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ijoa üiWi ií«/oá aviüTioo y KST»Aawciiüü¡¿
oiKKicsKssaiaeKciniKai» «HKvafi■«■&»«»««««»••>»

£b 1« di8cuci6n sobi*e la e trategia, el partido eeasidera
c^Uí; 1c= rcYvt-liTciórr en nne tro fleb^^ ser e^en>'i<5cik como Uu ¡ro-
ceso aociul di-líotico y superior de la luchr. le clrec^ en el que
el ]X)der se «onouista s tre\'éB de uim sucesión de orláis pollti —
cas y K.llitarLS calr. ves cía agudas cuia.> consecuencit. de la crl -
r:is del propio si otean de doniinac ón y de lee ©lases doninroitea —
que se van disgregando, perdiendo apoyo y legitimidad, Mientras -
que las fu-nías ro-rolucionr¿ri¿ 3 oonccntrsn frecuentemente su hege
ino nía sobre el pueblo, aliedoo, y cambian las relaciones de
fuorsos en la sociedad.

La e trstegia de poder en este período, tiene dos pilares -•
fuadaíBcritalosI la construcción de lou fc-ct jres del poder popular
particulHrrr.onte la or^ "oizclÓn político- militar de su van^^uardia,
y la conciencia revoluciocxria de las masas.

La actual crisis abierta y 30-^tenida por el gobierno de Fuji-
■nori-'iurt'do '"iller, testaferros d=l F^I, a favor del pago de la
Leuda j«:Á.tv rnó, u Ci>..ta del haaorc y Id miseria inaudita sobre el
pueblo, evidencia- el avance de contradicciones cada vez m&s profi^
dasen el pola y la sociedad, que sobre le base de un mayor desa -
rrolld de V lueh:; de cienes y el fortalccrdmento del movimiento
popular en ascenso, pueden generarse conálcionea para el desenla
ce del q^eríodo tó.ctlco vinculcdo :-? la poei'^ilidod de una confron
tación i-olítico- raiiitox, vía ol ^olpe de estr.vio.

Sin e"'b>r o es nooeaario precisar cuatro coras fundamentales
sobre el carácter, la tendenclo ¡renersl y al desenlace del perío
do t

■1» Ratificar la tesis política de caracte ilación del perío
do sobre Ir exir.tencia en. el eís de uno Situación

rsvolucionnrií^ peculiar". iU desenlace tóctico de la ant¿
rior frase del período, ha concluido favoreciendo a las -

fuaraas reaccion-niea del gran Cíg ital impeitalitíta, a travóa de
Oambio 90, produciendo a la vez una derrota parcial a la
lü y de otras fuerzas del oueblo.CDI - LUM
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2* Con el Gobierno de Fujimori se apertura una nuoTa fase po-
lltlea 7 conseouenteaente la lucha por un nuevo desealaoe

táctico* El tiempo de desarrollo y aaduracidn del actual

desenlace tietioo, es scelerrc'o y frente al cu 1 nosotros
tenemos nuer>i;ra propia propuesta de oorreleciiSn de fuerzas

estrSté-ic's a constiifcir y objetivos a conquistar* Sin en
b rgOf en osta nueva fj-se política es suaamanete necesario

y capital que nu. stra mi litancia y organismo mariateguísta
diluciden y sancionen y cunnto c ntea mejor, mediante el d¿
beta franco y abierto, sobre Ir. tesis de lo "acuaulocián «•

politice integral", cue el partido lev-nta y que siendo en
general correcta, esconde trampt-s hábilmente inanejad&s| con

virtiendo a nue.;tra táctica en una táctica defensista de con

ccpcián peoucdc6«- burj^-uesa* Aquí está a nuestro ;nr^desto en
tender el peor eneriigo '.ara el dse.orrollo y ei triunfo de -•

de la revolución eu nuestro país*

3» Que la reoolucián del denonlace tváctifjo anterior y la aper
tura de uno nuevo, se d¿ en el contexto general de una cri

sis estr»ictural de la sociedad peruana, con el concecucnte

desrrrrollo de Iss princi riiles coutradiecicnes de carácter —

táctico estratégico; de un. lado, el mo.ielo de una econoniía

de:endiente del criiainrr.:, j otro, la contradicción cjcis
tente entre el instado centralista frente a las Regiones y

#1 Estado centralista frente al movitaiento social*

Que el agotatuienr.o del liberalismo y el reiormismo como al

ternativa de solu'^lón a los problemas del país, la resolu

ción del período táctico, de enfrentoniento al gobierno de
Oamoio 90, puede tener dos posibles desenlaces»

4* El desencadenamiento de un golpe militar en alianza con

los sectores rei^ocianarioo de la derecha* üste al no con

tar con el apoyo de todas las funciones de la birrguesía

y de le Igleoie, °P''í®rí« por una nueva convocatoria por

CDI - LUM



*

%

• 3-

a «leccionaa, previo de¿-CttbPl«t»Rto de la TsiK^ardlia poli-

tioa 7 del Bovlmiento i>opular, así cooo de uaa sajor lie -

galidad de la lequierd;*

b« L« otra vapisnte, ítolpe Btlitar de earáeter f^inta eon el
doeeaesdeni-ffileato do brotee iaurreccioaalea populares y —

guerras civiles re>rloaríll2ad«3«

J^l eootouidd de auaetra tlotlca a desarrollar ee basa en las ̂ íiguieji
tes orlontfclones í^mdoBieatclesi

i« El carácter de la confr .ntacidn eon el frobiemo de lujlnorii es —
de dcsí -i-te, lo cu?l slt:,niricí prot^vcirle uno perraanente laestabj^
lidad polities a su Gabiaete, desll^.itiniraado el rée^lwen y el dtjgi
tccn pnrlenicntT-rio bureáis y piler!Bando contxr.íiocidn entre la

reprí! polit.loa de üa»Pi.o 90 y el ̂ ran ocDitoX coa secco—

res do le uxjpjesls^ me'lR y el «oviulento social,

Zm El C3, acto ' ripclp: X s deoiorrollar es la lucha

entre el siodelo ecocíaico impueoto por la dependeiici» (burguesía—

IntertBOciária, iaperiijlliíío.;, froata & 1.^ a polll icaa

eeoifcáisieaa anticperialiatas y progránStloaa, propuentss por el pug
blo. C-:':*;leíriont'-*rio í ello, lor.ser c-^- .n-'a ; olltlcas de carácter

denocr'cico cue enfile iiri.foeüLe la lucha ¡política n f ivov del
vlffiicnbn Ví£Íov..l frerte il ccntra^^no yen bur^uás.

Jtoi^ ̂ C.«»«—* ^6 /ei-
3» SI Aey9Ctj/^^in ocv'tlQO 3 ner iapuleado como une da loa eopsolos —

de la 0^ ifroiitacián, d? e incidir en 1» consolidsciáo o reorgani-
aacidn/política de las aasas, forjaaio loa e^rlouee del peder po
pular, cuyo e^e es el partido, esíeooio en las diversas «anlfeatn-

cionoG d*? putpgobier o^t^del contra poder estatal 6 Poder dual, ee
decir de una fuersa que no se apoya e'< la ley, sino a la lucha -

directa de Besas,

£1 es^eio de la lucha danoerátioa debe eztfrentar fimenente a Xa

guerra suüla« el narootráfico y el Estado eontrainsurgsnte, desde
el aoviialeiito regional organizado en los Fiantes de Qeiensesi des
baratando la alianza pántofrono — F7,Al«, expulsando a los yanquis
del Alto Buellaga en franca lucha por le defensa de la osberaala

nscional |r contra el iaperielisoe.
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Allí donde existen brotes iniciales de vacíos de poder cono

consecuencia de la ¿mcrra» donde la autoridad del estado desa»

parece y se resquebraría el poder local, buscar anpliarlos y

fortalecerlos en el casino de configurar un poder dual revolu

cionario» Poder dual y popular que debe ser sustentado por la

mayoría del pueblo bajo le dirección del proletariado y su —
alianza b&sioa con el cainpeainado» La dualidad de poder es la
el^^l^aen de la insurreocién y el p^so hacia la guerra paular
prolonrrtifot'de todo el pueblo»

4» Si bien el principal está dado formalmente contra el Gabi

nete Hurtado Millar, jr contra el golierno de Pujiaori, en el fon

do y en la práctica es contra los representantes Ttolíticos del —

eran capital; PRTíJhMü, SODE, LIBEliTAD, AF, ITC, con quienes se de

be abrir una frontal lucha de tipo ideológico en base a los si -

guiantes tres niveles:

a» La lueaa por una alternativa económica, política y programáti
ca del pueblo frente a las distintas variantes de propuestas

de la burguesía ( reformistas y neoliberales)»

b» La lucha democrática entendida como parte de la solucidn al

problema de Estado y Nación; soberanía y dependencia liberta

des políticas y la defensa de los más elementales derechos del

pueblo.

c» La lucha por la hegwionía en la eocied^» Pebate y deslinde

entre los dos sistemas políticos vigentes: Oapitalisao - Socia

lismo» Oausaa de la crisis del modelo socialista y los i

piroblemss do la dirección de los partidos comunistas en Europa

del Este»

^» Ebrjar en el áefuwrollo de la lucha directa de nasas un nuevo re

ferente político del pueblo ó Erente Revolucionarlo para la Revo

lución, sobre la base de acuerdos tácticos y estratágioos de mane

ra estable» XU no es más el profrecto deb Frente la Izquierda

se propucso construir» El futuro frente aurcirl de una nueva y

superior unidad ideológica y política entre las organizaciones y

militantes comunistas, que surgirán mediente saltos bruscos en el
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desarT<ollo de la lucha de clase en el país*

6« La conquista de estos objetivos, pasará por varios nosentos de la

actual fase del período, lo cuál debemos estar perfectamente ela*

ros, de lo contrario coaeteríaiios errores de apresuramientos*

to supone la elavorocián de un Han definido de acumulación pollti

ea de fuerzM*

En el eampo, nuestros objetivos tácticos a conouist'^'r, son esencial

■ente los mismos, 7 tienen además las siguientes particularidades}

i* -noviniento cnrape-iino paro producir «na derrote e la
política agro- exportadora, transnacioncl, fondomonetarista 7
anticempe ina del gobierno de Fujimori Hurtado Miller* ¿ugnar
por la calda del gabinete del gobierno y del Ministro de Agri
cultura

Levantar una propuesta agrciria global alternativa a la actual -
crislB agríirie* Y sostenerlo firTnn'nente durante las luches re
gionales y nacionales que desarrollá el movimiento ceuapesins -
populer*

2*Avanzar en la lucha por ganar hegemonía clasista 7 proletaria
en la conducción y representación del movimiento eenpesino, fren
te a la burguesía agraria y el refomismo recalcitrante*

3* En el actual perí.odo consideramos que nuestra estrategia de «Si
sas debe sustentarse sobre tres ejes fundaaentales en el eaapoi

a* La rccostrucción del Agro Nacional*
b* La lucha democrática 7 el respeto de los derechos fundamen

tales en el campo*
c* La lucha regional y el centralismo gran burguis, tanto naoáo

nall/buses^^ *queias reinvindlcaeiones del campe inado pobre,
se conviertan en el eje srticulrdor del resto de las deman
das del pueblo*

4* Ratificar la correcta tesis del partido que señala que la cons
trucción del poder popular esta en la organización campesina 7
popular independiente 7 mediante la lucha directa de m«ss8« 7

CDI - LUM
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v:. ■ ?r.ví'V.>? •' T nrt •n a1 rsr\y\atm4. ir ^ copaaiento de tactual estructura del Estado-/l3ue

construcción de los factores del ^oder popular es la palaxi-
ca fundaaental para acumular fuerzas y garantía suprema para
transfomar y dar paso de la actual situación revoluclonarla|¿5t

f: una crisis revolucionaria.

,. .... ,- .V' trí"-V. .,, . ,

t'
'  ' '■

t .

A. ,V.

'  . í*8 principales contradicciones a resolver en el caspa aaa: '

"¿iVíí contradicción entre el Estado víe^o, explotador y depre^
*cw
^  ' j. ,. dador de la economía campesina.

%  r-'-av'í" . .t--"-
«KV' » ■^. . ■- :'£

kX. ^ contradicción entre la economía «lí^ÓBina y ei gran capi-
fo ®oftopólico (agroindustria etc) y ^'^'imperialismo, yj■f .-ja

^ contradicción entre las luchas por las libertades demo -
'vi. ". ' cr&ticas y sociales y políticas del campesinado contra el

5  Estado semicolonial opresor, agravado ppr la desarticulación
' * vi ' existente entre Estado y Nación,
T . í-»*

■• . . ^ ■ - ■ :sy,v.
A  • ... . . . - >.

:tr-
„. . ■' X t ''2Sá.íS®giaiA_Y_gSAgA^DVEaTBN0IAÍ ^

vV'.,.-. »-V. r • -" -•■ ■"'•• •.•.•. ■ •■. •? • ^ ^
-•'r ■-•.■ ■- •- . . • - .^.. . . . . . . • • • í. -A®"

^ «®a®^eción y Malizadión exitosa de nuestra estrategiay táctica, dependen de tina serie de condiciones obligatorias para -
toda la m^litaacis y el partido, cuál es, la de prodeder iimediata—

• mente híwia la reorganización integral del partido (orgánica, ideo
lógica y política). Este es el punto capital y.medular de toda la

.y,, , . . cuestión de nuestra estrategia, todo lo demás es pura ilusión * tal—
^  vez entrénemiento moral y consciente de todo aquel militante que a—

, cepta militar en un partido comoel nuestro en condiciones cada ve*
de una lenta y paulatina agonía.

-.vA.

N®c®8l't®®os contar en la hora presente, con un partido re
organizado, rectificado, y renovado ideológicaiiffiSS' y politicamente;
un partido para el combate de las masas y tal vez, si las condicio-

vj, nes maduran, conductor de los próximos estallidos inesperados". En
otras palabaras, necesitamos un partido capaz de convertir "las con—

4> ^íX '' signas formales y declarativas" ( con las que los reformistas ador—
I  ̂ ! memen al pueblo) en objetivos concretos de lucha revolucionaria.

y  %r--." .. ..■; .f-.
.. .H, • ■• • ■ ^ ^

CDI - LUM
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.íí>\ "' -.- •<■ ; ■ ■:■ • ■ /f- ■ - ■'■■-r ■ .;-,--B.í^.íiár^&^ .? - ■■-ít.i

w-, . "ÍN- .. V^ ^ «7 _ ■ ■•^•/.í-- '^^•...¿L -rV . y.;» •? «, . .'íiw--...- ■»'■>. f-
iV'tf' '

'. '' ■ V;*-J^^"* y •-■■ ■' '-•'V*^\'i'.'^'V- •',rví ?»• r^N:. •• - -íí5-;,;.;-|^W...- ... . • -• Xv—.-. ' ,^. •'¿^>

Kr,¿Mk^v
•• •■^■' • <

-y >• -.A -

T ooBo i^esultado rdQ eata lucha» en transformaciones sustancia-
,  . les reales, de poder. No el partido para el discurso y la opiniéa p¿ií-ív>y >. blica , ni de los compromisos "de arriT)a", sino destacamentos de mi—

litantes que se fogueen ardorosa y eotidiaaaaente en la lucha diree—
ta de masas.

l<^
■ 4 sólo un partido que viéne y es develase tendrá las condiciones
í^Ví morales y política para contribuir en hacer del proletariado "la —
¿-j; • fuerza dirigente de la Saci^ny es decir en resolver sus tareas hist¿
^  ricas en euya realizaeión está interesada la inmensa mayoría del pue

yst,l
blo.

. ■:7k '

^■'h ' ■ ' Finalmente el documento que tienen en sus raanás es apenas un m£
-•' f -1 'I desto aporte y somos consciente de que aún existen vasios no resuel

tos, los mismos que los abordaremos dplectivamente en el curso de lá
luchil de clases. Dichos puntos son: > 4 y- ^

f>-

K.^ , a, la necesidad de profundizar eldfesarrolip sobre el carácter de las
•  '-¡I—' • V-nW-v- «' i*"-"

contradicciones econóiaicas y sociales que yacen en la base de la
A revolución.

4'^  ■■ il
b. Las fuerzas motrices. Su disposición y correlación en curso de la

iP'
s  '' -

revoluciónj

e« Las formas de tránsito hacia la revolución y sus etapas fundamen
tales,

d. La solución del problema del mando central político y militar de
3.a xrevolución, su carácter y su desarrollo entre la actual situa-

*  s

clon de legalidad relativa hacia una completa clandestinidad!

f  tífeit# La» formas, lía» y ritmos del desarrollo de la revolución desde -
/V espacios pequeños de copamiento de poder hacia espacios territo—

-

^ toriales, regionales y nacional.
9 «.íf í.'r.- .

f. Carácter y formas del poder del Estado (dictadura) resultante de.r
y. •'% -.
p" 4.^ ella, 3us tendencias en desarrollo, y ;

f " .g* B1 ftpQgrama a..levantarse para . el nuevo CVSgmr 4

:  :. . 19 de Diciembre (|e/1990'

te ':y --iy-" ' ^'-"íAárs - lg - - .. -:CDI - LUM
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1  jL-XU.'LVÜL''. m ?

&ság«trfr sfassííííííi» itfjvíí:,» m crísíí ig&tgpíí^ffe «1 í^ISÍS £<jk; gi gfiaáta aa

g£ ae <!« íss^íea «a a aaaariíií- ts^isfiítí^aa- sa lísts di ̂  agdwtaii? ^ a 1? veí íaíísks «ís trá^ialis i<i ¿n sitada-
^  -í;li .us:itit¿ti,¿ , : j^; ¿i»'.. (aBcnte ::;'cx:,:¿:. i^,. u p.in ;r. 'Ciclvár rl grave sroiilEc ce: F. ^ ¿.i:cf--.iai U ralid; ii ;£i- ::i5i£, i -

¡¿•"rePO; 80 ;ir>cts.';:3.'!;,

■ jE !^S:Sl£MAE ííí FAFTkü h Lg LLil EEL oARnS?!C-LEí4IfCIS*<C.

ti Saiata- ittziil s^'srtiáaH Is jjfírtka sacáaí íjíríxísK la tmii^tn iscsaí a ía i-teslagísí
El "it;'.i!J; í. í'iri;: eos: sitadc í¡ .nEií- /reiaciín v ¿iCíór,

írí Ei Ssista Iíí5:¿íE-U- ^ ^ ^ '
:'. E- ̂ t: s.'Ci '.j X ; ÚLiCíir. G diagnóstico es «5 Partido Pií-tioo !lííot-jteotoi. if cafi&io social, drganiración h psrsGrüS íe s.silar tíndeo -

-. i.oi-!og}cs ci'.' ■: . t1 o Ol- obtener si ^cC-r cs- estado s osp.' or su Prcf^'aas Politice- , cero r. so ?cO e. P., so se oroGia ccriu^ción de estar
.  ■^"-c í'tfc; .fdi ;d ioíg'jrjf u aactfiáid, 3« ísaarta «o ti f> as. jísrts 3^ aa tada nsaads
í<: n r.-i id d.a:;;<ditisí:< it il Iftwíít, os-íretítosí? si t?lsrí«iia*o SistiSriss» |at<ea«s v £Stá*a5 caars^í'isí U a*?3sríiBci«x U-
";ts: o. -. !. s" . .• : . O- ^' Is o_st:r.a d-:'. ¡■i.at's : s--.ií-''jd' su g;.t:.i-id ocoial -c-rc ■i.'cr dets'ii ít i'. osnoíen.-ii serial, jer ^ -
ideiiés gl ceras: hosiri;; .oc 6S un •js.'g.-.ar e.cliti--; Eir.sil. sííjí de ruptura, en espiral v isoenderits, en al cu£ la iciseSicián de tareionts v .c
Is-jdííííssaá K3ít^iáád'-^afca mgrar ss caaSíti. csáSitsti<£< íaaíiíasíij bs trata dt «b prac^s-s rg-síalosiaBafiay M da ^íií ds seda
da tf^sígt,ít5|8 islíltajsí i 'An^ %íi fi pjaJ la di 4^58? fasslts al «otar ífe Is tiistaris ;> <sa $a WímU * la íad?J«staca^ da esa diítaáara da

j  5',L

i 11\ Pus, atíts4s3s«íBad« iatí-líBJBÍíta, m rstipa a las ís^'«s >a&}Sfti><a4 da Is histeria 'aasladadl ; sí Édafs Cüría a-J sa tr-iaaísr
üí ía aatJ;aiti.í sati tí'aesfefaaííés íra>«XKe»da) aa-í^ assifóg síí« u aa da «»-tsrmite: ^ aí&Maí>fc aasídid a laa ía^faa daJa le aaíiaj^ -

::; -f :.i-'fo :¿ li ̂ íztj'n la v¿ ore.ii:bie parí i . r i:ti w ¿ .
1 - r'" r. * j"? tdi' L i.'1.1 !!! r. 1 o : -1DH o ■'j C ; 1 ■-- C''i í" E i-.■ J'Jo. 10"^' , « ¿c CSt¿ .iiói!r'''a .. C r*í¡'J i 5 t r r fi; -"üdjr" Íj€ g EstcdC' il c_ r:Ü6 ■ J ' r * S 1.1 !* ̂  i *

u  a u*m% m.

1 . - Ic . j-■ ■■■ ■" ó - .0 . .: j i f '. -J t' 31 JírT It c; íafr c: 1 ¿c ¿ i-i" I. - i "■ , -* lipcí'f.-'t5 '.bíi'S '-¿''Járii h.;"
i-jrtiida ̂  iití >s«"íadí áa «eelafída de cfiaia^ a rx sc^e de arfet taUm ^ d^^aalareix «ia»,, «atraclarai a ifits§ra.i» Criaba ave
-'zAi al f»íí'í>i A íatm»! ..'ihmm i síalarasda la ít jHar.taeiar astlal rÉBS^ídmlgsta aatrats^kel, Csts tai ab»>íia24 ssf eaíí

lo .- r-^£;t.' . "l- ÉsitrUi iT? =0 i-ó ^ ¿L a j' ■.•.TáSií. 't wStrw^t-.-rn ''^c^rdo r \¿ £upt;f á. ¿r C' i'Jt'n í. Dc"í*d-i:

d<1 aJ la crifis dfeí aistaas sox.-.d dít la insi. íí«j saapta aas:iil4a«t4''4da £' ^ tcae «-ípraalaa. satial r e®llíí-..i> es al adr«»< '
cl !v cus, ' . lS'g s Sé -or. so sl i tei-ror es "lPLEEA Is eris.s ÍKRIEIE-.usgsr en gfuacE: c-.e es .a scoors de Ic ou- .c oue a -:íx . c¿de
:.. .ir íE s.r'rrns, '.í;-i;':, re ios? s -dor i...as' oars le .oue'iO. fero 9Í rrotUis oc es je i.odc'.e 'gé-isracicnsl". sino de CL.^"E.

SSíiiSíiSi&igííiígíííííííSíííjííSSÍSi®^^

ta msíÉ B n mm.- >s , ,

'' t i! ^ ¡ ^3 e Ser .iij j 1 V jen i'i = oi ~ 5 ' ó 'i-
mi- a íBoeéí ^ caía^Íjaaaí f tSimisúc í& «fetsífdlerda £, te* ge^dla* Ujíés, te ts fe-* íIb
nt 'i! ' * *0* diíW^Xc'' ¡rn iVii* C í3 la > niHir* r-1^ saaeí-íbís da lag taraaí caat'aíís así-a -
C V- " E . - - - u - ' rbr ' o r f " _■ .p .1 .ec S i 3 C S ; F . ■ ! r V Sr.1 so ,- 1 S .'40? cr. L' 'ri g^ 3). ia;) . G' - - ir t . *0 S._C . ..f- . ■.■ jC jC .■ : Bt.
-) . ' , ' "-;.s' ; ' .i;."i;::r i.. E o S.. ifict'j-r rí3se« -secres. ti ' "o. -:;sc' . el . ¡.ai rs ..osdo, son esossos er. rcsst

aaigridci vs ,a EEl.-atai&rí."
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í," PáüfCí 'í-sc::.7", <\ L 'ísísía í;3áá < <^9 «f íPímfrf^J Si:C4Sii;r<íí> ^$í^ír« «•üíá'.o á§ zr^zíxif^'xc 'í^íiáííí'ír ̂
jOc:¿1 .:ali¿¿ji há íiec-.:- cri^x;.

■5 - ^ ,

7>t l? Sífclíi f ís S?3ci:«iíei3 ^íaí,- • ' . -
Pira f:;nár natal a CGr'iarcij ScgiíI :.:!€ct:.vi di orden '•evOlu:¡;rífi = , necssataiaíos eduraraísa en el trabaio ooüticü Je isaaí, en 5U lucha co

jj.cion'. El li fo;.. Hat. fas dete'sanarite sn ese seotido, aprobc nuestra iatria estratejicí
h jii íóí-a seaicfatííf Milla día saNftM+ aisitt-jz í;?- awiaeaf ifijíí srMM, jSficiíísJswíjlte a^sUstí^sí í

íítfttíí.ss h zfm

"mmcIóiís"

1 E ^ í-áftaí^tr; rr- o-, btíer'r-^^ii ííJítípa. CT 'm gfM a 'igffkál a£?í< 7-r^' ,vfé aaí-^gstja'g ■ís tísS el á.íísay» íss >•
•jlriulot qus nci Ila.c c. altano; aotorn.t ¿ carfartar ta: al arstect , defender tñ la- httrioi Ljido social, polall'-: y ^ío"ri,icc>, reprad^rien-
d: Inclusa, er. casoi ectreacs. lacras, irffcO'al edades y deQe.aíracianéi acacia» dal siatsísa capitalista,

2.Z Sf SilÉííl:«ldS 'a iííííerátiító i9 iíuSítrs UUh■t^i^ «t k stiii'd c.&i& t-tiftáM a U ddiIaMartc.,, i9 á^íre-e ídre^ie. a -r.íítfdsís «k. ks ás- -
?i;t;.c de la D^rticicícicn / luc^a sr la' .j3¡fj:?-j.:ii burouesa en donde a; solo s; ccricertr-j bcabcti / ri'Cú-';,j£. te rJic seje dt- .,;ja. Ecr ?.plicicit?i
¡Ua.'.i y áeslklfefrte si I! Conc. «a-;, se atandcnc ouesírs «t.'ic or.sr.ccü Ifejatcs de trabajat eo coaíctuírnos er. ur- psrtíso Keiraiucioniric se n» -
446 ii VÍP?, «64ÍS Süiíé Íí 4?5fíí4<9 W »8tf^ íisídíílítí» - Í45 gífCtí^í 4? ®íá&r<

",4 rii'. . ijue duda c;b;, vihosos intentos per sslir áe esta situación, el P.T.E, aprobadc en el t'I CC ss auna el paso las lejano que hssos dado en
iíí curse', pero aun e- ir.süficiínte. La cor¡tuíi: inccnsecueneia con l's planes ha generado deaasiado escecticisso y íescoritiar.ca.■íMliiiliiiiiiiiliiiiiiiiiMiííiMMWíMiS®:®

írOíti^-íí^Í5?-íiíií«"fi»i?dí: íd" rsliítaft ¡p U ZHm S<5«í-íí ase ótí» reF««ítaf, Sí ,r«cUi:3 ^
ec ficccr gic- so arjaulacicn ecccál. poütks e ircleSP ailifar. je si ccíñcntiife tr

revertí Politice.
xóióóóóócix^Tixcóixóccccq^xciíi^cWiixit^iit^ivc-iixqWx'x-i-tó'i-x-^i-wxixccó-^xicicy:':-:!:-:-:-:':-:-:-^

ÍK< K is F?átí5 ^ ', 'TK'

Z.i íri «ate icctiJo he ■ :'.cct Je Ci'-e-cicr; í;li.ici ce Ciáse, ergc 3, 'roiectc ^olitieci de 'lase, crisis sie se empresa a íanifiesti en des piveies:

l\ »í(:k íTvSEFí,- íi -o: o 9íf PtíS'<l ar>4 áifsáciañ d? citóe. £% ta iikít y jírp. íi cLííí sfere-'í e
En un aoXice^to ooliticc cl¿ ecpresa a vareasdiae; ari-:t..idÍ;;c-:¿ popuíares doainartesectr gequEflo-burguesas. Esta es""aní'3e'Í¿i7d;cm°s''áe
nuestra dehiiidad prcsríiatice y se consiquiente desarticulicion can las tasas.

cii'iixXiXcXiXiXiXx-i-r-xcXiXiviviviviXxXiXx-iXx-iXiXiXrXiXiXcXiirXiXiXrXrXx'wliXiXx-xxiXcXixiXcvX-í^

ti P-. ii^dc SifícíiíHi- tí'ktbdi, tkí'f ks^ifjí ^a Sifeíííyji (iwtmtíU de fems-s- asasíaras U tmíiíZT^iC" M
el ÍI "tn-, Hic. , ec Cc c: sr íivarca., cü F,cectc PcIiéicG, ha sct-^íc lejos de asusir s'-. los hechos los intereses de la císse.
La correcta "eccurr. s i XcoretacX*'' cjrss de Is lucha de cíisc; sr ei jais fue ir-sii'ic'anie. Su diferente ertraccÍDn .-oc^al, s'i 'Jifarefite -

'  fT8<r^S SíhCÜl r sicio kí Iktt 4 la Sift» i k Í4Ík áí íííSít > íiaSCÍ» pera. ÍSSB: k? ííiffrfes Cs^fSál«S fe «Hí. &í tsífe fe «sífed
V Msití ifed ;;íi f fe-rsccc'oh 4'-,l.

Tj í.á Pi mr-xmitm.-
ÚiC'l>cíx> ít js ts Sr^^r-eaios áe »Xs fe i Ji fe gífí^ticáfe Íi4tsfelsfic« J áístMiticajacr^fe fef fer

lie HaristEcci. E" Hariilegtisfio es k 'crea íí''Uina de ssr "^ar. ' ■ .s-LBoinistii. Pero ¿1 HccitcouiseG nc es patriacrio. asiíjsí'-idad ■,/d factu
«-a é'A El "Ulí ral ■indjca el Ha- . íMuiito, le hact 5U,o coai ouia-jí irtc-rpratack c v ^c.icn recpl'i -.ieoa.'ia, lutbando contra sus detraetc-
rigs„ fefeifkitferss, <UAími4U9: & íáistrt fea f m c-wttesídto v fetíjjsífed.

3.2 Éstí es ic ab5olut-a.e''t; .lueco '-"ent.- ai iaio y caáccc sístesa. Fncialisto versüs CipitalisK:. Él Sariakgtisio es íc nue'-'o, acuelÍP que esta -
naccsndc > libra ona dura bitalla cootrs pÉr-sááiiti'átC liberal ceQdeFc'burputs, ccritra el descsncarítc propio de intelectuales que se adhieren "abs"

satrifiti» f eff<a^ íS. feí íl»^

3.' L? cXéi es ; Us.üidc 'sccialisoc ceal" í ; dee-st'-a la validec v : <ku.húíííú do! taristeguisftt; UHA SEVOLOCIOf) 5!N CALED HI COPIA 3HE CCHSTWYA -
rtm ÍÍ11EÍ0 WSS SE m mm, ei «ariatalítH!» m í^ife ̂  ftítrie feJ sfeEei»# cfeits-íásta kt «ííjí y

ir,tt|.t.-5.-^í.fe aJ ^JglkíK}, ' ' . .>
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M sstá 'ís "r^íii,, i-n ,ííí5^>|l3, íi5sr;ií\$ti«í/'';c. i av>"s tsáiff sfe 5íj jíIj; 9í.s^&r|si-s» £i -< 'N
.. á-íUtá iítírái íiíi :Cíí{5<íáí: íl b¿¿í '^^r^^ni¡4x^'ir f^-^crs'&Je á! el «ítpUíiííiíf fi^íiiliííí j? eJ cntxüíswí* íi He «

j'fjLizic éz !¿ v'iijg - ::nitua,; Í3 3taU,a Jie Jgbeao» rtcoriOLUEu;. vinc.-pridp 3 los enéticos de ti^-Sc, s^U ^ ■ ■. .-. ¿'•'je * is sendj dt ia re-

íohciii.

:l í:Af;cTEF se la crisis del partido.
'.5 El cíí'áctn' d-: :his i?! iu;e!:a ',3er io:'3' -páPtiJch de la priitica socííI (p.-ixiáf / de U coptitncií io.;.ial.cf ir.ipaUente del 5Ujet"! ,' U -
uráttkí» ¿ptgféísagtsí»íít? de U ffrMicí mójti áe ckss»

T.j El P. eatá ?n rriaia, recanocería ne es ibíursr r; liduirar. es constatar la situación sara dfterai.iar e. ztino de aalida, de soh-^ióri, de íida.
La r-risib iil F. deviene de! tioo de crsciftisritc v asentaaieitc sociib cus heios desarrcllsdo, aaí-coio tasbiéR de la ÍRConsecuencia de nuestra Di -
.'écr;-¿-R f'i'i íí# ÍPí ,^terdí>í d%í J] r-SB^eajíí S?Ci4Há1 prciíí¿j,5í5«$?it,e v8 «í tríaftg sfg^icrs, Etífetei pste U ígífrí-p if fletar?? ítgfíís Vi«^
í£/ j ̂ ^ * iSTí Sí tíú^i ' ásate e! fitíUígpis del S <1 ^ .eo p^íe vfva» ^rsüstgr«rá4c"í v 'svgigus«-»rje.

; " £i j-.E'eaaa la ^1¿?, tereios aua acelerar la «uertr, per elle ir ji.;- nc ":a. p'Kbt? de corEiliac-ón con lo -ielQ v lo raducc. EsUí».?; ieioi de
eetáíiSí;& «jas ím gg lee "fsséssgOií*' t¡ teeasUdsdsis'' pare «i^íiesr -íü íEStss^&iíldw t efjJsíúí&iMf, E» wlí.tjí« >' «ft eíeeciss as
PídáCSSuaL íd-slí'éd «1 :¿ádt.LUiee, í-asársíoíse de U diLlc-s'wíá < Lee tsrrattffíegíee,» teagaas-se el ásg:gátr=.«' gase recita derg'Hae e pre'
tiiidc iaiponer supene'iCüs di .at'ds ijíltides. El dosiíatisío es e! c.c.cLi'ántiiao. Eitaíos tasbián y céritralie.iU contra si rcvi5i¡3r:5i.ic cje ni- solo

J  ' B' 'ívljiet;ps' ds la Itcdi 3¿ :;^5f 3S3 2i 'cotcr de la historia de Is fuáanidaiJ. sino q.;s evade, tergi/ersa .• reruc? aria-

do. Fi fstíií^4^ ád Ss^gfí ees el «sctátííííSB pe-'A flW|4F- ti íisPsT del f < v |wr:g:teBi^PS mtlrswU ̂  Us ^üt rifsft H ggcieddí»
Eci el K ?£ ISETtIíi lá íeehs ds 'cintí 'i se eApfssí m ís íeeliá IdSsl üjírs Kjtre feftec««>e dgsáffsilsr U Sfe^glgetáe y ssasítoe deeds is
ccsüjióad V aiiaeritados con las .;agiU='deÍ sistesa son sis aáí fc i-sco.nados defenscres.

sí ti Kfí-ííp jjí

■■''Í"DÉCAFP':;LLAR la EETRíTEEÍA V la VIÍ del CODL- 'M^LAf''' '1? 'j;- '^APnCC éE'TLjtlQí.AfiíO DE !»h?AÍ Ot «ICVC tIPÜ"
■ ' PCP oLc imEA PRDLETA'IA, D;{í lLAíDIChFlOfíE: H: TRAICIONES
" CUSIAS sAt'E. m a sscAtm? ' E' afe'jfiiEiKr, ltstef c lyr

írrtestj Rciá¿.

«>'• *\
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:  ̂í/os/lg^ .íM

•  X-- 'A-al
,  SOBRE ALGUNOS,, PRIJMiaPIOS;..^ FUNDAhENTALES tj ;3

Lima,26.2.tí8 , ■*. , ■ • ' " "íf
A la Comisión' conformáda. por e.l. VII Plon.p dol- CC. .- »'
ÉncargaclñE Ife tratar sobre' ía roe 1 eco ión--o no del SG „ ' . •\í .'
del Sub SG F'^'yr.de otros ri i r ipí^riyá'S s ^ . ,,
y sobre la eva 6n 'miembros del CC.

i  'll" 'Y. a todos los miembros del. (.omité Central .■  -.:-.:;::::::;i::r;::..::::::r:::::: I
de ARENAS 5? > . ,, p
en la sequriidad de estar cumpliendo con la urgente, grave e "-a
.tnabdicab 1 e responsabi 1 i.dad de rtresentar mi punto de vista,—
-~'T~ -

Introducción Desaraeiadamer»te por tener que cumpl ir .con la =
_  ■ * ' •

reunión de la Presidencia Col ea.i ada de 1 a AMP yo no pude estar
en la parte del Pierio del CC cuando se discutió el punto de la'P
reelecc ión--o-no del SG, SS6, y otros miembros dirigentes, ■ '
Intervine al final, muy brevemente, y presenté una moción que ^
se '^i^probó Desg rae i adamen te no fui elegido a integrar la
Cc)m.tt;ión , • QuRero, por tanto,, a 1 can r 1 es mis' puntos de vista, vjv
en la' seguridad de estar cumpliendo con mi deber. •

QrFle.n.#L la g.O"!);^ilMÍ)^t,ica, ^ ' Xil
1». l-o pri.mero es separ'ar los di.f^'-en tes ■ componentes del ' ' ul
pCobl6?ma para poderlos examinar correctamente por separado e
impedir que se mezclen, se moriten, y se eritrecrucen. Es
evidente que mientras .qué or.i..irra esto se le quita claridad al ^ ■
anál isis, eso es. .justamente, lo que viene oci.i.rriendo hasta . .. .
''hora. ' , . .

2. Esto quiere decir, ex pr'esamsn te „ queü '
' ■?

a) Una cosa es 1.a c¡..!estión de la retroacti'vidad de una úry-
disposición leqal, . -es decir si una disposición del CC, o del
Congreso, o de no importa quién puede tener un ef e< to
retroac t i. vo, o .sea reqir í:,lwsde el momento que se adoptó no sójo-ú'
hacia adelante, sino también harJ a atrás . •. . •

b) Y otra cosa --muy distinta— es sii debe,, o no debe, haber; •
reelección por dosi peri.odos consiecutiN'os en el e.jercicio del ■ ;* ¿.y;
mismo cargo en el partido;; y . " ■■

Separar el an.áli-sis; de una y o'I. ra cosa e's clave para tener .
clarid'ad y buen manejo de esta problemática. ■ • .

4''^
„  F::.n r6?si..imei"i , por rsus d ;.i. f ei'en teis naturalezas y calidades^*

estamos frente a dos probleíTias; d.',l'f f:;M'"en Le-s ,, 1 os s i qu i en'tes ; •• «
.  . ■ ' a . ^

y ;/ "i ) retroactiyidad de una di spi::;sici.óri legal o^ un acuerdo, ' r-t
¡í-''-v, , cua Iquiera que sea éste;; .i.' . -ÍP'-i

2) reelección-o-rio del Seci -etario. General y del Sut]^
hef:réta.r iap\t3fenei''a l1 ri'éy'fós m.ie'fti.broB de Coffl.isttírtei3' f '?í|
Nac;i ("tna 1 í-M~i y los; i'"es'por'ey'ri.ble.s de nrqan;.i.smos '. r. Ri-r

\' 0('
■  R , ^ ,

..sí; • . _1 ^ ^ ■rd'
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*  % infermedios del Parii.dc,,

^. Asimismo. en cuanto al oto 2) do la reelección, una cosa es:
«

#  a) La reelecci.ón del car'qo del Secretario Beneral ; y
del Sub Ser; retar" lo (!ene^■•^l " v

b) Otra cosa, vinculada pero diferente, es la reelección
de los miembros de las Comisiones Nacionales o -los
responsables de las di ¡"ecc/i ones I ritermedias o de otros
niveles de r esponsabi l irlad dirigente en el partido.

PI' nio !:.le la no r el i car t i. vji.dad .. ■■■

b. La figura de que la retroac:tividad de una .ley bp eKÍ.stej, no
r.iQ.®.!' y no pi.iede ser aceptada por que es una ,,ataerr.ación., es un
principio legal muy erteridido y re ?;■ i:) e t a d o i .1 r 1 i y e i" s a l m e n t e . La
Comisión clebe pronunciar se, en nr inier" lugar,, sobre cual es ■ su
posición frente a este principio . Porque es obvio que siendo
la no reeleccióri un principio consagrado en el Estatuto y
babiéndose eleqiclo los (.larrios en el Prlnier" Conqreso con este
Estatuto V tía i o osle Princ 1 ru i;.» ,. esta c^s l.a primera cuestión que
d e I::) e a I::) s <:.11 v e r • 'a e ,

6, Sin embar no corisidero que estamos frente a un problema, pues
debe resolverse tambiéii, si se trata de un pr'incipio i..in i versa 1 ,
absoluto, e inviolable., o si se trata de un principio sumamente
1 m p cj r t a n t e per- o n p un f:i i" i ni::: i 1:) i a b sp 1 y t o , n i universal. ni
í-.itín.P.C.co.j PfdCSupuec^tc! 5 iri y ip l ab l e , Y, en este caso, tendria que
ac1ararse con absoluta c J aridad qué principió, o principios,
normativcDS de la vida partidaria, son superiores a éste. Y, por
tanto, cuáles son, e;; p l le i laiTren te , el o los Principios que
podrían hacer" que poi iqamcis de lado este Principio de la
No Retr c^ac tividad de las L.eyes „

7, Con ver" san do sobre el problcMiia he Ileqado a escucdiar decir
que,, por ejemplo, la ley que abolió la esclavitud de los
n e q r" CD s , c o m t:) f 1.1 e el c: a s c.? |--i i s t ó r i í;- a i íi e i"! t e , i-) o d e b i ó c o n s i d e r a r s e
simplemente "de alli para adelan-te", para los que nacieran
tt i j o s d e e s c l a v o s n e q r cj s , S1. n ct q u. e el e b .i. ó c o n s i d e r" a r s e también
de alli par-a atrás, "con r-c/ 1'- oac t i. v i d ad " , para los que hablan
nacido antes esclavos, (y ríi an esclavos en el momento de darse
la ley) , V sin embargo en la h?.storxa ocurrió de otro modo. La
abolición se dió, por lo qenera1, en dos fases. Una, primero,
para que sean 1 ibres los que nadan a pai -tir de la ley, y
otra, más avanzada, para que sean libres todos. Esta última, se
me tía dicho, era retr-pac ti.va, es decir legis laba con ef ectos
psrj. ¿strás. No lo creo. La ley no pudo decir, y no dijo, que
esos negros esclavos no lo liablan sido antes, sino que, no lo
eran a partir del momento en que se dió la ley. Sus amos
fueron indemnizados por- per-der la pr-opiedad sobre los esclavos,
pe?I' -o ellos ho fue?ron inde?mni. :-:;.ados por -todt:!s los aríe:)s pasados en
esclavitud,,

8, Er-1 el (:;ase.) nuestr'o, dt?l l 'UU, quienes fuei--e:)n elegic:los en el I
Ccjnqreso le? fue? ron después de í:ii..ie se ha til a disceut j. ele:), votada y
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* •-» 3 Ik.;
aprobado e.l. EstaVuto, que establece el principio de la

,  o?nnTT tanto los electores como los
Tln^í f ̂ condiciones estaban amparados por lalegal 1.dad del partido. Ei fuese el caso que en este 11 Congreso

í'"'" '-'''y-'' t-clificada por el mismo estatuto
r^r r,.. principio y establecer que los
de " I p! nr> r "'"V ■ce^egiblos, y que ya no regirá más el principio
derecl'v-) f el lo, porsupuesto, seria dé pleno-íun l-^P^Ixdad partidaria. Pero, naturalmente,=>ul...) i-eqxf la. de al 1.1 para ade 1 ■•ur! . (? ,, ' ■

■  E.S decir val (Ir la para los (:|( ic
p r i n r; i p i. o 1 e cj a 1 n (.;) r m a t i v o :; e 1 d e
no valdría,, ni podría valer,,
e 1 eq i (ios ba,i o (.:> t. ro
no- reelección.

princ ipío

sean eleqlrlos taajo este nuevo
^::íer■ I ■■ 0e,legiI.) 1 es eri el car'go ; y
iiara aquellos que han sido
leqal normativo: el de la

.lu. M1....1 hay ninguna forma,
posible c:| u e (::¡ 1.1 i e n e s 11 ..t e r ta r i
condición empresa, e;-;pj leí ta.,
no ser reelegidos en el carg

.l.'íy.al mediante la cual pueda ser
elegidos en el 1 Congreso ba.j o la
e s c: r .i. ta, pe r ■ f e c: t a m e n m t e c 1 a r a , de
' ...I. ehoia puedan serlo. GLciero ser

la del Partido Unificado
lo permite. No hay manera

e K p 1 j. r:: 11 o ? j a .1 c g a 1 i í:í a d a 1 ■ 1. i .J a r i a „
Mar iategiiista ■•-PUM simplemente no
.L&a.a.l. para-que esto se de.

ítL...!:!:.ilie liJ 1.0 ^ 1 o j a Ilíq:;;.It e e 1 e c; f: i ón , o rí g 1 pa r t i d g . -

Fuñdnrur! ''^1 del Püh adoptado en su Congreso de
arSílíCsf " — aparece pla,.teada an

33) "El
periodo, no
consecutivos. ( .

cargo de
pud iendo
. ) "

í^lec (■ e t a i-" i. o Sener a 1
ser reelegido

se elige por un solo
p o r d o s periodos

•-•9) Los mi eiTibros
elegidas por dos arios. |\!o
periodos c o n s e t:: t„i t i. v o s „ "

do las Comisiones Nacionales serán
podrán ser reelegidos por dos

43) "( . . ,
a  o rgan j. smos
ser reelegido

)  bl primer responsable del organismo <
intermedios del Partido nota del autor
dos per icidos (::í; (nsí:.>(:::i..i l. j. vos "

se refiere

> no podrá

í**" del asunto de la "no reelección", erpresa y directa

■ . ■.7ncip.iccpc.i...n apruece en los siguientes ar ticuJos estatutarios:

V " I " " " i I-" cada Congreso Nacional Ordinarioc o rn o mi n x m o e .1. (. t % d-e 1 C o ni i. i. é C (. ' n i: r a 1 „ " ' ' so renovará

30% cadi pé;;¿,L'd: Sofai;;:!" "-"--"adiós serán renovados en un
p-'nlírítam«rf''^° ^ l-onqreso no formuló la no reelecciónsir.L..:....i....ra.á..t.é.fflMlkll cofi el tittylg. .de J'Prtiricipio G.ener:al Normativo"
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que abíílL^xso;? todas
p r i I I c j. p i o , c:: o m o t a 1
h a b e r- s e a f:) .1. i. c: a d -o cJ e m a 1 1 e r a g e n e i" a .1. ia d a „ P e r o

las instancias elegibles del F-'artido. El
corno principio asi formulado, tendría que

pesar de que ela pesar de
I  Congreso en el Pstaluin no lo formuló explícitamente como
Princxpio tíeneral ,, lo estableció explícitamente para la SG;
aunque no para la Sub SG; lo estableció para todos los miembros
d e I a s ü o m i s i (;:¡ n e s M a <::: i o n a I e s ; y t a m b i é n p a r" a t cj d o s los
responsables de los organismos intermedios; aunque no para los
responsables de células, respecto de quienes no aparece ninguna
f ) r o I' I i 111 c:: i ó n d e i' e e I e c c. i ó 11 „

14„ Pienso que tanto en el caso de la Sub Stí (que es un cargo
que se creó en la Fleñarla del Congreso) como en el caso de los

RespciinsabIes de Células, no es que se haya pensado en que se
estaba haciendo una excepción al Principio, sino que se ha
tratado de problemas de redacción descuidada. De otro modo
hubiesen quedado eex p I le i lamen te incluidas también el Sub
Secreta r" ib General y los Resfjonsab I eis de Células en el
señalamiento de la ap .1 .¡.cae ión del Principio de . la
Mo™Flee 1 ección „

15« De modo que es corréete) cone: 1 uir' en que para el PUM el
a s n t o d e I .a IM i P e e | e c c i (i n e s i,i. n a c o n c: e [:) c i ó n d e F' r i n c i p i o que
estuvo concebida en su (...oríqreso de Fundación para que abarcase
todos 1-os principales carg.os de ('"esponsabilidad, aunque tuvo
problemas en su redacción y f or ou ni. ac ión sistemática.

M.i..t;:.l.!;id.b R.a..c.l a,[;) te , ¿,Q.ue .i'iac e.r 2. - -

16 , E1 p r i n c i p i o
a p I i c: a d o c o ri t o d a

debe hacerse una campaña educativa en todo el F'ártido.

IMfl.:::.!.:'i&..;(Li';.CsC.l;..i.y..l.d de las Leyes, debe ser
consecuencia severidad y rigor. Para ello

17. Hay que man tener el p.rinclpio de la No ■Reelección para el
St) , para el Sub SG, par'a los Responsables de las Comisiones
Nacioi'iales y par a los Pespons;ataI es de los Organismos
I rt t e r • m e d i o s del P a i'■ t i c:! o.

18. Lsita No Reelección es desde el Congreso de Fundación— una
No--F<ee I ecc ión inmediata,, Ls decir que lo que se prohibe es dos
(o (tiás) periodos; cons;e!:::u"tivos; de;^ mando. pe modo que si se

qy.® P.y.oda haber v,una ree I ecc desi'x lés de haber
(svy.d P un peripdq,, L'sto es; c or rec't:o , es-to es sano, y baria

de nuestr"o F'ai 't ido un.a ver dador .a fuerza de v-anquard ia , marxista
y leninista, pr oletaria y revnIuc.roñar'ia .

zlo. La " renovar i.ón" debe ser apJ icada en su actual 507. vigente.
Pero debe ser reducida al 25% de ahora en adelante. Se trata
s.i.mp I emei 11 e de r'educir Ici rju-' serla el porcen l;a,j e qbligatpri,o y
no de impedir que,
ser mayor que 25%.

en un aiíxínei itrt dado, la r'enovación no pueda
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si PHOGRAT'IA D" LOS M'RIAT .G-UIST-VS PA'RA FORJAR
■ ■ - Vj-T-V^^

LA NACION Y CONSTRUIR RL SOCIALISMO o ■ >, ■ :. :Y
1  I I II ^ II , I Ii. . ■" ; ■ ^ j'i.á-.;" -'■

•  ̂ ■ •■•l" ' . " '■■ ■ -. ■■ ■V'IÍ^■  . ^ '".t ■ rí--^

El PrO:'5ráínr, qus g1 Partido Unific.?udo Mctria,tegL',ista propon^ ■ ,
.  . "S- ■

•V- . ■ "■ •

parte del análisis de nuestro curso iiistórico y (ie las . cs.-
racterísticas determinantes de nu stra fomacion social r^,

-que lian impq^ido oue culmine el proceso de constitución de
la, nación peruiníi, como resultado de la opresión antidemo
crática y antin.icionai que hán ejercido la^s clases re'a,cci_o ;

>•

flsf, i
narxas.

¿Yv-'"''--' ■ ■■.■ 'I

r\

I ,-. ESQUEMA DE NUESTRA EVOLUCION HISTORICA ' • ', 4
.  ■E.a a-íA..El nuestro es un paíi^Xnt iguo de cuyas raíces, y tradi

ciones surgen mitos de transformación revolucionaria,» ' r.
Somos herederos de una, rica tradición■ cultura¡l y de un pau
sado de lucha, gloriosos.' " , R • >

Las raíces'do nuestra, historia se encu.-ntrcn a.firmadas en ' R
las culturas asenta.das en los■ valles 'de la cbstfi, de lo, - ' ,
si erra.,y de la, selva, alta 'y ha,ja que supieron dominar su - 11 * y%,
medio natural, construir una sociedad agrícola donde con - ' > , ; ;,,;l
trolaron armoniosamente el agua, la alimentación y estable_ ■ ' '•
cicron.un crecimiento regional, s,ntos de la expansió^n de -
la cultura quechua qu3„ dio origen al Imperio Inca,ico.

El advenimiento ' del Imperio Incaico y, la e-xpánsiórt a lo ' '•* '
largo de^ los andes dio origen a una de las sociedades y "u,
culturas más importantes de la humanidad. El Imperio In - -
caico significó el prcdominió de lo andino sobre el mwndo
conocido de aquel periodo pre-colonial, el efíteihlecimiento
de una, hegemonía quechua que combinó el aporte de' las cul- '
turas regionales dentro de un proceso de integración bajo
él mando y predominio- ctuechua. R 'R'

«rt
*

En la combinación de la,s culturas regionales coíj el predo
minio .del imperio de los incas se fue gestando nuestra i - - •'>
dentid,ad nacional y .afirmando la' raíz. co-lectiya del traba- ' *
jo y en la posesión de la tierra en función de la, a,limenta ■ -
ción. . ■ - ■ ■ , ■

La conquista española escindió la, historia del Perú y des- Rg Y ■
de entonces está plant'eada para nuestro pueblo la tarea de vytpa
construir la, nación y forjar'nuestra identida,d na,cibnal. ' ^
La conquista, española, cortó abruptamente la evolución his- .
tórica de los pueblos del ande, generando una amplia, gue -• '■' ' •É "f-- -
rra de resistencia a la conqdista que, duró por más de - ^
ochenta años aunque sin óxito por la superioridad militár ' , '"i

y la fplta de una cohesión nvacional bajo el ma,ndo quechua ' ' ^ ^ Ra ai
que impidió una resistencia al iní^asor. Quedó, sin embar
go, marca,do on ol pa,ís, en la concioncia do los pueblos de
los and-es la existencia do una cultura superior a la espa
ñola, el desarrollo dol mito del Inkarri que lova,ntó más -
de- una resistencia, indígena .a la conquista y que' ha servi-
do de ba,se para todo,s latS, revueltas campesinas e indígenas

'■

y '•
E'l" ■ ■ ■ - ''' ' . - -" ,-E '11--,
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a, lo largo cíe nuestra historia.

Luego-dG la derrota del Imocrio Incaico y la consolidación
del conquistador español en el territorio de los incas, se
estableció el Vi'rreynato que- afirmó el colonialismo hispa
no y sentó las ba.ses de una economia y una sociedad feudal
y -coloniel.

La afirmación de Lima, como eje y base del dominio colonial
y en gaii'eral, el estable imiontó.de una burocracia adminis
trativa asentada en Lima y en las ciudodos, generó un c<jn
bio sustancial en el esquema o,e..evolución históricci que e^
tablecieron los incas a partir de su afirmación en los ur
des. Empezó el predominio de la costa . sobre el resto^del
país, de la consolidación del centralismo como base para -
la, dominación y distorción de la economía.

El Virroynato si;gnificó, entre otros cosas, el advenimien-
to del sistema, de h ciendas pa.ro. el tradujo .agrícola sojuzi
■gando 0.1 indio y oprimiendo a. las comunid-odes do indios
hoy dünominad.o.s comunidades campesinos, el establecimiento
del trob ..jo minero a través do la, mit.a; y junto a olio, a
la. introducción del esclavo negro para el trabajo en las
haci'.nxias y los sorvicios. '

Con el cohquist.o.dor español y el colonialismo llegó la., re
ligión cristiana que logró penotro.r en todo el territorio
dol Virreynato producióndose. la m.ó.s imprtante- fusión de la
religión con ul alma popular del cual también se nutren -í
los ideales de. transformación y de justicia contra la opra.
sión; aunque cabo resaltar, que la iglesia y la presencia -
de los curu.s significaba la aiirmación del colonialismo es
pañol y el sometimiento de la población campesina..

Es en este periodo que empieza a generarse la más a.raplic.'.
mezcla de razas y culturas que dan lugar a nuestro país, -
.con. coira-cterística.s va.rias ; multiótnica, pluricultura.1, so
bre la base de una sociedad estamento-l, que buscó la frag-r
mentación do la población para su dominaoión, que buscó im
pecUr 1.a. forja d,s una identidad común. La dominación col^
nial» se ha, dicho, no ofreció posibilido.des políticas ni _e,
cGnómicas al desarrollo nacional.

s.La resist inda indigena. al colonia-lismo español se mantuvo
latente durante todo el Virrejmato. Fueron levantamiontos
diversos impuls." dos unos por" los propios indias,y, otros, -
por grupos de criollos y mestizos. Pero de todos estos 1¿
va,ntcuniGntos habidos.» -el más importante y el de significc:
ción continentjal que marcó profundamente la conciencia de

. los pueblos de indios fue la Revolución de José Gabriel -
Gondoroanqui, Túoac Ama.ru 11 a,contGcido en Cusco oh 1T80»

La revolución tupacainarista que tuvo re tercusión en todo —
el extenso terr torio colonial español fue el intento más,
ambicioso de convertir la utopía andina en una alternativa
politica. revolucionaria cuyos objetivo^ eran la expulsión

'i- "sé * : . .
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que poQO a poco se fue' ubicárido en los prinieros estratos e
conó.nicos y políticos. Taabiáo. los beneficiarios dxreetos
de las. riquezas del guano y del s litre empezaron a consta
tuir una'Clase capitalista, una burguesía, que un su origen,
tenía íntimos nexos con la aristocracia colonial, tu -
si6n de aiiífeos grupos, más los enriqu^bidos en cada gobier
no ¿racias a la cesián de nuestros riquezas-naturales y a

.las colmas percibidas en los contro-tos de o .ras publicas,
dieron origen "a nuestra oligarquía republicnna.

En cuanto a otras actividades económicas,; el azúcar cons
tituía la exports.ci^n. que se'guía, en importancia al guano y
el s---litre. El algodón comenzaba a adquirir, importancia e^jL íD-JLXwXV® w v-'+i-w Lj-í-.— ^ —

conómica.'debido a la guerra de Secesión norte^ericana. -
En este periodo se continuó exportando ia corteza de la ■ -
quinua o cascarilla utilizada en oonbatlr el paludismo, io
mismo que lanas y pelos de auquónidos principalmente a
'glaterra, el", tabaco a Chile y vinos y aguardientes a Colom
bia y Céntroamórica, y en esta época se inicia la exporta
ción del cvu.dho.

En lo referente a minerales sa continúa con la expo.rtaciónde plata y oro, sin tener estah ctiyida.d la importancia de
la Ipoca, C0-] oniai, b
Debemos señalar que en esta ópoca, el imperialismo ingló
fue doiTÚnanté ia taravós del comercio y _ los empréstitos, pe
ro que el descubrimiento de los depósitos de guano y sali
tre contribuyerr ® fortalecer la economía nacional, a cot^o
lidar " el Es.tpéo^ Nación y a su vez a crear una élite poli.ti
00, vinculada a. las .finanza.s y el, comercio.

Si bien^ la tierra Sigue constituyendo símbolo de- prestigiq'.
no es el fc.tor dominante de la economía de entonces. El,poder de los señores de la .tierra -^omo en el periodo .ocio,
nial-"es-más local que nacional.

La Guerra con Chile (1879-1884) fue la gran frustración.na
cional que demostró el fracaso de'lá clase dominante crio-
•lln r-ue insurgió luego del primer militarismo y. que ra sustentaba en el predominio centralista de los grupos.^de poder
comercial y terrateniente. Fue est -- clase dominante la —
que llevb al fracaso de la guerra, perdió los territorios~  es-^a última mantenida en cautive -

y la que finalmente cleudicó fren-'del sur (Arica y Tacna";
rio por más d'e 30 años)
te al invasor,

Destruido el ejército y perdido el dominio del mar, la re
sistencia peruana se sustentó en el campesinado de. Las oo--
munidades dirigidas por Andrés A. Cáceres , que'mantuyieron
una constante oposición arraa.da en los andes peruanos. La
acción heroica de las comunidades y la. estrategia militar
de Cáceres fueron los hechos más significatiyos de la Historia peru-ana, Sin embargo, esta resistencia iba acompaaar
da de la tomk de haciendas y la muerte de terratenientes y
gam'onales que colabófaroni con eT inyasor, lo , que sembró elnánico- entre los-ha-cendados y gamona'es y fue determinante
también 'p-^ra que .luego de concluida la guerra, se produj^^.
rpn nueyás acciones militares contra los comuneros y campe
sinoá 'que'habían defendido el territorio patrio; significó-
ta.mbién la rupturc». de Cá,ceres con la. fuerza^ campesina que ..
lo acompañó en toda ,1a guerra de .ures is tencia» .
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>  ;. A partir de 1375» durante el primer gotierno civil de Manuel Pa^
do, se dejó de amortizar lo.s bonos de la dei\da externa, agotándose -
asi nuestra posibilidad de obtención de nuevos crédiíos externos, , Es
ta situación duró basta I889 año en q.ue so suscribió el denominado —

Contrato Orace, m.ediante el cual, a cambio de la. deuda, entregamos a
los tenedores -de bonos todos los ferrocarriles rállenos do bectáreas

de tierras en la selva, las minas de Huancavelica, el petróleo de Piu
ra de libre' disposición, el carbón do Ancash, el guano de islas, el -
derecbo de estableced la navegación a vapor en nuestros ríos y lagos
navegables y la aduana de Moliendo.

Esto contrato da origen a tres de las empresas extranjeras qué
ejercieron, más influencia en la vida económica de la República duran

te'7 décadas? Peruvian Corporation, ¥,R, Grace and Company y Cerro de
Pasco Corporation. .

La reconstrucción de nuestra economía se logró gracias al osfuer

zo de empresarios nacionales que abrieron viejas minas col^:^alos y —
otras nuevas, emprendieron la aventura selváticá del caucbo, recons -

1;^

truyeron las fábripas de azúcar, plantaron cbacras de algodón, modei— ;
nizaron las haciendas de lanares y auquánidos, construyeron fábricas
industriales e-incluso emprendieron la riesgosa y nueva epopeya del -
petróleo. En esta actividad como en otras contaron con el aporte te^
nológico y de capital" de parte de eripresarios extranjeros, Pero el -

esfuerzo fundamental correspondió a peruanos. En general el capijial

extranjero llegó cuando ya se habían superado la "crisis originada en
la derrota de la guerra del Pacifico',

El caso más conocido es el de la minería del Centro que fue copa
da por el'capital extranjero mediante compras de las minas ya en pro

ducción por empresarios peruanos, ^

En las primeras décadas del siglo XX adquieren' singular importan
cia económica los cultivos de algodón: y caña de azúcar y empieza el -

crecimiento de la producción minera y petrolera. Pierden importancia
las lanas y el caucho. Sobro esta base económica se reconstituye el
Estado dligárguico, son los años de la República Aristocrática y el--
Oncenio Leguiísta, Corresponden al ocaso del viejo imperialismo in -
glés y al fortalecimiento de la nueva potencia imperial? fbs Estados .

Unidos de Xorteamérica, El fin de la ¡Primera Guerra Mundial marca el .

cambio de influencias. Luego deláPr-itado de Versalles, América Lati
na queda bajo influencia yanqiü', Loguía que aecede al gobierno en -

1919» de haber sido ügeptedél imperialismo inglés en su primer gobier
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no (1903-1912) jr' funcionario de uñar empresa azucarera inglesa (Bri -
tish Sugar Conpany) so convierto on el más entusiasta propulsor de la
penetración nórteámoricana, a través de la contratación de cuantiosos
préstamos y de la concesión de riqi^ozas naturales y servicios a sus -
empresas (petróleo, ferrocarriles, luz eléctrica,.-*etc.)

Sn las dos primeras décadas del siglo XX existen síntomas, que el
grupo preponderante de la vida económica, social y.política estuvo —
constituido por los latifundistas costeños. Uno de estos síntomas es-
la vinculación de los Presidentes de entonces con empresas del sector.
Así, Eduardo López de Romana, que gobernó de 1399 ^ ''903, era propie
tario de la hacienda Chucaarapi (Arequipa) dedicada a la producción -
azucareraI José Pardo (I904-I908 y 1915 y 1919) era coprópietárió de-
•una hacieraia ubicada en el valle de Chancay (Lambayeque) y. una de las
principales haciendas azucareras? y Laguna gobernante, de 1903 a 1912,
y'de 1919 a 1930, era accionista y gerente de la British Sugar Compa^'
ny, con propiedades en los vallles de Cañete, Santa y Uepcña, Sola -
mente Candamo, Billinghurst y Bonavides, que en conjunto gobernaron -
menos de 4 años, no tuvieron intereses importantes en la agricultura, .

Si bien en este período los "barones del algodón y del azúcar" -
tuvieron gran importancia, no poden..'n dejar de sanalar que la penetra,
ción imperialista en el sector, sobretodo en los cviltivos de la cana
de azúcar, era manifi^ta. En cuanto-a los-nd.ner.alos y el petróleo,
las principales compañías eran extranjeras» SI conercio ae exporta —
ción 0 impoftación y los transportes hacia el exterior y los orinoipa
les del interior estaban en m<anos de extranjeros y por supuesto-, casi
toda la economía privada y pública dependía del crédito extomo.

Por otra parte, el leguiísno representa un canibio en la ooraposi-^
ción'de la clase política: accedida ésta importantes personajes de -
origen mesoclaista, principalmente profesionales universitarios y adj3
m-ás gamonales serranos, desplazando del poder polítiOo a las tradici£
nales familias civilistas,' ligadas a la tierra y a los negocios del
guano y del-salitre, creándose así un nuevo grupo do ricos vinculados
principalmente a las obras públicas y los contratos estatales. En e_s
te período, el sector más influyente debió estar -constituido por los

- representantes y abogados de' las empresas yanquis, apoyados por los -
favoritos de- Loguía que actuaban de intermediarios. La, larga perma -
nencia de este Presidente en al poder se explica, en parte, por el -

■  - k . •

apoyo brindado por el imperialismo j^anqui a cambio de favorecer su pe_.
netracién y el desplazamiento de 1-a influencia inglesa.

Por supuesto que continuaron teniendo influencia los hacendados
costeños, los mineros, los industriales y los comerciantes,
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La caída de Leguia marca el inicio de un nuevo periodo república
no.en el cual se pueden señalar dos etapas! la primera que abarca las
décadas del 30 y del 40, y la segunda desde entonces hasta la crisis
de mediados de.la década del JO» -

Durante la primera etapa existe poco interés de parte de los pa^
sos capitalistaspor invertir en el Perú, Parece que es fenémeno mim
dial, explicáblopor la necesidad que tuvieron estos de restablecer ^
su economía interna después de la grán crisis. Luego se pródujeron..,-'
los prepa^rativos de la Segunda" Guerra Mundial, la ^erra mjsna y el,^ •
periodo dé roconstruccién. Incluso entre 1929 y fines de la década -
del 40.so produjo un proceso de desinversién de las empresas yanquis
que operaban en el país.

En estas décadas: y a pesar de los buenos precios de venta de los
minerales y el petróleo., la agricultura*constituyo la primera activi
dad económica por su aporte a la .fomación del producto bruto interno^
por ^ generación de empleo y de divisas. En 1950» esportación de
algodón y,%zúcar representan más del '50?^ do nuestros ingresos dé mon_e -
da extranjera,

"  Las décadas del 30 y del 4O constituyen Una de las etapas de más
ascendiente social y político de los agro.rios. Las administraciones
de Sánchez Cerro, Benavides, y de Prado favorecieron sus intereses, -
algunos de sus miembros ocuparon altos «cargos en estos gobieinos y —
llegaron incluso a controlar dos do-los diarios de mayor circulación
e influencia (La Prensa y la Crónica).

Los hacendados serranos, si bien nunca tuvieron el peso económi
co de los costeños, ejercieron el. poder a nivel local por razón do su
prestigio'de propietarios*de tierras o.por sor diputados, senadores o
autoridades políticas, judiciales y administrativa.s, ^

Pero no se puede'sostener que sólo los agrarios ejercían influeu
cía, también los mineros, los banqueros y los grandes comerciantes; -
controlaban el poder entre bambalinas,

A partir de la década del 50 se diversifica bastante.nuestra eco
nomia, Nuevos sectores burgueses 'crecen y buscan el poder. Be incre_
menta la minería, consolidándose el dominio extranjero sobro el.sector.

Crece vertiginosamente la pesca? se acelera el denominado proce_'.
so de industralización", que en la práctica, ño os sino el ensamblaje
de piezas o la venta al menor de producto» importados al por mayor .
desde los países de capitalismo avanzado, y por illtimo, el crecimien
to de las ciudades fortalece' a tm nuevo grupo desgajado de los agra - ■ ■
riost los urbanizadpres y sus consultores, cosntructores, gestoras y
especuladores con bienes inmobiliarios# ^
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li lÁ' RESISTiairCIA. NACIffiTAL Y PORJIÁR Y EL FRAaiSODEL .REFOmgSMQ

Las clases dominantes nacidas do la independencia condujeron al

Peni a la frustración nacional i, Un rógimen oligárquico divoíciado de
las bases mismas de la nacionalidad sometió al campesinado a la bru -

- U!'

r^': « ■' tal opresión feudal y marginó -por completo a las ma.sas populares-de —
\  la vida política,. El óaudillismo sumergió al país en la anarqüía» El ,|f

%'j ■ territorio patrio fue sucesivamente mutilado y la oligarquía-nos lle
vó al trauma de la derrota y la ocupación por p irte de Chile, La re—

/  sistehcia patriótica'do Cácores y-sus ejercites campesinos fue a la -
//i' • ' • ■ • :'  postre traicionada. De loe escombros de-Ife derrota, terratenientes y v

burgueses intermediarios recompusieron el Estado Oligárquico, amoldan' ■:
do' al nuevo cui^ de la dominación imperialista, . ' . - , ,

Las grandes mayorías campesinas no dej-iron ie luchar por sus de-'-^ ' y.. -:
•  rechos,. El desarrollo de un incipiente capitalismo empezó a gestar a : d

fines del siglo XIX una nueva clase socials eí proletariado. ' . , ■
y'- . ' En los andes, gamonales y terratenientes soportaron poderosos em ■* '

'  bates de las masas oprimidas, Juan Bustamanto en Huancané, Atusparia • ; .i?'
tíi' ■ y Ucchu Pedro en Huaráz y Rumi Maqui en Puno, son hitos ejemplares -

f.; ■ . del espíritu de nuestro pueblo por la justicia social, ■ ■ . ^

.. El estado oligárquica basó su vigencia en la exclusión polltióai- ' ' * ; ,v|i
-  de las grandes mayorías, en la opresión n-acionnl sobre quechuas, áy-' " , •

3  maras y otras minorías ótnicas y én la subordinación «i el imp0riali_s ' . • ' *
mo, garante final'de su. predominio.

■  ' ' El desarrollo del capitalismo, la aparición do nuevas clases tiir . - '
bañas y la agudización de da lucha de clases en l'^s primeros treinta ; . -> ■

años del presOnte siglo trajeron cambios, en el estado oligái^uico-, "/ „ ' ; -i
La naciente clase obrera, bajó las banderas del anarcosindioali^s

mo y las enseñanzas de Gonzalos Prada, conquistó la jomad?, do 8 ho - . . '
.jj; ras de trabajo y empezó "a tomar conciencia de que su lucha formaba' - •

"" parte de una nueva era abierta para la hum.anidad con l-a Revolución de . «i'- .

.  ' Octubre, la época le' la revolución proletaria mundial, del. tránsito -
:  - ■ .-. ■ - t- '- d'

del capitalismo al comunismo, . ; '. f

Recogiendo las tradiciones históricas de la lucha contra la opr0_
VI sión,- su origen campesino y,- l-as experiencias del movimientó obhero -

i '. ' ; internacional, el proletari-ndo encuentra en el pensamiento y la. acción
v - de José. Carlos Mariátegui el camino para jjonstruir los instrumentos -

jq. .,'dy- que le permiten forjar la hegemohí-a revolucionario,.-
; La crisis económica., política de los .años treinta y el surgimien

qi ),..to de alternativas polítics populares perriten que los embates soci¿ -
les generen un poderoso movimiento -antipoligárquico', antifeudaly añ-
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•fcimperialista-, que al no encontrar aún cuajado al Partido de Mariúte-

gui, acaben siendo conducidos principalmente por ol Partido Aprista-,-
encamaci6n entonces de un proyecto nacionalista, domocrítico y radi

cal, Las más altas expresiones de este período fueron las insurrec -

ciones armadas de Trujillo, Cajanarca y Huaraz,

La derrota militar del movimiento popular logró que la oligarquía

retomara el control del estado, pero ya no en las mismas condiciones,

tuvo que recurrir a dictaduras mil:^tares y al fraude y la exclusión -

de las fuerzas popularos de la escena legal para justificar sue mas —

caradas democráticas, desatando su represión feroz. La cúpula refor-

mista partía de negociar con el imperialism.o nuevas relaciones de de

pendencia, prjonto empezó a domesticar el espíritu revolucionario de -

las capas populares, que bajo sus orientaciones comb<^£an a la oligar
quía, convirtiendo el pueblo aprieta en masa de maniobra de sus conci

liaciones con la derecha y el capital extranjero»

El afianzamiento del capitalismo* semicolonial y la sujeción de -

nuestra economía a la división internacional del trabajo impuesto por,

él imperialismo de la posguerra, es el contexto en el cual nues*b?o, -

país pasa de ser un estado oligárq'uico a ser un estado burgués semico

lonial. La burguesía intermediaricu lidcra entonces xm proceso de ma

yor integración al mercado capitalista, moderniza el aparato represi

vo y extien,dp territorialmente el aparato estata.1 burocrático. En es

da medida se amplían -también los ,ospacios políticos y tratan de incor

porar en el aparato estatal de dominación a las fuerzas reformistas,

-•La alianza d.el Apra c^on la oligarquía favorece el rea:grupa-miento de -
la» fuerzas democráticas que retoman las banderas de* combate que el —

movim.iento popular enarbolai'a desde la década del treinta, ■

El esbado burgués- semicolonial supera parcialmente la desarticu

lación sel^idal del Perú pero nO con un proyecto histórico de construc
ción nacional, sino*con o*tro de subordinación al imperialismo, donde,

la extensión del Estado y de la burocracia no. solucionan las contra — •

dicciones fundamentales de la sociedad peruana.

El capitalismo semicolonial genera un proceso de diferenciación -

de clases que al no estar acompañado do un proceso de desarrollo ple

no del mercado interior, mantiene la opresión campesina y margina-a —

-vastos sectores de* la población que no oncuen*tran un lugar productivo ■

en la sociedad -deformada. *

El reformismo militar do Velasco intenta una impor*tante moderni--

zación del Estado-golpeando el dominio oligárquico sobre la tierra y

-fcra-bando de limitar la presencia del copit-'-l imperialis*fca en la econo

mía nacional. Su desconfianza en 1-as masas organizadas, el autorita-r
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rismo antidemocrático que caracteriza al gobierno militar y la debil_i
dad de, la burguesía nacional hacen perder sustentó al proceso inicia
do» en 1969} permitiendo posteriormente- la reabsorción de las reformas

..con los'proyectos de la gran burguesía,
>E1 punto más alto en cuanto a redistribución de la renta por efe£

tp de las. reformas velaspuistas fué el año 1973o
En este año la participación de los trabajadores en el ingreso -

nacional llegó a niveles sin precedentes. En los*ñes posteriores co-
■'mienzan a aparecer los primeros- síntomas de la crisis reduciéndose —
"las -remúneraciones gradualmente. A comienzos de 1975 es evidente el

■; fracaso del modelo reforinista. El descontento popular so deja sentir

■ a través de' huelgas y movilizaciones populares, constituyendo su pun-
■  to más nlto la huelga policial y el estallido, popular del 5 de febro-
rb de eso año. '

Estos hechos y la enfermedad de Velasco solla.n la suerte del ró-
:  'gimen. En agosto es derrocado por su ministro de Guerra el General -
-S Morales Bermúdez.

La crisis continúa a pesar dé los discursos i-adicalos, coirespon

;  de a este gobierno iniciar'el desmontaje de las reformas.' Eh 1978 -■
" acepta el tutelaje del P,k,I. mediante un- prográma' ie' estabilización.

■  Los.altos precios de los minerales y el psiróleo, producto del cual -
empezamos a ser exportadores precisamente el año anterior, mejoraron - ;

" nuestra economía, pero la presión popular siguió presente, sobre todo ,
-...p -feravés de huelgas, movilizaciones y los grandes paros de los años»

1977 y 1979• Convencido da su soledad, el.gobierno del General Mora-
- Iqq Beitmiúdez elecciones para la Asamblea. Constituyente y —

luego a elecciones generales resultando ser elegido el arquitecto Be-
.- - -laúnde.

Su equipo económico, conformado por fíeles scguidóre-a de las en
señanzas neoliberales do Friedman y Ven Hajok, liberalizan la economía

.. con el supuesto objetivo de atraer capitales extranjeros y emprenden
-  'un drástico procoso de contrar-Teformas a lá medida denlas aspiracio

nes de la gran burguesía, ^
Luego de una aparente reactivación de los años I98O y J98l que

benefició a las clases medias altas y a la burguesía por lá Importa
ción masiva de productos importados, la crisis se dejó- sentir con to—
dos sus efectos. En 5 años de Belaundisme se destruyó gran parte del
aparato productivo pri'vado y estatal, decreciendo la economía casi — .
todos los años hasta alc?nizar en el año 1983 un menos 13^, colocando
el ingreso promedio -de los; peruanos a niveles do su primor gohierno,-
esto os a ^os décadas atrás, '
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III .-EL FROCESO DE Aai>TLLLA.CICTT

La economía seriícolonial se ha desarrollado sobre la base do tm '

•modelo de aoumiilacidn donde juega papel fundamental la es^jortacióft de ^
'* í» - ' ■ . .

recursos naturales, lo q.ue nO'ha 'pennitido un desarrollo industrial - .

basado en la producción de medios de producción, mar^teniéndóse atrasa- -

da la -agricultura y marginadas las regiones, ,

'  Para comprender el modelo de acumulación que .tenemós que superar .

debemos entender que desde el proceso de acuimu-ooión origin-aria, el -

capitalismo tuvo dos polos, uno dominante y otro subordinado, donde — ,

la fuerza motriz la ha ejercido siempre el centro dominante, siéndo

las sociedades subordinadas, coloniales y semicoloniales, moldeada.s -

por una combinación de coerción directa y acción de las fuerzas de -

merc-ado para adaptarse y servir a las exigencias vdel centro imperia - ■

..lista, . .

Esto ha détermina.-lo leyes económicas fundamentalesj en los pal -

ses que llegaron a culminar su procoso.de desarrollo capitalista, la ■

.revolución agrícola precedió siempre a. la revolución "industrial. Los

■países coloniales y somicoíonialos importaron aspectos del desarrollo
• industrial sin haber p-asado por una fase de desarrollo agrario. En -

■•los países industrializados,' el procoso de des.arrollo del capita-lis -.
mo se r'ealiza a través de un sostenido incremento del excedente agrí-. '

cola ..y sobre esta base se generó la disponibilidad ..de mano de obra -

procedente del campo, floreciendo el comercio, el trabajo a domicilio
la manufactura,(3£ri do curso a una división del trabajo cada vez más -
elaborada que madura con la introducción de la maquinaria,

Así la industrialización se presenta como acto posterior del pro .
ceso de desarrolló económico, por lo que de manera inversa, los paí —
ses coloniales y semicolonialos que adoptaron formas externas de in - "

dustrialisáción sin haber desarrollado su agricultura, sólo croaron -
nuevas formas de dependencia-.

Por otro lado, la tasa de explotación siempre ha sido mayor en -
los países subordinados que en los desarrollados. En nuestros países

sólo una pequeñq. parto de la fuerza de trabajo es asal-ariada de la dé_
bil industria capitalista, siendo la mayoría explotada directamente -
por terratenientes, comerciantes o por los núcleos monopólicos'do la
industria que reabsorben en función de su economía las características

de la sociedad atrasada. Así, él excedente arrancado a los trabajado

ros no asalariados es comercializado,mezclándose con los mecanismos — •

do ganancia del gran capital, . • .

Todo eSíte proceso histórico,a las burguesías industriales las -

lleva a asociarse con el imperialismo, haciendo posible pl-flujo cons '
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En nuestro ceso la agricultura ha perdido importancia dentro' de

.  . ' la'economía peruana. En 195® contribuyó á la fomacicn del Producto
1'., - Bruto Interno con el dió ocupación a casi el 60^ do la polilación

-económicamente activa y aportó más de la mitad do las divis.as que in
gresó ron ai país. En la actualidad, si.bien todavía es.la principal
fuente de empleo dando ocupación a 45^ áe la población, económica —
mpnte activa, sólo aporta un 11^ del P.B.I. y no más dol 20fo do la mo_ ,
nada extranjera, •

•"'ir.' ■ ' -El sector industrial ha, crecido hasta- convertirse en el primero
en'cuanto al aporte a la formación del P.B.I, (un 2Ffli) y como impor -
t-anto fuente de empleo (unos 800,000 trabajadores).

Poro, su modelo se desarrolló íntimamente vinculado al de los -• ■
países de- capitalismo avanzado ha determinado sus limitaciones y de

ficencias. El modelo de "sustitución de importaciones" patrocinado -

por la Comisión Económica para ,/lmérica Latina ha demostrado no ser -

conveniente para el país por requerir una excesiva cantidad de divi - ■

sas para importar maquin-arias, equipós, insumes y tecnología. Tan es

v" ' i
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cuyo auge se produce a finales de la'década del 50 y 50, 1^1971 lie
gamos a ser primer país en producción y exportación de harina de pes
cado 5 pero en los años inmediatos baja la oaptiira debido a la- combina
ción de la sobre pesca y los efectos de l?i Corriente del Mño, . Para

1973 la mayoría, do empresas se encontraba en quiebra y arrastraba pe-
- sadas deudas a la banca nacional y extra,njera. En estas circunstan -

■cias fueron, nacionalizadas-, constituyéndose para su administración la
"empresa estatn,l Pesca-Perú, *

Nunca más se alcanza las cantidades de captur^. dé la anterior dé

cada y más bien la biomasa de la anchoveta se reduce significativamen
te, Pero, os reemplazada por cantidades nunca inmaginadas de jurel,-
caballa y sardina, en-base a cuya pesca y cont-ando con activos de Pes

oa-Peru a preciavr^galo se organiza una-floreciente industria coñser-

o.;, .;»"... a^-. //..
' '' i-'.' v'.

" . f .,a1 - .
J  ■ílf- "V?*"'' ' '

í
.  'V •'

^ ̂--

■■■,?'' „■ ■ •<

_  -í.'
|v ■ 'i .

vera privada, ..El auge dura pocos años, pues este so debió a la ausen »

cia de est-as especies en la costa sur de Africa, Al reaparecer los -

peces en esa zona se pierde el mercado Sudafricano y se inicia una - - .

npeva crisis, que es superada en base á la búsqueda de nuevos merca - df

dos externos y a la ampliación del mercado nacional, debido entre otras
causas a los programas estatales de alimentación popular.

Una roferencia especial merece el acelerado proceso de urbaniza

ción ocua;rido en las últimas décadas. La penetración capitalista, en

el agro, el incremento de la mecanización, el maj/^or contacto del cam

pesino con las ciudades debido al mejoramiento de las vías de trans

porte y de comunicación y la difusi.in a través do la rrensa y sobre -
. . . V

todo de la radio de los ideales de justicia social e igualdad de opor

tunidcides y la labor de prédica y organización de los partidos poli -

ticos marxistes, provocan que las masas campesinas salgan de. su letar .

go después de una larga etapa de resignación. Este despertar os la -

causa principal de^ su emigración masiva a las ciudades en busca de. - •

trabajo rae jorromunerrado, de mejores oportimidades de educación para - ,
sus hijos, de mayor confort, y de más oportunidades de progreso.

El proceso de emigración sé inició en la cuarta década del pro -
sentó siglo y se acentuó en las décadas-siguientes.

En los países europeos las -ciudades estuvieron cinaciendo lenta -

mente a partir del siglo po-sado conforme se desarrollaba la revolución
-  ' ■ - ■ ■ . v_

indus"trial y la penetración capitalista en el campo. Los puestos de

trabajo creados por la industria oran ocupados por los campesinos íes

plazados por la mecanizración, y el cerca.do de los campos do pastoreo.

Por estas razones el ejercito industrial'de reserva nunca tuvo las - ' .
.  "dismensiones de. los actuálos ie las ciudad-es del Tercer Mtmdo,

En los países ,latinoamericanos^asiáticos y africanos el proceso '

. u ■-'-i
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de urbanización data de este siglo y se produce antes de la industrié

lización, por lo que las masas emigradas del campo no encuentran tra-

bajg adecuadamente remunerado que los permita disponer de alimentación

vestido y vivienda decorosas.

En el,Perú, la industria, actividad económica fundamentalmente —

urbana podría proporcionar empleos bien remunerados, no lo hace al

ritmo .del incremento demográfico de las ciudades».

Entre I54Ó y lá actualidad la población uat na creció de 34^ a -

6&Í y en cifras absolutas do 2'500j000 habitantes a 13 millones, en -

tanto que el trabajo industrial pasó de 470,000 empleos a sólo 800,000:

La población urbana se quintuplicó, y el número de puestos industria^

les ni siquiera se duplicó. En cuanto a la capital, ésta tenía en- -

1940 sólo 600,000 habitantes, mientras ahora supera los 7 millones. -

Es decir se. ha mis que decuplitado su población, ,en tanto que el tra

bajo industrial ha crecido sensiblemente menos.

La población sin acceso, al trabajo industri.al se desplaza a los

Servicios .0 sector terciario que ha aumentado notablemente su número

de trabajadores,.

• Él aumento del empleo en el sector servicios es .un fenómeno niun-

dial. Los procesos de automatípacfón iraustrial están reduciendo el

número de timabajadores fabriles, pero se está inCrémentardo el de los

trabajadores del sector terciario, sobretodo en servicios tales como

banca y seguros, contabilid.'i, transporte, turismo, hoteles, restau -

rantos, espectáculos, reparaciones, servicios de ingeniería y oonsul-

toria, profesionos liberales diversas, etc. Esto es lo que ocurre

€n los países de capitalismo avanzado y también en los socialistas.

En tanto que en los países del Tercer Mundo, entre ellos el Éorú

los citados servicios no son los que absorven más empleo sino uií cóní-

junto de actividades pésim-amcnte retribuidas que no vienen a ser sino

formas disfrazadas de subempleoi comerciantes ambulantes, .ctiidadores

•'íA' .

de autos, sirvientes, vended. s de lotería, lustrodores de calzado,-

magos y adivinos y toda la gama de profesiones inconfesables (prosti

tución, estafadores, etc).

La miseria reinante en las ciud.ades no .sólo tiene su origen en -

el poco crecimiento del empleo industrial| también contribujre desici-

vamento la cada vez mayor participación de los capitalistas en la ri

queza producida por esta actividad.-
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,  . ^ A pesat de los progresos en cuanto a sindicalizacidn y de'las -
conquistas sociales y econdraicas obtenidas en las últimas décadas por
los trabajadores, las oifras demuestran que su participacién relativa
en la renta industrial a vuelto'a decrecer.

La escasez de empleos bien remunerados y cada vez mayor partici-
. pación de los empresarios en la riqueza producida constituyen las cau

feas furdamentales de la aparición de esos cinturones do miseria que -
rodean a las principales ciudades del pais, y qoe so les denominó bis
tóricamente "barriales marginales", "pueblos en formación", "barria -
das",y ahora "pueblos jóvenes".

El origen de las"barriadas".no es cono generalmente se cree"^"^-
falta de s-^iciente númoro de viviendas en las ciudades, sino la esea
sez de familias con capacidad de ahorro, que les permita comprar o -
construir casas adecuadas, .o siquiera, con niveles de ingreso que per.
mitán pagar el alquiler de un departamento u- otro tipo de.vivienda -
con condiciones mínimas de confort e higiene. Si habrían disponibles
muchos empleos bien remunerados, no existirían barriadas ni tugurios.-

La prueba de que esto es así lo constituyen la existencia de mi
llares de casas en venta o en alquiler que se ofrecen sin que nadie -
las adqui.e;r 1 u ocupe. ' '

,  Otra característica-de, nuestra debilid.ad es-t^ctural se expresa .
a través;de los diferentes ciclos de'endeudamiento por les que hemos-
pasado, que han recejado/las crisis del sector externo y las reectruo
■turaciones del capital.

■  . El primor ciclo es el que resulta de las guerras de independen -
cia y los esfuerzos Por organizar el nuevo Estado, en el cual depende
mos de prestramistas ingleses. Al encontramos en dificultados de pa- ,
go, recién las podemós encarar.en la cuarta década del siglo XIX, al
firmarse el contrato Dreyicús, quien a cajnbio del guano, garantiza el
pago a los antiguos-acreedores. . .Aquí se abre un nuevo período de en
deudamiento basta 1376, usdndoso los créditos externos en la constrüc
ciónde ferrocarriles, en irrigaciones y on nuevas refinanciaciones. '

Al encontrarse el Estado otra vez en incapacidad de pagar la deu '
• da, se declara una moratoria que dura más de diez años, negociándose""
a cambio la entrega de loo ferrocarriles, el guano, la explotación de
vapores-en el Titicaca, a xa Peruvian Corporation^

Entre I908 y I931, hay una nueva fase, de enleudamiento desde "que
Leguía ingresa como lünisti-o de Economía de Pardo o inicia un proceso
acelerado ra;:-a dosarrollar infraes+mctura y fortalecor el Estado.

En 19¿9 se produce una nuera c.isis ue la deuda que lleva dos -
años después, a declarar una moratoria unilateral que dura hasta I947 •
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cuando'el ..jira propone la consolidación de la deuda existente* . ' ̂
Recién en'1964, 33. .años después el Peni vuelve a obtener crÓái- : í

to.s de la banca internacional^ supervisados'por el FIVII, De allí en -
adelante se abre otro ciclo de endeudamiento que dura prícticanente -

veinte años.

,  ' En euma, el modelo de aouráulación, determinado histórieamonte — ■ ;
nos permite asumir que la explotación de. que somos víctimas no devie
ne de nuestro legado precapitalista.y por tanto no puede superarse .-

con las recetas de la economía burgu.esa colvencional (avida extranje
ra, transferencias de tecnología inversiones) puesto que estas rece=
tas tienen como objetivo reforzar lo" estructura existente. La econo -,
mía de la deuda extema, generada en los últimos diez años así lo opn^
firma-.

De allí que no' sea posible forjar la nación peru-ana sin modifi -

/ car este esquema de acumulación, para lo cual es decisiva la partici-'
pación del Estado én la producción para que a portir del control na
cional y social del excedente permita articular una nueva economía -

*  . »■ ■ t ■

desde economías regionales e integradas que so sustenten en el. desa —
rrollo armónico del agro 7 la industria, donde la explotación de la -
minería y-de los hidrocarburos soporten el desarrollo integral,

' : - El reto que tenemos que eapcr r tiene que tomar, en cqenta que -
la tasa de crecieniento de la población hasta, ol año dos mil sefd 'de

un 2,3'^ anual, lo que quiere decir que si queramos aloo.nz.ar el nivel
de ingresos de 1975, -la tasa do orecimiento tiene que ser del 3-5^ - •
y para retom.ar los niveles de la dóqada del 50?" esta tasa tendría que . *
ser ae por lo menos el 5^ <te crecimiento anual del PBI,

IV,- LOS BLOQUES .SOCIILES 7 LiS -BAuPER.iS PR0GR.m4TIC.iS

jr
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■  . ' Buéstro curso histórico ha generado dos Moques aociales contra
puestos! el de las clases enemigas de la revolución encabezadas por -
la gran burguesía vinculo lia ■ al Capital irás-naclonal ^ que in
cluye además a los terratenientes y sectores provenientes del gamona;-
lismo y son aliados estratégicos del capital imperialista? y las fuer
zas del bloque nacional popular, donde el proletariado y el campesino

constituyen lás masas básicas del pueblo trabajador junto con el sem¿
proletariado urbano, y amplias capas de la pequeña y mediana hurgue -
sia,.

Cabe señalar sin embargo., que ésta definición social no se cbrre¿
ponde exactamente con expresiones políticas propias, sobretodo porque

duranté .décadas el movimiento popular, por lás claudicaciones del Apra
y él arrinconamiento de la izquierda marxiste, no tuvo canales adecuíi

■
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dos que ej.presarai: politi'Hrento. £- is r spiraoionGS,

Do allí que 'buena parto del campo popular siga conducido por el

Apra o incluso liaya sido arrastrado por fuerzas de derecha, siendo re_
oiente la recomposicidñ de vina conduccián democrática popular de ma -
sas a través de la Izquierda. TTnida, -

las grandes jomadas: histórica's de las luchas antioligárquicas y
anti'burguesas, por la, tierra y lea democracia, por la justicia social
y la so'beranía nacional, ̂ por el trabajo y el bienestar popular han d£
terminado ciertas' banderas que deben ser la baso para convocar al mo

vimiento'popular a una, nueva, y decisiva movilización política oriéntá
dadliacia la transformación revolucionaria del actual crden estatal - ,

■  *

burgués.

Estas constantes histórico—programáticas son fundamentalmente '

las siguióntesí

1, La lucha por lá formación de un movimiento popular autónomo —

respecto-del Estado que. a lo largo de d6ca.das ha construido -

sus propios instrumentos políticos y grem-ialesj reponstruyen-
.-dl- : do la CGTP, la GCP, forjando los frentes de defensa, los meca

-  nismos de autodefensa y se encaminen a oosntruir formas sup_e
ri.jres de unidad y organi? .ción

2, La organización dem'ocrática del Estado como él instrumento' p_a
ra -transformar lá economía y la oociedqd. Ello supone como -

" idea básica el autogobierno de masas a partir de. las Asambleas

.  Populares, las Comunidades Campesinas, los Consejos de Ih?odu_c
■  : tores, los Gobiernos Pogionales Centrali?)aios, la elección d^ .
'•'f moorática d5 todos'los mandóé. y-M fiséalrsación coittrulsa-

•  ■ travos" dé la revooabilidad. ■

3» La tesis de que el Estado, debe intervenir de manera decisiva

■  > en la producción. Como xin factor,de impulso.y desarrollo de

nuestras fuerzas productivas, controlando' y,redistribuyendo -

. ' el excedente.

'4» Ls-s formas sociales de orgánización do la propiedad desde el
.  . oon-troi de los medios de producción por el .estado en los cua

les se garantice la gestión social hasta e]* desarrollo del —
cooperati-vismo,. como la forma más extendida de organización —

de la'propiedad. ; •

5» 1^ planificación como una forma explícita de no dejar que la
ec nomia quede librada al -"uego de las fuerzas del mercado,-

*  -. . de amanera de ir orientando al. conjunto de la producción a -

í j, ■ . X "■
\ \
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íi 7mas .superioxes de orgar'.zaciones socialistas,

6o La ccacopoldn-de q.ue el trato al capital privado, nacional y
extranjero, es ; ' . política qpe se "define a partir ■

.V-' ■>■ - • ',■ í#:'./ ■; . aa los intex"e30s doj. Estado Democrático Popular y cuyo carác— ■
.'■i'' - ' . í '
j;- . f. 's aiempro temporal en función de las áreas que el Estado ' ' -
. ' . - ''iaX;"' nb alcan^' -a expl^etarj^ por escasez de financiación o por di —

'% -.- V/
•-■ ■■ ■ :.: . . ficüÁtades •¿eonológicas.

. \

•. 'V*
t' -'

■  ''M.

&

uesáe es:-a3 proposiciones postulamos que el programa no és un — .

K'-' / factor que s'-i püeáe reducir a un listado de necesidades sociológicas,.
y  . ^ \ o a xéniD.nos estadísticos, .sino de lo que se trata es de proponer una

. ■ alianza de' fuerzan, sociales sustentadas en las ojases fundaménteles
y. , ■ de la sociedad (obreros y oámpesiños) bajo la dirección del proleta -

(;.i ■ i:.; . j : riadc, que abciaue a ia r.ayoría del pueblo trabaj.ador, incluyendo a —
■. . - a.' >. i . los sectoxec medios' capaces de ser atraídos a esta alianza democráti-'

ca y antimperáalista,- " ^ .;V •• >
En -i-cT-S .dltim.as décadas nonos tesado .de la lucha ahtioligárquicá, V

.  - . „ . , , :..p 3"n-bi'burgues-a y anticentralista,. y ant-..gc-Lmo".'.aj. a J.a ..ucbe , • . unificándose objetivamente los
blancos dex enirentc'.niqnto eii ex- i:aís. Esta es la peculiaridad cen -•

c  tral que ó.r ccxiTen.iao a las grander luchas de los explotados, inolu
.  yendo de toaai;'- ■ o-nes, ±., qui nos permite sintetizar las dos prin

oipales bontradiociores en curso?

a, la conferadiación que, enfrenta el movimiento popular y g.1 pue—
.t'ic peruano conrria- el bloque encabezado por la gran burguesía

Ür/, ■ * - i'- ■ - nacional monopólica que no's ha sometido a la escplotación impe
riaiista, ■ . . ~ .t:

■ •\ '

V, , TxOS' PROYECTOS BUROUESE-S SE FAF AGOTADO

^ i :i.
Los lineamientos programáticos que el partido postula se ubican

'- y t estratoguia de gobierno, y de poder» , Se trata de un pro^ama cu
yo qje os la conquista del poder popular como catalizador del proceso
de construcción de la nación peruana. Su contejiido fundamental se ex'
presa en xm nuevo orden estatal y un modelo alternativo de acumulación.

La • alianza. do •■fuerzas' esg^ciales que aspíramesta construir tiene
.  ' anemigos de^ inidoír. oxcao sri la g -.eii ban-guesie., el imperialismo y su •
>. - aliados que ejercen su poder a través de la forras estotales vlgen - .1

U'-'S:

1>' ■
'  ■. a t- T.

.. .'.yV

■ -ri- y

.-f'-y . pontradícoión que enfrenta a los'pueblos de las regiones
y - ' del pais y su profunda aspiración do ir forjando.su capacidad '

■  ' de desarrollo auxónomo a través del autogobierno do masas con
tía el centralismo político económico del Estado reaccionario.

•i.
-'•i;

'i' -. . ■ //■'■ '%. ■ '•

\%Á
-  -M"''
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>. sis revoluüionaHn rtúe tiGne que ser abordada'en las mejores condi -
-ciónep'para al báapo popular construyendo para ello los factores de

^'poder desde- la Boc^ feí él cxirso de la lucha de clases, afirmán
"donos en la'le.fítimidaa de reivindicaciones históricamente justas y

. . . ■ 'J . .. . •\- ;•■■■'
^necesarias, ■ ■ : .t:,-; ; • .

■

V?í

' V

■ El programa es el eje de la táctica para el periodo en cunato es
la herramienta básica para la modificación de la,,actual correlación

'dé fuerzas. Tanto en su fórmula de jjoder como on-'sus propuestas es- ,
"pecificae en la expresión de un frente de clases y de -una hegemonía
a 'W inW.fioi'* 'Organizando alrededor do lo que hemos denominado co-

ias 'cdnstantos' hiétóricas. programátioás de la^ lu'cha democrática y
-popular, es parte de la correlación de fuerzas que queremos construir

'  .,y-prefigura el modelo de organización, estatal, social y 'econópiica que
estas fuerzas plantean, _ i . ■ ' -

En la situación actual, con im gobierno rofórmista autoritario,:
como el aprista, y una derecha esterilizada cono alternativa hist6ri_
ca, el, proyecto, democrático popular debe aparecer como una salidh -
concreta, ■

'  ?ara la derecha política, la ^.emocrácia sé reduce al reconoci - ■
miento formal do io¿ dex-eonos individuales y a. la libre autonomía do,
los poderes del'Estado- Para el gobiei^o aprista. •"su diseño de orgp-

" nización del'Estado no va más allá de la .:ispiración reformista,-de. Ip

-i"-.

/. 1-'

,sas ingresadas por nuestras exportaciones, y promesas de. limitar la -.
presencia .el capí-'Gal extranjero e el control de nuestros recursos - ,

¡naturales, empezó rápidamente, a, enQcntrar jBus limitaciones, puesto - -

>«■
y-

*

^  < V

■: m£¿: *ikli5s5Bi*áiá&ae,c

íí i t
7  i

«  *•' I

gra.r uua mejor diütx'ibucióri d'e los ingresos qué se ercuontra con .la-
barrera infr-anqueablé do la, estructora'do la propiedad, oon.trolada — ,
por el.gran .capital.nacional y.extranjero.,^ En el mopór -de los casos,

'  para .el gobierno .aprieta, .su *'Tevolución" no va más allá do la exten
sión relativá dé loo servicios estatales desconcentoando algunas ..fun
cienes dóí pcdor central, .sin transferir realmente él poder hl puoblO

■'iorganizado, - .

,  En. este sentido .r3:3ulta importañtt la propia evaluación.que do--
,*■ éus planqe ,y prog3?ama;B de degapiolio rsaliza el .Partido. Aprista, Así

en una,' primera fase de m gobieino centró su. política económica en un
intento de redistribución del ingreso,:a toavóé do,lograr.un mecanis
mo de estabilización generalizado, de, costos, cong^ando precios, est^
.bilizándo la divisa, bajando la tasa -de interés y aumenbandó relativa
mente los salarios. Esto, que iba acompañado do una propuesta de li
mitar el pago de.:lá deuda externa al diez por O-.entp do nuostoas div_i
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:  'iui oc i;o^ la propiedad de los- ¡edios ¿e produoción. De allí q;ue
:prinoipales propuestas empegaran a difiminarse y íuogo se pasara

Iialjlar de la reactivación de la economía a través de Ih, "concerta- '
Jo . oi<5ii' con los'productores, entendiendo por tales a los grandes gru

•l. •

fn los planes naolonalos de desarrollo elaborados por el BTP pa
ra el p©- loco ■!9d6-''9P0j la'hipótesis cential es la.de alcanzar la re

d. distoíbvc i.oion aA.\L inrroso a ¿ravós de la reactivación do la economía.
•' Usta reactlvaríén tier..:: como mecanismo fundamental la concertación -■

oiui -1.a gyar, ü".",rg-j;.cisía asooiáda a través de otorgarles concesiones en
el^Ccjupt) S ra ■crieua;zb.:.ón, el financiamiento, los precios, la prote_c
alón efectiva,., oí impuloo a las expoj-taclonas,

Ocn ello pr-itendel comr-rometerla a realizar grandes tasas de in-'
-vor.s.uni nL ia ::.nci.u>-t;ria; (juS es el eje dinn.mizaddr del proceso de. acu

■  imTaG-.ón5.'GéI¿ qué para ello dejan de lado cuellos'capitalistas, ven"
a lar^ mafas oono oontos do producción y no como consumidores, por lo
qie, . 'O er.p-..nrran en ñiantont-r bajos --ius. ingresos reales ya que. estos .-
les paiTaj-tipí..:;' (.Píténe.t •on.s•f.'.oros más altos conseguidos da la ven-ba -.
UC r . p:rcauac_ón t. sec-üctos prrv?llogiados de la sociedad'y a los ,
¡íiercc-doe j.ñte:..-7iaaioneloSr ' íja iiusién reformis-fca volverá a estrellar-
íG coí. leyó. , -a.L''_G0^i>-,al caprtalis.nto y la redistribución

-iel ..ingreso, -ra inT-or,d-.ón de la pirámide do .la desigualdad ciue el Apra
própcire só,:.c-beneficiará a los grai.des propietarios, como'de hecho -
^.viono saaoSiendol . '

.106 pro.G:,.os datos Oiiai:-.Ie.s del régim.en ase.garan que mientras se
ha elcaaido en. aponas un do lorí ingresos de. los más pobres , los -.
grandes propietarios han obtenido beneficios por cuatro mil millones
de dólares, ■ '

Ello sex'á así puesto que líucstra dependencia determina un gigan-
_  ,v<> .sco jó.?Oj. .0 -...ndustrial de rosoiva que es rearticulado a través de .
la m.anu.faciura dependiendo', el trabajo a domicilio y. el comercio de
X03 gTr.nde-o nonopólios, los (juo a su vez garantiza-n su competitividad

el mercado interno y so'bro todo en el internacj.onal por el bajo -
■oosto ae sus productos. , . ' ■

Ese círculo viciado acabará siempre con cualquier propuesta popu
:ta PúGsto que como, señala Marz, la razón última de toda verdadera

crisis es- siempre la_ pobreza y .la capacidad restringida-de consumo .de
las nasas, Maás aún, a.nu'jstra burguesía no la interesa el desarrollo .
del mercado aníerior ni ninguna .reconvcrrión indust:i¡'ial, on vista de '
que se j.imit a producir como si lof ícctores altos y'el mercado inter
naciona-I duvioren una capacidad absoluta de consumo,' ,
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Este' enclenque propuesta económica de la revolución apriste de- • '

■bilitada adn más sus supuestas iraiovaciones en la estructura del Es

tado, donde además no se han planteado siquiera la gestión do los tra
bajadores en las tinidades de producción, pase a su tradición coopera
tivista y a los avances que 'Velasco adelantó con las comunidades in- ^ '

dust'iales, mantenióndose en el liberalismo. .
Para nosotros, en cambio, la democracia se basa en el autogobier .

no de las masas que asuman en sus manos la gestión de su propio des

tino y en el cambio radical de las relaciones de propiedad social de -
los medios de producción, en una nueva relación de clases donde los -
obreros y campesinos, como portadores históricos de una nueva socio-
dad articulen al'conjunto del bloque nacional popular.

La convocatoria programática significa entonces la propuesta do

edificar úna nueva institucionalidad éstatai que suplanto el viejo y
caduco orden liberal burguós, superando el divorcio histórico con las
formas políticas y económicas de dominación y explotación que durante
siglos han impedido que la nación peruana culmine su proceso de forma
ción y desarrollo sus potencialidades.

En este aspecto resulta necesario señalar que las fuerzas hurgue

sas pretendieron encontrar una salida a la- crisis le la dictadura mi
litar de los años 75-73 con la convocatoria de la Asamblea Constitu
yente y la redacción de una nueva carta política del Estado.

La'izquierda no firmó la Constitución del 79 7 este es un hecho

cuya significación histórica debe ser rescatada. Porque lo que está
en juego es si creemos o nó que las formas do la democracia parlamen
taria del mundo capitalista son las que corresponden, como caracterí_s
ticas políticas principales de nuestro régimen estatal,

La izquierda, a través de sus principales fuerzas presentó enton
ees sus propias alternativas, donde los rasgos principales quq propo-* .

. nían como forma'de organización política, económica y social partían
de asumían eí agotamiento de las foímas estatales tradicionales.

La constitución del 79 fué producto del Acuerdo partidario entre

el Apra y el PPC, entre el centro burgués y la derecha, donde se con-
■figuró Un régimen político basado eh el fortalecimiento de lo, autori
dad presidencial y en la limitación de las facultades fiscalizadoras
del legislativo. .
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-Í-S? Sí/Zb-ien la-carta política recogió indirectamente al^^as"
ejeigencias del moviraientc "ntidictalcrialj estas quedaron' subordinadas -

a la reiteración de las concepciones tradicionales del Estado burgués

de la igualdad jurídica y la desigualdad econóraica y la mora partici

pación de los ciudadanos en clocciones generales y inunioipalos como «r

propuesta de ejercicio del poder.

La estmactura económica recogió la definición rpopuesta por el-

PPC garantizando la propiedad privada y la anarquía del mercado, con •
'  leves cortapisas estatales.

:  El divorcio histórico entre la sociedad y el Estado en el Pcrd,
..que nace desde que nuestra independencia frente a España no resultara

. . del triunfo del movimiento nacional indígena sino de una revolución - '
f

■ , "■ ■ambigua que provino de una definición continental de las fuerzas ant_i'
coloniales llevó a.que al igual que en la revolución económica se im

portaran de lasp?evoluciones burguesas de Europa y América del Norte
formas jurídicas y políticas de organización del Estado-que pcoo to-
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nían que ver con nuestra experieneica socia,l. Así, las tradiciones co_
y otra& tradicione»

3*^^. <arí"n n a 1 .n n"Pminitarias do la "república de indios"^, son desconocidas_í'ñ organiza-
y muítiótnica,
d es Ignorada y 1•pión agraria es marginada, la sociedad multinacional e"s"i/^oradary la

concepción de ocupar y desarrollar integrarenóe el territorio nació- '

_nal es-ab-^ndonada, , ,

La. Constitución del 75» l2."dGl'siglo -XXI" según el Apra, en po
cos años ha mostrqdo su incapacidad. Si bien porr^i-tió la. apertura de

"la participación poli tic.?, del pueblo an las formas do lá democracia -
liberal, el modela de sociédad y ie Estado-"-ropuest-^^a no aportan solu
cienes a los-problemas que desgarran al Perú. Al garantiztar la do -

minación imperialista y gran burguesa sobre nuestra economía y al reí

tarar con -uno que otro matiz las formas.típicas del liberalismo polí

tico oreó las condioiones para su propio .agotamiento. 'Al no existir

una sociedad civil consolidada como fruto de-uiia ovolución económica

independiento, las formas crea.das pa.rá control.ar los abusos del poder
estatal (Ministerio Público, Tribunal do Garantías, oto,) se oonvier-
^ri. en meras caricaturas. Incluso la propia vigencia do las fuerzas

políticas popularos es siempre precaria en el marco de -una democracia
t  . ' _

inestable que ha preparado süs propios mecanismos de autocercenanien-

to cuando, los embates del movimiento popular rci^ozáñ el Estado burgués
entregándole el poder a las Fuerzas Armadas, ,
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7'm 1. Desplazamiento Je silvanas ramas industriales a'los
países del tercer-mundo. - - -

Hasta antes de. la Segunda Guerra Mundial, los países
se clasificaban en productores.de manufacturas y produc
tores de-materias primas. A los primeros se les denomi^
naba países imperialistas, colonialistas, desarrollados
o de ncapitalismo avanzado. 'A los segundos países impe-
rializados, coloniales, semicoloniales, dependientes, —
semifeudales o subdesarfollados del Tercer Mundo. Los'-
primeros, en el hemisferio norte, los segundos, en el -
sur.

.luego de la guerra, se inicia un lento proceso,
go se 'acelera, orientando el establecimiento de
va división internacional del trabajo.

que lúe
una. nue

rl-
:Í ■

los países capi .balistas avanzados continúan siendolos primeros productorés y exportadores de maquinarias,,
equipos e insuraos industriales, pero es evidente la t®"

'^delicia a desplázar ^arte ,de sas Industrias hacia el T^r
égr lyiündo, éh especial aquellas ramas originadas en la""

■primera y en la, segunda revolución industrial -(origina
das en la máquina a yap|^ y los motores de combustión -
interna), con tasas de ganancia cada mvez más bajas, de
bido.principalmente a las dificultades de los nuevos a-
vances tscnologicos, tales . los casos de las siderúrgi
cas, de las fundiciones re cobre, .zinc y otros minerales

I.
■•■i /

algunas, ramas de .la industria metalmecánica, diversas ra
mas de la'petroquímica, las industrias ■.del cemento, la'-
csl, el yeso, el vidrio, la cerámica v otras originadas
en la_mineria no metálica, las curtiembres, los hilados
y tejidos en especial de lana y algodón, en las cuales -
la^ tecnologi,a aplicada drta-de principios de s jglo e in
cluso del siglo XIX.

I"'" .. Por supuesto, que buen número de e;stas industrias son
las causantes de los problemas de contaminación en las

•grandes ciudades,, norteamericanas, europeas y japonesas
constituyendo esta una raz'n adicional para su desplaza
miento a los territorios tercermundistas. ""

Otras de las razones del traslado de determinadas in
dustrias fuera de los países metropolitanos, es la cerca

.  • nía afluentes de materias primas, la disponibilidad .de 3
. . energía barata y, el poco^control de la contaminación am

biental, así como las políticas tributarias y cambiaria's
■—ventajosas.

c

, VI. TENPENClAS HaCIa UNA' NUPVA DIVISION INTERNACTONAT, DTüT," '"U
- . TKADAJ0~ ^ ^ ^ J,.

!■ —
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■Ú' ' ">-í
I' M
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■ Asi, en 1920, los Estados Unidos y los países europeos
■que actualmente -conforman el Mercado Común, producían el
93.5% del acero mundial. En 1978, esta producción, .repre
sentaba el 36 % del total y en la actualidad no se ha cons
trumó en dichos países ninguna gran siderúrgica y la ten"
dencia es a la ooirstrucción de pequeñas plantas especiali3
zadas en determinado tipo úe aceros.

,  -U'X

R.
r  . .

*

En-los'países del Tercer Mundo se han construido nue-
•'^3-S y gigantestas plantas, aumentando su producción del
0.39 % en 1920 al 25 % en la década presente.

■•■á.
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otras , ramas industriales, masivamente trasladadas a los
Vpaísés suldesarrollados son aquellas en que el rubro de resí
muneraci mes tiene peso decisivo en los costos por requerir . •

■■^1 ■. mucha mano de obra.

í#'-*: ■ Su establecimiento en países con salarios reducidos les ■
'permi te operar a costos más . bajos que sus competidores én - -I
los países desarrollados. '

Están de señad as para la. exportación, necesitando que el
'  país que las acoge cuente con una política liberal, respectó

p- a la comercialización,, a la moneda extranjera y a la repa--nló,'. . triación de capitales y utilidades, garantizándoles tasas ■-
U' -1 tributarias y arancelarias.

Áf' .Entre, estas industrias ̂ es-tán. el "nsamblaje. de aparatos e
"*1. ' ; ' . leetrodomestlcos y electrónica-en ii^eneral, confecciones tex

.  7 ■ ' .tiles, 'calzado ..y otros derivados del cuero, juguetería, mu_e
. bles de madera,.jVacero, y plásticos, joyas y artesanía de —

■  ■:!. , oro, plata y bronce.

En el caso de los tejidos y confecciones de algodón, In- ' . ' :
glaterra ocupaba el primer lugar en esta rama.

■¥

En este siglo fué desplazada por los Estados Ünpdos que
mantenía su, primacía hasta'la década del 60; luego fue sus
tituldo por la India, 'ocupando ahora los Estados Unidos ape
ñas el decimosétimo lugar e -Inglaterra el duodécimo.

El traslado ha. sido principalmente a países como Taii/>'an,
Hong Kong, Singapur, Surcorea y en América latina, a México
■y Brasil. Esto se ^a hecho-formando empresas mixtas, contrb
ladas po: las grandes multlnícionales, fortaleciéndose as r
las. relaciones de dependencia. • '

.2. ,Los países del Tercer Mundo siguen .exportando materias
7" ' primas. '

los países del Tercer Mundo, tradicionales productores y '
exportadores de materias primas, minerales .ylagrícoías, con
tináan-tproduciendO y exportando estas mercancías. ■

-í

-  . ■ ■ Algunos siguen siendo rnonoexportadores, tales los casos
h; - ' de Chile, Zaire, Z.ambia, con el cobre, Venezuela, Trinidad- -

Tobago y los países árabes con el petróleo, Cuba y los Gen-
■  troaméricanos "cbn el Azúcar y el. café. •

Parádógicamente los países .subdesarroliados no son los.-
mayores expo-rtadores de materias primas, salvo-en,el petró
leo, algunos minerales y productos- agrícolas tropi-cales.

En cuanto a alimentos, grasas, aceites, ■tabados, metales
no_ferrosos, los mayores, productores y exportadores son los
paises de capitalismo avanzado.

.  Con la creación de • enclaves manufactureros. (TailA'an, Singa
pnr, etc.) se logro aumen.t;ar las exportaciones de manufáctu

-  ras degde el Teroex . Mundo; es'tas se orientaron' no sólo a o*
o"tros países de Asia, ■ -Africa y -América latina, sino a los -

f.' - .mas Industrializados. .. y . • .
•. "7 X». V'v ■ Sí'.''-** -
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■v Tja crisis puesta en evidencia a mediados de' los 70,que'
-  afectó a los grar.cles países capitalist ctS 9 provoca lá, pro

testa d los empresarios y trabajadores de las r^as y
sectores afecocdos y los gobiernos del á:rea desarrolla
da, aplicar, políticas proteacicnistas.para impedir la

^competencia de las manufacturas de ■iílt..''amar, a. pesar de
o" los discursos en favor dn 1"l.ib.erali'smo en loscomercial.

■; Los parsas desarrollados han creado 'bfirreras proteccio-.
nistas a la importación de acero y derivados de calzado
y otras mar.ufaotv.ras de eue.ro de hilados y tejidos, de

'.. - soga y de-rivados, cLe electrodómesticcs y apartitos elec-
.  ■trónicos livianos y de otras marufa.ct\.iras provenientesé

del Tercer Mun>ho,Ssta'03 la razón por la cual, no crecen-
■  r)uestrc,.s exportaciones "no t-oa.dicior f es".. .

.. y

.  j.--
'/■ ' ■

í  f
■  -.1 ■>

].i•Los V/.'^G'SS ViLL TERCEP. CORPINUM, COMO MPORTADO

■ wbim^ms ' " '
Los'países "dependientes, semiooloniales, a pesar de susJJ\J ÍO V--ÍA V W IV 9 kV -'A-i.-»- VV V ̂  W 9 fK,. w

esfu.erzos por .industrianzaiuje, s.iguen ' importando la ma
yoría. de las maquinarias e inoi;roos industriales, desde
los países avanzados, - . _
El tipo de,industriar!zación aecogpdo por casi todos los
países los ha ligado más fuertemente que antes a los gran

' des centros capitalis*cas, a trhvls de la tecnología,el fi
nanciaimientx) y-la importa.ciSn de raaquinarras y productos
semielaborados,'naces.aries pa3-a el funcionamiento de las

<  • 1 MA ti oÍb ^ n r*t m
OCílil J-Ci J-CUIVVv X y 4.AV.-'w V-» K,"-w-i. J.. - ww ——. — — ^ ^

empresas industriales,que, en general se 3.imitan a las ul
timas eta,pa,s de3- proceso {enreamblaje, envasado al por me
nor).
En
de

A  * 1

el caso de nuestro país,mas de las dos terceras partes
l?s d visas que ingresa.r ¡e destinan a 1'^- adquisición —

1  -A .— . -• A- Vn r-, 1 /N ^de maquinc\rias,repues'':;oé o jaisumos industrial'es, en los —
Est.ados Unidos,Europa J'apone '
Adeií'iás nuestros países san importadores ne-fcos de alimen
tos a pesar de que j.a mpyoría. de la población se dedica a
las actividades agi'opecv.ari.aSo ' - . ' ■

B).EN' los PAlSEb 'IMPERli^XiISTAS ^ 'DEL SOCIALISMO REAL

1,ESEEG'IALIZAOIOW' 'EN 'INDUSTRIAS DE TEOUOLQG-XA COMPLEJA
■ En Ta. hueva" iLivT.síóli intíe mar i onCl dóT tra.la. jo ,los paises
capitalistas de.sarrolíalos y los principales países "del_-
-socislis'mG. real, tien.dfc.31 a esnecio-slizarse en l;-.s ramas, in
dustriales .cla-vea ¿n .■-cis uenominadas 'O/.hdus.tiias de punta."
que cleteminan e.L conrrol dei conjunto del sistema produ^
tivo ramidxal, ; .. . ' _ .
Generalmeirbfc' . se Vi/'X'£'t.ta <1,0 ramcis ne reoiei-^ue de.sarrollo que
req'uie"^er '■"'e *.j^o'v;,o.das "/ .avanza-das i.nvesti.ga.c.Lones y detecnologías'comple vi,e, tales los casos de nuevos descub:^-
mientes y apLicacioncíí de la. cibe'.nstica^y lí' computación
los ordéjicidore& clectrCD.-.cos, —a e3.ectrónica,la robotica,

o  'rar sport es ihtere.spaoiai,les ,1a resonan-la temática
cía raa^nér
Se están es?

nvG. .ear

íca.j.dp también en él descubrimiento-.- dq
nu eva-s 'm edi c i'iXrv s Pi-oduc3ca '.darmacoútioos , en novedosas
aplicac-i.cncs pará Vil . energía nuclear .y la energía solar,
l)'USG8.TlClO OJi 9n3x*gÍB GOiílO lü. CSl*ula^- COIUDUS—J.
tib3-e ,de ixue'i. oc/p,au--/tc>re,s ''Como j.ss fibra,s ópticas? em
el desarro"^ ^ t e" '. 'ccc.c l-x 'x'iá.s 'paia^rt la.' extracción de nódulos
Tnineral es ié lo ™ i'c'ñüo 3 ü.ej. iiiar y Coros recursos marinos,
en mertb' dc6^<'bivmveh-^.os 1 óquímlccs y en la bioingenie- ■
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2« EXPORTADORES DE ALIMENTOS

Los p^^ises tr'adicionalmen'be industria^ui-.-ados,especialmen
te Estados Unidos y los de Europa Occidentrl' :en ] as
timas décadas han descubierto una" nueva fuente de poder e
influenoias mundiales en el incremento de" la produccidn y
la product .vida.d de su a.gricu tufa , " ■

^sheralizacr'-cn dt la aplicación de moderna tecno —
logia quej^ncluye ynried'ides e híbridos ri-.; mas alto rendi
miento,nufyos herbicidas y pesticida3,maoiva,s aplicracáoóT
nes de abanos ^nuevas modalidades. de riego , el uso de' im-
pleraentos mecánicos sofisticadossla bio—ingcnieair y de
tros descubrimientos recientes.haaa conseguido índices de'
producui'vidaa perca,pita iguales o superiores a tos indus
triales >

Esta circunstancia les permite. Óontar con exedentes de rt-
^imen.OD para su exportación a los países dependientes y
semicoloniales,los que pese.a que 1^ mayoría de su nobla—
ción se deqica a la agricultura y la ganadería, ne produ
cen, suíiciente para satisfa.cer sus necesidadeSc

■  . ®^®*otos del arma de los alimentos, no se han esca
pado ni la dRSS, ni China,ni países tracicionalmente exh"
portadores de a],imentos como Brasil, se ht n visto obliga?-
dos a recurrir al mercado norteamericano o a la Comunidad
Europea,
Estados Unidos,la mayor potencia industrial del planeta,
es también el principal productor y exportador de alime¿-
tos como el trigo,maíz, soya.y los derivados de la leche.
La .omun^ad Europea de importadora de carnes, granos y *
otros alíínentos ,antes de la' segunda .guerra mundial ha pa
sado s,.ser er^portadora de estos productos, ""

-VII ALTERNATIVAS PARA EL PERU

La crisis actual
que el pati ón de

dé una déca-da nos demuestraque dura wJ
crecimiento h llegado a su ií mi te y que

es imprescindible la rediííinición de nuevos enes de desa
rrollo, .

■-fííí.-

li'v'■Jí' ■ .

■  En general se puede aflrrWíue los países imperialistas -
y los del. so,oial.ismc real,tienden a especializarse en la
investiga i.ón y en la proiíacc„ón do conocimi.jntos cientí
fieos y en. descubrir sus aplicaciones prácticas-a través
de nuevas tecnologr'as.
Todos estos países han emprendic'o ajtbiciosos planes de"Be
conversión inó.ustri.al" en las últimas décadas'.- ~
Se prevee por eóemplc, quepa-a fines de este siglo los -
E^jtados Unidos ixarxan faoricax- en el extranjero la ca,si. -
"tcbRxidfid de Iss prod'icbós inariuf^.csTfcuxBdos que .consume y
no dispondría en su torritorio ,de otras instalaciones
que las correspondiente a a. los ía,boratcrios científicos -
y la.s actividades terciarias,las importaciones de bienes
las pagarían con los beneficios de la 'i'x^ustria que hal,_—
brian instalado en todo el mundo, controlando el canitai
y la tecnologíac . v
La. tendencia orienca a los capitalistas a ser básicarientEe
rentista ae sus inversiones de ultramar,cero su seguridad:

,  e2a.gtf.,contF.r con una poderosa fuerza armada , y por lo- V
tanto con una importante estructura industrial en su te
rritorio, creándose una nueva contr.adicción que genera un
conflicto permanente, puesto que los oblig.a a especiali^
zurde en la producción de annas cada './ez más destructivas
y sofisticadas „
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Hasta ahora nuestro patrón de crecimiento se ha sustentada
en un s ctor exportador que depende de la minería y el pe
tróleo principalmente, seguido por los productos agrícola,s
^ pesqueros, en función d.el cua,l se creó un sector indus—

dentro del modelo de la CE?AL de la "sustitución de
importaciones", que sólo alcanzó un tamaño medio debido 'a

í. su dependencia de- di'visas extranjeras para importar maqui—
naxias, equipos, insumos y tecnologías extranjeras, aparte
de sus otros defectoss deimasiado capital por puesto de tra
bajo, centralización excesiva, producción dedicada al 10^
de la población con inó,s altos xngresoso

El finaneiamiento se basó en tres fuentes;
; a) el ahorro extemo convertido en inversión directa de em

presas extranjeras. .
b) el ahorro interno del Estado y del sector privado. '''
c) el ahorro externo proveniente del sistema financieVo in

ternacional.

-Estas tres fuentes estuvieron interrelacionadas, creando -
un carrusel financiero; la inversión extranjera alimentó -
•las exportaciones, al mismo tiempo las empresas foráneas
repatriaüan ganancias, depreciaciones'^y^myllties, - de modo
que el equilibrio o desequilibrio de la balanza de-pagos,
dependía de estos flujos de las importaciones de las raaaui.
narias e ínsumos industriales y de alimentes principalmen
te. Cuando existió algún de'ficit en la balanza de pagos, -
se recurrió a,l endeud-amiento extemo.

Nuestro país debe buscar su inserción ventajosa "en la nue
va división interna,cional del trabajo^ esto debe ser pro
ducto de una decisión nacionalista concionte.
No debemos permitir, como antaño, que resultemos inserta^
dos, en la* división intemacional del trabajo por decisión
.de potencias extranjeras, y a su servicio.
•En el Virreynato producimos oro y plata por decisión y en
■favor de-España, ño de las masas indígenas del Pe:ró,
En el siglo p-asado, los descubrimientos del guano y del ■ sa
litre nos relacionaron con las corrientes del comercio in
ternacional y contribuimos a,revolucionar la agricultura -
del mimdo, pero eso, se debió a la decisión de comerci-an-^
tes europeos ,, más que a la volunta,d de nuestros gobem.an—
tes. Al final, las mayores venta,jas correspondieron,a los
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prestatarios y comerciantesj no al pueblo ooruano, pues «■
ios ferrocarriles construid©s con los recursos del guano y
del salitre, por efecto del contrato Grace, pasaron a mano
de los ac-'eedores ingleses quu los explotaron hasta 1971.
El azúcar, el algodón, ^a extracción petrolera y. la pesca-,
■crecieron debidó á empresas controladas directa o indirec4
tameht^ por el capital extranjero, primero inglés, luego
yangiuis . lo mismo sucedió en la

yra. elel sistema, financiero
gajais para, el pueblo peinano.
El fracaso de las reformas velasauistas nos
no ba,sta ccai expropiar sino cambiar la base

débil industria manufactura
transporte, dejando las mi-

poi? un nuevo patrón de crecimiento,

demuestra que
productiva, —■

Pa.ra salir de la crisis tenemos que dex'xnir los nuevos sec
tores que se convierten en ejes del desarrollo_nacional.

í-

Ante esta situación, nos encontramos frente .a dos alterna-
tivass , . ■ : - , /

r.Iía primera", seguir el camino de Taiwan y los enclaves de-",
. dicados 0,1 ensamblaje de artefactos elec;trodoinésticps y -—

•  electrónica, en general bajo la dependencia tecnológica y -
■  del cajiital de las empresas tronenacionales. Este tipo de

desarrollo fue posible hace cuatro décadasi Su éxito se b^
sa en la creación de una industria con capitales, raaguinaíi
rias, ins-umos y tecnología procedente de los países desas^^
rrollados, que producía con bajos costos debido a, varias -
razones; ínfimos niveles de vida que permitía remuneracio
nes muy inferiores a las de los países desarrollados, ba-^

-,,,Jas tasas de impuestos, políticas liberales respecto a las
importaciones y. exportaciones y libr.e disponibilidad de di
.visas; nula restricción respecto a la contaminación amblen

- tal; resti Ingidas leyes respec-t?o a los beneficios sociales
y -de protección al trabajador; prohibición de sindicatos y

•  restricción máxima-de otras formas de colectiva de
.  la,s remuneraciones y los beneficios sociales, .

El módelo funcionó con relativa eficiencia por un. tiempo, -
pero la crisis mundial que trajo consecuencias políticas -
proteccionistas en los países industrializados, que eran -
los principales mercados de esta industñia, limitaron-^s .
posibilidades^ de reproducción. , / , . '
A esta Circ-unstancia hay que añadirle tras f aetones que, -—
entorpecen el desarrollo del modelo; el mejoramiento relrw-
tivo de los ingresos acabó disminuyendo la ''-ventaja compa
rativa", en cuanto a las remuneraciones lo mismo que el ^—
avance de la B.utomatización; la creciente" necesidad dé di
visas-para importar insumos, •repustos, maquina.rias y tecn£
logia se está cpnvirtiendo en factor limitante; la novísi
ma tendencia industrial -a mantener ' "stock cero" hecho favo"
rabie a la producción de conjuntos, partes y pieza© en el""
propio país sin tener que importarlos de países , leJanos.
Esto deriva en qüe los ciclos de obsolescencia comercial -
de los productos son cada -yez.más cortos, lo mismo que los

-.ciclos de inversión, dificultando estos hechos la adapta—
ción al mismo ritmo de IcS, industria de los enclaves.
Como el ingreso per cápita peruano actual es mucho más áí
to que el de Ios- enclaves, cuando empeza,ron su experiencia
p^a implantar el modelo se requería úna brutal disrainu——
ción del ingreso de los trabaj,adores, aún, por debajo de lo
qué ya^^con ignó la ,crisis que arrastrábamos en los últimos
diez años, teniendo que eliminar por consiguiente la legis
lación social, y la organización sindical, . .
/v' ' : ,.//■
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S6lo con mayor miseria , hambre y desempleo sería posible
la implementacián del modelo, y esto, siempre y cuando los
.grandes paxses capit'"^listas abandonen sus políticas proteo
cionistas, lo que no paxecé posible ,da,da .la reciente apro
bación de la nueva ley de comercio- en los Estados Unidos,—
■que acentúa el proteccionismo. ' . " • " ^
La segunda alternativa sería la de ubic-'imos en la tendeui-
cia Po que se establezcan en el Tercer Mundo las ramas pro
venientes de la primera y segunda revoluciones industria—
J-Qs# Coincid.GiT.'t811161113 6 el Peni sdlo es poiuencic^. p^roductivo.
mundi.al en dos sectores, económicos; lá minería y la pesca',
de modo que nuestro patrón de crecimiento debe consistir
en la combinación de ambos hec-hos, estimulajado lo más posi
ble., evitando IcO,- depredación- la extracción de nuestros mx
nerales y especies .pesquerausC2)teniendo como objetivo copar
una parte cada vez mayor del mercado mundial de estos bie
nes. Pero a la vez hacer lo posible cor:'darle un mayor va»*
lor agregado, procurando trensforma^^los en productos manu
facturados de consumo; -
Una propuesta de este tipo enfrentaría intereses interna—»
cionales que tratarán^de frenarla . Estas ventajas, bien -
utilizadas, las podemos eytender a aquellas ramas indus-——
tríales cuyo,costo fuhdamental es el de los.insumes. En ——
aquellás ramas, cuyos insumos. vEn a.quellas ramá.s cuyos insu
mos más importantes son el zinc, el cobra, la'plata, el --.plomo,- el oro, y otros minerales reqqeridos, por las indus*»'
trias superadas por los avances tecnológicos, no hay qué -■
de jar de lado que. esos misraos-^q-vonces deseuisren nuevas a—
plioaciones,
La limitación clave consiste'en las barreras proteccionis
tas contr%.:lo:s. productos manufacturadós,. aüñqüe las pro—

,pias nontradicoiones generadas al interidr de los países -'
capitalistas avanzados que aban.donan la producción -d-e va— ~rias ramas entera,s de^la industria^ los-obíiga a recurrir,
pese á.-tod9, los pavxses que producen ese tipo de produc
tos' que. siguen siendo necesarios para el eroceso próducti-
vo en- su conj-unto, , ; ,

En cuanto a la minería, no metálica podríamos establecer
grandes fábricas de _ cemento, . cal, yeso, vidrio, dada'la.---
abundancia dé yacimientos para esta.s a.plicaniones.
En t?mto pe nos convirtamos, en importantes productores de
petróleo, no podemos pensar- en industrias petroqúíraica..s —
en base a este producto(3)Pero si podemos, organizarlaá en
base a la extracción del gas no asooiadp descubierto en —
la selva, central, oóntribuyendo a un.a real descentraliza
ción del país.
En cuanto a la a.gricultura, hay que reestructurar los cul /
ti vos, evitando que se siga usando agua. a. costos tan ele-'
"vados en oasis creados por el hombre en los valles coste-'
nos dedicados a la cana de azúca.r y arroz. Preferible se—
rúa dedicar estas tierra.s a cultivos que requieran mucho
menos agua, introduciendo nuevas tecnologías de riego,—
Con esto se podría aumentar' el área de cultivo sin neqesii
dad de nue'vas y_gigantescas inversiones en desviaciones úe
la vertiente oriental o en costosas represas de almáeena—i•
miento.» ■

En cuanto,^ a, la agricultura, debe servirnos para lograrj feo.—
mo en las antiguas culturas andinas, el autoabastecimiento
de alimentos agríccilas y pecuarios, mejorando la infraes—
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tructura y-aplicando tecnologías adecuadas cue permitan resc»
tar avances perdidos de civilizaciones anteriores, . o ®omo'in
sultado de la eyperi-encia acumulada por las nacionalidades a-
ihazónioas, y corabingrt^los Con los aportes científicrs actualea
La combinación de diferent es pisoso ecológicos y su uso ra
cional y_planificado nos puede permitir diversificar los cul
tivos. e incluso producir para la exportación.
En la ganadería de auquénidos es improfcindible mejorar la -
tócnica y redescubrir sus potencialidades, que nos ubicarían
fácilmente como productores casi exclusivos de tejidos y con
fecciones valorizadas en el mercado internacional.
De la misma manera, desarrollar la producción de la fauna na
tiva amazónica a travós del establecimiento de 200 criaderos.
En las zonas de selva, hay que aprovechar integralmente los —-
recursos, convirtiendo al bosque nature.l en un bosque cosecha
ble, manteniendo su delicado equilibrio ecológico,.  _ ^ intensifi
cando el cultivo de arroz, maíz, cacao, y cafe. En este álti
mo producto, disponemos de áreas mayores que las de Colorabia7
que és uno de los grandes exportadores, pero que, absurda.^ e
irracionales disposiciones han impedido a nuestro país que es
to se^desarrolle, llegando los gobiem.ps'peruanos a emprender
campañas para restringir el cultivo,
Futuro semeja.nte tiene-el cacao y otros ahora no comercializa
dos; un caso que no debe ser soslayado por su valor medicinaX
y su uso- cultural és el del cultivo de la coca, que ahora es
en la práctica nuestro principal producto de- exportación.'
En lo referente a nuestro mar, este sigue siendo el más rico
del mundo. La anchoveta hn sido suplida por el jurel, la ca
balla y la sordina, especies que se dedican a la pradúcción -
de harinas y aceite de pescedo en vez de emplearlas en el con
Sumo humano directo, ya sea fresco, congelado, en consservas u
otras variantes.

Además existen variantes de peces-comestibles a- las cuales se
les debe procesar y comercializar, racionalizando su aprove -
chamiento.

Igualmente, podemos desarrollar la ala o ra incipiente maricultu •
ra así como la piscicultura en las Vastas fuentes de agua e -
xistentes en nuestra amazonia, multiplicando los criade-ros de
langostinos y otrar especies, que en países vecinos son pro —
ductos fundamentales de exportación. Esta cri-nza artitfficial '
puede muy bien realiz&rse en la sierra y en la seiva con di -
versas especies, muchas de ellas exclusivr.s de nuestro medio
ambiente, . '
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•VIII6 PROPUESTAS FTODMENTijCLES DEL PROGRAMA REVOLUCIONARIO

Ú. Por un gobierno democrático, popular y antixaperialista en camino -

al socialismo. Por la organiaaicon democrática de la sociedad y
del Estado. '

r■ :.. .; I
C.<í:-,

■\f:.

• íí'

La organización de un nuevo podér político del pueblo organizado -

' significa 8

La democracia del pueblo basada en la autnomía de las organizacÍ£
'  : • nes sociales y populares como sustento del autogobierno de iaasas,

"  ■ a través dé Ici organización de los factores de expresión de. la de

.  í ' mocracia directas asambleas populares, frentes de defensa, conse
"» r'V", T .

jos de productores , comités barriales, etc.

La organización de una estructura gubernamental popular.demccrá

V ;.í -" Vx;: fi. tica y descentralizada 8

^  a) Asamblea iiacional elegida .por el Voto universal' que cumpla

■sfxx:, m
.  'J'.' T.'

funciones legislativas y ejecutivas, integradas haíta ert una

tercera parte por delegados de la asambleas regional2S y de-

.. las organisaciones sociales. Todo los diegados del pueblo
están sujetos al principio de la revocabilidad.

stablecin\ianto de gobiernos regionales que dentro del esta-

li

uo unitario rijan el destine de sus respectivas regiones, --

las cuales deben ser determinadas de acuerdo a .criterios hiá

tóricos, económicos, etnclógicos'y culturales. •

•'.b'
..

Las asambleas de los gobiernos regionales, con funciones legis

lativas y ejecutivas y con represntacion de las'organizació
nes sociales, serán las instancias fundamentales de la des

centralización efectiva del poder estatal. Los poderes regio

nales tendrán participación en la renta generada por los re

cursos naturales, en consenancia con la planificación nació

nal. •

c) Transformación de los gobierno municipales viO verdaderos ó_r
ganos del poder popular local, otorgándoles atribuciones y .

competencias para planificación concertadamente el desarro
llo económico que les corresponde deliberar y normar, desi£

nar jueces de paz, mantener el orden público y todo lo reía
tivo al bienestar de sus comunidades ya la prestación de

servicios básicos5 institucionalización de las asambleas -
populares de los órganos de distritos como órganos efectivos
del poder local.
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'■- r- ' : d) Poder judicial emanado de la volunt'ad popular y sujeto al con
■■:'#■■•■ " ■ . >.■ . ■ ■ ■ "-ít ■''  trol del nuebloj que permita que la administración de justi- -

^  ca san gratuitas' ágil y eficientes descentralizado su ejercí-, 'ivi
■ ^ . ' '. ■ i. ^.  .:io y derivando competer. :las a las organizaciones democráti ~ '

. .. -i
^  ■" cas y al-poder municipal^ ^ >

La nueva justicia debe recon-lcer el pleno acceso de la mujer
>,v, _ a sus derechcs jurídícoSs eliminando cualquier . forma de de^

-  . — ' ' ' ■ K'} ■
criminación , Además el castlgt. impuesto a Un ciudadano ^

'  ( ' - ' ' * . ' <1"*^ haya violado la legalidad democrática tiene como objeti-
■■ ■ ; r -íT/-* Víi?»-r'f--í/^iiT !ía-v- ril í1í:iK-i«r«n£iT-»t-.:ji a In r*r*T'T*TÍO'"li-TÍ/'1o a:.,-;  vo rearticular al delincuente a la socíedads corrigiendo el ,!:■ , •

[;■ ' -í . Víj' /; ■, delito medainte la'producción-y la educación. í! t " '
■  . ■ „ ■ ■ -■ ■■ ■ . ■ - - . í:.

-  ' 'is-" . ' . . . , ' - • ' . 1 'vr.. '] ' ■ ■'■
f-/ . ' : ■ e) Fuerzas Armadas formadas por ciudadanos con pleno^ derechos . t,' J.p' ■

'' •
'•

políticos. Integradas a un nuevo concepto, de la defensa y la j-

r- ' % movilización nacional, basada en la transformación revóluclo
•  • j, . . . . .i ..-•-.y

narla de la sociedad y la construcción de un nuevo orden poli
.  ■ ■ ■ • ■" -

■ # tico como eje de la seguridad nacional y la Integridad terri -

í-f" • '• ^ : . , ■■ > torlal. Participación organizadas del ' pueblo en el raan-

Fr
'  ■ • tenlmiento del orden interno, la soberanía y la defensa nado: i' ■:! ■.7-

-T y nal en milicias populares. Servicio militar democrático sin : >
■  -'V i:

t: discriminación alguna"
-••iS

^  f) Derechos políticos y Civiles que garanticen la democracia pa
j-g el pueblo, libvirtad d., .expresión, reunión, y de organiza - . -

-- clón social y política en el marco de la legalidad del nue-

VO estado. . "v ■ ^ • ' -'{v' }
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Promoción de las exportaciones de los productos agropecua —
rios peruanos, estimulando su industrialización para incre-:
mentar su valor.

^y.' -í

.  H/,'

S  '

ú. .- : >•-*-
-,\í"

y-

/V

....

■'■ ,^SÍ- ¿y:

..f .

:  ■ -/ í.

#í-.
4ÍÍ*.

■E^>-.-Vr •.■- -

y.

il'y
t- ■ .

Por un. desarrollo económico libre del yugo imperialista y mo
nopolice en función de las necesidades del país y de las masas po
pulares bajo el control de Iso productores organizados.

La nueva 'política, económica debe encarar la solución de las crisis
ciclicas del capitaliaiao en base al control de nuestros recursos —
naturales y del excedente social por par :,, del Estado, basándose
en la planificación unitaria y descentralizada de la,economía , -
en la eliminación dé la concentración_^monGpólica de la propiedad-
capitalista y diseñando políticas que vayan limitando las le
yes del mercado en función del desarrollo global de las fuerzas -
productivas.

En ese sentido el mercado dejara de ser el rector de la economía
nacional sin qeu ello deje de considerar el papel.del pequeño y ipo
niano capital privado en el desarrollo del país -durante un. lar
go período histórico.

Las formas de organización de la propiedad serán principalmén
te las qeu el Estado organice en,los medios de produción priorita
rios para el proceso de acumulación y la promoción de empresas au
togeationarias, comunales y cooperírtivas como la alternativa dé ,
organización de las demás unidades de producción.

Esto supone s , ^

a) Acakar con la dominación imperialista y la'de sus aliados na
tivos control estatal y social de los monopolios que están-. •
concentrados en lt^ explotación de nuestros recursos

•iiaturales, en la gran industria y las finanzas.

c . >< .

. -%■ .i-i

b) El tratamiento al capital extranj,ero se hará sobre. la base--

de concesiones temporales en función de los intereses del -

Estado Naional, garantizando nuestras Soberanía, en áreas

en las qeu no estenos en condiciones de invertir, exigién
doles al más estricto respeto de los dereháerechos laborales
el equilibrio ecológico y evitando la contaminación amblen

tal, garantizándoles utilidades sobre la base del beneficio

recíproco.

, Í: •- c) Nacionalización del comercio exterior. Control-y disfisca

.í-- í: lización por parte del Estado de los centros de producción

.  . > A- . -•

ts' i.

■ í - A.'
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i -»->
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d) Reconocimiento de que la deuda externa es pagableimpagable —

o? impuestas por el capital financiero inter . '
,  nacional, Aplicaicon del principio de la corresponsabilidad

en la solución de Iso problemas y anulación de los créditos '
probadamente fraudulentos. Fomento al frente latinoamerica- ' .

iíb'."' ; _ no de du deudores.

b^'.i

r 5

- "V :v::b
t/y -.v.

y. i'i?
u:- -3?^

'  « . ®) ba reestructuración del desarrollo irduatrial, reinsertándo-
,  lo en la división internacional del trabajo, ligándolo a las

Í .V , ; - : ? ; necesidades de las masas y con un decisivo rol Ae los traba
jadores en la gestión; reestructurando mecanismo de la comu-

A-

'  nidad industrial.

f) Planifieaicón descentralizada del desarrollo industrial, pro
1. moviendo ejes de desarrollo en función de los recursos de las

regiones, qeu satisfagan las necesidades de la población y

CDI - LUM
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'' j '
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;,- .?■
'^;.Kíí, .-i-V

viendo empresas comerciales a cargo délas organizaciones -

da base, de las empresas autogestionarias yde los pequeños

empresarios^privados , eliminado los monopolios privados.

• VV,. :.•

i)

/-I,' ,

Nacionalización. Estatizacion de la Banca Privada Comer --

cial y de las finnaieras y fortaleciendo el. sistema finan

ciero con la participación de las organizaciones
de los productores en su gestión, haciéndolo funcional al

nuevo desarrollo industrial e y al proceso de .regionaliza-

ción y descentralización de la produ:; 'i5n. Racionali
zación democrática y nacional del sistema financiero.

j)

■ ,#

i.'
-  V ■

Desarrollo de una política antiinflacionaria basada, en el

aumento de la capacidad de consumo de las . amplias masas,

elevando los. sueldos y . salaries, congelando los artícu

los de primera necesidad con precios de refugio para los -

productores agrarios y líneas promocionales de crédito -•

agroperuario. Creación de Comités Populares de Control de

Precios.

■I . I,.

3. ' Por una Política Sodal que garantice el bienestar popular, la re
valorización de la mujer, el niño y el anciano y el pleno empleo

i

.  • ■ i, . ru

t'"
•» . •

1.

Una de las tareas principales del nuevo Estado democrático y popu

lar tiene qu ser la de solucionar el grave problema del desempleo

y la marginación del trabajo productivo de vastas capaz de

ciudadanos condenados a condiciones indígenas de sobrevivencia o

.  simplemente ala hambre, junto con sus familias. Por ello, la po

lítica de . control estatal y social como meta conseguir la

redistribución de 1^ riqeuza generada, reestructurando el gasto -
público en favor del nuevo desarrollo industrialí agropecuario de

manera descentralizada y en consonanciá con los planes regionales;

Para ello es necesario
V

a*

■ ■■--■■ fe.
•.-.'■a . i-.'

H
■■

..

■ A

J

■ t.-..'

.. .f.
■ : i,
'  ,<•

Diseñar políticas de reactivación dél aparato productivo que

combinando tecnologías adecuadas tengan como meta garantizar el

el pleno empleo, priorizando las actividades industriales estra

tegicas, las obras de infraestructura necesaria para el desa

rrollo nacional y promoción de inversiones en proyectos pequ£
nos y medianos de corto plazo de maduración.

'tVÍ .,:;Jj -

i-
■  V'-

V.'

-y • . -'..v • . v.,^ .
■  . f' • s . .

.. '■•k Ér
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. v,: ' ■■ V "vr ^ .■ vr;: > - • . ■ Sv,-, ?■;- ', _' : -v " • •?' V. , • , ■ ■ ■ : ■ ■..■■■ ■ -■ , • • ' • • . .rv^K

.-í-' ■*>.■'•. •• - . . V - • '•'. '-i- ' '"- i

;•■- ■; .. .'■ -. • ■ ■ ^ , , ."Vi' ~
:■

>  : Ocupación obligatoria én tres turnos en actividades prodüc ' ' ; G
tivas estratégicas y alta intensidad efe ocupación de la ca ' r

:■ , ')v: - '"■> ■^'v; . *■ . r ' ■ • -i-
i' - ¿ • pacidad instalada existente» Estímulo a opciones tecnológi

vV. ;V' ' '. * ■ ■ ■
. ' r- 'A > naa 'ír\t*ior\c!-iiTQC! o-n r^r\-nr- ^ t . ^ - V' ;■ . cas intensivas en mane de obra, , • . ^ ̂ ó' ,í> '. i-

■  ■ ..'V
í- 'bi

:r:: "I '
/ ■li* 4'.r . c» Promoción técnica y apoyo crediticio al campesinado parce— c ; ~ ,V-''

.  - " lero, comunero -y cooperativo, promoviendo la artesanía ha ■= .. ■ .s  ; « V — ^ — j yj.víuiuv j-ci etj. uiiaciuj-a. ua .i,

í,'. ' cia formas de integración económica mas avanzadas en el am -í' •'■%"%} , = '. « .,.^^.l.u,uu wv, a.iii.i6i.a.,.xuii c«_uiiomi»_ci lucia civunviaua» eu ex am ' -v'-- " i-
^■''. •■ ■ ■ .V- -'/.■•ií'. _ ' 'óí,. ' . 'V'.'íV"~  'J',. : V'.-?5" .-V?. bito de la producción. ■ ^ , O.' "-"VW .:^.d ^ . . . - .». . ^

\  . Vr''í. ".'.-Vw/. ' yy ■-
■  Vv - -■"i.-r. . .;.yí ■ . ̂  - . ' . V »

Mí

■ . .V® • 4» participación organizada de los trabajadores en la propie- ' ' 'i---:
■  ../n - , • " ■ - _ ..' '^■■SíV- Mv;»-

.'■• • .'. .' c\^i^ \7 ere» C! ̂  "4 ^T> T tííS -í i-r W» ^ J 1 .X. x, ^1 ^■
cnoneral-í^-ici^n ■ . • ■ ^ ^ ' ' ' ' ó
dad y gestión de las unidades productivas, impulsando el — ,
cooperativismo.

■»

e« Garantía de estabilidad laboral y respeto pleno a la orga— * >S-> .'

nización autonma de los sindicatos a la negociación colecti í sM-M ¿1
,gf. ■ . va y al derecho de huelga. Plena cobertura del seguro so— ■ - *.i •.

i  ■;-
...a

'.4'' cial y protección al desempleo. Plena gatantía del derecho
de jubilación, sueldos adeci

pensiones de los jubilados.
■  * • ■ ' ■ ;• . jubilación, sueldos adecuados y reajuste automático de '

fe?" -r , ■ f. Establecimiento de una escala móvil de salarios en función ■ . s-
^  .i-

i/ M *" ■ ' . .del control del costo de vida. ■ '

"  •. ■ 4 . ►,..a.. .. . . ̂ Si^ .

■-■/V

( ríi-
i  . .. : ■ ..: • . . . . .. :^í¡!

■■■ --V •■■i." ■
;M.. -f; . ■ 8" Programas masivos del Estado para garantizar la educación, ' .
-  ■ ■■f.'^  .^ - la salud y la vivienda, lo cual supone i

''hé-
- Asegurar el acceso de las grandes mayorías marginadas a • ' M

V';

í""Í'í¿*ÍÍfí"?/E'"'^ servicios educativos, garantizando una educación en',ví
rv. -r;ÓÍí . vinculación con el cambio social y orientada hacia la

•  9f.

producción, respaldada en todos sus niveles por programas
de alimentación , salud, vivienda, vestidos y recreación,
que "permita a los educandos desarrollar sus potencialida

.  des o integrarse a la construcción de la nueva sociedad.
.  - . .. ,

jk:
.»» ' reconocimiento de la educación popular, la autoéduca

clon y la capacitacióñ. El derecho masivo a la alfabeti
.aci6n. . _ . . . .

'  :í_í: Por una reforma educativa sustentada en nuestra , idnnti — •
nacional y por el derecho a ser impartida en el idio

vr- *

ó' .í;rv .. ma propio (bilingüe)
iS;;-: ígí., ■■ ■ -- .

:':'v o . .'Vi'.-- ■ -' . " v ■ ■
*■ «,' : " ■ ■ ■ ■ ■' ■ ' ■

ó- la vivienda se .trata de organizar un Programa Naciona í' M
IMÍ: M .• Mií' M- ^ . nal de-Vivienda destinado a mejorar, las condiciones de

■' ■■ . . :

,V.

t-
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■£^
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"S^r-

v
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^viüa, a destugurizar y modificar ia calidad habitacional,

promoviendo la construcción masiva de vivienda mu.ltlfaini*

liares. Los alquileres no serán mayores al 10% de los -

ingresos del trabajador y se creará un Banco de Tierras

para el manejo de la-expansión urbana planificada.. .

-í.

* ' ■" -i- -< ..- -■ a ^ I ■ ■» - ' -.-.i- ' ' r , ^"V''
"tW- ; . . . ■ ■' i - ■ ■ >'• • •-'.v'" -•'» /■ • • • »

í^í; ~ l-os servicios de agüa y desagüe," alcantarillado, luz, ma
i

r'M.:

; • ==2i ■
,: i.

, ■ .,v

r ';■■
'4-' .

nejo de desperdicios y otros de infraestructura urbana,

serán completamente gratuitos. Su desarrollo y habilita

clon permanente-estarán a cargo del Estado, los gobiernos

'regionales y los municipios. :

¡M

■  F

Defensa de los derechos de la mujer como, trabajadora, madre

y ciudadana.

P^
fe>^

.  Eliminación de la discriminación a la mujer, logrando su

■  ' plena integración a la vida del país. Superación de la su

bordinación económica, social, política e ideológica de la

, mujer en la sociedad.

f
*y «•

;»»■

'-.e

-ta"

r  Incorporación masiva de las mujeres a las ,tareas de la re-
. . . - . • * * • . . '* "

;  volución, por constituir un factor determinante para la . . ,

forja del poder popular y-la construcción de la nueva so -;

cicdad. V

s.

í*"\ ^ *

V.t'/
;F"«' ■

yi? :
-"%■

í''.>
P'í '"íá'i

.. ' ^'Fr■>?v
■  ■-.v- ■ v'é-

-

í ■.

Solución de los problemas específicos de las mujeres, por

el desarrollo de condiciones económico-sociales que asegu-

■  ren una verdadera igualdad de oportunidades, aspecto que

no sólo atañe a las mujeres, sino a toda la sociedad, ya

que la emancipación femenina no será el resultado de una -

"  lucha contra los hombres, sino de la lucha del pueblo por

1  una sociedad nueva, donde se elimine toda forma de opresión

y discriminación.

-  ror la socialización del trabajo domestico, logrando la pie
na incorporácicn de la mujer al trabajo productivo, lo que
supone igualdad- de oportunidadsq y de remuneración y -
creación de condiciones que viabillceii su trabajo. Guarde

•rías y Cunas infantiles que habiliten el acceso al trabajo
femenino, sin limitaciones por razones de sexo, edad, mater

nid.ad o numero de ' hijos. . ■ '

if -

■

' AfMi.- laoív
~ v»»- .

•fX

■>' •

-  Derogatoria de leyes y pol£iicas institucionales que mantie

nen vigentes formas de discriminación contra la mujer.
Cumplimiento de los derechos laborales de la mujer trabajado

".aS' -CDI - LUM
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■;.,xa¡i derecho al descanso pre y post natal, derecho-de lac -
'"M,

:  , -tanda y cobertura del seguro social. iCapacitacion pa
^  .1^

•,v<!í ,V. • ra el trabajo, de la-mujer, en todas las profesiones, ar- . >■ / . ■

\ tí tes ú oficios d a cargo del estado. ' -

Promoción a todo nivel de la lucha contra las diversas mani

'  . v''-'
.i-V ' ' .*'-í

festaciones del machisrao, las que constituyen formas de 8£ . ^
brevivencia ideológica reaccionaria, inaceptables en una >

)C

nueva sociedad. Inversión de recursos del estado en el -
' 'M- - ■ ■'* • apoyo a la familia popular, especialmente a la madres aban y:

% . ^ ' donada, creándose condiciones-para su incorporación a la
■ tAf. •

S\

k  "'I;

.íív - 4
" r* '

^  'i

producción. Que el cumplimiento de las funciones materna-
-  c J1J _•! ' i ., r-í*les y responsabilidádes familiares se asuma con el apo

I

yo de polCiicas de estado orientadas al bienestar de la " ,

mddre de modo que no se tornen en obstáculos para la reali " i,' . 3
.  . , . -y

I  Q ^ r*\T> •••o fj T vi ¿a 1 o *vm t 4 <r» YA/n yl4,4*ar» lo 4 _ - fc:zacion personal de la mujer. Medidas contra la patemi- d

•  ' ' dad irresponsanble y el maltrato físico y moral a la láujer V-

'  o á loo hijos. ■» !- 'Ci
\  'V:

•> ' ~ Pleno derecho a elegir y ser elegida en todos los órganos

•f' / de decisión y dé poder. Por el cumplimiento práctico de
•- '• "t.

f* ^ ' esta derecho. Promoción y auspicio consciente de la part¿
cipación política de las mujeres.

■  1 * - "•

d . C'.íí

•VVc -  Impulso de mecanismos específicos de organización de las -

f; mujeres revolucionarias que contribuyen a la organización
y movilización política entre las mujeres, a la identifica

,  ción de obstáculos para su emancipación y a la determina -

-V ción de sus intereses; los que no serán paralelos a la or- .
-  . ganizaciones populares o a las organizaciones específica -

,  ' mente femeninas, sino instancias de promoción del trabajo
«  ■ - político entre las mujeres.

vv ' - "* Coeducación generalizada, eliminación de la discriminación

^  ' v " „ 3.a mujer en Ips textos escolares, incorporación «n los
-jjpjh* : ' y contenidos educativos de los derechos de la mujer.

.  Derecho a la planificación familiar , reconocimiento del -

derecho de las mujeres a decidir sobre sy su capacidad re
productora , . Despenalizacion del aborto.

:

-r-í''

í  ■ - ■ ■ ■■ ■ . ■
í-t Transformación de la vida cotidiana haciéndola realmente- igua

litarla, democrática, integral. Defensa de los derechos de
,  los niños y d los de la tercera edad.

-  Por una familia de nuevo tipo, sustentada en el afecto y
en una nueva moral de productores. Cuesticnamianto de las

Ss

• ^ ••

'

t  • / ■ ■

'' K .

:  >.-4 -
-í^

H

'  V • '.,V

" /.;f,

.  ■ V ■ ■ ■ : ■ ' . ■
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■■ -.M' . //.■ concepciones y prácticas de la familia tradicional, carac- . _

'í-

'  ■

•  • ''

-.■'1 ■

í->-
'i;

Sy *"^ 'i .

'í-í-'í;.

■' .r. . •■ -•

■:f .r

.v-|>:

- Derecho a la yida y a la protección plena de estado en el

caso'de los niños. Erradicación di definitiva de todas las

forillas de explotación infantil. Protección integral de sa

lud gratuita. Por una educación, vinculada, desde la mas
tierna edad al trabajo, orientación vocacional produc

^ tiva a los niños y a Iso jóvenes. Impulso del deporte,las
artes, las ciencias y la cultura. Por una formación alterna
tiva de las nuevas generaciones, qeu que cambie los roles que

que discriminan a la mujer, elimine contenidos raciftas, o
individualistas. Educación sexual desda la infancia. •

/■J

Seguro social, condiciones remunerativas justas, ocupación
•laboral acorde a su edad y derecho de recreación para la

tercera edad, . Reconocialento al desarrollo de una vejez -

digna donde la sobrevivencia esté asegurada por el estado.
1-;

4.

■  \ ■
r, , p.; v - -

'• ; v • ;

Forjar nuestra identidad nacional, democrática y de masas enraiza
das en nuestra tradiciones y abierta a los avances de la humanidad.
Esto significa redonocer que el Perú es un país andino, pluricu^ :

tural y multilingpe , lo que nos lleva a forjar la unidad de le

diverso, promoviendo lo mejor de las principales vertientes, andi

na , amazónica, mestiza y criolla que conforman nuestro patrimo -

nio heredado, buscando su integración democrática, respetando sus
particularidades. Ello supone igualmente la necesidad de brindar
igualdad de oportunidades de expresión cultural en toda la -

extensión del término e a todos los habitantes de nuestra Patria,

sin discriminación de raza, sexo , «redo político o religioso.

La asimilación de la cultura que no's viene- del exterior debe ser

hecha en forma crítica y creativa, de manera tal que los aportes

universales puedan promover nuestra propia identidad.

Pó'lítica exterior soberana, antiimperialista, latinoamericanista,•

no alineada y solidaria con la lucha de los pueblos oprimidos.

Toda política exterior revolucionaria, y también la del Parti
do, deberá tomar en cuenta además de su expresión internacionali^
ta, dos elementos centrales : por un lado ser una herramienta fun

•ó'v" ■ ■ ■ ■?:

•f

' /-'tí

.  .-terizada por-la dependencia económicq de la mujer, por re-
. laciones autoritarias de los padres con los hijos y por la

desvalorización de los ancianos. Mayor énfasis de la res

ponsabilidad del estado en la vida de las.n«Hvas y las vi£

jas ganeracione#, Por una moral solidaria, disn distinta ; ■

'  ■ del individualismo, basada en la fraternidad, la moral del
r,

alma matinal,,

• .-Vd'

1-
V

A-
«■

%
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■M:-k damental, en el proceso de acumulación .da fuerzas internaciotíal, y

•  . por el otro, ser-palanca importante para el desarrollo y libéra -

ci5n definitivos de nuestro pueblo. Por ello, la política

j; r .,s;; • . " exterior que; llevamos a. cabo deberá ser flexible, buscando ampliar
A > * - -v. -

-1^ * nuestras alianzas internacionales, especialmente con los partidos

^1? revolucionarios de los países frontarizüs, movimientos de. libera

1'

■  , . ■ ,?s

,  • ción, países social itas y el movimiento socialdemocráta. Asimi¿ vé-.: .
'■ "mes, no Alineada y no bloquista.

Da otro lado; servir al proceso de desarrollo-y liberación de cam

bia en la econocáa internacional, de revolución tecnológica, y

'  donde'está en juego nuestra viabilidad couio nación, ■ = 3' '" ^
;1. Ello implica el ejercicio pleno de la soberanía nacioal eflfdefen-

sa de la, integridad de nuestro ' -territorioí en la gestión y -
^  control de nuestros recursos naturales, incluyendo el derecho a •<'

la nacionalziación y en el ejercicio democrático e independiente >

.f.v.j' " . de. la gestión diplomática,
hna política exterior de estas características supone t v

'a) El respeto a los tratados internecionales . •

b) El desarrollo de und política de fronteras que fortalezca núes .

'  ; -é - . tra soberanía e integridad impulsando proyectos socioeconómi-
eos de asentameinto humano y promoción de población en las -

- -'Iv . ^ ; regiones fronterizas . ' así como también propuestas de inte- -
vé ■ \ í_ gración binacionales., no solamente a través del, Estado, sino con

é, ' tribuyendo a la * amistad y solidaridad entre las nacionali-
*  dades amazónicas, quechua y aymara que pertenecen a dos o

^  tres países, como es el caso de Im Ticunas (Perú, Brasil, Có
.  & ' loinbia' )., Bcras, Huitotos, Secoyas, Yaquis'(Perú, Colombia) ,

v..-* . ; .,T._ . . i ■ . • •

* . ■ ■ ■ quichuas, jibaros (Perú, Ecuador) , Quechuas, aymaras (Perú ,
' Bolivla) 1' ' - . ^

o?:

17
• •• ■ i \
•  .V'

4''
1

"i"

r., •

diplomacia del más alto .nivel con los países fronterizos
Vf 'é r v ■ o -■ con el objetivo de'crear üh clima de paz, confianza y respeto

j í' é'. 'í'; ^
V- * mutuo y favorecer la integración regional y de América Latina.

o --i

■ i . ü) ' La renovación y vigencia del GRAN, como opción política-estra
tegia, indispensable para la proyección latinoamericana de la

yM- ' ' 0'^ política exterior y para, la consecusión de una correlación dqé
v-í' ■ ' '

• ^ ^ 'fuerzas equilibradas en la región.

e) El logro de un acuerdo regional y latinoamericano de limita -
ción en la, compra de armamento para derivar dichos recursos

'Si •

lí? . desarrollo. Esto iñcluyb el logro, también, de.los.acuer 'ér ' y
't;. V . . . . . . . ..,dV:-,;V

dos sobre el uso pacifico de la energía muclear.

ÍJ0-
•• : . .-i'V

•  '■ vi .. r-.y ^ ' -Vá..' ^ \f\ r. -

V i,'"- V" . \ i.-.', .... ■--•'V-' .r - év ' •. .'.OíS.?;; 1^:;- ;• ' o.'t
-V,:^ ■ , . . .-A. .. ;.r ■ ■ jíCDI - LUM
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f) La vigencia y el ; , fortálecimiento de los organismos de in
•■ , tegración regional y latinoanTerícanos (GRUPO MDINO, SKTA, ato)
■/•"••' Al"- . ' ^/ ' , 61 increiíiento del comercio y la cooperación económicas finan

ciera" y política entre los países de la región. Asimismo la
reforma y reestructuración de la OEAj convirtiendola en foro

de las relaciones Norte-Sur. Por un nuevo concepto de segu
ridad regional cjue incorpore el derecho al desarrollo y al —
bienestar de los pueblos, desconociendo la '"protección" ñor
teemoricana a través del TIAR. *

».%/

í-:. rO' -

J'.'-
g) Solidaridad con la solución a la mediterraneidad boliviana.

h) Por una política exterior nultilateral, activa y dinámica en
^1 movimiento NQ. AL, Grupo de los 77 y en las negociaciones ~
Norte-Sur y en la,le lucha por un nuevo orden económico Ínter

nacional. /

m

i) Política solidaria nutua con los páises de América Latina y -
el Caribe frente a cualquier amenaza, presión o agresión ex
terna, política, militar, ideológica y económica.

j) Por una política exterior antibloquista que busque poner fin
al chantaje nuclear y a la carrera armamentista. Asimismo,
que' í'.yude a la distensión, al desarme nuclear, a la paz y al"

progreso de los pueblos.

k) Por el fortalecimiento de la ONU y demás organismos interna
cionales. Coadyuvar a que la ONU juegue un. papel importante

,  en la paz munduia mundial. ■ .

i

K-'

h ' 1), Rechazar toda política proteccionista de los EE UU y demás -
países desarrollados, planteando el principio de reciprocidad.

m) Desarrollar formas de cooperación Sur-Sur que pennitan acuer
dos entre los países del Tercer Mundo,

I

n) Por la búsqueda de nuevos mercados y. fuentes de financiamien
to en el Tercer Mundo,

. o) POr una solución pacífica y negociada al conflicto de,Améri
ca Central.

P)

/ if:'

Solidaridad con el gobierno y pueblo de Nicaragua en su lu
cha por la autodeterminación, independencia y democracia.

Rechazo a la intervención política, económica y militar con
tra Nicaragua.

q)

•r

•  i.
' ! S'

A- -

Solidaridad pon los pueblos y naciones que luchan por su in
dependencia y soberanía, especialmente El Salvador , el pueblo
palestino y su legítimo representante la OLP, los pueblos su
Sudafrica y Namibia, Guatemala y el Frente Polisario,

s) Nuestras relaciones exteriores serán con todos los países re¿
petando los principios de no injerencia en los asuntos inter
nos s la autodeterminación, la independencia, el beneficio re
cíproco y el pluralismo ideológico.

JjUjtSlitlámiákMm
CDI - LUM
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DE : SANGAMA
A  : CNO
ASUNTO : PL .N DE TR -íBAJO Febrero - Julio 8?
FECH', ; Enero 8?

El Departamento de San Martín tiene iina extensión de 52,509
Kn2, con una población (86) de 399,800 Hab. y una densidad
de 7»^ Habitantes por Kja2,
El número de Provincias es 9, con Tin total de 77 Distritos,

CUADRO 01

PROVINCIAS No. Distritos EXTENSION POBLACION \

Í-.SC'" Moyobamba 6 4,555.9 Em 50,556 Hab.

Rio ja 9 1,614.0 Em 62,326 Hab.

Lamas 16 6,081.4 Em 68,585 Hab.

San Martín 14 4,945.5 Em 88,612 Hab.

Picota 10 1,969.2 Em 21,576 Hab.

Huallaga 6 7,187.6 Em 15,196 Hab.

Mcal. Sáceres 5 11,999.8 Em 28,509 Hab.

Tocache 5 5,850.5 Em 42,057 Hab.

Bellavista 6 8,527.5 Em 25,005 Hab.

TOTAL 77 52,509.2 I* 599,800 Hab.

VER MAPA ADJUNTO,

El Departamento de San Martín conlinda con los Departamentos

de Loreto, Ucayali, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas.

Por su ubicación se convierte en un eje natural e importante

en la comunicación con los diversos departamentos de la co¿ \
ta, Sierra Norte y selva Baja, contando para ello con una i

red de carreteras unidas a través de la Marginal de la Selva#
Asi como por el Rmo Mayo y el Río Huallaga que desemboca en

el .baazoaas.

Ver Mapa adjunto 02

El 56.7 % de la población vive en la ciudad y el 45.5% de la

misma radica en el campo. Esta diferencia se rebaja con re

lación a la actividad productiva ya que un gran porcentaje

de población urbana ( más del 60%) se dedica a labores agro

pecuarias.

Entre las labores productivas de mayor dedicación se cuenta

con el cultivo de Maiz, arroz, algodón principalmente.

La coca en estos últimos años ha crecido considerablemente-

convirtiéndose a la fecha en un problema social ya que casi^-CDI - LUM
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todas las Proviacias de Saa Hartía esta* bañadas de cocales,

sieado las zoaas aás $aportaates las proviacias de: Tocache

Mariscal Cáceres, Bellavista, Huallaga. Exteadieadose coa

fuerza ea las Provincias de: Saa Martía, Laaas, priacipal-

aeate.

Hasta la fehca la política del gobierno ao sólo no ha podido

dar uaa salida viable al problema agrario que crece coa el

aarodolar, eacareciendo todo, siao que por el contrario exis

te ua contubernio encubierto de "dejar hacer j dejar pasar".

Dentro del campo agropecuario, la cría del ganado vacuno ha

decrecido debido a la falta de incentivos ea la región, le

vantándose ea estos últimos años la cría del porcino y de las
aves.

La carencia de uaa propuesta de desarrollo para el departa-

meato y la acción indiscriminada en el monocultivo y tala

del bosque, asi como la incipiente y aula producción agro-

industrial viene acarreando serias consecuencias ecológicas

climáticas y poblacionales, asi como divrocio con la industria.
El actual gobierno no sólo no tiene una propuesta de desarro

lio para la zona sino que mantiene la política anterior con

algunas modalidades con relación al precio de los productos

y otros incentivos, pero el eje de su política no ha variado.

Las diversas organizaciones políticas tanto de derecha como

de Izquierda tampoco cuentan con una propuesta trabajada con

seriedad, que se engarce a una propuesta de desarrollo Nació

nal, más aún teniendo en cuenta que San Martín es una zona
eje de convergencia de varios departamentos del país.

Las orgaaizaciones populares surgidas al calor de las luchas

regionales y campesinas no sólo carecen de Tin proyecto sino

que a la vez cuentan con una débil organización y dispersión

producto de la debilidad de los mismos partidos que la impul

san y dirigen.

Entre las organizaciones más importantes que cuentan con

una presencia departamental podemos mencionar:

Los Erentes de Defensa Provinciales, que debido a xk
las luchas localistas no han logrado aún vertebrarse en un

Frente Departamental existiendo condiciones para ello.

La Federación graria Selva Maestra, coa una presenm
cia aparentemente departamental pero dividida por las diver
sas areas de producción de maiz o arroz principalmente,

Orfíanicámente esta miiy débil ya que de sus 13 LigasCDI - LUM
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sólo fuacionaa a aedias siete (?)• Ea estos últimos días a

raiz del paro coavocade por los maiceros j arroceros, exis

te la posibilidad de urna acogida activa a la acción de fuer

za de los productores pero sim urna plaa de trabajo organiza

tivo, el movimiento campesino regresará a su desorganización
j a mantenerse al margen de la PiiSril.

El Sindicato Unico de Trabajadores án la Educación

de San Martin, cuya presencia también es departamental pero

con una terrible inorganicidad y desvinculación entre direc

cion y bases.

Los otros sectores laborales como la FEB, Seguros,

médicos, construcción civil, radican ei. la ciudad, sie do x

sus luchas muy localistas y puntuales, no teniendo una repmr

cucion masiva y generalizada en todo el departamento.

cuuaafí 02

ORG ITIZAGION TENDENCIA PERSPECTIVAS

GREMI.X- M-'-SáS POLITICA POLITICA

Frente de Defensa:

- Erov. Iioyoba:^ba Unir Localistas

-  Rioja Unir Localista

-  Lamas Unir Localista

-  San Martin UDP Localista

-  Picota UDP Localista

-  Huallaga PCP Localista

-  Mac. Caeeres ? Localista

Tocache Filo PÜM Localista.

f:.sma PCP Línea partidaria

-  Comité Maiz UDP Linea partidaria

-  Comité Irroz PCP Linea partidaria

-  Comité Algodón ?

- Las ligas existen aparentemente•

SUTE SAn Martin Pucallacta Línea partidaria

- Pcov. Moyobanba - No hay dirección

-  Rioja Unir

-  Lamas Unir

CDI - LUM
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Erov. Saa l'Iartia Pucallacta

Picota ?

Huallaga PiloPÜM

Ma. CácBres ?

Tocache ?

Eatre las orgaaizaciones políticas existentes ea el departa

aeato podeaos mencionar:

PAP : coa uaa presencia abosluta ea los municipios de

todo el departamento ( Provincias y Distritos)

Viene desarrollando una campaña agresiva de orgaai

zacion política a todo nivel: Juventud, mujer, cam

pesino, gremial.

Cuenta para ello coa el apoyo de los medios de

comunicación: TV y radio.

Asi como entidades estatales : CORDES H, COOPER .CION

POPUL R y hoy los municipios, entre otros.

/iP-PPC: Segxxada fuerza departamental logro ganar algunos

municipios y regidurías, pero no cuenta con uaa

presencia orgánica que le permita ser oposición

real y permanente.

La Izquierda: En sus diversas variantes, no logra por su

dispersión ser •una real fuerza departamental que

coatribuya a hegemonizar el movimiento y a impul

sar acciones en base a un programa surgido de la

realidad. Entre las principales fuerzas podemos

mencionar:

- lU : A pe ar de su dispersión y desorganización

ha logrado no solo mantenerse cono una ter

cera fuerza política sino que ha credido

en un 10^ en votación.

La debilidad orgánica de las fuerzas co

mo el UIíIR y el PÜM hacen que el POP ten

ga el control absoluto del movimiento a

través del trabajo campesino que realiza

por intermedio de la F SMíí. A pesar de

ello carecen de una propuesta de trabajo

campesino y de una propuesta para la re

gion lo que no le permite ser una alterna

^  tiva real al movimiento popular.CDI - LUM
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E1 hecho de teaer "parcelas" territoria

les ea el trabajo político hace que se
realice* acciones a nivel de lU e* forma
auy sectaria, no permitiendo el ingreso o
la presencia de otras fuerzas en "sus terri
torio;", A pesar de ello existe una fuerte
debilidad orgánica en todos los partidos in
tegraates de lU y una gran masa socialista
que si bien voto por lU no esta orgáaicaíieate

ninguna fuerza partidaria.
EL FCm por su reciente presencia recien esta
comenzando a crecer. Este se informará a

continuación.

UDP : Cuya presencia fue importante a inicios del 80
pero que actualmente se ha reducido debido a su

accionar muy sectario y con perspecti
vas de lucha armada sin ninguna propuesta progra •
mática clara ante las masas.

- Pucallacta: cuya dirección se reduce a nivel magisterial
y con algún trabajo en uchiza junto con SL.

- SL : En Uchiza, con una íelacion estrecha con los narco
traficantes de la zona.

Esta diversidad de proyectos políticos en la Izquierda del
Departamento, la debilidad orgánica de los mismos y la caren
cia de una propuesta para la zona como alternativa a agitar
por el movimiento popular san martinense que los concentre
y movilice. La posibilidad existente por parte del POP y
los I^C íL .G'r.iS se ve disuelta por sus propuestas programá
ticas y sus métodos de aglutinación que se reduce sólo
a sectores pequeños y restringidos a su línea y posicio*
partidaria. La UDP va por ese mismo camino. El UNIR dé-ade
la ruptura de los PUCAS en esa zona no ha logrado recomponer
su dirección departamental actuando cada uno de ellos en forma
aislada y localistaaente. Recien en estos últimos días ttivieron
su evento departamental y aprobaron una acción agresiva de
aglutinación de sus fuerzas.
La izquierda ea el departamenta es la fuerza política que
puede hacer oposición seria al JPRX pero carece de una hege
monia política que de la pelea.

CDI - LUM
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E1 PUM : E* los 10 aeses de trabajo ea el Departaaeato el

partido ha crecido de O a ua ua aúaero respetable

de cc.

Se Ktneelta tubo ea cuesta para el trabajo las carao

teristicas de la zoaa, asi coao las posiblidades

para desarrollar el trabajo ea las aisaas.

El ao iagreso de los cc. UDP de Saa Martía al PÜM

7 la careada de cc. de la zoaa ea el partido.

La aecesidad de realizar ua trabajo político ea el

departaaeato por su importaacia geopolítica, ya

que permite el acceso a diversas regioaes del país,

como lo describimos al iaicio.

La importancia de ligar el trabajo de la regioa de

selva a ua proyecto regioaal global, que permita

uaa iategracioa futura.

La aecesidad de ser ua aezo de pase coa las diver

sas zoaas del país ea situacioaes difíciles.

Eatreo otros plaateo hacer la propuesta de realizar

el trabajo de construccioa partidaria ea ella.

Hoy se logro ceatralizar auestras fuerzas ea dos

Proviacias: Saa Martia y Huallaga.

Ea Saa Martia aos eacoatramos trabajaado en los

Distritos de Chazuta y &nc5d4az±± Tarapoto, priaci

pálmente, y ea la Provincia del Huallaga ea Sapo

soa.

A la fecha existea cc. ea la Provincia de Mea. Cá

ceres ( Juaajui) y Tocache (tocache).

Se tiene informe de la existencia de cc. ea Rioja

y Moyobamba pero por falta de posibilidades ecoaó

micas no pudimos ir hacia ellos.

Se cue 'ta con un total de casi 50 cc. regados ea

todas esas zonas, a los cuales hay que dar apoyo

y capacitación permanente por estar recien inician

do un trabajo partidaria. La mayoría de ellos so^

cc. reconocidos por su consecuencia y ocupan cargos

dirigenciales: cc. Chazuta : Dirigente campesino

y actual regidor por lU. cc. Saposoa Sec. Previa

cial Sute Sapopoa. cc. Tocache Presidente Erente

de Defensa de Tocache. entre otros.

CDI - LUM
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EL partido tieae grandes posibilidades de crecer. Cuenta con

una línea capaz de aglutinar en torno suyo a grandes c ntin

gentes de nasas y con cc, que pueden desarrollarlo coheren

temente. Todo ello exige:

- Concentrar nuestras fuerzas dando permanente capacitación

y dirección a nuestros cc.

- Impulsar un agresivo proyecto de formación partidaria y

reorieatacion de nuestra presencia en el seno del movi

miento popular.

- Contribuir activa y decididamente en la conformación de

lU en todas las zonas donde nos encontremos.

- Priorizar el trabajo en Chazuta, y los Distritos conlin
dante a ella, que vienen exigiendo ser una nueva Provin

cia. En Saposoa y Tarapoto mantener el trabajo existen

te apoyando a los cc. y brindándoles apoyo en materiales

del P., escuelas políticas y otros.

- -Ibrir el trabajo en Mcal. Cáceres y Tocache con los cc.

que tienen responsabilidades de masas en la zona.

- Iniciar una gira a las Provincias ¿e Rioja, M^ycbamba y
Yurimaguas para organizar el partido en esos lugares.

Consideramos que el trabajo debe ir ligado:

PUM - lU - Orga. populares. Ambas acciones deberán ir

conexas en el trabajo partidario, dando prioridad a \ina

u otra en la medida que las características de la zona

y asi lo permitan.

La dirección nacional de Organización deberá para ello:

- Impulsar un agresivo plan de empadronamiento y carnetiza

cion de toda la militancia del partido.

- Iniciar un proceso de escuelas políticas en todos los De

partamentos.

- Implementar con materiales del partido y de los gremios

a los diversos frentes a nivel nacional priorizando: los

eventos nacionales centrales: CCP, ARP, CGTP, lU, PUM...

- Mantener una vonstante y fluida información y dirección.

Lo que exige rectificar los sittemas de comunicación parti

dario.

- Realizar las esculcas nacionales para los dirigentes pro

vinciales más destacados.

CDI - LUM
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FL'JT DS T5 B JO 87 Zoma de Chazuta: ( Febrero - Julio )

El trabajo se realizarla ea 6 distritos de los 14 distritos

que cueata la Frovincia de Saa I^artía,

Su área compreade toda la rivera del Bajo Huallaga, corresp

pondieate al Departameato de Saa Martía, el cual coaliada

coa el departanento de Loreto ea su proviacia de Alto Aaazo

aas.

CUDRO 03

DISTRITOS FOBLACIOIT FOBL.■. ELECTOR-L POR 'DIS COMUNI
FFC lU FAF PUF N B TOTilL DADES.

Shapaja 1,766 136 18 180 235 22 01 592 2

Chauta 6,115 120 297 800 02 58 10 1281 14

Huimbayoc 5,101 251 109 299 11 50 29 7^9 14

Chipuraaa 1,425 41 64 169 — 30 11 315 3

Papaplaya 2,365 216 39 276 — 19 4 554 6

Forveair 841 27 16 226 — 28 8 305 1

SEIS DISTRI. 17,613 791 543 1950 248 207 63 3796 40

Exceptuaado el Distrito de Shapaja, las otras 6 estaa propues
tas para coafornar uaa aueva Froviacia. ( Froviacia del Bajo
Huallaga). Esta propuesta se hizo llegar reciea al parlamea
to a través de los alcaldes Disjrritales del lugar.
Estas 6 Distritos cueataa coa las siguieates orgaaizacioaes
ea su iaterior,

CU -DRO 4

DISTRITOS ORO .NIZ-.GIONES IIÍFLUSNCIÁ

Shapaja Muaicipio UDF

Sute UDF

Freate de Defeasa POP

Coaitá de Productores de Maiz UDF

Asociacioa Camgesiaa UDF

Chazuta Muaicipio FAF

Sute FÜM

Freate de Defeasa PÜM

Coaitá de Productores Maiz FÜM

Asociacioa Caapesiaa: Liga Agraria FAFCDI - LUM



Chazuta Barriadas (7) Frente

Comité Cacahuero PAP

Comunidades Cristianas Iglesia

Huimbayoc Comités de Productores PCP

Sute PCP

Asociaciones Agrarias AP

Ghipurana Sute PUM

Asociación campesina .AP

Papaplaya Sute PÜM

Asociación Campesina P.-P

Comité de Productores PCP

Porvenir Asociación Agraria PAP

Mxmicipios. CUáDRO 5

DISÜSITOS ÁLC iDI -S REGIDURIAS

Shapaja UDP UDP(3) PAP (2)

Chazuta PAP PAP(¿J-) PUM (1)

Huimbayoc PAP PAP (4) PPC (1)

Ghipurana PAP PAP(4) PUM (1)

Papaplaya PAP P-P(4) PPC (1)

Porvenir PAP PAP(5) -

Ea estos últimos días los gobieraos muaicipales apristas haa

estado coavocando a la población a ao acatar la convocatoria

de los productores que llamaba al Paro. Se aota ^la claro ob

jetivo de controlar el movimiento social a través de los mu^

aicipios buscando influir en ellos por intermedio de su poder

legal que le da la victoria electoral, su poder económico a

través de las propuestas económicas entregadas a los muaici

pios por la CORBES .M y político militares en aquellos lugares

donde la Izquierda tiene mayor peso, acusándolos de terroris

tas, allanando sus domicilios, etc.

Hay un objetivo claro, cual es desintegrar Ims organizaciones

campesina^ dirigidas por la Izquierda y atraerlos corporativa

líente, para ello buscan aislar a la dirigencia coa sus bases.

Es necesario una acción agresiva ordenada y planificada de la

Izquierda en este terreno.CDI - LUM
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Propuesta de trabajo em los 6 Distritos:

Co*sideramos que hay tres accioaes que debe* desarrollarse

ea forma coajunta ea los 6 Distritos si es que queremos maa

teaer lo que allí existe y hacerlo crecer ea perspectivas a

acumular fuerzas de izquierda, copar ua territorio, darle \iaa

aueva orieatacioa al trabajo campesiao y preparar auevas coa

dicioaes que sirvaa de experieacia para los otros trabajos

a realizar ea el esto de Proviacias del Departaaeato.

La pecualiaridad del Departamento coasiste ea que ea ella se

siatetizaa los diversos problemas sociales de todo el país,

Allí se eacueatra la priacipal lucha anti tráfico de drogas,

allí se ceatraa las fuerzas de SL que aplicaa uaa táctica de

alianza con el narcotráfico, otros sectores de Izquierda como

la UDP, Pucallacta que si bien ao eatraa aúa ea accioaes ar

madas están en preparativos,

Alli estaa también las principales fuerzas de lU ( PCP,UlíIEl

y nosotros), asi como sectores iadepeadientes de Izquierda

que realizan un trabajo más técnico y menos político.

Allí se encu ntra la fuerza priacipal de la derecha regional

que desde los años 30 ha votado siempre por el ganador y se

ha venido acomodando a m» auevas circusatancias

Allí esta presente ua fuerte movÍEdento campesiao que se

levanta espontáneamente, sin uaa real dirección coaducido ea

estos momentos por cc, del POP, UDP.

Nuestra presúmela en el campo es aúa aínima. Se reduce a toda

la zona de chazuta. Consideramos que crecer significa para

nosotros dar no sólo uaa propuesta activa y militante sino

uaa propuesta programática para la región que levante al mo

vimieato popular regional a nuevos nivelen de organización

y de lucha,

A nivel orgánico se neosita realizar ea esos 6 Distritos la

formación del Partido, lU, y loe Comités (maiz y arroz),
A nivel de capacitación se necesita iaplemeatar escuelas

políticas partidarias y,escuelas campesinas,y magisteriales.
Por todo ello se ha preparado el iguieate plan de trabajo.
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Cbazuta Comité lU x
Escuela PUH x
225iíá-.-®i5i_¿22*^^®2 _ ^ ̂

Saposoa Escuela PUH x

Juaaiui Vid ta a Juaajui PUH x
¿•Saa- IÍ2ÍÍ2-2-?2hÍz®__P2í? x
Rioja íisiíl i SíSiS'S^m í X
Hoyobamba Vicita a Hoyobaaba - PUH x

Huiabayoc Asambleas Productores x
Coastitucioa PUH-IU x ;

Cbipuraaa Asamblea Productores x '
Ooastitucion PUH - lU x ,

Papaplaya Asamblea Productores x
Coastitucioa PUH -lU x

Porveair Asanblea Productores x
52B2Vitucioa_PUH_-_IU x

Shapa- Cha. Escuela Gampesiaa x

Escue• Campe;
Chazuta- Shapaja x x
Huimba - Chipura. x x
Papapla- Porveair x x

Escuela PUH Saposoa x
Escuela PUH Rioja x
Escuela PUH Uchiza x

Escuela PUH Yurimaguas x

CDI - LUM


