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i:i presente dommenín Tesis del Partido Rei oincionarin de Masas
pe discutido y aprobado por el // Pleno Sacional de C()\ para su ele-
vhción al COMITE CPMRAL

Im necesidad de elaborar las Tesis del PRM. sumió en el ¡"rimer
Pleno Sacional de COS. como una tarea tímente, para forjar un partido
en correspondencia con nuestra estrategia de poder.

Hasta el momento tos documentos rectores del partido en materia
de omanización son:

1) Estatutos del Partido
2 i Plan I:stralí'f>ico de Asentamiento Partidario
3) Tesis del PR.M.
TI estudio, debate y enriquecimiento de las Tesis del PRM. por par-

te de toda la militancia es fundamental para enriquecer la linea omani-
zativa del PCM. y desarrollar una acumulación de fuerzas sianificativa
en el periodo político actual

Comisión de Omonización Sacional

Partido L nificado Mariate^uista
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PRIMERA PARTE.

Fiindaineiitación Del
Fsiirtido Revolucionario
Oé Masas.

CAPITULO I
FUNDAMENT ACION HISTORICA

€\.

1. José Carlos ManaU'i^i sembró
en 1928 la semilla de la orfiantzacion
política del proletariado. Apireo crea-
doramentp el marxismo lenrnismo a
nuestra realidad. Manáte^iui fundó el,
Partido Socialista Peruano.

La vitalidad teórica, organizativa y
práctica del nuevo partido se truncó
con la muerte de Manátepji La direc
ción del naciente partido paso al con
trol de Ravrnez, quien desarrolló una
política do^tmática y una taciica ultra-
izquierdista —en la decada del "ao—
que aislo a la naciente organización
socialista.

Posteriormente, a consecuencia de
la Segunda (liierra Mundial, el Partido
cayo en una política de colaboracionis
mo de cla.se. Después de la muerte d<-

^-^anategui. el Partido no logro conver-
^®íirse en vanguardia de la clase y menos

aun en dirección del conjunto de las
fuerzas democrático-nacionales del
país.

2. En la década del '6Ü surgen
nuevas organizaciones políticas de
izquierda, bajo el influjo de la Revolu
ción Cubana, lino de los rasgos cen
trales de éstas es el doctrinarismo y
una adopción mecánica de concepcio
nes estratégicas y organizativas que co

rrespondían a polos de liderazgo del
movimiento comunista internacional.
Por ello, en el país surgieron corrientes
denominadas "trotskistas". "maoista.s".
"stalinistas".

3. El aporte inicial de la nueva
izquierda, surgida en la década del '6Ü.
fue repensar el camino revolucionario
hacia el poder, formulando nuevas pro
puestas políticas. Dos experiencias
prácticas diferenciadas se dieron en la
nueva izquierda: por un lado, uno de
los continentes impulsó un trabajo de
organización en la clase obrera y el
campesinado, y otras fuerzas realizaron
una importante experiencia guerrillera.
Ambas quedaron truncas.

De .su etapa inicial, la nueva izquier
da dejo valiosas experiencias, entre
ellas, por un lado, su entronque inicial
con el proletariado y campesinado y.
por otro lado, que en el Perú es posible
la lucha armada organizada del pueblo.

4. Si ya en la década del '60 la
vanguardia natural del proletariado
estaba fragmentada en varios bloques
político-ideológicos en corresponden
cia con las corrientes internacionales
que influían en nuestras organizacio
nes. con el reformismo velasquista ini
ciado en 1968 se produce una profun-
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da crias en ia izquierda, a) sufrir una
quiebra de carácter programático y
táctico que hizo trizas el doctrinarismo.

La consecuencia fue una ruptura
mayor de los partidos de izquierda y,
por lo tanto, una mayor fragmentación
de los trabajadores politicamente orga
nizados. En el primer quinquenio de
la decada pasada emergieron una trein
tena de organizaciones, producto del
grio histórico reformista, que generó
una crisis en nuestros partidos.

5. En la segunda fase del régimen
militar, y bajo el gobierno de Morales
Bermudez, se dieron importantes lu
chas populares. Las masas tuvieron un
auge en sus luchas, que se expresaron
en cinco paros nacionales, logrando la
derrota política del régimen militar y
la apiertura de la fase democrático-
parlamentaria. Es esta irrupción de las
masas en la vida política nacional el
factor que pone en crisis la concepción
del partido que venía manejando la
"nueva izquierda". El economicismo
y la pequenez de nuestras organizacio
nes políticas revelaron su incapacidad
histórica para afrontar las exigencias
que la lucha de clases planteaba en el
país. Una respuesta a esta situación
fue el reagrupamiento <je los pequeños
partidos de izquierda en frentes polí
ticos. En estas condiciones surge ia
UDP, que inicialmente expresaba en
el plano organizativo el nivel aicsmzado
por la "nueva izquierda", en su entre
lazamiento con los gremios y la nueva
generación de intelectuales revolucio
narios.

6. El sentimiento unitario de las

masas, la fuerza del proletariado, que
en la década del *70 —en período de
auge— dio origen a ios paros naciona
les y a esfuerzos de reunificación en ia

izquierda, cambió de cauce en la déca
da del '80, pasando a convertirse en
fuerza de presión unitaria que da como
fruto nuevos esfuerzos de cohesión
pdítica: el PUM e Izquierda Unida;

pero esta vez bajo el signo de las cam
pañas electorales. Sin embargo, la cri
sis de concepción de partido puesta de
manifiesto a finales de la decada del
'70 no ha tenido por parte de nuestras
vertientes, salidas concretas que viabi-
licen un salto cualitativo hacia una
nueva concepción de partido.

Ante este vacío hemos sido ganados
a formas de organización laxas, libera
les. Es cierto que después del año '78,
progresivamente, la desviación econo-
micista dejó de ser predominante, pero
esto sucedió sin afirmar una alternativa
ciara y definida de Partido Revolucio
nario de Masas. Hoy el PUM, nuestro
Partido, se encuentra en una situad^ ;
de "tránsito" entre ja deja concepciOT
vanguardista, que ya no es válida, y
una nueva concepción del PRM, que es
preciso definir y llevarla a la práctica.

7. Izquierda Unida —después de la
frustración de ARl— emerge en pleno
periodo de democracia parlamentaria,
como un frente político de las organi
zaciones de izquierda. lU es conse
cuencia de varias décadas de luchas de
las masas y de prédica del marxismo.
Sin embargo, tiene un problema cen
tral de conducción debido a la hege
monía real de posiciones reformistas.
En el plano organizativo, no ha alcan
zado una sólida estructuración nacional

Siendo lU el referente político so
cialista para grandes sectores populares
del país y la esperanza política de
importantes sectores de masas y de la
intelectualidad de izquierda, el rej^\
para los revolucionarios es democra"4kr
zar dicho frente y reorientarlo, para lo
cual es indi^nsable la construcción
del PL^ como Partido Revolucionario
de Masas.

Debemos ser conscientes que en la
última década —bajo el influjo de las
condiciones de democracia parlamen
taria burguesa—, ha crecido la influen
cia de corrientes social-demócratas en

el seno de Izquierda Unida. Por ello la
reorientación político-ideológica de'

lU pasa por una consolidación idetrió-
gica y una cohesión de fuerzas revolu
cionarias en el seno de las bases de lU,

para preservar la unidad de dicho fren
te y darle una correcta conducción

CAPITULO II
RAICES DE NUESTRA

CONCEPCION partidaria

RAIZ MARXISTA DE NUESTRA
CONCEPCION ORGANIZATIVA

8. Nuestra concepcim de organi-
Mción tiene como raíz los descubrí
an tos de Marx y Engels de las leyes
...nerentes al desarrollo del modo de
producción capitalista y la constata
ción que el capitalismo engendra al
proletariado, clase llamada a transfor
mar radicalmente la vida de la humani
dad entera. La genialidad de Marx y
Engels lleva no sólo a verificar la exis
tencia de la lucha de clases, sino a con
siderar que esta lucha ctxiduce necesa
riamente a la dictadura del proletariado
y que esta dictadura forma parte del
tránsito hacia la abolición de todas las
clases y hacia una sociedad sin clases.
Este es el sustento real del papel histó
rico de la clase obrera de conducir la
humanidad hacia el socialismo y el
comunismo.

Para alcanzar estas metas, el prole-
tanado ha de organizarse como clase
en- clase para sí. Y esto sólo es posible
organizándose como partido político.

fundamento de nuestra
"icepción organizativa tiene una
filiacirái marxista debido al carácter de
clase del Partido que forjamos y sus
fines políticos que son el socialismo y
el comunismo.

9. El carácter internacional del
capi talismo también engendra el carác
ter internacional del movimiento obre
ro. Esta afirmación nos lleva a poseer
una ampUa visión de clase intemacio
nalista y la necesaria solidaridad y coo-

pcración entre los partidos de clase Jél
continente y del mundo. Esta es una
herencia de Marx y Engels.

SOMOS LENINISTAS

10. Partiendo de la comprensión
que el capitalismo se encuentra en su
fase imperialista, Lenin hace aportes
sustantivos a la organización y la lucha
del proletariado internacional. Lenin
aplica la esencia del marxismo, seña
lando que es "el análisis concreto de la
situación concreta". Siendo firme en
los principios, Lenin no cosifica el
marxismo, sino que lo enriquece y
desarrolla Asimila las enseñanzas y
lecciones del proletariado, modifican
do las formas organizativas partidarias
en correspondencia con cada momento
de la lucha del proletariado, modifi
cando las formas organizativas partida
rias en correspondencia con cada mo
mento de la lucha del proletariado y la
iniciativa de éste. Es decir, mantenien
do la esencia de clase del partido, no
considera inmutables sus formas orga
nizativas, sino que estas tienen que
adecuarse a la realidad histórica con
creta.

Es erróneo, por ello, reducir el plai-
teamiento organizativo de Lenin al
"Que Hacer". Para nosotros lo más
valioso es rescatar la rica experiencia y
las múltiples enseñanzas del trabigo
organizativo de los bolcheviques du
rante aproximadamente dos décadas.

CDI - LUM



11. En el plano organizativo el leni
nismo nos da las siguientes enseñanzas:

a) La importancia de mantener la
independencia organizativa de la clase
obrera.

b) La consideración de que la clase
obrera es la clase dirigente de la revo
lución.

c) El centralismo democrático como
principio y método de organización
partidaria.

di La importancia de la lucha poli-
tica en la forja de la conciencia de
clase.

e) La necesidad de modificar las
formas organizativas ante virajes histó
ricos.

f) En el plano internacional, el reco
nocimiento de las particularidades de
las luchas en los países oprimidos por
ei imperialismo.

gl La caracterización del militante
revolucionario; y

h) La aplicación de diversas formas
de lucha y niveles de trabajo organiza
tivo.

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO

MARIATEGUISTA EN CUESTIONES

DE ORGANIZACION

12. José Carlos Mariátegui, el fun
dador del Partido Socialista Peruano

remarcó que la praxis del socialismo
marxista en esta etapa es la del marxis
mo-leninista. Afirmó explícitamente
que: "el marxismo-leninismo es el mé
todo revolucionario de la etapa del
imperialismo y de los monqjolios. El
Partido Socialista del Perú, lo adopta
como su método de lucha". Es impor
tante destacar que José Carlos Mariá
tegui asume el marxismo-leninismo,
como instrumento de lucha, de ligazón
de la teoría y práctica, pero no adopta
una actitud dogmática.

13. La directa relación entre el pro
grama del Partido y la naturaleza de
clase proletaria de la organización es
un 4>orte sustancial señalado en los

6

principios programáticos del Partido
que formulara Mariátegui. Precisamen
te el programa revolucionario y el ca
rácter de clase del Partido constit;iyen
los puntos centrales de zanjamicnto
político-ideológico con el APRA.

14. Mariátegui destaca el carácter
internacional del movimiento revolu

cionario del proletariado y, a la vez
considera las particularidades históri
cas del Perú, al afirmar que el Partido
adapta sus praxis a las circunstancias
concretas del país. Este criterio de
Mariátegui es ia liave maestra para
comprender su aporte a la teoría y
práctica de ia organización partida'""
de la clase obrera peruana. %

Mariátegui tenía una clara idea de
la forja de la nación peruana como uno
de los objetivos revolucionarios. Por
eilo tiene mucha profundidad el plan
teamiento de forjar un Perú Nuevo en
un Mundo Nuevo.

15. Basándose en el análisis de la

situación concreta del Perú, Mariátegui
destacó la importancia del campesi
nado peruano, la población indígena y
la cuestión de la tierra. El peso signifi
cativo del campesinado se expresa en
el papel que le asigna a este sector so
cial en el proceso de constitución del
Partido. Partiendo de la tipificación
esencial del partido de clase proletario,
Mariátegui presenta una concepción
más amplia de la composición social
del partido, indicando la tesis de "la
constitución de un partido socialista,
basado en las masas obreras y camp^"
ñas organizadas".

Señala Mariátegui que "la organiza
ción de los obreros y campesinos con
carácter netamente clasista, constituye
el objeto de nuestro esfuerzo y nuestra
propaganda y la base de la lucha contra
el imperialismo extranjero y la burgue
sía nacional".

16. Mariátegui crmcibe la labor del
partido al interior de las masas trabaja
doras en dos niveles. Un primer nivel

es la propia organización partidaria y
el otro nivel es la consolidación de las
organizaciones autónomas de las masas
trabajadoras. Por ello impulsa la crea
ción de la Confederación General de
ios Trafagadores del Perú, el fortaleci
miento de las organizaciones campesi
nas y las comunidades indígenas.

17. El papel dirigente del partido
del proletariado remarcado por José
Garios Mariátegui, en sus "Principios
Programáticos", tanto al referimos al
cumplimiento de las tareas revolucio
narias en las dos etapas de la revolu
ción, como al caracterizar al Partido

l^jpomo vanguardia del proletariado.
Es importante destacar que la con

cepción de vanguardia se refiere al
papel de guía y conductor del Partido
y al hecho que el Partido se organiza
al interior de la clase proletaria y la
conduce desde dentro, para ia realiza
ción de sus ideales de clase.

18. Para Mariátegui, el socialismo

peruano es producto de la construc
ción de una hegemonía pdítica, cultu
ral y orgánica de los trabtyadores. Ello
se expresa: en su trabíyo por aglutinar
a la vanguardia revolucionaria y forjar
el partido del prcrietariado, en Amauta,
y el papel que les asi^a a los intelec
tuales en la construcción de una volun
tad colectiva y en los esfuerzos dedica
dos a la construcción de las organiza
ciones autónomas de las masas trabaja
doras.

19. En la organización del partido
revolucionario, Mariátegui destaca la
función del mito y los factores subje
tivos del proletariado. Ccxisidera que
el mito mueve al hombre en la historia,
que la fuerza de los revolucionarios
está en su fe, en su pasión, en su volun
tad y que "el proletariado tiene un
mito: la revolución social. Hacia ese
mito se mueve con una fe vehemente y
activa". Mariátegui remarca que ade
más de forjar conciencia de clase es
necesario suscitar sentimiento de clase.

CAPITULO III
NUESTRO PROGRAMA Y
EL CARACTER DE LA

ORGANIZACION PARTIDARIA

20. Nuestro pro^ama máximo re
coge la sistematización teórica de Marx,
Engels y Lenin sobre los fines históri-

.^cos y políticos de la lucha del proleta
riado para lograr la supresión de la
explotación del hombre por el hombre.
El socialismo y el comunismo, como
objetivos históricofi-universales del pro
letariado, implica para nosotros forjar
una organización de dase, un partido
con tai proyecdón. Asumir este pro-
granui, significa para la mili tanda
mariateguista, una clara identidad
idedógica con los intereses históricos
de dase del proletariado.

La militanda es para nosotros no
sdo una relación orgánica con el par
tido, sino una identidad ideológico-
política-programática de dase.

21. Nuestro partido, al considerar
que antes de alcanzar las metas finales
el programa máximo del proletariado
y las masas populares pasan por una
etapa democrático-popular-nacional,
en camino al sodaiismo, enarbda un'
programa mínimo. Este sintetiza las
demandas de un conjunto de clases y
fuerzas soddes explotadas y oprimidas
en la actual etapa de larevoludón. La
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ccmqui£ta dei poder, para satisfacer
estas demandas históricas que corres
ponden a la mayoría de ia población,
supone la convocatoria de un volumen
amplio de fuerzas b^o ia hegemonía
del proletariado.

El contenido de la actual etapa de
la revolucicm y de las fuerzas que debe
mos cohesionar nos lleva a la necesidad

de desarrollar formas adecuadas de

organización partidaria para garantizar
una conducción revoiacionaria. Por

estas razones requerimos un partido
revolucionario de masas, que mante
niendo su esencia de clase, sea capaz
de conducir a las masas oprimidas y
explotadas de) campo y la ciudad.
Nuestra ccmcepcicm programática pos
tula un nuevo bpo de sociedad, en
donde se garantiza la democracia de
masas y el poder popular.

Por ello requerimos un tipo de par
tido nuevo y que sea realmente la pre
figuración de esa sociedad y fragua del
hombre nuevo.

22. Los hombres y las mujeres que
adoptamos una posición de ciase y nos

CAPITULO IV
LA ESTRATEGIA DEL

PODER POPULAR Y EL PRM

adherimos al Programa del Partido
Unificado Mariateguista, no lo hace
mos por una simple actitud mental e
intelectual, sino por una comprensión
de la experiencia de lucha pcáitica del
partido en el seno de las masas. Asu
mimos la lucha programática dei par
tido y la identidad programática de
nuestra miii tanda al calor de ia lucha

politica de masas por sus reivindicacio
nes históricas en la actual etapa de la
revolución.

La condénela de clase, la conciencia
revoludonaria, la foijaremos a través
de la lucha política programática. Y el
programa mariateguista no es impuesto
desde fuera hacia las masas, sino po^
ei contrario emerge desde dentro, es
expresión concreta de ios intereses y
reivindicaciones de las mismas. Pero

para nosotros hay una ligazón entre
accicHi política, le lucha programática
y ia foija de ia conciencia revoludcma-
ria. Es en ia lucha política y sólo en la
lucha por una hegemonía total que
construiremos ia organización partida
ria revolucionaria y alcanzaremos nues
tros objetivos programáticos.

CONDUCCION POLITICA

Y ESTRATEGIA

23. El diseño crgBiizativo de nues
tro Farüdo es indesiigabáe de ia escra-
tegia de masas mariateguista. Nuesíza
estrategia se propcme la constricucidi
del bloque nadonal-popular para con
quistar ei poder, leccmociendo la exls-
tenda de ¡a dase obrera como daas

dirigente de la revoludón. Este reco-
oodmiento del rol dirigente del prole

tariado, nos lleva predsamente a la
tarea de construir la herramienta que
garantiza la conducción proletaria de
todo el proceso revdudonario: el
Partido de dase. El partido es el
instrumento político fundamenta! que
gariEitiza ia conducción estratégica del
conjunto de fuerzas papulares revoiu-
dcHiarias hada ia ccHiquista del poder.

LA VIA PARA LA TOMA DEL PODER

24. La vía para la toma del poder
en la actual etapa de la revolución es la
lucha democrático-revolucionaria de

las masas, convirtiendo a la Izquierda y
a las fuerzas populares en alternativa
de gobierno y poder bajo la conduc
ción de nuestro partido. Este camino
impiHie impulsar la organización popu
lar y el ejercicio de la democracia di
recta de masas, lo cual permitirá aislar
y derrotar a nuestros enemigos estraté
gicos prioritariamente a través de la
lucha política, ia cual tendrá su conti-

" * nuación en otras formas de confron
tación.

Esta vía revolucionaria tiene sU

coireiato político-orgánico, que se
expresa en ia necesidad de que el par
tido desarrolle una amplia y vasta acu
mulación de fuerzas en diversos espa
cios sociales y políticos. El camino al
poder en ei país requiere construir un
partido revolucionario de masas, capaz
de ejercer la conducción revolucionaria
de las multitudes del campo y la ciudad.

FACTORES DE PODER Y PRM

25. Nuestra estrategia mariateguista
considera fundamental la forja y con
solidación de las bases o factores de

poder que ia lucha popular ha ido
construyendo y que están basados en
ia democracia de masas, pues estos, en

_ el curso de la acción revolucionaria, se
convertirán en el nuevo régimen estatal
revolucionario.

Estos embriones de poder popular
son los frentes de defensa y asambleas
populares, las organizaciones gremiales
y populares de la ciudad y el campo,
las organizaciones de matriz indígena
(comunidades), los órganos de autode
fensa de las masas, las organizaciones
econónúcas y de gestión de las masas,
y la extendida red de organizaciones
sociales, culturales, cívicas, juveniles.

vecinales y de supervivencia. En esta
tarea de fortalecimiento, dirección y
ligazón del Partido con las bases o fac
tores de poder popular, el Partido tiene
que dotarse de nuevas formas y estruc
turas organizativas que le permitan
cumplir con la estrategia que enarbo-
lamos.

El Partido Rcvolucicmario de Masas

es, por lo tanto, el principal factor de
poder, por su rol dirigente y articula-
dor del conjunto de factores o bases de
poder popular.

DEMOCRACIA DE MASAS Y

ACUMULACION DE FUERZAS

26. La lucha por la consolidación
de la democracia directa de masas e.s

un elemento importante en el proceso
de acumulación de fuerzas estratégicas
Siendo la vía para la toma del poder la
lucha democrático-revolucionaria de

las masas, esto no se circunscribe sólo

a la lucha por banderas democralico-
populares (liberación nacional, tierra!,
sino también a la mas amplia v vasta
movilización política autónoma dt
pueblo, garantizando el ejercicio col -
diano de la democracia de masas a tra

vés de los embriones de poder popuia.r
Los mariateguislas impulsamos la reala
zación de asambleas pt^ulares, gremia
les. comunales, regionales, como prac
tica social y política, en contraposición
a la práctica "democrática" de la dicta
dura burguesa, sea en su forma civil o
militar.

El impulso a la democracia de masas
en los embriones de poder popular per
mite una acumulacicxi estratégica de
fuerzas; por ello, necesitamos un par
tido que tenga la capacidad organiza
tiva para impulsar Asambleas Regiona
les y la Asamblea Nacional Popular,
como formas organizativas democráti
cas del pueblo contrapuestas al gobier
no antidemocrático central y al Estado
burgués y sus expresiones locales.
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LA CENTRALIZACION Y ARTICU
LACION DE FACTORES DE PODER
Y MOVIMIENTOS POLITICOS

27. Parte sustancial de nuestra

estrategia es derrotar la dominacicm
del imperialismo, la gran burguesía y
sus aliados, y destruir el Estado bur
gués semi-colonial sobre la que se
asienta. El Estado burgués es un apa
rato de dominación a través de la fuer

za. la coacción y también a través del
convencimiento e imposición ideoló
gica. Es un aparato que centraliza la
represión contra el pueblo. En contra
partida. nuestra estrategia considera la
necesidad de su destrucción. Paradlo

es necesario desplegar una acumulación
grande de fuerzas, lo cual implica para
nuestro partido la articulación y cen
tralización de los factores de poder
popular y los movimientos políticos
del campo revolucionario.

Tres,grandes movimientos políticos
ha de centralizar el Partido Unificado

Mariateguista: en primer lugar, la
acción unificada del pueblo, bajo la
dirección de la clase obrera (ejemplo:
paros nacionales); en segundo lugar, el
campesinado, en su lucha por la revo
lución agraria; y tercero, los movimien
tos regionales en su lucha anticentra-
lista. La centralización de las luchas

del proletariado y las masas es un ele
memo estratégico importante para
poder aislar a los enemigos y destruir
ef Estado burgués semicolonial.

PRM Y BASES POLITICAS

REVOLUCION ARI AS
28. La acumulación de fuerzas en

el proceso de construcción del PRM,
esta ligado a la forja de bases políticas

revducionarias, en donde el partido,
en un espacio de masas concreto (terri
torial o sectorial), despliega diversas
formas de lucha y niveles de trabajo,
en todos los aspectos de la vida popu
lar, defendiendo sus intereses concre-
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tos (económicos, sociales, culturales,

artísticos, autodefensa, etc.).

PARTIDO. GREMIOS Y

HUELGA POLITICA

29. Losparos nacionales, regionales
y agrarios de la última década nos dan
ricas enseñanzas de valor estratégico.
Los paros nacionales de fines de la
década del '70, dirigidos por la clase
obrera, desplegaron un volumen grande
de fuerzas. La dimensión de esta.s

moviiizaciones de masas puso, en evi
dencia la pequenez y debilidad de los
aparatos partidarios de nuestra izquier
da, incapaces de dar conducción polí
tica rea) y centralización a las luchaí
populares. Estas limitaciones de las
viejas concepciones de partido eviden
cian la necesidad de construcción de

un partido revolucionario de masas
para conducir gigantescas fuerzas so
ciales.

Estas movilizaciones de masas, tam
bién constituyeron un laboratorio
estratégico para el futuro. Efectiva
mente. a partir de" tales experiencias,
nuestra estrategia revolucionaria consi
dera imprescindible la huelga política
(en que se combinan paralizaciones
obreras, camoesinas. regionales), en
una situación revolucionaria como una
de las condiciones para alcanzar el
poder. Esta perspectiva lleva a que
nuestro partido avance en el presente
en la organización política de los sec
tores de mayor conciencia revoluciona
ria en los gremios obreras, en las orga
nizaciones campesinas y en los movi-l
mientos regionales.

Dentro de esta óptica, la organiza
ción y lucha gremial cobran importan
cia estratégica para nosotros. Y el
espacio sindica] se toma importante en
nuestra acumulación de fuerzas. El

trabajo de organización partidaria en
el movimiento obrero y laboral, espe
cialmente en los centros de producción,
tiene un contenido estratégico.

EL PARTIDO Y LOS ORGANOS

DE AUTODEFENSA DE MASAS

30. La historia del movimiento so

cial pieruano, nos muestra una rica y
variada experiencia de organización de
la autodefensa de masas. Fruto de esta

experiencia popular son las rondas
campesinas, la guardia campesina, los
piquetes de huelguistas, la guardia
obrera, las brigadas estudiantiles de
autodefensa. El campo popular y la
izquierda mvolucionaria también han
creado sus bngadas o comités de disci
plinarios para la lucha sindical y poli-

*^,;tica. También existen en ias zonas
^'urbanas comités de vigilancia vecinal.

Nosotros evaluamos que estos órga
nos de autodefensa de masas constitu

yen un importante espacio social de
acumulación de fuerzas revolucionarias.
Estos órganos tienen el. carácter de
frente único y de masas. En algunas
regiones han logrado legitimar su fun
cionamiento en constante pugna con el
poder estatal, nacional y local.

EL FRENTE UNICO DE LA

REVOLUCION Y LA

UNIDAD DEL PUEBLO

31. Como expresión del proceso de
acumulación de fuerzas, el PUM se
propone la construcción del Frentí*
Unico de la Revolución, con un pro
grama que exprese los intereses de las
fuerzas democrático-nacionales-popu-
lares y nos permita construir el bloque
de fuerzas para la conquista del poder.
El frente que debemos constituir inclu
ye a los partidos de la izquierda, al
conjunto de expresiones poli'ticas:
democráticas, populares y progresistas;
a todas aquellas formas organizativas
del movimiento social como son los

frentes de defensa, las organizaciones
de pobladores, las comunidades cam
pesinas, las centrales sindicales y las
diversas formas de organización de la
mujer y la juventud.

En síntesis, integrar al frente único
a todas aquellas fuerzas políticas y so
ciales del país que adhieran ai progra
ma democrático-nacicxial y popular.
La necesaria construcción de este fren

te único obliga ala transformación del
PUM en Partido Revolucionario de Ma-

. sas. tanto para vertebrar la vanguardia
popular, como para luchar exitosamen
te por la hegemonía dentro de dicho
frente único.

Nuestra concepción de frente único
es amplia y permite unificar al máximo
de fuerzas contra los enemigos princi
pales en cada etapa de la revolución,
por lo que el partido revolucionano de
masas —manu»niendo su propia perso
nalidad y fronteras— debe desplegar uv
volumen de fuerzas de masas grande t
nivel nacional y garantizar una firme
conducción de clase para no caer en la'
vacilaciones de los sectores no prole

tarios.

EL PRM E IZQUIERDA UNIDA

32. Izquierda Unida es una con-
qu.sta revolucionaria de las masa.s
populares que viran hacia la izquierda
pero se encuentra entrampada prin
cipalmente por cuestiones de linea
estratégica y métodos organizativos.
Izquierda Unida es un frente poliiicu
de organizaciones de izquierda que
emerge en una coyuntura electoral y
cuyas actividades se han centrado
exclusivamente a los momentos electo

rales, por problemas de conducción.
Pese a ello. Izquierda Unida constituye
el esfuerzo unitario más importante de
las últimas décadas en el campo organi
zativo político-popular.

Uno de los problemas principales es
el peso significativo de una corriente
reformista en su dirección. Los méto

dos burocráticos del Comité Directivo

y una errónea línea de conducción han
frenado la posibilidad de un mayqr
desarrollo revolucionario de Izquierda
Unida y que tenga un rol decisivo en la
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escena política. La potencialidad polí
tica de las bases populares de Izquierda
Unida no ha sido puesta en tensión.
Esta cuestión es de importancia estra
tégica. Para un importante sector de la
población peruana. Izquierda Unida es
su referencia pdítica, es su identidad
orgánica.

Apoyándonos principalmente en la
fuerza de masas de Izquierda Unida es
que nuestro partido puede impulsar la
reorientación estratégica y democrati
zación de lU. Este reorienteción sólo
es posible si nuestro partido logra trans
formarse en una fuerza hegemónica
con una fuerza partidaria de masas,
significativa, que impulse tal reorien-
tación. .

La reorientacion estratégica de IL
también debe permitir —en perspec
tiva— que se convierte en uno de los
pilares del frente único de la revolución.

EL FRENTE UNICO Y
LA OUIEBRA DEL AFRA

33. Un factor estratégico de impor
tancia es la derrota política del AFRA
y su quiebra orgánica. En el proceso
de construcción del Frente Democrá
tico, Nacimial y Popular, marchamos
a derrotar pteí ticamente ai núcleo anti
popular y reaccionario y ai bloque
autoritario del AFRA, a la vez que
atraer a los sectores y bases antiimpe
rialistas de raíz popular del AFRA.
Este es una tarea estratégica a mediano
y largo plazo.

El cumplimiento de este tarea por
parte de nuestro partido y la izquierda
en general, sólo es factible mediante
una movilización pdítica revoluciona
ria del pueblo, con objetivos programá
ticos concretos de carácter democrá
tico-nacional-popular, con una firme
conducción revolucionaria. En este
movilización popular es factible atraer
y ganar al frente revolucionarió algu
nos sectores de bases del AFRA.
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En el plano orgánico esto implica
—en perspectiva— lo siguiente; mante
niendo nuestra independencia de clase
y autonomía partidaria, desplegar ini
ciativas de movilización del pueblo y
tender puentes con sectores de base
del AFRA, para desarrollar acciones
unitarias para alcanzar reivindicaciones
de urgencia para las masas y reivindi
caciones programáticas democrático
nacionales. Es sólo a Uavés de estes
movilizaciones políticas que podemos
desplegar la crítica de masas a los sec
tores derechistas y autoritarios del
AFRA, generar fisuras internas y acu
mular fuerzas a nivel de frente único''

REPRESENTACION EN LA ESCENA
OFICIAL V CONSTRUCCION DEL
F R M

34. La lucha del movimiento popu
lar en la década pasada conquistó liber
tades y espacios democráticos y. ade
más, abrió un nuevo período político.
Una de sus características es la vigencia
del régimen de democracia burguesa
parlamentaria. Este nueva situación
política trajo consigo procesos electo
rales donde la izquierda paticipa. Hov
estamos en la escena oficial, en la lucha
legal y electoral, tratando de lograr
presencia y cargos en órganos del apa
rato estatal. Desde el punto de viste
organizativo, esto implicó para nuestro
partido y la mayoría de organizaciones
de izquierda un despliegue de fuerzas
orgánicas, desplazamiento de cuadros
hada los espados legales, a la par qué
una movilización partidaria integral
durante las campañas electorales.

Los logros en la escena legal (muni
cipios y el Parlamento) no han sido
acompañados por avances en la acumu
lad ón de fuerzas en el movimiento
sodal y no ha habido una adecuada
relación y articulación de la acumula-
ciónde fuerzas en ambos espacios. Es
necesario corregir la desviación que
privilegia el trabiQo en la escena legal-

estetal y subestima el trabajo organiza
tivo de masas.

El Partido debe estar presente en
todos los espacios de lucha política,
incluyendo la electoral, pero subordi
nando este luclte y sus logros a la acti
vidad política organizativa en el seno
de las masas. En el plano organizativo
esto significa que los actuales parla
mentarios y concejales deben desarro
llar una vida política orgánica estable
ciendo una ligazón con las luchas y
organización política de masas.

La representación parlamentaria y
municipal, además de su función ofi-

«tfial en el Estado, ha de contribuir a los
planes del partido en la forja de los
factores de poder popular. Los repre
sentantes del partido en los órganos
del Estado deben tener un referente de
masas, una responsabilidad concrete
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ante las masas. Parlamentarios y con
cejales deben apoyar las campañas
políticas del partido, los trabajos de
base y el plan organizativo partidario.

Debemos evitar dos desviaciones;
por un lado, el izquierdismo, que sub
estima la lucha política al interior de
los espacios democrático-burgueses y,
por otro lado, el legalismo reformista,
que pugna por un gobierno sin poder,
por una hegemonía política sin lucha
de clases, y que termina fortaleciendo
el Estado burgués perdiendo de viste
que nuestro objetivo final es destruirla

La lucha contra estas desviaciones
implica llevar a la práctica nuestra
alternativa política organizativa en que
priorizamos el trabajo organizativo en
las masas y consideramos que el tra
bajo en las esferas estatales se subor
dina a éste.
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SEGUNDA PARTE.

Línea Organizativa Del
Partido Revolucionario
De Masas.

CAPITULO V
PARTIDO Y MASAS. BASES
SOCIALES Y CULTURALES

35. Partimos de la tesis que la clase
obrera es el eje vertebrador del conjun
to de las fuerzas sociales del campo
revolucionario. Esta combinación v
articulación de fuerzas sociales a nivel
nacional es posible con la conversión
de la clase obrera peruana, en clase
para si. es decir organizada política
mente en partido. En la forja del par
tido revolucionario de masas, esto
implica integrar al partido a la vanguar
dia del movimiento obrero.

El PRM no está cOTformado sólo
por obreros. La vida social y política
del país nos demuestra que ha>- nuevos
actores y protagonistas de la lucha
popular, que deben ser centralizados y
conducidos políticamente. Esta con
ducción del conjunto del movimiento
social, implica el establecimiento de
relaciones y canales con sectores avan
zados del movimiento social.

Para ello, el partidode clase integra
a su seno a los sectores de mayor con
dénela y combatividad del campesina
do pobre, del semi-proletariado urbano
y rural, de la juventud, de las organiza-
ciwies femeninas populares, de la inte
lectualidad, de los movimientos regio
nales. que se movilizan contra el orden
social existente.
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El Partido tiene un carácter de clase
proletario y su base natural más impor
tan te de asentamiento es el campesi
nado pobre, el semi-proletariado y el
proletariado. Queremos destacar el
papel del campesinado indígena en la
sociedad peruana y en la constitución,
de nuestro partido, tomando en consi
deración. que por el proceso de migra
ción. muchos trabajadores asalariados
urbanos tienen origen campesino, y
conservan costumbres y tradiciones
indígenas, además, históricamente, el
campesinado es fuente principal de
nuestra nacionalidad y una importante
fuerza soci^ en las luchas populares.

La vanguardia del movimiento so
cial se integra al partido adhiriéndose
al programa revolucionario. El prole
tariado imprime a estos nuevos con tiriA^
gentes las características de su organi
zación y su estilo de trabajo.

36. El trab^o organizativo princi
pal del partido ha de realizarse al inte
rior de la clase obrera. En este sentido
nos orientamos a la centralización na
cional, sindical y política del proleta
riado. Priorizamos el asentamiento
partidario en la clase obrera y en los
gremios de estructura nacional. Para
nosotros la clase obrera es el sujeto his

tórico pnncipal de la revolución. la
clase dirigente y que en nuestro país
ejerce el rol histórico de la conducción
del proceso revolucionario hacia sus
metas máximas.

Este trabigo en la clase obrera no lo
concebimos "desde afuera", sino por
el contrario en su interioridad, a través
de la acción política. Aspiramos a ser
parte constitutiva real del proletariado.
Consideramos de la mayor importancia
la relaciÍMi entre el partido y los sindi
catos. Reivindicamos la importancia
del trabajo partidario al interior de los
sindicatos, sin caer en el economicismo
ni en el sindicalismo rojo. En ia polí-

^^ca de acumulación de fuerzas, consi
deramos importante las conquistas par
ciales de la cla.se obrera a través de sus
luchas inmediata.s. ligándolas a los
objetivos históricos.

.37. Considerando al campesinado
pobre como aliado principal de la clase
obrera, es de suma importancia la cons
trucción del partido en el campo. El
poblador andino tiene una rica tradi
ción de lucha. Muestra de ello son las

gestas campesinas y anti-coloniales de
Juan Santos Atahualpa y Túpac Ama
ru. las luchas de Atusparia y Rumi
Maqui. contraía opresión terrateniente
y en el presente si^o. las tomas de tie
rras y los paros agrarios.

El campesinado, además de sus nue
vas organizaciones gremiales, cuenta
con la comunidad campesina que cons
tituye la Organización social más impor
tante para el hombre andino, como

^organización democrática, y como base
para la preservación y desarrollo de su
milenaria cultura Los sectores más

avanzados del campesinado pobre, de
ben ser parte vital de nuestro partido,
adhiriéndose al programa revolucio
nario.

38. A partir de las invasiones de
terrenos en la periferia de las ciudades
y luego con la participación de los
habitantes de barriadas durante los
paros nacionales, en las últimas déca

das emergió en la escena política nccio^
nal. el movimiento de pobladores (pue
blos jóvenes). La base social de este
movimiento está conformada por los
migrantes del campo a la ciudad y los
proletarios y semi-proletarios urbanos,
cuyo asentamiento habitacional son las
barriadas. La situación ocupacional de
la masa pauperizada de los pueblos
jóvenes es heterogénea. Sus problemas
principales son de transporte, salud,
vivienda, empleo y alimentación. En
el seno de las barriadas surgen nuevas
practicas sociales y nuevas formas orga
nizativas. en la lucha por la sobreviven

cia. En estos sectores sociales, nuestro

partido tiene un importante espacio de
acumulación de fuerzas.

39. En las ultimas decadas se ha

iniensiíícado ia organización y motili-
zacion de mujeres del pueblo. La mu
jer peruana tuvo una activa presencia
en las grandes jomadas históricas anti
coloniales. en la lucha por la Indepen
dencia Nacional, en los movimientos
campesinos. En la lucha por las ocho
horas estuvo presente. En las últimas
décadas surgen organizaciones autóno
mas de mujeres, que realizan moviliza
ciones y acciones en defensa de sus
intereses de género.

Cada vez mayor numero de mujeres
del pueblo toma conciencia de sus rei
vindicaciones de ciase y genero. Las
mujeres han intensificado su lucha por
lograr mayor cápacidad de decisión y
poder al interior de la sociedad, de sus
instituciones políticas y sociales.
A nivel de la sociedad, las mujeres

organizadas han participado en mar
chas. actos de masas. Y en los pueblos
jóvenes, importantes organizaciones de
madres de familia tratan de resolver

problemas de alimentación y salud, en
acciones colectivas.

La construcción del partido entre
tas mujeres ha de realizarse priorizando
el trabajo político en sectores popula
res como mujeres campesinas, familias
mineras, trabajadoras del hogar, ambu-
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lantes, obreras. Este trabigo se inscribe
dentro del objetivo general de consti
tuir un movimiento nacional de muje
res de carácter democrático popular
que afirme y desarrolle las diferentes
respuestas de las mujeres frente a la
crisis económica, que asuma la lucha
por los derechos democráticos de las
mujeres y nos dote de un comité orga
nizado femenino de carácter nacional,
como un factor de poder popular. Al
interior del partido las mujeres que
representan fuerzas femeninas organi
zadas deben tener mayor participación
en el sistema nacional de dirección.

40. En el Perú y en el conjunto de
países del Tercer Mundo, la juventud
popular constituye un potencial revo
lucionario significativo. En nuestro
pais los problemas de la juventud son
sumamente graves. La crisis económica
y social ha afectado profundamente
a grandes masas de jóvenes, hijos del
pueblo, en las últimas décadas. Los
problemas principales que atraviezan
son: falta de trabajo, dificultades srias
para sus estudios de secundaria, por ra
zones económicas, la angustia de las
hmitaciones para ingresar a centros de
estudios superiores, problemas de dro-
gadicción y alcoholismo, delincuencia
y prostitución juvenil. En las grandes
luchas populares de las últimas décadas,
la juventud ha tenido un rol importan
te, participando espontáneamente con
su energía y entusiasmo, en apoyo de
los paros nacionales, agrarios, regiona
les y en sus reivindicaciones estudian
tiles.

Por falta de canales organizativos
adecuados de la izquierda, importantes
sectores de la juventud se han inclina
do, temporalmente, por iqioyar al
APRA y otro sector a organizaciones
ultraizquierdistas.

Sobre nuestra juventud recae la
ofensiva idecriógico-cultural del impe
rialismo norteamericano que les crea
hábitos y mcrides de vida alienados. El
trabajo organizativo del partido en el
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seno de la juventud ha de tener un
amplio espectro en universidades, ba
rrios, pueblos jóvenes, en los pueblos
dvidados de los valles costeños, de las
quebradas andinas y de las riberas de
los ríos de la selva.

41. Un importante sector de ¡a so
ciedad dedicado a actividades profesio
nales, técnicas, intelectuales, asume
posiciones progresistas.

En las últimas décadas han surgido
colegios y asociaciones de profesiona
les, con un funcionamiento interno
democrático, con presencia de sectores
progresistas en su seno, como es el caso
de ingenieros, abogados, médicos, cit^P
tíficos sociales, etc.

Igualmente existen técnicos distri
buidos en diversas partes del país que
adoptan posiciones progresistas, debi
do a dos factores. En pnmer lugar, por
el conocimiento directo de problemas
concretos de la vida económica y socia'
del país, y por otro lado por su rela
ción con las masas en centros de pro
ducción. Estos sectores sensibilizados
por los problemas sociales son impor
tantes en el proceso de construcción
de la nueva sociedad y nuestro trabajo
político ha de ser ganarlos a nuestra
causa.

Un importante fenómeno de la so
ciedad peruana es el surgimiento de
un reconocido sector de intelectuales

revolucionarios de izquierda, identifi
cados con el socialismo. Nuestro par
tido intenta seguir el ejemplo mariate-
guista desarrollando el esfuerzo de cej||
tralizar a la intelectualidad revduciw

naria y socialista, incorporándola a la
tarea de construcción partidaria y revo
lucicnaria. Queremos impulsar la fun
ción docente y educadora que Mariáte-
gui desarrt^ló en las Universidades
Populares, en "Amanta" y "Labor".

Queremos establecer como partido
un nuevo tipo de relación con los inte
lectuales. Respetamos profundamente
su contribución al desarrollo de nues

tra cultura y sus aportes en el campo

de la cienda. técnica y educación, pero
consideramos erróneo ubicarios como

una capa superior frente a las masas.
Por el contrario, para nosotros la eieva-
dón humana de ios intelectuales no se
dg en cuanto se alejan o aislan de las
masas, sino cuando ligan su quehacer
con la vivencia popular. Esto supone
desarrollar nuevas posibilidades de arti
culación entre el partido y los intelec
tuales sodalistas, para hacer realidad
el concepto del intelectual orgánico,
sin que ello implique trabar o bloquear
su desarrollo o creatividad científica o
artística.

En nuestro tiabíyo organizativo, nos
*^ierece especial atención, los profeso
res de la ciudad y el campo, los maes
tros rurales, por su estrecha relación
ccHi nuestro pueblo, aún en las más
apartadas regiones del país. El profe
sorado peruano, por su elevado nivel
de conciencia y organización, consti
tuye una-importante cantera de cua
dros revolucionarios y canal de ligazón
entre el partido y las masas. .

Debemos acumular fuerzas en el
campo de profesionales y auxiliares del
sector slud, en la medida que médicos,
enfermeras, tienen ligazón con los po
bladores humildes de nuestra patria y
están sensibilizados por los dramas
humanos que viven cotidianamente.
Cobra especiai importancia eí trabajo
con médicos y enfermeras en las áreas
campesinas.

42. Los movimientos regionales,
«or su ancha base socisi y dinamismo,

bnstituyen uno de los proUgonistas
principales en la escena píriítica perua
na. El centralismo estatal dominante

ha generado su contrario; los movi
mientos regiraaies descentralistas. Por
la existencia de hetero^neidad estruc
tural nuestro país presenta diversos
movimientos regitmaies, con diferen
ciada amalgama «te fuerzas sociales y
con banderas programáticas propias,
pero con un común denominador: la
lucha contra el Estado centralista. La

potencialidad de estos movimientos
regionales ha quedado demostrada en
importantes luchas: Trujilo 1932, Are
quipa 1950, Cuzco 1959, Pucallpa,
Iquitos, década del '70.

Una de las particularidades de los
principales movimientos regionales es
que agrupa tres movimientos básicos
de ia revolución popular la clase obre
ra, campesinado, sectores populares
urbanos.

Por les particularidades de ia socie
dad peruana y el peso creciente que
adquieren los movimientos regionales,
consideramos que nuestra lógica de *
acumulación partidaria estratégica es
articular los espacios regionales con el
movimiento popular de Lima, teniendo
como columna vertebral y eje conduc
tor al proletariado. Los paros naciona
les nos demostraron que la clase obrera
cohesiona y unifica nacionalmente las
luchas regionales.

Un eslabón estratégico es articular
los movimientos regionales con la lu
cha del pueblo en la capital. Para esta ,
articulacicm orgánica, resulta impo.'-
tante desplegar la lucha por gobiernos
regionales y levantar las reivindicacio
nes programáticas regionales. Debemos
señalar la importancia que tiene el
campesinado (de la sierra en general y
del Ande Rojo en particular) como cla
se social integradora y cohesionadora
en las áreas andinas.

En ia lucha por gobierno regional,
lo fundamental es la constitución de
les asambleas populares y frentes de
defensa, buscando su institucionaliza-
ción y dotándi^es de un programa de
alcaiee estratégico.

43. Somos un partido de todas las
sangres. Propugnamos la iguald.ad ra
cial. dentro y fuera del partido. En el
Perú supervive la opresión y explota-
cicm étnico-racial. Existe por parte de
las clases doininantes conductas racis
tas contra el indígena, el negro y otras
minorías élrücas. El problema de las
razas, bqjo nuevas características, sub-
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siste «n eí Perú. Las ocupaciones que
requieren mayor esfuerzo fisco y de
más baja remuneración, en la escala
social, recaen principalmente en el
indieenay el negro.

Nuestro partido considera que bajo
estas circunstancias, el factor racial es
un factor revolucionario y es legítimo
luchar por la igualdad entre los perua
nos. La reivindicación del indígena, el
negro y otras minorías étnicas es una
reivindicación popular en el Perú y
América Latina En «1 actual proceso
de militarización del país y recorte de
las libertades democráticas, los secto
res más reprimidos son el indígena y
el negro.

44. En nuestro país existe una le-
ástóncia cultural, cOTitra la ideología
y cultura que nos imponen la burgue
sía y el imperialismo norteamericano.
Nuestro pueblo tiene múltiples mani
festaciones culturales. Existe una
diversidad y heterogeneidad cultural
en el país, siendo la cultura andina la
principal fuente de nuestra nacionali
dad. Nuestro pueblo practica, crea y
recrea su cultura. Tiene variadas expre
siones artísticas y una inagotable sabi
duría popular, transmitida de genera
ción en generación. Dentro de este
campo, nuestro partido ha de impulsar
y desarrollar el trabajo artístico-cultu-
ral de nuestro pueblo, rescatando y
difundiendo sus ricas tradiciones. No
sotros debemos incorporar los etemen-
tos culturales de nuestra nación, a
nuestra representación de clase, inte-
gránddos a la vida cotidiana del pue-
Wo. En este sentido, es importante U
presencia vital de nuestra militancia en
las festividades y celebraciones popula
res y en las actividades culturales de
ios clubes de provincianos en las ciuda
des, en donde se manifiestan las raíces
andinas y el nuevo mestizaje urbano.

Debemos rectmocer que la cultura
popular constituye un factor de resis
tencia al enemigo. La ofensiva ideólo-
gico-cultural imperialista y de la bur-
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guesía nativa, no ha logrado doblegar
la resistencia cultural. El campesinado
migrante convertido en semiprcúetana-
do en las ciudades, continua recreando
y tarando difundir su cultura hacien
do que el mestizaje y la nueva sínteás
cultural tenga más fuerza vital.

Es' parte importante de la cultura
popuiai, el trabajo y la fiesta comuni
tarios, la solidaridad y cooperación
andina.

45. Parte importante de la vida de
la mayoría de nuestro pueblo es su
leligiosidad.

El mundo mágico-religioso andino,
supervive aún, bajo nuevos rasgos m
características que se expresan ei:
creencias, mitos y ritos. _

En las últimas décadas, en el Peni
ha cobrado vida y fuerza social la Teo
logía de la Liberaciói, que expresa la
voluntad transformadora del pueblo
cristiano con los ideales de justicia.

Nuestro partido expresa su coinci
dencia sustancial con el contenido de
las luchas de los cristianos en la época
actual en el Perú y Latinoamérica. En
el camino de liberación de nuestros
pueblos, la militancia mariateguista ha
de transitar de la mano con los cristia
nos revolucionarios del continente.

Al interior del partido, no ewste
discriminación en función de religión o
creencias, por el contrario respetamos
la identidad religiosa que pudieran te
ner nuestros militantes.

Nuestro partido mantiene su base
idedógica materialista y dialéctica, y
en un ambiente de respeto y fraterni
dad mantiene el diálogo y el trabajo
unitario con quienes militando en sus
filas conservan sus creencias religiosas.
Reconocemos, asimismo, el importo te
papel de la religioádad en la forja de
una identidad basada en la fraternidad
colectiva, la verdad, el espíritu de sacri
ficio y la honestidad de aquellcK cris
tianos comprometidos coa la lucha
cotidiana del pueWo.

La unidad o alianza de nuestro par-
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tido con los cristianos revolucionan^
del país es fundamental para el triunfo
de la revtaución social.

Los católicos y creyentes se incor^

CAPITULO VI
FORMAS DE LUCHA Y NIVELES
DE TRABAJO PARTIDARIO

46. En el camino de la lucha por el
poder, el partido tiene que aplicar di
versas formas de lucha, priorizando
una de ellas en cada período táctico y

1 en cada fase de la estrategia revolucio
naria. Las formas de lucha del prole
tariado revolucionario organizado en
partido son; la política, teórica, ideo
lógica. económica, militar y diplomá
tica (relaciones internacionales). En el
actual período, nuestro partido prio-
riza la lucha poli tica de masas.

La acumulación de fuerzas orgáni
cas sólo es poáble a través del accionar
político del Partido. No es posible
avanzar en la forja del Partido Revolu
cionario de Masas con el abstencionis
mo y la pasividad política, por ello es
imprescindible la movilización del con
junto de la militancia a través de cam
pañas políticas.

En este período, la movilización
política contra la militarización cre
ciente y el autoritarismo gubernamen
tal. es un factor en el desarrollo organi
zativo. Las campañas políticas del

k Partido han de ser de masas y a nivel
^ nacional, para lograr conquistas parcia

les y nuestros objetivos tácticos.
Si bien nuestro partido prioriza la

lucha política de masas como la forma
principal de lucha en el actual periodo,
ha de estar apto para pasar de una for
ma de lucha a otra o combinar varias
formas de lucha cuando las circunstan
cias lo requieran.

La estructura organizativa interna
del partido es clandestina, pero las fun-

poran al partido, siempre y cuando
acepten el programa, la estrategia y la
línea orgánica partidaria.

ciones. los trabajos y acciones pueden
ser legales e ilegales, clandestinos, se
cretos. -

En determinados períodos de la
lucha de clases, pueden haber formas
de organización semi-clandestina para
realizar trabajos abiertos y cerrados.
Inclusive puede adoptarse formas de
organización legal, como por ejemplo
las comisiones de campaña electoral.

La importancia de saber diferenciar
los niveles de trabajo organizativo
abierto y cerrado y combinarlos cuan
do sea necesario, es un aspecto centr^
para garantizar la sobrevivencia polí
tica del partido en periodos represivos
V de ofensiva reaccionaria.

Siendo la estructura organizativa
interna del partido clandestina, una
parte de dirigentes y militantes actúa
abiertamente a nombre del partido, al
ejercer la representación política de las
masas, v al ser destacados por el par
tido para cumplir actividades en la
esfera legal.

Son actividades cerradas del partioo.
aquellas relacionadas con las reuniones
orgánicas internas, las comunicaciones
tatemas, la información y documenta
ción interna (prensa interna), la ecOTO
mía, las escuelas de formación política,
el sistema nacional de organización y
todos los órganos especializados.

En el nivel de trabajo abierto, está
el periódico público, comunicados, el
trabigo pariamentario y municipal, las
movilizaciones políticas y actos de ma-
«ac partidarios. El uso de los medios
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de comunicación públicos, el uso de
locales partidarios y las actividades de
frente único (Izquierda Unida).

En el actual periodo, en donde hay
una militarización creciente, y la vio
lencia en el país tiene diversos signos,
nuestro partido tiene que autoprote-
gerse cotdo un factor político de sobre
vivencia. Si bien es cierto que nuestro
partido es ajeno a las desviaciones mili
taristas. aventureros o putchistas, tam
bién es cierto que el partido tiene que
defendersey dotarse de seguridad inter
na que garanticen la sobrevivencia de
los militantes y sus organismos, priori-

zando aquellos lugares en donde impe
ra el estado de emergencia y el contrcd
político-militar.

Nuestro partido no sedo defiende la
vida de sus militantes, sino que desplie
ga su lucha pedíüca por la vida de hesn-
bres y mujeres humildes de nuestra
patria, por el pueblo profundo, por las
masas pe^ulares. No es posible la de
fensa del partido, sin desplegar la mo
vilización política de la militancia y el
pueblo contra la militarización crecien
te y el autoritarismo gubernamental,
por la plena vigencia de los derechos
humanos.

CAPITULO VII
METODOS Y ESTILOS DE
TRABAJO PARTIDARIO

CENTRALISMO DEMOCRATICO

48. El centralismo democrático es
un método de funcionamiento parti
dario que garantiza el derecho a la dis
cusión política amplia al interior del
partido y la unidad de acción luego de
la toma de una decisión política. Es
decir, un acuerdo tomado por mayo
ría, debe ser cumplido por todos los
militantes.

El centralismo democrático, es una
unidad dialéctica entre un indispensa
ble centralismo partidario y una indis
pensable democracia partidaria. El
que uno y otro aspectos de esta unidad
de contrarios prime, depende del mo
mento y las circunstancias concretas
del país o región.
La democracia partidaria ae basa en

la aplicación del principio de la electi
vidad de los cargos y la participación
de la militancia en la toma de decisio
nes importantes de la vida del partido.
También la democracia interna garan
tiza el debate idetúógico-político. La

confrontación fecunda de posiciones
(sin cortapisas, ni encubrimientos),
enriquece y afianza la actuación del
conjunto del partido. La existencia de
mayon'as y minorías ante asuntos con
cretos de la vida política del partido es
normal en la organización, así como es
indiscutible la unidad de acción, una
vez que el partido haya tomado una
decisión de carácter pdítico. Parte de
la democracia partidaria es la fiscaliza
ción y el derecho de la revocabilidad.
Una garantía de la democracia interna
es que exista fluidez en la información
y cranunicadón intema, que permita a *
la militancia estar informada y actuar.
Que le permita conocer la situación
política del país, la dinámica de la lu
cha prdetaria y pc^ular a nivel nacio
nal, y las decisiones políticas de la
direcdón; así como permitir a las ba-
aes transmitir informadón importante,
plantear sus críticas, aportes e inida-
tivas políticas.
La democrada partidaria no es

absoluta, sino relativa y guarda corres
pondencia con la situación política del
país y el tipo de régimen en curso. Hay
que evitar caer en dos desviaciones en
este campo: el ultrademocratismo (el
archipiélago partidario) y el fracciona-
lismo.

El centralismo también es un factor
clave de la vida partidaria. Garantiza
el accionar de todo el partido en fun
ción de la línea estratégica y táctica
para cada periodo, y la marcha armó
nica del conjunto partidario en la apli
cación de campañas. Permite la con
ducción centralizada de la lucha prole
taria y popular a nivel nacional. Impli-

^ca que el partido desarrolla su lucha
^^política conscientemente sujeto a una

línea única, que se aplica mediante una
estricta disciplina, que se basa en:

a) La subordinación del militante a
su organismo;

ta) de la minoría a la mayoría;
c) del organismo inferior al orga

nismo supenor en estricto orden jerár
quico;

d) de la periferia al cenUo;
e) de todo el partido al Congreso; y
f) entre Congresos al Comité Cen

tral.

La aplicación del centralismo demo
crático no puede hacerse de manera
dogmática ni mecánica, sino al contra
rio, tiene que adecuarse a cada mo
mento político. En aquellos momentos
en que existan represiones policiales,
recortes de las liberUdes democráticas
y persecución, entonces en el partido

j^ftha de primar el centralismo. Por otro
^ lado, en aquellos momentos y lugares

donde predominen las libertades demo
crático-burguesas, es factible que pre
domine en el partido la democracia
interna, en la medida que hav' posibili
dades de reunión, actividades abiertas.

La vida partidaria está normada por
los Estatutos y los Re^amentos inter
nos de Disciplina y Seguridad.

LINEA DE MASAS

49. Nuestra militancia ha de estar
en primerafilaen las luchas del pueblo.

El método de trabajo del partido en
el movimiento social es la linea de ma
sas. El partido se enraiza en las masas
y comparte la vida cotidiana de estas.
El partido recoge de las masas ideas y
experiencias que surgen en su seno, los
analiza y sistematiza en funciwi de los
intereses de clase y las convierte en
orientaciones políticas, llevándolas
nuevamente a las masas y sometiendo-
las a la práctica como criterio funda
mental de verdad.

En aplicación de la linea de masas
se evalúa el funcionamiento de los
organismos del partido y el desarrollo
de la línea revolucionaria y se hacen
las rectificaciones o correcciones que
se considere necesario.

La aplicación de la linea de masas
por el partido, hasta el momento ha
llegado a un nivel local o sectorial.
Nuestro esfuerzo ha de orientarse a
desplegar una línea de masas a nivel
nacional, movilizando al conjunto de
las fuerzas proletarias y populares con
acciones tácticas unificadas.

METODOS CORRECTOS DE
RELACION DIRIGENTE -BASES

50. Debemos practicar métodos co
rrectos de dirección del trabajo parti
dario. garantizando una adecuada rela
ción dirigente-bases, con los siguientes
criterios:

a) Ligar llamamiento general, acuer
dos generales (campañas o directivas
generales) con directivas específicas y
planes concretos. Transformar en actos
pcriíticos las directivas.

b) Como parte de la planificación
del trabajo, debe establecerse una ade
cuada división de tareas, señalándose
reEponsabilidades específicas de cada
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organismo y cada camarada y metas
específicas, para poder realizar un
seguimiento.

c) Todos los organismos de base y
militantes comprometidos en una cam
paña o en el cumplimiento de una
directiva deben estar informados con
claridad de las tareas a cumplir.

di Debe formularse con claridad
una sola torea central en un momento
político. Es decir, el eslabón principal
de la cadena. Es un grave error señalar
varias tareas a la vez sin precisar la
prioritaria. Es necesario concentrar
energías y golpear un blanco específico.

e) Debe evaluarse el trabajo por
organismo y a su interior la labor prác
tica y funciones de cada camarada

f) En el seno de los organismos de
mando, la dirección es colectiva y la
responsabilidad inditndual.

g) Debe estimularse la iniciativa y
creatividad de la militancia de base en
la resolución de problemas nuevos y de
urgencia.

FISCALIZACION Y

REVOCABILIDAD

51. Las bases eligieron a sus diri
gentes y responsables y tienen derecho
a controlar y fiscalizar sus actividades.
En este campo la critica y autocrítica
es importante para superar errores y
desviaciones. Los dingentes que in
cumplan sus tareas, funciones y res
ponsabilidades pueden ser revocados.

El poder de los dirigentes y órganos
de dirección emana de la decisión
colectiva de los partidos, por lo tanto,
el partido tiene el derecho de fiscalizar
su comportamiento político.

Nuestro partido tiene una responsa
bilidad ante las masas. Nuestra mili

tancia tiene deberes que cumplir. En
la práctica esto supone la ^licación
disciplinada de los acuerdos partidarios,
la ejecución de los planes de trabajo.

El partido tiene que contrcrfar el
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tuncicmamiento de sus organismos y

el cumplimiento de los requisitos de
reclutamiento e integracimi de nuevos
militantes, así como llevar al día el
cuadro orgánico, conociéndose con
precisión las fronteras partidarias y el
volumen de fuerzas acumuladas.

Estamos forjando un partido para la
conquisto del poder y debemos saber
quiénes son los cuadros y militantes
activos de la revolución y cuantos orga
nismos funcionan realmente. Toda la
militancia del partido debe contribuir
concien temen te en las toreas de con

trol y fiscalización interna

LA FORMACION POLitiCA ^
DE LA MILITANCIA

52. La formación política de la
militancia es una tarea fundamental
para garantizar la construcción del
partido revolucionario de masas y la
democracia interna La formación del
militante ha de ser integral, política
ideológica y organizativa.

Propugnamos la constitución de un
partido-escuela, que eleve el nivel polí
tico de los nuevos militantes. Partimos

de la premisa que hay combatientes
espontáneos del pueblo, luchadores
sociales que poseen niveles embriona
rios de conciencia revolucionan a co
mo fruto de su experiencia política
práctica concreto. Estos hixnbres y
mujeres del pueblo desarrollan tam
bién formas espontaneas y naturales de
organización. A nuestro criterio su
integración al partido debe significar
un fortalecimiento de su conciencia
través de la educación revolucionaria

Para nosotros la formación política
no es sólo un proceso académico-mte-
lectual, sino ha de estar ligado a la
lucha política del proletariado y las
masas, a la lucha de clases. De lo con
trario caeríamos en una deformación
teoricisto y una negación de la tesis de
que la forja de la conciencia revolucio
naria está ligada a la práctica revolu

cionaria y que la práctica es el único
criterio de verdad. Debemos recordar

también que el educador debe ser edu
cado y ésto es posible en la escuela de
la lucha política de las masas.

CORREGIR DEFORMACIONES

53. En el proceso de construcción
del partido, debemos estar alertas para
frenar y combatir las desviaciones que
suelen presentarse en las organizacio
nes revolucionarias y que constituyen
métodos y estilos incorrectos de traba
jo partidario y que son los siguientes:

a) El liberalismo, expresión indivi
dualista que al privilegiar los intereses
personales, viola constantemente las
normas de disciplina y seguridad, rom
pe con los canales orgánicos de infor
mación, incumplen las tareas encomen
dadas y relaja la vida partidaria Esta
deformación pone en peligro la seguri
dad de los militantes y órganos parti
darios y es la principal desviación polí
tica.

bl El burocratismo, que se caracte
riza por la constitución de núcleos de
dirigentes y organismos de dirección
separados y aislados de las bases del
partido y las masas. Un rasgo central
del burocratismo es la autonomización

o independencia de los órganos de di
rección respecto al movimiento social.

El burocratismo busca reproducir
su poder defendiendo el status quo y

desarrollando actitudes conservadoras

frente a la dinámica social y la crítica
de las bases.

c) El sectarismo que aisla al Partido
respecto a las masas, que rompe la imi-
dad y la pcáítica de frente único.

d) El intelectualismo que privilegia
la teoria y subestima la práctica revo
lucionaria. y que considera que la hege
monía política se obtiene desarrollan
do sólo la formación ideológica.

e) El subjetivismo con sus dos va
riantes: dogmatismo y empirismo.

Estas expresiones de métodos y esti
los erróneos están presentes en el Par
tido y deben ser superados a través de
la critica y autocrítica, aplicando co
rrectivos prácticos.

54. El Militante Mariateguista. Nue
va Moral Revolucionaria

Para superar todo acto de indiscipli
na y liberalismo, y aplicar la línea polí
tica y directivas partidarias debemos
forjar una firme moral y ética revolu
cionaria, que reivindique como criterio
básico de toda conducta revolucionaria

la relación entre lo que se dice y se
hace. Es éste el aspecto decisivo para
construir una verdadera organización y
militancia revolucionaria, que tenga
claridad y sea consecuente con la lucha

por el poder revolucicmario y el nuevo
orden socialista Esto rectificación

profunda tiene que partir de las máxi
mas instancias de dirección y compro
meter al conjunto de la militancia.
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LA FORJA DE LOS COMITES
PARTIDARIOS

MARIATEGUISTAS /
-4 e ^

Los Comités Partidarios Ma-
riateguistas constituyen la expre
sión política orgánica directa de
los sectores más avanzados del
proletariado, campesinado pobre
y otros sectores populares que
adhieren al programa. La cons
titución a nivel nacional de los
Comités Mariateguistas es la ma
terialización del salto cualitativo
que requiere el partido para
avanzar sustantivamente en el
cambio de correlación de fuer
zas en la sociedad.

Las características principa
rles de los comités son:

a) El rasgo esencial de los
Comités Mariateguistas es que se
organizan en el Sjeno de las ma
sas.

b) Los Comife Maria^eguii
tas se organizan para llevar a la
práctica en el seno de las masas
las campañas políticas en el pue
blo desple^ndo la agitación y
propaganda, prensa, formación
revolucionaria de los nuevos in
tegrantes y a través de la acción
superar el abstencionismo polí
tico. Los Comités son organismos
aptos para desplegar diversas for
mas de lucha.

c) Los Comités Mariateguis
tas desarrollan una o varias fun
ciones sociales en el área de ma
sas donde actúan, ligando al Par

tido con la vida cotidiana del
pueblo.

d) El funcionamiento de los
Comités Mariateguistas se hará a
través de Asambleas o plenarias
como instancia de funcionamien
to democrático. Esta plenaria eli
ge a la dirección del comité que
se constituye en célula de direc
ción o de mando. La particulari
dad de los miembros de esta cé
lula de dirección es que todos
son parte activa de las masas.

e) Los Comités Mariateguis
tas son estructuras cerradas del
partido, aunque pueden combi
nar diversos niveles de trabajo
y una parte de sus miembros pue
de realizar trabajo abierto a nom
bre del partido. En su nivel de
trabajo cerrado los Comités Ma
riateguistas guardarán las normas
conspirativas y desarrollarán pla-
nes de trabajo integrales. La am
plitud del trabajo abierto o legal
que despliegue un Comité, de
pende de la situación política
del país y las condiciones repre
sivas en la región o localidad.

f) Cabe diferenciar los Comi
tés Partidarios Mariateguistas de
los Comités de Izquierda Unida.
Los primeros son organismos en
que todos sus miembros son mi
litantes del partido. Los Comités
de lU son organismos de frente
único en donde participan mili
tantes de diferentes partidos e
independienteSb

Una parte de los miembros
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del Comité Partidario Mariate-
guista se destaca a cumplir tareas
abiertas en el seno de los Comités
de.lU, de acuerdo a los requeri
mientos de la lucha política y
nuestros objetivos concretos en
el frente único.

g) El orden de prioridades de
la construcción de Comités Ma-
riateguistas es el siguiente:
1) Priorizamos en primer lugar

la organización de Comités
Mariateguistas en los centros
de producción de las clases
básicas de la revolución pe
ruana {proletariado y campe
sinado pobre).

2) En segundo lu^r, forjar los
Comités Mariateguistas en
los sectores más avanzados
del semi-proletariado urbano-
rural, organizaciones de mu
jeres, de la juventud, de mi
norías étnicas, de los pueblos
jóvenes, de los artistas.

3) En tercer lugar, el partido or
ganiza Comités Mariateguis
tas a nivel territorial en las
áreas geopolíticas principales
del país. Estos Comités Ma
riateguistas a nivel territorial
se asientan en barrios, pue
blos jóvenes, comunidades
campesiinas, poblados de va
lles y quebradas del país,
en las comunidades nativas y
caseríos de la Selva, en dis
tritos y pequeñas localidades.
Estos comités incorporan
militantes a su lu^r de resi
dencia y tienen límites geo
gráficos definidos.

FORJAR UNA GRAN FUERZA
POLITICA

El viejo vanguardismo nos
condenó a constituir en décadas
pasadas pequeños aparatos polí
ticos de dinámica artesanal. La
nueva propuesta organizativa se
orienta a un gran cambio cuanti
tativo y un salto cualitativo. An
tiguamente en nuestra concep
ción elitista del Partido priori
zamos sólo la estructura de
cuadros y nuestra concepción
central era el aspecto cualitati
vo. La situación actual del país
y la dimensión de las fuerzas so
ciales y políticas que están en
movimiento nos obliga nece—
riamente a modificar nuestra vie
ja concepción de la cantidad.

Necesitamos hoy en día
cientos de Comités Mariateguis
tas en todo el país y miles de
militantes para lograr la hege
monía política en la sociedad y

i

aislar a nuestros enemigos de cla
se. Por ello afirmamos que el
PRM es el diseño de una gran
fuerza política, un paitido nue
vo en cantidad y calidad para la
conquista del poder.

¿QUE ES UN COMITE
PARTIDARIO

MARIATEGUISTA?

1.— Es la instancia de organi
zación de los sectores de avanza
da del pueblo que se adhieren
al programa máximo y mínimo
del Partido y que acatan los es
tatutos.

2.— La construcción de un
Comité Mariateguista tiene que
hacerse como la organización
en partido de la vanguardia de
un espacio de masas específico.

Siguiendo las prioridades esta
blecidas en nuestro Plan de Asen
tamiento Estratégico:
a) Ejes de clase Básicos: colum

na vertebral del P.
—Proletariado
—Campesinado
—El semiproletariado urbano-
rural

b) Movimiento de Masas
—Femenino, Intelectuales,
Juventud, Cultural

c) Comités Territoriales
3.- Cada Comité tiene que

expresar un proyecto político y
asumir una función de vanguar
dia en la sociedad, encabezando
al movimiento político.

Estas tareas tienen que ser
evaluadas permanentemente.

4.— Cada Comité se articu
la en base a planes
a) Plan de Acción de Masas: es

aquel que desarrollamos los
socialistas como vanguardia
de un sector del pueblo, po
niéndonos en la iniciativa de
tareas democrático-revolucio-

narias.

Aplicar el marxismo a la vida
diaria, hacerlo práctica, lu
char contra el oscurantismo,
la mediocridad (específico).

b) Plan de Campaña Política: Es
la manera como aplican las
directivas políticas y se trans
forman en acción.

c) Plan de Formación Política
Ideológica: Todo militante
del Partido debe tener una

formación básica marxista y
ser un militante que exprese
la fuerza de la ideología
socialista. Se debe preveer
un Plan Básico de formación

de círculos de estudios y
charlas.

5.— El Comité se reunirá
ordinariamente dos veces al mes.

Sus reuniones deberán ser de to
da una mañana, tarde o noche,
como jornada de trabajo, bus
cando debatir y concretar en
tareas los tres planes. Estas reu
niones deben culminar acordán-
do tareas concretas a realizar
y estableciendo los equipos de
trabajo, entre los Miembros del
Comité, para llevarlas a la prác
tica.

6.— Los Comités eligen a una
célula de dirección con los si
guientes cargos:
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1. Responsable Político
Z Responsable de Economía
3. Responsable de Organiza

ción

4. Responsabilidad especifica
5.

5.

6.

7.

Esta célula de dirección del
Comité tiene las siguientes res
ponsabilidades:

1. Reunirse semanalmente y
reajurtar los planes en su apli
cación. . ,

2. Preparar las reuniones del
Comité

3. Aplicar y desarrollar una
política de cuadros.

4. Específicos.
5. "
7.- El Comité es una estnic-

tura cerrada del Partido, guar
darán las normas conspirativas.

En la situación actual los Co
mités hacen trabajo abierto en
las masas a través de: represen
tantes autorizados que actúan
como voceros del PUM en cada
sector de masas, podemos expre
sarnos también a través de bole
tines, pizarras, volantes, etc. y so
bre todo ser conscientes que
buscamos ganar el liderazgo po
lítico del movimiento, para lo
cual es necesario estar a la cabe
za del movimiento. Sólo si he
mos ganado políticamente a las
masas a las posiciones del Par
tido podemos hablar de pasar a
la clandestinidad y seguir ac
tuando en otras condiciones po
líticas.

6 de Julio de 1986

Pleno Nacional de CON
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3. Formas de Organizacic5n.

3.1. La forma"" de organización superior que "buscamos construir- ■
en el presente período es la Asamblea Nacional Popular, en •
esta fase del' período su viabilidad pasa por la consoli
dación de algunas experiencias y formas de organización, ' Á

3.1.1'. En el campo. Partiendo de una rectificación en reía -campo
ción con.el error gremialista del trabajo del Partido-
en el campo, debemos producir un fortalecimiento decisi
vo de la CCP como organización gremial y como' eje de
un amplio frente en el CUNA.

-V

Debe p^iorizarse : ' -

,  • V - la organización gremial del campesinado'sur andino.

- La organización gremial del camj^esinado de Piura,

- La'FTAP.

- Eljfortalecimiento del CUNA. '

En 1986 debemos haber constituido en los frentes agra
rios prioritarios una columna partidaria con carácter
de masas. ,

\  . El Congreso CCP debe postergarse para 1987. '■

3.1.2. En el movimiento laboral. El Partido debe construirse ,'^r* '
' integralmente entre los trabajadores asalariados. El
objetivo central es contar con una fuerza de masas pro

\-i; ; i . ■ pia .
'• ■ • >.,* En términos dé organización sindical, el Partido debe- ,

priorizar ; • , ' ■ . • , /

7íé'"

i

ñero Peró, DiSider.
- La CITE

- La FNTMMP . Y en particular Oentroraín, Southern y Mi

- El SUTEP. • ■ ..

- Luz y Fuerza.

Asimismo debe concluirse la centralización nácional'7
del trabajo Bancario tincluyendo el Banco de la Na'^''--. .
ción) . y de Construcción Civil. . '

3.1.3. En el movimiento urbano, poblacional. El Partido de-
be ser el centro articulador de una amplia red de orga
nizaciones vinculadas a la problemática de la vivien-

-  ̂ ^ da y el desarrollo urbano (organizaciones vecinales) , - ; : j
'  '■ la superviví ene i a y la problemática de la mujer, la \ .yt

juventud. La prioridad está en la centralización dis- r
:  ' trital y por ciudades. Debe priorizarse : ■

- Lima ( y dentro de esta ciudad Villa B1 Salvador y ii
San Martín de .p.). ' .

- Arequipa. i

■ S-

r

-Th-'

12/01/
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- CTiimbote.

- Cusco.
'4

-Puño. ;

Tal como se señala en otro punto' es-to debe estar vincu
lado al afianzamiento, en 1986, de experiencias piloto
de gestión municipal en Puno, Villa El Salvador, San -
Martín de Porras.

3.1.4# En el movimiento regional. El objetivo es la reactiva
ción de los EEDIPs•en la perspectiva permanente como -
las Asambleas Regionales permanentes como palancas fun
daraentales para la lucha por los gobierno Regionales,

Prioridades

■  ■ ■ ,

■  ■ í

- Puno

- Iquitos

- Cusco.

- Piura.
V./

- Ilo-Moquegua

- Pucallpa.

4. (Se incorporarán, las, tareas del J'PLan 86" y las priorida
des electorales municipales que figuran en el doc. "Reso
lución sobre lU y el PUM").

IV. OBJETIVOS ORGANICOS

( Los objetivos orgánicos del presente plan son los obje
tivos del primer incremento del Plan Estratégico de_. -
Construcción Partidaria ). ■

i

I
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Vo SISTEM NACIONAL DE DIRECCION ^ ' '

1. CC. : Fortalecer al CC. como organismo colectivo de
conducción política, elaboración programática
y construcción partidaria.

lol. El CC asume las siguientes tareas fundamenjjales t
-producir el balance de la situación política y el
ajuste de la táctica,

-Seguir el cumplimiento .del PECP,
-Desarrollar la línea política específica del P. -
proponiéndose los siguientes temas : linea agra
ria , línea sindical, línea municipal.

1.2. La Comisión de Disciplina y centro^, de cuadros de
be presentar una evaluación de los miembros del CC,
que trabajan en su zona.

l'.3« Los comités locales y departamentales deben presen
tar una evaluación de los miembros del CC, que tra
bajan en su zona, ""

1,4, Los miembros del CC deberán asumir responsabilida
des en la CCNN y Comités■Departamentales priorita-
risos, descentralizxndo la dirección del partido.

2. C.P.zLa CP debe ser una instancia de dirección polí
tica regular que centralice la dirección permanen
te con los principales CR y Comisiones nacionales.

-En su reunión ordinaria debe aprobar la directiva
política general que incluye un balance de la si
tuación en su conjunto y de las dierctivas ante:

riores así como el señalanieij.to de los objetivos gene
rales y específicos y el Plan de Trabajo del CEN en
relación con estos objetivos y las líneas generale
de acumulación de fuerzas. Incluye este plan la -
priorización do algunos frentes en el impulso a -
las campañas por parte de la CP.

->■ - ■

.r ;
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3^ • EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (GEN t

A) BALANCE

Un "balance del funcionamiento del GEN, entre el
Pleno del Comité Central, arroja las siguientes

II y el III --
conclusiones;

l.En cuanto al GEN como colectivo de
lar que ha concentrado su atención en iarea.s

direcció

política nacioraL
te de propaganda
terreno, colocar
oposicion y

cialista de
en avanzar

n, hay que seña
de dirección -

y en el impulso a campañas, fundamentalmen
y deslinde político. La logrado, en este -
al partido claramente en una posición de -

alternativa al Apra, defendiendo el perfil so-
lU. Asi "mismo debe resaltarse el papel del GEN
en la consolidación de su cohesión y la del con

junto del partido. Finalmente debe anotarse los esfuerzos"
críticos y aütocriticos efectuados por este organismo
cialmente en las a-^+u''les circunstancias.

espe

Sin embargo,el GEN

a. No ha atendido eon la de'bida importancia las tareas de
construcción de los instrumentos centrales de dirección y-
,1a forja de la linea de mando acordados en el II Pleno -
del GG: prensa partidaria, boletín interno, Gomité asesor
.del GEN, secretaría Ejecutiva del GEN, comisiones naciona
les prioritarias para la cohesión ideológica y orgánica ~
del Partido.

b. Ha caldo en inmediatismo en la conducción política y en
el impulso de campañas de corta diiración ei^clusivamente,
postergado hasta momentos muy cercanos al III Pleno el'
debate de un plan político-orgánico para la conducción y
dejando de lado el zanjaiaiento de la alternativa de pro
grama;

c.Ha carecido de una división interna del trabajo, precisa
y adecuada, que utilice todas las capacidades de los miem
bros .del GEN; así como se^ha hecho evidente la falta de ~
un sistema de.fiscalización efectiva de las tareas asigna
das a sus miembros, expresándose una conciliación interna"
don el desigual cumplimiento o el abandono de funciones
y responsabilidades;

d. Ha desatendido la tarea de cohesionar ideológica y progra
máticamente al partido, no i-a centralizado y atendido co"
mo GEN las actividades de la Gomisión de Formación ni ha ;
impulsado la revista teórica acordada en elll Pleno, a
la vez que ha descuidado desarrollar el debate y zanja-
miento- de temas de Programa y de Estratégia ( especial'—
mente en el terreno de la violencia). La Gomisión de -
Plan de Gobierno de irregular funcionamiento ei>ínomentos
luego superados, no ha logrado articular su funcionamiexi
to al GEN ni -estuvo a la altura de las necesidades. ~

e. Ha manejado con debilidad y postergado el tratamiento y
desarrollo de la^concepción de Partido Revolucionario de
Masas y de los métodos de construcción de partido.

f. Ha actuado sin una red nacional de relación efectiva di-
recnión-bases, bases-dirección, sin lograr que el Partido
actué nacionalmente y con un solo pulso;

I  .

.1 '-i

í , —

i

m
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ÑO ha contado con una economía adecuada y de carácter nacional,
fracasando la campaña de-nacer Cotizar el partido y encontran-_
dose muy limitado el nivel de centralización del aporte de enti
dad es que el partido influye. . -

Se ha tratado con debilidad los problemas de seguridad y defen
sa del Partido a pesar de la reaiización_de algunas actividades,
pero sin incorporar al conjunto del Partido.
A pesar de haber discutido una serie de eventos y luchas de ma
sas, el GEN no ha logrado definir integralmente líneas de" traba
jo en los frentes de masas básicos ni ha logrado impulsar el —
fortalecimiento de las comisiones nacionales encargadas de di—
cha tarea (en lo que también compete responsabilidades al CC),
comisianes que han funcionado en forma irregular y con escaza -
eficacia, aunque debe señalarse el esfuerzo del núcleo ejecuti
vo de la GNG y la reciente reactivación de la Goraisión Nacional
Urbano-Municipal luego del cambio de responsabilidad de Alonso,

Por otro lado, esta instancia de dirección ha realizado esfuer
zos poro en '"trali zar la fracción parlamentaria, pero queda mucho
por hacer en materia de una eficaz relación entré la "Gélula Par
lamentarla y el Partido y su trabajo, debiendo también resolver
se algunos problemas disciplinarios;

ha logradok. "finalmente, este, organismo central no
método de funcionamiento y ae trabajo que garantice

■ preparación de los temas y una revisión periódica y
los asuntos que le compete atender integralmente.

implementar un
una eficaz
sistemáti ca

2. En lo que se refiere a los miembros del GEN, se debe señalar que;

Han tenido desigual integración y dedicación a las tareas de d¿
rección central del Partido. Particularmente notorios -en este
sentido- han sido los' casos de los cc. Alonso y Tupac en lo que
se refiere a su integración al GEN y a la misma asistencia a —
sus,reuniones. En el caso del c. Allpa también debe anotarse —
que su asunción de las funciones de la dirección central ha si
do débil.

b. Han tenido desigual rendimiento y, en algunos casos se ha mante
nido una situación de ausencia de responsabilidades, funciones
e instancias orgánicas específicas. En esta última situación
con limitado aporte a la dirección colectiva, se cuentan los ca
sos de los cc. Zapata (que actuó con un carácter de dirigente -
"volante" y afectado en este periodo, además, por problemas per
sonales)y el"c. Rodrigues (sin función específica en el GEN,con
excepción de la responsabilidad en un proyecto periodístico —
que no logró proyectarse y de la función de responsable de las
comisiones de Gontrol yPisciplina de desigual, débil y esporádi_
00 funcionamiento). finalmente, se ha producido un rendimiento
desigual del c. Armando en la Secretaría Ejecutiva del GENj_con
actuación a tiempo parcial, j del c. Pedro, cuya disposición y
esfuerzo en su función a ido de menos a más en este periodo,ha
biendo cometido ciertos errores en ediciones del Partido.

c. Han asujTiido desigualmente el esfuerzo de construir la red orgá-
• nica del Parildo y sus comisiones, asi como se han hecho esfuer
z-on iámitados por .i n-to^r-o-n o. la aJn4r,qicí=i CEN, 1p-^ a o ai anos''
de luf» aoini ai i í

-itiftJlirt irl'Lr V !■* ^
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- Varias comisiones a cargo de los miembros del GEN nd han fun
clonado, manteniéndose como funciones; Frente Unico (Miguel
R-felaciones Internacionales fWillka), Central y Disciplina(Ro
'driguez), Urbano-Municipal (hasta su•reactivación en un pe-~

■  riodo reciente y luego del cambio de Alonso como responsable)

r '■ . -■ El trabajo de varias comisiones, que han funcionado de miem
bros del GEN y que han laborado y contribuido a la construc
ción del Partido, no han logrado integrar su dinámica al GEN
y un tratamiento sistemático de su acción; casos de GONAFOR
y GON.

d . El Secilsetario . General ha dedicado especial atención a las
,  tareas de representación pública del Partido, y ha dirigi-

do las campañas aportando a la orientación del partido, con
f^ • ■ tandose en esta tarea con el aporte de los cc, Miguel y Ge

rardo especialmente, pero ha dedicado un tiempo insuficien
te a la tarea de organización del Partido.t' '*

El Secretario General no ha impuesto oportunamente una recti_
ficáción en los estilos de trabajo, en la 'Visión del trabajo,
no ha atendido suficientemente la constitución de los orga
nismos auxiliares del GEN (secretaría ejecutiva y asesoriía)
asumiendo innumerables responsabilidades pero dispersamente
y con-una desviación inraediatista,

.í • r ■
V '

El Secretario General y los miem, bros del GEN en generjp. -
no han ejercido una adecuada fiscalización y sanción de los
responsables en el organismo. Tampoco atendió 'adecuadamen
te la construcción de instrumentos de dirección fundamenta-
'les ni logró potenciar el funcionamiento de la Gélula de RR,
II. ■ ■

e. El Sub-Secretario General ha dedicado especial atención a -
los prob;j.emas de frente único y a problemas- partidarios,aun
que sin constituir 1^ Gomisión de Frente Unico ni el área -
de campañas políticas enferma regular.

Ha aportado significativamente a la conducción política y a
la elaboración de. documentaos y a las campañas, atendiendo -
taüibi én la relación con diferentes frentes regionales y e—
ventos partidarios.iSin embargo, no encaró adecuadameiite .la
responsabilidad del periódica partidario que el GEN-le asi£
nó.

B) LA- REGTIFIGáGION ,

La rectificación de la situación señalada exige al GEN;

f ■

1) Atender la construcción del los instrumentos de direc—
ción y de la línea de mando;

2) Guiarse por el- Plan Político Orgánico aprobado por el -
GG, superar el inmediatismo y manejar prioridades defi
nidas; . ' , .

5) Efectuar una clara-división del trabajo, delimitación -I
de funciones y fiscalizac.ión oportuna; .

4) Impulsar la cohesión, ideo-política programática,del Par
tido, poniendo al debate resolviendo los problemas —
del Programa en el IV Pleno del Gíi, asi como problemas
de Estrategia. CDI - LUM



' v'?

17

Desarrollar para ello uña revista teórica semestral del PUM.

5) Desarrollar,la concepción del PRM del Partido y los métodos
de construcción orgánica, preparando este tema para el V —
Pleno del CC y desarrollapdo una mejor relación con la CON,

6) Implementar una adecuada relación dirección-bases, bases-
dirección, apoyándose en;

a) el Boletin Mariategursta, como correo interno y
canal de directivas del GEN y Comisiones Naciona
les, a cargo del Secretario Ejecutivo y de las Co
misiones nacionales (1 delegado por cada uno),

b) El Semanario ümauta, bajo responsabilidad de un
Comité Editor del GEN y un director del GEN, como
órgano del Partido.,

c) La supervigilancia de PRs. y relación con ellos -
por miembros del CEN;-

d) La distribución de- l»s miembros de la Célula Parla
mentaria -bajo, dirección del GEN- en responsabili
dades sectoriales y en relación a PRs.

e) El fortalecimiento de la Ce'de Comunicacines de -
CON.

f) La efectivización de los informes periódicos de -
las bases a la dirección, acordados en el II Pleno
del CC.

7) Desarrollar la línea sindical-laboral, campesina y urbano-mu
nicipal, asi como la línea de trabajo femenino y de juventu
des con las comisiones y secretaria respectivas, procesando -
reuniones y debates específicos.

8) Organizar el trabajo del GEN por temas políticos y orgánicos,
encomendando previamente su preparación y dedicando reuniones
específicas y periódicas sobre comisiones prioritarias.

9) Atender la construcción de la economía partidaria central como
tarea fundamental del GEN.

10) Priorizar la forja del sistema de seguridad,
gencia del Partido.

defensa e inteli

11) Criticar,y autocriticar los errores colectivos e individuales
de miembros del GEN, modificar y precisar su asignación de —
responsabilidades y funciones, y completar el cuadro orgánico,

12) Constituir las organizaciones auxiliares funcionales.: Secreta
ría Ejecutiva y sus células de asesoriá, secretaria y rela
ción con comisiones'nacionales-edición del Mariateguista.

13) Revisar el REglamento del GEN y establecer un manual
clones que garantice atención pennanente del OEN cor.
cal central.

de fun-

el lo

f
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1) Secretario General: responsable general y de campañas (articu—^  - - lando a los responsables esp-cífloos), res

ponsable de Relaciones Internacionales; responsable de revista
tecSrica semestral, integrante del Comité Editor del Semanario -
Amanta.

2) Sub-Secretario General: Sub-responsable general, responsable —
^  de Frente Unico junto con Willka, miem

bro del Comité Editor de, Amanta y sñ director periodístico. |

3) Secretaría Ejecutiva b '

a) Secretario Ejecutivo y responsable: Rodriguez
b) Eunciones:-organizar el trabajo del GEN y su secretaría

-asesoría del GEN • '
-relación ejecutiva con las comisiones nacionales
-edición del boletin MARI-aTEGUISTA

*

c) Instancias: r Cé de asesoría: Melgar (r)
Vasquez

■  Gabriel
Simón

- Ge de Secretaría: Victoria (r)
Boris

Martha

>  - Gomisión"Mariateguista": Armando (r), encarga
do además de la rela

ción con GGNNs, y de supervigilar la zona.cen
tro . .

Delegados de las GGNNs. prioritarios.

4) Organización: jyioisés, quien además integra el Comité Editor ,de -
Amanta y coordina .el Area Interna.

5) Formación; Gerardo, quien además integra el Comité Editor de A- :
■  manta. x . - _

6) Seguridad. Defensa, Inteligencia; Responsable de la GNT.

7) Frente Agrario: Allpa, integrará GNG, asume coordinación y super
vigilancia GEN sobre FRs. del Norte y de la Selva,

asi como proyecto piloto de Piura.

Tupac: integrará GNG, asume área de FRs. del Sur
Andino y proyecto piloto Puno,

♦

8^ Frente Laboral y Urbano Municipal: Ghavez, quien co'vrdina el á-
■  ̂ ^ rea general Frente de Masas.

9) Lima; ■ ,

Alonso: debe integrarse al GR-L, contribuir a su desarrollo
'  y responsábilizarse de la campaña municipal 86.

Zapata: asume coordinación y supervigilanfia de proyectos -
—  " piloto de VES y SMP, e integra Comité Editor de A-

Mauta y el Comité Ejecutivo de la Cé, Parlamentaria.

CDI - LUM



, i

10) Parlamentaria; Alvaro, integrando una dómision Ejecutiva con los
00. Vasquez y Zapata, a su vez, parte del Comités-

Editor de Amauta y asume- la coordinación por el'cEE de los ERs,
de la Costa Sur, ■

11) CAP; Pedro, a cargo de:
-publicidad y relación con la prensa

-radio ' ■

-impresiones

12) Economía; se propone ̂ integra al CE¿N- al c. Gutiérrez para sumir
esta función desde esta insfanciá central de dirección.

n
t

»

.-fc ^'f

t.. -

•■Íí:;'A •

-m-'

ri- , .

12.1 .-66

■  .V V.i.
. •■•♦•.i ■.

i
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■  4,. COMISIONES NACIONALES . /.

#  ' El balance de las-Comisione'^ "Nacionales, realizado por en
cargo del CEN, arroja o.r:'T'o cobclusidn central la constata

■  , ' ci¿n de una situavción» c j : • ■

-Dispersi&n^ideol&gica-política y orgánic^por una as-«n.
ci6n pnegramática de la dirección, y por la ausencia de
un plan táctico estratégico.^«

-Débil .disposición para dirigir al movimiento social en •
función de construir los factores^de poder populado
X  ̂ ^ í^G. iHcincio ■ í* o i z 3.""-Ausencia de una linea centralizada de mando, "ióMaliza-
ción de las instancias de. direcciói,

-Inmediatismo, unilateralidad y discontinuidad, en la di ;- ^
- rección» . . ' ■ • , . ' "

■  / i

-Heducción de las comisiones de frentes de masas al ase
soramiento de gremios, sin asumir la tarea de construc \

A  "Pra T»'f" Tción de Partido

ó*:,'

■■xiM
.-«/•rio

•• • • •• ;• . i
» \ ■ — . ■ í' v^íÍ

• •sa' '®' ^ , i.'/iuifj1# - y f ' '--i

i "■■i-i

de • ' .ó •

21
*  -

Esta situación contrita con la-definición y precisión^de.atribuciones a las Comisiones que el Reglamento del ^
CC incluye (.arts„ 23 y ss). , El aparato _ central actual
resul no solo ser sumane-je pesado, sino que a 1^ •" - '
véz se encuentra do,? ara i o liado. Esto, que tiene relación con la propia situación del CEN*ya fue señalado -en la evaluación, que del sistema nqcional de^dirección
hizo el CEN : "IjOS organismos de dirección del Parri-
do han desepvuelto hasta el '

•'cados por el inmediatismo,; la unilateralidad y ^ -
continuidad en e;L cumplimiento de las tareas. En la
mayoría de ellos no existe'un proceso sistemático de -
ocnstrucciÓn de la unidad ideológica y progr^,f,tica •- ^ ^
en SUS aspectos generales y específicos. , ''
És por ello que normalmente debe abocarse ha discutir t
exhaustivamente y reiteradamente i .los problemas más -
inmediatos dé l.o, lucha política llegando normalmente a . :
transacciones que no expres-an la construcción de un pim ,
to de vista comíín sinó un punto .medio entre opiniones ; : \ le

■ que tienen distmiitas sustentaciones. ' • ^ '/ -

¥
■'i

.4- Erente a- esta situación es 'necesario modificar conc-ep— ^
ciones con las cuales se acomete la tarea de organizar ^ •,
•l.q dirección : "FiL problema central a acomete* es modi- : ■ .

.  ■ f'icar la'relacricn entre dirGCción polítiea-, el movimie r:,,.
miento"'s ocial y la construcción ,partidaria. El eje de

-  esta modificación es comprender que el partido se cons, y
. ' -t ' truye como orgaiii zació'n políti'-a de masas en el moví

a'j miento sdc i al, y particularraent.o en las clases-básicas,

>  -V d. y-

'»i' ^ - r- ■ ■ ^ 5 •
T  '■ - . i-. ■ í •

■  . . ' • .• ' 'CDI - LUM
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en torno a una propue ta progrática general y ospeclfica
que se despliega: simultáneamente en todos los espacios' de
ludia política a partir de los centros de direccián.' ' Bs
to implica, para estos organisros,' que es fundamental te
ner'mecanismos de e3pecialdzado& de , articulación liacia
conó-unto de la sociedad (tanto en lo que se refiere al r_e
cojo de información coi;^o'en lo que. se refiere a la'traHs""
misión de la dirección), ana evaiuaci '.i aistémática de- —
,las tendencias econónicas,'sociales y políticas ,n.curso
así como capacidad dq elaboración , programó.tica, estrató ■
tégica y táctica que dé cohesión nacipna'' a] eartido y .a .,
a los movimientos aocialos en- loe euíd.-o-o 'u-sca cons -
truirse.

'La" decisión fundamento.l adqptar es fortalecer en ,cen •
tro permanente 'ae dirección y; sus inst-rumentos "básicos
convirtiehdo'los en el centro colectiv:) pensante y- operan
te, én espacios colectivos propios p'ra acometer, "'sus ""
tareas, plan unido, cronogramaj responsabilidades especí
ficas'y, sistemas: de fiscalización»"

Además es fundamenta.1 generar en el conjunto del S.NoD» ü
na dinámica de trabajo que se articule en torno al desa
rrollo de las campañs políticas en sus diversas tareas -
tal cnmo se define en el punto relativo a los, métodos dé
Dirección- En concreto las campañas deben tener tres fa
ses

La de preparación interna de militantes'y cuadros,
de i, strumentos para llevarlas adelante;.

b. la de ejecución pública de la_campaña : propaganda,,
movilización y orga-nizac.ión;j

Ci,' la-de consolidación orgánica,, -dé frente y^de parti-
do, de lo logrado en la c.aLi.paña captación e intej'

■ gración ton la atención respectiva» ^

'' "N".

f U ' -y'

t.

•  .-a- '' v;.

.  . i
•  .

•  ?•..

.j H.
• • í r

>- h .
*'• 'V-.
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1. CON ;.

•'4v.
í'^'i '

m

-Mantener la conposición orgánica actual de la Goni '
sióno

-Transferir ai cc, Tadeo al la-C.N.P,. Incorporar 5 -
cuadros para lograr la atención del conjunto de fren
tes regionales :

C w LUOia

-Adenás la Secretaría Ejecutiva la CON debe traba
jar en la consolidación y articulación de su Pleno -
Nacional, continuando do nvanzado en el I Pleno de -
Organización. Constituido por los responsablés pro
vinciales de organización.

-La CON incorporará a los cuadros de enlaces,y comuni
cación y administración .fel local central.

-Debe dotarse de personal de secretaría que apoye su
trabajo operativo.

EsEecializaci6n_Interna« •

—La Comisión manteniendo la asignación de responsabi.
lidades de base territorial, debe organizar interna
mente el trabajo en equipos que especialicen.

-La elaboración de la línea política organizativa de
partido y los métodos y estilos de trabajo en organi
zación' de nuestra concepción de PPM. ""

-La especialización ^en la organización y conducción
de las campmas_pnlíticas en el conjunto del partido
(Sebastian, Pigueroa;.

-Especializar la elaboración do Planes de Trabajo, su
fiscalización y seguimiento en los comités políticos
y las Comisiones nacionales. Oblitas.

-Especializar la dirección de la red de locales como'
centres de formación, información, servicios y de vi
da cultural y social. La CON debe constituirse en ̂

.  la comisión.que dirige y articula la organización
del conjunto del partido. En este sentido asumir '
las siguientes tareas :

'Articular y fiscalizar las responsabilidades de los
miembros del C. C« en los Comités provinciales y las
Comisiones Nacionales presentando informes periódicos
al CEN y al C. C.

-Asumir la función principal en la coordinación ylcem
trali^ación de los planes de campañaí^ polítioas prio
ritarias de las comisiones nacionales,

-Encargarse de organizar el sistema de enlaces y cornil
nicaciones. - "

-Nosponsabilizarse de la conduccrión del local central
construyéndolo como experiencia modelo a ser genera
lizada. . ■

I»

f
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-Priorizar sus actividades centrándolas en:
Ande Rojo.
Azucareros. "
CCP. . • '
CUNA.

-Centralizar los organismos "bajo orientación partidaria
que trabajen en el sector.

CLÍlN :

a.

za,. etcO Lá' conducción sectorial de carácter nacional
debe organizarse en comités políticos sectoriales.
La Comisión», .debe, espocializárse prioritariamente
-Elaboración de la línea programática del P. frente a -
los trabajadores. La concepción del papel de los tra
bajadores en el estado revolucionario, , "

la CGTP, luch'ando por su
política. Fortalecer la
desarrolló de

democratización y renovación
organización sectorial en"-el

lucha por pliegos únicos federativas.
-Impulsar la especialización regional apoyando la ela
boración y fiscalización de los planes de asentaniea
to partidario en los cqmitós políticos.

-Impula,?^ en el sector las campfmas políticas partida: '
rias •priprizanio la defensa do la soberanía nacional.^
y los recursos- n.aturalos : Petróleo-y nacionalización
de la Southern, -

-La CLAN debe priorizar el inpulso del trabajo en bases
.  a través de' proyecto^ de asentamiento y en coordina

ción coh los comité^rovinciales.

'  \

1

Cuadro Orgánico : El CC debe ratificar el cuadro orgáni
co de la Comisión : Aureliano, Ivan, Bruno, Renato, .línto
nio. Selva, Evaluando criticamente a los cuaírms desig
nados que no han asumido sus responsabilidades. 'Autori
zar a la Comisión a incorporar a cuadros a Ide los Comi
tés políticos de Lima, Chimbóte,. Arequipa, Ilp e incorpo
rar al c. José.(F. Magisterial) para la conformación de"
un pleno.

La CLAN debe priorizar la constitución del P, en el pro
letariado ' industrial y minero-, y, en' los trabajadores de
Servicios (maestroP, bancarios, "tr.ansportes, luz y Fuer-

■

-Elabor.ar la línea política laboral del P. en. defensa
da los derechos democráticos y económicos de los traba
jad.ores y por la renovación de las organizaciones de'
los trabajadores en el nuv..vo período político que se a-

.bre en el país.. Elaborando la plataforma política de
oposición a la política del APRA, Priorizando derechos
sindicales, sueldos, salarios, empleos.

: fe;
•. M-

-Elaborar y conducir ■ la línea sindical del P. frente a
la política del APRá, combatiendo el paralelismo, la
lucha política del P. por 1.a centralización sindical en

CDI - LUM
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■ —La construcción político orgánica de ll-s direcciones in-'-
termedias priorizando'los comités políticos d© Puno y - '
Piurao ■

'  ■ -Elaborar el manual ".de organización y funciones del P. en
folletos simples que expliquen los métodos de organiza-
ción, ; . .

La CON présentará al GEN cada I5 días un informe.y pau—
.  . tas a ser resueltas^or.esta'instancia. Se hará en coor ■
-  • dinación con el Sef^otario ■'^jecutivOo *

. .

t' -": • ' 5., GoN.C.
\  /
a .■
r  '

W'

.

-  h

CC' debe Ratificar el actual cua
dro orgánico de la Comisión. Lebiendo evaluarse las
resptpnsabilidades de los cuadros que no han cumplido
y tomar las medidas rectificatOrias. Se autoriza a -
la Comisión a incorporar a su cuadro a' cc. de los Co
mités provinciales, priorizando a los .cc. Auqui (prov.
Altoa Arequipa), Manuel (Apurímac), Rojas (Puno.). Ds
hiendo dotarse de loé recursos necesarios para centra
tizarlos. •

I. Elaboración de línea : Programática agraria, de Erente
Unico do Plataforma agraria del Partido en el campo.
Promoviendo el papel de la organización campesiná en
nuestra táctica de construir la ANP.

-Elaborar y conducir la política gremial del P.Len el
, campo . . • •

-Impulsar la espociálizacij^n de la construcción del -
Partido en el campo. Apoyando la elaboración de pla
nos de construcción en los comités políticos y' fisca-

.  lizando su cumplimiento.
—Dirigir las camp.añas prioritarias del partido en el

.  sector. ' ' '

—Dirigir centralizadamente el trabajo del partido y con
solidar la política de E. U» en: CCP, ETAP y CUNA.. ;

—Organizar el apoyo a la gestión técnica productiva de
Empresas Agrarias donde el P. tenga responsabilidad.

«-Impulsar la formación y centralización de las Rondas '
Campesinas en coordinación con CONAMI. |
Tareas específicas - f,

•

-Conducir,la campaña sobre el Agro del P. Articulando
políticamente a la -campaña de supervivencia y bienes
tar popular, priorizando la/problemática de los pro- "
ductos siguientes ; papas, maíz, pollo?,

—Elaborar un folleto sobre métodos y estilos- de cons
trucción del p. en el campo en coordinacióú.con CON»

-Elaborar la línea -Programática agraria del P, Elabora
í'olletos sencillos dé difupión amplia sobre"": An

de Pojo y Azucareros.

CDI - LUM
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1- Trabajo Minero : Eje; 116-Mobando y Tacna.
Eje: Gcntrohín,

'2« Trabajo Obrero en Lina :
3» CITE y Servicios.

4. Pescadores.

TaBE^iS •

•-: tv'v^-'

1. Elaborar folletos - sinples de difusión masiva para
las campañas, priorizando on el sector petrp'leo, -
Southern, bienestar popular (sueldos-salaríos-o^i-
pleos).

-Elaborar folletos de igual carácter lobre : los tra,
bajadores y-el estado revolucionario. Política labo
ral y sindical del P. ' " ""

-Elaborar folleto sobre métodos y estilos de cons -
trucción del P. en el sector obrero en coordinación
con CON.

-

-Conducir políticamente el trabajo del partido en - .
los Comités ■'^opulareSj en la CITE y PNTMP, Luz y Fuer
za, . -

-Conducir la política del partido en la preparación
del Congreso de la CGTP.

■■f -Priorizar la relación de la CLAN con los comités po
líticos de Lina, Arequipa, Chimbóte^ Cerro de Pasco.

-Centralizar los organismos bajo orientación del Par
tido que trabajan on >3. sector.

4. CNUM,

: El CC debe ratificar el cuadro orgá--co do la Comisión ^-'rganizadora. Evaluando la responsa
bilidad de los cuadros que ño -han asumido su responsa
bilidad, El c. Quino, manteniendo su presencia en la
Comisión deberá fortalecer el trabajo de CR-L,

El CC debe ratificar la política^de especialización es
tablecida en la Comisión asegurándole'las siguientes"
tareas :

-Elaborar lineamientos y concluir las campañas políticas
sobre sobrevivencia y bienestar pppuahr, políticas de
vivienda y servicios.

.4'

-Elaborar propuestas de líneas do trabajo municipal fren
te a las próximas elecciones, buscando mantener y defeñ
der ]as posiciones ganadas, ' "

.A •
• q;

! ■
.

-Elaborar material programático del P. sob»e política dé
asentamientos humanos. Política de sobrevivencia popu
lar, juvenil, barrial y trabajo.

¿¿i' 11 f ''iiifc

.  .
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pf>
-Elaborar y concluir linGanientos que asegurpn el control
por la organización popular, cié Servicios Municipales„
Construyendo organización popular oi 1, conducción del Plan
de Emergencia del Municpio de Lima,

-Conducir políticamente la centralizaci-6n del itrabago par
tidario en la FELEPJUPP, CGPP y PEDEV/lLo

—Elaborar proyectos sobre métodos y estilos ele construc
ción del partido en el sector.

=Priorizar la atención do municipios en : VES, San Martin
de jorros, Puno y Pucallpa, lio,

-Priorizar la aspecialización del trabajo municipal en Co-
mitós'pqlíticos : Piura, Puno , Chimbóte, Arequipa, Lima,
Pucallpa, Tacna,■ iíuamanga, Chulucanas, Ayabaca
•Centralizar órganisnos dirigidos por el partido que traba
jen el sector. " • '

¡•í*. . •'■  5» CNF : - ■

Cuadro_Orgánico ; J

A El Comitó Central debe ratificar la-composiciób actual de
■  ' / la Comisión y fortalecerla asugur.andóle nuevos cuadrts

TADEO, Guadalupe y cuadros de la Comisión^nacional CNPG
que se designarán, Sánchez (Qomite Beg.. Lima)
La Comisión debo, org-aniza.r su equipo en lineas especiali
zadas.

-Elaboración de matcriale.s prograraaticos y de línea parti
darla. . .

=)ispocializar la formación del partido en los contenidos
do la-campaña política partidariac

TT» • ^-Producción de materiales de Jíorraaciono
-Impulso a la espapialización en los Comités Políticos^
fiscalizando y haciendo'seguimiento de los planes regio
nales de. formación.

TaREíiS

-Elaboración,, de folletos básicos ce materiales programí
• tiooB ae amplia difusión que sirvan como, instrumentos, c .e

pehfilamicnto de la identidad del partido en Ideología,
programa, estrategia y táctica.

í-3

-Establecer de manera permanente actividades de formación en el lo
cal central, centralizando a los cuadros de mayor calificación del
pprtido y de la periferia en tox-no a camnañas.

-Desarrollar la.fundamentación programática de las campañas políti-í
cas del partido, i-
-Apoyar la elaboración d-e políticas de formación en las.^omisiones
nacionales prioritarias. •
-Impulsar la especialización priorizando puno y Piura,

"OxS^inizar la ^r-a.. Escuela N.ac. de Cuadros para la dirección Inter ' '
media del partido, ■'^resentar al GEN de inmediato el Plan de la Ira-
escuela, "

)  •'

■- di •
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Cuadro Orgánico

Z?
I

,'"I • ...

El GG debe ratificar el cuadro .orgánico de la GAP y fortale
cerlb con la asignación de .cuadros ; Jomoy.. La GAP propon
drá al GEN la incorporación de cuadros. TftcVxj»

La GAP es el of^g.9.no encargado de dirigir la política del P, de
manera especializada óperativizando las campañas del p. en el
terreno de la agitación y propaganda. Unificando la propagan
da del p. en el desarrollo de campañas, centralizando los in_s
trumentos del P, y especializando la organización partidaria.

Trabajando con,el objetivo de dotar al P. de un sistema inte
gral de medios '¡íde cíomunicación que de alcance nacional al de
sarrollo de las' campañas.

La GAP ba propuesto la especialización interna que el GG debe
ratificar. '

-  Especializar el área de impresiones con el objetivo de edi
'7 -■ tar el periódico del Partido, La Revista teórica y los -

instrumentos de campaña.

-  Especializar el área -de radio con el objetivo de central!
zar la red de espacios radiales de base regional y avanzar
en "la construcción de emisoras orientadas por el p., se
gún el Plan de prioridades acordado'..

-  Desarrollar la influencia del P. en la televisión, especia
lizando la producción de video-cassettes y abriendo vías ■-
para el acceso y local regional al circuito comercial.

Impulsar la especialización en comités regionales para
construí! Un sistema de agitación y propaganda centraliza-

.  do y dé base regional.

é  l

,J! .

xif --rfs.h
'i ■ '

..'"■I- • íhI

*  ̂

TAREAS
■..y

(.r 1, Dotar al.Partido de las condiciones elementales para lan
zar campañas-políticas unificadas nacionalmente mediante

vU"

a. Montar el sistema de impresiones (en coordinación con
la GlB^^J^^í'antizar las condiciones necesarias para
la ecff^^n Mel periódico político 'partidario y las di
versas publicaciones partidarias.

b. Editar un paquete básipo de folletos, video-cassettes,
cassettés de fundaméntación y divulgación de las cam
pañas. y alternativas programáticas del Partido,, y de
apoyo a las actividades' de formación (GNP),

c. La conformación digerenciada de un equipo central de
agitación, que asuma entre sus funciones la orienta -
ción sobre propaganda nural, prensa chica y agitación
oral.

. f.
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.%■Centralizar y extender nuestro traloano en medios masivos
de cotnuniGación inedianie'!

Centralizar las iniciatiAra existentes en el area
difusión radial y trabajar por el es-tablecimiento -
mínimo de 3 emisoras de alcance local-regional, de
acuerdo a las prioridades del asentamiento partidario,

b. Institucionalizar la red de 'alimentación radial,
tendiendo su vigencia a Lima y centralizar los espa -
cios radiales dirigidos por militantes del Partido,

c. Culminar una primera etapa de difusión e instalación
de radios artesanales,

d. Instalación y funcionamiento de la Oficina de Prensa, ,
sirviendo a la vez como apoyo al reagrupamiento del

períodistiros.

de
a

ex -

trabajo en. medios

2.

e. Afirmar el circuito actual de producción
video y extenderlo como servicio de inii||
tualidad nacional. .. *

difusión de
¿■%e ac -

f. Darle vigencia al uso del video en el circuito comer
cial de alcance lo cal-regional, trabajando su viabi
lidad en frentes y de acuerdo al plan de asentamien
to.

Lograr la vigencia, de CAP ^como estructura gtspecializada-
nacional' mediante ;X

3.

a. La orientación concreta de las políticas de propagan
da y difusión en los diversos frentes, empezando por
la edición inmediata del Manual de Prensa y Propagan
da.

b. La existencia de responsabilidades CAP en los «rganis
mos del Partido,

c. La constitución centralizada de 3 ejes departamenta -
les con especialización prioritaria y acceso integral
a los diversos medios de difusión.

»

7. C.N.E.

Cuadro Orgánico

El CC. debe ratificar el cuadro orgánico de la Comisión pro—
ponielidose la profesionalización del c. Samuel y su proyección
en el área de inversiones. El CC debe encargar al GEN, CON el
fortalecimiento del cuadro orgánico particularmente en el

■*
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‘

área de inversionee.

establecida -ratificar la 'especialización internaEl CC debe

por la comisión.

TAREAS

Elaborar el presupuesto a.nual> central del-P. Estable
cíendo normas claras de ejecución presupuestaria  ^ _
fiscalización. El presupuesto debe preveer y ■priorizar-
el financiamiento de las campañas políticas y sus instru
mentes y la campana electoral próxima.

su

Elaborar una política de invei’sión que motorice la pre -
senda de p. en las organizaciones de masas y en_lo? mu
nicipios. priorizar inversiones en servicios e instixu-
cienes que comprometan obligatoriamente 3u'uso (impre
sión y otros).

Desarrollar una campaña ecónómica para lograr incrementar
sustantivamente el fondo de inversiones ael P. (.U.b.Hf -
20,000).

que permitan el '.desarrollo de negóCentralizar la RR.II.
cios propios.

Impulsar la especialización regional r
Piura y Puno.

Apoyar y fiscalizar la elaboración de los presupuestos
de las comisiones ,nacionales y organi-?ar su financia.mien

con aportes de- instituciones li radas a las especia

oiorizando Lima,

to
lidades.

8. Comisión Haciorial Técnica

Objetivos

líñea básica de segura .aad y defensa, inte
:;oncresión en el pe- '

Desarrollar la
ligencia y militar del Partido y su
ríodo. ' ' ,

1.

Desarrollar cursos de capacitación e. i 'estos eampos .

Orientar las formas de organización (je la seguridad,
fens'a y fuerza de las masas.

Consolidar su CE y definir formas b
to de CNT.

3ieas de funcion

•i

2.

de
5.

amien
4.

.

la especialización en los (i emites Políticos prio5. Promover
rit arios.'

Cuadro Orgánico

1. Reafirmarlo.
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9,0
%P rioridades

Sistema de seguridad y Defensa Central del P.

Inteligencia.

Rondas.

1.

2.

3.

Lograr s

Que todas las instituciones cumplan con sus responsabili
dades reglamentarias (14%), constituir una comisión; To
más, Cesar, Rodrigo para que en el plazo de un mes infor
me al CEN sobre’ esta responsabilidad, ' -'

La cotización regular del 100% de los militantes del
aparato central. Debiendo establecerse una escala de co
tizaciones, mínimo 1 día del ingreso total y un máximo -  •
de 10%., encargándose a CNE dar la noticia al respecto. ■

9. CNEe ;

Debe desarrollar su actividad en calidad de una secretaria e£ .
pecializada sin impedimítento i de que sus -cuadros puedan -
integrar otras comisiones. , encargada de la elaboración de -
Plan de trabajo, propuestas programáticas y políticas, coordi
nando con los comités políticos. Sus cuadros serán reasigna
dos a CCNN y al CRL.

10. CNJ

Debe continuar con la tarea asignada en el II CC de centrali
zar el trabajo juvenil del partido, impulsando su construc -
ción en el sector universitario y barrial. Su organización
debe centralizarse en los Comités Políticos, provinciales.

11. GN Magisterial :

Los cuadros de Lima'organizados en el sector deben ser centra
llzados en el CRL. Él c. José y dirigentes nacionales del -
SUTEP deben ser reasignados a la CLAN.

12. CM Control y D ;

,  Su Responsable de
propia de funcionamiento y Plan-

Mantiene su cuadro orgánico y Eimciones.
be proponer una estructura '
de trabajo 'al próximo CC.

13. CNPG --V

Su cuadro orgánico se reasigna a la Comisión de Asesoría Par
lamentaria, a la Comisión Racional,de Eormación y al periódico.
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-3© «
RE. IT.

’ “‘'‘’®respoísIbiíldaldeí“/l?5!^®''^® dependiente del CEN y ba-DO

ó

15. CN-P.U.

Debe ser una función del CEN
gue: .

asumida-por los cc. Wilka y Mi -

16. CN DD HH

s.K.”<"rrs-4:ss.Ls ”r\T;sr/;;?s
» CC.NM 3¿ diCs ^ Pr’esentar una propuesta al

17. CN ED

No tiene cuadro orgánico,
suprimirse.

— CN Cultura ; '

centrSlzacl5Í°de''lM^cc’ s.poyo a lala eonstituoiín de"SL°e;o?“L?ía L\1olal?zaS'" "
rá nn plan de trabajo, al pro'ximo oc!

19. Célula Parlamentar!

?°SípÍíatos^%rpS?ld?:^^f ínnoloiaíl®'’"'''^ ■
da^Cferl’ ̂  c¿or-dlnaelones ent?e íoniOTbroÍ^S®?|®^
La Célula tendrá
do al

=lo'S"afpa??[drra?lofr®^Í''"' obllgaolonee en reía
sesión del cími+I movimiento social establecidas en la II-
pn r>pi • ' Central, buscando superar las deficiencias-

py R s

ni funciones desarrolladas.
Debe - ■

% en

que presehta-

a

res

kI- Comité Ejecutivo de 3 miembros, incluyen-responsable de la célula ( Alvaro, Zapata, V^sqSez)^!

Determinar la distribución de'sus niembmq' or. t .c
de las Cámaras, tomando en cuentJ ^ S comisiones
laciones particulares de cadríámprp ^^^^cteristisas y las re
espeoialiLcl0n .de sus LeLroo?^ -
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:Partido, a travésInformará regularmente de sus labores al
de una sección esnecial de El Mariateguist?, <a.\ ittucx.\
r-esVo de CCN^s.

Organizará sus tareas de. apoyo, contando • con una Comisión de -
Asesoría Parlaraentariji,' buscando, su fi nano i amiento permanente
y la infraestructura adecuada para realizar suí.labores,

/

/
/

Regularizará sus cotizaciones sobre la base de los sueldos pro
medios ( de 20 a 25 millones, 25%, de 25 a 30 milloáies 30%).
aplicando la .deducción del 35% para los frentes regionales- que
eligieron representantes y destinando un .porcenta;ie para alqui
lar, una oficina y contratar personal que permita atender en - -
mejores condiciones, las 'labores de los Diputados,

- Establecerá una relación permanente con la Comisión Central
de Plan de Gobierno, propiciando su. desarrollo 'como un nivel-
de debate ideológico y ,político. '

- Establecerá el siguiente cuadro de relaciones con bases de
masas y organismos del Partido : , '

Lima - Cono Sur.

Lima’- Cono Norte

Cusco, Abancay - QNC^ _ ■< , ,
Puno, Huánuco - CLAN
Ta.cna- Moquegua.y Seguridad.
Arequipa - CLAN
Ancasb-La Libertad - CLAN

Piura- Larabayeque - Sub-»Comisión Magisterial '
Piura - Tumbes - CNC

Ayacucho.- CON , '
Junín- Hiianc.avelica- Cerro
Selva - CNC

Cajamarca, Amazonas^, ' ' t

Cusco - CNC

Alvaro

Zapata;
, Tupac
Martín

Viernes

Máximo

Agama

Eduardo

Erick

G. Medina

J. Espinosa

Allpa
■ Vasquez
•0llanta

A

4

%
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VI, ;j SOBRE LA REGIONáLIZáCION DEL PARTIDO

1. Requiri'endose -un análisis histático y estruct-uj?al más
profundo debemos distinguir pana efectos del pro -
blema de la rogionalizacián del Partido'al menos tres
niveles.

1.1 Grandes Regiones a los espacios po-Hticos-geográ
ficos liistoricos que' tienen determinadas caracte
rísticas comunes. Estas son básicamente las si-

■  guientes: '

1.1.1o Costa Centro- Norte: De predóminio urbano,
mayor, desarrollo capitalista,menos peso

del agro serrano y de la tradicián quechua, ,

1,1o2 Centro: Do predominio Agro- Minero pero con
mayor predominio capitalista.
Sur: De predominio rural, menor desarrollo
capitalista, presencia nítida do tradición

quechua-aynmara y con dos sub-espacios a su inte
rior:

-Sur Andinoo (El hoy llamado Trapecio Andino)
- Sur Costa,

1.1.4 Oriente: espacio de base átnica pre-capi-
talista y dispersa: objeto de colonización

y recientemente de inversión capitalista intensi
va en petróleo y extensiva en coca.

4,1.5 Lima -Callaoi

1.1.3

1,2 Regiones en tanto escenarios de movimientos socia_
.  les y político con -una cierta hbmogeneidad e iden

tidad,' teniendo a la baso una cierta homogeneidad
físisea y articulación económico- social. Estas
regiones y su - determinación se cruza con la áo^^
tual demarcaci6n^j)olítica que a pasar de ser su
mamente defectuosa tiene vigencia administrativa
y electoral,

1.3 Zonas sin unidad regionai' definida ;que a lo más
que .llegan es a incluir "micro regiones" que coexis
ton, ,

2. Los criterios do.régionalización que deben tenerse en
cuenta ..on los siguientes:

A. CRITERIOS. GENERALES :
>•

2,1 El n-úme‘ro de las regiones esté pn proporción in-
versa con el grsdo de centralización.

ír2.2 trabaja on base a 'las provincias y no
partamentos ' tratando de respetar estos ul

2,3 Se considera fundamental
centro urbano - regional • "

2,4 das regiones deben ser de escala manejable y de ac
coso fácil desde el centro ,

2,5 bebe tratrse de que las regiones seah homogóneas
,v de complementariedad interna,

^2»6 Debe armonizarse con la régionalización de los se£
toros administrativos. (zonas educativas, hospita
larias).

o los De-
■t irnos,

la existencia de xm
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2,7 Se debe tomar en cuenta la.idotidaci cultural*

2.a Se debe tomar en cuenta lASEGURIDiíDNACIONAL

B. CRITERIOS .PARTIDARIOS:

2,9 En nuestro.caso el centro de las.regiones no es
ta en determinada ciudad cabeza de regi6n • Es
ta en el punto de mayor ,conc en trac i5n del eje de •
clase,

2.10 No podemos^^concent.-arnos con ver la situación
de la región y las masas tal cual bs boy, debe
mos escarbar su historia y tratar de comprender
sus tendencias de desarrollo. Así podremos fá_
cilmento colocarnos en ol escalón clave de la .
cadena,

2,11 No. podemos tener una evaluación de la acción de
'  las masas a tobo nivel, de su organización^de

la organización dé la clase dominante , ’.de sus
partidos, de la'represión, de los rebultados e-
lectorales.

2,12 No podemos estar en todos sitios a la vez. Es
tando en determinados puntos clavos hacemos 10

■  veces más qué estando dispersos en 100 lugares.

2.13 Hay que saber manejar la relación entre la uni-
•  dad económico- política que tratamos de. doscu -

brir .y generar con nuestra acción y la actual -
demarcación fuertemente viciada, -disten casos
en los que el p.eso de esta ■os-_ determinante. Así
por, ejemplo, la existencia de'luia Federación , ite
partamental poderosa puede pasar por encima de
efectivas-divisiones regionales en el departa U

■ mentó.

2.14 La rog-ionalización efectuada para avanzar en la
la construcción, del Partido pasa por varias fa —
ses y puebe. sufrir efectivos cambios hasta su i-
dentificación con las prepuestas ..programático-es_

•  tratógicas Es así como en una primera fase el ”
centro de la Dirección puede no estar en el cenT.
tro del eje de clase sino en el punto de reía.”
ción entreved centro nacional y el conjunto do ‘la
zona. Además la real fuerza del Partido puede
llevar a.unir regiones transitoriamente.

En base a estos criterios el Plan'de Construcción PajL.
. tidaria debe articular la construcción Partidaria en es
pacios regionales. ,

3.

Dentro de- estos se .estábleceránccordinaciones regional- -
S ^ ]_Qg ppobleiliaS polí

,  Coordina
les 'en función de los ejes de clase,
ticos fundamentales y á partir de un centro ,
ción que debe buscar expresarse también en el ámbito de
las organizaciones sociales.
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A) NORTE : 1, Piura, Tumbes# (Problemática Agraria,
Gobierno Regional)

2# Lambarz-oQUo . La libertad (Trabajo Cañe'
ro).

3o Cajamarca.
'4-. /incash

5* Norte Chico#

\ B) LIMA_CALLiiO: Una sola imidad con-mando político per
manente #

C) CENTRO: 1. Cerro do Pasco. Huanuco#
2# Uimin

3»' Nuancavelica,

(TODO ESTE GRiUi
ESPACIO DEBE

ilRTICULARSE EN
•TORNO A LA PRO
BLEMIiTICA üGRii
RIA MINERA)

1# Ignitos (Petróleo y Canon, Gobierno
Nogional) .

2# Pucallpa (Petróleo y Canon, Gobierno
Regional) '

3# Can'Martín-Amazonas (Productores Agra
rios, Arroz, Maíz#
Problemática de la
Coca)

D) ORIENTE ;

E) SUR ANDINO.: :1. iAyacucho
2# Guzgo’- Apurimac- Madre de Dios,
3# Puno

E) SUR ; 1# Areguioa -Moquegua- Tacna#

G) SUR IffiDIO 1. Sur chico
2# lea y Sur de Ayacucho#

Esta^propuesta de-Ue ser trabajada y discutida para una po-
•  sicion mayor en el Segundo Pleno Nacional de CON. '

4, En el plazo de 1986 el trabajo de Oonstruccián Partida
ria debe alcanaar niveles de ,cordinaci'án permanente

» Piura # Tumbes#
2» Lambayeque. La libertad,
3» El conjunto del espacio Centro>, (Cerro,

Huanuco, Junin. Huancavelica)
Cuzco- Apurimac#

5« Arequina .-Moquegua. Tacna#

Además debe promover cordinacián multiregional
des espacios;

en:

. (f/m

en dos grai-

A. ORIEÍTTE ■

B. SUE-.'iNDINO.

í- <Ss.COMXl't
as

3: (¿X
CA--V CCAAA-O

J? ¿hSi ?. (feíj)/

-UXCCjL_CU-y

CDI - LUM



2
uhVII INSTBUTvlMTOS DE DIRECCION

1. SEMMiJlIO DEL PílHTIDO

El súiaonario político del Partido será un instrumento de
Dirección con vigencia como o'rgano periodístico  y de actua
lidad. Su público natural son las Mariateguistas  e Izquier
distas, pero s6lo será capaz de conquistarlo si os un orge-
no de lucha político-ideolágica -cultural que devenga en pun
to de referencia entre el conjirnto de fuerzas políticas y co
mientes de opinión del país.

Todo ello implica desechar un estilo panfletario  y secta
rio 7 darle calidad periodística y gráfica y lograr que-en
siis paginas nuestras campañas sepan integrar la. opinión de
sus lectores y de las más variadas fuerzas que buscamos ar
tíoular • El perí/jjtcdfinalmente, concederá xm peso princi;
pal a la actualidad política y las alternativas programáti- •
cas que sustentamos., pero incursionará también de manera sis
temáticas en temas del movimiento popular, organización , -
cultura y vida cotidiana, internacionales y otras.

io político del partido iniciará su. publica-
s trrdar el mes de PHMh». ̂Aar«o

fase de preparación, de-

1.1 El seman
ción a

1,2 Los meses de Enero y Pobrero,
• • be cubrir dos grandes aspectos:

1U<

a. En el terreno periodístico:
—Constitución del equipo periodístico, gráfico y-
administrativo del semanario.
- Diseño Periodístico y Gráfico definitivo, así -

como de los cálculos presupuéstalos respectivos,
-Edición de un número preparatorio y acopio de ma
terial periodístico de inactuales.
- Campañas do Publicidad,

1,5 En el terreno Partidario:

- Campaña Interna do difusión do los objetivos del pe-
riódico'' y de su instrumentalización en h. política de
las bases del P,, Edición de un reglamento que nor
me las responsabilidades de los Comitós del.P.Edi -
ción do un Reglamento que nombre-las responsabilidades
dos de los Comitós del P. en el sostenimiento y di
fusión, del Proriódico,

- Organización de un sistema de corresponsales en cada
Erente Provincial y Departamental, responsabilidad -
que debe recaer en ce, del área CiiP de dichos Eren-
tes.

1.^, Campaña económica Extraordinaria en el mes de Eebre .
ro que incluya la Emisión de Bonos de Colocación-
Obligada y por un momento no. menor al 50% do las -
cotizaciones mensuales/
La distribución se haría por la víajComercial, ado -
•más de los cual el Partido organizara^ piquetes de
venta agitativa en los ejes de clase prioritarias .
•• ta meta alcanzar 300 millones de soles,

OprobcAr
cAfe' íSernca.cicvr'ÍJcv

é.

Oc> 'f'ec^laív-ien+o cAe puocjo-
y de- -sus *rit:Vc:inüois .
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J2. REVISTA TEORICA

*  En relación con la revista teórica del Partido •

3, El Partido debe • publicar una revista teórica se'
mestral a cargo del CETT, abriendoím espacio sos
tenido de, Producción y debate teórico en el PUlí
y artiouldndo en torno 'a nuestra hegemonía a 'unn
porción' signifi cativa de la intelectualidad so
cialista podremos lanzar una Revista' Teórica.del
P.

4, Además deber-ja iniciarse de inmediato la Publi
cación de cuadernos Mariateguistas" con las po
nencias y resultados de-los Seminarios que pro
mueva la COmSION NACIOm DE EOREIiCION

5* Iniciar a implementar el Plan respectivo do lq.ÓAP.
CAP.

3. RADIO

Un objetivo de 1986 es

5» Iniciar la Implementación del Plan respectivo de
la CiiP.

4. RED LOCALES
if

El Partido debo dotarse do una red nacional de locales
que sean espacio físico de articulación del Partido como Ins
ti-tucionalidad político-social. En eso sentido cada local de
be servir para el desarrollo do reuniones y actividades Par
tidarias, 'así como para actividades sociales y culturales
diversas • Cada local debe prestar servicios a la población
información (periódico mxiral, radio parlante) , formación,
(ciirsillos y biblioteca) atención m’édica legal, recreación-
actividades de supervivencia •

Los locales debn ser PUM _IU y sor sistemáticamente
tilizados para promover la organización de las actividades
de lU.

u-

Así mismo debe promoverse su uso por Sindicatos, Organi
zo,ciones Juveniles y Eemeninas, etc»
Para esto cada local'debe estar a c.argo do una cólula parti
daria especializada que asume la coordinación del uso del lo
cal y su proyección.

En 1986 debemos decididamente en la Construcción de este ins
trumonto. Para ello;

4,1 Especializar un c, de CON en la tarea poniendo a'su car
go por 6 meses el, local páblico de Lima y la construcción
.de,Canales estahlos de apoyo a la red de locales; Canali
zar videos, apoyo a bibliotecas y consultorios etc,

4,2 Encarar a este cc» la elaboración de una Directiva respee
to a los locales y su uso, directiva qjie debe ser parte -
del Manual do funciones del Partido,

4,3 lanzamiento inmecliato de la experiencia Piloto en Lima y
afian zamiento de los locales en Cuzco y Chimbóte,
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4,4Preparar la inaugiiración de los locales del Partido
( con el conjimto de de líneas señalados funcionando;
en Puno y Piura para Abrile

4,5 Para el 2do iiniversario del P, deben estar en mar
cha locales Partidarios al menos en todas las Ca
pitales do Departamento en las que el Partido tie
ne influencia y en el Cono Norte do Lima,

LA COLUIvm DE CUA1)R0S :5.

La construcción de una columna Estrtágioa de cuadros com
prenda su formación y promoción así_como el apoyo- ,
a su asentamiento y fiscalización del mismo.
Lo primero se desárrollarS en 1986 de acuerdo a lo seña
lado en el punto de la CONi'iEOE . En relación con lo se
gundo es tarea de CON.

6. ESCUELA POPlOlxR MíIRI.íTEGUISTA

El Partido organizará en el 2do Trimestre del ̂ o, Una
Escuela Popular M^riateguista, de carácter pñblico que-
permita nuclear y proyectar a la intelectualidad parti
dária , al mismo tbmpo que so convierte en un Debate -
Programático Socialista •

Esta escuela debe tener una amplia convocatoriaj dándo
le ' el máximo do formalidad y el desarrollc/de diversos-

Estado, Eilosófía Marxistatemas : Economía Política ,
y otros.

Se debe constituir una Comisión Particular que dependa
■de la Comisión.de Eormación Nacional, que trabaje una -
propuesta y que este Integrada por Gerardo y Simón,

7, LMZAMimiO DE LAS EXPERIENCIiiS PILOTO

hacer algunas experiencias de-En concreto so trata de
organización de masas que le dan materialidad a nuestra
propuesta programática, ,

Definición de los ■‘Espacios de estas experiencias pilo
t

1.
o;

PUNO (Definir zonas prioritarias y ejes de clase)
PIUEii '
LIMA (Villa el. Salvador

S, M, de Porrea)
PROLETARIADO MINERO DEL SUR.

2, Desarrollo de una atención y relación directa de -
las comisiones Internas en función de- consolidar la
estructura interna del Partido, (Relación una voz al
mes) • ' ^

3, Presencia abierta del Partido en la zona a travós
del local cuadros páblicos, prensa propia y difusión
de la. Prensa Nacional,

4, Desarrollo de la pres-oncia directa de los principa
les dirigentes Nacionales de manera periódica en -
actividades do masas y medios de comunicación en la
zona.
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5* Organización en el Plazo de un año de una corrien
te política de masas mariateguistas asentada'en el
eje de clases del espacio respectivo**

8. CALENDARIO DE CELEBRACIONES, 'CONCURSO CULTUR/JL', JORNADAS
CULTURiILES MSIEAS .

La Construcción Ideológica del Partido y su Proyección ha
cia la Nación tiene como un aspecto Central la construcción
de les símbolos de nuestra identidad
práctica cultural
tes

y do un espacio;de
masiva que integre las diversas vortien-

de la Ración en formación. Para ello :

8*1 El Partido tiene un Calendario Nacional de Celebra
ciones que se expresa en actividades Partidarias

internas y de masas que reafirmen el sentido de es
tas fechas , En torno a cada una de ollas el CM y
los Comitós Intermedios del Partido deben definir -
calendario de actividades (sesión especial de los
organismos, conferencias públicas, actos culturales
etc, )

Este Calendario tiene como fechas Nacionales Cen
trales:

26 de Enero . UCHURilCC^.Y
8 de Marzo , DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
16 de Abril: ANIVERSARIO DE Li^ líUERTE DE J.C.M.

1ero de Mayo: DIA DEL TR;lBAJO
9 de JUnio: INICIO DE LA LUCHü ARMADA 1965
24 de Junio : DIA DEL CAMPESINO

•  19 de JUlio : HISTORICO PARO NACIONAL Y REVOLUCION ^
SANDINISTA.

26 de Julio | ííNIVERSARIO DEL íxS^íLTO AL CUARTEL
MONCADA.

14 do Setiembres-ANIVERSARIO DE lU.
Octubre : FUNDACION DEL PARTIDO DE MARIATEGUI

REVOLUCION RUSA, REVOLUCION CHINA
FUNDACION DEL PUM Y MUERTE DE LUIS
DE LA PUENTE .

4 de Noviembre : REBELION DE TUPAC AMARTT

DioiemDrd: FIESTA DE LA F^íMILIA MíIRIATEGUISTA.

Cada una de estas fechas deberá ser expliCj^da y difundida a
travós de una campaña en el Periódico Nacional del Partido*

8,2 El Partido convoca a los Primeros Juegos Florales-
Mariateguistas incluyendo■en ellos el concurso por
el logo, la bandera y el himno. Para estos juegos
se invitará a compañeros independientes y del P, a
formar parte de los Jurados respectivos*

Fecha • •

8,3 El Partido debe promover actividades culturales ma
sivas que se desarrollen en el espacio deCL C.R Lima
durante 1986*
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ASISTENCia DE MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL

Bel 23 de mayo del 85 (II Sesidn del CC) al 11 de enero de
1986 se han desarrollado 63 reuniones entre ordinarias y ex
traordinarias;

♦

A.T. I.J T.I.

WILLKA

MIGUEL

ZAPATA

ALONSO

ALVARO

ARMANDO

ALLPA

CHAVEZ

GERARDO

MOISES

PEDRO

RAMIRO

RODRIGUEZ

TUPAC (*)

52 .8 3 7

47 13 8

47 3 13 8

40 5 18 11

49 11 3 4

39 15 9 5

34 11 18' 6

61 1 1 3

50 10- 3 4

51 8 4 10

56 2 5 5

54 9 2

.  57 1 5 4

28 16 619

(*) En el caso del c. Túpac el cc. ha estado en.su Erente Re
gional hasta el mes de Julio del *85, en que recién se
incorpora al Parlamento.

A.T, * Asistencia Total

Inasistencias JustificadasI.J.=

J

I.I. = Inasistencias Injustificadas

T.I. = Tardanzas Injustificadas
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SECRETARIADO EJECUTI70

MoiseS, (r)
Sebastián, Quíspe, Oblltas, Eiguerea, Aníbal,
Salazar, Sergio, Joaquín, Cristina,
Luciano, Martin, .Hipelito^ Lucia,-^

ex co tó ^
CIíLcNxaÁxm. 4AjexlíjUAci.cx^
\ Hfl/a .

RESPOBSABIIIDADES

CEBTRALES

RESPONSABILIDADES

REGIONALES

Comunicaciones PEAP P' Campañas lU

Moisés
Cristina

Marcelo

)bllta^ Qulspe
Joaquín yPigueroa Martin
Sergio / Hipólito Jorge
Luciano/ Aníbal

Oriento Borte Lima Lima ProT.

OblitasI Salaz. Sergio

¿7

Figuero l Lucia
Hipolit

Arequipa iPuno

Joaquín Isebasi

Cusco Centro

Luciano Aníbal

, r ert

lc9L-/Ja^
f' J 9
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Evaluaci'án y reajuste del Plande Trabajo

Diciembre-1985

a, Oonsideraciones generales

Cuando el área CAP quedó constituida en los primeros meses de
este año 4o™u.ló su primer Plan de Trabajo. El reajuste al —
que ahora;.'procedemos busca re=examinar los objetivos ahí tra
zados, en^:,concordancia con los avances producidos por la di
rección, nacional en torno .al plan de construcción partidario.

Por definición, la CAP es la comisión encargada de operativi-
zar las campañas del Partido en el terreno de la agitación y
la propagapda. Combina desde la prensa estrictamente partida
ria, hasta la influencia en medios masivos de comunicación y
experiencias de comunicación popular alternativa. En aquel —
Plan de Trabajo señalábamos, por eso, que la CAP entrecruzaba
el propio^sentido del partido como organismo articulador de u
na voluntad colectiva popular. Y ello, además, en condiciones
en las cuales crecía la importancia y complejidad de la lucha
por constituir y orientar una opinión masiva popular y en el ■
contexto de una izquierda de masas, con responsabilidades ma
yores a una fase anterior, marginal.

Estos supuestos están contenidos en al plan que formulamos a-
iquella vez y mantienen validez. Sin embargo, retrospectivamen
te, las debilidades presentes (y que originan en parte la ne
cesidad de estéV rea juste) saltan hoy a la vista: en primer lu
gar, por no ser parte orgánica de un plan de construcción par
tidaria general; ..en segundo lugar, por carecer de una estruc
tura que ordenara adecuadamente las metas de largo plazo y,—
las de realización más inmediata; y finalmente por carecer de
una prlorización de objetivos explícita. De ahí su debilidad
para devenir en instrumento operativo de dirección concreta:
prácticamente, el Plan de Trabajo se propuso definir la natu
raleza de"nuestra actividad, señalarle objetivos básicos y ge
nerar condiciones mínimas para culminar una primera fase en u
na Conferencia especializada. Ello no le resta valor como es
fuerzo colectivo de sistematización y centralización, pero si
señala el;sentido y el tipo de rajustes que snn indispensables.

b. Algunos de nuestros objetivos de largo plazo

Sin embargo, en el momento de proceder a un reajuste y a la -
reprogramación anual de nues"^ras tareas, es conveniente insi_s
tir en algunos puntos presentes en aquélla oportunidad y to
mar en cuenta otros, en particular relativos a los isedios ma
sivos- de comunicación.

1, En'primer lu gar, en la importancia que tiene, para el
Partido, el dotarse de los instrumentos de orientación
e incidencia en la opinión pública a partir del cambio -

. r

.' <1; .'í

•i
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de periodo.' La vieja confrontación con el Lelaundismo ha
sido superada en favor de la disputa con el Apra, part_i
do reformista y modernizante con mayor voluntad (y capa»
cidad) para combatirla la izquierda en el campo intelec-

--tual y cultural. -A d-j-f erencia - de -cuando • enfrentamos una
capa intermedia, net^ente extraña al país, el reformis-
mo de hoy tiene mayor raíz social y orgánica, y mayirr di_s
posición, por tanto, :para coptar e integrar a su proyec
to símbolos de identidad nacional y popular.

2.Pero esta intensificación de la lucha ideológica y cultu
ral debe tomar en cuénta además que de parte del Apra
existe en marcha la Voluntad de lograr el control aplas
tante sobre los grandes medios de comunicación. De hecho,
somos testigos ya del predominio alcanzado en una telev^i
sión monocorde, en el circuito radial y en la prensa que
cumplió una función ide oposición al belaundismo. Y, al—
ternativamente, el éxito efe nuestra lucha contra el Apra
supone mantener vigentes líneas de acción que preparen y
amplién nuestra presencia en este terreno y sin los cua
les es difícil imaginar una solución favorable del perio
do act'ual.

3. Ahora bien; hemos caracterizado a este reformismo como -
un populismo que pretende ganar a su favor a las amplias
masas atrasadas para contraponerlas y aislar a los secto
res organizados, consecuencia política de tesis como a—
quella de la "pirámide". Esto es necesario mencionarlo -
por cuanto nuestra política de difusión debe ser concien
te que sortear este peligro exige^dotarnos tanto de ins
trumentos de opinión: y comunicación que ̂ normalmente son
accesibles a los secitores de la polálación más politiza—
dos como de aquellos; (como la radio", en particular) con
vigencia cotidiana en la vida de las capas más difusas -
del movimiento sooial.

4. Debe estar claro, pues, que aquella orientación general
que señalábamos en el Plan de Trabajo inicial, insistien

■■ do en el peso alcanz'ado enn nuestro país por los medios
de comunicación de crasas y la opinión páblica, refuerzan
su vigencia en este'periodo de confrohación con el Apra.
Articulando esto con una visión del curso de la lucha po
lítica y de los objetivos del mariateguismo, conviene re
marcar que trabajamos por dotar al Partido de un.sistema
integral de medios de comunicación de alcance nacional y,
más aún, que sus ejes fundamentales deben haber sido cons
truidos en los 3 anos inmediatos. Para precisarlo; en e^
te lapso debemos proponernos lograr la edición de un día
rio y la constitución de una red de emisoras de radio de
"álcance nacional. En lo que respecta al video, es previ
sible que nuestro acceso ahí sea limitado en todo este -
periodo.

5, Hay un área especializada de trabado que aun no hemos -
incorporado al Partido y que deberá ser objeto de eva--
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liibión y programación recién en los meses venideros: es
área de Publicidad. De hecho, existen hoy técnicas --  ̂1. ■ «4-^ - ^ ¿e publicidad y medición de opinión que pueden ser un a

porte eficaz para la dirección política y que todavía -
ij:. !;-:' ''- son terreno marginal en la actuación de la izquierda. -
>  Y't Son un complemento moderno de esta dirección, de sus —
í« ■ campañas y de la forja de una imágen, que no sástituyen

'  ' ■ la orientación política pero que pueden ser un apoyo a
•  - ella. No nos vamos a extender sobre el punto sino, más

bien, expresar la decisión de empezar a abrir los cana
les que permitan una incursión partidaria en esta área

,  desde la CAP, logrando una primera aproximación a ella
en el corto plazo.

•  t
/■ f'i

6. No debemos olvidar, sin embargo, que este es un aspecto
de nuestra actividad. En realidad, nuestra apuesta inte
gral es a construir en el ilargo plazo un sistema de a-
gitación y propaganda centralizado y de base regional ,
donde cada localidad sea capaz de incorporar activamen-

.  te la propaganda estrictamente partidaria, la inciden—
■  ' cia consciente sobre medios de difusión incluidos en el

j,;., circuito comercial y la experiencia y desarrollo de es-
f  * j pacios de comunicación popular y partidaria de bases,ib.

:  ;¡^ .do ello, ̂ ^instrumentos indispensables para un asentamieñ
l'i' , .'* ■ 'to hegemónico de los mariateguistas. Es necesario, pues",

' ; ■ reafirmar la filiación organizadora y el rol que tiene
7  " ' 7,,,, esta área en la construcción de factores de poder, tal

•  ' , como se sustentó en el Plan de Trabajo inicial. El Plan
•  que programamos ahora para un año deberá basarse en me-

'  tas y prioridades locales que vayan poniendo en ejecu—
■  ción esta orientación central y de más largo plazo(prio

ridades que no"son otras que las que acuerde>1 Partido
.  para su asentamiento y la lucha política de estos años).

c. Situación actual de la CAP

En aquel Plan de Trabajo habíamos señalado cuatro líneas de -
acción; una, de unificación de la propaganda y difusión deri
vada de las campañas políticas; dos, de centralización de núes
tra influencia en medios masivos de comunicación; tres, de de"
sarrollo de experiencias de comunicación yde base y cuatro,de
fortalecimiento de la organización partidaria y la especiali-
zación. Al momento de proceder a un reajuste es necesario to
mar en cuenta los siguientes criterios evaluativos;

1. Durante el año, han sido.4 las principales campañas po-^
líticas emprendidas; la campaña electoral (febrero/mar-
zo/abril), la campañaen torno al Plan de Emergencia pre
parando el arribo del Aprá al gobierno (junio/julio), Ta
campaña de derechos humanos y paz con justicia social -
en torno a Accomarca y Pucayacu (setiembre) y la campa
ña del Mitin de Aniversario del Partido (octubre).

- . ■
•.a»

Una primera constatación es la siguiente; ha sido y si
gue siendo necesario un instrumento periodístico parti
dario que se constituya en eje de nuestras campañas,per
miténdoles continuidad y sobretodo comprometiendo masi-
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■  vamente las filas partidarias. Esta carencia no fue sub-
•  sanada a tiempo; se acordó en el II CC, se presentó al
CEN como propuesta en Junio y a partir de ahi entró en
un proceso de definición que recién cristalizó con la d_e
cisión de su inmediata edición en enero de 1986. A falta
de este instrumento, en el Plan de Trabajo inicial acor
damos emitir 3 series de publicaciones que, viéndolo bi
en, sólo pueddi ser consideradas como instrumentos impor
tantes pero de apoyo a un órgano central. Esta decisión,
venida a menos entre otros- por motivos presupuéstales,sj.
gue siendo válida y hay que programarla en este Plan de
un año.

Sin embargo, lograr eficiencia en uno y otro rubro supo
ne una reorganización del trabajo de impresiones que aún
no logramos que responde a la altura de las demandas de
las demandas de la - propaganda partidaria. De ahi que es
te punto sea uno de los más importantes en el reajuste -
propuesto y que debe verificarse en un plazo inmediato.

2, En el campo de los medios masivos de comunicación, tal -
vez el saldo fundamental hasta el presente sea la manten
ción de las redes de influencia que tenemos los mariate-
guistas en el circuito radial y la TV, que normalmente
han funcionado integradas a las campañas políticas deci
didas por la dirección central. En el momento de proce—
der a este reajuste es necesario tomar en cuenta lo siguí,
ente:

a. Debemos buscar precisar nuestros objetivos,además de
apoyar la edición del periódico del Partido, y progra

marlos de manera concreta: en el corto plazo (un año)tra
6 bajamos sobre la idea de empezar a construir una red de

espacios y emisoras radiales priorizadas regionalmente -
mientras, paralelamente, deben buscarse y abrirse vías -
que vayan creando condiciones para la edición de un pe—
riódico diario. En un segundo momento, que de manera ge
neral coincidimos en fechar como los dos años subsiguien
tes, deberíamos apostar a culminar la red de emisoras d'é
radio, con vigencia nacional y con características técn_ic
cas a precisar, y a contar con un diario. Estas metas de
ben ir de la mano con un trabajo"más largo plazo y que -
existe como proyecto ■ de canal cultural.

Hay que estar claros, sin embargo, que el Partido no es
el único factor con incidencia en este terreno y que —
existen iniciativas que se despliegan paralela, anente y
que hay que tratar de encauzar. En otras palabras: el
éxito y plazos de estos objetivos dependen no sólo de la
canalización de recursos del Partido sino también de la
articulación de iniciativas que surgen al margen de el,y
que ciertamente pueden hacer variar su cronograma. En ~
particular, para esto último, es preciso una política de
relación con las instituciones que permitan una actuación
concertada y de acuerdo de los objetivos señalados.
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"b. Uno de los puntos más débiles y que requieren sQluci-
dn al breve plazo es la dispersión de nuestro traUajo

en medios periodísticos. El reagrupamiento que propicia-
rá el periódico partidario de nuestros cuadros periodís
ticos y la instalación efectiva de laOficina de Prensa,

'í-í- con un c. rentado en tal-función, debieran permitirnos —
encarar este objetivo y trabajar, en el largo plazo, por

f  una incidencia efectiva de los mariateguistas en los a—
grupamientos de periodistas en el país.

i

í  .

'V
/i
'y' . u

;

3. Un punto que merece atención particular es el relativo -
al objetivo que nos trazamos de hacer de CAP un factor -
de organización y especialización partidaria.

Este objetivo suponía contribuir a que la actividad par-^.v''. . ■ -
1  tidaria asume concientemente, a nivel de cada frente, —— .

las tareas de construcción de espacios de propaganda y i - ■
comunicación necesarias para el asentamiento hegemonico ■ ■■ \ ^
en cada localidad. A falta de una orientación centraliza/

■ • , da, se extienden las respuestas particulares, incluso la^
dispersión de esfuerzos. A corto plazo -y para empezar— ■ ^

^  • . gp Manual de Prensa y Difusión debe contribuir a unifi-— -
■  car nuestra política de propaganda a nivel naciqnal, ta»- •

ú' rea que priorizaremos al igual que la constitución de e- .-j.!
/í 'Úu- ' ' quipos especializados en algunos frentes principales y - ; '
i  /"v. • - con la finalidad de constituir espacios integrados regio

nales que complementen un sistema nacional y cejitraliza— ; r
do.

Es necesario, pues, dar un giro a nuestra actividad en -
nuestra relación con las bases del Partido, confluyendo
hacia fines de este plan anual en una Conferencia_espe--
ciali-zada. Finalmente, será también necesario insistir -
en una política de formación de los miembros de las célu
las CAP, asi como fortalecer su Ejecutivo con la incorpo
ración de nuevos cc. (el cuadro orgánico inicial en esta
instancia se ha debilitado luego del pase de dos cc. a o
tra comisión nacional y-al traslado de frente del c. Ro
bles.)

4. Ahora bien; estos elementos de evaluación y rectificaci
ón delejercicio de una política sistemática de dirección
colectiva de parte del GEN y, en general, de la dirección,
nacional. Es conveniente tomar en cuenta que la no discu
sión de nuestro primer Plan en ninguna instancia queno
sea la GAP ha contribuido a debilitar y restarle eficien
cia a la dirección central: las comisiones,^ en este caso
la GAP, lejos de operativizar demandas políticas prove—
nientes de las organismos de los que depende, termina —
trazándose objetivos y planes que no son integrados (o -
reorientados) en función a un diseno' centralizado y naci^
nal del trabajo de la, direccipn. Hoy existe un importante
esfuerzo de centralización que permitirá superar definiti.
vamente esta situación. .

I:

■ i'** ... r*.' .-. '.h-.'-
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Dentro de esta orientacipn , de hacer de las Comisiones
Nacionales un sistema integrado y centralizado de instru
mantos de apoyo a la dirección hay que uhicsir, finalmen-i^
te, la necesidad de que elló se refleje en una estructu
ra presupuestal capaz de eetender, regularmente y de a—
cuerdo a l«s objetivos políticos y prioridades que nos a
signemos, las necesidades derivadas del Plan Nacional de
Construcción Partidaria, En ese sentido habra que prever
y sostener gastos de propaganda y de infraestructura in*-
dispensables para el plan anual que presentamos.

PLAJT DE TRABAJO :

Marco General;

Como CAP, nuestro proposito de largo plazo es constituir un
sistema nacional de propaganda y medios de difusión que le -
permitan al partido incidencia efectiva y masiva en la lucha
política, ideológica y cultural, dentro de nuestra orienta—
ción estratégica que supone una comunicación alternativa afir
mada en el desarrollo del movimiento popular como alternati
va de gobierno y poder.

El impulso a este objetivo general significa actuar solpre las
siguientes lineas de trabajo, señaladas en nuestro primer —
Plan:

a^,En el desarrollo de los instrumentos políticos partidarios
capaces de unificar nuestras campañas nacionalmente.

b. En la centralización de nuestra influencia y la creación
de una estructura nacional e integral de medios de .difu-

•  sión de base regional, incorporada al circuito comercial
"y dirigida por el Partido (prensa, radio, TV),

En la orientación e impulso de espacios de comunicación de
naturaleza local y de base, como trabajo partidario y po
pular integrado en los planes de asentamiento (radios ar-
tesanales, prensa chica, etc)

d. En la creación, por lo tanto, de una estructura especiali
zada y con vigencia nacional -la CAP- capaz de llevar ade_
lante estos objetivos que su;^onen no solo ̂orientación pol^
tica e ideológica sino también calificación periodística
y empresarial.

Naturaleza y lapso del presente Plan de Trabajo

Este Plan de Trabajo está destinado a ordenar"nuestras accio
nes por el lapso de un año. Como plan de una Comisión del Cío
misión del Comité Centrql espresa:,, .en su área específica, eT
objetivo señalado para esté plazo por el Partido, Desde este
punto de vista, busca generar condiciones básicas para unif^
car nuestras campañas políticas, centralizar el trabajo part_i
dario en el campo de la agitación, propaganda y medios de d_i
fusión (nacional y regionalmente, de acuerdo al plan de pri£
ridades del asentamiento partidario) y preparar una fase de

r  ' ■ ; "i -n' ^.
d  r'. . , '  * i _ í
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expansión y construcción de un sistema nacional e integral -
de propaganda y difusión.

Ob.jetivos Específicos

I» Dotar al Partido de las condiciones elementales para lan
zar campanas políticas unificadas nacionalmente medi'anteT

a. Garantizar las condiciones necesarias para la edición
del periódico político partidario.

Editar un paquete "básico de folletos, video-cassetes,
cassetes de fundamentación- y divulgación de las campa
ñas y alternativas programáticas del Partido»

La conformación digerenciada de un equipo central de —
agitación.

2» Centralizar y extender nuestro traba,"jo en medios masivos
de comunicación mediante;

a» Centralizar las iniciativa® existentes en el área de
difusión radial y trabajar por el establecimiento min^
mo de 5 emisoras de alcance local-regional, de acuerdo
a las prioridades del asentamiento partidario.

b. Institucionalizar la red de alimentación radial, exten
diendo su vigencia a Lima y centralizar los espacios
radiales dirigidos por militantes del Partido,

Ce Culminar una primera etapa de difusión e instalación
de radios artesanales.

d. Instalación y funcionamiento de la Oficina de Prensa,
sirviendo a la vez como apoyo al reagrupamiento del
trabajo en medios periodisticos.

Afirmar el circuito actual de producción y difusión de
video y extenderlo como servicio de informes de actua
lidad nacional.

f. Darle vigencia al uso del video en el circuito comer*-
cial de alcance local/regional, trabajando su viabil¿
dad en 3 frentes y de acuerdo al plan de asentamiento.

5» Lograr la vigencia de CAP como estructura especializada
y nacional mediante :

a. La orientación concreta de las políticas de propaganda
y difusión en los diversos frentes.

b. La existencia de responsabilidades CAP en los organis
mos del Partido. ""

c. La constitución centralizada de 3 ejes departamenta
les con especialización prioritaria y acceso integral
a los diversos medios de difusión.

.  •- , ■
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Tareas

"Im En relación al primer ob.ietivo

Organizar empresarialmente y de manera inmediata el
sistema de impresiones,en coordinación con la CNE,

"btf Proceder a la edición regular de 1-as series de publi
caciones ya acordadas en CAP y en particular la se
rie de organización lo mismo que de videos y de cass_e!
ttes-forum. ■

.Conformar, en relación con el CRL, una brigadq de ag¿
tación como equipo central que movilice al Partido en
tareas como la confección y almacenamiento de bander_o
las, la agitación oral, la propaganda mural y la pren
sa chica.

2, En relación al segundo ob.jetivo

a.

Sí

c.

Hacer un mapeo de emisoras local/regionales, determi
nar aquellas que puedan ser adquiridas en zonas prio
ritarias, evaluarlas técnica y económicamente y propo_
ner vias de financiamiento (fecha:marzo)«

b. Consolidar la red de alimentación de espacios radiales
logrando en una primera fase, hasta el mes de ;iunio,
una fluida centralización y posteriormente su expan—
sión. Esto requiere: '
- Diferenciar dos niveles en la alimentación radial -

pribrizando los espacios dirigidos^por cc. del Par
tido, estableciendo una comunicación fluida y logran

. . , do que estos se articulen a los planes y organismos
de sus propios frentes;

- Diseñar un plan de expansión (que incluya financia-
miente) para que la red de alimentaicón funcione co__
mo servicio regular y punto de referencia y agrupam^
ente de espacios y recursos vinculados a la emisión
radial, Trabajar, dentro de este plan, la realización

■  de encuentro nacional de productores de programas -
radiales.

Centralizar espacios radiales que aún están_dispersos
vincularlos sectorialemBnte con sus respectivas comi
siones frentes, manteniendo su agrupamiento en CAP —
(caso de Noticiero, la Hora del Minero, la Jornada, Voz
Campesina y otros).

Planificar la instalación de 3^i'adios artesanales hasta
el mes de abril con coordinación ..con las comisiones —
respectivas y preparando con ello una nueva fase de ex
pansión hacia otras zonas.

e. Establecer ia "Oficina dé Prensa^con un cc. asignado
específicamente a ella y encargándole:
- La difusión de notas periodísticas de la dirección

nacional, sus comisiones y la célula parlamentaria,
dentro de una pol. itica ds relación' permanente con
medios de coprensa escrita sobretodo;

• »:ÉrHt¿Í!ÍÍ^Uí:i
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- Impulsar el reagrupamiento de periodistas mariategui£
tas.

Evaluar las posibilidades del lanzamiento de programas^
de TV de alcance local-regional en los 3 frentes priori
tarios' y dentro del circuito comercial, y present^ pr^
puestas de factibilidad económica, producción y finan——
ciación (fecha: marzo).

f. Establecer un servicio de video de actualidad macional
pue alimente al circuito alternativo, comercial y los —
programas regionales, basado én informes bimensuales y
notas periodísticas.

g« Consolidar una red nacional de video por circuxto cerra
do, de acuerdo a las prioridades de asentamiento parti
dario y produciendo los videos acordados (programa y m^
riateguismo, ^euda y política económica, gobiernos regi_^
nales, ZLOias de emergencia y derechos humanos, lU y pa^l
tido' -3 de ellos en coordinación con la CNF-)

h. Construir la asociación y abrir canales de finaiiciamien
to para el proyecto de nanal cultural.

,5. En relación al tercer objetivo

a. Incluir a la CAP y sus células en las Escuelas,de forma
óión del Partido. r ■;

b. Editar, en el plazo del enero, el Manual básioo de Pren
sa y Difusión.

c. Establecer un sistema permanente de comunicación nacio
nal emitiendo informes y circulares CAP dentro de un c£
rreo único interno.

d;' Constituir equipos especializados CAP en los frentesp27loritarios, lo que debe tener como uno de sus eqeñ. la
realización de talleres integrales de Prensa y difusión.

e. Adoptar un plan de capacitación en cada órea CAP, combi.
nando él intercambio de experiencias con la especializa
ción institucional.

f. Consolidar una relación, permanente con el frente"* de co-
municaciónes )(umSM), en función a los objetivos del -
presente Plam»

g. Bealizar una Conferencia Nacional especializadaii

Organización

Para alcanzar los objetivos trazados, es necesario que tome
mos en cuenta lo siguiente en el terreno organizativo;
a. Es necesaria afirmar al Ejecutivo de la CAP como organismocelular, haciendo de la programación de campañas de la -

dirección colectiva sobre cada área un habit de dirección
permanente,

f  ■ ./ ..

V  i
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b. Es necesaria la vigencia de 2 tipos de responsabilidades -
especificas: -

"^na, de naturaleza política j de acuerdo a los Estatutos
partidarios: organización,prensa, economia, seguridad y
formación.

b.

1..

-Otra en base a lineas especializadas de trabajo: responso
bilidades de red nacional de radio, de alimentación radial
de publicaciones, de video, de Talleres y capacitación, de
Oficina de Prensa y Periódico, de agitación y relación con
el CEL.

c. Reforzar el Ejecutivo de la CAP con la incorporación de nu_e
vos cc. y en función a los objetivos y responsabilidades -
señaladas.

m

Sobre la base del cuadro orgánico actual-y la convocatoria
a nuevos cc.. Establecer, en el plazo de 2 mwses como máx¿
mo, un cuadro delular básico con las siguientes áreas:

'■íí-

radio
video
impresiones:
■periodismo
agitación

e, l'a célula .actual de Prensa Popular sera redefinida, estable^
ciendose un cuadro orgánico que convoque nuevos cc y perml
ta atender especializadamente las tareas de impresiones y -
las tareas de agitación.

En la célula de impresiones se establecerán responsabilid_a
des especificas de: diagramación y montaje - impresión - -
distribución - administración.

Establecer un equipo básico de agitación bajo la responsab_i
lidad del c()equipo que desarrollara sus actividades en re_
lación-permanente con el CRL. .

célula de agitairión tomará a su cargo las funciones s_i
guientes: orientación de la propaganda en las presentacioj-
nes publicas del Partido; organización ( con el CEL ) de «
cam-pañas :de pintas murales; orientación de actividades de
prensa chica, y propaganda en actos públicos.

Eeagrupar el' trabajo periodístico del Partido y constituir
una célula qué' inicialmente integre la oficina de Prensa,
loscc. de la plana periodística del seminario partidario y"^
los CC-. de L.R. -Este trabajo se proyectará en un mediano ..
plazo para incidir también en los agrupamientos periodistí
eos profesionales.

La célula de rrádio" espe'cializfára 'bus füncH'onds internamente
de acuerdo a las áreas diseñadas en su respectivo Plan de
Trabajo.

J. El trabajo de video se reagrupara en una sola célula.

•  I
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k» Se estanlecerá un nexo permanente con las Comisiones de -
organización, formación y con el CRL, a cargo de los res
pectivos responsables.

lo.El mes de marzo, y como culminación de la fase de consti
tución del cuadro básico de células será la fecha tope pa
ra la aprobación de los planes de trabajo especializados '•
correspondientes al presente Plan.

mo Se propondrá gue el Presupuesto Nacional del P. incluya un
rubro permanente de gastos de agitación y propaganda, que
permita operativizar el presente Plan.

•  ■.
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Ace�ca del Periodo Político t la Tá6tica 
FRENTE AL REFORMISMO APRISTA: 
DEMOCRACIA DEL._PUEBLO CAMINO AL POTIER POPULAR 
MO'PERUANO 

1. Nuevp·ériodo político

Y AL SOCIALIS-
� ' ... 

:... 

Las primeras -acciones del goqierno aprista, asi como el impac
to que están.teniendo en diversos sectores de ·1a sociedad··con-
firman.la corrección de las ·tesis aprobadas en la II $esión de 
nue·stro CC; Hemos - ingresado a un nuevo perio�o político. E_s�e� 
se .caracteriza por el hecho de que una mayor1a social y pol�t� 
ca .. ha rnodif.;i.cado_.no sólo la conducción del Estado (desplazando 
a · J..os .. r�p;resentantes más directos dél imperial-ismo y la GB in
termediaria) sino el 9_ursu mismo de la si tuacióh; seha ·abierto. 
una dinámica cuyo aspecto dominante es la disputa· por· darl'e ro

, . 
., . • .., 1 • -

lu_ci-p:r_1 a �a. crisis. · · .· .. , . · · · 

Po_dem.9¡¡. pi:i.�c conc1uir que el fin d-�1 periodo táctico anterior 
r··e:t:leja 1,l.na- correlapián. de fuerzas estratégicas a favor de la 
burguesía, y en particular de los secto�es burgµeses naciona-· 
les, en el terreno político; mient�s ·que el caínpo p·opular ha
biéndose corisolidado en estos Últimos años ( tal como el paJ.�t.i d.r, 
lo señala desde·· su·· Congreso de Fundación), ha --suf:rido:.-un;a. .de..:
r:ro�a paJ:"-:!ial. 'lUe d Q nin�una manera lo invalida para seguir -. 
ll!._c_hando · o cta·r una solü.cion democr�ti ca y revolucj onaria a la 
crisis qu� vi�e -�l país. El movimiento popular se encuentra -� 
pue·s a la def"ensi'Va, pero no ha s.tdo coptado al Estado o a i.rno 
de los proyectos burgueses, hecho este que s-E� convierte en Un
as.unto de capital ,importa...vicia para la co:i:i.frontación política -
en ·io s próximo-s años- con el Apra. 

Eite riuevo periodo ·surge ·de la résolución que tuvo al antertor 
fue derrotado abrumadoramente la gran burguesía intermedtari�
imp.oniéndose la voluntad de cambio, pe:ro� dentro de eáta, IU
sufrió una derrota táctica al·no lograr transformaEsé en alter 
nativa de gobierno y poder, triúnfando el reformismo burgués.
En esta dinámica de buscar solución a la crisis disputan d.o·1? 

.. -:
orientaciones: la del reformismo burgués que levanta banderas 
nacionalistas limitadas en función de dotarse de una amplia -
ba�e:�opular y renegociar las condiciones de dependencia; y la 

d� la� fuerzas democrático-revolucionarias� La iniciativa y ll 
c.c;m.ducciÓri práctica de la implementación, del cambio· ::.a tifne -
el reformismo burgués. a partir del triunfo electoral··que obtie

nne el 14 de abril. Esta orientación reformista burguesa, repre 
senta los intereses de capas monopólicas qd-e la BN. en alianza
-con la�pequeña burguesía nacionalista empeñada en construir u
na hegemonía estable en ba_se a dotarse de una .sólida base· popu
lar pluriclasista. . -

Este ref .:>rmismo mantiene diforenciaff significa ti vas con otr_os 
procesos de igual signo en particular con el Velasquismo. En -

el terreno ec_onomico no se plantea modificar sustanci.9-lménte 
las relaciones de propiedad cen1;ranflo .süs esfuerz,os redi.stri,. 
cutivos en ·1a asfera de la distribución. En el terreno políti
co tiene a su favor, para poder ampliar· su base de apbyo, la � 

. mayoría elect�ral obte�ida el 14 de abril y la influencia pro-
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pía del EJkP. Se encuentra además con una situación de debili-»
dad relativa de las clases básicas por los efectos de lapolí,
tica neoliberal de los últimos años.

Es conveniente precisar por último, que este cambio, de period
-do táctico sin resolución estratégica se debe a que se produ
ce- en el contexto general de una crisis :estructural de ,1a so
ciedad peruana, que de manera desigual y dependiendo de las -
diversas coyunturas combina tendencias de descomposición- y po
larízación,■con espectativás y surgimiento de diferentes man¿
festaciones de solidaridad y lucha democráficd-popular. Esta _pr
profunda situación de crisis "estructural sé abre en el Perú -
desde-la finalización del Estado Oligárquico en los últimos a
ños de la década del'5Ó e inioioe del 60, lo que hci motivado
una crisis de dominación política permanente de la burguesía,
hecho que se refleja en el desarrollo del movimiento de masas
y de la izquierda, asi como también en los tres intentos refor
mistas que se han llevado a" cabo en los'últimos 25 años de la*
vida política en el país. , ■

2. . Concluye la I Fase del nuevo periodovpol'ítico ' \

Durante estos tres primeros meses de gobierno aprista se han
ya diseñado las orientaciones del nuevo^régimen lo que" nos ~
permite afirmar que se ha concluido con una primera,fase y que
hemos entrado de lleno al nuevo periodo.;

S-e han definido las-líneas básicas del plan de emergencia del
Apra, tanto en el plano económico, como asi también en el ma
nejo del proceso de modernización democratización del Estado.

Más. aún se^han definido, de parte del gobierno aprista las re
laciones básicas que tendr la con las diversas fuerzas políti--
cas y sociales del_país; relaciones que apuntan a un reordena
miento en aras de su proyecto político reformista. Este es el
caso de las nuevas relaciones que se han establedido con ^el
imperialismo norteamericano, con la socialdemocracia europea,
con el Gobierno de Eidel, con las EE.AA. peruanas, con uno y
otro sector de la lU, con el movimiento social, con la intelec
tualidad progresista y también por gupuesto en el tipo de re
lación que el Presidente de la República pretende establecer
con su propio partido. •

En conclusión, definida la orientación básica del plan de emer
gencia y definida también las relaciones fundamentales que el"
Apra establecerá con los diversos actores políticos-"de-la esce
na nacional e internacional, podemos señalar que hemos entrado
de- lleno al nuevo periodo. Periodo éste que como es natural ten
drá ediferentes ' .fases y momentos en su desarrollo. .

3. El régimen liberal-parlarnenoarío marco general

Este nuevo periodo político se desenvuelve dentro del marco del
régimen liberal-parlamentario restablecido en ly80.

Desarrollándose la disputa por conducir el,cambio" y tomar diver
sas iniciauivas al interior de los mecanismos liberal parlamen—

4
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tEtírio, se hace evidente que existen inovimientós exiíra-parla^.
.mentarios que tienen un papel significativo.,.como es el caso
de diversas luchas de iríasas., ppr el lado del movimiento p'opu
lar, pero también la actuacién de la bnrguesía mediant-je. la a
■plicación de una estrategia de guerra sucia que viola la .pi'£
pia-Constitución del Estado. ,

tituyente de 1978-79) expresó una transacción entre clases -
cuya correlación no as hoy la misma, por otro lado, el nuevo
gobierno, y en particular AGP, quiere redefinir parcialmente
en términos de autoridad y rol la función de las PE.AA. en -
el eontrpl no sólo de regiones significativas del país, sino
también de áreas del Estado y de! propio gobierno. El conflic
to Con Praeii,-Mori y Jarama tiene este contexto de fondo.

4•. ■ Ob jetivo inmediato y fundamental

Dada la gravedad de la situación economicé, asi como las di
ficultades del contexto internacional y laslimitaciones que
su propio carácter de clase le imponen al gobierno (en'partí
cular en lo relativo a afectar la estructura del-propiedad)7

el objetivo inmediato y fundamental para poder aspirar a una
Eéesuructuración de la economía y el estado, es el de. buscar
afianzar una mayoría social y política propia, neutralizan-

-dc y aislando-a las fuerzas revolucionarias en el.seno del -
pueblo

Esto hace que, en él manejo de la situación estén por'delan
te las consideraciones de-tipo político que'buscan actualmén
te afianzar la mayoría de la que dispone el gobierno actual.
En esto juegan un pajjel privilegiado la utilización de los -
niveles de conflicto que se abren con el capital imperialis
ta (deuda,petróleo y remesas), .el impacto de la política an-
ti-inflacionaria y de algunas medidas asistencialistas desti_
nadas a influie sobre los más pobres de la ciudad y del cam
po. Todo esto en el contexto de \una renovación del liflerazgo

, 'y c^el. ejercicio de la autoridad en el país, privilegiando —i'
los gestos móralizadores, las decisiones ejecutivas, el tra-w
tó .d.irecto con sectores de la población y la proyección de una
uña imagen de espectacularidad a sus gestos que lo llevaa te
ner que recoger elementos de la identidad popular y masificar

las creando espectativas de un contenido antiimperialista y -
apti-mqnopólice. - •

5, Recomposición de diversas fuerzas políticas y sociales " •'

El pase a un nuevo periodo político, marcado por«las cañácte-
rísticas ya señaladas, tiene .entre otras" implicancias :r.el ace
leramiento de| un proceso de recomposición de .diversas fuerzas
políticas y sociales en elpgaís; en algunos casos esta recom
posición incluye modificación de,relaciones entre unos y otros
sectores político-sociales. •

Este proceso se está produciendo bajo iniciativa del actual

J"

V. _ .

Justamente uno de los aspectos en disputa es como, se'adecúa-
-rá el nuevo proyecto hegemuníco a la propia estructura del -
Estado cuyo diseño constitucional fundamental (Asamblea Cons ^

>7
i
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gobierno, de su presidente y por supuesto del Partido Ap'ris- '
ta. Pero es importante resaltar, que a pesar de ser el Apra
la fuerzas que tiene la iniciativa en la recmmposición y^%ue
encuentra un mejor terreno para consolidar un cfentro políd;i-
00 de carácter social-democrata y autoritariom no deja de es
tar excepto de dificultades internas. Es evidente la existen
cia de varias alas en la dirección del Partido Aprista, pero
también es evidente -y esto probablemente es lo másimportan-
te- el propio proyecto reformista de AG encuentra resistencia
en sectores de la dirección y de las bases, de su partido,

como es el caso de Puno.y del Trapecio Andino, en donde la d_i
Vigencia del Apra representa a sectores abiertamente conser
vadores; pequeñps gamonalillos y comerciantes definidamente
reaccionarios y anticampesinos.

La fuerza de la derecha, dioy por hoy se encuentra principal
mente reforzada por su poder económico, por sus gremios en
recomposición como es el caso de la Sociedadhacional de Indu_s
trias, asi como también por la poderosa batería de medios de
comunicación que tiene bajo su control, que le permiten una
ingerencia no sólo política, sino también ideológica. Por ci
erto la derecha buscará al interior de las PE.AA. consolidar
lazos y relaciones que le permitan acceder al gobierno ante
un eventual golpe militar en circunstancias de agotamiento y
crisis del actual gobierno aprista.

Pero es muy probable que desde otros sectores de la derecha ^
se láncela creación de nuevos partidos (como el grupo "Liber- ^
tad" y Democracia") y que intenten copar este espacio venido
a menos.

La otra fuerzas política significativa que al parecer esta -
sufriendo también un proceso de cambio es el SL. No solo los
golpes militares, la dureza de la represiónj sino también' —
discrepancias políticas a su interior parecen estar llevando"
a una profunda división que motiva arreglos de cuentas de ca
ractc-r fís-'cü entre ellos. Se hace evidente que esta lucha -
internarestá poniendo en cuestión, aunque sea parcialmente,
una estrategia puramente militarista en el combate político.
Por un lado estaría el grupo primigenio de SL y por el Qtro'
los supuestamentes "advenidizos".

El otro sector en recomposición objetiva es la lU. La crisis
abierta el 14 de abril no ha concluido y seguramente tomará
un tiempo relativamente largo el definir una nueva hegemonía
Pero están planteadas con absoluta claridad desde definicioi-

V

Es probablemente exagerado decir que el Apra como partido no . jij
le sirve al proyecto reformista de AG, pero es evidente que
algo de cierto tiene en el intento de transformar y^generar
un nuevo liderazgo generacional. AP es el partido más golpea % í \
do en todo sentido. El PPG tiene algunas pssibilidades de — 0
subsistir, si es que logra salvar algunos cuellos de botella
ganar algunos nuevos dirigentes (como es el caso de Borea),
salvar la acusación contra Elias Laroza, y dar una imagen de
renovación interna.
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•..¿3 coiiiíUituei^ii ue nuevos liderazgos liastáJ:de_
finicidn de una ideintidad política socialista, desde la que -
■pueda cuajar una verdadera al'vC.rr/^tiv » cd- . ir.

Finalmente, es conveniente señalar que en el .actual proceso -
político que vive el país la constatación"del desarrollo de -
la lucha de clases nos hace tomar en cuenta una nueva varia—

-hles.la diferenciación entre los nuevos partidos y diversas -
..ifuerzas políticas. Dicho de otra ma'nera, los partidos no mono

T.' polizan las expresiones políticas de las clases, sino .que por
el contrario tienen que hacer esfuerzos por ■buscar acuerdos y

"puntos de unidad con estas fuerzas sociales y políticas actúan
"tes. Es el caso del movimiento social,, pero tarabiénea que se -
desarrolla el movimiento renovador de la Iglesia que es un ele
mentó constitutivo de la opinión.y organización democrática. ~
No podemos olvidar tampoco que son los gremióisbburgueses otra
fuerza que intenta tomar iniciativas contra el gobierno apris
ta. . . .

- ■Conclusión de este proceso de recomposición de diversas fuer-
_zas políticas y sociales, es que el Apra y la lU, son las que
"se encuentran a la iniciativa, siendo el Apra la que ha pesar
de diversas dificultades y contradicciones internas ha demos
trado que está en condiciones inmediatas para hegemonizar eT
proceso global de recomposición social y política de la socie
dad, hecho que tiene como objetivo central la cristalización

■ de uq nue'VQ frente burgués, que otorgue estabilidad y un con
trol de "largo plazo, la lU está ante el reto de concluir y —
desplegar un efectivo proceso de renovación democrática y de
masas que le permita retomar la iniciativa en el actual perio
do táctico.

6. Plan de emergencia esboza un modelo de desarrollo de media
no y largo plazo

En el terreno económico el gobierno áctual levanta un Plan de
Emergencia y esboza un modelo de desarrollo de mediano y lar
go plazo. El diseño más preciso de este dependerá den buena —
medida del éxito o fracaso del Plan de Emergencia y de la co-
rrelación de fuerzas que logre generar en .la sociedad.

.  ■ Do- sustantivo del proyecto reformista es la búsqueda de una
- - mejor distribución del excedente gracias a un control por par

té del Estado de los mecanismos de formación de las tasas de
•--ganancias (costos, control de cambios, intereses, congelamien=
--to,' etc.) privilegiando la ganancia industrial que se realiza

én el mercado interno y el ingreso da capas medias y producto
res agrícolas. Sin embargo, nsto no significa que estas crien

.. r;,t^pío^®,s seanne ce sari ámente las dominantes en la política de
... .^'.cpnto plazo, ya que se está buscando crear las condiciones pse
o.r, vias^ tanto en el terreno económico como en el de la córrela—
•1' ción de fuerzas.

'  (E-i Plan de Emergencia, sin proponerse alterar las relaciones -
'de propiedad (ni tampoco las relaciones fundamentales con el c
capital monopolíco, ni menos de capital-trabajo), golpea sign_i
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ficativamente las ganancias especulativas y financieras, asi
cmo pone en dificultades al capital comercial. Alivia la pre
sión financiera sobre empresas industriales grandes y una par
te de las medianas, peiO no deja de perjudicar a las peque
ñas (y un sector de las medianas) para quienes la formación He
sus precios depende principalmente del costo de la mano de o-
bra, la energía, el transporte, etc. (eelementps todos que han
sido incrementados)o "

El alivio que obtiene de las medidas relacionadas con la deu
da tusca orientarse a mejorar enalgo la situación de los secto
res llamados "marginales" de la ciudad y las zonas más depri
midas de la sierra peruana a través de jjrogramas de empleo ma
sivo (cuya limitada aiaplitud está acompañada de la indefinición
aceca del monto y la forma de remuneración), el lanzamiento del
programa de mircroregionalización, el mejoramiento déla cober
tura de servicios, en particular salud, etc.

Es indudable que en este terreno disputan dentro del Apra dis--
tintas orientaciones de manejo económico, la promotora del ac
tual plan de emergencia es probablemente una de las más radica
les, pero cuyo peso depende exclusivamente de las relaciones -
con AGP Via Tentalean. Y que en este caso ha tenido que nego
ciar con otros (Silva Ruete, Atala, y el mismo Alva Castro) te
neindo que incluir medidas ambiguas y contradictorias que le
quitan filo al programa conspirando contra su éxito. Esta ten-
dencia reformj.sta—radical en el manejo- económico, teniendo la
iniciativa no tiene el control global de la situación y comien
za a ser motivo de fricción desde fuera del gobierno, asi como
denyro del mismo.,

7... Plan de emergencia del Apra; breve balance-

La información conla .que contamos nos permite de manera breve
hacer el siguiente balance;

a'. En el tprreno económico; deflación y recesión a deflación
con reactivami ento, el reto principal del actual plan del

-gobierno•aprista.

El objetivo de reducción de la inflación ha sido fundamen
talmente conseguido en el mas de setiembre, al haber al
canzado (según los datos oficiales) un 3.5% mensual; a di
ferencia"de agosto que fue de 10.8%. Este logro anti-infTa
cionario- sólo podrá ser evaluado en un plazo mnayor de ti
empo (1 año por lo menos) y se ha debido al congelamiento
de precios y al manejo alternativo al planteado pdr el —
Pondo, sobre los costos de producción, en particular re
ducción de intereses, control dé cambios, fin de minideva
luaciones. - ~

•

Pero paralelamente se ha presentado una tendencia-recesi
va. debido fundamentalmiente a que los recursos financieros
.se han mantenido en el ámbito especulativo no habiendo pa
,:Sado al de la producción (tal como lo expl-ica revistas es
pecializadas en el caso de Ac.tualidad Económica y artícu
lo' de Javier Iguiñez próximo a aparecer en "Que Hacer").
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Lars razones principales de esta tenencia reseciva son: la raa
yar disponibilidad de recursos financieros ne los bancos,_ se
desvió al BCR y no a los créditos, la reducción de inventa;».*- -
rios, el impacto negativo, que varias medidas habrían^tenido
sobre la pequeña y mediana empresa (sol)re todo la falta de - ;
adC'eso al crédito bancario) y también los bajos niveles de -
demanda actuales producto de la falta de mayores- aumentos sa
lariales y de un mayor gasto fiscal.

El nuevo paquete dado hace pocos días tiene por objeto enca
rar la reactivación, las medida? principales pretenden elevar
el consumo mediante el aumento del 4% del ingreso salarial,
la concesión de préstamo administrativos y el inicio del pr£
grama de empleo masivo. Igualmente se han dictado normas —
restrictivas para la importación que impulsen en proceso sus
titutorio en algunos sectores de la industria.

Una' orientación complementaria de este nuevo paquete ha sido
la elevación de la rentabilidad de los exportadores estimulan
do. la exportación tradicional y no tradicional, ^el estable-
cimi-ento de intereses preferenciales para los créditos que -
otorga el banco Agrario, la reducción de costos importados -
en la industria Siderúrgica y fertilizantes y el aumento de
la disponibilidad de cféditos y de divisas, con la retención
de parte de las remesas provenientes del petróleo.

Este segundo paquete responde a los reclamos del empresaria-
do industrial además de las exigencias generales de estimuJ-ar
la demanda.

En el plano agrario además de la microregionalización, el go
tierno ha adoptado formalmente (incorporando a'.nivel (Redara
tivo) gran parte de los puntos consignados en el Acuerdo Na
cional Agrario del CUNA: elevación del arancel a los pro-duc-
tos alimenticios importados, precios degarantía para determ¿
nados cultivos, tasas de intereses diferenciadas y rebajadas
consolidación y refinanciación de la Deuda, de las empresas
Agrarias con ̂ 1 Banco Agrario" y creación de un fondo, de mej_o
ramiento de precios. Gran parte de las medidas pareciera que
tienen como.objetivo fundamental el mantenimiento del progra
ma de congelación de corto plazo puesto en marcha, pero ado
lecen de articulación con un programa-de desarrollo de media
no y largo plazo en la agricultura lo cual es un déficit de
particular significación.

'ien'do necesario un estudio más detallado sobre el esquema,
algunos econoiüistas de izquierda predicen que en el caso que
se produzcan otros correctivos que aseguren el ahorro en dó
lares; la reducción del pago del-servicio de la deuda exter
na (verdaderamente 10% y no 25%) y de utilidades (además de
"remesas) y la generación de superávit, en .la balanza comercial,
es imposible, preveer un aumento de-4% del PBI (Javier Iguiñez)
Es esta otra razón que reafirma la necesidad de oponer al —-
Partido Aprista una propuesta que desde el socialismo demo—
orático y nacional sea alternativa y que incluyendo propues
tas dé emergencia las rebase largaiaente.
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dustrial comercial y de demanda tiene como dase la reactiva
ción de lo■existente, de lo ya instalado, poro adoléce de-u-

me\diano y largo plazo de transformación derno
cratiea de la agricultura, de reconversión de la industria -
sobre bases efectivamente nacionales, dé desarrollo armónico
del conjunto de las regiones,' de protagonismo populsr y so
cial.en el aambio; en síntesis lo que significa una verdade
ra propuesta de transforiiiación socialista y revolucionaria —
de nuestro país, no esta planteado y hado hace pensar que --
tampoco se planteará. Es desde" este ángulo que está la fuer
za y el vigor de nuestra propuesta. • . y .

Sn el plano político Uemocrático ;en cuanto a las propues
del Estado y de laSocie ad es don-Plan de Emergencia del Apra y su'propuesta eolítica

general apdrece no solo deficiente sino con un claro se—
J  centralista y autoritario. El problema —del Estados del poaer democrático y de masas, déla socia
lización de la política y de protagonismo oopular y' del - i
movimiento social aparece nótidamente como"el central. .
El ejemplo po-sitivo más imporcante -es necesario recono--
cerlo- fue el golpe político que significó la destitución
de á.tos mandos^de las EE.AA. hecho de por sí inédito en -
la vida del país, pero que hasta la actualidad no aparece
como parte de una piropuesta global de pacificación que a-
lajice ±B. vida, deinocpa*tica y propine un golpe a la guerra

sucia y su secuela de muerte y desapar-ecidos. . ^ .
Si en este rubro el transitar del gobierno aprista ha si
do contradictorio, en el manejo del caso Garagay demostró
contradicciones internas evidentes, y-también un manejo -
de relación con el movimiento social intransigente y arbi
trário, lo que ha significado un primer golpe para la imá
gel ael gobierno y del presidente. v
En el terreno de ia regionalización, y en general de la —
descentralización los pasos dados nos parecen en términos '
generales negativos. El proyecto de microregionalización ' . k
V• n • ele las corporaciones, el intento de de- CDilitar los gobiernos locales, los esfuerzos por hacer pa
sar al olvido los gobiernos regionales y la implementación
ae progranias de desarrollo social en Lima, tienen un marca
do contenido centralista y presidencialista. No solo no im
pulsan la democratización del Estado, sino que apuntan a -
deoiiitar la estructura sosial autónoma del movimiento, de
m.^ctsas y a implementar un rriodelo de desarrollo agrícola —
que tiene poca eficacia y que debilita al campeáinado fren
te a la arbitrariedad de las corporaciones.

A todos, estos hechos dehemos de sumar últimos acontecimientos
que .delinean la conducta del gobierno en el ulano de la nolitioa^estatal. Este es el caso de la aotaal orientación de® ll' ' ' '
política petrolera, hecha pública por Armando Villanueva, que
en^términos simples garantiza la continuidad de la explota
Clon imyjerialista en el petróleo en condiciones onerosas y
un- níífti'na ¿2®^ 5 evidentes del reformismo para aplicaruna política de soDeraiiía nacional.
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Cosa semejante sucede con la falta de cüntifiUidad e iniciati
va con relación a las zonas de emergencia, n o sólo ha sido neu
tralizada políticajnenté la Comisión de Derechos Humanos del S_e

nado' y Valle Riestra obligado a renunciar, sino que las recien
tes" declaraciones del Ministro de Guerra considerando al Tenien

te Hurtado como uno de los "combatientes por la democracia"—
han recibido-un cierto aval del gobierno y denotan una conducta
de más largo aleanee frente a la mantención de la política ant¿
subversiva. ' > ■ . • i

8. Movimientos tácticos de AGP para afiaizar hegemonía

El gobierno de aGP, como producto de la recomposición general
antes señalada, no refleja estrictaiiente la correlación en el
serró del Partido Aprista, e incluye sectores y propuestas que
son ajenas el mismo, tal como- se puede ver en algunsa': aspectos
del.plan económico inmediato, y en algunas políticas sectoria
les (como la salud, por ejemplo). Esto tiene que ver con el e_s
pírilud de protagonista que anima a AGP, pero también con una
perspectiva..bastante acertada de lo que las. mayorías naciona
les buscaban como solución a la crisis. Además apunta a trans
formar una mayoría electoral (ganada en base a una imagen de
centro izquierda) en una mayoría social y política que susten
te Una hegemonía de largo plazo.

Esto no puede lograsse sin neutralizar, cooptar y/o derrotar a
los movimientos sociales autónomos que se han desarrollado'en
el país, en la última década y que hasts abril de 1985. han exp
presado su identidadbásica.mente a través de lü. De ahi que la
primera fase del gobierno de aGP esté acaracterizada por una
intensa ofensiva sobre el frente popular con una imagen más a
la izquierda (^ue la de la campaña ' electoral y priorizando en
Ibs flancos débiles de este frente. Sobre, esta base podrá pos
teriormente pasar , a una negociación y recomposición de rela
ciones con el .conjunto,del frente burgués imperialista. Esta
recomposición implica la apei'tura de niveles inmediatos de
conflictos o como se ve en el caso del petróleo, deuda externa
laboratorios, etc. hiveles de conflicto que,.en el caso de AGP,
tratan de .ser -utilizados para apuntalar mi consenso nacional -
detrás 'suyó". "Hasta donde se conoce la actitud irmiediata de los
afectados (bancos, petroleros) es la de manterer abiertos cana
les denegociación. El silencio de la adjninistración NorteamerT
cana al'respec.to es elocuente. , ■ .

S. El proyectij .del Apra-AGP,

En su conjunto del proeycto del Apra-AGP apunta a solidificar
una hegemonía burguesa de largo aliento oue se expresa en un
est'ado modernizado y con un contenido claramente populista ca " ■ <>
paz de controlar, promover ̂y renegociar en el terreno economT /- - 4
CG-Estahleciendo mecanismos' de concertación entre las clases. ..di
Es decir, de negociación entre explotadores y explotados sobre . '
la ..base de la aceptación del régimen burgués de propiedad (po-
lítica que requiere disgregar a, la clase obrera y al movimien-
to ..social y derrotar su voluntad de poder) j orientando la in— r,, .
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versión a partir del Estado a la expansión de las capas bur-
-■ guesas ligadas al mercado interno y a la modernización del a-

gro. Es por ello crucial en el proyecto aprista modificar la
relación entre Estado y Sociedad. Para ello están en marcha
mecanismos y estilos que apuntan aen esta dirección y que o-

hligan a la izquierda y al partido a oponer una propuesta pro
gramática de la misma dimensión, ~

9.1. la puesta en marcha'de la microregionalización y la
deconcentración adininistrativa que busca a la vez —
que acercar el Estado y la Sociedad,, disgregar los -
movimientos regionales y debilitanlos gobiernos loca
les. Ofreciendo salidas limitadas pero efectivas y -

■ ,! ' diferenciadas según las diversas microregiones a tra
vos. de programas aslstencialisxas y de corte deBarr™
llistas y productivistas. ~

9.2. Eo trato diferenciado délos movimientos sociales bá— j
sicos apostando en relación a algunos de ellos, a su '

_  - desarticulación, en otros al paralelismo y en otros
a la cooptación corporativa.

9.3. El fortalecimiento de la capacidad económica del Es
tado en lo que se refiere sobre todo al uso del meca
nismo de promoción y de-control, .

9^.4-. El debilitamiento del Poder Legislativo.
9.3. La afirmación del carácter presidencialista del régi

men a través de la organización de sus mecanismos —
propios de relación conda sociedad. El borrador del
pi'oyfecto sobre el .Ministerio de la Presidencia incluye

.  a este nivel la existencia de un Concejo de Corporacio
nes y del Concejo .Kacional de Alcaldes. "" .

9.6. La moralización adíTiinistrativa de las EE.PP. que bus
ca represtigiar a estas instancias bajo hegemonía p"o
lítica aprista. ' ""

1.0. Discurso ideológico y político del corte social-democrata ^
El proyecto tiene como lase un discurso ideológico y política
de corte social-democrata cuya tesis básica nacen del encuen- '
tro entre las viejas tesis apristas y las del reformismo que
en su versión más lúcida expresa Carlos -Eranco. Tres son las

..tesis fundanientales que el Apra sostiene para caracterizar el
Estado Peruano actual;

10,1..,"El Estado peruano es dependiente porque en el sujeto
fundajiiental de la deuda externa que constituye la —

•j forma actual de la dominación imperialista"
, ■ Ya se ha observadQ con muchísima razón el error de -
,  / •; ■ fondo que. consiste e^x considerar las formas de domi

nación iíapei-ialista como fases sucesivas y no como" -
co-existencia combinada, error qué conduce a coixcen-
trar la política imperialista en el problema de la —

_  deuda, olvidando la organización dependiente del apa
á. , rato productivo, la explotacióii de la recxesa de uti

lidades, Olvida el diagnóstico aprista de señalar el
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sistenia de cioniinaciün social ~que nacede la estructu- •
ra declase- que defiae la esencia del estaao~y que lo
convierte, en su,jeto .iundaJ.nental de la deuda externa"

Esto implica taiiibien que el Apra deje de precisar la
forma concreta de dominación social que asume el Esta
^Tdo que quiere transformar. El ccnocimiento de estas -
formas le hubiera permitido al Apra caracterizar el -

\  Estado*actual como Estado Oligárquico, o Estado de com
• . premiso, (e.u cualquiera de sus fases: populistas y de

sarrollista), o Estado burocrático reformista, o un -
I  , Estado liberal.

•  . .. ' . . la base teórica del error apíista. es la visión instru
.  ̂ , ■ ' mentalista y aparatista del Estado olvidando que én

esencia expresa y condensa una relación económica y
política de clase y un espacio de desarrollo del con
flicto social.

^  10.2. El Estado es centralizado y sólo representa y sirve -
al 25% de la población "privilegiada" del país. Este

.  .hecho define al Estado como antidemocrático".

Seguii el« Apra, el Estado es el instrumento del 25% de la pobla
cion que representa a los sectores modernos, urbano'y rujral -
del país en desmedro, en contra del sector rural tradicional y
del sector popular urbano. Caben al respecto tres observaciones
f undaiiiexitales:

a. El sistema de dominación social es reeinplazado por otro -
sistema de estratos de bloques privilegiados (sectores mo

■ . deriiOA'diral y urbano) que operan contra otros no privile
giados (rural, tradicional e iiiformal-urbano) que ocultan
relaciones de explotación y d.e dominación. Este sistema -

'  de estratos no definido por la propiedad y el control de
~  los medios de producción y del proceso de acuinulacióri si-
V  no^por la distribución del capital que hace por ejemplo ,

■qu quienes coij.trolan los monopolios sean tan privilegia—
"  dos como los obreros industriales.

b. El Apra ve al Estado salo como una institución que bfin-
da servicios y satisface demaxidas de la población pero ol
vida que lo que define en esencia la institución estatal
cual ...es el monopolio de la violencia y que, como tal, es

"""instfümento. ¿e opresión y de represión. Es cierto que él
... . Estí^^do como institución que atiende demandas satisface s£

loa a un sector reducido de peruanos, pero, como institu
ción represiva "llena los poros de la' sociedad" (.Marx" 18
Brumariü").
Es altamente significativo ai respecto "el olvido" de la

*• pEssencia del Estado como institución reprsiva-en una zo-
~ na "donde predomina, precisaxiiente, el sector rural tradici£
- nal: la zona sumida en emergencia.

El. Estado es burocrático, ineficiente e improductivo, ca
rente de un sentido planificador, de cuadros técnicos y -
s'obfepobladüs de "trabajadores" cooptados por una políti-

'  • ca de clientela ("en pago de favores, politicos"). Todo es
-  ca.lificado por el, Apra "como una crisis administrativa —

.  ■-d'él Estado".

tj
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El Apra considera el aspecto "burocrático sola en su aspecto
civil, pero "olvida" nuevamente la burocracia militar y poi
licial, que, en términos de gastos y de personal es central
habiendo crecido más que la propia burocracia civil.

Esta omisión es evidente en la prudencia con fue se maneja
el Apra para investigar las inmoralidades en las EF.AA. que
contrasta con las de EE.PP y es reveladora ae la concepción
que el Apra'tiene sobre el Estauo, toda vez que una de las
características de la democracia es el control del poder cí
vil sobre el poder militar, sobre la base de una transforma
ción de la relación con el pueblo.

c. bel diagnóstico del Apra sobre el Estado, del aixálisis =
de sus objetivvos y de sus políticas, sobre este aspecto

se puede concluir que se están ' ecriai^do las bases para orga
nizar un Estado benefactor, autoritario y corporativo en -
el Perú, rasgos fundamentales que asiunió el Estado moderno
con eT calificativo de Estado social, luego de la crisis del
Estado- liberal e inmediatamente después de la I Guerra Mun
dial, que tomo'impulso después de la crisis del 30 y fue fue
ron pálidamente recogidos por los estados ae cbmpromiso d-e
Aííiérica Latina en su versión populista.

Para el Apra la transformación' del Estado no implica un cam
bio en las relaciones (je poder entre las clases toda vez ■
queen la definición del misma deja de lado el sistema de d^
minación social, para limitarse sólo a modificaciones insti-
tu(Cionales. Enel cuarto objetivo del mensaje del Premier se
señala; 'transformar el Estado en un agente impulsor del de
sarrollo nacional, eficiente y planificador, con decidida -
vocación democrática y antimperialista, descentralizando su
gestión..." ,:

La conversión del Estado en "un agente impulsor del desarro
lio nacional, eficiente y planificador" parece ser entendi
do por Garcia perez como la concentración ael poder en el E_
jecutivo y, particularmente, en la presidencia, y la conver
sión de su Primer Ministro y de sus jriinistros en meros se—
cretarios del presidente, en el peor sentido del término.En
el fondo' está la concepción de un Estado fuerte y autorita
rio , combinando con su carácter ide~benefactor. Este es el
sentido que el Apra y para Garcia perez t iene la democra—
cia; esta es, atención a demarias;''sociales, pero ae.ninguna
laanEra gestión popular y socialización plena del poder poli
tico. El Estado es para el Apra, una entidaa benefactora y
paternalista que no supone una :garti.cipación popular en la
gestión estatal. La participación a lo sui-jo, es entendida -
como concertación del Estado, el""capital y sectores poijula-
res que presentan y defienden demandas corporativas. Esto -
supone un cambio en los sistemas-de representación de los -
grupos ̂  clas'es sociales que hacen valer a través de sus —
organizaciones segmentarias y corporativas, sin que ello —
..signifique^la eliminación de los..partidos coirio forma de rep
presentación política. El rasgo corporativo del Estado apri¿

..ta será'dilucidado ̂ a través de su práctica gubernamental,pe
ro ya -puede vislui'abrarse en el o'bjetivo quinto del mensaje

CDI - LUM



- 13 -

del Premier: "consolidar la democracia sustentada en el plu
ralismo político-ideológico y en la diversidad de la forma
de organización empresarial, en el respeto a los derechos -
ciudadanos y en la búsqueda de la concertación social y la
participación económica".

11. Esta política no sólo genera contradicciones hacia afuera
en su desarrollo sino que a la vez encierra contradiccio

nes que tienen que ver con la alianza de clases que repiesen-
ta el Partido Aprista y en pa,rticular el gobierno, .Podrían s_e
halarse las siguientes; "

11.1. La composición de la mayoría social y política que -
busca construir ^GP no coincide necesariamente con -
la mayoría electoral que le dió la victoria en abril
Si bien no se perciben signos de deterioro, sino al
contrario, es qjosible preveer problemas a este nivel
entre el gobierno y capas medias urbanas y incluso -
rurales, asi c(aiao los sectores del empresariado.

■  11.2. El discurso y las medidas iniciales del gobierno de
^iGP está claramexite la izquierda ue la "línea pro
medio" den las distintas instancias del PAP.

11.3. Sin embargo en el terreno estrictamente polútico par
ticularmente en lo que se refiere a gestión estatal
y al trato con las EF.AA. Alan García ha tomado ini
ciativas que han desarticulado"a su ala izquierda —
salvo el caso de Valle Riestra que se ha mantenido -
firme.

11.4. Al buscar apoyarse en los sectores "más pobres" y —
taiíibión menos organizados de la sociedad relegando a
uii segundo plano a los sectores organizados, partí cu
larmcnte sindicales, el gobierno se abre un importan
tes flanco con un sector cuya fuerza es evidenée.

11.5. Asimismo el programa de microregiones se abre un
flanco significativo con los movimientos regionales.

11.6. El intento de modernización del estado en función de
adecuarlo al desarrollo social se hace alterando su
actual, institucionalidad y afianzando mecanismos de
corte autoritario, tendiendo a corporativizar la so
ciedad. Esto abre contradicciones con las fuerzas —
que se sienten identificadas con la actual instituci£
nalidad del Estado, (incluyendo sectores del partido
aprista) y sobre todo con el iüovimiento democrático
popular, sus conquistas de autogobierno asi como al
interior del propio régimen,

11.7. La política económica de emergericia en caso de apli
carse sin mediación podría llevar a poner al gobierno
al borde de cuestionar mecanismos de formación de la
ganancia en forma global y de ahi a cuestionar algu
nas expresiones Coricretas de las relaciones de propi£

-  - dad. Esta posibilidad alienta la intensificación de
presiones por modificar dentro del Apra y del gobier
no al actual equipo ^or otro más claramente orgánico
de los intereses empresariales (Silva Ruete, Atala, ).

L_
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12.'Crisis del- reformisnio5 'perspectivas, d'e desarrollo y reso-
'  -"'-ucio'P- -perfocIcrTactico

El objetivo táctico que tiene el partido es el 'de convertir a
la ID en una verdadera alternativa ue gobierno y de poder, su -
perando los vicios y graves errores de ésots últimos años, que •
le impidieron cünve:''tirse en alternativa principal frente al
golJi.erno acciopepecj sta, Par.i e.L PUÍí este objetivo significa —
que la ID en los Crecimos añ.-^s debe producir una efectiva re—
coiiiposiclán en su conducción como tauibien en s'U capacidad de -■
iniciativa y organización política.; ya que,también seráa suida
mente grave que ante la crisis del reforiaismo, o ante..los di—
versos desenlaces del actual periodo táctico, , la lU aparezca -
solo como la cabesa electora.'', de Ta oposición del Apra, pero no
como una perspectiva fuerte capaz de producir una transforma—
ción revolucionaria del pais.

Si este es el objetivo central del'partido, y por tanto el ti
po de desenlace que necesitemos del actual periodo, la evalua
ción qiie tenernos sobre las perspectivas del gobierno aprista -
básicamente son las siguientes; una primera etapa marcada por
el afianzamiento de la opción aprista; primera etapa donde se
intentará fracturar a sectores del moví.miento social y mante—
nec eif^friactividad, o .incluso dividir, r la lU consolidando de
paso su legitimidad frente al páis. La segunda etapa del gobier
no aprista, si es que la lü logra retomar la iniaiativa e^ini
ciar un efectivo procoso de renovación -emocrática, estafá sig
nada por el debllitsimiento de la actual cpción aprista, con la
consecuente derechizacion y probable acuerdo con las EE.An.^pa
ra conducir al país,bloquear y golpear movimiento democrát_i
00-y resquebrajar a Zia .111 como alternativa de gobierno.

Por su parte la derecna intentará fortalecer sus raleadas fi—
las en el te;'rcno político,, pero mientras no lo logre será la
carta.'4«í £dlpe militar su principaJ. oocicn frente a una futu
ra, crisis y fracaso del rceforiuismo apresta. Este objetivo ten
drá éxito si. es que fícente a la rjrofundizaclón de la crisis e-
conomica y po.lít1ca la izquierda y 3-as ftier,zas democrático-po-
pulares n.) se encuent'ceri en capacidad de enfrentar y derrotar
esta opción reaccionaria.

En conclusión el Partido apuesta a construir lU como alterna
tiva de gobérno y ganar a su interior la hege.monía para los ma
riateguistas. Este objetivo tendrá que enfrer.tarse principalmen
te al que el gobierno aprista se proponem que es el de consoli
darse como el eje de un nuevo frente burgués en el país. Como -
ñemos señalado y de manera muy probalbe la dinámica en el go—
bierrio aprista tendrá dos grandes momentos. El desenlace del pe
rlodo, la posibilidaa ael despliege rc/olucionario de la lucha
democrática de las masas está ligada a la forma como se diluci
de esta Coufrontaciái: central.

13, En este contexto es necesario precisar oue lU no sólo ha su
fr.-dd una derrota sino que ha si ño puesta a'Ta defensiva y
perdido.'iniciativa pol.ítica y prograZiáiica , .Lo más proba
ble es .que esta s i tuaó i orí no se itevierta" en el corto plazo

J
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al existir probleiaas de orientación significativos entre la re
presentación y dirección formal de Ili, con relación al laovimien
to que representa y problemas de liderazgo. En este punto es iie
cesario diferenciar para el análisis;

13.1. ID cojiio espacio político y social de aglutinamiento de
movimientos autónomos que han madurado en el país.

■  13.2. lU como frente político electoral. Al respecto el GEN
ha aprobado unaevaluación que debe profundizarse:

E i agnóstico; Izquierda Unida viene atravezando una gra
■  "ve crisis caracterizada por: ^

\  1) En lo poli tico, por el abstencionismo en la supuesta
'  ' " ,' " ' . "táctica'' de apoyar todo lo que "favorece" al pueblo

y oponerse a todo lo que le '^perjudica" de las medidas
del Gobierno Aprista.

.  ̂ 2) En lo orgáhico, por su desinstitucionalización que
a, £ s^ vez tiene dos expresiones:

'  ■

:  ■ a. A nivel central, el no funcionamiento del GEN,ai
•  i de la OKO, permite una excesiva concentración de
'  poder en la presidencia y el agravaiaiex'^to del ab_s
,  tencionisjfio político, ya no sólo como vocero ex-

ciuyente de la posición de lU, sino quezal discu
i," tirse ni tomar acuerdos sobre la posición de lU

•  _ respecto de las primeras medidas del Apra, el —
j.; ^ presidente de lU expresa sus puntos de vista per

,  ■ sonales.

'A ■ •i'- A b. A nivel de las b.a;;e.s, en la desagregación de la
■  '•■'d.' , mayoría de los comités distritales y provinciales,

'  como producto no sólo de los conocidos problemas
í  • '■- "■ internos de lU, sino que ahora, además como pro

ducto de la confusión política y el abstencionismo.-  -k

'  'r 14. Causas de la situación de lU

Las causas de esta situación las encontramos en el resul
^  j •; tado electoral del 14 de Abril, así :

■  " 14.1 La enorme legitimidad alcanzada por el triunfo aprista,
les. ha .permitido implementar su Plan de Gpbierno con mu
cha audacia, espectacularidad e inteligencia, generando
ciertamente confusión política en las filas de la izquier
da, al recoger muchos de los puntos del Plan de Gobierno
de lU, además el hecho que la implementación de las medi
das del nuevo gobierno aparescan como un proceso no aca
bado obligan a la izquierda a tener recelo en la defini
ción de un pronunciamiento definitivo sobre el actual g_o

■  bierno y sus aiedidas,
14.2 El cambio de correlación de fuerzas al interior de IJ,

como resaltado del número de parlamentarios ,así como de
la votación preferencial alcanzada obliga a una recompo
sición orgánica de lU, y mientras esta no se realiza, e—
xiste un entrampamiento real.
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14.3 la disposición de fuerzas en lU ;

.a) En lo político, empieza a perfilarse al interior de
lU, tres posiciones cada vez más claras; la primera

en donde se ulica nuestro partido, que partiendo de —
i  - nuestro programa socialista democrático y del Plan de

,* G-obierno cojao instrumento 4u® 1® clan contenido al cam-
.  ' bio, planteamos el terrenos de la participación de las

.. masas para la solúei.ón de la crisis y la transformación
I  . de la sociedaü,. sintener coincidencias tácticas'y par

ciales con determinadas aiedidas que el gobierno viene -
... implementandü, convirtiendolág más bien en terreno de lu

cha por la hegemonía entre reforma y revolución.

j  . La segunda, conformada por las fuerzas que impresiona- ■
das por las medidas del nuevo gobierno y carentes de -
una sólida alternativa programática socialista (PC, ABL,
y Bernales), empiezan a considerar necesario no sólo la

i. ^ ' unidad de acción de éste, sino se plantean la necesidad
;',C. ■ de unfrei.te único que pudiera culminar en una táctica

~  . co-gubernannntaliva.

La tercera, opuesta a la primera, la de Patria Roja, no
comprende el carácter populista del npra y la particu-

,  laridaa de la gestión de A&P. Busca revivir un antia—
'ú. prismo primitivo y sectario, e impulsa una línea econd

micista radical en el movimiento de masas. .

b) En lo orgánico, se viene implementando un proyecto
de carnetización y"organización de lU manejado por,

:  hasta hoy, ílBL y un pequeño grupo de incondicionales,
que buscan llegar a Julio del próximo año a un Congre
so de lU en donde los carnetizados puedan elegir demo
cráticamente los candidatos para las elecciones munic_i
palos de noviembre.'86. Este proyecto áe presdnita ses
gado y contra la "manipulación de los"partidos" de ahí
su carácter antiunitario.

En conclusión en el terreno prograiuático y de identidad
í . , . de lU existen tres orientaciones básicas: una propuesta

de socialismo deiaocrático, nacional y popular capaz de
í  - luchar' la hegemonía con el proyecto reformista del Ápra

y que plantea la renovación democrática y de masas de
lü. Lucha esta que se producirá disputando, en algunos
casos, terrenos semejantes del espacio político, social
y de ma..sas con el Apra, lo que significa pugnar por ,,a_
nar su ala izquierda y la base popular que estas posic_io
nes representan. Es desde el socialismo que buscamos .
ser hegemonía y comprometer a fuerzas nacionalistas con
nuestra propuesta.

■. .La segunda propuesta hiende a, colocarse a . cola del
programa reformista. La propuesta de socialismo no sólo
est.atista, sino de corte nacionalista-reformista (tipo
Velasco o Izquierda de los 50) está incapacitada para
pugnar con la . -ropuesta aprista. La gran tentación de

este sector puede ser el intento de construir una tá£
tica de "frente popular", subordinándose al Apra pre—
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tenda un acuerdo elctoral en las elecciones del 86.

La tercera, se orienta hacia una propuesta econoiui
cista radical que pretende desconocer el carácter"
populista y reforiai-sta del AJíra, buscando reprodu
cir en sus exactos términos la lucha contra el Ve-
lasquismo ; "persistir en la revolución y desechar
el reformismo" que no toma en Pisienta ni el tipo de
oposición programática, ni la correlación de fuer
zas políticas existentes.

15. Álineaw.i énto de fuerzas al interior de lU

!  l'.l.El bloque de aBL, que aglutinando detrás suyo al -
POR, PSR iy en buena medida también al-PCP), y con
.el apoyo de algunos independientes, coinciden con

í  actitud anti-PBM de los compañeros JR y Murruga
t'ra y l^lp-lü (Movimiento Político lü) intentan rec"o
ger firmas utilizando el nombre de lU para su ins
cripción en el JlSiE y de esta-E^anera conseguirse un
espacio partidario y tener construida una retaguar
diS' institucional para ■ ABL al interior de lU en"

,  . el previsible caso de una confrontación que lleve
.  ■ a la ruptura.

15.2 El de otro grupo de independientes que se resisten
•  a ser incorporados a la corriente antipartido, que

buscan dar una salida institucional a lU sobre la
base de la revaluación de su papel en los organis
mos de-dirección del frente, políticamente están -

i  interesados en mantener las diferencias de proyec
tos con el actual gobierno aprista y tienen en lo

\  fundamental una'^propuesta sobre el socialismo perua
no que tiene puntos importantes comuftirs con nuestro
partido.

15.3 En el caso de los principales partidos de lU: PC,
PR y PUM que consolidados relativaniente a partir -
del resultado electoral del 14 de Abril no logran
la iniciativa.-.necesaria para ponerse al mando de -
el ordenamiento de lU y sacar del entrarapamieato -
actual vigente, Esto es debido a que existen ubica
cienes de acumulación de fuerzas distintas y en aT
gunos casos contrapuestas, además de las diferen..-
cias táctica-programáticas ya señaladas.

'A
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16. Resumen de esta primera fase del nuevo -período

En resum&n esta primera fase del nuevo periodo está caracteri
zada por la ofensiva del gobierno en fuñcián de construir una
correlación social 'y ' política ampliamente favorable, teniendo /■
como herramienta fundamental el plan de emergencia"'y el nivel /
de contradicicón abierta con el imperialismo. Esta de su lado /
la iniciativa que se expresa con el coparaiento sistemático de
la escena política a través de hechos políticos y morales que
buscan realinear las fuerzas. A-esto contribuye enormente la
situación de lU que no ha iniciado el dsarrollo abierto de las
contradicciones señaladas anteriormente. Esta fase primera ten
drá previsiblemente dos momentos claves;

16.1. El momento de inicio de negociaciones de la- deudá (e
ñero del 86), momento al cual buscará llegar el gobi
erno con el máximo, de acumulación de fuerzas y delcual
buscará sacar una consolidación de la misma.

I
16.2. El momento de la.Sr elecciones municipales (noviembre

del 86), en el cual el objetivo será derrotar y ais-
(  lar a lU dando pasos sustantivos en la conso' liáación

de una hegemonía estatal de largo plazo. , ■

17. . Precisión Táctica y Orientaciones principales
Como cuestión primera y general debemos de señalar que se hace .
indispensable una precisión táctica. Esta consiste en que al - •
gobierno aprísta no, podemos ni debemos enfrentarlo con 'una pr£
puesta cortoplacist<á, sino con nuestra, alternativa programat^
ca, democrática nacional y no alineada, que como socialistas te_ •
netiios. Esta orientación es de central significado, ya que sin
negar la importancia del plan de emergencia no poíede ser de h ^
ninguna raanera'"el eje de nuestra confrontación con el reform:^ /
mo, sobre todo si queremos desarrollar una oposición programa
tica y de masas. ^
Para los socialistas un error de tal tipo nos har.ia quedar fa
cilmente sin iniciativa frente al nuevo gobierno, y sencilla- ■ C '
mente nos incapacita para convertirnos en una fuerza capaz de
rea^rupar a la lU y al'conjunto de nuestra railita,ncia. Más —

".-aún un, rápido balance de lo actuado por el gobierno de estos
.j)rimeVos tres meses nos hace constatar que muchos puntos del
"programa de emergencia de lU y del Partido están siendo imple
mentados .por el nuevo régimen.
La lucha por el autogobierno del" pueblo, por la democracia de
masas, es■el eje de la renovación democrática del socialismo
peruano es por tanto el vértice de nuestra actuación.
Es sobre esta base que planteamos las siguientes orientaciones
tácticas principales;

17.1. El momento actnal de anfrentamiento con el Apra pod_e
mos caracterizarlo como de desgaste, de guerra de po
siciones y de inicial confrontación.

17.2. El aspecto principal de la contradicción que debemos
desarrollar es la democrática, ya que permite enfilar

\ contra la propuesta de una reestructuración estatal
corporativa y modernizante y el programa económico w
del Partido Aprieta que pretende derrotar el movimien
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to democrs'tico y popular.

17.3, SI aspecto democrático,^ tomado como el principal, de
be incidir én la consolidación de las formas estrat¿
gicas de organización del moulmiento social y de ma
sas, en los embriones de poder popular, en las diver
sas manifestaciones de autogobierno,

'  ' necesidad 'de producir modificaciones
É A-1 ^ — ̂  jJv-T TT> ^ A-^

en la profunda
y reformas demo

oráticas del Estado lá solución del hambre y deT, en
empleo,
mónico del

contra el
oais V

centralismo, i)or
contra la guerra

el desarrollo

sucia.

ar-

17.4. Es el raovimiénto de las masas organizada con esta o-
rientacdón el que hará suyo un programa de lucha por
la soberania nacional j contra el imperialismo.

17.5. La confrontación central está dada contra el gobierno
aprista ya que, siendo el obstáculo principal, _con
él se expresa la lucha por la hegemonía del movimÉen
to político y social sin que esto obvie las coincida,
dencias parciales, nr menos la participación y uso -
en los,nuevos terrenos de lucha politica y social —
que abra el nuevo régimen.

17.6. La oposición al AIRA la desarrollamos desde_nusstra_
■  ó propuesta de transforma.ción revolucionaria dem.ocrát¿

ca y inacional. del país (y no sólo desde el plan de e
mergencia) que deje sumamente claro nuestra identi—
dad. socialista de-los que luchamos por un socialismo

'' democrático, nacional y no alineado."

17.7.' Es parte de la táctica la lucha ideológica con la de
recha y el Partido Aprista, lucha ideológica que tie
ne varios niveles; el agrupamiento de la vanguardia
izquierdista bajo las banderas sel socialismo peruano
la lucha, por, ganan una opinión democrática y nacioiaal

•■ de masas "(mediante diversos medios de comunicación y
de propaganda^ y la lucVia por presentar alternativas

'de desarrollo de mediano y corto plazo frehte a las
propuestas del Partido Aprista..

17.8. . Es co'n estas orientaciones, que ■ finalmente debemos -
impulsar, promover y organizar movimientos de masas^
parciales que permitan consolidar nuestra acumulación
de fuerzas, desplegar la energía de las masas y diri
girlar en su experiencia de lucha contra el reformÍ£

" • mo.

de fuerzas que queremos construir en18..; ■La nueva correlación
el oeriodü ^

En esté nuevo periodo táctico es también- otro asunto que debe
ser precisado la correlación de fuerzas que queremos construir,

18.1. Lo fundamental de la correlación de fuerzas que el ^
■ ■■ ■ . Partido quiere construir es la de constituirse en el

.  _.iv' factor YieSernonico de un agrupamiento mayoritario ma-
.ráategnista en la lU y en el m.oviraiento social capaz
de forjar una verdadera alternativa de gobierno y de

¿y; ^ ■
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poder que supere las gravísimas debilidades^del perio
do pasado y que exprese üna nueva corrélación estra-

'  ' . tégica de fuerzas en lU y,, en el "'país.

18,2. Hacer de lu una fuerza cualitativamente superior que
expresando la "hegemonía de los raariateguistas se cons

,  tituya. en un verdadero frente político revolucionario
de masas .de orientación socialista derrata.ndo el pro
yecto poi'tico del reformismo aprista.

18,5. Lograr que el movimiento social en su conjunto se re_a
decue orgánica y programáticamente frente al nuevo f
periodo político que, le toca vivir; superando el a.b£
tencionismo y la marginalidad, los vicios del localis
rao y constituyendo sólidas organizaciones territoria
les y nacionales que fortalezcan las posibilidades "(le
creación de poder popular.

18.4 Lograr generar una fisura en el bloque centrista refor
mista/ tanto al interior del Apra como de algunos se£
"tores de las PFAA que permita ganar-la correlación de
^uerzas sociales y p-^liticas necesarias para imponer-
una nueva, hegemonía en el pais y_ una alternativa ca-

•s paz de ser gobierno y abrirse la lucha por el poder
revolucionario.

19. Los cuatro grandes ejes de nuesta propuesta de orientación

programática.

a. impulso y desarrollo de la democracia de masas y de la
participación democrá;^ica del pueblo en la gestión pro"
ductiva social y política.

b. Impulso de estrategias de desarrollo a nivel regional y
sectorial que permitan comprobar en términos prácticos
la superioridad de nuestra propuesta frente a las del
reformismo aprista.

c. Consolidar la afirmación fundamental de que es imposible
solucionar la crisis sin modifirar la ganancia imperia
lista en su conjunto y sin alterar las relaciones de -
propiedad.

•  d. Finalmente una propuesta de plan economice de emergen
cia deseñado en función para la inflación y reactivar'-
la economía desde el punto de vista del conjunto de tra
bajadores y productores, superando asi la división que
que trata de producir el gobierno".

Es sobre la base de estas .orientaciones que el partido debe -
trazar una amplia pol'tica de frente de clases que colocando
en su eje a las fuerzas socialista y democratico-revoluciona»'
rias, integradas en lU también sepa convocar sectores del par
tido Aprista y contingentes de las clases medias comprometí—
das en molimientos regionales y de reivindicaciones antiimpe
rialistas y de verdaderos rea.ctivamientos productivos.

c >
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20. El e.i.e general

El eje general de la. misiBa debe ser el gestar una alternativa
de cambio democrático-revolucionario que golpee a_nuestros e-
nemigos estratégicos•y derrote la ofensiva reformista en base
al despliegue -de la ludia política de masas y la construcción
de los factores de poder popular en las nuevas condiciones po
lít icas existentes. En-este terreno es imprescindible atender
de inmediato el reajuste de nuestro plan de emergencia sobre
la base de nuestra propuesta democratico-nacional y de perspec
tiva socialista, haciendo herramienta, eficaz y colectiva para,
la articulación de una alternativa propia de cambio. Asimismo
procesar un debate que reajuste ceda uno de los factores de po
der a construir en el contexto de la nueva, situación politice
En caso de lograr plasmar exitosamente esta, táctica seremos «
capaces de no solo de darle un curso independiente a la gigan
tes cas espectativas acumuladas y que inclusc) son alimentadas
porr el propio gobierno, desenmascarando incosecuencia.s y con
ciliación, sino que gestaremos un movimiento con capacidad de
convertirse en actor decisivo án la gestación y desenlace de
la crisis del reformismo. Esto indudablemente no es inmediato
pero es una posibilidad que se nutre de la gravedad de la si
tuación y de los limites del proyecto reformista burgués. La
posibilidad fundamental que camina al interior del gobierno es
que.conforme se desarrolle su programa, se intensifiquen las^
presiones por una recomposición del mismo. por una aceleración
de la negociación de el conjunto del frente burgués y en ese
momento se produzcan definiciones y depuraciones. No creemos
que. la tendencia principal sea a ̂ ue el conjunto del actual -
gobierno camine a una. contradicción abierta y sostenida con el
imperialismo.

21. Algunos .problemas de lo táctica

Queremos sintetizar algunos problemas particulares de la tácti
ca que tienen especial- importancia y que deben ser tomados en
cuenta por el partido;

21.1. Es fundamental tener plena conciencia que la lucha -
por la hegemonía al interior de lU se define entre -
quienes sepan organizar mejor la oposición-y por tan
to la interiocusión- frente al gobierno aprista. De
ahi el interés de AB de monopolizarlo, con un estilo
palaciego y desde la escena oficial este campo. El -
partido debe proponerse mediante la fijación de cam
pañas politicas, de desarrollo demovimientosde masas
y de promoción de. un. equipo de cuadros central y por

-  sector, la capacidad de convertirse a.l interior de -
^  lU en la fuerza política que enca.'beza la oposición -

del Apra. Esta será li.a verdadera meuida para nuestra
capacidad de desarrollo.

21.2. El segundo aspecto a tomar en cuenta es el problema de
las EEAA. Sobre el pun-to nuestro conocimiento sigue
siendo muy..pobre ,y en un país como el Perú las insti

A  tuciones armadas tienen un papel fundamental. En es-
te momento es evidente que han habido fricciones en-
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_  tre el gobierno y las FF.AA,, fricciones que en un
1  . ■ " ■ ' : , mediano plazo podrían derivar en una situación de - ,

^  m crisis. El punto álgido es la guerra sucia, y la for ,
'  . ma. como resolverla. El PIÍI4 dele tener necesíariamen'^e

este ̂ sentido una propuesta de Seguridad Nacional
.  ~ que de una respuesta clara a las funciones que le -- - - -«f»-
^  íf - . proponemos a las PE.AA., asi como también el diseño'

'  ■d.' ■ de una propuesta de Seguridad Nacional que se base -
no sólo en un...asunto de geopolítica, sino de democra

_  cia de masas. '
Ó.' .21.3.En el contexto actual no es posible que nuestro tra.-- -

ba.io parlamentario no exprese las necesidades de re- .
'  ''' preseriTáción políticas y de interlocusión del movimi

ento social. Esto se expresa en algunas ausencias ax
tparcbas y movilizaciones, pero evidentemente es algo
más grave a resolver. Requerimos en el plazo más cor

^  to especialización de parte de cada parlamentario,;re .
, . " ferente social" y de masa.s de cada uno .de ellos, y ""

trabajo de alterna.tivas de reformas del Estado o de
desarrollo económico para cada uno de los sectores -
que se representan. Un divorcio entre la acción par-
lamentaria del trabajo social, cOrta nuestras' posibi

.  lidades de construcción como partido de masas y de
■  . "representación de grandes sectores del pueblo.

" 21.4. Finalmente, otro aspecto de la táctica, de creciente
.X necesidad es el manejo de propuestas de desarrollo y

r  ̂ . de producción para los diversos sectores de la econo
j, .".f mía y""de movimientos populares. Este es un asunto —

X. . que no se reduce a la acci'on parlaraentaria, sino —
que es parte de la confrontación y de nuestra necesi
dad de ser una alternativa superior.

22. Orientación y objetivos en lU; Renovación democrática y
demás as

Orientación general; la orientación principal en lU para el - J
Partido debe ser la taraa de enca.beza,r la renovación deniocráti
ca y- de masas de lU, tomando como base nuestra propuesta pro
gramática. El Partido que encabece la renovación democrática, y
de masas de lU, alcanzará la legitimidad y la fuerza política
capaz de.poder begemonizarla, realineando las filas al interior
del frente. Esta es pues nuestra bandera política principal.

Objetivos;" los objetivos principales .del partido son.los si—
guientes; . ,

22.1. .Dirigir la oposición demo.crática. y de masas de la IIT '
contra el Apra, .tal. como ha sido explícitamente seña*
lado en líneas arriba. Desde el Soci.ali'smo solución -
aemocrática y nacional a la crisis. ■ '

22.2. '.Dempcratizar la lU. consiguiendo los objetivos funda-
meqtales colectivizar la dirección, que en la prácti-
ca^significa un mayor peSo de los partidos y una suje
ción de AB a la dirección colectiva e impulsar el pro
ceso de organización y carnetización bajo la consigna

k; ■ '
i  .
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' -' ''que 'son las 'bases las que deciden el destino de la lü.
•'"i Esta última tarea es central para encabeza.! la lucha

■ por la democratización y la conducción de lU, debien-
;  do tener una primera conclusión en el I Congreso Na -

cional.

22,3. Recomponer la. dirección de lU a.ntes de las elecciones
municipales de 1986. El objetivo debe ser la modifica

_» !■_. -'VM' IJxTj ..Oí. .1 r. j j j _ción del CDN constituyendo el Secretariado Permanente

I

con ABL y los partidos de mayor peso político y orgá
nico. La fecha aproximada, podría ser en enero con la
realización de un evento nacional que podría ser el -
V Comité Directivo Nacional. Una recomposición poste
rior a las elecciones municipales es muy peligrosa pa
ra el Partido y el conjunto de la izquierda yq, que pue
dehacerse en el contexto de una grave derrota políti
ca hecho que generaría no sólo una profunda desilución
en las masas, sino también la práctica división de la
lU. Será en V Comité Directivo Nacional Ampliado el -
encargado de convocar al I Congreso Nacional, pa,ra el
mes' de julio.

22.4. Para nuestros objetivos en la democratización de lü
y en la lucha por constituir la oposición es el lan-
za.miento de la candidatura a la Alcaldía de Lima. Es
te lanzamiento debe hacerse en el evento nacional y
en los meses de marzo y abril; y es el hecho políti
co concreto, además de la carnetiza.ción y de la re—
composición del CDN, que permitiría una democratiza
ción efectiva de la lU y la salvaguarda de su unidad.

22.5. El Partido debe organizar y desarrollar otros terre
nos de lucha qie hoy dia no están centralizados, impi
diendo no sólo potenciar la presencia partidaria, sino
también encabezar la renovación democrática y de mar»
sas de lü. En concreto el trabajo municipal y parla-

^  ' 1 " ' • ' mentarlo, asi como la Coraision Nacional de OrgoJiiza-J. ' . " ■ ' Pión y la Ccorsión cíe p].en "^le Uobierno de lU deben -
i  ■ servir para acumular fuerzas partidarias, luchar por „

la dirección de lU superando el abstencionismo poli--
P  ' ■ tico de nuestra presencia en algunos délos frentes -

desplegando nuestra propuesta programática e inicia
tivas tácticsP.

22.6, Dirigir los •princi'pales movimientos de masas en. tor-
no a campañas políticas que permitan centralizar nu
estras fuerzas partidarias y las de lU. Un ejemplo -
concreto es el caso de,la.,lucha de PUno por su regi£
nalización asi como también los problemas derivados
de la zona de emergencia y la propuesta de Paz con -
Justicia Social y de Seguridad Raciona.1 que el Parti
do debe presentar. Este aspecto estará detallado más
adelante en el Plan Político que esta reunión debe a
probar.

yr .

\
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23.1. Debemos ser claros en considerar que la disposición
de fuerzas i^;ndarnentales está marcada por la relación

- entre ABL y el PUM y que por él momento ABL cuenta -a
pesar de su desgaste- con varios instrumentos' para —

„ mantener el bloque mayoritario que no son nada despre
dables. PR sabe que puede decir lo que le venga en -
gana, pero quezal no 'tener problema de liderazgo con
ABL este dejará pasar los insultos y la vocación'sec
taria y begemonista. En relación con el PCP basta el

-t momento no le podemos ofrecer ninguna seguridad y be
neficio mayor que el quele etorga ABL; y una. política

-  de alianzas tiene que tomar evidentemente esto en --
.  cuenta. El caso de Be males essemejante, ya que se en-

cuentra en mal pie dentro de -su partido y su interés
actual es mantener su presencia alcanzada que se ve a
menazada por nuevos independientes.

Son pues algunos sectores independientes nuestro mejo
res aliados y debemos hacerles jugar un rol prota.gónT
co mayor, ain por ello negar la necesidad de persistir^
en una-política de bloque con los partidos más grandes

23.2. Objetivo de ABL , el segundo aspecto tiene que ver con
ei^cálculo politico que ABL puede tener de su ubica—
ción actual. Si el calcula poder ganar las elecciones
municipales del 86, se lanzará, pero si calcula lo —
contrario bará todo lo-posible por que el resultado -
de la lU, en particular en Lima, sea el más desventa:*

"  * joso. Podrá provocar rupturas en varias bases' y crear
-  ■ _ un ánimo y espí^^itu de división, que baga del candida

to a las elecciones provinciales de Lima, un bombre -
que no pase más allá del 15 a 18%. Este es el mejor
argumento par-a que opte por un retiro voluntario y re
grese a recomponer y reunificar-la lU en 1989. Este -
juego es muy probable y debe ser .derrotado sabiendo u
litizar los métodos más adecuados. La táctica de PR -

. " de acumular fuerzas' sectariamente abona en e.se senti
do, así como la pusilanimidad de algunos dirigentes -
del PC y de sectores independientes incondicionales.

23.3. Métodos y ubicación del PUM. el-, tercer aspecto a pre-
cisar son los métodos, de lucba y la ubicación del --
partido. Si somos-ciaros en que el blanco principal -
es desplazar una conducción caudillista y reformista

-  y orientar a la lU por el camino que el partido se ba
,  - propuesto debemos saber utilizar'métodos adecuados pa

ra ello. ■"

Es indispensable q-ue nuestt'os objetivos y propuestas
(salvo cuando se considera necesario) sean dichas pú
blicamente. En este sentido las cosas se hacen más que
se dicen, pero porbsobre todo es necesario insistir y
rea:girmar que la óptica por ganar la hegemonía dentro ■
de lU no es la de PR. Ellos que están afirmando secta
riamente a su partido, plantean una tácirica. cerrada .
contra el Apra y pretenden afirmar una franja izquier
dista economicista, pero incapaz de convertirse en f"uer
za begemoníca. Nosotros por el contrario, teniendo ola
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-'ros nuestros abjetlvos, de^bemos tener la ináciátiva .
■ I', \ suí"iciente a las, propuestas políticas necesarias.pa
S'i .',Fá, desde-üna ■ alternativs de socialismo democrático,

.Viiacional y no alineado-le luchemos el terreno que -
•--Vi.. lAEL" ha monopolizado y está monopolizando; como inter

locutor frente a diversas fuerzas de la izquierda y
del país, asi como tam.hien al sintetizador de las di.

. ■■'• ^ ■versas vertientes cel socialismo peruano. La derrota
i' , - .de. las diversas vertientes del socialismo peruano. -

■  - " ■ La derrota de la posición que encarna ABL yi otros com
'  . pañeros en lU debe ser hecha, también en su propio t_e

■  rreno.

24, -Readecuamiento y lucha t:rogoamática; movimiento social

El movimiento social es el principal terreno de disputa de ma
sas con "el partido aprista, y el resultado de esta lucha defi
nirá -en el futuro- en gra.n medida la correlación de fuerza's

,y la hegeraonia. antre el ;Apra y la izquierda.
Es en-esta perspectiva que debemos impulsar la Asamblea- .Ropular
Naciona.!, tomando en cuenta las nuevas condiciones en que esta
debe producirse.
Partiendo de estas consideraciones debemos de precisar lo si-
guienteí

•2'4.1, El movimiento áocial no se encuentra derrotado, tie^^
:  ne por el contrario ana. rápida capacidad de respuesta

como sov demuestra en San Martín de Porres y en el de
■  partamento de Puno.

■  ~lp.A,nuevo es que el Apra;a pasado abiertamente a dis-
----- 'putar su dirección, pero a pesar de su control guber
1  namental adolece de graves debilidades no solo progra

máticas sino de ausencia de una generación de dirigen
■  tes populares y sociales apristas,

24.2. El movimiento social debe ser organizado y reagrupado
tal cual ha sido señalado, con una propuesta programa
tica que incluyendo aspectos del Plan de emergencia
señala para el país,

..•■í El partido- y la deben encabezar el proceso de rea
decuamlento orgán:'co y programático del movimiento -
social, rompiendo con sus rezagos de marginalidad, lu
chando contra el a.politicismo y consolidando su orga'"
nizaoión, mediante una mayor institucionalización so
cial, ysv sea en los sindicatos o en las organizacio
nes barriales,

24.3. Las fuerzo.3 de la izquierda y del PUI'I deben encabezar
la nueva relación que el movimiento social esta'obli
gado a tener con el estado bajo conducción del refor
mismo aprista.. Es un grave error pensar que la auto
nomía del movimiento social se garantizará evitando
la "contaminación" del estado y con la política de ^
promoc.ión del partido aprista. El Apra se verá impe*j
dida e imposibilitada de captar al movimiento social
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rao-a una ̂ olí'tica corpora'tiv'a es'fca'tal, no porque el
vimiento social se mantenga"&.1 margen" de la qontami
ilación de las políticas gubernamnntales, feino poríjue
la izquierda y el PUM ssepan encabezar esa relación
con una propuesta democrática de masas, tal como se
viene desarrollando en diversos barrios de lima y en

•  ■ el departamento de Puno.

'  24.4. Es imprescindible consolidar experiencias de autogo
V  bierno de masas que,permitan ampliar la riqueza y va

riedad de organización del movimiento social. Esta o
rientación de experiencias de autogobierno deben_con
solidarse en las rondas campesinas de Piura y Caja—
marca,, .pero también en la organización barria,l,^

\  los programas de emergencia de los municipios e in- ■
r' ' cluso en diversos programas gubernamentales frente

a los que el movimiento de masas debe demandar y con
quistar el derecho' pleno a su gestión directa,"; . -

'25. Las formas de Organización que la harán viable;

En el caso de provincias el eje organizativo deben ser los -
frentes de defensa-y asambleas populares regionales, (tomar
como, base y genaralizar la experiencia de Puno).

En Lima el eje es el ejercicio de formas de organización -y mo
7vilización poblacionales-municipales. Por ejemplo debemos bus
car que en las brechas de participación que abre el actual go
bierno participen decididamente las organizaciones que se han
corístruido en los últimos años en torno al plan de emergencia
y .otros.

Este reagrupamiento general de la vanguardia debe incluir co-
,mo una de su dimensiones una intensa lucha-ideológica, polit^i
ca y programática, asi como el fortalecimiento de mecanismos
de interlocusión.

■  La propuesta debe ser sintetizada en consignas concretas y de
segregadas en campañas especificas que impliquen usos de medios
de comunicación relación directa con las masas, acciones de pre
sión y .movilización, etc.

En' esta campaña elinstrumento ejecutivo básico es el propio par
tido y debemos buscar proyectar la organización de masas como
instancia capaz de autogobierno. Esta debe expresarse en un -

. plan politice integral

III Sesión del C.C.
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