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(jtaüm/i, Ifeojrá
PLAN DE TRABAJO DE LA SNO.

OBJETIVOS

i„- Barant.iz¿-tr el funcionamiento de un equipo nacional
organización con las siguientes especialidades:

de

a. Ejecutivo de la SNO.

b. BNO y red de secretarias de organización.
c. Formación.

d- Economía y Logistica.
e. Comunicaciones y control de cuadros-

2, Rearticular al partido promoviendo el funcionamiento de
sus organismos con planes de trabajo tomando como ejes;

a. Implementación de las campañas nacionales.
b. Propuesta alternativa para la zona de trabajo.

Sobre democracia del pueblo y desarrollo alternativo,
c. Construcción de asentamiento estratégico. Relación

con el movimiento popular y social
d. Construcción de la vanguardia política revolucio

nar ia .

3. Establecer canales de-

organismos departamentales

relación permanente entre los
y  provinciales con la dirección

nacione*l y viceversa. Para leí elaboración de propuestas^
definir planes, impulsar las camtpañas y reforzar la
dirección cotidiana.

4. Implementar el reempadronamiento de la militancia y los
organismos en el partido.

5. Resolver la situación de grave crisis que atraviezan
frentes en dispersión o fraccionamiento.

é>. Abrir espacio a la discusión y e;:per imen tación de una
nueva concepción de partido como fruto -de una autocrítica y
superación de la crisis que atraviese la izquierda y el PUH.

ACCIONES

I. Equipo nacional de organización.

1. Conformar la SNO con Eusebio (Responsable), Andino
(Formación), Sara (Comunicaciones y control de cuadros),
Mateo (Economía). Posteriormente ver C o m u n i c a c i o n e s i n t eí r n a s

y Logística.
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2. Formación:

- Escuela política acordada por el CC.

- Escuela de Cuadros propuesta por la secre-ítair í a de

formación,

Escuelas por regiones. LW (sede Lima). Qosqo, incorpo
rando a Puno y Apurimac (sede Qosqo). Arequipa,
iioquegua, Tacna (sede Pirequipa). Piurei, Cajamarca,
Chiclayo (sede Piura). Pasco, Huancayo, Huánuco
(sede). Lima incluyendo a norte y sur chicos (sede
Lima).

3. BNO:

-■ Funcionamiento alrededor de plan de organización.
- Organizsición, atención y seguimiento de la Red nacio

nal de secretarios de organización.

4. Economía:

- Buscar financiamiento para la campaña, taller y es
cuela hasta enero.

-  Iniciar capitalización para financiar de enero a
julio. Elaborar propuesta para financiar campaña
grande.

- Organizar un evento nacional de compañeros del partido
que tienen responsabi1idades en la conducción de ONGs
vinculadas o cercanas.

- Directiva de cotizaciones, sequimiiento mediante la red
de organización y el nombramiento de responsables de
economía,

5. Comunicaciones:

Informes sobre hechos que ocurren pEtra seguir' la
evolución de problemas y sobre todo de las camparías.

- Informes de casos para ejercer dirección.
-  Organizar un programa de informética donde se

registren los organismos del partido, militaxntes, el
asentamiento territorial y sectorial, las
organi zaciones populares y sociales., las actividades
sobre las que se actúa, los problemas fundamentales
que existen, los requerimientos de apoyo a la
dirección nacional y las medidas que ésta toma. Este
programa tendría el objeto de ayudar a un registro y
seguimiento que el partido debe hacer de su práctica.

é>. Logistica:

Para garantizar la realización del taller y las
escuelas.
Para desconcentrar reunioneís. Locales alternativos
para reuniones de organización.
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II. Convocar

organización de

al Primer Taller de reeponsablee de
loe comités departamentales, provinciales y

nuevos trabajos sectoriales.

AGENDA:

i. Informe del III Pleno del Comité Central.

Diagnóstico de la situación del partido.

a .

b,

c.

e.

f ,

g"

Tiene propuesta política? cuál?

Qué trabajos de masas atiende? Cómo?

Funcionan sus organismos? Cómo? Qué ha hecho en los
últimos ó meses?

Qué relaciones tienen con otras fuerzas del frente

amplio? de la izquierda? de fuerzas democráticas?
Qué relación tienen con la autodefensa? mujer? juven
tud? informales? producción?
El compromiso de la militancia, su disposición.
Hacen tabajos de formación de cuadros y mi 1 i tz^Jites'-'
Cómo?

3. Criterios para definir asentamiento estratégico del
partido.

a. Balance de experiencias de construcción del poder
popular. II CN

b. Que definiciones tienen ahora luego del III CN.
c. Propuesta de criterios. Cartilla.

4. El P. frente a los nueves actores del movimiento social

y popular.

a. Autodefensa

b. Informalidad.

c. Juventud

d. Muj er

e. Medios de comunicación

f. Fuerzas democráticas (fuerzas políticas
no populares, Igles-ia, ONGs).

y de clases

5. El P. frente a

Revolucionaria y la
izquierda.

la forja de

construcción

la Vanguardia Política

de la unidad de la

Qué medidas se han tomado para la forja de la
vanguardia política revolucionaria.

Qué experiencias se están desarro11ando actualmente
respecto a la unidad de la izquierda. Factores

positivos y negativos.
Propuesta: cartilla.
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6. El P. y la construcción del frente amplio de clases.

a. La experiencia electoral de Tacna e IlOu

b„ La experiencia de las mesas de trabajo en Piura,
c. La experiencia^ de la f.)N respecto al bloque de no

participar en el CCD y al NO para encarar el

referéndum..

d. Propuesta.

7. Recentralización del partido.

a. Funcionamiento de los organismos. Problemas y alter

nativas. Cartilla

b. Cómo se construye partido. Problemas y st 1 ternativas.

Carti lia.

c. El autosostenimiento partidario. Problemas y alter

nativas. Cartilla.

S. Directiva para el reempadronamiento.

Declaración de principios. Plan de trabajo,

Responsabi1idades. P1azos,

9. Tensar al partido para que el VIII Congreso CCP
garantice la renovación programática y la reactivación del
movimiento campesino.

METODOLOGIA

a. Los participantes entregarán sus respuestas sobre

cada tema. Plazo¡, una semana antes del Taller.
Deberán hacerlo por escrito y procurar ser breves.

b. La SNQ viendo los documentos que lleguen, determinará

exposiciones de experiencias para que animen el

debate,

c. Habrá un res-ponsable para conducir cada temes.

d. Se utilizarán papelógrafos y trabajos de grupos para
la reflexión.

ASISTENTES:

1. Sec. de Orq. departamental

2. Sec, de Org. Provincial
3. Sec. de Org. de sectores de riiasas destacados (mujer,

juventud, autodefensa, informales).

4. BNO

5. SNO

é>. CEN

FECHA:

1 - 7 de Octubre.
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RESPONSABILIDADES: í ^'4

1. Convocatoria: SNO, BND, comités D y P.
2. Elaboración propuestas: SNO - EíNO .
3. Aprobación de propuestas: CEIM.
4. Orqanización, loqistica:

III. Establecer canales de relación dirección bases, bases

dirección:

BNO - Red

Información de hechos para conocimiento de las ins

tancias correspondientes y correo mariateguista.
- Plantear temas y casos para promover pronunciamientos

de la dirección nacional y reforzar el ejercicio de
dirección.

2. Responsable del CEN para enlace con regiones,

3. Procesamxento en CEN, CP y CC.

IV. Concepción de P.

a. Elaboración de balance. Encargar a una comisión que
se propondré! oportunamiente.

b. Elaborar cartillas en los temas propuestos para el
Primer Tsiller de orosinización.

V. Reempadronamiento.

a- Elaborar directiva. Fijar plazoí

b. Plan de implementación.

VI. Plan de acción para resolver problemas de Frentes en
grave dispersión o fraccionamiento.

Elaborar informe de caída uno de ellos. Caracterizar

su situación y ver alternativas.
Convocar eventos que abra^n debate sobre la situación
y determinen un pian de trabajo' dirigido a realizar
un evento democrático donde se exprese la militanciai
y sEí dote de instancias de dirección.

VII. Presupuesto:

(Se están consultando datos para elaborar)
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COMISION NUMERO 3

uA F-RÜPUES"ÍA DEL SOCIALISMÚ MARIATEGUISTA

rft.ecirant.es de la comisión;
MieíTibroB del CC: Deltin, Dante, Amatru, Margarita, Zamora, Pace
Invitados ; Vasquez, Bernardo. Olivares, Rugama.,

F'ernando, E;5tebari

Moderador Rugama /

Documentos d.iscutidQs: .

"Tesis sobro el socialismo" Documento central de la comis.lon del
Comité Central sobre Ideoloqia

"Tesis para el replantaamiento de un programa socialista
Documento de Olivares

DISCUSION INICIAL . ^
En la pr.imera i rueda se abcio el debate, comentando la

presentación ger^eral de los textos, hecha en la plenaria y el panel-

Puntos en el debate:

1) El papel de la ideolog.ia en el Partido;
—  No debemos encarar la discusión como una contraposición de

rótulos sin contenido; esto se prestaria o bien a la adhesión
dogmática o a '
significado a

"leninismo", etc.
La

congelado. Debe

l£i. satanisac.ÍQn fácil. De lo qi e se trata es de darle
conceptos tales como "comunismo", "socialismo',

ideoiogia no puede entenderse como un "catequismo
evaluarse en la medida en que permite actuar en el

contexto dé los camb.ios al interior del capitaLismo.
-  Las bases ideológicas comunes en el Partido refieren,, en

ultima instancia al compartir uná identidad revolucionaria , común, que
se nutre de:

- la voluntad de transformar prácticamente la
realidad a . través de la iticha conciente.

- la lucha por una n>.ieva vida de libertad.
- la lucha por el objetivo final del remo de la

lib>ertad, la sociedad s.in clases, el comunismo.
- las tradiciones nacionales que alimentan las

^  esperanzas de construir la sociedad socialista
3 partir de las practicas comunitarias y
democráticas de la cultura andma y popular.

2) El capitalismo moderno;
- como se presenta la contradicción entre la producción

social de cada vez mayor riqueza y su apropiación
'  individual. " ,s.

- que retos plantea ai proposito de-socializar' la '
producción ' . ,

- la necesidad del carácter mupdial de la revolución
•  ■ _ - la agudizac.ion de su carácter deshumanizante como ^

sistema que rige la vida de los nombres por encima • . • .
de su voluntad, reduciéndolos a simples números,

3) El legado del marxismo;
- sintesis permanente de ^o mas avanzado de la civiLlzacion

humana, lo que le pe^rniite ser una propuesta emancipadora
de carácter universal.

- espiritu científico; capacidad de ser'xir como método de
•análisis de la realidad social y de ccnoiciones de
transf ormacion.

- su capacidad. critica, no reducibie al mismo
esquema que el de las "ciencias exactas". ,
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:"'V- •I.' - .. .r ' w • . :■ ■;■: iao '.•.F/píicint.e. ri»''
intelectual aislado al colectivo revDÍucionar.io>

4) La socieaad que buscamos construir / la fornta de-
organizar la economia.

- Planificación y mercado: un asunto de pr.iricipios?
de -correlaciones politicas?
de desarrollo de las fuerzas
prod'>.ict.ivas?

~ La fuerza de trabajó humanas. ,

5) La sociedad "que .buscs««w>s cons'tf;;^.4¿J^v ios oroblemas
politices del transito. • ' '

— Contenidos ue .ta dfsmocracia socialista.
-- Autogobierno de masas

%

6) El socialismo y 1^ cultura.
- La necesidad de darle un contenido nacic-nal al

socialismo,
- La religiosidad' popular en el Perú.
- La cultura popular como elemento dinamizador de la

resistencia y luchas revolucionarias.
La cultura andina: eje de la cultura nacional,

i  ~ Cultura andina y cultura universal.

La comisión centro su trabajo en tres- discus iuneí
corresponderian a los puntos 4, 5 y 6-

que

Aclaración pr evia:
La comisión plantea que hay que evitar la confusión entre (a;

problemas del transito desde el capitalismo hacia el comunismo (el
problema de las características del socialismo,! y (b) la
configuracion de la sociedad comunista; principios que se pueden
plantear a partir de una visión filosófica del hombre cc-mo productor
y  del desarrollo de las fuerzas productivas y de ^las relaciones
sociales. .

Por otro lado, si bien es necesario disti-guir estos elementos,
hay que entenderlos como una c o n t ir. u id a o, no romo la separación entre
lo . "impuro ' y lo "puro". La. sociedad comunista f'O es otra _c»a que
"el inicio de la, historia vsroaderamente humana", no el fin de los
problemas humanos sino la aparición de problemas verdaderamente
humanos.

FORMA DE ORGANIZAR LA PHDDüCíZIOtf MATERIAL -V SCiCIEDAD COMUNISTA

-  El problema de la planificacion y el mercado; la comisión fue
practiccimente unánime en reconocer que en el socialismo -romo etapa de
transición,
elementales
superar la
el capital.
-  En este

centrada én -la satisfacción de" las necesidades
ae las mayorías, la planif icacion es indispensable para
anarquia producida por la producción necha para valorizar

contento el recurso al mercado aparece como un ir.strumento
que permite desarrollar un c.ircuito interno de producción,
intercambio y acumulación. Mercado que, por ctr^ parte, no es una
novedad sino un elemento necesario ya en la vida de las comunidades
campesinas p. ej. . —.

El debate ' se planteev a partir- de la propuesta de que es impos-ible
suprimir el mercado sin crear un estado inmenso y centralizado, y qi.ie
-por lo tanto- la sociedad que nos planteamos . como objetivo; el
comunismo, no sustituye al mercado como forma de regulación de la
producción, Estc\ afirmación tieiie que ver con xa critica -a la
"planificacion central" como ,un mecanismo ineficiente, incapaz de
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/■
de arenaer a losresponder a las necesidades concretas de las masas y

* pr^ijtlemas de la calidao.
SOBFF E^Tü"

- Se planteo que era imposible suponer la existencia de ui ,
mercado ge bienes regido por precioi. san 3a existencia a
un mercado de fuerza de craoajo, y que- esto u.t 11.T.0 suoonia

dar un paso atras en relación con la iucna cont.-a la
alienación del hombre.

~ .Be planteo que el salto tecnológico y en el campo d .os
sistemas de án+ormacion permitía, la simpliTica-.-aon oe la=
taireas administrativas y abría -horizontes nuevos a la
c-^sibilr.dao de hacer reposar la oryanizacion ae .
producción en la coordinación directa de los produccores-.

- Lo anterior tiene que ver con ei proDlema cel
fortalecimiento de la sociedad en las practicas
autogobierno del . socialismo, que le debe permitir suoerar
la contradicción "pianificac ion central- - fT,ercaüu,
medida en que la dirección de la economía
una instancia estatal, pero tampoco del ajus.e dado per -
comparación del' valor fuerza 'de trabajo.

.1. >

'■ --a - ■

LOS PROBLEMAi= POLITICOS DE LA TRANSICION SOCIALISTA. EL COMUNISMO COMO
DESAPARICION DEL ESTADO.

-A. r^K-i-iK- rte» la af-irmaciori de que 1-iabia quéSe planteo un debate a partir ae la a i ulanteo un aenate a w.,ont-n de
■. j. ... =.1 Ccr-t- -írir^» su oapel como instru mento ae•separar dos elementas ¿n.termediacion social y

dominación de ciase y .o) -u puede suDonerse una
administración, A partir de ^as no en el segundo.
desaparición del Estado en e.. . .-u ■- - ■ _ comole-bizaoion
Mas Pien, eri este segunde aspecto^ pueae espei
de sus -funciones.
SOBRE F-STO: ' contenido d= lá propuesta .de-  Se planteo que, f f
critic-^ a la ^ modernidad capita.lista -■ - —^nar-ion dele^-Íropiaba ca la sociedad de sus tareas y oue la emarn_ip^ac.ior^delh^SJÍe ' implicaba devolverle la capacidad ae dirigir
la intermedia clon del sis-f ema político en el cual se ali-
~ ^Se*^" Dianter oue el problema residía en que las utopias quebus.:d/ :úp"r.. .1 -tado V a. n.bdany habían terminado en la adoración dei Estaño o la vuelta ..1 N-rc..
-  Un -secundo elemento prohiemati^..o mué la ar^m^ .on ^

on modelo de sociedad que choca con la . salida a
pr^teíder aplicar er^:ipxo oe "De cada cual según ^Lada cual según su necesicad". que las neces^^^
umbral de lo elemental crecen ■ a mas ve.iocidad que ^as capan.
sociales de satisfacerlas,'. /

'^punteo quo Pl qomur.ismo nc era un »QdsI= os socie.-Jaa, sino un
coniunto de principios constru.idos Pistcricamente como -rr.fra
aSniranon - redaazo ^ a le. opresión. Princ.ipKí« tomo la lueha •...untrafa^iv-iJion" del trabajo-y e.us -tectos -alienarles.,

•  » "I- rio *a y le ^iDc."'rBCion uc? io»la emanc.ipac.aon dé .la fuer.-.a -e xra / nrócucto
,  . A. 1 h-'.mhi'-o disponer no ^oio del pi ot.uct-ucapaciriaaes creativas del homar.- pa. - - •

sino del proceso en general.

-  En cuanto al problema de la c1emocrac.ra en el social-tsmo se hici-ron
.vqqi« dn

democráticas", sino ante todo de contenidoí lioertao de disc , p. ,derecnoa ̂ de Ua por ia
.. . » . 1 m,=scaiac^ CZDncjl^ionSS 1 "f - -aprendx;:ais politice • de . la<t-> masas en ...i-CDI - LUM
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lucna. »

Implica ia. atirmacior-! de? derechos universales no reste-iriCiaos a **
una minoría, bajo el pretexto de hinguan tirulo. t

-  Pero no es un prcolema de afirmaciones abstractas, en la lu-cnl.,^
política concreta, una revolución no encuentra peligro en Iv
democracia si es capas de expandirse como revolución mas alia de sus
fronteras,

—  Se planteo la necesidad de que; la construcción cal socialismo
signif ? ouc la construccicn de conductores colectivos que sean
expresión de tWoctoctores -iri;!:eara 1 es.

Oueidr, también por tíusar'^oUa'^ la idea dé que él «ociaii&mq
implicaba olantear el problema dé un nuevo m vine o no solo '...omo
economía, sino como sistema * de naciones donde la pasa a ser un
problema de pamer orden.

SOCIALISMO, NACION Y CULTURA

Se presentaron dos posiciones problemiaticafe!
—  Existcín dos orandes nacaonalanades en el territorio peruano
(quechua, aym.ara; / etnias selváticas, que reclamen territcr lo,
tienen uniformid.Hd de lengua y costumbres. Ls preciso reconocer su
derecho a territorio propio (esto no es desunir, sino convocar una
mayor u.niaad). . •

Desde esta perspectiva el llamiado a comipartir la. 'culturo
universal" 'se ve como una "unificación forzosa" que busca si.'.pi imsir
la.s diferencias y diversidades, , El f^ismo Mariategui. no nabris
escapado a pecar de "occidentalismo".
-  La propuesta de socialismo peruano es radicalmente opuesta al
federalismo, en la medida en que ya. 'se ha_ fcr.jado una nueva mayoría
chola y mestiza y en que ia alianza obrero—campesina. es a la uua
alianza mui tinacional.

dOBRE Edi O: ^
—  Se planteo aue hay una idea.l.izaciori de io andino <loniO lo
autentico",pero que esto do .debía .jccigarse como "c.crreL.to o
^"incorrecto", sino constatarse como parte de la i~c;r m<ri.s..ioi i de
sentimientos nacionales. ■

Hay que rechazar por igual. (ai la .idea de un socialismo
'regimentado" que suprima . las ciíerencias, y 'b) la idea
ytradic.tonal.ist.s."" de mantener en una urna, línpermeatale al cambio, a
/la cultura andina. Por un lado, el socialismo debe reconocer en el
'probleina nacional una reiv.indicacion profundamente dtemocratica. Por
otro,' es fundamental ia idea de gue ia cultura copular y andina esta
viva.! es Dor eso por io gue se rer.uéva constantemente con exerntcisos
propios y externos. .

Se planteo, recuperar la idea de o.ultu,ra pcpuiar como un._.saber que
puede ser forimaitzado, sistematizado y enriquecer da este modo la
cultura universal.

Esto no solo se planteada en l¿x ciencia y el dominio de la
naturaleza: sino también en el arte y la. c.iltura5 s.iendo impioí tcifites
en este campo los aportes de Vallajo, ArgueOas, Chamoi entre otros.

-  3e pianteQ.^.comq eje de ia tratíicior-, andina y pop'ula;- ios elementos
de solidaridad, ' que parte del r_econcc:.aniento de la mutualidad
(reciprocidad de sujetos diferentes!, de resistencia a-ta. qcresion y
de recreación gozosa de ia vida soc.ial en las fiestas v r.itD5. ^ •

En ia fuerza de instituciones como las comunic íxdes, clubes
provinciales, cultos tradicionales, etc. se encuentran mdicaaores de
la actualidad y vitalidad de lo andino.

Esto no implicataá - relegar, sino mus bien ubicar en torno a la
matriz andina a los otros elementos que construyen la nacionalidad
desde lo papular! lo "negro, lo chino, lo criollo, etc.

\
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REIRFIL DE CAMPAWA DE LA LISTA
PARLAMENTARIA DE LA lU

I. OBJETIVO .-

El objetivo político puede tener una forma numérica;
conseguir que 5 parlamentarios sean elegidos dentro de la
lista de la lU. Nosotros los queremos del PUM. El PUM tuvo,
en el viejo Congreso, 8/240.

Mantener eso ahora, sería 4/120.
Mejorar sería tener 5/120.

Ese es nuestro objetivo.

Una forma más precisa del objetivo es decir quiénes son
los 5. Para ello, llevemos la consulta a bases, a partir de
una lista que el CEN alcanza al CC, pero que no sería
limitativa, sino sólo punto de partida orientador para
determinar un orden correlativo, dentro del cual los
primeros 5 serían objeto de un especial esfuerzo
central izado, organizado, nacional. La lista inicial del
CEN; Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Andrés Luna, Ma>!
Cárdenas, Luis Iparraguirre, Nilda Tincopa, Alberto
Quintanilla, Germán Silva, ... otros. El resultado será el
producto del libre juego de las fuerzas territoriales,
regionales, y sectoriales expresadas en las bases, y su
confirmación en el CC.

El objetivo en número, o nombre de congresistas a
elegir, tiene también la posibilidad de expresarse en número
de votos a obtener.

Cuántos votos, (totales y preferenciales), necesitamos
para hacer elegir, con seguridad, a 5 del PUM en la lista de
lü. La respuesta es; aproximadamente 400,000.

Supongamos, pues, mejor, que vamos tras de medio millón
de votos para los candidatos del PUM dentro de la lista de
lü.

Es decir que el objetivo de campaña podría ser
reformulado en términos de;

Medio millón de votos para el PUM dentro de lU \

Si son medio millón los votos que buscamos, entonces,
veamiDS, territorial , y sectorialmnte, de dónde podrían
salir. Y veamos, asimismo, combinando ambos aspectos,
territorial y sectorialmente a la vez, de dónd§ podrían
salir esos votos.

Si.
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MILES .  . -rii- MILES MILES

Lima/Callao 200

1—1
n

r

ck 12 - . Pasco 6

Cusco 60/30 Lambayeque 12 Tacna 5

Piura 60 Junín Huanuco 4

Puno 25 Ayacucho 8 Moquegua 4

Caj amarca 15 Huancavelica  8 Ucayali
Libertad 15 Apurimac 6 Tumbes jL.

Arequipa 15 San Martín ét Amazonas 1

Ancash 15 Loreto 6 M.de Dios 0

405 70 25 =

En cuanto a su origen sectorial, veamos.

MILES

RURAL

caiTipesinado5 hombres, mujeres, jóvenes 100
pequeños y medianos empresarios rurales 12

URBANO

clase obreras hombres, mujeres, jóvenes
amas de casa de barrios medios y pobres urbanos
empleados estatales: hombres, mujeres, jóvenes
micro empresarios, incluye ambulantes
empleados privados; hombres, irtujeres, jóvenes
desocupados; hombres, mujeres, jóvenes ....
jubilados; hombres y mujeres
estudiantes: universitarios, academias ....
empresarios pequeños y medios urbanos .....
intelectuales, profesionales, curas, monjas

85

75

70

65

25
r-» KS

Jü D

20

10

10

TOTAL 500

El cálculo es que sólo el 22 7. será rural .
El 78 será urbano.

El objetivo ha quedado más o menos precisado.

Una mayor precisión sería la combinación de lo
territorial y lo sectorial. Debiera hacerse en bases.

Otra forma podría ser; cuántos votos traerá a la lista,
cada uno de los candidatos?

Por último; cuántos votos traerá a la lista cada

candidato, de cada lugar, y de cada sector social ?
•

No hay daño alguno en intentar precisar una proyección
y  luego reflexionar sobre el resultado. Eso es bueno. Es la
forma de avanzar hacia lo concreto.
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II. CONTENIDO

Eb més fácil precisar el contenido de la campaña, o su

perfil, cuando sabemos a quién va a estar dirigida.

Puesto que en el análisis del Objetivo hemos precisado
la cuestión de a quién debiera estar dirigida nuestra
campaña, podemos abordar la cuestión del Contenido y la
cuestión de los Métodos con más seguridad.

Aunque es una afirmación conocida, conviene recordar
aquella que sostiene que, en una campaña electoral, no hay
que dirigirse principalmente al cerebro, sino a cualquiera
de los siguientes tres órganos;

1. al corazón al sentimiento,

2. al estómago a lo material, lo económico.
3. al hígado a la cólera, al resentimiento.

Nosotros hemos preparado un Programa. Luego hemos
preparado una forma más sencilla y didáctica para su
difusión popular. Ambas cosas son, por supuesto, correctas.
Pero esa es, pues, la aproximación, básicamente, al cerebro.

También están, por supuesto, los temas, los problemas,
como tales. Denunciarlos es correcto. Pero, cómo llegar a
que los electores sientan que nosotros somos quienes
podremos darles solución a los problemas es la gran
cuestión.

1. Falta de puestos de trabajo.
ingresos suficientes.

■— 3. Creciente Pobreza crítica.
4. Centralismo, falta de regionalización.
5. Retraso cambiario que afecta la economía.
ó. Tasas de interés demasiado altas.
7. Corrupción.
8. Falta de apoyo a los productores agrarios.
9. Falta de protección a la salud.

10. Violación de los Derechos Humanos.

Nuestro perfil, sin embargo, tiene que manejarse en
base a los asuntos que más nos convenga y que corresponda
sacar preferentemente o prioritartamente adelante.

No conviene tener muchos puntos conformando el perfil.
La cosa se dispersa y no hay perfil. El perfil tendrá que
estar hecho de 5 puntos como máximo. Y eso sí
conseguir que la ciudadanía los conozca; y que reconozca a
la IIJ por esos 4 ó 5 elemientos ó rasgos de su perfil.

Debemos recordar que estamos tras de nada más que
500,000 votos. 500,000 de entre 10 millones. Es decir no más
del 5 7. de los votos.
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Estamos frente a un espectro político ciudadano
dividido en dos partes; una del 50 '/. , (5 millones de
votos), irremediablemente sujeta al liderazgo de Fujimori, a
la experiencia del golpe del 92 y a la dictadura; y la otra,
conformada por el otro 50 '/. , (otros 5 millones de votos),
al reívés, enfrentada a esta exper iencia.

El esquema básico del referéndum de noviembre del 93
sigue vigente. Nosotros podemos enfrentar a la priirtera
mitad, y podemos ser abiertamente odizidos por ésta.

Es de entre la segunda mitad que vamos a intentar
obtener nuestros votos. Y tan sólo la décima parte de estos
5 millones, que serán 500,000 votos, es lo que necesitamos.
El 5 y. del total nacional .

PERFIL (1) JUICIO POLITICO A LA DICTADURA

Es decir proceso constitucional, legal, en el Congreso,
con el fin de llevar, a AFF y a todos los responsables, al
Poder Judicial y eventualmente a la cárcel, para que paguen
por los crímenes cometidos contra la democracia

constitucional e institucional, y contra los intereses del
pueblo y la nación, en nuestra patria.

Ya antes del 5 de abril de Í992, AFF había violado
repetidamente la Constitución. Lo había hecho con aval de
Apra, AP, PPC, Libertad, FIN, y FNTC, (y en un período
también con un sector de lU), y a través del Congreso.
Contra esta etapa poco o nada podríannos hacer.

Después del 31.12.92 en que se instaló el CCD, elegido
como fruto de una consulta electoral ciudadana, en la que
nosotros participamos propiciando el voto Blanco y Nulo,
que, sin embargo, no alcanzó sino aproximadamente un 20 7.
del voto, la dictadura establecida pasó a quedar legalizada,
y sus actos posteriores a esta fecha no tienen la misma base
de cuestionamiento.

Pe?ro entre el 5 de abril y el 31 de diciembre de 1992,
AFF violó abierta y absolutamente la Constitución. La
expjresión más fuerte, más dura, más brutal, fue, por
supuesto, la del inicio, con la llamada "di-so-lu-ción del
Congreso" (recordada además por la forma en que pronunció la
frase en su famoso discurso del golpe).
•

Es necesario plantear el juicio político a AFF sobre
este eje, sobre este punto, Y vincularlo a la cúpula del
CCFA y a las violaciones a los DD HH. La Cantuta, el 17 de
julio de 1992, es una acción asesina efectuada al amparo del
golpe y la dictadura.
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Es necesario ordenar este periodo examinando los
principales hechos que se produjeron^ formulando acusaciones
y preparando un documento que presentariamos como acusación
constitucional el mismo 28 de julio en la instalación del

Congreso. Claro, si ganase AFF la presidencia, ese documento
tendría que variar su forma y acusar a Hermoza Ríos y al
Presidente del Consejo de Ministros de entonces, pues no se

le puede acusar al Presidente en ejercicio.

AFF disolvió el Congreso. Intervino el Poder Judicial„
Sujetó a todas las instituciones centrales de. control a su

dominio personal. Desde entonces no hay verdaderos
mecanismos de control sobre los organismos públicos. La
contralorea es inoperante y sometida. AFF, Hermoza Ríos,
Montesinos, y todos los responsables, deben ser castigados
por lo que hicieron. Ese será nuestro perfil principal.

Ahora el ejemplo cunde: no sólo AFF, también JPdC, y
Alejandro Toledo, también el FIM de Olivera, el CODE de
Barba Caballero, y Fíenovación de Rafael Rey; todos ellos son
experiencias de partidos con dueños unipersonales. Estos no
construyen instituciona1idad democrática. No educan en el
ejercicio democrático.

Distinto es el caso del PAR, AP, PPC y la Izquierda
Unida. Nadie puede decir, pese a toda la influencia que
puedan tener García Pérez, Belaúnde y Bedoya en sus
respectivos partidos, que ellos son dueños de sus partidos;
o que éstos no tengEin un basamento estructural democrático.

En el caso de ABL, mucho menos aún.

lü sería, de este modo, la más interesante de las
experiencias, pues no tiene en su liderazgo a nadie de quien
pueda decirse que reúne la capacidad de manejarse como
caudillo que manipula las decisiones.

Por levEintar este perfil como aspecto principal de
campaña, probablemente pasaríamos a ser marcados a muerte
por la Derecha y por los agentes de la Dictadura. Por tener
esta posición, probablemente nos enajenaríamos del 70 7. del
electorado, irremediablemente. Pero nosotros no tendríamos
por qué preocuparnos por ello porque tampoco vamos a acceder
a esta franja. Es dentro del 30 7. restante que tendremos que
dar la batalla por sacar nuestro 5-6~S-iO 7,.

PERFIL (2) JUICIO ECONOMICO A LA DICTADURA ,

La experiencia del programa "Real" de C.E. Cardoso en
Brasil para bajar la inflación, es una prueba de que no era
necesario el horrible shock de 400 7. de inflación en un mes,

ocurrido en Perú en agosto de 1990; y que no era necesario
el dolor y el sufrimiento que, en general, le ha causado a
nuestro pueblo la política económica que ha seguido AFF.

CDI - LUM



el

ExaminaremoB los efectos; arrojó a la pobreza extrema a
5 millones más de personas; causó la muerte de miles en la
epidemia del cólera; hizo convertirse en epidémicas a la
malc»ria|, la bubónica, la fiebre simarilla y otras ya
superadas. Arrojó a la desocupación a cientos de miles. Por
el lado de la economía nacional, el crecimiento está
concentrado en un pequeño grupo. El 9 "/. que están esperando
para este año, no impide que la pobreza siga creciendo. No
hay equidad. No hay redistribución. Ese 9 X es promedio
nacional. Es decir que hay sectores que han crecido al 30 y
40 7. pues hay una inmensa masas poblacional en la pobreza
que? no ha crecido sino que está estancada o disminuye su
ingreso„

En el mundo, el FMI y BM tienen cerca de 70
experiencias de ajuste. Apenas unas S-/' son exitosas. El
resto han significado fracasos, retrocesos, aumento de la
pobreza. El sometimiento al Flil es uno de los grandes
problemas que tiene el país y que nosotros debemos encarar.

No se trata de proponer que cese el pago de la deuda.
De lo que se trata es de renegociar en mejores términos, y
usando todas las posibilidades que tenemos, incluyendo la
ecológica y la del narcotráfico.

En lo que se refiere a política económiczi productiva el
esfuerzo nacional debe concentrarse sobre el agro. Es éste
el aspecto que debemos desarrollar. Es sobre éste que deben
producirse las principales propuestas. Los argumentos aquí
son los que están presentados en el programa que proponemos.

Aquí la inversión principal. Aquí el principal
mecanismo de inversión descentralizada. Aquí los efectos más
prontos y de más bajo costo para producir puestos de trabajo
que den ingreso de supervivencia a una población golpeada
por el hambre.

Apoyo desde el Estado. Apoyo para más de un millón de-
pequeños campesinos indígenas que no tienen como sostenerse
y salir adelante y que jamás el mercado libre los va a
sacar adelante. Para ellos el Estado debe ir en apoyo. Apoyo
en la formia de zisistencia técnica y medios de producción.
Semillas mejoradas. Fertilizantes, Pesticidas. Asistencia
Técnica basada en la propia experiencia local. Basada en el
ejemplo de los agricultortes de punta en el valle o la zona.

•

En el agro se pueden refundir varios diferentes
aspectos del perfil; (1) lo racial y cultural; (2) lo
democrático buscando educar e institucionalizar; (3) lo
económico enjuiciando la política del FIM/BM;y, <4) lo del
agro mismo
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PERFIL (3) LA CUESTION RACIAL O CULTURAL

En la lista de problemas a resolver que surge de las
encuestíis, no aparece la cuestión racial o cultural. Sin
embargo, ya sabemos como Fujimori avanzó el 90 como fruto de
su manejo del choque de "un chinito (él), contra un
blanquito (Vargas)".

Y ahora Toledo esté avanzando principalmente como fruto
de su alternativa de "un cholito (él), contra un chinito ya
usado (Fujimori), y contra la cosa de otra vez un blanquito
(Pérez de Cuéllar)".

Es decir que un racismo al revés, o una cuestión de
sello cultural, de hecho va a estar marcando la campaña. La
nota la puso el propio Pérez de Cuéllar al iniciarla con su
entrada por Puno y su discurso en aymara. Y por allí sale
ahora Toledo que no h¿xbla quechua, y menos seymara, pero

juega su cara a fondo.

Cómo vetmos a enfrentar este aspecto nosotros? No
tendríamos porqué enfrentarlo con unsi alternativa más india
o más chola. Podemos referirnos a ello, desenmascarar lo en
su aspecto tramposo, y hacer nuestra propuesta de todas las
sangres y todas las culturas. Es decir la unidad nacional en
términos de José María Arguedas. Trabajar sobre ello.

En todos los casos debemos comprometernos a defender el
derecho a 1 a e d u c a c. i ó n b i 1 i n g ü e.

En el caso de las pueblos indígenas amazónicos debemos
comprometernos también a delimitar, titular, y defender-
territorios. No sólo tierras, como terrenos de labranza,
sino una extensión de territorio que incluya bosque, que
deberá seguir siendo bosque, con toda su flora, faunií,
aguas, y demás recursos naturales.

En el caso de la Sierra donde habitan difererrtes

pueblos quechuas, y los aymaras, se deberá propiciar el que
encuentren su identidad cul'hural, a que delimit€?n las
características de su lengua, su historia, a que se pue?dan
reunir y organizar en la condición de e-tnías específicas.

PERFIL (4) LA IZQUIERDA, UNIDA, EN LA LUCHA CONTRA LA
MAROINACION

F'resentar un perfil de unidad de la izquierc^. Unidad
en la diversidad. Unidad de aquellos quienes hemos estado
enfrentados. Unidad tras de un objetivo expresado en el
perfil y unidad por la fuerza que da el estar unidos, porque
unidos somos más, sorrios mejor, somos mayor, y más fuer tí• c.-,cr.

El sentido de esa unidad es para luchar por la jus'ticia
social, -y contra la miarginación y discriminación social.
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Poner mucho énfasis en la noción de que, para nosotros:
"El ser humano es lo primero"» Recordar que ese es el
sentido original del marxismo, que insurge contra el
liberalismo capitalista industrialista, brutal y salvaje,
que llega al mundo, a comienzos del Siglo XIX, "botando
sangre y lodo por todos sus poros".

Marginados, o discriminados, son los que quedan
postergados., s-on objeto de maltrato, no se les reconoce su
condición y sus derechos. Los marginados en el Perú son
muchos y de muy diverso origen.

Los pueblos indígenas marginados, ya están
específicamente tratados.

En lU debemos constituirnos en la vanguardia de la
lucha por todos los marginados. Asi, por ejemplo: Las
provincias marginadas por el centralismo. Los jubilados
marginados y sujetos a pensiones miserables. Los
minusválidos marginados y discriminados sin que, desde el
Estado, se les brinde apoyo. Los viejos, ó ancianos, ó
ciudadanos de la tercera edad, marginados. Otras minorías
culturales como los negros, marginados.

(La niarginación de los descendientes de asiáticos,
chinos y japoneses, ha terminado y se ha convertido en la
manipulación política de su perfirl cultural)^.
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PERFIL DE CAMPARA DE LA LISTA PARLAMENTARIft DE LA lU

I. OBJETIVO

El objetivo político puede tener una forma numérica:

conseguir que 5 parlamentarios del PUM sean elegidos dentro de
la lista de la lü.

El PUM tuvo, en el viejo Congreso, 8/240.
Mantener eso ahora, sería 4/120.
Mejorar sería tener 5/120.

Ese es nuestra objetivo.

Una forma más precisa del objetivo es decir quiénes son
los 5. Para ello, llevemos la consulta a bases, a partir de
una lista que el CEN alcanza al CC, fiero que no sería
limitativa, sino sólo punto de partida orientador para
determinar un orden correlativo, dentro del cual los primeros
5  serían objeto de un especial esfuerzo centralizado,
organizado, nacional. La lista inicial del CEN; Javier Diez

Canseco, Ricardo Letts, Andrés Luna, Max Cárdenas, Luis
Iparraguirre, Nilda Tincopa, Alberto Quintanilla, Germán
Silva, ... otros. El resultado será el producto del libre
juego de las fuerzas territoriales, regionales, y sectoriales
expresadas en las bases, y su confirmación en el CC.

El objetivo en número, o nombre de congresistas a elegir,
tiene también la posibilidad de expresarse en número de votos
a obtener.

Cuántos votos, (totales y preferenciales), necesitamos
para hacer elegir, con seguridad, a 5 del PUM en la lista de
lü. La respuesta es; aproximadamente 400,000 .

Supongamos, pues, mejor, que vamos tras de medio millón
de votos para los candidatos del PUM dentro de la lista de lü.

Es decir que el objetivo de campaña podría ser re-
formulado en términos de; Medio millón de votos para el PUM
dentro de lU !

Si son medio millón los votos que buscamos, entonces,
veamos, territorialmente, y sectoriaimnte, de dónde podrían
salir. Y veamos, asimismo, combinando ambos aspectos,
territorial y sectorialmente a la vez, de dónde podrían salir
esos votos.

MILES MILES MILES

Lima/Callao 200 1 ca 11 Pasco 5

Cusco 62 Arequipa 10 San Martín 5

Piura 62 Junín 9 Tumbes

F^'uno Ayacucho 8 Moquegua 3

Caj amarca 25 Huancavelica 8 Ucayali si

Libertad 13 Apurimac 7 Huánuco

Lambayeque 12 T acna 7 Amazonas 1

Ancash 12 Loreto 6 M.de Dios 1
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En cuanto a su origen sectorial, veamos.

MILES

RURAL

campesinado! hombres, mujeres, jóvenes 100
pequeños y medianos empresarios rurales 12

URBANO

clase obrera: hombres, mujeres, jóvenes .......
amas de casa de barrios medios y pobres urbanos
empleados estatales: hombres, mujeres, jóvenes

micro empresarios, incluye ambulantes

empleados privados: hombres, mujeres, jóvenes .
desocupados: hombres, mujeres, jóvenes
jubilados: hombres y mujeres

estudiantes: universitarios, academias

empresarios pequeños y medios urbanos

intelectuales, profesionales, curas, monjas ...

85

75

70

65

25

25

20

10

10

3

El cálculo es que sólo el
El 78 7. será urbano.

será rural.

El objetivo ha quedado más o menos precisado.
Una mayor precisión sería la combinación territorial y

sectorial. Debiera hacerse en bases.

otra forma podría ser; cuántos votos traerá a la lista

cada uno de los candidatos? por último: cuántos votos traerá
en cada lugar y de cada sector social ? No hay daño alguno en
intentar precisar una proyección y luego reflesionar sobre el
resultado. Eso es bueno. Es la forma de ir a lo concreto.

II. CONTENIDO .-

Es más fácil precisar el contenido de la campaña,
perfil, cuando sabemos a quién va a estar dirigida.

o su

Puesto que en el análisis del Objetivo hemos precisado la
cuestión de a quién debiera estar dirgida nuestra campaña,
podemos abordar la cuestión del Contenido y la cuestión de los
Métodos con más seguridad.

Aunque es una afirmación conocida, conviene recordar
aquella (^ue sostiene que, en una campaña electoral, no hay que
dirigirse principalmente al cerebro, sino a cualquiera de los
siguientes tres órganos:

1. al corazón

2. al estómago —
3. al hígado

al sentimiento,

a lo material, lo económico,

a la cólera, al resentimiento.

Nosotros hemos preparado un Programa. Luego hemos
preparado una forma más sencilla y didáctica para su difusión
popular. Ambas cosas son, porsupuesto, correctas. Pero esa es.
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pues, la aproximación, básicamente, al cerebro.

También están, porsupuesto, los temas, los problemas,
como tales, denunciarlos es correcto, pero los planteíamientos

de solución son la gran cuestión.

1. Falta de puestos de trabajo.

2. Falta de ingresos suficientes.

3. Creciente Pobreza crítica.

4. Centralismo, falta de regionalización.
5. Retraso cambiario que afecta la economía.
6. Tasas de interés demasiado altas.

7. Corrupción.
B. Falta de apoyo a los productores agrarios.
9. Falta de protección a la salud.
10. Violación de los Derechos Humanos.

Nuestro perfil, sin embargo, tiene que manejarse en base
a  los asuntos que nos convenga y corresponda sacar
preferentemente o prioritariamente adelante.

No conviene muchos puntos. La cosa se dispersa y no hay
perfil. El perfil tendrá que estar hecho de § puntos máximo. Y

esos sí conseguir que la ciudadanía los conozca y
reconozca a la lU por esos 5 elementos o rasgos de su perfil.

PERFIL (1) LA CUESTION RACIAL O CULTURAL nfiiAól •

Esta es nuestra lista, pero, en esta lista no aparece la
cuestión racial o cultural. Sin embargo, ya sabemos como
Fujimori avanzó el 90 como fruto de su manejo del choque de

"un chinito (él), contra un blanquito (Vargas)".

y ahora Toledo está avanzando principalmente como fruto
de su alternativa de "un cholito (él), contra un chinito ya
usado (Fujimori), y contra la cosa de otra vez un blanquito
(Perez de Cuéllar)".

Es decir que un racismo*'al revés*,* o una cuestión de sello
cultural, de hecho va a estar marcando la campaña. La nota la
puso el propio Perez de Cuéllar al iniciarla con su entrada
por Puno y su discurso en aymara. Y por alli sale ahora Toledo
que no habla quechua, y menos aymara, pero juega su cara a
fondo.

Cómo vamos a enfrentar este aspecto nosotros ? No
tendríamos porqué enfrentarlo con una alternativa más india o
más chola. Podemos referirnos a ello, desenmascararlo en su

aspecto tramposo, y hacer nuestra propuesta de todas las
sangres y todas las culturas. Es decir la unidad nacional en
términos de José María Arguedas. Trabajar sobre ello.

PERFIL (2) JUICIO POLITICO A LA DICTADURA
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■PHOTRnTO :"T)T^ '"RS'l'AT.UTOS DEL PARTIDO DE

OS-V^

DOS TRABAJADORES

CAPITULO I: DECLARACION DE PRINCIPIOS PROGRAMATICOS E IDEOLOGI
üUo.

tos a-proUados redactado en Lase a los docúraenconstituí T-a nn£ ^ Convención Mariateguistaj para lo cual secon^nituira una comisi(5n encargada. _ •:
.CAPITULO II:
Art. 1

DE LOS PRINCIPIOS DE . ORGMISACION
fundamental de organizaci'ón es el oen

l'nea da tiene su sustento en la
eii¿e partido se relaciona correctamente con -
te. ■OI central ^ dirigiéndolas revclucionariamen-

"6n Lasada i i democrático consiste en la unidad férrea deaoía°íín|J^üollti ia ' amplia, la apfobaoliín de una
rlgent» democrática de 1. un centro di

Art, 2 ^1 centralismo democrático es una unidad dialéti
pal cuando ©1 PertídS constituye el aspecto princi -
de línea v orpari 7-oi ^ ^®<^fsion de cuestiones-
cipal una ve7 Sif? siendo el centralismo su aspecto prin-
mar la unidad de"opo?^ línea y los acuerdos, deLiendo" pri.
láctica se Lace su. realización. Esta relación dia-dá cÍ?so I sS LSSÍoíio" y rbf orzando la unidad orgánica que
Ari4-

•J • Partido deLe oLservar una disciplina única
al Pa-tído "hq consiste en la suLordinación del militante -Spe?íoÍ L Ldo inferiof alComité Central. ' rtido al Congreso : y entre Congresos al
Art

oLh?ríí?Í^®?° democrático se Lasa en la acertadaponsaLilidad iÍdivÍdnoi ? la dirección colectiva ccn la res -L aplioidbipir iodoflnrni'' del traLajo, sistema quelos militantes Po-v Ít organismos y al cual se someton todos-poí Scimdrias el colocar al individuo -
vileg-'-osTv la ^ '^^ganización. de las masas, los pricionf¡ políticai cumplimiento de las fuH'
Art. 5

Íl de Íp democrático implica el reconocimien
ría y minoría dado nue ica con posiciones de mayo ~cial^ la c5nfron?LiS^?L';'"Í^®r^ práctica 30
la actuación riS er fec^da de posiciones enriquece y afianza-Ld ac-cuacion del conjunto del partido. j

resneto a Ta de-minoría deLen guardar-estricto'-Íínel de? ptrííJo así^^''^^^ ^ la aplicación df la
gentes del Partídn t " como respetar a los organismos y diri-.gen^es aei Partido, . La organización de esta lucha ideolóp-íoa en

estructura crgáííca'p2?lda?ía'f¿r|-.U

5P

•"g." gl

«

. i .■ ^ t'

.:::^ j
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árt. 6 El ejercicio del centralismo democrático implica ^
que todos los militantes y organismos tienen derecho

de criticar y hacer sugerencias ais organismos y dirigentes de ~
todos los niveles, el derecho a la formación, información oportuna
y fmrja del liderzgo alternativo, el derecho a fiscalizar y de her
vocar a sus dirigentes y a reconocer el derecho de los que discre
pan a mantener sus'propios puntos de vista y a la existencia de co
rriejites en el seno del partido afirmando en todos los casos la iiñi
dqd orgánica y de acción política. Este derecho comprende el de ha
cer llegar sus opiniones a CC y al Congrso Nacional, ""

Art. 7 El partido afirma su-unidad ideológica y política ha
cien ciendo lo que dicen y " cumpliendo lo que prometen
en lucha co'ntra las ideas y concepciones "burguesas y retardatarias
de la sociedad y reconoce la fecundidad de la lucha ideológica in
terna como un aspecto fundamantal en su relación con las masas y -
de impulso al desarrollo creador de la práctica política revoluci£
naria. La lucha ideológica y las contradicciones en el seno del
partido tienen el carácter de contradicciones en el seno del pue"blo,
busca resolverse por medio de la persuación y la relación y confron
tación de estas ideas con la práctica y desarrollando la crítica y
la autocrítica, poniendo por delante la unidad,del partido y conba
tiendo todo brote de fraccionalismo y secta, el mantener una posi
ción minoritaria nó es motivo para la exclusión de pertenencia al_^
organismo respectivo o asunción de responsabilidades. El Comitá
Central decidirá cuando considere hacer publico un debate partida
rio interno garantizando á las distintas posiciones el uso de los-
diversos medios de difusión del Partido. Las opiniones públicas -
de carácter individual pueden expresarse sin comprometer al Partido
pero una vez que este adopte posiciones,, todos los. militantes deben
apoyarlas en las diversas formas.

Art. 8 ' El Partido desarrolladla- línea de masas, ■
El Partido desarrolla la linea de masas a 1 escuchar

sus ideas y al participar en sus diversas experiencias. El Partido
analiza ,y sistematiza el movimiento inquietudes y sentimientos de
las masas en función de sus intereses de clases y las convierte en
orientaciones políticas llevándolas nuevamente a las masas y some
tiéndolas a la práctica como criterio fundamental de la verdad.

- En la aplicación de la línea de m-asas se evalúa a la
militancia, los resultados concretos de las orientaciones del Par
tido y el desarrollo de la línea revolucionaria.

Art, 9 Es un instrumento de lucha y parte del poder popular
El partido es uñ destacabehlro'hrgañlzado de la van¿.,4

guardia Política de la clase obrera y de nuestro pueblo. Sus for
mas de lucha y estructura organizativa se construyen en función —
delejercicio de la democracia revolucionaria de masas, la construc
ción del poder popular y del socialismo,-

El Partido Lucha por la Conquista y defensa de los -
intereses y reinvindicaciones immediatas de las masas, potenciando
estas luchas en el proceso de acumulación de fuerzas por la consl-,
trucción delpoder popnlor y el soci ai i.smo. Por ello, el Partido -
es parte snsta.nr>inl del poder vevolucionario y del autogobierno de
las masas.
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Art, 10 El Partido se autosostiene

Art. 11 El Partido se construye de acuerdo a las normas de
seguridad. Tendrá una sola estructura conspirativa-

apta para desarrollar el trabajo abierto, legal, clandestino y s_e
creto. "

CAPITULO III NORMAS ORGANIZATIVAS.

Art, 12 Es miembro del Partido toda persona que lucha por el
cambio revolucionario socialista, hace trabajo de ma

sa, se adhiere y-aplipa el Programa del Partido, acepta los Estatu
tos, activa en luno ^ de los organismos, lleva a cabo sus resulu -
clones y cotiza regularmente.

vi
Art. 13 Tddos . los militantes tienen los mismos derechos .

No existe discriminación en función' del sexo, raza,
religión (o creencia), edad o extracción de clase o función diri-
gencial o pór'' discrepancia política.

Art. 14

r

Los requisitos para ser admitidos como miembros del
Partido son los siguientes;

a. Soliciuar su admisión, debiendo ser avalada di
cha solicitud por 2 cc. que tengann Tm a'no de an

tiguidad en: su militancia en el Pattido como mínimo.
b. Haber cumplido' un período de pre-militancia de

tres (3) meses como mínimo y seis (6) meses má.
ximo, 'n bajo la rt¿sponsabilidad de un militante del
Partido, cumpliendo tareas concretas.

c. Tener conocimiento y haber mostrado preocupa -
ciÓn por la comprensión de la Estrategia, Pr_o

grama, Táctica • y Estatutos del Partido.

di No i^ertenecer a otra organización política o te
ner la carta de renuncia:.i irrevocable a la ante

ri'or organización con tres (3) meses de anticipación.
e. Estar integrado a .i un trabajo político específi

co en ¡coordinación con la célula de la que de -
pende.

f. Cuando por efectos de esfuerzos unitarios, se
pítoduzca la integración de organizaciones herma

nas o parte de ellas, podrá ddispensar los requisi -
tos. para obtenef la militancia, pero ^ el Partido se
reserva el derecho de evaluar la incorporación ' indi
vidual.

g En las camyaTias de proselitismo que el Partido -
realiza con el objeto de ampliar su base social,

sin medrar lo fundamental los criterios de admisión.
Esta se hará observando la Estrategia y Plan de ere
cimiento y desarrollo partidario. ""

Art. 15 En el momento de su admisión el p.ostula,nte del

■ A'■- CDI - LUM
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Partido prestará el juramento' de fidelidad al Partido y a la Rev£
lución: "Juro consagrar toda mi vida al servicio del Partido y
a la Revolución, para ello me adhiero al Programa, Estrategia, E£
tatutos y Dirección del Partido".

\

Árt, 16 Son deberes de los miembros' del Partido:

a. Militar activamente en un organismo regular e
impulsar su desarrollo y construcción en el seno

de las masas,

■  ; . b. Activar en' un centre de masas impulsando sus lu
'  • ,; chas bajo la orientación de tin organismo del Par

tido!.

■  , c. Aplicar y desarrollar constantemente la línea p£
lítica del Partido en el seno del pueblo reco^ -

i "' : , , i' giendo sus opiniones y aportando con las crien tac i o-»
Ir'r nes y decisiones del Partido, ^
E  • , , . . d. Perfeccionar el carácter conspirativo del Parti-
f. do combinando adecuadamente el trabajo abierto ,
t- ■ ' ■ legal, clandestino y secreto,
'  . _ - / , e. Asistir regularmente a las reuniones de su cálu-

' ' la,

•  ' " A f. Elevar su nivel teórico, asimilando las ense'ñanzas
■  i,A- . del 3ocialismo Científico y otras corrientes de-

■' la cultura imiversal y estudiando la historia, Cul-
vi. tura, economía, etc, del Perú,

'A--' .71.. ' ■ g. Participar disciplinadamence en el trabajo de ma
/.• ■IvVvv.^^^ sas, en las tareas del Partido, ""

tvv.iv h. Velar por el correcto funcionamiento de los or
' : 7\ " r , - , ' gahismos , del Partido, cumpliendo rigurosament'é
' . A las normas de seguridad in'terna,
. 11 ■ i. Luchar . por la unidad y centralización ideológi-

■ :' - l ca, política, orgánica, garantizando la unidad -
de acción" del Partido,

j. Fortalecer las"filas del Partido, integrando en
sus estructuras a los mejores luchadores y revo

lucionarios de la ciudad y del campo,
k. Observar una conducta personal ajustada a

los principios de servir al pueblo" sin condi -
ciones y deponiendo los intereses particulares. por

'  los intereses colectivos, base .fundamental de la
.  moral revolucionaria cuidando el prestigio del Partí

do,

. : .1; " 1, Realizar siempre la crítica y auto-crítica, po
l  /f . , niendo por delante las cuestiones ideológicas-;  ' f -'r ^ y políticas, ' ■ combatiendo y desterrando el subjeti-

v.',\ i. I' " vismo, el individualismo, el amiguismo y cualquier —
otra forma de desviación,

"  ̂ m. Cotizar regularmente y trabajar por el autosos
tenimiento, cautelando los fondos y recursos -

del Partido y de las masas.

;
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n. Fiscalizar a los . ' dirigentes del Partido, com-
. batiendo el caudillismo, el burocratismo ly t_o

das las desviaciones y errores que atenten contra -
la línea,- los métodos y moral revolutionaria.

Ti. Difundir los órganos de expresión del Partido,

Art, 1-7

b:íí:-i
f .-.
¡ií Art, 18

Son Derechos del militante:

a. de
fi

Elegir y ser elegidos para cualquier cargo
dirección partidaria en las condiciones que

jen los Estatutos.
b. Vigilar la orientación de los organismos de di

rección y la implementación de la línea políti
ca del Partido,

c. Cuando discrepa con los acuerdos adoptados tie
ne ^ el derecho de dejar constancia de sus dis

crepancias, apelar a los organismos superiores ; y
plantear la discusión por los canales orgánicos man
teniendo la unidad de acción del Partido,

d. Tener voz y voto en su organismo y en cualquier
evento al que le tocara concurrir orgánicamente,

e. Recibir información, formación, educación polí
tica y técnica del Partido para el mejor cumplí

miento de las tareas ,que realiza,
f. Recibir adecuada orientación política para el

desarrollo del trabajo encomendado, participan
do, en la elaboración de la línea política del Partí
do,

g. Ser atendido, él y su familia, en caso de repre
sión o de cualquier eventualidad surgida en eT

cumplimiento" de sus responsabilidades.
h. Participar personalmente en cualquier proceso -

■ donde se juzgue su conducta, pudiendo apelar a
los organismos superiores sobre la decisión que se
considere injusta.o incorrecta sobre sus actos. El
cumplimiento de este derecho no anula las decisio -
nes eisanadas.de los organismos que hubieren apli
cado una sanción hasta su reconsideración o ratifi
cación por el organismo superior.
i. Expresar sus opiniones . y posiciones respéten

los canales orgánicos del Partido,
j. Comunicarse con el Partido en sni propio idioma

(castellano, quechua, aymara, etc.).

Todo militante pertenece y ejerce sus derechos en
un solo organismo. ISin embargo, en el caso de c,

que militan en más de un organismo, el derecho a mandatar o sea
a elegir representantes a eventos lo podrá ejercer en solo -
organismo bajo el criterio de cada militante un voto, ■

; ísVíl

Art, 19 Los dirigentes del Partido son elegidos por sus or
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ganismos correspondientes. El CC ejerce el derecho coptación exce^
cionalmente de acuerdo a reglamento. La función dirigencial debe-
ser encarada como un servicio y no como un ejercicio de poder. Ser
dirigente no da prerrogativa mas que aquella que la función de di -
¿reEción exige tratando siempre de tener la conducta de un militante.

Áít, 20 ^ La elección de los dirigentes' y las decisiones se
harán por votación secreta o nominal según los casos.

Art. 21 Para un mejor cumplimiento de las tareas políticas, y
la consecusión de los objetivos revolucionarios el

Partido de entre sus miembros evaluará y profesionalizará a un núm£
ro determinado de cuadros. El pensionamiento de los cuadros del -
Partido tendrá una duración no mayor de tres (3) aTios.

Art, 22 Son' . cuadros del Partido los c'c. que reúnan las si
guientes características:

l,-

P J-

a. Tienen comprensión del"Programa, Estrategia,
tatutos, Táctica y la línea General del Partido'y

contribuyen a ^su desarrollo.

-  "b» Tienen capacidad y experiencia práctica en la ta
"  ' ' ̂ ' rea de construcción partidaria, y ""

c. Observan ' disciplina, disposición y entrega al
Partido y a :1a causa de nuestro pueblo.

Art. 23 Son deberes del Postulante:

Los mismos deberes del militante seTialadoa en. . el
art, 14 del presente Estatuto.

-  ¿i,- - . X- - . - .

\  .Son derechos( del Postulante los mismos que los . del
militante, a excepción de los puntos a y d del art,

•i" ' ■ úel presente " Estatutos, puntualizando que en todo caso tendrá-
derecho a voz pero no a voto.

Art, 25 Se considera amigos del Partido a los camaradas qi
brindan algún tipo de ayuda o colaboración sin compro^

meterse a mantener* ninguna forma de relación orgánica, permanente en
ningún núcleo colectivo formado por el Partido,

CAPITULO IV DE LOS ORGANISMOS CENTRALES DEL PARTIDO.

Art. 26 Los organismos centrales del Partido son: el Congre
so Nacional y el Comitá Central, • '

Art, 27 Del Congreso Nacional.

Ú  - . í-l Congreso Nacional es el máximo organismo de direc-
u  ciónv representatividad y democracia interna del Partido, Es con
;  vocado por el Comitá Central,

El Congreso Nacional estará constituid» por el CC y
una representación elegida en Congresos de los Organismos Interme -
dios en una proporción de un representante poi* cada célula.

r.*. '; -r ■ ' ün-. .  : -
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'  La representación... de la Dirección Nacional y su
aparato no podrá ser mayor de un tercio (1/3) del conjunto de las
delegaciones de los organismos territoriales.

El Congreso Nacional aprobará la Estrategia, Progra
ma y Estatutos. Podrá revisar y modificar íla línea general - y
Táctica.

^ ''''Q- su>»^m:rembros, xo mi^frró queí^., ea S^reta-
íenet

El Congreso Nacional se reunirá indefectiblemente- . ,
cada dos (2) aTios en forma ordinaria y extraordinaria cada vez que
la situación política así lo exiga, a pedido de dos tercios (2/3)-
del CC.

Att. 28 El Congreso elige al Secretario General del Partido,
fija n el número de los miembros del CC y elige a

los mismos y a los, integrantes de la CP del CC.

Art. 29 El cargo de Secretario General, se elige por solo p_e
ríodo, no pudiendo ser reelegido por dos (2) períc -

dos consecutivos.

Art. 30 En el Partido el mando nunca muere. La sucesión en .
el' cargo-por los vacíos que se produzcan por^causa -

de fuerza mayor se resuelve estableciendo un mecanismo de jerar^ -
quía!!, el mismo que será normado por'-.;' el reglamento interno ..dél
Partido,

Art. 31 El CC, es el organismo de máxima jerarquía y de auto
ridad en la dirección política del Partido entre Con

gresos. Se reúne ordinariamente cada cuatro (4) meses y extraordi
nariamente convocado por la CP o por dos tercios (2/3) de sus miem
bros.

El CC pone en práctica los acuerdos del Congreso. -

Ejerce la dirección política mediante campaTias que -
do organismo , nacional y de base debe cumplir: y desarrollar. Pa
ra ser elegido miembro del CC se requiere tener como minrmoioiaa iai.
litancia de tres (3) a'ños y. no haber sido sometido la ninguna me
dida disciplinaria grave.

El Comité Central: . , ■ " ■

a. Elije a los Secretarios de las Comisiones Nació'
•t-;, : .. nales de acuerdo a su Plan de Trabajo_ ;^ aprueba -

los respectivos reglamentos de cada Comisión,

b. Administra la organización y recursos del Partido,
-  decidiendo sobre su funcionamiento y organizacio'n,

-1. ■ . . c. Designa a sus representantes ante instituciones -
con' : las que estima necesario vincularse pára -

los fines del trabajo revolucionario,

Art, 32 La Comisión Política es el organismo ejecutivo entre-
dos sesiones del Comité'Central. La CP está presidi

da por' . el Secretario General-," el mismo que asume, la dirección y
representación entre dos (2) sesiones de la CP.
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Para ser miembro de la CP se requiere tener como míni

mo una _ militanoia de cuatro (4^) a^os en el Partido.

la CP está ^ integrada por el Secretario General 7
los miembros que el Congreso elija.

Lai CP producirá reuniones periódicas con las Comisio
úes Nacionales.

En cada Congreso Nacional se renovará como mínimo el
30% del Comitá Central.

Art. 33 El Comité .Ejecutivo Nacional, es el organismo perma
nente de Dirección Nacional elegido por' ' el CC

Art, 34 De las Conferencias Nacionales.

Las Conferencias Nacionales especializadas desarrollan
la línea,del Partido " y la aplicación sectorial o especializadamer
te. Son eventos de carácter resolutivos que convoca el CC para -
decidir sobre; i asuntos de acuerdo" . a Convocatoria^, y composición-""^
específica, quedando' : :su ejecución bajo responsabilidad del Comi
té Ejecutivo Nacional y los Organism.os Nacionales correspondientes.

Son convocados por el CEN, CP o CC.

Art, 35 De las Comisiones Nacionales.

>  - Se constituirán cuantas Comisj ones sean necesarias ,
teniendo en cuenta el grado de desarrollo del Partido, Es competen
cia del CC la constitución de las referidas Comisiones.

Las comisiones y sub-comisiones -nacionales la cons
tituye el CC, teniendo en cuenta ia necesidad y grado de desarrollo
del Partido,

Los responsables de las Comisiones Nacionales « i son
miembros del CC, su • composici'ón y miembros serán nombrados por -
el CC. Existirán Comisiones para el; trabajo secreto, de organiza -
ción interna y para el trabajo abierto. . '

Las Comisiones Nacionales ño pueden integrar miemliros
por propia decisión.

Las Comúsiones Nacionales tendrán Pleno Nacional f
una Secretaría Ejecutiva.

CAPIIULO Y DE LOS "ORGANISMOS INTEM^EDIOS.

Art, 36 Los organismos intermedios del Partido son:. Los Comi
tés Departamentales, Provinciales y Locales (distri -

tal o, local) con sus ■ '■respectivos Comités Ejecutivos en cada nivel
y orden jerárquico y orden establecido; garantizándose su : compo
sición y elección en la más amplia democracia,

Art, 37 , Los Comités Locales se corstituyen como base de asen
tamiento territorial o sectorial del Partido y están-

compuestos por: un míiaimo de tres (3) células. Los Comités Locales
realizarán Congresos Anuales.
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Art. 58 Los Comités proviTxoiales y Departamentales se const¿
tuirán en "basé a dos (2) cb'mités locales para el pri

mero o dos (2) comités provinciales para los segundos respectiva
mente. Los Comités Intermedios del Partido no deben tener ■ un nu
mero menor de cuatro (4) miembros debiendo funcionar en dos (2) in_s
tancias en pleno y en ejecutivo " ■ con las^responsabilidades bási
cas de responsable político, de organización, frente único, autoda
fensa.

Art. 39 De la elección de las Instancias Intermedias,

Todas las instancias intermedias, al igual que los or
ganismos áuperiuDfés -del Partido son elegidos en sus respectivos con
gresos, el tiempo que ádure el mandato de los cc. elegidos a cargos
de dirección en estos organismos será por el espacio de dos (2)
afios.

Cuando el Comité Central convoca al Congreso Nació -
nal los eventos de bases se sujetarán al reglamiento que apruebe

^,^para ese efecto el Comité Central. Para ser miembros de la Direc -
r' ción de organismos intermiSdios se requiere un mínimo de dos- (2) -

a*n os de . militancia ininterrumpida. , .

CAPITULO VI. DEL ORGANISMO BASE DEL PARTIDO.

Art. 40

,  >

Las células son los organismos bases del Partido, in_s
tancia permanente dé militancia colectiva, de funcio-^
namiento en lo -fTjoí^fflentel de
nexo básico en la relación del

y de su trabajo especializado,
cia cotidiana que^ fiscaliza la
militantes. Está compuesta por

carácter clandestino,
partido con las masas
Instancia de militan-

acción y conducta del
un mínimo de tros

compa'neros, dependiendo
legrantes de la situación
te de masas.

el mayor nümero de sus in-
polltica, la región, el Ere^

Art, 41

Art. 42

Existen tres tipos de células:territoriales, funciona
les o especializadas y sectoriales.

Son tareas de las células;

a.

b.

c,

d.

e

f.

•g.

Ligarse a las masas participando y diriendo sus
luchas.
Estudiar, desarrollar y aplicaf línea del parti
do, desarrollando en forma permanente la forma
ción ideológica y política de sus militantes.
Difundir la prensa del partido,
Cumplir con el Plan de Trabajo y estudio.
Ejecutar los acuerdes y decisiones del Comité
Local y organismos superiores. ^
Elevar la conciencia de las masas.

Fiscalizar y evaluar a los militantes en su
comportamiento político.

s  • ■ 4
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CAPITULO TU DE LAS DECISIONES

Art. 43 Los Congresos no podrSn fimcionar sin la participa
ción de las dos terceras partes de sus miembros y,'

los organismos , sin la mitad mSs uno de sus miembros.

Art. "44

Art. 45 ^

En el partido las abstenciones se fundamentan.

Se requiere de los 2/3 de los asistentes para recon
siderar los' ac^rprüos de los organismos.

CAPITULO VIH DE LA DÍSCIPLINA

(Una Comisión estudiará y propondrá un artlculfdo
que defina la ^ disciplina partidaria, se'nale las
faltas y sanciones correspondientes, precise las
instancias de tratamiento y el procedimiento para
lo cual debe cre.arse una Comisión de control y dis
ciplina y un Tribunal de Honor además debe proponer
se un tratamiento para la recuperación de los mili-i.
tantes sancionados y estatuirse la emulación y esti
mulo proletario y la labor revolucionaria).

CAPITULO IX DE LOS SIMBOLOS, LA CONSIGNA Y EL VOCERO OFICIAL

(La bandera del Partido, su himno, su consigna y
su vocero cC: oj - i^síran acor^s-dos. por el Congresp'
de Unificación).

CAPITULO X DE LA JUVENTUD MARIATEGUISTA

(Se constituirá una Comisión Mariateguista a cargo
de este trabajo y su definición y reglamentación
serán propuestos al Congreso de Unificación),

CAPITULO XI

Art, 46

DE LA MODIFICACION E INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS

Los estatutos sólo podrán ser modificados por el
Congreso Nacional, quedando el Comité Central como

la instancia de producir ampliaciones y precisiones que fueran ne
cesarias, así como para resolver los casos de discrepancia en la
interpretación.

CAPITULO Xll DE LA VIGENCIA

Art. 47 El presente estatuto con su carácter provisional
rige a partir de la fecha hasta el Congreso de Uni

ficación de los Mariateguistas,

...

•  i

-v:-
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\  Neofujimorismo: Expreso- Bolona. Rafael Rey y Rey .Barba.

c. OPOSICION:

C.1.Oposición Liberal: Somos Perú - Andrade: Ha logrado superar el boicot fujimorista
a sus gestión. Su principal toctica hasta ahora es mostrar una gestión municipal
eficiente. Luego busca lograr la reelección especialmente en Lima y avanzar en su
proyección nacional vóa las elecciones municipales del 98. Luego de hacerse el
muertito en los temas nacionales en esta fase ir endureciendo su actitud opositora y
confrontación con el Fujimorismo. Es la principal posibilidad de la derrota del
Fujimorismo. Movimiento basado en el caudillismo eficiente de Andrade sin un
contrapeso institucional de su movimiento, fuertes rasgos autoritarios, y cierre a
presencia de partidos en su seno. No apoya el referendum.

C.2. Centro Izquierda:

UPP.

Foro Democr tico. Batalla central es la campana de recolección de firmas por el
referendum. Su principal debilidad es la no institucionalización de dicho espacio y no
definición de sus perspectivas por boreización del mismo
APRA

AP

Oposición de Izquierda: Dispersa, aún marginal poICticamente, y de diversas formas
articuladas con sectores de centro. Retraso en renovación proghram tica e ideológica.
Solidaridad Democracia y Libertad. Espacio de socialdemócratas de Izquierda.
Aglutina básicamente a un sector de intelectuales ligados a la República.
Nueva Izquierda. Nueva fachada de Patria Roja. Dogmatismo ideológico. Intenta
canalizar a sectores izquierdistas de la sociedad legitimarse como La fuerza de
Izquierda. Est en la fase de Acumulación Propia para luego aliarse a sectores como
el Apra o el que les do espacio. Permanente disputa hegemonista por la CGTP Han
mantenido su articulación partidaria y nacional.
PC. Via la CGTP, busca articular las organizaciones sociales vÓa el llamado Frente
Amplio.Esta es una buena posibilidad para dar un primer paso en la rearticulación de
las fuerzas sociales particularmente de los trabajadores

PUM.

-POR QUE LUCHAMOS LOS MARIATEGUISTAS

ft.; Somos Mariateguistas:,,«^,„,„^ ^

II // y , ■ , , .

Nuestros Principios.
La lucha por la Libertad
Defensa de la Vida.
Ser Humano como el centro. Hombre Nuevo.
Solidaridad junto a la realización individual.
Justicia Social

PolOtica como servicio y basado en la Lltica como nueva moral de los productores.
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Nuestro Mito, Nuestro Sueno: La lucha por el Nuevo Perú Socialista.
El Pueblo y Nación peruanos, conquistan y ejercen una Democracia Integral como
autogobierno en tanto participan de manera organizada e individual en el ejercicio del
gobierno a nivel, local, regional y nacional con formas de democracia directa y
representativa. Democracia participativa e integral con pluralismo polOtico y equilibrio
de poderes . Perú autLlnticamente descentralizado.
EcomomÓa: Combina promoción a la propiedad social, propiedad estatal, propiedad
privada , cooperativa, propiedad comunal sin monopolios. Con un Mercado Regulado
en función de un Plan de Desarrollo Sostenido del paÓs. Inversión extranjera en
función de dicho plan y sin monopolios. Integración soberana al mercado .
internacionaU O

EconomOa y paÓs descentralizado.
Cultura: Respeto a todas las culturas, e idiomas, cultura de paz con justicia, cultura
de democracia basada el el ejercicio pleno de los derechos humanos y ciudadanos,
cultura de equidad de derechos entre el hombre y la mujer.

¿^■2- NUESTRO OBJETIVO DE LARGO PLAZO:
OBJETIVO ESTRATEGICO

l'¿ NUESTROS OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO
( OBJETIVOS INPEü&CE
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«  resentac¡(ín polÓtica capaz de articular fuerzas en la perspectiva de una revoluci^ín
que permita al pueblo conquistar su autogobierno popular y nacional . .

Para ello, debemos promover el desarrollo de acciones comunes y buscar la
articulación de las mas mplias fuerzas opositoras en base a acciones comunes como
el referendum y contra el fraude reeleccionista y el abudo del poder, jornadas
cOvicas nacionales y el paro cóvico nacional, la lucha descentralista, las elecciones
municipales etc.

Si bien lo central ser la lucha polÓtica electoral, la derrota del fraude reeleccionista
requiere del desarrollo del m ximo de lucha social y el m s contundente triunfo
electoral.

Debemos dirigir un nuevo mensaje a las fuerzas armadas; Respeto a derechos
humanos, preeminencia del poder civil, respeto a voluntad popular democr tica.
En ese proceso nuestra propuesta de acumulación polÓtica debe hacerse de la
siguiente forma:

Priorizar de un lado la participación en frentes vecinales que expresen fuerzas
opositoras en las elecciones municipales. La acumulación de los frentes vecinales
debe hacerse impulsando y al calor de la nueva fase de la lucha descentralista,
buscando adem s articular movimientos sociales locales.

VÓa la campana por el referendum y jornadas nacionales de lucha cóvica y
descentralista mantener y cultivar la relación con fuerzas opositoras y liberales, en la
lucha contra el fraude releecionista.

Plantear la necesidad de un gobierno de transición que contemple la democratización
polÓtica e introdusca reformas económicas.

Plantear la posibilidad de candidatura opositora única y en caso Dsta no se logre,
preparar con fuerzas de centroizquierda o izquierda una lista parlamentaria que
apoye una lista opositora capaz de derrotar al Fujimorismo. No descartar el apoyo a
ninguna lista opositora.

NUESTRAS TAREAS AHORA

a.-Organizar e impulsar la nueva fase del referendum antireeleccionista en base a la
denuncia del fraude releccionista en marcha.

Buscar afianzar el ComitU Nacional por los cien notables, buscar comprometer a los
gremios, partidos y movimientos. Formar comités provinciales POR EL
REFERENDUM Y LA DEMOCRACIA. Organizar las giras regionales.
Impulsar la campana de recolección de firmas hasta diciembre .

b." Organizar e impulsar jornadas cóvicas locales sectoriales y nacionales hacia el
gran Paro CÓvico Nacional. Fortalecer e institucionalizar el Frente Social en Lima y
Provincias como primer paso de reagrupamiento de las organizaciones sociales .

c." Organizar desde hoy la participación en las elecciones Municipales: Fortalecer su
car cter plebiscitario. Promover listas vecinales y locales de car cter amplio con
propuestas de desarrollo local, incorporando la presencia de movimientos sociales de
la zona. Las listas deben tener car cter no oficialista. No descartar la participación en
listas de Somos Perú.

d." contribuir a crear espacios de debate y elaboración de propuestas program ticas
alternativas al neoliberalismo salvaje a nivel local , regional y nacional .
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e." Fortalecer la corriente Mariateguista a avanzar en la forja de un nuevo movimiento
que agrupe a las fuerzas socialistas , democr ticas y patrióticas .

Mayorr icipaci
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PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA
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-maniobras de Pinochet y Bnchi antes de las eleooiones en
Cbile) y - de los resultados de la acción frente a^ SL y e
KRTA.

Participar en estas elecciones -si se logra \m nivel de
n^ovilización popular un marco adecuado en la negociación— es
hacerlo en condiciones desfavorables y de debilidad, lo que
exige —más que mmca— hacerlo con un partido recent ral iaado,
avanaando en su renovación e impulsando un frente amplio

• progaesista y de la isquierda qiie tenga un carácter político
y  social y que muestre una renovación -pirogramótica,
organizativa y-de métodos de trabajo.

Resulta imprescindible contar, como hemos señalado, con
propuestas de reforma constitucional que se refieran no solo
a la democratización del régimen politi^ sino a cambios en
el régimen económico y en la esfera social y cultural que
recojan las justas aspiraciones del pueblo. Planes
regionales y municipales serán también indispensables. Todos
ellos debieran ser objeto de discusión en las convencioneo o
conferencias populares que hemos mencionado deben promoverse
desde la etapa de la negociación nacional. Un traoajo de
abajo a arriba resulta indispensable.

I

' El partido debe promover el impulso a un vasto
Movimiento por un Nuevo Peiul, que no se limite a ser un

'  frente de partidos, sino que incorpore a fuerzas sociales y
a  independientes; que tenga el carácter flexible de un
movimiento, que sea partircip'ativo, democrático y abierto y
que sea expresión práctica de renovación de personas y de
métodos de dirección. •

Este movimiento debe intentax- canalizar los anhelvos de
>ca.mbio y revitálizar la solidaridad y la organización del
niovimiento social. Debe partir de los problemas de la gente
y buscar* impulsar fCrmas de organización para avanzar en
darle solución y en plantear las exigencias al Esta'do. Debe
promover la fiscalización de las autoridades y la generación
de gérmenes de nueva autoridad y f»oder p'op'ular. Debe ser la
expresión de un esfuerzo por fusionarse con el movimiento
popular rescatando sus tradiciones de solidaridad, de
organizaciúfi y de lucha.

Si bien, el desgaste partidario y la apreciación de que
la correlación de fuerzas es significativamente favorable a
■Fujimori condúce a la necesidad de manejar políticas de
frente único para las candidaturas,, va está ̂ llevando a
algunos candidatos a buscar aparecer como ajenos a los

.partidos, con la aureola de independientes, lo que no es un
camino correcto pues no apunta a recentralizar politicamente
al pueblo.

. .y- . >■ ■ ■ • . -
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En este esfuerso por generar el Movimiento por el Nuevo
Perú debemos atraer a las fuerzas de Izquierda Unida, a
otros sectores de izquierda, pero sobre todo a la vanguardia
natural del movimiento que es en su mayoría apartidista y se
encuentra debilitado. Ello exigiré partir de los problemas
de la gente para hacer política, ir de abajo a arriba y
transitar experiencias con la población.

La campaña para la constituyente, esp'ectalmente en lo
que se refiere a las banderas políticas a levantar, la
política de frente único y los métodos de organización y
campaña deben ser un punto de agenda en el partido, al igual
que deben serlo las campañas regionales y municipales en sus
respectivos niveles. Sin embargo, creemos que, de lograrse
condiciones adecuadas en lé .fase de movilización y
negociación, estes son terrenos de lucha política que no
deben desaprovecharse.

bebemos tener claro además que la constituyente
soberana no se limitaré a discutir la nueva constitución,
sino que tendrá facultad legislativa y fiscalizadora. Podré
inclusive, plantear a la discusión el problema de la
destitución de Fujimori y si la correlación de fuerzas lo
permite, avanzar en este sentido. Por ello, la camp»aña
pondré sobre el tapete planes económicos, . p'lanes de
pacificación, en suma, planes de gobierno. Ello exige
avanzar en el zanjamiento programático-por parte del partido
y del frente pop^ular.

La. camp-aña será muy difícil, de decidirnos a
emprenderla. Por un lado, exigiría recentralizar y renovar
al partido y a las fuerzas de izquierda, como lo hemos
señalado, antes y durante la campaña. Por otro lado, la
relación con .el movimiento de mases no será f.ácil por su
debilidad, su dispersión y su desconfianza hacia los.
P^artidos y en base a exp>eriencias vividas: habrá que
predicar con la acción y el ejemplo. Finalmente, habr-ia que
actuar en condiciones de espacios democráticos cada vez mas
recortados, de una dictadura con iniciativa, en un pai£

crecientemente militarizado, con un cuadro de guerra interna
agravado y un Sendero en agresiva y militante op-osición al
P»roceso. Además habría que sumar las dificilísimas
condiciones económicas en que nos encontramos y 1.a escacez
de recursos.

Habrá, p^or último, que diseñar la campaña en realidades
distintas, presentándose graves dificultades en las areas
rurales .y de pequeñas poblaciones en zonas de emergencia,
asi como en zonas de influencia senderisua o en zonas de
disputa í>or el control. A.llí, y en general en toda la
campaña, las exigencias de autodefensa, poniéndo énfasis eh
la inteligencia y la seguridad, son definitivas.
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En relación el CCD - de conseguir condiciones minimas
adecuadas- debemos considerar la necesidad de participar
para dar el debate politice por ilegitimar y desgastar a la
dictadura,* p^or entrabar el proyecto de plasmar una nueva
Constitución, a .la derecha de la actual, de claro corte
neoliberal y contrainsurgente. La necesidad de participar
surge también de que no tenemos fuer.sas como para
boicotearla en la medida que nos encontramos a la defensiva.
Si no concurrimos a esta batalla, las fuerzas de la-
dictadura capitalizarían al -actuar en un terreno libre. '

En relación al CCD también debemos proyectar la lucha
por agotar expectativas de las masas,' ya que existe la
aspiración.de consagrar mecanismos de democracia directa, de*
ampliación de derechos en la participación y toma de
decisiones, en el cambio de relación entre el Estado y la
población. Nuestras alternativas deben p^ostular propuestas
al respecto y confrontarlas con el recorte de libertades, la
militarización del' Estado y la sociedad y la prcfundización
de una política económica que margina a las amplias
mayorías.

Debemos ahondar el entrabaiaiento de la dictadura, por

eso es que el aspecto principal* a levantar es referido al
carácter soberano de la Constituyente y la denuncia de las
maniobras antidemocráticas de la dictadura que reducirla a
una p-antomima las elecciones al CCD. Dar esa lucha
movilizando las mas amplias fuerzas para que pueda dar lugar
a nuevas situaciones que a:>naden a trabar aun mas los planes
de la dictadura. Ciertamente esto supone una notable
sup^eración de las condiciones del campo popular y el bloque
de fuerzas anti-dictatorial.

La no participación estarla condicionada a normas
excesivamexite manipulatorias, persecutorias y antidemocrá
ticas que provoquen una decisión de todas las fuerzas
políticas para hacer el vacio y concentrar el combate en
otro terreno.

La , partióip»ación del partido sería bajo las
características de una postulación antidictatorial y
progresista en los objetivos programáticos y en su
vinculación con la base popular. .

12. TCWFPEHTAP T.A HP-RTTON T>TC nORTRPNfi PK FTll FMORT ,

La lucha en relación al plan de legalización de la
dictadura y su cronograma debe hacerse en estrecha relación
con la lucha contra su gestión cotidiana de gobierno puesto
que en ella va imponiendo cotidianamente transformaciones en
el régimen político y el Estado en función de su plan
neoliberal contra^insurgente. Es decir, los cambios no se
decidirán en la Constituyente para imp'lement arlos luego,
sino que ya se están aplicando. Este constituye un segundo
gran terreno de nuestra camipaña política.
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Ya hemos señalado las medidas adoptadas y los objetivos
de la,dictadura en diferentes campos. Debemos enfrentarlos.
Para ello resulta necesario desarrollar los siguientes ejes
de camp^aña:

Wí.7;-

Denuncia, esclarecimiento y opiosición a las medidas
de •impdementacicn del regimen dictatorial
contrainsurgente (serialadas en el 'punto 1 de este
documento) impulsado la organisación de Bases
Políticas Revolucionarias levantando la bandera de
una constituyente soberana y democrática oue nombre
un gobierno de transición y realice los cambios
constitucionales necesarios para garantizar un
régimen democrático y participativo, descentralista
y  desmilitarizado, con fiscalización efectiva y
revocabilidad de las autoridades al servicio de las
mayorías nacionales.

Para desarrollar este punto debemos impulsa.r las -
convenciones o conferencias p>or un Nuevo Perú en las
bases, recogiendo sus inquietudes y planteamientos
para combinar nuestra propuesta programática y
constitucional con la opusicicn concreta al régimen
político que Fujimori pretende imponer. .Asimismo,
debemos pnomover, organizar un taller de trabajo
nacional sobre los cambios en el régimen politice y
económico a promover o a sostener en' la nueva
constitución. Este trabajo 'debe desarroxlarse
solo entre intelectuales sino con la p^articipación
de dirigentes de organizaciones laborales y
populares.

Otro espiado de seguimiento, ' denuncia y
esclarecimiento de la implementación del régimen
contrainsurgente es el seguimiento de la^ guerra
interna, los métodos represivos y las violaciones de
los derechos humanos. Ello constituye un área de
trabajo a fortalecer.

Oposición a la p'olitica económica antipopular y
antinacional del gobierno. Este es otro campo
especifico de acción en el que hay que p*oner el
acento en varios temas:

Da recesión y el desemp>leo, levantando las bande
rais de la reactivación de la economía nacional.

La política salarial, luchando por un aum.ento de -
Tos salarios reales con ia consiguiente
recup>eración de su capacidad adquisitiva perdida,
enfrentando la política laboral que el gobierno
pretende impuner eliminando la estabilidad
laboral, recortando los derechos y conquistas
sindicales y obstaculizando el derecho de huelga.

■  7,. i ■ ' 'ííSiT'ái t
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La política fiscal basada en impuestos indirectos
y altas tarifas de servicios públicos que afectan

•• a las grandes mayorías y que píriorisa el pago de
la deuda externa y los gastos represivos muy por
encima de la atención a los servicios sociales y
les necesidades de sobrevivencia que - las grandes
mayorías requieren.

- La eliminación de la responsabilidad reguladora de
*  la economía que tiene el estado, abandonando su

función redistribxitiva, social y protectora de los
t, . . intereses nacionales y de las ^ mayorías'

emp-obrec idas.

c. Op'osición a la política social del gobierno que -
mantiene en el abandono los servicios de educación y
salud, pretendiendo privatisarlos, desatiende los

• problemas de vivienda y saneamiento ambiental de la
población, y no responde a los urgen'tes
requerimienfos de los programas de sobrevivencia
(comedores populares y vaso de leche).

/

d. Oposición a la política aipraria del gobierno, a la -
liquidación del Banco Agrario y la eliminación de
créditos promocionales para la agricultura, a la
desprotección arancelaria »de los productos agrícolas.
-nacioíiales, y • a la desatención de las zonas
afectadas p>or seqxiias e inundaciones.

e. Oposición al centralismo, al debilitamiento de•la -
descentralización administrativa pditica y
económica del puís y a la recentralisación de ios
principales proyectos especiales y obras de
áesarrollo en manos del gobierno central.

f. Opíosición a la pdítica de privatizaciones sin -
reserva de áréas, para el estado en función de
curnpOir sus responsabilidades sociales, sin
transparencia, a precios irrisorios y con formas de
pago lesivas al interés nacional.

g. Denuncie, de la inmoralidad en el gobierno haciendo -
seguimiento de casos como el pago , de la deuda
externa p^riváda de corto plazo que se este
recomprando luego de haber facilitado el aumento en
el valor de los papeles de.la deuda. Asimismo, debe,
hacerse Begu,imiento a la aplicación del Decreto
Supremo que autoriza la realización de obras
públicas hasta por un millón de dólares sin
licitación alguna. Finalmente, debe hacerse un
seguimiento de las actividades de determinados
personajes del 'gobierno como los hermanos de
Fujimori. ^ ^ '

' • ^
' f .
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Para llevar.adelante nuestras campañas en este terreno
necesitamos de una plataforma política del partido y de
otros instrumentos de trabajo. Alrededor de ee;tos temas
deberíamos impulsar talleres c grupos de trabajo agrupando a
intelectuales y a dirigentes de organizaciones de masas, con
un plan de camp'aña para cada equipo que ap^unte a
proyectarlos como \in gabinete popular, con políticas
alternativas que incluyan no solo las medidas que el Estado
debe asumir sino las que pueden ser implementadas desde las
organizaciones sociales, como gérménes de poder alternativo
en cada uno de estos campos.

Requerimos también, para lanzar estas camp*añas y las
que se refieren a -los municipios, los gobiernos regionales y
la constitayente articular un aparato de comuaicaciones y de
prensa que utilice los espacios existentes y abra nuevos,

,, Finalmente, estas* campañas en el marco de una
inevitable renovación de los cuadros políticos y de las
organizaciones de masas , exigen de conformar de una vez la
Escuela Política de Masas que debemos articular también al
trabajo de recentralización de intelectuales.

13. r.AMPAWA PAPA AfyYTAR RYPPnTATTVAf^ BE T.AR MASAR.

a) jyíl ítlnaH- posición frente al diálogo y
el CCD. Con las orientaciones señaladas.

Aplica todo el Partido.

b) f> Ag-foppfni.aT'i«r levantar la ley aprobada
por el Congreso, en enero profundizándola, y la
propuesta de ley hecha por la FDCC para el agro de
la sierra. Lo fundamental • es conseguir
finaneiamiento extraordinario para garantizar una
siembra normal y resarcir las pérdidas ocasionadas
por las inundaciones y ]a sequía. Desde el punto de
vista ideológico y político debemos ganar espacio a
que el agro debe ser alentado con una serie de
políticas proteccionistas por parte del Estado, "que
le permita reconstruir- la econoiriia campesina y
rural, asi como condiciones para competir, en el
mercado que hoy es dominado por los oligipolios que
amasan ingentes ganancias con -el hambre del pueblo y
la quiebra del agro nacional.

Se aplica en el norte, Ande Rojo y Selva. Poner
énfasis en la reactivación de las federaciones

campesinas provinciales y departamentales. Promover
medidas de lucha de menos a más.
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promover la presentación organi

í?nLciÍiento^de^^pí oír amas aUmentario£y

Populares, barrios. Comités
desocupados, comunidades campesinas,
de estes solicitudes de manera oencralieada.
NÍgooiar su atención también de forma
Crear condiciones do respuestas organ,e.¿.acae. p
demandar la concreción y posibilitar
protesta y lucha ante el i^icumplimiento- Acompan
propaganda política del uso de recurso^
ahorros logrados con venta de empresa^ íLfjn
desmontaje del aparato estatal,
transferencias que el Estado
empresas de Luz, Agua,» Telefonos,
otros. Demostrar que tóaos esos fondos no han ido al
pueblo sino a pagar la deuda externa a cambio de
nada.

Realizar la campaña en Lima,- norte. Ande Rojo y
se Iva.

d) Temp.T>fff^r>oTn

pasivamente
han impuesto

J agua—y- Xa Luz:fceuLfi- _

ios racionamientos de
en la capital y sobre

no

agua y

aceptar -

luz que se

t.odo la costa. No

aceptar que las alternativas solamente se busquen
IJL les emprecurlo. o los barrios
los . distritos marginales esu.an abandonad - y
racionamientos inhumanos. Levantar p!
obliguen al Estado a resolver el
colocación de grupos electrógenos y
la° tarifas, la apertura de posos de emeigencia.
¿Íía el caso del Sur que afecta con racionamientos
brutales a Moquegua, lio y Tacna y
Arequipa, postular que Electro Sur-Este extienda su
línea hasta Charcani para re inyectar un flujo ̂ qu.
seria suficiente para atender esta
solución está a ■ la mano y la condición P^
alcanzarla se encuentra en un accionar conjunto de
todo el gran sur y la defensa de la empresa par
que no sea p>r iva tizada.

Realisar la campaña en Lima, norte y sur.
-/

Ur

e) traba.-jar con las orientaciones seña
ladas anteriormente-

Desarrollar la campaña en SiderPerú (Chimbóte),
MineroPerú - Refinería de Cobre (Tío), PescaPeru
(Sote? lio), Centromin (Centro), Electro Sur-
Este (Qosqo). ^

-
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Resaltar que alrededor de la privatización, el -
recorte a los derechos laborales y la congelación de
sueldos se esta iniciando una respuesta através de
paros que han sido convocados por el SüTEP, ENAPU,
Salud, Petroleros, Pesca y la coordinación de una
tftovilisación p^ara el pu'-óxiiíno 17 de Junio. Es preciso
apuntalar esta experiencia^ en la acción,
centralización y conducción con propuestas
alternativas que en este documento avanzamos.
Encabezar ' la lucha contra la p^rivatización
fujimorista con la consigna "La patria no se vende,
la pátria se defiende". "Boioña-Yoshiyama.,
vendepatrias". Acompañar con campaña ideológico-
política en todo el país.

f) Moral 1 zarrón: desarrollo de eventos y asambleas para
calificar autoridades del P'oder ejecutivo,
judiciales, del poder local, policiales y militares

,  en casos de corrupción, violación de los derechos
huamanos y otros. Organizar expedientes probatorios
de las acusaciones y demandar su destitución.

Promover mecanismos de consulta popular directa a -
través de las federaciones o frentes de defensa para
elegir ternas de jueces y exigir que sean tomadas en
cuenta.

Desarrollar esta campaña en todo el país.

g)

Implementar en todo el país. En los lugares que te-
nemós responsabilidadés asumidas. Y en los lugares
donde existe autodefensa y estamos marginales a
eMas, disponer cuadros para atenderlas.

AuT.odftffinña: prestar atención a la autodefensa exis
tente y p^romover su amp^liación. Poner énfasis en la
preservación de su autonomía y encarar con sumo
cuidado cada uno de loe irttentos de la FF.AA. que
buscarán someterlas. La aínplia.ción de la autodefensa,
es un requisito básico para dificultar los afanes
militaristas de tutelarlas. Pero a su vez nos .pone
ante el reto de contar con mecanismos de formación e
instrucción de líderes. La autodefensa deberá
concentrar su actividad en golp-ear el abigeato y la
delincuencia con actitud ofensiva para ganaic
a\ítoridad, deberá también encarar soluciones a
problemas, menores de justicia popular. Frente al
senderismo -debe poner énifasis . en labores de
inteligencia para hacerles el vacio y evitar
oonfrontacione.s. Igual con las FF.AA. cortando
vínculos que puedan convertirse en formas de
imp>osioión y sometimiento.
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BALANCE DE LAS ELECCIONES Y PERSPECTIVAS

El magro resultado electoral .obtenido por izquierda Unida
en las últimas elecciones generales es consecuencia de una
Isrga crisis de identidad de las fuerzas políticas y
sociales que representan al Socialismo en el país., en donde
el abandono teórico de la ortodoxia marxista-leninista np
se ha expresado en una praxis coherente de acercamiento a
la sociedad. Se ha asumido una falsa representación en
momentos en que nuestro discurso político ya no ; era
creíble. En la tibia conversión no hemos sido capaces-de,
renovarnos y democratizarnos. En la actualidad somos
valores deteriorados en la que ya el pueblo no quiere
apostar. Por tanto se hace urgente la necesidad de dar
impulso a un nuevo proyecto .político rescatando las fuerzas i
que aún se conservan y, precisamente, ha servido el. úítimp, | |
proceso electoral para convencernos def init ivamente .que, asi
tenia que ser. Pero antes de avanzar en definir nuestro, .
futuro, pasemos primero a puntualizar las , principales
causas de una, derrota previsible. i

IZQUIERDA UNIDA, LÁ RESURRECCION DE UN CADAVER

El peor acierto político del PÜM.fue su retorno a Izquierda
Unida. Esto significó volver a vivir la vieja historia de
la pugna por una cuota electoral, de,-la sobrev i vene i a-, en--I a
escena legal de los partid(M políticos que la componen y de
algunas personalidades, sin que se entienda cuál . es .el
sentido de la perspectiva estratégica de llegar al Gobierno
y Poder por vía de las elecciones.

Las elecciones municipales de enero de 1993, significó el
distandamiento práctico del PUM con lo que quedaba de^
Izquierda Unida. Si bien los resultados para ambos fuerz,as,,
políticas fueron adversas a las proyecciones, lo cierto es ,
que la experiencia de los frentes populares promovidos-en
los distritos fue un gran acierto que debió ser continuado,,
pues significaba un esfuerzo de renovación en los,,
liderazgos, de pluralidad política en su'composiciiSn y de
acercamiento directo al pueblo. Se habían sentado las bases
de un proyecto de largo aliento. . V

Sin embargo, la falta de convicción en las posibilidades
estratégicas del PUM llevó a su dirigencia al inmediatismo.
político, al practicismo de las negociaciones por alcánza.r
una representación parlamentaria, sacrificando lo que era
más importante una acumulación de largo plazo. Participaba .
el PUM solo en las elecciones o formaba parte de una frente
de centro izquierda, era los dos únicos caminos. Lo más
importante era generar una representación política y un
movimiento social alternativo de centro izquierda a quienes
representaban los proyectos liberales, que despertara
confianza en el pueblo y motivara una solidaridad activa.
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La falsa concepción de que ación P^^^py^^'^estédesarrollas PíTj.ro la posibilidad "^®2nas ha permitidoP°ne X^l®|trlamento, lo votos apemas^ha^p^^,representad secretario movimiento . popular
la presen partido de masas y orácticamente nula-
no existe un Pa parlamento s®^^ P gi ánimo devigoroso su ®^!ÍnL motivados próximas..De continuar P^^^^^^PJ^de seguro q"® ■ ' que se ha
estar nada- Lo que popular, no ,

perspectiva de ®®r Q^-icáz para, ai'canzar...perdido la per^Pciones instrumento efxc P . ^
vemos en las ^
este objetivo- ^ la convicción d¿, '.
Estando en Sindid^ura'' P^®®¿?® a^P'!

,= 1031- Dor encabezar >■<* 4-== alturas muy ais.t mv."-"», i .hubl.r« sido . tenida, .uns maypr,-,
obtenido y, "Í.,.^";sria. ■ El .enfrascerserepresentación pa preferencias en ¿alrrtrmrnraria:!%^er^inO POP .P-s,.
derrotadcs, q „ npciGNAClON DE CANDIDATURAS
" "" " "T...«.—i:

La P^á®^i®®^^^iÍdorde^SemScíatizLión de ii^J^'^diSbas
con sus P°®^"^_°;so eleccionario que recogíno ^3 £a elección de los ''®P'^®®®"consulta se hizo :aspiracionSue ""^^/^^^oor' un Comité ' Central ̂

base a candidatos ®^®fi^ ® ^^a ser sometido a una, .en P®®® ^ autodesignaciones par siquiera de.disminuido, c litios departamentales, -^L^-ias lo que ,

íB^Sí:
democracia social . H carácter primariO'. .
La ünica ®*P®^^^®^5;^por^ efiRÍ ima^'^érmi P°''i^®Jc®ftud'"dS. -
un sector & votación masiva, ®*®.^ ^ ©n los lugares
(i) impidió una más que eso, J". j, alterarsiinpsit izantes /-ontrol cerrado termin ^ \jn viajo
donSe ejercían un ^^„qce como "inf ada - Un vi.^ .IOS ;°i?t!cs no supsrsdc en le isGUierda . y , q . .estilo de ^^^^J'^d^qisiones cupulares-
es peor que Viciado fue legitimado ^
LO lamentable es que JeN - Hasta donde sabemos, noqr el CRL y denuncias presentadas-
Liste una respuesta a las u

r
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Las elecciones primarias hubieran., ,, significado una
participación masiva de mi 1itantes,'simpatizantes y amigos
del Partido, asimismo, la oportunidad de la promoción de
nuevos cuadros políticos. Al final el PUM habría conseguido
cohesionar su unidad y volcar el respaldo unánime de los
electores a los que salieran elegidos, ya que las
candidaturas primarias suman a favor de los ganadores. De
esta manera el PUPI hubiera, participado con un número
limitado pero signif icatiyo de .candidatos' en "las elecciones-
primarias de Izquierda Unida y", con ello, ' aumentado l'ás-
posibi1idades electorales de los mariateguistas. Lo" que
sucedió en la práct ica .fue .qna' la .disputa canibalesca'en la
que nadie respeto nada y que' terminó 'pór ' quebrar la
inst itucionalidad partidaria. . ■ .

ELECCIONES lU, UN ESPECTACÜLü BÜCHORNÜSÜ

Los viejos dirigentes acostumbrados a crear mecanismos de'
votación que -les permitiera estar siempre primeros en las
listas, no encontraron mejor .'forma que imponer unsistema
de postulación en bloque y de candidaturas de dos clases,
unos nacionales y otros regionales, es decir, los primeros
para ganadores y los demás de relleno.

Esto significó la marginación de candidaturas
independientes y locales, que si bien no tenían grandes
posibilidades de salir hubiera permitía dinamizar el Frente
Político y lograr la adhesión de gruesos sectores
regionales.

Lo ideal hubie-t'a sido una elección en lista única, donde el
ordenamiento se hacía conforme . el resultado obtenido por
■cada. candidato primario,. El ''PUW' en eiste ti"po de mecanismo
nada más necesitaba postular a un'máximo' dé '6 (2 por L-Mná-'y
4 por las Regiones).

Incluso en este tipo de mecanismo amarrado, las' fuerzas
políticas que integran .el Frente no supieron ser capaces de
ponerse de acuerdo para hacer una' elección limpia 'y *de
respeto a los resultados, desatándose cuestionamiéntos
públicos que terminaron ep un desprestigio generalizado
ante la sociedad, un viejo espectáculo que aún no se
supera . A esto se sumaba luego la renuncia de Barrantes,
quien había encontrado con los bochornosos sucesos la mejor
justificación para sus acostumbradas deserciones y en los
momentos más difíciles.

Al final, la lista parlamentaria de Izquierda Unida terminó
por ser un reparto copular, pues así se veía: PUM, UNIR,
PCP, FOCEP e INP. Víctima de su propia trampa fue el
candidato presidencial de último momento, que por tanto
amarrar para estar en la cabeza de la lista parlamentaria
terminó por ser sacrificado, recibiendo una responsabilidad
para la que nunca estuvo preparado.
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UNA COMISION DE.CAMPARA TRAMPOSA

La Comisión Nacional de Campaña hizo lo que pudo, dirigir
una contienda en difíciles condiciones por la falta" de
recursos económicos. Pero también hay que decir que fue
débil para hacer respetar los acuerdos Partidarios.

Consecuencia de ello fue la Comisión de Campaña de Lima,
que lejos de cumplir con Tos acuerdos del Comité Central y
apoyar a los candidatos designados por el Partido-, -se
dedicaron a un boicot asolapado que a la larga perjudicó
las posibilidades electorales en la Región. El CRL en la
práctica hizo abandono de destino' y su responsable
transitorio -con Su grupo de adectos- se adueñó de la
Comisión precisamente para no hacer campaña institucional-

Las reuniones de la Comisión que se convocaran para
planificar las actividades eran de pimple distracción, que
finalmente terminó disolviéndose ' por inacción. Es
inadmisible que se pasara más de dos meses discutiendo el
perfil de la campaña para terminar no aprobando nada. Y
esto a un mes de Tas elecciones. No se organizaron equipos
operativos de campaña (Pintas,' volanteos, afiches, etcr)r
Incluso los materiales preparados por la Comisión Nacional
no fueron distribuidos. Esto fue denunciado al CEN, sin
embrago no se hizo nada.

Este sabotaje a la campaña pudo ser superado, pero no con
la fuerza requerida- Con la participación de militantes de
los centros y de algunos distritos (Villa El Salvador,
Villa María, Rimac, Independencia) se pudo conformar una
Comisión de Emergencia, que hizo todo lo posible para hacer
conocer nuestras propuestas en los lugares principales de
la ciudad. Faltó más fuerza y tiempo.

La responsabilidad del Sub Secretario de Lima está en haber
liquidado el Partido en una de las regiones más importantes
del país y con mayor población electoral. Los resultados
saltan a la vista. Lo que debe hacer es renunciar.

HAY QUE CONSTRUIR UN NUEVO PARTIDO

La cancelación definitiva de Izquierda Unida es un hecho y
está en debate la vigencia del PUM. Sostenemos que-ya-es
tiempo del abandono de posturas ortodoxas, de renovar y
democratizar la organización partidaria para dar pasos a-la
construcción de un nuevo referente político, por una unidad
más amplia de las fuerzas socialistas. La decisión final
deberá ser tomando en el IV CONGRESO NACIONAL. Mientras
tanto debemos continuar unidos y activos en la lucha
soc i a1 .

Lima, 22 de Abril de 1995-

JOB.
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la crisis de la izquierda y como enfrentarla

f -..' - _

Momentos difíciles ios de. hoy- Vari as-cri si s se funden
en una, de gran envergadura, y se nos plantear, proolemas
múltiples, y retos gigantescos- Atravesamos, lo'hemos dicho
hasta el cansancio, la crisis política, ̂ económica y moral
más grave de nuestra historia moderna desde la guerra con
Chile, en el siglo pasado.

En ese marco, la propia izquierda enfrenta tremendas
dificultades y agudas contradicciones pn todos los camposs
el político, el orgánico-, el programérico y el itíeDióg.'CD-
Nuestro propio partido, a pesar de ios instruroencos de los
qué se dotó en el II Congreso, no escapa a esta situación, y
gstá lejos de encontrarse a la altura que las s>; i gene i as de
1^ situación actual plantea- Por si fuera poco, el
socialismo real atraviesa -la crisis más profunda de sus 73
ahos de existencia y pone sobre el tapete la discusión oe
nuestra identidad . ideológica, nuestro proyecto político,
nuestro modelo de ser humano y de sociedad-

No nos asombra,por ello, que entre la propia militancia
de izquierda exista desorientación, vacilación, sensación de
vaciospor llenar y requerimientos de una fe y una'renovada
concepción que profesar- Tai reto es el que tenemos que
resolver en un país en el que se hace cada vez más evidente
que los elementos de vacio de poder y crisis integral se
extienden y profundizan, abriendo condiciones inéditas para
que nuestro pueblo pueda dar paso a un nuevo Perú-

Es indispen! sble que nos preguntemos cómo encarar esta
crisis; que definamos por dónde comenzar^y qué camino

Debemos hacerlo cóncientes de que no hay salidaseguír

inmediata ni respuesta definitiva a toces las interroganres
orobi emas aue tanto -la situación nacional*

internacional, como el cuadro interno y 'del frente nos
plantean- Un reto de esta envergadura debemos asumirlo
partiendo de algunos elementos que nuestra experiencia, i-a.
de nuestro pueblo y la de otros pueblos, nos ensefian-
Tenemos que 'partir de que lo que tenemos acumulado v de la
convicción en^ el valor de 1.a
conquistas é instrumentos para
tenemos que acometer.

unidad del partido como
la' tremenda empresa que

Creo que nuestro punto de partida debe entonces ser el
Partido,' para á -partir de él encar'ar la crisis nacional, la
de la propia izquierda peruana y la del socialismo. Si el
Partido no es sólo un instrumento político para la lucha p«or
el poder, sino que también es o debe _ ser el germen de la
nueva sociedad y el semillero del nuevo ser humano; si el
Partido debe "ser instrumento fundamental de un proyecto
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nÁcional popular y scciaiista, organizadfer de voluntadesmasivL, educador y portador de --- ---
é^-ica, entonces analizar los problemas que _■ nos planteamos
desde la situación concreta' del P. , resulta tunoamentai.
F1 Partido no ha virado, como se lo -planteó en su II
rr^^i-VesD para ser capaz de darle una salioa revolucionariaCongres , . a Ta orave crisis que hoy en-frentay en camino a! social i A di-forLcia da lo t,ue
nuestro pueblo y nuesxro „-tí.,, a, ,1-1Sníoírea nSa plantaamoB. el Partido no ha aado oi salto quo
las circunstanói as e>:igian:

«  n í ̂  • ~ r- • r-'K-nr*!»" íí \ CO stíSPsGOnO■  i. En el terreno...! geciogicp y,...,prgQr.3-.,.ac!p.o_.,,._.  '■ Ar-» total No protundizamos. .j .en Ja .vr,qO;tr.SH.cr ;ha...s^do... ^.aji .1 ^'^5^:3' "pi de=.arrcl 1 amos .ei ...Programa
mariategyxsta.qel -^9eiai^.gf5P. timar-i ategui sta oe.i .soui =;.i - i apa^rccinvertirlg en^un instrumento práctieg..... op^
SB^fue ?coñvirtiendp en una profesión de e>n elLninista", en un clidhe o trase vacia. ^
ni^-^orna-í-ismo V en el afan de responder a lo-- prc^.emas
dia--=o^ a lá reivindicaciones inmediatas y á 1 at=i reformasdi ci?í; plaío ierdimos d.e vista el valor enorme que tienela ideología para una tueria política revolucionar.a._ Elproyecto de nueva y^^iultiiüioiali
Íi?rd:r?ÍT%idpÍi™; 'frrei-hi^dentio del colectivo=Dia.aario > r tr H pn nuestras tradiciones y

íultur;, no%ue ini-trumento préctico del Partido. _
F<

enfrantahdo ̂ a
1

perfil -que la nueva izquierda se dió en el Perú
lo qiie entonces denominábamos 'revisionismo^ >

a  las concepciones burocráticas y autoritarias dela  iq^s c-uun-epi-xt-. ' Mic a''!n una malentenaidasocialismo, no se prDfund...ó- N ^ ^ tuerzas
fórmula de convivencia ^.í aute. -or oe 1
vinculadas al ."oficialismo" del sDCialismo nsal y u -
pragmatismo oportunista en nuestras relacionesinternacionales. <orÍBnténdDnos a no cri i-icar d . e.tdbl _
riííírencias con otros pa-íses soc'ialistas para no peroer la
oportunidad de relacionarnos con ellos}, contribuyeron a lnotorio dSbiiitamiento ideológico del Partido y a

para comprender la grave crisis que hoy es evidente
ocialista, sino también para svideni-iar ar.ue
asas populares del Perú que nuestro proyecto
notoriamente distintó de aquel. H1 desarme y

lucha ideológica ha per.mitido que
1  conjunto de iá izquierda, uon un

socialista que recusamos incipientemente tiempo atrá=, pero
en Id que nunca profundazafnos.

en ei mundo
1 as propi as
era marcada
la falta de
i denti fi que,

DsBvalprissr is idSPlbgJa, lA impcrtancis qj Iss idsas,
los idealss ylel^ valores no ^dS inísrpreíarconcepciún materialista Pj 5.3, producto del
mecanicistamente que 1^ cOiiCie.^ conciencia
ser social, ppro que .oivica que la

-'''■i-
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■'■.-i
•4

,ry

-  -. '/v

. . ' . -fe ■/. .

CDI - LUM



í7 -

^ V -.I

■  ■ --'> •. í

.'■> -y. ^

.  ./

3 .

revolucÍDnaria es un instrumento -funtíamentai para cambiar el
-•• ^artido no p.uBde sino autocriticar esteser social. El

abandono del .trabaio -ideDlóQico.
que la repetición dogmática de

Trabajo que no es lo mismo
los manuales del" maryiisrfno-^

leninismo-f puesto que las' ci r cunstanci as exigen comprender
que la propia teoría de harx y Lenin debe ser contrastada a
la luz de m¿fcs de 70 affos de. socialismo real en los qtie
aparecen planteados no 5C>^ 2x<s . P'rotíl emas .derivados de 1

,evDlyción histórica sino'también aquellos que nos llevan a
evaluar determinadas concepciones teóricas a la luz de la
práctica de su aplicación.

El. Pyí1_ nací ó ef ir mando...... dgi., tes.is. .central gl...en...matBr.la
ideológica.:....' ,l.a...e5t.re.ch.e.._ re,i,ac.ión..ant.re,,..B.l...soci.3,l .i^modemcM:raciaIdB........ma.ss5..,......-y!,.,..la.,,.cpnc.epc.j.ó v.i i....nac.i:.qo.al ,al
spciaiismqi^ es . decir* de una. fusión de los intereses de
clase con los intereses y la historia nacional. do
prpiuod.iz.amD5..e3t.a tesis básica.s. Hoy ios acontecimientos
nacionales é internaciorvaies nos exigen hacerlo.

La e;>ip.erienci a i nternacipnal ..nos muestra ..la._. cri si s
del autor i tan smo soc i ai.i sta j sustentado—en i..a,_;..erróosa-concepcióoldel ident i t i car.. ai ,.:..Part i dc....cDmp.,.n
Dbrer.a o su. gui a-repr e5entac:;i..ón......na tur.ai....'y .t pór....l o_t|antp._c^s
identificar el control .absD.lutg...dg.i_Partidp..5DbrB .el Estaog
cgnleilleiircicio^^ gobierno y.„._pel ppder^.,,.de ...las... ...ciases
trabajadpras. La experienciá nos ha mostrado que la
identidad del 'Partido = Estado conduce a sociedades
prof unda.tnente antidemocráticas, a ■tstadDS altamente
burocrátizados y ajenos a la partici'pación de las clases
trabajadoras en la de.c'isi6n política y ^ i® aparición de
diferéntes expresiones"de corrupción y privilegios entre las
capas dirigentes que sé áié.}-an de sus propios pueblos.
Estos modelos políticos nos sólo recortan ia«participación
popular sino que eliminan formas eficades de fiscalización
en muchos casos y convierten a las oroaniracxones.de masas
en simples ' correas de trasmisión del pa.rtido—Estado,
lugar de ser canales de parti.ci pación y f isca^ i*, aci ón
autónomos de diversos sectores del pueblo.

Nuestra aspiración de una democracia directa y de
masas, nuestra idea de .que-el socialismo es autogobierriD^de
masas, nos exige reconocer la existencia de formas pluraies
de participación de las -masas en esa gestión, y la
experiencia bos evidencia la urgencia de la pluralidad para
evitar tanto la concentración del p<oder,QUB corrompe como la
burocratización en su ejercicio., .

/'■
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Estas ideas no son mera eloc-ubración teórica. Tampoco
provienen simplemente del análisis de las experiencias del
socialismo en Europa y * en Asia.' Hay, de-^-íde el pe^i^amie^n.D
de Hariátegui' hasta en la experiencia concreta de nuestro
Dueblo, elemenfos de nuesdira propia historia que nos llevanTesL concepción. Las Comunidades Campesinas, las Rondas y
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los FEDIPb, han .mostrado -en dif ersní s .ni vel - que las -for mas
de participació.n directa del puedlo constituyen invalorables
instrumentos de una nueva concepción de d emoc r ac i a-

Cuando el P» levanta una estrategia de peder popular y
atirma ia necesidad de construir •fact.ores de poder, bagados
en las organisaciones de masas, contrapuestos ai , vieno
aparato del Estado, estamos planteándonos la con=i-ituciori. de
un Estado distinto a aquel qcm pretende identificar estado
socialista con partido proletario y estamos afirmando que el
estado del nuevo Perú deberá tener mecanismos de democracia
directa de masas y deberé entender a las fuerzas poiiticás
proletarias, popular es y revol ucionari as como uno -de los
banales de participación en el Estado y., en particular,,
como instrumsy-ftos políticos cuyo peso debe derivar de la

.'hegemor.ia que logren sobre las diferentes formas de
organisación dei pueblo que, entonces, no resultan simples
corres^ óe trasmisión del
popular por si mismos.

partido sino factures del poder

Por otro lado, nuestra ccncepción del social i smí3, y la
afirmación de uña vía nacional nos lleva á plantearnos no
sólo el problema de la democracia y el socialismo, sino el
problema de i a economía socialista.- -Los moaelos socialistas»
en crisis han estado marcados por i a cortcepcióri de que el
socialismo es igual ^ la pianificación cencralizada absoluta
y de que el social ismo-es sinónimo de estatismo. La vida
ha mostrado gue después de una fase de crecimiento y
de5arr;>llD acelerado, en que no .podemos desCDnocer -ios
enormes logros obtenidos eri ci terreno de la salud, i.a
educación, l*a alimentación y el emnleo, pod lo general estas
SDci-etíades han bntrado en una fase en la que su crees miento

.se ha pasmado-

Lá concepción de plañiri caeión centralizada ha estado
muchas veces
conduciendo a

■■ 0Í'

yincuiapa a i® ^ pi ani f i caci On burocrátii_a
la inoperancia, la • ineficacia, la lentituy y

la falta de racionalidad- El burocratismo económi-co ha ido
aparejado con el poli tico. Huchas veces el cu,mpiimiento dei
pian económico en el piapéi fuo más importante que ios
nivéles realer de pdcducción y productividad alcanzados. La
f,aita de c.ansle5 de. participación democrática de ios
trabajadores junto' a un- igualitarismo
principio , de ' darle a cada, cual .
contribuyeron a una creciente caída de
un estancamiento de iá, producción que
cri si s que"hoy atravi esan los paí ses so

que no reconocía el
segün . su trabajo,
le productividad y a
condujo a la grave
i alistas.
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• A ello debemos agregar el reco.noci miento de las
características objetivas de nuestra sociedad. Una economía
predominantemente capitalista, subordinada al contra
i.mperi alista y fuertemente bl igopolizada, es decir concuna
:grah concentración del capital en pocas manos, implica

.1 . • '-V ¿ií? *
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también la existencia de miies-dB pequefías empresas y de
decenas de miles di? micro empreeariCG d"® desempefían un
importante papel económico, sobre todo, en iS que refiere al
abastecimiento dé determinados ptroductos y eervicios para
las grandes mayorias. Nuestro proyecto socialista no puede

.pretender desconocer esta realidad" ni conducir a 1 =s
estatización de estos bastidimos sectores de, pequeños y de
micro e.Típr Gsar i os. Tanto pttr su función i_omo por gí Hecho
de que consti tuy&r's un i mportanti si mo sector ®n materia ce
ocupación de mano de obra', es obvio que nuestro proyectó
económicp "tendré que combinar un proceso de socialización
con la mantención de una economía mercantil en la que estos
sectores se desarrollen.

Al tratar este problema debemos ser concientes también
uei efecto que tuvo ,en varias 'experiencias socialistas el
haber privilegiado uni1ateralmente la industria pesada,
descuidando los sect Di" 0=>., i ndustri al eS dedi cados. a 1 a-

■produccción de bienes de consumo para las necesidades
inmediatas población. tilo produjo un maridado
desnivel entre* las condiciones de vida de la población ne
los países socialistas Y algunas experiencias del _mundo
capitalista desarroliatío, generando espectativas crecientes
en las ofertas de las llamadas sociedades de consumo.

alDesdé esjte punto de vista el proceso de rransición
5Dciali,smo. será complejo y su duración no será corta, lo que
debemos-, tener présente en nuestras formulaciones
programáticas-

aparteEn el' campo ideológico hay ün.tercer prooiema,
del de la democracia social y ei de 1 á. economía socialx^ta.
Be trata del tema del socialismo, el colectivo y la persona
ó el individuo. Ciertamente, el te.ma de la mas"!ficación en
el socialismo sin integrar la p-robleníática de la persona" y
de süs aspiraciones o derechos específicos constituye otro
de los elementos- de la crisis del é-ociai isjtid. Cohfor.me el
desarrollo de fuerzas p-rodóctivas se produjo e.n xas
sociedades, socialistas, • es pírDble.ma se fue planteando, en
forma cada vez mas aguda "y constituye un asunto que no

pode.mos obviar.La sociedad sociai i"=ta defae ret-onocer los
derechos y espacios de la persona
que -constituye parte de nuestra concepción

dentro del cDlectivo, lo

Programáticaménte, debemos reconocer que el II Congreso
casi no debatió. Peor aún, los acuerdos de la comisión
respectiva-^ que estuvo «iejps de ser un centro del deba'te—
nunca han sido entregados en su "vér'Si-ón final ,ni publiccados.

si nteti zñ,
pais. No,

•y' política pue. ' nos caracteriza. el Programa
resume, nuestros objeti vos, nuestro proyecto de
usarlo .comó hqrramient básica para nuestro

-  5

".'t

;• .k :í.
- 1 -

I  -vv
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■  ' .'í

/

El hecho de que el Programa no sea un instrumente^
fundamerstal en la actividad del pa-rtido "revela la aebilidad
ideológica

vp
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trabajo, como punto de identidad, como material de formación
de nuestra militancia, comp norte de rfuestras plataformas de
lucha, evidencia nuestro inmedietismo político, nuestro
retormismo práctico. -

También resulta evidente
Bi aoorado

X UClPi3 9

atención tie las

con

para la
mayori as

Pero no solu se trata de esto-
de que nuestro Proqrsma no ha sido
concepic^ón de ser un isntrumento para la
dirección, capas, de capear 1 ^
populares qu^ son los actores cent-rales de-i a revolución. /,
peor aun, ho hemos hecho esfuerzos por actual isarip para
responder- a los evidentes cambios producidos por la crisis
que el pais vive desde mediados de i a deqada del .70 . Sin
lugar a dudas" se han modificacío ios pesos relativos de 1 as
clases y fracciones de clase, han desarrollado los llamados
informales como ■e>;preEión urbana de econo^^ia mercanti^l
simple y del- subempleo masivo, y. han cobrauo inusitada
fuerza fenómenos como el del narcotráfico y los cambios en.
la estructur.a del Estado. ,

'  j. ' . , ■ . V. T2. En _el 1.campo dp...! as ,.cc^ncepcÍGnes_.,e5tr.acégicap_.,.e.i
Congreso representó., i mportante5..,,aya^^ perQ...i os fechos h^
mp5trado....,i.imi tacipne su,. dB5.ñr.rpi..i.D,..y.. spfare....tpdo. :en.,,.su

'icación.

La definición de una Estrategia de Poder Popúlar
constituye un acierto teórico fundamental del partido. El
objetivo de forjar y conquistar un Nuevo Poder, democrático,
popular y nacional en camino qi socialismo, fue planteado
como el centro de la actividad dél partido. Buedó ciaro
entonces que no se" trataba simplemente de asaltar el viejo
Estado nsra destruirlo en un solo acto y construir uno
nuevo. Debiamos forjar los factorek del nuevo poder desde
ahora, construirlos . cdíro gérmenes" o semi i 1 as de una nueva
autoridad basada en el pueblo organizado y confrontada con
eí viejo poder o la vieja ■ autoridad, cuestionándola /
sobreponiéndose a ella. Ofa"Viámente, estos tactores de poder
popular debian tender a e>;presarse coít^i autoridad en
espacios o territorios, y en forma centralizada para ampliar
su capacidad, organizarsdo lo que llaroamor» las Bases
Políticas Revol uci onari as de Hasas íBPRM.i . ti proceso d^
acumulación de fuerzas que el partido debia impulsar no era
otro que el de organizar, los factores de poder popular y
avanzar a centralizarlos en Bases Políticas Revolucionarias
de Masas, en permanente y mültipie confrontación con las
instituciones del viejo Estado hasta llegar a una situación
de confrontación' general para la instauración del Nuevo
Poder como nuevo Estado.

Nuestro II Congreso sé planteó también una estrategia
intéoral en la lucha por el ■ Poder. Definí"mos claramente que

Poder es económico, político, ideológico, militar yel
diplomático, por lo que nuestra lucha y nuestros

-■ 6 ,-
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cr^ánicoB debian responder a esta neussitíad^tíeCchaTrí^oía?. Filo provocb un intenso debate y se zanjd
\ - ■ dé ave necesitábamos instrumentos capaces deent4r.tar istos " .distintos niveles de lucha

su accionar bajo un solo mando central

sas3f I r;¿|s:#sÉ
violenta, sin dejar de .lado íB neccB-oa,- ^_  ' - 1 -i ríTP' n4 detsf^n t:i-iiaos>- exespecjai izados para l a uít que aenen
en camino del ErtF.

!  - -rti i ración de esta estrategi a no ha sido ia rforma^  f- dirección nacional ^intermedia han estado?fioí"de VÍn,Íñtrar"su atención en plas=iacla prácticamente
;.!-'nr ImlZ;. ̂  ^a convertido J-"-*""'en'SÓ?''"e/9 ■ * » -_i r-i— e-ifcr ©n fíio^v.0* %.>«cotidiana dei partido y ,de «u»^ ÍÓlttinee oaretidarioe. La

" 1— r\n1 í ̂  ̂  r" Xtc: \/ f©Vl.5-X.á5 O Eí Oí. — u A Íltíí — ,escuela- p ^ - c:;aivo ei intento de un proyecto piioto,
dir'ecc.ión no piasíno^ ^cai^c e . --j^c- ■/ Ht» ni d®
¡¡s lineas directrices, ' No

sL^Lpt-sr;p?rc:r'crír:pci;n:;';í:ri;Sa;- -^ .
Asi, el Partido no ha dado un salto de.  . , ---r-ti íiitorcti an 1 a resistencia ni hcmh, bque ha sido la pri.ncipci - hecho importantes,la conciliación dentro de lU y gestar deeaíoercoe en 1. ipcnnrícto^aí^mííení:! Pero

darle contenido poli ti—o <^- i.tí . ■ . i-ruírhaQrir le . ■ j„ 1-c- íiar-Tcires del poder popUiur ni, oucno
no hemos construido los Factures "Si po h e _ .
menos, las BPRH. Debemos pregunt =.-rnD=i por Qc y
este grave error.

:E= errónea la concepción central,. _tornándoseinaPlícíbie? ™y vacíos que no la hacen apiicablej ¿uuizasIrtapllCBUie. /_.r!_.y . ^ r-.ai-r-i Ale= . DOÍltlCaS U
hay errores en a sol o sea una
orgánicas? O /. P"etíe ser que pequdfíp'
coartada, un discurso demagógico °f' . ."¡I. ^gs^e
í_ -i.ci nr rree en ella y no i a aplicara nunca. ue=>—burguesa -gue IZe ia estrategia formulada condujo .qotro extremo,<■ no. que ia -5tr._ g trabaron la
rrincBDC 1 ones aparatistas mi i x lBI i- CS-, , -concep-át-iiB» iá ^4. -A.- aa:>Ai-n-. al partido fuera oe los
transformación del .pa. tido, -m?'- í ármente y se'
ei-áfuer'^os pof calificarlo pOíiti—o a x .. ^didicarnñ a con^VU'' xpáratoB ó^r^jeloá
partido? Estas preguntas y otra.s mas flcLan _ - •■

..vi ;■ •. ■ ; " ■

.i V ^ ■ • V V" , .. . :,. -t:-" í-.'. . - .y. ' :'r,v¿|
•  ■ ■ ■ : " ■ ■ . . - .' '" yi is,' 'y "■ '■"'■4,

r-':; ̂
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Creo que la razón principal de _p,or-. .qué no se apiluó la
eBtrptegia obedece a que ' la dirección no hizo.u¿T ec+uerzopor . convertirla en un verdadero instrumento idec-lóqico y

la miiitancia- Mo 'convirtió la uontepción
tuerza maten al, en mifitantee convencidos y
trabajo concretos para su aplicación.^ Ei
■formación ideológica y política y Is faita de

... planes de ^cción vverdadera escuela de los
militantes) sdí-h 1 a ev.pl i caci ón -fundamentar ae lo ccurrioo.
Ello tiene que^ver con. la vnantención de una concepción

politiCP para
est r at ég i c a, en
en planes de
desprecio a la
concreción én

que, Bspont anei sta ,en reíaci ón movimiento ■ :de mases^

subvalora el p<apei .d# la
■"las cíaseb trabaiadbras,.

columna de cuadros en el P, y en

t'esde el punto de vista ideológico lo .que ha ocurrido.. . - i-_ • — centro
na consti tui do ' en Oíque el poder no se

atención del Rv, lo que constituye una
derecha que conduce a una práctica reformista, por mjs
radical que ella seai Hoy, con ios -i ementes de vacio de
poder que la situación política evidencia, es cada vez mas
claro que la construcción de Iqs tactores de poder en .i a
lógica de avanzar hacia el poder- dual y la confront,a.ci.ón
revolucionaria deben constituir el centro oe nuestra
atención. - " ■» ' "

Np podemos ocul-tar que en este errar del F. han jugado
un papel los usos y costumbres de su préutica tradicionui.
El viraje apuntaba precisamente a ii- contr a 1 a córr i ente oe '
esa tradición, sin abandonar ningún espacio de luuha,^ ningún^

.terreno de confrontación,vordenándoio todo alrededor del'
problema oei poder alternativo / no de i a medí ación con ei ^
viejo Estado- V£n lo furidame.n.tai continuamos i-oncentradoe en
la conducción de movirol.entos gremiales y en el estuerzo oor .
D-upar esoacios del viejo Estado, pero no\ reDn en tamos.
nuest-D trabaio hacia la cons-trucci ón germinal de formas
áiternativas de podór. Los ésfúerzos se concenxraron en

.a,:-

escasos peroyectos pilóto ye&C.dSl_>i:. - 5.5, vj-v . w f
congregaron ' pooc«;= cuadros y

j , ,

recursos del P. , pero seria absurdo sostener q-ue, no se nizp
nada. • - •

..

Sin lugar a duáas ai trsítsr de impúlsar una concepción
"int'eqral se han cometido errores . producto de la
inev¿erienci3 y de las diferentes comprensiones de la misma
ccncención- Hemos, .desarrollado ' ey.peri enci as ^ de gran
importancia como las bueigas campesinas pero no hemos puestó
atención suficiente a i as experiencias de autodeten^_ y de

La necesidad deorganización miliciana de fl'i cH 5 ñ 5-«

constituir unidades iniciales que sean Capaces de superar ei
^■rtesanalismc y de. pronjover nuevas alternativas .condujo a
concentrar esfuerzos en ellas y. distanciarnos de ias
necesidades- inmediatas cue ios movimienxos oe masasplanteaban.- Pero acaso es PO-ble óesppnder a_ esas
necesitías^es sin instrumentos n»inimDS^ prgani^ad,_s

"1 t-'T'-
• •

■  '' -i: .1, t.-. í-r^
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Probabie.-.-nte ee pudo combinar de mfejor manerapreviamente, ^7._rtD=. íon ia constitución de la
ios esíuerzDS espec.aii^^ - . ^ se debi^S haber
.utodef ensa de -unto- en una. Concepción de esteinvüiuc. atío al - _ ¡-iive-.tra capacidad organizad va. A
tipo para 9>u^tipi ' puedan haber cometido en
pesar de todos .los J '^1. se ci rcunscriberon aestos escuerzos, es ^evidan.- p^,eden pretender ser ia
ámbitos limitaoo=. / viró un Partido cuyas dimensiones:e>.,pUt:a"S" ó "¡/¡KpBriencia-í piloto,múltapiican vanas veces icfe cíe las _ p

,  ■ írfoa. de los provectos piloto candujoQtiizés i a misma idea hp:.-arrollo de uh esfuerzo de
,  . ,.?■» CI/--T-ssíSipi'-iTe eí Qfe:3.arr oii'-'

no comoinar- uoi^r eccorr.e..t _ esfuerzos dfe
dirección general para toco > escogidas. Ello
direcciones un esfuerzo por el
puede haber conoucipo - a reevaiuar los
viraje del conjunto oel - / r-7waiizar los esfuerzos
«.étodoB .de • conducción un^ J^ie„tación' global sobre
en un proyecto pi i oto ^ejanoo...i. ,
el .viraje al conjunto del

.• ÍK '

:  - 1 I owáhri a oue algunos se planteenEsta clrcunstaqci a na 1 - ^ i-íi .;p "una estructurahoy .que- no • es ""íínthll SeP .A-, P-°
especializada bajo del mismo. Pretenden que la
diferenciada de las construir un partido P-H,
Vp.^nue=ta a ios problemas esta en ,_c,»w^r-i*eíoarar S.la vez y desde las-smas
diferentes formas de lucha que
razonamiento tiene comonecesidad de que .el P. tenga, ^
integral de la revolución y, maneje

estructuras ic.s
asumirw Este
el recoger i a
una concepKiiórf
dirección del

_ i. LJW y 5 l '4- ' -:a r
la lucha económica- política,

•  --fó ■• y

■/ -, í - '

^
' ■■ ■' i • -•^1
, ' -V'

movimiento de masas, 10 rohcecció- también militar de ladiplomática integrada a un.i -ue el P. no nuede s^
.revolución- Es decir, ̂  refiere a suajeno a la prob-vema.^ Pero esta, concepción comete el
concepción es-.-ra .-Ci-a. , ...i i -ie la GTP se reguieren
«-ror dB ignorar qde «n y áml. pu«.ioestructures eEpei-3 .11.su - destruir les estructures
revolucionarió para en r ._a^ ^ tjjen él P- dirige la GTP
especislítadss cpnstruye, cun u-T

círlcíe^ "'3e""'ví;tí- -"■revát.cidneric, 1*. herraei.eutesL VA A i,

ERP &A

t!

'I

■'•i

, cuyo, germen escá en eiespecializadas necesarias; ei también ' tareas
que debemos 7^, fuerzas y en -éá impulso-a ia
militares en, gRp y lo impulsa, incorporadla
STP: conforma, ei em..-)- i.-í. de i 3,-,^ romo tarea de iosautodefensa y a organización paAicípación directa en,
organismos dei ^ ^ ^ .. las orDanizacaones

■él desarrollo ^ pro^LsSs insurreccionales y
de masas para ^ . ¿^-^gaste del enemigo qc^e son
de-toaas , laa ac.c.ionea u.t:r ^ . .
necesarias. , •

'  " - -fl'

- ;í ■ -■ ó 'ó'
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La no di-ferenci apiófi
múltiples cDnsecuénciñ5.'
intsriof" de una estructura
nor^mas organí ati vas y
distintas a 1 as dei EftF,

entre el . P.' Y' el ERP. tiene.
Si bien'ei, P. .dirige ai ERP. aL
due debe ser de -frente únicos les
de funcioriam-! entp . del P. ^ son'
ios -ni veles," estilos v meced os- de

mando son di f erent es. Si . ei P f se fue a or-ar a el SRP^ei
Eiercicio de 1 a • democraci a . interna, aei uebace f
de la-renovación de ios mandos seria sumamente profc-i emat i co,
por cuan-to en una-'estructura, militar las -oraene^ sp oDeoecen
V no' se discuten, los mandos tienen una linea de -arrera y
en aenérai i a' róndúcción ésta caéi torai mente v-once..
el estado mavor. Ei P- requiere uf ox^as formas
funcionamiento interno y del ejercicio
democracia a su interior. ««s -aún eir cun-^t^ncxj.^camc
las Gue atraviesa ei país el P.,- puede ocupar espacios

.políticos, inclusive legales y semiiegaies,
objetiven revolucionario, que no pooriaidentidad con las instancias del Jarioí

1D que^
de di f erénci ar el- _P. del pA

•cabeza, con
i nstr ument os
necesi tamos - y

una .concepción integral, pero
partí llevarla adelanti?.' Eso. es.
lo que la t-esis

■A..

--í

nos persiite.

En , 1 Gí .pqe refiere•
situación política, ..dé la
frente único debemos nacer,, un balancé
aciertos y. errores.

de._.^„i:S:
táctica y- de nuestra pDÍ,iti ca de

aracter iz aci ón,

franco jje.' nuestros;

El ií Congreso , acertó en
crisis como un- fenómeno inteorrai
de profundizad. ón. de e>; ten si -on.

la caracterización de la
y Qen01^ si 3.2; ñGO ̂  sn ^fcji-sso

*  Hoy los que .nos' llamaron
catastrof i stae y tremendistas no pueden si no . reconocer
grave error que cometieron. Muestro Conuréso ubico oien qu^óal pod^r .; e,.t.ba pupéta ..obr» ja ¡«esa V_qup^l-
dinámica poi i-ti ca ■ io , bar 1 a coOa ve^ ma_, p .El centro del Congreso fue ^ Sn

■ V su principal debí i 1 aaci .f ue . i a . .v .i-n p.T,bcs=:táctico. V .la carencia absoluta de un pian urga..-icu. ^mbo.
i nst rus«entos4 debían dar forma práctica a la estrategia.

•  , - v ••• -ií- f •

:  , La táctica déi P; frente ai ^obiernc^de^ASF,_tíesde_i as
primeras sesiones .cíei CC, previo ¿p
centraiek del -éismo ,y ■ nós planteo mantener
independenc.ía política y de oposicion que- cpn-.ci^uyó •Al

'■ÍT'*
.. V. t

.  "i

mecanismo de acumulación de fuerzas .meói ñ.nc' • p'le,.

principio fuimos contra, i a corriente y. tu^imof&^que.^en^.ren^
las ilusiones genercídasen .ei " tp, fíj^uso'' ' =u
esté claro que . el- apoyo gritico que J ¿j
accionar, junto a. otros sec tobes .de. i a 10- Losi-ió- v
perfil propio de la lü su papel como ^facilitó el camino para la recomposición de de. ev.ba a

;í

•• •

,r "-

r^'-. I
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partir riel
surgimiento rfe-
FREDEHp.

snruncio de i a
Li bertad y.

esta t i. ac i bn
rie i a j-^ost^r 1 or

la. .- bancaf
•f ón

del
del-

Más allá de la vacilación en los primeros _ áfíos del
gobierno apnsta, la lU perdió
¿u actitud en aidunos ■.momentos prucia.esi la masocre d- .p»penales vdonde • ABL apareció consultado y ".""^"il.éíqica
del Ln-'ilR fueron insuficientes p^.-u ^^marca^ V-r - - ~ ícuanriorespuesta DB totíá Id); la estatizacion pe la baif..-
ABL el F'SR, el ^'CP y otros sé pusi erona la coi a j-. laa„^|cti-ñciÓn y ia actuación de toda ÍUen 'ia samar ni deDigitadas perdió ^el -neio ■ de unj 3;socializa, Inlcíld: en
paquetazos ni per-inflau^onar.-. C-- / - -- _ L-riá de la

7^. v I qK íj-r-.r^ .iaa TU cil H rBépUBSCa, Sie.iaOa oe i a.&et>eíriDre del oo ^con una v. _« ax-.¡ _■ -r-í-.-V ii masa^- v coricencrada efí ^. .apreoc-upaciDn oe organizar a laa ma=> _ nuramer-te
•  L a,-i T rrir.nret=^o V en i OS at^^nesí purcm^.-cepreparación oei i t.onvre--> > -•' . ^

electorales.) . -

El PÜM se planteó una consigna táctica
vincular las reivindicaciones de las masas v ^
política a ia crisis: que se vaya Sarcia j ,
eiecciones. Apuntamos asi ala lucha gculénd-' as^ alqueatienda. las urgencias^^ f r ef contlnci It
ciobí^ By*no si. poarrs*"» Fef umcí > - , i , >.
wdÓ.d P.' tíe preparamos una ooxomna ns?úalVos ni a nusstros diripantos. os masas , no oasarrol^^

-  ñor este objetivo. ririaimentc la mi-mauna lucha aoi _,rca f-o tar- shandcno
-  1 -i ■ a) ni anteami entu CaV" en auanuuui-r.:a-rc::nÍo%l ioJorn^'V-ta -caraSa uno de sus

roomeritos más criticoc-. _ - ^

El píanteamiéntc ■de.^la nacional y luego
-  m i - .L «a — s » t —. Mr C 12i frt « v v_io

de i as

oleadas huelguísticas no logró ariicularp con e
.  . t • —iir-ir-rS> .1 j:»r-r^r> t

b iet1vó

tártioo anterior V, ei t.ien se desarrOriarOn importantes
e«períenoias en el movimiento
minero, no logramos una . c<=.
centrada en ei problema del poder,
factores v .de la BPRH. Las acciones, de masas- que impui»ám^se desarrollaron en • contradicción ^ ¿J"calificaban de aventureras .y jo " ^•ient-a'^ si

i. I - a-íK-csf-i del PCP v la aei UNÍK, mi en t.. as simomentos: -la ..r, 'el balcón. Finalmente,
con-iunto oe .Ib cas.i .T..fai.a^^ . • ^ tácticas electorales
terminamos nuevamente envueltos stí i a- c- ,-™-,rinales v
Ha i A lU L elecciones, ifiunicipaie-.., ^ > pnLíLñalsi brmir.s)pr, captsndp ia atencién dsl P., ai margan"
de un plan táctico-estratégico integral.

Ahora que él. P. vuelve a -econorer
crisis y ia eMistenciá de crecientes elementos ae v»cio d^
póder'en ei Pais . tenemos gue plantearnos
tenna como centro ocupar esos vac^spoder popular, colocar en función dé eiio nuestra presencia

n.:
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en ios diíerentse es-pacicB riel Estado v desarrollar aj. P»
como motor 'de 'un trente pqI í ti co de masas capa2 -.de responder
a i a crisis general-.

'  Cuando optamos por'sedal ar, afite la segunda >íue,lta
electoral,- que un', gobierrjo Fujimo"'!' era mas conveniente c^e
una alternativa Vargas Ll osa para el mpvxiniento pqpua ar - no
lo tíJiciTios por la e>:istencia de identidad p similitud con
les propuestas programáticas de Cambio 9:.', sino por la,
conciencia de que'podíamos dar curso a un gobier no tíebj.- e
inorgánico que in c 4* 4 4- ucionalizara is crisis política a un
nivel superior y que permitiría me.ioree contíiciDneS si
sabemos aprovecharlas- • para el Desarrollo- de formas
iniciales de podpr dual -a partir-de la construcción oe .os
factores del poder popular y las .BPRsV * Optamos por un
gobierno'inestable y no por una corjcorffanci a programática.
Votamos contra Vargas Llosa -y su aiternaciva de shock y

• estado contrasubversi-vo por un gobierno Fujimori. Por
ello es un error que ios oronunciamientos del F. no hayan
levantado con claridad una oiat.eforma p>ropia ai pronunci ar se
ante la segundo vuelta, puesto que ella 'wm
funidamen.tai para una táctica de independencia

i i'ístr umeoto
pdi i ti ca

para la
un error

orientáción del movimiento"de masas. V -ambién es
que no se baya a-térioidó ia formulación de una linea

táctica patrá el movimiento de masas y para
de ios factores del poder piopular

c on st r uc c i 6n

'En lo que refiere al Frente Unico el F. ha tfenido una
línea cigsage.ante _ frente a lüy a les al i anz as en su seno.
Debemos reconocerlo aucocriticamente. Si bien .siempre
reconocimos a lücomo una cooroinadora electoral muchas
veces-abandonamos la libertad de acción , del y nos.
sometimos a' concepciones tácticas que eran ajenas a. lasL. A lO W*.*-—^ ».c-i ^

bil izar -una'nuestras. Faral-elamente a ello no i oocamos^ estai
esfp«plitica de frente único de masas, p.ues ei uerzo de

AiNjP nunra logró manifestarse como instrumersto de unidad de
OH

acción tjt 7 . 7-. -¡ ^ .
de historia, la conducción de un sol o, moví ma ento de mcjsas.

práctica y la propia-lü nunca asumió, en sus i iPi

-

i''

Muchas veces nuestras políticas de alianzas se apoyaron
en identidades teóricas o rituales. Hiramos mucho.la boca
de ios aliados y valoramos poco el moví .miento oe sus m^nos,
su práctica. Ello nos condujo a reiterados errores en ia
valoración de los vínculos con e3 .üHiR, bue san embargo,
e"=-tuvo siempre ■ lejos oe una unioa-d pfár.tiu.a con nosocros en
iá .orientación; a- la lucha di-récta del movimiento ce ma^as.

'1

Pusimos ooco énfasis,en la neceáidad de una unidad
estratégica real y. nunca traba jamos, reí aciones oi i acer ai
para ese efecto. Pero quizás és más signifacacivo ei^que no
hxiyamDs púBst-o atención piráctica .en la nev-esioao e aC, s>_r ...
un trabajo unitario, y luego -á una, , unidad orgánica a
innumerables contingentes de la vanguardie natural o^i

■;-á

óx'tl
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A estas alturas tudos
cotTio i a iU ha agotado i^us
termina una tase en la-vida de la
tiene que poner especial énfasis

ciaros

posi pi1 i dadeS

„ovimento popular que se 5^! >
de la lü y pue buscan canales de - v ' cié
carece de políticas, de instancias este :instrumentos de propaganda y forn-i ^ P - »
reto. *

en que un trente
y  que, con ella

izquierda. 5i bien el P.
en su propia actividad y

i-ioi-í-1-i r a de trente único con-□rgqqiiarión , requiero pe ""''i le tíatu de evw.iar en une

■?e:olu?-:n:rú; en"'?,í; eolu vanquerdia ^¡iVacrarSnerq:::
terminado con el surgimiento del Pü ^ ^5 que
sufrimos tiempo atras, io hacen aun ^.av irar^ossaberoofe ^vez" nc^ podemos ignorar la

.í^?er!a° er"ver;oe d'tinqeitee de la irqu.erda que
ooñ£« a un.: dieqreqacir^ rreoi-ente y a una Puaqueoa oe
alternativas que nosotros podemos urrecer.

.arlaÍ.:ia narS^de ""dáJ
rad::frrun":=-i:ar-

necLi tamos. ítues^ro desarrollo entre '
y sólo podremos enfrentar los retos ¿ pero
capaces de sumaf . ^ trescas-también cuaoros . f' í ^ ío^ói^Se traza este objetivo
Esto selo es posiule s- el P- p,n^ esta
Doiitico Sino se dota oe i í f->i-mar:i ón::;tralidadi6n-. un centrd
pulitica dOn gran capacidad de -enSindical nacional J dÍ"í rvaoguardi a' natural del
orimera instancia-^ a ©tí^-ores ot? .v . He»:¡yieier,tp, IP q-uea =" un^ centro n.c una dj
toraacidn de cuadros atente
comunicación de «asas que nos y, un
corriente de opiniOn y dentro t.. o

^Scep'SSf iatrat2::ca ^Se ger --'J J-repInS^Í^^eS^qi:
un vínculo con-nosocros » todo» aquellos ino ^
están en búsqueda de una orientación oe este tipo.

fi3r otro lado, nuestra política de trente único debe
plantearse ampliar nuestras que^ representaciones L^r^ltírma^íón Seí
buscamos articu-iar en nuestro proyeccu

V"
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páiE. Es un grave error hacer alianzas con siglas sin
contenido y sin r.ep.reser.cación, conceder a memoreues y no a
fuerzas sociales. Mo debemos repeiJir
ello nuestras alianzas deben basarse - ejercicio .
ijnea de- masas, que implica una ampla^^ ' t
bases y que supone el respepo a rormas democráticas en lasunitarias. La construcciár. da .n f'ente aa _

.-^«%";^'r^oS'pfa™o°:6ÍrrÍ:Líla:?
+ ormas de unaaeo ,de accaOn y nos piuncea -.o s4-*l. .
nuestra posición írente a la experiencia de lü sino t^ambién
•frente «a la AP?P» el CUNA y la uGie. * _

La lU, luego de la ruptura cor. el barrantismo y de, la
derrota electoral, ha caído en una situación de virtual
Dáráiisis y de disgregación creciente, a la vez que sus
partidos componentes o integrantes encaran davesos procesos
internos- La actuación del UMIR en Arequipa y aíwra ^itimo
en' el Cusco evidencia que están jugando su propic. partido y
que sus alianzas preferentes son aquellas que les
espacias en ei Estado. El Cm ha perdido autorioao y .aj
direcciones intermedias se encuentran disueicas en^ mucho-
casos. »ATíte esta situación no nos compettí decl arar ^di suel a
la lU pero sí desarrollar uha política de frente único due
tenga un verdadero eje estratégico y una auxentica
de unidad de acción. El. P- debe pronunciarse
crisis'efe íli y levantar una propuesta de unidad
y de acción, en el terreno político, cencrando su accionar
en esta fase en la organización de los • ir.strumentos y .
proceso de centralización mar i ategui =-i..a. m • ■ '

En el terreno de masas debemos impulsar un movimiento
gremial que sobrepase el économi ci s.mo
dirección del "PC en la.CGTP, que apliijue
d- masas enfrentando el burpcratismo oe la uirecci
enqgistada en la central , que democratice ei
dirección en el frente sindical y que ¿g
de lucha del movimiento para orientarlo en
ser un factor de poder qué rehace la i»rgalidad Si s,
capaz de intervenir en - -
Doiítica y los elementos de vacio oe poder e.>.istentes.
trata óe' píóii-t i zar ios movimientos t^^r geni smos ue masas,
de parti dari z ari os ni Bectari:^riOS,

la lucha abierta por cr i

sus planteami emtospoli tizanuo'
la vez

Se
no

de
e

ser adi c al i z ar 1 os, , , • -
involucréndolDS en ei'póobl del ^ectoV-eé
trata de ampiiarios, ue integrar a . radicalizarEDciales en la dinámica de la iucuc. el
V ampliar son las lineas de acción rundamer.Laies en eifrente de masas. Esto exige^una instanc^. impone la
parece ser la ANF por i as trabas jue ■ &r, F

r^r-T^' la fi'irecciói\ uriirxs^^ 'tíei #. ...wUxep*dirección de la i-GT. y ia oireccioi . en
Partamos entonces de los comises de 1"JW i <JS> i,.,....,. , 5Jvir--'-

conflicto y' de ios FEDIPs para generar comentes poiitica-.
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de masas y de unidad de aecis^n '.central irsción superior, ya sea transformando la °uSniranio ur,a nueva insteneia ante ¡a e>,tinción de aqueUd.

'  5iv .
'iV- :■••,,, •;«.-

^ •> " ^
;  . ..

■^í'< 2■ ■^

Pn lo que refiére^ ai -movimiento sindical, nuestro
aantlaaiento debe ^.'UarO.sindical uon las principóle- c. y -> - - .= Ptica ^eftalámos
influimos o- que apuntan en 1 a perspecx.ya . que •
/Mineros, CITE, Luc y Fuerza, Agua
Btc.^. para imponer un cambio de orientaciof. política V deronducciPñ orgánica . an ei próximo Congreso de la »-«TF. ^ en
caso de que esto pretenda impedirse
croanicistas y buracráticos, avanzaremos a dorle forma
oruénica a - esta corriente sinoi.cal en la
alrededor de ^lla se reconstituirá
hi/arvHoos En' B'^lB objetivo debemos centralizar t-i conjuntoui SSSr'du/in'íu.^u. y articular uu tdr,tro d.
"odtd.tó l»u.l qu.' "C„:;°t?íuirii con

Estas herremceptas deberán constituirse
pa^trcipación directa -de los" propios
en los recursos que estoá tienen o pueden

■ reconstitución de una nueva COHASí-iS en e.
indispensable para encarar escos retos-

*V'
fí* • . • - . . -•

• *■ f •i' •■•"íT. á c

í, e--
• b- "

■reno -ave crisis del

r..... t.<t a m 1 en t d ci e
carencia d®
falencia-ríe E ''A bH

empresas asoc.iatiViss reárale
itientrs 1 as. , ODi cas

ex p or t a ti or e s y

Debemos apoyarnos f untí amen tai mpn ce en . ' . • ,
campo, en su central.2ación y movilización, a-i como en

ios,üe •campesinos fcedius.-- Pbr ello, .la CoF . consti^ye un

'%y
\

-f-ff
X

r' --

-ÍTN

''v* -

■ y---- ^ í'
.  '• tv ■ \ '*■

r^rv.yíc,^ 'A-í -
.. ►y. ■■• . ■'. .. -•

U7 >

serano la gr

i,:. ., . . ■■ „.ví. ,=tío-: . dt;, -■ : ¡..Mive»!.'"—;■■'
i  ---'-a-i^ daricc A3»''an'j.í

V^Eí^r p=.rs V -úmpiir cón ios pa-ju^^
.  V V- -V- r-r^f.i >^- íi-relentes condiciones caí c.produccures, etc^ nos piante.. e.-eieMu ^ mnea dereconstituir b1 -frente 49r^lo v- I«w-r. "

roDviii2-ción de masas. . Ei CUHft -va no frenteplantea la necesidad de -r'Sebenos aeSírír la ev.istencia
auraqio a l.mcu-sar. e se ^stas posibilldadesi
de diversos factores qut,' croAU/fen er, t V ■ _^ ,, iías contradicciones abiertas entre los

.  - úi ^ í^nXlfS i clS *. oC i w. *is—'organizaciones a. -o .'aíD^^-BEP vs. "CDNAF) , la
étnicas que ex.istepf en e^ I^Le-inas y diverrxas
contradicción entre las comuniocdes campe-ina- y

liH...

"' '-el
:<

por la tierra; ,ia contradicción
uue alientan sectores^ agrarios

las que 'req-uiaren sectores dedicados a la
producción para el mercado interno.

■iisr-

xr*'- ' : '» -1^,1
»  i"-- -JCV" -i*. •-A

-y.-v-- .: tVT

i n 5 i r umei-i t o f ntíaoentai, .pero requerimos dar atención al
añapa V a ios Dcmltés d® -Preductores, .espeuialmente en se
irstancias intermedi&s v de base, que cigrupan v.an
sectores de ccmunidadet campesinas como a ^.• Cr => * > í , .

y que ni i 3 CCP y . 1 -t! • Sec -etarla Campesina han logrado

' S' f' ' - > ' ' .
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.^ ' kt^ndér/ Esto nos'e>!ige contsr con instrumosítos técnicos de

asesoría y atención a ^stoe sectores, d.1 anteaffiiento gue no i
u' _ _ . , r . - ■ n r-v.v?r^-_ ^ * -5 r'-nc»

c»=-íiria-fc-.'f **.1 7 -f. r - , ^ ^

han i ievadrp a la práctica ni las ONGs ni i a CCí--.

Sin e'tiibárgo, "el -frente agrario debe ener
> --■

mayor

amplitud y la recónstitución de on -frente similar ai del
CUNA debe impulsarse ante la crisis agraria y del Estado-
Pero el eje es la columna popular, del campesinado pobre y
medio apuntando a constituir BFRH en el campo, debiendo
apoyarse este proceso desde- los gobiernos locales y
regionales- Esto nos plantea resolver do^ contradicciones
•fundaméntaiess la de las - empresas asociativas cort las
comunidades campesinas, insistiendo en la vía comunera
abriendo alternativas de incorporación a los trabajadores dé
las empresas, sin vacilación y sin hegemonísmo de ninguna
_  , txics ifffplica un proceso de negociación y lucha, y
no SI mp i emente tíe lucha. La -segu-rítía contr!:tdic!-_ión^^^^
resolver es, la j_.-nncea ei probleríia ue xos osíioPííc-.ss
contra el MRTA y SL. Este p^roceso parte de una justa
reacción ashaninka trente al asesinato de su jete Calderón
por una columna- de HRTA y deriva en la constituci^in
organismos de autodefensa y de acción armada que se
extienden con la tolerancia de 1 a tgersa armada para poner
una cufta. Sin embargo, el proceso nc ha avanzado a
cóntrontar ios poderes.locales y constituir BPRM- Hás aún
corre el riesgo de fTiércar -una orientación anti izquierdista
al identi ti darse ■ izquierda- con el accionar senderista o el
asesinato cometido por el MRTA. Respetando la identidad de
las nacionalidades debemos aproximarnos a este proceso
buscando que entile en el sentido,de constituir tactores de
poder popular y de que levante uñ plataforma que
cuestionamiento del liEterna y articule ios problemas-^ étnicos
con los nadionales- Ello demanda del P. trabajar este tema
e incorporarlo'como parte de sus planteamientos estratégicos,
y prograroáti COS.

El CC., para terminar, no puede obviar tomar posición
trente a determinadas orientaciones políticas expresaoas
desde instancias de .la CCP. Una linea dé cuestionamiento a
la participación electoral y de vacilación -í-rente a
Benderisroo'sé ha expresado en diferentes momentos, a la vez
que no se ha procesado una autocrítica sobre la nea

t
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campesina del P- y la taita de concreción ^n la
transformación de las Comunidades Campesinas y de ia^
Federaciones en factores de .^poder popular y en BruM. Higuno.^
han pretendido convertir la justa critica a la carencia e
una oráctica integral y al electoral ismq en una negación de
la utilización de los espacios electorales y en una critica
subjetiva al accionar de diversos cuadros del P. que actúan
en los espacios estatales y par 1 amentanus, sm aportar
alternativas constructivas para corregir ios errores.
Metiendo a' todos en un solo saco se ha dicho que el trabajo
parlamentario de lU no ha significado nada para las
populares y . cue la ausencia ha sido; la norma en ocasión de
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deBonentacicn en 1 _ . lograr 1 a presenci a
conducidD a uví escas-^ bsís ■ ■ ^ i recientes
de dirigentes partidarios y '^í^nte'a^Jü ha ido acosipafíadaelecciones, Has aün, 1^ oure.a J íobr; Ca.bio 90 y
de urfa grén generosioai para e..presars,e
Fujimori- .
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íInconci uso)

Er, Bíntesi» la rBVi.iór, de id actuado V da ia
política actual noB^ebe. conducir a ¡.r a
con nuestra concepción Son- los íactores de
ocupar los vados de de unapoder popular y las Ja "risL actual. EL f.
dualidad de poderes «. »» •-'" „L linea. su politica de
debe adecuarse para apiica^ -s. Accionar en elfrente estratégico debe tener Municipios
Conoreso, en ios Bobiernos - Regional e- v ^ x.,e-2as ydib2 apuitar a lo »is»,o ouscando pje «a rsc.la heoemonia politica en un «>°Vi.-»ie..uO naciD^ q -vez un verdadero proyecto nacaon^ iLtruLntosde una nueva «"^or x bao- nemos^ der imoo ^ requerimosnecesarios para llevar ade.tante 'j.^cha y • de-avanzar en precisar más aun las J^:;éQÍco enorganización y darle torma en un pian tactiuo e^^ru^Legi
la' próxima Conferencie Política oel partido--. .
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