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CarTspaña Nacional
El proceso está viciado, nuestra actitud es de protesta,

nuestro voto es nulo
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a rCD es una imposición dictatorial que
'nSr-iiTotnfa^8llmISa-S- en tanto
detentando ei máximo de poder
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Ei CCD no significa ningún cambio respecto a los criticádtó estilos
de la política tradiaonal. El conjunto de candidatos de las listas han
sido designados por procedimientos ■ que no tienen nada de
democráticos y renovadores y más bi^n se ha reforzado el papel
de las "ojpulas dirigenciaies". y especialmente el papel autocratico
de Fujimori frente a ios que lo rodean. . i

Ei CCD no es un óroano soberano que pueda resolver la cuesbon
realmente democrático, modificar

defender los derechos
de dotar al país de un goDierno
la política económica neoliberal,
democráticos de la población y tomar decisiones frente a la guerra

sentido resulta un órgano impotente, deinterna. En ese

acompañamiento de un gobierno dictatoria!.

El CCD no impiementará ninguna constitución pues convivirá con
Fujimori, cuya .salida es indispensable para una solución política y
la aplicación de una nueva normia fundamenta!,.

3, La campaña de! voto nulo es una batalla política que nos pone ante la
nuevas tareas frente único. E! planteamiento del PUM es llamar a la
conformación de un Comando Nacional por ei Voto Nulo, Voto de
Protesta y Rechazo a la dictadura. Los primeros esfuerzos en este
sentido muestran evidentes vacilaciones de ios partidos de derecha que
prefieren !a fórmula del "voto de conciencia" y no arriesgarse a una
campaña de oposición activa. Ei APRA. ei UNIR y el PCP. si han
manifestado una posición en favor del voto nulo, pero hasta ahora solo se
vé iniciativa de! lado dé ios aprisías. En esta situación nuestra táctica
debe ajustarse para que el eje de! Comando lo oonstituyari 1^
organizaciones de masas, a las que se deberá articular la participación de
personalidades democráticas y partidos. En las bases se debe uesplegaf
un esfuerzo similar para multiplicar los comandos, comités y
coordinadoras que difundan y defiendan la opción,por el voto nulo.

4. • Ei PUM propone centralizar ia determinación de anular el voto el 22 de
noviembre, con ia inscripción da ia paiabra NO, sobre las células de
sufragio. Hoy ilamamos a realizar una gran negación nacional de los actos
aniidemocráticcs y álitipopuiares de ia dictadura, para poder afirmar el
futuro pugnando por un nuevo gobierno, un régimen de democracia para
el pueblo y una economía que resuelva ias necesidades sociales. El voto
Nulo, se opone a! proceso en su conjunto, es decir es un voto contra la
dictadura y su CCD. Dentro de ios sectores que participan en la elección
desde una posición de crítica a la dictadura se dice que ei voto nulo
ayudará a que Yoshiyama tenga un mayor número de representantes.
Debemos responder que lo que buscamos es que cualquiera sea su

el CCD tenga' ia menor legitimidad posible; y quecomposición
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lucharemos sin complejos por construir una mayoría antidlctaiorial,
impulsando la meta de obtener tantos votos nulos  y blancos como para
lograr la anulación total del proceso, según lo consigna la Constitución en
sus artículos 290 y 292.

La campana por el voto nulo se ubica en un contexto en el que la
dictadura es fuerte y las distintavS expresiones de oposición son débiles y
dispersas. La lucha que se abre es justamente para avanzar pasos
concretos para modificar esta correlación de fuerzas. Lo que queremos
es fortalecer la disposición de negación y rechazo a las arbitrariedades
dictatoriales que existe en mucha gente, y construir unidad política y
social, forjando una oposición de combate. Es verdad que no es posible
voltear la situación en un sólo acto. En principio buscamos ensanchar el
campo de la protesta, concentrando el golpe en el dictador y su lista de
ayayeros. Rechazamos el falso realismo que sustentan los sectores
participacionistas que aceptan las condiciones impuestas por Fujimori con
el argumento de que no hay fuerzas para confrontarlo, y que en esa
lógica están caminando a ser una minoría irrelevante, en un parlamento
mediatizado y coiaboracionisía.

La campaña del voto nulo considera como uno de sus aspectos más
importantes desarrdiar'denuncias concretas, destapar casos concret^,
que contribuyan ai desprestigio y socavamiento de la farsa de la elección
del CCD. Hay que hacer la más enérgica condena de la ingerencia del
dictador en favor de su candidato Yoshiyama, y poner en evidencia ios
actos del JNE y de sus expresiones provinciales, la conducta de las
Fuerzas Armadas y de otras reparticiones públicas. El manejo de la
depuración de firmas, claramente orientado a seiectivizar las listas en
función a ios intereses dei gobierno; ia disposición que permite variar la
nómina de candidatos fuera de plazo; ios tiempos asignados para cada
etapa dei proceso; deben ser marcados como actos fraudulentos y
descalificadores. El partido no puede quedarse en la crítica geriera!, sino
que debe tener iniciativa, considerándose parte de ia disputa política.

La campana por el voto nulo es contraria a cualquier criterio
abstencionista y de automarginación de la coyuntura política. Se trata de
un planteamiento para desplegar un intenso activismo de bases,
utilizando instrumentos de difusión y explicación, para convencer a la
población sobre la importancia da ligar sus reivindicaciones económicas y
democráticas, a! rechazo de las elecciones fujimcristas. E! partido y la
vanguardia del movimiento popular tienen la opción de romper la parálisis
y la dispersión, entrando a una campaña de alcance nacional, en la que

abre la posibilidad de tratar todos los problemas: desempleo, salarios
de hambre, destrucción de empresas, privatizaciones, abandono del agro,
corruDción, leyes de terror estatal y detenciones arbitrarias. El actual
debate hacia el CCD es deliberadamente confuso y por lo mismo no gana

se

5.

6.

7.

CDI - LUM



ia atención de ia gente. Lo más impataníe, que debe ser subrayado para
que el país se noticie, es que ia dictadura que vició la Constitución del 79,
quiere que la de! CCD recién entre en vigor en 1995, es decir busca
continuar como gobierno exíraconstituciona! y arbitrario.

A falta de respuestas a ias necesidades y problemas de la gente,
Yoshiyama préíende centrar la atención en el terna de ia pena de muerte,
y ha iíegado ai extremo de decir que "eliminarán  a todos los terroristas",
haciendo demagogia con un planteamiento que apunta a radicalizar el
terror de Estado y que llevaría a incrementar la violencia y la guerra
interna. El candidato de Fujimon además está compro.metido por las
declaraciones de su patrocinador que ha señalado que denunciará el
tratado de derechos humanos de San José, violando conquistas
democráticas y civilizadoras fundamentales que protegen a las personas
y colectividades.

En ia medida que la dictadura pudiese imponer sus planes de lograr una
mayoría colaboracionista en el CCD, ratificando su posición de fuerza e
impidiendo la emergencia de una real oposición, lo que ocurriría es una
' afirmación de! régimen dei 5 de abril, apenas maquillado y con eventual

santificacicn de ia OEA, La lucha, a partir de ese momento, tendría como
elemento motriz la contradicción con el gobierno Fujimori y su CCD como
una realidad política indesligable, y probablemente sería una
confrontación larga en las más difíciles condiciones. La campaña por
centralizar y. masificar el voto nulo, se plantea trabar e! cumplimiento de
ios objetivos oficiales. Mientras menos creíble sea el proceso electora! del ,
22 de noviembre, la legitimidad de la dictadura será mas dicutible, lo que
ayudará a desplegar movimientos de rechazo que apunten a su derrota.

Para el PUM, la campaña por el voto nulo en el CCD, no debe ser sino un
jalón práctico para hacer realidad la resistencia  a la dictadura, el
neoliberalismo y ia contrainsurgencia. Incluye el impulso a la denuncia de
todas las irregularidades que se produscan en el proceso de campaña, en
el mtsmo acto electoral y en el cómputo que exige de ios comités
partidarios planificar estas acciones. De lo que salga de este esfuerzo, se
habrá fijado e! terreno para lanzar nuevas directivas de lucha.

Lima, 28 de octubre de 1992

>!*' ■ •
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Propuesta a ¡os pariicipantes en ia Caitipaña
Ñacíonai: Voto Nuh es Voto he Protrnta

COMANDO DE CAMPAÑA1.

La Campaña por eí Voto Nulo os Voto de Protesta, requiere desalar
niveles de ceníraiización nacional, regional y locai. con ei
!a mayor movilización antes, durante e inmediatamente despuas de la^
elecciones. Ei PÜM propone constituir un Comando
Campaña, que sea la cabeza visible de la protesta, que cor.íronie con .
aobierno, la candidatura oficial y las ligadas ai gobierno
de mas,«, organice la propaganda, reato la vigilancia ce te voifc nrto
y blancos emitidos el 22 de noviembre, y haga ei Dalcnoe i.ii» oe '«ten»
realizada. Este Comando Nacional, debe integrar en sii seno a
organizaciones populares, partidos pclitioos y potscnjidades
demoaáticas, conformantes de un colegiado amplio y
busca llamara la atenaón del país, frente a les pianos
dictadura alrededror del CCD y a los actos concrete que vician e
ilegitiman el proceso en marcha.

En las bases, ei PUM buscará artiouiar comandos, ‘'.«PÍfs ”
coordinadoras para realizar frente único de
partidos y personalidades representativas, que .ornen a su cargo las
tareas de campaña en ios distritos, provincias v rcqicneo.

2. MODALIDAD

La campaña por eí voto nulo, voto de Hrotesta, .
acercamiento directo con e! elector. Esto s^niíica hacer^
expíicativo ¿I instrumento más importante de acciai. La ^
haLr entender que anulando ei voto o dejándolo en blanco f ®
derecho que ia propia Constitución de 1979 reconoce en sus --^^^5^290
y 292. y que equivale a pronunciarse en contra de un procedo
Lsde su origen Para llegar a la gente debemos conformar pique.os^que
aoSen en ios paraderL, mercados, zonas
poblaciones rurales, etc. Y como refuerzo y compiemen^o, doblemos
realizar pintas v murales callejeros, pegas de afiches y stiGi<eis, dirusion
Si" ts te" k y de set pciihie en televisión. B
muy sencillo y díreoío; basta convocar a esaioir u. i NO, en «lula, para
llevar a que el mayor número de personas ejerza c.u f
protesta. A través del Comando de Campaña esta ^

de convocatoria de masai? pata difwndii eide realizar eventos
planteamiento del voto nulo. ‘
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3. OPOSICIÓN

El adversario central de la campaña es Fujimori y la lista de "Nueva
Maycxía-Camblo 90", que representa ai dictador. De igual modo nos
orientamos a poner ai descubierto a aquellos personajes que quieren
arrimarse a! carro de! poder, haciendo de complemento ai oficialismo
{caso Rafael Rey, Ohvera y otros). Finalmente, hay que tener claro que
algunos sectores que participan con candidatos al CCD, son críticos a !a
dictadura, aunque su actitud es esencialmente de conciliación. Todos han
pasado a admitir que no se puede aspirar a acabar con el régimen
íujimcrista y que sólo se podría aspirar a fiscalizarlo y a generar algún tipo
de equiiibrio a un ejecutivo que, de cualquier modo, seguiría concentrando
eí máximo de poderes, La campaña por eí voto nulo, voto de protesta
que busca anular una elección viciada, es la que debe reunir a la
verdadera oposición antidictatorial.'a ios que no renuncian a las banderas
democráticas y a reunir fuerzas para acabar con el régimen de
arbitrariedad instaurado el 5 de abril.

»
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Decálogo dei Voto Nulo, Voto de Protesta

NO LEGAUZAR LA ÍXCTADURA CON EL CCD

Para que en e! pais no pueda repetirse ia historia de un mentiroso que
prometió no hacer el shock y lo hizo con la máxima brutalidad; que juró
gobernar respeteuido la Constítuáón y ¡a violó apoyado por tanques y
soldados. Para no darle gusto al dictador que ahora quiere darse una
fachada legal con un CCD que convalide sus actos, inscribamos un
rotundo NO en la célula el 22 de noviembre.

NO CONVAUDAR UNA ELECaON VICIADA Y FRAUDULENTA

Para NO caer en la trampa de unas elecdones en las que el gobernante
de facto dedara que se ̂ entrometerá" para hacer ganar a su favorito: en
las que ios votos quieren ser comprados con regalitos que hacen esc^nio
de la pobreza, que no salen del bolsillo de Fujimori y Yoshiyama, sino de
las donadones extranjeras y de! íe^oro público; en las que el JNE es un
juguete dei dictador, que acata mandatos iiegeúes  y modifica ias normas ,,
sin respeto por ios electores; ep las que las Fuerzas Armadas,
encargadas de vigilar ios comidos, s(^ un brazo para ejecutar la vduntad
del gobierno; el voto nulo es nuestra alternativa para ejercer una
oposidón legitima que plantea ia nulidad de un proceso vidado de origen
y de intendonalidad fraudulenta.

NO AL ENGAÑO DE LOS CAMBIOS QUE YA SE DIERON

’-i.
.. V2.  -.

3.

El prepósito verdadero dei CCD no es abrir la oportunidad para modificar
la organizador dei Estado con una nueva Constítudón, sino consentir los
cambios que ya se produjeron. El régimen ai que Fujimori aspira, con una
presidenda que emeentra el poder, militarizadón del Esta^,
subc^dinader de los jueces, ausenda de mecanismos de físcafizadón,
anuiadón de ios partidos, ya existe. Las leyes que institud(^aiizan un
Estado represivo ya se dieron casi en su integridad. La privatizadón está
en mardia sin CCD. Los derechos laborales y sodales han sido abolidos
antes de las elecdones. Es por eso que el debate de las reformas que
cadá pajddo postula resulta insulso y no compromete a ia opinión pública.

NO A UN FALSO CONGRESO CARENTE DE SOBERANIA

El CCD ha sido anulado en su soberanía ai extremo que el gobierno no ha
tenido empadio en dictar, antes de su elecaón, ia ley de reorganizadón
dei Congreso, ha privado de inmunidad a sus miembros para que pueefan
ser perseguidos, y ha restringido su autonomía presupuesté. Ante un

4.
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UnaBS &l J? protesta,
régimen d' ictatofiaL este esorganismo atado de manos., el voto jusiO

Asamblea Soberana no pueae Qonvmr con un rt
elprinapia más diemenml ae ¡a lucha aemocratica.

:  . .JS

NO A LA CORRUPCION
5.

rrss
'X.’JZSÍ.SSZS'^X.Í.’i^f.g,
fw^ados para que responda por ia venta da pamipnio pub.i^o ̂

bcD. r.c .s «no on Instrum.np a.! gotismo.

r,í:..  J- I

"í ■• I .
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6, NO AL HAMBREXP^ FALTA DE TRABAJO

Fl Perú daba umizar ¡a oportunidad del 22 de noviembre, Blécámes del
CCD para rertiazar prácticamente lá política ¡a
seña So/ona que ñs^coiwertido en indigentes, a mas de faZZ^n que mantiene sin empieó a 'miiiones de personas que deben
aanarse ¡aZida como pueden y que sigile, despidienap. trabafadores del
%ctor público y privado, que mantiene congelados, los pw dos,

, ¿Ty Ldio din,ras lÍ precies de ios productos .
'  inaementándose. Ai interior del CCD no hay rorma

Dolítica en cambio escribiendo un NO en ia ceiu.a estaremos áaandoqi los problemas dei país son distintos a los que pretende e, gobierno.

w.

7. NO A LA DESPRO TECCION SOCIAL Y LABORAL

;  Derechos, ganados en luchas y much^ obos dúe.sonp^tedel prov^
de tas relaciones humanas, han sido anasaoo^ P rwiinn del

. nuevas leyes de inestabilidad laboral y al anmeor^ La
■  trab^o. para que en el oaís operen ómnimoaas las leyes ““
i estabilidad iaborai y . ia parbdpación en la ^¥^8^^¡¡8XJf d fSirZn de

empresas, han sida abolidas. También se ha t
compensación por tiempo de servíaos para que no haya a^muiaaon ae
ZZZ se la iniciado ia priva,isadái ^ t
sistema de pensiones. Bstár. afectados el dr^fiLtos Paa te
negodadón ooisciiva y la existenaa misma da ,os no
grupos de mayor vulnerabilidad; niños, gestantes, anoanos, e, ..s ado no
tiene poiíSca de protección y defensa. Los inquilinos pueaen ser arrqados

"" J ¥
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avalar ai imperio de la ley ú&¡ másde sus vivier}das. El CCD se propone
fuerte en ¡a sociedad peruana.

MAS DESTRUCcIgN DEL AGRO Y fJK íNDUSTRiA NACIONAL8. NO

Que no se cierren más industrias, que ias empresas pubiwas
maibaram^d^ y /«-/soas delikoradammte a la no hayan
más hactéeas no sembradas y depradadas. qua sa raanran
asta as un dmor da los trabajadoras y da los proauotoras
el proqraso del país. B gobierno hace oídos soraos frente a la exige.,aa¡¡2p!an da LaivaL. y prioriza al pago da la aauaa externa yja
ejecuaón de las reformas estructurales exigidas nm^astar
queremos saivar el agro y ¡a producaon naaonai cebemos protestar
activamente contra ia r&cesión que destruye ei futuro ae ios peruan .

sean,

*
■  :-í . -

I-

LA CONCULCARON DE DERECHOS DEMOCRATICOS
r

V
■  /a NO A

y-V'*u ■

..4ÍVencarando ios problemas del país cofí
denundar láBasta yá de aceptar que se siga

métodos militaristas, caroelarhs y morticolas. y;
miación da derachos humanos que significan los í'
pueblos jóvenes, que parten da! concepto do fua toaos 1^ '•
sospecnosos. y que se compwmencan con al llamado «po/o P.
cubrir los atropellos.No a los grupos parsmilitaras. como ,os
de la matanza de estudiantes en Huancayo. No a los
a los jueces sin rostros y a los tribunales militares, que
todas ias personas. No a las detenciones aromanas f“ f
ante la opinión pública, para resaltar ios real^ nTÍZe siño
captura de ios jefes subversivos . No a la milita-n^acion qu ..
alimentar ai senderismo.

■  ■

’7.'

NO AL CENTRAUSMO CONTRA LAS REGIONES v*
ta

•* •

Fujimori es ei presidente del gobierno más centralista y mas ^I^Zpiradoní de autonomía y capacidad de " S
La dictadura es un régimen que norQQíones,

se doten de gobiernos y manejen rentas propias
centralismo, con una predominancia da candidatos eivdaliri^ v
de fuerzas reaionalistas. El voto NO. voto nulo, voto de
dicho, también un voto por la descentralización, que es uno de loseslabones daves de ia democratizaaai del país. untemos

Para votar el próximo 22 de noviembre; hagamos un voto a-
no, votemos nulo, para exigir la nulidad de la dictadura y su VOU.

. Lima, noviembre de 1992

COMANDO NACIONAL POR EL VOTO NULO, ES VOTO DE PROTESTA

CDI - LUM
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4 Qué afirmamos?

Los que luchamos por ganar apoyo ai voto nuio, voto de protesta
querernos acabar con ía dictadura y conquistar un gobierno que sea
expresión democrática de nuestro pueblo y que pueda resolver sus
probiemas y necesidades.

£1 voto nulo es además un pronunciamiento en favor de instaurar un
régimen de soberanía popular efectiva, en el que las mayorías tengan
capacidad de decisión, fiscalización sobre sus representantes, y en el que
no se acepte que el poder militar pueda ser usado para imponer la
voluntad de un individuo.

El voto nulo es. en esta ocasión, ia forma de luchar por un cambio de
rumbo en ia economía. Mientras mayor repudio obtenga el CGD, más
fuerza habrá para acabar con el neoliberalismo y abrir paso a una
reactivación económica que tenga como eje la atención de las
necesidades sociales de! pueblo.

El voto del 22 de noviembre es, finaimente, nuestra reafirmación por la
paz con justicia social, que significa que no entendemos que la violencia
que desangra al país vaya a acabar si el gobierno mata a los senderistas
presos y deaeta cadena perpetua a cuanto detenido tenga en sus
manos. La paz es una tarea política y social, que sólo puede conquistarse
con la movilización democrática del pueblo, lo que es opuesto a la
militarización de la sociedad, y al terror senderista y a! que viene de!
Estado.

31.
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TarsBS dú C^mpBñB

oriente e! voto nulo y presenteElaborar un tríptloo u hoja de campaña que
sus fundamentos.

Hacer un afiche central.
Realizar pintas en lugares visibles con
el NO en la céiuia de sufragio. Hacer mura, donde sea posible.
Preparar spots de radio y telsvisiórr de refuerzo  a la ,
Oraanizar actos púWioos para mry/iSzar adherentes a! f  _
imíulzat pronunciamiento ocn¡unto de organizaciwes
pT el voto viciado en los principales CRs, hacer la tomacion de
comandos de voto por el no.

el llamado al voto nulo y a escribir

a.

b.

c.

d.

©.

f.

¡nicíBtivas conipiQf^ BntsriBS

Impulsar un pronunciamiento de trabajadores de «"hP'*®.®®,
contra la oandfdatura de Yoshiyama, que ®
patrimonio público, la destrucción de empresas, el ™ '
Lrvidos a IOS usuarios, los despidos masivos V .
incentivos y las resoonsabilidad de! exprssioente de la COPRI “
proceso fraudulento, antinacional y
pueda rematar en la conformación de un Comité de tacha y lucha contra
esta candidatura.

f

' '-i
1.

. f
/-¥ ¥

\ . .

comprometa instituciones y personalidades
.  de la candidatura de Wilfredo
de Avacucho, comprometido en la

interventor en el

Desarrollar upa campana que

democráticas en rechazo y por el retiro
Morí, ex-jefe de la zona de emergencia

de Cavara, y posteriormente convertido
órdenes de la dictadura luego del golpe de! de abril.

matanza

Congreso por

2.

84.

/

fJ.
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El Voto Nulo es Legítimo y democrático

CoTiSíitución de 1979:

El JNE declara !a nulidad del proceso electoral nacional en los
siguientes casos:

Cuando los sufragios emitidos en sus 2/3 partes son. nulcs o
blancos;

Cuando se anulan los procesos electorales de una
circunscrpciones que en conjunto representan el tercio de de la
votación nacional válida

El JME puede deciarar, en
nulidad de las elecciones de una determinada circunscripción
electoral por las siguientes causales:

Por graves irreguiaridades en el proceso electoral que
suficientes para modificar los resultados de la elección. Y

Cuando comprueba que ios votos emitidos en sus dos terceras
oartes, son nulos o en blanco.

o mas

instancia de apelación definitiva, la

sean

t

Art. 290

1.

2.

Art 292}.
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/No a la yuca y al e n gaño

8Para decir todo esto y mucho más que tenemos guardcuio en el aitrn, las elecciones del
22 de noviembre para ei CCD ele Fujimori, nos dan la oportunidad de ejercer un nue\>o
lipa de voto; el del rechazo a ¡a dictadura y sus abusos. Escribamos un NO en la
papeleta. Voto viciado es voto de rechazo y protesta popular.
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RESOLUCION SOBRE T/iCTICA

El XIi Pleno del C.C.
situación actual y las tareas del partido"
siguientes agregados que recogen aportes producto del debate
desarrollado en la plenaria:

acuerda aprobar el documento "La

e incorporar los

■ En los considerandos;

1.- Enfatizar

endurecimiento

dictadura,

sectores de las FF.AA.

existencia de una tendencia hacia el
cte' la política contra insurgente de la

Destacar la existencia de un descontento en
con Fujimori respecto a los

compromisos de nuevo cronograma y CCD ante la OEA
les haya consultado. Estos sectores
condiciones el golpe aparece un tanto inútil para los fines
de medidas extraordinarias en. la política de militarización.
Alrededor de esta contradicción^
qut

deshacerse de Fujimori,
situación mas dura aúii de
fase de bestialisación de la dictadura.

sin que
consideran que en esas

se'rumorea insistentemente,
estos sectores estarían considerando la posibilidad de

Esto implicarla pasar a una
la que tenemos, ingresando a una

• /

t

Una salida de este tipo sería poco probable respecto a las'
dificultades que ’la dictadura tiene en el frente internacio-

. na 1. Pero es notorio, que los militares están poniendo
interés en darle resonancia internacional a los carros-bomba

hacen llamados expresos a que la comunidad
Al parecer están trabajando la
favorable para endurecer la

de SL y
internacional se P’ronuncie.
generación de una opinión
política de represión al.terrorismo.

2.- Anotar que la convocatoria al CCD constituye un"
retroceso de la propuesta original de Fujimori. La
eliminación del plebiscito del 5 de julio y manejarse en 1
reformas a la Constitución con una Junta de Notables
reinstaurar el equilibrio
también son un retroceso,

lucha por trabar la legitimación del golpe.

las

y

de poderes en abril del 93,
EL'CCD es un espacio ganado en laS

Mientras que el
ilusionismo y pasividad aíite
retroceso de la dictadura

que ver con la lucha dada en el frente externo y la OEA,
la acción producida desde el bloque de fuerzas políticas del
Congreso disuelto.

movimiento social se ha mantenido sumido al

el golpe de Fujimori
en los terrenos anotados tienen

el

y

Queda así demostrada la utilidad del
trabajo que había que desplegar en estos frentes. Aunque es'
necesario reconocer las limitaciones como que la OEA ha
contribuido a reafirmar que la reiserción .económica en el
mundo financiero internacional es incuestionable,  y que los
partidos del Congreso no han sido capaces de cuestionar la
política concreta que esta llevando adelante la dictadura y
ponerse a la ofensiva en acciones fiscalizadoras.

ri. ' . ij

k. .a
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debemos partir de
Estamos ante un

En relación al movimiento popular
situapión como de derrota,

nuevo movimiento que en sus p'rimeros
debilidad de conciencia y no ubica al Estado como su enemigo
central. Existen nuevos niveles de reconcentración del
anterior movimiento que se ha disgregado como producto de la
recesión y la crisis prolongada.

3.-

caracterizar su
pasos expresan

]as condiciones sectoriales que son puntos
del movimiento actual:

Ec; preciso anotar
de partida para encarar la conducción

sectores más golpeados por
superación a su
partir

de organización y

de sua

Uno de ios

viene procesando una
desarticulación

formas

las nuevas necesidades que

a) El Campesinado,
el neoliberalismo
disgregación y
centralización en nuevas

respuesta a su crisis y a
confrontan como son:

\

SEnEn la sierra la emergencia agropecuaria por sequía,
emergencia agropecuaria

En el resto de la costa y la
la costa norte le
inundaciones,

por

seIva la

emergerícia por créditos para la producción, transporte,
comercialización, precios, aranceles y tipo de cambio.
Todo el agro del país se enfrente a ̂ una carencia de
recursos para financiar la próxima campaña^.

I  la política neolibe-
efectista agropecuaria
finaneiamiente sólo de

Todas estas necesidades chocan con
de Eoloña. La emergenciaral

decretada por el gobierno tiene
de dólares, el cual es una farsa al agro

ya que incluye fondos destinados anteriormente y que ya
no existen, quedando sólo 8 millones de dólares. Mucho
más critica es ia situación
los fondos destinados son para la campaña chica 92 y la

se requiere un mínimo de

145 millones

si tomamos en cuenta que

campaña grande 92-93 que
finaneiamiento de 700 millones de dólatees.

tTodo instrumento que busca captar recursos del exterior
el bloqueo de compromisospara el agro choca, con

anteriormente adquiridos.

b) Privatización de Empresas.- El gobierno esta acelerando
La. respuesta es débil p'erosu política en este campo,

se presenta con posibilidades de resistir en,SiderPerú,
PescaPerú, Centromin, ElectroSur-este, PetroPerú.

debe apuntar a preservar areas

y/o estratégicas para el Estado en servicios
luz. teléfonos, ferrocarriles,

transp>orte urbano y en sectores productivos que apuntan
industrial como empresas mineras,

siderurgia y petróleo. La defensa
de estas empresas debe hacerse junto con alternativas
de desburocratización, redimensionamiento, rsubicacion
ai servicio del de.sarrollo regional y estableciendo
mecanismos de participación de las organizaciones
sociales en el destino del producto o de la prestación

Nuestra orientación
básicas

esenci.ales como agua.

a  una base

refinerías, pesca.
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del

cogeetión ’y ' mecanismos
participacicxi de las empresas.

Encarar la defensa de los intereses populares referidos
a la prestación de servicios mejorados para beneficio
de la población y la defensa de los intereses de los
trabajadores.

servicio, a través' de íormas de autogestión,
mixtos de administración y

•  Evidenciar negociados del, gobierno en perjuicio del
país y de los tratos que esfán haciendo para venderlas
a cambio de papeles de ia deuda.

En el caso de las -

demandar la participación de
pueblo en la negociación
del

financiamiento de

empresas a

dinero

ser privatisadas debemos

'  los trabajadores y el
pvj.ra garantizar que el destino

vaya hacia programas sociales y^ el
prioridades productivas regionales.

t El partido debe promover la formación.de una Comisión
que vea el tema por sectores, acopie información ̂
alimente la camp\aña con artículoFj periodísticos,
materiales de divulgación popular, centralización de
dirigentes sindicales y promoción de eventos.

c), Area naboral.- Promo-'er la recentralización
movimiento sindical organizando su resistencia ante
ofensiva del neoliberalismo
años de legislación
dictadura-Confiep,

• todas las regiones

sindical-popuiar
CGTP

que busca traerse abaj

apunteny  que a

del

la

o 40
laboral producto del' pacto

denunciando esa alianza. Partir en
en constituir las cooi'dinadoras

iniciativas que atraigan a la
organizai- la resistencia y

la central unitaria del

con

bases parasienten las

trabajo.

t
d) Barrial

disgregación
P'ronunciada.

Informal.- Movimiento heterogéneo donde la
encuentraatomización másy se

Sin embargo, tiene
organizativa que se mueve en una
cia.

una impoi'tante red

lógica de sobre viveri-

.La organización y centralización del
- debe ser tomado

movimiento barrial
en cuenta por el partido en especial en

luchando por ̂ tener prelBencia en las
orgánicas y avanzando en su

permanente en razón, a sus
trabajo barrial tiene diversas
la conducción del barrio hasta la
en su interior como: organizaciones

de leche),
tal leristas, P'equeños negocios y otros

centralizados en demandas por atención de la
social, exigiendo presup'uestos para

alimentos y empleo productivo,
cxilturales (clubes Juveniles,

ate.). Las organizaciones barriales deben

(comedores. vaso

zonas de gxierra,
diversas e;xp)reslones
centralización y movjlización
necesidades. El

expresiones, desde
diversidad orgánica

sobreviveneia

ambulantes,
deben ser-

de

emergencia

sustentar proyectos de
• Organizaciones
deportivos.I

<
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v:;onstitui r y fortalecer las federaciones de
en forma unitaria ia lucha por

a la grave emergencia de falta de
agua y liss que afecta Lima y las ciudades provincianas.
Asii^israo, la demanda al Estado p>ara obras dé salubridad
como elemento fundamental para combatir la epidemia del
colera, etc.

avarisar

barrios, canalisando
alternativas frente

O.

e) La autodefensa.- Comprende ‘al campesinado y los
barrios.

La autodefensa sigue actuando, continua creciendo
encarar la guerra como para enfrentar el
el campo que arrecia con la sequía y la

los barrios que crece con la crisis
formas desde rondas, grupos de

serenazgos, huarayoc

tanto para

abigeato en
delincuencia en

tvomando diferentes

autodefensa.

t
Con el golp'e, las FF.AA. aumentan
someter compulsivamente a las rondas,

preservar o luchar por la autonomía,
tendencia es

empujándolas a

contrainsuz* gente
militarista
c ont rainsurgeate

condiciones para
El espacio para
se acorta. La

a que las; FF.AA. atenacen a las rondas

servir ’ de base social en su lógica
que empuja hacia u.aa, definición

con el senderismo. La nueva legalidad
como las penalizaciones por tenencia

armas sirven como una camisa de fuerza para
chantajear a las rondas y recortarles su autonomía.
de

De lado de CL, profundiza
ciegamente con sus
captaciones ideológicas
accionar militar,

teatros de OE’craciones.

y responde más
Empuja a sus

pasar al

abran nuevos

su accionar

oarros-Viombas.

y  políticas para
Se prevee que se

El partido debe impulsar acciones de capacitación de
autodefensa y su organización en el campo y la ciudad.

t3.- La situación de la izqráerda.
Pese ha que lU ha

notorio que ha perdido perfil propio,
desarrollo de la oposición y es carente de
distancia con las bases se ha acentuado,
está siendo cuestionada activamente

se están comprometiendo con
regionales copados por la dictadura y otros
distancia

se ha to
aún.

P'or las b
de la lU

calculada oportunistay E'a

rnado más grave
emitido 2 pronunciamientos es

se ha disgregado en el
iniciativas. Su

En muchos casos

ases,

los

Sectores

gobiernos
sectores toman ‘é

ra

comprometidos con los partidos y asi estar en condiciones de
aspirar candidaturas como independientes.

no, verse

En el caso de Sen Martín Pathia-Libre y la UDP sin luchas no
hay victorias, atravéa del Fedip San Martín antes  y hoy de
la Fasma están comprometidos con el gobierno de la CORDESAM. I

En provincias y distritos están surgiendo nuevos grupos
políticos marcando distancia con los partidos tradicionales.
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4*.- Hespecto al diálogo convocado ,po:' la dictadura, el
partido debe' emprender una campaña en contra, denunciando su
carácter•manipulatorio, distraccionista e inútil. Pero a su
ves^ debemos buscar la presencia de cc. no. identificados
como representantes del partido que den la batalla al
interior con la lógica de agotar expectativas de .los
sectores políticamente atrasados déi pueblo que concurren a
este diálogo con le i.lusión de ser escuchados.

5.- En relación al CCD debemos considerar la necesidad de

P'articipar. para dar el debate político p’or ilegitimar y
desgastar a la. dictadura, por entrabar el proyecto de'
plasmar una nueva Constitución, a la derecha de' la actual,
de claro corte neoliberal y contrainsurgente. La necesid.ad
de particip'ar surge también de que no tc'nemos fuerzas 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.

t En el 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
cam.bio de relación entre el Estado y la población.. Nuestras
alternacivas

confroñtarlas

deben postular propuestas al * respecto y
libertades,

\

militarización del Estado y la sociedad y la profundización
de una política económica que margina a las amplias

lael derecortecon

mayorías.

La no participación estaría condicionada a nor.mas
excesivamente 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 participación del partido seria necesaria en un frente de
carácter estrictamente electoral con otros partidos de
izquierda y dirigentes populares, porque es indispensable
comprender la necesidad de sumar tuerzas para tentar una
representación considerable en medio de las dificults^des que
atravezamoc.

t

La definición de candidaturas vdebera tomar en cuenta la ley

de convocatoria y la definición de distritos eleotoral.es de
carácter nacional o local. Deberá tener en cuenta las

necesidades de atención de las prioridades partidarias.
Planteamos que se consulten las candidaturas de cc. de
Piura, Puno, Cusco, Centro, Lima, dirigente sindical,
dirigente de otros sectores, mujer, joven.

6.~ Al parecer la dictadrira ha decidido postergar las
elecciones regionales y municipales. Una clara muestra es
que la fecha anunciada para el CCD no concuerda con la fecha
en que deberían ser convocadas. Se rumorea que la dictadura
disolvería ios concejos distritales de Lime encargándolos al
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hos corresponde exigir la realisación de Iss
oes que e.iercetnos.

Metropolitano.
elecciones y fortalecei- las representad

Sn caso de. gue‘ estas se den se aplicaran los acuerdos de le.
Conferencici Política.

lo . relativo a la guerr.a contrainsurgente y el
SL- El golpe signit?ica un salto en la

Ha avanzado" a establecer una
repn'esiva y militarista,

el aval

nueva

A  su vez, se ha

social que ya contaba la

7. - En

accionar de

contrainsurgencia.
legalidad

acrecentado

contrainsurgencia corno un signo del cambio de la correlación
de fuerzas.

Aparte de haber golpeado a SL y MRTA para desarticular sus
direcciones, la contrainsurgencia trabaja por ligar a
sectores de la oposición con SL. Lo hace por lo ‘bajo tipo
Espinar y lo hace creando un ambiente en la opinión pública,
insinuando que fuerzas de la oposición se habrían sumado a
ia lucha armada. Están ganando peligrosamente a la opinión
pública a favor de alentar, av/alar y respaldar- un
endurecimiento represivo,. SL responde al golpe a su
dirección / canto grande. Los carros-bombas se han
convertido en el eje de sus respuestas pese a que criticaron
esta modalidad al MRTA. Los carros bombas provocan una
polarizaci.3n extrema. Los blancos se estcín ampliando de
comisarías, cuarteles,, y villas militares hacia centros
comerciales y fin.aíiCÍeros y ahora la prensa. Cada bombazo
afecta centenares de vivienda.s y familias que son puestas en
un estado psicótico clamando por mayor dureza en la
represión al senderismo. El peligre mayor es que se
P'-rofundice la línea represiva, que se adopten medidas
extremas como Estado de Emergencia Nacional, toque de queda,
estado de sitio, redadas, rastrillajes, allanamientos.

<

En esta tendencia, la situación del PUM se torna delicada.
Para sus dirigentes nacionales, regionales y de
organizaciones de masas. Los riesgos de Luis y Forestal
•adquieren mayor preocup-ación, pero no sor sólo ellos y es
P'reciso tener un cuadro más claro a escala nacicnal, para
estar en condiciones de ejercer defensa y preservación de
sus vidas.

S

8.~ En el pto, 9 “enfrentar la gestión de gobierno de
Fujimori” (pag. 14), considerar la necesidad de levantar-
alternativas de plataforma coastitucional en base  a los
lineamientos programáticos.

Esta p'ropuesta junto a las alternativas tácticas frente a la
gestión de la dictaaura debe presentarse en eventos de masas
c-onvo-cados desde los oi'ganismos p'opulares.
desde eventos políticos convocados por el p>artido.
ser materia de pronunciamientos, volantes y pintas.

También hacerlo

Y deben

,1 CDI - LUM
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9,- Debe abi'irse otra linea
que las masas vivan

de campaña orientada a hacer
experiencias para agotar expectativas.

a) Expectativas políticas:
el CCD- Con 3as orientaciones señaladas.

posición frente, al aiáologo y

sAplica todo el Parti-do.

b) Emergencia Agropecuari.a:
el Congreso, en enero,

,  la FDCC para el agro ce
conseguir financiamiento extraordinario para garantizar
una siembra normal y resarcir las pérdidas ocasionadas
por las inundaciones y la sequía. Desde el punto de
vista ideológico y político debemos ganar espacio  a que

alentado con una serie de políticas

levantar la ley aprobada por
y la propuesta de ley hecha per

la sierra. Lo fundamental es

el agro debe ser

P'roteccionistas por parte del Estado.

t Se aplica en el norte. Ande Rojo y Selva. Poner énfasis
en la reactivación de

provinciales
lucha de menos a más.

las féderaciones campesinas
y  departamentales. Promover medidas de

/

c) Emer'gencia social:
de solicitudes a Foncodes para
programas alimentarios y pequeños proyectos de empleo
temporal y productiVq. Hacerlo desde los Comités del
Vaso de Leche, Comedores Populares,
Juveniles,
campesinas,

manera centralizada,

forma centralizada.

promover la presentación organi.zada
el financiamiento de

barrios. Comités
ambulantes, desocupados, comunidades
Hacer entrega de estas solicitudes de

Negociar su atención también de
Crear condiciones de respuestas

«

organizadas para demandar la concreción y posibilitar
mecanismos de protesta y lucha ante el incumplimiento.
Acompañar propaganda política del uso de recursos de
los ahorros logrados con venta de empresas del Estado,
desmontaje del aparato estatal, cancelación de
transferencias que el' Estado realizaba hacia empresas

Teléfonos, Ferrocarriles y otros,
esos fondos no han ido al pueblo

Luz,

Demostrar que todos

t
sino a pagar la deuda externa a cambio de nada.

de Agua,'

Realizar la campaña en Lima, norte. Ande Rojo y selva.

d) Emergencia frente al agua, y la 3uz: no aceptar
pasivamente los racionamientos de agxie y luz que se han
impuesto en la capital y sobre todo la costa. No
aceptar que las alternativas solamente
los empresarios
distritos marginales están
racionamientos inhumanos. Levantar
obliguen, al Estado a
colocación de grupos electrógenos y
tarifas, le apertura de
caso del Sur

Moquegua, Tío y Tacna y que ahora
postular que Electro Sur-Este extienda

se busquen para
o  los barrios ricos, mientras los

abandonados con

alternativas que
resolver el problema con la

sin recargo en ias
pozos de emergencia. Para el

que afecta con racionamientos brutale

amenaza Arequipa,
su linea hasta

y

a
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se,ría suficiente

Esta solución está a. la man>o
encuentra en un

la defensa de

Charcani para re inyectar un flujo que
P'ara atender esta demanda,
y  la condición para alcanzarla se
accionar conjunto de todo el gran sur y
la empresa para' que no sea privatizada.

Realizar la campaña en Lima, norte y sur.

e) Privatización: trabajar con las orientaciones
anteriormente.

señaladas .

campaña en SiderPerú (Chimbóte),
lio), Centromín (Centro), Electro

campaña ide^ológico-

Desarrollár la

Pe'scaPerú (Chimbóte,
Sur-Este (Qoeqo), Acompañar con
política en todo el pais.

i
asainbleas para

judiciales,
militares en casos de

f) Moralización: desarrollo de eventos y
calificar autoridades del poder ejecutivo,
del poder local, policMales y
corrupción, -violación de los derechos huamanos y otros.
Organizar expedientes probatorios de las acusaciones y
demandar su destitución.

popular' directa
frentes de defensa para

sean tomadas en

Promover mecanismos de consulta

través de las federaciones o
elegir ternas de jueces y exigir que
cuenta.

/¥

Desarrollar esta campaña en todo e) país.

g) Autodefensa: prestar atención a
existente y p'romover sxi ampliación,
preservación de su autonomía y
cada uno de los intentos de la

someterlas- La ampliación de

requisito básico para

militaristas de tutelarlas,

el reto de contar cojf
instrucción de líderes-

concentrar su. actividad en

delincuencia con

deberá tamb.íén encarar soluciqnes a
de justicia popular,

énfasis en labores de inteligencia para

vacio y evitar confrontaciones. Igual con
cortando vínculos que puedan'convertirse
imp-osición y sometimiento.

Implementar en todo el P'aís.

re sponsab i 1 ida.de s asiJimi das . Y en
existe autodefensa y estamos

disponer cuadros para atenderlas.

la >

En los. lu'gares

 autodefensa

Poner énfasis en la

encarar con sumo cuidado

BE.AA. que buscarán

la autodefensa es un

dificultar los afanes

Pero a su vez nos pone ante

mecanismos de formación e

La autodefensa deberá

golpear el abigeato y la
actitud ofensiva para ganar autoridad,

problemas menores

Frente al 'senderismo debe poner
hacerles el

las FF.AA.

en formas de

I

que tenemos
los lugares donde

marginales a ellas.

1
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10.- En el p-unxio

r-t^-construir el partido" fpag.
10 referido e "recencralizcr,

16) agregar:
renovar v

Declarar

báeicaB

al Partido

de seguridad
•  ̂ locales, • viviendas

impílementado ‘ les
organisinos de dirección y t>ases cursillos sobre
conspirativos.

interrogatorios y
coartadas y saber qué responder.

en emergencia. Adoptar medidas
con simulacros de registro de
para constatav- que se hayan

medidas. Desarrollar en todos los

métodos
Incluso prepaparse frente a probables

estar en condiciones de sostener

b) Establecer un cuadro de vulnerabilidad del Partido.
.  , , . . - ■

dirigentes pco.íticos, jos cuadros del aparate interno y
dirigentes ce organizaciones de masas. En 'base a la
evaluación correspondiente, trazar orientaqiones de
defensa de la vida y preservación de fuerzas.

% c) Lanzhr a la mil i tanda

organizado del Plan
accionar colectivo.

del partido en el cump'limiento
Táctico que permita evaluar el

11.- En materia de instruiríentos para ap'untalar las campañas:/•

) a) Centralizar equipos de intelectuales
temas, elaborar materiales de
campaña, a través de los medios,

y  AE e implementar
Desarrollar

de FA

fuerzas.

para discutir los
apoye y difundir la

A nivel nacional partir
una política de atraer-

iniciativas 'similares en el
interior del país.

b) Implementar una
formación

escuela dp cuadros populares de
política y técnica. Desarrollar una en Lima y

ver posibilidades en otras capitales.

c) En relación a medios do comunicación. Centralizar la
presencia partidaria en programas radiales diversos y

. los contactas amigos. Alimentarlos con materiales de
difusión y editar un casette quincenal, si fuera mejor
semanal, con opiniones políticas y comentarios
alrededor de los temas de la campaña de los principales
dirigentes políticos y gremiales del Partido.

t

Lograr compromisos de presencia' a través de dirigentes
e  intelectuales

Desplegar iniciativas
como Expreso
que ellos promueven polémicamente.

en medios como La República,
para abrir espacios en medios

en función de intervenir en los debates

Si.

Lima, 07 de Junio de 1992.
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Proyscto

OA„06„92

CONGIDERAHBG;;

Que la Comisión de Estrategia," luego de varias
formuló una propuesta-base p'ara el III Congreso del Partido,
E'resentó en diciembre del año pasado a la la.
luego a la lia.

, básicamente un consenso;

Que a lo largo del último año se han ido formulando diversos
documentos por parte de los integrantes de la Comisión de
Estrategia y del CC, con aportes valiosos que han ido siendo
recogidos en el documento-base, al igual que las. criticas,
atingencias y modificaciones planteadas en los debates en el CC y
en las bases del Partido;

3. Que
trayendo,
aportes al documento original,:

1- reuniones,

que

sesión del XII y
sesión del XII CC, encontrando .en ambas sesiones1

2.

el golpe del 5 de abril ha
la Comisión-de Estrategia al CC un conjunto de

motivado nuevos debates,
nuevos

ACUERDA:

1. Aprobar como documento-base sobre
Congreso Nacional del
Reconstrucción Democrético-Nacional".

PUM el documen
estrategia del próximo

La Tercera Via de la
11

to

2. Integrar a dicho documento las criticas, atingencias y
modificaciones planteadas en la Illa, sesión del XII CC,
los nuevos aspectos planteados por
son los siguientes:

así como

la Comisión de Estrategia, que

a) 3. El golpe del 5 de abril ratifica la opción de mediano p'lazo
de las clases dominantes por un Perú neoliberal. Es más, la
prepuesta del imperialismo yanqui de guerra de baja intensidad ha
sido "enriquecida" formularse como régimen integralpara

que atraviesa la economia, sociedadnecliberal-contrainsurgente,
y el estado.

\
El Perú viene resultando así el laboratorio mundial de las
políticas neoliberales y regímenes contrainsurgentes en el Sur.
Un núcleo estratégico de late clases dominantes ha respondido a la

1
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X..
/

i

í::r:í.s:i.s y v:i.í:Jlen ;:: :i a ex i.stente eri eü. país y ai entrampamlento cíel
pr(:'y,e(:;tQ neoliberal eri los í!¡ar<::cs demol ;í. berales .i , .coi i

foriR-alación consecv.ente como régimen a-utoritario. Ha precisado
asi el nuevo modelo económico-político que el Primer H'undo asigna
a  los países periféricos: • una mésela de "modernisación"
neoliberal, marginalidad cuartomundista y regimen liberal-
contrainsurgente. Dictaduras de baja intensidad,- con mecanismos
demoliberales desvirtuados. Más allá de las bravatas de los

partidos de la derecha, que piden volver a la vieja democracia,
lo cierto es que la dominación semicolonial exige no volver al 4
de abril. El modelo neoliberal ha sido completado. -Está diseñado
el p>royecto dél Primer Mundo para los países cuartomundistas del
Sur. Le falta a la dictadura mostrar su viabilidad.

/

b) 24. El cambio de régimen genera en el mediano plazo más
condiciones para la violencia: el cierre de los canales
institucionales de ̂ lucha no dejaría sino la lucha extra
institucional. Por eso, también, el interés del núcleo
contrainsurgente de formular un régimen que incluya mecanismos
demoliberales, aunque cada vez más formales. ,

Pero el objetivo del golpe es extender"ín—vIoImíwcí a sinn. pnr-
n  devolverle de nuevo al estado el monopolio de la’

violencic, y de las armas. En lo inmediato, por tanto, el cambio
de régimen "ilegaliza" la violencia no estatal. Hoy la violencia
anti-dictatorial es legitima pero, a la vez, más riasgosa, menos
permisible. Hay ahora la decisión estratégica de las FFAA de
cerrar los vacíos que permitían el surgimiento de contrap’oderes.
Para eso las FFAA han sido desplegadas incluso como policía
nacional. Aunque esa decisión choque con las limitaciones propias
de la dominación granburguesa-imperialista.

&¥

Los golpistas pretenden invertir las determinaciones: la

definición militar como fundamento de la estabilización política
y  de la hipotética reconstrucción económico-social. El p^aís no
tenía centro de gravedad ni en la economía ni en la política. Se
intenta dárselo desde lo militar. Ello exige el aislamiento y

La definición de la emergente bipolarización
antes de su completa plasmación. Este compromi

explica el acoso al senderismo, que ha respondiao
pero acusa recibo de la ofensiva contra

derrota senderista.

FFAA-SL

dictatorial

golpe por golpe,

insurgente y ensaya nuevas modalidades terroristas..

En el fondo sin embargo las FFAA hablan a Juan para que escuche
Pedro: la lección es también para la vanguardia popular. En el
Perú de los 90, son concientes, habrán mayores condiciones
objetivas, piero deberán haber mucho menos condiciones subjetivas.
Sendero es hoy un desfogue estructural. Se busca sofocar por la
fuerza un

pauperización de'
aparato hoy pero para reducir a la impotencia a los marginales de
la próxima decada.

desfogue propiciado por la descomposición y
sus políticas económicas. Desarticular un

No sería descartable sin embargo una situación de descontrol mas

2

/
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seéstos

periodo de formación de i
el clasismo

noPerorevolucionarios.movimientos

espontáneamente. Es necesario todo un ^
movimiento popular organizado «e ios b'J,

70 a lo larso de los 80 se diluyo
campo popular se desestructuiíaba y tomaba

popula? a^tSal. Los últimos reductos ae ese ol^xsmo
de alguna manera, volver a para ^

felizmente, con un mejor punto de partida que hace

pues

f-ué derrotado,nuevo

de los

mientras el

fisonomía

requerimos,

contamos,

y

años.

la izquierda
pasa yac) 32. Los niveles de desarticulación y pasividad ae

del aolP'o ratifican que su reconstrucción ^
po?^fuera de sus viejos aparatos y f

antes se decia a media voz: la caduciaadgeneración8fundadora, la urgencia de

luego

'centralmente

una verdad que
dirigencias, la crisis de su
sangre fresca. de juventud.

Hay una inaudita crisis generacional en el país. ,
de derecha y los viejos son de izquierda. A la ba -
situación está la escasa convocatoria de la izquierda
falta de Imaginación, por la desactualizacion de la reftr^^
intelectual y moral de la Beneracion del 68 Ha>ta ho5 E

la renovación debía ser ideológica, programati..a y
Pero ésta hoy requiere ser también

nuevos dirigentes, otras capas y clases sacíale^-
generaciones. No sólo forjar nuevas ideas

sino también traer nuevas gentes para
_. posible hacer lo mismo de siempre
0 serenamente se admite el recambio

o la conocida exigencia de
los jóvenes a la obra -"

su

por eso que

estratégica,

carne y hueso;

en la dirección,

para

tener

nuevas

atraer nuevas gentes,

nuevas ideas,

los mismos de siempre,
social y dirigencial,

los viejos a

Ya no es

con

generacional,
Gonzales Prada - la tumba.

a

convertirá en consignase
de acción.

d) .34. Se ha cerrado un periodo político y se
nuevo un periodo táctico de resistencia. El
m????do ?? e?to una linea divisoria, que de""??í
principales un cambio del régimen político, 1 ^n-pu'iar y
uorrelauión de fuerzas contraria al /
izquierda, que habla venido madurando en la fase anterior,
redefinición en profundidad de los objetivos de g

la

una

que'ladel XII CC el Partido definió
I había hecho prolongada

dominación

.. las anteriores sesiones

ituación de descomposición y violencia se
desde 1987 y generado una crisis
Pocas veces en el mundo se había visto ̂  cr-
reíoluoionaria de 5 años. Esta situación debió ?-
la etapa de ascenso popular 1987-88
Congreso. Lamentablemente no se hi¿.o. _ i ¥'banicación
constatábamos que, pese a la continuación de ^
descomposición, el retraso del proyecto del poder popular y

En

semicolonial.

situación

s

de

una

II

1991de

y

3
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di- ¥fuet' :Kas- ch'! :i. yaba a

participa;'- en un

eíii-e p'Cíi-iO'.le 'i'.áetico se

apasa)'-

deí::-e¡-i 1 a(::e
de la corre la ció)--)

in-le¡'-medios arries do

popular, en el país»

len ;¡ev-t cia

ob.;i e livos

es lr a ltó-g:). co

cerró.

delsi bien dentroPasamos per tanto a otro, periodo téctico,
mismo ciclo de lucha popular o periodo estratégico: en el Partido

un cuartoesté, claro que desde hace unos años hemos entrado a
ciclo de lucha popular en el siglo XX.
de la dictadura, desde fines de los años 80

otro periodo estratégico en el pais,
los tres periodos estratégicos de

Este cuarto ciclo popular se venia
de los movimientos orgánicos de

etapa de lucha social más inorgánica, violenta y
si bien a desplegar

Efectivamente desde antes

se - habia venido

tal como antes se

1900>-1932, 1932-56 y
anunciando, a

clase del tercer

abriendo

dieron

1958-85.

diferencia

ciclo, como una

compleja, que exige siempre lucha integral,
conforme a cada periodo. El periodo estratégico estratégico
de mayor inestabilidad política que el anterior, pero
por una etapa de ofensiva reaccionaria.

sera

atraviesa

lucha socialSe mantienen por tanto las características de la
propia de un país desarticulado,

correlación general en la' sociedad. Las
previas están a la orden del dia. Este
comprenderá también seguramente,

periodos tájcticos.

entre los dos periodos estratégicos,

clasista y abriendo la contraofensiva

neoliberal a partir de 1987 y la mayor disgregación relativa
campo popular organizado.

pero estamos ante otra
tareas elementales

periodo estratégico
como los anteriores, diversos

La situación revolucionaria estuvo a caballo
cerrando el último envión

ideologico-politica

del

e) 50. El sentido fundamental de la estrategia mariateguista, Via
Popular de Reconstrucción DemocrátiCo-Nacional del p9ais, no ha
variado con el golpe.

Siguen pendientes de realización las grandes tareas estratégicas
de enarbolamiente del programa por una Nueva República, el rearme
del frente popular y la construcción de poder real abajo, la

'convergencia popular de las tres franjas sociales existentes, la
readecuación

organizativo del

politización y

construcción

de fuerzas hacia el control y asiento territorial del trabajo de
¥masas, la forja del Frente Amplio, la revalorización de la ética
socialista, todo ello, en el fondo, para poder asumir una
posición legitima de fuerza ante la debacle nacional y
constituirse en alternativa real de un nuevo orden en el pais.

déi movimiento orgatiizado existente y el re-tejido
nuevo campo popular, la generalización,

armamentización de la autodefensa de masas y la
combinada de categorías de fuerzas, la acumulación "

cambiado las tendencias

cosas

El gran objetivo estratégico de reabrirle
espacio al proyecto del poder popular sigue'vigente. -

Con la dictadura fujimorista no han

fundamentales previas pero obviamente se han dispuesto las
de manera particular.

4

\

CDI - LUM



X'

!' etorn o

q iínt/fi (¥:

l U./ 'es Kn iH c. :í. on ":( .1.

forma lac;!. ónTK

pr if. q X pr sobre

oba ble

í

I-

ri'.!. \m: lesas!. .1.

do4 abrál I-'a.l. de y

dominación Bemicolóniai como régimen liberai-contrainesnrgent.e.
Corresponde a la táctica la lucha actual contra la consolidación
de la dictadura, peto es de proyección estratégica, también, esta
lucha de ]a dictadurael ' triunfeimpedir enpor

constitucionalisarse.

Es capital para la estrategia popular de reconstrucción nacional,
ahora, forjar y darle fisonomía de frente antidictatorial de
masas al proyecto de poder popular. Un escollo importante
ello es la generalización del antipartidismo y el cuestionamiento

Es impostergable por tanto un nuevo quehacer
democrático y amplio, que revalore la política
Pero otro escollo importante para rearmar el

masas proviene de la amplia

propiciada por la crisis. ásí,

relación vanguardia-masas

vanguardias requieren ser

pero a su vez, sin embargo,

defbrmaciones propias de la espontaneidad popular de los 90.

E9ara

de la política,

político, ético,

como apostolado,

frente de lumpenización social

la tradicional concepción de la
las cuestionadasha sido rebasada:

más autocríticas y fieles al p9ueblo,
más vigilantes de todas las

La reconstrucción¥de la base social es lo prioritario hoy, lo que
no significa abandonar la coordinación interpartidaria o  frente
amplio antidictatorial. Este

asumir-

pero

derecha,

y  el liderazgo democrático-popular de
movimientos complementarios,

generación de un

propuesto Movimiento

del PUM.

último no debe por ningún motivo

las características de un frente orgánico. Ein sectarismo,
sin cesión de la iniciativa antidictatoriai al centro o  la

debemos impulsar a la vez, la oposición, antidictatorial
dicha oposición, como

con -la

-como el

propio

lo que tiene que ver

a g rupamiento democrático-popular
por un Nuevo Perú- y con el perfil

Conforme decline y encuentre mayores dificultades él proyecto
podrán abrirse mayores posibilidades no sólo para el

granburgueses

esp>acio.

sin

las

neoliberal,

proyecto del poder popular sino para los recambios
en el terreno legal y la expansión del senderismo en el
ilegal. El Apra y AP están ya en carrera. Sin prisa pero
pausa , es necesario que el mariateguismo siente desde ahora
bases sólidas de un nuevo repunte popular.

Los recodos de esta década pueden ser diversos^,
finalmente sino espuma si no aprendemos a articular
estrategia, única forma de rehacer una.
Reconstruccicn Nacional.

pero no seremos

táctica y

Via Popular de

5
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TEXTO RETIRADO LDSGO DEL DEBATS'l SE SOBLICA MEA COiCGIMIESTO DEL
COMITá CENTRAL

■ #

Móoléfi s0i?r# la del Fartld^
y la Campaña Atitldlsíat©rlai

Otilio

Ei Partido deba ser declarado en proceso de reorganización total para la
lucha contra ia dictadura, 0 período de reorganización coincide con ia
primera campaña de receníraíizaoión de fuerzas del campo popular y
tíesarroÜQ de! frente único en la nuevas condiciones. E! tiempo de
duración de esta fase es de seis meses, después de los cuales, deberá
procederse a realizar el l!l Congreso Nacional, según las condidones
políticas que prevalezcan en ese momento.

1.-

El proceso de reorganización debe comenzar en ia próxima reunión de!
Comité Centeai, que para iodo efecto debe considerarse como una nueva
sesión. En '^isecuencia se retira de agenda la discusicvi de los textos
precongresalíTs, ios qué serán entregados para su revisiói y
actualización, a los grupos de trabajo que se designen. La XHi sesiós del
Comité Central tendrá como nueva agenda:

Situación Política Nacional y'Táctica.
Reorganización de! Partido y del Sistema Nacional de Direccón.
Pian de Defensa y Seguridad del Partido.
Nueva Fecha y Reglamento del lli Congreso.

3.- La XJil Sesión de! Comité Central debe‘ser instalada con sus m’ernbros-
hábiiss y con ia invitación de ios responsables de los Ocwnites
Depáríameníales que no tienen representacic^r ante este organismo (ver
anexo No.1). En el tratamiento del punto de reorganización debe votarse
la cooptación de los dirigentes regionales invitados para que puedan
partidpar de las decisiones sobre ios aspectos cxgánicos.

Ei Buró Político en pleno, incluidos ei secretario y subsecretario general,
por determinación propia, Paran renunaa a sus cargos ante el Comité
Central modificado, el que procederá de inmediato elegir un
responsable interino de! partido para todo el período de la reorganización,
un secretariado de cinco miembros fincluido el responsable), y un Buró
Nacional de once miembros (ios cinco del secreía-iado y  seis
responsables de planes regionales. Ver anexo No.2).

5.” El responsable interino de! partido debe ser elegido buscando obtener el
mayor conservso posible dentro del Comité Central. A su vez, e! que

2.-

4.-
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reciba este encargo a^sumirá el compromiso de priorizar su actividad en
produar las modificaciones organizativas y prácticas que requiere e¡
partido, y conducir la campana en todos los terrenos (Ver anexo No,3).

Los miembros dei secretariado tendrán las siguientes fundones de
mando:

6.-

Organización.
Economía,

Autodefensa y Seguridad.
Prensa y propaganda,

V

Oe preferencia se buscará que haya un cambio en las responsabilidades
que se han venido ejerciendo hasta ia fecha.

Las cc-misiones especializadas dependientes dei secretariado .nacional
serán las siguientes:

Frente Unico.

Trabaio Sindical Nacional.
Relaaones lnternacic>nales.

Estos organismos tendrán un responsable que estará en relación directa
con el responsable dei partido. En general se buscará que estas
instancias estén integradas por un mínimo de 43uadros, debidamente
calificados, con dedicación a las tareas dei par^o y que mantengan
trabajos en el movimiento de masas.

Los organismos de ap'oyo del secretariado nacional, serán los que siguen:

Secretaria Adrninisíratrv'a.

Secretaria de Economía.

Equipo de Autodefensa y Seguridad.
Equipo de Amauta.

Los responsables de planes regionales que integran el Buró Nacional,
tendrán el encargo de trasladarse a una sede dentro de! área que les
haya sido asignada. Estos planes por comprender zonas muy vastas
deberán priorizar a su interior espacios pilotes. Según los casos los
planes regiaiaies serán dirigidos por una combinación de cuadros de la
'zona con aquellos que sean destacados desde la dirección nacional.

Todo miembro de la dirección nadonal: secretariado, buró nacional,
comité central: se incorporará a una célula de bases y desarrollará tareas
de organización e impulso a ia lucha de masas. Los mismo regirá para las
direcciones intermedias. Esta directiva forma parte de una determinación

i.

Ir

e.-

9,-

.  \

10.*

¿
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ds desburocratizar !as dirigencias d©! partido y d© virar ©n profundidad y
con consistencia hacia un nuevo ©nraizamiento de masas.

La economía de! partido debe centralizarse en una cuenta única. Todas
las !nstan<j!as que capten ingresos y generen gastos estarán obligados a
reportar a la caja central. Debe hacerse una intensa actividad nacional e
internadonal para captar recursos para un Fondo Inidal d© Campaña que
sc.'á manejado por e! secretariado y los regicnaies.

Produdda la reorganización de la dirección central, debe abrirse procesos
similares en ios niveles, intermedios, regionales, departamentales y
provinciales. Encarando en prioridad los casos en que estos organismos
ya no funcionan y anidan graves crisis internas.

La reorganizadón de! partido y el impulso da la campaña nacional contra
la dictadura, facilitara e! mejor medio para recaüfica'- a !a miliíandá y
determinar ia existencia de las células de base.  A su vez posibilita!á ganar
nuevos compañeros y gestar organismos adecuados a la lucha. Este será
el parametro principal pora depurar los padrones precongresalas.  '

0 Comité Centra! se reunirá nuevamente en un íapso de tres meses para
evaluar la reorganizadón partidaria y el avance de la campaña, y para
reabrir el debate de los documentos del lii Congreso.

11.-

12.-

13.-

14.-

Uma, 19 de mayo de 1992

9 .
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ANEXO No. 1

RELACIÓN DE DEPIíRTAKSNTALES NO REPRSSSÍTTAD05 -

ACTUAIíJENTE EN EL COMITÉ CENTRAL

Lanibaycquc
Caiamar».a

Ancash íC^hímbote)

Norte C^ico

Paso?

HuaniKo

Ucayali
Ayacucho

Huani-aveiica

Arequipa
Tacna

• /

ANEXO No. 2

PLANES REGIONALES QOS DEBEN ESTAR A CARGO

DEL BURÓ POLÍTICO NACIONAL
f s<.>t>re Jos cuales se integra el orgíuiismo)

Norte (costa y sjctta n-xte;.
Selva Norte (San Martin, Amazonas, ixTcuu

. Centro (área de Retrai Avclint:- Cáccres y Ucayali i.
Lima ( área metropoiitaiiai.
Centro Sur (área de ’_íbertaii:ites-W?xi, Cañete)
Sur (ct?sta y sierra sur)

ANEXO No. J

PROPUESTA PARA RESPONSABLE DEL PARTIDO

EN EL Período Inmediato

Planteamos que sea el c. Lnis, sohcitáiKlolc que otorgue consentimiento a ia prc?pucsta y
que exista acuenJo entre los miembros dcl Buró saliente pxa llevarla al Comité Central.
Asimismo dejar claro que e.sre cargo implica una rcubicación de actividades, desde la
escena pública hacia la ccjitjuccú?n cc»tidiana ilel partitJo. Manter^r. en lo posible, en
reserva esta determmacitx fuera de los límites tJel partido. ^

\

i
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£x|»licacidn sobre el retiro de la Moción del 19
de mayo y reiomulacióti de mi propuesta

respecto al 111 Congreso Nacional

Otilio

Para conocimiento de los miembros del Comité Central y de aquellos
camaradas de! partido que estén interesados en el tema, creo que debe
circular la Moción que. coi fecha 19 de mayo de 1992, hice llegar al Buró
Político Permanente, y que tenía como contenido básico, explicitar la

'  crisis de dirección que sufre nuestro partido y la necesidad de buscar, en
lo posible, una salida razonable, antes que el futuro quede librado a los
cálculos que cada quién puede hacerse sobre lo que ocurriría en el III
Congreso Nacional. Precisamente el aspecto de intentar un entendimiento
político, a la luz de una situación sumamente grave, es lo que menos ha
sido cornprendido, de donde resulta que, aún sin haber agotado el debate
del Buró, algunos camaradas creyesen que podían crear una q^inión
adversa a mi persona entre los cuadros intermedios si es que recurrían al
fácil expediente de contr^oner un supuesto "congreso inmediato", con
una caricatura de mi planteamiento en la que aparecía reclamando una
potergadón por falta de argumentos frente a los textos produddos por la
Comisión de Programa,

Si lo que se quería era Cortar la.idea de un acuerdo ai interior del BPP
que pudiese ser llevado luego a ofras instancias dirigentes, de^o admitir
que mis cwtractíctaes ganaron y la Moción del 19 de mayo fue
derrotada. Por supuesto que esta ha sido una invalorable lecdón sobre
cómo se maneja actualmente el partido y bajo que pautas se guía la
conducta de cada dirigente. Hace tiempo que hay quienes vienen didendo
que con las críticas que hacía a la línea ofida!  y a los métodos de trabajo,
mi verdadera intención era la de provocar mayor crisis y acumular a costa
del desgaste de los organismos. Esta versión repetida en múltiples
circunstandas y con derroches de ironías, confiaba seguramente en que
no habria manera en que pudiese ser descargada. Ahora, por lo menos,
se podrá juzgar que cuando ha habido disposidón dara a la renunda y a
ensayar una salida a través de los niveles institudonales existentes, por
más debilitados que se encuentren, lo que he conseguido es una vulgar
manipulación de mi propuesta.

Creo necesario explicar algunos fundamentos de lo que era la intención
de mi Moción para que se aprede hasta que punto podían ser justos y
viables:

1,

2.
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Sostuve, en primer lugar, que se requería un tiempo mínimo si es
que había real intención de emprender una primera campaña
contra la dictadura. Si algo hay que dejar a un lado es el cEíierio de
que la táctica puede reducirse a la acción aislada de la sempa o
los próxiriios quince días, y mucho menos a la aprobación de
tareas que no se cumplen. Por lo mísrrio, cuando se nos jíió el
encargo de participar en la elaboración del pian de campaña la
clave era saber cuál sería su relación con el Ccmgreso.

Aquí ia opción era de hierro: o concentrábamos en el Congifeso de
corto plazo, con io cual postergamos el inicio de una campana en
serio; o nos lanzábamos a una lucha inicial centralizada, y sobre e!
balance de sus resultados hacíamos el evento. Tal como se
pueden ver las cosas ahora, me es daro* que la mayoría de
dirigentes del partido optan por el primer camino, es 4ecir por
arrancar por Congreso y dejar campaña para después.
Obviamente, que esto implica marchar en frío al evento, lo que,
con seguridad, afectará el dima del debate.

También opiné sobre la agenda del próximo Comité Centra!,
puntualizando que esta debía reajustarse en función de ía nueva
situación establedüa por el autogolpe. De una parte es ineludible
hacer que la línea que se aprobó en el Buró Nadonal, y la que se
ha estado llevando a la práctica, que, en mi concepto, no es
exactamente ia misma, sean objeto de una revisión  y debate
riguroso. Por otro lado, saltaba a la vista que el punto de la
aprobación de los documentos congresales no podía ser zanjado,
tanto pcxque los materiales no pudieron circular  y ser discutidos en
bases como se había previsto, como porque su contenido debía
obligarorjámente ser reforrnuiado a partir de la realidad gestada por
el fujimorazo. Por eüo, he postulado que la tercera parte del XII
C.C.. se convirtiera en una nueva sesión para todos los efectc» y
que rehiciera su agenda, atendiendo a los criterios señalados.

En un aparte también propusimos que al que denominó XIII C.C.,
fuesen invitados los responsables de los comités de
departamentos que no cuentan con representación actual en el
organismo. La idea era que en el acápite referido  a la
recxganización, estos camaradas fuesen cooptados para que se
ccHTiprometiesen con su voto en lo que fuese a ser aprobado. Debo
decir, cori. toda claridad, que en tiempos recientes se comprueba
un manejo cada vez más unilateral sdjre el asunto de las
invitaciones, y que algunos camaradas gozan dei extraño privilegio
de decidir quiénes asisten o nó a las sesiones de organismos de
dirección, mientras que los demás nos limitamos a aceptar lo que
viene ya impuesto. Al momento de escribir desconozco, poi

(a)

(b)
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ejemplo, la nomina y ios criterios de los compañeros oue, no
siendo miembros habiies, acudirán al síguieníe Ccrnitá Centra!,
pero espere que cuando menos baya sido cc^sidorada !a lista de
11 bases sin representación, que aiCí nzanios en !a Mcoión deí 19
de mayo.

Un tema que parece especialmente espinozo, ha s:do el criierio
expresado en e! sentido de que e! B'.tó Nacional en '{¥*>cno debía
renunciar ante el Comité Central. Entiendo que todos somos
demasiado concientes de que el autogolpe ha servido, más que
ningún papel esaito, para sellar un balance de nuestros fallos

equipo encargado de !a conducción cotidiana dei partido. Por
supuesto que el Comité Central y los niveles intermedios tienen
que medir su cuota de responsabilidad en io ocurrido. Pero hay
que dejar que dejar que cada quién haga su autocrítica. A nosotros
nos nombraron, hace poco más de un año, como e! mando
ejecutivo. Nada más normal que llegar ante la"instancia que nos
confirió el cargo y devolverlo, para que el! i actúe con entera
libertad para recomponer la cabeza en la que se toman las
principales decisiones del partido.

No hay nada de escandaloso en cambiar al Buró en circunstancias
excepcionales como las actuales. Lo que sí podría llamar la
atención es que incluyese, también, el asunto de !a secretaria y
subsecretaría general nombradas por el Cc-ngreso. En la arfte8ior
recomposición del Buró nadie puso en cuestión la permanencia de
los camaradas, principalmente por que su presencia garantizaba,
hasta cierto punto, la conti.nuidad institucional. Hoy en, día, sin
embargo, es imposible encarnar una voluntad autocrítica y de
renuncia sin tocar el terna.

"K ¥ ^

Pueda ser que se me haya ido la mano en la franqueza; pero en
todo caso he expresado el descontento que en muchas esferas del
partido existe respecto al repliegue de actividad prc^iucido por ei
camarada Julio desde hace urr buen tiempo y que es factor de
desorganización y desaliento; así como 'as críticas ai estilo de
trabajo grupista que mantiene ei camarada Abril. Por cierto, si los
dos dirigentes que ocupan ios C9argos principalfcs, y sí los demás
miembros de) Duró no se consideran obligados a una renuricia ante
el Comité Central o en todo caso no la creen opertuna, están en su
derecho. El partido, ya tiene, según creo, un juicio sobre cada uno
de nosotros. De mi pai te, mantendré la deíerminucis^ de renuncia
a la actual instancia ejecutiva, para que la que. cuando menos en
lo formal, es la máxima dirección hasta el Congreso pueda deddir
un reemplazo y una reubicación de mis funciones.

como

(c)

"V, .
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Sí s© hubíGse üegado a un acuerdo ccJectivo del Buró de produar
renuncia de todos los cargos, esíoy seguro que hubiéramos

creado un clima diferente para la dete'minada de la fecha justa
hacia el Congreso y las actividades q.ie debieran cum.piirse para
lograr su realización exitosa y unitaria. Es en esta lógica que
propuse que - como parte del acuerdo - se llevase ante el C.C. la

inidativa de nombrar ai camarada Luis corno responsable interino
de ia dirección nadona!. Se ha dicho que yo he tenido muchas
diferendas con el compañero y que incluso me .opuse a que se le
postulara nuevamente para el senado, lo que se supone me haría
un adversario y sembraría sospechas sobre mi planteamiento.

Quiero dejar daro al respecto que lo que yo buscaba
salida integral y de consenso para manejar la crisis de dirección.
Pensat>a que otros ̂ camaradas no se iban oponer a la idea de la
responsabilidad de Luis, predsamehte por tener menos diferencias
que el suscrito y haber sido irtduso tempranos partidarios de que
fuese candidato a la presidenda el 95. De mi lado yo sigo creyendo
que fue un error (que ahora alcanza extraordinario significado
histórico) la postulación del compañero con mayor representad(Vj

iiariido. ilMo iw flMrt itiM ii tg y «n
de una evidente crisis del régimen político. Respecto a las
discrepancias, como ya he dicho otra vez, o^eo que existen y
algunas son importantes, pero esto no me ha impedido jamás
valorar la honestidad revdudoriaria de Luis, ni dejar de ver el rol
particular que el camarada hubiera podido jugar, si hubiese querido
o podido, colocándose al ftente del esfuerzo por empezar a
resolver la ctísís del partido.

un

era una

(e) Otros puntos contenidos en la Moción del 19 de mayo, que no nan
merecido muctia atención, y sobre los que Insisto sor» los que
siguen:

Que los dirigentes nadonaies y regionales se integren
obligaíof¡ámente a células de base, ligadas a) trabajo de
masas. Hacer de esta directiva un primer jalón en ia
determinación de desburoaatízar ios mandos partidurics y
de tender hacia un cambio en la relación con las masas.

Que ios cuadros que salgamos de las instandas de
direcdón central nos reubiquemos en función a proyectos
regionales. Que el camarada Luis pase de su actual
ofientacídi hacia tareas en la
comprcMTieíerse con las tareas de recentralizadón del
partido e impulso a la campaña contra la oictadura.

escena puMícc

\  •
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Que la economía del partido se someta una cuenta única, y
que se responda regularmente por las decisiones de
ingresos y gastos ante el Buró y el Comité Central, a través
de una responsabilidad que debe ser rotativa.

A iodos esto, la posición que ha aparecido más confrontada con la
,Moción del 19 de raayo. es la que afirmaba que debía realizarce un
“congreso inmediato”. Hn -términc^ políticos esta es la idea ' más allá de
cualquier discurso • de que la carrjpaña antidictatorial centralizada debe
ser posterior ai evento internó. Hasta el 5 de abrí! creo que todos hemos
compartido que la vía de solución a ia crisis de! partido era e! Congreso.
Sin embargo, fallarnos doblemente, porque, de un lado, no hemos
avanzado sensiblemente para incorporar al conjunto de la organización en
una dinámica congiesal y. de otro, porque permitimos que ei qiro de la
situación nos cogiese paralizados y desprevenidos. Ahora que se insiste
en "congreso inmediato" podemos, por lo menos, duda*" do las virtudes
mágicas del mismo, sobre todo si de por medio no hay una evaluación de
lo que se estuvo haciendo en los meses anteriores. Indudablemente en
este punto hay responsabilidades que recaen en los organismos de
dilección central, pero también las hay en la COC, de !a que, como todos
sabemos, forman parte varios de los camaradas que aseguran que
podrían realizar el Congreso para julio.

No obstante, debo reconocer, que la desconfianza que se ha acumulado
en las bases respecto a ia capacidad de la actual dirigencia para guiar al
partido es tan profunda, que la bandera üei "congreso inmediato" puede
encontrar aceptación, sobre todo si se le opone demagógicamente a las
supuestos "posíargadores". Conviene pues poner en el tapete lo que
significa hacer un Congreso ai más corto plazo, considerando e! estado
de avance que tenemos a lá fecha y ei criterio, de que la prioridad de
prioridades sería puesta en realizarlo, dentro de condidones
democráticas y representativas que hagan incuestionables sus
resultados. Sobre estas , premisas resultan tareas pendientes e
ineludibles, las siguientes :

Verificar los padrones de militantes y organismos: dar solución a
controversias y llevar a eorrsíderacion del Comite Centra! el cuadro
orgánico para el Congreso

Producir los cambios de agenda de! Congreso que correspondan a
ía nueva situación y los encargos de reajuste, actualizaaón o
elaboración de documentcis, de modo de llegar a una reunión de
Comité Central que pueda estar en posibilidades de aprobarlos.
Publicar ios textos y distribuirlos entre los militantes para la
discusión

(a)

(b)

3.
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(c) Organizar g! debate sobre los documentos deí Comité Centra!, así
como de !as propuestas de minoría, abriendo !a oportunidad para
ia sustentación a los camaradas que las representen.

«

(d) Ejecutar ios congresos iocaies y regionales, que deben tomar
posición sobre los planteamientos en debate y que deben ser los
que elijan las delegaíuras nadonales.

(G) instalar el lii Congreso Nacional, con el número de delegados que
garanticen la real participación de todas las bases, cubriendo los
aspectos de economía, logística y seguridad que sean necesarios.

Es evidente que estas actividades no se van a cumplir en el lapso de dos
meses. En lo que se ha llamado tercera parte del Xii C.C., no se puede ^
votar el cuadro orgánico porque no ha habido verificación. Sería un
abuso, además, si se pretendiese que esta reunión se pronunde sobre
los documentos, como Si no hubiese pasado nada, y creyésemos que e!
debate debe ser la continuación del que veníamos procesando dentro de
las cuatro paredes de! Comité Central y ante la indiferencia de la mayor
parte dei partido. A mi manera de ver, si aceptáramos la tesis de
congreso a! más corto plazo, el tiempo de trabajo requerido sería de
cuando menos de cuatro meses. De ningún modo en julio. Siempre habrá
que prevenirse del nesgo que la frase "congreso inmediato" se convierta
en engaña-muchachos, y que al no cumplirse con los plazos, por no ser
realistas, siga prevaleciendo ia dinámica de las postergaaones de facto.

La visión que se tenga de la fecha, tiene una relación estrecha con la
parte de !a Moción dei 19 de mayo, referida á la renuncia del actual Buró
y a la necesidad de airear y reconstruir mecanismos de confianza entre
ios miembros de! equipo central de dirección. Pretendiendo que el
congreso es Inmediato, se elude el asunto. En los hechos, sin embargo,
cuando !a instancia ejecutiva se considera inamovible, cuando no se
conmueve de la situación en que estaba el partido e! 5 de abril y de la
incapacidad que se ha tenido en sos meses para modificarla, deja en
realidad de estar subordinada al Comité Central (al que ya desacató,
dicho sea de paso, varias veces en el pasado). Quizás otra forma de
decir esto mismo, sea advertir que este ultimo organismo esta perdiendo
su rango, cada vez que acepta, sin mayores objecic’nes. los ritmos que le
imponen e! Buró y la COC.

#

Como producto del intercambio de criterios que se estableció^en torno a
Jos temas de la campaña, la reorganización dei partido y la fecha del
cor.greso el cam<arada Luis hizo entrega'-hace algunos días- de una
propuesta alternativa, según la cual habría que llamar a un "Congreso
Extraordinario" que se ocupe principaímente de la táctica y  la
reorganización del i^artido, cuya fecha sería fines de julio, previa

4.
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realización de eventos similares en bases y niveles intermedios. Lo que
se encierra en este píaníeamienío es, de una parte, de que no se puede
sacar rápidamente un Corigreso como e! que estaba previsto; y, de otro,
!a idea de que ei Comité Centra! se encuentra demasiado débil para
hacerse cargo de dar una linea táctica aceptable por la militancia y para
producir los urgentes caimbios en la dirección.

El camarada Luis ha precisado además que e! deja en manos de!
"extraordinario" fijar !a fecha del i!í Congreso Nacional, es decir del
verdadero congreso que seguiría estando pendiente de ̂ acuerdo a
estatutos; y que la participación de los delegados para su evento estaría
determinado por una cifra tope; 100, io que se reflejaría en un reglamento
específico. He reflexionado’, como seguramente io están hacjando ios
demás camaradas, y creo que este camino en vez de seí una vía de
salida a nuestros entramparnientos, puede acabar por agravarlos. En
primer lugar, no creo que por llamarse "extraordinario" y tener
representación restringida, exista el espacio, de aquí a dos meses, para
rnaterializarlo; ya que la mayor parte de las actividades que hemos
anotado más arriba son válidas en cualquiera circunstancia. Se juega
pues con la posibilidad de -aparecer ante las bases ofreciendo un nuevo
tipo de evento, distinto a! que todos tenían en su cabeza, pero que
tampoco tendríamos fuerzas para sacarlo rápidamente.

En reiación a la agenda opino que es extremiadameníe restringida. No
podemos iíamar "congreso" a una reunión que trate un temario del tipo
del que desarroilarnos en ia Conferencia de setiembre. Me he convencido
que en este punto, la razón está del lado del camarada Abril cuando dice
que no podemos siudir «i tratamiento de! programa. Sobre esto hay una
propuesta con la que he discrepado duramente, pero que creo que debe
ser considerada comio ei arranque de un fundamental debate, sin el cual

imposible abordar la coyuntura política. Sin embargo, si algo hay
inaceptable en lo que ha sido alcanzado por e! camarada Luís es que se
deje en el limbo la fecha de! Ili Congreso, que ios cien elitistas delegados
deí "extraordinario" podrían decidir que sea de aquí a uno, dos o más
añc>s. Debatiendo c<sn mi Moción, ha dicho adejnás que é! no está de
acuerdo con instituir una dirección transitoria, es decir que irriagina que lo
que allí se elija deberá tener una duración de mediano plazo.

Si esto fuese así quedaría finalmente burlada la responsabilidad  de
realizar el !! i Congreso dentro de ia actual etapa política. Una aparente
medida de emergencia, se convertiría en un sustituto del congre'áO
verdadero. La confusión y el falso debate que se puede producir en torno

/  a la propuesta de! “extraordinario" deberían llevar a desestimarlo. Creo,
por otra parte, y en eso me co.»TÍjo a mi mismo, que tampoco es salida ia
reedición de una Conferencia Política como la que hicimos en setiembre
del 91, ya que, corno se ha dicíio con jusieza . no es la instancia para ̂

una

es
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generar cambios orgánicos, y sobre todo porque sería una manera de
consumir esfuerzos en un evento menor, desviando la preooupadón
sobre el Congreso Nacional. Mi idea aiginai era ahorrarle tensiones
orgánicas ai partido en un moiriento crucial de la lucha de clases.
Traicionaría mi punto de vista si pensara que algo se remedia con hacer
alguna oirá reunión grande, en ei momento en que debía haberse hecho
el Congreso.

Habiéndose desestimado el esquema para hacer un acuerdo político
dentro dei Buró y ei Comité Cential , que pusiese por delante la campaña
antidictatoriai y que recompusiese la instancia ejecutiva, llagó a la
conclusión que no hay otra chance que orientarse a! !!i Congreso al más
breve plazo. Elaborar un cronogrania realista y no hacer más
entreveradas las cosas. Si no hay ánimo de entenderse, ni voluntad para
escucharse entre todos, lo que queda es apelar a! estatuto y someterse,
con todas consecuencias, a! veredicto democrático de las bases. Espero
que ios partidarios del "congreso inmediato" sepan actuar
coherentemente, ya que son ellos los que tienen en sus manos ios
principales mecanismos organizativos internos y por tanto los que deben
demc^bar que además de hablar, practican y respetan !a demoa-acia aún
en ei caso que pueda no favorecerlos.

A propósito de todo esto, recordaré que hace unos días alguión comparó,
la Moción dei 19 de mayo, con un intento de hacer un fujimorazo e
imponer una dictadura en el partido. Si hubiera reflexionado más a fondo,
esa misma persona habría hallado maytxes semejanzas entre mi
propuesta y el cronogi ama de' San Román, que -no golpeaba a nadie,
porque yo no tengo como hacerlo, e invitaba a abrir un diálogo para hacer
un acuerdo, lo que a! final, como se sabe terminó en un imposible.

Tomando en cuenta todo lo anterior, planteo la siguiente moción ai
Comité Centra! en reemplazo al texto previo que yá di por retirado por
impracticable:

5.

(a) Reafirma.*^ la prioridad de la realización de! Ilí Congreso Nacional en
ei más corto plazo posible, asegurando que esté rodeado dei más
amplio y libre debate democrático, y se instale en condiciones de
plena participación y representatividad de las bases. La fecha, con
cargo a una precisión en un cronograma detallado, sería
setiembre. La nueva agenda consideraría los puntos que siguen:

Balance autocrítico del PUM y de la llamada "nueva
izquierda", desde sus orígenes.
Periodo Político: Estrategia y Táctica.
Período, Político: Programa
Reorganizadón del Partido. Elección de nueva direcdón
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LOS tomas de idodogía. situación ihíernacicna!. diagnrx tico sedo-
económico, concepción de partido, se tratarán en relacióTi a ios
puntos de ia nueva agenda.

El Oomiíó Central debe dar un plazo de quince días para que
comisiones de redacción, integradas por rríiembros de! organismo
en número reducido, puedan revisar y actualizar los textos
existentes y elaborar los que hagan falta para cubrir ia agenda. A
fines de junio debe reunirse nuevamente ei conjunto del Comité
Central para sancionar los documentos y ordenar su impresión y
distribución. En esta rnisrna sesión se votará ei cuadro orgánico,

y

El mes de julio y la primera mitad de agosto, estarán dedicados a
propiciar el debate y a ia realización de escuelas políticas con los
materiales congresales. En la tercera semana de agosto s5
iniciarán los congresos locales. A inicios de setiembre tendrán lugar
ios congresos de nivel departamental y regional,  y en entre ia
segunda y tercera semana podrá hacerse ei 111 Congreso.

El Comité Central debe reservar su derecho de evaluar la labor del
Buró Nacional y del Permanente, tanto en el aspecto de la línea
política aplicada como en el del cumplimiento de las tareas
encomendadas. Debiera haber un voto al respecto para establecer
si se avala o se discrepa con lo hecho hasta ahora.

Debe desecharse ' la ¡dea de "Congreso Extraordinario".
"Conferencia Política" o algún otro evento intermedio hacia el 111
Cixigresc, que puede resultar siendo un sustituto de! mismo.

(b)

(c)

(e)

(f;

Lima, 3 de junio de 1992
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PAKTIK) UNIFICADO MARIATKOUtSTA

TI PLKKO DI,!. COMITE OSNTKAI.
III SBSION

>:

■  SOP.RE r. IN E AMIENTO S
programaticos

RESOLUCION

CONSIDERANDC':

diagnóstico programático y el resumen de las
modificaciones ocurridas en los ultimo^ 1

,  nos dan los suficientes criterios de juicio para
que el Partido elabore y presente al movimiento
una nueva propuesta de lineamientos í^^.^/ramaticos que^la
Comisión de Programa pone en consideración p
aprobados en el TU Congreso del Partido.

1. Que, el
principales
años

la necesidad de
fuerzas. hace

el pueblo y.
correlación

inserción popular contenga una
esta

de

para queprogramático

nuestro reencuentro con
una nueva

2. Que,
construir
imprescindible que esta re
propuesta de
acumulación trascienda
adquiera un contenido estratégico.

orden
coyunturales y

,
las fronteras

de lineamientos pi'ogramaticos e la oorada
contiene tesis alternativas a

modificaciones

tesis que tienen
internacionales y en

3. Que, la propuesta
por la Comisión de Programa
los nuevos problemas y principales
producidas en ei Perú. Como también son
en consideración las experiencias
particular la crisis del socialismo reai.

en la segunda y tercera sesión del XII Pleno del4. Que,
Comité .
documento. Ellos están referidos
siguientes temas:

Que es indispensable enfatizar en nuestra
poder popular, que este no sé compromete
^  cons^ucción de 3 a Nueva República y su régimen
político y social, sino que también se J

el tránsito y la realización del
otros términos, el poder popular
perspectiva de construir una

socialmente

la

fuerza que garantiza
socialiBmo..

res organizados

4.1

.está guiado
sociedad donde
regulan su propio destino.

Dicho en

por . la
los homb

también enfatizar el poder, popular que
construye un nupopular,

en

Es necesario
la etapa

estado,

fuerzas comprometidas con

d
democrático

bajo hegemonía

4.2 evo

e ios trabajadores y de las
el cambio revolucionario.
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hace deai pouei- resporxde a la concepción que
las masas la protagonista fundamental de la historia,

los medios de /
fuersa, que permitan

fuñeion

El poder popular retendrá en sus manos
P'articipación social, consenso y
forjar una hegemonía política en
objetivos de la revolución. En esta perspectiva,
maquinaria estatal, con su administración y su fuet'za
armada, constituirán instrumentos subordinados al poder
del pueblo; cuyas funciones
restringiéndose y trasladándose
organizada. DeVjemos corregir
arrebató a las masas

losa

la

progresivamente irán
a  la sociedad

la visión estatalista que
el derecho a autegobernarse y

de la democrático liberal, que sep'ara
haciendo del primero una

tomar distancia

el Estado de la sociedad,
entidad que se imp'one a ios ciudadanos atomizados. Como

"las masas deben apropiarse de las funciones
significa que el poder estatal debe ser

dijo Marx:
estatales", que

democratizado y socializado cada vez más profundamente.

4.3. El régimen político en su conjunto (Poder Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Asambleas Regionales y Municipios)
deben estar organizados alrededor de la participación
directa de los ciudadanos a través del voto universal y
secreto y con participación
es decir, de las bases i
sociedad ci'''il. Particular importancia debemos dar a la

en la actual
de la

de la democracia directa,
sociales y organizadas de la

del Poder Ejecutivo que
burguesa es la principal fuente

organización
democracia

poder político al servicio de losP'rivatización de i
grupos de poder.

Esto implica reafirma!?

debe ser una organización
la que las , masas tengan
las decisiones principales de

La democracia verdadera
política-social,
P'articipación activa en
la vida del país, su región y localidad. Tiene que ser

iedad estructurada sobre asambleas a todos los
que adoptan decisiones que deben ser tomadas

las instancias de poder central y en
la Asamblea Nacional de Representantes

sociedad de consultas periódicas
de crítica abierta a los

mecanismos

en

una soc

niveles;

en. cuenta por
particular p>or
del Pueblo. Es,
(P'lefoiscitoF,
representantes

na

referendums),
y  de ejercicio de

renovar: ión y
corrupción
voluntad por->ular.

u

revocabilidad de mandatos que eviten la
del poder y el desconocimiento de la

de

El régimen de la democracia popular tiene a su cabeza
la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo,
elegida por voto universal, directo y secreto, por
todos los peruanos mayores de 16 años, civiles,
militares y analfabetos, en disti'ito regional, y
renovable por fracciones en períodos fijos. La Asamblea
reúne funciones ejecutivas y legislativas,
de los representantes se

Con e i voto

elige y remueve al gabinete
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ministerial. Las nuevas fuerzas armadas revoluciona
rias, se encuentran a órdenes de la Asamblea
Democrática, que decidirá sobre la política militar del
Estado y los puestos de mando. Todos los miembros de la
Asamblea están sujetos a revocabilidad en
representación, por el procedimiento, de consulta  a los
electores. ^ .

su

r

- Este Régimen Politico, tiene sustento en la base de
la misma sociedad, que se expresa en las asambleas de
carácter regional, provincial y distrital y en formas

son el poder
embargo, hay la
propuesta de su

de organisaciónes sectoriales, como
obrero, comunal y barrial. Sin
necesidad de profundizar y tener una
estructura organizativa de abajo hacia arriba.

La administración de Justicia será un poder abso
lutamente autónomo, con Jueces y
democráticamente, en base a campañas abiertas,
única exigencia de cubrir determinados
profesionales y de conducta social, de
tipo ' de cargo para el que
Judicial no sólo intervendrá
civiles y penales que involucren a ciudadanos comunes
y corrientes, y sus litigios con el Estado; sino que
se constituirá en garante de la sociedad frente a los
abusos del poder, en materia de derechos humanos y
democráticos.

Jurados elegidos
con la

requisitos
acuerdo al

se postule. El P'oder
en los procedimientos

- Es indispensable en la construcción de este régimen
político genuinamente democrático, la organización de
un poder con capacidad de llevar adelante la tarea de
fiscalización y revocabilidad.

4.4. En el tema referido a las FFAA es necesario darle mayor
‘  precisión através de la siguiente formulación:

depuradas de
fundada en

y de

Postulamos nuevas fuerzas armadas,
elementos corruptos y masacradores;
P'rincipios democráticos de electividad interna,
miítuo respeto entre superiores y sobordinados; dotadas
de derechos políticos, para elegir y
representantes en cargos públicos,
sindicales y de reclamación. Estas
deben ser parte del pueblo, deben estar ligadas también

profundas asentadas en
Todo abuso de 1

ser elegidos
y  derechos

fuerzas armadas

a  la producción, con ligazones
las milicias y autodefensa de base,
elemento armado sobre la gente sencilla, debe sef
sancionado drásticamente.

La policía debe ser regionalizada y deben estar sujeta
a  los gobiernos regionales y
ejercicio de sus funciones.

Nuestra concepción del poder popular se sustenta en ei
autogobierno de masas, una de
concretas es el pueblo en armas.

municipios para el

cuyas expresiones
como fundamento de

í
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nuevas fuerzas armadas para la democracia y la paz
duradera. El armamento del pueblo tiene que ver con la
defensa de la soberanía nacional, e.n pat'ticular ante la
eventualidad de una intervención .imperialista; con la
lucha en respuesta a la contrarrevolución burguesa; y
con la derrota del autoritarismo dogmático y
miliP.arista de Sendero Luminoso-

plantearFrente Amplio, suque4.5 Respecto

reformuiación sea ce la siguiente manera:

ai

La estrategia que acompaña el programa del poder
popular, se plantea la convergencia de vastas fuerzas
sociales sobre objetivos concretos de lucha contra el
imperialismo

conducción

Conservando su independencia y

poder popular puede llegar a

teniendo como eje y

popular
fisonomía propia, el
acuerdos incluso con

y

organizado.movimientoai

determinados momentos de la lucha de
aislar al enemigo principal.

la 'reacción.

enemigos que en

clases secundarios, para

El desarrollo de la política de frente único conlleva
firmeza la orientación central ycombinar

flexibilidad en los movimientos tácticos.

en

estatal, ^o

de la regulación, sino que

principalmente se expresa por la propuesta de planes de
desarrollo que contenga ejes productivos, que
nuestro caso son:

en

4.6. Señalar que el tema de la planificación
solo aborda los problemas

prioritario del agro que busque su
para enfrentar

quiebre el patrón
ios actuales monopolios agro-

la dependencia
de desarrollo

el desarrollo

industria1ización,

alimentaria y

impuesto por

industriales.

- la explotación de nuestros recursos naturales (mine-
ros-enrgeticos, pesqueros, etc), con una perspectiva

sin dejar de lado la exportación de los mismos.que, ^

se integre a una estrategia de desarrollo industrial
que propicie cadenas productivas hacia dentro y fuera
del país.

industrial que atienda

capital, tecnología e
agro-industrial, minero,

de consumo popular. Este
tendrá que estar

- el desarrollo de una política

la demanda de bienes de

insumoB, para el proceso

metalúrgico, pesquero y la
proceso de desarrollo industrial
fijado en planes prioritarios y periódicos.

- la organización de los recursos financieros del país,
internos y externos,

P'roductivas en la economía,
lucha contra la política y las imposiciones del FMI y
el Banco Mundial, que actúan como p'untas de lanza del
neoliberalismo en nuestros países,

común de los países

en función de las prioridades
Esto implica también, la

Impulsar la acción

.deudores para una reorganización

\
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inte rnacionale s
Creación de

que

las relaciones

de la deuda.
de1 de sarro1lo,

el tercer inundo^ en
de respeto a lay

y reorientación de
vinculadas al

mecanismos de

canalicen recursos
condiciones

scberania.

tema

f inane iaiñiento

hacia

preferenciales

propiedad es4.7. En la propuesta programática sobre la
necesario incluir dos acápites:

lalos mecanismos que enfrenten ^
los medios de producción,

el criterio de arrendamiento de

El referido a

propiedad monopólica de
Incluir entre ellos

la propiedad estatal.

impulsaránLas diferentes formas de prop’iedad que
nuestro patrón de desarrollo./

4.8. Sobre el mundo del trabajo, es necesario indicar que de
una fuerza social de

la producción que van
trabajadores asalariados,

comerciantes, estatales, este

lo qxxe se trata es de organizar
los trabajadores vinculados a
desde la clases obrera,
pequeños productores y
organización del mundo del trabajo debe basarse:

de los intereses individuales y
colectivos de los productores.
en la combinación

#

la gestión democrática de sus
comprometiéndose en el destino de

-  su participación en
centros de trabajo,
la empresa.

-  la búsqueda permanente de mayores niveles de efi
ciencia y productividad, haciende de la tecnología un
componente indispensable del proceso productivo.

laboral cualitativamente distinto al
derechos y sus

El trabajador tiene el

en un régimen

actual regimen y que preserve sus
formas de organización,
derecho a un ingreso y una vida digna, y a contar con
seguridades en el cumplimiento de sus labores frente
a los abusos.

4.9. Incorporar la tesis de que la vía campesina  y comunera
también esta ligada a la autodefensa de masas,

la relación soberana con ia
indispensable agregar:

4.10 En el capitulo referido a
economía internacional es

prioridad las rela-
el caso de América Latina

que esta reinserción toma como
ciones Sur-Sur, y que 'en
esta se desarrolla principalmente con nuestros países
limítrofes

como herramienta para el
económicas soberanas, sus

que nuestro país utiliza
desarrollo de relaciones
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potencial
agropecuarios,

productivos: su
T-'roduct os

Kstos dotados por el nuevo esquema de
de venta,jas competítivas,que

reíales equitativas.

s

pr> i nc ip a. les

h Idroeíiergét ic(.',

pesqueros, etc,
desarrollo económico

buscan- relaciones com

¡ectores

su

Que esta lucha por la re inserción soberana pasa por:,

1. la lucha, contra la deuda externa que busca abolir
su yugo empob: ecedor.

agencias financieras
f'uM, FMI, BID), democratisando sus

sobre el principio de un peis un voto,

ecológico de crecimiento

2. por ia rstü'uccuración de las
internacionales

desiciones

3. por un nueve diseño
indiistrial a nivel mundial.

ciencia y tecnología
Democratización en la

4. por la democratización de la
que sustentan el progreso. _
información y las comunicaciones.

4.11 Frente a la idea propuesta en el documento original que
"el grupo blanco pro-occidental se xibica en

político. ... ‘
el sentido de

se'da sobre todo
económico)

siifrido

afirma que:

la cima del poder económicco y
necesario relativizar dicho concepto en
que la "blanco occidental”
en el terreno económico (25 grupos de poder
mientras que el poder político ha

Es

de

’cholificacióii" .
\

documento presentado por la
introducidos, las

son:

5. Que, sobre la base del
comisión de Programa y los' aportes
tesis sobre los lineamientos programáticos

OOUCEPCION CE POD3K POPULAR QUE
CON.STRUCCIOjN , FORJA Y

LUCHAMOS POR UNA MUEVA

ADOPTA LA FORilULAC-ION DE LA

CONQUISTA DEL PODER POPULAR:

5.1

Por 'un P'oder popular cuyo objetivo es construir una
independiente, soberana.república

a)

democrática, descentralista e
poder popula 1- construye también un
responde a la hegerfiOnia de los
bloque de fuerzas sociales, que
con el cambio revoliicionario.
desarrolla una nueva concepción

nueva

j nt Elegracionista.
nuevo Estado que

traba-iadores y al

están comprometidos
Pero sobré todo
del rol del Estado
la vida social deen la política, ia

nuestro pueblo, en le rae
apropiarse de las funciones

economía y

dida de que las masas deben
estatales.

es copar la
sociedad

b) Por un poder popular cuyo ob.jetivo no
sociedad vía el Estado, ni estatizar la

sino liberar política y sccialmente al hombre
a  las clases subordinadaí- de

opresión y exp?lotació.-'i impuesta contra ellas.

civil.
todo mecanismo de

y

CDI - LUM



I

03-\^Z

§

fais s

iflc ii I

BOLETIN INTERNO DE LA DIREGCtON NACIONAL
I

I

»

I
I
(

\

f

j

í

(

(
í

!

1

l

MARZO T392. NO, 29

T

I

,K'-5 '
«

J.:

• 1

CDI - LUM



I-

SESION I>IiENA DEL •ACUERDOS DE £-A XII
CC

2<aa. Pa.rtft

19—24 ao Marzo da 1S92Ifliua.

MOYAfiO Y DIhfOSIO CJAUTARIMARIA ELRJSÍA

2da. parte, tomó elEl XII Pleno del Comité Central,
mártires del movimiento popular asesinados poz'

MAKIA ELENA MOYANO, Teniente Alcalde de Villa El
(Lima) Y DIONISIO CANTARI HANCO, Alcalde de

^  " del Partido y elex-militante

nombre de dos

SL,
Salvador

Orurillo (Puno), La primera
segundo militante del PÜM.

realisó del 19 al 24 de Marzo de 1,992, en la ciudad
contó con la asistencia de 31 de los 32 miembros

miembros del Ple^ip de uOC e

Se

de Lima, y

t' del CC; asi mismo de cc.
invitados de FR'S.

La sesión se desarrolló en dos partes. La primera con
la asitencia de Invitados, para tratar los puntos referentes
a los materiales congresales, COC y la Directiva Política.
La segunda, con presencia sólo de miembros del CC, abordo el
tema referido al proyecto T.

BieKAr.ESgnTZPTC Tjn^ MATTCPTAT.KS

Las Comisiones Congresales_ presentaron los siguientes
materiales :

COMISION DE TEMAS IDEOLOGICOS E INTERNACIONALES

(1) TESIS SOBRE EL SOCIALISMO

CARACTERIZACION Y RESPUESTAS ANTE LA CRISIS
MUNDIAL

[ESjyréí

1.

(2)

I-

2. COMISION DE PROGRAMA

(1) LAS CRISIS, LAS CLASES SOCIALES Y EL ESTADO EN
EL NUEVO PERU.

MODIFICACIONES ESTRUCTéJRALES(2) SINTESIS DE LAS
DEL ULTIMO PERIODO.

DE LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS PARA(3) PROPUESTA
LA ETAPA DEMOCRATICO-POPULAR.

REVOLÜCIO-PROPUESTA DE PROGRAMA CONCRETO
NARIO.

(4)
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3- COMTSION DE ESTRATEGIA

(1) LA TERCERA VIA

DEMOCPATICO-POPULAR.

mariateguista.

:  LA RECONSTRUCCION

Tesis de estrategia

COMISION DE PARTIDO Y LINEA ORGANICA4.

(1) SITUACION DEL PARTIDO. RECTIFICACIONES FUNDA
MENTALES PARA LA REUBICACION DEL PUM.

(2) PROPUESTA DE ESTATUTO

En este pleno, pese a que los materiales estuvieron con
un mínimo de anticipación, se constató que no habían
sido objeto de un sistemático estudio por parte de los
miembros del CC y de los invitados.

El importante trabajo desarrollado por todos los
camaradas integrantes de las 4 Comisiones Congresales
ha tenido en la Comisión de Programa, uno de los más
avanzados, al haber presentado
fecha señalada y
ayuda a la lectura

debaten. Así mismo.
Comisión de Estrategia,
término de la lectura por el responsable dieron lugar a
un espontáneo y extendido aplauso.

♦

El pleno acordó, por mayoría, la presentación, lectura,
sustentación y discusión de los documentos de las 4
Comisiones; quedando el sanjamiento de los mismos para
la 3era. parte del XII CC, que se realizará los días 30
de Abril, 01,02 y 03 de Mayo de 1992.

sus documentos en la

con el ap’orte de una síntesis que'
y comprensión de las tesis que se
las propuestas presentadas por la

que en un hecho singular al

Se acordó, así mismo ;

IQ Bajada 'de los documentos,
presentados,
su conocimiento y debate,
del CC alcanzaran por escrito opiniones a la letra
sobre el documento en referencia.

tal como han sido
hasta direcciones intermedias, para

Las bases y/o miembros

20 Encargar a las Comisiones recoger e incorporar los
aportes que refuercen

unidad partidaria;
Anexo, señalando los puntos que sigilen en debate.

^  Encargar a las Comisiones que aún no cuentan con
síntesis su redacción, así como de Resoluciones a
ser votadas en la 3era. parte del XII CC.

y  den mayores bases de
asi como’, la elaboración de un

39

I
5 -
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Vale la pena informar que en esta sesión de
han profundizado temas que deben ser conocidos, en tod,a
su extensión, tracados y discutidos por las bases, en
la medida que- ello tiene que ver directamente con ia
línea y reubicación del Partido

La Comisión de Ideología presentó:1.

— I Tesis sobpe el socialismo ubicándolo _
real’alternativa por la que luchamos. Socialismo :
época de tránsito; Socialismo en camino a la
sociedad sin ‘clases y . ®
trabajadores; economía socializada y relaciones
intercambio; democracia real y pluralismo,
cultura; tradiciones revolucionaria y -^
del futuro

como una

ética y

socialismo

Carecterisación y
siendo un

un cambio
mundial;

al documento
la crisis

Respecto
respuestas ante
acuerdo unánime ,que
P'rofundo en
internacional,

de las características
de los países avanzados,

el Tercer Mundo y,
características de la crisis

ha

con

producido

la correlación de fuerzas en el plano
el debate se ha centrado alrededor

del desarrollo capitalista
nuevas relaciones

sobre las

se

de su
finalmente,

de la URSS.

•  el debate,

del documento
y profundizarCon el objeto de amplir

*  el CC, acordó la circulación _
fase de la internacionalizacxon del capxtal

el Tercer Mundo" de Abril i

'La

nueva

y su relación con
Diego.

De la Comisión de Programa, destaca :2.

diagnóstico
cambios

sustenta

economía.

delalredor

la síntesis de los últimos
el Perú. l documento

discusiónLa

programático y
ocurridos

cambios

de la estructura de- clases,
de la vida social del p'aís.

E
el

en

estructurales en plano de la
ambios del estado yCí

El documento referido a Lxne^xentos
Progr>amáticos para la etapa Democratxco-Popular,
el debate se ha centrado alrededor de la propuesta

Nueva República Soberana-Independiente^
Democrática-Federativa e ^ 3e
mismo, se ha hecho un amplio %
posiciones* alrededor de la planificacio y
mercado, la posición programática sobre la
propiedad y el papel de l-a .¥tecnologi^ y
organización del mundo del trabado Tamh>ien se ha
sustentado el nuevo patrón de desarrollo para
resolver los problemas prioritarios del pai..

de una

la
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trabajo.elalimentación yde laalrededor - -

basándose en un patrón autocentraüo.

atención el documento 'del
es sino- A merecido particular

Programa Concreto Revolucionario, que no
aplicación de los lineamientos programáticos a
^  lucha de clases ,y que toma

formulación la actual
en el país.

una

la actual etapa de la
en consideración para
correlación de fuerzas existente

su

del
El CC, también, autorizó la j
documento del c. Otilio "Sociedad y
Perú contemporáneo". Esto lo hace con
de ampliar el debate alrededor del diagnostico.

De la Comisión de Estrategia, los temas han estado
referidos a :

La Revolución
internacional.

ordenel nuevo-Mundial y

3.

ionales de la revolución- Bases históricas y nac
peruana.

estrategia
del Perú contemporáneo y la- La crisis

mariateguista.

- La reconstrucción del movimiento popular, eje de
la estrategia nacional mariateguista.

La Comisión presentó dos documentos e^dicionales .
el Perú" de Paco .
político con el
El CC, también, ,

"Sotado y clases populares en
Ruiz y
G .onzallsmo ",
autorizó su

"Deslinde ideológico y
de Fidel Fonseca

publicación y edición.

De la Comisión de Partido:4.

de las

la reubicación
diagnóstico de

los errores que

alrededorha centrado

rectificaciones fundamentales para
del PÜM, Porque no basta tener un
la situación del partido y de
hemos cometido, sino fundamentalmente

las tareas rectificatorias; y, que a tenor dei

El tema se

son

documento son :
i

\

\
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en relación a la sociedad, y
profundo hacia la lucha

la guerra desde una lógica de
masas, construyendo la
la fuerza especializada;

dirección del poder

Reubicación del P.

el Estado; viraje
política; encarar
confrontación de

autodefensa armada y

construir una nueva

popular.

ha discutíido la necesidad de
que den paso a la

colectiva

- En el Estatuto, se

construir normas orgánicas

construcción de una vanguardia
revolucionaria.

TWTmPHK mMTRTnW P.Pf;AWT7.ATy)TLA DTCT. TTT mWnRKRO MAmOHAT.II.

trabajo ' ,
a  la fecha; y, este

La COC presentó un Informe conteniendo el
realizado de la anterior sesión

consitió en :

1  '

asistencia ySesiones realizadas, cuadro de
acuerdos.

Presentación y sut^tentación de la ' propuesta^ de
Reglamento del III Congreso Nacional.
Informe del estado de reempadronamiento a nivel

9)

b)

c)
nacional.

Sobre el punto se tomaron los siguientes acuerdos :

Dar por r'ecibido y aprobar el Informe COC.

Llamado de atención a los FR's que a la fecha no
han cump'lido con la devolución de los padrones de
reempadronamiento.

Relsición de bases comprendidas en este acuerdo :

IQ

20

'r-

- Tumbes

- Chachapoyas

- Chiclayo
- Trujillo : Casagrande y Florencia de Mora.
- Qosqo : QuispiOanchis y Espinar
- I^iura : Paita, Ayabaca y Bajo Piura.
- Moquegua : Moquegua y Ornate.
-- Cobriza. - ,

- Satipo.
- Jauja.
- Huancavelica ; Yauli.

- Lima : CL El Sauce y Autodefensa
- CC NN

✓

Fecha límite,para la recepción de los padrones, 5
sesión del XII CC, es decirdías antes de la 3era.

3Q

el 25 de Abril de 1,992.
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se inicia

instancia es con las
c-umE'lier-on ^que ya

reeinpadr-onamiento

que en primera

dir-ecciones políticas.
P'^ueden a^^anzar en esta tarea,
la encargada de este proceso.
P'rodncido una coordinación
cumplimiento de esta tarea.

e’lCulminado
nao i nn.

Los FR's
La

40

COC-N dirige y es
.  Se informa que se ha

lá CONACOP para elcon

quedando suel Reglamento,
la 30 parte del XII Pleno del CC.

Dar por recibido
aprobación para '

50

elmil i tanda parafecha de

acordó la siffuiente Moción .
En relación a la
reempadronamiepto, se

Considerando :

la militancia dereempadronamiento de
Sesión del CC, debe incluir a la •

la convocatoria al III
la XII

al momento de

Que, e1
acuerdo a

militancia

Congreso;

1-

la IXfue convocado por
1,991.

III CongresoelQue,
Sesión Plena del CC de Febrero de

2-

\

Por tanto, la 2da. parte del XII CC, acuerda :

La fecha de militancia
Febrero de 1,991.

Es indisp'ensable que
hayan participado del proceso
Nacional.

el Pamínima, en
1.

los organismoá ac2.

rtido es

reditados
de la Conferencia

los deA  estos criterios mínimos se sumarán
verificación práctica de militantes y organismos
en relación a la lucha de masas y la vida orgánica
del Partido.

3-

III. r>TPT?.(TrTVA POr.TTTCA.

Luego de su lectura, sustentación y debate se acordó :

documento base, encargando al BPP
de una

Aprobarla como
reformulación; incluyendo la propuesta ^

¡Abajo 80lona!.
su

escuela de autodefensa y consigna

10
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siguienteelectoral, aprobó la20 Sobre el tema
Moción:

El XII Pleno del CC, 2da. parte, ratifica la línea
general de la I Conferencia Política Nacional
respecto de las elecciones de 19P2, dentro de su
orientación de priorización en el trabajo de masas

partidpando políticamente sin
salvo en casos expresos que

estipuladas por la

del partido,
candidatos propios,
cumplan las condiciones
Conferencia y que el CC autoriza, impulsando para
ello la formación de frentes democrático—populares

naturales delistas surgidas de los organismoso

I

las masas.
* s

1

a Paco Ruiz la tarea deAsi mismo se encargo

relación con los FR's para presentar un informe a
sobre las propuestas

tengan acuerdos al
obligatoriamente con el
la dirección nacional

la próxima sesión del CC,
específicas. Los frentes que
resp'ecto deben comunicarse
c. Paro Ruis, de modo que
evalúe y se pronuncie.

\

Jíidela los CC.Incorporar como»invitados del BPP,
Fonseca, Manta y Paco Ruis, por el tiempo que dure

de los miembros del BPP en viaje a lala ausencia

4Q

República Popular China.

IV- PPnVTgCTO "T"

Se aprobó la siguiente.

Resolución sobre el proyecto "T":

Recibido el informe del Secretario General asi como', de
^ los CC. Mario y Andrés, y tras haber debatido el punto,
' el CC acuerdar

Nombrar una comisión del CC que produzca una ,eva
esta comisión
culminar su

política del proyecto T.
dos meses r>ara

luación

tiene un plazo de

lo

trabajo. Sus integrantes son :

- Forestal (respO
- Buendía (2Q resp)
- Gregorio
- Hernán

- Rumi

- Gabriel
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20 Esta comisión deberá evaluar:

- La propuesta político-programática que sustenta
el proyecto.,

- Las relaciones entre el proyecto y el trabajo
campesino en sus aspectos políticos y gremiales.

- Las relaciones entre Partido-gremio-institución-
proyecto .

S

La comisión deberá desarrollar su trabajo en rela
ción con la célula dé dirección de Argos.

Esta comisión hara llegar al BPP y al CC sus
conclusiones para que el CC tome las decisiones
finales en relación al proyecto en sus diversos
aspectos.

1

3Q

^ f

La comisión, en coordinación con
célula de Argos, podrá convocar a los cc.
una u otra manera están relacionados con el

proyecto.

el BPP y la
que de

40

50 La célula de dirección mantiene su composición y
las funciones que le asignó la resolución del BPP.
Corresponderá a la dirección que emane del 3^^
Congreso designar la composición de las instancias
y  a los responsables específicos, políticos y
ejecutivos, del conjunto de instituciones
vinculadas al P. »•

6Q el CC acordó criticar al BPP por la
se había manejado este -asunto y, en
el retraso de un tratamiento poMtico

Por último

forma como

particular
con el cual llegaba al CC.

4

Lima, Marzo de 1,992.

MESA DIRECTIVA DE LA XII SESION PLENA DEL CC

/

r
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* XII SÍESIOW OEL

1  > -
i>ire:c:ti f>ol. itioa-

c MARZO OE

I. ASPECTOS CENTRALES DE LA ACTUAL SITUACION POLITICA,

pasado el gobierno lanzó
el curso de

un sa1to en la
undizar
dar

En los áitimos meses dei
ofensiva que buscaba

de la economxa y

ano

prof
I

una

1iberalización

militarización del pais. A la base de la misma estaoan tanto
el limitado respaldo como las redobladas presiones de lo»
gobiernos imperialistas como de las agencias financieras.

económica se sucedieron la
promulgación de los

torno al presupuesto

En el terreno de la política
las agencias, la
el debate en,

firma de acuerdos con

decretos

nacional y

legislativos

la ley de emergencia agraria.

mano 1 a

cooperación militar con
de Montesinos en el

legislativos,
masacre de

militarización vinieron de la

del convenio de
consolidación del

la andanada

Consejo por

grupo

de decretos

la Paz y la

En relación a la

puesta en marcha
EE.ULl. con la

entorno preidenciai,
la instalación del
Barrios Altos.

la etapa del

hacerlo evidente - con
zonas del pais y el

en Lima (Raucana).
aniquilamiento de

MRTA continuaba su

fractura de PL.

su tránsito aanunciadoSendero había
y  buscabaestratógicoequi1ibrio

acciones de mayor envergadura en algunas
desarrollo de comités populares abiertos

neuva campaPa de
del

Asi mismo conenzaban una
dirigentes populares,
desarrollo. En Diciembre se produce la

La crisis

iniciativa

1991

algunas

dirección

de

retomar

noviembre

Sa 1 vo

propupsimos

del BPP de

este sentido,

movió ni a la

partido -

partido desde varios
entrecruzamiento de tareas

A  la cr

En este marco nos

La directiva

orientaciones en

’  puntuales,
ni a ías bases

vive el

estos meses el

preparación de¥materia1 es congresales.

política,

sintetizó

tareas muy la tanea no

deli.- nacional i

dirección que

»  sumó en

»

isis de

meses atrás se

con 1 a

elnecesidad de superar

situación política
voluntdaes ofensivas

copar todo el
a oesar del

resisten a tener

autoritarismos

ponsabilidad central
resistencia y de

III Congreso debemos

en este terreno.

es

ra

pular,

e
 05de

Es necesario insistir en la
El deterioro de laabstencionismo.

evidente. El

del gobierno y del
escenario. Las fuerzas

la crisis de

entre uno u

El Partido tiene una res

de la voluntad de

final hacia el

modificación sustantiva

entrecruzamiento de las

senderismo parecie

del movimiento po

la vanguarida, s

otro

repliegue y

.optar 1
que

mili tarizados.

en el encauzamiento

poder. En el curso
producir una

tácticas es

los rasgos más
nuestras orientaciones

balance de

inmediata.

ido
reaj ustar

hacer un

Para

necesario

saltantes de la coyuntura

ráp
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1. Dificultades y disputas en torno al curso de la situación
económica.

El Tie o liberalismo sigue al mando de la política
económica y con la iniciativa de su lado. Sin embargo en los
últimos meses ha encontrado dificultades en diversos campos.
Es por ello que en las últimas semanas se intensificaron
cuestionamientos que llegaron hasta provocar una renuncia
formal del ministro Boloña. Lo cierto es que los resultados
que presento a fines del año pasado (reinsersión, baja de la
inflación) son insuficientes. Y que sus efectos negativos
comienzan a afectar un espectro más amplio que el de las
empobrecidas clases populares.

No hay un flujo significativo de capitales como ayvida o
inversión. Esto, que había sido señalado a raíz
triunfalismo del gobierno, ha llevado a Fujimori  a tensar la
relación con los norteamericanos (reunión de San Antonio) y
e  iniciar una gira por Japón y Alemania. Lo que se ha
abierto es un flujo de capitales "golondrina"
desestabilizadores del sistema financiero. Cambios en esta

retracción de capitales reales tienen una condición: la
"pacificación" del país.

del

Ante esta situación la exigencia de las agencias
financieras es clara: profundizar la apertura y las
privatizaciones, incrementar sustantivamente la presión
tributaria. Fujimori se somete a ella. Sin embargo la
presión tributaria tiene el limite que le ponen la recesión
interna y la profunda descomposición del aparato estatal. La
apertura de la economía es casi total y lo único que se he,
^logrado es un incremento de las importaciones que a la vez
que incide en la recesión encuentra como límite la profunda
retracción del mercado interno.

Las privatizaciones estén en marcha. Sin embargo no
sólo hay problemas técnicos serios (reglamentación del
proceso, valorización de las empresas, saneamiento) sino
también dificultades para encontrar postores para la mayoría
de ellas. Si bien la actitud en la población, e incluso en
sectores de ios trabajadores de las emp>resas estatales, es
de aval de este proceso, comienzan a manifestarse algunas
resistencias. En ningún caso se trata de un proceso de fácil
y corta resolución.

A esto se suman los efectos negativos del sostenido
de dólares - del narcotráfico y las restricciones

El retaso en la tasa de cambio perjudica a los
y  alienta . importaciones indiscriminadas y
Las altas tase.s de interes perjudican a lo

flujo
monetarias.

exportadora s

contrabando.

producción.

A estas alturas los supuestos y montos del Presupuesto
1992 se han modificado. Se discute su reajuste. Tras el
debate y la crisis al final de la legislatura pasada, tras
los cuestionamientos a la ley de emergencia agraria,
Fujimori ha optado por la reestructuración de facto del
presupuesto: desactivó el Banco. Agrario, redujo las
transferencias a gobiernos regionales y locales. Sin embargo
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la.. presión por gastos vinculados a las aspiraciones
electorales de los diversos partidos (incluyendo  C 90) van a
generar sucesivos momentos de tensión.

No es casual que Sendero haya puesto por delante, en la
convo'catoria al paro armado del 14 de febrero, la consigna
de "Defender la producción nacional". Además de la recesión
generalizada, en el campo se vive una sequía muy seria. El
fondo de emergencia que habría creado Fujimori es
absolutamente insuficiente y ciertamente será manejado de
manera clientelista. Algunos sectores empresariales han
comenzado a promover figuras pragmáticas como recambio del
ortodoxo Boloña. Otros reabren vínculos con el Apra de
García.

Por uno u otro camino el curso de la economía se

entrelaza con el curso de la lucha política y de la guerra
interna. En la mayoría de la población se mantiene el
sentimiento ambigüo de que la política liberal es la única
alternativa aunque sus efectos inmediatos son duros. Esto le
da sustento temporal al aval pasivo que mantiene el
gobierno.

2. Se agudiza el repliegue del movimiento social .

Dentro de un cuadro general de repliegue y dispersión
se han desarrollado algunos movimientos principalmente
vinculados a reivindicaciones agredidas. .

Tal es el caso, en primer lugar de los sindicatos
mineros. Bases de la pequeña y mediana mineria han
desarrollado marchas de sacrificio y se encuentran en Lima
ante el cierre intempestivo de sus centros de trabajo. Loe
sindicatos de la SPCC han desarrollado un exitoso paro de 48
hs. quebrando así la "paz laboral" que la empresa impuso en
los últimos años.

Entre los trabajadores estatales destacan las
mvilizaciones que acompañaron el paro de salud. En otros
sectores la situación es de dispersión. La situación de la
CITE es de seria debilidad organizativa.

En el campo se desarrollo una importante movilización
•campesina ’en el departamento del Qosqo vinculada a  los
problemas planteados por la sequía y la política del
gobierno. Las manifestaciones de rechazo al bloqueo por el
Ejecutivo de la Ley de Emergencia Agraria no han tenido como
correlato luchas con la e.xcepción de la que se anuncia en
Piura para esta semana. Sí es necesario relevar la exitosa
realización de eventos organizativos en Ayacucho y
Huancavelica. En estos eventos se ha fortalecido la
organización con clara autonomía frente al estado  y SL.

El agravámiento de la situación de miseria en las
ciudades y el dterioro ̂  de los servicios básicos ha
encontrado a la organización popular seriamente debilitada y
jaqueada por las fuerzas de la guerra. Con excepción de las
marchas promovidas por algunos^ municip'ios (caso Comas) o la
reciente marcha de los comités del Vaso de Leche, no se ha
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desarro13 ado una respuesta de
P'ara que SL no sólo avance

desarrolle iniciativas de
PP.JJ.

masas. Esto ha dejado terreno
eñ su presencia sino para que

movilizacióji y' lucha: Raucana,
del cono Norte, sector de VES.

El entrecruzamiento de la movilización social popular
con los problemas que plantea la guerra interna es evidente.
No es casual por ello que mientras en el campo las rondas
continúen avanzando como forma organizativa nueva, siendo
terreno de aguda disputa, en las ciudades sea un tema
crucial. En torno a él se realinean las fuerzas sociales y
políticas. ^

A los factores estructurales de la crisis política se
suman los que derivan de la política del actual gobierno.

La caracterización que hemos hecho acerca del
desarrollo de elementos, de vacío de poder mantiene toda su
vigencia a la luz de los acontecimientos recientes. A ella
hay que añadir algunos rasgos propios de la coyuntura.

3.

Fujimori con
cierto, de las FF.AA.
sustantivas en

el aval de un sector , hegemónico por
se propuso introducir modificaciones

el régimen político. Esto
parcialemnte en el Parlamento,
por la Paz de ancha base que avalara la profundización de la
militarización. La
organizaciones
tomado distancias

Ejecutivo-Parlaménto han continuado sucediendose.

fue bloqueado
Buscó constituir un Consejo

mayoría de partidos políticos u
sociales significativas nos retiramos o han

de ' dicho organismo. Los conflictos

Lo anterior genera un cuadro de inestabilidad política
en el cual han comenzado
recomposición ministerial,
emp're Baria les se trataría de darle un tono más pragmático al
liberalismo que doctrinalmente avalan,
políticos de derecha ganar mejores espacios
su recomposición, en la

municipales.
Entre tanto el APRA tras

consolidó el liderazgo de
buscando perfilarse como principal fuerza de op'osición. Para
ello busca recomponer relaciones con fuerzas del movimiento
popular y atraer a sectores de la izquierda.

a  moverse propuestas de

Para fuerzas buruguesas

Para los partidos
para accelerar

perspectiva de las elecciones

el Congreso en el que se
AGP ha retomado iniciativa

La crisis de la

producido la ruptura PL-UDP.
izquierda continúa su curso. Se ha

los resultados del congreso del
PCP no han revertido su crisis interna abrierido
de agonía negociada,
funcionar. De

una suerte
La Confluencia Socialista ha dejado de

cara al movimiento social, la forja del poder
popular, la construcción de la AD de
la mayoría de
contrario ei

senderista así

masas, las actitudes de
se han modificado, por el

guerra interna y la ofensiva

las fuerzas no

imp’acto de la
como la conciencia de la propia precariedad

están llevando a que algunas fuerzas se corran pelirosamente
al sometimiento a la contrainsurgencia.

La constitución de una mesa de trabajo de las fuerzas
izquierda ha derivado en el establecimiento de unde
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mecanistuo de negociación burocrática en la perspectiva de
garantizar superviviencia electoral.

4. La intensificación de la ̂ err^.

A fines de 1991 era evidente la existencia de una
ofensiva de la contrainsurgencia que se aprestaba  a dar un
salto en la guerra interna. Decretos legislativos, masacre
de Barrios Altos y sobres-bomba, campaña de organización de
rondas campesinas y urbanas, eran piezas de dicha ofensiva.
La limitada lucha en diversos frentes, incluyendo el
internaconal, freno aspectos de esta ofensiva.

En los primeros meses de 1992 SL ha hecho patente su
país". En esta campaña ha puesto el

las grandes ciudades y en
voluntad de "remecer el

centro de su atención en

particular en Lima. Mantiene sin embargo intensa actividad
en algunas zoans del campo siendo evidente su entrampam.iento
en otras. Los aspectos centrales del llamado
estratégico" son; el establecimiento
populares abiertos, los golpes a
particular de la izquierda,
envergadura.

"equilibrio

de los comités

las fuerzas adversas en

operaciones militares de mayor

En torno al paro armado del 14 de febrero en Lima se
estas orientaciones. En primer

en sectores medios

cual va de la mano

la APEMIVES. En segundo
acciones de propaganda buscaban incidir en los

Militarmente produjeron

el coche bomba en la embajada USA,

ha)i visto en acción práctica
lugar la convocatoria buscaba incidir
("defensa de la producción nacional")lo
con su presencia en instancias como
lugar las
sectores más pobres de la población,
como acciones centrales;

el atentado contra SUNAT, la emboscada al camión portatropas
en Comas. Politicamente concentraron sus fuerzas ̂
intensa campaña centra fuerzas de izquierda, de iglesia,
ONGs. La culminación de ésto fue eJ. asesinato de la c. María

en una

¥r

Elena Moyano.

ofens-iva señderista la
iniciativa priorizando-

En el marco de la
Contrainsurgencia trata de retomar

los aspectos políticos. Su objetivo es recomponer el frente
burgués que se debilitó a raíz de las objeciones  a los DL. Y
par-a ello han puesto en el blanco al Partido y trabajan
intensamente sobre fuerzas vacilantes de la izquierda.

IT. OBJETIVO TACTICO Y TAREAS DE LA COYUNTURA.

1. El objetivo táctico del período.

Desde la Conferencia Política está planteado el
objetivo de construir una correlación de fuerzas que pueda
frenar la ofensiva del neoliberalismo contrainsurgente por
un lado, y del senderismo por otro. Es cada vez más evidente
que se trata de forjar una correlación integral cuyo ^eje
deben ser las experiencias concretas de poder popular. Sólo
sobre esta base puednen plantearse alianzas más amplias.
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De Conferencia

sustantivamente en esta tarea,

central en le desubicación

dinámica concreta de la lucha de

agudiaado en los últimos meses.

a  laLa fecha no hemos avanzado

Esto tiene au explicac5,ón
global del Partido fícente a la

clases y al abstencionismo

Es evidente qfce
dedicando

recentraiisación

global.

recuperación de

vanguardia.

en los próximos meses el Partido va a
un esfuerzo central a su propia

y a sentar las bases para su reiibicación
De lo que se trata es de hacerlo de la mano con la

iniciativa táctica. Y ahí recomponer la

* continuar

Debemos precisar nuestros objetivos tácticos en le
coyuntura inmediata de cara a acada uno de los aspectos
mencionados.

En relación al neoliberalismo buscamos desplegar
con plataformas que vinculen a los

con fuerzas intermedias
la relación trabajadores de empresas

A esto hay que sumar el
buscar incidix-* sobre las contradicciones interburguesas.

movimientos parciales
‘sectores más claramente afectados
(por ejemplo en
públicas de servicios con usuarios).

*
>

En relación

abrir un debate
a la llamada "tercera vía".- Esto exige
expresiones, concretas del camino
P'ropias jaquear a las f\ier.zas vacilantes.

a la contrainsugencia el objetivo debe ser
nacional y en el movimiento popular en torno

comenzar a construir

alternativo. Desde bases

4

En relación al»senderismo nuestro‘objetivo inmediato es
le lucha ideológica, la

propias, el retomar iniciativa en el
El partido debe com.binar acciones de
en la respuesta, golpeando sobre los

contener su expansión en base a
forja de bases

moviíjíiiento de masas,
vanguardia y de masas
puntos más vulnerables del senderismo.

Líneas de acción.

a. Recuperar terreno en la disputa abif»T»t.a pr>y> pnHcr-
cnnnenhrandn fuerzas—en la epriat.inioeiñri de ha.qen
]prVl í'h

En la mayoría de los casos nuestra
dispersa, el accioanr poítico se desenvuelve a la
los 'acontecimientos.

presencia esta

cola de

Debemos iniciar en la ciyuntura
inmediata la reubicación, global del Partido.

I

Hay que vincular el debate de las tesis pre-congresales
acerca de caracterización,
del Partido al

regiones y zonas en los que estamos asentados,
base debemos definir
construcción de bases.,de p‘oder teniendo en cuenta:

a.i Buscamos organizar y dirigir todos los aspectos de
la vida de la población en un terr-itorio preciso. Esto
implica asumir una lógica de confrontación con los otros

Pr-ograma, estrategia y balance
anélis.is concreto de dichos aspectos en las

Sobre esta
nuestros planes concretos de

#  -
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proyectos de poder que bascan estructurarse en el país: el
del estado-coñtrainsurgente y el del senderismo.

a. 2 Necesitaraos una propuesta programática concreta que
materialice la . idea del Poder Popular en formas de
organización y ejercicio del autogobierno. La propuesta
programática de construcción del Poder Popular debe tener
alternativas cocnretas frente a los distintos problemas de
las masas.

a. 3 Debemos las formas de organización
Debe lanzarse una caiTipaña

el cobT'orativismo y el
corrupción donde la hubiere. No basta

lucha, en • cada espacio
impulsajnos en concreta y cual

renovar

,  tradicional y las formas de lucha,

burocratismo,
asistencialismo, y la >
hablar de las diversas formas de
deben estar definidas cuales
es la prioritaria.

contra el

a. 4 ^ Hay que prestar particular atención a la
construcción de la. autodefensa de masas,
de un país en guerra,
ofensiva la AD no va a poder
hay una sólida estructura de
involucramiento del
marcha de estructuras milicianas con
y condxicción de la AD, ‘
planes de ámbito regional.

En las condiciones
con las fuerzas de la CI y SL a la

surgit- ni consolidarse si no

dirección. Esto implica el
conjunto del partido y la puesta en

tareas de organización
capacidad operativa y articuladas en -

a.6 Es en torno a la tarea de.construcción de las bases
^ políticas que deben plantearse las alianzas y las tareas de
frente único. En este terreno la prioridad está en las
fuerzas que tienen existencia real en la sociedad. El frente
a construir en cada ámbito tiene como' requisitos un claro
deslinde frente al Estado y la CI, compromiso con las formas
de organización autónoma y lucha directa.

a. 6 Debe definirse en cada caso la política concreta
frente al estado y sus organismos. La tendencia debe ser a
desplazar de los territorios a los órganos de representación .
y ejercicio del poder central: Y- a

a los organismos descentralizados
revisarse la presencia e

luchando contra

someter a la nueva

o ejecutivos,

incidencia de las
las distorsiones que introducen y

autoridad

Asi mismo debe
ONG

ea accionar a la lógica dé construcción delsubordniando

Poder popular.

En base a estos criterios, en el lapso que va de la XII
sesión del CC

acometer la tarea de definir,
construcción de bases de poder y reubicar sus fuerzas reales
en esa perspectiva.

al Congreso el conjunto del Partido debe •
sus proyectos concretos de

b. Dftsarrnl lar—mnvimiftntnñ—de masa» «ect.or iales
refííÍHt.Rnrrin—aJ neo 1 i bf »T»a 1 i «mn

prnpuHñt.aa—nrngramá t i < >a «
ínrmaB de lucha rennvadaa y T»adina1aa

Ijevñnt.ar daada fil loa

altemativas y dertanrol 1 aT»

Las dificultades que confronta
abren la P'osibilidad de
resistencia al neo.l iberalismo.

el programa económico
desarrollar m.ovimientos de -
Sin embargo la dispersión del

CDI - LUM
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movimiento y la irresuelta crisis de la vanguardia
dificultan su centralización en corto plazo. Debemos

prior-izar los movimientos sectoriales, avanzar de menos a
más, concentrarrnos en la calidad de estas experiencias. Las
prioridades deben estar amarradas a las prioridades de forja
de bases.

En concreto;

.1

b.l Movimientos de resistencia a la privatización de
estatales. Asumir como experiencias piloto de

movimientos

en el caso de Lima las empresas vinculadas a
luz, agua y desagüe.

ctoriales-regionales:de

empresas

construcción

Centromín,

servicios esenciales para la población:

se

i

trasnspcrte.

b.2 Movimientos camp9esinos vinculados a plataforma de
emergencia agraria que vaya más allá de la ley aprobada y
priorice al campesinado pobre. Esto es particxilarmente
importante en la regiones más deprimidas en las cuales la
posibilidad de ioncidencia de la Ley es menor.

I

I

ib.3 Movimientos urbanos por ser-vicios básicos y

titulación. En el caso de Lima esta planteada la necesidad

de \ma movilización del cono sur.

i

í
b.4 Sobre la base de desarrollar en cada región un

movimiento especifico de-respuesta a la ofensiva neoliberal

hay que proponerse renovar y fortalecer una instancia de

centralización popular.

i

cL Campaña pnT-ít.lca nacional contra el nan 1 ihera 1 ismn

El seguimiento de la política del gobierno y su

incidencia en las masas debe transformarse en denuncia y

agitación sistemática. Para ello necesitamos rearticular

nuestra representación pública, organizar nuestra presencia

en la opinión pública y reubicar algunos instrumentos.

En este terreno el BPP y la comisión de cmapaña , que
es necesario reconstituir-, deben elaborar un plan

especifico. I

El Congreso del partido debe ser presentado hacia el
país como el evento de la izquierda . que hará_ el
enjuiciamiento del neoliberaiismo y la militarización.  ' Que
propondrá una alternativa programática y le dará forma a la
"tercera vía" en relación al poder- y la violencia.

Desde la Fundación Andina hay que lanzar la
convocatoria al foro anual de balance de la situación del
pais y las alternativas en curso.

Le ti mar4la . autndeffínsa da maRapt nnmn la únina vía

demnnrát.lria da 4encarar4qt sninni nnar el mirno
profundizanina de la guerra intnrnn

El Partido debe lanzar una campaña política y de masas
desde las experiencias de construcción de bases

la-necesidad y la posibilidad de un camino

que

políticas afirme

CDI - LUM
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democrático de encaramiento- de la guerra interna  y de
instauración de una autoridad legitima .

9

d.l Sn primer lugar el partido debe cohesionarse
ideológica y politicamente en torno al zanjarniento con las
estrategias enemigas. Para ello este CC encarga
revisar para su publicación inmediata el material presentado
sobre SL.

al BPP

d.2 Sobre esta base hay que entrar de manera ordenada
el debate en le opinión pública y en particular en relación
con fuerzas intermedias y vacilantes. Hay que prestar
particular atención a la Iglesia.

d.3 Hay que levantar una plataforma que exprese nuestra
orientación de Paz basada en la Justicia Social. Los ejes de
esta plataforma deben ser:

y  pleno
derechos

Cese de los Estados de Emergencia
restablecimiento de la vigencia de los
democráticos en todo el país.

represivas de detención-
ejecuciones

a los responsables de estas
lasde.

Cese de las prácticas
desaparición
extrajudiciales. Sanción
acciones en los últimos años.

2.

de personas

Vigencia del Derecho Internacional Humanitario en
las zonas de conflicto.

3.

4. Investigación, desactivacíó^n y sanción a ios
responsables e integrantes de los grupos paramilitares
responsables de atentados, asesinatos y masacr'ss.

a la prensa, las organizaciones de
Internacional a las zonas en

de detención. Cese de la
contra las .organizaciones de

Libre acceso

DD.HH. y la Cruz Roja
conflicto y a los cereros
camp'aña de intimidación
DD.HH. que desarrolla el gobierno.

5.

V

Apertura de mecanismos de dialogo y negociación
. con las fuerzas alzadas en armas que expresen voluntad
de encontrar una salida política a la gi',erra interna.

6.

estrategia

una concepción
actuallaModificación

contrainsurgente genocida, promoviendo
del orden interno basado en el ejercicio irrestricto de

del autogobierno.
FF.AA. y PP.

7. de

la soberanía popular a través
Depuración y reestructuración de las
garantizando la vigencia de los derechos democráticos a
su interior y su plena sujeción al mando civil
legitimo.

8. Suspención de los convenios de cooperación militar y
de represión a los cocaleros que atentan contra la
soberanía nacional.

d.4 Hay que retomar la propuesta de un Poro Permanente
la participación de les

las organizaciones sociales y políticas.
por la Paz de ancha base que con
Iglesias,

CDI - LUM
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profesipnnles, intelectuales y artistas discuta éstas y
otras propuestas, tome iniciativas, fiscalice y denuncie las ’
propuestas,, tome iniciativas, fiscalice y denuncie las
políticas y acciones que atontan contra la voluntad de pas,
asi como las violaciones a los DD.HH. de uno y otro campo.

Asimismo que tenga autor idad moral y capacidad para 'abrir un
curso de diálogo y negociación entre las fuerzas enfrentadas
militarmente.

Para ello debemos participar en las iniciativas de
Consejos Regionales por la Pas que promueva la Iglesia
siemp're y cuando sean a\itónomos del estado y desde allí
cuestionar el actual Consejo Nacional. , '

fi ■ Renovar. 1 n i:'jrjgani:r^citkt pnpul ar

e.l La prioridad en este terreno está en que el Partido
construya, en el ámbito de sus bases de p'oder, experiencias
modelos de organización popular reiiovada. Para ello no hay
que abandonar la organización clasista sino ampliar sus
criterios apuntando a organizar nuevas categorías de
trabajadores. En cada frente como parte de las experiencias
piloto deben definirse prioridades claras. ■ .

Por ejemp’lo está plateada la lucha p’or la renovación de
la CUAVES. A ella el partido debe ingresar con alguna
experiencia de crgánizaciójn renovada en un ámbito más
específico. En Lima está también plateada la posibilidad de
desarrollar organización entre los nuevos sectores
labórale s.

En le campo en general la prioridad debe ponerse en
alguna federación distrital y desde allí apuntar  a sentar
experiencias para la renovación ' de las instancias
superiores. En cuarto a los :^rentes de defensa el Partido en
su conjunto debe conocer y aprender de la experiencia de San
Martín y sobre esa base acorrieter algunas responsabilidades
nuevas (Chimbóte, Cerro de Pasco).

e.2 Debemos asumir nuestra responsabilidad en conducir
procesos de r'enovación y rectificación en los gremios
nacionales que conducimos. En concreto•este CC debe encargar
a la comisión ad-hoc sobre ei trabajo campesiiro- del Partido
y la SNC iniciar el movimiento que nos lleve, inmediatamente
desoués del congreso del P, al congreso de la CCP.

e.3 En relación al Congreso CGTP, nuestra acción apunta
a abrir la lucha por la renovación profunda del movimiento
sindical levantando una propuesta alternativa en varios

Este Congreso tiene enormes limitaciones y debemos
como punto de inicio de una lucha de mediano

plazo. En el buscamos perfilar una propuesta y articular
fuerzas en torno a ella.

campos.

• entenderlo

CDI - LUM
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Nuestras banderas son:

Renovación democrática en torno al eje del Poder
Popular y la convocatoria a un amj'lio frente de lucha
contra la ofensiva contrainsurgente y neoliberal.

1.

9 Por una central del
represente a los distintos

existen en

centralización

Nuevas formas de organización de bases.

trabajo gue organice y
sectores laborales que

el país. Replantear las formas de
combinando la rama con el territorio.

Por una alternativa
neoliberalismo

estado o

democratización

servicios así como

cogestión.

3. programática
que rompa con la dicotomía

privatizaciones.
del

fpente al
entre viejo

Poner el centro en la
estado y la gestión de los

en mecanismos de autogestión y

%

■  y

4. Por el desarrollo de una línea de autodefensa en el
movimiento sindical.

5. Por la renovación de las
canalizar eficazmente

ampliar las amllanzas.

formas de lucha buscando
la radicalidad de] movimiento y

En base a estas orientaciones el Partido propugnará la
u eje de diez federaciones que actüe dentro

y despuésde él tomando
secundario es la participación

iniciativa polític^.
en el Consejo

constitución de

del congreso
Aspecto
nacional.

f—Dft«arrnlJar una Unen de frRnhñ-úntnn, an., tornn a las
.tarea» fifi fnrja dftl pnHf>r> pnpuIaT» ^

f. 1 En concordancia
anteriormente la 'prioridad
se define de cara a

con las orientaciones planteadas
en nuestra política de alianzas

las tareas de forja del' poder popular.
La tendencia dominante en las fuerzas de izquierda 'no apunta
en esa dirección, es .necesario desarrollar lucha ideológica
y política para reubicarlas o para aislarlas de ,sus bases y
los sectores de masas que influencian.

En este terreno hay que desarrollar iniciativas de
recomposición de ia vanguardia bajo la forma de corrientes
mariateguistas que agrupe con nosotros a los militantes de
las_corrientes mas avanzadas de la izquierda, a clasistas y
socialstas sin partido. Retomar la experiencia de los
frentes clasistas'sindicales, de los movimientos barriales,
de los frentes estudiantiles y juveniles.

f.2 la llamado "mesa
devenido en una nueva

de trabajo" de la izquierda ha
expresión de las desgastadas

coordinaciones de las direcciones partidarias como camino de
recomposición, con vistas a la
exigencia de mayor amp'litud
sumatoria tíe siglas, muchas de ellas ya sin contenido hoy.
Cavda semana nuevos "partidos" piden su ingreso o  a ÍU o a la
Mesa aludida. Sin abandonarlo como terreno de lucha, debemos

campaña electoral. La

se ha tergiversado como la

CDI - LUM
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poner el acento en espacios de coordinación abajo, en la
sociedad.

f.3 Frente a las elecciones municipales existen los
acuerdos de la Conferencia que plantearon una participación
selectiva. El Partido debe ratificar que su p'rioridad no son
las elecciones municipales ae este año. Y que luchamos por
una participación distinta a la habitual de las fuerzas de
izquierda. Esto significa:

- El Partido promoverá, agru'pamientos de fuerzas muy
amplios dándole prioridad a la presencia de fuerzas
¥'scciales y con identidades que se ajusten a las
características del agrupamiento alcanzado.

Partido apoyará

la unidad de
Dentro de esoS9 agrupamíentns el

aquellas candidaturas que expresen mejor
las fuerzas popu3.ares. Sólo i^odrán postularse én estos
espacios aquellas candidaturas del Partido que sean
avaladas por los comités políticos respectivos y el CC.

proceso debe desarrollarse de manera
recurriendo al voto secreto y directo de

sientan identificados con los agrupamientos

este

democrática,

quienes se

electorales que se gesten.

Todo

- El Partido no respaldará en ningún caso candidaturas
que surjan a través del viejo y viciado mecanismo de la
componenda en la mesa de negociaciones.

«

/
/¥

l
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XII C.C. - PUM

15/22 Dic. 1991

- J

PLAN DE CAMPAÑA POLITICA:

!POR UNA NUEVA REPUBLICA, UN NUEVO ESTADO Y SOCIEDAD!

{DESOBEDIENCIA CIVIL ANTE EL AUTORITARISMO LIBERAL!

¡ACABAR CON LA DISPERSION EN DEFENSA DEL PUEBLO Y LA NACION!

.: M
•¥ ,

OBJETIVOSI-

Romper el abstencionismo político del partido; ante la
‘ofensiva neoliberal-contra-insurgente.

-Ubicar al partido como‘ oposición’'^ socialista al proyecto
liberal-contra-insurgente.

'1.

2.

oposición que

de adhesión al
Generar un movimiento político de

combine, la lucha legal y de ruptura,
rechazo de la política

firmar actas, padrones,

enfrentamiento contra el Estado y

aplicar entonces una estrategia

fujimori atrav

3.

és del gesto de
hasta acciones concretas de

el poder local'/'
de desobediencia civil.

N-.

Regional y/o

lucha' que

afiches,

realismo y una

cuidadosa evaluación de la correlación^de fuerzas,

para lo cual el

con el manifiesto que

cada Comité

forma-s de

agitación, debates,

etc. Definir con

Aplicar esta campaña en
Provincial, definir' las

correspondan, desde la
movilizaciones, arm.

Aplicar una política de frente único;
partido debe iniciar la campaña

4.

se adjunta.

5.

*->

II. METAS

teniendo en cuenta que

la realización
conjunto de la

sin

del

al

sales es clave;

Las metas tienen que trazarse,

el partido se esta

Congreso partidario y que

militancia __

embargo', la necesidad de romper con

preparando para
introducir

al debate de los temas congre
el abstencionismo.

A A
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político es vital, para la propia ubicación del congreso en
el escenario político nacional.

es parte de laLa aplicación de la, campaña política,
recentralización del partido hacia el Tercer Congreso.

planificada conLa campaña política tiene que ser
No se trata de poner sobre el papel lo que habr-ia
para derrotar a Fujimori; sino lo que el partido

los próximos 60 dias en su combate con el
partimos de una

realismo,

que har.p.r
piiP!Óp» Avany-er en

. neolibealismo, siendo consientes que
clarísima posición defensiva.

metas a conseguir son entonces:

1. Recentralizar al partido politicamente.

2. Presentar publicamente nuestra posición a las masas
en actos públicos.

3. Plantear y concretar una política de alianzas que
aislé y golpee al gobierno.

4. Responder con las masas, donde la correlación de
al gobierno con acciones defuerzas lo permita,

desobediencia civil, 'concentrar fuerzas.

con las regiones

la formulación.de las plataformas de lucha.
5. Combinar una iniciativa nacional.

en

se trata de armar al partido,
aplicando una

Resximiendo entonces;

las masas nuestra propuesta y.presentar a

política de frente único, impulsar actos de masas amplios de
recházo a la política del gobierno. ,

CCWO METAS NOS PROPONEMOS REALIZAR

- Emplazar al Tribunal de Garantías y al Parlamento
- Reactivar al partido y las organizaciones de masas.

Para esto proponemos:

- 1 acción de partido

- 1 acción política de frente único
- 1 acción de masas

- 50 mil firmas contra-©1 gobierno.

CDI - LUM
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FORMAS DE ORGANIZAClOll Y liJCHAIII.%

Sobre la iniciativaManifiesto.Pinta1. Prensa

nacional, lanzar prensa en las regij3nes. á,,
)

La sitti.ación
liberal

el PUM ai^te la
preveer , prsencia

Tema:

y

de

Ofensiva
Escuelas Políticas:

país:

Los Socialistas;

2. Charlas

actual

contrainsurgencia;

del

puedeAqui secrisis,

dirigentes nacinales.
•í

‘T;

3. Ao-hr, Masas: de carácter metropolitano
y/o departamental. Un frente único
gobierno, que tenga impacto local.
' que se realice en todo el país,

podamos recoger esto nacionalmente.

r

de rechazo al

El éxito esta en

de manera que

¥>

*" r

mitin y paromarcha,

Acciones en Frente
asamblea.Desde 'las firmas,

contra la política del gobierno.
4.

I

Unico. ' j.

í

45 días: Evaluación en el próximo CC.

RESPONSABILIDAD: Buró Político Nacional,

presupuesto ad-hoc para la^
De cuanto se consiga dependerá también eP

MEDIOS: Es necesario

campaña,

un

IV. DURACION:

V.

impacto.

VI.(

s.
." i"

" /r.

¥ V .V ;
"w

í.>-.

r

f

f

:
i

¥f

\

4t
. \ ""'  ' '' e

,  ""

. ,4

. ¥*> 4i . V¬
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PROPUESTA DE MANIFIESTO CON OTRAS FUERZAS

e:i_ i=-LJEEti_oINI0S0TF60S =

, •

CREYENTES s

e.;-ípl otadoslibre y culta, san
sociedad justa,"En una

ni explotadores".

voluntadlabasado endemocrático,"En un Estado

popular".

humana y en que tndna
tienen derechos de

al Estado".

"En la. primacía de la persona
los hombres,

validez

iguales en dignidad,
universal anteriores y superiores

economía al servicio del hombre y no el hombre
Que el trabajo es deber y

"En una

al servicio de la economía,
derecho de todos los hombres .

a la vida, a la libertad
asociarse,

En todo peruano tiene derecho:
y seguridad personal, a reunirse y ^

.seguridad social, salud y bienestar, a la educación, al
trabajo, a una remuneración justa y al bienes ar
familiar.

a  la

del Perú)del Preámbulo de la Constitución Política(Extractos

I

DKISIUISICI AMOS :

1 Presidente de la República, don Alberto Fujimori:Que e

larégimen democrático y
e 1 mandatoal traicionar

cuestión elHa puesto en

confianza de la ciudadanía,
popular expresado en el voto que

1.

lo respaldó.

la Constitución con la promulgación de
de Decretos

eliminan

un

Ha violado

paquete

gratuidad de la enseñanza (699) y
(718), deja en situación de desamparo a

económicos (696 y 709),
1 servicio de transporte (644),

potable (697),

laLegislativos que

la seguridad social
los inquilinos

liberalizan
de menos recursos

el
indiscriminadamente e

servicio eléctrico (693) y el agua

2.

i

pretenden rematar indiscriminadamente las empresas

■ _í
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de fomento sectorialpúblicas (674), anula la baiica

(754), arrasa con todas las nortaas y derechos laborales
incluyendo la comunidad laboral,

estabilidad laboral (650, 658,
la intervención de las FF.

la jornadavigentes,

de trabajo y la

692, 713 y 728), consagra

677,

AA. en las universidades y cárceles (700, 726, 739 y

y  comités dea  las rondas campesinas734),

autodefensa (740 y 741), aumenta la militarización del
pais (733, 738, 743, 749, 751,
mando militar bajo el control absoluto del Presidente
y su Servicio de Inteligencia (746 y 752).

somete

759 y 762) y coloca el

que empobrece a la
Abandona las

(educación, salud,
especulación privada.

Desarrolla una política económica

mayoría y privilegia a

obligaciones sociales del Estado
vivienda), entregándolas a la

para priorizar el pago de la deuda externa y los gaotos

las minorías.

3.

militares y policiales.

Impulsa la militarización del Estado y la sociedad,
consagrando la impunidad de los que violan los derechos
humanos y la actuación de grupos paramilitares;
destruyendo todas las perspectivas de una paz justa,
con participación del pueblo organizado.

4.

r>EMAm>AMOS JPUeEUSCT'TARIAMElSrrK

Garantías Constitucionales (TGC):
INCOSTITUCIONALIDAD de los

Que

Decretos
Al Tribunal de

declare la

Legislativos cuestionados.

5.

:  cumplimiento de susla RepúblicaAl Congreso de

funciones constitucionales.

6.
Decretos

así

derogando los

modificatoria de otros,
166-91-PCM; y

Legislativos cuestionados,
los Decretos Supremos 004-91-PCM,como

negándose a concedei'le nuevas

al Ejecutivo.

atribuciones legislativas

Asambleas Regionales :

y  autonomía, rechazando y
los Decretos Legislativos

A los Gobiernos Regionales y

defensa de sus fueros

desacatando el mandato de
inconstitucionales.

7.
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8. A los Pez-’uanos ; a autoconvocarse a la movilización y a

la desobedisncia civil; suscribiondo el presente

manifiesto, expresando libremente nuestra voluntad

democrática y rechazo a la autoridad impuesta.

ACABAR CCJSÍ SRERS JOR

ER DKFERBA ÜKB RUEJBIjO Y TIA RACIOR

1. Paz con Justicia,

y la sociedad,

masas.

Contra la militarización del Estado

Autodefensa basada en la democracia de

2. Por un Estado al servicio del pueblo y no los grandes

intereses del capital nacional e internacional.

Defender la educación gratuita y la salud. Tarifas

diferenciadas por servicos (agua-luz).

3. Financiación inmediata de los pi'ogranias de emergencia,

en el campo y la ciudad.

4. Defensa de los productores agrarios nacionales, de las

comunidades campesinas andinas y nativas; condenados a

la marginación absoluta y agredidas por una política

liberal que prioriza lo extranjero a lo nacional.

5. Alto a la recesión. Defensa de los derechos laborales.

Empleo para la juventud.

Perú, Diciembre de 1991
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ACUERDOS DEL XII RLENO DEL COMITE

CENTRAL

Li#a, 16-22 de DicieBbre 1991 (lo. Parte)

1. Continuación del XII Comité Central

Fecha : lo. al 3 de Febríero de 1,992.

Agenda :

lo. Aprobación de los documentos de las Comisiones
Gongresal es.

2o. Aprobación del Fíeglamento deel III Congreso.

3o. Aprobación del Cuadro Orgánico (Marco).

III Congreso Nacional del PUli2.

Cronograma ; Se adjunta al final.2.1,

COC ; Se? modifica el Eje?cutivD de la COC. Salen,

al no cumplir la función encargada por el CC, los
cc. Foreestal (15 votos a favor y 4 abstenciones) y
Paco Ruíz (12 votos a favor, A en contra y 5
abstenciones). Se incorporan, Abril y Enrique.

O
u JL.

Se acordó

activa, al momento de

Conqreso, tarea a ser

El XII CC (2da.

Sobre carácter del empadronamiento :
reempadronar a la militanci

la convocatcjria al III

concluida £?n el mes de Enero,

parte) debe aprobar el Cuadro Orgánico (Marco),
quedando el mes de Febrero para la verificación
del mismo.

parte del XII CC aprobará los
Comisiones

ba j o

de 1 as

estaráed i c i. ón

Documentos : 2da.

material es

Congresa 1 es,
res pon sa bi 1id ad de la COC,

provenientes

La

Reglamento del III Congreso s A ser aprobado por
el XII CC.

2.5.

3. COMISION DE DISCIPLINA

i. Se aprobó nombrar a Mario como suplente. Los
titulares que fueron elegidos en el
Flavio, Juan Carlos y Fiamón

XI CC son
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Vi

4, SITUACION DE MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL,

OBSERVACION

EN

4.1. Se aprobó^ por unanimidad, la separación
C.C. de los cc. Pavel y Roberto»

del

5. TRIBUNAL DE HONOR

b.l. Se aprobó por

1 a Resoiución

siquientes agregados :

13 votos a favor y 6 abstenciones,

d e 1 T H , c o m o t e >; t o base, con 1 o s

a) Incorporar en los considerandos :

Actividad que realizaron fue fraccional

(aprobación textual, en manos de Julio)

a. 1 )

La manifestación de Diego y Santin de
haber participado en la edición y
difución del "Combatiente Popular

(Punto 7 opinión de Gamaniel). Así como,
r e c o g e r sus m a ni fes t a cion es,

sentido de ratificar su voluntad de

contribuir a la forja del P, y ratificar

s u m i 1 i t a n c i a p a r t i d a r i a ( P u  nt o 6,
opinióm de Gamaniel),

Rechazar explícitamente, el contenido
d e 1 punte:? 4 de la c a r t a d e J o s e fina,
Nacho y Medina, de fecha 15“12”91
Aprobado por 16 votos a favor y 3
abstenciones,

M

elen

a.2)

a, 3)

b) Incorporar como acuerdo No. 1 :

Que la actividad que rea1izaban los cc. ,

mí^tc^ria de investigación del TH, era
trabajo fraccional. Aprobado por IS
votos a favor y 1 abstención-

b. 1)

5 E"n relación a las sanciones :1  w

aprobó

por 12 votos

opinaron por su separaíción.
6 meses.

Josefina

mi1itancia

Se

a

1 ¿i s 1.1 B p e n s i ó I"! de s i..i

favor, c n 11'" a 8 £?

Tiempo de suspeínsión s

:  Suspensión (10 votos a favor contra 8
Tiempo s 6 meses.

Diego

por la separación),

Medinai :  Suspensión, 6 meses.

;  Sus p e n sión, 6 meses.Nacho

;  Suspensióm, 4 mfeses.Sant.í n
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Rocío ;  Suspensión, 4 meses.

La fecha de la suspensión comienza a correr a

partir del 22 de Diciembre de 1,991.

6. OTROS PUNTOS :

¿•>.1, El XII CC, aprobó una campana política nacional en

torno

documentos bases el presentado por la COMASAS y la
SNR,

la derogatoria de los DL, teniendo comoa

6.2 Fueron derivados al BPF', el tratamiento de dos
Mociones presentadas por la SNC, en relación a la
Campaña por los bOO años y otra sobre Argos. Así
mismcí, el tratamiento del problema de seguridad.
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CROMOGRAMA

FECHA EVENTO REBP.

lo,-"31/Enero f •< e e m p a c:i r o n a m i e ri t o COC

lo. -03/F-ebr . X;i:i CC (2cia„ parte) BPN

17/Febr. Edición Documentos del

III Congreso.

COC

25-28/Febr. Sesminar io Internacional BPN

28-29/Febr, Seminario de presentación de
Materiales, del Congreso ;

Socialismo, Situación Inter-

n a c: i o n a 1 y F' r• o g r■ a m a .

COC

Febrero Verificación Cuadro Orgánico COC

15 Abril al

10 Junio.

Congresos de bases. COC

17-21/JunÍD III Congreso Nacional f-'UM COC
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MEMO No 1

XII-CC (lo. Parte)

De ;  J t.i ]. .i o

s  F-'aco F\'u.í2

:  El que se indica

;  Lima, 30 de Diciembre de 1,991.

A

Asunto

Fecha

La XII Sesión Plena del Comité Ce?ntral, al abordar como

uno de sus puntos de agenda el referido al III (Congreso
Nacional, trató la situación de funcionamiento de su
ejecutivo. Se planteó la separación de los compañeros
Forestal y F'aco Ruiz, siendo ¿tprobada no como sanción a  los
compañeros, sino porque no venían cumpliendo la función
asignada por el CC, en la COC.

Votación ¡
>1

Separación de Forestal y Paco Ruíz del Pleno de la COC:

Forestal : F = 15

C

A = 04

Total = 19

Paco Ruíz : F = 12

C = 02

A = 05

Total =••= 19
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J2^ ¥C- -¿c/ Ji,

<'¥1,

Lima, 15 de diciembre de 1991.

Compañeros
XII Comité Central del PUM

Lima

Estimados compañeros:

Reciban un saludo fraterno y nuestro deseo de que este Comité
Central sea fructífero en fortalecer el carácter unitario y
revolucionario de nuestro Partido, en función del objetivo
superior de conquistar la liberación de nuestro pueblo, del
yugo capitalista.

Habiendo comparecido ante el Tribunal de Honor nombrado por
la XI sesión del CC, nos dirigimos a ustedes para reiterarles
nuestro espíritu unitario y a la vez expresarles lo
siguiente:

1. Hemos asistido a la convocatoria que nos hizo el Tribunal
reconociendo asi su legitimidad, en tanto fue establecido por

para poder reafirmar nuestra militancia y para
rechazar los cargos infundados que se nos imputan.
Reconocemos haber encontrado en los miembros del Tribunal, la

voluntad de tratar nuestro caso con el espíritu
revolucionario que manifestaron querer imprimir a su
responsabilidad.

el CC;

2. Por nuestra parte, hemos reconocido ante el Tribunal, y
queremos reiterarlo a ustedes mediante esta carta, que si
bien es cierto que militantes de una estructura nos hemos
reunido, esto jamás fue hecho con espíritu fraccionalista o
rupturista y que jamás personas ajenas a nuestro Partido,
participaron en esas reuniones.

3. Como explicamos al Tribunal y éste les informará, el único
propósito de esas reuniones fue discutir, en un momento de
grave crisis partidaria y nacional, en la que el Partido
parecía haber perdido el rumbo, una propuesta común, que
pudiera ser presentada al conjunto del Partido, en el proceso
hacia el III Congreso.

4. Esta sana intención fue irresponsablemente convertida por
nuestros acusadores, en lo que no era: un trabajo fraccional
contra el Partido, donde se nos acusó de tener vínculos

orgánicos con otras organizaciones e inclusive se llegó a
acusar a un compañero de ser "infiltrado de la reacción",

acusación que luego tuvo que ser desechada al constatarse la
trayectoria del compañero. Peor aún, sin siquiera conversar
con nosotros y conocer por nosotros la situación, los
miembros de la Comisión Investigadora, que encabezó el
Secretario General, difundieron irresponsablemente la
supuesta existencia de una fracción vinculada a un movimiento

subversivo y dieron nuestros nombres y centros de trabajo,
poniendo en grave riesgo tanto a personas como instituciones.
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Frente a esto, demandamos una enérgica sanción, pues de esa
forma, se nos condenó en los hechos ante el resto del
Partido, antes de haber comparecido ante el Tribunal y sin
haber tenido la minima oportunidad de defendernos. Esto nos
obligó a enviar una carta a la Conferencia Regional de Lima,
en vista de que no podíamos permitir que se nos tratase de
esa forma.

5. A pesar de haber sido maltratados y calumniados nos
ratificamos en nuestra militancia, en nuestra voluntad de
contribuir a la forja del Partido revolucionario que debe
salir de nuestro III Congreso puesto que asumimos el
compromiso con nuestro pueblo y la Revolución, y declaramos
que estamos preparados para recibir la sanción que se nos
imponga, si se decide enfocar nuestro caso en los términos
puramente orgánicos, lo que nosotros creemos equivocado.

6. En estos seis meses que lleva el proceso de investigación,
nosotros hemos seguido asumiendo nuestra militancia, a pesar
de estar formalmente suspendidos y hemos continuado con el
objetivo de formular al Partido una propuesta que contribuya
a fortalecerlo y con ello cumplir un papel eficaz junto a
nuestro pueblo, por su liberación y bienestar. Es por eso que
adjuntamos a esta carta el documento que resume nuestros
planteamientos en torno a la situación internacional y
nacional, el carácter que debe tener nuestro Partido y el rol
que debe cumplir en los próximos meses y años.

Solicitamos que este documento sea leído en su integridad en
el presente Comité Central, de manera que antes de emitir un
juicio sobre nuestro caso, puedan ustedes tener una
información más completa sobre nuestros puntos de vista y las
razones que nos llevaron a la necesidad de reunirnos y
discutir politicamente sobre la situación partidaria.

Haciendo un llamado para que el problema que enfrentamos sea
encarado políticamente, teniendo en cuenta que nos
encontramos en un proceso de debate, que estamos camino a un
Congreso que ha de redefinir y reafirmar la razón de ser de
nuestro Partido, y que no deben prevalecer aquellos
interesados en dividirlo, les instamos a reconsiderar
cualquier posibilidad de sanción que lo único que haga sea
terminar ahondando los problemas en lugar de resolverlos.

Con el espíritu fraternal y revolucionario de siempre, nos
despedimos,

Josefina, Nacho y Medina
Militantes del PUM

cc: Compañero Buendía, Presidente del Tribunal de Honor
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XII C.C. - PUM

15/22 Dic. 1991

COMISION DE PABTIDO Y LINEA ORGANICA

.Vv,':

SITUACIOISI DEL EARTIDO
RECANI El GACIONES EUNISAMElSTrAIjES

LA REUBICACIOISI DEL RARTID
RARA
O

UNIEIGADO MARIATEGUISTA

I - SITUACION DEL RARTIDO

^ El II congreso del PUM, sobre la base de constatar el
carácter estructural, integral y prolongado de la crisis
nacional, estableció los pilares de una orientación justa
para la forja y conquista del Poder Popular en el Perú
Estos acuerdos, armaron a un sector significativo de la
vanguardia en la lucha contra el reformismo y frenaron
parcialmente el proceso de derechización
importantes de la izquierda.

de sectores

Abrieron la posibilidad de
recomponer la vanguardia estratégica e integral del püeblo".

El aporte central del II Congreso,
partido de un

fue el de dotar al
nuevo plan táctico-estratégico, que buscaba

ordenar sus fuerzas y tareas para la confrontación táctica
de repercusiones estratégicas que se anunciaba y en la
desembocaría la creciente polarización
aperturándese así una situación
cuestión del poder se pondría a la orden del día.

que

país,

que la

del

revolucionaria en

Ese fue el eje
propuestas:

ordenador del resto , de nuestras
la necesidad de pasar de un partido movimiento a

un partido revolucionario de nuevo tipo,
desarrollar

que pudiera
y dirigir una confrontación integral hacia

cual marchábamos, proceso que se señaló como el viraje o
giro" necesario que teníamos que realizar.

la

Sin embargo, hoy, a tres años de dicho evento,
marco de una compleja situación nacional
constatamos que el partido atraviesa

en el

e  internacional,
por una grave crisis

cuya expresión central, es el no haber logrado transformarse
de una fuerza de presión e intermediadora frente al estado

una alternativa de construcción
conductora y forjadora de
en de un contra-estado,

de poder popularlas bases
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Debido ^alternativa a la contrainsurgencia y al senderismo..

a las siguientes razones:

La inconsecuencia y vacilación en la aplicación de losa.-

acuerdos del II Congreso Nacional:

•' El II Congreso del PUM levantó el principio de hacer
lo que se dice y cvimplir lo que se promete, sin embargo, la
Dirección Nacional no supo encausar la voluntad de viraje de
las bases, ni asumió con audacia una actitud de ruptura
frente a lo que estábamos acostumbrados a hacer".

"Concluido el congreso Nacional y luego ,del proceso de
en concentrar sus

integral de la
ruptura, la dirección nacional vaciló
fuerzas, en el reordenamiento y formación
columna central de cuadros del partido en el movimiento
social con el norte de forjar las bases de poder popular;
manteniendo en lo fundamental al partido en el escenario
legal a lü; ello se expresó en el betraso de la elaboración
del plan táctico estratégico, a lo cual se sumó los niveles
de entrampamiento en la organizacióh del mando integral".

Si bien se han hecho esfuerzos importantes para aplicar

las orientaciones del II Congreso: en donde merece destacar

el Plan T-E del VI PLeno del CC, el impulso a lá experiencia,
piloto AR, el plan de Acción de Julio-Agosto del 90, etc.;

solo' han habidoen la implementación de los mismos, no
dificultades por algunas consideraciones erróneas  o vacíos
en dichos plantamientos; sine qUe además ha sido evidente la

hacerfalta de persistencia, audacia y empuje para
experiencia practica, acción colectiva y sistemétipa de todo
el partido, respecto de- lo acordado. Asi, aún cometiendo

estos sean, la aplicaciónerrores, por más serios que

consecuente de lo acordado,

mayores enseñanzas, y hubiera permitido decir con autoridad
este aspecto, o caniino estuvo erróneo es necesario corregir

décia hay que elevar el nivel
y  sin embargo no se

escuela nacional de

la práctica, hubiera arrojado

en este sentido: se

ideológico, mando nuevos .cuadros

insistía en dar continuidad a la

cuadros, y, poco se hacía por la formación de cuadros en los
Finalmente ni siquiera hay responsable nacional

es necesaria la revista teórica y

regionales,

para atender esta labor;

Se acuerda el plan de acción, y a
y explicación se le

nunca se logró sacarla,

los pocos meses sin mayor evaluación
abandona y pocos se compromenten en su implementación:
acuerda el famosos traspase del 10% de la militancia a otra
área, y a las primera dificultades se retrocede, etc., etc.

se
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El no cumplir con lo que se escribe o dice, le quita
seriedad, institucionalidad al partido y en el caso nuestro
además ha sido una de las razones que ha generado enorme

las bases en la dirección.desconfianza de

militantes en sus direcciones intermedias, y,' obviamente de
importantes sectores de masas en el partido,
también desmoralización y relajamiento.

de los

Ha generado

Este no es un problema cualquiera, la ruptura entre la
teoría y la práctica o

diferencias sustantivas entre la política revolucionaria y
la política demagógica de la burguesía cuyo ejemplo negativo
más elocuente ha sido Alberto Fujimori,
ético de trascendencia.

su incoherencia, es una de las

Este es un problema

Junto a ello. es necesario remarcar que el partido
adolece de una metodología de campañas políticas que permita
desplegar el conjunto de fuerzas partidarias
sentido;

hace el

en un solo

se trazan los planes con cierta ligereza,
esfuerzo por buscar una

no se

comprensión colectiva
incluso a veces ni en la misma dirección nacional,
en las bases.

me

y una vez aplicada la misma. no se p

nos aún

one el
empeño en evaluar, e.xtraer las enseñanzas y plantear tareas
hacia adelante. pero, sobre la base de las enseñanzas de la

Este no es un asunto metodológico
meramente, sino un asunto de trascendencia,
manera de que el partido puede traducir en la práctica sus
acuerdos, es odenando su labor en

experiencia anterior.

pues la única

campanas.

Este último también afecta el trabajo qolectivo del
partido pues no distribuye tareas precisas a las diversas
instancias y a cada

actitudes caudillistas

tareas en otros.

militante o dirigente; generando
en unos, desentendimientos en las

La inconsecuencia en hacer lo

traduce en la incorrecta implementación de
políticas

que se

afecta

dice, que se

las campañas
sustantivamente la aplicación del

cuando no se discute a profundidad
de trascendencia y, menos aún, se busca

centralismo democrático;

algunas decisione

una comprensión colectiva

p.

en la dirección y las bases, se
afecta la democracia, pues, se restringe la participación de
las bases; pero a la vez, se afecta al centralismo, pues la
decisión tomada no será aplicada por el convencimiento sino
por la formalidad o la imposición. Con mayor o menor
énfasis esa ha sido la historia del plan del VI Pleno
mayor claridad el acuerdo y aplicación del Plan de Acción.
Por ello, debemos remarcar que antes

y con

de la toma de
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significa ladecisiones y mucho más si son de trascedencia,
corrección o adopción de algunos aspectos centrales de la

debe darse primada a lalinea básica del partido.
Hay que ser humilde y paciente endemocracia, al debate,

escuchar los diversos puntos de vista alrededor del tema,
ser firmes, audaces yLuego, tomado los acuerdo debemos

disciplinados en ei cumplimiento de los mismos.

cuando

direcciones
también ha demostrado, que,

entrampamiento en las

ei debate sobre aspectos

La experiencia

existe niveles de

centrales o se inicia

trascendencia, la mejor forma de

manteniendo el debate en ese nivel,
participación de las bases, llevar
interesarse y dar

entrampamientos largos, se

so

opinión,

fortalece e
su

de

lucionarlos, no es

sino aperturar la

a  las mismas a

evitanAsí,

l nivel político de

se

recoge su experiencia que eslos cuadros intermedios, se

vital para encontrar soluciones creadoras a los problemas
del entrampamiento del buróLa experienciaplanteados,

también el CC desde hace cerca de dos años,
partido a un peligroso proceso de

fue la Conferenciay  entrampamiento, ' y,

político y

estaba llevando, al

es decir, la participación de las bases, el poner
lo que ha permitido

dispersión.

Nacional,

en práctica la democracia partidaria,
de reversión de esta tendencia peligrosa.iniciar un proceso

esta conferencia meses antes como

estaba previsto, y habia todas las condiciones para hacerla,
estaríamos en mejores condiciones,

desconfianza serían menores y el tratamiento de los temas de
fondo estaría mas avanzado.

De haberse realizado

pues la dispersión, la

b.— Los errores de unilateralidad y falta de homogeneidad en
particular sobre el desenlace táctico—estratégico,
orgánica y contenido de la acumulación especializada es otro
de los factores de la crisis del PtW:

matriz

Si bien los acuerdos del PUM significaron una especie
de insurgencia política frente

embargo,

a ala reformista de la

actitudes correlacionistas.sinizquierda,

unilateralizaron el, debate en torno al tema de como encarar

la acumulación especializada para enfrentar el desenlace
táctico-estrategico previsto como una confrontación nacional
con características político militares.

Este clima de subjetivismo llevó a que predominara en
la mayoría de la militancia una concepción unilateral del
viraje partidario,

que lo que había que hacer para lograr la integralidad.
el entendimiento además organicista.en

era
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adosar una estructura especialiaada a la actual estructura

partidaria. De otro, las p'ropuestas de cambio organizativos
propuestos en el libro No. 4 para lograr el viraje y con

ello construir el llamado partido revolucionario de masas de
nuevo tipo, no fueron aprobados como reformas del estatuto

(fundamentalmente por el entrampamiento de la minoría).

Asi el PUM en el libro 4, avanzaba en la formulación de

una propuesta orgánica del llamado PRM de nuevo tipo y del

viraje correspondiente, sin embargo,

con los mismos criterios anteriores,

estratégica del II

Manteniéndose una

movimientista.

en el estatuto seguía

La propuesta táctico-

Congreso no tuvo su correlato orgánico,
dirección y partido artesanalista y

Finalmente -

tratar de manera tal

especializado del partido,

la derecha,

del PUM

aislarlo deí movimiento social popular, y de otro lado,
impidió discutir a profundidad el tema, en un ambiente de

tantos delegados que no llegaban a comprender más que
algunos aspectos generqales o unilaterales del problema.
Esta experiencia debe ser asimilada para nuestro III
Congreso para no repetir.

algo que es necesario corregir, es el

liberal lo concerniente al trabajo

Ello permitió a las fuerzas de

y del ala reformista de lU generar una imagen
como partido violentista-militarista buscando

Sin embargo, el problema y deficiencia central del II ,
congreso fue su apreciación unilateral del desenlace

táctico-estratégico. Este se produjo pero de manera
diferente a como lo hablamos planteado. Es correcto afirmar

que la situación revolucionaria se produjo de manera

peculiar. No como una gran confrontación de dos polos, sino

principalmente tripolar: la contrainsurgencia, el senderismo
y las fuerzas del poder popular; y.más aún, la confrontación
táctico-estratégica se , había adelantado

produciendo en diversos espacios regionales, y, era cada ves
menos probable una gran confrontación nacional. La crisis

del régimen era evidente, pero lo afectaba en la base del

estado. Alli, se generaban como_ producto de este
enfrentamiento tripolar, crecientes vacíos de poder que, en
una disputa cada vez más intensa, eran llenados por el

autoritario senderista, ó el aparato contrainsurgente ó la

resistencia coyuntural de las fuerzas populares y

regionalistas. La descomposición del pais y su
fragmentación eran más profundas de lo que pensábamos.

Hacían mas evidente los rasgos de nuestra nación en

formación.

veníay se
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pudo percibir estos cambios a tiempo, y
'  VI Pleno,

tratando

oleada

a pesar de

El impulso de estas
el partido se

elsaneado enestratégico
va.

planteada como

El partido, no

el plan tácticocon'

buscó plasmarlo desarrollando una
de .desplegar la huelga general (luego
huelguística) y en adelanto de elecciones que

táctica ofensi

esfuerzoas no lograron cuajar,
y ello explica que

de las oleadas hue
la cabeza

nuestros

propuestas fueron ¿justas,
pusiera a

destacara como unao fuerza

lguísticas, se

renovadora ai interior
táctica de

coaibativa y

casi totalidad de fuerzas tenían una
esperando las elecciones,

vimos que la
aprismo

estuvo en que ño

de lU, cuya

hacer olas frente

Pero la unilaterialidad
disputa prioritaria no
regionales,

la crisis y

el
no

er

y de otro la
dispersión

la nacional sino en los espacios
percibimos la profundidad de

particular de
electoral y

a

do, no
de la vanguardia, en

el liderazgo
la

lU, sumida en la pugna por
acción rupturista del barrantismo.

el desenlaceconcretar

desencadenar la crisis
en primer lugar,

de lucha política;
posibilidad de

se

en

haber podidoEl hecho de no

previsto fue el factor decisivo para
con ello.en razón de quedel partido,

agotó nuestro principal instrumento
quedaba truncada lasegundo lugar, por que

llevar adelante la

ciudad y guerra

lugar la vía
finalmente porque en

impulso a la oleada huelguística, se frustraron ,
aspectos de nuestra labor que fueron ordenadas,y supeditadas

allí se entrampó el viraje, la creación de fuerzas
,  la reorganizaoión partidaria,etc.

lageneral del campo y
decir quedaba fuera de

insurrección

de todo el pueblo; es

el II congreso, y,
en el

el resto de

estratégica formulada en
ese esfuerzo. especiaImente

a ello:

nuevas

de allídirección nacional & partir
vital dotarlos de unEra necesario y

El partido y la
quedaron entrampados,

plan tácticonuevo
estratégico; replantear

reordenar el cof.junto de nuestra labor.

nuestra vía

estratégica, para

dirección nacional
limitadas, pero que no

lalo que primó en
coyunturalistas y ^

nueva orientación, el partido se desvibxco
abstenc ionisrnohizo patente su

En adelante,

fueron acciones

constituyeron xma

las elecciones se convirtió
la lógicainscrita enya no

de la lucha política y se
La participación enpolítico.

la labor dominante pero.en

táctica-estratégica,

\ CDI - LUM
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En el movimiento de masas, se volvió a replegar el

gremialerismo. El enarbólamiente del plan Amaru, constituyó

una importante iniciativa programática pero fue débilmente

lanzada y sin comprometer al conjunto del partido.

Asimismo, el lanzamiento del plan de acción en julio-agosto

del 90, constituyó un segundo esfuerzo para reordenar la

labor del partido, pero esta vez fue más limitado,

debilidad central, estuvo en que insistía en la misma lógica

del plan táctico-estratégico del II Congreso a esas alturas

ya agotado, con el agravante , de una dirección entrampada y

en evidente crisis y ‘cuando se empezaban a hacer evidentes

los cambios profundos y de repercusiones estratégicas en el

escenario nacional e internacional: ya se habían hecho

irreversible la crisis de la vanguardia expresado en el

agotamiento de la lU y la ANP y la burocratización evidente

de la CGTP, todos ellos considerados como pilares de los

factores de poder popular a construir en el II congreso. El

movimiento popular daba signos de agotamiento, de

dispersión, con un neoliberalismo convertido en gobierno y

que desarrollaba una vasta ofensiva, y el senderismo,

haciendo esfuerzos por dar un salto al llamado equilibrio

estratégico.

su

Lo importante de este segundo esfuerzo, fue, que inició ^

la revisión de experiencias prácticas y un balance del

partido, y con ello, llamó la atención sobre la necesidad de

desarrollar un replanteamiento integral de la conducción

revolucionaria,

del debate, y el subjetivismo entramparon esta posibilidad.

Lamentablemente el tratamiento burocrático

La ruptura del PUM - sus implicancias

El proceso y acción de ruptura de la minoría no solo

entrampó al conjunto del partido los meses siguientes al

congreso nacional retrasando la implementación de los

acuerdos del II Congreso Nacional; sino que significó una

importante perdida, y con ello debilitamiento de neustra

estructura central de cuadros desde el CC hasta CRs

,  importantes; una pérdida o dispersión de importantes

sectores de la intelectualidad mariateguista, una pérdida de

importante representación mariateguista nacional y

regionales, fractura o pérdida de importantes sectores de

masas como la Fradept, sectores urbano marginales de Lima;

debilitamiento de otras como Puno, requebrajamiento del

trabajo juvenil universitario, mujeres y magisteriarl.

CDI - LUM
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La minoría en particular^ el grupo liderado por Carlog
Tapia tenía la decisión explícita de liquidar el proyecto
mariateguista, apostando a six derrota.

Por ello fueron los promotores de una amplia campaña de

satanización contra el partido, que contó con i a

participación de toda la derecha en el intento de aislarnos

de las masas y • buscar nuesti'a exclusión de lU plan .que

contaba con el aval del barrantismo.

)
El grado de subjetividad del II Congreso impidió ver

que este hecho, no era .una mera depuración, sino que en

cierto sentido constituía upa derrota o traspiés importante

del proceso de la unidad mariateguista y de la

reconstrucción de la vangaurdia popular. constituía una

importante crisis de la ver'tiente de la nueva izquierda y en
cierto modo de - una vuelta a la dispersión de -la misma.

Lo que no se puede negar es que fue esta una de l.as causas

para no lograr hegemonía en el proyecto lU a cuyo congi'eso

fuimos debilitados, y a pesar de la fuerza política y

orgánica que mostró el partido, terminamos avalando una
dirección centrista y en cierta forma obligados a replegar

nuestra propuesta de huelga general y adelanto de
elecciones.

Es necesario revisar y volver a discutir las.siguientes

afirmaciones; "El T Congreso recogió el sentimiento unitario

del pueblo y de la militancia mariateguista, PERO'CONCILIO
EN EL PLANO PROGRAMATICO ESTRATEGICO Y ORGANICO SE

AMALGAMARON TESIS JUSTAS CON TESIS ERRONEAS. EL I CONGRESO

NO RESOLVIO ASI LA CRISIS POLITICA Y ORGANICA en que VENIAN

LAS TRES VERTIENTES FUNDADORAS DEL PARTIDO " (Libro 4).

"DEBAJO DE ESTAS TESIS (de la minoría), se ocultaba una
integrarse plenamente a la

“La

existencia hasta hoy , de propuestas orgánicas y políticas

diferenciadas es la expresión de que la ruptura no fue

arbitraria," (informe X Pleno -Balance),.

propuesta que transitaba a

democracia burguesa y al proyecto contrainsurgente''.

Con estas afirmaciones, el PUM prácticamente ño se

debió fundar y el proceso de ruptura fue inevitable, desde

el principio con Tapia y el PMR.

Frente a ello, es necesario afirmar que la formación

del PUM además de "recoger el sentimiento unitario del

pueblo y los mariateguistas”, significó el más importante

esfuerzo» de unidad de los revolucionarios peruanos, en

particular de la vertiente llamada nueva izquierda en tanto

CDI - LUM
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expresaba vitales y suficientes logros de unidad ideológica

(la renovación científica y democrática del socialismo, el

mariateguismo;, programática (autogobierno de masas)

Estratégico (estrategia- del poder popular) base sobre la

. cual se mantenían matices y discrepancias importantes e

incluso problemas no resueltos y en algunos casos

conciliados. Pero que no invalidaban la formación de dichas

vertientes como partido. El I congreso así cerró un periodo

de la crisis política y orgánica de las viertientes que

confluyeron en su fundación y abrieron un espacio para la

resolución de sus contradicciones 'sobre la base de la

práctica y el debaiie fecundos,

experiencia

Más aún fue una imp>ortante

que demostró el valor de la unidad y la

posibilidad de construir partido con corrientes de opinión

en su seno, con tolerancia de las discrepancias sin

menoscabo del centralismo democrático; todo ello como parte

de la corrientes latinoamericana renovadora que apuesta a la

unidad en una vanguardia colectiva.

Pero también nos enseña por el lado negativo, lo dañino

que es el correlacionismo, el caudillismo cuya mejor

expresión era Tapia y Tafur, y sobre todo, el no procesar

adecuadamente las dicrepancias.

El serio error del I al II Congreso fue no desarrollar

sistemáticamente y con franqueza las discrepancias,

vez más. el pragmatismo y conciliación se impuso. La unidad

ideológica y programática no fue elevada a un nuevo nivel y

la frágil unidad alcanzada se debilitó aún más ante nuevos

problemas y retos en el país. Es un gravísimo error pensar

que el desarrollar el debate lleva a la dispersión. Es a la

inversa reanimado el debate ante la cercanía de un evento
congresal, degeneró en un fuerte correlacionismo. Se

subjetivizó.

Una

Los problemas de la acumulación especializada;

* No haberse construido, sobre la base del impulso a la

autodefensa armada de las masas que en nuestra patria, se

han constituido en forma peculiar de ingreso de las masas

a la violencia.

* El trabajo especializado orientado por la lógica del plan

táctico estratégico no priorizó espacios territoriales

concretos en su primera fase; luego al priorizar la

experiencia piloto mahtuvo al resto de las estructuras

nacionales y regionales en el mismo quehacer anterior sin

desarrollar experiencias de carácter integral.

/CDI - LUM
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la acumulaciónla forma como se impulsó
inscribió en una lógic

* En los hechos.
a de iijvolucrar

sino que era en los
especializada no se

a la Dirección y. Comités Regionales,
hechos concebida como una tarea de los que se ocupaban de

de diversosgeneraciónEsa es la base para iaella
especializada.

,

conflictos entre las áreas política y
máxima expresión de ello fue que

tema ni el plan de la experiencia piloto llamada AR.
el CC nunca trat

La

ó este

* Nhmca estuvo claro las fases por las que debia pasar esta
la via estratégica no solamente

sino que ei^'a un híbrido y expresaba que
habla unidad de matriz estratégica en el P.

* Su construcción t-ambién se realizó en '‘frió", sin desarro
llar confrontación y disputa con

senderismo

acumulación, en relación a.
no

no fue viable,

la contrainsurgencia y el

desubicación paraNo sólo grave retraso sinoConsecuencia:

enfrentar problemas de \Molencia y guerra.

- Otro factor de la crisis, es el retraso en el estudio y
los cambios profundos de

producidos en el Perú
ello, retraso en el
orientación general

implicancias

y  el mundo y
repianteamiento y

para la forja y

c.

la comprensión en

estratégicas

consustancial a

renovación de su

conquista del poder popular en el Perú.

el II Congreso node subjetivismo enEl fuerte clima

permitió que se trataran a profundidad los temas ideológicos
y programáticos. y después de él la dirección en el P. en
su conjunto se mantuvo en eJ análisis coyunturalista que
expresaba en que los temas centrales del CC eran el. informe
político cuyo centro siempre eran loa problemas de la

se

coyuntura..

fue un pequeño espacio queLa escuela de cuadros,

permitió iniciar el trato de los problemas de fondo, pero la
nunca fuey pragmática primó más.lógica coyunturalista

continuada.

tácticodel desenlaceia: no concresión
términos formulados por el II Congreso,

iniciar un proceso de

Era ya evidente que no
en lambios ImportanOes

Más aún,

estratégico en los

hicieron p>atente

replanteamiento profundo y urgente.
solamente se venían :

la necesidad de

produciendo ca
la base de ello, ■lación de fuerzas nacional; sino que acorre

CDI - LUM
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como consecuencia de la larga
estructural

fenómenos

e  integral del p
experiencia y aguda crisis

ais, se venían produciendo
nuevos (el narcotráfico, el proceso de parcelación

y sobré todo la organización de la autodefensa
de la creciente descomposición
surgieron y se

armada, etc);
y desintegración nacional,

más evidenteshicieron
sectores

sociales (los parcélenos,
.  trabajadores informal

las organizaciones de

los comités de productores, los
los organismos de sobrevivencia,

residentes y desplkzados,
política habla ingresado

nuevos

es.

etc);
a una nueva fase de

la
misma crisis

disputa más aguda
nacional. Y

llamado socialismo
mundial, y

norteamericano

estandarte del neoliberalismo.

para hac
en

permitía al

encabezar un

er frente

el plano internacional

real generaba

al entrampamiento
el derrumbe del

una nueva correlación

imperialismo sobre todo

ofensiva con ela vasta

VTodo ello, planteaba
replanteamiento del plan táctico
replante^iento integral; de elevar a un nuevo nivel la
renovación socialista y mariateguista en que el PUM se habla
inscrito desde su fundación.

no sólo la necesidad de un

estratégico, sino de un

Lamentablemente ^ desde
replanteamiento está entrampado,
puntos de vista que consideran

fines del 39

de un lado, porque hay
que los cambios habidos

el proceso de

no
son sustantivos, y,

en lo central
por lo tanto. que lo que hay que hacer

es insistir en los acuerdos del TI Congreso,
quienes llevados por el activismo

y, de otro, por
pragmatista no ponen el empeño suficienpe para impulsar de
manera sistemática este replanteamiento.

A

•Al retrasarse dicho el Partido ha

que está generando
y sumamente peligrosa.

proceso,

profundixzado ^ crisis y es evidente
dispersión cada vez más agiida.

d.— Una de las

PUM

política

popular:

es su

con r

expresiones más evidentes de la crisis del
creciente burocratización como representación

especto al movimiento social democrático y

- No .hemos logrado consolidar nuestro asentamiento en los
espacios que veniamos ocupando especialmente
comunero

el campesino

minero, asi
No se hace el trabajo

en profundidad, porque no se priorizan las áreas  o zonas,
porque no se ubica el papel de los sectores que trabajamos

una propuesta táctico-estratégica.

y el proletariado particularmente
como en el trabajo urbano marginal.

en pero sobre todo,

CDI - LUM
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en laconductores políticos
predominando una

en la no

partidaria

Hay
uc cien-

ubicamos como

el poder -popular
Ello se .traduce

c on 31 r
.

labor de

porgue no nos

lucha por

relación

priorizacion de la

forjar

gremialera

diferenciada de la organización gremial.^
principalmente

nítidamente

valoración de los cuadros y mi.litantes
por su ubicación dirigencial en el gremio.
una

la r'epresentación
sociales

retraso en e.l estudio de
unido

adentrarnos v ' asumirNo hemos logrado

política de los nuevos
surgidos de la crisis: el enorme
los cambios que se producen en la sociedad peruana,
a criterios esquemáticos sobre la definición de las clases
sociales, nos han impedido percibir con mayor antelación
su surgimifento y el

en el escenario nacional:

sectoresy  amplios

empezaban a jugarimportante rol que

Por ello, no logramos recoger

su luchas, para
programática

de poder

ni engarzarnos consus aspiraciones

integrarlas

democrática

den propuesta

estrategia
tro de una

y  nacionalista y una
fuerzas políticas en particular el

El Otro Sendero) quienes
acercamiento a este íenómeno,

social de laustentoen

Fueran otras

íH de Soto-

popular .

neo1iberaliámo

tuvieron mayor percepción y
pretendiendo convertirlos
propuesta neoliberal incluso con

del tercer mundo.

s

para los países

pretensiones universales
El fenómeno fujimori,

del PUH y ladivorciohizo evidente de un lado este
actores sociales y los

No es
izquierda respecto a estos nuevos
movimientos y expresó su peso político de otro^.
casual que los parceieros fueran ganados al AYLLU,
comités de productores agrícolas y pecuarios captados por

cocalero

ios

disputado por elcampesinadoelONA
contrainsurgencia; el movimiento de rondas

Gontrainsurgencialaganado hoy por

,

senderismo y la

la

i  zonas de guerra; el

disputa , desde el liberalismo

vasto
creeientemente

especialmente en las
de informales en

movimiento

i  hasta el

logre consolidar la
orgaiíizacdiones

La izquierda quedó desubicada.

de
en

sin hegemonía y aun no se
lasizq\3ierdista

senderismo,

hegemonía,

sobrevi vene i'a etc, etc.
í

ausencia de

No hemos

en estos

labor por la falta

grave la ca'si
magisterial.

el partido es^ Asimismo , en

de mujepes ytrabajo juvenil,
podido superar los graves estragos de la ruptura

empreño en .dicha

de dichos sectores sociales:

de ia población nacional es joven es decir menor
la, población nacional ■ son

de relación vital con

la

la mitad de

canal

espacios, y no se pone

de valoración estratégica

mayoría

de los 25 anos;

mujeres y el magisterio es
la juventud, y

un

de cobertura de todos los espacios

CDI - LUM
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geográficos del pais.

entre 35 a 40 años de edad.
Elocuente expresión de la burocratisación respecto a estos
sectores.

En el CC los más jovenes tienen

y hay una sola oomp'añera.

* No ha habido una linea y orientación adecuada para el
trabajo en la intelectualidad mariateguista y democrática,
ha habido sectarismo p’ara, escuchar otros puntos de vista,
el pragmatismo. nos ha hecho' despreciar la labor de

los nuevos problemas nacionales einvestigación de

internacionales y  con ello despreciar el trabajo de la
Por ello no se han creado espacio^ e

instrumentos partidarios ligados al partido para hacer más
fecunda su producción,
corriente antipartido entre ellos,
ha hecho el esfuerzo sistemático pare buscar integrar su
labor en tanto tales al

intelectualidad.

lo que ha generado una especie de

Y de otro lado, no se

movimiento popular, buscando

. *

convertirlos en un proceso en intelectuales orgánicos.
Sin embargo hoy la FA crea esta posibilidad a condición de
extender su labor a los espacios regionales y con mayor
relación al movimiento social y popular.

1

¡í' Finalmente, es lamentable la casi absoluta desatención a
los movimientos culturales populares en particular
aquellos que expresan ia resistencia cultural andina a la
guerra sucia en éstos 10 años.

No sólo es evidente que el conjunto del partido está

sino que además es
que tenemos un sistema nacional de

y burocrático y la misma dirección

burocratizado con respecto a la sociedad,
real el hecho de

dirección engorroso

central nácional está burocratizada con respecto al partido,
veamos:

El sistema de

simplificado (una propuesta es Comités Regionales,
Zonales y Comité Local)

electoral.

organismos intermedios (art.41) requiere^ser
Comités

tiene una lógica principalmente

>k El aparato central sigue siendo demasiado frondoso y
pesado manteniendo las características señaladas en el II
Congreso, 'en el sentido de la concentración de cuadros
las

en

comisiones nacionales, necesita también ser

simplificado.

La desburocratización del partido debe hacerse en base
a los siguientes criterios:

movimiento social^ y popular y ello puede hacerse enviando
necesitamos reinsertarnos en el

CDI - LUM
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El espacio central desde
los comités
fundamental

zonales ycuadros de experiencia a su seno,
donde desarrollar la reinsercion son
regionales pues es el espacio
oonstruooldn de les bases de poder popular.

 ■

pai'a la

audacia el ingreso y luego
-ranguardia

i ovenes,

bajen

V de otro

puestos de

la nuevadros de
eferente a los d
requiere

liCl

losque

social,

vital conDe otro lado,
promoción de militantes y

incluya de manera
del partido

es

cua
prla

popular, que
desburocratizacion

al movimiento
elevación audaz a

reinsertarse

el ingreso y la
dirigentes a

lado promover

dirécción de la nueva
vanguardia popular.

lala construcción dedecisiva para
e - El PUM fuerza
vanguardia politioa del pueblo peruano.

V afirmación

fundamentos
justa•hizó' esta

La. conferencia política +..ip.ne
spPecdandp - - ^ ' yerrores

la que atraviesa
estratégico, la

construir la

de poder popular

sus

reales,

limitaciones,
crisis por

aliento
a la gravepese

proyecto político con
vital en la íaqconstituye un

esperanza

vanguardia popular y potenciar
alternativa

más viva y

areal
como

uierda para

las fuerzas
contrainsurgencia y el

 la

senderismo.

en lo siguiente elementos:Esto se expresa

nacional o ornoproyección política
alternativa

y

suEl PtJM mantiene
renovadora,

laa
radical

hoy, ante

los polos
posibilidad

fuerza

contrainsurgencia y
sectoresimportantes

Hoy por

agredidos poy
,  una

nuestras decisiones
la vida

senderismo.al

de masas,

autoritarios,
alternativa,

alternativo, y

el movimiento de masas y

constituimos una

camino
real dé lograr un

trascendenciatienen
para

lítica nacional;po

está el hecho de que mantenemos
skitores del movimiento popular,
gremial de masas, especialmente en

■  comunero andino, el proletariado
contingentes del movimiento urbano

base de; ello,
importantes

fuerza

en

• A la

.presencia
expresarla en

movimiento especia.lmente
e  importantes

una

el

minero

marginal.

burocratizaci6n

‘  señalaba anteriormente,
’improtante fuerza social de masas.

co
deniveles

mo

sin embargode losA  pesar

representación política
seguimos expresando una
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la mantención de esta inserción en el
permiten tener en nuestro seno a

la 'vanguardia del movimiento

hov nuestro principal capital político y

Precisamente

movimiento de masas nos

importantes contingentes de

popular y este, es

punto de apoyo para nuestra reorientación general.

identidad mariatcguista su principal
científica y

El PUM tiene en su

base pare^ elevar a un mievo nivel la renovación
democrática de la doctrina, socialista.

vital yselloEl socialismo mariateguista es el
fundainental de la revolución peruana, ere la forma peruana

iíbei'tad queel proyecto universal de justicia yque asume

Sin calco ni copia, sino comose llama socialismo. fecunda

creación hsróica.

esencia es que laNuestra identidad mariateguista cuya
plena realización de los intereses y objetivos nacionales
solo pueden encontrar su plena realización eñ la revolución
socialista, y que la construcción del socialismo pez’uano es
el único, camino -para hacer intemacionalista la revolución
en el Perú; es nuestra principal arma teórica a enarbolar
frente a la ofensiva ideológica del neoliberalismo
también frente' al gonzalismo; descubriendo a
proyectos autoritarios, que agreden la vida, que mantienen
uno y amenaza el otro la privación de la vidá democrática
para el, pueblo,
dogmáticos.

pero

ambos como

ambosy  proyectosde shumanizantes.

RECTIFICACIONES FUNDAMENTALES PARA LA REUBICACION DELII- 4

PUM

de la vitalidad del partido y que
alberga a

donde

la contrainsurgencia y

son

en su seno

en espacios

Otros aspectos

relanzamiexito es que

cuadros que están
base para su

militantes y

desarrollan disputas estratégicas con
Hay militantes mariateguistas que se vienen

enfrentamiento y

se

el senderismo.

fraguando es una dede ese. al calor

nuestras tareas

práctica en función
constituyen un punto de apoyo

fundamentales labor teórica y

Ellos

generalizar la
acumulación

\ ■

elevar

de construir la base de poder.

su

vital para

construir laautodefensa de

especializada.

y 'masas

También es néoesario valorar la creciente relación del
latinoamericanos que

Este es un espacio

se
PUM con otros partidos hermanos
realiza através del Foro de Sao Paulo.
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fortalecer

estratégica y

socialista con

trascendencia estratégica que
nu.st.a Pra.cxpa. ^

imindial.
dela renovación

icana y

de

para

aportar a
proyección 1 at inoaroer

cuestioiies
cuatro

da • enreorientación se
Esta

fundamentales;
k

la necesidad
capas de

la Sociedad y
sujeto

'  Nacional Popular y

social,a  Reubicación en relación a
articular un nuevo

articular un gran Frente
sustente su- fuersa en
revolucionarlo.

de que

poderdebasessólidas

ideológica

ofení sva

propuesta senderista.
reconstrucción

rumbo

ylucha
neo-

la

al
un

lahaciaprofundo
principalmente

b. Viraje contra
'política,

liberal contrainsurge
Afirmando una propues

claramente

c on V i e r t- i endo

nte y

nacional

Socialismo',

la

ta dé defensa y
orientado

•l

instrumento

estratégico

unenPrograma

coherencia
al

rumbo
*

ydelucha qede

de las masas.ai accionar

lógica de
los ,

la*

desde una
Construyendo

de sustento a
contrapoder, y

como

1 problema de la guerra
masas.de

Encarar e

confrontación
c.

real quela fuersa

del Poder Populai
instrumentos y

construeciión i-

de lalsDirección Revolucionaria
agrupaudS y uoustruyéudo
aislando

soc A aIdemócrata
. litaristas-

\Facxo,

ios,
y  derr-ontando

lasy a

Construir una nueva

Masas,

una

llenando el
superunidad

d.

líticamente al reformismo
dogmáticas y mi

po

de sv i ac i one s

el movimiento de
. Keubicar al partido en la sociedad y

masas.

2-1

sentamiento de másas
3 espacios;en

-pido cuyo aJ

principalmente
El PUM es ub2.1.1

sustento politice se base
y

organizaciones
deconduccióngremial yPresencia

naturales.
a.

s el trabajo
del

en el sur.
Libertadores

ntro
‘=ie de asentamiento esNuestrb parincipal ..je o.e

nPicado principaimenue
:S;::Íi;ado ooLnero serrano. )extendldo

el cexitro, creciente

de

en

inóipiente en

«
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Wari y en la sierra piurana) y en algunos valles y
sectores de productores en la costa y selva.

■ Un segundo eje es el t£*abajo laboral principalmente
el minero/meta 3.úrgico del centro y en el sector

estatal y muy focalizado y epidérmico en los

sectores de energía, servicios, proletariado fabril
y metalúrgico.

Un tercer sector en. el referido al urbano popular,

principa J..mente Lima Metropolitana
•  secundariamente en ciudades como Piura, Chimbóte,

Aquí nuestra presencia gira centrlamente
en algunos asentamientos humanos, y organizaciones de

sobrevivencia.

en y

Huánuco.

b. Una. importante presencia política pahtidaria
nacional con uh espacio y perfil propio pudiendo
generar corrientes de opinión, hacer agitación y

tener iniciativas en la lucha ideológica y política.
A ello debemos de añadir la construcción de. un

liderazgo político de gr'an" importancia para
articular una alternativa nacional.

c. Algunos espacios conquistados al interior del Esta

do, principalmente nuestra ,representación parlamen
taria y la conducción en algunos municipios,

principalmente en municipios de Lima Metropolitana y
(Comas, VMT, Agustino) y secundariamente en algunas

provincias y Distritos del interior del pais.

2.1.2 Esta presencia nos ha permitido:

a. Estar en el centro de la lucha económica y

reivindicativa de importantes sectores organizados
aunque focalizado a nuestra base social.

Generar corrientes de opinión, hacer agitación y

denuncias contra las puntas más altas de las

agresiones económicas, políticas y militares del

Estado, sucesivos gobiernos y sectores burgueses

antinacionales, y tener iniciativas en la lucha

ideológica y política, aunque sin continuidad.

b.

c. Construir un per'fil de izquierda radical y

contestata.i'ia.

CDI - LUM
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Sin firobargo hemos repi-odnoido también gruesos2.1.3

errores y desviaciones:

los sectores

cometiendo

pr o gr amático o de

a con¥incipal relación direoo
através de

de rednccionismo

los
a . Nuestra pr

organizados es gremios

errores ya sea

sectarismo político.
¥ ^

el ciclo .estado atrapados en
veces hemosb. Muchísimas enconvirtiéndonos

la

fuex'sa delpropia

sindical

al Estado.

protestalade
frente¥intermediarios

politización y afxírmación
movimiento sin

desborde da la legalidad burguesa.

de la

canalizar-poder
radicalidad yla

lógicauna

la iniciativa

a las iniciativas

con

de

simplistamenfe y

político a
reducidoHemos

conservadora el quehacer

dentro de la escena oficial o
nuestra representación pública.

c.

relación con la

través del filtro de
Con la

altenemos

imieíito organizativo y

sido canalizado a
representacio'nes formales.

tniendo al dii-lgente.

d. Nuestro cree

vanguardia na

las direcciones y

ilusión de que

movimiento o el sector de clase-

el
el principal problema que

nivel de

del

alto

cotidiana
es el

la vidad

Sin embargo,

en su c on
2.1.4

partido encara
burocratización

pueblo, de las clases

al
y

reales problemas.

e

at ruc ción

ejamiento

y sus

ua partido
nuestros

estructural.

convirtiendo en
De modo creciente nos vamos
funcionarios

cotidianos,

organis'mos ,

adherencias

la crisis y la guerra.

ensi
pol iticos,

rutina

de base

de sectores

mismados

y ^r 16 sana 1 i sino
reflejan la ^

de la vanguardia

en

conserva

de

problemas

Nuestros

frágiles

golpeados por

ción de'
pórular

ltransformar

no por la
enfrentar y

la palabra y

el combate.

P9or

reflejos

coyunturas,

la reunión y no por

par

ganados

aLentos de

cambiantes

acción, por

ha impedido

de las

formas de

de burocratización nos
estructuraV

en la
.Este proceso

las

adecuar e.1

organización y lucha,
sectores y ampliar -

2.1.5
modifica

comprender-

clases.
a nuevas y

a la

nuestra base social.

ciones

partido

incorporar

creativas

lucha política nuevos

-  .v. .
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La crisis pdlñiticaj económica y los efectos de la

acelerados cambiosinterna ha venido produciendo
generándose una cultura de resistencia en todos los campos:
organización de la economía y la supervivencia,

la autodefensa, etc.

guerra

las nuevas

Todas las cualesrelaciones sociales,
deben ser valoradas

construcción como vanguardia popular.
y  recogidas por le partido en su#

El primer asunto

disgregación de la clase obí'era y
soporte clasista que dio base social a la nueva izquierda.

a analizar es la desarticulación y
el campsinado que fue el

a. La clase obrera y los productores han sido duramente
golp'eados por la

anulación

inflación y recesión (despidos,
históricas como lade conquistas

el sistema deestabilidad laboral generalizándose

'contratos. reducción de la- laboral ,masa

sobreexplitación de la fperza de trabajo, reducción
del salario, empobrecimiento sistemático)'.

b. Los

individuales ante

incapacidad, de

ineficacia de

organización,

pe1igrosamen te

colectivo.

trabajadores han venido

la magfxitud de la
buscando salidas

crisis, la

las direcciones políticas y la
las formas tradicionales de

Se ha venido debilitando

los mitos de la solidaridad y lo
I

be ha ampliado^la jornada de trabajo con diferentes
mecanismos de sobre tiempo, con e,l cx*ecimiento de la
plusvalía absoluta, etc.

«y Se ha incorporado al mercado de trabajo, la familia,
creándose la economía familiar de subsistencia y el
empleo directo.

En materia de organización sindical se ha ampliado
de la diferenciación entre los trabajadores estables

sindicalizados y aquellos contratados que no

participan en la organización sindical.

i

c. En el campo, a pesar de la tenaz resistencia

comunera, la crisis económica, los bajos precios de
la producción campesina, las políticas agrarias

anticampesinas y pro-monopólicas, los desastres
-  naturales (sequía, inundaciones, plagas, males

endémicos, etc.) que encuentran

ineficiente y corrupto; incapaz de proveerlas o
Estadoun

9

t

‘1 ■
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conjurarlas

(estra.tegia

contrainsur-genc ia

civil o i

venido aliixientando un

campo hacia las ciudades,

poblaciones desplanadas
múltiplés y nuevas

las clases dominantes.

único , al d

mediante
.“i

esarrllo de la

de copamientos territoriales
guerra

de la

^ las i'ondas de. defensa
lógica de ocupación senderist'a); han

progresivo despoblam.¿.ento del
generándose bolsones de

y  refugiadas que generan

contradicciones con el Estado y ^

2.1.6 Modelos económicos antinacionales que
a las transnaclona les impoi-tadoras y los monopolios
agro, la compresión del mercado,
el abandono del Estado han provocado
productores agrarios,

fav

la caída de los sa

el deterioro

lanzándolos P'rogresivamente la

orecen

en el

larios.

de los

 lucha
abriéndose la lucho por su conducción y representaciones de
clase que buscan

ri.

incorporarlos a su proyectos )productos de
loe parceleros y Ayilu, los Comités de

ftP y la mediana burguesía rural.

la coca y sendero.

Productores, el Apra,
etc. ).

2.1.7 Un segundo gran asunto
produce el peculiar desarrol lo del

gigantesco.crecimiento del sector terciario bajo el dominio
del Gran Capital Monopólioo-

son los efectos que

capitalismo generando un

Este capitalismo reproduce diariamente
neuvas relaciones de producción ent.re ellas semiproletarios

empt-esa. sometidos a sistemas

explotación (salario enganchado a
empleo directo y el sub-empleo principalmente
servicios y comercio'., etc. ampliándose e] mundo del ti^abajo,
donde nuestro partido esta prácticamente ausente.

centenares de

de la micro durísimos de

redimí entos productivos),

en el área de

/

2.1.8 La disgregación de las clases vienen alimentando

movimientos sociales

los mismos que se

y heterogéneos,

y  banderas diversas:

polítics, autoprotección.

resistencia,

plurales
por, problemas concretos

acceso a servicios.

el desarrollo de una diversidad de

una lógica de

como multiclasistas.

dentro de

configuran

articulados

económicas,

etc.

La

desarrolladas

ex.plot ación las sociedades

y sub-desarrolladas ha alcanzado un nivel que
espectro de grupos sociales

grupos étnicos minoritarios

Jos viejos y las claes

los países periférícbs,la

capitalistasen

que van

hasta la

medias,

migración

penetra en un amplio

desde la mujer y
juventud, los estudiantes.
De igual manera en
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campo-ciudad y urbanisación 3in industrialización conlleva

al fortalecimiento de estos sectores.- Estos grupos no

solamente padecen experiencias directa y/o indirectas de

explotación económicas, sino también experiencias dé

dominación, represión, discriminación y enajenación como
parte sustancial de su vida cotidiana".

(Democracia y Revolución en las Americasj

Or 1 ando . Nufíp>z.. y Ro-ger Rurhanh

De estos' movimientos, los más importantes son los de la
ohrev i vencía qxie reúne desde los Comités del Vaso ¡de

Leche, los Comedores Populares, los Talleres Artesanales,

etc. y que tiene e la mujer su protagonista principal.

o.

El de la Juventud marginada y empDhre.c.ida. que Se

organiza en diversas dormas, desde los Comités Juveniles qeu

anima la iglesia, pasando por la organización para hacer

deporte, los - grupos culturales, hasta las pandillas

juveniles.

Nuestro partido ha estado atado a viejas concepciones

que ha reducido la juventud a los estudiantes universitarios

que sin dejar de ser importantes hace mucho tiempo han
perdido protagonismo y ha sido derrotado por reformismo y

esterilidad de su representación política.
f

El de la aut.odefAnpin maaae como legítimo- derecho de

las masas, principalmente campesinas para defender su
existencia y la de sus organizaciones frente a la guerra,

las estrategias militaristas y la violentización de la
sociedad.

2.1.9 'Esta en disputa la hegemonía y conducción de los
nuevos sectores de clase y los nuevos movimientos sociales
que se vienen originando.

a. Por un lado, la burguesía a través de sus partidos y
el Estado y ahora con Fujimori através de las mismas

intenso trabajo de

y  control de estos

Ejemplos de ellos son el PROEM y el PAIT
con el aprismo, los Programas de Promoción Social y
Asistencialismo, la generalización de las Rondas de
Defensa Civil, las campañas de las

ocupación en los barrios, etc.

Fuerzas Armadas, hay un

penetración, ideologización

sectores.

FF. AA. de

f

¥

i
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b. La izquierda revolucionaria y desde luego; nuestro
partido, ha perdido significativos} espacios en la
conducción y representación del movimiento social.

o  El principal problema tiene que ver con el
debilitamiento' de su representación y liderazgo

político e ideológico.

4

o Las alter'nativas de centralización y movilización

impulsadas desde la izquierda, se muestran

insuficientes para construir un nuevo y superior

movimiento de masas.

La CGTP ó la. ANP son hoy dia factores de retraso o

han agotado definitivamente su ciclo.

el ciclo:

de los

Se han debilitado progresivamente,
hueiga-negociación-acta-incumplimiento

patrenes-

Huelga, planteándose para la vanguardia y las
masas, nuevas y creativas formes de lucha qye
recojan la idea de masividad, tomas y copamientos

de territorio y de infraestructuras, rapidez y

contundencia, legitimidad y canalización de la
rebeldía popular.

En síntesis, nuestro partido debe producir un

aacelerada reubicación en su asentamiento social  y de clase,

en la lógica de los cambios y los sectores realmente
existentes.

2.10

Esta reubi cac-i nr> d;^rFta mi dos sentidos:

- El de recoger los nuevós problemas y contradicciones

que sufren la clase obrera y los trabajadores del país y la
comunidad campesina y los' productores 'agrarios que siguen

siendo los ejes articuladores de nuestra propiiesta y.

El de ampliar aceleradamente su construcción en la ̂ ed
organizaciones movimientossocialespopular

heterogéneos y pluriclasistas que se desarrollan en nuestra

patria y que configuran un nuevo mapa social.

de y
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2.11

líneas de organiáación:

Producir este viraje significa desarrollar: e

1. Rearme, prograrnát i r;o ,y la peí i ti T^aci ón de las masas,

conquistando la hegemonía para nuestro proyecto

mariateguista y del movimiento en relación 9 al

conjunto del país.

Darle proyección estratégica cnnPttruyftWdn lan baeRe

del4poder,, popu 1 a.r.

2.

3. Nufívaa tnrmap. de organ i T'.a.ci ón , cantra 1  i y.aci ón y

iTJoha. Recogiendo 'y proyectando en un sentido

revolucionario y creativo las experiencias de las

masas y su cultura de resistencia, fr*ente al

cap9ital, el Estado y las ideologías reaccionarias.

4. Demncrati y.ani ón y proyección de nuevos liderazgos,

siiperando el caudillismo y el oportunismo.f

5. Organizar y construir la base4matar i al de los

movimientos que permita combatir en los niveles y-

terrenos que le plantea las clases dominantes, y

6. Organizar y potenciar la autorietensa dentro de la

lógica

dispuesto a rebelarse y levantarse contra las formas

de dominación del imperialismo, el gran capital y el

Estado contrainsurgente.

construir, un movimiento insurgente,de

2.2. Vireije profun<^o hacia la lucha ideológica  y política

El partido no renuncia por principio a ninguna
Asume como orientación válida* eluso

que los trabajadores y

través de su historia:

lucha ideológica, económica.

2.2.1

forma de lucha.

simultáneo < de ¥ todas las formas

nuestro pueblo vienen creando a

particularmente recogemos la

política, diplomática y militar.

«

Sin embargo es fundamental enfatizar la importancia y

validez que hoy diá, tiene la lucha pnMtlc.a y su conversión
democrática revolucionaria, por la acción 'delen lucha

partido y las masas.
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liberal oontrainsurgente esta
y político Que busca

Este

La ofensiva neo

' sustentado en un proyecto iaeológico
hacerse hegemónico, en la sociedad desde el Estado.-

2-2.2

pi'oyecto:

nuevo modelo de acumulación y
la privatización y

o  Apunta a construir un

desarrollo económico cuyo eje es

la penetración del gran capital monopólico.

políticas y '

transformación del

\

sentando las . bases jurídicas,
definitiva

V iene

militares para la

Estado 'contrainsurgente.

o

o  Va generando condiciones para modificar el régimen
político apuntando a fortalecer el autoritarismo a
través de una dictadura civ3.cO“militar. - ^

■ %

de totalo  Busca reubicar al país dentro del Esquema
subordinación y anexión al imperio norteamericano..

♦  -
la correlación deApunta a cambiar de modo radical

clases y organización de la sociedad.
o

o  Diseña una estrategia de pacificación apostando  a la
MRTA y la derrota
nuestro

omn ímoda de

el gendarme tutelar de la democracia.

derrota militar total de SL y el
desarticulación de proyecto.

política y

consolidando la presencia

como

■

las FF.AA.

avalores las leyesApunta a consolidar como nuevos
salvadoi'as del ̂ mercado,
inversión extranjera como

El ver*t icaiismo y la
elementos ordenadores del país.

^Para nuestro proyecto esta planteado de modo ineludible .
lucha ideológica y política

de la ofensiva

o
lael mito del capital y

del desarrollo.el motor-

disciplina laboral como

franca y amplia

aislamiento y derrota
la más firme,

que lleve al
neoliberal.

iresta lucha- y dentro ,del objetivo
la misma lucha política sociedad,

Vinculado a

ganando la hegemonía
tiene que. confrontarse con

en la

el senderismo y las demás fuerzas

burguesas.

convertirla en elPoner la política al mando y
diversas formas de lucha hoy día es

nuestro partido.

2.2.3

eje de articulación de
problema central en el diseño deun

c-
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supone sin embargo xma
despercudiéndonos de las

abastencionisbas y *

han impedido generalizarla y darle una

Conquistar este objetivo,

,  profunda rectificación autocritjoa
viejas concepciones refor-inistas y
economicistas que nos

verdadera proyección revolucionaria.’

\

la luchaDebemos poner fin aquellas ideas que conciben
política como únicameiite las
parlamentaria o legal, impidiendo que
transformarlas en campañas que adquieran proyección.

iniciativas en a  escena

ellas mismas podamos

que reduce la
la realización de
etc,) y también

la si.iople, denuncia
con la ideas

de base qe

fin aquella concepciónDebemos poner

comunicado o a

conversatorios, charlas,

los problemas a

todo debemos de acabar

lucha política al simple

eventos (forums,

aquella que reduce

Pero sobreritual.

presente en la cabeza de muchos dirigentes y cc.
reducen la lucha política a

electoral y hacen la vida

colas épocas de

militante cuando

nfrontación

estas se

presentan,
li

síntesis de

rectificar en varias ciuestiones :
la lucha política como laConcebir2.2.4

la confrontación supone

el .período

los, proyectos

ayi-.-i r-n'l s ' seotores de
transíormación,

con

Convertir al Programa del Partido par¿
H^pi I i nda

a
a)

en el instrumento que

antipopulares y antinaeiona.!-es,

clase y

construyendo un pr'oyeoto hegemonico naciona .

alternativas de

su planes ymaterializarsePrograma busca

concretas las cuedes dan coherencia y fuerza
b) El

tácticas

nacional a la acción del partido.

>  de los

ales en los
Proyectar el Programa desde e‘. seno arismo

los sectores soci-,
y hace agitación
• Este supone el

N

, organiza,

nuestras bases de poder.

c)

ti'abajadores y campesinos,

cuales el Partido trabaja

política y

esfuerzo por politizar la
partido con

capacidad del partido de convertir sus
material y en acumulación real.

acción del pu

della relación

eblo y modificar
Desarrollar laél.

ideas en fuerza

\
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y

loB demás

lucha
Construir en el Partido y en las masas,

para hacer posible la
,  d)

instrumentos necesarios

política de masas.
«

rjemmsDS. y la

o a la
permanente de

fin al ar t e s ana1ismo

'de instituciones

generación

poniendo

I,a

logística,

dependen c i’a

terceros.

»

o
de 7? e cursos

!l funcionamiento- Conseguir de modo estable y con
eficaz de los medí

revalorar el p^apel de los locales.
el papel de la prensa,

* la rnasificaci6n de la autodefensa.

las formas de organización- Definir con precisión

y las' formas de lucha en p>er'manente confrontación
las clases enemigas y su Estado,

lucha más
con

pací ticasdesde las formas de

/

dando
hasta las más

curso legítimo a

violentas y masivas,

la violencia revolucionaria.

Definir que el método de hacer lucha política es a
través de campiañaa.

e)

El método de .Campaña :
*

objetivos Jblancos) -y
claras para los militantes y las masas.

guia porse
consignas

forma especifica, de- concentra en cada fase una

lucha.
(

movilización yde agitación.- Define las acciones

organización.

- sena-la las metas y las acumulaciones, en materia
construcción de fuerzas

política
de organización de masas,

de i'oder
dealianzas., política de

reclutamiento y selección de militantes.

lalas líneas de mando y io^ equipos.- precisa

duración y los-recursos.

significa concentrar el
,  y que el

conquist.ar un

la Campaña

un plazo determinado,
fundamental para

Finalmente,

máximo de fuerzas em

factor tiempo es
V
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un
lación de fuerzas o

de cambiar la _ correobjetivo

triunfo político.

también,_

busca,

la cantidad

el tipo de
histórico-

que

supone ,
r evolucionar iapolíticaHacer

desechar el espontaneismo
resultados rápidos negando que

calidad es un proceso,que
las

V

a la

el faciiismo

el salto de

lo determinan

circunstanciascontradicciones y

" concretas.

lógica dedesde una
el problema de la guerra2.3 Encarar

confrontación de masas.

años, nuestra patria vive
ha ampliado y

un

seinterna que

112.3.1 Desde hace

complejo proceso
profundizado, particularmente en=n

de guerra
 los últimos años.

se producelógica nacional y
espacio propi

un
La guerra tiene una

escenarios, tiene
'  2.3.2
diversos

entrelaza

desarticula a

guerra como un problema
con mayor precisión el tipo

construir,

programáticos y

la lucen

cotidianamente con

les clases sociales
estratégico

de pa

esque

doctrina

seo pero
articula y

ha política y
Emprender el asunto de la

a formular nos sirve para
rtido y los instrumentos

encarándola desde nuestra
estratégicos.necesario

, objetivos

los siguientesresolverinteresanosParticularmente

problemas :*
r-i ón4de.v^^.^p"|P¥s-de-cnnfrontac

víuenzas-poliJiboas-
lia nicanza£ki¥  La.. .guftrxaa)

su

pais ha dado un salto enelLa Guerra en
niveles

De modo
modalidad,

:  Ejércitologístico.

T'PcurX'iendo a casi - . - .
creciente partlclpacicn

fueñzas auxiliares.

Fuerzas Ar
i todas sus

y Marina y

madas
de la

Aviación,

además de todas sus
llamado

niveles
consolidado

CEGP) planteándose
una

su

gue

haI  Luminoso,

Guerrillero Popular
enfrentamientos

imientos en el esquema

Sendero

equiva
deEjército rra

lentes a

maoista.de

mov

Ejército

capacidad
elconstruyendo

con men
venidometa, ha

Tupacamarista , _(EGT)
El or

aunque
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conti’olde masas yimplementációnoperativa e

territorial.

en pnigna determinanlas fuerzasLo acumulado por

del conflicto y su extensión en el tiempo y
I

el carácter

en el territorio.

riel Padar

Pard-, i do.

TT.járei til Popular
actual

la

jeljen

A  1 as fuerzasjfilanfuaaai r.oaoi ónKeta.

Pnpiil aú

npopaidad

Ppvnluoionaria

pa

iie

I

miaatrn.T>f-.i oul ármente a
Ta r-nnetruooi ón

onmn tarea

jdal

viflñfite

parí ndn.

La lógica de la contrainsurgencia busca involucrar
Gran Frente Antiterrorista :

b)

a todo el pais en un

de toda lala organizaci.óri
,  mediante los mecanismos
Rondas Civiles y su

planteándose

población para

generalizar

armamentización-por el Ejército;

la guerra

lasde

- el apoyo político y el colaboracionismo activo
del pueblo a la estrategia contrainsurgente

materiales yla disposición de los
nacionales«para ponerlos en la lógica de la guerra
contrasubversiva mediante la Ley de Movilización .

recursos

/

¥I Nacional;

- el compromiso de los partidos 8políticos y las
fuerzas sociales organizadas en apoyar la acción

del Gobierno en materia de pacificación y
particu]ármente la estrategia de los mandos
militares;

es

hacer de rnasas^ la bandera de8 la paz
sinónimo dea  la pacificación ' y como

-  ganar y

vinculada

derrota total de todas las fuerzas militares.

-F -i ri i r- i ñn d e4linaplantea4La

1 a guerra v aJ4misma

r1 deserrnlJ n

Pata .qi tv.Piei ón4

tát -ioa r-l era frente .a

lucha4priMtica

mi 1 i tan.

t-ipnipr» barten

de ¥J-a ludia

ampliar la base

más pobres y
La lógica senderista que buscac)

los sectores^

base social que sustenta
a  su proyecto a

la crisis y la

social

golpeados por

el proyecto del poder popular, particularmente nuestro
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partido. Planteando niveles de disputa político y
militar. .

P  1 at- 1 a

,1 p rrnpa;-;idnd di=»

T) 1 p n t-, p- A i~l p aaú.

fi 'l Pt.;nijp:r i Riño y

Pir~. p mi.L.itax!..

a

re

P1PJT

Esita

contradi r.r.ión

raanlveri a

ain

¥h.ñ

narH án xigja.

-ueiinnn

iTiHTpyv

Violentización de la sociedad y militarización deld¡

país.

La profundizaoión de la crisis, descomposición del
interna violentizan las

abriendo

país y crecimiento de la guerra,

relaciones* sociales y ' políticas,

contradicciones que tienen que ser recogidas por el partido

.nuevas

y sus estructuras :

La armamentización de la burguesía y la

ganización de los mecanismos de protección de
sus fábricas, residencias,

gremiales, empresarios, etc.

or

locales políticos y

el crecimiento del narcotráfico y organización

de sicarios disputando el contrpl de
geográficas buscando expandirse

ilegal de armas

de banda

importantes zonas

desarrollando, el tráfico e ingreso

O

al país.

expansión de bandas paramilitares
el terrorismo y el

aplicación de la guerra .

surgimiento y

que coí!\plementan mediante

asesinato impune, la

r

sucia..

militares de

una lógica

y gue

dirigentes

-  Ja organización desde los mandos

escuadrones de la muerte que actúan con

de exterminio, modalidades para-militares

están, destinadas a apuntar a los

populares y revolucionarios.

PP.-  la corrupción y descomposición de las EF.

que organizan bandas delincuenciales dedicadas al
robo, extorsión, secuestro y otras modalidades.

las bandas

inseguridad
- el crecimiento"de la delincuencia y

callejeras que contribuyen a la

ciudadana.
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el campo y los— reaparición de los abismo®
ladrones de caminos.

Como respuesta a la militarización de la sociedad
las agresiones^del Senderismo y la

se viene desarrollando desde
autodefensa de masas,

armamentización,

1 ejercicio legitimo de la
la

desarrolla el Estado,que

violentización de la sociedad,

el campo popular el crecimiento de la
invindicando el derecho del pueblo are

la organización independiente y e
defensa.'

riP ennstruj-T.

ornveccivón

ooTiPit.-pTioo-i nr> Hases dñ nndfin

pTar>tfi;=> la

pnv»tiflr> y nna nue SRUma
•Fnn.^amental

t.iiaei ón, Esta

r-oipcfh.T>nr>n-i Ón
un.

11 naa

fa«t.y>atégí ce tri noTil éndnl n-a • 1 A

pripnl ;=ir>,

dela V^mamen t izar: iiía.lat-ambi ónp1 ante»

PaY.tTdn V las masas .V—

ccr^-FT i ctn.L

/^oY-it-.y^a -i nanrgtanci a—JL

Nns

ievantanda

^ 1 1 aa en el

ñ ] 1 anta

la -i noor>priraci activa
pT>r»pnesta.

la riel pomrla-r i «mn _

jÜfitiuna

' La presencia oreciente del imperialismo.
Dentro de la lógicaestratégico.

agrega un
e)

la de

además, del necesario apoyo logístico,
los plazos de la definición estratégica
del senderismo, en la

internacionalización del conflicto.

la

lógica, de la

elemento

contrainsurgencia,

búsqueda de acortar

y  en la lógica
prolongación e

hacho tiene—ignalmenta
plantc^v^-^cBft pT tema de

rT.n.c;ty>'ncci nn—nrg^ntcia

Inr-ha 1 p 1 cnft Y»1 « SU
laT'cvnluci ón

Paca nop^ntrnn

T^g^pp^-rcTi-si nne« políticas V militaren
la T>f>tagn«rdi a—de—la
rlpl pftct.-idn—y

Ampr-icf» T.pit.íra.

la pr^^ypccl ór. de—la

Todos estos problemas políticos y organizativos tienen
en lala construcción del Partido y

del Poder Popular.
encarados en

adecuada de. los
que ser

forja

Ratificando la tesis de que no

Poder Popular sin acumulación especializada.

instrumentos

puede forja construirrse y

dirección revolucionaria de las2.4 Construir una nueva

masas

ha terminado porUna lenta y profunda crisis
política revolucionaria que desde

movimiento . democrático ydel 70 articuló el

2.4.1

casi liquidar la dirección
la década

popular.
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El viejoHa culminado.el ciclo ao la Mueva Izquierda.

PC no termina de

renovarse y reubícarse en la nueva

sector de los paz'tidcs ilaruados

terminado mutando a opciones sociaidemócratas y

llegando algunos inr^luso a smpare.itarse con

salj.r de sn crisis, mostrándose in

el libe

capazz de
. situación. Un grueso

de la izquierda han
reformistas,

ralismo.

estructural poruqe Via tocado

proyectos globales.
La crisis es profunda y

identidades, programas y

Los efectos de esta crisis son muy graves para2.4.2

el movimiento popular '

J’ay un vacío de direrción que requiere ser llenado
persistimos en una opción de

la importancia política

a >

por aquellas fuerzas que

transformación- En Tal sentido.

de nuestro Partido es fundamental.

venido generando nuevosA contracorriente se na.

sectores de vanguardie

un referente po lili ico

•  dando norte programático a su

masas.

b)
popular independiente que busca

^ue los potencie y los articule,
presencia y conducción de

1

de los centros

sus pretenciones de
con ellos la

de agudas

La quiebra y d^scomposición
dirigentes, alimenta á Sendero en

fuerza hegemónica: exacerbando
abriéndose una tendencia

c)

ser

disputa,

confrontaciones.

Nunca estuvo más ¡.ictusl la tarea estratégica de
masas/una nueva y superior

f
2.4.3

construir y afirmar, en las

alternativa de conducción revolucionaria. Nunca tampoco
persistimos en la luchalas fuerzas mariateguistas que

,  revolucionaria, y en el , rumbo
responsabilidad tan grande como

socialista tenemos una

ahora. Esta tarea

sup'one

audacia y fuerzaque tengamos la¥capacidad,

de renovar la radicalidad para p^ersistir " en
la lucha por el poder-

del PUM como cabeza

construir la

Estando

aquellas

apostar a la afirmación

del proyecto raarl<.*.teguista pero

vanguardia como un proceso colectivo,
y  planteándose atraeratentos
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las próximas i^ecoraposicionesfuerzas que en

p^ueden ser atraídas a una unidad estratégica.

Darle curso a la generación de -una nuevai

Columna Nacior¡al de Cuadros que se

consttituya en la fuerza

proyecto y encare las tareas estratégicas que
estaUj planteadas.

principal de nuestro

M¥

\

é

\

I

9

i
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XII C.C.- PUM

15-22/DIC. 1991

COMISION DE IDEOLOGIA

AE^UNTES SOEEE EL TEMA DE EA

OEISIS DEL SOOIALISMO EEAL

Bernardo

"A la base áe esta crisis (del Socialismo) están los
problemas estructurales acumulados por la deformación
burocrática, autoritaria e intervencionista del Socialismo
que encuentra su máxima expresión e^n el Stalinismo.
Asimismo, la incapacidad de la mayoría de los partidos en el
poder y sus líderes para dar una salida al estancamiento y
la ausencia de democracia apostando a renovar el Socialismo"
-Informe político del Secretarlo General del PUM  a la IX
Sesión Plenaria del C.C.; Febrero de 1991-

La reflexión sobre la llamada "crisis del socialismo

'real", tiene que partir por determinar con claridad y sin
ambages las causas y el tipo de socialismo que se ha
derrumbado. El intéres no es sólo académico sino político;
porque sólo dilucidando esta cuestión central y aprendiendo
de las experiencias del pasado, que está en la raís de
nuestra herencia y formación marxiste, podremos avanzar a
definir que socialismo queremos y porque luchamos.

Aquí cabe entonces responder las siguientes preguntas:
'¿ha fracasado el socialismo como fase de transición al
comunismo, como sistema-político, como modo de producción?,
¿cuándo se "jodió" el proyecto socialista? ¿qué entendemos
por 'stalinismo, cuales son sus orígenes y características
esenciales?

Para Michael Lowy, el comunismo (y el socialismo idem.)
no ha muerto "por la sencilla razón de que aún no ha
nacido". Entonces, el "socialismo realmente existente"
constituye "un conjunto de sociedades postcapitalistas que
han abolido la propiedad privada d’e los principales medios
¥de producción, pero que están aún muy lejos del socialismo,
es decir de una sociedad donde los productores asociados son

los dueños del proceso de producción, una sociedad fundada
sobre la más amplia democracia y. sobre la autogestión
económica y política, una sociedad librada de toda
explotación y opresión de clase, de etnia o de sexo.".

{"Ocho tesis sobre la crisis del
"la 'muerte del comunismo

En el mismo texto

socialismo real") Lowy añade que

replantea un hecho real: la profunda crisis de las formas
autoritarias y burocráticas de transición al socialismo,
nacidas del modelo estalinista establecido en la URSS entre

los años 20 y 30". . . "Lo que está moribundo y se dedica a
morir no es el 'comunismo'sino su cariatura burocrática: el
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monopolio del poder por la nomenklatura, la dictadura sobre
las necesidades, la economía de imposición”.

Para Lucién Seve (en ”Peinte tesis sobre el comunismo")
"el comunismo ha sido considerado como un objeivo demasiado
lejjano,^ utópico; la aención se ha dirigido sobre el fin
jusgadó' más realista del socialismo, es decir, una sociedad
intermedia que bastarla definirla, nó como la- apropiación
real de los medios de ’ producción por los productores
directos sino solamente como la expropiación de sus
P'ropietarios privados en beneficio de una "propiedad social"
no bien diferenciada de una propiedad estatal - y no como el
debilitamieno vdel Esado sino solamente como

democratización esperada. Este envilecimiento social-
democráta del pensamiento marxista es el p'unto de p^artida
histórico de todos los compromisos- contraidos hasta ahora
por una cierta izquierda con el capitalismo -incluso
aquellas que se despliegan actualmente en los países de
Europa del Este."

su

í •

Seve agrega posteriormente sobre el regimén impuesto
por Stalin que "ha configurado un sistema en lo esencial a
contracorriente de la perspectiva mundial comunista. De
hecho, después de la guerra, el esfuerzo- por alcanzar al
capitalismo devino en el pensamiento constane de los países
'socialistas'-esfuerzo mítico, en la medida que faltaban
esructuralmentte condiciones de eficacia propias del
capitalismo- y por lo cual acaba de desembocar en un
impasse". "Es de este socialismo, sistema instalado en una
situación anormal que lo vuelve incapaz de cumplir con las
promesas de emancipación universal, que el derrumbe de los
regímese del Europa del Este constituye el toque de alerta.
Eso no debilita sino .más bien confirma por el conrario la
necesidad de la inscripción concreta en la perspectiva del
comunismo si se

antagonismos del
despótico y del empantanamiento social-democráta."

quiere verdaderamente superar los
capital, más allá del aborto social-

Para Ernest Mande1:

incontestable... la

la crisis del socialismo es un

crisis

esencialmene una crisis de la práctica de los socialistas.
Es el producto, por una parte, del fracaso histórico del
stalinisnio y el post-stalinismo y, por otra, del fracaso de
la socialdemocracia, incluidas todas las variantes del
gradualismo reformista (eurocomunismo, nacionalismo pequeño
burgués en el Tercer Hundo, etc. ). . .es una crisis de
credibilidad del proyecto socialista a los ojos de las
grandes masas, no limitada a los reducidos cenáculos de
intelectuales o políticos". Sostiene ppr ello, que el
fracaso histórico del stalinismo y la socialdemocracia tiene
una dimensión que sobrepasa sus múltiples crímenes y
complicidades. "Sxi aspecto más grave es el fracaso histórico
en la realización de la transformación socialista de la
sociedad.!'

hecho del socialismo es

i
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En sil texto "Situación y futu2:\7 del socialismo", Mandel
iguala el desarrollo de la socieldemocracia y los *
"socialismos realmente existentes": "socialmente estas
burocracias se han integrado en la sociedad burguesa y el
Estado burgués de forma definitiva...en los países del Este,
la nomenklatura ha realizado una buena parte del
'socialismo' para ella.misma, en vez que su realización se
hiciera para las masas populares en su conjunto. El vinculo
entre las burocracias socialdemocratas y stalini'stas es el
miedo a perder lo adquirido, el miedo al 'salto a lo
desconocido', la inversión de la relación -medios

,  (instrumenos)fin-, la autonomización y la fetichización de
la 'organización' elevada a nivel de fin en si misma. La

.defensa del 'poder', incluso del 'poder del Estado'ejercido
por 'el partido', pesa más que la lucha por la realización
efectiva del socialismo. Este es el ne:<o común entre la
manera cuasi-fanáuica con la cual las burocracias social-

democratas defienden 'las instituciones democráticas'conra
las masas en situaciones revolucionarias y'las tendencias no
menos fanáticas de las burocracias stalinistas y
postalinismo a defender los mitos del 'socialismo en un sólo
país' y del 'Estado-partido'en contra de las mismas masas".

#
"La fqrmula de recambio que ha aportado la historia

misma a este comportamieno -concluye Mandel- se resume en la
expresión del socialista británico Aneuriii Beyan: •  'La
función de los socialistas no es la de ejercer el poder. La
función de los socialistas es la de ejercer el poder para
realizar su progrejaa'. Todo ejercicio del poder, toda
variante del socialismo de gestión que conduzca a
decisiones contrarias al programa -es decir, para evitar la
acusación de 'normatismo'que conduce a medidas contrarias a
los intereses de los trabajadores- no es un mal menor sino
un gran mal".

UN VIEJO DEBATE
/

En realidad estamos ante un viejo debate, que se inicia
con las objeciones sobre el tema de la democracia de Rosa
Luxemburgo a la revolución de Octubre. En 1918, la lidereza
espartaquista escribía en "La revolución rusa., un examen
crítico": "El error fundamental de la teoría leninista-

trotsquista es pi'ecisamente el de contraponer, exactamente
como Kautsky, dictaura y democracia*. 'Dictadura o
democracia', asi plantean la cuestión tanto los bolcheviques
como Kautsky. Este último, como es natural, opta por la
democracia y precisamente por la democracia burguesa, puesto
que la coloca en función alternativa a. la subversión
socialista. Lenin y Trotski, por el contrario, optan por la
dictadura en oposición a la democracia y en consecuencia por
la dictadura de un puñado de personas, vale decir, por la
dictadura según el modelo burgués. Se trata de dos polos
contrapuestos, ambos bastante alejados de la auténtica
política socialista. Una ves tomado el poder, el
.proletariado no podrá seguir más el buen consejo de Kautsky
y renunciar a la transformación socialista bajo el pretexto
de la 'inmadurez del país', y dedicarse simplemente a  la
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democracia, sin traipionarse a si mismo, a la Internacional
y a la revolución. El tiene el deber y la obligación de
acometer medidas- socialistas del modo más enérgico,

inflexible y brutal, o sea de ejercer Ja dictura, pero una
dictadura de cl'ase, no de un partido o de upa pandilla,
dictadura de clase, vale decir con la mayor publicidad, con
la más activa y libre participación de las masas populares,
en un regimén de democracia ilimitada."

i»

"Siempre hemos distinguido el contenido social de la
forma política, de la democracia burguesa, siempre supimos
develar la semilla amarga de la desigualdad 'y de la
sujección social que se oculta dentro de la dulce cáscara de
la igualdad y de la libertad formales, no para rechazarlas,
sino para incitar a la clase obrera a no limitarse a la
envoltura, a conquistar antes el poder político para
llenarlo con un nuevo contenido socia]. La misión histórica
del proletariado, una vez llegado al poder, es crear en
lugar de una democracia burguesa una democracia socialista y
no abolir toda democracia. Pero la democracia socialista no

comienza solamente en 'la tierra prometida, una vez
construidas las infraestructuras económicas socialistas,

como regalo de Navidad P’ara el héroicc pueblo que en ese
tiempo - sostuvo fielmente a un puñado de dictadores
socialistas. La democracia socialista comienza junto con la,
demolición del dominio de clase y la. construcción del
socialismo- Comienza en el momento mismo de la toma del

poder, por el partido socialista; no es otra cosa que la
dictadura del proletariado...pero seria pretender cosas
sobrehumanas de Lenin y sus ‘ compaíleros exigirles, en las
actuales circunstancias, que sepan crear como por encanto la
mejor de lás democracias, la más ejemplar de las dictaduras
proletarias y una economía socialista f lorecient.e. Con su
decidida actitud revolucionaria, su energía ejemplar y su
fidelidad escrupulosa al, socialismo internacional ellos
hicieron verdaderamente cuanto podía hacerse en una
situación'tan diabólicamente difícil. El peligro comienza en
el momento en que, haciendo de la necesidad una virtud,
cristalizan en teoría la táctica a la que se vieron
arrastrados por »estas fatales circunstancias y pretenden
recomendarla como modelo a imitar por el proletariado
internacional,, comovel modelo de la táctica socialista."

Aquí vale la pena recordar la feroz polémica que
escindió a los bolcheviques en los años veinte sobre dos
temas claves: revolución mundial o socialismo en un sólo
país, y el modelo de desarrollo económico (ver "£'J debate
sobre la Ley del Valor")

Sobre el primer debate, surgido en el momento de más
presiones contra la revolución bolchevique, y luego
tergiversado hasta la caricatura por la propaganda
stalinista oficial, es bueno recurrir a la definición de
Joséf Stalin en " Cuestiones del Leninisñio"  .- "El desarrollo

mismo de la '•evolución mundial, el proceso mismo de separar
a  cierto m ̂^ero de países adicionales de los Estados
imperialistas, será más rápido y completo en la medida que
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el socialismo haya echado ralees • en el primer país
victorioso, en la medida que se palé se haya transformado en
la base desde la cual puede avanzar el desarrollo de la
revolución mundial, en la medida en que los países se hayan
convertido en la barra de hierro que palanauee
victoriosamente y haga bambolearse toda le estructura del
imperialismo... es más que probable que, en el curso de la
revolución mundial, aparezcan -al lado de los focos > del
imperialismo en los varios países capitalistas y del sistema
de estos países en todo el mundo- focos de socialismo en los
países soviéticos y un sistema de focos en todo el mundo.
Como resultado de este desarrollo seguirá una lucha entre
los sistemas rivales, y su historia • será la histeria de la
revolución mundial." (Aqui se puede afirmar, como define
Moshe Lewin en "La formación del sistema soviético" que "la
política stalinista no constituía un proyecto p're-
determinado, sino una respuesta burocrática a la acumulación
de problemas y tensiones")

León Trotsky fue uno de los primeros y más implacables
crítico del stalinismo, y uno de los primero que avanzó en
su caracterización en "La revolución traicionada",
definiendo ¿qué es (o era) la URSS?. En ese texbo, él refuta
las tesis de "capitalismo de estado" que ya se aplicaban a
la Unión Soviética: "Después de la guerra, y sobre todo
después de las expereincias de la economía fascista, se
entiende por 'capitalismo de estado'un sistema de
intervención y de dirección económica por el Estado. Los
frdnceses usan en tal caso una palabra mucho más apropiada:
estatismo. El capitalismo de estado y el estatismo se tocan
indudablemente: pero como sistemas serián opuestos-. ' El
capitalismo de estado significa la substitución de la
propiedad privada por la propiedad estatizada, y conserva,
por esto mismo,, un carácter parcial. El estatismo -asi sea
la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, los Estados
Unidos de Roosevelt o la Francia de León Bltim- significa la
intervención del Estado sobre las bases de la propiedad

para salvarla...'Si yo quisiera -se alababa
establecer en Italia el capitalismo de estado o

lo que no sucederá, encontraría en
la actualidad todas las condiciones necesarias'. Salvo una:
la expropiacii^n de la clase capitalista. Y para realizarse
esta condición, el- fascismo tendría que colocarse al otro
lado de la barz'icada".

privada,
Mussolini-
el socialismo de estado.

"Las clases sociales -prosigue Trotsky- están definidas
por el sitio que ocupan en la economía social y, sobre todo,
en relación a los medios de producción. En las naciones
civilizadas, la ley fija las relaciones de propiedad, a
nacionalización del suelo, de los medios de producción, de
los transportes y de los cambios, así como el monopolio del
comercio exterior, forman las bases
soviética. Para nosotros, esta adquisición dev la revolución
proletaria define a la URSS como un estado proletario.

de la economía

\

\
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"Por la función de reguladora y de intermediaria, por*
el dudado que tiene en mantener la jerarquía social, por la
explotación con .estos mismos fines del aparato del Estado,
la burocrcia soviética se parace a cualqiaier otra, y sobre
todo a la del fascismo, pero también se distingue de estas
en que bajo ningún otro regimen alcanza semejante
independencia, y se convierte en la única capa social
privilegiada y dominante, en el sentido pleno de -esta
palabra, en la sociedad soviética...La burocrcacia soviética
ha exp'ropiado p'oliticamente al proletariado para defender
con sus p'ropios métodos las conquistas sociales de este.
Pero el hecho mismo que se haya apropiado del poder emn un
país donde los medios de producción más importantes
pertenecen al. Esta.do, crea entre ella y las riquezas de 1.a
nación, relaciones enteramente nuevas. Los medios de
producción pertenecen al Estado, el Estado 'pertenece'en
cierto modo, a la burocracia.,
completamente nuevas se estábilizarana,
hicieran normales, sin resistencia o
de los trabajadores, concluirían por liquidar completamente
las conquistas de la revolución proletaria... Para la que la
labor contrarevolucionaria - de la burocr'acia concluya, no
basta traiciona a la revolución, es necesario, además,
derrumbarla".

Si estas relaciones

se legalizaran, se
centra la resistencia

"La URSS es una sociedad intermedia entre el
capitalismo y el socialismo en la que:
productivas son aún insuficientes para dar
del Estado ’ un carácter socialista,
acumulación primitiva, nacida de la necesidad,
a través de todos los poros de la economía planificada, c)

de naturaleza burguesa, están en la
social. d) el desarrollo

mejora lentamente la
contribuye a formar
e) La burocracia, al

se ha convertido en una
f) La revolución

vuve a'pun en

la conciencia de los
de l.as contradicciones

lanzar a la

a) Las fuerzas
a la- propiedad

b) La tendencia a la
se manifiesta

Las normas de reparto,

base de la diferenciación

económico, al raiámo tiempo que
condición de los trabajadores,
rap'idamente una capa de privilegiados,
explotar los antagonismos sociales,
casta incontrolada, extraña al socialismo,
social, traicionada por el partido gobernante,
las . relaciones de propiedad y
trabajadores. g) La evolución
acumuladas puede conducir al socialismo o
sociedad hacia el capitalismo.."

*»

Sobre el debate entre socialismo y democracia, Robin
el socialismo desz^^ues

‘Todas las posibles revoluciones socialistas del
contexto de devastación
cada una de ellas tuvo

Blackburn afirma' en "Fin del siglo:
del crash":

siglo XX han tenido lugar en un
bélica y bancarrota cap'italista, y
que luchar contra el fuerte cerco del atraso socioeconómico,
asi como contra el cerco militar,

revolucionario ha habido elementos primitivos de democracia;
como hasta hoy capas de la población excluidas y'reprimidas

No obstante, en

a • la

En cada proceso

que defendían sus intereses elementales,
cada caso un aparato político y militar centralizador,
vez que otorgaba estabilidad y orientación a la revolución,
también ha suprimido cualquier desarrollo democrático. La
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amenaza palpable de una contraevolución sangrienta a menudo
el recorte de la democracia y la

seno del campo revolucionario, ■ tal como
con el estallido de la guerra civil en

Sin embargo, de un modo significativo el bolchevismo
dio un paso fatal hacia el stalinismo sólo después de la
victoria de la guerra civil. Cercados por la hambruna, el
temor y la desmoralización, y creyendo que la

prepara fácilmente un retorno, los
post-revolucionarlo respondieron

rivales y decretando la

parecía justificar

diversidad en el
sucedió en Rusia

■ 1918.

contr'arevolución podia
dirigentes del Estado
proghiblendo a los partidos
supresión formal de las facciones en el partido gobernante.
Sin embargo no fue sino hasta la severa crisi económica de
fines de la decada de 1920
principios monolíticos
el liderasgo del partido sobre la sociedad."

que se generalizaron los
y totalitai’ios de la organización y

)

Más adelante Blackburn arremete contra el 'mito
cultivado por muchos años en el stalinismo de que "el'Estado
soviético era la única encarnación 'válida viviente del

"Ciertamente Kautsky se sintió chocado
el leninismo y el stalinismo, lejos de

representó eri gran
un retorno atávico a las tensiones conspirativas,

jacobinas y doctrinarias en el socialismo, a las cuales Marx
comabtió por tanto.tiempo en su vida poiitica...La historia
posterior de la Unión Soviética ha
críticas sucesivas de mencheviques,

comunistas por los consejos, -socialistas
oposicionistas de iqzuierda, oposicionistas de

revisionistas de Europa oriental, marxistes
represenatntes de la nueva" izquierda,
etc,, incluyendo los escritos más recientes

de Rudolf Bahro y Boris Kagarlitsky. La mayoría de estos
críticos se han situado firmemente al interior ,de la
tradición marxista. Han apelado a un Marx que- atacó
duramente la censura de prensa y el ejercicio arbitrario del
poder del Estado, que insistía en que la batalla por ganar
la democracia debería tener prioridad, y que apoyaba la
revocabilidad de ios representantes políticos. Los escritos
de Marx sobre jacobinismo y bonapartismo estuvieron animados
por una profunda hostilidad a las formaciones políticas que
intentaban usurpar a las fuerzas sociales."

programa socialista.’

por el hecho de que
ser una realización, de las ideas de Marx,
medida

estado signada p’or
socialdemocratas,

austromarxistas,
' liberales,

derecha,
occidentales,
eur.ocomunistas,

OTROS DERROTEROS

Hace algunos años, Rudolf Bahro desarrolló
alternativa” la 'tesis de que ' había una
esencial entre la concepción del socialismo, en Marx y el
llamado socialismo realmente ̂ existente". "Según Marx, el
comunismo debía surgir de la eliminación de la propiedad
privada sobre los medios de producción en los países
capitalistas más avanzados. Pero sucede que la revolución
rusa tuvb lugar en un país no-capitalista. . .Es por eso que
para Rusia la eliminación de la propiedad privada no podía
tener una importancia positiva muy grande, ya que allí
existía muy poca propiedad privada capitalista...La tragedia

en "La

contradicción
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de la vanguardia socialista rusa consiste en que encontró
fácticamente otra tarea por cumplir que aquella a la que se
sentía llamada bajo el influjo de los modelos occidentales.
Es así como la revolución de octubre de 1917 inaguró un
proceso totalmente diferente al de la revolución socialista
esperada para Europa occidental. Se trata del fenónmeno de
la vía no-capitalista de la Unión
sociedad industrial, vía por la que este país,
formación precapitalista,
para el socialismo".

Soviética hacia la
que tenía una

logró conquistar los presupuestos

realmente

sino

la Unión Soviética es el

"socialismo

sistema socialista ni capitalxsta.
elEn opinión de Bahro,

existente" no es un

«

un centralismo burocrático, que en

resultado de la evolución del despotismo agrario hacia
Este sistema está caracterizado por
como forma de producción,
del Estado y la

un

despotismo industrie1.
lá propiedad estatal
carácter burocrático

antiguo sistema de la división del trabajo,
más gigantescas funciones que el Estado ha cumplido en esos
regímenes ha dado lugar a que se forme un cuerpo de
funcionarios privilegiados -militares, policías, ideólogos,
economistas, burócratas- que finalmente se encuentran
colocados en una posición antagónica a la gran masa
popular... las masas no tienen ningún acceso a los puestos en
que se manejan los hilos; y por consi,guíente, no pueden
controlar nada.,Es así como toda sociedad socialista real se
encuentra expropiada frente a la maquinaria estatal

por el
subsistencia del

'Las cada yez

"El social ismoAgnes He11er afirma en la entrevista
como radicalisación de la democracia" que "el sistema de las

la Unión Soviética y de los países de la
concuerda con la

sino que absolutamente no es socialismo,
son, ■ sin lugar

Para entender a estas sociedades hay que
Marx- de que una

sociedades de

Europa oriental no sólo no
socialismo'

se trata de sistemas que

'idea de

.  Es más,

a  duda ,•

antisocialistas,

abandonar la idea, -que se origina en
sociedad moderna es o capitalista p socialista,

posibilidad. Pero es

que en este caso ha producido
forma económico-social que-

antisocialista.

las sociedades del este de
inequívoca mientras sigan

de la manera que fuere pero
'socialismo'."

pero que no

la historia

la 'tercera

es, al .Efi-ismo

Los socialistas

puede darse una tercera
misma la

posibilidad': una
tiempo, anticapitalista y
serán incapaces de someter a
Europa a una critica imparcial e
aplicando a estas sociedades, i
erróneamente en cualquier ceso, el título de

de "socialismo deformado" de
al fondo del problema

Ella objeta la concepción
afirmando que __ ^ ^

partiendo del sistema conceptual del marxismo
"La crítica que los marxistas hecen de la Unión

el defecto de

no llegaTrotsky,
porque sigue

de entonces.

Soviética tiene, en la mayoría de las veces,
apuntar sólo a algunos fenómenos en lugar de referirse al
sistema en su conjunto. Hoy es ya sabido que en la Unión
Soviética no se respeta el derecho de libertad. Pero si
separamos este fenómeno del análisis del sistema en su
conjunto, puede respondérsenos así: 'es cierto, no se
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respeta el derecho de libertad pero en su lugar hay otras
cosas como, por ejemplo, m.ayor libertad y' completa
ocupación'. Pero si no separamos la falta del derecho de
libertad de la totalidad del sistema sino que entendemos
esto como una de las formas ' de represión de la dictadura
universal y totalitaria sobre las necesidades, no podrá
respondérsenos a la crítica planteada con un 'es cierto,
pero...

V

Wolfgang Scb.midt apunta al modelo económico en "Las
certesas dei'rumbadae": "En términos históricos, la política
económica del socialismo nació de una situación de

subdesaiTollo. . . la idea de que el Estado sería el
instr-umento idóneo para forzar el desarrollo parecía lógico
ya que, supuestamente, disponía de la capacidad de
centralizar y canalizar las fuerzas económicas no mayor
eficacia que el mercado. Se suponía que en una situación de
subdesarrollo la administración centralizada de las fuerzas

productivas llevaría rápidamente a una economía avanzada.
Pero en vez de una economía próspera surgió la ideología del
tonelaje, que confundió el cálculo en términos del valor de
uso con la razón métrica. Pero el valor concreto de una

maquina no está determinado por las horas de trabajo, por su
P'eso ni por el número de piezas que contiene, sino que
depende de la función para la cual fue construidá, función
que define también quien la va a utilizar. En otras
palabras, era la demanda la que debía determinar lo que se
produjera, y no una central burocrática alejada de la
articulación de las necesidades económicas de la sociedad."

"A nivel teórico -prosigue Schmidt- aquello implicó la
comprensión instrumental de la teoría del valor. Si Marx
había elaborado con el análisis de la mercancía y del
capital un fino tejido de criticidad, los adeptos militantes
y los miembros de la jerar'quia política necesitaban, por el
contrario, fórmulas de legitimación del poder estatal, de
modo que suprimieron el potencial crítico de la teoría para
transformarlo en un saber de afirmación ideológica.
Promotores del progreso de las fuerzas productivas,
admiradores de la modernidad como canto supremo del cambio y
de la ruptura, adoraron el cálculo matemático y la

los centrales delingeniería instrumentos

desarrollo... el socialismo se transformó de una utopia de

emancipación, en una maquinaria de acumulación originaria".

como

"La funcionalización de la ley del valor como
instrumento aritmético de planificación, ignoró que el valor
no es susceptible al cálculo en terminqs de horas de
trabajo. Como el trabajo socialmente necesario sólo se
impone se impone mediante las fluctuaciones del mercado, es
imposible saber de antemano la magnitud del valor social.
Este se manifieste en el juego de precios, y sólo  a espaldas
de los productores genera el hilo social entre los
individuos. Mientras la sociedad está compuesta por una red
de productores y consumidores separadnos, la ley del valor*
se impone en un movimiento que oscila alrededdor de un
equilibrio imaginario e inestable. La voluntad política no
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es capas de amalar,el mecanismo mediante decreto, pues son
las relaciones sociales individualizadas las
las

que generara

formas mercantiles, formas que no desaparecen
simp’lemente con la abolición de la propiedad' privada. .. La
creencia de que la forma jurídica de la'producción incide de
ma'nera directa en su organización económica y social fue,
fundamentalmente, el dogma que llevó la política socialista
al fracaso".

Según Bolívar Echevarría, en "El sentido histórico d<s
"es posible que un día, cuando la distancia ante los

hechos permita ver sus magnitudes completas, se pueda decir
que en verdad el fracaso del socialismo real no fue otra
cosa que una de las distintas figuras complementarias en que
tuvo

1989" :

lugar  'reticente descenso' his-tórico del

capitalismo...uno
fallado

el

y  otro, capitalismo y socialismo han
por igual, mirados como principios que han

organizado* efectivamente le vida social de este siglo...es
más, la perspectiva socialista y la crítica del capitalismo
no sólo ha mantenido su actualidad sino que la ha extendido
y profundizado. Pero miradas en el terreno de las practicas
y  los discursos de política cotidiana,, nada haj^ más
cuestionable en estos tiempos que la actualidad de la
'política socialista' concreta". '

"El socialismo como acontecimiento histórico mayor está
comprometido en la- historia de la parte suya que fracasó y
ccmiprometido con los resultados de ella. De las múltiples
cuestiones que este compromiso le plantea, la primera tienen
que partir enfretándose a lo evidente ¿ha sido en verdad una
excesiva lejanía respecto del capital'’smo lo que llevo al
fracaso a este intento .socialista?, ¿0 ha sido, por el
contrario, sü excesiva cercaní.a a -él, la falta dé
radicalidad y ruptura en la alternativa que representaba?".

A

Marta Harnecker, en una entrevista publicada como "La
validez del marxismo hoy'\ distingue entre el proyect,o
socialista y un determinado modelo socialista; planteando
que el primero sigue plenamente vigente en su fundamento y
propuestas para la humanidad entera. Lo que cuestiona es la
forma como se ha materializado este proyecto: "en sociedades
en que el pueblo dejo de ser protagonista, en que los
organismos de participación popular fueron transformándose
en entidades puramente formales, en las que el partido se
transformó en la autoridad absoluta, en el único depositario
de la verdad, que controla todas las actividades:
económicas, políticas, culturales; es decir, lo que debería
ser una democracia popular se ransformó en una dictadura del
par'tido. . .Esa ha sido un '.poco la historia del socialismo
real. El modelo de socialismo que se desarrolló fue una
modelo fundamentalmente estatista, cenralista, burocrático,
donde el gran ausente fue el protagonismo popular"
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,  ENTRE NOSOTROS

Similar opinión tiene Gustavo Espionza (en ” Teoi'la y
realidad", revista DEBATE ) manifestando que lo que esta en
bancarrota en la URSS y Europa del este no es el sistema
socialista sino el modelo aplicado, qvie resulta cuestionado
por la realidad. "Nuestro error -el error de los comunistas-
fue el haber creido -herederos políticos de una gruesa
deformación stalinista- que el sistema sólo podía
implementarse mediante la aplicación de ese modelo. De ahí
que debamos admitir no sólo falta de creatividad política,
sino también dogmatismo, ausencia de sentido de la realidad,
P'érdida de objetivos concretos. Resulta fácil atrií>uir al
social^ismo ese defecto. Pero hacerlo refleja ausencia de
coraje político. No fue la idea lo que falló,- sino nosotros
los que la aplicamos mal a partir de una deformada versión
de la teoría".

Por el contrario, Guillermo Rochabrun, en el
marxismo contraataca"(Revista DEBATE) afirma que hay que
partir por analizar las profundas mutaciones en las bases
teóricas marxistas que se han producido en los últimos años.
Entre ellas, critica la .distinción entre la violencia
revolucionaria y la violencia reaccionaria "con
rol del partido y su monopolio de
cuestionados". "Cuestionado el Partido,

organize al proletariado para ejercer su
transitar al socialismo.

marxistas encuentran la democracia, pero la
igual que la dictadura, según las concepciones liberales. La
política de izquierda deja de ser el campo de la lucha de
clases y de los esfuerzos para la abolición de éstas, para
asp'irar a una

reglas de
socialismo

"El

lo que el
la verdad quedan

no hay quien
dictadura y

medio de tales vacíos los
definen, al

an

administración de los conflictos a través de
juegos.^ consensualmente admitidas. ¿Si. el
termina siendo la radicalización de la

democracia, donde queda la política marxista?"

capitalista tenga potestad para
para tratar al trabajador

bien pagado- y mientras la
producción se guíe por la ganancia, todas estas
transfrormaciones del capitalismo no pueden,confundirse con

socialismo no puede

la mera profundización de la democracia
Al mismo tiempo, a partir de Marx se puede

'socialismos reales'no han superado al
asi, el socialismo no

"¿Pero mientras el

contratar y despedir -es decir,
como un insumo más o menos

el socialismo de Marx. Por ello ei

consistir en

(capitalista).

entender que los

capitalismo: lo han reprimido. Visto

ha fracasado; no ha empezado todavía".

Aníbal Quijano inicia su balance {"Crisis en Europa
oriental y la Izquierda en America Latina") con un recuento
de distintos cuestionamientos al carácter socialista de
aquellas ^ sociedades: Capitalismo
Colectivismo Burocrático (Melloti),

de Dominación (Bahro). Otros estudiosos en la propia Rusia
sostienen el carácter de clase del poder existente (Davies)
o una "nueva clase" (Djilas), acercándose a la hipótesis de

de Estado (Bettelheim),
nuevo tipo de Sociedad
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la posible mutación
llegara a durar más
(Trotsky). Hasta Gorbachov
comando administrativo'
en el Estado.

de la "deformación burocrática" si
de lo previsto en un poder de clase

usa la fórmula de "sistema de
para el dominio de un partido único

Agrega que "en
entrampado en
propiedad estatal.

el periodo que termina, el debate fue
un falso problema:

si , empresa j>rivada
Pero 70 años después, no hay modo de no
definitivamente, de
economia de control estatal que se llamó socialista,- y es
ella la que se derrumba...Pero el socialismo como proyecto
alternativo al capitalismo no se originó en el sueño de un
nuevo orden estatal, cualquier que fuera su carácter. Fue y
es el proyecto de la democracia directa: elección  y control
directo de la autoridad, debate y decisión como su modo
normal de ejercicio, reciprocidad como relación social
básica, piso de solidaridad social, espacio creciente del
libre desarrollo individual. Unica fuente y cauce de un
continuado proceso de*erradicación de la explotación y de la
dominación".

si propiedad' privada o
o  empresa estatal,
ver que se trata,

las dos caras de. lo mismo. Fue una

La reflexión sobre el Estado
socáalismo real lleva a Denis

en las experiencias del
Sulmont (en "Socialismo

necesidad y libertad" Revista TRAVESIA) a recordar que "para
Marx, el socialismo consiste en la
de la vida social

trabajadores, el "pueblo"
no se limita

por parte de la clase obrera,
en la regulación racional del proceso productivo, bajo el
control comim' de los productores libremente asociados.

Asimismo este nuevo orden implica un incremento de la
prodTictividad del trabajo
subsistencia física de todos,
necesidades humanas y, conjuntamente con la emancipación del
trabajo, 'abrir el reino de la libertad'"

recuperación del control
por los sujetos que la prorJiicen: los

en general. El nuevo orden social
a la toma de posesión del aparato del Estado

sino descanas fundamentalmente

que permita ala vez asegurar la
ampliar las fronteras de las

"Marx no especifica con precisión cómo puede plasmarse
este proyecto de sociedad futura en términos de organización
política...Marx se distanció tanto de la concepción

como la estatisante de Lasalle.

una 'nueva forma' de Estado, no
como poder de transición, sino como un nuevo orden

representación del intéres común,
relaciones de producción. Pero no

una teoría sobre ello. Sus principales
seguidores, particularmente los 'marxistes-leninistas'
enfocaron el problema del Estado casi exclusivamente como
'dictadura del proletariado', reduciéndolo- en la práctica a
un aparato de poder de una clase, supuestamente transitorio.
Resulta ahora evidente que ese reduccionismo conduce a
consecuencias funestas. Hoy día aparece con may^r claridad
lo impoertante de desarrollar la teoría del nuevo Estado del
futuro, recogiendo no sólo las intuiciones iniciales de Marx
y los aportes de marxistes clásicos corno Gramsci  y otros.

anarquista de Bakunín,'
Percibió la necesidad de
sólo

general, como una nueva
basado en nuevas

desarrollo
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sino también la contribución de los científicos sociales y

políticos actuales".

"Socialismo delEduardo Cáceres en el artículo

presente, socialismo del futuro"
balance debe apuntar a preservar
principales revoluciones del siglo XX
conquistas: la democracia directa de los soviets
primeros años. la ' anulación de mecanismos directos de
explotación capitalista, la p>lanificación de la producción
en función de las necesidades de la sociedad, el desarrollo
de los servicios sociales, etc. Asimismo sus aportes a la
humanidad como punto de apoyo decisivo para el desarrollo de
la lucha de los trabajadores en todo el mundo. Sin embargo
lo central es la critica de las deformaciones auytoritarias
y  burocráticas, cuya expresión más acabada ha sido el
stalinismo".

ÍA^MAÜTA) dice que "Este
el legado de las

y  sus indudables
en sus I

"El eje de este balance se ubica en la crítica al
proceso de expropiación de las decisiones de manos de los
trabajadores. Una concepción mecánica y reduccionista llevó
a desplasar el centro de decisión de las masas al partido
único y dentro de éste hacia la burocracia. La ausencia de
pluralismo, debate, mecanismos de renovación y í?evocación
facilitó el trámite hacia regímenes dictatoriales. En el
terreno económico se impuso un modelo de planificación
burocrática e hiperoentralizada que ahogó la iniciativa, la
innovación y la productividad."

Raúl Wiener en su documento "Cambios en la correlación
mundial, vigencia del socialismo y la i'evolución" sostiene
que "Lo que hoy conocemos como socialismo fue la vía
histórica hacia la modernización y el progreso social en las
condiciones de economías atrasadas y periféricas, realizado
a  partir del derrocamiento de sus élites dirigentes,
sometidas al imperialismo y explotadoras de sus pueblos...El

las deformaciones nacidas del modelo
del llamado

una

superestructura estatal ajena y en muchos casos opuesta al
movimiento obrero y popular. Una capa burocrática de
administradores del Estado y la economía marcada por un
comportamiento clasista y autoritario, asumió la conducción
de la sociedad y exp>rop'ió las banderas de la revolución".

cerco iniperialista y

económico característico ae las experiancias
socialismo engendrarreal, contribuyeron a

Luego afirma que "Existe una base objetiva para el
P'esimismo y el derrotismo y es muy dut'o resistir la andanada
ideológica con voluntad de vencer,
soviética y el 'marxismo' de la Academ.ie
quedados sin argumentos frente a
sectores de la izquierda marxiste,
las concepciones teóricas y la política
sentido las ins\ifioiencias y contradicciones de sus teorías
ante lo inesperado y veloz de los acontecimientos. Las tesis
de Mao y el PC chino sostenía que en la
instaurado un capútalismo burocrático y de Estado, pujante y
agresivo, que había transformado la patria de Lenin en un

No sólo la burocracia
del PCUS se han

la caída del Este. Otros
esencialmente críticos a

de Moscú, han

URSS se había
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Estado socialimperialista>
era hacia una guerra de las
como es evidente,
tendencias de

la vía de la desestatixación
verdadero 'tigre de papel'
Moscú".

y  que la perspectiva del mundo
superpotencias. Estas ideas,

se han hundido por el peso de la vida. Las
restauración se desarrollan notoriamente por

y el desarme soviético. El
no residía en Washington sino en

'De otro lado para las

adversarias acérrimas del
diferentes corrientes

stalinismo, la
se ensomibrece

contra todos sus pronósticos la
no implicaba automáticamente

trotskistas,
celebración de la caída de las 'burocracias
cuando comprueban que
revolución política en el Este
la profundización del socialismo y el poder proletario. Sin

,  la debilidad orgánica y la dispersión del trotskismo
fue lo^ que le hizo apostar a la espontaneidad histórica,
subestimando la cap'acidad del imperialismo para expropiar la
derrota burocrática y a no intuir el grado de desprestigio
que el concep'to mismo de socialismo y colectivismo p’odía
haber producido entre las masas".

"Una referencia
'marxismos nacionales'

esp'ecial merece
(dentro de los que podemos ubicar al

PUM) y cuya especial fuerza se sustenta en la reivindicación
de sus raíces autóctonas y en su rechazo a las corrientes
seguidistas de los. 'partidos madres'. Del indiscutible
carácter nacional de la revolución y de sus raíces en la
historia de cada país, no se desprendía sin embargo que un
partido oi^-ganizado en torno a una ideología ,y banderas de
valor universal pudiese desentenderse de los problemas
internacionales de la lucha de clases. . .,En el origen de
partidos como el nuestro estuvo un deslinde principista con
las sociedades autoritarias del Este y con sus direcciones
políticas genéricamente denominadas 'revisionistas',
embargo no fue profundizado

los llamados

que sin
como desarrollo ideológico, y

y-

nos llevó más bien a la actitud abstencionista de decir g.ue
no teníalrios nada qiie ver con ello y que podíamos existir al
margen de esas desagradables realidades. Más adelante, el
crecimiento en influencia política y la certeza de
vencer

que para
se necesitaban buenos amigos entibe los enemigos del

imperialismo, condujo a relegar las cuestiones de
y a poner en primer plano las de la diplomacia"

ideología

(Hasta aguí,
opiniones

socialismo.

una intento personal de antología de distintas
y versiones sobra el tema de la crisis del
para que sirva a la discusión del P.) C. Hernando
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I.

/
1. Introducción.

En 1975, con el fin ̂ del vel'asquismo, se cierra un
amplio período de 35 años dé la historia nacional, y se abre
otro de , una crisis prolongada
muestra signos de reversión sino que
proceso de descomposición soóial, de
nacional', sobre cuya base ahora sienta
ofensiva neoliberal.

que hasta el momento no
se transforma en un

desintegración •
sus reales, la

El desarrollo capitalista deformado que se llevó  a cabo
'hasta mediados del 75 llega a un entrampamiento total, y las
limitaciones de este modelo se muestra con mayor crudeza
cuando un nuevo intento de promover ese modelo, llevado a
cabo por el gobierno de Alan García entre 1985 y 1987, se
agota con gran rapidez económica y políticamente.

Las causas del entrampamiento de ese modelo de
desarrollo son parte fundamental del debate político actual

‘  y de las alternativas que se proponen al país.
Esquemáticamente, mientras para la derecha se trata de los
defectos inherentes a toda intervención estatal en la
economía y a no dejar totalmente "libre” ál mercado, para
las corrientes de izquierda se ha presentado más bien del
espíritu voraz y antinacional de la burguesía, que acumula
grandes utilidades y no las reincierte en el país.

De la precisión del balance resultarán tanto elementos
centrales pará entender el proceso actual de regresión
social, como para el planteamiento del programa propio.

Se trata, por cierto, de un modelo que con algunas
variantes se presenta en toda Latinoamérica, impulsado por
el pensamiento de la CEPAL y por la Alianza para el Progreso
norteamericana que tiene como ejes un Estado promotor, una
visión del progreso industrialista, una defensa de los
espacios comerciales internos, y una consideración de la
redistribución restringida como vía para amenguar los
conflictos de clases.

En el Perú, el modelo se- aplica tardíamente (con
nitidez en los SOs mientras Ja mayoría de países de LA había
empezado 20 o 30 años antes), tiene una acción estatal
particularmente intensa y con niveles de conflicto con la
gran burguesía durante Velasco, y llega a su fin
tempranamente, dando paso a una crisis particularmente
prolongada y profunda. Peculiarmente, a pesar de los
primeros en entrar a la crisis, somos de los últimos en
entrar al neoliberalismo, aunque ahora lo hemos hecho con
una fuerza inusitada.
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2. Modelo de Desarrollo y Nación

Una primera característica central del modelo es que se
apunta a un desarrollo extensivo del capitalismo, de tal
manera que este modo de producción de hace predominante
superando la caracterización de la sociedad peruana
de carácter semifeudal vigente hacia 1930
un mercado nacional, la industrialización, la urbanización y
la proletarización son fenómenos intensos y que abarcan a
grandes masas de la población.

como una

La integración de

A pesar de ello, se trata de un capitalismo deformado:
dependiente de tecnología, capitales e insumos extranjeros;
desintegrado entre los distinto^ sectores productivos;
centralista dejando en el atraso a grandes regiones del
país; marginador de grandes sectores de la población que
mantienen fuera de relaciondes de producción
concentrador de la propiedad y la producción en
monopolios.

se

capitalisas;
unos cuantos

Es también un estilo de desarrollo que reposa sobre la
acción estatal. Los capitalistas nacionales y extranjeros
son. incapaces de dar una dinámica propia a la economía,
paear por la intermediacioón estatal.

sn

que les de favores,
asegure mercados, abarate costos, salve de quiebras.

^iualmente, es también un desarrollo sobreexplotador,
donde^ se mantiene una alta desigualdad en la distribución
dej. ingreso, donde las grandes mayorías de la población
Viven en condiciones de aguda pobreza y de largas jornadas
d.'e trabajo para poder subsistir a duras penas.

3- El Estado intervencionista.

El proceso de industrialización
permanente al estado, y no a una inversión espontánea de la
burguesía.

tuvo como su motor

Fue el estado el que lideró el proceso, asumiendo
más y más funciones a medida.que el modelo encontraba nuevos
límites : protección del mercado interno, finaneiamiento a
través de la banca de fomento y estatal, subsidios directos
(Certex), exoneraciones tributarias. inversiones públicas
en ramas estratégicas.

De esta manera, el estado debía ser el planificador del
desarrollo, señalando las ramas y sectores prioritarios, y
asumir un rol activo y una presencia directa en el proceso,
pero los^ subsidios otorgados al capital no modificaron las
características principales de la industria que se generó, y
xa aciamulacion que el estado promovió y
determinados grupos no adquirió dinámica propia.

financió en

Al mismo tiempo, debido a la estructura económica
descentrada, el estado es el dinamizador de la demanda, que
pone en marcha al conjunto de la economía.- Este rol no es
cumplido p'or la inversión debido a

importando de afuera los equipos
que ésta se realiza

necesarios, tampoco por*
las exportaciones que son dejadas de lado, ni por un mercado /
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intBi'i'iO Je masat- dinámico. Es el estado el que mediante el
gasto público genera ia demanda para mantener en marchala
economía, y el que similarmente la detiene cuando explotan
] as crisis de divisas propias de la dependencia.

Por otro lado, el estado asumió crecientemente un rol
asistencialista. Esto era parte del intento de generar un
mercado interno amplio y de avanzar en la integración de la
nación. La legislación laboral dio un salto, y en forma
paralela las propias organizaciones sindicales también se
desarrollaron significativamente. Los servicios básicos,
educación, salud, electricidad y agua, se ampliaron
enormetaente. Animismo, el estado asume directamente un rol
de empleador, aliviando el problema del desempleo  a partir
del clientelaje político, pero generando las condiciones
para un estado ineficiente e improductivo. Esta mejora en
las condiciones de vida de las clases explotadas tuvo su
sustento en una economía en crecimiento, y no significó una
redistribución efectiva del ingreso nacional.

Tampoco eliminó ni redujo la agudeza del conflfcto de
'clases. Por el contrario, la industrialización, urbanización
y educación generaron el terreno propicio para una difusión
sin precedentes de las ideas revolucionarias y de la
organización popular, gremial y política.

4. La población-

Uno de los cambios fundamentales producidos en este
período es el cambio en la dinámica poblacional. De un
crecimiento poblacional lento, de tasas menores al 1% anual,
debido fundamentalmente a la alta tasa de mortalidad, se
pasa a una tasa de crecimiento de la población superior al
2% anual, al mejorarse los sistemas de salud y disminuirse
la mortalidad sin que simultáneamente se redujera la tasa de
natalidad.

Este cambio en el crecimiento de la población significa
que si antes ia población se duplicaba en ..años, ahora lo
hace en ..años.

Pero al mismo tiempo que se acelera, el crecimiento de
la población, también se acelera el crecimiento económico.
Entre 1950 y 1975 se logra una tasa de crecimiento de la
producción de...% anual en promedio, bastante más que el de
la población, de tal manera que en 1975 el producto per
cápita es ..% mayor al que había en 1950.

Este crecimiento de la población y la economía, sin
embargo, se produce concentrando ambas' en Lima y las
principales ciudades, en desmedro del agro y .el ámbito
rural. La población rural pasa de ser el % de la población
en 1940 .a ser el % en 1971 (años de los censos), mientras la
proporción del PBI que •corresponde a la actividad
agropecuaria se reduce de % a %.
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5. Industrialización dependiente
económica.

y deformada, y estructura

Lo más„  importante de los cambios producidos
es el de industrialización.

economía pasa de la agroexportación
poder político
paulatinamente a
poder financiero,
forta]ece.

actividad
Cierto es

fundamental

a partir de
El centro dinamizador de la

a la industria, y del
exportadora

emergente burguesía industrial. El
crecientemente ligado a esta última,

que la e.xport ación sigue
en el país

de oligarquíala
pasa

une

se

siendo una
que da las divisas

necesarias para esta industria,
la pesca y el auge de la minería,

el centro de atención del
lidera los ciclos
en

económicos.

y que se vive el "boom" de
pero la actividad que está

estado y la sociedad,
es la industria.

y que

\

Se trata, sin embargo, de una industria muy.especial,
primera característica es un dependencia tecnológica

casada en el uso de tecnologías que no son de punta sino de
segunda mano" y que la convierte en una especie de nuevo

Su

su producción ya no será primordialmente para la
exportación sino para un mei-cado interno segmentado y donde
se privilegia a reducidos estratos de altos ingresos, pero
sigue sin servir las necesidades básicas ds la población
vero _ el mercado intei^no resulta ser
reducido, impidiendo el desarrollo industrial,
parte al fracaso del intento de ampliarlo al Grupo
aunque no se tiene consciencia de la importancia
este.

particularmente
debido en

‘  Andino,
que tenía

deja fuera del asalariamiento y las relaciones
a^ la gran mayoría de la población, absorbiendo

como resultado de la ■ utilización de
capitalistas
muy

tecnologías importadas.
poco empleo.

utiliza en pequeña proporción nuestros recursos
existiendo en general una escasa articulación con

ei agro y la minería (aparte del desarrollo de los sectores
de procesamiento
refinerías

naturales,

en una primera etapa para la e,xportación:
de metales, harina de pescado, y de algunos

sectores de agroindustria, como la industriá láctea). En el
caso de^la industrialización de los minerales, esto se debe

la exportación de mienrales con bajo
su valor y,

la evasión de

par'ticularmente _
grado de elaboración favorece la subvaluación de
con ese mecanismo,
impuestos.

la fuga de capitales y

se integra verticalmente sino
alta dependencia de insumos importados.

no que mantiene una

no alcanza a la producción de bienes de producción,
man.teniendo por ello una dinámica descentrada, en la que el
motor de la demanda no puede ser la inversión sino que tiene
que ser el gasto estatal.

Es decir, es
nación y las mayorías.

una industria que está de espaldas a la

[
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Adicionalmente, es una industria altamente concentrada.
La mayoría de ramas muestran que pocas empresas controlan la
mayor parte de la

oligopolios pasan a
financiero y a lograr mayores niveles de integración entibe
sí.

producción. Posteriormente, esos
extender su dominio al sistema

6. Nuevas formas de dependencia.

La relación con el. imperialismo sufre cambios. Por ün
lado, buena parte del proceso dé
realizado por trasnacionales,
barato producir
prefieren tener

tecnología, patentes,
que se da'a escala mundial,
una industria dependiente de insumos y tecnología imp’ortada,
y que les añade la remesa de utilidades al exterior.

industrialización es
que pasan a encontrar mas

acá que traer sus productos de fuera, o
socios locales a partir de contratos de

marcas, etc. Es parte de un proceso
que refuerza las tendencias a'

Por otro lado,
presión creciente contra la
naturales por parte de trasnacionales, que genera grandes
conflictos^ (casos IPC, Cerro) y que termina con la
estatización de buena parte de estas grandes empresas
durante el gobierno de Velasco. Estas pasan a ser
reemplazadas en parte por nuevas inversiones, princip^alrnente
las de Oxy y Southern (Cuajone), con lo que se mantienen los
recursos naturales como

inversión extranjera.

tras el gobierno de Odria, hay una
explotación de recursos

la principal ubicación de la

Paralelamente, se desarrolla una nueva particip’ación
del capital imperialista: la deuda externa. Los préstamos
tienen su auge en la década de los 70s, cuando los bancos
internacionales buscan reciclar los excedentes de liquidez
que tenían producto del desarrollo del euromercado y  los
fondos de los países árabes tiras el shock petrolero. Esto
empata perfectamente con la necesidad de divisas generada

que indicáramos en el
situaciones empatan, desarrollando

el cual se asumen deudas

carecen de estudios serios,
varias veces más que lo que fue

presupuestado con ninguna rentabilidad,
se, beneficiaron con estos préstamos,

contratistas, nacionales y
grupo’ de funcionarios

comisión”.

por la industrialización dependiente
punto anterior. Ambas

todo un sistema mediante
gigantescas para proyectos' que
que terminan costando

originalmente
Diversos grupos
particularmente las

intermediarios que cobraron su "
.  extranjeras.

empresas

como unasi

Posteriormente, a partir de 1983 la situación
internacional cambia dramáticamente, y los bancos pasan a
buscar recuperar las deudas otorgadas,
periodo de intento de cobro,
por imponer sus
tremendo ajuste aplicado a
fuertes pagos que hemos realizado,
llegado a cubrir

Viene así todo el

caracterizado por la P'resión
políticas a través del FMI. A pesar del

nuestras economías y de los.
estos pagos no han

la totalidad de los intereses de esta

CDI - LUM



*'

7

enorme deuda,
parar.

por lo que la misma ha seguido
creciendo sin

Mientras tanto, el deterioro de los términos
*  presente, y los intentosexportación industrial tiene resaltados muy

restringidos a algunas ramas que tienen ventajas
abastecimiento de insumos nacionales
textiles.

intercambio
de

de

una

limitados y
con el

como es el caso de los

7. Recursos naturales:
agrícola. pesca, minería

reforma Agraria y estancamiento
.

x..a reforma agraria quebró el espinazo de la
agroexportadora, pero falló en lo
primordial:

oligarquía
,  . , era su objetivoabrir paso a una modernización de la agricultura

que generara el mercado interno que lá industria necesitaba.

de' una agricultura en desarrollo,; tuvimos una
agricultura estancada. Los subsidios 'y políticas

estado sirvieron para generar un sector
e partir de estos subsidios, pero dejando a

la mayoría del agro, serrano, al margen. Al mismo tiempo que
promovía algunos cultivos, se procedía

importaciones para abastecer a las ciudades,
incluso a sustituirse la dieta campesina.

8. Centralismo redoblado.

se
a  grandes

llegándose

La industrialización promovida se
llegando «muy poco a algunas otras
Trujillo.

concentró en Lima,
ciudades como Arequipa y

Ll desarrollo del sistema financiero captó nuevos
recursos para Lima, a pesar de que se desarrollaron muy
iimitad^ente algunos bancos regionales, como en Arequipa y
Piura. La concentración en la ciudad de la infraestructura y
los servicios, y el hecho de que’ los insumos nacionales
fueran secundarios respecto de la vinculación
tueron vitales en ese sentido. Pero
principal fueran los contactos políticos
favores estatales.

exterior,
posiblemente lo

para asegurarse los

Junto con este centralismo de la
estanc^iento agrario, se desarrolló un fuerte
migración hacia las ciudades y hacia Lima,
explosivo de Lima y otras ciudades dio lugar a los pueblos
jovenes y^ a que hubiera un enorme sectcr de pobladores
urbanos ̂ sin' acceso a empleo asalariado que tuvieron que
sobre vivir inventándose sus propios empleos: talleristas,
ambulantes, pequeños comerciantes, lumpen, etc.

inversión y el
— proceso de '

El crecimiento

9. Inversión y dinámica del capital

Durante las décadas de 1950 y 1960,
dinámica acelerada.

el modelo muestra

, , _ condiciones mundiales de
expansión del capital en la post-guerra, nuevas inversiones
en la minería, el boom de la harina de pescado, así como el ■

una Las
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hecho de que se estuviera en las primeras fases del proceso
de industrialización, favorecieron estos resultados.

En el Perú, el modelo esté fuertemente sustentado en la
acción estatal, antes que en la dinámica autónoma de la
burguesía. A medida que se desarrolla el proceso, las
limitaciones del modelo y la necesidad de una intervención
estatal para sustentarlo se hacen más fuertes. La ley de
industrias de 1959 es un primer paso, el primer gobierno
belaundista muestra una mayor intervención y aplica algunas
reformas, pero sin poder evitar que se genere la primera
gran crisis'del modelo en 1967-8, y finalmente el gobierno
velasquista que aplica las reformas más radicales  y lleva el
modeló hasta su agotamiento en 1976-7.

En este proceso, a medida que el estado se comprometía
cada ves más para suplir las carencias de nuestra burguesía,
invirtiendo gracias al finaneiamiento de la deuda externa,
esta retraía cada ves más su inversión y demandaba cada ves
más beneficios para mantener su p>resencia. La burguesía pasa
a tener una actitud ambivalente: crece pero no invierte.
Así, la participación del estado no da lugar a una tasa de
inversión creciente, sino por el contrario, la inversión
muestra una reducción de su crecimiento desde fines de los

60b: de 22% del PBI entre 1960-62, pasa a 16% en la década
de los 70s.

Esta falta de dinámica de la acumulación capitalista
nacional tiene su reflejo cabal en el atraso tecnológico. La
economía peruana no sólo no tienen prácticamente ninguna
elaboración tecnológica significativa, sino que rfi. siquiera
marcha al paso de los cambios tecnológicos mundiales.
Siempre vivimos con una industria y una tecnología de sgunda
mano, y uno de los graves problemas de la industria nacional
es que tras 15 años de crisis esa tecnología ya es de hace
res o cuatro generaciones tecnológicas.

*
10. Las masas populares.

-migraciones y urbanización,
-proletarización.

-servicios públicos,
-educación.

II. CONTRADICCIONES INTERNAS Y FACTORES DE CRISIS

Las principales contradicciones intfernas del modelo
son:

1. Entre la dependencia de capital, insumos y maquinaria
'  importada, y el relativamente limitado desarrollo de las

exp'ortaciones. Las crecientes necesidades de importaciones
pudieron ser cubiertas en algunos momentos gracias a  la
deuda externa, pero este f inane iamiento fue siem.pre de corta
duración, llevando después a crisis de divisas.

$
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la industria de un mercado
características de no

recursos natui-’ales ni generar
que se ve reforzado por el

2. Entre las r\,ecesidades de
interno en expansión, y sus propias
generar empleo, usar
eslabonamientos inteinos, lo

estancamiento agrario.

3. Entre las necesidades de un*a acción estatal para poder
enfrentar las limitaciones estructurales, y la desconfianza
de la burguesía frente a su propio estado y particularmente
frente a cualquier medida redistributiva.

III, DINAMICA DE LA CRISIS

1. Introducción

que la economía
que busca ser

creciente acción
expresión más

Estas contradicciones dan lugar a
nacional muestre una pérdida de dinámica,
superada como señalamos a través de una
estatal, hasta que el modelo se agota en sxi
avanzada, la del velasquismo, en 1976.

Desde esa fecha, hemos pasado 15 años en los.cuales s^
han alternado períodos de crisis y políticas de ajuste,
periodos de relativa expansión económica, pero bajo
tendencia general de declinación y deterioro de la economía,

la cual las etapas de crisis son cada vez más seguidas,
más agudas y más prolongadas.

con

una

en

de Alan García son unLos primeros años del gobierno
último intento de revertir esta situación, pero como un mal
remedo del velasquismo, con todas las cai-acteristicas de esa

pomo comedia a la qüe hacía
No tiene ni la fuerza política, ni

de velasquismo. Y la respuesta de la
imposición de sus condiciones -en

a través de la fuga de capitales y la

repetición de la historia
referencia Carlos Marx,

el empuje reformador,
burguesía monopólica es la
un plazo muy corto, _ _
especulación.

2, La Crisis y las Políticas de Ajuste

El origen de las crisis vienen dando siempre por una
por un agotamiento de

perído de déficits
estrangulamiento externo, es decir,-
las reservas internacionales tras un
comerciales. Este estrangulamiento externo se produje debido
al entrelazamiento de los problemas centrales de este estilo -

dependencia de insumos y tecnología
lleva a que haya un fuerte aumento de las

fuga de

de desarrollo: la

importada, que
importaciones cuando la economía crece; y la
capitales que se produce debido a la desconfianza de la
burguesía monopólica cuando el estado interviene con fuerza
justamente para mantener en marcha el modelo,
endeudamiento permite una solución transitoria postergando
la crisis, pero también la hace más aguda en su momento.

El

/
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El desencadenamiento de la crisis son las políticas de
los populares Estas"paquetazos" .decir,ajuste,

políticas se caracterizan por aumentos de la gasolina y los
precios públicos, devaluaciones (hasta antes del shock de
agosto de 1990), y recortes dei gasto público. Los efectos

,  son un alza de la inflación, una caída de los salarios
reales, una recesión y calda del empleo, una reducción de
los precios agrícolas, un deterioro de los servicios
públicos y una reducción de las obras públicas, y una
reducción de las importaciones. Esta última permite que se
generen divisas suficientes como para regresar a un
equilibrio externo y para pagar la deuda externa que se
generó antes del estallido de la crisis.

es

Usualmente tras el "shock" del “paquetazo", viene un
periodo de algimos meses (2 o 3) donde los efectos descritos
arriba se magnifican, para luego llegar a una situación algo
menos aguda pero sienmpre peor que antes del "paquetazo". Es
decir, la inflación sube un montón, luego baja pero nunca al
niovel que tenia antes; los salarios tras bajar fuertemente
se ' recuperan algo pero nunca hasta llegar a su nivel
anterior; etc.

3. La historia de la crisis.

del \^elasquismo. El
con una gran

sostenido varios

La crisis de inicia a finales
impulso que éste dio al modelo de desarrollo,
intervención y emp'uje estatal, pudo ser
años gracias al influjo de la deuda externa. Pero ya en 1975

evidente, y comenzaron los primeros
momento administrar los

su agotamiento era
"paquetes", buscando en un primer
jdesequilibrios sin tirarse abajo todo lo avanzado.

Es con Morales Bermúdez que la crisis adquiere toda su
fuerza. Son los primeros "paquetazos", la primera
renegovciación de la deuda, las primeras misiones del FMI, y
demás situaciones que

oportunidades. También se
reformas velasquistas,
inicio de la apertura comercial con
Todo ello, en el marco del gran conflicto social producido
por el'movimiento contra la dictadura.

luego se han repetido en varias
inció el desmontaje de las

como la comunidad industrial y el
Silva Ruete-Moreyrá.

les primeros años de
propuesta de apertura

financiada mediante un nuevo

ante la resistencia de los
Luego de ese

Durante el segundo belaundismo,
intento de aplicación de una
neoliberal, que busca ser
endeudamiento pero que fracasa
sectores populares y la burguesía nacional,
intento, se sigue un nuevo período de "paquetazos".

durante García se busca relanzar el modelo
pero que encuentra sus límites con

Finalmente,

de desarrollo anterior,

una rapidez mucho mayor ante una situación de desconfianza
creciente de los monopolios.

j  Una visión de conjunto nos diría que los distintos
gobiernos han bxiscad.o aplicar distintas propuestas, pero que
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todas ellas han terminado sometidas a la lógica de los
¥8paquetazos" y el ajuste, que es la constante a lo largo de
todo el período.

IV. CAMBIOS ESTRÜCTÜRAI^S PRODUCIDOS POR 15 AÑOS DE CRISIS
EN LA ECONOMIA PERUANA

1. Introducción
I

- cambios profundos.
- deterioran base material de fuerzas revolucionarias

acumuladas, permiten ofensiva neoliberal. 9
- no hemos adecuado nuestra acción política en respues-

'  ta a los mismos

2. Visión Global : Desintegración comercial y productiva
nacional,-

La integración nacional mediante el desarrollo del
mercado se ha detenido y retrocedido. El estancamiento en la
economía nacional y la concentración de ingresos ha reducido
el tamaño del mercado interno, afectando todo el circuito
económico que opera en función del mismo. Ello ha llevado a
que el aparato productivo no avance en su integración, en su
interrelación entre distintos sectores, sino que se^mantenga
segmentado.

Paralelamente, se ' ha producido una destrucción del
sistema de. transporte vial, se ha encarecido enormemente los
combustibles, y las condiciones de seguridad han
despareqidio en diversas zonas, tanto por acción de los
grupos alzados de armas como por bandas de asaltantes de
caminos. De esta manera, los distintos circuitos comerciales
existentes se han visto afectados, su importancia '
disminuida.

No, es gratuito que diversos de los pocos sectores que
sí se han logrado desarollar en los últimos,años tienen muy
poca integración a la economía nacional: la coca, la
agroexportación.

Lo que sucede es que, dentro de un fenómeno de crisis
general, 'no escapa el capital, aún cuando de diversas
maneras busque preservar su ganancia. Esta preservación de
las utilidades se da mediante un predominio de lo
especulativo antes que de lo productivo, generándose un
capital parasitario, que no reproduce relaciones de
producción capitalista sino que se alimenta de la
sobreexplotación de los trabajadores y de los sectores
marginados, autoempleados, efe. Mientras tanto, el capital
productivo se vuelve menos competitivo, debido a la flata de
renovación tecnológica.

í
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Es una crisis donde el rentismo se vuelve predominante,
y  la dominación del capital se asienta sobre la ‘
desestructuración nacional ' y no sobre su desarrollo e
integración.

3. El Estado en descomposición.

Tal ves el elemento más importante de cambio de la
economía peruana sea el deterioro tremendo del Estado. El
Estado no funciona, está prácticamente paralizado, incluso
en sus funciones que le son más inherentes y propias. .Ni
siguiera puede proteger a sus ciudadanos, en riesgo por la
propia policía, o resguardr sus fronteras.

3.1 términos económicos, los ingresos del Estado se han
reducido fuertemente: de un promedio 'de 16% del FBI para
arriba, cayeron hasta 4% con el gobierno de Alan García,
recuperándose hasta 7% a punta de
continuos. La buena intención declarada
recuperar hasta 12% -todavía muy por debajo del promedio
histórico- hasta 1995, aunque es evidente que no se trata de
una meta prioritaria.

shock y gasolinazos
de Boloña es

Paralelamente, el gasto se restringe hasta el nivel de
los ingresos, y aún más, en momentos en que las necesidades
de una ación estatal son mayores: guerra interna, pobreza
extrema agudizada.

\

La desaparición del Estado ha llevado
desorganización de la economía,
no funcionan, seguridad que no hay.

a una importante
Por un lado, servicios que

etc. Por otro lado, ha
profundizado la recesión y la inestabilidad de la economía.

3.2 Muerte lenta a la regulación

Adicionalmente, el Estado
economía regulando diversos aspectos de la misma; tipo de
cambio, t-asas de interés,
exterior, etc.

intentó intervenir en la

precios,^ salarios, comercio

En una tendencia que abarca todo el periodo, pero que
se acentúa con el fracaso de la heterodoxia aprista (1987),
la regulación que el Estado formalmente intentaba aplicar,
no tenia correspondencia en la vida real.

El dólar hasta los 80s tuvo precio controlado, y todas
las transacciones en M/E debían hacerse a través del BCR.
Pero el dólar tuvo precio de. mercado paralelo a su precio
oficial fuertemente diferenciado desde abril de 1987, y la
intervención del gobierno y el BCR fueron incapaces de
controlarlo. Pero ya a fines del gobierno belaundieta
hubieron momentos en que el dolar callejero se diferenció
del oficial. Esta "escapada” del precio del dólar fue de la
mano con la "escapada" del control real del comercio
exterior. La sobrevaluación de importaciones, subvaluación y

a)
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moneda extranjera de exportaciones, pago de
servicios inexistentes, fueron algunos de los mecanismos
para sacar dólares del país en forma ilegal. «^®C'=^nismos

_Las tasas
esJ;áblecidos
ni siquiera por la banca
utilizando diversas
que en la

oficiales.

b) de interés,
por el BCR,

aunque tenían topes legales
no.eran respetados por los bancos,

:a asociada (de propiedad estatal)
^  comisiones y cargos para cobrar tasas

practica .sobrepasaron largamente los limites

c) Los aranceles,
consumo

prohibiciones e impuestos selectivos al
afectan las importaciones eran masivamente

contrabando, que respondía por la gran
mayoría del consumo de licores y aparatos electrónicos,

tanto mediante la creación de las
z,onas i* raneas, particularmente la de Tacna,
rebaja de aranceles e impuestos selectivos. como por la

d) El control de

1987,

precio no

precios generalizado dejó de funcionar
aunque desde años antes,

del agrado de
cada vez que se fijaba
monopolios productores

en

 o
comercializadores, se generaba una escasez y un mercado
negro. Los controles fueron perdiendo credibilidad y fuerza,

L  í-iscalización se hicieron cada vez menossignificativos Los precios reflejaban cada vez más las
presiones de los monopolios. El propio gobierno aprista
levanto loe controles para muchos bienes a finales de su
gestión, y el actual gobierno terminó de desmantelar los
existentes.

un

e) Sobre el trabajo, se suponía que el Estado debia cumplir
un rol tuitivo. Con relación a los salarios, fijaba el
salario mínimo y resolvía la negociación colectiva a falta
de acuerdo entre las partes. El salario mínimo se fue
achicando. En cuanto a la negociación colectiva,
tendencia es similar: el Ministerio de Trabajo otorga
aumentos cada vez menores, buscándose que todo se resuelva
por acuerdo entre las partes.

la

Con relación al empleo,
despidos: la

el Estado regulaba y limitaba los
^  reducción de personal requería un permiso*

previo, y habla resguardo de estabilidad laboral. Siempre
hubo algunos abusos, pero eran más bien aislados. Pero desde
setiembre^ 88, el irrespeto por estas regulaciones se
generalizó, sin que el estado hiciera nada para controlarlo.

3.3 Servicios públicos : crisis y elitización

Los servicios

reduciéndose
pübl icos han enti'ado crisis,

o limitándose para la mayoría de la población,
mientras se concentran en algunos sectores privilegiados.

en

La atención de salud se deteriora en los hospitales,
con menor calidad y cobro por los materiales y remedios, y
se generan epidemias como la del cólera. Por otro lado.
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privados selos segurosclínicas privadas ycrecen las
generalizan en las grandes empresas.

La educación publica sufre un doble efecto.
lado, la deserción producto de la falta de capacidad
económica de los padres. Por otro, su deterioro lleva a que
sea cada vez más'preferida la-educáción privada para quienes

un

pueden.

agua tienden a
provincias con termoeléctricas

Frente a los

escasear

restringida.

y  el
y en

electricidad

reiteradamente en Lima,
la electricidad es cáda vez más
cortes, los ricos se
construyen cisternas.

La

compran propios generadores o
.  buscan soluciones. A

funcionó la ampliáción de

sus

o por distritos
contracorriente de esta tendencia L- _
los usuarios: las estadísticas oficiales registran que lo^
hogares con servicio de agua aumentaron de 750 mil en lydb
1 millón 104 mil en 1988, y aquellos con luz. eléctrica
crecieron de ’870 mil a 1 millón 140 mil, lo que sin duda se
debería a la creciente presión de los pobladores sobre e.1
estado por los mismos.

*

La seguridad ciudadana se ha privatizado. La policía
fuente de riesgo en vez de seguridad. Frente a ello, _ ias
clases altas contratan guachimanes particulares o organizan
su serenazgo. El pueblo, en algunos sitios,
rondas.

es

organiza sus

de las1
está en crisis es el
uno de ios que lidera la actual

el único que parece
particularmente en
cable TV, red de

al. Es
ficativa,
celular.

El servicio que no
telecomunicaciones,

revolución

mostrar

cuanto a nuevos servicios;
trasmisión de datos, fax, etc.
desarrollo se

clases altas,

privados, y en general no

que es

tecnológica mundi
una expansión signi

ha s

Nuevamente, es claro que este
;  y sectores de

con participación de
concentra en grandes empresas
Esta expansión ha- sido

ido liderada por el Estado.

4. La Población.

cambiosufridoLa dinámica poblacional ha
fundamental. La falta de datos censales impide dar cifras

el ritmo de

un

^  , al respecto, pero parece claro que
crecimiento de la población se ha reducido süstancialmente,

las familias tienen menos hi.jos,
mortalidad en

ha cobrado 20,000
han emigrado al exterior,

el crecimiento de la

como producto de la crisis:
la mortalidad infantil y la
crecido, la guerra interna
cientos de miles de peruanos
Algunos datos permitirían deducir que

han
victimas.

población ha caído, de 2.9% en los 60s y 2.6% en los 70s,
entre 1.8% y 2.2% en los 80s.

general

ha

/

También han habido cambios drásticos en los patrones de
migración. La ida a la ciudad ya no es_ por la búsqueda de
progreso sino p'Or necesidades de sobrevivencia, dejando por
ello bolsones vacíos en el campo ante la guerra o la sequía
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y la miseria. El regreso al campo cuando es posible ha sido
mucho más común ante la crisis que golpea fuerte las
posibilidades de empleo en las ciudades. Y el fenómeno de la
migración internacional, a EEUU, Japón, Venezuela, Canadá, y
hasta Kuwait como ofrecía una empresa estafadora, adquieren
proporciones de magnitud.

5. Desindustrialización y Estrutura Productiva.

5.1 Niveles de producción y estructura productiva

El Perú produce, en términos globales, como en 1976,
pero en ese lapso la población ha aumentado en casi 50%. Eso
ha llevado a que nuestra producción per cápita sea como en
los 50s. Peor hay sectores más golpeados que otros: la
industria y la construcción han reducido su participación en
el PBI, mientras que han alimentado servicios, pesca y
ligeramente agricultura.

La industria ha reducido su participación de 25%  a 22%
pero lo que la ha sostenido en parte es la

refinación de minerales y

proyectos importantes puestos en
sobretodo a fines de los 70s. Asi, dentro de la

metálica básica llegó a ' duplicar su
cayendo luego en 1989 a un

seguramente por el
insumos importados. Los

en un 10% comparando
son: textiles y cuero (seguramente levanta

textiles por exportación, calzado cae fuertemente), madera y
(?), química (levanta petroquímica, cae resto).

La caída se concentra en papel,
(metalmecénica) y otros

que podríamos, ,considerar insumos básicos e .
industria pesada (dentro de las limitaciones de la economía
peruana). En general,
del conjunto de la economía,
las depresiones.

del PBI,
ampliación de sectores como
petróleo, que tuvieron
marcha,
industria, el sector
producción entre 1975 y 1985,
índice de 180. Alimentos se mantiene,

auge de la transformación de
sectores que han caído ligeramente,
1989 con 1975,

muebles

productos,no metálicos (?).
fabricación de productos metálicos
diversos.

le industria ha seguido de la dinámica
liderando las recuperaciones y

La construcción ha caído de 9.8% del PBI en 1975  a 8.4%
en 19^0.

La agricultura tiende a aumentar su participación en el
PBI entre 1988 y 1990, pero probablemente estaa tendencia se
haya revertido con
crédito en el campo.

los efectos del shock y la falta de

creció proporcionalmente entre 1977 y 1980,
funcionamiento de proyectos

el oleoducto, Cuajone y Cerro Verde.

La minería

producto de la entrada en
grandes
-Posteriormente, muestra el mismo estancamiento del resto de
la economía.

como
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5.2. Los nuevos sectores "de punta"

Dentro de este cuadro de estancamiento general, algunos
sectores muestran un desarrollo significativo. En la
producción, los principales probablemente
agrcexportación (espárragos, - flores, algunas frutas), cuyo
impulso incluso ha provocado los recientes cambios legales
de desmantelamiento de la reforma agraria, y las

La pesca también muestra un repunte en los
siendo la tendencia a que los gi'upos
dominen el sector integren las diversas

se modernicen tecnológicamente,
los servicios, están los. referidos a ̂  la

informática y las telecomiínicaciones. En el comercio, se ha
desarrollado un sector especializado dirigido a los sectores
de altos ingresos, con lujosos Centros Comerciales, Tiendas
Wong, etc.

lasean

confecciones,

últimos años,
monopólicos que
fases de la producción y
Dentro de

5.3. La coca

La coca es, evidentemente, el sector más dinámico de la
economía peruana. Por razones obvias, es difícil aseverar
los niveles exactos de su desarrollo. Pero posiblemente las
cifras sean que las hectáreas destinadas a su cultivo han
aumentado de .... en

personas empleadas
incluyendo las indirectas, a
ingresos generan para el país son bastante diversos, pero la
cifra parece estar por los US$ 1,000 millones, lo que lo
haría de lejos en el principal producto de exportación.

..., a 200,000 Has hacia 1990. Las

directamente ascienden a

.  Los estimados de cuántos

e• • >

La tendencia ha sido a un aumento acelerado de su
cultivo, asi como de su industrialización: se afirma que la
mayor parte de las exportaciones han pasado de ser de pasta
básica (PBC) a pasta básica lavada (PBC-Lj>, aunque todavía
es minoritaria (¿10%) la pi'oporciónque llega a transformase
en clorhidrato dentro del país.

Teniendo su centro principal en el valle del Huallaga,
es claro que la coca se ha extendido fuertemente en toda la
ceja de selva e importantes zonas de la selva.

La coca se na convertido en el principal problema
geopolítico del país para los EEUU, siendo ahora
determinante en nuestras relaciones bilaterales con ellos.

5.4. La pequeña industria

Las cifi'as existentes muestran un desarrollo notorio de
la pequeña industi^ia, que entra a cubrir el vacío que deja
la mediana industria,, mientras la gran industria se
mantiene.

Es difícil decir,
desarrollo. Como se sabe,
las propias grandes ^
"flexibilizar" el

sin embargo, el significado de este
.  parte de éste es propugnado por
empresas como una manera de

trabajo, eliminando derechos de los

i
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trabajadores. Los casos

la misma como nuevas empresas, o que incluso pasan
algunas secciones para subcontratar a ex-trabajadores o
pequeñas empresas familiares dispersas, es conocido. Tdavpía
sabemos muy poco sobre los niveles y la extensión de la
ai'ticulación entre la • gran empresa y los pequeños e
informales. '

de empresas que separap secciones de

eliminr

5.5. La "terciarizacj.ón" de la economía

Paralelamente al estancamiento productivo, la actividad
comercial y de servicios ha seguido siendo el recipiente
para la mano de obra excedente. La crisis mantiene la venta
ambulatoria y las pequeñas tiendas, las trabajadoras del
hogar, en todo su auge.

Dependencia: Nueva Transnacionalización del capital a
partir de los grandes monopolios de origen nacional.
6,

Importantes griipos monopólicos nacionales han pasado a
trasnacionalizarse. Ante la crisis y las malas perspectivas
futuras, han desarrollado sus inversiones fuera del pais a
partir de las sacar afuera las ganancias generadas acá.

Esta fuga de capitales fue ilegal durante variso años,
semi-lsgal en otros, y actualmente ha sido totalmente
legalizada.

Ejemplos: los dueños del Banco de Crédito tienen un
banco (Security Atlantic) en EEUU, Zanatti ha desarrollado
un imperio en EEUU, el grupo Romero produce aceite de soya
en Bolivia, Canal 6 entra al mercado continental de TV, ate.

Del mismo modo, algunos grupos, como forma de asegurar
sus propiedade.s, han pasado a poner ésta a nombre de
empresas suyas localizadas en el exterior (caso Picasso!.

Con la política de Fujimori, estos grupos han pasado a
traer sus capitales de .afuera para financiarse, son los
famosos "capitales golondrinos": aunque puedan ser propiedad
de peruanos, mantienen una lógica trasnacional.

Aunque las trasnacionales directamente han reducido su
participación, ésta fue reemplazada por la deuda externa.

7. Centralismo

8. Recursos Naturales: agro, pesca, minería.

I
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9. Inversión y Dinámica del
't~.T*ar>p;FoT*m;^

Rspefinlat.i vf)

pnadomi narttairif^nta
capital: El gran capí tal se

oapT ta 1 Fi nanr^ien.

T.a.q Ray.orRfi

La crisis ha golp-eado a la actividad productiva, golpe
que se ha acentuado con este gobierno. La disminución del
mercado interno, y los problemas y la incapacidad para
exportar, han sido los arietes de este golpe.

Al mismo tiempo, se ha generado una gran inestabilidad
en los precios, gue llegó a su punto máximo con la
hiperinflación, que favorecen la actividad especulativa.
Asi, se fijan precios a niveles mu:/ elevados debido a  la
incertidumbre respecto de los costos de reposición, se
especula con la compra de acciones y propiedades
empresariales, se mantienen elevadas tasas de interés y
márgenes de ganancia en los bancos.

El tercer elemento que empuja este ■ pase hacia la
especulación, particularmente financiera, es la relajación
de los controles existentes, primero por la corrupción e
ineficiencia de los encargados de la misma, y luego
ratificada con el desmantelamento legal de estos mecanismos
de control.

La modernización en el Perü se concentra en este

aspecto: la informática es utilizada por las empresas no
fundamentalmente para tener sistemas precisos de control de
inventarios o mejor atención al consumidor -aunque eso
también existe- sino para especular mejor.

La política de Fujimori ha acentuado la recesión, ha
culminado la eliminación de los pocos e ineficientes
controles gubernamentales existentes, y aunque ha reducido
la inflación, ha mantenido un sistema de precios favorable a
la especulación: altas tasas de interés, altos costos de
producción, dólar bajo a ' un nivel poco creíble. La
preferencia del gobierno Fujimori por el capital financiero
se ha reflejado en la nueva ley de bancos, que les otorga
diversas prerrogativas debilitando la capacidad reguladora
del BCR, y en la nueira regulación de las indemnizaciones,
obligando a que estas se depositen en los bancos.

R IiOS Efftctop.

Aun

cuantitativos, parece claro gue
particularmente sus grupos dominantes,
una lógica centrada en lo especulativo.

cuando difícil ences ontrar indicadores

la economía peruana, y
han pasado a tener

Diversos grupos productivos han afirmado una relación
muy fuerte con bancos o financieras: los grupos Romero,
Raffo, Brescia y Nicvclini en el Banco de Crédito, etc.
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empresariales, adquieren
asi como la Asociación

Dentro de los gremios
particular importancia estos grupos,
de Bancos.

como ramas altamente

diversas razones, particularmente
consiguen una

También se han desarrcllado
rentables aquellas que por
el cobro de imipuestos por cuenta del estado,
alta liquidez: cerveceras, gaseosas.

El giX'O de estos ■ grupos hacia la actividad especulativa
no ha estado exenta de problemas: el grupo Raffo se
encuentra en crisis debido no principalmente a problemas de
rentabilidad productiva, sino fundamentalmente a las
pérdidas que este juego especulativo les ha producido.

gran comercio.

♦

Por otro lado, el capital eiítranjero ha pasado a tener
su presencie fundamental en lo qv^e es .^a deuda externa, en
la que se manifiestan la dificultades que tiene este capital
para reproducirse cuando carece de una base productiva.

10. Clases sociales y Sectores Populares

10.1. Los Efectos sociales de las políticas de ajuste.

producido efectos
manera lenta pero

el terreno político por el
ido erosionando las bases

ajuste han
profundidad, de una

Estas polificas de
sociales de gran
sostenida. Han sido resistidos
movimiento ie masas, pero

materiales de ese movimiento, hasta dejarlo sin piso.

en

nan

En prime? lugar, han reducido a la clase obrera. La han
en número, y también, al reducir
cualitativamente, de tal manera

prácticamente inexistente,
permite sostener una

también para los

es

obrero no

válidomismo fenómeno esEl

reducido cuantitativamente,
sus ingresos, lo han hecho
que hoy una fanilia 'obrera'
porque el ingreso de un
familia.

empleados y la birocracia estatal.

ha incrementado el poder financiero,
y el

el mundo de la
de los

n.
Por otro ladc,

Lo más rentable en la economía es
terreno privilegiaco para la especulación es
finanzas, de los bancos, de la bolsa de valores,
cambios de moneda.

la especulació

10.2 Mayor concentración del ingreso.

Una tendencia nítida en los últimos 15 años ^
deterioro de los saiarios e ingresos campesxnos (cuya suma
ha bajado del 51.5% del FBI en 1974 a o7.5% en 1989), y el
inoreítnto de la participación de las utilidades  e intereses

29% a 42% en esos anos).en el ingreso nacional (de

Los salarios reales se han reducido en promeaio a u
20% de lo que eran en 1973, y el empleo asalariado no oe ha ̂
incrementado como proporción de la fuerza de trabajo.
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Por su parte, los términos de intercambio campo-ciudad
han ido empeorando.

Ambas tendencias
shock y ajiaste
ingresos populares y
recuperación futura.

se han agravado con la política de
de Fujimori, que busca deprimir aún más los

contener las posibilidades de

10.3, Precariaación de la mano de obra.

Junto con el estancamiento y retroceso industrial, el
empleo asalariado formal ha disminuido su importancia. En la
empresa privada, el empleo tendió a reducirse por el nvel de
actividad de la empresa. Los sectores en los
aumentó hasta 1990, básicamente el sector público,
mayor empleo acompañado de una fuerte reducción salarial, al

va convirtiéndose paulatinamente

lo que es ratificado por el
estado con la reducción de la jornada de trabajo.

Por otro lado, se
modalidades los
laboral, los eventuales, a través del PAIT,
a plazo fijo, contratos de servicios, etc.

10-4. Crecimiento de informalisiación y el autoempleo.

Junto a la fa] ta de empleo asalariado formal, se va
desarrollando una tendencia al autoempleo, a la empresa
familiar.

que éste
vieron se

punto que éste

fuente de ingresos secundaria.
en una

van implementando bajo diversas
contratos de trabajo sin estabilidad

PROEM, oontratos

Amplios sectores populai'es recurren a esta alternativa,
ante la falta de otras: vendedores ambulantes, servicios,
pequeñob talleres, etc.

Esta alternativa no solo ha alcanzado a sectores

populares, sino que de otra forma, también a capas medias.
Debido a la crisis, también ha sido restringido y liitado el
empleo para los profesionales de diverso tipo que salen de
las universidades, y que han recurrido en cada vez mayor
magnitud a formar su pequeño negocio, por lo general con
mayor nivel de capital y modernización que en los sectores
populares.

10.5. Empobrecimiento - sobrevivencia.

La reducción de los ingresos a niveles ínfimos en
muchos sectores ha llevado ál desarrollo de opciones de
sobrevivencia múltiples, via organización popular (vaso de
leche, comedores populares, etc).

La otra alternativa que^ se ha desarrollado con fuerza
es la lumpenización: aumento del robo, la mendicidad, la
prostitución, etc.
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10,6. Jóvenes y mujeres a trabajar.

Contradictoriamente, si mismo tiempo que se reduce el
empleo, la disminución de los ingresos obliga a más gente a
trabajar. La falta de recursos obliga a las familias
busquen trabajo nuevos miembros de la misma,
las mujeres y los jóvenes.

a que

particularmente

En el caso de las mujeres,
suma a un efecto de

modernización, de su incorporación a la fuerza de trabajo,
trata básicamente de trabajos como informales

trabajadoras del hogar, aunque también hay un importante
sector de empleadas (secretarias, etc) y cierto crecimiento
de su participación entre los profesionales.

este efecto de la crisis se
más largo plazo, producto de la

Se
o

En el

muestran la

participación

caso de los jóvenes,
tendencia contraria:
laboral producto de

los censos hasta 1981
una reducción de su

la ampliación de los
estudiantes que postergan su entrada, al mercado de trabajo.
Aunque no^ hay cifras al respecto, parece claro que en los
últimos años esta tendencia ha cambiado dramáticamente, con
un aumento enorme de la deserción escolar y la necesidad de
trabajar para autosostenerse ante la falta de ingresos
familiares.

10.7. Profesionales venidos a menos.

10..8. La migración al exterior.

V. FUJIMORI Y LA CULMINACION ESTATAL DE LOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES

1. Introduceión.

El gobierno de Fujimori ha asumido con fuerza la
propuesta neoliberal. En muchos aspectos, recoge  y potencia
hasta su máxima expresión lo que ya se venía dando en la
economía y ^ en la sociedad al m.argen e incluso en
contraposición a los discursos gubernamentales. Se asienta
sobre los golpes asestados por los "paquetazos" y los
cambios estructurales producidos por la crisis al estado
incapaz y corrupto, la clase obrera en su base material, los
sindicatos que no logran triunfos, etc.

A pesar de ello, sin embargo,
cambios introducidos son sustanciales,
crisis, el Estado seguía siendo
nacional al que todas los sectores miraban para resolver
problemas, y eso ya no va a ser más.

es innegable que ’ los
.  A pesar de toda • su

el punto de i'eferencia

sus

2. Visión Global

Si algo central en el nuevo modelo económico, eso es la
desaparición del Estado en la economía.
Estado-gendarme. Eso signi^fica que desaparece el Estado como

y su reducción a un
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espacio de mediación
servicios básicos y
intereses nacionales frente al ia;perialismo.

entre las clases, como proveedor de
también como representante de los

Dentro del capitalismo salvaje en el que impera la ley
el que impone sus condiciones es el más fuerte:

Los capitales nacionales que tienen'
son aquellos trasnacicnalisados,

de la selva,
el cap'ital trasnacional,

posibilidades de sobrevivir
o que actúan como intermediarios, comerciales o financieros,
de aquel. Los reduoidvos niveles de autonomía
país anteriormente se han perdido. Y todos
populares sienten el peso de la mayor opresión.

que tenía el

los sectors

El Efiodelo persiste en una concentración del capital, y
en dejar marginados del sistema a las grandes mayorías.
Incluso los obreros pasan a tener una inclusión limitada y
parcial al capitalismo, pues éste les demanda que tengan
otros empleos informales para mantenerse, con el fin de
abaratar sus costos.

La política económica está marcada por ese sentido
expoliador, exprimiento y deprimiendo a la economía con el
fin de pagar la deuda externa.

3. El Estadc/

3.1 En términos económicos, los ingresos del fisco se
Su nivel actual es de del FBI, tras

recuperación a pijnta ce shock y gasolinazos
La buena intención declarada de Bolona es

-todavía muy por debajo del promedio
hacia 1S95, aunque es evidente que no se

trata de una meta prioritaria. En sintesis, el modelo asume
que va a haber un menor peso económico del gobierno.

mantienen deprimidos
una ligera
continuos,

recuperar hasta 12%
histórico de 16%-

JEatadn:. dft-asignan i ñn da mihaidioH capital a
dijnaata da j na hi anaa pfibl i ana a 1 o« Kinru-^pol i r>a

A partir del régimen de Velascc, el gobierno asumió el

haciendo uso

exoneraciones

tasas

servicios subsidiados.
a

rol de pretender dirigir la economía
particularmente de subsidios al capital:
tributarias, dolar diferencial, créditos
preferenciales, Certex, energía y
etc.

La ampliación y generalización de estos beneficios tuvo
corta vida y terminó dando paso a una gran crisis de este
"estado benefactor".

Esta politioa viene siendo reemplazada por una que les
otorga estos beneficios de mañerea directa e indiferenciada.
En vez de que las empresas públicas los subsidien, las van a
comprar a precio huevo. En vez de exoneraciones tributarias,
rebaja de impuestos -directos y de aranceles para todos.
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Parte de loa bienes públicos
política son los recursos naturales,
reserva de importantes

considerados, en esta
De una política de

recursos * pare el Estado y de
negociación a través del aparato administrativo del Estado
(petróleo. gas, impor+^antes yacimientos mineros), se pasa a
una de entrega abierta y exp'editiva. arreglada directamente
por los altos funcionarios gubernamentales y que reduce a un
mínimo los controles y exigencias al respecto (ejms:
modificaciones ley de petróleo y nuevos contratos en ese
ter^reno).

¥3 .3 ¥Eat.arin:_Jnuerte Tent.a y ftPtt.ncaHa binr.1 ^ la arvi

Debido a la crisis del

aspectos, la "liberalización"

legalización de realidades objetivas preexistentes:

a) La nueva

oficial,

divisas,

intervenir a menudo sin éxito.

estado pre-existente, e

politice gubernamental ha eliminado

n muchos

de Bol oña no es mas que la

el dólar
asi como todas las restricciones al movimiento de
dejando únicamente el de mercado, en el que busca

b) Actualmente, la nueva ley de bancos sigue permitiendo la
fijación de tasas máximas (aunque no la remuneración al
encaje adicional), pero el gobierno las ha mantenido a
niveles muy elevados, que carecen de sentido.

c) La apertura al exterior se ha legalizado y generalizado
aranceles e impuestos selectivos. La

afecta nítidamente rubros como

aunque otros como equipos electrónicos ya

con la rebaja de'

política gubernamental

automóviles,

entraban masivamente de contrabando.

d) El propio gobierno aprista levantó los controles para
muchos bienes a finales de su gestión, y el actual gobierno
terminó de desmantelar los existentes.

El salario mínimo ahora es casi irrelevante; el actual
gobierno se ha comprometido con el FMI
política, y los propios
mínimo. En cuanto a la negociación

similar: aumentos cada vez menores,
se resuelva por acuerdo entre las partes.

e)

a profundizar esta

sueldos públicos no respetan el
colectiva, la tendencia

buscándose que todoes

Empleo: desde el shock, el irresp9eto por las regulaciones de

generalizó, sin que si estado
para controlarlo. Con los nuevos Decretos

en particular' el DL 728 de fomento del empleo,

esto eliminando en la práctica la
y generalizando los contratos a plazo

resguardo del empleo se

hiciera nada

Legislativos,
el gobierno ha legalizado

estabilidad laboral

fijo.
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3-4 RfíT^vininF!

El gobierno Fujimori he trazado planes para avanzar en
la privatización -que lógicamente conllevarla a una mayor
elitización- de los servicios. Se ha permitido la producción
privada de energía,
seglaridad social

y los colegios. En cuanto al gas,to estatal
hay intención de prior-izar
efectos que enfermedades como el cólera produce.n sobre la
economía.

se impulsa la privatización de la
,se piensa dar en concesión las carreteras

es claro que no
sú recuperación, a p'esar de los

Al mismo tiempo, sin embargo, hay servicios que son
necesarios desde un punto de vista de funcionamiento global
de la sociedad, incluyendo la rentabilidad de capital:

son algunos ejemplos claros. En
el servicio a gran
es probable que el

Estado concentre esfuerzos, al mismo tiempo que se cobra
tarifas elevadas que eliminen como usuarios a quienes no
puedan pagarlas, dejando el servicio elitlzado.

carreteras y seguridad,
otros casos, como electricidad y agua,
escala es más barato. En estos.casos.

4. Dependencia

Los principales cambios se refieren a una apertura
total de la economía al exterior. Estamos invadidos dé
productos importados, habiendo sido rebajados los aranceles
y eliminado todo tipo de controles, y con un tipo de cambio
bajo. Los capitales pueden entrar y salir libremente, y ha
habido una entrada importante de "capitales golondrinos" que
vienen a aprovecharse de las altas tasas de interés. Y la
política económica se guía fielmente por lo que desean el

capital trasnacional. De hecho, modificar estas
en contra de las condiciones

el BID para el otorgamiento de créditos,
como se ha visto con la Ley de Smergebncia Agraria.

FMI y el

condiciones significa ir
establecidas por

Estas modificaciones

inamovibles con los últimos Decretos Legislativos dados
Fujimori. La llamada Ley marco de la
establece

buscan convertidasser en

por

inversión privada
que se firmarán contratos de "estabilidad

jurídica" para garantizar por 10 años a las empresas todas
estas libertades,
que de haber cualquier controversia al respecto,
resolvería en el perú sino en tribunales internacionales.

así como las de despedir trabajadores, y
esta no se

A pesar de ello, el capital trasnacional recela en
venir al Perú'debido a los problemas de terrorismo, derrumbe
estatal y desorden social, miseria, y a la tremenda recesión
existente.
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