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III CONGRESO NACIONAL

PARTIDO UNIFICADO MARXATSGUI STA
SETIEMBRE DE 1BBL2 .

COMISION No. 5

PARTIDO-RKAJUSTK 0R<3ARI^TTI^ SlOTmm
NACXOJSIAI. DK DIRE<^<^

SOBRK seguridad Y AUTODEEKN£>-a

La Comisión se instaló con 27 miembros siendo elegidos como
miembros de mesa, los siguientes cc..

Presidente

Secretario

Relator

Seguridad

Calixto

,  Ollanta
Huai^ra

• Esteban

Se recibieron y dieron.lectura ¿ los siguientes documentos;

a) Resolución sobre Pa^^tldo: ; ■;Transformer el PartW^construyendo la dirección revolucionaria del poder popula ,
del BPP-

b) "Un nuevo Partido para un Nuevo Perú" aprobado por el CR de
Piura, -

c) Se tomó referencia el informe del Secretario General en
su Cap. VIII pág- 52 - 59. . ,

Se debatió ampliamente los puntos de agenda y se aprobó la
siguiente resolución; ■

CONSIDERANDO:

T  QUE EL PARTIDO ENCARA UNA PROFUNDA CRISIS DE DOTCCION Y DE
RELACION CON EL MOVIMIENTO DE MASAS, CARACTERIZADA POR:

La dispersión e inorganicidad y falta . de centralismo. Enmuohos '^asos la unidad de acOión ha sido
la ausencia de dirección se han desarrollado agrupaciones
parelelas. •

a)

b) En todo este periodo, el Partido no ha logrado dotarse de unPlan de Construcción Partidaria de carácter estrateg
c)

• >7^

Que'el Pertldo ingresa a ^''te . Congreso luego de no^ haber ^podido concretar el viraje anunciado en el -i= p.=tructuraL los factores que contribuyó a esto -es <3,^^
orgánica no correspondía a las tareas
Dirección. Nacional no estuvo a la ci..tura Tañíamos una
orgánicos que implicaba encarar el vira..e. Temamos
estructura vieja para un desafio nuevo. ^
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Estos años se ha profundizado un divorcio generacional, la
juventud no es motivo de atención. Somos un Partido viejo
en un país joven.

'

La democracia en el Partido no tiene un desarrollo, la
distancia entre dirigentes y bases se ha acentuado, entre
otras cosas por la ausencia de adecuados canales de
comunicación, formación y promoción de cuadros.

hÍ del Partido se ha acentuado, la ausencia
'  ̂ paralizado al Partido, la práctica como basede yerdad y como encuentro entre la-teoria y la práctica

^ central del debate . Hay un abandono de la formación
Iv , desarrollo de marxismo aplicado a la realidad. Se haabandonado^la lucha ideológica y por ende' no hay generación
politioa^^^^°^ alternativos que surgan de la práctica

es portador de una ideología que afirme su

dispersión ®ste campo _ existe también

NECESARIO PROPONER EJES PARA LA
RECTIFICACION Y SUPERACION, PARA LO CUAL PROPONEMOS;

la vigencia del Partido, construir una voluntad
única de acción n lorno a loo acuerdos del III Congreso.

'  Partido para las masas y la nación,superando la actua.i dispersión.

pueblo, . revalorizar la práctica

'  Pod^i ''T'' verdad para construir eli:Oder Popular desde abajo.

cuadros a todo nivel, descentralizando las

pe?San2StPs ^ constituyéndolas como estructuras

dí^íuSSti- como arma de conexión y transformaciónde nuestra voluntad socialista.

debemo^'^d^^ ejercicio de la violencia revolucionaria,"  " -atenderla no como un discurso radical, sino
eJerciandH;

movim?¡ntos ^ ligarnos a la juventud, losmovimientos y fuerzas nuevas surgidas en estos años.

rtcup^rar°'=-u^TZ''^T iniciativa política y en ella
clandestina" -aracter conspirativo, mantener su estructura
ce??adas combinar formas de organización abiertas y

artésínll Tde'

**■
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á) Desarrollar coitiO ■una tarea prioritaria la elaboración del
Plan"de Construcción Partidaria.

III. SOBRE LA ESTRUCTURA DE BASE DEL PARTIDO:

Se pone a consideración, la modificación de la estructura base
del Partido basado en células y comités de base por las
siguientes coneiideraciones:

a) La integralidad, es. el involucran^iento del conjunto del
Partido a las tareas, formas de organisación y nuevas-
funciones derivadas de. la ap'licación de la linea estratégica
del Partido, en medio de una ofensiva político-militar
contra el pueblo y su Partido, Es el arte de combinar el
trabajo abier'fcc con el clandestino, y diversas formas de ■
luchas que el Partido tiene que desarrollar en la actual
situación.

b) La necesidad de incorporar a la vanguardia popular al
Partido; democratizándonos en la base y no sólo en la
dirección.

c) La necesidad de comp>artimentalizar las funciones que por su
naturaleza tienen que ser clandestinas y que necesariamente
no deben ser de conocimiento del conjunto de la militancia,
pero que tienen que estar centralizadas en los mandos
políticos.

d) Avanzar de lo' sectorial a lo territorial, forjando poder-
popular. '

e) Desarrollar desde los comités, los órganos de ap'oyo
mariateguista como formas de" relación con las masas y
acumulación partidaria.

IV. SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE DIRECCION

Se propone la modificación del SND en consideración:

a) El Congreso debe autocriticar la experiencia del CC, y
definir una nueva dirección política, con la suficiente
autoridad para hacer, viable el Mariateguismo, la aplicación
de la Estrategia aprobada y la^^ aplicación de los acuerdos
"programéticos. - .

b) Democratizar la s.Dirección Nacíohal, teniendo como base . la
incorporación de los mandos regionales:

c) ■ Simplificar sus ;estructuras. • .

d) Imp'lementar mecanismos dé evaluación, fiscalización, y
revocabilidad de.los dirigentes a todo nivel.

V. SOBRE LOS INSTRUMENTOS.

a) El Partido debe desplegar su accionar modificando su
artesanal forma de hacer política, introduciendo
modificaciones en las áreas de Formación, Prensa y
Logística, Comunicaciones y Economía.
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b) La formación debe resumir en su integralidad las escuelas
nacionales y regionales de cuadro-s, como la expresión más
alta del proceso de formación política en el Partido, de
carácter permanente.

o) Las Escuelas de Formación Regionales, como pvarte del plan
nacional de formación, debe asiegurar la cor.tinuidad y
regularidad en la formación de pre--militantes y militantes.'

d) El Partido .debe incorporar, en el proceso de formación, el
debate abierto y sistemático con la sociedad civil, creando
un espacio de confrontación y debate de nuestras posiciones
con fuersas sociales de diversa naturaleza. Todo ello, a

los denominados Debates Mariateguistas y
Ujiiversidades Populares.

e) ^ prensa interna, de debate partidario, debe
descentralizarse, posibilitando que los Frentes Regionales
profundicen y extiendan el debate en todos los espacios del
Partido.

f) La Prensa Nacional, interna y pública debe incorporar
modernas formas de comunicación: radio y televisión por
eoemplo.

g) La logística, infraestructura material del Partido debe
superar su construcción -mprovisada e intermitente, forjando
células funcionares y especializadas en sostener locales
abiertos y de repliegue, medios de comunicación internos y
compartimentados, archivos, bibliotecas.

h) El Partido debe autosostenerse, tanto con las cotizaciones
de sus militantes, como con los aportes 8:<traordinarios de
sus simpatizantes, debe superarse ,1a dependencia nociva de
organizaciones no gubernamentales.

i) El incumplimiento en las cotizaciones debe ser causa de
ap'licación estricta de los estatutos y reglamento del
Partido.

j ) La Primera Escuela de Cuadros,, será para jóvenes del
Partido.

ACUERDA:

Aprobar el dociaaento 'Transformar el Partido construyendo la
dxreccion revolucionaria del poder popular" presentado por el
c. Aníbal, por encargo del BPN, como propuesta base,
incorporando los aportes de la comisión.

2. Modificar la estructura de base del Partido, incorporando al
estatuto lo siguiente:

La estructura base del Partido esté formada por:

a) Las Células.
b) Los Comités de Base Mariateguista.
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,  las" Células: Son los organimos base de la estructuna del
;  , ' Partido. Son organismos de dirección política, centralisa

'  - áreas de trabajo gue por su carácter son cerradas y
^  compartimentadas, está formada por cuadros y son de carácter
L, territorial y funcional. Su estructura ss (ver pág. 4)-.

í  - • ' - De los Comi-béa de Base Mariateguista: son organismos de base
' . <"el Partido, formado por rnilitantes, de carácter cerrado y

¿lue. sve desarrollan como vanguardia del movimiento de masas v
1  ci«y-, í-«-4-A v-v .5 —- U — T Jl\. T ^ . - *■

■  ̂ ^ . J.»*» J--wx*-WW wcc-' lii-CAWCCO ¿¡

r  son sosten principal de las BPRM, Eligen de su seno a
'' la célula de dirección. "

iC'do miembro del Partido milita obligatoriamente en una
célula o comité.

En situaciones de emergencia, la militancia se repliega y se
centraliaa oelularmente bajo la fórmula 4+1.

V

cuadros y militantes tienen iguales derechos y deberes.
'^''^^dro se disuingue de un militante, porque el Partido en

base ® su práctica, calificación y formación que el Partido
ie ha dotado, le encomienda tareas de dirección.

- De los organismos de apoyo: El Partido y los comités de base
-  PJ^incipaimente, deben impulsar la creación de comités ■ de

ap»cyo en relación a, las necesidades de las masas, sean estas
productivas, culturales., autodefensa, sobrevivencia, empleo,

^ /s®s"<3o diversas formas y nombres recogiendo la
Pí^sstividad del pueblo.

3. Modificar la estructura de dirección nacional, incorpo-rando
ai. estatuto la siguiente redacción: '

- Sobre él CC:

\

Su composición seré en base a un 50?¿ de los dirigentes de
Frentes Regionales; un 30% de dirigentes nacionales y
cuadros centrales.; y, 20% de dirigentes de masas. En el
porcentaje de masas estarán representados la juventud, la
mujer, los intelectuales, etc.

El número de integrantes del CC será de 30 (aprobado por
mayoría en la Comisión), existiendo una posición en minoría,
<^e plantea 45 ráiembros.

Se reúne' cada 4 meses.

dejen de ejercer su función
ae pertenecer al CC; igualmente los

para funciones nacionales
íírflí 1 miembros del CC si dejan de ejercer funcionesnacionales, lo mismo con ios dirigentes de masas.

Para_ ser. rebocados, se requiere de dos tercios (2/3) de la
aprobación del CC. o; ae la

Secretario Genei-al. por dos
"  ' ^ •'? este, abre automáticamente la convocatoria a unCongreso Nacional Extraordinario, en ut plaao no mayor de 60

CDI - LUM



6

«

El CC autoriza al CEN a incorporar en su seno a los
responsables de las áreas clandestinas.

- Sobre el CEN (Acuerda)

Construir el Comité Ejecutivo Nacional.

Disolver el BPN.

Definir al CEN como la máxima instancia ejecutiva del
Partido. Compuesto por 7 miembros., Presidido por el SG y el
SS6 del Partido.

El CEN: es un organismo integral. Iifiplementa los acuerdos
del CC. Conduce la aplicación del Plan Estratégico y las
campañas nacionales. Dirige al conjunto de los instrumentos
especializados del Partido.

t

V - Sobre la Comisión Política Nacional

Es la máxima instancia nacional luego del CC.

Centraliza el trabajo nacional, regional y especializado.

Esté integrado por el CEN, los responsables políticos de los
7 frentes principíales de] Partido, Lima, Puno, Piura, Cusco,
Centro, San Martin y Libertadores-Huari.

Sesiona de modo ordinario una ves cada 60 días.

Evalúa y conduce'la implementación de las campañas aprobadas
por los Comités Centrales.

- Sobre las Secretarias Nacionales:

Reemplazar las comisiones por secretarias, entendidas estas
como organismos auxiliares del CC.

Disolver las actuales Comisiones Nacional.

Reufoicar a sus actuales miembros, de modo preferente en
Frentes Regionales, proyectos especializados y secretarías
especializadas.

Constituir secretarias especiales, como órganos de apoyo a
la Dirección Nacional. Estas en ningún caso reemplazan las
funciones que corresponden a los Comités Políticos.

Su número de integrantes será el mínimo indispensable para
garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones con
eficacia, sin generar burocratismo e hiperconcentración de
cuadros.

El píróximo CC, como piarte de su plan estratégico definirá la
cantidad de secretarias y establecerá su cuadro orgánico
respectivo.

j

Supírimir el p<érrafo "e" de la página 10 del documento base.
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4. Mandar que los presentes acuerdos en materia de evalúa ción y
revocatoilidad de dirigentes es válido para todos los
organismos e instancias del Partido.

5. Renovar al CC actual en un 60% como mínimo.

6. Proponer como LEMA del Congreso:

6.1. " UN NUEVO PARTIDO PARA UN NUEVO PERU"
Aprobado por mayoría (60%)

6.2.

6.3.

"UN NUEVO PARTIDO DE PODER POPULAR'
En minoría (20%)

"REAFIRMACION, RENOVACION Y UNIDAD PARTIDARIA
FORMAR LA TERCERA VIA DEL PODER POPULAR"
En minoría (20%)

Es necesario, que el GC reglamente los límites dentro de los
cuales se desarrollan las corrientes de opinión y su vigencia
en el tiempo; su principio y su fin, para evitar que devengan
en fracciones.

En base a una evaluación de la experiencia de las corrientes
de opinión hacia el III Congreso, se constata que hay que
evitar su institucionalisación y hacer un llamado a que
culminado este magno evento se disuelvan conforme a lo
anunciado en base por sus voceros y pasar a cerrar filas en
las estructuras del Partido.

(Apirobado por amp*lia mayoría sólo 2 cc. se abstuvieron)

8. Saludar al c. Carlos Malpica y solicitarle que asuma el rol de
maestro de la Juventud y Forjador de las nuevas generaciones
en la Escuela Central del Partido,

Lima, 30 de septiembre de 1992

MESA DIRECTIVA
COMISION 5
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(MOCION ADJUNTA]

Frente a la disaer'sióí^ de valores de identidad y elementos
históricos de -unidad y de amor pór el Partido y la causa, la
base de Andahuaylas propone:

En un plazo no mayor de 3 meses y a través de 'una
convocatoria nacional se componga el HIMNO
MARIATEGUISTA, bajo modalidad de concurso . u otra
modalidad que el plenario vea por conveniente.

2. Establecer mariateguista de fechas5I calendario

trascendentales e históricas que deban celebrarse ̂ con
la realización de diversas actividades a nivel
nacional, que fortalezcan nuestras luchas y unidad
partidaria y clasista, como:

Fundación del PüM
Nacimiento de J.C. Mariétegui
Muerte de Mariategui
Dia I'nternacio"nal de la Mujer
Revolución de T-úpac Aaaaru
Conquista de las 8 horas laborales
Entre otras féch8.s de importancia nacional:
12 de octubre

Asimismo, cada base p^rovincial o regional también y^
margen del calendario 'nacional h3-g3.n sus calendario
regionales, provinciales etc.

al

3.

Per-ú, Septiembre 1992

m

Establecer el código de identificación mariateguista,
sea a través de una medalla insignia, u otro símbolo
que deben ser otorgados p>or las instancias de la
dirección sólo a los cuadros que hayan logrado derivas
condiciones probadas de militañcia en el Partido.

■

-

COMITE PROVINCIAL DE ANDAHÜAYLAS

aiUlÉllÉ
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III CONQKBSO HACIONAL
I>AjRTIIX3 XMXFXOAXfO MARIATKC3tJISTÁ
iSStrX^SMBUB IB&Z

MOCION PARA KLi CAPI TU LO V SOBRE
ASPECTOS CULTURALES

Sobre el Documento "Síntesis de las Modificaciones
Estructurales del Ultimo Periodo"

La cosntitución de las clases sociales _ como su.^etos
,  políticos activos va más alié de su ubicación en la

producción. Si bien ésta es la base material de su
•  constitución, es preciso también atender a los procesos

ideológicos, a las mentalidades de las personas concretas;
en suma, a la cultura.

El partido debe atender al becho de que hoy los diversos
sujetos sociales son capaces de sacrificar sus intereses
inéditos, en pro de objetivos de largo plaso. Muchos
sostienen a un régimen que no defiende bub _ intereses
económicos inmediatos, porque priorisan la estabilidad y ei
orden-

. Así tenemos por ejemplo médianós empresarios arruinados que
•  apoyan a Fujimori; pobres de la ciudad, empujados a a

miseria, que aplauden a la dictadura.

Estos procesos ideológicos son particularmente importantes
de analizar en la clase obrera: concentrada ya sea en
fábricas formales o en pequeños talleres informales o
formales, con formas legales e ilegales de salarió.

Hoy, muchos ooreros-particularmehte jóvenes nó
necesariamente quieren serlo .para siempre. Buscan que su
tránsito por la fábrica- o taller, sea breve y poco
conflictivo; que les permita acumular para dedicarse a
actividades independientes.

Al mismo tiempo, hay muchos que brindan servicios nó
productivos en el sector público o privado, _profesionales o
no profesionales; que a lo largo de los últimos quince anos
-por lo menos- se han sindicaliaado y se reclaman
trabajadores y además clasistas. La izquierda peruana no
escapa a estos procesos ideológicos; y existen en élia
sesgos equivocados.

Por un lado una idealización de lós pequeños empresarios, de
su apuesta e inicitiva individual; está posición es proclive
a abandonar en su crisis programática,a las clases básicas,
a las organizaciones populares históricas, es proclive a no
diferenciarse de las ideas-fuerza neoliberales.
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Por otro lado, existe otra idealiaación, ^ia dé la
solidaridad de los pobres' y del colectivo. Si bien es
cierto en el Perú lo colectivo es mirado con aprecio, no se
puede encubrir el hecbo de <aoe algunos sectores reformistas
reducen lo colectivo a la administración de la miseria.

SÍ queremos derrotar la ofensiva ideológica y programática
dél neoliberalismo debemos ser capaces de hacer propuestas
no sólo económicas, sino que nay que captar la imaginación y
la confianza de las clases básicas en los que queremos
asentarnos, y sólo a partir de ellos, de las clases a las
que ofrecemos alianzas en la lucha contra la doominácion
gran burguesa e imperialista. La identidad de ciase es úh
espacio de disputa, y disputar alli requiere una e'valuacxon
de la estructura de clase y también voluntad de llevar
propuestas en el terreno de la superestructura, de los
símbolos, de las ideas-fuerza.

Debemos tender, lazos ideológicos desde el mariateguismo
hacia el pueble en tanto trabajdores, hacia las personas en
tanto productores. eso es lo prioritario, de lo contrario
nos rendimos ante la idea liberal dé que hay que

1. . - T ^ J Te. c-rt -l-a-ni-n rir^n-DÍ í^tanios, V feU tantOrelacion6.rnos con la gente en tanto p^ropietarios, y éu
futuros empresarios. Nuestras ideas-fUer^iía,
indep'éndientemente de que les lleguen a ambulantes,
talleristas u obreros fabriles, a'j'udarán a fortalecer una
identidad de clase, una identidad en el pueblo^ en tanto
productores exprop'iados del fruto de su trabajo: de Su
identidad -en suma- de proletarios.

29.09.92

ÜUGAMA

■  o,::;", ir

CDI - LUM



Xc\- O^-^l

III CXINGRKSO NACIONAL

PARTIDO UNIFICADO MARXATKGUISTA

SETIEMBRE i9S2

MOCION PARA BI-. CAPITULO V SOBRE
ASPECTOS CULTURALES

Sobre "el Docuinent.G "Síntesis de las Hodii icaciones
Estructurales del Ultimo Periodo"

La cosntitución de las clases sociales como- sujetos
políticos a.ctivos va más allá de su ubicación en la
producción. Si bien ésta es la base material de su
const itución j es preciso tambiéji atender a los pvocesos
ideológicos, a las mentalids.des de las personas concretas,
en suma, a la cultura.

El partido debe atender al hecho de qxie hoy los diversos
sujetos sociales son cap>aces de sacrificar sus intereses
inéditos, en pro de objetivos de largo plaso. Muehos
sostienen a un régimen que no defiende sus intereses
económicos inmediatos, porque p^riorisan la estabilidad y el ^ ^ j-,
orden. i

Así tenemos por ejemplo medianos empresarios arruinados que
apoyan a Fujimori: pobres de la ciudad, emp^ujados a la : • ■
miseria, que aplauden a la dictadura.

;

Estos procesos ideológicos son particularmente importantes
de analizar en la clase obrera: concentrada ya sea en .
fábricas formales o en pequeños talleres informales o
formales, con formas legales e ilegales de salario.

Hoy, muchos obreros-particularmente jóvenes- no
necesariamente quieren serlo para siempre. Buscan que su
tránsito por la fábrica o taller, sea breve y poco
conflictivo; que les permita acumular para dedicarse a
actividades independientes.

Al mismo tiemp>o, hay muchos que brindan servicios no
p»rod.uctivos en el sector público o p>ri.vado, profesionales o
no profesi-onales; que a lo largo de los últimos quince anos
-por lo menos- se han sindicalisado y se reclaman
trabajadores y además clasistas. La izquierda peruana no
escapa a estos procesos ideológicos; y existen en ella
sesgos equivocados.

Por un' lado una idealización de los paqueños emp'resarios, de
su apuesta e inicitiva individual; esta posición es proclive
a abandonar en su crisis programática a las clases básicas,
a las organizaciones populares históricas. es proclive a no
diferenciarse de las ideas-fuerza neoliberales.CDI - LUM
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Por lado. otrc idealización, la de la
solidaridad de los pobres y del colectivo. Si bien es
cierto en el Perú lo colectivo es mirado con aprecio, no se
puede encubrir el hecbo de que algunos sectores reformistas
reducen lo colectivo a la administración de la miseria.

Si queremos derrotar la ofensiva ideológica y programática
del neoliberalismo debemos ser capaces de hacer propuestas
no sólo económicas, sino que hay que captar la imaginación y
la confianza de las clases básicas en los que queremos
asentarnos, y sólo a partir de ellos, de las clases a las
que ofrecemos ali3-nsa.s en la. lucha contra la doominación
gran burguesa e imperialista. La identidad de ciase es un
espacio de disputa, y disfrutar alli requiere una evaluación
de la estructura de clase y también voluntad de llevar
p-ropuestas en el terreno de la superestructura, de los
símbolos, de las ideas-fuerza.

Debemos tender, l6.sos ideológicos desde el marís-teguismo
hacia el pueblo en tanto trabajdores, hacia las personas en
tanto p'roductores. «eso es ■ lo prioritario, de lo contrario
nos rendimos ante la idea liberal de que hay que
relacions-rnos con la gente en tanto p'ropietarios, y en tanto
futuros emp'resarios. Nuestras ideas-fuerza,
ind.€ípendientemente de que les lleguen a ambulantes,
talleristas u obreros fabriles, a;in;.daráh a fortalecer una
identidad de clase, una identidad en el pueblo en tanto
productores expropiados del fruto de su trabajo: de su
identidad -en suma-- de proleítarios.

29.09.92

•RÜGAMA
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III CXJKGHSSO HACIOHAI.

PARTIDO UNIRICADO MARIATSGUIBTA

SKTIEMERE 19B2

MOCION PARA. EL CAPITULO V SOBRE
ASPECTOS CULTURALES ^

V'
*

Sobre el Documertto "Síntesis de las Modificaciones
Estructúrales del Ultimo Periodo'

La cosntitución de las clases sociales ̂ como sujetos
p>oliticos activos va más allá de su i.3.bicación en la
produce-ión. ' Si bien ésta es la base material de su
const itución,, es preciso también atender a los procesos
ideológicos, a las mentalidades de las per'sonas concretas;
en suma, a la cultura.

El partido debe atender al hecho de que hoy los diversos
sujetos sociales son cai.>aces de ^crificat' sus intereses
inéditos, en pro de objetivos de largo plaso. Muchos
sostienen a un régimen que no defiende sus intereses
económicos inmediatos, porque prioriaan la estab^-lidad y el
orden.

Asi tenemos P'or ejemplo medianos empresarios arrumados que
apoyan a Fujimori; pobres de la ciudad, empujados a la
milieria, que aplauden a la dictadura.

Estos procesos ideológicos son particularmente importantes
de analizar en la clase obrera: concentrada ya sea en
fábricas formales o en pequeños talleres informales o
formales, con formas legales e ilegales de salario.

Hoy, muchos pOreros-particularmente Jóvenes- no
necesariamente quieren serlo para siempre. Buscan que su
tré.nsito p'or la fábrica o taller, sea breve y poco
conflictivo; que les permita acumular para dedicarse a
actividades independientes.

Al mismo tiempo, hay muchos que brindan servicios no
productivos en el sector público o p>rivado, profesionales o
no profesionales; que a lo largo de los últimos quince anos
—por lo menos— se han sindical izado y se reclaman
trabajadores y además clasistas. La izquierda peruana no
escapa a estos p^rocesos ideológicos; y existen en ella
sesgos equivocados.

Por un lado una idealización de los pequeños empresarios, de
su apuesta e inicitiva individual; esta posición es proclive
a abandonar en su crisis p'rogram.ática a las clases básicas,
a las organiza.ciones pop>ulares históricas. és proclive a no
diferenciarse de las ideas-fuerza neoliberales.

,  >
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Por otro lado, existe otra idealización: la de la
solidaridad de los pobres y del colectivo. Si bien es
cierto en el Perú.lo colectivo es mirado con aprecio, no se
puede encubrir el hecho de gue algunos .sectores reformistas
reducen lo colectivo a la administre.ción de la miseria.

Si queremos derrotar la ofensiva ideológica y programática
del neoliberalismo debemos ser capaces de hacer propuestas
no sólo económicas, sino que hay que captar la imaginación y
la confianza de las clases básica.s en los que queremos
asentarnos, y sólo a P'artir de ellos? de las clases a las
que ofrecemos alianzas en la. lucha contra la
gran burguesa e imperialista. La identidad de
espacio de disputa, y disputar
de la estructura de clase y
pr'opuestas en el terreno de
símbolos, de las ideas-fuerza.

doominac ión

clase es un

allí requiere una evaluación
también voluntad de llevar
la superestructura, de los

Debemos tender, lazos ideológicos desde el mariateguismo
hacia el pueble en tanto trabajdores hacia las personas en
tanto productores. eso es lo prioritario, de lo contrario
nos rendimos anue la idea liberal de que hay que
relacionarnos con la gente en tanto pr-opúetarios, y en tanto
futuros emp'resar ios. Nuestras ideas-fuerza,
j-ndeíp-endient emente de que les lleguen a ambulantes,
talleristas u obreros fabriles, anudarán a fortalecer una
identidad de clase, una identidad en el -pueblo en tanto
productores expropiados del frutO' de su trabajo: de su
identidad -en suma- de p^roletarios.

29.09.9Í

RUGAMA
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■ :TrÍdr;1X;: B l!l Congreso Nacional g'gI r'UIV], oonsiderando:

, 5

' ' ' \t' -■ T'' '

1.

nc i.:-' ;:•

;

' *h : ■
•n;

3.
■ ;• . ■

V  ..í ií

^  ;;

:ííK. • -ii -

Wt:
e:

r;-T.

Que 3 posar de la extraordinaria coyuntura polílica que vive nuestro país,
el proceso de preparación del 111 Conores o Nacional ha descuidado
gravemente el debate sobre la caracterización de la situación y las tareas
actuales del partido, En particular no so ha zanjado un balance serio de
las causas de 'a eran derrota de la Izquierda y el PUM, en si tramo 1990-
1992, que nos conduce a no tener capacidad de respuesta frente al golpe
del 5 da abril, ni se ha evaluado la pciííica seguida ir ente a ia dictadura,
que a tenido como programa ia 'rscupsracicn us la institucionalidad
democráííca'vy conreo cisíema m afianzas, o! desarrollo del bloque de ios
partidos parlamentarios.

7Í

Que el signo del Perú da hoy ss la precariedad de las tendencias y
Gorrelaciones, que permite que se produzcan giros muy bruscos y
muchas veces inesperedoií en plazos mu'' brev'es. La crisis general de la
sociedad y dsl Pastado ha llevado a ia iiistauración da una dictadura
presidenciaiista, sostenid :; po; 'as fuerzas arirsades y el gran capital, que
aspira a constituirse en el rúgimsn de ssivacicn de! c-rden burgués, aquel
que se propone acabar la guerra IníertrEi a cueiíqular costo, eliminar
preveníivamaníe la posibilíde-ide respuesta cenli alisada de masas a sus
planes, y ace'erar la eiecu'^ 'cn noi pro-x'OiO «"ieou.terH! dol irnpííiti'ioino eti
el Perú. Esta dictadura mcstro su vuincrabiiiaad durante la ofensiva
senderista de julio, pero ícuró recuperar iniciativa con la captura de
Guzmán en setiembre. □ padido deba definir su política sopesando esta
dinámica complei?í. sin d ja^se impresionar o arrastrar por los
aconíecírniencos más inmediaios.

Que el propósito evidenía de í-ujimori y sus acompañantes goipistas es el
de crear un régimen autoritario con proyección de largo plazo, a lo sumo
barnizado con alguna fachada institucicnaiisía. Es verdad que en la
decisión del  6' de Eruríí no estaba considerada la exisíencia del GCD y que
el primer intento de iegliirnaCiói i uioLatoriai se orientaba a la leaiizamoii ue
un plebiscito para avalar el golpe. El CCD surgió de la presión de!
gdrierno norteamericano y la OEA, interesados en una
'Tfisíltucionalización ' que tuviera como sje la ccníinuidad de Fujimori. Los
partidos parlamentarios, incluida la l2qL¡:erda y el PUM, qus se aferraron a
las resoluciones da üEA que demanciaban que e! gobernante de facto
abriera diálogo con la oposición legal pü a definir los términos de la nueva
Consíltuyeníe, han quedado desubicatios con c! reconocimlsnío final que
ha conseguido la dictGdura de la llamada "comunidad intefnacionar" y por
ia dinámica que conduce a un COD con mayoría oficialista.
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4. Quq. por ios dicho anteriorments, resuita errónea ia apreciación del
documento aprobado pa ei Comité Centrai sí 19 de junio de 1992 ( La
situación actual y las tareas del partido"), que sostiene que Fujimori
habría aceptado maniobrando ei piantearmenío de Asamblea
Constituyente formulado por ei partido y ia oposición, abriendo un terreno
de iucha política más propicio para ia oposición y más riesgoso para el
gobierno (pag 7). E! uso que se hizo de la consigna de Asamblea
Constituyente Soberana fue erróneo ya que se le transformo en un
intento por instalar una constituyente dialogada con el^dictador, lo que
fracasó porque a este último no íe interesaba el asunto. S terreno que se
ha establecido con el CGD no es más propicio a ia llamada oposicion
constitucional, ni entraña riesgos importantes para el gobierno. La
determinación del Buró Político Nacional oe no participar en las elecciones
del GCD no ha hecho sino ratificar ia equivocación que está contenida en
el párrafo citado.

5  Que en el documento del Comité Central de junio, se afirma lo siguiente:
"se ha mostrado correcto el objetivo táctico de dificultar el proceso ae
transferencia hacia la nueva legalidad conírainsurgente, y neoliberal" (pag
8) lo que sin embarao no se corresponde con la realidad en la que se
observa que la nueva legalidad ha venido desplegándose sin resisíenaas
serias. Se confunde aquí la pugna en torno al cronograma oficial, con ̂
planes de fondo de! gobierno que se han venido ejecutando a! margen de
asunto del CCD y del failido uíciíüyo. La auiocntica que ce hace en e.
mismo texto respecto a kis ue íiuesua puiiuoí* steHuo
válida en lo esencial, no ha merecido rectificación práctica. Hoy se puede
decir nuevamente que: "ia política de frente único del Partido no ha tenido
un carácter de masas; no ha priorizado la relación con la vanguardia
popular y de izquierda y se ha limitado s una relación burwrática y en las
alturas con la representación política tradicional del país. Este es un error
a corregir" (pag 9).

6. Que e! III Congreso debe ratificar la determinación de no participar en e!
CCD fujimorisía, impulsando ei voto viciado
mantener en pió la exigencia de acabar con »a -'--y --'"V
salida para la democratización, luchando por una asamb.ea sobv..ana,
libremente elegida, que reúna todos los poderes y que ejecute un
programa de defensa de la economía popular y de solución política a la
guerra interna. Asimismo en el aspecto municipai, le decisión m^
importante debe ser la convocatoria a cabildos abiertos antes del 31 de
diciembre, que se constituyan en asambleas populares, ante las cuales
los alcaldes y regidores deberán entrega: los cargos para los que el
pueblo los eligió, creándose juntas provisionaies de gobierno local, bajo
contrd de los pobladores.
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00 liu üCí^CriOít Ci0i vi*ir tCk Q0^f ( 0.1 S^Oí lÍHO C./0ntl 0I y ©i
conjunto líei partido haijfan constatado corrcctarneru© una tondencla de
erídüreciniionto represivo del yohíiernu, cjue se extendeiía má^ alie* de 1%^
límites de las organizaciones insurgentes, y que representaba también
una amenaza para ei partido. Lo que no se derivo es un plan contingente
para la situación plai-iteada y se imaginó; erróneamente, que los golpes
del enemigo apuntarían principalmente a las figuras públicas, cuando lo
que ha ocurrido es que se han centrado sobre ¡as bases más ligadas a'
mo*/imlento de masas. La visión de la guei'ra corno un tema entre otros,
le ha restado fuerza a nuestra orientación, ya que no se ha visto que es
entcfno a este sje que so vienen generando las princip: •/! iríff

>Z: w;jfUí
1 - .-i ' r*.

iUi «W. s/

de abril; paro armado de julio; captura de Guzmán. Es erróneo que el
pa-tido no asuma las consecuencias da su caracterización de que nos
.encontraos en un situación de guerra con una perspectiva de
violentlzadcn creciefite de las relaciones políticas.

8.

V.- ■ : ' •

Que es necesario fijar un material de base para la orientación en la
situación política y la elaboración de un plan táctico. En ese sentido se
constata que ha sido anl"egado a la consideración del Congreso el
documento Tesis sobre la situación política y la táctica, que coincide
en su linea fundamental con los planteamientos de esta mocicn.

Acuerda:

1.

r

Criticar la ausencia hasta el d»a de hoy de una autocrítica seria sobre la
derrota d;! partido y 'sízquisr Ja er. d V3£0- ;9CL, qyudando a la
militancia y a ios sectores de vanguardia a comprender las razones que
han llevado a qua ei pueblo nos Vea con i o una más de las fuerzas
tradicionales de! sistema. Extender esta crítica ala íinea seguida después
del 5 de abril que profundiza errores en la política de frente único
diluyéndonos en un frente defensista y iegaiisía con los partidos
burgueses en torno a la "insLtíuciona'ización democrática y ai margen de
las reivindicaciones populares. Indicar que fuei on ilusorias las esperanzas
que se cifraron en una intervenoión Éníidicíatorial de la CEA y
representaron, de hecno, una renuncia a la soberanía nacional en sus
asuntos internos.

Señalar que el partido debe reatíecuarse a las condiciones de un régimen
dictatorial que tiende a avanza" en s i ofensiva reoresiva. Asimismo

♦considerar' que la guerra en curso puede pasar a ura fase aún más
convulsiva y sangrienta íuégo deo'os golpes asestados a ta dirección de
S.L., y que debemos aceíerai eí proceso para conformarnos como fuerza
alternativa y de poder frente a la corctrainsurgencia y el senderismo
dogmático y üquidacionista.

■  r
/
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2. Reafirmar el acuerdo del BPN sobre no participación y voto viciado frente
al CCD, y la línea de entrega de cargos iTiunicipales ai pueblo.mediante el
impulso de los cabildos populares, antes del 31 de diciembre.

2. ■ Aprobar en su linea general el documento-. Tesis sobre ia situación
pdítioa y la íáctica, entregado al ili Congreso Nacional.

Lima. 23 do setiembre de 1992

.

:  t

, * ■■

- 'S-.

>->■

'''

i-"

#

•^íliíiír'-" I ^111 1

CDI - LUM



y»

¥

INTORME FIlSfAIL. OE COMXÍ3ION OEX. XXI
X>LJClSfO ÜKX» CXDMXTE CElSI'X'XtA.r^ k1S50AR<XAX»A

DJS KVAIIÍAR EL PROVECTO T

LIMA, 24.09.92

Introduce ion

1. La'Comisión presentó un Informe Preliminar al EPN
de fines de agosto pasado, y obtuvo de éste una prorroga
para su trabajo Presentamos aViora el Informe Final

2  En la Comisión han trabajado todos sus miembros de
una forma pareja. Estos son: Forestal, ressponsable; Buendia
sub-responsable; Gregorio, Jiménez, Rumi y Hernán, bolo a
sesión final no se hiao presente el o. Buendia, quien sin
embargo ha tenido ocasión de conocer este informe y también
le ha dado su conformidad.

3. Ante la Comisión se han presentado aportando sus
puntos de' vista sobre el problema los Mano,
Kespons&ble del Proyecto T: Andrés. Responsebxe de Argos;j
Aureliano, profesional que trabaja en el Proyecto T; Abrii,
Manta, Octubre y Calixto de la Cé].ula Argos: y Amaru de ±a
SNC. No logramos, básicamente por nuestra propia
responsabilidad, la presencia del c. Luciano de la SNC. Ni,
desafortunadamente, tampoco, le del c. Julio, Secretario ̂
General. ' ,

4. La Comisión recibió y examinó ^ ios ̂  siguientes
documentos, pertinentes al tema: 1) Resol'ución del . ■
CC que conforma «la Comisión; 2) Resolución sobre^ . r^ocadera
de la SNC del 28.08.91; 3) Orientaciones polit:-as sobre
Procadera del CEN-CCP 29.08.91; 4) Resolución de la ce Argos
sobre Proyecto T; 5) Información sobre la situación real dei
Proyecto T, .Abril, febrero de 1992; 6) Informe^ de Mario
BPN sobre solicitud del 3G, 24.08.92: 7) Posición del
Gosqo sobre Procadera 21.08.92; 3) Informe .sobre el PE.-D

• Huancayo, Hernán, 25.06.92; 9) Resumen del Plan Rector de
Procadera Nov. 1991; 10) Estatuto aprobado por la Asajnblea
de Procadera 10.07.92: 11> Puntos de Vista sobre Procadera,
Hernán, 26.06.92; 12) De Mario a Responsable Ce Ai'go&j sobre
reunión de la Ce, 15.07.92; 13) De Mario a SG^ PUM sobre
incidentes en Ce .Argos, 16.07.92; 14) Carta de bergio a la
Comisión, sobre Proyecto T, 28.08.92; 15) Carta de .^umi a la
Comisión, sobre Proyecto T, 28.08,,92; 16) carta de Yerov^i
al BPN, sobre Proyecto T, 26.08.92: 17) Acxxerdos Políticos
de la SNC sobre Procadera, agosto 1992; 18) Mocion cCP XI
Consejo Nacional, sobre Procadera, julio 1992; 19) De^
Qosqo al CC,BPN,BPP,CC, Comisión evaluadora
otros. Posición del CR Qosqo sobre Procadera, 2x.08.9^;
20)Informe de la Comisión del XII Pleno del Comité central
encargada de evaluar el Proyecto T, 27.08.92; 21) De Mano
al BPN y CC "Aclaraci-ones acerca de la resolución del c-
Gregorio sobre el proyecto T", 15.09.92;, 22) De Mario ^
Comisión, "Comentarios a los lineamientos preliminares ae
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Informe Preliminar",. "l5.09,92;..^ 23); .Resolución sobre la
dirección de las instit/aciones" vinculadas al trabajo
campesino. BPP, 23,01.92; 24) Resolnción del BPP sobre el
Proyecto T, 03.03.92; 25} Anexo 1 del 04.05,92, Anexo 2
del 15.07.92, de la Resolución de la Ce Argos del 17.07.92.

4. La Comisión tiene .presente que el CC le ha pedido
una evaluación sobre: a) el. Proyecto f de.sde el punto dé
vista politico-programético; b) le evaluación, de las
relaciones existentes entre el gremio, el Proyecto T, y el
Partido, '

5. La Comisión ha debat ido ampliamente intercambiando
puntos de vista con todos los sectores más directamente
vinculados a la exp-eriencia del Proyecto, ha tenido presente
los criterios generales vigentes en el partido, las ideaoí y
planteamientos contenidos en los documentos que ha examinado'
y debatidC), y con todaó las consideraciovies contenidas en
esta introducción en mente formula las conclusiQnes que se
presentan a oontipuación.

CONCLUSIONES

I  POLITICO PROGRAMATICAS -

lo. El Proyecto, en resumen, se propone; ser una
aplicación práctica, en un territorio limitado, de una
estrategia de desarrolló para la sierra peruana, en la que
debe tocar un papel conductor al e.ympesinado comunero y
piequeños prod'üctores; el Proyecto T se P'ropone organizar un
sistema de crédito campesino dirigido y controlado por los
propios productores; asimismo, potenciaíf la base productiva
del campesinado mediante inversiones en infraestructura,
transferencia tecnológica y .autogestión; el Proyecto T
también se propone, ■ promover el acceso al mercado del
campesinado comunero y pequeño px-oductor en las mejores
condic.vones posibles media?tte el estableoirfilento de sistemas
de comercialización conti''olado3 por Los productores;
potenciax"* la capacidad de gestión del campesinado y
fortalecer sus organizaciones representativas; y, por
último, contribuir a x'^edefinir el papel del campesinado en
el desarrollo de la sierx'^a como pB.rte de una estrategia
popular de desarrollo para el país. Este esquema' es
considerado, en general, válido. Dentro de este esquema
conceptual político-programático válido, el proyecto debe
tx'^ansfex'^ir recux-sos al cemf'O con fines técnico—P'roductivos,
debe ser manejado por las propias Federaciones, y debe
contar con mecanismos apropiados -de supervisión local y
capacidad de rectificación manejados per el Partido. De esta
manera el Proyecto es correcto en su concepción general..

2o. Las observaciones concretas a esta concepción
general válida, son las siguientes;

f
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■  a) No se le cta el espacio f-undainental que deben tener
|¿í . —dentro de la concepción general— a.i. esfüerzo por mantener

V desarrollar la solidaridad y la cooperación, entre el
P" ■ campesinado fortaleciendo y modernizando ios vínculos
r  ancestrales que están vivos en las comunidades campesinas y
u. enere los pequeños productores agrarios de la Sierra, ^e
I" hace esta observación en'razón de que 3a propuesta pone su

,  énfasis en productores individuales de punta que pasarían no
sólo a diferenciarse, lo que es natural, sino probablemente

fe - , también pasarían a romper económ.ica y socialmente con xa
^  mayoría de su base c.amp'esina, en razón d^ es a

diferenciación.

b) La metodología de selección de beneficiarios de ios
recursos, de la transferencia tecnológica, de los cursos, o
de cualquiera de los diferentes productos del^ Proyecto T, es
un esunto extremadarriente delicado, por la escasez de
recursos y las inmensas necesidades y demandas que se

Por tanto debe concedér-sele un espacio especial,
y gran flexibilidad ai tratamiento de este tema con cada una
de las Federaciones base que -van a ejecutar el proyecto,
permitiéndoles libertad de apii.cacioii con fórmulas
especificas; en base a sus particularidades, y—luego evaluar
los resultados de las primeras experiencias. El método de
concurso no debe ser impuesto. La emulación sobre resultados
productivos es correcta y un reconocimiento^ o premiación
debe producirse. El problema podría surgir al querer-
adoptarse el método de conc\5.r-so para eeieceionar
beneficiarios. El Proyecto T debe encontrar, con prudencia,
persuadiendo a la base, un espacio territorial donde pueda
experimentarse el concurso tal como lo tienen concebido.

c) Debe tener más prioridad la cuestión del trabajo con
la fuerza comunal y bajo la decisión democrática de la
comunided de proyectos epeoificos, locales, de
infraestructura productiva.

d) El Proyecto dehe incluir consideraciones a la
necesidad de adoptar formas populares, colectivas, de
resistencia, de supervivencia, que permitan agrupar masas

:  campesinas de nivel empobrecido en torno del mismo proyecto
•  que", sin embargo, está priora zando ios aspectos técnico

productivos de los cuales estas masas están, por su pr-opia
condición, miarginadas. Sobre esta base, hechas les
experiencias exitosas, y adoptadas estas nuevas formas por
las masas, proiriover la movilización para eiacarar al Estado
exigiendo la generalización para beneficio de sectores mas
amplios.

3o. En agosto del 91 la SNC y luego en el mismo sentido
el CEN-CCP establecieron que el Proyecto T debía "ser guiado
por la cuestión central de Poder Campesino y Popular . Por
ello plantean que no sólo deben ser asuntos económico-
productivos los que contenga el Proyecto sino también ̂ de
autodefensa para encarar los problemas^ de violencia^.
embargo, de autodefensa no hemos lei-do ni escuchado paxabra.
Tenemos que suponer -ixje no hay tal. La cuestión del

/

CDI - LUM



,'V

ejer-cicio justo y legitimo de vioiencia eu defensa propia
por parte de las organizaciones campesinas parbicxpantes del
proyecto, tal como estaba concebido en el diagnóstico, debe
ser, con la prudencia y 3.a responsabilidad indispensable,
convertido formalmente en parte del pi^oyecto. bo hay
problema legal que lo impida. '

4o. El PSS./PEA ya
plena implementación

efectuado, como el Proyecto T en
T.ienen, un pr'Oblema poütióo—

program.át ico común y es que debieran haber qaedado, de
conformidad con mi Plan Estratégico del p>artido, y uno o
varios planes tácticos del l'artido, debidamente insertados
dentro de una concepción de construcción del Poder Popular
desde la base. Maturalmente, puesto que estos planes
políticos del Partido no existen a nivel nacional, aunque es
verdad que si los hay en ai.guno3 regionales, difícilmente
podrían, los propios proyectos, quedar 'debidamente

■insertados" en ellos. Particularmente por cuanto él Proyecto
T no fué tramitado con los Comités Regionales. Es decir,,
qué, esta conclusión incluye un elemento básico de,reflexión
áutooritica partidaria, que apjortainos desee esta Comisión,
sin nn Plan Estratégico del Partido, es fácil que apare.í.can
todo este tipo de dificultades y linutaciones para el
trabajo partidario.

RELACIONE'o PROYECTO T - GREMIOS - PARTIIO

y
su

gremial, en
dirigentes y

5o. En. la experiencia del PES/PEA las Fecier&cione
dirigentes campesinos que han tenido participación en
e.jecucíón, en g£:neral, h.an ganado una pr'ovechosa experiencia
en asuntos téciiico-productivos. La gestión
general, se ha fortalecido, y un buen número d ^
activistas campesinos han hecho suya la iaea de la .Lucha p^^r
la produccción desde y con el gremio, itl Proyecto PEb./PEA
P>ermitió entrar en una lógica de tratamiento de ios
rv-oblemas
rrianera máe

productivos desde las organizaciones gremiales de
directa y centralizada

6o. En la experiencia PES/PEA se produjeron algunas
expresiones, especificas, concr-etas, estrictamente
jriinoritarlas, de corrupción de dirigentes, debilitamiento de
gremios, y/o desprestigio de líderes campesinos. Los
mecanismos gremiales, paí'tidarios, y del p'ropio ProyecL.o
funcionaron p^ara apiica.r correctivos. La exp>er ienc.1.0.
realizada muestra que sobre estos aspectos hay que ser aún
más severos, aún más rigurosos, aún más exigentes y
estrictos. Se sabia que el Proyecto habría de manejar fondos
cuantiosos, excepcionales, y en efectivo. Se debieron haber
adoptado, desde ei inicio, medidas de p'revención. ^ Entre
ellas el establecimiento de una estricta norrnatividad y
mecanismos de supervisión y control en el mane.jo de esoos
fondos. Asi como trabajo educativo para fortalecer valores
morales y éticos.
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.7o. Las relaciones del gremio y el proyecto han pasado
de ser tensas y difíciles a ser, en general, positivas..
Actualmente son, en general, buenas relaciones. Sin embargo,
está pendiente le discusión y aprobación de un balance
político-programático de la experiencia PES/PEA entre el
gremio y el proyecto que permita dolarse de una valoración
común.

8o. Las relaciones entre el proyecto T y el partido
estuvieron, en una primera etapa, durante el PES/PEA
'marcadas por la situación general de laxitud partidaria, y
desorganisación muy extendida. Esto, en parte, como pi^oducto
de la. ausencia de Plan Estratégico, de Planes Tácticos, y/o
de voluntad y/o de conciencia de esta situación, de la
necesidad de encararla, y de resolverla. Durante esta etapa,
en medio de esta laxitud y desorganización, no aparecieron
censLones especiales entre el PES/PEA y el partid©. Ni la
dirección del Partido, ni los directivos de la institución
vieron la necesidad de poner ios pr-obiemas de linea
político-programática del Proyecto T en manos de todo el
partido, o por lo menos en manos del CC. Este tema fue
tratado como si fuer-a reservado, como si fuera lo mismo que
el manejo de los recursos económicos.

9o. Durante la erapa en la cual el partido se orienta
hacia su Congreso, y después de terminado el PES/PEA se abre
la fase cero del proyecto T, y aparece la certidumbre de
recursos económicos considerables, se profundizan entonces
las tensiones, que inoipjientes y limitadas, se habían
presentado durante el PES./PEA. Estas tensiones entre el
Partido y la institución, o si se quiere, entre cc. del
partido en la institución, y cc. del partido en
responsabilidades de mando politice y orgánico en" la
dirección del partido-. Estas tensiones no han ceead>o de
desarrollarse hasta hacer casi imposible el funoiónamiento
de organismos partidarios vinculados al Proyecto T, y hasta
romperse la linea de mando político y orgánica del partido a
la institución.

10o. En el partido hay gi-^aves responsabilidades
institucionales y personales. Las individuales son las
siguientes;

El c. Julio, Secretario General,- Tenia personalmente
la investidura necesaria para encarar y resolver el problema
ante cualquiera de sus instaricias. No lo hizo oportunamente.
Trató, tardíamente de actuar, frente la resistencia que
encontró en la instituciór. Presentóm, coordinando con
Abril, el problema al BPF para que éste resolviese aquello
que dentro del Partido está normado como de su competencia
individual por el cargo que ejerce.

El c. Abril, Sub-secretario General, miembro de 1.a
Célula Argos.- B'ue investido por el c. Julio, para que
coordinando con él, encarar y resolver el problema. Encontró
resistencia en la institución. No res:>lvi6 el problema.
Llevó, coordinado con Julio, el problema al BPP. Este aprobó

■'i ■'íifjSSfíiíi'láí-íS..: .1
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•un plani-eamien'fco de solución sumameíite pnecario, que resulto
inviable. El BPP nombró a Abril responsable dé Ja oé. Argos,
en reemplazo de Mario. El problema, sin embargo, siguió
agravándose. Lo cé. Argos dejó de ser una instancia de
solución. El problema quedó sin resolverse.

El c. Mario, r^esponsable de i Proyecto T, raiemVjro de^ia
cé. Argos.- Desde la fase PES/PEA actúa prescindieiido de las
instancias colectivas de dirección en particular de ia cé.
Argos, pese a que, en ese entonces, él era su responsable.
En el verano dei 92 desarrolló una campana ce resistencj.a a
la autoi'^idad del Buró. Luego, en la reorganizada cé. Argos,
ha mostrado diversas expresiones inaceptables de resis'fcencia
y no acatamie'nto a diferentes deciciones de la dirección dex
partido, de sus organismos, y de sus responsables. Ha
pretendido, isicluso, que el partido no tiene autoriaad "para
determinar su situación, puesto que su cai-go proviene de la
Coordinador^i dei Proyecto T, un organismo de frente único.

II o. Octubre, nombrado por el BPP, en enero del 92,
miembro de la cé. Argos y segundo responsable dei Proyecto
T,- Encontró resistencia de Mario a su nombramierito. No
ejerció la función que el BPP le encargó. Aceptó pasivaj'neriue
la ubicación que Mario le asignó en el troyecto T. De es'te
modo violó la resolu'irión del BPP. Continuó en esta posición
considerándo cue eso no ie impedia cumplir con su
responsabilidad específica de econorfda estratégica.

El c. Amaru, Secretario General de la CCP, responsable de la
SNC, Presidente de la Coordinadora del Proyecco T.~ En la
fase FES/PEA llevó sus contradicciones con la perspectiva
del Proyecto T hasta el nivel de presentar a la dirección
del Partido la exigencia de la renuncia de Mario. Luego, sin
embargo, pasó a hacer causa común con Mario. Ha hecho
resistencia y no acatamiento a las decisiones de ia
dirección del partido, sus organismos, y sus responsables.

El c. Manta.- Designado por- el SG, a pedido de Mario,
como Director Ejecutivo del FES/PEA. Enconrró resisuencia de
Mario. No llegó a ejercer le función para la cual había sido
designado. Quedó reducido por Mario a la condición de asesor
político del PES/PE.Ó. Incorporado a la cé. Areos. Ha tenido
diversas iniciativas advirtiendo sobre problemas político-
programáticos, de manejo de recursos, y de relaciones
gremio-partido. Fue separado arbitrariamente de la
institución, por Mario, en miarzo dei 92. Como parte ae la
cé. Argos fue también incapaz de resolver el problema.

El c. Calixto, ex-director de Argos, miembro de ia cé.
Argos.- Sale de Argos en 1988. Propicia ante «1 SG el
ingreso de Mario a la dirección de Argos. En le tase de
conflicto, Calixto comparte con Abril la proj-uesta^ de
soluciór. hecha ante el BPP en enero del 92. Este
planteamiento, ya comentado, no resolvió el problema. Luego
Calixto siguió en ia cé. Argos y acompañó a ésta en la
incapacidad de resolver el problema.
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lio. Uns responsabilidad individual que es general, y
qué se expresa en cada uno de los cc. mencionados, aunque

como se ha visto, en diferentes gr-ados de responsabilidad:
es la de no haber conducido, oportunamente, a «jue- . los
organismos colectivos de la dirección del partido que tienen
capacidad y autoridad para ello, encaren y resuelvan,
oportunamente,- los gravísimos asuntos que han estado
planteados en la relación partido - Froyecto T.

12o. El manejo de la relación entre Abi^il, responsable
de la Ce* Argos, y Hario, responsable del proyecto T, ha
estado marcada por la experiencia puxítica personal
diferente de cada uno de ellos en lo que se refiere a la
relación entre institución y partido. En el caso de Abril
con la máxima preminencia para el partido, mientras que en
el caso de ario más bien a la inversa. En la próctics la
relación se planteó en términos de la lógica siguiente; por
parte de Abril —"y<^' ordeno pcirque tengo la autoridad
poLítica que el partido me ha conferido, por tanto mando".
Por parte de Mario "yo mando porque tengo en mis manos él
poder instltiicionai que se basa ,en un frente único".Este
juego de lógicas contrapuestas, ambas equivocadas, dio lugar
a un mecanismo de burocratización del mando y entrampamiento
de la relación.

13o. El principal responsable colectivo de que se haya
producido el problema, y de que no haya sido resuelto, es el
propio BP, tanto el Nacional como el Permanexite. Incluso ., al
CC, la información es presentada sólo cuando la crisj.B ya ha
rebasado al BP. Ni la Ce .Argos, ni el BPP, ni el BPN, ni la
SNC encararon res.Ponsabieuiente el problema. En jiarte por ser
un tema muy especializado que requería gran cantidad de
información, elementos de juicio y experiencia para poder
emitir una opinión que significase un aporte -o un ci-'iterio
diferenciado. En parte porque la información adecuada no les
fue proporcionada, ni había manera" de obtenei^ia para todos
sus ■ "miembros. En parte porque se dieron intereses y
decisiones "y tomas de posición g'uiadas por concepciones de
corriente, tendencia o matiz político particular en las
cercanías del Ccngreso.

14c. Es i"mportante informar que es nuestra impresión
que el Proyecto T — a diferencia de lo que en algún momento
se temió — básicamente no ha sido usado para beneficiar a
alguna concepción corriente, tendencia o matiz hacia el
Congreso. Sin embargo, la existencia del Proyecto ha dado
tema para que algxmos cc. , (por ejemplo Sergio, 'Amaru,
quienes, sin embargo niegan el cargo), en su desviación,
pretendan presentarlo, como instr-uifiento de contratación bajo
condiciones de filiación política específica.

'l5o. Estamos, sin embargo, 3<5guros de que, si no se
resuelven asuntos que están a la base de este problema, como
son el dotarnos de un Programa Agrario Concreto, un Plan
Estratégico Naciqnal y de Planes T.ácticos que les
corarespondan en" consec:uencia, entre ot:r-os, el problema podrá
volver .a repet.irse.
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RECOMENDACIONES

r"

. 1. Que la nueva dirección Jienga presente las
conclusiones de este informe oara disponer el nombramiento
de responsabilidades, de representación de los intereses
políticos del partido en las instituciones. Los criterios
són igualmente válidos para gremios, parlamento, concejos
municipales y otrris instancias.

2. Que el Comité Central le pida: al c, Maric presente
su renuncia a la dirección de Procadera; al c. Andrés a la
dirección de Argos; al c.Octubre a su' condición de miembro
de_la dirección de. Procadera. A ser entregadas todas ellas,
ante la Mesa Directiva del Congreso del Partido. A
mantenerse en reserva por ésta, para ser presentada a la
nueva dirección. Cera la nueva dirección la que tenga que
disponer al respecto.

3. Que la Ce Argos sea disuelta para ser reestructurada
por la nueva dirección en base a la experiencia ganada.

¥.■

I'--

4. Que las nuevas autoridades del partido mantengan
siempre su autoridad política, en base al manejo oe una
línea correcta, aplicada consecuentemente, explicándola a
quienes tengan la responsabilidad de ponerla en práctica,
debatiendo y procurando persuadir a quienes tengan
discrepancia y corrigiendo a la luz de la práctica soore los
errores que se ouedan cometer. ,

Lima, 24 de Setiembre de 1992-

k- ' .
• '■ ^

• j-:- V .--i.
y ..íC-v

I
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JNrUinro jRAKTXJDO JRARA JSIIm MUSVO IP^JSRU

BALANCE

Ln la antesala del año 2,000, estamos ante eí reto de
forjar el nnevo partido que requiere el Nuevo Perú que
anhelamos.

Asistimos al periodo del derrumbe de las viejas
burocracias partidarias y antiguos esquemae

3Lí_/ .

En el Perú la historia de ios partidos dependientes de
centros internacionales se agotó. La nueva, isquierda
surgida en el 60 rápidamente ha envejecido. Esta ves estén
sus concepciones en la agonía final debatiéndose en el
ri ema de la inercia o la diáspora. El vanguardisno del
oO, que pretendía, dirigir al pueblo, ahora esté en una
situación invérsa a ,1a que propuso: el puebla se ha
distanciado del vanguardismo.

Nuestro Partido que emergió en la mitad de la década
del 80 ̂ heredó también el vanguardismo del 60 y el,
burocratismo de décadas anteriores. Hoy se intensifica su
crisis.

Nos queda dé positivo de la generación del 60, la
multiplicidad de vivencias y experiencias; la influencia
lograda en algunos sectores >ie masas, una militancia de base
que ^ anhela cambiar el actual estado de cos^s y la
iniciativa, creatividad, pasión heredada de El Amauta.
Estas son nuestras reservas para atrevernos a cambiarlo todo
y cambiar nosotros mismos.

La lóg.ica de construcción del Partido, ha sido el talón
de aquiles del marlateguismo desde su fundación. En un
principio el Sistema Nacional de Dirección sirvió para
cobijar el componente burocrático de las fuerzas de
dirección que se fusionaron." Por ello, fue macrocefálico
nuestro nacimiento.

El Primer Plsn Estratégico de Asentamiento Partidario,
aprobado _ a dos años del I Congreso, nunca fue aplicado.
Aquí se dio el primer campanazo, que no supimos explicar y

^  - Había ya, luego del I Congreso serias
dificultades de ̂ reasentamiento de los integrantes de la
dirección partidaria, para ubicarse en los frentes
regionales. Algunos lo hicieron en forma permanente, otros
en forma temporal. Pero la tendencia general fue la de
retornar a su punto de partida y origen: la capital, sede de

•  a_ dirección nacinal. Esta fue una de las razones
principales para que el Plan Estratégiqo de Asentamiento
tartidario no concretaba..
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Para el II Congreso se llevó una propuesta de Partido
Revolucionario de Masas con iniciativas de carabios orgánicos
importantes. Tampoco prosperó. El II Congreso no resolvió
los P''roblemas organisativos detectados: como son el
burocratismo y legalismo creciente; pérdida de
conspiratividad y laxitud. ' El Partido en el II Congreso
estuvo al borde de la ruptura en el mismo evento. La única
salida fue la conciliación, cediéndose -en el terreno
organizativo. Quedaron arriba casi los mismos dirigentes,
sobre la base de la misma estructura organizativa. Emergió
el CC como fruto de la transacción.

Del II Congreso a la fecha, la dinámica partidaria
continuó su irreversible curso de crisis y los problemas
irresueltos se agravaron. Al finalizar en estos momentos el
período del II Congreso hay menor número de militantes. El
actual cuadro orgánico tiene cerca de la mitad de militantes
de hace 4 años. Muchos organismos no funcionan
regularmente. En este período se intensificó el leglaismo y
la pérdida de clandestinidad y conspiratividad. A estos
problemas estructui^ales se agregan problemas recientes como
son el resquebrajamiento de los cimientos ideológicos del
partido, por los cambios internacionales, crisis del
socialismo real- mor'»-' ■ --ión de estrategias de izqueida en
el tercer mundo, y aislamiento partidario respecto al pueblo
y respecto a las filas de la izquierda. Ante la incapacidad
de nuestra burocracia de supérar. la crisis hoy surgen
elementos de subjetivismo, pugnas interburocráticas y
tensiones de diverso tipo.

La profundización y ampliación de la brecha bases-
dirección partidaria, se expresa en la pérdida de autoridad
y credibilidad de nuestra dirigencia, ante la vanguardia
f^opular y ante el militante de bases. Respecto a nuestro
P'artido, un factor de deterioro de la dirección es el
incumplimiento de los acuerdos congresales y la incapacidad
de -hacer los virjes necesarios y los golpes de timón ante
los cambios y giros de la historia y la vida real. 5
postergaciones del III Congreso, muestran las limitaciones
de la actual dirección.

»

Sostenemos que la resolución de la crisis partidaria MI
está al interior del Sistema Nacional de Dirección. Está
entrampada ahí. Cualquier salida que reproduzca el acutla
SND está llamada a fracasar proque significará mantener la
tendencia de burocratización y derechización del partido.

La solución está en hacer un balance concreto y real de
la nueva izquieda y nuestro partido, examinar la situación
actual y el nuevo proyecto (NUEVO PERU) y sin vacilaciones
lanzarnos a forjar un nuevo partido, que recoja lo mejor del
mariateguismo, que rescate lo acumulado y nuestras reservas
y avance a un saltó histórico. Construir un partido nuevo
herramienta para forjar un nuevo Perú.
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LOS EJES DE TRANSITO HACIA NUEVO PARTIDO PARA NUEVO PROYECTO

Sostenemos que el objetivo y los ejeí
hacia nuevo pa-rtido son los sigU-ientes:

para transitar

i. TCl oUjp;t.1vo

fc -

histórico,

que corresponden
corre spondenc ia
consturcción en

despojándonos de
Transformémos el

obre lá base de
al

construcción de.

es afirmar un nuevo proyecto
una síntesis de las nuevas tesis '
para forjar un Nuevo Perú. En
proyecto politizo, iniciar la
del pueblo del nuevo P'artido,

todo burocratismo y de todo Vanguardismo.
viejo partido y transitemos hacia la

nuevo partido revolu>cionario, con

al

el

camino

nuevo

seno

el cual

abramos las puertas del año 2,000.

2, Kjñs en la lógica de construcción partidaria.

dea. n^Tunr^t^f* t. i ?' ñn _ — Como alternativa al piroceso-
burocratización del Sistema Nacional de Dirección (que
compromete también a las direcciones departamentales),
proponemos abrir cuñso a un proceso de deiríocratisacién
partidaria. Esto supone poner fin al elitismo y a la
sustitución de la representatividad de las bases por
compa.ñeros que no tienen asiento social, ̂ que _ haii
incrementado las Comisiones Nacionales, sustituyendo a
los frentes regionales. Esto lleva a cancelar el ciclo
de dirigentes alejados de las base.s que no conocen, ni
viven, ni sienten los problemas del pueblo.

Planteamos poner fin al monopolio de las ideas, de la
discusión, de la prensa, poner fine al monopolio de las
decisiones en élites burocratizadas. El p'ropio lenguaje

utilizan los órganos de dirección resultanque

ininteligibles, incomp^rensibles para la militancia.

i,. representación directa de las bases

í, .

Proponemos ra .

instancias de dirección, la democracia interna, el
amplio, que circulen las propuestas de las bases,
prensa recoja las posiciones y planteamientos
frentes. Que haya critica y autocrítica interna,
desarrolle evaluaciones periódicas del partido
instancias. ■

en las

debate

Que la

de los
Que se

y  sus

Planteamof

revalorar

entrar en

■i devolver el poder a las bases del pax'tido y
a  los frentes regionales, que también deben

un proceso de democratización.

r  "

b. - Las dirigencias nacionales y regionales,
en esencia siguen siendo las mismas de hace 20 a 30 anos.^
En cada evento nacinal se las 3.rreglan para estar siempre
arriba o lo que es más grave se inflan las Lomisiones
Nacionales o Secretarias Nacionales, para mantenerse en
la cumbre.

A:
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Conocemos bien que la dinémica de las
dirección tiene dos rasgos: a) reuniones interminables ^
improductivas; b) elaboración ae documentos y propue^-jau
que no se aplican en la práctica.

Postulamos la necesidad de renovar dirigentes.
Sí ^ar. 1;=. r>fir.resentacion. oin embargocompañeros para modificar la representación. Sin embargo

sobre el caballo, en el ejercicio directo de
decisiones. Es decir ocupando ya puestos de direcc..on
para conducir su propio destino. Postulamos la
renovación de dirigentes en un 50% en todas las
instancias de dirección de partido a nivel nacional^
Consideremos que los dos primeros cargos en los ^ren..es
i>egiona.les deben renovarse con cc. nuevos.

a corto plazo, consideramos q

C. Aii-t.rtrtnmíPt 1 niÍF'pf=rífÍfín<nü—Pfír^ft 1 dñriü.

Planteamos la plena autonomía del 'partido, bespecto a
centros políticce y/c económicos del exterior.

Reconocemos la necesidad de solidaridad internacional y
relaciones fraternas con partidos y fuerzas política^
hermanas. . ■

Reconocemos la libertad de los intelectuales para
establecer relaciones científicas y artísticas, sin
fronteras.

Pero, a la vez, consideramos que estas relaciones no
deben llevar a la subordinación política y/o económica a
partidos y/o centros, proyectos económicos que
desnaturalicen la soberanía nacional, la autonomía
política y la independencia de los gremios.

Vemos el peligro que se desarrolle un nuevo tipo de
burocratismo políuico y gremial. Es el surgimiento de
una aristocracia dirigencial con manejo exhuberante d^
recursos, con militancia de base pobre y con afiliados de
base gremiales, que aumenta su pobreza, mientras que ias
direcciones gremiales y políticas, acrecientan su po er
económico- Habría otro problema mayor, que es ex
siguiente. Que la mayoría de dirigentes de la nueva
izquierda del 60, tres décadas después, en la practica
asuma uña" dinámica socialdemocrata y un discurso radical
o renovador.

Hay dirigentes nacionales que solo bajan a bases por dos
motivos: cuando hay elecciones oficiales o cuando hay ••••• • , ' -I
congresos partidarios. ■ .

, r,
ue el ^5^ ' ' ' J

1  _n T Ir-. j=il <=• -7 T r» T o ríl.T'fiCbO CÍ© i©- X-OITiS. d©

Proponemos las relaciones con partidos del exterior en p '
niveles de igualdad. 'i

" í
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No <3s lá solución la autarquía o - el aislaraiento
chauvinista. Por el contrario somos aún románticos
internacionalistas, consideramos básica la solidaridad
internacional y relaciones politicac, intelectuales y
artísticas en todo el planeta, con las fuerzas que pugnan
f^or el progreso, bienestar y felicidad de los pueblos.
Pero eso sí,, somos defensores de la dignidad y el respeto
en las relaciones con las fuerzas p-olíticas y económicas
internacionales. Cuestivonamos si el utilitarismo mutuo,
el sacar provecho particular de las relaciones y
distorsionar los vínculos. Por ello reclanieinos abrir el
máximo de rel.aciones . a' nivel internacional, pero
defendiendo nuestra soberanía política, nuestra autonomía-
e  independencia. Evitando dependencia económica y
política de la sociaidemocracia.

d. Rfiaupfíramea—la rínnfspir-/ittvid/tf1 par/? ftl
J fín i fin

Este es un eje en que lo nuevo resulta imprescindible.
Nuestro partido es ha légalisado excesivamente y
liberalizado en extremo. La enorme mayoría de lo
existente en el partido ' es abierto y sin medidas de
seguridad. Lo mínimo es clandestino.

En una época de avance de la guerr-a y de ofensiva
contraínsurgente (después del golpe de abril), es absurdo
pensar en una. revolución viable con un partido que actúe
solo en la legalidad burguesa, sin pies hundidos en la
tierra., sin estructura clandestina. Esto es marchar
hacia el suicidio. La actual guerra que vive el pais,
nos exige mayior capacidad cónspirs.tiva.

Para encarar la sittiación prop-ugnamos construir fu^uz/^Ft
partúlari ñ.s nuevas, con una estructura básicamente
clandestina y desde .ahi- iniciar la construcción de
partido.en todos los niveles de lucha abierta, cerrada,
legal, pública. Y desde esa matriz trabajar en todos los
niveles y f o rimas de lucha.

Nriestra vieja burocracia y sus matices internos tienen un
denomine.dor comtún: la mayoría de sus miembros son
públicos y liberales en asuiitos de seguridad. Este es un
motivo más para acabar con este estado de cosas. Esta
P^robado -después del II Congreso a la fecha- que una.
estructura de esa naturaleza, no p^uede producir
instancias secretas con capiacidad ofensiva.

Rfiva !oranión Pn 1 ít.iría df> Irtpt nrtji 7

Una secuela del burocratismo p-artidaric es su alejamiento
del Perú Profundo ' y . su incomprensión de las
particularidades histórico-regionales. Nuestro Perú se
basa en la heterogeneidad regional y la fragmentación.
Reivindicamos^ históricamente las regionesl, con su
cultura, costumbres, artes e idiomas. Es sintomático que
en ninguno de los congresos anteriores, ni en los
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documentos preparatorios del III Congreso, se recoja la
esencia de las regiones. Es sintomático que para las
sucesivas direcciones nacionales, la cuestión regional
sea un asunto secundario. • '

Como alternativa democrática proponemos la creación de^ un
Consejo Nacional de Delegados, en donde estén
representados directamente todas las regiones del pais
con compañeros elegidos por las propias bases. Por ello
planteamos un 40% de representantes directos de los
frentes en la nueva dirección. Y ante el aplastante peso
burocrático del mando central, proponemos una reiibicación
en bases de la mayoría de sus integrantes; una ráayor
representación regional y autonomía relativa de las
regiones. Para estos cambios es imprescindible
democratizar los propios frentes regionales, porque
existe marcado burocratismo en la mayoría de los propios
frentes regionales."

Proponemos revalorar política e históricamente • las
regiones. El nuevo mensaje que proponemos debe rescatar
las raíces regionales. Por ello considerarnos que el
nuevo congreso partidario debe culminar con un manifiesto
a la Nación, que contenga una salida a la secular lucha - .-íj
de las regiones contra el centralismo y recoja la - ^
afirmación de la identidad regional.

Esta reflexión sobre el Perú profundo nds lleva a . ;
reexaminar la estructura del Partido y del Comité
Central. Nosotros consideramos fundamental democratizar j .
el sistema navcional de dirección y suprimir aquellas ' 'v ,■ v lis
instancias en que se ha concentrado la elite burocrática ■ ' ■
capitalina que son las Comisiones Nacionales, El Comité • /
Central y el Buró Político Permanente. En el Comité . ■
Central, hay presencia regional, pero simbólica. La que - '
decide es realmente el mando central y sus matices
urbano-capitalinos- • •

Estos casTitóos democráticos internos, tienen que estar
acompañados de la elaboración de proyectos histérico-
regionales, y nuevas propuestas de • construcción
partidaria en las regiones. Lo que estamos claros es que
la solución al tratamiento de los problemas regionales no
ha de salir de la burocracia central, sino que tiene que
surgir de los propios frentes regionales. Por ello qxie
el tránsito al nuevo partido, necesariamente pasa por
cancelar el burocratismo centralista del partido. El i
Nuevo Perú la nueva unidad nacinal tiene que respetar las
identidades regionales. La burocracia central es -
autoritaria y avasalladora de los frentes regionales y ha -i'l
desplegado métodos y estilos antidemocráticos en la
conducción partidaria. Por ello propugnamos que se abran
curso a las iniciativas regionales, se canalicen sus " r '
aportes teóricos en la constrúcción de línea. ' ■ - , ■
Reconocemos que hay estrategias, programas y tácticas
nacionales, pero insistimos en que también hay ■
estrategias, programas y tácticas regionales. La forja
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Perú tiene <313.6 erticuiar los proyectos
re^ionaies. El nuevo partido, tiene que coordinar y
articular las nuevas fuersas partidarias reginales,
superando Podo intento de sometimiento o manipulación de
ios trentes.

uuestra visión del pais debe resaltar la existencia de
regiones con dinámicas productivas, sociales y culturales
iferenciaaas. Esto lleva a construir el partido

considerando las lógicas regionales.

medidas de transito hacia nuevo partido
I. En el Congreso Partidario próximo afirmar nueyxi_^iX2;yecto

•pciiJJiiaQ, sea síntesis de las nuevas reflexiones y
dZmno^S+i ^«^^is-eguismo. La elaboracióndemocrática del rroyecto Nuevo Perú, debe culminar en la

Manifiesto a la Nación que contengapeu,i^ sustanciales de programa, estrategia, '

II. La consigna central es construir pfly>-h.4 =,0;
C^oncbetas del país, en donde forjemos

üOüiOnv' Revolucionarias y - construyarños poderpopular. En dichos espacios, debemos concentrar cuadros
y militantes que trabajen con una concepción integral.

partido lo construiremos - esencialmente^on.,.ntiando fuerzas en espacios de masas estratégicos,
en reglones específicas.

;iPmocr-ñt,1zar-1ón del actual pai-tido es una medida de
Pr-oponemos las siguientes accionesde transformación democrática del partido.

1. Se modifica la estructura del sistema nacional de
dirección en los siguientes términos:
Las instancias Jerárquicas del partido

a. .Cnn^^ff^n /Verfonal
son;

. Máxúna instancia del partido Se
realiza ordinariamente cada .3 años.

rfe H'p que reemplaza al CC.
/  es el máximo organismo del partido entrecada Congreso Nacional. Instancia deliberativa y

resolutiva. Se reúne cada 3 meses. Tiene 25
miembros.

El Consejo Nacional de Delegados, elige un
oecret^riado Político, compuesto de 9 miembros, que
^unp.iona como instancia 'de mando idntegral y
xunciona regularmente como órgano de conducción
entre cada reunión del CND.
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c. Sfíorfítari adn Pnlít.ir-n dfí Wr^fínf.fíFi TÍFtp^.rf.fimfint,ftlf^pi
y/o provincia.les.

Proponemos constituir secretarias auxiliares, en el
número 'indlsreii^alrle con el minimo. de mieaibros, sin
capacidad de mando sobre los frentes regionales.

Todo el personal de las actuales CNs se reubicará en
los frentes regionales, según sede domiciliaria de sus
sintegrantes o lugar de traslado solicitado por dicho
personal. La atención a los frentes se hace viviendo
en los frentes esencialmente.

departamentiñl—de—di recci on, suprimiendo también las
instahcias estructuralmente burocráticas,
constituyendo sistemas simples y eficaces. Estos
cambios deben llegar a nivel de direcciones
departamentales y provinciales.

Muchos cc. de estos niveles de dirección se han
alejado de las masas y la lucha popular y sin embargo
se reeligen permanentemente copando puestos y
centralizando funciones.

Estos mandos burocráticos departamentales, logran
tener acceso al Comité Central, en donde muchas veces
son minoría y son abrumados por la burocracia central
más representantes de CNs. El CC suele reunir la

burocracia capitalina más algunos representantes de la
burocracia regional, con hegemonía de la primera.

Por ello consideramos hacer cambios■ abajo, construir
nuevos cimientos, nuevas columnas y paredes en los
frentes regionales, , para construir otro edificio
partidario. Definitivamente no compartimos la idea de
hacer cambios en los frentes, para que las elites

2. Se SUpr-iiTieri y di -h.riOyi.c.-, agiiftllee, irteheno-j ee que
estructura "I mente ccric.qnl.rar» la humera ti .zac-ión del
partido, el aislamiento refpecto a las bases y al
P^eublo y el.conservadurismo político. Las instancias , . ' „
a suprimir son el ^Comité Central, el Buró Político
Permanente, el Buró Político Nacional. . i.

Se suprimen las Comisiones Nacionales como instancia ' ' . c-
jerárquicas de. mando interno. Estas comisiones han
adquirido un super-poder en el partido, sin que sus
miembros sean elegidos por las bases, sin que la
mayoría, de ellas se vincule al pueblo y su actividad
principal es realisar reuniones y escribir papeles que
no llegan a las bases. Estas comisiones han usurpado
el poder y sustituido el poder de los frentes ■
regionales y bases. Han incrementado el número de '.b
miembros y se dan el lujo de cooptar militantes y
cuadros de bases y tienen injerencia sobre los frentes .
internos rompiendo los canale

3- -Sfi trñnfífnrrnn eJ fí -í T

L. [ " 'i I li li'"T lÉi .'-at.- .. . I
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burocráticas, centx'alistas del partido, se ínantengan
siempre arriba. Planteamos cambios en los frentes',
orientados a cambiar también las instancias de
dirección nacional. Por ello prop'onemos un' nuevo
sistema de representación de las bases en las nuevas
instancias de dirección particularmente en el nuevo
Consejo Ns-cional de Delegados.

4. Demos un peso especifico imp-'crtante al tr';qbAjn y.nrtAl y
^ -bis—comí nés—aonales, en donde debemos concentrar
mayor numero de recursos humanos en la forja del poder-
popular, ^las Bases Políticas Revolucionarias de Masas
y la forja de fuerzas nuevas.

5- Forjar Coor-dinadorriF, Regi nnai y/n. i í1.1
Regi nr.A 1

POr ^ el píese que tienen las regiones en la vida
política nacional y para desconcentrar el centro de

\ ' . . dirección propionemos^ dar curso a las coordinadoras
regdonales, y/o buros políticos regionales, para

■  4 desplegar proyectos y estrategias regionales. Este es
E ' : trabajo largo por desarrollar, porque aún existe

•  " ' ^ ■ localismo y econopicismo en nuestro partido, faltando
.  desarrollar una visión integral regional. La crisis

■  ; , actual del piartido no debe impedir ver las regiones en
.  , su conjunto y actua.r en dicho espacio global.

6. Prop'onemos modificar el sistema de rep^resentación de
las bases en el nuevo sistema n8.cional de dirección.

El Consejo Nacional de Delegados es la instancia de
representación directa de las bases del partido en la
nueva dirección nacional. Nuestra prop'uesta es 1
siguiente:

a

40% de delegados de frentes regionales
20% delegados de organizaciones nacionales de masas
10% representación de mujeres;
10% representación de jóvenes
10% representación de dirigentes partidarios internos
lO/o representación de dirigentes p»úblicos en espacios

legales.

Esta medid^ es muy importante en el partido, porque en
la actualidad no hay . representación de' ' mujeres, ni
jóvenes y es mínima .la ' representación de
C2:ganisaciones nacionales de masas. ' -La actual
representacicin de frentes regionales en • la dirección,
no tiene un peso político sustantivo, por la carencia
de propuestas que hace y centralmente porque en la
mayoría de delegados regionales ha perdido influencia
en sus propios frent-es y ha entrado en un proceso de
burocratismo.
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IV.Para abrir curso "al proceso de r-.ernvecinn de dirigertfíf
proponemos medidas a corbo y inedie.no pl3.20.

renuevan los miembrosA corto plaso, de inmediato, se
de todas las instancias de dirección nacional,
departamental, provincial y local en un 50% del número
total de sus integrantes. Esto es para garantizar el
acceso a órganos de dirección de nuevos cc. Y aprendan

la práctica las tareas de conducción. De estaen

manera tienen acceso a la dirección departamental,
provincial y nacional, los sectores margina.dos dei
pueblo y' del partidí

A mediano plazo, debemos desarrollar una política de
formación de cuadros y dirigentes, con nuevas técnicas
de capacitación, con una concep'ción integral y con
escueías y talleres de trabajo intensivo. Por lo menos
escuelas anuales de formación de carácter regional. No
son productivas las escuelas nacionals de tres o
cuatro dias que acostumbra dar la dirección con fines
de t.T>pinp!wi t i T' 1 .--I rvd ^'andr!, Esto es erróneo. Ya
es costumbre de la vieja burocracia, hacer escuelas,
P>revias a eventos nacionales, para q\ie las bases
piensen, como piensan los de la dirección, sin
desaxT-ollar capacidad critica. Han acostumbrado a las
bases a ser "oidores" o "a.uditorio", de las p^alabras y
debates de las élites. En cada evento los militantes y
cuadros son atosigados de documentos voluminosos.

Como alternativa proponemos escuelas integrales
intensivas de carácter regional, con nueva metodología
y nuevos criterios pedagógicos, que permitan mayor
participación de los asistentes. En los próximos tres
años debemos preparar una nueva promoción de
dirigentes nacionales, que permita cambiar a los
actuales. Hombres y mujeres nuevos en la dirección
nacional!. El 50% de dirigentes que quedan, deberán
dar paso en el futuro, a sangre nueva, fuerzas nuevas.

V. nr¡Para encarar las tareas de
involucramiento del partido en las
de autodefensa, milicias, etc.
instancias políticas de dirección
departamental, provincial y zonal, asuman
-las tareas de conducción integral.

tareas especializadas,
proponemos que las nuevas

nacional,
directamente

Las instancias de dirección política del partido, asumen
las tareas de construcción de BPP.M seleccionadas en zonas
estratégicas, la forja del p»oder popular y las categorías
de fuerzas a nivel de autodefensa, milicias y
especializadas, que sean necesarias en cada región o
zona.

•  -7

"í ■'
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Los corripaneros con expemencia especialisada, coadyuvarán
a  las tareas de construir paruido conspirativo,
estructuras clandestinas, forjar BPSM, autodefensa,
síiilicias y otras categorías de fuerzas Q.ue se consideren
necesarias. Pe^'o en el cumplimiento de esta tarea es
imprescindible dos asuntos: a) que la dirección política
departamental y provincial se comprometan e involucren en
las tareas esp'ecialisadas: b) que los cc. asuman en la
práctica en los zonales y coordinaciones, funciones y
responsabilidades integrales.

El barance del trs.bajo de las áreas especializadas,
demuestra que ̂ ha habido marginación y aislamiento del
trabajo especializado respecto al partido y la lucha
pop^ular. Es necesario rei^ertir esta situación.

VI. Respecto al caráct.pr con p,ni ra ti vr. dP^l ■p^r.t.ñAr^_ ge asume
que el nuevo SND sus estructuras nuevas y sus nuevos
componentes, tienen un funcionamiento orgánico y un
trabajo práctico diferente al periodo anterior. Todas las
instancias del partido son clandestinas. Los órganos de
dirección^ y las células son clandestinos. Todas
funcionarán pn locales clandestinos y en bases rotativas,
pa.ra lo .cual es necesario construir desde un comienzo
infraestructura conspirativa, aproyándonos en la
militancia partidaria y en el pueblo. Es necesario dar
cursos y desarrollar prácticas de conspiratividad para
afrontar la nueva situación y estar en capacidad de
resistir a los enemigos. . "

Deppués del golpe de abril del 92, quedó demostrado que
nuestro partido no está en cap>acidad de resistir un
zarpase rep^resivo. Esta es una razón suficiente, para
empezar a transformar la vida partidaria. Hasta el
momento nuestro partido ha convivido con el sistema y el
aparato cohtrainsurgente han consentido y tolerado la
oposición mariateguista. Nuestro partido no está
preparado para la confrontación. Por este-motivo debemos
transformar^radicalmente el partido, para hacer frente ala situación. Este es un factor imp>vortante para
reconocer la necesidad de transitar a lo nuevo, crear
nuevas estructuras y abrir paso a transformar lo viejo y
co-nstruir un nuevo partido.

-  Respecto a la ] ucbs—legal y 1s ón 1 oúni no revoi uci onriri n, proponemos encarar con firmeza y
resol-utivamente las tareas de ,1a lucha legal -incluyendo
la electoral- creando nuevos niveles organizativos,
diferenciados del partido. En este sentido proponemos la
creación del área legal, pública del partido a nivel
nacional y departamental que genere y construya iin
re-Pfj , ^''1^ 1T11 no—de—frente—ñni vop, diferenciado con
claridad de lá estructura política.
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Los encargados de esta tarea se constituirán en la
secretaria legal del partido, cuyos componentes serían
los dirigentes públicos, parlaaientarios, alcaldes y
aquellos intelectuales, artistas que se mueven en dicha
área. Esta secretaría tiene como tarea central forjar el
frente único, que incíluye el frente cultural. Los cc.
que actúan en el frente legal, y tienen cobertura legal,
pueden asumir algunas tareas conspirativas que se
cvcnsideren necesarias.

Estamos completamente convencidos que es la única forma
•de evitar dos desviaciones. La primera, que los
compañeros del área legal, arrastren a todo el partido a
la escena oficial y dejen de lado las tareas
estratégicas, y conviertan erróneamente al partido en un
frente legal o un movimiento electoral; y la segunda
desviación, es ed abstencionismo, consistente en que los
integrantes del partido, se excluyen de la lucha política
en el terreno legal y no construyan el frente.

Consideramos que dentro de un plan estratégico, debe
^realizarse una división del trabajo en el partido. De un
lado los compañeros que construyan E^artido
clandestinamente , forjan las Bases Políticas
Revolucionarias de Masas y forjan el poder popular y de
otro lado los compañeros que desarrollan la lucha legal,
son candidatos en las elecciones, conducen las campañas
públicas, legales y desarrollan la política de alianzas
en las campañas políticas electorales.

La secretaría de lucha legal, se encarga de editar, con
otras fuerzas, la^ revista político-ideológica, es decir
una revista democrática, y se encarga de la prensa legal
del partido. Postulamos la necesidad también de un

periódico regular y programas radiales a nivel nacional.

La revista serviría para centralizar la intelectualidad
dipersa, precisar los grandes tema de debate y
sistematizar las nuevas propuestas ideológicas,
programáticas y difundir las tesis del nuevo Perú. En
dicha revista, se difundirán también los aportes
artísticos y culturales del nuevo Perú emergente.

VIII. Nuava Pr-fi-nRft -

Para la militancia E>artidaria proponemos regularizar la
prensa interna, con la edición quincenal
Efíariateguista. Es el correo interno que permite
fi.ujos de la dirección con las bas.es y viceversa.

del

los

Les nuevas fuerzas partidarias, deben desarrollar
campañas de pintas, volanteo, en sus zonas y espacios de
masas. Por ejemplo en la hora actual contra la
dicts-dura.

■I

^' -

CDI - LUM



1.^
*

f
13

Propu.grt&iíios la r'enovación de AiriauTia, en donde tengan
expnesión las basesí del p^antido y se tnansinita la linea
del partido, para lo cual requerlirios obviamente una nueva
dirección política, que tenga real cono.ucción de la p^rensa
P'artidaria.

Una dirección caótica lleva a una prensa caótica. Una
dirección en crisis lleva .a une. prensa en crisis, coino
está ocurriendo hoy con nuestro vocero principial,
es un instruífiento ni de piropaganda, ni de movilización de
la militancia y el pueblo. . .

IX-. Mn^irn P.píI. '. Tn y M<St.r»ór> dfí Conducd Ón .

Propugnamos un nuevo estilo y métodos de conducción, que
desarrolle un nuevo tip'O de relación entre el partido y
el pueblo, y entre la dirección partidaria y las bases
mil"'tantes. Esto impUica mayor comunicación, diálogo
iriterc3.m.bio de ideas y experiencias, recoger las
iniciativas de las bases y del pueblo. Los dirigentes
deben conocer en p'rofundidad los p^roblemas regionales y
de las masas y preocuparse en dar solución, a los mismos.

Debe alarirse la democratización interna. Las propuestas
de fondo debe .circular previamente en bases y recoger las
opiniones d.e 'los regions.les. Debe evit3.rse el método de
los documentos sorpresa que se presenta en el. mismo
momento de la. reunión o se escriben en el curso de la
misma, (conforme está la temperatura). •

Debe evitarse el autorútarismo y la manipulación de las
bases y frentes regionales;, durante las campañas
electorales. No se debe escamotear la critica y la
autocrítica.

Debe haber transparencia en la información interna,
incluyendo la cuestión financiera. Y debe haber una
nueva ética revolucionaria en que la palabra esté ligada
a la acción. Sobre todo se trata de afirmar la dignidad
de la militancia y evitar la humillación que genera toda
dirección burocrática y autoritaria.

La paródica debe estar» acompañada del ejemplo y toda
promesa debe . ser cumplida. Debe haber /^especto mutuo
entre los militantes y erradicar el subjetivismo y el
revanchismo en nuestras filas. Solo asi construiremos un
nuevo partido.

X . PavFil riyar- Tn.s mi toa y 1a [U'.npjía ccmc—añp'ñctnñ—1 dfíol OgT COS
oft-ntr-.q 1 a.a dft urjaF.tro p^roTirecto .

Debemos rescatar y P'royectar ios mitos movilizadores
ancestrale.s de nuestro pueblo. Hacer nuestra la utopia
8.ndina, los sueños de nuestros antepasados. Rescatar la
práctica de solidaridad y reciprocida.d de nuestras
comunidades indígenas. •
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Impulsar
Quehacer cotidiano,
partidaria.

le creati
el

vidad, axidacis., imaginación en
trabajo politice y construcción

Descubrir y desplazar elementos ideológicos ^^g^ivos
introducidos en algunos sectores pobres
son; el asistencialismo, privilegiar la solución de
problemas personales perjudicando a otros, debemo
superar el parasitismo. En sentido positivo^rec^perar
moral de productores, la ideología del op^im^smo^ y la
victoria, el espíritu de progreso y transformación del
país, la fe én el pueblo , y la revolución. impulsar la
solidaridad y hermandad entre militantes.

Célula Walter Quispe
Docxanento aprobado por unanimidad.

Setiembre 1,992

y
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III GONaKESO WACIONAI.

PAJHXir>0 UNIFICAIX3 MARIATEGUT BTA
SETIEMBRE I9B2

KVAiJÜ/^.OXOl!í DEL. VOCERO MARI/VTECtFISXA

PRESENTACION

La decisión de editar ArnautA se acuerda en una. coyuntura muy
Tiicií llll el F. Salíamos de dos rupturas y temamos^toda
una ofensiva política de la burguesía y el
qne apuntaban a satanizar el P.^ toauta tenia ex ^^^o^^^e
sumarse al esfuerzo del conjunto ael par11.^0 p
y llevar adelante los acuerdos del II Congreso.

El presente informe es un breve balance de ?;J
concreta del P. desde el II Congreso a la xecba. .a edxcicn
de Amauta, como Vecero Mariatagüista-

Los objetivos del Amauta desde un
a la organización del partido, transmití a ,7^^" .
las bases, brindar elementos de análisis a la mil^tar^ia ^
X. AA -F-,-,-r,riñ -y^ 1 •=!w ,-^P!mr>añas políticas aprobada^ Pbase y difundir las campanas políticas r , •
dirección del P. Creemos que. respecto a 3^
deben plantearse dos interrogantes ¿si ef ectivame..t-
cumplieron? y, ¿an que condiciones

En términos generales los cc.
docunmento creemos que Amauta complio a
salvo por algunos problemas y limitaciones que pa^^amis
analizar más adelante.

Amauta siempre reflejé en el P , =",^«=*77
sentando su posición. Beé"®tdese la polémica dentro de la
lU, la campaña de las Oleadas Huelsuisticas, el debate
SL'O la estrategia en los periodos elecroraies.

Se editaron 91 números entre octubre de 1988 y abi^l de1I92 En un molo, de octubre del 88 hasta Jal 89
I  , . - .'íin R ná£?-infl!3 nrimero, y i^x pagina.

lyyZ. E.n un XUUXU, . ,, 5 0

se publicó una edición de 8 páginas primero, y ErWo
d1rr;%rs77e\SÍet^1ermlirT¿
quincenal tlpa^\a5f'"^vínfun f^cPtando ' pcí
fdirionSfSe r/pdgiras.. Después de -"embre 1991
la edición salió cada vez que pudo y en las cond.,cione
número de páginas posibles.

Esta labor se realizó en condiciones muy
periódico, sobre todo en el aspecto economi- , p
algunos ejemplos contábamos con una infra- - y ?
calos ob¿^aleta y en otros casos xnexistente (^aqainas da
escribir malogradas, trabajo en compos ,
pegoteo, sin cámaras fotograxicas propia,,, g

■  ; ■ -d.Jól.-,5XX?ó

CDI - LUM



Caso especial fpe el ambiente fisioc, de un ambiente
adecuado en el local de Jesús Maria, pasamos a trabajar en
la sala de reuniones de Pueblo Libre.

Amauta fue el periódico del P. No entendido en la forma
clásica del periodismo de izquierda, sino complementando el
lenguaje, la linea y 1 as dirctivas del P. con trabajo
periodístico profesional.

En lo que respecta a remuneraciones (asignaciones),, de doce
compañeros que constiuuían el equipo -no todos miiitantes-
sólo dos recibieron una asignación completa y uno media. El
resto, correspondiente a la plana periodística trabajo ad
nonorem.

Al señalar estos aspectos no queremos expresar una queja
alguna, tuvimos siempre la voluntad de matener el periódico.
Aceptamos trabajar en estas condiciones por tener la
convicción política de que Amauta es uñ instrumento
necesario, en la vida del P.

LAS ETAPAS DE AKAüTA: *

Para una mejor evaluación de Amauta hemos dividido el
periodo 88-92 en '■ta'" la primera desde Octubre de
1988 hasta el final del proceso electoral en Julio del 90,
la segunda'etapa llega hasta diciembre de 1991 y la tercera
marcada por las ediciones publicadas en 1992.

En la primera etapa se editaron 47 números semanalmente, se
cuenta con el apoye financiero que si bien no era holgado
cubría los costos mínirrios de la edición, a parte de ello
contamos con el apoyo de un núiriero mayor de comp^añeros en el
trabajo de edición, sobre todo en producción.

Es la etapa cuando vamios subiendo el número de páginas de 8
a 12, es la etapa de la Oleda Huelguística, las ce.mpañas
electorales, el Congreso de lU, las grandes denuncias -
Gubbins, etc. Amauta reflejó el sentir del partido, la
decisión del P. frente a la coyuntura, el emp^uje del
movimiento popular —quizás el último que tuvo-.

Tiempo más tarde impulsamos las campañas de denuncias de los
dólares MUC, las corruptelas del saliente gobierno del APRA,
y la campaña electoral que se centró en la contraoampaña al
í<RüDEMO con bñ/LL. Propugnamos desde esta tribuna el evitar
el triunfo electoral de la derecha y también marcamos
nuestra distancia luego que Fujimori se alineó con la
derecha, etapa del famoso Plan Amaru.

Esta etap'a es de ampliación del periódico. de un equipo
mínimo de seis compaleros pasamos a ser casi quince,-
contando con el valioso aporte de algunos c. intelectuales
amigos y militantes. Desde esta convocatoria y en la
práctica misma varios de estas compañeros ingresaron a las
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filas Maria.'teguistas. Esta avance del pieriódico se dió
"bambián debido a la campaña electoral en cur'so.

La segunda etapa se imp'ulsa luego de un breve_ paréntesis,
desde Agosto del 00 y llega hasta Diciembre del 91/ Amauta
deja de ser semanal y pasa a quincenal.

Amauta intenta ser más de debate, reflexionar y difundir las-
grandes cuestiones en discusión (caída del socialismo real,
■debate con el reformismc, crisis del moviiniento propalar,
etc. )..

Es así que se inicia un deba^ie sobre la crisis de Europa
del Este y del bloque soviético. Sobre ello se incluyeron
nuevas secciones,* .cómo Pasado y Presente que intentax-on
poner en el debate a la militancia.

\

También explicamos las causas de la Guerra de Irak^ y
denunciamos la arremetida Imperialista en este pvaís.
Finalmente buscamos -también "airear" un tanto el peiódico,
proponiendo artículos sobrrc temas culturales, de vida
cotidiana popular y, porque no, también algo de humor.

Se publican los a-cuerdos de la Conferencia Política del P.
se denuncia el atentado contra Melisa Alfaro de Cambio ,
contra Ricardo Letts y sus trabajadores en el Congreso, y se
analizan los Decretos- Legislativos de Fujimori, anunciando
el giro hacia la dictadura cívico-militar, recusrdese la
premonitoria portada sobre el Parlamento que rezaba:
"¿PróxÍEiO Cierre?". Siendo quincenario y en medio de la
arremetida Neoliberal. Amauta busca desenmascarar y
desentrañar la -naturaleza, reaccionaria del proyecto
Neoliberal-Contráinsur^gente.

En esta etapa marcada por los problemas econ-omicos que
afrontamos, de infraestructura y de sostenimiento . del
personal. -Siempre la dirección del P. manifestó la voluntad
-de apoyar e impulsar el proyecto, sin emoargo ello nunca se
cumplió a cabalidad.

En abril del 92 cuando se creia definitivamente cerrada la
edición de Aunauta, ante la carencia, ahora si total,^ de
fondos por parte del P-.: se decide impulsar tres últimos
números de denuncia contra la dictadura de Fujimori y
tratando de salir contra la corriente de opinión pública
progolpista y antipartido. ■ En ese contexto, y ante las
distintas respuestas políticas que frente a este hecho se
presentaban en la dirección del P. el p>eriódic-o se vió
marcado por el zanjamiento de posiciones al interior del P.
Amauta ^se convirtió en el único medio p>eriodistico de
izquierda que se pública y t-oma posición fren&e ai golpe de
Fu j imor i.

En esta etapa Amauta" no recibe ningún apoyo, ni político ni
económico de parte de la dirección del P.
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RELACION PERIODICO PARTIDO:

En esta etapa intentamos señalar nuestra visión de la
relación periódico -partido, tanto a nivel de Dirección del
P. como de las bases.

En lo que respecta a la dirección del P. podemos decir que
en la primera etap^ si se dio una relación importante de
comunicación, con el aporte del Secretario General en las
ediciones con su columna (Tarea drgents), y de otros
compañeros de la Dirección esporédicamente.

En la segunda etapa el inicio se continuó con estas
colaboraciones, sin embargo-,fue decayendo hasta, los últimos
meses del 91, ya en 1992 la.relación se debilitó mueho y las
salidas de Amauta se convirtieron - en esfuerzos únicos del , ■

equipo. Nunca intentamos siquiera poner trabas, evitar o no
publicar algún articulo de algqn dirigente o compañero de ■
base. .

Con respecto a las bases, señalamos que en la primera etapa
fue una relación fluida. Esta relación se daba de manera •

directa con Visitas de los propios compañeros a las oficinas /
de Amauta o con la llegada de nuestros reporteros a sus
bases, en otros casos la relación se dió ' via ''
correspondencia.

Esto se fue diluyendo poco a poco, por rasones de
irregularidades de salida de Amauta, carencia de- recursos
para llegar (cubrir información) y debilitamiento orgánico ' t'
del P.

Con respecto al compromiso de los intelectuales con el P.
este también fue decayendo (salvo casos excepcionales) como
las colaboraciones del o. Olivares) hasta un nivel minimo.

En cuanto a la distribución y difusión del periódico tenemos
que señalar que establecimos dos canales, la via comercial
(venta en kioskos) y la orgánica, ambas tuvieron problemas,
una por el incumplimiento de la empresa contratada, y la
otra debido a que muchas bases del P. (salvo importantes
excepciones) no asumieron a cabalidad su compromiso ccn el
peiódico, ya sea esta por negligencia, desidia 'o por los
propios problemas orgánicos.

AMAUTA EN SI;

Quiénes han leido Amauta regularmente no les será dif,ícil
advertir la estructura y • temática difundidas por el
periódico, las que podríamos clasificarlas en:

- Política

- Económica

- Movimiento Popular
- DD.HH.

.  ■ ■ - - 'i
■ i-,
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Cultural . , . ;
Debate ' .
Documento .

La intención como es eviclente fue el cíe cumplir con los
objetiv.cs' señalados al principio del documento^, ^ dar
información, analizar y educar a, la mili canda parddaria y
a la vangua.rdia popular. Los objetivos con problemas,
trabas y limitaciones en gran parte fueron cumpiliacs.

El lenguaje fue accesible, en. los temas de política,
movimiento populr y DD.HH.. Creemos que tuvimos problemas en
los temas de Cultura, Internacional y Debate. Ello por el^
desencuentro entre la propuesta del periódico con algunos
colaboradores y por la selección de los temas.

En la 'parte gráfica y de producción reconocemos evidentes
limitaciones, pero ello debido a la carencia de recursos e
insuficiencias técnicas. «j-

CONCLUSIONES

1. Nos reafirmamos en la convicción de la neceside.d de la
prensa partidaria, llámese Amauta u otro órgano, el cual
deberá necesariamente, estar supeditado al carácter que
asuma nuestro partido en este III Congreso.

llevó la posición del P. Difundiendo la
estrategia, la táctica y las campañas promovidas. Además
asumimos imp^ortantes debates: el reformismo diviejionista que
salió de lU,. con Sendero (que incluyó la" edición de un
folleto), y con la derecha que desde sus tribunas
periodísticas ' (en especial Expreso) trataban de
satanizarnos.

3. Tuvimos diversos problemas, el~ más importante o
perjudicial fue el económico, que nos impidió tener una
minima infraestructura acorde con los nuevos avances
técnicos en el periodismo, tanto escri"t^o como en el aspecto
gráfico. Esto también se reflejó' en la pecariedad de las
condiciones de trabajo ya señaladas y sin una remuneración

■>
económica adecuada (y en varios casos inexistente). • ■ ;

4. Amauta sirvió para la reagrupación partidaria en "un
primer momento luego de las rupturas, sentamos la posición
del P. . y mantuvimos un importante espacio entre los medios
de información.

5. Otro d.e los problemas fue la falta de identificación y
decisión de apoyo al proyecto de dirección del P. , sobre
todo en la segunda y tercera etapas.

7. Amauta demostró que una "prensa partidaria no solamente
es necesaria, sino posible. El P'royecto Amauta probó su
viabilidad .en las consiciones antes mencionadas, a -pesar de

*• ^ ' ' V,
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algunas opiniones contr arias y excepticismo en algunos
compañeros.

8, ̂  Recibimos muchas criticas, pero nunca un apoyo
decidido, hubo mucho desinterés.

9. Las limitaciones de Amauta se debierona en sxistancial
porcentaje a la falta de apoyo, a Ifs limitaciones técíiicas
y económicas del periódico.

10. Consideramos que es ínás conveniente la decisión de
sosteher una prensa partidaria antes de priorizar mensajes
■en medios masivos de comunicación. El costo de un
comunicado pagado en cualquier diario de circulación
nacional es iriayor que una edición de 5 mil ejemplares de
Amauta. ,

11. El equipo ratifica que Amauta u otro órgano de prensa
tiene y debe tener como público objetivo a la militancla,
periferia, vanguardia popular e intelectualidad progresista.

12. Consideramos imprescindible que el P. defina una
política de comunicaciones dentro de la. cual este incluida
la prensa. ■

i

^Revo lucionar lamente,

Cé ̂  Amauta

Lima, Setiembre de 1992

i, , - .:j,U
.  . , ■ . - . V
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III CX3NGRESO MAOIONAJC.

PAKTIDO UNIIÍICADO MARIATSQUISTA

BETIKMBKE 1082

CX3MITE REGXOlSlAlL. DE LIMA

cx:aiisioisr iíokke baiamce del partido

La Comisión estuvo integrada de la siguiente manera:

Presidente:

Secretario:

Relatora:

Disciplinarios:

Román (San Juan de M.)
Pomares (Agustino)
Puma (Comas)
Carmela (Zonal Norte)
Iñigo (Agustino)

SI total de integrantes: 19 plenos
fraternos

La Comisión recepcionó los siguientes docimientos: .

1.

2.

3.

Informe balance del Secretario' General del CRL.

Balance de Comisión nombrada'por la Conferencia
Regional.
Documentos de los Comités Locales de:

3.1. Breña

3.2. La \?ictoria-San Luis

Estos fueron leídos y discutidoe
siguientes ACUERDOS:

Aprobar el INFORME BALANCE presentado por el cc.
Renato, Secretario General del CRL; teniendo en ouenta que
lo discutido y aprobado como aportes, amplía, cubre y
refuerza dicho documento.

A. EL BALANCE EN LO ORGANICO:'

•  1. SOBRE EL SISTEMA DE DIRECCION DEL PARTIDO

Falte de método de trabado colectivo a nivel de&. .

dirección.

llegándose a los

b. Existe grave error de inconsecuencia y vacilación,
principalmente de las direcciones y regionales y nacional,
como producto de desviación ideológica expresada en la
priorisación del espacio legal (desviación socialdemócrata).

c. Si bien estatutariamente esté considerado, no se
ha implementado el principio de revocabilidad con dirigentes
partidarios electos' y que han abandonado sus tareas. Esto
es un error de conciliación. En el caso de la CP-CRL, debe
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señalarse los cc.. que se han mantenido
dirección hasta el día de hoy.

en su puesto de

e. En el p^artido no se ha impulsado un proceso-
consecuente de renovación y promoción de cuadros, existiendo
la tendencia^a la perpetuación en los cargos.

2- SOBSE LA REIACION DIRECCION-BASES Y LA DEMOCRACIA

INTERNA

a. Existe divorciio entre bases y direcciones del
partido. Esto se manifiesta, por ejemplo, en
despreocupación de la dirección partidaria por for^mar a los
militantes.

b. Constatamos la ..existencia de crisis de dirección
en la izquierda y el partido, por lo que se hace necesario,
la renovación dirigencial, afirmando una presencia activa dé
la juventud y la mujer.

c. El partido ha descuidado el principio de
solidaridad entre sus filas, dando paso al egoísmo e
individualismo a su interior, como expresión de falta de
firmeza ideológica y de moral re.'olucionaria y de
productores.

3. SOBRE BALANCE INTEGRAL DEL PARTIDO

a. No se han incorporado los respectivos balances
locales y zonales del partido. La autocrítica debe
atravesar a todo el partido, debiendo comprender el
señalamiento de errores, y alternativas concretas de
solución-.

b. Se constata grave carencia de infraesturctura
partidaria, lo que afecta el trabajo de construcción,
particularmente en las bases, debiéndose encarar su
superación de manera inmediata.

B. BALANCE EN LO POLITICO

1. SOBRE EL PLAN PARTIDARIO DEL CRL

Han existido planes y directivas coyunturales a nivel
del CRL, pero en muchos casos no se han ajustado a la
realidad de nuestras fuerzas. En cuando al Flan Táctico-

Estratégico, se presentó propuesta a la primera Conferencia
Política Regional no siendo aprobada.

At"

¿icíi r

d. La dirección regional como producto de su
debilitamiento orgánico, ha terradnado recayendo en contadas -
personas y en muchas veces sobre la base de un trabajo casi
individual.

7  '
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2. SOBRE RKIiACION PARTIDO-MASAS

a. El partido raaíiif iesta insufle lene ;ia en el balance ■
de su relación* con Vaso de Leche., Comedores, Barrios
Populares, Sindical y Ambulantes, a pesar de ser actores
centrales del movimiento popular, careciendo de planes
específicos para cada uno de ellos. ,

b. El partido carece de una propuesta para la
¿Juventud, lo que limita una relación vital con este sector.

c. ANP e lU no se constituyeron como factores de
Poder Popular, tal como se concibieron inicialmente.
Fracasaron como experiencia de Poder Popular.

d. , Se reitera el pedido de la Conferencia Política
del CRL, en el sentido de solicitar in informe sobre la
experiencia del Ande Rojo, para procesarla an ivel de la
mil i tanda.

3. SOBRE POSICION DEL PARTIDO FRENTE A LA ELECCION DE
FUJIMORI

Fue un grave error el haber llamado á votar por
Fujimori, sin tomar en cuenta la relación concreta del
Partido con las masas, en las experiencias locales, lo que
nos afectó en el trabajó de construcción partidaria.

4. SOBRE EL PROBLEMA DE LAS AGRESIONES AL PARTIDO POR
PARTE DE OTROS PROYECTOS

El partido presenta vulnerabilidad estratégica, frente
a la estrategia senderista y a la de la contrainsurgencia,
al no haber desarrollado fuerza propia que garantice
mínimamente su seguridad y accionar pólítico.

5: SOBRE RELACION DEL PARTIDO CON EL TRABAJO LEGAL
t

Falta profundizar balance, entre el II y III Congreso
sobre el trabajo del Partido en el plano .legal {ONGs,
Municipios, Parlamentos, etc.). Se exige a los cc.
responsables del trabajo legal del Partido, presenten su
informe-balance escrito para ser debatido y zanjado en ima
Conferencia Especial a convocarse a más tardar dentro de los
prójíimos 60 (sesenta) días.

Asimismo, se recomiemda la necesidad que el balahce del
partido señale claramente la caracterización de la fase o el
momento actual de la construcción partidaria en que nos
encontramos _

. . ■) /CDI - LUM



ESfjGEñMA J2E:LJEQDSEJEQí!UIj&E. jsvqi¿lcj:qn/^

N'uestra Matriz programática, constituye una declaración
doctrinal y concreta cuyo aporte teórico es resultado del
análisis científico,materialista y dialéctico del cuadro de
acontecimientos ocurridos en el Perú y el Mundo,en la época
actual del Imperialismo,los Monopolios y la revolución
Proletaria Mundial. Cuya praxis y Principios Programáticos■se
sustentan en nuestra Identidad Marxista — Leninista,como
método revolucionario guia para la acción de la destrucción
revolucionaria de la vieja sociedad y estado semicolopial de
capitalismo deformado en lucha por la construcción del
socialismo en nuestra prop^ia,tierra,sin calco ni cop^ia ,
asumiendo el desarrollo del pensamiento del amauta José Carlos
Mar3 ategui. Destruyendo para ello—el Poder—BuüSues: Su
Estado Contrainsurgente Militar {Fascistizante), Su P'royecto de
recambio el Estado Paríamentarásta Unicameral (Social
demócrata) ;Asi como en combate al revisionista Proyecto del
socialismo autoritario (Estado=Partido),cuya derrota politica
en el seno de las masa postulamos,camino a su rectificación
revolucionaria. . , • ^

1.00 BASES PROGRAMATICAS ' ^
•  X.:

1.10 El Marxismo , -

1.20 El Leninismo " ^ - ^ l,.' * '

1.30 El MariategiJiismo. ' ■'

1.40 Las Bases Fundacionales del PUM - ; - •

(  1er ^ 2do Congreso Nacional ) .

2.00 PRINCIPIOS PROGRAMATICOS Y EL PROGRAMA MAXIMO

El programa máximo,tiene como objetivo final el proyecto
que los comunistas P'ostulamos, como objetivo final de la
revolución de la humanidad con la instauración de la sociedad
ccmunista en el mundo como sociedad hegemonicamente - Bup»erior.

2.10 El onmi:|piKmo Que cohstituye la etapa superior del
desarrollo social,donde la■individuos que fueron privados de
P>rop'iedad de los medios de producción han desaparecido, la ley
del valor ya no tiene vigencia,por lo, . tanto es posible es
P^osible que la p'roducción se oriente a satisfacer las
necesidades sociales. o.v

Aqui la ley .económica que gobierna las relaciones
soci^-les esta dada por el principio de cada cual según su
necesidad.

Coherentemente con ello ,1a humanidad se
internacionaliza ,las fronteras nacionales tienden a
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desaparecer-,con ello los órganos de opresión y explotación del
hombre por el hombre,,donde las relaciones sociales se regulan
por el principio de la armonía y lo recesarlo para reproducir
el pan y la belleza.

Generando de esta manera lis mejores
materiales ,para la liberación plena "de todas las
creativas del hombre,en el marco dr? una nueva
educación y cultura,base de todo entendimiento
social.

condiciones

capacidades
y  superior

, y progreso

2 --^0 SOCxa3.i.RTfíS constituye el p>eríodo político de
transición ,de transfoi-mación revolucionaria del viejo régimen
capitalista al comunismo como etapa superior.Cuyo estado no
puede ser otro que la dictadura revolucionaria del
proletariado.

Isy económica que lo rige es de cada cual según su
capacidad,de cada cual según su trabajo.

Puef en un contesto donde se organizan las bases
económicas dex socialismo,donde las clases sociales y su lucha
no ha desaparecido,el rendimiento,la eficacia y la
productividad están de p'arte del sentido del p>rogreso social.

De esta manera ei propósito del socialismo es resolver
las tareas del mundo contemp>oraneo,que fueron abandonadas por
incapacidad histórica de las clases dominantes: Las
democrática,las nacionales y las de la modernización y el
P'rogreso científico técnico y humanístico,sin gran burgueses
,ni gamonales en el poder.

el amauta liariategui certeramente sostenía:.
...La revolución latino-americana,será nada mas y menos que
una etapa,una fase de la revolución mundial. será simple y
puramente,la revolución socialista. A esta palabra
S-Epegad, según los casos todos los ad.jetivos que queráis ; "
anti-imperialista", ^ "agrarista" ,"nacionalista-
revolucionaria .el socialismo ■ los supone,los antecede,los
abarca a todos.

{J.C. Mariategui,Amauta No 17,setiembre de 1928)

..ATEGORÍAS Y NUEVO CONTENIDO VIGENTE DEL INSTRUMENTAL TEÓRICO
SOCIALISTA^

¿I Estado Constituye el órgano,que impone un determinado
regxmen de dominación de clase,a través del cual se ejercita
la administración del que hacer y bienestar publico.Las

burgueses y burocráticas postulan a su
,como órgano dentro de la teoría liberal del
poderes",buscan un estado fuerte y eficiente
y  desarrollar la maquinaria económica de

concepciones

consolidación
"equilibrio de
P'ara mantener-

explotación
• La concepción marxiste,postula a su extinción ,a través

la destrucción del estado burgués y la construcción
ocro,dirigido por- el proletariado revolucionario.

de

de

—del uroletari«dn es el ejercicio de la
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a'utoridad del contraestado,del estado que deja de ser estado a
la vea,como órgano separado de las decisiones y gobierno del
pueblo. , .

Es decir,del estado tipo comuna,el cual es democracia y
dictadura a la vea,democracia para las clases revolucionarias
y  dictadura p^ara los elementos que buscan atender con la
legalidad y el nuevo orden socialista.

2.50 Tifit consecuente .este concepto marxiste, expuesto
en el manifiesto del partido comunista,cobra imperiosa
actualidad en momentos en que la democracia
far isea, par lamentar ista se cae, a pedasos en diversas partes
del mundo. ,

La democracia consecuenJ:e es aquella que ̂ lleva a su
termino extremo,el pleno ejercicio del significado de la
democrac ia,como lo que conceptualmente es,eIgobierno de1
pueblo;por ello la democracia consecuente no solo da
democracia política sino fundamentalmente ,democracia
económica y social.

2-60 T.a lucha de clases Este concepto , considera no solo de
manera interpretativa,la existencia de una sociedad divida por
las clases sociales,sino que fundamentalmente se orienta a.
afirmar que la lucha de clases constituye el motor de la
historia,la fuerza que origina y rmieve los cambios ocurridos
en las diversas esferas de la actividad social.

2.70 T,a violencia revolucionaria Este concepto,determina una
ineterpretacion de qUe la vio-lencia revolucionaria,es aquella
que ejercen las fuerzas emergentes en el sentido de.t progreso
social,como el acto a través del cual se produce el desenlace
politice a través de 'otros meaios,la guerra civil-Trayendo- en
sus entrañas otra nueva y superior.

. K.-. ,

2.80 T.a olanificadión eccaÓSiica Constituye el^ principal
instrumento en la geners-ción de, las bases económicas del
socialismo,a través del cual se busca regular lás leyes que
rigen el mercado.el cual en el socialismo no há desaparecido.

Esta es carácter democrática ,pues la sociedad participa en
su elaboración ,aprobación y ejecución.

F.T. PROCRAMA MINIMO O PE

3.00 TESIS PROGRAMATICAS DEL PODER POPULAR REVOLUCIONARIO
O DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA,NACIONAL Y POPULAR EN
RUPTURA CON EL ESTADO BURGUÉS SEMICOLONIAL Y EL
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO.

3.10 El modo de Tjroducción. El modo de producción es
capitalista en su estadio superior,La época^ del
imp'erialismo, ios monopolios y las revoluciones proletarias en
e1 mundo.
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3'- 20 La formación económica social peruana Esta
caracterizada por el predominio de nn capitalismo
dependiente,monopólico y deformado ,con amplios sectores bajo
relaciones mercantiles simples y algunos rezagos semifeudales.

3.50 La cont¿j;;a<^i.cciQa Democracia -Fcr-mai -pj^riamentaria
,unicameral v T.a

•A líO años de haberse inaugurado e impuesto a nuestro pueblo
ei'régimen-semicolonial de:- democracia formal.,iíiarlamentaría, la
v,ida practica y la milenaria democracia directa del pueblo
S-sentada en nuestras comunidades,-los frentes de defensa y las
asambleas populares,han demostrado la validez histórica de la
tesis del amauta José C. Mariategui de que en la época actual.

3.21 La—SevQXucicQ-de la Humanidad ,Asumimos el concepto
Karxista y mariateguista,Que valora al Hombre como una
totalidad ,que incorpora los diversos aspectos de su vida
histórica y cotidiana: Ideas,Sentimientos,Valores,necesidades
e intereses materiales.en la búsqueda de su plena realización
como individuo y ser social al mismo tiempo.Por lo que la
revolución socialista,en nuestro concepto es el camino para í
integrar de manera plena las diversas necesidades del • )
individuo dentro de la sociedad.Concepción a la que el amauta
Mariategui,denominó ' La Revolución del Pan y La Belleza" ^ :

3-30 El—Poder Popular - Es el poder ejercido por el Pueblo,a
través de su estado (la Asamblea Nacional Popular ),donde los
comunistas luchamos por desarrollar" nuestra hegemonía en
todos^ los terrenos de la vida,donde consideramos la lucha
ideológica y política,como el aspecto principal de todo
nuestro accionar. i

4

3.4() El—Autogobierne . Es el ejercicio del gobierno y la
administración, del Estado y la sociedad basada,en las j
desiciones y activa participación de los miembros componentes J
de la sociedad,a través, de sus asambleas.Donde el colectivo '
regula la vida genera^! de la nación y el ser social
{individuo),la suya propia en particular.

t

3.50 El Estado—Asambleistico . Constituye la maquinaria a
través de la cual las masas,por medio de uri sistema de
asambleas desde el nivel comunal,local,hasta el
n.acional, democráticamente dictamina y ejecutan ai mismo
tiempo,un conjunto , de normas (códigos y
leyes),pronunciamientos . y acciones(Politica
social,económica,cultural,etc.Presupuestos,Obras,etc.) de *
carácter general, necesarios para concretizar sus
objetivos,princip'ios ,metas y aspiraciones. El orden . ®
democrático popular y socialista en tránsito al comunismo;La -
sociedad de la autentica liberación de la esp^ecie humana,el
verdadero reino de los libres y los iguales,donde el estado se » '
irá extinguiendo en el seno mismo de la sociedad.En esta
concepción la democracia y dictadura la ejercen y determinan
las masas .Es decir el régimen político de dictadura
democrática y revolucionaria del proletariado,frente a toda
reacción de los antiguos patrones y sus lacayos burócratas en
o'í,'', enconada lucha por volver al pasado par lamentar ista corazón
de los viejos partidos y estado burgués.
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Y'

el parlamentarismo, se naaere

M.'V

de mal cardiaco,con mayor razón
aün , en nv-estra tierra este régimen pol?-tico importado pior
nuestros exploradores,las clases dominantes se ha yuelto
inviable.

De nuestra realidad actual e histórico se desp'rende la
afirmación de que el bégimen parlamentario en nuestra patria
se haya en una insalvable crisis estructural.este que durante
los períodos de relativa calma y estabilidad se constituyó»
un instrumento de consolidación parcial gran
(particularmente del 73 al 87 ),coti la profundiaac
crisis, las p»olíticas económicas antipopulares
diferentes gobiernos de turno ,la

en

burguesa

ón de la

de • los
escandálvcsa

coima,acomodamiento (enriquecimiento) y corrupción de la
"clase política" partidarisada,la creciente protesta, y
descontento popular ,el accionar de los grupos alzados en

armas,y el volup'tuoso avance militarización cohtr0.?i-nsurg,ente
.Perdió imagen y por lo tanto p'eso como sostén del cadavérico
estado semxcolonial gran burgués (años 1938 -1992), tocándole
a la bota fascista (p'artic al ármente a los altos mandos de las
FF.AA-Hiserables iac.ayos e hijos putativos del imperialismo
norteamericano j incursionar en una decisiva aventura
golpista,clausurando un régimen y aperturando otro.el régimen
de dictadura burguesa militar con xin presidente civil
cabeza (Fujimori),para implementar el "Modelo de salvación
P»ara los decadentes - regímenes burgueses proimp^erialistas de
américa latina" en el contexto

neoliberal a escala mundial.

de la ofensiva política

■f ■ r"

Hcj las
Parlamento y

masas No quieren, descofian y estén
SU'clase política parlamentaria.

hartas del

La democracia directa de la asamblea del pueblo y su
desarrollo en movimiento politice y revolucionario dé masas de
lo ' embrionario a lo compele jo, de la comuna a la nación ,
constituye el certero camino para la destrucción del
agonizante estado burgués y la construcción de otno mievo y
superior : El estado Socie.lista, de carácter democrático
,p»opular y nacional,el estado del Poder Popularu

El capitulador y contrarevolucionario reformismo
burgués, Bociai demócrata en agonía, se necliberaliza .p»ara
subsistir ha recurrido.a infiltrarse nuevamente en el seno del
movimiento obrero,Teniendo como • 'P'ívote confucionísta a la
embejecida "clase política de-la Izquierda Derechizada por la
vía del carrerisroo político electoral.

El marlateguismo
derrota política
movimiento obrero y
viabilidad Practica
revolución.

revolucionario,sabrá propinarle una dura
a  estos elementos,expulsándolos del
popular,cónvirtiendo al Poder Popular en

y  cotidiana para las masas y su

.3.60 La coacepción Partido.
considéra al Partido del
factor del Poder,sin
representar,canalizar y
aspiraciones ■' inmediatas

Pppvtlar Es aquella que
Proletariado .corno el principal
"el cual .no es posible

dirigir las necesidades, intereses,y
e  históricas de -clase de las masas
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populares.

_  nuestra concepción el Partidc cumple un rol
dirigente, pero no se autoproclama como su único
representante,por lo tanto el nuevo estado,la asamblea
popular,sus oréganos de gobierno y de linea,no son propiedad
ni de los militantes ,ni da las bases del partido.En otras

■palabras nos guiamos por dos grandes principios: el partido
orienta,las masas deciden y el pueblo elige a sus mejores
hijos para el gobierno y el poder.

—cohcePhlón—Eueblo ármada Para el socialismomariateguista constituye el sujeto estratégico fundamental del
proceso de la destrucción del estado burgués y la construcción
de una nueva sociedad,donde el monopolio de las tareas do
defensa y seguridad ,no se hayan en manos de un separado
secuor de la sociedad,llamado los militares, las "Fuerzas
^rmadas .Peor aun en momentos en que el Imperialismo despliega
su ofensiva^ politioa a través de la estrategia de guerra de
Oaja intensidad,donde la garantía de la revolución,ha dejado
de estar en manos de un puñado de hombres armados; Por el
contrario^en nuestra concepción el pueblo organizado que es el
único dueño de su revolución la desarrolla y la defiende. Todo
con ,lñs masas5nada sin ellTas neplicat>a inaniatsgui.

3.80 g,l_^eYQ gjérc 1 Constituye el tercer factor
estratégico,mas importante de nuestra actual revolución,parte
ce apoyarse en el desarrollo de inferior a lo s-úperior,de las
pequeñas unidades,a su eje miliciano,de las milicias al
ejercito regular, y de este al armamento de todo el pueblo.

r

En esta concepción no se justifica una burocracia
especializada en "adminis-tración militar",pues es este el
camino certero para la destrucción del estado burgués y la
construcción de^ la nueva sociedad,el ejercicio de la
democracia socialista y la ámplementación de su
normatividad,el desarrollo del consenso
y la coerción por la asamblea.

Los tribynaleg—dai—Pueblo En nuestra cosrnovision del
mundo,la justicia la dirime y ejerce el Pueblo y participa
activamente en su administración,en todos los niveles.La base

e^la se encuentra en nuestra p^ropia historia,La justicia y
ley comunal.

3in embargo en el socialismo como periodo politice de
ransición donde las clases sociales del campo revolucionario,

no desaparecen todavia,no descartamos ni ignoramos la división
social del trabajo,por lo que los especialistas burgueses,son
parte de la asamblea popular y estos como orden{colegio de

tienen derecho a proponer la—terna de .jueces v
XlSCalag y la asamblea—determina gl, mejor por ana méritos
aolectivofí e Individuale»

—tit'damxdad—SQCiaXigta Es aquella que considera que uncabal desarrollo de la ciencia ,1a cultura' y las
t.ecnoiogias,solo. será posible en una sociedad, socialista y
comunista,donde la armonía entre el desarrollo Se la
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relaciones sociales de pror?-(acci6n,no se divorcie de le. armonía
y desarrollo de las fnerzas,productivas.Donde para ,1a mayoría
inmensa de nuestro pueblo el trabajo no sea una piesada carga
social,sino ^por el contrario constituya un alegre rito de
reproducción de la vida,en consonancia con su mundo histórico
social,donde el .autogobierno les de. el ímpetu de ser dueños de
su propio destino.

En ese sentido deslindamos con el socialismo
burocrático,quien no logra,si no ahogar el ímpetu creado e
innovador de las masas en la esfera productiva en un r^égimen
en que el estado no les pertenece ' a ellas sino,al Partid».?,de
igual manera con el capitalismo,donde la modernidad
burguesa,solo se alcanza a costa de avasallar los derechos y
la vida de la inmensa mayoría social de nuestro, pueblo;Pues
estos modernismos salvajes unilateralisan y rebajan el
verdé.idero objetivo y propósito de la revolución »cientifico
técnica ,cual es la humanidad. P»or lo que despojados de toda
sencibílidad y propósito social,optan p>or ponerse de lado de
sus amos,el imperialismo y l-a gran burguesía y los burócratas
genociidas.

Por el contrario, la modernidad socialista,es quien
pondrá termino al problema del atraso científico técnico,a la
separación entre la investigación y la producción,el divorcio
entre el progreso de la cuidad y el atraso del-campo

♦

3.93 RT nnftvn oT>den urbano PQPulai! Eg aquel que solo llegara
con la revolución del proletariado,la»clase capaz de resolver
ei problema de la 'injusticia,la irracional sobre explotación
del trabajo y los recursos producidos por la sociedad, asi c.omo
las miserables condiciones d vida de los trabajadores y
pobladores urbanos.

Modificando radicalmente la actual distribución de los
recursos (tierra,capital,tr.abajo),los ^ servicios
urbanos(agua,luz,desagüe,salud,educac ión,etc.),poniendo al

■pueble explotado basado en su asamblea,la producción y el
barrio E»opular como centro orientador de la gestión urbana.

Dentro de esta concepción el urbanismo E>op>ular, incluye
una propuesta nacional y democrática de reforma urbana
socialista que se orienta a buscar un uso
democrático.pu-oductivo y planificado del suelo, los recursos y
se^rvicios urbanos.

3.94 T.a revolución ^campesina El campo constituye el eje de
nuestra propuesta y acción programatica.P'arte de valorar a ia
realidad P'eruana,en la que hemos dejado de ser un país
eminentemente agrario.

El saqueo colonial ,.el imp^erialismo, la , oligarqxiia y la
gran burguesía monop?ólica,durante los últimos 500 anos han
destruido gran parte de nuestra estructura e infraestructura
productiva en el agro.

Sin embargo la peruanidad y. la solución al problema
alimentaria y social ,tienen como centro de nuestro accionar
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Pi^oletariado agrícola,el comunero y el camp^esinado pobre.
La revolución agraria que postulamos busca incorporar

-  iniciar en el campo,las tareas de la modernidad
rucialista. involucrai'lo en la asimilación y el desarrollo de
-OS últimos avances,científicos,técnicos producidos por la
bumanidad.Priorisando la industria- alimentaria,la
.3_otecnologia y una solución agrarista sin gran burguesía,ni
gamonales.

problema nacional v democrático: En el perú y nuestra
d'fan patria latino americana,este problema tiene 500 años de
nastoria.se origino con la ruptura de la autonomía

-■^• ••onómica,política y cultural *de la nación de los andes sud
ov^ericanos y la destrucción del estado del tahuantinsuyo,
) '..jado en el gobierno democrático de los 4 suyos ó regiones y
•r sus asambleas de gobierno,sobre una base económica de

íialización de la tierra como principal medio de producción
ere los miembros componentes de la sociedad.

-»/ <

Tras la salvaje conquista española,la misma que fue
- cgaida por una férrea«resistencia indígena cuyo escenario
^^.^^idamental se conofentró en los andes peruanos,centro político
t'. i estado feudal colonizador, con fuertes componentes
-sclavistas en su formación ' económica social ,fué el

directo de la corona española,durante los siglos
AI a I, destacan los rr"'.r'=''"os 50 año.s óe .la contraofensiva

la revueltas indígenas ,lideradas por los generales del
jército de Huáscar y atahualpa; la resistencia de Manco
i V los incas de vilcapampa y el taqui onqoy,posteriormente
ruieron una creciente olá de rebeliones guerrilleras de
.res,entre las que destacan Juan santos atahualpa,tupac amaru
T.upac katary. La resistencia indígena,va acompañada de la

'■ '^--lión de otras rasas y ^de sus hijos los mestizos en calidad
-  'liembros componentes de la nación oprimida,aqui tenemos la
:  elión d^ los negros esclavos a lo largo de todo el
^^ritorio de la^ colonia,principalmente costeño,a la cual se

^  participación de los colies en la mejora de sus
...'iciones de vida.

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII,la resistencia
'oal dejó de ser exclusivamente indígena,para convertirse

uago en la resistencia del perú de todas las sangres
cadas y oprimidas i>or el invasor español.

ü  mestizaje medio p»romotor de la transculturizacj.ón
ij~oa,que constituyo un importante instrumento para ahogar

asistencia social y cultural del nacionalismo
A^gena,encontró en el problema democrático ,el problema de
.líbicación social como clases explotadas y oprimidefs por el

^  '.onialismo,marginadas de la vida política y social en su
. pía tierra ,su mas feroz e histórico enemigo,la traba que

ide su liberación nacional y social.

El perú un país,predominantemente mestizo,aun subsisten
jOifio ghettos, un conjunto de nacionalidades que conservan

nueyas indelebles de nuestro milenario pasado histórico y
■iOcial.Es aquí del seno mismo de nuestra historia que se
i&'.spfende la afirmación, de que el problema nacional y

r-7
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democrático constitave una aoJ-ñ laaidad cateRorica £
inde.Bli Rabie ,cuya reoolucion solo es posible a través de la
revolución de la nación oprimida y explotada contra el yugo
imperial y las clases dominantes en el poder.

Los intentos per separar el problema nacional del
democrético,solo han conducido a nueva opresión.Asi en nuestra
historia una p>equeña capa, la mas privilegiada de todas las que
se hayaban oprimidas por el yugo colonial español:

Los Criollos , mestizos también y beneficiarios
marginales de los p^rivilegios de la explotación
indigena, fueron los que poT- la via del movimiento separatista
traicionaron a la mayoría nacional y social , influenciado p^or
los ideales de la revolución burguesa europea,en estado de
ofensiva mundial Liderada por el imp'erialismo pon nuevo amo
del mundo.

Pues ,1a Independencia de lB21,no significó el fin de la
dominación feudal' colonial,muy por el contrario significo el
cambio de amo, la modernización del viejo colonialismo a
formas mas sofisticados,donde existe aparente "libertad
política formal",que enmascara la dominación en lo económico y
lo social.

Es decir por la vía del nacionalismo mesocrata,se imp^uso
el estado semicolonial...

La reconstrucción del pera como nación,solo sera p'OE*-íble
a través de la revolución socifilista, la única revolución de
todas las sangres,que resuelve el problema nacional y
democrático en una sola contradicción histórica y social de
clase.La revolución del pan y la belleza,el Poder Popular
revolucionario.

2.96 La propiedad . de todo el pueblo En . nuestra ccncepción
mariateguista, ia. - democracia política es una farsa,un rentable
festín para la burguesía,si es que esta no va de la mano con
la democracia consecuente en la economía,es decir si no
resolvemos la vie.ia contradicción democracia-propiedad-
participación plena de derechos individuales y colectivos.

En la vieja "dcnocracia de atenas",esta surgió sobre la
base de la "Propiedad de los patriotas esclavistas",sobre las
tierras y los hombres,consecuentemente con ello solo tuvieron
"democracia política" los propietarios de ios medios de
producción,quienes e.iercieron la mas cruenta dictadura, contra
la inmensa mayoría del pueblo.

En la "democracia formal Burguesa",la democracia política
se restringe a dar a la inmensa mayoría de "cuidadanos" la
op'ortunidad de elegir una vez cada cierto tiempo,quien debe
ser nuestro nuevo opresor,en la maquina del estado.Donde el
sistema p^olítico so3o esta asegurado a condición de que se
resi>ete la piropí adad de los interés del gran capital
roonopólico y el imperialismo.

De igual manera la democracia socialista,la verdadera
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?'®K ==l«dad,aolo
dp hrm^w" ■. A existir,a condición gjie la inmensa mayoría
enhí-P 1 '' .^^ X. y desposeídos de propiedad
hl-t?ri°Lpnte°®» Prodx,ccM6n (el Proletariado) .tengan aoceeopinípví^ ^ la._iie7^EacjJ3L_£Cí)JióiiiLca ,eB decir através ce 3a propiedad de todo

? ^ -. propiedad de la asamblea popular, columnavertebral del nuevo régimen político.

de organiza el nuevo patrón
pluralismo eonndm^^'* 'vida a un inmenso y mas abierto
P-opiedad coexistencia de diversas formas deiñ^irital.ete. trabaíadores.la oo™i.la,
'jooipi 1 relaolonfiñ Ronjaieo Las nuevas relaciones
oroitof- aquellas que van mas allá del mero marco de
"oSial en Integridad de la vidawOcxal,enlos diversos campos de la esfera social de laelación humana,buscan la calificación del hombre nuevo
,dentro de mundo nuevo que hoy empezamos a construir pronto a
i'-iio mas efica¿. para un desarrollo pleno.

Por lo tanto,en co-t-r,posicion b las viejas relaciones
í-?i?dSd-nat¿í?ÍÍÍ%® antagonismo y desarticulación,hombre-'  S i .1. naturale.i.a,La revolución socialista,resolviendo lasontradicciones históricas fundamentales del nuevo patrón deacumulación productivo, resolverá y articulara d^ manera
hoSbre^\-omr. ^nrodf^t^ ' diversas relaciones humanas delper-onalerv ?r?f reproductora de las condicionesmismo tiemp?. " existencia como ser social al
3.98 confrontación v r.I dfíñenlaoFi

centrar f?"", dercia de la revolución humana,es
salva-siFinn V T' V K violentista correspondiente al^;VÍr barbarie,por nuestra concepción deseamos quepiwo Sr°rír? ® propiedad de toio tiV V? y oomunismo ee desarrollen con el menorcesto posible.por el camino pacifico y gradualista.

.r. Sin embargo,oomo ciencia nos permite avisorar que uno-
píderaoriB¿L?í"níi- ' ® corriente de transformación no
objetivos 'P®ra cumplir con nuestros principios,metas y

sociedL^®«'^^®í°''^? mundo aprendemos,que el paso de unagen¿?íran el y el descontento socialgeneraran el ancagonismo y la lucha encarnizada entre las
t ®f®? r® de la revolución í el progreSo :
este? envejecieron y contituyeron una traba de

confrontación^e^^^^^^ cada vez mas encarnizadaen desenlaor^S transformarse cualitativamenteen desenlace,en confrontación política por otros medios
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'a civil ,0n nueva superioridad poli+.ica y
nueva paz impuesta por uno de los vencedores.

en

Confr'ontación y desenlace, son elementos permanentes q,ue
viven en la estructura histórica de la sociedad peruana.Asi
fue la guerra de la conquista,la que' modificó el devenir por
500 años de la ruptura del P'era con sU autonomía como
nación,introdujendonos a la era del atraso la expotacion y
opresión social del hombre por el hombre.

la

nos

itos

Fué la superioridad de ia guerra de
indep<endencia, liderada por los mestizos cripllos,la que
condujo a nueva opresión-el estado semicolonial.Todos e
desenlaces,pasaron por un parto san^iento,por el desarrollo
de la' lucha política con derramamiento de sangre y no.s

donde debían de conducirnos,pues que p^odiamos
los criollos ,clase social de mestizos

del viejo poder,si no a traicionar a sus propios

condujeron a
exigirle á

pr iv i1e glados
hermanos- de

indígenas,que
orden,pues . nunca

revolucionaria.la

Proletariado;quienes

raza,la
nunca go

inmení

^^.i,aron de

;onst i luyeron

Burguesía
llegaron

mayoría de mestizos e
lo£t'.priv2.1egioB del viejo
ia clase verdaderamente
Naolona] o El

tarde a este desenlace

histórico,tuvieron que traicionor,y negociar para sobrevivir.

En el Peni de hoy,con el amauta José Carlos Mariategui
sostenemos,que ya se encuentran maduras las fuerzas y
condiciones para organizar do manera consciente,ordenada y
planificada el paso a un desenlace victorioso para las fuerzas
que constituyen el campo i*evolucionario,a través de- su cada
ves mas creciente p'articip^ación e involucramientó a la lucha
política por los nuevos medios,en combate' a la militarización
,3.a guerra sucia y su democracia tiitelada.lja tr-anformacion de
estas condiciones,en otras políticas y superiores,la guerra
revolucionaria de todo el Pueb.lo.

.3.99 EL PROBLEMA DE LOS MOVIMISKTQS_SQíII&L£S

El problema de la muejer,la Juventud y la senectud,en
nuestra p>ractloa,constituye un importante destacamento del
movimiento popular,con sus piarticulares banderas de acción y
agitación,sin embargo su solución .mas que de sexo,genero o
estamento 'generacional,constituye fundamentalmente un p»rob3.ema
de clase, a ser resuelto por la revolución socialista.

4.00 MEDIDAS PROGRAMATICAS DFL GOBIERNO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE TODO EL PUEBLO.

4.10 Postulamos a:

1. Al Régimen político del estado Asambleistico y la
democracia radical de todo el pueblo.Forma concreta en que se
expresa en nuestra patria, la democracia y dictadura de la
inmensa mayoría de hombres y mujeres desposeídos de
propiedad sobz-e los medios de producción.

toda

Este régimen se sustenta en la democracia directa de los
productores y pobladores, basados en uius asambleas como

j'i.y.rV «t; -i

CDI - LUM



oréganos der nuevo pcdf^"- ¿1
manera democrática y centralí-ad- ^ sscala nacional de
los mecanisnios de ■ slSooíJn
representantes,a los orécan/^- lí -^^yí^eta para sus
extensión territoria"' donda"í=.i d ^^Ito nivel y de mayor
la adniinistraciS deí e¿SSÓ Participa y decida en

?eglslfMv|^3eou??™"®'®ífL ^ , . «"«i?»» la labor r
protección policial y mílitL f^a°alizaoion popular y da

la autonomir^S^Independencia ̂ ^"las^o-'"° ' elimina a
de las masas su ots-ní-ar> " o.r'ganizaciones naturales
el contrSSíS' t "IL , independiente; Porel contrar^io las rZrXZZT «Btemxacion independiente;Por

democracir¿ocia?isía ̂  Promueve como células vivas d; la

oréganS: 'de 'nSÍSi'pSdJ^ríSaioñar^n''^!" oonetltulrae en
nivel, la labor legislativa ní ? instancia y
labor ejecutiva {la facultad de goSínar) con
popular y.la protección policial y militir fi&calisacion

verdaderopiuí:ii^"^L'?i^'^""" ° "-—la verdadera.de
eoo„6m!caf£:er;S'\uI!lf democraciarespeto por los derechos oriír-i^ i libertad y
persona humana,promoviendo su
componente del hombre nuc-c r..alig^ecion como miembro

asamblea ''!r?Bpe?e!r'^T^egal'rS?r
participen de is « -Lcgxxxoaa
sor.-iorír,u 1, a tr unsf ormac xonocxedad,rumbo al comunismo.

socialista

revolucionaria de
y

la

ejerce el pueblola administración de justicia. por un nuevo sistema en

proceso Jurídico ''y^^admin?et ^ Pnimsra instancia del
eapeclalizadoa.oSmo' Populares
de todo el pueblo -omo f ̂  asamblea nacional'
constitucicnaleS tribunal supremo de garantías

milicia plTOlSÜ^eto ria'aSlM^''" ® Pi-o<Succi6n y la
^.iercen Ti m::do°po!mco ^ue
especialisadas,es la asamblea fuerzas milicianas y9-tier. determina,su tLa^H moCilS^oíSñ en
guerra,así como las ^f^^acion,en épocas de paz o de
el ordenamiento social e»to^^^ exige la producción y
planificación económica socialista concordancia con la

V J--.. •Xa'. >•
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4.20 En Iq económicQ : Postulsinos &:

1. La planificación económica 'Como instriimento rector y
orientadór de los factores ecoiiomicos (Cap'ital y Trabajo) en
todas las esferas de la p'roducción social (producción,
circulación, distribución) donde el mercado se haya supeditado
a  los objetivos de 3a política económica y social aprosado y
dirigido por los productos organizados en sus asambleas a
escalas Nacional y de manera centralizada.

2. Eliminación de los monopolios privados y la concentración
privada de capital. Cuyo proP'ósito es recortar 3os lazos
fundamentales que rigen el actual p'atrón de acumulación
capitalista. ,

3. La propiedad de todo el pueblo.Constituye el eje de nuestra
propuesta económica, donde las emp>resas del estado, se
asientan fundamentalmente en los sectores estratégicos claves
del nuevo p»atrón de acumulación, nacional.

SIDERURGIA, los combustibles, la industria alimentaria, el
sistema financiero, el comercio exterior, los servicios
básicos y otros que son los que inciden principalmente en la
promoción de precios.

4. Fomento a la propiedad de los trabajadores y apoyo a la
pequeña producción. SI socialismo no es contrapunto al
P'luralismo por el contrario busca articular las diversas
formas de propiedad ,en armonía con los intereses,objetivos
del desarrollo económico planificado, a escala,
fabril,local.regional y nacional.

Donde el contiol de las tasas de ganancia,el porcentaje
de utilidades y el capital no se concentre en manos de un
puñado de exploradores y estén de acuerdo con el intereses
general de la asamblea popular y el socialismo,

5. El sector agropecuario,base del desar^rollo nacional.
El plan económico dirigirá los recursosos,acciones y

propuestas destinados a la modernización socialista del
campo,resolver el problema de la tierra,el pan y el
trabajo, teniendo como eje al pr-oletariado agrícola y al
campesinado pobre.

Asi como a la activa participación de- los pequeños
productores,campesinado en general con quienes el estado
socialista establecerá una pol.ítica de créditos, incentivos y
contratos de producción,con aquellas empresas individuales o
colectivas que cumplan los objetivos de producto y
productividad establecidos en el plan.

6. El sector Industrial- constituirá el factor dirigente del
desarrollo económico nacional.

Aquí,promoveremos y articularemos a la gran propiedad
del estado socialista,con la pequeña y mediana empresa,sobre
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ei eje general de los "Holding de Empresas Mixtas" en los
sectores estratégicos.

El estado socialista,constituirá nn ente
promotor,organizador y de apoyo activo a la pequeña y
microempresa especializada en parte de la industria
ligera,principalmente aquella que desatina a la producción dé
bienes y servicios : a la industria de

confecciones,vestidos,calzado,artículos para el hogar,el
estudio y la inves-tigación científica y tecnológica.

7. FoTQento y desarrollo al sector exportador.

-fiestinado a promover divisas,a generar rentas para la
revolución del campo y la cuidad,buscando como objetivo
generar mayor valor agregado a nuestros p^roductos,produciendo
la capitalización del país y la revolución.

Asumiremos la defensa de los. precios de nuestros
productos en las aéreas estratégicas,guiados siempre por los
objetivos de la productjvidad y eficacia social.

4.30 Ea íq cultural Buscamos la ruptura científico,tecnológica
y  cultural con el imperialisino,afirmando ■ nuestra identidad
nacional,respetando y promoviendo los valores del pluralismo
cultural de nuestro pueblo.

Por un nuevo sistema educativo vinculado a la
producción,al desarrollo integral y la reproducción de la
vida.

La reforma educativa, socialista deberá modificar
radicalmente el viejo sistema educativo escolástico y
elitista,dándole vida al calor del desarrollo productivo y los
avances cientificos,técnicos y humanistas,garantizando la
vigencia de la escuela pública,en todos sus niveles,la
eliminación de las trabas para el acceso a la educación
superior,reformando métodos y contenido curricular de la
enseñanza.

La revolución cultural proletaria,constituye el proceso a
través del cual la ideología socialista,de manera científica y
creadora movilizara al conjunt^o de la sociedad ,buscando
consolidar una hegemonía p'olitica integral y militante de la
transformación revolucionaria de la sociedad,por ello
consideramos que la revolución proletaria tiene un carácter
permanente y de continuo desarrollo,esta empieza ,hoy en los
diversos campos de la actividad política del partido y el
movimiento obrero y popular.

4.40 Ea lo internacional Lucharemos infatigablemente por la
i-evolución socialista indoamericana ,como parte integrante de
la revolución proletaria mundial,aqui se incribe la necesidad
de impulsar la forja de un movimiento comunista
internacional,camino a resolver el problema de la necesidad
histórica de acabar con el capitalismo a escala mundial
,construyendo una linea estratégica de carácter
internacionalista ,militante y solidaria.
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j  5.00 HOP¿IZONTES PROGRAyATIQAS EXTRAAOS AL PODER POPULAR

5.10. El neoliberaliBUiQ
5.20 La Socialdemocracia
5.30 El social iBífio autoritario

5-10 La contrairiBurgenc-ia—netíiJ-bfiical Constituye el proyecuo
dominante , que implementa un régimen político de^aictadiira
burguesa de fachada civil,cuya finalidad es llenar los vacíos
de poder, generados por la. crisis del desgastado regimen
parlamentario Viicameral.Este se haya directamente vinculado a
los intereses del imperialismo yanqui,para ello desarrolla la
propuesta política. neoliberal,la cual _ favorece
crecientemente, la invasión de los productos piroducidos en los
países imperialistas

5.20 T.a sQcjaldemo_C£.aaia El proyecto
socialdemocrata,constituye parte del campo de ia
reacción,ideológicamente buscan difrasarce cerno marxistas con
el único prop^ósito de confundir ,y promover la perdida^ de
identidad del movimiento proletario,coherentemente con e.tlo
hasta osan autodenominarce marxistas,utilizando esto solo en
el terreno interpr-etativo ,siu embargo en el terreno de la
transformación de la realidad solo p'oe-tulan a la reforma y
capitulación frente al sistema burgués.

Coherentemente con ello,es que 'hace mas de un siglo
han renunciado a la dictadura del. proletariado",para abrasar
el camino del socialismo democrático o sociaidemecracia,cuyo
corazón programático lo constituye el régimen paríamentario
gran burgués

5.30 El snciálismo autoritar_ÍQ constituye el espacio político
a  través del cual se desarrolla el régimen polxtxco del
estado^part ido, donde la voluntad del eut.Aoritarismo ,prxma
sobre la voluntad y el interés general del puebxo,px{tíS aqux el
poder y la administración del estado se haya en manos de una
casta burocrática partidista.Estos dentro de su propuesta
politicá estiman que el concepto el poder nace del fusxl
sustituye al sujeto pueblo organizado.

...A.. .ai -|tr «Mi it ' _ ■- ■ •=-
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RKSOrAXCION DK f-^

IPAKTIOIjPAOIOlSI lyJSLj, 130 KI^Í IjA^S
ElLtSCCXOMES AL "OONORESO

CXXÍSISTI'TXJYSMT'E D.Ei'-íSOGRATXOO" -

; ■ • yf- ■ ■

I»

fiesolucióii aprot&da. por el BPN
el 1° de Setiembre, redacción
final encargada al c. Julio-

CONSIDERANDO:

La dictadura ha promulgado los Decretos Legislativos
25684, 25686, 25701, por los cuales, convoca a las

Celecciones para el llamado Congresc

, . .. c,

'  '■

Democrático, establece la£
P'roceso a" la ves que las
dicho organisrao- *

onst ituyente
"n.orma.s que regirán dicho

.trihueiones y funciones de.

En síntesis
establecen:

el conjunto de estos dispositivos

a; La anulación de la inscripción legal de ios partidos
de la izquierda y el requisito de 100,000 firmas a
ser presentadas dentro de 35 dias por éstos y
cualquier otro partido o movimiento que aspire
participar en este proceso.

b. Un procedimiento electoral similar a los anteriores
en términos formales pero con graves condicionantes
en relación a los Jurados Electorales (Nacional y
Departamentales) dada la intervención dle Poder
Judicial y el Ministerio Público.

o. El recorte
señalarse:

de la .soberanía del futuro "CCD^' al

^■,LV

i!,"

' V

-Restricciones en el terreno del manejo presu
puestario del parlamento.

¡i, '

' ..y -■ U— ■ Cík^i'!,>'., ..v-i;,. ÜiiS

u.

la— Que este duraré hasta 1995, es decir hasta
culminación del mandato de Fujimori. Con lo cual
sé busca bloquear que- este CCD pueda convocar a
elecciones generales en ejercicio de su soberanía.

- Que los miembros del "CCD" no tendrán inmunidad
parlamentaria.

El establecimiento de un mecanismo de- chantaje y
bloqueo a través del pdebiscito que serán
convocados al culminar el procese^ de elaboi.a.cióxi
de la nueva constitución. Esto dadas las
condiciones de control absoluto del Ejecutivo, a
través del JNE y las FF.AA., de dicho plebiscito.

^  •• v.i?
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1
- Que el "CCD" no. podr'á r^evi^r ni modificaz' lo
actuado poi- la dictadura díe 5 de abi*ií en
adelante. ■ .

"  ,d. La intención de producir modificaciones que afecten
seriamente la realización de las elecciones

municipales que estén anunciadas; pero no
convocadas, para enero de 1993. Esto a través de la
aprobación apresurada en el "CCD", & iiistalarse el
30 de Diciembre, de dispositivos en este sentido.

2. A través de estos DL se explicita la voluntad de
.  Fujimori y ios altos mandos militares de consolidar'la
dictadura y hacer del CCD un apéndice que la legitime e

^  ̂ ' institucionalice su p'royecto neoliberal y
^  contrainsurgente. • ,

Tras ser obligado a modificar su oroncgrama original,
debido a la presión internacional e interna, la
dictadura ha buscado preservar lo esencial de su
proyecto y negociar lo secundario. Esto xncluso ha sido

*♦ motivo de discrep<ancias secundarias en su seno. El
resultado expresa claramiente que se han impuesto las

>  corrientes más autoritarias en su seno.

En este escenario Fujimori buscar.á garantizar una
mayoría en el "CCD" a través de una fuerza pu''opia en
base al ' apoyo pasivo qúe recibe de una. mayoría de la
opinión pública. Para ello ha anunciado que seguirá en
.campaña, obviamente utilizando los fondos del Estado y
manip'ulando groseramente la situación de miseria del
pueblo a través del i'eparto de rop-a usada y otras ■
migajas. Además la dictadura y sus fuerzas adictas

■  (gremios empresariales y algunos medios de comunicación
.  . ^ ^ como EXPRESO) alentarán corrientes , en las diversas

.  • fuerzas políticas dispuestas »a someterse a la
dictadura: los llamados "partidos chicos". Barba C. ,

i, ; Rafael Rey R., Murrugarra, etc.

,  : p Es evidente que de la mano con el proceso electoral va
a desarrollarse un plan para golpear, a las fuerzas

■  • .. > ' opositoras y en particular a la izquierda. De alli la
.  ' ' ' • ilegalización de los partidos y la secuela de

■  detenciones qiie ha afectado a dirigentes y militantes
( .p del partido.

3. E]. "CCD" convocado por la dictadura es cualitativamente
distinto al planteamiento del Partido, definido en la
reunión del BPW a fineé de Abril, de una Asamblea

.  ' ' ' Constituyente soberana. Éste planteamiento incluye la
;  • . . conformación de un Gobierno Provisional que emane de la

"  ■ A.C. y que convoque a Elecciones Generales. Muestro
planteamiento es el de una Asamblea Constituyente que
acabe con la dictadura, nq que conviva p se subordine a
ella. OVíviamente su ' plasmación requiere de una

1  correlación de fuerzas que está aún por. construir:
-• ^ . movimientos de masas antidictadoriales, frente amplio
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opositor j caiabio en la opinión púb^
proyecto fuj imvorista y agndissción
internas, aislaitiiento internacional.

lica;
de '

crisis del
sus fisuras

laSi bien estarnos lejos de baber rnoáificado
correls.cion adverda eu estos 5 meses, hemos pi"'oducIdo
algunos avances que es necesario valorar;

é

mantenido un nivel significativo de aisla-
internav-ional de la dictadura. El gobierno de

promueve una corriente, de *ablandam3-erito
a Fujimori con la evaluación que la crisis de

a. Se ha
miento
EE-UÜ-
frente

b.

éste tendría como correlato un mayor avance de ^ dL
.ante la. ausencia de otr.as alternativas. Ei Iarti.do
ha jugado un rol importante en este escenar3.o..

Se han presentado y desarrollado en estos meses
diversos elementos de crisis al interior del
P'royecto fujimorista. En- particular >' n relación con
los empresarios duramente golpeados por la recesión
y otros aspectos de la política económica. Asi como
en la relación entre Fujimori y su entorno
■(Montesinos) con algunos altos mandos de las BF.AA:
(crisis de julio y cambios en agosto, rumores de
golpe, etc.). Estos elementos dií5,cilmente .van a
llev.ar por sí boIos a la 'crisis de la dictadura,
pero deben ser tomados en cuenta en una eva3.uación
integral- - , •

Si bien se mantiene una mayoría que apoya en la
opinión pública limeña (qué es donde se concentran
las encuesmas), ésta ha sufrido oscilaciones.
Después de la ofensiva senderista Fujimori estuvo a
un punto del nivííl que tenia el 4 de abril. Ha
habido un rechazo mayorita.rio a la postergación de
las elecciones municipales así como respaldo al
diálogo que exigían los partidos. En las intenc3.ones
de voto si bien I0.3 partidos siguen, en su punto más
bajo, las preferencias se reparten entre ' la lista
'de fujimori" y una "l.ista de xndependient.es .

d. El zrenté opositor informal surgido después del 5 de
abr il se mantiene, obviamente marcado 'por,, el
desprestigio de los partidos que lo integramos y las
profundas discrepancias pj-ogramáticas. A presar de
ello ha sido un . factor de entrabamientc de lá
C'onso,lidación cíe la dictadura. ' .51 proceso electoral
al "CCD" precisará un decantamiento en su seno entre
qbienes nos miantengamos en una 'oposición firme y
quienes entrer; al juego de la dictadvtra. El
princip-al problema en -su seno son las dificultades
para ir más allá de la mera op'osición para formular
algunas p'ropuestas alternativas de cara a ros graves
probletóas del país.
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e. El desarrollp de racvisnieiitos, de masas opositor-es a
la dictadura ha sido sumamente limitado. La
prepuesta táctica del partido de desarr-ollar
movimientos■que levanten banderas reivindicativas y
programs.t i cae an función de agotar las expectativas
de las masas ha . tenido escasa implementsción.
Algunas exp-eriencias de articulación de movimientos
anti-neoliheralps han fracasado o se han diluido. Si
han habido algunas experiencias de recentralización
en algunos distritos urbanos o- provncias del
interior. Se mantiene la brecha.entre la izquierda y
la vanguardia popular asi como con las amplias
mas3.s. o

f. El curso y amplitud de i a guerra interna se ha
p^rofund.izado. Sendero ha rfiantenido su capacidad
operativa y lanzó con éxito la culminación de su
terceí-a campaña del 5'^ plan. Incluso el MRTA que
sufrió golpes serios ha podido r ícuperar algún,
terreno en la selva central y él norte del pais.

Nuestra táctica frente al "CCD" debe apuntar a acelerar
la • modificación de la correlación de fuez'-sas golpeando
y aislándola la dictadura. Todo esto en el marco de la
orient3.cióh estratégica de construir bases del i^oder
pupular que con fuerza propia e integral ingresen
decididamente Ol la d-isputa por- el poder con si, proyecto
contrainsurgente y el del senderismo dogmático.

V- v: ■

;q- , ' • ' participación o no en el proceso electoral y- en el
:  "CCD" no es une cuestión de principio ni en un sentido

otro. No deprende tampoco de las características
formales de dicha instancia tal como se expres.an en los
nL. Dep>ende de la valoración de la correlación de
fuerzas y de los escenarios en los que se desenvuelve
la lucha de clases." En. ese sentido .ha.y que tener en
cuenta:

a. En la actual correlación de fuerzas, y dados lo.s
mecanismos de manipulación en marcha lo-más P'robablo
es que Fujimori obtenga una mayoría en base, a una
lista prop'ia y un abánico de fuerzas menores y
person-ajes oportunistas.

,  - Asimismo es evidente que el pa-bc-eso electoral en
ai ; . i • íaarcba no convoca la atención central de la.
;  ■ " _ sociedad. La expectativa, limitada frente a él esta.

;  ■ ' , ^ . vinculada, a entenderlo como uíi espacio de
•  entendimiento entre gobierno y op'osrción y en. ése

ipO; , sentido como mecanismo de solución a la crisis
iih. / -i política agravada-el 5 de Abril.

c. Por primera vez desde el- restablecimiento de la
democracia liberal-par-lassentaria en el p.als en 1378,
estamos a Tas puertas de un proceso electoral que es
fuertemente cuestionado por , fuerzas políticas de
izquierda, centro y derecha. De , hecho existen
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decisiones de no participación en cnrso y fuertes
tendencias en ese sentido en todos los partidos.

d- EI "CCD" no va a ser ni un mecanismo central de
resolución de la crisis política que afecta al país,
ni el espacio central de representación y disputa
entre las fuersas políticas y sociales del país.
Esto no sólo por los limites que le impone el ser
apéndice de la dictadura sino por la profunda
fragmentación de 'la escena politice peruana. Tan es
asi que el cierre del anterior congreso no significó
el cierre de la lucha política en el país. Esta
continuó desarrollándose en otros espacios que
también inciden en ■ la opinión públj.ca. En este
marco, y con enormes limitaciones, el Partido ha
hecho una ,p»rimera experiencia de lucha • politice,
desde fuera del parlamento.

Ni el Partido ni el conjunto de la iaquierda hemos
logrado Revertir la situación de derrota política
que se hizo evidente desde la. elección de Fujimori y
alcanzó su punto- más alto con el golpe del 5- de
abril. La opción frente a.l proceso electoral ~debe
tomarse al interior de un m.arco que priorice los
espacios fundamentales de recomposición de la fuerza
social y política del proyecto socialista en el
Perú.

f. Por último el "CCD" no podré escapar a la dinámica
de rápido deterioro de las instituciones políticas
en el marco de la crisis política nacional y la
inestabilidad que alimentan, entre otros factores,
el curso de la guerra interna. A esto contribuirán
la propia precariedad, de la representación quie
re sul te elegida y su vocación de sujeción a la
dictadura.

EL BURO POLITICO NACIONAL DEL PARTIDO ACUERDA:

Luchar por generar el más amplio vacio de las fuerzas
políticas en relación al proceso electoral en curso y
al "CCD". Promover no-participación en ^ l.as
elecciones del más amplio espectro posible - de fuerzas
políticas buscando además comprometer a organizaciones
eocíeisS, personalidades representativas, etc. en est,a

-í?bient.ación.

Esta no-participación a través de listas en el proceso
electoral debe acompañarse con una campaña que levante
la exigencia de.una Asamblea Constituyente soberana que
elija un Gobierno Provisional y convoque a elecciones
generales. Y el llamado, a viciar el .voto el 22 de
noviembre.
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En 1&. lucha pór generar la más amp>lia unidad en torno a
esta orientación anti-dictatcrial el Parto do hará
pública su decisión de no-participar ni directa ni
indirectamente en las elecciones convocadas.

Luchar por -mantener el más- amplio irente
antidictatorial combinando a su interior diversos
niveles de anidad, de acción:

a. Con el conjunto dé las «fuerzas alli presentes:
Denunciar a la dictadura y su fraude en curso, así

volver a postergar las
Proponer una orientación
el desarrollo de cabildos

como su

elecciones

voluntad de-

muño ipales.

común en los iaun3-cipd.cs:
abiertos previos al 31 de Diciembre para que allí se
conformen juntas transitorias de admonistro.oión
municipal. Denunciar el uso de los fondos del Estado
en • la campaña de Fujimori. Denunciar^ la
militarización en la linea del pronunciamien!.,o
suscrito en Noviembre de 1991. Campaña de
mora.liaación.

b. Con las fuerzas opuestas al neo-liberalismo: Avanzar
una plataforma común de defensa de las conquistas
sociales, de la producción nacional y de ̂ los

Promover algunas , 3.ccionesservicios públicos-

comunes,

c. Con la-s 'fuerza.s de izquierda: .Lanzar una campana
denunciando nuestra ilegalización vinculándola a un
plan represivo que busca golpear cuadros intermedios

Trabajar una p-ropues

íomún para la lucha
democrá^t ica, sanj ando

ne o-1ibera1ismo
,1

la

;ta de plataforma
anti-dictatorial,

en ella""claramente
c-ontrainsurgencia.

y, bases
p«olitica
nacional

con el ,
Asitn.isa).o proponerles planes concretos de renbicacxon
de nuestra presencia en función de la constracción
de bases del Poder ■ Popular y de la autodefensa de
masas. Frente a los intentos de articular listas que
oprotunistamente utilicen el espacio de la izquierda
lanzar una

i i nt e g,r ant e s
izquierda no

al ■•CCD- -.

campaña desenmascarando a sus
y remarcando qu.e la renovación de la
se va s. producir a tiavés de -íana lista

La táctica del Partido no es el abstencionismo, ni el
abandono de la lucha política abierta, m.enos aún
conciliación con el dogmatismo, que no entiende la

las formas de lucha.necesidad de desarrollar todas
Nuestra táctica se .ubica en la decisión de réúbi>,^ar
nuestra forma .de hace'r política priox'izando , los
espiados que se abren con el desarrollo de la lucha
popular y ios existen por fuera de la
instituctonalidad estatal. Frente a las
ilegalización del Partido este deberá,
campaña para defender su espacio ganado.

deteriorada
maniobra de
lanzar una
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Ratificar las orientaciones tácticas contenidas en los
docs del BPN de Abril y del CC de Junio. Sobre esa base
los eventos congresales deben avanzar propuestas de
planes políticos de acción que vinculen la lucha
antidictatorial com la recomp'osición de la vanguardia y
las organizaciones de masas así como con las amplias
masas. En relación con estas la forma de rompjer la
confusión y la i^asividad, así como de impedir la
manipulación de sus necesidades inmediatas que hace la
dictadura, es levantando plataformas de acción que
recojan sus expectativas inmediatas y las confronten
con la dictadura.

La decisión frente al proceso electoral para el CCD no
modifica los acuerdos tomados en la Conferencia
Nacional en relación con las elecciones municipales. El
Partido participará en ellas sólo en aque3los casos que
cubran las condiciones señaladas en dicho evento. Y lo
hará a través de la forma que exprese mejor una.
propuesta antidictatorial, consecuente y renovada.

Hota. Tomadas estas decisiones el BPN las pone en
conocimiento de los Comités Políticos de todo el país a
fin de que en ellos se tome posición da.do que esta
resolución modifica aspectos de la directiva aprobada
en Junio por el CC. Asimismo se pone en conocimiento de
la militancia la posición singular del c. Arenas sobre
este tema. Por último debe señalarse también que en
relación al primer acuerdo se dieron dos votos a favor
de incluir la posibilidad de excepciones en relación a
lo no participación de militantes del partido en listas
al CCD.
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III CONGRESO NACIONAL

PAETIIX} UNIEICAIX3 MARIATEGUISTA

ta CX)1sI0KI?0I01SI dk ipoder forular
í  »

1.- Rechazamos la vieja coñcepción del poder que
control del aparato partidario. Mitraria
de un nuevo poder autoritario, cohercitiv i 1 i
tlbZ l. acbled^d y loa individuos. ^ fl
los "medios de producción" —estatisacion— el cenuio
SLeíormación social, pero en provecho de una nueva casta
burocrática y alienante.

2.- Recuperamos la concep'ción integra^.
definiéndola como la capacidad de °
pueblo organizado en loe diferentes aspeóte^ de 1»

■ Para lo cual debe constituirse en xueraa politi..a "Lmo claee y representacién politioa- en fue_rza^ eooral^
cultural, ideológica, económica y a ^
militar— tanto como' pueblo en armao como
popular.

3.- Entre las características del Poder Popular podemos
menc ionar: ^

a) .Que el poder popular es una fuerza democrática,
revolucionaria.

b) Que se basa en el pueblo organizado en
niveles e instancias, desarrollando poder
carácter económico, político, ideolotico, militar y
dip^lomático.

c) Levanta una propuesta democrática popular
de Estado, luchando por ser hegemonía social, política
y cultural en pugna con los proyectos autoritarios y
cohercitivos.

d) El P'oder popular se ejerce a través de la acción
conolente de todo el pueblo contra toda forma 1-
dominación y opresión, constituyéndose en contrapode
-del viejo estado.

e) Se desarrolla en un determinado sector del territorio
en>l que ejerce diversas formas de poder, orientadas a
raguiar la vida social como: el autogobierno, la
autogestión, la autodefensa, la autojusticia, etc.

f) Las diversas formas de organización del poder popular
se expresan en su capacidad de autogobernarse, asi como
en su capacidad de representación y negociación frente
a las diferentes instancias del Estado.

t" d
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4.- El Poder Popular es un contrapoder alternativo ~y
opuesto al que hoy expresa al Estado contrainsurgente' -
neoliberal, y el poder de sendero. ,En lo fundamental es la
construcción de nuevas relaciones sociales y de un nuevo
orden, desde abajo.

5.- La construcción del poder p'op^ular tiene como uno de sus
elementos centr3.1es los Frentes de Defensa, las Asambleas
Populares, las Rondas Autónomas y democráticas, los
Tribunales Populares, el control de territorios donde se
ejercen gobiernos democráticos y de activa participación de
las masas organiaad.as.

6,- Revaloramos el tejido social y el protagonismo popular
como sustento del poder popular, que se expresa en
reorganisativa pupular, con identidad prop'ia y capacidad de
resistencia, estratégicamente capaz, incluso de le^'antarse y
derrotar cualquier forma de opresión estatal, burocrática y
milit.ar.

7.- Asumimos una valoración de la correlación de fuerzas
que supere el viejo voluntarismo vanguardista, haciendo de
la fuerza real e integral del pueblo organizado la condición
objetiva para el cambio soc3.ali

8.- Desde la década del,70 a la fecha hemos ido saltando de
una concepción intelectualista muy difusa del poder-
expresada en discursos y prop^aganda, asi como de la
concepción sindicoul-economi.oista, hacia el concepto del
asiento y control territorial como expresión concreta del
peder.

Pero a diferencia de posiciones militaristas y autoritarias
—3-rmadas o no-- planteamos que ese asiemto o control lo
ganamos principalmente por la capacidad de ganar, organizar
y  movilizar concientemente a .la peblación, forjandó
experiencias . de poder conforme a la peculiaridad de cada
pueblo-

9.- Pero en el I%rú de hoy no basta base de peder desde
abajo, ni menos limitarnos a renovar la clase política en la
escena oficial y opinión pública nacional. Requerimos
recuperar y revalorar el concep'to dé hegemonía y lucha
politica "grande" para desarrollar y afirmar la correlación
real de fuerzas a la que aspúramos que debe expresarse en
frente amp'lio de clases y capacidad de cubrir potencialmente
ias experiencias de poder pupular concretas que van
germinando, impidiendo su dispersión y desarticulación,
siendo i/uúnerable ante el enemigo.
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Todo ello requiere una unidad de pensamiento y de dirección.

10.- Lo primero que .tenemos que hacer es dotarnos de un
PROYECTO DE PODER POPOLAR, es decir de un programa que
p«otencie el protagonismo popular en la construcción del
nuevo orden social y nc como maqueta intelectualista que no
contribuye a unir fueraas.

Sólo el Programa puede darle direccionalidad estratégica al
movimiento social.

CR SAN MARTIN
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