






(RESUMEN ESQUEMATICO)

Introduccidn

3

MDENCIAS Y SITUACION 
DEL PERU 

CONTEMPORANEO

>ru estS sometido a grandes cambios que surgen tanto de >mo interne como de la influencia intemacional; tanto de he- 
> de ideas sobre el pais.

namismo interno de la sociedad peruana es enorme. Gran- sos est^n ocurriendo ante nuestros ojos y muchos de ellos ! las decisiones que millones de peruanos toman personal- n familia sobre su vida diaria. Estas decisiones, a su vez, han luidas tanto por el desarrollo del capitalism© en el Peru hasta >mo por la posterior crisis general de la economia nacional y o. Los factores culturales han sido importantes en este pro- risis mondial es un factor fundamental de dichas crisis pero en j fuerza destructiva ha sido mayor que en la mayoria de los I mundo. La crisis del socialismd burocratico ha sido un factor Ontario en la evolucion de la situacidp nacional. La persis- la violencia armada constituye tambi^n un factor de gran :ia en el futuro desenvolvimiento de/la sociedad peruana, ores seran analizados con mds detalle posteriormente./* Iproceso diario y molecular estd cambiando la estructura de distribucidn regional de la poblacidn, las caracteristicas de los politicos, la comunicacidh entre los peruanos, los valores

predominantes, el estado de dnimo sobre el future, la valoracidn de la democracia y la manera de pensar sobre el entomo intemacional.
Simultdneamente, los grandes problemas que motivaron en el pa sado la organizacidn politica revolucionarU y ia organizacidn de de- fensa de las condiciones de vida de las mayorias simultdneamente son mds vigentes que nunca. La miseria, el desarnparo, la sumision ante los poderes internacionales, etc. son muy agudo?. Estamos aparen- temente ante una gran paradoja: cuando fcs esusas que Impulsa- ron a la lucha revoluclonarla estdn ten presentes como slempre es cuando la crisis de la manera de enfrentar la ta- rea de la revolucldn es mayor. Un factor que hace menos paradoja! tai situacidn es justamente la derrota frente a! caphallsmo, de una manera o de otra, de muchas de las experiencias revolucionarias en el mundo y, en un nivel distinto y con incidencias mAs coyuntural, la 

derrota de la izquierda en el Peru.

La persistencia de los viejos problemas no puede llevamos a suponer ni por un instante que se justifioan los viejos mtiodos para enfrentarlos. Los viejos problemas en una nueva situacidn marcada por grandes procesos infernos e internacionales que analizaremos m3s adelante, son como si fueran nuevos problemas y requieren nue- vas maneras de enfrentarlos. Adames, hay nuevos prohemas estruc- turales de enorme importancia, generados tanto por la expansion ca- pitalista como por su posterior crisis, que obligan a alterar las estrate- gias y los programas. Esos cambios van desde el hecho de que el sub- empleo y la miseria tienen mayor extension en las ciudades que en el campo hasta que no hay "guerra fria" en el mundo con todo Io que ello significa para los paises dominados como el nuestro.
Ese proceso de cambios es. en gran medida. independiente de las fuerzas sociales organizadas de acuerdo a los criterios tradicionales tanto en el mundo sindical como en el poblacional o campesino. Sin embargo, la historia de la lucha social en todos estos campos ha con- tribuido a acelerar o frenar segun los casos su dinamismo. Es impres- cindible sopesar realistamente la incidencia de las organizaciones poli- tfcas en el curso real de la sociedad peruana. En la primera parte centraremos el diagndstico en las tendencias o aspectos estructura es para en la segunda concentrar e? an^ilisis en tos coyunturales



I.- LAS GRANDES TENDENCIAS

•)

k.

Podemos distinguir entre los multiples cambios existentes < 
tendencias que pueden ayudar a repensar las formas que ha te 
debe tener la presencia de las fuerzas polrticas revolucionarias 
seno del pueblo y de sus luchas.

A.- LOS GRANDES AVANCES -
Tenemos por un lado, tendencias poderosas que reduc 

Ignorancla, el alslamiento, la dlversldad y desconexlb 
culturas y aspiraclones, etc. e Impulsan hacla la deme 
zacidn politlca, el acercamlento cultural y geogr£flee 
tre los peruanos de dlversas "sangres" y hacla la cor 
cldn de una Identldad naclonal negada por las mul 
fracturas sufrldas en el pasado. A ese proceso de acercas 
y de construccibn de nacionalidad contribuyen entre otros factores:

El creclmlento demogrbflco de las ultimas dbcac 
la Importancla relatlva de la juventud;

Este solo hecho hace cada vez mbs poderoso al ciudada 
ruano. El numero y la edad constituyen una fuerza. La de 
que resulta de ser minoria es sufrida por muchos pueb 
esperanza en el mundo.
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El crecimiento cfemografico de las ultimas ddcadas y 
la importancia relativa de la juventud;

Este solo hecho hace cada vez m£s poderoso al ciudadano pe- 
ruano. El numero y la edad constituyen una fuerza. La debilidad 
que resulta de ser minoria es sufrida por muchos pueblos sin 
esperanza en el mundo.

Podemos distinguir entre los multiples cambios existentes ciertas 
tendencies que pueden ayudar a repensar las formas que ha tenido y 
debe tener la presencia de las fuerzas polrticas revolucionarias en el 
seno del pueblo y de sus luchas.

A.- LOS GRANDES AVANCES-

Tenemos por un lado, tendencias poderosas que reducen la 
Ignorancla, el alslamiento, la dlversidad y desconexldn de 
culturas y aspiraclones, etc. e Impulsan hacla la democrats 
zacidn polltica, el acercamlento cultural y geogrdflco en
tre los peruanos de dlversas ’’sangres" y hacla la constitu- 
clbn de una Identldad naclonal negada por las multiples 
fracturas sufrldas en el pasado. A ese proceso de acercamiento 
y de construccibn de nacionalidad contribuyen entre otros factores:
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c!6n de la 
existentes;

La migracldn interna 
cidn;

La extensldn de la

El pueblo se acerca tisicamente entre si y se acerca tambiSn al espacio flsico donde opera el poder.
La extension de la escolarldad primaria, secundaria y 

ignorancia. AdemAs, en ese proceso se han homogeneizado 
sus aspiraciones.
La creclente incorporacldn de la mujer a la vlda naclo- S e" X sus ...era. y el apohe de su perspeell- 
va sobre la socledad;
i a nresencia politica de la mujer es un hecho cuantitatiyo pero sobre todo cuantalivo al aportar contenidos de la vtda y de la re- volucidn ausentes en el pasado.
La difuslbn de los medlos de comunlcacibn de masas en todo el pais y la homogeneizacibn Informatlva na- 
clonal;
El acercamiento del pueblo entre si se hace mayor por medio de la radio, la TV y los peribdicos y por ese medio se conocen rbpida y masivamente muchas de sus luchas y conquistas.
El rbpldo debilltamlento de las relaclones mbs opreslvas en el campo y la cludad;

“X, SPS. sado.

Los procesos electorales de los

La implantacibn de procesos electorates universales y permite que las mayorias se expresen en la politica i mente como ciudadanos iguales a todos Io que cons autbntica revolucibn en un Pert tan profundamente des©
Las multiples luchas populates y de sectoret en defensa de la vlda y de intereses nacionales;
La historia del progreso del pueblo estb llena de miciat qanizacibn sindical y de luchas que combman el esfu< dual con el colectivo para salir adelante. Esa memona e cohesionador de "todas las sangres
La creclente relacibn con corrientes interr de pensamiento, arte, ciencia y culture en general.
El pueblo no podrb ser apresado por tiranlas autarqi gresiones ideolbgicas. Por el contrarto, estb ansioso del mundo las conquistas sociales y tbcmcas de otros pi
La existencia de nuevas generaclones de rios deseosos de contribuir con su capacid, tai al desarrollo del pais.

La industrializacibn y el desarrollo del comercio junto cidn han contribuido a forjar una generacion ernpn progreso particular depends del desarrollo nacyrn; mento de la capacidad de negociacibn del pais en el mi
En estos factores y muchos otros estbn umbndono dadano y, por ese medio, haciendo posible la construcci un Pert unido, respetado y apreciado en el mundo enterr proceso de afirmacibn ciudadana y nacional se han expre qo de este siglo a travhs de consignas como "Peman c nJ" "Conquista del Peru por los peruanos , Un ra todos”, etc. que desde diverse signo ideologico o
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ueblo se acerca fisicamente entre si y se acerca tambten al 
icio fisico donde opera el poder.

extensidn de la escolaridad primaria, secundaria y 
*rior y la universalizacidn de aspiraciones;
ueblo ha luchado para escapar del principal problema: la 
rancia. Adem&s, en ese proceso se han homogeneizado 
aspiraciones.

creciente incorporacidn de la mujer a la vida naclo- 
en todas sus esferas y el aporte de su perspectl- 
obre la sociedad;

fesencia politica de la mujer es un hecho cuantitativo pero 
e todo cualitativo al aportar contenidos de la vida y de la re- 
:idn ausentes en el pasado.

difusibn de los medios de comunicacibn de masas 
todo el pais y la homogeneizacibn info rm at Iva na- 
al;

cercamiento del pueblo entre si se hace mayor por medio de 
idio, la TV y los peribdicos y por ese medio se conocen rbpida 
isivamente muchas de sus luchas y conquistas.

El pueblo no podrb ser apresado por tiranias autarquistas o re- 
gresiones ideolbgicas. Por el contrario, estb ansioso por recoger 
del mundo las conquistas sociales y tbcnicas de otros pueblos.

La historia del progreso del pueblo estb llena de iniciativas de or- 
ganizacibn sindical y de luchas que combinan el esfuerzo indivi
dual con el colectivo para salir adelante. Esa memoria es un active 
cohesionadorde ’’todas las sangres”

La implantacibn de procesos electorates universales y secretos 
permite que las mayon'as se expresen en la politica individual- 
mente como ciudadanos iguales a todos Io que constituye una 
autbntica revolucibn en un Peru tan profundamente desigual.

cibn de la voluntad popular dentro de las opciones 
exlstentes;

migraclbn interna hacia las ciudades y la urbaniza- 
i;

eforma agraria de Velasco terminb de destruir las viejas fe
mes de dominacibn rural en sus versiones mbs extremas y en 
udad, los hombres y las mujeres estbn cada vez menos dis- 
stas a aceptar las relaciones de servidumbre tipicas del pa-

La existencia de nuevas generaciones de empresa- 
rios deseosos de contribuir con su capacidad y capi
tal al desarrollo del pais.

La creciente relacibn con corrientes internacionales 
de pensamiento, arte, ciencia y cultura en general.

viii) Las multiples luchas populares y de sectores medios 
en defensa de la vida y de intereses nacionales;

En estos factores y muchos otros estbn unibndonos como ciu- 
dadano y, por ese medio, haciendo posible la construccibn futura de 
un Peru unido, respetado y apreciado en el mundo entero. Este largo 
proceso de afirmacibn ciudadana y nacional se han expresado a Io lar
go de este siglo a travhs de consignas como ’’Peruanicemos el Pe
ru”, "Conquista del Peru por los peruanos”, ”Una Lima pa
ra todos", etc. que desde diverse signo ideolbgico o capa social

La industrializacibn y el desarrollo del comercio junto a la migra- 
cibn han contribuido a forjar una generacibn empresarial cuyo 
progreso particular depende del desarrollo nacional y del au- 
mento de la capacidad de negociacibn del pais en el mundo.

rbpido debilitamiento de las relaciones sociales 
► opreslvas en el campo y la cludad;
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Esta ausencia politica del pueblo expresaba otra ausencia mayor 
y m£s compleja respecto del Peru oficial. Desde el punto de vista de 
los ciudadanos peruanos en ejercicio m£s o menos plenos de sus de- 
beres y derechos el habitante mayoritario del Peru, sobre todo el in- 
digena, tenia un status sub-humano. Los que lograban entrar el 
ci'rculo de los ciudadanos con derechos, configur^ndose como "cla- 
ses medias" huian de una situacibn econbmica de pobreza pero sobre 
todo de un status de oprimido y despreciado y en su ceguera sobre si 
mismos. para hacer mbs radical y definitiva dicha huida adoptaban las 
maneras de ver las cosas propias de la blite rentista que, aunque con 
restricciones, los recibia en su periferia y a su servicio profesional.

Hasta hace muy pocas decadas las mayorias no eran sujetos 
politicos, ni siquiera eran ciudadanos de segunda categon'a la ausen
cia era su rasgo definitorio. Por Io general esas mayorias eran prbctica- 
mente inexistentes para efectos de las decisiones de Ejecutivo; sus 
intereses, poco estructurados por falta de organizacibn, eran mbs que 
marginados simplemente desconocidos y considerados inexistentes 
por el Legislative; para el Poder Judicial la justicia tenia significado sblo 
para "los que la merecian" pues las mayorias estaban fuera del rango 
ciudadano minimo para ser acogidos por la legislacibn que sblo prote- 
gia a los bien "relacionados"

han acufiado los sectores emergentes contra el orden oligbrquico y 
excluyente en su lucha de ascenso social y hacia el poder. En las 
ultimas dbcadas esta revindicacibn ha adquirido una connotacibn mbs 
masiva mas expontbnea menos dependiente de la politica y de las 
Elites ilustradas del Peru no por ello menos profunda y revolucionaria. 
La democratizacibn en marcha y la afirmacibn nacional son procesos 
simultbneos en el Peru debido a que la conquista de los derechos 
ciudadanos es, a la vez, una afirmacibn cultural (htnica, regional y racial) 
que convierte a la nacibn en una expresibn de las identidades de sus 
mayorias por primera vez en la historia y, en consecuencia, en una 
necesidad y una aspiracibn para ellas. Esta afirmacibn del peruano y de 
"Io peruano" en su propio pais nos saca de nuestra condicibn de ciu
dadanos de segunda categon'a y nos coloca ante el Estado y ante los 
dembs como poseedores de derechos pero tambihn con la respon- 
sabilidad de asumir la direccibn y la gestibn del pais.

La lejania geogrbfica de las elites respecto de las mayo 
cilitaba esta manera de ver las cosas y la gente. El poder gam 
las provincias aseguraba ese aislamiento humano. Todo esto 
davia en la memoria de los adultos del Peru. En esas circunsta 
drama personal de los pocos que intentaban conciliar ambos i 
trayendo al Peru de los oprimidos a la conciencia de los sectore 
y medios" era enorme. Arguedas expresaba personalmente € 
ma colectivo de la existencia de "dos Peru” sin posicibn inte 
Esa ha sido la gran polarizacibn de la historia social peruana. I 
crisis actual es en buena medida resultado de la destruccibn p 
pero poderosa de esa polarizacibn extremadamente inhumar 
gregacionista. La migracibn, la invasion, la educacibn, la infor 
etc., han sido herramientas de gran calibre en este proceso c< 
no planificado ni decidido como tai en todos sus aspectos, p 
ha ido conquistando logros democrbticos no sblo en la politica 
las relaciones sociales. Este proceso inconcluso es el que ll< 
'democratizacibn" del Peru

La nacibn peruana, el Estado nacional y la ciudadan 
realidad estbn construybndose al irse rompiendo de varias i 
esa distancia fisica y humana entre peruanos. El dinamismo 
en esta ruptura con el pasado es "desde abajo pero han colal 
ello fuerzas sociales e ideas que conciente o inconcienteme 
fluyeron con las tendencias sefialadas. El Estado ha sido det 
te de varias maneras en este proceso de unificacibn naciona 
de que durante la hpoca republicana las elites en el poder r 
capaces de imaginar un proyecto integrador de todo Io peru; 
de los capitulos mbs importantes de esta intervencibn democ 
del Estado es la relacionada con la desaparicibn de los gamer 
recomposicibn de la clase dominante a partir del Velasquismc 
transformaciones acaban casi totalmente con condiciones soc 
radical exclusibn y posibilitan una democratizacibn social y po 
si bien se trunca en cierta medida acelerb y dio forma cc 
procesos que vienen desde decadas anteriores como son l< 
del orden rural tradicional, las migraciones. La urbanizacibn 
malidad, etc La relativizacibn del valor de la propiedad priv? 
campo y en la ciudad facilitb la ruptura del orden oligbrquico-g 
tambien la instalacibn del migrante en la ciudad. La informalK 
construccibn de vivienda es factible gracias al dominio incor
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Esta ausencia politica del pueblo expresaba otra ausencia mayor > compleja respecto del Peru oficial. Desde el punto de vista de jdadanos peruanos en ejercicio m£s o menos plenos de sus de- y derechos el habitante mayoritario del Peru, sobre todo el in- a, tenia un status sub-humano. Los que lograban entrar el o de los ciudadanos con derechos, configur^ndose como "cla- ledias" huian de una situacibn econbmica de pobreza pero sobre je un status de oprimido y despreciado y en su ceguera sobre si os, para hacer mbs radical y definitiva dicha huida adoptaban las fas de ver las cosas propias de la hlite rentista que, aunque con xiones, los recibia en su peril eria y a su servicio profesional.

drama personal de los pocos que intentaban conciliar ambos mundos travendo al Peru de los oprimidos a la conciencia de los sectores altos v medios" era enorme. Arguedas expresaba personalmente ese drama colectivo de la existencia de "dos Peru" sin posicion internrta Esa ha side la gran polarizacibn de ia histona social peruana. Ea arg crisis actual es en buena medida resultado de la destruccidn Pau|a’^'a pero poderosa de esa polarizacibn extremadamente ^umana y .e- gregacionista. La migracibn, la invasion, la educacion, la in,or^ion, etc han sido herramientas de gran calibre en este proceso cotidiano, no planificado ni decidido como tai en todos sus aspectos, pero que ha ido conquistando logros democrbticos no solo en la P°ll,l(?las relaciones sociales. Este proceso inconcluso es el que llamamos 
"democratizacion” del Peru

La nacibn peruana, el Estado nacional y la ciudadania como realidad estan constmybndose al irse rompiendo de vanas> ™ras esa distancia fisica y humana entre peruanos. El dinamlsm0^ ,}c'Pa' en esta ruptura con el pasado es "desde abajo" pero han co'ad°;ad° a ello tuerzas sociales e ideas que conciente o inc°nc,®!1”e.man’a.i“"' fluyeron con las tendencias sefialadas. El Estado ha sido de,®rm'"a"

del Estado es la relacionada con la desapancion de los gamona -s y a recomposicibn de la Case dominante a partir del Velasquismo. Amba transformaciones acaban casi totalmente con condiciones socles de radical exclusibn y posibilitan una democratizacibn social y pohtica que si bien se trunca en cierta medida acelerb y dio torma concreta a procesos que vienen desde decadas anteriores como son la quiebra del orden rural tradicional, las migraciones. La urbamzacibn, la infor malidad etc La relativizacibn del valor de la propiedad pnvada en ei campo y en la ciudad tacilitb la ruptura del orden ol'9SrdUICO’9a™"a^ tambien la instalacibn del migrante en la c'udad.La.'n'or™'^et^de construccibn de vivienda es factible gracias al dominio incomplete de

jfiado los sectores emergentes contra el orden oligbrquico y nte en su lucha de ascenso social y hacia el poder. En las dbcadas esta revindicacidn ha adquirido una connotacidn mbs mas expontbnea menos dependiente de la politica y de las jstradas del Peru no por ello menos profunda y revolucionaria. K>cratizaci6n en marcha y la afirmacidn nacional son procesos neos en el Peru debido a que la conquista de los derechos anos es, a la vez, una afirmacidn cultural (htnica, regional y racial) nvierte a la nacion en una expresibn de las identidades de sus as por primera vez en la historia y, en consecuencia, en una jad y una aspiracibn para ellas. Esta afirmacibn del peruano y de jano" en su propio pais nos saca de nuestra condicibn de ciu- >s de segunda categoria y nos coloca ante el Estado y ante los como poseedores de derechos pero tambihn con la respon- id de asumir la direccibn y la gestibn del pais.

lasta hace muy pocas decadas las mayorias no eran sujetos >s, ni siquiera eran ciudadanos de segunda categoria la ausen- su rasgo definitorio. Por Io general esas mayorias eran prbctica- inexistentes para efectos de las decisiones de Ejecutivo; sus ►es, poco estructurados por falta de organizacibn, eran mbs que tados simplemente desconocidos y considerados inexistentes Legislativo; para el Poder Judicial la justicia tenia significado sblo los que la merecian” pues las mayorias estaban fuera del rango lano minimo para ser acogidos por la legislacibn que sblo prote- 
js bien "reladonados".
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La democratizacidn polftica en marcha se expresa en la 
creciente existencia de una ciudadania que reivindica sus derechos y 
expresa sus necesidades m3s sentidas en el terrene de la politica. Las 
demandas de las mayorias se han convertido en un factor cada vez 
m&s importante de la vida politica peruana. La crisis de la politica est£ 
en no saber c6mo y no poder responder a esas necesidades; no este 
en el desinterds popular por la politica. El problema est& en que mu- 
chos esperaron demasiado de ella en el doble sentido, por un lado, de 
confiar en que los dirigentes politicos podian responder a sus de-

la propiedad privada sobre las tierras alrededor de las ciudades. Ese 
dominio era incomplete juridicamente en la medida en que los titulos 
eran cuestionables o no existian pero, ademas, el gobierno de Velas
co le quitd legitimidad a una propiedad sin funcibn social, reproductora 
del orden tradicional en el Peru y no del progreso que necesitamos. 
La presidn popular coloco el derecho a la vivienda por encima del 
derecho a la propiedad excluyente, rentista y parasitaria y facilitb Io que 
luego el liberalism© extrahamente reivindica como triunfo de la iniciati- 
va privada. En base a esto puede decirse que el principal combate al 
terrorismo senderista fue ganado de antemano por Velasco al eliminar 
el orden social basado en el monopolio de la tierra que todavia Sen
der© toma como representative de la realidad nacional. En retrospec- 
tiva puede decirse que desde entonces Sendero puede destruir pero 
no puede veneer.

Estos procesos sociales junto a las vias de comunicacion terres- 
tre, la extensidn de la escolaridad, etc., etc., han producido un acer- 
camiento fisico y cultural excepcional entre todos los habitantes del 
Peru. La intensidad de la convivencia entre todos los peruanos es hoy 
muy superior a la que existia hace mbs de 50 afios a pesar de que se 
mantienen importantes distancias sicologicas. La actual agudizacibn 
del conflicto violento es tambibn expresibn de esa intensidad de convi- 
vencias entre desiguales. Las discriminaciones entre peruanos, aun- 
que objetivamente menores, son much© mbs sentidas y producen 
una reaccibn mucho mayor que las diferencias, sin duda mayores, que 
existian hace unas dbcadas entre el campesino indigena de las serra- 
nias y, por ejemplo, el gran hacendado costeho que vivia en la capital 
o, para no contraponer extremes sociales, el funcionario estatal de la 
ciudad.

Tambibn es un avance democratic© el hecho ya normal de con
sultar la opinibn publica por medio de encuestas para determiner las 
campafias politicas a desarrollar desde el Ejecutivo la legitimidad del 
Ejecutivo depende cada vez mbs de enjuiciar criticamente las ins
tances del poder que no responden a las existencias de justicia o de 
legislacibn que provienen del ciudadano. Las declaraciones presiden- 
ciales tienen que acomodarse en mucho mbs que antes a dicha opi
nibn publica aunque no sea mbs que para ocultar o neutralizar medidas 
econbmicas antipopulares. La critica, por ejemplo, del FMi a los diri
gentes politicos de los paises es justamente la de depender ”dema- 
siado" de la opinibn publica de sus paises y de no tener la valentia" 
de hablar claro y sin subterfugios sobre Io que para ellos es el ine
vitable” costo de las politicas para salir de la crisis. En cualquier caso, la 
ausencia o "inexistencia" del pueblo no es ya el rasgo caracterislico, 
tiene que ser reemplazado por la mentira cuando antes no era nece- 
sario mentir por haberse descartado al pueblo como interlocutor digno 
de consideracibn; tambibn por el cinismo o la hipocresia cuando antes 
la sinceridad por muy brutal que fuera para los afectados era caiac- 
teristica que el poderoso podia exhibir con mucho menos riesgo,

mandas en el actual context© de crisis econbmica y fiscal y, por otro, 
de creer que para lograr dicha respuesta no era necesario aportar su 
propia participacibn cotidiana. En el fondo, en todos los sectores so
ciales, inspirados en la cultura rentista, sea desde el lado que otorga o 
desde el lado que solicita, se adoptaron en mayor o menor grado plan- 
teamientos rentistas poco participativos, hacia la vida y, en particular, 
hacia la politica.

Recientemente, esa democratizacibn se ha expresado como 
autonomia de la conciencia politica popular. Esa autonomia estb de- 
mostrada en la resistencia a la gigantesca campaha electoral de los 
grupos de poder representados por FREDEMO. El ciudadano parece 
estar conciente de la necesidad de alterar las fuerzas en lag mbs altas 
esferas del poder estatal, en el conjunto de la situacibn nacional para 
lograr ciertas mejoras. Por eso le importa decidir quibn va a gobernar a 
nivel nacional y, por supuesto, tambibn en las instancias mbs locales. 
Por eso tambibn tiende a no votar por dirigentes gremiales por el sim
ple hecho de que Io sean. El pueblo juega su destino en multiples 
esferas simultbneamente.
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opiedad privada sobre las tierras alrededor de las ciudades. Ese 
inio era incompleto jun'dicamente en la medida en que los titulos 
cuestionables o no existian pero, ademas, el gobierno de Velas- 
quitd legitimidad a una propiedad sin funcibn social, reproductora 

jrden tradicional en el Peru y no del progreso que necesitamos. 
>resi6n popular coloco el derecho a la vivienda por encima del 
cho a la propiedad excluyente, rentista y parasitaria y facilitd Io que 
o el liberalism© extrafiamente reivindica como triunfo de la iniciati- 
rivada. En base a esto puede decirse que el principal combate al 
•rismo senderista fue ganado de antemano por Velasco al eliminar 
den social basado en el monopolio de la tierra que todavia Sen- 
i toma como representativo de la realidad nacional. En retrospec- 
puede decirse que desde entonces Sender© puede destruir pero 
uede veneer.

La democratizacidn politica en marcha se expresa en la 
;iente existencia de una ciudadanla que reivindica sus derechos y 
resa sus necesidades mbs sentidas en el terreno de la politica. Las 
landas de las mayorias se han convertido en un factor cada vez 
5 importante de la vida politica peruana. La crisis de la politica estb 
io saber cbmo y no poder responder a esas necesidades; no estb 
el desinterbs popular por la politica. El problema estb en que mu- 
s esperaron demasiado de ella en el doble sentido, por un lado, de 
fiar en que los dirigentes politicos podian responder a sus de-

mandas en el actual context© de crisis econdmica y fiscal y, por otro, 
de creer que para lograr dicha respuesta no era necesario aportar su 
propia participacidn cotidiana. En el fondo, en todos los sectores so- 
ciales, inspirados en la cultura rentista, sea desde el lado que otorga o 
desde el lado que solicita, se adoptaron en mayor o menor grado plan- 
teamientos rentistas poco participativos, hacia la vida y, en particular, 
hacia la politica.

Recientemente, esa democratizacidn se ha expresado como 
autonomia de la conciencia politica popular. Esa autonomia estb de- 
mostrada en la resistencia a la gigantesca campaha electoral de los 
grupos de poder representados por FREDEMO. El ciudadano parece 
estar conciente de la necesidad de alterar las fuerzas en laj mas altas 
esferas del poder estatal, en el conjunto de la situacion nacional para 
lograr ciertas mejoras. Por eso le importa decidir quibn va a gobernar a 
nivel nacional y, por supuesto, tambibn en las instancias mbs locales. 
Por eso tambibn tiende a no votar por dirigentes gremiales por el sim
ple hecho de que Io sean. El pueblo juega su destine en multiples 
esferas simultbneamente.

Tambibn es un avance democrbtico el hecho ya normal de con
sultar la opinibn publica por medio de encuestas para determinar las 
campahas politicas a desarrollar desde el Ejecutivo la legitimidad del 
Ejecutivo depende cada vez mbs de enjuiciar criticamente las ins
tancias del poder que no responden a las existencias de justicia o de 
legislacibn que provienen del ciudadano. Las declaraciones presiden- 
ciales tienen que acomodarse en mucho mbs que antes a dicha opi- 
nibn publica aunque no sea mbs que para ocultar o neutralizar medidas 
econbmicas antipopulares. La critica, por ejemplo, del FMi a los dm- 
gentes politicos de los paises es justamente la de depender ’dema
siado" de la opinibn publica de sus paises y de no tener la valentia 
de hablar claro y sin subterfugios sobre Io que para ellos es el ine
vitable" costo de las politicas para salir de la crisis. En cualquier caso, la 
ausencia o "inexistencia" del pueblo no es ya el rasgo caracteristico; 
tiene que ser reemplazado por la mentira cuando antes no era nece
sario mentir por haberse descartado al pueblo como interlocutor digno 
de consideracibn; tambibn por el cinismo o la hipocresia cuando antes 
la sinceridad por muy brutal que fuera para los afectados era caiac- 
teristica que el poderoso podia exhibir con mucho menos riesgo,

Estos procesos sociales junto a las vias de comunicacibn terres- 
la extensibn de la escolaridad, etc., etc., han producido un acer- 
iento fisico y cultural excepcional entre todos los habitantes del 
j. La intensidad de la convivencia entre todos los peruanos es hoy 
r superior a la que existia hace mbs de 50 ahos a pesar de que se 
itienen importantes distancias sicolbgicas. La actual agudizacibn 
sonflicto violento es tambibn expresibn de esa intensidad de convi- 
Dias entre designates. Las discriminaciones entre peruanos, aun- 
objetivamente menores, son mucho mbs sentidas y producen 
reaccibn mucho mayor que las diferencias, sin duda mayores, que 
tian hace unas dbcadas entre el campesino indigena de las serra- 

> y, por ejemplo, el gran hacendado costeho que vivia en la capital 
iara no contraponer extremos sociales, el funcionario estatal de la 
lad.
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El aflanzamiento del Centralismo resuttante d de Industrlallzacldn orientada al mercado capitalino.

La industrializackin para el mercado interno urbano y p mente para sus sectores medios y altos contribuyd al co 
en la capital buena parte de la poblacidn de provincias lit icada y con m£s decisidn para asumir riesgos.

La creclente Desigualdad campo-cludad y al mlento de la base econdmica de las provincias.

La dependencia de insumos externos hace mas sensit tra produccidn y el empleo a las fluctuaciones extemas c 
do s.e importaban bienes de consumo.

La adopcidn por muchos empresarlos y mlem 
los sectores medios de prdctlcas y valores pre una cultura ollgdrquica extranjerlzante y rentista.

El mayor Impacto Interno de la Vulnerabilidac 
na.

avances esbozado arriba encierra algunas contradicciones de importancia y que son trabas interna que operarian de maner. aun en el caso de que no hubiera habido la crisis mondial que nuestras economias. Entre estas contradicciones internas £ proceso democratizador estdn:

La industrializackSn basada en una gran dispontoilidad c provenientes del sector primario facilitd la conquista pc sarios, por los emergentes sectores medios y grupos citadinos de importantes subsidies a la produccidn y al < En el mundo urbano-industrial la relativa independence

Desde los 50s hasta mediados de los 70s tanto el capita trabajo mejoraban su participacidn en el ingreso nacior 
tras que la del campesinado disminuia. Esta desigualdad la discriminacidn Stnica aun imperante impedia la culmin 
un proyecto national.

incluso el enlerramiento y la desaparicidn cuando antes era la exhibition masiva de las masacres la que resultaba conveniente para el es- carmiento. La doblez del poderoso es sintoma de comienzo de su de- 
pilidad.

En politica, la ausencia popular es reemplazada por un popu- o cuya influencia entre la poblacidn es m£s extensiva pero tambten . . s precaria gracias a los medios masivos de comunicacidn. El lider sc metido a un careo permanente a travds de dichos medios, estd obli- ado a poner en riesgo su imagen y dificilmente mantiene la aureola aitica que en otras dpocas garantizaba su prestigio. Comparado con >tras realidades, en el Peru, ese populism© parece ser un rasgo tar- dio. Hay que recordar que el recurso a la popularidad como base de poder era innecesario en el context© de la sociedad traditional peruana Io que no impide que algunos lideres la buscardn de todos modos para satisfacer uno de los componentes esenciales del ejer- Cicio del poder. Ese populism© como rasgo persistent© de la realidad national y por encima de sus enormes costos para el desarrollo demo- crcitico del Peru, expresa aunque sea de una manera inadecuadas y a 
superar, esa nueva presencia popular.

En resumen, respecto del pasado la historia del pueblo es una 
historia de grandes avances en muchos trentes.

GRANDES FRENOS INTERNOS AL PROGRESO.-

El cambio y avance respecto del pasado no asegura un camino ininterrumpido de progreso. El ritmo y la calidad del cambio pueden ser insuficientes cuando los comparamos con los que hay en otros paises; la potencialidad de transtormacion econdmica y politica puede 
estar siendo desperdiciada; las trabas para lograr una mayor gene- racidn y aplicacidn de las energias existentes pueden ser todavia po- derosas pues todo avance afecta intereses creados. Tai es efectiva- 
mente el otro lado de las tendencies nacionales.

Contra este proceso de democratizacidn y de unification nacio- nal se levantan corrientes contrapuestas muy poderosas que cierran el paso a la realizacion de nuestras aspiraciones ciudadanas al trabajo, al progreso y la felicidad en nuestro propio pais. El proceso de grandes
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joblez del poderoso es sintoma de comienzo de su de

El mayor Impacto
na.

La dependencia de insumos externos hace mas sensible nues- tra produccibn y el empleo a las fluctuaciones extemas que cuan- 
do se importaban bienes de consume.

La adopclbn por muchos empresarlos y mlembros de los sectores medics de prbcticas y valores proplos de una culture oligbrquica extranjerlzante y rentlsta.

La industrializacibn basada en una gran disponibilidad de divisas provenientes del sector primario facilitb la conquista por empre- sarios, por los emergentes sectores medios y grupos obreros citadinos de importantes subsidies a la produccibn y al consume En el mundo urbano-industrial la relative independencia entre el

avances esbozado arriba encierra algunas contradicciones de enorme importancia y que son trabas interna que operarian de manera similar aun en el caso de que no hubiera habido la crisis mondial que golpeb nuestras economias. Entre estas contradicciones internas al propio 
proceso democratizador estbn:

El aflanzamiento del Centrallsmo resultante del tlpo de industrlallzacibn orientada al mercado capltalino.

La industrial’izacibn para el mercado interno urban© y particular- mente para sus sectores medios y altos contribuyb al concentrar en la capital buena parte de la poblacibn de provincias mbs ca- 
lificada y con mbs decisibn para asumir riesgos.

La creclente Deslgualdad campo-cludad y 
mlento de la base econbmica de las provincias.

Desde los 50s hasta mediados de los 70s tanto el capital como el trabajo mejoraban su participacibn en el ingreso nacional mien- tras que la del campesinado disminuia. Esta desigualdad, unida a la discriminacibn htn’ica aun imperante impedia la culminacibn de 
un proyecto nacional.

interno de la Vulnerebllldad exter-

'a la ausencia popular es reemplazada por un popu- ie’ncia entre la poblacidn es mSs extensiva pero tambidn 
jracias a los medios masivos de comumcacidm El I 
careo permanente a travSs de dichos medos esU ob _ en riesgo su imagen y diticilmente mantiene la aureola 
otras Spocas garantizaba su prestigio. ComP^“n es en el Peru, ese populismo parece ser un rasgo tar recordar que el recurso a la populandad como base de 
ecesario en el contexto de la sociedad tradicional pe- no impide que algunos lideres la buscarSn de .todos 
-atisfacer uno de los componentes esenciales del ejer 
>r Ese populismo como rasgo persistente de la 
r encima de sus enormes costos para el de^',° 
ru, expresa aunque sea de una manera rnadecuadas y a 
jueva presencia popular.

.men, respecto del pasado la historia del pueblo es una 
indes avances en muchos (rentes.

)ES FRENOS INTERNOS AL PROGRESO.-

bio y avance respecto del pasado no asegura un camino 
io de oroareso El ritmo y la calidad del cambio pueden ntet cuando los comparamos con los que hay en otros 
jtencialidad de transformacion econbmica y politica puede 
, desperdiciada; las trabas para lograr una ® icacion de las energias existentes P^en set po 5S todo avance afecta intereses creados. Tai es etectiva 
j lado de las tendencias nacionales.

i este proceso de democratizacion y de unificacion nacio- 
itan corrientes contrapuestas muy poderosas que cierran e alizacion de nuestras aspiraciones ciudadanas al ’rada)°- la felicidad en nuestro propio pais. El proceso de grandes
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La ausencia de un proyecto competitivo de desarro- 
llo y la estrechez del mercado interno que se desea- 
ba abastecer redujo el impetu Inversionista privado, 
la innovacidn tecnoldgica y la calidad de los produc- 
tos nacionales.

El impetu antiolig^rquico de los sectores medios emergentes a 
trav&s de la Democracia Cristiana y de Accion Popular fue redu- 
ciendose conforme se incorporaban a un mundo social objetiva- 
mente al servicio de la gran empresa extranjera y se ligaban fami- 
liarmente con los grupos sociales m2s exclusivos.

La constatacibn de estas trabas durante los 60s y la frustracion 
de sus expectativas reformistas y nacionalistas radicalizo a otros sec- 
tores medios y obreros, dividid a los partidos politicos y motivb tanto 
en la FA como en la Iglesia Catblica renovados sentimientos naciona

listas y una impaciencia creciente respecto de las antiguas, profu 
y vergonzosas divisiones entre los ciudadanos del pais. La ali 
apro-oligdrquica habia logrado detener una reforma agraria y debili 
animo reformista del primer gobierno de Accion Popular y de la D(
cracia Cristiana.

La inversidn privada alcanzb en 1957 su mdximo nivel como parte 
de la produccibn nacional. El desinterhs por el consumidor se tra- 
dujo en total ausencia de control de calidad.

La radicalizacibn reformista y nacionalista del gobierno del 
neral Velasco afectb poderosos intereses retrbgrados en el P( 
acabb en gran medida los rasgos mbs groseros de la divisibn > 
peruanos. Sin embargo, no generb un cambio en el patrbn d 
dustrializacibn que venia del pasado y cuyas contradicciones h( 
sefialado arriba. Este ultimo intento de desarrollar una industria n 
nal mantuvo en Io fundamental sus viejos vicios de debilidad t( 
Ibgica y poca proyeccibn hacia el exterior y tambibn hacia un mei 
interno supuestamente estimulado por la propia reforma agraria 
reformas sociales en el campo y la industria, impulsadas desde a 
y sin previa asimilacibn por obreros y campesinos de la import 
estrategica de la participacibn constructiva en las decisiones ei 
sariales fueron convertidas en puros mecanismos redistributive 
mediatos y sin proyeccibn productiva. La tarea empresarial ; 
siendo vista por los trabajadores organizados sindicalmente cor 
den y hasta con sospecha siendo calificada como "conciliack 
clases" Una perspectiva de confrontacibn redistributiva entre c 
siguib siendo la dominante entre los trabajadores sindicalizados 
contribuyb a impedir la gestacibn de una institucionalidad empre 
mas participativa y mas capaz de enfrentar con bxito la ofensiva t 
Ibgica internacional flexibilizando el accionar de las empresas < 
colaboracibn activa y creativa de todos sus miembros

Sin embargo, el precio para que los empresarios capit. 
aceptaran forzados por la Fuerza Armada y a regafiadientes las 
mas fue el inicio de un empeoramiento definitivo en la distribuci 
ingreso nacional. Desde fines de los 60s la proporcibn de las c 
cias en el ingreso nacional se eleva sistematicamente. La resis 
empresarial se expresb de multiples maneras que iban desde l< 
tencia de diversas contabilidades para ocultar a los trabajadores L 
cion real de la empresa hasta la realizacibn de sesiones de dire 
clandestinas para impedir la presencia laboral. La sensacibn de p< 
de poder empresarial fue muy aguda porque llegaba hast

trabajo realizado por estos sectores y el ingreso recibido, y tam- 
bibn el reemplazo del esfuerzo y el conocimiento por la indo
le ncia llevb a importantes componentes de los sectores medios a 
asimilar las actitudes y engafios de la cultura rentista con sus 
relaciones basadas en influencias y clientelismo.

La complicldad entre los grandes capitalistas extranje- 
ros y nacionales y los altos funclonarios estatales y el 
ocultamiento de la gestlbn publica.

La alta burocracia acostumbrada a servir poderosos intereses pri- 
vados y extranjeros favorecib la fuga de capitales, abandonb muy 
a menudo sus responsabilidades publicas, perdib toda sensibili- 
dad social hacia la ciudadanfa y evitb la fiscalizacibn ciudadana.
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El Impetu antiolig^rquico de los sectores medios emergentes a travds de la Democracia Cristiana y de Accion Popular fue redu- ciendose conforme se incorporaban a un mundo social objetiva- mente al servicio de la gran empresa extranjera y se ligaban fami- 
liarmente con los grupos sociales m^s exclusivos.

La constatacidn de estas trabas durante los 60s y la frustracion sus expectativas reformistas y nacionalistas radicalizo a otros sec- es medios y obreros, dividio a los partidos politicos y motivd tanto la FA como en la Iglesia Catolica renovados sentimientos naciona-

i a cooptacidn de las fuerzas reformistas que emergieron a la politica en los 50s por los remanentes de la oligarqui'a.

listas y una impaciencia creciente respecto de las antiguas, protundas y vergonzosas divisiones entre los ciudadanos del pais. La alianza apro-oligdrquica habia logrado detener una reforma agraria y debilit ar el animo reformista del primer gobierno de Accion Popular y de la Demo
cracia Cristiana.

La radicalizacidn reformista y nacionalista del gobierno del General Velasco afectd poderosos intereses retrdgrados en el Peru y acabo en gran medida los rasgos mSs groseros de la divisidn entre peruanos. Sin embargo, no generd un cambio en el patrdn de m- dustrializacion que venia del pasado y cuyas contradicciones hemos sefialado arriba. Este ultimo intento de desarrollar una industria nacio- nal mantuvo en Io fundamental sus viejos vicios de debilidad tecno- logica y poca proyeccion hacia el exterior y tambidn hacia un mercado interno supuestamente estimulado por la propia reforma agraria. Las reformas sociales en el campo y la industria, impulsadas "desde arriba y sin previa asimilacion por obreros y campesinos de la importancia estrategica de la participacidn constructiva en las decisiones empre- sariales fueron convertidas en puros mecanismos redistnbutivos, m- mediatos y sin proyeccion productiva. La tarea empresanal siguid siendo vista por los trabajadores organizados sindicalmente con desden y hasta con sospecha siendo calificada como "conciliacidn de clases" Una perspectiva de confrontacion redistributiva entre clases siguid siendo la dominante entre los trabajadores sindicalizados y ello contribuyd a impedir la gestacion de una institucionalidad empresanal mas participativa y mas capaz de enfrentar con 6xito la ofensiva tecno- logica internacional flexibilizando el accionar de las empresas con la 
colaboracidn activa y creativa de todos sus miembros

Sin embargo, el precio para que los empresarios capitalistas aceptaran torzados por la Fuerza Armada y a regafiadientes las retor- mas fue el inicio de un empeoramiento definitive en la distribucibn del ingreso nacional. Desde fines de los 60s la proporcion de las ganan- cias en el ingreso nacional se eleva sistematicamente. La resistencia empresarial se expresd de multiples maneras que iban desde la exis- tencia de diversas contabilidades para ocultar a los trabajadores la situation real de la empresa hasta la realizacion de sesiones de directorio clandestinas para impedir la presencia laboral. La sensacion de perdida de poder empresarial fue muy aguda porque llegaba hasta las

trabajo realizado por estos sectores y el ingreso recibido, y tam- bi6n el reemplazo del esfuerzo y el conocimiento por la indole ncia llevd a importantes componentes de los sectores medios a asimilar las actitudes y engahos de la cultura rentista con sus relaciones basadas en influencias y clientelismo.

La compllcidad entre los grandes capitalistas extranje- ros y naclonales y los altos funclonarlos estatales y el 
ocultamlento de la gestldn publica.

La alta burocracia acostumbrada a servir poderosos intereses pri- vados y extranjeros favorecid la fuga de capitales, abandond muy a menudo sus responsabilidades publicas, perdid toda sensibili- dad social hacia la ciudadam'a y evitd la f iscalizacidn ciudadana.

La ausencia de un proyecto competitivo de desarro- llo y la estrechez del mercado interno que se desea- ba abastecer redujo el impetu Inverslonista privado, la innovacldn tecnoldgica y la calidad de los produc- 
tos nacionales.

La inversidn privada alcanzd en 1957 su mdximo nivel como parte de la produccidn nacional. El desinteres por el consumidor se tra- 
dujo en total ausencia de control de calidad.



c LA GRAN CRISIS MUNDIAL Y DEL PERU -

ii)

iii)

La subida de las tasas de interes intemacional en ui
16

decisiones econdmicas cotidianas La resistencia a dicha reforma fue 
por ello muy fuerte. La inestabilidad institucional generada por las re
formas y la inoperancia de las nuevas formas de organizacion auto
gestionaria o cogestionaria contribuyeron a prolongar los rasgos per- 
niciosos de la industrializacidn peruana y a dificultar la reaccion de la 
economia nacional frente a la crisis

Se generaron aun asi los gdrmenes de una cultura laboral mds 
participativa y constructiva en Io economico. Nuevos dirigentes cam- 
pesinos y obreros asi como pobladores se asociaron a las organi- 
zaciones politicas que impulsaban un cambio radical sea desde las 
propias canteras del reformismo velasquista o desde una posicion 
contraria a ellas, asentada en importantes organizaciones populares.

Durante la segunda mitad de los 70s ante la crisis intemacional, 
un reformismo militar en repliegue puso al pais en retirada. Con un 
marco institucional econdmico reciente e inestable por la hostilidad e 
incomprensidn de que fue objeto desde todas las posiciones, con 
una industrializacidn sin liderazgo ni potencialidad competitiva al Peru 
no tuvo capacidad de reaccion a la crisis mundial. La deuda externa 
agravd la situacidn financiera de la economia desde la segunda mitad 
de los 70s. Las capacidades adquiridas por el pueblo durante estas de- 
cadas pasadas con su propio esfueczo y sacrificio fueron desperdi- 
ciadas por la falta de un liderazgo capaz de enfrentar la crisis res- 
tructurando la economia sin destruirla. Ya a fines de los 70s bubo un 
importante retraso en el desarrollo politico de una izquierda que pese 
a todos sus avances no estuvo a la altura de Io que se decidia ya 
entonces sobre el futuro del Peru

La gran crisis al interior de la cual todavia nos encontramos afecta 
la sociedad peruana de una manera definitiva Sucesivos gobiernos 
han amplificado con sus politicas los efectos infernos de las fluctuacio- 
nes internacionales. La deuda externa ha sido el simbolo y el mecanis- 
mo mas evidente de esa sumision frente al exterior al prolongar por 
tres lustros la crisis miciada a mediados de los 70s Es dificil encontrar 
en America Latina una crisis mas prolongada y profunda que la pe
ruana.

Vista en larga perspectiva la gran crisis ha encontrac 
medio de un inconcluso proceso de tr^nsito desde una 
cindida en muchos sentidos y todavia con muchas de las 
discriminacidn colonial a otra en proceso de integracidn f 
mica y cultural alrededor de sus ciudades. En Io politico L 
dial cayd en medio de una transicidn incompleta entre 
gcirqu’ico-colonial y el Peru democr^tico dando lugar a i 
sencia de un sector socio-economico hegemdnico corr 
bacle del Estado y de los populismos que vivian de su 
crisis en el Peru, quiza por esas razones, es m^s grave 
paises de America Latina. La transicidn ha quedado, | 
pleta, ambigua y contradictoria. Hoy estamos por eso e 
entre respuestas democraticas o represivas para man 
"desbordado" y sin direccidn democrdticamente consistente

S6lo los que tuvieron acceso a la especulacidn f 
dieron beneficiarse de la gran crisis del pais. Este ac 
porcional al capital-dinero que se disponia y a la disf 
divisas del narcotrafico.

La conversldn de la deuda externa en una 
tructiva adicional.

El camblo de la polaridad econdmica-camf: 
la polaridad capital financiero-resto del pais.

La destruccidn de las bases econdmlcas d< 
mia rentista.

La crisis mundial ha producido una caida sin prece 
precios internacionales de nuestros productos. Er 
de par^lisis de inversidn productiva para la exporter 
principal de renta ha sido destruida y con ella el n 
sarrollo anterior

Entre los efectos estructurales mas importantes de 
enfrentada por los sucesivos gobiernos con la firmeza 
necesarias estan:
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La destruccidn de las bases econdmlcas de la econo- 
mia rentista.

rante la segunda mitad de los 70s ante la crisis internacional, 
nismo militar en repliegue puso al pais en retirada. Con un 
istitucional econdmico reciente e inestable por la hostilidad e 
?nsidn de que fue objeto desde todas las posiciones, con 
istrializacidn sin liderazgo ni potencialidad competitiva al Peru 
capacidad de reaccion a la crisis mundial. La deuda externa a situacidn financiera de la economia desde la segunda mitad 
)s. Las capacidades adquiridas por el pueblo durante estas de- asadas con su propio esfuerzo y sacrificio fueron desperdi- 
jor la falta de un liderazgo capaz de enfrentar la crisis res
ide la economia sin destruirla. Ya a fines de los 70s bubo un 
ite retraso en el desarrollo politico de una izquierda que pese sus avances no estuvo a la altura de Io que se decidia ya
s sobre el futuro del Peru

gran crisis al interior de la cual todavia nos encontramos afecta 
dad peruana de una manera definitiva Sucesivos gobiernos 
Dlificado con sus politicas los efectos internes de las fluctuacio- 
rnacionales. La deuda externa ha sido el simbolo y el mecanis- 
> evidente de esa sumision frente al exterior al prolongar por 
ros la crisis iniciada a mediados de los 70s Es dificil encontrar 
jrica Latina una crisis mas prolongada y profunda que la pe-

Vista en larga perspectiva la gran crisis ha encontrado al Peru en medio de un inconcluso proceso de tr^nsito desde una sociedad es- 
cindida en muchos sentidos y todavia con muchas de las marcas de la discriminacidn colonial a otra en proceso de integracidn fisica, econd- 
mica y cultural alrededor de sus ciudades. En Io politico La crisis mundial cayd en medio de una transicidn incompleta entre el Peru oli- 
gdrquico-colonial y el Peru democrdtico dando lugar a una gran au- sencia de un sector socio-econdmico hegemdnico como por la de
bacle del Estado y de los populismos que vivian de succionarlo. La 
crisis en el Peru, quiza por esas razones, es mds grave que en otros paises de America Latina. La transicidn ha quedado, pues, incom
pleta, ambigua y contradictoria. Hoy estamos por eso en una pugna entre respuestas democraticas o represivas para manejar un pais 
"desbordado" y sin direccidn democrdticamente consistente

Entre los efectos estructurales mds importantes de esta crisis no enfrentada por los sucesivos gobiernos con la firmeza y creatividad 
necesarias estdn:

El cambio de la polaridad econdmica-campo-ciudad a 
la polaridad capital financiero-resto del pais.

Sdlo los que tuvieron acceso a la especulacidn financiera pu- 
dieron beneficiarse de la gran crisis del pais. Este acceso era pro- porcional al capital-dinero que se disponia y a la disponibilidad de 
divisas del narcotrdfico.

!S econdmicas cotidianas La resistencia a dicha reforma fue 
nuy fuerte. La inestabilidad institucional generada por las re- 
la inoperancia de las nuevas formas de organizacion auto- 

ia o cogestionaria contribuyeron a prolongar los rasgos per
de la industrializacidn peruana y a dificultar la reaccion de la 
i nacional frente a la crisis

generaron aun asi los germenes de una cultura laboral mds 
iva y constructiva en Io economico. Nuevos dirigentes cam- y obreros asi como pobladores se asociaron a las organi- 
politicas que impulsaban un cambio radical sea desde las 

oanteras del reformismo velasquista o desde una posicion 
a elias, asentada en importantes organizaciones populares.

La crisis mundial ha producido una caida sin precedentes en los 
precios internacionales de nuestros productos. En un contexto 
de par&lisis de inversidn productiva para la exportacidn, la fuente principal de renta ha sido destruida y con ella el modelo de de
sarrollo anterior

La conversibn de la deuda externa en una fuerza des- 
tructiva adicional.

La subida de las tasas de interes internacional en un contexto de

^7



La crisis fiscal del Estado y de su rol tradicional.iv)

IX)

V)

X)

vi)

vii)

La crisis reforzo los nexos bilaterales Norte-Sur debilitando el
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El Estado como intermediario en la redistribucion de la renta ha- 
cia los sectores urbanos pierde su sustento financiero, abando- 
nando responsabilidades de servicio publico, desarticulando su 
aparato administrativo, descapitalizandose para responder a los 
requerimientos clientelistas de los populismos de turno y centrali- 
zando recursos contra las iniciativas regionalistas.

La des-industrializacldn y des-asalararizaci6n de la econo- 
mia.

La emergencia de la nueva pobreza urbana, de la in
formalidad y de la mujer.

El sector m^s afectado relativamente con la crisis ha sido el 
asalariado que progresaba en el periodo anterior; los obreros y 
empleados y muchos profesionales, han perdido m^s capacidad 
adquisitiva que los demas sectores de nuestra sociedad y mu
chos de ellos se han protegido en la microempresa comercial o 
productiva. Los efectos son principalmente negatives pero no 
por ello estan ausentes las ambivalencias pues, por ejemplo, 
mientras muchos han tenido que salir al extranjero para progre- 
sar, muchas mujeres han asumido responsabilidades sociales de 
gran envergadura y se han forjado como dirigentes.

El debilitamiento de la integracidn subregional andi- 
na.

La creciente marginacidn del 
mundial y Latinoamericana.

bajos precios internacionales y escasa inversidn para la genera- 
cion de divisas convirtid a la deuda externa en un factor funda
mental y de largo plazo en la crisis del sector externo y fiscal del 
pais.

La crisis y las medidas aplicadas para defenderse de ella han 
resultado en una disminucidn de la importancia relativa de la in- 
dustria y en una pdrdida de fuerza y poder de los gremios y sin- 
dicatos vinculados a ella.

fragil comercio entre los paises andinos.

viii) El avance de las perspectivas Individualistas y libera
tes en el campo ideoldgico.

En una actitud parecida al "sdlvese quien pueda", la crisis mun
dial ha desprestigiado en todas partes el esquema keynesiano 
de intervencidn gubernamental en la economia y ha facilitado el 
resurgimiento de las tesis liberates y del individualismo.

El debilitamiento del poder econdmico de los EE.UU. 
sobre America Latina y el Reni.

La gran crisis mundial ha afectado principalmente a la economia 
de los EE.UU. de Norteamerica alterando la manera como influye 
en el continente y en el pais. La intervencion a traves de la eco
nomia ser& cada vez menor para aumentar la importancia de otras 
maneras de injerencia.

La marginacion del Peru es creciente y sustancial pues ocurre en 
casi todos los campos.

La larga y profunda crisis en la que nos encontramos tiene mu
chos resultados contradictorios y cambiantes pues junto a la destruc- 
cidn de muchos avances tambien destruye muchos de los remanen- 
tes del viejo orden social basado en la renta diferencial y el redistribu- 
cionismo clientelista y corrupto. Contradictoriamente tambien, las politi- 
cas ajuste recesivo tienen un impacto mas universal que cualquier 
politica previa y han generado, sobre todo a fines de los 70s las prj- 
meras movilizaciones de la historia del Peru que, primero esponta- 
neamente y luego organizadas desde el movimiento sindical, cubrie- 
ron al unisono el conjunto del territorio nacional. La inflacidn, con todo 
su costo, constituye un fendmeno que unifica, aunque sea en la des 
gracia, al conjunto del pueblo peruano de una manera mas estrecha 
que en cualquier otro evento economico, politico o militar anterior. La 
generalizacion de las relaciones mercantiles en todo el pais han logra-

Peru en la economia
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icrgencia de la nueva pobreza urbana, de la in- 
dad y de la mujer.

recios internacionales y escasa inversidn para la genera- 
divisas convirtid a la deuda externa en un factor funda- 

y de largo plazo en la crisis del sector externo y fiscal del

jo como intermediario en la redistribucion de la renta ha- 
sectores urbanos pierde su sustento financiero, abando- 
responsabilidades de servicio publico, desarticulando su 
administrative, descapitalizandose para responder a los 

nientos clientelistas de los populismos de turno y centrali- 
ecursos contra las iniciativas regionalistas.

is y las medidas aplicadas para defenderse de ella han 
io en una disminucidn de la importancia relativa de la in- 
y en una pdrdida de fuerza y poder de los gremios y sin- 
vinculados a ella.

or m£s afectado relativamente con la crisis ha sido el 
ado que progresaba en el periodo anterior; los obreros y 
idos y muchos profesionales, han perdido mds capacidad 
tiva que los demas sectores de nuestra sociedad y mu- 
5 ellos se han protegido en la microempresa comercial o 
tiva. Los efectos son principalmente negatives pero no 
5 estan ausentes las ambivalencias pues, por ejemplo, 
is muchos han tenido que salir al extranjero para progre- 
ichas mujeres han asumido responsabilidades sociales de 
ivergadura y se han forjado como dirigentes.

bilitamiento de la integracidn subregional andi-

El debilitamiento del poder econbmlco de los EE.UU. 
sobre America Latina y el Reni.

La gran crisis mondial ha afectado principalmente a la economia 
de los EE.UU. de Norteamerica alterando la manera como influye 
en el continente y en el pais. La intervencion a traves de la eco
nomia sera cada vez menor para aumentar la importancia de otras 
maneras de injerencia.

La marginacion del Peru es creciente y sustancial pues ocurre en 
casi todos los campos.

La larga y profunda crisis en la que nos encontramos tiene mu
chos resultados contradictorios y cambiantes pues junto a la destruc- 
cidn de muchos avances tambien destruye muchos de los remanen- tes del viejo orden social basado en la renta diferencial y el redistn u 
cionismo clientelista y corrupto. Contradictoriamente tambien, las pohti- 
cas ajuste recesivo tienen un impacto mas universal que cualquier 
politica previa y han generado, sobre todo a fines de los 70s las pn- 
meras movilizaciones de la historia del Peru que, pnmero esponta- 
neamente y luego organizadas desde el movimiento sindical, cubrie- 
ron al unisono el conjunto del territorio nacional. La inflacidn, con todo 
su costo, constituye un fendmeno que unifica, aunque sea en la des- 
qracia, al conjunto del pueblo peruano de una manera mas estrecha que en cualquier otro evento econdmico, politico o militar anterior. La 
generalizacidn de las relaciones mercantiles en todo el pais han logra-

fragil comercio entre los paises andinos.

las perspectives individualistas y libera
tes en el campo ideoldgico.

En una actitud parecida al "sdlvese quien pueda", la crisis mun- 
dial ha desprestigiado en todas partes el esquema keynesiano 
de intervencidn gubernamental en la economia y ha facilitado el 
resurgimiento de las tesis liberates y del individualismo.

La creciente marginacidn del Peru en 
mundial y Latinoamericana.



ii)

La prepotencia ideoldgica del liberalismo.iii)

iv)

v)

Las expenencias socialistas sobrevivientes estan obligadas a ur

do tai resultado. La larga crisis, tambi6n ha generado un proceso con- 
tradictorio en la relation entre los sectores medios y populares pues 
por la creciente cercania econdmica entre ellos por un lado irrita y radi- 
caliza reaccionariamente pero por otro reduce distancia y acostumbra a 
una convivencia mas horizontal y respetuosa. El trabajo manual estd 
siendo aceptado con mayor naturalidad por sectores sociales que an
tes Io rehui'an por tratarse de una actividad impropia para ellos por razo- 
nes estamentales. Muchos de los cambios ambiguos o contradictorios 
tendran un desenlace mds definitivo en una direccidn democratica o 
contraria a ella de acuerdo a la fuerza y amplitud de convocatoria de los 
diversos proyectos politicos en pugna.

Los paises bajo un rdgimen de socialism© burocratico estaban 
hace tiempo en crisis pero la solidez de sus aparatos postergaba la 
solucidn de algunos de sus problemas centrales. Durante toda la mitad 
de este siglo las principales experiencias socialistas han estado some- 
tidas a importantes cambios muchos de ellos constituyeron verdade- 
ros cataclismos politicos la critica es por Io tanto antigua y en el Peru 
esa critica al socialism© "realmente existente” que se hacia incluso 
desde las propias canteras socialistas. En nuestro pais tuvo particular 
importancia la perspectiva autogestionaria yugoeslava por medio del 
gobierno de Velasco. Tambten tuvo una gran acogida, muy superior a 
la encontrada en otros paises de America Latina. La perspectiva critica 
de los impulsores de la "revolucidn cultural" en China.

Las transtormaciones internas en los paises socialistas burocra 
ticos reducen enormemente el respaldo a los procesos revolucio 
narios en el Tercer Mundo

El desprestigio ante la opinldn publica mundial de la; 
propuestas de transformacidn socialista.

La derrota de esta ultima redujo su influencia en el Peru concen- 
trandose tai influjo en pequefios grupos uno de los cuales se convirtio 
en el actual PCP-Sendero Luminoso. La crisis del socialism© burocrati
co parece estar derivando hacia opciones polarmente distintas tanto a 
la autogestionaria como a la de la "revolution cultural". El curso de 
esos procesos no est£ totalmete definido y dara lugar a varios vaive- 
nes pero los avances del liberalismo econdmico parecen ser impor
tantes y def initivos.

Entre esos problemas del socialismo destacan los relatives al 
cambio tecnologico en las empresas y a la democratizacidn de la 
economia y del Estado. Desde nuestro punto de vista, los principales 
cambios resultantes del derrumbe del bloque del Este y del fin de la 
guerra fria sobre el proceso ideologic© y politico nacional son:
20

La ruptura del esquema propio de la guerra fria obliga a profu 
dizar relaciones Sur Sur y a nuevos realineamientos entre I 
grandes bloques geopoliticos y econdmicos en gestacidn.

La crisis en Europa del Este ha desprestigiado las alternativa 
basadas en la planificacidn burocratica desde el Estado, en la sc 
cializacidn estatista dentro de la economia pero en el mismo mov 
miento desprestigia la solidaridad anti-individualista en otras d 
mensiones de la vida cotidiana y las propuestas socializante 
aunque sean democraticas. Esto contribuye a una crisis de utc 
pia, al acomodo pasivo a las circunstancias y la mediocrizacidn d 
la practice politica

La necesidad de impulsar con mayor energia proc 
sos de integracion Sur-Sur que sirvan para equilibr 
fuerzas a nivel internacional.

El tnunfalismo liberal tras los acontecimientos de Europa del Es 
est& presente en todos los campos del conocimiento social. S 
esta incluso postulando el fin de la historia entendida como 
historia del conflicto entre concepciones distintas de la vida y 
desarrollo de los pueblos

El debilitamiento de la solidaridad internacional cor 
los procesos de cambio social anti-individualista er 
el Tercer Mundo.

D.- LA CRISIS FINAL DEL SOCIALISMO BUROCRATICO.-

El despertar de una nueva creatividad en la defir 
cibn y propuestas de socialismo.
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iii) vii)

En estos momentos compiten por supremacia la intciativa BujLa constitucidn de bloques en Europa, Asia y America cons-

22

peimanente transformacidn interna hasta encontrar la combina- 
ci6n de elementos ideoldgicos e institucionales que potencien 
el desarrollo de las fuerzas productivas y respondan al ansia de 
libertad ciudadana.

La expansidn del mercado mondial est3 reduciendo su ritmo 
r^pidamente. Las estrategias de desarrollo basadas en la exporta- 
cion tienen que mirar m£s hacia adentro. El proteccionismo vuel- 
ve a hacerse presente en el comercio intemacional y es mayor la 
politizacion y la importancia de las relaciones entre Estados en las 
relaciones comerciales.

La evaluacion desapasionada de las gestiones de Reagan y 
Thatcher lleva la conclusion de la insuficiencia o ineficiencia de la 
perspectiva liberal para reestructurarcompetitivamente las extruc- 
turas productivas de los paises. Esta nueva situacidn en el cam- 
po ideologico demorarO unos afios en Hegar al Peru.

El esfuerzo de mantener los grandes logros alcanzados y los 
rasgos mOs esenciales a la utopia socialista impulsando la de- 
mocratizacidn interna como parte del proceso de rectificacidn ya 
iniciado serOn sometidos a un bombardeo sin precedentes.

La llegada a su cuspide y el comienzo del descenso 
de la ideologia liberal.

El debilitamlento de la expansidn del mercado Inter- 
nacional.

La conformacidn de bloques geo-politicos que pro- 
longuen el desarrollo del comercio.

tituyen mecanismos defensives en el nuevo contexto de la ecc 
nomia intemacional. El comienzo del cierre de mercados obliga 
recurrir a alianzas politicas entre Estados para mantener posick 
nes adquiridas. El bloque americano es, sin duda el mds d6b 
dada su situacidn de endeudamiento externo general y prec; 
riedad competitiva.

Desde que es clara la imposibilidad de pago de la deuda extern 
6sta se convierte en un mecanismo de negociacidn y chanta 
para facilitar el ajuste al que debe someterse EE.UU. durante 
presente ddcada.

La investigacidn y desarrollo tecnologicos exigen una interve 
cidn estatal importante dado que las empresas individuales 
por muy grandes que sean no son capaces de acometer I 
tareas cientificas y tecnologicas requeridas con la suficiente v 
locidad y tamafio.

El creciente peso de los Estados en la gestacldn < 
la competividad Intemacional.

El control de los circuitos de comercializacldn, fina 
ciamiento y tecnologia como base de poder econdn 
co.

La descentralizacion de la produccion a nivel mundial no equiva 
a una descentralizacidn del poder economico. La nacionalizack 
de la produccion no es garantia de retencion de excedentes t 
un contexto de estrechez de mercados y de competencia ague 
en ellos atravds de conglomerados transnacionales.

La utllizacidn de la deuda externa para lograr aperti 
ra comerclal de mercados latinoamericanos para Ic 
productos y servlcios de los EE.UU.

La crisis mundial todavia en curso est£ mostrando las nuevas 
condiciones en las que tiene que operar el Peru durante la prdxima 
ddcada. Entre las caracteristicas de dichas tendencias se encuentran:

La lucha entre diversos esquemas de integracidn c 
mercial en America Latina.

El Intento norteamericano de aislamiento Internacio- 
nal de la experiencla socialista cubana.
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El debllitamlento de la expansion del mercado Inter- 
nacional.

La llegada a su cuspide y el comienzo del descenso 
de la ideologfa liberal.

pp/xnanente transformacidn interna hasta encontrar la combina- 
cidn de elementos ideoldgicos e institucionales que potencien 
el desarrollo de las fuerzas productivas y respondan al ansia de 
libertad ciudadana.

La expansion del mercado mundial estO reduciendo su ritmo 
rOpidamente. Las estrategias de desarrollo basadas en la exporta- 
cion tienen que mirar mOs hacia adentro. El proteccionismo vuel- 
ve a hacerse presente en el comercio intemacional y es mayor la 
politizacion y la importancia de las relaciones entre Estados en las 
relaciones comerciales.

La lucha entre diversos 
mercial en America Latina.

En estos momentos compiten por supremacia la iniciativa Bush,

La conformacidn de bloques geo-politicos que pro- 
longuen el desarrollo del comercio.

La constitucidn de bloques en Europa, Asia y America cons-

La investigacidn y desarrollo tecnoldgicos exigen una interven- 
cion estatal importante dado que las empresas individuates es 
por muy grandes que sean no son capaces de acometer las 
tareas cientificas y tecnologicas requeridas con la suficiente ve- 
locidad y tamafio.

La descentralizacion de la produccion a nivel mundial no equivale 
a una descentralizacidn del poder econdmico. La nacionalizacion 
de la produccion no es garantia de retencidn de excedentes en 
un context© de estrechez de mercados y de competencia aguda 
en ellos a travOs de conglomerados transnacionales.

El creciente peso de los Estados en la gestacidn de 
la competividad Intemacional.

La evaluacidn desapasionada de las gestiones de Reagan y 
Thatcher lleva la conclusion de la insuficiencia o ineticiencia de la 
perspectiva liberal para reestructurarcompetitivamente las extruc- 
turas productivas de los paises. Esta nueva situaciOn en el cam- 
po ideolOgico demorara unos afios en Hegar al Peru.

tituyen mecanismos defensives en el nuevo contexto de la eco
no mia intemacional. El comienzo del cierre de mercados obliga a 
recurrir a alianzas politicas entre Estados para mantener posicio- 
nes adquiridas. El bloque americano es, sin duda el mOs dObil, 
dada su situaciOn de endeudamiento externo general y preca- 
riedad competitiva.

La utilizaciOn de la deuda externa para lograr apertu- 
ra comercial de mercados latinoamericanos para los 
productos y servicios de los EE.UU.

Desde que es clara la imposibilidad de pago de la deuda externa, 
Osta se convierte en un mecanismo de negociaciOn y chantaje 
para facilitar el ajuste al que debe someterse EE.UU. durante la 
presente dOcada.

El control de los circuitos de comercializaciOn, finan- 
ciamiento y tecnologia como base de poder econOmi- 
co.

El Intent© norteamerlcano de alslamiento Internacio- 
nal de la experlencia socialista cubana.

El esfuerzo de mantener los grandes logros alcanzados y los 
rasgos mOs esenciales a la utopia socialista impulsando la de- 
mocratizaciOn interna como parte del proceso de rectificaciOn ya 
iniciado serOn sometidos a un bombardeo sin precedentes.

La crisis mundial todavia en curso estO mostrando las nuevas 
condiciones en las que tiene que operar el Peru durante la prOxima 
dOcada. Entre las caracteristicas de dichas tendencias se encuentran:



i)F.-

ii)

24

El radicalismo reaccionario que practica Sendero es similar al re- 
gistrado en otros mementos historicos en los que viejos ordenes so- 
ciales y maneras de pensar estan siendo arrinconados contra la pared 
por los cambios en curso. En la historia de la lucha social, las reac- 
ciones defensivas ante el cambio tienden a ser m£s agresivas que las 
de las fuerzas progresistas que ofrecen son ya una alternativa de 
progreso. Para las fuerzas progresistas la violencia debe ser minimi- 
zada si es que no evitada, justamente porque la sutre la portadora del 
progreso, la que sufrira el parto. Minimizar y evitar la violencia luchando 
contra ella es parte de la estrategia revolucionaria porque en gran 
medida ya las fuerzas progresistas a punto de derrotar a las retardatarias 
son en los hechos, de la vida econdmica, politica y cultural de sus 
sociedades expresion activa de un nuevo orden social. Como en todo

La lucha contra el narcotrdfico se estd convirtiendo en un ele- 
mento fundamental de las relaciones entre el Peru y el GRAN en 
general con los EE.UU. La tendencia a la militarizacidn de esta 
lucha se hace presente con creciente fuerza.

los acuerdos entre los paises del Cono Sur, la integracion sub
regional andina y las relaciones bilaterales que impulsa Chile con 
paises incorporados en alguna de las tres iniciativas anteriores.

EL RECURSO AL TERRORISMO COMO HERRAMIENTA 
POLITICA

parto progresita el dolor es minimizado porque quien trae la nu 
criatura es parte del proyecto future que est£ alumbrandc y no c( 
ponente descartable y del pasado. Sendero en su ceguera, bu 
abortar el proceso de democratizacidn y afirmacidn nacional en curs 
se suma asi a las fuerzas reaccionarias que quieren reproducir el de 
nio absolute y prepotente sobre la ciudadania que era caracteris 
en la sociedad tradicional peruana.

Afincados en un diagndstico de la realidad peruana muy simile 
que se usd en China hace unas ddcadas y que abstrae los gi 
des procesos de cambo al interior de la crisis actual definei 
situacibn como parblisis de la sociedad tradicional y, por tc 
como la permanencia dominante del Peru oligbrquico y de 
opresiones caracteristicas. Por eso para Sendero no hay pre 
so de democratizacibn en curso y menos aun uno a desarrt 
con la participacibn popular. El poder popular estb totalmentc 
margen de tai democratizacibn y por el contrario, se encierra

Sendero ha creado un marco ideolbgico capaz de retroalim 
tarse en cortocircuito y sostenerse ayudado por un conte 
social de fragmentacibn en multiples pedazos en el que el rep 
gue sobre si mismo es uno de sus aspectos. Sendero partk 
plenamente de estos repliegues subjetivistas y sectarios 
surgen en las grandes crisis para aislarse del proceso social er 
conjunto y permanecer "intactos". En esta manera de ver las 
sas, todo, hasta la historia universal, se adecua a los prof 
sentimientos; que sin duda expresan la gran densidad de 
opresibn y de la coriupcibn en el Peru.

Un ejemplo de Io anterior es el desconocimiento 
los cambios positivos gestados por el pueblo y t< 
blbn los negatives ocurridos en el Peru desde la 
tad del siglo.

La pbrdida de contacto con importantisimos elem 
tos de la realidad universal y objetiva.

viii) La creciente importancia del narcotrbfico dentro de 
las relaciones hemisfbricas.

De la confluencia de estas tres crisis: la interna, la capitalista 
internacional y la del socialism©, en la version china de los 70s, surge 
como una expresion mas de ellas la opcibn senderista basada en la 
utilizacibn del terrorismo como herramienta de lucha. Dirigida a capturar 
el poder militar y politico del pais ha logrado abrir campo y consolidar 
cada vez mas a un terrorismo estatal que pretende enfrentarla en los 
mismos tbrminos. Aunque no puede explicarse esta situacibn exclu- 
sivamente a partir de estas crisis es, sin duda, un fenbmeno carac- 
teristico de estas fases criticas en la historia y constituye una tenden
cia de la realidad peruana.

Entre los rasgos saltantes el enfoque conceptual senderista p 
den sehalarse:
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La lucha contra el narcotrSfico se estS convirtiendo en un ele- mento fundamental de las relaciones entre el Peru y el GRAN en general con los EE.UU. La tendencia a la militanzacidn de esta 
lucha se hace presente con creciente fuerza.

EL RECURSO AL TERRORISMO COMO HERRAMIENTA
POLITICA

De la confluencia de estas tres crisis: la interna, la capitalista internacional y la del socialismo, en la version china de los 70s, surge como una expresion mas de ellas la opcion sendensta basada en la utilizacidn del terrorismo como herramienta de lucha. Dirigida a capturar el poder militar y politico del pais ha logrado abrir campo y consolidar cada vez mas a un terrorismo estatal que pretende enfrentarla en los mismos tdrminos. Aunque no puede explicarse esta situacion exclu- 
sivamente a partir de estas crisis es, sin duda, un fenomeno carac- teristico de estas fases criticas en la historia y constituye una tenden
cia de la realidad peruana.

El radicalismo reaccionario que practica Sender© es similar al re- qistrado en otros mementos historicos en los que viejos ordenes so- ciales y maneras de pensar estan siendo arrinconados contra la pared 
por los cambios en curso. En la historia de la lucha social, las reac- ciones defensivas ante el cambio tienden a ser mas agresivas que las de las fuerzas progresistas que ofrecen son ya una alternativa de 
progreso. Para las fuerzas progresistas la violencia debe ser mimmi- zada si es que no evitada, justamente porque la sutre la portadora del progreso, la que sufrir^ el parto. Minimizar y evitar la violencia luchando 
contra ella es parte de la estrategia revolucionaria porque en gran medida ya las fuerzas progresistas a punto de derrotar a las retardatarias son en los hechos, de la vida economica, politica y cultural de sus sociedades expresion activa de un nuevo orden social. Como en todo

parto progresita el dolor es minimizado porque quien trae la nueva 
criatura es parte del proyecto future que est£ alumbrando y no com- ponente descartable y del pasado. Sendero en su ceguera, busca abortar el proceso de democratizacidn y afirmacidn nacional en curso y se suma asi a las fuerzas reaccionarias que quieren reproducir el domi- nio absoluto y prepotente sobre la ciudadania que era caracteristico 
en la sociedad traditional peruana.

Entre los rasgos saltantes el enfoque conceptual senderista pue- 
den sefialarse;

La pdrdlda de contacto con Importantisimos elemen- 
tos de la realldad universal y objetiva.

Sendero ha creado un marco ideoldgico capaz de retroalimen- tarse en cortocircuito y sostenerse ayudado por un contexto social de fragmentation en multiples pedazos en el que el replie- gue sobre si mismo es uno de sus aspectos. Sendero participa plenamente de estos repliegues subjetivistas y sectarios que surgen en las grandes crisis para aislarse del proceso social en su conjunto y permanecer "intactos". En esta manera de ver las co- sas, todo, hasta la historia universal, se adecua a los propios sentimientos; que sin duda expresan la gran densidad de la 
opresidn y de la corruption en el Peru.

Un ejemplo de Io anterior es el desconocimiento de los cambios positives gestados por el pueblo y tam- bfen los negatives ocurridos en el Peru desde la mi- 
tad delslglo.

Afincados en un diagnostic© de la realidad peruana muy similar al 
que se usO en China hace unas ddcadas y que abstrae los grandes procesos de cambo al interior de la crisis actual definen la 
situaciOn como parOlisis de la sociedad traditional y, por tanto como la permanencia dominant© del Peru oligArquico y de sus opresiones caracterfsticas. Por eso para Sendero no hay proceso de democratizaciOn en curso y menos aun uno a desarrollar con la participation popular El poder popular estO totalmente al 
margen de tai democratizaciOn y por el contrario, se encierra ex-

los acuerdos entre los paises del Cono Sur, la integration sub
regional andina y las relaciones bilaterales que impulsa Chile con paises incorporados en alguna de las tres iniciativas antenores.

viii) La creciente importancia del narcotrOfico dentro de 
las relaciones hemisfOricas.
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Para Sendero nada 
de sus manos.

Otra consecuencia de tai visidn es la definlcldn de su enemi- 
go de acuerdo a sus necesidades y diagndstico.

Sendero necesita sacar a luz hacer m£s poderosos dentro de los 
sectores dominantes a los mas retardatarios. La logica del conflicto 
debe convert!r engenocidas a los que no Io serian en otra evolucidn 
del conficto social. Se inventa una definicidn de la esencia del 
enemigo en tdrminos monstruosos que es la exacta contrapartida 
de la esencia impecable de los cuadros del partido revolucionario. 
Sendero debe lograr que esa esencia monstruosa aflore Io m£s 
posible y para ello no duda en sacrificar al pueblo Los m£s oscuros 
instintos antidemocr&icos en la sociedad peruana ven con be- 
neptacito estosdesarrollos porque practican la misma metodologia 
de transformacion del enemigo en un demonio sin carta de ciuda- 
dania y, en consecuencia, sin ningun derecho a consideracidn La 
discriminacidn racial todavia subsistente en la cultura del Peru 
encuentra en estafilosofia un excelente aliado para racionalizar su 
pr^ctica represiva anti-indigena

un aspect© de enorme trascendencia tiene 
que ver con el lugar del pueblo en la lucha; carne de 
caftan al montdn.

clusivamente en el propio protagonismo senderista Su territono 
busca justamente impedir tai protagonismo quiza para hacer rea
lidad su anSlisis estatico de la sociedad contempor^nea

Para Sendero el genocidio es inevitable porque esta en la esen
cia del enemigo y del sistema Sendero se declara asi mocente 
de la provocacion que ellos ejercen y de la especial proteccion 
que ellos reservan para si mismos dejando mdefenso al pueblo 
Es el tamoso "costo de sangre" que debe pagar el pueblo sin ha- 
berlo decidido mientras Sendero logra "preservar sus propias 
fuerzas” Sendero expone atrae a las fuerzas represivas hacia un 
pueblo que no desea ni matar ni morir frente a ellas. Cada vida no 
cuenta. todo es cuestion de numeros La existencia de tan alta 
mortandad mfantil es utilizada para justiticar la cuota de sangre 
que ellos mducen y tambi&n la que ellos directamente ejecutan 
Como el sistema mata mas, los que ellos matan o llevan al mata 
dero se justrfican en esta economia de muertes

Fuera de Sendero todo y todos pueden ser sacrificados e in- 
cluso destruidos, solo hay que construir Sendero. Los dingentes 
populares que lideran organizaciones de defensas de sus mtere- 
ses no son dignos de consideracidn si no son funcionales a los 
objetivos senderistas.

Entre los efectos de la estrategia senderista que hay que com- 
batir y que son producidos tambidn por el accionar del MRTA des- 
tacan.

La desproteccidn 
estatal.

Sendero provoca y expone al pueblo indefenso ^te las taerza 
represivas las protestas de masas contra el Estado son distorsic 
nadas por inf ilt rados.
La protundizacibn de la crisis econbmica general 
sobre todo allb donde mbs presencia senderista hay.

la agudizacidn de la cris

La definlcidn del conflicto
tar.

Sendero estb logrando que los marcos democraticos esten sien- 
do cerrados para beneplacito de los que ansian una dictadura 
militar, politica, de clase y racial.

La paralizacidn de la movilizacidn de masas contra la 
crisis.

La complicidad entre el terrorismo senderista y e! 'error|s™' e^ 
fatal se pone en evidencia en la creciente dificultad poplar pare 
entrentar los golpes que recibe por medio de movilizacidn ma 
sivas dirigidas y controladas democrbticamente por las propia. 
organizaciones
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II - EVALUACION ACTUAL DE LOS ACTORES 
POLITICOS

economica, el abandon© de la tierra, la huida de juventud de sus 
lugares de origen.

La legitimacidn de la guerra sucla desde el Estado.

La crueldad con el enemigo, rasgo cultivado con gran esmero 
por Sender©, es un factor que facilita la guerra sucia y la legitima a 
los ojos de la cultura del diente por diente

El Estado Peruano ha sido embarcado por Sendero en una ruta degenerativa que constituye el mayor dxito de la fuerza terrorista. En 
un proceso de creciente aislamento de la poblacidn la FA peruana 
aparece cada vez mas como en territorio ocupado y no en el propio. La 
represion indiscriminada, el trato abusivo, el robo de pertenencias y la 
violacion de ciudadanas peruanas que Sendero logra provocar para avanzar en su ruta son practicados por los encargados del orden in
ferno desprestigicindose ante el pueblo y haciendo verdad la imagen 
que busca producir.

Ningun gobierno hasta la actualidad ha sido capaz de alterar este 
curso de los acontecimientos. La politica gubernamental ha seguido 
dejando el problema en manos exclusivamente militares y abandonan- 
do toda estrategia que coloque en primer lugar al mismo pueblo. La 
separacidn entre la politica econdmica y la politica de pacificacidn por 
otro, alimenta el conflicto y empuja la correlacidn de fuerzas hacia el 
terrorismo. El empobrecimiento general y la desmoralizacidn de la 
poblacidn y de la mal pagada tropa los convierten en fdcil presa de la 
prddica violentista. La impunidad y la corrupcidn generalizada son tam- 

. bien alimento de la violencia armada y quizd en mucho mayor medida 
que el hambre Los gobiernos democraticos hasta ahora no han hecho si no demagogia en nombre de la democracia La FA tiene que recibir las 
consecuencias de este proceso destructivo de la moral interna en el pais 
y de debilitamiento econdmico general. De no remediarse esta situacidn 
el problema de la violencia se constituird en una tendencia de dificil 
reversion La destruccidn de la confianza en 

do en nuestras propias fuerzas.

Al comienzo del gobierno de Garcia la confianza popular en la 
capacidad del pais para valerse por si mismo era sigmficativa; al 
terminar, el FMI volvia a ser considerado fundamental para sahr 
adelante.

Entre los rasgos fundamentales de ese deterioro excepcional 
estan:

A.- RESULTADOS DEL GOBIERNO APRISTA

El gobierno de Garcia dejd al Peru en la peor situacidn de su 
historia. El intento de expandir la economia sin extirpar los tumores que la invaden ocasiond otro capitulo mds y el peor de todos en la 
recurrente serie de crisis que vive el Peru. La experiencia apnsta cons- 
tituyd una posibilidad mas, desperdi ci ada, para resolver positivamente 
la crisis que vive el pais. El populism© se mostrd una vez mds, y esta vez 
en la version mas cldsica posible en el Peru, impotente para acometer 
tareas de aliento transformador.
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La destruccidn de la confianza en 
do en nuestras propias fuerzas.

Al comienzo del gobierno de Garcia la confianza popular en la 
capacidad del pais para valerse por si mismo era sigmficativa; al 
terminar, el FMI volvia a ser considerado fundamental para salir 
adelante.

economica, el abandono de la tierra, la huida de juventud de sus 
lugares de origen.

La legitimacldn de la guerra sucla desde el Estado.

La crueldad con el enemigo, rasgo cultivado con gran esmero 
por Sendero, es un factor que facilita la guerra sucia y la legitima a 
los ojos de la cultura del diente por diente

El Estado Peruano ha sido embarcado por Sendero en una ruta degenerativa que constituye el mayor 6xito de la fuerza terrorista. En 
un proceso de creciente aislamento de la poblacibn la FA pemana aparece cada vez mSs como en territorio ocupado y no en el propio. La 
represion indiscriminada, el trato abusivo, el robo de pertenencias y la 
violacion de ciudadanas peruanas que Sendero logra provocar para avanzar en su ruta son practicados por los encargados del orden in
terne desprestigtendose ante el pueblo y haciendo verdad la imagen 
que busca producir.

Ningun gobierno hasta la actualidad ha sido capaz de alterar este 
curso de los acontecimientos. La politica gubernamental ha seguido 
dejando el problema en manos exclusivamente militares y abandonan- 
do toda estrategia que coloque en primer lugar al mismo pueblo. La 
separacidn entre la politica econdmica y la politica de pacificacidn por 
otro, alimenta el conflicto y empuja la correlacidn de fuerzas hacia el 
terrorismo. El empobrecimiento general y la desmoralizacidn de la 
poblacidn y de la mal pagada tropa los convierten en fdcil presa de la 
prddica violentista. La impunidad y la corrupcidn generalizada son tam- 

. bien alimento de la violencia armada y quizd en mucho mayor medida 
que el hambre Los gobiernos democrdticos hasta ahora no han hecho si no demagogia en nombre de lademocracia La FAtiene que recibir las 
consecuencias de este proceso destructive de la moral interna en el pais 
y de debilitamiento economico general. De no remediarse esta situacidn 
el problema de la violencia se constituira en una tendencia de dificil 
reversion

A.- RESULTADOS DEL GOBIERNO APRISTA

El gobierno de Garcia dejo al Peru en la peor situacidn de su 
historia El intento de expandir la economia sin extirpar los tumores que la invaden ocasiond otro capitulo mds y el peor de todos en la 
recurrente serie de crisis que vive el Peru. La experiencia aprista cons- 
tituyd una posibilidad mas, desperdidada, para resolver positivamente 
la crisis que vive el pais. El populismo se mostrd una vez mds, y esta vez 
en la version mas cldsica posible en el Peru, impotente para acometer 
tareas de aliento transformador.

Entre los rasgos fundamentales de ese deterioro exceptional 
estdn:
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La retorica presidencial, tan inflamada como inconsecuente, se 
tradujo en el desprestigio de un lenguaje asociado a la trans- 
formacion del pais y tambien en la desvalorizacidn de aspiracio- 
nes populares y de auto-confianza que constituian el capital poli
tico mas importante de la lucha democratica y nacional.

La perdida total de objetivos estatales ante un gobierno per- 
sonalista y cadtico, la colocacion de personal sin preparacion para 
la labor encomendada y la inmiseracion de la admnistracion publi- 
ca destruyeron los remanentes de la mistica institucional de servi- 
cio publico.

La prostitucidn de aspiraciones nacionalistas y demo- 
cr&icas.

Nunca antes se habian succionado hasta tai llmite los recursos 
para mantener los activos del Estado y del pais. Infraestructura 
de transporte, instalaciones de servicios publicos, empresas esta
tales, etc., etc., han sido sometidos a una destruccion sin prece- 
dentes.

El pais ha sido testigo de una nueva ola de corrupcidn siendo la 
ultima mas abierta y desembozada que en el pasado y mas hi- 
riente por ocurrir en un contexto de crisis generalizada.

La descapitalizacidn del Estado y la economia naclo- 
nal.

La extensidn y profundizacidn de la pobreza hasta He
gar a casi todos los sectores medios del pais.

Garcia encontrd una economia que en Lima Metropolilana tenia 
52% de trabajadores "adecuadamente empleados" y la dejd en 
1990 con 5.3%. En las provincias la situacidn es peor por su 
mayor dependencia del presupuesto.

La matanza de los penales y el destino de los responsables, la 
impunidad generalizada ante las violaciones establecid un nuevo 
nivel de abandono de la responsabilidad politica (rente a la 
ciudadania. Paradojalmente, fue con el partido que m^s suf rid las 
consecuencias del desprecio por la vida en el Peru oligarquico 
que el valor de la vida de los ciudadanos para los gobernantes se 
equiparo con el que tenia en aquel mundo oligarquico y colonial.

El "shock” de agosto fue m3s duro con el pueblo que el "sa- 
linazo" de setiembre de 1988. El gobierno se desintereso en 
apoyar a los sectores m^s golpeados priorizando otro uso de re
cursos presupuestales y desdefiando las potencialidades de las 
organizaciones populares para enfrentar la emergencia y la violen- 
cia terrorista.

El gobierno no presenta un programa que permita convocar en 
terminos amplios a las fuerzas politicas o gremiales, a profesiona- 
les, etc., con el tin de impulsar un proyecto basado en las ca- 
pacidades del pais. Las lealtades personales y no la idoneidad y 
el compromiso con un programa marcan cada vez mas la asig- 
nacion de responsabilidades en el Estado.

La aplicacidn de un programa de ajuste recesivo y 
antipopular sin programa de desarrollo ni de emergen
cia social.

Tras la asuncibn del mando, el gobierno de Fujimori se esta 
concentrando en construir sus bases de poder y en afirmar su auto- 
ridad. El ensayo de pluralism© amplio en su primer gabinete demostrb 
ser instrumental para contener la reaccion social durante la etapa mas 
dura del ajuste recesivo y no una expresion de voluntad de transfor- 
macibn democratica, moralizadora y racionalizadora del Estado y la 
gestibn gubernamental. Los rasgos mas destacados de la evolucibn 
hasta la actualidad son:

La desmoralizacibn institucional en todos los pode- 
res a instanclas del Estado.
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La desmoralizacidn institucional 
res a instancias del Estado.

1

El gobierno no presenta un programa que permita convocar en terminos amplios a las fuerzas polfticas o gremiales, a profesiona- les, etc., con el fin de impulsar un proyecto basado en las ca- pacidades del pais. Las lealtades personales y no la idoneidad y el compromiso con un programa marcan cada vez mas la asig 
nacion de responsabilidades en el Estado.

Nunca antes se habian succionado hasta tai limite los recursos para mantener los activos del Estado y del pais. Infraestructura de transporte, instalaciones de servicios publicos, empresas estatales, etc., etc., han sido sometidos a una destruccion sin prece- 
dentes.

La extensidn y profundizacion de la pobreza hasta Hegar a casi todos los sectores medios del pais.

Garcia encontro una economia que en Lima Metropolitana tenia 52% de trabajadores "adecuadamente empleados" y la dejo en 1990 con 5.3%. En las provincias la situacion es peor por su 
mayor dependencia del presupuesto.

La prostitucibn de aspiraciones nacionalistas y demo- 
crbticas.

La retorica presidencial, tan inflamada como inconsecuente, se tradujo en el desprestigio de un lenguaje asociado a la trans- formacion del pais y tambien en la desvalorizacion de aspiraciones populares y de auto-confianza que constituian el capital poli
tico mas importante de la lucha democratica y nacional.

en todos los pode-

La perdida total de objetivos estatales ante un gobierno per- sonalista y cadtico, la colocacion de personal sin preparacion para la labor encomendada y la inmiseracion de la admnistracion publi- ca destruyeron los remanentes de la mistica institucional de servi- 
cio publico.

La corrupcibn generalizada en todos los terrenes.
El pais ha sido testigo de una nueva ola de corrupcion siendo la ultima mas abierta y desembozada que en el pasado y mas hi- 
riente por ocurrir en un contexto de crisis generalizada.

La descapitalizacibn del Estado y la economia nacio
nal.

La aplicacibn de un programa de ajuste recesivo y antipopular sin programa de desarrollo ni de emergen- 
cia social.

El "shock” de agosto tue mas duro con el pueblo que el "sa- linazo" de setiembre de 1988. El gobierno se desintereso en apoyar a los sectores mSs golpeados priorizando otro uso de recursos presupuestales y desdehando las potencialidades de las organizaciones populares para enf rentar la emergencia y la violen- 
cia terrorista.

vii) El desprecio por los derechos humanos.

La matanza de los penales y el destino de los responsables, la impunidad generalizada ante las violaciones establecib un nuevo nivel de abandono de la responsabilidad politica frente a la ciudadania. Paradojalmente, fue con el partido que m^s sufrib las consecuencias del desprecio por la vida en el Peru oligarquico que el valor de la vida de los ciudadanos para los gobernantes se equiparo con el que tenia en aquel mundo oligarquico y colonial.

B - EL GOBIERNO DE FUJIMORI

Tras la asuncibn del mando, el gobierno de Fujimori se estb concentrando en construir sus bases de poder y en afirmar su auto- ridad. El ensayo de pluralismo amplio en su primer gabinete demostrb ser instrumental para contener la reaccion social durante la etapa mas dura del ajuste recesivo y no una expresibn de voluntad de transfor- macibn democratica, moralizadora y racionalizadora del Estado y la gestibn gubernamental. Los rasgos mas destacados de la evolucion 
hasta la actualidad son:
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Los organismos 
ca

La injerencla excepcionalmente 
Banco Mundial.

multilaterales estan interviniendo mas que nun- ... antes en el disefto, correccion, administracidn y supervsidn 
del programa econdmico.

del respaldo exclusive en

Los errores principales en la prdctica politica de la izquierda han sido los relacionados a su labor en el seno de las orgamzaciones po- pulares. Entre ellos estdn

Autoritarismo y desprecio por la democracia.
En importantes decisiones sobre eleccidn de representantes han predominado los planteamientos contrarios a los que. emer gian democraticamente de las propias orgamzaciones pohticas o gremialesde base.

Sectarismo y divisidn.
En demasiados lugares del pais la izquierda ha devenido en un simbolo del conflicto en el seno del pueblo. Peor aun en intmi- dad de circunstancias dicho conflicto era incomprensible para a

finalmente en la gran divisidn de IU tras el Congreso de Huampam. 
pani.

Instrumentalizacidn del movimiento popular.
En muchas oportunidades, la presencia de la izquierda en las organizaciones populates ha sido para fortalecerse asi misma o pa9ra ciertos objetivos personales pero no para responder 
objetivos de dichas orgamzaciones

La busqueda
mada.
Fuiimori en mucho mayor medida que Belaunde y Garcia, estA baSo su poder en un nexo con la FA a partir de un grupo de intermediarioTpalaciegos y no en su rel^cf" “".'^gaSa Polariza asi la situacidn en terminos cuasi-dictatonales y desgasta 
a la propia FA.

La estrategia respecto de la 
las pautas del pasado.
El nuevo gobierno estS acentuando los aspeclos deestrategia antisubversiva con Io que separa aun mas a 
poblacion.

La politica econdmica del gobierno de Fujimori asegura uni largo periodo de recesion y desempleo. La lucha contra la .Aminos planteados por los organismos 'n'ema^ales_ imped una reactivacion de la actividad productiva. El probable fracaso deM politica para atraercapitals y para derrotar el ob^Xs y a bierno a cambiar su relacidn con los orgamsmos inle nac"s a reformular su estrategia de pacificacion. La ruta fual "eva sin duda a un callejon sin salida: abrir un cauce para la resdumon, las contradicciones que encierra el proyecto de Fujimori es una fundamental del momento actual.

SITUACION DE LA IZQUIERDA
La izquierda en el pais viene de sufrir una derrota importante en las ultimas elecciones. Independientemente de las causa^n^ef de esa derrota electoral es necesario establecer algunos de o errore que desde el pasado vienen minando su capacidad de convocatona.

32

Ha sido practica muy comun basar el poder en errterios bum- craticos y no en la accidn realizada y en su eficacia. El trabajo no 
ha sido criterio de autoridad
Junto a esos y muchos otros errores que son parte de la situa- cidn actual de la izquierda han habido “neepefones profundamen e eauivocadas respecto de la lucha revolucionana en las actuates cir cunstancias del mundo y del Peru que han a'ec,ado seramente^ capacidad de lograr una unidad superior en la izquierda peruana.
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1

Ha sido practica muy comun basar el poder en criterios buro- 
craticos y no en la action realizada y en su eficacia. El trabajo no 
ha sido criterio de autoridad

En demasiados lugares del pais la izquierda ha devenido en un 
simbolo del conflicto en el seno del pueblo. Peor aun, en infini- 
dad de circunstancias dicho conflicto era incomprensible para la 
poblacion pues resultaba de problemas ajenos a los de la comu- 
nidad. Esta predisposicidn al conflicto y al sectarismo se tradujo 
finalmente en la gran division de IU tras el Congreso de Huampani. 
pani.

Junto a esos y muchos otros errores que son parte de la situa- 
cion actual de la izquierda han habido concepciones profundamente 
equivocadas respecto de la lucha revolucionaria en las actuales cir 
cunstancias del mundo y del Peru que han afectado seriamente la 
capacidad de lograr una unidad superior en la izquierda peruana. En

Los errores principales en la practica politica de la izquierda han 
sido los relacionados a su labor en el seno de las organizaciones po- 
pulares. Entre ellos estan

La injerencia excepcionalmente grande del FMI y del 
Banco Mundial.

En importantes decisiones sobre eleccidn de representantes 
han predominado los planteamientos contrarios a los que emer- 
gian democr&icamente de las propias organizaciones politicas o 
gremialesdebase. )

En muchas oportunidades, la presencia de la izquierda en las 
organizaciones populares ha sido para fortalecerse asi misma o 
para ciertos objetivos personales pero no para responder a los 
objetivos de dichas organizaciones

La izquierda en el pais viene de sufrir una derrota importante en 
las ultimas elecciones. Independientemente de las causas inmediatas 
de esa derrota electoral es necesario establecer algunos de Io errores 
que desde el pasado vienen minando su capacidad de convocatoria.
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Los organismos multilaterales estan interviniendo mas que nun- 
ca antes en el disefio, correccion, administracidn y supervisidn 
del programa economico.

La busqueda del respaldo exclusive en la Fuerza Ar
mada.
Fujimori, en mucho mayor medida que Belaunde y Garcia, esta 
basando su poder en un nexo con la FA a partir de un grupo de 
intermediaries palaciegos y no en su relacidn con. la sociedad. 
Polariza asi la situacidn en terminos cuasi-dictatoriales y desgasta 
a la propia FA.

La estrategla respecto de la violencia politica sigue 
las pautas del pasado.

El nuevo gobierno esta acentuando los aspectos militares de la 
estrategia antisubversiva con Io que separa aun mas a la FA de la 
poblacion.

La politica economica del gobierno de Fujimori asegura un largo 
*> 

6rminos planteados por los organismos internacionales, impediran 
jna reactivation de la actividad productiva. El probable fracaso de la 
jolitica para atraer capitales y para derrotar el terrorismo obligara al go- 
iierno a cambiar su relation con los organismos internacionales y a 
eformular su estrategia de pacificacion. La ruta actual lleva sin duda, a 
jn callejon sin salida: abrir un cauce para la resolucion democratica de 
as contradicciones que encierra el proyecto de Fujimori es una tarea 
undamental del momento actual.



El temor a asumir responsabilidades de gobiemo.v)

tecnocraticasH)

SITUACION DE LA DERECHAD

iii)

■iv)

En la actualidad estos grupos estan siendo obligados a bus<
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En Io inmediato, la derrota principal es la de Libertad y el grupo conglomerados empresariales que apostaba a gobernar con la mini injerencia de Belaunde y Bedoya. Esa agrupackSn politica, mas d< m^tica en Io ideologico estaba tambien menos comprometida que y PPG con las ventajas provenientes del Estado protector y admir trader de subsidies y era la base de un radicalismo liberal que tenic punteria puesta en la venta de empresas publicas, en el desp masivo de empleados publicos y en la apertura del mercado jntei como medio para disciplinar al "mercantilista" peruano.

La derecha peruana viene de sufrir una gran derrota. Guar estaba lista para capturar directamente a travds de Vargas Llosa principates escalones del aparato estatal fue sorprendida por la d€ sidn popular de apoyar a Fujimori. Con esa eleccion se frustra el tehto m£s ambicioso de la derecha peruana para asumir la resp< sabilidad del Estado

El MRTA expresa un extreme de esas antiguas deformacior de la izquierda peruana. Desde una concepcidn distinta a la de Si dero en ciertos aspectos de su estrategia, con su accionar da luga los mismos efectos antipopulares y funcionales a los sectores ret datarios arriba sefialados a propdsito de la evaluacidn de SL. El curso al terror en diversas oportunidades Io coloca en un campo c para el pueblo es ya totalmente indistinguible del de Sendero

La izquierda ha evadido sistematicamente la responsabilidad gobernar Acostumbrada a destacar las dificultades o "impos lidades estructurales" no ha sido capaz de detectar las posit dades de accion gubernamental en los diferentes niveles y tc poco de relacionar la responsabilidad de gobierno con la lu< por el poder. La escasa creatividad para enfrentar con el pue la crisis fiscal y el abandon© por los partidos de la gestidn publ en las instancias del Estado lograda electoralmente es una con cuencia de esta concepcidn.

esos y otros factores estd la explicitacion de las rupturas de IU desde el 
I Congreso.

Sigue predominando una concepcidn de estrategia revoluciona- ria basada en los partidos que van derrotando otros partidos has- ta quedarcomo los claros duefios de la vanguardia revolucionana 
en el pais.

En ambos casos hay un desprecio profundo por la democracy. En ambos casos se considera a la democracia como desligable del cambio revolucionario. En un caso se la boicotea y en el otro se 
la usa sin potenciarla.

El anquilosamiento ideoldgico.

La marca ideoldgica dominante tiene dificultades para detectar los cambios en la realidad y para asignarles la importancia historica 
que tienen. La dependencia respecto del exterior en este terrene aisla la izquierda tanto en el lenguaje como en la capacidad de comprender las situaciones concrelas por las que pasa nuestro 
pueblo.

Entre ellas pueden destacarse:

El entrampamlento entre concepciones Insurrecciona- listas y parlamentaristas al Interior de ciertas organiza- 
clones.

El predominio de visiones elitistas sea 
o militaristas.

Una concepcidn que invade la izquierda es la que desestima la participacion popular considerando al pueblo simplemente em- 
pleado o soldado de sus causas.

La Incomprensidn del significado de la tarea frentlsta 
de cardcter estratdgico.
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------- i insurrecciona- 
interior de ciertas organiza-

El temor a asumir responsabilidades de gobierno.

La izquierda ha evadido sistematicamente la responsabilidad de 
gobernar Acostumbrada a destacar las dificultades o "imposibi- 
lidades estructurales" no ha sido capaz de detectar las posibili- 
dades de accion gubernamental en los diferentes niveles y tam- 
poco de relacionar la responsabilidad de gobierno con la lucha 
por el poder. La escasa creatividad para enfrentar con el pueblo 
la crisis fiscal y el abandon© por los partidos de la gestidn publica 
en las instancias del Estado lograda electoralmente es una conse- 
cuencia de esta concepcidn.

El MRTA expresa un extreme de esas antiguas deformaciones 
de la izquierda peruana. Desde una concepcidn distinta a la de Sen
der© en ciertos aspectos de su estrategia, con su accionar da lugar a 
los mismos efectos antipopulares y funcionales a los sectores retar- datarios arriba sefialados a propdsito de la evaluacidn de SL. El re- 
curso al terror en diversas oportunidades Io coloca en un campo que 
para el pueblo es ya totalmente indistinguible del de Sendero.

SITUACION DE LA DERECHA

La derecha peruana viene de sufrir una gran derrota. Cuando 
estaba lista para capturar directamente a travds de Vargas Llosa los 
principales escalones del aparato estatal fue sorprendida por la deci- 
sidn popular de apoyar a Fujimori. Con esa eleccidn se frustra el in- 
tehto mSs ambicioso de la derecha peruana para asumir la respon
sabilidad del Estado

En Io inmediato, la derrota principal es la de Libertad y el grupo de 
conglomerados empresariales que apostaba a gobernar con la minima 
injerencia de Belaunde y Bedoya. Esa agrupacidn politica, mas dog- 
matica en Io ideologico estaba tambidn menos comprometida que AP 
y PPG con las ventajas provenientes del Estado protector y adminis- 
trador de subsidios y era la base de un radicalism© liberal que tenia la 
punteria puesta en la venta de empresas publicas, en el despido 
masivo de empleados publicos y en la apertura del mercado jnterno 
como medio para disciplinar al "mercantilista" peruano.

En la actualidad estos grupos estan siendo obligados a buscar
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El predomlnio 
o militaristas.

pleado o soldado de sus causas.
La incomprensidn del significado de la tarea frentista 
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El anquilosamiento ideoldgico.
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EL PROYECTO DEL MAS

1.- Un orden social superior es posible.-

Hoy mas que nunca, entonces, la demanda de Mariategi
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termmos de negociacion con el nuevo gobierno, Fujimori, a su vez 
puede esperar hasta encontrar las condiciones que m^s le favorezcan 
pues ha optado por un esquema econdmico recesivo que hace me- 
nos imprescidibles por el momento a los exportadores. Mientras tanto, 
el gobiemo ha finalizado el proceso de devolucidn del Banco de Crddi- 
to a sus antiguos duefios y eliminado del escenario el problema de la 
nacionalizacidn de la banca devolviendoles formalmente el dominio 
que nunca perdieron realmente sobre la banca privada.

Pero si ese es el reto, una dificutad estriba en que las soc 
des que petendian constituirse como una alternativa superior j 
pitalismo al igual que los nacionalismos populistas del Tercer M 
estdn hoy en crisis. Por todas partes y, por supuesto en las s 
dades capitalistas avanzadas campean formas de servidumbre, d 
metimiento, de negacion de la dignidad humana que son inco 
tibles con los suefios y las aspiraciones que provienen de las me 
tradiciones de la modernidad y del socialismo, pero tambien d 
luchas de nuestro pueblo y de los demas pueblos de la America 
na. El grito de libertad de las luchas anti-coloniales de Morelos, T 
Amaru y Artigas; las proclamas independentistas de Miranda, Boli 
Marti; el clamor libertario de la Revolution Mexicana, pero tambie 
ideales de las revoluciones francesa y rusa, y de las gestas 
imperialistas del Asia y del Africa, asi como la de Cuba desde nu 
Caribe americano, configuran una larga, sdlida y hermosa tradicic 
luchas emancipadoras, de esfuerzos liberadores que no podemos 
mitir que queden truncos.

El reto mas importante que se plantea a quienes en el Peru 
la America Latina nos hemos propuesto como tarea impulsar la 
racidn de nuestros pueblos de su estado de postracion material 
ral es detectar las vias que pueden conducir al estai 
miento de un orden radicalmente distinto, cualitativar 
superior al presente.
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1.- Un orden social superior es poslble.-
El reto mas importante que se plantea a quienes en el Peru y en la America Latina nos hemos propuesto como tarea impu sar a libe- 

miento de un orden radicalmente distinto, cualitativamente superior al presente.
Pero si ese es el reto, una dificutad estriba en que las socieda- des que petendian constituirse como una alternafva supenor al ca- 

dades capitalistas avanzadas campean formas de servidumbre, de so- metimiento, de negacidn de la dignidad humana que son mcompa- tibles con los suefios y las aspiraciones que provienen de las melons tradiciones de la modernidad y del socialismo pero tambien de las luchas de nuestro pueblo y de los demas pueblos de la' Ame.ica Latina. El grito de libertad de las luchas anti-colomales de Morelos, Tupac Amaru y Artigas; las proclamas independentistas de Miranda, Boliva• y Marti; el clamor libertario de la Revolucidn Mexicans, pero tambien los ideales de las revoluciones francesa y rusa, y de las gestas anti- imperialistas del Asia y del Africa, asi como la de Cuba desde nuestro Caribe americano, configuran una larga, sdlida y hermosa J luchas emancipadoras, de esfuerzos liberadores que no podemos per mitir que queden truncos.
Hoy mas que nunca, entonces, la demanda de Manategui de
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SizaX de la banca devolviendoles formalmente el domimo 
• nunca perdieron realmente sobre la banca pnvada.



2.- La revolucidn que proponemos

En el Peru hay condiciones que, bien encaminadas, pueden dar 

pie al imcio de un proceso revolucionario de ese tipo. La energia hu- 

mana y las aspiraciones de progreso liberadas en los ultimos tiempos 
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han desbordado todas las estructuras institucionales, sociales y n 

tales en las que tradicionalmente se sustentd la vida nacional > 

modar esa energia y esos suefios para que impulsen realmenk 

proceso de emancipacidn integral requiere un proyecto de radica 

cidn de la democracia, 6sto es, exige instaurar procedimientos y a 

abitos para que todos los ciudadanos puedan desarrollar un pn 

gonismo real en la conduccidn cotidiana de sus vidas. No se trata 
que todos tengan sblo en teoria las mismas oportunidades ni de 

todos sean en principio iguales. Se trata de que cada cual descu 

que sus esfuerzos, sus opiniones, pero tambten que su deiadez y 
silencios y abstenciones cuentan tanto para definir su entorno ini 

diato, como para marcar el destino de las colectividades de las que 

parte. Democratizar es entonces dar poder real a los ciudadanos.

Pero el establecimiento de un orden alternative al actual do 

nado por la Ibgica de exclusidn que caracteriza al capitalismo, no 

posible smo se cambian todas las relaciones sociales y no tan sdlo 

econdmicas. Una revolucidn debe tocar simultSneamente desde 

relaciones m3s inmediatas hasta las econdmicas y politicas. La exi 

nencia muestra tambidn que una serie de cambios de esta enver! 

dura no pueden emprenderse sin riesgo de qaer en la imposicidn' 

taiitana, si la empresa revolucionaria no tiene un cardcter radica 

profundamente democrdtico, dsto es, si todos no tienen la oportu 

y su entomoC,Par activamente en las dec*siones que afectan sus vid

construir un socialismo sin calco ni copia en el Peru tiene actualidad y 

vigencia. En consecuencia, el empefio renovador, el impetu creative 

que demanda una gesta revolucionaria de quienes osen emprenderla, 

son inmensos. La revolucidn requiere audacia. Mds aun cuando des

de las excluyentes sociedades de abundancia se nos dice que la his- 

toria ha llegado a su fin y que los que tenemos la desgracia de haber 

nacido en el sector "sobrante” del mundo, en la zona miserable y atra- 

sada del planeta, estamos condenados a nuestra suerte. El primer 

enemigo contra el cual hay que insurgir, por ende, es el derrotismo.

Estos objetivos son posibles en el Peru y en America Latina si 

convierten en meta consciente de una gran aventura de creacidn c 

ectiva. Esa aventura, hay que decirlo en 6pocas de descreimiento 

politica, es autenticamente politica, pues implica la decisibn de fu 

dar un orden integramente nuevo. Ninguna sociedad en la que vak 

la pena vivir, en la que se pueda vivir a plenitud puede surgir en est 

circunstancias de la casualidad o de las cenizas. Aqui, o creamos co 

cientemente un Peru nuevo, o nos condenamos, al desechar la po 

tica, a vivir en medio de reformulaciones mbs o menos mediocres ( 

las mismas estructuras que hoy padecemos. Las tendencias intern 

cionales dominantes hacen visible esta disyuntiva para America Latir 
y todo el Tercer Mundo.

Tenemos planteada la necesidad de veneer el peligro del de

rrotismo. No hacerlo nos conduciria a la mbs terrible disgregacibn na

cional y al mbs absoluto sometimiento. Nosotros no podemos aceptar 

la premisa liberal, hoy aparentemente triunfante, que todas las utopias 

se reducen finalmente a la busqueda individual de fortuna y bienestar 

y que no solamente es dafiino sino que no es posible pretender que 
hayan proyectos viables para la accibn colectiva que partan de un an- 

helo solidario.

La revoluclbn a la que convocamos requiere y a la 

vez conslste en promover y hacer dominantes relaciones 

hermanas basadas en la autodetermlnacibn y la solidarl- 

dad. Para ello hay que impulsar la democratizacibn radical 

entendida como la particlpaclbn de todos los ciudadanos 

en las decisiones politicas y sociales que afectan las esfe- 

ras fundamentales de sus vidas. Este objetivo exige el 

cambio en las relaciones econbmicas pero tambibn trans- 

formar todas las otras relaciones sociales: btnicas, genera- 

cionales, culturales, de gbnero, etc. La conquista de esta 

meta desde ahora es posible si se impulsa un proceso ma- 

sivo de intervenqibn en politica para quitarle su carbcter 

elitista y hacer de ella un Instrumento eficaz de resolu- 

clbn de las necesidades mbs sentidas.



La revolucidn que proponemos

sonstruir un socialism© sin calco ni copia en el Peru tiene actualidad y 
/igencia. En consecuencia, el empefio renovador, el impetu creative 

^ue demanda una gesta revolucionaria de quienes osen emprenderla, 
son inmensos. La revolucidn requiere audacia. M3s aun cuando des- 

je las excluyentes sociedades de abundancia se nos dice que la his- 
oria ha llegado a su fin y que los que tenemos la desgracia de haber 

lacido en el sector "sobrante" del mundo, en la zona miserable y atra- 

sada del planeta, estamos condenados a nuestra suerte. El primer 
snemigo contra el cual hay que insurgir, por ende, es el derrotismo.

Tenemos planteada la necesidad de veneer el peligro del de- 
rotismo. No hacerlo nos conduciria a la m2s terrible disgregacidn na
tional y al m£s absolute sometimiento. Nosotros no podemos aceptar 
a premisa liberal, hoy aparentemente triunfante, que todas las utopias 
>e reducen finalmente a la busqueda individual de fortuna y bienestar 

f que no solamente es dafiino sino que no es posible pretender que 
iayan proyectos viables para la accidn colectiva que partan de un an- 
ielo solidario.

En el Peru hay condiciones que, bien encaminadas, pueden dar 

ie al inicio de un proceso revolucionario de ese tipo. La energia hu- 
lana y las aspiraciones de progreso liberadas en los ultimos tiempos
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La revolucidn a la que convocamos requiere y a la 
rez conslste en promover y hacer dominantes relaciones 
lermanas basadas en la autodeterminacidn y la solidarl- 
lad. Para ello hay que Impulsar la democratizacidn radical 
mtendida como la participacidn de todos los ciudadanos 
sn las declsiones politicas y sociales que afectan las esfe- 
as fundamentales de sus vidas. Este objetivo exige el 
:ambio en las relaciones econdmicas pero tambidn trans- 
ormar todas las otras relaciones sociales: dtnicas, genera- 
ionales, culturales, de gdnero, etc. La conquista de esta 

neta desde ahora es posible si se impulsa un proceso ma- 
iivo de intervenqidn en politica para quitarle su cardcter 
litista y hacer de ella un instrumento eficaz de resolu- 
idn de las necesidades mds sentidas.

Pero el establecimiento de un orden alternative al actual, domi- 

nado por la Idgica de exclusidn que caracteriza al capitalism©, no es 
posible sino se cambian todas las relaciones sociales y no tan sdlo las 
econdmicas. Una revolucidn debe tocar simultdneamente desde las 

relaciones mds inmediatas hasta las econdmicas y politicas. La expe- 
riencia muestra tambidn que una serie de cambios de esta enverga- 

dura no pueden emprenderse sin riesgo de caer en la imposicidn to- 
talitaria, si la empresa revolucionaria no tiene un cardcter radical y 
profundamente democrdtico, dsto es, si todos no tienen la oportuni- 
dad de participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas 
y su entorno.

Estos objetivos son posibles en el Peru y en Amdrica Latina si se 

convierten en meta consciente de una gran aventura de creacidn co
lectiva. Esa aventura, hay que decirlo en dpocas de descreimiento de 
la politica, es autdnticamente politica, pues implica la decisidn de fun- 
dar un orden integramente nuevo. Ninguna sociedad en la que valga 

la pena vivir, en la que se pueda vivir a plenitud puede surgir en estas 
circunstancias de la casualidad o de las cenizas. Aqui, o creamos con- 
cientemente un Peru nuevo, o nos condenamos, al desechar la poli
tica, a vivir en medio de reformulaciones mds o menos mediocres de 
las mismas estructuras que hoy padecemos. Las tendencias interna- 
cionales dominantes hacen visible esta disyuntiva para America Latina 
y todo el Tercer Mundo.

han desbordado todas las estructuras institucionales, sociales y men- 
tales en las que tradicionalmente se sustentd la vida nacional. Aco- 
modar esa energia y esos suefios para que impulsen realmente un 

proceso de emancipacidn integral requiere un proyecto de radicaliza- 
cidn de la democracia, 6sto es, exige instaurar procedimientos y crear 
h^bitos para que todos los ciudadanos puedan desarrollar un prota- 

gonismo real en la conduccidn cotidiana de sus vidas. No se trata de 

que todos tengan s6lo en teoria las mismas oportunidades, ni de que 
todos sean en principio iguales. Se trata de que cada cual descubra 

que sus esfuerzos, sus opiniones, pero tambten que su dejadez y sus 
silencios y abstenciones cuentan tanto para definir su entorno inme- 
diato, como para marcar el destino de las colectividades de las que es 
parte. Democratizar es entonces dar poder real a los ciudadanos.



4.- Socialism© para garantizar la vida y el trabajo.
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presentativa, que constituye un instrumento eficaz e imprescir 
para definifr el marco de la democracia poli'tica debe ser sustei 
naturalmente en la profundizacion de la democracia a la esfera 
economia y al conjunto de las relaciones sociales.

La evocacidn de la palabra socialismo implica, sobre todo, un 
luntad de fundar un orden nuevo en base a la garantia de la vida 
valor de su trabajo para todos sin excepcidn hasta donde la cienci 
tdcnica actual Io permitan. Rechazamos que la generalizacidi 
desamparo y de la incertidumbre sean los mejores mecanismos 
impulsar el progreso. Somos concientes que todas las carencia 
tuales en el campo de la salud, de la alimentacidn de la educacidr 
exclusiva responsabilidad del orden social vigente, y no de la fal 
recursos tdcnicos ni de capacidades productivas humanas. La apt 
entonces es a crear las condiciones que permitan una amplia y e 
utilizacibn de los recursos humanos y materiales del ccnocimien 
las manos de todos, para erradicar el hambre y arrinconar la € 
medad y la ignorancia. Esto no se logra ni endiosando al mercac 
santificando el Estado, sino dando a ambos una funcibn subsk 
(rente al derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de todos los 
dadanos.

La palabra socialismo no basta hoy para calificar un proyec 
volucionario. Pero antes de sacrificar con las palabras el sentido 
propuesta, es necesario precisar el contenido que se quiere c 
proyecto.

En la tradicidn socialista, el MAS insiste en el rechazo a con 
un orden social fundado en estnjcturas de privilegio, en mecanh 
impersonales, mercantiles o burocraticos, y por tanto inhumane 
acumulacibn de riqueza y poder. La critica a la explotacidn del tr< 
asalariado matiene su valor. El capitalismo, ya sea en su forma c 
zada o precaria, es esencialmente incompatible con un orden au 
camente democratico.

Recordemos, para referirnos primero a esa esfera de la democra
cia (la democracia representativa), como es que fue conquistada. ^No 
es cierto acaso que los defensores del orden capitalista se contenta- 
ban con una democracia aristocratica, limitada, en la que sdlo debian 
ejercer sus derechos ciudadanos quienes aportaran tributes y quie- 
nes pudieran probar deteminados niveles de riqueza?. El capitalismo, 
segun Io hemos visto en nuestro continente, es perfectamente com
patible con las dictaduras politicas mbs bbrbaras. Es por ello que el de
recho al voto universal tuvo que ser conquistado con mucho sacrificio 
por esos mismos contingentes que luego, a Io largo de mbs de un si- 
glo impulsaron la lucha por la justicia social y explicitamente por el socia
lismo. Ejemplo de ello han sido los grandes movimientos de obreros y 
de mujeres que hasta hace pocas dbcadas han tenido que luchar para 
arrancar al capitalismo el derecho a ser parte de la democracia repre 
sentativa.

Uno de los errores mas graves del socialismo realmente existen 
te fue justamente el no haber tenido en cuenta la tradicidn histdrica al 
apresurarse a cancelar la democracia representativa. La democracia re

3.- Democracia Integral y coherente.

Los varios usos que ha tenido y tiene la palabra democracia, y el 
hecho que en su dimensidn politica pretenda ahora ser monopolizada 
por los liberales, obliga a hacer una pequeha disgrecidn sobre el sen
tido que aqui queremos darle. El peligro mayor de confusidn estriba 
en que los liberales han hecho y siguen desplegando esfuerzos para 
identificar la democracia politica con la libertad de mercado. Cierta- 
mente esta identificacidn deriva parte de su verosimilitud de los erro
res y de las actitudes anti-democrdticas que pueblan la tradicidn del 
socialismo real. Sin embargo, no nos debemos dejar llevar a engaho

Por eso el MAS convoca a articular los actuales y multiples es 
fuerzos de organizacidn social autdnoma y a proyectarlos a la politica 
La experiencia de ir articulando sus asociaciones, sindicatos e mstitu- 
ciones sociales y de coincidir en un frente politico muy amplio tras 
objetivos nacionales comunes permitirdn que nuestro pueblo descu 
bra la relacidn entre hacer politica nacional y luchar por la solucion de 
sus problemas inmediatos.
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Uno de los errores mas graves del socialismo realmente existen 
te fue justamente el no haber tenido en cuenta la tradicion historica al 
apresurarse a cancelar la democracia representativa. La democracia re

presentativa, que constituye un instrumento eficaz e imprescindible 
para definifr el marco de la democracia poh'tica debe ser sustentada 
naturalmente en la profundizacion de la democracia a la esfera de la 
economia y al conjunto de las relaciones sociales.

La palabra socialismo no basta hoy para calificar un proyecto re- 
volucionario. Pero antes de sacrificar con las palabras el sentido de la 
propuesta, es necesario precisar el contenido que se quiere dar al 
proyecto.

En la tradicidn socialista, el MAS insiste en el rechazo a construir 
un orden social fundado en estnjcturas de privilegio, en mecanismos 
impersonales, mercantiles o burocraticos, y por tanto inhumanos de 
acumulacidn de riqueza y poder. La cn'tica a la explotacidn del trabajo 
asalariado matiene su valor. El capitalism©, ya sea en su forma avan- 
zada o precaria, es esencialmente incompatible con un orden aut&nti- 
camente democratico.

Recordemos, para referirnos primero a esa esfera de la democra
cia (la democracia representativa), como es que fue conquistada. ^No 
es cierto acaso que los defensores del orden capitalista se contenta- 
ban con una democracia aristocr^tica, limitada, en la que sdlo debian 
ejercer sus derechos ciudadanos quienes aportaran tributes y quie- 
nes pudieran probar deteminados niveles de riqueza?. El capitalismo, 
segun Io hemos visto en nuestro continente, es perfectamente com
patible con las dictaduras politicas m£s b^rbaras. Es por ello que el de
recho al voto universal tuvo que ser conquistado con mucho sacrificio 
por esos mismos contingentes que luego, a Io largo de m^s de un si 
gio impulsaron la lucha por la justicia social y explicitamente por el socia
lismo. Ejemplo de ello han sido los grandes movimientos de obreros y 
de mujeres que hasta hace pocas dScadas han tenido que luchar para 
arrancar al capitalismo el derecho a ser parte de la democracia repre 
sentativa.

Por eso el MAS convoca a articular los actuates y multiples es 
fuerzos de organizacidn social autdnoma y a proyectarlos a la politica 
La experiencia de ir articulando sus asociaciones, sindicatos e institu- 
ciones sociales y de coincidir en un frente politico muy amplio tras 
objetivos nacionales comunes permitir^n que nuestro pueblo descu 
bra la relacidn entre hacer politica nacional y luchar por la solucion de 
sus problemas inmediatos.

La evocacidn de la palabra socialismo implica, sobre todo, una vo- 
luntad de fundar un orden nuevo en base a la garantia de la vida y del 
valor de su trabajo para todos sin excepcidn hasta donde la ciencia y la 
tdcnica actual Io permitan. Rechazamos que la generalizacidn del 
desamparo y de la incertidumbre sean los mejores mecanismos para 
impulsar el progreso. Somos concientes que todas las carencias ac
tuates en el campo de la salud, de la alimentacidn de la educacidn son 
exclusiva responsabilidad del orden social vigente, y no de la falta de 
recursos t^cnicos ni de capacidades productivas humanas. La apuesta 
entonces es a crear las condiciones que permitan una amplia y eficaz 
utilizacidn de los recursos humanos y materiales del conocimiento en 
las manos de todos, para erradicar el hambre y arrinconar la enfer- 
medad y la ignorancia. Esto no se logra ni endiosando al mercado, ni 
santificando el Estado, sino dando a ambos una funcidn subsidiaria 
frente al derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de todos los ciu
dadanos.

Los varios usos que ha tenido y tiene la palabra democracia, y el 
hecho que en su dimensidn politica pretenda ahora ser monopolizada 
por los liberates, obliga a hacer una pequefia disgrecidn sobre el sen
tido que aqui queremos darle. El peligro mayor de confusidn estriba 
en que los liberates han hecho y siguen desplegando esfuerzos para 
identificar la democracia politica con la libertad de mercado. Cierta- 
mente esta identificacion deriva parte de su verosimilitud de los erro
res y de las actitudes anti-democrat teas que pueblan la tradicidn del 
socialismo real. Sin embargo, no nos debemos dejar llevar a engafio
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En cuanto a la discusidn sobre la conveniencia de que el Estado 
sea propietario de algunos medios de produccidn, el MAS la considera 
totalmente secundaria, pues Io central no es que el Estado sea o no 
propietario, sino que pueda incidir, en salvaguarda de los intereses 
colectivamente determinados, en las decisiones que afecten central- 
mente la marcha de la economia. No se trata entonces de que el 
Estado sea duefio de la economia, sino que pueda contribuir a en- 
caminarla segun Io estimen convenient© los sectores mayoritarios de 
la poblacidn.

Para hacer posible un Peru democr^tico basado en el trabajo es 
necesaria una autoridad nacional a la vez reconocida, es decir demo- 
cr&ica y con efectiva capacidad de decisidn. Elio requiere garantizar 
que todos los ciudadanos participen en los procesos de designacidn y 
de fiscalizacidn de sus autoridades. En otras palabras sdlo un Estado 
plenamente democratic© es legltimo, y en el Peru ello implica la des- 
centralizacidn, la regionalizacidn y el fortalecimiento de los gobiernos 
locales.

Tenemos que afrontar desde sus ralces el problema de un Es
tado que no es solo aparato institucional sino una forma de ejercicio de 
la autoridad publica aun predominantemente antidemocratica, irres- 
ponsable o centralista e ineficiente. Sabiendo que el Estado, como la 
sociedad de la que forma parte, es contradictorio, pues pasan por 61 
aspectos del proceso democratizador, es parte central del proyecto 
que proponemos articular las voluntades de las mayorias para cam- 
biarto recogiendo todas las experiencias y avances positives.

Las formas de imposcidn de la autoridad estatal tienen tambidn 
que ser radicalmente distintas como meta, y en el proceso inmediato. 
El mantenimiento del orden est6 basado m6s en las desigualdades y el 
autoritarismo que priman en la sociedad que en la observancia de la 
ley. Elio tiene que revertirse. La defensa nacional debe ser en primer 
lugar la de la vida y los bienes de todos sus habitantes empezando por 
los mas desprotegidos y no a la inversa. Y esa es una tarea de civiles y 
militares, no preponderantemente castrense.

Por eso a la luz de las experiencias contempor^neas socialism© y 
democracia son nociones complementarias e indesligables. El MAS as- 
pira a que toda autoridad, para ser reconocida como legitima, sea pro
duct© de una decisidn consciente y revisable de los ciudadanos que se sometan a ella. Ningun individuo o asociacidn no elegidos democr6- 
ticamente para asumir responsabilidades publicas puede en razdn de 
su poder econdmico, politico, religioso, etc., tomar decisiones que 
afecte a la colectividad nacional.

Estos criterios fundamentales de nuestro proyecto politico de- 
ben dar sustento y norte a nuestra respuesta a los problemas del Pe
ru. Tenemos que ser capaces de desarrollar una forma de organiza- 
cion de la produccidn que recoja todas las capacidades nacionales de 
un lado y el progreso tecnologico externo de otro, para garantizar 
bienestar siquiera minimo y el desarrollo selective y sostenido de una 
industrializacidn que afirme la identidad y fuerza de un Peru, articulado 
al Area Andina y a America Latina.

Para nosotros el socialismo no es un objetivo al que se llega des
puds de una etapa democrdtica ni es un objetivo que se. logra de una 
sola vez tras acceder a los principales mecanismos del poder. Tanto el 
socialismo como la democracia que buscamos se enriquecen mutua- 
mente y se redefinen entre si alterdndose sustantivamente en el pro
ceso. Desde sus tradiciones de lucha por la libertad de iniciativa eco- 
ndmica y politica en un caso y de libertad respecto de la necesidad 
extrema y del desamparo propio del mercado en el otro, ambas apor- 
tan piezas indesligables en un proyecto revolucionario que profundiza 
la justicia y estimula el pleno desarrollo de la voluntad y capacidad pro- 
ductivas y de vocacidn de convivencia solidaria que constituyen fun- 
damentos de la persona humana. La verdadera socializacibn de los 
medios de produccidn es, por tanto, aquella que permite la orientacidn 
libremente asumida por los ciudadanos de la actividad productiva al 
servicio de su bienestar colectivo e individual.
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Las formas de imposcidn de la autoridad estatal tienen tambidn 
que ser radicalmente distintas como meta, y en el proceso inmediato. 
El mantenimiento del orden estci basado m£s en las desigualdades y el 
autoritarismo que priman en la sociedad que en la observancia de la 
ley. Elio tiene que revertirse. La defensa nacional debe ser en primer 
lugar la de la vida y los bienes de todos sus habitantes empezando por 
los mas desprotegidos y no a la inversa. Y esa es una tarea de civiles y 
militares, no preponderantemente castrense.

En cuanto a la discusidn sobre la conveniencia de que el Estado 
sea propietario de algunos medios de produccidn, el MAS la considera 
totalmente secundaria, pues Io central no es que el Estado sea o no 
propietario, sino que pueda incidir, en salvaguarda de los intereses 
colectivamente determinados, en las decisiones que afecten central- 
mente la marcha de la economia. No se trata entonces de que el 
Estado sea duefio de la economia, sino que pueda contribuir a en- 
caminarla segun Io estimen conveniente los sectores mayoritarios de 
la poblacidn.

Para hacer posible un Peru democr&ico basado en el trabajo es 
necesaria una autoridad nacional a la vez reconocida, es decir demo- 
cr&ica y con efectiva capacidad de decisidn. Elio requiere garantizar 
que todos los ciudadanos participen en los procesos de designacidn y 
de fiscalizacidn de sus autoridades. En otras palabras sdlo un Estado 
plenamente democrdtico es legitimo, y en el Peru ello implica la des- 
centralizacidn, la regionalizacidn y el fortalecimiento de los gobiernos 
locales.

Tenemos que afrontar desde sus raices el problema de un Es
tado que no es solo aparato institucional sino una forma de ejercicio de 
la autoridad publica aun predominantemente antidemocrdtica, irres- 
ponsable o centralista e ineficiente. Sabiendo que el Estado, como la 
sociedad de la que forma parte, es contradictorio, pues pasan por 61 
aspectos del proceso democratizador, es parte central del proyecto 
que proponemos articular las voluntades de las mayorias para cam- 
biarlo recogiendo todas las experiencias y avances positives.

Estos criterios fundamentales de nuestro proyecto politico de- 
ben dar sustento y node a nuestra respuesta a los problemas del Pe
ru. Tenemos que ser capaces de desarrollar una forma de organiza- 
cion de la produccidn que recoja todas las capacidades nacionales de 
un lado y el progreso tecnoldgico externo de otro, para garantizar 
bienestar siquiera minimo y el desarrollo selective y sostenido de una 
industrializacidn que afirme la identidad y fuerza de un Peru, articulado 
al Area Andina y a America Latina.

Por eso a la luz de las experiencias contempordneas socialismo y 
democracia son nociones complementarias e indesligables. El MAS as- 
pira a que toda autoridad, para ser reconocida como legitima, sea pro- 
ducto de una decisidn consciente y revisable de los ciudadanos que 
se sometan a ella. Ningun individuo o asociacidn no elegidos democr6- 
ticamente para asumir responsabilidades publicas puede en razdn de 
su poder econdmico, politico, religioso, etc., tomar decisiones que 
afecte a la colectividad nacional.

Para nosotros el socialismo no es un objetivo al que se llega des
puds de una etapa democrdtica ni es un objetivo que se. logra de una 
sola vez tras acceder a los principales mecanismos del poder. Tanto el 
socialismo como la democracia que buscamos se enriquecen mutua- 
mente y se redefinen entre si alterdndose sustantivamente en el pro
ceso. Desde sus tradiciones de lucha por la libertad de iniciativa eco- 
ndmica y politica en un caso y de libertad respecto de la necesidad 
extrema y del desamparo propio del mercado en el otro, ambas apor- 
tan piezas indesligables en un proyecto revolucionario que profundiza 
la justicia y estimula el pleno desarrollo de la voluntad y capacidad pro- 
ductivas y de vocacion de convivencia solidaria que constituyen fun- 
damentos de la persona humana. La verdadera socializacidn de los 
medios de produccidn es, por tanto, aquella que permite la orientacidn 
libremente asumida por los ciudadanos de la actividad productiva al 
servicio de su bienestar colectivo e individual.
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Por la misma raz6n nos interesa transformar las formas de con- 
trolar el orden publico y el orden interno, descansando para ello en el 
aporte de la poblacidn civil, en la responsabilidad de direccidn de las 
autoridades politicas y en el profesionalismo de institucipnes militares 
orientadas a garantizar el avance y la defensa del proceso de demo- 
cratizacidn social, adem^s de sus funciones centrales de defensa de la 
soberania nacional. Creemos que el proyecto del Peru democr&ico 
exige el respeto integral, por parte de todos los actores politicos so- 
ciales y por las Fuerzas del Estado, de los derechos humanos. Si la 
politica estatal, estuviese definida con participacidn de las mayorias, 
los grupos politicos que practican el terrorismo, serian facilmente aisla- 
dos puestos en evidencia y derrotados.

Somos conscientes, asimismo, que la emancipacidn real exige 
que junto a la democratizacidn del Estado, de la economia, y de la 
sociedad en general se garantice la democratizacidn del saber y de la 
culture. La peor de las dictaduras que amenaza a la humanidad en la 
6poca tecnoldgica es la del monopolio del saber. No hay democracia 
posible que no se base en la m£s amplia difusidn del conocimiento y 
en las m£s absolutas garantias de acceso a toda sus fuentes.

Estos objetivos nos obligan a tener muy en cuenta la importancia 
central de los medios de comunicacibn masiva en las sociedades con- 
temporbneas. Al respecto, el MAS aboga porque la libertad de infor- 
macidn sea Io mbs general posible. Estaremos, por ello, contra todos 
los monopolios de la informacibn ya sea privados o estatales. Esto su- 
pone no solamente que se garantice a cualquiera el derecho a fundar 
un medio de comunicacibn y que se utilicen los del Estado como ca-

La culture de la libertad exige pues una democracia de la infor- 
macibn. Pero es a la vez una libertad Io mbs amplia posible para que 
cada ciudadano defina en todos los bmbitos de su vida los tbrminos de 
sus relaciones con los dembs. La emancipacibn a la que aspire el MAS 
para sus ciudadanos del Peru implica entonces la superacibn de toda 
forma de discriminacibn, de modo que la autoafirmacibn y autodeter- 
minacibn de cada uno puedan desplegarse sin otras trabas que las 
que impone la obligacibn de solidaridad y respeto a los semejantes.

nales de opinion universales; esto requiere dar un paso adicional, a 
saber, utilizer los recursos del Estado para dar las mbximas facilidades a 
todos los que deseen disponer de medios de expresibn y legislar para 
que, especialmente en momentos en que debe compartirse la infor- 
macibn para que se adopten decisiones conjuntas importantes, nadie 
pueda, en virtud de sus privilegios, limitar el derecho de otros a expo- 
ner sus puntos de vista.

7.- Perspectiva latinoamericana de la emancipacibn del 
Peru.

Esta culture de la libertad, exige tambibn que se emprenda una 
gigantesca revolucibn de las maneras de pensar y de actuar, esto es 
una revolucibn cultural en el sentido propio de la palabra. Tai proyecto 
no es posible si nuestro sistema educative permanece al margen de . 
los desarrollos cientificos, tecnolbgicos artisticos de nuestro tiempo, o 
si sigue dbndole la espalda a la realidad peruana y latinoamericana, o 
sin recoger las mejores tradiciones de nuestros pueblos. La libertad, 
para el MAS, debe culminar y propiciar en una expansibn sin prece- 
dentes de la imaginacibn, la capacidad creadora e intelectual de los 
ciudadanos de nuestro pais.

Pero un proyecto social factible de ser construido en el presente 
no puede pasar por alto las realidades del orden intemacional. No se 
puede ignorar, por ejemplo, que en el marco generado por el proceso 
de consolidacibn de grandes bloques de poder la viabilidad de las en- 
tidades politicas pequefias, de las pequefias naciones esta en cues- 
tibn. El viejo nacionalismo de raigambre europea, que apostaba a la 
autoafirmacibn de cada nacibn es ahora una receta para el desastre, 
pues contribuiria a perpetruar la debilidad de la comunidad que optara

En la med'ida que postulamos la necesidad de avanzar hacia una 
transformac'ibn radical por la via del convencimiento democrbtico y del 
poder de las mayorias, el MAS cree que la violencia que encierra la 
sociedad actual, se revierte mejor movilizando energias democrbticas 
y no generando enfrentamiento y militarizando mbs la vida nacional. 
Creemos que la pretendida resolucibn militar de la injusticia social 
favorece hoy a los poderosos de fuera y de dentro, no a las mayorias a 
las que queremos servir.
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En la medida que postulamos la necesidad de avanzar hacia una 
transformacidn radical por la via del convencimiento democrdtico y del 
poder de las mayorias, el MAS cree que la violencia que encierra la 
sociedad actual, se revierte mejor movilizando energias democrdticas 
y no generando enfrentamiento y militarizando mds la vida nacional. 
Creemos que la pretendida resolucidn militar de la injusticia social 
favorece hoy a los poderosos de tuera y de dentro, no a las mayorias a 
las que queremos servir.

Por la misma razdn nos interesa transformar las formas de con- 
trolar el orden publico y el orden interno, descansando para ello en el 
aporte de la poblacidn civil, en la responsabilidad de direccidn de las 
autoridades politicas y en el profesionalismo de institucipnes militares 
orientadas a garantizar el avance y la defensa del proceso de demo- 
cratizacidn social, adem^s de sus funciones centrales de defensa de la 
soberania nacional. Creemos que el proyecto del Peru democr&ico 
exige el respeto integral, por parte de todos los actores politicos so- 
ciales y por las Fuerzas del Estado, de los derechos humanos. Si la 
politica estatal, estuviese definida con participacidn de las mayorias, 
los grupos politicos que practican el terrorismo, serian Mcilmente aisla- 
dos puestos en evidencia y derrotados.

Somos conscientes, asimismo, que la emancipacidn real exige 
que junto a la democratizacidn del Estado, de la economia, y de la 
sociedad en general se garantice la democratizacidn del saber y de la 
culture. La peor de las dictaduras que amenaza a la humanidad en la 
dpoca tecnoldgica es la del monopolio del saber. No hay democracia 
posible que no se base en la mas amplia difusidn del conocimiento y 
en las mds absolutas garantias de acceso a toda sus fuentes.

Estos objetivos nos obligan a tener muy en cuenta la importancia 
central de los medios de comunicacidn masiva en las sociedades con- 
tempordneas. Al respecto, el MAS aboga porque la libertad de infor- 
macidn sea Io mas general posible. Estaremos, por ello, contra todos 
los monopolios de la informacidn ya sea privados o estatales. Esto su- 
pone no solamente que se garantice a cualquiera el derecho a fundar 
un medio de comunicacidn y que se utilicen los del Estado como ca-

Pero un proyecto social factible de ser construido en el presente 
no puede pasar por alto las realidades del orden intemacional. No se 
puede ignorar, por ejemplo, que en el marco generado por el proceso 
de consolidacidn de grandes bloques de poder la viabilidad de las en- 
tidades politicas pequefias, de las pequefias naciones estd en cues- 
tidn. El viejo nacionalismo de raigambre europea, que apostaba a la 
autoafirmacidn de cada nacidn es ahora una receta para el desaslre, 
pues contribuiria a perpetruar la debilidad de la comunidad que optara

La culture de la libertad exige pues una democracia de la infor
macidn. Pero es a la vez una libertad Io mds amplia posible para que 
cada ciudadano defina en todos los dmbitos de su vida los tdrminos de 
sus relaciones con los demds. La emancipacidn a la que aspire el MAS 
para sus ciudadanos del Peru implica entonces la superacidn de toda 
forma de discriminacidn, de modo que la autoafirmacidn y autodeter- 
minacidn de cada uno puedan desplegarse sin otras trabas que las 
que impone la obligacidn de solidaridad y respeto a los semejantes.

nales de opinidn universales; esto requiere dar un paso adicional, a 
saber, utilizar los recursos del Estado para dar las mdximas facilidades a 
todos los que deseen disponer de medios de expresidn y legislar para 
que, especialmente en momentos en que debe compartirse la infor
macidn para que se adopten decisiones conjuntas importantes, nadie 
pueda, en virtud de sus privilegios, limitar el derecho de otros a expo- 
ner sus puntos de vista.

Esta culture de la libertad, exige tambidn que se emprenda una 
gigantesca revolucidn de las maneras de pensar y de actuar, esto es 
una revolucidn cultural en el sentido propio de la palabra. Tai proyecto 
no es posible si nuestro sistema educative permanece al margen de 
los desarrollos cientificos, tecnoldgicos artfsticos de nuestro tiempo, o 
si sigue ddndole la espalda a la realidad peruana y latinoamericana, o 
sin recoger las mejores tradiciones de nuestros pueblos. La libertad, 
para el MAS, debe culminar y propiciar en una expansidn sin prece- 
dentes de la imaginacidn, la capacidad creadora e intelectual de los 
ciudadanos de nuestro pais.

Perspectiva latinoamericana de la emancipacidn del 
Peru.
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El MAS postula como objetivo politico explicito propiciar esa 
ruptura como un paso hacia la creacion de un nuevo orden mondial 
compatible con la vigencia plena de los principios de democratizacion

El MAS surgid en el seno de la izquierda peruana con el propd 
sito explicito de fortalecer el esfuerzo histdrico de mayor envergadura 
que haya emprendido: la organizacidn de un gran frente politico ma- 
sivo para ser gobierno y desarrollar el poder popular, la capacidad de 
autogobierno del pueblo. De eso se trataba en el I Congreso de la IU 
en Huampani, en enero de 1989. Ahora en el camino a constituirse en 
una alternativa politica real, estd plenamente conciente que su pro- 
yecto se sustenta en una larga tradicidn de lucha que,por Io menos 
cubre la mayor parte de este siglo. El proyecto que el MAS presenta al 
pais es, en este sentido, apenas un intento por explicitar y dar forma 
politica a las aspiraciones que han servido de motor al movimiento de 
democratizacidn social y politica que marca la vida del Peru y del cual la 
Izquierda Unida quiso ser expresidn privilegiada y fiel.

que Io animan En ese sentido hace suyo el nucleo de los principios e 
ideas que animaron el movimiento no-alineado y que son el trans 
fondo de las principales iniciativas de cooperacidn sur-sur para alcan 
zar un orden intemacional justo y equitativo.

El proyecto que propone el MAS para el Peru del futuro tiene 
entonces como elemento central la integracion regional. La economia 
a escala que es menestar producir para garantizar un minimo de pros- 
peridad a los millones que habitan nuestra America, asegurando a la 
vez un cierto grado de autonomia respecto a los grandes bloques de 
poder, y la capacidad para responder a las exigencias de orden politico 
y militar, obligan a plantear como absolutamente vigente el suefio boli- 
variano. Se trata no solo de un imperative moral, sino una deman- 
da de la £poca que debe ser atendida no como se pensaba otrora 
en un futuro indefinido, sino de inmediato. La emancipacidn nacional 
peruana debe correr pareja por Io tanto con la integracidn subregional 
y regional. Son procesos que se complementan al punto que un es- 
tancamiento en uno generaria de imediato la frustracidn del otro. As- 
piramos, pues, a un Peru democratico y plenamente integrado en la 
America Latina y desde ahi en el mundo entero.

De por medio est^n no solamente los intereses que derivan del 
orden economico vigente, sino sobre todo, los relacionados con las 
disputes por la hegemonia. A nadie escapa, por ejemplo, que los Es- 
tados Unidos pretenden responder a la consolidacidn de los bloques 
de poder asiaticos y europeos con una integracidn vertical del hemis- 
ferio. No es el chauvinismo Io que nos lleva a recursar esa posibilidad, 
sino el hecho que est6 concebida no para cambiar el orden interna- 
cional que consideramos injusto, sino para consolidarlo. La emancipa- 
cidn del Peru y de la America Latina es incompatible con una inte
gracion dependiente, con una insercidn en cualquier bloque de poder 
que implique sumisidn y pdrdida de autonomia. Es obvio por ende, 
que la irrupcidn de la America Latina en el contexto intemacional actual 
con un proyecto de autoafirmacion radical ha de constituir un elemen
to de ruptura importante.

Es evidente de otro lado, que este doble proceso de emancipa- 
cidn y de integracion regional encontrar^ durisimas resistencias.

El espiritu que primd en el Primer Congreso de la IU, realizado en 
Huampani, y que permitid la aprobacidn de documentos congresales 
que, en partes centrales concuerdan con las ideas aqui esbozadas, es 
muestra de ello. El MAS, entonces, se propone aportar a la continui- 
dad de una marcha larga del pueblo peruano por lograr su emanci- 
pacidn, y al perfeccionamiento del proyecto de la izquierda, que, en 
los ultimos tiempos, ha acusado los golpes de las discrepancias surgi- 
das en su interior a travds de las divergencias sobre estrategia. En ese 
sentido, la definicidn de una estrategia nueva, que recoja las experien- 
cias de los movimientos revolucionarios dentro y fuera del pais y de 
regidn, y que a la vez tenga en cuenta las nuevas circunstancias y 
correlaciones mundiales, es una tarea impostergable. Es a ese nivel y 
en ese ambito que deberdn definirse las diferencias entre los grupos 
de izquierda y, mds en general, entre todos aquellos que apuestan a 
transformar el Peru para convertirlo, ahora si de veras, en un hogar 
digno de todos los peruanos.
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compatible con la vigencia plena de los principios de democratizacion

El proyecto que propone el MAS para el Peru del futuro tiene 
entonces como elemento central la integracidn regional. La economia 
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tancamiento en uno generaria de imediato la frustracidn del otro. As- 
piramos, pues, a un Peru democratico y plenamente integrado en la 
America Latina y desde ahi en el mundo entero.

zar un orden intemacional justo y equitativo.

Desde la aspiracidn popular por el Frente

El MAS surgid en el seno de la izquierda peruana con el propd- 
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cubre la mayor parte de este siglo. El proyecto que el MAS presenta al 
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politica a las aspiraciones que han servido de motor al movimiento de 
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Izquierda Unida quiso ser expresidn privilegiada y fiel.

El espiritu que primd en el Primer Congreso de la IU, realizado en 
Huampani, y que permitid la aprobacidn de documentos congresales 
que, en partes centrales concuerdan con las ideas aqui esbozadas, es 
muestra de ello. El MAS, entonces, se propone aportar a la continui- 
dad de una marcha larga del pueblo peruano por lograr su emanci- 
pacidn, y al perfeccionamiento del proyecto de la izquierda, que, en 
los ultimos tiempos, ha acusado los golpes de las discrepancias surgi- 
das en su interior a travds de las divergencias sobre estrategia. En ese 
sentido, la definicidn de una estrategia nueva, que recoja las experien- 
cias de los movimientos revolucionarios dentro y fuera del pais y de 
regidn, y que a la vez tenga en cuenta las nuevas circunstancias y 
correlaciones mundiales, es una tarea impostergable. Es a ese nivel y 
en ese ambito que deberdn definirse las diferencias entre los grupos 
de izquierda y, mds en general, entre todos aquellos que apuestan a 
transformar el Peru para convertirlo, ahora si de veras, en un hogar 
digno de todos los peruanos.

Es evidente de otro lado, que este doble proceso de emancipa- 
cion y de integracidn regional encontrard durisimas resistencias.

De por medio estdn no solamente los intereses que derivan del 
orden economico vigente, sino sobre todo, los relacionados con las 
disputas por la hegemonia. A nadie escapa, por ejemplo, que los Es- 
tados Unidos pretenden responder a la consolidacidn de los bloques 
de poder asiaticos y europeos con una integracidn vertical del hemis- 
ferio. No es el chauvinism© Io que nos lleva a recursar esa posibilidad, 
sino el hecho que estd concebida no para cambiar el orden interna- 
cional que consideramos injusto, sino para consolidarlo. La emancipa- 
cidn del Peru y de la America Latina es incompatible con una inte
gracidn dependiente, con una insercidn en cualquier bloque de poder 
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El MAS sostiene, asimlsmo, que las fuerzas necesarias para 
impulsar esa revolucidn estcin ya presentes y actuantes en la sociedad 
peruana. Los cambios en las ultimas ddcadas, aportan un cumulo de 
experiencias de liberacidn humana, de solidaridad, de capacidad pro- 
ductiva que deben ser recogidas y que deben servir de base a una 
apuesta politica de gran envergadura.

El MAS pretende colaborar a la transformacidn revoiucionaria del 
Peru. La premisa que orienta su accidn es que el orden actual esU 
agotado en tdrminos democrSticos y que, a la vez, est£n dadas las con- 
diciones para dar forma y culminar un proceso de construccidn de un 
orden radicalmente nuevo. La miseria, la corrupcidn, la violacidn de los 
m£s elementales derechos humanos, el desamparo en el que viven mi- 
llones de peruanos y el desprecio o desinterds frente a ellos exige 
una autSntica revolucidn en todos los campos: politico, econdmico, 
moral, etc.

Potenclar y coordlnar Io mejor de los cambios en 
curso.

La Revolucidn se desarrollard con fuerza cuando se eliminen las 
trabas que impiden que las mayorfas del pals, sus fuerzas productivas, 
su capacidad creadora, sus ansias de progreso se constituyan en el 
centro de la vida nacional y en el verdadero nucleo del poder La re
volucidn consiste entonces en el proceso por el cual se transforman 
los avances de poder social y econdmico de los ahora marginados y 
todos los togros positives de las grandes mayorlas en, poder politico, 
en capacidad de direccidn, de modo que puedan ser actores en la 
creacidn de un Peru emancipado, radicalmente re-estructurado en 
una America Latina unida y poderosa

Un cambio tiene ese contenido cuando genera relaciones so- 
ciales nuevas que muestran formas de vida mds humanas y cuando im- 
plica una alteracidn sustantiva de las correlaciones de poder a favor de 
las clases y sectores mayoritarios. Estos avances se reflejan ademds 
generalmente en un aumento real del poder de decisidn de los ciu- 
dadanos involucrados en esos cambios, en un crecimiento de sus mdr- 
genes de autonomla.

En el Peru, las experiencias de cambios con sentido y proyec- 
cidn revoiucionaria se han ido multiplicando en los ultimos tiempos. Se 
trata de fendmenos barriales, sectoriales, de autogestidn y de autopro- 
mocidn, de esfuerzos emancipatorios de grupos diversos, tales como 
mujeres, jdvenes o grupos dtnico-lingulsticos. Pero estas experien
cias, que nos han mostrado su potencialidad politica, al mismo tiempo 
evidencian sus limitaciones y vulnerabilidad respecto de politicas es
tatales o iniciativas politicas, (violentistas o no), que tengan un conte
nido anti-democrdtico.

Esta estrategia considera que el poder revolucionario mayor vie- 
ne de la movilizacidn democrdtica que gane la voluntad de los sectores 
hoy oprimidos o bloqueados por el orden dominante. No conside- 
ramos vdlidas acciones politicas de confrontacidn separadas o que 
nos aislen de un pueblo que busca respuesta efectiva a necesidades 
criticas cada vez mds apremiantes. Valoramos entonces los avances 
parciales, los logros concretes, pero a su vez los distinguimos de toda 
estrategia que se quede en acciones de reforma.

Aqul en el Peru y en la America Latina no se trata de reformar un 
orden imperfecto cuando son bases del orden actual las que entram
pan el proceso de democratizacidn en curso. No es entonces en fun- 
cidn de perfeccionamientos sucesivos que se puede alcanzar el nue
vo orden deseado.. Este si puede y deber£ lograrse, empero, a partir 
de cambios parciales cualitativos de avances sociales que provengan 
o est6n al servicio de las mayorlas y porten as! potencialidades trans- 
formadoras.
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Asimismo, si, como hemos visto, el proyecto de transformacidn 
del Peru tiene una necesaria proyeccidn latinoamericana, es necesario 
empezar a forjar, desde ya, la conformacidn de un gran movimiento 
regional socialista, al tiempo que se realiza un esfuezo por introducir 
las dimensiones internacionales de la politica en los cSIculos de los 
actores nacionales del proceso de transformacidn. Aqui hay tambidn 
un fuerte componente cultural que no debe ser descuidado y que 
obliga a tareas que van desde formular una relectura de la historia 
peruana para desechar todos los provincianismos y chauvinismos que 
ahora plagan los textos de mayor circulacidn, hasta un esfuerzo por 
superar las trabas a la comunicacion entre nuestros pueblos.

Toda esta estrategia se orienta a organizar un avance, que desde 
la situacidn de defensiva actual, impulse y culmine los procesos de 
ruptura parcial con el orden actual que estdn ya en marcha, como una 
forma de relanzar el proceso revolucionario.

Estas tareas configuran objetivos inmediatos de la estrategia del 
MAS. El horizonte estratdgico es el de lograr una ruptura global con el 
actual orden de cosas y sustituir asi una sociedad basada en la ex- 
clusidn, en la instrumentalizacidn de las personas, en la explotacibn 
del trabajo y en el inmenso desperdicio de recursos y potencialidades, 
por otra profundamente democr&ica y fundada en el aprovechamiento 
de toda las potencialidades libremente desplegadas, de sus ciudada-

De otro lado, el hecho ya sefialado de la insuficiencia de los 
movimientos sociales, m3s el hecho evidente que los gobiernos agra- 
van con sus politicas los problemas m£s angustiantes de la poblacidn, exige que las fuerzas politicas que quieran impulsar un cambio his- 
tdrico superior, se preparen, compitan por ser gobierno a todo nivel 
logren el gobierno nacional con toda decisidn.

La estrategia que aqui se propone es de otro lado inviable si no 
se reconstruyen los tdrminos de la relacidn entre el pueblo y los gru- 
pos politicos que apuestan a la transformacidn revolucionaria. Las or- 
ganizaciones politicas socialistas no podrdn ser expresidn verdadera 
de las aspiraciones del pueblo ni podrdn concordar con el en impulsar 
un proyecto de transformacidn, si no logran representarlo real y le- 
gitimamente.

Esa debilidad proviene sobre todo del hecho que tales experien- 
cias se hayan dado aisladas, sin vinculaciones entre si, y no en el mar- 
co ni como parte de un gran proyecto politico integrador y sustentado 
en una movilizacidn de fuerzas sociales. La tarea politica central del 
MAS es, por ende, contribuir a la forja y consolidacidn de un gran mo
vimiento politico-social que pueda servir de marco e impuslar transfor- 
maciones revolucionarias en el Peru, y poner freno o contrarrestar las 
iniciativas antidemocrdticas que puedan provenir del Estado o de fuer
zas sociales conservadoras o puramente destructoras.

2.- Los objetivos y el horizonte estratdglco

La aplicabilidad de una estrategia revolucionaria como la que pro- pugna el MAS en las actuates circunstancias impone de por si algunas 
tareas y prioridades.

En primer tdrmino, empezando por Io m2s inmediato, exige bus
car revertir los intentos por recortar las libertades democr&icas ya con- quistadas y parcialmente consagradas en la Constitucidn de la Repu- 
blica. Las Ifoertades de expresidn, de organizacidn, de movimiento fa- 
vorecen primaria y principalmente al pueblo que, en uso de ellas, ha 
cambiado espontdneamente las condiciones de vida en el pais. Es 
claro, por elk), que quien bajo cualquier pretexto, pretenda limitar esas 
libertades tiene como objetivo central la destruccidn de los nucleos 
de poder social y de iniciativa que el pueblo ha construido.

La estrategia exige, de otro lado, activar de inmediato el apoyo a 
las organizaciones oficiales populares y a los portadores de intereses 
nacionales en esta etapa tan dificil. En este trabajo queremos unir la 
accidn inmediata con la promocidn de hdbitos y actitudes compatibles 
con un proyecto de vida socialista y democrdtico. Si Io que se quiere 
es generar las condiciones para una nueva forma de vida, entonces es evidente que las tradiciones autodestructivas, corporativas, anti-de- 
mocraticas, violentistas, discriminadoras y limitativas que lamentable- 
mente cortan transversalmente las clases y grupos que componen 
nuestra sociedad, vayan siendo superadas. Esto sera parte de la re- 
volucidn moral y cultural que inevitablemente debe acompafiar al pro
ceso de transformacidn global de la sociedad peruana.
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ceso de transformacidn global de la sociedad peruana.
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tan destructurada como la nuestra, en la cual justamente los meca- nismos de generacidn de la legitimidad est£n debilitados y despres tigiados, el nuevo orden no puede establecerse primariamente a travds de iniciativas legislativas.

La legalidad carece de bases sdlidas; la tarea esta planteada por Io tanto como una busqueda de mecanismos de legitimacidn adecua- dos a las nuevas circunstancias. Esto no puede lograrse sino a partir de la creacion del nuevo orden en espacios culturales, sociales, eco- ndmicos que sean conquistados o construidos como £mbitos de auto- determinacidn, de creciente despliegue de sus capacidades y poten- cialidades creativas por los hombres y mujeres de los sectores po- pulares y medios, esto es, por ciudadanos que son portadores po- tenciales de un proyecto de cambio.

4.- La importancla y las obligaciones de ser Gobiemo.
La participacidn de una fuerza revolucionaria en instancias de gobierno en paises como el nuestro tiene una connotacidn muy distinta a la que puede tener en paises altamente desarrollados. Pen- sar que tai participacidn tiene sentido solamente como una via para acumular fuerzas o para dar testimonio de las limitaciones de la de- mocracia representativa" es, simple y llanamente, un desperdicio de oportunidades revolucionarias, puesto que el gobierno, en paises de sociedades ddbiles y mal estructuradas, puede ser un factor central en la creacidn de poder. La estructura social, el tejido social de un pais como el nuestro podria ser afectado sustantivamente con politicas estatales deliberadamente dirigidas a ello.

Los sectores politicos mds lucidos de la derecha peruana se har percatado de eso, y por ello es que han asumido el liberalismo a ultran za como su ideologia. Elios saben que el control del Estado es ur importante campo de disputa y que si el Estado no ha podido afecta sus intereses de manera eficaz es porque su fuerza actual, su base de legitimidad no proviene de los sectores populares y porque esos sec tores no est^n detrSs de un proyecto politico transformador. Por es( mismo entonces es de vital importancia estrategica que el pueblo pas< a ser gestor y protagonista central de politicas estatales transforma doras y de cambio de las estructuras institucionales.

nos. Esta ruptura global tiene un Smbito nacional, pero no podra ser 

decisivamente la politica mondial.

3.- Generar con el pueblo el orden nuevo y las rupturas.
Si las condiciones aqui enumeradas se mantienen, si no se da una cerrazon total de las libertades democr^ticas m la instauracionide una dictadura que impide el juego politico y el desarrollo de iniciativas sociales populares, el MAS cree que esta estrategia es r™5ra'm®^ Su' perior y politicamente mSs eficaz, a la aplicacion sistemabca de Ucticas de conf rontacidn y agudizacion de contradicciones.
La estrategia del MAS no busca en ningun caso el deterioro de las condiciones de vida de la poblacibn ni concibe tai detenorc> como un factor revolucionario. La estrategia del MAS busca, por el ^tmrio, generar condiciones revolucionarias potenciando al pueblo, dot^d lo de mas poder y de mayor capacidad de miciativa. En ese sen,'d°''a estrategia busca generar procesos multiples de acuerdos y ruptu as que por sus efectos, y en conjunto, apunten a cambiar las corre'ad,d- nes de fuerza y a generar condiciones para propciar los cambios mSs integrates y profundos que, a la vez de cancelar el viejo orden, ase- guren que el nuevo see de veras superior
La violencia solo constituye un recurso revolucionario en circuns- tancias excepcionales determinadas por la coincidencia de una gran maduracidn de alternativas de cambio y de impedimentos totales o> ex- tremadamente violentos a dicho cambio La revolucion puede transitar por vias de violencia cuando grandes contmgentes de la poblaciOn estan dispuestos a morir para defender sus conquistas o para acelerar su proceso de emancipacibn, pero no cuando unos cuantos estbn dispuestos a matar y a hacer morir a otros para lograr objetivos que no han sido concebidos ni consultados con el pueblo
De otro lado, si bien como vimos mas arriba, el MAS considera de suma importancia la participacidn en los procesos electorates y el ejer- cicio de la administracidn estatal en todos su niveles, no convierte esa posibilidad en el nucleo de su estrategia Y es que en una sociedad
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Si las condiciones aqui enumeradas se mantienen, si no se da 
una cerrazon total de las libertades democr&icas ni la instauracion de 
una dictadura que impide el juego politico y el desarrollo de iniciativas 
sociales populaces, el MAS cree que esta estrategia es moralmente su
perior y politicamente m£s eficaz, a la aplicacibn sistem&ica de tecticas 
de conf rontacidn y agudizacidn de contradicciones.

tan destructurada como la nuestra, en la cual justamente los meca- 
nismos de generacibn de la legitimidad estbn debilitados y despres- 
tigiados, el nuevo orden no puede establecerse primariamente a 
travbs de iniciativas legislativas.

La legalidad carece de bases sblidas; la tarea estb planteada por 
Io tanto como una busqueda de mecanismos de legitimacibn adecua- 
dos a las nuevas circunstancias. Esto no puede lograrse sino a partir 
de la creacibn del nuevo orden en espacios culturales, sociales, eco- 
nbmicos que sean conquistados o construidos como bmbitos de auto- 
determinacibn, de creciente despliegue de sus capacidades y poten- 
cialidades creativas por los hombres y mujeres de los sectores po- 
pulares y medios, esto es, por ciudadanos que son portadores po- 
tenciales de un proyecto de cambio.

La participacibn de una fuerza revolucionaria en instancias de 
gobierno en paises como el nuestro tiene una connotacibn muy 
distinta a la que puede tener en paises altamente desarrollados. Pen- 
sar que tai participacibn tiene sentido solamente como una via para 
acumular fuerzas o para dar testimonio de las limitaciones de la "de- 
mocracia representativa" es, simple y llanamente, un desperdicio de 
oportunidades revolucionarias, puesto que el gobierno, en paises de 
sociedades dbbiles y mal estructuradas, puede ser un factor central en 
la creacibn de poder. La estructura social, el tejido social de un pais 
como el nuestro podria ser afectado sustantivamente con politicas 
estatales deliberadamente dirigidas a ello.

Los sectores politicos mbs lucidos de la derecha peruana se han 
percatado de eso, y por ello es que han asumido el liberalismo a ultran- 
za como su ideologia. Elios saben que el control del Estado es un 
importante campo de disputa y que si el Estado no ha podido afectar 
sus intereses de manera eficaz es porque su fuerza actual, su base de 
legitimidad no proviene de los sectores populares y porque esos sec
tores no est^n detrbs de un proyecto politico transformador. Por eso 
mismo entonces es de vital importancia estrategica que el pueblo pase 
a ser gestor y protagonista central de politicas estatales transforma- 
doras y de cambio de las estructuras institucionales.

De otro lado, si bien como vimos mas arriba, el MAS considera de 
suma importancia la participacibn en los procesos electorales y el ejer- 
cicio de la administracibn estatal en todos su niveles, no convierte esa 
posibilidad en el nucleo de su estrategia Y es que en una sociedad

La violencia solo constituye un recurso revolucionario en circuns
tancias excepcionales determinadas por la coincidencia de una gran 
maduracibn de alternativas de cambio y de impedimentos totales o ex- 
tremadamente violentos a dicho cambio La revolucibn puede transitar 
por vias de violencia cuando grandes contingentes de la poblacibn 
estan dispuestos a morir para defender sus conquistas o para acelerar 
su proceso de emancipacibn, pero no cuando unos cuantos estbn dis
puestos a matar y a hacer morir a otros para lograr objetivos que no han 
sido concebidos ni consultados con el pueblo

La estrategia del MAS no busca en ningun caso el deterioro de 
las condiciones de vida de la poblacibn ni concibe tai deterioro como 
un factor revolucionario. La estrategia del MAS busca, por el contrario, 
generar condiciones revolucionarias potenciando al pueblo, dotbndo- 
lo de mbs poder y de mayor capacidad de iniciativa. En ese sentido, la 
estrategia busca generar procesos multiples de acuerdos y rupturas 
que, por sus efectos, y en conjunto, apunten a cambiar las correlacio- 
nes de fuerza y a generar condiciones para propiciar los cambios mds 
integrales y profundos que, a la vez de cancelar el viejo orden, ase- 
guren que el nuevo sea de veras superior

nos. Esta ruptura global tiene un ambito nacional, pero no podra ser 
plena sino dentro de una accibn concertada internacional contra el 
dominio del gran capital que hoy hegemoniza la economia e influencia 
decisivamente la politica mundial.
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parte de las atribuciones que ahora detentan los estados. Eso es parte 
del proceso de democratizacidn. La diterencia con el liberalismo, abis- 
mal por cierto, estriba en que mientras los liberates conciben la socie
dad civil compuesta de individuos atomizados, competitivos entre sf, 
los socialistas la concebimos compuesta de ciudadanos libres y soli- 
dariamente asociados entre si.

En relacten a la sociedad civil, la estrategia del MAS apunta a 
generar Io que podrian denominarse espacios liberados, de autode- 
terminacidn y desarrollo de poder popular. Se estd en un dmbito li- 
berado cuando se abre un espacio en el cuai las actividades de los 
ciudadanos est£n crecientemente guiadas y determinadas por ellos 
mismos; cuando las dependencias y las discriminaciones de todo tipo 
est£n siendo erradicadas y arrinconadas.

Este proceso social ya presente aunque fragmentado y subor- 
dinado, se debe convertir en una corriente poderosa y convocante si 
es animada y orientada por una organizacidn y una propuesta politica 
nueva.

Se puede generar en un tiempo relativamene corto una suerte 
de reaccibn en cadena que pase de las rupturas parciales que cada 
liberacibn particular genera, a una ruptura gtobal con el orden estable- 
cido. La ventaja de esta estrategia es que esa ruptura global no implica 
un salto al vacio, no deja un margen grande a ninguna blite esclarecida 
para que monopolice la transicibn a! nuevo orden social. De ese modo 
se puede superar las innumerables y largas controversias que la no- 
cibn de transicibn ha suscitado al interior de la izquierda tradicionaL

Espacios sociales ’’liberados” y su articulaclbn 
politica necesaria

Pero la democratizacibn del Estado tiene que ver tambten con el 
contenido de las politicas que se implementen. Esto es especial- 
mente importante para una estrategia revolucionaria como la que aqui 
se estb tratando de presentar.

Es menester diferenciar la estrategia que propugna el MAS de la 
de los populismos tradicionales. Para ellos tambien el contenido de las 
acciones de gobierno eran muy importantes, pues se guiaban fun- 
damentalmente por un atan redistribucionista pero en los marcos del 
orden actual. El MAS, en cambio, comprendiendo que un cierto nivel 
de redistribucionismo es imprescindible, considera que la funcibn del 
Estado, antes que limitarse a distribuir una riqueza que no ayuda a 
generar, es garantizar condiciones bptimas para su generacibn por 
esfuerzo de los productores directos y la implementacibn de redes de 
distribucibn que no generen desigualdades y esquemas de acumula- 
cibn abusivos.

La transicibn al socialismo debe empezar en un cierto sentido en 
el momento mismo en que se establece el primer vinculo consciente 
entre las organizaciones y actores sociales que van transformando su 
realidad local y el proyecto y las organizaciones politicas nacionales 
que Io porten. Al interior de ellas los mismos hombres y mujeres con
cretes del pueblo, deben ser y sentirse conscientemente como prota- 
gonistas.

Una agrupacibn revolucionaria que acceda al ejercicio del go
bierno tiene entonces la doble obligacibn de hacer una buena ges- 
tibn, esto es, de asegurar que quienes mbs necesitan de los servicios 
del Estado sean realmente servidos, y de impulsar la democratizacibn. 
Democratizar, en este sentido, significa no solamente abrir las puertas 
a la participacibn en la gestibn estatal a sectores del pueblo, sino con- 
tribuir a establecer un orden institucional que garantice que los mbr- 
genes de arbitrariedad de la burocracia y de los funcionarios ocasio- 
nales del Estado disminuyan permanentemente a partir de la conso- 
lidacibn de mecanismos de fiscalizacibn, renovacibn de autoridades y 
otros similares.

En ese sentido, la prevalencia de la informalidad, esto, es de vas- 
tos sectores cuya actividad ignora o contradice la Ibgica del Estado, y 
que ha servido en cierta manera de escudo protector al pueblo (rente 
a las politicas estatales mbs destructivas, debe ser convertida en un 
esfuerzo consistente, revolucionario por cambiar de direccibn la ges
tibn estatal, por darle a bsta un contenido compatible con las aspi- 
raciones de las mayorias justamente a partir de su creciente participa
cibn en los procesos de toma de decisiones.
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parte de las atribuciones que ahora detentan los estados. Eso es parte 
del proceso de democratizacidn. La diferencia con el liberalismo, abis- 
mal por cierto, estriba en que mientras los liberales conciben la socie
dad civil compuesta de individuos atomizados, competitivos entre si, 
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5.- Espaclos sociales ’’liberados” y su articulacldn
poiitlca necesaria

En relackSn a la sociedad civil, la estrategia del MAS apunta a 
generar Io que podrian denominarse espacios liberados, de autode- 
terminacidn y desarrolto de poder popular. Se estd en un ambito li- 
berado cuando se abre un espacio en el cual las actividades de los 
ciudadanos est^n crecientemente guiadas y determinadas por ellos 
mismos; cuando las dependencies y las discriminaciones de todo tipo 
estcin siendo erradicadas y arrinconadas.

Este proceso social ya presente aunque fragmentado y subor- 
dinado, se debe convertir en una corriente poderosa y convocante si 
es animada y orientada por una organizacidn y una propuesta politica 
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De otro lado, es evidente por Io que se tiene dicho, que la 
agrupacidn politica deber£ interesarse no solamente por la solucibn 
de los problemas de los diversos sectores del pueblo, sino por la 
manera como sean solucionados, pues en ello radica la clave para la 
determinacidn de las nuevas formas de relaciones sociales en base a 
las cuales se ir£ creando el orden social deseado. La superacidn de las 
carencias y la soluckSn de los problemas no garantizan, de por si, la 
creacidn de un nuevo orden. Lo revolucionario radica, m3s bien, en las 
relaciones sociales democr&icas que puedan irse estableciendo, en 
las reglas de convivencia basadas en el respeto mutuo, en la tolerancia 
que se vayan generando y pactando para encontrar, en conjunto, la 
solucidn a los problemas comunes. De ese modo, el poder popular no 
sdlo servir^ para la confrontacidn, sino que expresa, prefigura, el nue
vo orden.

Hacla nuevas formas de organlzaclbn y prbctica de la 
polftlca.

establezca un nexo sblido entre el trabajo social cotidiano en todos los 
campos con las nuevas orientaciones pollticas globales. Esto se al- 
canza mostrando a la poblacibn que sus esfuerzos y tareas cotidianas 
pueden ser generadoras de poder, si es que se las orienta adecua- 
damente y si se les da el sentido estratbgico que pueden adquirir. El 
ciudadano debe sentir que la manera de hacer politica mbs eficaz no 
es sblo participando de los procesos electorates, sino dando a su vida 
diaria un contenido que trascienda sus horizontes inmediatos y que lo 
enriquece a 61 mismo en su vida personal.

La gestacibn de este frente supone por ello actuar en coordi- 
nacibn y buscar coincidencias tanto con las otras fuerzas de izquierda, 
como con todas aquellas que puedan hacer suyo el proyecto global 
de cambio que el MAS propone. En este contexto frentista el pro
yecto exige si un conjunto de cuadros decididos y organizados que 
junto con el debate y la formulacibn en comun que ahora empecemos 
lo divulgue no sblo en ideas sino sobre todo con su prhctica.

Por eso muchos de los que ahora estamos empefiados en 
construir el MAS y, a partir de 61, ese gran frente, nos reunimos a partir 
del trabajo por la transformacibn que quisimos hacer de IU en el pro- 
ceso congresal de enero de 1989.

7.- Una convocatoria muy amplia a una busqueda muy 
radical.

Finalmente, en las circunstancias actuates no asumimos la exis- 
tencia de una clase que sea la portadora central del impelu revolucio
nario. En el Peru de lo que se trata es de reconstruir el conjunto del or-

En este sentido, la organizacibn politica que apuesta por una 
estrategia como la que aqui se esboza no puede concebirse a si mis
ma como una vanguardia de agitadores, que se hace presente de 
cuando en cuando entre los diversos contingentes sociales la orga
nizacibn politica, por el contrario, deberh insertarse y estar permanen- 
temente presente en la sociedad, ayudando a resolver problemas 
concretes e inmediatos y tratando, al mismo tiempo, que las solucio- 
nes que se les den tengan un contenido politico precise. Su bxito 
depende de que la gente se afirme a si misma en su solidaridad y en 
su capacidad de auto determinacibn.

Ahora bien, esto nos conduce naturalmente a la pregunta sobre 
la naturaleza de la organizacibn politica que queremos crear. Es obvio 
que para las tareas que la estrategia impone el partido tradlcional de 
cuadros resultaria insuficiente. Solamente un gran frente, un gran mo- 
vimiento, lo suficientemente amplio como para hacer converger en su 
Interior las mhs diversas columnas ciudadanas y como para poder ligar 
directamente las dimensiones sociales y politicas de la lucha revolu- 
cioinaria, podrb asumir con posibilidades de bxito las tareas que se 
plantean.

Una particularidad de esta estrategia es que exige un nuevo tipo 
de relacibn entre la organizacibn politica y los grupos ciudadanos. La 
estrategia de creacibn cotidiana del nuevo orden es incompatible con 
todo intento de instrumentalizacibn de las organizaciones populares, 
pero, al mismo tiempo, es tambibn incompatible con el seguidismo a 
propuestas que pueden surgir con espiritu corporative de sectores or
ganizados del pueblo, pero que no son compatibles con el gran curso 
de la transformacibn nacional.
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den social e institucional, de reestruturar y reinventar el pais. La linea 
divisoria, el punto de demarcacidn entre las clases y grupos revolucio- 
narios y no revolucionarios es, entonces, su adhesidn al proyecto glo
bal de cambio, antes que su posicibn relativa en una estructura produc- 
tiva caduca e ineticiente. EsUn autombticamente excluidos de colabo- 
racibn con un proyecto de democratizacibn radical aquellos grupos 
que se beneficien del status que sin aportar positivamente al conjun- 
to, ya sea porque ocupan ppsiciones de privilegio a las que no estbn 
dispuestos a renunciar, o porque son meros intermediarios de los inte- 
reses hegembnicos y excluyentes de las potencias dominantes.

En las actuates circunstancias, son las clases que podriamos 
denominar genbricamente trabajadoras laboriosas, las que aportan al 
desarrollo de procesos productivos y de acumulacibn en beneficio 
directo de las mayorias y del mercado national, las que mejor calzan 
con un proyecto revolucionario como el que aqul se propone. Esas 
clases incluyen al proletariado industrial, al campesinado, a los pe- 
quertos y medianos productores. Pero tambihn las clases medias, 
aquellos sectores que tienen capacidades tbcnicas y creativas que el 
proceso revolucionario necesita y que deben poder comprometerse 
con una aventura que los haria realmente utiles a su pais. Sblo una 
gesta revolucionaria puede abrir espacio, hacerle sitio en el Peru a 
todos aquellos que hoy se sienten inmersos en la frustracibn o sim- 
plemente expulsados de su pais.

En tbrminos de la prbctica politica esto obliga a mantener un es- 
piritu abierto, democrbtico y negociador e impide que la apuesta por la 
democracia sea relegada al bmbito de los objetivos y excluida del de 
los medios. La renovacibn exigida por la estrategia deberb ser, en ese 
sentido, radical, o no Serb.
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reses hegembnicos y excluyentes de las potencias dominantes.

En las actuates circunstancias, son las clases que podriamos denominar genbricamente trabajadoras laboriosas, las que aportan al desarrollo de procesos productivos y de acumulacibn en beneficio directo de las mayorias y del mercado nacional, las que mejor calzan con un proyecto revolucionario como el que aqui se propone. Esas clases incluyen al proletariado industrial, al campesinado, a los pe- quefios y medianos productores. Pero tambibn las clases medias, aquellos sectores que tienen capacidades tbcnicas y creativas que el proceso revolucionario necesita y que deben poder comprometerse con una aventura que los haria realmente utiles a su pais. Sblo una gesta revolucionaria puede abrir espacio, hacerle sitio en el Peru a todos aquellos que hoy se sienten inmersos en la trustracibn o sim- 
plemente expulsados de su pais.

En tbrminos de la prbctica politica esto obliga a mantener un es- piritu abierto, democrbtico y negociador e impide que la apuesta por la democracia sea relegada al bmbito de los objetivos y excluida del de los medios. La renovacibn exigida por la estrategia deberb ser, en ese 
sentido, radical, o no Serb.




