
Perú: La lucha continúa
Serie de tres artículos elaborados por el Partido Comunista Revolucionario del Estado Español donde
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Desde el golpe militar del 5 de
abril de lgg2,auspiciado por Fujimori,
son escasísimas las informaciones que
pueden recibirse a través de los medios
de comunicación de masas sobre la
situación real de las luchas de clases en
el Peru. La prensa "libre" obedece los
dictados del imperialismo callando el
desarrollo de la revolución en el país
para evitar su propaganda y ejemplo. Y
sin embargo la guerra popular está
lejos de terminar. La lucha armada está
extendida por todo el país y las zonas
liberadas en las que se ha asentado el
nuevo poder representan según diver-
sos fuentes entre el 20 y el 4%o del
territorio peruano (1). Además esta
revolución, a diferencia de otras habi-
das en el continente está dirigida direc-
tamente por un Partido Comunista, el
PCP.

Con esta serie de artículos cuya
primera parte publicamos en este nú-
mero de LF pretendemos dar a cono-
cer, hasta donde nuestra informacióny
análisis nos lo permite, la situación en
la que se encuentra el país y el desarro-
llo de la guerra popular llevada a cabo
por las masas peruanas así como expli-
car las causas y el proceso que llevan a
ella, resaltando las cuestiones de prin-
cipio e ideológicas base de toda la
lucha y haciendo incapié en rebatir las
desinformaciones negativas fácilmen-
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te asimilables por la opinión pública,
que son escupidas por los medios de
comunicación burgueses como son las

acusaciones de mesianismo, culto a la
persona l idad,  te r ro r ismo y
narcotráfico, que nos aluda aanalizar
las intoxicaciones informativas de la
burguesía cuando nos llegan y poda-
mos contribuir a explicar más profun-
da y científicamente el proceso que

lleva al estado actual de la guerra
popular enPeru. Para ello nos basamos
principalmente en los propios textos y
documentos de los camaradas del PCP
y afines, a los que acompañamos con
una introducción histórica y los datos
estadísticosy socioeconómicos más re-
cientes de los que hemos dispuesto.
Todos los libros y revistas que oportu-
namente se reseñarán en los artículos
son localizables en el Estado Español
con mayor o menor dificultad.

En el centenario de
José Carlos Mariátegui

Todo el mundo le considera
uno de los más importantes dirigentes
que contribuyeron a extender el Mar-
xismo por América Latina aunque hay
discrepancias sobre el análisis de su
pensamientoyde su obra. Ya supropia
fecha 1' lugar de nacimiento divide a la

opinión, unos apuestan por el l-1 de
junio de 1895 en Lima, parecen ser la
mayoría entre los que cabría incluir a
él mismo y otros por el 16 de julio de
189-t en Moquegua (2) Sea como
fuere esto es lo menos importante que

de JCM puede decirse. Con catorce
años se ve obligado a trabajar para
aludar a los suyosy entra de mensajero
en el diario La Prensa. Allí hará sus
primeros conocimientos políticos y

sociales, recibirá la influencia del pen-

sador anarquista Gonzalez Prada, es-
tudiará y firmará con seudónimo sus
primeros artículos. Del diario La Pren-
sa pasará, al cambiar éste de rumbo
político, al diario El Tiempo, más a la
izquierda, donde permanece hasta ene-
ro del 19. En una reseña autobiográhca
señala l9l8 como el inicio de su op-
ción por el socialismo (3). escribe
además en otros periódicos. Con la
subida al poder de Agustín B. Leguía
tras un golpe de Estado El Tientpo es
cerrado y funda La Razón que se pon-

drá al lado de las protestas obreras y

propiciará la reforma universitaria el
diario (durará 3 meses). Recibirá JCM
una beca de periodista de 3 años de
manos del dictadorLeguía al que com-
batía por lo que será criticado por sus
compañeros. Marcha en octubre del l9
para Europa, primero a Francia donde
entrará en contacto con los medios
proletarios e intelectuales. Escribirá
en 1'Humanité y fundará el grupo Clarté
junto a Anatole France y otros intelec-
tuales. Es atraído principalmente por
Henri Barbusse. A los pocos meses
pasará a Italia. Allí verá el ascenso del
fascismo, la traición de los líderes fas-
cistas y las ocupaciones de fábricas y
las  hue lgas  de  la  c lase  obrera .
Particopera en Livorno en el Congreso
de Fundación del PCI como periodista.
En su estancia italiana contacta con el
f i lósofo Benedetto Croce y es
influenciado profu ndamente por Jorge
Sorel teórico anarco-sindicalista fran-
cés y por Antonio Gramsci. En L922
cambiará de residencia y viaja a Berlín
donde bullen las luchas obreras y se
prepara el ascenso del nazismo. Cono-
ceráallí aMáximo Gorki, al queentre-

vistará.
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En febrero del 23 con la beca
terminada luelve a Peru, encontrán-
dose la dictadura clerical-leguista en
su máximo apogeo. Las luchas de obre-
ros y estudiantes contra el Gobierno
crecen alavezque la fuerte represión
y Mariátegui se suma a ellos de la mano
de Haya de la Torre participando en un
ciclo de conferencias en la universidad
popular González Prada en la que se
estaban vinculadas importantes capas
de la clase obrera. l8 conferencias en
que se centrará en la 1" Guerra Mun-
dial, las revoluciones rusa, húngara y
alemana y la Constitución del Estado
Soviético, basandose en sus análisis en
el marxismo-leninismo y los princi-
pios de la III Internacional (4). Las
conferencias crearán gran expectación
a lo largo del año que duraron y favo-
recerán la superación del apoliticismo
anarquista de las universidades popu-
lares. Pasará por la carcel antes de
terminar sus conferencias en 1924.
Elogiando a Lenin en el año de su
muerte. Asume la dirección de la revis-
ta Claridad en Enero del 24 porfavoz
de las universidades contribuyendo po-
derosamente a cambiar su línea recha-
zando el anarquismo y encaminándose
haciael socialismo revolucionario pro-
piciando la unidad obrera, el frente
único y el socialismo. El movimiento
obrero peruano está dominado aún por
el sindicalismo y a JCM le sirve de gran
ayuda su influencia sorelianapara acer-
carse a la clase obrera e intenta
fusionarla con el socialismo marxista
de la III Internacional (5), cambiando
el anticomunismo tradicional de los
anarquistas. Fundó en 1926 la revista
Amauta, de izquierdas, aglutinadora
de diferentes tendencias intelectuales
anti-imperialistas sobre todo. En ella
escribirán los escritores más avanza-
dos del momento tanto peruanos como
extranjeros. El APRA (Alianza Popu-
lar Revolucionaria, Americana) fun-
dado por Hal'a de la Torre en 1921
tambien participa. Es el grupo alrede-
dor del cual se encuadran todos los
revolucionarios anti-imperialistas in-
cluido JCM. Volverá a pasar por la
carcel levantando una ola de solidari-
dad. Al salir fundará poco después en
1928 la revista sindical Labor que será
cerrada después de 10 números I'JCM
sufrirá un asalto en su domicilio por
parte de esbirros de la dictadura. Entre
1927 5, 28 JCM rompe después de
largos debatescon el APRA de Ha1'a de

la Torre al querer este transformar el
APRA en partido y negando la inde-
pendencia política de la clase obrera.
El grupo de JCM después de diferentes
contactos con la Komintern y otros
grupos comunistas y obreros fundará
el PSP en septiembre del 28. JCM
redactará los principios programáticos
del PS. (6), es de destacar del progra-
ma: A) El internacionalismo, la revo-
lución enPeru esparte de la revolución
mundial y la sirve a ella. B) La etapa en
que nos encontramos es la del imperia-
lismo y los monopolios. C) El método
de lucha del PSP es el Marxismo-
Leninismo. D) Sólo la acción proleta-
ria puede estimulary realizarlas tareas
de la revolución democrático-burgue-
sa pendientes en Peru. E) Existen ele-
mentos deuna solución socialistaen la
actual organización en el campo (co-

munidades). F) Sólo el socialismo re-
solverá una educación igualitaria y

democrática. G) Cumplida la etapa
democrático-burguesa, la revolución
deviene proletaria. El Partido del pro-
letariado organizará y defenderá el
orden socialista. H) El PSP es la van-
guardia del proletariado.

A principios de 1929 encoope-
ración con los mayores sindicatos
limeños se empieza a organizar Ia
CGTP (Confederación General de Tra-

bajadores del Peru) primer sindicato
unitario de todos los sectores y ramas
del país. El PSP y JCM participan
dirctamente en la construcción y en la
elaboración del programa y estatutos.

Mariátegui ya lleva gravemen-
te enfermodesde hace tiempo loque no
le impide intervenir en todos los deba-
tes.

En junio del 29 se celebró en
buenos Aires la lu Conferencia de Par-
tidos Comunistas de América Latina.

En ella JCM no puede asistir
pero sus puntos de vista y sus propues-

tas son defendidas por la delegación
peruana. La Komintern enviará una
carta en la que resumirá las conclusio-
nes de la Conferencia para Peru y

encomend arálatransformación del PS
en PC. Después de la exclusión del
grupo dirigido por L. Castillo que se
oponía a lo aprobado en la Conferencia
el4 de marzo el Comité Central apro-
bará su ingreso en la IC. El partido se
pondrá a debatir el cambio de nombre.
JCM consciente de su grave enferme-
dad propone como sustituto suyo para

secretario del partido a Eudocio
Rovines. Morirá el 16 deabril de 1930.
El 30 de mayo de 1930 el PSP pasa a
denominarse PC del Peru.

Me ho corresp ondido
confeso...

o mí, motx,sto convicto y

José Corlos Mariátegui
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Perú: la luchu continúu (II)
El Partido Comunista del Perú

El actual Partido Comunista
del Peru, más conocido por obra de los
medios de difusión con el nombre de
Sendero Lumiroso, tiene su origen en
la reconstitución del PC del Perufun-
dado en 1928 por J. C. Mariátegui.

En enero de 1964, en su IV
Conferencia elPC peruanose escindió
en dos a ruiz de las luchas que se
producen en el movimiento comunis-
ta internacional entre la linea proleta-
ria, marxista, dirigida por el PC de
Chinay la líneaburguesa, revisionista
emprendida por el PCUS a partir de
su )O( Congreso, tres años después de
la muerte de Stalin. La fracción
"prochina", que empezó a formarse
a principios de los 60 en el interior del
Partido Comunista, lo abandona y
forma el PCP-BANDERA ROJA. El
PC peruano, dirigido por Jorge Pra-
do, continúa existiendo hasta hoy y
forma parte de la coalición revisionista
Izquierda Unida del Peru. (l)

La fracción, en sus inicios,
emprendió el estudio delMaoísmo en
la lucha contra el revisionismo dentro
del PC peruano y decidió asumir la
tarea de recuperar el legado de J. C.
Mariátegui como basey sustento para
la revolución social en Peru. Funda-
m€ntan sus planteamientos iniciales
en la necesidad de forjar un Partido
bien cohesionado política e ideológi-
camente, destacando al campesinado
como la clase principal y al proleta-
riado como la clase dirigente, por lo
que asumen el concepto maoísta de la
revolución de cercar las ciudades des-
de el campo.

En el PCP-BR, confluyen, en
el momento de la escisión, cuatro
fracciones que tenían diferentes pun-
tos de vista sobre cómo desarrollar y
aplicar la línea proletaria que quedó
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definida, en un principio, durante la
V Conferencia del año 65, por lo que
se produjeron diferentes expulsiones
y ecisiones hasta que, en 1970, la
fracción "senderista" quedó sola en
el proceso de reconstitución. Las tres
fracciones expulsadas del grupo ini-
cial practicaban una política opofu-
nista de derecha que las fue llevando
a negar a Mao y a Mariátegui, así
como a no aceptar la reconstitución
del Partido ni la situación revolucio-
naria y el trabajo de masas que ella
conlleva. (2)

El centro de la fracción
"senderista" residía en la región de
Ayacucho y se mantenía organizada
en torno al Frente de Estudiantes
Revolucionarios por el Sendero Lu-
minoso de J. C. Mariótegui, del cual
se popularizará el nombre por el que
es más conocido el PCP, y que radica-
ba en la Universidad de San Cristóbal

deHuamanga, en Ayacucho. (3)

Durante el proceso de recons-
ütución del Partido, una vez solucio-
nados los problemas internos, se dan
los pasos necesarios para agrandar,
extender y fortalecer la organización.
Se envían militantes desde Ayacucho
aotras zonasdel paísy sevan forman-
do organizaciones de masas dirigidas
por el Partido y escuelas populares
que serán la base para preparar y
mantener la futura guerra popular.

En junio de 1979, el Partido
celebra su IX Conferencia Ampliada,
que da por terminado el período de
reconstitución y aprueba iniciar la
guena popular. En dicha conferencia
es expulsado un grupo de militantes
que se oponían al inicio de la lucha
armada, consiguiéndose así la unidad
necesaria para, después de dedicar un
tiempo al estudio de cuesliones mili--
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tares, al entrenamiento militar y a la
planificación inicial de la guerra, co-
menzar la lucha armada un año des-
pués. (4)

Haciendo balance de todo el
proceso de reconstitución, es impor-
tante resaltar las enseñanzas obteni-
das. El Presidente Gonzalo las expo-
ne sucíntamente en la entrevista con-

como tarea cent¡al la conquista del
Poder para la clase y el pueblo; un
partido, una vez constituido y consi-
derando las condiciones concretas üe-
ne que bregar por plasmar esa con-
quista y sólamente puede hacerlo me-
diante la guerra popular. Tercera lec-
ción importante es la foqa de una
dirección, la dirección es clave, y una
dirección no se improvisa, requiere

l.- La Reconstitución
del Partido:
J. C. Mariátegui

El Partido Comunista del Peru
define tres etapas en el desarrollo del
Partido (5). La primera fue la de la
constitución del Partido en I 928, bajo
ladirección deJ. C. Mariátegui, cuan-
do se sientan las bases ideológicas,
orgánicas y programáticas,
definiéndose la Línea Política Gene-
ral de la revolución social en el Peru.
La segunda etapa es la de la reconsti-
tución partidaria, que empieza a prin-
cipios de los 60 con la intención de
recuperar al Partido del camino
revisionista y termina en 1979 con su
reconstitución; y la úlüma etapa y
actual es la del período de desarrollo
de la Guerra Popular que se inicia en
1980.

La clave fundamental de la
reconsütución del Partido es J. C.
Mariátegui. Este dirigente fundó el
Partido Socialista (que así se llamó
durante los dos primeros años de su
vida el Partido) en 1928 y lo afilió a la
III Internacional. Un año después,
creó la Confederación Nacional de
Trabajadores del Peru, como primera
organización sindical de clase unif-
cada del país.

Tres bases def inían a
Mariátiegui: lo, partía siempre desde
una posición de clase proletaria, de
los intereses del proletariado, 2o, su
ideología era el Marxismo-Leninis-
mo, asumiendo el leninismo como
etapa superiory actual del marxismo
(Recordemos que son los años 20, en
que la fase superior del capitalismoya
ha sido definida por Lenin); 3o, su
método de análisis, el materialismo
dialéctico. (6)

Mariátegui definirá la Línea
Políüca General de la revolución pe-
ruana. ¿Cómo entiende esto el PCP?:

"En concreto, que ha senüado
las leyes generales de la lucha de
clases en el país, que ha establecido el
camino que sigue la revolución en
nuestra patria. Esta afirmación im-
plica su vigencia y encierra necesa-
riamente el retomar el Camino de
Mariategui para llevar adelante la

-  : '
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cedida a El Diario, en julio de 1988:

"¿Qué lecciones podríamos
sacar? La primera lección, la impor-
tancia de la base de unidad partidaria
y su relación con la lucha de dos
líneas; sin esta base y sus tres elemen-
tos (1. marxismo-leninismo-maoís-
mo, pensamiento Gonzalo, 2. P rogra-
ma y 3. Línea Política General) no
hay sustento para la construcción ideo-
lógico-política del Partido; pero sin
lucha de dos líneas no hay base de
unidad partidaria.

Sinuna firmey sagaz luchade
dos líneas en el Partido no puede
cogerse ñrmemente la idología, no
puede establecerse el programa, ni la
línea política general así como tam-
poco defenderlos, aplicarlos y menos
desarrollarlos. La lucha de dos líneas
para nosotros es fundamental y tiene
que ver con concebir el Partido como
una contradicción en concordancia
con el carácter universal de la ley de
la contradicción. Una segunda lec-
ción, la importancia de la guerra po-
pular, un partido Comunista tiene

de largo tiempo, dura brega, ardua
lucha para forjar una dirección, par-
ticularmente para que sea una direc-
ción de la guerra popular. Una cuarüa
lección que podríamos sacar es la
necesidad de construir la conquista
del poder, porque así como se hace la
guerra popular para conquistar el
Poder. hai'que también construir esa
conquista de Poder; ¿qué queremos
decir?, que hay que generar organis-
mos superiores a los de la reacción.
Creemos que estas son importantes
lecciones. Una f inal  es el
internacionalismo proletario, el siem-
pre desenvolverse como parte del pro-
letariado internacional. siempre con-
cebir la revolución como parte de Ia
revolución mundial, desarrollar la
guera popular -como dice la consig-
na partidaria- sirviendo a la revolu-
ción mundial; ¿por qué?, porque un
Partido Comunista al fin y al cabo
tiene una meta final insustituible: el
comunismo, y a é1, como ha sido
establecido, ingresamos todos o no
ingresa nadie. Creemos que éstas son
las más saltantes lecciones que po-
dríamos plantear. "
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transformación revolucionaria de
nuestra sociedad bajo la dirección de
la clase obrera, a través de su van-
guardia orgarúzada, única clase que
puede cumplir tal papel directriz."
(7)

Lo quehace el PCP es retomar
las bases fundamentales del aniilisis
de Mariátegui sobre la socieüd Pe-
ruana pam reconstituir el Partido, Y
üpificar el carácter de la revolución.

Mariátegui sienta lasbases del
carácter de la sociedad peruana que
asumirá plenamente el PCP. Caracte-
riza al Peru como un País semifeuül
y semicolonial. La semifeudalidad
reside principalmente en el camPo
como herencia de la colonización es-
pañola. El campesino seve aplastado
por las dos expresiones que adopta la
semifeudalidad en ese país: el latifun-
dio y la servidumbre. Esto lleva al
principal conflicto en el campo, el de
la conquista de la üerra (8). Esta
lucha se refleja en las contínuas re-
vueltas campesinas que han sacudido
el país, por ejemPlo: "Durante el
lapso de 1959 a 1966 los Periodicos
dan cuenta de 103 invasiones de ha-
ciendas en todo el País. El Período
más álgido fue en 1963, durante el
que se dieron 77 invasiones entre
agosto y diciembre." (9)

Mariátegui ve la necesidad de
orgaruzar a los campesinos en sindi-
catos y ligas y de formar una fuerza
armada de obreros y campesinos para
defender sus reilindicaciones que
haga levantar el campo bajo las con-
signas de la üerra Para el que la
trabaja y expropiación sin indemni-
zación (10). Resalta el PaPel de la
comunidad indígena en su resistencia
frente a la hacienda privada, lo que ha
tenido muy en cuenta el PCP a la hora
de extenderse entre el campesinado.

El carácter de simicolonia del
Peru lo definia Mariátegui como el de
un país politicamente independiente
pero económicamente dependiente.
El carácter de simicolonia irá
incremenlándose a medidaque el im-
perialismo vaya penetrando más Y
más.

La industrialización Pemana
está dir igida Por los intereses
imperialistas de EE.UU., impidiendo
el desarrollo de una economia nacio-
nal. La clase dirigente, la "burguesía
mercantil", del país está al servicio
de lametrópoli ycontrolaparaeila los
monopolios (característicos del im-
perialismo) en ligazón con los terra-
tenientes feudales. Con este sistema
es como son exPlotados los Países
coloniales, en que ellos son proveedo-

res baratos de materias primas y con-
sumidores de artículos manufactura-
dos.

Mariátegui definirá al Peru
como "naciónen formación", donde
la cuesüón indígena es la principal a
resolver. Denunciaba la separación
entre el p€nuno.v el indio, quien no
era considerado como tal mientras
representaba las tres cuartas partes de
la población, y designaba al indio
como cimiento de la nacionalidad en
formación (l l).

Las dos etapas de la
revolución

De este aniilisis. Mariátegui
señala que la primera etaPa de la
revoluciónperuana es la etapa demo-
crático-nacional, democrática y po-
pular. De su estudio de las clases
sociales y de las relaciones de explo-
tación resalta la existencia de las dos
clases que sustentarán la rel'olución,
el campesinado, clase principal (tam-

bién desde el Punto de üsta numéri-
co) que soporta el peso semifeudal' y

el proletariado, como clase dtrigente.
Además. a esta alianan se suman Por,
intereses propios antiimperialistas, la
pequeña burguesía, nacionalista Y

DIA DE LA HEROICLq4D
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revolucionaria, y, en ciertas circuns-
tancias, laburguesía nacional, la "iz-
quierda burguesa' ', como la denomi-
naba Mariátegui. La segunda etapa,
cumplida la primera, es ya la revolu-
ción proletaria. El PCP, en la actuali-
dad, se encuentra desarrollando la
primera etapa.

En el Programa del PCP de
1928 se definen claramente las dos
etapas:

"La emancipación de la eco-
nomía del país es posible únicamente
por la acciónde las masas proletarias,
solidaria con la lucha anüimperialista
mundial. Sólo la acción proletaria
puede estimular primero, y realizar
después, las tareas de la revolución
democráüco-burguesa que el régimen
burgués es incompetente para desa-
rrollar y cumplir.

Cumplida su etapa democráti-
co-burguesa, la revolución deviene,
en sus objetivos y su doctrina, revolu-
ción proletaria. El Partido del prole-
tariado capacitado por la luchapara el
ejercicio del poder y el desarrollo de
su propio programa, realiza en esta
etapa las tareas de la organización y
defensa del orden socialista." (12)

Para llevar a cabo la revolu-
ción, plantea tres instrumentos bási-
cos: el Frente Unico, el Ejército y el

Partido.

Mariátegui plantea la confor-
mación del frente antiimperialista y
antifeudal que, bajo la dirección de la
clase obrera y basado en la alianza
obrero-campesina, aglutinase a obre-
ros y c¿rmpesinos, a la pequeña bur-
guesía y, en ciertas condiciones y
circunstancias, a la "izquierda bur-
gues" (13). En esta alianza el prole-
tariado entra en contacto con las otras
clases a través de su Partido, mante-
niendo entodomomento su indepen-
dencia y libertad de acción.

El ejército revolucionario, el
Ejército Rojo, es un ejército de nuevo
tipo. Su misión es defender la revolu-
ción. No hay revolución sin violencia.
En 1923, Mariátegui escribía: "El
poder se conquista a través de la
violencia... se conserya el poder sólo
a través de la dictadura" (14). La
cuesüón militar depende, para é1, en-
teramente de la cuestión política.

Defiende, como todo marxis-
ta-leninista, la necesidad de organi-
zar el partido de clase para la lucha
política del prolekriado, el partido de
la vanguardia organtzada de la clase
que dirige la lucha por sus intereses.
Hace hincapié, además, en la crítica
del cretinismo parlamentario, negan-
do la posibilidad de un partido
electoralista. Un partido que comba-

tirá el reformismo en todas sus for-
mas, como expresa en sus Tesis de
AJ'iliación a la III Internacional:

"El Comité Central del Parti-
do se adhiere a la III internacional y
acuerda trabajar por obtener esta mis-
ma adhesión de los grupos que inte-
granel Partido. La ideologíaque adop-
tamos es la del marxismo militante y
revolucionario, doctrina que acepta-
mos en todos sus aspectos: filosóñco,
políüco y económico-social. Los mé-
todos que propugnamos son los del
socialismo revolucionario ortodoxo.
No sólo que rechazamos, sino que
combatimos en todas sus formas los
métodos y las tendencias de la social-
democracia y de la II internacional. "
(15)

En Mariátegui están, asi, las
basesparala reconstitucióndel nuevo
PCP. Retomar la línea proletaria ela-
borada por él fue una de las primeras
tareas que asumió el grupo liderado
por Abimael Guzmán, el Camarada
Gonzalo, demostrando la continui-
dad con el proyecto revolucionario
actual y denunciando la manifesta-
ción y tergiversación que sufrió el
legado de Mariátegui por parte de los
revisionistas y oporfunistas peruanos,
a los que envida se enfrentó infatiga-
blemente.

II.- La Reconstitución
del Partido: el Maoísmo

El Partido Comunista del Peru
asumió. mmo tercera y superior etapa
del Marxismo-Leninismo. el Maoís-
mo.

Del Primer Congreso del PCP,
celebrado en 1988, se extraen, resu-
midas, las consideraciones principa-
les sobre el Maoísmo como esa terce-
ra y superior etapa del Marxismo-
Leninismo (16). Primero, resaltan su
universalidad, estoes, su aplicabilidad
en las diferentes partes del planeta, y
esta universalidad vendría del desa-
rrollo en todos los asp€ctos del Mar-
xismo-Leninismo: en crnnto a la filo-
sofia marxista, desarrolla el aspecto
central de la dialéctica, la ley de la
contradicción, "llevándola a las ma-
sas y aplicándola magistralmente en
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politica". En economía políüca, ex-
pone la tesis del capitalismo burocrá-
tico. ca¡acterísüco de las naciones
oprimidas por el imperialismo (sobre
ello también trabajó J. C. Mariátegui)
y desarrolla la economía políüca del
social ismo cr i t icando el  giro
revisionista de la URSS y desenvol-
üendo el socialismo en China. En
cua¡to al socialismo cientifico, esta-
blece la violencia revolucionaria como
ley universal en la lucha entre las
clases dentro del socialismo, asegu-
rando el camino a seguir para contra-
rrestar los continuos intentos de la
contrarrevolución, por lo que hay que
destacar el papel de la Gran Revolu-
ción Cultural Proletaria. Así, Mao
desenvuelve estos aspectos, que re-
presentan un desarrollo de las tres
partes integrantes del marxismo, y
profundiza en la teoría del Estado
estableciendo la Nueva Democracia
como forma de dictadura conjunta
obrero-campesina en los países so-
meüdos al imperialismo. Desarrolla
los tres instrumentos de la revolu-
ción, el Partido, el Ejército y el Frente
Único, abordando el problema de su
construcción y de la relación entre
ellos para la revolución; resume, en la
Guerra Popular, la teoría militar del

proletariado internacional y presta
especial atención al carácter mundial
de la revolución y a la necesidad de
desarrollar una estrategia y una tiicti'
ca globales a su servicio.

Resumiendo en palabras del
PCP: "El maoísmoes laelevación del
marxismo-leninismo a una tercera,
nueva y superior etapa en la lucha por
la dirección proletaria de la revolu-
ción democráúca, el desarrollo de la
construcción del socialismo y la con'
tinuación de la revolución bajo la
dictadura del proletariado, como re-
volución cultural proletaria; cuando
el imperialismo profundiza su des-
composición y la revolución ha
devenido la tendencia principal de la
historia, en medio de las más comple-
jas y grandes guerras vistas hasta hoy
y la lucha implacable contra el
revisionismo contemporáneo. "

III.- La Reconstitución del
Partido: el Pensamiento
Gonzalo

El PCP, no sólo se define mar-
xista-leninista-maoísta, sino que ade-

más ca¡acteriza su ideología en lo
concreto como "Pensamiento Gon-
zalo", nombre de combate que tomó
el presidente del Partido, Abimael
Guzm¿in. ¿Porqué hacen los camara-
das del PCP hincapié en esta puntua-
lización?; ¿es culto a la personalidad
o es natural y lógico ante el Proceso
revolucionario en el que están
inmersos? Lo que mejor lo exPlica
son los textos de su Primer Congreso
y el propio Presidente Gonzalo:

"En su proceso de desarrollo
toda revolución, por Ia lucha del pro-
letariado como clase dirigente y, so-
bre todo, del Partido Comunista que
enarbola sus irrenunciables intereses
de clase, genera un grupo de jefes y
principalmente uno que representa y
dirige, unjefe de autoridad y ascen-
diente reconocidos; en nuestra reali-
dad esto se ha concretado. por necesi-
dad y casualidad históricas, en el
Presidente Gonzalo, jefe del Partido y
la revolución.

Pero, además, y éste es el fun-
damento de toda jefatura, las revolu-
ciones generan un pensamiento que
las guía, resultado de la aplicación de
la verdad universal... a las condicio-
nes concretas de cada revolución...
En nuestra situación este fenómeno
se especificó como pensamiento
gonzalo; porquees el Presidente, quien
aplicando creadoramente el marxis'
mo-leninismo-maoísmo a las condi-
ciones concretas de la realidad perua-
na los ha generado, dotando así al
Partido y a la revolución de un arma
indispensable que es garantía de triun-
fo.

El pensamiento gonzalo se ha
forjado a lo largo de años de intensa,
tenaz e incesante lucha de enarbolar,
defender y aplicar el maniismo-leni-
nismo-maoísmo, de retomar el cami-
no de Mariátegui y desarrollarlo, de
reconstitución del Partido y, princi-
palmente de iniciar, mantener y desa-
nollar la guerra popular en el Peru
sirviendo a la revolución mundial y
que el marxismo-leninismo-maoís-
mo, principalmente maoísmo sea en
la teoría y en la práctica su único
mando y guía."

' '... de ahí que el pensamiento
gonzalo sea específicamente princi-
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pal para el Partido Comunista del
Peru y' la relolución que dirige. " ( l 7)

"El manismo siempre nos ha
enseñado que el problema está en la
aplicación de la verdad universal. El
Presidente Mao Tsetung fue suma-
mente insistente en este punto; si el
mamismo-leninismo-maoísmo no se
aplica a una realidad concreta no se
puede dirigir una revolución, no se
puede transformar el viejo orden, ni
destruirlo ni crear un orden nuevo. Es
la aplicación del marxismo-leninis-
mo-maoísmo a la revolución peruana
la que ha generado el pensamiento
gonzalo, en la lucha de clases de
nuestro pueblo, del proletariado prin-
cipalmente, de las incesantes luchas
del campesinado y en el gran marco
estremecedor de la revolución mun-
dial; es en medio de todo ese fragor,
aplicando de la manera más fiel posi-

ble la verdad de universal a las condi-
ciones concretasde nuestro país, como
se ha plasmado el pensamiento
gonzalo. Este fue antes nominado
pensamiento guía; "v si hoy el Partido
en el Congreso ha sancionado pensa'
miento gonzalo es porque se ha Pro-
ducido un salto en ese pensamiento
guia, precisamenteen el desanollo de
la Guerra Popular. En síntesis, el
pensamiento gonzalo no es sino la
aplicación del manismoleninismo-
maoísmo a nuestra realidad concretal
esto nos lleva a que específicamente
es principal pa¡a nuestro Partido, para
la guera popular y para la revolución
en nuestro país, subraYo
específicamente principal. Pero, para
nosotros, viendo la ideología en tér-
minos universales lo principal es el
maoísmo, reiterándolo unavez más. "
(  18)

Iñigo M.
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Peru La lucha continúo QID
Lo Guerua Popular

La guerra que dirige el Patido
Comunisla del Peru contr¿ el Estado
y la üeja sociedad perüa¡¡a es princi-
palmentc guer¡a c¿mpesina. El análi-
s,s de la sociedad es lo que determi¡á
las condiciones eqr€cifi@s en cada
Iugar sob¡e el ca¡ácter de la guer¡a.
Asi, €s urla es!€cificación d6 la Gue-
rra Popula¡ (GP) en el Peni hacer del
c¡mpo cl teatro princip¿l de las accio-
nes y de las ciudades el complenento
necesario (l). La CP es, ade¡nás,
Grena Prolongada "prylue defiva
de la conelación entre los factores del
enemigo y los nuestros que eslán de-
te¡minados por las siguientes cuauo
caracte¡lsticasfi¡¡damentales: t¿pri-
nera es que el Peru es u¡á sociedad
semifeudal y s€micolonial sobre la
cual se desenvuelve o¡ capitalismo
burocrático; la segu¡da es qüe cl en6-
migo €s fuerte; la te¡cera es que el
Ejército Guerrillero Popula¡ es d€¡il;
y, Ia curla es que el Pafido Comu-

trisü di¡ige la güe¡r¿ popüla¡. De la
primera y cuáta cáJacteristians s€
despnnde que el Ejército Gucnillero
Popula¡ puede crecer y dcrrotar al
enemito; de la segunda y tcrcera ca.
ractedlicas sc desprende que el Ejér-
cito Guenillero Popular no puede c¡e.
cer cln mucha r'¿pidez d deÍol¡¡
pronto a su anemigo. Est¡s peculia-
rid¡d6 (ktarD¡r¡tr €l cár¡ht€r p¡!-
loug¡do d€ l¡ gueÍa" (2).

Par¿ lle!"r a cabo la GP, e¡
PCP dosarrolla la linea milit¡r, den-
tro dc la lí¡ea politica ge¡€ral de 16
rsvolución, que son lal leFs que !i.
gen la GP par¿ la c¡nquisl¡ y defensa
del Pode¡-

Consta de tres elementos: lo)
GP urita¡ie teni€ndo el campo como
principal y la ciudad c¡mo complc-
mento. 21 Construcción dc l¡¡s fuer-
z¿s armadas revolucioDarias au¡an-

do a las nasas; y 3') estrategia y
üícticá aplicaÍdo planes politicos y
milit¿res en aamp¿ñas con conleni-
dos esp€cÍfcos.

Además, hay quc tene¡ en
cuenta cuatro problemas fundamen-
tales:

I ) Lá ideologia del proleta¡ia-
do, el Marxismo-l¡ninismo-Maois-
mo, como bas€ del pens€miento gui4
el Pc$amiento Gonzalo.

2) Necesidad del PCP.

3) Especiñcid¿d de la GP como
Guerra CarhpesiÍa.

4) Construi¡ bases de apoyo o
Nuevo Poder, esencia del cerco del
campo a la ciudad.

El Partido se

Una n¡litarEialodada en el seno del Panido Coñunista del Pani.

reco¡stihryendo en fil¡ción de la GP
y fr¡e senta¡do lasbases para inicia¡ la
lucha ¿Íiud4 que fue aprobada du-
¡'¿nle la cclebraciór del D( Pleno
a$pliado del Comité Central d€jürio
del 79. Al ac1¡e¡do se llega después de
i ensas luchas internas cntrE distin-
tas posiciones y conaa los que nega-
ban la posibifdád del inicio de la
lucha aÍnada.

El 28 de marzo del 80, €n Ia
seguda s€sión pleDaria del CC, se
acrerda "desa¡rollar la miütariza-
ciór d€l Patido a través dc acciones"
Y concreta¡ la lucha a¡naü (3). U¡a
vez más, estos acuerdos se alcanz¡n
no siÍ una dura co¡flonlación de
posiciones en la¡ que la Ilne3 oponü-
úista ale de¡echa, que co¡titrúa opo-
niéndose al iricio de la lucha ar¡nada
y que va aflom¡do a medida que s€
ace¡c¿ el mom€nto, es derrolada nue-
vamente, y como rEsultado de ello,
c€rca del 40o% de los miembros del
CC sotr expulsados del Patido o rcle-
gados a Ia b6se (4). Como escribiem

t , - ' ,

,1 .1  '
: ,;l

i i
' I
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Según eIPCP elcosto en \idás huma-
nases otro: "Eemosristo y¡ que la política
reaccionaria de mas¡s contraú¡sasr geno-
cidio y desapariciones ha costado a nuestro
pueblo 11.300 duertos; suúando los 1.668
de las fueaz almad¡s y policial$, más sus
agentes y soplo¡es, gaúo¡alesJ déspotas,l
agregándo los 1.738 c¡ídos del Ejércilo
Guerrillero Popular,la suma ascierde, rc-
dondeando, a quince mil müelos hrst¡
mayo del 86. Esla es Ia re¡lid¡d y Do las
¡dulteradas cifras que publica la reacción
para ocultar sus siniestras polí t icas
genocidas". (Docume¡to del PcP, agosto
r986).

Era dilérencia en las cifras entrc hs riuerzas Armaalas y el PCP demuestran la manipulación del gobiemo para
ir la represión indiscriminada co ra la población susceptible de apoyar al EGP y reducir sust¿¡cialmente sus
bajas.

Lassalle a Ma¡x el 2,1 de junio de
1852: "Lá lucha intema da al patido
fuerzai y vilalid¿d; la pmeba más
grande de la debilid¿d de un pafido
es Ia amorfia y la ausencia de fronte-
ras bien delimitadas; el partido se
fortalec€ depuriíndose.. . " (citado por
Le¡tnen ¿Ql1é hacer?).

El 19 de abril se cel€bra la
Primem Escuela Militar del Pafido,
donde se realizan los últimos prepa-
rativos y se orga¡iza el primer grupo
guerillero que realizará la primcra
acción armada (con garrotes y palos)
el 17 de mayo, con la tomayquema de
las umas de votación en el caserío de
Chuschi. en Ayacucho, la vispela de
las elecciones ge¡erales que llevarian
al poder al presidente Fernando
Belaúnde Terry, líder del pafido de-
rechista Acción Popular, después de
l2 años de dictadura militar (lá cüpu-
Ia militar buscaba, asi, un sucesor
civil).

Esta primera fase de Ia lucha
armada obedecia al denominado P/d,
del lnicio de la Lúcha Annada (5\
encaminado hacia el desarrollo gene-
ralizado de la guerra de guerrillás.
Esta fase tenia como objetivo destaca-
do el apoderarse de armai. La contra-
revolución di¡igida por el gobicrno
empleará, en este primer período, a la
policia ú¡icamente (mrís dc 100.000
efectivos) para intentarfrenarel avan-
ce de Ia GP. Su ineñcacia obligó a la
incorporación en la lucha

antisxbversiva del Ejército a patir
del29 de diciembre de 1982.

En l9a\ al Plan de Inicio le
siry el PIM de Desplegar Ia Guerra
Pop¡rld¡, que busca la fo¡mación de
u dades güenilleras más amplias
para lucllar en zonas más erlensas y
con ca¡ácterped¡ran€nte, Esto se con-
sigue con el apoyo popular de las
masas qüe se 8á¡a el Paftido para la
causa de la guerra después de un
trabajo arduo y abnegado entre ellas.
con miras a coDstituir en el futuro
firmes bases de apoyo para la revolu-

A finales del 82. en muc¡¿s
zonas rurales el Poder del Eslado está
ausente o si¡ fuerza; se consütuycn
Comités Populares que distribuyen
las cosechas y las tierras tomadas a los
tcrratcnientesy se aisla a las autorida-
des locales- Al irtervenir el Ejército,
la represión aumenló
indiscriminadamente aplicrí¡dose la
consigna d€ "mat¿r diez campesinos
pa¡¿ matarun Sueraillero", Eslo cam-
bia la situación, pues hay que hacer
frente al Ejército r€gular. Los camPe-
sinos defenderán con las armas sDs
tierras recuperadas. Algunos Comi-
tés Popülares son destruidos, otros s€
reorganizan clandestinamente. El
Partido enca¡¿ la siluación mnstitu-
ye¡do el Ejército Guenillero Popular
(EGP) pa¡a combatir €n el ¡ivel supe-
r¡or que requiere el momento y pas,a a
apllcar el Plan de Conqu¡sta de Bases

de ApoJo (6). Du¡a¡te esta fase, la
reslauración ycontrarrestauración de
Bases y Comités se sucede al estar en
prcceso de desaÍollo. Muchas zonas
d€l campo cambia¡ varias \€ces de
poderdura e esle pe¡iodo qüe ocupa
los años 83 y 8{. El Ejércitofracasa en
su tentativa y la revolución se er:tien-
de a lo largo de la cordill€m andina
hacia el norte y el sur del pais,
ampliándose los fientes guerrilleros.

El Tercer Pla¡ se da f,or fina-
lizado €on éxito en 1986: más dc
30.000 acciones arrnadas, el Partido y
el EGP han incrementado considera-
blemenle sü número y prestigio entre
las masas. Alrededor de ur tercio del
pais está bajo su control, en donde se
desaÍolla el Nuevo Poder con cientos
de Comités Populares funciona¡do
abiertamente, además de otros mu-
chos clandestinos en las zonas que
quedar [,or liberar.

La nueva iase en la qr¡e entra
la guerra viercdefiniü como P/¿¿r ds
De saft o Uo de las Bases de Apqo, et
qüe la t¿rea principal es propagarlas.
l,a pimera parte de esta tarea. deno-
minada P/¿¿ P¡loro, finali?a en riayo
de 1989 y üene seguida por el G¡a,
Plan de desarrcllo de las Bases .te
ApoJo en lunción de conquistor el
Poder en Todo s/ Pdls. El Nuelo
Poder está esübl€cido en gran pate
del pais, desafiando ál Eslado perua-
no, demolrando el fortalecimiento
del EGP alcanzado hast¿ la fecha y el
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d€sa¡rollo de la Gue.r¿ Prolontada
que, de las tres ctapas qüe h¿ de
aba¡ca¡ (l' la dcfcnsiva esÍatégica,
20 la del equübrio estr¿tégic¡ y 30 ls
ofansiv"¿ estratégica), comieDza en ,,
199$ a pesarde la Fimer¡ a lá segur-
d¿, csto es, de le $crr¡ de guenillas
a la guena de movimientos, prq'a-
rd¡do el asalto de ¡as ciualades pa¡a la
loma del Poder e¡ todo el Deís.

Organización
del Nuevo Pode¡:

Tr¿nscribimos literalmente
pa¡te del aniculo ¡ 'Nuestra Bandera
Roja ondea en Pcril", apa¡ecido en
Un Mundoque Gdndr (t6 l6\,Fü.5en.
él se descr¡_be c¡n b€sonte d€talle el
ñ¡¡cionamiento y org¿ni?ación del
Nuevo Poder a t¡avés de los Comités
Popula¡€s Abiclos:

"El nu€lo poderrevoluciona-
rio es par¿ los que nu¡ca ban tenido
üda dc Poder en loda su üda, fEm
quicncs b r sido lqs más humildcs y
d€slr€ciados de la socieda4 aunque
llevs¡r al pals en sr¡s espaldas: los
ob¡e¡os y campasinos,junto con fuer-
zas p¡og¡esislas do la! clas€s m€diai
E¡ PCP lo descntc como lá dictadur¿
conjunla de clal¡o clas€s, '" que la
dé¡il yyacila¡tc burguesia naoiooal
no panicipa ahora en la revolució4
pucdc hac€rlo en el fiú¡ro, y sus
intcÍes€s sotr toúados er c1¡e¡t& este
truevo Estado quc e$á Dacicndo se
daclara abielamente üná dictadu¡a
porque a difer€r¡cia del üejo Estado
que p¡etende gobena¡ por los intere-
r€sde todosy trata de ocultar cl hccho
dc que d6ca¡sa en la fuerza a¡m¡d¡,
la rcvolución tiene complela r¿zón en
revcla¡ el a¡tagonismo ent¡e los inte-
rtses d€ Ia tr¿n bu¡guesi4 los tcrr¿-
tenientes y el imperialfumq y 106 d€
Ias rDas¿s popula¡es.

Se dice quc cl Prcsidente Oon-
zalo del PCP ba ¡ea¿lcadoque ircluso
des¡le el comienzo de la guerfa, 106
Suei¡ileros üev¿r el Nuevo Podar€n
sus mochiias. La toná del Poder €s Ia
tüe¿ ceDlr¿l de toda ¡Evolución. En
¡¡s @ndicionG de su rEvoluqión ¡a
lacacr¿comenza¡aaStabl€ccrlopa¡te
por pane, en la foíla de C¡nité¡
Populares.

tffi;#: ñ";;;;"",";'G d *Éb"b* ' @i;;¡;;n

Estas Comités €sÍá¡ confo¡-
mados de cinco micmbfos, añados
comisa¡ios porque ron comisionados
por ¡as ¡nasas y sometidos a remoción
en cu¡lquier momento, Son escogi.
do6 por Asafibl€as de Repteseol¡¡-
tes, qua a su irz, cüándo €s posiblc,
so¡ elegidas por Asmble¿s Popula-
res de todas las m¿s¿s del pueblo
dado. SoD di¡igidas por el Pafido y
estátr coofo¡n¡dos dc coúutristas,
campasinos coduúes y otras f¡er¿¿s
prog¡esistas loc¿l€€, Su üabajo es
coúenza¡ a c¡e¿¡ u¡a ¡ueva poliüca,
rr¡ta nuer,¡¡ economla y üna ¡ücva
oiltu¡a en el caopo, como pale de
plepararse para poder hacerlo a esca.
la de todo el pals.

De los cir¡co comisarios, cl
S€c¡üerio rcpresanta al Pafido y al
prolel¿¡iado (que elá pres€nle en el
c¿mpo principalmer¡te a través del
Pa¡tido). El conisa¡io de següridaq
qüe t¡mbién es un micmbro del PCP
€stá encargado de la defens¿ de aste
Nucvo Poderpo¡la poblaciór¡local en
su conju¡to, o¡galiz¿da en milicia!,
junto oor t¡erzas Sueniller.¿s locales
y las ñ¡crz¡i principales del Ejército
Gueni[€ro Populü. Eto también
signiñca prcpara¡ c¡ rctiro organiza.
do d! los pobladorcó de la zona en
casodcques€a ¡ecc5¡rio. ELcomisá-
rio da scgu¡ftlad t¡¡¡bién €slá e¡car-
gado de lásñrncio¡e,r de policlá, ioma
úedidas

conlrarrevolucioDarios que ataquen
el Nuevo Poder o contra los crimitra-
les comünes que pedudiquen a las
masas. El robo, las drogas, la embria-
Suez conslante, Ia p¡ostitució¡, los
juegos de azá¡, las palü¡r a las muje-
res y los niños, la üolación y otros
azotes qué tanto tiempo pfospera¡on
bajo la protección de ¡a üeja autori-
dad €stablccid4 son a¡ora rep¡imi-
dos.

El comisa¡io dc producción y
e.onomia dirige la orgá¡ización de
toda la nueva economia basada en un
nuevo tipo de relaciones entre la gen-
te. I-a tiena es dividiü y repanitla en
primer lugar a aquellos que no tienen
üerfa, y luego, si queda ¿lgo, a los que
tienen poca, súre ¡¿base de qüé lanLa
gent€ hay en una bmilia. S€ l€ da a la
familiá en conjr¡¡lto y no sólo a los
padres o a los hombres en g€neral (A
los jovenes que quiemn deja¡ a sus
pqdres y comenza¡ su propia familia
también se les da tie¡¡'¿). Pero mien-
tras qu9 ¡a pos€sión de la tierr¿ es
hdividu¡I, la siembm y la cosechá
son c¡lccti!€s y orga¡iz¡dás por to-
do6. Estc comisario debe ver de que sc
c1¡ide Ia ticrr¿ de Ios a¡cia¡o6. las
üudas y los huérfanos. El o ella tam.
bieo organi?¿n la producción de pro.
piedad dir€cta del Comité Popula¡,
lal como crla de poüos pato6 o cults,
y el trabqio c¡lectivo en proyec-tos de
nego,

.
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Con frecuencia se h¿cen cam-
bios en rérminos de qué cosecha está
creciendo, para permitir que las bas€s
de apolo sean más autosuficientes. El
Comilé Popular eslablece el inrer-
cambio de semillas. para permitii la
selección cienliJica de las semillas ]
una diversificación de cosechas. Esl€
intercambio de semillas es panicular-
menle imponante. Junlo con los es-
fuerzos por reemplazar 1os fertilizan-
tes quimicos dependientes de la im-
pof¿ción, acaba con la necesidad de
créd¡to. Estas medi¿las y la abolición
de la renta Iibera a los c¿mpesinos de
la pesada carga de la burocracia gü-
bernamental que tanto tiempo chupó
la sangre de la agricultura y de la
tirania de los déspotas locales cwo
poder sobre la lierra, el crédilo y los
insumos era ejercido de la manera
más arbitJaria. La organización de
nuevas relaciones de producción y de
i¡tercambio, diseñadas para cumplir
las neccsidades del pueblo y de la
gucÍa popula¡, libera las fuerzas pro-
ductivas de sus trabas y lleva a mejo-
ras en la productividad- Hay incluso
algunos comienzos de manuftctüra
de ropa y heffamie¡tas de modo qüe
estas bases de apovo puedan hacerse
más autosiúicientes.

A los pequeños y medianos
comerciantes se les permite conti-
nuar ejerciendo sus importa¡tcs fun-
ciones; de hecho, para ellos, lambién

ésta €s sü lib€ración. Pero adcmrís d€
los Comités Populares lambién orga-
nizan el inlercambio. Localmenle,
püede significar una F€ria Popular €n
la que los articulos pueden \€nderse
directamentc dcl p¡oductor al consu-
midor o trocarse. También significa
fccuas de mulas que Pueden cruzaf
sin riesgo las monlañas y permitir el
comercio con otras localid¿dcs, por-
que las bases de apoyo no puedcn ser
completarnente autosulicientes y cl
Partido tiene que guiar en la solución
de este problema.

A medida que avanzá el forl¿-
lecimiento mililar de la revolución y
su Poder politico comienz¿ a hacerse
relati\amente consolidado en algü-
¡as zonas, estas cuestiones económi-
cas son cad¿ vcz más cruciales. Auto-
suliciencia económica quier€ decir
aulosuficiencia fespecto de la deuda y

INTERNACIONAL

Métodos del Gobi€rno contra los insurgentes
(Solidsilé I¡t@ationale(t¡I) n'23)

*35.000 mue¡tos (p€ríodo: 1980-1990)
*10.000 detenciones y desapariciones (período: I980-1990)
'60 muenos por dia (mes de noü embre dé | 991
*Bombard€o de aldeas de los Andes y de la selva
*UtilizacióD de gmpos pÍamilit¿res
*Utilización de camp€sinos en la lucha contra los insurgentes (came de
cañón, defensá cilil, rondas camp€si¡as)
*Fusilamientos. fosas comunes torturasbárbams
tsupresión d€ la libcrlad de eryrerón y encarcelamiento de p€¡iodGt¿s y
abogados

de la i¡flación y la oportunidad de
comenzar a desarrollar una economia
que alimenle al pueblo en vez de
alimedarse d€e[os. Es clave para lá
guerra, Porqü€ sln estos avances el
Poder revoh¡cionario colapsaía y el
ejército revolucionario ya no podía
conlar con el pueblo para su suslento,
Estos cambios son panc €mbién de
constituir el futuro, cuando un Peru
económicamente independiente_v mi-
lilamentc poderoso pueda mantener-
se fi¡me contra el imperialismo y
servir a la revolución mundial.

El comisario de asuntos d€ ia
comunidad es el encargado de admi-
nistrar la justicia. Esto qüere decir
organizar los juicios populares: un
fiscal presenta cl caso del Comité
Popular, el acüsado tiene el derecho
d€ defenderse a si mismo y presentar
evidencias, mientús que son las ma-
sas populares lasque escuchan y de-
ciden. Otro ejemplo es la orga¡iza-
ción de ün comité de daÍlos entre los
campesinos en forma rotativa. Si la
vaca de un campesino daña el campo
sembrado de otro campesino, es tarea
de este comité imponer pago por los
daños. La pdmera vez, es hacer una
advefencia; la segunda vez, se con-
fisca la vaca; la tercera vez, la vaca es
sacrificada y la came repartida para
las neccsid¿des dc los pobladorcs.

Este comisario también presi-
de los malrimonios. Las dos p€rsonas
que desean casarse deben llevar dos
testigos que ce¡tifiquen que ninguno
de 106 dos está casado con algr¡ien nrás
-ese es el único requisito. Los asuntos
de la comumdad lambién incluyen el
registro de nacimientos, el aprovisio-
namiento del dispensa¡io médico po-
pular (con medicamentos conlisca-
dos al enemigo y hierbas medicina-

Plan y campañas de la guerra popular

I. Plan de inicio (mayo{iciembrc 1980) 1.342 acciones.
2. Plan de despliegue (enero 8l-enero 83) 5.350 acciones.
3. Plan de conquista de las bases

(mayo 83-septiembre 86\ 2E 62I acciones.
4. Plan de desarrollo d€ las bases

(diciembre 86-mayo 89) 63.052 acciones.
5. Cra-n plan dc desaÍollo de las bases m función

de la conquista del poder (agosto E9) 23.090 acciones.

Total de acciones hásta fin de 1989 121.455 acciones.

(Fuenter documento publicado for el Comité Central del PCP, 1990)
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les). ] c\ánenes de s¡lud ¡ reclcn
cas¡dos r a otros La cducacion estii
gniada por la concepción comun¡sl¡ ¡
ligadaalrabajo. A los campes¡nos se
les enseña matemá¡icas básrcas, es.
paiol tque cl PCP considera r¡rpor.
r¡n¡e porqueasi la genle que no h¡bl¡
español puede abrif ün. \enlllni al
rc lodel nrundo).  c i€ncias natu¡ales c
hj tor ia.  Elcomisano también org¡-
niz3larecrcación. inclurendolosde-
potas l la cultura (hles como obras
de leatro ] presentación de lileres).
celebr¡cioncs para recordar los ¡ni-
|ersarios rc\,olucionarios. ] a]!da en
la fieta del sanlo d€l pueblo. EsLa
fiesta sc ha conlefido en u¡a flcta
popul¡ r -el Panido ni al1]da nj inrpide
otr¡s celebraciones más rcligiosirs. El
P.(ido llc\a a cabo unapolilica dc lo

qüe Lenin l lanro l rbcrt .d de reLgion
en el más anrp¡io s.n¡rdo -respet¡ ¡l
defe.ho da l3 gen¡c ¿ sus creen¡as
rcligiosas pero a I nr rs mo ticmpo lrm'
brénse resen a eldcrcchoalucharpor
educar a la genrc cn el nrrreflall\¡ro
dialacr ico

El di \orcro se conccde rnme-
di¡ tamente. al  ser sol¡ci ladoporcüal-
quicr niembro de l¡ pareja- sjn.on-
dic¡oncs. Este conüsaio debe consc-
guir que l¡ Freja llegllc a unacüerdo
sobre los h¡os en gcncral. el comisa-
no de asuntos de I¡ conlunrd¡d trala
de atxdar a solucionar las disputas
familiares. entrc un¡ p¡reja. o entre
padres e hi.jos. nredi¡nlc un prcccso
decridca l aulocriric¡. Siocurre quc
un¿ mujer quiere irse p¡ra unifse al

Elerarto Oucrfr l lero P¡pul¡r  \  sus
p3dras o csposo se oponcr. cll:r dc
rodus nn er¡s pueda ir EI asposo
rcnc priorid¡d par¡ quedsrsecon los
niños. s i  lo dcsea: de orre fornrr.  c l
Corni té Popula¡ bus.a oir¡  solLr.ron

Tanibién h3\ un conris¡ro
€nc¡¡g¡do de con\ocaf \  pl i ln i f ia¡r
l ¡s rcuniones de las orga¡ir¡crones
di nr¡sis di¡gidas por el p¡flido

Asi es conro fünaion¡ un Co-
nritc Popular Abierto- h¡n tonBdo
dilcreoteg fornras. dc acucrdo con li
rcl¡u\a fuerza de l¡ rc\oiució¡r : l¡
conlÍ¡rrefolücióncnuna ron¡ d¡dn o
enun nronrcrrlodado\'la lluidc/ dc I¡
BUerr¡ popul¿r.  e\pandiéndos..
contr¡]éndose. aparecicndo \ luego
posiblcn|cn(e desaparciendo. solo p¡ rir
rcaparecer alli. o en otro lug¡r. Por
ejemplo hasla 1989 süs niembros
sien¡preeran s€crelos (conocidos sólo
por l¡ Asa blea de Represcntnnlcs
que los cscogió). Los inlentos por
mantcnef estos conilés opcf ¡ndo pú-
blicanrcnle, al comicnzode la Suerril
popular. fallaron dcbido ¡ quc con
frccuencia los comisarios scrian asc-
sin¡dos. S i la reacción reocupaba una
/o a. cl mmilé elaria en condicioncs
dcjcrccr una autoridád par¡lcl¡ ¡ l¡
de lis ricjas aulorid¡dcs Un conriló
destruido lcndri¡ que ser reorgrniz¡-
do En u'ra nuc\'¿ zona- un connté dc
orgi¡izació¡i dcbc esforársc po r crcn r
condiciones bajo las cuales sc¡ posi-
ble que surja un comiré elegrdo cn
gran csc¿l¡. Por suprlcslo cl füna ro nr-
nricnlo dc loscomités c¡¡ndcstrnos cs
algo difi cuhoso. €sp€cialmcnlc dcbi-
do a quc los conis.:rrios no pucdcn scr
conocidos públicamenle sino que de.
b€n ácluar por m€djo de d€leg¡dos.
En todo c¡so el Palido deja bicn en
cláro quc ellos ¿bogan por el podcr
para el prolclariado r el pueblo ! no
por cl poder personal: cualquier co-
nisionado que ejerza u¡ poder perso-
nal pucdc ser sometido a ün juicio
popular. rctuovidooen otrocaso s¡n-
cionado. Con la aparició¡ dc las pri-
meras Bases de Apolo abicrL¡s lodo
csle proccso puede llevarsc a c¡bo
más librcmentc v a cabalidad

E¡r 1983 cl PCP fonüó ün
Conité OrganiT¡dordc la República
Popul¡r de Nue\? Denrocraci¡. con
niras h¡ciaclfuturo. Hoy. el dcsarro-
llode losConlitésPoprlares. el crcci-

OPINIONES DE DIFERENTES AÑ.ALISTAS
NADA SOSPf,CHOSOS DE APOYAR AL PCP.

SOBRE
DE DONDE SACA SU FUERZA

LA GUERRILLA.

"L¡ desintegración poliaics y económicr del país h¡ cre¡do nuevas
oportunidades para S€ndero Luninoso, proporcionándole nuevos
p¿rtid¡rios, nu€vsstar€as y un climsd€ descontento". (CordonH.Mc
Cormick. marzo 1990).

"Sendero Luminoso se h¡ convertido en une ám€n¡ra directa para el
gobierno peruano. El Movimiento es, con difer€¡c¡¡, €l grupo de
oposición ¡hada más numeroso y €ficaz de¡ pais, y hs demostredo
serelmás dificil de golp.ar y elúnico qu€tieneapoyo en todo€l país"
(Gordon H. Mc Cormick, marzo dc 1990).

"Sendero Luminosohac€ un trabajo de hormigeen todos los rincones
y sobre todo donde estár¡ ¡os ñás pobres, los más abandonados"
(Revista tdeéle, octubre l99l).

Santiago Ped¡aglio. conocido antimaoista que milita en lzquierda Unida
flD:

" Hssta ,hor¡ exist€ una terca n€getivÁ a ac€pt¡r con clrr¡dad
que SL r€cibe el ¡poyo de sectores del pueblo, que aún siendo
minorit¡rios no dejan de ser s¡gnificatiyos" (Amus pam la paz,
octubre 1990).

"Las b¡ses d€ Sendero proceden de un s€ctor represent¡tivo d€ los
d€sposeidos del Perú, desde los c¡ñpesinos pobres de l¿ sierra ¡ la
gran m¡ss de desemple¡dos urb¡nos, con fr€cr¡enci¡ racien llegados
¿ ls ciudad, que hsn venido I eígrosar la poblsción de Lima y sus
slr€dedor€srr(Gordon H. Mc Cormick. Ssdero Luminoso v el Futuro
del Peru. marzo 1990)
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miento y unidad de las bases de apolo
y el su4imiento d€ más y Íüis funcio-
nes de Eslado que no Puetlen se¡
manejadas localmenle, h¿n puesto la
función de orgarizar el Poder del
ELdo en un nuelo )_ mas elelado
niYel, en el futuro cerca¡o, e inclüso
sin Iá vicloria en toda la nación.

En el campo. donde este Poder
revoluciona¡io ta puede exislir. la
totalidad de la población ya esl,í a¡-
¡riada y panicipa de lleno enel Pa¡tido
o cn orgadzaciones ürigidás Por el
Partido, el Ejé¡cito Guerillero popu-
lar y el poder del Nueio Eslado. t¡
situoción es difercnte en las ciudades,
pofque son basliones de la reacción, y
el Poder alll sólo se podrá tomar en los
momentos f¡¡ales de la güeÍa. En
lugar de los Comités Populares el
Panido ha formado el Moümiento
Revolucionario de Defensa del Püe-
blo, cuyo 'objeüvo es llevar a las
masas á la resistencia y a la elevación
de su! luchrs en güerra popular, para
ertrabar, socava¡ y pe¡tü¡bar el üejo
Eslado y s€rvir a la futura i¡suÍec-
ción, prepar¿ndo a las clua¡adescon la
guera Popula¡ esp€cificada como
co¡nplemerto (a la guerr¿ en el cam-
po). Usamos la doble polílica de desa-
Íollar formas propiás que es lo prin-
cipal y Fnetrartodo tipo de organiza-
ciones"'.

Inigo M.

NOTAS:

(l) G&n¿ Poplar en .t Peñ. tútot,p.
351

Q) Ibaen, p. 3s9

13) Ibid.,p. ts9

(4) EI Diano In¡ewionol. r" 19, p.'l

(5)'¡¡uest¡banda¡rojaondeaenPerf¡",
e¡Un lrt n¿o que GúML tr 16

(6) 'rás B¿s€s de s¡oyo s l¡s bas€s
csl¡¡tégic¿s sobre las cuales sespoya¡ laj
tuer¿¡s guenill€r¡s para culnpln süs la-
re¡s cstraiégiss y lost¡¡ €l objetivo tanto
.L c¡ns€rvary aumenlor$a fi8t4 @mo
d€ ¡niquil¡r y s¡roja¡ al €nemigo. sin
t¡les Bas€s est¡atégic¿sno habri¡ nad¿ en
qu¿ apoFrs€ para ejecutar cu¿lqui€r¿ de
nueslr¿s tÁr€as €strategicis y alc¡¡z¿¡ el
objcfivo de la suefn.' (G@n Popt-
la¡...,p.358)

úunio 8a a junio 86)

FORNL{S DE LUCHA
DE LA
CLERRA POPIII-AR
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FORIVÍAS DE LUCH{ Y PORCENTNES POR REGIONES
(junio 8,{ a jurio 86)


