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üocif:dai> y estado em ee reru
COMTE-nROR ANEO

Qlij io

Fc^nugma Hp i a División Internacional del_Jxá^ba¿o

La orcanización de ia econamia Pf-r.iana na respondido
a  las necesxdaaes del capital internacional ^a
abundancia de -go.rsos naturales gesto ^
especial sobre el aais. en t^nta abas.eceda. de
materias orinas a Jos centros
crisis clásica ha estado asociada a. agytcmientc
cirio e-apartador de las productos más exitosos. .

En, ei Perú, el .-apitalismo se intrDCii.ce como un p-oducto
de importación y como consecuencia de la
las condiciones de dominación in.puestas o-c -

-iine*- — O- dG coi on 1 d ^ i . —naciones imper lalas ■-=«=. p pat -ir jt i» ne. lasordenamiento económico y social se instaló -- ,nooi-fi-ado
fronteras nacionales, y este-, situación Po oud.. ser moa i i-.acio
en lo sustancial con el advenimiento de,la república.

Colocada en una. posición subordinada en
mercado interna cional , la^ economía ^ 1
exportadora neta de excedent-.-s , -«nto po_ ri«'i r tercamo ; entre
y profundamente injusta de los térmir.os de ^^'tercamDma?er xas primas y productos mdus tr i a les ,
sistemática de utilidades v regcí.ia=>tinversiones real iladas, / en
creciente pago de intereses y
La incesante descaoi ta i. i caciui i
atraso, que se reflejan en
mayorías.

iempos . más recientes por el
capitales de Ta deuda externa.

ha sido factor de nooreza y
pacec-im lentos ue las grandes

La ir,tr,uuc=iún del cad,.ta; . 1 ' ¿I
rentabilidad en el n.és corto D.ato. na c .a . '
punta '=n las actividades extractivas vin._-jiado_ _

V na nenerado deaeduilibrcoe

ert?;Cof etsíoi-i-es.^bitaii.tae oodem.e. con todae lee
inc lu'i formaciones

etapas previas de 1 desarrol1 o. .dss

típicamente prec.P i talis tae v semifeudalee ñleemicolonial y atrasado sopone , 5;
que son las qoe hacen posible qué mmuscul Laclase dominante puedan «^'¿nar a diriO., U íDciedad. L^estructura monopolice de la dropiedad es un - ' p
sistema de dominación, en la medida
imoerialista nunca facilito el '""ona élite
competencia v siemore ouscó aponer.. del
intermediaria que actuase como su socia y -uera gars.r
sistema.

-- parrón de acumulación imolicito dentro del capitalismo
semircloniel y atrasz.do, es-^L de_ una economía abiertaqu^'^ar merLncias y los cepitele»
circular sin trabas, en el que el gran capital se con..

: \ . [i.:*
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lá^-" *íjÍBifc6etíi^a^lh-

CDI - LUM



en desarrollar nuestras supuestas "ventajas comparativas
ubicadas en la disponibilidad de productos extractivos
exportables, y en la que la producción agraria y la dóbil
estructura industrial aparecían jugando un rol francamente
secundario y en cierta forma prescindible. La= conaici-onantes
que favorecían la reproduccián ele este .orden económico,
claramente funcional a las necesidades de ecoaniión de-,
imper 1 a i i smo capitalista., estriban darías por los r-j-quiei • tes
elementos ;

(1) abundancia y diversidad de recursos naturales;

(2) &'.'bDOblación y atraso aqrario., débil desarrol lo
urbano:

i 3) altísima concentración de la propiedad y ia riqueza;

carácter Patrimonial ^ o 1 igárquico) del flstado.

La cer^xstervcia del esquema de exportacicnes primarias es
una constante a io largo de nuestra historia. Los intentos mé^
elaboradcs ' de periodificación íRosemary Thorp y Geeoffrey
Bertram; Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta;
enfatizan precisamente la relación entre ai.ge y caída de
productos exportables; ciclo del guano l i3ú0-iSSo) , de j.a
agroexportación t1900-1930); de lamireria y de' la pesca
(1950-1930). con los cambies en las ciase dominantes, la
emergencia popular y Jas crisis políticas.

El cuestionamiento de esta organización económica, el
recJamo de la industral i zeción y la refo-^ma. iniciado con el.

y  las izquierdas a finales de los años 20, que es bandera
política de la P-jrguesia no oligárquica y las capas media»
ilustradas en los años 40--5O; y que se. convierte en programa
de gobierno de 1961 a 1973; partía de la doble convicción de
que este era un orden imposible de sostener sin una
sistemática confrcntación con. la inmensa mana de la
sobreyplotados y ios evcluj.dos, y que la provisión' de recursos
exitosos para el mercado e.--.terior tenia límites de hierro, que
lievaí-ian a una. reoeticiór. cada vez más frecuente de l"
crlsis.

<5

La tesis que sostenemos es' que este patrón de
acumulación nunca fue superado seriamente, a pesar de las
tentativas 1 levadas adelante en este sentido; que sus
dificultades üe reproducción son la base de lo que denominamos
crisis estructural; y que el renacimiento liberal en 1975-
1VB5, y 1990 en adelante, no es sino la reedición del viejo
ordenamiento primarizador., cuando carecemos de verdaderas
posiblidadees expotádoras, y absolutamente sujeto a las
necesidades y los impulsas del capitalismo desarrollado, que
se viste con las qal.^s de una seudomodern idad de fin de siglo.

1I, Tendencia Agotamiento de las Economías de Exportación

Durante la década del 50. el control del gobierno
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Durance la década del 50. el control del gobierno
es tuvo en r.enos de Jos grupos conservadores.
partidarios de la eyplctación de las ■'ventajas
comparativas" y adversarios de toda reguJación de la

atoradactividad económica. El aune de la fninerj.a.
sustento material a- esta resistencia a iniciar ^la
reforma deJ patrór- tradicional de acumulación. Sin
embargo hacia el final del decenio ya se ha hecho un^
consenso en el sentido oue el Estado oebe intervenii
para promover is diversif icacion económi'-a
consolidación del aparato inaustrial.

la

La onda .industrial latinoamericana de preguer'^a (década
del"30), que reflejaba hos efectos del aislamiento creaoo por
lá crisis capitalista mundial, tuvo un escaso impacto sobre la
economía pe-uana. ' Las razones fueron fundamentalmente
políticas: la fuerza-partidaria (el APRA> . que debería haber
liderado un proarama de cambios económicos y sociales, fue
violentamente reprimida y excluida. El poder quedó en manos ,de
sectores conservadores' militares y luego civiles. cuya
es'trategia central era esperar une nueva coyuntura
internacional favorable para la expansión de sus negocias.

Aún asi, por. esta época se crea, a instancias de una
misión extranjera., el Banco Central de Reserva, y nace la
banca de fomento orientada a financiar sectores productivos
desde el Estado. También es en estos anos
inversión estatal en petróleo. No obstante
mercado anierto *y el rol preponderan te
exportadores (en ese entonces situados en
cuestionado, ün largo tramo de estancamiento
de esta inacción de la clase dominante y sus gobiernos. Contra
lo Que suele afirmar La guerra no trajo Donanza de precios de
los productos nacionales, nuestra economia fue sact iTicada a
los intereses de nuestros "aliados" occider-tales,

que *e inicia la
la dinámica de

de los grupos
el agro) no fue
fue la res'ultente

Entre 1945-19A8. al ascender al -dobierno José Luis
Bustamante. se jugó la pósidilidad de un régimen distinta a
los anteriores. Sustentado en una amplia coalición social ^
conformada por la burguesía industrialista. principa1men^e per
sus ramas prov incianas, las capas medias -y populares urbana»,
y el proletsriado, y politicamente apuntalado per el APRA, las
izquierdas / les partidos burgueses deseentralistas, el Erente
Democrático MacionaK se atrevió a introducxr controles cobre
el comercio exterior en función a orientar el uso de la moneda
extranjera y reoucir el excedente que quedaba en manos de los
exDortadores. Esta intentona .fracasó por una combinación de
factores adversos;

se(^i) la franca oposición de los Estados Unidos, aue
manifestaron contrarios .5 cua..auier tentativa
nacionalista, aún—de los_ más tibios esfuerzas de
repu)ación social y mdvi1 ización oopulista; -—

(2) la resistencia tenaz conspirativa de los
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e> Dortódores, ñ<Barrados con ei viejo caudillismo
militarista, ^ cuyo programa era participar de la
reorganización capitalista mundial que " iideraba

^  nort-eamerica;

^ fragilidad del bicaui^ polí tico-social de
gobierno, que concluyó c'eegarraGo en sus propias
contradice!ones, lo oue dio curso ■ a una intensa
lucha socia 1.

El gólge oereciu sta de Odría devolvió el peder a ios
exportadores tradiciona1 es, se insertó plenamente en la
estrategia de dominación aei imperialismo, y recuperó la
filosofía del librecambio como doctrina oficial del Estado.
Sin embargo, por paradójico que parezca, el t.\empo de ' los .
barones del azúcar y el algodón había empezado a agotarss,

^  te cuando alcanzaban su mayor éxito político. Los
productos agrarios de exportación perdían competítividad en
ios mercados internaciona 1 es: y el gobierno decidió virar
hacia agüellas activioades económicas que mejor respondían al
momento. Esto fue el cimiento de una alianza directa Estado-
capital extranjero. que suboroinó y relegó a ' la ■fracción
oligárquica. Las leyes de minería y , petróleo, y los
vergonzozDS contratos de explotación de minerales, fueron los
signos distintivos de 3.a situación creada.

En lo,s primeros años de ' la década dél 50. se sucribieron
los contratos con ^Harcgna h'inir.g ( 1952 } , •. para la extracción de
'^i'^®ral de hierro, / con la Southern . Perú Cooper- Corporatión
para la inversión en cobre esj Toquepais (iPSAi ; cada uno ae
los cuales más.escanda 1 oso y oneroso para el oaís. La gran
minería extranjera; Cerro, Southern, ¡"iarcona, que sn su
momento representaban el. 753'. de la producción del sector y el
40"''. de las divisas i^ener-adas en país, y la IPC que llegó a
controlar el 907. del crudo'naciona 1 . se constituyeron en el
nrincipal grupo de ooder económico. A su lado en ese mismo
período se realizan algunas de las más importantes inversiones
en la mediana minería moderna iBuenaventura, Huarón. San
Ignacio, Brocal, Algama'^ca) . dirigidas a la expíetación de
valiosos yacimientos de cobre, plata, plomo y zinc. El monto
de las Hxpof tacicnes mineras en el decenio Sre cuatripi i carón y
la tasa de crecimiento de la producción -fue superior al O"-',,
anual (Cuentas Nacionales del Perú; 8CR. ,

■ ^ *

La afiuercia de inversión extrarijera otoroó ingresos
, excepcionales al fisco y lo comprometió en un ambicioso

programia de obras oOblicas. Concebido con un carácter
1 iSta, este gasto sirvió para hacer crecer la'ciudad de

Lima y alentó un proceso migratorio campo-cíldad, que desató
un aceleradísimo proceso de u.rbanización. ■ L s concentración
poblacional favoreció la aparición de nuevas industrias de
bienes de consumo, especialmente en las ramas de alimentos,
bebidas y te;-; t i i er í a .

t

El decenio de los 50. se desarrolló bajo el : siqnc de la-
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heaemoníe oi iQr''"ouica., tanto en sj ve^^sióri militar (Ddria)
coiTto en la ar is tocró ti ca (i-"ra.do). Esta es sin embaroo una
etapa de oi^ofundas mutaciones. l a d^soedida de la dictadura se
oroduc.e en rnedio de tuertes coivviv' s?i.O'-es . desprend imiento
de uria traccidn olinárauica aue establece un pacin secreto con
el APRA. desencadena la revuelta de Areouipa Íi955"> y aupcue
logra amarrar el D'"ocesQ dfc rtcambio eiectunai.
impedir Que esta sea una co/untura de iarizamientc
tuerzas politices y de decisivas persona1iCodes.

no puede

de nuevas

Con el reestablecimien c~ de las libertades c einocré ti cas^
se reorganiza la CTF; pera ei APRA logró someter, a) movimiento
obrero en un esquema de colaboración de clases cue castró su
caoacidad de iucóa. El movimiento campesino se despliega en la
sierra central en el svir del pais. •/ es sometido a una
despiadada "^eorésión Qciicial. En 1953, la ciudad oe.t Cusco
protagoniza un mu i ti tud inar ic y violento ] ev an.tamien to i

,L'a emergencia de nue^^ou sectores burgueses y de las capas
medias ilustradas origina, en este cante', to de campios
Dol¿ticos y sQciaies, un nuevo .cuadro de representaciones
políticas, con la fundación de Acción Popular, la Democracia
Cristiana y el Social Frogresismo,.que se presentan como las
cabezas de l^a ODosición ' 'ai viejo rógimen, v como la superación
del populismo tradicional del APPA, enredado en una red de
comoromisos con la reacción nativa, , Dentro de las propias
Fuerzas Armadas ttav up viraje de conceptos que lleva a pus
mandos a adherirse "abiercamente a la candjdatura rsformiata de
Belaúnde en 1^32 y a forzar, a travós del golpe de Estaoo. un
nuevo proceso electoral ol an'o siguiente bue concluiría en ^a
victoria del arquitecto.

Detrás del' nuevo escenario de conflictos v coaliciones
estaba forjándose un consenso en el con.iunto de ,1a clase
dominante en el sentido de que. era inevitabie introditcir
cambios en la' "organización ecotiómica del país y ?. en el
tratamiento de la cuestión social. Los desacuerdos se.
planteaban en la. magnitud v prcfi>nd"idad de , las
tran^formaciones v er. el lugar que le tocaría a la oligarquía
tradicional en el ¡"ueva esquema de poder que empezaba a
conf i Qur ar se . Es precisamen.te ' bajo el gobierno ae Frado que
se dicta la primera lev de ' industrias, orientada a promover la
actividad manuf actureVa. Salida del inQer.io del . quru mayor del
liberalismo criollo, don Pedro Beltrán. Espantoso, la nueve
iegislacion recogía los instr».imentC)& fiscales y crediticios,
característicos de los prog> amas de sustitución de
1 mpor tac iones ensayados en AjTiérica i.ati.na, - pero ^iudía
ingresar al terreno cís.la protección del mercado interno y de
i a regulación estatal.

A  comienzos de los aSos 60, las per^jpectivas de , las
Economías—de -e.'soor^íiqi.ón _ se .orejientaban. aun prometedoras . Al
ascenso de las ventas de productos miner aias, se ̂ agrega de^sde
1962 el ' "boom" de la harina de pescado. que en muv corto
tifempo llegó a reoresentar el 25'/l del valor anual exportable.
La tesis de la época señalaba, sin embargo. la necesi^dad

■ -r'i

^  ̂ '-'i
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imoeriosa de reorientar estos recursos para la dxyersi 13. cae lón
oroductiva.La manera tan veloz con la cue se esfumo la oonanza
pesquera •: se extendió'nc más de d-ez aPos / conciuvó en una
depredación intensiva del recurso maritimc). el dedo.ve de la
.-otización'de los productos mineros, v el fraraso en encontrar
productos alternativos :frustración de la expectativas
petroleras, crecimiento Limitado y fíuctuante e
exportaciones del café), demostraron que ei tiempo en que xa
riqueza del oa-vs se reduela a extraer los . rutos .-e la
naturaleza no podia ser ilimitado.

III. Industna sustitutiva v Período de la Refocjlja.

La reforma inaustri¿\l i^-ta oar sw^titucíón
xmportac.ion&B e xntervencxór del Estado en
economía. ensayada fnndamentaimente duren te^

de Se.launde y - v'eiaBi.o, no Ilegu
Ja naturáleza básica de la organiza

y su forma de a'-ti cu 1 ación don el mer
i£J Perói se mantuyo esencialmente

de maieriac primas, ner-o

gobiernos

modificar

económica

ev terna.

exportador

pe

1 a

los

complej ización de su aparato pruductirvc lo condu
nuevas y más profundas crisis.

ción

cada

como

1-a

JO a

El ingreso del Perú
importaciones,- que logró, su
los años 50, fue tardío e inicialmenve

al proceso de sustitución de
aDC'Qeo en América Latina durante

como 1ej o. •pertinacia

de los grupos ■ conservadores y ei espectacular s=íjto de -.a
inversión extranjera. mantuvieron a) Estado básicamente ^^'jra
del proceso económico, salvo en lo oue se re"fiere a a o ra
física del octienio. En 1962, ios militares golpisuai crearon
el Instituto Macional' de Planificación / afirmaron^ a
presencia estatal en la empresa del petróleo- t.n respuesta al
movimiento de los sindicato^ campesinos en La uonvención. ia
junta de oobierno, decretó la re-forma agraria en la provincia,
cediendo "a las reivindi caciones. pe-'o -aoiicendp ma-xima mano
dura contra sus dirigentes.

"  En i963. se inicia el primer gcoierno de Belaúnde. uas
promesas de modernización e industrialismo contaban con un
vasto apoyo social que comprendía a -aive-aas fracciones
burguesas no ol igérquicas; una clase media de profesionales^ y
empleados. mucho más amplia que ia protagonista del Frente
Democrático del 45-46; un proletariado y sectores papaleares
urbanos urnidos de cambio social; agricultores y campesinos
que esperaban el fm de la postergación agraria. Esta basa de
sustento,multiforme tenia tras suyo ei Tranco respaldo de l«s
fuerzas armadas, que por p-'imera vez jugaban francamente a xa
reforma. A su vez. el nuevo gobierno, luego de algunos reparos
iniciales nacidos de una clara apuesta en favor del Pusó
a ser bien /isto por los Estados Unidos va aue encuadíaba en
los marcos de la política de- "financiación del desarroilo
(Alianza para ei Progreso) . puesta en mardta en luego de
la revolucióri cubana.

i. *CDI - LUM
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■  Fue en el oarlafnento aue se estructuró ©1 último bastión
de' 3 ñ- vieja o i igarou j. a pa^'a mediatizar y manejar i as reformas.
La derecha tradicional estableció una a.l .taivza con el AFRA,
orientada a ponerle condiciones ai gobierno. £1 belaúndismo
que habxa .evidenciado sus patéticas debilidades en ■ los^
episodios de 1962. cuando dejó en manos' de los militares

reeol ver la cuestión del poner, volvió a confirmar su "espíritu , ;

de tr ansac oión. a I negociar ■ las ■"efcrmes hasta'el limite de su
desnatura 1 ir ación. • ■

En el ■caso de ¡a reforma agraria, el gobierno se encontró
doblemente-, j aqueado. Dé un lado une ola de tome de tierras
sacudia ei campo, de otro l.ado los /oceros de terretenientes^
se haciag escuchar en el Congreso. La opción de Beiaunde fue_
ceder ante la coalición apro-oligarquica lo que resultó- en una
le-" de reforma inpoerante, o-ue excluía oe si.» ámbito, las-
tieórss "efic'i.entes" V las dedicadas a la exportación. El
qroceso de afectación fué enredado con argucias burocráticas.
E; gcbierno.» sólo pudo traspasar "£7? mil hectáreas -sobre' 10-
mi-llones de tierras agricnlas-, y beneficiar q 13 mij. familias
-de un millón -de familias campesinas Dobres- «Julio Cot.ler:
"Clases., Estado y Nación; lEP 1978) . • '

Durante ei gobier-r.o de Beiaunde se. produce un marcado
incremento del gastó oublico. A inicios de 1.a década- el fisco
consumía no más ael .10''.' del rBÍ, por debajo de la media en el
continente. en 1967 se llegó al 15.37., nue ére después de
úenezueia la proDorción más alta para la región (datos de la
CEPAL) . El ' .gasto estatal se elevó fundamentalmente ' en
educación -v fomentó «obras- de desarrollo) . £1 tema
presupuesta i se' convirtió en otra -jente de controversia con
3a oposición. £3 AFRA y sus aliados n.icieron - Pandera del
rechazo a la aprD-bac->ón de impuestos directas. A esto se sum.ó.
la negativa del gobierno para modificar el régimen -de
privilegios de las empresas ex tra.n.i eras y observar lo-s
contratos onerosos cara ei país. La ■'écatidación . indirecta con
incidencia sobre el costo de --ida y el déficit presup-j.estai
empezaron a crecer inconteñíblee.

Par'a Drcmove'r- la indv.stria se establecieron el 'méximc de
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máquinas e irtsumos. . Entre 1862 y 196ó iss Comoras al
extranjero subieron en un 70/;, rpxentras que ias exhortaciones , •
lo hicieron en 40''.. E;í .saido positivo aue se . mantuvo del^ 59 al '
65, se revirtió en el 66-67,. De esta r.anera se aic^ió una
brecha comerc^ial Drof'.tnca, Que no pudo ser cubierta por el
cródito externo ni por nuevas inversiones. .. Las tensiones en
torno al asunto de- la IPC conqelaron .los pi'éstamos de los
Estados Unidos: míe" tras aue las empresas s-:e. eraban la remesa
de utilidades. ileaanda en a conc ^omie ter un monto
eouivaiente al 207, de las, e^-'■ortacior.es 'datos extraídos de
Cuentas Nacionales del Perú, BCR) .

Entre 1966 y i960. se ingresa a una crisis de la balanza
de pagos due obligada a adoptar decisiones. Les liberales del
gobierno v la oposición- reclamaban l.ina aeválusci'ón drástica,
recorte del gasto público para eouilibrar el presupuesto,
aumento de precios en los procuctos de consumo masivo y
redducción de la carga impositiva, al capital. Los sectores que
mantenían el •Drograma original de gobierno, planteaban control
de cambios ,. D1 an i f i các ión de impor ta'Z ior^es. ■ aumentar carcas
i.mppsitivas a las empresas > ios ingresos personales. En este 1
debate de política macroeconómicas frente a la. crisis, triun'fa J
■finalmente la tesis liberal y se produce una' Devaluación
monetaria del 44'/; en setiembre de 1967, que dispara ei costo '
de vida v h'winde la eonnomía en la rgcesión.

./

La coyuritura de fin de gobierno de Belaúr-de se
caracte'^iza por i.;ia recomposición política. EL ala más

^trasnacional izada de Lcción Pc.:oular re-proser.tada por. Ui loa
toma ei mando del gabinece y c-acta cort ei APRA. oue le concede
fácultades &■■■<traórdinarias que le permi ten dirta"- alrededor de
aOO decretos vinculadas a loo impuestos, la propiedad en la
banca y la industria estratóoica, y al fortalecimiento del
control estatal S'obre al Sanco Central de Pesenya. Estas
medidas implicaban un desesperado noJpe do limón para abrir
una ruta de saiid-a a la crisis. Entretanto el partido ■ de
gobierno se fracturó v se canceló la alianza que se mantenía
con la Democracia Cristiana. Este últifmo partido tuvo su
propia escisión interna con la formación del Ps'-tido Popular
Lrrstiano. liderado por Sedcw/a Reves.

El quinq-uenio 63-69, señaló un vuelco en el mapa
Dolítico-sociaI del Perú.
En estos anos se pnodiAcen, movilizaciones camoesinas sin
precedentes. En el ch^o-que con la represión se producen muerto
y  lieridos, ñero el Estado no tiene más remedio que aceptar la
realidad de' las tierras ocupadas y constatar la fuga de ios
(jropietarios. Las ciuds'des son sorprendidas por 'violentas
invasiones de terrenos que hacen naoor inmensos pueblos
marcados por la pobreza y por la carencia de los más
elementales servicios. El movim-iento sindical arranca u.na
Sucesión de huei-gas que en 1867 llega a arrastrar la
participación de 14Z iral trabajadores. alg.-> nunca antes viato.
6n estas luchas se logran conquis\..ar mejores salarios y oanar
^^'^schos laborales, y se convier-ten en el punto de partida
para el surgimiento de un nuevo iiderazgb de izquierda. En

.. «

*■ V j
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julio de 1=568 se proel-ama reconstituida la CGTP

Las Querrj-ilas de 1965 fueron un dato crucial. La
izquierda 'insurrecta confirmé- los T ' %;;rmasJixer Oci XMÍ3U41 • wv- • . - rir-mA^^

en el sentido de aue le tandenia v I""-,f ' t?,en ei sencAuu ut= tj«-= - -

pudiese llevar a una exacerbación ^ El
•  •-L - .r-.a rr r-.ducción política a i terne ti. va. tiAo^rición u© of í» uo..u^.«U'-x\.> »- _

departamento de guerra ^de los Estados f
situación en ese mismo anO, en . los siguientes

-31 la reforma por medios pacíficos
crecimiento económico es desbordado per las crecientescree x'^xtíM vw irww. .w»..--— — V/■» I-» I on r i a

expectativas, el camino estara abierco pa^ a ..
L las masas bajo la dirección de elemencos extremistas.
(US Arroy, 1965. Citado por Julio Cotler Clases...-
La izquierca . radical iEada de l-os 60 es.medida, un oroductu del fr^caeu del oSSlírno!

Be^aúnde y del ascenso de- la lucba social bajcD =a gobierno.
Asi el APRA Rebelde se transforma en MIR a.¡S/si reclama marvista en ciara
ideológicos v se inscribe en la Imea guemlera R ' *
los cubanos: surge la primera escisión promaoxstcluego se multiplica en' diversos partidos; Vanguardia
Revolucionaria se funda en 1964.

El ano 1968, el belaúndismo ya no era ni la lí],
provecto original de reforma. Y si un ^ , poder
institucionalista fue decisivo para instalarlo .n _ P '
otro golpe iba a poner categórico término a su "^^ndato. Eldi dt?ubne. d-uddd en.evidencia due el
mando se había hom-ogenizado en la idea notencÍaci-ónnecesidad de la reforma tanto como elemento de'^potenciación
económica del pais. estabilizad n pon i.- , npnerales y
social. Es d.ificil aceptar que en la cabeza de io
coroneles estuviesen, ordenadas las medid.s
presentaros como el -plan inca" , que se
con anticipación al pronunciamiento ^ ^ al
indiscutible, es qué los uniformados pasaron ^
belaúndismo como su gobierno, a identificarlo
para la seguridad interior.

Velasco. sin embargo, iba a ser mucho más
,. x_ _i_i I d. r-onr-;i=ncia de que =e estaba ingresandoguardián del orden. La conciencia de que =e

en una crisis de alcance estructural condujo Jrespuesta global, valiéndose, de todós los medios del p
político.

En el Plano económico las evidencias de un deterioro der--. andad en los siouientealargo niazo se percibían --on. ciariaao e 1 ..
hechos:

(1) Caída constante de la inversi^ñ privada, lia si trama
1955-195S ss registró una inversión bruta
del capital no público equivalente en promedio al
.19.87. del FBI. Entre 1958-1964, esta proporción

.¿''-'..■■r.. •■■ ..tr-r**; - ---cT.r-- í--. ,. ■ • , Yi*-
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(3)

(^ }

10 ̂

redujo s un LÍ3.3''.. De .196^ a 1963, -lói. medie de la
xnversiófi priveda llegó solamente ai iO.SVi. del FBI.
corresDond iendo al último ano un nivel del 8.5/.
(datos e/< traídos de César Humberto Cabrera: "La
Actividad Económica del Estado en la tconoínia en la
Econoini a Peruana"; DESCO, agosto de 1981 }

íaldf declinantes en l, ba lanz

llegan a. hacerse negativos en Ics^
causa de este -fenómeno se encusn

velocidad de crecimiento de ¡a im

las exportaciones; en la remesa de

emorésas sin nuevas in\ersiones;

del■ser- i cío de la deuda sin créo
En 1966 se oerdieron 26 millones
1967 un monto de -157 millones, s
reéérv-ss netas, más alto de la époc
19j5 con una cifra de 240 mil

3  de pagos, que
anos 66. y 6/. La

tra en una mavór
portaciones soDre
utilidades de las

en el crecimiento
i tos adicionales.

ende dólares v
iendo ei ni>?el de
a  el alear.zado en
lores de dólares

(Cuentas Nacionales del Perú, BCRV

Desaceleración del crecimiento económico. Entre 1950
y 1962, la tasa promedio anual de incremento del PBl
f-L/.e de 6 '
4 . oV,. En .e

de 6.17.; de 1963 a 1968 i a tasa se reduce a
.  En ,el' 68. el registro es negativo en 0,37. el

retroceso en la'relación, pér cópita íieqa a ser de
menos 3,1'1. La mayor contracción se verifica en ei
sector agrooecuar io, afectando ia o-f^er'ea alimentaria
y en la ccntrucción, deteniendo el prcgrama de obraS
públ i cas . t, Cuentas Nacionales del Perú, BCR )

Progres-iva ox tran j er i ¿ación de la nroducción irr terna
y pérdida de corstrol nacional sobre su orientación y,
destino. La- participación de firmas extranjeras en
la suma total de las exporhacior^es pasó de un 30". en
1950 a 507. en 1967. A fines de los 60, más del 40"/.
de" los activos del 'sector manufac.turero eran , de
propiedad de extran.íeres. En le banca, esta relación
alcanzaba ai 627. ae los activos para^ el año 1968. (8.
Thorp y G. Bertram; "Perú 1890-1977; Cretimiento

La reforma de ios militares 1968—1775, conlleva un
intento de hacer frente a cada uno de los problemas señalados.
El Estado sust.vtuye, hasta donde le es pósible. a la
resquemóse ir,versión privada, transforméndose'en el principal
animador de 1 a pensión de la actividad economice, creador de
nuevas empresas y gran generador de empleo. Er.t-re 1964 y 1963,
la inversión estatal 1 iegó a un promedio anua i do, 4.6"/. sobre
el PBI. De 19o? a 1976, se elevo a un 6.5"/. del FBi .
corresDondiando ia cifra record a los años 74-76, en los que
se l-lega a alcanzar un impacto ' de 8.17 sobre el producto
interno (en C.H. Cabrera "La Actividad.. ) . Cabe anotar que
esta última cifra es altamente signifirativa., ya que indica
que a mediados de los 70. el Estado peruano•había alcanzado
una capacidad inversora prácticamente igual a la que mostró el
conjunto de la economía en 1908-
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Bi se descontare, i a cuantiosa operación de la Southern
oara iniciar la explotación del yacimiento de Cua.?one .560
millones hasta Carlos» Alarcóri AiiaQSí Privilegios y
Capital Trasnacional; Instituto Jasó María Arguedas), se
descubriría la pro + unditiad del retroceso del sector privactc.
El oeso relativo de la inversión extranjera sobre la' privada
nacional creció su.stancialmente: ' un estimado conser vado"
sugiere Que Las emoresas extranjeras represen, taron 1/ de la
inversión productiva privada entre 1960 y 1968 v posiblemente
tanto como 2/3 entré 1969 y 19''6, cuando la inver^iuirt
doméstica privada cavó / la invresión extrarijere en minei io y
petróleo creció'. rE.O.K. Fitzgerald: "La Economía Política
del Perú. 1956-1978; lEP; 1981 i. Faradójicamente el gobierno ,
que oió el objetivo de detener' la cjesnvcior.al ización de la
economía y que bajo este concepto nacionalizó divers«s
oroDiedades imperialistas (Cerro Corporation; r^iar^ona; IPC,
etc). y que se creyó capaz de sentar una histórica alianza con
le burguesía nacional. se vió iievado. a aceptar corrt^jartir la
inversión publica con la extranjera, y a prescindir del
capital local.

ua meta idustrialista del velasquismo esta fuera ae
discusión. Basta ver los extremos de protecciónrsmo del
mercada interno. que no se limitaron a fijar barreras
arancelarias, sino que establecieron la prohibitión de ingreso

productos comoetitivos. Las políticas de tipo de cambiode

congelado, tasa de interés subsidiada y ampliación del crédito
productivo, tarifas púDlicas y precios oe los combustibles, se
orientaron a reducir costos. frente a un mercado en
crecim.iento por el ascenso del salario real. Las ganancia-r, que
esta, coyuntura deben haber procurado a la burguesía trienen que
haber sido cuantiosas. La resistencia a invertir se tradujo,
por tanto, en capitales fugados i lega 1 me'''te o en recursos
trasladados a actividades rentistas y especulativas. Al finai
el ^avor impulso industralizador provino del propio Estado,
con la ejecución de un variedad de proyectos produCwivos,
principalmente en la línea de insumes bás.'^cbs y bienes de
capital; siderurgia, papel periódico, cementa, ouimica bésica,
motores, tractores, etc.

•Jn

agraria

aspecto central en el proyecto militar era la reforma
En 1969 sé declararon afectables la enorme mayoría de

tierras agricolas del oaís. Po 1 i tic.amente este era el golpe de
muerte a la fracción oligárquica ligada a las exportaci.cnes
agrarias y un severo resouebrajamiento en el sistema
gamonelista de opresión -al campesinado. Económicamente era. a
su vez. la implementacicn más aplicada de las tesis cepalínas
que postulaban el traslado de evcedentes de la agricultura
hacia la Industria, fuese por el mecanismo del pago de los
bienes expropiados. o a través de la incorpe ración de los
prodyctores como consumidores de productos urbanos, ua verdad
«s qué di désmorDri-aTTTi^TTto—deí^anliguvo régimerL a_gr-oriD, v_
■transferencia de ia tierra, en las modalidades dispuestas
la reforma, no significó ninguna variación sustantiva en
niveles de ingreso de los beneficiarios, no permitió en
mayoría de ios casos. pagar la deuda expropiatória que

1 a
por
1 os
la

el
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Estado canceló ^ercadc interno- El
ningún ensanchamxarto ge 1. oferta ;

camoo - siguió =ienau ur> i-u
industrial • • . v^»

-<= facilita-se acceso ■ y ' disponibi 1 idadLa necesidao .^e facilj-ta se . . . urivilegia.r la
creciente de divisas, 1 ,.evó planes anuales de
inversión minera v oetrolfera cen ^ n.v *" de- ■ fonoos . de
gobierno. 3e .calcula Que , m.s ^ 1969 a I9"ó.
inversión móvil i.cades cor na'¿Icho . además que este
destinaron a estos sectores. , aorirsele al capitel
fue el terreno P""^ ^ concluir cue el camino ae
extranjero. Por todo elio pu_ <=,T^pcdrado de urgencias
la industralizar.icp Hei intenco por reforzar
de dólares, que 'En otras oalabras que
las economías primarias ■ de e- P • superado, sino
el viejo patrón de esquema de producción
que subsistía superpuesto al pretenci--
para el mercado iricerno.

El 'resultada dC ertr'siínlíicr'ín
alcanzarse en el mediano y trabajó ' para los
términos prácticos que -0=0 del petróleo, las
siguientes gobiernos. Pn logres. Si bien
expectativas no se corresp^na.e ■ _ 3 recuperar i a
h,cla iines de 1. deeac. deWM .e ,apaUdad
autosuficiencia. no -e ' .
exportadora que se tenia prevista.

Velasen logró reducir y -fr^n^r ^ta^ Esto le
importaciones en el ^pso^^gue contexto en el que las
permitió un superavi. ^nme recuperación, y ia oesca
exportaciones registraban a, chismo tiempo se
vivía la, ultim.-^ fa»'^ b- soo - 3-, 3 raiz de las
abrió una fase r^v^^Tl^Sbltrío a i-expropiaciones, vue Ue económico del período, se
de capitales. En 1,/u, el • ■ compras al exterior,
produce un alca inpresipn«f " ̂  ̂ ¿^¿¿n^de insumos y bienes de
íundamentalmente ^0-^- romerci»! «rcano a cero,
capital, y se ^ler r^ c,^ ^ cícln de endeudamiento mterfsivo.
Este mismo ano se ^^rante 'ese año duplicaron, los
Los créditos concertcdos ^ externa
conseguidos el año, anterior. - , dói'Sres a ó,Z57
total del Perú pasó de, u.ovc ír,...ones
millones (BCR).

Los crédito» ®' s' 1 a JsllnL ds oaqos s
désencadona^iento os ona nuéva dispararon,
partir de 19/^.- , p, -:rv-fiAción internad onai .
espectacularmente ° tróleo encontró al país en
El salto sn.ias cotizacvonés «®L 1 It . Tas ^ntas dé harina "
una posición deticitaria. De ® ^Lata desde i9Sl. -Lo5
de pescado descendieron verticaImente desae
minerales tovieron on bajón de precios en ei 75.

Este ccsdrc colocó al qoDierno en un disDa'radc-ro. El
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presidente de entonces, se resistió tercafner.te al ajuste que

se le rec 1 amata. Sin embarqc. , en juiip dei 75. el mismo

personaje que se corvertirra en su reemnla.sante aDenas un mes

y  medio después, logró aoroüsr un o isn de medidas de

emergencia en ei gabiriete, que supori-an orín o i os 1 amen te el
alza del precio interno de ios conibustibles, el pan y otros

productos bajo control. Este -fue el paquete inaugural, de una
larguísima ser-,e de aiustes,. g--andes, medianos ■' pequeños,
que irían minando la capacídao Droouctiva del país
destruyendo las condiciones de vida, oe su gente en un iartqo
trecho de 16 años de crisis continua.

En 1773,
histórico. es

cuando las remunei aciones llegan
justamente el momento en que el

a  su . pico

movimiento

su presión rr^ivindicativa soore el Estado y la patronal . Este
es un dato relevante, yá que será en estas circunstancias que
nacerá propiamente el llamado "sindicalismo clasista", aue
tendría descollante papel en las grandes lucha de 1^77-1978.
■también se desarrolla un enorme vuelco en ei proceso de
organicación v centra i ización de las luchas campesinas. A
pesar de ,os iritentos oficiales por corporal i vi zar i o que se

e^'presarnn en la ceación de la CMA, ' o cierto es que el
movimientó independiente y cítico ai. gobierno se hizo
mayoritario. En mavo de i'^74 se reconstituye .¡a CCP ba,io
conducción clasista, y en julio de ese m.-ismo año se desata una
ola de toma de tierras en le provincia de Andahuavlas.

En febrero de lü75 una asonada urbana tomé literalmente
ei centro de la ciudad de Lima, en medio de una huelga de
policías, V recibió una brutal respuesta militar del gobiernd
que sacó la tropa y , los tanques a la calle- Una profunda
crisis DOlitics. que había, venido labrándos.e de tiemipo atrás y
que tuvo sus hitos en ei distanciamiento gobierno-burguesía
por el tema de las inversiones y de los nuevos/ derechos
laborales ( estebi i idad . Comunidades ) , y en la en: propian ión de
los alarios. Ei bloque social que el gobierno militar
pretendió iiüerar autoritsrlamen te estaba roto; la burguesía
se desplazó a la derecha, exigiendo frenar- y revertir las
reformas. reconci 1 iarse c-on el imperial ismo v aj>.>star la
economía descargando la crisissobre los más pobres; la ciase
obrera, los camoesinos v el movimiento popular, denunciaban
las insuficiencias, conci1láciones y tramuas del proyecto, y
servi-an de sustento social para el ascenso de las izquierdas.

Para reconstruir los ouen + es entre la fuerza armatí.a y el
capital, y para reestaolecer ei orden púbiico, 'se organiza ®l
complot. de Morales Bermúdez. Luego de alguros meses de u^a
transición confusa, marcada por intensas disputas
subterráneas. el ala derecha de la jerarquía militar derrota a
los últimos portavoces del revormismo nacionalista que aún se
mantenían en el gobierno, y se hacer irreversible el curso
hacia la contrarreforma.

IV. El Período de la Crisis Abierta y Ajuste Fondomonetarista
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.  Los diez anos aue siguen =

(.• . fuo-cn los OBJ ir tentó xniciai Z^rV^'tn de
V i'L-i:-- .V . - 7 un i_ontc*xto OB
^  leu*-ríifaF.'* . •'

gue siguen s
ipf<=>nto znici^i Ot

'--'í' i „• w w- ^

ec£3no/n.i¿J en un sentido liberal, en u-
crÍEls abxerta. Este cureo conciuve e,r ' ■ ""_"
gei segundo gobierno -1^ Beinunue gue -e

■  las indicadores económicos en L->=^ciive ',-w,
cuadro de c^BCiente violentización de la vidaa un

política y social del paj.;

1  -- .j— r'^'^r'C^v"il_0 i''©ÍOí'"n^Íí3t*S
En 1975 se debe dar por concluido i ^ primer

burgués, arrancado con el go 1 pe m-i ̂  ^ etapa de la
gobierno de Belaúnde, que puede ¡i da con el;iaunae, muc ,

modc-acion V dd Id. .dmornm.so.mode-ación y ae lo^ v-u<uur ■- .^..^orialmnte las
gobierno oilitar de Velasco. que impone dictatorial^ veUUUAC -rdrcdntíi rana'izar eí movimiento c-oCiai entrans-formacionee e ..ncenta cana iza D^dvecfo de nueva
un. Pdd.íidad ooouu.t.-.ut?r.v.r«. ^ El E,t.do d.
enonomia con eje en ex sector indi s . i , -..pda a mediorasaos tecnocráticos v V. ^otver.a a ser-
camino. Si es cierto que el Perú va no era " fuerzas
el mismo de viejas' v nuevas
dlri^ar^'ib^r a c;n;;r3ir. de las contradiccionesoerec ¡as. faxolicación de tooas las
manifestadas en este perxodo, la expixcacion
crisis babidas y por naber.

En seti-mbre de 1975, a un mes de la caxda de ^ ^vj.- iw. .1^1 ^ iH==i+i'ar-i Pn econom i ca

ministro Barua expuso al paxs ic* - ^ e-a" el inirlo de una
y  la necesidad de producir ajusces. c_.vC incremento
escalada taVTfa= productos
hct. nrorins en ÍQ5 combus 11 h 1 es, tar^ a_ me.pnci»li>s; contracción de 1. i";®: ' "eÓ nñ¡r"d®ldel sal.rio do lo. dÍ7;unic del mi.mo
's" «iVdiñádo :;7dbiic..do . «-.r7', de infor-mer oeoidee de emergencte°:rí:o :s:nt:o:ru:"'d:ve.uect6n del
le geeoline y loe alimento. r^"e! nd^l^di el
ministro de guerra oedxa su oa^e a. 'Stiro.
gobierno bajo el control de la derecha milita, .

Le eetreteqis oe r,orales' Sercudei ^"q 1= nhtpnción de un acuerdo con ti Fin. paraprimer xugar, ifar^ r- sólo recursos inmediatos para
pue este organismo facultar,, r, .. internacional
el soporte de la balanza de pagos, v .-.-x- axtema La
que debela hacer afluir el crédito y ® ^-Luest ió"' delconcepción fondista, planteaba ^ fiscaroor* la vía
retroceso de las " del -épxdo me-: or ama ent o de la
^Ll:irdr^%ser!:s^::ra .l' -Ujo de ^agos de la
á^IdL Estas negociaciones ^aron ̂ Pol xticamen ve^dx^
de manejar, ya que las ü^ites poco
acentuar el conflicto social, en el paxS ZZ ' "

1 ^ .-4 í3 Í3 /.a »■-1 i A - X di ̂  Z o » / G« ^ 1 I *.cvueriiuw.cv* ww. » — ^

manejables. Los trámites iniciales de aarua.

-.-é , ,
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Bai^sallo " cabal lococha ' . fue-^on xn-f rLictuosos ante ei Ffll

pi anteaba recuaenar

conor ofT.eten i a en

1 a

el
La segenca linea de política ae-

contianpa o's la ciase fcucguesa

oníjenamien tu y la reac ti vaciún productiva. Si bien
muchos comunc cades de adhesión v muv buenos dividendo:!
especulativos, la mov i l i cación de capitales prj.vados
paradójicamente mas débil que en la etapa
prcqresivD repliegue del sector públ.ico
inversión no se' produjo una ofíspuesca del
Cubrir el 'vacio. La inversión or iv.ada

hubieron

ndós

e  hizo

ante-f icr. Con el
como factor de

cap'! tai pnivaoo par a.

real de iF7b, fue
no obstante lasuperior a la de los cinco anos siguientes,

generosa política de exoneraciones tributarias, crédito
l a e>'por tac i ón indias tr i s 1 , cue

poli ti ca

subsidiado y CERTEX para

ofrecxa el gobierno.

Los p'-ioisnos pasos de cQritrar>^eforma se concretaron ' con
el cambio de los límites de afectibiiidad de la tierra y la
detención del proceso de afectaciones agrarias; con el aum.ento

despido, que .recortaba el derecho a la
y  la expedición de decretos de

de les causales de

estabilidad laboral.

autorización para echar a xa
sindicales; y con el desmontaje de
de'jó sin trabajo a más de 10 mil
importante huelga en el instante
dictatoriaj, la que a pesar de
mellar seriamente la solidez dsl régimen.

calle a las dirigencias

la flota de ^esca Perú, que
trabajadores, desatanoo una

más feroz de la represión
conluir derrotada consigu.xó

El paquete de medidas de fJiazza en junio de 197'
nretendia, cor su implacable dureza, hacer de pasaporte para
la firma del acuerdo con el -MI; pero la reacción popular
iniciada en las provincias echó al traste el intento y obligó
al retirc> del ministro. El 19 de jx'lio do 197/ se resij-zó el
gran paro nacional oDrero-popu. i ar, que sintetizó ei profundo
repudio cosechado por la dictadura.'V su profundo s is 1 emien ..o.
A sólo nueve días de esta históncr- joi-nada el gobierno
levantó la emergencia nacional " anunció el calendario de
transferencia electoral.

No cabe duda que el gobierno sufrió un grave revés en
manos del movimiento popular v que el repliegue militar fue
apresurado por los acortecimientos. 5in embargo es preciso
convenir que Moraxes logró graduar la transición 'y arreglar
con Los grandes partidos .burgueses las condiciones para las
reinstalación de la democracia par lamentarla. en lo que se
incluía la impunidad sobre la gestión dictatorial y la
conservación del conjunto de normas de militarización
aprobadas en los días Dree'vios al retiro de nalucio. Esva
rueeva correlación fue clave para que los mixitares pudiesesn
soportar a pié firme la embestida dez paro de mayo del S, más
fuerte y más largo que su predecesor, pero situado en vísperas

lopc titruvehte gue ucoinodrtíxi^'ís—v^bsorv i^ndo el animode 1^57

protesta.

de

p(.-(5ei s amen te en mayo del '9, había asumido ol miniater ío
economía, Javier Silva Ruete, haciénaose acompañar, como
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D^esitíente de i BC-. por Menuel . S-'c 'evrc- Loredo. Eetos dos
personajes iban a ser resporsaoles de un superpaque^e de
ajuste de precios. altamente recesivo, .-aeron también os
ron=iruieron finalmente pacrar con el y ancuaurar ai pai
en sus recetas,. Y los mismos que . inauguraren las primeras
medidas ds i ibera 1 i iscióív. ab-'li^nco el merpadc a as
importaciones . permitiendo la. i iore coTipr =«. v vent=i e .oon-pa
estranjera y

en el • Estado.

oducie~ua la nr;me
j/-,j tñ'da de dospid'-S .r'aaivos

"El gobierno de Belaúnde
política eccnomica
abierta por Mora
trasnácionai de su

entremo opuesta de

decretos de Ulloa,

bruscamente y aplari

mantuvo, en el aspecto de la

una continuidad esencial con la ruta
-s Sermucez. Copado por el sector
nartido, el arauitecto se colocó en ei
dónde comenzó su primer gooierno. Los^
publicados en enerp del 81. ■ edujeron
on los aranceles dejanco abierto el

mercado nacional a la competencia e-^ema. e'eestsu 1 ecieron i'-S
dispositivos del v.eio cóaigo de monería que tavorecxan «1
capital extranjero > que eliminaban ei monopolio estatal en la
comercialización y ref.níCión de minerale-..
terminado el proceso de , reforma ^^raria v or..ei-S on
"promoción" nor ei Camino de la recpn^titucsón ae la gran
propiedad. y del oreaominio del sector comercia.- y ^
aaroindustria monopólica.

scutic y ap" ibó la ley Kuczynsk.i . queEn el Congreso se d.
era un regalo' tributario. p.ara.las trasnaoionales petroie. «
oue operaban en el paxs, Di-yers-as decisiones de gobierno
apuntaron a cancelar ios proyectos industriales en e,:,scucxOn.
e  incluso en el caso de 1.a p^et-.ta de p^riel oeriódicQ que ya
es+aban operativa, no huDo ou'das para pe _ern'. •. nar su cíe. re-.
-Las . emp-esas 'públicas fueron saboteadas financiera y

vatista, Es

huoíer'a detenido de no sobre/enir

ia crisis poíiticrde finaiés del y ei desastre ecgnómi.co
del ano" siauiente.

administrativamente, dentro de una ló-gica p
seguro que este empuje no se

El creritTfiento productivo obsenvadc- eu - uVSO v i'^Bl la-
tasas sobre el 5-/. anual ; )3CR} . correspcndió bésicamente a la
expansión de los servicios y dentro de ellos específicamente
de ia actividad comercial. En 1961 hubo un Ligero repunte de
la con-^- trucrión. Lo que hubo de inversión privada se locaüzó
precisamente en estas dos áreas. La agricultura tuvo un ligero
repunte el 32. favorecida por la benignidad oel c.ima en el
aSo previo, pero se, desplomó rápidamente: la indust-^ia se
mantuvo estancada, para retroceder bruta 1 ..Tente en -xma.... Debe
advertirse que I as conseciones al capital extranjero para ia

enexplotación de recursos extractivos r>o rmd cerón frutos ni
mavor inversión ni en elevación oel producto.

venia
En marzo de 1*^82, la guerra siienciosa Que

desarrollando Sendero Luminoso desde dos anos ^trás. marcó un
decisivc salte, fl inicios de mes una compahia
asaltó la cárcel de Avacucho v -liberó a sus preeo=

Guerr i 11 era
causando

una ominosa derrota al gobierno. El de aposto-del mismo anO
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5e produje i 5 caída de la guarnición de Vx 1 cashuamén, en uf.=>
acción Que nabia ec tado cantada pero que el belau..dismQ ue
xncaDac de conjurar. La guerra adquirió una actualidad
política nacional, SI gabinete Ulloa, el mxnietro del inferior
José Gao i i- V ei con..iunt.o de la policía fueron "ta-- a-.-Os ror
incompetentes. y se levantó un reciamo pata que a
resoonsabilidad de la lucha antisubversiva -fuese conferida
las fuerzas armadas.

Todo esto coincidió con- eí desgaste político de Ulloa que
se peleó con los industriales por la ixberai ̂^oCi-.n
arancelaria; con los agricultores por la faJta de crc-ditos y
la inestabilidad del régimen de tier-as; y encontró oposi -ores
a su política aún en su propio partido. La producción
una tasa de crecimien.to equivalente a <=^^0^ -a balanza
comercial oara. el ano cerró con una pérdida de -¡^ c
dólares, derivada del carnaval de las importaciones. Ea sa
de operaci-ones con el ex.terior fue neg«tivo er 40 mi i ones
dól£^res, y ro se hizo más grave por le afluencia de algunos
nuevos créditos.

En 1982.

ciclo oe la cr

la refinanciac

del nuevo go

premier tocó

fondo de fací

con la referen

gobierno que
prioridades d

embargo falló,
seaún dsnuncia

se visualizaba además el inicio de un nuevo
isis de la deuda. Los efectos de postergación de
i.6n de Silva Ruste y los créditos de corto plazo
bierno, ensancharon el se-virio del ano. El
las puertas del FMI para recibir recursos del
lidad ampliada, oue eran otQrcr.bles rápidamente
cía de los compromisos anteriores y frente a un

buscaba insertarse dentro del esauema de
el capital internacionai. Este acuerco sin
por incumplimiento de metas por parte del Perú,
de1 FMI.

agencias internacionales adquirj.a,
rinor mayor que de costumbre

La posición de las a
además, por esos mismos meses i.'.n _ ,
como reflejo del ingreso el perxodo de la crisis generai ■ s
deuda 1atinoamericana. cuvo punto de arranque
moratoria uniiateral decretada por
retrajo totalmente a las diversas
todos los países del continente, y
Perú qi^e presentaba un cuadro
di f icultades.

1 a

fue la

el Qobierno mexi can-o, que
fuentes crediticias para

con mavor razón para el
económico de profunoas

rianuel Ulloa dejó el prsmierato en diciembre, cuanoo se
reunían indicios que 1983 seria como él mismo lo
lueoo; "el peor aFo, desde la guerra con Chile'. . ti gabinete
Schawlb-Ródriguez Pastor, era a un mismo tiempo el encargado
de poner en marciia la intervención militar en Ayacucho; de
equilibrar el sector externo reduciendo las importaciones
presupuesto público comprimiendo el gasto; y de renegociar
conjunto de la deuda externa. En el aspecto de la guerra
un ministerio de capitulación ante el poder militar, que^
instaló como e^utoridad indiscutida en la zona de emergencia.
En el aspecto económico se constituyó en la represen ..ación
fiel de los intereses de los acreedores, al e-t'-emo 4ue el
ministerio, sus asesorías y hasta la gerencia tíSA B ,

el

el

era

se
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vinieron ó «ser pcupaóoE- por con licencia De los
bancos en que .orestaban aer-vicio. --vir-Si WP>bb

Los penios -f inar cieros de Ródriguez Hastor .
Y Jensen. no probaron sin er.ba.-qo sus bondades
lo único c..e engendraron f .te una renenociacion ou " . •' , '
de un a?o. por supuesto dando tienpo para que loe w- f
responsables regresasen a ncrteanerxca. El ¡ÍÍ ^
el Fí'u. que obi ^dó a u-D 'uerte devaluacx6r- v . aUa general
de precios públicos, ctorga.ba acceso ^ran-.r, ^ ^
d¡ dólares, de los'cuales el país sólo pudorecibir los sOO
iniciales, quedando pendientes los últimos xOO .

1  ■ .a r-x» ns r i-f ad ri ie se otoraó xa Durocra>_,\a
r..nro.ra Ps 1 acuerpo. x.a. capaci-u,- --«=

fonaista para fi.:;ar por ellu e
comercio exterior. secto-es económicos, regimen _
inversión. derechos laborales. a traxós de cs i-o ' ""V .
DarÜrp; intención-, se amplió hasta el- e.tremo de ceder la
capacioda soDerana de decidir sobre ei destino na._..onai.

En" el balance +in0l de esta renegociación se comprueba
que Ródriouez Pastor aceptó untuteiaje tQnüomonetaris.a a■cambio de un brevx-simo respiro en el monto e.sigidcjde pago. Lo
que obtuvo en verdad fue que se abultare ei man °
capitales adeudadas mientras se maMxenxan in/a
vencimientos oe los ' intereses: oue
la deuda privada en pública; que se comprometiere al Estadota aeuwa p iv.u« técr-Da y f inancieramente
con obligaciones para ^ue eran veci._ua
imposibles de cumoiir.

En 1983 el PBI cavó en 13.Z%, marcando un |;-ecord
histórico hasta ahora no superaoo. y

1  ' -a iqa<=> decir ee retrocedió i8 ar-Orí i ül.h » .nivel aue ten xa en .ivoo> wcuxr
-j - . — +-t^— ei co^cep to de í a eobr ev i vc*n cxaLa depresión x^tr^dujo ei cor  r'í~inr. "i '~it í~ine'^ .Dc> VÍvlc* dO Lina

«arnnómica. oar^ referir a ic^tr cono -t=r vxw
po^larión crecientemente margina i ̂¿"ada que debeji nr-rarios. ds bajisima productiv idad, / mucha., vece-
:^;cÍríieDo a sistemas de .ooyo solidario. Ei oe
mers¿nan en situación de extrema poureza, a-car.xó a
rBpr=s«=ntar un tercio de los Derctancs. espec.tai.-ente o^
ubic;d¿s en los barrtos populares de la periferia urbana v en
las zonas rurales dé la sierra.

Ese aRo neqro, Acción Popular a,,e arrollado en las
elecciones municipales por la izquierda qué garó xa ° ?!Tima y otras plazas significativas, v el AP^A, oue ^
cifra más alta a nivel nacional. La votación tuvo un
sentido plebiscitario, contra la qolitica
gobierno no quizo atender seguramente pesando en • xoscompromisos suscritos can ei sistema financiero internacional,
V  nue ios ganadores tampoco hicieron respetar.
cálculo o por vocación de conciliación, ramoién
interna ámolió sus dimensiones con xa camijaca x-
arrasada del qenerai Noel. la resistencia . I .
extensión de la acción armada. en modal loades te^ ro i-otas,
liacia las ciudades.

Ei último año v medio de Belaúnde llevó el sexlo del
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colaDBO del Bf. y del deba'l itamiento de la autoridad del
>QC'dxerno« üln y ■ la producción locru un fTiOderado
reDur»te de 4,6:'. y 1.77., pero £-i rnooento de irse- e i arouitecto
aún no se l-.aPia recuperado el P3I que se tenia en IPBú. '.-.1
fracaso económico íTiOSt' aba jas "f Taqueras
iibérales, aolicadas cor aval v sostén

complejo escenario de crisis politice

de las recetas

del Fr-II , frente a un
querrá int-^-rna, iaita

ecesión qngada,. saltación
34. todavía bajo la adminlst

P

ac

"rimer país de Amé

inflación y

socia i. 3n

el Perú se convirtió' en e

cumplir cué paqós directos ai  /- pasó
como uno'de los más r-otab.les morosos del plañe

' i.sar'ecación

iór

ricc- Latma en • no
a ser

J. -

belaúnd ista,

tina en•nc

c¿.'c aloyado

Re^activación de Cor-i o Pia^o v Crack

una

dase

El programe. antjcrisis dtg ¿Parcis represento una
concíent^ renuncia s intentar i a reformia estructu'Sj
de la eccnofítía. Sobre Ja baee de resultados
inmediatos tendió puentes para consols dar
alianza con el gran' capital y hacerse una
socia l en los sectoi^es populares. El ca-.gantanamiento
del programa., 'a cri5.ts' -oolitics •' socia/, y ci
crecimierito de la guerra interna, deC'ilitaron
pro fundamente el gobierrin, .>- conduj eró.n a que-el
intento c'e .a.íuste de' la economía se convirtiese en
hi oeri nf la oión

Cerca de é décadas' después de anunciada, el primer
programa del APRA. Juramentó como presidégte de la > república,

'un -militante surgid^- de las filas del partido fuiidaoc por
Haya de 3a Torre. . Las circunstancias eran, sin emóargo. las de
un país .que había vLvidc intensos cambios en el lapso ce pocu
más,..de -veinte aPos, y que había visto - desarv-ol 1 a'rse nuevas v

. desgarradoras contr-rdicciorias oolíticas y sociales. Con un
nivel produc.t.ivQ que no había progresaco en cinco anos, y que
para el caso de la ríndus'iria se encontraba solare ios valores

de 1974; con salarios reares que eran la mitad de 1979; con
una reducción ae lae importaciones a un 4-'/. de lO que efi an en
el 82; el Perú se mantenía oaraiiradc por decisión conciente
de su cla.'se gobernante.

En 17S5 se diéponia d« un sal do..comercia! ( expórtaeiones
menos importaciones3 de 1,100 millones de -dóiares, sin embargo
la bal ama de oagos cemaba con un superávit de solo úú'.'
millones, debido a los altos compromisos de deuda. A pesar de
haber entrado en fase de atrasos, el Perú vénra destinando el

'32X de sus exportaciones al servicio de la ótudai e>:tern.a. el
•sector Qúblico tenia un déficit de T. 5". sobre ei f-'BI, pero un
alto porcentaje del gasto*era referido a la cenceiación de
factores externos (intereses y capitales de la deudo;

gastos de defensa! y opr loi mócjr t^cTones d.el ^'c't qr"vpúbl i c aT -r

tanto no implicaban el uso de
mercado interno. La uti ización

-ecursQS monetai ios en el'

llegaba a un oromedio de 597.,
de la capacidad incuiserial

e ;istiendo secto'-es como el de

■  -

fei;. a- , . . . . . íT

•p"
V'-,
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,.bri«ci6r, d. y ed.ipc.
débalo del 30-/.. y ctyos db».b 40Í

UUS no I Í5?Qd-j3n 3 'ha'-^na ce Deseado uue no -politica Económica y
\ datos extraa.dcs de Rosemary ' Heterodoxo"; julio
Planificación del Larqo Plazo en . Rechazo a la
de 1987. Carel Wise: "Economía Política
Receta Ortodoxa"; lEP; mayo de 1986j.

f-'! di-e-^n oe coiiií'--^ .w.„ - - - c,c-í--

.  ■, ~ rb^y-T - i in + eror^tación de . la dipamica de estd.,incluía ur.a P^Mi 4 ar _ m .er or ti^ ^
de eolítica económica del gobierne aprista

-  -ii= ^ f-í-i lar •■ ón de^ntro dc'crisis y de i ac nos ibi i ioaue^^y - noner en marcha
dió en i 3 amar " heterodOKÍa" impl icabanno d-íó en i i amar neocír 4.=^ -.ir-ar-yareque se d.- _ activase hasta donde alr.a..zace

un manejo de corto niazo o..e cv 11 y = -¿.tor público, vie
las rednciendo la
reQ'-ientaci>n tíei ga^iv-o. o.. ^ -r-=.n-i.-i el ahorno interno
relación expo'-taciones/deutía y con s -¿ridoie recursosen dbldnp.-. del eddtor drodectied,^ r"lr;í"«dñ interno,
crediticia. - absraten,lo,e ,o J: ' ¡ el ingresae  tr.vé, da aonancoi en el ^J^^eoondc- a on plan
campeBinc. ü" Qoe doede nabar de una
anticriaia.^ y .. o da. eua C.eUaB da botella
reforma tan»o loa re^uraca disponiblea al inicio
estaban a la vista ®' ' ^ -.anrarse el comportamiento
(oivi^es y caja fiscal) teí<di:^i . ' fuer^'e respuestabiatorico o» ' 'lí^ con,entapian con l aa

;;;..ri:rcidt^o oue desatar,, un. freetradOn de
e >, pec ta t i V-r.s .

1  1 QKñ-i'=íae', sólo tenia un leve ecoEl ^,0 le xndustralicación
de los orincipios de ^f. _ "' ^ mayor razón sólosustítutiva de origen t' O ^ sido típi+ícado como un
con abuso de lenguaje oodr.a ^ sustancia
intento de contiruiuad "J ~ , recKa-o a limitarse a la
del ••modelo", aurista S€,i '^'biuau. ^^ ^ intern¿ipianal
4--^^- riti- r*»''ca i_íT>Í.^'~'tlO p0t^fAÍl-ÍCÍ^ OOf^tas« de cre.-imi.. . p „0,-cf..ria. cuyo condicionamiento es

0= íeqCorimleAtos- del pago de ia deudaestabieuidQ Barcia al FM! apuntaban, por eso
:í=' ;Tía las necesidades demagógicas de..smo. m.s alié g;rp;gos externos,

maceen de déficit en el P —puesto losla er usr intensivo: del bródito
"■ iiol:do,:fa-r?¿;!;r¿n^ .1 r.bibo P.«p
reactivadón.

u, PBI rrnnio .y.9-.. on 1986 , 3.83. en 1987. Loa
„4.s alt-OB ee^hicleron mancfieatos jn í> ^r'ei^Bé! y' Il
86. V 16.03 el 37-, l_aa contraste ia.
87-. agricultura:^..,., e. 86, , -. ■ gpneral,
(Pineris ot^tuvo y ír-i^-csí^nr v secriíaeron ios sectores tip.icos de 'nercado
rezagaron los exportadores. '-T recomenzaba
exterior fue descendente entre
el ciclo de expansión importadora (datas BCK. .

?.'■■ •• . ■ .^,. • , 'ic' '*' ■ " C' ' ' ' : ■ '• ''••■ ii
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"'"oco el pei^iodo de se

inevip^íiois y hast-á cierto p'.uito conveniente de operar con un

mergen de dí/^icit fiscar.- 5i;n efr.bargc aúr. su peor - eno público
11=587: 5.7". del FSIÚ . fio supero las citres de 1983 qwb se
pp« ov: líparon • el 10/1. Lo aue se percibe de la ir-,■fnrrr,ación
disponible es pue desde, i9B6 eepiezan a desceñid cr los ingresos
tr i butsr ios-. Si en 1985 répresen.t aban el í-^". cíe i PBI. en 199C'
cayeron ai 6.6'...-En los oritr.eros años del gobierno la rpcOn de
este descenso se (jbica tundamen tal mente? en l r pol ítics de
pAoner-aciones, v rebajas impositivas a las empresas, aue hizo
regresi or.av la estructura tnbutar'ia para aumentar au
dependencia de la.s cargas indirectas • al consumo. A partir de
1988. ios ínaresps .fiscales se disuelven en la vorágine de la
bi per i.-, f 1 ac ión . -

Resoerco al comprotamiento de ios precios, él APRA sólo
obtuvo una mejora rg>istiva en el año Bo. en el que logró
cerrar con ó3'ú. frente á lóOX cel año anterior . -En 1987 ya se
había represado a la inflación de tres dígitos v el 38 se
aproKimaria a 2 mil por ciento. La esoratecia de reducción de
la inflación se centró en severos ccnitrole-s sopre la tasa de
c-ambi'o ; inicialmente congelada y luego desdcniada) , la
reducción de la tasa de ir:terés, la congelación de precios de
los combustibles v las tarifas de ser-/icios, la. intervención
sobre los precios monopólicos mfes sensibles, la r^g^jcción de
costos -para las empresas / la orees ióm a la baja de precios
agrarios (fijación de precios y comoeteocia de importaciones
al imentaria.s) . Como se desprende de la experiencia, lo
controles pueden funcionar cuando el gobierno tiene fuérza
para sostenerlos. Cuando el gobierno se, -declaró sobf epasado
por todos los flancos, tundieron ios mercados negros, la
especulación ■/ se desató la coicri-da monetaria, que señalaban
que ya nadie le guardaba respeto.

Expresado en una tesis breve se ouede anotar que los
proDósitop-, de Alan Sarcia ' fue revertir el proceso recesivo que
había minado lentamente la autoridad-del Estado y obligado a
una penosa salida, del gobierno precedente. utílirar los
controles públicas para evitar la disparada de la inflación,*
apuntando con estas premisas a establecer una alianza de su
gobierno con el gran capital y canalizar la presión de -ios
sectores más pobres y oprimidos pór una vía populista.

Es precisamente soare el terrezco de fiacerse de
compromisos sociales cobcretos y asegur.jr su auto.ridad
pclitica. que el gobierriD encontró sus mayores límites.
3áiuda,d-o Dor los grandes apóstoles dc-i capital QÚe hicieron
esnectac l at es negocios en el orimer ar>o y misdio, no
respondieron para nade a las esperanzas,que se habían cifrado
en una devolución de lo recibico con una m-ovi i ización
j_rú.'0rtora, Entre l'-'Sñ I98ó. exclusivamente - por vía oe
privilegios tributarios se les trasladó alrededor oe un 3', del
FBI, sin contar Los subsi-dios crediticios y cambiarios, oero
e 1 aumen to de i a invers í^^ú-ue á^nas^X. 57. del~P31i lo qciey
significaba un nivel real todavía inferior al Que existía en
1980. El 87 el com-ocrtamiento fue similar, y el 88 se reinició
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el cu'"=5D de ' ca jadB df' ios carri tales privaccs (Germán Alai^co y
Patricia del Hierro; La Inversión í?r» el Perú;- Ft.*''drj«-ión t-bert
19891.

iT;ienr.ras a-ó noviembre dé' 1^S6, coi'i motivo del í.-ADc. de
Huarazv Alan,García t.ecia' exol icl ta se., inivitación a r.ealitar
un oacto con el gran cáoit.al, en las circunstaroías en aue aee
Hablaba. de su fub--.ra ►'elección , oe, ia nt o - 6. ¡y---cioi .
rénimen aorísta. v á en abril Ce i b"' se -estaba \_,er":unv.-i árido la
fuga masxva de utilidades ai e-^tevior, la negativa del capital
© ceinVert1r en el país y la suoida especuIati^a dei dolar- de
OcoFa, La resouesta uolitica a esta ingratitud se maiiitestó en
el intento.de estatizaclón ce ia banca, que bubiera entregado
un poderoso instrumento de organicación de la economía al
aobierno central, pero aue concluyó en estreoito-r>o
luego de casi seis- meses de pugna abier-l.a.

T r" a caso

En mavo de -1950, .cesó el vircúal' apa^.iguafnien.t._i ^ociai
que había acompañado casi dos años de gobierno. i_a^Hueiga de
policías seguida de un. cor-tunden te paro nacional, señalaron
hora de le lucha Dorític-a oe masas contra el APR-. El
movimiento de toma de tierras en el deparlameento de °unQ se
entendió v radic-aliró. con virt iéndase en asunto naciona.i y
obligando- al- presidente* a decretar una restruccuración
preventi va de la gs an nropied-ad agraria. E.i movimiento
sindical V campesino, enfrentado a la política ecoríomica v
autoritar .ismo cfícial . se convirt.ió en :.a. base socia.
necesaria para una oposición de izqu-ierd^ a Alan García. del
mismo modo que la resistencia a'-t.i ostatiz.Bdora de la burguesía
y  las clases medías altas resaltó terreno fértil %Dara la
aparición, de la n'-^e^''a derecha -vargasi -iocir^tá de ¿c ma^ío con
las momias de AP ■/ sspn . ' '

lU np a'ui zoi_a diferenci.a entre u-^os ot; os
liderar una lucha en serio v de masas contra el gobierno, ■ ia
crisis del S'ñ abrió un. tremendo debate en el que una mayorca
de la conducción of,ic.-¡al de izn-u.ieirda condenó el catastrofiumo
y  se declaró -zoma 'O-netida con asegurar él curse electoral
hacia 199Cv P-or su. lad-u ia derecha D'.íso a la gente en las
calles Y se presentó coinQ la única con decisión qara sacar al
país de la crisis a partir de un programa neoliberal.

Los ares inicialees del alanismo naoian defír-ido un nueva
escenario para la guer-a intern-a. En el mismo momento er. que
t'uvo que soportar la embestida de las fuerzas armadas l98-y-
1984, el senderismo logró abri^' su .ámbito de ¿.acción hacia
otras zonas deei oais: sierra central - (úunín. ( asco, Huánu-co),
sierre de la Lioertad, norte de Puno, alto Huaiiaga. E" 1936,
ei gobierno y la cúpula militar creveron ser capaces de
aplicar un golpe desarticuiador y desmore 1 i can te
matanza de ios Der.aies,. pero r^o cslcutaron la capacidad de
recuperación de ios insurgentes y de transfo-mación del
mart irologio
militar.

en b-andera de lucha oó-íL j tica acumu1 ación

finales de 1987 se riió por culminada lá segunda etapa

.y

'A

x4
.'^r-
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de 1? Que^^ra

y  se paso

"desarrcl i

estratégicos
(guerra de

,  denoninada "desplegar la guerra de guerrjliae".
a  un tercer momento Que llevada coto titulo
taeés"- ?. oue duscaba ccnsol idar jes asentamientos
para ipgrasar a acciones de may-or envet gadura

mo'-'iiT! i en tos ! v cocO!-'i star una C'OSxciór de
iita.r en ciertas regiones del p^:.s. ca terceraeguiiibrio mi^- -- -

etapa de la subversión sendensta seria e:-tremadamente cruenta
y  tenrjrua corr.o eje el asesinato sistemático de alcaldes v
otras autoridades civiles, asi como oe auri gente::- íjOcuI ares,
de acuerdo a sus objeti-os" de someter a las masas- El AFRA
Q-.^ iZo responder con 15 reccgan izacién d la policía y la
creación de aparatos paramilitares, con ja centraiización del
mando militar en el Ministerio de De+ensa y con la creacicn de
las prímeí-as organ izaciones de rondas rurales bajo control de
las tuercas armadas.

se decreta una oevaluací-on del inti
esas mismas tect-as aumentar" el número de

orovincias ba.fo emergencia. Confrontado por la derecna y lo_

En diciembre de i'^ST

sn 60"/ ñor

grupos empresariales, por las masas descontentas
jgventiscas, y por el avance subversivo de Sendero y
MR'"A. el al-anism.D optó claramente oor ceder a las presione =
los primeros. para poder golpear a los otros dos. A ca-tir
la oren devaluación, la. heterocuvia va estaba muerta y

Y

e 1

de

de

en su

reemolazQ se iniciaba un ráDÍdo regreso a las férulas de
ajuste, aunoue en un pr.imer momento se buscase realizarías sin
acuerdo directo con el i-MI . En marzo v julio del 88, hubieron
dos paauetes parci,ales, y en -etiembre. se lanzó el 'salinazc ,
aue rompió los di-cues de is sconomia, ti' alza de pretrios
internos en un promedio de más de iOC"-. en un sólo aia. seguido
de tremendas vacilaciorss y rc^trocesos guoernamentsies
continuas presiones hurguesas, rrearon un desc..-ntroi absoluto
que es la raizde la niperínf1ación. .

El paquetazc.' que

-llevó a subir encima

reajuste en noviembre,
sdiciemore-marzo), y

cual mas errático
clásico, el stiQCÍ'.
importaciones. por el

la caída del consumo

el gobierno. en una
grandes capi t=il ipt-as .
recuperadas a cotizaci

del dólar y con pér

reconstitución de acti

de alimentos entran
suntuario.

pronetía llevar la inflación
da las cuatro cifras y obligó a

cer o, i a

un nuevo,,

al plan de cuatro meses de Rives Dévjla
al 'gragualasmo" cíe Vésquez Bazén, cada
y  destructivo. Repitiendo el esquema
logró ¡nacer descender rápidamente las
efecto ccmblnedo de la devaluación v de
interno; sin emuargo en menos de un anO
nueva tentativa de acerr.amiento con ios

decidió la venta de las reservas
ones muy por debajo del merc-ydo paralelo
didas , psra el Estado, favoreciendo la
vos y stocks de las empresas. el ingheso
jeros y la ampliación del consumo

■  En setiembre "de i98B, Alar García aseguraba estar
realizando un ajuste para recomen-ar el camino oel
crecimiento. y que no se sometería a lo^ condivionam^entos

hB X t ern os. Lo Ci-erto es que ^ y a
producto. En 1988 se marcó —7.4/1.
en 1990 se descendió -37.. E

t i o ubo recuperuci

en 1989 se obtuvo -12, i , T

pér cápita al momento del cambio
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de dobierno ss encont'"5b^ anoró sn si nivíl de 1^61- es decir
aue con Selsúnde v Garcis e' PerO tue s.'auiendo un -.".amino en
rev/ersa, encobeeciér.dose caca ves más D''o*unQa'í>tr. Le.

e 1

jon

1 as

El liberalismo cretende tens"^- t?or jemostrado Que

r.ontrolismo estatal y el DODuiismo - socia* son
h 1 per in f 1 ac ib'" ar IOS . Sobre esto nay Cii>e decir. due son
debilidaaes ante la p»-e=ión c . terna. de » 'S economía
monoDólica. y las derechas políticas y oeriodisticas. la
incaDñcicao ca^a. eno'-e'-ter cor.secuenteme-.te ^ reformas
es tructur a les i fracaso cíe la c-s ta 11 lac ion de la barrea,'. lO Que
conduce al callejón sin salida del ajuste sin fue''r.a política
y  B-ocial .. Este fue el caso de "i les Sv-s-zo en Boliia y d-jie. se
recite con García.

VI . T p ovitabilidad del 1 i beca ismo'-'

de-sdeEl ororjrBíííé>- necliter^»] puBsto en -BjeciiCJón
aadsto úp lE'yo. corresccndp a Jau eminencias dBl
imperla li^mo Que apu-'-ts-' a abrir las econam^ as del
tercer cnprido, uriva ti zar 1 as v duiigarlas a octgar la
deuda. La umveraalizaciór del ajuste ha sido
encoiTiendada a sus agencias internacionales 11 MI, BM,
BJDj . y se apoya en gobierrioB sueiscs al joperio y
autoritarios ante sus pueblos. El fracaso populista
despe I a el terceno pa'^a los 1 i Pera. 1 i'c adores apoyados
en la corriente internacional. cero de nmgun
les asegura d.'^.ito y acoyo scaa^ meciano y
Plaza.

moda

targp

Entre i98S / l'^PO, el alanismo es i levado de la mar.o a
gestar el cuadro político v económico Dar? una regreso
reforzado de Las derecbós el 1 i cera 1 isnvc . ue necbc este
tramo es un inicio de rgconci1iación con ios acreedores, oue
incluía pagos de "buena :r-.tención" al FfU , er, franco
desmentido a las oromesas de» oresidente oue Oabía dicho due
los sacrificios impuostcs no eran oara cagar deuda. De igual
modo desaparecen las prohibiciones de importar iór. y se reducen
algunas tasas ar anee i ar las . La - comerci u 11. lacíór' de croductos
agrarios ten tr a i i z ados (arroz, maii duro.- es transferida del
Estado a . grupos orívados monopó1ieos, y se inicia oi
desmán te 1 amier, to de Enci v- Ecasa. La estabilicatí iabot al es
puesta en suspenso, mediante decretos auto.'i zar do el "empleo
temporal".

La heterodoxia v el pían ancicrisis se fracturan en el
mar de ios paouetazos v del desorden final del gobierno de
García. En apariencia esto debía haber llevado sin más
trámites a una arrclladora victoria electoral de Vargas Llosa
encabezando el oloque. de las nueva-; viejas derechas, que

deleran los que habían, marcado a fuego las responeabi 1 idades
régimen saliente en ia hiperinfiacion y las que parecían téner
claro ic que debía nacerse con la economía peruana. Frente a
sste empuje, ia izQuierda marchaba a remo» cue. sumi.Qa en sus
omitís iPitestinas* y el APRA no buscaba otra cosa qir^ tratar
de reducir los alcances de su inminente derroca. El uureo

..AZtdS

CDI - LUM



t

15

inespe'-sdo de , ios acDntecinientos, con la apa'-ición del
candidato sorpresa, de'^'Gsti'ó Que no existía un conserso pn la
sociedad para P'-oducir un nuevo shock intensivo y pasar a la
1 i beral izác ión . v que un. electorado fray or ita>'i amen te de origen
popular se pronunciaba n i tidamer, te contra fe persoectiva. , de
un oobierno de las derechas y los rxcos del país.

Ei signo antiliberal ae la elección oe rujimori ro puede
ser ob/iado, muy a pesa'" de la evolución posrerxor del
personaje, que no tuvo el más minimo reparo de traicionar los
ofrscimientos que is sirvieron' para 1 legar a palacic. Los que
piensan que la base social par? cuevos intentos populistas
están terminadas, pasan po" aleo hechos tan notorios como el
origen del actual gccierno; la mantención de un importante
peso electoral de! APftA, que le pertra te incluso apostar a una.
nueva candidatura de García ei 95; v las resistencias

sociales, a veces sordas v otras veces es tr inclen tes, que se."
suci tan . -f ren te a la política actual por cuenta de una porción
inmensa de la población, aue oor cierta mantiene su condición

de electores v de Danticioantes activos er ¿a vida naóional.

Es cierto que la dei-ecna ha ioqrado crear une ooi-niáp

pública que concede expectativas a la li be>-a. 1 i ze.c; ion ^ asume
como propias !as críticas a la intervención- estatal en la
economía. La. j.r;fundsda contierza en oae la. reinserción
financiera traeré dinero al -país -y generaré empleo^ es el
principal sooorte de estas iJiisiones. Pero habría que esta.c
ciego para no ver que en un cuacro de crisis tan larga y
orofunda como la que se viv'e en el Pe-^u, no hay rtaaa más
voluble oue los estacics de ánimo y eí sentido coir-ún _ de ■ !s
gente. Aun ia aparente bcción de los grandes capitalistas por
el provecto de economía abierta., encierra ai#arQuras. no tan
ocultas, especialmente eri ios grap.is QL«e ya no pueden competir
con la oferta que viene de fuera -y que su.-fren u.n b/'i'tal
en .caree imi en to en sus costos ocerativos que los expone a ia

qu., ebra.

Es f undaiTien ta i comprender que f--u j imori ha podido

convertirse en agente motor de la . iiberali zación nr» porque
tenga una base social activa, que lo empuja en. esa dirección,
sino justamente parque ha conseguido, hasta cierto punto,
lograr actuar por encima de las clases e imponerles hechos
consumados. Esto ha sido así ii^rque su sustento no ha sido
ubicado en la sociedad peruana, sino en las agencias
financieras internacionales y ei gobierno norteamericano, y en
ei aparato de las fuerzas armadas. Les acuerdos

internaciona 1 es, promo'viaos por De Eo.to , apenas conocidos los
resultados de i a segunda vuelta, y el encierro e.n i a Círculo
Miiitér antes de jurar el cargo, fueron los terrenos concretos

en los q-ue se de-^inió las carácter ísticas centrales del nuevo

gobierno. Ei " homore sif' partido y sin prcigrama, se corivirtió
en ei instrumento pera hacer, sin intermediacienes .oaJíticas y
vsociaies-, -aquel Lo—oue el—-imoeriali-srüO fue-"zas ar.iiiadas_
habían pénsado para nuestro país.

De haber podido conformarse un gobierno FREDEMQ, las más

-■ . ^ ^ ^ ^ l ... M ■ . J .g
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gobierno, la crisis del 37 abrxó un tremendo debate
el que una mayoría de la conducción oficial de

zquxsrda conderió el catastrofismo y se declaró
comprometida con asegurar el curso electoral hacia

r-ai i' derecha puso a la gente en lascalles y se presentó como la única con decisión para

nSotlbeíil?^^^""^ ^ programa

pv...

Los añcs inicialees del alanismo habían definido
nuevo escenario para la guerra interna. En el

mismo momento en que tuvo que soportar la emoestida

el senderismo logróabrir su ámbito de acción hacia otras conas deel
país, sierra central í-junín. Pasco, Huánuco), sierra

norte de Puno, alto Hualleua. En
-V86, el gobierno y ia cúpula militar creyeron ser
capaces de aplicar un golpe desarti cu1 ador y
desmofalizante con la matanza de los penales, pero no
calcularon la, capacidad de recuperaqión de los
insurgente^ y de transformación del martirologio en
bandera de lucha política y acumulación militar.

etana culminada la segundaetapa de la guerra , denominada 'desplegar ia guerra

liovy i ' pasó a un tercer momento que
iinsoÍTri*"""" titulo "desarrollar bases" y que buscabaconsolídela los asentamientos escratéqicos para
ingresar a acciones de mayor envergadur^ (guerra de
movimientos) y conquistar una posición de equilibrio

r  regiones del país. La terceraevapa oe la subversión senderista sería
extremadamente cruenta y tendría como eje el

sistemático tío alcaldes y otras autoridades
civiles, asi como de dirigentes populares, de acuerda

sus objetivos oe someter a las masas. El APRA quizo
responder con la reorganización d ia policía y ia
creación de aparatos parami1 i tares. con la
centralización del mando militar en el Ministerio de
ueTenSd y con la creación de las orimeras
rgan1zac1ones de rondas rurales bajo control de las

fuerzas armadas. 'A

d..i En diciembre oe 1937 se decreta una devaluaciónael inti en 6u/. y por esas mismas fechas aumentan el
numero de provincias bajo emergencia. Confrontado por

rí¡=- 1 ^ grupos empresariales, por las masasdescontentas y levantiscas, y por el avance
subversivo de Sendero y el MRta, el alanismo optó
claramente por ceder a las presiones de ios primeros,
para poder golpear a los otros dos. A partir cié la
gran devaluación, la heterodoxia ya estaba muerta y
en su reemplazo se iniciaba un rápido regreso a las

ru 54'=, oe ajuste, aunque en un primer momento se
Puscase realizarlas sin acuerdo directo con el F!il .
tn marzo y julic del 88, hubieron dos paquetes

. ,v. 'V -
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parciales, y en setiembre se lanzó el "Balina^n"rompió ip, econo^íp. ET'alí^ Srpriclo:
ernos en un pi-omecfio de más de 100% en un sóin

la, seguido de tremendas vacilaciones v rstroco = A=;

^  continuas presione^ burguesascrearon un descontrol absoluto que es la raiz de ik

cero^Sr^"¡^r° P'-^^^tia lle.-ar la inflación a
oblToó í ® subir encima de las cuatro cifras yobligó a un nuevo reajuste en noviembre el niar^ m
cuatro mases d- Rivas Dáv^ia íh?? ^ ^
M„_ . vas i-av^ia iaiciembre—marzoi v ai
graduaiismo" de Vá^^ouez «marzo;, y al

errático h= 4 vasquez 5azan- cada cual más
clásico el =hoc^'^l'~ 'k Repitiendo el esquema
las imoortarí^ ^ logro hacer descender rápidamente
devai. 1- A ' efecto combinado de laaevaiuacxón y ae la raírfaHi=.i ^caica dei consumo interno» alo

í:n?;?°vr """Sr gobie.np, en .21'

p"a?:rr'Lí -V po. d:t..]raex'"::;p:p^
favoreciendo la ríconí t "CciSn'^'^de^íc t Estado,
íí^amolIIÍ^A d^í = ° alimentQÍ''°¡>íL¡n°erL'^yampiiacxón de 1 , consumo suntuario.

setiembre de 1788 Al^o
roai i --^^ • - izaa, Hian barcua aseguraba «=>star

crícííípntp?" 'S;,
bxternob. Lo cxíríS pl"'^que'' yq^po

— - bV::
descendió -3*1. El pér ráoita a t ' ''4- ^ . eeppbiernc se encoptríps ¡bcís L 2l
un^'^aeino "2" ríÍ¡í-^' " = P^rú'i.e aiguUndo
profundaeept;. smpob r e c i ér.doee cada vez aés

di cÓntrbTi;^s"'":a?l;Ír'! P°- —trad= que

ddPnomia aoioíd^^.'T }ae'"'d"ecbar'pqr;
periodisti rae ■ oerecnas políticas y
cpesecuept:::;be ':'e.qy::e"s;:cS:Lcaf;:^
"ii^bñ'ifrit-zdr d-!«oriei V Z Sdida del ajuste sin fuerza política v
a-u":¿-4;íL^c:q il=í;? en^BouíL^ í
VI j;,Ineyitabiiidad del liberalismo*?

El programa neolit-eral puesto e >>
desde agosto de 1-^90, corresponde a

aír?r'"iíí i'^perxalismo que apuntanairar xas econom £ as del tercer
mundo,
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p r z ' €:t:: z a r 1 as v/ <>bl.i,garla5 a pagar la deuda.
La uTiJversálizaclórt* del ajuste ha sido
e n coas \i d ad a a sus agencias internacionales
(Ff-Ij, Btf. 1D)r y se apoya en gobiernos
s ur^ i s j s ai i a pe r i o y autoritarios ante sus
pue ó 1 o s. £ 1 tracaso populista despeja el
terreno para !os 1 i bera 1 izadores a poy ado s en
- 3 ■ i en e £ n te rnac i o na I . pe r o de ni ngún
m ! o" > £ e í asegura éxito y a p o yo s o c i a 1 a
neo, a'.o y largo plazo.
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el origen del actual gobierno; ia mantención de un
importante peso electoral del APRA, que le permite
incluso apostar a una nueva candidatura de García el
^5? y las r^c,i5tenc:as sociales, a veces sordas y
otras vece^ estrindanees, pue se sueltan frente a la
polxtica^actual por cuenta de una porción inmensa de
« pQb.ai_ión, que por cierto aantiena su condición de

na-innl?^ '^c-rticioan tes activos en la vidanacional.

Es cierto

opinión púb ii.
iiberalicación
intervértción
confianza en

^ ̂  de fecha na loor tío crear una
a  que concede expectativas a la
y asume como propias las críticas a la
statal en ia economía. L_a infundada

.. ^ a inserción financiera traeréinefc a. pa.i^ y generará empleo, es el principal
soporte de estas ilusiones. Pero nabria que estar
ciego K¿»ra no ver que en un cuadro de crisis tan
larga y profunda como la que se vive en el Perú, no
hay nada más voluble que los estados de ánimo y al
sentado común de la gente. Aún la aparente opción de

capitalistas por el provecto de economía
abierta, encierra amarguras, no tan ocultas,
especialmente en los grupos que ya no pueden competir

hruf- = t^ Oferta que viene de fuera y que sufren unbrutal encarecimiento en suo -costos operativos que
expone a la quiebra.I os

-fondamentai comp^-ender que Fujimori ha podido
agente motor -de la 1 iberal isación no

e = H social activa que lo empuja en
kÍÍi í Justamente porque ha conseguido,hasta cierto punto, lograr actuar por encima de las
Clases e imponerles hechos consumados. Esto ha sido

sustento no ha sido ubicado en la

intirníí peruana, sino en las agencias financieras
aparato di ? ̂  gobierno norteamericano, y en el
iitiiÍL,r.Í ■ -fuerzas armadas. Los acuerdosinternacionaies. promovidos por De Bpto. apenas
conocidos los resultados de la segunda vuelta, y el
encierro en la Circulo Milita- antes de jurar Íl
cargo, fueron los terrenos cohcretos en los que se
definió las caractsrísticas centrales del nuevo

cÍÍvrT°A hombre sin partido, y sin programa, seconvirtió en el -instrumento para hacer, sin
intermediaciones políticas y sociales, aouello que el

" ar,,ad,, habian plniado
paranuestropaís.

De haber podido conformarse
las más importantes diferencias
en la presencia de
intereses vinculados a
que hubieran represanf
conflicto desdó tíentroj
hubiera podido disponer

un gobierno FREDEMO,
se habrían planteado

grupos de capitalistas con
.os negocios con el Estado y

alguna forma de oposición y
aunque en sentido inverso se

de una mayor fuerza política
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SHliapñ fRáiS
pruQba

todo =

pare mane.iar ias presiones de los factores
po er reaj.; '. La oistoria es oue se instaló un

distinto, álta.Tiente personalizado, que

seguridad en una etapa

acclso'^ " conf iiutiva . pero- que no les dá
imnoí 1 atrecho ai poder, y que incluso ouede
corír-I; ^-ectaciores parciales como ha. ocurridacon i a i_aíTipana cr i du t 3. a , .

oofaietno ha cambiado el cuadro de
Luego oe servirse tíe los partidos'

cuando nacía que , pasar la
shock, Fujimori decidió romper palitos y
■ito con la díase política para endilgarle

encner.(-^= nación. A tocas luces se
presidenr tíe^arrclio una v-on t r ad i cc a ón entre lapresidencia, caca vec más fuerte, v ios oartidos
parlamentarios qui=> retroceden
ha + jii-= etroueaen en u<eQiQ de pequeñas
SoÍIti^L «"» fueros y las formas
comíin n % pueden expresarse en un frente
íntre programáticas que mantienenhaní "zl = está metido en el camino
dict^ri into ̂ tíur«ción de una forma particular de
mili? rílh aden^ás de tbdos los aditamentosqii i; -I derivan de la misión "pacificadora"q u e s e n a a u t o c o n t e r i d o .

emoe?n® agosto de 1990, el proyecto neoliberalItntltu supershock elaborado "con
asesor'a conf^exon OTiciei , y que contó conasesoíxa directa ds las pisiones del Fril v 1 Banco

ajuste, y a pesar dé no naber
conseguido eliminar la inflación <=1 ■,  - xntiacion, el gobierno se

seCénria^" esta vez con Boioña, a implémentar laj . ¿I f . _ programa con la apertura yixt3eí^&ii.¿.i3icxon cis ios fiiSf-cacios p—. i-ví-ív *
^  ̂ mtfr t_aa^s. E^í noviembre, unadecretos hasenaiaao. ia hora de la

general de las actividades económicas y
comí ^ cargo del Escado. Todo este curso tienecaracterística «su velocidad yntcnot^ncia, explicapie únicamente por su

=o„aucc.i6n 'sytsrr.a. Eru2ca„eBts"
S m?Ho? ^ oveja negra" de! sistema financiero!« .«íodelo oe in condición a lidad pr o i mper i a 1 i s t a .

produce con una altísima

dent ro ""n-s' ^ imposición desde fuera,e^ oL ■ P-^cceso de " un i ve r s a ii z ac i ón - d e 1 ajusteque se encuentra metido el FMI, y nue h-s
-u escenario más «propicio en el r-erú de

nSíion-l" ' tenerse presente que el piso
dídíé Cor asienta este fenómeno vieneiCCSstC -T debilitamiento de las economíasírí±l . >■ efectosbruLaumente traumáticos de la hiperinflación. aún no
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es— ííííí - torma aefinitiva. El discurso oficial
frac-íni ^^-i^ica a una larga cadena de
esf-^^? - tíemuestra oue la salida que se
crisis. opción válida para salvar la

^  . • posiblS^^''»? descendido al más bajo nivel productivo
V  =i4- 1 QQbxeriio se propone Drolongar esta

°  pi., ,v;;"
*' programa. £1 "fundamento de

.p-*í5sir*„ , -
•  'írai;:r'° " dp„p„da intprn. depplL b l Izír!. p?

tanLnrTi ^ aumentar las importaciones, con
propiciir I- de cesación de pagos" y al
bain t-l «^pecuiación monetaria. Es evidente que
fondi-í: -incepción, Fujimori . y .us asesores
roaftTÍ-^ ̂ poo-ian estar esperando unar^cActiVcftCion en oase a zir^d i tc\ a a ̂

^ ̂ ^rc-uj. exx.erriO, ya oue el

flTíc°a¡®í"®' equivalente, lo que de'r-iba una ¿e las•alacias de ia reinserción.

e= ní=r a que cabria en estas condiciones sería
ío O.U en del sector de e m po r t a c i on es ,
¿ontrad-c-t^n - coyuntura se encuentra en
que abara^-a ^ efecto cambiario de la recesión,
rentabíri;:-; di 'raf' v^n í ÍI""' eliminando la
internacional. P-rc aiia -T í" ' mercado
=alid^ al H 1 ^ fuera posible darle una
¿ípifLclL.S »onet,rip, ip perspectiva de las■a tiií sena en ib esencial la del reárese endicíí en ,„edxe de can los' a la eodernfdad. Esrlín. r ¡laona reabierto las condiciones parabísicament, p-^earia, cuyascaractensticas ,en su escase es I a bonae ien te con
dríñblje ■ seneracidn de oferta
busraí^ínnn^" ' slsunos nacían de
int = rnanonÍr ? eonpetitivas dentro del eercadoi = implicaría especializarse enbienes de consumo calificados, que nopudiesen conseguirse fácilmente o que fulsen
cierío^eS grandes mercados del mundo. LoSiempre I - hacerse en este aspecto
la restringido, con poco efecto sobre
fuení2 ^ menos sobre la absorción de
encadcinan i ̂  trabaja. La propuesta liberal deencadenamiento con el primer mundo, si iiecase a
antim no puede saberle deantemano), estarla prometiéndonos una mu 'en ta

""" " ■ írSn?:r*"" «s crsci„isnto. pñ
poblscidn. bobtraccidn dsl n.ivsl ds vida ds la

ti neo1 ibera iismo de os 90 es una estrategia de
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desindá^tralización y de reduccién a una vasta
"inSr" " -"i
paso'^Cu^pr^í- ''"®'"''° qlB'rÍducr"d2
PDiitic'--^Í"'^ capacidad oe respuesta. En términos
debÍríí""-í . estrategia de contrarrevolución que
d!s¿;;ía^ : Fujimori se propone
podrían ín<3i,ia_«r a los sectores sociales que•podrían hacerle resistencia, destruir las estructuras

fuPgC'^^ ^ loQ'ár una, "paz" p sangre y

ií p%et. «1 fin y al cabo en
é"itQ n • liberal está el supuesto de que el
tgua? " -lurunps y .elle ee aplLa pSr
iin -K ! pfer--.or¡ñiP, las empresas y los países. Por
avaníaí ^un i f _ _ í ® i i Per a 1 i z a c i ón ha podido

ist^blílíleldr"^ "p^^e^arl:'^ r^^íCr T
deeoiíí^oañ' i';'=i'- Que el neo i i beral ismo SítS
antreíní? funciona porque es capaz de dar leyesan popu J. a r »s <5xn enr-nr^rir a
_  :=x»fc fcílf i^OnTlrcir^ SUTiCiente líracr-t-rí «

nac:sídn ír^ducílva?
aristas?"^^ rente d una realidad con muchas más

la ír^'"l2¿;r- imaginar gue
exclusivamente de fartorís -i'^btiín dependeré
adoiniatiaciín oel uro'icZ .bcenomicos o de

2r-:re:-L^írin?-.-e:i:"-;r 'que el aobíernr» Ko zazi- w P^r,-or ha,y que reconocer
la batsfi-" •/eiiii.o ganando la primera parte de
m^sal i: - «'^^^ncia de una oposición real v de
■Vepriseníativai""^ tradicionales y las institucionesregLnalC; íí'"?oi p i o - ' '°'= «='>"t„oslenta, cediendo oosicíones ' f .""ujven en cámarabPbre los alcances de una conf^ont;:!" -"t ^ te

que ?a'"psc:L':r°-ir':'o?=n:ia''ío-i:i"""
anterna se amplia velozmente. Sendero \ a ' L cfar adoen equiUbrio estratégico desde la= íonal híí
control militar y i-
acciones de ter-or en A-ea<í ' . k í ca 1 i z ao o sus
Íe^orooo""^ ^ I s I a c i ór cín in Líg eí 11?° q!::
nrga¿-c:on"'d^-^¿síL-^%-e"-:n-m^:aÍr2^°d:"
rn?ég^::íl°l- unr-:iii?:ri?:c?-libertad er-n,ií -ocieaao. una curiosa combinación deitoertad económica absoluta y restricción
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de derechoW

profundo del
poli'^icoSj pone de relieve

actual esqueíTíñ de dominación.
el sentido

A

Sx hay un periodo oe nuestra historia que ha
exigido u- nuevs partido, un nuevo programa y una
renovación de la .-on vocator ia e oc ia i-naciona 1 , es el
que estamos viviendo. Los dilemas entre iibereli-=mD e
industralismo, autoritarismo « oopuüsmo, deben =er
rotos con una alternativa revolucionaria. Y eso sólo
puede construirse golpeando en los nucos que amarran
ai cunjunta de planteamientos burgueses;
ciepenoencia del imperialismo, su conciliación r¿n
flionopoliQs, su espíritu militarlsia,
y temor a las masas.

JU

su

los

des con flanza

ei destino dsl Perú de los próximos años no puede
quedar reducido a tener gpe aceptar ia supuesta
inevitaoiiidad de una 1 ibera 1 ización expoliadora y
exciuyente, ni a imaginar un renacimiento populista
capitalizando el fracaso de Fujimori. Aprender de

iníf ^ nuestra lucha, es un retoneludible para quienes pretendemos repre^sentar todo
la nuevü y \E> v.tal de huestra patria.

Lima, 14 de diciembre de 1991

■■■?«

.V .-
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m DEFENSA DEL MOTISMO -IJENINISMO

Cajrrillo

^  |^|[

- >.
iZQUIKBDISMO VS .

Cor- el pTopóslto de contribuir al debate' qongresal, con
este documeirto e;npieiio a desarrolJar mis ideas, reflexiones
y análislG sobre los problemas que encara el P. en el actual
periodo tomando para el caso las sugerentes reflexiones del
c. Otilio, contenidas en tres documentos que presentará a la
I Conferencia Politi :a . .

1.- Régimen político:

El c. O. refiriéndose a los efectos de la crisis,
afirma:

Afecta no solo al gobierno de turno, sino al,
régimen de dominación j.mperante: la democracia parlamentaria
restringufda y militarizada que hoy sufrimds, y aparecen
elementos de crisis del propio aparato de estado burgués
semicoloiiial. , - . , .
("La crisis en el Perú y el Gobierno de Fujimori ,pa-g. j.,.-

£1 r*égimen pol.ítico de cualquier sociedad moderna
(contenporánea) que observemos esta doctrinariamente en s"*-!
constitución Política o C-íUistituciór NcCional. (diferencias
entre doctrina, y realidad o lo _ que muchos denominan
"paradoja de la democracia peruana ). Estas expresan
diferentes formas de del=ígación del ' poder de la sociedad
civil (clasi&ra o nó) en sus" representantes, y por lo tanto,,
,del ejercicio, de ■ este poder político; a través^ de las
instancias de gobierno o gobiernos, sean las repúblicas a
las Que nos refiramos, confederadas, feoeradas o unitarias,-

El régimen poütlcQ, se identifica en última instancia
con las formas en que una o varias clases, o castas
•burocráticas ejercen su dominación sobre otras. Al
identificarse régimen político con democracia parlamentaria
(ccncepto de por si genérico), se tiende a igualar, ocurre
comunmentB , régimen político con la forma dominante en que
éste se manifiesta (formalmente, régimen de dominación
imperante). La forma dominante del régimen político puede
ser en general parlamentario dictatorial.

El régimen T^olíticO;' a diferencia del régimen • de
dominación iipperante •( ó-ictatorial y presidencial ista en
nuestra historia republicána) , no sólo e:<presa formas de
gobierno ( federal., unitario y confederado), sino, y sobre
todo, formas distintas de distribuir eL poder político entre
las instituciones- ..(presidencia, poder ■. ejecutivo,
parlamento, ílorte Suprema, Poder electoral, FF.AA..,
gobi'Bmos locales y regionales en nuestro caso).

lilTih Til I 1 r MI . ■ N-
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La distribución del peder politice, configura un
determinado sistema de gobierno y poder. De su estabilidad o
inestabilidad, de su mayor o -menor desarrollo, de^ 'su
sustento o no en el progreso económico o el atraso,
dependerán las soluciones que encuentre ' a sus
crisis.(militarista dictatorial en el caso de la inestable
américa latina hasta mediacC'S de la década de los 80, y
facista o nazi en el caso de la Italia de los años 20 o la
A,lemania de ̂ los 30. -Los cambios y crisis del estado ̂ moderno
no han eliminado el peligro de su rebrote').

Por lo tanto, resulta erróneo igualar régimen de
dominación imperante con democracia parlamentaria.

En sintesis, volviendo al tema planteado en la cita
anotada, debemos establecer que estamos fundamentalmente
frente y sobre todo no solo ante la crisis de
representativadad y crisis del parlamento bicameral, sino,
ante una crisis del sistema o régimen de dominación
imperante. Este fenómeno hace probable que el autoritarismo
pretenda teji^minar en la dictadura.

Esto, en los términos de la "crisis del parlamento" /
obliga a deloatir temas relacionados con la refundación de la
república, uno de cuyos ejes centrales sea el de una nueva
propuesta de ordenamiento' jurídico-político, de un nuevo
parlamento .La Constitución Política del 79 ha agotado sus
posibilidades como forma política (democrática) de
oganisación de la nación. So puede ver en la ofensiva del
liberalismo. En problema de la democracia no solamente debe-
ser "planteado en los térm.-ínos del "asalto .del poder" o
"acumulación de poder en los vacíos de poder". Si se quier'e
necesitamos un progama democrático y revolucionario que
tenga respuestas no solo para lo que hay que hacer en la
esfera de la economía y la sociedad; sino respecto al estado
y  la ■ democracia. Este fue ;/ sigue siendo el problema .
fundamental. •

Por qué?

En el Perú, el régimen -politice , si se q"uiere (en su
expresión política), el régimen de dominación imperante no
es (ni mucho, menos) el régimen de la democracia
parlamentaria como la forma.fundamental a través de la cual
la delegación de poder se ejerce; es si . un régimen
democrático burgués presidencialista. Regímenes democrático
burgueses parlamentarios son el italiano o el alemán.

No se puede identificar régimen de dominación imperante
(organización ^de estado peruano.) con democracia
parlamentaria, entendiendo esta como poder legislativo o
Congreso de la ' República o crisis de los partidos^
politicífs.Este es un error del II Congreso que no se puede
repetir sin hacer las correcciones ponceptuales del caso.
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Otro error, ya no conceptual o teórico, sino político,
consiste en sostener que la crisis nacional es insalvable.
Puede generar una miopía política respecto a lo que desde el
gobierno viene haciendo Fujimori para reordenar d salvar la
crisis nacional desde los intereses . del^ gran capital
nacional o extranjero. Como la crisis es insalvable , se
tiende a pensar y actuar c.omo si lo que hac^ el gobierno
siempre terminaré inal, que debe terminal" mal para
confirme el supuesto del- caráctér permanente e insalvable de
la crisis. ' " • " ' .

El análisis, debe precisar la. crisis del parlamentó
nacional , la Crisis de la forma dé gobierno (unitaria y
descentralizada según la constitución), inviabilidad que no
significa crisis del gobierno actual. Es decir, la crisis o
inviabilidad práctica de Una forma de gobierno unitaria y
descentralizada"^ (conflictos entre el gobierno central y los
gobiernos i.egionales) no significa como se sabe crisis del
presidencialismo o del gobierno de Fujimori, gobierno que se
afirma en su autoritarismo. La confusión de régimen
parlamento distorsiona el análisis de la crisis del estado
peruano y,del régimen político a través del cual o contra el
cual los peruanos resolvemos (o resuelven por nosotros desde
el exterior) nueetros problemas y los propios de una América
cada vez mas regiomal o urgida de integrarse.

Para evitar équivoco repetimos -que el régimen de
dominación,' politicamente puede identificarse con las formas
en' que las sociedades resuelven, admiten o aceptan sus
gobiernos. Sin embargo, el análisis del régimen de
dominación ( de distribución del poder político y no solo de
la forma a través de la cual este se renueva) no es el mismo
que el análisis del parlamento nacional.

Sostengo la hipótesis de que el régimen de dominación
"■imperante" no . es el de la democracia burguesa
parlamentaria. (El pro-blema a resolver no es el de una
democracia madura y, _ decadente, sino , el de una democracia
inmadura y decadente).

En el subitulo "Sistema Politico", en el primef párrafo
se repite el error óonceptual antes referido. Vfeamos ahora,
las consecuencias de ese error: Escribe el o. O.

"....La democracia eleccionaria (Existe una democracia
no eleccionaria??. Carrillo) que se instaura hace mas de ^a
década no ha servido sino para emprobrecer a ia '
debilitar ios instrumentos tradicionales de defensa de los
trabajadores y para consumir al páis en una creciente
violencia que ha ido eclipsando los reales derechos humanos
y democráticos del pueblo".

La crisis del régimen—parlamentario,' definido por la.
Asamblea Constitxiyente, no ee" explica fünd^ntalmente poiL
su ineficacia legislativa o por lo que hacen o no hacen los
parlamentarios.

•  j.
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La confusión de los diferentes niveles que tiene el
análisis, de'la crisis del estado peruano puede llevar y de
hecho l'leva al diseño de estrategias y políticas
unilaterales. Nuestra historia politi^ca revela que e^
régimen de dominación , es decir, el estado peruano^, ha sido
autoritario, dictatorial y presidencialista.
parlamentarismo , de vieja o nueva data, le ha. servido tanto
al estado dictatorial como al pstado presidencialisr.a.

La constitución del 79, por lo ocurrido en la última
década, prueba que no ha servido para resolver ninguno de
los problemas • fundamentales del estado y sociedad perpana.
No ha resuelto el problema del centralismo por la vía de un
gobierno unitario (centralismo decadente, por que en
nuestra historiar hubo un centralismo .progresivo) y
descentralizado. No ha resuelto problemas cptóo el de la
tierra y la propiedad campesina y nativa sobre las tierras
que ocupan, la administración de justicia , rol de las
fuerzas -armadas, etc.

La' constitución del 79 consagra un régimen político
presidencialista, afirma la necesidad -del militarismo
(consustancial a nuestra historia política). La constitución
del 79 carece de salidas concretas, audaces y viables para
la estructuración o la organización dc-I estado y la nación
peruana. • ,

La carencia de un proyecto de astado nuevo, encuentra
por lo tanto compensación necesaria en el militarismo o en
el uso o disponibilidad de la fuerza coercitiva del estado
para hacer viable o sostenible una forma de dominación
política o del estado sobre '.la sociedad civil y sus
distintas clases, fracciones ^ capas, incluidos el poder
legislativo o judicial.

Los cambios en el régimen político que se dá en '
el tránsito de la dictadura militar a la democracia, del
estado oligárquico, desarrollista y populista a un- estado
nuevo y moderno; que se dió en condiciones de ascenso de la
lucha popular y de su fortalecimiento (1974-197--.) _-no ña
servido para resolver el tránsito del Perú centralista ai
Perú descentralizado; no ha resuelto el "desborde popular
de Matos Mar. El desborde de la sobrevivencia continua.

La afirmación del militarismo es, consustanc-i.al a la
descomposición del estado. De otra forma, la profunda
descomposición del estado peruano, -encuentra en el
militarismo y el autoritarismo la posibilidad de una salida
a la crisis del estado peruano y su posterior recomposición.
El estando peruano ha dejado de ser el mismo. Es otro estado.
El régimen político está cambiando..

Si la democracia "eleocioharia" ha servido solo para lo
que señala el c. O. , cabe preguntarse que significación
histórica social debemos darle a la derrota de la dic-.adura
militar de Morales y el tránsito hacia la democracia con ^a
Asamblea Constituyente del 79??. * . .
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,  Respecto a esta , democracia, resti^ingida paira unos,
formal para otros, útil solo para los de "arriba ,
"conquista popular ' para otros, etc, cabe precisar de que
estamos hablando,, dado el reformismo de quienes buscan
remozarla o ampliarla (democratización del estado, con la
constitución del 79); ó de quienes ven su utilidad de un
solo lado. Para evitar equivoco respecto a lo que anoto
afirmo que una cosa és^ el análisis, y crítica de la
democracia actual (en el sentido de la historia) y otra muy
diferente es la constatación de sus resultados. Existe, en
este caso, como en algunas propuestas sobre el estado la
tendencia a pensar o ver la democracia, o el sistetiá
político , como si este fuera un reflejo de las democracias
de los países desarrollados, cuando en realidad su imagen, o
sus .formas, tienen las distorsiones o el espejismo de un
espejo convexo.

Por ello, cabe preguntar si el voto universal y secreto
(que no viene con la democi"'acia burguesa) es o será solo:
"....El cumplido rito de cambiar gobiernos y autoridades
mediante el voto, rio sirve para que la voluntad popular sea
algo mas que una manida frase sin contenido"??

Nuevamente, se confunden los pl.anos del análisis
político. Una cosa es criticar el ejercicio del voto en
sociedades como la nuestra o la americana; y una cosa muy
diferente,(problema de la filosofía y teoría política) es el
.voto como principio general. El voto no es malo por que se
ejerza cada 5 años. Es malo o criticable por la forma en que
se ejerce, quienes lo ejercen, como lo' ejercen, en que
sistema político, etc, etc.,

2.-Caricatura democrática, si...pero

Nuestro método de análisis no es el del empirismo.
Constatar que el régimen parlamentario de la Constitución
del 79 rio es una conquista popular y, afirmar que este ¿s una
"caricatura democrática" sin saber de que democraciá estamos
^hablando y por que queremos reemplazarla.puede llevarnos*a
mantener una teoría general del 'asalto del poder sin una,
verdadera y profunda révolución democrática del sistema
político peruano. Las tesis poco desarrolladas del
autogobierno y poder popular no nos sirven de -mucho si
queremos la democratización del estado en otros términos, la
economía y la sociedad desde la sociedad civil, de Gramsci.. ^

3.-Sacarle la vuelta: ingenuidad o sentido común??

Lo planteado por el c. O respecto a la incredulidad
popular" sobre Belmont y Fujimori, nos lleva a recordarle
que la'' causa, antes que en la "devaluación^ o
"militarización continúa", está en la crisis de la sociedad
política, o como dice él en: "Las críticas amargas que se
escuchan en contra de "Ips políticos".... '.

r
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Este tema, noB lleva a plantear problemas como^ ^
partido unico, el bloque o el pluralismo, la renovación
revocabilidad, etc. Lo dejamos solo anotado;

el

Sin quedar atrapados en las redes del régimen: Cuál es
el dilema??

Afirma:

,  "En el desgasta de la democracia formal ( cual??.), que
arrastra al conjunto sus instituciones (cuales??) y sus
partidos de derecha, centro izquierda, izquierda y ahora
también a Ips "candidatos sorpresa" (cuales??)? se dilluyen
los entusiasmos por los cronogramas de recambio (sic). de
este punto pueden surguir, en distintos grados,
descreimientos y despolitización, o actitudes de jusiificada
rebeldia. El dilema estratégico aún irresuelto para el
movimiento popular y nuestro partido (solo??) es canalizar
la tendencia de ruptura ( dónde??) de las masas con el
sistema, ' con el uso revolucionario de las posicioneé
politicas acumuladas dentro(sic. Cuales?) de la democracia
eleccionaria (cómo??) sin quedar atrapados las redes del
régimen". (Las anotaciones entre paréntesis son
mias,Carrillo) «

lente??Por que mirar la realidad con un soxo
descartar desde ahora las elecciones generales???.

Podemos

Debemos

la mira puesta enreordenar la maquinaria del P. con
ellas??.etc. etc. La realidad nacional y las perpectivas y
tendencias en conflicto de la sociédad son tan complejas (lo
que no significa que no las conozcamos) y vanadas que no
caben posiciones absolutas y excluyentes, máxime si se
tratan de problemas que deberán pensarse y resolverse en
circunstancias determinadas. ■ Este es un problema diferente,
que admitir o no que la democracia eleccionaria pue^e ser
mantenida hasta una fase muy avanzada de la crisis (pag
Hasta que las ri:ipturas parciales se encuentren

estratégica..rupuura il no hay claridad en

10).

con la

el análisis, las

conclusiones

tácticos.

pueden llevar a errores estratégicos y

No nos estamos refiriendo aquí a problemas tácticos o a
una estrategia de poder (elecciones municipales, elecciones
regionales, rupturas p>a.rciales, ruptura estratégica).
Metodológicamente sólo anotamos que no , debe excluirse la
probabilidad ,de que las rupturas parciales encuentren un.
salida política diferente de la esperada dentro de una
lógica de acumulación de rupturas■parciales.

El problema entonces, está o estara en esa va-ioracion
libresca de la "democracia formal", .o caso contrario, ■ en la
adaptación electorerista . Si se quiere, el problema está o
estará en como reinsertarse con la feociedad civil. Esto nos
obliga a desechar.la influencia de ideologías de la pobreza,
o' de ideologías de un solo camino. La revolución social
necesita andar y desandar la democracia.
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Efectivamente existe una tendencia, podriamos ¿ecir
enciernes, de ruptura o hacia la ruptura de J-as_masas^conenciernes, ae rupuuí-a i-»

sistema. Un nuevo estado,' un nuevo orden. si-tema
trata de las ■'masas-. La "critica, de xas armasy la crítica liberal son otras formas de ruptura-. ..amblan ,
el "estado contrainsurgente".

La solución del "dilema estratégico", Por la forma en
que está planteado, me lleva -a señalar suscintamenScKo q,ae puede aclarar q7fl Te dá uS"revolucionariamente". Entre los anos i974 19 8,. o .4=.
amplía tendencia de ruptura con v
la Junta Militar de gobierno. La Junta es 'obligada a convocar a • elecciones para la Aoanwiea
Constituyente.

Existe ahora una tendencia paree ida: . .. Una co ^
estemos al frente desde fines de la decada
a una crisis global y profunda del ^ey otra muy diferente es que esuemos frente ^dominación en los términos plar^teados por la teoría mar.vista
sobre la revolución social- ' • . '

Sostengo aquí, para el debate,
tendencia es oscura, débil aún y carece de la ^
se nutra de un nuevo mito Y o^elliderazgo.- Todo el arte esta en^ saber que las^ '"¿SSÍo",' o Ta "nrción^ntablill^ con sentido común
(conciencia en si) viv¿n el remolino del modernismo^^ sinsabS^qíe^Sacer, Ver donde ir para seguir-viviendo o morir.
4.- Posibilidad de una eclosión social: sobrevivir o
morir??

Guerra interna es un factor sustancial.
.  •

V

Cuestión del Poder:

Y los microempresarios, informales,
medios de la burguesía que no .. _ , .
mercantilista", el "estado participac_ion plena -
"estado populista", están también en la tencencia
ruptura???

■■La c-isis en el pera es ima .crisis de dominación que
pone en juego la cuestión del poder... Pag.7).

«í

La crisiS' del estado peruano (agudizada por elgobierno de Garcla)_ , en la cual^ la li ■ ' J
"factor sustancial . C ) precisamente por J > -
peculiaridad, de que es distorsionaaa > • -" ^ _ /n«tpidr)
ese facto>-" sustancial (estado autoritaria -igualitario) y las promesas .de la A^^^lea Conatituyen^^^. Se
ha caido la reforma agraria, la comunidadestabilidad y negociación, .ato y t^nbien la ganancia
osr>i balista la privaizacion del estado oicriofiiia o subsidiario - La crisis del estado peruano es
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mas peculiar y compleja de lo que imaginamo's. Existe un
proceso de recomposición social por la quiebra del
sindicalismo que data de fines de. lós afjos 20 o mas
cercanamente de fines de los años 60; y la quiebra del
desarrollismo y la bancarrota de das industrias que vivieron
de la sustitución de importasiones y del estado empresario.

Este' tema plantea en otros términos el probléna de las
correlaciones entre las clases. Estamos no frente a clases
estáticas o sometidas "^a cambios cotidianos o inerciales,
sinOj a clases que viven la paradoja, de sus debilidades
económicas, políticas y sociales . Para el caso, el valor en
términos histórico-politices de la CpNF.IEP o la CGTP, vale
lo mismo. Es decir, no sirven para proyectos burgueses o
proletarios que estén a la altura de las circunstancias y
las demandas de la historia.

Afirmar . que. el movimiento popular ha tenido un
desarrollo básicamente ascendente no tiene sustentación
fáctica y no sirve de nada a.una nueva estrategia de poder.
Por supuesto que sirve para una estrategia defensista o
ofensista de corte clásico. Para actuar como si los actores
y las .circunstancias fueran siempre en esencia las mismas.

Resulta inexplicable ver que en el juego del poder no
aparece ese movimiento popular básicamiente ascendente. El
G.O afirma esta tendencia reconociendo a la vez el reflujo o
el "retroceso que vive el mov.imiento bajo el gcV'ierno de
Fujimori". Hay que ver la realidad peruana no como una blla
que hierve a una sola presión (estado contrainsurgente VS
estado totalitario). Son varias ollas, no todas hierven y si
hierven, no hjrven a la misma temperatura.

La explosión de vanguardias no es una posibilidad..es
una probabilidad gruesa a la "vuelta de cualquier esquina .

Por lo tanto, eptrar .al "juego del poder", en las
actuales circunst.anclas de nuestra historia implica (esta es
otra tesis para el debate) no sólo , extender la
autodefensa,la autodeterminación popular, o aplicar un
trabajo selectivo (pclitico-militar) ; sino también, tener
la capacidad política y prog.ramática ' de convocar a la
nación (hegemonía cultural de Mariátegui). Es decir, tener
una estrategia para la nación, para las masas, sin
desesperarse.

El trabajo especializado, necesario como una área del
trabajo del P, no lo' convierte en una organización politice-
militar. , ■

5.-Situación revolucionara: atipica o ideal??
Sostiene el c. O: , '

"Cabe anotar al respecto que sería una manifestación
del peor \impresionismo limitar la comprensión del periodo a
la fase de inflexión (gobierno de Fujimori??.Carril lo); pero
mas grave aún es no entender la franja límite en, 13- que

'i. ■'
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están colocados el estado y la sociedad peruana, y que
conduce a una resolución violenta de los conflictos
existentes"

Agrega

. .la sitiiación revolucionaria no ha conclijídó en el
sentido de que no es esperable im desarrollo relativamente
pacifico de los próximos acontecimientos.... (pág.ll)

Pregunto: Cómo explicar una situación revolucionaria de .
de más de un quinquenio, sin una respuesta revolucionaria
como la que sugiere el c., al margen de cualquier
preciosismo conceptual??? ' .

El pico más alto de las luchas populares estuvo entre
los años 1975-1977. Un largo periodo en el que se han
sucedido los gobiernos de Velasco, Morales, Beladnde y
Garcia. y las masas o el movimiento popular^ no han gestado
otro movimiento semejante o parecido al que derrotó a
Morales Bermudez y abrió curso a una salida democrática a la
crisis de dominación (crisis del sistema político
dictatorial) de los años 1977-19/8???

Que situación revolucionaria es esa que se determina
por que no es esperable un desarrollo relativamente pacífico
sino violento de los acontecimientos y conflictos
existentes??

Esto no sirve para entender la sifuación del movimiento
obrero, de las masas, etc.,Sirve si, para entender el
autoritarismo del gobierno y la violenciá con que viene
concluyendo la tarea que empezara Beleúnde en su segundo
gobierno respecto a las conquistas sociales que engloban
luchas desde principios de los años 60 y que van hasta
mediados de los años 70, No sirve para analizar las
perpectivas de la situación peruana y gestar una respuesta
revoJ.uionaria".

No es verificable o constatable un pirogresivo retroceso
y estanc^iento de] movimiento popular desde mediados de los
años 80??. Es que • ha habido un movimiento • popular sin
"graves derrotas" hasta el 28 de julio de 1990??. Cómo se
cuantifica el fracaso de los paros nacionales habidos?? Que
valoración se tiene de la izquierda de la Asamblea
Constituyente, del ARI y el descenso de su representación
política parlamentaria y municipal desde los años 80...Que
podemos o debemos decir de la Asamblea. Popular Nacional, los
fedips, las rondas, el gremio minero, la CCP, etc.???

No es lo mismo afirmar que el movimiento popular no se
encuentra derrotado (caso de la COB o la Federacj^n Minera
Boliviana ante la ofensiva del gobierno de Paz Zamora
que afirmar que ha sufrido derrotas y gc^lpes profundos
respecto a lo que alcanzó a medidos de los años 7,0. Esta no
es una "paradoja do la historia" (pág 15) explicable en la
"coyuntura Fujimori".

fr •
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6.-Espacios legales: Sirven??? . ;

Sostiene el c.O.: ̂ ^ -

"La tesis de que la izquierda pedia valerse de los
espacios legales para impulsar las reivindicaciones y la
acción independiente de las masas, no ha
funcionado...."(pég. 18)

Cuál es el'balance de Villa el Salvador, Andahuaylas,
■  ■ FADA-Ayacucho, San Martin, Ande Rojo, Comas, Región José

Carlos Mariétegui, etc.

Concluye: -

"Lo que hoy tenemos ipara ofrecer,..,, ya no ,es el
unitarismo abstracto ni la p»erpectiva de una victoria
electoral" •

Pregunto: Cómo ligar esto con el uso de la democracia
eleccionaria hasta la ruptura final???. Es que -debemos por

, _ - '• el prurito del p»rincipismo radical atarnos desde ahora las
manos ante la eventualidad <si se quiere incluso
circunstancial como la de Fujimori} de una victoria
electoral en las calendas griegas??? .

Anoto el supuesto básico de.que la crisis de dirección
escapa a los problemas de izquierda unida y que tiene en la
crisis de ARI su principio.i

 7.-Guerra interna: vacio de etapas

"...lucha prolongada..."

"Todos (SI, META, FF.AA, etc) vienen comprendiendo a
fuerza de la experiencia que la fase de resolución militar
esta bastante lejana y que el peor error puede ser forzar
la^s etapas"

Pregunto, porqué las etapas(cuáles??) deben., encontr^ar
una solución única en lo militar???

8.-Vacios de Poder:

Afirma C.: ' '

"la acción armada ha sido el desencadenante critico
de la creación de vacíos de poder en las áreas de disputa en
las que sé ha quebrado el viejo estado y no ha alcanzado a
imponer un orden nuevo"

"Dejar que la p»olarización sendero—fuerza armada se
convierta én el eje de definición del problema de] poder en
el país sería trágico para el destino de la revolución
peruana"

.  -'VH.

i
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Al margen de una sobrévaloración o snbvaloración de las
posibj.l3.dades estratégicas del proyecto de SL, el debate
está en la probabilidad de ocupar, desde las perpectivas de-
"destino de la'revolución peruana" , los espacios vacios y
ocupados por las rupturas previas.

El debate obliga - a imaginar un estado que siendo
consecuencia de la "democracia directa" no sea el estado de
sólo dicha democracia. Obliga al análisis de las democracias
^xcluyentes y estadistas. •

9.-Crisis de Poder:
•J

/

Afirma el c.O:

"La táctica general para el período tiene como su
centro el desarrollo de un plan de resistencia organizada y
combativa, movilizando a las iiasas y sii vanguardia , contra
a agresión que desarrolla el gobierno, y la preparación
simultánea de una vasta contraofensiva popular en todos los
terrenos que profundice la situación revolucionaria y la
transforme en crisis de poder" , ^

Obviamente e3. c. O no olvida que existe una crisis de
poder desde los años 80. El debate no está ahora, en esta
parte del ~ documento, en la afirmación o negación del
carácter revolucionario o no de la etapa. El debate no está
en la contraofensiva popular. Pienso que la táctica general
(que nos .permita . pasar de una situación a otra en
condiciones favorables), por la complejidad•de la etapa,es
decir, no ,solo la complejidad de la coyuntura (dice O:
"revertir una posición defénsiva como la que ha sido
impuesta a las organizaciones de masas a par>tir del 28 de
julio, y conquistar iniciativa politica, supone un esfuerzo
muy grande") debe' integrar o amarrrar la "contraofensiva
popular" a una táctica democrática general. Las otras clases
no son inmutables después del 28 de julio.

La contraofensiva es mucho más que confrontación.

10.- Hacer virar al partido:^ para dónde???

Sostiene el c. O:

"Llevarlo a funcionar en una lógica político-militar
conlleva literalmente una revolución al interior de las
estructuras partidiarias"(pág. 23)

•  "La prueba de fuego del PUM será conducir al conjunto
de su organización a una reubicación frente al estado y las
masas, asumiendo los costos de lo que será sin duda una
durísima confrontación".(pág.23)

Esta concepción del partido y su ro'l resulta
irrebatible, sobre todo si se le agrega la rupturá con su
neutralidad denunciativa".
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,,'V, . Aqui el, debate no está entre el trabajo legal e ilegal
del Partido. La tesis a debatir es , come sostiene
saber si la guerra sigue o no un curso 'acu^u-ativo^ que
rezaga a qr^ienes no ingresan a la durísima ̂ confrontación en
que esta planteado el problema del poder (pag.

Mi tesis es^, que la guerra. ..no sigue un curso
'acumulativo (si desestructurador). Es
problemas del estado actual -y el proplema de.^ poder (o la
revolución) solo c centralmente en términos a®,
'"confrontación" militar o milicianá. Resulta inadmisible ^n
la elaboración de una estrategia revolxacionaria no ver que
las clases con sentido común excluyan las confrontaciones
que no les son propias, no distingir que se preparan Para^la
confrontación a través de distintas formas de lucha y que
sucesivas crisis de gobierno y poder les plantearan en
circunstancias determinadas de la historia. Las maaas^ n
reflexionan ideológicaraenteysobre las ventajas o desventajas
de lo legal o ilegal, sobre la preeminencia de inaa sobre
otra, etc. No avanzarán hacia la guerra de nodo el pueblo
por el camino del solo frente de durísimas confrontaciones.
Los problemas de la república no son sólo su problema.

11.-Poder Popular;

P'V. ' La lectura del subtitulo "Fundamentos del poder
popuiar", me sugiere una pregunta: Por qué ver el,
popular como expresión de oontraviolencia. No estamos

^  hablando aquí,del uso de la violencia. Estamos hablando de
r' ' poder popular que sostendrá al nuevo estado que reemplaza al
f  : ■ viejo. Sostengo la tesis de que los gérmenes de1_nuevo poder

no se constriñen a la dialéctica de la democracia directa y
la autodefensa armada.

Cómo "un órgano de poder" (p»ág. 26) debe distingirse
¿or. su "voluntad manifiesta ̂ de no someterse a^ -la ̂ vieja
legalidad"???. Aqui, se puede ver que para ex c.c.
legalidad es xina suerte de "caricatura" que sirve solo en su

ó. , ' negación permaments

.  12.-Dilema de la dominación burguesa:

De qué dominación burguesa habla el c. ■
"Tesis para el debate Sobre la Táctica del PUM ,pag Z, ,

Para cfomprender los problemas de la dominación burguesa
(El fin del estado populista o estado privado que se gestara
desde los años 50 o desde Beltran, es el
dominación burguesa que vivió y lucro de
neoliberalismo no es naciona). Por ser transnacional Lleva
a grupos burgueses a la quiebra. El neoliberalismo pre en e
reconvertir a la burguesía .Esta reconversión no es abrupta,
no es de Is quiebra forzosa y ■ puede verse en las políticas
que se vienen aplicando con, el propósito de sentar xas bases
de un nuevo modelo de acumulación) debe excluirse el debate

.  . .1 x'-3:V> ÍV..V- '
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sobre el modelo de 'economía, estado y sociedad que se gestó
sobre la sustitución de importaciones.?

13.-Crisis política:

Si estamos hablando el mismo lenguaje político, sabemos
que crisis política es básicamente
crisis ministeriales. No es lo mismo la salioa pj ^
Torres Lara por errores de su gestión, que ̂ ia ^ por

.  ejemplo de Piazza por acción de las movilizaciones y ue gas
de mediados de la deoáda del 70.^ Hay crisis y crisis
políticas.

Es que no debemos relativizar la crisis política y
constatar que estamos ante un gobierno que 'afirma su
dictadura"?? (pag. 2)

Cuáles son esos otros dilemas de la dominación
burguesa, si cuentan con un "dicoadorzuelo peligroso y
"autoritario"???

Sólo o básicamente el "desorden social y , la
guerra"???(pág. 2)

Es sesudo esto???

14.-Imperio de las armas o imperio de las masas:

Sostiene' el o-O:

"La posibilidad de las masas de colocar su sello en la
coyuntura a través de su acción directa, choca con

'  escenario dominado por la tendencia (slc) a la extensión de
la guerra interna, que violentiza las relaciones sociales y
fuerza a definirse bajo el imperio de las armas (pag. 4)

"El movimiento organizado (sic) carece de
estrategia actuante sobre un escenario de guerra, recibe
golpes del lado de la contrainsurgencia y sendero, y
responde con organizaciones limitadas de autodefensa que e
enemigo o las destruye o las busca capitalizar para sus

>- fines" Cpag 3)

Admite el c.O. una estrategia actuante diferente al
imperio de las armas???

Si el conflicto es prolongado, no cabe la posibilidad
de que el imperio , de las armas achique su espacio por
decisión del gobierno o sus mentores en el Le par t.amento de
Estado, o por derrotas o crisis político-militares de las
organizaciones alzadas en armas, o por un poderosos ascenso
nacional del movimientu popular y democrático???.

Mi visión de los acontecimientos nacionales no es tan
catastrófica.
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15.- Ilusión de ganar las elecciones: ,

Bueno es curarse en salud o a tiempo. El c. O. distinge ,
bien entre ser cabeza de oposición y apuntar al 95, y ser
cabeza de oposición y -apuntar a la revolución en ei
escenario del imperio de las armas.

Esto es mirar la realidad con un sólo lente- Yo diría
que se trata ' de miopia ' del radicalismo. Obvianiente lo
contrario seria la vióión del -reformismo. Una estrategia ,
revolucionaria, adaptada a los cambios y. desa ios e os
tiempos que vivimo,s no debe definirse entre lo uno y xo
otro. El balance negativo de la experiencia parlamentaria y
municipal (Yo creo que hay otro balance, menos catastrófico
y mas' realista. Un balance que le permita ai Partido
distinguir su experiencia y por tanto extraer ieccione,. para
ocupar" espacios legales o no ocuparlos por puras razones
tácticas circuntanoiales. No comparto el balance negativo
que hace el c.O.. de la lucha legal del _P. pags. 6,7.^ nc
debe servir sólo para entender las ventajas electorales de
candidatos nuevos en circunstancias como las que llevaron a
Fuiimori al gobierno, (la historia de Cambio .^0 debe reflejar
la"^ audacia de estos visionarios reformistas que entendieron
antes que■nadie ^crisis de los partidos políticos y c^^sis
de representatividad- que podían ganar el^ gobierno),
debate planteado en estos términos no servirá para nada.

La opción de Fujimori sólo es repetible para e^ caso de
partidos ó movimientos politices del statu-quo. . .

Las crj-sis de . gobierno se resuelven, según las
circunstancias y carácter de las luchas entre las clases,
con una estrategia de poder y de gobierno. Una no es mas
revolucionaria que la-otra. En última instancia los factoreo
objetivos, y subjetivos de una otra estrategia (o de bambas
en realidades de fuerzas en pugna) son lo fundamental. Pero,
son estos últimos ios que hacen que lá historia avance o se
repita.

Lo paradójico de la situación peruana no está en la
relación "situación revolucionaria y ausencia de
revolución", sino , en la relación "crisis fntepal y
ausencia de movimientos de masas con voluntad de cambio .

Una estrategia que dependa de la primera relación
deviene inevitablemente unilateral. Sus posibilidades de
éxito dependerán del esfuerzo cono iente por 'agudizar .Las
contradicciones" para que la "situación revolucionaria
encuentre salida en la revolución social. El problema de ;
esta estrategia está en que confunde o iguala- crisis
Integral o global de la sociedad peruana, con el periodo o
momento en que la crisis se agudiza por "ebullición de la
lucha de clases. .

También, una estrategia que dependa solo de la segunda
relación puede terminar en el reformismo.
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El problema no está en orientaoiones tácticas J ,
las masas, sean estas -ofen.sistas" o defensistas. . Este o-
un debate falso.

La realidad es mas rica de lo 'que supone el c.O. cuando
afirma:

-Hay un vacio en el pais en medio de dosautoritarios y db una l«®''"dad cada vos mas ten-^^ to el
PÜK hablamos mucho de rebazar la legal Alternativa
hacemos Decimos que debemos proyectarnos cob^ ̂
Sr noder ÍTo no desarrollamos la contradicen on hasta
colocar al P. y los sectores de masas ^YdaT"dAÍtlAt^^
dirección de forjar toS el pais".
exprese una opción democrática y popular para todo el pa
(Ídem. pág. 7).

16.-Ilebazar la legalidad:

El problema no está solamente en rebazar la legalidad;
sino en saber que hacer con ella. La solución 1®.'^®"°%?
este problema (en general el problema no entendido aun de 1

' fií^rrocracla sobre la vieja o lo mejor ae.
dependeré de lo gue pensemos de la situación peruana y e
rol del partido'-

La legalidad burguesa' es rebazada casi a diario porta legaixuau ^ f fe.rómenos económicos , o
movimientos huelgisticos, por ^ 4.„f4o cuede ser
oomeroiales, etc. Y por supuesto, ^ i®
rebazada por vanguardias que reducen la lucha politica^a
"confrontación-.es rebazada _ |>or el aitoritarici
militarización de la vida nacional.

Existe un 'vacio político no en medio de dos poderes
(Agui se desliza, una .concepción sobre el
estructura de estado, siho también como p
confrontar), sino, ocupado por esos ^ una
a  la ausencia de un programa y una estrategia para
situación como la peruana.

17.-Apuntar al 95:

Si no hay una definición programática y estratégica
■ .eria iT luX por ser gobierno, Por gestar un nuevo
movimiento alrededor de los problemas de gobierno y es a o
(debe repararse que gobierno no es A, 1 ter^nS
gobierno) puede ser de partida reformista-radical y termina
como reformista.

Por qué esta mal que busquemos ser "cabeza de oposición
y apuntar al 95"??".''.

Tree ei c Gí- que "desarrollar la contradicción entre' ■•iegafidad" e "ilegaAidad^ nos permitirá ser "cabeza de otr^
oposición"???^
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Por qué la legalidad • debe reducirse al tema
electoral???.

.  No estamos hablando aqui de la posibilidad o no de
ganar las elecciones" (el debate esta viciado). Estamos

hablando de una estrategia de gobierno y poder.

,  Cuál es esa estrategia pai"-a sabe:r que no estamos
debatiendo con aspas de molino??. No existe. Una cosa es que
el radicalismo, y el refprmismo se insinúen por carencia de
un análisis y debate más profundo sobre las nuevas
realidades; francamente , esuo no debe exagerarse; y otra,
que sean ya tendencias definidas y en pugna.

Digo esto a propósito de la . afirmación del c.O.
refei^ida al "proyecto de los c. que reclaman la cabeza de la
oposición" y los que "insistimos en que debemos ser un
referente de poder real, externo al estado burgués".(idem.
Pág. 8).

18-—Fraseología radical o izquierdista:

Dice el c.O. . .

"Entrar en campaña ahora es quemar al P, y al eventual
candidato. Y afirmamos además que el camino del poder será

_ siempre difuso mientras no seamos capaces de romper con el
inmovilismo impuesto por el respeto superticioso de la
legalidad institucional" (idem, pág. 8).

Dónde está ese respeto superticioso de la legalidad
institucional(burguesa)???

19.-Autodefensa:

Comparto en términos generales (porque existen formas
de autodefensa expontánea) los comentarios que sobre el tema
hace el c.O. entre las págs. 9 y Í3 del documento citado.

Sólo un comentario. Propone el c. que levantemos en el
plano de los derechos políticos (propaganda??, ley,..???) el
principio de la libre armaonentización del puebloJ Y agrega,
que este es ún derecho que debe ejercerse de, facto.

.  Es excluyante una acción de la otra???.No ciertamente.

El arte de una política revolucionaria está en saber
establecer relaciones entre ambos planos de'la política.

20.-Funcionar como el avestruz o triangular en medio de la
guerra:

Sostiene el c.O.: «•

"No existe chance para la neutralidad. O asumimos el
concepto de que tenemos dos frentes estratégicos
adversarios, lo que supone que en el largo plazo la

CDI - LUM



'•** -• ••Ti'

17

situación solo puede resplverse con
dos, o nos veremos triturados por ta sierra
polarización. Ingresar a trianular, en ® ^ dif ícil,
ya avanzada por dos enemigos poderosos es
pero es nuestra única oportunidad - - ,
SLtruz, que lo que predomina es la ^ es
mantenimiento de los principios
condenarse a seguir desperdiciando la variable ciaci
tiempo político' (^idem. Pág. 14).

del

Creo que éste es un debate, en el mejor sentioo.
Quijotesco.

Ciertamente el P. necesita uncí política
orientación (plan) respecto a la guerra intern .

üna

Cuál??

Sólo la de la autodefensa y fuerza militar propia???.No
ciertamente.

Si '-J o "o. comparte la lógica de las interrogantes,
cuál es el s^Btento de BU propuesta^ para"legalista j iimple problema entre
carácterlaac ion tj '(jel p éste es mucho más que sus
contenido y forma, luera aei i í+. ( Idem,
"desviaciones") a un partido politicw mil-tar ...
pág.15).

21.-Pobre Lenin:

:4
"i

I

.1

La cita de ■ Lenin gne aparece en la ^ pág. 18 ásí
documento citaCo, nca permite, a dileren^a^ ael . . ,
entender que la aventura de una tevoluoion

:r Vd-
V^far^ná --rdad1ra"-t^^l^^cfiltoaber gesuai ui movimiento revolucionario

ÍolT^do en^proceso increibiemente
ante un Perú que pareciera que oe hubiaia
ayer. . b '

'i ,

'  ■ : 'bJ

-  -H
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EN DEFENSA DEL MARXISMO-LENINISMO

II

Carrillo.

r.

'  SOBRE EL DOCUMENTO DE LA COMISION
TESIS PARA EL REPLANTEAMIENTü DE UN PROta.ííAMA bOOIALiSTA

-W 1- Desarrollo de las Fuerzas Productivas: •

Respecto al tema f se^ ha^Ltíabado
Socialismo, sostiene el c. ü. . En su seno «p^ún el
el desarrollo de las fuerzas productivas, que seguu
propio Marx debían entrabarse en el oapxtaliam , y

, debían encontrar en el Socialismo la fon^ plls^
■  . . desarrollo superior. En ,3^ de Tnar^^ío y

capitalistas desarrollados. 1°=
bienestar de la población ^en los pax .
socialista" son menores" (doc. citado, pags. i y

Resulta sorprendente ver a Marx prisionero fe una tesis
parecida al "entrabamiento" de las E.P. en
Es que Marx, no supo que escribía J
decreciente de ganancia o escribía sobre la
desarrollo tecnológico en el capitalismo o 1
moderna???.

El socialismo marxiste se propone la
(establecimiento) de un modo de ^ y
desarrollo más ty. eÍtvou''eÍ
írtísm^'S^re^cSíóf ya;\ur"et ajena al Pf--ianto
marxista, la tesis de la la^ictoria

^ /íí'
imaginur a Marx ""itmando por ejemplo la ̂

■?:fr°zar p?oL'S?i)aS, "aXt^ló mó/mt^eatro^edlan.aenteatoaaado X la sooiedad o modo di producción feudal- Al
?eKíctn, blenS seria volver a leeí por lo menos al prologo
de -Contkbuoión a la Critica de la .Soonomxa Politxoa .

En síntesis tres son los temas planteados y «ue deben
■  desarrollarse para una nueva propu€;f5.ta programatic .

a) Desarrollo de las F.P. en pai^ss atrasados a través de
revoluciones proletarias y populares.

b) Contradicción entre el desarrollo de' las
uroducción y recursos humanos.) y las reiac3unepíXicióL. en- paiseB._^tt.^U_atss.---avanzados. (tasa.
decreciente de ganancia). "

.IvP-
X  l '

-  .( •

«  . i

•  ■■ '-ií-í
■  .'"t" V.¿-
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c). Como pensamos el desarrollo de las F.P. en el irerú.
Contradicción no es sinóñimo de "entrabamiento ,

2.- Capitalismo y Socialismo: , '

Me parece un exceso de generalización que la
comparación cap'italismo/social ismo tenga como resultado ^^e'
el "socialismo garantizo' las neoesidado» básicas 'S/
industrialización de sociedades atrasadas (pag. 3)•

La comparación arroja tres hechos gruesos de la historia .
económica reciente que deben ser analizados: v

a) El "Welfare abate" encuentra en el desarrollo de la
revolución y la descolonización (1917-1953) su causa
principal. (bipolaridad). , ,

b) El desarrollo ds las F,P. siguió una via no capitalista
y, también capitalista en los NICs.

c> El fracaso y retroceso transitorio _de la via no-
capitalista del desarrollo de las E.P. (historia económica
de formaciones socio-económicas estatistas) como una primera
fase o intento de transitar del capitalismo atrasado al .
socialismo. - .

y  .

Si se analizan estos temas, ca,ben dos hipótesis
principales: •

Hipótesis 1: La "crisis del Keynesianismo" (cuando se
habla de sus crisis- se olvida que éste logró su objetivo de
derrotar al socialismo, fundamentalmente en los países
desarrollados, con e-1 concurso de la socialdeHiocracia), está
en que no pudó derrotar o impedir la eventual renovación
del facismo y mantener los regímenes políticos de dominación
burguesa de post-gu&rra. El ci'ecimiento de Le Pen en i?rancia
y  la virulencia ig-l neo—nazismo alemán tiene entre ^ sus
causas la crisis del Keynesianismo, la crisis de un régimen
de dominación y la tasa decreciente de ganancia. La
desregulación liberal esta ligada a la recuperación de esta
tasa. ' _ V •

Hipótesis 2: La próxima oleada revolucionaria (por la
transnacionalización de la economía- mercados regionales — y
de los estados-nación) tendrá como su principal escenario a
los páises capitalisitas europeos y los EE.UU. , . , .

3.- Crítica de la pianificacicin:

Sostiene el c.O^; ^

"Nuestra tesis central es que el socialismo realmente
existente atraviesa (el tiempo económico y político es
diferente y es más largo y empieza en la revolución húngara
del 56. Carrillo) por graves problemas debido a que se ha
producido una prolíunda burocratización política ( Pregunto:
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Este es isn fenómeno de los años 80, 90???) y se ha dado muy
poca importancia a la iniciativa y preferencias

individuales" {pég. 4),

Pregunto:

¿¿Si se hubiera dado más importancia a ' la iniciativa y
* preferencias individuales no estaríamos frente al derr-ombe
del "socialismo real"???. Así, el análisis carece de
propiedad. ' * .

1  El concepto de "socialismo real" es demasiado amplio y
f- n,o sirve para un análisis marxiste de su derrumbe. Es

preferible-y está' en ia literatura polínica de exégetás,
apóstatas, inquisidores y renovadores de los últimos 30

^  r años- el concepto de "socialismo stalinista" . Este concepto
permite entender reígimenes cerno el de Tito, liaó o Cescescau.

;• • La burocratisación de los "Estados ■ Obreros" fue vista por
.  . ' Trotski, Russell, Karcusse, etc. El debebe por lo tanto, no

^  es reciente.(problema de los tiempos).

mÉi

4.- Fracaso de la Planificrac-ión Centralizada:

Afirma el c..O;

-"no recoge les aspiraciones de las masas" (se refiere
a la subjetividad de las necesidades y su satisfacción.
Dice: "deseos dé consumo de ias masas"), (pág. 4).

'Problema 1: relación entre necesidades básicas (como
necesidades de las masas) y necesidades en general (como
necesidades del individuo). En teoría .económica, considero
que el concepto de "masas" t'lene ei peligro de que introduce
distorsiones en la aplicación de le política económica. Es
un concepto político. En economía, obviamente, no e,xisten
"deseos de consumo de las masas".

Ciertamente, en los países^capitalistas avanzados, las
"necesidades básicas" han sido cubiertas con creces si se
les compara con su satisfacción en el socialismo. La
fragmentación de la sociedad y marginalidad de desocupados- y

'  . parias del sistema es otro asunto. Otro tem.a es su acceso
,  "igualitario" (masas) en el socialismo stalinista, populista

o autoritaritario: la marginalidad, accesos desiguales , de
■. i: - ■ ^1 casta o elite er\ el capitalismo en general, el avanzado y el

atrasado.

-"no recoge la iniciativa privada que promueve
inventos, crea y satisface nuevas necesidades de las masasí"
(distinge el c. entre la "soberanía de las masas" y la
-tsoberanía -del eon3umiotOT'l)_._ . .. . . , T'_'- ̂

La soberanía de'las masas es un concepto equívoco en el
análisis económico de las experiencias del socialiomo.

-  ' • 'L- ■ ■ '
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Problema 2: la soberanía de las masas en términos de la
administración y gerencia de la economía y las empí'e^^-s es
equívoca si se le confunde cpon la prógresi-va participación
de las masas en la administración de la economía, a -que se
refería Lenin en una serie de artículos y análisis.

Problema 3: desarrolTc de la iniciativa p»rivada,
concentración de la prop-iedad, producci.ón y toma de
decisiones en las economías atrasadas- que buscan o intentan
la realización de la utopia de la libertad y la igualdad
real, irrealizable desde la revolución francesa. Este
problema , desde una estrategia diferente no existe en las
economías desarrolladas que a jiiferencia de las etrasadas^,
le pérmite a la revolución y el programa socialista tener
otro punto de partida. El problema está eti su
socialización; lo colectivo y lo privado en la efefera^ de la
producción y la toma de decisiones. Marx admitía^ una
socialización progresiva en la línea de la edificación de
una sociedad de productores.

-"impide la moda, la diversión y adaptación a nuevas
formas de vida social y familiar y por lo tanto restringe su
impulso sobre el trabajo y la búsqueda de mayores ingresos
(pág.4). ' •

Problema 4: teoría de la. estabilidad en el trabajo o
teoría y políticas sobre las productividades, y por lo
tanto, 'de la desigualdad en la" distribución del ingreso.
Asimismo, sobre el diseño de una estrategia diferente sobre
la distribución del ingreso y la consecución del bienestar.

Pregunto:' .¿¿Cuáles son esas "necesidades mucho más
ligadas a la individualidad"??ípág. 4) ¿¿Las necesidades
básicas y éstas son opuestas??. ¿¿ Cuándo ̂ se habla de
"iniciativa privada" e "individualidad" se está refiriendo a
las libertades económicas de la doctriné jurídica liberal??.

Al referirse a los incentivos materiales sostiene el o:

"Sn síntesis el socialismo no ha-- logrado superar los
incentivos que tiene el capitalismo para el trabajo: el
hambre y la inseguridad para las mayorías, el cons^i^no
para sus trabajadores calificados" (pág.5)

No se puede hablar seri.amente de los incentivos
materiales comparando socialismo con capitalismo atrasado.
El capitalismo post-industrial o. capitalismo de la opulencia
es un estadio del, desarrollo en todo opuesto al capitalismo
de la miseria'y la marginalidad;

-  "los trabajadores siguen ajenos al manejo de la
empresa...el cambio en las relaciones de propiedad no se
refleja en xm cambio en las relaciones de producción

•

Compara esta realidad con el capitalismo 'de la
opulencia y afirma:
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...la devolución post-industrial del capitalismo ha
dado mucho mayor importancia a los sistemas de gestión,
mercadeo, organización, etc., es decir, trabajo intelectual
no Buceptible de ser evaluado sólo cuantitativamente y en el
cual la fuerza (le trabajo tiene que movilizarse no
principalmente por la coerción sino ganando su voluntad"
(pág. 5)

Preguntó: la política económica-desde los intereses del
proletariado y las mayorías-*- debe hacerse a través de la
administración o gerencia de las masas"??. Para que los
trabajadores no sean ajenos a la empresa , la toma de
decisiones deben ser colectivas y/o semejantes o parecidas a
las de los circuios de calidad"??. O, se piensa que la
gerencia moderna (en un nuevo estado, en economías atrasadas
y  expoliadas por el imperialismo) implicará la
centralización de las decisiones (élites calificadas) y su
conocimiento y colaboración por parte de - quienes las
ejecutan???.

5.- La (IRSS: ^

Sostiene el c; ' ■ ,

"Desde el incio de la revolución , se dan tres
probleHias centraless, basados en buena parte en las propias
circunstancias de la revolución: la subvaloración del
movimiento campesino, un excesivo i>eso otorgado al estado, y
la concepción del partido único".(péf. 6)

¿¿Estas sbn
origen al sistema
años??.

las "desviaciones originales" que dan
que conocimos cómo socialista darante 50

r  ..

.. I

Seria bueno qué el o. probará estas desviaciones
originales. Cuál es el leninismo que conoce el c. (').?? . El
leninismo tiene otrós flancos que pueden ser revisados a la
luz de la expei-iencia y sin perder de vista las
circunstancias históricas en que Lenin formulará algunas
propuestas respecto a la teoría del estado y la revolución.
Definitivamente, stalixiismo no es sinónimo dé leninismo. No
se le puede' endilgar al leninismo la concepción del partido
único que es propia del stalinismó; no se le puede achacar
la subvaloración o" menosprecio del^ campesinado que füe
propia de la concepción de Parvus y 'Trotski , 'posición que
fuera formulada a principios de siglo; pz-opia del stalinismó
y la "colectivización forzosa" de fines de los años 30 y;
olvidar respecto al rol del estado (proletario) los escritos
de ̂ Leñin sóbre la nueva administración y su valoración y
critica de la burocracia.

-En—.el dsbate y^ Sobre las» íecc iones- octubre y la
experiencia soviética, debe distinguirse claramente las
posiciones de. los marxistes rusos alrededor del "socialismo
en un sólo país", la burocratización del estado,, la
planificáción quinquenal, la revolución mundial, las
nacionalidades, etc.
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6-- El Cóiiiunismo:
*> - •

■El c. afirma qué el principio (ideal de sociedad) a
cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus
necesidades "no puede considerarse cientifico „ que carece
de "evidencia empírica" y .cue merece en el mejor cm iOo
casos ser considérado como "un acto de fe rej-igiosa (pag. y.

Francamente esta es una distorsión de la utopía del
comunismo, como' prognosis marxiste de la sociedad^ de
futuro, y formulada sobre resultados del análisis oe la
económia capitalista y sus tendencias. Sin _ entrar en
detalles. Preguntó: No constituye "evidencia empírica de la
posibilidad y necesidad del comúnismo las enormes ventajas
del capitalismo de la opulencia???. Es que no constiruye
"evidencia empírica",' en el mundo actual, que e,i problema de
la humanidad no sea de carencia _ de recursos financieros, '
sino, de falta de . salidas ■ políticas??
afirmaba que la crisis d® id h'ümaniaad es
dirección, de su lidérazgo revcl"Ucionario.

En la teoría mar:<.ista la socialización de los medios de
producción no es sinónimo de estátizacion. Si as-umimos con
Marx de que el Estado en el comunismo se extinge t.que no es
sinónimo de ausencia o desaparición del Estado) no cabe
pensar en la estatización de la propiedad de los medios de
producción . Esta es mi hipótesis en defensa del pensamiento
marxista. , '

Trostki con razón
la crisis de su

ha planteado
los que el

r-oder. Su

La "expropiación de los expropiaoores
diferentes problemas en los países en
proletariado y las masas alcanzaron el . ,
expropiación progresiva terminó en la "propiedad socialis-pa
del estado" y cambio, también progresivamente bacia^ la
desestatización y su apertura final a la propiedad privada y ,
el mercado.

La planificación . centralizada (quinquenal)
originalmente no se propuso (y no podía pretender eljo. a
"socialización o el colectivismo forzoso" que en diferentes^
momentos recorrieron la URSS, China y las democracias
populares. , '

En el marxismo queda muy claro el carácter social de la
producción y su apropiación privada en el análisis del modo
de producción capitalista. La expropiación de ios
expropiadores no se formuló sobre lo más atrasado del
capitalismo- Fue Inglaterra del siglo pasado la_economía que
analizó Marx. No fue Italia. Bn la revolución
antecedente teórico más importante son los trabajos de Lenin
sobre el desarrolló del capitalismo en este ■ país y la
revolución. Estos antecedentes son demasiados generales en
la teoría marxista-leninista. 'Los escritos-marginales de
Marx, Engels y Kaustki sobre Rusia no nos sirven de nada
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par^a entender 'y extráei? lecq,iones la edificaniQn de
socie^T'ades no capitalistas en ■países^-de capitalismo atrasado
o asiático.

Esto ' también es válido para el análisis dél tema del
marxismo y democracia. Resulta errónéo afirmar por ejemplo,
que el ideal de tin régimen político de características de. la
Comuna o el Soviet (en nuestro caso, seria 'el de las
asambleas populares) no es posible si se admite ^ la
universalidad del suirSigio tiniversal , etc. . En el marxismo
no existen "destinos manitaestos' . Como he anotado , este es
un _tema poco trabajado. La democracia, socialista, o un
régimen democrático jpn el socialisrao (superior si se levanta
sobre lo más avanzado del desarrollo de las fuerzas
productivas) o en sociedades en transición (hecha la
revolución) supone(principio) el establecimiento -de
condiciones- reales y jurídicafe que hagan a los hombres^no
sólo - iguales ante la ley, sino también iguales ante los
medios que les permitan .ejercer efectivamente esa igualdad,
y regular sus desigualdades. ■

El logizo de esta igualdad ocupa~ décadas y está

determinada en última . instancia por e.L desarrollo de la
economía en la edificación de una sociedad de productores.
El marxismo, en e'i terreno de los derechos politicos y el
estado encuentra antecedentes en la democracia de la gens
Irokesa, etc. , pero, no pretende ni puede, pretender una
■democracia parecid.a. El. igualitarismo es propio de
los regímenes autoritarios o.de las democracias primitivas.

Para el o. , el principip de "a cada quien • según sus
necesidades" tiene el supuesto equivoco de que en_la teoría
marxista es el Estado quien decidirá si la satisi.acción de
la necesidad o necesidades sera entre el asignar un Blae—
jean, un pan o dos panes o un robot de servicio para un
mejor disfrute del ocio en la sociedad comunista, bupone que
si no es el Estado "clásico^] , serán sus nuevos
administradoreí No es asi.

Resulta erróneo asimismo (págs. 8 y 9) oponer la
naturaleza infinita de las necesidades a satisfacer (o las
necesidades de los consumidores) con las más pueriles de xas
necesidades en el futuro de la humanidad: las necesidades
indispensables para el sostenimiento ^ ^de
Precisamente, la opulencia socializada significa
el fin del "reino de la necesidad". Supone que

la vida,
o presupone
lo hombres

se preocuparan y competirán entre ellos por satisfacer las
necesidades de su libertad. La Lgualdad quedará como -un
principio de la democracia burguesa , y socialista.

Estos temas de

ingsortancia. Pero no es -asi.
socialismo y sus principios que
como veremos al final
estrategia revolucionaria.

_ que caLrecen-
La revisión profunda -del
se propone el c, O. tiene

connotaciones en él programa y la
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7/- Benignos "Con Marx:

"La forma más benigna para con Marx de afrontar este
problema("desaparicien del estado", nuevamente, no es
sinónimo de extinsión. Carrillo) es pensar que la extinsión
del estaíio(bien) de la que hablaba (sic) no se referia al
aparato adiainistrativo en si, sino a la de este aparato como
instrumento de. dominación de ciase, con preeminencia de la
función coercí ti-va y represora, y separado y enfrentado a
las mayor.xas. Sin embargo frente a los problesaas de la
sociedad moderna parece impracticable la idea de.eliminar a
los funcionarios públicos especializados y reemplazarlos
totalmente por cargos rotativos" (pág. 9).

De dónde salió este Marx ???

(Ent-i-^e

debatir los

paréntesis,
escritos de

necesitamos

Marx, Engels

traba iar, releer y
T.enin, etc sobre el

Estado. Su importancia
confundir- no digo que,
temas del estado con

Problema fundamental de

pero no el. único)

está, en que se tiende a reducir y
lo luaga el c. O — el con.junto de
el tema de la "tom^ del poder".,
la teoría marxista sobre el estado.

o referir

releer el

sobre e1

moderno-no

por los

Resulta increíble: imaginar y criticar a Marx sin citar
la teoría marxista (y leninista: Se pubde leer o
trabajo de Lenin "El Estado y. la Revolución" )
Estado. ¿i, Puede ^Iguien imaginar un estado
Marx o Leni'n-rotendo o cairbiando a los eficientes
ineficientes?'??. Bvidentemenx-e que no,' pepo,
c. O. refiriéndose a la teoría marxista sobre

De Dónde salió esto???

Sostiene el o,O.

y-

sostiene el

el Estado y el Estado modérno: "Sin. embargo frente a los
problemas de la sociedad moderna, parece impracticable la
idea de eliminar a los funcionarios públicos especializados
y reemplazarlos totalmente por cargos rotativos" (pag. 9).

8,- Socialismo, denK>cracia y autogobierno. Encrucijada entre
los principios y la realidad:

"  .el socialismo plantea qu.e hay que generar xuxa nueva
democracia, que incluya las libertades democráticas,
conquistadas con la revolución burguesa (también el 'sufragio
universal y secreto??. Carrillo). órgualdad económica,
participación permauiente del pueblo, deEiocratización de las
B'F-AA- (durante el reinado de Luis Felipe en la franela del
siglo KIX, la tropa elegia a bus mandos. Carrillo),
autogestión, , son las principales características al
respecto" (pág., 11) ,

1  ójí

■A
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Jíespecto al autogobierno afirma:

"Nosotros hemos afirmado la idea del autogobierno, de
la participacjón protagónica de las madas en todos los
^bitos de la gestión pública y .colectiva. (para) una
efectiva y permanente participación de las masas...es
necesario reducir la Jornada de trabado para Ipgrar ^sta
participación"

Él tema de la democracia, como 'sabemos, es uno de los
temas menos trabajados en el marxismo. En nuestro caso, este
análisis debe recoger 'elementos de la historia que nos
revelan, por ejemplo, que en el ayllu antes del incanato
existió el principio de elegibilidad; principio que aún se
practica en algunas regiones y lugares con el nombre de
ca.machico. La mujer también tenía .derecho al voto. El
principio de la revocabilidad espontánea era también una
costumbre de los ayllus antes del imperio incaico respecto
de los cinche c.ona (mientrais vdure la guerra serás nuestro
valiente) y no habían privilegios ni antes ni después.
(Gustavo Valcárcel: "Perú:Murál de ufi Pueblo" , pág. 246).

Estos principios iniciales • de Memocrapia en
también los encontramos en la gens iroquesa que
Morgan y Engels; etc. -

el ayllu,
estudiarán

Un repaso histórico resulta en nuestro caso fundamental
para trascendei* la formalidad, de una propuesta sobre la •
nueva democracia en ios términos ordinarios en que la
izquierda en general se ha referido a ella. Resulta pobre
esa "combinación" entre democracia formal (principios de la
democracia liberal) y democracia real (autogobierno,
autogestión, revocabilidad, etc.). Rocha y Francisco Miro
Quesada intentan, una propuesta. No es mi propósito referirme
ahora a ellas y otras propuestas . En el caso de Miro
Quesada, la democz-acia directa tiene que vér con ijfrincipioe
como el referendum, ' iniciativa popular, renovación
parlamentaria entre mandato, obligación de dar cuenta, etc.

El tema no es simple. Por ejemplo. Como nos recuerda.
Flores Galindo en un artículo publicado en "Punto Crítico", ,
el crecimiento de los clubes depar tamaña les y .provinciales
1 tradición y modernismo) no sólo 'constituyen una forma
institucional de mantener identidades culturales, llevar
migajas del progreso a sus pueblos, etc., sino también, son
una forma a través de las cuales se preservan principios de
solidaridad, de liderazgo, autoridad y' poder local en sus
-festividades religiosas, la siembra o la construcción de sus
casas. Lo mismo se p'odría decir de las rondas campesinas o
nativas no militarizadas,- .de la autodefensa urbana o rural;
de las formas en que el )''yacio^del Estada^" es crcupado por
el pueblo que impone el orden, dicta normas • y administra
Justicia. ■ ■

'  ..a

El análisis.resulta" complejo. Pero resulta fundamentál
ya que se tiende a sobrevalorar o minimizar , la importancia
de estas instituciones en la comprensión de lo que sena por
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decirlo de alguna forma el carácter o naturaleza nacional de
ia nueva democracia.. " .

.  f . I

Mi hipótesis:(solo referenciallEstss y otras formas a
través de das la "sociedad civil' (fracturada) se
confundé con la "sociedad política" (en el marxisBio clásico
la ten'dencia es hacia el gobierno directo de los
productores); otres formas como podrían ser las asambleas
populares ,y frentes de defensa, ejercito o lailj-cias
populares, "gobiernos" en las comunidades campesinas y
nativas, comités de fabrica, etc., nos plantean en conjunto
problemas cómó el autoritarismo y el igualitarismo como
desviaciones de las formas de democracia directa; ^ las

,  - castas o las élites y su predominio sobre las "masas ; el
caudillismo como caracteristica nacional de administrar la
"cosa pública" ■ o llegar a ella; 1& represemación • y

'  delegación, (como cesión de soberanía o contrato social),
etc.

,  La democracia directa esta unida en principio a formas
-  , rie ejercicio de poder popular para defenderse del viejo

^  estado y derrocarlo- La democracia directa (d'u© fermenta^
,  ' como lo nuevo en ia fragmentación de la sociedad peruana),
... incluso en sus formas más desarrolladas (en el cb.so de la

FRADET y su manejo de la exportación de algodón a través de
;  o de la. Cooperativa Huáscar en el centro^ y la

adn'iinistración de una industria de cuero de piel de
'  auQuenidos; etc) no puede confundirse con el gobierno

^  directo de los productores," * o te^ipranamente con el
-  , , autogobierno.

i  > Como sustento de la estrategia de poder, ;necesitará
.  transformarse por.- cuanto el "gobierno .directo de los

■ ^ . productores" en la concepción marxista implica la éxtinsión
rt-' - _ progresiva de . la fuerza v dictadura de la democ^racia

directa. Implica el fin de la democracia política^ su
■  , sustitución por la démocraci^. social. La concepción marxista

de la democracia (social y por ello su identificación con el
.  • comunrismo. Esto no es comprendido por Miro Quesade cuando

crítica las "posiciones elitistas y militaristas ds Lenin
en su libro; Democracia Directa y Derecho Constitucional) se

'  ■ ' sustenta finalmente en la "sociedad de productores , es en
última instancia un regresar al p:^incipio, pero, desde el
reino de- ia l.lbertad. Si no se entiende esto, se tiende a
sóbrevalorar la democracia dii'ecta como democracia política.

En el leninismo (problemas de la nueva democracia en
economías y sociedades atrasadas si se les cenipara con lo
más desarrollado del capitalismo en los años ¿.J i -y esto
vale para cualquier critica seria que se fcrmúle- la
democracia "prolet.aria" supone de princip'io y necesariamente
el uso de la fuerza, el uqo del poder o de la dictadura de
unas clases sobre otras. Esto no es origiri^l del leninismo.
Este principio esta en la historia de todas las revoluciones
y no se excluye que sea el principio de una ̂nueve sociedad
(su transitoríedad dependerá de las circunstancias^ de las

'  revoluciones socikies y de sus implicancias internacionales)
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en sociedades avanzadas. La democracia de •los soviets no
p-retendib universalidad. Lenin, como Marx, xdentixicaba la
democracia fno me refiero a. la referencia leninista al poder
del "pueblo" "i con la extinsión del Estado.Y; mientras' el
■bienestar y la ¿iisticia sean un problema, mientras el pueblo
o  '.'masa" no sea. -remplazada per los nuevos productores, habra ■
necesidad de un régimen político''democrático qiie se asiente
eñ el uso de la fuerza y que sea alvez discriminatorio.

Mi hipótesis -sobre la viabilidad de un nuevo régimen
político en el pais, en su formulación, deberá descansar en.
'el -pleno reconocimiento de las autonomías regionales y la
soberanía de las comunidades. campesinas y las
"nacionalidades" fetnias) amazónicas. Jiste es un problema
que está en la base del atraso nacional y la mafginalidad de
las mayorías. En las formas de subsistencia y de defensa a
que obliga la miseria y la histórica fractura del país,
sometido a los intereses de los ciclos de acumulación
externa y los desarrollos de las economías imperialistas.

Sin • ello-, no es posible un , nuevo estado-nación.^ La
democracia' íjio puede universalizar por e.iemplo el principio
del "voto universal y secreto'' o del "voto universal y
directo"; principios como el de la revocabilidad o de la
administración directa de la cosa pública.. Pensar y delinear

estructura juridico-politica de la nación .obliga a
el país en su integralidad sin minimizar sus

Nuestras tesis sobre la democracia y el nuevo
estado, siendo generales (y sustentadas tjn la historia
política) no pueden reducirse a. generalidades sobre la
democracia formal y democracia real. ,

,  ' ' ' ' ■
9.- Planificación y libertad de elegir el consumo: ^

una nueva

repensar
desigualdades.

5tiene el c.O.:

"Se manifiesta una contradicción muy
planificación centralizada y democracia,
requiere como pa.rte de las libertades.
libertad de elegir en el consumo Y

Carrillo) propio en el traba.!© (pag.12,)

clar

recompensa.

a entre
Esta última

individuales la
del esfuerzo(y

Pregunto:
*

Qué cambios en las relaciones de prodiicción son
necesarios para aseguraPr la" solución de lo colectivo general
(libre y seguro acceso a los bienes y servic3.os
imprescindibles 'y neces.arros) sin anular (igualar) la
individualidad . y la libertad y ,por lo tanto la
diferenciación??? ^

.  posible la "soberanía del consumidor,. sin
competencia empresarial (y por lo tanto concentración de la
propdedad, la riqueza y su disfrute).???

El esfuerzo propio no debe generar propiedad privada y
centralización en la toma de decisiones???

• 1 i ■
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Un comentarle muy breve. La planlf3cacion centralisada
(otros crítibos prefieren la planificación indicativa)
resulve sus problemas en teoría, si la administración de .la .
economía descansará en la sociedad de prcdiictores. En la . .
practica la planificación centralizada se identificó con la
centralización o estatí-zación. de la economía. Al hacer esto
anuló sus . principólos i originales propuestos .por^ Trotski.
Esta.mos entonces ante la . planificación centralizada del
stalinismo (teohia y . realidad). La' planificación
centralizada no es contraria a la democracia. No es

.  contraria a la competencia y emulación. ; . ' '

10.- Programa miniiao, programa máximo;

En- el Cap. .V, el doc. del o. O. me' sugiere algunas
reflexiones. ,

-Expropiación del capital; ( Con Marx, la expropiacióh
de los éxpropiadores" .Abstraemos aQ,uí ©1 problema
fundamental de los tiempos y espacios históricos. Leer
acápite 1 del cap.), los términos en que el c. explora el
tema, me sugieren los siguientes p>roblemas:

HTpr\-hp>« 1 - (excluyo el problema de identificar mediana
burguesía con b\.irgi.iesí a nacional). La expropiación del
capital para cambiar relaciones de producción.. y políticas
con el imperi'álismo. Expropiación como redistribución sócial
de la propiedad para desbloquear el acceso a los recursos y
la propiedad. Poder político y economía politioa. En la
transición la política no, se3:>á siempre, expresión ccneen-trada
de la economía no estatizada. , Él estado, la politi.ca
económica, en las economías en transic.ión, como seria el
caso de la nuestra, no expresará neoesariaménte y en todo
los intereses del "pueblo". Estos, están en J.a consecución
del bienestar y una clara dete'rminación de las accividades
económicas en las- que e.l Estado es preeminente. La
democratizacó.ón de la propiedad y la expropiación selectiva
y  progresiva deben impulsar el desarrollo nacional y
regional de la economía. En la •transición , en sus primeras
etapas, la economia facilitará el acenso y fortalecimientcx
económico de las fracciones burguesas, bu desarrollo sera
promovido por la planificación. (revolución democrático- . ,
burguesa, programa democi^ático-popuiar)

H.ipotesis 2.- Las alianzas ¿e clases en la. etapa de la
transición (reconstrucción de la economia, generación de un

.  nuevo patrón de acumulación, de nuevas relaciones de
produccióry, etc) excluyen a la burguesía nacional (ia que se

'  desarrollará) del poder politice. No excluye^ su ^
participación directa en las decisiones de política
económica. (gobierno:autogobierno).No excluye la lucha entre
las clases.

■1,
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' Hipótesis 3.- El progi-ama , m.áxiino el, fin ' de la
transición, no supone el cierre del c^olc de
expropiación. ■ (concenso y hegemonía, y l'd'-n .
clases). ' , '■ ■ .

- enemigos de la .revolución: La idea básica
l  ■ . - . .bien los obstáculos y enemigos de la

'  íovm^l y no política da loe ' ene'rágoe de, claaa noe llevaba ,i
concepciones no científicas de xas alian^a^ ce o- - y . ,

t...-- . , expropiación. • ;

o V . -Lo colectivo, lo individual: el problema
,* • de lo anotado por. el c. en el punto 3. hay un

afirmación del individualismo y sus potencia.'.idades en
marxismo.' . . ^ ,

-Mercado:- regulación estatal y social.Teoría del valor.

t, 11.— Nuevo programa socialista???: \,

■  . Propone el c. >0.: ' .' . . .

—alentar la-* iniciativa individual ^ _

-combinar plan y mercado , c • . _ ^ :

-combinar propiedad, estatal y propiedad privada ' • ^ .

-soberanía del consúmidor . ' .

-dirección democrática de la ecohomia ^ * s-

I

-condiciones de vida mínimas Cno tiene nada que ver con
la venta de la fuerza de trabajo, como esüribe el o.)

-regular las inversiones para alcanzar el pleno empleo
y  contrarrestar la lógica de les innovaoiones^ «enerar
permiten al oapitalista ahorr.ar capí tal geneicti
excedentes laborales(ejercito industrial de reserva).

• ; • (Entre paréntes\s:esta .concepción del "programa
.  socialista" es la que "entraba" precisamene

las fuers-ás productivas y el retraso en la competencia
.tecnológica. Carrillo)

-primacía de la propiedad pública, coperativa, etc..

.^ -limitar y afectar (impuestos) la herencia

-impuestos elevados para^^educir^las posibiUdades de
-  acumulación del capital. .

fEntre' paréntesis: que programa económico pue(^
pretender transitar-generando un ^ liSls°"de

■  ■ naeional- al socialismo reduciendo las. posibilidades
'. acumulación de capital???)

r
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12.- Incoherencias entre la etapa democrático popular y la
etapa socialista???:

»D(ostlene el c.Ü-:

•• no eliminar a la mediana burguesía y el mercado,
deja de ser algo litansitorio y propio solo de una primera
e?¿pa, paxá ser permanente.---ello elimina las incoherencias
y contradicciones entre la etapa democrático^ popular y
socialista" (pág. 19)

socialismo aparece como una meta más lejana'"
"el

(pág.19) ' ̂

•Esta afirmación nos áugiere debatir _ problemas
■  relacionados con la teoría mar.xista de la
tema que tñerece un análisis más extenso y que_ trosoiende el
proposito de estos apuntes-. En. el marxismo Ruso se dio un
Extraordinario debate al respecto; que influyo en
de la..izquierda peruana de la segunda mitad de la década
60 y los primeros años de- la década del /O.-

¿¿La alianza del "pueblo." co;i la mediana burguesía .es
histórica??. En este' caso, esta "alianza de clases debe
encontrar expresión en el gobierno. Por ello, pregunto.Cuál
es la alianza de clases del autogobÍ€:.í'no??.

-  En la parte final del documento afirma ■ que^ no caben
- componendas ni cogobierno con los enemigos de. pueblo.
Preguntó; La mediana burguesía no es enemiga del puebi-... -

Si ila alianza con la,"mediana burguesía" es permanente
■ y no transitoria; el problema planteado
que habrá co-gobierno con, ella. Esto, finalmente plant..a
otros problemas respecto a la estrategia de poder.

Finalmente, 'en la doctrina marxista el.c. ,0. no podrá
.  encontrar nada que se paresca a su afirmación respecto a que

la clase cbrefa es la "única" cuyos intereses son plenamente
concordantes con el socialismo. (pág. .19 , punto 2).

Si estos son los linea-mientos de' una nueva propuesta
programática, no debe quedarnos ninguna duda de que esta no
se parece en nada a una propuesta para, el socialismo.

Di.ciembre, 1991- '

II

y  .1 ■
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QUEREMOS LA PAZ DE LA JUSTICIA

•  Dima® Fernández

CáíTiQ logramos una salida política al proceso de guerra

interna y descomposición social que vive el país? Devolver

a  la esfera de la pólitica las cuestiones que doy están en
le esfera de la guerra es el reto de todos los peruanos. Es
posible un PROYECTO NACIONAL que convoque desde el nuevo
tejido social que se ha venido forjando en la última década,
un proceso de movilización. reconstrucción y pacificación?
Reouerimos una iniciativa política de justicia y democracia
para, alcanzar la paz y defender la vida.

CUESTION DE ENFOQUE

Con la ■política económica neoliberal , las dos terceras
partes del pais se van a desenganchar de toda posibilidad de
desarrollo y modernidad. Y con ios DL sobre Pacificación lo
único que va a logar el gobier'no es militarizar aún más al
Perú .

Los hombres del campo, sin crédito, sin una política de
promoción agraria y sujetas a la competencia desigual del
capitalismo salvaje, apenas sobrevivirán. pero la peor será
que el campo se va a incendiar a favor de la guerra y el
terror.

Los hofíbrés y mujeres de ' los barrios populares v
asentamientos humanos que para conseguir un lote y servicios
básicos tienen que arriesgar cotidianamente su vida frente a

"tráTf icañtes, jueóes cocruptrosv matcMmes -y--po4 Lci-as—aticisi vqs_,_
no tendrán ninguna expectativa en el' régimen; por más que
ahora los soldados repartan alimentos, bailen con la
población y paseen a los nióos pobres.
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Sobre esta realidad, es evidente que no basta los
debates entre esaecisl istas, senderélaoos o mi-litares
Dacificadores. ni comisiones de d ?ci-f icación como la -que
3icabe oe morir apenas fue convocada, ni r^o^ su i icientes, los
acuerdos entre la clase política.

tetamos "en un pais er ebul lición. Ante una crisis de
reorBsentsc 1 én , una crisi s de los disv-ursos e imáoenes _e

los oartidos, y una diversidad de alternativas sin hegemonía,
y por lo tanto ante un proceso de ^diáspora política y
militar.

El cr-oblema de fondo'es out el régimen esta en crisis y
el gobierno se viene ilegitimando. La incredulidad de la
poblacidn se acrecienta cuando comprueba la corrupción de
sus mandatarios •caso de Alan García?,. el desprestigio de
los gobiernos, rég.ionaies y !a t-^aicTÓn de Euj^mari « -sUS
promesas electorales y por' lo tanto al sentido de su

votació.? y elección. El régimen no tiene mecanismos para
garantisar el derecho ciudadano- de participar ñctivamente- en
los destin-35 del oals.

De lo oue se trata entonces es construir una hegemonía
y correlación de fuertas fa/orable a una voiuntad de pac
basada en la lusticia y democr.*cia que "cuadre'', desde, esa
uQSición legítima de fuer-a, a qu i enes . tiersisten en asolar
al pais. '

La viabilidad de la oac radica finalmente en la
viabilidad de un Poder Popular como sustento de una Nueva
Reoúljlica v un nuevo Gobierno." Este es el sentido histórico
de la resolución política .de .la- criéis v confrontación en
curso.

LA par TFT ron niM ES UN PROCLSa DE CAMBIO Y OEnOCRATI Z ACION

En"Qué nos aocvamos para abrir un cauce e impulsar un
procéso de pacif iceción

'fa hemos dicho que el Gobierno se ha ilegitimado y
tiende a convertirse en una Dictadura. Los militares han
demostrado -ser eycelentes alumnos de los viejos manuales del
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Pentágono de la eooca de ia guerra fria y de los generales
argentinos: Por eso el horror de ló guerra sucia. Los

partidos uol1 ticos. de derecha e isaaierda. apenas si pueden
/

sobrevivir a su crisis de identidad. liderezgo v

resooiisabi 1 idaues de gobierno. La .jerarquía de la Iglesia,
cuya, autoridad moral es indiscutible. vive también un

proceso interno

neutra i i zado.

ODcicneí; DD 11 i cas oue i a na

i.ónde está entonces esa palanca? En el tejido social

que se viene construyendo abajo, sustentado en su amplia y

arlada red organizativa de carácter económico, -sociaL.

religioso, cultural, gremial y politico aue afirma su

capacidad de autodeterminación y resis'Hiencia y se niega a

colocarse como carne de cahón de la contrasubverBion o de i a

nueva opresión senderista.

Este teiido social va forjando una nueva identidad

peruana que combina la solidaridad de las experiencias

comunitarias de sobrevivencia, el progreso v labóriosioad de

millones de hombres y mujeres que lucharv par vivir
,  i.í

dignarriente ( in-torma 1. es , mi croempresarios , faenas camunalesl,
el asambieismo como torma de tomar decisiones y convivir y

la autodefensa como forma de recuperar paha i a ciudadanía,
ante la crisis del Estado, la seguridad, el brden .interno y

(jasta la defensa nacional.

Sendero es concien te de esta realidad. Pj^r eso la

ataca para desestructuraria viá el terror, <=e ve o^l ioado al
reclutamiento forzoso de

mantener el secreto sobre

cuando éstas asesinan í

'i a c1on .

.jóvenes v le es tan difícil

la ubicación de sus' jrolumnas,

dirigentes queridaSj por la

La Contrasubs-er3ión por su ledo cree haber descubierto

como su nueva estrateaia el no enfrentarse a la población
V

sino ganarla. Pero, Como,, con qué y para aué ganarla? No

tienen más que ofrecer que asistencia iismo, sopionaje y

fusiles. Esa es su gran ■/ulnerahi i idad estratégica,
irreversible mientras no se cambie la política neoliberal.

«  ,p

L^-'L-S
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Une verdadera estrategia de pacificación tendrá aue

promover, ampliar v fortalecer este naevo tej idc» social

sostéri del. Nuevo' Perú, Para e i . o es decisi'vo una Doiltica

de iusticia v democracia oue cambie '^ei actual régimen,

centralista y autor.! taric por un nuevo régimen

descentralista, Darticioetivo y solidario. aue oromueva el'

progreso dé todos las peruanos, no s61o de- un tercio que
•  -

viven de la cr4s5.s y la guerra, y les modi f icaciones

constitucionales, como el establecimiento del referéndum

para las grandes decisiones poiiticas.

Este es un proceso de mediano y largo plazo que aounta

a construir un NUEVO PERU PARA TODOS LOS PERUANOS. El

actual Gobierno no tiene la 1 eg.Ltimidat para encabezar esta

movilización nacional. Requerimos Rjn nuevo Gotaierno. Un

Gobierno de Reconstrucción y Pacificación Nacional. Las

formas y vias uara .constituirlo están abiertas al curso

político del uais. ' , .

Lñ POLARIZACION Y LA flARGINALIDAD PON CONTRARIOG A LA

PACIFICACION

El gran Drobiema oara que este nuevo tejida social

salte a. cor> ver t rr se. en nueva i nst i tuciona i i dad y , ooder

qoiiular. es su falta de centra i i .zacio'-i. reoresentación

política ■ ■ liderazgó nacional orooio.

El grave riesgo es que el pais ee siga Dolarizando

entre Sendero y las Fuerzas Armadas, resquebrajando fT>á3 toda

autoridad civil y organización popular en un contexto dp

anomia creciente. ' ,

Ocurren orocesos económicos v sociales, coma producto

de las Doliticas gutaerhamenta1 es. la proiongada crisis

estructure! - la guerra interna que deben ser considerados.

Por eiemolo, la recomoosici.on dé los Doderea locales por la

descornóos 1cion de i régimen qamonalista y las luchas

camoesinas por la tierra de los últimos ab-osT Estos nuevos
poderes locales, si ,reproducen ei visio sistema de

niarginal idad social de las mayorías pobres ' v tienden a

favorecer a una nueva caoa media rural. lo único uue

Droduciré es qué los margínalas del campo 'se encuentren con

■'í A'í
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Sendero y enfeuden su representación a éste y los nuevos
grupos de DDder rural tiendan a pactar con la tontrainsur-
gencia y sus planes de roncas subordinadas al mando militar.
Es decir más - Guerra. Muestro reto es derrotar esta
tendencia. . ,

La red orpanizativa popular es el verdadero potencial
nacional.. Ei ind i v idua 1 ismo , el clientelaje y el asisten-
cialismo difuminan este notencial y distorsionan su nueva
ident idad.

DERECHOS HUnAMOfl: PUNTO ue. INI LEXION Y LINEA DFtiaRCATORIA

urgente una iniciativa poiitjca de acuerdo inmediato
como condición oara propiciar un ccnterto que facilite una
salida Dolitica a ,la guerra, interna.

Este deberé basarse en un solo ounto: el respeto
irrestricto de ios cler echos • humanos .

La mavaria n-acíumal denrs,.da a las fuerzas confrontadas
militarmente. a los Gobiérnos (Nacional. regionales y
locales'., a i ?s Fuerzas Armadas v. Felicia Nacional y' a las
Instituciones estatales terminar con toda violación al
principio de la.vida, proclamando los Derechos Humanos como
punto de acuerdo nacional, condenando toda viciación a los
mismos y terminando con 1 a impunidad, el juego politiquero y
demagógico y el silencio ciimclice.

Esta demanda popuiar tiene dos asoectos; El tratamiento
DDlitiCQ en relación a la guerra interna, lo que equivale a
su reconocimiento expiicito como tal y, par lo tanto, a la
plena vigencia de Fe CóhVePÓio'n de—Slneüra y—ira- erbierta
intervenci6n.de. la Cruz Fo, a ■ In ternaciona 1.. Y por otro
lado, una Campaba Nacional que incluya el derecho a' la

Una asbrategia de pacif icación ' supone la >»
democratización de los gobiernos locales y regionales para
no reproducir los vicios de la 61 iga>-qui5 cr loll a, aparte
por suDuesto. de promover políLicas que reduzcan la pobreza y
la miseria en el campo y las provincias, promoviendo una
efectiva descentralización / desarrollo reaional.
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alimentación, salud y trabajo justamente como forma de
defender la vida, y un Sistema de Garantías oara el cabal
resoeto de los derechos humanos y sanción a Quienes lo
violen, sean senderistas, militares. alzados en armes,
autori dades. etc. ^

Este Sistema de Garantías debe contemolar , la
democratización de las fuerzas policiales y armadas, el
de-echo a la insubordinación ante ó-denes violatorias de los
derechos humanos, a la denuncia con protección, de la
¿autoridad civil v organismos in ternaciona Ies y la
organización de cueroos ooliciales regionales bajo jefatura
de los Gobiernos Regionales. La rest-lcción de los Estados
de Emergencia como facultad exclusiva de la autoridad civil
local, la deseoariGión de los Comandos Folitico Militares
restituyendo' toda autoridad civil y el derecho de la
población a la autonornia en relación a su autodefensa.

Este Sistema

propuesta de

d.e barantías debe incluir también la

Dié-loqo con '.Qs alzados en armas, exigiendo
como únjca condición para iniciarlo su sujeción al respeto
de los derechos humanos.

En todo caso, si no se someten a una oplitica- de
reconstrucción nacional quienes hoy asolan el país v
continúa el genocidio, Jas desapariciones. las torturas, el
reclutamiento .forzoso, la historia v la realidad demuestran
oue el pueblo y los hombres del Ande, con la experiencia de
500 ahos de resistencia, sabrán encontrar la forma para
imponer su ji.Ksta í^ebelion y su nuevo orden sglidaria.

"A
>

Noviembre, 1991
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Lat arevo lx:^c xón c^xnoo Is cia.?

Nweva etapa en la crisis de la URSS

1)

■  -■a

fc' -

W'
■f .

2)

Otilio

El 19.de' agosto ha marcado una
historia de la URSS. La perestroyka
sido heridas de muerte. El fallido
burocracia del PCUS, ha roto el
fuerzas que mantenía La unidad dex
permitía la subsitencia de algún centro
el con.iiinto de la sociedad.

línea divisoria en
y Ici era Gorvachov
golpe palaciego de

precario equilibrio
Estado soviético y

de autoridad

la
han
la
de

que
obre

El proceso de la reforma económica y estatal desde ±as
alturas del poder ha reventado. Gorvachov carece de
instrumentos para ejercer una presidencia efectiva. El
liderazgo de Yeltsin crece empujando a una violenta
confrontación, política, social y eventualmente mili"tar.
Las aspiraciones independientistas de las, repuolicas
chocan ya no sólo con el me.llado Kremlin sino que empiezan
a hacerlo con el emergente poder de la Federación Rusa.

La fase que se ha abierto en la URSS apunta a un veloz
desmantelamiente de las estructuras del_ Estado y al
fortalecimiento de las consientes- de liberaliaacion y
privatización. Pero este impulso se acompaña de una
profunda disputa que conmoverá desde sus cimientos
inmehso territorio que vuelve a ser, después de 73 ^nos,
la clave de la situación mxindial.

Para comprender el triste destino del grupo que constituyó
el Comité de Emergencia que no alcanzó a durar por tres
días, hay qxie tener claro en primer lugar que ^ quienes
pj;-0tendieron el relevo de Gorvachov para constituir
"poder fuerte"j eran los hombres del aparato que habían
sido más cercanos al primer mandatario soviético, los que
sostenían la reforma gradual, y los que habían continuado
a su lado tras el retiro de Yeltsin y Sheverdnadse. La
connotación del golpe tenía que ver con un esfuerzo de
recuperar autoridad, asociado con un efímero renaoimien o
del nacionalismo gran-ruso entrs el alto mando militar
duramente humillado en las negociaciones de.desarme con
occidente.

En segundo lugar, es indicutible que la apelación central
al orden y a la unidad del Estado, eliminaba toda
convocatoria al pueblo en torno a sus necesidades sociales
y a la defensa de las conquistas heredadas. de la
revolución. Yanayev y su gente creyeron poder reducir la
operación de c£unbio de gobierno a un acto administrativo y
ai despliegue de fuerzas militares.

delEn tercer lugar, hay que tomar nota que la intención
frustrado Comité era logr.ar una rápida normalización con
occidente e inclusive algún tipo de nuevo compromiso con
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el liberal Yeitsin. De aquí sus enormes vacilaciones
frente lal presidente ruso, que visualizó rápidamente que
se creaba un vacío que ' podía llenar enarbolando las
banderas democráticas, ante la amenaza de una restauración
totalitaria.

Siendo apenas una-parte del régimen gorvaóhoviano que
intentaba tomar distancias 'de su jefe, sin nada^ que
decirle a las masas, esperanzados en un reconocimiento
occidental que no se produjo y vacilando ante el empuje dé
Yeitsin, los golpistas se frenaron y se hundieron. La
regla de oro de las conspiraciones qi.ie señala que una vez
iniciada iina acción dé fuerza no puede detenerse hasta
alcanzar sus objetivos, fue incumplida flagrantemente por
una pandilla de burócratas que se retiró sin prestar
batalla.

3) En las primeras horas del 19 de agosto, el Comité de
*  Emergencia llamaba a Yeitsin a dialogar mientras informaba

de una súbita enfermedad de Gorvachov que lo apartaba de
la presidencia. La respuesta del caudillo liberal fue el
cuestionamiento de la veracidad de la versión oficial, la
exigencia de la presentación :física de Gorvachov y el
reestablecimiento de las libertades pviblicas, y la amenaza
de una huelga generál. Luego vendría el atrincheramiento
en la sede del parlamento ruso y la afluencia en crescendo
de la población creando rm inmenso cordón humano frente a
las columnas de tanques que parecían no tener ni órdenes
ni decisión para intervenir.

Las calles- .de Moscú y Léningrado' se convirtieron en los
centros de una vasta resistencia cívica de profundo
contenido democrático, capitalizada por los liberales. No
hay noticias sobre la respuesta en el resto del país. Por
lo que se sabe, la amenaza de huelga habría quedado en
palabras y la clase obrera no habría ^tesld-o ocasión de
jugar un rol sustantivo en esta fase de lie^ Crisis.

4) La nota caracteristica de la Unión Soviética tras el
patinazo del Comité de Emergencia, es, la fragmentación del
poder. Es cierto que. Yeitsin ha crecido como líder popular
y como carta, de la confianza de los Estados Unidos y los
demás gobiernos del occidente desarrollado. Sin embargo,

' no ha estado en condiciones de plantearse el reemplazo de
su antiguo rival Gorvachov y se ha hecho más bien el
avalista de su reingreso. Ahora, en los hechos, existen
dos cabezas del Estado, una, en ascenso y otra tambaleante,
con una,coexistencia necesariamente conflictiva, en la que

"  la habilidad negociadora de Gorby se constriñe y el
populismo liberal de Yeitsin tiende al desborde.

La tarea de desmontar al PCUS, a la iíGB y al ejército

soviético, plentean de otra parte el desarrollo de fuertes
enfrentamáentes, Nos parece evidente que él PCUS sufrirá
enormes transformaciones y mayores rupturas generadas
desde adentro. Con Gorvachov fuera y la perestroyka en

.liquidación, un partido de las descomunales dimensiones
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3.

del PC soviético deberá hacerse de nriovo programa y de un
discurso.diferente para dirigirse a,las masas. Es probable
que a su interior y en^ el espectro que corre hacia su
izquierda se desplieguen las fuerzas de oposición rédical
al liberalismo y a -la contx^ar-revolución.

/

Las nacionalidades, regiones y ciudades. han convertido
en factores de poder propio. Las milicias han
velozmente -y hay síntomas de- disgregación en

crecido
algunas

divisiones del ejercito regí 1 La indisciplina social y
el eplritu ' de rebelión están .institucionalizados en todo
el mapa soviético. Gorvachov ya.- no puede contener las
corrientes centrifugas. Yeltsin sólo pod^'^ía hacerlo bajo
una, miodalidad dictatorial. Si la digregación sigue su
curso hay una alta probabilidad de guerra civi^l, como lo
demuestra el ejemplo vivo de Yugoes}avia'.

El nuevo ministro de economía es Grigori Yaviinski, el
diablillp liberal de la URSS, partidario explícito de la
restauración del capitalismio, el hombre que no se adorna
con subterfugios del tipo "socialismo- de' mercado". El
golpe burocrático y militarista de Yanayev, ha dado sü
resultante en la cúpula del poder, al instalar en el cargo
más decisivo del .actual régimen al equivalente ruso de
nuestro implacable 'Boloña. Comienza, en la economía, una
ofensiva reaccionaria a fondo. El tema es la respuesta que
darán las masas trabajadoras al nuevo desafío.

Se ha llegado a un punto crucial. De ahora en adelante los
padecimientos del pueblo soviético ya no podrán imputarse
a  las vacilaciones del equipo gorvacheano. Los
yeltsinistas han llegado al poder. Los costes del .ajuste y
de la destrucción de las. conquistas sociales repercutirán
sobre, lia imagen del presidente de la Federación Rura y
copresidente déla URSS, el hoy victorioso Boris Yeltsin.

Como ocurrió con los- acontecimientos del golfo, nuevamente
estamos ante un desenlace de la crisis internacional que
favorece la • onda reaccionaria y consolida " el orden
hegemiónieo qué lideran los Estados Unidos. Algunos líderes
nacionalistas árabes se apresur-aron a saludar el golpe de
Yanayev creyendo que 'podía servir - para abrir una
correlación más equilibrada sobi^e el planeta y frenar la
ofensiva contra los movimientos de liberación nacional en
el tercer mundo y los régimenss socialistas que aún
subsisten en la periferia del sistema. Cuba se mantuvo más
prudente, pero esto no cambia, el hecho de que el
acentuamiento de la. dereohización en la URSS, debilitará
aún más los lasca con. la isla y aumentará sus dificultades
económicas.

El destino pd.e la URSS debe interesarnos a todos los
revolucionarios del mundo. Si a inicios de siglo. la
gloriosa epopeya de los bolcheviques removió la. conciencia
de los pueblos, hoy en la última década del 900 volvemos a
vivir pendientes de los acontecimientos que ocurren en
esas tierras que parecen la frontera natural y política
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entre el desarrollo y el atraso, entre la opulencia y
pobreza. Por ahora adelantemos algunas lecciones de
experiencia qiie, acaba de registrarse :

a.

b-

!  ■/ "i- '

- \

o.

Se ha probado históricamente que los proyeótos de
reforma hechos sobre la base de las condicionalidades
impuestas por el imperialismo y las concesiones a las
fuerzas restauradoras del capitalismo, no resuelven
sino agravan las contradicciones propias del sistema
de planificación central y de la organización hacia
fines socialistas. La perestroyka ha sido un
monumental fracaso para la dirigencia del PCUS y el
propio Govachov que ha terminado devorado por su
propio proyecto. El gran ganador de- la reforma 84—91
ha sido el imperialismo. Para el pueblo soviético la
coyuntura ha sido la ocasión de la conquista de
vastas libertades políticas que han desbordado los
marcos originales de la glannost, pero al mismo
tiempo han significado un deterioro vertical de sus
condiciones de vida hasta límites tercermundistas.

El gorvachovismo no ha resuelto los dilemaa
fundamentales del socialismo, al ser incapaz de
plantearse serieimente la tarea de la
desburocrat ización del Estado^- la forja de una
economía dirigida a la satisfacción de las
necesidade.s sociales y el desarrollo de una real
democracia de todo el pueblo. Es en torno a. estos
puntos que, a nuestro criterio,- sigue abierta la
posibilidad de una correción radical y por la
Izquierda, de las deformaciones del socialismo
burocrát ico. ' • i '

La definición ■ de la lucha planteada entre socialismo
y capitalismo en la URSS y ^los países del Este sólo
pnede alcanzarse en . el largo plazo sobre una
correlación internacional y nacional muy diferente a
la que ahora existe. El cambio de hombres en la
cabeza del poder y las aventuras putchistas no llevan
a la defensa' y la recuperación de la revolución. Se
redxjcen, como en la intentona del 19 de agosto, a ser
pugnas entre camarillas que excluyen la participación
Independiente y la iniciativa de las masas.

Las reivindicaciones referidas a la cuestión social,
se han hecho indisociables de las banderas de'
contenido democrático y libertario. Los golpistas no
ofrecían nada a las masas y en su afán por ganar *
autoridad sobre la base del poder de las armas
amenazaron las libertades conquistadas por el pueblo
soviético y le permitieron a Yeltsin aparecer como,
portaestandarte de su defensa. En el futuro el avance
del liberaliBipo y los esfuerzos por reconstruir el
Estado, supondrán ataques de ios- liberales "contra la
democracia' real que llegarán junto con nuevas
agresiones a las condiciones de vida de la población.

L' L. tUi <al.
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d.
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e.

El Estado ideologizado^ ha cexdo y - la tendencia
univensal es hacia su desaparición.. Los marxistas—
leninistas no podeinos negar el impacto que poduce la
imagen de- multitudes alentadas a echar abajo las
estatuas de Lenin y otros dirigentes revolucionarios.
Pero más a,lLá de los significados inmediatos de esta
etajia. penosa en la que mucha .gente reniega de su
pasado y de sus héroes, espei'-anzados en vivir el
paraíso consximista íle- occidente, hay que concluir qu.e
la tarea que sigue planteada es la de construir
democracia de masas y poder real desde las bases. La
fragmentación ■ del Estado soviético y las
frustraciones que le quedan por delante a la
liberalizacion dejan abierta esta perspectiva.

La pregunta que -flota en el ambiente es si los
acontecimientos dé agosto de 1991 no han puesto la
lápida definitiva al proyecto del socialismo tal como
lo concibieron Marx, Engels y Lenin, y tal como el
fue el sueño por el que muchisima .gente ofrendó su
vida a lo largo de este siglo. Es indudable qiie los
Yanayev, han contribuido extraordinariamente a
fortalecer la corriente reaccionaria y antisocialista
que recorre el mundo. Sin embargo, hay que ser
conciente que dentro de los retrocesos y actos
fallidos late- una profunda inestabilidad que
dificulta los planes norteamericanos de-asegurar las
bases de un orden mundial permanente bajo su absoluta
hegemonia.. La revolución sigue siendo. posible y
necesaria poi-que los movimientos sociales continúan
haciendo histeria y poniendo en evidencia a cada paso
las contradicciones del sistema. El socialismo, como
superación de todo lo vivido segxiirá siendo la
bandera del porvenir.

Lima, 28 de agosto de 1991

*  • 5^ ■
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EL PUM FRENTE
A LA HUELGA
DEL SUTEP

INTERVENCION DEL SENADOR
JAVIER DIEZ CANSECO DURANTE

EXPOSICION DEL MINISTRO DE EDUCACION
08.08.91
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A casi cien días de la huelna magisterial. cuando
la intransigencia gubernamental frente a las demandas del
SUTEP Dersiste. Poniendo en grave riesoo el año esrolar v la
integridad física y material de los docentes, las bancadas
del PUM e Izquierda Unida en el fíenado demanda>"on la
inmediata presencia del Ministro de Educación en el Congreso
gara oue expusiera la posición, del gobi«>rno en el «ector
educación v frente al orelongado conflicto magisterial

día siguiente. 8 de agos'^'o , el Ministro ani'.nció
óresencia en la Cámara Alta Al iniciarse la sesión de

esa nocbe. sin embargo el ®rf>si (tente del Sen®óc i^tormó al
pleno gus el Ministro de Educación le habia anunciado oue no
podía arribar al I '¡■oislatívo por los "graves sucesos", oue
estaban sucediendo en esos momentos.en el Centro de Lima v
ón supüesto "cerco subversivo" gue rodearía al Congreso
Nacional.

Los "graves sucesos" v el "cerco subversivo" a aue
Se refería el Sr. Oscar De la Puente R. era la movilización
de maestros en hueloa qué. como casi todos los días, hacían
sentir ©n las calles sus demandas y eran brutal fuente
reófimído^ Por los e'fectivos de ,1a UTii¡dad de Servicios
Especial' de la Policía General.

Las d.lstintas bancadas expresaron su protesta oor
el arciumento ministerial , rechazando la propuesta de la
Presidencia de la Cámara de Senadores para posponer la
presencia del tit.L'lar del sector educativo. Como afirmó el
senador Diez Cánseco én esos momentos* "es francamente
insostenible, o en sii .defecto es una admisión de este
gobierno no gobierna y' áue este Ministro de Defensa no
defiende y nue el Ministro, del .Interior a¡s incapaz de
garantizar si ouiera el despl.azam.iento de las autoridades
máximas del Gobie'»"no ,CentraI al Congreso , d© 1^ Peoúbl ica
bára Producir un debate" '

Finalmente, y en medio de un clima oue D=»*"egía
preparado para real izarse una sesión secreta de la Cámara
sin présencia dé los medios de comunicación del Es^-ado í" RTP
Canal 7 y Radio Pachacutec1 se hicieron presentes .en. el
Congreso el Ministro de Educación, acompañado de todo e'
Gabinete. con excepción del Presidente del Consejo de
Ministros y del Ministro de Economía y Finanzas.

A continuación. transcribimos la intervención del
C. Diez Canseco en esa sesión, luego de la nobrísima
explicación del ministro, que iunto a otras opiniones —
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también de dura ooosición v crítica a la aestión
ministerial- se oroduieron en esa ooortunidad.

"Yo Quiero, en orimer luoar. felicitar al señor
Ministro de Fducacion y a los señores miembros del Gabinete,
por haber Quebrado con valentía y con coraie "el cerco
subversivo" aue rodeaba al Conareso Nacional y de haber
llegado aoul en pleno a demostrar que esta actitud de
responsabi1idad para el país está "por encima del riesQO de
la propia vida".

^s un mensa ie de aliento nacional aue este deba^"e s«»
haya abierto, a pesar de una solicitud de posteraacion ante
la gravedad de la situación, la aue ha sido vencida, con
coraie. con decisión, con energía oor los ministros en
colect ivo.

Un colectivo. Que tiene iin aran ausente. Yo no creo aue
esté agui dando cuenta el principal resoonsable de lo Que
está ocurriendo; el principal responsable de lo aue está
ocurriendo está dando cuenta a su .iefatura, en el exterior.
Está ausente el aue sostiene la tesis de aue no hay plata,
de Que no hay recursos, el de la caia cero, con excepción
del pago de una deud.a, aue se paga sin haber suscrito
acuerdos, sin haber garantizado un flu.io neto para el país y
sin haber conseguido un dólar fresco para el Perú.

Por eso. Quiero entrar de frente al tema aue tiene aue
ver con el hecho de la situación en la laue está la
educación, más allá de la propia huelga.

Según estudios de IPAE. la inversión por alumno sólo
entre el año 70 y el 86, se habla reducido en 36% en
educación primaria. 48% en secundaria y superior no
universitaria y 56% en educación ocupacional. asi como 46%
en educación especial .

Y estamos hablando del 70 al 86. seria inte>"esante age
las cifras pudieran ser actualizadas y aue Pudiera haber una
comparación de la inversión en esta materí.a por a'um"o
efectuada oor este Gobierno

El Instituto de Pedagogía Pooular da ojenta de aue
antes del inicio de ninguna hueloa magisterial, en todo ese
plazo el abandono escolar esta entre 6 y 8%. y de aue la
repitencia de los escolares esta entre 10 y 14% oara
primaria y secundaria.
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Un personaíe incapaz de ser acusado de manipulación de
Padre Ricardo Morales, da cuenta de Que dos

"'üIones de educandos no se matricularon este año.

Yo me Drequnto .'-Quién es responsable? tnadie? ¿el
regimen anterior? .^el Ministro anterior? ¿o hay alauna
responsabilidad concreta. señor, frente a esta situación a
partir del shock económico?

El shock produ io un.a retracción sianificativa de
alumnos del sistema educativo a todo nivel. Entre la clase
media el número de alumnos Que abandonaron sus estudios
ascendió a mas del 23%, y entre los oue abandonaron
estudios V los aue no recibieron útiles escolares de sus
padres a inicio del año en las clases baias bordeaba el 30%

En alQo Que parece ser una broma de mal austo. un
boletín del mes de iunio del Ministerio de Educación, dió
cuenta aue gracias el apoyo de UNESCO en el año dos mil no
habría analfabetos en el oeró. Ss bueno el humor. pero es
muy mala la burla de la desaracia aue atraviesa el país er>
materia educativa.

El país esta „ caminando en esta matey^a como el
cannreio. hacia atrás. La situación general del sistema
educativo és extremadamente grave y no puede ser ocultada
con el argumento de Que simóle y llanamente no hay recursos.
No hay^ recursos para e] cólera. no hay recursos oara I9
educación, no hav recursos oara la salud, pero si hav
recursos para otro tipo de gastos, ya se de la deuda
externa, ya sea por la Pérdida de recursos por no elevar
sustantivamente la oresión tributaria. Poraiie en materia de
iscalización tributaria no se ha hecho nada mas allá de

cerrar 110 o 120 pequeñas chinganas de Lima, oara argumentar
Que se está haciendo fiscalización tributaria. cuando la
evasión tributaria fundamental de los grandes gruoos de
ooder económico no son tocados ni con el pétalo de una rosaT

El sueldo de un maestro desde el 6 de marzo de 1R91.
con titulo. en el máximo grado con 40 horas de trabaio, era
de 32 soles con 69 céntimos. Gracias al aumento del 14 de
lulio sube^ a 74 soles con 99 céntimos y según la propuesta
no oficializada del gobierno gue consta en actas y aue ha
aparecido luego en diversas Publicaciones, llegarla, señor,
a 137 soles.

¿Cuánto es 137 soles. señor'> 137 soles es e^ 37% de la
denominada canasta básica, no la del TNF, porgue la canasta
familiar del INE hoy está en más de 1 .hho dóia>-es al mes
La canasta básica oue está aqui calculada incluye
simplemente alimentos básicos vestido. t >'=.n«r,orto v
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vivienda, v lo que ofrece el Ministerio ál maestro con más

alto orado con 40 hohras. equivale a 37% de esa canasta. Y

al maestro sin titulo le ofrece 26% de esa canasta.

El 14 de iulio el señor Ministro declaro directamente v

di io: "las cifras son oficiales y no sijfri>-án ninouna

variación". >^1 Ministro oue ha acusado de intolerante al
maois+'er-i nacional . di io que su oferta del 14 «^e iulio oran

cifras oficiales v no sufrirían ninouna variación La

oferta de entonces equivalía aoenas al 21% de la canas'*"a
básica para el profesor titulado con ̂ 0 tiora^ v al 14% d*» la

canasta básica para el profesor sin titulo. No hablo de los
que están en loo orados inferiores. croque el drama

realmente seria mucho mas notorio e increible. Por ello,
señor Presidente quiero de cir que la pravedad del problema

es enorme y es muy profundo. Se trata no solamente de

haberes de maestros pésimamente paaados. incapacitados de
mantenerse el día en su formación, desvinculados de los
avances de la ciencia y de la tecnoloaia; se trata también
de un abandono escolar producido por una política
económica de shock, que ha peñerado efectos sin precedentes
en este terreno. Aquí, señor, el país pierde y pierde

mucho. Otra cosa es oue no se oueda comparar lo que se

pierde por la disminución de la producción con una' hueloa de
un sector productivo, pero la pérdida oue imolica en el

mediano y larao plazo oara el país es impresionante en este

terreno,

Pero la crisis va más allá v tiene oue ver con oue en

este país la educación inicial para niños menores de 6 años

apenas abarca al 20% y está científicamente demostrado "ue
ahí está el centro de la formación del niño. Los prooramas

de sostenimiento alimenticio y de emernencla Ileqan a un sol
por año oor niño. Es es evidentemente la ausencia total de

una atención a este problema, educación sin a 1imentación y

educación sin proceso formativo inicial es. sin luoar a

dudas, educación en arave crisis. Adem.ás .^cuál e<? la

relación de la educación. 1 .a producción ^ la vida'^ 'In

escolar aprende muchas techa, muchos nombres memoriza

enormemente, nero no es formado para la producción y oara la

vida. Esto, señor, que seria el centrn de una actividad de
reforma educativa profunda. no ouede ser sustituida

pretendiendo que se subsane el problema educaztivo. en luoar
de vincularlo a la producción y a la vida, al hecho de

eliminar la qratuidad de la enseñanza. Ahí viene un tercer

qran problema en este terreno. va se ha dicho. El
Presidente Fujimori prometió exact.amente lo contrario v cómo

se pi,»ede pretender oue se cumpla con la Constitución si la

misma establece que la educación estatal es aratuita . Este

aobierno ofreció lo conrrario y encima lo elimina por
decreto, presionando a través de Asociaciones de ^adres de
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Familia oara ci'ja ao:i.!man coitos ai.ie i* i era aue ^ijKrir e^
Fstacio V 1 ueoo se hecha la cjlpa al Cororeso . s'^ñ'^'r. c'e míe
no hav dinero oara los maestros, noroije no *="e a'iment.sn ^os
impuestos indirectos aue deben oaaar la mavoria de los
peruanos. cuando se ha indicado aue hav muchos otros
mecanismos aue Permitirían este asunto.

En cuarto lusjar. señor, el pobierno se ha acordado hoy.
aradas a la huelaa del SUTFP y alaunos medios de
comunicación también, aue la educación es intearal. que se
educa todo el dia. aue se educa con los medios de
comunicación. muchos de los cuales están en ocasiones
dedicados a la prensa amarilla, al traba.io del desnudo y la
utilización c.arnal de la mu.ier como un ob.ieto de compra y
venta, o que se dedican a alorificar y a ensalsar la

brutalidad de la imaaen de la violencia para de esta manera
vender mas.

Hoy hay el recuerdo de que la educación es inteqral.
Pero todos los especialistas dicen que la educación a
distancia es un complemento y no sustituye la relación
maestro—educando. Ya se ha dicho que es imposible pretender
sustituir a la cantidad de maestros aue se pretende desoedii^
y lo anuncio oor su intermedio al señor Ministro, aue están
presentados aaui dos provectos de lev deroaando los Dec'etos
Supremos aue disponen el despido, el cese o la suspensión de
los maestros^ y el desoído, el cese o la suspensión de los
directores de los coi«>oios. v no tenao dudas —desoué«> de tas
intervenciones escuchadas aoui— aue ^"odos estos di «soosi t i vos
serán aprobados. tendrán "fuerza de ley y auedaran sin
e"fectos esos Decretos Supremos, por aue lo aue el Conareso
Quiere es aue se hab'»'a un diáloao en el cual . auien tiene la
principal responsabilidad de conceder es el Eiecutivo.
revisando y admitiendo los errores aue ha cometido, y eso
señor, no ha ocurrido.

Además hav un auinto problema en materia educativa y es
el aue ésta sea participativa. y para que sea participativa
no se trata de sacar del bolsillo de la Asociación de Padres
de Familia dinero para aue coloaue las cuotas necesarias,
sino aue éstos t.enaan aue ver con las acciones centrales en
materia educativa.

Yo no comparto ahora la idea de la Municipalización por
una razón muy simple, los Municipios no tienen recursos, el
Gobierno Central los ahoaa cada vez más v esto conducirla en
las condiciones actuales a una crisis más aouda. Eso no
siqnifica que no se puede estudiar hacia adelante esta
propuesta, pero tendría aue ir vinculada a propuestas

materiales, económicas v presupuéstales aue asi lo pe'«-mitan
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La crisis H*» ig educación también '•"iene ou'^ '■/er con 1 a
forme'^ión de los maestros v tiene mué ver con los
recursos estov seciuro de aue de aoui saldrá un acuerdo rjue
'fi iar^ rjue no menos del del Presuoes+'o ugva para el
í^^ctor Educación Pero no para oue se nos di cía oue en ei
Sector Edijcación est^n también el porcenta ie aue aastan Tas
Fuerzas Armadas en la "formación de sus cficiales. como se ha
hecho en ocasiones anteriores, o aue está también en el
porcenta.ie de oastos de educación eauis v arieaa o zeta
pastos. No. educación de verdad, v 20% dedicado a eso. pero
con un presupuesto aue eleve la tributación.

Todo esto señor, oara decir que la crisis es muv
proTunda y no se debe a la intransiaencia de los maestros. A
la expresión de decisión aue ha hecho el Gabinete al venir

i• quiero poner como contraparte el precio aue están
paaando los maestros. Hav no menos de 200 casos de
detención—desaparición procesados Por Naciones Unidas de
maestros, bordean los 30 muertos en el conflicto, en este
conflicto maaisterial. y son miles, no cientos, miles los
maestros a'je han pasado por la cárcel v probablemente
centenares o miles los que han sido aporreados, aoloeados v
maltratados como el profesor Armiio al aue le han roto la
cabeza hoy. Hoy. a palazos, en la ou^rta del Palacio
l.eaislativo.

Esto, señor. me parece a mi aue es en extremo delicado
y tevela oue el Maaisterio tiene de le ios paciencia. El
Ministro ha dicho .^cómo premiar paaando iulio y la
bonificación a los huel'"'u istas? Yo me oreaunto. señor, .^no
hav que premiar g los aue han traba iado oor siioid'-'s
miserables, mes. tras mes. tras mes. tras mes. v han
cumplido con las respons.abil idades en condiciones infame® de
trabaio. en condiciones infames de salario, en condiciones
infames de reconocimiento de la función aue cumplen para el
con el pais?

no declaró la ileaalidad de la huelaa durante los
primeros meses. no ouede arqumentar hov la ileaalidad de la
huelaa. porque en el fondo sabia y por eso no la declaró
ileqal. que su causal era .iusta. Ninauna presión, ni la
proveniente de la Presidencia de la República. puede
conducir a que se pretenda cambiar esos criterios. Una
huelaa a medio camino en aue la neaociación está
interrumpida y en aue los maestros están pidiendo alao tan
simple, como es aue se dé forma de Decreto a lo acordado en
las actas. se le naaue iulio y las bonificaciones que
corresponden, se les abone el aumento de 17 soles y oleo a
partir del primero de aaosto v so a«rantice que no hay
medidas represivas fronte a ellos, señor, eso está le ios de
ser intransioente. Ese aumento está establecido en el

.■ ■ . €
■ Ai ' .■.*
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Presupuesto, ese aumento y esos recurso®^ va existen: quien
es el i ntr a ns i oent e es el que no quie'»'e meter la mano a una
caía aue va tiene esos recursos Dresuouestados.

Yo me Dreqxnto entonces .•-.ouién es el intransiaente? .í.El
intransioerte es el hambriento. el intransiaente es el mal
paado. el intransiaente es el no reciclado y mantenido al

intransiaente es el maestro quen no tiene año
sabático, el intranslqente es el maestro que encara las
condiciones oue encara este maestro? .'*0 el i ntransioent.e es
el qob'erno que tiene caía y no quiere echar mano de esa
caía y oue puede deoositar recursos y tenerlos conoelados en
el Raneo Central de Reserva cara una amenaza. señor, aue da
risa, frente a acreedores internacíona1 es. diciendolos:
miren ah, no les naoo mero aoi.n está todo deoositado mar a
Daaarles en el momento aue sea ODort.i.mo'^ Y encima una co«^a
dice el Vi ce-Mi ni c?tro y orra cosa dice el Ministro: oornue
el V i ce—M i n i habla hacia adentro oa'^a presentar imaoen
de tortaleza v de decisión, oara aue se lleaue al acuerdo, v
el Ministro esta atuera, neaociando con los acreedore*^ y
entonces no le conviene esa imaoen. Sin embaroo. los dos
tranauilos. cada uno en su puesto, buenos amioos. en una
excelente división del trabaio y de escopeta de dos cañones
que me hace acordar a tiempos pasados aue hoy di a son muv
cr iticados.

Esta realidad. señor. esta realidad concreta del
sistema educativo directamente vinculada al maneio de la
Dolitica económica es una realidad aue no ouede ser obviada
en este análisis y es cierto. como lo han referido todas
las intervenciones. aue no hav provecto educativo. Cuando
el Ministro dice aue hav que peñerar recursos propios, está
hablando centralmente de sacarle del bolsillo a los padres
e familia. Esa ha sido la idea aenlal de peñerar recursos
propios, sacarle del bolsillo a los padres de famiM»
aportes voluntarios, estár autorizados a adelantar la cuota
de 1992 .

Yo me oreau"to. señor . ,:Se necesita un decreto nar» qM<a
los D.adres haaan un aporte voluntario? Ya estamos en edad de
l'='er entre lineas y de comprender claramente de auó estamos
hablando, v esto es evidentemente una presión sobre lo®
padres de farnills. oue coloca en desiaualdad a estudiapr =>«
con una posibilidad o no de Producir aportes que peñera
conflictos al interior d» las Asociaciones y ouc» S'^e">ás
establece una ^^esponsabi 1 idad anticonstitucional omo shunta
a la eliminación de la o^atuidad de la ense^^nza. v o'.® no
puede Pasar en medio de la condición He crisis brut.al que
atraviesa el pais. Ni el proprama de emeraencia funciona,
ni funciona ahora tampoco. señor. la aratuidad de la
enseñanza.
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Por eso creo que maduran en el oais las condiciones
oara oenerar un aran frente nacional de defensa de la
educación. un aran frente nacional de defensa de la
educación que sea una aaruDación, un aal ut i. namiento d©
fuerza multipartIdarío. social . arra^aado en oraenizaciones
de base oue encare ei reto .de enfrentar una política v un
mane ib que está destruyendo Ta edu'^acón n»'~?onaT
sistemáticamente.

Es Dosible. alrededor de e^o i/-iil pv- un
entendimiento. ni^'ersbs pl anrenmientos Ir» han evidenciado

esta noche. Oero todos ellos, señor. sin luaar a d«.'das e

estas alturas, tienen un ounto previo y es el reconocimiento
de la responsabilidad central del Ministro v del í^abinete
que ha venido a resosldarlo en pleno, del Gabinete oue ha
venido ha hacer suya esa política. Y por eso quiero anunc.lar
que nuestro arupo politice, sino se produce la renuncia del
señor Ministro a sus caraos y de los co-responsables d*» esta
política, propondrá abiertamente al resto de arupos
políticos que conforman el Conareso Nacional oue. al
instalarse la Leaislatura en la Cámara de Diputados se abra
un proceso de i nt.erpelación y de censura oue imol iq««e "ue.

quienes han intervenido a nombre de sus aorupaciones

políticas el día de hoy. esta noche, censurando esta

política que maltrpi-g al derecho a la educación ya le

qratuidad de la enseñanza lo plasmen en un voto de censura

oue exprese la disposición del Conareso Nacional, a través
de la Cámara de Diputados, de poner las cosas en su sitio.
Sino se entiende la necesidad de producir un airo y un

viraie, como el aue ha sido planteado en diversas
intervenciones v aue implica también asumir
responsabilidades.

Creo, señor, que esto resulta un hecho oue cae por su

propio peso. poraue no pu«>do pro-^ucirse la i nconaruen'^i a o

incoherencia entre las intervenciones expresadas aoul y las

representaciones políticas en la Coleaisi adora. en «I

transcurso de la prime^-.a semana de actividad. Poroue asi

como se habla de aue es ur/ient» moralizar en el oa's y se va

a discutir aoul las responsabilidades de cinco Ministros en

relación al tema del maneio del dólar MUC. no puede pasarse

por alto las resoonsabi1idades que hov en día tienen quienes

están e.ierciendo la función publica.

Y hay un hecho que ha sido claramente señalado por la

Senadora Beatriz Merino, un hecho ético que compromete al
Presidente de la República. lamentablemente ininoutable en

este terreno. Pero quien asume la responsabilidad política
es un representante, como el Ministro, y ese principio ético

de que un qobernante no recibe un cheque en blanco y que.
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cuando comoromete una oolitica, debe cumplirla v s5"o la
cumple, debe de iar el carao para el aiie fue eleaido, tiene
Que asumirlo por lo menos su reoresentante en el
en este caso el Ministro de Educación.

^  ̂ Por encima de las calidades personales del señor
Ministro, oor encima de su disposición y su voluntad
personal. hay una responsabllidad política aue el Gabinete
ha hecho suva en su coniunto, y está colocando, por eso. aal
Conareso en una disyuntiva muy sianificativa Que tendrá oue
ser analizada. El Qobierno ha decidido venir a decirnos oue
lo que se está haciendo lo han decidido todos. In
respaldamos todos, lo sostenemos todos y lo hacemos todo
nuestro, y eso. señor, en política debe tener un precio. Si
el Conareso evalúa lo oue ha evaluado aaul . eso en política
debe tener una implicancia y eso es lo oue deberá se^- vís^-o
en la Cámara de Diputados, apenas al inicio de la próxima
semana con otros procesos de moralización
planteados también al voto.

aue están

De manera tal. s«ñor Presidente. aue aaul hav -in
problema de fondo aue podría ser evitado si es aue el señor
Ministro presentara su renuncia y se abriera con ella una
vanante sianificativa en la orientación del proceso.

Finalme, te, señor, quiero llamar la atención sobre un
hecho. El que en la educación intearal no se considere esta
sesión. Me llama mucho la atención la ausencia del Canal 7.
Me 1 lama mucho la atención la ausencia de Radio Nacional. Y
me dice mucho sobre el espíritu democrático de Quienes
mane lan las radio-emisoras y los canales de televisión de
este Qobierno. Esta sesión no se ha trasmitido al país,
este debate no se ha dedicado al oals y quizás hubiera
habido quien hubiera pretendido una sesión secreta. como
diversos elementos hacían intuir, o que esta sesión no se
de. Se ha cercenado el derecho de información oor canales
que el Estado tiene la responsabi1idad de poner al servicio
de otros entes del Estado y de la educación nacional, y de
este oropio debate.

Por eso. señor, a quienes se alearan de la calda del
muro de Berlín, bueno serla que preparen sus oicos oara
hacer caer los muros que taoan los visores del Canal 7 y los
muros que encubren las trasmisiones de Radio Nacional. oara
evitar que el aals vea de cara y de frente lo aue piensan
Jas fuerzas políticas sobre lo que está ocurriendo con la
educación".

NOTA: El 13.08 han sostenido una reunión los dirigentes del SüTEP con
el Presidente del Senado, tramitada por los Senadores del PU?>E para en
contrar solución al conflicto, los cc. Blanco y Diez Canseco insistie^

el Proyecto de Ley que deroga los inconstitucio
nales L.o. 015, 016, 017, atentatorios de los deredios de los maestros,
finalmente, han presentado un Pedido con Acuerdo de Cámara para oue el
U>biemo, a través de su Nánistro, reanude el diálogo, acepte cumplir
con los pagos pendientes y se comprometa a que no iiabrán represalias.

CDI - LUM



'Mlf

'*''.■

Algunas observaciones para unas
reflexiones programáticas

í!j t :i. !1. :i. o

I::!! c. Luis ha hecho entregi^ de dos deciuoientos qi.ie se
proponen sucitar el debate de la dirección sobre los temas
vinculados a la propuesta de programa,. A pesar de que en el
segundo trabado (Propuesta de F-'rograma a Mediano F'lasio) se
advierte el aporte de otro camarada,, es evidente que hay una
relación estrecha entre los dos planteamientos y se puede
afirmar que ambos apuntan en la misma orientación» Se nos tía
avisado del carácter preliminar de los materiales» Por el mismo
motivo solicito que estas opiniones sean valoradas con igual
cons;i.dera c :i. c>n »

EL METODO

r  -. Jl:

. -i'T
^  i V
-  ■ ,

\ »

Las primeras palabras con las que se inicia el texto
"Ref lexiones> í:u;;'bre el Programa" ,, nos ilustran í-iobre los- puntos^
de partida que deberla tener toda discusión de este carácter»
Allí se dice que se debe apreciar la realidad del país,, ladebe apreciar la realidad del país,,
í:;. :i. i'.ua c :i. ón mun d i a 1

Sii'i u e !:> t r a s t e s i «;■»
reconocer por delante qu
lejos de lo que prometen»

y lo que han sido nuestros programas
este es el método correcto,, entonces

las 'Reflexiones"

X
(::a l;)e

rtán bastante

Los temas que nuestro compalTero Luis coloca al tapete no
nacen del P'ertí., su ¡.iresente y su hisi.oria¡, ni del mundo que nos
toca vivir,, ^ oiucho menos de la revisión de nuestras vie/jcts
ideas .y de la experiencia recojida en la lucha» Todo el
razonamiento deviene de una particular manera de entender la
crisis del socialismo y de la forma como afozctarí a la
conciencia de . la gente» Son reflexiones acerca de las
alternativas que deberíamos seguir para evitar cargar con el
fracaso de la URSS»

La modalidad con la que el doci.imento está escrito delata
una profunda preocupación por la reubicación ideológica en
medio de la llamada "criv:;.is de los paradigmas" ,, esto no tiene.,
en principio., nada que sorprender,, aunque indudablemente no
computa fácilmente con la pretendida actitud de relativizar los
ideológico y leS'-antar los programá ti eos,, que ha sido proclamada
ya varias veces por el mismo compah'ero»

Una consecueficia de colocar por delante la negaci<Í5n del
viejo moíielo socialista es qi.ie se reedila,, (::ontra todos los
pronósticos,, la lógica de un programa que es ante todo una
oposición y una critica antes que un proyecto alternativo» Ya

imrpei'xÍ7ad;drsíriC5jr7^ irós gffTpos
aparato estatral,, sino que ahora las

l'l o es q i.te 1 i.i <:: hamios cori tra__
íl

Re f 1 e X i cjn ei-i" ,, c:cjn
a 11 á d e u n m a n i f i e

toda la audacia de
rto contra el social i

sus api.iestaíH-,, no vá mái;i.
i-mo que se cayó»
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V:

As:t. tenemoiii condenas al estatismo,, a la dictadura de

partido., a la masl fl caclón a la prlorl í: ación de la Justicia
sobre la democracia., a la autarquía-». tkilzás esta t>ea una
admisión Involuntaria de que en la esencia de una apuesta que
aspira a revolucionar las cosas^ es la de negar para afirmar!!

crf 111 ca r pa ra si.i pe ra r p d es t i''u 1 r p<A ra con s I', ru 1 r -

i1 a 1 c) u e b l e n ,, e 1 c .. I... u 1 s n o !■> 11 a 11 e s.» a d o a r e a f :i. r m a r n o s e ri
el cri terio de que todo esfuei'Cüo de unldaid programá ti <::a en
profundldaid conlleva asentarse sobre una base Ideológica (no en

j  membreteí-;., sino en una visión general de los procesos
'sociales)!! y que es una falasla la contraposición que hacen

'' algunos camaradas entre el pi'ograma de la negación de Icj s^lejo
y el de la alternativa de nueva sociedad-

SENTIDO COMUN

"En mi opinión el programa debe regresar a lo que es el
sentido común de lo que la gente tiene y debe ser un programa
útil para eso,, es decir., no exclusivamente formulado desde el
Estado" (Luis,, "Reflexiones---").. En tres lineas se nos sueltan
hasta tres grandes preocupaciones s (a) aparentemen te la
formulación de un programa puede hacerse solamente sea desde el
"sentido común" o desde el Estado;! (b) nuestra opción deberla
forjarse en función a lo que le gusta o Interesa a la gente que
no necesarlamente tiene por qué ("orresponder a los rea.les
problemas del pais y a las medidas para su resoluclóri
revolucionaria5 (c) "la gente" a la que tratamois- de ser útiles
con nuestro programa,, lleva un sospechoso sello de
n d 1. f e r' en c: 1 a c; 1 ó ii i;;- o c: 1 a 1 -

Algunos comentarlos al margen sobre la tesis del "sentido
común" K normalmente la gente reducida a su cotid1aneldad vé
las cosas con un realismo elemental- La Idea del salto
cualitativo es decir de la revolución no es propia del sentido
<::omún.. Bi lo es la de la reforma gradual la de la mejora con
la menor lucha posible,, y muchas veces simplemente la de las
modas del momento- Por ejemplo,, eví la actualidad la conciencia
mAs extendida es la que se ajusta a la onda neoliberal,, con sus
mitos de "lucha a muerte contra el Estado"^ reivindicación
individualista del consumidor,- prlvatlsmo., apertura de
mercados,, etc- Hace algunos añ'os., en cambio,, el sentido común
era na doria 1 Ista ,, red Istr 1 bucii.on Ista ,, con trol 1 t,a ,, comcj
exfjreslón del pn' edomlnlo popul Ista „

Nuestra flsonomi,A prog ramA ti ca, si se revisan la última
década,, ha estado plagada de "sentido común",. Asi estuvimos por
una suerte de populismo rad 1 cal 1 xado en los afíos de Alan Barcia
(criticas por Insuficiencia de sus medidas),, y ahora parece que

_xios bandeamos hacia una f oi' ma de"
iJToralixadrón f críticas a los excesos de la reforma

» í. v " ' bolofflsta ) „

í
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En todo caso,, podemos

reflexiona el c., Luis no es

común en genc^ral ¡, sino el
estos tiempos,. SI antes

aseverar que el reto sobre el que

tanto el del "regreso" al sentido
de adecuarse al nuevo sentido de

la gente pensaba en el Estado
resol vi éndole los problemas,, ahora Imagina ai capital
^extran.;iero y a la empresa privada,, Pura conciencia elemental,,
nacida de la manipulación del sistema;! pero frente a la cual un
plariteamlen l'.o revoluclonai' lo y transformador puede quedar
sumido eri Ines.'l table? aislamien to duran te uina bue-na temporada,.

Siempre en tendimos que el punto de partida para hacer"
P'rogirafita estaba tan Itajos de las reglas del vle.lo Estado,, como
de la visión burguesa que suele dominar a la gente, A eso le
llamamos por muclío tiempo adoptar una posición de clai:>e,, ubicar
nuestra trinchera en la dlís-puta social., hacer política a piartlr
de un esquema de contradicciones, SI algo se extralfa en las
"Reflexiones,,,," y en su seci.iela "Programa de Mediano Pla:?o" es
la presencia de la clase obrera^ las masas y el movimiento
popular,. Se ha dejado de hablar desude elloír> y ahora se lo hace
desde la gente,, la sociedad civil y otras enteleciulas del mismo
(::ufYo „

LA CONCEPCION

\ V \

Vivimos tiempos de ofensiva liberal y de retroceso en las

ideas socialistas. Cualquiera sean sus dIf1cultades^ nosotros
creemos que nuestro reto es representar una critica de
Isíqulerda y de perspectiva revolucionarla frente al colapso del

y  el momento de eclipse que registran los
populIstas latlnoamer1 canos„ ExIsten demasiados
que se han replegado hacia el sistema sea por

Ideológica y política para responder a la
mera adaptación al s-entldo de la
ensayan una reublcaclón en el centro,,
una propuesta viable entre el

oclallsmo. La peculiaridad de este

stallnlsmo

mos/lmlen tos

ex camaradas

In capacidad

coy un'tu ra,, o

c o r r :i. e n 1 e , Hay

tratando de

neci 11 be ra 11 smo

sea por

otros qi.ie

con sti'ul r

y  el
centrlsmo es que retrocede ante los argumentos de l<a doírecha,,
,pero pretende^- salvar el sentido de solidaridad social de sus
posiciones originarlas. Es decir su reublcaclón es claramente
en defensiva Ideológica y programática„

Una mirada a fondo de la experiencia hls-tóir 1 ca de la URSS.,
Europa del Este y otros "socialismos reales"., nos plantearla
seguramen te tareas fundamen tales para en fren tar las ten den clai;^
que alimentan el desarrollo de una burocracia usurpadora y
prlvi leglada|i encontrar las vías par,-! construir una verdadera
democr,;iclcVi de los de ab<vijo;i Impulsar ui"i cambio en la lóglc::<vi de
las prioridades sociales para que el pueblo haga suya la
revolui::lón„ Serla ,:d;5Surdo pens,vir que est,vimos ei"i freri t<virido a un
modelo hecho pnAJsaíiienfve—tte-nLd&ast,—rxasi^aTTtToTe~al Jiiaiance- ser>11 do

^Jaistórd.co y de-el a self'Este "(lamí no es,, además^ la única manera
de acercarnos a la comprensión del estrepitoso fracascj de la

" rcvvnovación realriKíc-nte exli-vten te?" (;cxprccsada (vn la pccrívístroyka „

? •
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^  i V

^  V"
• V,. ' -• »¿A.,

J  ■:;,, V'w.-

soüa selección de asuntos a
" Re í' :i. e X i on ei» „ ,. ., " r eve i a ur i
la temática neoliberal de

que la critica al listado se

Como ya dijimos más arriba,, la
resolver que se sigue en las
espiritM de profunda concesión a
rn.iesti' o tiempo,. Es por (íllo qi.ci. zás
haga de una manera suprasocial y ahistórica,, al punto que darla
lo mismo hablar de Estado en la URSS¡, Cuba o el !"'erú¡, como si
sólo se tratase de un aparato de funcionarios y ministerios,, L.a
maquinaria estatal en el país se encuentra carcomida por la
crisis,, Fujimori hace la critica furibunda y la utiliza
precisamente para fortalecer su estructura ejecutiva y militar,.
En la UFÍSS se critica a un Estado totalitario pero que si
■funcionaba,, y se apunta a coniüol idar uri nuevo poder para soldar
el pacto de la actual dirigencia con los Estados Unidos,,

El Luis afirma que aün la i.dea de conquistar un nuevo
Estado es discutible., esto es casi el equivalente de sostener
que nos abstenemos sobre el tema,, Algün camarada a recurrido en
relación al punto a recordarnos que Marx postulaba la
(ies-pai'i ción definitiva del estado como maquinaria de d om i na c i
de clase,, Claro que Marx aclaraba,, en polémica con los
anarquistas., que para alcanzar este objetivo habla que
establecer primero la dominación de los explotados y oprimidos
sobre sus explotadores y opresores,. Muchos enemigos de todas
la«!. forínas- de Es'l'.ado,, han termir-iado administi'ai'ido algün tipo de
máquina de dirección de la sociedad,, Justamerrte una lectura del
otro documerito :: "F'ropuesta de Programa a Mediario Plazo",, nos
alecciona que la enorme mayoría de medidas en qi.ie está pensando
Luis y el autcjr de ese texto pasan por un fuerte grado de
intervencionismo estatal y suponen ser gobierno»

La critica revcjlucionaria al estatismo burocrático dehierla
1 leseari'ios a reforzar el concepto de autogobierno y poder de-
bases,, F-'ero este proyecto., aün
■formulación ,, impl i ca def i ni ti vamen tí

siumamen te teó ri co
F'iacer un testado nu

en si.i

vo fjara

tiempo se
y  pris-'ada,,
coercitím y
dimensiones

una sociedad nueva,, aspirando que a través del
resuelva la con trad i cción entre la s.'ida pública
Decir que el poder debe ser más que pol1 tica^
administración,, puede ser ültil para apreciar las
del cambio qi.ie acometemos,, F-'ero poder ei» ante todo autoridad, y
eso significa una lucFia por prevalecer sobre los que no acatan
o  enfrentan esta autoridad,, Qv.ie este poder debe ser lo más
democrático posible,, estamos totalmente de acuerdo» F-'ero no
neguemos la tarea de conquistar poder nuevo,.

"'S' '

Fh"! el tema del individuo y la masi f i cación observamos,, de
igual modo,, problemas de concepción,. Se arguye que no queremos
una organización de gente vestida igual,, i"iaciendo cola y
diluida en su personal idad,, Se afirma qi.ie el socialismo real
i::-ólo daba lugar a las figuras excepcionales,, í^cepteírios que tod(:a_

-óstxs—es atsJr;;—E iTfSdr^-.^n-^oijrjquT^ otra vez eetamos—afr)4.e i.m tema
'ésiiíecTalmente caro a los liberales,, y que ha penetrado muy
escasamente en la conciencia de la mayoría de nuestro pueblo,.
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F'or cierto,, cine las masas- no en ti en clan,, hoy,, la (cuestiC'jri
de la individualidad^ y que se inclinen más bien hacia el

\ 1í*" igualitarismo elemental y la critica acida frente a lo<s que
'  sieiíten pri vi leq iados ante a su realidacl de pcjbreza,, íicí c:ambia

la importancia que para la cultura universal tiene el haber
'  entendido qx.ie el s-ocialismo debe potenciar la personalidad de

cada cada uno en lo que puede ser más últil y eri lo cjue más lo
reali:í;a„ Sin embargcj,, hecho el remarque,, es ineludible señalar
nuestras dis>tancias con el punto de vista del individualismo
burgués que pretende que se puede reivindicar el "derechcj" a
disponer cada vez de mayores riquezas o del consume? más
sofis-ti cado „ en medie? de un mar ele? miseria y hambre,.

Seria interesante,, pe?r le? demás, si es ejue ce?ntra la
masif i cación y standari zación de la UFÍSS y Eure?pa elel Este
pudiéseme?s imaginar cjué se hace para eiue las maye?rias., las

masa;:?,, a la vez ;:>c?an individue?s„ Ce?ne?e:e?me?;;? ne? pcTce?;::- amigo;::- que

ante-;:? ;::-(•?? elecian ete izcjuierda y c|U(:? algán d:f.a leyere?n a Milán
Kundera o a cualqui(c?ra de le?;» e?tre?;;> aute?re;» del de;::en can te? y
dee:idierc?n ejue le? que e;;itaba apla;:>tade? era ;;?u pre?pia
indis-'ietual idad „ A;»i fune:ie?né? una |:?ret{:?ndidaei ruptura ce?ntra la
ma;»if i cación, al ;»ervicie? del f e?rtalee:imien te? del
individuali;nmo ele e:la;;?e media de per;;?e?na;:-i qiAe .:iamá;;;- fuere?)? ma;:>a
y nurica de?.;iare?ii de? ;»e->r individi.u:?;s dtantro do? uria ;;:-e?cio:?elaei ce-jme?
la nue;;itra„ Debeme?s i)?terre?gai')?e?;::. ;;?e?bi'e la implicar?cia pe?litie:a
de la lucha pe?i" la individualidad «?)? nue?;:?tre?s- pai;::- y )?uo:?;:;.tre?;;:-
partieie?,, A ve?e:o?;::- ve-'mo;» algunt?;.» e:e?mpa(Y(-?re?;:? escapai?ele? de
e?bl igae:ie?i'?es mi 1 i tai? te;» utilizaneie? un re?lle? de o:?;»to?? o:;';»tile?„

Hay fii?alf)io:?i?te?,, ejuiei?e?;;? paracc? cjue ;»e e?lvielar? ejut? pe?r íiiá;:>
ma;:?ifie:ada que e;:?tuvie;;>e la vida ei? la URSS,, la;:? buroci'acia;;?
par tie¡a)"ia;;? y aelmii?i;:?trativa;:? ;:?i e|ue re?f e?)"zabai? ;:íu

i'v ii'idividualidad y ii>et pai' ticularidad „ Y o:-"Ste e;:? o:?l po:?ligre? de? que?
entre i?e?;::.e?tre?;;? pre?;;?pere el bure?crati ;:?me?., ele?trá;;i dé? la
individualidad de? le?s que? tic?nen eitatus ;:>e?cial,, intelectual y
poli ti ere? para pre?gre;:?ar frente a le?;:? e?tre?s„

LAJECQNo^

^ íiV' - )'c?cu;:?a la vocacÍ!;'?i? autárejuica eiue? elice? ha ;:?ide?
propia ele las ce?rrie?i? te?s do? i zen.iio?rda E;:?te? do?!:?;? ref o?r i r;;?;? e?)?

'• - o?l ca;:?e? no.o(?;:?tro:?,, a la to:?si;:? orle? la ai.ote?s-uf i cio:?i?cia al iíii(?)? taria

«V y gue pro:?pugi?a ha;;?ta ah<:?ra la CCP, y o:|i.ie pretenoie que el pal;:?
pueorlo? Ilo?o5ai'- a alime¡?tar;:?o? a a;:?ifiii;:?f)?o:?„ Mor? ro?o::o:?¡'oiaí)?o:?;;? orpAo? o?i?

^  1 al(;n.ii?a orntra pai'to? orlo? ¡aiao?;:?!)';:?;:? pro:?o:iraoiia;:? hayamo:?;:? oriichor? orjuo:? o?l
r  ? • pais po.io?o:lo:? haco:?r to:?el;:? tipo:? orlo? ino:h.i;:?tria o:? do?.;iar orlo? s,'o?)?o:lo?r y
^  - o::í:?íi?prai'" ,, po:?i'' p!"o:?pia o:i e o:: i;:? i oí?)'?,, en el íi?e¡"o::ade? ex tei")'?e?..

El antiai.otaro:n.ii;:?mo:?,, ;:?:i.n eonhargo:?,, e;:?ta fo.indaí)?entade? La;;?

í-—^— . .. 'M-':o?fH.o?x j.o?nes, _c:oi?ijoei, i.in ajusto? a las crevr r-elacionrres-tie' Po:oerzas
(•:?xist;?)?to?;» y orlo? aloruii? mo:?ele? a la;;? v(?i'it,vi.:ia;;? cenmparativa;;? or? i'o?)?ta;;?
elifo?re)?e:ialo?;;? o:|i.io? o:?f i"o:?e:(? l<vi (•:?co:?)?o:?mia mui?di.oal i zaoio-i „ A;:)i.ii no?
po:?o:ieme?;;? elo.iolir orie?;;? pi'c?Ir?leona;;? clavo?;;? s El primero:? e;;? orjue la
muneh.ial i zacioíin no:? e;;? he?oroe?(:iénea ni o::o:?herente„ Caorla vez oná;;?„ lo:?;;?

I:
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países deí tercer mundo quedamo!;^ más desenyaiichados de las
dinámicas de ias economías desarroí iadas„ No íes interesa

darnos crédito,, ni invertir^ ni sriquiera tienen mayor interés
en hacernos mercadoni de sí.i-í^ productoíio.

Entoneles un tema del programa es reponder

ccjncreta al desenganche,, Y allí o se opta pcur ir a

en forma

in c1 inarse

ante las potencias para que nos traten con la punta del pié,¡ o
encontramos salidas a través de una combinación entre fórmulas

de diversificación económica nacional y de integración

tercermundista y latinoamericana.. Seguramente que vistas desde
donde estamos., ideas como estas pueden parecer ajenas al
"sentido común" ̂ pero se pueden convertir en marios de la
vanguardia en raiíón para luchar contra la di criminación y el
apa r í". hie :i. d mun d i a 1 „

í ■
h- í
M-

rf ■

i  ̂

:■ "■

•■ir.

V>

1.Í

El segundo problema es el de suponer que los países que
hemos llamado socialisbas fuerorí autár(:(ui eos en rabión de
modelo,. Por ejemplo^ cabría discutir si Ctiba se ha aislado
porque eligió esa forma de organización de su producción o

■porque se la impi.vsieron., Con mayor razón áun., htay que- explicar'
lo que hubo con Nicaragua y su economía mixta,, Tambiérr la
cercaron y lograron firialmente aplastarla.. La autosubsis'íencia
rio es rrada deseable,, pero forma parte de uno de los escenarios
probables que debe afrontar una revolución en su fase inicial»
Es por eso mismo que uno de los mitos que mueven la conciencia

yde los pyeblos es creer que pueden hacer los cambios apoyándose
'  centralmente ei"i sus es'fuerzos propios,,

.í-

Sobre el mercado., el c« Luis ríos dice que vá a funcionar
•en amplios sectores» F'ropugna un control estatal en el sector
financiero,, en los servicios básicos y en los combustibles» La
discusión sobre este punto vá a ser sin duda de gran interés»
Hay ciertamente quienes llegaron a pensar que podían abolir el
mercado de una sóla vez y a la mayor rápidez posible» Creemos
que el PÜM no tiene que autocri ticarse de lo que nunca dijo»
Entre nosotros se sostuvo siempre que reconocíamos la peqi.iefs'a y
mediana propiedad en el agro y la producción indus>trial,, Pí-'ro
lo que se pensaba es que esta era una correlación objetiva que
impedía generalizar la socialización y obligaba a un largo
período de combinación de planif i cación con mercado., y de
economía social con propiedad privada»

Por lo que puede leerse la lógica que introduce L.uis es
distinta» Apunta a extender el sector privado y constrefiíir el
público» El mercado no es más el mal necesario que seguramente
debe durar poi- un largo 'tiempo y con el qt.ié coex istinios y
batallamos,, al que intentamos regular y que pretenderá
•fatalmen te escapársenos- de—la mai'ici generando desigualdad y-

Ición »~t:o r qcte^dTorayi5arecerí a qi:ie~gu;ireré~dí?T:Irsenos,,
que el mercado es la vía del desarrollo económico» Si fuera asi
p'io compi' endemos que nos d is tan ciarí a del 1 i bei' al :i.sítio»
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Del documento de "Programa a Mediano Pla:ío" ,, hay que
ré(::ono(::er que <:;amliia bastante más lejos que las "Reflexiones..".,
a dlseffar lo que sería esta economía abierta <no autá rqul ca)

■  de mercado y en la que se dlstlngai i las i-e la ("lories de
»  t prtiducclón , d(? las? dcv? propiedad,, como eran las propueistas de
i Á • --prln(."4.pío.. Cst.<» programa r(v><»ume las tare¿is económicas- a tres>

campos (a) hacer productivos e Inversionistas a los
monopolios^ <b) promover a los sectores más atrasados de la
economía? (c) negociar con el Imperiallismo.. Francamente debemos
confesar nuesi-tra admlraclcíin por tanta audacia para retroceder
(•■?n todo lo qu(? h(-smos crc-íído y tanta potirraiía (-^n Imaginar alejo

V- ' ; nuevo sobre lo (:|ue slíecmpre;;' (iljo Iguíffl:!; y otrosí, mási a s?u
(ierecha..

Notable esi la propuesi-ta de " planl f 1 cacltjn concertada" con
los monopolios? y (S-1 abandono de la consrigna hlsi-tíín" 1 ca de su.i
(•?x propia el c'in rí-í'voli.rclonar :i. a ., El con ceapto d(a " pl anlf :i. caclíínn
conce-rtada" fue us?ado Intensiament(-s en (-al pe-ríodo de- Alan (jarcia
y s?lrvl(j hasita para crear una dlvlsilejn esipeclal en el INP.. Es?
también el caballito de batalla de (jradosi Bertorlnl y del
centrlsimo burguési.. La verdad esi cjue nadie concertará a losi
Romero,, Nlcollnl,, Raffo y demás? apíjstolesi- de la economía^ cp.ie
no siea en funclcíin de siusi Interesiesi.^ cjue s?on radicalmente
contradlct.orlo?s con losi ds? la na(::l(.':>n y las? niay(;.irí as? popularesi- ..

Slgulc-ndo su raiíonaml(-s^nto í-íI "Procjrama de Mc-sdlano Plaxo"
cjulere actuar a través del mercado ( ! ) para casstlgar
movlmlentosi esipeculatlvoss. Esi decir que el Esrtado venda a la
baja ciertos? productos?,, acttuí? con ciólares:? o monc-ida nacional
sjobre la tasia de cambio,. Lo demási sion Impuesitosi y regulaciones;-
concGíbldas al margen de toda partí el pación pc-iptilar „

En las relaciones! con el Imperialls?mci se habla de negoclai"
la de-?uda s?obr(:c crl tecrlo d(? c(:.irr(-i?s!pons;abl 1 Idad,, lo cjue-? ads-imás? de
Irreal en la correlación acreedoresi-deudores?^ esitá fuera de la
cuesitlón central que es! el ces^e del drenaje de recurs?os! hacia
el primer mun<Jo en la emergencia econcíimlco S!oclal que vive el
país;.» En relacl(í>n al convenio antldrogasi S!e dice "negociar
con los! EEUU para que cualquier polí tica antlnarcotráfl co que
sie quiera Implemen tar en nuesitro paísi tenga una retrl buclíjn
econcíimica equitativa Igual al perjuclo (jue cansía a la
economía" „ Esita esi una renuncia a la dignidad en nombre de
algún pago de la par te Intervenclonlsita „ Esite es? un retrocesi-o
siusitanclal de la campaíVa antoconvenlo Impuls-ada por el partido,,

l.ina lín(?a más; abajo s;e nos? pi'cupone atraer Inversilones?
extranjeras; a partir de garantías; efectivas; de res;peto a s;us;
xilerechos; y de una negoclaclcíin adecuada de nuesitros; recurs;os;
naturales;,, Es; de el r las; garan tías ( s;u porgaran tías;

cóntraentreguls;tasr"^"qTxe^ ya exls;ten deberían ser parte— Tít
" ni.(es?tro programa y no as;í las; exigencias; de control,,

rívíti' l buclíínn y consiervaclíím de rC'Ci.irsi-os; y c-coloíjí a cjue
deberíamos; Imponer al capital externo,.
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Para concluir dobomos decir que alarma la ausencia del
salario en la pr of^uesta ecoruíuni ca,, sea en b\x siqnifi ciado
económico (pr(:)pulsor de demanda) como en el social. También
br:i, lian por su ausencia las necesidades básicas de alimentación
salud;, educación;, vivienda;, como prioridades proqramá ti cas. La
respuesta a la masificación de la extremia pobrera no parece ser
un problema económico que inquiete al que escribió el'"Proqrama
de Mediano Plazo". El tema agrario se pasa por alto la cuestión
de la propiedad y régimen cié tierras. En toda la prcupuesta hay
ausencia de mecanismos organizativos de participación pc-pular
en la gestión económica.

Resumidamente y con cierta dureza debemcjs aiiM-intar c|ue el
pirograíiia sólo aspira <vi entenderse ccun Ioíü níonofjcjlios y el
imperialismo;, y a promover algunos sectores> empresariales
atrasacicjs. Preocupa ctue luego de habernos elevado al planes más
al tes de las ideas ccsn las "Re f lex icsnes« . „" descendamcss tan

bruscamente a un c:csn.:n.into de medidas ciue tienen ccsmo sello la
conciliación y la ausencia de fuerza scscial pcspular.

LA. REym^yCION

5;>i !i>e trat.,/i de les c)ue se siente al leer Icss dos
documentcss. debemcss ccsnfesar que css una sensaciósn de falta de
pasión,, mites;, riesgcs y razesnes para luchar. Nadie baria una
revoluciósn ¡isara ccsncer (■.ar ccsn Icss mcsncspcsl icss es para cesnseguir

-  ̂ una retribucic'sn eeiuitativa en un ,vu;:uerdes scsbre la ccsca. Nadie-
.  • hariíVt pcisra rei vindi c,tu'"s(c- ccsmcs individúes es fsara de-sentesndersíc-

ele?l Estado. Mes ness parece que pcsr esl camino de? las
v' ■ "Re?f lc?xicsne?s" y mcsness pesr esl ciesl "Presgrama de- M(??d:i.ancs Plazes" se

-  ■*puc?ela haccsr fibra de- less explestadCss y esprimieiess.
t  V : • ■

fíeguratise-ii le? esn El Salvaeicsr se- e-ert,;» tralsa.;iandes una salida
^  ' ^negese:i<vici(V\ a la gue-rra. Y la «situación ncs es n<vtda favcsrables.

,  T-'orque? la tendencia ncs es a un imperialismcs y scus. lacayess con
% V- I más di spessiciósn de? fsactar;, sincs ccsn más vcslurstaei de? iíripcsriG?rsí?:- a

, ̂  'S'ángre y futeges. Este es un dates que de-be-riamcss i'.e-ner claro. Pcsr
f . 'T- V ■ * demás, a pesar de? e}ue más ele una vez se? alude- al he-rfslees ».

:* puebles e:e?ntresame?rlcano y a su vanguardia esn less textess c|ue?
comesntanicss, ncs vemicss desriele esstá esl ne-xcs esntre? las iele?ai.-> c¡ue? se?
nos alcanzan y less puntos que loes farabundess han lesvantades
elentrcs ele? la nesgcsciaciCsn y pcsr less que? luchan sus
esrganizaciesnes guerrilleras y de masas.

Es extraordinariamente impcsrtante e|ue el c. Luis ness haya
a lean zades pcsr fin pcsr escrito;, algunas tesis que venia
scssten ienclcs en forma clispesrsa y tentativa. De aqui ccsn
sesguriclad sesguirá una amplia discusiósn.

Lima , 4 che agosto de 1994.
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REFLEXIONES SOBRE EL PROGRANA

La di5cu5ián del programa debe hacerse
aprecia la realidad del país, de como se
mundial y de como aprecia
nuestras tesis. Yo creo que si esto no
generar una gran confusión eg la gente.

Luí 5

a partir de cómo se

aprecia la situación
lo que han sido nuestros programas y

se discute se va a

('Qué temas siento, yo que están en discusión en un
programa? Particu1 ármente, a partir de la crisis del
socialismo, que yo creo que es una crisis que va más allá de la
crisis de un modelo, creo que es una crisis que afecta
conceptos, conceptos erróneas.que hay en ese pensamiento y que
deben discutirse, que deben ser objeto de tratamiento de
debate y que tiene que ver con el programa.

Nosotros hemos identificado el programa como el
instrumento cen-ti^al del poder, de lo que queremos hacer con el
poder y el primer problema del programa es que hemos
identificado poder con Estado.

Creo que hay un problema, por que desde esa lógica en el
campo económico nuestra propuesta es que el gestor es el Estado
y  por eso somos • eternamente defensores del Estado y hemos

termin ado en ocasi ones defend iendo un estado que es una
porquería. Y si este estado lo está Fujimori golpeando es
porque este Estado se está cayendo sólo. Tenemos que tener una
propuesta diferente a la de Fujimori, contraria a sus intereses
pero que no puede ser atrincherarnos en un edificio en

descomposición porque se nos va a caer encima.

Yo creo que hoy en América Latina quienes plantean este
tema con la mayor fuerza y con la mayor vitalidad son los
sa 1 vadorePtos en medio de todas las negociacionese que están
'"^^iclos, y han hecho un avance político bien interesante. Esa
identidad de conquistar el poder con conquistar el Estado, aún
con conquistar un nuevo Estado, pero esta identidad de poder
con Estado yo creo que es un eje matriz

sometido a discusión y a cambio. La
conquistemos el poder, tomemos control del
control del Estado cambiamos la sociedad.
hemos descubierto que el poder es mucho más que el Estado, es
mucho más que los ministerios y que incluye ideología,

valores, ideas; economía, fuerza económica,
de regular la vida económica y de manejar la
además como 'relaciones sociales y no sólo de

que tiene que ser

lógica antes era

Estado y desde el
Ahora resulta que

conceptos,

capacidad

economía,
propiecjad. En el poder hay también el tema político, la
^^tructura política, y la estructura política es no solamente
^1 gobierno o el parlamento, es también la administración de
justicia, bueno, todas las estructuras que hay en ese terreno,

áticamente el poder es también la relación con la sociedad
es este un elemento central; el poder es militar, es

coerción, donde, hay coerción hay poder y la coerción es
■administración 'de justicia y es fuerza, violencia, ejercito,

juez, castigo, cárcel ,- eso es poder y es un tema que

CDI - LUM



tiene que ven con el poder.
poder cambia en un mundo que
parte del mundo y ese paraparX.e Ufefl inUIIUU / C-3CC o

Y hemos descubierto que adefhés el^'s^
esta cada vez más integrado, somos
mi es otro elemento. Entonces el —

V

poder tiene que ver también con las relaciones internacionale .

El otro elemento que hay además es que
socialista la imagen de'r comunismo es la

en la ideoloaia
imagen de la

desaparición del Estado de
que el estado le ha
administración de la vida

generó esta teoría de que
fuerte para después pasar

devolverle e la sociedad civil
lexpropiado como mecanismos
colectiva. A contrapelo de ello
habia qué pasar por un estado
a  la desaparición del Estado,

1 o

de

se

más

aqui

hay un problema bien de fondo.

Una construcción del poder distinta nos tiene que hacer
plantear que una propuesta de programa no es solamente q -
hacemos desde el Estado, sino qué hacemos desde la socieda .
las condiciones de la guerra, que es lo r irt^o.
significa que en este pais hay múltiples po eres e
Fujimori es una propuesta, es el estado
economía neoliberal, la sujeción al FMI, al capí a viven
y  la generación de una economía en la cual hay los qu
dentro del castillo y los que viven fuera del ° ̂  ^
castillo está rodeado para defender a los que y ven- -^^^^ro y e
resto que se coman entre ellos. Sendero es otra
poLr. Y en relación a nuestra propuesta de poder el P-^^blema
de qué hacemos en materia de ideas, de valores, e
de símbolos, de qué hacemos con las tierras
Puno, de cómo producimos, de cómo sobrevive la
parte de lo que tiene que ser el programa concreto,
son cuentos.

Hay que evitar una especie de divorcio programático ^P^re
quien mide lo viable, secando cl.lculoe, y rí®"/'"'h<''l?no ií
L cpomo responder a la gente que esta ululando ^hi. Sino la
formulación dé la propuesta política no se. ve ^
movimiento, porque no pueder haber un programa =1"® .
cartel que esté ahi para colocarlo en cualquier rato. Es decir,
el programa tiene que mantener constantes básicas, pero
que plantearse formas de aprorimaciOn a la realid
concreta en ese terreno.

En ^i opinión el programa,
sentido común de lo que la gen
útil para eso, es decir,
Estado. Yo creo que nos

esquema es reiterativo a
yo si fuera Ministro o si
Entonces, yo digo, uno de
concepción de poder-estado

no ex

hemos

pensar

f uera

1 os p

de

debe regresar a lo que es el
te tiene y debe ser un programa
elusivamente formulado desde el
acostumbrado a eso, que nuestro
desde el ministerio. Oué haría
gobierno, y ese es un problema,
roblemas que tenemos es este, la
los espacios del poder y de las
il, el estado y el poder.relaciones entre la sociedad civ

El segundo problema que tenemos,. seguramente menos la
nueva izquierda que la izquierda más tradiciona ,
identidad clase-partido-estado, y ese esquema ^
tiras. Además creo que es un esquema que nunca fue
marxista. Marx nunca planteó la adea de que la forma de
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« »# del poder estatal era él partido exclusivamente. se
pfl anteo la Comuna de París como el gran modelo', Tenemos que

1 tener una propuesta diferente a la de Fujimori, contraria a sus
intereses pero que no puede ser atrincherarse en un edificio en
descomposición, porque se nos va a caer encima.

Tercero, yo. creo que nuestra concepción programática e
ideológica ha partido de'la concepción de que lo que vale es la
clase y la persona no existe. Es la masificación, nosotros
siempre hablamos de la masa. Y cuando uno ve algunas
experiencias de los países socialistas las masas son concretas,
todos están vestidos iguales, tienen que hacer unas colas
enormes, etc. Salvo que sea un extraordinario deportista, un
brillante intelectual o un chico genio en el colegio, la.
posibilidad de que la persona se exprese al interior de la
clase está casi ahogada. Creo que hay una incorrecta relación
c1 ase-persona, en la concepción y eso conduce a programas que
no reconocen, aón en el aspecto económico, el espacio de los
personal y el reconocimiento de la diferenciación.

Yo creo que uno de los- grandes problemas económicos que
han tenido nuestras propuestas es que hemos pretendido en algún
momento uniformizar todo, que todos ganen igual, el
igual itarismo. El no reconocimiento de un principio que es
absoluta y totalmente socialista; a cada cual según su trabajo.
El dar a cada cual de acuerdo a sus necesidades tiene que ver
con un enorme desarrollo de fuerza productiva en el cual
seguramente los robots trabajaran y entonces les da^-emos a
todos según su necesidad. Pero mientras no sea asi cada uno, y
eso tiene que ver tambión con nuestra formulación en el temá
salarios, con el tema tócnicos, con calificación de los
trabajadores y con la product ividad, que son temas que
normalmente están fuera de nuestros planteamientos. Se piensa
que ello no nos interesa porque somos explotados y entonces la
produccción, la productividad, la tecnificación, etc. va a ser
para que gane más el patrón y punto. Entonces por la relación
patrón—obrero se pierde la visión de la sociedad, y ese es un
problema de economicismo y de despolitización.

Un cuarto asunto central que está planteado el tema de la
democracia, que es un problema que también tiene que ver con
economía. En el esquema clásico más tradicional el eje es
justicia y que importa la democracia; si tienen la escuela
gratis y la salud gratis, entonces ya qué quieren 5
periódicos. Eso no es asi, la gente quiere también espacios de
libertad. La gente quere participar de alguna manera, quiere
sentirse libre de poder tomar determinadas decisiones, más que
a  participar en el estado. Ahi creo que hay que recuperar
también conceptos de la diferencia que hay entre lo estatal y
lo público, es distinto. Lo estatal debe ser público, pero lo
estatal en este pais no ha sido público ha sido privado,, ha
sido privado para la burguesia a la que ha alimentado, ha sido
privado para el partido de turno, que lo ha convertido en un
botin.

Ahora ( en materia económica qué está en cuestión?.Esta en
cuestión, primero, que nuestros programas económicos eran
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programas que pretendían que nosotros eramos más o menos China
o la URSS entonces que podíamos plantearnos un esquema en el
cual hay un sector de bienes de capital y hay un sector de
bienes de consumo, y el sector de bienes de capital produce las
máquinas para producir todo. Eran ideasde una economía
autárqui ca.

Un nuevo programa debe considerar que vamos a tener "que
ser parte del mundo donde hay una hegemonía norteamericana como
la que hay ahora. Yo no creo que hay simplemente un tema de
traición ■ de los sal vadorePíos y de otras tuerzas

1atinoaméricanas. porque están negociando. La política es
también correlación de fuerzas y esa correlación de fuerzas
está presente, la quiero cambiar pero a la vez tengo que tomar
en cuenta cuál es. La propuesta de la autarquía no es posible y
siento que la izquierda ha sido super autárquica. Esto no
quiere decir que haya que reensartanos en el mundo financiero
pagando por las puras. Pero sí reconocer que hay sectores
productivos que hay que desarrollar y sectores no, que es
imposible que produzca aquí todo lo que se necesita y que hay
que utilizar lo que algunos llaman ventajas comparativas, y,
otros llaman' la renta diferencial, y que tienen que ver con

aprovechar lo que tenemos. Cambiar el absurdo de un país que
produce cualquier cantidad de cobre y lo vende 9ÜX en bruto, y
que tiene una industria desintegrada del agro, pero aceptando
que hay una mundalización de la economía.

El segundo elemento es la relación entre el sector bienes
de capital, el sector bienes de consumo y el agro. La visión
más tradicional, más dogmática es estar en todos; ahora
necesitamos escoger y priorizar y debemos definir sectores de
punta, y en eso Cuba ha sido muy audaz en su esfuerzo de
desarrollar todo lo que ha sido tecnología médica, biogenética,
en el desarrollo de la ganadería y la agricultura.

Un tercer problema es la relación que hay en economía de
p1anificacióh y mercado. Este tema de los.instrumentos, los
precios básicos, la forma cómo se manejan. Tenemos que aceptar
que hay niveles relativamente amplios de mercado que van a
funcionar y tenemos que definir como ejercemos mecanismos y
controles. Creo que hay que reservar cosas, fundamentalmente en
el sector financiero, y en lo que son algunos sectores
productores que determinan precios básicos, que serían
determinados servicios 'y bueno básicamente combustibles y
energía.

Cuarto, en materia económica, creo que hay que distinguir
propiedad de relaciones de producción, no es exactamete ,1o
mismo y ahí me parece que hay poco i planteado. Cómo se
democratiza el desarrollo de la economía, como se da la
participación de la gente en las relaciones de producción para
que cambien cualitativamente las cosas.

Quinto, es la relación que hay entré todo lo que es gastos
de defensa y economía. Porque ese ha sido un problema clave en
los proyectos socialistas, en la época de la guerra fria, y
ahora en la situación de varios de los proyectos es un problema

H
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ir::v
central, y equi también lo seria y tiene que ver con el tema de
la guerra en este terreno.

Creo que el programa debe partir de las necesidades de la
gente, y creo que en eso hay que recoger la concepción de Lenin
díl p^oqrama. El prpgrama as un - instrumento da la =
política y vulgarizado en consignas se convertirá en
instrumento de la masa. Es indudable a la gente no se ̂
plantear los problemas de la productividad y del sector
punta trente al despido o a la hualga del SUTEP, pero eso no
niega que necesitemos una orientación de mas largo alcance que
nos de un planteamiento.

El último problema que yo veo es el tema de la guerra. Yo
no se como se mantiene un equilibrio entre ahorro e invers
er, la guerra. Eso puede conducir al gaucho Cisneros, tenemos
que resolver la guerra sino no hay como mantener inversiones,
desarrollo; matemos a todos y ya después invertirmos.

Yo me pregunto, si va a ser posible llegar a la
negociación de solución de los grandes problemas evadiendo la
guerra. Porque en El Salvador están negociando a partir de
guerra, no están negociando a partir de argumen .os, ^ ^
Nicaragua la negociación contra-sandmistas vino por ^
y el Colombia el peso del N-19 y el espacio que se
mucho que ver con haber sido la expresión de una
determinada. Ese es un problema del programa también en el Perú
de hoy. ,

Lima, Agosto 1,991
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POLITICA. PETROLERA: EL PAIS ñümm FIRMEZA NACIONALISTA

•  ̂ : I, •• f . • . •
•? : ■ ú' • ..O 5

INTRODÜCCinN

1. El pétróleo es un recurso vital para el desarrollo ecnnómco y. -

la senuridad ríácidnal. '

Actualmente renresenta más de las dos terceras partes de la ener

ala comercial qué consumimos y contribuye de manera sustarvcial a rlos in^
*

gresos del Estado, Más de la tercera parte del innreso fiscal proviene' . .r:
I

del petróleOi que a su vez asnera entre el 20 y el 25% de nuestras exporr

taciones.

Su dbndicTÓn de fuewte de energía principal le asiana un carácter -i :

estratéqicó. Es por eso que diversos Estados han asumido directamentes -
*

el control de'este recurso,

2. En diciembre de este año el gobierno deberá tomar importantes de_;

cisiones en materia de política petrolera, relacionadas con.;,.-, la -

reneqociación de los contratos petroleros y con el cobijo de los b^nefl^ips,. ..

que las empresas contratistas extranjeras lograron mediante ilenales d^

cretos supremos. l e > ; ■ -r

El 26 de este mes se cumplen los 30 días del plazo ampliatorio pa

ra la reneqociación establecida mediante ns47P-B5-EFG. '

Asimismo, el Legislativo tiene nuevamente en sus manos, observado

por el Ejecutivo, el Proyecto de Ley que aprobara el mes pasado, uno. ,de

cuyos artículos tiene que ver con los cuestionados decretos supremos y que

es el que precisamente ha objetado la Presidencia-de a la República,

.. ' VACILACIONES Y CONTRAIMOlCACinNES: ̂ -
^  '' ' " ^ I I III

1. Desde antes del cambio de gobierno, el país fué testigo de mjchas

ti: denuncias acerca de las irregularidades en materia tributaria oue . ,

beneficiaron a las empresas contratistas petroleras durante el régimen an_,,. .

terior. _•
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2. En relación a los contratos con Occidental, Belco y Oxy-Oridas,

la actual ádministracióñ ha exnedidc dos"decretos supremos:" el

DS 389-85-EFC, que rescindió los contratos y condicionó su reneqociación

a la aceptación por parte de las ax-contratistas de reinvertir en e)^

ploración los créditos tributarios qué les fueron otProBdQs de acuerdo -

con la Ley No. 23231 y el OS 471-85-FFr^ que nrolonaa por un mes más

la reneqociación y obíiqa a esas émpresas a papar los impuestos de los

que fueran exoneradas mediante Tos DS No. 105-82-EFr, 106-82~E^C, 601-

83-EFC y 303-85-EFC.

3. Sin embarqo, no sé han anulado ni la Ley 23231 ni los decretos

supremos en cuestión. La vipencia de éstos decretos impide le^ , ,

galmente que la nieección Oenerat de Contribuciones cobre a las eontr^

tistes los impuestos qué dejaron dé feaaar, a pesar qué ha sido autoriza

da mediante DS 47d-85-£FC "a emitir las resoluciones parciales de

acotación que fueran pertinentes en relación con los DS 105-82-EFC,l06-

82-EFC, 601-83-EFC y'303-85-EFC5 respecto de tas cuales son de áhlica-

ción las normas del Código Tributario referidas a los actos de acota

ción'

4  El 12 de Noviembre la Cámara da Diputados aorobó y dejó listo

para su promulgación un Proyecto de Ley oue, én su articuló 3°

adulaba el DS el DS 105-82-EFC, pero no así la Ley N°23231 ni 1os DS

105-82-EFC, 601-B3-EFC, 030-85-EFCT''3Ó2-85-EFC y SOS-SS-EFCs que SO

lamente eran derogados.

5. Durante el debate, tanto en el Señado como en la Cámara de Dt : >

putados. Izquierda Unida sostuve la nulidad de esa Léy y decre

tos supremos.

6, Hace poco el Presidente do la PopLihlica, doctor ATán Rarcía, a

quien le fué remitido el Proyecto de Ley en mención oara su

promulgación, lo devolvió al Lépislativo con cbservacióh al Art. 3? La

observación presidenciaT es a que ese artículo no dispone la tíuVidad - *
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de los decretos suoremos o de sus efectos.

7. Luego de la promuloación de! DS 3S9-85-EFC, del 21 dé'Aoosto de

este año, autoridades de Petro Perú, el Ino. Hilfredo Huayta (Mi_
nistro de Enerqta y Hiñas) y connotados apristas, hicieron estimaciones

sobre los beneficios indebidos obtenidos por las contratistas áil amparo

do la Ley y decretos supjrertPS cuestionados, oue ascendían a unos 600

millones de dólares, parte como créditos tri.^utarios y parte como im

puestos dejados de pagar.

Así, en declaraciones aparecidas el 26 de Noviembre en La Repú

blica, el Ministro Hauyta afirmaba que sólo la Occidental obtuvo en to

t^l beneficios por 138 millones de dólares (2 billones 346 mil millo

nes de soles), únicamente por la aplicación de los decretos supremos.

Sin embargo, ese mismo día, con ocasión de la promulgación del

DS 479-85-EFC, el Diario Oficial f^l Peruano al informar sobre oí monto

a pagar por las contraíistas, indicaba la cifra de 600 mil millones de,

soles (unos 35 millones de dólares)' atribuyéndola a fuentes extraofici^ "

les.

h

MULTIMILLONARIOS BENEFICIOS

En realidad, los beneficies logrados por las empresas contratis

tas petroleras solanents por palicación de los decretos supremos

asciende, según destacados especifilistas ■ a 323.4 millones de dólares:

DS 105 Beneficio por aplicación de los pagos -

en exceso en crudo 122.1

DS 106 Impuestos a la-renta dejados de pagar

al deducir intereses y pérdidas por

■  • diferencia de cambio , . • |70.h '

DS 601 Impuestos a la renta dejados de pagar . ^

por mayor revaluación ' ^

/..

>-V-
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n.3

9.0

DS 308 Menor pago de impuesto? por intereses

• de préstamos acordados en.el exterior, v;

DS 303 Valor del crudo dejado de entrenar (er^

relación con el '^S 30-8Fj-EFC), tnés

•intereses y recargos

2. Ese monto sube a 777.7 millones de dÓl3res..^i se suman los hene
-ficios obtenidos a través de la Ley N°23231 :,

-Impuestos dejados de pagar entre 1981 y

a causa del crédito tributario-; - ^ Lv -.

-Certificados de. reinversión no utilizadas . ; . 123.0

3. Adicionalmente. la Occidental se favoreció con una tarifa.bajisv :
ma por el transporterdel petróleo por el Oleoducto, que le.ha re ,,

portado un considerable y multimillonario provecho.
Según el procedimento y ffirmula dispuesta en el Contrano de Ope ,

raciones, firmado el 22 de Junio de 1971 entre:Potro,ferú .y laxompaaía. , ,
extranjera, la tarifa::por barril mis: la retribuci6n adicional que ,

debía cobrar la empresa estatal a la Occidental era más o menos de 6 dó
lares a partir de 1977. .

.. Sin embargo, entre ese aso ,v 19S5 la tarifa,ponderada apenas al
cante un dólar 30 más ,o menos. Esto fué consecuencia de los contratos

de transporte ^suscritos el 30 de Enero de 1976 y el 15 de Julio de pSO-
Mientras tanto,, en el período 77-S5 los,costos ponderados de operación y
mantenimiento del Oleoducto ascienden aproximadamente a 3 dolares por ta

•  rril. - i'

;  Este subsidio a la Occidental ha significado un importante #ño -
económico para el país y para la uetroi.era del .stado.,

•  - ■ * -*•

' : nTuns ASPECTOS I """"f " TNTEUES KfClOMfj „

f. \ Perjudicial al pais también han resultado la,s operaciones de recu
•  peración secundaria que la Oxi-Bridas-realiza en.Talara. La -

■-j;»
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petroperu

1  ■•• •-•- •■Caaá-vea que se ha dehatidoa nivel nacional el. pro-
tierna del petríleo, voces interesadas.han denigrado

de la empresa estatal y han afirmado que el Estado es moapas'para desarrollar con éxito el negocio'petrolero.o '
2. Uno de los argumentos de esta posición es que esta

actividad requiere dé"¿uahtiosas Inversiones. Sin v
embargo, entre.1981 y' 1984 el monto total de las inversio
nes. hechas por los contratistas alcanza a 959.1 millones
de dólares. Esa cifra incluye las reinversiones (de la que
661.4 millones tenían derecho a crédito' tributario) . Es. e
conocimiento páhllco' que .las contratistas prestaron mayor
atención a la explotación en chsmedro de la
provocó al país en los años recientes una peraid..
millones de harriles en sus r'éseívás petroleras.
3. petro Perú puede y debe asumir un control efectivo'
'  -' sóhrV'ei recurso petrolífero; Pero la explotación—

soberana de esta fuente de energía, su aprovechamiento en,;,
concordancia con los intereses nacionales requiere ® _
empresa petrolera estatal financiera y técnicamente, fuert ,
asi comed de'una política'petrolera firme y nacionali.s .
4. Para desariullar exploraciones que incrementerí riue^„

•"■ ■•tras reservas así' coiao otras aQ-tividades . propia,s —
del quehacer petrolero. Eetro EerS debe recibir los benrfl
oíos que la ley 25251 le quitó. Que. no se vuelva a dañar
su equilibrio financiero obligándola a-transferir sus esoa
sos recursds para beneficio de las .contratistas, - -.

Es ina'oeptablé asimlsmo'que continúe la "petroliza-
ción" del presupuesto nacional,, que éste continúe, financian

, do.se. sobre ,la base del impuesto a los oomb-ustibles, sin que
petro Perú reciba los ingresos que "necesita para mejorar
la crítica situación de las ré'servaS petroleras.

f|. El 4 de Julio, pocos dias antes de asumir-el mando,
el Presidente ^ '1 '

•  < íVV* - V
'  «

■•i V • :y

• é.

>5
■■ lí
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corrección de serios errores técnicos en las mismas será sumamente cost£

sa.

2. En materia laboral resulta importante destacar el abuso que las

compañías contratistas cometen especialmente con los trabajado

res pertenecientes a empresas sub-contratistas. Estos están sometidos a

pésimas condiciones de trabajo y salariales. '

CONTEXTO DE LA RENEGOCIACION

1. En la parte considerativa del DS 3a9-85-EFC, que rescindió los

con ratos petroleros con tres contratistas extranjeras, se destaci

que merced a la Ley N''23231 éstas dejaoon de paqar al Estado cientos de

millones de dólares, que tampoco emplearon en la exploración petrolera, -

sino que más bien usaron "en finalidades distintas a las dispuestas por

la Ley y el interés nacional '

Ese mismo dispositivo califica éstos y otros hechos derivados de

esa Ley, como /'un abuso del derecho en perjuicio de los intereses del

Estado y del pueblo peruano".

Sin embargo, en su parte resolutiva el citado decreto supremo aut£

'riza al Minister^lo de Enf jfa y Minas y a Petro Perú a reneqociar nuevos -

... contratos con las mismas empresas^
.. contratistes

2. ' Deliberadamente las empresas / han disminuido su produc--

ción en las áreas bajo contrato, provocando al pcis pérdidas sup£

riores al medie millón de dólares diarios.

3. En este.mismo contexto se ha rumcreado la posible aplicación de- la

-  "Enmienda Hickenlooper al Perú.

4^. Resulta pues incongruente e inadmisible c. neaociar con a las ex-

contratistas,, tanto por lo que "han sic icado pana el país como

por las condiciones en que éstas están planteando las tratativás.

.  "A

■ii
■-»

■I

- ,•5
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sidente Alan García dijo que a través de un profundo reordenamiGoto en .

la empresa petrolera nacional se podría evitar que aumente el precio de

la gasolina. «

Empero, el Premier Al va Castro anuncio el 26 de Noviembre que el

próximo año se produciría-el dGscongelamientQ y alza del precio de la

solina, porque según él esa es la única manera de sostener el Pr&

supuesto.

5, El gobierno ha declarado en reorganizeción, por 120 días, a P^

■  tro Perú. La reorganización se plantee como medida necesaria pa_

ra eliminar funcionarios privilegiados (con sueldos fabulosos y adelantos

Iñdemhizatorios excesivos)j combatir la burocratización y mejorar la efj^

ciencia. . . . . , =

Sin embargov existen indicios desque se está procediendo con

mucha arbitrariedad y criterios partidaristas. Personas incapaces o yin^
'■-i-'

culadas a acciones dolosas (Proyecto Negro de Humo-Talara, caso de las -

Unidades Heli transportables, caso Consorcio Geosismo/Geosource, caso -

Flete Marítimo Bayobar- La Pampilla) contindan ocupando altos puestos.
a  •

l^ralel ámente se ha despedido /un calificado técnico, el Ing. Carlos R£

petto, y los actuales directivos niegan también la reposición a once -
trabajadores y dirigentés. • sindicales de Talara, entre pilos E^
logio León Parías.

Es urgente qué esta situación cese y querja autoridad dentro de
P^ro Perú la ejerzan, empezando por la Gerencia General, profesionales
petroleros calificados. La empresa aún dispone de la capacidad técnica

>sufieiente y puede, de ser dirigida con conocimientos y de contar con re^
•cursos financieros, emprender por su cuenta un mayor número de proyf"
tos. Estos podrían asegurarnos -en una coyuntura mundial petrolera de^
favorable- un nivel de actividad mínima, indispensable a la salvaguarda
autoabatecimiento en el corto y mediano plazo.

del
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1.

FIRMEZA Y NACIONALISKO

En el panorama descrita se reouiere proceder sin mas dilaciónes a

la ̂ declaratoria de nulidad de la Ley r!°Z3231 y de los DS OiO-82-
EFC, 011-32-EFC, 30a-82-EFCr601-83-EFC y 303-85-EFC.

2. Asimismo, rescindir los actuales contratos de^exp^ütación..

tro Perú debe asumir las áreas en explotación donde la-Occidental,
♦

la Belco y otras empresas extranjeras ya han retirado utilidades más que
suficientes.

3. También, anular los contratos de trnasporte mediante el Oleoducto.

4. • Los recursos'derivados de la nulidad de los dispositivos mencionados
'  en el punto uno de esta parte (y del consiguiente cobro -a las ex

contratistas), deben ser entregadas a Petro Perú.

5. En caso de que las empresas contratistas se negaran a pa
gar debe precederse al embargo de sus bienes e instalaciones.on

beneficio de Petro Perú,

g  La empresa petrolera estatal debe ser lO. al^-cida.

7-. ■ Igualmente, ella debe asumir el control efectivo de Jas diver
■  sas etapas de la explotación - petrolera, nebe tener la exclu
sividad de la explotación propiamente.dicha (salvo las excepciones tempo
rales resultantes do los contratos para exploración que se detallan en el
siguiente punto), de la refinación, comercialitación, etc.
8. -' para la exploración -sin descartar el desarrollo de su propia ca
^  pacidad operativa, técnica y financiera-, Pétro Perú .podría e^L
blecer - contratos con empresas foráneas en las siguientes condicio
nes: compromiso de dedicarse a la exploración, y una vez producido el
hallazgo explotarlo limitadamente -hasta recuperar la inversión y lograr -
iina ganada previamente pactada-, nara ceder naso a la explotación. , por
Petro Perú

'•/í ■ •rif',: ..

Lima, 5 de Diciembre de 1985
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Olivares

Mucha tinta, sohrc tvdo de grandes titulares, ha heaho
correr la liaxfiada "reirieercdón" irAernacional, .Ai aomento de
publicación de eta revista, rfiediados de setieabre, una nueva
ola de tint,a inundara nuestros diarios, insistiendo en
presentar a la Ilaaa.da "reinser'clón" coao la tablita
salvadora <iue, xailes de ailiones de dóiax'es de capitales
extranjer-os mediante, salvaré al Perd, La firaa del programa
con el FMI, la reunión del Club de-París, la foraalisación
del aporte del grupo de Apoyo y la firaa de créditos con. .el
BID serán sin duda aotivo de alboroao, Pa.'rece tieapo, por
ello, de repasar nuestras evaluaciones sobre el tema.

iJna rec.apitulacióií rápida de lo eiue. ya sabemos sobre el-
asunto puede resu.airse en dos puntos. Primero: que las
posibilidades de que lleguen esos miles' de millones de
dólares de ■ capital fres'co son casi nulas: el capital
internacional esta aucho aás orientado hacia los propios
países industrialisadoñ y Europa del este, y el Perú tiene
además teiTorisao y lucha popular que hacen riesgosa la
inversión, Y segundo: a pesar de los esfuerzos, hechos por
este gobierno, de la aplícacic>n de un programa económico
hecho tan a la medida del EMI .y el Banc.o Mundial que ellos
mismos se so"rprenden, y de la aceptación del Convenio Anti-
Coca, hasta lá fecha la llama.da "i'einserción" ha significado
que el Perú pague alrededor de rJS$ 60 millones mensuales sin
recibir ningún crédito a camb.lo, Las consecuencias de esta
actitud están a la vista- una re-ce.ción y una pobreaa sin
precedentes, un adío escolar casi perdido, una salud que
jamás habla sido .tan mortal,

"Ya llegan., ya llegan los millones", nos x'epite la
prensa oficialista. Y puestos a pensar, descartada la idea
de que realmente recibimos esas cantidades astronómicas que
venios en los. titulares, es raaonable suponer ¿me algo
recibamos a cambio de sodo este esfuerso, ¿Cuánto?, he ahi
la cuestión que todavía no ha sido respondida ni • por la
conocida revista del Dr. Hebb, ¿Llegará a ser ,máe de lo que
pagamos en algún aomen'o? Y asi no lo sea, ¿cuánto de alivio
representará respecto oe la actual política de pagos?

Con el FMI y el Eanéo Mundial, los pa.gos que se están
haciendo se van a siantener invari-ables, La firma de
acuerdos, que pasan por la aceptación formal del programa
económico■ por el Fonco, no modifican esta situación. Ello
porque esos acuerdos afectarán la deuda ya vencida, es
decir, aquella que Alan García debió pagar y no lo hiso,
mientras lo que estaños pagando actualmente, y seguiremos
pagando, son ios visnclmientos ccrrientee, es decir, la parte
de la deuda que corresponde . pagar en este periodo, Los
acuerdos en relación a la deuda vencidav " lo' que hacen es
refinanelar esa deuda para 19S3 en adelante bajo mecanimos
nuevos pero que terminan siendo el mismo viejo carruseli de
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deudas conocidos por La.+jifioa.ssériea. desde hace varios afioe.
Para esa fecha, entorices, al Ferü riuevasiente se le
acumularán los pagos, .frente a lo cual la esperanaa del
gobierno es que el propio FKI y Banco Mundial nos den nuevos
créditos en cantidades suficientes, para cubrix'los. En
síntesis, mantenernos en la misífia trampa de endeudamiento de
siempre, pagando sin qué por eso la pesada carga de la deuda
se supere.

Con el BID, para recibir préstamos hay previamente que
resolvei' el problemí^ de los atrasos. en este caso a través
dé un crédito del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAK)
de ÜS$ 400 millones. El FLAR estaba renuente, sin embargo, a
entregar todo este dinero en setiembre, como quiere el
gobierno, siendo posible que lo haga en dos partes, en cuyo
caso se tendrá que recurrir* a las reservas del BCR o las
posibilidaces de préstasmus se postergarían.

Buestra rscomer.íacióxi es, pee ello, mirar los anuncios
de los prime.ros préstamos del BID, . que pueden hacerse en
setiembre u octubre vor entre US$ SOO y US$ 400 millones,
con escepticismo; no -ienen efecto real alguno sobre la
economía nacional. Scio sirven, en la practica, para
financiar el pago' al ísit^o BID.- ■ '

proyectos que se presen',en,

Dos problemas jfandes, sin embargo, se crusan. en el
camino. El primero 93 la demora. Recién en el noveno mes del
año se está foi'malisanco el aporte del Grupo, de Apoyo, y
todavía falta un larg'v trecho por recori'er para recibir

De ahí que las posibilidades de recibir algún dinero , <
provienen de dos fuente-ís; el BID y el "Gi'upo ~de .Apoyo". ' '

Otro" proc.leffia es que este crédito del FLAR va dirigido
al BCR i mientras qüe los pagos a.l BJD los tiene que hacer el
gobierno centra,. Para "nacer los pagos, entonces, el BCR le '
prestaría al .go"í..lerno^ pero como ello va en contra de la
ortodoxi'a monetarreta -aquella de "eri-ar la maqui.aita"- los'
primeros créditos cel BID servirán si.'wpiemente para que el
gobierno devuelva parte del ci*édit-o al BCR.

.  .rv

■'i
Es más bien desde reciados del próximo año -el gobiciiro . ' -< . ■y

afirma que, en mar3o setiembre- que ol. BID podría dar- , ' t
algunos crédioos e:ect.v>o.-. ' que optimistémente piiodon llegar* _ . o
hasta unos ÜS$ 2C0 mellones anuales, dependiendo de los

ym
•  - -M

V

En cuanto al 'rup>;' de Apoyo, como se sabe Bcloña no
logré juntar los 11$ 1,300 millones para 1991-92? que se
necesitaban pa?a cu'jrir todos los vencimientos corrientes a
los organimos■ffiulti,?teráles y asegurar así que dejemos de
tener un flujo neto .legativo. con .ellos. Se quedó corto por
ÜS$ 200 millones, aioansando sólo US$ .1,100 millones. Aún
así, considerando ya hemos pagado cerca de ÜS$ -500 p
millones sin re.-,bir nada, las sumas y restas
correspondientes ñor indican que el gobierno tendría US$ 300 ^
millones para .gasta:. ' ' Jjl

)
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Peí o hay otro problema mayox", y es que diversos países,
particularmente Japón y Alemania entre los de mayor aporte,
exigen previo al desembolso que se llegue a un arreglo con

T  de_ París, que es donde se renegocian los créditosoliciales bilaterales de los países desarrollados al Perü
La primer reunión formal del Perú con el Club de París, es a
mediados de setiembre, pocos días antes de la formalisación
de los,aportes del Grupo de Apoyo. Dado que actualmente los
pagos que^ se les están haciendo son mínimos, esta
renegociacion tiene ̂ que significar necesariamente que el
Perü aumente sustancrialraente sus pagos a estos acreedores.

¿Cuant.o; Nadie sabe. Por lo menos no el gobierno hasta
la' aistintos acredores, la deuda con «elClub de París es la mas grande; US$ 6.800 millones. Y lo más

difici^ es que JS$ 4,800 millones son deudas vencidas, y
otro auto porcentaje son deudas posteriores a la primera
renegociacion (1982) que el Club de París hasta ahora nunca
.-a aceptado renegociar. Para agravar la situación, Japón,
una de las cabesas del Grupo de Apoyo, no quiere ni qMfe se
ie mencione la palabra condonación. Por ello las
condiciones fijadas en el Club ^ie París deberán ser
necesailamen ye bastante generales, dejando amplio margen a
ia negociación país por país.

El resultado final de toda está historia del Grupo de
Apoyo puede terminar siendo que sus aportes sean menores a
lo que nos obliguen a pagar para recibirlos. Y poca duda que
tai cosa puede ser. considerada por e.l gobierno actual como
una negociación "exitosa".

.  > ■■ -i: V :
•  ' *V' , " r
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efectivamente el dinero. La. mayor parte de lo que ha sido
«  , ligado a determinaas condiciones, como que se

destine a la ejecución de determinados proyectos -oue no se
cuales son porque no han sido negociados- o se -v

presenten facturas de compras por montos similares. Además, .
entre ei ofrecimiento y^-su concreción,, media el trámite que -

,  seguirse en las oficinas presupuéstales de los
respectivos países. En estas condiciones, lo más probable es
que recursos significativos recién lleguen desde el otro

.  : ' ano, y que una buena parte de ios .aportes tengan qué' ser -
renegociados para 1993.

•'fe
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