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MEDIDAS BASICAS:

1. Aplicar rigurosamente las normas báselas, de segttridad.
Ver secar Sita. ' - ■'

2. De-finir las -frcnteras partidar.iás; ' quienes.' -son
■ tni 1 itantes, quienes amigos y quienes simpatisantes.

,3. Veri-ficar que oroanismos celulares -funcionan.

Establecer un nuevo cuadro orgánico.

Re 1 an t am i en t o de la vida c e I u. 1 ar.

f

■  '-t'' .

6, Establecimiento de medidas para ga.rantiSar depósitos
clandestinos para documentos partidarios internos iardhivo/.

•'í ^
-7. Reajuste de métodos de reclutamiento de militantes
estableciendo criterios y eííigencias rigurosas de. captación.

S,. Cada cé. debe' tenr su P1 an de Defensa y su responsable
de seguridad; Ver esquemca p'ara el. establecimiento de planes
de defensa. ■ .

9. Cadci organismo del Partido debe definir quien <es>
es(scn) sU(s) cuadro ■público y quienes hacen trabajo ~

7  clandestino o cerrado. ,Cada Frente debe definir .que personal
no actuará abiertamente a nombre del Partido.

1.0. Vigilancia- revolucionaria a- posibles eiemehtós' .que
estén haciendo- trabajo enemigo en- nuestras filas. Trabajar
con madurea y objetividad. .

ii. Corregir "la visión legalista coffipart i mentando el -
,trabajo con criterios praporcionai a las tareas prioritarias - .
del P. -i

..'1

12. Aplicar- los dies Í10> principios de organ^L zaci ón
consignados en el Mar i a.tegui sta 2i-B. '

1'3. .Gstrariti zar el , f une i onaí.mi ento regu-l.ar délas instancias
de . Dirección con documentos .preparados ante!adámente,
aplicand-s métodos conspirativos,.

14. Hacer una evaluación.' y diagnóstico real del actual
sistema de dirección gon la-^ finalidad de mejorar la
estructura de Dirección en lapnedida que ha-/ organismos que
no funcionan adecuadamente y hay cuadros del Partido que no
cumplen funciones de acuerdo a las necesidades del P. .

15. . Establecer nuevas formas y- canales de comunicación
entre la DM y\los FFP:R.

.  <-
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lía. Cl¿Ár\cie3ti.niSar' .los orgaríi^inos .centrale-s-tíei P.
'«V? 17^ Ubiua.r u.n céfitr.q de conducción partidaria en lugar y

: éspdc'i o -cl.andes't i no: . ■. >. ;• , i.

'  16- Aplicar ■mecanismos de. .casas vds sagüridac! y lócale^ de
:  ,' ■ • seguridad para el -funcíunamiento de los crganismos de*

.  di recci ón- y pslr a,-el ^repliegue de los" dirigentes.!-. ■ ■
i" ^

■I

m- .
19- "Clasi+1000100 de documentos e in-formíición que debe
pasar .a locsiies el as*idcstinos. ' ..• .'-r ■ •"*•. -ji

Ürgani'^ación clandestina' , y ' secreta del . "sis-tema de -v- '- f- : .
Enlaces y Comuni caciones entre ,1 a. Dirección y las'bases del -/>.?V'v ' ' *
Partido ■'-'i esversa- ■  •• '""TÍV

r . y ».»

■?:t /:
:  ' • .'i.

ir,v•.* . •

21- Reaju-stCvr ■ i. a seguridad de los di rigentes nacionales ^
estableciendo un . o i an* operativo concretó para' . cada -caso.- ■ . •«.
Basarse en la conspii'sti-v'id'ad. . . . ' ■. ' . • > *
Reajustar si sistema db s'eguridad del trapajo abierto y '
cual iri-íar lo7i -qquip'os de resguardo- ■ . , . . ,

■M

'1 •EL OBJETIVO . que se* períslgue con estas medidas es-'.; 'p' ;
colocar a nuestro-p»art.ido en la , capací dad de "preservar la -* • - L
acumuisción logreada desarrol i anjio mótodos y estilos ; -j Vr '
indi "Viduales y colectivos de ■feraba.'io" conspir at i va apuntando, ' i-.- tv , ■
a superar nuestra vulr,a;rá,bi 1 idad- ■ q ■.

,.-L.
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LA CUAN CRISIS EN EL PERU

Y LA REVOLUCION

0+;U(

I. CARACTER COMBINADO, DESIGUAL Y PROLONGADO DE LA

CRISIS.

i nudu : por(]ue integra un conjunto de fact ores

de inestah i Iidad y descomposi c i ón del Estado (aguda

crisis econónii ca - hipeinf I ac i ón y recesi ón salvaje-;

deterioro de las condiciones de vida y aumento

escandal oso de las diferencias rodales; corrupción

y  quiebra de valores; crisis política general,

que ü/ect.j al gobierno, al tipo de régimen y al

sistema eit su conjunto; extensión y profundi zaci ón

del cuadro de guerra interna). En la historia

nacional e internacional , es muy poco probable

que puedan encon t ra rse una combinación tan explosiva

de todos estos elementos.

2, De si ¿''u ¿I1 : porque los ritmos y las formas en

los que cada región participa y percibe la crisis

encierra sus propias particularidades. Existen

regi ones en los que la crisis económica es desespera

da y ot ra s en que los efectos 11egan má s 1entos.

Areas que conviven con la guerra; regi ones que

mantienen una experiencia reciente y aún limitada

con la violencia; y otras cuya conciencia de

la guerra interna aún es difusa y su relación

con el proceso ha sido hasta ahora fundamentalmente

informat iva.

3. Prol ongada : porque no hay modo de como los

puntos más álgidos de la crisis encuentren una

vía de salida y estab i 11 zaci ón en plazos relativamen

te breves.

II. ESPECIFICIDAD DE LA CRISIS POLITICA

1. C r i s i s de Goh i e rn o El gobierno aprista luego
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de sembrar grandes i lu si ones en el pueblo, y trasha-

ber tenido relativo éxito en la aplicación de

una programa de react ivaci ón económica en su primer

año, sufrió una profunda derrota política durante

el año IfB? que desart i cul ó todos sus proyectos,

y lo eitrumbó el siguiente año hacia un crack (ruptura

o quiebra! estructural, que lo redujo a un aislamien

to total y al agotamiento de los últimos remanentes

de credib i idad y autoridad.

El gobierno apri sta debió concluí r en set i ewbre

de 1988. Su sobrevivenci a después de esa fecha

es una acto contranatura, que se convierte en

un factor de agravamiento, descomposición y provoca

ción sistemática, en medio de la crisis.

(a) Derrota en 1987; agotamiento del programa

popul i sta-corporat ivo :

i. Desborde de masas (paro nacional y huelga

de policías en mayo!; capitulación ante la

burguesía (fracaso de la estatización de

banca).

ii. Agotamiento del proyecto aprista; en

economía (desinversi ón y fuga de capitales;

crisis del mer'cado paralelo del dólar; renuncia

de Alva Castro; max i deva 1 ua c i ón en d i c i eiidj re J ; en

los planes políticos cont inui stas y corporativos

(reelección. Consejo Económico Nacional);

y  en la redefinición de responsabilidades

con la Fuerza Armada (Mini sterio de Defensa

y reorgan i zaci ón de la pol i cía ) .

(b) Schock y ruptura estructural, que desata la
hiperinf lación con recesión; crisis en la

est rategia mnt i subversiva que fuerza a una

mayor ingerencia norteamericana.
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C t' ¡ SIS de Ré^ i men Político : El régimen psr lamenta
rio , restabi ecido en 1980 y que se sustenta en la

Constitución del año anterior, ha ido consutni endo

y dest. ruyendo las ilusiones de part i cipaci ón ciudada

na, respeto y amplición de las libertades políticas

y mejoramiento de las cond i ci ones de vida, que se

gestaron en sectores del pueblo. El régimen se. ha

ido di stanciando de la llamada "soci edada civil"

y en particular de las grandes masas populares, con

virtiéndose en un elemento ajeno, cuyo aspecto aparen

teniente más democrático : las elecciones, no sucitan

entusiasmo, y cuyas instituciones y autoridades son

apreciadas como contrarias a los intereses de las

mayorías. Paulat inament e, además, el curso de la

lucha de clases y de la crisis endurece el régimen
y le introduce rasgos sustant ivos de militarización

y di ctadura.

Los hechos que han ido marcando el ocaso del parlamen

turismo, están a la vista :

(a) Sucesión de gobiernos fracasados dentro del esque
ma de democracia parlamentaria : Belaúnde y Alan

García.

Ib) Disputas y fracturas dentro de los partidos y
frentes pol ít icos : AFRA, FREDEMO, lU,

(c) Afirmación del poder ejecutivo y la figura presi

dencial sobre el parí amento y demás instancias

del poder público; restando absoluta credibilidad

mecani smo de equi1ibri o de poderes.

fdJ Subordinación creciente de las autoridades civi

les frente a los mandos militares; lo que ha

bía tenido su germen en la creación de las zonas

de emergencia, pero que ha ido proyectándose

a  toda la vida poli tica nacional.
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Las t cndt^ncias que se perfilan en la situación políti

ca a partir de la crisis del régimen político son

las siguientes : i. Extensión de la apatía hacia

los mecanismos democrático-parlamentarios; ii. Mani

festaciones de desborde popular contra instituciones

y  autoridades, supuestament e legítimas por haber

nacido del mecanismo electoral; iii. Identificación

de las representaciones gubernamentales, parlamenta

rias y municipales como blancos de la guerra y del

terror individual; iv. Transición del régimen parla

mentario hacia un régimen de cont rainsurgencia y

represión contra las masas, que podría estar revesti

do f ormalidades democráticas pero que en esencia

inpl i caria una dictadura más o menos encubierta y

una modalidad de compromiso cívi co-mi1 i tar.

3. Crisis de Estado : El centro mismo del poder,

el aparato principal de la domi nac i ón de clase, tam

bién ha sido tocado por la crisis. El Estado hace

agua en su pretensi ón de dirigir la sociedad, lía

¡lerdido el respeto tanto de las clases dominant es

(que pretende su reorganización y "modernización)

como de las dominadas que sufren sus aspectos opresi

vos. Cada vez tiene menos fuerza para hacer cumplir

sus leyes y normas. Y lo que le resulta más grave,

ha debido resignar distintos instrumentos históricos

que le dieron sustento y conducción nacional : i.

Ya no puede manejar la economía como antes, porque

ya no decide el tipo de cambio, tiene escasa capaci

dad para decidir las tasas de interés, ha ido abando

nando el control de precios básicos, está siendo

obligado a transferir su pat rimonio empresarial al

sector privado, carece de ingresos y su presupuest o

de gastos se ha deprimido la mínimo, etc. ; ii. El

margen para las formas de relación populista con

las masas que ha sido característico del Estado perua
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no se han estrechado al mínimo. Se ha ido afirmando

la inde¡)end i ¿ac i ón de los sectores populares frente

al aparato estatal, aún en sus capas menos organiza

das y de menor nivel de conci encia política ; iii.

Hay franjas del territorio nacional que han escapado

de las manos de la autoridad estatala, como product o

de la guerra interna, y en las que se han gestado

formas embri onarias de orden estatal al t ernat ivo.

'  crisis política, al desenvolverse simúltaneamente

como crisis de gobierno, de régimen político y tocar

al propio Estado, signi f i ca que el problema del poder

ha sido puesto a la orden del día. , ,, u t O

fll. IJiS CrJ[SES Y LOS PARTIDOS FRENTE A LA CRISIS

]. La C ra n II u rgues í a : Busca la reest ructuraci ón

reacc i onaria de la economía. Su consigna es "libertad

para lograr supergananci as". Pretenden un Estado

que se juegue ab i ertament e por sus intereses; que

no les cueste íno pagar impuestos!; que reprima a

las masas y contenga la guerra en el campo, sin mella

a sus propi edades .

Postulan continuar el ajuste de la economía, sacrifi

cando los salari os, los precios agrarios y el mercado

interno. Plantean la 1 iberal i zaci ón (el sueño del

país de propietarios), que en la práctica coadyudaria

eficazmente a concentrar el ingreso y la propiedad,

concol idando la dominad on de los monopolios.

Caracterizan como una amenaza para el sistema los

niveles de organi zaci ón e i ndepend i zac i ón alcanzados

por las masas. De aquí su esfuerzo por ampliar el

concepto de cont rasubversi on, para extenderlo a las

mov i 1 i zaciones de masas. La tesis de que la subver

sión es el principal problema nacional, pretende

convertir este tema en razón de Estado, asumiendo

(¡ue las demás urgencias económicas, sociales y políti_
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cus puedan ser dejadas de lado hasta el supuesto

momento de la "pacificación". La actitud de esto

l-frupus sociales es llevar al país a una guerra reac

cionaria, que debería conclui r no sólo en una derrota

de los grupos alzados en armas, sino en un cambio

decisivo de la correlación de fuerzas en el país,

en contra de las masas populares, sus conqu i stas

y sus expresi ones pal ít i ca s .

EJ APRA y el FREDEMO, encarnan los int ereses de esta

clase social. Fracasado el popul í smo-corporat ivo,

unos y otros caminan la senda del liberalismo reaccio

nario y la fascistización. f^a diferencia en la actua

lidad está básicamente concentrada en los ritmos,

lo que se ligSi a que por su tipo de base social,

el AFRA prefiere una vía mas lenta que le haga posi

ble administrar los enf rentami entos, mientras el

FREDEMO aspira a una representad ón clasista mucho

más neta, que los conduce a ofertar acciones mucho

más rápidas y radicales.

ü. Las Capas Intermedias : Corresponden a los estra

tos de la burguesía media y de los niveles altos

de la pequeña burguesía, que mantienen resi st encias

ante la excesiva amljición y bel igerancia de la gran

burguesía. Desde el punto de vista económico se sien

ten amenazados por la 1 iberal i zaci ón a ultranza que

podría arrasar con sus pequeños negocios. En el plano

político les aterra la polarización, y por ello son

tan hostiles a la lucha de masas, como d i sconformes

con los exabruptos de Vargas Llosa, actual candidato

de la CONFIEP.

En el problema de la guerra postulan una combinación
de "acción cívica ant i subversiva" con la intervención

de las Fuerzas Armadas, recomendando evitar "excesos

contra la población no bel i gerant e".
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Los sectores intermedios se enfrentan a dificultades

de representación política por la emigración de los

exreformi smos del APRA y AP hacia el campo gran bur

gués, y por la i rrel evancia e incosi st encia de fuer

zas polít i cas como la Democracia Cristiana y otras.

Parrantes y el Acuerdo Social i sta se han dado un

proyecto político que aspira candentemente esta

ubi caci ón intermedia en la sociedad y en la polít i ca.

La propuesta del acuerdo naci onal, resume la vía

de la conciliación de clases y la pretensión de uns

vía centrista. Es verdad que el pasado "i zquierdi sta"

de algunos de estos personajes los hace difíciles

de digerir en capas burguesas y en las clases medias,

pero esto no hace sino reforzar su derechi zación

en desesperado empeño por ganar credibilidad a su

proyecto. Algunos sect ores de la lU se han negado

a una caracterización de clase acerca de la evolución

de sus excamaradas, lo que ha sido fuente de conci1i^

ci ones.

3. Las Masas Popul ares : Su demanda es la t ransf orina-

c i ón protunda del país, enfrentando a los responsa

bles y beneficiarios de la crisis, colocando en la

¡i rime ra prioridad la defensa y mejoramiento de las

cond i c i ones de vida de las mayorías, exigiendo el

cese de la militarización y la guerra sucia, yuna

solución política al desarrollo de la guerra interna.

En una vasta franja de vanguardia existe conciencia

de que los grupos de poder y sus part idos, son enemi

gos Jurados del pueblo, y que el "acuerd i smo" es

el empantanamiento, cuando nó la traición a las

aspiraciones de cambio social.

El pueblo que vive la realidad de la guerra, percibe

que las Fuerzas Armadas traen la "paz de los cemente

rios" y el genocidio ant ipopular. Esto no signi f i ca

que no condenen y se enfrenten, llegado el momento.
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a  las provocac i ones sectari as y asesinas del senderis

ino. Pero la sabiduría popular intuye con bastant e

claridad i¡ue la guerra no tendré sol uc i ones neutras.

La con t rao f en s ¡ va militar, con asesoría norteamerica

na, que incide profundamente en la reorganización

del régimen político (Listado contrainsurgente), apun

ta a un cambio de correlación nacional, que si triun

fara implicaría el api astarni ent o del conjunto del

movimiento popular y sus part i dos, y que probablemen-

te también caería sobre la cabeza de algunos sectores

reformistas e intermedios, que mantengan consecuencia

demacrét i ca,

La expresi ón de los int erases del movimientos popular

la asumen, con di ferencias estratégicas y tácticas,

los part idos de la izquierda, algunos de ellos dentro

de la IIJ, y otros que se encuentran fuera.

¿I. Capa s Ma rg males : Kstén constituidas por sectores

desa i^ra i gados por la crisis, algunos de ellos muy

pobres, que en su mayor parte carecen de tradición

organizativa previa y que son proelives a la explo

sión anérquica. Se les encuentra entre las capas

campesinas sin tierra como en los cultivadores ilega

les de la coca acosados por el Estado corrupto y

el narcotréfico: entre los obreros eventuales y los

pobladores urbanos sin t errenos para sus vivi endas;

entre los estudiantes un iversi tari os y escolares

(jue sufren la debacle del sistema educat ivo.

Son el sustento a posi ci ones ul t rarradi cal es y secta

rias, al punto de poderse asimilar a consignas como

"dest rui rl o todo, para const ru i rl o todo", que son

un intento de negar toda la historia.

Sendero Luminoso, ha concluido asumiendo, en términos

prácticos, la representad ón política de esta base

social, que la empuja no sólo contra el Estado y

el viejo sistema, sino contra Jas capas intermedias

y Jos sectores organi zados del movimiento popular.
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IV. CARACTER DE LA SITUACION POLITICA

Lo fundamental de la crisis nacional es que ha puesto

en el centro el problema del poder. Esto significa que

estamos ante un Estado que ya no dá más; tanto es así

que la propia clase dominante se propone su reorganiza

ción en profundidad; y que el movimi ent o popular avanza

a confrontar a través de sus luchas.

La situación en el Perú se ha hecho revolucionaría en

el curso de los últimos años, en el sentido de que ha

pul ari zado sus conflictos y no tiene salidas, sino es

por la vía de t ran sf ormac i ones radicales y nuevas rela

ciones de clase.

Una situación revolucionaria, por cierto, puede llevar

a  la revolución, pero también a la cont rarrevoluci ón.

Lo (]uc ya no cabe son los caminos i nt ermed i os, reformis-

tas, V los proyectos de conciliación de clases, que

apenas pueden servir para el discurso electoral, pero

que no tienen aplicación práct i ca.

Un punto clave a resolver en la situación revolucionaria

es el papel de las masas organizadas. Tanto el reformis-

mo, como el sectarismo liquidador, tratan de bloquear

la acción directa e independiente del pueblo. Esto puede

llevar a la derrota, o al desarrol1 o de una guerra larga

y empantanada, que no arrast re al movimi ento popular.

V. PERSPECTIVAS

1. No se ptede estahi 1 i zar la si tuaci ón económica en

el corto plazo : Hay una t endencia hacia el recrudec^

miento de la hiperinf 1 aci ón, con el regreso a regis

tros equ i va 1ent es a setiembre de 1V88, sin que haya

reactivación alguna, y muy por el contrario se agudi

ce la recesión product iva. En lo que queda del actual
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gobierno se asistirá, muy pronto, al desastre del

plan de "ajuste regulado" desplegado por el ministro

Vas(¡uez Bazán, y a la profundi zaci ón de las brechas

criticas (dólar, déficit público, salarios). Los

meses previos alas elecciones generales y cambio

de gobierno será así ixiant es. Pero aún el cambio

en Palacio no podrá frenar los precios ni detener
la caída del producto. Si el nuevo equipo gubernamen
tal logra imponerse sobre la pugna di st ribut iva y
la economía especu 1 at iva, y llega a manejar las bre
chas, la estabilización no llegará en menos de un

alio plazo. Pero si esta estabilización resulta luego
de un nuevo schock ant ipopular, lo que se recibirá

finalmente es una nación postrada y desvastada, a
la que tomará largo tiempo reponerse.

2. Las fuerzas compromet idas en la guerra interna han

alcanzado un grado de desarrollo que aseuga una pro-
longacion del conflicto por un considerable número

de años. No hay solución militar rápida. La insisten

cia de los dos últimos gobiernos por avanzar en esa

orientación han fracasado clamorosamente y sólo han

conseguido ampliar el escenario de la guerra, al

tiempo que han ido degenerando en genocidios y agre

siones contra el pueblo. En apariencia los militares

peruanos y parte de la clase di rigent e, con asesoría

nort eam, eri cana, vienen asumiendo el concepto de

que deben en f rentar una guerra de largo plazo, y

esto les obliga a redi señar su dispositivo bélico,

¡lara impedir la consolidación de nuevos frentes,

y  concent rar su presión en las zonas principal es

bajo control de la subversión.

Sendero Luminoso ha man i f estado su temor a verse

enea j onado militarmente y hace esfuerzos desesperados

por elevar el nivel de enf rentami ent o. Por esta vía
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. Vale
obteni dos
•si tuaci ón

la pena . hacer un breve balahc.© , de los
en la campal a anterior ,antes de entrar á*

•/ la príentaciori .para ios próximos ffieses".-
resultados-

evaluar- la

CRISIS DE legitimidad V DE-oCONFlANZA POPULAR

"Por , eso el "iFsnóm@n"o" Belmont" apabulló" en LLma, haciéndose
.  la ri<^da ^,9,2c.7 votos. Bsimont repitió i a que viene haciendo
v'argav:> -Liosa hace ao-s aíosí canalizar ei de-scontento
representaciones políticas tradi ci onales. La ■vot^rián
provino del bajón que hari tenido"'lU y el Apra a casi un
SL? votación de 19s6 y del "voto cruzado" que originó aí
a  ios partidos su propia.votación distrital a nivel provincials

-restó a-. lU y al Fredémo el 19. ¿,1% y ■ 10.82% de susvotaciónes difern tales respecti vas, aunque al Aora. apenas le
quitó el 2.42% de su al i caído caudal distrital. " " •

con i as
de Obras
tercio de
restarle

El voto por una* carta nueva ,'
düsqueda .de un cambio y el
usucoTi"!ianza absoluta y (51 endose
al gunas do 1 .as cartas "ex i -átente

no tr¿i jxnada, e>ípresa asi" la.
bamboleo del p-al-s entre 'el
condicionado y por última vez a
Una é'Kpresjión de este estSdo de... .... uita fcrvj>.i.te.' eacaoci ae

i'Sñ de igd ^otps nuLos en Lima en. un .45% entrei TOfe V- - iarci- Aí I » ? -I" ; /r. -. ^-.1 .í vS-í;. y- esta últi ma
inscritos sólo ■fué. del

-elección, p_ese_ oi que 'el incremento de
10.9%. Obro indicador en el misVio sentí do

'í-,-
"v.

1
-•Adob a"®''? ®" los .resultados municipales •' •■fus el tríun-fo de- los
Lin^ dqi país (Ricardo-Belmont enmT e?" r ?r ■•°" FNTC en;,Arequipa cón más de"
viciado 'LcL'i porcentaje de ausentismo,- votes blancos yviciados .laspecvo a proceso^ -anteriores. (2"í.,ó% de .votos ríalos •■ y
blancos a nivel distrital en Liirtal". " .. - - V . " "

-14.P _jensa.ie-poli tico del l2 de noviembre ráti-fica La crisis de
nació—r~~ín 'SaíS X ia creciente dáscoñ-Fiinza'Eolítico., .que abarca- el - qoÉIerñSrTir
trSd'f^-' demolibera., sí. estado y sus - .representaciones-t.^a.d.iviDrt.:ilcs incio.id-a la izquierda. "Las elecciones -íA.ieron
ptimarifes y en tanto t.al anunciar'on'.Ips resultados de 19'90. pero-
el. sustrato de tonda que-sacaron a luz -fuúl la .crisis ds régimen v
de estado, así como la crisi-s de- .representación que vivimos.

-■i-S£a

■i-- ■■

■»; í>* V-
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", . ; .; 2.

en Lims . es ' el ■ aurrientcí - pese: a las. aílií tas- del ausentismo, del
In éi'A en. 1965.. y 14'. 7% en 196&\al ÍQ.'2'Á en 1989, i. 'bi en f u.é más.
al te en 1980 y Í9S5. ■ \.: * • • . ' . - . «

.  Ei dato más,resal tante es sin embargo el sr§Q- iQELsC'gntg de
íí2£.9§. 2Í.sQ221 ® .9® 1 jetas -distritales': en .i9o6 ios votos
blancos -fueron .34^;927; en Í9S9 a ni-vel - distrital * ii.an samado
23tr,530, siendo sin embargo los votoB blancos sólo 71,7^16 á nivel
provincial. Eri pocas palabras, mucha -^eñte .sólo "v^otó por Belmont
-y en blanco en s.t^ distrito. .Es ev-idente puo es-fcamos ante .-.¡n -■>oto
de protesta contra el -íariseismo polititq propio del .juego
liberal, c'on-siotante en .ampararse "conptantemente en declaracipnes
generales .-por lo general las banderas democráti cas que inauguró
la revolución -francesa- 'para f>o, decir ni cambiar nada. ■

BLUFF FREDEMíSTA: TRIUNFO NACIÓNAL SIN CONTUNDGNCíA

la votación de noviembre ha
mermado las derrbtas.- Las únicas

2. ■ Este sentida general de
relátivi'zaoo-dos triunfos- -y

situaciones claras 'Son las de Belmo.nt, gran trfk-ahfádor- en Lima, y
del ASI. devuelto a 1 a marginsl.'idad. ' Pero .las tres', tiendas
principales de la política peruana -LU, ' Apra—y Fredema- tienen
a la vez. fr>ot i VQS de optimismo y de preocupación.

.7^
p.

Esto .no implica ob'vi .aménte desc'nnocer izi -primera mayoría
relativa conquistada por él Fv-édemo 'sr-. está priméra rueda
munic.ipal-"regí onal - del '12- -de noviembre. Eli Fredemo ganó
i.á elecciórv municipal con uin porcentaje-que se calculá entre 25
Y  .30% de la votación nacional , perdiendo en Lima con el 2ó'.C7..
Hay que anotar que las yot-aciunes', di-stri tal-es ,del« Frédemo en Lima
suman ei 40.217.. Esto lo consol itía, sal vo imprevi stos, - cóm'O carta
de reca-moio para- abril. - .

Fero esté -trl.uD.fp nacional de- la derecha, no ha sido uhá
sorpresa. En -verdad la nueva mayoría electoral viene ya de tres
a! os atrás, ■ cuando "la. derecha' reconqu i s'tó la cabeza de la
oposici ón- cor. la estatización dd la banca. Ahí y en Izi crisis de
lü posterior' a.I Congreso de Huampa.qi se . det i ni ó el recíimbie ,
gobierno ei *90.. • .

Lo que estátaa en disputa en esta primera vuelta, real que
han sido los comicios , de no'viembre - y 'vuelve a plantearse en la
campa! -3 presidencial - era. la aÉTt.pl i t,ucl del triunfo derechista. El-
Fredemo requería un triunfo .aluvxon-ai. 'supfOrior 'al 401í," que
resolviese practicáTiGrite la cuestión' de la segunda -vuelta y " le'
dotase de . una 'qrari iegitimldad parz-t tu reesirpcturaci ón
neoliberal. Y todo ello vuelve a éstar en cuestión, pese a haber.
corrido el r"redemo p.racticcímente soio. La derecha busca ahora
pásar. de mayor i a relativa a mayoriar absolut-a.

Al Apra- le pasó , al revos: no su-frió' una derrota
catastrófica, como podía, esparacse por las, ' encuestas de.
•popularidad . .'del■ . gobierna. Sumó aproMimadasménte á nivel
nacional y'-lili para su lista provincial por Lima. . Ei aprismo no

II-' •

/- -A.,
-v"V ■'i-

V V

'i*.;-

..-r ¿tríiíiti¿áíií¿
... . .; -F . V': V. • y ■
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retroccsdió i.-és no s61o por ¿us nif'elss de orgas-iizaci ón, qua
en sucesivas <3ier:cianes iitaiitienen su promedicí histór ico --una
constante de 23.9X--, sino porque se ha reubicado como polo anti-
fredemista dosde hace un tiempo. En la
contradicción principal real es la del
esporádicos repuntas de lü. Incluso ahora,
entre Al va castro y Alan García la cafossa de
Sil Fredemo. -

escer; & o+icial la

Apr a/Fredemo, con

ya está en disputa
la prfi;;ima cpasición

EL SUR AMDINO CONTRA El. NEOLIBERAL i uMO
■ V

3. Las elecciones de naviembre mostraron también ei_ &stsiÍ9. de

Éoloig §Qt!:.HLLy"¿^dG;, en el pais por regiones y la tendencia a un
destose entre ia presencia napignat de la derecha y su débil Orase

Cegionai- ' .

A  nivel municipal el Fredemcí ganó alrededor de 60 al cal di ¿=ts
previ nci ai es, ILÍ alrededor de 4o y el Apra cerca- de 2S. En Lima,
el F-Vedemo ganó
independientes 2.

33 mun i c i p i os d i str i t al es,
y el Apra ninguno.

lü S,. ASÍ. i i 05

Pero el Fredemo quedó- emplazado centralmente en la selva (en
donde tiene 22 municipios' pro'vi nci al es) y en' la cost-o <23
municipios), además de algo ae la sif3rra (Anca^sh y Cájamarca) .
Ai re-vés, ILÍ práct.icarfiente cerró el sur aindinoí ganó todo Cusco,
Puno, Apúrímac, la sierra do Arequipa, Huan-cável ica-, Ayacuchc. En
el el cacso del Apra, apenas pudo retener alcaldías pro-vi nci al es
en el "sólida norte", cri part.i cul ar - el eje Ca jamarca-Tru ii i lo-
Chimbcite.

De esta -forma las prefersnci as se expresaren regionalmentes
la a-firmación izquierdista del sur andino, la rati-f'icaci ón accio-
popuiista de la amazonia, el reducto aprista en el ncrte y la
nueva opción "independiente", por' Vargas LLosa^ de las capas
medias urbanas -y coste: as. Esta distribución descubre el t-alcin de
Aquí i es de i a'derechCiS su ro empalme con el Perú pro-fundo, "con el
Perú comunero, regíonal i-sta e indígena.

4. A nivel de las asambleas regionales, ia victoria del Frsdemo
ha sido de menor iffipacto, siendo-la tendencia a un des-fase entre
su presencia nacional y regional. La derecha ha gan.9ido ya la
Presidencia de ia región Amazónica, si bien por de-fección de 3
representantes de izquierda.: el Apra., las Presidencias de las
regiones Gr^su y Ucayaiij^ y la izquierda probablemente las de las
regiones Aitipiánica y Arequipa.

Lo cierto e-s que la-re
las regiones es un busn
político. lü hoy tiene un
regional de Runo-Moquegua-
una presencia importante
S,F"'GP IjApra 7,FrG:demo 15,
3, FMTC 5, f^r ed smo 5, i ¡ndep
Fredemo 8) y Amazonas (lU

lectiva buena presencio de lü a ni-v-el ce
punto dé apoye para bi.í relanzartúento
a  presencia mayor i tari a en la a-samoiea
Tacna ílü 28,Apra. Q,Frsdemo 9,FMTC 7) y
en las asambleas rsqionaies Grau (lü
indsipendi entes 1), Ar enquicia <IU 8, Apr a

endiente-5 1), Ucayali ílü 5, Apra 7,
4, Aprá~4Fr^derao 9 iridepéndiéñtas 33T .
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lU cuenta ya. con lae Vice -Prs-^ideof-!>as de la Región Ucayaii (con
el c. Fernanao Altaro) y Grau dcOn el c. amigo i'liguei Galecio),

Püii la PreBidencia cíe la reqióndebiendo corresconderle a

Altiplánica y al UNIR la de ia región Areauipa.

ilJ, SEGUNDA-FUERZA .FOR QUINTA VEZ

5. lü salió de las elecciones municipales como segunda Fusrsa
nacional , peí^o muy goi uesda en Lí-.ÍíG... ÍU conquistó

a.pra>:irnadamente el 2G7. de la votación nacional pero sólo obtuvo
el 11.. 54% de ia votación provincial en Lima pese a que sus listas
distritales sumaron el 19.44% de ios votos. Practicaiiiente el Sur\

andino salvó a lü.

IU cosechó asi su propia parálisis y contracarapa!a de un a i o.
En Lima IU sacó 255,329 votos, esto es, perdió raedio millón de
votos respecto a los 756,213 que obtuvo en 1981 y un cuarto da
millón respecto a sus 535,353 votos de i985. Encima 62,286 de sus
votantes a nivel distrital prefirieron a Ssimont a nivel
provincisi . Este tiolpe fué directo a Hénry Fease, por su doble
candidatura.

F'c indudable que en este estancamiento de IU ha pesada la
conducta divisionista del AGI y la publ icitada vacilación del F'CP
ante el barr-antismo. Pero también ha pesado la estrategia de
campa! a real de la plancha municipal por !_ima, caracteri?.ada por
ei municipal i sífio, i a actitud defensista y i a dispersión de e.ies
temáticos, y el contexto internacional de ofensiva neoliberal y
desploma del staiiniomo en Euroaa Oriental.

El problema da fondo mas allá del
que aún no ha habiao un vira.,"ie en

barrantista, viraje que marqué la <
nítida de cambio y esperanza nacional

corto plazo sin embargo es
IU respecto a i a tónica
! 1 f ei" ene i a y i a naga, f uer z a

6. fc.n este ínterin del último a! o, ha habido un cambio en la
Tcorrelación interna en las bases do lü respecto a lai del

Congreso de Huampaní. Las elecciones ' municipales-regionales y
luego las elecciones internas de diciembre muestran ei cl^arg

düEEyQÍlS. Pyd 6 >¿sl_ UN IR como . 1 as dos f uerz as de Ojayor pesg en
IU, ubicando al PCP como fuerza intermedia y al reste de partidos
da IU-

mot i vo

como -fuerzas de presencia localizada. teto no

ae jactancias, más bien da mayor conciencia

debe ser

sobr e 1 a

responsabilidad del Partido.

Entre los mi'.nicipios de
provine.! al es y el F'üf-1 con 1.~
previ hci a.les inde?pendi entes

[U; si UNIR cuenta con .¡2 alcaldes
3, siendo por lo menos 7 las alcaldías

En ©1 csíc-o de LimiZ. el FdJM tiene

distritales importantes (Comas.municipios

Triunfo y Agustino), el F'NF; 2 (Villa El Salvado?
Lurigancno) y el UNIR, MAS y FüCEP í cada uno.

Villa María del

V San Juan de

A nivel de 1 zis representadónes regionales de lü, el peso del
UNIR as detorminaunte en las de Arequipa y Amazonas íLoreto) y ia

V
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tíel HÜM en Puno, Grsu v Ucaya.li . Se ár/duce, 'da 'todo esto qiie si
PCP - salvo su . prssancia en 1.a Alcaldía ds huno. . .1 daiepaao
regional en Arequipa v otro en i a Affiai: on¿ a , - hoy está
prácticamente fuere, de la coi-iduccicn municipal-reqional de lü.

fc:.i Part". .do cisne ¿xoí responsaPi i i dad de ocbierno sobre 3'5
mu.niw.ipiDs provinciales y 3 ¡Viuriicipi os d'i str 11 a:l es en esto
es, sobre una oobl ación total que en Í9ai sumaba 1 3255.000
personas. Podemos i maginar nos. lo ' que ello podría sxgni-f i.car en
l erminos ae cnnstí ucción gg b'.q3e& revciuci cnar i as ds .masas, de-
ser adecuatia.RentejaricntadQs. AUdamos n olio el peso conquistado
H-n las asa.Tib i Gas rogi onasl oe, en particular 1-a del. .A.I. ti pl ano.

.1 ■-■■ ■

ELECCICNÉS EM SiTÜACICN REVOcJCIOtíARIA

'• . • Las elecciones mcini ci pai es-rec]i ona 1 es. úl t i mas rati f i ccsron la
•_aí tóvd-Si' ii-acióf: del porioao ccmo situa-ción rer. /oi uc:. i onar i a. &'l

t.-iu.nfc cie.i F!"cdSiTiO no variará cl carácter del fionodo, marcará
sí una -fase del mismo y lo miás pronabie es que la auudico-.

La VIctori a • anunciada de V'ar.qas LLosa no establecerá un nuevo
peí- iodo dtí estabilidad reaccionar"! a porque las corre! .ac3 onss
feiectorales son ur. factor cada vsc fTic-nar de la corred ar. i un de
fu.orzas nacionál, ya poi í t i CQ--tr.i I i t ar. El país oficial está
elidiendo su r're-oi dente, i mpc-r cante fior cierto. p.sra rote el
monopolio de las arnu y desai-:"Dj.Iada la fuersá popular an canas
del país hasta umbrales de control teriitonal, la lucha de
contra-pc-dares define.el curso de la vida nacional. El cambio de
periodo ya no coincids can el cambio de aobisrno! si peso
í=Bi,ructur al .qp j a. t.rxsis ha puesto en prlfíisr piano asuntos de
régimen y d-ominacíón.

Por eso mismo ésta es la tirimara elección "nác:?! Onal'' que no
ubarcrj. ni todo el país r.i toda la población,- 'Por lo moncís sn la
Oíjena parce de las qonú.s an emergsncis. no huriGror. eiecciones-
«1! p-ar c 1 cal-sr en prc■^/i^ci•sq d-a Muánuco, -San Hartln, Pr/acucno,
Apurimac , Huancavsl ica. En el departaine-nto de Apurlmac, de un
totai de 74 distritos, ,-:o hubieron elGcciones en 33 distritos. En
otras provincias el uAisent i smo fus muy alto, i leñando ñ 82.3% en
Aqtabamba, ^53. 8% -en 8:- au, 54.34% sh- Huancané, 46 77% en Azángaro,
4ó.i_i/. e-n LhucuitO; por citar al-gunos casos. La sscaiada
senoerista no produjo si boicot na.ciorial', pero si a.f&ctfi
parcialmente si proceso electoral. Obvi-aments ' g-.í "boicot"
scfnderista nada tiene que vísr cqn el predicado por Lenin para
ascensos rsvcIucionari os;
tarea conciante y. ds masasB,

una imposiciér. ds facto, no una

V  « wPartido ubica la i mpcr- -t.^nci a as -las eleccionss
pr esi.panel a.ies ,con.f orme a su Pian Táctico-eGt>^at.égi co , en la
nece'.3Í dad de forjar un -contrapeso fuerte que sea pai-'-Sidcas de la
c..L.ufriuiteCion integra..., implica mant&n-sr y d-ssarroi 1 ar • el
mov.. mi s; ito democr é,t i c.o—rsvo-l u-': 3 c."inar .i o, v en particular .ah.sra,
retomar I a u^O-rac !c;bacxón ppiepjnp/mcinopoli os , contra. - las partidos
qráuburaueées cuiminafido is derrota del ^frenando la

t.-'" t''-
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dei Fredtína. _

Mecasitsir.os ré&tcu--ie al máximo de lagix.imi.dad . al ̂ racambic
•fredemista, mallando las condiciónes pava ia aplicacsün de su
pian da reastru':: tur ación nooi ibera!. t-,]. modeio naacolonial de ios
idaoiógos de L-i.bertati, deba recihir una osGunda v
advértencia.

más ■fuerte

PE14DÍE'NTES . SFÚüímDA vüELTfi '< SlioUHDÜ LUGAR

9. Dentro de esta orí antaci ór., / los ob jetivos concretos que no=.
propusimos para lacampaU munxcip-ai - ganar' Lima y mínimo el
seaundn lugar, conquistando el pase de I'd a la segunaa^vueluu-
no"lo-s logramos en novie-mbre- La tarea se cumplió a meuisiS. -or
eso siguen en disputa, las mis-mas do-s cosas: i a posibilidad o ,no
de la segunda vuelta., y quién "se hace deí segundo lugar.

El balance de 1.989 en í-J, emparo, ni..' es
gran 'U-ucha internad* en lU ai fciarranti smo,
Partido. Ello .no svs poca cosa y desde ruora
triunfo neto aei PLÍM. Y, mal que did'^ií
primera prueba electoral lue'uc. de la uiv..»
cerrado el caDítuIo Barrantes ©rv ia política
a la candidatura presidenciai de ILi en Lim
con las eKpS'Ctativas sn un 1 evafrtamiento de,
o ir.cius'.a en un segundo lugar del Apra.

negat i \'q. Qaui amos 1 a
quo no. pi.t'do aislar al,
i'-econocen en alio un

iU paco raspando su
iór.. Per" o no hsmo-s
peruana. Y &.L golpe

na i.Tiped;! -do terminaer
Barrantes para abril

tanto

el 1 .'íi'
ei

El Partido piara estsi campa; a presi denci al renueva P^*'' j
al Db.ieti"vo .de buscar aperturar, la seq'unda .vuelta. Pero
sería , un logro 'importsr.te sólo en £?1 cas^o^cie que iü ouupe?
segwVndQ lugar. Inaugurari a.-nos . 1 a década pol arr sando.

ILj y ia derGcha, creando una coyuntuira de" rocamb-io suru. i =".!*
Brasil con-Lula contr a Col ior de Mello.

entre .lU y
v en.^ la reciente

Sin embai'""C!0, de no levantar más IU em S5t"..a próxima c.ampa.a
política podría darse una incom-odí-sima y nefasta scgu-nda vuelta
entre el centro y i a derech-a.

iS,
elecciones

por" 1 &
Lamentablemente la situación luscjo da
arini c i pal es ha es tado cai''actsr i aua

polari'zación' Fredeimo/Pipra y la reclusión de Iü _er. un momentg
"interno", lo qu-a de seguir .así podría ser fatal
objetivos políticos que perseguimos,. La coyuntura post-ejectoral
£S ha dS'sar r""Ql 1 a.do cíe la si gux ente maneras

a> IL( corté , su^ ofensi'va del uit-i. ií""io mes de i a a(np a ! a municipal
para abocavrse a.° evaluar ios resultados ¡r.unicip-ai es, preparar '=.0
intervención an l.as asambiea» regic..naie"S y conformar sus listas
parlc-imentar-ias. Abandonó la arena, nacional por" l .a arena interna.
b) El Frcídemo ganó la pr"i.mera confrontación p.q5t-Gl"ecttjr al , que
fué" lu polé.-nica. sobre quién n.abia ganado reaimen"i:e las

• elecciones. IU ccínsolidó u.ria imuigon de cegunca fuerca nacional,
pero i a amplia propa-ganda fredemista mostr-Ó un inexistonce
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triurcfo sliivional « lo quc? riíi ccnsoiidsdo uns sita intenci. ón d©
vote a -favor de Vargas Llosa.

c) pol ar i .'i;¿í.ción política nacional se restableció enure si f^pra
y el Frede-mo, en particular entre el Presidente Alan Sarcia v el
candidato derechista, alrededor de la-s relaciones diploiTiáti cas
con Corea del í'^torte, la estabiiitíad iaborai . ia hueina .ta
CITE y el planteo de juicio de residencia al Pr-s-r=í i dente.

d) La actuación de la plaricha de iü ha sido.de per-fió. bajo y
seguí di s-iT;o al Apra en i a confrcíntación ai Fredemo, ;riás allá de
los matice-s. El prcgicama tíe supervi-vehcia, que su-stentó la
caíTipa. ¡ a municipal de- lü, se acot-ó ctará si acti.i.al debate í!.j?.-cí unai .
La intervención en Cade a la defensi-va ante .las tesis
neoliberales terminó por graficar las i imi ta.ciones de la ILI
actual para, otro tipo da camp.a!a, más acorde a la situa.cit'n
revol uci onar i a que -vi vimo-s.

LA HORA DE L.OS "RADICALES'^ EN IÜ

11. IÜ necssits. por tanto un "viraje'- radical. Va el i-'artido
precisó en su V CC de febrero del S9 que "en Iü no se juega

toda. 'a estrategia del F'-artidc<", esto és, que IÜ no cas la ''la.
altei' ...iv-Si de gobierno y poder-", como carac ber i zóbamcíS antes. El
problema nuevo y actual es que inclu-so tiene dificultade-s para
ser uña cabal alternativa de gobierno popular,

Los resultados magros de novismurG se e;-;plicsn no sólo per
la división del ba.rrs.nt i smo sino' porque, tod-avi-a no hemos su.pei--ado
en la pró.otic.a qa iü al bsrra.nti smo, y ios to-nos tiuic.".-:» se
vuelto insuficientes para forjar Una alternativa de gobierno
¿arrastre para una si tu£\c.ión-rsvoiucionari a.. . Es .í a
halcones y no tíe las paloma-s, de loa radicales
homb?'as-~pu.snte. La división del trabajo an Iü —el
tras.s bamb al i ñas y el MAS y ApS en la s-scena-
1 i iTii ta-int s también parai una acumul ac 3. ón .electoral.

hor-a

v  n o

UNIR

ha

de

de

han

de

i os

los

PÜM

davon i do

En virtud del bloqueo mosquino del PCP^ el acceso a la
conducción central formai de ÍU está cerrado para el füM y si
ÜNIR. En esta .lógica, las Presidencias do T-arno, ia plancha, las
F'r a si done i .as ds' comitós oT ectoro. 3. ss . la rsc-ponsab í i. i-dau d%.r- la
comisión de organización, la personeria, las comisiunos^ de

deben ser dirigidas por independientes o partidos-
La supuesta lucha anti-hegemonista del PCP esconde
su hoasiTionisfflcj burocramir.o, E.1 asunto ser 1=1 vt;ecdí,it.1 co
circunstanciar Pero el "MAS y APS, reconociéndoles

■superioridad i ncontr ast-abi e respecto al

canripa; a,
moijors-s.

realmente
en otra

mer i tor i amen ce una

1 a P r e s 1 d e í"í c i a d e T u. r n o ,anquilosado y burocrático ostxio ds
endosan . a IÜ su pronio perfil técnico y moderada.

12. de 1 aE-yi dentsemente las dif i cui t^-'ve-s stctuaíes de IU íDíí pai í.e
crisis de representación pQíí-t?,cs e-víscente er; ex p.aíí3,

crisis auB en la derecha motivó la smergencia del Moví mi en-td"

Mi
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Libertad

■ fuer?, as

legal y
as.

y auG en la isgaierda se expresa en el des>gastG de las
que tra.bajan pr-^ncipai o exclusivamente en la escena
motivó xa confrontación PUM/Barrantes de los a! os 19S4--

El movimiento viene buscando nuevas oxprvasioneis partidarias y
originando i a rGComposición ds3 estado ma/or revolucionari o. Este"
proceso va más alia de lU sviderstemente. Las tuercas socialistas
y usmpcr áticas, que sól o qe mueven en el terreno i iberal • esitrechar,
BUS posibii 1dades de , acción ai estar el pSis cada ves más
entrecrusado en sus escenarios y formas ds lucha. Esto está a la'
base de Ies límites de la lü pcst-barrantiata.

Par eso vatmos a un nuevo dabate en lü lusgo de los cqítiícíos
presidenciales, en que las propias tueri'as de lÜ de-finirán qué
tanto del proceso de recomposi c3, on del esta-do mayor pasará por
dentro de lü, qué tanto cada cual agotó -su oportunidad histórica.
La incorrecto sp desdo ahora negar todo papel a iLi dentro de
nuestra vía estratégica y cultivar como virtud la soledad
política. Después de todo, más alia de que sepamo-s o ho mirar la
vioa en nuestro propio ojo, el proceso de recomposición del
estado mayor en el país nos abarca-

LA AUrOCRiyCA PÜR DELANTE

Í2. Md debe.ttos pues inculpar a fuerzas aliadas d© ios traspiés
sufridos en la campa!a sin por le menos reconocer
autocríticamente que el Partido vi-c-ns prácti cando el
ab-ítencionismo política en nombre del viraje. El hecho de no
haber podido diferenciar eslructuras con s.nterioridad ai proceso
eiectorai ha. originado una yuxtaposición y entremezcla da
funcione-a y estructuraos que nos ha colocado en la. actual complejcí
situación de mutuo entrampafniento ontrc- unos y otros frentes de
tradiajo.

i deológi ca
ab-soi uti zan

con tr aponen

sindical y

El Partido ha tenido,' asi, una actijarrión dispersa y no
centralizada en 1.a asunción de la campa; ¿1 política nacional
acordada en el VI CC, dándose terreno, ademas^' para la disporsión

y  le generación ds opirviónea uní 3 atórales que , o
lo electoral o lo soslayan abs^encisnistamente. Se
falsamente Parcido e 'íü, guerra y selecciones, acción
acción política ab-ierta, reestructuraci ón interna y

lucha política, dasagregando aspect-os del plánteaíruento integral
del Partido. La campa i a presidencial del PUM , debe ser la
oportunidad para superar esta contradicción.

13. La me,jor garantía pctra conquistar con lU el paso a la segunda
vuelta deberé ser si ingreso del Partido ai la campcíia

política. Para ello debemos impulsar la campa i a da liJ y retomar
sl p.erfil PÜM.

El -Partido es un referente político nacional, a diferencia de
la mayaría de partidos de lU, que sólo pueden realizar política
n'á.cional -vía el frente. Piste espacio político prapio el Par-tido
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su bsss sC'bi'Sl y sus ca'Tips' '3S pQl..'i t.ic3s ©n uoda
Nq . poderociái- od-ul t,s.r , sin sító' l a, piat ci

i a arsíTa psol í ti'ca nacionai S'n -los ul tinios
aréndes'campa í as pQi ít:icc^& opl pericdD 9<^í7
a  bajar' ¿u. 'perfil: ' propio, tendencia

-  J.

-í-v.

lo conquistá con
su trayector i a,,
retracción del PUM de
tiémpos. Lu.egcí de las

•87 ' .el , PUM .comenzó " » ^ ___
interrumpida- por • Iás ca^Trpfe ! a.», huerguisti cas de -r iñes de _i9d8 «
íni -io'-- di= 19S9'. pero ■profundl'saAda' después.- Hav. que acórd;^-ss de

■■que nuestro'PartidQ púpiicó ,1^4 a/ifeas entre pctubrs de Í9»S4 y
mayo ds 1987 <55'avi-sostef^ Í935, ' -4? sn 1986 y 37- entre «neo., ,y-
mavo de 1987; , ' contratando ' una 7 área de , 6? páginas ■ en lo.s
periódíros ' o6n dna frecuencia- promedio de 4 avisos por mes para
1985-86 y 7..2 por- mes en i987. Ell ;PCf? publicó, en-el mismo lapso
.sólo 3S avisos -y el rersto de partidos muchoíí. menos.

-  frecuencia proiTiediq ha-sido de. 1.4 .avisos poí . mer».
métddos #ás baratos, debemos • retornar .el' 'impui-sq

• politica's, -vía ,IU -y. nuestrq propio espacio'nacional

a

■En 1989. . la
Ahora-.,' PPh

de c.aínpa!a5

l

i  ■

■.M
•  .i-

... '_j
j : -U

PEKF' 11. • PROGRAMAT ICO ANTI -WONOPOCl 80

14. ru tiene én él fVede,T,o su ta lar.c.;o p'r i.nc^ipal- en- ta í_ampa! a .9e.
■  , 1998. Allí se sih-fceti'í'a el poder 9.00 0001 ico asociado 'y, la

V orí mera ' opci^bn interna • del imperialismo... Esta ,,^ont.ra.dicc.ion
deberá - ser',' desarroll-ada por lU y .el Partido .gudpeandcf y
.difsrénciándose'- del Apra, evitandP; la falsa . polarización • que
intent'3. mQnj:.áir. la. derecha entre , el '-arirg-comurcismo ' . y a
"r-evííl u.ción 11 hera.I", , ■■■ . - . ' .v ,

■ ■ ■• .-rr,-!,;?
.• ■ tí,.

Para* ello es necésarió darle conteniólo proaramátic,o a -la
-on-f-rcn-baciórv. Üna de las ventajas asi Fredemo es que; propone, un

j.—, j.. ry -t Ccyii-=,ri.~, a:= «1 .ruloabie de iadi

c

scurso simóle- v contundentes el Estadb es «l .c.ulp-ao; e _de la
cri-sis, - el méroadó-ea el verdadero motór del désarrol lo. Por eso
propone ' que hay que. liberalizar .la economí a -privatizandovo • tpoo.
F.i APRA ' y él MIS no proponen mayores cambios, y representan -ei
continuismo"' con al chunos remiendas/ y lU debe dirigí r ■•su .campa ..a a
-ser l-a alternativa al Fredémo-,- - a-firmándo-se como, alternativa_ de
oposición, el gobierno aprista .y como opción de cámbib sustantivo,
désarrol 1 ande. 1 os. sio.uien-tas eje-s programaí..icQS? ■

'y|

A. •DE'BPRÍ VATÍZÁR EL ESTADu ENFf\E?>jTANDOL.O A L.A'o
MOWOPOLXCAS 'Y' -SANCIONANDO iS A\OS DÉ CORRUPCION.-

ARGOLLAS •.

\  '■

. ' . V

•' * Nó es el- Estado -el gran culpable de la crisis. Es .el 9»' -a"
"capital monopólico que ha manipul ado el - Estado y sus poU-.i,cas.
económicas en función de anooli as capaces de poner, en, función desus -intereses la acción del sector publico,- _ i.nc-luy^.c^ l^
boliticas que se 'bresentan par*a enfrentar la cr-isis. Es necesar io
por -"lo'"tanto DE'SPRIVATIZAR EL ESTADO, _ EL INI MAR LAb mRoDULAS
HONOPOLICAS "Y CORTAR. DRÁSTICAMENTE LA CORKüPCIuW que t-aracter i
'tanto -la aesti.ón pública como ia. gestióin priva.Qa que se vincula
al ̂ -sector "oúfcLl ico. .'La justicia social comienza ai- lograr que

■-Estado'' 1-t-beradW-de corrupción y subsidios ai- gran: -^i-r^^
sus escasbs recursos 'al logro-del- refiotamiento de - a ProdUuc
V la -al i mentación para todos, la- salud .gnatuit-a y • el empleo digno

T-."í5

.  'A .

•; ^ V

-t' ■ ■
K- •f-"-. ^ -f. ib

-V -
••

•-C: •
'pj'r.

/ :.-A. r-,^ , - ' '.L
• • '9'--

'i- 4- -■ • ■
-♦r*' r---
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•para la' mayoría de i as peruanos.

■'.B. .CÁMBig- .DÉ RUTA DE LA ECONOMIA ;'PERUftWAs PoñS'f-la al Ver vicio de
los Peruanos dé+endi endo í a vi dsi 'humana, y, 1 S'producci ón ••'

Se trata de una tí^anst crmac i órP profunda eus respóníia ra las
necesidaidss ' de' las 'mayorías cqmp'atibi 1 izando bxonsBt'ar •>
^reactivación, en contraste: cgn el -cambio qué propone si FF-ELDEMO. .
,Ün cambio que enfrentando al fracaso del APFíA, v caricaCurizaridp
.ios f racasos ira li tares de I at-década. áriterior pretenda volver ai
pasado, restaurar pienaments el "i iberal i smd. para enf rentar el
est£it.i,síria vertical y burocr,ático. ' ,

3
sis que'
]. i cados

(a) lü propone una política éconómica para salir de la cr
niega, recusa, lasvpoliti-cas- y' lo-s- paquetazos liberales-
entre 1976. ' y ■ 1988, -al pervici.D de los rnoriopoliQS ique han
destruido la producción y; la vidt-i .en ci F|er u y plantesi mas. bien
un PLan de Eíriergencia artti—monopálicc^ Kehabí.li t-ar la economía
peruana supone trabajo fuerte y una. dura disciplina que parts- de
defender la alimentación,- el e.Tip.ieCs, ia salud, y Ta educaciór? deT
pueblo, que; reactiva, la producción ert_ función de cui plan
coherente cuyo costo rio se -carga esencia.inj-ente ái p>ueblQ y que
tiene que ac-abar con la economísi- básicarííente especulativa que los
recetarios liberales nos han dojado.

ib) El PUii e lü deben . prapon'ar una reestructuración aconómica^^que.
es_ condioión para saiir de la. crisis. parte de dos -principio-s,
tran-sform'ar aquí nuestros recursos naturales y producir partS las
mayoriasf ejes para pT.anifjcar concer-tadarfiente .nuestra desarrollcr
y orientar, el conjuraba de l-a ecoriomísi. Requisre parq eso a.segurar
.el control' naciona.'l de Tas. dec;i;sienes económi cas, L entre., otros - .-
elementos con el árc-lí dfe píropi.edatí a-statai , y asegurar que Tos
cambios poli titos que .supone el carácter antimbnppóí ico ' de un
Estado encabezado «por un. gofaisrno democrá'tico y popular .adran las
puertas- a la .juventud para incorporarla e-fectivamente al proceso
económico que^hoy ia g>ícluye • m-ayori t-ariafiiente. . . ' ^

-1.:' :•
-  -r; - -

c. IMPULSAR ■ Lh descent ral. i 2 ACION ABEGÜRANPO-PODER REAL
A LAS PROVÍ-ÑCIAS Y CREAR- CONDICIONES REALES -DE • PARI IuIpACION'
CIUDADANA, ' ' . • , ; "

Proponemos alcanzar entre . 1990 - y Í995 "un gobierno
efectivamente descentralizado con el pleno funcionamiento -de iás
Regiones y los Municipios, ios cuales deban manejair al tér-mino
del períodb el del presupuesto nacional -. Hzs-/ que- mejurar i-.s .
legislación para garantizar -sus competencias y a-segurs-r efectivas
candici-ones :de participación ciudad||ga. Como correlatc- el gobierno
central, debe reducir su. ámbito de acc'i-ón bur-ocr-ática, trasladar
recurs-CiS v competeriGií^.s a la-s regiones, reducir fiinister.ios .y
Oficinas nacionales e iniciar un proceso dé simpii+icación
ínstitucional que perniita agilizar dec-isione-s y acerc=i.t ias ai
pueblo. F'arte"^ _de esta óptica ,ss nuestra prop-uesta
un i cameral i dad • en el Congreso . y revocabi 11 dad d.el
par 1 amentarío. . • ; '. . , -

d©
manda-tó

..i."- -
y-:.

- -.1

■

.-'y -
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D. REEMPLAZO DE X-'A -ESTRATEGIA CÜÑITtA---XrTSURGENTE" .• ' PAZ COW '
JUSTICIA S0CIAÍ_4 , ■ ■ • . • ■ ■ ■ ; . - V- .

Ei F-REDEHO-es responiiiablfr en, su primer qpbierna ctel " inic.
-de la guerra sucia y no ha 5idó cap-az de ver otrar alternativa al "
terroriSífiQ justa-Tiente parque representa urí arden discritíiinador y
G>:cluyentai que no está did\pusstG a dSt.abiar. ító aa capaz de
1 ograr. . la paz porque • puede» movilizar, .al pueblo .y réal i-zar.
trans-f ormíici Qne?;:;. estructurai es ' que establezcan ^condiciones de
justicía» Dentr-o- de esu/perspectj va la aut^odc-f.tjnsá de masas será
parte, de. iZi inic i atlva • partici pat'ar i a. . de "1 a población y .sd
cambiará 1 -f racasa.dzi -estriit-fediá .ííhtisubversi va' seguida-pqr l¿-s
das gobiernos de ésta década..

E. ■ lü dssarroí 1 ará en e»! plano internacional ijnsi -f'irmen posición
ANTIMF'ERrALiSTA • Y ÑO ALINEADA, pro-movié-ndó lasL coridicicjoGs

concretas que ,Tie.,icren las Qpórtunldadss de nuestros países en la.
ecc-nomí a intern.aci onal, .. .Buscará"" con particular dedicación 1 a,-
INTEGPAC^QM. í_hTINC3AHE-IRICAÑA' ' a ' través de'todos i.os caneares • e
instancias. Existe.ya.en la rsyjón una i nci pi ente raac-r tón & .la
o-fensiva -liberal' ,de c-sta qecada tras' el ' -ib--acaso, que . en varios
paise-;s t.uvieran sus rece^-ario-s y es preciso .incentivar, tras la
agrcsi-in . imperialista a. Pán-amá", la unid-ad de las, fuerzas más
sañas de l'a ^e'gión para .ass-gur;ar Is. ds-fensa frérjts a 3 a oteVisiya
de los EE.UU. - - • • .

' ■ ® . ■ - ■ - ■

LAS METAS DEL P'IJM

a. Poner al. Partido'.e
se late con claridad
-sucia y exi .}a sacíción

lU a la cabez-;a de una -fampa! a. nácionárl que
a los culpables as la crisis,y .ia guerra
par .a ello.Gs mc*r>op'aJ. ióS: iiatTibreadores del

pi^ebio,- empresario-s mineros y petroleros, aJ. tos friandas' mi 1 i taires ,
ministros y -funcionarios de Iqs dos últimos gobiernas. Trabajar y
lanzar denuncias aspecí-f i cas. ' . - . . .,

b. , li-asi-ficar los é.j-3-s -dí? la piropues-t-a pro-gram-ática PUM-Iüs -Plan
de emergencia anti-monopiól ico-, recuperación del.'cdntror nacional
sobra, recur-s-ps naturales, servuciós bá-sico-s gratuitti-s para 1 á
pobj .ación. • Plani-ficaici'ón dem-ocréti c-c de .la acariGmí. -a, defensa del
empleo y. la esfabi li-dad laiboral, fin de los gobiernos militzire-s
en lás zonas de emergencia , fdrtaleciíTiiento de' .Tiunicipias, y'
gobiernos, regionales. -Sobr'e cad-a uno -de estos punt.os debe,
presentarse una cartill.a expl i cat iv¿»., designarse? equipos que.
hagan agitación y propaganda enctorno -a silos y sectores de ítíasas
que deben s,er el soporte■ básico del de-sarrolio dé Ta campa i a.v

c, Afirmar ..en este proceso algunas experiencias dé poder popular
tanto a nivel .r i anal como local. La. forma principal de.; poder
popular a constr.uir es 1 a Asamb.léa Popular Distrital. Esta debe
temer' , cómposición amplia, en toroQ al" eje obrero-caiTipesina,-
f uncí onaimi ento regular y é-stru.ctu.ras de- dirección permanente,
capacidad d,e ge'stión* sobr.a diversos aspecto-if. . de la vida
cotidiana^-- v-ospacidad- .de-djjreccyán en relación, con las forffías de
lucha .prioritarias - en . . el ' sector ré^pectiv'óTr d&

-.■i
> '-í

y: ;.,
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autodefensa. Cada 'proyecto regional debe prioríaar espacios , de . ■ /.^ •
construcción, de estas Asambísas Popuiaires y concentrar ciiadros y ^ ■ * j
recursos. Ei Partido a nivel nacional asums y pro-yscta' dos de ; , •
estas exparienciás íEspinay ,: • alcun di strito d.c Liína, aidv.ij!a ¿cintA
mi ñera) ■. ■ , i

d. Afirmar en, el. movimiento >de'masas una drsposición o-fensi'Va que
se • exprese en el dessirroliO cc-^iiueyas- .'ormari do -luciia. fc.n- la
perspoct 1'/Si '.ds acumuJ. sir turneas p.ara' runa nuev..-..i -olGCT..da
huelguística en torno a.i'momento del, c-ambio de góbiérno deben
desarrol 1 arsa .no sólo ruchas pare i. ales, sino tíimbién acciones" de
la vanguardia conducid as "porv el Partido^s pifjtas, movilizaciones,
ta ioQu-eoSí A i ci prvSpar ac i ón de huelgas cañipeelngs y sector i ctiGs
debe al ad:irse la preparación _ue acciones rsvolucion-arias de las
ra-asas urbanas empobrecidas que apunten a g-olpear a los símbolos
del poder m.onopólicc y estatal. Cada Comité Regional y "locaÉ y
cada organismo de base 'de"I Partido debe - e.lab orar un plan
específico de tíesarroli.o'de las- para ios V¡ró,ximos se^s meses.

/  .-I";

e. Tomando' como base» ios 1 insamient-tos de los/ puntos i y y.
desarrollar una campa,; a electoral que n-os permita obtsriísr t?! 20/.-
del voto y pasar a la s.egunda vuel ta. Ganar " 3 o A senaduri as/ y _ S
diputaciones. • Priórizar la. movi i i iraci ón cal 1 e.ú^-a, i-as^ formas de
relación- . directa* ' ton «la población,' pintas y volanteos,
apro"v'echarl,a pai^a generar "una red nacional de defensistas lU. , ,

- f. Afianzar - las posiciones ganadas en. los gcHj.iepnos- locales - y
regiona?les ha-ciendo de, fel l os inatruíf'SntQS de i-csmua ; u poj. "i. uica
contra él gobiérfio aprista y las propuestas autor i ta/i tis y
cent .""Sil"! stás. dél FRE-DEMO* Ponsrl.oíá. ai servicio da la c. Qr'(?:itrui.,ciun .

• de los f actores de poder transf iripndo funciones y atr7.-buc:itínee •
al pueblo organizado. , Elaborar ,pi atator mas y plcihes dé. lucha eti
torno 3 ella.s . en cada un-a ds -las regiones so las que tenemos
pjresencia en los qobierrios ..regionales.; L-entrai i'zar la atención y
dirección pz^rt'ídaría en este terreno". " v , ,

g. La.nzar una camp.3'ia de deslinde y aislamiénto de "S..L. ' en las
Drcianizaciones de ¡naisas y en la. legitiínización de la autodefensa
(ésta meta está "vinculada, a" las que se .intluyeí"! más adel¿u-its. en
el Pian de respuesta integral a S.L.), • " . . .

'@í2i00G9—

C-L ' . • V ' ^ ' - I- ■' •' ' ". 'i-

■  ' y"-\-
-  • y..

i/::: ■ " 3 3 //- r33:y''Y;3' Yv::
•y

T./ V-v -. ./: , ■. ■■ .* "3.

■"'YY,:-Y-. -."Y. 3-y . ,c i ) - . . ■ /-c.' : Y .-'Y ^^Y.:Y^-,^"'^3 3■ : Y^-¥Yv-^|J
.33/:  . ̂ -vY:Yi.-Y-3Yr;h\-YV^

•  • ./ /* . ■ •>- " .■ 3..V».:

/v'
■  ■ ■ ■ " '■"■ '' ■3 . "- " •''fyY-/"Y3''Y,i-,;' ''"3:33.;:;?/^

•  ' r*-. ~I ■ >. r. ¿ , -.f *"•" ,v3.3YY3" . YYYh^c ^YfiuY-Y3-3. .3, -•■.3 3/.-3.3 3Í.3.3-"p,^
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■  ■ " -.Fiyí
1  ; ■ .'ii.

. . y'".-».- ." . ' . . "•. ■*■■ •: • ■33

•Y"

" ■>:. ■ ■.3 .V ■ / "^: - /V"'. / » ,. .. //t Y"'/C- .¿y; , • •. .- . "3
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■  ANEXOS

ANEXO I?. ALCALDIAS PROVÍNCIALlS POR PARTiDOS
• (por ampliar y v&rificar)

FREDENOs Ouanr.ayD, Concopuión, Chanchamayo, Junín, Y¿^uli.
MaynaB, AIto 'Ama::DnD.í:;, Loreto, Raniórí Captills.y

'  Chachapoyas, üaaca, Boncará, Luya, Rodriguesa da Mendosa
Car aval i", Castilla.
Sari Ignacio, San f-'a.bio, Eiambaimarca.

.  ' La Canvsnción. ' ,,
Chucui tÓ. , ■ . i ■ .

,  Hu.anuco, Amtio, Pachitea.
Huancavel i ca., Acc<ba.riiba.
Coronel Portillo . •
lea. Chincha, Pisco, Naóca, Palpa. •
Piura, Huanc ííbamba, Patita, Suilana.
Tarapoto, Hoyobairiba., Huallaga, Lamas, bical.Cácer as.

Rioja y Tocacha.
Tacna. _ '

. vi ■'

-Ai
V • /i

FNTC:

APRAs

PSPs

UNIR;

Arequipa, Juliaca, Lampa. fioquc-Qua*, JaiAjiS. ;

Ca jamarca, Trujiiio, Chiifiuone , úaéíi, Cutorvo Chepén.

Talara.

0;< apampa, Requsna, Tayacaja, Huaytara, Castrovi rreyna ,
Anoarass, TaríTia, Isiay,' (ara-tai, ¡miu'caro, Hi-.'.c.-inca.né,
Parinacochas.

.-'•3

' y-^

-h

PÜM; AncíahuavI as, Chinci-ioros, Mariscal Lusuriaqa-», Morropón,
La Unión, Ca.ylloma, Yunguyo*, Melgar, Sandia, CaraDaya,
y provincias de Cusco.

IND-IU; Antabamba, . Ayabaca, Condesuyos, CamanA, Purús, San
Higusl, Cusco.

PCP;

PMR:

Pune

XlQ

•Ai - ■

ANEXO ill • CAND i DATURAS PARL,aHENIA.R-IAS .PUM

Departarrientb Car.didatos r'üM Situación actual

Amaaonas
Ancash -Jorge Baca y No hubo elección «n lU.

y-v-'- y

A- >;yd-,'. .• yCDI - LUM



m.%.

Apuri mac

Pedr o F]. or es (o

Jai me ZsT ada ?

C i d d o ü 1 d c C a n o

Areauisa íorye Ramired

Ayacucho

Caj amares

Cusco

Husncavei i ca

Huénuca

■if- «■ »

Car 1 es Cárdenas,. y
Sai-fitos SaiífiPora A.
Germsr Sil--r;

Augu s t o Ve1ásques

Roei . Tarasonai

lea
Juni n

Lambayequ.E^
La Libertad
Liorna

ilit to Huaman i
3 aüi Cor i 11 oc 1 i a.
y Samuel Florea
Rornu.I o Asan c a

Li ma-Provi nc.

Loreto

Ricsírdo Lects y
Í..U i s I p ¿tr r ac u i r r e
José Armijo

José bar1et t i

Madre de Dios
ticquegua.
Pasco
Piura

S e r g i o A i v a. r a d q y
César Vargas.

Puno

San Martín
Tac fia Jesés Suárea

!umbes
Ucayali

ií- s *

Luis Tuesta

u.

Falta detinir ei 2a.PÜM de 1 a
sierra de Ancash.
Hubo elecci én parcial.
Comité PUM de Abancay mantiene
su candidato F'igusroa.
No nube elección on lü.
PrÓKimo apucrdo político.
Elección parcial discutible.
£1 acción ir.ternc< con consenso.

*

No hübo elección en-TU.
Pr ó i "mo a c uér d o p o 1 i t i c o.
Hubo elección salo en la
capital. Divirsión en el ÜMÍP.

■Elecciones parciales impugnadas
írsut'ua.TiGnte.
El eco ion interna, con Ccnseoso.
Hubo elección, Protlema con
actas de Satino >■ Charicham.ayo.

Elecc/;ión interna con conser-SQ.
E1 ec.c i ón i n t er na d éb i i .
Obtuvimos el 2.o. y 5o. lugares.
Elección parcial trauduierita.
Próximo acuerdo p-olítico.
Ei.sc.c.i6ri interna con consenso.

César Rojas Ta>.íur
y Carlos. Lópec
(o Teodul Í-D Valle)
A1 b G; -1 o O u i n t a n i ■-
y ~Laureana Sur3S£í-
ca. • ■

Ha hubo elección interna sñ íUi
Frente anti--PCin ds todos las
partidos de. ÍU.
No hubo 'Slección interna en
Pv~ó;-: i m.D ac.uerdo político.

IU.

Elecciión p.arc;ial Pr audulenta.
Conflicto PÜM-'ÜNÍR.

No hubo-si Gcc.ión intef na en lU-
Palta rati-ficar acuerdo interno
del PüM.

ANEXO III': RESULTADOS DE ELECCIONES INTERNAS IU EN LIMA*
tal 26.12.89)

Diputados L i ma-s * votos• Sen adores*-**

1.
o

Cesar Eíarrera OJHíR)
Ri c ar do Le11 s (PÜM) 700

1. Carlas Malpica i 133
2. Rcila^ndo .breia 3.92

yfv V. .
i-. .

1

í
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*
-- -V-

• > .

"  .■

,  r

»•

, /-—•*■• ■ ■

3.
4;

fa.

1'.
8.
-9.
10i
11.
12.
13.
14.

• 15.

16.
Í7„
18.
Í9.
20.
21.

24-
25V

Car ios Jj. ftiéríe?. , (FCP)
J5.C. i nto i ra 1-a (UNI R) •.
Lu i s Is,5.r !■- ag'i A i r r e < F'UM}
Gui 11 ernsQ Herrera (PCP)
Oscar Ugarte (F'HR) . \ .
Jos'-' Távar.a , <NAS> ..
Daiii ei Agui nag a <: VC) '
Mar.uel Piqueras (MAS'>
Jai^ie Sandoval (ÜNIR>
Samuel Va í c^s (Pl*íR/
Qr i and o Pedros a (UN IR)'
■'v'ictcr. Cueva ÍFOC^'EP)
Guslüert'o ■ . .

'Portocarrero (APS)
Juan ViJlanueva
Gr i mal do- ívqh¿ihui . (NR)
3i;;to Contreras ' ? .
Fr a. n k i i. n P u. i s < .AP S ) • J
Iván Pamírec (NP) '
i íTtr.3 Vsnegas (FQCEP)

Blanca Oré^ (F-CPI .
Paul ha.qu.at (MAS)., ; "
Jari me' Wewél 1 (Ind.)
Hernán Gor-rsáles (GR'M-IU)

y,yv y-.

.  "i'

.  '.i ' i'.p •'

,  ■ / ■ • L • i: L,

•  ' • »

584 . 'á.
558" 4-
519-. Si

-  499 , ■ . 6'.
384

'3Í5 ' . -
311 - ■ 9-.
300 ■ ■ 10,

:  ,289 ■1,1.
- 278 , . 12.
: S26 • ■ . 13."

202. - 14.
15.-

■200 -16:
165 ' 17.

" ■"139^ . 18.
•135 19.

• ■124 ■ 20.
'-1Í6" ú2i.

132 22
122 23,
115 ' ■ • 24.
92 •I KT-

T-- '■

»  >

15.
%

■ A n g e 1 ■ 0; a s t r o ■ L.
Hugo Blanco
Andrés Luga
Va I errt i n P ac h o
Isidoro G'amarra
Narda Hsnríques
Rabio Checa

TanV Valer
Srantia^qo PaKlr
G i or i a H s 11 e r
6üi ler.mo Aj:r¡ar'án
Yehuds Stmon
C1 eac ar ■ Fiamos
O s-c ar Ho I g ú i n
.Ter esa üt i n i anc
Arturo Aibán .
CPistaia Constan.

'Car1 os Kodr i quez
■ G sb P i e L Qu i j an ó-
Ra-f ael • V.el arde
ü-sc ar É-BD i nos a
Erir i que Rodr i guez
UalhoiTi Mu !oz

879
64é'
751"
709
¿¿>0
é,24 :
602
589

agí ib44©
' 434

'  * --;rr'

379
366
331
238
172-
Í65
141.
135
129

"129
115:

■ 74
.70

t-'f

30

■ií Lá.s el5cc:í,c*;es ir-ternas en Lima ■fuofnnin muy dsfailet» (.■'otaron
: * 4,937 i aquí erda~uni di stas, ■ sstá es-, " el 9'.5/. ■ de los 51,953 .
. empadronados =( Abarcarón 37 distritos, aprobándosé finalme'nte .

.- 33 .ac t.as •-/ anuí iindC-se ,4'.- .

Los- presentes" resultados da uiputárips "Linia - corresponden a las
ci-fras -í-inaies^ del Comi té Eiect'oral , luego de inipúgnaida-s las
votaciones de QIeneguii 1 a, .AncOn, La Molina y Magdalena
■favOrab.íes al PÜM-. • . '• - ' .

Estos resultados ,dd. la .lista de Genadores son anteriors-q a -las
,  impúqnacione-s- : de 4 dístritcic. Probablemente-ahora esté a la

Jcabéz'a dcL la vcitáción éni Lima F;o,Iando. Bre i a. . •

ANEXO IVs: CySCQi RESULTADOS DE iLECCIONES-. -tSUNCiPALÉS ..Igg? -Fu-: j'M
■

■ Provine i &: Total
,  -Distritos

■ Di st . gana-dos,
;pQr lü

%
.¿-■i;-.

i. Espinar
2.. Chumb i vi 1 cas-»

P5-. Anta^"

7
a

,4. -UruDamba-
5. Acomay.o
6. Canas.:

7
7

8

7
7

-8-
.o

6
6

í 8(P. 00 '
ie0.00-' '
:S8.8 -p
85.7 -
85.7 >
•75.0

í'. -
.X '

-y-
.-T:
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V - : ' 'í- ■ • ' •
.  v\ ■ ^

:'y
-•■» •

16.

■  ; . V -
■*' ■ '

7. Cci-nchis
; SV- Qui sp i cafich i &, •''

"9. Cusco ■ ,. ■
iEuua Convención

pív : li.qalca-: . - • , •
'- 12.F^aucartajiho' .. .

i'3..Panuro ' ' '

,c 7-isl
8;.

■  12 \ . ■ ■
,  - y r - i .

■ 8 _ . ■ ■
o ' ' V • Vr- -M.v

8 ■■ ■ , ■■ ■ " •
■  9.- ,

í>

9r
s

'75.0
75.0
71 .4

vJ

4
V- - :■ •

. V • . 5.0 . 0
"33.3'

' • . si".

■■ •' ' V?■ ' v'3' ■ .j ' ,■ i'. '
■ - V >

V , ,

C  r ! *. En si distri to de Qui i ota 'no es re^Iis ardn el ecciancB p
-  ■ " • ganó sn todos ios tísoá-s. 'y,, ñ' - ' -.i-ftv. . *

p er Q IU

s.i,."din inforináciDn o-ficiaJ. .

Fuente: Garlos Paredes Q. s "Cusco, Triunto, rotundo de lU'', ,
■  ariiuuio en Cur, no. 123, dic-j?nGro 1989-90. , v "

. d,.

V : •

MUNICIPIOS DISIRIIALES DE PUNO £08 PARriTOi !.
I-I , . . . ^

N

partido
o.

CDistritos •%

V- "
, 9."
.  :C-

ru -
FNTC . '
AP
FREDEMO
ASI

■ APRA.
iWDEP., '

51
le;- ,
18

7. .
5  ..

:  4- :
'i

' s 9-:" " A .-iP ''"v
'í - -

7 -A

•Fuente,: SÜR ■l4o- 123-, diccene. 1.989-98

" ' ■ AMiXQ -kil '"NyQiBO DlRUiate £Qg-.DEPaBIAtlSr^ISi- Y .PARIIDOS' 198Í-Í5 •

Dep ar t. aoGn t o

vimazonas

-No,
Diputados ^■1/ 1980,

■  ■ ,-A ' '--A' : . ' . ■ ■ ■ - V"-; ■
3  :V. - / 2 'PAP

i  'AP

19PS

3 PAP

■•A

^ . "- A 9 -C-Ai A"' , 5 ,hP'
CA' ■; 4 PPiP

-  ' ' ' ' " 3 AP'- .^  ■3- ■;A- p-qq-A A. ^

An oash ;t
•  i'.A> I.' ,

Apurímac • '

Arequipa ■

'^Í'A .;AA ■ ,^A;:A^A.A"A^A•^••.,A;A^^ i. ?-AP ■
a A- . :;AA^r;.p.-';A;: ,d-:: C,-.í , ^ .^¡.¡5;^

. _ . J
Cajamarca . A- ^

:^ AA;A ; ■
."i.

AA;. . ./ ó AP .
.1 PPC-

10 ■ .; =l

3 AP.y4 Avacu^o : ■■ ^ ' , •
1 pap>'^;"aa
ó PAP
4-AP' -A

7 PAP
2 lÜ' ; -A.
2. PAP.. ,.-.
1 lU *7
3 PAP

■3.IU ,
1 CGDE,
1  índep.
2 PAP
2 lU
-7 PAP -' '
2 lii) , ■'
1 AP ^ "

".•RA 0 .
• 1 •• ;■

•-V.v ■,-.

■ cU'.-'AA.v'^ ;,-pA', "■VA.A.'A.A 'A
-v . ~ ■ ■ ■ ■•Al'"'-' -A'-' -'A'
■' ■ •- v- , ■ , ,A,^ A,

A-, .C'„, -4, ;• , ...
■  . • . ■■ . ..- ■• ■■ C '! .-. . "

A-aA-A
\ • • : , .1'- .A;';,-. ,»'

.,•-¿3 :AAv

i ' .-C--
A-

; , , \,. >9 Í-P'v'-^I

•  >í- '■

A': A v;>
CDI - LUM



3 AP
3 PAP"
1 PPC ■

7.- AP- , ,

1 PAP ' -
3 ■ "7 , ■ - 3/aP.:_7v3.;. :

-r- 'i' .. 3 - ''0Í:'
'  1 .PAP , '

/  .V í' . 4 AP , ;■ " -
2 PAP.

-  . 3- ; Huahcavei i ca

•í it-". .Huánuco

J un í n

Lambaye-que

Lá Libertad

Li ma Met-rópoi i taina.

9 PAP

i 8 AP
'  10 PAP

2 ÜDP

i UI
1 .UNIR

Li ma Pravinai as

i PPC

2 PAP

17.

■' ■ f--" ■.

7 AP
2 PAP
1 PPC

■5 PÁP :
'í ly
1 CODE

■ 4 PAP
•  4 "IC .t

2 lü
, V PAP
3 par"
1  ILi .

■.-4 PAP
1. Ili
i. CODE
4 -Iy .

. 4 PAP
1 CODE
í AP
•é> PAP C
2 lU

IC PAP
.  i lü •
21 PAP .
10 lU

7 í:^de
:  2. AP

'v--

.. ,

■"■ 'L-y.

.  - y

..i-i
• ^4

K'
Lv' Loreto . r a:L'-'

.-.L ■

Hadre bé Dios
Moquegura
paECO,"

•  íC

í
y r-

Pi y.r,a 13.'

>r

'■.a*"-'

y 'Lv; L-

1 AP
1 AP
2 AP

■  i L'

Fl-ino
-

s

:■ P Él^--

■ ,PÍL-

San Marti'n

T»cná - ' ■

5 AP"
y PAF .
i PPC ,
1 UDP.P
4 FNTC'
2 AP

■i PAP.V
1 PRT ■
2 AP y
1 PAP

. 2 AP

5 PAP
2 lU ■

■ Í-CQDE
1 AP
3 PAP'
1  ru .
1 AP
1  IND.;
1  iU
1  lü

, 1 PAP
•7 PAP, ,
3 IU ■ :
1 AP

7 "' 7.

.  - -r' r 7'í"'^7'--3'v^

3 PAR
y'3 lü ■' ■

■í FH7C
1 AP •
2 PAP
■1 AP -

:• 1 PAP

Tunibes
Ucayaíi

,  . .j i;y
1-1

' 1
ó

.1 AP PAP . .
2 PhP

i

"H ;

•  i ■

Fusntes-'Fernando ^fuestaA', Perú.'Politico en cipPas; t y. n.-
V

¿í --

- -"

; - 'y.' ■

- - ■ •

■ ■ ■ -. - py y
♦í

'  a'

•  .-C

V-V-'

,r--V 'y..: • •■ -i-'
■  -.Tl'

: y-
'717':,L1.yÍP vi

4Li*

■y -..■•"'S 7. - -- " "íl; " '■*- J- ■" '..y -y y' y yp: y ua.CDI - LUM
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ANEXO VII í Siiytlésdi' iLlíQIQBSílvEi ABSOLüfgs EN -LINA 12ZÍzÍ5ii Ar-

E D E N o

-í rM-r
:L A\U ■ ARRAZ: ; ■ f?PC .. AP ÜBRASv ' ASI.'/

■-Tj

^. 1978 488^141. '37? ,v85 40», ÓL4 . '' / 7

., '1990. " 134,252 336.284 226.829 694.272
.  (G) _ , .- ■ ;. ,- ■ ■
1990 ■ 4277733 24/,.860. 311,15® • 524,727 • •■■

■  . í .4-íi
V." .»■ . • ■ * ■••

(M)
1-983 582 .534 ' 434, ©06- 338 ,553 í 89 ,717

V ■■ ,5;

'.V

; 1965 535:353 A'135,13S-436.322 -97.483 . J  ■ ■

Í986- , 756,213 ' 817.056 585,42-1

1989 255,329 .255, 183
<PrDv) ' .
19^ ^ 317 ,615 ■ 261,'313
<Dis,t .> ■ ' '

592,SS7/- : '999,.237 - 47.691
■  ' ■

ji,es^T"* A^i-rcr X ' * Ot'i ír*."-<.ríV'.vJ ij » Cí "3 ij 'Ji xl»

--t' ''••V-r' -'.X ' :*■ 'V> •' ♦• * • • ~ 7"' V •<

Fusntes: JflE-'Tussta

pKAvv..

-  ■ ^ " 5 . 7.--: ■ ■ 7,-^. w
7■ 7/-/'/-7^ , ' - ■ ' ■/ V.,;-,.'■ ^ * ■.-■^•7

,• ,P.' " ' m " "■'■ ■" '5
^ ' -t -v;

■  • " ^ "V'•' ••
'  ■•' - /'• -■ 'í'-'-íjt 7v^^p-" -.7- ^-v ■ ■- -7 ■ - C

;  /' . ■ ' »• <>

'  ■■ f 7- <* '

.'•r-

J ■ ■■

"Wtt
'■ X- í'-'^V - '

'!*• ■*■ "A"' :-

•A.

■7:7.,/7
-  A''

: zV-'A

-  v-.'- 7.- -:--d■ ■ *■ . ■ K ■ \ ■ '■

. .■ O-
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Romper el nudo gordiano

U ir ACUERDO POSIBLE

Carlos Iváñ Degregori.

"Hasta la e'stadística tiene carácter dc£ clase" solía decirse

hace algunos años en círculos dogrriá,ticos. En ciertas univer
sidades la frase/hizo, fortuna, suscito polémicas y sirviá de
coartada para la supresión de-los•cursos dé estadística "bur
guesa" en muchos programas y- Id f6rma.ci6n de profesionales -
„que difícilmente podían defeñderéé de una regla, de tres (ñi
que decir de un monomño), Hoy podríamos para-frasear al dogma
.tismo de contaño y afirmar que hasta-el. pesimismo tiene carác
t.ep de, clase, o al menos color político»

A punta de reiterar sus escalofriantes vaticinios, ya el pe
simismo, llamérdoslo de izquierda, nos había familiarizado •—
con casi un inevita,ble escenario en blanco y negro donde los
únicos protagonistas eran las y Sendero Luminoso, Pero
he aquí, que la sonoridad y el brillo del pesimismo i^quior-w*
dista.habían opaca,do la existencia de un pesimism.o de dere-

■ cha. El último editorial de .Oiga es ,un mal di si "muí.ado .alru
rido dé pánico ante la posibilidad de un escenario también -
sin matices, pero: con protagonists-s totalmente diferentes; —
el Apra y la lU, en un "bipartidismo nefa.sto" que excluiría
definitivamente a una derecha que ei partir de'^un desastrosoi
sentido de ubicación espacial,/Igartuá denomina "centro'

Las recientes encuestas deben haber insuflando esperanzas a -
Igartua,. En la capital. Bedoya ap8.rece disputando unas elec
ciones que se anuncian reñidas. Si contra el pesimismo de de
..recha,, Bedoya., contra el de izquierdas lU y Barrantes, quien
mantiene la primera opción en la. contienda del próximo 9 de
Noviembre. Así el futuro, si bien no muy diferente, se anun.-
cla Ql monos matizado, con varios escenarios posibles para -
los próximos años;

1,- La concreción■ de la. visión pesimista.
2.- La consolidación del "monomio" Apra/PP.AA.. sobre la-

ba'se de abdicación sistemática del poder civil,, lo -
cual hará imnecesaria-el golpe'militar,

3o Una prolonga,,ción a mediano plazo de la situación ac
tual, con el Apra tratando de debilito.r y subordinar
a la izq^uierda, posiblemente centrando su puntería —
en los sectores más radicales de lU.

4.- Una salida democrática al a,ctual nudo de contradice
ciones, que ha-r^a realida.d de .alguna ma.nera la pesa
dilla de Oiga, pero peor (para ella) en tanto no se-
trataría do esta. lU ni del ,Apra de hoy en día.

Dos ilusiones se interponen entre la izquierda y la posibili
dad de encabeáar un desenlace democrático a la actual situa
ción. Una, creer que el triunfo electoral en Noviembre pone
a lU a las puertas del gonierno en 1990, La otra, imaginar ■-
una izquierda armada a la, cabeza de '.m auge de masas y enmen
dándole la pl/ná a SL y llevándose ella sola el mazo del pow
der.

.Mi-i.
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CORRELACION Y EALSAS ILUSIOKES ; "

Le 1985 paia aca, el país vira lentamente a la derecha. La . re
composición de la derecha en lás próximas eD.ecciones municipa
les es un indicador muy importante. Sumemos a eE^ la pronia -
involución del APRA.

Por otra par.te, el movimiento democrático continua disperso y
dedil, Se viene hablando del peligro de división de lU, sin -

. advertir que. se está produciendo una división igualmente gra-
^e en re las vanguardias organizadas que se radicalizan y las
retaguardias que se repliegan golpeadas por la crisis y la -
guerra sucia o .cc^níundidas por el clientelismo caudillista.

. A pesa.r de su discurso radical, las vanguardias organizadas -
no son capaces de articular al conjunto de sectores democráti
eos» —

Tras esta_incapacidad se encuntra, a su vez, .el distanciamien
' + del^moviffiiento social, las ilusiones despirtahas por el APRA en el godierno y, sodre todo, el'desarrollo
.  la guerra sucia, que objetivamente despalitiza y desmovili

Es necesario,
ri,

paci^du.. j. xiu estañamos en ras vispo..
. gua, ni siquiera de otvoo El Salvador, sino en la antesala de
algo mucho peor que Colombia o la Argentina de hace una déca
da.

pues, reconocer que esta es una guerra de mino-
■las, que SI acaba engulléndonos será por nuestra propia inca
lacidad. Y ño estaríamos en las vísperas de una nueva Nicara-

Si es una guerra, de minorras y no se avisera en el futuro lo
que la teoría marxista clasica llama "situación revoluciona

tentación armada es un suicidio o una subordinación
a SL, que viene a ser una forma todavía más tortuosa y maso--'

..-^quista de suicidio. Pero tampoco podemos ignorar la violencia
y -La militarización, limitándonos a la disputa electoral sin
darnos '.por enterados.

¿Por qué^no convertir en instrumento político lo que hasta hoy
es tan sólo un slogan, últimarnénte semiarchivado? Me' refiero

-a' -la necesidad de un Acuerdo Nacional por Paz con Justicia So
- cial. .. . , —

Para sustentarlo refir^nonos a un principió de estirpe impeca
blemente ortodoxa:.política de frente único. '(Sólo SL desdeE
ña una política de frente único porque se considera omnipoten
te. y omnisciente) —

■ROMPER EL NULO GORLlANO : ■

..Si el país vuelve a dividirse en tercios, ¿cómo ser'mayoría?
El APRA no se va a^derrumbar como el populismo durante la pri
niela mitad de la decada. Y aunque se derrumbara, la izquierda
no sena necesariamente la beneficiaria del colapso, como que
do demostrado en 1985.^Lepende si utiliza la táctica correcta
para ganar a las mayorías naciopales a un proyecto democráti
co. Un acuerdo nacional por paz con justicia social puede k-
ser . ese proyecto.

CDI - LUM
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El acuerdo,que pueae entenderse como una propuesta de frente
único en una determinada correlación de fuerzas, tiene oomo -
uno de sus objetivos finales ganar al APRA, Sí, a pesar de Ro
mulos, Abdones y Meches, y a pesar de ras bandas armadas que
parecieran estar tomando cuerpo en el seno de dicho partido.
Porque si el aPRA se derechiza es también por la incapacidad
de la izquierda para bloquear su deslizamiento hacia posicio
nes autoritarias y maccirtistas e incidir sobre sectores ma,s -
progresista.s y sobre la base popular de un partido a todas lu
ees heterogéneo.

Precisemos! no es un acuerdo palaciego. ES mas bien la culmi~
nación de una J.arga lucha que parte de la reunificación y reo.
rientación del movimiento social, del trabajo entre esas^mayo^
rías que no quieren guerra sino paz, desarrollo, soberanía na
cional y democracia. El acuerdo no es para conciliar o velar
contradicciones sino, por el contrario, para que emerjan .y -
se potencien las verdaderas contradicciones sociales, hoy di_s
torsionadas p'^r las correlaciones militares que tironean des
de los extremos. Pero es una disputa con límites que la propia
situación del país impone. Por eso el acuerdo implica recha
zar la militarización. NO los militares (desde Graú y Cáceres
hasta Velasco hay toda una tradición por rescatar), sino la -
estrategia antisubversiva de seguridad nacional y guerra su—
cia, y la ideología anticomunista que la sustenta. Pero el a-
cuerdo implica también ciertos consensos mínimos sobre vigen
cia de los mecanismos democráticos, política económica, sobe
ranía nacional, y respeto a la organización autónoma y la aut£
defensa del pueblo.

Al principio,posiblemente sólo la izquierda y su^periferia es^
taran por el acuerdo, pero resignarse a ello sería sellar de -
antemano la derrota estratégica de la izquierda y del país. Rje
vertir la situación inicial y ganar a la mayoría, implica tanto
una transformación cualitativa de la izquierda, que supere su
actual amorfismo e indefinición; y al mismo tiempo una derr£
ta de la actual orientación aprista: del autoritarismo y ^21
pulso a la militarización, que hegemonizan hoy ese partido.
Felizmente, para empezar existen bases sociales importantes, -
que pueden ser eurumbadas en esa dirección: la proyectada Asam
blea Nacional Popular, el reciente Encuentro de Organizaciones
Vecinales, el movimiento regional puneño, las rondas campesi—
ñas democráticas.
¿Sumamente difícil y muy poco probable? sin duda. Pero ¿qué sa
lida fácil y segura existe para el Perú en 1986 ?.

21.11.86

(Caballo -Rojo - Octubre 86)
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/, SEMANimiO POPULAR DE IZQUIERDA FI/lRIATSGUISTA
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Antes de diseñar un nuevo proyecto es preciso revisar aque—- -
lias experiencias periodísticas, agotadas o fallidas, en las '
que nos hemos coroproiaetido en los últimos años. Ciertamente,
la que esta a la punta es la de El Diario de Marka, tanto por
la envergadura de las expectativas como por las circunstan
cias del fracaso.

í'l-5Í3£Í£.,de_Mark¿.-- La aparición de El Diario de Marka signi
..fico, en SI misma, un logro importante para la izquierda; ha^"
bituados a los semanarios de denuncia, tuvimos por fin acceso
a una prensa que debía dar cuenta del acontecer peruano e in
ternacional. Por cierto, la estructura de la empresa era ná¥
solida (o, por lo menos, ,más grande) que en. el caso <de los -
antecedentes semanales. Además, el peso de lo estrictamente
informativo crecía ante lo que era tradicional en el periodis
mo de izquierda:opinar én contra y denunciar atropellos. De
hecho, buena parte de lo oue fue El Diario de Marka tiene que
ver con ambas practicas^ pero es indudable -que debió, por fin,
conformarse una redacción y cubrir áreas hasta entonces into
cadas, como la deportiva o la de policiales. ""
La inexperiencia en diarismo de quienes provenían, de Amauta
y* Marka permitió que, en los hechos, El Diario fuera copado
por periodistas salidos de las canteras de Expreso o la Cró
nica, Así, no se pudo intentar un "nuevo periodismo" sino que
eL manejo periodístico derivó en eí."amarillismo de izquier
da",. versión ideologizada de un antiguo, diarismo meramente —
comercial.

Pese a todo. El Diario conoció su cuarto de hora. Se lo debió
mas a factores extra-periodísticos que a «u propia línea: la
.ausencia de prensa opositora luego de la devolución de los -
alanos a sus antiguos dueños y la formación de lU luego del
aborto de ARI abono en favor del periódico. Sin embargo, tam
poco se puede retacear el heplio de que El Diario estaba bien
diagramado y escrito durante su primer año si se le compara
coa lo que, a la largq, terminó siendo.
Hacia 1981 el^declive se irkíia, lento pero implacable, los -
vacíos periodísticos se hacen más evidentes en lá medida.que
otros diarios opositores (sobre todo La República) entran a^llar en el mercado, además de que el primer entusiasmo con
lU cede espacio a un tibio escepticismo. Las cosas se agravan
cuando las pugnas internas suben de tono y .el resultado es la
salida de Plores Lam.as del periódico; una vez. más. la izquier
da daba una mala dmagen en»público. Ocupados en líos intest¿
nos y, sobre todo, en sacar El Diario sin sus financistas ori
ginales, los trabajadores de El Diairio descuidan una necesa-""
ria revisión de lo avanzado y por avanzar, Profesionalraente
hablando, la empresa qe precipita en la inercia, A fin de cuen

único que distingue, a El Diario en un espectro perio
ais'cico caaa vez mas vasto es un tónn ideológico cargado y ae_
nuncias permanentes, pero no siempre verificadas, sobre vio
laciones a los Derecho.s Humanos.
El resto tiene que ver Con .'el mismo libreto; peleas internas,
poca ^.credibilidad, desorden empresarial. El Diario hunde su
tiraje, golpeado por algunos papelones (en especial una refu_
tación de Elias Laroza sobre un documento pepecista con su -
firma fraguada) y por la cada'vez mayor desidia de quienes lo
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hacec. El desenlace,fue la insignificancia total, hasta el -
punto que bu muerte ni se sintió.

áSSHÍS*" Sin duda, el mérito mayor de Anauta consistió en sü
capacidad para crearse Un perfil^ político y periodístico ba_s
tante.neto. En cierto momento» le disputó a la revista Marka
el pTiblico de la izquierda, aunque es cierto que Marka anda
ba por entonces de franca capa caída» Semanario antivdictato—  - ̂  ^ ^ ̂  N-' -í- l-A, o CA^ JU\J CAXi ^^\J. Jl.\^ \J Ck \J

rial y agitativo desde el mismo formato, Amauta apostó por
la causa del ARE y terminó corriendo su misma suate» Su des
tinatario ideal era el militante izquierdista al que habían
entusiasmado el 30% de la Constituyente y la efervescencia -
laboral; buena parte de la revista se la llevaban notas' sóbre
las alquimias unitarias de la izquierda radical» Amauta explo_
tó con acierto el aspecto gráfico, hasta entonces descuidado
por una izquierda más propicia a la palabra que a la imagen»
El cambio de la situación política, con la victoria belaun—
,dista, 3^ la depresión colectiva que el colapso de ARI provo*
có liquidaron a Amauta.
El Buho»- El Búho fue, en cierto sentido, una respuesta a la
"Bancarrota periodística de Ep Diario de líarka, al cual tomó
en calidad de anti-modelo. Optó por un tono serio y pretendi^
damente neutral, con el declarado fin de conjurar la impre-
si-ón de sectarismo que sellaba toda prensa de izquierda. En .
efecto, él Buho, no pareció sectario pero, de pqso, no llegó
a parecer nada»

En buena cuenta, el Búho reflejó el'desconcierto y la desa- • í ;
zón desuna intelectualidad radical de izquierda, cercana a
la^sazón en do-sis similares al mariateguismo y a la de.cep—
Ción anti-política. Alejado anímicamente de la escena nacio
nal, El Búho, prsfirió^encerrarse en si mismo (tal vez de ahi
su tendencia a lás columnas de opinión en las que mezclaban
el comentario de coyuntura." y la confidencia existencial)»
De otra parte, el formato de la revista evocaba a la vieja -,
Marka pero neutralizada por una clara referencia gráfica a
Timé y //Newsweek, A nive.l local, Una influencia sorprenden
te fue la de Caretas, a la que se concibió como ejemplo de -

■periodismo "profesional" De hecho,, el B^'^ho intentó cantar -
el tono desapreneivo dé Caretas, aunque sin asimilar su filo■
tendencioso, (de hecho, las antipatías de la revista se evi-
denciarón sin demasiada sutileza;.
Por último, el destinatario ideal de la revista fue la inte
lectualidad progresista, y sólo en segundo; plano la clase p_ó
lítica. En pocas palabfas, terminó por ser un semanario para
los nostálgicos del 60 qu© se aburr3.an en los tiempos del s_e
gundo belaundismo.
Jaque,- Un liberalismo frivolo recorrió las página.s dé Jaque
cüyá~existencia fue todavía mas efímera que la de El Búhó»'
Ni sería ni melancólica. Jaque aspiró a una imagen heterodo
xa y livianamente contestataria. Mas dada a la travesura que
a la provocación eligió como espacio privilegiado el de la -
moral las. costtinbres (burguesas y ptropuláres, dio igual) -
para satirizarlas con una actitud iconoclasta, pero-no radi
cal, mal diagramada y usando sin criterio mucho material grá
"P T ^ "V^ V\T"i /*^ 1 (1 "1 TT"! T w t ^ X. ««i 1 T ^ y^"?" y

/  - — ty — — ^ ~ ^ ̂  ~ —

fico su línea periodTs, reprodujo visualmente la confusión dé
tica.

La venta de «Jaque fue bajísima, com lo que demostró no tener
un destinatario real. De la lectura de la revista se deduce
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Quesu receptor ideal era alguien progresista en política, -i,
pemisivo en sexo e incrédulo, en religión. Un librepensador —
de fines del siglo XX, en pocas palabras, .

^ uodo caso. Jaque bizo un aporte al acentuar la importancia
del reportaje corao técnica, aunque prefirió prefabricar sitúa
Clones insólitas a recoger testimonios vivos.

Semanario:

Definición: Semanario popular de izquierda mariateguista, -
La primera respuesta a dar es, sin duda, la de la lectoría a
la cual aspiramos. Pensqdo inicialmente como una revista de
poco tiraje. El semanario se construye desde la expectativa
e intereses del mundo popular de izquierda. Adoptar el punto
de vista de la gente, comprometerse con su lenguaje y asumir
sus valores culturales son asuntos clavea;^ara el semanario:
ce hecho, son los únicos antídótos eficaces para el paterna-
lismo de izquierda, dirigidos siempre a un destinatario bur
gués, pero de^buen corazón. Fácilmente uno puede detepminar
que nuestro publico natural está más acostumbrado a lós me—
dios audio-visuales que a la lectura de periódicos se trata,
probablemente les llegue más la prensa tabloide 'y sensaciona
lista, üin embargo, la saturación funciona ya y buena parte""
de este ublico es crítico del amarillaje, pero no se identi
fica con el estilo descolorida de El Comercio. El habla coti
diana de este mundo popular está atrovesada por giros colof—
quiales que están lejos, al mismo tiempo, del lenguaje acadé
mico y de la ironía "culta". -

Nos interesa, entonces, escribir de una manera que sea no só
lo accesible, sipo^ identificable. No podemos librarnos a gran
des rollos sino, más bien, elegiremos la nota corta y con un""
tema preciso, A nivel gráfico, deberemos explotar al máximo
la fotografía viéndolarcomo un factor de información y no co
mo ,un-mero refuerzo de la noticia. Los titulares y lejlendas""
deben estar ausentes de todo sabor solemene o didáctico, acer
candóse más bien al ingenio popular. A la hora de redactar,
es p^raciso entender que una noticia exige un tratamiento na
rrativo, lo cual es característico de la prensa tabloide, y
no tan sólo informativo o analítico. Por último, se necesita
un énfasis moral, la afirmación de un punto de vista afirma
do no solo en lo quees real, sino también en lo que es cier
to,^Nuestra receptividad esta determinada por la claridad
ideológica y moral de miestra oposición, % resumen, renun
ciamos a la neutralidad y al espejismo de la información "ob
jetiva", ~

Por cierto, nos interesa ser veraces, incluso si la realidad
de los hechos no coincide con nuestra línea política, ia úni
ca manera de hacernos respetables es siendo creíbles, evitan
do forzar los hechos para que cuadren en nuestros esquemas, íe
chazar el mito de la objetividad no supone, en absoluto,. ce-~"
der a la tentación de tergiversar loe acontecimientos del mo
do que nos resulte más cÓTiiodo, ~"

Políticamente, el semanario se reclama de la unidad izquierd
dista. Las diferencias deben tratarse en el espacio de las co
XUIliri3.S • GOD fTATimiPIZP- "u* rl o 4- «a -n t? 4- ca cslno-íAva nnl-N-íT-ÍT-»

o  *. v.'j. -LO.© U-CíUüiJ uX ct íy ctX »b p oiJ Xo.o C(

lumnas, con franqueza, y debe evitarse toda alusión sibilina"
o chisme. Con relación a el Robierno aurista, nuestra línea

'  ̂ ? t/ w V J, V tAO. fcj V., VWV4.CA CJ

O chisme, Con^relación a el gobierno aprista, xiufcíüui-a xj.nea
es de oposición popular; por lo tanto, no nos interosa vina ac
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titud como la de Oiga, que termina estimulando el golpismo y
se apoj'a por lo general en puntos anecdóticos. No nos inter^
sa aparecer como anti-apristas, sino cuestionar en asuntos -
concretos y de línea^al Apra.

Características Centrales:

~ Capacidad para realizar campañas y explotar las primicias.
Constancia en los ejes informativos.

- Buena información, datos frescos. A partir de la informa
ción es que elaboramos nuestra opinión y, por lo tanto, ̂  "
nos interesa editorializar sobre cada tema.

no

Estraer el "otro lado" de la información. Sr.trar agresiva
mente a los temas, casos j jjroblemas que están en el cadei
lero j indagan-o y proponiendo una visión ética y política
distinta a la del amarillaje. Nos proponemos, realizar una
especie de "con tra-sensacionalismo"

_ Los personajes populares son protagonistas. No queremos ce_
rrarnos en la escena oficial, sino que buscamos en las ex
periencias populares noticias de interés general. Reivindi.
camos al personaje popular como sujeto organizador y crea
dor: no buscamos lá nota que-jumbrosa y compasiva.

- La crónica y el reportaje aon los géneros q los que recurr¿
remos con mas constancia. Imágenes j textos deben acompañar
se para producir una sepsación de realidad tangible. Lleg¿
mos a los conceptos a través de los individuos y sus expe
riencias.

Las notas .de opinión deben,ser cortas y con temas puntua—'
les. De preferencia, deben contener una sugeneneia o pro—
puesta sobre el asunto en cuestión,.

- El lenguaje debe acercarse a lo popular, sin caer en la r£
creación populachera y Votle;ar. Los titulares deben ser ima
ginativos, haciendo uso del habla Común y los giros del len
guaje urbano.

- Las fotos deben contener un cierto ingredieiite narrativo y
contener información en sí mismas, de modo que las leyendas
las complementen.

- Olvidarse de la solemnidad y usar todo el humor que provo
que. :

En el caso- Las notas no deben ser más largas de 80 líneas,
de los reportajes, privilegiar recuadros.

- Darle espacio a los lectores a través de una columna de car
tas, , ■

OA.03.86
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r- : / : V EL PROBLEMA DE LA DEUDA EXTERNA ^ -
. • • •• ■ "'■ •. ' • ■ • ' • ' • ,

.. ' Javier Diez Canseco

América Latina está endeudada por más de 360,000 millones
de dálares. El punto de partida para analizar la cuestién
de la deuda externa es reconocer que,' tanto a nivel nació

- nal como de toda Latinoámerica, es imposiLle de ser paga
da. En el Perú, la deuda externa de $ 14,000 millones de
dolares lleva a una situación en que el sólo pago de los
Intereses representa la tercera parte de nuestras exporta

,clones y casi un décimo de nuestra■producción anual totaT,
En decir, sólo para que nuestra deuda no aumente, tendría
mos que-destinar esta enorme proporción de nuestros ingr"e
sos al pago de los intereses de la misma.- La limitación""
que ello impone a las importaciones de insumes y maquina
ria esenciales para nuestra economía,así como a las posi-

■  ."bilidades de ahorro y acumulación, harían prácticamente -
imposible un crecimiento económico que nos recupere de la
crisis actual.

La responsabilidad de esta situación no recae sobre los -
pueblos de América Latina ni sobr.e el pueblo peruano, sino
principalmente en la ,banca internacional y el capital ex
tranjero, así como en los gobernantes que de manera anti
democrática recibieron esos créditos, aceptaron sus usure
ras condiciones y, los utilizaron en beneficio, de una mi
noría, permitiendo cuantiosas fugas de capitales. No debe
olvidarse las fuertes e inmorales comisio'nes que posibili
taron estas transacciones antinacionales, en casos como -
los de G-ubarté, CPV y tantos otros para todos desconocidos
pero^que sin duda representaron el enriquecimiento ilícito
de mas de uno a consta del país. - „
La banca internacional ha promovido estos malos manejos,
actuando con criterio monopolístico y asegurándose enormes
gan^cias. También tiene importante responsabilidad el'-
gobierno norteamericano y las políticas económicas que im
plementó con repercusión en nuestros paises. Así ante la~"
crisis del mundo capitalista,los EEUU, favorecieron el s
surgimiento del euromercado fihanciaron, prór.oviéron cré
ditos para nuestros paises e impusieron las tasas de Ínte
res flotantes para engancharnos con intereses bajo s e
irlos subiendo lu.ego. Ello permitió que los países desa
rrollados salieran de SU' crisis, prestándonos para que -
les. compremos sus excedentes de producción financiados —
con-el reciclaje dé los petrodólares. Esta- situación ha
desencadenado la crisis de la deuda latinoamericana con -
la fuerte elevación de las tasas de interés y el deseo de
de cobrarnos lo adeudado para financiar el déficit fiscal
norteamericano originado en el mayor gasto armamentista.
Estas características del problema actual de la deuda ex
terna y su origen muestran que la solución no puede encon
trarse en las recetas fondomonetarias que simplemente exi
gen el pago a costa de llevar la recesión y la pobreza en
nuestros paises a límites más allá'de lo soportable. Cuestionamos la legitimidad de la deuda externa y la obliga--
ción de reconocerla. Este es un purto ceotrai de diferen
cia nuestra con el Apra. La deuda no es solo economicamen
te impagable sino normalmente incobrable. Como no podemos
aislarnos completamente en esta luda, desde nuestro punto
de vista, es necesario un mecanismo por el cual, los paises

d-- . . ■••■V V
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industrializadGiS asuraan sus responsabilidades y carguen con
la mayor parte de los costo-s de la deuda,, por- ejemplo bacijn
do.se cargo del total de-amortizaciones e inte eses de los -

,  próximo s' cinco años. Resultados similares se. obtendrían des-'
conociendo un 80% .de la deuda v.-..limitando las tasas de int'e^ ■

^  r|s-al..2 ó,3% fijo, en lugar del.11 o 12%.actual. .

4» Para imponer una solución esta situación, el país no tiene
■. otra salida que una suspensión de pagos, una moratoria-, -Se
debe de.jar de pagar a aquelj.os ac'reedores que como 1.a banca
internacional retiran muc.bo más recursos que ¿.bs que pres
tan y cobran altísimos intereses, al mismo tiempo que sé —
puede, mantener el pagó a orga,nismos multilaterales como ,%1
BID que- nos otorgan créditos- en montos superiores" a ícque
nos cob.rant y.bajo condiciones blandas. . . ' ■ ' .

5. La formula.teorica o inicial- del gobierno apris.ta de lirai-^- -
tar el pago de la -deuda extérna al 10% de las exportaciones
es,i en este contexto, una medida con el. mismo sentido que -
la propuesta realizada pero.de carácter parcial aunque el'-
Apra reconoce la deuda y-la. obligación de pagarla. El- senti '-

^ 4o, es. el mismo porque si, según cifras del BCR, para 1966 ~
los intereses serán, cerca del 44% de las exportaciones," -es
evidente que la propuesta del 10% implicaría dejar de pagar
incluso los intereses sobre buena parte de nuestra deuda ex
terna..- . Sin embargo, eqta propuesta tiene carácter parcial - .
ya que, al. np desconocerse' definitivameilB parte de, la deuda '. '
o de .sus intereses j la parte de . nuestras obligaciones deja
da de pagar se sigue acumulando como mayor deuda, "de tal ma

,  ñera que la cantidad que debemos sigue aumentando y multi-"
plicai-i-dose exponenoialmente, sin relación con nuestra capa-i-
cidad de pago.
La própuasoa del limite del 10% se asemejaría a la nuestra

^  si su horizonte temporal, en-vez de ser de sólo, un año,- se ■
extendiera al futuro has-ta que una parte sustancial de 1.a

,deuda se desconozca. . *

6. Por otro lado, la propuesta del gobierno de- limitar el pago
de la^deuda externa al 10% de las exportaciones no se ha —
cumplido. Y no , _se trata de un pequeño jnargén'de. diferencia •
suceptible.,üe sor corregido en, el" tiempo -que. queda hasta ju
,-lio de 1986 (c:i que- .cumple el primer año de gobierno apris't'a)

^ ya que ,se. ha pagado de Agosto a. Di siembre más de tres veces
.- del limite señalado. Veamos las cifras respectivas. De A—-
gosto a Diciembre, de acuerdo a la Nota S,em,anal "del BOR, . —
nuestras exportaciones han sumado- "US$1295 millones. Según - ■
esa misma fuente, el pago de la deuda del gobierno central - "

. y_las empresas .públicas llegó- en ese mistiio período .. a US$172 .
millones a la que debe añadirse ,US$64 millones pagados por
el BCR (27 de los cuales-al MI), de tal manara" aue- sólo el ■hil), de tal manara quepago del sector público por deuda de largo plazo llega al
18% de nuestras exportaciones. El sector privado,, adicional
mente, ha pagado en los últimos meses de 1985, -por concepto
de deuda externa de largo plazo, US$ 126 millones. Por últi
mo, existen deudas por US$,.800 millones que llegaron al paTs
en 1982^,como'' -crédito de, capiual de trabajo a planos menores
de un,_.año y, que "se encuentran congelados desde Mhrzo- de 1983
por disposición del BGR, que son-, créditos ' que la banca
ha aceptado d.esde 1981

uj. cu-x outi que la Danca ya -
^  . que se pagu'en a largo plazo (nueve -

anos; pero, por los cuales el país sigue- pagando intereses,
del órden de.los,üS$ 33 millones: de Julio-a la fecha, tanto
por :los .D.ancos pr.^'Vados como- p'-r. los .bancos asociados y es-
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tatales. En conclusión, el pago que el paíe realiza por su
deuda externa, sin considerar los créditos comerciales,- ha
llegado a US$ 395 millones, 30,5% de las exportaciones y
más de tres veces el límite prometido por el Presidente Alan
García, , -

Para 1986 el presupuesto" aprobado, se va a seguir una poli
tica similar, ya que el 10% se encuentra consignado como
el pago efectivo del gobierno central, por lo que a este ——
porcentaje se van a añadir los pagos en especies, los de
las empresas^publicas, los del BCR, los de las empresas pri
vadas los/del sistema bancario, llegándose a un porcenta
je similar al registrado en lo que va del gobiemio apristá.
El imcumplimiento de la promesa es evidente, y no puede jus
tificarse limitando el concepto de deuda a aquella del go--
bierno central porque el objetivo de la medida siempre fue
el ahorro de divisas, que se ve afectado igualmente por cual
quier deuda, y no.la defensa del Presupuesto de la Repábli~
ca que sí se limita a ii deuda del gobierno

\ ' V - 7 . '
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La ajtual política aprieta yerra en cuatro aspectos' principa
les. El primero es el reconocimiento de la validez de la"*
deuday el compromiso de pagarlo. El segundo es que el in
cumplimiento del tope máximo planteado resta seriedad a la
propuesta peruana quitándole capacidad de convocatoria y —
por tanto eliminando su contenido de aglutinador de Io§
países latinoamericanos en un "club de deudores". El terce
ro es que se tiene una estrategia de pago incoherente, Al -
mismo tiempo que el gobierno limita mal que bien sus pagos,
se permite qhe las empresas privadas, incluyendo las trañs-
nacionales, saquen divisas sin control alguno para pagar —
deudas que muchas veces son con sus casas matrices y consti
tuyen una forma disimulada de remesar utilidades, Simultá^
neamente al cese de pagos del gobierno frente.a la banca,-
los bancos asaciados, propiedad del gobierno, siguen pagán
dole a los bancos extranjeros intereses puntualmente. El

j  adopción de unappolítica definida más -alia del primer ^0 de gobierno tampoco .permite que se lle
gue a una solución definitiva del problema.

Erente a ello, nuestra propuesta es la del desconocimiento
obligación de pago de la deuda recayendo esta respon

^billdad sustancialmente sobre los países industrializados
y la banca internacional. Para ello planteamos la moratoria,
con el contenido antes señalado, limitando efectivamente el
pago de^la deuda externa, a lo extrictamente necesario con
un porcentaje pequeño, de las exportaciones puede ser parteae esta propuesta internacional. Un diálogo político que-

cuentre a Latinoamérica unida es de gran importancia para
que esta alternativa no impida el normal desenvolvimiento -
de nuestro comercio, pero es evidente que sólo de ésta mane
ra se puede reiniciar un crecimiento sostenido por parte de
nuestros países. f r
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AMORTI INTERESES TOTAL COMO % DE
ZACION EXPORTAC«

•"''''•■.Vi, '• '■ ■ ■--1' •' ■•/

■  .%

DEUDA PUBLICA 145
- gobierno cent ral .y

empresas públicas- 96

91

- BCR

DEUDA PRIVADA

49

65'

^ 76
■ 15

126

^  ■ . - "■„.;"' ■ :L>;' > _ .
■  t.-t-'í; -. . '

236 -  18.2
•  ■yyyy1,y\\ . 'y y.

.172

126

13.3;-

4.9/

•  ̂ 9^8

, ■ '.'. ;■•'*■'*■'i/''''-/, y '.7'ppyy y^tP py , y, A,
/■ /CAi:! ti,-'' ^ '•■■ ■■

•  -■.

CREDITOS DE CAPITAL
Jjli l'kAJjÁJÓ (ÜÓWaELADOS

y¿A

TOTAL y.'- 214 181 395

. o .A'

'■'2.5 ■ %-,■:*, . , .¡-.-tí,.

30,5
,====«

.  .. . .

tí * .■ !■ ' : ' --yy- . ,

Nota : El monto de las exportaciones entre agosto' .y diciembre"• '.V,vv-í.'i'V: ■' ■; J-'.' '.
ha sido de.USi 1,295 millones. ■> í
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CRISIS Y POSIBILIDADES

DE LA IZQUIERDA REALMENTE EXISTENTE

Juan Arroyo Laguna

Es indiscutible que estamos ante el fin de un ciclo largo de la
izquierda peruana,
siguió al ciclo de

1960-70 y al ciclo de marginalidad de la
entre 1930 y 60.

Terminó su ciclo de ascenso 1970-1985, que
crisis y refundación de la izquierda entre

izquierda socialista

Hay necesidad de emprenfier de nuevo la "reconstrucción" de la
izquierda. Es la misma tarea que se propusieran los grupos
marxistas del 60 y 70, formulada en el lenguaje de entonces como
,"reconstrucción del PC de Mariátegui", aunque con la diferencia
de partir ya no de la marginalidad sino del estancamiento. Es si
la misma generación, política que sacó a la izquierda de la
marginalidad, la denominada generación del 68, la que ahora
discute su crisis actual.

Los ajos no pasan sin embargo por gusto. Esa generación es ahora
en buena medida una clase política, esto es, en los términos de
Gaetano Mosca, "una minoría de personas influyentes en la
dirección de la cosa pública" (1), especializada en la función
política, experta en sus usos y privilegios. La crisis de una
clase política la convierte en cabeza sin cuerpo, oficialidad sin
ejército. "Las clases políticas declinan inexorablemente cuando
ya no pueden ejercer las cualidades mediante las cuales llegaron

al poder, o cuando no pueden prestar más el servicio social que

prestaban, o cuando sus cualidades y los servicios que prestaban
pierden importancia en el ambiente social donde viven", explica
Mosca. Por eso para una clase política la ventaja de su posición
adquirida es, a la vez, " su desventaja para su propia
transformación.

No es casual entonces que la respuesta de la clase política de
izquierda ante la crisis de la izquierda sea todavía poco clara y
a  menudo conservadora. En algunos casos sólo se plantea una

estrategia, de sobrevivencia: se ppstulan nuevos reagrupamientos
pero sin. una reorientación. O esta reorientación no ata¡e a las
prácticas políticas: es un "nuevo discurso" sobre el socialismo
burocrático europeo, cosa necesaria, pero no una autocrítica
sobre el propio proceso de burocratización. Así, las siglas
tienden a moverse, no los contenidos.

La clase política de izquierda podría por tanto dar una solución
burocrática a la crisis de la izquierda de no ir al fondo de las
cosas, lo que atemperaría su dispersión en lo inmediato pero no
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La crisis de la izquierda es entonces, también, la crisis de un
discurso hegemónico dentro de la propia izquierda y la
desarticulación del bloque social y político anti-dictatorial de
los 70. Es una fractura político-social más global que un simple
probletTia de alianzas electorales. La alianza en ID expresó

\

su declinación histórica. Hay que acordarse de que hay formas de
caducidad politica que consisten en la obtención sistemática de
perfomances regulares. Para una fuerza que se propuso
originalmente un. cambio estructural es casi tan grave como su
desaparición el que devenga en fuerza de oposición y de segundo
orden, que termine por reconocerse como tal y que viva de su
peque;o espacio. La izquierda en los últimos diez a¡os ha
practicado la política como "golpe de suerte" en cada elección,
combinando estas reactivaciones temporal es con la más completa
pasividad y el alejamiento del novimienro social. Acaso es-to
confirme que las burocracias políticas -crganizadas muchas veces
bajo membretes partidarios en la izquierda realmente existente-
no requieren,sino colocar periódicamente regidores, alcaldes y
parlamentarios.

Por eso, el reíanzamiento de la izquierda no es sinónimo de un
"reacomodo en las alturas". Ciertamente si se tratara de la

crisis de representación de una fuerza política de la derecha
Ó5ta tendría una resolución liberal: bastaría un reacomodo de la

misma clase política, una nueva imagen, un nuevo juego de escena.
Pero la crisis actual de la izquierda no es sólo una crisis de
representación. No se trata de engarzar una cabeza política en un
cuerpo social; ambos, dirigentes y dirigidos, han cambiado hasta
sentirse extra¡os.

Es que hemos vivido, de ün lado, una burocratización de la
representación, pero del otro lado, una modificación profunda del
bloque político-social antidictatorial que fue la base social
natural de la izquierda desde los a!os 70 para acá. /

El "sujeto revolucionario clasista" de los 70 se ha disgregado y
cambiado en los a!es 80. No es del caso, aquí extendernos sobre
las modificaciones del campo popular en los últimos a¡os, pero es
evidente que el "antiguo" movimiento popular en que. surgió el
autonomismo clasista de los 70, no existe más o es 'eti todo .caso
sólo parte del nuevo campo popular.

El debilitamiento del movimiento popular organizado ha debilitado
la cultura izquierdista autonomista q^je antes predominaba
claramente, subordinando por ejemplo a otros maticeS; en lU. La
mayor . dispersión de los movimientos sociales ha originado
culturas de izquierda diferentes y hasta contrapuestas: la
cultura del compromiso y el pragmatismo de las capas de
represen tan les} la cultura cotidiana de la izquierda que labora
en el tejido social de sobrevivencia; la cultura de la
desesperación de los sectores inorgánicos del país; la cultura
cl'asista, muchas veces corporativa, de los sectores organizados.
No hay ya necesariamente convergencia. Enredes del socialismo en
un pais casi sin trabajadores.
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"relaciones de clases y grupos sociales en los 70 y
relaciones las deterioradas, en el fondo.

80. Son estas

. e 1 nuevoPor eso, reconstruir a la izquierda es reconstituir
bloque social y politice democrático-popular, agrupando su
avanzada en un' ref erente de carácter pol itico-social , lo que
supone entonces una renovación profunda y no una renovación
formal. En el pais están planteadas a la orden del dia las
grandes tareas de desarrollar el programa de la izquierda,
renovar su utopia y abrirle camino a nuevos referentes politices.

La crisis del sujeto político necesita por tanto ser resuelta
ligada a la recomposición del, sujeto revolucionario. 3Es éste
sólo un problema electoral? No. E indudablemente tiene que ser
atacado por varios frentes: a) la renovación ®
ideológica; b) la reafirmación ética; c) la reinserción social;
d) el rearme táctico; e) la amplieción de alianzas; f) su
proyección política. *

1 aUno de ios elementos centrales de la incomunicación de
izquierda con las mayorías populares y^ la nación es el desfase de
su programa general. La izquierda "clasista" '-economicista y
corporativa- no renovó su visión del país desde cuando, a fines
de los 60 e inicios de los 70, descubrió la predominancia
capitalista y las leyes de la articulación entre el capitalismo y
el feudalismo (o no capitalismo) en nuestra economía.

El último gran debate en la izquierda sobre carácterización del
país correspondió a la etapa de asentamiento inicial del modelo
de industrialización sustitutiva (1er. Be1aunde-Ve1 asco). Por eso

ha podido expresar actores sociales surgidos de la crisis y de
propia predominancia monopólica en nuestra sociedad. De ahí^^la
incorporación de lo que otros llamaran el "desbordé popular o

consideración del mundo marginal sólo desde el ángulo

no

1 a

no

1 a

asistencialista de la sobrevivencia

Pero, además, la propuesta de 1^ izquierda al país ha venido
siendo un socialismo autocentrado, autárquico, endógeno, que hoy
en el mundo no es posible imaginar. Hay un desarme para
responderle a la ofensiva neoliberal y su programa aparece como
el único creible y sustentado porque nosotros venimos repitiendo
las mismas cosas desde hace 20 alos, cuando creíamos que la
revolución era sinónimo de industria pesada, tecnología
"propia", sistema autocentrado, en un contexto internacional cada
vez más integrado y una revolución cientifico—tecnológica
galopante. El proyecto nacional de la izquierda necesita
indudablemente un remozamiento.

Esta redefinición de "el Perú desde la izquierda no implica
abandono del proyecto socialista, como algunos plantean. Por
contrario, una segunda tarea urgente de la izquierda es
ratificación de su identidad socialista y su puesta al día.
trata aquí de consolidar y renovar la utopía colectivista
humanista ciel socialismo, la "utopía radical ' xJe Marx, y
valores fundamentales; "el crecimiento infinito de la riqueza

el

el

la

Se

y.

sus
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aoÍo = j¡cl6n la posibilidad ds suapropiación por parte de todos los individuos, la superación de

su propI¿ pro?ÍÍí' trabajo, ol dominio de la humanidad sobre
cLac?S^Lr desarrollo universal de las
sociPdaf Sinio® cid todos los hombres, en síntesis: una
no «¡L nene a 11 enaciOn." (21 El socialismo burocrático
auténtica re!^f Objetivos liberadores de unacíuten^ica revolución.

ríub!«c!on""¡S=o?n""''"n"' i-qulorda implica por tanto una
dlstanciaí ríf "T • ' =oo"!i"as peruanos, que marque
marxStal no^iT =<0 ostadq" y que en el caso de los
Izquilídl d^ In" =°" ̂ "enza el camino de la Nueva
creador leÍIno S t T í° '-®í®''ido a su énfasis en un marxismoeador, lejano de la "ortodoxia" practicada por los PC.

o;ra""dÍ" tal'ÍLpa'-rdi " ^-f°nmada no s61o por
nuestro pa^í T T. .^^^^cha sino por la persistencia en
ocí-csm " . Ultimos stalinismcs del mundo -y no nos
de parte dí ® Sendero Luminoso- y la conciliación con élde parte de las nuevas vertientes de la izquierda.

ni '"hín 'roto burocrético-autoritarias de la izquierda
contrannno 4- í ° tipo de marxismo marginal , quecontrapone utopia y modernidad. Al final, el perfil actual del

d^mocíético-nLTri ^-Posible 'lidera'r íl' ZoTiíJnlí
otros ^'o^^ehLTdi^vi^tLn?''^ la izquierda siembra y

r¡Bp¡cío'"'sT'oairy'ei "«"í>n de le izquierda
facetr de un íenf.; ^Peactual i zacIOn que es sOIo una
intSríctuíl C IñrÍT detención de la reforma,
desde fines de 'o- ío marxismo vino liderando en el paisjn el den=„i„a;/.^boom 3^1::
incapacidad para captar al país tiene que llr ault Un eT
pragmatismo y estancamiento ideológico de la izquierda én los 80.'

Evidentemente a la ha=o r4=- o. .
profesionalizacíon y ' Purocratííaci" %e Tí "íquilrd" -ÍÍ ,
SIÍÍÍÍ" Í: fTÍÍ,"r= -mlgentes- como ..clase pollíTÍÍ^^^^ esTÍ ̂

cTasistÍ " Tá"Tí;Tíi;ítííÍTí:q'''" 'f^°:"° vanguardia
de la p-imeía ín T f T Eocialista con la especia 1 izaciOn
repriíeníaíTín poíTicÍ! -°nOmica y de la segunda en la

fuera a capas populares di r igencia 1 es. . hacia
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Eb < evidente que también en esto, el ser determina la conciencia y
rtiás allá de la adscripción teórica de este cuerpo de

ionarios y representantes su práctica social ha impuesuo una
cadencia en las direcciones politicas. Al final, esta suerte de
socialdemocratización generacional ha afectado tanto a la lucha
en el terreno de la democracia directa como en el de Is
democracia representativa. El amorfismo abstencionista no es sólo
para forjar factores de poder, como se cree. Sino 'incluso para
enarbolar una alternativa de gobierno.

Y  es que las burocracias, efectivamente, sólo sirven para
administrar espacios. Pero no los crean ni desarrollan. Los PC
Condensan mejor que nadie en el mundo esta preocupación por copar

orgánicos sin ninguna formulación de táctica ni planes
En nuestro'caso paradojicamente los sectores de la
más alejados de la dinámica social dieron vida en a,os

pasados a una cruzada contra un supuesto "vanguardismo', en una
inversión óptica flagrante, justificatoria de su amorfismo
abstencionista y acomodaticio.

espacios

de lucha

i zquierda

ha

1 a
Esta reg resión de la capa dir igen te a el ase po1 i ti ca
determinado además la superposición e incoherencia entre
práctica social y el discurso político, entre las formas de vida
y el proyecto societal, entre la vida cotidiana y la fraseología
revolucionaria", a la base de la actual crisis de autoridad en la
izquierda. Una de las revoluciones necesarias en la izquierda es
también la de la austeridad en el lenguaje. Y la coherencia ética
entre lo que se dice y lo que se hace.

La consecuencia de todo esto es la gravísima fisura actual entre
la izquierda y la juventud. Ya no hay incorporación masiva de
nuevos contingentes juveniles a los frentes y partidos de
izquierda. Los reagrupamientos, divisiones y unificaciones rotan
a  las mismas generaciones socialistas. . Los partidos del ciclo
1950-60 se organizan con fuertes rasgos gerontocrátieos y los del
siguiente ciclo 1970-80 (PÜM, "UNIR) muestran también signos

^  *

conservadurismo.

de

Cerrar esta brecha implica obviamente imaginar un nuevo tipo
referente nacional. Hay que quebrar la dicotomía entre lo social
y  lo político que ha impuesto el régimen liberal. Vivimos un
tiempo privilegiado para la forja de un nuevo referente nacional.
Existe un práctico vacio de representación política. Los
movimientos sociales andan a la búsqueda de partido y frente, de
.sujetos políticos, en los cuales cuajar y organizarse.

Pero es necesario un viraje de la izquierda para un reencuentro
con el movimiento popular y el país. La población ha aprendido a
conocer a los partidos por su práctica y no sólo por sus
palabras. Y la piráctica política de muchos sectores izquierdistas
no anuncia un socialismo democrático y solidario, más bien si el
peligro de un nuevo socialismo burocrático, en una versión
informal y criolla. Más allá de nuestras buenas intenciones, y
mientras no haya una profunda rectificación, incubamos una

}  •

"f-
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revolución desvirtuada'desde la cuna. Ahi está, para muestra, lo
que viene sucediendo con los gobiernos regionales y muchos
municipios. Hay detnasiado burocratismo, oportunismo y arribismo
en nuestra izquierda. ]Alguien puede imaginarse a estas alturas
que estos problemas son menores y que basta un arreglo electoral
para relanzar a la izquierda como alternativa real para el país?

La reafirmación ética de la izquierda es entonces también
importante. En ella se define la vigencia de su utopia. Por eso
mismo, siendo verdad que la renovación socialista implica -entre
otros aspectos- reconsiderar la realización individual dentro de
la realización socialista, los que sólo resaltan este aspecto
terminan justificando una práctica individualista,
ha sido cooptada en buena medida por la dinámica
desdogmatización de su propuesta nacional tiene
por eso conservando el hilo rojo de la solidaridad

social de la izquierda. Después de todo, la radicalidad consigo
misma , siempre será la condición de su amplitud y audiencia
nacional.

La izquierda
1iberal. La

que hacerse

y  la vocación

(1) Gaetano Mosca: La clase política. Fondo de Cultura Económica,
México, 1984, p. 106.

(2) Agnes Hel1er; La revolución de'la vida cotidiana. Ediciones
Peninsula, Barcelona, 1932, p. 91.
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Javier Diez Canseco »

¿E5.._bd5Í bi e esperar...:hasta, el 90?

Decir que el país atraviesa una muy grave crisis es ya un
lugar común. En el terreno económico, apenas han pasado dos meses
del paquetazo más grande de nuestra historia que triplicó los
precios, y ya viene un nuevo paquetazo. La recesión alcanza
niveles bel aundi stas. La hiperin-f iación es ya un dato de la
realidad, y no una previsión catastrotista, y las medidas
anunciadas por el gobierno no la van a conjurar sino que la van a
agr'avar. En apenas dos meses se han desarrollado jornadas de
lucha popular de grandes magnitudes, en el campo y en 1^ ciudad,
que en vanas oportunidades han logrado hacer retroceder al
gobierno y que continúan con la actual oleada huelguística. Nos
encontramos frente a un gobierno sin rumbo, aislado, repudiado
por el pueblo y atravesado por agudas contradicciones internes.
Ante éste vacio de poder y este desgaste de I a administración
aprista, no es de e>:traftar que muy a nuestro disgusto el golpe
militar sea hoy en día una posibilidad real que nos acecha.

El país reclama salidas inmediatas a iá crisis. Desde
^ - Ú nuestro punto de vista, ̂  el pais y el pueblo no pueden esperar a

1990. La situación económica para las mayorías ya es angustiante,
y con este gobierno va a continuar deteri orándose sin limite.
Estas son las consecuencias de la hiperinflación, que este

;> gobierno no puede controlar por su aislamiento político y su
-í , - f compadrazgo con los conglomerados monopólicos, y que termina
v'. • . destruyendo la organización de la economía y generando pobreza en

enormes magnitudes. Esperar hasta el 90 no sólo significa
prolongar casi tíos affos de muerte para los sectores populares.
Significa también permitir la destrucción de las reservas que aün
le quedan al pais en infraestructura productiva (que se está
deteriorando y pasando a ser más obsoleta), en fuerza de trabajo
calificada, en energías materiales y morales y en organización
social de las mayorías nacionales.

Por este camino, llegaremos al 90 con una población
tremendamente empobrecida, con el desempleo y el subempleo en su
más alta expresión, con la especulación y la fuga de capitales
absorbiendo cada uno ds los minutos de dedicación de nuestros
grandes empresarios, con el pais más dividido y la violencia más
acentuada. Eti otras palasras, 1990 seria un afto en el que salir
de la crisis y reconstr» ii r el pais seria mucho nsás difícil que
ahora, en el que las necesidades populares demorarán más en ser
atendidas, en el que los poderosos que nos han llevado a la
crisis serán más poderosos y 1 as mayorías estarán extenuadas-
Todo ello, sin ánimo de ser pesimistas, si llegamos al 90.

r-fí.. :V-

El gobierno aprista se muestra incapacitado de resolver esta
crisis. El F'residente Garcia se muestra zigzagueante, aplicando'

't:

S.F.
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un programa -f ondomonetari sta
antiimperialista, -favoreciendo
la derecha* que los representa
incapaz de tomar las riendas

"C- ■

pero manteniendo el verbo
a los monopolios pero peleado con
El Partido Aprista se muestra
de la situación,, enredado en

conflictos internos, que enfrentan a una juventud y base sindical
radicalizada y una mayoría paríamentaria que fía asumido las
propuestas de la derecha» Ambos se encuentran aislados por sus
reiterados cambios de opinión, y su política promonopolista les
impide convocar a una concertacion nacional para salir de la
crisis- Su única opción es tratar de sobrevivir ' en medio del
temporal, buscando contener la ira popular.

Es necesario, entonces, otro gobierno, y es necesario ahora
y no dentro de casi dos affos. Frente a esta situación, sectores

juegan al golpe o al gobierno civico—mi 1 itar con la
Presidente y la asunción al mando de Luis Alberto
orientación derechista es conocida. Es decir, por

que imponga. Con la fuerza de las armas, la
destrucción del movimiento popular y la pauperización de los
trabajadores como formula para hacer segura y rentable la
inversión capitalista-

de 1 a derecha

renuncia del

Sánchez, cuya

una salida

Dempcraci a .y^Adei antg_ de El ecci pnes

F'or nuestra parte, propinemos el adelanto de las elecciones
generales- Esta es, evidentemente, una opción profundamente
democrática- Porque recoge el sentir de un pueblo que está por un
cambio en la conducción política del país y por una salida
inmediata a la crisis- Y porque permite que sea el pueblo el que
decida la orientación que debe tener ese cambio, y que no tenemos
duda será a favor de un gobierno y poder de la Izquierda Unida
que efectúe transformaciones estructural es- Pensamos que la
democracia no es apegarse a urt cronograma electoral cuando el
país se hunde en el abismo, sino permitir la expresión de la
voluntad de las mayorias-

Esta propuesta es, además, perfectamente constitucional- El
Art- 206 de la Constitución sef^aia que la Presidencia de la
República vaca cuando, entre otras razones, el Cfcngreso acepta su
renuncia, y que si eso sucede también pon los dos
Vicepresidentes, el Presidente del yenado convoca de inmediato a
elecciones- Finalmente, las elecciones adelantadas son la mejor
alternativa

voluntad ni

pueblo por

poder.

al golpismo- Porque ei goipe no 4^ serena con

con declaraciones altisonantes.

una alternativa democrática que

se

si no movi1 i z ando

llene el vacio

buena

al

de

Con la Fuerza del Pueblo

El adelanto de elecciones e

preservar y desarrollar la fuerza
viene resistiendo los paqueta
indudable que la hiperinflación
sus bases económicas, en sus

,  además, la bandera para
del movimiento popular- Este

os y la represión, pero es
y la aguda, crisis lo golpean en
contingentes obreros que son
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desconocer su gravedad y pretender mantener a este gobierno hasta
b1 90^ Ello sólo pro-fundizaria la crisis, deteriorarla más el
sistema y -favorecería al golpe. Es por eso que,desde otro ángulo,

•  personalidades como Javier Valle Riestra sostienen también el

adelanto de elecciones, en de-Fensa del sistema constitucional.

■X- ' • -■fi- ..
i 7^ ■ ■

En lU hay quienes se oponen abiertamente al planteamiento.
Unos lo cal i-f i can de provocador y pro-golpi sta: son los que se
plantean no agitar las aguas para llegar al 90 y ganar las
elecciones. Son los creyentes en el realismo del avestruz, que
piensan que escondiendo la cabeza en la tierra pueden evadir el
encaramiento de la crisis y despertar el 90. Otros lo critican
por electorero, como si la conquista del movimiento de masas en
lucha de un terreno favorable para dar salida a la crisis y
potenciar su acumulación de fuerzas pudiera ser tratado asi,
peyorativamente. Peor aún, como si tras la prédica anti-
electoral1sta tuvieran una alternativa diferente y de mayor
potencial que no sea esperar al 90.

Otros son mas audaces. Critican el planteamiento con argumentos
izquierdistas diciendo que el adelanto de elecciones solo sería
viable con acuerdo nacional, y que —por lo tanto- no se trata
sino de otro camino para la propuesta de la Convergencia
Socialista. Tal el argumento del c. Dammert, capaz de ser duro
crítico y a la vez fiel aliado político de la Convergencia y del
Dr. Barrantes. El considera que el adelanto de elecciones solo
puede ser resultado de un acuerdo entre todos los partidos. El
supuesto motivo: la correlsteión necesaria para que la renuncia
presidencial sea aprobada en el Congreso. Se olvida, quizás
cansado por el trajín parlamentario, que la fuerza social del
pueblo puede imponer tal opción y deja de lado el hecho de que la
crisis atraviesa también al propio gobierjio. De ahí que el
adelanto de elecciones sea una salida seriamente considerada por
el propio Presidente García, la dirección aprista y el Consejo de
Ministros, como se ha hecho público la semana pasada. ¿.Será acaso

Barcia está muy contento de irse? Todo lo contrario,
la situación y
viabilidad de

nuestra propuesta, al margen de acuerdos burocráticos, ha sido
confirmada la propia realidad política. Y así lo siente el 41% de
limeftfos que, según últimas encuestas, se pronuncian a favor del
adelanto de elecciones.

i^.-.".Sabinete de Unidad Nacional"

JDOI^ C^LIG »n» t\j #— Dr*»4-i-k rica
es la salida de quienes no pueden controlar
sienten la presión popular en su contra. La

Erente a la crisis, la otra alternativa planteada por algunos
sectores de izquierda coihcidiendo con la derecha, es la de un
"gabinete de unidad nacional" compuesto por "técnicos". Al
'"^^Pscto, lo primero que hay que aclarar es que no existen las
T^P^^iones técnicas apolíticas en el campo de la economía. El más

independiente" de ios técnicos tiene necesar i ámente que
responder a una cuestión central en esta coyuntura; quién debe
reducir sus ingresos y su consumo para resolver la crisis. Los
«debates en los últimos meses han ratificado esta verdad. Algunos
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economistas están alineados con la derecha, insiti .
paquetazos aún mayores, en libertad de precios, en pagar la a
Bííterna y atraer la inversión extranjera sin importar e =
todas fnedidas que bene-fician a ios granaes monopolios- _ -_te
de la izquierda, por el contrario, se ha planteado que ®
no sea pagado por los de abajo sino por los de - y
impuestos directos a los mas ricos, control estricto tie di
de la tuga de capitales, eliminación ^i^nes
económicos monopólicos y la prohibición de importación de biene
suntuarios.

Recurrir a los técnicos, entonces, no obvia el hecho
gabinete de "unidad nacional" requiere de un acuerdo P
entre las principales tuerzas políticas- La pregunta.que desde i
izquierda sale a luz es si es posible convencer al
gobierno, a la derecha y a los monopolios, a ==uscribi .
"Acuerdo Naci onal que di str i buya de otra in^nera los cost
crisis 'tavoreciendo a los sectores populares ren e ^
monopolios. La evidencia de las últimas semanas parece neg
rotundamente esta posibilidad.

El gobierno ha descargado varios paquetazos que
seffalaio como antipopulares y promonopol i st as, en 1 os cur i e
sectores populares no obtienen siquiera un paliativo ^^ent
crisis. Mientras tanto, a los grandes exportadores en dos meses
se les cuadruplica sus ingresos por la devaluación,
cervecerías que el afto pasado obtuvieron ganancias por ^
millones de dólares se le rebajan los impuestos, etc. Además,
monopolios, apoyados por el gobiernp, han lanzado en
de desconocímiento de los derechos laborales, par icuia
los reaiustes por intlación <bancarioB y textiles y
negociación por rema (caso de los mineros). Por no hablar
salvaje represión desatada contra estos gremios en lucha.

r  El Presidente García y el conjunto de la dirección del
Aprista están claramente comprometidos en esta política, ^
alborozo de una derecha que complacida ve como le ^
terreno sin tener que pagar el costo político correspon i
en esas condiciones los defensores del gabinete =ste
nacional" nos proponen comprometernos con este gobierno, ^
Presidente y con esta ™FIEPi Ello sólo_ nos^
comprometernos con un gobiemn aislado Y ^p¡tes,
política va a seguir sieritío favorable a las ulases derrota,
llevando ai movimiento popular a la desmoralización y

desgastado,

•■,0 ''í:

Estamos Ayahzando

-  Si no es posible un "Acuerdo Nacional " que j¿inte los grandes
monopolios y grupos de poder con los trabajadores V ^ .^^Qres
oprimido, si es necesario un Acuerdo de todos cambio
populares por darle salida a la crisis inician o
social. Este Acuerdo Popular debe consistir en la ta
las distintas demandas po^juiares en un programa de
iuntar fuerzas para, salir de la crisis con. una alternativa
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'  Gobierno y Poder, y no simplemente con una propuesta inmediatista
'  " ' ^ ' de sobrevivencia.

.V V* ; De hecho, ya existe un con5en5D.,pDpular en torno a diversas
;• í.>" medidas que constituyen la base de este Acuerdo de las mayorías.

y la Asamblea Nacional popular ha hecho suya la propuesta. Lo que
hace -falta, más que la elaboración de los detalles del programa a
aplicarse, es el mecanismo político para su viabilización. Y este
no puede ser otro que la derrota del gobierno aprista,cerrando el
paso al FREDEMD—CDNFIEP y a la militarización, conquistando el
adelanto de elecciones y la instauración de un gobierno popular
que, apoyado en una gran red de organizaciones de masas, inicie
las pro-fundas transformaciones que las mayorías exigen con
insistencia.

La necesidad de un Nuevo Gobierno ahora y la urgencia de que
este tenga un carácter democrático, popular y nacionalista ,
viene siendo asumido cada vez por mayores sectores. No sólo es el
41% de la población que se plantea la necesidad de adelantar la
elecciones para imponer un nuevo gobierno, sino las principales-
organizaciones populares que se plantean que este Gobierno debe
irse. El reciente Consejo Nacional de la CCP, la Federación
Minera, asi como los Secretarios Generales de la FEB y la
Federación de Trabajadores de Construcción Civil han planteado
que se vaya este gobierno. Y dentro de poco.el clamor y la lucha
popular va a ser tan fuerte que el sordo va a tener que oir. Con
la fuerza de las mayorías, la hora del cambio está cerca.

i
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,  , SlROS POR LA
AVMf-.Á MF.HCRIA ^ A^U^-huj-ON ■ - -, L. -

~  POLITICA DLL nOLAR HUC

La comisior» ^JeJiLado hasta^'^la fecha 4
Senado de la República ha ^ haciendo un análisis , ^
infor«,es, di su tr.oajc.= uno dolar «UCinroiuioí» y í-uncior.o •'^-

pormenorizado de come se decidí Y • otros tres
íntre octubre de ive9 ^ ioÍs ̂ la compra
abordando casos de irre9Uia i a ^ Joiares a nombre de
fraudulanua da '""Llaíea s^nprosas Ccapanla¡NOUMIL. la comprare Jola.
de Aviación faucetc SA y - i,- iltura y en particular
dólares KUC as.9r.ad0s al sector asric-.itu, a , e i
alimentos.

Recogiendo esos informes fJharrí^W'ismo
siguiente informe que presenta una v.sidr gxooai
tiempo sintética del uso de los dolares M .

i. Subsidio cambiarlo sin fiscalización

En octubre de «-989». iedad^de"^ productos, que
permitir que , has^ a esa fecha se importaban
desde setiembre de i.bb _ ^ demanda pudieran importarsé
utiU-cando el dólar de ef®' ■' '""fT BCR a un precio
con el óólar MUC. vendido por el ^
?e?re?rptrírL-l'"dSra; Uore dirante considerables periodos
de tiempo. ■

Bsta decisión fue ■ .cfuz-clOn y
air9ira:í;r9uí 'r;s ¡sriaíL'-^ur vendiSos^ %>eí:,-arr¿í:
s:í:í:; -ix "infiacicT! y la reactivación d a-

2  Mal Uso del dólar MUC

xa falta - -scalisacion se Puede entender^^peior^ si
observamos las irregular iu«uv-.
otorgamiento.

Trámites i-raucluleritos

a: polaree «UC entregados para productos oue nunca llegaron
al país

Esta irregularidad se ««centra'coPProóada_.p^
millones de colares Müt, exhaustivo. También en el
que han sido mater la de un in tramitados para la^caso de los USS o r..!iones ^otave. ^i^^ora,
compra de biblias por la a&o^x«^í-
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caso en ei que so coinprobó que no existe ia supuesta
expor tador a i ei de algunas tuvbinas compradas por Aeronav/es
del Perú» y otíos casos en ios cuales ias empresas no se
encuentran en las direcciones que eiias- mismas indicaron
como propias y ia aduana respectiva rio resíistra ci ingreso
de la mercadería.

En ei caso de INDUMIL y ia Caja ae Ahorros de Lima, se trata
de un total de lo operaciones que se llegaron a producir y
otras 9 frustradas, a ic largo de más de cuatro meses.

Este tipo de estafas se podía com&ter debido a que,
entregados los dolaras M'dC, ninguna autoridad verificaba que
las importaciones respectivas ilegarari ai pais.

Es más, no existia ninguna vinculación entre ©1 trámite-
seguido para la compra de dólares ífüC ante ei 8CR y ei
ÍnternaiTiiento al país de los productos mediante la Aduana.
Una relación existió hasta 1988, ai exigirse entrega de
copia del Anexo 6 en Aduanas, lo que se suspendió ese año
por problemas coyunturaies y nunca sé reinició. Esto na
hechc que no exista ninguna forma de, hoy dia, verificar en
forma automatizada si ios productos para ios que se
entregaron dólares MÜC ingresaron por ias aduanas o no,
quedando únicamente el de seguir operaciones Indicviduales y
requerir a las propias empresas que adquirieron ios dólares
liUC las pólizas de importación correspondiente. Es mediante-
este engorroso proccdi.T«iento que se han podido detectar ios
casos resenados.

Ei Ministro de Econornia y Finanzas es responsable ae no
haber adoptado una medida que permiciera la fiscalización
más es.enciái - saber si los p>i cductos llegaban o no ai país,
ya que de su portafolio dependen las aduanas, además de
hacerse responsabic de ia poiiitca globaí del HUC.

b. Dolares MUC entregados a los bancos por "error" de éstos

Ei BCR estuvo reciamandc una suma de mas de US$ 6 millones
de dólares a ios bancos porque, dé acuerdo a ios registros
del BCR, éstos compraban los dólares M'JC i njustif icadamente,
por importaciones no registradas, o dos veces por la misma
importación.

Esto era posible debido a que ei BCR, para la entrega
efectiva de los dólares MUC, no revisaba los formuiarics ue
entregaoan los bancos pioviamente, sino con posten ioridad a
ia mistiia. Sin embargo, cuando détectaua un problema, rio
recuperada de inmediato ios Qoiares MUC otorgados, sino que
se limitaba a una reclaaiacion escrita, ia misma que en
muchos casos no fue subsanada sino hasta después de que ia
Comisión Investigadora detectara el problema.
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c . Sobrefactur aciór,
MUC de los debidos

con el objetive da obtener ¡Tiás dólares

Otra torma de ootener aclares MUC i naebiciaiDente era

presentondo facturas por montos superiores a los
verdaderos. De acuerdo a un estuciio necho por ei ICt, entre
octubre de 19S9 y marzo d-i 1990 se produjeron 177 casos de
sobr ef acturaciór.. Esto se ha detectado a partir de un
análisis que por distintas limitaciones abarca apenas ei 6 %
del total de iinportaciones efectuao'as, por lo que el numero
vde casos puede ser mucho ma/or,

Esta in e9uIaridatí fue posible debido a que justamente en
noviembre de 1989, cuando se permitió ei rii.'C para un gran
número de proauctos antes excluidos del mismo, se canceiaron
ios contratos con ios firmas supervisores del comercio
exterior, SGS y SSI . La responsabiiidad de esta situación
recae sobve ei Hinistro de Economía / Finanzas, portafolio
al que en ese momento pertenecía el ICE y que recortó las

1partidas presupuestaÍes necesarias
mencionadas empresas.

para pagar  as

d. Presentación cié documentos fraudulentos o inadecuados

También se ha detectaoc que para acceder al doiar MUC,
algunas empresas presentaron docurfiorítos fraudulentos o
inadecuados a los requerimientcs iegales.

En si caso de Faucett

juradas de que ií
propiedad, sin que

Aero ■ rves f i r ;na r o n dec iar ac iooes

se cumpliera. También se presentaron

guias de embarque corresponoientes a turbinas qus
sido reembarcadas y que
finalmente se importaran.

no coriesponden con

ya naolan

las que

Asiiitismc, se ha det&ctado casos en ios que el Banco Central
de fíese5 va ha autorizado dólares McC para factuias distintas
a  las autorizadas por el ministerio de ag.icuitura,
incumpliendo asi ios requisitos legales.

Autorización Inlusti ficada

Adicionaiemente, existen otros casos mediante ios cuales se
entrego dólares MüC que, sin ser in eguiares o ilegales para
el que los obtuvo, si son claramente inconvenientes para ei
país 3 incompatioles ccn ios objetivos establecidos de esta
política.

e. Ociar M'JC para impoi tac iones &f cct.v.,3Cías ancor iormente

Más de ÜSS 18 mí lionas de dólar e.e MUC ru&rcci entregaoos para
cancelar lírpc^r tac iones que ye -se habían efectuado

CDI - LUM



'J i-

anteY ioTmente, que haDían lie9s<-^o ai paí.s mese» atrás y que
posiblemente ya habjian sido vinididas o utilizadas ev! el
proceso prccluctivo. Hay incluso medio niilión de dólares MUC
entregados para cancelar operaciones no sólo de meses sino
de anos anteriores, habiendo casos covreespondientes a
imporcaeiones de haste 6 años atras.

En este caso, es evidente qiie no se puede cumplir ios
objetivos de reducir los precios o reactivar la economía,
puesto que ios productos importados en cuestión ya no
existían en manos de ios importador es.

Esto fue posibió debido a que en ias Resoluciones Camoiarias
aprobdcias por el directorio del 8CR se permitió esta
posibiíidad, y a que las autorizaciones que ctorgaoan ios
ministerios avalaron ello, ntostrando la inexiste'.ici5 de
controics adecuados y ia ríegliyer.cia de quienes los dirigían
al respecto.

f. Venta con precios excesivos en el morcado interrio

Muchas de ias importaciones efectuadas con dólares MUC
fueron vendidas a precios excesivos en ei mercado interno.
Las diferencias entre el precio internacional y el precio
interno llegaron a i,9'33« en el case de ias lentejas, 546-t
para la arverja vsrde partida, 'SSó-í para ia harina preparada
y 409°í para la harina sin preparar, 367% para ei mondongo,
por citar los casos más saltantes.

El hecho de que ios precios en e i mercado interno medidos en
dolares cayeran luego de que se elimina; a ei dólar MUC, son
la muestra más palpable de que se trataba oe precios
excesivos.

Esto fue posible debido a que, ai mismo tiempo que se
otorgaba dólares MUC pava una serie de productos, se
levantaban ios controles de precios existentes. Para la gran
mayoría de ios productos se aplicó ei sistema de ios precios
supervisados, mediante jos cuales los comerciantes solo
tenían que informar sus precios, cabiéndose comprobado que
en muchos casos ni siquiera esto no se cumpiía.

La responsabilidad recae, en este caso, soove ei equipo
económico dirigido por el Ministro da Economía y Finanzas,
particularmente com.o responsable pclxtico del Consejo
intersec tor Í3Í de Precios y Abóstecirriicnto CIP'A .

g. ¿obveestoqueamiento mediente ia compra de volúmenes
excesivos

".amblen se ha aemostrado que muchas empresas compraron en
volúmenes como para abastecerse por varios años. Ei objetivo
era, lógica.mente, contar con irisumos o productos baratos
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para épocas posteriores, en las que ■?] mercado funcionara
con un dólar mas alto, .ganando asi el diferencial cambiarlo
Veamos algunas evidencias al respecto. La industria
farmacéutica duplico, en el priir.er semestre de l'>90, sus
importaciones de insumos. La importación de arroz en apenas
4 meses superó el Plan Anual de Importaciones aísenaoo por
el Ministerio de Agricultura, a pesar de que éste lo elevó
de 150 mil a 250 mÜ toneladas.

En este caso, no se aplicó en ia ma/oria de ios sectores
ningún control ai respecto, otorgándose ios dólares ilL'C en
las cant i d.3de£: que se solicitaban sin revisión sl.9uria. Sólo
en el caso de industrias hubo la rcgl<3 formal de otorgar una
cantidad equivalente a la cuarta parte de los requerimientos
del anoi sin embargo, se aceptaban sin comprobación los
requerimientos que informaban las empresas incluso con
posterioridad a que se estabiecieT'a la facilioad de los
dólares MUC, se permitían oxcepciones a la regla de acuerdo
al criterio de les funcionarios, y se podía hacer un mismo
tramite dos veces sin que eso fuera verificado.

La respcnsabilidad al respecto recae tanto en el Ministro de
EcoRomia y Finanzas y el Directorio del BCR, que no
establecieron los criterios que debían seguir los
minister ios para autorizar ios dólares MUC, como éstos
Ministros que permitierori autorizacioncs injustificadas por
no disponer los rnecanismc-s necesarios para controxario. En
el caso del Ministro de Agricultura, la re-spcnsabilidad es
tnayo)', por cuanto había un Pian Anual de importaciones que
no fue respetado.

h. Dólares MUC pare, productos que terminaron siendo
utilizados en el exterior

Otro efecto de ia política dei dolar MUC fue que en algunos
casos los productos asi importados fueron reexpoí'tados o
enviados para su uso ai exterior . Nuevamente, se trata de
casos en ios, que resulta evidente que los dolares MCc no
resultan en un- beneficio para los consumidores peruanos,
sino exciusivaisiente pava quienes ios obtuvieron

Algunos casos encontrados al respect-o son la reexportación
de insumes farmacéuticos por parte d-c Farmindustria Cario
Elba, actualmente en proceso judiuial, y ia colocación de
turbinas, repuestos y silenciadores comprados por raucett SA
y  Aeronaves del Perú SA en aviones que se encontraban
alquilados en el exterior. Tarfibién está el contrabando
generalizado que se produjo a.través de ias fronteras.

La respon'sabi iidad, en este caso, es similar ai del inciso
g) anterior.
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3. Arbitrariedad en la decisión cíe a quien favorecer con el
dólar MUC

L"i subsidio cambisrio que se vo^orgó de esta manera, sin
fisfcalizoción y permitiendo diversas irregularidades, sólo
se permitió para determi necios productos. Sin embargo, la
decisión de qué productos debian.ser ios favorecitíos no fue
tomada raciona imente lo que se reflejó en sucesivos cambios.

Esto se observa con la inclusión como productos susceptibles
de ser importados con e-l oóiar HUC de asnos de raza pura o
de orquídeas, que no pueden considerarse prioritarios,
rambien en el hecho de que ias normas que establecían qué
productos debían importarse al MUC variaran cada quince días
en promedio: de 153 partidas permitidas el 6 de octubre bajo
el nuevo régimen, se pasa sucesivamente a 482, 604, 712,
715., 787, 743, 4/7, 22, 24, 23, 22, 24. La variación de ias
partidas es mayor ai numero de las incluidas o exiuidas,
porque en muonos casos entran y salen partidas
simultánsamante. En dos oportunidades, partidas excluidas
del MUC son nuevamente permitidas a este tipo de cambio
menor días después. En el caso ei maíz amarillo duro, la
partida fue devuelta al MUC casualmente justo cuando un
barco cargado de este producto llegaba al puerto.

La responsabilidad recae sobre el Ministro de Economía y
Finanzas, que no estableció un criterio claro y un mecanismo
de coordinación eficaz, y sobre el Directorio dei BCR. Los
Ministros consultados para .presentar sus propuestas tampoco
hicieron éstas con la seriedad requerida.

En la aplicación misma dei Dólar MUC, también se han
detectado irregularidades en este ser.tido en el Banco
Central de Reserva. En agosto de 1V88, ei Presidente del
Directorio del BCR autorizó una excepción a ias normas
cambiarlas mediante la cual se permitió a empresas de
aviación comprar dólares con un 40*; de rebaja en su p,ecio,
pero con tales características que la pos.it>iiidad de
acogerse a este beneficio recala en Faucett / Aeronaves dei
Perü en un 97% dei monto disponible, en parte oeoioo a que
estas empresas iiabian dejado de pagar sus comprorriisos en
espera de que se aprobara esta excepción que babian
solicitado. Pot otro lado,. una compensación que
estabiecieran el 8CR mediante ia Resolución Camoiaria 007-
88-EF para aquellos exportadores que tuvieran que importar
sus insumos a un tipo de cambio superior ai que le pagaran
por sus exportaciones, fue injustificadamente oenegado a la
empresa MOVOTEC a pesar de que esta lo aoíicitara
oportunamente.
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4. Decisión de política econofnica global sin sustento
administrativo

a poUtica económica del MUC, es decir,
-fi.í» iiri-a ooiítica en la que no existiOsubsidiado, fue una política en la ®

correspondencia entre los objetivos .r^'olan aue
aplicación concreta de la medida, aa no existií '
permita hacei realidad los lineamxentos poixti^os
gener ales.

este aepectc no se enjuicie si le poUtica
1 ns«,r.+Í-. a,r tí* n no , oue puec© entenderleMUC era conceptuaimente correcta c no, que pueoe

* 1 ^ ̂  ̂ ^ j^l 3 ¿Tr C^JSí í

como un juicio político ideologizado. Lo que
*, ^ ^ rsi I j:?. la i 1 Oí! 1 Imilla

la política general respecto de 10 que exx« mi-na
planteaba, e-s decir, su coherencia interna

La política del MUC buscaba abaratar ios costos
y  de productos básicos de consumo. para reviucir ia
inflación, mejorar los ingresos de la población, y
la economía. Para todo ello, era vitai que el ..uooidio
cambiario se dirigiera a productos de
estratégicos, que recién fueran a importarse, en ia ..anticav,
adecuada y reflejándose en los precios tíñales.

Sin embargo, ei proceso establecido no
requisitos. Los productos a ios que se permitió
fueron establecidos erráticamente y en "-Jr?
claro que no eran prioritarios- sfn 5Le Ü
podía otorgarse - y en efecto a ve^.,es o o 9 rí.a ieridas
producto llegara, por cantidades superiores a
para pagar los productos (sobrefacturación ), Pa-a
importados y vendidos con anterioridaa, o íí-
reexportados. Los controles i i tic^
posibilidades diametralmente contradictorias con "
nc existían, y en algunos casos ni
consideradas ilegales o incorrectas. £r. los caso_. en que e.
producto si llegaba a ios importadores, esto.. mJy
efecto algunos lo hicieron- rSnTlÍ -tocks
superiores, o almacenarlo vsiios mcoec poque
elevados, nuevamente contradiciendo ios oojétivo e
política.

Finalmente, los resultados de la política ,r'^í:omr'sS
aquellos icgicamente esperables ante la form^ -.b-oírión
concretizó e implemento la decisión adoptada-. J;®
ds .ia mayor parte del subsidio camDisrio como y
ganancias por parte de aquellos que pudieron accc-dwr
dólar MUC.

5. Fíesponsabilidades Políticas ^ ^

LOS responsables de haber adoptado la decisión son el
Directorio del Banco Central de Reserva, que aprooo las
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Resoluciones Cambiarías respectivas,

£1 Ministro de Economía y Finanzas afirma haber
presentó ia decisión al Consejo de Ministros, asumiendo i
responsabilidad por ia misma. Es, ademas, a ^
correspondía haber trazaao un pian genera.. ponicnao
marcha ios controles y mecanismos necesarios para evitar .a.-
irregülaridades detalladas, cosa <Hue no hizo.

En ia implementación, son responsables los directores y
funcicnarios dei Banco Central de Reserva,^ friones
funcionar ios encargados do ocoi ga^ .os a i
respectivas-

ó. Responsabilidades Penales

a. LOS ministros César ^ásquez Sazan, J. ';¡2z%"
Márquez, Roberto Angeles Lazo, Efrain Orbegozo Rodrigue >
Carlos Raffo Dasso serian responsables de ^ "penal
autoridad enia modalidad del y
derogado (aplicable en el momento de lo^
correspondiente al art. 377 del iie ia'fñcníe
sehala penas para "el publico que ilega.^^^
omitiere, rehusare hacer o retardare a.&ur) acto de
oficio".

£i ex-ministro de Economía y Finanzas César^ ¡J
tendría esta responsobilidad porque , comercio
2S075 del 15/7/90. asúmela responsabilidad del Comercio
exterior, siendo una de las funciones la ae p>e^en..^_y
sancionar las prácticas ilícitas en m^'diar.i'e
embargo, el propio Ministro Vásquez Bazan
Ir no giro dS las recursos Presupuéstalas corresponoientes^
la renovación de los contratos ae mUí-k.
SGS y SSI. mientras que simultáneamente
alguna para que el ICE cumpliera esta Jitidad
que se- trata del mismo Ministro que ,,oponsabiii^
de haber propuesto e impuisado la medidas
desde octubre de 1939, ei que no
corretspondientes para garantizar un uso adecuado del mi. .. -

LOS e,x-ministros Morán, Angeles, Orbegozo ^
esta résponsabilidad porque de acueido ai ^ ~
do su respcnsabilidaa el veriticar xas dí
presentadas a su sector, existiendo los
que dichas autorizaciones tueron entregada^ .-m i..s
mecariismos de control adecuados.

<■> Asimismo, ios ex-miviistros Vásquez Bazán,
oibeQozo serian responsables del delito del
de acuerdo a lo establecido en el ^ p¡j€Código Penal derogado (Art. 387 párrafo z del v.gente), que
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señala penas para quien 'por nsgi Lgercia r<tibiera dado
ocasión a que se cfeccuc por otra persona ia. substracción de
caudales o efectos", un ios casos da utilización indebida de
do laves MüC esta va acompa.iacíe en forma indesli^áioie col
aprovechamiento de un su&sidio que CiO corrrssponae, es
decií , de la sustracción de recursos de-i Estado por
terceros,

En el caso cel ex-ninistro Vasqusz bazán. la negligencia se
muestra en qu^v siendo éi quien adopta ia decisií^n poiicica
general, no lon;a las medidae correapondientes para asegurar
que las imporcaciones para cuya compra se entre-ga-ban ios;
dólares «UC se efectivicer;, ic que llevó a ios cases de
estafa señalados en ai punto 2.a. •iSimis.mo, porrriitic' la
sobrefactur ación de importaciorit.-o, de acuerao a lo señalado
en el acápite anterior .

En el caso del ex-ministro iiorán húrquez, ello se muestra en
la firma de autorizaciones para el uso del dolares ttüC p>ara
motores que hacia meses habian liesatíc ai pais y habían sido
devueltos, lo que debia ser ce cor-ociír.ierito de su sector
Gobido a las furiCiones de f iscalización que le a-signa la Ley
de Aeronáutica Civil.

En ei caso del ex-ministro Orbe.gozo, ello so muestra en ia
autorización por USí 5 rriiiiüne'S para la compra de bÍDiias,
cuyo destine debia ser quo fueran donadas ei propio
Ministerio de Educación, y que fus autorizada a pesar de que
nunca vieron una biblia ni se había aceptado ia donación per
el monto total.

c. Adicionaimente, existen evidencias de que ei ex-
ministrc Oswaloo Moran Márquez habría cometido delito de
concusión de acuerdo a lo indicado ¿n ei ert.. ónS del Codigc
Penal anterior, que pena a 'Ei Tuncionario o servidor
púbiicc Gue, directa o inoircctaifiente, ss interese en
cualquier clase de contrato u operaciorí en qu© deba
intervonir por razón de su cargo", i o que- s© evidencia en su
llamada taiefóriica para que se aulorice ia pv-órroga del
alquiler de un avión en el exterior en ei que se hablan
instalado partes compradas con dciarcc- HÜC.

Presidente de ia Comisión Investigado
tiol Uso dúi Odiar MüC

'r- .i-:.

SENADOR JAVIER DIEZ CANSECO ■ir ;: " -H
y  ■ -f .. -■

■  -y U

_ f,
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CRISIS POLITICA ¿MAS DE LO MISMO?

Eduardo Cáceres Valdivia

¿Cómo transformar 70% en 20% en sesenta días? Si se tratara de un
plan de reducción de intereses la pregunta anterior suscitaría atención
entre los angustiados deudores de la pujante banca de consumo. La
pregunta, sin embargo, tiene otro destinatario: las cifras en cuestión son
las que dan cuenta de la vertiginosa caída en la popularidad
presidencial. ¿Cómo así alguien que piensa en una nueva y difícil
reelección puede dilapidar en tan corto tiempo parte de su capital
político?

No ha faltado quien atribuya tal descenso a la acción concertada de una
oposición que habría sido no sólo más extendida, sino más articulada,
sutil y contudente de lo que cualquier analista podía sospechar.
Repentinamente, ios "políticos tradicionales" habrían recuperado
credibilidad, sumando a su coro intelectuales, diplomáticos, periodistas,
empresarios y jóvenes fácilmente manipulables. Voceros del Gobierno
han levantado esta hipótesis reconociendo como ei error principal del
Gobierno una deficiente relación con los medios de comunicación. Las

rectificaciones en este delicado frente no se han dejado esperar: el
alineamiento de algunas revistas, el cambio de orientación de algunos
noticieros radiales y televisivos, la toma por asalto del Canal Dos.

No son las virtudes de la oposición, sino sus carencias, las que llevan a
descartar rápidamente esta primera hipótesis. Basta echar una mirada
al lento y desarticulado proceso de recolección de firmas pidiendo un
referéndum en torno a una nueva reelección presidencial, para tomar
conciencia de la crisis en la que aún se encuentran los partidos políticos
y la precariedad de algunos intentos de acción cívica novedosos.

Si se quiere insistir en atribuir alguna responsabilidad a la oposición en
ia crisis actual, podría sugerirse una hipótesis más audaz. No serían
tanto las acciones contra el Gobierno, cuanto las acciones del Gobierno
las que responderían al libreto opositor. Es decir, ias torpezas y
desaciertos cometidos serían el resultado de un audaz plan de
infiltración al más alto nivel, que habría provocado la hecatombe en la
popularidad de la cúpula que nos gobierna. Esto, sin embargo,
difícilmente podría suceder en un régimen de sofisticados y macabros
sistemas de control y seguridad.

Por otro lado, siguiendo en el terreno de las hipótesis, no es difícil
imaginar diversas alternativas de manejo de la situación que le hubieran
ahorrado al Gobierno la pendiente 70-20. No les era indispensable, de
"vida o muerte", tener que destituir a tres miembros del Tribunal
Constitucional o abrir el expediente para la desnacionalización de

S.F.
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Baruch Ivcher. Tras el "éxito" de la retoma de la casa del emb^'ador de
Japón, el Gobierno pudo haber Intentado otros caminos, a primera vista
más inteligentes. La renuncia de Francisco Tudela a la Cancillería
ejemplifica bien el desperdicio del capital acumulado.

Este Juego de hipótesis no es gratuito. Nos permite tomar plena
conciencia de una nota distintiva de la crisis actual: su carácter
autodestructivo. Característica que hay que atribuir, antes que a errores
puntuales, al desencuentro entre la lógica con la que se piensa y se
actúa y la realidad del país. No es que el Gobierno haya sido más
autoritario y arbitrarlo frente al Tribunal Constitucional de lo que fue
frente al Congreso -electo en 1990- el 5 de abril de 1992; o frente a
Ivcher de lo que ha sido en miles de ocasiones frente a Inocentes
presos. Juzgados y condenados por tribunales sin rostro. Es la
percepcicHi de la arbitrariedad loque ha cambiado.

Sin caer en el Juego de atribuir a las encuestas el ser reflejo de la
"opinión pública", no se puede dejar de reconocer que recejen de
alguna manera el estado de ánimo de la sociedad. Y es indudable que
ese estado de ánimo hoy se muestra hostil ai Gobierno. ¿En qué consiste
el cambio? ¿Se trata de un repentino descubrimiento del carácter
autoritario del Gobierno? ¿O más bien del desencanto frente al mismo?
Si se responde afirmativamente a la primera pregunta estaríamos en un
memento en el cual muchos peruanos que creyeron en Fujimori toman
conciencia que mentía, que atrepellaba derechos, que avalaba la
impunidad. Quizás algunos hayan hecho este proceso en las últimas
semanas. Pero es más factible pensar que los más han llegado a la
conclusión que un conjunto de características del régimen que dieron
resultados hasta determinado momento, ya no van más. Las razones y el
momento del cambio tiene que ver, probablemente, con razones muy
terrenales y no necesariamente principistas.

Lo dicho vale no sólo para personajes que no por la agresión que sufren
dejan de ser altamente discutibles, como es el caso de Baruch Ivcher.
También para rangos más amplios de la sociedad. Las mismas
encuestas que ponen la aprobación del Presidente en su punto más
bajo, presentan un cierto rating de los problemas que la población siente
como los más urgentes. Sorprendentemente, mientras sólo un 13%
aluden a la falta de democracia, el 81% menciona el desempleo, el 40%
la pobreza y el 34% los bajos salarios.

Más curioso aún es el hecho que, en las diversas manifestaciones
públicas, en las expresiones de los líderes de la oposición, en las
interpretaciones que se aventuran, la crisis del Gobierno se atribuya
exclusivamente a sus excesos autoritarios. Es casi un santo y seña de la
"oposición responsable" el afirmar que los cuestionamientos a la cúpula
no ponen para nada en cuestión la política económica y sus
"inobjetables logros".
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En síntesis: un Gobierno autoritario, tanto hoy como hace cinco años,
que ante la población aparece como responsable de graves problemas
económicos; al cual se le cuestiona lo que ayer se le toleraba: el
autoritarismo, dado que nadie se atreve a cuestionar seria y
radicalmente su manejo económico.

Esta forma invertida de ejqDresar el malestar no es novedosa en el país.
La toma de la residencia del embajador del JapcMi por el MRTA, provocó
en algunos sectores populares un sentimiento de simpatía con los
subversivos. Este no tenía que ver con las demandas planteadas ni con
ningún proyecto revolucionario real o latente, sino con la sensación
compensatoria que producía el hecho de ver a cientos de dignatarios
hacinados, sin luz ni agua, con atención módica restringida. En años
previos Jorge Parodi y otros habían detectado la presencia de lo que
llamarían "violencia vicaria" en la actitud de algunos sectores sociales
empobrecidos frente a la subversión.

El empate entre las críticas y resistencias al autoritarismo, por un lado, y
el generalizado malestar de la población frente la penuria económica,
podria oqíresar la coincidencia de dos procesos distintos cuya relación
definitiva no está resuelta. El problema latente en una coincidencia como
la descrita, en la que el contenido latente no coincide con el discurso
explícito, es que deja intocadas las bases del desencuentro entre
representantes y representado>s, entre la vida cotidiana y el discurso
político.

□ autoritarismo se ha vuelto autodestructivo en la medida que estaría
llegeindo a su límite en la capacidad de identificar o imaginar
adversarios que legitimen su despliegue. Proponer adversarios,
derrotarlos, ofrecer a los subditos algunos de los réditos de la victoria -
no interesa que sean simplemente simbólicos-, son algunos de los
mecanismos básicos de legitimación de cualquier poder despótico. Sin
adversarios a combatir, sin luchas de "vida o muerte" en el horizonte, el
poder despótico corre el riesgo de volverse superfluo. De allí su
renovada búsqueda de enemigos, la cotidiana invencicMi de los mismos.
El aliado de ayer puede ser el enemigo hoy.

Por otro lado, este despliegue de imágenes y gestos requiere un
auditorio predispuesto. Súbditos y "clientes" -en su sentido más
tradicional-, no ciudadanos. Ausencia y deslegitimación de las diversas
vías de acción social y política. También si desaparecieran las
carencias, el poder despótico podria pasar a ser superfluo.

El malestar generalizado debido a la penuria alimenta el descontento
frente al poder. Y se encuentra con quienes cuestionan el ejercicio del
poder por parte de la cúpula civil-militar. Con quienes lo cuestionan por
razones más o menos principistas -los Derechos Humanos, la
democracia- o quienes lo cuestionan por razones más prosaicas:
cuotas, negocios, complicidades desechas. Qué pueda suceder con el
país en una encrucijada como la descrita es imposible de predecir. No
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hay que ser muy perspicaz, sin embargo, para ejercer la memoria y
recordar otras coyunturas históricas en las que la crisis se resolvió en
un reacomodo por arriba que dejó Intactas las cosas en la economía y la
sociedad.

Conviene preguntarse más bien en torno a lo que no sucede y -quién
sabe?- podría suceder. Lo que no ha sucedido es que el malestar
generalizado se tematice como lo que efectivamente es:
cuestionamiento a diversos aspectos del programa económico. Y que
desde allí se proyecte hacia el escenario de crisis del autoritarismo con
una alternativa que vincule los derechos económicos y sociales de la
población con sus derechos civiles y políticos, que vincule una
perspectiva de desarrollo integral con la democracia.

Un curso alternativo también reclama cambios en el escenario de la

crisis política. Seria necesario que al menos alguno de los actores
centrales del espectro opositor rompan esta versión criolla del
consenso de Washington que se ha instalado entre nosotros: fuera del
"modelo" no hay salvación. Existen ya suficientes argumentos -
acompañados de incipientes experiencias- de que sí es posible una
economía distinta sin recaer en los errores del pasado. Caso contrario
esta nueva crisis política en las alturas, no por más macabra dejará de
tener un curso similar a las que nos han acompañado a lo largo de
nuestra historia republicana.

«
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DERECHO A LA VIVIENDA O INVASIONES

Javier Diez Canseco

El tema de la vivienda fue uno más de los tantos ignorados por el régimen fujimorista en la década
pasada. A lo mucho, hubo, en otros campos, un manejo asistencialista enfocado hacia los sectores
más pobres de nuestra sociedad. Pero ahora, con la transición democrática, las mayorías reclaman
su participación en una gestión pública concertada que se dirija a mejorar el hábitat y garantizar el
derecho de viviendas dignas para todas las familias.

El autoritarismo excluyante plasmado en la Constitución de 1993 eliminó el derecho constitucional a
la Vivienda y marginó a las mayorías del apoyo técnico y de los créditos financieros para mejorar y
construir viviendas.

Concretamente, esa Constitución suprimió el derecho a la vivienda como derecho constitucional. La
consecuencia de la eliminación de este derecho fue la liquidación del Ministerio de Vivienda, el
Banco de la Vivienda, la Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones ENACE, instituciones
que eran las encargadas de implementar las políticas del sector.

Todo esto solo pudo desembocar en un crecimiento desordenado, carente de planificación. No hay,
por ejemplo, una zonificación municipal para las Asociaciones de Vivienda en provincias y los Conos
de Lima. Y es precisamente en esos lugares donde no existen servicios de agua y alcantarillado,
tampoco generación de empleo ni servicios de salud, educación y medio ambiente. Todo esto está
ausente en las políticas del Estado y la Sociedad Civil.

No se trata de una dádiva estatal. Hace más de 50 años, en 1948, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo
articulo 25 establece de manera explícita que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado, que le asegure a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el
vestido, LA VIVIENDA, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".

Esto significa que el derecho a la vivienda es un derecho básico y universal. Además, 108 Estados
han ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o se han adherido a él. Este
texto contiene el que quizás sea el fundamento más importante del derecho a la vivienda enunciado
en todos los principios jurídicos que integran las normas internacionales de derechos humanos.

En el párrafo 1 del articulo 11 del Pacto se dice que: "Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia".

En consecuencia, en casi todos los países existen leyes especificas referidas a esta problema social.
Pero no en el Perú. En nuestro país aún no tenemos un cuerpo de leyes ni una propuesta integral
para el tema. Por ello, es de interés público y nacional incluir el derecho a la vivienda en la Nueva
Constitución que se debate en este Poder Legislativo y en todo el país.

El solo hecho que necesitemos inciuir el derecho a la vivienda en la Carta Fundamental, hace
evidente la enorme carencia de jurisprudencia y legislación sobre el tema. Necesitamos, pues.
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ANEXOZ

' ^ ' coNauACioN' oa. PREsupuEsra dec. sectorPUBticaDEC año rscal 2001;

PRESUPUESTCriNSTTnjCIONALMOOlFICAOO-^^^^^-.j,^ , . „V
(En Nuevos-Sotes)

SECTOR 11 SALUD

PUEGO 131 INSTITUTO NAOGNAL DE SALUtt

FUENTE DE nNANCIAMIENTG : TODA FUENTE

L GR;61NAL .
UrUSSTO I'lIBLIf 0

íi c:.

Econ JUAN\MÍJÑ<JZ
□IFIEC|I0P

Dirección d» NArrr./r v .«fl

5. GASTO CORRIENTE 134.470.023 134.470.023 134.470.023 '»fi5«i3«:«7ao23»

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2. OBUGACIONES PREVISJONALES

3. BIENES Y SERVICIOS

4. OTROS GASTOS CORRIENTES

6. GASTO DE CAPITAL

7.322.439

5.366.461

121.742.763

38.360

197.336.521

7.322.439

5.366.461

121.74Z7e3

38.360

197.336.521

7.322.439

5.366.461

121.742.763

38.360

197 336 521

5. INVERSIONES

6. INVERSIONES FINANCIERAS

7. OTROS GASTOS DE CAPiTAL

7. SERVICIO DE LA DEUDA

196.340.579

0

995.942

0

196.340.579

0

995.942

0

196.340 579

0

995.942

0

8. INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA

9. AMORTIZACION DE LA DEUDA hM^M
TOTAL 331.806.544 331.806.544

i

331.806.544

J

oo
o
o
o
o
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orientar las aspiraciones sociales, humanistas y democráticas de las familias peruanas por una
VIViENDA PARA TODOS, con el intercambio de experiencias urbanas, técnicas, profesionaies y
organizativas. Únicamente así contaremos con herramientas sólidas para emprender la
sistematización de la legislación sobre el derecho a la vivienda en Asentamientos Humanos, Pueblos
Jóvenes, Cooperativas, Asociaciones de Vivienda y Urbanizaciones, que nos lleve a preparar una
nueva LEY GENERAL DE LA VIVIENDA, con las ideas y aportes de todas las Organizaciones
Vecinales y Ciudadanas e instituciones especializadas.

Esta necesidad se hace aun más patente si examinamos las cifras. En la actualidad existe en
nuestro pais aproximadamente un millón y medio de personas que no tienen vivienda. Un 40% de la
población sobrevive en viviendas precarias, cuyas deficientes condiciones de habitabilidad generan
trastornos en la salud de las familias pobres, pues el hacinamiento en que viven es el caldo de
cultivo para muchas enfermedades. La epidemia del Cólera, por ejemplo, reveló la alarmante
situación de muchos hogares que vivían sin los servicios de saneamiento básicos.

Un dato más: el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 encontró que el 17.8% de los
hogares habitaban viviendas sin los servicios de saneamiento adecuados. Una vivienda inadecuada
limita ia protección física, intelectual, afectiva y moral de la vida familiar.

De acuerdo a estadísticas oficiales, en el sector de agua y saneamiento se observó un crecimiento
importante entre 1988 y 1998. En ese período, ia cobertura de agua potable se incrementó del
58.4% a 75.4% y la de saneamiento de 47% a 73.7%. Sin embargo, después dei 2000, encontramos
a ese millón y medio de personas, sólo en Lima Metropolitana, que carecen de servicios de agua
potable y alcantarillado. A esto se suma ¡a ubicación inadecuada de las viviendas, io cuai genera
mayores costos en ia constmcción, habilitación y nivelación de terrenos, más aun cuando muchos
asentamientos humanos se ubican en las laderas de los cerros.

El ritmo de crecimiento de las ciudades como Lima, refleja la dinámica de la producción de la
población para su hábitat, especialmente para alcanzar el sueño de la casa propia

El cinturón marginal de Lima que da forma a los conos sigue expandiéndose, no con las
significativas cifras de ia década pasada, pero sí con un número de familias de crecimiento
vegetativo. Tenemos una generación de urbanizadores populares que se hace sentir. Y a ello
debemos sumar el gran atractivo que significa Lima para aquellos hogares que carecen por completo
de oportunidades en sus comunidades al interior del país.

Las condiciones de ocupación de estas familias con respecto a épocas anteriores es diferente. El
suelo en efecto, ha ido disminuyendo en cantidad y calidad. La ocupación se realiza hoy en arenas,
en áreas de cerros con pendientes entre 40 y 45 grados, sobre rellenos de basura y humedad; la
comunicación de ios pueblos es cortada por la topografía.

Todas estas características elevan los costos de habitación y de consolidación de la vivienda, pues
la habitación en terrenos planos y no arenosos es de menor costo. Si a ello se agrega la mínima
capacidad económica de la población, concluiremos que el tiempo que se tardará ese pueblo del
cerro o el arenal en consolidarse será muy largo. Y que muy probablemente se generará una
situación de tensión sociai alrededor del acceso a una vivienda diona.
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SUSCRIPCION DE . ACTA

BISECCION /;.(

Econ JL

■ ■

EL ORIGINAL
ESUPÜESTO O

Oirecciún de/ Ncrr • .

Siendo las 18.00 horas del día 06 de Febrerc del 2002 y concluida la reunión
de Conciliación Presupuestaria, suscriben la presente Acta, así como los
Anexos N°s. 1, 2, 3, 4, y 5, los (las) siguientes í eñores (as) representantes:

jpueaio

ÍLUVNA SOLIS

Ejecutivcy'de la Oficina Ejecutiva
de Planificac/ón y Presupuesto

Representante del Pliego

'-te. RO^frríAlMbb U AVI LA
Directora de Contabilidad Presupuestaria
Rep. Oficina General de Administración

Representante del Pliego

OD

O

vH

O

O

O

CONTiOlini^
OiricciiiMííTÍCuími Q,

ACIONDF lA

ril di iH^tpúblIca
^ 'C> ' I

HAMPI

JULIO SAEKZÍkR CHAMPI

Representante de la
Contaduría Pública de la Nación

DORIbVI^ÍNÜEVA Mí
iireccíÓpLN.acional del
Presupuesto Público

y>.v^oc i.u«^plAVEZ FLORES
Nacional del

Presupuesto Público

jf
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El proceso de tugurización en el país en los últimos años también ha ¡do creciendo. Sin embargo,
hoy tanto el Gobierno Central como la Municipalidad de Lima anuncian programas de
destugurización. Las Municipalidades provinciales y distritales han expresado igualmente un gran
interés por desarrollar acciones de renovación urbana, pero esta voluntad aún no se concreta en sus
planes y programas municipales.

De alli la necesidad, insisto, de intercambiar experiencias y discutir propuestas en un gran debate
cuya conclusión deberá materializarse en un marco legal coherente y viable para el tema de la
vivienda. Un marco legal cuyo punto de partida es indudablemente restituir el carácter constitucional
del derecho a la vivienda.

Estas son las razones fundamentales que han orientado a la IV Vicepresidencia del Congreso a
organizar la Audiencia Pública sobre "EL DERECHO A LA VIVIENDA o INVASIONES". Bienvenidos
todos a esta gran tarea.

L
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Comisión Técnica Médica respecto de los casos que conozcan para que las incluya en la ulteriores
propuestas de modificación de la referida Tabla.

Artículo 4.- Accidentes y Enfermedades Comunes

Todo accidente que no sea calificado como accidente de trabajo con arreglo a las normas del
presente Decreto Supremo, así como toda enfermedad que no merezca la calificación de enfermedad
profesional, serán tratados como accidente o enfermedad comunes sujetos al régimen general del Seguro
Social en Salud y al sistema pensionario al que se encuentre afiliado el trabajador.

Artículo 5.- Entidades Empleadoras Obligadas

Las Entidades Empleadoras que realizan las actividades de riesgo señaladas en el Anexo 5 del
Decreto Supremo N" 009-97-SA, están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de
riesgo, siendo de su cuenta el costo de las primas y/o aportaciones que origine su contratación.

Están comprendidas en esta obligación las Entidades Empleadoras constituidas bajo la
modalidad de cooperativas de trabajadores. Empresas de Servicios Especiales, sean Empresas de
Servicios Temporales o sean Empresas de Servicios Complementarios, los contratistas y subcontratistas,
así como toda institución de intermediación o provisión de mano de obra que destaque personal hacia
centros de trabajo donde se ejecuten las actividades de riesgo previstas en el referido anexo 5 del Decreto
Supremo N° 009-97-SA.

Las Entidades Empleadoras que contraten obras, servicios o mano de obra proveniente de las
empresas referidas en el párrafo anterior, están obligadas a verificar que todos los trabajadores destacados
a su Centro de Trabajo, han sido debidamente asegurados conforme a las reglas del presente Decreto
Supremo; en caso contrario, contratarán el seguro por cuenta propia a fin de garantizar la cobertura de
dichos trabajadores, so pena de responder solidariamente con tales empresas proveedoras frente al
trabajador afectado, al IPSS y a la ONP, por las obligaciones previstas en el Artículo 88 del Decreto
Supremo N° 009-97-SA.

Artículo 6." Asegurados Obligatorios

De acuerdo con lo establecido por el Art. 82 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, son
asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores
del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el Anexo 5 de dicho
Decreto Supremo, sean empleados u obreros, sean eventuales, temporales o permanentes.

Para estos efectos, se considera "Centro de Trabajo" al establecimiento de la Entidad Empleadora
en el que se ubican las unidades de producción en las que se realizan las actividades de riesgo inherentes a
la actividad descrita en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA. Incluye a las unidades
administrativas y de servicios que, por su proximidad a las unidades de producción, expone al personal al
riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad productiva. Cuando por la
dimensión del "Centro de Trabajo", las unidades administrativas o de servicios se encuentren alejadas de
las unidades de producción por una distancia tal que evidencie que los trabajadores de dichas unidades
administrativas o de servicios no se encuentran expuestas al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad
profesional propio de la actividad desarrollada por la Entidad Empleadora, ésta podrá decidir, bajo su
responsabilidad, la no contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo para dichos
trabajadores.

Son también asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, los
trabajadores de la empresa que, no perteneciendo al centro de trabajo en el que se desarrollan las
actividades referidas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-097-SA, se encuentran expuestos al
riesgo por razón de sus funciones, ajuicio de la Entidad Empleadora y bajo las responsabilidades
previstas en el último párrafo del presente artículo.

Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, la Entidad Empleadora es
responsable frente al IPSS o la ONP por el costo de las prestaciones que dichas entidades otorguen al
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-  EL PROBLEMA DE LA DEUDA EXTERNA :v;. ,;;;j
'  ' ' ■» i . , ^ -. I \

.  Javier Diez Canseco

.  -1

rf::

■/ 1. América Latina está endeudada por más de 360,000 millones
de:dálares. El punto de partida para analizar la cuestián
de la deuda externa es reconocer qu.e, tanto a nivel nació
nal como de toda Latinoáraerieá, es imposiUle de ser paga
da. En el Perá, la deuda externa de | 14,000 millones de
dálares lleva a una situación en que el sólo pago de los
intereses representa la tercera parte de nuestras exporta
clones y casi un décimo de nuestra producción anual total.

.  En decir, sólo, para que nuestra deuda no aumente, tendría
inos que destinar esta enorme proporción de nuestros ingr'e
sos al pago de los intereses de la misma. La limitación""
que ello impone a las importaciones de insumes y maquina
ria "esenciales para nuestra economía,así como a las posi
bilidades de ahorro y acumulación, "harían prácticamente -
imposible un crecimiento económico que nos recupere de la
crisis actualé

I  ■

h "•

2. La responsabilidad de esta situación no recae sobre los -
pueblos de America Latina ni sobre el pueblo peruano, sino
principalmente en la banca internacional y el capital ex
tranjero, así- como en los gobernantes que de manera anti
democrática recibieron esos créditos, aceptaron sus usure
ras condiciones y, los utilizaron en beneficio, de una mi
noría, permitiendo cuantiosas fugas de capitales. No debe
olvidarse las fuertes e inmorales comisiones que posibili
taron estas transacciones antinacionales., en casos como ~
los de Gubarte, ,CP"V y tantos otros para todos desconocidos
pero^que sin duda representaron el enriquecimiento" Ilícito
de mas de uno a consta del país.

l;

La banca internacional ha promovido estos malos manejos,
actuando con criterio monopolístico y asegurándose"enormes

•  gan^cias. También tiene importante responsabilidad el'-
gobierno norteamericano y las políticas económicas que im
plemento con repercusión en nuestros paises. Así ante la""
crisisdel mundo capitalista,los EEUU, favorecieron el s
surgimiento del euromercado financiaron, prómoviéron cré-

r  , ditos para nuestrcs paises e impusieron las tasas de inte-*
-  r®® flotantes para engancharnos con intereses bajo s ^ e

ii . , . irlos subiendo lu,ego. Ello permitió que los países desa-
i' . ' ' r*rollados Salieran de su' crisis, prestándonos para que -
I '/r, V • ■ 1®® compretnos sus excedentes de producción financiados —
>  el reciclaje de los petrodólares. Esta situación ha
.1' - desencadenado la crisis de la deuda latinoamericana con -

fuerte elevación de las tasas de interés y el deseo de
•  de cobrarnos lo adeudado para financiar el déficit fiscal

,  norteamericano originado en el mayor gasto armamentista.

•  ■ }■

3. Estas características del problema actual de.la deuda ex
terna y su origen muestran que la solución no puede encoñ
trarse en las recetas fondomonetarias que simplemente exi
gen el- pago a costa de llevar la recesión y la pobreza eñ
nuestros paises a límites más allá*de lo soportable. Cues
tionamos la legitimidad de la deuda externa y la obliga--
ción de reconocerla. Este es un punto central de diferen
cia nuestra, con el Apra. La deuda no es solo economicamen
te impagable sino normalmente incobrable. Como no podemos
aislarnos completamente en esta lucha, desde nuestro punto'
de vista, es necesario un mecanismo por el cual, los paises.

.y, :
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industrializados asuman sus responsabilidades y carguen con
la máyor parte 'de los costos de la deuda, por ejemplo bacién
dose cargo del total de amortizaciones ve inte eses de los -
próximos cinco años. Resultados similares se obtendrían des
conociendo un 80% de la deuda »l-..limitando las tasas de inte
rós al 2 ó 3% fijo, en lugar del 11 o 12% actual. ""

4. Para imppner una solución esta situación, el país no tiene
otra salida. 'que una suspSasión de pagos, uña moratoria. Se

debe dejar de pagar a aquellos acreedores que como la bapca.
.  internacional retiran mucho más recursos que los que pres--

tan y cobran altísimos intereses, al mismo tiempo que se —
puede mantener el pagó a organismos multiláterales como el
BID que nos otorgan créditos en montos superiores a lo que
nos cobranr y bajo condiciones ' blandas.

La fórmula teorica "e inicial del gobierno aprista de limi
tar el pago de la deuda exj:erna al 10% de las exportaciones
es, en este contexto, una medida con el mismo sentido que -
la propuesta realizada pero de carácter parcial aunque el—
Apra reconoce la deuda y la obligación'de pagarla. El senti
do es el mismo porque si, segón cifras del BCR, para 1986 -
los intereses serán cerca del 44% de las exportaciones., es
evidepte que la propuesta del 10% implicaría dejar de pagar
incluso los intereses sobre buena parte de nuestra deuda ex
terna. Sin embargo, esta propuesta tiene carácter parcial, -
ya que al_no desconocerse definitivameite parte de la deuda
o de sus intereses, la parte de nuestras obligaciones deja
da de pagar se sigue acumulando como mayor deuda, de taL ma
ñera que la cantidad que debemos sigue aumentando y multi-^.
plisándose exponencialmenté, sin relación con nuestra capa
cidad de pago.
La propuesta del limite del lu% se asemejaría a la nuestra
si su horizonte temporal, en vez de ser de sólo un año, se
extendiera al futuro hasta que una parte sustancial de la -
deuda se desconozca.

6, Po.r otro lado, la propuesta del gobierno de limitar el pago
de la deuda externa al 10% de las exportaciones no se ha —
cumplido. Y no se trata de un pequeño margen de diferencia,
suceptible de ser corregido en el' tiempo que queda hasta Ju
lio de, 1986 (en que cumple el primer año de gobierno aprista)
ya que se ha pagado de Agosto a Diciembre más de tres- veces

,  del límite señalado. - Veamos las cifras respectivas. De :A-
gosto a Diciembre, de acuerdo a la Nota Semanal del BCR,- —

,  nuestras exportaciones han sumado US|12g5 millones. Según -
esa misma fuente, el pago de la deuda del gobierno central

■  y^las empresas públicas llegó, en ese mismo período a US$172
millones a la que debe añadirse US$64 millones pagados por

■si BCR (27 de los cuales al FMI), de tal manera que sólo el -
pago del sector público por deuda de largo plazo llega al
18% de nuestras exportaciones. El sector privado, adicional
mente, ha pagado en los últimos meses de 1985, por concepto
de deuda externa de largq plazo, US$ 126 millones. Por últi
mo, existen deudas por US$ 800 millones que llegaron al paTs
en 1982^como'' crédito de capital de trabajo a plazos menores
de un año y q'ue se encuentran congelados desde Marzo de 1983
por disposición del BCR, que son créditos que la banca ya -

, ha aceptado desde 1984 que se paguen a largo plazo (nueve -
■años) pero por los cuales el país sigue pagando intereses,
del órden de los US$ 33 millones de Julio a la fecha, tanto

.por los bancos pr. vados como por los bancos asociados y es-
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tatales. En conclusión, el pagó que el país realiza.por sp
deuda, externa, sin considerar los créditos comerciales, ha
llegado a US$ .raillones, 30. 59^ de' las exportaciones y —
más de tres veces el,límite prometido por el Presidente Alan
García,. ' .

Para 1986 el presupuestó''aprobado, se va a seguir una poli
tica similar, ya que el 10% se encuentra consignado como ""
el pago efectivo del "gobierno central, por lo que a este —
porcentaje se van a.añadir lós pagos en especies, los de —
las empresas,,públicas, los del BCR, los de las empresas pri
vadas y los./del sistema bancario, llegándose a un porcenta
je similar al registrado en lo que va del gobierno aprista,
El imcümplimiento de la promesa es evidente, y no puede jus
tificarse limitando el concepto de deuda a aquella del go--
bierno central porque el objetivo; de la medida siempre fue
el ahorro de divisas, que se ve af,ectado iguálmeñte por cual
quier deuda, y no la defensa del Presupuesto de la.Repúbli
ca que sí,se limita a ]fe deuda del gobierno c

la actual política aprista yerra en cuatro aspe«tos principa
les. El primero es. el'reconocimiento de la validez de la"*""
deudayel compromiso de pagarlo. El segundo es que el in
cumplimiento del tope máximo planteado- resta seriedad á la"
propuestá. peruana quitándole capacidad de convocatoria y —
por tanto eliminando su contenido de aglutinador de ioS -*
países latinoamericanos en un "club de deudores". El terce
ro es que se tiene una estrategia de pago incoherente, .Al 1
mismo tiempo que el gobierno limita mal que bien sus pagos,
se permite que las empresas privadas, incluyendo las trans
nacionales, saquen divisas sin control alguno para pagar —
deudas que muchas veces son con sus casas matrices y consti '
tuyen una forma disimulada de remesar utilidades,, Siraultá^
neamente al cese de pagos del gobierno frente a la banca,-
los bancos as.ociados, propiedad del gobierno, siguen pagán-
dolé a los bancos extranjeros intereses puntualmente. El —
cuarto es q^ue la no adopción de unappolítica definida más -
allá del primer año de gobierno tampoco permite que se lle
gue a una solución definitiva del problema.

Erente a ello,^nuestra propuesta es la del desconocimiento
de la obligación de pago,de la deuda recayendo esta respon
sabilidad sustancialmente sobre los países industrializadois
y la banca internacional. Para ello planteamos la moratoria,
con el contenido"^antes señalado, limitando efectivamente el
pago de--la deuda externa, a lo extrictamente necesario oan
jn po-rneritaje pequeño, de las exportaciones puede ser part
de esta propues.ta internacional. Un diálogo político que-
encuentre-a latinoámerica unida es de gran importancia, para
que esta alternativa no impida el normal desenvolvimiento -
de nuestro comercio, pero es evidente que sÓlo de ésta mane
ra se puede reiniciar un crecimiento sostenido por parte dé
nuestros países.
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Atención: Sr. Cristhian Vallejo

Introducción

Cambiar Lima de cara al Futuro S. XXI con un nuevo modelo de
deBarrolio.

1.— Recuperación de la Autoridad Metropolitana {hoy
perdida). Por una nueva gestión.

2.- Desarrollo de una política municipal autónoma (sin
interferencia).

3.- Plan integral de desarrollo proyectado al S. XXI (y no
sixmatoria de obras, sin plan global).

4.- Descentralización en 5 grandes áreas, Norte, Sur, Este,
Cercado y Callao. Con una sola concepción metropolitana sin
la pérdida de la autonomía provincial.

5.- Participación ciudadana en torno a la identidad
cultural nacional en torno a un proyecto de integración del
Perú como Nación (para lograr un compromiso con su habitat.

6.- Democracia Municip-al plena, fortalecimiento y
legitimidad de los gobiernos locales.

7.— Planeamiento Unico Metropolitano de todos los servicios
públicos.

1. COMO PIENSA UD. ENFRENTAS EL PROBLEMA DE CONTAMINACION
AMBIENTALA

En Primer lugar poniendo por delante que a la primera
especie que hay que preservar 3.1 "ser humeno".

Luego de este punto de partida que implica bienestar y
servicios hay que conservar y recuperar los entornos
naturales y luchar por el balance ecológico.

En el caso de Lima hay que ampliar los parques zonales y
metropolitanos.

Hay que proteger los ríos Rimac, Chillón y Lurín de los
relaves mineros y desechos industriales.

Hay que forestar las cuencas y laderas de los cerros del
área metropolitana. Hay que preservar las áreas agrícolas,
mejorar los canales de riego Ate y Surco e invertir en
Educación ambiental denominada Educación Verde .
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2. ANTE EL EVIDENTE CAOS DEL TRANSPORTE QUE HAY mi LIMA?

QUE HACER PARA SOLUCIONARLO?

1. En primer lugar la mnninipfil pñra el
nnnr-ffjn Hñ T.-im;q ffn dfi transporte públ i O O y no

aceptar la interferencia del Ministerio de Transporte sin
que esto por supuesto signifique autarquía. Hay que aprobar
un plan de rutas y la peor política es la de "dejar hacer y
dejar pasar", eso se presta a la corrupción.

2. La política de transporte deberá priorizar el transporte
públ ícn iirbano mf^Ftivn de superficie, el tren eléctrico será

una solución solo de mediano plazo que deberá primero
resolver dejar de ser AATE (autoridad) para ser municipal,
luego concretar un finaneiamiento externo y finalmente
concluir con los estudios de factibilidad de ruta, de
energía, de ingeniería y de tarifas, boletaje y recuperación
económica y rentabilidad. Pero ese monumento a la corrupción
no puede convertirse hoy en "tren electoral".

3. Hay que invertir en 3 grandes aspectos:

a) Tnfraf^.qtrnctiiya vial duplicar lo que la actual gestión
ha hecho en vías. Es decir, haciqr 500 km de pi stas
para mejorar la red vial (regional periurbana,
corredores y colectoras principales).

Que sean ejecutadas por los gobiernos locales para
optimizar los recursos del Invermet.

y.flc-i ón 500 i nt^y.qfícc i ;

(con licitaciones adecuadas, no como las actuales del
Invermet en este terreno que son motivo de denuncia).

b) Construir 3 terminales interprovinciales Norte, Sur,
Este que reduzcan en el presente ejercicio municipal
al 50% el ingreso de 1322 empresas que diariamente
hacen un promedio de 3,000 viajes a Lima.
Congestionando el centro.

c) Establecer 4 terminales de media vuelta Canta gallo
(Este), Grau (Sur), Malvinas (Av. Argentina, Callao) y
Caquetá (Norte)
Para evitar que se atraviese Lima.

4. Un p»unto central el c;=itnbiAy w-i y;=idia1 por uno de
Ptni 1 1 nPi v-ípíIp^P! dp?FicnncentyP3dnpt ̂ COn plan de "origen-

destino".

5. Promover la payt. i c i pací ón pyivp>dp) Pjn trpin«p^nrtfq mpiRÍ vn
(vs. transporte micro) superando la actual fragmentación
empresarial y de rutas. Renovando a su vez el parque
automotor.

6. La edTic;qr-Tón ór t.ypinwpoyt.i p-.t.piP! es también un punto
importante. Cabe señalar que tenemos propuestas también
frente a la reubicación del ferrocarril central, la

actualización de Lima-Chosica y una política de transporte
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qiae respete y recupere el Centro Histórico e incluya
transporte turístico.

3. Y CON LOS AMBULANTES ¿QUE?

"Ni palo, ni V>;qtAT1;^ namp;q1". Pues ellos defienden un empleo

digno y son la respuesta del pueblo al 12% de desempleo
abierto y 86% de sub empleo como consecuencia de la errada
política económica, y de flexibilización laboral, de
privatización y despido masivo y producto de la recesión.

El gobierno municipal tiene solo ama soluni ón parci al esto
deberá centrarse en 2 ejes: ordenar y descentralizar.

1. Para ordenar debe convocar a los ambulantes. Las

soluciones verticales e impuestas solo agravan la situación
que hay que pensar también en los intereses de ellos por
trabajar en lugares rentables que cada vez son menos.

Debe haber empadronamiento, tributación, comisión mixta
(municipio - ambulantes en el Plan de ordenamiento) y
finaneiamiento FOMA (Fondo Municipal del Ambulante).

2. Hay que invertir para descentralizar en nuevos polos de
desarrollo comercial, de servicios industrial y económico.
Podrían ser 5 grandes centros del comercio ambulatorio: San
Juan de Lurigancho, Comas. San Juan de Miraf lores. La
Victoria y Ate Vitarte (según los estudios de estos lugares
povienen el 50% de compradores y vendedores que actualmente
se concentran diariamente en Lima).

4. ESTAMOS ACTUALMENTE CON SEVEROS RACIONAMIENTOS DE AGUA

Y LUZ ¿QUE MEDIDAS A CORTO PLAZO ADOPTARIA?

Lo primero frente al problema de agua y luz es que (Sedapal
y Electrolima) tengan un planeamiento metropolitano único.
Esto es muy importante y no se hace. No puede ser que un
día las veredas y pistas sean rotas por Sedapal, a la
siguiente por Electrolima, luego por la CPT y finalmente por
Invermet y la dirección de obras; esto es una forma de botar
los recursos económicos que tanto hambre significan al
pueblo.

Esto nos podría permitir invertir en más obras de extensión
de redes de agua, desagüe y energía a los barrios populares,
cooperativas de vivienda y Asentamientos humanos.

1. Hay que "r;r>-nr;F!nt.y>ay> 1 nf? F'fsfiif'-rTinPi" /qn yf^r;npp»y>;:ir> eJ fjguñ
qiiF- pn=> piftT'dfi- El 50% se pierde por fugas o por conexiones

clandestinas .

Hay que recuperar el agua casa por casa, reparar todos los
desperfectos gobierno distrital y sedapal y facturar el
servicio fraccionado p>or recibo de agua.
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Hay que castigar la conexión clandestina y cambiar la
política tarifaria exigiendo más p^ago para las grandes
empresas consumidoras del líquido elemento.

2. Tendrá que haber una prilTtif>;=i ór onami ento más insta
y abaratar el agua que se consume en los pueblos populares
(el cilindro cuesta hoy hasta 2 soles).
Un hogar pobre gasta más en agua que un hogar medio y rico.

3. Un aspecto central será el tratamiento de las aguas
servidas, el reuso de aguas para los terrenos eriazos y
producción de bio gas, asi como la desalinización.

4. El gobierno local debe invertir en resolver el problema
del agua. Como el problema número 1 en los servicios
públicos, (no solo debe hacer un plan de cemento").

Hay que remodelar los colectores, incrementar las fuentes y
tener autoridad sobre las cuencas del Rimac, chillón, y
Lurin.

En el aspecto energético un punto central es recuperación de
potencia en las centrales, modernización tecnológica, que
implique ahorro de energía e imp^ulsar proyectos
hidroeléctricos.

5. FRENTE A LOS ALTOS INDICES DE DESNUTRICION, ASI COMO EL
ESCASO ACCESO QUE TIENE LA POBLACION EN SALUD ¿ QUE SE PUEDE

HACER EN ESTOS CASOS EN EL GOBIERNO LOCAL?

El gobierno local tiene responsabilidada central frente al
problema de la defensa de la vida de los vecinos de cada
distrito.

Hay que exigir la t.r'pinfifpr>p;nr;i de 1 OH ROO millones de nS$
FoneodeR a 1 r>« gobi ernos 1 oosl es para atender

alimentación, empleo p>roductivo y salud.

Con esos fondos no se debe hacer clientelaje ni

asistencialismo del Ministerio de la Presidencia. El

municipio es el espacio más cercano entre pueblo y gobierno.

Hay que fortalecer los gobierno locales. En estos momentos
solo en Lima hay 20,000 Comités de Mujeres organizadas para
resolver el problema del hambre que están preparadas para
llevar adelante los prograunas sociales de alimentación y
salud.

Hay 10,000 Comités de Vaso de Leche, 3,000 Comedores
autogestionariso y 7,000 Clubs de Madres y ollas comunes
como consecuencia a la política de hambre del proyecto
neoliberal, luego del famoso fujishock. "El pueblo ya no
aguanta" y nosotros planteamos que el problema central a
atender es el de la política social en el gobierno local.
Pasaremos del vaso de leche a la exigencia a los municipios
de los programas de alimentación popular por eso es que
llevamos "la olla" como nuestro símbolo.
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gallego

Ampliaremos el programa del Vaso de Leche a 1'500,000
beneficiarios en Lima con 200 centros de acopio.

Ejecutaremos un abastecimiento alimentario municipal vía una
red popular de productores y consumidores.

Modificaremos los programas de emergencia en el terreno del
empleo, con la inversión de parques industriales que generen
polos de desarrollo alternativos en los conos. Asimismo,
reconversión industrial, comunidades urbano-productivas y
micro áreas de desarrollo industrial-distrital.

Las toneladas de alimentos no deben ser administradas por
los Comités de Damas del Ministerio de la presidencia sin
transparencia y sin control, todo debe pasar a los gobiernos
de cada localidad.

En el informe anual de el Ministerio de la Presidencia en el

área del apoyo alimentario se informa de 34 mil 500
toneladas de víveres en todo el país. ¿ Quién lo demuestra?
¿ Quién lo controla?.

Esto es insuficiente, el hambre diario se estima en 12
millones . Un desarrollo social sostenido no puede estar
basado en una política de "asistencialismo y cleintelaje"
con los más necesitados.

Hay que cambiar el actual estado de cosas.
Manuel Vara Ochoa debe rendir cuentas al país y responder
por la niñez desnutrida, por la tuberculosis y por los
ancianos fallecidos p>rematuramente.

6. EN CUANTO A LA LIMPIEZA Y EL SANEAMIENTO ¿QUE NOS PUEDE
DECIR, ESPECIFICAMENTE EN EL CASO DE LA BASURA Y LA
INDUSTRIALIZACION?

Es fundamental un sistema integral es decir recolección,
reciclaje traslado a disposición final y micro-rrelleno, por
lo tanto hay que priorizar la inversión en infraestructura
de acopio, recolección, transferencia y disposición final.

Utilizar metodología combinada: a) tT>ndininnal recolección
de desechos domésticos y barrido de calles invirtiendo en
contenedores, compactadores y camiones y b) no rinnvnnnional .
esto es micro empresas de recolección, recojo, reciclaje de
residuos con uso intensivo de mano de obra y con fines
comerciales.

Hay que habilitar 3 rellenos sanitarios Pucará (Sur),
Zapallal (Norte), Pedreros y los Sauces (Este) y una planta
de transferencia en Comas (av. Trapiche) y la reubicación de
la planta de transferencia de Acho).

Hay que duplicar la meta de recojo de residuos sólidos
domiciliarios de la metrópoli.
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7. DE CARA A LA NUEVA CONSTITUCION QUE REFORMAS DEBERAN
INTRODUCIRSE EN EL AMBITO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SU
RELACION CON LAS REGIONES?

De cara a la nación y no de cara al "CCDependiente" hay que
modificar la ley de Municipalidades.

1. Desconcentrar el poder del alcalde. La ley es
alcaldista, y esto es grave en una ciudad de 7'500,000 de
habitantes.

2. Crear los gobiernos interdistritales en Lima con el
Callao, promover la unidad metropolitana. Con 5 ejes de
desarrollo.

3. Debe haber Alcalde para el cercado de Lima.

4. Debe descentralizarse funciones en los gobiernos
distritales.

5. Debe establecerse un planeamiento metropolitano único de
todas las emepresas de servicios.

Debe fortalecerse los gobierno locales con recursos del
gobierno central, incremento en los presupuestos de
inversión, transferencia de fondos, debe hacerse una reforma
financiera , tributaria y reforma urbana con política de
titulación y un nuevo concepto de ciudad policéntrica.

Debe promoverse el Fondo de Compensación Provincial para los
gobiernos distritales de extrema pobreza.

Hay que recuperar autoridad política, tributaria y legal
frente al gobierno central.

En resumen democrátizar el pais via los gobiernos locales:
un proceso de regionalización difernete al aprista y opuesto
al centralismo de la dictadura.

8. LA FALTA DE SEGURIDAD REQUIERE DE URGENTES MEDIDAS A
ADOPTAR TIENE PROPUESTAS CONCRETAS SOBRE EL PARTICULAR?

Si. acabar con la primera violencia de todas Ipif! v-i nT
"La violencia del Hambre" por eso antes que el serenazgo el
gobierno municipal debe "llenar la Olla", luego de esto,
oponerse a formas de militarización de la sociedad con

organizaciones dependientes de las FF.AA y Policiales. Me
opongo a los alguaciles que plantea AP, a los paramilitares
que representa Vizcarra y a toda forma de autoritarismo
expresada en cáceres y Velásquez.

Hay que desarrollar una seguridad ciudadana "autónoma con
participación de las organizaciones sociales de base, basada
en la "solidaridad y defensa de la vida, con rondas y turnos
urbanos distritales de organización civil por barrios
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El serenazgo debe ser promovido por los municipios asi como
la coordinación con defensa civil y los sistemas
especializados.

9. ¿QUE PIENSA DE LA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION Y DE
LO QUE DEBE HACER EL MUNICIPIO EN CUANTO A LA RECREACION?

Si hablaremos de la municipalización fuera de un escenario
en donde lo que prime no sea el proyecto neoliberal y la
privatización de los servicios públicos, esa tarea seria
atractiva pues, es fundamental el espacio local y una
educación adecuada con el mismo. Sin embargo, hoy esto es
imposible. En el actual contexto esto no es más que el
abandono del rol del Estado en la prestación de servicios.
El capitulo de la cultura me parece fundamental pues nos
permite asumir una i d<qnt.i rlarl en torno a un proyecto
de integran i ón del Prt-ú N;^r-.iñ-n

Desarrollar la Identidad Nacional es un eje fundamental si
queremos afirmarnos como proyecto colectivo de una
peruanidad integrada en su entorno y el mundo, con
características y posibilidades propias en todos los
terrenos; el agro, la pesca, la ecología, las micro áreas en
fin entender la cultura no en el estrecho marco de solo lo
artístico.

Nos permitiría superar el racismo y el concepcto totalitario
de masificar, nos permitiría vivir la utopía de la
diversidad, la convivencia feliz de todas las sangres como
diría José María Arguedas nos permitiría reconocernos en un
Perú plural, en todos sus aspectos (incluido el político).

Un Perú plurilingüe, multiétnico, multiracial, diverso,
original con suficiente energía creadora como para que los
peruanos nos propongamos nuevamente "inventar el futuro"

pensar su—un—Perú—Nuevo, en une I.i P<qr>nftn;=) y Diferente en
fin "vivir el Perú de todas las Patrias".

X. SEGURIDAD VECINAL

1) Seguridad ciudadana con p^articif>ación de las
organizaciones sociales y los gobiernos locales basada
en la solidaridad. Rondas urbanas distritales por
turnos. Organización civil por barrios.

2) Serenazgos municipales.

3) Contra la militarización de la sociedad por autonomía
del poder vecinal de las FF.AA y policiales.
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XI. ORDENAMIENTO URBANO Y/O VIVIENDA

1) La Municipalidad de Lima Metropolitana debe ser
autoridad única en el ordenamiento territorial y
delimitación homogénea y racional de los distritos
garantizando el acceso al suelo y a los servicios.

2) Nuevo Ordenamiento físico espacial, económico, social,
íuncional y territorial metropolitano

3) Esquema policentrico o policonal de desarrollo urbano.

4) El planeamiento distrital y zonal debe tener niveles de
decisión, transferencia de facultades de los Municipios
distritales.

5) Consolidar las formas organizativas de la población
{comunidades urbano populares, micro áreas ^ de
desarrollo, MIADES, etc.)

6) Preservación del suelo agrícola como parte del Eco
sistema urbano evitando los crecientes costo sociales
derivados de la destrucción del medio ambiente.

7) Protección del patrimonio edificado, recuperación de
^  Y espacios urbanos, destugurización.

8) Tratamiento especial del Centro Histórico de Lima Plan
Especial.

9) Promover mayor ritmo decreciente de la tasa de
crecimiento poblacional de la Metrópoli.

XII. MANEJO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y RENTAS

1) Incremento del Presupuesto Municipal del Presupuesto
Nacional. Las Municipalidades ejecutan sólo el 3% de la
inversión nacional.

2) Transferencia de recursos del Gobierno Central a los
Municipios. Descentralización de los recursos.

3) Recuperación de la capacidad tributaria de los
Municipios.

4) Incremento en el gasto e inversión pública del 18% al
30%. En la inversión pública a nivel Metropolitano la
MLM ejecuta sólo el 18%.
ElectroLima, Sedapal, CPT y otras ejecutan el 36% y el
restante 46% otras instituciones públicas.

5) Reforma Financiera de los gobiernos locales:
Simplificación y Racionalización del Sistema
Tributario.

b) Reducción del número de impuestos (no más de 6).
c) Ampliación de la base de los contribuyentes.

CDI - LUM



r

d) Estructura tributaria municipal homogénea.

6) Incentivar la participación del sector empresarial y
vecinal en los servicios urbanos.

7) Concesión privada en el mantenimiento de los servicios.

8) FONCODES a los Municipios

9) Fondo Provincial de Compensación Distrital y para los
distritos con menos recursos.

10) Rol promotor de inversión privada.
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M»riateguista orgulloso soy — bis
de Eiilit».r en el Partido (vanguardia)
que es la esperanza, del proletario (carape — bis —

SIi no)

Todas las sangres par» construir — bis
la patria, nueva, y socialista —
que nos legar» nuestro Arnauta bis —

Ir»., fuga:
Este es el PUM
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Colujnna de acero
p\mo de obrero
que crear»
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Nuestro pueblo se prepara
Por la Patria Socialista
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La década de los OC se /1a cet-rado co1'1 la ,eor crisis de fo histor_.adel paú. Crisis fn::egP,1] cr. ;;;ed:o J� lr1 cuC1.l se h,--. ouesto e1¡ juego dpoder ;iara' el puc·°Jlo y l::i ,c.01 ccjón . . .:,'n este coni,c· :·o es neces.1no ¡:Jrecisarqué es lo que ha sucedido con los sectores juveniles de la sociedad, que son, induda.bler,,ente, los qur soJortun en ;-,·.'J.vor riedida el peso dela cr1s1s, cu.il es su ;'espucsca a ésta_. su ni .. vel ele- crganización 1 ensur.: la justez::i o no o'e habl·1r de un ,;,c,v;,,if'¡¡ to juven:'J que espacio de :nasas en donde se desarrolle h ."·uvcntud /,. rial-eguista.
sea

II 

la lucha. de clases en el _J:Jls, los J·"l,Iodos de crisis :,ol{t:_ic::is y soc,'alhan sido los _'Jertodos 

J desárrollo de 

sw gir.:ientos· de que a_nortabéin al desarrollo de ésLJ.
genecAcioncs juvenncs

:Jn los éllios '50 y '6C el encuentro de una juvent id rAdicalizada·:Jo;� acontcc,·IT21e11tos inter·néJcion::iles, co., el r,1ovimieaí:o ca,�-:_pcsino, o.brcroy popula;". dio nt1.cir;:icn�o a la nucv.J i·z?uierda. Sn los 1 70 el rnovir:liento juvenil oooular b,'isicG;fientc cstudi.1nUl. ' , 

r.:1ovu.;icnto . ,:,o_"J '..llar en lt1 lucha con�,�'1 In dicir1.dur3, Sn estos años l:1izquü::1·c:'a lo.---Jró í:ener ,1IWJJi:1 influencia en sectores juveniles c!c la sociedad. Cn · l: ovii.,ientos juveniles co;•_o en universita.-io: el barrial, de estudiantessecundurio_s:· la izquic-nfa ,Judc insertarse y liderar sus lut:1as.

lideró e;.1 mud10s i"! omentos al 

La ape,'tur,';1 ent,'D.da 
leg1{. electoral s(;mhcó el abandono del radic:::i.l econonicismo y dar unsalto 1 la lucha nacion,"'!l y o'c masas, ,Jc,�o t,1i7!'.n'én significó el abandonode la pers,_-::iecUv a de poder.

izquiecda, el escenario de 

j'n estos aiios se inició la crisis de acw--.:ufoci'ón de la izquierdade la Iú,.r'entud Po,:JUl ar Ssta crisis se ,'1a "Jroducido paul;; tina mente y 
,. 

es J3réc del dcsencuentco de la izouic:"o'::i con vt:stns sectores de nues ré1 ·sociedad. La pécd1da de influencia en PJov.irr.ientos juveniles: la :Jequef{ezde las organizaciones juve,1ifrs par¡·fd:.1 ias
2 la· inca?ticidad oa.na 1'enovara los cuadros de los ,'?artidos;; son nlgu,-1<1s de J=,s expresiones de estncr·is1s. Co:: o f, c�ores de ést:a ) ade;.;éfs de· la pér-dida de In pcrspecéivade ooderj r¡ue 

cil�'1acid,Jd pa.�::3 
nos alcj,2 de un secta.� f,icilrnentc radico..lizable: está la

, el econor,:icis.�o: de integrar en un sólo· ;:J,�oyecr.olas luchas econó,·11c-1s Jolitic,,s cultur:=iles ;,wrales; más ,Jún en un sectorcono la juventud en la cu,l ,:Yor J-:1 crisis se 1,a convertido en r•civindic::ic1ón
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líi posibilidocí de c;csc5rro7Í3rsc come. 'ndivicuO) /ci irtcopQcidsd de r

izquierda para entender los ca¡ bios 'pie se b.nn producido en la sociedad *
por causo de la crisis los nuevos sectores y los nuevos reivindicaciones
de lucha contra el sistena^ y la falta de una propuesto integral que
reúna a los dispersos r:ovii 'teñios jwvenilcs eu la esi 'otegia de poder
popular.

En estos arios al interior de lo juventud pop'ular no pudo conscruirse

un novitoicnto que sirviera de rccarrbio a le anterior generación e in'.entor

renovor o la izquierda. La juventud que se acercó a la izquierda de
esta década terminó absorvida por Las' desviaciones de éstO; por el social-

dernocratisi o generacional de los '30 y las reprodujo en .sus propios espacios.
No es casual el estilo oragiratico y hasta- ■ oportunista ae lo mayor parte

de las organizaciones j'uvcnilcs de la izquierda en el movnrnenfo estudiani,il
■  de los 'cD. La juventud cíe la izquierda de esta década 'vivió asi una
-doble f-usirac/ón. aífoíW.Wi.»'

de cofis¿rÍicc/o;7 de lo jween'-ud de loe odcs '70 y lo n-oosíbilidao de
llev.ai^ a cabo las orooucstas 'rcfornistar planteadas al color de la ilusión

....... •"\!^ i a
ccKiocratica.

t

1- ientras que ' se produc'o- esta crisis^ sectores radicalizados de la
vanguardia de la juventud popular se con'vcríia en el sostén de nasas
pri.ncipal de las organizaciones alzadas en amas. Es clara la composición
juvenil de los conbatien'ics de SLi •'or otro lado la ofensiva reaccionaiza
'en nuestro p.aís cuc ''tiene como uñó de sus objetivos g.anar a la juventud

■a su proyecto a ' lo.<vrac'0. . identifica'^se con algunos sectores juveniles,
lio es casual el apoyo de la juventud a la- propuesta rmás reaccionaria
de la derecha el .'movimiento Libertad,

EII . ..
La juventud popular es la menos favorecida de la actual situación

de crisis que vive el país y de los profundos cambios productos de ésta.
En un país en donde el Gl.8 % es menor de 25 años el porcentaje

de desocupación y subemplco en la juventud es significativamente alto
Centre los líf y 25 años existe un 15.3 % de desempleo y un 72.2 % de
subempleo, porcentaje más alto que del total de la población). r,n esr.i
ultima déc■Itlá'J. p-4i'sr%á%ividó--úrik' ¿Té' sus" peores crisis.
/i la violcnci'^ estructural del sistei:.:! se le tía suriado la violencia poliiica
ele la cual los jóvenes son los actores prin'e:ip.''l.cs ..de: la gperra en curs.py
al servicio inilitar oolig'itorio ac-jctios r.ñraái.rlc el a' rrastre que tiene
sobre sectores juveniles los g;rupos alzados . eh amas que desarrollan
una violencia ciega. L-a crisis ntor-al y de los valores se recrean en la.
juventud ci'.pujándolas .al individualismo ó e salidas evasivas, psíos datos
fríos de la realidad nos rcvcl .n que para la ju'ventud hoy se han convertido
en rcivindiciación la posipilidad de realizarse ^ cono indivia'uo, en uai
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pociedriG corao la nuestra que se desrr.orona. ^ ^'' *' ■'

IV ^ ^
Los ca,".bios de la ültina década en el generados por la crisis

ha producido una ruptura entre esta generación jdvcnil de los años 'SO
y el siste:aa en general. La creciente, incapacidad del estado y el sistema
para resolver las necesidades de la juventud. 31 agotamiento de las^ formas
tradicionrales de lucha y ' de los canales de oarticioación en el sisicmpi

4lí¿
están generando la búsqueo!* de nuevas alternrAivas y el enfrentsaraicnto
contra este.^ Lstc .dcsencuontro en oolfticti se 'rcflcjci -e/i el r.gotaiaiento
de los ¡partidos tradicion ales incluyendo a los de la izquierda. La juventud
popular está en la búsqueda de nuevas sadidas^ no es casual el surgimiento
ae nuevas forr.as de luchas políticbs el a^ccirnento de SL en sectores
al no reflejar la ir':agen conservadora de nuestra izquierda actual,-

Ssca situación ha producido la crisis de formas de organización
ya tradicionales de la juventud y la apertura ae otras nuevas. La crisis
ctcl movimiento estuciantilr y . la nueva organización de la juventud, eti
los hamos populares son reflejó de "esto. Lo', que caracteriza esca situacióii
es el surgiPi^^nto. de nuevos elementos de identidad de la juventud po.Pular
ante la gr.ave crisis que vivé el país y el dcsmioronaraientc del sistema
de doi'iins.ción.

V
31 m¡ovin:icntc estudiaritil vive una .grave crisis. .3sta crisis revela

el agotar.icnto de una forr.a de entender lás luchas de la juventud pooular. •
Los elementos que componen esta crisis son. La desmovilización del movirr.icnto.
es'cuci antil, 31 aislamiento con respecto n las luchas de otros sectores
populares. La crisis de los organisr.-os de centralización ■ los gremios,
la crisis de sus vanguardi.as organ izadas que se encuentran aisladas
y sin capacidad de dar nuevas propuestas , 31 fracaso de una propuesta
programática y política que priorizó la institución universitária " al
movin.icnto. mero en medio de esta crisis surgen nuevas formas de
organización y de lucha que refleja la vitalidad ' del movimiento pero
tamoién el desencuentro de este, con la vanguardia.

íin los últíu.os a- ños en el movim.ientc juvenil de los barrios populares
na ido fortaleciendo su organismo. Lan surgido en los barrios diversos
tipos de organización juvenil, muchas de ellas no iraoulsadas desde la
izquierda. La tendencia^ es íiacia su desarrollo y centralización, coro
viene desarrollándose én divcrsa's zonas de Lima. .3n ¡ruchas de las cuales'
se expresa mas vit.alidad que las organizaciones populares tradicion.a.Ies.

s.of3 juventud estudiantil universitaria popular ha perdido los niveles
de centralización alcanzados. La crisis de la F3P produciría en la década
pasada es un ejemplo de ello. 3n la a.ctualidad subsisten 2 casacaror^ts
burocráticos que se han neutralizado mutuamente... La desaparición de
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^¿t •
cj;»«i oi-^^í^^cjón 1^ los cs^ucUa'nrcs sccunsarlos;* ¿-. es una vkpresión nhá^.
de esta s: '.uacbar. , v;

ds ■ evidente ¥?i,' fnli^^dc una' hcgci.:onín al inferió-* del dispenso
rnci/i:.:-?cnto juvenil "^'p ycrisis "^-d^ la izcuicrc'a en Ifi juventud ,se le ,¡^
■sargado la falto dé 'upi - frente rjolTiwo de los sectores ■ que hacen trabajo■  ■ ■ f. • , • • . . • ' ' • • • . • .

■al interior de ¡a juventud popular ' ♦, ■-•
■í

VI
.  Podci'ocs -afi-rTaar en síntesis la c.'-ri^áei^^a- oc iw r.:.crvii..ien-.ó juVenfl . . j

d*6pt?Qj*t opiiy.^:*edh'-j^^ler'-ién:tüS^'j^^~ identidad, 5^ué'.ve ien ^
ih jZivdic-^da:: ■articulando a nuestro proyecto de poder popular. A •

'r j,-^,rcntc des aoliiizocidn de la juventud se le contrapone lo n^dic-alización . , ;juvcncui.

í  'í i^c ésta '■iocin oroyccíos erPrcrcos de la derecho y ele la izquierca. Lo
'd \ ^ai nos revela la necesidad de ccmvhrtir al mnriatcguísivo en un elc..:cirto

í  idcnticiad de- lap juyeñtud y. .convertir así on - real nuestro pnoyccto
■,| 'pcvolucionorioi . . .. ; i»
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líUÉVOS CONTRATdS. PETEOLEROS O EL"NACIONáLISMÓ" APRISTÁ,

Per ,/JAVIEE DIEZ CANSECO,

Cuand© el 27 de diciembre el Presidente Alan García apare
ció en televisión para informar, sobre las, negoociaciones—
concluidas en la yispera con los contratistas petroleros,
se'esfor,z6. en deóar. una impresióh : que se babia dado una
solución patri6tica al problema de los contratos petrole -
ros.

Con ayuda de tiza y pizarra, el primer mandatario se esme
ró en demostrar;, las supuestas bondades de los bermino.s del
Acuerdo de Bases al que se' llegó con la Occidental,
A~córo los medios,de comunicación oficiales y oficioaos; des
tacaTOñ el retiro, de la BELCO y la toma de sus instalacio, -

. nes,,''-c.Omo,,..!el logro, principal de lo actuado por ̂ la adminis -
tradón aprista, como la dem'ostráción de una firme voluntad
antiimp.eriaiista y de afirmación de la soberanía nacional,
í*e3?o' . esta im.aSGti. elaborada con tanto cuidado no ba pasado ■
de ser un espedismo, una falsa impresión para intentar ven
der al país un "nacionalismo"' de segunda,_poses y gestos -

■que esconden mayores .ventajas para el capital extranjero; co
■ffi'o pasamos a demostrar o " . . . . . . .d,

-i. ; ... . . . V,;

'.■'O.

•i'

■  • .k

:  . '.r ■

I

; /Vv ^

/
i

í  .

Se ha afirmddo ,que: la Occidental invertirá 267 y medió ,ni -
lionas d.e^ dólares en exploración petrolera, garan'bía de .

- - fianza 'banCaria dO por medio,

. En-Jealidad'solo el'programa exploratorio inicial, aseenden
't.e, "a 65'miliones de dólares en seis años desplazó, tiene la
...cÓrresppndiente fianza bancaria. como garantía de que la in
versión se efectuará» Bl resto queda a ser "garantizado opor_
tunamente", • ^ . " , ; ! . -

■"Abundandó ,/en favores a ,1a contratista eiitranjera. ■ se- consi^
dera, como inversión en exploración la perforación de pozos

: confirmátorios, que en, realidad corresponde a la fase de ex
plotación, ' . ,1. •

PERU RIRARCIA A OCCIDENTAL . '

. '■Asímismo,SG fija vigencia retroactiva»al 30 de Agosto del d-
nó pasado para los contratos concernientes a los lotes 1A-A
y ,1B, y se establ.ece en 11 o50, dólares por barril él preció
mínimo que . Occidental percibirá.por el Petróleo que saque
de los poBO-S- 'en explotación actualmente'en esos lotes pues
le pagará $ 14,0 por Barril extraído de nuevos pozos.
Entre fines ds Agosto de 1985-en que se rescinden los contra^.^
tos - y el 26 de Diciembre en que se firma el acuerdo de ba
sos, Petro Perá pago a la empresa-foránea 4o5'l por barril. A—
hora la retroactividad le obligará a hacerle un pago adicio
nal de casi 7 dólares por Barril explotado en epe'lapso,Es
to origina una deuda de 62 millones 85'-'- m.il dolares en fa
ver de la Occidental. Si a esa cantidad agregamos 16 millo
nes 271,000 dolares, monto de la deuda que se generará por
ese mismo concepto hasta.la firma de'los contratos defini
tivos a fines de febrero de este año, concluiremos.que es -
ta Petrolera es_tatal ent-regjjrá a la compañía norteomericji.'Olera efc>uaocix u. -uo.

ha. más de 79 millones de d61ares„- Asi, la retroactividad

■  -V

■  ■ .í-'í,!'

'.'l :ti
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í.

%{\

:  '
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de los contratos' significará para esta tíltim el benefi — ■ . ;
ciarse con una cifra m\^y cercana a la considerada para la '
inversión exploratoria inibial o ■ .
ASEGURANDOLE GANANCIAS ' . • ' :

*  . • '

En las nuevas condiciones, la Occidental compensará^Ios-
alimentos en ^mpuestos, con el mayor precio que recibirá -
por el Petróleo» El ari'eslo ba sido cuidadoso para evitar
le párdidas y m'as bien asegurarle ganancias, que serán su
periores a las-que obtendrá bajo el sistema anterior con-
el actual ;^recio Internacional del curso, de Loreto.

Con la Ley Kuczynski la Occidental pagaba solo el 41#1 -
por ciento de impuestos a la renta» Abora se-ba restablecí
do el pago del 68»5 por ciento.

. Sin embargo, la contratista ya no pagará, por el usó del
oleoducto, ni asumirá la mitad de las perdidas de p|.troleo
producidas d'urante el Transporte a través de este, stas —
ultimas serán exclusivamebte cargadas a Petro Perú.Solo
por concepto de tarifa de Transporte la Petrolera extran
jera se aberrará entre 25 y 28 millones de dálares al año.

Pero sobre todo, ya no recibirá el 50 por cien'to del -
Petróleo para venderlo a precio Internacionaljsino que -
venderá el 100 por ciento a la compañía del Estado, en co^
diciones muy ventajosas (Para la Occidental).^

Petro Perú pagará dos precios por el Petróleo extraído-
de los lotes 1A-A y IB; 11«50 por barril cuando "se .trate-

• de Petróleo procedentes de reservas probadas desarrolladas
(en explotación actual) ; y 14,80 por barril, cuando pro
venga de reservas probadas pero que aún no están en ex —
plotación o de nueyas reservas que encontrará la contratista
ta • En promedio entonces ,Occidental recibirá_15*'}^ dóla
res por'barril por el 100 por ciento de su producción,pre
cisamente abora que el crudo de Loreto ba bajado su cotiza

■  ción a alrededor de 20 dólares.
El cuadro siguiente demuestra que las nuevas condiciones ^

acordadas en principio coa la Occidental, la ban prqtegido a
ésta do pérdidas y le ban asegurado ganancias.En efeóto, a
■20 dólares por barril, bajo las condicione^, de laley Kuc
zynski la Occidental babria tenido una utilidad neta de 24
centavos por barril, pero con el nuevo contrato se benefi _
ciará en promedio con 1.58 dólares por barril.
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CONIEATOS''■ PETROLEROS

.•í

,

. V i' ' ''i • ^
SILTíl RUETE ENGZINSKI .  ALAN G-ARCIA

1 2" 3
Ingresos. - . .;10 ; 10 11,5 14.8 13.1
Costos' ; .:

00
,

.1<•
8,7 8,71 8.71 8.71

Oleodücto o-,9 ;. w ; ■ . ,0.9 -
- ■ -

Utilidades :  ó,4 . 0,4,^; 2.79^ 6.09 4,39

Imp, ReUta (%) •  68 ,5 '  41,1) . 68.5 68*5 '68,5
Utiíid, Netas 0,12 : ̂  i.,.:;'; ',^40,.24:r:^yi:. 0,88 1,92 ■ ^38

ít

-1

'y \.

>■ ' !■

y- y■:■ '■■*' ÍA. 20 dolares por "baíTÍl
** Pe acuerdo a la e2qposici6n de Alan ^aroía (27»12*85 V
1/ Para ,1os 106 millones, de <3.e reservas probadas de
sarrolladas (segSn contrato)

'  .í " 2/ Para los 96 millones de barriles de reservas probadas-
no dosgirrelladas al 51ol2o84a

3/ Promedio ponderado -Seg'on cigras anteriores. Sin embargo,
- daciogi^e nuevas reservas estarían a preciosde de 14,8 el

promedio debe elevarse oon el transcurso del tiempo•^

Ho ta;

*..

'»■ .
xr

; ■ -"ft. ■
.  ...,í .r

El acuerdo de Base señala en el punto 3#^ que "ca- ,
da una de las tarifas acorf dadas serán readastadas
.a, partir de la fecha do súscripcián de los contrai»';
'tos" 5 de conformidad con la variacián del precio de

■ la canastac o o "Así el readuste. recien se daría a par-^
•tir de la firma del contrato, lo que beneficiará a
la OXX ya que no se verá afectada por la*reduccián
dei- precio del crudo eh estos meses.

■:v

. ' VENTAJAS ADIO ZONALES

El precio que la Occidental recibirá por el Petroléó' eix-m± prec
traíio del lote 36 modifircado- El tercero que pasa a su con
trol-, se establecerá, en el contrato respectivo y será su
perior a los anteriores,, • .

Al igual que lo acordado por el gobierno Belaundista con
la^ Shell ''j PetroPerú c ■ • ■ U^jLa Produccián pagando una ta
rifa equivalente a 66% oe. la Cotización Internacional,Pe
ro si la'Contratdsba construye el. Oleoducto para ese lote,el
pago sérá superior a .ese porcentadet,

.Segán el Acuerdo do bases ^etroperá podrá asociarse-con
la Occidental para explotar este lote , Sin embargo,la ad-

■ \t'- \

' "v ■' ••y ■ ■■ '
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ministraci(5n de la sociedad estará, a cargo de la empresa ex- 1
tranjéra. ■ . -

ILEGAL ACUMULACION DE LOTES PETROLEROS

f í- ■
■í .

«■

.  - i

El DL 22774 restringe a 2 la-concesián de lotes a una-
empresa extranjera y dispone que la concesión de un tercero-
sólo puede hacerse mediante Decrsto Supremo, prohihiéndose -
cualquier otra concesián de un cuarto o quinto lote.

En el caso que nos ocupa estamos ante una violación de
,1a ley, ya que no ha mediado decreto supremo alguno para la
asnejón del .lote 56 modificado a la Occidental. Para hur
lar el dispositivo legal se pretende fusionar en uno solo -
los lotes 1A-A y IB concedidos anteriormente a la fontratis-
ta.

Asimismo, el Acuerdo de Bases ilegalraen'te compromete -
la posibilidad; de concesián de nuevos lotes « apafte del 36
modificado - a la compañía foránea. -

GENEROSA AMISIIA TRIBUTARIA Y PENAL

El ministro Wilfredo Huayta (Energía y Minas) informá-
hace unos meses, que la Occidental adeudaba al fiseo más de
200 millones de dolares por impuestos■dejados de pagar debido
a la aplicación de diversos decretos supremos belaundistas.

Empero el goMerno aprista termina combrándole apenas
poco menos de 249 millones de intis, es decir alrededor de
17, millones de dOlares y con facilidades de pago (5 años).
^  Abundpido en. favores, según el Acuerdo de Bases'el co
bro de los impuestos'no pagados desde 1985 se hayá sin aplT
car ninguna multa o mora. El cálculo de lo adeudado se ha
hecho en devaluados soles corrientes y no en dálares de la -
época. .

cálculo hecho por el gobierno la deuda ascien
de a 441 millones de soles. Pero de allí ha autorizado 'ñ
la Occidental a deducir 192 mil millones de soles pagados en
exceso. El descuento rebaja la cifra a menos de S49 mil mi
llenes de soles. • ""
En realidad el monto de las obligaciones de la Kontralista -
es Superior a 2 billones 800 mil millones de soles.

.  , 6 donde ando las facilidades a la empresa extranjera,laadministración aprista de petro perú ha pactado una virtual-
aminlstia; se ha comprometido a buscar, dar " solucián fi
nal a todos los reclamos" y responsabilidades que se origina
ran en los contratos anteriores, antes de la,firma de los-
nuevos contratos. Con ello le, garantiza amnistía tributaria
e impunidad a quienes sirvieron fielmente a las empresas ex-
ranjeras desde ciertos puestos públicos dando decretos lesiVos al país y beneficio para ellas. Vale la peña recordar ~

que ninguna persona-ha sido procesada por beneficar a las em
presas extranjeras como iriicialmente amenazá el Presidente.""

PETROLEO PARA EL PERU •

se deduce que se ha convenido, a espaldas ,dél país, un acuerdo lesivo á los intereses nacionales.

\1 iítXiC2i.:ÍH I -- ■ I -

•  ■■■
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El petróleo es un recurso "básico para el-desarrollo' y
la soberanía nacionales. Petro Pe1?ú está_ en condiciones de

.asumir la explotación, el procesamiento y comercialización -
del petróleo y sus derivadods, y debe tener un papel crecie^i
te en la prospección y exploración. El país tiene- los
técnicos necesarios y, si despetrolizamos el Presupuesto Na
cional y administramos adecuadamente-los beneficios que hoy
se llevan las compañías transn^cionales, también'los recur -
sos financieros.

El tema exige un debate nacional en el que participen-
las centrales obreras y campesinas, las instituciones univer
sitarias y profesionales, lab organizaciones juveniles y de
mujeres, la Iglesia y la fuerza Armada. Asimismo, demanda -
la urgentes convocatoria de una legislatura extraordinaria.

A;

Petróleo para el Perú es una bandera nacional «que d£
bemos levantar con renovada energía, para evitar la suscrip
ción de los contratos definitivos con la Occidental en condi
clones lesivas para el país. ~
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70/7: Primer ensayo, economía y moral

Eduardo Cáceres Valdivia

A primera vista, nada más ortodoxo que comenzar por la economía Sin embargo, el primer ensayo
expresa de múltiples maneras una sorprendente originalidad. Basta reparar en que se trata del más
corto de los ensayos; apenas 22 páginas de las 350 que forman el conjunto del libro. Examinar sus
perspectivas confinna la sospecha

En primer lugar, el título: Esquema de la evolución económica. La perspectiva histórica del conjunto
de la obra ha sido anteriormente analizada, el texto confirmará esta preminencia: se trata del
esquema de un proceso. Es decir la figura o el boceto de una historia Boceto que no puede ser obra
acabada: al fin y al cabo la economía no nos puede dar sino el fî ío e inerte esqueleto de la historia
viva Más aún: sólo puede entenderse cabalmente -como se vei á en el ensayo- en el juego de los
diversos niveles que configuran la totalidad concreta: la economía misma, las clases sociales, la
cultura, la ética, la política

¿Qué proceso nos presenta Mariáteguí en el primer ensayo? No el de las estadísticas con las que
habitualmente asociamos la economía Prefiere presentamos un proceso marcado por algunas
rupturas, o diferencias, cualitativas. La economía será -en el texto de José Carlos- el terreno
privilegiado de manifestación de la ruptura constitutiva del Perú: En el plano de la economía se
percibe mejor que en ningún otro hasta qué punto la conquista escinde la historia del Perú (p. 13).

Esta idea de fractura -desde Mariátegui y sus contemporáneos hasta el presente- ha sido un tema
central de la identidad histórica y de la historiografía peruana De esta disciplina se ha desplazado a
otras: el psicoanálisis, por ejemplo. Testimonio de ello son los trabaos de Flores Galindo, Gonzalo
Portocarrero y Rodríguez Rabanal, en la década pasada, ̂ í como el libro de Max Hernández sobre
el Inca Garcilaso. Lo notable es que Mariátegui ubique un fenómeno eminentemente subjetivo en el
terreno de la economía

Es importante notar como, en el mismo texto, se entrelazan dos perspectivas contradictorias en tomo
al proceso subsiguiente. Por un lado, la afirmación de que la Conquista significó una destrucción sin
remplazo: la sociedad indígena, la economía ínkaica, se descompusieron y anonadaron
completamente (p. 13). Por otro, el intento de trazar el deiTotero de la constmcción de una nueva
economía. Proceso marcado por las características del Imperio Español y de la conquista, aventura
militar y eclesiástica Más aíin, y aquí volvemos al ámbito de las subjetividades, por la espiritualidad
de los conquistadores, definida por el amor de la diversión y el catolicismo del espectáculo y de la
forma.

Aún cuando nuestra visión de las economías prehispánicas -ya no vistas como el Inkario a secas- se
ha enriquecido y complejizado, subsiste en el sentido común la idea de una economía espontánea y

previa a la conquista Una economía, nacional por oposición acoloniaP. Mariátegui está preso
no sólo de la idealización del pasado prehispánico, sino de la confusión entre la unidad estatal

' La oposición nacional/colonial referida al pasado, se recolocará en el último ensayo, el de la
literatui a, en una perspectiva más bien de futuro.

1
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tnkaica - cuya precariedad es hoy reconocida- y la unidad nacional. En esta perspectiva la
fragmentación aparecía como consecuencia de la conquista Basta leer a los primeros cronistas para
constatar lo contrario; los Andes eran el escenario de la convivencia y conflicto de "aiarenta
naciones" -por adoptar una cifra simbólica- que se unificarían al ritmo de la consolidación colonial.

Más allá de estas y otras inexactitudes históricas, interesa aquí marcar el estilo del análisis: el autor
habla del pueblo incaico -laborioso, disciplinado, panteista y sencillo-; y explica su economía a
partir de impulsos y hábitos: enervado el impulso individualista, ... habla desarrollado ...el hábito
de una humilde y religiosa obediencia a su deber social (p. 13). Descripciones en las que no puede
dejar de reconocerse una espontánea simpatía No extraña, entonces, que el tránsito colonial se
defina con un anacronismo: Sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron las
bases de una economía feudal (p. 14).

La economía se presenta en clave moral^. Y en esa clave se despliega la crítica de la conquista
española A tono con otros pensadores de inicios de siglo -Javier Prado, pw ejemplo- ésta se
contrasta con la colonización inglesa de Norteamérica Citando a su 'alma gemela'. Fiero Gobetti^,
contrapone el catolicismo del espectáculo y la forma con la pedagogía anglosajona dd heroísmo
serio y la tradición francesa de la fineza. Apenas si se salvan los jesuitas, avalados por Unamuno;
resalta su c^acidad de ad^tación de las instituciones y tendencias naturales, su voluntad de crear
centros de trabajo y producción (p. 15). El ser portadores de la versión católica de la ética del
trabajo -cuyo desarrollo se ah ibuye habitualmente de manera exclusiva a la reforma protestante- los
salva de la crítica global al orden colonial.

Este factor moral -el desprecio al tiabajo- explica modificaciones demogiáficas que José Carlos
considera negativas -y no sólo por razones sociales-: primero, la introducción de los esclavos
negros; luego, la importación de coolíes chinos. El mismo factor explica los patrones de
asentamiento territorial: sin la codicia de los metales encerrados en las entrañas de los Andes, la

conquista de la sierra hubiese sido mucho más incompleta (p. 15). Parafraseando a Joseph de
Acosta (autor de la Historia natural y moral de las Indias) podría decirse que lo que Mariáíegui nos^
presenta en estas páginas es una historia moral de la economía.

No es el objetivo de estas reflexiones ofrecer un resumen de cada uno de los ensayos, sino invitar a
su lectura, sugerir pistas contemporáneas para un reencuentro. A lo dicho sobre la 'infraestructura'
moral de la economía, vale la pena añadir algunas reflexiones en torno al capitalismo peruano.

Su primer antecedente es la Independencia Este hecho político y militar -en esto similar a la
Conquista- lejos de crear una economía, viene determinado por ella Cabe preguntarse porqué. La
explicación que José Carlos desarrolla, retomando un texto suyo anterior, no termina de aclarar el
asunto. A la proto-bui guesía americana le reconoce el haber sido una generación heroica, sensible a
la emoción de su época, con capacidad y voluntad para actuar en estos pueblos una verdadera
revolución (p. 16). Por otro lado se le achaca el no haber realizado una revolución indígena Esto

^ Aquí y en las sucesivas apaiiciones del ténnino, moral se toma en un sentido puramente
descriptivo, lo más cercano posible al origen etimológico del término; mores — costumbre.
^ De él cita el texto, inspirada en Donoso Cortés, que tfescribe a los conquistadores hispanos como unpud>lo de
cdoniaadom, de buscadores de oro, no ajenos a hacer esclavos en caso de desveftum ... El ideal espedid de la
séíorilidad canfina can la hol^xzaneria.
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indudablemente es cierto. Sin embargo, la pregunta pendiente es ofra: ¿actuaron ^
revolución burguesa? Más aún si el propio José Carlos afirma la existencia de una corresponden
absoluta de los intereses de las élites coloniales y de Occidente capitalista

Fn su intento de encontrai" una explicación, el Amanta se desliza, a un cierto determinismo
geográfico (ver al respecto la p. 19 del texto). La difererencia entre los p^ses ̂ericanos^lantico
y loídel Pacífico en términos de su desairollo capitalista se explica en función de su de
Furooa Por negación la cercanía con Asia explica el arcaísmo social: los esclavos ne^os son
remplazados por coolíes chinos. El déficit es patente, carecíamos de máquinas, métodos, ideas de
los europeos (p. 20).

El auge del guano y del salitre marca una nueva insersión en el mercado mundial. No deja de anotarLTSJolSélioo del paeo del <.o y la piad, al ̂ ano y el aalide. Ha a.do y - "¡"V ^
leer este período en clave 'dependentista', es decir como conseciíencia de cambios en la metrópolr
Lo que mLce un mayor análisis es el eiíoque del autor frente a las
activo tráfico con el mundo occidental en un período en el cual el Perú, m^ situaá
geográficamente, no disponía de grandes medios de atraer a sus suelo las corrientes
^ ̂viLdoras que fecundaban ya otros países de la América P" Perica a la
aparentemente lateral al argumento central se sintetizan dos c^actenzaciones. la de America
salida de la colonia Qndo-ibera), la del capitalismo europeo (civilizador y fecundo).

La segunda consecuencia, más bien interna, fue el impulso a la conformación de una
clase capitalista basada en el capital comercial y bancario (p. 22). Clase cuya mayor
sería el haber nacido confundida y enlazada en su origen y su estructura ''''''J""
formada principalmente por los sucesores de los encomenderos y terratenientes dé la
bm^a pri^a^afinnación es lo bidentemente vaga como para ser cierta, la segunda no lo es. Un
nuevo estereotipo que durará hasta el presente: el de la oligarquía heredera directa de lc«
encomederos Yaels XVffl había vista una reestructuración de laclase dominante colonial a la cuLcedert vaiirm^ largo de las décarhis republicanas. ̂  todo caso el Amanta sí acierta al
vincular con este impulso burgués el tránsito del caudillismo militar al civihsmo.

La tercera consecuencia es más bien geopolítica: la nueva economía es costeña
fortalecieron el poder de la costa. Estimularon la sedimentación del Perú nuevo en la ^
acentuaron el dualismo y el conficto que hasta hoy constituye nuestro mayor problema histórico (p.
23). Dualismo que, como veremos luego, es mucho más complejo.

La inexacihid en relación a la continuidad entre encomenderoB y terratenientes decimonónicos p^de
rtertni sin embarco en el terreno dec.s.vo de la moral: en tanto etlos no eran s.no nna nted «re
metamorfosis áe ta aa'ugaa clase domante, les faltó una clase de sania y élan nueno (la palabta

Ctalos viene de H. Bergson. p. 23). Defici^cia qne se
guetr%.dondexomo había sentenciado ya Manuel González Ptada, no sólo
'q,m ethibimoí lepra Mariátegui expresa una idea simdar »
Desangrada, mutilada, la nación sirria unaternble anemia (p. 24). DiAcd no leer en la tm^
alnsióL sí mismo, anclado en sn silla de ruedas, en medm de nn pueblo stn Dios, consc.ente
que \\wa3rÍ2ipesimismo de la realidad.

Al describir el proceso de la reconslmcción de la post-gnerra. Mariátegui reconstruye el proceso de
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su marco vital. El protagonismo de latijündistas y propietarios, de la plutocracia terrateniente. El
papel decisivo de la inversión extranjera dinamizada a partir del contrato Grace. El caso de Piérola,
caudillo demócrata que se esmeró en hacer una administración civilista. Este personaje,
protagonista de la política en sus afíos de infancia y adolescencia, suscita en el autor una afirmación
metodológica: Lo que confirma el principio de que en el plano económico se percibe siempre con
más claridad que en el politice el sentido y él contorno de la política, de sus hombres y de sus
hechos (p. 25).

El texto continúa con el señalamiento de ocho hechos o rasgos decisivos de la economía de la post
guerra Destaca el primero de ellos: la aparición de la industria moderna, y con ella del
proletariado. Más allá de su número, el Amauta remarca las dimensiones ideológica y política de la
radical novedad: con creciente y natural tendencia a adoptar un ideario clasista, que siega una de
las antiguas fuentes del proselitismo caudillista y cambia los términos de la lucha política. Para usar
las terminologías de Basadre y Alberto Flores Galindo: que provoca el tránsito de la 'multitud' o
'plebe urbana' a los movimientos sociales y políticos de clase.

Tras estas constataciones, José Carlos aniesga una caracterización global: en el Perú actual
coexisten elementos de tres economías diferentes. Bajo el régimen de economía feudal nacido de la
Conquista subsisten en la sierra algunos residuos vivos todavía de la economía comunica indígena.
En la costa, sobre un suelo feudal, crece una economía burguesa que, por lo menos en su desarrollo
mental, da la impresión de una economía retardada (p. 28). Este breve texto, que podría hacer las
delicias de un antropólogo estructuralista (tres elementos combiandos en dos mitades), sintetiza una
manera de articular lo diverso en una caracterización a la vez que la enorme potencia de la intuición
en el estilo de Mariátegui. Queda claro que lo sustantivo, en una y otra de las 'mitades', es lo feudal:
manto que cubre los restos -no sólo arqueológicos sino económicos- del 'comunismo' indígena;
suelo que nutre una economía burguesa mentalmente 'retardada'. Una vez más, las mentalidades
establecen la preminencia Vale la pena recordar aquí las ilusiones entorno al caiacter capitalista del
país que generaron análisis reducidos a estadísticas de la producción y de la PEA. Se llegó incluso a
afirmar que ya la colonia había sido escenario de ulí9 economía dominada por el salario. La
intuición de Mariátegui apunta en otra dirección, trabajos como los de Ruggiero Romano la han
verificado.

El quinto c^ítulo del ensayo se titula Economía agraria y latifundismo feudal y, más allá de las
cifras en las que sustenta su afirmación inicial {El Perú mantiene, no obstante el incremento de la
minería, su carácter de país agrícola, p. 28), es un hermoso ejemplo de análisis sociológico y
cultural: La supetyivencia de la feudalidad en la Costa se traduce en la languidez y pobreza de su
vida urbana (p. 30). Marca la diferencia entre la aldea europea y lapeniana, entre el campo en una y
otra latitud (quizás sería útil re\asar otros lugares de la obra del Amauta en los que describe y analiza
paisajes: El Alma Matinal, Cartas de Italia, la reseña de Pueblo sin Dios). En todo caso, no sólo por
la belleza poética de algunas expresiones (el burgo vive de su fatiga triste de estación ... p. 31), los
párrafos en cuestión merecen una lectura y reflexión contemporáneas. Y si se quiere captar su
profundidad, valdría la pena leer en paralelo algunos trozos de Paisajes Peruanos del joven Riva
Agüero y otros textos de viajeros de inicios de siglo.

El climax del texto, en el que se explícita su perspectiva global, lo constituyen sus últimos párrafos.
A su vez, son los que tienden puentes -aún sin destino- a los ensayos que vendrán y a la obra global
del Amauta

'/
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Tomando como genplo el proceso de mcMiopdización de las tiaras del dpalamaito de La LAiedad, que pasai en
pocas décadas de manos (fe la aristocracia latifindÉta a las de un par de enpesas exíraty eras -Catavio y Giancfe-,
Mariáte^ carigp la iríeipretactói atíi-imperialista más ficil. Lo hace comentando un artículo de Alcides Spelu(án:
Aunque su crítica recata sobre todo la aociái invasom dé capitaüsvo extranjero, la r^ponaabiliáad del cqntdismo
local -por absentisno, por inprevisión y por ineráa- es a lapostre la gje ocupa d primer término (p. 33, irota 10).

Didio lo cual, erplicará d e^to de las empresas extiarywas en términos qpie lo acercan a Wdeer o Sombart; ¿"sfers no
deben su éxito exdustvamente a sus api tales, lo deten también a su tánica, a sus métodos, a su disapiina Lo deben a
su voluntad de potenda ... íésan sobre él propttario cndh la herenda y educaáén espoStéas... los dementen
morales, pd¡ticos, psicdógicosdd ccpitalismo no parecen haber encentrado aquí su clima. Y como qufen (juiere hacer
del corolario el axioma del i^azonamiento en su conjunto, serítencia en nota al pie; El apitdisno no es sdo una técnica;
esademásun espíritu 33 y 34, nota 11)..

Y es este desenoenlro entre el epíritu y laeconomk lo que resume lafrustracm (fe la evolución citarista Al país;
En el Perú se ha encardo al epiritu dé Jéudo -antítesis y negación del epíritu dé burgo- la creación de una
econoTÚa apitdista En las siete Acadas que nos separan Al Perú A Marátegui segiranerite mudias cosas ten
cambiado. Sin embargo es dificil siponer cpie entre economía y cultura se han cortaA las relaciones tan agudamente
aializadas en estas páginas.

Historia y economía scmi los oondicionaiÉes A aquello (je iráeiesa conoca-; los sujetos, su sensibilidad, su conciencia,
susfirerz^nxHales. Talc(Mno lo afrmaríaenun texto scfcre lasra2^ (jie en 1929 enviaraaun evento enMonteviífeo'*:
Miestra investigación de carácter dstórico esútil, pero más que todo debemos oortrolar el edtaáy actual y sentimental,
sondear la orientación de su pensemento colectivo, evduar sus perzas de expansión y resistenda: todo esto, lo
sabemos está condicionado portes anteceidentes históricos, por un lado, pero prinápalmente por sus conádones
eocnómcasadudes.

y'

Es esta peculiar relación entre lo que habitualrnente se diferencia -condiciones objetivas y
condiciones subjetivas, economía y cultura- lo que constituye la originalidad del Amanta En
síntesis, nos ha descrito el proejo de la economía como un proceso cultural; la conqpii^ es la
(festrucción A ima sociedad construi A sobre la base A la laboriosidad andina; la colonia es la hg^gnonía A lai espíritu
ocioso yparasitario; larepública, en sus élites, maríigie y reproduce Acha cultura cokmial. H Perú nuevo es imposible
sin larerrwcite, desA sus raíces, A tal heien(áa Y unataea A tal nragnitud reclama un a^to mu(bo más complejo.
Ya lo háWaafirmaA en un artíciio rgiroduciA en ElAlmahdatinal: una nueva dase dirigente nopi^deformarse sino
en el canpo sodd, donde su idealisnv concreto se nutre moralmente de la disciplina y la dignidai dd productor. Las
diversas Amensiones de la nueva clase aparecerán a contraluz en el análisis de los temas que
motivan los seis ensayos subsiguientes.

* Reproducido &i\ Ideología y política, Ed. Amauta, Lima, 1969, pp. 21-86.
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GRUPO DE

I  I

LIMA METROPOLITANA ES UNA CIUDAD DESCENTRALIZADA, CON

ESPACIOS GEOPOLÍTICOS ARTICULADOS QUE APORTA A LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS, CON UNA GESTIÓN POLÍTICA,

ECONOMICA y ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA, DEMOCRÁTICA,
CON PARTICIPACIÓN ACTIVA E INSTITUCIONALIZADA DE LAS

ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS Y ARTICULADAS ES UNA

CIUDAD ORDENADA Y ARTICULADA VIALMENTE, QUE PROMUEVE EL

CRECIMIENTO VERTICAL, SALUDABLE, SEGURA CON UN DESARROLLO

SOSTENIBLE SUSTENTADO EN UN MANEJO ADECUADO DE SUS

CUENCAS (RIMAC, CHILLON, LURIN), SUS RECURSOS (PANTANOS,

LOMAS, PLAYAS, AREAS ARQUEOLÓGICAS), SUS ZONAS AGRICOLAS,
CON SERVICIOS DE CALIDAD Y AREAS VERDES SUFICIENTES ES UNA

CIUDAD COMPETITIVA, QUE HA LOGRADO POTENCIAR LA PRODUCCIÓN,
COMERCIO, SERVICIOS Y EL TURISMO, FORTALECIENDO SUS MICRO Y

MEDIANAS EMPRESAS, ARTICULADAS A LA GRAN EMPRESA

SATISFACIENDO LAS DEMANDAS DE EMPLEO SUS POBLADORES

TIENEN CONCIENCIA CIUDADANA, AUTOESTIMA ELEVADA, IDENTIDAD

PROPIA. CULTURA Y EDUCACIÓN CON VALORES, ENFATIZANDO EL
DESARROLLO INTEGRAL DE SU JUVENTUD.

S.F.
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PRONUNCIAMIENTO

A I uestro país ha entrado en un nuevo periodo histórico.
I V Desmoronada la dictadura, se ha abierto la transición
hacia la democracia, cuyas tareas inmediatas serán, la
recuperación del Estado de Derecho y el desmontaje del
régimen autoritario, del sistema de corrupción que constituyó el
núcleo del poder de Fujimori y Montesinos. Dando paso a un

proceso de institucionalización democrática.

Junto a la reconstrucción de la democracia, se requiere

también impulsar la puesta en marcha de un modelo de
desarrollo nacional, que dinamice la economía, fomente el
usos sostenible de los recursos naturales, e integre a los

sectores sociales que actualmente se encuentran excluidos
del mercado laboral y de la oportunidades del desarrollo. Lo
cual debe significar recoger los aportes y requerimientos de las
fuerzas populares, que representan la inmensa mayoría de la
población.

El crecimiento extendido y no planificado de Lima, expresan

una profunda crisis urbana, que tiene un impacto negativo en

las economías de las familias pobres de la ciudad,

especialmente, los barrios populares, en situación de pobreza,
la falta de empleo, la falta de acceso a vivienda digna y
servicios básicos, costos altos de las tarifas: Agua, luz,

teléfonos. Además, la ausencia de mecanismos de

participación ciudadana en las instancias de gobernabilidad

municipal.

O
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Del propio movimiento social urbano de Lima, ha surgido el
Grupo de Iniciativas Urbanas como una instancia de
articulación de las organizaciones sociales de base, para
hacerle frente a ios problemas del desarrollo de la ciudad y la
lucha contra la pobreza. El Grupo de iniciativas Urbanas, está
conformado por dirigentes y iideres vecinales, mujeres
organizadas, micro empresarios, jóvenes, de ios diferentes
barrios populares y Asentamientos Humanos de ios Conos,
inquilinos del Cercado de Lima Metropolitana y el Callao.

El 22 de marzo del presente año, organizamos e/-"l ENCUEN

TRO VECINAL DE LOS CONOS POR UNA CIUDAD DIGNA

que congregó la participación de 250 dirigentes y Iideres de las

organizaciones populares de Lima y Callao, la convocatoria de
dicho evnto fue resultado de un proceso participativo desde los
Conos, quienes realizaron sus respectivos Encuentros
Conales. Cuyas conclusiones y resoluciones, las presentamos
a la opinión pública y al nuevo Gobierno Central, como

propuestas de nuestros pueblos y comunidades.

I
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CtUDfíD Y WVíENDfl ÜIQNfí

PñKfí TOOOS^ y TDDflS

1. Restitución del Derecho a la Vivienda en la
Constitución del Perú, para lo cual haremos uso de
nuestro derecho de Iniciativa popular, promoviendo una
Reforma Constitucional, lo cual significará:
1. Establecer un Marco Legal que reconozca y promueva

el derecho ai suelo y a la vivienda digna, que permita la
expropiación de terrenos por razones de interés social.
En este sentido presentamos ai país la propuesta de Ley
para el Sistema de Apoyo a ia Vivienda Popular

2. impiementar una Política Nacional Descentralizada de
Vivienda a través de ios Gobiernos Locales Provinciales,

que haga efectivo el acceso ai suelo y ia vivienda digna
3. incrementar sustanciaimente ia dotación de

infraestructura y servicios adecuados que mejoren las
condiciones de habitabilidad.

4. impiementar un Sistema de Financiamiento de Vivienda
ai que puedan acceder ios sectores pobres de ia ciudad

5. Reestructuración del Sector Vivienda, creación del
Ministerio del Habitat y ei Desarrollo Sostenibie

6. Atender de manera prioritaria a: 20 mil familias que
habitan ios tugurios del Cercado de Lima.

7. Que se impiemente un Sistema de Adjudicación de
Lotes y Crédito para Vivienda de diversas
modalidades, acorde a ios ingresos económicos de ios
usuarios, subsidiando a ios sectores más empobrecidos;
priorizando a las familias afectadas por ios desaires
naturales de Arequipa, Moquegua y Tacna, incluyendo a
las 850 mil familias empadronadas en ei PROFAM.

8. impiementar un Programa de Desarrollo Integral en la
Cindadela Pachacútec, como parte de una nueva
Política de Vivienda, para ello es necesario, que ei
Estado priorice recursos financieros para ia puesta en
práctica de ios servicios básicos, módulos de vivienda y
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y promueva mecanismos de concertación que permitan
hacer de Pachacútec una Ciudad Digna y Productiva

9. Ampliación del plazo del D.L. 803 reconociéndose el SFL
a los nuevos AA.HH. conformados después de marzo de
1996

10.Asimismo, para el caso de los AA.HH. antiguos, debe
declararse la prescripción adquisitiva de dominio sin
excepción alguna modificando el Código Civil de 1984.

11.Para hacer efectivas estas propuestas, es necesario
impulsar un ACUERDO NACIONAL SOBRE EL
HABITAT Y VIVIENDA

12.Los servicios de agua potable y alcantarillado, son
indispensables para la calidad de vida y para la salud de
la población, en tanto que es un derecho humano
fundamental y es deber del Estado proveer éste servicios
a todos los peruanos y en especial a los sectores de
extrema pobreza.

13.Exigimos al nuevo Gobierno Central, LA NO
PRIVATIZACION DE SEDAPAL y LA
HIDROELECTRICA DEL MANTARO

lA.Exigimos la atención inmediata de las demandas de los
pueblos que no cuentan con Agua y Desagüe: Puente
Piedra, Santa Clara, Pachacútec, San Juan de Lurigan-
cho. Los Claveles de Manchay y los Asentamientos
Humanos de Lima y Callao.

15. Exigimos al gobierno hacer efectivo el crédito del
Gobierno Japonés JBIC.

16.Planteamos una política nacional de saneamiento
básico. Asimismo SEDAPAL, asuma el mantenimiento y
la replica de los sistemas intermedios de agua potable del
Programa de ALA-APPJ. (Unión Europea)

17. Tarifas justas en los diferentes servicios (agua, luz, telf),
así como participación de los usuarios en los organismos
de regulación.

Í1
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II DESCENTRAUZfljSliBiLy PARTIPACION

1. Impulsar la Reforma Municipal, a través de la aprobación
de: una LEY DE GOBIERNOS LOCALES y una LEY DE
PARTICIPACION VECINAL en la medida de que las
municipalidades son responsables del desarrollo urbano y
rural de sus localidades, debe ser considerados como
verdaderos órganos de Gobierno y Poder Local y por lo
tanto prefigurar el perfil del nuevo Estado.

Esta Ley de Gobiernos Locales, se propone
institucionalizar los procesos de concertación local
existentes a lo largo y ancho del país. Así como también
mecanismos de participación, tales como: Presupuesto
participativo, Fondo para la Participación Vecinal,
Referéndum y Consulta Vecinal.

2. Impulsar la Descentralización Democrática del país,
planteando la descentralización de Lima Región y Lima
Ciudad a través de los Conos, los cuales deben ser
concebidos como espacios geopoliticos Micro-Regionales

3. Hacer de Lima una Ciudad Humana y Sostenible con su
Agenda 21, que preserva sus zonas ecológicas,
humedales y cuenta con servicios de limpieza pública
permanentes.

4. Salvemos los Valles de Lima (Lurin, Chillón, Rimac)

DESARR0LL0TÍÜÍÁ¥0in3rCÍÍXc6ÑTRA LA POBREZA
Institucionalizar las mesas de concertación para la lucha
contra la pobreza, fortaleciendo la participación de las
organizaciones populares en esa instancia.

*  Desarrollo Económico con equidad social, parapromo-
ver empleo productivo que permita mejorar las
condiciones de vida del pueblo.
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Educación y Cultura, fortaleciendo la identidad
nacional y los valores éticos y una metodología
participativa

Alimentación; institucionalizar la participación de las
organizaciones sociales de base, en el diseño, gestión
y fiscalización de las políticas alimentarías, implemen-
tando y reglamentando la Ley 25307

Salud: Por un sistema de salud eficiente y de calidad
con acceso a los sectores pobres de la ciudad, NO A
LA PRIVATIZACION DE LA SALUD

PLAN DE ACCION 3
1. Campaña por el Derecho a la Vivienda: "CIUDAD Y

VIVIENDA DIGNA PARATODOS Y TODAS" ;

* Recojo de50 mil firmas para la reforma constitucional,
según Ley 26300

* Ley de Sistema de apoyo a la vivienda popular
Devolución del Fonavia los fonavistas aportantes

2. Preparar el Informe Nacional de la Sociedad civil sobre
Habitat II

3. Impulsar la Campaña NO PRIVATIZACION DE
SEDAPAL Y DE LA HIDROELECTRICA DEL

MANTARO

4. Cortede Juicio y no a los desalojos.

5. Convocar la PRIMERA MARCHA DE LOS CONOS DE

LIMA para presentar nuestras propuestas al nuevo
Presidente de la República.
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/ cimü y miEm vm para tovos y tovas /

i NO A LA PRimilACIÓN VE SEVAPAÍ / LA NIVmLECmCA
i AGUA PAPA SANTA CLARA, EL lAPALLAL y OTROS PUEBLOS!

i SEL PARA LOS NUEVOS AAH.H.!

i RENOVACIÓN URBANA CON PARTICIPACIÓN VE LOS INQUILÍNOS!
i FIRMA LOS PLANÍLLONES POR EL VERECHO A LA VÍVIENVA!

Grupo Promotor Metropolitano

Roger Muro Guardian
Coordinador General

Sebastián Tallo del Carpió
Coordinador de Organización

Por el Cono Norte: Por el Cono Sur; Por el cono Este

Humberto Rodríguez
Arthur Obregón

Jessica Valenzuela

Angélica Campos

Haydee Massoni Cano

Luis Vaiverde

Federico Freyre

Georgina Canales Sosa

Edgar Carrasco

Lilia Gonzáies de Leja

Pedro Reyes Lebre

Cieofe Mamani

Carlos Franco Pacheco

Raúl Castro

Rubén Cangahuaia

Fernando Durand Maya
Socorro Urbina

Giadis Aizamora

José Quiroz López

Félix Reyes

Modesta Atauje

Marina Calderón

Luis Valer

Hiida Flores

José Miranda

Mercedes Risco V.

Guillermo Mendoza

Demetrio Choque

Rosa Mejia

Jorge Quintaniiia

César Eche

Judith Viieia

Coronel Zegarra 426 Jesús María
Telf. 2660012 Fax 4712034

e-mail iniciativagiu@hotmail.com
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0UINCE POLITICAS PARA UN PROGRAMA ECONÓMICO ALTERNATIVO

Pedro Francke

Es el momento de discutir alternativas. Puede argüirse que éstas no están maduras, pero lo
que está maduro está la necesidad de cambio. El modelo neoliberal, a estas alturas, ha
demostrado ya sus limitaciones no sólo en el Perú sino en Latinoamérica y el mundo entero.
Es indispensable ir encontrando nuevas formas de organizar la economía que permiten un
desarrollo sostenible y con equidad. Este artículo pretende presentar algunos de los temas
que resultan centrales, de distinto ámbito y envergadura, pero indispensables. En artículos
sucesivos, iremos sustentando cada uno de ellos, y seguramente añadiendo nuevos
ingredientes en esta búsqueda.

Las medidas propuestas como centrales son las siguientes:
1) Elevación del tipo de cambio real efectivo,
2) Desdolarización de la economía,
3) Aumento del gasto fiscal interno,
4)Estructura tributaria que promueva la inversión y la justicia,
5) Promoción de sectores claves: ramas industriales, turismo y agroexportación,
6) Política comercial que defienda los intereses nacionales,
7) Eliminación del impuesto del FONAVI y subsidio del empleo de bajos salarios,
8) Más crédito y asistencia para las PYMES,
9) Descentralización fiscal y económica,
10) Desarrollo acelerado de la infraestructura,
11) Programa de desarrollo rural,
12) Mayor capacidad de negociación para los trabajadores,
13) Políticas sociales democráticas y eficientes,
14) Regulación en defensa del consumidor y ciudadano,
15)Incentivos para la protección del medio ambiente.

Antes de entrar al detalle, es necesario presentar al menos algunas ideas globales que animan
la propuesta.

Uno: es necesario promover un crecimiento más acelerado y que sea generador de empleo
e ingresos para los pobres, de tal manera de reducir la desigualdad y la pobreza. Está
demostrado, además, que existe una relación directa entre menor desigualdad y mayor
crecimiento, por lo que estos dos objetivos no son conflictivos sino complementarios entre
sí.

Dos: los mecanismos para ello deben combinar medidas macroeconómicas -como el tipo
de cambio-, medidas sectoriales -políticas industriales-, medidas orientadas a elevar la
productividad de los pequeños produaores -agro y pequeña empresa- y medidas orientadas
a elevar el capital humano y la situación social de la población.

Tres: mantener un crecimiento más estable y menos fluctuante mejora el bienestar y la
propia velocidad de crecimiento. Para ello se requiere un adecuado manejo
macroeconómico, que mantenga los equilibrios básicos y evite riesgos excesivos, permitido
por la recuperación de herramientas básicas de regulación global de la economía.

Cuatro: la institucionalidad que debemos promover para llevar a cabo estas políticas no es
la multiplicación de organismos estatales verticales, sino la generación y fortalecimiento de
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0
organismos donde se den el encuentro el Estado y la sociedad civil, mediante la 
descentralización, la generación de organismos mixtos sectoriales, el desarrollo de 
mecanismos de asociación entre Estado, empresas y pequeños productores, y el 
establecimiento de incentivos adecuados a la cooperación entre distintos actores sociales.

A continuación presentamos un resumen de las medidas propuestas.

Elevación del tipo de cambio real efectivo

Debido al retraso cambiado, nuestras exportaciones no tradicionales, así como nuestra 
industria para el mercado inferno, sufre para competir intemacionalmente. Sólo la minería 
tiene expectativas de crecimiento de largo plazo. Simultáneamente, mantenemos un elevado 
déficit comercial, insostenible en el mediano plazo, bajo la esperanza de que los grandes 
proyectos mineros nos salvarán en el futuro. Pero los principales de éstos ya han sido 
postergados, y mientras tanto corremos un elevado riesgo de una fuga de capitales que 
puede hacer palidecer a la crisis asiática en comparación.

La principal medida para transformar esta situación es elevar el tipo de cambio real, 
haciendo así que las importaciones se encarezcan y las exportaciones sean más competitivas. 
Tal elevación del tipo de cambio real puede lograrse mediante una combinación de políticas: 
una política monetaria - cambiaría más activa (lo mejor parece ser una banda cambiaría), el 
encarecimiento del ingreso de capitales de corto plazo mediante encajes o impuestos, etc. 
Tal política tiene costos, por cierto, como una presión inflacionaria y un encarecimiento del 
crédito, por lo que debe operar de manera gradual.

Desdolarízación de la economía

Unas tres cuartas partes de los depósitos y del crédito en nuestro país están en dólares. Ello 
trae dos problemas serios: dificulta utilizar la devaluación como medida de política y traba 
las posibilidades de actuación en casos de crisis bancaría. Además, reduce lo que en 
economía se conoce como "señoriaje", que consiste en las importantes ganancias que 
obtiene el gobierno porque la gente utiliza su moneda.

Se afirma que esta dolarización debía ir cediendo cuando la gente tuviera más confianza en 
la política económica, pero a 8 años de experimento neoliberal» eso no ha sucedido. Las 
medidas posibles para contrarrestar esta dolarización son simples: encarecer la tenencia y 
uso de dólares a través del sistema financiero, estableciendo un impuesto a la apertura y 
nuevos depósitos a cuentas en moneda extranjera, tanto corrientes como a ahorro y a plazo. 
Dado que estos impuestos no se aplicarían a las cuentas en soles, ello favorecería que la 
gente se traslade de una moneda a otra, de manera paulatina y sin generar efectos fuertes 
sobre el tipo de cambio. La aplicación solamente al ingreso de dólares al sistema financiero 
asegura la aplicación gradual de la política y que la población no considere al impuesto 
como confiscatorío; la aplicación de una tasa por cada depósito hace que se grave más a las 
cuentas con mayor rotación, es decir a las más líquidas, que son las que más afectan el 
manejo monetario.

Es claro que una política de desdolarízación choca con una política de elevar el tipo de 
canibio. Si la gente cambia dólares por soles, ello puede tender a reducir el tipo de cambio, 
si es que el BCR no acomoda esa mayor demanda de soles. Lo que debe hacerse, entonces, 
es que se emita soles para comprar esos dólares que la gente querrá vender. Por otro lado.
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elevar el tipo de cambio tiende a hacer más rentables los depósitos en dólares; sin embargo,
este efecto no parece ser muy importante en el Perú.

Mayor gasto fiscal interno.

Nuestro crecimiento es limitado e inestable, y la acción del gobierno endeble, porque el
gobierno está empeñado en destinar recursos al pago de la deuda externa ahora y en el
futuro. La renegociación de la deuda externa ha generado un cronograma de pagos que, si
ya es elevado hoy, es aún más elevado entre el 2000 y el 2005, e incluso más aún después.
Pero además de ello, el gobierno ha obtenido importantes recursos por la privatización de
las empresas públicas que no se están gastando, sino guardando...para cuando haya que
pagar esa deuda.

Es necesario aumentar el gasto fiscal y reducir el superávit fiscal primario, es decir, los
recursos que el estado guarda año tras año para dedicarlos al pago de la deuda. Los rubros
en los que se puede gastar en el Perú son muchos: reconstrucción tras "El Niño", combate
a la pobreza, carreteras y caminos, educación, salud, promoción del agro, créditos a la
pequeña empresa. Pero lo más importante es que el uso de estos fondos permitirá un
crecimiento económico mucho más acelerado, generará empleo y dinamizará la actividad
económica.

Hemos regresado a la actitud fisiocrática de creer que somos más ricos porque guardamos
más oro en nuestras bóvedas. Hay que recuperar la idea moderna de que lo importante es
invertir, en la gente y en la producción.

Estructura tributaria que promueva la inversión y la justicia

La estructura tributaria no promueve la actividad económica. Increiblemente, se paga el
mismo impuesto por las utilidades que la empresa reparte entre sus accionistas para que se
lo gasten, que por las utilidades que la empresa reinvierte. Es necesario que esto se cambie,
y que el impuesto sea mayor para los dividendos - las utilidades repartidas - y menor para
la reinversión.

Este esquema, por cierto, funciona en Chile y para las empresas mineras en el Perú, si es que
tienen sus planes de inversión aprobados. ¿Porqué no se extiende el esquema a otros
sectores? Se trata, además, de una incoherencia total dentro de un modelo que pretende que
no deben hacerse diferencias entre sectores.

La otra modificación tributaria importante debe ser en el sentido de la justicia. Los
combustibles y las gaseosas pagan altos impuestos, pero no lo hacen los carros de lujo ni
otros productos similares (bebidas alcohólicas, etc). Paga impuesto la salud y las medicinas,
pero no lo hacen los créditos bancarios. Las prioridades están equivocadas y hay que
ponerlas en su lugar, creando un sistema tributaria que cobre más a quienes más tienen.

Promoción de sectores claves: ramas industriales, turismo y agroexportación.

Los neoliberales afines al gobiemo afirman que el actual modelo trata a todos los sectores
por igual, pero ello no es verdad: se privilegia al gran capital extranjero que invierte en la
minería. Sólo ellos tienen menor impuesto a la renta por reinversión, devolución anticipada
del IGV invertido, convenios de estabilidad tributaria, etc. También tienen una ventaja
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innata; debido a los mejores recursos naturales de que disponen, pueden competir
internacionalmente aún cuando los precios se encuentren bajos, como está sucediendo
actualmente tras la crisis asiática. El problema es que la minería no genera mucho empleo,
sus precios son inestables trasmitiendo esa inestabilidad al resto de la economía, su

crecimiento de largo plazo está limitado por la disponibilidad de recursos, exige grandes
capitales que exceden la capacidad del capital nacional y promueve poco el desarrollo de
sectores conexos.

Por ello, es importante promover otros sectores que si generan más empleo, tienen
capacidad de crecimiento de largo plazo, son más estables y permiten el desarrollo de
empresas nacionales. Estos sectores son algunas-ramas industriales (textiles, manufacturas
basadas en recursos naturales, agroindustria), el turismo y la agroexportación. La promoción
debe realizarse mediante organismos mixtos público - privados que, con recursos tanto del
gobierno como del sector privado, hagan marketing y promuevas las ventas en el exterior,
identifiquen tecnologías y oportunidades de negocios, faciliten el acceso a la tecnología,
promuevan la asociación y estandarización entre empresas privadas, participen en las
negociaciones internacionales para acuerdos comerciales, generen la infraestructura y
promuevan los servicios necesarios. El aumento del tipo de cambio real y una política
comercial es la otra orientación central al respecto.

Política comercial y de negociaciones internacionales que defienda los intereses nacionales.

La apertura unilateral de la economía ha permitido reducir ineficiencias y obligar a una
mayor competitividad de las empresas, pero al mismo tiempo ha dejado desaprovechadas
las oportunidades de utilizar esta herramienta como un impulsor del crecimiento.
Manteniendo una política de protección arancelaría y para-arancelaria prudente, es decir sin
regresar al exagerado proteccionismo del pasado, es importante reforzar la política
comercial para: 1) hacer mejor provecho de la ubicación geográfica del Perú que puede
servir como nexo o puente entre el Grupo Andino, el MERCOSUR y los países de la cuenca
del Pacífico agrupados en la APEC; y 2) promover los sectores que consideramos tienen
mayor importancia para nuestra economía, mediante negociación de preferencias
arancelarias, protección frente al dumping, devolución rápida de impuestos para los
exportadores, crédito a las exportaciones y una mayor protección arancelaria.

También ha habido bastantes deficiencias en otros aspectos, permitiéndose la importación
desregulada de medicinas o alimentos que pueden introducir plagas, desprotegiéndose el
acervo biogenético del Perú así como productos y denominaciones de origen (como el
pisco), obviando posibilidades de acuerdo con otros países productores de materias primas
para influir en el mercado, así como influir en las tendencias del comercio mundial de bienes
y servicios.

Eliminación del impuesto del FONAVl y subsidio del empleo de bajos salarios

Hay ya un consenso importante sobre la necesidad de eliminar el impuesto del FONAVl. Se
trata de un impuesto a las planillas sólo encarece la mano de obra y reduce el empleo, lo que
es absurdo en un país con abundancia de mano de obra. Siendo importante su obra, por el
tendido de redes de agua, desagüe y luz en zonas populares, debe financiarse con impuestos
generales.

Pero desde nuestro punto de vista, eso es insuficiente. Puede y debe hacerse más para
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promover la contratación de mano de obra, y la forma más directa y universal de hacerlo es
reduciendo las contribuciones que deben realizar los trabajadores de bajos salarios. ¿Es
adecuado que las contribuciones a la seguridad social sean iguales, del 9 por ciento, para
quien gana diez mil dólares mensuales que para quién gana 345 soles mensuales? Cierto es
que este sistema ya tiene un sentido redistributivo al dar a todos iguales beneficios, pero ese
sentido podria reforzarse si se estableciera un sistema similar al del impuesto a la renta
estableciendo un "minimo no imponible": por ejemplo, los primeros 350 soles de ingresos
(igual al salario minimo) no pagan esa contribución del 9%. Podria compensarse la pérdida
de ingresos del IPSS con una tasa algo mayor, del 10%, sobre los ingresos en exceso del
sueldo rnmimo. Además, debería obligarse a que los trabajadores independientes, de cuarta
categoría, también coticen al EPSS bajo el mismo sistema.

Esto tendería a aumentar el empleo formal. El empleo informal está muy extendido entre los
trabajadores de bajos ingresos porque las cargas son muy elevados, y tanto trabajadores
como empleadores tienen incentivos a la evasión.

Crédito y asistencia para las PYMES.

Es reconocida la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en la generación
de empleos, asi como las dificultades que enfrenta debido a la falta de crédito. Aún cuando
existen algunas líneas de crédito extemo dedicadas a este fin, éstas resultan absolutamente
insuficientes para las necesidades de las PYMES. Por otro lado, es necesario también
resolver algunos otros problemas en el acceso a ese crédito, como las dificultades y elevados
costos para las PYMES de preparar la información requerida para acceder al crédito y
resolver el problema de las garantías.

Sin embargo, las PYMES no solamente necesitan asistencia en lo referente a su acceso al
crédito. También existen posibilidades promisorias para su desarrollo si se promueve la
asociación de las PYMES, entre sí y con empresas grandes, para estandarizar su producción,
realizar compras de insumos y ventas de productos masivas, obtener información de
mercado y oportunidad de negocios, exportar y acceder a nuevas tecnologías.

Descentralización fiscal y económica.

La descentralización es principalmente un proceso político, pero que debe tener un respaldo
y correlato económico. En el terreno fiscal, la descentralización debe transferir a los

gobiernos regionales y locales recursos financieros de al menos 10% del gasto público en
un corto plazo, con tendencia a seguir aumentando en el mediano plazo. También debe
otorgarse mayor responsabilidad a estos gobiernos descentralizados en la recaudación de
recursos, creando impuestos destinados parcial o totalmente a ellos e incluyéndolos en las
tareas de fiscalización y recaudación. Esta mayor transferencia, por cierto, debe ir
acompañada de otorgarles mayores responsabilidades efectivas en áreas como educación,
salud, infraestructura vial, estrategias locales de desarrollo y lucha contra la pobreza, etc.

Por otro lado, es necesaria una propuesta de polos o ejes de desarrollo regional. Un
desarrollo descentralizado requiere la concentración económica en determinadas zonas, algo
de lo que el Perú ha carecido fuera de Lima. Pensamos en ejes como el corredor norte Piura
-Chiclayo - Trujillo o el sur Arequipa - Juliaca - Cusco.- El desarrollo fuera de Lima tiene
que ser promovidos, dotarlos de la infraestructura necesaria, contar con los servicios de
soporte necesarios, negociar inversiones que los dinamicen, promover los vínculos con su
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entorno agropecuario y minero, etc.

Desarrollo acelerado de la infraestructura.

La integración del país es una necesidad primordial. Las carreteras siguen siendo una
prioridad para poder conectar a extensas zonas de la sierra y selva con los mercados
nacionales y extranjeros, pero otros medios de transporte -aéreo y fluvial- son también
importantes. Las redes de energía eléctrica tienen que permitir el desarrollo tecnológico a
muchas localidades en las que hoy ello resulta muy caro. Las telecomunicaciones, hoy
integradas a la informática, también permiten comunicaciones fundamentales para hacer
negocios modernos.

Existe una corriente de opinión que piensa que la manera de lograr ese desarrollo es
otorgando concesiones a capitales, fundamentalmente extranjeros. Las experiencias de otros
países como México en la concesión de carreteras, así como la peruana en la privatización
de servicios públicos, indica que tales esquemas con facilidad se convierten en monopolios
privados a los cuales el Estado termina asegurándoles su rentabilidad y socializando las
pérdidas provenientes de malos manejos mediante mayores cobros a los usuarios. Por ello,
habría que ser muy prudentes con estas concesiones, con regulaciones claramente
establecidas y reguladores fuertes, requiriéndose de todas maneras de una fuerte inversión
estatal en estos aspectos. Por otro lado, se debe exigir a las empresas privadas de servicios
públicos (agua, teléfono) que, con sus propios fondos, desarrollen aceleradamente las redes
que permitan el acceso a los mismos.

Programa de desarrollo rural productivo.

La pobreza es más aguda en las zonas rurales, y resolverla implica elevar sus ingresos
incorporándolos al mercado. Hay varias razones que limitan la incorporación de los
campesinos al mercado: altos costos de transporte, desconocimiento de técnicas más
productivas, falta de información de mercado y capacidad de gestión, no acceso al crédito,
bajos precios para sus productos. Un paquete integral es necesario al respecto.

La infraestructura vial (caminos, transporte fluvial en la selva) es fundamental. Sin conexión
vial no hay conexión con los mercados. Infraestructura de riego (canales, pequeñas represas)
se requieren para reducir el riesgo, elevar la productividad y aplicar muchas técnicas
modernas. Con esos elementos de infraestmctura avanzados, los siguientes pasos se refieren
a la asistencia técnica, comercial y el crédito para producir para el mercado, lo que de ser
posible debe incluir pequeñas empresas de transformación. Esto debe hacerse aprovechando
la tradición de organización comunal existente, y buscando enlazar esa organización con
empresarios comercializadores o agroindustriales que orienten los cambios en la dirección
demandada por el mercado (qué productos, con qué características, en qué oportunidad,
etc) manteniendo una relación de equidad entre ambas partes.

Finalmente, se requiere también una política sectorial agropecuaria, orientada a mejorar los
precios de los productos mediante sobretasas a las importaciones y regulación de los
monopsonios, a controlar plagas y enfermedades de los animales, a promover la
investigación y extensión.

Capacidad de negociación para los trabajadores.
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La flexibilidad laboral llevada al extremo ha generado también una extrema desprotección
de los trabajadores. Existe una evasión masiva de condiciones de trabajo minimas como la
seguridad social, la existencia de un contrato de trabajo, el salario minimo, la compensación
por tiempo de servicios, las condiciones de seguridad y salud ocupacional, etc. Además, los
trabajadores no tienen posibilidades de reclamar por esas ni por otras condiciones de trabajo,
por la amenaza del despido inminente.

Dos cuestiones básicas deben cambiarse para otorgar a los trabajadores normas mínimas de
protección y capacidad de negociación. La primera es restringir las opciones de contratos

.  atípicos, tales como "formación laboral juvenil", "services", cooperativas de trabajo" o
"ser^'icios no personales", que deben estar estrictamente limitadas en topes globales y por
casos especiales justificados. La segunda es proteger real y profundamente el llamado "fuero
sindical", es decir, la protección a los trabajadores inmersos en un proceso de organización
y negociación colectiva, de la amenaza del despido. Sólo de esta manera se puede permitir
la vigencia del derecho de sindicalización y que sean los propios trabajadores los que
fiscalicen sus condiciones de trabajo, Adicionalmente, por cierto, el Estado debe promover
la organización sindical - facilitando mecanismos de financiamiento sindical -, la
negociación colectiva - estableciendo el arbitraje obligatorio-, y fiscalizar el cumplimiento
de las normas laborales.

En cuanto al salario rnínimo, debe establecerse una elevación gradual del mismo y estudiarse
la posibilidad de salarios mínimos mayores en algunas ramas (ejm: gran minería).

Políticas sociales equitativas, democráticas y eficientes.

El gobiemo ha mantenido políticas sociales que responden a criterios de manejo político en
ve de a lograr el máximo beneficio social. Se ha privilegiado la construcción de colegios
frente a la calidad de la educación y su adecuación para el trabajo, se ha mantenido el
reparto alegre de alimentos tras cada visita presidencial en vez de orientarlo a los niños
pequeños que son el grupo de mayor riesgo, se ha abandonado a los jubilados pagándoles
pensiones irrisorias, se sigue gastando menos en los departamentos más empobrecidos.

Las políticas sociales deben contar con mayores recursos, deben descentralizar su accionar
abriendo canales de participación a la población, deben promover la capacitación de su
personal y dotarlos de los elementos claves para su adecuado funcionamiento (medicinas,
textos escolares), deben orientarse a quienes más los necesitan, deben integrarse entre sí
(por ejemplo, educar para la salud), deben tener metas claras de verificación continua, deben
respetar los compromisos del estado (en materia de pensiones, por ejemplo). En suma,
deben transformarse par dar servicios de calidad y llegar a los pobres.

Defensa del consumidor y ciudadano.

La privatización ha cambiado monopolios públicos por monopolios privados que expolian
a la población. Por otro lado, seguimos carentes de una cultura de defensa del consumidor,
que lo informe adecuadamente y de espacio a sus reclamos, siendo el caso de los créditos
bancarios de consumo un caso flagrante al respecto. Finalmente, se ha extendido estos
abusos a los espacios públicos, como con las playas privadas del sur, y a la discriminación
permanente por razones de raza, idioma o sexo.

Los entes reguladores de los servicios públicos deben fortalecerse abriéndose al público.
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dando información transparente, permitiendo verdaderas audiencias públicas, incorporando
en su seno a los usuarios, promoviendo la organización de éstos. La defensa del consumidor
debe poner énfasis en que se le de a éste la información completa, y establecer canales de
reclamo adecuados, rápidos y que se hagan respetar. La prioridad debe estar en el interés
público, y no en la supuesta promoción de la inversión privada mediante una regulación no
transparente que la favorece. La defensa de la ciudadanía debe fortalecerse y abrir canales
para la participación de la sociedad civil.

Incentivos para la protección del medio ambiente.

La protección del medio ambiente es un tema importante que ha adquirido particular interés
en los últimos tiempos, y en el cual el Perú está bastante atrasado. En este punto no
pretendemos plantear una política frente al medio ambiente, todo un reto en sí mismo, sino
solamente algunas ideas en cuanto a medidas económicas importantes al respecto.

En cuanto a problemas medioambientales que pueden afectar seriamente la protección,
destacan la pesca y el agro. En la pesca, hay que ser estrictos con la regulación y
fiscalización para impedir una sobreexplotación de los recursos, avanzar en aprovechar
mejorar esa materia prima elevando su valor agregado, y utilizar nuevas formas de
regulación como el canon y las cuotas individuales transferibles. En el agro, los problemas
de erosión de las tierras deben combatirse con politicas de capacitación, reforzamiento de
la gestión comunal y de reforestación. La explotación forestal debe promoverse en la sierra
pero permitirse muy cuidadosamente en la selva, donde la biodiversidad es más valiosa y
más frágil.

En cuanto a efectos de la actividad económica sobre la calidad de vida, destacan los

problemas de contaminación de aguas y aires por parte de la minería, pesca e industria, así
como del aire por el transporte urbano y la industria en Lima. En los casos de las actividades
productivas, debe establecerse regulaciones más estrictas, establecer impuestos fuertes por
la contaminación permitida y obligar a la reparación de los problemas causados
históricamente. En Lima, tiene que publicarse periódicamente los índices de contaminación
aérea, establecerse un control y cobro por las emisiones de gases de los vehículos e
industrias.
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