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PRESENTACIOI<. 

Voy •::vn .1.a=. r1e.naa5!: tensa~ 
y ro=:rr·o:r"!ando rn1 vLH::lc 

POt"·~ue l'•O es lo imPorl"~,;¡,nr..:r 

l le·;raor Fol"ltes y p1· 1111-=ro 
.sino t.c•dos Jc.u~t.·:•=. ·7· =s t1e:inpo 

Lo:::·..:-n Fe11~.;.. 

El presente trab&.JO tLie uuc1ado a fines de 19a·:t -=-1• .,:1 

Instituto de Invest19ac1ones Econom1cas ae la UNAM. en el Area 

de Economta Mundial y América L.:.-~1na. doi-1de estuve adEc1·1tc de 

noviembre de 1939 a C•ct1.4bre de l ;t;iú. 9rc..:=1a: a 1..ma beca para 

realizar la tesis de 11cenc:1ai::•.,1·a, oto1·9;;,da por l'=' V1recc1on de 

Asuntos del Pe..-sorud A·=adém1co de la UNAM. 

f"ensar América Latina e1·1 los nc•venta es tffl reto. La d-=cada 

de los ochenta. lletmaoa por Ja CEPAL cc•mo la "décQaa i::·erd1.Ja"~ 

solo deJc. un saldo econom1co negae1vo expresado -.:1" el 

dacrec1rniento del ?IB. o:l aesempleo e inf'lación~ :¡t.<€: alcat1zan 

indices negaeivos hi stl!•ricos. E.n la pa:aada década .:e agudizar•:•r• 

los conflictos poi i t.icos sociale:s, como producto de le. 

apl icacion de aJusees d€: corte i-1eol ioe1·al. que 

Jos problemas de crecimiento económico ni el oesemple:o, ni la 

inflac1ón, Pero han agravado la pooreza y miset·i.:. de la 

poblac1ón de Ja re91on. L•:i3 pro9,...amas de s.Juste Un11.::arner1t.e han 

beneficiando a une. min.:iria ligada con ~l capital fit1anciero y 

trasnac1onal. 

La la impresion que estamos ante proble:roñs ect:•t"1c•m1cos 

polit1cos 1rresoluoles \deuda externa, dependencia econOm1co-

financiera y tecn0Jo91ca, narcotrafico, intervenciones de 



potencias extranJeras, desempleo, v1olenc1a, destrucción 

ecolOgica, e-ec>, que evidencian no solo la fragilidad de nuestros 

gobiernos sino su incapacidao para solucionar dichos problemas. 

A pesar de todo, se supone c:11.1e v1 .. flmos en un el ima de 

libertades, nuestrc•3 re·;:Jimenes consiaeran asimi3mos como 

democra't.icos"~ los Estadc•s Ur1ido;o •::omparten esté. visión y no se. 

cansan de repetir -:iue la región es un eJemplo ae "democracia" 

\con la excepcion, como obvio, de Cuba); embargo, la 

conculcácior, cot1dian2' de los rneis '=lernental~s derechos polit.i•:os, 

.sociales y humanos, ponen al desclUJiert.>.:a la falacia del 

penseim i en to neoconservador y de 1 a 11 amaaa "n1..1eva" derecha. 

Lei democracia pot· la que lucha '"'º la rnisma que 

proponen los E.U. r11 n1.1estras "él1tes•' gobernantes, lucha por 

democracia con contenido popular~, que ~ea producto de la 

lucha de nuestros pueblos a f'avor ae Ja pluralidao y la igualdad 

pol t ti ca, de la par-eicipacion en la produce.ion y en el consumoJ 

lucha contra la impunidad v la discriminación, contra la 

marginacion y la pobreza, y contra la "enfermedad total ltaria". 

La enFermedad totalitaria proceae de la voluntad de 
establecer el bien soore la -eierra por medio de la 
el im1nacion de un grupo de hombt·es que l'"epresenta al 
mal. La doctrina, cualquiera que fuere, indica cuáles 
son los hombres que hay que matar para hacer triunfar 
el bien social def1n11=.ivo. El crirne1·1 contra la. 
humanidad se perpetra en nombre de la humanidad. Los 
crímenes pol iticos se •:-ometen er1 11ombre ,je un ide~al 

polit.i"co, son la e.:pres1on de la lucha eEca.t::.r:ilógic:a 
entt"e la verdad absolut.a y el error aosoluto. 

Esta ent'ermedad se expresa en "''"ª de las prisiones 
peruanas, donde "t.uvo lugar la matanza, perdón, la 
eJecución de los senderistas, en una de los muros hay 
1a siguiente inscripcion: "Recuerdo de un Llapan Atic. 
Operativo exitoso al cie:n Por ciento v que hizo un 
favor a la humanidad con 1~4 rni..Jertos miserables. G.n.F. 



Llapan At1c. e.i. qu..: "l:C••:J·~ JU ,.:..u-=uo:: 
tdu1s11':.t·a •::1tat· vc..r·o asp'=o..:.c.u •...;L1c Pl.lt:Ue p&t ecer· 

per1fér1co~ pero que tie1·,e ... ,.,.,. l·1' 'L•-=;•·=•a 1·.::'1J. :soor.,: .ta 
coni.Jucta de aquel, vs qL1.; mc.t ~.r. t11..in1eir·e: ae una 
1oeoio91a ~·que "t:atnl:•.i.0::11 .=..:.11 ·.J0::~<:•1·,,,- ;_•; p.:.1· ~lla. \tn-=: 
refiero> a la atr11osret·a .1. 't.1.u ~1.._:¿, y r c.·1no11t1ca que 
tiende a trasfigurar a. J.C. mu-:.·te. ~ec:ora-:10••=. .:1 fun·=··~, 

de t:.a1th Lagos 1-1.1 ... c'-1...:no, e.l. t1~mno ae los 
9uerr1J.1eros que ;;e car1l;'.ü .:~-1.•:Ja -=11:i.:;·1··;.: ·1-a::s 
oanaeras ae:J. c..:imoate c..::•rn..:i +nant.o cubrir i'1t1 c.. lc•s ur·;,·~-.·s 

guerr 1 J. lar os que er, , a ! ucr1c1 c"'.:1· =•' . 
No olvidemos car11poco, J,_ ::i•.1.;. ·.lJ.J-:.t·:·n i.t:- m1l1tares. 

arge1..-c1nos C1espL1E:~ oe naoe1· s1.:1 1.J 30::1y>:0::3nc.:1•jO::; po1· Los 
cr.imenes que con•.)cernos: · 1::.1 pu~L.o¡O t..E:ndr ic. qL1e desr J 1 ~ r 
en J.as ca.1. Les en nuest1·c 1··01·1•:)1· • Ha.J<· aq•.11 una ·~=-P~·= 10:: 
de e'l<:aJ.tac1on, de ttetsrn•.1tac1r:•n <Je ~""' · ... 1c.J~nc1c., el m:tl 
;se co1-.v1erte er1 0Je1·1. 

EJ. 'f1l.:.soro ,.:"e\ler1co h:auh, e::cr1bsc. en uno de SLIS 
libros que el Pel19ro m~s gr=ll•je que .::.tect.;. a J.a "l•:ta 
moral t10 procede •.Jel ego1smo •=onst.:1en1:e oel 1rici1· .. 1a1..1•:., 
s1nc.i de.I. egoismo •=01eci:.1vo l-;·0c11r.una•:lo poi· 1nst.1't:L1-=1or1es 
y cOd19os v que •.:onst1t~·.n .. e J.h c.t.mostE:r c. i;.oc1E-l E-r1 ·~L1e 

.,,1.•.i.rnos. 1 

enfermedad t..:ota J.1t.c.t·1 c.' 1nt:oJ.~rancia 

oer·ech& que: ae 

· oemoc1·a't1co ,, e.1. us·:· oic: .n·:.o-:1·11u;; ~ist .... 1ri~s Prop.,.,:ia1"1d1 ;t1cos y oe 

CJ.e1·1c.lc. )' a:J. oogma r:it11J•:.rno11~-::.a1· .lSi:.a tFl-1J. 1 d-::J 'J lC:•re me1·..:ado • 

La c1enc1a -suponen los neoo.:onser·vaaores y le. •·nueva' 

derecna-. es amoral v apoJ.it1ca~ ::.e inst1·umenc.tJ1zan so1uc1ot'lea 

· efic1ent..es •• c1ent.ir1cas•· e •1neJ.L101blE:s',. pero et resultaao es 

eJ. aut~c•ma't1S1nu. la 1neca1'l¡::~c101'l: u11a soc1-:~aa i11111.nna11a. 

nues-cra c:apac1c:1ad oe ind19nac1vn. Lie1·,un..:1a1·. cr1t-1car y' comoat.11· 

Hubert Lanss1ers. La v10Jet'lc1a -=-r-.. eJ P-=-rt.'i. ~d1c1on~5 
un1oao, Dlblo-ceca re..,·c.o1uc1ona1·1a i.l•:i. li, ._1rna, J:'.:S:-, ;:.. 1·:--1~. 
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la 1mpun1dad y la inJust1cia1 porque deseamos ni queremos un 

mundo de 1gnomuua y c:te crueldaa. sino otro de JLlst.icia y de 

alegria. 

A pesar de la magnitud de los problemas (y de que muchas 

veces rio3 invade la sensac:1on de 1·ao1a e impoten•=ia>, creemos que 

s1 hay soluciones; los problemas son compleJos, pero pensamos que 

el anal1s1s soc1ológ1co (y en especial el de los equipos 

1nterd1sc1pl1nar1osJ pueden con~r1bu1r 

para plantear soluciones. 

esclarecer problemas 

El Perl' se inser·to en la cr1s1s general ae América Latina en 

cond 1 el ones poco favoraoles, cor1fluy'! triple crisis• 

poi itica, económica y ~octal. Probablemente en este país es 

donde, como en n1n9u11 otro, no se vislumbra una soluc:ion 

pol it1ca, 1u posibles acuerdos o negociaciones para estabi 1 izar 

h, econom:ia y deeener la violencia. 

~Todavía sera posible un acuerdo de las Fuerzas políticas v 

democraticas del PerU?. Hay signos de eu;p~ranza, sin emt1ar90, 

estos son opacados por el constante deterioro econ6-ico. la 

v1olenc1a y la descompos1c1on social. 

El conJunto de las fuerzas políticas del pais. que luchan 

por la democracia, lo hacen en las peores condiciones económicas 

\como ocurre en todos los paises de la re916n). políticas 

'"1olenc1a y terro1· de la insurgencia y de la contrainsur9~1~c1a), 

y sociales (por eJemPlo, las condic1or.es se.ni tari as>. Es 

necesario, además, c:ombae1r el desencarreo, el escepticismo Y el 

agotamiento general que han deJaao estos años de crlsis. 



En 11ue:sero t-1·ao.:s..JO 

potenc1al 1dades; inl:.eneamos 

l uclla s del pu e o lo 

democracia. 

peruano por la 

D~seo dejar constancia de m1 agrne1ecun1entc• o lo~ maestr ·:is '!!<' 

amigos que en eocio momerieo r..uv1ero1·1 que S•:-;::,:.~1=a1· la. -:.ed1osa ca1·'3a 

oe mis duaas. espeo.::1a.l al Maestro f\aul tienitez Manaut, 

1nvest19aoor oel C.errtro oe :C.rhre31=..a.~c.c1one;;. l1it-=1·d1;;.::1p111·uw1as •j-= 

la UHA1"1, por su con~'tanee apoyo ~ est. 1 m1.110 Pin-e. .;::st1.1cuC\r la 

problemat1ca .1.ae1noamer 1ca1la \< su ded1cac16n la d1rec~-::161-. de 

u14.:tM, Maestro Juan Hr·ani:1b1a, f'laes.t.tCt ~C:ttt·1c1c:•. Ola\oe., Maestro 

~aui Oso1·10 .,. 11ae:=:t1·a i;jeren1ce 1ia1n11·e:z • .:.011 q1.a1ene~ 1=-u.;o;. la 

rort1.ma de conv1v1r y aprenuer un e 1 t mil de camaoer i E-. 

protesional. Al Maest1·0 Jorge Nieto de FLHCSO/México. A 1n1g 

profGsores de la racultad de Ciencias Poiiticas y Sociales, en 

par1;.1cu1ar 

L.ucrec1a Lozano y Amparo Au1z dei l:ast1llc, por su per·s1sf:.4:,nte e 

incansable interés en formar proft:!.=>1on1 5ti:l.E 0:ompro'"~tidos con 

nuestro tiempo. Todos eilos rna cr·1ndarcrn s.1.1 ·,,a11cso tiempo y 

co11oc:..m1en'Co:s. 
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lNTROLlUCC..lON 

A 1'1nes .:le la dacaaa deJ. 7ú v pru1c1p1os de la del 80, Peri.A 

comenzo una t:.i-ans1c1on poli"t.1.::a s11-i precedente: los militares 

entregaban el poder a los c1v1le:s; sin embar90, la situación 

e11tre: las Fuerzas Armada~ ~ la soc1edao c1v11, la de un 

ve lado, l•:is m1l1tc.t·es entrt:-:1&ban el 9ob1erno los 

c1v1les estanao polie1cameric.e acor1-alad•:aa: 11 pos· s1..~ desi::rod1to 

i=-or la. ..:.:•t"1duc.::1on e:..:on..;.in1ce. ...Je:l p<:tiS. en los ult irnos años y, 2J 

por .La c1·ec1ente pe1·Secuci.u1-. a J.os in•::iv11n1ent-os s11-.d1..::=t1es y 

POF•Ular·es. J.o que ..:or1er-1C•1..1y-•:i a deo1l1t;:..r e:l re:91men m1l1tar1 del 

ot:.ro lacio, una soc1i::oad -:1.¡11 tgrupos empre::;ar1ales y 

r.::w9an1=ac1ones populares ·~'·'ª por d1t'erer1tes razones deseaban que 

las Fuerzas Armadas "e11t1·-a:9aran · el Poder a los civiles> que se 

organizaba y luchaba, y q,_,e habia lo•iwado que el eJército Peruan~ 

entrega1·a el 9obier110 a los c1 Y'l les. 

El e;-=t c1 to no T'ue derrotado mi 1 i tiit mentEl y la sociedad 

civil no tenia J.as bases 111::;.t1tu.::1011ales para consolidar la 

soberanía popular. 1.Jesde 198U ha buscado consolidar el nuevo 

s1sterna polit1co y la democracia, pero el proceso democri\t1co ha 

enfrentado diver·sos obs'taculos. 

Al mismo tiempo cp.,e s-=: r.aal izaban lgs ~lacc1ones 9enerales 

de li8ú, un 9n.1po s1.1bvers1v..:. ('::>~ndero L1.1m1n•:isol ~11zo su apar·icié>r1 

buscando rompe1· el ernpa1:.o: :>o=ia.1; ta d>Esdo:: la Asamblea 

Const.1tuyente $L. habia lanzado consignas contra lo que Para él 

reoastr1..1ctu1·ac1C·1·1 del ~staao ourS3uO::s '. 1t1as tarde t en 



respuesta a los ataques ae. bL, !E-i:;;; Fuer::a:: Anni:ida:s -e:;;;taolec1eron 

una esera.te91a contra1nsur9ente be.isa.da en la 9l1errC1 suclá :.' e=l 

contraterror. 

1..0 que t1a pasado en est.os dlE=Z &ñws es ·~ue: ne• se ha roto el 

empate social, pero "::!:l costo 1n.at~1·1a.l y hwnanc• de ls:i lucna e11tre 

.:SL y las Fuerzas Armadas se tia edevEldo constt:tnt.ement.e. 

Las fuerzas sociales que luchain n-:. S•!tlo J:·•:•r la P~::.. po1· 

la democracia con aesa.rrollo e"=.:.norn1co y Jl4st.1c1;;. social, n•:i han 

logrado c1·ea.r las co11d1c1or1es pa1·a coner·olar ~fe·=t1~amerite a lOls 

Fuerzas Armadas, ni para neutralizar a $L. Tampoco se h~ logrado 

establecer w1 proceso de e::tab1l1dad ) d>!!sarr· :•l lo econom1c 1J ;,; , ne• 

se han establecido las be.ses para lo9rar un e.-uerdp .;oc1al entre 

las diversas tuerzas de .la soc1edad ..::1 ~i l. 1..e. 3;·an mo../i l izaciót"; ) .. 

la escasa estructura 1nst1tucional han puesto al Perli en virf:.ual 

estaao de u1gobernabi l 1dad. 

Para reorganizc..r al Perq, nece!:;c•t 1 o 1.Jn poder que s:ea 

reconocido y respetaCJo por todos .tos 3.~ct.01·e.;; :;;;o.::1ales <Fue1·zas 

Armadas. SL, sindicatos, gremios empresar1Etle~. etc.). un poder 

que debe sustentarse en la sociedad el "'1 l, co1"1 una est.ruc::tura 

1nst1tuc1onal donde puedain expresarse y negociEtrse: los interese~ 

de un f'erú mult1rac1al, plur1politico ~ plur1clas1~ta; es decir, 

un Peru democrét1co, un Pen.:i con desan·ol l-:.1 '=!Conómico y soberania 

popular. 

Ott·a sal ida, la autor·itaria, seri& Erl 109ro de un orden 

vertical encabezado por las Fuerzas At"madas, SL u otro grupo 

social. Sin embar90, no se tia rot..o el empatE11 soc1.:.l de comienzos 



de la década, por lo ta.neo. r1it,gun ilctor t.ierie posibilidades de 

estaolecer un 01·de1-. por ;;i mismo. 

Para la primera salida, es necesario Potenciar y orgnnizar a 

los grupos sociales y populares, para neutral1za1" a los grupos 

Cm1l1tares e insurgente!l.J que buscan salidas de fuerza, y también 

neutralizar aquellos grupos que, con base en su poder económico 

buscan marginar y manipular lpor medio de los medios masivos de 

1ntormaci6nJ al resto del f'ert.:1. 

La democracia de lEts m1norias es democracia y 
tampoco puede ser sooerana. El md.s l 1be1·al ré91men 
cap1tal1sta es profundamente ant1de1nocr-at.1co s1 se 
p1ensa en las masas y en la escasa 1nfluenc1a de éstas 
en las dec1s1ot1es, er1 la informac1on. H lo s•.rmo hay una 
democracia represeri"Cat1va reprirntda.i 

l..OS obstaculos trad1c1onales para 1~ consolidación 

democratica¡ son: aJun constante deterioro econom1co, b) amenaza 

de grupos subversivos u otros que apegan al orden 

democrat1co e 1nst1tuc1onal, e) que el sistema de partidos 

polittcos y su tnst1tucional1zac16n débil. 

En el Peru existen los tres obstéculos señal~dos: deterioro 

constan"t.e de las condiciones ec.:in6m~cas. grupos subversivos y un 

eJérc1to que no respeta los mas elementales derechos humanos y no 

se suJeta al 9001erno c1v1l~ por Ultimo, el 51S"t.ema de partidos 

políticos es ft a.911 y su inst1tucional1zaciC:•n 1nc1p1~nte, el 

• Paealo Gonzalez L.'asanova. 1 a5 luc:hñS de J1b¡::.rac1ón en 
ArnArica Lartna 1pgra5 59pre sy 51tuac10n ai-rualJ mimeo,Mana9ua, 
JUllO de 198/. P• í. 

¡, Cvnt1ua McC:l intoo::K. ''Perspect1v&s Para la consol 1dac16n 
democratica el"J el f'eru , 1}1olr·1r1a y v ... rngcrac:1a ~n el P§trú, 
CE.PE!, Luna, 1988, P• .;;5-77. 



apoyo que reciben los cand.i.datos tpor ·~.Jamplo, Alan ~arc:ia y 

Alberto FuJ1mor1>~ obedece mas a mov1m1ent.os. soc1c.les~ al car1:.r1•S\ 

de los candidatos y a Jea coyun~ura, que a las plataformas y :tl 

traba.Jo real de los partidos. 

Las coyunturas PoJ.1t1cas y le. p~,-t1c1Pc.c1on, soJo 

electoral sino en los :>11ld1cai:.os, ·;;we1n1os empresar1ale:s y 

movimientos populares, demuestran la presencia de la ~oc:1~dad 

civil. Lte ah:i. que las Fuerzas Arme.das no t•usquen :.al1das de 

fuerza (por otro lado BL no ha 109raao acum1...dar las fuerzas 

politaco-m1litares para tomar el poderJ. 

Eri cuanto a las Fuerzas A,-madas, Ptii l ip Maucerij, señala 

que en su seno hay una corr1e11t.e ·•1nst1tuc:1onaJi3ta", que dec1d10 

no participar directamente en el gobierno, ya que el experimento 

del Gf<FA estaba llevando a las Ff..AA. hacia la Politi::z:Dcion Y la 

desunion. Mas adelante, en el est1,.,dio citado, se menc:1ona que hay 

dos grupos entre los rni!itares: los ''du1·03.' y los "blandos", los 

pt·imeros priv1le91an l:ll.l uso de la f1.1et'Zfl para léi s0Juc:10n de Jos 

conflictos y, los segundos ~ietlen una ~is1ó1l 

(política, econOm1c:a y social> y pr1vilie.91acn el uso de la 

pol:itic:a y la negoc:iac:ion. 

Nosotros pensamos que un 

·inst1tuc:1ona11sta·'. Las Fue1·zas Armada::: son 1.01 actor polit1co 

fundamental , y han daoo un 91.:dpü de estado es P•:Ot •:¡Lie han 

evaluado .tos costos y r1es9os de una ac:c:1on d~ tal ma·;•l1tud (por 

~ Phihp f'lfauc:er1. Mi J 1tare5• 1ns.ursenc1e y demoC'rcit.1-e~ión 
el fer!'.J 19811-1988, Inst1t1.tto de C:stud1os Penianos,. Lima, 

,JU}lO de 1989, P• 70. 
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e:Jemplo, la pos10111csad de: -:St..4er"1·a ·=1v1J. o el a1slam1ento 

t"lao::1ona1 e lntertiac1onal de un -=:Jct:>1o=:r110 1n1l1tarJ • .1. 

íJo nay un eJ~rc1to apolJt1co e:r• el ml1nao ••• El EJi.;:~c1to 
Popular band1n1sta no es 1.m ~J~r·-:it.o ap:ilit.1co. e.orno no 
le• es eJe:rc1 to de México, ru el de Estadc•s,. unidos, n1 
el de Cuoa, n1 el ae n1n9ütl r:·ai s del mw 1dl). -

dese-= 1950 en el L:entro o-: Hl".:·:: ¿;;r-~ud10::: Mil1t.ares lC:AEM>, 

empezo eli&.bc·r·ar e11runoJ11· una vers1on per·uat1a, con 

.irnpl1cac1ones =.LaramelH-e ··efe,. 0n1:::1:-=':.• de la doct.r11··a de la 

exprest·-•t"l du1·ante J.a 'p1·1rne1.:. t~~-= •Je.i ClRrA 1J.,6B-111.:.1. Está 

cor" 1e:nt.e pensaba, a med1ad•:is •Je leos se:senta. que el Per·u se 

~ata'=r.er1st1cas serian las s1-:;1.11e:nt:-P-s: 

11 Falta de i11te9rac1on 11c1•=1ona1. 

¡;,, tirandes des~qu1l1br·1us estn.1cturales <gran des19ualdad 

ec:onOm1ca, polit1c:a y 3.o-=121lJ. 

3J Producto de lo c..r1ter1vr·. un gran descor1t:.et)t.o y ~att.a de 

co1;f1anza en los 9001er.1os. lo que redunda en tma falta de 

le91t1m1dad. 

L.c.•s m1l1 tares pen5aron que. dadat:;. 

1ne11c1onadas, no era po::.1b1e pensat· que el i=.•.1eblo participara en 

.!.:.s tE-rea~ de deter··sa y se9uriaad nacional. con lo .:¡•.~e cualquier 

.. 1_, nth1a McC l 1nt:o( .. I:, ·~· p. t:·b-6<::·. 

fom~s 8or·9e. 1:::1 Poder lo t1eno;zn las clases 
t1·ad1c101utlme1·.te e:..:p.iot~dc.:s' t.,:110:,1·e.¡1a-i::::i a. ••• 1. Cuaderi1.-.5 de 
~. No. !:"•. Mex1co, er1er.:•-toE:b•·.:;:r·c· de: 1·:0ob. 
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estl"'ateg1a de def'ensa CJe soberiEini.a t1ac1c,t-.al est;:iba ae antemano 

l 1m1t1:1c:sa. Entonces, los 1n1t1 tare:;;. 1·afor.n1s"";as ded1.1Jeron qu.;: la 

lueha cont:.r·a mov1m1entos subversivos 1 la ..JE:f°o,~nsa de la sober,;.,nia 

El 9r.:.•.1Pe: rA.1!1ta1· de i,o::: e:= fr1.ir.·:.o d•.! +_.;a c:-y1.w.t.1,.,1·c, 
interna e 1nt.er·11a•:1onaJ espe:1=111cc .• !•t; Je pr·eprtt"::1.:1rr·1 
p.:o.r&. ia defen:a 11ac101;.;d ••• ne.ce le. o:>;.t.·11u:t ~~ li'I 
seguridad intei;iral, que J::·ost:.ula .::orno Primer obJ=t.J'\o J¿¡, 
lt.i·=hei -::ontra el subdesarr".:>llo ) la poo1·=.:a. :/ c._, ·~1 
lc••3'"~ del bienestar· opt:.1mo. Lus or 1c1ale-s q1.1e. t:c•man el 
P•::i•jer en 19t8, aprove•=t1ane'o 1.w1 i·-1.:: .:;.3::, o:•i1t i:.•' •"l:0.1:"E.1·1 
conv~nc1dos de el10. f'er-o '""ºº m1n ·•·•s. 

F'i:idr:.n arra.st1·ar co11::;1·30 al 9r11-=so ·j~ la f•.1e1·=a at"rnada 
por un per1.o~o. porque le dan lWla ra•=nada inst1t1 ... =1.:•nal 
a su acc1.:.n.t 

Sin embal'"30. dentro del CAt::M ~ ... amt:•1•r..r1 se dltLmdian. al rn1::mc 

tiempo, concepc:1ones rnL1y cerc:s.1las a la d::.·:t1·111a de la co,-.t.enc1ótl 

norteamericana de la posguer1 e:i • .:J•:.1-. . ..:-=. =--= p1·1vJ le:g1s-ba el use• de 

La ensef\anza de estas ·jo.; ineer~···=-t"'":1one:; pa•·a -=llfre1.,t:=.1· •.i1·, 

suel'"te que la fot"mac101-. de la ofictales peruan•:is '3:S c..:.impl-=Jo. 

nociones de ccrnba't.,e i:t.l enemigo ll'l~.er••·:> '. ,·t:tt:·:i1nan ·=-~ pcu:1.;:.1·, el 

cual devuelven a los c:iv11e~ ea' 1$'8U, co1n.:- fr·utc• de ls- pr·.::-:-1c:n 

t Ala1n Rouqu1é. ~¡ fct~gn m1l1ter en ~mer·1ca Latina, Si3lo 
t'(;;.l, Méx1co, 198·4. p • .3~8 • 

.Jorge Rodriguez Berut'f. Lps m1!1t¡:.re.,.. y el pprler Un_ 
etlSftVP sobre Ja doctp·1na rn1 l >tftr en o=>l p .... r!'J" t ;;.48-196f:, Mosca 
azul Ed1tot""es, Luna, 198.:;, P• 264. 
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popular. Es evidente •=tt.le er1 el comoat.a a tJL. 1ia pre<Jalec1do el 

cr1ter10 del enemigo znt~t'r)..:i, a1.1nq1.1e con al91.1nc.s med1ac1ones y 

t1n'Ces 1·eform1sta:!J -esto es producto, como 11emos dicho, de la 

c..:imPleJa educac1on y for mac1c·n 1je tos m1l1 t.c..res peruanos. 

é.n la actua11o:=ia, ~l 9-.::n~·-.:il \r) Ed9ardo Me1·cado Jarrin, 

primer m1n1stro del gob1..:r·no de Vela=.co Hl\rar·ado, es uno de los 

pr-1ru::1pales 1deolo~.:.s da lo;; militare: peruanos refonn1stas. 

Raspee-e.o a la Vo..:tr1na de Se3ur·1dad Nacional, subraya 
que tas t:es1s de ''er1em19os inte1·nos' y "fronteras 
1de61091cas", son 1ncompat1bles con !¿, democracia, y 
precisamente poi· e.;;ta 1·azo!,..l est~n polittcamente 
superadas en ta re91on, aun~ue mant.1enen vigencia en 
circules civiles y 1n1l1t.ares.c 

El ger,eral <rJ Fr-&t1c1sco M.:•ralE:s Bermudez:. es por otra parte 

el rep1·esentante de la corriente de C•:i111b31te al enemigo interno. 

Sobre los miembros de SL •:ip1na qu.;.:: 

Hay personas que tienen una concepción determinada del 
rm.indo y, que no son •=i:ipa.::es de: ex1st ir en el mundo tal 
y como es, y el mu11do i:F<l COfl'l•:1 lo ven. No soportan el 
mundo real y s1enter; eJ. de!::eo prof"undo y apasionado de 
cambiarlo, para que tue1·a como ellos qu131eran que 
'fuera, los fanaticos !:ton los terroristas más 
pel 19rosos, buscan matar, d~::t:.ru1r, s11·1 meta al9•-'~'ª• no 
tienen 9rar1des concepc1ones, ,,i planes d.af1n1dos.· 

Con esta interDretac1on .:s evidente que el combate a SL 

fundamentalmente m1l11:'.ar; toda e:strateg1a política y econórnica 

sale sobrando, porque los al:::::ad·:·~ en armas: 'son t·anáticos, sin 

grandes concepciones n1 p1a1·1e=. def11;1dos·•. C•.1r·1os.:.mente, el 1nisino 

',_IJn;;, l>oct.r1na í•~m._u..:rat1ca de SegurtdaCI Náctonc.l:·•·, 
~. No. 10:.'.:, Méx.1co. l':'b:.::, s,~. 

Franc1sc..:0 Morales Bennudez. l>em•-:.-.:ra•=til "!r' Fuerzas Armadas 
e1·1 eJ. ¡. ei-u' , 1•emn.-1·;..,-1 ?o J E11ei·-a5 Armada;¡¡ o=-11 j:>udnm~r1 ca, CORVE.5, 
Quito, 1988, p. ie4-lb~. 



Morales Bermüdez, señala la 1·1eces1dac.J de que el Pueblo y ~l 

gobierno c1v1l colabor·en en la est.reit.e.~ua contreisubvers1-..E (~ 

pesar de esto, en Las zotias e1·1 estado de e:merge:icia, las f.i.,1:3!•·z"'s 

Armadas han defendido su autonomíeo v no perm1t.en la inte:r .... .:.nc1..::in 

oe c1v1les>. 

Esto r•c• cs asunte• exc1u~¡_ .. c.me11te m1.i1t¡;.1 cc•r•l.:• 
pret.endeti a1si.unos ••• las c.·=·=101·1es o.::01icret:.as deben ser el. 
fr1.4to de 1.u-1a concep1.:1.:in P•.d 1 t. 1 cei }', le. concepc1c111 
rn111tar se de1·1ya de aqu>::J.J.a. iJ1• siob1c1T10 demo•=•·-t:..t.1c•:., 
por sí solo, n•:. puede h.:tcer·Jo::i r.c .. :10; necE:s.1•·;, Ja 
cooperac:10n de la nac1on, .:1e su pqep19, Qe los medios 
de c:omun1cac:1on v de .t.a=: Fi.h=:rzas H1·mao.:1as. 1li 

Esto se explica por 10 que señalamos antes. Las dos 

211t.erpre"t-ac:1ones para enfreni:.:.1· le. suo.,.;i:rs1·:i•i fueron ~laboradas y 

d1fund1das por el CAEM, ruerc•n excl=.Jyerit:e:s y la pugna pe1·s1ste: 

e1'l la actualidad. En lo que co1nc1den o!~t.a=: var1a1i'te:s de la 

oocer1na m1l1tar Peruana es q1.1a se P1et1sa que el pueblo det:•e 

'·colaborar·· sut:iord1nandose a los 1111l1 tai-es. 

SL no ha logra.do avances •=1.ml1 t.at.1vc•s s19n1r1cot.1\tc: en lei 

guen·a. Asi • la s1tuac10n de .;!tnpat:.e so.=1al penna11ece, con .al 

agravant.e de que las cc•n•.l1c1 .•neo;; econom1cc..s, soc1etlE!s y de 

seguridad siguen empeorando: 

Cuando le preguntamos a un "l&Jet o s1 el colera habia 
llegado a Huaral, su 1·esp1.1,:sta 11c.s dl!'JO e.=>t.upafact:.oii: 
-No, todavia~ pero t)dY t'"uert:es t·umor-es de una epidemia 
de paludismo en el o1al1><:. Los Perual'lo5 ya 110 s-010 se 
enfrentan a la desocupac1vn, a la rE:d1.1cc1on de sus 
in91·es.:-.s y a la intJ.a•=101·1. ·ramL•ié11 t:1e11e que .::ornbat11·, 
en las peores cond1c1ones, enfen11edc.des que se 
pe11sat:ia1-. eri·ad1cadas ine.<1st:enees en el pais. Al 
cólerei suman Jos t:•r·otes de sat·amp10n, de 
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tuberculos1s y pa1uo1zmo.i: 

En ,_;uant:o a .ia segur1daO la poblac1CJn encuentra "entt·e 

oos fuegos': &L .,, las Fuei·=us Armadas. Jo\si, el pacto demo.::1·at1co 

de Pr1nc1p1os del ochenta ..:ont1nua siendo tragil, porque los 

canales de part1c1pac1on son e;;trecl'los, y por ende lia~· 

obl19ac1on de cumplir compr..:imisos electorale:s, como lo demuestran 

la apl icac1on de los aJu:=;.tes econom1cos tconoc1dos como shokcs>. 

A pesar de J.os obstaculos señalados, podemos descartar la 

luct'la civ1co-polit1ca por l& derrioc1·a..::1a. 1-.lo se trat.a de quedar 

desarmado ante la barbarie v la v1olenc1a: 

E.1 pueblo Oebe defenderse pero no "ª a :.ac1·1f'1.:a.1·se. e:1 
pueblo no debe deJat·se f'.V~sal lar o acr1b1l lc.r, pero 
tampoco puede hum11 J.arse.'" 

Después de 01ez a;ios de v101enc1a V guerr·c., parecet· ser que 

rorr;,Ct o.:: r··:.1ni:el" el 'empate :>oc1a1 ·· e:;; 1a or-;;ia1uzac10n da la 

;;..:.c1e•jEa1:I .:;.;.v1,: tiay ·~ti-: t"i:-~t~lecer )' POt.t=ric1ar lEi fuerza popular, 

acllerdo nacional en ·~ue rnc..r-1L 1 ie:o1 .. e !c. soberc1t1ia popular, donde 

se expres.e el f·en.~ ir1••.a.c.1ra•:4al, plur1p.:ilic.1co 'I plur1clasista. 

d~ l!)f""'lect11ales y or9a1u-..ac=1opes pppuJar""s 

Democ:rac.1a y cultura Poli"C1c:a1 una reflex1on. e:n la c:ultL1ra 

F·•:i.Lit1ca r.erue111a, le.. ,¡1c•le1+c1a es una cons't-ante. Durante muc110 

:. Adr1a11zer1. A. E:l C:OJ<5::ra: s:1€:mpt·e ::e puede estar peot·', 
~. fol._ .... 6'il, L.1ma. enero-tebrero de l~S-1. p. 11. 

'- SaJ.vo.:1or Hl i.a:n(Je. f<lensaJit:: li:i 11ac1C•n'', Sant1c.9c• de 
C111 le, 11 de s.::P"C1ernore de l ':0:,. 
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tiempo, la lucha pol it1ca p1·oc.e:so básicamente: como un atagqe 

f..t:.cult.a.1.. las formas en que JU90 en pol1t.1ca t'ue el 9olpe y la 

1nsurrec:c1on. S1 algUn 1uga.r la co1Nu1sta e:spa;\ola ft.te 

sangrienta, t=ue en la re91on cie los ;:.nde:s. 

f'oblac:1ones ente1·as tueron d1~:;:mad~s. y esto tue 
expres1on de un r'enomen•:i may()r: se instáura 
dom1nac16n colonial y ésta eendrd c•:•mo un elemenec• 
central y vertebral, le:1 impos1c1•:.in de •.Jnos sobre 
otrosi personas d1 fe1·en•:1adas 110 so.lo por su 
procedencia econom1ca. por titulas t1ob1l1ar1os, sino 
también por su cultura, e;, por au .::ond1i-1on et1uca 

El problema es que esta dorn1nac1ón .::olon1al 110 

seré abol 1C1a por la 9Lte:1·1·a de 1ndependenc1&. Es mas, 
algunos rasgos del mundo c:olo111a1 3¿ ,,¡an a acentuar 
durante e! periodo t"'epubl tc&no. particu!a.r- !a 
1~..-ar91nzac1on et1,1.-r.a., etl la sociedad pet·uana. 

E.l Pero de.1. siglo ;U;< sera una aoc1edad donde el 
racismo como cr 1 ter10 de dom1nacic•n social tendr~ 1.n"la 
presencia mayor que la que tenia en la épc1ca ..=olo1'iial. 
E! Peru es un pais pruducto de la conqu1st.a europeo:.. 
con u"a importante poblacton camp-=:stna a !o lar-90 de su 
historia. donde han sido t'rec1.,entes !as rebeliones y 
rnoe1nes locales pero poc:a:s veces 11a acontecido algUn 
9ran cata.el ismo social lcomo !a s1.1blevacic:1n de T•.ipac 
Amaru), y nunca una revoluc1on ex1 t.osa •=cinc en México. 
Aq•.1i !os contrastes soc1C\les y cult1.1r-ales son mayores 
que et'l otros paises co1'l trad1c1oi-1 1ndi.;i-ena. Et'l el Pero 
siempre se t-1a tem1do que estalle una g1.1er ra racial. 

Aunque la 1deolo9ia se11der1sta r10 pone reparos al 
despl1egue de la violencia, ella es ir1c:omprensible sin 
admitir esa carga de odios. resentimientos y rabia 
acumulados de manera si .ler1c:iosa. por diversos sectores 
de la población perua1"1a. La ..,.iolenc1a. por mas brutal 
que nos parezca. tiene explicaciones. Sus prota9on1stc:1~ 
~~~~~~lcar:r:istros. pero explicar :s:i-:in.i fica 

En J.a t"iistor1a del Peru !os grupos dom1nantes no han dudado 

recurri1· al golpe y a la 1·epresi6n cuando:• .stenee1'l" que s1.1s 

¡j Alberto Flores Ua!1ndo. 1 ª V101Pr'h'"'."H'l en e' Peri1, 
li1blioteca kevoluc:io1'lar1a No. 17, Ediciones Unidad> L..ima> s/t, p. 
12 y !5. 
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intereses son amenazados. En este contaxeo, los grupos populares · 

no podian establecer una luct-.a pol :l.t1ca democrét1ca y pac.i f Jea. 

Por· eJemplo, la Conat1tuc1ót1 de l:IJ3, su articulo 53, 

"1lega1i"zo•• al APRA y al Part.1do Comunista por considerarlos 

·•partidas 1nternac101"1ales .. , que no debían tener derecho 

part1c1par en la escena política y electoral. 

Las eseructuras trad1c1onales de do1n1nac10n mantienen 

hasta 196$, cuando una Junta m1l1tar Pres1d1da por el General 

Ve lasco decreta importantes reformas, destruye el poder 

ol19érqu1co, reconoce s1nd1catos y est~blece las bases de un 

nuevo escenario pol it1co, que posib1l1't.o el adven11n1ento de la 

aemocrac1a l1baral; esta llega mediante la lucha frontal de la 

sociedad civil, en especial de los sindicatos y organizaciones 

populares. logrando que el l°iobierno militar convoque una 

Asamblea Constituyente etl 1':08: ( i111ciando la transicion1 y so 

comprometa a realizar elecciones presidenciales y municipales en 

15180. 

Después de años de iuct1a. parecio que el Juego politice 

tradicional de ataque frontal seria desplazado por las nuevas 

re9las del Juego establecidas por en la Const1tuc10n de 1979. 

Habia, aun. tareas pendientes: principalmente cambiar la cultura 

política traaic1onal, violenta, del golpe y la insurrección; por 

otra, democrática, de part1cipac1ón, discu:sion y respeto a los 

derechos políticos. 

Creo que en el Perú el Estado es una maquina productora 
de violencia. El Estado o.1igarqu1co, por eJemplo, para 
mantener el orden social. se baso en la coerción 
(estatal y pri,,.ael.zadaJ ••• todos sabernos como el 



gamonalismo eJercia violencia soo1·e el camp~sinado, 

privatizando la violencia pUbl1ca, gracids las 
actitudes concesivas del estado oligtirquico. 

Aqui los procesos de democracia no vienen de 
arriba, vienen de abaJo. El proceso de democrat1zac1ón 
del pais viene de los rnov1m1ent.os sociales, son los 
movimientos campesinos los que democratizan no 
solamente a la sociedad rural sino también a la 
sociedad Pol itica en general. Creo gue est.e es 
proceso inacabado, y1y1mo5 una gran ten51(1n nov entre 

~~mg~~:ti:!d:~ d:s~:d~gc~'Pd~~e~o··Tat 1.-0 y el ·-ara.-t'.er 

Otra tarea establecer un proceso de desarrollo 

econom1c:o, sin ombargo, la crisis economi.c& "atrapó'' al proceso 

de transición, los aJustes econom1cos aplicados para 

solucionarla, han terminado por polar1z&t· el 1ngreso. 

Es cur1oso, pero a medida que la d.arn•:ic1·ac1a i 1beral ha 
ido ganado mas espacio en la sociedad Peruana, la 
distr1bucion de ingresos se t1a ido tornando desigual. 

En los Ultimas a~os esta sitl1ac:1on se ha tornado 
part1c:ularme1"1;te critica en el mundo campes1no.l! 

Es en este contexto, de marginalidad \I" pobreza, donde la 

prédica sender1sta, que señala que 'la democ:ra.:ia es 

1nstrumento de ta burguesa a•·, ha encontrado un terreno terrt.1 J 

para extenderse. Asi, el aJuste ec:onom1co 11a terminado por ser un 

elemento que acelera y agudiza la c:r1s1s político y, favorece las 

posiciones extre1nistas. Una Y"ez señalados estos elementos, solo 

mencionaremos que si b1en el presente trabaJO se centrara en el 

estudio de la lucha entre SL y las Fuerzas A1·rnadas; trataremos, 

en la medida de lo posible, señalar el contexto general del 

¡.1 S1nesio Lopez, La y1glpnc1i!! en el fer1•, Ediciones Unidad, 
Biblioteca revolucionaria iJ 17, 1-1ma, s/f, p. 23 y 25. 

15 Alberto Flores Galindo, ~. F-· l~. 
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proceso poli 1:.tco Peruano, ya que las Fuerzas Armadas y GL no son 

!os Un1cos actores sociales; ~stan tambten los s1nd1catos. el 

9ob1erno, Jos 9rern1os empr>:!sa.r1ales, Jos partidos polit1cos, 

quienes tamb1~n tienen respotlsab1l1dades t11stC::•ri.cas )' tareas para 

el futuro de la democrac.1zac161""1 del Pera. 

En el primer capitulo del tr·abaJo, situamos el contexto 

ecor~6rn1co y f-1na11c1ero de Amer1ca L..attna, en lo que se ha dado 

por 11amar la "decada perdida'·. El endeudamiento, el aumento de 

la pobreza, el desempleo, la 1nflac10n; son solo algunos de los 

rasgos generales de la cr1s1z de la re910n, en la búsqueda por 

inserear·se al 'nuevo 01·aen mundial•- se han aplicado aJustes 

econOmtcos. Los asalariados han v1st.o d1sm1nu1r salario real y 

llall perdido 1mporta11ces ,derechos labOt"d;les, otr-os "no han tenido 

suei-te" y actualmente son •jesempleados o subempleados. 

Para los sectores ec:onoinicos 1 igados los capitales 

trasr1ac1onales. los añoa ochenta fueron 'década ganada•· y 

buscan consolidar sus lo·:;;wos. a i::.ravés de acuerdos comer.::1ales, 

que no son solo econom1cos sino que 1mp!1can cuest1one5 políticas 

y estrate~ucas lcomo se IU• v1 sto el caso mexicano), que 

abarcan la política exterior, política econom1ca y monetai-ie, 

policica industrial ·y eduo::at1va. etc. 

Los aJustes economices han provocado le.. llEimada "deuda 

social', el Bl1' en su intot""me de 1930 para Amét""ica L-at1na. 

señalaba que a pesar de numerosos estudios, el ana.J is is de 

L-c•s. o-::arnbi.os en la calidad de vida solo pueden e,¡aluarse 
de fot""ma indirecta tmpi-ec1sC1, a•.1n en lais 
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c1rcunstanc1a.s: mas favorab1es en ,¡1sta Cle la ~ 
d1spo1ub1 l jdad dg datos

0
1t 

Con la apar1c1on del cólera en el Pen.1 y su propa9ac1on a 

los pa:ises vec11"1os, tendremos da"t.os ''pr~c1aos y d1r-=r.:tos" sobre 

la calidad de vida en Amét·1ca Latina. 

La parte final del capi"Culo 1 est.c. dedicada a la s1tuac1or1 

por la que a.traviesa en la actual ld&d el Perú, ahi señalamos 

nuestras h1pOees1s y supuest.os de tral:laJo. 

En el capitulo II, at:ioraamos y explicamos algunos concept.c•s 

que ut1l1zaremos a lo la1·90 del trabaJo, po1·11enao .g.1-.fas1s et'l la 

relac1on entre Democracia y paz/ V1olenc1a y 9uer-t·;1; &l mismo 

't.1empo señalamos que la Segur1dad 1.iac1onal es u1-.cs tarea 

exclusiva de los m1l1tar·e:s, s1t10 que 1jebe pén-1 .. 1c1pé1r la socie:dad 

en general porque la defensa de la soberania es algo que 11-.te1·esa 

t.oda la poblac1on.. Cerramos el capitulo abordando al.;t1.1nos 

aspectos de lo que es la doct.1·1na militar, la guerra 

revoluc1onar1a y la guerra contrainsurgente. 

E1i el capitulo !11.,. hacemos breve esbozo histor1co del 

Peru. enfocandonos principalmente en el Gobierno Revoluc1onario 

de las Fuerzas Armadas tGRFA>. señalando sus dos fases <t96B-1':17~ 

y 1975-19BU >, el Plan !nea, el Plan rupac: Amaru, la Asc.mblea 

Const1tuYel'lte, la Con:;t.1euc16n, ~ el :segi.n-ido gobierno de 

Belaunde < 19::JU-l'J85J. L.o fundamental del liRFf-\,. es que el regime:n 

militar desarticulo .=-1 &!)pgug ·;i$tero;:, o ... dQ!O"la-'º'l r:d19ar·gu1cp 

s1n inst1tyc:1ona11za1· mteYf'!S fm·mas dP QC9ll)''"3·-1ñl) política C.1 

li BILo. Prpgresp l="r-nt")c.m1rn " $9c1&j en Hmer1ce 1 at1nq 
tntorme J4S,O. Wastnngton, ü.t; •• octuore de 1990, p. 26. 
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s1seema polit1co y la Constituc1on implemeritada desde 197'9, 

re'fleJaron la s1t1.1ac1ot1 de ·•empate soc1c.l' ~ la Constituc10n 

establece rnecanismos 'E111t..1·301pe \articules a¿, 141 y 278), pe1·0 

asegura a1 t..1ernpci la a1.1t..onomiEi de tas Fuet"'zas Armadas, 

s1endo la un1ca concesión: qu.a: ~l P1·-:as1a.::11r..e .:ie la RepUblica es 

t"ot·ma!mente el Je1 e Supremo de la: f"uer=é.•~ Rrrnadas (art ic1..'10 

.(::73). Las Fue1·zas ?wmadas no est«:1n :=.•.uei:..as a ningun control 

civil, la a1.1tonornia de los rniJitc-.r-.:::;.,. se: ha ro¡:tor=ado en las zonas 

estado oe erne1·9enc1a. 

En el cap1.tu10 lv resei=.amos el 9ob1o::Fno de Alc.n García, 

po11ienao entas1s en el proce::.o POlii::1c:o :1 las 1·-:i:lac1ones sociedad 

c1 vil -9obien10-Fuerzas Armadas. 

En el capitulo v, abordamos lo que 11a :sido el te11omeno de la 

v1olenc1a, la tact1ca v estrate91a de los grupos bel i9erantes y 

sus co:stos humanos y materiales. 

En el capitulo ~r t..i.enen cuenta las di1,,ersas 

expe1·iencias populares frente a la >1101e11c1a armada y la cr1:sis 

econom1ca, el s1.1r91mieneo ae Ja ··,,ue11a ·~erecha', los partidos 

politicos, los resulta.dos elec:eor·a1-as 'I un a11!t1s1s pr-elimina1· de 

lo que t1a sido el primer a;'\1:i o.Je 9ot:11et·r1u de Hlberto FuJ1mor1. 

C..on basa en la inforinac16r1 docum¿nt..al p1·eseneada, terminamos 

c:on el capit1.ilo de conc:1us1ones. 
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CAPITULO I. 

DEMOCRACIA Y VIOLENCIA EN PERU <1980-19901. 

S1 no tenemos utopías, 
tenemos capacidad de imaginar 
un futuro meJor acorde 
nuestra realidad, estamos 
r1nd1éndonos a la pérdida de 
nuestro 'futuro y, estamos 
aceptando un futuro impuesto. 

Guillermo Bonfil Batalla. 1 

1.- Aln4irica Latina •n los ochenta1 Crisis económica 
v crisis pol{tica .. 

Desde los años setenta y en especial durante la década de 

los ochenta, los paises de América Latina sufren una de sus 

peores cr1s1s econOm1cas. la caida de la producción notable, 

1• inflac10n y el desempleo alcanzan índices históricos. 

Durante la ~lt1ma década las tasa de crecimiento real del 

PIS da la re916n se reou10: en 1961-1970 fue de S.4X, en 1971-

1980 fue de 5 .. 7% y en 1981-1989 fue de 1.1%. 2 <ver cuadro 1>. 

No solo disminuyo el ritmo de crecimiento económico, sino 

que cavó por debaJo de los niveles del aumento demográfico en la 

mayoria de los paises, provocando que la tasa de crec:imiento real 

del PIB P•r-c•pita fuera de 2.6X en 1961-1970, de 3.3% en 1971-

1900 v durante 1991-1909 fue negativo <-1.1%). , <ver cuadro 2) 

Esto ha determinado que las condiciones económico-sociales da 

1 Luc:ina ..Jimenex LOpez, ºAnte un futuro impuesto sOlo nos 
resta imaginar nuestra utopia.1 Bonfi l", La Jornada, México, 30 de 
agosto de 1991, p. 23. 

: BID, Progreso Económico y Social en Am~rica Latina. 
Informe 1990. Washington, o.e., octubre de 1990, p. 21. 

, l.Qist. p. 2. 
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v1da de la población hayan empeorado. 

En el centro del debate de la crisis se encuentra la deuda 

externa y la estrategia de desarrollo1 asi como el 

cuast1onam1anto da los regímenes que llevaron a la región a la 

actual s1tuac1on, en especial los militares y/o autoritarios. 

En este contexto de recesión y cr1si$ se ha revalorado el 

problema da la democracia; que se ha convertido en concepto 

central del d1gcurso pol!t1co de nuestro tiempo; sin embargo el 

uso reiterado de dicho concepto, y su múltiple presencia 

discursos y ensayos polit1cos, han contribuido una 

mistif1cac1ón y generalización en el mana~o del mismo. 

Asi. diversos gobernantes latinoamericanos y el ·Departamento 

da Estado de los EU, afirman qua en la región se vive un proceso 

de •mpl1ación de la democraciaJ pero al mismo tiempo se aplican 

la región programas y aJustes económicos <conocidos como 

"shocks">, que agudizan y profundizan la pobreza y el des•mpleo 

de la poblac10n; ••tos programas da aJuste son diseñados sin la 

aprobación y sin el concurso de la sociedad civil, provocando 

con~lictos sociales. 

Los sectores más afectados por los aJustes económicos, 

buscan soluciones para defender y mejorar su nivel de vida. Las 

respuestas han sido diversas en la región, dependiendo de las 

formaciones sociales y de las condiciones estructurales de cada 

país; pero las repuestas van desde el saqueo a comercios, paros y 

huelgas -generales o parciales-. movimientos sociales, hasta la 

lucha armada. 
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En el caso de la lucha armada, no es una respuesta directa a 

l• cr1s1s ec:onóm1c:a actual sino que existe una trayectoria 

histórica1 por eJemplo, en Per~ el movimiento de Sendero Luminoso 

venia gesténdose desde tiempo atras, había la voluntad 

"subJet1va" de in1c1arla. (sin embargo, con la crisis económica y 

los "shocks" econórr11c:os que han implementado los gobiernos para 

enfrentarla, se ha fomentado la polarizaciOn de la sociedad; 

~avorec1endo en cierta medida las respuestas extremas>. 

El uso 1nd1scrim1nado de la palabra deMocracia hace 

necesario el estudio de casos concretos, para rebasar la simple 

1nvocac1ón retórica del concepto. Lo que pretendemos en esta 

investigación es analizar el caso peruano, que desde 1980 -con el 

re9reso de los militares a los cuarteles-p vive un proceso de 

''apertura democrt&tica••; los procesos que sa dan al interior del 

sistema político, el fenómeno de la guerra Y la estrategia 

econonnca preconizada por Alan Garc:l.a. forman parte de nuestras 

principales interrogantes. 

Partiraos del supu•sto de que en los pa:l.ses de Am•rica Latina 

estA imponiendo un modelo da desacumulación y •ubconsumo. Los 

gobiernos da la región han implementado programas de ajuste pero: 

pareciera que se conduce a nuestras economías, no hacia 
la solución de sus problemas históricos y 
estructurales. sino a un proceso de readecuaci6n ante 
las neces1dade§ de reestructuración de la economía 
mundial 9ue impone un nuevo orden 9U9 sujeta y 
subordina a los pajses del llamado Tercer Mundo •• 

• Fausto Burgueño Lomeli. ''Deuda y crisis Económica-Social. 
Hacia una nueva propuesta alternativa en América Latina". 
Problemas del desarrqllo No. 76, IIEc-UNAM, México, 1989. 
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Las transf'erenc1as de excedente qua estos paises hacen 
a las grandes potencias y las que en el interior de 
cada pais realizan los 9rupos de ingresos f'iJos y los 
estratos mas baJos en favor de un capital altamente 
especulativo y trasnac1onal. parecen mostrar 7 con todos 
los indicadores y series históricas de los óltimos 
veinte años, que nuestros paises han entrado a una f'ase 
sostenida de descapitalización nacional y subconsumo 
creciente de la mayoría de la poblaciOn. 

Tan dramét1co proceso no se limita a tal o cuál 
país; se observa en todas las variables. y también en 
todos nuestros paises con especif1dades qua no anulan 
su carácter general en el universo señalado. 9 

~• nueva fase de descapital1zac10n y subconsumo adquirió 

carácter general a partir de la declaración formal de la crisis 

de la deuda. En agosto de 1982, México declaró su incapacidad 

para atender el servicio de su deuda, més tarde, Brasil estaba en 

la misma situación., (ya en 1981 Costa Rica había entrado en 

moratoria de pagos. pero por •l monto de su deuda no significó un 

problema 1nayor para los grupos financieros internacionales>. 

Desde 1982 no ha habido una clara definición del 
problema de la deuda, nl una estrategia definitiva para 
enfrentarlo: las tAct1cas han ido cambiando a medida 
que cambiaban las circunstancias y se confront~ban 
hechos. Este proceso ha sido denominado por algunos 
observadores salir del P••o <Muddling through>-~ 

ser sujetos de crédito vi 

La reduccióri de los préstamos bancarios dasde 1992 han 
hecho imposible que los pr•stamos netos superen los 
pagos de intereses. De tal forma a partir de 1982,la 
re91on ha venado efectuando transferencias netas de 

11 Pablo Gonzé.le:z:. Casanova. "Discurso pronunciado al recibir 
el Premio Uruversidad Nacional 1989", Gaceta UNAM, México, 28 de 
septiembre de 1989, p.8. 

• BID. Op c1t, p. 14. 
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recursos al exterior por valores promedios anuales <2~ 
000 dólares anuales hasta 1989) muy superiores a las 
transferencias positivas registradas en los años 
anteriores. sin que esta s1tuac1ón presente signos de 
meJoram1ento. 

La transferencia.neta de recursos. que en 1980 y 1981 
aan representaba un ingreso neto del cerca del 6~ del 
PIS regional. se reduJO a la mitad de esa cifra en 
1982. conv1rt1éndose en una salida neta de casi un 2Y. 
en 1983. S1mul tán•amente. la aguda recesión interna 
registrada en 1982 v 1983 redujo la tasa de ahorro 
interno bruto en 2 puntos porcentuales. forzando as.i 
una caída en la inversión bruta de un 28% del PIB en 
1980 al 18% en 1983. 

Ademas. la región sufrió una inflación desenfrenada 
durante la mayor parte de la década. y la crisis de la 
deuda definitivamente contribuyó a su aceleración. 
Durante el primer periodo. las importantes correcciones 
del tipo de cambio que siguieron al estallido de la 
crisis de la deuda ocasionaron una sustancial 
inflación. 

En general, los intentos de estabilización fracasaron 
en aquellos paises que no logt·aron controlar el déf'ic:it 
del sector público. Ello se relaciona con el hecho de 
que generalmente la deuda externa era adeudada por el 
sector públ tco. 

La incapacidad del gobierno para atender el servicio de 
la deuda obl196 a refinanc:tar constantemente el 
principal y los intereses. y en varios casos el 
consiguiente proceso se acerco Peligrosamente a la 
hiperinflaci6n. Los únicos paises que lograron evitar 
este: proceso fueron aquellos que pudieron recaudar 
suficiente ahorro público como para acomodar las 
obligaciones del servicio de la deuda sin recurrir al 
c:rédi to interno. 

La crac:ienta utilización del crédito y los ahorros 
internos por parte del sector pübl1co en algunos paises 
puede también ayudar a expl1c:ar el lento crecimiento 
registrado por esos paises. 

Las elevadas tasas de interes real que los 
gobiernos pagaron. representaron 1.1n importante 
desincentivo a la inversión privada. que diFlcilmente 
podia ofrecer tasas de rentabilidad comparables •• 

• !12..i.!:!· p. 15. 19. 20 y 21. 
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Entre 1982 y 1989 se ha llevado a cabo un proceso de 

renegoc1ac16n de la deuda: 

S1n embargo. no ha conseguido restituir la capacidad 
cradit1c1a da la rag16n n1 meJorar notablemente al 
Problema de la deuda. s99Un lo muestran los 
1nd1cadores. En 1989 la relación deuda-exportaciones 
<316X) era muy superior a la de 1981 <247X> y añoa 
anteriores. Los intereses absorbieron el 28% de las 
exportaciones, porcentaje similar al promedio 
registrado en 1980-1981. pero muy superior a cualquiera 
da los años ant~riora5. La relación antre el servicio 
de la deuda y las exportaciones C45.9X> ara similar a 
la de 1979-1980. Es decir los logros han consistido en 
pasar de la grave situación experimentada durante la 
crisis de 1982, Ja imperante en los años 
inmediatamente anteriores. durante la recesión 
econ61nica internacion•l ., 

El sistema financiero internacional ha ap 1 i cado una 

estrategia denominada "muddling throu9h 11
• que ha t'ortalecido la 

posición de la banca internacionali pero ha significado tambi...-. 

el que la región mantang• la transferencia neta de recursos. la 

trasnacionalizac16n de las economías y. pese el esfuerzo 

exportador. la constante vulnerabilidad en el 

internacional. 

El desa~io de cada pals latinoamericano seguir• 
r•sidiendo •n su capacidad para facilitar al 
crecimiento de su comercio exterior. frant• a las 
cambiantes características dw sus m-rc•do5 
intarnacionales. 10 

Para resolver el problema económico. los gobiernos han 

implementado los programas economices. conocidos como "ajustes". 

sugeridos por tos organismos f1nanc1eros 1nternac1onalas1 dichos 

• .IQ.i..g. p. 19. 

IO Ihi.9.• p. Se 
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ajustas han agudizado la pobreza y la desigualdad social. 

Sectores que se suponian eran clases medias. entraron un 

proceso de proletar1zac16n. subempleo y desempleo creciente. 

aún si la tasa de crecimiento del PIB se estabilizara 
en un 3 6 4 por ciento anual -lo que constituiria una 
notable mejoria en comparac10n con el 1.1 por ciento 
anual registrado en el periodo 1981-1989- el problema 
del desempleo continuará representando un importante 
desafio para los responsables d• la formulac16n de 
politicas, resultará dificil 1nvert1r su incidencia, y 
una porción de los 423 millones da habitantes 
continuará ganandose a duras penas una precaria 
existencia con actividades de servicios de baja 
productividad dentro del sector informal. El problema 
del desempl•o y el subampleo se vio complicado por la 
substancial C•!da de los salarios reales. 

La erosión del poder adquisitivo de las personas 
de ingresos medianos y bajos de la región se vio 
agravada por la contracciOn del gasto pUblico en los 
sectores sociales derivad• del ajuste, lo que redUJO la 
disponibilidad de una red de seguridad para los 
sectores mas vulnerables de la poblacion. 

El proceso del ajuste ha ejercido un impacto 
desigual sobre los diversos sectores de la población, 
castigando desproporcionalmente a los pobres, los 
jOvenes, los ancianos y las mujeres.u 

El problema econOmico influyó de manera determinante para 

que los problemas de legitimidad y 9obernab1lidad crecieranJ sin 

embargo, los 9ob1erno5 han intentado resolver por separado los 

problemas económicos y los problemas politices. 

Pareciera, por lo tanto, que asistimos no solo al 
fracaso o agotamianto de los modelos económicos sino 
también al deterioro de las mediaciones politicas e 
institucionales (de las repres1vas las 
representativas> que les dieron sustento, no seria 
aventurado proponer que la actual crisis es una crisis 
global de las formas econ6mico-sociales y de las 
político-institucionales, la respuesta a la misma desde 
la iniciativa de las politicas gubernamentales 
parecerla apuntar • la preservaciOn dal tratamiento pQr 
separado de los desajustes econOmicos y los problemas 

11 !J;U.slr P• 27-29. 
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polit1cosJ de tal manera que. mientras las pol{ticas da 
aJuste puestas an Práctica por los gobiernos 
lat1noamer1canos profundizan la desigualdad ~ocial v 
refuerzan el proceso dQ concentración de la riqueza, 
tos problemas de legitimidad de los regímenes politices 
aspiran a resolverse en la mayoría de los paises del 
subcont1nente. mediante Procesos de apertura 
ampl1ac1on de los espacios democréticos. La crisis 
viene a ser la manifestación evidente del límite de las 
formas en como se reproduce la dominación estructural. 
pero ella no conduce necesariamente a la transformación 
radical de d1cho orden, més bien abre un proceso de 
recomposic16n de las formas políticas de 'ta 
dom1nacion.12 

Frente a las demandas de mejorar la situación económica y de 

permitir la participación política. los gobiernos han optado por 

mantener las politicas de ajuste económico y enfrentar la 

movilización politica. promoviendo elecciones y bu•canclo 

consolidar sistemas electoralesJ en especial en aquellos paises 

que vivieron regimenes militares CArgentina, Brasil. Chile. Per~. 

Uruguay). Sin embargo. 

Los afectos de la crisis extreman el divorcio entre las 
respuestas estatales exigidas por los frentes externo e 
interno, •l Estado se ve obligado a satisfacer las 
imposiciones económicas producto del funcionamiento del 
sistema financiero y comercial internacional, a las 
cuáles se agregan las provenientes de intereses 
particularistas de grupos dominantes locales, 
reduc16ndosa grandemente la capacidad de procesar 
demandas de las grandes mayorías nacionales. aunque el 
Estado logre mant•ner umbrales de orden póbl ico por su 
poder de coerción. es cada vez menos capaz de abrazar 
reguladoramente el conJunto de la realidad social. 

12 Estela Arredondo y Jorge Lara. "La crisis Económica Y 
Social: una reflex16n política". Econom:la de América Latina No. 
16, C!DE. México. 8 de diciembre de 1987. p.17. 



29 

El Estado por su compromiso intrinseco con el orden se 
impermeab1l1za frente a las demandas, percibiéndolas 
co•o amenaz~ a la gobernabilidad. 

Así. podemos observar que frente al auge de los movimientos 

urbanos-populares, obreros y campesinos en demanda de mejoras 

ec:on6micas y por una mayor partic1pac16n política, los gobiernos 

han endurecido su pos1c16n. 

Los grados de respuesta han ido desde la declaración de 

ilegalidad de huelgas, hasta represiones y prohibición de 

mani fe:staciones pübl teas. 

En aquallos países donde actualmente existen movimientos 

insurgentes armados, ha privilegiado el uso de la fuerza 

policial y militar y manteniendo los programa& de ajuste 

econOm1c:o. 

En Am•r1ca Latina. la dominacion estatal se ha 
real izado fundamentalmente a través de la 
violencia ••• la fuerza estatal se convirtió en 
elemento central para organizar a la sociedad 
func:iOn de las poli.ticas concentradoras. 14 

El tratamiento por separado de lo polit1co y lo econOmico no 

soluciona la violencia estructural ni la desigualdad económica. 

en 1985, había en América Latina 163 millones de 
personas pobres, que representaban un 40% de toda la 
población. Del total de pobres actuales, unos 61 
millones decir,,. el 15% de la población 
latinoamericana- esta.n en lo que se denomina pobreza 
extrema o absoluta. Este Ultimo grado de la piramide 
social, se defina como la situación de aquellas 
familias que sumando todos sus ingresos no alcanzan a 

1oi Fernando Calderón y Mario R. De los Santos. "Lo poli.tico 
y lo socials bifurcación o sintes1s en la cnsis",,. Latinoamérica: 
lo político y lo social en la crisis, CLACSO, Buenos Aires, 1987, 
P• 634-635. 

'" Estela t.\rredondo. ~. p.17. 
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sat1s~acer todos sus requer1m1entos nutricionales 
m&nimos ••• el gasto póbl1co disminuyo sensiblemente y la 
crisis del endeudamiento externo hizo que entre 1960 y 
1990 numerosos asalariados que estaban en la clase 
media, cayeran por debajo de la línea de pobreza ••• la 
supe..-ac16n de la pobreza requiere del crecimiento 
econOm1co. pero no de cualquiera, sino que permita a 
los pobres pagar su canasta b~sica. Por eso es 
fundamental privile9iAr la producción dirigida a esos 
sectores. 11 

Las polit1cas de aJuste instrumentadas por los gobiernos 

pr1v1le91an al sector exportador, no se promueve una producción 

dirigida al mercado interno con resultados dramáticos para la 

población: 

a finales de los años so. en América Latina habia 183 
millones de pobres <44% de la población total> y 
alrededor de 88 millones <21X de la población total> en 
la pobreza absoluta. 1• 

Es necesario señalar que la población latinoamar1cana esta 

compuesta fundamentalmente por Jóvenes y niñost 

sacrificar el crecimiento de la in~ancia da hoy en aras 
del crecimiento económico del ma~ana, no tiene ni 
sentido económico ni sentido humano ••• los niños, 
simplemente, no pueden soportar las políticas de 
BJUSte. 17 

La infancia solo as un ejemplo1 si la crisis es económica y 

política, lp respuesta debe ser integral, el no hacerlo asi 

posterga la solución de la pobreza y la desigualdad •con6Mica, y 

1a "La cara trágica de la crisis: la deuda soc1al", ~ 
Latinoamericana No. 182. ALASEI, México, septiembre de 1988. 

1• Felicitas Pliego. "En la década pasada, 71 m1llones mas 
de pobrea1 CEPAL", Excalsior, Mllxic:o, 12 d• septi9mbr• da 1990. 

17 "James Granti los niños no pueden soportar las pol'iticas 
da aJuste", Carpeta Latinoamericana. No. 191, ALASE:I, México, 
noviembre de 1988. 
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permite la suparv1venc1a de la violencia estructural, que como es 

•vidente pueda tornarse en violencia armada. 

2.- Violencias estructural, estatal y armada. 

Mientras que la violencia de los gobiernos es una violencia 

organizada, con cuerpos espec1al1zados y entrenados; las fuerzas 

populares -golpeadas por la crisis- corren el riesgo de sumarse a 

una guerra sin provecto polit1co, sin Proyecto econOmico, sin 

viabi 1 idad, sumBndose a una v1olenc1a ascendente sin 

organizac16nt•J como ha ocurrido en Argentina, Brasil, Peró y 

Venezuela con los saqueos de com•rc1os. 

La v1olenc1a "espontanea" no conducirá a ninguna parte, sin 

descartar la guerra popular como herramienta para lograr 

objetivos polit1cos, creemos que la actualidad la gran 

esperanza lograr los cambios sociales s1n recurrir a la 

violenc1a. " 

n "Engels l legO a afirmar que s1 la clase obret"'a queria 
derrota1- a la burguesía, tenia que dom1nar antes el arte y la 
estrategia de la guerra". <Raül Benitez Manaut, La teor,ja militar 
y la 2uerra >iyil en El Salvador, UCA Editores, San Salvador, 
Í989, p. 78 • 

• ., Además, es necesario recordar que durante la presente 
década, en los casos donde la lucha armada y la lucha Politice 
lograron correlaciones de fuerza favorables <FMLN en El 
Salvador>. los Estados Unidos han dado ayuda militar y financiera 
a las fuerzas conservadoras, llegando a situaciones de ''impasse 
politico", o de acorralam1ento de los movimientos insurgentes. 
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Si como quiere Norberto Bobb10 las mancuernas teóricas 
de la pugna entre reforma y revolución son gradualidad 
y legalidad versus globalidad y v1olenc1a. 20 

Siempre y cuando no se olvide los fines de esta gradual1dad, 

decir. que se mantenga un prosrama democrático y pro2resista, 

que hava avancies reales en la economía y en la política. 

probablemente pequeños pero constantes. 

Si se cae en Programas conservadores, en donde la ruptura 

pactada concentra su atención en la concesión de garantias a los 

sectores de poder, qu• sustentaron los regimenes autoritarios, 

entonces esta vía no tiene sentido. Basta con recordar el 

reciente perdón a los militares argentinos. 

La reforma democrática enfrenta grandes obstaculos. internos 

y externos: 

1) a n1vel 1nterno. las dictaduras no fueron derrotadas 

militarmente. En Argent1na, Brasil, Ch1le, Perú, el eJérc1to 

s19ue gravitando como factor real de poder, esto ha impedido 

emprender las transformaciones para democratizar la sociedad, la 

economía v la política. En la mayoría de los paises 

lat1noamer1canos. no hay ejércitos de carécter popular, que 

tengan la posib1lidad de derrotar a las Fuerzas Armadas 

"1nstitucionales"1 esto impone limitas poli.tic:os a corto plazo. 

La derrota de los ejércitos fue moral-politica, pero 

mantienen su supremacia material-militar. lo que es una constante 

amenaza para los procesos de democratización. Las organizaciones 

20 Héctor Aguilar Camin. "El efecto CEU". ~ No. 112. 
México, abril de 1987, p. 28. 
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populares no tienen un equil1br10 de fuerzas lmoral-material o 

polit1co-militar). por lo que necesario desarrollar 

estrategias para resolver este problema crucial. 

2> A nivel externo. por medio del sistema f'inanc1ero 

1nternac1onal. impone un modelo de desacumulaci6n y 

subconsumo, este modelo se impone a través de los ~obiernos 

latinoamericanos <en México. Carlos Salinas; Peró. Alan García: 

Venezuela, Carlos Andrés PérezJ, con las diferencias particulares 

en cada caso. 

3. - l>apendencia •cono.te• e imperialismo. 

La debilidad y vulnerabilidad de las economías de la región, 

ha permitido el establec1m1ento de proyectos económicos, que 

benefician los organismos financieros internacionales en 

detrimento de las necesidades de la población de la región. 

Las reformas implementadas desde el estallido de la crisis 

de la deuda han privilegiado el crecimiento del sector exportador 

y el pago de la deuda, reducciones constantes al salario 

real, devaluación inflación; el consiguiente 

ompobrec1miento da 

desigualdad social. 

la población y la agudizacion de la 

Los mas beneficiados con el ajuste económico, fueron los 

organismos financieros internacionales, Y los gobiernos y élites 

económicas de cada país; en ese sentido, el mayor éxito del 

aJuste económico, es el haber sido implementado en la región, a 

pesar de l•s protestas sociales. 
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Por otro lado. el imperialismo pretende entronizarse como 

juez, en su reciente 91ra por sudamérica: 

el Presidente estadunidense Bush,, exhorto a convertir 
el hem1sfer10 en el centro comercial más grande del 
~undo; y sostuvo que el continente el día del 
dictador ha terminado, ya que se vive en él, ft.!. 
~imiento de las democ:r-acias. 21 

Una da las 11mitac1ones de Ja teoría de la dependencia fue 

el no dar elementos para análisis por paises, bien contribuyó 

gran medida a revelar los mecanismos del imperialismo en la 

re91on, pasó por alto part1cular1dades de cada pais, y las 

d1ferenc1as de cada nación. 

Es cierto que enfrentamos adversarios y adversidades 

comunes, como lo eJempl1f1can los sucesos de Panamá y Nicaragua, 

el acoso a Cuba, la lucha contra el narcotráfico instrumentada 

desde los Estados Unidos y, por último, el papel que Juegan los 

organismos financieros internacionales, para que los paises se 

subordinen y eJecuten POliticas recesivas contrarias los 

intereses de la población. 

A pasar de estas semejanzas hay d1ferenc1as nacionales, que 

s1 se so5layan, al hablar de integraciOn estaríamos haciendo 

ejercicio retor1coJ igualmente, la situación actual as 

dificil pensar en una posible estrategia regional respecto a la 

deuda, que beneficie a los países del área. 

21 "Protestas callejeras y vigilancia sin precedente: Bush 
en Buenos Aires". La Jornada, México, 6 de diciembre de 1990. p. 
27. 
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Claro que hay un imperialismo político y una guerra 

económ1ca1 

La guerra se oculta como s1 todos y cada uno de sus 
golpes obedecieran a una cr1s1s provocada por leyes 
naturales. Para salir da la cr1s1s se proponen (y se 
ax1genJ medidas que aumentan la asf1x1a y dependencia 
econOm1ca de las nac1onesp que deterioran la capacidad 
de producción y acumulac1on nacional~ y que sientan las 
bases de meJores cond1c1ones para las empresas 
monopol1cas trasnac1onales. Pueblos y E$tados ven así 
como se privatizan y se desnacionalizan sus paises y 
cómo se endeudan cada vez mas~ como crece cada vez rnás 
el desempleo y la miseria en medio de inflaciones y 
devaluaciones espectaculares. El ocultamiento de la 
guerra económica y sus motivaciones impide a los 
economistas explicar la política económica como parte 
de una política de guerra. No la ven como un modelo de 
acumulación que deliberadamente lleva a la 
trasnacionalización ••• el desarme intelectual colabora 
al engaño ••• el engaño es especialmente profundo y 
elegante en el campo político. Empobrecer la 
población, desnacionalizar las empresas y recursos, 
acabar con la política social, no deJan a la larga más 
alternativa a los gobiernos que el uso y abuso de una 
política represiva, civil o militar que cubra el vacío 
de las concesiones y negociaciones sociales ••• ofrecer 
en medio de la debacle la democracia es el mito 
publ ic1tario 1n6s increíble y ere ido. zz 

No que se trate de tirar y desechar la democracia; 

rechazamos la "democracia adJetivos". la democracia que 

pretende resolver por separado los problemas político-sociales y 

acon6micos, y que pretende mantener la desigualdad social. 

" ••• en un contexto tan poco democrático el 
latinoamericano, resulta casi una ironía recordarle a 
las masas que hay que luchar en favor de la democracia: 
es lo que vienen haciendo desde siempre. por muchos 
errores que hayan podido cometer en su camino. 

:u Pablo González Casanova. Los militares y la política 
América Latina, Océano. México. 1988, p. 107. 
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Pero en un contexto igualmente marcado Por las m6s 
atroces desigualdades sociales, también resulta fuera 
de toda sensatez pedirles que no traten de imprimirle 
un sello especiFico a esa democr~cia ••• la democracia no 
es un cascarón vacjo. sino un continente sua vale en 
'función de determinados contenidos". 23 

2~ Agustin Cueva. "El fetu:h1smo de la hegemonla ·Y al 
1mper1alismo". Cuadernos Políticos. No. 39, México, enero-marzo 
de 1984, p. 38. 
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4.- Peru en la d•cada de loa ochenta. 

En PerU como en otros paises de la re91on, que transitan de 

regímenes militares a reglmenes c1v1les, tenemos dos rasgos 

comunes• primero, las Fuerzas Armadas no fueron derrotadas 

militarmenteJ segundo los nuevos gobiernos civiles han aplicado 

la polit1ca económica recomendada por los organismos financieros 

internacionales .. <Con la excepción de los primeros dos años de 

Alan Garcia, quien finalmente, por circunstancias internas Y 

externas, termino aplicando un aJuste econ6m1co muy similar a los 

recomendados por el FMI) .. 

Desde 1900 -con el regreso de los militares a los cuarteles-

el "regreso a la democracia" en Perú, no ha s19nif1cado ninguna 

meJora para el nivel de vida del pueblo peruano, la tasa de 

crec1m1ento real del PIB, durante el periodo 1981-1989 fue 

negativa <-0.6X>, y el crecimiento real del PIB per-cápita, 

durante el mismo periodo t.amb1én fue negativo <-3. lX>. z4 \.::•aadro 

1 y 2, gráfica lJ. 

Los Ult1mos años han sido especialmente difíciles. la tasa 

anual de crecimiento del PIB en 1988 fue de <-8.0Y.>, en 1989 

(-10.9Xl y en 1990 <-5.0X>; y la del PIB per-cápita fue de 

<-10.3X) en 1988, de (-13.lX) en 1989 y de (-7.3%) en 1990. n 

Ha esto habria que agregar la caida constante del salario 

min1mo real urbano; teniendo como base el año 1980 = 100~. la 

24 BID, Op cit, p. 2 y 21. 

n Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el 
Caribe. 1990. CEPAL-ONU, 19 de diciembre de 1990, p. 25 y 26. 



30 

avoluc16n es la s1gu1ente: 1981 = 05.09X. 1982 = 79.6X. 

1983 80.6>;, 1984 ::1 62.3X, 1985 54.4X. 1986 = 56.4X. 

1987 = 59.7X, 1988 = ~2.0A, 1989 = 25.1% y 1990 = 24.IX .. 

Por Oltimo, la inFlac16n ha venido aumentado desde 1981. El 

promedio de variación anual entre 1961-1970 fue de 9.7X, en 

1971-1980 paso a 31.9%; pero después a alcanzado variaciones 

diversas: 1981-1983 = 82.bX, 1984-1986 = 114.4X, 1987 • 85.9Y., 

1988"" 665.9%, 1989 e: 3399.4%. 21 y 1990 • 8291.5>; (cuadro 3).n 

El deterioro económico ha determinado también, que Jos 

servicios de salud y educación empeoren, y las oportunidades da 

empleo d1sm1nuvan. E~te deterioro golpea a los grupos de 

población 1nfant1l y Juvenil que conforman el SOX de la población 

y qua generan mayores demandas no atendidas. 

Cinco millones y medio de personas entre O y 24 años 
están fuera de los diversos niveles educativos. Nuestro 
PIB crece muy lentamente, pero el ingreso si9ue 
concentrado y la ecqnomia estancada. Existen enormes 
diferencias en la distribucion del ingreso y desigual 
participac10n regional. Lima metropolitana registra el 
mayor ingreso promedio con 4,764 intis por hogar y 
participa con 46.8~ del total de ingresos. La sierra lo 
hace con el 22% y la selva 11.4%. Paro los 
departamentos con menores niveles de ingreso por hogar 
son Apurimac con 1,179 intis, Ayacucho con t,•17, 
Huancavelica con 1,441, Cajamarca con 1,447 y Puno con 
1,461 1ntis; vale decir existe coincidencia con los 
tres departamentos más afectados por la violencia 
política armada (Ayacucho, Apurimac, Huancavelica>. El 
analfabetismo alcanza al 13% de los peruanos Cmás de 2 
millones, Fundamentalmente indígenas y campesinos>. 
<cuadro 9 y gráfica 51 • 

21 1.Qis;t, p. 28. 

:•Balance Preliminar ••• ~. 21. 
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A pesar de que uno de los pr1nc1pales obJetivos de 
tGdo gobierno garantizar el equilibrio ahorro 
1nversion. esta relac10n tiene un carácter muy precario 
en el Perú. En efecto, el coeficiente de la brecha 
ahorro-inversión sobre el PIB nos muestra que, en 15 de 
los 18 años analizados (1970 a 1988), el ahorro interno 
~ue negativo, de tal manera que sólo corresponde un 
indicador positivo para los años 1970, 1979 y 1985. El 
año 1987 ya registra -3.9, pero la grave situación 
actual del pais, que combina inflac10n con recesiOn, 
tendrá como consecuencia una agudización brutal en la 
negat1v1dad del ahorro interno. <cuadro 4 y gráfica 2). 

El escaso ahorro.interno ha ~orzado políticas de 
endeudamiento que no han sido en absoluto favorables al 
país sino, mas bien, lo han hecho mas vulnerable y 
dependiente. 

La problem6tica d• la ni~•z. Entre O y 14 años el 
Per~ tiene una población estimada para 1988 en 7, 908, 
391 habitantes, que constituyen el 38.87% de la 
población total. Entre O y 4 años es de 2,612,747 que 
son el 12.84% del total y los niños entre 5 y 14 años 
si..~man 5,337,361 que hacen el 26.03/! de la Población. Se 
calcula en 325 mil niños en situación de alto riesgo, 
muchos de ellos han abandonado sus hogares y caído en 
prácticas delictivas, consumo de drogas y prostitución. 
Estos niños son victimas de situaciones farniliares y 
sociales ••• la estrechez y precariedad de la vivienda, 
la ausencia de programas masivos de educación inicial y 
la presión de la pobreza han obli9ado a 1.100.000 de 
ni Píos a traba lar en condiciones de sobrexplota.s.!.Q!2. 

En 1984 la informacion estadística regional de 
salud señalaba que el Promedio nacional de desnutrición 
infantil crónica era de 37.5/. <cuadro 6 y gráfica 3>. 
Pero en el desagregado se observa que la desnutrición 
crónica se eleva a 63. SX en Cajamarca, a 51. 7); en 
Huaraz, a 51.2X en Puno, a 54.7X en Cuzco y a 52.8% en 
Huancayo. Se sabe que el Estado no esta en condiciones 
de atender la salud de mas del 40% de la población Y se 
ha recibido denuncias de las or9anizaciones 
humanitarias que trabaJan en las zonas declaradas de 
emergencia, en el sentido de un a9ravamiento de las 
condiciones de salud de los niños de esas zonas y la 
dificultad para atenderlos con pro9ramas elementales de 
vacunación. De los 60.335 muertos que se registran en 
el Perú sólo en niños menores de un año, el 65. 5;; 
mueren, no por patologías complicadas, sino por 
infecciones respiratorias a9udas, por diarreas. por 
enfermedades inmunoprevenibles o por la desnutrición, 
que son las cuatro primeras causas de la mortalidad 
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inrant1l. De modo que BS,000 niños fallecen cada año 
inJust1f1cadamente y antes s1qu1era de cumplir cinco 
años de edad. Pero a la v1olenc1a que sufren los niños 
desnutridos y enfermos, los que trabajan, los 
abandonados, los que consumen drogas, los que eJercen 
la prost1tuc10n, la Com1s16n debe añadir la que sufren 
los niños victimas de la v1olenc1a armada y el 
terrorismo. Son los huérfanos de Ayacucho, Apurimac y 
Huancavel1ca y otros lugares donde campea la muerte y 
las desapar1c1ones. 

Los Jóvanas en •1 Perú. Los grupos entre los 15 y 
24 años de edad eran, según el Censo Nacional de 1901: 
3,464,226 y const1tuian el 20.37;•; de la población total 
y se estima que para 1988 son 4,-384, 120 constituyendo 
el 21.55X de la población total. La mitad de ellos voto 
por primera vez en las elecciot-.es generales de 1985, 
pero la totalidad ha tenido que afrontar el desarrollo 
de la edad Juvenil baJo el impacto de dos fenómenos 
compleJos: la crisis socioeconOmica y la violencia 
poli t ica armada. a 

Esta población Joven, se encuentra desempleada o subempleada 

mayoria <cuadro S>, la posib1l1dad de 

instituciones educativas es muy limitado. Un caso ilustrativo 

el de la Universidad, durante los últimos diez años la demanda ha 

crecido, pero las universidades públicas no ha podido responder a 

la demanda, par 1990 se estima que de 397,563 postulantes sólo 

79,404 ingresaran. decir. cerca del 80% de los postulantes 

serán rechazados. <ver cuadro 7 y gráfica 4). Por las condiciones 

económicas, los Jóvenes rechazados no pueden optar P•:lr ingresar a 

una Universidad privada. 

La cr1s1s económica y la incapacidad del Estado para 
atender problemas de pobreza critica, han derivado en 
lma s1tuac1ón de desborde popular, que pone más al 
descubierto la violencia estructural, las tendenc::ias a 
la polarizac1on social y política y el sobrepasamiento 
do la autoridad cada vez que acud• a la represión para 

ª' Comisión del Senado. Violencia y pacificación, DESCO. 
Lima, 1988, p.141, 170, 192, 185. 196, 191 y 192. 
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reponer un orden carente de leg1 t1101dad y de consenso. 
Asi~ son los temas recurrentes de la democracia, 

la tran3f'ormacion estructural y el impulso a un Estado 
nacional-popular los que vuelven a estar en la orden 
del dia. La cuestión es entonces la vía pEira lograrlo; 
una la producen quienes voluntar1stamente optan por las 
vias de la v1olenc1a político militar, en cuyo extremo 
mas destructivo esta Sendero Luminoso, que con sus 
concepc1ones y prácticas de v1olenc1a te1·rorista, 
prop1c1an el reforzamiento de las posiciones 
autor1tar1as <desde sectores del gob1ert10 y Fuerzas 
Armadas>, asi como la posibilidad de ~ue se prodl,Zca un 
golpe da Estado da contenidos c.nt1democrt.ticos. La 
otra, qLnenes optan por la lucha democratica. el 
protagon1srno popular. el reconocimiento de pt·ácticas 
sociales de organización para la supervivencia, que 
tiene contenidos de part1cipac:ion y representac1ó11 
democr~tica <=1Ue ampJ ian las formas institucional izadas 
c:ons;t1tuc1onales; en sintes1~. la movt l 1zací6n y el 
acuerdo para cor1strui r desde Ja sociedad un Estado 
realmente democrático y proceder a la transf'ormación en 
su con1unto de las estructuras socioeconómtcas del 
pais. 

S\ la tensión se resuelve en favor de los sectores 
democráticos y se impone el realismo entre 9u1enes 
tienen que renunciar a pos1cior,es de privile9to, se 
abrirár"I entonces las cond1c:iones para un proceso que 
ha2a realidad la 1ust1c1a y la paz, ~ci 

Un tercer rasgo. singular de Peru~ el movimiento armado 

existente; dos organ1zac1ones han hecho aparición durante la 

década de lo ochenta. eJ mas conocido e importante es Sendero 

Luminoso y en segundo lugar está el Mov1m1ento Revolucionar10 

Tupac Amaru. 

Las pos1c1ones tdeol691cas que sostiene Sendero Luminoso. lo 

d1ferenc1an de otros movimientos guerrilleros latinoamericanos, y 

esto le 1mpr1me un rasgo muy característico a Ja transición 

democrática del PerU. 

~o Comisión del Senado. ~, P• 216-217. 
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En Perú, las respuestas al constante deterioro económico no 

solo se c1rcunscr1ben la lucha armada: se han realizado 

contiendas polít1co-electorales, luchas sindicales y movimientos 

urbano populares y de defensa de los Derechos Humanos. Sin 

embargo, a d1ferenc1a de otros países (por eJemplo. El Salvador), 

donde las agrupaciones armadas han lo9rado teJer una compleja red 

de relaciones (no exenta de contradicc1ones y desacuerdos) 

s1nd1catos, partidos polit1cos y mov1m1entos sociales; en Perú el 

desencuentro no podía ser mayor, SL fustiga a los partidos 

políticos por "estéril parlamentarismo" y de "cooperar con la 

burguesía", estos acusan a SL de voluntar1sta. ortodoxo y 

terrorista. 

HlPOTESIS Y SUPUESTOS. 

Nuestra invest19ac1on estarla encaminada a responder la 

pregunta: 

~Es posible un acuerdo nacional de paz con Justicia 

social y democracia popular1 o por lo contrario, la guerra 

subordinara a la política. polarizéndose y m11itariz4ndose el 

pais?. 

Creemos que la pos1bil1dad de un Acuerdo Nacional enFrenta 

dos retos pr1nc1pales: 

a) La pers1stenc1a de un imperialismo político, econ6m1co

f1nanc1ero 1nternac1onal, que reduce el margen de maniobra 

econom1ca del gobierno para implementar reFormas en el Ambito 

nacional. 
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b) Desde 1980, no ha sido posible c..-ear un estado civ11. 

antigolpe, democrático; porque no ha mediado una derrota milit.ar 

del eJérc1to. y este sigue gravitando como factor real de poder. 

Por otro lado, el sistema politice implementado desde 1980, 

a pesar de sus avances, ha mostrado grandes l 1mi tac iones para 

resolver los problemas polit.1cos y sociales, para implement..ar 

mec•nismos de concertac16n social imp1.,lsar el desarrollo 

econ6m1co. 

La estabilidad y consol1dac1ón del sistema politice 
democrat1co depende de lo mucho o poco que el gobierno 
haga por restaurar la economia y por beneficiar a los 
sectores mayoritarios de la poblac1on, correspondiente 
a la sociedad plural y a la identidad de los distintos 
grupos que conf"orman el Perú contemporaneo. 51 esto no 
se logra es muy probable que se incremente el conf"licto 
m1l1tar entre las or9an1zac1ones guerrilleras y las 
Tuerzas armadas. v se presente un retroceso en el que 
las fuerzas de derecha recuperen el poder pol it1co.::u 

La lucha armada v& desplazando a la política, alejándose la 

sociedad peruana de un posible Acuerdo NacionalJ las zonas 

declaradas en estado de emergencia, se han violado constantemente 

los derechos humanos e impedido la formación y organización de 

nuevos actores sociales. 

Si no hay Acuerdo Nacional será difi.cil acometer el 
problema de fondo, que es la redefinición del patrón de 
crecimiento y la articulación inte2raci6n política de 
toda la poblac1ón peruana. 32 

Eduardo Ruiz Cortado, Raól Benitez Manaut y Ricardo 
Córdova Macias. "Luchas y confl 1ctos", América Latina. hoy, 
<Pablo González Casanova. Coord. >, Siglo XXI, México, 1990, p. 
274. 

'la Efrain aonzé.lez De Olart.e.. "Crisis v Democracia: el Peró 
en busca de un nuevo paradigma", Latinoamérica: lo polit.ico y lo 
social en la crisis. <Fernando Calderón. Coord.>. CLACSO, Buenos 
Aires. 1987, p. 325 .. 
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De no ex1st1r un Acuerdo Nacional <un frente interno unido>. 

seré muy dificil enfrentar el proyecto de los organismos 

financieros 1nternac1onales. 

La pac1f1cac10n y la democratización (económica, politica y 

social>. se han convertido en necesidades, para poder redefinir 

el patron de desarrollo. Los costos econom1cos y en vidas humanas 

en diez años de guerra. son los siguientes: 

desde que 1n1c1aron los enFrentam1entos en Ayacucho en 
1980 hasta noviembre pasado, han muerto 21 mil personas 
y los daños materiales suman cerca de 20 mil millones 
de dólares. 
En Jos primeros cinco meses de gobierno del presidente 
Alberto FuJ1mor1, la violencia ha crecido 
9eometr1camente y ha causado ya 1500 victimas, casi el 
15~ del total ocurrido en Jos últimos diez años. 33 

Nos centramos en el periodo presidencial de Alan García 

<1985-1990). porque es en este la~so cuando se dan mayores 

posibilidades para un Acuerdo Nacional. 

Fernando SelaUnde. presidente durante 1980-1985, desde su 

campa~a electoral se proponía cambios estructurales v 

politices trascendentes, prueba de ello fue que se siguió 

aplicando un proyecto econOmico de corte fondomonatarista y qua 

se expidieron leyea "antiterr_oristas". que aseguraban la 

impunidad del ejército en el caso de violaciones a los derechos 

humanos. y que permitían (por su ambigüedad), el arresto de 

lideres sindicales. populares o de izquierda. 

3~ "La v1olenc1a en Pert:I ha causado 1500 victunas durante 
cinco meses de gestión de Alberto FuJ1mor1", La Jornada, México. 
14 de d1c1embre de 1990. 
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Por su parte. Sendero Luminoso no ha modificado su táctica 

terrorista. lo cuál provoca de la violencia (que 

parece no tener fin>. 

Sendero Luminoso ha perpetrado asesinatos masi~os al 
estilo de las eJecuc1ones de cautivos como represalia 
contra las comunidades que cree han ayudaao a las 
fuerzas de seguridad. :14 

A pesar. de los esfuerzos de diversos actores sociales por 

la paz. la democracia y el desarrollo: 

Siguen funcionando y amenazando la sociedad dos 
estrategias de guerra en curso: aquella propugnada por 
Sendero Luminoso y otros grupos menores, y la otra. 
maneJada desde sectores del Estado y las Fuerzas 
Armadas • .11:1 

En mea10 del fuec;o de los militares y de Sendero Lum1noso. 

la sociedad peruana necesita organizarse para evitar el ascenso 

de la v1olenc1a. 

Dos caminos se abren pues para Perú: la polarización 
entre m1l1tar1zac1ón y senderismo, que llevaría a la 
fascistización del pais; o lo que se viene definiendo 
como acuerdo nacional por paz con justicia •octal, que 
reposaría b~sicamente en las fuerzas de la sociedad. 
Los próximos años dirán cual ~ue la tendencia más 
fuerte. '19 

Sólo la or9anizac10n popular puede hacer posible dicho 

acuerdo,. ya en el pasado lograron que el eJército convocara a una 

:u Amnistía Internacional. Pen:.. entre dos fuegos, EDAI, 
Madrid,. noviembre de 1989. 

a. Eduardo Bailón. "Estado, Sociedad y Sistema poli.tico 
peruano", Los sistemas poi it1cos en América Latina, <Lorenzo 
Meyer y J.L. Reyna, Coords. >, Siglo XXI, México, 1990, p. 194. 

Carlos Iván Degregor1. "Sendero Luminoso: el desafio 
autor1tar10". Nueva Sociedad, No. 90, Caracas,. Julio-agosto de 
1987. 
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Asamblea Constituyente y realizara eleccionesi con ba•• en 

grandes mov1l1zac1ones: mayo de 1975. en enero y julio de 

1976, en JUllo de 1977. mayo de 1978 y, en enero y Junio de 

1979. 

contracorriente da nuestra ~uerte tradición 
autor1tar1a, la lucha por la ciudadanía social y 
polit1ca, proceso aun no resuelto n1 concluido an 
nuestro pais, ha abierto espacios que contribuyan·• la 
estab1l1dad democrática.n(y la posibilitan>. 

:ll7 Eduardo Bailón, ~. P• 186. 
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CAP lTULO LI. 

Hoy nada posterga a la 
democracia; ~s por .igual un ideal, 
un valor, una creencia unificadora, 
un axioma de rni era, aunque no se 
acabe de d1scut1r qué es v cómo se 
de.. Todos lo compartunos. As.i, 
amigo, son los t1e:mpos. 1 

Marco concept ua 1. 
1.- Democracia y Soberanía Popular. 

La democracia se ha convertido en concepto central del 

discurso polit1co de nuestro tiempo. Partidos políticos -desde la 

izquierda hasta la derecha- y organizaciones sociales de diverso 

tipo,. invocan el concepto v se autodenominan "democrát1c:os". 

El uso y los abusos que del concepto se hace, provoca que en 

determinados contextos carezca de valor para las fuerzas 

populares. En el presente capitulo queremos hacer una 

c.proximación conceptual. 

Tanto las ideologías del capitalismo como las del 
socialismo <liberalismo democ,.atico y rna,.xismo 
originario. r-espectivarnente) invocan la democr-acia como 
ideal político. El se9ur1do no lo 111e9a sino critica sus 
rnodal idades burguesas. Además en ambos casos, se 
recurre a un principio comun, el de Ja soberania 
popular. 2 

1J Desde el capitalismo, se pi~nsa que basta con la 

existencia de partidos poi i ticos y un mecanismo de representación 

Mauricio Teno,..io. "Los intelectuales del Fin del siglo 
XX", La. Jornada Semanal, No. E:IU, 1'1ex1<:0, 23 de diciembre de 1990, 
p.28. 

Tomás Moulian. "Democracia y tipos de Est&do1 
disquisicionas en dos movimientos", Teoría y política de América 
~(Juan Enrique Vega. Coord.), ~IDE, Mexico, 1983, p. 314. 



formal, para que la sol:Jeran1.:t popular st:o. una realidadr 

pret.er1de esconder el hecn'-• de que la 19ualdad en el terreno 

poli tico es.t.a doblada por la desi9ua .. detd en el t..en·eno económico. 

La desigualdo:aCI ecc•nórnica impide- una pa..-ticipación equitativa 

los procesos electorales; F--or eJemplo. en recientes elecciones 

Amérl.ca Latina <Brasil. México. Pi::rü>. el papel qL1e han jugado la. 

radio y lo t.-elevisión (prop1t::dad de grupos mit1orit.ar1os) • ha sido 

importante: par-a p1·omover provectos poli~icos y apoyar 

det.::i-minados candidatos. 

2) Desde el socialismo se criti..:.:a este tipo de democracia 

polit1ca Cque sóJ.o se c1rcunscr1be ~lecciones>. porque no 

9arantiza la e:xist.encia de ln democracia soc1etl y económica. 

En aqL4..:;J.los paises donde se instauró ~l ·3..;,o.:;ial1srno. se negaron 

los mecanismos de representacion "bur'=Jl.lti:ses''. no .:ran necesariosr 

porque al tomar el poder ~l partido da la clase obrera. 
la soberanía popular se real iza v se as~gura de una vez 
v para siempre. Entonces la J.nvocac1on de la soberan.ia 
popular t.amb1én deviene en m1t.o. 3 

El part.1do conver~ia eneonces en el único su1et.o 

~ .. , los disidentes son llamados traidores a la revolución 

y se impide todo t.1po de 1na111 ft.!st.:r.c1ones al margen del partido. 

:::i lbad. p • .Jl 7 • 

.. ''Rosá Lu>.:.;mbur90 previo, con razón~ que un poder separado 
de las masa::; t.enderia cr.1.st.:ili:zar3e. en ese sentido a 
t.urocratizarse; por lo tanto tendería & reprodL1c1r y perpetuar la 
separación .entre d1rigent..;:s y d1ri9.1.dos. cuyta oavolución final 
seria la constituc16n de Ut"t eslré:tt.o r--olJ.t..1co autónomo, con 
capacidad de acc1on indeper1d1ente r-O!SPécto los 
representados ••• la restricción da lil libertad pol.i.t.ica 1>ecaba el 
pozo donde al soca a J. ismo podia extraer- su fuerza nutr1cia". !!u..Q. 
p. Jl':f y :J~l. 
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Estas concepc1ones influyeron en el Arnb1to 1at1noaine1·1cano: 

en PerU la izquierda. que part1c1po en la opos1c1ón al ré91men 

militar en su pai.s. no pudo consolidarse -=:n las elecc1one:s a la 

Asamblea Constituyente, ni en 1&.s elecc:1ones pres1denc1alec-s de 

1980. debido a 1nterpretac1ones trad1c1oni:1.les; a1.fo:1nás el -:Jército 

intento que las f'uerzas populares no part.1c1~aran en la Asamblea 

Constituyente, por temor a la "rc.d1..:.il12.do.=1on"~ Por otro lado, el 

PCP-Sendero Luminoso in1c1ó la lucha ar·rnei.do, descar"t..ando 

cualquier forma de par"t.1c1pac1on -=lectordl. 

La democracia intenta :;;er una forma de orqan1zac1on de la 

soberanía popu1ar y de la 11bertad pc.•.11. taca¡ a través de la 

libertad política posible .que se constit.uy~n y organicen 

suJetos sociales que e;..cpresen inte1·eses.. demandas y 111siones 

alternativas de svciedad. Pard que la democracia se realice debe 

estar constituida de determinadas rl::l:9las .. 

No podemos hablar de democracia sin adjetivos, porque 

caeriamos en el primer mito que seña1ábamo5; tampoco debemos 

asumirnos como el Unico representanta de los inte..-~ses populares, 

n1 rechazar, a priori, cualquier forma de representación formal. 
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2.- Democracia. Sistema Polit1co y desarrollo económico. 

Para hablar de democrac.a.<:t es necesario incluir por lo 
rnenos cinco cate9oriás; l;:.. r~_jpr·e~1C.Onr la ne9oc1ac16n, 
lt:. represer1ta..:16n, la pdrt.1....::1pac1ón y la mediación. 111 

Nos refer1rem..:.::> la represeni;.ac1ótl participación; la 

primera se da por 1ned10 de la d"=mocr¿,.:;1c.. 1·ur 111al, la democracia 

elect.oral es re~1.ns1 to ind1spen5able pero L4n1co; muy l 19adc• a 

este regu1s1to tenemo=> la part1c1pac16n, sol c.• elect.or·al, sino 

la propiedad y en el consumo, la producción y en la 

d1str1buci6n. 

Dos á111bitos privilegiados de la representación y la 

mediación, el sistema polit1co y las instituciones del 

Estado; el Pt"tmero se lleva a cc.bo la lucha por el poder (por· 

medios no v H:>lentosJ, y en l~s segundas 

políticas, y/o mediaciones, para resolvet las aemc:tndas de la 

población c1vil. 

Para el estudio de lc.•s elemento:;, cot"tst..it.ut.i...,os de la 

democracia, cunsideramos necesario privilegiar ~l análisis dal 

sistema polit1co: 

es en el funcionamiento del si5..t..ema polit..ic:o -en tanto 
él se coloc&n los cornpromisvs corr~t1tut;.1vos- donde 

se halla la clave del f"unc1onamiento Y de la cr1s1s del 
Estado. El sistema politice es el lugar donde operan 
las mediaciones, entre lo que llamamos sociedad civi 1, 
como distr1buc1ón de poderes posicionales. indirectos 
entre los grupos <esa d1st..r"ibucion de poder real tendré. 
que ver, de manero i11mediata a ese nivel• con el modo 
de c.curnulac1ón ecvnóm1ca), y lo quE:: llamamos sociedad o 
Estaco poiitico, corno se.Je dc•11de lo coacción 
inst1tu~1onal izada el pode:r se transfor·m;:s 

., Pablo González Cascinova. "Cuando habitamos de democracia 
"-de que hablamosrf. • Revista Mexicana de Soc1olo9ia. No. 3, .Jul10-
sept.1..::rnbre de 19Sb9 p.. 3. 
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autoridad. En el sistema pollt.1co se internan los 
conflictos sociales y s1.~pera la separac10n entre 
constelaciones de lnl;.ereses tpr tvados> y el ordet"I 
institucional (tonnalmente pL1bl1i::o> .. 8 

El sistema polit1co no.:• se d~f1n~ ·,;·.:ila1net-.t~ por el 
conJunto de reglas del Juego. s1t10 por lCi F->er·cepc1on y 
el uso social que de las m1~mi1S s..o::: hc:ice. 7 

Este uso social lo que no:; r-=f~r1rn\Js al pr1nc1pio, 

cuando St:!ña l Abamos que alguno: cuntex~us el conce~to de 

"" 
la pauta 1nst1tuc1onal es .:.t1tmO:Sda ret.or·1c..amente y 
viole.da práct1c;:.mente, la 1nst1tuciOn ha sido condena.da 
a desaparecer. • 

Para reforzar los procesvs demc.ic.1·üt.1cos, es necesario el 

dasarrol lo econQmico, ent.end1éndolo no solo como .:aumento en el 

PNB/PilJ, s1no también co1no una d1sc.r1buc16n mas t:::qu1t.at1"a del 

producto: 

al hablar de dcsarrol J.o econounco est..Eimos 
refiriéndonos, que1·amo.,;lo o no, a un fenomeno 1nuct'1os 
mas ampl 10 que el sirnple c:t·ec1m1ent..o del producto, o la. 
sola meJOria da J.•:IS ni.veles de v1do.; a un problema de 
orden mc.•ral y pol 1 t..1co., 

• Juar1 Car los Portan.a11·u. "Sociedad Cl.Vl l, l::.stado y Sistema 
pol:i-cico", leoria y pol!tlCtt de Hme1·1.::a bi::l"Clnet, t:.lDE, rlexico, 
19tM, p. 20:.! • 

.., Fr&nc.isco Del1ch. "L1e la democracia como necesidad, a la 
democracia como cona1ción", 1Jemocrac1a y desarrollo en Bmz1·1ca 
Latina 'Fernanao Cepeoa Ulloa. Coord.), U¿L-KlH~, Buenos Aires, 
t9E::J5, p. :Ja .. 

• le.!..Q_, p. 39 • 

., Pablo Uonzélez ~asa.nova .. ~a aemocrac1es en México, ERA, 
México, 1965, p .. 13. 



3.- Concartac16n poli~ic~ y concertac16n social. 

La democracia no uebe c1rcun~cr1l:i1rs'°' .:.1 dere..:ho al voto y a 

part.1c1pac16n en las dec1s1(..ltl•..::. a f:t·av-=~ o.Jt:l P.:tt .1arue:ntar1smo. 

otro~ elementos que fort.a.J...S:C~t• ic1 •.Je1nocrac1a 

cor.cercac1c.n polit.1..:a y la concerti:li:.::.1.ur~ soc:1ai. 

Entend~mus por con~ert.c1c1ón pu¡i-c1i.:a a los acuerdos 
sobre la tomados por lo~ partidos polil1L~s~ ya sea 

c.:onst.1tucióh de f1·entes ant1dJ.C'C.sto,-1C11les, sobre el 
tlpv de ré91me11 polil..1cv por· implementar (reglas de 
juego1~ o sobre 
por adoptar. 10 

las p1·1n..::1pales Pol it1c.::.s de gobierno 

la 

L;on base en estos pactos ha El.do posible removet· gobiernos 

d1ctator1ales (civilo:::s o 1n1l1tares1; e11 Perú pacto de esta 

naturaleza desembocó la convocatoria la Asamblea 

Constituyente y le. posterior p1·01nulgaci6n de una nueva 

Const1 tuc1ón. Sin embp,rgo estos pactos no incluyen el diser,o. ni 

un e.cuerdo pare. implementar P0.1 i ticas econornicas concretas1 una 

instalados los nlh::vos gobiernos: 

se han inclinado a una ~labor·ac1ón y ejecuc1on de la 
política económica ::;.1n o=J. corn.:urso inst.1tuc1onaliz:ado 
de los sectores or·9an1zt:..dos. 11 

cayendo en lo que nosotros l lamamo=> shoc~~ poli tico-económico. o 

en lo que U'Vonell ha llamado democracias delegadas: una vez 

realizadas las elecc1on.a~. el Fo-Oder se "ha J~le9ado" y los nuevos 

gobernantes lo eJe:rcen sin neces1dad de entregar cuentas a nadie. 

Cl drarna de la Argentina -c~•lllO E:l de Perú, Brasi 1 o 
Venezuela- es ~ue: los pueblo~ deleiaan el poder en sus 

10 Mario R. 1..Jos Santos. "Pactos en la cr1s1s. Una ref'lexión 
regional soeire la construcc1on de la democracia", Concertacion 
Polit1co-soc1al Y democrat1zac16n 

11 !!!.!..9.· p. 15. 



mandat.arios y, una vez que lo delegan, li.:.s -= l~gidos 
pueden hacer con el poder cualquie1· cosa. uui l lE:lrmo 
O'Donelll. esta trabaJando e~oria de las 
democracias frágiles, cuyos gobie:rnos actóan por 
deleigación, no por representación. u 

La democracia se torna en rnito; la democracia no solo se 

amenazada "sino burlada y a la vez c•bJeto de: burla''. l::I 

L.os mecanismos l.t'lst1tuc1or.ales que permiter1 la concertación 

social son aquel los: 

qL1e posib1 l it..an una 1ntervencion forlflal di:: los act.ur·es 
sociales organizados, en el disei\o de J.ills 0 1.;,lí t.icas 
econ6micas ••• cuando el ~sLado compart~ 

institucionalmente J.a responsabilidad por l.!! diseño y 
la ejecución de pal it.icas sc.•c108conóm1cas es'lamos ante 
mec&n1smos de concertación so..:1al ••• como Torma da 
mediación, la concertación social sirve a la gestación 
dal concenso y por ende a la le~it11nidad dal Estado ... 

De seguir recurr1ernJo a los ;0,hoc:ks ':3'C:Onú1ni..:os, s.a fomentarán 

tendencias c:onfront.acion1stC"1!;. de etecl-os pre:vis1bles <saqueos, 

11·1segur- 1dad, violencl.a, lucha ann;ida). Los shoc:ks no han 

solucione.do los probiema;;. económicos Y si han agudizado los 

problern<r.s de leg1t.im1dad y 9oben-.abi lidad. 

12 Tomás Eloy Mat"1:-1ne:.o::. "Mernor1as diel f'1n diel rnundo", NEXOS, 
No. 155, México, 1·1ov1embre de ¡•;1·:1u, p. lJ. 

'ª Henry Pe.as~. "P~n:u constt"uu· ló democracia desde la 
precariedad', Revista Mexicana de boc101osio, año L., No. 2, :IIS
UN14M, o.bril-Junio de 1988, p. !:-·;1. 

,. 1'1ar10 R. üos Santos, ~· p. 26. 
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4.- Democracia y paz/ Violencia y 9uerra. 

lograr la d~1nocr ac .la p 1 ena. democracia social-

económ1ca, es necesario aumentar· la producción, distribuir el 

ingreso, impulsar el desarr...:11 lo regional, de:scentral izar el 

estado, entre otras cosas. 

Al asumir la presidencia, ,:.tlan barc:i.C<i en1·rentaba prorundas 

desigualdades económ1co-po.i i tico y soc.iales, lo que 1 lamc.remos 

violencia estructural. 

Lea violencia estructural se man1fiest.n come desigualdad de 

poder , principalme11te 1·esp~ct.o al ¡:..uder para dec1d1r sobre la 

distr1buciOn de los recursos s.:ic:1aJ.es. 1s 

El concepto de violencia estructural, hace evidente que 
todo intento de hacer la paz una caracterist.ic:a 
permanente en la sociedad obl i~a a enfrentar el 
problema de la democratización de la a5tructura, sin lo 
cuál toda forma de JUst1c1a es impu~ible. 

Asi definiríamos a la paz como la ausencia de 
violencia, tanto personal como estructural y 
sunpleme:nte como ausencia de guerra. 1• 

Violencia institucionalizada. Hablc.mos de conducta o acción 

1nstituc:1onalizada, cuando nos refertflh)S a p&tronies de c:onducta 

que regulados por lnst.it.uciones. La violencia 

instit.uc:1onal1zada tiene dos componentes prino.=ipales. 

1) Los mecanismos de polarización dirigidos a crear un 
apartheid (polit1co, económ1co,. soc1,¡;¡l y/o racial). y 

•• "Es. la desigualdúd de poder lo que da origen a la 
v1ole.nc1<:t,. ya que esta e"1ste, segú1·1 lialt.ung: cuando los seras 
humanos son influenciados de manera tal, qua su aractiva 
realización somática y mental es menor de lo que potencialmente 
podr !a se:r". en Jorge T~p1a Valdéz, "1-'ax Castrenses la 
rele91t1mac:ion de la violer1c1a polit.1ca''• Nuova 5oc1edad, No. 92, 
l.aracas, noviembre-diciembre de 1987, p. 88. 

16 lbtd. p. 40. 



2> El uso de la violencia 
con el opositor. ,,. 

modo normal Je re1ac10n 

Esta violencia 1nstit.uc1onal lZEida pue...:.i.:: generar la 

1nst1tucional1zaciOn del 11uliear1srno; por eJ.;::mplo, en Pen."4 cuando 

se decreta zona en estado de emergencia, los mecanismos 

heab1tu&.les de protección de orden y paz internos son suspendidos. 

haciendo vulnerable a la poblac1on de cualquier ar·b1trE<t iedad de 

las autoridades militares, e impidie:ndo toda P•=».:i1bi lidad Juridica 

de defensa. 

Para acabar la v10J.t:::t1c1a estruct .. wal es r.ec"=sar· io l levc.t 

cabo una política de red1str1buc10n del ingre~o. con base 

cambios estr·ucturalt==s, poner· en 111archa un s1s.t.E!m~ polit..1co que 

posibilite la pa.r·c1c1puc1on y roi=µ1·~s-=:1·1t.dClót1 do..:: todos J.os actories 

soc1alE:s, para 109rar e.cuerdos t:::conóm1cos. pul:ít..1c.o!> y soc1ale~. 

Poi· otro lado, en .lc..s casos de trQns1c1iC•n de dicto.dur-as 

m11 i tares <Argentina, a.· e.si 1, t:h1 le, Pt:::r·u, Uruguay) a regimenes 

democrát.icos, es necesario neue,.aJ. izear el puder m111 ta.r, est.a 

neutralización pasa necesar1a11tente por la construcc1on de un 

17 !!ll.S!.z._ p. 46. 

•• Paolo 13on;;;alez Casanovaª Los rru J ieare:s y J.a pol 1t11..:a 
América Le:.e1na, Océano, 1'1ex1co, l':lt:lb, F-· 1=1:J. 
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5.- S•9uridad Nacional y Desarrollo. 

La e:.<1stencia de la violencJ.a estructural es un problema de 

l& democracJ.a, y por tanto de los regí.menes democraticos. Pero 

también puede convertirse en un problema de seiguridad nacional. 

Cuando hablamos. de seguridad nac1onal, nos r-eferirnos 

concepción c.mpl ia. sociol691ca, que incluy~ aspectos como: 

el desarrollo económico. la estab1l1dad politicai, 
formas dernocrát1cas de gobierno, derechos humanos, 
calidad del ambiente y las condiciones de vida de las 
personas. " 

Oicho concepto di~iere del Lradici~nal, que pone énfasis 

el aspecto militar de la defensa da la ~oberania y la integridad 

territorial. 

Una nación esta segura cuando su gobierno t1e:ne el 
suficiente poder y capacidad militar para impedir el 
ataque de otros estados a sus legítimos intereses y, en 
caso de ser atacada para defenderlos por medio de la 
guerra. 20 

En América Latina, durante la posguerra, el concepto 

adquirió connotaciones negativas, va que: 

La doctrina de contención de Estados Unidos, 
carga tdeolOgica y rni1ltat· fue ge:stando le. idea de que 
era el .-.emi90 interno quien amenazab~ la seguridad. 21 

A nombre de la defensa de la seguridad nC1.cional se 
acuso y persiguió por inucho tiempo a. demócratas, 
sind1ca11stas y rn1litantes de 1Z<.1U1erda. acus&ndoles de 

" Richard C. Hockwe:l l y k.ichard H. Moss. "La 
rec.:ir1ceptual1z&c1ón de la Se9uri.da.d: coment.ario sobre la 
invescigac10n'', t;n busca de la segur1dad perdtda. Aproximaciones 
a la Seguridad Nacional Mexicana. (Sergio Aguayo y Bruce Mi.chal. 
t,;oords.,. Siglo XHI. México. 1~.1'3U, F-'· 57. 

2a !!ll.Q. p. 45. 

21 Lorenzo f'tleyer. "Prologo·•. ~n busca de la seguridad •••• Qe. 
s..!l:.· p. 21. 
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ser enemigos de la nación y est.ar al ser·.;1cio de 
fuerzas internacionales. Uesde esa perspE:ct1va. era 
indisper1sable la erradicación p..:.1 ic.1ca y física de los 
enemigos para presE:rvar los 1nt.erE::ses supet· iores de la 
naci6n.22 

Asi • se obviaban las verdaderas calisa de la F-rot.esta y de la 

violencia social 1 la des19uuldad econOm1ca. poli t.1c;a v soc1al. 

Los ejércitos lat1noamer icanos instrumentaron doctr· 1 nas mili tar~s 

acordes con la doctrina de contención de Estados Unidos; lo que 

dio lugar tiempo después a la denominada 9Lterra sucia. 

La doctrina militar define de modo especit1co. el papel 
pol:itico de Ja institución dentro deJ ~st.adoi los 
conceptos y categorías util1~adas en la doctrina 
militar expresan las formas particulares de Percibir 
las contradicciones de la sociedad; y la doctrina 
m1l1tar dominante define los parámetros dentro de los 
cuales se pueden dir1ri11t· legit.1Mar<1~t1tE: lc.r:. dticrencias 
internas. La doctrina in1l1tar debe ser v1s" .. a como une. 
región particular. aunque no por eso exenta de 
contradicciones. de la .1.deologia de ta o.=last:! dorn1nante. 
Desde esta perspectiva. le. doctr1r-1d m1l1t.or· at·t.1cula 
los intereses de la clase d•:iin1n.:o-1te, 1ned1ados por 
conceptos que son presentados 1deol691c..~mente como de 
carácter puramente profesional. )1 se convtert.e, ademas. 
en un terreno de confltcto entr~ sus \jiversas 
fracciones. t::sto es. prec1saroente lo que estt:.. envuelto 
en el papel que qesemper\an los m1 litares en la gefensa 
de una f'orma particular de E:.St.ado. eleroento central de 
toda ooc:tr1na m1l1tar.,, 

Actualmente. en Paises donde hay movimientos insurgentes 

<Colombia. El Salvador. Guatemala, PerUJ. ha pr.:!valecido una 

doctrina militar dirigida a combat1t· y el1m1r1cir la guerrilla y 

preser,..ar el or-den póbl1co y ~l Estado, sin intentar 

:2 l.t!.!.9.. p. 11 .. 

n Jorge Rodriguez BerufT'. Los m1l1tares y el poder. Un 
ensayo sobre la doctrina m1liear e:n el t-'e:ru: i-:-4ti-19o8. Mosca 
Azul Editores. Lima. 1903, p. XI. 
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transformaci.one:3 n1 en la estructura económica, ni en la 

C:l primer concepto de seguridad nacional (q\ie es el que aquí 

ut1l1zaremos). pr1v1le91a la. .inte9r"ao.=i.6n y el bienestar de la 

población nacional, el 91·ado de le91t1m1dad del 9ob1erno, et.e. 

Así, es importante: 

paz. 

no confundir la seguridad de la nac1on, con la 
seguridad del Estado, con la del -aob1erno o, menos aún, 
con la de un grupo o .::amarillo. :a• 

Así, es r1ecesar 10 construir una democracia que 9arantize la 

La utopía concreta que ! lamamos democracia se inspira 
dos ideales motivadores y orientadores: el 

autogob1erno <soberanh1 popular> y la soh.1c16n P,aci fica 
del conflicto soci.opl.)litico. 
Al garantizarse la libertüd (polit1ca>, se acepta la 
diferencia. el pluralismo y el cambio como fenómenos 
normales del proceso polit.ico y. con ello, se acept.a la 
normalidad del conflicto. La organ1zaciC•n democ:ratic:a, 
en consecuencia, no se caracteriza por su capacidad 
para supr1m1r el conflicto, sino para regularlo. 211 

Por ~ltimo, hay que señalar que la democracia no as un fin 

en si misma, no se agota porque en pais se real icen elE:cciones 

periódicamente. La democracia un medio para lograr 

aproximarnos al ideal de sociedad, proceso que deba ser 

continuo, donde los canales de participación política y económica 

<en la producc16n, el y la d1stt1buci6n) se vayan 

ampl iar1do Y, donde la soberan:i.a popular deue de ser algo ideal 

para convertirse en al90 real. 

Lorenzo Meyer. Op c1t, p. e.. 

Jorge Tapia Valdez, op c1t, p. 44. 



6.- La gu•rra Y la taoria mil1t.ar. 

Para el anál isi.s del 

mil1tarizaciOn, es nec~S.i:it"lO inclu1t· algunos cwnceptos de: la 

teoria militar, porque es al m1s1no t.1ernpv una teoría del poder y 

la dominaci.On; ademas, tanto las. Fuerzas Armadas corno Setldero 

Lurninoso hacen la 9uerra en ºnombre ~ beneficio do:ll F-Ueblo",. y 

consideran estratégico involucrar al pueblo en las tareas de la 

guerra. 

Cuando se desata la guerra, la poli~iCá se subordina a la 

misma,. y tiende la guerra adquirir carácter absoluto, 

enfrentilr.ndose la totalidad de las fuerzas en pugna en busca de 

una decisión militari la batalla decisiva para vencer al enem1901 

vale la pena recordar el pensamiento de Karl Von Clausew1tz u, 

quien entiende la guerra como una totalidad econ61t11ca, 

política, soci.al y m1l1~ar: 

El elemento central intr·oduc1do por Glausew1t.z: en las 
doctrinas rni 11 tares fue el pueblo como un elemento 
central de la• vu•rras. ~ost.i.~ne que la naci.on que lo 
incorpore como un medio et' la guerra, adquirirá una 
superi.ori.dao mil1tar si9n1r"u.:ativa. Uel paradigma !A 
guerra es ta cone1nuacion oe la poittica por otros 
medios, se desprende todo su sistema teorico, basado en 
~li1n1tac:l.ón da los objetivos pol:l.t.1cos 1.mplicit.os 
detrás de una guerra ••• una po.1.it.1ca que delimite. una 
estrategia general a seguir y por eso del1m1t.a los 
obJetivos milita.res. As.i. la r-el=a~ión entra los 
obJeti vos poli ticus y rni l 1 t.ar E::5. concebida 
di.alécticament.e, se presenta a tr·avés del concepto 
medios. Los medios -dice Claus.ewit..z- son el conJunt.o de 
lc.s fuerzas morales ~ mater1ales ••• Clause..,1tz entiende 
a la fuerza moral como la capacidad pol .i t.1c.a que tiene 
un Estado para a91ut1nc.r los ciudadanos y 

::1 Mili.tar· prusiano <li'8:l1-lbJ1), <sut.(.lr de Vom Kr1e9e <acerca 
.:le la guerra. 3 vols, 1833> y otros l 1bt"•=>S sobre la ciencia de l& 
guerra .. 
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cot·1v'ert1 r los en una fuerza potenc1 al para una futura 
guerra. Por fuerza material entiende el conjunto de 
recu1·sos · de una nación para poder 1 levar a cabo una 
guerra. La rel~c16n entre polit1ca y guerra para 
t:.lausew1tz e:s dialéctica. Ei-1 epocas de paz predomina la 
polit1ce.. ••• en épocas polit..1cas se puede dar la 
acumulación de f'uerzas rnoral..:s y 1nat.eriales para la 
probable 9uerra futura. 27 (En épocas de guerr'"a 
pre-domina la v10!-=inc1a). 

La guerra es un hecho socia.i.; la .guerra es la 
contu1uac1ón de la poli t1ca por otros 1ned1os; la guerra 
es un duele•; ~uerra en sent1do l 1t1:::tc..1~ significa 
combaite; la guerra es un acto de violencia para imponer 
n1..1es.tr.:. voluntad al adversario; y la guer·ra es una 
tr1n1dad; pu-=b10, E:Jérc1to y 9ob1erno. 

l.:lausew1tz, concibe al pueljJ.o co1no la tt.ierza 111oral que 
debe uti. l 1zar la nación y no c:omo un S•.JJ~t.o é:IC:tuanta. 
Hsi • e:l pueblo suma a le.is 1nttn::'.::~=. dE: l c. nac10n
gob1erno-e.Jérc1 tCt, nur·.c;:. al revés. 

La intluie:nc1a de su pensC11n1ento ha derive&do en dos 
corrientes t~otalrnente aneag6n1cas del pensamiento 
social: los marxistas y todos aquel los que incorporan 
al pue:b.1.0 a la guerra como fuer·za social con intereses 
prop,ios, corw1rt1endolo en suJet.o de la h1sto, ia; y lott 
pensa.dor.::s de lo que se llamara guerra total, quienes 
derivaron lo que hoy se conoce como 
neoclausewitzeanos. Estos pensadores modificgron el 
pensamiento de Clausew1tz de tal modo que las doctrinas 
militaras propuestas por- ellos desembocaron en 
tragedias como Alemania nazi y la sag1.1nda guerra 
mundial, en la primera mitad del ~iglo XX, o 
co1·1cepciones politico-in¡,J..1.tares como la:> de HanrY 
Kiss1nger y del general bolberY do couto e Silva en la 
actual ida.d. 29 

Tact1ca y estrate21a. 

1::1 encuentro es la Utuca a.ctiv1dad ,-ealine:nte b~l ica y 
todo lo demás está supeditado a ella; ~1 encuentro es 
combaee y en este aspoerct:.o su •:.b1etivo es al de la 
de:trucc1on ..;. el sometim1ent.o ..Jel oPQnente. 

La 't&Ctica enseña el uso doa ¡ tls fuo:.--za:~ armadas en 
el encuentro, y la e~tt·ütt::"'la t!l uso de lC>~ eincuentros 

z7 Raül Benitez Manaut. La teor1a militar y la guerra c1v11 
eq l:'.l Salvador, .LIC...A Editores, Sar1 Salvador. 19t:r9, p. 52,53 y 5St. 

::. lbld, p. 54,55 y 07. 
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para alcanzar el objet1vo d~ la 9u~rra. La e~trate91a 
traza el Plan de guerra; C• s~a. h.:.c:e los planes parf1 
las campañas separQdas y pr-=:opara los encuentros que 
serén librados en cada una de ellc.s. La polJ.t1c.f1 
determina Ja guerra, pero cu.:.ndo la ·~uerTa s~ conc:retct 
Y sustituye a la pollt.1c;a como .::Je centr&l del 
er1frentam1ento, ella deter1n.inc:. los 1-1crnos h1stór1cos de 
la mism .... 

Para Clausew1tz, dos hechos desal.CJ.t1 l~ 9uerraz 
declararla (hecho polit1co1 '.I oe•.:1d1r o:l .,_tc..~ue (hecho 
m1l1tar), y, aceptarla. (hecho polil1c.ct) \o- etectuar- 1& 
defensa <flecho m1l1tar). Cuando se des::1t..,,. la guerra, Ja 
polit1ca se subordina a la misma, y tiende la guerra a 
adquirir cart..cter absoluto, ent·rentandosu J c. tot~l idad 
oe las fuerzas en pugna en busca de lU-.a dec1s16n 
m1l1tar: l• batalla dec1s1va para vencer al enemigo. 
Después de la batalla de..:.1.·~J.va. ~a ftrrna la paz y la 
política vuelve a determinar la guert·a.. le 
posibilidad fut.ura de la rn1srna. 

La estrate9ic1 dete:r1111na .,¡ lugar donde habrá de 
emplearse la f"uerza mil1t.at "n d cc1111L·c.te ser 
librado., .,¡ tiempo en que se emplt:!C&ti.1 la m1sr11a y el 
nümero de esa fuerza. 

La base de la f1 losot'ia de Clausew1 lz en torno a l~ 
defensa es la ver1taJiS est.raté91ca e1·1 la guerra. l:'.l 
defensor tie:ne la venta.Ja del tertt:no, y debido a este. 
puede ha.cer int.:rvenir en la ac•=ion la cooperac16n de 
sus fortalezas y la del pueblo ••• }' ~on e~tas cosus 
'fuerzas mo1·a1es) .. pre..:tsQrnente. las que conducen o:11l 
debilita.miento del poder enemigo .. 

Er1 el transcurso do::: la guer•·a. o $ea, ~n dirección de 
la guerra total• la. def"ensa va desaparec.:1t:r1do como tal 
para fusionarse con el ato:11que, ~l 1m1nttndose 
paulat.iname:nte el carácter especi t ico de cada tot·ma de 
hacer la 9uerra. 

La fusión entre el ataqlie y la defensa Et: debe a la 
utilizac1on por parte de Clauséwitz de los Pl"incipios o 
tendencias que rigen toda 9uerr·i:I. f:t;t.os son dos: la ley 
de la tend9f'lc:ia a los extremos y la ley de las acciones 
reciprocas <acci6n-reacc1vn>. La pr·ir.it:t a le:}-· nos tndtca 
que, al presentarse est.~ s1tuac1ón, cada fuerza 
empleará y comprometera paulatinamente la totalidad de 
sus recursos moraies y maeeriales; todo esto bajo el 
principio de la polaridad de las acciones reciprocas. 
ya que si un ataque (acción> no es respondido 
<reacción)• no se presenta la defensa. y por lo tanto. 
no hay guerra.. Si. por e! contrario~ un ataque es 
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respondido tacc16n-r~aicc1ónJ, les guerra se inicia 
automat1camente, comenzando la l4'::t1d&nc1a a los extremos 
a cperat"' como un Principio y desenvolviéndose 
d1roacc1on a la guerra absoluta o total. 

En el mismo plano en que Clausew1tz elabora este 
pr1nc1p10 de la guerra a nivel abstracto, Propone el 
ana11s1s de lo que éJ llama la ~uerra real. donde 
empezarian a relativizarse estos pr1n•=1Pios. Para allo 
presenta los principios mod•r•dores de la guerra 
absoluta. mencionando como el principal el objetivo 
político al cuAl esta sujeta la gu~rra. En otras 
palabras, es como distinguir entr4':: el aniquilamiento 
del ene.migo que podría ser ur10 de los objetivos 
militares de cualquier guerra, consider&da como guerra 
absoluta. con su derrota únicamente. que seria el 
obJet.ivo politicu d9 la guerra, c:onsiderada como guerra 
real. 

Asi. la batalla decisiva es el medio y la victoria el 
fin .. La batalla decisiva es el obJet..ivc• milit.ar en la 
estrategia y la victoria el obJ~t1vo p~lí~1co. 

Clausewit.z. aporta un elemento indispensable para la 
medición y análisis de una guerra, Ja posibilidad da 
evaluar la correlación de tuer·za~ a par"tlr de las 
fuerzas morales, y las pérdidas er1 fuerzas militares 
qua las afectan. 

Otee que Jas ~uerzas morales se miden por la 
destrucción de la cohesiOn deJ plan enemigo. En se:9Undo 
lugar por el número de muertos, heridos v prisioneros. 
ya que éstos a~ectan al ejército que sufrió la derrota .. 
En el caso de Jos prisioneros, s1 hay muchos, e:s señal 
de que éstos combatieron hasta el final del 
encuantro. lo que muestra que la moral del eJército es 
baja. Por el contrario, si hay muchos muertos al final 
de lW'I encuentro, sígni~ica que ést.o~ ~uvieron la moral 
alta, razón por la cuál el tiempo de duración del 
encuentro es otro indicador importante. En tercer lugar 
por el control del territorio, pues la noc1ón de 
posesión es fundamental paru cada uno de los 
contendientes. Este indicador es fundamental en las 
llamadas 9'.l•rr•• de posiciones, ya que la5 mis••s se 
rniden por el ter,..1tor10 controlado por cada 
contrincante. En cu.<arto lugar est& el e::st.ado de la 
retaguardia, lü c:uál ~=-t.á r·eJc1,c:.1.onada con la 
disponibilidad oel F1ueblo. o con lá disponibilidad de 
las t"'eservas. 

Para medir las fuer.zas materiale:s, e intertelacionarleaf. 
con las morales, Clausew1 t::. d~·~taca co1no elementos 
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fundamentales el numero de co1nbat1entes. oe:l armamento y 
los alimentos disponibles. Los dos últ.1nn:.<s caen en lo 
que se entiende por 109istica. De la r111~ma forma. el 
numero de las reserYas frescas para el cc•mbate es otro 
indicador básico. Tamb1én ~l cont,·ol de las vías de 
comunicac16n. el númer·o do: las fort.ctJe..:as y su 
importancia Y ubicac1on 9eo-:it·á1"1c.o-lc.o9í.~t1c.12, et.e:; son 
cuestiones a tornar en cuenta para rnedir .la corr6elaci6n 
de füerzas. 

Otro ele.rnento estrat.~91co los al iaaos. Es 
importante señalar que t=Stt2 apoyo en medio&, o tuerzas. 
morales y materic:tles, tiene qu~ ser· equilibrado para 
que cumpla un papel po::;1 t1 vo en el bar1do ay ... 1dado. 

Otros indicadores compleme11tar ios que menciona 
Clausewitz, son, el factor sorpresa y su uti l i:z:aciór. 
por cada bando, la forma de ret..it ada, la distancia 
e:ntre amba5 fuerzas en .los encuentro'3, etc; todos el los 
son indicadores necesarios par·a hacer balartces, segun 
su rnétodo de exposición, de Jo s:i.1nple a lo compleJo, es 
decir, del encuentro t.actico a la campaña, de la 
campaña a las campañas, y die ést.as al con.Junto de la 
guerra. efectuándose asi el paso de lo cuantitativo, 
suma de encuentros o campañas perdl.dos o ganados, a lo 
cualitativo, la posibilidad de la victoria eDttat.égica 
para una de las fuerzas o de la derrota estr6atégica 
pa,.a la otra. 27 

6.1- La gue,.ra total. 

Clausewitz utiliza el concepto de guerra absoluta • .::orno 

concepto abstracto c¡ue no poi.Ji.e. r"'eal izar"' se en la práctica. 

En este sentido, el concepto clausew1t.zettno de guerra 
absoluta tiene poco en común con las teor"'ias da la 
guerra total que se desarrol larun en l:::'.uropa después de 
la primera guerra mundial. La idea de que la guerra 
podía llevarse a cabo en car1pos que no t"ueran m1lit.&res. 
(como por ejemplo, e:.l econ61n1co o el psicolOgico> no 
estaba conte:mplada en la teori.a de Clausewitzs como el 
tampoco lo estaba el que la polí.c1ca pudiera estar 
supeditada a obje:tivos milit..atie:~. ;,o 

La doctrina de la gu~rra tota.l tue desarrollada 
sistemáticamente durante la Pr1rnera gue:i:ra mundial y en 

31 Jorge Roariguez B. Op cit., p. bS. 



el periodo entr~ las dos guerra~ por agresivos 
militaristas tales como beche y Ludendorff. 
Durante la guerra fr-i,;,., liCI ide;;,, de guerra total Y sus 
unplicaciones ideoló9J.Cas mas amplias afirmaron su 
lugar el repertorio de los conceptos milit.ares. 
Junto con otros tales como et de repre:sal ia masiva., 
relacionados al recientemente desarrollado potencial 
nuclear. 

Ludendorff argUia que la guerra moderna, a diterencia 
de las guerras del siglo dJ.ecinueve, no se limitaba 
las fuerzas mili tE:it·es confinadas el campo de 
bSat.alla. 

Asá pues. la guerrn total afect.ai no sólo a las fuerzas 
armadas enemigas. sJ.no también a toda la POblación 
c1vJ.l. Esta está amenazada no sólo por ataques armados 
directos. sJ.no que tamb1é-n está sometida la 
propaganda enemiga y a la guerra económica di~eñadas 

para romper su voluntad da lucha. Lle esta mane,..a. la 
guerra mode,..na r·10 persigue ganancias poli ticas ni 
utilidades lim1t.adas. sino la destruccJ.ón de naciones 
enteras. Asume el caracter de .genocidio. Como la 
supe,..vivenc1a del pueblo est.t. en Jt1e90. la guerra total 
requiere la mov1l1::ac1on de todas las tue,..zas 
materiales y esp1~1tUd!es del puab!o. tsta tarea debe 
ser asumida po,.. el C.stado. que debet· iéi subordinar sus 
P01 i tJ.cas en todos los cc.rnpos a las exJ.9enc1as 
m1 litares del nuevo tipo de 9ue1·ra. ;11 

7.- Las guarras popula~•• en América Latina. 

La historia de las gue,..,..as populares ie.n América Latina 
va desde la resistencia a la conquist&, los próceres da 
la independencia y las ,..evoluciones popula,..es 
antioligárquicas, hasta las luchas ,..evolucionarias da 
la actualidad. donde los pueblos d& nuestro continente 
han construido eJércitos para enfrentar a su enemigo. 
Alg!.M'los ejércitos fueron su,..giendo por motivos de tipo 
religioso y ot,..os por intereses de tipo local-regional 
dirigidos po,.. caudillos populares, pero siempre se dio 
la constante histórica de tener eJé,..citos de casta 
motivados PO,.. los J.ntereses de las clases dominantes., 
enTrentados a eJérc1tos popu!ares y m1l1cianos que 
conc:entraban su fuer.za en ~l mov11n1ento de masas • .,;i 
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Una de las inst1tuc1ones soc1ocult.urales donde los 
distintos proyectos han c:onf luido y se ha.n enfrentado 
ha sido el ejército. ~l enfn~ntarse traslaoan el 
confl1cto a la sociedad. y cuando en la sociedad 5e 
genera un conFlicto, lucha de clases. el eJercito es 
uno de los principales del11n1ta.dort:!s del mismo, ya sea 
por su c:apac1dad de derrotar al pueblo, o por 
incapacidad y cons19u1ente posibilidad y fu.:..-za popular 
para acceder al poder. 3~ 

En PerU la presencia de la 1,11oler1c.:1a estruct.ural 

evidente, este hacho suf1c1ent.e para que una guerf'"llla 

tenga éxito, tt·c.cc.t~o d'el "foquismo 

guerrillero", en Arnér1ca Latina durant~ .lu deca.da de los sesent.a 

y parte de los setenta. 

Un elemento -=iue explica el fracc.r,.ei Wel toqu1smc•, ~s que no 

logro incorporar al pueblo en la guerra. ~ 

La diferencia de una guerra revoluc1ona•·iét y una guerra 
convencional radica en que la primera se da en el mismo 
espacio geográfico, la nación, y contra un Estado-
9ob1erno por parte del pueblo, por eso se le denomina 
guerra irregular cuya primera fase es guerrillera, pues 
se da con base E:1-. el princ1p10 de .;.cumulación de 
fuerzas, cuando la lucha de cla5e~ -entrentamiento 
polit1co- tiener1 q~ desencadenar un enfrenta1niento 
m111tar y cuando existe la voluntad subJet1va -partido 
y/o vanguardia- para llevarla adt!lante. En el lenguaje 
militar convenc1onal, e:ste momento si9nit1c:a la ruptura 
del t'rent• int•rno. Al cont..nu·io, la guerra 
convenc1onal se da entre dos e~tados-nac1ones, o sea, 
en dos e:;:;pac1os geo9rdt-1cos; su pr1ncip10 es el 
equ1libr10 1n1c1al d.: fuer·..:as ~'Sln ~ste equil1br10 la 
nación agredida no entrar·s.a a la ~ue,·r·c..1. acc:pt.ando li:t. 
dominac1ón del agr~;¡or) y tienen como fvrmCI de luch& 

:n~. p. 161. 

~ .. Para ampliar esta idea consultar 
~. p.155'-17S. 

Raul Beni tez Manei.ut. 



pr .irn:ipal la guerra de posiciones. ::lll 

Las fases por las qu~ acrav.iesa la guerra revolucionaria. 

segün la Pe:r iod1zac16t1 mas 9eneral 'Y comun. son las siguient.esa 

Primera fase: üuerra de 9uerr.i11as lsabotaJe. terror. etc>. 

8a9unda fase: üuerra de pos1c1ones (control de territorios por 

parte de la guerrilla; te:r-ritorio·3 ''libe1-ados">. 

Tercera fasea Guerra de movimientos les la tase culminante y 

casi siempre lleva a la ''llave" del país, que generalmente es la 

capital; en este caso: Larna>. ,. 

El centro de la re·flexión sobre la guerra 
revolucionaria. se ubica en la fase interrned1a de la 
guerra de movimientos, porque cuando las "tuerzas 
armadas de un movimiento guerrillero logran superar ta 
~ase de la guerra de guerrillas. la cual se basa en 
comandos clandestinos que atacan las fuerzas 
militares del régimen. sign111ca que ha podido 
articular el espacio, ~1 tiempo y la ~uerza, y que han 
logrado superar mil1~ar y polj~1~ament~ la hegemonía 
del régimen. Si en -=1 transcurso de la lucha las 
'tue1·zas revolucionarias vatl real1::;:,ando camp&ñas 
exitosas, entor1cas te:ndran oportunidad de pasar a la 
guerra de posiciones, de lo cor1trar10, t·egre5.aran a la 
forma inicial de luc:ha:: la guerra de guerrillas .. :n 

A raix de los fracasos de la luc:h.s armada. numerosos 
polit1cos Y pensadores comenzaron hablar de: la 
organ1xaci6n popular y de la lucha de las masas como la 
única alternativa. El fortalecimiento de la democracia 
y la profundización de la ~ía electordl aparecían como 
la única salida de los pueblos. 

Estos planteamientos tienen su máxima expresión teórica 
la obra de Regis Oebray. La pos1c16n critica de 

.t!?l.9.· p. lb6. 

"Es signif1cat1vo señalar que las detinicione:s sn6ta 
importantes de las d1st1ntas Tases por las cuáles pasa la guerra 
revolucionaria se han dado en el terreno mismo de lll lucha". 
(Haul Benieez Manaut, ~. p. lbb). · 

:n !Q.!..g. p. 167-168. 
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Debrav se desprende del an.ll1s1s de los mo.,,.1m1entos 
guerrilleros y del fracaso de la Unidad Popular 
Chile. Debray af1r111a lu necesidad -d1aléct1ca- de 
vincular y articular la lucha armada con la llicha de 
las masass de vislumbrar en Jos fracasos de los 
movimientos guerrilleros de la t·al t.i.1 de: fuerzas 
políticas, que solo tiene la capacidad de proporcionar 
el pueblo (fuerza moral para L:iausew1t..z>. Segun 
analisis la Unidad Popular tuvo capacidad par& 
aglutinar Fuerzas pol it1cas, pe,-o no, por sus mismos 
planteamientos, de acumular fuerzo31 mil 1 t.ar. ,. 

Esto Ultimo es unportc.nte, ye;. qu~ sir1 est:e equi 1 ibr io de 

Tuerzas <moral-material o, polit..1cc.o-m1l1l~t J, muy r1es9oso 

comenzar la guerra, pues vez .1.n1c1.:.da, ti!st.i:o\ subordina a la 

política; en otras palabras. s1 los mov1m1cntos guerrilleros no 

pueden superar la primera fase de la guerra revolucionaria y son 

derrotados. es muy probable que los espacicis poi itic.os. 

ex1stentes antes de la guerra. se cierren y que la acumula.ciOn d& 

fuerzas. para un nuevo enfrentamiento sea diticil y prolongada. 

Asi. la acumulación de fuerzas y el equ1tibrio da estas. es 

una necesidad. sin la cuAl es difícil participar en l~ política 

<o la guer"'ra> con posibilidades de Q,>(ito. En Chile este 

desequi l :.brio (y la mala estimacion del comportamient.o del 

ejército y de la correlación de fuerzas politicas internas Y 

exter"'nasJ, pr"'ovocó el aniquilamiento del régimen de la Unidad 

Popular. 



8.- La paza des•fios y oportunidades. 

A lo largo de la hi:st.c.r1c., .i.a vtol-=no..::J.a y leo g\,.lerra son dos 

caracteristicas constantes, por la h1.1man i dad ha hecho 

inst.ituciones para evitar lo guer,..d, ya que hay un desarrollo de 

la guerra hacia la guarra total, y de esta 

absoluta". ya que el armamento que se ha d'3:Sal",.Ollado 

mas mortí tero. 

la "guerra 

ca.da ve:: 

(;reemos que hay una tendencia hac1a la "absolut.ización" de 

la -;uerra, y est.á no solo subordina ~ la p1;:,lit1ca, como afirma 

Ciausew1t:z:, sino que la elimina espac10 donde se pueden 

dirirn1r paci.f1camente y d1ptornét.1carnent1:2 los confl1ctos. 

La doctr1na de la guerra tot.al 1.nfluyO al pensamiento 

m111tar de .1a posguerra, de ahí qu~ puedan exp11car las 

doctrinas de seguridad nac1.onal ae América Lat..1na y la doctrina 

militar de contención de los estados Un1dos. 

El eJér.::it..o po::ruano baJo la ir1tiuit:r1r::ia. de !COI concepc1.6n de 

guerra total, realiza :su trabaJo en las :zonas 

e111er9enc1.a. Por su parte, Sendero Lu1n1noso, 

intei-pretac:ion particular del maoismo Y 

revoluc1.onaria, realiza la lucha armada de 

asemeJa a la conc:epción d~ la 9uerra total .. 

de 

estado de 

una 

la lucha 

que se 

Es por eso que postulamos la necesidad de un ~ 

Nacional para pac:1t1car el pais; pero no .._m acuerdo ba3ado en la 



"pax castrense" "• sino Acuerdo Nac1oneil que pos1b1lit.e y 

garantíze la paz, la democracia y la 5oberonia popular .. 

" "Pax castrense es una cor1l radicto in adecto.. Una paz y un 
orden poli e1co fundamentados en valor·es mi 11 t.are:i y que t1ene 
como actores principales a los expertos er1 violE:::ncia, sólo pueden 
ser parte de una ant1-ueopia orw-=1l1and donde guerra es paL; 
libertad es esclavitud e 19noranc1a e~ poaer•. Jorge Tapia, Q.e 
~.p .. .35 .. 
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CAPLlULU .III. ANíC:~EJ>ENíl:'.:!::i:. 

1.- La inastabilidad polt~ica dal Per~ durante al si9lo XX1 
Estado oli9árqu1co y militar. 

·La inest&b1l1dad P1J1.l..it1ca. es rasgo permanente del 

régimen peruano. en el presente siglo sólo han llevado tres 

sucesiones presidenciales normales, es doacir, que ur1 

presidente eleceo concluyo su mandato y a vez entregó el 

mando a otro igualmente electoi esto suced16 en 1908, 198S y 

199U. 

En 1908 Augusto B. Leguia f'ue elegido como presidente da 

la República por periodo de cuatro años. al concluir su 

mandato en 191~,, le sucedic. Guillermo Billir1ghurat, también 

electos 

Luego t'ua un largo v1act·us1s polit.1c:o1 IHll1n'Whurst 
fue derrocado en 1'='141 un año después, el Gobierno 
de f'acto entregó el mando a Juan Pardo, el cual fue, 
a su vez, desplazado por una revuelta c1"il en 1919, 
comandada por Leguía, quiEin dura hasta 19~0, año en 
que es derrocado por Sá.nchez Car"ro. Tras diversos 
gobiernos int.erinos, todos ellos por cierto de 
Tacto, Sé.nchez Carro asurne el poder" vía .alector"al en 
1931, para caer asesinado en 19~3, siendo 
reernplazado por al general l:lena"1des, elegido 
irregularmente por el Congreso Constituyente y cuyo 
mandato expira en 1939. Lo sucede Manuel Prado, 
impuesto por Benavides, quien culmina su mandato en 
1945, y lo entrega a José Luis Bustamante y Rivero, 
derrocado en 1948 por el general Odr!&. Este gobernó 
ocho años hasta 1956, en que convoca a elecciones da 
las que es triunfador Manuel Prado <va en su s&9W'Klo 
gobierno) quien termina abruptamente su periodo con 
un golpe de Estado en 1962, encabezado por una Junta 
Militar. 
En 1963, es libremente elegido Fernando BalaWlda 
Terry. derrocado en 1968 por una Junta Militar 
institucional que, con cambios permanece hasta 1980, 
ap¡;o en que nuevamente son convocadas .las alecciones, 
de las que resu.l t.a vencedor el mismo Fernando 
Belaúnde Terry. l 

1 Vomingo García 1'elaünde. "Una democracia en transición. 
Las elecc1ones peruanas oe 19El:S ·• en 8INTEb1S, No. 3, AI.ETI, 
Madr1d, sep-dic. 1987, pd9. lb8. 



71 

Así., la violencia consubstan~1al a la polit1~a en el 

Perü; en e&e sentido, la Asamblea t.;onst1t'-1yente <19i&> y las 

posteriores elecciones Pres1denc1altts (1980, l':i85 y 19901 y 

municipales <1900, 1983, 1".:;86, 198~> son hecho~ sin precedente 

en la vida pol:i.tica del pais. 

En 1985 (con base la t..:onst1t.uc1on v19e:nt.e desde 1979) 

Belaúndei Terry, presidenta electo en l':iBU, cra1lsf1ere dl pode1· 

a Alan García, igualmente electo v este 19"::10 transt'10rie:s el 

podar a Alberto Fuj1mor1, a t.raves del mismo mecanismo. 

Esta 1nast&bil1dad polit1ca explica pr 1r1cipalmente 

por1 la 9ran desivualdad Gconómica, producto de una clase 

dominante renuente a cualquier reforma estn.1ctural y poli t1ca, 

"'"' red1str1buvara el ingreso. y que perun ti era la 

participación de la población par~ decidir sobre la 

distribución de los recursos so~iales. Hasta 1968. en PerU: 

no ha existido un corte histórico desde el siglo XVI 
que haya significado un mornento nuevo y di ferentoe en 
su formac10n social. y condicionado su 
desenvolvimiento subs19u1ente ••• 1a sociedad peruana 
arrastra ••• un conjunto de carac~erist.ic&s derivadas 
de su constitución colonial que condicionaron el 
desarrollo de su estruc~ura y procesos 
sociales ••• diferentes autores aluden de manera 
reit.arativa a la falta de articulación terr1tor1al 
del pais. a la ausencia de homogeneidad y da fluidez 
econó•ica entre las varias est·e:ras de la producc1on 
v •ntre las varias regiones 9eo9rás'1cas. 

A todo esto se agrega la permanente: 1nest.abilided 
politica V la paradójica situación de un ~stado 
centralista con gobiernos incapaces de hacer 
efectiva dicha centra11zac16n. Por último. sa agrega 
la carencia da identidad col~c~1va con el 
consiguiente sentimiento de solidaridad nacional 
entre indios, cholos, mast1zo5, asi&~1~os, negros v 
blancos a costeños y serranos; burgueses, 
terratenientes, obreros. feudatarios y comuneros". 2 

2Jul10 Cotler.Clases. Estado y Nacion en el Perú. UNAM. 
México, 1982, pAg. 13-15. 



La. hiE::r~11C1& del pa:.ado 1.-1i=r1e do~ faciE::tc:1.s d1st..1t1•i.1Ulble 

-=l c:aré...:t.er de:pend1.::nt . .a dt:i la soc1edad peruana 
respecto al d~'."::iat·t·o!J.•-' de:l cap1tal1smo en el 
hem1 sfer lo norte. ..:n sus. var-1eis etapa~ de 
transformac16n. !ruc1alme11l.e la lllt.en ... e. explot..ci1.cif!1n 
men.:ant.1l-colon1al de lci!. 1netrc;:1pol1 espai"iola, se9u1da 
poi- },:,. don11nsu.:1ón de ir1dol>O! corn...:rc1c..l de los paises 
e1.1ropeos. LLu<:9..:- la pene:crac1ón dal c:ap1t.al 
no1-teame1 lCd.no er·i si~ f<:i::::>.:= dld e.•,pan:s1011 monop•:il lea. 
en las Pr1r1c1pa1e:s es.fere.s d8 la producc1ón, dandc• 
paso a 1..ma economia de f::!11c:lave. Es declr qu& el 
1nov11n1ent.o de la soc1e:dc..C1 peruat1a se ha encont.l"'ado 
S.UJE:to -y cont1nuc. e-=-té.ndolo- Cil desa1·rol lo ,j~J. 

ca.p1t1B1l11;mo met.ropol1tano. La ot.ra faceta de li:< 
herencia colo111al la P•.=-1·:;;1ster1•.:ia de las 
relmcic•ne~ coloruales de 6:XPlotac:1on de la población 
1ndigar1a. Como =e tia set:"•alado, d~so·~ la conquista 
i::spéilñola esta población t1a s1d ... :i 1;:.q-·lot.ada baJo 
distinta~ rri•:uj~J.idade5 pre..::dp1tal1~t.as, mediante la 
intervenc1C•r1 d..::: 1nec.an1:rnK•s ..:ro: coe.•::c1ón e.•~tr-a 

econom l CO!., ~1.~e 5uponer1 la d•:.im l nd.C i ·~·n de una el &.s>::i 
con def1111das i:.:c•nt1otai:.:1on-=s. étnicas ·~n Eil sentido 
social y i::ultt.iral del ti::n11111c.1- :=,f_,br·e otras. l lá.mense 
.1.nd1os.. ne9r-o·:::: y. por ulttm•~•. as..1ét.1•.:os •• :'=:n n1n9ün 
morno:nto de la 111st01"l.C. ~e• 1,,,ana p1.i-=-oe habla1·!:.e, con 
un mínimo de responsc.t•1l1..:r;:oi•J, de ló i:t.:~1·~t.enc.1.a de un 
ma1··;1en s19n1f1cat1v·~· de nut.ot1oin1:c. do: la c.lase 
domir1ant.e y del C.s'l;aO...:•, resp.;:1.:to a lt.:is. intereses del 
c:apJt.al ext1-anJe1·.::.. 

De ahí que en los raros mo111er1tos que los derechos 
ciudadanos se amplian, por las Pf es1c.•nes populares,· 
rap1damente $.e plantea crisis política del 
ré91m .. n de dominac10r"t socia! y la forzada respue~t..a 

rQpras1v~ d•l ~parato estatal. ~ 

La movilizac1ón constante, durante asta siglo. da loa 

sectores popular•• contra los sectores propietarios C•liado& 

al capital extranJ•ro> pusieron: 

al descubierto la precariedad de la clase dominante 
y del Estado ol 1.9árqu1co y su toeal incapacidad para 
libaral1zar la vida política. El resultado fua Ía 
apertura de una época de pel"'manent.e enfrentamiento 
clasista, en qua los prOP1etar1os, agentes polit1cos 
del capital 1mper-1al1sta, contaban exclusivamente 

al de la fuerza, aportada por el 
ejérc1to, dada su falta de autonornia y hegemonin 

~lai.st· pag. 317-319. 
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Para construir ~stado ilbe,.al. Esta ~1tuaciól'1 
derivó en que la Tuerza ar·mada lc.9rara un,:;, mayor 
af1rmac16n institucional. asegurá.r'\dole su capacidad 
da contenc16n de las fLH::rzas pop1,jiares. pero t.ar.1b1en 
de equilibrio poli.t.1co: de do1-.de su papel de "9ra1-. 
elector" ... 

2.-El P•••do r•cienta 1968-190S. 
2.1- El periodo del reformismo militar. 

En 1968 la aguda Cr"'is1s poli.tJ.ca y econ6m1c&. empujó al 

ej6rc1to a dar un ~olpa de Estado. pero dl tet ~nc1a del 

pasado. cuando sus intervenciones fuer·or-. para ap•,yar al sector 

propietario, esta vez se instalo en el gob1err10 un nt.Aclero de 

la alta of1c1al1.dad del t:1Jérc1to con '/1sos retor'"in1stas. 

El ref'orm1smo m1l1t..a.r instaLu--acJo por el Liobierno 
Revoluci.onar10 de las Fuer' zas Ar1nddas <UHFA). 
intentó desmontar el poder oli~atquico en el Peru y 
poner fin a la dependencia externa y al ri91do orden 
soc1oeconómico tradicional qUE: tr .;:,t1aban el 
desarrollo pE:ruano. a 

Para llevar a cabo las reforrnas el liRFA prePa.rO: 

el denom1naoo Plan Inca que establecí& 
fundamentalmente la conqu1sta del desarrollo 
mediante 1a cancelac10n de las v1eJ¡;is estructuras 
~conOmtcas. y la re1v1nd1cac10n de la soberanía 
peruana sobre las 200 mil las marinas • la r~t orma 
a9rar1a, la nac1onal izac1on de la industria 
pesquera, la promulgac1on de la ley de 
1ndustr1as. la creación de las comunidad~s laborales 
-mediante las cuáles los trabaJadores tuvieran 
acceso al patrimon10, a la gestiOn y ueit1dad de las 
empresas-. al estatuto de l& 11bert..ad de prensa, 
la reforma educativa y la reestru-=turac1ón de la 
admini st.rac10n pública •• 

1-1 partir del :J de octubre el llkFA emprer1dió una serie de 

cambios estructu1·ales que m1n&t"on el poder ol 19árquico Y 

s Alcantara. ~. p. 1.2B. 

• !.J2..!J;t, p. 12B. 
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e...;tranjero. 11 los seis dias del golpe • .al eJérc1to ocupó •l 

compleJo petrolero que dominaba la empresa norteamericana 

.ínt.e1·1·1at1onc..i. Petroleum ~ompstlY, simb..:..lo .J.,: la dep.andenc1a del 

país al extranjero; una vez expr·op1ada la lf-'C. el gobierno 

or.gan1;z:O Petroleos de Peró. 

En JUn10 de l":/b~, ei likFH decret..O lit. reforrl"la agraria, el 

eJérc1to ocupo las 1nstalac1ones azucaroaras, baluarte del 

enclave a9rar10 y de la bur9uesia ol19arqu1ca. 

El despliegue de fuerza no solo man1. fes taba la firrae 
determ1nac16n de erradicar· la presencia ol 196rqu1co
impar1al 1sta de la agricultura, sino también la de 
bloquear toda la res1stenc1a polit1ca de los 
propietarios afactados. La imagen de una ol19arqui& 
poderosa, capaz de de5baratar este tipo de acciones 
se mostró. a posteriori, enteramente falsa. En 
efecto. tal como se veria a par~1r da ese momento, 
la oligarqui& se desinfló, literalmente, ante el 
primar embate del gobierno ~ en lo sucesivo, rue 
incapaz de ejercer una opos1cion iaf~ctiva contra al 
9obierno. La expropiación de la IP~. la reEistenc1a 
al 9ob1.a:rno norteamericano y la reforrna agraria 
crearon una sustantiva ampliu.c1on li:t1 las bases de 
1&9itim1dad del GRFA. otor~Andola, a su vez. 
recursos polí.t.icos para avanzu.r en sus programaG .. 
Sin embar90, el caraceer burocrático de la 
organización a9rat·ia y la naturaleza misma del nuevo 
ordenamiento de la propiedad y la polieica fiscal 
acarrearon rAp1damente nuevos tipos de problemas. 
En°al primer orden da las cosas, el gobierno dispuso 
la 1ntervenc16n del personal técnico y militar en 
las iaimp1·esas de mayor rentabilidad. a fin de dirigir 
la marcha de la produc:ciOn, -regl&mentando l& 
participación- de los supuestamente b.:n~ficiarios, 
que provoco desde el inicio un abiert..o 
enfrentamiento con los población trabajadora. En 
segundo lugar, la reforma agraria demostro tener 
serias 111nitaciones: al termino del proceso de 
at'ectac10n de1 tierras, alrededor del 25i; de la 
población rurul se verá beneficiada, debido a qUQ la 
reforma se realiza tornando en cuenta las unidades 
preexistentes. De:b1do a que los campesinos deben 
pagar la deuda agrc..r·ia al est..ado, para que éste a su 
v·ez la reembolse a sus ant19uos terratenientes. sa 
produce una cot·r1t:nte de descapit.&ii4::&c.ión del 
campesinado y oe acumulaciói-1 burguesa en los 
sectores modernos de la economia. En el sector 
industrial, el GRFH decr-.=:to l'J7U la le.y da 
industriás, en la que se estipu.Lc. .La e>cll1sivida.d 
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UeJ. estado en ia p1·oducc1~·n de J.os insumos ba.s1cos: 
c..:mento,, ac.::1·0,, qui1n1ca, papel, ele-.::cr· .1.c1dad,, etc; a. 
la F-C:.r que creaba la ~rnprt=sa lndu:str1as dE::l Perl~. 
encargada ue programar la in::>tt:1.lcu.:1ón de empresas 
industr1ales. ti1multdneamente el Min1st.ie:t·10 de 
lndustr1as 01·9an1..:V la Ernpr~s<:t Nacional de 
L:omel'"'C1al.1.:zac10n de lns1.1mos, úni.ca encargada CJe las 
importaciones de dichas mercancias. 7 

..,ara 1~73, el GRFA controlá.ba gran parte de la econom:i.a 

del PaJ.s v regia al,·ededor del 50;..; del producto nacional. 

La reorgan1zacion del aparato produc1:.1vo estd.ba 
oest1nada, en primer lugar, a la el1n11nac10n del 
carácter precapi.'CaJ.1sta. del agro y integración 
d1rt::cta con la producción 1ndustr·1r:.1. l=.n seg\.mdo 
lugar, las refo1·1nas emprendidas persiguen erradicar 
el caractet· ol 1ga1 qu1co de la bur-9uesia local, 
promovie:ndo su conversión, en una capa de carácter 
moderno e: industri~.i. Cn tt::rc~r J.U9i:lr, leo ar11p.1aciOn 
y p1·.:.1und1z¡j•=1on o.j0::: las tunc1ont::s e1npre·sdr".t.o:1les del 
estado, mediante ::::u etr1Fo-la:zar111E:::nto E:t• l1A. ~e:ct,ure:s 

e~tratégicos, deberla otor~arl~ ca~ac.t.dao d~ regular 
la economia nac1un.:H y ase.gurar li:I 1nt.e~r acion del 
s.istema prodUCl:...o.Yo, reduciendo ia depo:::ndenc1a 
ext.erna. El URt=H .inst.1 t.uyo t.t·E:::s sec.LL•t 1::s de 
act1v1dad: el as tata J., en el cuál se .insct".it1en las 
'formas de asoc1ac1u11 con el cap1 tal 1fllpet·1ai l ~t.aJ el 
privado reformado, debido a la const1tuc16n de las 
comunidades laborales~ y el cooperat.1vc.• ••• l&!E 

comunidades laboralas, debian percibir part-= de los 
beneficios de l&s empresas, en efectivo y acciones, 
haste. alcanzar 50;.~ del capital. • 

01n embargo, contrariament.e a lo que esperaba ~l GRFA, 

produJo una reconcentrac1ón de la riqueza. 

El lo r·esul tó asi. deb1do al caracter segin-=-ntar10 de 
consecuencia que el 
r~d1str1buyera en la 

las re:forrnas. qu~ t.uvo 
ingreso y la riqueza se 
población concentrada en el 
pirámide.,. 

superior de la 

.,. .1\.11 io Cotl0:::r. "Perü; t::stac.J..:. ol i96t ~u1co y r·{~torm1t;mo 

militar', en Amér-1ca Lat:.1r1a: h.ist.or1a CIP rneo10 s12Jo, \lol. l. 
(P&blo Gonzc.le ... Casanova. L:•.•ord. J, ~iglo ;-.Al, Néx1c1..•, pág. 
41;;¿-41~ • 

• 1.!U.Q. p.418. 

, !..t!...isl. pa.g. 418 .. 
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En lo po1 ít1co el r-.uevo 9ob1..,r·1·10 u11p1d1U .1..:. fonnac1on 

movimientos autónomos y al mt:1r9t::n o.Je la.=. t L1o=t :.:.o;ss. annadas. 

El estado 1n1litar decreta 'desde arr·1ba'' lu:s ,marcus 
de acción y los propósitos qu..:: meJot· convendr1c.r1 a 
la pobla-=16n que deberia someter~-= quedamente a 
dichas dispos1c1ones. l>e al l i que toda man1 t ~~t&c11!•n 
en contra sea concebida como un ai:to de sabotaJe, 
ant1patr1ót1co. y p-=ir ende contra.r10 a ic.1 marcha de 
la revolución 1111 J.1 tar, J.a d1vers1úad ~>:! opiniones 
que se desarrollan frente a cada s1t.L1ac1on debe 
canal izada inter1·1amente 
la poli t.i.ca es modere.da 
adm1n1strac16n y d€:b~ 

t'órmulas técn1cas. 1o 

por la \11 ... burocrát.1..:a. Asi 
sólo et' o:i 1nt..~r· 1or· de la 

traUucJ.r·se 

antioJ196rquicas y nac1on.:.J.1stas propuestas t11st6r1camente por 

los sectores medios populares, de rnaner·¿, ti&ct11ca y 

burocrat1ca, rechazando la part1c1pa..:16n aut6norna de las 

organ1zac1ones populares. 

Para cont..-olar y establecer un canal de c:omunic:ía-:aon con 

la poblac16n, el gobierno formo el :hsto=1na Nac1on .. 1 de Apoyo o. 

la l"lov1lizac1on Social ~SINAl"IUS), or9att1!'i:.mO que perse:guia 

1m:orporar a las en el o:=st.ado, a tr·avés de un sistema 

corporativo. 

El país se d1v1d10 en ocho regiones que co1nc1d1ari 
con las regiones mll1eares, y en Ie1s quoa 8.1. jefe 
m1lit.ar de cada una de elt&S:. ~s ol 1111smo t,1~mpo el 
.Jefe de la i-e91on de BINAMUS. tilNAMUti desde un 
primer momento pers19u10 du·191r· l& acc.1ón de las 
masas y s1nc1·on1zar el extenso aparato 
burocrático ••• la campaña dei gob1er·no se dir19ia a 
la despol1t1zación de .las fuar-:.::as populares, borrar 
todo rastro de conc1enc1a c::la.s1st.a y sumarlas a las 
tuerzas del gobierno, a f1n de lograr ~.l sueño 
mtl1ear: la alianza fuerzas armadas y pueblo. El 
:3INAM0;:) se gano ia repulsá de .l.e1s OJ.ferenees ciases 
de la sociedad. Las clases pu..,ulan:is per·c1b1et·c..n en 
él un aparato de enc:uadr-dm1ent.o, come.o 10 era 
realmente, -=1Ue no se conJu9aba con su:;. aspiraciones 
reivind1cat1vas. Por otro lado~ la acc1on desplegad~ 

" lll!.51• pag. 409. 
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por los ace1v1stas de SlNAMú& e:n favor de los 
campes1nos, obreros y habitantes de las barriadas, 
despertaban un acusc:odo t.ernor er.t.re los di fer entes 
sectores prop1etar1os, de encontra=:.e frent.E::! a un 
rnovim1e1·.to en t:J. que el los sería11 los per Judtcados. u 

Incluso sectores de las tuerzas armadas pen~aban que 

alentaba la creac1on de mc.vimient.o popuJ.ar que, aunque 

co11"t.1'olado ml l 1tannenee, podía desboca1·se. 

ConJunt..amente con le. forrnacion del SlNAMOS. el SRFH 

d&c1~eto la disolución de Sociedad l>lac1oni:il A9rar1c1 (fot"'mada 

por grandes y medianos prop1etar1os> y desconoció a los 

sindicatos de trabajadores agrico1as; conformó, por lay, la 

Confederacion Nacional Agraria. 

Los campesinos decidieron or<,Janizarse autónornamente en la 

Confederación Campesina del Peru, en'frentando5e al estado por 

la .lentitud de .la retorrnet agrar.id, por los precios de los 

productos agricolas y por la alta deuda agrari&. 

Los obreros por su parte también organizaron 

autónoma.mente la t..:onfederación Nacional de Cor.1unidades 

Industria.les <CUNACl> y .la Confederación General de 

TrabaJadores del Perü lCGTPJ; el t:iRPA creo entonces la Central 

de Trabajadores de ta Revolución Peruana. que desde su inicio 

encontró aislada y rechazada por el movimiento popular. 

Mientras tanto el Sindicato Unico de rrabaJadores de la 

Educación Peruana. con cerca de 120 000 miembros, no se plegó 

al intento de.l GRFA de efectuar burocrá.tlcarnente la reforma de 

la educac1on ~ al igual que con las 01·9~n1zc.ciones obr·eras y 

campE::s1nas, el 901:Jierno creó el Su1d1cato do;; t::ducadores. de .la 

u .tQ..!s, pag. 42U--t21 ~ 
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Revolución Peruana, que logró el apoyo de solo lOY. del 

magisterio nacional. 

El gobierno no sólo se enfr.:into "" la~ clc.s..es. populareS:. 

organizadas autónomarnente, también d.ab lO enfren~arse la 

burguesia que mostraba inconformidad pt·1nc1paln1et1te por l& 

social: 

111 burguesía man1 t·esto muy clcat <:tmE::nte 5.LI recnazo 
contar con los t.f"ab.c.J~dores en ..i a inarcha de su!:>. 
propiedades y mas a.Un • en la ,...os1UJ.lidc.d que ellos. 
pudieran llt:gar a contr<.>larlas m3yo.:.r-tt<t.f'""1C:imente. t:.J 
aegundo tipo de dec1s1ones. que arect.u a la. wurgue5.i& 
fue el de carácter 1de•.:>lóg1co: .i.a r-eformiil de J.a 
educación y Ja estat1zac1ón de l.:. prensa. ti~ a.111 
que eJ estado. hasta ! ":;;7ti, se encontrara entre dos 
fuegos, el de las clases populat·es y la burguesía,, 
las que por razones diferentes, no entraban en e:l 
juego de conc11 iac1ón de clases y no se incor·porar·on 
en la organización corporativa dispue'3t.a por el 
estado. 12 

2.2- J97S-1979. Crista •condmica. abandono d•l r•~orm1amo 
radicalización POPUiar y transición democr6tica. 

Lo:. poJ.it1ca econ61n1ca del 9ob1erno se fundaba <c::n un 
redistribucionismo segmentar10, complem~ntñdo por 
los factores de cacumuJ.ac16n que: alentaban los 
préstamos internacionc.les.1, 

Con la recesión 1nterna1..:1onaJ. de 1'!7i'b, el gobierno v1v10 

in'flac16n y recesión corrían a la par, 11:1 sit.uoc16n económica 

se deterioró, la movil1zac1ón popular ~ra creciente Y la 

2ngobe.-.nab1l1dad deJ. país tamb1en; por ot..-.o la.do, en julio y 

agosto(l97Sl tuvief"'on lugar problermas ft"onterizos con Chile y 

Bolivia. lo que acelero li:t. c~ída del l"ienera.l Juan Vele.seo 

., !Q.i!¿, pag .. 425. 
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El ;:·:; de agosto los coman•:l&nt.e5 de las re91ones militares 

obl1gar.:.n a Vo:=J.asco a renu1·1•.:1ar·; 1!eg.:..ba asi, a ftnc:d el 

experimento refonru st.a r 

La polit1ca de conc::.1l1ac1ón de cl.:.ses q1.1e procuraba 
establecerse trif.v~s d..::: una vr9an1zaci6n 
corporativa. que deberia encapsular y despolitizar a 
las clases populares. se vio incapaz de 
materializarse por la resuelta lucha de los sectore1> 
populares en tanto que sus reclamaciones 
redistribut1vas y de democrat1zac16n polit.1ca no se 
hacían efectivas. La rn1sma tendencia organizativa e 
ideológica que habia creado el 9ob1erno se volvía en 
contra suya. i. 

El nuevo gobierno pres1d1do por el üeneral Francisco 

trlorales BermUdez, desplazó de los mandos a aquel los elementos 

cercanos al Ueneral Velasco y al proceso retormista precedente 

(1968-1';.:J!::i), se prop1.1so una apertura democrát:.1ca y a Juste 

econ6m1co, re5tr1n916 los subsid1os a los productos e imp1di6 

En 1·J6:i:: y 19b8:, los mtlitilrf:=S inter·vinieron para evitar 

la radicalización popular 
y "' 

auge de rno11imientos 

revolucionarios. la ofic1al1dad tonnada en el Centro Altos 

C.studios M1l1tares <CAEM> desde 1950, habia concluido que eran 

necesarias reformas para evitar desórdenes sociales, el 

9obierno militar dasde 1966 adquirió un carácter singular• era 

ant1ol19~rquico, pero al mismo tiempo ant1popular. Bu programa 

económico 5e basaba en un popuJ.1srno desarrollista qua termino 

por consolidar un capitalismo dependiente. 

El primer gobierno rnil1tar, de 1962, intentó 
contener las movil1:z:ac1ones populares, que incluían 

genera.i. izada insurgencia c.:arnpes1na, el 
desarrollo de v19oroso movinuent..o obrero 
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vinculado con los 1·1ue:vos y rnas amp.1. ios est1·atos 
medios, y una serle de or9anizacic.•r1es part..idariai;. 
que demandaban medidas oe refo1·m"' ant. Lol i9c.rquica y 

nacionalista. En contraste con lét:. intt:!Fvenci.._,,,es 
militares previas, el 9obien10 de .1.;ib...! no t.ratú u.si 
bloquear todas las reformas, sino, mas bien, de 
asegurar que tales cambios no se produJeran por .la 
acción directa desde abaJo, como habia sucedido en 
Cuba unos años antes. De modo que el gobierno 
mi litar detuvo a centenar~s de l 1oeres campesinos y 
reprimió brutalmente sus 1novimientos. Lo mismo 
sucedió con los activ1stas obreros, est.ud1ant.i les y 
pol:i.ticos. en especial con los perten~cio::nte::s a Ja 
izquierda revolucionaria. 

No obstante, los mil.1.tares pront.o s~ v1eron 
obligados a retirarse por las presic.ines internas e 
1nt&rnacionales, c:iespués dG convocar nuevCtis 
elecciones generales. i:::'.l deseo de los m1 l i lár·e~ de 
imponer su propia Pli:dl sin consulta s.ign1ficó el 
cierre de los canales polít.ic.:os é::r.fltE:s abit::rt..o~ a las 
distintas Clases y los di ferentoas 1nteroases; el 
resultado fue el a1siamient.o gub-=rni::lmE:ntal y la 
emer'!ilencia de un frente amplio y hetero~éneo opuesto 
al gobierno m1li~&r. Este fenómeno se repetiría en 
la década de l~·;o. is 

Si no tomamos en cuenta estos elementos {le. r·epresión, el 

cont.rol rrulJ.tar, la conso! 1daciOn de capitalismo 

dependiente>• no posible expl1car la rad1cal1zac16n de un 

grupo de dirigentes de 1zqui-=1·da, que se nuclean en Sendero 

Luminoso y que optaron por la via anniada, la cual comienzan en 

1980. 

Durante los doce años de 9ob1erno m1l1t&..- <l~b~-l~B~>. 

tuvo lugar una represion selectiva, d1ri9iaa a desmovilizar y 

eliminar al movimiento popular-revolucionar10. 

El pequeño 9rupo de afic1ales que en 1968 
constituyeron al GRrA. al intentar la revolución que 
hab:i.a estado preparándose desde al fallido ensayo de 
1962, procuró monopolizar· la actividad 

1s Julio Cotler. "Las intervencion1::s m1lit.ares Y *la 
transferencia del poder a los c1v1les ... en Peru··. Trans1c1ones 
desde yo gobierno autoritario, Vol. 2 <Amer1ca Latina. 
C:iui l lermo o• I>onnel l y Phi l ippe Schi1ni tter. Comps). Eluenos 
Aires, Paidós. diciembre de 1~00. p. 227-228. 



polit1ca ••• 1as lealtades de la poblac1ón (debían) 
centrarse en el gobierno y su base instit..ucional, 
las tuerzas armadas. Trad1c1onal1nente, el Partido 
Comun1sta f-'eruano ocupaba una fuerte pos1c16n en el 
mov1m14Cnto obrero urbano. A cambio de un "apoyo 
critico" al 9ob1erno m1J.1t..;;ar, el part.1do t·ue 
tolerado al punto que medi.,;,.t.1zo presiones populares 
y aislo al APRA. u.::1 HPRA. a su turno, acompaf'Ío esta 
situación, en cuanto adoptó una posición de "esperar 
y ver". segl'.ln las palabrus de l iCler Haya de la 
Ton·e>. Pero ni el control burocrático del PC sobre 
la Contederacion lieneral de TrabaJadores Peruanos 
<C.:1.1TP>. n1 el apoyo que el gobierno recibió de la 
URSb, de China y de Cuba, y en forma concreta de 
Fidal Castro, sirvieron Para inmo\11 l izar la 
agitación popul&.r .. 

El gobierno militar se encontró incapaz de cooptar 
el movimiento popular, no obstante el radicct.lismo 
aparente de las meid1das of1ciale~, los flgosos 
discursos gubernamentales o el apoyo internacional 
otorgado al gobierno del general VelascQ. ,. 

Las manifestaciones al margen del GiRFA, fueron 

perseguidas; durante la segunda fase:- la rE::pres1c.•n selectiva se 

agud1zo; agos;to de 19./6 fueron deportados perl.odistas, 

lideres del movimiento sindical y mi J.11.c.ntes de la izquierda 

revolucionaria. Desde 1968, la izquierda se dividió entra 

aquellos que sostenían la necesidad de apoyar a los sectores 

progresistas del GAFA y los que proponían la radical1zaci6n de 

las reformas y la participación directa Y autónoma del 

movimiento popular .. 

En la segunda fase, para aislar al movimiento popular el 

régimen dec1diO acercarse a la burguesía, al APRA y Acción 

Popular. 

Mientras que el APRA. Acción Popular y la burguesía 
focal izaron sus demandas para una 
"redemocratizacion" del pais, el movimiE:i:nto populat· 
y sus sindicatos presionaban en favor de una 
radicalización de las reformas sociales. posponiendo 
el problema de la democracia en la esfera· política. 



Este sector consideraba que J..:. deinocrat.ización 
económica y social automat.ica.mente dar J.& por 
resultado un nuevo orden político, eAento del 
sistema de dominación clasist&. 17 

Después de que el régimen prohibiera las huel9as en los 

sectores de la minería y de J.a pesca <abril de 1976> y 

anunciara el recorte da subsidios y aumento de precios <Junio 

da 1976), la lucha popular se agudizó: 

Hubo un 1 lamado unido a un par-u na...:ional. C:l 
gobierno reacc!onó declarando el estado de 
emergencia e imponiendo un toque de queda, medidas 
que subsistieron durante once 1neses. HJ. m1smo tiempo 
la repr•sión fue intensificada y generalizada, y 
dirigida no sólo contra J.ideres obreros, sino 
también contra los líderes campesinos, barriales, 
estudiantil.es, del. periodismo y poJ.íticus, con lo 
cual se desarticuló al 11tOvimiento popular. Los 
conseJeros y representantes sindiclille:is, y los 
lideres poll.t.icos de la izquierda re"'olucionar·ia, 
fueron enviados al ~.<ilio, y p.:riódicos 
cl.n.usu,.ados. 1• 
Al mismo tiempo, el GHFA continuó acercéndose Y 

"reconciliándose" con la burguesía. 

Se modificó la legislación sobre comunidades obreras 
y estabilidad en el empleo~ la industria pesquera 
fue devuelta a manos privadas, y los medios de 
comunicación restituidos propietarios 
originales. con un "acuerdo de 
cuanto a que sus actlvidades serian 
condición de: que no promovieran 
gobierno militar. 

caballeros", en 
toler-adas con la 

la oposición al 

En realidad el 9obierno siguió una estrategia 
contradictoria, que combinaba discursos populistas 
con medidas económicas francamente antipopulart:s.,, 

A principios de 1 "iTI se anunció .:rl Plan íúpac Amaru, que 

prevel.a la organizac1on de 

.It!.i.Q, p. 241 • 

..llU..511 P• 24.Z. 

lQ.ist. P• 243. 
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elec:c1ones 9E:nerales, '"'l regreso de los in1 litares a sus 

cuarteles y la le91t1mc.c16n de las reformas estructurales 

introducidas por el URFH. 

Este paso fac1l1to la 1n1c1&c1on de pautas y 
ret1cient.es conversaciones entre eJ ~obierno, el 
A~H'A y el Partido t-'opulc.r L:rist1&no <PPC>, siendo 
este último un Partido c.iue refleJaba explícitamente 
los intereses de 1.c.. extrema derecha y la burgue~da .. 
Puesto que el e..--presidente BE=laúnde continuó 
abogando por un retorno inrned1at.o al gobierno civil, 
s.1n aceptar J.as condiciones de los mismos mi 11 tares 
que lo habían derrocado en 19bB, el ünic:o 
interlocutor válido con que contaban los militares 

el APRA.. Mientras tanto, la ciudadanía se 
mostraba escéptica acerca de la posibilidad de qua 
se celebraran elecciones autenticas, y el movimiento 
popular y la izquierda revolucionaria se 
concentraron en la denuncia del nuevo pacto mi 1 itar
aprista. 20 

Se siguió aplicando ajustes económicos ant1populares, con 

Jo cual la lucha entre el 1.:1RFA y las fuer-zas populares se 

profundizó. 

A pe5iar ·de las mult1pJes divis1or1es entre los. 
di fEirentes grupos de izquierda revo.l.ucionar1a y 
dentro de la conducción del mov1nu.ento obrero, el 
movimiento popular logró un.i ficarse en torno da la 
huelga nac1onal de JU! 10 de 197/. La primera 
reaccion del gobierno consistió en decretar que los 
empleadores podían despedir a los tt·abetJadores que 
hubieran incit&do o conduc1do a la hu""¡ga nacional, 
o participado en ella. Los ~mpleadores Ct~rovecharon 
i!.vidamente la oportunidad para desprenderse de 
muchos activistas sindicales. Así fueron despedidos 
unos cinco mil asa!ar1edos, hecho que dejo su ma,.ca 
sobre los trabajadores en general. particularmente 
porque el desempleo estaba empeorando. Por esta 
,.azón uno de los principales reclamos deJ movimiento 
POPUiar seria en adelante una a11ntati11 laboral y 
estabilidad en el empleo. Después de haber 
satisfecho uno de los rnas 11nportant.es reclamos de 
los empleadores -haciendo pedazos el aparato 
sindical, que había servido como punto de pa,.tida 
del movimiento popular- en agosto de 1977 el régimen 
procedió a llamar a elecciones para designar una 
Asamblea Constituyente, las que se realizarían en 
Junio de 1978. 



Con el llamado a la elección de la Asarnblea 
Constituyente. el gobierno encontró un medio par·a 
dividir a la oposición p~litica y desvlar la 
atención pública, gue pasó de l~s luchas popular~s 
concernientes a problernas sociales, a la cornpetenciét 
entre partidos. 

Tal como aparentemente los mil1t.c..r·es lo habian 
previsto, el movimiento popular fue fragmentado por 
el aumento de la. competencia entre partidos. La 
Comisión Electoral Nacional iba a otorgar el 
reconocimiento oficial a todo partido que demostrara 
contar con el apoyo de cuarentd. rnl l ciudadanos, 
medida ésta que apuntaba a el imu1at· los múltiples 
agrupamiento~ de la izquierda revolucionaria y 
dejar el campo libre a los partidos tradicionales. 
No obstante, esta medida obligó a los diferentes 
grupos de la izquierda revoluc1onaric.. a buscar un 
sistema de al1ar1zas ir1terpartidarias que les 
permitiera entrar en el JUego elE::cf..c.it·al y d1t~ndir 
sus concepciones. 21 

Con miras a la Asamblea Const1tuyE::nl~. el GHFA permitió 

debates y libertad de expresión. 

El PPC y su lider, Luis l:ledoya Reyes., pt·opusie:ron 
una alternativa gerencial que t:!:!Stablec.er1a el orden 
mediante medidas enérgicas que colocar ic.n al pais en 
el buen camino. 1:::1 sabor p1nochet1sta de las medidas 
propuestas por ~edoya por conseJo de los Chicago 
boys determino que adquiriera una imagen 
ul traderechista. En el otro extremo, los grupos de 
izquierda, compitiendo entre si, acu5aron a la 
dictadura militar de entrar en colusión con el APRA, 
y calificaron a uno y a otro de representantes de la 
burguesía feudal, de la gran burguesía y de los 
intereses imperialistas. Algunos propusieron el 
retorno al re"formisrno nac1onalist.a de l&. primera 
fase del gobierno ini 11 tar;: otros abogaron por la 
construcción de una sociedad soc1aliLta. Algunos 
lideres de ia izquierda crdian percibir el 
desarrollo de una situacion revolucionari& y 
preveían un estado de insurre.::ción.. El 9ob1erno 
había logrado tragmentar le.. OF--osicion e incluso 
concertó la-la allanza política opuit::::;t.a aJ. movimiento 
popular, pero tenia que seguir &nt,,-~t•l..ando los 
problemas económicos .. :u 

21 !J:U...Q.. p. 244-..::47. 
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A principios de 1978 el bRFA llegó a un acuerdo con el 

FMI y en mayo anuncio severo programa de ajuste 

económico. 

El mov1m1ent.o popular respondió rap1dament.e: el 
movimiento obrero y las oro;f.:cnlzac1ono::s izquierdistas 
convocaron a un nuevo pilro nac1onC1l. P~F(..t esl.a vez 
el gobierno podia cuntor con el dPOYO de los 
partidos poli ticosp e~peclillment-= t::l HPHt·h para 
tn....i.str<il.r esa Jugada. Esto U.;JC; a los •nJ. l 1 tares en 
libertad para l levEir a ca.t.>o una nueva ola de 
represión at1tisind1ca1; tc.1nb1én do=:portaron a lideres 
políticos y a perioo1stas ce izquierci~, incluso a 
algunos candidatos para l;!:iecciunes de la 
~samblea Constituyente. El APHA y el P~~ apoyaron 
esa5 medidas., a.duciendo que la "agitacil!•n pUbl1ca" 
constituia una amenaza pa.ril le.. redemocrat1zaci6n y 
podi.a dar el prete>:to para Ut' golpe, en t.sl caso del 
tipo "L:ono Sur". Estos partidos fueron a~n ma.s leJos 
y JUst1 f1caron las nuevas medidas econ6rn1c:as 
restaurador necesario después de los excesos Y 
estupideces del velasqu1smo ~ sus "aliados los 
comunistas".. Haciendo responsables todos los 
grupos izquierdistas de complic1dad con !os errores 
de la primera fase, espt:orüban tortalE:cer su 
atractivo electoral .. 

Las elecciones para la Asamblea l,;unst..itllyent.e marcaron 

nuevo espectro políeico en el país \cuadro 14>, el APRA logró 

el 3~ .. 4i'~, al PPC 24¡.; y los grupos de izq\..uerda 36); (sin 

constituir un frent• ünico) .. 

En cuanto se .:.brió lá Asarnbleá Const.i t.J.4yente, la 
izquierda, conducida po,. los t.roesk1'5t.as, presentó 

moc10n.. Esta atr ibuia poderes soberunos a la 
Asamblea y desconocí.a al gobierno militar. Como er& 
de esperar el APRA y el pp¡; rechazaron estil moción y 
se limitaron estr1ceamGnt.e la redacción de una. 
nueva constitución que reemplazaria a la de 1933. 
Mientr&s que Ha!r·a se: concentraba en esta tarea., los 
izquierdistos siguieron tratando de enarbolar 
problemas sociales y repudiaron las dctividades 
especificas para las que habian sido elegidos .. El 
-aobierno y los ¡::.-art1dos mayor""1tarios ,·espondieron 
acusando a la 1:z:qu1erda y al roovimient..o popular de 
impulsar huelgas de los rnineros~ maestros y 
empleados p~blicos, con la finalidad de tra5tornar 
el proceso legal y provocar golpe 1nilltar. No 

!t!.i..Q, p.. 24 iJ. 



"" 
obstante, Haya de la forre 1=.amb1en e .... preso un 
sostenido interés en lo9ra1· un acuerdo con lo que el 
llamaba ºizquierda responsable", para dllSlar a los 
grupos. más radicales e .incrementar la venta.Ja del 
APRA sobre ei PPC. Pero debido d la J.ar~a h1-stor1a 
del APRA de confl ict.os con la 1zqu1erda, su 
reformismo, a su conducta co1'l•=1i1adora con los 
mi 11 tares, estas propuestas nunca tuviere.in éx1 t.o, y 
el APRA quedo sólo para tratar con el PPC. La 
Asamblea continuó con traba.Jo, pero pronto 
adquirió una imagen pública dt::'.Slustrada, 1n1entras 
que los representantes izqu1iE:t·d1t;:.tas aprovechaban su 
inmunidad parlamentaria para pro1nover sus metas 
organizativas y mov1l1zar· la opos1c1on. Asi suced10 
que l• Asamblea. contrar1ando las expectat1vas 
of1ciale:s; (formales). demostró ser un pobre 
instrumento para encapsular e institucionalizar los 
conflictos políticos que se producían en la sociedad 
c;¡ilobal. La dependencia de:i f.:11-'KA resf;ecto c.l t-'PL. pat·c... 
constituir ma.yor1a er1 J.a 14".5.dmbJ.o=:d s1gn1f1co qu~ 
las ret'ormas est.n.1cturale:s de 1 ".:lbi:> r10 fueron 
incorporadas en la const1 tuc16n. y que iitl papel del 
Estado e:n la YHli:I económica del. f-·Cu!> 1·e:sultdr Lt 

m1n1m1zado. :u 

2.3.- La Constitución da 19791 base leg&l del s1st.ema polit.1co. 

En 1":J79 se aprobO la a.:::tual Const.1t.uc1ón que sustituyó a 

la de i-;.,3J, y que partir de entonces, regula léls relaciones 

entre o:i.i. Estado. Fuerzas Arrna'"1c1s ~ Sociedad Civil. Los 

militares. permitir1an la part.ic1pacion de los Peruanos en la 

elección de sus autor1aades .. 

Sin embargo. esta propuesta de democracia pol.it.1ca. no 

fue acompañada de propuesta de democracia social-

económica, ni de mecanismos de concertác1c•n socialt la 

existencia de Sendero L.urn1noso y en ~-=neral la dinámica. de 

violencia que cot.1d1anamente el pa1s, ponen al 

descubierto las carencias y vacios d~ .ia c .. h:::roocr..:.•:1a en Perú. 

En lo económico, la Const1tuc:1on: 

... L!;tl.9.. p • ..250. 
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t=nc1erra una propue~ta J.1b~ral capitalista cl.is1ca. 
señala el caracter pr1vado y la 1nv1oh1.tJ1l1dad de la 
propiedad. postula una econornia soc.lal de mercado. 
la libertad de comercio e industria y el pluralismo 
empresa1·1al ••. El sistema polit1co que estableció la 
'"'ss.mblea Constituyente es el de la democr"'acii' 
representativa, que aparece como mecanismo para 
elegir gobernantes, obv1dndose todo mecanismo de 
po=.rt1c1pac1on entre ~1ecc:1ón v elecc1on. 

Dos modi f1célc1ot1es pos.l t.1vQ.s, 
d-=l vot.o a los .:an.:d fab.:c.:as y la 
r·estr1cc16n la e1<1st.enc1a 
pol it1cos. :n1 

son el otorgamiento 
el .iminac1or·1 de toda 
de ios partidos 

La Constat.uc16n fortalec10 al C.Jecut1vo ot.orgiandole 

derecho de veto le91slattvo y 1na)l'or poder en materia 

presupuestaria; el poder judicial no fue obJeto de 

mod1 f1caciones; abrió la pos1b1l1dad de la 

re91onal1zac1ón y mun1c1pal1;:.ac1ón, ,-...erm1l1et1do la elec:c.16n de 

autor1di:ides por voto secreto, universal y directo en cada 

ci.rcunscr1pc1ón .. 

Se 9arant1zaba las liber·téldes individuales, de expresión, 

de r·ewnón, de trAns1 to, invi.olab1l1dad de domlci l io y se 

raconociun importantes derechos a los traLuJadores <derecho al 

empleo, a la segurldCt.d social, remuneración di9na, a la 

educacion y a la cultura, e:tc. >. 

La Const1tuc1on irnp.1.t:i:inentó la tradic1onal división 

tres poderes: eJecut1vo, leg1s.lat.1vo y JUdlCJ.ii.l .. 

En los diez ii.ños transcurridos desde el t:l:stablecimiento 

de la nueva Const.1tuc1on, la democracia reF-Jr esentat..1va ha 

tropezado con obstacu1o,;;;; el poder 1e·,J1$lativo se ha 

~aracter1xado por inet'1c:1E=nc:1a, 

<i'lll Eduardo Bal lon. "Peru: Estado, Sociedad y Sistema 
f'o11t1co", Los sistemas políticos en América Latina (Lorenzo 
Mever .. Coord.), Siglo X:<IIUNU. México, 1~~9, p. l 79. 



preminencia del eJecutivo; eJ. poder JUt.l1•::J.al; 

permanentemente es e:u:usa..:Jo ere '-'-'t n .. tp..:11.'.on. 
manipulac1on e iner1cac1a. r1·Cie11cic•naJ.mente 
subordir1ado al poaer pol 1 tico, cdr~t1t..t. u~ n=cur!.os, 
figura sie.mpre entre- .a.as insti tuc.1...:011es. qu.:: pec.or 
tuncionan en el pa.i s. z• 
Dada la gran importancia del E:JE=cutivo, r.1C:i.:. v~r.lE= un 9esto 

presidencial que cualquier esperanza de func1on..tmiento de los 

otros poderes: 

los principales soporees inst1t.t1cionalt:E. de un 
régimen democrát.1co no tier1err c.ún !1::1 '3ol 1dot:z que 
debieran. De al l i que la ciudadana.ei. t·1:::1 uerce 
confianza y su respaldo ctr1tes a Jos. homtrri::s que a 
las instituciones. lo que afit MC\ elt:mentos 
c.utoritarios de nuestra cultura poJitic.:..::7 

EL PODER CJECUflVO. 

Las cc.racteriE.l.lcas oel e..1to:C:Ut.1vo son le.~ :.1.¡.1..11ent...es; lo 

cinco años por sufragio d1rec:t.o. w-..tHendo con t..,.,· con la mitad 

més uno de .los voto:i YQl1daine::nt~ •J::1n1t1dos, en caso d<::l qu-= 

ningún cand1dat.o .logre lá rnay01·ic. c.t.is.oJut-ñ. dE::bt:: llt::vc.t s.t:: una 

segunda vuelt&. entre .los dos Citlldtdatos que obtuvieron eJ 

mayor numero de votos Cart. 20.3) w 

Dentro de .las tuncion&s de! ~Jecut1vo se destacan: 
dirigir la política general del gobierno. la 
uuciativa y observación en Ja formación de las 
leyes. convocar elecciones y legislatura 
extraordinaria del Legislativo. presidir el s1sterna. 
de defensa nacional. admin1st.t c.r l& Hacienda 
Pübl ica, y a1ctar decretos le<:J1sJat.1 vos con fuerzc. 
de ley, previa delegación de funciot1es por part& del 
Congreso lart. 21 lJ. El prestr.:ient~, de acuerdo con 
el ConseJo de Ministros. aecretet en todo e.I 
territorio nacional o parte ae eL e.1 Et.Sta.do de 
emergencia, en caso de perturbac1on oe J.a paz o el 
orden interno. por un periodo no -$upi:=-r 101· ~ ~-==-~ntt. 

!Q.u!. p. 1 tH • 
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oias. p1·orr·o9ables por decreto-.1.ey; el estado de 
s1t10, en caso de invaslún, 9uerr·C\ exterior o civil, 
no puede exceder· de los cuarenta y cinco di.as Y su 
prórroga debe aprobarla el Congreso <a.rt... 231) •H 

El pr"es1dente nombrs. a m1n1stros, quienes juntos, 

forman el ConseJo de Mtn1str·os, que encabezado por el 

Presidente del ConseJo, que tambtén designado por el 

pres1de:nte. 

La Camara de diputados puede int~n--elar e• hacer efectiva 

la responsat..1lidad polit1ca del L:ons.::,Jo_• o de los m1n1stros por 

separado; para 1r1terpelar· es nt:=cesar·10 que más del l!>X de los 

diputados forrnulen Por -=scr1tc• una solicitud, mediante el voto 

de censura o de talt& de confianza \art. ~26>; l;;i moc16n de 

censura debe ser present..ada pc;r no de 1 _t;,¡.~ del número 

legal de di.putados. de ser aprobada el muust..ro censur&do debe 

renunciar. debiendo o:.ceptar eJ. Presi.dante da J.a Repúbl lea su 

d1mis1ón. 

El presidente de la Repl'1bli.cc. est& tacultado para 
disolver la Cámara de Diputud~~ ~i ésta ha censurado 
o negado la confianza a tres L:onseJos ae Minist.r·os 
<nrt. _¡_~7> • siempre que no e.,1sta una si.tuac16n de 
estado de s1t10 ni de emergencia. él presidente de 
la República no Puede eJercer la facultad de 
disolución sino una sola v~z durante su mandato 
(art. 22~>. debiendo convocar a eJ.ecci.ones en el 
plazo perentorio de treinta días desde la fecha de 
disolución.::, 

EL PODE:.R LEGISLATIVO. 

Es bicameral. El Senado está compuesto por sesenta 

rniembros elegidos las re9iones por cinco años. siendo 

sénadores vitalicios los ex-presidentes de la hepóblica tart. 
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160J. La Cámara de Diputados est.é:a comp1.~-=~t.a por- 18L1 1n1.:mt.or·os 

ale91dos por cinco años med1ant.e sufr·ay1u directo )<" sE::ct ~t.t.• 

(art. 167). 

Las corporaciones tienen dos le91slüt.ur·as ot dlt1óf'létS. La 

le'iUSlatura extraord1nar1a ll.:.,,.a a efecto por ¡.:.ropuest.a del 

presidente de la Repóbl ica o lo::. dos terc1os de cada cámara y 

no puede exceder de ~uir1ce di.as <art. 168>. La Comis1on 

Permanente la componen cinco senadores y diez diputados, mas 

los dos presidentes de arnbas Cámaras. 

Corresponde a l¿. Cámara de 11iputados acusar a.nte &l 

S&nado los altos cargos de la República; al Senado 

corresponde si hay o formación de causa 

consecuenc1& de las acusaciones h~chas poi· le. Cá1nara d~ 

Piputados <art. 104) .. 

Cn el proceso de: la formac.1on y pt·omul9a.c.1on de las 

leyes. t.1ene111 derecho de lnlc1C11t.1va taneo los senc..dores como 

loso d1pueados y el proa:s1die:nt.:: de la RepUbi1<-a. asi como la 

Corte Supr'ellia de Just...1c1a. y .a:l órgano de 900.Lerno de la región 

las materias .:¡ue l'= son prop1as tart.1-:ito>. 

El proyecto de presupuesto del sect.or público es sólo 

iniciativa del president.e de: la República <art. 1~7). 

El proyecto de ley bloqueado para su prornulgación por el 

presidente de la República puede ser promulgado por el 

presidente del Congreso s1emprei que voten en favor del mismo 

más de la mitad del número legal de miembros ae cada Cámara 

<art. 193). 
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EL PODER JUDLCIAL. 

Tiene como función esencial garantizar la administración 

de la JUst1cio. &e pt"'ohibe la tortura. y la pena de muerta 

s61o es aplicable en casos de tra1c1on a la pát.r1a cuando haya 

guerra exterior. 

Los 6r9ano5 de la func1on Jur1sdicc1onal \a..-t.. 237> son1 

J.a Gorte Suprema de Just1c1a, cuyos miembros deben ser mayore~ 

de cincuenta años y haber sido diez años 1na91strados de la 

Corte Superior. ~l presidente de la Rep-:abl1ca nombra a lo• 

magistrados propuesta del &.;on:ieJo Nacional de la 

Ma.91st.ratura. rat.1f1cando el Oenado los nomoram1entos. 

En lo relativo al. control de la Const1tuc10n. sEr 

e5tablec:e el Tribunal de Garalltias Conseituc1onalas <art. 

296>, coinpuesto por nueve miembros, de los cuales treii son 

des19nados por el Congreso. tres por el eJecut1vo v tres por 

la ouprema Corte de .Justicli:h 

Puaden interponer recurso5 de inconstitucionalidad al 

pres1d~nte de la Repüblica. el fiscal de la nación. veinte 

senadores. la Corte Suprema de Justicia, sesenta diputados y 

5u. 000 c1udadanos (art. 2"il'~J. ~• 

El articulo 261 estableció que las regiones tianan 

autonomía económica y administrativa, la dascentral izaci6n s• 

ha desarrollado mediante el Plan '11ac1onal de Regionalizaci6n. 

que d10 origen a la Ley de &ases de la Regionalixación de 

1987. Aunque se han d&.do aloe¡jlunos pas.Js. la central1::z:aci6n de 

las decisiones económicas y polit1cas sigue vigenteJ en 

,. .Ibldp 129-1.Jl. 
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especial las zonas en e:stc..do de emer9e:no.=1a, donde Ja 

autonomía es prc.ct1camente nula. 

Sistema electoral: eJ. vot.o obJ.19at:.orio v secreto, 

desde los dieciocho hastc.. los Sf:!t.lf::nt.a aiios, los: miembros de 

las Fuerzas Armadas y Pol ic1.ales no pueden sufra':)ar mientras 

estén en servicio act1\IO, cont.1nUa vig~nt.e lá cédula única 

(documento donde están eser i t.as todos los candidatos 

participantes de la respectiva circunscr1pc1on donde vota cada 

elector). 

El Juradg Nacional da Elecc1ones (JNE> tiene a su cargo 

la organización y real1zaciOn de Jos procesos electorales, 

compone de siete miembros, predominantemente abogados. El JNE 

tiene no sólo funciones 

administrativa~. Contra 

ningún órgano estatal .. 

LOS PART1I•OS POL!TILOb 

Jur1sd1cc1onales, sino también 

decisiones no cabe recurso de 

La nueva consti tuc10n el un1nó todas lá~ restricciones 

para la existencia de los Partidos Polit1cos.. t;!St.os estaban 

llamados a jugar un papel prota9on1co dentre.t del nuevo s1st.erna 

político, a9Jut1nando y organizando la población. Sin 

embargo, por su inaf1cac1a, debilidad v poco peso dentro del 

sistema politico institucional, y también por una falta de 

voluntad polit1ca para llegar a acuerdos minimos, ha ido 

perdiendo espacios, dentro de las instdl.nc1as legitimadoras del 

estado. 

Esto tiene relación con el desarrollo h1stór1co del Perú, 

porquea por un lado, los partidos de derecha fueron 



01·9a1·1J.zados por caudi 1 los mi 1 i tares para participilr 

determinadas coyunturas electorédes para darle al régimen 

fachada democrático-re:pub.licana (de ahi su céllrácter tamPOr"al y 

pa~aJet"'O)J por otro lado. el Partido Comunista del Perú. el 

APkA. Y organizaciones de izquierda o populares. fueron 

proscritas y miembros perseguidos. durante determinados 

periodos de la historia política peruana 

Una concluidos los trá.baJos de la Asamblea 

Constituyente los partidos políticos prepararon para laa 

elecciones presidenciales de 198u. 

2.3. l. Loa RMteantamoa "antigolpe" v la autonom.{a 
de las Fuerzas At"'madas. 

La Constitución de 19"/9 incluyó algunos artículos que 

pueden denominarse corno "anti9olpe''. 

Articulo 82z son nulos lus actos de toda autoridad 
usurp1tda. El p...,.blo tiene der"echo a la insurgencia 
en defensa del orden constitucional. 
Articulo 141: El Estado sólo garantiza el pago de la 
deudá. pública que contraen los gobiernos 
constitucionales. 31 

El articulo 278 aftr·ma que las Fu~rzas Armadas "no 

deliberantes" v en el 27:.t se señal.:. que "El Presidenta de la 

Repóblica es el JeTe Supremo de las Fuerzas Armadas y de las 

Fuerzas poi iciales". :n Sin embargo. obstante 

dispocisiones constitucionales mencionadas: 

Los mili~ares conservan una alta cuota de poder 
1~9almente establecido. Ve acu~rdo a la l~gislación 

vigente el Presidente dE:be consultar varios 

lu 

31 Philip Mauceri. Militares: insurgencia y 
democrat1zac1ón en el Pero. Instituto de Estudios Peruanos. 
Lima. Julio de 198'3• p. 21. 

n .tt.:.ia. p. 22. 
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puntos de segur1dad al ConseJo de Detensa l~a;c1onal; 
la polit1ca petrolera, por eJemplo, requiere el 
visto bueno de las Fuerzas Ar1nadar.·a., tos comancJantes 
generales tienen baJo su mando la ma~ot· ia de la!:> 
direcciones adrn1n1strat1vas de los rnin1st.er1os~ er1 
todas las empresas esta.tale!:> ex19ie:t1 su de:n~c:ho a 
contar con un miembro del t:rJ~rc1to '2tl J.a d.Lro::-cc16n 
de las mismas. El ejér·c1t.o t..1ene der-ec.ho a legislcot 
sobre el ejército; en la zona d~ ommergenc1a. el 
Comando m1l1tar controla li:a aut.c.ot·1dad c1v1l y estlt 
por encima de el la. :s-:i 

Adic1onalmente, respecto le. pol.it1c.o de Seguridad 

Nacional, no hay mecan1 smos lnse1tucionaJ.~s de di.scusi6n 

c1v1les-militares para llegar acuerdo sobre dicha 

politic& y ademas hacerla públic,:,.. Hsí, la Oeguridad Nacional 

termina por ser un asunto exclusivamente mil it.&r. 

El presuPUesto militar dado al Congreso~ consiste en 

cifra global. que sólo puede ser reducida o incrementada. 

No hay ninguna facultad del Congreso para revisar 
los pedidos específicos en el pre~upuesto. Como 
resultado de esto ninguna autoridad civil fuera del 
ejecutivo, tiene conocimiento completo acerca del 
presupuesto rnili't.ar. La impJ.it.:anc!a más clara de 
esta situación es la t·alta de i.n1·1uencia E:fectiv& de 
los civiles sobre la selección de escrai:.egi.as y 
doctrinas militares. Los o~iciales no son requeridos 
a dar expl icacione:s o a justa ficar sus doctrinas o 
estrategias a ninguna autoridad civil ni al püblico 
en gene-ral. ~in la capacidad de Ctllmb1ar o influir en 
la selección de doctr111as y t:st.t·at.t:y1a~ a través del 
presupuesto, el co11trol ~t"=t.:t.ivo del poder 
democ:ratico sobre el aparato m1 l i t.&.r está 
severamente limitado y la autc•no1nía de la 
institución militar garantizada." 

» Pablo GonzAlez Casanova. Los militares y Ja polit1ca en 
América Latina. Océano, México, 198~. p. ~l. 

~ PhiliP Maucer1. ~. p. 62. 



2.4.- Las •lecciones prasidancialasa trans1c1on politica 
y continuidad econO.ica. 

Con báse en la Constitución de 1':179. se llevaron a cabo 

las elecciones presidenciales y 9eneral~s de 19&u. 

i.Jesde: entonces el pais vive ambiente 
inusitadamente abierto & lo expresión y critica 
póbl icas. así. como a la or9an1zac1ón y participación 
política. Sin embargo. éstas logran tener 
eficacia porque el gobierno. gracias al control 
prebendario que el eJecutivo tiene sobre l& mavori& 
parlamentaria. no se ·,¡ientt: obl1yado a guiarse por 
las mt.:.11 tiples señole:s de la opinión pübl ic:a" ·::i~ 
Los resu.lt.c.do:;a electorales produJE:i-on una sorpresa: 
Belaünde venció abrumadorarnente, reuniendo el 45X de 
los votos. ~1 APRA cayo del 3~X de 1978 al 27X. El 
PFC cayó del 24X al lOi., y los grupos izqu1erdist..as 
p,:.sarot"t del 36i; al solo el 17%. ::i6 

En estas elecciones J.a izquJ.it!:J"da fue incapaz de 1 legar 

un acuerdo acerca de los carn.Jlda.tos ~ de programa minuno. 

El APRA. a raiz de l~ muerte de Haya de la Torra. mostró 

grandes tisuras. y posteriormenté su d1scur~o e:lector·al 

alejaba mucho dal oficial, de lo .:¡ue J.05 inl 1 i tar..as 

esperaban de la candidatura de Villanueva. A dif~re:ncia de las 

elecciones para la Asarnblea Constituyente, Acción Popular <AP> 

decidió participar promoviendo la candidatura de Fernando 

Belaónde, y como consecuencia, al PPC cayó en su porcentaje da 

votos. <cuadro 15 Y lb). 

El candidato ganador <Belaónde). promovió durante su 

campaña la consigna de "trabajar y dt1:Jar trabajar" y se empeñó 

en mostrar una imagen "pluralist.a" y "concertadora". Mas tarde 

~ Julio COt.ler·. "l>e Velasco a be:laut1de: el problema de la 
construcc1on nacional y la democracia", S,1 Estado en Af9ér1ca 
Latina. Teoría y práctica. <Pablo González Casanova. Coord.), 
61910 XXI/U~U. México. 1990, p. ~49. 

º' Julio Cotler. "Las interv~nc1ones mi lit.ores y l& ••• ", 
~.p. ~56. 



Alan Garcia y Alberto FuJ unori, utilizar-ian elementos 

publicitarios semejantes para lograt set1das victoria~ 

reapectivas participaciones por la presidencia de la 

RepUblica. 

El tr1unro de Fernando Belaúnde, marco de 
amplias 1 ibertades públicas y una sociedad 
politicamente muy activada, det~r m1r-u.:. el ret 1r c.• de 
los mJ.!itares a sus cuar't.eles, pero 31.n que 
afectara su estructura nl su t1.n1c1c·1·1am1entc.r, ni su 
relativa autonomia en el apar-ato estatal. ~ 
subordinacion de la ft.1erza artnada al poder 
const1tucional Sl9ue s1enoo un problema en espera d-= 

~-

La institucionalidad 11ber·&1 si'i.<t11f 1co el abandono 
de la presunción ralaciva a la preponderQncia del 
papel del Cstado en la econom&a, ot..c.organdosela a las. 
fuerzas del mercado, es decir, al gran capit~l. Sin 
embar.go., el gobierno no pudo at"ectar la retorm&da 
estruc:tura agraria disoJ.ver la~ empresas 
pübllc:as. debido al desarrollo de: las tuerza1> 
poli.tica5 contrarias a esas medidas. 

Las decisiones politicas del 9c.•bi~n10 de Belaunde, 
c:ontrad1Jeron de manera flagrante sus promesas 
electorales, gané.adose el repudio general de la 
sociedad y contribuyendo a la constitución de un 
nuevo asc:enar10 nacionalista que el APRA v la 
lzquierda Unida bu3can represent.ar. 

[)e ahi las continuas huelgas sE::ct.c.rrialEis. paros 
regionales y nacionalies. Pero el · donde se 
mueve Belaünde impide ~ue estas.. acciones tet19an 
e.t1cacia política Para torcer eJ. rumbo del Esta.dor 
una vez m~s se desarrolla en l~ conciencia popular 
la conv1.cci6n de que "la democrd:cia no sirve". 

En ese contexto es donde se inscribt:t el i¡ur9in1ient.o 
y desarrollo de tiendero Luminoso. SL se define por 
su decidido rechazo a la legi t..1midad est.ati:ll, de ahí 
que también rechace el "cretinismo Parlamencario" de 
las izquierdas, que con su part.icip<:t.ciót1 e:n el 
sistema pol ít1co favorecen su man"t-~n1miento. Pero a 
su vez, esta definición lo ais.lil y lo opone al 
mo .... imiento popular, organizaciones y 
representantes., en tanto que sólo Abimael Guzmán, el 
jefe., estaria en la corriente de la historia, 
siempre acontece con cualquier perspectiva 
autoritaria. 

Por otro lado., la indiscriminada repr~sion de las 
fuerzas militare& t1a creado un trá91co cuadro el 



que los o.:•so,.-1entá.do~ carnpes1r1os se ven acosados por 
todos l.::ados. 

lil ..:omportanue:t1t-o de ~L ha !C"•'iwauo impactar a 
secteires Juven2les de la~ t.:l<i~=H~s populares puesto 
que se ~mparenta al "rtr.d1cal lhmo ¡:..opular", como 
un1cv mt!id10 percibido para J.0·:1r"ar la <:>-rtc1~facc1on d~ 
s1.1s pat·c1aJ.t=S re1v1no1c.:ac1ones o, po,· J.O m~nos, para 
desc.ho9ar .a.as crec1enees fru3tt·ac.ior1e~ acumu.ladas. 
En est~ sentido Parece:r1~ existu una t.t:;;nder1c1a a la 
sendarizacion de li. conducta popular·. 

és así como se perc.ibe el desarrollo de dos 
d1 fe rentes tendencias poli tica5 en el futuro del 
país. Por un lado, el desarrollo político de la 
sociedad alrededor del H~kA lU, y el 
forta.lecim1ento de 1as org:an1z<.:tc1one:s populares. Por 
otro, el desarr·ollo oe una ola de 1ir·1oler1c1a, cuyos 
resulto.dos son siempre irnpre1ir·ist.os. :)7 

El gob1er·no de Belar.Unde fue e.l d"8 ...,, ¿stádO que 
cedió al mercado el irnper-io de lo econon11co. que se 
rnostr&ba c::c:.da vez m.t.s incapaz :.J tener que ila.c:.-=:r 
trente a mUltJ.ple:s de:mandas econOm1cas. y soc:.iales v 
que rersuJtaba a9ob1&do por Je. comPJ.eJa d.ime11~10n 

1nt.ernacJ.onal -pt·ést.amos con..,en1os económicos, 
p0Jit.2cos y ini.l.itares. t=~"t.rat~g1as de desarrollo, 
..:te:. - terminó por le. ~oc.lt:dad en una 
profunda o::r.is1s que se vt:nic. larvan~o desde tiempo 
atrás, y ~ue deb1.l1t.c.. c. la. d~mocrac1a. 

Sendero Luminoso ape:.rec:e en Jos 1nt.er:;t..1cios de 
democracii:I y autor1t.ar1r.10 enraizados en nuestra 
h1stor i.a, en la orecha entre de1nocrac.1a social y 
democ:rac.ia polit1ca.. representando la reacción 
extrema, defensiva v autor1 taria de una franja 
social ubicada en el polo mas golpeado y 
desart.icu.lado por eJ tipo de desarrollo capitalista 
~ue se da en el país.~ 

Durante un t.iempo los obreros parecen abat.irses 
disminuye su part1c1pación en Jos sindicatos, 
muestran desconFianza a los part1Uos polit.1cos. El 
presidente BelaUnde opta por enfrentar militarmente 
la subversión.:), 

37 .!Q.!.g .. p. J62, .364 y 365. 

::1• Eduardo Ballon. ''C:stado, soci~dad y s1sten1a polit:Jco 
peruano', Los bistemas PoJ 1,t1cos ,::.n América Latina, <Lorenzo 
Meyer y Jase L. Reyna. Coords.J, bi9lo XXl. Mexi.co, l~b~. p. 
174. 

:n PabJ" tionzc:\.Jez i.:.c..sanova. Los rrul1t..ares >" la polittca en 
Hmerica Latina, Océano, to1ex1co., 1':188, p. 49. 
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Al comienzo del año t·~as, .ta s1tuac16n econórt11ca del 
Perú era catas~róf1ca. La renta nacional per cap1ta 
había descendido al nivel de 1ned1ao.Jos de: tos años 
60. Los salarios reales habián d1sm1nu1do tm t:i6:-; 
respecto 1973. La tasa anual de 1nflac1<.•n 
sobrepasaba el 280/~ y lit moneda se: oe:rt·unibó ante e.i 
dólar. La producc:1on a9ricola se hai:.ia ~at.ancddo, 

mientra& ~ue la 1ndust.r.1.a declinaba. ti e.no anter·ior 
un millar de emprt!'sas hdbic..n cerrado sus puertas, 
dejando sin empleo a. mi les de 1...,.c.LraJ~Oores. f'l,:i;s del 
60% de: la población .:.ce1va t:Sti::lib<.1 d~::..::inPlO::iicJit o 
inf'raocupada. La descompos1c1c.n del t.t::J ldC• soctiil se 
agravó baJO el efecto del warasrno ~conórn10..:o. 0 

Es en este conte .... to que en J.til~ o=ioJ.ecc101'l-=:s pri=!S1denc1.lles 

de 1985. t.riunta el candidato del Hl-'HA; 1Hat1 ban .. ia~ quien 

durante su campana haoic. prorn~t.1.Jo ''9ooert1<:tr pc.ra i.;.odos los 

peruanos". 

Alan Garcia, recibió una sociedad y un t::stado que 
caminaban hacia Ja modern1dad ae forma por o-=inas 
or19inal1 en medio de Ja het.eroget1t::1dad Y 
fragmentación agudizadas FOt"' la ~r-1:3is, la .sociedad 
no se desplazo hacia los extremos. •1 

Con la victoria de Alan García y dl APRA se abrieron 

grandes expectativas, ya que la 1zqu1erda (agrupada en la 

Izqu1-=:rda Unida) también avanzó en elecciones Ccuad1"'0 H3) 

y se vislumbraba la pos1b1l1dad de hacer reformas 

estructurales v poli ticas. 

El nuevo 9ob1erno enfrentaba tr·e!> ret.os; 

a) MeJornr la situac16n econom1ca del Pdis y la poblac.iOn. 

b) l>emocrat.1zar al país. 

c> Alcanzar la paz. 

Her1berto Flores. ''ben1ocrac1ei, m1l1t6t iE.mo 
m1litar1zac1ón en el Pert:f de Alan &arcia·•, en ~!.§. No • .J, 

sep-dic de 1987, p. 373. 

"'Eduardo Ballon. ~. P• J.7S. 
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Cl pro)oo..::cto de f..ranston11a-=1ón del HF'HA •=unstaba de cuatro 

puntos pr·1nc2p.,.1es: 

1.- Lleuda externa <tesis del lU}~) • 

.:.?.- Pol1t1ca de do:,sar·roilo econom1..:~ d1ferentl!O! la 

recomendada Por el 1-"M.I. 

:3. - Vemocrat1zac16r1 del Estado y de la soc1edad. 

4. - Just.1c1a social. 

Es importante señalar que, pesar 

ocurridos la!l dos t.:11 tirnds décadas, 

de los cambios 

vez milis, se 

adoptaban las viajas demandas de los sect...c•res. medios y 

popu1ares: la necesidad de enfrentar' al caPi t:.al extran.Jero y 

la necesidad de Just1c1a ~ democretc1a en Pero. 
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i.:HPlTULu .LV. 

ALAflil GARC!H y t::L rul'Ukú úlFEt-<dHI:::. 

1.- Laa •leccionea de 1985 y •1 ~uturo dif•r•nt•. 

En las elecc:1ones pres1denc1alE=is del 14 oe ab1·1l de 1Sl85. 

Alan García. candidato del f.1f'FIA i:.bt:.uveo t.t"11.111fo 1nd.1.scut1t.ole,. 

los resultados fueron los s1-:1uientes: f·U·"H'H = 5J}~. l:;:quierda Urnda 

=;¿~;:.-;.. Part.ido Popular Cr1st1ano = i;,:;.; ~ A..::c16n Popular i'X.; 

esto es de los votos vcU idos,. Pero en Peru se c:ornput.an 1nci.u:so 

los votos nulos y en l.Jlanc:o, cl~i. los re~ultados ~f1c1aJes 

<cuadro 18) fueron los Sl9luentes: ~r-HA 45. ;·4;;,. llJ .:t:l. 26:t~. Prc: 

lu.~.;;..;,. AP c..;.;:;5;.;,, nuJ.os 7.:::t:.:::t~ y en blanco 6.:::;4;.~. 1 

El resultado of1c1al obl1.gaba a una segunda vuoalta ~lectora! 

entre los dos candidatos con mayor nurnero de votos,. ya que 

n1n9uno habia alcar1:0:.:.do mas deJ. ~o.J;,;; para •:t'lfita,..la. el candidato 

de la Izqu1erda Unida dec1d16 r·enunc1ar. 

Las elecciones de 1985.. fue1·on una oportunidad para laa 
di5tensión. La sociedad contra tod.:. apues~a 
catastro~1sta sobra la crisis. optó por la seguridad y 
por la bUsqueda del arreglo. de negociac10n. Alan 
Garcia y al APRA encarnaban desde ese momento las 
esperanzas 
peruanos. 2 

expectativas de lii E:r1orme rnayoría de 

el nuevo gobierno teni.a tr~s problE:mas poli.t.1c.os 
cruciales: l) en el frente ex:cerno >a:l problt:rna d-= la 
deuda y las nuevas relaciones int~t t1e:.c1onalE:S de 
comercio y tecnologia. 2> internd.rnente. el p,-oble1na del 
terrorismo, el narcotrar- 1co y la del u1cuenc1a cor.iún. 

1 Domingo García Belaúnde. "Una democ:rac1a en tr&ns1cion. 
Las elecciones peruanas de 1985", ~INTE.SIS No. 3, HlC.Tl. Madrid. 
septiembre-dic1E:mbre de 1987. p.194. 

2 Eduardo Bal lon. "Cstac:10. sociedaa •• ~ ''. ~. p. 189. 
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3) las relacionas Estudo-r1l1l1t..ar·es-soc1E:!ciad civil. 3 

~l asumir la presidencia, 1-\lan uarcia pronuncio un discurs¡o 

que generó enorme• expectativas, s~ñalaba los grav~s problemas 

sociales que enfrentaba el pais y que el pueblo habia 

votado por un nuevo estilo ético de gobierno, por un 
cambio lu.st6r1co y moral en la conducción .... el Estado 
debía dar respuesta a los más inmediatos y vraves 
problemas que sufre el pais1 a la deuda externa, a la 
inFlación, a la recesión, a la subversión, al desorden 
y a la inmoralidad. • 

Para el primer problema, propuso destinar al servicio de la 

deuda solo el lOA de las exportaciones peruanas y negociar 

directamente con sus acreedores y no a través del FMIJ para 

solucionar el problema d& la rec:es1on y la inflaciOn. afirmó que 

establecería una polit.1ca "heterodoxa". diferente a la 

recomendada por el FMI. 

Para combatir la subversión anunció que se constituiría una 

Gom1s16n ~e Paz y que se combat1ria a los subvers1vos con ape90.a 

ley y que cast1gc.riS1 a las f'uer:zas gubernamentales que 

violaran los dar•chos htMnanos. 

El respeto a la ley y la moralización de los funcionario& 

públicos seria la clave para erradicar el dasor-den y la 

inmoral idild. 

3 Efrain Gonzé.lez de Olarte. ºCr1s15 y democraci&: el Paró 
en busca de un nuevo paradigma de desarrollo". Latinoamer1ca1 lo 
eol ítico v lo s9c1al en ta cr1s1s. lFernando Calderón. Coord. >, 
Bibloteca da Ciencias ~oc1ales. No. 2S, CLAC$0, Buenos Aires, 
1987,p. 325. 

• t.\lan García. ••Por un cambio h1st.or1co y moral', ~ 
~' No. Su,. tian Jose, Nov1embre-du:iembr6: de 1985. 
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F 1na1 menta. convocaba la unidad 1at:.inoa1nericana para 

combatir el imperialismo y anunciaba que: "el futuro ser-a 

nuestro". 111 

En su discurso no hizo ninguna mencion especial de los 

militares; s1 bien el resultado electoral s1~n1ficO un vuelco del 

pa.is hacia la izquierda CAPRA e IU sumaron el 67h de los votos. 

mientras que el PPC y AP solo obt;.u..¡1eron 10.0X> • el aparato 

gubernamental seguía siendo tutelado por el t.:omando L:onJunto de 

las ruerzas Armadas. 

Esto reducía la autonomía del gCJbH:Wno apr i!.t..ea, durant.e todo 

el siglo XX, la.a ruerzas Armadas han JU~ado ~1 papel de ''come.indo" 

de la poi i t1ca económica, han sido el brazo armado de grupos 

minoritarios para preser·var el control d..: la r1"11..1e:za por grupos 

nacionales v extranjeros, con la sola t':!Xcepc:ion de l~btl--1'.:t'l~. 

t;in embargo, como ya vimos antes, duranee 1968-1 ~75, 

prohibieron las mani f"estac1ones poli t.1cas al margen del GRFA, 

11np1d1ando la axpre3ion da la sobarania popular ~ la formac:i6n de 

nuevos sujatoa 5oc:iales. 

Para neutral izar el poder mi 11 Lar-. Alar1 Garcia debia 

apoyarse &n los partidos polit1cos, v an los 9rupos organ1zado5 

de la sociedad civ1lJ es decir, ouscar un Acuerdo Nacional con 

los •et.ores poli ticos y soc:1a1eis. C:l Acuerdo f-la..:ional no debí& 

contemplar sólo la. redefinición de las rt::J.C:tciones Sociedad C1vi !

Estado-Fuerzas Arm~das, sino qu.: debia coneeinpiar- la nec:~sidad de 
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una concertación social para der .. in1r el rumbo económico de la 

sociedad peruar1a. 

Así, Alan üarc:ia debia convocar -por lo menos- a los 

par-t:-tdos; & part.1r de las t::lecc:1ones de l':l'OV, se han marcado tres 

tendencias ideolO':JlCas pr1nc:J.pales: 

la tendencia conservadora -=sta representada pot"' Acci6t"'i 
Popular y el ~art1do Popular ~rJ.sLi&no; el centro
izquiet"'da lo ocupa el APRA, y el marxismo converge en 
.Iz.:¡u1erda Unida. • 

Los empresarios y los industrial~s, acostl1mbri1dos 
durante el gobierno militar a actuar polit:.icamente 
desde sus vremios, no se sint..ieron cabalmente 
t"'epresentados por los partidos de derecha, lo qua ha 
redundado en la menor institucionalización de éstos a 
partir de 1980. 

Lo:.. pnrtidos de izquierda que durante el velcisquismo 
actuaron frecuentemente a través de los gremios 
populares e hicieron poltt..ica desde ellos, lograr·on a 
partir de 1'960 una in~tituciona1i:zaci6n f"elativa que 
los hizo alejarse da aquéllos. 

El único partido histórico de este pais, al APHA. hoy 
en dia finalmente en el 9obierno tras un largo periodo 
de espera, no ausente da ne~ocid.Cl.On~s y conciliaciones 
careció en los Ultimas :L::t aiios de una proJ->uesti:I moderna 
y audaz de sistema po!it1c:o. En tanto partido 
c:audillísta. desde los tiempos de Haya. combinaron 
fundamentalmente una propuest.a de d~1nocrt11c1c. so•.:io11l con 
un interés plebiscitario en el sentido weberiano del 
término. 

En esta lógica. hoy di.a por eJernplo, no debe ser una 
sorprie!»a constata1· e.i. enorme peso de Hlan García dentro 
de lo que debemos entender por sist.ema poli t.ico en 
nuestro país • .,. 

,;1.;unos analistas han empezado a háblar del surgimiento 
de una democracia Pl•~bi.scitaria, ~1 sentido 
weberiano de ella. es decir de dominación 

• Manuel Alc:antara. ~. p. lJ.J • 

.,. Cduardo Ballor1. "E::'.stado, Sociedad y S1stE:rua Polit.ico 
peruano', ~. p. 18~-H::1J. 
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carisrné.t1ca escondida en una ¡.,;,,9.1.\;.llnJ.detd que se or191n.c. 
en la voluntad de los dominados. 

besda un ln1c10. U;src:ía se aseguro el papel de gran 
interlocutor, mostrando que sentia mas cómodo 
vinculándose con una masa sin capacidod de respuesta 
antes que con aquellos sectores organizados. 

En este marco. las relaciones del Estado tuvi.::r·on dos 
J091cas di terenciadas per·o absolutamente 
complementarias. Una para J.03 seceores carentes d~ 
organ1zac1ón en la sociedad y otra, muy d1st1nta para 
con los rnovi.rnientos soc1ales, gremialmente 
articulados. • 

2. - L• poltt.1ca económica ''heterodoxa" v el FMI. 

Antes de .JUl io de 1985, y d1,.u-ante por lo menos diez aKos. el 

gobierno peruano s19u10 lGs r~cornend.:..c1c.•rles del rondo Monetario 

Intet·nacion;;.J. • que enmarcan en un;:. política económica 

ortodoxa, provocando con ello un prolongado est..ancamiento de la 

produccion, infl.sci6n rec~si11a, endeudamiento externo y 

brusca caída del sal&rio real. 

Desde la perspectiva de los or9an1sr.ios financieros 

1nternac1onales, la inf J. ación debe a exceso de demanda 

interna. D1cho exceso es provocado por el al~o consumo del 

g0b1erno, y niveles salariales sup-=:r1oras a los que permite el 

desarrollo del país., 

Para resolver el problema econOrn1co, la recet..c. del FMI, es 

la siguiente: 

• ~· p .. l~ú-1-:tl .. 

, Daniel Carbonato et. al.. "L'.vnsecu.;;:nc1c-~ E::n t::l f-'en:~ de una 
po1itica economica het.erooo:>t.i:I.''• .Socl&•lSn1c.. 't' pa1·t.1c1p<sc1011, No .. 
JS, junio de 1~87. 
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a> Devaluación de la moneda. ~s~o promueve las exportaciones 

y t=ncarece las 1mportac.1.oncs. para que el pais pueda tener 

d1v1sas. A esto Slh::le añadirse .la reducc1C:•n de protecciones 

a.rance.1.ar1as, &Si la apert.uru 1nverb1ones 

b} E:.11m1nac1ón de lá oerncsnl.Ja int..ernd para combatir el 

proce;.u it1tlc.c1onar10 a tr .. ves de: 1·~úucc1on del déficit fiscal 

por mec:.110 di= la. e.l1m1nac:1on de subs101c.os., r-educ:c1on del 9a.st.o 

puo11co en b1er1t::s y serv.1.cios~ r·educ..:1on del cor11sumo privado a 

traves de la contención de aumentos salar1&les, y por último, 

1ncent.1vo del ahorro a través dErl aurnento de las tdsas de interés 

Paf>1vas .. 

l:.1 obJet1vo ese:nc1aJ es r·ecas1onar ei mt::1·cado interno, 
reduciendo el nivel de consumo y producción;. 
compr1m1endo de ese modo el monto de 1111portac:1ones. 
b1<i:nes y serv1c1os de! pais.. Con ~tJ.o se pretende 
lograr un saldo po1ut1vo tal en la balanza de recursos 
rea.le:s que aum.:nte la capacidad de pago con que cuenta 
e:l pa.is. 1o 

lO~ 



3.- La estrategia económica pet·uanaa cent.rol poltt.1c:o-aconómico 
y alianzas soc.iales. 

Frente la concepc1C:•n dE:l 1--11.&. lüs organismos 

1nternac1ono.le:s. s~9(a-1 .1.a. cual er·ifi t10.:c~~ifir.1.o ..J ... sm1r1u1r le. demanda 

para contener la lt1flac1ón, lá nueva t:::!::.t.r c..t.~~Jé> s~ basó. por· el 

contr-ario en reeactivar la producc.1.ón vía el aumento de la demanda 

interna y detet1er i&11nultc..n1::arnent.e la intlc.c..JOrr a tr·aves de la 

estabi .&.1:zaci6n ae ios costos y al cc.nt.rol dE: los precios 

ofu:iaies. 

Para incrementar la demanda se: rt:!GUt:::!r ia elevar el poe1er 

ad..:¡uis.1.t..1.vo de la pob.1.ac1ón, durner1t.ar1..Jc.• Jus ~"'J...,r"J.;..s d~1 s..::rcto1· 

pUol 1co y p1·1vado, y c..p.:.yar· 1t1. recu¡.o.-=re1.c1on ..:tt::!l n1vE:l de empieo. 

pago de: la deuda e.>(terna. t::l ':110u1el"no ianzc. pro~ramas da empleo 

masivo, impulso la ln..,ers1un y el au1o1ento de los salarios. 

La polit1ca econom1ca "heterodo:<a'' implementada por e.l 

gobierno de Alan García, tendr ia -hipotét1c..i:<mt:::nt.e-, dos fasesi 

una tase -de corto plazo- da e~tab1!Jzac16n y r~act1vac:ión y 

posteriormente. una fase de crec:1m1ento consol 1aa.do, 

para no caer- E:n po..lit1cas do C.Ju3t4= tra.d1c1011ct..la.s. en 
tase de reces.1.ón cícl1caa E..l. éx1t..o de est.~ t.r·~ns1c.:1on 
no depEtndia so.lo de ur1a. t:t..ltlllvaida ..:apa.c1..JaU de 9ero:nc1a y 

control poli t.ico-~conomico lür 1t:nt..acivn. plC&.:os }'" 
dosificac1on> sino también ael -c1po y mane10 de las 
alianzas 5.0c1alel¡. 

l::n su primera t'ase. '°" e;;.t..,._.l.J1l14..c..c..ic..r1 y r·~act..1v&c1ón 
dependía b.:is1camentt: de i.d P•.).1. it.1ca económ1c ... d'611 
gobierno, sin necesiUead t::XPl J.Ll t.c.. o~ al 1c.t1z.a;.. con 
determ11·1ados sect.ores dt::! 11:1 s\JICJ.:::Uad. Lc1 e~pansiOn de 
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la demande. y t&. re:ducc1on de .i.os costos de producción 
desencac:ie:narian el pror..:eso e.-<Pi:ltlSl\lo y los cont.rolE:s de 
precios frenarían la 1ni lac:1on~ 

En cambio, lg consoli.dac1ón del proceso E:-.1<~dns1vo y 
tra11sto.-mc.c:10n en un pro..:eso de croac1rn1ento con 
per·spie:ct.1vc.s de desat·rol!o r~querian d1vetS&!:. alianzas 
•xpl ic1tas.11 

eJ patn:n1 de crec1m1ento )1 úo:-sar·rollo eo...:onóinlo.::o; los camblOS 

operaoos. l& economía f-'rovoco.ron una des.1nt..egrac16n y una 

reart1culac1ón de las tuerzas poli t.1cas. 

Los gobiernos s19u1ent.es (segunda fa~e del GRFA, segundo 

9ob1er·no de BalaUnda, y 9ob1.:.:rno de Al ... t• liarciaJ, 1nt.:.entaron 

redef uur el pat,.rón de crec1m1ent<:.• econ0101co, p(::t o los resultado 

de las estrategias poi i tico-econoin1c:c.s t1np.,~mentadas fueron 

sucesivamente ne9at..1vos, io que di.o pJ.e al es~all1co de protestas 

soc:1ale~ que se c~1stal1zaron: 

e.n carnbios poli ~ic:os, bas&dos en al J.&nZa.!.. nueva. s. Si.n 
embargo, tales cambios sólo P.:truuti.a.n lai ln\l"ers1ón de 
tendencias a corto plazo, fac1l1t~1ndo la. asunción del 
90bl.erno por parte de ur1a Tuerza poi i t;.1c:a d1 fo?rente. En 
esa sentido, los ciclos econom1cos estuvieron 
aco11tpañados por ciclo¡¡ pollt1c:os .. 12 

La gestación de nue"VdS .sl1ar1zas, rompi.endo las anteriores, 

se puede explJ.C:&r, ent.n:i ot.ras cusas, f.'>Orqut:: los 9ob1er·nos han 

tmp!E:mentado F-o11t.11:..c..s-ec.on~m1cas "do:!:idi.: arriba" de corto 

plazo; no se busco liCr. p&t t.i.ci.pac:1on de la .:.oc..it:ida.d a t.raves de 

HelnZ-MJ.C:hdel Hauser. "Conducci.ón económJ.ca y al 1anzas 
sociales. EJ caso oel Perü , "'1l~eva &oc1edad, No. lUJ, Caracas, 
s-=p-oct de l'Slt='9, p .. jS~3b. 

12 rie1n::: Mi.che! Hausar·. ~, p .. 34. 
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mecanismos de conc~r~aci.:in so..:1al u ot;.r"O.i dlfinlt:;ls. 

l•l1entras los result.Ci.dos dt:! los plan~:. -::ccnóm1ccs tuer·or-. 

positivos -especialmente durante la pr1inerd rct~t:! d·.=l bHFM :1 lo=. 

dos primeros años del gobierno de Hlan Gar·c:ia-, los r1:::91.rnenes 

gozaron de una ba:>~ social relativamente c1mpli..:. -pero al 

tiempo cambiante- que les perm1 tia 9obE!r"t1<:1r sin grandes 

conf 1 ictos. 

Per·o cuando la economía cayó ~n fase~ recl::~iva~ 

1nflac1onarias, las protestas sociales aguoizat on, 

estableciéndose nuevas alianzas y frentes poliL1cos. Esta& 

protest.as han hecho av.t.dent.e la taita de esp.:.ci.os in~tltucionales 

y de mecanismos de concertc.c16r-1 social, FC.O a nl8.9ociar y acordar 

las solu..:icmes económicas y pol1tiCa3 inAis V.i.d.Ol&s. 

La faltn de espa1...1.os 1nst.1lu1.-ional-=:5. y U.: mecanismos de 

concert.C1ci6n !O.ocia! han puo:=~t...u al t'~r·u -:n ~1rtual estado de: 

1n9obernabilidad como consecuer1c1a de la e:r.t.ensa mov1li4..aci6n y 

la escasa estructura in::ot1tuc1onal. 

Asi. durante la prirnera tase el 9obier·r1u de Alé1n Garc1a no 

busco illianzas sociales con los grupos or9a11ixados <grernios 

empf"eSar1ales, sind1catos, or9an1zac1ones campesinas V populares. 

etc>• su estrategia econOm1ca estaba dirigida funda1nentalmente: 

hacia "las grandes mayor ias popi.tlat·e=.", qr..te se encontré&bc..r1 en la 

bc.s.e de la "p1ram1de SOCJ.al". 1:::1 gobierne, bu~Cilba asi acrecentar 

el apoyo social v poltt.1co al re91men. 

Antes de tomar poS<i!Slón cc.imo pro:s1dent.t!! de la R.:pübl ica, 

Hlan Gar-cia formuló su "teor1ú de let ¡:..1rC11 .. 1de''• i..o:. sect.ort.=!::. 
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organizados gremios o su1dicatos. et·a.n la punta de la 

pirám1de, Y por tanto. los rnas -favorecidos social y 

económicamente; baJo este esquema se obviaban, además. las 

dl ferencias entre obreros y empresarios. 

Los empresar1os, los eJecut1vos. los 'func1onar·1os, los 
empleados y obreros, representaban el ~~X de la 
poblac16n y en el los recaia el "lS:.. del tn9reso 
nac:1ona1. Los habitantes de los suburbios y las 
comunidades ~ampes1nas, los desempleado~ y los 
mar91n&do5 representaban ~l i't>X d~ la población y solo 
tenian acceso al 2;J/; del Jngreso r1a..::1ona.1.13 

L.omo ~a seña.i.arncis antes \dnc~ceden·;.~sJ,, .;i;J t.0111ar poses1ót1 de 

su cargo. Alan liarcia r·ec1b1u un pai~ donde más del ou:.~ de la 

poblac16n estaba dese1nPJ.eada o 1nfr·aocupada. 

Para mi t.19ar el ai:.:=.empleo, ei. nuevo 9olo1erno unplement6 los 

Programas de Apoyo aJ ingreso rt:1npura1 t~1-H r', ~ue ofrecían 

puestos dE: tt·abaJO en pr-=ayecto~ de: urbanizúClC•n, con una duración 

de tres mesas; .los ben~f1..::1ar1os rec1bian un 3alar10 m.inirno 

le=gal: ;5;.; en efectivo y 2Si'~ en produc:t-vs béts1cos. a fines de 

1985 se habian creado 45,UOO puestos de trabaJo y. pat""a 1'.:186 los 

PAIT daban trabaJO a rnt.s de 250, UUO per!:>onds. 

Los PAIT, rro podian resolver el problerner. del pat""o y d..a,.l 
subemleo. al que no daban. por otra part~, m&s que un 
tratamiento social. Pero su impacto po.l i tico fue 
considerable. Los PHIT const1t-uyeroti el primer pact.o de 
a.l ianza con J.as emPobrcc1Uds,, cuy.-. adhesión 
buscaba Garcia.14 

13 Her1berto Flores. "Vemocrac1a, mi.l1t.ar1smo v 
m1.ll't-ar1za.ci6n en el Peru de Hlan barcia", !:olNTESIS, No. 3. 
i•ladr1d, sep-d1c de l'jtO, p • ..Ji::r. 

t• .I.&.!.51· p • .379. 
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i:.stas rnasas empot.1·1:•.:J.das 

ut1l1zadas en abundantes mc..n1te~.l...i:n.:J.c.rt1~:. W1: s11u~at.1~ y apo\f~ al 

gobierno. 

,_..ero en la rn.::d1da en que lCJ~ o.:::otH J H.:t.os ent.n:~ el Cst..ado 
Y algunos sectot·es soc.::1aJes Or':ilc1n1:z.:ados s-: a...,,u.J1za1·on, 
la rnan1pulac:ión tomó torma=- ro.c..s 1 1es9osaE. NE:d1c.os y 
maestros en i1Yed.9á, Qs1 c:omo cd.gút 1 tnYr"IJ.o.;::1p10 dt:t 
izquierda, sufr1er0n las a9t·1i::s1one~ y ataques tis1c.os 
de los trabQJador~s del PAíí. ~l programa fu~ 
rnovi.lizado por sec:tores oel t:.st.ttc.Jo contra estas 
man1 fEistacion.:is. generándos-=: por u1st.:.ntes uná guerr.:.. 
de pobres c:ot1tra mi.serabl~.s. Lvs inne'=i!abii::s. logros del 
f-'1-tl T (!legar i=tect.1 vamence a .to.::i estratos inés pobres de 
la ciudad, soluc:1onar p.c.,rc.:ud y rE":slt uiyidamente 
algunas de sus nec~sidaCJes rn.as v1t.ales, o=t•::.. J piis.an "" 
un segundo Plano. resáltc.t1do como lo más visiblE=, el 
aprovec:hamiento pot· parti:: deJ t::stado de t.1;J+~·.::. sec:tores 
sociales carentes de orgat11zac1ot1. 1s 

Cosa sir111 lat· ocurrió con E:l Programa de Apoyo Virl!ct..o <PAD), 

vi veres. apuntaba a uebi¡ ll.itt· léi~ ':wyalllZ<.·o::ionE:s de muJerEis de 

los barr1os popuJ.ares; en un¿, l.091ca do: ~c..ac10nl$.L1Dord1pac1on. 

F1nal11h::nte, lo m1srno pas.v · 1ilt1ICttHd.uy", espec:1E: ae 

pa.r lamentos que: 

debian reunir a los r€:J.-rt::sentantE:S de l~;:.. comunidades 
campwsinas convocadas para exponer y d1scutit• los 
problemas sociales y ec:onó1nicos de los campesinos 
mini funchstas ante el Pr~sidente y una parte dal 
gobierno. La exclusión de los ;;indica.tos campesinos, 
que no obtuvieron autor1zgc1ón para hac:erse: 
representar, revelabfl. claramente la volunt&d 
presidencial de boicotear a los lnterM11:1.J1ar1os y Jos 
grupos organ1zaaos de intereses. 

Las or9a.n1:z.<icion.;ri:. pacronales, qui:: por otro J.ado no 
tenic..n razón alguna para qUeJars~ de i& pol 1tic& 
gl4bernamental, se veian .sto:::ctc.das por une11 .,,, .... c1us1or1 
semeJante: y el Presidente sólo accE:cJia. .:. trát.&t ú nivel 
de sector o t"i::lma. 

1a Eduardo Ballon. ·c:stadci, sot.:it::daa ••• ··• Up c1~. p. l':l:.l~ 
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En def1n1t1va. el poder que &arci.a trataba de 
construirse pretendia situarlo tuera y por encima del 
sistema político. Cse poder se apoyaba en la 
p&rt1c1pac16n popular en 1.Jn proyecto sino en la 
adhesión de las masa a un hombre. No podía eJercerse 
ef 1ca:zmente más que de una manera., adoptando un estilo 
paternal1sta, autor1tar10 y caudillesco que el joven 
Presidente tomó de !Gt ... ·i.::iJc. tradición de J.os popul1smos 
lat1noamer 1canos., transfo1·rnandolo parcialmente al 
introducir en el técn1..:as modernas da ios rnedJ.os de 
comun1cac16n y de l6s 1nst1t..l1c1ones de sondeos de 
op1nion. 11 

El gobierno enfrentó las diversas medidas de fuerza (paros., 

huelgas., et.e,> de los ~rupos oryatuzados, de ma.nera si mi lar: 

tratando de desgastar· los y ~nfr-.:::t1t.á.ndolPs a lu:. :.e:ct..ores m;;.s 

pobres del pais. La reprtls16ri y ta m:·~at111a oil diálogo marcaron 

el accionar del gobierno. con tal t1.1erza que diversos movimientos 

l1m1tabari al final de sus luchas solamente exi91r el 

diálo90.1? 

Los li.m1tes de un proyecl..o de esta naturalE:ZB son 
claros. En la medida que el C.stado se vea cada vez más 
asediado por las demandas de la sociedad y sin 
capacidad para atenderlas, cuando las masas 
1ndeferenciadas constaten los lim1t~s de aquellat. 
polit1cas que hasta hoy 1os apoyan restr1n-,a1damente 
problemas de presupuesto y financiamiento 
funder.m&ntalmente-, .:1 C.stado. y el presidente como 
líder carismático, empezarán a r&curr1r mayor 
frecuencia a la fuerza y a la coerción. 1• 
En los prune:ros dos años, la estrat~91a econ6miciil tuvo 

éxito aparenta; de una 1nt·li::tc1on \::Spercsda de 3fJUi-~ para 1-:-~S, Si& 

redUJO a 150Y., y dut ante l':f'~ti el incrernento del indic~ de pr'>!Cios 

Her1berto Flores. ~. p. J80. 

Edua.nlo Ballon. llp c1t, p~ 193. 

!.Q.!.!!P p. l ~j. 
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fue menor al 63%. Incluso, el gobierno apr"1st.a pudo fort-alecer· su 

"pOcter" poli tico durante las elecciot1es n11.1n1c1pdles de l~Gb, 

donde fue favorecido con eJ voto Cll~dada•-.o. 

Llurante 191::15 se Treno la recesion y, con el estuerzo 
del segundo semestre, el ..:r·ec11n1ent.o de la producción 
fue del 1. 4X. En 198b, el 1-'ll:J et ec:10 cet·ca del 8: .. '!IY.. Lo 
mas s19ni fu:ativo es ..::1 crecun1ent.o de1 1:2.:.t:i'.: de la 
inversión. Los salar·ios nominales creci~t ur1 por ent:ima 
de la 1nf laciórh 109rá.ndo·se aurnent:.os d-:tl salar"io real 
del 9. o;.; como promedio nacional. 1, 

Sin embargo, era necesario pcasar a le. ta:=.~ de consol idacion 

del proceso expansivo; es aqui cuando se vio la tncapacidill.d del 

gobierno para conducir adecuadamente el proceso económico y para 

concertar alianzas con los sectores sociales que participaban en 

el proceso productivo. 

en 1986, las reserva~ habían mermado considerablemente, 
la infla~i6n habia. vuelto a subir en el ültirno 
trimestre y se ernpezaban a ver- los p•·.u11er-os cuellos de 
botellas sector- in.les. 

Por una parte, la f'uert.e e'~pans10n 9lobal de la demnnda 
habia impulsado Utl i-'!.Umento con~iderable de las 
impo.-taci.ones, el cual t ue reforziacio por" el t.1po de 
cambio sobrevaluado. f'ar'"C.l't!'lament.t:i, ha.l.lian Cdido las 
exportaciones no t.radic1unaJ.es, debido a 1.11) etect.o de 
sust1tucion del mercado .::.><t.er·no PQr eJ. mercQdoJ interno 
en expansión. El déficit.. oca.s1ot1o:1do en la baltinza 
comercial no fue comper:.sado por lrnport.:iio.::1ones netas de 
capital. Ciertamente se habic. limit.ado el servic.io de 
la deuda externa, Pe•·o las importaciones de ..::ap1~al de 
los acreedores e inversion1st.c.s ext.ranJeros sutrier·on 
una fuerte caída, precisamente, debido a la decisión 
unilateral del Perú de reducir sus pagos en el 
de la deuda. 

f-'or la otra, la expansión de la demanda encontró 
sectores productivos cuyos n.1.v~l<t:s de ociosidad no eran 
i~uales y cuya capacidad inst.alada era menor de la 
esperada, debido al afecto de la recesión de los años 
anteriores. En consecuencia, ciertos sectores cl&ves se 

,, !!2..i.sl· p. 
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conv.1.rt1e,·on en cuellos d~ bocel la qu~ t~nian que 
responder al aumento continuo de le demanda elevando 
sus precios. 

Aparte de la tuerte expansion global de la demanda y la 
formaciOn de cuellos de bocella productivos~ el aurnento 
de los costos de producc10n representó un tercer tac::tor 
del creciente: r.1.es90 inflacionario.. C:l gobierno no 
había log,·ado estab1l1zar ¡os r:-rec:::1of:. Udsicos en forma 
duradera, hecho evide:nc1ado peor- doi'valuaciones 
encubiertas, controles oe precio::. poco efectivos y 
aumentos excesivos de los sueldo·.:. y salar 1os. En 
cambio. la creciente demanda y la estructura 
empresarial oligopólica per-mitiar1, casi sin probJ.emas, 
la transferencia de los aumentos ful.uros de los costo~ 
de producciL•r1 a los pr-~cios .. :?o 

Después de la primera fas~ ecunómi..:a, vio que las 

alianzas sociales del gobi~r·r10 muy débiles. o bien, 

inexistentes .. 

lJ Partidos políticos.. La ,-~Jac1vt1 que hub¡;• con ¡o=. par t.1dos 

politices fue desde un pr1nc1pio confli..:c.iva, Y<l que Alan Gar-cia 

pretendió situarse por Tuera y arr1Loa del sist.erua político. 

Con el At=-'RA,,. Jos problemas comenzaron desde que Uarcia dio a 

conocer gabinete ministerial, que est&ba formado 

mayo1·it.ariamente por rniembros independ1entes. lo <;Jt.h: inconformO 

los miembros del APRA, que esperaban t.ener un trato preferente. 

Con la lzquierda Unida, también hubo problemas; algunos 

diput.ados de IU proponían desde 19&5 la necesidad de un Acuerdo 

Nacional para resolver el problema de la violenc1ai sin embargo,,. 

Alan García no permit10 que la u1icii.t.t ivc.. pr·oa;.perñt a, ya que 

lógica 

interv1r10 en las elecciotleS para eiJ...:alde Lirna <1986), para 
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favorecer al candidato de su partido. lo que inconf'ormó a lU y 

candidato (qLnen perdió las elecc1onesJ. 

Aunque los partidos de der·echa no habían tE.:n1do un papel 

1mportc.nte est.e período; despues •.JO:l anuncio de 

nac1onal1zac16n de la banca, sept.1embriu d-= l':tb·/, ~up1et·on 

canal izar el descontent..o t'or-¡~ale..:erse~ fonnar1do el Frente 

l>e:moc,..-át1co con otras or9an1zac1ür1es pol1t..1cat.. 

2) Sindicatos.. Como senalu.mos, t::tl golol(;:t no s~ ~nrrent..O a los 

s1nd1catos des9astar1dolos y enfrentándolos, las "masas" 

benet ic1adas por los programas de ernple<:.1 del SIObierno .. MtE:ntr·as. 

pudo mantener los nivele:~ -salar-1.;,.les, los cot1fl1ctos 

s19n1f1caron mayor problema; sin embar90, al reducirse el margen 

de d1str tbuci6n y cr,.;,cer la inf l.:.c1on. .la conf J. ictividad. fue 

mucho mayor. 

:J) Loa. or.ganismo5 financiero&. internacionales .. A lit de:ci'!tiC..t1 de 

r·educ1r el servic10 de lo. deuda. .i.O:> or··~.:..n.i.srnus respondieron 

decl.rtr·c:tndo a Perú "inel&91Li.i.t-" para r1u8vos pr o::!S.li<.mos .. 

4> Empresar1oa. ~i bt~n los más bt::riit::tic .. ic.•.Jos. f'OI' la politicé de 

expan-si6n del gobJ.erno fue est.~ s-=::ctor·? 1·1ubo acuerdos 

explicites para c:onsolJ.dar el pr1.-•1.-t::so cconó1n1c.o e:xf.oans1vo y 

reducir la dependencia de unportaciones y r.:.:. l 1z;ar cambios 

estructurales en la economía <con lo cooperacion del gobierno y 

los empress.r.ios) .. 



Aunque los empresarios orier1tados hac1a el mercado 
interno habían recuperado su capQcidad inst..alada. el los 
no habían realizado inversiones expansivQs hasta fines 
de 198ó. Habían usado par~~ de la~ utilidades obtenidas 
et1 la fase de react.1vacion para reducir sus deudas y 
retenían la otra para meJorar su t=lexibilidad. Los 
empresarios exportador~s y el sector minero mostraban 
incluso inversiones brutas negativas. 

Esto puso en evidencia, adernás, qu-=: el proceso 
expansivo había transcurrido modificar la 
est.ruct.ura de producción e.<istente. 140 se había 
reducido la dependencia de importaciones y divisas, ni 
reforzado la orientacion e...cportadora. 

El gobierno había impuesto su acelet·ada política de 
expansión global costa de crecientes presiones 
económicas f&cticas, aborl.Jar los problemas 
estru<:turales ul fondo de éstas.a1 

A fines de l ':ft:i6~ t:i gobierno e1npr·endi6 un esfuerzo de 

ne9oc10:1ición con los t::i grupos empresariales más. impcwt..antes del 

pais. 

Se pretendía lograr .i.a car1al lZis<;;l.On de los benet"ic1os 
<del t!jercicio 1986) a la 1nversión productiva, 
destinada a facilit..ar tatlt.u la neces&ria ampliación de 
la capacidad instalada <~uailos de bo~ella> como la 
mayor orientación exportadora <reest.ructuración). Esta 
acción por el lado de la oferta moderaría tanto el 
problema inflacionario como, en el mediano plazo, el ae 
l&s divisas. Por el lado da la dE:rnanda~ el gobierr10 
intentó complementar esta estrategia mediante la 
reducción del incremento d~l ingreso real <conversión 
del consumo en ahorro o inversión>, lo ~ue también se 
&Justaba a la ya critica situación fiscal y de las 
reservas. n 

Adicionalmente, la estrate91& 1rente al capital financiero e 

internacional se modificó. Conforme transcurrió el primer 

semestre de 1';1187, fue ev1dent.e que el 9ob1E::rtlu no podía lograt· 

!Q..i.9., p. J/. 
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una concertación social y era 1nsost.enible la estraeeg1a 

económica. 

En el mes de abril de 1987 se anunció un paquete de medidas 

econ6m1cas. 

donde se combinaban mecanismos cverci t..1 vos 
incentivos destina.dos a can.:.1 J..;:ar el ah•::>rro ·~mProasar1aJ 
hacia Ja invet's1on productJva PrJ.uri.tar1a. ptovoco la 
opos1c1on cte los srupus e111pi-esar1ales y~ aun 1node1·aaos 
los elementos cot:1rc:1t.1vc.os. t1.:.i otrC!CJ.O Fo>et·~~ect1vas de 
éx1 to. debido a la •ncert1dumbr·e del desarroJ lo 
econ6rn1co. Ademds. los i::eUmentos salat iale~ rnoaerados y 
la ct"ec1ente 1nf.iac10n !leve.ron al .,;iob1erno a ur1 
confl1cto abierto con la cort·1ent.e s1nd1c:nl mayo1·1tar1a 
(huelsa general de! 10 de rnayc• de l';t1='1J.n 

A pesar de los esfuer..:os del gob1e1·no, la situaciOn 

económica siguió empeorando: el .lt1t.1 tut:: deva1u~do, aceler-o la 

d2s1n1nucion de reservas a pa1·t1r de inayo-Jun10 y los p1·ecios 

oficiales .incrementaron constant.emente desde la puesta en 

marcha del nuevo paquete económico. 

En c::onsecuenc1a, la pol.í.t.1ca de e><pans16n sColo podia 
mantenerse bajo condu:1ones cada vez mt.is cri t1cas en 
1nater1a de divisas e 1nflac1on .. Et1 lugar de entrar <:n 
el previsto proceso de creci1n1ento consolidado, la 
reactivación se dirigia hacia la conuc:ida crisis. de 
l'inanc:1amiento y, por ende, ~l s1gu1ente ciclo 
r&ces1vo. El tracaso de la pal i t1...:a económica 
heterOdoxa estaba anunciado. 2 .. 

Para so!uc1onar el pr·obleina de f1nanc1a1n1ento, el gobierno 

Podria haber optado por: a) otor·gar roayores conces1ones a los 

ernpr·esar1os <con lo que se dañc.r1a ::s.e9urarnent.e el nivel Adlar1al 

de los traoaJadores>; us1111ismo. la a>:paus1c.n ecun01111ca -que en 

Á!ll.9.• p. 3B. 

~.p .. 38. 



e.se mome:1·1to se des.aceleraba co..:in:.;t..;:u1tement.•.=!-, dt::bia dirigirse mas 

selectivamente~ fin o.Je evit..ar· ""ª cut1t.t·..-~cic•n exces1va de 

bl l:lusca.r acercam1ent.o los or9an1smos 

1 inancieros int:.ernacionales, pat·é:t lo~rc.r nt.Hi:vos pr6st..amos.. e> 

f"ir1almente, podia opt.ar por promover· y establecer mecanismos de 

concertación social. 

El gobierno no int.e:nto nin91.1na de la& e.opciones señaladas y 

"rc.d1caJ.i:;:o" su ·~strate91a, el :_iu de sept1embro:: (1'~'::)7> se aprobó 

1.1n decreto, con el que comenzar iil lé- nacionalización de la 

banca, las compañías financieras y de seguros locales. 

En lu·3ar de opta.r por la via dt: la conC<i?:t"'"t.ac1ó.-.. el 
Cs.tado 1nt.e11t . .,) t.caf.'V.:Jer-<:.~r-=-t:: d"'=: lc1s Y"'1.nar.cid~ de la.s 
ernpn::sais nacionales p•.:..t· la ·;1<.i .J1r'='•=ta, fin de 
detener la tt.ViJCt ae capital ~ 1 it1c.nc:1et1 la inversiC:•n 
prodt.1ctiva pt·ior1tar1a. 

C.sta e:strC1te<:o11a se estr~J H.• •=urit..t·ci una al ic.nz;:. de los 
lideres ernpt·-=:saririlo=i·.:;, la <.:;.1..;tJ.•= ailt.~ y a1n,..:.110~ sectores 
de ln clase med1a, mani l"t!Sl.dd"" >...:n t·t.:Lit·>...:r o..• .Je l S-t:b e:n la 
const.1tuc:ión dEs:l 1-·rent;.~ l•"=m..;ocrát..ico ~t-=Rl::VEMOI, de 
tendencia der·echist.H. é.J. c.r1unc10 de la riacionali:¡_ac..ión 
no sólo provocó la ruptu,.c, d•.:- Ja cdid11.z:a entre el 
Estado y lus gtupos empt·e:!:..:sr·1é.clE:s, tC:tmbit'..::11 la 
pérdida de una parte impor·tant....:: de la base social del 
régimen, es dec.:11·, de los independientes, de clase 
medio y de tendenc1a centro-derechist.a, .quienes habí.é1n 
apoyado al APHA en las elec...:ioroes de 1~85. 

Perc• también fra.::ds6 el 1nt.ento de e:•:ter.der la base 
social hacia la izquier·da, rned1ant~ cambio 
estructural "revoluc1onar· 10", pues ante la masiva 
protesta pol ít1c:a, .:.1 c.:.st.o admin1st.rat.1\.c• y 11nanciero 
<inde1nnizac101W:!S) y los ~fectos econó1n1cos negativos. 
el gobierno abandonó la ldeé.1 de nac1uni:sl lzac.ion, 
pesar de la e..<istencia de unta base J..;:-Jal para 
efectuarla". El resulta.do extrt::madament..e <adverso de 
esta "accic•r•" no se debio sOio c. le. pr'"eparación 
def1c1ente, desunión y rnc:.la -;,.estior1 Ut:l 9c0bi~rt10, 
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sino también a ct·asos E:t"t·cwt:::.;:,. o=n lu p~1·c1:::pc1un de le. 
correlación de T'uer-zas en la soc1-==d~d y la 
ignorancia en materia de concert..C1.c1on.::., 

Con el fracaso de la nc.c1onal lzacivr1 de la banca se 

agud1zarón las presiones econónncas: incn::H11e:nt..O el dé"tic1t.. 

fiscal, aument.ó .la 1nerrna de re~e1·vas~ d1srnino.1!1ó .la invers16n, le• 

que agravó el problema 2nfl.:..c1or1ar·io. 

Hac1a fines de 1·;¡31~ la •.:di.da ct:instante Uel :Salar-10 real. 

provo..::a conr, l(..to 

segunda huelga general ~ 

~ota la .,.11.:.nza 

..:::onf l lcto 

pulit1cet de .:alianzas de.l 9vb1~r-110 er.:t lJ1tPro.:tbc1L•lo:::. 

El 9obierno tnt-t::nt.o cornb0:it..1r l~ cr 1;,1~. de ¡¿,~ t"eservas 
internacionales y la infJ.<:.CJ.Vn apl1c<.d"1do una terapia de 
"shocks grad\.1ales" tr1rn~st..ti•1o::::s, eJ.~v~t"1do lo:;; precios 
bt.s1cos sub1 tam>2:nt>2:, pc.r-.:t J.u;;;:90 crat.ar de 
estab1l1zar los. ~in E:lllba1·90, -=~t..a e~t..rat.~yi c. fracasó. 
por ...:¡ue los. shoks se apJ. icaron dernasti:ido carde:, en 
reacción a crecientes pr~siones (e>~ post..), }o sin 
aJustar los completamente 8 los de~eqo.u l ibrios 
existentes. En lugar de producir un aJusle "gradual" y 
moderado, las medidC:1.s econ01Bio.:as fueron reacciones a 
presiones si tuacionales, 1 ornentando asl la agudización 
de éstas .. El factor d.:·=1-;;.1vo fue lC:& inc<l.p.:ac.1dad de 
romper la expectativa de !d. esF->1ral int lac.i.c..r1ario
devaluacio1ustc. provocando t:::l d.cornudo ant.ic1pado (ex 
ar1te) a la evoJ.uciOtl espere.da de la t:Cutn.:i•nia. 

La economi.:. ce.y.:,. <i::n 1.111.:i. r"tots•~ .lllil::.•.:.1c•r•~~··1., 1·-.. 1:11.;·-=~1v,,. que 
desemboco hacia t •11es de l'!f;.;.;.;., ""''' ...::ti :...1~ -.t. J."-' t i1. 1::.1 
proc.::s..:· de expo:u1i:>.lOn, <-"IPO..:•Y"1• ... h.: '""'' 1.:. 11nport..:.i•.:1611 y 
subsidiado por el l::.st..adv~ t1abi.Ei lt:t11Uo qui= ::.u:::.~~nderse 

por· t'alta d81: d1v1sas; J.us ao.i1n~r•t-O~ ::>u..:~::i1>1os d~ los 
costos de pr·oducc16n <c. trav~s dt:.1 f..lf.'U Y".: carr.b10, 
precios e i.ntere~t::::s> y .i•:·~ r::r·~·=it::::nt.-..=.=. p•·,.:.olo::m.:.s d~ 
ab.,.st.~c1m11o:nto y l 1..:.;¡lndez 1 i. ~ce:d 1.::é>dei vt..z. rnc.yvr· 
ir1var.iatJas expe<-=ta1;.1va.:0 1n1"J.a..:1ono.i1·1..,.s. •.:l Pa1·.:; h.:..b.ía 

lbtd, p. :J'J. 
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sido condu..:1do .sl bor·de dO;:!; lit. hlPti!•"lnflac10nJ los 
1n9.-esos reales 
repet:.tdos aumer1to::. ·.:i.!tl.tcilt"lc:tles. 

Er1 el tt·anscur·so \.le e:.t·t:: prüc~.::s..:.o, ~~ iJemost.t·o que el 
9ob1err10 carecía de le1 <..:.tiipa1..:1dud d~ 9e1·erlc1a y control 
econom1co y de ai tar1zas su1· ic1E:.:ntes, contr tliuye:ndo asi 
a su propio fr·acaso. 

Cualquier nue.¡o intento de encontrar una via de 
desarrollo establ~ ~ dur&derd E:n .al Peri:~ ~ólo tendr& 
e.x1to s1 el gobierno sobrepa~a s.u .::apac.:1dad de 
o;iarencia y control y s1 hac-=: part.1c1par a la~ tuerzas 
sociales en la soluc16n de los pri::1blemas rnediant.E: una 
concertac16n insti tuctonal i::z:ada y transparente. H 

4.- El o;iob1arno de Alan Garcia y la polit1ca entisubversiva. 

Al fracáso de la pali t1ca económica "heterodoxa" y al 

consiguiente empeoramiento de la situac:1on económica y soc1a.l. le 

acompan6 un ascenso de ld .,¡1olencia. 

A pesar de que en t.oina de pos~s1on co1110 pres1dente C.2~ de 

julio de 1985>, Alan liarc1<-1 habia anun..:.iaUv que se haria uso de 

la ley para aquel las tuerzas. gubernamentales que v1ola..-an los 

derechos hum~r1os y contr·a los -aru¡.:.oos "t.error.istas" alzc.idos en 

armas; lo ~ier·to que el 9ob1ert1u nunca det1r11Li una polil..1ca 

ant.1subvet·siva, n.a de JeT'ensiél. de los d~rt!chos hurnanos y. tampoco 

buscó alianzas o acuerdos pol it.1cos las t\.1er:.zas sociales y 

c1v1les para neutrc.l.izar el poder del ejér..:1to v. al 1n1smo 

t1ernpo, resolver· los problt::rnas económ1co-pol 1.l1co~ mAs urgentes 

d~ lC:I~ z.011&.s mas pobres y atrasadas del pais, donde operaba 

b~nde:ro LL11111noso. 

~· !.!:U..Q.. p. 39-41. 
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Desde 1985. Alan García neo oponía a b.::ndero mds que lln 
programa económico cuyos ~fectos ever·1t.uales se.lo 
podrian hacerse sent.1r a lar"go ?lazo. <Poi- •:otro lado)• 
Izquierda Unida promovía u1cesant..ernent~~ una vas.t&. 
campaña de movilización pol it1ca que. en cadc. provir1cia 
Y distrito amenazado por la it1sureccié•r1. correria a 
cargo de todos los partidos poli ticos reagrupados en 
torno a un pacto nacional ant.1subversivo. Pero el APRA 
tem.ia que esta campaña reforzara a sus ad>1ersar1os de 
la izquierda. y el Presidente no t.:nia las int..enciones 
de atarse las manos por pacto al9ur10. En esas 
conaiciones. la contencion del s.:nderismo solo podia 
conc1nuar oependiendo ae Ja po11c1a y el E1erc1to.::.,. 

Sin una polic1ca 1C1ntisubvt.$:r"S.1.va d8f1n1dd y sin alianzas 

polít..1cas. prev1s1bl~ que so: cE..:d1-=r·i:tr' c:~pa1.-1ú~ 'Y dec1s1c.•nes 

civiles los rnilitares; lo cual l.i.e·1<!• as<:enso de la 

violencia,. ya que los mil 1 t.ieo-~!:> ba=-alJ"1t1 

sucia <ver siguient.ii= capí t..ulo). LC:& ~st..ri:tleyia contra insurgente 

empañába: 

en el extranjero la imagen del Perú que Garciis trataba 
de restaurar presentándose defensor de los 
derechos humar1os y creando. el 14 de septiembre de 
1985. una comisión para la paz. Al mes siguiente,. el 
Liobierno decidió depurar y reor9an1zár· los tt'eE cuerpos 
de polic:l.a 9an9renados por la corrupción. Varias 
docenas de generales y c.:ntenares de ot· ic1ales de la 
Guardia Civil y de la buard1a Republicana y de la PIP 
tuvieron que dimitir. C.sta depuración reali:zader. sin 
demasiado d4scerni1n1ento. incremento a..:u-1 mas la 
inef1(:acia de la pol icia. 

Las Fuerzás Armadas,. htc1eron conc~siones rer1ur1ciando a 
la ad-=1uisic1on o.Je c1ert.os cqu1pos. (Jet11as1ado CO$losos 
~aviones "M1rd.9e") • pero ~x.1.'di.:t11 yu~ el 9ob1erno 
asumiera todas las conse..:uc:n•=ic.1~ p<.:tl1'l1ca:r.. de lus 
métodos de repr·esiOn ernpJ.~csdo~ cor1t.r"C. ld insurrección,. 
cosa que el gobierno no pensabc.. nac~t. 

27 rler1berto F1on~s. Op 1..:11:: •• t"'• :.Jt1~-.J<:1.J. 
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Ve este moao, las rE::la..:iones entn:t el poder civil y el 
militar Perrttaneciet·on marcadas por una cierta 
a.mbi9Uedad -.:.1 mer-,os- hasta &l mes de JUl le.+ de ¡-,;:sb .. a 

H pesar de:l poco ent.us&asmu doi:'!lmos.tr-ado t=-01· ·.1air lOS 
d>.r1gentes apr-1:.ttts, que no veie-.r1 bi~t1 el ac.ercam1~t1f..o 

<::¡ue se había produ•.:1do ent1·-= su part1du y la 
socialdemocracia, Uari.::.ia h14:...:.• .lo ¡.....osilolt! r--c..r·t:.1 que= ese 
con9restJ ro::sultase un ié<J't.o, sobre t.odc• personal.Era 
para ello necesario ah:~Jar ia amenaza ter·r·cwist& que se 
cerr1i.:. perlllanenteme1·1t.e soo1·e L1m<1. Con mucha 
ant1cipacion el barrio ~~ ia capital donde debían 
reururse los con°liilresJstas fL4~ cen::ado y r.:.st.reado por 
las fuerzas del oroen. :r.er1o""ro Luminoso P""nsaba, a sou 
vez, .:.provechar J.a preset1c1a. er-1 L11n.:. de jo3rftts dE: 
Estado, de gobiernos y de part .. Jdos para mostrar- su 
Tuerza y dar·se publ ic1dad. tl medio empleado h.izo 
'fracasar .las previsiones de lets:. autor-ida.des. 

Phentras los po11..::.1.a:s y 11ul1td.res se preparaban para 
att"ontar el recrudecun1ent.o de le.os atentados urbanos. 
lc.s sende:ristas dete1·11do~ en t=1-ont6n, Lurigancho Y 
Santa Barbara se a1not.lf1i:tt"On. t::l 18 de Junto, dos dias 
antes de .la apert.ur·.c. út:!l Consiresu~ s~ adut:Aai-on de las 
1..res Penitenciarias úi= la re91on l im~ñu,. t.umar·on armas 
y rehenes, atr- incheranuose en los t!:dJ f i..:1os con el 
propósito de aguantar el s.it10. beparaoos de los 
detenidos por- Ut!:l1to o.:;01nur1, lus send~1-1-.;ta3 const-1tuian 
pequeñas colect1v1dadeh muy d1sci,...11r.aoa!:. y fuerl-crnente 
ur9an1z.adas que sólo obed~·.:1e.n a sus. prop1os jefes. y 
<::¡ue amcnizatJan su encJ.ern •. • rur·:..:oso con el estudio del 
p~nsam1ento de Mao y do;rJ. ca1ngraUa liOn..!alo.. t::l Ult.imo 
gobierno de l:tela.unde ha.biet considert:tdo f~ct..ible 
transi°liili r con el lvs. y • según los térrn1nos de un 
acuerdo verbal. les habia pro~·ur·c1oneado mat.er1al de 
construcc1on para que reformasen a su •;3usto los 
precarios pabel!on~s. El Jt de octuWre de 198~, a raíz 
dt:: lU-1 inter.t.o de motir1 que t.ermin6 con una t.f"e1ntena de 
muertos -pero a la que n1 .i.a prensa ni el c:on9reso 
dieror1 1uucha puol1..::1dad-. .::1 gobierno do0: liarcia 
pror-r-096 e.i "'cuer·do. L:ont1nuaron las entn::gas de 
J.c..dr·1JJ.os y de o.:E:ment.o, de Pella-.; y p1•.:os. t:::~tas 



permitieron a los detetu.du~ t.ransfonnar en aut...i::nt.1ca.s 
torta.leza.s esas univers1dc1oes 1·evoluc1onetr1as c:r1 los 
que se ht:tb:i.an convert..t.Wo ld: ¡::.l""1s1or1es .. :7 

Oe i1·1ml8:d1at.o ~1 gob1err·1..:• de..:.iar·o a. las cr~= ,:-r10i.1.on-::. 

"zonas de guerra" y el L.01nc:..r1do CcnJ1.1t1t.o de ias. l-1.1~1·z¿,~ '11-mc.das 

rec1b10 la 01-den d.:: 1·epr11n1r 1c. suti1-=vc.c1on el menor t.1e:mpo 

posible; orden que 1L-S m1l1 t.ar~s c1.m1pt 1et c.•t1 cun gran et E::ct.1v1dad .. 

Al d:i.a siguiente d.:: in1c1ado~ ios 1not1ne·~~ las p1""1s1ones fueron 

recon~u1stadas. !::)1n embargo, el úPet·c.it.1 vo mi 11 lc.t t.uvo un cost..o 

eKtranJeros dec1d1eron suspender su v1aJIE=', c.it.1·c.is. f-'ermesnec1E:ron en 

Lima el menor t.1ernpo pos1bl>:i! ~ r-.:~r t::!~<-"it'(•I• et ~u::. p.:t.ises de origen. 

é.1 el.evado número tJe m1.1oa-rt;u~ y -=:l E.:s.t..aqo t1$1CC• de las 

especial en Lur19anctlo el f-t·út1t .. Vn-, hubia.11 sido as.esin~dos 

dt::!spui&s de rend.1.rse y 'fUe .i.d acción 1nll1t.ar lue -en r"1'alidad 

operación de exte1·min10 .. 

La op1n16n póbl1ca de todas las tendencia!> estaba 
conmocionada.. García tuvo que 1·eceonocer. el 24 de 
Junio. que habían tenido lu9ar u,.a triE::'inti=na ae 
eJecucionas su1nélrias. impueando la responsab1l1dad a la 
guardia republicana. a la que amenazó con sanciones .. Al 
di.a siguiente. todos los cuarteles de la Guardia 
Republicana -así como los de la Guardia L:1v1l y de la 
PIP- entra.-on en efer'/escen•=ia. Los tre~ cuerpos 
solidarios se pronunciaron a tavor de una huelga 
i 1 im1tada .. El Comando t:onJunto convoco 1nintE!d1ata.mer1te a 
los comandantes de las ..:111co r ~siic.•nes roi l i lert t::f:., 

espaldas del ~ob1er·r10. par"' la.s 
caracterist1ca~ dt::! una sit.uesc1on lL:r1su .. i::.1 ... : , ú~r·cii·. 

e.i.evaba la. 't-an~J.On l1a~t.u ~¡ P~• 0~1::.mo, .;.r, ... w.c1.:.r100 dr.te 
los representantes ue les pr~r1sn. el nl.'.imero de 
pr1s1oneros asesinados a Sdn·:w·~ frio por las fuerzas 
del orden excedía el c~nL~nar. t:on soberbio 

n Ibid. p. 38;., .. 
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desprecio a todos J.os proced11n1o::nt.os JUdlc:J.ales, ordenó 
~yolicarnente a su Muust.ro del lntet·1or que encarcE"::!lase 
en el ac1,.:i a 15 of1c1ales y a 81.J pol 1o.=icllS,. y t.erm1n6 su 
alocución: "o se van el los o me voy ye•". 

lnmed1ata1nente se propa·~cllrc.r• r-urnores de t.iolpe de Estado 
en la ciudad, pero de hecho nadit::i se fue. l>esf.'t..lés de 
hc.ber deJado cc..0::1· a l.iar·cic. ~t'I su prop1a trampa,. los 
d1r19enl.~!::> de1 Af-'kH J.e vt r·e._1er un ~us s~r .. v1c1os, 
dec1d1aos a hacer·se p.-ga1· un alto pro=o.=10. For 11h!diac1ón 
suya, se entaulesron intensif.S ne9ocic.c:1c.•t1es desde el 3ú 
de Junio con el 1-·1·es1dent.>:: / el L.:•:•mando t.::einJunto<CCJ. 
Las conclusiones de los intorrnes solwe los eventos del 
18 y 19 de ,Jur.10, que hab1an si.do sol1c1tadas al ce y 
al Irispecc1ón llenera! de t-'ol 1cic., fueron na9oc1itdas 
punto por punto. C.stas debían t:!.<1mir a las Fuerzas 
~rmadas y a sus Jetes de t.oda responsa~1l1dad direct.a o 
ind1r.:cta en la masacre, acordC:tndose que esta habia 
sido perpetrada por -=-lE:roent.os aislados. en contra de 
las e:stt·1ctas ceins19r1c;.s d.:: sus of1c1ales. Igualmente se 
adm1t.1ó que la complicidad sombr1a de le. noche hacia 
completo.mente imposible l"•.:conocer a los culpables. El 
director de la Giuard1a kepub.i 1cctt1a pasó, !;.in embargo. a 
otr·o puesto .. Fue 1& ún1ca concesi.:•n a la que se presto 
el ~L. Los m1l1tares no pudi.eron 1mped1r la creación, 
en agosto. de una co1ni~1.:on de 1nvest19ac:i6n 
parlamentaria sol1c1t.c.da por l:;:::~u1erda Unida; pero el 
APRA se comprometió a que o::iil infor·me de esa com1s16n -
cuyos trabaJos pronto l lesiat·on a un punte. muerto- no 
fut:::ira divulgado en absolut...:.i. Cs.:. pr-u111esa se c1.Jmpl16 tan 
estrictamente ~ue incluslJ hoy se desconoce el numero 
exact.o de victimas que mur1eron en la~ prisiones, 
aunque pueden est..1mar·~e en alt ededor de trt.:sc1entas. ~o 

Las relacl..:•nlll:!s entre Ga.ro.:1a. el APHA v los partidos 

polit1cos, y entre el 9ob1ert~o y la~ f-uerza.s 1-1rmadas. quedaron 

redefinidas¡ 

concediéndole al APH:A dos cart.et·as rn&.ss al m1s1110 tiempo Garcia y 

el ,.,pfi~ imp1d1eron que prooJresa1·an i~::o. ~sfuerzos de loa Pdlt"t.ldos 

pol1t1c03 -en especietl de la J.U- ¡....or· c!::>clesr~cer le. matc;..nz&. Por 

ot.r·o lado, lus 1nilitares aseguraron lo c1•..1t.ono1ni a de 

30 lb id. p. 3$6--~87. 



funciones, no tendrían que rel"hjJ.r 1.:-.4er1•;.as l;i ndoJJ.e respec:to r:s lét 

estrategia contra1nsur9ente, it1clu:.u tut::: ~esechao·:i: 

proyecto de ley- y.:. adoptado por- el ~-=nado, que 
preveía que era de lnC:u1nbenc:1c. o.Je le.o;.. tt·1bunales 
c:1v1les Juzgar a los rn1ernbt·os de Jas fu~rzas ..:.-=i orden 
acusados de v1olac1ones 9raves en el curnpl 1m1et1t.o de su 
deber. :11 

Después de la matanza de los penal es ha termine-ido por 

consolidarse una linea que p1-1oriza ~l componente 1n1l1tar en el 

combate a la subvers1ón y el 9ob1er uo he:. abandonado :su discurso 

desarroll 1sta-popul ist& de los pr itnero~ días. 

A pr1nc1pios de 198"/ el 9ot.11~n10 ._., ur11uv1(.• la creac:1on del 

dec1s1ont!s m1l1t.ares, est.o pr··~vo•.:.ú o.in -=r1ttentc.M1erit.o entre el 

t:.Jecut1vo y var1os mandos 1nJ..i. .L c.an:::~ l~l t.:01nandant.t:t llenera! de la 

Fuerza Aérea, quien se opuso ;.,,l prnyec:t.o, on.ie11(..· ~ue aviones de 

guerra sobrevolaran el l--'.a1ac10 Jo:: ~oo.t~rno er1 l4t"1 .1.nsól i to .:i.•.:.t.o de 

1nt1m\dac1on. El 1nc1dente t1nal i:z.o con el r11::t.1ro de dicho 

La f'ormulac1ón e implementac:1ón del pr"'oyect.o demostró 
claramente la falta de entend1m1ento y confianza en las 
relaciones civ1co-m1l1tar·es, ademas de la poca 
comp,..erlsión de lo que s19n1fic:a un efei:t.1vo control 
civil. 

Después de mas de dos años da funci.on.am1ento. queda 
claro que el Min1ster10 ha sido inds un caino10 de nombr'e 
del M1n1ster10 de üuerra qu-=: •.<na c:reáclVn de un nu.::vo 
cana.L 1nst.1t.uc1onal enere c1v•Jes y 1n.t, 1t.ares. b.!!. 
relac1ones institucionales ent.r o= iets lt1~t.1 tuc1ones 
c1y1 les y las fouerzas ArmaiddS no har1 ca.mb1aao. El 
M1n1ster10 de l>etensa s19ue =.1endo un i'1in1~t..E:r le.o 

31 ~. p. 3b7. 



m1l1tar, con i=:l propósito de representar los 
1nt-=:reses de la inst1tuc1on m1J.1t.éff y no para eJercer 
el C\:lntrol democ:rttt1c:o sobre las Fuerzas Armadas. 32 

Durant~ el 9ob1et·no de tUan IJc.rc:i.a los m1 litares terminarot"I 

Por at1rmar y consolidar su autonomía .. l::.l tracaso de la creación 

del M11lJ.5iter10 de úet'e:nsa se t:!XPl 1ca., entre otras cosas, por la 

premura aprobó < s~ co.:onvucú 

extraorcuriar 1a donda fue ausente el debate>, ..,e d1 scutió con 

expertos militares y civ1le~, ni los alt.vs mandos rnil1t.atE::s, 

la sociedad c:1v1l permanec10 dl margen de .1.u discu.:;10n, etc. 

;,2 Phil1p l'fauc:er1, ~. µ.. b::. .. 
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l,;Al-'l IULU V. 

EL Fl::lfül'IEMJ LIE LA VlOLl:J~i..;IA CUMO L:UN5tt::UENC1~ 
DE LA LUCHA POH 1::.L r"UOj¿H t-'U1...i i' .lCO .. 

1. - Las Fu•rzas Armadas del Peru. 
1.1.- La Doctrina Militar. 

Cn 195U se fundó el Centro de ~ltos l:.st.ud1os flhlil0res 

lCAEM> respuesta las demat1das de la oficialidad del 

tarea de elaborar una ºdoctrina estrat.0::":)1ca nacional". 

Los of'1ciales que promovieron la 1n1c1at.1va oe tundar el 

CAEM, pensaba que la nueva doctrina t-:nia que basarse 

comprer1s1ón de la guerra "moderna" <F-r vdu • .:t.::. de: los. hechos 

militares de la segunda guerra mundio.lJ ld;; condiciones 

concretas del Pen.:1. 

Esto último era v1t.~1. ya que •:wan p11rt.11:: de la ot1c1al1dao 

señalaba que la den·l.lta perus.na en la yuerrp, cun Colombia ( l';1:J:Z) 

fue a consecuencia. ent.n~ otr-&s cosa!.., .. ie ia adopc1on pas1vá de 

las doctrinas francesas sin considerar el tamaño y potencial del 

eJércJ.to peruano, la estructu1·a econ..:im1ca derl f-'e:ru n1 sus ras905 

topo9raf1cos particulares. La d112:r-ro.::tta 1 levó al reconocirniento de 

la brecha entre la doctrina y las condiciones concretas. La 

guerra moderna ahora era definida corno toe.ali 

y comprendía todos los aspectos d~ la orgánizac16n 
nacional• no simplemente la ..::api:ti..:idad mi J. itar 
propiamente dict'1a. 1 

Entonces. la se.guridad del E::st&do dependía no solo de la 

1 Jorge F<oor19t.te:z t:lerurr. ue cic. p. -+O. 
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capacidad mi.li.tar ;uno que se libraba ademas en otros campos como 

el económico, el ps1colo91co, etc. El general -José del Carmer, 

Marin (primer director del CAEM>, se;"Íalabc. en 19~6 que; 

todo Estado persigue, a través de su "poli ti ca general 
del Estado". dos conJuntos de objetivos 
1nterrelacionaoos: 1 .. - El oienestar general, daf"inido 
como bianast•r mat•rial y espiritual, progr••o y 
libertad econOmiC:a de la nacion. 2.- La ~ 
~para asegurar la inviulñbil1oad y el eJercicio 
absoluto de su soberan1a. La soberanía es una condición 
&ine qua non de la existencia del Estndo y de su 
búsqueda del bienes-e.ar· <Jeneral. 

Para poder lograr estos obJetivos r1.:.c1onales. el Estado 
debe l"liular los meoios er1 el potencial ner.r:1c,.t1al, que es 
def1n1do como el total de las fuerzas esptt·1t.uales y 
materiales de la nacion .. 2 

Dentro del CAEM no solo se est.udic.ron cuestiones militares 

sino que se estudio el potencial nacional, investi9ar""on 

problemas sociales que se extendian desde la educación hasta la 

industrializac:ión. Sin embargo, a pesar de e'3tt:t viraje los 

militare• no abandonaron los conceptos más tradicionales (y 

conservadores> de Ja 9uer""ra total. y adernQs adoptaron elementos 

de la guerra de contención impulsada por E.U. durante la 

posvuerra. Por un lado, según los principios de la guarra total: 

Todo ~1 poder militar y político deberi& concentrarse 
en un &eneral en Jefe para asegurar la completa ~ 
~ y la tgtal subordinas1on de la politica 
estatal a laa ex1genc1as di:: i1·100JE: 1n.1.J.it:.ar.;, 

Por ot,..o lado, el t.ril.-lnt'o de JC1 Hl;!volucion Cubana, la guer,..a 

t'r1a. y la 1ntluenc:ia de lea doctrina de cont.encion de los. E.U •• 

2 ~. p. 91 y '3.3. 

:1 !..2.!..sl· p. 75. 



lmpulso la ldea del enem190 interno .,, t::ti. combgt.o:: ~1 comun1s1no. En 

una charla en la Escuela Nilit.ar .::ti l':fou. ~¡ cort..•riel Usca1· Var-::io.s 

Prieto señalo que: 

aunque el fantasma dial co1flunisrno t10 oe:s un peligro 
1nm1nente, todas las condiciones soc.1.c:11e:. Pi:lr·a 
emergencia se daban en al r"eru. t:.ulpó a le:. ol 1sar9uia 
por los desegullibl"lOS socia.Les e>c.LScentes, e 
implícitamente hizo un llamado a los m1l1l-ates para que 
apoyaran a las fuerzas po;. i t.icas qu.a faYorecian una 
transformac1on de la sociedad ... 

En otro articulo sobre la guerra revolucionari~ y los 

comun1stas. publicado en 1961, afirmaba que: 

Se trata de una guerra que tiene por campo de batalla 
la mentalidad humana, como adYQrsario dos idao109ias, 
la roja (comun1st.a-material1st.¡¡) y la blanca 
<cr1stiana-esp1ritualista> y como ar1nas las deoi l1dades 
or9an1zat1vas y t·uncionales C las. contrad1cc1cw1e5, las 
das19ualdades, el atrope! lo, la prepoteinc1a. la 
explotación, el abuso, la insens1b1l1dod social), el 
hambre y la m1ser1a del pueblo. 

La Guerra Revoluc1onar1a y '" l.luerra 
Contrarevo1uc1onar1a siguen los 1nJ.s1no~ pr1nc1piog¡, 
tienen las mismas caracter .íst.1cas; ambas son totales, 
permanentes, universales J/ mu1t1ples. tl potencial de 
la Guerra Revoluc1onar1a esté!. en relpc.1.or1 d1eecta con 
el potens;ud oe deb1 lldades y cont.radu:c1ones de la 
estructura social del pais. Oe dt::duce. pues, la 
necesidad de reducirlas o ell1n1nar.1.as s1 sa 9u1ere 
debilitar de antemano al adversario o impedir el 
desencadenamien"&o de dicha suerra •• 

La emergente preocupacion de los 1ni 1 i tares por e.l 

pel19ro de la Guerra Revoluc1onar1a profundizo su adhesión a una 

visiOn reformista. 

La doctrina de la guerra total desarrollada por el CHEM 
incorporaba el refonn1smo d~sar-ro.>11 ¿~ta pr incipalmenta 

.. !!u..!;t. p. 121 • 

• !J:U..!i. p. 122-12J. 



corno un 111ed10 para ac,.-ecentar el poder militar 
convenc1ondl y TortQlecer externamente al Estado. • 

Así, pr 1nc1p10 de los s~sent..:.s, se habi.:.1·1 definido -con 

nitidez-, algunos rasgos de la doctt·1na rn1lit.clt' peruana actual: 

El d1a.ynost1co de las grandes des.iguaJ.dad.¡;,s so..:1ales qua serian 

def1n1das como un ·'estado la.t.E:nte de subv.::rs1on'', dicho estado 

favorecía el pot~nc1al de la Guerra Hevoluc1onaria que seria 

conducida por "enem190 intert,o" de ideología "roJa" 

lcom'-1n1.;;.ta-rnater 10..l 1staJ. 

Las c~racterist1cas di.:1 "E::=.t..awo lat..r.:r1t.t.: de subversión" 

s.:=irian las s19u1entes1 

l) Falta de 1ntegrac1on nacional. 

:.C:) Grandes desequ1J.1br1os -=sstruct1_4rales (gran dtis19uilldad 

económico, política y soc1alJ. 

3) Producto de lo anterior un grande descontento y f'alta de 

conf1anzi':I en los gobiernos, lo que !'"edunda er1 una falta 

de leg1t1m1dad. 7 

La falta de 1ntegrac1on social, la desigualdad econom1ca y 

polit1ca, Y la poca o nula. con~1anza en el ~stado, se convirtió 

entonces en problema de aegur1dad nacional, para las Fuerzas 

Armadas. 

Di."· ante el s1glu pasa.do. en lét guerra con Ch1 le. gran 

cantidad de com .. 1n1dades 1r1di•;,.¡ena!::. perman~..:.i~r-c•n n~utrales e 

• l..2.!..Q, p. 123. 

? Ra.ul Uonzales. La "1oh:11nc1a .an e:l t'eru''• {Jemocrac1a y 
v1uienc1a__!!D ...... !§L!..J::~J.:1!• i...CF·C:J., l..1ma. 1·~t;t:1, p.¿l1-...:1. 
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incluso: "indios de Huant.a y Huancayo, declararon que su objetivo 

no era combatir a los chilenos sino a toda la ru::.:a blancñ". • 

La no partícipac1ón del pueblo. fue dett:!rminante pari:I que 

el eJército chileno derrotara al perud.no, ~n dic:h.:& guerra. Por lo 

tanto, necesarias t·etoFmas para tvr·t.alE:fc-=r· .:l. potc:nc1i:1l 

nacional. 

La naturaleza or9anizat1va del t==JE:t"G:llQ, li:I incapacidad de 

9obierr1os c..1.·~1 les para llevar a ...::r.bo naforma::s. t;.erminaron por 

empuJar a un 9rl1po de m1lit..ares a pensar ..:iue solo el eJércit.o 

podia "salvar a Perú de la des1nte9raci6n". Dentro de esta 

concepcion se pensaba que el pueblo debia subordinarse a los 

dictados de un gobierno que. fonnalment~ buscar ia el des.ar rol lo 

del ''potencial nacional" y "la unidad nacional". 

Las intervenciones de 19t);(: y !':16;3, fl1erc•n pre~ip1tadas 
por una conducción mili t..ar· que quiso sofocar i:I diversos 
movimientos sociales que eran consiecuenc1a de una 
crisis de la sociedad y del b":st.ado ol 19;;,r·q1..uco; en caso 
cont.rario los 1n1litares pre.,,~ian la posible emergencia 
de un estado de severo deson.Jt:!n soc1ál. t::ie previo la 
desintegración po1it1ca e incJ.uso la po·3ibil1dad da un 
desenlü...:t: r~voluc1onar.1.o, a qu-= los mt 1 it.at e~ 
actuar-a.-.. , 

El golpe m1 l J. t..i&t" de l 9b~, es 1 r·ut..o de una coyuntura 
J.rttiarna Eil J.r"ltertu1c10nal a:o:p-=i-.;.i f J.C.31. D~ l.:i preparación 
para la defensa nac1or1al ••• nace la doctrina de la 
sevuridad intevral, que postulü o::omo primer obJet1vo 
militar la lucha contra el subde~dlrn.):llo y la pobreza, 
y por el logro del btt:!n"1!star· opt..11110. Los QticialE1s que 
toman el poder en 1 ':tbél, aprovechondo unpcl.sse 
político, estan convencidos de ello. 

•Julio Cotler. Clases. ~stado y Nacion en el Peru, UNHM, 
MéKlCO, 19B2, p.94. 

•Julio Cotler. '"Las intervenciones rrultt:.ar·es y la ••• ··, ~ 
s..!.l:.r P• -':.~5 Y :.;:;.:¡. 



lJl 

f'ero son rninor1a. PodrO:.r1 arrast:.rar c:ons190 al grueso de 
la fue..-z:a a..-mada po..- un periodo, pot·'-lue le dan una 
fachada insti tuc:1ona.l .:. su ac:c:!ón. 111 

Como hemos SE:r,alado, los 1u11tares lograron c:onso1 idarse 

en el Poder a c:onsec:uenc:1a dt:: la fot·m&c1or1 de un Trente amplio Y 

heterogéneo opuesto al GRFA. 

81 la intervenc:ion m1l1t~tt de l-;..68: pret.end.ia evitar Ja 

r-ad1cal izac1on del rnovuniento popular y la emer-genc:1a de un 

1oov.im1ento insur-gente, por medio de un proyecto ant1ol 1g&rquico, 

popul l sta- desarroJ.1 ista, pero d la v~z ant1popular (en la 

med.ida que se per1n1t1c la aut.onomia de las organizaciones 

populares , 

Amaru f.'retendia med1&t1z:ar lC:ss demandas populttres, ''salvando" 

c:1.demas la 1nst1 tuc:ión castrense. 

Lc.. incapacidad del URFA pc..r·Ci ..::ontrolar y cooptar al 

rnovirn1anto popular, hizo sur91r el interior del ej6rcit.o 

autodenominada "lnst1tuc:lonal1sta.", d1cha corriente pensaba que 

la "pcl1tizac16n" de las Fuerzas Armadas estaba llevando a 

d1vi.sión, por lo tunto, era necesat·10 busc:C:sr jormulas para evjtar 

el desga.Jamiento del ejérc1 to. 

Desligar a los militares de su participac1ón directa er1 
la "pol.it1ca" ser.;. el nuevo obJ~t.1vo, aunque esto nunca 
implico que los m1lit&t·es desapar~c:1E!r&n como actcre~ 
poJ.it1cos. El cot"Qlar10 de la fo.:1r1nuld inst1tucionaJ.1sta 
es un alto nivel de autonomia 1r11l1t.bt·: lo~ m1l1t.c..r-es no 

entran le. pol1t.1c.;., peru los poi..iticos no deben 

10 f-Uain li.ol~qui.e. tJ .:.stat:Jo mi • .1.t..sr- en fime.ru.:a LatH).!b Siglo 
;,;.>J., M~.><lco, l';:j4, p. 3~1:;1. 



entrar asuntos de la 1nst.1tuc1on m1l1tar".•• 

Con la dest1tuc16n del lier1~ral Ve lasco. lo!i 

"institucionalistas" tomaron el poder y desplazare.in lC•S 

oficiales reformistas 1H~ados a Vela-seo. Una 1n.:.talados el 

poder los "1nstituc1onal1stas'' Pt=nsarot1 la necesidad de li< 

transiciOn política a un ré91men c1v1l. 

Se estableció entonces pu9na entre "duros" y 

''blandc.s" u. Los p1·1meros sosteniar1 la neces1dao de que la 

trans1c16n poli.tica fuera p<:ictada ':I ne9vc1a11:lap m1ent.ras los 

segundoiiO señalaban la necesidad de 'contr·olar- "desordenes y 

Fo>rotest.as". 

l.os r·epresentantes "dura" mas visibles 

(ger1erales C.1sneros. U"Br1.en >' Sc.oanz) ~ fueron dest.itu1dos del 

gabinete en mayo de l":t'7B; al 1.yua"1 que con los m1lit-are:s li9ados 

& Velasco. no se llevo a cabo una purga inmediata, sino gradual y 

discreta. respetando los regla1.1entos 1nst..1tucionales. Así. no se 

ro1npi6 la "unidad" de los rnllit.ares. 

1.2.- La contra1nsur9encia y las pugnas al interior 
de la• fuerzas armadas. 

La respuesta conera1nsurgente de lo:. Ul t.11nos ocho años 
ha devenido en una nu-=:va y mas d!r·ectc1 pdirr;.1..:1pac16n de 
los mi 11 tares en la poli l-ica: CétSi rnonopol io sobre 
eJ proceso de decisiones torno a la 
contra1nsurgenc1a. JUtlto con una 

u Ph1l1p Maucer1. Militares. u1sur9enc10:. y democrat1;zac1ón 
ael Peru. ( 1980- l 98UJ. Luna, Inst:.ituto de Estudios Peruanos, 
JUllO de 1989. p. 16. 

ta loid. p. 12-.24. 



responsabJ. l 1dad poJ.1t.J.Cd y contróJ. absoluto las 
zonas de emer9e:nc1.:.. 

C.s 1rnport.cnte destc-.c.,.1 '4Ue :i.a d.::c1~1on de declarü 
estados de emer9enc1.:. t=:;;. 1-'I" .Lv.:.t.1va d.;.l poder eJecut1vo, 
s1n n1n9Un rol 1nst1t.uc .. onC1l ~r-. el proctlso pata los 
poderes leg1~J.at1vo o JUdlc.Let.l. 

May dos tens1ones bas1cc..s que se pueden notar revisando 
le. ..:.or1ducta rnJ.l1tar dur-ant..i: la insur·9en~1a. Primero, 
una. tens1ón entre: dos d1 st..1r1t.as pol 1 t1cas 
co1·1tra1nsurge:11tes, integral de or1entación 
'

1desarrollista 11 y ot.t·a que en1·at1za las dimensiones 
militares e 1deológ1c~s del contl1cto. 

¡¿1 general L le:mente Uoel Morill que hh= env1aao a 
Ays.cucho al mando d-2 J.as pr lineras tropas, 1mpleme11t6 

polit.1ca basada en lél 1nter~1elocion del conTl1ct.o 
como una "guerra 1nter·1·,,,¡, ', id cual ia><1ste un 
"enie:migo ad.:nt.ro'' que So::' puede: 1der1t1 f ic.~t y que debe 
set· combatido y el1mit1ado. El ie:nernigo es, antas que 
todo, una Tuer·za ideoló91cu y 1n1l1t.i:ir·, y debe ser 
combatido en ~sos t..:r1n1nos. 

La polat..1ca de guerra ll1l-ern.:. prest:nta una semeJanza 
muy ~strecha ld.s polic...Lccss d-=sarl"olJ.adas 
implementadas Br·as.L ¡ y el Conv Su1·. La 
implernentac.ion de esta ~ol i t1c:~ en e:l r'er..:1 acart·eó las 

consecuenciils que en ~1 t.:oho bur: lo qua los 
militares denornlncsn "excesos'' per·u que las i..:onvenc1ones 
Internacionales reconocen como v1ola<..1ones a los 
derec1"'10:» t1urnanos. La 10g1ca de la guerra ir1tarnE1 
sugiere que .::ste "costo" es acep•~able para eliminar la 
1nsur9enc1a. $in embargo, dict10 c:osto yiol.:. la ió91c:a 
de una democracia polit1ca, que se baso en al mandato 
de la ley y de la responsabilidad legal de todos por 
sn.n¡. acciones ~1n hacer caso de su posición. 

La reacción rn1l1tar a la crit.1ca pUblica de sus 
fue crec1entemente detensiva, atribuyendo a 

sus c1·iticos probables vínculos con Sendero. 

Aun~ue la ofensiva rn1lit.~t r·eduJO el control V 
presenc1;;. .;:1.: Sendero en algunos J.u"=1et.res de Ayacucho, 
por ejemple• en Huancasc.nc•:•s y baC:sC1rna1·ca, r10 asestó el 
''golpe decisivo" del qui:: se tlubi.:a 11.:.t.ilaUo cuando las 
f"r'.AA. ent.raron en la lucha cont..ruu1st..W<::it!t1te .. 

La crec1et·1te lnsatisf~ci::ior. cc•n la -.=~trc11toa:91a mll1tc.r 
tue expresada en una r'liilun1ón del 9al>it11::le a tines de 
l':oO:J en la que se observó que, a P"::!Stat· de la presencia 
in1 J.1tú.t", las act.1111dade!: de ~et1dero seg1..11~n creciendo. 



Lo que tue concebido 
era visto como un probl-=m,;i P•.:'l.iit1co qL•e no;:•=-=-s1ts.b.:. u.-.a 
solución pol.i.t.ica. f:::3 dentr·v de estt! context.c• qL1e: Lw1a 
nueYá polit.1ca contra.1.nsur9.::1·1ttt c.d..:.p.tada e 
implernentada por e.l E.U•.:.::so1· del ';let1t:?t"<:.J. flOo.:l. 

La seleccion del 9t::t1"::rñ.i. Adr1an H1.1arns.1·, Cen~e,·.c. rºo:S!!Í.i.t:J6 
la revaluac10n de la ~·Ol i l .1.1..<.1 .::1:it1trau1sLa-s;.:::.nte r-·or 
parte do:- las ,:..·i:.HR. Las ua~-=s ·J~ .i.::o nt4·~"ª ..;.•:)ii..:.1.-.:0. 
tueron diflU)dlde:ts a f111ic;;. o.a o::nio:ro 
reun1ó1·, o..Jel Cot1S":!JC> do:. i''I:! ·-=n~c.. 

l';t;: . .:, en una 

La .1.nsurgenciil fut:: i.Jet· u,1Uc• •.:u1ov •...1ri pr ..... blo:.:ruiCl ¡...ol 1. tico 
que fundamenta.lmer.te :H.1n,11•.:1 ··•..::slU l.d.JU del 
subdesarr·ollo de 1.i::t s1er·1 ~.. l:.ntun..;..:::., ~1o: c.pr€::ci6 que 
ut1iCl re.=.puesta i.:1nica11.entt:: 101.:. 1. ta.- ·~r·.::. .1.n~~¡f' ic.1.ente, por 
cuit.nto llecesit..dba una respuesta c..:irn¡:.-lf=m~nLc.t .1.c. en 
lc.s e.reas svc.1.a.les y eco11Um1ca:;. que increment.:.rc.n el 
desarrollo de esta re'31C•n. 

Huaman criticó a .1.os ..,._.1.i.t1co==. peor su olvido dei 
desarrollo económico di¡;, .ioC( s.i.::t·t·e.~ y compleme:nt.o et:.a 
ct·1.tica con la ad..,..::rterocia de "1'-~-= ':ilt"• dicho doasar~•:)llo~ 
el cont"i1ct.o se -=onvert.11 10:t -.:n una 'liJUet·rc:. 1..:1vil s1m1lar 
& las de Hmérica C.::ntt"al. bt.IS cornentar"1os ft.iet"on 
inmediatamente rechazados por po.1.it1c.c.os del ~ob1erno, y 
la dec1s1ón de deponerlo fue anunc1;:.,dc.. después de una 
t·eunion E:ntre el pres1de:nt.e 1Jela1.1nd~ )1 el Comc..ndo 
CC•t""IJUl"1to. 

La dest.i tuc1on de Huaman deroú=..t.n::. que, a pesesr del 
papel contra1nsurgente, lds FF.¡..:,A como eales 

segu1..:.11 manteniendo una posic1c•n que: 11n11t.i:lbú 
intervención en la pol it.1..:.:.. H'iii la n1.1eva 
-=:strat¿gia se aplical.oet, ia s;.reJ->ond-=rt<111ciél do:= J.s. 
pos1c16n 1nstitucion~1.1stet seguia v1gen~e. 

L.a pol1.tica desarroli.1.i:.t,c.1 de Huar11C.t1, 1...~l vez como 
ninguna otra pol1t1..:a adop1,;.ada por .ios llllllcares desde 
la instalacion ael ré:g1men o::ivi l, hc..bia entrado 
abiertamente en conr'J.1cto cun ias n~noas ~-~t.=ablecidais 
peor lil. posición 1nst1tuc1onaJ.1~t.a. 

C.on la pr·ox.imid~d de .i.s.s elecciones de l':tl:'S. la 
posición inst1tu~1011alist..r.1 1u~ reit..E:1 é\o.Jet por· of1ci&les 
a-e c.l to ra1·1go. ,, 

C.l t"antasma de que la politiz&.ción d1v1d1t·1a a la~ FF.Af.\ ha 

u lb1d, p • .JS-00. 



pos1b1l1dad ~ aer que, s.i las 1-:F.HH regresan al gobierno se 

constituya tAn frente de oposicJ.Ot. (como los años 1~75-1980), 

de tendencia t"'e'lloluc1onc.t·1a-¡:;..opularp y que entonces -ahora 

sí-, el conflicto tE::inga cari!.icter de guerra c1v1l. 

Con la eleccion de '°'lan tiat·cia. y sus promesas electorales, 

Pensó que la eistrategia contrasubYersiva y las relaciones 

FF.AA-~ob1erno-soc1edad c1v1l mod1ticarian; pero, después de 

la matanza de los penales JUn10 de 1986, los militares 

reafirmaron su autonomía e "inst.it.uc1onal1dad". El predom1n10 de 

los "1nstituciot1etl1stas" ha determinado que las zonas 

Cst.ado da emer-:Jenc1a .iinpl~mente estrúf..egia 

contra1ns~u-ger1te que 1nst.1t:.ucionul.1.zc:. la 9u~rt"'i::t suc1e.. 

1.~.- La estrata9ia contra1nsurganta. ~l ~stado de amer9ancia 
y el Comando Pol.ít.1co-Mil1tr.r· 

La auser1c1a de un<s dernocrc11c.ia efe..::tJ.'lla cot1d1anamente 

generadora de "'ioiencia. La "111oler1c1a en Per•.1 es espontánea, 

tiene ra.ices h1stor1co-.:.,¡tructur.ales, que Sl se ignoran hacen 

incomprensible el accionar de Sendero Luminoso. En Peru, por 

med.ao de la "111ole1lc1a, han instalado o remo"111do gobiernos 

m1 J. J. t.ar·es y civiles, los 9ob1ernos 1mp1.1~st.os ln'llbr ic.blemente han 

d~c1·etado estados de e>.:cepciór1 y s1.1sp~nd1do las. 9aranti.as 

const1 t.uc1onale:., lo que ha deten11H•iou..Jv que la democrac1c:t 

libe1·al-electoral, no h.sya tit:!n.ido l/19e,11:1a dur·.:11nt.'3 la mayor part.E: 



En efecto. en l..:>s Ultirnos c:.incu.:nta .:.;"o.:> -pa1·a 
referirse a un periodo no muy distante- dur·c..nte más 
de treinta ar.os se ha v.1.v1do .:n ~1'Cuac:i6n .:Jo:= -=:xc:epcl61·1 
extrac:onsti t.uc:ional idad. ,. 

A partir de lSlol=I. la :i:USP""=nsu:.•n de 9arant1a~ paso ha 

algo habitual para enfre:nt.ar las convuJ-;1ones so..::.i.ales. E.n JU! 10 

de 1972' se decretó un estado de ernt:1·9í::ncia en Puno pat·a hacer 

trente a un mov1mi.~nto -=::it.ud1a1lt.1l, neov1i:111br~ d-= i·J"JJ le tocó 

el turno al departa111entc• de Cuzco y tebn::tt·o .:I~ 1 <.;t·;:;.. a t.odo el 

territorio nacional. 

A partir del año l':!'ló la n:HtE:::r uUa r·~11ovac.1c:.1n de la 
5uspens10n de gat·antias µara todo -=l p.,.1s se hizo un 
hábi.to. Un largo per·1odo ar r·anco en Jun1u de 19/c y 
concluyó en septiembre Je l ·_.¡ l l; lu~90 uc.1l1:z:o 
durante dos meses mess, de m.::.110 .=. JUn10 de l':-';.8 tcuc.ndo 
se daport..a a los c::anc.J1o.Jc.to~ do=: la i.:q~,1e1-da la 
Asambl'=a l.unst.1t.l.~yenCt::l}, r1naJ.r11t::lntc:, los t..re& 
pr11neros meses tJt:l año l':fl-,. '"°'dt::mds de todas esas 
suspe:nsiones ap11c:adas i::t..l país, ~~ dteron durante el 
m1smo per1odo, un co1·1J• .. H1t..:i ad1..::.1.vnal •l~ suspen~1on12s 

para regiones local i:zaoas del b:r·r l f..L•t lt.o, ,..~~pondiE:::ndo 

así él de:terrninadas s1tuac1ones dt::: co1ü ~ icto. C.sta 
re1terac::16n se in1c1ó en l":t'7b, y =.e v10 acompañada. 
muchas ve:ces, del toque de queda {d·3i, por t:jemplo. la 
prov1nc1a de Lima sufr10 t.oque de queda durante catorce 
meses, desde JUl.io de 1';}76 hust.u septiembre de 1917}. 
Esto t.uvo su raiz en las di.versas man1fe:i;.t.c.c1ones de 
protesta pr·oduc1das dun:.nte esa época contra el 
empeoramiento de las cond1c1ones de Vld& que se venía 
produciendo como consecuenc1a del 1nanejo que se daba c. 
la cr1s1s económica. El interés col~ct.1vc.o proti=91do 
resulta siendo asi una Polit1c::a t:conó1n1ca ..;u-=:st1onad.:. y 
cuestionable que esta sier1do cr1t1cada prt::cisamE=tll.t1 F-Or 
1.a colect1vidaid toda. 111 

1• 01e90 liarc1c. Sayan. "t-'eru: o::::.t.c.d-:os. ae t::ACE:FJC:lOn y rec:unien 
Jur·id1co''• &!NTEblS, No.~, Madr1d, se:-p-c1ernore-u1c1einore de l":ICfi, 
p.;(/!:Ji. 

111 !.e.i..Q. p.295. 
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le. suSF•ensJ.ón o.Je garantias. L•ur-ar1t..: ~1 uJ. tlrno régimen militar 

<l'.;tot1-l'jt:IUJ. el llRFA J.n~ocó eL at·t.1<..ulu ·;u de la ConstJ.tuc1on de 

19J3, cada vez que suspendió ia:s garanc.1..:ts ..:011st.1tuc1011ales .. 

actual Const1tuc10n <1';1'7S-i • 1t1curPot·o un articulo 

refer100 a los estados de einerge:nc.1.a.. que serian el manto bajo el 

cual se apl1caria la suspens10n de garantía~ const1t..uc1onales. 

est.ableca 10 s19u1ente; 

Artículo 2Jl. El pre~1dente de la kepúbl1ca. con 
a.cuerdo del ConseJO de fr111ustros. decreta por pla¡:o 
determinado, en todo o parte del tet·t·1t..or10 y dando 
cuenta al ConseJo o a la Couusión Perrnc.ne:nte. los 
estados de excepción que est.e articulo contempla: 
a) Eat•do d• •mer~enc:ia en ..:&so de pertt.wbación ae la 
paz o del orden interno, de ca~ástrofe o de gravas 
c:1 rcunsto=nc1as que c.tecten la vicia de la Nac1on. En 
esta eventualidad puede su.s.p.snder J.as garant.ias 
const1tuc1onal~s relat..ivas a 11:1 11liurtad y seguridad 
pe,-sonales. la 1.nv1ult:1bLl .iUad del dorn.1...::1. .1 io. la 
libertad de reunión y ae t1·¿.11s1to en el terr1t..or10 .... E.l 
plazo del estado we emE::r':J~nc.1..i no e>..cedv de sesenta. 
días .. La prórroga requ1er~ d..: nueyo d"=!creto. En estado 
de emergenc1a. las ruerzt:ts Arrnt:tUas étSUmen el cont,.ol 
del o,.den interno cuando lo dispone el presidente de l~ 
Repübl1ca. 
b) Estado da sitio en ca.so de 1nvas1on. guerra 
exterior, guerra ~.1.v.1.l o p~ligro 1nminent.a de que se 
produzcan. con espec1f1cacion de la~ garbntias 
persor1ales que cont.1nUan en v.1.gor.. El plazo 
correspondiente no ~xcede de cuarenta y cinco dias. La 
prórroga requiere aprobac:1on del Congreso.,. 

l;n octubre Cle 19tf1 se decr·et.6 el pr-1rner estado de emergencia 

para cinco provir1cias del depart.amento de Ayacucho. este mismo 

año el gobterno d.1.0 a c:or·,oc;oi=r una ley ant;.i terror is ta CDec,.eto 



leg1slat.1vo 04ti->. que fue m~~Y cr1e1c.::t.da s:-c.r·"1~~e lo e1p1f1cacior1 

del delito de terrorismo era de111as1ado geni::r·al e imprecisá (por 

&.Jemplo, se c:reaba e:.. "delito de opJ.n.1.ón"J. El :Ju de diciembre de 

1982 se declara el estado de emergencia en nueve provincias de 

loa departamentos de Ayacucho~ Apurimac y Hud.nca'llél ica, Ci l mismo 

tiempo el gobierno dec1dic.. entregar ~l control del orden interno 

a l&s Fuerzas Armadas, a través de un Comando politico-mil1t.11r. 

El funcionam.1.entu do:::l \...u1nat1d·~ pol .i. '-J.CO-•OJ., it..:.r, tuvo dos 

consecuoanc1as: primera, subordinaciOt1 de l&.E> autoridades 

civiles las rnii1tar·es, .io yue las eJecuciones 

per·sut1<:is. por ol.Jl"ct 

de agentes de seguridad, l""s d~tt:lt1·=1one.s .:.trbitraria.ii la 

tortura, pasaron a forraat" parte de lo cot.id1etnidad; fiegundar 

pr1v1leg1aba J.a respuestc. in,l1tar, dt!,cart;:.11do toda :=.olució1·1 

poli t.ica y econ6m1ca, el -=:stabl~c1m1ento de una estrat~"-41& 

integrc.l de combate a la ln3urgen-=ia. 

Esta opción parecía expr~sar, una concepción de 
estrategi.a contrainsurgente vigente er1 muchos mandos 
mili.taras, consist.ente en que cuando se cede a las 
Fuerzas Armadas el control del ord~n interno, ellas 
deben opEirar $in interferencias, E:n función de sus 
propios procedimientos y teniendo como ~nico basamento 
los re9lamentos y manuales cast.renses. 17 

En Junio de l~BS, el pre~1dent~ ~~laúnUe dice.o l~ ley ~415U. 

que llabria de lE:1y0:r.11:0:.ur la t·i'i:lut·u dei l.'.omanuo P.:•lit.1c.o M1l1lcir, 

·las r·,uevas atr1buc1ont?s rebdsarón con 111uci"1v lu.,;; d-=l "conerol d...,1 

orden 1nterno", al que alude el art.1culo ~~i dit:: la t..:onst.1tuc1c..n. 

Dentro de las atr1buc1on..:es del l!omcu·1do 

17 !Q..i..2. p.4::t::'b. 
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otrais, la de coordinar la labor d':!il sector público y no 
público en la zona de emer9enc1a; solic1t.ar el cese, 
nombr·am1ento y traslado de func1onar1os, cuando a 
JU1c10 del t..;omando incurran en negl19enc1a, abandono o 
Vér.canc1a en el cumplim1en"Co de sus funciones. E:l propio 
texto legal reconoce que a part ... u· dt:: él las autoridades 
mili"Car·es esti:r.n o.sumittndo las o.tribuc1ones de las 
autor1dades civ1l~s, ya que esta~.1.~c~ que al cesar el 
contrc..l del orden lnter ne• por l&s ~uerzas 
H1·u1adas1 las autor1dades civ1les del terr1t..orio 
correspondiente r•asumiran de pleno derecho 
r•spect.1vas funciones Y atr1buc1ones .. 18 

l:'.n realidad desde dic.1.embre de l':t82 el Comando Político 

M1l1tar, tenia (de tacto) amplios poderes, en 1985 se le da 

caracter legal. En las zonas ba.>o cargo del Comando. las fuerzas 

armadas han implementado una estrategia contrainsyr2ente que 

basa en un estudio costo-rendimiento qua institucionaliza la 

vuarra sucia, se basa en tres pr1nc1p1os; 

lo. No tomar pr1sioneros. 

2o. El1m1nación sist.ernat.1ca de s.ospechosos, que la 

JUst.1cia c1v1l es ''incapaz de castigar o inYdstigar". 

80 .. Contraterror en las poblaciont:s proo.::l1ves a E:iendero. 

E.r1 .::l transcurso de l_,8:J dos proY1nc1as se las 

anteriores, y en 1984, suman ya trece prov1nc1a~ en est.ado de 

emer9enc1a. local izadas en los departamentos de A)"•cuc:ho. 

Apurimac y Huancavél1ca; el éx1lo tt:mporal de la polit.1ca 

oacon611uca del 9ob1e:rno encabezado por Alan tiarcia, l ilAitó las 

posib1l1dades que tenia Sendero Luminoso de extenderse, pero a 

19 !Q.1.Q., p. 2:89 .. 

Her l.berto Flores. "l>emocrac1a. mi 1 it.ar1smO v 
m1l1tarización en el Pera de t-Han García", ~. No.3, AIETI, 
Madrid, sep-dic de 1~87, p .. 3~3 .. 
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partir de 15't:tó:f el proyecto ecor'IOmico tr·acns~ es;:t..t·ep1tos.ametit.e, la 

inflac10n alcanza c1 fras SUl pre...:ed11;:nt.as, >al desempleo crece y el 

gobierno pierde la in1c1at.1va. 

Con el empeoramiento de la s1tu~c1ot1 económica, Sendero 

Luminoso extiende. El 31 de d1c1embre de 1988, el Decreto 

Supr-emo 049-1::18 dispone el est..ado ú~ e111et·sh:t1c1a siete 

depar"tament.os: Apurímac, Ayacucho, Huan...:dvél1ca, Paseo, Junin, 

San Martín y Huánuco <los tre~ últimos eran incluidos por pr1met"E:t 

vez en este tipo de decretos>; adernés se incluía a Lima y Callao, 

que a d1 ferenc1a de los otros no son admin1st.rcados por el Comando 

PoJ.ít1co M1l1tar. (Paru ver la ~volucion de .i.as zonas etl estado 

\je emer..,enc1a en e5te periodo con=..ultar· 111af-'.:t.:O. 1 &l 5). 

Las fuerzas gubernG1mentmles que p,¡¡rt.1c.pan en la seguridad 

1nterna y la c..:ontrainsur9enc1&. incluyen no sólo ál f:.Jérc1 to y a 

la Marina si.no <pol 1o.=ia un1 formada. 

responsable del programa de contra1nsurgenc1a. entre otras 

unidades cuenta con el l;jdtallón S1nchi. grupo ane1terror1sta que-

ha cultivado una image.n de t·eroc1dad) ~ a la Pol 1ci.á. de 

Invest1gac1ones del Perü <sección de policías vestidos de civil 

que comprende a la Seguridad del E.st..ado y a la Dirección Contra 

el Terrorismo> y a la Guardia Hepubl1canc. (quien cuenta con un 

batallOn antiterror1sta el "Lla,...an Rt1c" -t.odop~det·oso-) que se 

et"icarga de la seguridad de .l.üs inst.a.la.c1on1.:.:> oficialas. Además 

existe la Detensa Civ.i l (pat.rul lCi~ olll i~alor li:lb or9at11zaaas por 

el eJérci to, 

emergenc:1a). 

comunidades campesinas da las zonas¡ en estado de 
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la üuard1a f(epubl1cana const1t.uyen la f'ol1ci.&. Nacional que 

depende do::l M1n1ster10 d.al .lnc.o=1·1or. 

De 198U a la fecha se ha p1·1v..1lE:91ado la 1·esp-ues.ta milit.ar. 

lo que ha extend1CJ0 la v101~1u.:1.:;. ':I fo,·t.a1.:i~1do la rn1l1tar1Zi1Clón 

CJel pais. 

Académ1cos y m1l1tares han s~r\alado el error de pr1v1le~.uar 

la respuesta m1l1ta1·, y han sei'íalado m~ces 1 dc..d da una 

estrate91a integwal ant.1subve1·s1vi1, que est..abli!:!ZC.:et como premisas 

el desarrollo econom1co part1c:1pat1vo y distr.abutivo. 

Frente a la espiral de v1ol~nc:1a resul t.a esencial 
revisar criticamente ur1a est.rategta ant1subversiva que 
supuestamente esta encaminada a fortalecer el s1stenia 
Pero que p1·oduce un efecto cont-rario. Esta estrate91& 
contra insurgente encierr·u. una concepción total ixadora 
en 1-. que todas y cada una de las instituciones y 
aparatos del Estado deben subordinarse a la acción 
conducida por un cornar1do uulitar. él.lo traduce la 
percepción de que al tratar:>e de un asunto basica.mente 
m1litar, éste de:ba ser maneJado por los 1nilitares.a. 

las caracter.i.sticas del "estaUu o:.Je subversión", ~ubs1st.~ri 

hasta la actualidad. 

1-'ueda at'irrnarse con -=ert.11::za que h1st.CJt ic&mente el 
Estado en Perü nunca expr~só, ni represento a Ja 
totalidad de los peruanos. ~i ~E:: qu1en:i realmente 
combatir la subvars11~ .. r1 se debe comenzar por entender 
las causas y, no plantear o exigir med1daL represivas 
que r10 solo por coyunturales no :s.on las adecuadas •• •A.A 
me ior s0Juc1on es aquel la que se encyentra íntimamente 
L4QlOa la voluntad doe resol ver estos problemas 

2a ú1e90 uarcia Sayán. "Pres:entaci.on·• • 
a.e1nocrac1a en el Peru, C.1:::.F·E.1. Lim~. J~&~. p.17. 



es'Cructurale:.. u 

Un aspecto a resalt.ar· es que t.:..oda e:.tr·ul.t::oYiD ont.i~t.ibversi"a 

que aspit·e al éxito debe de considel"ar .la niac.:.sidad de la 

partu:1pac:ión del pueblo en las t.ar·eas ant-isut.<ver1o.1vC\~. 

Sin embargo. 1.ct situacic•n de los derechos humanos '!I el 

empeora.miento de las condtc1ones económicas las zonas de 

emergencia. hacen di f .íc:i 1 que el pueblo coopere i.:c.n las Fuerzas 

Armadas; es un hecho que la presenciu del e.Jércit.c.• e:n las zonas 

en estado de emergencia ProYoca más sent.11nientos de t.ernor que de 

seguridad. 

21 tlaUl lion:z:á.les. ~. p .. 2.3 )' ;¿¡. 
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2. - SENDERO LUMINOSO 

Uno de los actores importantes de la sociedad peruana, lo 

constituye Sendero Luminoso, grupo que comenzó su actividad 

armada el 18 de me.yo de l':IC::IU, cua.-1ao grupo de sender 1stas 

queman anforas .,. mater· 1al e.1.ect..ot·.:1¡ Lhus.:h1, pueolo del 

oepartament..o de A)fclCUO.:.hu. 

La insurr-ecc1vn s't2nderis"l<:t pone de man1t1~sto el agotamiento 

del modelo die: ü-=sorroi lo lmPU.i.sado 1 as empresas 

t.rasnaci.onales y el s1st..~111a tinat1c1t::r u lnt..o::::t·t1c1c1onal; ~si como el 

tracaso de la p.olit1ca econom1ca lm~uls~da por· ~l pres1dent.e Hlan 

lliarcia durante su periodo presidet1c1a1. 

bendero const.i.tuve. a .1.a vez un d..:::ia,fio polit.1co para la 
clase dir19ente ~ ur1 desat io 1.t)tel~c....t..uc.1 parC:& t.odos 
aquel los .;:¡ue tienen la responsa.b.i l 1d.:.d de or i.entar la 
l.)p1nión públ icoa. f-'orque at innCir que Sendero Luminoso ei:s 
un mov1rn1e1·,to "m.ilen<1r1sta", ·•arca.1...:0'' o "Prepolitico", 
es entreg.:.rse a hacer e>.;1J1·c1;.nio::;; y no un analisi!>. 
bec1r que los send~r1stas son ''rebeider:s prifnitivos y 
f'anát.1co:5." es, en buena cuenta. l 1b~r·ar·sE:! de la cat ga 
de ansiedad que engendran sus act•:is. Por e><trema qua 
ella ;;ea, la v1olenc1a sender1st..et no es gratuita, ni 
descontrolada , n1 1nd1~cr1m1nddd. D~scc1li ficar al 
&dvers&rl.o ne9andole- t.oda r·acional icJad. -=s un E::Jerc1c10 
que posee s1n duda un ve.lar c.a.t.ár·t1co, pero no es .arl 
mejor modo de ponerse &n condiciones de atr·ont.arlo. 

Hay pues una e.strat.i='::lla send.:=r ... ~t.;i.. C::it...- dstrci.t.l!·~1a. 

que se pt·oyect.a en la muy lat ya durac1(..n, E:;. la de la 
guerra de des'ilaste di= lt:s que Mao fu~ ~l teórico y 
práctico con el é..<.1.t..o de to:•dos conocido. f:.j,la consiste 
en mult1pl .lcar las a•=..:.1.or1•::.. d'3: cornc.ndo, los actos de 
=>abotaJE:: y los atet1t.c:tuos en • . .rl tet 1·1t.c..·1·11,.1 caua vez más 
va::ito, )" er1 obl 19.:tr dt3 <1:01st.. rrnu1er·a a ... ..,,s fuerzas 
at•mad.:.s y a la pol 10.:.10 a dispe:wsor >..-=: en un t-A;:!at..1·0 de 
ope1·ac1ones qua t.iende a .:xtend-:r·se c. la to.:ic..:.l idc.d del 
pais ••• la guerra que conduce l:Jendero no apunta 
acumular éxi.tos 1n.ilitares contra la5 fuerzas armada1i. 
Ella tiene en primer lugar por objetivo paralizar la 
ecor1omia y desestcr.b1 ! izar el gobierno empujándolo a 
tornar desiciones cada más impupulares baJo el 
imperi.o de c:1rcunsta11..:ias que se le escapan. 



En los prOx1mos años, s1 el gobJ.et·1·10 qulo:::H·e cont.ener l.:.. 
int"lac10n dentro de limltt::~ t·a_¡;onables, deber~ 
pr-obablernente t' inanc1ar· it:::":iO':.> '::J""St.os, bien por 
incremento de los lngre:.o:.1:.. t i::.cc..dt::!b. 'c.011 ~l r1e~-:io de 
causar desconter1to entr·~ ld.~ ..:i.:.:=>11:::> 1n..:.J1 ::t..3), 01.:n por 
una reducc16n de las lnv-:.ws1unes pub.l 1c0:<;. 'con el 
r1es90 de deJa1· insat1::>l0::::..:ha-.:> .l.c1.:=; ..Jemc1.tld<AS ~ocl.-.les de 
.las c.1.ases populares1. 11'1r"1-=t•.1n <=iL•ólerrn .. '"l pue'F.t:.O~.d::. 
d1 lema puede abr· 19ar .la se-=iu1·1daa oe r'"-"tener .laryco 
tiempo su oase electoral. En tales cona1c1ones, tl 
tln-1c1on&rn1ento de las 1nst.1t1..1c1ones represet"1"t-at1 .;as se 
yuel11e a .Lar""9a. problemat:.1t.:1.), t::::n cot1s-=•:uenc1Ci, ..!.-ª-2 
tuerzas armadas se 11en naturc.lino<:.nte i levaa-ª-'á, -lo 
quieran o no- a asumir una parte c:rec1ence de poder-. 't 
una vez que ellas lo asuman del tod•:i. se dan cue11ta que 
nada pueden hacer con él porque estan desprc..ov.i~lé<~ de 
toda base de sustento soc.La1. 22 

Cuando Sendero Lum1noso .ar1.lt:16 acc1onas 1980, 

calculaban que las ruer:z:a:; Hrrnadas no pod1c..n 1 &el ln1ente 

Pero si lr1mE:d1atamt::nt11::: después ...J~ la tr-an'oi1c16n a un 
ré91men c1v1l, la re:spU01::SlC1. rn1.i1lecr 1Ui:1 a ser 11n11t.ada,. 
esta s1tuac16n roo s~ pr..:r.l.on~~rio pc:•r rt1ucho tiempo. El 
sur91m1ento de un mov1r111er1tu i.t1!::.urgentt:: t:n l& década 
del ochenta ha tetudo un imporc.ant>:: 11npctcto sobf'"'liil al 
comportamiento de lúS m111 l&t us .l.& pol 1 t..1c:.&. 23 
l1rnpacto q1..h:ll se ext:tE<tlde, Je tl.Lver-s.;.,s 1nan-=ras al resto 
de los suJetos soc1a.i~~ deJ. i-'\::CUI. 

2.1.- Histor-1• • ld&ologia. 

Sendero Lumi11oso es una de las muchas e$cis1e>ne3 del Partido 

t...:omun1sta. Peruano (f-1,.;t"l; Mar10.l.e9Lu fundó el i-'a, l.1do Soc1&l 15ta 

en 11;1:..:~ • .lu.;90 algunos lniembros. ,:;~ desp.1·-=n~eri.c.11 para formar en 

22 Henri Favre. "La dialect1ca de la toma de Poder de 
Sendero Luminoso", Peru: Ulla luz en e.i Sendero, <rranc1sco 
GomezJari:I et a.l.>, Ed1tor1al Fontamara, México, l';t"E:-8. p.21.;:,-~1~. 
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1':'3U, el P(.;P. 

C:n :;u IV Conterenc1a '¡·;to4>, el PCI-' se d1v1de: Saeurn1no 

Paredes v Hb1mael t,;uzrntt.n for1nc.r1 .::J. PCP-l::land.:~·<s H•..1J,;, y Jorge del 

Prado encabeza el PCP-Un1dad. C:t1 l'$t7U el f'L.:t-'-bh =.uf're una nueva 

eneonces SoO! encuentra muy v1no..::ulado con el l-t,;l-' Chino. 

Ab1mael &uzmán, por su part~. cont1nUa cc•n ..:l PCP-i::IR Y 

afino..::a en el Amb1to un1vers1t..ar10, uno de los or9a1,1smos que 

conforman esea fracc1on es el rrente c.~1,;.ud1ant.1l Hevolucionario 

lí-tl-<I, cuyo membrete ot1c1al 'Por 1c:1 ~t:nder·o Lununoso de 

La célula m;;.s importante del Ft:::t-c or9an1za en la 

Ur1.1.ve1·s1dad de ban t;r1stóbal Huamun:.a, donde: Guzmáin profesaba 

desde l':ro2. 

A partir de 197U se pueden señalar t.r·es etapas pr1ncipalEis 

del PCP-HR (ahora ya el Pl.t-'-OL) 1 24 

lJ 197U-196U .. Se proponen retornar a Mar1Ate9ui y reconst.ru11· 

el part.1.do para después "desarrollar la v1olenc11< revolucionaria 

implemenear 1a dictadura de la democracia popular" <PCP-BR .. 

19o7>. 

:..;> l";rt:W-1'9BS. C:n mayo de l98U, en su lV L,:onte1·encia Nacional 

el pleno ac:uerds. el comienzo de 1.:. etmpa oi:l 10..::a; ya desde 1':J7t:J el 

f-'i...:P-~l. hab i a t lJado su pojs1c ion .:o 1t1ele:ct.c . .ral, al lanzar 

cons1•¡,1r'1as. contr·a la ~sc;,mt,,lea t,;onst1t.uyentec "Abt1.JV 

l::.ugenio Chang f\odr igue:::. '~~nderc.i L.umu1uso: l ~or i.á y 
Pl"ilXl:S • blNIEbIS, No • ..:.. Maor1d, sep-d1c: de i.907, p.~09-220 .. 
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reestruturac1on del E:::st.e:uJo liu•·':Jul.!:~·· ,1 '·/J.VQ l.:s .&.ucl1d .:i.r111~1da". 

3) l'::r\:15- .... ?. 6e t ecruJ..::ce lo S1l1t:rru. Lé:t 1 .• .:..1 ot•;<..CI .:.1.: los 

penales durante la reun1on de 

apagón general en la v1s1~a del Pape.~ ev idenc1an la 

'o/Ulnerab ... l 1dad del g,,:,b1erno. ftdemé.s o31~p~C.t.d.irn11:nt.e v.talent.os 

contra los mie~bros d&l APkA. porque tr·1lu'lfo las 

elecc1ones, fracasó pan:1almente la estr<>lt-=gHa de SL de 

deslegit.1mar las elecciones. 

ORUANI~ACION, PREMISAS Y TACTlC.:A llE b'CNVl:::.'h'U LUMlt..IOSO. 

6endero Luminoso r.e:chaza la .. da lo:~al y ':.it': ,nci ina por la 

lucha clandestina:: su praxis =.e fundame:nt.a en cuat.to prem1sets:" 

l> Peru es un estado :::0e1n1feudaJ. y serni...:•:.lon1.,.1. 

~) La burguesia es l.Juroc:rat.1ca. 

4) La guerra revoiuc1c.onar·1a debe d.:i=.est '._,.1. lcit se del campo a 

la ciudad. 

La or9aruzación de Sendero Lurninoso es verticesl: 

cada rni lit.ante no pu~de conoc~r a mt.s de ocho 
camaradas, cada célules esta conformada por cinco 
activistas, uno d~ los cu~les ~s el Jefe responsable y 
cada Jef'e relaciona solo con tres compañeros 
encargados de otras células, con quienes forma un 
comité local, distrit.al u zonal. Todos aceptan la 
consigna de ser guias de quienes descor1ocen su pape! y 
su situación, porqué los senderislc.s sor-1 i>Oldc.oo~ y 
P&dres políticos posedor~s de la verdad pur 
di fundl rse. a• 

:Uu.!!· p. 21,,;:,. 

!Q.!..2, p •.• d.J-2:14. 



lDEOLOGif.\: Los cuadros d1r1yer1t.es de SL Pillrt.en de l& 1dea 

La revolución es una lucha de clases y como tal 
significa. el .e:nfr·ent..Pm1ento \Je clase aom1nantes, 
apoyadas por e:l imperial isnio, contra las clases 
doinir1adas. La concepcion de la luche;. es esenc:1almente 
rural, ;:ona que se conv1ert.e desde el primer momento en 
el punto de confrontación bá:sJ.ca .... t:'.l a.coso ha de 
abarcar, en consecuencia, a todos aquellos que fi~ica, 
moral y pol i.ticamente, ame:r°li::lcen al PCP-SL. 

Nuestra política es des.tn.urlo todo. sin de:Jo:.r nada. En 
nuestra guerra. hace falta destruJ.r o quemar todo 
aquel lo que represente: un obst~u:.ulo al poder populi!.r.n 

En esta lógica habii<i quo.;: combatir d totJQs los "pequeños 

reac~1onari.os": 

a) Autoridades gubernamentalt=s (alcald~s, tenientes, 

gobernadores, pol iciaSJ; 

b) Autoridades carnpesit\C.S ..¡ue n.;, qi.ueran cooperat· c:on &L, 

porque: 

·la revoluc:ión se debe t1a.;:-=:r a favor de los campesir1os 
que luchen y -=n contr& de los campes111os. que defienden 
al patrón que los explota, al cura que los engaña y 
la autoridad que los castiga. a 

e:) Los pequeños comerciantes y burOcratas; 

d) La •lª alcanzado incluso a miembros de part.idos polit.icos 

y organizaciones populares, porqué la guerra revolucionaria., 

"nadie puede quedarse al margen. cooperat· con las tormas 

burguesas de dorninac:i611". 

:T Manuel 61ranados .. "l:.l f-'Cf"-ben•:tero Luminoso: aproximaciones 
iaeologia'·. SJ.NlEbIS, No .. ~, sep-aic, l";Jf:J7, p • .t::22-24::::J. 



2.2.- La ~uerra ~avolucionaria. 

Para SL cinco las cond1c1c·ri-=s 1 lmdamentúle.:~ par& el 

éxito de la guerra revoluc1onar1a; 

1. - Lograr que gran pc.rt~ Lle la. f.'ul.o.1.c.1..:1(m pa1·t..1c1pe 
activamente en la Guerra Kev.:.luc1on,;,ir·1.:.. 
2.- La convicción ideolu9ica para que e~a poblacion 

identificada con la kevo.iuc16n,,. t, .. ;;,nga l.:. fuerza moral 
para seguir adelante ttent.e et .1os. pel1~tos aovers1ds.des 
Y derramauuento de sangre y1.1e S.:! pt oduce dLo-ante '=l 
desarrollo de la Ln1err·¡,¡ kev..:..olucior1ar1il.. 
3. - La existe:n..:1a de una or·gar1i...:.ic1or1 ravoJ.u..:1ondrlc.. 

que sea el núcleo dirigente '~dt••.-u l..1el f-r u11l.t! llt11c.::o corno 
de las fuerzas arrni:ldas por;•uldlr~:=;.. E.::>ce núcleo 
revo.iuciona1·io deberé& .. ~st.L-.f surne1·y1u~ dentru de l~ 

direcciOn nacional del rr·oi:nt~ Un1c .... y d~.i. -=:Jarc ... to d.::l 
pueblo. 
4. - La ex1st..encia del rrm1'~-= Ut1.ico que a-:;n1pe toCJas 

las fuerzas rev\Jolucionetr 1as y no ·30.:.lo .;. los Pi:llr"C.1dos. 
S. - L.a or9an1zeic1on del eJet·c:it.c• popular 

riavoluc1onar10. 

Para no caer n1 en el toqui~mo el mil1tc..ri5mo;: 
la. población debe dejar de sl.l:r elemento dei:orat.ivo Y 
participar act1vamence en la victoria cie la revoluc1on. 

LOS r lPOS i)~ ACG!or.iES. 

Desde los princ1p1os e.le lo:=. sele:ntcs los 
se::nder .istas tenían claro que la·~ '3ICC1on~s de l.;.s que 
iban a echar mano serian de tres t..ipos: el tert·or1smo 
el sabotaje y las 9uer-r¿l las .. 
El t.rrorismoa es el conJunto de acciones que pueden 
desde la !51ft1ple arnenaza hasta el aju'3t.1c1arniento de 
enemigo del pueblo. &us obJet1vos sonr 
al Separar a la población de la autoridad legal y 
ganarla a la revolución. 
bl L>estruir la organ1z.:acion d~ la 3..:ic1e...Jad. 
el Hacer f'racasar ¡as del 9obier·no 
reaccionario. 
t:.1 terrorismo pu12de s.er se.Lot::ct~ivc.. o s1!:.l~mat1co. El 
primero cuando actu~ soore per~onas previamente 
seleccionadas; el sE::g1.1ndo c1.1ando actUa c:o1'1t.r·a la~ 

personas de .láS -=ntidad~s y •:\r<;J<tnlSln•-'S d"'l ::aparato 
estatal, CISÍ como las que represot::nt .. an al 1tnF1er1al lEmo. 
El sabotaJ•l Los tines que p~r-si~ue son los m15mos que 
los a.tent..ad..:.s terror.Lstc.s,,. co11 un agr>::i:ga.do: apoyar las 
acc1c..nes cont:..ra las f"uer·za~ de1 ot dE:n rt::a..:.c.1onar10. t-·or 
e.Jemplo: vola1· un puente qu't! s..1. rve de cor11unicación a 
las fuerzas o:::nem1gas. 



Las 9uerr1 l las. La concepción es la clili!>icas la 
ofensiva de la insur'reccion .. ::., 

8ende1·0 Lu1nin.::>so dio a conocer, en 1974, un docume:nto 

titulado ''Desarrollo d11::1 li:I 9ue1·ra del pueblo", en el señalan las 

fases da la 9U&rra revolucionaria. 

l.- Período de Preest.:.llido dt:! la fiuerf'"a Popular 
Prolongada .. 

1.- Prim•ra fase1 E:.s el moment.o del despliegue y 
de la 1nfilt.raci6n .as el momento en que se organiza y 
se pone en funcionamiento el aparate> revolucionaric.1. E::~ 
la fase donde la agitación y propaganda tienen intensa 
labor. t::s una tase lent.& y predon11nant.ement.e 
clandestina. Oe inu:ia grac.ias d un Núcleo 
Revoluc1onario que al mi!:>1110 tiempo crea el t-1·t=nt.e Ubico 
'I crea tamb1én las bas.a~ dt:!l €.JC!r·•=i~o Popular .. 

.i.. - Se:9unda fasa1 ~11:::1 •.:or1soJ. idi:t ~ desett t·ol la la 
p1·1mera, la a.91tac16n r~v·.:iol~c1oncu'· 10:1 co1n.1.~nza •a tener 
sus primet·os 1'ruto!:>: lo~ Jiu.algas., ~'' un primiE::r momento 
solo serian por razones econ..:.m1..:as: pero pr"o9r•3's1vame:nte 
la poblacion, .;,ra~1as a .a.a lülJor de.1. t-'et.1 t..1do, ya Vit 
tomando concieno..:1;;;. y apunt~ndo a id t.oma d.:=l poder. La 
a.91tacion y la propa9g,nda ~obr·e: la luc.ha armada se 
hacen mas intensas, y ~l dd'.il 1ndar •.:ampos c:on el 
reformismo, el rev1sionismo, t.amb1~n se hace necesar·10. 

1:::1 trabajo en el carnpo debe haberse ase:-nt.ado y se 
deben haber deter1111nado las :zonas estr·<.1.t..E:y1cas del 
pueblo 'I las zor1as m1l1tai-as del oene:m190. C:ste trabaJo 
campesino supone partir da un conoc1miento profundo de 
la realidad campesina; vivir, luchar y trabaJar con los 
campesinos. c.irac1as ello organizarlo!i 
revoluc1onariamente y preparar cuadros campesinos. En 
otras palabra$: hay que construir el partido en el 
CaMPO• 

II.- Periodo del Estallido de la buerra Popular 
Prolon9ada. 

J. - Tercera f'ases ~e car·act.er iz~ por la 
9eneral1:z.acic.on .Je l.s V1ül~nc1a; se pe1·.:i1-:1ue la rupt.ura 
datin1tiva dt=l contact.o ~is1co y ps1colo9ico entre las 
masas y las aut.or-1dades reao..:cionar1as. l:::'.n esta fase 

~ RaUl Gonzalez. "Para entender a Senderó·', l1UCHACER, Nó. 
42, DEBCU, Lima, agosto-se~t1embr·e d>:! .l";lt:J2, p • .JO-:Jl. 
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se 1ntens1f1can iel sabotaJ~ y el terrorismo. la 
aparición y desarrollo de un10ades m1l1létt'E::s., se crean 
Bases de APO)'O y se or9;:,.nJzar1 Uni.d.,.de:;;. regionales. El 
partido se mant1erle en la. cl,:,.rKh:st1n1d;:,,.d. 

4.- Cuarta fase1 t,;r·eaci011 de Zonas L1ber·adas y 
aparic16n de un tiot:.1erno r'rovt->.lor;.:r.J. R~voiu..:.Lunar10. 

Una zona ltber·c.da se for·rna por la i:lhlpi1itc..1é·r1 de ur\a 
Base de ~poyo o por la un1..:.•n d-= do:ios v mds baso:s de 
apoyo; C.i Uob1erT10 t-'rov1s1unal H~vuJt.1c1on<:ar1c..o sera el 
ünico ~dmuust.rador. el útu..:o ,.:.o.:.uj'=r· poiíeico en es 
zona. 

S. - Quinta faae1 C:s Ja t-as1:::: de la buerru f-'opular· 
Prolongada dotlde la guerra. es coc"-l• iiíl la gran mayor·ia 
de la población esta por :a.a r·avuluc.1on. f:.~t..a 1 as:.e debe 
marcar el triunfo d«:l! .a.a Guerra Hevolu..:ionaria del 
Pueblo por su l ibe,·acion Nacional y bocial., en el 
camino al Soc.1,alisino, y lograr dl~í reernplazar al 
gobierno y al poder reaccion.<:r.r1os po,· un r-uder· popular. 

Part.icularidac:Ms1 En la practica. este: esquema es 
flexible. una fase puo::de detenerse. rt!t.roceder 
superponerse a las s1g1..nentes; ser· muy cor·t..;:, o hasta no 
ex1st1r". 3• 

Para Henri Favre ia est:.rat.eg1u semder1st...a se resume en 

los siguientes puntos: 

1. - Forzar al gobiernü a á'='!Ot&r los reclffsos del 
Estado en la represión (postergando obras socidlles u 
obligandolé a alnnentar· impuest<:1s). 
:.::. - Cre;;.r en J.as ..:1uda~a;¡, p.:.1· c..1,cu.1.armt:nte t:n L..11na., una 
situac.1on cada vez rn;;.,s. caot.u .. et., yuE::: e~..;.af''== al control 
de la auto,· idad. 

::l. - Esperar pacientemente que l& poblac.1ón no soporte 
mas esta s1t.uacion y vean en Sendero Lum1nosoo el ünico 
poder posible. 

Sendero aplica esta est..,·at.e-s11a. de un 1nodo a la vez 
metOdico y flexible. sin voluncur"isrno excesivo y n1 
precipi ta.c10n, se,,i::a.ndo ha.b11111ent-e pt·ove:cho t.act1c.o de 
ca.da suceso., como lo pru~ba la revu~lt~ de las 
pr is1ones con ocas ion del Gon9rt:rsu de la Ir-1t.&rnac.iona.l 

Soc1al1sta. En esto dispone de la enorme vent.aja que el 

~o .lli.s!• P• 3~-33. 
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gobierno sigue concediéndole: la de la in1c1at1va.:11 

El que la lucha comience en el campo se explica porquG 

histor1camente la zona ana1na es la mas depr1m1da económicamente. 

por eJemplo. en el Departamento de Ayacuc110 se percibe: 

uno de los ingresos per cap1ta mas baJos del Peru. la 
care11c1a de elect1·1c1dad. agua potable y desagUe. 
atecta casi al 94 por 100 de la población de la 
zona ••• entre 196B y 19C:IU esa zona rec1010 en promedio 
un1camente el 0.6 por 100 de la 1nvers1on pUblica 
nacional. Dentro de ese coneexto, la desespet"anza 
campesina y las ansias de cambiar las cosas, han sido 
un claro caldo de cultivo para el accionar 
sender 1 sta. ~2 

En la zona andina, la poblac10n es predominantemente 

1ndi.9ena, grupo que ha sido y continua siendo discriminados 

podemos decir que desde la conquista han sido explotados y 

mat"91t'lal izados. 

Sin emba..-go, es necesetrio señalar la exist.encia de una 

vanguardia política gye decide organizar cuadros para prepprar y 

comenzar la lucha armadas decir. existe la voluntad politica 

de il'l1c1ar la lucha armada. 

8190 pensando que si la insurreccion ha comenzado en 
A)"ac:ucho es porque el est.ado rnayor de Sendero se 
encontraba alli y que bllí. esLaba realizando un trabaJo 
pol:í.t1co intenso desde hacia diez años • .,1 

11 Henri Favre. "Dexorcizando a Sendero", SINTESIS, No.3, 
AlE.·11~ Maa1·1d, sep-dic. 1987, p • .L44-:l49. 

,2 Diego García Sayár1. "Perú: estados de excepción ••• "• Qe 
c1t, p.295 • 

.,, Henr1 Favre. ~. p • .::11. 



3.- Mov1m1ento Revolucionario Tupac Amaru. Grupos 
param1l1tares de or1entac1on derechista. 

Narcotra~1co v descompos1c10n social. 

3.1. MRTA. Sendero L1.4m1noso v las Fuerzas Armadas no son los 

i:intcos prota901'\ista.s de la violencia armada. El cuadre• de la 

violencia la aparicion del Movimiento 

Revoluc1onar10 Tupac Amaru, movimiento ·~1.ie ¡rrumpe en la escena 

nacional en JUn10 de 1984. 

Para comprender el fenomeno compleJo de la vic1 lenc1a 
polit1ca en el pais. es préc1so di:st1119u1r al 
l'tov1m1ento revoluc1onar10 Tupac Amaru del Partido 
Comunista <.<.Sendero Luminoso.•> v entet'\de1·10 como un 
mov1m1ento político que ha optado por la via armada 
para la <.lí.revolucion social.•.> conat ituyendo un grupo 
politico-m1litar regular semeJante a los mov1mi~ntos 
guerrilleros tradicionalmente conocidos como t.ales 
américa Latina. 

El MRTA. en documento extenso pt1blicado a mediados 
de 1988, lla expuesto su linea polit1ca. 3eñalando el 
"respeto'' que tienen por las or9an1zac1ones populares v 
por los par't.idos polir; 1cos le9ale:>, -=itectuando un 
deslinde claro c:on Sender·o, al Cl.lal ccditica 'de gn.1po 
d09mAtico V autoritario'. Esta di ferenciac16n entt"oO! 5L 
v MRTA implica. ademas, reconocer que son grupos con 
diferencias en la 11icidencia política v militar de su 
accionar, pues mientras Sendero constituye, de leJos, 
el grupo responsable del mayor numero de acc101les de 
muerte y de sabotaJe, el MñfA se ha caracteriziido por 
un mayor despliegue en acciones de secu.-a:;.ero, cc•ti fines 
económicos. de propa,.-anda v de enfrent~1mientos armados 
en diversas zonas del pais. en esp~c1al en los 
departamentos de San Martín v Junin. Er1 estas zonas 
esta en dispuea con Sendero. pug1"la q1.1e incluso 1 lega al 
enfrentamiento armado v q1.le ha sign1 t'1cado muertos de 
ambos grupos, con un :saldo a favc1· de ser1dero en cuanto 
a la penetrac1on y asent-étm1ento en liis poblaciones de 
las zonas mencionadas. 

La metodología de acc1on de este grupo pt·1v1 legia 
los ataques y embosciid.Ess a pat1·•.•1 tas poli·=iales y 
militares a partir ael desplaz~rn1E:nto de columnas 
relativamente numerosas, desarrolladas frn;dament.almente 
en areas de la selva~ actos de sabotaJe, asalto y 
reparto de vi veres po0Jac1ones mariJ1nalE::s; 
1nfiltracion ae organizaciones sindicales V marcha~ 

populares en las ciudades~ alw1adas a una acti·"1•:lae1 
persistente de propaganda y obten•.:1on de recursos 



econ~m1cos a t.ra\lo;.:;;. de lor11a de em1sor-a~, a9enc1as 
not.1c1osas y ot.r·as c..a1 C\Jf11\) el se.::u·~sc.,..o y el cobro de 
cupos. 

A d1tt:t·en..::1a d~l a.cc:1ot1"'t· WE:: l;;L qut:: C•....is.::a e11mir1ar 
touo tipo de p,..esencia. '":St.4t.csl. ~l folHíH actúa como 
elt::rnento de pres1ór1 int.e:rme1.J1ct1Uo entr-~ l;:., poblc.c.10n y 
.l.o. autor-ida.J o=:~t.csci:t.1., f1t-. de Ol:•tener recursos, 
serv1c.o.os y e.oras º"" oesar·t c.o.1. J.o er1 bene't ic10 oe éste..,,. 

3.2. Grupos param1l1tares. Vei:.de J':obb aparec1E::ron grupos 

par&tn1l1tares de or1entac1ón de:r"E:chista: 

EL :.C.:l;:I: ae JUl 10. el esbogado Manuel Febres Flores, 
de-1 ensor .Jt::i. 1 ider de S.:rider-o Osrn.:..n i1'orote, fue 
c.:.es1nado en LJ.rnc. por un ,_._.mc.ndo tt::r·r·or·1:.t. . .c. denominado 
Rodrigo Franco <C..HJ->, que: en nota d1tundioa en el medio 
a1·1unc1ú e.l. uu.c..io de su ac:c1on depuradora contra los 
s~tbver· s.1 vvs y ::.us defens•:tr-=:.. 

Oesde entonces se ha cometido más de 
.:.t.en"t.ados atrJtou1dos ¡,. ~ste y otros c..:omar1cro.;.::; s1m1 lares 
contra L-tq•.h:!.l .las f.'er·sot)as qli"'- dtr1unc1an la v10.l&.c1on de 
!os der~chos. tiumanos, ab..;1.,,i"'r.Jv=. .J1r1-:Jent~s popuJ.a,..es. 
per1od1.st..i:ts, y .;itros uU10:.:<:1dos divers&s 
regiones d~, pai~, 

Puno y or..r·os. Sl.t) qu-=: 
Estado ha:.tan encc,,·,t,-ado.:• 

i::sp~..::.1.dll 1...,1na, Hyc;1cucho. !ca. 
iD~ t ~10::::1·::.::as de seguridad del 

r~::.._.01-.~.:11o!~s n.tst.<:1 1.:. fect1a. 

L>urante l S'tl';JI, lo.s acc1one5 de estE:l grupo 
terroristAtL:HFJ, se han •=1rc:w1scrito tun.J.o.inent.dllmente a 
la.s c1udades de Luna v f-\yaclicho. ::>1n erubi11·90, tumt..i1en 
se ha detectado su pr"'se110.:1.dl Y act1v1dad .l.os 
departamentos de b-an Mar t.. in, An.::ash, lcú, 1-'uno. Ucaya.l i 
y Loret.o. 

Los métodos emp.1.~ados, en casi todos los casos, 
han s-1do los de .la amenaza, los atentados dinam1t..eros, 
e.l. s•cueatro y e.l. asetnnat.o, corno p1art.t: de una 
2st.rate91a. que pr·1v1.le•,¡,:..a !a pe1·secuc1ón, ~.l terror y 
e:l an1qu1 larn1E:nt.o. f--'or t::i vr1ge:n, compos1c1c.n y 
f1r1a.1. idad de est-~s co"•nndv:$ .:iO:: !•::. P~l·::-'-= ·=.:.1·"'ct-:r J. Zar 
como escuadrones de: J.Q rnuerte~ comandos F--C..f .. , m1l1tares 
o 9ruF--v.;. t.:.error .1. .:it.él.:. no ht.tbv~r~ ... .-u::.. 

::io• lnst1tuto Uemocrdc1a. y bo.::1a.i1!:>1110. t"'eru 1'?9U: Cncruc11ada 
entre los ser.o.aros de muere.o.:: t Jos Cél.tn1nos der Ja paz? Lima, 
l':t~:n::i. p. ;;..:--41.1. 
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Durante l 98'J son de d.¿¡:5tacar dos hechos 
importantes: la no re1vind1cacaon expresa de los 
atentados atr1bu1dos al (.f\F desde enero:., y el repl 1e9ue 
momentáneo de su accionar a par·t ... 1 t del meb de mayo, que 
se Prolonga hasta f1ne:s de: J'-•l 10. C:sto co11·1•.:J.de con la 
con'formac16n en la Ce.mara oJ~ l>J.F-'l~t.ados oe la com1EJ.On 
investigadora mult1part1d.;,ir1¿,, sobr·e la~ i1·.:c1unes de:: 
estos comar1dos. 

é.n los 1..'"•lt1mos cuatro mes.e$ dt:: l':.,.:··:-, E!l Lhi-: 
retnJ.c:1ó su.=> acciones cori l.:ts ca~.;.c:t.e· .. i·ic l•.:as anot.::.das 
tanto en L1ma como Ayacucho, Lor·.=:to y uc.c..r<..11. ,~ 

razones que prop1c1v que .=.1..,st1• lil''"-=' .... r1 ~t•~ c1..~.i.l 1\.c;S t..r i:ld1c.1c..nal~~ 

por cultivos de cQ..:a, lo'.:> ·.:~1.slo:~ .,;:.11 iflúJOt" 1:-.a•.,Ji:l.úOs por loJ 

narcotrat· 1ca.ntes, lo que i~s t-Jer 1111 l.0::::: e.e,cu· 111veles de v1aa. 

l>e est..a forma~ SCJn com1....ir·1.i.u::"Joa;i. oant.eras l1:1s .:iu~ depE:nden 
econ6m1cament..e del narcot..r ut11..c.• y en cionde la acc16n 
del C:stado se preser ... ea -.3'spor·.:.d1ca1ne1·,te su faceta 
n31Pt"t::S1Vél. ~ 

l:::::'.l muy ne9Gt1vo impacto .Je la po.iat.lcél y la 9est1C.n 
ecor101n1ca, que comienza. en l ~76 y se acentUa desde 
l':t:.:C""/, en una larga suc:es1on de c:t·15.ol& cada ve:z. peores, 
est& trans'fo1·mcs.ndo en co..:alero!:i a 1n1les de cult.tvador~s 
ae ma.iz, arroz. t'r1.Jo.i y ot..ros cult.t"VC.OS. ln1c1alnient.e 
b&JO la conducc1or1 y ~.i cont.ro.i. doa nar"cot.rafi.car1ees 
colomb1a.nos; lUE:':IO bZ.JO la u1t..~r 1.1t=U.ic.c10n d..:t Sot:rndero 
L.um1noso. 

f'rodu.::1E:ndo coca. los 1.;.a1npes1nos gánan mé.s, pero 
1 le9a11zan y enfrentar-. m til. y al narcoPod~r, atiora 
aliados. Los ..lemas productos St:: ..,.,,~esn mal, türde y 
nunca. 31' 

3• Com1s1on especial .,,Jot:rl o.enaoo. il.Q..!enc1~ y pac1r1cac1on, 
DESCO, Luna. 198~, P• 41. 

31' Manuel Berna.les y Ko-aer kuinrrJ l. "Narcopeoder·, subvers10n 
y aemocrac1a én Peru", Nueva Soc1ecJiod, No. i.U.L, t..esracas, .Julio
agosto de 1989, p. 10~. 



C.l u~o d.: los rnt:dHHi violentos >:!'S ..:o:ir"dl.ct..:r-í!ltJ.CO "'1e los 
narcotr·at1cante~ cuar1do ser ent"t-~nt.an a element.c.os d• la 
soc:i-=dc.d c;uo: prec.t:1-.den d~r1un~1ilr".i.(.•S o repr1inirlos,, 
llegando hasta su o;::.t1m1t1ac1Gt1 t1s.1(..¡_,. E:.l C:t~t;fS.lt1at..o se 
ut1l.1.za :iguc.l1n.;int.e ~r·1t.rt= J.os c:omp1t:t1:.1u• .. r·es. ~n dljuste de 
cuentas, vengar .... as,, -=te. 1-'or· otr..:.o .i.acio, el pc..der de su 
dinar-o prop1c1d la c..:.rrupc:i,•n ~oc1al, incluso de los 
miembros encar·gaaos de rer.-r1mirlos,, .lCI c.an11n1st.rac16n 
pública J.J.ega a compl1c1dad..:=::; 1r1'.iOSP'1i!Chadas da altos 
can1os. Las "Vincu.l.i1c1ones ent..rt:t t:il narcotrat1c.o Y SL, 
qwe se ext-1enoen POr toda l~ zonu de Hua.&. laga, 
consisten en un 1nt.erca111b10 de tavores y as1st.enc:ia 
reci.proc• defens1vo-f211an..:1era,, que aseguran su 
presencia y aperat1v1dad en la zona. ~· 

En l~ti:·; se calculaba entre lSO,,UUU y :.?OO.OOU hect4r••• et. 

11e11bradi.os de coca, las que cor1·1::spondian aproximadamente al 37X 

del v&J.or bruto de la produc..::1-:.n a~r i..::ola de aquel año. En la 

actual1dae1 son 300,,Uuu laa hll!cLareas dedic.:&oas. al cultivo d9 l• 

coc.-... 

La vulnerabilidad get1eraJ.1z&CJ& de .la !.ociedad y el 
Estado ,:..""ruanos es pater1t~ e,,, la o=.:.c.ni.:omia poJ.i.t.1.::a y .t.a 
cultura del uarcopoder·. Vt::amo~: EN(-.U..:Lr H:.111Fort=sa Nacional 
d6 la Cl.)caJ -que produc~ bl.)l~1CoikS f.lJt.f"anc.~s de hOJa de 
coca par& 1ntua1~·r·1- c:stal.ia pagando lU, UUIJ Hit.is <3. 00(1 
int1s por- dolar, par1daid rll!o:tJ. a m.i:10 de l'~ti:91 por 
arroba e 11. ~ K91. Los nan:.:os e:st..aban pa.ganao entre 
7U, ouu y ttu, uuu 1nC..tiaJ se cosech~ -=nt.r·_. dos y cuilltro 
veces;¡ por ai\o,, según terr~''''s. N1 e.i. cacao, ru el caté, 
prodt..1ctos bier1 µag•dos,, pueden c°'inps-t.1 r. 

De la proaucc1on campesina süle la. "pa~t& básic.a'' -PbC- . 
cuya producc10n .1.oca.1. ese.a crec.tendo y, por tio1to, 
contam1nAndose •as ~1 mecho amb1ente1 1~ refinación 
práct1ca11Mtnte est• concentrada en ColoMbia. 
An6logamente,, el k9. de PBC, esLaLa, en el Alto 
Huallaga, entre uss: t:JOO v Ul>.t: 1,;¿JO, y el kg. da cacao, 
a US$ 2.. En la m1sma cuenca, un peón "ilegal" estaba 
gana.dv 2U,UUU 1nt1s, y en otros C"\AJ.t1vos S,000. 

fin 19b~ s.e habri.an ne9oc1ado ent.r& U~1'i 1,,!;..ü(J y UB$ 
2,01.10 m1J.lones, y habr·ian quedado e1·, Peru ..:rntre unos 
US• ... oo y 800 mi 1 lones. 

~· Com1s1on del Senado,, ~, p. 48. 
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l>e eatos dólares, OL lil::St.ar ia t..umett1do co1110 ,, impuesto'' 
entre el 4 y e.i iu;.;, lo que le u.s.e9ura f1nanc1am1ent.o 
autónomo, buena cadena lug.ist.1ca, o..-er·ac1ones, 
intal 19enc1a y propaganda. -;,, 

Dados los problernas por los C1Ue at,.av1ese1 Pe-n:.. los dóldres 

narc:ot.rat'1co 11npactatl ia ec:onornia hü.n vuelt..o 

necesarios. Por otro lado, la corrupción e 1n~fic1enc1a Qseatdl 

ampara a los narcotrar·1citntes pero l<>:=. carnp11::~1nos 

sometidos a una fuerte repres1c.n. 

Un punto que agra\la la '°'1t.uac10t1 fil::S lá crec1E::nt..~ pres~nc:i.a 

de lo• Estados Unidos a era\l~s d~ la VéH. 

Puada ocui-r ir que el uwoJ.t.t...:r·<...rut:nlo \Je los EE:::UU en el 
ca1npo tact.ico y opera~.1.unt11l del comb~e..:t st:t rnezcle 
irrevars1blemete c:on o~Ei:n::1c1ones 1111¡1 létr·t:~ otras 
contrasubvera.1.·v-11a. o 

Por lo tanto ea nec:e&ar 10 establei;.;er soluc:1onas económicati y 

revertir el pr:oblema d~l narc.:otr·nt- ic.o. Huemas se debe disc:ut1r 1& 

conv..:inienc1• o ~º• de la presencia oe la DEH. 

3.'4 La d.aco.posic:ión social. La v1olE::nc1a, el desempleo y 

}9; talt.A de opor"tun1dades har1 dado lugar • un fenómGno de 

descomposición social qua consideramos muy 9rav~. Asl, la 

violenci& ya no viene sólo de tiL o d~ las rA, la delincuencia se 

extiende v los peruanos corren el rie5~0 de morir & causa de 

as&lto; la Pol1c:i.a es .1.rnp0t.antQ. y 

cometa delito& (consideran que 

:no Manuel Bernales y Hoger· Rumr1.i.l. ~. p. 164. 

40 I2.!.s;t. p. lbl. 
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corren rnuchvs r·1ersgos., Yá que son 1.:.d.at"tcos directos para SI...> 1 por 

E:Jemplo, en -=l de:saloJo de .,..et"1deuor.:;i:. arnt.oulanles, le. policic. por 

lo r·e9ular· sa aproP.u• t.Je J..:.s perl~n~n..:;.i.as d~ estos los 

extorsionan; ar1te es.to .l.v$ p, uf.'Jus v~t~dedortt=:s ámbulantes han 

dec1d1do sumarsd a la v1vlencJ... y se def1e1·1i.Jen c. ci.:imo de lugar 

(con cuct11llos y ar1nas de IUe':olo) .inclu~CI, al 19ual qye los 

empresarios \ver ..;:dlpitulo Vl1. han organi..?ado "cuerpos de 

seguridad". Otro caso 1mpor·t.:.nt.E: t:S el ae r1ume:rosos niños 

abandonados en L1111cir.: 

Un niño de trece años es Je1 ~ de una banda de 300 
"pi1·áñá.S" ( Jadrones y Cl.Sñl tar"tt.e:s.J con 1 / c1cu.tr-1ces en 
el cuerpo ~ tuberculoso. Evar1s~o es uno de los tr&s 
mil niños que viven p~per1ando dll irnent.os de los 
basureros l ime;\os. durmiendo en l& cal}(;:, apr~tuJac.Jos 

&ntre si para <.Jarse calor o vend.iendo sus cuer·pos a los 
adult.os. Son 25 las pandillas de "pi.rañas'' que exist.en 
en L..1.ma, y a.unqUt;: integr"Udas por niños como E:varisto, 

sumam.,;;,nt.e peligrosa~ á!:.~.l t.ando automóvi lE:s, 
rompiendo ~scaparat.es o C1.tacando tm ma".i.a a los 
transeUntes con cuchillos y arruas de fl.fE:90· 

~var·1sto opine. en una entrev1sca al periódico '1Utt él es 
una "basura". y aunqu~ no aumite dirE:ctamE:n~e haber 
matado a un hombre, t!XP1 tca "lJi';jlamos que eJ se murió 
por defender un reloJ y una cart.~ra cuando lo 
asalt&mos". 

Asegura que no droga. y at1r·ma que "nadie en las 
pandi J. las quiere ser bueno o doctor, 1nt.s bien quieren 
ser terroristas o ladron.as profesionales". 0 

Perder11os poco a poc:o la capacidad de indignación y 
desarrollamos una especie de mutnc1ón genét.ica, un 
c..colchado ~ue nos p'>lrtn1 te 8bsorver cualquier choque. 
Las muertes violent..&s é.iCJ'-4UJ.E:rer1 pot le.. tanto las 
.:aracter1sticas de 111uerc-=:s naturdles, d'<i'l 11usmo modo en 

•• '·Un niño de trece ..,,,=.os, cape.o a.,;,. bancu-. E:.n Lima, solo le 
teme a seguir vivo•·, La Jornada, f'Jexico, J4 de JUnto de 1':1'::11. 
p. :<::9. 



que u1-.o pueda morir de célnc.et· u de 1nfarto.4;i 

La pobreza esta por t.odds part.i:s. los peruanos c.1enen que 

sobrev1v1r las peores cond1c1.:.,.t1i:=s económ1cas, polit.1ca5o }<o 

sociales. Da rnantenerse la política neoJ.1t:o-:ral • no ~e ve ningun& 

pasible maJoría a su sit.uac1c•n. 

u Hubert L.anssier5. La y1óh:nc1e en e.i t-'eru, blbl 1oteca. 
revoluc1onar1a No. 17, t::d1c1ones Ur11d.:..d, L.i1na, s/f. p. 22. 
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4.1. La lucha contra1nsurvant• y los derechos humanos. 

bJ.obe:dme-1·.te pode111e-1s cons.Lu~r.:.r al uso t..;,,c.t1co d~l t.error 

muestr·a <Je di.:bl l 1Cle:tc.I Pt.:•l it...1cc. e~t..t af .. E.!91c.a. A falta de 

argurnento:S po.Lit1cos efact.1vos, t.anc.o ~L c1J.110 las FF.AA. han 

priv1leg1ado el u~o de esta ~dct..1~ü. 

C.1 te,..r·or persigue obJet.ivc.is concretos.. Para $L su 

"autoridad" debe ser indisputable. pot· eso le es indispensable 

e.l1m1nar a las autor1dade!i campesinas, "dar -=:scal"'rn1ent.o" a las 

comunidades que quieren cooperar la "guerra 

revolucionaria'* y eliminar toda presencia estatal. 

Del otro lado, las ruerzas Armadas aplican el contrM.t.error 

las poblaciones que. a su Juicio, son proclives a Sendero 

Luminoso e H.:::iemas, la tact.1ca de terror· de la estratE:r'Sifl& 

cont.rainsurgente, desd1;? i-,tn:::l S'='! hd <::!:i<t.e,.1d1do ar. lugares del país 

que no estan en l::.st..ado de o:met g.:::r.c1~ }" hñ alcat•'-~do a quienes 

man1t1estan criticas al gob.1,~rno .i.as Fuerzas A,.madas. 

de:t·ensores de derechos humanos <at.ioyado:.. y periÓdist&s;),, 

si11d1ci111listas. lideres CcURP~Sl.ltOS .incluso autoridades 

g~bernamentales <en especial los ~is~ale~ del Ministerio Público> 

que se oponen a la tacti.ca contra1nsurgente. 

La v1olac1on a los derechos humanos. las desapariciones y 

ejecuciones extra.Judiciales de. las fuerzas 

~ontrainsurgentes, se han realizado prit.tordialmente en la5 zonas 

en Estado de E:1ne.-9ancl.a, especial en los departamentos de 

Huancavélica, Apurimac y Ay&cucho. En este Ultimo los grupos 

locales de derechos huinanos calc.ulabnn en :J,000 el número de 
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desaparecidos. 

La mayoría de las v.ictJ.filDS sut1 mtt:::mbt·c.os .Je pe~ue:ñas 
comunidades agrarias s1tuaúas er1 zonas dor1oe se sabe: 
que actua SL. Sus hab1tant..~s hablan la lengua 1ndi9ena, 
el quechua, y poco o nada de .:spai=iol. Pocos saben leer 
y escribir. o 

Estas pequeñas comunidades rurales es.t..é1r1 s.1luaaas. en :zot1as 

remotas, sus aldeas -=sttsn a1..sladas por ..:;:.1denas rnonta1'lO~dS de 

hasta ·1,uuo metros y escasas cetr 1 t:tlt:ir-as. 

Amn1stia lnternac1onQl (1-\lJ t·1a docu1nentcn.Jo de tf"'"es rntl 

ca1tost de v1olac1ones a los derechos rn.unan..:.os, p-or- eJemplo: 

En a905to de l':I~~ J.os ':iiOldados e11traron en la 
aldea de Accomarca, depC1rt..i:f.me11t.u de Ayac.:ucho, y mataron 
a 6':1 campesinos, entre ei ~v::>, -" u1t:i1$ di::! .!U tHi\o:.. 

En octubre de l';t~t> ~.i. eJE:n:.;1t..u ~nt.tf• en una Cu$a 
d.:t Par·cco Alto, prov1nc1a dl:3i J1 lca~hudman .. y mato a 
tiros al presidente del conceJo mun1c1pal 
admir11strat.ivo, Reyru::1ldo Mar"tin,~L Bu1tr·on, .::t su h.&JA de 
l:C:: años, a su hi JC.O de ocho y a sus padr--e~, bmbos de 84 
años. Excepc1or-.al1n~r1te, y do:b1do <s ~ue la not.ac1a llegó 
a la prensa y cü t..;orl-:Jre~o, un t.r 1tJunc.l m1 l i t~r 
invest19ó dos ar.os estas rnuert-=:;; Y la de ~i.ete c1v1les 
más detenidos en Po1natambo lA vis.pen:t. é.l fallo del 
tribunal, dictado E:n JUlio de l'~tjd, de::¡o:~t1maba las 
acusaciones da eJecución surnaria t.Jasélndose en que las 
muerte3 habian ocu1·r1do ''con.,¡ecue::nc1a de un 
operativo m1l1t..ar ri=al1zado curnplu111er1t.u de las 
disposiciones internas, por tant.o, no constituyen 
delit.o de hom1c1d10". 

En mayo de 19~8. tr~s un at.aque gu~rrillero en las 
afuer&s de Cayara, departamento de Hyacucho. en el que 
perdieron la vida un cap1t.an del eJ~n:1to y t.r~!> 

soldados, el eJér--c:ito detuvo y eJecuto su1nar-1amente a 
29 campesinos. 

En mayo de l~b';.I, dit::5PUé~ •.J~ unos o<:nfrll;:!ntc..1111E:rit.os 
armados ocurridos en ~0'-1._,~, _.,,,r·uv1n..::.1.d dt:: Junin, J.os 
soldados det.uv1eron a .... u "~c•nt..•~• al part:c~t 
sospechosos de haber dado alt.er':iue u guerr- .L l leros. 

u Amnistía Inte:t·nacional. t-'eru: eni:.r~ dos t'r.~e9os, C:l.1Al, 
Madrid, noviembre de J.':JIS'J, p. 4. 
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C.wn:E.! o.:: los deten1dos fueron encotlt.t·<:tdos sin vida 
des.pués; ot..ros cuatro siguen .Jesa~C\r~c1cJos .... 

C:l fYl1n1ster10 Püblico es la Princ1pa.J institución 
del Estado para la detensa ae le.os derecho~ h1...1manos. Su 
efe~t1v:i.dad~ s1r1 ernbar~·:i~ es 1.41A.&. tdda; el eJérci to le 
niega ret t.t;;i-radamente el accei:.o sus centros de 
detención >' los f.tsce:.les r1an sufrido actos 
tnt.i.m1dator 1os. 

Lo habitual que lO!:> trtl.J\.1nales m1l1t.ares 
reclamen su JUr1su1cc10n soore el personal pol1c1a.i Y 
nu litar a.cusaoo de v1olEir derechos t~urnanos. Este 
derecho legal se basa er1 lc1.s dispos1c1ones de la 
Const1tuc16n que ordenan la celebrac1on de JU1c1os 
militares para todos los delitos pol1c1<:tles y militares 
relacionados con el ~Jer..:1c10 del dE:ber <"del1t.os de 
función'') y en la contenida en la le)I' 24150 sobre las 
zonas de emergencia, según la cual "las intr-acciones 
que cometan en el eJerc1cio de sus funciones son de 
competencia del t"uero pr-1v.c.tivo milit.esr. se&Jvo aquellas 
que no tengan v1nculación con el servic10". 

Al9unos Juristas f.'E:ir-uQnos han imp~19nado el 
fundamento const1tuc1ona.l por ~l ~ue los tribunales 
militares pue:den considerar le& v1olacit!.1n. la tortura. y 
el 1r1fanticid10 d"'lltus cometidos en el cuinpluniento 
del deber .... 

En los tres departamentos donde dan las mayores 

v1olac1ones a los derechos humanos. ~l e.st.1ma que una tercera 

parte <Je lás muJer-es son viudas. y ~l r1urn-=r~~ ce hombres entre los 

14 y los 4U ilnos. es reducido, por lo tanto: 

La respunsc.b1l1dad de trabaJat· la t...iE:r r 1:1., cuidar 
el ganado y atender a una fa.1ni 11a números descansa, er1 
su mayor parte. e:n las muJe:res .... 

Han respondido al desatio con una oleer.dó. de acción 

c.omunJ.tar1a. har1 organiza.do co1nprc.s y cocinas o,:olectivas, han 

... !.Q..!-2. p. 6 y ;. 

4fl !.e..!.Q.. p. 14 y J.5 .. 

... !Q.!.,f!. p. 18. 
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creado grupos da salud, al t'"11:1.bet.1¿ac.J.ón y for1nac.-16n prof.:-sior·1al. 

Sin embargo, son vJ.ct..1Mas dE:: ia t..&c:t..1c.a cont..1·c.t1t1:.ur9ent..e: 

En febrero de 1';189 Consuelo L'1c0arcia, d1r19..::nte ae 
una organización de eaucac16n dl:: viudas ae mineros tue 
hallada sin vida en J.as afueras de L1.ma. 

Ese mismo mes, L;ec.1 l ia Ult::i::!., miemt.,-u del grupo de 
muJeres "Flora Tr1st~n", gue prest.a o.S13.t.encia JUr.id1.;:Q 
y social a las muJeres tn:1Lta.HtdC•r"i::IS , recibiO varias 
amenazas de muerte y fue acusada de "comun1st..iil". Un 
grupo de hombr·es que e:nt.raron en su cc.sa por- la noche 
adv1rt16 a f1n9él1ca Mendo:za, p,·esiaent..:.. de la 
Hsociación Nacional de Famil1&res 
Det.en1dos/l>esaparec1dos (ANFAdEP>, que pu51era fin e:a su 
labor si no quer1a morir. 

Ademas de exponerse la pE::rsecuc .. .:irr por 
pertenecer sindic.aeos y comurudad'I:!~ o por sus 
actividades pol it.ic;a:., lu!i. rm .. utJ:t"E:::~ ciE:: t.odas létS E:::dades 
de las zonas de erner9.::nc.1a corric:n ~J rlt!:i90 de ser 
somet.1das a abusoti se:xuales. f-tJ. f.'at·c..::o::r·, lobo m1e:mbros 
de las t'uer·:.:as u~ ::.t:gur1d~d L.J.er1~n ..:.31r•.:.d olanca parca 
abusar de las muJere:s i;::n el CLH"b.CJ de lis~ Of..'t:t·uc1ut1es de 
cont.ra1nsurgenc1a o en acc.iont:!'S con•=recas. 

La vi.olacion a mar1os de soldacJos es algo habitual 
general izado y HI sabe ~ue· st: haya impue~t.o 

ninguna conoena por delit.o ~n le..s zonas de 
emergencia. 

De 1~~2 a mediados de 19~$ l& mayor1a de victimas de 

desapariciones y ejecuciones e..ct.ra..>udic1.ales fuoeiron campesinos de 

re91ones remotas y en Estado de emer9enc1a. a partir de entonces 

el patrón cambia V el terror se extiende o ol.;.r¡,¡3 z.ona5 d.:rl pais 

y, por tanto. a otrc.s vic~1mas. 

Abogados -gL«e se ded J. can ia defensa do;, los derechos 

humanos y per1od1stQs que aenuncJan lQ~ v1.:ol~(.ieinE:~ & aichos 

de,.echos han er·1':0ilrosa\Jo J. a la 



c:or1t.ra1nsu,-9enc1a .. 

Aya.cucho. a.ba.ndonaron !a r t::':l1C.n como prodl.4Ctv da 1 as amenazas Y 

Hu-::,io Bt.1st10:::. b<h1ve.Jr'"' l~·.=..-!udist..:1 • deci•.Jló ~u~darse. En 

noviembre de l~t:H:t tue a.ses1r1ndo. 

HU'::JU J::lus~ios h.:.b1.:. rt.if..:1U1do t'"~.1. l;.er.,,...Jas aroe:nazas de 
rnuer·te c~rno consecuencia de art..1c_ulos df::! ptc-nsa en los 
que o.:r·:.. t..1.C&bQ al tr.Je1·c1 t.;. po,- v1o!ac1ones los 
derE::chos humanos. 

En el dom1c1l10 del F-"==t iou1s..la Luis Morales 'en 
Ayac::uchoi, ap.:.rec16 • ... w1 perro muerto con un cart.al 
fi nnado por el crH en el qi.fe le etd"VE!rt. iti.n qull! lo 
mat.arian como a un perro .:-or c•.:d.aborar con Sendero 
Luin1noseo, por haber d~nunc1ado v1olat:iones de 105 

de,. echos humanos cv1nec idas por fuer:.:as 
gubernamentales. •• 

El at.ogado Ma,-10 L.:alVi:1ic&nt1 tue ~·1ct..1ma de dos atentados en 

sept1e1nbre de i:lB8 <atr1L.it.,.ll.Jo.J~ a! t.:r:r=, Y luego r~c1b10 una nota 

del ~kF para que abandunard Ayacucho en un pla~o no mayor de 45 

dic.s o sería ases1naidu. ..í.gu.o.lmento:p ~l ,¡,,bogao..Jo V1c::ente:: Vél lZ 

Bendrell, que t.raba.Jid: .. c-. para. lo Uf1c...1.t1c. Ht'ChJdtc,.ces.:.na de Acción 

ot'.ictn.:. c.entr·a1 de de,.echoo huuaano!:O. de. lo. 1~les1a. catól 1ca en 

Peru. fue constanc.eu1ente amt::rui.z.adQ por ~1 eJén:1to, nast& que en 

rnar::.:o de- l'::ttt9 ,-ectbt.O una ámenaza de muerte 1·1rmc...da por el C.:Fk y 

ch::~ldiC• 111ar·cha.rse de H11acucho. 

Lideres s1nd1cales tambt.t:n ftat1 sido vict.1mc...s de amio:nazas y 

ases1na"t.os; 

... ;uu,g, p. ¿J y 24. 



En febreru de J ':ICf~ fuBt"or 1 1 '°"' 4 1 ~dws :. 1n<:.,j i anoche en 
las at"ueras de L1111a los. c.;:U>::!t'PUS. ue t>~Ul 1.:untorcü ~ 
Consuelo uarcia, el t-'r" l•n-=rc.- do: -=1 lu·=. .;.,,;:" 101 l lado 
balazos. 

A sus 4;J ~i'~vs, ~etUl L.cot1«urnl =.t=cr·et.~1t·1c.i 
general de la f"ederac1.:on í.,/c.-.::.1...:onc:d U.a írc:.bdJc:.dores 
Mineros y Met.a1ur·9icos~ ..:¡ue ..:uent.ca con oLr, uul 
afiliados, y en 198~ 1·1.:aDia encabt::.zadco con >é><lto dos 
huelgas nacionales. Consuelo l1ar-c1il "=rii e11r1~E:nt.~ de lo 
orgatHZáClótl da esposas de 1B1nero;. ''L<i.=- f.1.lornenc.s"; le: 
aplastaron el era.neo al parecer cor1 lUl ...:amión • ., 

Fuentes mi 1 i tares atribuyeron SL cr i menes, pero 

fuentes sindicales af1rmc.n ..:¡1.~e fueron m1l1tc-re~ o paramilitares 

los responsables de tos asesuratos. Todos los dir19e1'ltes mine.ros 

han recibido amenazas dei CRF. 

Houanas del Pan.:., detenido U•t..1t.:mlart! de l~O~ por la f-'ll-' 

<Po.1.1c1a ..:Je Invest19e:tCJOt1es ..J~.a r-2rUJ ¡JOr SUf:"l40:Stos d-=il1tos 

terror1st..as. f'ortavoce:. F>Ol1c.1cole~ hi:.tl n~o;..adv su detención 

usc&r Delgado s1gue oesc.parec10 ..... 

En abri1 de 1Sob9 la pul.1.cici detuvo a nuave 
sincucal is tas de .a.ai 1·ef1ner ia de P'3't.róleo tNDEPAL.MH de 
la provincia de Toca.che, dE:partaruento de ~an Mart..:1.ri. 
Según los test1~os, la policía ~cusó a los nueve 
sindicc.l 1s.tas de estd.r 1mpl icc..do~ e:n el narcot.r.:.11co. 
Cuando sus compañeros de: trabaJO y fa11u. l 1 ares acudieron 
a la comisaria para· preguntar por "'llos, las 
autor1dade& se negaron a reconocer las det.enc1ones; 
cuando se redactan estas lineas lo~ nuev~ sir1dical1st&s 
siguen desaparecidos. 110 

Otros s1nd1ca1i.stc.s han sido vic.:t.intésE> de l.l;.ot t..ur¡,'!., F'or 1 .ir·io 

Sun1, secretario gener,;.l d~ J.e:t r:o:::dE:-r.,..:1or1 Un1tar1.ai dt:t .;.:unp~s.1.nos 



ae 1-1r· 1c:orna. fue dete:n1do el o de mayo de 198~. fue tort,urado y 

obl l'i:JC.do a confesar que había par·t.icipado actividades 

9ue:rr-1lJ.era.s de SL. tr-as "confes16n" fue entr-egc.do a la P.IP y 

ahi se negó a raLiticar su declara~1on. de nueva cuenta tue 

tor-tur-ado y trasladado posteriormente a la pr-i3il.!•n de San 

Marcelo. t·H lo adoptó como preso de co11c1t::nc1a y en mar-z.o de l'S'89 

quedo ~,.., l 1bertad 1ncond1c1onai. '" 

t:.1 ':f de febrero fue repr11111dca, o b.:..la.l'.:os, und rnarcha de 

ci,uuu campesinos que se l:JJ.1 1~ietr1 a la f-'li-IZ<... de f.ui:::allpa. capital 

del departamento de Ucay.:..li~ decenas mu..-ieror-1. Po$t.er1orment.e,. 

tuentes sindicales dier·on a conoc.::r 1.1nei lisla ae :..:J:- fnilnite:=t....antes 

desaparecidos. 

La zona no e:ata some~1cia al E~tado de emer-gencia y 
t&mpoco ha sido escenar1ú ae act.ivid.:ades guerrilleras 
significativos. La mci.n11est...&ci6r1 se convocó para 
c..:J.ebrar un acuer-do alcar1zc.do la noc.he ant.erior par-a 
poner ~in a una huel9C..J los c<:smpesinos llevaban 
mue:stras de sus pr-oductos a9rar1os como muestra de sus 
intenciones pac&1·ic&s .. n 

El mismo 9 de Tebrero,. la s~de de la Federñc16n Campesina de 

Ucil:l.yali fue aJ.lanada. do=tuvieron él J. ideres, incluyendo a 

Hugo blanco. secretarJ.o de or·gan1~ac:ion i:Je la L.:onf"eo~r-i:lc16n 

Campesina del Perü,. i::t.Cusados t.od..:..s allos de terroristas. El 

'f'1scal consideró que la acusac.1.c•n car·ecH• de fundamento y el 20 

de febrero fue llbarado Hu<iao Olil:l.nc.o. 

Tampoco los n1t-\os estát• salvo del tertut'• sólo 

lbtd. p. 2.,. 
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.:nfr"entan la POSJ.blllCJi;t.J iJe .;.a or-t.:1.11di::\d, ~1.tn.• yue o.J.1.verso.:. 

ejerc1 to entró i"' aldeb l.Jei A..:comarca do:part.am.:nt.o cJ.: 

Ayacucho,, y mato ai b'.1 campesu1os. Al c.alc..ula que entre los 

asesinados habia 21 ruños mer1oras de cinco años y otros d1ez 

entre 5 y llJ c.nosi el presidente (iat·Li~ e>...19J.6 intorme 

exhaustivo: solo comandance de Ayacuch.:.i 

d1m1t1era. incluso of1c1al 1nvulucrado (subteniente Teltno 

Hut"tadol afirmo: 

que los niños er.:.n pel igros.'-•!:i por que los 'i!lH:.t·r· 1 l lE:ros. 
de Sendero Luminoso los c._,mJ.~r·1zc.r1 ;;. C1.dact . .- lr·.eo1· d.::sd-=: 
los dos af1os. n 

No solo lüs 1·uerza,,. cont.1·a~uovet·~1vas. son responsc..l•i11:s Cle 

.ic..s o.Je1·~c.t1w:,, hume.no:;., t.arnb l én pone 

comunidades cam¡::.eslnQs. 

(;uan1:10 lá 01·::1an1zc.i::1ur1 

nue.,..a, su m.::itod'-• de dl..:CJ.~n C<i1".s•..:. :..-a-r" i:st1.:.o c•.:.1·1~L:it..:: -=:n 
reunir sus hab1tant.e~, 1110.t.ar a tu11c1onc.r .lOS. del 
9001.a:rno, terraten1entes y cornerc1antes y d.111t:inazar de 
muerte a quienes no apoyen el rnov1ni1er1t..c1. ,. 

Los que ma.n1f1~st.san ~u opo~1cion ti.andero 
Luminoso se exponen a pal i:.;a.s o a let muerrte. S1n 
embar90, lo cierto es que la organ1zac1on obtiene apoyo 
da persona5 que ya están amenazadas por las tropas 
gubernamentales= muchos Jóvenes que se incorporan al 
grupo va han perdido a sus 1'a1111.lias. debido a la t.t.ctic&. 
de terror d.: lc.s fue:rzas drlt1i:lidas. bL ha r-=c.iutado por 
la 'fuerza a algunos n1Hos y Jt:•itE:nt::s.,., 

!&.!.f!, p. 31. 

!!2..iJ!, p. ~y 9 • 
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4.2. - Ac:c:1ones rac:ientas. da SL <Tactica y estrategia). 

Para el Instituto Democrac.a.a y ::ioc1al1smo <lDS) .el accionar 

rec1eni:.e de &endero Luminoso, se ha desan·o.a. lado en tres niveles 

fundame1-.ta les: 

Un pr"1mer n1v~l esu le..:t.i::trnt!ntt: 11u.i.1t..ar, caract.E!r1zado 
poi- el ataque .,, puest.:.os P•.olio.:iales o c.can1">onC11n1entos, 
emboscadas y en'f'1·entamient..os a1rt:ctc.os, q'-1e en general 
denoter. un desarr"ol .a.o su1nament.e r·elat.1.>10 '°" que se 
circunscribe al .c..1nb1t.o rural v pt t::l-'Ot1derantemente a 
zonas de CdJa J~ sel~a. ~ste tipo de ac~iones se 
desenvuelven mediantt: columnas o 9rupos da acción 
sumamente 1nov1les. t;;ste nivel de acciones es, en l&. 
o.ct.ual idád, una tonna co.;.111¡...J e111cnt..ar ia o subsidiariá 
tendiente al logro Ja obJe•:.ivos b.:..stant:.ia coyunturales 
como la dispers1on de la~ l'uer:zas repr·esivas del est..ado 
y el apro111s1.:.11ainientc.. de annas. 

Un segundo nivei de C1Cc1on es el polil.1c.co-milit.ar, 
caracterizado en ast.e caso por ¡ncursiones armadas a 
poblaciones, el sat..c..t.aJe, l'>h asesinatos st:lect.ivos v 
colect1 vos y .1.os par..:.s annado.3-. C:n todos los casos, 
de5arrol lándose en el campo como en la ciudad, sus 
obJeti vos tanto ¡.;.ol i cicos como mi J. i tares, 
CO)IUnturC1it::=s y de lurgo pla¡.;c... Asi, m1eritras el 
sabotaJa busca el de>..,;Jd·.ite ~st..:tt.éll, el t.en·or v el 
impacto en lr. op1n1on püblica, el hSE:~1nat.o select.ivo, 
fuera de crear terror e inseguridad en la Poblélción sa 
orienta a originar vacio de poder; m1er1tr·o..s que el paro 
armado ademas de apuntar al obJetivo coyuntural del 
boicot electoral sirve también a largo plC120 para la 
forJa de "zonas 11ber.:..das''• J.o mismo C.•CUr"re con las 
incursiones armadas que tit::nen el mul t..1ple pr oposito de 
generar va.cí.o de Poder, polarizar, sabotear y 
propagandizar. 

Teniendo en cuent.a el accionar- sender1st.C1 ent.re 
19tsU a 1988, y particuJ.arrnente el desarrollado durante 
19~9, se puede deducir ~ue la &ccior1 pOll.t..lc.c.o-milit..&r 
es el eJe fundamental da ~L hasta la fecha. En 
consecuencia, es ést.e e:l n1VE:.l et1 el c.tue ei habría que 
rastrear las poten~1al.a.det.dl:i!:=. y deb1li.dodes u~ la guerra 
i1npuest.a por ~L. i-'or· 1..~n lado. s.~ pueae rnvstri.lt' como 
logro un paulat.ino y ~o.:eltl't'ado er·19ar-ce ent.r·e la 9u-=:rra 
Y polí.t.ica, y por cons19uientt '-In c.vat1:.:ado proceso de 
d•strucción o de desestructurac10n del E5t.ado, por otro 
lado no se puede e)(1bi1- como logro, el apr1s1onamient.o 
del accionar SQndarista a metodologías casi 
exclusivamente t•rroristas, y su man1t1esta debilidad 
en la generación de Comités Populares y bases de apoyo, 
así coino sus grandes. diticult.ades. para acceder a formas 



superioras de confront.ac16n bél icap .;v1n•.• puedet 1 se1· ié!. 
guerra de guerr 1. l 1as propJ.am-=:111,,.'== d1..:r1~ o la -au..:rr.::s do::= 
movimientos y c;.1,.1n de postLiUtl..:~. 

E.s t..aJ. pr·~..:1:5if.1U":::nte ..-ur ':!il.:.•~ ~ue t1e1nu:. 
observado durante l":Tl=t';:11 ur'a 9rc1to 1ro•:J.u~rn .... .1.a de occ1ones 
en un tercer nivel que hemos •J~.:r''-'"1it1ado polit.1c.o. étl 
etect.o, s.1.':}1.uendo t...:::nd'==no..: l=" u~ .1.V3 t.r'2s ülc.1mos 
años, bL viene desple~&ndo ur1c.. Cl'i:1tu~1 .... a camFo-aíiia de 
inf1lt.rac16n de: ot·~,:tt11:.::ac1on~~ +-•.J..:.1~1.:::0.,. .:;.111d1cal'==s y 
poli.t1<;as; coopt.ac.1...:.n, .;ontr·v.1., c.uoc"tt 1nam1ent.o, 
creación de orgc.n.1.smos · 1 e&u1,,.u·~eno:=ri:tdU:5.", pr•<J;.:.,¡;,9and.J Y oi'l 
aprovechamiento de ia lt:l~C..l ll.Jbu que desarrol l& 
fundamentalmence en .1..as ciudades. 

En este caso, todo pareci.ena ind1c~o· que rrent.e a 
la deb1l1dad dial 't.rabaJo e':i-t.r1ctam.:r1ce 1nil1tar y de 
const.rucc16n del ''nuevo poder" ~r• €:1 campo, prec1p1t& 
el tr&baJo en ciududes con el ObJ~·t.i,,..ü d. lar-ao plazo de 
"preparar la insurrecci.c.on" a t' 1n de c:.gudizar lb. 
po.lari:tac16n social, provocor'" el endurec1m1ento de la 
guerra cont.rasubvers1ve:t y bu¡;,¡car· el -;,,et1oc1u10 a fi.n de 
poder acceder una nueva e't.apa d~ lucha que s~ 
sustente en una dis\..1r1t.u confi9urac1c.•r1 polit.1ca del 
pais Y' en una radic.sl pold.ri:tao.:1011 de la :iociedad, que 
les permit.a captur· r1uevos cuadre.is, le91t.iniar· su 
accionar y desarroJ. la,. ltt 9U6.rra de movimientos de 1a 
que ze sienten cada vez rua::. ieJCtt1U!:>. 

~s er-1 ese cont...:xt..o uondoa debiere. ubi.carsoa
t·rondosa t.actic:a del boicot electoral ú~!: .. ::u 1 ul laCJ~ a 
n1vt*.Les !i.tn preco=der11,,~~ dur·.:111-....: el se9u1-¡o.Ju sernoast.re Je 
1~li'7 (y en 1~~;:11UJ. ·1f::n1~ndo r:omo telOn de t·ondo el 
colapso económico, la cf".1.s.1.s de lct polit..i.ca, el 
debil1t&.m1ento de los act..or ~~ ~vc1C:1ol~~. el desantmc.i, el 
cansancto y le. tal \..a .Je per·sp•.:: 1.;c.1vC:ts de la poblaci.on 
desor-aian1zc.da, ~L s..:: ievant.u E:t1 rni:.:d10 de su prop1c.i 
est.ancarni..::11to, para pret.ender d~f1n1r lc.s ..:·.:.rre1ac.1ot-¡o::s 
polit1cas del pa:ls, desde una 9uerr·a que requiere 
vitalmente de otra conf19ura•.:1Vn p.olit.1ca que lE= 
permita acceder a un nivel de ''e.:iu1libt·10 estr-atégicc.•", 
al que alude Abunael buzm6n en la ..::nt.r-~v1'5ta conced1d.:. 
al Diario en Julio de lCj-88 .. Es pe.ir ello que max1m1za su 
accionar destinado a provocar v pr-o:cip1tar dicho camb10 
que seria mucho rnas fact1t.>le en un momento de 
elecciones; es decir en un proceso de r~c.smo10 de 
autoridades o de transición dE:moci-at.1c.a, que aun pese a 
5u &.celarado despre~t1910, i.091·a aun conv..ancer a la 
mavoria de la poblac1on y a t.11:nsar lLJs débiles 
mecanismos de la 1nst1tuc1onal1dad democ.rá"t.1ca .. 06 

111 .LJ2..!,Q. p .. 22-:&:.3. 
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E:::l gob.i.erno no ha 111odJ. f1co.do estrate9ia. continua la 

guerra sucia. cont.inüan las desapi:lriciones y las muartesJ 

mientras tanto, Sendero Luminoso, tampoco modifica su téctica., en 

muchos casos se comporta igual .q1..1e las tuerza~ armadas: 

ha P&rpetrado ~sesinatos 

eJecuc1ones de cautivos, 
comunidades que cree han 
segur 1dad. '117 

Ya que la estratey1a de bL. 

masivos al estilo de las 
como represal 1a contra las 
ayudado a las fuerzas de 

hacer le. revolución del campo 

la ciudad, her. dec1d1do "1nat-ar ..Je: hambre" is l.11na y otros 

unport.antes e.entras urbanos, obl i~an a lo~ campesinos a mantener 

su producc16n a tuveles di:!! suo,;;1st.o.=ncia e lm?l.den el comercio en 

las zonas baJo su control. L'3s peruanos est..ún at.t ¡,,pados entre dos 

pal 19rosos fuegos: 

amenazados por una parte con represalias por las 
autoridades 9ubernamenta1es s1 sospechón que col•boran 
con &endero Luminoso <r menudo sólo porque viven en una 
zonai donde &ctúa esta organ1zaci6nl y, por otra, con el 
castigo por Sendero Luminoso s1 son cal1f1c&dos de 
"traidores" o "soplone!9". 

Los incidentes ocurridos en la comunidad de 
Huamangu:.. l la, de Hu~nt.a, i lustra..n la Precar1edr..d de su 
situación. El 10 de septiembre de 19&4 &Elndero Luminoso 
t·aal izó una incurs16n en ia que 1nat.aron a 21 hombres, 
mujeres y ni~os. Tres mases después una tuerza de la 
1nfonter.i.a de Marina atacó la misma comunidad y se 
llevó detenidas. a 11 personas, niños pequeños entre 
ellas, acusándolas de ter-ror1stas. rudas ellas fueron 
halladas después sin vida al des.cubrirse los pies de 
algunos de los cuerpos se11uquemados sobr~-.;dl 1endo de 
una tumba poco prorutlda. Lo!:i v!::!cu1os cr~t::n ..:.iue tuer-on 
asesinados en el dest..:1.1::.amento de Hua1nangu11la • .., 

Hmn1se.i.a ln~ernac1onal. Peru entre Oos ••• , ~ 
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En medio da estos dos fuegos. Jm sociedad se ha organizado 

para defenderse .. 

Dos caminos se abretl pues po.ra l-'~r·l1: la Fo-ular 12.PC.lt.:.<n 

entre rni.l1tar1zac1on y s-=inder1:::.1no. 9u•..=! llevd.r"ió. iil. la 
fasc1st.1zac10:.•n del Pi:::lis; e.o lo que se viene del in1endo 
como acuerdo nacional por paz con Just1~1a social. que 
reposaria bás1cament.e en lds fuerzas U>:! la so,,:.1edad .. 
Los próximos años. d1rar1 cuál tue la tendencia mas 
fuerte •• , ll::.:n el CCtP1tu.10 Vl abur-d~mos lo& eXF--er1enc1a~ 
y re&puest..as de la so~1edi:a\l ..::1.,,11 fr-ertt.i=: a la .,¡iolenc1a 
armada). 

Creemos que un ac1..1erdo nac1vnal, cada pert1lc. 

ónica salida, no s;olo del conflicto arrna.o:.Jo de la cr1s1s 

econ0111ica1 sin embargo. los actor-E:ls políticos lpar·t.idos,9ob1erno, 

or9an1zaciones sociales e incluso el ejé:rc1to Y SLJ no han 

logrado sentar las bases para dicho acuerdo • 

., Carlos Ivan l.>e9regor1. "tiendero Lum1r1osor el desat·io 
autor1tar10". Nueva Sociedad. No. !lu. Caracas. Julio-agosto de 
1987. 
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A ¡::.esar de .que lCI:. acciones u~ hL corn~nzaron hace diez años,, 

no se nan e:fect.ue:.do encuent1·os y/o combatas importantes con 1as 

ele 1nfi.ltrarse en al9u11as o("g,:,n12ac1ones POP<..f1ares,, mu·as ea 

~xtender su presencia poli~1ca tn ~l 

ter-r1t..or10 peruano. 

La persp&ct1va de: la 9ue:rr·a t10 es clbro. ~al "'c.' a lea que 
cc..rresF>ond.:i su a-aud1zam1ent.o. Las baeallas 
estratég1c:as distan mucho ae l1l.Jr·c.i1·'!:>e. t:::;;t.¡,mos. en la 
t'ase oe de:sgaste v c:onsu.1.1di:1i.=:t.un d-=- fren1;.es. lo•=a!.e::t. Lo 
ün1co que est.o aus.G::nte dt:.:! f-'t:"t"ú es lD f...i.14.. •o:i 

ha podido asestar golp~s s19r1.1.f11-dl..1.-..os a. ':tL • .bL ha pasado a 

considerado en las e3t.adi.st.icas dt::l Mi" tt.ary balance. El 

~mero de elementos del eJ6.rc1t.o p~rut:1.t10 se 1nct·ement6 ent.rE1 l'Srél.,.. 

el número de <::011sc1·1ptos <s.:rt1J.cJ.o mil1t.ar> ~l ejército 

t.amb1é:n ha s1do rnooi i i.c&.do y s19~it:: incrementandC>. P05-iblemente 

con la 1nt.enc16t"1 de adoctrinar y cont.rolar a est.os U9'/l=-49.000 .. 

con~rainsurgentes se httn 1ncre111ent..i.1ao ae mtonera const.'4nte 

1~~/"'01,.bllU. l':fb~-l':J':JUi=·11,1Jol!) i á5i,, SE: he. ..::~ntormado una "Tuerza 

H kic;,,rdo Melgar .. · unn guert·a et~1ocampes1na ••• ",. Qe....5a.:!:;,, p. 
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de ocupación". ya que .ast.ag. fuer.zas cont.r"Q1nsur9entes no e:stan 

ded1cada5 a la detensa de la nación en contra de enemigos 

externos. sino que son entrenadas para co1nOCilt.1r .;aJ. "enoa1n190 

interr10". •• 

4.4.- Consecuencias polit1cas y cost.os soc1oecon6m1cos. 

t-'ara combatir la subvers.1.ón el ro.=g1men ha vuelto permaru::t'\t~ 

un mecanismo que debia ser exc:epc1on: los C.:.t.é..ciO de emer9enciio 

\mapas 1 a 6>. En los úl t.1mos oc:r-.o c.ños~ más do:! le. mitad de le. 

f-.'Oblac.1.on ha v1st..o SUSJ-rend1das l 1bt:t"t.Co1d~s democrat.1cat.. 

e&pec1a1 l&s de l1bertud s.:.9ur1dad persor-.a.tes, '" 
in~1olab11 idad de dom1c1110, h1 l 1bet·t.etd de reunión y de 

transito. Solo el derecho de sufra911..) (que al mismo t.iarnpo 

obl19at..or10> no ha sido suspena1do. 

por replegarse: obras soc1etle~ y de lt1f"r'Ci~t..t.t·uct.ut n ec.onóm1ca han 

sido s.uspendidas y abanUonL5i.Jil~, ~t' l ""1 1e91anuo l.a respuo:s1;a 

repr.::siva y mil1t..ar. C.t1 a.1'9unc.s 

1ndefllo!nsa entr'31 las accioni:.s 

contra1nsurgentes de las Ft-.l-IH., li:t GF-C.r .. i:..l.Cir• del fllRlk y oel t;hF 

tia empeorado ests. situacion. 

1ao.ouu peruanos ilbandonar-on ~1 p.ii::::O c. causa de la rnala situación 

•• Intarnat1onal Inst.itute Strate91c. The Mtl1tary oalance, 
London. ,varios números Ci:.i·1uar1os l~JJ d. i·.;¡<Ju1 .. 



ecvn6m1co y el c.i1m.s d~ t.oarrvr '1.;:uadro liJ ~n l::.s previsible que 

em.L-:iirsu:.1or1 con.t.inue. 

L•ic 1'.,80 a l':to·:;. el numeru de t:tt~nt..ddos ha sido de 17.b3U; 

ademt:ts entre 1'iJ8u y 1~aa se han real1zado lU,iJUO ucc:iones de 

"t.et·rorismo blar1co", ~ue son a~uelias. maniteslaciones tipo 

o falsa alarrnm, que persiguen el prop6si to de la 

int1midac1ón general 1zada. 

Como es obvio. estos hechos subversivos crean un estado 
c::olect1vo de intra.nqui. l idad y de temor que es uno de 
los costos soc1ales mas graves de la violencia. que 
viene sufriendo el pais d-=:sde lYBO.. Sobre este 
aspecto la Encuesta Nacional sobre la Violencia otr1:::ce 
ut·10 de los datos mas preocu¡......:.nt.é'3: a n.LV'el nac1onal, el 
7.í:::.bi"; adrn1t.e que la act.iv1c.Jad Lt:r·r·or1slci. ha (;Onse9u1do 
crear miedo o terror, J.5% udm1te que er1 part.e ~ solo el 
b. ::;;¡.; considera que no ha consegu100 sernt...rnr· ter r·or. ,, 

.i.Cl:::i .zoncls en es"l:aUo de emergencia. 

Amnistía lnternd.cional ha doc1..1rnentadu 1a desaF-oar:ic16n de: más. de 

,;, ouu det.en1dos d1sposJ.ci011 de las Fuerzas Hrrnadas; sin 

embargo. se caJ.cula que un número al menos i.¡;ual ha pet·dido 111 

vida a rnar10 de las fuerzas gubet·namencales contrasubver~ivas, 

ejecuciones ma~i.va.s y a.st::sir·rat.os se.Lect..ivos .... 

Estadist1cas ofi..::1ales calculan de que por lo menos han 

muerto 15,00U peruano1> entre 1982 y el primer &emest.re de tS-89, 

a:: t..om1s1on del ~enaao. "'''-.. lenc~ac1r1cac1on. l>C:SCll. 
1..1ma. .1 ':lt:iO, p. :..:J61::j. 

, .. Hmn1st.1a Incernacional. r'eru: t:ntr·e 1Jys 1·ueqos, EDAl, 
Meidr-1d. noviernc:.re dt:: 1"'f/'d9. 
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corno Producto del conf l 1ceo armado. 

Cuando AJ.b.a:rto FuJ1111or1 asurn1~· la pres1\lo=nc1a en JUlio de 

19'.70,.se calculaba que el numero de mu.:.:rt.05. a~c..t::r1dic.. él 10,.!•IJLI; 

embargo. entre agosto y dicie111bre hubo l!;)>Ju .ticc;.iMas. lo que 

representa 7.5Y. del Lu~a.1. 

econo1111co se calcula etlrededor d~ ..;l.) ¡1111 millones t,J .. .: 

dólc.res • ..a <cuadro .1.U). 

El pre;¡¡¡upuest.o del gobiern•::i se ha d1r·1..,.100 ha apoyar los 

gastos en dafensc.. reduciendo los 'lJaSt..::•s .:n O:i!Wucación y salud 

(9ré.f1ca 6 y cuadro 1~) • as por eso que el Per·l1 tia quedado inerme 

trente a er1fermt::oades como -=L cólera. 

La d1scus16n "des&rrollc... V(::rsus armamer1t.isr110" ha sido 
a111pliamente tratada por muchos aut.c•r-:s. e><1stiendo casi 
unanim1dad li'.=n señalar lc...s etec.tos des1 avorables para el 
desarrollo del gasto rniiit.:ar. c;.1 argumento principal es 
que estos gastos m1l1 t.ar<.:s o en dett::nsa abst"'>rve:;n 
recursos que son escasos <sobre todo en .Los Paiseo~ 
subo.:.:1esar1·olladosJ, dest1nat1dolc.s a tines no productivos 
er1 vez oe apl1..:.dr·10-s al de:.i.sr·r·oilo. C:st.os efectos 
negativos se pueoen aprec.1.ar no sólo cc..n r-espec;T .. c.. al 
producto nacional s1no tc.mo1én r-=specto a sacr·if1.c:1os 
especit1cos: r·educcior1 de los n1vt::lE:& di:: salud,. 
educc.c1on. ~te. 

C:l Peru ha tenido. sutJ1 ~ todo en lab- ul t..1nic.s dos 
décadas. un go.stet 1n111 tar con,;1derable, dentro del c:udl 
destaca la 1111port..o.cion o~ cc.s1 t.o, l>l·O mi .i le.ne:=. ce 
dolares en adqu.1.s1c1on de ar1nam-a-ntu. é.~to equ1•.1ale c:J. la 
octava p11rte de toda lo uwers1un ~Je:C..ut.ada ¡....or· el pai!-. 
durante este periodo ,.,, o..::as1 1 ,, rn1-cad de tod.:.. ta 
inversión pUbl ica.J. 

Con respecto a los ga~lo~ dc:l 9c.ib1~t neo, los 'i;astos 
rn1 :a. .1. tares fuoeron,. en prom...:010, •.=nt.re 1 / ~ .1..:;;; hasta 
1':'74, pero después a1.~111e.nt.c.t e.tri 1..ur1s1der.,.Lo.1.E:r11t:t1t.e,. 
llegando a sobrepasar ~l ~IJ?. "'" 1~1.~. C:_¡ta::;; ~if.- ... ::::. o 

•o t4mnesty .lnternat1onal. Pgnu: Human r 19nt..s u1 a stat.e of 
emer<=>ency, London. HU9Ust, 19&'i • 

.. "La viole:nciQ e:n el f-'o:n.:.i ha causado l~U(J vict.uuas durante: 
cinco meses', La Jornada, Néxico, 14 de d1c1embre ae 19-:lu. 
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c-oefJ.cienees tan u1evados :.~h.Ji~:;;.:..._mél.n,, .=.1r1 -=1nu.:...-9-:.o, ~l 
gasto real, porque no inclLlY~r. J1.,•S F<~'='c..s c.-=.l SE:rv1c.10 
de la d~l.4da 1111.lltar e.>et..:!rna. c.ri 1u·.;, i:.llr...t.1110.=. ,..;. e.Y.o~ lüs 
gastos mJ..l1t.ar-es han c1.:.,-,c.-1L>1..1i.oo c., dé.t·J.c.1t. Jl!.C.C.l ,- al 
déf1ci t. externo, y,, con ..:.i Ju, .,. .,.c..:r.i:.o..•c.1· Jus 
desequil1br1os rnonet.ar1os y de t:11v1~a:.. c.cnsJ.9UtE::nt.es, Y 
a reducir el a1·101·r·o J.nt.erno y ,,:. .l1"1Yer·s1.:.n. C:J -;Jast.o 
mil1t.ar ha r.:::duc1do el e:.t.or-ro J.nf..l.:tr1v y, p._,,. t.ant..o, la 
posibilidad de r'1n.,.ncJ.am1ent.o d'=' J..;i inv~r·s10.:.0n a c.ravt!s 
de los s19uient.11::1:. mecanismos: a} le. int·lac.¡c:.1'1 generad& 
ha socavado Erl veslur real del aho1·ro interno acumulado;. 
b) se ha pe:r"JUdlcado el E1horru deJ. siolo1erno, en l& 
medida que una proporcic..n cr.:c1.;,nt.~ u..:: los gas-e.os ha 
sido destinada a t inanc1ar los t·eque1· .in11entos del 
sector militar. y e) Ja pr101·1.=a..:1(.on d.;: le. seguridad ha 
oc:a.sionado que en los períodos d-= cr1s1!:. los .gast.os 
c.1v1les del gobierno d1sm1nuyan er1 1oayor proporc1..:...n que 
los gastos m111 tares •• .,. 

Por eJemplo, respecto al ingrese.o F-Cr ·~c:éf.-'llc., los m1l1tarE:s 

un grupo pr1v1le9J.ado .J~l Po:=r·y,, "t::\:: t:tl ·:;,rupo q1,.ie meno::0. he. 

tanto,, la polit.1ca de segur1cJad nac.1.c.on1C11 • 

• .,. Julio Ve larde y Mart.ha Rodr •9uez. lmpact..o macroeconom1c:o 
de los gastos m1l 1t-ares en ~l Perú. 1·7oú-1~&;, Centro de 
Invest19ac:ion de la Un1ve:r·s1dad del f-'uc.:ít1co/HPl:.f-', L1rna,, 1-;.l.8, p. 
162-165. 



li'b 

CAP.! íULU VI. 

t::L 1'10\lIMIENTú POPULAR '( LH"3 t-Ut:J..:~Ab llEMUGRAl l(.;Hb: ENTRE 
LA VIOLEfllClA ARMADA Y LM C.H!8lS ECONOMlCA. 

1.- La respue5ta popular a 1& v1olenc:1a politic:a. 

E'.1 abandono econOmico del ~scado, J.a estrategia 

.:;:r.ntisubversiva y las acciones de bL~ han ernp1..uc..do a la poblac1on 

a organizarse, para ae alguna mc.1"1e•·" c:1..ll'iiar .la s1tua;c10n. A 

c:ont1nuac1on 1·esehctmos algunas exptirier1c1a~ re"°'ionales de la 

pob.l.&cion ci.,,il peruana. 

AVAt.::UCHú 

S:e han de.do, o se v1E:nen dando, rasgos eviaent:.es de un 
estaco de viulo:tn::ia estructural mucho má~ agudo y 
generalizado que en las etapus pr~ceden~es y que 
podernos graficarlo en la forma 3iguiente: 1ninoral1dad e 
inet'1cac1a en eJ aparatt1 e3tat.al: L:orporac1on, 
1'1inisteriol., Poder Judicial y Minist.erio PUbl1co,,. 
carencia total de inversión estatal para obras de 
1nfraes.t1·uctur;;r;, abandono unportante del campo y fuerte 
migración a la Cllldad, Cr"'éd1to agt·icola insuficiente y 
la liquidación de cooperat.i.,,a~ a9rar1a3, carencia de 
seguridad y garantias en el campo tel campesino es 
perseguido v acosado por las fuer:=as armadas y SL), 
carencia de servicios elementales en la ciudad 
<apar1ciOn de invasiones, asociaciones pro-v1v1enda, y 
otros núcleos urbanos const1t.u1dos por los desplazados 
del campoJ, incremento considerable de la de11ncuenc1a. 

La táctica m1lit.e:ff, su1 embar'::lo. no h.:. sutr1do 
cambio alguno y se asienta en una reprea16n 
generalizada e indiscriminada de la p0Ul&c:1ón civil. 

Las principales Or*'iJAtll..!t:tClOt"o.a:s populares corno el Fr"e:nte 
de Defensa del pueblo, Jea Ft:!:derac1on de l:larr10!o., la 
t-ederac16n 1'epart.ame:r1t.Q.1. de Campes11·1os y otros 
(Comisión de derechos humanos) f1dn sido üeEc.1i-t.iclllados 

y no eJ<isten. 

La l':3l&s1a ha adoptüdO una posicic.n me::diat...1zada v 
no demuestra n.1. claridad nJ convicción. Cn eJ. campo las 
organizaciones r·epr·-=sent.at.ivf:&s. uel car11pesinado han sido 
svbst.1tu1das por !a -.Jefetl5d •::1\/Jl co.:.ct .. v.:s di1·i91da e 
implementada. por el eJf:n:..11..c•. 
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Frente a. esta realidad, el L:onseJo provincial da 
Huamanga, en manos d~ lU, ha de·.:;.Cc..-rol lado una serie de 
acciones t.€:nd1entes a on:1anizar Et la JJoblc.ciOn en torno 
a la denom4nada "Asamblea fllunicipal <Je Ve.cirios", que en 
cierta forma fla asumido le. in1c1at.iva pol it.ica. En 
efecto h1:1 llevado adelante una marcha por la paz contra 
todo tipo de violencia y posteriormente un pa1·0 y una 
marcha contra le.is 1ne.didas ~conórn1cas dictadas por el 
Oobieruo. 

Estas acciones, depart&.mento militarizado, 
nos han demostrado, que es posible organizar a la 
Población, dotarla de un programa y de una conducción 
política. 

Estas expresiones, también nos han permitido 
observar la conducta política de SL, que en un primer 
momento le resto importancia para luego boicotearla y 
finalmente pE:netrarla, tratando de coparla ante la 
debilidad de la organización popul1:1.r· y las 
incoherencias y divergencias su condv.c:c:io1-. 
polit1ca. 1 

Para el Il>S es necesario consol1cJar- la Hsambli=a Municipal de 

Vecinos., pa1·a que esta exprese con fuerza las d~mandas populares .. 

Es necesa.rio dar"le un pro9rama y que cuente con una dirE:cc1on 

polit1.ca homogénea y clara, qu~ le per1n1tc. e1~11ar los niveles de 

or-;ianización y lucha. 

CAJ'AMARCA .. 

~n esta región, los campesinos se organizan autonomamente 

desde principios de los ochenta y consolidan las llamadas Rondas 

camP••inaa Cno contundir con las organizadas por el ejército. 

pr1.nc1palmente en AyacuchoJ. surgieron fundamentalmente para 

combatir el ab19eo, pero: 

1 Instituto Liemocrac1a y Social 1smo. f'eru¡ la v1olenc1a 
polit1c:a visya desde las experiencias del pueblo. Lima, febrero 
de 1~8-:t. p. 1~-14 .. 
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no se han circunscrito solo a combatir los robos, han 
pasado a Juzgar en casos l~ves, destit..ui.r autoridades 
corruptas,, castigar ')! rernovei- profesores o lrt~dicos que 
no c:umplen y finalmente a part..ic:ipar v d.1.r igi,.- obras. 
comunales (escuel.&s, agua pocab.le, t!'t-c.). ~un pu.=-s una 
forma de autoqobierno ante J.a ausetlcH• de:J t::stado. 2 

En un principio, las a1.1t.oridades loo..:a1es y los pequeños y 

medianos gamonales, pretendieron Pr'E:SE:lltc:1r a est..QS r·onoas como 

ile:gitles (e incluso terroriSl;.Q:il, el gobierno de ~.ion liarcia las 

reconoció formalmente. Sin embur90, ha intE:ntaCJo copt..arlas y 

subordinar las, traves de J.d ~nc.t·ttgd de -=:heques, favores 

poJ. i t.1CO$, etc. 

Por otro lado, los gamonales consiguieron la apr·obaci6n de 

reiglamento ver-ti cal, que b1.1.=>ca >:!'i cor1trol < l imi tanda 

"legalmente" &us demal)das económica~ y socic.les> y la 

subordinación de las rondas a las necesidades de la lucha 

cont.rainsurgente. Para el 11.it;. lo señalado puede tr aEu-

consecuencias negativas, en la medida que no sean satisfechas las 

demandas de las Rondas. pueden radical izar· se, ya sea tomando la 

iniciativa de la violencia o que "Sean lnfiltrados por SL (las 

medidas económicas gubernamentales, ori9inot1 una cie:rt.a simpat..a& 

hacia un radicalismo que sólo puede venir de SLJ. Los ronderos 

saben los peligros de que se milit..ar·ic::u la zona y han condenado 

las acciones de bL: 

Ningún -arupo armado que act.ua tuer·a de lus rnas.ea~. por 
fuer& del pueblo de.l pueblo or"3an1zado, pu~de ~st.ar por 
encima de nuestri:ls or9ani:o:ac.ic.ones ';:lit emiales }o' de 
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autodefensc. de rnas..is. , 

Entonces es necesa,. io ar--oyat· est.as or';fan1zac1ones. ya que 

han funcionado como un inuro, qu~ l1a ~vit.ad..:.. iu. 9eneralizaciOn de 

la vioiencia y, que son una 1or-ma concreta de alternativa de 

autodefe:n=>a. y autogobierno. 

JUNIN 

La presencia de SL. en este ·departamento. se inició en la 

regi.On "Ftlto Cunas". consi.derada '3stratégica porque es la ruta 

que une Avacucho, Huancavel ica y Cer·ro del Paseo, v que comunica 

a Lima vía Yauyos y Cañete. 

Cuando en 1993 8L penetra e:n la .zona, pen..saba que no 

podría consoli.darse ya quei erataba de una zona agrícola 

ganadera de alto nivel or9an1.zati~o comunal con Comunidades 

Campesinas y entidades asoc!acivas muy fuertes V debidamente 

organizadas. A partir .Je l 9Bb bL penl!!tra con tuerza V en 19881 

Producen una gran cant.1dad de a~esinatos, toman las 
comun1dades por horc:.s Y aun por di.as, pr·ec1p1tiln 
r-er1unc1a de autor1o.Ja.d-=:~, des.hac~n p-=que1'ias empresas 
comunitarias y ponen condiciones en los centros 
113rscolares. 

Esta 1r-rupc16n cruenta desar·r·ollada. por 
pequeños grupos que demuesyrar1 alto 2rado de 
erect.1y1dad. dlsc1pl 1na y mucha 1nformac1on. pues 
adecuan su acc1onar a !a s1tu&c1on particular de cada 
comunidad. Durante 1'988, rompen todo lo que significa 
presencia estatal. 

Existe un vacío polit.1co que esta s1endo copado 
por Sandero Luminoso y tre:nc.e al cut.l no tiene 
propuesta.s e:l Estado ni los part..1dos de izqui~rda. 
La 19.iesia, ha respondido a la corn~leJ idad d~l fenómeno 
y ha constit..ui.do la Coordinador·a Arquidioscesana de 
acción social que hai empezado a preocuparse por los 

, .ull..g, P• .2'U. 
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derechos humanos y qu~ pc..r ese c:a.-ácter o::s ao:ptado p.:i1 
todos. 

En el com¡..;.ortarn1er1t,u estcst.al, iamE:ntable 
constatar que cuando se ~mp1ezan a a':}ud1zar J.os 
conf'lictos. se retiran los puestos pol 1cHdes de 
Chongos Alto y Colea. cuando las c1rcunstanc1dls 
aconseJcaban hacer lo contrario: rnar·1t.ener y for·t.¡:tlecer 
los puestos. Lo propio se puede d.::•=1r de J.as patrul J.as 
del ejérc1to, que en vez de emprender una acción ef"1caz 
contra las colurnnas se11der.1stas, st: han 1 lmitádo a 
amedrentar y persa9u1r a dirigentes de las 
organizaciones comunitarias, que en ~sta fo1·1ria ernp1.azan 
a envueltos ese v1c1oso circul~· de muerte 
const1tu1do por SL y las fuer:zas represivas. • 

Una serie de exper1-=:r1c1as d~sar·rolleda.s en zhnas del 
sur andino per·uano y especi f1..:arnente en el depa.rtamento 
de Puno, nos han demostrado que la ot '='orn;::.:..c;1ón popular 
con firme y dec1.d.i.da .J1recc1on poJ.it.1~a. con~t.ituye 

una forma eficaz de enfrentar el tet·rut ismo desr.-legado 
por SL. • 

Una ser1e de part1cul&r1dades pen111t.ien:in est.e result.adoa l& 

ex1stericii':f. de un mov un1&nto popula.1· reestructurado y fuart.e, el 

crecimiento y un1-r-1cac16n de la f-"ederac1ón Ag1·¿,r1a. direcc1on 

polit1ca unificada y con programa alternativo. cierto nivel de 

representación en e:l Estado, a través de d1r19entes populares y 

campesinos, fundarnentalrnente t.orno al municipio. 

A travéfi de lofi Munic1pivs, Sé 1ntenLo un nuevo ~1po de 
relaciones no c:onvenc1011dlEr:s con las FF.AH., 3"=t logró 
un rlivel min1mo de entend1m1ent..o con é5t.a~, a tin de 
ev1tar los costos que tuvo en Ayacucho ld lucha 
c;ontrasubvenii va. • 

• 1º.l.s!· p. :;:4 .. 
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Finalmente. la l9les1a en Puno <es d1 fer-enc1a de otras zona5) 

asurn10 la n.ece::.1dad de est.ar con el pueblo y "comprometerse" y 

co.:..perar· er1 todoa sus 111v-c:loC:s ur~an.i..?1:1.tJ.vus (•iJrUP\3S de madl"'es. 

or9c.n1;;.ac1ones de LJerechos Humanos. e1.C...) • lo tact..1ca aut.or1t.o.r1a 

de inf1lt.rac101-. de :OL t'ue rcc1·1d.zad<1.. y ..,;~ r"eal1zo una vigorosa 

t:ampaf;a cvntra lil 1n1l1t..~r1:<::Ctc1ún etl t-'\.mo. 

El :=.ur doa:i aepc.r·tc.rnento <f·Lmdament.o.ltni=nt.~ en lE<s Prov1nci&s 

de Toca.che !I Juct.1uu.iJ ..:!Sti:i cont.rolado por el narcott"áf1co. 

En esta zona, SEi ha detectado la presencia de SL, que 
al parE:cer ha ! legado a una suerte de ..:on..,enio con el 
narcotráf1co para su apr-ov1s1onwo1ent.o de armas • ., <En 
todo caso, as.ta alianza parece ser solo coyuntut·dllk. 

En lu re91ón Norte el MHTA ha llevado a cabo alsiuna;; 

acciones J':tt:1/ (en J.;s"3 Pr-.JVll"ICl&S de ÍabalOSOS., 

Moyombamba., Sn. José de S1scd, c. pc.tt·t.u de le. decl&r·aci.é.on de 

est.ado de em.3r9e:r1c1a .Li:r. "/l.c.,.::nc1a so.: 9en~ral 1za. 

E.l l:::Jer·c1t.o, po::se: o por iu-:; ~>PE:Wlenci.a~ ant~r1ores 

eioqu1r1aeis en la luche. coni.;.1-.,.s•...ibve.-si.vca, desarr•::>lla la 
misma est.rategla o reproduce J.os mismos errorb5.Z robos 
y saquo:;:os, e.x:torsi.On, d~t..er11dos, d~saparo:i,,;:1do~ 

t.ortur.cr.s. 
él saldo p.:.ra la or9an1zac1ón popular es !:itum.:.mente 
gr-ave. En efi::i,cto, pese ha que se hu de".1-llndado dEll 
MRTA, los d1r19eni.;.es del. Frentf::! de Defensa de los 
int.ereses da Sar·1 Mart.in <Ft:::DI~t-\MJ, son ·lictunas de la 
repres1ón m1l1t.co· y do;;: los 91·upo:; pesro.11t1J.1t-~rie:.s como el 
Corna11do h:odi-190 Franc•;,. Inclu~o, '"" of1c1na p~~toral de 
acc1on soc101 1Mpl11:=rnet1t..ñda pur li:I l~lE:$lél y la Lomisión 
dE:: Derechos hun;anos .:Je la f"C:DISAM. son ObJeto de 
entorpec1rn1e:nto y represión y corren &l peligro de 
d1solve1·se. Por e.l lo es important.a y urgente au 
t'ortalec1rniento organico y su de1'1nic1ón pol 1t.1ca. Para 

.,. !.Q..!j;l. p • ..?5. 



ello se c:ons1dera v1t.al ~1 1-=vani:.airu.ie:nt.o del .:'litado de 
emergencia y la sal1cJa del t:Jer·c1t.o que en lees.actuales 
circunstancias ya no se JU.:it.i f.Lc.:a y so10 ousca 
controlar y desart1culat· el 1c10..,.1r11iE:nto popuiat·. • 

ZOl~AS WHltANAS 

En las zonas urbanas (espec1é:d.tntnte Ltroé.il, bL no solo ha 

llevado a cabo atentaoos 

ini1 ltrarse los s1nd1cat.05, como partt= dE: una est.r·a.t.e91c. 

Una vez 1ni1lt.rá.do1.o en el pr·r.oce::;w ue ln11 .. tri:.•C.lún), E.1.4 
Oiscurso Pé:t.Sa por ~e,ialar '4'-'~ .i.a Ut=moc1·.:s..::1a como 
sistema y los paq1.1-==t...a:;:w5. cw11i.;. ~·vl 1 l. .ol'-.c-<, n·~· rt:!.1..ed" 0;;;.r1 
los problemu.s del 1--ais y ~-fü= .i.• .. d ·.:•..Alt--c:tO.L~S de 
s1 tuac1on actual son eJ i:4f-'r<H, .ll• y .agr l.of-'ac1ones de 
derec1·,ét1. 

'°"' travé~ de la 11.1..::i1Q LOr1•.:r .. .:t..a, !e ..... ant.an la~ 
..-e1v1ndicaciont::s oo,·-:-r i::lS 'Y :.ró.tar1 u= t.ra..slad.:.r· lo a la 
lucha armada r.-.i.o:u1teándo le. 1ns1.orrecc16n y la 1·,uel9i:-
9ener-al 1nd.:;f.1111da.. i..:uano.J._, ii=I J.ucha s1nd1..::<1l 
prolongada, \..ratan que. 01.ff'=: mas. par C:1 con1·r(.lt1L.c.t· 
1n1l1t.¡;,rment.:: cvn las r·u"11·..o:::ea~ i-'ül.LC1.:t.L~S o el r::::.J4rcit.u., 

La estrat.e91a :se11der·~ata no ha logrado el •.:S><.Lto úSPerado Por 

los ~st.rate.gas die: SL, va que: el movH.uento obrer·o ha desarr·ol laoo 

e.i tema de la democracia obrera y dt:::~de ia década d-al setenta no 

optaron por la armada. Sin embat-.30. de continuar el 

empeoramiento de la situación e-conóm1ca e·~ pr-obable que grupos 

aislados sumen a SL a t&lt.a de e>.:Pect.a\..1· .. ·as. de la lucha 

sincUcal <y eJ..::cto,..:.1'. 

f'or su parte, i!l movim1i:::r1tú beir·r·.L&l lllOi•••f-'•-'L'- tia .L09riicJo SE!t 

, ~. p. 2.d-29. 



i.nt'11tra.do, ~- ªº''pocos lus. 111.iembros que se harr suinado a SL. 

Como eh::cto de le.. F--Olit.1c;a oe cont:-ratern.w ael eJército y el 

9ob1ETl'10, obrer·os y hab1t.:.nto:;; de 10:5 u.:...--1·1os r-1c..n evitado la 

relá.C10n con 5L, por los cost..:>á E-iroualt.a.es ~ue t.raet· .1.a. 

2.- La lucha por la democrdc.ia y ~l bienestar social. 

C.n el Peri.A actual: 

Hay muchas rac1onalldades en mov1m1ento y ninguna es 
hegemOtucaJ cada una da el las nos pone frente a 
1dent1dades básicas, r'rent..e lat·gas. y tor·t.uosas 
tt·ad1c1ones t11stOr1ca.s, pero ta1nbién frente a !a enorme 
d1f1cultad d.: encontrar ident1cJades m.t:.s generalei:;, 
e:sp;;,,c.ios de utudad y de def1n1..:16n clara de lo 
nacional .. 

Er1 este heterogéneo cont.exto, el amplio 
rno ... 1rn1ento soc1 al d.;,,mocnit1co no ha conseguido cuajar a 
ru ... el politice en una propuesta viable de: Est&do y 
soc.iedad, n1 siquiera las org.:.n.1.zacionas qua 
F-U1::he:ran hacer verosJ.Mi le:& dichas propuestas, se 
agudiza en los últ.1mos ano~ i;;,:J. d~st'.:.~..: .::ntr"o::. los aocial 
y lo polí.t1co.1a 

Anteriormente hab.i.:.111os de O:e:ndero Lu1n1noso y de: J.as Fuerzil.S 

Armadas, ahora no!I 1·err'l:i,.-iremos a los pr1nc.1pc.J.es '=lrupos de la 

socie:dad C.tVilJ decir, al 1nov.1.rn1ento obr--=:r·._,, al mov1n11~nto 

urbano-popular, la "nueva derecha". los 

partidos polit.icoz y J.as tendencias elector·"'¡~~. 

1a Eduardo 8allón. "Los movimientos socii:tl~s en la crisis. el 
caso peruano·, Los mov1rn1entos sociales ante J.a cr1s1~ <Fernando 
Caloo:r"ón. t..:oord. l, CLACSO/UNJ/11$-UNAM, marzo de 19&6, p. 197. 



2.1. El Movimiento Obrero. 

La catda ~-=l salcr10 y J.á. pen .• at1t::nt.t: it1o:=.S:liiLJ1l1oaCI e.to el 

emple:o son rasgos caractE:1·1~t.1cv::; \Je J.~ decada del ocne11c.a, pe1·0 

esto r10 ha ;;19n1r1codo una pt··:.fund1z&c1on en los nJ.velei=: ae 

organ1za.c16n, mayor art10..:u"a~1or. -:>.i.t1a1~a.t er1 ..Jefensa d.:.i 

traba.Jo y del ingreso. 

Durante la primera fase del liH¡.;H crec1et on las 

organ1zac1ones s11"1d1caJ.es l• 1nflu=nc1a de líaer'<:!s de 

izquierda, quienes optaron por posic16t1 radical, demandando 

la profundización de las reforrn~::; irnpJement..ddct::i desde: 1 ~68. Con 

al vira.Je de 19";'5, este rad1cc.l1=.1o1u se p11..1tw·1ol20. 

Son J..os e.nos de los parus 10:..u:1ojnQJ..es qt.,e o.:cntribuyeron 
de manera decisiva a ..Jñr t lt• a 1d. U1c..tc..c: . .11.tr·a. Si t..1en, )' 
pur· ur·1 instante, par·~c.io c:1rt.iculétr"Se .:1 ~il"'.lque rlacional 
popular con lá cJ.use obrera a lei cc.be:;:a, lo:,, que le daba 
a é:st.a una lt:11':i1t.imidao bil~J.CCI ~11 0:::1 1-)di;;~ •.::J. mu.,1mi..:nto 
sindical s1..41r1a derrotc.s irn¡...•·1r·t.éitd .. o.;::!>: ei det:.picio •..le 
!:5UúU dir ig'=nc.es ::und1c<:1le:_, ,._, / J fu•:: la inas 
s19r·11 f1cc.t.ivéc. 

Asi, luego de s1elE: c.l=.os de consol 1oación 
ur9anizat1va y da logros, J.a nueva ~ituac1ón 

introduJo el miedo y disminuyo li:i cont ianZi:I de lc.s 
trabajadores e::n las pos1D1lJ.det.de~ d•..: acción a traYl!!S de 
su organJ.Zi:scion sin•.ucal dist..&.u1c1ando a los 
trabaJadores de sus direcciones •.:J.~31st.as. ~1 supu'"1!:sto 
curso ascendente y lineal del 1uovuniE:nt..o sindical 
rompe defi1-.1t1varnEint.a:. 11 

él comienzo de un régimen poJ.1t1c..c.. democrat.ir:.:o y la pol1t.ic.a 

eco1"16m1ca apl 1cada por el presidente i::h::-laUnde. le,jos de unir ail 

mo\limiento obrero, :..o div1d16: los sect.or ll:::lS ma~ poderoso~ 

(bancarJ.os y mine1·osJ J.uct"taror1 por sus proP1a·.s r~1vi1101o::ac1one'3, 

los sindicatos que hab1i:111 crecioo al -:.alot \o- E;;n ia h.1cna contrh 
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el (;iiRFA no pud12ron adaptars~ ias 11ue11.:t.s cond1c1or ... a;¡ (además 

estaba.r1 descabe:z,c,,dos debido a los desp1ur..:.s de l":o-,.:J, los. Par·t..1dos 

polit1cos tampoc.;,, supieron articu.tar •dO:. de::1ntindc..:S obreras, etc. 

La crisis entonces t1E:ne .. 111 o:Jt·an el "=et.o disolvente= 
sobre la clase en tc.11t:..o <=tUe el 1nov1rn.1.ento no ha podido 
responder a la p1·eocup¿,,c1ón <.Je lo:. obr E::r-u=- que p;:,,1·a 
sobrev1v1r han dE::3.e11·roJ.1aoQ e::0.tra•.:.d':1loS. :1.nd1111duaJ...:=~. 

actividades complementar· 1~.1:. ·~ue, 1091camE:nt..E:, 
d1sm1r1uyen par~J.c1pac1011 en or':;J.::Ul1zac:16n 
sindical. 

La huelga ~n s1 t..uac1on de baJa 
Product1v1d,;.t.i ca1·ece de t:t .1...:dc1a, a1"oud1t:r1dos-= as.i a la 
reeditada inef1cac1a ae .iu:... car1~le~ tor 111e:tliE=S de 
negoc1 .. c1on. ~1 mov11n1ent.o ~lndl•.=.oti., c:n 1·esume11. sa 
encuentra atrapado por la c1·.is1!:.. f-t~.i lei t1an entend1ao 
algunos d1r19entes. c;¡ue 1ntt::!nt.an, infructuosamente 
hasta noy. \Jesarrollar un p.ic:1nl:l:camie:n\..ei c:onJunto tr·tnt.~ 

a la crJ.sis: ur.a pr·c.p•.h~.5-ta dt::! Polit.J...:a 1ndu.at.r-4a.I. c;¡ue 
pueda convertarse en un ..:!JE: a9lut1n;:.,dor de sus 
necesidades y que p.::r-mi t<s rea91·•-'Par fue.1 z&:as. u 

2. 2. El Movimiento urbano-papular. 

Entra 197;3 y l~éf.2, el mov1miE:nt.o lei<::1rú el punto más 
alto oe su centralidad: la Confederat.:.1.ón Lieneral de: 
Pobladores del Pie=ru. las div~rsas t~derac1ones 
barriales constituyeron la inse1t..uc1ono::11l.i..J;:.d 1nás amplia 
qua produJo el mov1m11:nto, y c;¡ue concluye1·on un periodo 
de 1nov1l.1.zac16r1 por tres dQmanJi:t.s bJis1cas: vivienda, 
equ1pam1ento urbano y t_.itulos de p,.-opiedacJ. Punto mas 
a1to y punto de declive en la rn~d1da E:n que a t.rc:1vés de 
la instituc:ionalidad v19ente, sectc.t·es Ut::l movimiento 
vieron por lo menos po::llrcic:1lmlf=nt..::: resueltas sus demanda;¡ 
y en esa medida se a':lot..ar·un los eJes. de su 
111ov111za.c:1on. 

Los. 9ob1ernos lo<:eai.t:::s. ..:temocrát.1c&mt::r1t.t:= elE:::Yldos, 
E:st.;:.blec1dos por la l.:Qnse1tuci6n de 1';1/9~ ao~rnas do: ser 
l'r10 de lo~ putntes m&s si9tu1 icat..1vos ~t1\..r-t:: l:.s.t.ado y 
socie:d;:.d, St::! her.r. ctTir1nodo como ur10 de lu~ ~.1.-=:1nent.os d.si 
estabilidad del s1st.emc., n pesar de t.ri.l.t.c.1t!:.E: de una de 
las lnstituc:1one:s ino.s dét.J.1.les y c:on r11-e11'.>r-~s ro0:cursos y 
at.ribuc:1ones del C.st..ado. Los 1nun1c1pio:. 1·op1darnerit..e 

resultaron convert.1dos er1 mad.iaci6n irnportanta de las 
de1nanaas ael movimiento d6 Pobladore~ tr·et1t..e a otro!'. 

u· lli.Q.. p. 207. 
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i:IParatc.s de! Estado. 1::i 

E:.rl al9unos m1.w11c1p1os las or-qan1;¡;uc1ont::-=. VE:Clnales Y de 

pob1ador·es 1ograreon e1npatar de1110..:rac1a poJ.icica y democracia 

social <aunque 'tuera it::n propuesta:=. re~t..ringidas); Villa el 

balvador. en l.:arab<:t!f'llo, los or9C1nLZLiClOnes se fundieron con el 

municipio. 

El movimiento de pobladores. participando 
directamente en la 9~st1ón y dirección de estos 
rnunic:ipios. impulsó y fue parte de un proceso de 
poJ.itización de ámbitos dei ia dernoc,..acia social, así 
como la democrat:.i.;;::aciót1 de parl.1= de i& sociedad 
pol.a.tica. t:ste proceso que se ha.et:: lltr.:;de lt.1 sociedad, 
alar·mó al Estado que intento trenarlo: durante el 
gobierno de Belat:.lnde, el f111anc1t.1tnlento y J.OS recursos 
fueron el instrumento para cerr·&r &l pasc:J esta 
Pos1bi l idad; mer.s re..:1o:::=nt.em~nte. Uarcia a través de la 
invasión de fuet·os y atrit.H.1ciones municiPdles hace le• 
propio. '" 

t:::l movimiento Ur"bano-popular-: por· estdr· vinculado a la vi.da 

c.:.1tidiana ha resp.:.ndido Ot:!: mei.r··-=r·.:. din.1m.r...:e1 ... a c:risi5J 

ambar9o, por su r1eterus¡i=ne.r.dao no ha 1-"0ll1do art..1cul.;.r demandas 

pt"Ofundas para la tr&n..::iformac.r.ón de la soc1edd.d peruana, ya qu~ 

carece de una dirección poli t.ica uni ti.cada y de un p1·09ramn 

pol~t1co que aglutine a los movimientos; lo cual como es evidente 

limita su acción. 

Las nuevas prácticas sociales, aquellas lig&das a 
eatrategias de superv1venc1a de los pobladores en el 
contexto de la crisis, rede~inen la propia 
institucional idad da! mov11n1ent.o da: los pobladores, v 
se convierten en lo;; Ultimos aKos en la porc1on más 

1::i Eduardo Ballon. "Movim.1.E:nt.c.os soci.ale~ y bis.tema poli.ticv: 
-::1 lento camino de la democrat.r.zacion. Sint.-=ssis nac1nnal". 
Plovimient.os sociales y Democracia; la tundaci..:.n o.J~ un nueyo orden 
\Eduar·oo 8.;.l!On. t.:oord.J. ot::St..:U, i..itn.:.. l:ll;;j:6, p. 2ll-...::42. 



mov1li.zada da éste. ~lento~ de comedores populares. 
9uarderias infantJ.les, comitGs del vaso de leche. 
etc., le dan un r1uevo 1·ost;.ro ai 1noV"im1ento pero tamb.1.én 
suDrayan su ato1n.1..=acion y su f"ru~mentac.1.on de manera 
s191·1if1cativa. 

De alli tamb1~n ~ue las posibilic1ades de 
cooptiir.c16n de parte de se..:tores d~l rnovim1ento social 
sea un riesgo grande, que terminar-1a por tr·agmentarlo 
t.otQlmo=nt..::. 111 

4. 3 Loa empresar 1oa y la "nueva derecha". 

En el surgi.miento de la "nue .. a deruct1a " lúl.ir1oa111ericana no 

podemos deJar de menciu11a1· .lo.:i- r'act-:.r-~s t;ix>:.o::.rnos y 1~ e...:ist.enc1a 

de un Fenómeno mundial < "Pr"iva.t.ista y de combate al est.ado de 

bienestar"> estimulado por los ~ob1ernos de fieagan y Thatch€:rl 

sin embargo, hay autort::=s qut: consideran qu.;: !a nueva derecha 

ver1ia gestandose y or9anizd.ndoae de un tiempo atra.s, Y se 

organizan en coyunturas especi t" J.ci:ls intaruas. 

En e1 caso peruano Fra.ncisco Durar1d 1,. señala que hay qu& 

ver a la. nueva derecha como reacciones de grupos sociates anter 

procesos de cambio .. Son backlash politics. es decir: 

esfuerzos de 9rupos sociales que sienten que su 
imPOrtanc1a, poder e 1ntluenci& tiE:nde a disminuír. o 
quienes sint.1éndose amt!n.;,,::ados econOtnic:a o 
POll.ticamente, tratan de rever·t.1r la d1rE:c:ciOn del 
cambio a través de rn.:d.aos polit:.lCOs.n 

Describamos brevemente los movim.ienWs da nut:tva derecha 
en Amér i.ca Latina. para rnarcar el contr·~tste. l:.stos 

1• Francisco Durand. "La nueva derecha Peruana; origenes v 
dilemas. Estudios 6oc1olos1cos D :.<_·.,:1~ El Colegio de México. 
México, m~vo-agosto da l~~u. P• 3~1-8'l4 .. 

,,. l>urand. ~~ p. J54, úurancJ senala que retoma este 
concept:.o de traba.Jos de oevmour Marein Lipset .. 



mov1m1ent.os ca1·c:1c-c.erizan ant.e t.oJo i:-or 
portadores de la "mo-:iern1.dai.J". Lo .,;¡ut:: bus.:.an 6S 
las cond1.c1on.::s pa,·a complt::!1ne11..:..a1· lo moder"n ... :.r.aclót"r 
capitalista. Oi 1·eacc1unan dentru ae J.a i091ca de 
backlash PolJ.t.J.cs, es dE::bJ.do a q,_,e :,;;1enten que .a><1.sten 
amenazas u obsté.culos contra H• 111oder·nidad, ~· contr·a 
quien consid~1-an su agente pr- 1nc1pa l.; el sector 
privado. Para cumpl u· a caba.i.1ciad la t.area de 
desarrollo sobre la base dt=l impulso a J.él propiedad 
privada, la nueva der112cha re.qu1~r·u y ..-r·v1i1ueve una 
solida v1nculacion con fuer·..:.,..$ ~xt.ernas leJ. capit.al 
axtranJero, los organJ.smos tir1anc1eros 1ntt::rne:.c1c.onales, 
los estados de: los pd:i.si:.s cap10.:..tl1'.:itas avanzados. 
aliados 1ndispensables para "J.nser-t.arse" o 
"reincorporarse" .:..i. mercado rnundia.i. .. ~ste .:s un rasgo 
destacado de la nueva der·echa lesL..1noamer1cuna (tanto 
chilena, fnexicana o peruana). 

El factor- da obstáculo o amenáza es pen:1b1do como 
externo ("el comunJ.smo") • pero también de: modo 
importante como obs"t.áculo interr•o; t:J. popul l!>nio. ,., 

Con al anuncio de la nac1ona.1.1zac1~n o.Je la ba..nc<i. Alan 

Garc:ia rompió def1n1t1vamente su "pact.o no escr1t.o" con los 

gr~pos de poder econom1c:o del P~n:' lconvc.id-=is como los "14! 

apOstoi.es" y qu1er1es habian ":.iJ.do lus mc.s benet ic..1~dos la 

pol1t.1ca eco11óm1o.=a aplicada por el -:JObJ.er·no \.l'tll U.:.rcia>. 

Cuando en l~tJ-7 l.iGit·c¡.a v ~l APHA si:: per.::at..c.ron de .que 
los grupos de poder econom.&co cr.& cac:aban l& 
cont1nuacic.on de medida=. rediE.t..r1t..ut...1va& y ex19ic1n 
rneJ01·es condic1ones para conc,.-=c.ar· J.a:;¡ in·"~r":.51or1d3, s.:: 
tue creando un clima ae t"E::Calo y contl1c..tc.o, ha»ta que 
la al i.anza se rompJ.O abrupt;;..mer1t.e. 1• 

La nueva derecha consiguió formar un frente amplio de 

epos1cion a la medida est.át1s.ta tconsidet·ada como popul ist.a> • el 

frente incluía organizaciones empr11sarict..i.es, 9remi.os y 

universidades pri.v&.das. i.ntelE:ct...ualE:S (como Mario Var.,,.as.. Llosa, 

18 !!;U._g, p. 354. 

l'f A.tll.2· p. 357. 
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1oed1as1 con lo cuál imp1d1ó que tiarcia lograr·a su obJetivo. 

1;;'.st.c hecho no sOJ.o s1gn1 t icó la ruptura de los "12 

apostale:s" con el gob1fi:r-no, s1-;in1 t icO también la rup"t.ura 'Por 

parte de los empresar"1os1 o& un modo de hacer pol:i.t.1ca. basada en 

el m1met1smo politico a cambio de tavor·es espec.1.t"1cos que los 

gobernantes en "t.u•·t·1eo J.es con..:eu1.at1.. H.I. can...:uJ.a,·s-- una forma de 

hacer politica, los. e1npresar·ios se dierL•t1 a la tar·ea de impulsar 

e:-.proe.sior""tes po.i. i t.1cu-pu.rt1de:t.- .1..;.s r t::!t1ovu..J..:•r"i1S. .. 

Un segundo elernento r-t::act.1vo qut::! contr·.1.t..uyo en el proceso de 

tormac11!or1 de la nueva derect""ta fue el c111na de '\/lolenc1a política 

y del1ncuenc1a, t"enómeno mani1 ie::.t...c.• et1 la decaoa del ochent.a, que 

no t.ie11e "1sos de c~sar en .:::i cor-l.u pJ.azo. 

La. crecit::nt.e colesbc..iración entre po1. it..iDS v ladrones 
¡para asaLt.os y secue2tros> ~larmó sin duda a las 
élites, por~ue: creó una sensac1on de desprotección 
extrema. Loa ress:-ua!::itc. 1n1nedid.ta a este fen6me110 fue la 
formación da: fuerzas de seguridad pr1vi:1da!I. para cuidar 
propieciades y personas. La ·• industr la del secuestl""o" 
tuvo como contrapartida li:I '1ndlistt·1a de lil seguridad" .. 

(por otro .i.&do>, Sendero L.u1n .. noso a..::ost.wnora imponer 
"cupos" a empresas y empr.::sar ios, sc..t_.re todo en las 
zona!5 de: la sierra ce.ntr.t.l. asiento pr- 1ncis=-al de la 
m1ner ia peruana donde opera con mayor lit.iet·tad. El 
MRTft, parece basar· su econoinia i=n el .;;ecuestro a 
millonar1os. Ambos, cada cuál a su 111odo, arnenáZi:an 
fisicamer1te a la burgudSia. factor que 11c:1 cont.r ibuido 
en lo 1nmed1at.o il re1·orza1· los s1s.t..ema~ oe seguridad. 
convirt1éndo las ie:mpre:,¡as en tort.1nes. ¿n lo P•.Jolitico. 
que e;:. el te1oa .!lU"21 nos ir1lt:!resa, t.alt:;. ton11as de 
~iolen.:J.a han llnPl•.1.sü.Ji.;o "'"'111b.1.en 1a formacion de la 
nue"d deract"la. 

L.c.,be sena lar· que t.1t1mb11i::r• iO!:i m0vii.11e11t.os soc1i:lles 
(paros -y huel~as>, 1a rad1•..:c.l 1t.Jad .51t'ld1cial (aunada a la 
presencia uuportante de lü 1zqu1et Ud 1~9i:1il en l& 
pol i."t.1ca), for•na Pát"ll..E: de ese. o...:l 1ma oe pd.nlc·:.i social en 



que vive la bur-9uesia y .l.d.S ti!.i.lt.Ei:S perc.~c.nas. .. ~0 

que la elase empresarial. desde 

(l':rot:I), come1·1zo un procese.o d~ t-:!unii11.:,.1..:1(.•11 y or~an1:zac1011; 

el bfiFA gUn t.a-nig Cl.t:::"rta. le<:J1 •;,.1n1..:.Jo.:J .. 

Luego i=n 1':17~/, cuando ya St:l est..aba danoo li< rt::ve:r·s1..:..n 
de J.if.S reformas baJO ~l 9ob1erno \Je l'1or"".1.~s. derml)d..:z. 
sur916 otr·o intento, dir 191do por .la ~ocu::dad Nacional 
de Indust.rla!i, pat·a unir c ...... :1.t.ro 9r~m1os o:mpresarto:J.J.es .. 
La idea e:ra dar apoyo al n:1.,,1m.::.n qt.,e ie:st.&ba siendo 
asediado por el movimiento s1nd.1.o.=al. C::<;;it.e esfuerzo por 
crear un or..,an1smo cúpula, llampac.o Un1or-. de Emprt:2&ar1os 
Pr1vEsdos del ferU, tuvo co1·t.ai v1da. ~u \J-:!.i<sF-.:.r1..:.1ón se 
debió a la 1ncapac1dad ae ic.s e:mr--n:.sb.r lU~ ¡:..~u a ~om=r·sf:: 

de acuoicr·do en la ele..:.c1.:.n de dJ.r19~nt..-:s ~. t.o.1t1b1&n, 
por.:i,ue tendió a pr't:::\/"alu....:t::r ld lt.1cna po1· lnt.E=resE:s. 
econOrnlcus par·t.1cul&1".;ss. 

No obstant.t:i, en t.orno a estos estu111o:r:;,:os se tu~ 
const.1tuyendo un gruF-~ d1r19era.:.e ''grem1~l1>t.a" que 
aprendió de los ert·or·es y i&& ~;.t-·t:::"r 1t:1nc10.s. prev1~s. t.n 
l':llt::l-4 se dio un tercer 1ntent.o, e:.i.:..d vez -: .... 1toso, d.l 
..:r·ears.a la Contederacion ele lr1~t...ilt.1(.;i.ur·u:.:~ é;.111pr·t:1s.hr·1ale~ 

r-'rlvacias <Con1'1ep1. 
E:.st.os a ... 1:1nces ur1l1;..&:1r·1.us üel t..luFo-r •..is .. ,, Je:.oo mut::$f:t·i:lr1 

un proc.;s-¡..o de torma..:.lVn •..:.umo act.l.lr P•-'.L i i:.1...:. .... , 01·9ar1.t..Z:e:.do 

que Ya se venia dando, Plt!t·u ~ue s-= •..:un::>ol 1cu..1 en los. 
ea;:;os ochent.a, y se vual..::a iud•.;Jo 1n<11yo1· 1c.:.r·4,:uno::nt.& h<il..::J.c. 
la nueva derecna al torrnarstt t:il t r·l<ntt:1 Ue defensa de la 
banca y consoJ. J.darse la rno• ... .t.'IC&O.::.l..:.n Je ''n<s..::.o::r po1 í. t.l.cú" 

la c:oyunturii. crit.1..::a de 190~·. La cad~na de 
reacciones act.1\/"c.da en 1'~613 fJ.nalinente er1cont.ro 
c:au..::e y una tempE:ratura de fus1c..n adecuada .::r1 1-,8~,-. 

Junt.o a -=sta d1.n~m1ca fonnac.iva 1nter·r1Q, a...::c.1vada pot· 
1neelectuales org&nicos y v1s1bl& en lof; '='••Pre::=.~t·.lc.•s, 

otros factores van a diar ma)lor l"•.:tl1.a.,,e -'11 ..::r~c11n1e:nto 

de la derecha a finales de lo!. uhos oc.hent.p. Son 
factor·as. que: tienen que ve1· cc.n 1'.:it.i .. s ~n ~.i Ci:lrnpo de 

2D !!ll..Q., p., JblJ-J61. 



sus adversarJ.oá. !Je un lado, e:.1 frac.:sso politJ.co del 
gobierno de üarcia, que terr1una at.rapc.cJo en una esp1 r·~l 
inf'lc.c1onar1a sin precedentes, fenómeno que deb1 lita la 
&lternativa popul1stQ del APRA. L'e otr·o lado, lc. 
creciente d1v1s16n de la izquierda, no sólo entre el 
campo armado y el legal, su10 aentro de: este l'..lt1mo. 
M1ent,..as la derecha se une y fortalece. sus rivales 
eoliticos se debilitan y 01v1den.21 

La "nueva derecha" enfrenta ur1a so::r1e de problemas: 

Destacan los siguientes: a) la~ pr·o1·1.1nc:1as d1 f erenc1áb 
de intereses entre la bursue.sia peruana en torno a la 
prQPuesta de dessrrol lo econórn1to l 1bera.l-e>-port..adora1 
bJ las dudas internas acerca de las i.:u:indu.Ue:. del ·~1sterna 

democrát1co1 cJ la tra.9i l 1d~d de lo:. vir1c1.dos con lo 
popular. Los dos pr uneros pueden t1acer que el FÑ:C:üEMU 
pierda cohes1on J.t1ternc., mas aún s1 s.1...ot1 gob1E:rt10, el 
tercero es critico s1 de::;.ea r..:r<:llll.zar }:.roye..:;to oen 
democracia. :r2 

En cuanto al desean u.1. lu ~cono1n1co hay dos facci,•nes 

VJ.SlblEts: los que desear1 t..Hl l .1..uer".:.l 1smo t:>1.tremo (una a.pert1,.1ra 

"1nmE=:diata ea indiscriminada."> y aquel los. que creen necesar 1c.o 

Proteger el cap1taJ r1acional. utro punto de discordia es ent,-e 

los que defienden una pol .i tJ.t..a 1 iberal de choque, o una 

9radu&lista. 

Para llevar adelante el proyecto económico lJ.beral, hay 

facciones da li!! darecha qua ven en la "democ:rillcia" un obstttcuto, 

suponen que el proyecto neo-liberal no esta en discusión. 

Hasta ahora va,.gas L.&osa se ha negado apoyar la facc:iOn 
golpista de la derecha. pero sus propias bases sociales 
de apoyo Clas clases altas, los grupos da poder) se 
sienten tentadas de ! lavar adelante urla al ter·rlativa 
autoritaria, exasparadas por Ja v1oler1c.1..a polieica y 
social que vive el pa.is. La eventual h..:-..emonia do=: lD 
facción golpista implica.ria .la reinurn:1.- la 
posibilidad de establecer al1i:1t1zas con las mayorías 

:r1 !Qi.2., p. 367. 



i-a naeurale:za ctel Pt·oyeceo econom1co oe: la 'nueva oerecha' 

1u11 impeo1do que e.-<t1e11da 1·~1ac1011es con los sectores 

popular-es. ¿seo es ,,·1s1ble en las elE:cc1ones mun1c1pales de 1989. 

en la L1ma metropo11tana. bien el Fredemo ganó co1i el 4.;:% dEr 

los ,,,:iot.os. tuv1er·on ciare• cur-1:e clas1st .. ~. El par·cent&.Je 

a-=. J. a vc•tac l éw, dei Fredemo la s1gu1.a11te: en los 

01ser1"C.os ae ciase alta: San Isidro= 83;..;, Santa rlaria= 100;..;, 

lo¡¡ de: clase me..:ha: Lince:= 57:0., ~lesq~ 1'1a•· ia= 63;.o-.; 7 ~n los de. 

c.li1~e oaJa: ComaE-= 25;;, Viil& El $al'\o&aor= ¡,:i¡.;. H Esta tendencia 

repe't1ra en las elecciones pres1denc1ales de l~;JO. 

Las oases sociales mas f1rme:s de 1~ nue'\o'a oerecha son 
claramente muiorias selecta::;, pero b1.1...:.::a1, aliarse co11 
el pueblo baJo nuevas modalidades. El hect10 de que la 
nueva derecha peruana. como la lae111oamer1.::ana, cuente 
con el apoyo masivo de los medios ae com1..nucaci6n, le 
permite una capacidad propa9a11dist1ca rnuy grande, que 
pueden 1r genet"ando hegemoni.a en el c:ampo de las ideas. 
En ello 1J.evan 91·an ven"t.aJa a sus 1·1,,.al-=:3-. ;i~ 

llw;I. p. :369. 

llis!. p. 372. 

!Q!.2., p • .)70. 



2.4. Los Partidos Politicoss programas y resultados electorales. 

Nos concentraremos bas1came."1t.e:- en .Los p1·09ramas Poli e1cos 

con miras a las elecciones pres1den..::1ale:s 199U en los 

resultados d• dtcha e.lecc1on. Es notaDie que las plataformas 

de .tos partidos se considere a !o económico como el principal 

problema, que es dot"lde los partidos poli tacos t.ienen propuestas 

concretas, con e)(cepcion del APRA. 

FREDEMC.. 

El Frente Democrático lo encabezan el Partido Acción Popular 

pres1d1do por Fernando Belaut"lde Terr'!I y el Part1ao Popula1· 

Cristiano enc:abe2;'ado por Luis Be:aoya Reyes, ~l Mov1m1e:nto 

Llbertaa que encabeza Mario 'Jar~as i... .Losa~ c:at"ld1dato pre::>idenc:ial 

para 1990. Otras or9anizaciot1es que parttc.lF-·i.t c.•n en el frente 

antient.atizaoor de la oanca s19uei-1 en .a:l FñEl>EMO. 

L.a Pt'l.)puesta del FREüEMO esta car·acte:t· 1 ::éloa en rasgos 
generales por la p1·i.,at1zaciOn de la ecor1omia del 
mercado. la reduccion del rol del Estado. la 
reinserci6n del País en al econoinia d-=:l rna1·cado 
internacional, la pac1'ficacion con el fortal,....:-1m1ento 
de la acción de las Fuerzas Armadas y la Pol1cia 
~. sus propuestas incluyen lii adopcion de 
mechaas drast1cas con ur1 al to co3t.o social por los 
anuncios de despidos, relat1v1zac1on de la estabilidad 
laboral y el de1-echo de hU-=:lga. raernplazo de la 
gratuidad de la enseñanza por si.stema oe becas y 
crédito educativo entre ceros.o'.:~ 

En cuaneo a un acue1·do P~l i t1C:C· con o eras fuerzas para 

combatir la subversion lo creen posible., pero sie:mpre y c•,.,ando no 

" Instituto Democracia v Soc:1alJ.!:.mo. Pet·a 1%0: 
encruci.Jada .... ~. p .. 105-106. 
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;:;i: inclu:1an a los Pare1dos y or9an1zac101-.e3 "radicales" <PUM, 

u111!R. FOCE?J. L.a ex1stenc1a de acuerdo conet'& la subversión no 

lmPl1 .. c:ar1a la mod1t1cac201·1 del proyecto econoin1c:o. 

En ultima 1nstanc1a ccon o sin acuerdo poltt1co contra la 

suovers1on1 se apoyar1a el forealec1in1en'l:o de la acc1on represiva 

militar sin realizar cambios est t·uc:eurale.; -econom1cos que 

benef1c1en a las mayorías per-uanas. 

IZl.!UIEA:DH Ur'4LtiA 

En el I Congreso Nacional ael frente Izquierda Unida, 
realizado en enero de 198'!1. este frente polittco aprobó 
una Pol1t1ca de pac:1F1cac1on, integrante ael programa 
de emer-:,¡er1c1a nac1onc.l. En este plan se señala el 
deslinde político con SL y el MRTA. se promueve la 
autodefensa de las masas y se demanda al Estado cesar 
las prácticas de guerra sucia y terrorismos a cargos de 
bandas pararn1l1atres <C'RF Y otros), 

Luego de este congreso se produce la r•.Jptura dal 
trente poli't1co con la 3;:¡11da de dos partidos 
fundadoras de la al1an~a: el PSR y el PCR. que Junto 
con un secl:.or de no part1dar1zados y una fracc1on del 
PUM. se aglut1nar1 en el mov1m1ento de Izquierda 
Soc1al1sta dirigido por Alfonso Barrantes Ling6n. ~ 
decisión deb1l1ta al Frente político considerado como 
una opcion de gobierno para 1990, 27 

Es't.a escisión fue el resultado de un acercarniento de 

Barrantas a sectores castrenses y empresariales. Desde la Optica 

de &arrantes este acercamiento era nei::esat·io para ase9urar 

margenes de gobernalidad en caso de que la 1zqu1erda lograra el 

triunTo en las elecciones p1·e;11den-=iales. Eata3 d1feranc1as 

expresan et-. las plataformas ae •3ob1eirno de IIJ y de la !:z:qu1erda 

:l..,. !tl!..9,. p. 111. 
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1.- L.a transf'ormacion cualit.at.ivc. tanto del Estado como 
Cle la estructura proauctiva de J.a econornia pe1·uana. 

2.- úemocratizacion efecti~a ue la socieaad v del 
Estado. que son inseparables di: la democ1·atizacion 
economica.29 

Si blen la mayor parte de los sectores popL1lares 

enfrenea serias di f"1cuJ tades en su relación con el 
sector empresarial• que de todas maneras la t.endrá que 
buscar s1 llega al gobierno. Para que la pJani'ficaci6n 
concertada y democ:ratica pue:da ¡:.lasma1·se. por ejemplo, 
en los acue1·dos para aumenear la of'ert.c. expor·table sin 
recurrir a la devaluación 1nd1scriminaaa, se requiere 
de acuerdos mínimos con los empresarios.u 

En cuanto un acuerdo político para combatir la subvers1on. 

se considera 1nv1abJe por cuanto ello implicaría ponerse de 

acuerdo sobre las causas estructurales del terrorismo. Para 

combatir la subversión proP•:>tien como eje la movi l 1zaci6n popular 

(por eJemplo, las marchas por la pazJ. 

IZQUIERDA SOCIALISíA. 

La I& considera necasario: 

i'loaernizar la sociedad y tt·ansf"ormar el Estado en el 
9ets'eor de: una democracia donde ias organizaciones 
distritales, regionales y nacionales serán las 
protagonistas, por medio de un Acuerdo Nacional entre 
Estado, empresc;irios y trabaJadores. Plan1fic:aci6n 
concertada que señale co1npa-oinisos claros entre los 
distintos agentes economicos. 

Cenero de Estuciioli y Promocion del Desarrollo. "Las 
propuestas del FREDEfl10, de J:S y de IU: tres cuadros 
comparativos", QUEHACER n 63, DESCO, Lima, marzo-abril de 1990. 
p. }j. 

u !!2.!_g, p. 1.2. 
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La Ió podria teJer meJot·es relacione=. ·=oti .Los 
empresarios, sobre todo porque ha ~iecho del Acuerdo 
Nac1011al parte eser1c1al de su pro9rarna, pero podria 
acabar cediendo mucho terreno en favor Je el los 
aras, prec1sarne1-.ee, de .... 1ab1l1zar acue1·do que 
obstaculicen su eJerc1c10 de 9ob1er·no. :i<> 

Consideran pos1bla un acuerdo co1-.t1·a la sub.¡e1·31..:<n, la basE= 

de este acuerdo debe ser que la r·espuest.:. a le. subvers1é•n no sea 

exclus1vame1-.te represiva. 

APRA 

El APRA na mostrEoidO nada nuevo, y los elect.ores lo 

perc1oen una opción cont1nu1sta del desast1·e .acon61n1co y 

poi i.tico en que vive el Peru. 

C..kl'IEJIO 9lt 

Las elecciones en Peru trajeron de nuevo la sorpresa. 
En la Ultima fase de las campañas eli!!ctorales se V'to 

crec:er aceleradamente el entusiasmo alrededor de un 
candidato que ni s1qu1era era considerado por las 
encuestas de opinion previas a las elecciones del 8 de 
ab1·11. La sorpresa elec1:.oral fue eambien para el propio 
FUJtmori, cuya. campaña electot·al t'ue hecha -al e1ec1r ae 
la pre1-.sa-, prac1:.icame1-.te sin programa y s1n Part:..1do.::11 

Los tras ult1mos procesos elect.orale-;. al amparo de la 
Const.1 tuc1on de 1979, conclu1do el e1ocer110 m111 t.&r 
t19bB-190ll), nos l"lan prese1'ltado Ut'l compleJo panorarna 
pol it1co que se enerecruza con una cris1s cron1ca y 
9e1-.eral y una guerra interna en desarrollo. 

El ascenso vert191noso de f19Lwas de:sconoc1das en 
la escena potitica del pais, como ~lan C..:..1·cta ~ Albe1·1:.o 
Fuj1mori, no solo alude B.L ClesgastE! Cle lc1s 11ce:raz9os 

" 1!2.i.9. p. 12-13. 

::11 Ana Lorena Carrillo. 'Peru: le. vocación por la 
ambigüedad", Estyd1os Lat1noamer1canos 41 0, Vol V., año 5, Cei-,t.ro 
de Estudios Latinoamer1canos/FCPS-UUAM, ener·o-Jun10 de 199(1, p. 
5~-53. 
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tl"ad1c1011ales, s11-.o a la apar1c16n da un nuevo perfil 
de las Jefaturas polit1cas, asi como al desarrollo de 
nuevas formas de co11se1lSO y le91t1m1dad que rebasa1, los 
mat·cos 1nst1ta.ic1onal1:::r:ados y r1tual1:codos OE:l sistema 
po.tit1co. 

Hay consenso que la batalla por las e.1e.cc1ones es 
parte impot"tante de la J.1.~cha poi ·la deten:=.a del orden 
social v la r-eaT1rmac1on de sus 1nstanc1&.s lE:gales de 
poder. Mas aun, de que la lucha en fav • .,,. de las 
elecciones es en cierto sentido, una 1mpc•rt.ante bandera 
contra insurgente cap1tal izada por las FFAA. Implementar 
su rea11zac1on, presuponía un cronograma de acciones y 
medidas arrt.1suove1·s1vas de corte anttpopular. 

Los resultados de las rondas electorales del 6 de 
ao1·11 y del 10 de Junio, l"lan s19111f1c&do ur-. duro revés 
coy-untura! para SL. ,o: 

~c.s propuest&s que enarbolaron los candidatos de Camb10 90, 

1·ueron 9e1"terales pero procuraron pr~3entarse como 

·'coni:ert.adores". Fu,Jimori afirmo •::¡ue no real1zari.a "shock'' 

como los propuesto3 por Vargas Llo;;a del FñEDE:.MO y que no 

negoc1ar1.a con los tnsur9entes has't.a que estos no abandonaran las 

armas. 

Los resultados electorales de l'!it90. 

Frente a .La d1visi6n de lU <en lU e 11, el do!sgaste del Af'F<H 

por cinco años de: gobierno, parec.ia que el FHl::LlEMll no tendria 

problemas para ganar la elecc:iOn, t po1· lo ta11t.o, desplego una 

agresiva ..::amParcia. 

Las promesas da reactivación económica l~ego de una 
fase recesiva de dos o tr$!15 años de probable 9ob1erno 
fredem1sta.. rebasar c•n las expectativas de rent.ab1l1dad 
y se9ur1daO en el coi-"t.o ?lazo de lc. •natoria 
empresarial. Per·o la repercusion electo1·.;.,,l del ;:.9res1vo 
neol iberal ismo economico de Vargas Llosa, aunado a '5US 

:tz Ricardo Melgat· Bao. ''Rel191osidad Politica y proceso 
electoral en el Peru•· ~ Estudios Lat1r1oamericanos R B lop cit), p. 
56-57. 
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programas militaristas de mo·,¡iJ.izar a 1;.0da ta población 
civil para derrotar a Ja subvers1on. terminaron por 
inc1du· en su p1-op1a imagen ele-=to1·a1. 

El FM:EDEMO agoto sus pos 1b1 J iciadi::s de e:xpanston y 
alineam1e1"1to polittco en el momentt:• mas crucial de la 
campaña,. enero-rebret·o ae 19':i0.3, 

En el mes de enero calculaba q1.1e entre 25i'. y 26i'. de los 

poeenciales suf1·agantes contu-.uaoan i.1"lde.::1s.~s. En a1-.t:.er1ores 

comicios esta franJa de elector·es t1ab1a voté.do mas1"1tame;nt.it:! por el 

AFRA y la lU. Fu31mor1, candidato de Camo10 ~o .. pudo captar estos 

votos y en Ja primera vuelta logro 31.3/; contra .:i5 • .3i. de Vargas 

Llosa. 

Para la segunda vuelta, !U ,.. t-\PRA apL•Yéot·on .;.1 candi.dato de: 

C..amb10 9u, y Fu31mori alcanzo el -:06.J:.~ do: vot.o:l .::01-.tra 3.J. ~¡; de 

vargas Llosa. 

Las proyecciones sobre los primeros result.c.cos 
electorales ael 10 de J1.1n10 nos 1·eve1a1-. ~ue la 1·.;:g1on 
surandina, la mas 9olF·eada por la guerra 1ntern& y la 
mas prOx1ma a las izquierdas, se .,,oleó a favor de la 
candidatura de Albereo FuJtrnori. Los votos de adhesión 
al lider de Cambio ~ú, l'luct.ua1·on e1'ltre el 72/. )1 el 
58.oi;~ mient.ras que el FRElJENIJ se •.:-:•loco muy por debaJO 
con un f luJo de .,,.o'tos en pro de Va1··:ia:s i.lc·=>a que osci. lo 
ene.re el 36.9'; y el 17 • ..:.;..;. 

En la re910n amazOl'lica -asolada po1· el narcotré.tico y 
la DEH. aunque también por las querellós y pugnas 
inter9uerr11leras del f'IRTA v SL-, el FRE.DE.MO acorto 
d1stanc1as en los porcentaJes obtenidos. Mientras que 
en el norte del pais,. trad1c1onal ba::;.t1on apri:sta, el 
candidato de CAmbio '30 se impuso con tanta cle.r 1dad 
como en Ja i-e91,_'wt surand111a, salvo lo:s departamentos de 
F' tura y rumbes. 
V en lo que respecta ia ..::ap1tc.J üel pe.is .::¡1.1e 
conce1"ttra tercio del electorado na..: lona.1, los 
distritos ooreros y populares lAte, Córoas, Cat·e.ba,. l lc, 
L.a V1c:tor1a, Independencia, r<1mac, San Martin de 
Porras, Surquillo, San Juan de M1rarlores,., ~l 

Agustino, Villa Maria del Triunfo y 1111la El 53.lvadorJ, 

~ !Q.!.d, p.60 y 64. 



tooos ellos de :.li:.a cor1ce1"1"t.l 0 acion demo.;arAfica. 
or iE:nt.aron tenoencialmenee su vCJto hacia la canoidatura 
de FuJimo1·i. fh4ctuando s1.,s promedios en"t.r~ el 66.4h y 
el 45:.-•• 

En 1o·s distritos residenciales y oe las tr-ad1cionale:s 
capas medias limeñas H'1iraflo1·es. Sa1·1 Isidro, 
r'1agoalena. San Bor Ja, La Mol 1na. Barranca y 
L.l"lorr1l.tOSJ • la votaci.011 de ·..¡a1·-;as Llo::>a y el FñEl>EMO 
fue a.brumadora. moviendose ent.t·e el 77. 5i-. y el 54. 6X.. 
Es de 11ace1·se notar q1..~e .Los d1str1tos de L111.::e y Bret\a 
y Jesus Maria. de fuerte pt·~senc:1a de inrn1grantE:s 
provincianos c.1asemed1eros, respaldó también de manera 
relevan e.e al F'R:EúEMO. osc1 l &nao sus adhesiones entre el 
~l.~~~ y el 74.S:. •• "!J4 

La propuesta neolibet·al del FRE::DEMO. -eerm1n6 por polar1xa.r 

la eleccion. El proyecto fredemista tuvo 1.ina ''intuitiva pero 

contundente respuesta popular"." 

La volur1tad pol.i.tica de .las fuerzas electorales asi 
como de las tnst1tuc:1oties '/ fu.arzas preelectorales 
<cot porac1ones empresar1aJ.es, 19lesias, tuerzas armadas 
y centrales s1nd1c:ales>. indican que el :sistema 
electoral, pesar de sus deb11 idaaes crec1e:ntes. 
cue11ta todavia con capac1d.c.d de maniobra suficiente 
para !eg1t1mar e.l relevo de mandos pol:it1cos en caso 
toao el terri-eor10 nacional, prin.::ipalmente en las 
ciudades. 

S1n .lugar- a dudas la segunda ronda electoral 
fo.-talec10 esta orie11tacio11 polit.ica. L..OS temo.-es de 
las FFAA acerca del pot~nci.al desgaste del sistema 
elec't.oral en el curso de una segunda ronda, tuero11 
superados por e1 'tenomeno FuJ imori". M 

:u nu.g. p. 64-65. 
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FuJ1mor11 un año después. 

Al asurn1r la pres1C1enc1a, rilbe1·eo FuJ1roor1 ca1r1010 su 

propuesta electoral, va9amer1te popuL 1st..a, por lá 1 ine? l 1bet-Dl 

que caracterizo a vargas L..losa. 

En agosto de 199u. el pt·es1e1ente Ft.u1mor1. puso en 
practica un programa de aJuste .::co1101n1.:o d-= co1·te 
11ber-al, destinado a reve1·t1r· el proceso inflacionar10 
y reordenar la econo1nia del pais con oa:>~ -:r1 las pautas 
del mercado l 1bre. El Programa ft.ia pr·opuest.c• a Peru por 
el Fondo Monetario lt"l1:.ernac1ona.&. tFMl1, ·:::i~1.: VJ.i'lla y 
evalua su apl 1cac1on. 

Expertos en economia de "finanzas de Peru 
co1ncid1eron en que la poli. ti ca de aJuste 1 ibe1-al 
impuesta por el 9obiern"', no ha lc•grado :.us obJet1vos 
y, por el contrario, ha desencader1ado mayc•r 1nise+·ia. 

Richard WeDb, ex-presidente del Banco Cer1traJ de 
Reserva, afirmo que e.L numero de fa.ni li"'s pobres 
aumento de 17:>. al 44/~. La poblac1on adecuaaamente 
empleaaa. con sa1arios supe1·iores a1 costo de 
adqu1s1c1on de la canasta m1.t)1ma de s1.¡osiste:nc1a, que 
era 53?,.. es ahora 5X.. A ..::t::ita caida del biet"lescar de los 
hogares &e suma la menor atencioti socu:,l que ha 
recibido la p0Dlac16r1 por pa1·te del Estado, el gasto 
social' per capita baJo ae 41 dolares en 198:) a ¡¿ 
dolares en el preset"lte año. Otro indice del ·=olapso de 
las economi.as f&rnil1ares la elevad~ deserc1ón 
escola1·. segun cifras e.><:traof1cia1es, er"ltre 8 y l~i. de 
los ni~os de estratos mas baJos deJaron lo escueh, este 
ano para ingresew al mercado de traeoaJo t meJ01·ar los 
ingresos familiares. ,"? 

En las t.amaras, los partidos politices. no han podido 

revertir la situac1on t lo que priva es 1..n1 clima de confront.ac1on 

y atom1zacion de fuet':z:as .. 

El partido de gobi-=:t no Cambio ''º• solo obtuvo 17¡.; y 
14:.0., respeci:.i ... ament.e, en le Camara de Dipucados y 
Senadores, desravot·able cor-,-o;:la..:-1011 do: fuer:::¡;¡.s que 
probablemente decid16 a FuJ11no1· 1 a Poner en J1.1e9<.• una 
poli.t1ca pendular, sin ali&.dos F·.:.1·11c-11et1t.es. Corno 
consecuencia, FuJimo1·1 9ob1ern11 con el c-.p.:.-:1•:• p1·.Jo9rn.isi:..1i::c• 

'El aJUSte agravo la mise:r·1a e i11se~ur1d<:iO de lc•s 
peruanos"~ E.xcels1or, México, 7 de agosto de l':J91, 3a. par·t.e de 
la 5ecc1on A. p. 1. 
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de los par"t.idos de derect'la que, sin embargo, se 
declaran opositores <como parte de una estrategia para 
no asumir los costos electorales del aJuste), en tanto 
que eJ. Partido apr1sta y el bioque de izquierda 
lfragmentadoJ, sus aliados elecco1·dles. lo combaten en 
el plano sindical y polit1co, per·o a veces lo apoyan en 
los debates parlamentarios. :se 

Los conflictos sindicales agravan, la Contede1·ac1ón 

General de TrabaJador·es aet Peru <CúfP) convoco paro general 

realizarse el 18 de Julio de 1':1,1, se demanda entre otras 

cosas. un alto al pago de J.a deuda extet na, respete• los 

dere-=:1-,os t'lumanos y cese a la pr1 .;at1=ac16n de las empre:;s.as. En 

una 1ntr·om1s10n rnas de las Fuerzas Armadas en lE> soc1e;aad civil, 

estas se 1.m1eron a la conder1a que expresó el -gobierno respecto al 

paro. 

el Comando ConJunto de l&s Fuerzas Armadas exhortó a 
los peruo.nos a no acatar el paro., que segun la 
1nstituc1ón c&strense, es convocado cuando el gobierno 
y las tuerzas polit1cas 'estén empeñadas er1 bus.::ar 
condiciones para superar la crisis económica, crear una. 
democracia integral y deseneer1·ar la v1olenc1a". ,., 

A es~e paro nacional deDen sumarse las hueigas indefinidas 

que sostienen los trabaJadores del magisterio y de la salud, 

ademas de los frecuentes paros el transporte., el comercio. 

etc. 

Han continuaao extend1endose las zonas en estaao de 

emergencia, la mas reciente prórroga. a fines de Junio. in-=luyó a 

"Liberalismo y populismo., un1cas fuerzas polittcc.s en 
Peró", Excels1or, México. 7 de agosto de 1991, 3a parte de la 
secc1on A, p. J. 

"Es inevitable el paro en Par(,, anl1nci~ la CliTP''. b!l 
Jornada, México, Jueves 18 de JUl io, p. 33. 



los departamentos de t-an 1'1a1·'t1n, Huanuco, hL1an==i"~l 1·=ª• Apur11nac. 

Junin. Paseo, Hyacucho, Cuzcc•, uc:ays.l 1 y L1.::.r·E:t.o. u 

Hoy -dice San't1a90 f- 0 ed1·ag110- despt.~és de doc-= ,--:=ses 11ay 
mas provincias y mas pet·uarios qlfe v1\ren en estadc• de 
emergencia. Por te1·ce1· año co11:se•=•.1-c1vo 'te1-.emos -:1 
vergonzoso record m1..mc.J1al • .:ie: desaparE:c1c1os. Pero alsic• 
rn&s, Sendero LUm1nc•so ha c1·•=P=1do. Ml marg>:!l"l de ~1 11a 
C•:onse9u1d•:O ._., no el ~·~u1l1br10 e:=:tt·é\t;~91c:o, l~ 

organ1zac:1on de 1.11.~zrnc..n ha ·;anado p1·¿:::o=:r1c1a i:r-. 
P•:•t:olac1ones, sobre todo EE:-:t.or·...,_s JUV>:<t"ll t.:;.:. •:!e L1m~. 
Junin y F-Lu"lo. Sólo pa1·~ c1c.:.1· t.1">::3 -=~sa;.. r....a polit1=a 
econórntca ha sido -que duda •:abE:- ei meJC•r pc.st.c' ps.1·:.. 
qu.: li\ desesperación ..,.,ude a ·=on:: :.l 1d°'1· ~~':~ t::.-=1v:lenc1a. 
El l1ber·al1smc• -=cot1•:•rn1co no t.1en•- r·esr-·•.1-:.::~;;:. ¡:.·=o·<- l:·•. 
1=rc•t•lernc..s Je Ja ,.11.::ile11c:1a r=-•:>lit1•.:d :' •1·::: la =''-;.;:.-1·:0 .;.n 
1-'et"•·'· 91.1 '::.err1t.•:.r·11;. do; act.t1a..:1..:•n e~ pj1.;b:•cr ~'. 1.:..c.rn..:-nt 
urbano y, ·=•.iain•1•::> mr.i.::ho, ·=•:isT::eño. S1.i p1·.::oc·.1;=>a·.:1•:>ro -=s -:rl 
rnf.i1eJC• m..:•t)et:a1·10 a cort··· pJ:-::c•: .:l ·::J~~f1·:J .. f1:-•:c:-l, 1~ 

::"'i.S\1)=~ a~ ps,·~· ~ :1 lé:t •nfla.:::t '.,..,, ::.1.i p1·1 ··:··~· .. ) j1~·1=:~1 

l'"' 1·..::1nse:r·::1•:-11 "a cuaJqtn~t p• ~i.:1.:.'. 41 

extendE!t se (aunq1.1e su a..:c::1c•t)at" =.e: •.:11···1.;r1:=c:· il•f· J···s iotentados, 

saboteo_.,,,.::; ~ t-~··1 ·:·1· •, t.;;:.rob1~1. ¡,..., 10~1·"1d•:• ...;,¡ ·=·-"1' ,.,_.,1 d~ l•=·~ cent1·os 

pen1ter• :.at i•:.s 1 •"'IC!e eat-.;;:.r1 r -=•:.l 1tdr:.<;:, 111•..:l•.:.:, :e- Pt l~lón 

del Peru". 

Los presos sender l s.tns so:: t.al J e.r1 en dos pabei l •:.r1es, 1.1no 
para muJeres y otro para f·=c•rnt·t·~s. pabel lon+:s en los ·::it.ie 
n1nguna autor1dad entra y donde los que rna.ndat' son los 
serider1seas, que eienen sus llave;;, r.:.;.llzan d-3bf1\.:3, 

aceos propa9andist1cos y pintan sus lero;:,s en los muros 

•o 'Prorroga Alberto Fr.lJ 1mor 1 por otr·os se:se:nt.a días el 
estado de emer9enc1a", La Jornada, Mex1co9 22 de Jut·uo de 19·~1 • 

• , Miguel Concha. "Atendarnos al PerU". La Jornada. México, 4 
de agosto de 1991 ~ p. Jl. 
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ae la pr1s1ó11 ... 2 

Recientemente, en el mes ae Jul 10, el a1ar10 "La República" 

revelo un documento secreto de la cupula cai:1trel'lse, donde 

confirma que la guerra s1.1c1a una polit.1c;o.. inst1tuc1onal. Et:i 

los ült1mos at-.os lo.s 1n1l1c.ares re1t.eradamente habian negado que 

t..-atase de polit1ca otic1ml y afirmaban que las 

violaciones a los derechos humanos eran unos pocos casos 

aislados. 

El documento, numerado y sell~do como secreto, fue 
exhibido po1· el p~r1od1sta Cesar Hildebrandt. En el 
texto se afirma que las oper&c1ones contra1nsurgentes 
deben ser "altamente ofensivas y agresi .,tas, :s:i11 olvidar 
que el meJor subversivo es el subversivo muerto' y 
precisa que dict1as acciones generalmente se r-:!al izan en 
forma clandestina, "util izEr.ndo procea1m1entos. legc;.les e 
ilegales. Si la :s.1tuaci6n y las cond1•=101·1e:a lo 
permiten, podré. efectuarse la el im1naci6n sin deJar 
rastro, no se capturarar, prisioneros cuando las 
operaciones se efectuen con base en informes de los 
aes"tacamer1tos ae 1ntel19encia militar" ... , 

Esta estrategia repres1va puede profw1dizarse al contar las 

Fuerzas Armaaas peruanas con creciente ayuda militar y financiera 

ae los Estados U1udos. 

El presidente peruano, Alberto FuJimori. accedió el mes 
pasado a la e:lacorac16n de un p1·ograma militar 
estadunidense para su pais. que asciende & 34 mil lone:s 
de dOlares. El gobierno estadun1dense enviara asesores 
milit.;u·es a Peru para entrenar al e:Jen:it.c.o peruano en 
la lucha contra el narcotráfico 'í la 9uerr1lla., 
informaron fuentes del Depart.amento de Est.ado citadas 
por el ''The New York firnes". l>e acuerdw con esta 
·.,,erK10n, Washington env1at ~ iil pai=. andino a mas de SO 

•2 ·Hasta en .la caree! funciona la &l i&nza narcos-se:ndero", 
Excelsiór, México, 7 de agosto de 1991, 3a. parte de la sección 
A, p. l. 

u "El mejor suovers1~0 es aquel que esta muerto: mi.lit.ares. 
peruanos". La .Jornada, Miaxico, 16 de Julio de 1991, p. 22. 
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asesores, incluidos boina::; V'erde~ :1 perso11al ae la 
Marina. Tambie:n pt""eve la supe:r-v1sion est:.adunioense: de 
una reforma del sistema cie JUsti•=ia n1J1ea1" per-ua110 y 
clases 1mpart1aas por· eabogaaos deJ eJe:r-cJ to de E.U. 
ae;;einaaas ·meJ01"a1· ~l respeto los derec11os 
humanoa·· .... 

E5te ultimo puneo. de respeto a los dere:chos tiwnc.nos, ~1.,eac. 

en'Cred1cho, s1 reco1·\Jc.mos qu-=: los -aJercit:.os 9uat.em.:.lteco !Y" 

eJérc1eos hE-.r1 violaao s1:s1;.•=rnd<:1c:arnt:n?:.i:. los der-ec:11os humat1os. 

tono 'C1·1unt-ai1sta de 

la polit.1ca ec:onomica y .1a ·=ot1"C1"""'E•J:::•.,..e1·.:.1-a, ~··~·~·.l~ se.· rnuy ~arde: 

para el Peru. úe continuar iei~ actr.H: • .1. ==· f..'·;i 1 ~ 1.:.e-.'2.. ;:o:•lo 

escenario donde las cond1c:i.011es ecor101n1cas, ~:0~1 .. :::.; ~· ~.:i.:-1.1l°'"'l. 

se agraven y contu1Ue la esca.ls-aa m111 t.ar· y t.et 1 t.it· i ~t "·· 

u "Enviara Washington asesores m111tE.res al eJe:rcit.o de 
Perü", La Jprnada, México. 8 de agosto de 1991, p. 47. 
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C..üNCLU61Ul~é.$. 

i...s. violencia proi:.a9onizaaa principalmente por Sendero 

LUlnlnOS<.o Y las í-ue:.1·zas A1·madas 1"1ali 11mi't.ado, que duda cabe, las 

pos1b1l1dades ae democrat1zac:1on del Pen.,. Por otra parte, ante 

esta real 10ad, no ha sido po:s1ole .:!:si;.aoiec:e;· n1.1evo ac:t.lerdo que 

rev1't.al1ce el pacto constitucional ae- 1979. 

las 1·alac1ones Fuerzas A1·madaE-

.3oc1edad c1v1l. Las Fuerzas Armadas al aMparo del Est.:.do de 

emer9enc1a <art. 2311 y del Comar1C10 Politico-•1J1l1car \dec1·ato lo!!~· 

24150, de Junio de 1965), ho;in recuperado atr1buc1ones y sozan de 

sran autonomia e 1mpu1ndaC1. 

Laso Fuerzas Hrmadas son responsables de, por lQ menos, .3,700 

desapar1c:1ones 198U y Ju1i10 de 1931, 3e9ón Amn1stia 

Internacional <AI>. , ::31n embargo, Al calcula que mas de .3,000 

oesapar1c:1ones no han sido denunciadas por temor a repre;¡;al1as, 

lo que eleva.ria a casi 7,000 el numero de desaparecidos. 

Existe responsab1l1dad por parte del eJecut1~0. va que el 

Presidente de la Republ 1ca es el que dec:reea <con el acuerdo del 

ConseJO de Ministros) los estados de ernergenc1a. 

Alan l.iarcía pretendlO meJorar la supervisión c1v1l da las 

dec1s1ones m1l1tares cor1 la creación del Ministerio de Defensa, 

per-o dicha in1c1at.1.va f"racaso por- la premura con que se a.probo 

<s'IZ co1;.,,oco a u1;a l..:g1.3la't.ura ~><t.1·aord1naria, oonde fue ausent.e 

el ueoateJ. no se discut.10 ..:011 exp&rtos m1lit.c.rE:~ y c1v1lE:s, n1 

El Esead•:i peruar10 tolera violac1c.n a los derechos 
h;.1manos; Al". La Jornada, Me>-.1co. 8 de .JUl10 de 1991. p. 31. 
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con los ciltos mandos militares 7 ia :soc1edad .:=1,...11 perinanec10 a.1 

margen de la dec1sion. 

Para "romper" la autonomía 

necesario que la sociedad c1~1l pa1·t.1cipe en el procese• de 

decisiones relac1onae1as con la seguridad nacional <incluso Ja 

estrategia conera1nsur9en1:.e, uso del pr.asupue~to 1n111 tar, el:.c). 

Para esto es neces;ario estab.1e:cet- canale~ inst1b .. tc1onales 

precisos en las 1·e1ac1ones ci ~i les-1n111 ea1·es. para que e><ista un 

efect.1vo control de la sociedad civil sobre las Fuerzas Hrmadas. 

un segundo problema, el de .1os grupos 1nsur9entes, podr:i.a 

resolverse si hay control ae la sociedad c1v1l sobre las 

Fu4rzas Armadas, ya que q1.Je -=:sto pos1bilitaria ln1a 

nagoc1ac1on con SL y el MRrA. Pero nay que recalcar que las 

v1olac1onas a los derechos huma1-.os coine<t.1das por SL de ninguna 

manera deben quedar 1mPutles .. 

un tercer problema es la responsab.i.l1aad de los gobernantes 

eleceos. &i no se respetan los comP1"01ni.sos de campaña, si no 11ay 

responsabilidad moral y legal, se terminara por desacreditar el 

sistema electoral. 

~De que responsab1l1daa hablamos? Por eJemplo. evidente 

que Fernando 11elaC.nde, Alan Ga1·c:i.a y Alberto FuJ1mori tuvieron 

conoc1m1ento de la violacion a los derechos humanos. lan Mart1n, 

Sec:reeario General de Amni seiCI lntertiacional, .señaló eri su 

reciente visita al Per1.u 
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No basta con oraenar el respeto a los derechos humanos,. 
hay 1.1na 1:ibl i9ac1ón de pr·evenu· tales actos. y m1entra5 
ex1sta una s1tuac1or-. de impun1daa ·::!S cla1-c• .:¡lle hay una 
respor·1sab1l1daa 1nst1 tuc1onal. z 

Un cuarto Problema, 119;:.ao al antet· 1or. es el ael desarrollo 

econom i co. E.11 el diseño de la P·:Jlit1ca econOmica, los 

9obernant.es se han Preocupaoo por· establecer· mec:an1smos de 

concertac1on social y 'olv1da11'· sus prorne::;;as ~lectora.les. Es 

claro q1.'e el Estado no puede, por s1 solo. Eer el respo11sable del 

desar1·0.1. lo econOm1co, es nece<0ar io establecer compro1n1 sos Y 

responsab1l1aaoes con los actorEis sociales < empres&r 1 os, 

s1na1catos, c11·9an1:zac1oneg; l.4rbano-poputare:::: T •=arnpe::;;111 1=isJ. 

ai se establecen mecanismos ae concertac1on social el 

p1·oblema del de;;arrol lo econom.ico podr ia ~s't.a1· 11ias de 

soluc1on. En cuanto a la relac1on con los or9a111smos f'1nancieros 

111te1·nacionales, c:1·eemos que ::;;i na)' un tret1t:.e: nac101ial (no 

pop1.1J 1sta,. como lo 1ntent:.o AJ.an Garcia, sin.:• verdaderamente 

aemoc1·at1c:o> ser& posible re11ert.1r hasea cierto pu1ito los 

term1nos de !a relac1on actual. 

Jodo esto funcionara. siempre y cuando se imponga el real isrno 

entre suienes tienen que ren1.l11.::ic1r- a posiciones de privi 15sio. 

Así.. detras de estos cuatro proDlemas aparece otro <esencial>: 

que las v1s1011es de Estado y los proyect:.os econ6rn1cos de los 

d1vet"sos actores de la soc1edacJ c1v1l son a1terente'E... CacJa actor 

d1f'1ere en como J.ograr la t:.ra1i3tormac1on deJ. Estaao y d"=" la 

estructura económ1ca. 



206 

Vale la pena 11ace1· algunas ref le.>1:1011es respecto a la 

pos1bil1dad de un acuerdo nacional para resol\'er los problema~ 

mencionados. El movimiento social tiene 

al mismo t:.iempo, a Sendero Lurnu1oso, a los. sect.or·-=~ "d•Aros•· ae 

las Fue1·zas Armadas lf a los 3ec-c.oi-es que desd.: la ::;oc1edad ·=ivil 

propugnan por una salida c:tuteor1tc:,r1a. 

Un acuerdo debera 111corporar a 121::. Fue1·zas Armada::>. 11ay 

sectores castrenses que saben que el pr·oblema oe le. subvers11!..n no 

puede resolverse ún1ca1nente con rep;·es1on: d·:o5de la 5oc1edad 

c1 vil debe ouscarse 1.m acercam1ent.o con estos sectores par· a 

aislar al sectorª' dui·o·· del ejercito. 

Respecto Sendero Luminoso d1fic1l 

r1e9oc1ac1ones, nosotros creemos que ¡·,ay cond1c:1ones para la 

part1c1pac1on pol tt1ca, tcada precarias debido al 

desarrollo de la v1olenc1a 1nsu1·9e11te y contrainsurgente y por la 

cr1s1s económ1caJ, como lo demuestran los tr·1linfos de la Lü 

Lima y ot1·os departamen'tos y mun1c1p1os impo1·tantes, los 

t'enomenos del FREúEMO y Cambio :lú. Entonces, es poco lo que: puieide 

ofi-ece1·se a SL dada sus pos1c1ones 11jeo1.:i~1cas y pro9ramát1cas. 

La negoc i ac 1 on posible en la me..:J1aa qr..1e logren dar 

•·golpes" polit1cos a &L., esto se1·a po::;1b1e s1 de a11terna110 

1 lega acuer·do con las Fuer:z:as Hrmadas paró reform1.1lar la 

actual estrategia corri:.ra111surgente tde co11te11c1on y repr~s1.:•n 

m1l1tar1, por que pondere <y sc•luc1oneJ los problemas 

sociales y ec.onóm1cos. 
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El s1 stema poli t1co y el bienestar social. En el desarrollo 

del traba.Jo 1·1e1nos podido co11:;c.atar que 13 e.oc1seenc1a de 

sistema pol1t1co, con partidos y elecciones per1odicas, 

suf1c1ente para a3egurar el 01ene::;tar social. Producto de esto. 

en los ult1mos años hemos visto, por un lado, la vac1edaa v el 

aeb111 tam1ento del régunen poli t1co, por otro lado, la sociedad 

c1v1l crec1entemente rechaza y reduce los espacios para acuerdos 

cupulares y estra-.:.e91as au"t.or1tar1as. Uo solo pensamos en la 

responsab1l1dad moral de los gobernantes ty dirigentes 

poli.t1cos.>, que ya menc1ona1nos ante:::h es raecesar10 que el régimen 

y sus 1nse1tuc1ones 9arant~1zen el bienestar social. Es cierto que 

los actores sociales lemp1·esar1os, Obr·eros, or9an1:zaciones 

populares, etc:I persiguen d1tef"entes objetivos, pero creemos que 

se pueden llegar a acuerdos 1ninunos respecto a derechos humanos, 

derecnos sociales, etc:~ Por las condiciones actL,ales, pareciera 

que no será dificil llamar a la rac:ional1dad, es necesario una 

"tregua soc:1a1•·, porque en la s1tuac1on actual no hay condiciones 

efic1e1n.es para la luc11a pol.it.1ca, 

econOm1co y social. 

para el desarrollo 

En la introducc16n señalábamos la pos1bi l 1dad de una salida 

autor1tar1e. este es t.m problema v1sente. A lo largo de la 

1nvest19ac:1on nemos 

v1 oJ. er1c1 a/ democrac: i a 

podtdo c:onstata1· que las relacion.;,:s 

d1rec:t.as. En p1·1nc:1p10 podríamos 

decir que a mayor v1olenc1a menor democracia; y a mayor 

democ1·ac1a meno1· v1olenc:1,;;,. 
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En el Peru tenemos un ascenso •je lo .¡1olenc1a lC01110 lo 

muestra el aumento de costos humanos y matet·1ales>. Supor1driamos, 

entonces, la dism1nucion de los canales torinale:s ae pa1·e1c1pac1on 

Cen elecciones, s1nd1catos, 9t-ern1os empresz.r1ale:s, etc>. 

&in embargo, ia or9an1zac1on de la ·n1,~e./c. dereo::11a", la 

conso11dac1on de las Rondas Campesinas en CaJarns.rca. las cz.mpa~as 

conera la m1 l itar1zac1orr Funo <con la part1c1pac1611 de 

or9an1zac1ones populares, iglesia y autor1C1adesJ, l~. lucha contr·¡-¡ 

la infiltrac1on ser1der1sea en s1nd1catos y zonas urbanas, las 

marchas por la paz, la defensa de los aerechos humanos, a.si como 

mu¿stras i1·1negao1es de que la 

sociedad c1v1l "se mueve·•, eEta act1 ... a. 

Asi, en el corto plazo, no vemo:::: capacidad de éxito para 

Sendero Luminoso. n1 pos1b1l1oaaes de un golpe militar; n1 las 

F~erzas Armadas n1 Sendero Luminoso tienen una oase social r.::iue 

les pos1bil1te tomar el poder. 

Las Fuerzas Armadas debiao a su experiencia durante al GRFA 

l19t:.&-.1Sl80J saoen que sin una Daa.e social ~Olida no podrán 

mantenerse en el poder. 

Durante el desarrollo de la guerra, no debernos descartar la 

posibilidad que tanto las Fuerzas Armadas como &endero LUtnll"'IOao 

logren una Dase social. Hav sectores que ª'~asp~ré-<dos por el e! irnc. 

c:1e violencia. inse9ur.i.dad y desco:•tllPo~1c101'1 s.:icial se :sienten 

tentados a llevar adelante un& alternat1"a a1.~toritaric1. En 

sentido, habría que pensar que la Asamolea Consc.1 tuyente :1 1 as 

posteriores elecciones mun1c1pa.i.es y pres1ae:nc1ales que se hs.n 
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llevado a cabo. son hecho~ ined1tos y s1n precedente en la 

1·11stor1a pol it1ca del PerU. pero parece set· que los at\os de 

cr1s1s econom1ca y de violencia. lle'Yan a los actores soc1ale:s a 

los v1eJos patrones de compo1·tamiento político <el ataque 

frontal. el golpe. la insur·reccton, la desaparición Tistca del 

enemigo, etcl. los a,¡a11ces que se 11aoia1"I logro:.do se desdibUJan. 

Cuando Mario Var·gas Llosa es ojerrotado en la segunda vuelta 

elec'toral. sectores de la sociedad le piden desconocer el triunfo 

ae FuJimor1 y que asuma el poder. desde la 1zquierca no falta 

quien pt"opon9a 'trenza1··' <un11·' al 1no-1im1ent.o so.::ial y al partido 

pol it1co con los grupos insurgentes para tornar el Poder. 

Para evitar el desenlace a1.~to1·1tario es nec-=-~ai:-io fortalecer 

los niveles •je conc1e:ncia y organiz:acion pol.it1ca y que la 

sociedad civil logre acuerdos min1mos respecto a los cuatro 

problem~s 1n1c1almeni:.e señalados. 

E.l 20 de JUl10 de 1990, Alberto FuJ1mo1·1 sustituye a Alan 

García como pres1aent.e. El pais que recibe muestra señales de 

agravamiento acelerado de una crisis que se gesto desde los años 

sesentas. Insurgencias armadas; narcotrdf1co; descomposición 

social expresada en desempleo, del1ncuenc1a it•u¡eguridadJ 

conflictos con el sistema t'1nanciero internacional heredados por 

el 9ob1e1·no de Alan barcia (que por la posición asu1nida por el 

nuevo 9ob1et"no parece soluc1onadaJ J pugnas por el poder la 

1 lamada "nueva dereel"la". que había lanzado a Mario Vargas Llosa 

como candidato y que se siente despoJadaJ una cr1s1s de la 
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1zqu1erda legal CIUJ que ve impotent.e ante es-ta s1tu.;.c1on y 

una élite rn1l1tar que crec1eni:.emente ernpiea los méi:.odo~ 

trad1c1onales de la contra1tlsur9enc1a y, por la guerra c1vi 1 que 

se vive, c:ada vez tiene mas autonornia :1 pocJer poli't.ico en el seno 

de las estructuras estatales. A el io se a9re9&, a ios seis meses 

del gobierno de FuJ1mor1, la epid.:1n1a d~l cóiera. 

E.n síntesis esta as la real1aao ac:tual del Pen.1, de la cual 

nosotros 1n"t.ent:.amos i"'lac:er una p-=:que1=.a r~f le..c16n. 



CUADROS V GRAFICAS. 

En los cuadros y 9raf1cas los numeres 111dtcan las 
siguientaa fuentesa 

No. 11 BID. Pro2reso Económico y Social en América Latina. 
Informe 1990. Washington. D.C., octubre de 1990. 

No. 21 Comistón Especial del Senado. Violencia y PaciF1cac1on, 
OESCO, Lima, 1989. 

No. 31 Alf'redo Torres Guzmán, Perf'il del elector, ed. APOYO,. 
Lima, 1969. 

No.41 M111rtha Rodriguez y Jul to Ve larde. Impacto macroeconómtco 
dg los 21stos militares en el Perü, Asoc1ac1on Peruana de 
Estudios a Investigacion para la paz/ Centro de 
.Investigac10n de ln Un1vers1dad del Pa=:tf1co, Lima, 1999. 



216 -
Cuadro 1. 

PRODUCTO lrlTERNO BRUTO POR PAISES, 1!160-1989 
(Porce11tdjesJ 

PIOPOICIQndelPtSre21on11 T1111dec1eclmluto1ul 
Pramed1a1 P1omedlo11cumul~do1 ARual 

Pa11 1!60-69 1910-19 l'!UD-89 1961-70 1!171-Bll t9U l!U 1981 1919' 

Ar'jenhna 1!,11 "' "' " " -1.'J " 2.2 -2.1 -'6 

"""""' Ol " " '' 28 JO 2.5 1.a u 2.0 
llJ.rbJdOI O.l 02 02 6.1 " >.O " 2.6 3.5 l.S 
Bohyll " .. " so u " .29 2.1 27 25 
81JS1I 2ao ]!! "º " " 2.1 15 lG o.o l.G 
Co!omb"1 " .. 5.2 ... '·' " 5.• l.7 l.2 
Co~:,¡ A•U os 05 os '" " " SS " " ... 
Cln'.e " " ll " 2.6 2.0 5.' 

.., '·' IOO 
[tUJ~OI " 13 15 52 " 20 JO ... 11:} 06 
t: S.• 1Jo:~r " IO " " " " " " " IO 
(\;Jl~mJIJ l.0 ~.o "' 55 5.1 OG 0.1 l5 JI '·º Cunna " 0.1 0.1 l.6 º·' l.2 02 º·' l.O -5.6 
IU1h " Ol 03 º·' .., .:.o.a 0.6 0.6 -1.5 -U.. 
tlCl\Cl~ln 05 " 0.5 5J " 2.l 2.5 5.2 '·' .., 
Jam.;1u .. 0.6 o.• •.. -1.6 .. , u 6.2 1.5 •.6 
~.lhita HJ '86 20.6 " 6.1 1.2 -J.1 16 ... 2.9 
N•tJ1a;ua " 0.6 º·' 69 -0,\ -u -IO -01 -10.'J ·2.9 
Panama 06 06 06 0.1 ... 00 l.• 2.3 -16.0 -1.2 
P"lQUJj º' 05 01 " ... l.• 00 .. , 6.l 6.0, 
P~111 5J " .. " " 06 " 1.1 .,, "' F\c¡iutl:JOOmtlilQ.1J 0.5 06 06 " 1.0 " J2 1.i 11 l.8 
5-Jt.nJIT~· " " " " ... -u " -a.1 " ... 
TM•~J~ 1 Toba~O 1.0 " º·' .., •.. _,, . ., -6.7 -4,3 -l.7 
UruguJ\' " u u •.6 3.0 00 " " º·' ... 
.'COU~~!l 86 " 13 " •.l º·' 6.l .. 62 -7.G 
Amt11uL11lna ICQ,0 1no.o IGQ.O '·' ..• 1.• '·' '·' '·' '·' 
Fuente No. 1. p. 21. 

Cuadro 2. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO PEA CAPITA, 1960-1989 

PllP"Ci!ltl T11nf1C11tlml1ntoRnl 
D41ar11dl1HI PnlmldloAnval 

P1l1 1950 1170 lllG 1Ht' 1H1-7D 1111-11 1111.at 

"""""' 2.491 3.342 3817 u~s l.O º·' -3.3 
B1hlmu 6.431 11.1n 1.755 IO,ll'l7 2.• º·' 1.• 

'"""" '"' 6.02& s.m 11.264 •.1 -0,3 º·' ·- "' ... 1.052 "' ... 2.2 -3.5 .... ... 1.2'1 2.291 2.Z&ll '·' ... -0.1 

""""" '" 022 1.273 1.432 2.1 '·' 1,3• 

"'""" 1.013 l.,.. 1.759 U59 2.5 2.5 -o.e 

""' 1.65\ 1.9111 2.212 2.4S4 ... 1.1 1.2 ,_, 62' "' 1.lSO 1.272 '·' '·' -0,7 
El~r '-'"' ..... ..,,, 1.074 '·' º·' -2.3 
Guatemala "' "' 1.085 ... 2.a ... -2,2 ... ,, . .,. '"' 122 "' ... 1.• º·' -3.2 

""" '" "' '31 '" -1.2 2.• -u 
KOllduras "' 

.,. 1.015 "' 2.2 2.J -1.2 

'"""" 1275 l."3 1.341 1.396 3.1 -3,I º·' """' 1.059 l."'9 2.157 US4 '·º 3.6 -1,1 
·H!U/¡;111 l."'3 1.501 1091 69' l.5 -3,1 -5.0 

""""'' 1.130 1.1125 2.217 U90 ..• 2.l -2.1 
PM¡qu.ly 1 .. "' 1.497 "" •.1 '·' -o.o 
Petli 1.Z9l use 11'4 l)Q 2.5 º·' -3.1 
R~~u:Jl1'.1 !l01111111an1 "2 ... 161 m 1,9 ... 0.2 
S11M<1mt t.8116 2.506 "" l.(60 l.O 5.0 -1.1 
Tnru4Jd¡TGt1;0 '·"' '·"' 6.5ZO 4.151 2.1 '·º -4,!il 
IJtllQUlt 2.224 2.357 ,.,,, ..,,, o.o 2,6 -0,6 

'""""' 2.HZ '·"' :USI 3.0l5 2.1 º·' -2.& 
Amtrtc1l1UH 1.U4 1.!71 l.111 1.IH ... u -1.1 

'llblTIJC>lll~. 

Fuente No. 1. ~. 2. 
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cuadro 4 
Coefldentu de ahorro-lnvenlón1 l!IT0-1911 

Allonohllomo/PDI ln .. nta .. /PDI {A-ll/PDI 

1gTQ 15.110 11.00 .... 
1071 14.00 15.30 -0.40 
1012 14.10 1.UO -0.40 
1913 13.00 16.00 -2.10 
101' lUIO 1!1.00 -1.00 
1075 a.so Ul.&O -11.30 
11)70 10.30 U.10 -1.ao 
1017 O.TO u.ao -G.10 
1g78 12.110 14.40 -1.GQ 
1070 21.10 U.30 6.110 
10110 11.10 1'í.70 -0.60 
Ullll 13.60 22.10 -11.50 
lOSl '·"" lOU ll.GO 17.00 -5.40 
1054 u.110 J0.10 -1.30 
1085. 14.110 u.oo º·"" tOllQ 11.00 llUO -11.40 

'1087 10.110 16.30 -5.50 

Fuente No. 2. p. 183. 

Graftca 2 

COEFIClENTES AHORRO-INVERSION 

---" 
I 1 

1\ I \ 
/'\. I \ I 1 

' I " 1 \ I 1 . 
I '\ I )( \ 

' -/ '\ 1 I '\ .......__ ,_..;... 
'r-.. / '\ 1 I \ " / 
' I ~· --.J-J \ /"\ I 'V 
'I/ " 1 . '\ I \ . 

" I '\ I \ . \ I \ 
' \ I 

' \ / '' ' V . 
•AhorroinLemo/PDI •inwnl6n/PBI 

Fuente No. 2 p. 184. 
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Cuadro 5 
Slluaclón de lo1 j6vrnc1cnlrc101 lS-24 :i.ño1 

... .~~:r 
c~nd:J!.":~:~ Educ:t.cl<!n 

r&A Lima m11ropol\hn1 (XJ ... pobl1clol11 "'.,";:'¿ria un1 .... 11•n•{"I Ocupo.J.,. DoumplHd<>t Sub.mplnJ,. 

Ultl1 20.37 !Ull 35.70 15.30 4!).00 

1H2 20.IW 511.10 36.GO 14.10 40.30 
1083 20.70 41.'2' lill.llS 10.n 211.00 111.70 55.30 
1014 20,117 42.30 so.sa 10.n 24.00 17.20 57.00 

UlllS ·21.()l 30,51 57.30 10.<IO n.d. n.d. 11.d. 
UlllO 21.21 4US S!l.21 11.17 0,75 sa.10 
10117 21.sa 46.21 li!UO 11.20 31.70 0.2-1 S!l.00 

F,uen~e No. 2, p. t9S. 

Cuadro 6 
Dblrlbucldn porcentual d1 nlño1 menoru dt O aii.01, por tipo do 

d11nulrldóm cr6Dlca, aguda, nú.1 aguda y nomul (lDH} 

lh1\onu•blolud 
n.,..dod .. nu1ricl4• 

Mil•l"d• 

TOTAL 37.5 o .• º·' 01.$ 
Ph1ra 40.S º·' 57,7 
Chldayo o.o 1.l º·' 50.2 
Cajam...-ca 03.S º·' o.• as.o 
'Ihijillo :S0.9 0.1 º·' 119.a 
Huaru llJ.7 '"' 47.'l 
Llm1 111.S º·' s:u 
I<• 30.0 º·' 68,1) 
Anqulp• 2(.0 0.1 º·' '75.e 
Tacn• u.e D.1 D.1 H.2 
P¡¡no º·' ... 
C\lico U.'7 '·' (2.0 
lf\1&11Cllyo n.a º·' º·' •C.5 
Hu4n\lco of.UI 1.0 º·' •o.o 
M11'7ob.:1.1nb• 4'7.5 º·' 1.l 51.l 
Jq\li~• (4.4 º·' u.2 

Fuente No. p. 188. 
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Graflca 3 

DESNUTRICION NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

Porcentatt 

Fuente No. 2, p. 189. 
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Cuadro 7 
l'rrU1 Pobhic:lón unlVC!rtl~rb: Pmtulnntu ' lngrcunl~•, nlumnos, tlottntc1 ... Poo1ul1rdtt lnlf'l'l'tadot ftolnftt••""" lnC"'•""" Ah1mnoo Ct1duo.doo Tllul&doo Doun1 .. Alum./•loc. 

'"' 
,., , ... 14,GOS S,420 02.1)11 37.02 30,247 000 1,'110 3,5·14 11.Sl ,,., H,Sttl l5,7GG SUD (5.00 04,07G :Z,137 4,<1.54 7,125 0.011 

1070 04,312 23,014 r.1.112 37.1! t00,'!30 S,034 4,7!;0 7,730 H.ll 
1015 142,04') 42,0U 70.50 20.<t.f. l!l,G71 11,lll 0,300 11,132 10.31 
1070 140,00 35,545 74.73 25.27 100,!ll'l 11,052 5,'!n2 11,c.B! Ul.115 
1077 173,000 JG,'224 79.07 20.0l l'lll,O:l& 'J,SDS 5,~c.a 12,Ull 15.05 
U178 112,505 311,0l;Q 71.U 2'2.57 20~.')\') 15,'J40 0,104 tl,3!4. 15.01 
1070 204,H'J 45,GSol 71.70 22.30 2l2,4'.l0 13,127 7,4CT H,')27 H.'Jl 
UllO 2:J9,4SS 511,7(4 !S . .U 24.53 257,'!20 ll,8GO 11,030 u,n2 17.40 
lHl 257,115 DS,!M 7.f..38 :ZSG:Z 117,o.3? 10,045 10,2711 l(l,OH 17.30 
1082 214,0!9 011,10( 75.13 2U1 294,lH 17,20") lJ,085 17,00S 17.24 
1H3 l7(,002 oa,G23 75.01 2U? 317,399 JO,tG1 10,83! 18,260 17.38 

1?8' 235,SU 03,'l'lt 73.10 'l0.11-!. 330,GS'l 111,373 l1.4ll Hl,30! 17.H 

l0!5P/ 202,58! 5!1,1159 70.(5 2!1.55 351.,81111 14,Sn.5 !,077 20,123 17.G.o\ 
lll!GP/ 2!17,412 .00,8-19 7tl.5( 'l0.1.G 387,0tJ 11,81:: 10,11115 22,328 17.31 
l!lllTE/ 312,1110 05,140 Ttl.111 20.112 1.09,0.H 19,115 11,40:0 23,1.80 17.(5 

IOllllE/ 331,330 70,0!l 78.7( 21.20 42tl,5t:z 20,055 11,924 24,1111 17.31 

1!189E/ 302,030 7(,7!2 7!1.(0 20.00 tSl,ll!H 21,0SS 12,~t'l 'l0,109 17.~B , 

t!IOOE/ 307,56.3 79,1.04 .110.03 10.91 (00,270 23,3113 13,207 27,1131. 11.~L_ 

Fuente No. 2, p. 201 

Graflca 4 

POSTULANTES vs. INGRESADOS 

~roatuh.nln 

Fuente No. 2 • p. 202. 



Dtnrlpdd11 

Poblael4n{MlllonuJch:r.b.) 

~:tl~::: :~t::: 1~i1~1~et Je !.:.L.) 
PEA (Millonu d11t ¡itrton:u) 

g::::!:~l:: l~¡t1:.!:apd~~)aL.) 
~:::~:t::~:!:: ¡~¡¡{!~u Je bab.J 
Mortalidad 
Mottalldadlnfantil 
PDl{Millonude lntiaJe 1070) 
PDlperdpita{lntbdt 1!170) 
PDia¡:r!col:r./PBI 
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Cuadro 8 
lndle11.dore1 1odo-econ6m1co• 

19'0 111U .... 
·~· 

" " .. .. 
7.63 11.GT o.u 11.47 

o(0.5'J 43.SG 40.7-t 51.4!1 
:i.10 J.':'a 4.c.t 5.IH 
2.58 2.70 l.IG 3.Gt 
4.30 ot.20 4,50 4.20 
0.11 0.12 o.u O.IS 

58.00 .(8,37 40.H JJ.40 
4.43 •.to .\.01 3.8( 

.(7.32 .f.8Jl7 so.Ga 52.H. 
Hi0.12 145.05 ll'H'l 1:23.!H 

''" 1,100 1,505 2,031 
lll,U t3Ull 151.53 177.00 
U.70 l!l.30 17.10 lUD 

1010 lllTS 111111 lllU IHJ 

" " ~ .. " 13.l'l 1s.10 17.30 Ul.70 20.7J 
57,0') Gl.25 6-1.28 GT • .f.S 68.77 
7.53 !l.20 11.11, U.20 1o1.20 
4.1!) Ull 5.01 o.so .... 
4.70 <UlO 1,00 7.15 •.ao 
o.:o º" 0.31) 0.4.T 0.34 

27.71 20.77 20.10 14.52 U.00 
l,00 .... 3.48 :uo 2.GD 

54.20 55.!18 57.GO Stl.lO "'·" 110.75 10').40 102.37 "5.71 tll.17 
2,5l'J 3,213 3,G.f.7 3,58!) ... 201 

100.!lS 211.':14 210.70 112.10 '202.M 
H.20 11.so 0.90 11.50 10.00 

Jnvndonct/ PDI 15.00 :n.30 17,30 1<).30 15.30 17.80 13.llO uo 20.~ 
Caato1 Educul6n/C•uto1 Gobierno Centr:r.l 
Cuto1 dt S1h1d/Cu1.o1 Cobluno c~ntral 

µ$ ... ~_Jj.?Q_.\J.40. i4.70 .J0.00 u.oo _10.10 __ jl,G;0---11.J!.C! 

+~-1~~-1!·.~~-+.f-=)~~g_ ~2~=i(:~::I;~;~ Gutci1 de Ddtnn./C:¡u¡tol Gobierno Ccntul 
lnllación n J. l\.d. 2.40 H 00 5.GO 'H.00 GIUD IS!.30 111 50 

&::~: ::!:~~: ~~~ª!1~~;~ i'lJN·s~e USS) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 3.70 O.JO 

280.52 41S.57 

~::: ~: !::~: ::~:~~~:: ¡m. ~:r.Ior ab1oluto 
un O.!ll o.as 0.97 2.11 

-1.07 -0.01 -o.as -0.07 2.11 

J;;;J: ~~~· :~~~:J:j~ f~lntil 1%\ - Y&lor •bwh1lo 
O.G!> 0.119 O.Ga 0.011 O.Ol 
Ull "' 1.J3 1.19 l.28 

Fuente No. 2 , p. 180 

Cuadro 9 
Ettrudur1 del lngruo ror lutntu d1 lngrno ngW.. ArtH 

y reglonu gcogdftc11 (%) 

!UO 
5(9.U 

3.04 
-3.04 

0.5:> 
1.34 

[' !:.!'..:. ITotolldo~~~~: .. 1lnd'!!:~tn1ol"::::::::=J;::f9-: l~:::;I 
TOTAL ENNJV 100 15.:> "' AIU:AS 
IJrban• IDO .f3.2 21>.5 G.7 11.G 
R11r;il 100 u .... 411.0 5.7 
l\ECIONES 
Cod• '"' U.5 ... •.. u.o 
Sitn• 100 25.l 36 ... ... •.l 
Sdn 100 17.3 .fG.5 27.9 ... "' Lim• mdropolita.11.• 100 23.9 "' U.7 

Fuente No. 2. p. 172 

ll.70 U.40 
O!lS.O 7"2.H 

Ul 2.92 
-3.U -2.!11 

O.S!I 0.$1) 
1.34 1.3 .. 
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Graf!ca 5 

DISTRIBUCION DEL INGRESO PO!l ESTRATOS 

Fuente No. 2 , p. 175 



U Porcentaks 

Grafica 6 

GASTOS EN EDUCACION, SALUD Y DEFENSA 
VS. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

:§=_§§; LLI lJ 
" .. 88~ ~·.~:=:~; ;. 
11 r-i .~ y 

,~.,~. 
i 2_ ~ 

< -~ \_ 

' ~ 1 ~. ;, -; " 
v : .I b 

~ F.dUu.ción/Gobienio C::J S;a.lud/Gobiuno .~ Dcfcnn./Cobimio 

Fuente No. 2, p. 157 

N 
N 

"' 



-
226 

-

ª ~ g 
~ 

! 

.!l 

ª 
~ . 

"' u ..... 
"' 

ª 
"' 

! 
... 

o 
"' 

... o <
 

"" .... 
j 

"" 

ª 
e:. 

'li 
N

•
 

i 
5 

o 
o 

Z
! 

~ 
! 

§ 

~ 



S•ctot 

At:ñcultut;,. 
Defenu 
Energ!aymln:ui 
Jndullria y comcn:lo 
Trlln1portu y comu-
nkac:ionu ' 
Cordn 
Municipio• 
Proyecto1 npeci:ilea 
Otros 

TOTALES: USS 

- 227 -

Cuadra_.JO 
Coito cconómli:o de fa vloleucla 

1980-1!188 

Couodl,•clo Codo de oport11nldMI•• 

(1) 300'000,000 1,300'000,000 
(2) 
(3) l,076'535,217 !JV0'000,000 

(•) I,300'000,000 2,500'000,000 

(5) 42 16<1!1,431 500'000,000 
(6) N.O. N.O. 
(7) N.O. N.O. 
(8) N.O. N.O. 

l!Ol 85'400,000 
2,804'584,648 5,400'000,000 

Tohl 

l,800'000,000 
080'000,000 

1,076'535,217 
3,800'000,000 

542'6-ll>,431 
N.O. 
N.O. 
N.O. 

85'400,000 
0,1154'584,648 

Fucnt1111 E!&bor.i.do p11r I• Coml1lón rn b.-. a lnformadón d1loctor pllbllco y privado 

•{1} Da.lio1 matcrlalu, r. v•hlclllo1 motorludo1, rn:.quinarla, ln1lal~lone1, In· 
rraulruttura d• rl1¡0, ab.quc a rundo1, ¡u11do ucrillcado, da.601 a pb11b· 
clo:iu,ete.· · 

(2} Fondo1 lotalu y equipo de1tln1do1 p;i.u comb3\ir h, 111bv1nldn. 
(3} Torr" d1 al1:1. lenaldn derribadM, centr3l c1ncradora d• 1l1chkld&d, mlnM al-. 

c&du y u3ltMl;i.11 al&qu• al ol1oducto, armM rob&da., explo1l'lo1, •te. 
(<t) At1nl3do1aUbrlcMyunlro1comuclal,.t,banco1,hotdes,p1.r&U1&d6nd1laae. 

tivld3dprc.duetlvayco!lletd:1.lpor(altadetluldo1I•ctrlco,ctc. 
(5) Yofadura y dulrucddn d• puentu, du1rucci6n y d1.ño1 a uhlculo1 mo\orbado., 

daño11.urvldo1de mlcro-ond:u,1tc. 
(G)N.D. 
(7)N.D. 
{I) N.O. , 
(O} Indu:r1 atacq111 a Jocalu ucolarn, centro• p111llln~b.rio1 1 localn público., partldo1 

pollllco1, udu dlplomUlcu, dornlcllloa pullcullre1, u1.llo1 111 ca.rnt1r1.1, coch11 
bomba, etc., q111 totaU1L11 3i2 &lent&do1 con producción de dailot n11.t1rlalu. 

••p;i.n el coalo d• oportunidad u ha tomado 111 cuenta los e!edot en la producción 
operación J corn1rci•ll1a.cldn en todo• lo• 1telore1 aíech.do1 y obllc&doe a puallnr. 
El coito lnd11y1 dr ... totalu de puallud6n, hor&&·hombre, etc. 

Fuente No. 2, p. 378. 
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... cuadro 12 
h!STJMACION om. OA8'J'O MILITAR 1'0'l'AL 

(Mil1:1 du dolurus numinah111) 

''"' luWr•...,• lm¡.w1 .. «11111 lkm1111n11d11n.-., "'"'' 
'"' 

jj11nm .... Lum .. J..,l'VIC\ ... 
(JI lhl '" 

1959 l,tMO 43,548 45,388 
1960 :w,.1-10 14,274 -43,714 
1961 36,800 18,925 55,725 
1962 35 2·1,d40 34,242 59,117 
1963 59 :J·l,040 52,351 86,450 
1964 "' 2t!,520 78,415 107,076 
1965 223 Clti,120 67,295 123,638 
1966 5<0 t:.?2,:wo 11,495 13<1,395 
1967 fi21 118,tiBO 61,092 180,293 
1969 1,139 137,0110 37,080 175,299 
1969 2,469 l-M,440 22,227 169, 136 
1970 2,807 l:J7,UOO :>t>,798 196,605 
1971 7,221 9:!,000 127,897 227,118 
1972 6,4'19 l:JH,0110 107,995 ~5~:~~; 1973 7,S:Jl 173,UOO 151,806 
1974 8,582 203,000 :rno,618 412,200 
1975 Hl,985 208,000 422,91'4 650,899 
1976 27,tMJ :!:17,UOO oC53,!l97 718,695 
1971 :.W,tl:J:J 5:.!l,000 J!)ti,250 047,143 
1978 47,165 32:.!,000 :.!69,813 638,978 
1979 63,951:1 2Uli,OOO 256,798 526,756 
1980 77,0üol a1:13,uoo 461,729 !121,793 
1981 72,3:.!4 304,000 576,849 !153,173 
1982 74,0!iG 465,000 661,7li9 1,~~g:g~~ 1983 39,828 347,0UO 478,254 
1984 51,419 !JS,000 498,035 644,454 
1985 45,500 175,700 416,4U8 637,668 
1986 37,362 158,!i55 557,108 753,025 
1987 :u,813 2J4,:.!!Jt.i l,3G3,237 1,629,346 

~::nJ: ¡~ ~~~lj~'}11~!JTi~~~¿~ ~ ~~~~~~ ~;:l~~~~.pur tun"11pW d• inL<I· 

l•l ~~~~~F~;Jr~:~:~~t~~l¡l!;'·
1

:·~~!~:~~~ri~~:~tr:11~?~i9!~·~t 
qu•ln¡111.1¡mrt11in lnWnl•d11l\m,..i/ln111r\\1LuLu.I d11 1911:Jn m•n• 
t1mí11 d11runtev•\11111ilLimu11cu11lruumuo. 

ibl U111KU c .. ntral du Jl.,Mirv.i J11l l'.,nl. 
(el .01111.lt toll41 m""º" mtar•Mi• •• hu¡wrwuunH. 
Id) c .. 1.u d11 d··fun.u •M Duu1:11 Cunlrul du llulMlrVA d11I l'llfll, quu 

aulu)'u lo• inWrt11M111 )' h•• umurl11w1:1un111 d11I 1M1dor nuhlar 
tunvvrudu un J,;i.,,.,,. curi .. 1 li¡m ti" •·wml>1u 1•rnn111J1u mA1 111 
munlu un W\lurw1 du 1•11 m111rU••·• dl' lw Juudw m1l1111r. 

Fuente No. 3. p. 73. 
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Cuadro 13 
INGRESO PBR CAP/1'A DI-: LAS l'UERZAS ARMADAS 

Y LOS GllUl'OS SOCIALES 
Untis corriuntcs I nnual) 

Militur 

"' 
1!:11111hwJu EmfJl.., .. du 

c1vil(11) 

1959 18.8 
1960 20.7 
1961 22.9 
1962 2·1.8 
1963 27.4 
1964 32.ti 
1965 166.9 27.2 35.8 
1966 190.l 30.1 40.3 
1967 263,5 33.G 4.6.2 
1968 188.9 42.9 52.8 
1970 181.2 48.0 57.9 
1971 185,8 61.6 72A 
1972 176.2 70.2 79.B 
1973 201.4 76.0 87.8 
1974 229.0 8:.J.1 97.2 
1975 206.5 97 .4 109. 7 
1976 269.9 111.4 129.0 
1977 329.0 144,4 165.L 
1978 386.3 178.6 206.5 
1979 487.6 239.7 271.3 
1980 818.5 348.3 405.6 
1981 l,32:J.O 604.6 711.6 
1982 2,253.9 1,010.0 1,195.0 
1983 3,525.6 1,606,4, 1,971.1 
1984 6,465.7 :J,130.2 3,6!.IU.5 
1985 13,215.8 5,905.8 7,0IU.6 
1986 32,525.5 14,174.8 lli,958.ti 
1987 64,726.3 28,934.8 3·1,HM .. O 

10.9 
12.5 
14.3 
15.7 
17.2 
19.1 
23.0 
22.0 
29.9 
33.6 
36.1 
37.2 
42.9 
49.0 
58.3 
70.6 
87.1 

116.2 
156.1 
219.2 
349..t. 
595.8 
990.2 

1,560.6 
2,678.5 
4,796.9 

11,131.3 
23,602.6 

lndepcnJ. l1rvmcd1u 
n.niun;il 

7.6 12.9 
e.o 15.1 
8.9 16.6 

10.l 18.7 
10.2 19.9 
12.3 23.2 
13.6 26.6 
15.4 29.2 
17.7 33.9 
19.9 38.4 
21.7 40.8 
23.6 47.6 
24.3 51.2 
25.9 55.7 
29.6 67.5 
36.5 82.8 
45.5 97.6 
60.5 131.0 
78.5 174.2 

118.5 259.2 
205.8 475.7 
327.2 741.8 
567 .9 1,216.4 
887.7 1,943.0 

1,191.l 3,487.5 
3,403.9 7,532.8 
8,343.6 19,191.8 

18,232.5 36,590,4 

Fu.:nte: Dnnc.:u Cuntrul du Re!llurvu dul PurU. 
Elnbor11cidn propio. 
(a) No exh1t.u lnformuci~n di!!iponiblu pum lll pun'oc.lu 1959·64. 

Fuente No. 3, p. 101. 
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Cuadro 14 

AS';!4!t~!o1º::Jl~iN1~:~ 1978 

Dll'ARTNolUHO ~ ®U.fil[) ... -·- IHOOi ·-· ~· .. OlOS l.MlllDOI auotHn.a INliCnllOI -~~ 

' -¡ :uu 1.51 ..... "" ,. ... "" ·- ,,_ ., .... OH . .~- ""' UIU 11.JU "''' IU&ll '"' ""' •u.1,... ... •n.uo 

·~ '"' ... .... ... nu .. :1 ITOU '·"'' AlllOUl,.A º'" 11.IM •Ol11 11111 "'"' n•f.I ''''" "~ rn.aq ... 
n...:ve1<0 

''"' 
,,, .. '°'' ... ,..,, 

"'"' un1 'º"' ... 
.tA.IN-1.....eA .. ,.., H.10 .. , .. ''º' rn• HU> '"'" ·- 111•01 

'~~ ''"' '''" <Ulll 1=n 11•11 IPllU 11111 1oa.,1 ,, .. , ... 
~·=·¡ 

.... :Ulfl IO)IJ 

to•ll 

., .. lJIU 
l<lll 

l1UJ HGloil ... llH 
J1U1 "" "" ..... .. ,,, ... 

" 'º·"' "" 1111 
.. _ 

IHJ ... ·- U).11 OH 

ª'''' ... ... 111111 ... ''"' '"''" 11111 •nm , .. .. ,, .... .,, .. "'" 11111 ,.,,,, ·- ""' 
IOIOU .. .,. 

JUll'O 

.., 
ll:IH 111!1 

•111 
•lllM 

u1110 ..~ 
rn ....... 8A'ff0U( 

·~··· ··- ··- IMIU '"'·'" rui-o 

'"''º t::~=·'\ ''º" 
Ul•OI ''"º" ZU!I ........ ..,.,o .. .. , .. Hlll IHU "'" '"º'° ·-· 11tH1 

" LOl\CfO "·'""' 1111• M ... ... IO.JOI 101.191 u~r ··- ... 
-~~~··· 1 

... ... .. ... ·-~' ·-" WOOUUIUA 1110 ... ~ ... ,,_ 
·~ "º' IU>• ._,., :UIJI OM 

1~ ·= :1111 lt!H 1111 li•I .... l,t\J M.tU ... ·~ ~AA .. ~ ... MOM tlMI ,.,, .. ,..,., ,,_ 
tclf1t ·- IM.lfl 

'" N~ 

1 

... ,..,1 ,,, ... ,,_ . .. te:~ U<M 111171 11,<0I ,., .. ,. 
1:: tta1 l.J.<O ... ... ICll ., .. .. _ 

"" ..-1>.(:HA u:o ,. .. , ..... Mlll .. , OM 

!" l<IUUU ''" l!H 'ª'ª '"' . .. . , .. ... 
'º'"'" 1n: .. 'º"' .. t.10.llt ·~··"' u11.1n tUll: n•11• •.• u ... lfl.01 <.tMOll >MM . "" .. "" "" ,,., .... "' "" "º' "" , .. 

Tu en 't-erro:1-¡r,-¡r: 12 4 • 
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Cuadro 16 

Fuente No. 4 , p. t26. 

Cuadro 17 

ru:a._~,!~ ri!:fl!!r'-illm 

Fuente No. 4, p. 127. 

llUU 

··-
1••~ 

··,... ... 
.... , ... 
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Cuadro 1 B 
El!fE~:Jr~r!!:!f!.:211-; 

,~: = ~~; .... ~'.:ª1- i~ ··~... .....
1 

-mfüW ·iª 

l
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MAPAS. J 

Los numeros indican los :;¡iguientes departamentos: 

1.- Tumbes. 10. - l.1ma .. 
:¿. - P1ura. 11. - Paseo. 
3.- Lambayeque. 12. - Junin. 
4.- CaJamarca. 13.- Huanc:avél ica. 
ti. - Amazonas. 14.- lea. 
6.- La Libertad. 15.- Ayacucho. 
7. - San Martin. 16.- Apur imac. 
a.- Ancash. 17.- Moquegua. 
9.- Huénuc:o. 18.- racna. 

Elaoorados por el autor c:on bo3e las s19u1ent.es 
Fuentes: ª' Amnistía Internacional. Peró: Human Rights in 
state of emergenc:y, EDAI, London, August. 1989. b) Instituto 
Democ:rac:1a y Soc:ial1smo, Perú 1990. Encruci tada: entre los 
senderos de la muerte y los caminos de la paz, IDS, Lima, 
19-::10. c:J Sam Seibert y Brook Larmer-, "Perúi War w1thout 
merey", Neewsweek, New York. August 26, 1991, p. 8-13. 



Mapa 1 
Departamentos en estado de 

emergencia al 30/X/81. 

Mapa 

Departamentos en estado de 
emergencia al 30/XII/82. 
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Mapa 

Departamentos en estado de 
emergencia al 30/XII/88. 

Mapa 

Departamentos en estado de 
emergenct a al 07 /XI /89. 
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Mapa 

Departamentos en estado de 
emergencia al 1'/1/90. 
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Mapa 

Departamentos en estado de 
emergencia al 22/VJ/91. 
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