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l.l\IIBQ12.l.!Q.C.I.12N 

Las Relaciones Internacionales estudian el 

comportamiento de las cúpulas de poder dentro de un ámbito 

concreto, con el t'in de analizar sus repercusiones en la 

problemática mundial. 

Asi tenemos que América Latina, pasó por numerosas t'ases 

durante el :tisl.Q. lSIA;_ la de su consolidación nacional, la 

búsqueda de su reconocimiento por las potencias, la 

implementación de un sistema económico, entre otros. 

El .:;J;.al.12-. ;QL_ por su parte, se caracterizó por la 

instauración de regimenes militares en su mayoria 

totalitarios, a la par de la crisis económica: a partir de 

lo!l ochentas, se dió una casi generalidad por el retorno al 

civilismo por la via democrática. Asi estas naciones se 

tuvieron que ent'rentar a dos graves problemas: la deuda 

externa y la explosión demográfica. Para t'inalmente llegar a 

la presente década caracterizada por la desarticulación del 

mundo bipolar, en un marco de bloques comerciales. 

En la década de 1= sesentas. en plena Guerra Fria se 

presentaron diferentes movimientos tanto de indole social 

como politice a nivel internacional, que buscaban satisfacer 

sus necesidades de pluralidad a través da optar por 

diferentes esquemeis de los establecidos por las dos super 

potencias. Dentrci de este marco tenemos que en 1961, nació 
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.el· Movimiento de los· No Alineados, el cual 

.Postulaba por vez primera la .. libertad de las Naciones·. para 

escoger. el·· modelo de desarrollo que desearan; y as! . hacer · 

·valer sus ·preceptos· de soberania. A este movimiento que unió 

·"en pr.incipio . a paises de Af'rica y Asia dentro· de un mismo 

objetivo, le siguieron diferentes manif'estaciones de Orden 

interno alrededor del mundo. 

En el caso especifico latinoamericano, se presentaron 

tres denominadores comunes: 

11 1. coaliciones de gobiernos que brJscan apoyarse 

privilegiadamente en una movilización de las clases 

subalternas de la sociedad, 

2. Promueven un profundo proceso de independencia nacional 

cúya dinémica los llevará a enfrentarse a corto plazo a los 

intereses norteamericanos en la región, 

3. Desafian a los bloques dominantes en sus respectivos 

paises" ( 1). 

Est_o s_e da primeramente en paises como: Per.:i CVelasco), 

Panamá (Torr.ijos), Bolivia (Torres) y Chile (Allende). 

En lo ref'erente a Per.:i, se pueden estudiar los aspectos 

antes se~alados de manera clara, al estar además intimamente 

relacionados con el sometimiento ejercido sobre la mayoria 

( 1) Gaspar G.: "Amé~ L&llJ:w. ~ ~ pchenta": Revista de 

Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Xoch. Pag .• 253. 
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de ·la población nacional .durante siglos, por. su condición 

.in.digena. Asi el objetivo general de la presente 

investigación, es. el analizar el proceso democrético de 1990 

en la Rep~blica de Perú .Y su evolución hasta 1993, año en el 

cual se retorna a la democracia tras la aceptació.n ciudadana 

de la nueva Carta Magna, y con la previa elección libre del 

éongreso. 

Para lo cual se presentan las principales 

caracteristicas del més reciente gobierno militar asi como de 

los tres últimos regimenes politices civilistas, y sus 

repercusiones en la historia contemporénea del Per~. 

El complejo sistema poli tico peruano, es sumamente 

interesante al tener implicito elementos tales como: el 

sentimiento racista hacia los indigenas, al tiempo Que cuenta 

con un grave problema de narcoterrorismo; todo lo cual lo 

. dif'erencia del resto de los paises sudamericanos. Lo anterior 

me llevó a decidirme ·por' investigar més a f'ondo la situación 

politice y. social de dicho pais andino. 

Asi pues para tratar de explicar la actual crisis de 

legitimidad por la que atraviesa el sistema politice peruano, 

en el primer capitulo incluyo algunas def'iniciones 

conceptuales que utilizaré a lo largo del trabajo. 

Enf'atizando principalmente en la dif'erencia entre f'acción y 

.Partido, y en la f'uerza e importancia actual de los partidos 

·.Politicosa nivel internacional. 

1 

I: 
! 
1: 
i 
¡,;, 
/ 



IV 

El. s.egundo capitulo inicia en 1gs9, aiio vital. para :1a 

historia peruana al marcar la de.sarticulación del grupo 

olisárquico tjue durante el presente siglo detentó el poder 

'económico y politice del pais, haciendo más grande la brecha 

entre esta clase ·y el pueblo. El régimen instaurado por un 

violento golpe de Estado militar, el 3 de octubre de dicho 

año, buscó en lo interno implementar en el Perú un modelo de 

desarrollo independiente, asi como cimentó las InstitL•ciones 

peruanas; mientras que en el ámbito internac.ional rompió con 

.el· esquema norteamericano al iniciar estrechas relaciones con 

los·paises del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). 

El capitulo tres, se centra en el retorno a la 

democracia al convocarse a la ciudadania tras 12 aflos, a 

elecciones presidenciales. As1 para 1980 triunfa un Partido 

de centro. derecha: Acción Popular, que en este segundo 

gobierno fracasa rotundamente al acrecentar la crisis 

económica. Posteriormente en 1985 la mayoria es obtenida por 

un Partido de centro izquierda: APRA¡ el cual sracias a la 

personalidad carismética de su lider, inicia el quinquenio 

con gran apoyo popular al ofrecer expectativas de cambio, 

En este periodo, Perú se alza como 11der de la región, al 

encabezar movimientos politices y ser el precursor de la 

moratoria de la deuda externa. En esta década inician los 

actos terroristas por parte de Sendero Luminoso, ante la 

crisis imperante. 
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ºEl cuarto _capitulo, es. un anélisis de las :elecc_iones de 

1_990,. presenténdose primeramente a los diferentes. partidos_ 

pol!tico_s QUe contendieron en las dos vueltas electorales¡ 

en lo referente a su.s origenes," representación y postulados. 

De igual modo· estén incluidos los nOcleos poblacionales, al 

.,constituir estos a los electores. 

'Por su parte, el Quinto capitulo incluye la politica del· 

actual Mandatario, enmarcada dentro del contexto de lo que 

hoy· conocemos como el Nuevo Orden Internacional, delimitado · 

. por lás. ·relaciones entre los bloques económicos y el modelo 

neoliberal de desarrollo. As! tenemos que Fujimori desde su 

arribo al poder, pasando por el autogclpe de Estado del 5 de 

abri 1 de 1992 e implementando el retorno del régimen a la 

constiti.Jcionalidatj, ha establecido un fuerte programa de 

. reformas económicas y de venta de paraestatales, con el f'in 

de controlar la inflación y lograr la tan anhelada 

pacificación nacional. 

Para finalmente reflexionar sobre las conclusiones, 

enmarcadas en la a(Jn persistente pobreza de las capas bajas Y· 

ante un futuro politice incierto. 
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L. l!IABkl2 Ili:QBlktll. 

El presente trabajo es un analisis del proceso 
·, . ' • : . 11 

democratice peruano, iniciando a partir de 1968: 

__ al para· demostrar que el pueblo rechazo en 1990 a los 

·partidos politices ·tradicionales que al haber tenido el poder 

no resolvieron las demandas populares, si no que la crisis 

econOmica y por tanto la social rueron en aumento. Los tres 

últimos re9imenes que tuvo Perú: 

1968-80 El Militar. 

1980-85. Civil, AcciOn Popular CAP) 

. 1985-90 Civil, AUanza Popular Revolucionaria Americana 

(APRA). 

b). Es a partir de dicho afio que se crean laa Instituciones,. 

Or9anizaciones y Min.!st.erios, que resularan desde entonces 

al pais. Ademas· se acabO con la Oli9arquia que ejercia. 

inrluencia pol~tic"' desde principios de si9lo, debido a su 

capacidad económica. Se dan también las basas para ·e1 

.establecimiento de un nuevo tipo de Estado. 

As·i pues la hipótesis presentada es: el hecho de que la 

elección del Pre<5idente Alberto Fujimori {candidato· 

independiente y virtualmente desconocido politicamente 

hablRndo}, rue resultado de un renómeno social de rechazo a 

los tradicionales srupos de poder. 

Por lo tanto, el marco teorice estudiado es el rererente 

a: Partidos Politices. 

: \1 
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l.a.ll, J.A POLITICA COl!lPARl\ÓA. 

Seg¿n ~ Sartgri, las Ciencias Sociales se vale·n 

p~incip,almente de cuatro técnicas de' comprobación, las cuales 

son en Orden decreciente: 

1) Método Experimental; su principal problema es que no puede 

aplicarse mas que a grupos pequeMos. 

2) Método Estadistico; no es muy recomendable al poder llegar 

a ser ensaMoso en estudios sociales. 

3) Método Comparado; es el més aconse'jable, s.{empre y cuando 

se tensa un esquema. 

4) Método Histórico; es útil mientras que no se manipulen los 

datos Y. se respete un Orden .cronológico, 

Pare comparar dos hechos entre si, debe partirse de que 

estos son homogéneos. "En poli ti ca comparada, conf'rontamos 

·casi siempre unidades seopoliticas, o procesos e 

institu.cione's, en un tiempo igual, o mejor, que se considera 

igual. Al proceder de este modo, dejemos de lado la variable 

"tiempo"" ( 1). en primer lugar, no esté inscrito en 

ningún texto sagrado que quien compara debe buscar semejanzas 

en vez de dif'erencias"(2). El elemento que legitima la 

comparación es la identidad de clase. 

(1) Sartori: l..s!.. Politica ~ ~ ~ i:m ln.:o. ~ P.264 

C2J ': IJ;llJ;!,,,.,,. pag, 267. 
¡. 
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Por su ' parte,· !Slll_·. Oeutscb establece ·que las 

documentaciones més relevantes para la Cie~cia Politice son: 

1 J ·Datos · Agregados, es decir estadi,sticas económicas, 

sociales y demogréficas. 

2) Datos de Opinión, provenientes de sondeos y entrevistas. 

'3¡ Datos Electorales. 

4) Datos Sobre las Elites. 

5) Datos Secundarios, al elaborarse estadisticas adicionales. 

6) Datos Históricos. 

Con base en los pasos de la politice comparada arriba 

enunciados, esté realizado el presente trabajo. Esto es, 

partiendo del hecho de que el pueblo peruano ha sido 

manipulado por diferentes resimenes que buscaban el poder,. y 

que llevaron al pais a la crisis económica por l~ que 

atraviesa, flanqueada por terrorismo y el narcotréfico. Todo 

lo cual ha enfatizado la división de clases y el racismo 

imperante. 
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La· inquietud sobre un estudio de los Partidos. Poli tices 

.comenzó en Alemania a principios del presente sielo, pero es 

hasta después de la Seeunda Guerra Mundial, que cobró auee la 

investieación pro1'unda,: y sistemética sobre estos. Siendo el 

precursor: Maurice Duvereer. Asi tenemos que: "La aparición 

de los partidos en un Estado supone, por si sola, una ruptura 

con el pasado, porque los partidos, en cuanto incorporación 

espontánea y no institucionalizada de ideas. e intereses 

·sociales, implican que la sociedad se levanta 1'rente al 

Estado para alterar la estructura de,, dominación. Es el 

triun1'o del pluralismo social 1'rente a un orden·estatal 

simplemente •.. conservador" (3). 

Aleunas de1'iniciones sobre Partidos Politices son: 

- "Un partido es cualquier erupo politice que se presenta a 

elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus 

candidatos a careos p.:iblicos" (4). 

- "Cada partido es la expresión de un erupo social y nada més 

Que de un sólo erupo social" (5). 

- "Ser "partidiario" de aleo sie'!lpre sieni1'ica identi1'icarse 

(3) Lenk Kurt y Neumann Frank: ~ ~ Sociglgeia. Criticas 

'~ .liu;, partidos pgl!tioos: pae. 6. 

(4) Sartori G.: ~~Sistemas i;!i:, partidps: pae. e2. 

(5) Gramsci A.: l.!!. politica ~~~Moderno: pae. 21. 
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- con un. grupo y dif'erenciarse de otro. El sentido esencial 

de la palabra partido es la acciOn de pertenecer a· una 

. organización determinada Podemos def'inir al partido 

poitico en general como una organización articulada de los 

agentes activos de la sociedad, de aquellos que se 

interesan por hacerse con el poder del Gobierno y que 

rivalizan por obtener el apoyo popular .con otro grupo o 

grupos que mantienen puntos de vista opuestos. Por su 

naturaleza es el gran intermediario que une a las f'uerzas e 

ideo logias de la sociedad con las. !.nsti tuciones of'iciales 

del Gobierno; poniéndolas en relación con llna acciOn de la 

comunidad politica" (6). 

Para la elaboración del presente marco teorice sobre 

partidos poli tices, elegi el estudio al respecto de Giovani 

Sartori, al parecerme el més completo¡ ya que ademés de 

estudiar a los partidos en si, analiza también las relaciones 

de estos entre si, 

Sart'ori establece tres premisas generales: 

- Los partidos no son f'acciones. 

- Un partido es parte de un todo. 

- Los partidos son conductos de expresión. 

Las f'acciones pueden llegar a existir al interior de los 

partidos aún cuando sen un mal, principalmente porque son la 

(6) Neumann Sigmund: eartidcs eolltipos Modernos: Pag. 5g7. 
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manifestación de conflictos.personales, que la sran meiyoria· 

de las veces ocasionan el fracaso de la orsanización. 

"Naturalmente, ltJs estudios de los paises latinoamericanos 

·hablan incesantemente de faccionalismo, personalismo" (7). 

Los partidos son los intermediarios entre el pueblo y el 

9obierno, por tanto deben canalizar la información para la 

obtención de beneficios. Aún cuando un partido representa a 

cierto srupo, debe de situarse en todo momento como parte del 

todo. Dicho todo implica al sobierno (que debe ser 

imparcial), los srupos opositores, los srupos de presión y la 

ciudádania. 

Una función importante en todo partido es la de que debe 

ser un conducto de expresión, al comunicar a los gobernantes 

el sentir nacional. Es tal su importancia, que pueder1 lle9ar 

a formar a la opinión pública o incluso a manipularla. 

"Transmiten unas exisencias respaldadas por la presión. El 

partido respalda con su propio peso las exigencias a las que 

se siente obli9ado .ª responder Si se reconoce que los 

partidos constituyen un conducto d~ comunicación en dos 

sentidos, no se sigue de ello la conclusión de que los 

partidos sean un conducto de transmisión hacia abajo en la 

misma medida en que son una correa de transmisión hacia 

arriba. Hay manipulaciones y manip<..1laciones, y mientras los 

partidos sean partes (en plural), un sisterna de partidos se 

(7) Sartori: Q14 º-il.i..... pag. 112. 



presenta a la expresión desde abajo mucho más que la 

manipulación desde.arriba" (8). 

Se dice que para que exista un sistema de partidos, debe 

haber más de un partido politice, para asi garantizar la 

competencia entre estos por captar seguidores; y a la vez se 

conseguiré de este modo la alternancia en al poder. 

Por tanto un sistema unipartidista no es democrático, es 

més ni siquiera puede ser llamado sistema; esto porque es muy 

poco probable que exista un pluralismo abierto y aceptado al 

interior del partido ~nico. Asi pues el unipartidismo es poco 

.aconsejable al ser antidemocrético, y caerse en el 

autoritarismo. 

Por otro lado, el contar con demasiadas opciones tampoco 

es conveniente, ya que: "se retrata los partidos 

-especialmente al mul tipartidismrJ extremo- como si fueran 

conflictos y divisiones exasperantes, como si creasen 

''cuestiones artificiales•1
, como si prepusiera~· grandes 

opciones que son totalmente irreales. Desde este punto de 

vista, la competencia recalienta al mercado, engendra el 

exceso de promesas y la polarización y crea problemas 

inmanejables ••• Gran parte de todas esas criticas son, en 

un punto u otro, correctas" ¡g¡. 

(8) ItUsL.. pag. 59. 

(9) ItUsL.. pag. 78, 1 

.1 
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Para Sa.rtori, es necesaria la libre competencia y 

exposición de diferentes programas, por tanto ve como los dos 

sistemas més óptimos al: bipartidismo y al pluralismo .. 

limitado (en órden decreciente). 

Asi de acuerdo con Samuel Eldersveld, establece que: "en 

si Y por si mismo el partido es "un sistema politice .en 

miniatura. Tierie una estructura de autori,dad, tiene un 

proceso representativo, un sistema electoral y subprocesos 

para· reclutar dirigentes, definir objetivos y "resolver 

conflictos internos del sistema" (10). 

Los partidos pueden ser definidos en función de ciertas 

caracteristicas internas •. 

- Actores. 

- Acciones o actividades. 

- Su!3 objetivos. 

- El émbito. 

Un partido se diferencia de.. los demés por sus 

integrantes y grupo (s) social al que representa, asi como 

por su ideologia y principios. 

Con base en el criterio numérico, los sistemas de 

partidos pueden clasificarse en siete grupos generales: 

- Partido Unico. 

- Partido.Hegemónico. 

(10) l.!;!.lil..._ pag. g?. 

f: ¡ 
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·- Partido Predominante. 

-.Bipartidismo. 

- Pluralismo Limitado, poca f'rasmentación i:iartidis.ta; 

- Pluralismo Extremo, más de 5 ¡:iartidos 'fuertes. 

- Atomatización, es el extremo, al haber demasiadas 

'fracciones pequeñas en torno de lideres. 

La ~ de un partido se mide ¡:irimeramente a i:iartir de 

su poder electoral, ya que tras los comicios para la elección 

del Ejecutivo, ló im¡:iortante es el número de cargos 

representativos que cada partido es capaz de obtener. 

También debe considerarse. la posición que ocupa cada 

partido dentro de la dimensión a la que pertenezca: derecha, 

centro o izquierda. 

Por último, para medir que partidos son más 

i:-epres!:!nte.~ivos dentro del sistema politice, debe analizarse 

si alguno de estos ocupa una posición de apoyo 9ubernamental, 

que lle9ue a darle al srupo en el poder la mayoria 

parlamentaria. 

En una visión más ac.tual sobre el tema, tenemos que 

se9ún el denominado Grupo Trilateral, compuesto por: Estados 

Unidos CS. Huntin9ton), Europa (M. Crozier) y Japón (J. 

Wotanki), el papel de los partidos es muy importante en este 

mundo "posindustrial" dependiente de las comunicaciones. As{· 

tenemos que: " ••• un público más educado, más afluente y, en 
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general, mé.s sofisticado, esté menos dispuesto a 

comprometerse ciega e irrevocablemente con un partido 

par.ticular y sus candidatos. Sin embargo, la lealtad' a los. 

partidas,· junto con sus conflictos, han sido históricamente 

el .sostén de la democracia. Aún hoy los partidos politicos 

siguen siendo indispensables para. asegurar el debate abierto 

sobre alternativas significativas, ayudar a los intereses 

agregados y desarrollar lideres politices. Pero, para 

continuar realizando estas funciones, van a tener c¡ue 

adaptarse a las cambiadas necesidades e intereses del 

electorado" ( 11). Los el tados intelectuales contemplaban ya 

a finales de la década de los 70' s, la necesidad de 

transformaciOn de les partidos pcliticos en los paises 

industrializados; no sert.t ahora en los 90 •.s el momento. para 

que estos partidos y agrupaciones politices se transformen en 

las naciones en vias de desarrollo?. 

(11) CIOE: Cuadernos Semestrales, Es~ados Unidos: !..D. Comisión 

Trllateral :i::... ~ Coordinación Qg_ Politica lie.J..... l!!l.!.oJ;!¡i 

Capitalista: pag. 389 y 390. 
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L:.ll. lillITfl!l!l ELECTORAL; 

Def'iniciones': 

1.'En un sistema electoral se regula el procedimiento desde 

la candidatura hasta la · asignación de escal'!os o la 

· designación" ( 12). 

'.'La .f'órmula electoral es el procedimiento de cé.lculo 

matemé.tico que traduce los deseos de los electores en una 

distl'ibución de los e.scal'!os parlamentarios disputados por 

los diversos candidatos de los partidos contendientes" 

(13). 

Asi las cuatro é.1•eas f'undamentales de un sistema 

electoral son: 

1) División del pais en circunscripciones electorales, siend.o 

importante la relación entre los escal'!os y la cantidad de 

población. 

2) Formas de candidatura. Estas pueden ser: individuales, 

listas o coaliciones. 

3) Procedimientos de votación. 

4) Reglas para la atribución de escal'los, ya sea por mayoria o 

por proporcionalidad. 

( 12) Fundación Friedrich Et1ert: Sistemas Electorales l(. 

Representación pgl!tica litD. Latingamérica: pag. 22. 

(13) Valles J.:~ Elecciones: pag. 62. 
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i.Jn 'sistema electoral para· establecer ·cual de · 1os 

candidatds u opciones es la ganadora, cuenta '_con tres 

.Procedimientos generales: 

- Mayoria simple o relativa¡ consiste en dar la victoria a 

quien.reune más votos, independientemente del número de 

sufragios obtenidos por el resto de los contendientes, No 

importando el márgen de votación que los separe. 

- Mayoria absoluta¡ se da al obtener al menos la mitad más 

uno (51%) de los sufragios emitidos válidamente, ~sin 

importar el abstencionismo. Esta mayoria es en ocasiones 

dificil de obtener principalmente en sistemas 

pluripartidistas, por tanto se llegan a convocar más de una 

elección. 

- Representación proporcional; los candidatos o partidos 

capaces de conseguir la cantidad de votos correspondiente a 

un cociente o cuota 

elegidos. Se da la 

número.de votos. Es 

previamente establecida, 

asignación proporcional 

el método que refleja 

serán los 

con base a·l 

con mayor 

exactitud la fuerza de un partido u organización. 

Dentro de un sistema democrático, todos los ciudadanos 

tienen derecho al voto independientemente de: su sexo, 

cultura, color, etc. En general la única limitante es la 

edad, la cual es establecida por cada régimen. Asi: "la 

emisión del voto por parte del ciudadano constituye un acto 

de voluntad politice por el cual expresa su deseo de que 

determinadas personas. ocupen dete:~mi11ados puestos de 
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· autoridad" ( 14). 

Existiendo ademés del voto electoral, el referéndum. 

Este ·último consiste en convocar a una consulta ciudadana 

para que se acepte o rechace cierta cuestión de interés 

general. 

El sistema electoral peruano, esté controlado por .el 

Jurado Nacional de Elecciones desde 1g00. El cual entre otras 

cosas establece que las formas de candidatura para Presidente 

Y el resto de los puestos de dirigencia regional, pueden ser 

individuales o por coaliciones; mientras que para la elección 

de los. miembros del Congreso existe la opción de presentar a 

los candidatos mediante una lista. 

Para designar al triunfador (es) de cualquier contienda 

electoral es necesario que obtenga la mayoria simple de los 

votos; a excepción de la elección para la Presidencia, en la 

cual se exije por ley contar con la maycria de los votes, 

para lo cual se estipula la celebración de la segunda vuelta 

electoral. 

En el Perú existe un pluralismo limitado, pues aún 

cuando existen numerosas tendencias politices, son pocas las 

que cuentan con gran número de seguidores, y que por tanto 

llegan a influir en el desarrolle del pais. 

(14) Illl.ci....... pag. 88. 
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. Pr-of'unclizaré sobre tocio lo anterior a lo· largo del 

presente trabajo;: en especial en el cuarto capitulo a·l: 

1ncluir- .. la explicaciOn ele los origenes y clesarr.ollo ele las 

diferentes f'uerzas politicas peruanas del presente siglo. 
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1 ~4)'·~ECEOENTES HISTORICOS 

E1 presente trabajo inicia formalmente en 1966, al 

marcarse a partir de entonces el nacimiento de las 

. Instl tuciones peruanas, a través de un duro golpe de estado 

militar; ademas de ser el momento en que las clases baj.as 

comienzan a ser escuchadas, asi se les otorgan subsidios Y 

t:ierras, y más adelante el derecho a voto. Es pues un momento 

Que t:ransforma las relaciones oe ooder en la sociedad 

peruana. "Perú protagonizó un oroceso de rápida urbanización 

y presencio el surgimiento de una importante clase media y de 

'un sect:or manufacturero importante. hasta 1966 mantuvo un 

sistema electoral c:ompeti tivo funoado en una est:ructura 

· multipartidiaria, que aportó a diferentes grupos organ.izados 

la oportunidad de influir sobre las medidas oficiales " (1). 

Antes de comenzar, oresentaré brevemente los 

am:eceoentes históricos que con llevaron a la instauración 

del gobierno militar en el citado año. 

Para principios de siglo t'enemos que Perú cont:aba con 

una economla de enclave, sustentada en las exportaciones 

primarias. Se fue incorporando la población al capitalismo, y 

(1) Petras J. y !..aporte R.: ~ Transformación 

Revolucionarla ~ Modern!zaclOn?: pag. 186. 
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empezaron a cobrar fuerza los .terratenientes, desplazéndose.a 

la 'peQu.el'la burguesia. 

Asi nacieron los ~ crimeros partidos pol iticos: la 

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el Partido 

Comunista. (PC); cuya principal importancia en la historie 

contemporánea es la de ser dos orgenizacioneti bien 

estructuradas y con un importante nümero de seguidores. 

Además ambos actuaron clandestinamente ya QUe la Constitución 

de 1920 los declaró como ilegales. 

El BEBA fue fundado por Victor Rac:il Haya de la Torre, 

bajo una orientación nacionalista revolucionaria; buscaba que 

su partido logre>:"a unificar a las diferentes fuerzas de le 

nación. El discurso de Haya de le Torre ere marcadamente 

enticepiteliste, y atribule el atraso de Perü a le 

explotación de que fue causa ·primero por Grari Bretal'la y 

posteriormente por EU. Oecia además que en Indoamérica la 

primera fase del capitalismo que se di6 fue el Imperialismo. 

El EQ... tuvo como lider e José Mariategui, dicha 

organización se fundó con un carácter clasista, ya que 

deseaba producir un cambio en el pais pero a manos del 

Proletariado exclusivamente, ya que decia que tanto la 

burguesia como los grandes propietarios carecen de un 

sentimiento nacionalista pues heredaron el desprecio colonial 

hacia las masas. Mariategui vela como causa de la 



17 

d.ependencia de Perú, al hecho de su tardio arribo a la 

competencia capitalista, lo que lo marcó como pais productor. 

·de materias primas. 

Ambos partidos de oposición, obtuvieron gran fuerza 

durante los afias 30's, debido a la inestabilidad interna que 

se presentó en esta econcmia dependiente del capital 

internacional que cayó en una 

duramente las exportaciones y 

profunda 

a la par 

crisis. Bajaron 

disminuyeron ios 

préstamos de EU, con lo cual se suscitaren al tos niveles de 

desempleo y se agudizó lci lucha de clases. 

Paulatinamente la situación se reestableció y ya en la 

Postguerra, durante el gobierno del Gral. Odria instaurado a 

la fuerza ( 1g49), se fomentó un el ima de confianza para los 

inversionistas peruanos y extranjeros. Odria dió un golpe de 

estado para terminar con los dos afies de gobierne del Frente 

Democrático Nacional, apoyado por el APRA, para asi regresar 

a la oligarquia nacional sus privilegios. Se. aumentaron las 

exportaciones, se dedicaron nuevos recursos a la agricultura 

y minas, se invirtió en la banca y en manufacturas; todo lo 

cual provocó que la población comenzara a trasladarse a las 

Gonzélez Casanova Pablo (Coordinador): ~U~ 

Oligérquico ~Reformismo Militar", ~ l.lllirJa. Histgria im 

~ ~ pags. 379 a 393. 

Mariategui José Carlos: ~ ~ 
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ciudades •. Además subieron los .Precios del .cobre y de.:la 

h~rina de pescado. 

Los capitalistas extranjeros, principalmente de Estados 

Unidos residian en Perú desde finales del sislo XIX, sracias 

al gran número de concesiones Que tenian sobre la producción 

minera y petrolera principalmente. Dichos monopolios se 

otorgaron durante 

Piérola. 

la Repóblica Aristócrata de Nicolás 

Durante el gobierno de Prado, en 1956, el APRA consigue 

entrar legalmente a la escena politica .al comenzar a pactar 

con la oligar0uia local. En esta década van apareciendo 

partidos reformistas como: Acción Popular CAP> creado por 

Fernando Belaúnde y Democracia Cristiana (OC) lidereado poi:

Luis Bedoya. En lo concei:-niente al ejército, tenemos oue este 

se fue independizando de los grupos capitalistas y 

acercandose cada vez mas al gobierno de EU en la lucha en 

contra de la expansión del comunismo, asi nació el Centro de 

Altos Estudios Militares (CAEMl. 

El CAEM nace en 1950, como un centro doctrinario para 

establecer estrategias nacionales, referentes al bienestar y 

a la defensa peruanas. 

Par3 1962, se convocó a las siguientes elecciones 

presidenciales, en las Que compitieron: 

- Haya de la Torre, con el apoyo del APRA y de la oligarouia 

imperialista. 



1g 

- el' General Odria, con ayuda de los terratenientes ·y 

sectores populares urbanos. 

- Belaúnde; apoyado por AP, la Iglesia y el Ejército. 

Asi tras los comicios, resultó triunfante Haya de la 

Torre; pero antes de que el presidente Prado le transfiriera 

el poder, el Ejército lo depuso y exilió. 

Se convocó a nuevas elecciones y esta vez quien obtuvo 

la mayoria fue el candidato reformista: Belaúnde. Este 

prometia reformas graduales administradas por el mismo 

Estado; pero los campesinos se le adelantaron tomando los , 

latifundios, a la vez que los obreros comenzaron diversas 

huelgas. 

Este ~ gobierno Qii. Belaúnde se enfrentó a muchos 

contratiempos que lo llevaron a ser removido de su cargo 

violentamente. Bajo el lema de "la conquista de Perú por los 

peruanos", se convocó a las primeras elecciones municipales 

en 50 años, en las que resultó triunfante la alianza Acción 

Popular -Democracia Cristiana. Belaúnde fue incapaz de 

incorporar las demandas populares a los intereses estatales, 

,con lo que 'destruyó los movimientos obrero y campesino 

independientes, 

Aguirre Gamio Hernando: El. ~ peruang: Pp. 33g, 

Wiarda Howard: ~ American politiqs A1J>t Development: 

pags. 258 a 281. 

" ¡· 

f, 

¡; 
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·Acción Popular, rescata las· tradiciones de la cultura 

incaica para que sirvan como pauta a la poli ti ca nacional, 

asi Belaíinde proclamaba la frase: "El Peró como doctrina"• 

·Por su parte,. la Democracia Cristiana, se proclama como una. 

doctrina humanista que busca el nacionalismo subcontinental 

·ya que piensa que con la unión de los diferentes gobiernos, 

se podré luchar contra el hambre y la miseria de las masas, 

lo cual no se ha podido concretar por el subdesarollo y 

guerras fronterizas entre otros factores. 

El poder Legislativo estaba representado 

proporcionalmente, y era mayoritariamente de la oposición 

CAPRA y Ddrismo) i razOri que dificultó al Presidente llevar a 

cabo varias de las reformas que deseaba, como la .agraria. 

Además la figure presidencial carecla de derecho de veto y de 

igual modo estaba incapacitado para renovar el Parlamento. El 

régimen fue perdiendo el apoyo de la población debido a la 

sobrevaluaciOn que ocurrió en 1965, lo que derivó en una 

disminución de ingresos póblicos y en el aumento de la deuda 

externa; asl las cosas, estalló la violencia a través de 

guerillas urbanas. En el periodo comprendido de 1g63 a 1g67, 

la deuda externa paso de 120 millones de dólares a 700 

millones de dólares (2). 

(2) ~onzález Casanova: Q.12... ~ pag. 405. 
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Lo antes mencionado estaba estipul.ado en la· ~ ~ 

i;!il. ~ que establecia a nivel general lo siguiente: 

- Periodo presidencial de.seis años, sin reelección. 

- Poder Legislativo bicameral, con mayores poderes que el 

Ejecutivo, para impedir nuevas dictaduras. 

- Creación del Primer Ministro. 

- Vote femenino exclusivamente a nivel municipal. 

- Regulación de la convivencia politice, legalizándose por 

tanto al APRA (3). 

Uno de los temas más controvertidos durante el gobierne 

de Belaúnde, fue el relacionado con la expropiación 

petrolera. Tenemos que en 1gs3 durante la campaña se prometió 

solucionar el oroblema de dicho energético, pero el asunto se 

retomo hasta cinco años despúes cuando finalmente el 

Parlamento lo aceptó. Asi pues para cumplir con e$ta petición 

popular Y a la vez no perder la inversión extranjera de EU, 

Belaúnde decidió firmar un convenio al que se llamó el Acta 

de Talara, esta consiste en que: 

Company entregraria los pozos 

la International Petroleum 

que habia explotado 

"ilegalmente", y los que ya estaban casi agotados y pagaría 

200 millones de dólares, tras lo cual el gobierno anularla 

toda reclamación; pero además se daba la concesión a la IPC 

para que continuara con 111 refinería por 40 aflos, dándo la 

(3) Alcántara Sáez Manuel: ~ Sistemas ew.il.il<!2J;. s;!e. 

~ J..&.t.i!:llu.. pags. 123 a 141. 



22 

opclOn de prorroga, vencido tal plazo. 

La' oplniOn pública · no acepto tal arreglo al ser muy 

baja la cantidad que serla cobrada y f'inalmente el documento 

f'ue extraviado. Acción Popular retiró todo su apoyo al 

Presidente y el APRA negó toda clase de participación en tal 

· negociación con el imperialismo. 

Tras la deslegitimación del gobierno a causa de no haber 

cumplido las espectativas que había prometido, la f'uerte. 

presencia de grupos opositores y la prof'unda crisis econOmlca 

imperante, una f'racción del Ejército decidió el 3 de octubre 

de· 1968 dar un golpe de estado para acabar de raíz con la 

·desorganización del Estado y realizar prof'undos cambios en la 

estr1jctura económico-social del Perú, Asi se inicia un 

gobierno militar que reprimió toda clase de manif'estaciones 

en contra, de f'orma ef'icaz. Nulif'icándo la' legislación de 

1933. Momento en el cual inicia el segundo capitulo. 

Por último mencionaré que en el presente siglo, Perú ha 

tenido cuatro Constituciones: la de 1920, 1933, 1979 y 19g3, 

.Las dos últimas serán explicadas a lo largo del trabajo. 
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CAP I TU L·o II : 

" EVOLUCION PCJLITICO-SOCIAL A PARTIR DE 1968 " 
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lL. ~ PDLITICO SOCIAL /! E8Bllfi [1¡;; .1li!.!il!.;. 

2.1r EL GOLPE DE 
MILITARISlll:I REFORMISTA: 
ALVARADO. 

ESTADO: 3 DE OCTUBRE DE 1968; ·EL 
EL GOBIERNO DEL GENERAL VELASCO 

El 3 de octubre de 1968, una fracción del ejército tomo 

el poder estableciendo una Junta Militar Que se autodenomino 

Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFAJ, la 

cual estuvo en un principio presidida por el General Juan 

Velasco Alvarado Quien desarrolló una politice populista 

basada en un. sin número de expropiaciones; más adelante, en 

1975, ante una profunda crisis económica Que iba en aumento 

fue reemplazado por el también General de División, Francisco' 

Morales Bermúdez, el cual se oriento a buscar el apoyo de los 

sectores conservadores y de ul traderecha. Como se verá més 

adelante, ninsuno de estos dos gobiernos concreto la 

estabilización del Perú; sin embarso, para 1980 se lo9rO el 

retorno al civilismo, dejándose de lado el militarismo y el 

autoritarismo en dicho pais. 

Tenemos Que a finales de 1968, Perú atravesaba por una 

severa crisis financiera y social, al tiempo Que el gobierno 

inmerso en una grave desconfianza popular era incapaz de 

resolver los problemas internos (como se explica en los 

antecedentes históricos). Asi pues una peQuefla fracción de.l 

ejército decide terminar con el des.orden imperante y 

destituir al Presidente Belaúnde Terry. Dicha fracción fue 

apoyada a los pocos dias por el resto de los militares. Asi 
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pues: "El. 3. de octubre, la decisión es fruto de la acción de 

un General que comandaba el Ejército y presidia, en adición a 

sus f_unciones, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. No 

incluyó a sus pares de la Marina y de la Aviación, ni 

consultó a los mandos regionales del Ejército para tomar el 

poder . . . el golpe es asi expresión inmediata de la voluntad 

politice de cambio de un grupo de oficiales y, ante el hecho 

consumado esa posición logra ser hegemónica en la Fuerza 

Armada . . . en su decisión Velasco y sus oficiales actuarán 

como catalizadores de una parte significativa de la 

oficialidad ... El manifiesto publicado ese m~smo dia 

expresará la voluntad de cambio presente en este hecho 

politice, t-edactado en términos bastante generales pero 

indicativos de una voluntad nacionalista y antioligárouica" 

( 1). 

Este nuevo gobierno se justifica diciendo que su 

propósito set-á buscar oue la situación de inestabilidad 

acabe, para lo cual inicia reformas a través de decretos, los 

cuales debian ser acatados por la población par" su propio 

bien. El GRF"A declaró que: "poderosas fuerzas económicas 

nacionales y extt-anjeras, en complicidad con peruanos 

indignos, detentan el poder politice y económico, inspiradas 

en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular· en 

ot-den a la realización de las básicas reformas estructurales, 

para continuar manteniendo el injusto orden social y 

(1) Pea~e Gat-cia: El~ dg_ .l.ll. Ollgarguia: pag. 45. 
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económico existente oue permite que el usuf'ructo de las 

riquezas nacionales esté al alcance de sólo los 

pri.vllegiados, en tanto que las mayorías suf'ren las 

consecuencias de ·SU marginación, lesiva a la dignidad de la 

persona humana" (2). 

Los Partidos Politices y empresarios se declaran en. 

contra del golpe al considerarlo. atentatorio contra la 

Constitución, ·además de que acaba con un desarrollo 

revolucionario auténtico. Es.to debido a que el Presidente 

Belaúnde habia sido elegido democráticamente en 1963, y aún 

no habia f'inalizado su periodo, además de que se esperaba la 

realización de un nuevtl proceso electoral. 

A escasos seis di as. de haberse instaurado en el poder, 

el GRFA expropió a la International Petroleum Company (IPC) 

anulando el Acta de Talara; esta empresa dependia 

directarnente de la norteamericana Standard Oil, le que exigió 

el inmediato cumplimiento de la Enmienda Hickenlooper que 

corta la cuota azucarera de Estados Unidos a un pais c¡ue no 

liquide el valor de una empresa expropiada. Este demanda no 

procedió debido a que EU deseaba evitar otra experiencia 

comunista en el continente, ante sus propios problemas 

derivadc.s de la guerra que sosteni" en el sudeste asiático. 

Asi pues, EU decide suspender todo tipo de créditos y esperar 

el desenvolvimiento de la situación latinoamericana. 

(2) Aguirre Hernando: E.l. ~ peruano: pags, 51 y 52. 
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·Asi tenemos QUe ee fueI'on .. dando numerooae. 

.nacionalizaciones en todos los sectores de la produccúin, es 

decir el Estado tomó · el· control de los rubros més 

importantes: el petróleo, la mlneria, la pesca y 

comunicaciones, Se crearon asi divei-sas instituciones 

públi.cas, con el 1'in de acabar con les monopolios c¡ue 

controlaban dichos sectores y a la vez para que las ganancias 

de los mismos se quedaran en el pais, con lo que se dió un 

duro golpe a los inversionistas tanto nacionales como 

extranjeros. A continuación las ennume~o: 

- 26 de marzo 1969, Ministerio de Vivienda. 

-· 24 de julio 1969, PETROFERU. 

- 17 de diciembre 1969, Ministerio de Pesqueria. 

- a de junio 1971, Empresa Minera del Perú. 

- 9 de noviembre de 1971, ENTELPERU (Empresa Nal. de 

Telecomunicaciones). 

- 1971 a 1972, Instituto Nacional de Teleeducación. 

- Institu.to Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

- Instituto Nacional de Cultura. 

- AEROPERU 

- ENAPUPERU (Empresa Nal. de Puertos). 

- Ministerio de Agricultura. 

- 26 de enero 1972, INOUPERU (Empresa Industrial Estatal) • 

. - 28 de julio 1972, CompaPiia Pex-uana de Tele1'onos. (Exp.) 

- 9 de septiembre 1972, ELECTROPERU. 

- 20 de septiembre 1972, ENAFERPERU (Empresa Nal. de 

FerrocarilesJ (Expropiada). 
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Retomando al sect'or petrolero, este se encontraba· en 

manos de. capitales norteamericanos desde principios d.e siglo, 

y ya desde la·anterior administración se habia exigido que la 

producción petrolera fuera eficaz, asi como se pagara lo 

justo al gobierno, lo que nunca se obedeció. La primera 

acción del nuevo gobierno ante la urgente necesidad de 

legitimarse, fue solucionar este conflicto. Se creó asi 

PETROPERU como la encargada de manejar las reservas 

petroleras y de sas del Perú, con lo cual tiene a su cargo 

las. actividades de: suministro, refinación, comercialización, 

exploración y explotación del petróleo crudo y sus derivados, 

asi como de las actividades petroqu!micas; todo lo anterior 

para s'atisfacer las necesidades de consumo interno de la 

poblacion. Esta es la única empresa de las que fueron 

expropiadas, que permite la participación de capitales 

extranjeros. La ley establecia que en cuestión de exploración 

y extracción, se aceptaria cooperaciOn a través de contratos 

con empresas extranjeras, especificando que nunca más se 

·_ darian 'concesiones de ningún tipo. Con lo anterior se 

fortalecia la soberania peruana sobre sus recursos naturales, 

lo cual es uno de los principios más defendidos en este 

gobierno que 

imperialista. 

buscaba liberarse de la dependencia 

Esta nacionalización resulto un éxito para el General 

Velasco, pues la producción de crudo creció en un 3.5~ anual. 

La producción estatal aumentó de 8.7 millones de barriles en 

1972 a 28.5 millones en 1974. 
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Pasand~ ·al sector asricola, la Reforma Agraria permite· 

l~ creación de empresas auto9estionarias y cooperativas con 

lo· cual los campesinos adQuirieron la posibilidad de negociar 

el aumento de sus salarios ante el Ministerio, asi como el 

. poder participar de las utilidades en caso de. haber 

excedentes. Este decreto-ley acaba con los latifundio_s, y 

para evitar que se vuelvan a crear se prohibe la venta de las 

tierras. Asi se expropió primeramente a ampli.as zonas. de la 

Costa Y después de la Sierra peruana, a los propietarios se. 

les liouidó en efectivo lo referente a maquinarias y por el 

valor de las tierras en si, se dieron pagarés a veinte y 

treinta años. 

En el periodo comprendido entre noviembre de 1968 y 

marzo de 1975 se expropiaron un total de 6'664,308 hectareas, 

beneficiándose a 220,000 familias aproximadamente; en lo 

referente a cabezas de sanado un total de 1'892,83 (3). Esta 

Reforma Agraria distribuyó primeramente las tierras mé.s: 

rentables entre todo tipo de profesionistas e intelectuales 

leales al sistema y dispuestos a obedecer tanto a coroneles 

como a generales, para asi poder establecer un control eficaz 

de la producción de estas parcelas. Asi los primeros 

proponian acciones a realizar y los segundos decidian si 

estas eran o no convenientes. 

(3) Kerbusch: ~ Estructurales fill ltl_ ~ .1Jllie. ;:. -~ 

pag. 17. 
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Con estas ref'ormas el GRFA, buscaba desmovilizar .a 

organizaciones campesinas que se habian f'ormadci durante la· 

década· anterior y a la vez quitar f'uerza al APRA, que.contaba· 

. con numerosos seguidores en áreas rurales del norte del pais. 

Asi pues se realizaron movilizaciones y huelgas en contra del 

excesivo control gubernamental sobre la producción, ante lo 

cual el GRFA decidió crear el Sistema Nacional de Apoyo a la 

Movilización Social CSINAMDSJ. Esta estructura se encargaria 

·de ser el mediador entre el pueblo y el gobierne', actuando 

en lugar de los Sindicatos, para le cual se dividió en ocho 

regiones para abarcar a todo el pais. La división se hizo 

con base en las zonas mili tares, y el jéf'e· de cada una de 

estas era el dirigente de la subdivisión del SINAMOS de su 

área. Asi estaban reguladas internamimte por militares. 

Todo tipo de manif'estación en contra del sistema f'ue 

duramente reprirnida, alegándose que solo se buscaba el 

bienestar social a larso plazo, y que este solo seria 

consesuido por las ref'ormas militares realizadas. 

Como aparate legitimador de las demandas populares 

SINAMOS f'racasó, pues solamente logró dar mayor f'uerza a les 

grupos opositores que se lanzaron a ef'ectuar numerosas 

huelgas, y por et; ro lado debido a su defensa del 

establecimiento de un socialismo a la peruana se ganó el 

rechazo de la clase media y la alta. A la par se decretó la 

creación de la Confederación Nacional Agraria CCNAl encargada 

de dirigir a las ligas agropecuarias por ella reconocidas, 

con lo cual se desarticuló a los sindicatos. Ante esta 
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sl. tuac!On los.. cá.mpesinos reestructuraron la ConfederaciOn 

··campesina del Perú (CCP) como medio de defensa de su 

autonomia. Conforme el descontento fue creciendo, la· CNA 

empezO a dejar de lado su dependencia hacia el gobierno, 

tratando de solidarizarse con las peticiones campesinas; con 

·lo cual el. GRF'A perdiO una oportunidad más de· acercarse al 

pueblo. La CNA a pesar de que era financiada por el estado, 

no dejó de lado sus ligas e ideolo9ia meramente agrarias. 

La reforma agraria tenia fallas desde su aplicación 

misma, tales como: los campesinos tenian que pasar de sus 

ganancias el costo de las tierras al estado, para que este 

les. ·liquidara a los terratenientes; .. ademés se estableció un 

control de precios en los alimentos y aumentaron las 

importaciones. Todo lo cual descapitalizó paulatinamente a 

los campesinos. 

Para el GRF'A las huelgas no beneficiaban realmente a los 

demandantes si no que por el contrario los perjudicaban, 

debido a que descapitalizaban a la empresa y esto disminuía 

los ingresos de la comunidad misma. Proclamaban pues que t~da 

la· producción se realizara por medio de comunidades que 

buscaran satisfacer los intereses generales y no los propios, 

como para el gobierno lo hacian los sindicatos. 

A pesar de las contradicciones que hubo en la 

implementación de .la reforma agraria, lo cierto es que por 

vez primera se tomó en cuenta al sector campesino.como parte 

de la población y por tanto poseedor de derechos. Aún cuando 
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se .logró.~~·~ redistribución. de. la rique;ca a nivel nacional, 

está f'ue .incompleta. 

Al mismo tiempo el sector obrero dió gran f'uerza a la 

Conf'ederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y a la 

Confederación Nacional de Comunidades Industriales !CONACI). 

Ambos sindicatos estaban lidereados por el Partido Comunista 

Peruano (PC), 

. filiación con 

independiente del 

la URSS, adoptando 

Estado • El PC 

una orientación 

tenia 

obrera 

consistente en la tomi;i por este sector del poder; lo que lo 

llevó a negarse a aceptar todo tipo de acuerdo con el APRA. 

Para, 1970, la Junta Militar decidió crear una tercera 

Organiz~ción laboral, que se encargaria de defender los 

preceptos revolucionarios; dicho Comité fue disuelto al poco 

tiempo al ser fécilmente manipulado por el PC. 

Por su parte, el APRA aontrolaba hasta 1968 a los 

trabajadores pertenecientes . a la Confederación de 

Trabajadores del Perú (CTP), teniendo como miembros a 

defensores de todo tipo de tendencias politicas. Tras el 

golpe la CTP fue acogida por el Gobierno Revolucionario como 

única representación de los trabajadores, con lo cual perdió 

su autonomia y fue utilizada como contrapeso al PC. 

El sector minero ha sido uno de los mas importantes para 

la economia y representa un factor de ingresos muy altos (ver 

cuadro), incluso llegó a encabezar la lista de la5 



; .. :· .' . :.. ' . . : .· . '·' 

.Ingresos de. 'ia miiÍeria y la metalurgia p~ruana, 1969:, 

1.Empresas subsidiarias (Al 

del· capital ·norteamericano: 

Southern 

~erro 

f'llarcona 

Northern 

Santander 

Subtota 

,. Subsidiarias del 

capital japonés: 

3. Subsidiarias del 

·capital ~rancés: 

4. Empresas mixtas: 

5. Empresas nacionales: 

6. Otras empresas: 

T o t a l 

I n g r e s o s 

millones soles 

6,530 30.9 

6,447 30.5 

2,757 13.0 

409 1;9 

250 1.2 

16 ,395 77.5 

,441 2.1 

372 1.6 

1,856 e.a 
828 3.9 

1, 230 5.9 

21,122 100.0 

(A) Propietarias del 51~ o más del capital accionario. 

FUENTE: Kerbusch, Q¡¡_,_ Q.j.j¡_,_._ pa9. 125. 

32 



33 

exportaciones. Asi pues el Estado emitió una serie de 

reglamentaciones que le dan el derecho para la 'explotación, Y. , 

exploración de los yacimientos minerales y los metales, ya 

sea' .directamente o a través de contratos con particulares; 

sal.ve en el caso del cobre c¡ue solo podria ser manejado por 

el Estado misrrio. 

Se acordó c¡ue los contratistas para la explotación 

debian vender sus productos prioritariamente al estado, 

pudiendo. reinvert.ir hasta un 1.303 de las ganancias en Perú. 

Se reglamenta pues el monopolio estatal sobre los 

minerales y la búsc¡ueda por la nacional izacién gradual de 

toda yacimiento, y a la ·par establecer en algunos casos para 

su producción pec¡uei'\as cooperativas. También se destinaron 

fuertes cantidades para la construcción de refinerias. 

En este rubro de la producción, como se aprecia en la 

·tabla anterior, los capitales norteamericanos lo manejaban 

casi en su totalidad. Estos tras la nacionalización aún 

cuando pierden parte de la riQueza del subsuelo, manejan 

todavia ciertos porcentajes de cobre, zinc y hierro, según la 

empresa de c¡ue se trate. 

Cambiando de tema, otro sector sobre el c¡ue también el 

Gobierno Revolucionario tomé total propiedad fue el 

industrial, asi estipulé c¡ue tendria la exclusividad sobre 

toda la producciOn de los insumos básicos, entre los Que 
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estén: el. cemento, acero, quimica, papel y el.ectricidad. Esto 

.seria m.anejado por ·. ·1a ·creada Empresa Nacional' de 

ComercializaciOn de Insumos. Como. contrapeso ·a esta Empresa 

estatal, se creo la ConfederaciOn de Comunidades Industriales 

(CONACI), esta última se presento como una fracciOn 

independiente al gobierno. Asi este sector al igual que los 

·demé.s, en un principio tuvo éxito en la regulación de la 

producciOn nacional que le correspondia, pero ante el 

agravamiento de· la crisis econOmica y social, fue. perdiendo 

la fuerza con la que inició. 

En lo referente al sector financiero, el GRFA buscó 

crear un nuevo sisteoma de acumulación capitalista basado en· 

un sistema que no fuera ni capitalista ni socialista, si no 

"solidario, humanista, cristiano y comunitario". Esto se 

enmarca en la búsqueda de la llamada tercera via de 

desarrollo, la cual se centraba en acabar con el dominio 

de los terratenientes-exportadores, para dar mE1yor espacio a 

los·trabajadores. Esta ideolo9ia 

institucionalizada durante este 

que 

periodo, 

fue 

se 

incluso 

llamó 

"Velasc¡uismo" , el cual promovia una revolución pacifica c¡ue 

llevara al Perú a prescindir de su dependencia 

norteamericana, sin caer en el é.rea de influencia socialista. 

Esto se logró, pero sOlo al principio. 

Retomando al é.mbito financiero, tenemos ciue se 

centralizo la actividad econOmica en el Banco de la NaciOn, 
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·liÍnitandose la· partiCipacion· extranjera al 203 y prohibiendo 

c¡ue sucursales . extranjeras se establecieran en el pais · 

apoderéndose del ahorro nacional. Se reestructuro el· Banco 

Nacional de Re.serva y la Banca de Fomento Industrial, esta 

~ltima debla servir a las cooperativas y pec¡ueños empresarios 

nacionales. Se creo además el Consejo Superior de la Banca 

Estatal para apoyar el desarollo de cada uno de los sectores 

de la producciOn. 

Las anteriores medidas carecieron de efectividad, debido 

a que: "Cuatro hechos negativas han mermado las efectos 

beneficiosos de esta politice financiera: al el terremoto de 

mayo de 1969 ••• con pérdidas materiales por un valor de 520 

millones de dólares; b) el peso de la deuda exterria ••. de un 

total de 1,237 millones de dOlares; e) el retardo y la 

insui'iciencia en el ritmo de las inversiones y los .créditos 

••• Y 'dl. la producción y los recursos disponibles no bastan 

para ec¡uilibrar el salario con el costo de vida, ni para 

absorber con la celeridad necesaria el alto 'porcentaje de 

desocupados" ( 4). 

Can todas las nacionalfzaciones y creaciOn de 

Ministerios y Organizaciones anteriormente citadas, tenemos 

Que el GRFA desarticuló a la Oli9arquia como clase social 

poseedora de los bienes de capital y de su administraciOn 

(4) Monteforte Toledo: ~ Soluc!óo l!l.1.1.1.t.Ju: ~ ~ Peruana: .1.S.6fl 

:. 191.0..;_ pag, 91. 
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précticamente desde la Independencia del Perú. 

Esta Oligarquia afectada puede clasificarse en cinco 

grupos según el peruano Henry Pease (5), las cuales son: 

a) La Burguesia Agroexportadora; compuesta por los llamados 

"barones del Azúcar y del algodón". Controlaban la 

Sociedad Nacional Agraria (SNA) y en nombre del campo 

reclamaban por los 

devaluaciones, a la 

efectos les causaban las 

par 

Este sector contaba con 

exigian 

le 

incentivos tributarios. 

oposición del APRA al 

presentarse como defensor del proletariado del norte del 

pais. Sus propiedades son nacionalizadas en 195g con lo 

que pierden su poder. 

La SNA congregaba a grandes y medianos propietarios, pero 

tras el golpe de estado del 68, es disuelta por el 

g.obierno militar y sustituida por la CNA, esta última como 

antes mencioné respondió en un principio a los intereses 

gubernamentales y posteriormente a los del campesinado. 

b) La Burguesía Agraria Costeña; comienza a manejar a la SNA 

tras el debilitamiento de los terratenientes agro-

exportadores, para defenderse de las expropiaciones dentro 

del marco de la Reforma Agraria. Va perdiendo influencia 

y sólo se queda con actividades como el manejo de granjas, 

servicios y comercio. 

c) La Fracción Financiera; este grupo creó los primeros 

bancos en la década oe los sesentas en el siglo pasado, y 

los manejó hasta antes de la nacionalización bancaria. 

' 
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Controlaban el comercio de exportación y parte de'. la 

· !ndiistria hasta antes de la instauración del GRFA. 

d) Los Gamonales de la Sierra; este grupo tenia como base 

material al latifundio tradicional por medio del cual 

controlaba politicamente a la región y participaba 

directamente en el comercio de la misma. Pierden presencia 

cuando el GRFA termina con los latifundios. 

e) La Fracción Industrial de la Burguesia; controlaban al 

sector industrial y se beneficiaron del boom pesquero de 

los so•s. Se ven afectados con el control estatal de las 

exportaciones, materias pr.imas y pesca; con lo cual se dió 

un duro golpe a este sector empresarial. 

Todos estos grupos de poder .fueron desarticulados por el 

régimen militar de Velasco Alvarado, lo que constituyó un 

importante avance social, pues se acabó con los grupos 

monopolizadores de la oroducción y de la riqueza nacionales. 

Tras. lo cual al'.Jn cuando no fue posible mejorar del todo la 

condición de vida de la mayoria popular peruana, fue 

importante el hecho de reconocer a toda esta masa como parte 

integral y vital de la poblacion, y por vez primera 

comen~aron a hacerse escuchar a través de manifestaciones y 

la creacion de grupos de izquierda. La oligarquia estuvo 

imposibil 1 tada de ofrecer una certera resistencia debido al 

fuerte aparato represivo desplegado por el Esttado hacia todo 

.(5) Pease Garcia, Q.Q... ¡;jj;_,_¡_ pags. 193 a .202. 
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tipo de oposición·, y pcir no contar como es l09ico de suponer, 

con ninsún tipo:de apoyo popular. 

F{nalmente en lo concerniente a Politice Exterior, el 

·sobierno del General Velasco Alvarado al efectuar un sin. 

n6mero de expropiaciones se enfrento directamente a los 

capitales internacionales, buscando hacer válido su derecho a 

establecerse como una tercera via de desarrollo politice 

saliéndose del esquema del mundo bipolar. 

Con base en lo, anterior se enfrento a la he9emonia que 

Estados Unidos ejercia scbre su economia y decidió concreT.ar 

una 'verdadera independencia de Perú. La primera expropiación 

a intereses norteamerl canos se da a tan sólo seis e.Has de 

instaurado el nuevo ré9imen, con la toma de las instalaciones 

de l·a IPC como mencioné antes. A partir de lo cual se 

continúa con tales medidas consideradas hostiles, a las 

cualés EU no contesta directamente por tres factores 

internacionales: la Revol uciOn Cubana, el résimen boliviano 

del General Ovando y posteriormente por el triunfo del 

:Gobierno de Unidad Popular Chileno. Influye también en esta 

decisión de no intervención, el despresti9io y recesión por 

las que atravesaba EU ante su confrontación en Vietnam. 

Básicamente la explicación de esta actitud pasiva en lo 

refer<mte a Latinoamerica se debe a que: " los Estados Unidos 

·sisuieron una linea conciliatoria de compromiso en la 

esperanza de obtener una adecuada compensación, por las 
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prcípi edades petro li .Peras expropia das. Esta "politica suave" 

reflejaba ·el punto, de vista de muchos al to.s funcionarios de 

Washington que opinaban que no se debia poner a los gobiernos 

anticomunistas, cualquiera que fuera su naturaleza, en 

si tuaciOn de tener que buscar apoyo en las fuerzas de la 

extrema izquierda" (6). 

Se estableció que al Perú le pertenecian 200 millas 

maritimas y que serian defendidas ante intromisiones 

extranjeras. Al poco tiempo se capturo a barcos pesqueros 

norteamericanos dentro de esta zona, a lo cual Estados Unidos 

respondió aplicando la Enmienda Pelly que prohibe la venta de 

armas a paises que capturen a sus barcos fuera del área de 12 

millas. 

Estados Unidos se limito a cesar su ayuda militar, dejar 

de invertir. y ;.uspender los préstamos a Perú. A excepción de 

la ayuda humanitaria que ofreció en 1970 a causa del 

terremoto quu sacudió al pais andino. 

Para 1973, se firmó el Acuerdo Green-Mercado el que 

estipulaba .la indemnización a varias de las empresas 

norteamericanas expropiadas. 

A la vez el Presidente buscó afianzar sus vincules con 

·América Latin'\, en especial con los re9imenes militares de 

Brasil· y Cuba. Asi mismo el Perú es miembro fundador del 

(6) Gil Federico: Latinpamerica ~ ~ lJ.o1t!o.:U. pa9. 254. 
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Pacto Andino al igual que Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile 

(este (lltlmo salio en 1976); Venezuela se adhirió en 1973. 

Esta aso.ciacion nace en Cartagena en 1g6g y busca integrar a• 

una·r"egion °de 5,500 millones de km2 de ancho y B,_500 km2 de 

largo. El Mercado Com(ln Andino busca propiciar el desarrollo 

armonice nacional mediante una integración económica y 

social. Lo cual en la práctica ha fracasado debido a los 

intereses nacionales de cada Estado, asi como a problemas 

fronterizos. 

En relación con Chile, existía un fuerte enfrentamiento 

de ambos gobiernos debido al fuerte apoyo que Estados Unidos 

presto al General Pinochet, quien estaba fuertemente armado e 

incluso militarizo su frontera con Per(I. En relación con 

Bolivia y Ecuador, Pe~(¡ tiene conflictos fronterizos por 

territorios que le son reclamados por ambas naciones, desde 

hace años¡ el primero en relación con su carencia de una 

salida al mar y el segundo por la res ti tucion de una zona 

limitrofe. Acerca de ambos conflictos explicaré más adelante 

su solución. 

En este periodo se busco tener mayor presencia dentro de 

la Organización de Estados Americanos COEA), como ejemplo de 

esto tenemos que Per(I voto a favor de la reincorporación 

cubana a dicha Organización, lo cual a(ln cuando fracaso fue 

una clara muestra de su enfrentamiento contra Est:ados Unidos. 

Además reiniclo su comercio con Cuba. También se busco 

ejercer un rol importante dentro del Movimiento de Paises No 
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Alineados, a este respecto la ciudad de ·L.ima fue sede de la 

·conferencia de. este Grupo, en ·asesto ·de 1975 • 

. En 1969 se iniciaron relaciones con paises del bloQue 

·comunista tales como: Hun9ria, Rumania, Corea del Norte y 

China, con los Que firmó convenios y de los Que recibió 

créditos. Con la URSS estableció relaciones diplomaticas 

mandando como P.rimer embajador a dicho pais a Javier Pérez de 

Cuéllar, Quien fue muy criticado por aceptar dicho cargo y 

quien posteriormente fue elesido Secretario General de 

Naciones Unidas. El comercio Que se init:ió con la URSS fue 

basi cemente de compra de armamento ante un posible 

'·enfrentamiento con Chile o Ecu&cior. Este tipo de relación con 

los sovióticos fue mal viste incluso por sectores de la 

cúpufa del ejército. 

En este periodo el régimen fue tachado constantemente de 

·socialista por las expropiaciones y control estatal de las 

empresas, aún cuando las reformas eran concebidas como el 

medio para alcanzar el bienestar de la nación, fue el inicio 

de una revolución hecha por los militares. 

Este primer Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas, dió los cimientos para el posterior desarrollo 

peruano debido a que: 

- Acabó con la oligarquia Que monopolizaba el poder politice 

y económico del pais desde el siglo pasado. 
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- Institucionalizo a los diversos ·sectores de' la producción· 

por vez pi;iniera. 

- Busco estab.lecer una equitativa reparti.ción de la riqueza 

con base en numerosas nacionalizaciones, las cuales eran 

necesarias debido a que las concesiones eran demasiado 

injustas para la Nación, pues no se obtenian ingresos 

realmente sustanciales. 

- Se reconoció a la poblac!On !ndigena como parte mayoritaria 

de la Población, que como tal merecia tener los servicios 

besicos. y acceso a la educación. 

-. Se politizo al puel:llo, permitiéndole expresar su 

descontento y formándose en grupos de presión. Comienzan 

asi a proliferar numerosos partidos politices de izquierda, 

antes prácticamente inexistentes. 

1 
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&..Zl fil. GOBIERNO .QEI. ~ l!Klf!.8W BER!!!UDEZ. 

La situación de inestabilidad interna durante el 

gobierno del presidente Velasco iba en aumento, a tal grado 

que habia serias inconf'ormidades populares asi como .al 

interior mismo de la cúpula gubernamental. La politice de 

nacionalizaciones habla transf'ormado radicalmente la economia 

peruana, pero cuando se decide incluso acabar con la aunciue 

escasa, pero existente libertad de expresión, grupos como el 

de la Marina se oponen abiertamente al visualizar que el 

régimen buscaba ser més autoritario. La nacionalización se 

realizó a f'inales de 1974, cerrando primeramente los canales 

televisivos y la prensa, para posteriormente actuar en contra 

de la radio. Algunos periódicos como protesta imprimen hojas 

en blanco. Mientras tanto a nivel internacional, se 

continuaba tachando al régimen velasquista de pro-socialista 

al ir aumentando su comercio con dicho bloque. El principal 

producto de. importación soviético era el armamento, ante un 

virtual enfrentamiento con Chile, este último estaba 

destinando fuertes cantidades para armarse gracias a la ayuda 

norteamericana. 

Asi las cosas a principios del mes de agosto de 1975, l'), 

policia limef'la se puso en huelga (ya que estaba totalmente en 

contra del grado de represión al que se habla llegado y se 

vela afectada por la crisis económica) lo cual la capital del 

pais quedé sin protección alguna. Esto derivó en un motin 
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popular de descontento al régimen en el que se· saquearon 

varios comercios, se espero a ver el desenlace de· la 

situaclOn _pacificamente, hasta aue tres dias después se dio 

la ord~n gubernamental al ejército de ametrallar a los 

insurrectos. 

Aprovechando esta situación de inestabilidad y ae nulo 

apoyo al régimen, tanto e nivel interno como externo, el 29 

de agosto una numerosa fraccion opositora al velasauismo 

exigiO al General su renuncia y este fue exiliaao. Como.antes 

mencioné los grupos capitalistas carecian de poder tras las 

nacionalizaciones, y aCin cuando las masas comenzaban a 

fusionarse en organizaciones de izcuierda no tenian fuerza 

suficiente al estar muy divididas entre si. 

Asi se inicia la Segunda Fase del Gobierno 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas, esta vez bajo el mando 

del General Morales Bermúdez¡ este periodo fue llamado asi 

por continuarse bajo un gobierno militar pero lioereado por 

otra fracción e intereses. 

Morales busco primeramente acercarse a la ciudadania 

invitándola al diálogo, el cual fue posible debido a que se 

dejo de lado el autoritarismo existente. 

cumplir serian dos: 

- Establecer una politica capaz de 

democrática. 

Los objetivos a 

ofrecer apertura 

- Hacer los reajustes necesarios para sanear a la economia. 



45 

El General Morales inició una paulatina desarticulación 

del populismo cimentado por su antecesor, es decir, se· 

reprivatizan,amplios sectores de la producción como lo 

veremos más adelante. Primero estableció el Plan Nacional de 

, Desarollo 1975 -1978, basado en los preceptos del Plan Inca 

(asi se llamo el documento que establecia las reformas Y 

nacionalizaciones que se efectuaron a ¡;iartir de 1966, pero 

dlcha re9lamentación no fue dada a conocer si no hasta Que 

las reformas ya habian sido realizadas, debido a Que el GAFA 

.decidió no alertar prematuramente a los futuros afectados por 

las "necesarias" transformaciones Que estaban ya 

programadas) . 

Algunos de. los puntos mas relevantes Que este Plan de 

Oesarollo establece son: 

Ase9urar QUe los in9resos tributarios 9uarder, una 

relación creciente con el Producto Bru·to Interno (PBl) y 

oue ella sea coherente con la estructura sectorial de 

producción ... 

- Intensificar las acciones para combatir la defraudación 

tributaria ... 

- Programar el otor9amiento de subsidios en base a criterios 

estrictos de función social; su otor9amiento a las empresas 

públicas será por excepción. 

- Aplicar una poli ti ca de austeridad en el 9asto corriente 

del Sector Públlco, incluyendo la actividad empresarial; 

9arantizando la eficacia, restrin9iendo el consumo no 

esencial, eliminando todo gasto suntuario y racionalizando 
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la escala de remuneraciones. 

-- Programar un monto limitado de recursos para atender la 

construcciOn de sedes institucionales del Sector Público, 

buscando oue se restrinjan al_ minlmo aquellas local izadas 

en Lima Metropolitana ••• 

- Establecer un' registro centralizado de la utilización del 

crédito del sistema bancario y demás intermediarios 

f'inancieros por 'parte de cada agente econOmico, a fin de 

asegurar el cumplimiento de las prioridades en la 

otorgaclón de créditos .•. 

- Asegurar Que las relaciones económico-financieras con el 

exterior respond&n a la posición autónoma del pais y 

maximicen para éste el flujo de recursos reales y 

financieros ..• 

- Evitar recurrir al financiamiento externo para cubrir 

gastos locales o atender proyectos generadores de divisas o 

de menor prioridad, orientando el financiamiento externo de 

preferencia para solventar proyectos prioritarios con 

elevado componente externo, importaciones de "paciuetes" de 

bienes de capital o eQuipo y a cubrir déficits globales de 

_la balanza de pagos" (7). 

Ef'ectivamente se disminuyeron considerablemente los 

subsidios, pero cuestiones como el centralismo imperante y la 

tan deseada autonomla peruana no se concretaron en la 

práctica_, 

(7) Kerbusch, Q¡;¡.,_ ~ pags. 90 a 93. 
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La cri.sis económica que se venia arrastrando desde hace 

algunos·afios iba en aumente, al tiempo que las clases 

populares cobraban cada vez mayor presencia por su 

inconformidad. ·Era tal la situación que a tan sólo un mes en 

el poder, el General Morales realizó una devaluación del sel 

de un 173. Para julio de 1g7s fue necesaria una nueva 

devaluación esta vez del 443; y se estableció una nueva 

Poli ti ca de Cambies que establecia minidevaluacicnes 

periódicas de manera continua come via para sanear la 

eccncmia. 

Se comenzó a des·tinar un porcentaje menor a lo!i 

subsidios de alimentos y combustibles, con le cual les 

precios de los productos básicos y transportes se elevaron lo 

que no ocurrió con los salarios. Las Organizaciones 

Sinoicales iniciaron una serie de protesta~ que fueron 

duramente reprimidas e incluso se limitó gubernamentalmente 

el derecho de huelga, gracias a lo cual se encarceló a 

numerosos lideres. La situación llegó a un extremo tal que 

fue necesario por algunas semanas decretar el estado de 

emergencia. 

Morales buscó un acercamiento a la burguesia, para lo 

.cual inició la devolución de parte de las tierras que hablan 

sido expropiadas a sus antiguos duefios, asi como privatizó la 

Industria Pesquera que pertenecia antes del golpe a la 

Fracción Industrial de la Burguesia, con lo cual descendieron 

en cantidad el número de comunidades asi sólo se permitió la 
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participación de los obreros en la administración empresarial 

en un 333. Anteriormente por medio de les comunidades 

industriales los obreros manejaban el sector pesquero, bajo 

l.a dirección exclusivamente del Estado. 

El régimen pues inició una derechizeción económica y 

política, este última reflejada en el hecho de dejar de ledo 

la prédica tercermundista y orientarse a buscar una sólida 

relación bilateral con Estados Unidos, bajo la tesis del: 

"regreso al continente 11 • Con base en lo cual, buscó estrechar 

sus relaciones con Latinoamérica y ·visita primeramente 

Brasil, posteriormente Colombia y Venezuela. 

Asi durante 'ig?S, se puso en marcha un Plan de 

Reactivación Económica auspiciado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMil, el cual por sus catacteristicas, a la 

larga profundizó la crisis pero era necesaria su implaritación 

para acercar$e a Estados Unidos. Se buscaba asi conseguir 

préstamos y' atraer nw:ivas inversiones extranjeras. 

Sus principales puntos eran: 

- Una reducción del ritmo inflacionario a no más del 203 

anual. 

- Nuevas devaluaciones de la moneda hasta alcanzar una 

paridad. realista. 

- Elevación de los precios internos del petróleo y sus 

derivados. 

- Drástica reducción del gasto público por lo cual era 

necesario reducir los subsidios. 
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- Conselar. los· salarios. (8) •· 

En 1977 se puso en marcha el llamado Plan Tupac Amaru 

cuyo principal fin era establecer los origenes de la crisis 

que estaba viviendo el Perú, y según el cual las causas eran 

tres: el mal trato dado a los inversionistas tanto nacionales 

como extranjeros, el gran peso que cobró el Estado dentro de 

la economía y producción, y el no haber podido atenuar la 

lucha de clases. El Plan también buscaba ' manejar 

acertadamente la crisis a través de un gobierno militar pero 

en el cual tuviera acceso a la administración pública la 

clase burguesa; asi paulatinamente se transferir! a el poder 

a los civiles, en gran medida a los apristas. 

El 19 de julio del mismo año, se realizó un paro 

nacional en protesta de la situación de miseria en la que se 

encontraba gran parte de la población; ante lo cual el 

gobierno estableció un dispositivo legal mediante el que las 

.empresas podían despedir a los trabajadores que hablan 

participado en dicho paro ocasionéndoles pérdidas. El 

resultado de tal medida fue el despido de 5000 obreros. 

El General Morales aprovechó el cambio presidencial en 

Estados Unidos para establecer una cordial relación con el 

demócrata Jimmy Carter, incluso visité dicha Nación a finales 

(8) CIDE: Economía ~ América Latina: 

septiembre de 1978. Pags. 114 y 115. 

Semestre 1ero., 
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de 1977 • con el fin de aclarar sus tratos con la URSS Y 

declarar su ubicación en el bloque capitalista lidereado por 

· norteamerica. Previa a tal visita se pagó a la Gulf Oil 

Corporation lo adeudado. Para la politica emprendida por 

Morales, fue favorable el cambio de administración en Estados 

Unidos, ya que asi tendria la oportunidad de iniciar una 

relación de amistad y cooperación, dejando de lado los 

conflictos existentes entre los dos antecesores !El 

Presidente Gerald Ford y El General Velasco). Además·el 

gobierno demócrata buscab.'1 un acercamiento hacia América 

latina, lo cual facilitó la situación. 

Al ai'\o siguiente el GRFA decidió convocar a elecciones 

para una Asamblea Constituyente como antecedente para 

posteriormente elegir a un Presidente de la RepéJblica y a 

representantes de las Cáma.:-as Legislativas. Esta decisión se 

tomó debido. al aislamiento que el régimen estaba sufriendo 

ante las drésticas medidas antipopul.ares que habla estado 

realizando, a la vez era el único camino para poder continuar 

con las reformas fondomonetaristas. Asi se respaldó la idea 

de que 'con un gobierno civil la crisis seria frenada. 

El 22 y 23 de mayo de 1978 el pueblo organizado convoc:ó 

a otro paro nacional debido al aumento de los transportes y 

articules básicos a consecuencia del aumento de un 60?. en el 

precio de la gasolina. La situación llegó a tal extremo que 

fue necesario decretar a partir de tal fecha y hasta el 8 de 
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junio el .Estado de Sitio. Esto. ocurrió a . tan sólo unas 

semanas para que llegara la fecha de las elecciones.· 

~ resUltados Qg_ la.L elecciones QlL. 12... Asamblea 

Constituyente· d.!l. ~ ~ 

Derecha 

- Partido Aprista (APRA) 

- Partido Popular Cristiano CPPC) 

- Unión N&cional (Ddrista) 

- Movimiento Democrático Peruano (Pradista) 

Subtotal: 

I z q u i e r d a 

- Frente Obrero Campesino estudiantil y 

Popular CFDCEP) 

- Partido Socialista Revolucionario CPSR) 

- Partido Comunista Peruano (PCP) 

- Unidad Democrático Popular (UDP) 

- Frente Nacional de Trabajadores y 

Campesinos (FNTC) 

- Democracia Cristiana (OC) 

- Acción Revolucionaria Socialista CARS) 

Subtotal: 

T O T A L 

35.4X 

24.0% 

2.0% 

2.ox 

63.t•OX 

12.34% 

6.62% 

5.s1x 

4.58% 

3.86% 

2.37% 

0.57% 

36.25% 

99.65% 

~ CIDE: Cuadernos Semestrales: ~ Uoidos. lllQ,. Ji 

11ll1aJ..1. pag. 213. 



52 

En la tabla anterior puede observarse como existian 

diferentes asociaciones de izquierda que representaban 

tan solo a peque~os grupos de la población; por otro lado es 

la derecha quien obtuvo mayor número de seguidores, 

principalmente el APRA gracias al carisma de su lider 

fundador: Haya de la Torre. La Asamblea debia redactar una 

nueva Carta magna respetando las "grandes conquistas" de la 

Revolución: la re'f'orma agraria, nacionalización y voto 

universal. Esta fue el tercer documento de esta categoria 

teniendo como antecesoras las Cartas Magnas de 1920 y la de. 

1933, únicas dos constituciones promulgadas en el presente 

siglo y de las que se rescataron algunos preceptos. 

Constitución de 1979: 

La nueva Constitución que fue aprobada en junio de 1979 

y entro en visor el 28 de julio de 1980, establece que Perú 

es una República democrática y socii!l, independiente y 

soberana basada en el trabajo; que el gobierno peruano es 

representativo y descentralizado; asi como que el Estado 

rechaza toda forma de imperialismo, colonialismo, 

neocolonialismo y discriminación racial. La República está 

.dividida en 24 Departamentos y una Provincia Constitucional 

(que es el Callao, la zona metropolitana de Lima), los que a 

su vez se subdividían en 153 provincias y 1,680 distritos 

para 1979 (9). El pais estaría gobernado por: Prefectos en 

(9) Rubio Romero Patricio: ~ pag.53. 
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cada Departamento, Subprefectos en las Provincias, 

Gobernadores en los Distritos y Teniente-9obernadores en los 

Municipios. Estas autoridades locales son elesidas Por voto 

popular cada tres años. 

Los poderes de la Unión serian tres: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

El Ejecutivo reside en el Presidente de la República 

cuyo periodo será de cinco años, no habiendo reelección 

inmediata. C~mpartiendo este poder, estarán dos 

Vicepresidentes. Se establece que en caso de que ninguno de 

los candidatos obtenga la mayoria simple en el proceso 

electoral, se convocará a una segunda ronda disputada entre 

los c1os que mayor votación hayan alcanzado, dentro de los 

siguientes 30 dias (art. 203). 

El Presidente tiene como funciones: la desisnación de 

sus Ministros, dirigir la politice seneral, preiidir la 

Defensa Nacional, administrar la Hacienda Pública y crear 

leyes, entre otras. 

Además, puede disolver a la Cámara de Diputados por una 

sóla ocasión durante su mandato, en el caso exclusivo de que 

esta haya censurado a tres diferentes Consejos de Ministros 

(art. 210). 

El Consejo de Ministros que es nombrado por el 

Presidente, tiene como tarea aprobar los proyectos de ley 

creados por este antes de ser enviados al Congreso. Además 
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cada· Min'istro ejerce la titularidad de los Ministerios. 

Gt:Jbernamentales • 

. El Legislativo esté formado por un Congreso bicameral :. 

el Senado y Cémara de Diputados, ambos son elegidos para un. 

periodo de cinco años simulténeamente con el Presidente • 

. sesionan por lo general dos veces al año: del 27 de julio al 

15 de diciembre y del 1 de abril al 31 de mayo; existiendo 

una Comisión Permanente que actúb en el lapso faltante. 

El Senado esté integrado por 60 miembros elegidos por 

voto popular, más los llamados "vitalicios" que son los ex

presidentes de la Nación. El Senado no puede ser disuelto por 

decreto presidencial y carece del derecho para censurar a 

ningún Ministro. Sus funciones son ademés de promulgar leyes 

tras su I·evisión con la otra Cámara; la de decidir si algún 

Alto Funcionario acusado por la Diputación, es o no culpable. 

La Cámara de Diputados por su parte, la constituyen 180 

miambros que representan a cada uno de los Departamentos en 

proporción a su población teniendo por lo menos a un diputado 

cada entidad; puede ser disuelta por el Ejecutivo y tiene (en 

teoria) la capacidad de cuestionar al Gabinete Presidencial. 

La Comisión Permanente, f'unciona a petición del 

Ejecutivo. Esté integrada por 5 Senadores, 10 Diputados y 

los Presidentes de ceda una de las Cémaras. 

El Poder .Judicial esté encabezado por la Suprema Corte 
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, que se er;icuentra en Lima y cuenta con diuisicines a lo largo 

del pais. La Corte puede proponer leyes y anualmente presenta 

un infÓrme de labores, siendo su principal función la 

administración de Justicia. Los Magistrados son nombrados por 

el Presidente de la República. 

Dentro de este poder, aunque de manera independiente se 

encuentra El Tribunal de, Garantias Constitucionales que está 

'formado por nueve Magistrados, y es una de las innovaciones 

de esta Constitución. Los Magistrados son elegidos: 3 por el 

Ejecutivo, 3 por el Senado y 3 por los Diputados. Dicho 

Tr,ibunal busca acercarse al pueblo y vigilar el cumplimiento 

de los derechos ciudadanos, reconociendo la competencia de la 

OEA y la ONU como Organismos con influencia en Perú. Este 

Tribunal tiene como sede la ciudad de Arequipa (art. 2gs). 

Otros grandes aportes de la Constitución de 1979 en 

relación a la de 1g33, son los siguientes: 

- otorga por vez primera en la historia del Perú, el voto a 

todo peruano mayor de dieciocho años y a los indigenas. No 

discriminando más a los analfabetas ni a las masas andinas. 

- 'concede el uoto a,, la mujer. 

- inhabilita a las Fuerzas Armadas y a la Pollcia del derecho 

.a voto. 

- legaliza a todos los partidos politices, siempre que estén 

inscritos en el recién creado Jurado Nacional de 

Elecciones. 
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El Jurado Nacional de Elecciones CJNE), se crea a la par 

de la nueva Carta Magna, para funcionar por vez primera en 

los comicios generales de 1980. 

Este funciona a nivel federal desde Lima y está 

compuesto por 7 miembros: 

- uno elegidc por la Corte Suprema de Justicia, entre 

Magistrados jubilados o suplentes, 

- uno elegido por la Feoeraci6n Nal. del Colegio de Abogados 

de Perú, 

- uno elegido por el Colegio de Abogados de Lima; 

- uno elegido por decanos de las Facultades de Derecho del 

pais, 

- y tres elegidos por sorteo, entre los ciudadanos propuestos 

por los Jurados Regionales del Norte, Centro y Sur. 

El JNE, cuenta con 25 sedes en el pais, una en cada 

capital. Su funci6n es registrar a los aspirantes a cargos 

públicos, realizar los comicios electorales y dar a conocer 

los resultados; o bien declarar nulo el proceso en caso de 

irregularidades. 

Asi pues esta Segunda Fase del GRFA, aport6 a Perú su 

· r.etorno pacifico y constitucional a la democracia·, por medio 

de la celebración de la Asamblea Constituyente de 1g79 y de 

las elecciones de 1g00, con lo cual se retorn6 al civilismo. 

A la par reconoci6 como ciudadanos a millones de indigenas 
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iletrados, Que a pesar de constituir la mayoria poblaciona1· 

fueron durante sislos isnorados juridicamente. 

De igual .modo, terminó con las nacionalizaciones para 

acercarse a los srupos empresariales despojados y al 

extranjero, lo cual ayudó a controlar el problema financiero 

Y evitar un estallido social de srandes consecuencias, pero 

acabó con las concesiones positivas hacia el pueblo 

realizadas por el velasquismo {como fueron el reparto de 

tierras, las cooperativas, etc.); ya que su prioridad era 

contar con el apoyo de la clase media y alta, y no con el del 

pueblo. 

{ 1 O) Alcéntara Séez: Sistemas Politices ~ 8mttlrn Llil.1J:m.¡_ 

pags. 129 a 133. 
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l.Il... EL. GOBIERNO APRISIA: 

J....11 ANIECEPENJES. EL. GOBIERNO PE BELAUNPE IEBBY ~ 
~ 

El proceso electoral de 1978 f'ue boicoteado por ·Acción 

Popular c¡uien se negó a participar, y resultó triunf'ánte el' 

APRA bajo la dirección de su lider Haya de la Torre; cuyo 

fallecimiento un año después dejó debilitado al Partido. 

Asi como lo habia prometido el presidente, Gral. Morales 

se convocó a la ciudadania a las elecciones generales el 18 

de mayo de 1980. Se desplegó una gran propaganda para lograr 

la participación popular, prometiendose la solución a la 

crisis a través del reestablecimiento de un gobierno civil. 

~ ¡;[¡¡_ ~- Elepclpnes presidenciales .. ~ 

Partido 

Acción Popular CAP) 

APRA 

Popular Cristiano (PPC) 

Partidos de Izquierda 

To t a l: 

Num. Votos 

1, 786 

1,13g 

392 

824 

4,141 

::¡; 

43 

28 

g 

20 

100'1; 

F'UENTE: Periódico E..l. Nacipnal. 19 de mayo 1980, pa9. 3. 
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El candidato .triunfador f'ue el postulado por AP, el'Arq: 

Fernando Belaúnde Terry de 67 a~os, Acción Popular logré 

triunfar tras no haberse presentando a los comicios del 78. 

Por su parte el APRA, tras perder a su fundador se debilité 

considerablemente y tras múltiples sesiones postulé al 

periodista Armando Villanueva del Campo, quien no atrajo 

suficientes seguidores y perdió, después de haber triunfado 

con amplio margen en las elecciones constituyentes. Por su 

par.te, el Partido Popular Cristiano optó por el Abogado Luis 

Bedoya Reyes. 

El resto de los candidatos ( 12) eran de Partidos de 

Izquierda.los cuales son: Huso Blanco - P. Revolucionario de 

los Trabajadores (trotskista l; Waldo Fernéndez - Movimiento 

Popular ce Acción e Integración Social; Genaro Ledesma -

Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular {FOCEP} 

(marxista); Gustavo Villanueva - Acción Politica Socialista 

(centro); Horacio Zevallos Unidad de Izquierda 

Revolucionaria (maoista); Alejandro Tudel a -Movimiento 

Democrático Peruano (conservador); Gral. Leónidas Rodrisuez -

Unidad de Izquierda (ortodoxo); Gral. Javier Tantalean 

Orsanización Politica de la Revolución Peruana (Velasquista); 

Luciano Castillo -Partido Socialista del Perú 

(Socialdemócrata); Ro9er Cáceres Frente Nal. de 

Trabajadores y Campesinos (Indigenista); Carlos Carrillo -

Unión Nacional (Conservador); Y Carlos Malpicasilva - Unión 

l. 
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Democrética Popular (Marxista-leninista). 

Con los numerosos partidos de izquierda podemos observar 

como .la población estaba deseosa de participar en el retorno . 

. a la civilidad y a la democracia, ante la esperanza de que 

la situación mejoraria. Estos· grupos estaban demasiado 

divididos por lo cual no presentaron una oposición real ante 

la derecha. 

Elecciones ~'il.l. Congreso Bicameral . .1allil..L 

Partido Num. Senadores 

Acción Popular 26 

APRA 17 

P.Popular Cristiano e: 

Unión Izquierda-Revolucionaria 3 

Unidad de. Izquierda 2 

Frente Nal. de Trabajadores y C. 

P. Revolucionario de Trabajadores 

Unión Democrética Popular 

FOCEP 

Unión Nacional 

P. Socialista del Perú 

TOTAL 

2 

2 

o 

o 

60 

Num. Diputados_ 

100 

50 

9 

s 

5 

4 

o 

o 

180 

FUENTE: Latinamerican l!1e.eli ~~.la~ 1ªe.Q;. pag. 11. 

El número de votantes fue de 4 .141 • 000, de un padrón 
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nacional de 6.431.239, lo cual indica un número bastante alto· 

de abstención y de votos nulos, para unas elecciones 

generales después de 12 anos de dictadura militar, explicable 

tal vez por la falta de solución a los problemas de la 

población durante los anteriores 9obiernos. Según el Jurado 

Nacional de Elecciones de los 6.4 millones de empadronados: 

el 63% eran jovenes que votarian por vez primera, y del total 

unos 800,000 votantes eran analfabetas; esto debido a que la 

nueva Constitución otorgaba el derecho a voto a los indigenas 

y analfabetas. 

Ante este retorno del Perú a la democracia, el 

presidente de Estados Unidos, James Cart"r ofreció su total 
1 

apoyo para el desarrollo estable del nuevo gobierno, ya que 

seguramente este defenderla las libertades civiles y 

politices de los individuos. Con este apoyo se esperaba que 

el nuevo Gobierno garantizara las im;ersiones 

norteamericanas. 

Asi eernando Belaúnde Terry inició su segundo periodo 

presidencial el 26 de julio de 1960. Belaúnde hizo un llamado 

a la reconciliación nacional para formar un gobierno de 

amplias bases politices, a lo cual el APRA a pesar de ser la 

segunda gran fuerza nal. se rehusó a dar ningún tipo de 

colaboración, ante su decepción de haber perdido la máxima 

magistratura del pais y obtener un porcentaje minoritario en 

el Congreso. Por su parte el P. Popular Cristiano accedió y 
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formó ccn AP una coalición para dirigir el gobierne, gracias. 

a le cual Belaúnde contó ccn la maycria del Congreso de su 

lado. 

Otra respuesta negativa a tal llamado para la 

reconciliación, la dió la guerrilla iniciando una ·serie de 

ataques a las principales ciudades y a miembros del gobierne 

durante todo el quinquenio. Estos .actos les encabezó el 

autodenominado Partido Comunista Peruano del Sendero 

Luminoso, con inspiración maoista. 

Sendero Luminoso nace de la separación del Partido 

Comunista Peruano CPCP) en des grupos: el PC-Unidad (pro

scv!ét!cos) y el PC-Bandera Reja (pro-chines), Este sucede en 

1g64, fe~ha a partir de la cual la facción pre-china se 

desarrolla principalmente en Ayacuchc, a través de la 

creación de Federaciones Campesinas. 

Dirigido pcr Manuel Abimael Guzmán Rencse, también 

ccnccidc come Camarada Renose e Presidente Gonzalo; au 

objetive es hacer une revolución de campesinos para los 

campesinos, partiendo de oue han sido desplazados. El 

movimiento debe su nombre a el libre "El Sendere Luminoso" 

cuyo autor es Mariategui' C1B94-1g30), fundador del Partido 

Socialista Peruano en 1928 y cuyas ideas politices están 

condensadas en dicho libre. El lider del movimiento, Abimael 

Guzmán fue profesor de la Universidad de Ayacucho (ciudad 

sede de Sendero) y cerno miembro del grupo social misti 

(mestizo) comenzó a partir de les 70s a trabajar 
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clandestinamente, teniendo como estrategia el cercar las. 

ciudades desde el campo y hacer cada vez má,s dif'icil su. 

abastecimiento. Es a partir de la sigÚiente ·década que· 

empieza a actuar con más f'uerza. Asi tenemos que " ••• la 

acción de Sendero Luminoso parte de un copamiento militar del 

campo que le permita, a través de la guei:ra prolongada, el 

cercamiento de las ciudades, último reducto del poder que hay 

c¡ue destruir, par-a lo cual se utiliza al Ejército Popular 

como instrumento militar del partido, cuya f'inalidad última 

es la toma del poder, para instaurar un gobierno de nueva 

democracia donde el proletariado, clase guia de la 

revolución, aliado al campesino y a los sectores burgueses 

pec¡uefíos y medios, asumirá el liderazgo para instaurar en una 

ets;pa !lUperior de la dictadura de clase a través de la 

depuración llevada a cabo por sucesivas revoluciones 

culturales". Para conseguir sus objetivos se han dedicado a: 

" el aniquilamiento de personas, con todo tipo de excusas, 

sino también en la destrucción de bienes públicos, de 

infraestructura de servicios, en el sabotaje a procesos 

elector-es constitucionales y el castigo de Quienes en ellos 

participan" ( 1). 

El mayor logro politice c¡ue ha obtenido Sendero, f'ue en 

las elecciones municipales de 1g55 al lograr establecerse 

C 1 l OEA: l.nfsa:!m:. ~ a Situación ~- ~ Derechos ~ 

lm~~pag.53 
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como la tercerá fuerza politice limel'la ~ obtener la elección· 

de un .Concejal. 

Sendero se autoconcibe como el i:inico y legitimo promotor: 

de una reuoluciOn social, no aceptando ninsi:in -vinculo con 

otras fuerzas de izquierda. 

A partir de la creación de i.Jna Ley Antiterrorista el 12 

de mayo de 1981, que establecia penas de hasta 20 afies para 

los acusados de delitos terroristas, es que Sendero comienza 

a intensificar sus ataques. 

El nuevo gobierno continuo con los cimientos para, 

establecer una econoroia ¡;¡g_ mercado. para lo:i cual fomentó la 

inversión privada tanto nacional como extranjera, asi como 

lucho contra la inf laciOn. Una de las primeras 

desnacionalizac!ones que se realizaron fue la de devolver los 

periódicos a la iniciativa privada, estos son: El Comercio, 

Prensa, Expreso, Extra, Correo, Ojo y Ultima Hora¡ estos 

habian sido expropiados en 1974 por el Gral. Velasco. Con 

esta. acción se esperaba contar con el respaldo de la clase 

empresarial. 

A principios de 1981 se entro en un conflicto militar 

con Ecuador por cuestiones limítrofes. El problema se 

.Presentó del 28 de enero al 2 de febrero en disputa por la 

Cordillera del Cóndor, entre los ríos Maranon y Napa. Esta 

disputa comenzó· después de que ambas Naciones lograron su 
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independencia, fecha en la cual reclamaron separadamente, su 

soberania sobre dicha area amazónica. Este conflicto aunque 

latente (por la presencia de petróleo y oro), ha sido 

controlado a través del Convenio de Rio de Janeiro de 1942. 

Tras. una serie de nesociaciones la frontera volvió a ser 

abierta. 

5i9uiendo en el marco de buscar una politice de 

acercamiento hacia Latinoamérica... se reestablecieron 

relaciones con ~ el 10 de abril después de dos alíes de 

haberlas interrumpido por completo, durante tal periodo se 

habia incluso ·suspendido el intercambio de embajadores. Las 

relaciones se habian enfriado debido a acusaciones peruanas 

(no confirmadas) de espionaje por parte del sob!erno de 

Pinochet. 

Otro conflicto internacional que ocurrió en este periodo 

fue el de la Guerra de las Malvinas (1982), en el que 

BelaO:.nde d.ecidió apoyar a la causa arsentina e incluso le 

mandó diez aviones Mirase V de fabricación francesa, que 

tenla en sus fuerzas armadas. 

Regresando a la situación interna del pais fue 

empeorando ya que al continuar con las poli ticas del FMI 

implementadas desde 1976, relacionadas a la disminución de 

los gastos pO:.blicos (inversión y subsidios), la inflación 

creció a la par que el desempleo. Por las pocas 

oportunidades de desarrollo creció el nO:.mero de trabajadores 
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informales asi como la poblacion urbana.· Las actividades 

.terróristas contribuyeron a un descenso de la producción 

a9ricola,. a la par que las pésimas condiciones 

climatol09!cas. 

Tenemos pues que la poli ti ca de Bela(Jnde en el .ámbito 

econOmico se caracterizo por tres lineamientos principales:· 

- fomento a la inversion privada nacional y extranjera; para 

lo cual se comenzo a desarticular el control de Precios • 

. - la apertura 9radual de la economia, buscando disminuir la' 

presencia del Estado en la economia. 

- y la lucha contra la inflaciOn, pues era el principal 

factor de la crisis imperante; al principio 109rO 

controlarse pero tras 2 años del ré9imen está se disparó. 

Para este periodo, 1981, el morito de la deuda externa 

era de 9 862 millones de dolares (cifra preliminar): 

1973 1977 1978 1979 1980 

[Millones de dolares) 

Qm,¡i;!¡¡ ~ ~ 4 463 8 397 9 055 8 127 9 387 

FUENTE: Naciones Unidas, CEPAL: ~Economice ¡;¡¡¡ ~ 

J...l¡j;J.jm 1filU.. ~ pa9. 25. 

Asi en los i:iltimos dias de 1982 todo el Gabinete 

presidencial tuvo que renunciar. Para el año si9uiente, fue 

necesario decretar el estado de emergencia nacional. En lo 
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financiero se sustituyó a la moneda, el Sol por' ,el Inti 

(equivalente a mn soles). 

Ante el creciente descontento popular, los 'grupos de 

izquierda comenzaron a ejercer una fuerte oposición al' 

·sistema mediante su· unión en el Partido Izquierda Unida, 

lidereado por su fundador: Alfonso Barrantes. Es tal el 

nt:Jmero de seguidores que comienzan a atraez· que en las 

elecciones limef'las de 1983, Barrantes es elegido Alcalde de 

Lima. 

Para 1964 inicia actos terroristas un nuevo grupo: el 

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 

profundización de la crisis. Este 

desprendimiento de una fracción del 

CmRTA}, ante la 

se 

P. 

origina del 

Socialista 

Rev~lucionarin, donde militan Velasquistas. La propuesta del 

MRTA es establecer una bat>e poli ti ca amplia, fundaca en una 

vocación unitaria respecto a las fuerzas populares del campo. 

El MRTA siempre reivindica pt:Jblicamente sus actos y prefiere 

actuar en zonas urbanas. 

Este grupo justifica su proceder con base en: "El MRTA 

plantea sus acciones en contra del sistema democratice por 

consicerarlo contrario a los intereses populares que estima 

que estén siendo explotados por un sistema que responde a los 

intereses del "imperialismo norteamericano"" (2). Su lider 

(2) Ibidem .. pag. 2 
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méximo. es Victor Alfredo ·Polay Campos, encargado de. dirigir· 

las acciones contra el Estado pero tratando de no ser:. 

tachados como terroristas, si no como una guerilla,, esto con· 

·el fin de atraer a la población joven como aliada. 

Para hacer frente a grupos terroristas como Sendero y el 

Tupac Amaru, existen los llamados Comandos Rodrigo Franco. 

Estos son: " grupos organizados dependientes y conectados con 

organismos del Estado cuya función seria reciprocar la acción 

terrorista para castigar a sus responsables, inhibir la 

continuación de sus actividades y amenazar a sus partidia'rios 

reales o potenciales" (3). 

En :ío referente al Pacto Andino, Belal'.mde firmo el 

Protocolo de Quito de 1g04, que establece: la liberación del 

comercio J.nterregional y elevados aranceles para terceros 

paises, asi como dar un fuerte impulso a las empresas agro-

ind,ustriales pequeñas y medianas y la bi:.squeda de un 

desarrollo industrial conjunto. Una vez más ante los 

·problemas de los paises parte, este Protocolo careció de la 

efectividad que se buscaba. Colombia inmersa en una crisis 

politica, mientras que Venezuela y Ecuador enfrentaban la 

crisis de la baja de los precios del petroleo. 

(3) Ibidem •. pag. 54. 
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Asi pues este s.esundo mandato belaundista fue de nuevo ,. 

un fracaso, en esta ocasión por dos '#'actores: la crisis 
. . 

. económica Que· 'fue profundizandose y por los constantes 

ataQues terroristas, ambos '#'actores desestabilizaron su 

gestión. 

Lá crisis se dió no .Por una inadecuada implementación de 

las medidas fondomonetaristas, si no principalrr.ante por la 

caida ·de los precios internacionale·s de las exportaciones 

peruanas. Pero depende en eran medida de sus ventas de 

azocar, petróleo, cobre y productos pesQueros. 

Esta 01 tima ·es una industria muy 'f'uerte e incluso se 

lle9ó a ser el principal productor mundial de harina de 

pescado Y de aceite, sracias al presupuesto QUE! recibia el 

.Instituto. del Mar (ll'llARPE), resulado por el Ministerio de 

Pesca. Para la década de los ochentas se impulsó la pesca .de 

. sardina. El problema principal es Que el ~pesquero 

fluctúa mucho debido a condiciones naturales, al respecto 

existe la llamada corriente marina de "El Niño" Que se 

presenta en el mes de enero y consiste en la violenta entrada 

de a9ua de alta temperatura Que provoca la huida de los peces 

hacia a9uas más frescas y la muerte de aves marinas suaneras 

por falta de alimento (4). 

(4) Rubio Romero: Qg_._ ~ pa9. 79. 
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En. lo referente al ~ ~ se· buscó fortalecerlo 

a través de destinar fuertes cantidades para aumentar las 

cantidades ce extracción, asi como para crear nuevas 

refirierias.y mejorar las ya existentes. Lo anterior quedó en·· 

manos de CENTROMIN creada en 1974, manejada por el Ministerio 

de Energie. Se decidió aumentar la producción de cobre, plomo 

y zinc concentrado; pero ni siquiera este sector antes tan 

fuerte pudo hacer frente a la crisis que v' i vi a Perú. 



71 

;L2. ELECCIONES QE imm..._ 

·. . '-' . ·' 

El 14 de abril de 1985 se realizaron las elecc.iones 

·generales para el si9uiente QUinQuenio, bajo la vigilancia·· de 

un total de 120,000 efectivos del Ejército, Marina ·y la 

Policia. A causa de los actos vandélicos y del ·boicot 

convocado por Sendero Luminoso, al amenazar con la muerte a 

Quienes acudan a las urnas; debido a su férrea oposición a la 

~ealización de cualQuier tipo de elecciones. 

Para estos comic,ios la división territorial era de: 24 

Departamentos y Provincia Constitucional, 164 Provincias y 

1,707 Distritos. 

Bepultadps·~ ~ elepgiones presidenciales; 

Partido Candidato 

-APRA Alan Garcia Pérez 

:,-IZQ. Unida Alfonso 8arrantes 

-Convergencia D. Luis.Bedoya 

Num. Votos 

3,547,030 

1,6os,g14 

773,705 

45.7 

21.;3 

10.2 

(Coalición lidereada por el .P. Popular Cristiano) 

-Acción Popular Javier Alva Orlandini 472,627 6.3 

-Otros (Indep.) 1,246,906 16.5 

T o t a l 7,557,182 100.0 

.~ Wilkie James: Statist!gal Abstract Qf. J..a11o. Americe: 

vol. 29, part I. Pag. 315. 
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Como puede observarse en los resuitados, el triunfador 

en esta' ocasión es el APRA. Como antes mencioné el 'fundador 

del Partido falleciO en 1979, por lo cual para las elecciones 

del '80 fue necesario hacer sesiones para establecer a su 

sucesor. Asi se dan dos srupos: 

- el de Andrés Towsend, de corte conservador y anticomunista. 

Esta fracción era la predominante pero fue perdiendo 

sesuidores. Towsend finalmente decide separarse del Partido 

y continuar independiente, pero sin renunciar a los ideales 

hayistas, estos son básicamente: la lucha contra el 

imperialismo y la representación de todas las clases 

sociales con base en el indi9enismo. 

- Y el de Armando Villanue11a inyectando ideas prosreslstas al 

aprismo, es decir, dejando un poco de lado la retorica 

anti-imperialista al grado de buscar apoyo en las clases 

medias urbanas. Este srupo logra imponerse y Vlllanueva se 

convierte en el Secretarlo General del APRA. Como tal fue 

postulado para Presidente, pero al perder en las elecciones 

es necesario reestructurar al Partido. 

Asl la promoclOn 

miembro: Alan Garcia, 

del APRA es encar9ada a un joven 

quien al principio se ocupa de 

'fortalecer el Armandlsmo, ya que le debe a Vlllanueva mucha 

de su experiencia asi como su ascenso al interior del 

partido. Más adelante es nombrado Secretario General, con su 

proyecto neopopulista que generó confianza tanto entre la 

burguesia como en el Ejército; razones que ayudaron a que 
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este Partido' con tantos seguidores a lo largo del presente 

siglo finalmente triunfara en el proceso electoral de 1905. 

Dicho proyecto consistia básicamente en buscar resolver las 

necesidades ce la población sin fuertes ajustes económicos ni 

atacando á la inversión privada, en un marco de respeto a la 

democracia. 

Alan Garcia logro presentarse como, una opción intermedia 

entre la derecha y la izquierda, lamentablemente se le eligió 

por su carisma dejando de lado el hecho de que minca presentó 

durante la campaña su propuesta como programa de gobierno. 

Por otro lado es sorprendentti! el margen obtenido por 

l:i::quierda Unida en este proceso, obtuvo el 21. 3?. del total 

colocándose en la primera fuerza de oposici6n y en la segunda 

fuerza politice nacional. En 1gao tan sólo habia obtenido 

aproximadamente un 3?.,. Esto refleja la gran inconformidad 

ciudadana con los grupos de derecha, tras el fracaso del 

segundo mandato de Belaúnde. Este porcentaje se logró además 

gracias a la labor de Barrantes como Alcalde de Lima. 

Izquierda Unida decidió dar a conocer el programa que 

instaurarla mencionando que no le temia a reconocer que como 

único camino se tendrian que implementar medidas drásticas. 

Asi en los cien primeros dias, se iniciarla con el Programa 

de Supervivencia Popular, consistente en aumentar la ayuda al 

pueblo en lo referente a salud, alimentación y empleo; por 

medio de la suspensión del pago de la deuda externa y 

aumentando los impuestos a las compañias petroleras 
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, extran.:leras •. Més adelante, para el mes' de octubre, se 

implementaria el Plan de Referendum, mediante· el cual se 

expropiarian el Banco de Crédito del Perú y la Asarcos 

Southern Corporation (productora de cobre), ambos de 

capitales extranjeros; al tiempo que ,se mandaria al Ejército 

al Departam;.nto de Ayacucho para acabar con el terrorismo 

(5). Estas medidas ppovocaron miedo entre algunos sectores de 

la población y un clima de desconfianza ante los 

inversionistas extranjeros. Factores qve seguramente 

influyeron para su derrota. 

En lo referente a las votaciones ™ tl Congreso lQ.§. 

resultados ~ 

Partido Num. Senadores Num. Diputados 

APRA 32 107 

Izquierda Unida 15 48 

Convergencia Dem. 7 12 

Acción Popular 5 10 

Izquierda Nacional 

Otros (Independientes) 2 

T o t a l 60 100 

FUENTE: lJ21.d..... pag.316 

(5) Latinamerican ~ ~ .:i_ ~ ~ 1lilfili.. pag. 2. 

i. 
¡: 
1~-~ 
¡~; 
¡ .... 
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Acción Popular después de ser el Partido gobernante 

obtuvo un vergonzoso 6.33 del voto presidencial y tan sólo 15 

lu9ares en el Congreso, seguramente por el fracaso de su 

lider como presidente de la República. 

Puede observarse que el APRA además de resultar 

triunfador con su candidato presidencial, obtuvo una amplia 

mayoria en el Con9reso principalmente en la Cámara de 

Diputados, factor que le permitirá al nuevo Presidente contar 

con todo el apoyo necesario para Que sus propuestas sean 

aceptadas y puestas en marcha. 

Asi el 28 de julio tomó posesión como Presidente de la 

República de Perú: Alan Garcia Pérez, siendo una de las pocas 

ocasiones en que se efectuó pacificamente el cambio de poder 

entre dos civile5, aunque con fuertes dispositivos de 

segur·idad ante el llamado de Sendero Luminoso de boicotear el 

proceso; ya que como mencioné Sendero se opone a todo tipo de 

elección al considerar que el Sistema Politice Peruano ha 

sido y es ile9al y por tanto no lo reconoce, pues se 

autoconsidera como la única opción válida. Garcia fue 

reconocido públicamente como Comandante Supremo de las 

Fuerzas Armadas. 
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QL GOBIERNO QL .G8BJ;;l.8_ EEBEZ._ Y... SI& 

El 28 de julio de 1g55 se inició un nuevo régimen, esta 

vez conducido· por el joven lider aprista Alan Garcia. En su 

mensaje al asumir el poder, se dirigió básicamente a las 

masas estableciendo su solidaridad con estas para ·luchar 

en contra de la grave situación en la que se encontraba el 

Pe!rú, dentro de un marco populista. Así pues como objetivos y 

problemas más urgentes a solucionar durante su mandato 

estableció los sigui entes: "la deuda externa, la int'lación, 

la recesión, la subversión, el desorden y la inmoralidad" 

(6). 

Estableció que "el primer gran tema es el de la deuda 

externa. Ella expresa, en nuestro concepto, la relación entre 

los pobres y los ricos de la tierra. Es producto de 

intercambio desigual de nuestras materias primas y los 

productos industriales de los pueblos más ricos. Es producto 

también de la sobrevaluación del dólar como moneda con 

relación a otras monedas" (7). Al respecto declaró que él 

estaba recibiendo la Primera Magistratura con una deuda de 14 

mil millones de dólares, de los cuales en 1g95 tendría que 

pagar 3. 700 mil lenes cuando las exportaciones peruanas sólo 

(6) Garcia Alan: "1_ Desarme Einaociero; Fragmentos del 

mensaje a la Nación en el Consreso de la Rep~blica. oag. 

113. 

(7)~ 

¡ 
¡_; 

[' 
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alcanzaban a tres mil (8). Acepto pues la responsabilidad de 

·liQUidar lo adeudado, pero bajo una novedosa propuesta, hizo 

un llamado a negociar directamente con los acreedores sin 

usar al Fondo Monetario Internacional como intermediario. Al 

considerar a dicho Organismo como representante exclusivo de 

los intereses de E.U., y por tanto culp!>ble de la grave 

situación financiera de los Estados dependientes de este. 

Ademas estableció Que mientras la crisis económica continuara 

tan sOlo destinarla al servicio de la deuda externa un 10:>; 

del valor total de las exportaciones, y no el 603 que se 

acostumbraba; con el único fin de poder ofrecer mayores 

,;portunidades de desarrollo al pueblo peruano en lu9ar de 

continuar enriqueciendo a las potencias. 

A los votantes Que exigieron cambios, les dijo: 

"Anuncio. porque es mi deber, que pondremos en marcha un duro 

programa económico de gobierno que ordene la economia hacia 

la transformación revolucionaria, pero advierto y afirmo 

desde aqu! Que todo puede negociarse menos la soberania 

económica y el destino politice de mi pueblo" ¡g¡. 

A continuación presentaré las acciones gubernamentales 

de Alan Garcia, para lo cual las separé en cuatro categorias: 

.1.- Ambito Financiero (medidas económicas y deuda.externa). 

(8) l~ pag. 114. 

¡g¡ ll2l.d...... pag. 116. 
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3.- Politica Exterior. 
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4.- Terrorismo (este seré estudiado en el inciso O del 

presente capitulo). 

1.- ·Ambito Financiero: 

A un mes en el poder, el Presidente tomó acciones contra 

capitales extranjeros, canceló contratos de PETRDPERU con las 

compañias de Estados Unidos: Belco Petroleum Company y la 

Occidental Petroleum Corporation of Peru, asi como los del 

consorcio ar9entino: Oxybridas Piura. La razón que dió p<1ra 

justificar tales cancelaciones, fue que dichas compañias no 

reinuirtieron sus 9anancias, lo cual provocó que disminuyera 

la cantidad de petróleo extraido y ~or tanto que Perú 

_recibiera menos insresos. Lo anterior se observa en las 

sisuientes cifras: para 1983 se extrajeron 700 millones de 

barriles y en 1984 sólo 636 (10). Finalmente para evitar que 

el conflicto orillase a tales consorcios a tomar represalias, 

se estableció un plazo máximo de 90 dias para que PETRDPERU y 

el Ministerio de Enersia negociaran nuevos contratos con las 

tres trasnacionales. 

Desde que el 9obierno militar del General Velasco (1968-

1975) expropió el petróleo, este pertenece a la Nación; 

(10) 1..5!. Jornada, 29 de asesto de 1985, pag. 20. 
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siendo necesaria la elaboración de contratos para permitir su 

explotación. por compafiias extranjeras. Medidas que acabaron 

en la década de los sesentas, con el monopolio ejercido por 

Estados Unidos desde finales del siglo XIX en Perú. 

La Occidental esté establecida en la parte norte del 

pais, en la selva cercana a la frontera con Ecuador; extraia 

en 1985 aproximadamente 85 mil barriles diarios. Belco por su 

parte, cuenta con 11 plataformas marinas y extraia 30 mil 

barriles al dia. Por último, Oxybridas se encuentra al norte 

de Lima y su producción era de 8 mil barriles. 

Para septiembre de 1985, Garcia asistió a la reunión 

anual de la Asamblea General de la ONU, en la cual reafirmó 

s_u decisión de sólo desti11ar al pago de la deuda externa un 

máximo del 10~ de las exportaciones; aludiendo que gran parte 

del endeudamiento fue propiciado por intereses extranjeros, 

a los Que convenia que Perú formara parte de la economia 

capitalista para poder ser més hébi lmente explotado, 

situación que desde su vi•sión ocurrió en toda América Latina. 

El Presidente peruano explicó sus problemas económicos 

expresando en que consiste lo que él llama el carrousel 

financiero, "en mi pais se da el caso dramético siguiente: 

importamos maiz comprado a los Estados Unidos para alimentar 

pollos, con los que pagamos en especie nuestr;a deuda a la 

Unión·Soviética. Asi, un pais amenazado por el hambre tiene 

que pagar con alimentos su deuda y se vuelve un lugar de 

trénsito para los productos que van de una potencia a otra. 
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Si a ·ello. asresamos que los paises ricos vienen aplicando 

poli ticas comerciales proteccionistas, cerrando sus mercados 

a: nuestros productos, comprobaremos que la situación de la 

deuda se hace insostenible para nuestra economia" (11). 

También estableció que optar por pasar puntualmente los 

intereses de la deuda externa seria prof'undizar la pobreza 

nacional, por tanto que a nombre del pueblo que lo eligió 

lucharia por defender la democracia y soberania peruanas 

enfrentandose a los organismos financieros internacionales. 

Asi pues durante su quinquenio, Alan Garcia se dedicó a 

denominarse como no alineado a los intereses de la banca 

internacional, si no como fiel al compromiso establecido con 

su pueblo para alcanzar el desarrollo nacional. Buscando en 

·todo momento realizar lo que el llamó una revolución social. 

Logró en un principio ser lider de las masas y proyectarse 

como un importante actor internacional; esto último al 

constan•emente hacer referencia al subdesarrollo y 

dependencia en los que al igual que Perú están inmersos los 

paises latinoamericanos, los africanos y algunos de Asia. 

Para conseguirlo realizó una serie de visitas de Estado, con 

el fin de lograr que otros gobiernos se unieran a su decisión 

de pagar un minimo de intereses sobre su propia deuda 

externa. 

( 11 l Garcia Alan: QQ... º1L_,_ Fragmento del Discurso en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas; pa9. 120. 
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En relación a Jo anterior, asistió en octubt'e de .1966 a 

· la octava Cumbre de Paises No Alineados, realizada en Hat'at'e,. 

Zimbabwe. En dicha ocasión habló una vez mAs de la gra\' 

explotación y despojo del que fueron victimas todas las 

naciones colonizadas; estableciendo que "la deuda es el 

sistema actual de alineamiento" y que se ha establecido un 

"Apartheid económico" en la sociedad internacional ( 12), Asi 

pidió la ayuda de los presentes para lograr el 

establecimiento de un .sistema económico más equitativo, sin 

presentar ningún pro)'ectc especifico. 

Garcia se dedicó a atacar violentamente al FMI como 

Institución culpable de la pobreza imperante en Arnérica 

Latina, asi come de ser manipulado POI' Estadotl Unidos: ante 

lo cual el Fondo en agosto de 1966, declat'ó a Perú un pais 

"inelégible" para la concesión de préstamo alguno. En junio 

del siguiente año el Banco Mundial y el BID se unieren a 

dicha cla(1sula. Lo anterior aislo mas todavia a Perú de la 

Comunidad Internacional, al aplicarsele una especie de 

bloqueo, por su decisión unilateral sobre el problema de la 

deuda. 

J.& politice ~ reactivación económica implementada fue 

un éxito durante los dos primeros años; esta consistió 

(12) Garcia Alan: llJ2....._ ~Fragmento de la Cumbre del 

Movimiento de Paises No Alineados; pag. 131. 

1 
L 
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principalmente en: 

-·incrementar el gasto público y los salarios, 

- bajar las tasas de interés para desincentivar el ahorro, 

- mantener un control de precios, 

·- conceder créditos a la producción alimentaria y al 

establecimiento de programas de desarrollo regional y de 

asistencia social. 

La estrategia utilizada buscaba reactivar la producción 

básicamente via el aumento de la demanda interna y 

controlando la inflación. Asi se fomentó la creación de 

fuentes de empleo, para que se elevara el poder adqLJisitivo 

de la población~ 

En un principio se logró abatir el subempleo en las 

ciudades. Este es un grave problema en Perú, ya que cada vez 

hay más personas con empleos de msdio tiempo, asi como con 

salarios minimos y trabajadores ambulantes Ceconomia 

informal), Asi tenemos en Lima los siguientes porcentajes: 

1g95 

1990 

Desempleo ~ Subempleo 

11.8% 

8.3% 

73.5% 

86.4% 

~ ~ empleada 

19% 

5.3% 

FUENTE: 8ancomext: ~ ~ spclales ~ !Ull:Qalimentarios 

ru:_ ~ politices ~ estabilización ~ aiuste": Revista de 

Comercio Exterior. Junio 1991, vol. 41, num. 6. 

Puede observarse que aún cuando el desempleo disminuyó, 
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creció el mérgen de personas bajo condiciones laborales no 

f'avorables. 

Con la implementación de las medidas seftaladas, las 

reservas comenzaron a disminuir, la producción nacional 

descendió y ante la f'uga de ca pi tales de sectores que no 

apoyaban J.a política populista instaurada, la economía 

comenzó a desplomarse. 

El aumento salarial y la creación de nuevas fuentes de 

empleo, asi como los numerosos subsidios implementados, 

f'ueron posibles gracias a lo que recaudó del no pago de la 

deuda. 

De 1985 a 1988 la deuda externa llego a 14,000 millones 

de dólares, de los cuales se hubieran tenido que pagar 9,000 

mil!. dls.; pero con la decisión peruana de destinar sólo el 

103 de las exportaciones, se pagaron solamente 1,865 mill. 

dls. (13). Quedándose en el pais la mayor parte de las 

utilidades generadas, siendo utilizadas para benef'icio de los 

sectores mas desprotegidos. Pero de igual modo estos fondos 

comenzaron a terminarse, al destinarse en actividades no 

remunerativas, económicamente hablando. 

Al tiempo 

mayor cantidad 

que 

para 

por 

el 

la moratoria Perú 

gasto público; a 

contaba con una 

nivel externo la 

deuda comenzó a incrementarse por la acumulación de 

(13) García Alan: Q'2... ~ pag. 20. 
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obligaciones y· por los retrasos en el. pago de intereses. 

Asi las cosas, el Gobierno comenzó a buscar la .forma 

para salir de la crisis. Para octubre de 1ga7, la Cámara de 

Diputados, previa aprobación del Senado, ratificó la Ley de 

Nacionalización del Sistema Bancario y Financiero del Perú. 

La cual establecj a la nacionalización de la banca y de las 

aseguradoras, y el cierre por decreto de las casas de cambio¡ 

Con lo cual se podria contar con recursos frescos. 

Dichas medidas no fueron respaldadas por los 

co~gresistas de Izquierda Unida, ni por los de Acción 

Popular. Los banQueros por su parte, declararon la 

expropiación como "ilegal y anticonstituciondl" (14). Se 

iniciaron una serle de manifestaciones empresariales para 

impedir tal despojo¡ al ser este el grupo afectado. Asi pues 

se declaró que se darian indemnizaciones y que los 

inversionistas podrian retener de un 30 a 403 de la banca y .. 
las aseguradoras¡ lo cual no fue aceptado. 

Esta frustrada nacionalización le ocasionó a la 

administración aprista por un lado perder el apoyo de las 

clases media y alta, al tiempo que se dejó de invertir en el 

pais y fuertes cantidades fueron depositadas en el exterior. 

Como vocero de este descontento, se lanzó el escritor Mario 

(14) E.l. Financiero. 30 de octubre de 1g¡37, pag. 51. 



65 

Vargas Llosa,_ CIUien como veremos más adelante, se dedicó, a 
partir de este momento, a atacar al Gobierno por sus errores 

hasta concretar su oposición con la creación del: Movimiento 

Libertad~ y posteriormente con miras a las elecciones de 1990 

el: Frente Democrático (FREDEMO). 

La crisis se profundizó y el déficit aumentó en el 

periodo de 1966 a 1988, el saldo de la balanza comercial fue 

negativo,_ siendo respectivamente de -408, -943 y -475 

millones de dólares ( 15), Al tiempo que la deuda externa 

total en el mismo periodo se incremento ele 14 177 a 16 493 

'millones de dólares (16). 

"En 1988 la inflación se disparó, se agudizó el 

deseciullibrio fiscal y disminuyeron aún más las reservas 

internacionales. Esto obligó al Gobierno a rectificar la 

conducción económica y mantener un 11 crecimientc selectivo". 

Hubo aumentcis del precio de los combustibles, las tarifas de 

energia eléctrica, teléfono y transporte público, el salario 

minimo nacional •.• asi como las tasas de interés, salvo las 

correspondientes a los créditos al agro. Se restringió la 

venta de divisas para el turismo El Gobierno anunció la 

( 15) CEPAL: "Estudio Económico l!fl. ~ l..l!11oJ¡_ :t. tl ~ 

mil~~~ 

( 16) lb.liL..... pag. 27. 
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v~nta de e~presas p!Jblicas inencientes e fnnecesarias•i ( 17). 

Las medidas citadas fueron insuficientes, por lo cual 

fue necesario realizar un ajuste económico més 

reduciéndose todos los subsidios. La población se 

sev~ro, 

lanzo a 

violentas protestas por la situación imperante, por su parte 

Sendero Luminoso acrecentó sus actos terroristas. 

Para 1geg, fue necesaria una devaluación de la moneda 

del 26.3~, con lo cual se paso de 700 a gso intis por dólar 

(18). 

Ante la crisis existente y el desprestigio 

gubernamental, el 2S de febrero del mismo año, el Presidente 

se enfrentó a la renuncia de su Gabinete. Se nombraron 

nuevos Ministros para las siguientes dependencias: Industrie 

y Comercio, Transportes y Comunicacione5, Presidencfa y del 

Interior. 

2.- Acción Social: 

Primeramente, tenemos que las migraciones de la Sierra 

hacia las ciudades fueron en aumento por las pocas 

(17) Bancomext: Op. cit .. asesto 1sg2. 

(18) Bancomext: ~ ~ ~ EcpnOmicp": Revista de 

Comercio Exterior. vol. 3g, no.3, marzo de 1ge9. Pa9 234 
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oporturiidades de desarrollo y posteriormente por el 

incremento de las acciones terroristas de Sendero. Este hecho 

·ª la par que el de la explosión demogréfica, fueron 

profundizando la pobreza de numerosos peruanos. 

Así pues, el APRA se propuso como uno de sus objetivos 

gubernamentales, el mejorar la precaria situación de la 

poblaci6n pobre y me.rsinada de los "pueblos jovenes" y de la 

Sierra. Así se establecieron programas sociales que operarían 

a nivel municipal; entre los cuales estén: 

- Programa de Empleo CPROEM). 

- Instituto de Desarrollo para el Sector Informal CIDESI). 

- Programa de Asistencia Directa CPAO). 

- Programa de Apoyo de Ingreso Temporal CPAIT). 

El PRDEM fue establecido en julio de 1g0s, se encarga de 

regular que las empresas contraten empleados por un periodo 

de dos años, sin que tengan que darles asistencia laboral de 

ninguna clase. Este Programa al año de ser implementado dió 

un total de 42, 160 empleos en Lima, mientras que a nivel 

nacional logró la ocupación de 50,000 personas c1g), 

La función del IDESI fue dar créditos a pequeña escala 

(1g) Cambridge University Press: '.'.Ihl:....8EBA Goverment_ru:¡¡;! 1h,g_ 

Utban pqor; ~_E.ej_i__ Programme ....ia___.,L~i~m~a~•~s._-"P~u~e~b~l~o~s~ 

Jóvenes": Journal of Latin American Studies. vol. 23, 

part I, febrero de 1991. pag. 98. 
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al sector de trabajadores informales. Dichos préstamos les 

cbtenia del Banco Central y del Banco de Crédito. Se lc9ró 

benefici.ar a una importante cantidad de personas de dicho 

sector. 

El PAD por su parte, fue creado para ayudar directamente 

en las necesidades de las comunidades, este es brindar 

asistencia médica elemental, cooperar en la creación. de 

escuelas Y en equipar las cocinas comunales, y crsanizar 

industrias artesanales locales. A través de este Programa se 

llegó a sectores de la población que acoyaban a Izquierda 

Unida. 

Finalmente, el PAIT fue anunciado en 1gB5 e.orno la gran 

solución al desempleo y contó con fuertes campañas de 

propaganda. Este se dedicó a dar trabajos a las clases más 

bajas, ocupó pues a 9ente para la recolección de basura, para 

pintar paredes o vias, limpiar playas, trabajar en obras 

viales, etc. En el lapso de septiembre a diciembre de 1985 se 

le dió un presupueste de 7 millones de dólares. Para 19B6 se 

aumentó a 22 millones de dólares (ó 300 millones de intis) 

(20). Fue tal el presupuesto destinado a este rubro, ciue 

para mediados de 19BB se habian dado un total de 500,000 

empleos a nivel nacional. 

Durante 19BB el PAIO comenzó a perder fuerza debido a la 

crisis económica imperante, ciue incapacitó al Gobierno a 

(20) lt!il:l..... pa9. 100. 
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mantener esta clase de Prosramas. Al tiempo que no era 

atractivo ·mantenerlos al faltar aún dos. años para . el 

siguiente periodo electoral. 

Con estos Programas ocurrió lo mismo que con la politica 

populista en general, durante los dos primeros años de. 

sestión fuero1\ un éxito, pero ante la escasez de recursos 

perdieron efectividad. 

Con el retorno al desempleo que vivieron millones de 

personas·, el APRA perdió a un importante sector q<Je siempre 

lo apoyó: el de los trabajadores informales. Estos realizan 

sv actividad bésicamente en dos formas: comercio ambulatorio 

{en las calles o en locales) o bien el comercio itinerante 

{en los autotransportes urbanos). 

Desde 1987 hasta el término del quinquenio en 1990, se 

realizaron numerosas huelgas de trabajadores tanto p.:iblicos 

como privados, principalmente de mineros y profesores, por la 

falta de oportunidades. 

Alan Garcia trató de sanar las finanzas p.:iblicas, asi 

como de mejorar la situación de pobreza extrema que vivian 

millones de peruanos desde hace décadas. El problema fue que 

al atacar por un lado a los inversionistas extranjeros y mas 

adelante a los nacionales, fue perdiendo aliados para lograr 

un crt:cimiento económico a largo plazo. Los beneficios qve 

logró se evaporaron répidamente, ante lo cual ni siquiera 
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.Pudo recurrir a solicitar préstamos internacionales, debido a. 

·sus m.:iltlples acciones de ataque ante los .Orsanismos 

financieros. Lo cierto es que dejO al pais sumido en una 

honda crisis péor de la que recibiO. 

Ante tal panorama, su sucesor tendria que reestructurar 

el sistema econOmico y las relaciones internacionales 

peruanas, para tratar si no de alcanzar un avance financiero, 

al menos controlar la inf'laciOn e impedir un levantamiento 

social de 9ran enversadura. 

3.- Politice Exterior 

Como antes señalé, Garcia a lento el acercamiento hacia 

sus vecinos latinoamericanos y con las naciones 

tercermundisti;s, al compart1r con ellos la car9a de la deuda 

externa. En este mismo aspecto, se enfrento ante Estados 

Unidos, el F.M.I. y el S.M., principalmente. 

Se instauró una politica claramente antiimperialista y 

solidaria con los pueblos oprimidos 0 con base en los 

postulados orisinales del APRA; tras haber sido durante las 

últimas tres décadas un partido de centro, con el fin de 

tener a la clase media como aliada (como se comenta en los 

Antecedentes) • 

Las relaciones con Estados Unidos fueron tensas, 

sobre todo durante la administraciOn de Ronald .Rea9an. En lo 

referente a Centroamérica, Peri:. formo parte del Grupo de 
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Apoyo de Contadora; y defe1idió reiteradamente el principio de 

no intervención y de soberania. Contadora nace en 1983, como 

un foro para tratar de solucionar y pacificar al área 

centroamericana, asi como para ser el mediador entre Estados 

Unidos y Nicaragua. Contadora estuvo int~srada por México, 

Venezuela, Panamá y Colombia, en un principio; posteriormente 

se unen Perú, Argentina, Brasil y Uruguay (1985). 

Dentro de este ámbito, en 1989, Perú condena gravemente 

la actitud intervencionista norteamericana en Panamá. 

En ambos casos Alan Garcia presento una fuerte oposición 

llesando a culpar incluso a la OEA de ineficiencia. Este 

lider carismático siempre buscó presentarsP. como vocero 

latinoamericano ante foros internacionales. 

A pesar de la tensa relación con E.stados Unidos, con el 

gobierno de Georse Bush se realizaron negociaciones para el 

combate al narcotráfico. Firmándose la Declaración de 

Cartasena en febrero de 1990, de la cual hablaré en el 

siguiente capitulo ya que aunque la firmó Garcia, fue puesta 

en visor por Fujimori. 

En lo referente al Pacto Andino, se continuó con el 

proceso de intesraciOn comercial aunque de modo lento, debido 

a los problemas económicos internos de cada miembro. Respecto 

a la suspensión de paso de la deuda externa, Garcia no 

encontró en sus socios comerciales apoyo; pues las cuatro 

naciones andinas pref'irieron implementar las medidas de 
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ajuste del FMI. 

Con los paises socialistas, se mantuvieron las 

relaciones iniciadas en los setentas, pero no se pudo contar 

con el apoyo .financiero de estas debido a las reformas por 

las Que atr.avesaban tras la perestroika de Gorbachev. A~n asi 

en el caso especifico de la URSS, se le compraron en 1987 y 

1989 fuertes cantidades de armamento. La balanza comercial 

con la URSS durante este periodo fue la siguiente: (21) 

Exportaciones Importagionas 

(millones de dólares) 

1985 130.9 o.a 

1986 84.9 5.6 

1987 66.8 91.5 

1986 25.3 2.0 

1989 132.9 65.7 

Siendo la deuda peruana con la Unión Soviética para 

1ggo, de un billón de dólares. 

A rtivel internacional, se buscó crear un frente 

latinoamericano de carácter antiimperialista, lidereado por 

el propio Garcia; esto no se logró concretar ya oue existen 

(21) Cambridge University Press: ~ §.ill! 1tm_ ~ l.!.!J.!lm 

C1969-1989l: ~ Partners"; vol.23, part 2, mayo de 

1991. Pa9. 369. 
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demasiados intereses econOmicos en la zona y es prácticamente 

imposible enfrentarse a las Instituciones financieras 

internacionales sin caer en problemas econOr.iicos más 

profundos. En lo diplomático se condenaron los actos 

violatorios de la soberania e independencia de los Estados, 

pero no se logro nada concreto. 
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~ ~ CONFLICTO QE J..QS. l!IQIIll!ES PENITENCIARIOS; 

Uno de los més graves conflictos con los que Perú cuenta 

es el del terrorismo, el cual desestabiliza al régimen tanto 

a nivel interno como externo. El terrorismo ha provocado en 

numerosas ocasiones el establecimiento de zonas de 

emergencia, además crea una si tuaciOn de violencia social ·e 

incertidumbre financiera. 

Desde el inicio de la administración de G~rcie se 

suscitaron actos violentos a lo largo de la República. Para 

principios de 1986, se produjeron diversos ataques armndos 

contra instalaciones y miembros del APRA, asi como contra 

mili tares por parte de grupos terroristas. El 4 de marzo 

Sendero Luminoso llegó al descaro tal de asesinar 

publicamente en Ayacucho, a tres Gobernadore~ apristas (22)¡ 

lo cual fue censurado por el Gobierno, pero no se capturó a 

los culpables. 

El 18 de junio iniciaba en Lima, la XVII Reunión de la 

Internacional Socialista, por vez primera realizada en un 

oais sudamericano; a razón de dicha cumbre se encontraban en 

el pais numerosos representantes ce medios de comunicación 

(22) La Prensa: "Ejecutó 1i!. 9uerilla. i;:n públicg, ;¡_ ~ 

sobernad;ires": 5 de marzo de 1986, pag. 4. 
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extranjeros. 

Asi pues detenidos y convictos senderistas, aprovecharon 

la presencia de grupos extranjeros en el pais, para iniciar 

en la madrugada del 18 de junio de 1gas motines de manera 

conjunta en tres prisiones: 

,_La caree! de Lurigancho (en las afueras de Lima). 

- La isla Penal del Frontón (a 10 kms. del Callao). 

- La carcel de mujeres Santa Barbara del Callao. 

Los presos tomaron a parte del personal como rehenes, 

exigiendo que las Autoridades les concedieran derecho al 

dialogo para tratar de conseguir mejores condiciones de vida 

dentro de las penitenciarias. Los disturbios sólo duraron 

tres dias, pues el Gobierno autorizó l<i intervención de los 

militares para "resolver" la situación de los rebeldes. 

En este aspecto: los intentos de las autoridades 

judiciales de negociar con los presos amotinados la libertad 

de los rehenes y una solución pacifica al conflicto fueron 

frustados por el gobierno, que delegó en las Fuerzas Armadas 

la responsabilidad total, y al parecer con poderes 

ilimitados, de subyugar a los amotinados. Después de expulsar 

a los observadores civiles, las fuerzas militares utilizaron 

artil leria, morteros, bazucas y roquetes para dominar a los 

presos amotinados" (23). 

( 23) Amnistia Internacional: "Desapariciones. Torturas ~ 

La medidas antes mencionadas fueron justificadas 
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alegando que: "como complemento al amotinamiento en los 

Penales, el dia de hoy han sido asesinados varios efectivos 

de las Instituciones Policiales en las calles, habiéndose 

colocado además explosivos en algunas Iglesias y alentándose 

desórdenes callejeros y otras medidas de fuerza con el 

planteamiento de reclamos salariales ya que han sido 

suficientemente satisfechos por el Gobierno con gran esfuerzo 

de la economia popular .•. Nada hay que negociar con quienes 

sólo deben esperar la sanción de la Ley" (24). 

La sociedad critico los actos de violencia, mientras que 

numerosas Organizaciones pro-derechos humanos exigieron una 

averiguación a fondo de lo ocurrido. Finalmente los 

asesinatos quedaron impunes y el Gobierno cerro el caso. 

Para mediados del citado año, existian en Perú un total 

de 900 presos 

Terrorismo de 

belaundistas). 

de conciencia, con 

1981 (que cité 

base en la Ley Contra el 

dentro de las poli ticas 

Asi el total de muertos o desaparecidos en estos motines 

fue de 249 reos: 124 en Lurigancho, 122 en el Frontón y 3 en 

Santa Bárbara. Las autoridades tan sOlo declararon que 

acabaron con los brotes de insurgencia y que la situación ya 

Eiecucignes S..,umarias Después 

penitenciarios sll:_ .:i.Y.QiQ Q!i:. ~ ~ pag, i. 

(24) Il2J..¡;L_,_ pag. 11. 
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se habia normalizado. 

Se acusó al Gobierno de haber permitido que se 

torturara y asesinara a los senderistas posteriormente a su 

rendición, aseverandose que los cadéveres habian sido 

incinerados clandestinamente, a lo cual el Primer Ministro 

Luis Alva Castro respondió: "No ha existido entierro 

clandestino. Se realizó la autopsia, la identificaciOn y la 

posterior sepultura de acuerdo a la ley, informándose lueso a 

los deudos. La autopsia se pract icé con la celerioad del 

caso, dado el pelisro de una epidemia y se auto1•izó el 

entie1·ro esa misma noche.Los cadáveres están sepultados en 

cementerios públicos" (25). 

Lo cierto es que justificada o no, la represión 

efectuada en las citadas prisiones de al ta se9uridad, fue 

brutal y violatoria de los derechos humanos de cualquier 

convicto, aún tratándose de terroristas. 

La violencia fue en aumento, en relación directa con la 

asudización de la crisis económica del pais. Asi el 

narcoterrorismo fue ganando mayor número de adeptos, al ser 

una fuente de ganancias seguras. El Presidente Garcia enfocó 

su acción contra la zona del Alto Huallaga, Departamento de 

San Martin; mandó mayores contin9entes policiacos y decreto 

la zona de emergencin, con el fin de debilitar a Sendero en 

sus propias bases y asi estabilizar al pais, pero fracasó; 

(25) ~ pa9. 28. 
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debido a la falta de recursos y de organización, ante un 

Sendero bien coordinado y con seguidores. 

Para 1987, se creó la Comisión Unica Para Combatir el 

Narcotráfico, conducida por el Primer Ministro Armando 

Villanueva. Esta nació ante el hecho de oue existian para 

este año, 200 mil hectáreas sembradas con hoja de coca, 

cultivadas por un total de 60 mil familias, lo cual i.ndica 

oue unos 300 mil peruanos dependen directamente de estos 

cultivos al ser más rentables (26). 

Retomando el tema de la violencia desatada en la 

Repüblica, tenemos que el 25 de febrero de 1987, se atentó 

directamente contra la vida del Presidente Alan Garcia al 

ser encontrado un coche bomba en .. 1 Aeropuerto de Truj1llo, 

justo minutos antes de oue este arribara, dicha acción fue 

aceptada por el MRTA. A los pocos dias fue asesinado el 

Alcalde aprieta del Departamento de Paseo. 

Ante tales atentados, se desplegó un fuerte dispositivo 

para capturar a 

sitios, incluso 

terroristas. Se 

fueron allanadas 

investigó en diferentes 

por soldados, tres 

Universidades de la capital: la Universidad Mayor de San 

Marcos de Lima, el Instituto Superior Para Maestros de la 

(26) El Oia: " Evolución reciente ~ 8ru:.i.m ~ 25 de 

septiembre de 1g88. Pag. 15. 
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Calcuta y la Universidad Nacional de In9enieria. El Ministro 

del Interior, Abel Salinas, declaró que era necesario 

comprobar· que no existian terroristas en el interior de 

dichas Instituciones. Lo cierto es qve se detuvo a casi 300 

estudiantes para efectuar las averiguaciones. 

Estas acciones se real izaron ccontra los estudiantes de 

nivel superior, ya que tradicionalmente las universidades han 

sido nOcleos opositores al gobierno con tendencias 

izquierdistas. Basta recordar que Sendero Luminoso nace bajo 

el liderazgo de · Abimael Guzmén, 

Ayacucho. 

en la Universidad de 

Con esta Oltima cate9oria dentro de la politica de Alan 

Garcia, termino pues· de en numerar la serie de dificultades 

por las que atravesó para realmente tratar de mejorar la 

situación económica y social del Pera. Es lamentable que las 

grandes espectat!vas de pro9reso con las que inició su 

mandato, terminaran colapsando al . pais en un caos 

generalizado, con hiperinflación y un aumento incontrolable 

de la violencia, en una nación que para 1989 contaba con 19 

millones de habitantes. 
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.Dl.... ~ ~ ELECTORAL QE. .li!fil1.i. 

!!.._1_}. l.llli PABTIPOS pOLIIICOS Y ~ CANDIQATOS. 

Como mencioné con anterioridad, en 1980 se reinstaura el 

proceso democrático en la República de Perú al convocarse a 

la elección presidencial y del Congreso. Asi pues en este 

capitulo estudiaremos el desarrollo del proceso electoral de 

1990 que se di O dentr.o de un marco de legalidad, tras el 

término del mandato anterior en el plazo establecido. 

La pasaoa década fue también importante para Perú desde 

el punto de vista juridico, debido a que se promulgo y puso 

en práctica una nueva Carta Ma9na que doto de igualdad a todo 

pueblo para gozar de derechos {como el de votar} y cumplir 

obligaciones, no importando su raza ni su grado de educaciOn. 

A la par se: establecieron nLJevas leyes electorales, una de 

las cuales establece que para que un Partido pueda obtener su 

registro en el Jurado Nacional de Elecciones debe contar con 

un minimo de cuarenta mil firmas válidas (de afiliados). 

En Perú existen tres Partidos Politices con gran 

tradición, y un cuarto que se ha ido subdividiendo; todos los 

cuales participaron tanto en la contienda municipal de 1989 

como en las elecciones generales de 1990. Estos Partidos son: 

- Partido AcciOn Popular CAP). 

- Alianza Popular Revolucionaria Americana o Partido Aprista 

Peruano CAPRAJ. 

- Partido Popular Cristiano (PPC). 
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Los Grupos de Izquierda. 

Ahora bien en el proceso que nos ocupa participaron un 

total de 10 Partidos, formados por los anteriores m~s otros 

dos de 9ran relevancia: 

- Movimiento Libertad. 

- Cambio 90. 

A continuación expondré los principales preceptos de 

cada uno de los citados Partidos Politices. 

Acción Popular; fue creado en 1956 como vehiculo 

para las aspiraciones presidenciales de su fundador: Fernando 

Belaúnde Terry, quien quedó en segundo sitio en dicho proceso 

electoral, siendo derrotado por Manuel Prado. En las 

siguientes elecciones, en 1962 al no haber obtenido ningún 

candidato la mayoria simple, los militares invalidaron el 

proceso y convocaron a una nueva votación para el siguiente 

afto (es para impedir este tipo de situaciones, que la 

Constitución de 1980 establece que se den dos rondas 

electorales en caso de ser necesario). Asi pues en 1963, AP 

logró acceder a la Presidencia aunque Belaúnde no pudo 

finalizar su mandato. En 1960 vuelve a obtener la mtixima 

Magistratura del pais, pero al igual que la vez anterior 

''hunde a Perú en una crisis económica. A partir de entonces, 

AP ha perdido mucha de la fuerza que llegó a tener. Prueba de 
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esto es Que después de Que en 1980 se sanaron las elecciones 

con un porcentaje del 43, para 1985 el candidato Javier Alva 

Orlandini perdió con un 6.3~ nacional. 

AP surgiO con una ideología reformista que pretende la 

renovación del País, inspirada en la socialdemocracia. AP ha 

pugnado por el establecimiento de un programa nacionalista, 

acompal'\ado de reformas modestas, autoayuda y buscar 

soluciones a los problemas sociales y económicos del País. 

El Slogan utilizado por 8elai:mde fue: "La conquista del Perú 

por los peruanos, la gente lo ha hecho". En P.l ;:ilano 

internacional se ha fomentado un acercamiento con Estados 

Unidos, y se considera como Optima la inversión privada 

nacional y extranjera. 

Tradicionalmente, este Partido ha contado con el apoyo 

de las clases medias, principalmente en Lima. 

APRA; Esta organización naciO en los añ~s veintes, 

tras el inicio de las migraciones de la sierra a la costa y 

al término de la dictadura de Augusto Leguía (1919-1930). Su 

fundador fue: Victor Raúl Haya de la Torre, quien se 

presento en las elecciones de 1931 y de 1936. Posteriormente 

en 1962 obtiene la mayoría de los votos, pero el ejército 

anulo las elecciones (como se explica en el Prefacio). Su 

mayor logro politice fue conseguir el 35~ de los escaños en 

la Asamblea Constituyente de 1978, la cual presidió como 

Presidente, y que tuvo como objetivo el redactar la 

Constitución Que fue vigente de 1980 a 1992. Haya de la 

r: 
i 
"' 
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Torre era favorito para triunfar en las elecciones del 80, 

pero falleció unos meses antes. El APRA sano la presidencia 

en 85, gracias al carisma y vitalidad que le inyecto su 

entonces lider: Alan Garcia. 

El APRA naciO como un Partido i'ndi9ena y busco orsanizar 

un movimiento pan-latinoamericano, con base en conceptos 

multiclasistas y de lealtad. En Perú 109rO controlar al 

sector obrero y lucha por acabar con la dependencia económica 

que se tiene en relación con EU y Europa, 

inte9raciOn de la población indigena y una 

ElSi como por la 

reforma de la 

estructura social. Aunque continúa con dichos preceptos 

antiimperialistas, su postura es ahora menos revolucionaria. 

La fuerza del APRA se ha concentrado tradicionalmente en 

el norte peruano y entre las clases bajas, aunque para 

obtener :?l triunfo electoral del 85 se &cerco a las clases 

medias urbanas. 

Partido Popular Cristiano; nace en 1966 como una 

escisión del Partido Democracia Cristiana, lidereado por Luis 

8edoya Reyes quien fue en dos ocasiones Alcalde de Lima (de 

1964 a 66 Y de 1967 a 69). Su presidente se lanzo como 

candidato tanto en las elecciones de 1980 como en las de 

1985, en ambas obtuvo un bajo porcentaje. 

logro fue que colaboro directamente 

Presidencial. En 1985 se presentó bajo 

Convergencia Democratice. 

En las primeras su 

en el Gabinete 

la denominación de 

El PPC ha sido el mas tradicional de los Partidos y 



104 

cuenta con apoyo de prominentes grupos empresariales. 

Las Izquierdas; Los sectores de izquierda se 

agruparon primeramente en el Partido Comunista, es decir,de 

1928 a 1956. Posteriormente han habido numerosas divisiones 

con ideologias diversas: Stalinistas, Castristas, Trotskistas 

y Maoistas, lo cual los ha enfrentado entre ellos mismos. 

Esta proliferación de grupos izc¡uierdistas puede observarse 

en el hecho de que en 1g79 se presentaron 7 partidos, 

mientras c¡ue para 1980 aumentaron a 12 (Como puede verse en 

los dos capitules anteriores). Tras el fracaso resultante, 

varios sectores se unieron formando una coalición denominada: 

Izquierda Unida (IU). 

IU fue lidereada por Alfonso 8arrantes, c¡uien logró en 

1983 obtener la Alcaldia de Lima siendo el primer socialista 

en ocupar dicho cargo. Posteriormente buscó la Presidencia 

de Perú y aún cuando fue derrotad:> por Alan Garcia, la 

Izquierda logró pasar a ser la segunda fuerza ooli ti ca del 

pais. En 1987 8arrantes se ve obligado a renunciar a IU, tras 

una serie de acusaciones acerca de un notable acercamiento al 

gobierno, llegandolo a calificar de una "tan respetuosa 

ooosición que parecia complicidad". 

Asi pues la unidad entre los grupos de izquierda, se vió 

una vez mas debilitada; por un lado IU continuó como Partido 

y se reestructuró. Por su parte 8arrantes creó una nueva 

organización llamada Acuerdo Socialista. 

Tanto Izc¡uierrJa Unida como la Izc¡uierda Socialista 
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participaron en las elecciones municipales ·de 1989 y en las 

nacionales (es decir, Presidenciales y del Con9reso) de 1990, 

aunque claro en frentes diferentes. 

El lilovimiento Libertad; este nace el 21 de asesto 

de 1987 ante la convocatoria que hace un grupo de 

intelectuales a la sociedad, para que se unan a la 

resistencia contra la nacionalización bancaria propuesta por 

el gobierno aprista, este mitin se realizó en la Plaza de San 

Martin en Lima. Dicha expropiación fue aprobada por el 

Congreso pero no pudo 

debido principalmente 

ser aplicada 

a la ola 

y finalmente se derogó, 

de manifestaciones de 

inconformidad de importantes sectores. Posteriormente se 

realizaron dos mitines més: en Arequipa el 26 de agosto y en 

Piüra el 2 de septiembre. 

Como lider de este movimiento sobresalió el escritor 

Mario \largas Llosa. Se proponia luchar por la apertura de 

mercados asi como por la estimulación de la competencia e 

iniciativa indivual, en el marco de una desestatización de la 

economia a través de la privatización de la misma. 

Asi las cosas, el 29 de octubre de 1988 se formó el 

WJl.te Qempcrético CF"REDEMOl con el fin de unir fuerzas y 

presentarse como una opción unificada di! derecha ante las 

elecciones de 1989 y 1990. El F"REDEMO fue pues una coalición 

entre: el Movimiento Libertad, Acción Popular y el Popular 

Cristiano. 
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Carnbio 90; esta a9rupación nació en 1989 con el 

único fin de postular a su fundador en las.elecciones de 1990 

cómo candidato a la Presidencia. Su lider es Alberto Fujimori 

quien se desempef'íaba como Rector de la Universidad Nacional 

Agraria (1g84 a 1989), desde dicho puesto participó a partir 

de 1987 en una serie de reuniones de profesionistas 

liberales, que buscaban plantear una alternativa cosible para 

la reestructuración del Pais ante el fracaso gubernamental 

que llevarla a un triunfo seguro de la derecha. Asi se 

comienzan a recolectar seguidores y finalmente se inscribe 

oficialmente a Cambio 90 ante el Jurado Nacional de 

Electores en noviembre de 1989, a tan sólo cinco meses de las 

elecciones. 

Oelury George: "Republic l2f. ~ liLQl:.l.tl Encyclppedia l2f. 

Pplitipal ~ ~ parties: Vol, II. Pags. 877-884, 

Difusora Internacional: 11 Alberto fuiimorl 11 • 

protagonistas 8D.IJsu:i.¡¡ .1fillQ¡_ pags. 170 a 172. 

IPAOE: eu:i:i.,_ ~ Milenio: ~ ~ Pensamiento. 

Creación ~ Ci.Ll.tJ.u:.¡¡;_ enero a junio de 1993. Pp. 324. 
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!l..Z1. fL PRocéso. J..fili ALIANZAS. 

Antes de entrar al proceso electoral de .1990, es 

importante recalcar que nueve meses antes se realizaron 

elecciones municipales a nivel nacional. De las cuales pienso 

que es importante rescatar los resultados especificamente de 

la cap! tal peruana, al ser esta la ciudad con mayor 

concentración de población. Perú para 1991 contaba con un 

total de 22,362,000 habitantes, de los cuales en Lima vivian 

4,605,000 (1)¡ el 203 de la población nacional. 

Para la Alcaldia de Lima, los candidatos fueron los 

siguientes: 

APRA - Mercede.s Cabanil las. 

Izquierda Unida - Henry Pease Garcia (Fue Vicealcalde 

de Lima durante el periodo de Sarrantes). 

Acuerdo Socialista - Enrique Bernales (Candidato ademés a 

FREDEMO 

Movimiento Civico 

Obras 

la VicePresidencia de Perú). 

- Juan Incháustegui (Importante miembro 

de Acción Popular). 

- Ricardo Belmont Cassinelli (Conocido 

locutor en radio y televisión). 

(1) E.t;. fil..!;¡Q¡;:_ ~ lnc. Tempe. U.S.A. 



PERU 
Age Distrihution 

. 11a1e Fe111ale 

Age 
% of % of 

Age Pop'n Pop'n 

70+ 0.9% 1.2% 70+ 

60-69 1.6% 1.8% 60-69 

50-59 2.8% 2.9% 50-59 

40-49 4.1% 4.1% 40-49 

30-39 6.0% 5.9% 30-39 

20-29 8.8% 8.6% 20-29 

10-19 11.6% 11.2% 10-19 

0-9 11.5% 11.0% 0-9 

3,400 1,700 0 1,700 3,400 

Cin thousands) 

• Total Population: 22,362,000 • Life Expectancy CMale): 62 years 
• Total Male Pop'n: 11,248,000 • Life Expectancy CFe111ale): 67 years 
• Total Fe111ale Pop'n: 11,114,000 

PC Globe, 1992. Inc. Tempc, U.S.A . 

. ; .. · 
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En estas elecciones, el triunfador rotundo fue OBRAS con 

un 4?% de los votos, mientras que el resto quedó dividido 

entre .las otras cuatro opciones. El éxito de Ricardo.Belmont 

es si9nificativo para el Sistema Politice Peruano, al ser 

este un candidato independiente y no contar por tanto con una 

fuerte campaña y con el respaldo de una orsanización de 

caracter nacional. 

" La elección de Belmont como alcalde de Lima fue el 

inicio del proceso de transición del electorado hacia un 

nuevo tipo de propuestas. La imasen reclamada por la 

ciudadania era del prasmatismo constructor, "positivo", en 

lusar del conflicto ideoló9ico politice .•. El reto sencillo 

era el de demostrar capacidad de 9estión, la dificil 

situación del pais no reclamaba menos" (2). 

" Pero, en privado, los resultados de la elección 

municipal nos dejaron muy inquietos: habla un desape90, que 

lindaba con el d1s9usto, de 9randes sectores populares hacia 

las fuerzas politicas establecidas, fueran de izquierda o de 

derecha, y una proclividad a depositar su confianza y 

esperanzas en quien representara al so distinto al 

establishment. No de otra manera se explicaba la formidable 

votación de Belmont, al9uien cuyo m.érito principal parecia, 

(2) Ojeda Arturo: "Partidos Politice:;. = la ~ :.:. 12. 

Beoública": Revista Pirú. Pa9. 137. 
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IJnicamente, el no ser politice, el vemir de af'uera de la 

politice. Más grave alJn, la última encuesta indicaba que, 

aunque las intenciones de voto nacionales seguian 

~avcreciendome con cerca del cuarenta y cinco por ciento, 

habia una tendencia, en los sectores más desf'avorecidos, a 

verme cada vez más como integrado a la desprestigiada clase 

politica .•••. cómo explicar la contundenete victoria de ese 

"gringo" de cabellos pelirrojos y ojos glaucos, el Coloreo 

Belmont, por quien, además como él mismo predijo, votaron 

masivamente los sectores C y D, donde se encuentran la 

inmensa mayoria de los cholos, indios y negros de Lima" (3). 

Asi estas elecciones mostraron el rechazo de los 

capital !nos por los partido5 poli tices t1·adicionales, al 

igual que el descontento existente hacia el gobierno del 

APRA. 

En la siguiente página aparece una tabla con los 

porcentajes de votación por Partido en los doce distritos más 

pobres de Lima, en las elecciones: 

- Presidenciales de 1980, 1985 y 1990. 

- Constituyentes de 1978. 

- Municipales de 1980 CA), 1983, 1986 y 1989. 

(3) Vargas Llosa Mario: ~ ~ lilD. ltl. 8sl.!i!.!'..l. Pags. 320 y 

321. 
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Porcentajes de votación por Partido Politice en los. doce 

distritos més pobres de Lima: ( 1978-90) 

1976 1960 1960 1983 1965 1966 1989 1990 

APRA 2a.7 20.9 16.1 26.5 53.6 41.8 12.4 13.5 

A.P. 50.2 ;J3.3 B.7 4.3 

P.P.C. 22.5 e.o 11. El 11.5 a.a 1:l.3 

r.u. 55.2 18.2 38.9 49.9 31.3 43.9 15.1 7.1 

A.S.I. 3.0 5.6 

Obras 49.2 

Fredemo 16.4 22.7 

Cambio 39.6 

Nota: los anteriores son porcentajes de los votos totales 

registrados por cada Partido en la ciudad de Lima. 

FUENTE: Cambridge University Press: Q¡:¡_,_ ~ febrero de 

1991. Pag, 113. 
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Los doce distritos mé.s pobres de Lima son: Ate, 

Carabayllo, Comas, Chorrillos, El Augustino, Independencia, 

Lurigancho, Sn. Juan de Lurigancho, Sn. Juan de !Yliraflores, 

Sn. Martin de Porres, V.M. del Triunfo y Villa el Salvador. 

Podemos observar en la tabla que: 

- Los cuatro partidos mé.s fuertes a partir del retorno a la 

democracia, son APRA, AP, PPC e IU. 

- AP boicoteo las elecciones de 1g79, 

- AP y PPC participaron en las dos últimas contiendas dentro 

de la coa 11 c i ón de FREDEf~D. 

- ASI es la fragmentación de IU. 

- Obras sOlo participó por la Alcaldia de Lima en 89. 

- Cambio 90 solo participó en las últimas elecciones. 

Tras las elecciones municipales de julio de 1g9g, los 

Partidos Politices se dedicaron a las campañas por la 

Presidencia y el Congreso bicameral. Según el Diario Peruano 

"La República", del 23 de marzo de 1990, los gastos de 

campaña únicamente en radio y televisión ascendieron a: 

FREDEMO - 12 millones de dólares. Cambio 90 - 200 mil dll. 

APRA 3 millones de dólares. I.U. - 160 mil dll. 

I. S. 1.500 millones dll. 

FUENTE: Centro de Estudios Sociológicos: "Modernización 

EcgnOmica. Demgcracia politica y Democ:raqia Social"; p:i:g. 

234. COLMEX. 
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al tiempo 

111 

un 

que 

estallaron conflictos laborales en los sectores minero y de 

salud. El gobierno decidió racionalizar el consumo de .agua y 

.de electricidad. A una semana de las elecciones se 

registraron numerosos atentados contra los candidatos 

presidenciales durante los mitines, asi como contra las 

instalaciones de los diferentes partidos. Por su parte, 

Sendero Luminoso declaró el 6 de abril, un paro armado en 

Junin, Paseo, Ayacucho, Huánuco y Lima. 

Las encwestas en marzo daban a nivel nacional, la 

mayoria de las intenciones de voto a FREDEMO y al APRA, con 

313 y 16.983 respectivamente. Mientras que el último lugar lo 

ocupaba Cambio go con tan sólo un 0.53. El Jurado Nacional de 

Elecciones prohibe que quince días antes de la votación se 

publique encuesta alguna. 

Resultados de 

abril de 1990: 

FREDEIYID 

Cambio 90 

APRA 

Izquierda Unida 

Izq. Socialista 

las Elecciones Presidenciales 

Mario Vargas Llosa 

Alberto Fujimori F. 

Luis Alva Castro 

Henry Pease García 

Alfonso Barrantes L .. 

FUENTE: Wilkie James, !l.c..... ¡;jj¡_._ Pag, 317. 

del 8 de 

27.613 

24.623 

19.173 

6.973 

4.073 
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Hubo ademas un total de 2% de votos legales, que quedó 

dividido entre cinco Partidos minoritarios que obtuvieron su 

registro para participar en la contienda electoral. Dentro de 

estos Partidos el que obtuvo un mayor porcentaje fue el 

Frente Popular Agrario del Perú (FREPAP) con 0.89%. El FREPAP 

nominó como su candidato al Profeta Ezequiel Ataucusi, quien 

es patriarca de la Iglesia Israel! ta del Nuevo Pacto 

Universal. Este es un grupo extremista compuesto por 

migrantes andinos y campesinos, que viven en comunas >' visten 

como los Hebreos del Antiguo Testamento. 

El resto, el 15.56%, lo ocuparon votos nulos y en 

blanco. En estas elecciones participaron 10 millones de 

electores. 

Como puede observarse en los resultados ningún candidato 

obtuvo la mayoria simple, por lo cual como lo establece la 

Constitución era necesario convocar a una segunda ronda. Esta 

se real iza entre los dos candidatos con mayor porcentaje de 

votos, y seria la primera vez que se efectuara en el Perú. Es 

decir, la siguiente contienda se realizaria entre Vargas 

Llosa y Fujimori en un lapso de dos meses. 

Vargas Llosa sabedor de que los votos de la izquierda y 

del APRA se unirian a los de Cambio go, debido principalmente 

a sus múltiples enfrentamientos con dichos grupos, exhortó a 

su rival a negociar entre ellos dos y asi evitar la segunda 

vuelta. Le propuso que en vista de que el pueblo habia optado 
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por un cambio de ré9imen, lo mejor era unir las propuestas 

del FREDEMO y las de Cambio 90 y beneficiar a toda la nación. 

Fujimori se negó contestando: "será el pueblo el que decida 

con su voto el destino peruano independiente" (4). 

" Ya se sabia que aunque triunfador en la primera ronda, 

Mario Versas Llosa verla disminuidos considerablemente sus 

puntos y que dificilmente alcanzarla el 403 de los votos, no 

obstante las decenas de millones de dólares que sus 

promotores del empresariado doméstico y foráneo habian 

invertido en la campafia y que motivaron la airada protesta de 

la jerarquia eclesiástica. El aparato politice electoral del 

APRA dispuso de menos millones em apoyo del candidato Luis 

Alva Castro .•. ya se mencionaba ••• la posibilidad de oue la 

gran so1'pre5a, el "nicara9uazo". la diera el "pintoresco" 

Alberto Fujimori, de quien se dacia que habia sido ubicado 

como candidato de relleno por el APRA, para robarle votos 

como "independiente", tanto a la escindida Izquierda como a 

la triunfalista Derecha. De todos modos la decisión final la 

tomarla el electorado en la sesunda ronda, polarizandose el 

voto entre Vareas Llosa y Alva Castro, este óltimo con lo que 

supuestamente le cederia ºel tercerista" Fujimori, los 

independientes de siempre y las izquierdas •.. " (5). 

(4) J.A Jprnada. 9 de abril de 1990. Pa9. 23. 

(5) Selser Gre9orio: "Sprpresa ~ ~ Llosa": La 

Jornada, 10 de abril de 1990. Pa9. 19. 
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Re.sultados de las Elecciones del Congreso, del B de 

abril de 1990: (NLlmero de escafios) 

Senadores Diputados 

FREOEMO 20 60 

APRA 16 55 

Cambio 90 14 32 

Izo. Unida 6 16 

Izq. Socialista 3 4 

Frente Independiente Moralizador 7 

Partido de los Trabajadores 3 

Independientes 3 

T O T A L 80 180 

FUENTE: !..JI. Jornada. 12 de Junio de 1990, Pag. 26. 

Como puede observarse, ninguno de los partidos podrá 

controlar al Congreso, pues no obtuvieron el 513 de los 

escafios. El que mas pr6xlmo se encontraba a hacer valer su 

fuerza era el Frente Democrático al obtener 30 de los 60 

lugares en el Senado. A nivel general los dos Partidos que 

tendrán mayor peso serán precisamente FREDEMO y APRA, lo cual 

con llevarla a fuertes enfrentamientos al ser declarados 

rivales. Uno de derecha y otro de izquierda, el primero de 

los cuales atacó constantemente a la administración del 

entonces saliente presidente Alan Garcia. 

Como veremos en el siguiente capitulo este Congreso de 
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oposición fue anulado, al no convenir a los intereses 

fujimoristas. El procedimiento electoral en Perú, se .da 

tanto por elección directa como por manera proporcional. 

Para la elección de Presidente, Prefectos (Departamentos), 

Alcaldes (Provincias) y Concejales (Distritos), se da el 

puesto al candidato oue obtenga la mayoria del voto popular. 

Mientras oue pare la elección del Congreso, existe el 

l lemado voto preferencial. Este consiste en 0ue se elige por 

un lado determinada lista para el Senado y otra para 

Diputados, y ademas pueden elegirse dos candidatos de manera 

independiente de los oue están en el listado. Asi los escaños 

de las Cámaras se reparten con base en e! porcentaje de 

votación obtenida a nivel federal; los candidatos ingresan a 

la Cámara en el orden determinado por el voto preferPncial. 

Para participar en los Comicios, c:ada Partido Politice 

tiene oue registrarse ante el Jurado Nacional de Elecciones a 

más tardar tres meses antes del proceso electoral. El 

reouisito principal para ser reconocido, con base en la 

leglslaclón de 1g90, es contar con un mlnimo de 40,000 

firmas. 

Cada Partido entrega una lista completa de candidatos 

para la Cámara, en la cual se nominan a 100 candidatos para 

el Senado y a 180 para Diputados. Sin importar el órden en el 

oue aparezcan los nominados, ya oue al final si son elegidos 

lo serán por el voto preferencial de la población. 
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La Consti tuci6n de 1980, todavia vigente durante estas 

elecciones de 1990, permite que una misma persona sea 

candidato a más de un cargo de representaci6n popular. Asi, 

por ejemplo, tenemos que Fujimori estaba postulado tanto para 

la Presidencia como para el Senado por el Partido Cambio 90. 

Aunoue una vez elegido, sólo se puede ejercer uno ·de los 

puestos. 

Para 1985, Perú estaba dividido en un total de: 24 

Departamentos, 164 Provincias y 1,707 Distritos. 
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~ 8BBlfill. . 81.. etll2ER Qf.L. PRESIDENTE EUJil!!OBI FUJI!!IQRI • 

Antes de continuar con lo que fue el proceso electoral 

en lo referente a los dos candidatos que disputarian el 

triunfo en la segunda ronda, es importante hablar sobre los 

votantes. Los empresarios apoyaron decididamente la opción 

liberal que Vargas Llosa les ofrecia, pero no ocurrió lo 

mismo con los sectores medios y bajos. 

" Según cifras censales, en 1g61 la población urbana 

peruana era de 4 mil lenes 660 mil 400 habitantes y la rural 

de 5 millcnes 759 mil 600. En 1g91 las cifras eran 11 

millones 28 mil 700 para la población urbana y 6 millones 733 

mil 300 para la rural. En 1991 los estimados en base al 

último censo realizado en 1981 son 15 millones 470 mil 200 de 

población ut·bana y 6 millones 535 mil 800 de población rural" 

(6). Como reflejan las cifras la población ha emigrado de la 

sierra y selva a la costa, es deciir, hacia las ciudades en 

cantidades bastante significativas en los últimos tres 

decenios. Estas migraciones han ido en aumento por la pobreza 

imperante asi como por la violencia de grupos terroristas en 

las zonas rurales (ver cuadro). 

Gran parte de estos emigrantes han optado por la 

informalidad. El sector informal cobró gran fuerza a partir 

(6) FLACSO: ~ ~ Peruano". Perfiles Latinoamericanos: 

a~o 1, num. 1, diciembre 1992. Pag. 222. 
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de la década de los ochenta en el giro comercial Y 

posteriormente durante el gobierno aprista empezO a penetrar 

en el sector productivo. La informalidad se ha ido haciendo 

de seguidores debido al creciente desempleo y a los numerosos 

asi como costosos trámites existentes para registrar un 

·negocio. Asi, se han creado agrupaciones para unirse por 

las ramas de servicios y buscar mejores condiciones de 

trabajo. Entre los comerciantes existen dos grandes grupos: 

el ambulatorio (en las calles o locales) y el itinerante (en 

transportes públicos). 

Dos sectores que fueron importantes grupos de presión 

son el obrero y campesino. El primero se fue debilitando 

desde los sindicatos mismos debido a que se han visto 

af'ectados por la extensiOn de las actividades informales, 

pues los gremios sólo luchan en nombre de los trabajadores 

estables. Por su parte, el campesinado se vió beneficiado al 

principio por la Reforma Agraria realizada por el llamado 

Militarismo Ref'ormista de finales de los sesenta:o. Pero con 

el tiempo, debido a la falta de presupuesto destinado al 

campo y cor los bajos precios a los productos agricolas, los 

campesinos comenzaron a migrar hacia las ciudades 

debiliténdose como grupo cohesionado. 

Todos estos núcleos de la población se han visto 

traicionados por los diferentes Partidos en el poder, ya que 

en lugar de vei- satisfechas sus demandas de mejores 
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condiciones de vida sólo han padecido la crisis económica que 

va en aumento. El alto porcentaje de mi9raciones hacia zonas 

urbanas ha vuelto insuficientes los servicios básicos que se 

ofrecen, e incluso varios de estos ciudadanos viven en 

terrenos ile9almente, esto es por medio de invasiones. Asi 

ante slosans como: " Tú también puedes ser empresario" (VLl) 

o "Un Presidente como tú" (AF), el pueblo se siente más 

identificado con el se9undo al mostrar que el candidato 

comprende la situación de pobreza y mar9inación por la que se 

atraviesa y que por tanto buscará una soluciOn. 

Casi el 45% del electorado se encuentra en Lima, al ser 

este el Departamento rnás poblado del pais. La población está 

distribuida de la si9uiente forma: 

Departamento Capital Resión Superficie Población 

(km2) (1991) 

Amazonas Cachapoyas Amazonia 41.29? 330.2 

Ancash Huaraz Sierra 36.308 994.8 

Apurimac Abancay Sierra 20.654 192.8 

Arequipa Arequipa Costa 63.528 ?02.0 

Ayacucho Ayacucho Sierra 44.181 ?16.6 

Cajamarca Cajamarca Sierra 35.418 1.222.s 

Callao Callao Costa 148 5?9.6 

Cuzco Cuzco Sierra ?6.225 1.022.4 

Huancavelica Huancav. Sierra 21.0?9 268.6 

Huénuco Huénuco Sierra 33.315 S64.6 
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lea lea Costa 21.251 533.7 

Juniri Huancayo Sierra 43.384 1.189.7 

La Libertad Trujillo Costa 23.241 1.250.1 

LambayeQue Chic layo Costa 13.250 928.5 

Lima Lima Costa 33.821 6.644.5 

Loreto lquitos Amazonia 348.177 644.8 

Madre de Dios Puerto Amazonia 78.403 48.7 

Mal donado 

Moque9ua Mooue9ua Costa 16.175 132.5 

Paseo Cerro Paseo Sierra 21. 854 277.9 

Piura Piura Costa 36.403 1.476.9 

Puno San Carlos Sierra 72.382 1.013.1 

de Puno 

San Mart·in Moyobamba Amazonia 53.064 457.8 

Tacna Tacna Costa 14.767 209.0 

Tumbes Tumbes Costa 4.732 143.0 

Ucayali Pucalloa Amazonia 130.159 227.4 

Total Nacional: 1.285.215 22.766.2 

Fuentes: Rubio Romero: Op.Cit.: Pag. 114. 

~ lnternational Yearbpok llLld. Statemen•s. ~ l!lbQ. 

1S.aa.:.. Pag.462. 

Como puede observarse, Perú está delimitado 

9eo9ráf'icamente por tres zonas, di visión Que ha inf'luido en 

los dif'erentes niveles de desarrollo económico y social Que 
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En general la mayor concentración. poblacional.se encuen
tra en las ciudades de la costa. 
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cada una representa. La zona més habitada es la Costa, al 

estar en esta concentrada la mayoria de los servicios, asi 

como en esta se genera gran parte de la economia nacional¡ 

aún cuando esta érea es la més i:¡equelía territorialmente 

hablando. Por otro lado, la Amazonia cuenta con vastas 

tierras pero esté poco habitada, lo cual facilita que se den 

alli los sembradios de hoja de coca. Finalmente, la Sierra ha 

sido duramente golpeada durante las últimas tres décadas por 

actividades terroristas, lo cual ha ocasionado en parte las 

numerosas misraciones a las ciudades, de las que antes hablé. 

Tenemos pues, que a partir del 9 de abril y hasta el 5 

de junio de 1990, se inicio la campaña por parte de los dos 

candidatos para sanar la Presidencia de la República, en la 

segunda vuelta. 

Una de las tácticas de Vargas Llosa para restar votos a 

su contrincante, fue la de declararse "peruano por los cuatro 

costados", atacando a Fujimori por ser peruano de primera 

9eneraciOn y además por que su madre ni siquiera hablaba 

castel !ano. Lo cual se le revirtió pues primeramente 

numerosos sectores oprimidos se sentian identificados con la 

comunidad japonesa, debido a que esta habia sido victimas de 

deportaciones, expropiaciones y mal tratos por los diferentes 

gobiernos, lo cual les daba un pasado común de marsinaciOn 

socic1l y no eran vistos como extranjeros. Por si fuera poco 

grupos indi9enas se sintieron ofendidos por las declaraciones 
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ya Que sran parte de sus 1'ami 1 i ares no hablan Espaf'iol i en 

Perú existen dos idiomas oficiales: Espaf'iol y Quechua. 

Asi pues se inició una confrontación racial entre el 

blanco unido a las tradi~ionales 1'uerzas politices y el 

amarillo independiente Que realizó su campaña en tractor 

proclamando Que buscaba "honradez, trabajo y tecnolos1a''. 

Respecto a lo anterior: "Luis E. Valcárcel, considera 

Que "El concepto de raza BdQuiere en el Perú un contenido QUP-

no es biolósico estrictu sensu, porQue tiene ingredientes 

económicos y culturales. Pertenecer a un srupo étnico 

implica ya una posición en la sociedad arriba o abajo. Si no 

se puede hablar de castas, en cambio es admisible sostener 

que por el color de la piel, algunos o muchos hombres no 

pueden alcanzar determinados privilesios " (7). 

En Perú los 4 grupos étnicos en los Que la mayoría de la 

población se encuentra dividida son los siguientes: Quechuas 

473, Mestizos 323, Blancos 123 y Aymara 53 (8). 

También se desató una 11 guerra santa'' pues dentro de los 

seguidores de Cambio 90 se encontraban algunos evanselistas, 

los Que incluso sanaron puestos públicos en las elecciones 

para el Congreso. En un pais mayoritariamente cristiano, esto 

(7) Hernández Urbina: Comoendio ¡;!¡¡_ Sociología peruana: pa9. 

119. 

(8) El<, ~ ~ Inc. Tempe, u.s.A. 
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obligó a Fujimori a reiterar en actos públicos su catolicismo 

Y el de su familia. Mientras que Vargas Llosa se negaba a 

hablar de religión en los mitines, aunque cuando lo hizo se 

declaro como agnóstico, es decir, perplejo tanto sobre la 

existencia como ante la inexistencia de un ser divino; por 

tales declaraciones fue acusado en repetidas ocasiones de 

ateo, y la propaganda en su contra llamaba al pueblo a no 

aceptar a un Presidente ateo. 

El 3 de junio el APRA decidió apoyar formalmente la 

candidatura de Fujimori. Al tiempo que se decretó un alza del 

343 al salario minimo y del 523 a los combustibles. 

Este mismo dia se realizó un debate en <~l Centro Civico 

de Lima, entre los dos contendientes de forma pública y que 

fue televisado. Los temas a tratar en dicho debate fueron: 

Pacificación nacional, Progreso Económico, Desarrollo 

agrario, Educación, Trabajo e informalidad Y Rol del Estado. 

A manera general, ~ J.l.Q..:;_§_ propuso: 

- Reducir en un 103 anual la inflación (que en los últimos 

doce meses llegó a 1, gs93¡, mediante la disminución del 

déficit fiscal, la liberación de precios y la elevación de 

la presión tributaria del 3 al 123 del PIB. 

- Oesburocratizar y reestructurar las empresas publicas, que 

pierden anualmente 2,500 mill. dll. aproximadamente, 

procurando evitar despidos masivos. 

- Combatir al narcotrafico y la corrupción, encabezando la 
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lucha ·contra la subversión. 

- No. habré control de precios, disminuyendo las reglas de 

mercado. 

- Eliminaré los subsidios. 

- La discriminación cultural deriva de las diferencias de 

ingreso. 

- Privatizar la educación para asi mejorar su calidad y 

recursos. 

Por su parte, Fuiimori declaró las siguientes medidas: 

- Combatir la inflación sin aumento de precios y protegiendo 

los !>alarios. 

- Poner en circulación una nueva moneda con valor igual al 

dólar; 

- Controlar PetroPerú, y 

Electricidad, Comunicaciones, 

aduanas. 

las empresas públicas 

asi como los puertos 

- Invertir en proyectos para la irrigación. 

de 

y 

Aún cuando Vargas Llosa se mostró seguro de si mismo y 

propuso un amplio programa de gobierno, no logró convencer a 

la población si no más bien atemorizarla por las múltiples 

medidas de brusco ajuste económico que implantarla. 

Las elecciones se realizaron el 10 de junio y los 

resultados mostraron claramente oue el pueblo deseaba 

reformas si pero paulatinas. Ademés se repitió el fenómeno de 
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las elecciones por la Alcaldia de Lima (un año antes): el 

triunfo fue obtenido por un candidato independiente; tal como 

Fujimori se habia declarado: no soy politice, todos los 

politices han fracasado, 

Resultados de la Seeunda Vuelta Electoral de 1990: 

FREDEMO 

Cambio 90 

2,713,442 

4,522,463 

FUENTE: Wilkie James, l.J2.í.Q.. 

39.923 

56.533 

El triunfo lo obtuvo pues el Ing. Alberto Fujimori quien 

iniciarla su quinquenio el 26 de julio, con una fuerte 

oposir.ión en el Congreso bicameral, el cual a su vez no 

ju9aria un papel muy importante a causa de encontrarse 

demasiado dividido por grupos ideológicamente opuestos entre 

si. A la per subia al poder como Primer VicePresidente: 

Máximo San Román. 

Los triunfadores de las últimas Elecciones 

Presidenciales arrojaron las siguientes cifras: 

~JU. 1Z. ¡;!l:;i;i;:i:!;o:;¡ ~ 

~ Acción Popular 433 50.23 

~ APRA 45.73 53.63 

~ Cambio 90 56.533 39.63 

De lo cual podemos concluir que la preferencia que se da en 

--------~ .. \...\:=""-----. 
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Lima por cierto Partido, refleja el sentir nacional. 

La hipótesis del presente trabajo plantea que la 

elección de Fujimori fue resultado de un fenómeno social de 

rechazo a las tradicionales. cúpulas de poder. Para sustentar 

esta afirmación haso alusión a que el triunfo de Fujimori se 

debió a la relación de los sisuientes factores: 

- Como puede observarse en los dos sráficos que a 

continuación aparecen, los dos anteriores presidentes 

acabaron sus respectivas sestiones con un al to indice de 

desaprobación popular, por la a9udización de la crisis. 

Teniendo en 1990: PIB de -4.9, PIB por habitante de -6.B, 

una inflación de 7,657.B Y el monto de la deuda externa en 

17 millones 347 mil. dll. (9). 

- Los votantes que optaron por Cambio 90 son en su mayoria 

campesinos de las provincias más pobres de los Andes, 

sectores de la clase media urbana empobrecida 

pertenecientes al sector informal y a los llamados pueblos 

jóvenes. Todos el los marginados por su escaso nivel 

cultural y en ocasiones por razones étnicas. 

- 5i se observa la votación obtenida por Cambio 90 y FREDEMO 

puede apreciarse que entre mayor pobreza habia en los 

departamentos, más alto fue el porcentaje de votos por 

Fujimori. Esto refleja pues que el voto de rechazo ante el 

(9) BANCOMEXT: ~ il ~ ecoOOmico ~ .il crisis". 

~ ~ Comercio Exterior: vol.42, num.B, asesto de 

1992. Pa9. 747. 



1 

1 

i 

""' .. .. .. 
... .. 

Indice de popularidad de Femando Belaunde 
*1980-1965) 

Indice da popularlded de Al&n Giircla Pérez 
' ( 11!85·1990 ) 

.. 

... ~t;;b~bb.1~=6.!::-:W~Y.k-b:kb-
~ m 

,,_,,., ()Ara.lladlldo cltlaR-• C.ota 1119, Julo 1990 



127 

candidato respaldado por AP y PPC fue mayor entre las 

clases desprotegidas y que siempre han sido manipuladas y 

rezagadas por las autoridades. El llamado Mapa de la 

Pobreza se construye con base en indicadores económicos. 

Las regiones que forman el Trapecio Andino son aquellas que 

forman la Sierra y que han sido sacudidas por la violencia 

terrorista, principalmente por Sendero Luminoso. 

En lo referente a posibles explicaciones del rotundo 

éxito de Fujimori, tenemos que: "La victoria del presidente 

Fujimori se debió sobre todo a su color. Salió segundo en la 

primera vuelta apelando a sus 

que hacia campaña desde unos 

ancestros japoneses a la vez 

tractores aprovechaba la 

aversión popular a los mi! lenes de dólares gastados por los 

partidos tradicionales en propaganda televisada. No tenia 

propiamente dicho ni programa de gobierno Su triunfo 

provocó una reacción racista de la élite cl<lrechista •.. La 

inmensa mayoria de indios y mestizos pobres inmediatamente 

identificó ese racismo con el que sufrian ellos. Fujimor-i 

aprovechó y realizó una campaña racista en la que avivó el 

generalizado resentimiento con comentarios sarcásticos contra 

los blancos. Esto junto con la mendaz promesa de Fujimori de 

que nunca aplicaria un shock para resucitar la quebrada e 

hiperinflacionaria economia ... "(10). 

(10) Strong Simon: ~Luminoso: pags. 69 y 70. 
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"La alta votación obtenida por Fujimor-i -en lo que ella 

tiene de ruptura de antiguos vincules y de búsqueda de 

establecer otros nuevos-indica tanto escepticismo y 

descrédito acerca de la politice, como una demostración de la 

vitalidad con la que se quiere encontrar una nueva salida, 

aunque no se alcance a vislumbrar con claridad sus resultados 

futuros. Este pr-onunc1amiento electoral muestra 

paradójicamente la volatilidad de las lealtades politicas 

unida a la persistencia de las identidades populares, 

definidas en lineas de clase, étnicas y culturales" (11). 

(11) Oe9re9ori y Grompone: ~ .1lmll..._ pemon!os .1(. 

Bedentpres m tl ~ ~ Pa9. 62. 
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Tras la celebración de la se9unda vuelta electoral, 

el .10 de junio de 1990, salió triunfante 

A9rónomo: Alberto Fujimori Fujimori. 

Asi pues el 11 de julio, el Jurado Nacional d~ 

Elecciones proclamó oficialmente el triunfo de Fujimori como 

Presidente Electo; de igual modo se anunció el triunfo de 

Méximo San Romén como Primer Vice-presidente y de Carlos 

Garcia Garcia como Segundo Vice-presidente, ambos del Partido 

Cambio 90. 

A la semana siguiente, el Presidente Fujimori asumió el 

poder dando a conocer la composición de su gabinete pero sin 

hablar respecto a sus planes en materia económica. Referente 

a su gabinete tenemos que en los puestos més representativos 

nombró para: el Ministerio de Economia a un militante 

neo l i bera'l de Acción Popular y de FREDEMO, para los 

Ministerios de Agricultura y cara el de Energia Y Minas a dos 

lideres socialdemócratas de Izquierda Socialista, mientras 

que para el Ministerio de Educación a una seguidora de 

Izquierda Unida. Al rodearse de colaboradores de grupos 

opositores, podria ganar aliados dentro del Con9reso y asi 

lograr la aprobación de sus gestiones sin numerosas 

dificultades¡ como antes señalé, en ambas Cémaras el Partido 

Cambio 90 no obtuvo la mayoria de bancas. 
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Continuando con su toma de posesii~n, el Presidente se 

dedico a atacar al saliente gobierno de Alan Garcia al 

acusarlo de corrupción, al tiempo que hablO sobre acabar con 

las diferencias sociales y con los monopolios. 

planteamiento más cercano a una def iniciOn de 

En su 

poli ti ca 

económica, hablO de un "programa de estabilización" que 

ataque las causas de la inflación y que permita reducir la 

brecha fiscal, la brecha externa "y algo que muchos olvidan, 

la brecha de la pobreza" (1). 

Hizo pública su decisión de relevar a los jefes de la 

Marina y al de la Fuerza Aérea, confirmando en su puesto 

solamente al titular del Ejército. Con lo cual en los tres 

sectores claves contaba con aliados, para asi man~enerse en 

el poder y controlar la situación nacional. 

García entrego al pais con cifras eco110micas alarmantes: 

la inf laciOn acumulada durante su quinquenio fue de 

2,200,0003, una deuda externa de 17,000 millones de dólares, 

ademas con un saldo de -157 millones de dll. en el Banco 

Central de Reserva, y con un aumento de los precios del 8543 

tan solo en el primer' semestre de 1ggo (2). 

(1) Revista Proceso: ~gabinete ~ Euilmori. !.!.O.a ensalada 

s;ls:. prestigios": agosto de 1ggo, Pag.42. 

(2) Ibid.: " l& desastrosa herencia ~ Fu 1!mori, ~ 
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En el mes de agosto, el gobierno anunció una serie de 

medidas· de ajuste para por un lado combatir la hiperinflación 

y a la vez lograr la reinsertación de Perú en la comunidad 

financiera internacional, esto último para poder contar con 

nuevos créditos. 

Las medidas iniciales del paquete económico o Fujishock 

fueron: 

" a) la eliminación del sistema de 

sector privado y la liberación 

prodc•ctos y servicios públicos; 

control de pagos en el 

de las tarifas de los 

b) aumentos en los combustibles, alimentos y servicios 

básicos de 350 a 3 DDD por ciento; 

c) la restricción de la emisión monetaria; 

d) la suspensión del financiamiento del déficit fiscal por 

medio del banco central; 

e) el congelamiento salarial a los burócratas; 

f) el inicio de un amplio proceso de privatizaciones; 

g) la simplificación de los impuestos y la cancelación de las 

numerosas exenciones e incentivos tributarjos; 

h) la promocion de la inversión extranjera en diversos 

sectores productivos, incluyendo, entre otros, el 

bancario, el ferrocarilero, y el eléctrlco; 

i) la reanudación de los pagos a los organismos 

~ ~ 12 i;te_ oeruanos ili:.M ~ im l..1!Ull.... o.i 

~ Pag. 44. 
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multilaterales; 

j) u'na prof'unda reforma en el comercio exterior, la cual 

incluye un cronograma para establecer un arancel único oe 

153 en un lapso de cuatro aRos; y 

Kl la puesta en marcha de un ambicioso programa de asistencia 

social, con el propOsito de atenuar el efecto del ajuste y 

beneficiar a los grupos sociales más necesitados" (3). 

La serie de medidas iniciadas por el nuevo gobierno 

provocaron un recrudecimiento de la crisis, debido al alza de 

precios y a la caida de las exportaciones. Referente a esta 

situaciOn, en una entrevista concedida al Diario peruano La 

Rep(lblica, el Presidente Fujimori declaro: " existe un 

incremento, pero eso no quiere decir oue se haya perdido el 

control ... el incremento de la tasa inflacionaria ha sido 

por ciertos productos, derivados de una mayor demanda que no 

estaba prevista. Se ha generado en una forma prematura" (4). 

Agregó referente al control de precios que: se 

regularan por el mercado. Si existiera manipulaciOn el 

gobierno intervendria, pero siempre con las leyes del 

mercado ••• Se impoi-tará de acuerdo a las necesidades" (5). 

(3) Bancomext: ~ ~ Comercjo ~l:iQ.¡:_;_ vol. 42, num. 

B, asesto de 1992. Pag.749. 

( 4) La Republica: "Modestamente, ™ = 1Q llrum ~ 8 de 

noviembre de 1990. Pag, 12. 

(5) ll;UJ;l... Pag. 13. 

--.····--·--·~~"":---------
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Para contrarestar los efectos del alza de precios, se ha 

creado el Programa de Emergencia e InversiOn Social (PEIS), 

que busca principalmente generar r1uevas fuentes de empleo, 

asi como mantener los ya existentes aún cuando ofrecen 

salarios bajos. El aumento del desempleo está originado por 

la lucha por acabar con la corrupción, la burocraci<• y la 

ineficiencia de varias empresas públicas. Para lo cual se 

planea privatizar diversas microempresas, dedicadas a 

actividades complementarias como astilleros, deshidratadoras 

de alimentos y minas; conservando las llamadas empresas 

estratégicas: Petroperú y Pescaperú. 

En los primeros tres meses del nuevo gobierno la 

actividad terrorista aumento considerablemente, debido a la 

crisis econOmica y al descontento popular imperante, a lo 

cual el Mandatario declaro qua se propone combatir al 

narcotráfico con desarrollo nacional y no con violencia. 

Agregó que: "Hay dos factores importantes en el mantenimiento 

de la subversiOn. El primero es el frente que permite el 

- financiamiento de esta actividad subversiva. Poseen el 

financiamiento masivo del narcotráfico. El problema numero 

uno esta ahi. Por ese nosotros le hemos otorgado prioridad. 

El segunde factor es la pobreza extrema, la miseria que vive 

más del 50% de nuestra ooblacion. Es necesario que esto 

mejore para que haya una auténtica democracia" (6). 

(6) ~ Pag. 16 
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Ciertamente el Fujishock logró reducir el déficit 

fiscal, pero la producción industrial, minera y petrolera 

decayó debido a la situación; aumentándose las importaciones. 

Aunada a la crisis económica, la situación se recrudeció 

tras una gran epidemia de cólera que azotó al pais. El cólera 

provocó numerosos fallecimientos a la vez que la caida de las 

ventas de productos pesqueros peruanos. Ante lo cual el 

gobierno inició una campaña para explicar que las causas de 

la epidemia eran exclusivamente la miseria y las condiciones 

insalubres en las que vivian millones de peruanos, a pesar de 

esto las exportaciones cayeron. 

Asi para principios de febrero de 1991, se anunció un 

P1·09rama Económico auspiciado por el FIYJI y puesto en marcha 

por el nuevo IYJinistro de Economia: Carlos Boloña. Este 

Programa establecia: 

- continuar con la privatización de empresas públicas; 

- agilizar la reducción de aranceles, para que aumente la 

inversión extranjera; 

- regularizar el derecho de huelga; 

- establecer una politica cambiaria flexible. 

El nivel arancelario al que busca llegar la presente 

administración peruana es del 15%; dejando de lado el 

proteccionismo industrial establecido por su antecesor, quien 

llegó a establecer aranceles de más del 80%. 
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El Ministro de Economia explica que tal reducción 

arancelaria se debe a que: " las actividades productivas Que 

están sujetas a la competencia externa representan sólo el B~ 

del Producto Bruto Interno CPBI) y proporcionan empleo al 4~· 

de la fuerza laboral ••• el sufrimiento de unos pocos ••• el 

beneficio de muchos .•. sin aumento de salario, tendrán mejor 

poder adQuisi tivo" (7). 

El Presidente promulgó una serie de legislaciones para 

lograr la apertura económica; como la que buscaba simplificar 

los trámites de importación y la administración aduanal, asi 

como una nueva Ley Bancaria que pron-.ueve la banca universal y 

la participacióro de capitales extranjeros, entre otras. 

Promulgó un total de 126 decretos tan sólo en este periodo, 

la mayoria de los cuales no fueron ratificados por el 

Congreso Bicameral, lo que enfrentó duramente a estos dos 

Poderes de la Nación. Tal rechazo a las medidas del 

Ejecutivo, fue debido a que la oposición no deseaba el 

recrudecimiento de la crisis. 

Los partidos politices solo podían hacerse escuchar 

a través de su mayoría parlamentaria, ya que como grupos de 

presión habían perdido representatividad entre la población. 

(7) Proceso: "Fuiimgri fil:.~ ~ tl ~:t. a l2!Jli .11 

l..11 economía liberal"; 25 de marzo de 1991. Pag. 41. 
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En el proceso electoral del 90, la derecha perdió fuerza 

nacional por ser tachada de clasista, la izquierda obtuvo un 

ridiculo porcentaje, mientras que el Al'RA ante las numerosas 

acusaciones de corrupción perdió se9uidores. 

Por su parte, Cambio 90 el "partido 9obernante" era 

prácticamente inexistente como organización. Se9un Fujimori: 

" Cambio 90 es un movimiento popular nacional y mi 9obierno 

está representado en los sectores populares, incluso en el 

9aoinete fu1e; el nucleo aue conformé y oue 109r6 la 

elección del pueblo para convocar a la gente más capacitada. 

Eni:onces Ca:nbio 90 está cumplienclo con los fines para los que 

1-ue creado ••. Lo aue yo auiero hacer es un gobierno de 

ancha base, no limitado a lideres de movimiento" (8). Lo 

cierto es que este Partido carece de establecimientos aue lo 

representen a nivel nacional, de un programa y como se 

aprecia en la declaración anterior la dirección del mismo 

compete exclusivamente a su fundador. 

En cuanto al resto de la población, tenemos que existia 

una gran inconformidad a las medidas de choque implementadas 

por el gobierno; principalmente poroue du1·ante la campaña 

electoral, Fujimori habla prometido solucionar la situación 

gradualmente y sin inflación. Durante este primer año de su 

gestión se realizaron numerosas huelgas y paros, los cuales 

(8) La Republica: QQ... Qi!....;. Pag. 12. 
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el gobierno contó con el 

del Ejército, y con la 

esperanza de sectores· populares, la que se fue desvaneciendo 

al mismo ritmo al que Fujimori iba estructurando el· perfil de 

su administración" (9). Además se puso en circulación el 

nuevo sol, equivalente e un millón de Intis. 

Como puede observarse, 

impopulares, pero gracias a 

agosto, la reinserción del 

internacional, con Jo cual 

las medidas económicas eran 

estas Fujimori consiguió para 

Perú al sistema financiero 

mediante un Grupo de Apoyo 

encabezado por Estados Unidos y Japón, obtendría recu~sos por 

un mil millones de dólare·s para pagar sus deud<ls atrasadas a 

los organismos financieros. Profunoiz.aré sobre el tema en el 

inciso "0" de este capitulo, reTerente a política exterior. 

En septiembre de 1991, se creó la Comisión de Promoción 

de Inversiones CCOPRIJ, cuyo principal objetivo fue el 

planear y posteriormente 

privatizaciones de forma 

realizar 

acelerada, 

una 

para 

serie de 

así eliminar 

completamente la participación estatal tanto en el sector 

productivo como en el de servicios. 

F"inalmente, en lo referente a la Politica 

Antinarcotráfico tenemos que el Presidente realizó tres 

(9) Proceso: llJ2... ~ Pag. 42. 
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Discursos al respecto, cuyos principales puntes sen: 

1) Este primer Discurse se realizó a los tres meses de haber 

asumido la presidencia, y contiene las bases para iniciar 

una lucha integral contra el narcotráf icc. En este foro se 

denunció la ccrresponsabilidad tanto de los paises 

productores como de los consumidores. Ante la inseguridad 

que se vive en Perú por las acciones terroristas y por le 

rentable del cultive de drogas, Fujimcri se comprometió a 

entregar titules de prooiedad a los campesinos con el fin 

de que se dediquen a cultivos alternativos. Asi pues se 

busca debilitar al narcotráfico nacional a la vez que el 

Estado obtendrá beneficios fiscales de les pagos por 

derecho de los predios. 

2) Se realizó en mayo de 1991 en Lima, en el cual se llamó al 

sector agricola para que aumente su producción de manera 

que pueda exportar. Se reconoció cue la militarización de 

las zonas cocacoleras sólo ha contribuido a generar más 

violencia, al existir un dificil acceso al área amazónica. 

3) Este último fue realizado. el 5 de junio, en Alto Huallaga. 

Se pugnó por el cuidado de la naturaleza, al tiempo que se 

acordó establecer con Estados Unidos más convenios cara 

alcanzar una efectiva lucha contra la droga. 

Respecto al narcotráfico, tenemos que: 

- 200 mi 1 hectt1reas es tan sembradas con hoja de coca, 

- 60 mil familias le cultivan, 

- 300 mil peruanos dependen directamente para subsistir, de 

--:----~,-- -· 
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su cultivo (10). 

Dentro de la ayuda que la DEA norteamericana presta al 

Perú, existe en Huallasa (Departamento de Uchizal la base 

antidrogas de Santa Lucia, este es un fuerte de 40 hectareas 

construido en 1989. En el cual colaboran un total de 500 

peruanos y 40 norteamericanos. 

Por medio de esta base, se realizan periódicamente 

vuelos por la zona amazónica peruana, para tratar de impedir 

con los a•errizajes clandestinos de avionetas; de isual modo 

se busca la manera para acabar con el comercio de la pasta de 

coca que es vendida a narcotraficantes colombianos que la 

procesan, para posteriormente exportarla hacia Estados Unidos 

princlpalmente. 

( 10) u 121.!U.. 25 de septiembre 1988. pa9. 15. 

FUENTE: Strons 5imon: llP.... ~ 
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Ejecutivo y el Consreso 

decidió en diciembre el no 

otorsamiento de facultades extraconstitucionales al primero, 

l,imitandolo asi para la ejecución de una mayor reforma 

riscal. Por su parte, Fujimori amenazo públicamente en la 

clausura de un Foro Empresarial, con clausurar el Parlamento, 

Para principios de 1992, el Presidente se nesO por 

sesundo a~o consecutivo a promulsar la Ley del Presupuesto 

cue había sido previamente aprobada en las dos Camaras. La 

razón arguida fue que el presupuesto era excesivo y no acorde 

con la politica salarial 9ubernamental; este era de 124 

millones de dlls (11). Lo cierto es cue se estaba procurando 

cue el recorte salarial fuera a todos los niveles, y no podía 

hacer5e una excepción con el Congreso. 

A mediados de marzo se rechazó PC•r última vez un pacuete 

de reformas del Presidente, este contenia aumentos contra los 

impuestos sobre la renta. 

Asi las cosas, Fujimori disolvió al Congreso y al Poder 

Judicial el 5 de abril de ·1992, ·estableciendo un 9obierno de 

emergencia y reconstrucción nacional. El Presidente tras este 

autogolpe de estado, asumió poderes totales al tl.empo cue 

suspendia la constitución vigente desde 1980. Encomendó a las 

(11) ~Nacional; Secc. lnt., 2 de enero 1992; Pag. 20. 
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Al ·respecto, Fujimori expresó que: "la disolución del 

Congreso tiene carácter temporal el gobierno legislará 

por decreto .•. y una "nueva estructura constitucional del 

pais será creada por una Comisión de notables, que convocará, 

y posteriormente será sometida al referendo del pueblo. Tomé 

esa medida de excepción para acabar con el viejo y podrido 

orden que impide el ejercicio de una verdadera democracia ... 

para superar los formalismos seudodemocráticos en Perú" ( 12). 

Fueron ratificados 11 de los 13 ministros en sus cargos, 

los dos relevados fueron los titulares de Agricultura y el 

Primer Ministro de la Nación. 

El Congreso se rebeló ante los acontecimientos 

declarando "la vacancia de la presidencia", al considerar a 

Fujímori como incapaz moralmente para continuar dirigiendo al 

pais. Asi pues, se nombró al Presidente del Senado: Felipe 

Osterling, como Mandatario Interino. Llamándose al Primer 

Vicepresidente: Sen. Máximo San Román, para que asumiera la 

Presidencia Constitucional del Perú. 

El grueso de la población permaneció en calma y solo se 

registraron pequeñas manisfestaciones. Aún cuando ciertamente 

(12 l l.tW;!._¡_ 6 de abril de 1992, Pag. 22. 
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Pujimori habia desatado una profunda crisis económica, las 

masas no se alzaron ya que tendrian que haber apoyado a los 

c'ongresistas y a los partidos de oposición; opción por la que 

no optaron ya que existia falta de credibilidad en los 

partidos y la creencia generalizada de corrupción 

gubernamental. Por tanto, el autogolpe fue apoyado ya que 

desarticulaba a las fuerzas tradicionales de poder que nunca 

habian escuchado las demandas populares. Lo anterior puede 

observarse en los siguientes datos que indican las encuestas: 

"El cierre del Congreso es respaldado por más del 703 de los 

peruanos y sólo el 113 lo rechaza, registrándose un 

abstencionismo del 163 El apoyo a las n1edi das de 

reorganización del poder :judicial es aún más contundente: a 

favor 83.9%, en contra 87., no opina el 93" (13). 

Tanto los transportes públicos, como los bancos, los 

comercios y servicios funcionaron normalmente. Al tiempo que 

dos dias después se reanudaron las clases. 

Pujimori salió a recorrer las calles de Lima, asi como a 

visitar las principales universidades capitalinas, y fue bien 

recibido asi como ovacionado. 

A nivel internacional, la medida fue sancionada y 

criticada duramente tanto por los paises industrializados 

(13) l.l2i..Q.._¡_ 8 de abril de 1gg2. Pag. 21. 
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como por latinoamérica (a través de la OEAl principalmente. 

La administración Bush y la CEE cancelaron sus créditos al 

pais andino. Por su parte el gobierno japonés condenó la 

medida pero no suspendió su ayuda económica, Fujimori habia 

visitado tal nación asiática a tan sólo 20 dias del 

autogolpe. Más adelante profundizaré al respecto. 

El 18 de mayo de 1gg2 Fujimori viajó a Bahamas, donde se 

realizaba una reunión ministerial extraordinaria de la OEA. 

En dicho Foro aprovechó para explicar los motivos sobre la 

disolución del Congreso, los cuales son: 

" a) En Perú no existJ.a un sistema democrático antes del 5 de 

abril, sino sólo un burdo remedo. Si bien habia elecciones, 

poderes separados y partidos politices, "debajo de la 

superficie existia un total vacio institucional". 

bl En Per-ú existian "orgar.izaciones de Estado" que respondian 

a la partidocracia". En Perú está en juego no la 

supervivencia de la democracia, sino la de la" dictadura 

de la partidocracia". 

c) En el poder Legislativo no había un proceso de discusión 

democrática, sino el enfrentamiento de los grupos 

cupulares de los partidos participantes, lo que explica 

las normas y leyes contradictorias y el funcionamiento de 

un sistema legal incoherente, complejo y corrupto. 

d) El objetivo actual es establecer una democracia auténtica, 

por lo que se ree.l izarán elecciones para elegir un nuevo 

Congreso Constituyente Democrático (CCD)" (14). 
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En junio se anunció primeramente Que las elecciones para 

el eco serian el 18 de octubre y las municipales para el 22 

de noviembre. A los pocos dias se recorrieron las fechas, 

Quedando las primeras para noviembre y las segundas para 

el mes de enero del siguiente aMo. Finalmente, se anunció QUe 

los comicios para el Congreso Unicameral se realizarian el 3 

de diciembre y oue este iniciaria sus funciones un mes 

después; la princ:tpal tarea Que este tendría en sus manos era 

la de elaborar una nueva Constitución. Por su parte las 

elecciones municipales se fijaron para el 7 de febrero. Este 

cambio de fechas fue cri"icado por la oposición, pero se 

limitaron a sólo acusar a Fujimori de dictador. 

Se dió inicio a la campaña para ganar puestos en el 

CongrP.so. El Movimiento Cambio 90, lanzó a Jaime Yoshiyama 

como principal promotor oel mi~mo con el fin de obtener mayor 

número oe seguidores. Yoshiyama como cercano colaborador de 

Fujimori, desempeñó los cargos de Ministro de Transportes y 

posteriormente el de Ministro de Energia y Minas. 

De los partidos politices tradicionales, el único Que 

inicio su campaña fue el Popular Cristiano; el resto se negó 

al considerar todo el proceso como anti-democrático. 

Tambien durante el mes de junio, se logro capturar al 

!ider de! Movimiento Revolucionario Tupac Amaru: Victor 

(14) Bancomext: Q.12.... ~ agosto de 1992. Pag. 751. 
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Alfredo Polay. De mayor triunfo politice resultó el arresto 

de Abimael Guzmán, lider de Sendero Luminoso, atrapado el 12 

de septiembre de 1992 junto con 21 se9uidores del mismo. 

Guzmán fue arrestado momentos antes de que iniciara una 

reunión senderista, que tenia como fin solucionar las 

diversas pugnas que han surgido al interior. Tras ser juzgado 

fue sentenciado mes y medio después a cadena perpetua. 

Dicha captura fue vista como un duro golpe a las 

actividades terroristas y al narcotráfico, a la vez que 

se 1dó como un triunfo de los poderes ilimitados que Fujimori 

tenia desde hacia ya 4 meses. "En vez de un rechazo popular 

en defensa de la democracia, el golpe del 5 de abril mereció 

amplio respaldo, de un arco social que abarcaba desde los 

estratos más deprimidos -el lumpen y los nuevos migrantes de 

la sierra- hasta el vér•ice encum~rado y la clase media, que 

pareció movilizarse en pleno a favor del <hombre fuerte>, 

Segun las encuestas, la popularidad de Fujimori experimentó 

en esos dias un crecimiento vertiginoso, y alcanzó nuevas 

cimas (por encima del 90 por ciento) con la captura del lider 

de Sendero Luminoso ..• " (15) 

Aún cuando con la captura de Abimael Guzmán no se ha 

acabado con la violencia terrorista que azota al Perú, si se 

ha dado un golpe importante al capturarse al principal 

ideólogo de Sendero, pues al ser un movimiento centralista y 

!15) Vargas Llosa Mario: O¡;¡_.,_ Cl.t....;_ Pag. 534. 
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autoritario, carece de lideres fuertes para tomar el mando, 

al menos por el momento. Como lo demuestra la actitud pasiva 

que tomaron sus miembros ante la captura de su lider. Con 

medidas como esta~, la población podra vivir un poco más 

tranquila. Tenemos que Sendero "con sólo 5,ooo hombres 

aproximadamente, ha causado con su insurección maoista 23,000 

muertes y daños con un valor de 20 billones de dólares" (16). 

El mayor peligro que enfrentó Fujimori de ser desplazado 

de la dirección gubernamental, ocurrió el 13 de nov!.embre en 

una frustada int:entona de golpe de Estado. Se detectó una 

conspiración militar para asesin~r al Presidente, este fue 

refugiado y permaneció oculto, al tiempo que militares fieles 

a él investigaban a los posibles involucrados. Finalmente, se 

oescubrió que el lider de este grupo era el Gral. Salinas, 

quien era Comandante de la Segunda Región Militar pero ante 

la sospecha de que conspiraba contra el sistema y para evitar 

que ascendiera a jefe del Estado Mayor, habia sido enviado a 

Estados Unidos en julio como representante del Perú. Se supo 

oues que Salinas contaba con un escaso número de seguidores, 

la mayoría, oficiales jóvenes. Este grupo justificó el 

contra-golpe que buscaba realizar, diciendo que deseaban 

entregar el poder al Senador San Román, así como evitar el 

fraude masivo que se realizarla en el proceso del 22 de 

noviembre. Con lo cual quedó demostrada la lealtad del 

(16) Newsweek: ~ !iQj¡_ Him"· 28 de septiembre 1g92, Pag. 10. 
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ejército hacia el Presidente de manera mayoritaria, lo Que le 

ha servido a este último para consolidarse en el poder. 

Se iniciaron una serie de investigaciones y en principio 

se detuvo a tan, sólo 14 oficiales involucrados en este 

intento de golpe; pero tras ocho meses de averiguaciones en 

total se detuvo a 50 militares. Se mandó a 23 ante el Consejo 

Supremo de Justicia Militar para ser juzgados, y al resto se 

les condenó a diferentes penas al ser declarados culpables de 

sedición e intento de magnicidio; de estos últimos Fujimori 

decidió indultar a 11. Dicho indulto se debió en gran parte 

a la presión ejercida por los presos ante numerosas denuncias 

de Que hablan sido torturados. 

Para mantener controlado al Ejército, Fujimori decidió a 

principios de 1gg3 no aceptar la jubilación del Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y además Titular del 

Ejército, Gral. Nicolás de Bari Hermoza R., y lo ratificó en 

su cargo. Asi tendria a un aliado en tan importante cargo. 

Respecto a su relación con el Ejército, Fujimori 

declaró: '' ... se Quiere mejorar la economia para mejorar 

los sueldos. Existe malestar en los generales retirados y en 

aquellos QUe fueron apartados por participar en el intento de 

golpe de estado del 13 de noviembre, como es obvio. Las 

Fuerza Armadas tienen conciencia de la direccionalidad de 

este Gobierno. Creo QUe después de mucho tiempo las Fuerzas 



148 

armadas están en función del poder politice, no son un poder 

paralelo" ( 17). 

Al mismo tiempo, tenemos que: "existe la creencia (48,2 

frente a 44,1 por ciento) de que hay un conflicto entre 

Fujimori y los militares. Cuél es el conflicto? Para los 

criticos del ré9imen, muy sencillo: Fujimori es un 

instrumento de los militares. El presidente, sin ernbar90, 

afirma <el poder politice manda al poder militar>. Hay una 

tercera teoria mas a tono con el complejo laberinto peruano: 

ambos (presidente y generales) son manipulados desde la 

sombra por fllontesinos" (18). 

Lo cierto es que Vladimiro Mon"esinos desde el arribo de 

Fujimori al poder, ha ocupado importantes puestos en las 

Fuerzas Armadas, ya que este necesitaba a alguien de 

confianza en dicha organización oue nabia apoyado en la 

campa~a a·vargas Llosa. Montesinos había sido expulsado del 

Ejército en 1g76, por vender secretos de estados a la CIA; 

después fue relacionado en numerosas ocasiones con el tréf ico 

de drogas, nada se le ha comprobado. 

Indudablemente, las medidas de Fujimori han tenido 

cierto respaldo popular, pero pienso que ha sido determinante 

(17) Cambio 18: "Alberto Fuiimpri: ~ tl n.ai..!O. &.PmQ. il 

.f!.¡gu 1.1.Q a iedrez": 1 de febrero 1993. Pa9. 76. 

(18) lbid.: ~revuelve tl laberinto peruanp": 24 de mayo 

1993. Pag.13. 
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el apoyo militar . a su gestión para impedir su derrocamiento 

por la oposición, o bien por la misma institución castrense. 

Concluyendo, indudablemente el más beneficiado con la 

'desarticulación de los poderes de la Unión ha sido Fujimori, 

ya oue tras iniciar su quinquenio con 240 legisladores de los 

cuales la mayoría eran opositores a su gestion, logró 

estructurar un Congreso de tan sólo 80 plazas para poder 

tener el control. Asi busca que todas sus decisiones sean 

ratificadas y cumplidas, implantando un presidencialismo con 

gran fuerza y sin vislumbrarse quien lo pueda detener. 

Parece ser oue el Ejército apoyó el autogolpe más que 

por convicclón, para legitimarse ante el gobierno y así al 

presentarse como un sector aliado, impedir oue se investlguen 

las numerosas denuncias sobre violación a derechos humanos 

que pesan sobre este. 

Además Fujimori busca 

Constitución cimentar su 

con la promulgación de una nueva 

futura reelección, ante la 

debilitada oposición y la falta de seguidores para apoyar a 

los congresistas desplazados. Mientras tanto Perú sigue 

inmerso en la crisis económica, la pobreza y sin un sistema 

plenamente democrático. 
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l2....J.l. .CONSOLIPACION J&:MOCRATICA GOBIERNO fUJIMOBISTA 

El 5 de abril de 1992 el Presidente Alberto Fujimori 

tomo·poderes extraordinarios, fortaleciéndose so pretexto de 

ser la única via posible para hacer del Perú una nación 

pacifi~a y próspera. Dicho autogolpe ha sido un éxito, ya que 

aún cuando sabemos que: El Gobierno de Emergencia y 

Reconstrucción Nacional no es democracia. Pero para muchos 

peruanos el punto que importa es que la inflación ha oajado: 

del 603 mensual al término de la presidencia de Alan Garcia a 

mediados de 1990, al 3.63 el mes pasado. Este logro es 

principalmente producto de ur1 seve:·o programa de ajuste 

económico que estaba en marcha antes de abril. Pero muchos 

votantes creen de buena voluntad que los "politices 

tradicionales" en el Congreso lo hubieran desarticulado, si 

el presidente no tradicional no hubiera primero desarticulado 

al Congreso .•• " ( 19) 

El autodenominado Gobierno de Emergencia, se centro en 

cimentar las bases en lo referente a política interna, para 

lograr el retorno a la constitucionalidad lo antes posible. 

Para de esta manera legitimarse tanto entre la población como 

frente a la opinión internacional. Asi pues conforme a lo 

(19) The Economist: ~ benevolent dictatorº: 14 de 

noviembre 1992. Pag. 46. 
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establecido tenemos que: 

1) Se convocó, al pueblo peruano a la elección de un Congreso 

Constituyente Democrético, para posteriormente realizar 

, .los comicios municipales. 

2) Continuación de la politica anti-narcotréfico. 

3) Aceleración de la privatización de la economia, al tiempo 

que se dió continuidad a los programas sociales. 

4) Referendum nacional sobre la nueva Constitución 

Primeramente, el 3 de diciembre de 1sg2 se realizaron 

los comicios para elegir a los miembros del Parlamento. Se 

presentaron un total de 16 Partidos Y. 1,ll40 candidatos¡ ce 

los cuales la mayoria eran independientes. Los partidos 

tradicionales no se presentaron al considerar el proceso 

ilegal, al ser convocaco por un Ingeniero que usurpaba la 

Presidencia. El APRA estaba inmerso en una profunda crisis 

interna, su dirigente nacional el ex-presidente Garcia, 

estaba exiliado en Colombia por acusaciones de fraude, al 

igual que su Secretario de Organización. Por su parte, Acción· 

Popular dirigido por el ex-presiden•e Belaúnde, se negó a 

secundar el proyecto fujimorista. Los grupos de izquierda. 

estén més debilitados que nunca, tras el rotundo fracaso 

obtenido en las elecciones de 1990. 

Asi pues el único de estos partidos tradicionales que se 

presentó, fue el Popular Cristiano y por supuesto el 

gobernante Cambio 90. 
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5e convocó pues a la elección de sólo 80 miembros para 

intesrar dicho Consreso, para a9ilizar la aprobación de las 

iniciativas del Ejecutivo. Anteriormente· el Consreso era 

bicameral y lo intesraban un total de 240 miembros. 

Resultados de los comicios para el Consreso Constituyente 

Democrético (CCD): 

- Nueva Mayoria/Cambio 90 

- Partido Popular Cristiano (PPC) 

- Movimiento Renovación (MR) 

- Frente Independiente Moralizador (FlM) 

- Ex-intesrantes del FIM 

- Movimiento Democrético de Izouierda (MDI) 

- Coordinadora Democrática 

- Frente Nal. de Trabajadores y Camp. (FRENETRACAl 

44 

a 

6 

5 

2 

4 

4 

3 

2 - Frente Popular Asricola (FREPAP) 

- Solidaridad y De:mocracia (SODE) 

- Movimiento Independiente Asrario 

Total: 

Fuente: Consreso Constituyente 

~ pa9s. 5 y 6. 

80 

Democrático: Constitución 

El Movimiento Renovación (MR) está intesrado por alsunos 

ex-miembros del Movimiento Libertad de Vargas Llosa. El MR se 

ha pronunciado a favor de la coalición progubernamental. 

El Movimiento Democrático de Izouierda, esté lidereado 

' 
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por Henry Pease, quien fue postuladó para presidente en las 

elecciones del 90 por Izquierda Unida. 

FRENETRACA es un movimiento regional del sur del pais, 

ha participado desde 1978 en procesos electorales; en dicho 

año se realizaron las primeras elecciones desde la 

instauración de los militares en el poder. Su mayor logro 

lo alcanzó en 1989 al sanar la alcaldia de Arequipa, segunda 

ciudad de importancia del Perú. 

El FREPAP, es el grupo de la Iglesia Israelita del Nuevo 

Pacto Universal, que en 1990 obtuvo el 0.89~ de los votos 

presidenciales. Dicho porcentaje es alto si se observa que el 

2~ del total estuvo repartido entre cuatro partidos 

minoritarios. 

Asi pues, en esta ocasión Cambio 90 ganó la mayoria de 

los puestos congresionales, contando además con un aliado 

autodenominado como incondicional: el Movimiento Renovación; 

asi tiene un total de 50 escaños contra 30 de la oposición. 

Además "la oposición 11 carece ae fuerza al estar sumamente 

dividida. Con lo oue queda claro que el autogolpe más que 

buscar el avance de Perú, se debió a la búsqueda por adquirir 

más poder, sin estar limitado por un Legislativo opositor a 

las drásticas medidas de ajuste econOmico. 

Al mismo tiempo se logró acabar con la influencia de los 

partidos opositores sobre la población, con lo cual Fujimori 

gobierna a su antojo al pais; y~ que tiene como aliado al 

pueblo e incluso a las Fuerzas Armadas. 

FALLA DE ORIGEN 
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El CCO comenzó a sesionar el 30 de diciembre, teniendo 

como principales tareas: la revisión de 500 decretos-ley 

promulgados por el Gobierno de Emergencia y estudiar el 

proyecto de reforma constitucional. La presidencia del 

Congreso la ganó Jaime Yosh1yama Tanaka, perteneciente a 

Cambio go, c¡uien asumió el cargo tras señalar el carácter 

autónomo del mismo dentro del sistema de equilibrio de 

·poderes. 

El 6 de enero de 1993, el eco devolvió el nombramiento 

de Presidente Constitucional de la República de Perú, a 

Alberto Fujimori; con 49 votos a favor, 26 en contra y 3 

abstenciones. Los votos aprobatorios fueron de Cambio !30, 

Mov. Renovación y el FREPAP (20). 

El CCO se ocupó de la revisión de los decretos de 

Fujimori, los cuales fueron aprobados y por tanto se continuó 

con el plan de ajuste económico. Además con votaciones 

similares a la antes citada, se fue rati.ficando el contenido 

de los nuevos artic1Jlos c¡ue integrarían la Constitución de 

1993; referentes principalmente a: la pena de muerte por 

actos terroristas y no exclusivamente por traición a la 

patria en caso de guerra externa, la reelección 

inmediata, la potestad del ejecutivo para 

presidencial 

disolver al 

(20) El Universal: .'.!E.l. Parlamento restituyó lLl_ ~ Qe. 

presidente constitucional 51.. Euiimori": 7 enero 1993. 

Sección Internacional. Pa9. 3 



Consreso, entre,otras. Estas 

précticamente ocho meses, hasta 

1SS 

deliberaciones abarcaron 

que el 26 de agosto el eco· 

aprobó la nueva' Carta Masna. Déndo paso asi a la campa~a 'para 

·e1 referendum del 31 de octubre, del cual hablaré més 

adelante. 

En lo concerniente a las elecciones municipales del 29 

de enero; tenemos que se desató una fuerte ola de asesinatos 

para boicotear el proceso. Sendero mató incluso a seis 

candidatos a Alcaldes. A pesar de lo cual se llevaron a cabo 

aunque bajo estricta seguridad¡ ningun Partido Politice sanó 

mayoritariamente a nivel nacional, en seneral los carsos 

fueren para candidatos de organizaciones regionales 

independientes. Lo mas sisnificativo de estos comicios, fue 

el sorprendente hecho de que tras el triunfo arrasador de 

Cambio 90 en el Consreso, a nivel municipal pasó casi 

desapercibido. 

2l Sobre terrorismo, después del duro solee que 

representó la captura de los lideres de Sendero Luminoso y 

del MRTA en 1992, ambos grupos comenzaron a ser vistos como 

vulnerables. Asi lo demuestra el caro laboral armado al que 

convocó SL, del 17 al 1g de mayo de 1993, para "celebrar" el 

inicio de sus actividades hace 13 a~os. Dicho paro realizado 

en Lima no fue seguido por la población, aún a pesar de los 

atentados cometidos. En otras ocasiones este tipo de amenazas 

paralizaban las actividades en la capital por el miedo 
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existente, pero en dicha ocasión no fue asi •. La gente 

continuó con sus jornadas, al tiempo que el Gobierno mandó a 

un total de 8,000 personas entre Fuerzas Armadas y Policia 

Nacional para vigilar la seguridad. 

Esta imagen debilitada de los grupos terroristas, ha 

sido el mejor logro del Gobierno de Emergencia, lo cual ayuda 

a que Fujimori tenga cada vez mas poder entre la ciudadania, 

al tiempo que la oposición va perdiendo espacios. Este factor 

es clave para lograr la estabilidad del pais, pues: Al 

menos ·1.200,000 peruanos han abandonado Perú ahuyentados por 

el terrorismo y la crisis e>conómica que afecta al pais •.. " 

(21). Población que ha preferido vivir en el extranjero. 

Otro golpe a la dirigencia de Sendero, ocurrió el 23 de 

asesto, al ser capturado Edmundo Cox 8euzeville, lider del 

Comité Central de SL en Lima. Quedan asi libres solamente dos 

dirigentes importantes: Albe~to Durand y Julio c. Mezzich, 

cabecillas del Comité Regional del Centro y el del Comité 

RegJonal del Norte de Perú, respectivamente. 

A principios del mes de octubre, Abimael Guzmén mandó 

una serie de mensajes al Presidente, pidiendole entablar 

conversaciones. Esto con el fin de llegar a un acuerdo y 

entregar a sus correligionarios e cambio de ciertas 

concesiones. El gobierno fujimorista por su par·te, se negó a 

(21) El Universal: "Atentados en J..ilnsL ~ li!.:;. emba iadas ¡;le. 

J..rumQ ~ ¡;le. .!& Bf:.IL.. eim.._ ~ 29 diciembi:e 19g2, Pa9 3 
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nin9ún tipo de acuerdo con dichos srupos. 

Asi las cosas, se han reiniciado los atentados 

contra diFerentes inmuebles, como muestra de la Fuerza.Que 

aún posee Sendero. 

El 9obierno simplemente busca destruir por completo a 

los terroristas a más tardar en 1995, para lo cual exise la 

pena de muerte para estos delincuentes. Lo que espera obtener 

previa autorización de cada caso, por el Congreso. En 

principio ya se ha condenado a 70 de estos a cadena perpetua. 

Además se encuentran en estado de emersencia varias zonas del 

pais, principalmente la capital (Lima) y área conurbada (El 

Callao) asi como el norte amazónico¡ asi se espera boicotear 

todo intento de asresión contra la población. Para lo cual se 

ha expresado en repetidas ocasiones, que se cuenta con la 

ayuda de los militares, ya Que estos sirven a los intereses 

de la nación y no de particulares. 

3) Respecto a la privatización de la economía esta ha 

avanzado considerablemente durante 1993. La Comisión de 

Promoción e Inversiones (COPRil calcula que se obtendrá por 

concepto de ventas un total de 1,600 millones de dólares. 

"Cuando tc1mó posesión el gobierno de Fujimori en 1990, ei 

sector estatal costaba al pais unos 2,500 millones de dólares 

anuales. El presidente Fujimori decretó que ya no existen los 

sectores estratégicos. Tanto los recursos minerales de la 
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nación, el petróleo, el gas, el agua potable y el drenaje, la 

electricidad y los telefonos, se ofrecen al mejor postor en 

el sector privado ya sea nacional o extranjero. Entre las 

empresas de propiedad estatal a la venta para antes de oue 

termine el año están las unidades de explotación y refinación 

de centromin y Mineroperú, 20 plantas de harina de pescado 

pertenecientes a Pescaperú; la empre na estatal de 

telecomunicaciones Entel y el consorcio estatal CPT, la 

telefonia limeña, además de las redes de distribución de 

Electrolima y Eleci:roperú" (22). 

Referente al petI'óleo, el 2 de septiembre se aprobó la 

nueva Ley de Hidrocarburos, la cual liberaliza la actividad 

productiva y establece oue los contratos se regirán por el 

libre mercado, asi como oue ofrece seguridad a las empresas 

al establecer oue en caso de alguna controversia se podrá 

someter a arbitraje internacional. Las negociaciones tendrán 

plazos maximos de: siete años para los de exploración 

pei:rolera, de 30 años para los de explotación de crudo y de 

40 para los de explotación de gas. Los contratos serán 

celebrados bajo las modalidades de licencia y de servicios. 

señala la ley, y precisa oue mediante el primero el inversor 

adquiere la propiedad del recurso extraído, por el cual paga 

una regalia al Estado. En el caso de los contratos de 

(22) Excélsior: .'..'.8. !!!fillQJi .dJtl ~ ~ l.ga ~ ~ 

i;m pensión": 12 de julio 19g3, Escena Mundial. Pag. 1. 
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servicies, el contratista recibe una retribución de acuerde a 

su producción_. que sera f'iscalizada por el ente estatal 

cont.ratante, Petrcperú" ( 23 l . 

Diversos capitales extranjeros estén invirtiendo en 

Perú, principalmente en el sector petrolero, tales come la 

empresa an9lo-holandesa Royal Dutch Shell y la norteamericana 

Mobil. En le ref'erente al secto.r minero, el consorcio chino 

Shcugang Corporation ha comprado empresas al tiempo que se na 

comprometido a re-invertir parte de sus ganancias. 

Incluso para atraer invers1cr1es, se ha llegado a ofrecer 

dar la nacionalidad peruana a residentes del suceste 

asiaticc, a cambie de que entreguen al llegar a Perú una 

cantidad de 25,000 dólares al Gobierno, asi como que se 

comprometan a invertir en la República. Lo recaudado se 

destinaría a crear nuevas f'uentes de trabaje. 

Cambiando de tema, en el aspecto social "enemos que 

algunos sectores estén inconformes con la poli ti ca 

gubernamental de bajes salaries y recorte de personal, oue se 

inició desde abril de 1992. Come ejemplo esté la 

inccnf'ormidad suscitada en diciembre del mismo año, tras la 

aplicación de un decrete-ley que autoriza a toda empresa a 

(23) El Universal: ~ ~ ~ ~millones~ 

i.nyers!ones petroleras m Q'.QJ;. ~Sección Financiera, 

2 de septiembre 19g3, Pag. 7. 
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rescindir los contratos de quienes no considere eficientes, 

para asi poder ser competitivos ante los productos' 

importados. El gobierno se deslindo de toda responsabilidad 

con los futuros desempleados, al atribuir la causa de la 

ineficiencia laboral que ha existido desde hace una década, a 

los mandatos de Acción Popular y del APRA. 

Aún asi se levanto el 7 de diciembre una gran 

inconformidad encabezada por Pedro Huillca, Secretario Gral. 

de la Confederación General de Trabajaoores del Perú (la cual 

cuen,ta ccm 700, 000 miembros); quien inicio una serie de 

protestas y de denuncias públicas contra Fujimori, acusandolo 

oe estar orillanoo a los desempleados a la suoversion. Lá 

presión ejercida por este sector se minimizó tras el 

asesinato de huillca el dia 18. En principio las sospechas 

sobre dicho homicidio recayeron sobre el Gobierno, mas 

adelante se responsabilizo a Sendero y fueron cap•urados seis 

9uerilleros implicados. Acabando asi las protestas de la 

CGTP. 

El otro movimiento de gran magnitud que -se ha 

16 y 17 de marzo de 

86.200 trabajadores 

presentado, fue el paro nacional del 

1gg3. En dicno paro participaron 

pertenecientes a cuatro gremios: Salud, Minero, Educación y 

Ferroviario (este paró labores por una semana). Tan sOlo 

entre médicos y empleados del Ministerio de Salud, se unieron 

71,0DD personas. La marcha nacional se debió principalmente 

a dos causas: la inconformidad por los despiaos masivos >' 

FALLA DE ORfGEN 
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exigencias de mejoras salariales. A 10 cual: "El sobierno' 

anuncio ••• el pago de una "bonificación por escolaridad", de 

unos 75 dólares, para todos los empleados públicos" (24 J • 

Estas fueron ·pues, las únicas dos manifestaciones graves 

que ha encarado Fujimori a partir de su toma de poderes 

extraordinarios. 

Se continuo con los Programas de asistencia social, 

tales como el PEIS, para asi tratar de hacer más llevadera la 

crisis imperante. Se han canalizado recursos para proveer de 

la infraestructura necesaria a las zonas rurales, con el fin 

de oue puedan ser atractivas y asi fomentar la reemigración 

de la población. A la vez se está cooperando para el 

establecimiento de microempresas. También se activo el: 

"Fondo Nacional Para la Vivienda, creado con contribuciones 

de los trabajadores para brindar servicios de elec~ricidad y 

agua a zonas marginadas; asi como un Programa masivo para 

reconstruir y equipar escuelas y casas en malas condiciones¡ 

con esto se busca mejorar el nivel de vida de los 

desprotegidos y cuitar aliados a Sendero Luminoso" (25). 

(24) El Universal: "Enf'renta ~ Fuiimori !.!°ª-~ ~ 

~ m:_ ~magnitud"; 18 de marzo 1993. Pag. 4. 

(25) The News: " ~ Euiimori: ~ Presidency !::laA 

~ Criopled .shi!llo.9. ~ 11 de junio 1993. P.p. 
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En lo conciernente a la situación interna del gobierno, 

mientras al Ejército se le ha. apoyado totalmente, no ha 

sucedido lo mismo en el resto del gabinete. A principios de 

1993, se efectuó 

y del Ministerio 

una reorganización del Servicio Diplomático 

de Relaciones Exteriores, con el 

subsiguiente despido de la cuarta parte del personal. De 

igual modo se hizo una reducción en la Marina, tras una serie 

de acusaciones de fraude de los fondos para los pensionados. 

Posteriormente, Fujimori anunció que realizaria algunos 

movimientos en el seno del gabinete presidencial. Pero este 

se le adelantó, ya que el 2g de agosto presentó su decisión 

de no colaborar mas con el Presidente. "La renuncia del 

gabinete se dió a conocer horas de~pués de que un comité del 

Congreso Constituyente aprobara un proyecto de ley, según el 

cual sólo los artículos más polémicos del borrador de la 

Carta Magna serian sometidos a referendo popular" (26). Un 

dia después, Fujimori nombró a su nuevo gabinete, dentro del 

cual dos de los. catorce ministros, son prominentes 

empresarios. A estos dos, les asignó el Min~sterio de 

Relaciones Exteriores y el de Industria. Este grupo continúa 

al servicio del Presidente. 

Asi pues para contrarestar las manifestaciones en contra 

del regimen por la grave crisis por la que se atraviesa, 

(26) El Universal: 11 Renuncte, tl gabinete peruano. Fuiimori 

~empresarios": Secc. Financiera, 30 agosto 93. Pag.11 
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se han estado implementando los PEIS y a la par se continúa 

depurando al gobierno en su estructura interna. Aún es. 

necesario ayudar a numerosos peruanos que viven en malas 

condiciones, pero indudablemente se ha logrado beneficiar a 

algunos cientos. 

4) A la par que se fomentaba la venta de empresas 

estatales y se implementaban programas sociales, asi como no 

se cedia ante el terrorismo; durante 1993 se realizó una 

extensa campana para la aprobación popular de una nueva Carta 

Magna, que incluyera una serie de decretos-le>· que se habian 

venido aplicando desde abril del 92 y ademés que dieran 

dentro del marco legal, m~yor poder al Presidente. 

Como antes mencioné el 26 de agosto de 1993, el CCD 

aprobó la nueva Cor1stitución para ser presentada al pueblo y 

tras referénd.um conseguir o no su aprobación. 

Dias antes la oposición parlamentaria, es decir, los 

partidos y movimientos: P. Popular Cristiano, FRENETRACA, 

Movimiento Democrático de Izquierda, Frente Independiente 

Moralizador, Movimiento Renovación, SDDE y Coordinadora 

Democrática, habian presentado su propia Constitución. Estos 

pidieron que este documento fuera aceptado como una 

alternativa, y que fuera igualmente sometido a referéndum, lo 

cual fue rechazado. Esta opción consideraba: 

- la bicameralidad del Congreso, 

- la no reelección presidencial inmediata, 
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- la ratificación por l Con9reso de los ascensos militares Y. 

pol'iciales, 

- el libre equilibrio ntre los tres poderes. 

Asi las cosas, e Presidente del CCD, Jaime Yoshiyama 

inició la campal'la por el "SI", apoyado por supuesto por 

Fujimori. 

Al no ser escuchad s por el Congreso, dichos opositores 

~e lanzaron a una camp ña por el "NO". Asi se realizó el 27 

de octubre una marcha .n Lima, por la autodenominada 

Coordinadora Nacional po el No. De igual modo apoyaron esta 

medida, el ex-presidente Fernando Belaúnde (Acción Popular) y 

Javier Perez de Cuéllar, 

Unidas (1981-19911. Ambos 

Fujimori era de un líder 

en el poder. 

ex Secretario Gral. 

declararon que la 

utoritario que deseaba 

de Naciones 

actitud de 

perpetuarse 

Pero de todos est s interlocutores, sólo Pérez de 

Cuéllar, fue realmente escuchado, ya Que el res~o son 

demasiado impopulares como para ser considerados, entre la 

población decepcionada de os politices. 

En la practica, el referendum no fue sobre si la 

población aceptaba o no int gramente la Constitución, si no 

que tanto apoyo tenia la administración fujimorista. En 

realidad era la aprobación rechazo a la situación de crisis 

y a los ex! tos de la mi ma (control de Sender·o Luminoso, 

re!nserción en el sistema financiero internacional y 
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considerable disminución del déficit). 

El referéndum se realizó el 31 de octubre, bajo 

estrictas medidas de seguridad y contando con observadores 

internacionales enviados por la DEA. Participó el 703 del 

electorado nacional, este está integrado por 11.8 millones de 

electores. Los resultados preeliminares dieron el triunfo a 

la aprobación constitucional, según el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE). 

Besultadps i:mJ.. Referéndum ~ lii. Constitución ~ ~ 

Número de votos: Porcentaje: 

SI 3.878.964 47. 763 

NO 3.545.699 

Blancos 2·15.613 54.243 

Nulos 518.274 

T o t a l 8.158.550 100.003 

~El Universal: QQD.st i tuc i óp 

™ ™ centralista ~ continuista. cti.jg. Belaúnde 11 ; Secc. 

Internacional, 13 de diciembre 1993. Pag. 3 

Puede observarse, que la aprobación de la Constitución y 

de las políticas fujimoristas, triunfaron por un estrecho 

már9en; lo cual refleja que existe mucha inconformidad ante 

la grave situación 

peruanos. 

por la que atraviesan millones de 
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Cgnstituc!On dll ~ 

Esta substituye a la de 1980, y establece principalmente 

en lo referente a la división de poderes que existen: un 

Congreso unicameral, un Ejecutivo, el Consejo de Ministros, 

el Poder Judicial y la Defensoria del Pueblo¡ 

·:articules 90 a 162. 

en los 

El Congreso, estaré integrado por 120 miembros, elegidos 

por el pueblo para un periodo de cinco años. Sus funciones 

·son las de redactar nuevas leyes o modificar las existentes, 

velar por el respeto de la Constitución, aprobar los tratados 

y el presupuestn general, entre otros. 

El Ejecutivo, esta representado par el Pr.esidente de la 

República, cuien es elegida par mayoría absoluta para un 

período de cinco años. De no ob~enerse "ªl porcentaje, se 

realiza una segunda elección entre los dos candidatos con 

mayor cantidad de votos. Es permitida la reelección 

inmediata, pero posteriormente se debera dejar pasar un 

periodo antes de volverse a postular. Sus funciones 

principalmente son: representar al Estado, velar por el Orden 

interno y la seguridad internacional, convocar a las comicios 

electorales, dirigir la politica gubernamental y presidir la 

Defensa Nacional por tanto puede disponer el empleo de las 

Fuerzas Armadas y la Policía. 
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Consejo de lllinistros, son nombrados por el Ejecutivo los 

ministros (estos pueden ser miembros del Ejército, de la 

Pólicia o del Consresol asi como el Presidente del Consejo. 

Su función principal es diri9ir los servicios públicos, deben 

refrendar todo acto Presidencial para que este sea vélido. 

Periódicamente, deben asistir al Consreso para formular 

presuntas sobre las iniciativas de ley. 

Poder Judicial, esté encarsado de administrar la 

justicia, para lo cual se encuentra dividido jerérquicamente 

a lo largo de la nación. Su Titular, es el Presiden~e de la 

Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial cuenta ademés 

con el Consejo Nacional de la Masistratura, que nombra a los 

jueces y masistrados; asi como con el Ministerio Público. 

La Defensoria ~ ~ es una instancia autónoma 

lidereada por un abo9ado ele9ido por el Consreso. El De~ensór 

del Pueblo debe velar por los derechos de la persona y de la 

comunidad. Durante su gestión de cinco años deberé presentar 

anualmente un informe de actividades al Consreso. 

Algunas consideraciones que marca esta Constitución 

(vigente a partir de 1994), son las de: 

- Concibe a Perú como una nación pluriétnica, reconociendo no 

sólo al castellano como lengua oficial, sino también a las 

lenguas aborisenes que predominen en cada zona, tales como 

el quechua o el aymara. 

- La unicameralidad del Consreso, con el fin principal de dar 
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fuerza y dinamismo al· mismo, acabando con discusiones 

innecesarias entre dos Cámaras. 

- La reelección presidencial inmediata. 

- La autorización para que el ·Presidente disuelva al Consreso 

mientras no sea ni en el primero ni en el ~ltimo a~o del 

quinquenio. Dicha disolución podrá darse si el Consreso 

desaprueba dos veces al Gabinete o bien por un p'oblema que 

sea considerado como insolucionable. 

- La innovación de un Defensor del Pueblo. 

- Con lo anterior, se busca fortalecer la división de poderes 

para impedir que ninsuno de ellos domine a los otros e 

impedir asi un 9olpe de es•ado. 

- Se establece también el derecho del pueblo a opinar sobre 

ciertas reslamentaciones, via refe~éndum. (art. 32) 

- Se aooya el derecho de prooiedad sobre la tierra, ya sea en 

forma privada o comunal. Se tiene libertad dentro del marco 

lesa!, para la orsanización de las mismas, salvo al ser 

abandonadas. En este ültimo caso pasan al Estado para ser 

vendidas. (arts. 88 y 89). 

- Está autorizada la pena de muerte por terrorismo. al ser 

considerado este delito como traicion a la patria. 

(art.140). 

Hasta el momento no ha sido aplicado a ninsuna persona, 

probablemente por la controversia que suscitarla. 

La aceptación ciudadana de la Constitución propuesta por 

el .ceo, na sido un importante losro de Fujimori, pues su 
1 
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mandato es de nuevo le9al y ademés puede ahora postularse 

como candidato a las elecciones de 1995. Los puntos antes 

mencionados referentes a la división de poderes, entrarán en 

vi9encia durante el siguiente quinquenio, tras la elección 

popular de los legisladores y funcionarios oublicos' por 

tanto no puede a(Jn saberse que tan eficazmente ,funcionaré ·la 

nveva reglamentación. 

(27) Congreso Constituyente Democrático: Constityclón 

~Pp, 66. 
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li...!!.l. ACCIQNES BEALIZAQAS EJll !!l8IEBl8 I2f;. POLITICA EXTERIOR: · 

En este apartada, mencionaré primeramente los 

fundamentos básicos tradicionales de la politice exterior 

peruana, para con posteridad 

acciones Que el gobierno del 

tratar especificamente las 

Pte. Fujimori ha realizado al 

respecto, durante los tres primeros a~os de su mandato. 

En el periodo comprendido de julio de 1990 a diciembre 

de 1993, el Presidente na nombrado a cinco personas 

diferentes como titulares del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Al inicio de este nuevo regimen, se nombró en la 

Cancelleria a un diplomático de carrera: Luis Marchand. Este 

fue relevado en enero de 1991 debido a la crisis económica y' 

social imoerante del sistema (el Fujishockl, nombrandose al 

Almirante Baúi Sánchez Sotomayor. El segundo cambio en el 

Ministerio fue tan sólo un mes después, asignandole al Primer 

Ministro; Carlos Torres y Torres el puesto. El tercero se dió 

a razón del autogoloe de Estado del 5 de abril del 92, 

ocasión en la que se nombró al nuevo Primer Ministro: Osear 

de la Puente como el titular. Finalmente, en agosto del 93 

tras la renuncia de todo el Gabinete, fue necesario nombrar a 

otra persona al cargo, que en esta ocasión fue el empresario: 

Antonio Aguirre Roca. 

El hecho de que en tan sólo dos años y medio hayan 

pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cinco 

titulares, provoca que la politice exterior carezca en parte 
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car90, se han se9uido los dos principales 

fujimoristas: la reinserción del Perú a 
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de quien esté a 

l ineamh~ntos 

la economia 

internaci.onal y la lucha contra el narcotrAfico (que más 

adelante menciono). 

A lo lar90 de su existencia como nación, la polltica 

.exterior peruana se ha basado en tres constantes 

principales: la territorial, la re9ional y la de articulación 

con la estructura dominante a nivel internacional (28). 

1) La territorial; comprende el espacio 9eo9rAfico peruano 

que representa un área de 1,285,216 km2. A partir de 

109rar su independencia en 1824, se orientó a reafirmar su 

soberania fundándose en la paz y en establecer lazos con 

latinoamérica al compartir lazos culturales e históricos. 

2) La re9ional; buscando siempre acercarse a las naciones 

vecin~s, al considerarse como punto de unión entre el 

norte y el sur del subcontinente. Asi, Perú cooperó para 

la creación de la OEA, y es miembro de otros foros u 

organismos regionales (Pacto Andino, Selal. 

3) La extraregional; se han fomentado las relaciones con las 

potencias de cada época. Dentro de lo cual en el siglo XIX 

se acercó a Gran Bretaña y a Francia, y posteriormente se 

fomentó la relación con Estados Unidos. Asi participó en 

(28) Revista de la Academia Diplomática del Perú: "Politica 

Exterior ~illlL Qonstant~ :t. Proouestas": octubre 1sg2, 
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la Sociedad de Naciones y . pos ter iorniente en la 

Organización de Naciones Unidas. Con el inicio de la 

llamada Guerra Fria, se siguió en todo momento apoyando a 

las naciones occidentales. Recopilando brevemente las 

politices exteriores mencionadas a lo largo del trabajo, 

tenemos que en la década de los setenta, se dejó de lado 

el factor ideológico y el esquema bipolar del mundo, 

estableciendose relaciones diplomáticas con paises del 

bloque comunista; al tiempo que se participó activamente 

en foros internacionales como: el Grupo de los 77 y el 

Movimiento de Palses No Alineados. Para los ochentas, 

entraron nuevos temas a las relaciones internacionales:. el 

deterioro ambiental, el tráfico de drogas y la deuda 

externa. Por último, en la década actual, siguiendo el 

esquema mundial de globalización económica, se fomenta la 

liberalización y apertura de ia economia peruana. 

Ahora bien, hablando concretamente de la poli ti ca 

exterior seguida en el periodo 199D-1gg3, la dividiré en tres 

campos generales para facilitar su desarrollo: 

- Las negociaciones económicas con Organismos Financieros, 

esto es: Fondo Monetario Internacional (FMIJ, Banco 

Interamericano de Desarrollo !BID) y Club de Paris, regidos 

por Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea 

!CEEJ. 

- Relaciones politico económicas con 

institucionalizadas 
0

por: la Organización 

Latinoamérica, 

de Estados 
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Americanos (OEA), el Sistema Económico Latinoamericano 

(SELA), Grupo de Ria, Consenso de Cartagena y Pacto Andino. 

- La lucha contra la producción y tráfico de drogas, que como 

se ha visto en los capitulas anteriores, está estrechamente 

ligado con las actividades terroristas. 

Primeramente, en el ámbito financiero tenemos qun 

Fujimori buscó desde que obtuvo el triunfo electoral, 

reinsertar a Perú en la Comunidad Económica Internacional, 

con el fin de obtener nuevos préstamos. Aqui hay que recordar 

que su antecesor, Alan Garcia, se enfrentó durante su gestión 

a los Organismos Financieros al considerarlos culpables del 

subdesarrollo latinoamericano; lo que lo llevó a suspender el 

pago de la deuda externa. 

Fujimori como Presidente electo, decidió comenzar las 

negociaciones para que Perú fuera de nuevo sujeto de crédito, 

asi pues visitó Japón, China y las Naciones Unidas. 

Al comenzar su gestión, en julio de 1ggo, implantó una 

serie de medidas para que gradualmente se lograra una 

liberalización económica. Fue implementando más adelante un 

Plan de choque auspir.lado por el FMI (el cual mencioné en el 

inciso S. 1) . 

Para septiembre de 1g91, el Gobierno 

renegoclación del servicio de la deuda externa. 

logró la 

"Con el FMI 

el Banco Mundial se acordaron prórrogas hasta diciembre de 

1992 y enero de 1g93, respectivamente, 

81)0 mi llenes de dólares. Con el 

con el pago de unos 1 

Club de Parls se 
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reprogramaron a 20 años unos 8 000 millones de dólares, 

correspondientes a atrasos y vencimientos acumulados hasta 

1gg2 11 (29), El BID por su parte concedió un crédito de 425 

mill. dll. Para la entrega de los citados préstamos, se form 

un Grupo de Apoyo lldereado por Estados Unidos. y Japón. 

Del total de la deuda pública externa para finales de 

1986, que era de 4 365 mill. dll., correspondian: 24.2% a EU, 

16,1% a Franela, 9.7% a Japón y 8.5% a Alemania (30). 

Hablando especlflcamente de la relación peruana con 

Japón, hay que establecer que este es el 

comercial del pais andino. Las relaciones 

segundo socio 

diplomáticas 

comenzaron en 1873, y contin•Jaron sin gran relevancia, Hasta 

que a finales del S. XIX inició una fuerte migración japonesa 

hacla el pais andino, debido a la crisis nipona. 

Per(J fue 'aceptado en 1991, en el Consejo Económico de la 

Cuenca del Pacifico (PBEC) formado por empresarios privados, 

y en la Conferencia de Cooperación Económica del Pacifico 

(PECC) integrado por empresarios y miembros gubernamentales. 

El mercado peruano es Importante como fuente de materias 

primas, principalmente minerales 

plomo. 

como: el cobre, zinc y 

(29) Bancomext: Op. Cit., agosto 1gs2. Pag. 749. 

(30) Revista de la Academia Diplomática del Perú: ~ eeI:Y ~ 

a~ ru:.l, pacifico": abril-junio 1992. Pag. 31. 
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Fujimori realizó una gira por Japón a mediados de marzo 

de 1gg2, para negociar futura ayuda económica; y tan sólo dos 

semanas después disolvió al Congreso, tomando poderes 

extraconstituclonales. 

Dicho golpe de estado, fue condenado internacionalmente, 

como atentatorio a la democracia. En un orlncipio los 

créditos fueron suspendidos para evaluar ·la situción 

imperante, a excepción de Japón que aún cuando no apoyó la 

medida se negó a suspender su 

tácitamente los acontecimientos. 

ayuda; por tanto amparó 

Para el mes de mayo, se 

reanudaron los créditos por parte del Banco Mundial y el BID. 

A principios de 1gg3, Perú f lrmó la Carta de Intención 

del FMI, como requisito previo para reiniciar las 

negociaciones con el Club de Paris, asi como para reprogramar 

los pagos atrasados de la deuda con el Banco Mundial. En el 

transcurso del año, diferentes paises europeos descongelaron 

sus créditos hacia Perú, tras la elección del Congreso 

Constituyente Democrático (diciembre de 1gg2¡. 

En lo concerniente a América Latina, Perú es miembro de: 

- Pacto Andino, firmado en 1gsg, busca que sus cinco miembros 

integren sus mercados y logren alcanzar un desarrollo 

conjuntamente; estableciéndose ciertas preferencias cara 

las dos economlas más débiles: Ecuador y Bolivia. Los demás· 

miembros son: Perú, Colombia y Venezuela (1973), 

- OEA, Organismo politice fundado en 1g4B, comprende a todos 

r 
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los paises del continente a excepción de Cuba y Can.adá, 

- ALADI, desde 1980, este esquema busca la futura integración 

económica de sus 11 paises latinoamericanos miembros, 

mediante negociaciones comerciales bilaterales. 

- SELA, formado en 1974, formado por 25 paises que buscan en 

de concertación económica, tratar sus 

problemáticas referentes a: financiamiento externo y deuda, 

entre otros. 

- Consenso de Cartagena, integrado por el SELA, buscando 

establecer soluciones a sus problemas económicos a través 

de sus ministros de finanzas. 

- Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política o 

Grupo de Ria, constituido por Contadora y el Grupo de 

Apoyo, como mediadores en la situación centroamericana. 

Este en la presente década, ha cobrado mayor fuerza tras 

las r·euniones a nivel ministerial que realiza 

periódicamente con la CEE; además de las reuniones 

presidenciales para tratar cuestiones ·económicas y 

politicas latinoamericanas. (31) 

A continuación mencionaré la estructura del Pacto Andino 

(subregional) y de la OEA (regional), al ser los dos bloques 

más relevantes actualmente en la politica peruana. 

(31) Green Rosario (Coordinador~): ~ y l!J.!.il. estrategias 

internacionales; Pags. 

• ! 
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principales: 

Andino esté 
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integrado por dos Organos 

- La Comisión, es la méxima autoridad del mismo y esté 

formada por representa~tes de ios cinco Estados parte. 

- La Junta, ejerce funciones técnicas y de asesoria. La 

integran por un periodo de tres años, tres miembros 

que no re.presentan a ninguno de los paises, es decir su 

carécter es de imparcialidad. 

Ademas cuenta con ios Organ·ismos Auxiliares: Comité 

Asesor Económico y Social, Comité Consultivo; Y los Consejos: 

Agropecuario, de Asuntos Sociales, Comercio Exterior, 

Financiamiento, Integración Fislca, Planificación, Politica, 

Salud y Turismo (32). 

En mayo de 1g90, se crearon como complemento: el Consejo 

Presidencial Andino y el Sistema de Coordinación de las 

Instituciones de Integración Andina; para fomentar el éxito 

del bloque andino. 

Al principio de su gestión, Fujimori continuó como 

miembro activo del Pacto Andino; hasta que en agosto de 1992 

se decidió apRrtarse parcialmente de los compromisos sobre 

arancel externo común, planteados desde finales del año 

anterior, al considerarlos limitantes de la apertura 

económica total Implementada en Perú. Se le ofrecló un plazo 

(32) Atklns Pope: ~ ~ i;:n el. ~ Politice 

Internapional ;_ pags. 316 a 322. 
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hasta el 31 de diciembre de 1993 para adecuer su esqueme 

arancelario al del resto de los miembros. Posteriormente, en 

octubre de 1993, se decidió no incluir los productos 

agrícolas dentro de las reglas andinas al menos durante dos 

años, debido a los precios de la competencia (33), 

Lo a11teI'ior paI'ece indicar que FujlmoI'i se irá apartando 

de este bloque comercial paulatinamente, al liberalizar 

algunos sectores y otI'os protegeI'los con base en los 

intereses de la mayoria, petra no de los suyos. Tal parece que 

Fujimorl desea comerciar por si sólo y no en bloque, 

contrariamente al esquema mundial. 

En cuanto a las relaciones bilaterales con sus socios 

andlnos, Fujimorl ha buscado fortalecer los lazos politices. 

Visitó primeramente Ecuador, como primer Presidente peruano 

que lo hace, iniciando as! pláticas para solucionar toda 

controversia llmitrofe; donde apesar de la cordial recepción 

de Rodrigo Borja, no se concretó nada. De igual modo se 

acercó a Colombia para caoperar en la lucha contra el 

narcotréfico. También con Venezuela estrechó vincules. 

En el caso de Bolivia se fue més allá del diélogo. Tras 

una serle de negociaciones Fujimori decidió darle a Bolivia 

una salida al mar a través del puerto de Ilo. Hace 113 años 

(33) El Universal: "Enfrentaré ~~dificultades ™ 
reincorporarse l!.!. lkY.ru;¡_ Andinp": 10 de octubre de 1g93, 

pag. 3 
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Bolivia perdió ante Chile su paso hacia el Pacif'ico, y desde 

entonces en numerosas ocasiones se ha reclamado ante 'foros 

internacionales su carencia de este paso. 

Así se f'irmó el 24 de enero de '1992, el Convenio. Marco: 

"Proyecto Binacional de amistad Cooperación e Integración 

Gran Mariscal Santa Cruz", entre Alberto Fujimori y Jaime Paz 

Zamora. El Acuerdo recibió tal nombre, para rememorar a quien 

f'ue Presidente de la Confederación Peruano-boliviana (1836-

1839). Se establece pues que en el área de Ilo, seré en 

adelante una zona f'ranc.; industrial y turística, para 

capitales nacionales y extranjeros; a lo largo en una f'ranja 

da cinco kilómetros. En esta zona se crearan vias de 

comunicación y un albergue para gente necesitada, de ambos 

paises, De igual nrodo se pondrá en uso una Tarjeta de 

Transito y Turismo válida para un sólo ingreso, y con una 

duración de 90 dias, para que tanto los peruanos como los 

bolivianos transiten libremente de un Estado al otro (34). 

Refiriéndome ahora a la OEA, esta a partlr de 1967 con 

el Protocolo de Buenos Aires, esté f'ormada por 8 Organos 

principales, estos son: Asamblea General; Secretaria General; 

Comité Juridico Interamericano; Los Consejos (El 

(34) Academia Diplomática de Perú: "Conyenio ~ ilJ2 ~ 

~:t. Bolivia". ~de Politlca Internacional: num. 

2B, pags. B7 a 99. 

1 

1 ¡ 
1 

! 
1 



1 
1 

1 

180 

Interamericano para ia Educación, la Ciencia y la Cultura; 

El Económico y Social Y el Permanente de la Organi.zaciónJ; 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 

Conferencias Especializadas; Organismos Especializados y 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

A través de la acción conjunta de los citados órganos, 

la OEA se encarga de mantener la paz y seguridad del 

continente americano, por medio de la negociación y de la 

solució~ pacifica de controversias, entre otros mecanismos. 

En lo concerniente a la,situaclón peruana, tenemos que 

la OEA a partir del autogolpe de Estado del 5 de abril, mandó 

a dos delegaciones a Lima para que investigaran la situación 

del pai~l tras la cual se comprobó que la situacl.ón era de 

calma y estabilidad. 

Ademés se convocó a una reunión extraordinaria de 

Ministros de Relaciones Exteriores, efectuada el 13 de abril 

:en Washington, en donde: ·"se resolvió hacer un llamado para 

que se reestablezca urgentemente el orden institucional 

democrétlco en el Perú y se ponga fin a toda acción que 

afecte la vigencia de los derechos humanos, evlténdose la 

adopción de nuevas medidas que continúen agravando la 

situación" (35). Esta última no tuvo mayor relevancia. 

(35) DEA: Q.Q... C1.t....... Pag. 16, 
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'Posteriormente, se convocó a otra reunión el 1B de mayo, en 

la cual, como antes ya especifiqué, se presentó Fujlmori y 

habla ante el foro estableciéndo un calendario para retornar 

a la democracia. Efectlvarnente se convocó a elecciones més 

adelante, y la OEA aceptó la constitucionalidad del régimen 

de Fujimori. 

Asi, se realizaron el 3 de diciembre de 1992 los, 

comicios para elegir al CCD, y posteriormente las elecciones 

municipales, ambas fueron vigiladas por enviados de la OEA. 

Quienes declararon que ambos procesos se realizaron 

legalmente y en medio de estricta seguridad. 

Los paises latinoamericanos, condenaron en su totalidad 

la disolución del Congreso en su momento, pero meses después 

reestablecieron sus relaciones suspendidas con Fujimori como 

Mandatario Constitucional del Perú. En este marco, el 

Presidente fue invitado tanto a la Segunda Cumbre (1992, 

España) como a la Tercera Cumbre Iberoamericana (1993, 

Brasil). De las cuales decidió no asistir a la primera, 

debido a lo reciente de los acontecimientos. 

El Grupo de Ria, integrado por: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, 

Venezuela. El Salvador y Jamaica; suspendió temporalmente a 

Perú de este foro de concertación poli ti ca. 
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Por·su parte, Mé><ico a través del Secretario: de 

Relaciones E><teriores, Fernando Solana, declaró que: "la 

interrupción del orden constitucional en el Perú es una 

muestra mas de la complejidad de los problemas que, con 

enorme esfuerzo, tienen que superar los paises de América 

Latina •.. México. considera que 

diri9entes, a las instituciones 

peruano, a quienes corresponde 

encontrar las vias para superar 

atraviesa ·el Perú" (J6). 

es e><clusivamente a los 

y, sobre todo, al pueblo 

la responsabilidad de 

la dificil situación que 

El único Estado que no ha reestablecido sus relaciones 

con el Gobierno peruano, aún tras la rea·lización de los 

comicios de noviembre del 92 y enero del 9J, es Ve11ezuela. 

Primeramente, su entonces Preside11te Carlos Andrés Pérez 

criticó duramente ei auto9olpe, lle9ando incluso a romper 

relaciones con Perú. Mas adelante, la situación se a9t•avó 

cuando Perú dió asilo diplomético a 9ran parte de los 

responsables de la intentona 9olpista de noviembre de 1992, 

contra el ré9imen venez.ola no. 

Por último, en lo referente a la lucha contra el tréflco 

de drogas, Perú ha colaborado estrechamente con Estados 

Unidos, al ser este último el mayor consumidor y a la vez el 

(J6) SRE: Cronplo9ia dí:. actividad.flJi. Secretario 

Relacipnes E><teripres: 1988-1992: Pag. 416. 
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principal socio comercial del Perú. La actual administración 

es asesorada por Estados Unidos asi como financiada, para la 

lucha contra las drogas, y no se han presentado incidentes 

graves durante las ne96ciaciones. 

Fujlmori ratificó la "Declaración de Cartagena", firmada 

en febrero de 1990, por Perú, Estados Unidos, Bolivia y 

Colombia. Dicha Declaración establece entre otros puntos: 

·;.. ºEn algunas partes, las ganancias de la producción y 

comercio de la coca y del tráfico de drogas !licitas 

contt'ibuyen, en diferente medida, a la entrada de divisas y a 

la genet'ac:iión de empleos e ingt'esos. La supt'esión de la 

pt'oducción y el comercio de la coca tendt'á costos económicos 

significativos ••• 

- El desat'roilo alternativo, Ot'lentado a la sustitución de la 

economia de la coca en Bolivia y Pet'ú, y del tráfico de 

drogas !licitas en todas las partes andinas, necesita 

progt'amas de cooperación que abarquen los siguientes campos: 

A cot'to plazo se rec¡uiere la instauración o el 

fot'talecimiento de pt'ogramas sociales de emergencia y el 

apoyo a la balanza de pagos, a fin de contrarrestar los 

costos sociales y económicos de su sustitución ... 

- El aumento del comet'cio y de la invet'sión pt'ivada también 

es esencial para facilitar el crecimiento económico sostenido 

y para contribuir a compensar los transtot'nos económicos que 

resulten ... "(37). 

Tal como lo dice el Acuerdo, en Pet'ú desde 1990, se han 
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Implementado programas de asistencia social para las 

comunidades campesinas, asi·como se ha presentado un duro 

combate a los grupos gue1•rilleros, como son la captura· de 

diferentes lideres. Lo anterior se ha logrado en part.e con, 

los recursos obtenidos de la venta de paraestatales y con 

préstamps o bien con la ayuda norteamericana. 

la administración del ex-Presidente George Bush, 

desplegó un fuerte combate contra las drogas. As! contó con 

un presupuesto de: 6.600 mill. dll. en 1990, 10.841 mili. en 

199.1, y 11.953 miil. en 19g2, De los cuales se destinaron a 

lÓs paises andinos un total de: 640 m!ll. en 1991 y 763 mlll. 

en 1992 !38). 

Por su parte el Presidente William Clinton, no ha 

establecido un plan concreto para la erradicación del 

narcotráfico; pero aún as! la Base de Santa Lucia situada en 

.Huallaga, Perú, sigue funcionando como tal. Esto ha provocado 

que se cuenten actualmente con menos recursos económicos para 

este rubro. 

(37) Heine Jorge: Exter!gres 

latinoamericanas. 1990-91: anexo 1. Pags. 427 y 428, 

(38) Cambio 16: ~ ruu<ll.li.9. iniciativa ™ J.AJi Américas": 

marzo ·1993, Pag. 15. 
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e o N e L u s I o N E s 

En los últimos ventlcinco años, Perú ha tenido cinco 

diferentes Jefes de Estado, dos militares y el resto civiies. 

· -_;.Hún cuand~ estos gobiernos han implementado diferentes 

poli ticas económicas, ·el resultado ha ·sido similar: mll lones 

de· peruanos contlnuan viviendo en la pobreza, debldo a 

cuestiones como e.l desempleo, bajos salarios y la 

explosión demográfica. 

Todas estas administraciones, se han caracterizado por 

de ser personalistas, lo que ha ocasionado una falta 

continuidad. Asi al iniciarse un nuevo mandato, se establece 

lo relativo a politica interna y externa para los siguientes 

da el relevo cinco años; pero tan pronto como se 

·presidencial, se deja de lado lo antes efectuado y se parte 

de cero. Esto además de afectar al logro concreto de 

objetivos, repercute a nivel internacional, ya que los 

compromisos adquiridos por un quinquenio no se respetan al 

siguiente. 

Tanto el gobierno del General Velasco Alvaro ( 196B-·19'15l 

como el de Alan García (1985-1990) de corte izquierdista, se 

alejaron de la influencia norteamericana, con base en lo cual 

se realizaron nacionalizaciones y se buscó favorecer a las 

capas más pobres del pais: los indigenas, obreros y 

comerciantes informales. Lo anterior se logró gracias a 

cuastiones como: la reforma agraria, los proyectos de 
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industri.alizaciió,n, los programas de asistencia social y con 

las nacionalizaciones se abrieron nuevas fuentes de empleo. 

A la par que se enarbolaba una doctrina sumamente anti

imperialista, y solidar.la con la problemática de los paises 

·en vias de desarrollo. 

Por su parte, los reglmenes derechistas del General 

Morales Bermúdez ( 1g75-·¡g9Q) y Belaunde Terry ( 1g0Q-1g85l, se 

acercaron a las clases medias y empresariales, al tiempo que 

buscaron atraer capitales extranjeros. 

El actual gobierno por otro· lado, tiene matices 

populistas al acercarse al pueblo en sus discursos, pero a la 

vez ha implementádo 'una economia de mercado al vender 

numero.sas estatales, llegando incluso a decir que ya no 

existen empresas estratégicas en el pais (petróleo, mineria, 

tele~omunicaciones). 

Lo cierto es que lamentablemente ninguno de estos 

lideres, ha logrado mejorar la situación del pals. 

Actualmente no existe una verdadera organización 

politice capaz de transformar la situación, debido a la 

crisis de credibilidad nor la que se atraviesa. Los partidos 

politices tradicionalmente fuertes, han perdido fuerza ya que 

al estar en el poder no cumplieron sus promesas de campaña. 

,.Asi tan sólo quedan organizaciones meramente regionales y 

minoritarias, que aún cuando llegan a obtener algunas 
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prefecturas o escaños en el Congreso, carecen de 

representación nacional, Por su parte, el gobernante Cambio 

90, rio existe realmente como partido, al carecer de un 

sistema y haber servido exclusivamente como plataforma para 

el 'arribo de Alberto Fujimori a la presidencla. Todo lo 

anterior provoca que exista incertidumbre sobre el futuro 

mediato del pais, principalmente en lo económlco y lo 

politice. 

No puede negarse que Perú es una democracia donde en la 

práctica se.da la alternancia real del poder entre diferentes 

'grupos. A partir de que la Carta Magna de 1979, otorgó el 

pérecho de votar a .tQQQ. la población mayor de diec_,iocho af'\os, 

la ciudadania ha utilizado las urnas como medio para hacerse 

e1cuchar, al ser bajo el indice de abstencionismo y al optar 

por diferentes tendencias poli ti cas a partir de la 

experiencia. Asi cuando el gobernante en turno no los ha 

convencido, votan a nivel municipal por una opción diferente. 

Refiriéndome especificamente al proceso electoral de 

1990, pudo observarse como el pueblo prefirió arriesgarse a 

elegir a un candidato nuevo, antes que dar su apoyo a uno 

perteneciente a los partidos que los han defraudado. Asi se 

optó por quien carecia de un programa bien definido, pero que 

ofrecia cambios moderados. En esta ocasión a diferencia de 

los comicios anteriores, se presentaron dos elementos: el 

hecho de que el Presidente no logró contar con la mayoría 
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· Congresional y el darse por vez primera en la historia una 

reñida competencia en dos vueltas electorales; al no 

:1 conseguir ningún candidato la mayoria absoluta. Quedándo en 

·el escenario politice la duda de si efectivamente el APRA 

habla financiada o na la campaña de Cambio go, lo cierto es 

que dicho partido apoyó masivamente a Fujima~i en la segunda 

vuelta¡ debido entre otras causas, al enfrentamiento 

existente entre Aian García y Vargas Llosa desde '1987, afio en 

el que este último encabezó la protesta en contra de la 

nacionalización bancaria, para posteriormente criticar 

públicamente numerosas fallas del gobierno aprlsta. 

Podria decirse que una vez en el poder, FuJimori mostró 

cuán voluble es. Primeramente, a los cien dias en el poder, 

dió un brusco giro politice y se lanzó a implementar severas 

medidas de ajuste económico¡ al tiempo que inició una serie 

de avet·iguaclones y acusaciones hacia el aprismo, logrando 

envolver e.n el escandalo al ex-Presidente Garcia, que aún 

cuando lo hizo ~ustificadamente, traicionó a un importante 

aliado. Además al ser rechazadas sus numerosas iniciativas 

de ley, por ser consideradas coma ne8ativas ante la ya 

imperante crisis, decidió disolver al Congreso, tomando 

poderes extraconstitucionales. 

Asi puede observarse como FuJimori fue acabando 

paulatinamente con todo indicio oposicionista a su mandato, 

lo cual lo muestra como autoritario y atenta contra la 

libertad. Sin embargo, creó condiciones de gobernabilidad. 
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Sorprendentemente, el actual régimen contó con 9ran 

apoyo popular, a pesar de haber disuelto a uno de los tres 

poderes de la Unión, en una decisión unilateral. 

Esto gracias principalmente a la "depuración" que se realizó 

a nivel gubernamental, tanto en el Con9reso, como en las 

Fuerzas Armadas y la Marina¡ asi como por la captura de los 

lideres de Sendero Luminoso y del MRTA. Por otro lado, 

existe la posibilidad de que tal aceptación popular esté 

manlpuiada por ia fuerza que ha venido cobrando el Ejército. 

A nivel internacional, Fujimori es aceptado y en todo 

momento hs sido apoyado, aún durante y después del auto9olpe 

de Estado del 5 de abril de 19g2, Esto creo que se debe a que 

'independientemente de su poli tica nacional. estableció 

acuerdos para pagar lo adeudado a los Organismos Financieros 

Internacionales » debido a las grandes facilidades que da a 

los capitales extranjeros para que inviertan en el pais, para 

lo cual incluso ha dejado de lado temporalmente los convenios 

del Pacto Andino. 

Al momento de concluir esta investigación, le resta 

menos de un año de funciones al controvertido régimen 

fujimorista. El cual seré destinado para la campaña electora! 

en visperas de los comicios generales de 1995. Asi surgen 

tres interrogantes sobre el sistema politico peruano: 

lograré el Presidente Fujimori la reelección inmediata, 

¡ 
.I 
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como voto aprobatorio de su 'gestión? 

podrán reestructarse los partldos politices tradicionales 

para la contienda? 

cobraran nu.eva fuerza los srupos independientes o serán .. 

relegados? 

Con base en los ul t irnos aco·ntecimlentos y teniendo en 

cuenta el desarrollo del sisfema politice peruano, parece ser 

que los partidos poli tices tradicionales conta1rán con poco 

apoyo a nivel interno, mientras que habrá mayor numero de 

s~guidores para las fórmulas independientes. El problema 

central radica en que al presentarse para los próximos 

comicios más de 20 opciones, 

dividido. 

el voto estará sumamente 

Fujimori indudablemente, desplegará una agresiva campafia 

para ccntinuar en .la Presidencia, por ahora se ha enfocado a 

la creaclón de escuelas y a destinar más presupuesto 

gubernamental para obras publicas. 

Los comicios de 1995 son una incógnita, la experiencia 

ha demostrado que en Peru las encuestas no' son de fiar, pues 

ya sea por intimidación o por indecisión, no se contesta la 

verdad en dichas entrevistas. Lo deseable seria ,. que 

cualquiera que fuera la propuesta triunfadora, las reformas 

actuales tuvieran continuidad y que no se cayera de nue~o en 

. un régimen persona lista que deje de lado el interés nacional 

por satisfacer, el propio. Por otro lado, dlflcilmente las 
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·Instituciones financieras internacionales, permitirían que se 

desarticularan los convenios existentes. 

Lo cierto es que en los últimos tres procesos 

·electorales, el triunfador ha sido aquel que carecía de un 

plan de ·gobierno bien establecido y que se dedicó a ganar la 

.conffonza ciudadana, para después no curnplir las promesas de 

carnpaña. 

Lamentablemente, Perú sigue hoy en dia presentando 

algunas constantes desde 1968: pobreza extrema, mar9inación 

indigena, una deuda externa en aumento y falta de 

oportunidades para la mitad de la población nacional que es 

menor de veinte años. 

Es indudable que la problemática del Perú es semejan.te a 

la de la mayoria de los paises latinoamericanos, esto es la 

falta ·de un proyecto de Nación a mediano plazo. 

·La fa.ita de identidad y unidad nacional, hacen sumamente 

vulnerable la voluntad popular, y a ello se deben los cambios: 

radicales y sorprendentes en cuanto a la elección 'de 

gobernantes. 
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