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"En el future pueden aparecer formas politicas may diferentes..."

El gobiemo militar
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El fracaso del 
socialismo

El neoliberalismo en 
el Pern

El primer gobierno 
de Belaunde

En esta revisidn historica, ^que 
piensa del gobiemo militar?

El segundo gobierno 
de Belaunde

<,Tambi6n en el caso peruano?
En realidad, a partir de 1895, 

es decir a partir de la coalicion 
civil-democrata y hasta por lo 
menos 1963, con el primer go
biemo de Belaunde, o sea en dos 
tercios de este siglo, el Peru fue 
manejado en terminos neolibe- 
rales, sin que no obstante pueda 
exhibirse al final un desarrollo 
economico sustancial, sostenido. 
Para mi, por otro lado, habrla

que tener en cuenta que no 
existe la posibilidad de un desa
rrollo economico estable si ese 
desarrollo no esta asociado 
desde el comienzo con la justicia 
social. Y no por razones mora
les, sino porque la justicia social 
es un buen negocio. Hacer jus
ticia social en un pais permite, 
entre otras cosas, fuera de las sa- 
tisfacciones de orden etico, la 
creation de mercados intemos, 
el aumento de la capacidad ad- 
quisitiva, y quienes no lo entien- 
dan corren el peligro de sujetar 
sus programas individuales 
como empresarios o como poli
ticos a los cambios y fluctuacio- 
nes de un mercado mundial cada 
vez mas agitado y en el cual 
nuestro rol, desde luego, no es 
decisive, con la posible excep- 
cidn, tan mal manejada, de la 
pesca.

Inicicmos el ano 1992 con 
uno entrevista al distinguido 
historiador Dr. Pablo 
Macera. En un viejo local 
sanmarquino y con el 
sosiego que da el haber 
traspasado la barrera de los 
60 anos, respondio a 
nuestras interrogantes sobre 
lo que ha sucedido en 
nuestro pais y el mundo.

iC6mo analizaria el periodo 
comprendido entre el primer go
biemo del arquitecto Belaunde y 
el primer ano de gobierno del 
Ing. Fujimori?

Habria que revisar con mucho 
cuidado lo que signified y fue 
Fernando Belaunde entre 1963 y 
1969. Sobre esta materia le con- 
fieso que tengo un animo recti- 
ficatono y creo que he cometido

grama y despues no era posible 
nacerlo en terminos politicos. Y 

I fue cediendo posiciones ante la 
I coalicion apro-odriista hasta lle- 
| gar al extreme de una verdadera 
‘ dictadura parlamentaria alre- 
I dedor de 1968-1969 que fue una 

de las razones o pretextos del 
golpe militar. Pero la falla ma
yor fue la ausencia de una efec- 
tiva reforma agraria. La Hamada 
reforma agrana gestionada por 
el Parlamento de aquel entonces 
era una verdadera burla. Con 
esto no quiero decir que la re
forma agraria de Velasco cons- 
tituyd un exito, pero hay que re- 
conocer que el fracaso en esta 
materia del gobierno militar de 
1969 al 75 no es por aquello que 
hizo, sino por aquello que dejo 

| de hacer en el sector agrario.

Permitanos un salto delibe- 
rado. iQu6 opinidn le merece el 
segundo gobierno de Belaunde?

En primer termino, Belaunde 
no es, y no fue tampoco en el se
gundo gobierno, un hombre ne- 
tamente identificado con las po
siciones conservadoras; diria en 
un intento de aproximacidn psi- 
coldgica que Belaunde tiene res- 
pecto de la plutocracia iimena el 
tipico desprecio aristocratico de 
las elites regionales como la de 
Arequipa. Por otro lado, Manuel 
Ulloa, quien definio durante los 
primeros anos de este segundo 
gobierno la politica economica 
del regimen, nabia comprendido 
lo vulnerable que resultaba el 
sector industrial peruano, por 
sus bajos niveles de competiti- 
vidad international, por el ex- 
ceso de proteccionismo y por su 
dependencia en la elaboration 
de sus productos finales de la 
importacibn de insumos. Ma
nuel Ulloa, en terminos menta- 
les, era mucho mas “intemacio- 
nal” que la mayoria de los em- 
presanos peruanos. Si tenemos 
en cuenta estos factores, lo que 
termina por sorprender es que 
en el segundo gobierno de Be
launde no se hubiese ajustado 
mas las clavijas al empresariado 
peruano de lo que hubiese po- 
dido hacerlo. Aunque en esta 
materia, lo cierto es que la pre- 
sibn fiscal en tiempos de Be
launde llegb a ser tres veces su
perior a la presibn fiscal aprista; 
tan to que para los empresarios 
los primeros anos de Alan Gar
cia deben haber sido una ver
dadera luna de miel.

transformar la sociedad”, para 
continuar afirmando que “reco- 
nociendo el enorme significado 
de estos grandes fenbmenos (se 
refiere al socialismo sovietico y 
al chino) no me parece que estAn 
de acuerdo con el modelo que 
sonb Marx en el Manifiesto Co- 
munista de 1848, y su gran iibro, 
que pocas personas han leido. El 
Capital”. iQue nos dice sobre es- 
tas reflexiones del Dr. Basadre?

Cierto que Marx pensaba que 
la revolucibn socialista podia 
mis facilmente ocurrir en los pa- 
ises que lideraban la revolucibn 
industrial, como era el caso de 
Inglaterra, que en aquellos otros 
espacios donde el capitalismo no 
haoia alcanzado iguales niveles 
de desarrollo; sin embargo, ya 
en los continuadores de Marx, 
en el propio Lenin, hay analisis 
que llevaban a pensar sobre las 
probabilidades revolucionarias 
de tipo socialista en paises como 
el imperio zarista-ruso. Sobre 
esta materia habria que hacer un 
manejo muy delicado de las es- 
tadisticas. Las cifras de la pro- 
duccibn industrial rusa antes de 
la Primera Guerra Mundial pue
den ser materia de dos interpre- 
taciones en apariencia distintas 
aunque resulten complementa- 
rias al final. De un lado, esas ci
fras colocarian a Rusia entre una 
de las seis primeras economias 
industriales del mundo a prin- 
tipios de este siglo XX, mientras 
que si se tiene en cuenta la in- 
mensidad del territorio ruso y la 
presencia de relaciones econb- 
micas y sociales de tipo precapi- 
talista, este mismo sector mo- 
demo resultaria aparentemente 
minoritario. Lo que importa, sin 
embargo, hoy dia es mi rar con 
mucha cautela la resurrection de 
ideologias que ya han tenido su 
momento y su oportunidad his- 
tbrica para conseguir el creci- 
miento, el desarrollo y quizas 
tambien, ademas, la justicia so
cial sin haberla conseguido. Al 
margen del socialismo, estoy re- 
firiendome sobre todo al lioera- 
lismo y al neoliberalismo.

el error de no haber entendido la 
apertura modemista que el sig
nified. Por lo pronto no resulta 
justo asociar a Belaunde con po
siciones derechistas y conserva
doras en 1963. Recordemos que 
fue el quien cred el Banco de la 
Nacibn, con lo cual arrebatb al 
sector privado peruano el ma
nejo de los impuestos que ha- 
bian monopolizado desde prin- 
cipios desiglo. Esta, desde luego, 
fue una medida sumamente un
popular para los sectores de la 
extrema derecha empresarial pe
ruana de entonces. Quizas las fa- 
llas mayores de Belaunde fueron 
una de orden politico y otra mas 
sustancial de caracter econb- 
mico-social. En un reciente re- 
jortaje pubheado en “La Re- 
iiiblica”, Belaunde confiesa que 
e sugirieron la posibilidad de 

cerrar el Parlamento, manejado 
por una coalicion opositora en la 
que se habian unido el aceite y el 
vinagre (Apra y Odria); Be
launde se negb y no aceptb estas 
sugerencias. Quizas debib acep- 
tanas, con lo cual no estoy sugi- 
riendo que las acepte el actual 
presidente Fujimori en el su- 
puesto que tambien le lleguen 
solicitudes parecidas.

^EstA Ud. privilegiando los pri
meros cien dias del gobierno de 
Belaunde?

Creo que en aquellos primeros 
cien dias Belaunde no llegb a de- 
sarrollar la totalidad de su pro-

E1 ano que se inicia nos parece 
muy propicio para hacer una eva
luation sobre lo que durante este 
siglo ha pasado en el Peru y en el 
mundo. Quisibramos saber, ^que 
nos puede decir sobre el pano
rama mundial, despues de la ca- 
ida del muro de Berlin y el fra
caso del golpe de Estado de 
agosto en la URSS, y de los 
acontecimientos politicos que 
han marcado la historia de nues
tro pais en esas ultimas decadas?

Antes que nada habria que 
evitar la magia de los mimeros, 
no obstante que pareceria, segiin 
algunos, que la modemidad 
mundial inaugurada en 1492 con 
las navegaciones europeas hacia 
America estaria siendo cance- 
lada, clausurada en 1992 con el 
aparente fracaso, y subrayo apa- 
rente, del sociabsmo y comienzo 
de la Hamada posmodemidad. 
QuizAs, sin embargo, lo que haya 
fracasado es una version especi- 
fica del socialismo. Quisiera re- 
petir lo que muy recientemente 
escribi acerca de las relaciones 
entre los modelos politicos y las 
estructuras econbmicas. Las for
mas democrAticas de estilo oc
cidental no son las unicas com
patibles con las sociedades in- 
dustrializadas; en el future pue
den aparecer formas politicas 
muy diferentes que expresen me- 
jor los cambios que ya viene pro- 
vocando esta segunda o tercera 
revolucibn tecnolbgica que va a 
tener un desarrollo explosive en 
el prbximo siglo XXI; un desa
rrollo que apenas si empezamos 
a imaginar o entrever. For con- 
siguiente, nadie puede decir cuA- 
les son los regimenes politicos de 
mayor racionalidad y convenien- 
cia a mediados del siglo XXI en 
funcibn de aquellas sociedades 
futuras.

A propbsito del fracaso del so
cialismo, quisiera recordar el 
pensamiento del doctor Jorge 
Basadre cuando conversaba con 
Ud. hace mAs o menos veinti- 
cinco anos. Decia: “El autor de 
‘El Capital' ofrece puntos de 
apoyo para una gigantesca obra 
que debe servir al objetivo de
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Y Fujimori, ^que sensacidn le 
causa hasta estos momentos?

El gobierno de 
Fujimori

El gobiemo de Alan 
Garcia

Sendero sin apoyo 
popular

Futuro de la 
humanidad

^No cree que en los ultimos 
once anos Sendero se agotd en si 
mismo porque no ha logrado el 
apoyo que queria desde el inicio 
y sobre el cual basaba su posibi- 
lidad de Hegar al poder?

Creo que Sendero no ha con- 
seguido el apoyo de los sectores 
populares urbanos, esto es ver- 
dad, pero tambien es cierto que 
las insatisfacciones de esos sec- 
tores no estan siendo interpre- 
tadas por ningiin sector politico. 
En estos momentos ni Sendero 
ni el MRTA ni la izquierda for-

Finalmente, ^cbmo ve el futuro 
de la humanidad despu&s de lo 
sucedido en la Unidn Sovi^tica y 
la hegemonia norteamericana?

Si le dijera a Ud. lo que temo 
posiblemente me acusaria. y no 
sin razdn, de que mas que un po- 
sible historiador soy un autor

Sobre Fernando Belaunde "Tengo un dnimo rectificatorio y creo que he cometid. el error de 
no haber entendido la apertura modemista que el signified".

peruanas llegase a capturar el 
poder, temo mucho que habria 
una intervencion mihtar norte
americana. Por esto, yo imploro 
la prudencia y la generosidad y 
el sentido de responsabilidad de 
todos para evitar extremes que 
ojalA scan s61o pesadillas per
sonales mias.

No tuve ninguna relacidn con 
este gobiemo y luego cuando 
Velasco habia sido reemplazado 
por Morales Bermudez alguna 
vez escribi analisis que preten- 
dian comprender lo que hizo y 
sobre todo aquello que quiso ha- 
cer y no lo consiguid. MAs allA 
de las coincidencias con progra- 
mas politicos especificos, mi 
corta y sesgada experiencia en 
esta materia 'me sugiere que el 
politico debe jugarse todo y por 
entero hasta el final y que cual- 
quier gobiemo, civil o mihtar, 
que trabaje a medias tintas fra- 
casa, y quizAs por esta razdn po
demos decir que el gobiemo de 
Velasco fracaso. Si se jugaba la 
carta de un semi-socialismo-co- 
operativista habia que jugaria 
hasta el final y no dar por mte- 
rrumpidas y canceladas las re
formas en el momento en que 
empezaron los rumores acerca 
de una reforma urbana, reforma 
urbana que necesitamos porque 
existe el latifundio urbano; re
forma del transporte que nece
sitamos, porque gran parte de lo 
que ocurre en el transporte ur
bano de Lima hoy son relaciones 
pre-capitahstas de tipo feudal, 
comparables a la servidumbre 
del campo; la mayor parte de los 
choferes de los micros llamados 
“palancas” son en realidad ya- 
naconas del transporte. Enton- 
ces, aun dentro del trecho refor- 
mista, y no estoy hablando de 
espacios y propuestas revolucio- 
narias, habia mucho que hacer y 
que no sc hizo.

Los setenta anos del Apra y los 
cinco anos del gobiemo de Alan 
Garcia, ique opinidn le merecen?

Lo que Ud. mismo acaba de 
decir: setenta anos de aprismo y 
cinco anos de gobiemo de /Man 
Garcia, no necesariamente de 
aprismo, y eso es responsabi- 
lidad de los lideres apnstas que 
no impusieron un gobiemo de 
partido. Creo que una de las ex- 
plicaciones para el fracaso final 
de Alan Garcia esta en los ter- 
minos esencialmente personales, 
en la personalizacibn del poder 
con el que ejercib el gobiemo, la 
personalizacion excesiva del po
der, sin mencionar los aspectos, 
las caracterizaciones mas sustan- 
ciales de los proyectos y roles 
que perseguia.

frustrado de cien :ia-ficci6n. Vea 
Ud., en 1492, l ace quinientos 
anos, para la mayor parte de las 
sociedades nativas imericanas el 
mundo terminaba donde comen- 
zaban sus oceanos; para la hu
manidad de hoy, esos oceanos 
existen y son los espacios side
rales. Yo no se si al otro lado de 
esos espacios hay ya Colones y 
Pizarros navegando hacia aqui. 
Y al analizar el fracaso de las so
ciedades nativas americanas 
frente a la invasibn occidental 
encuentro que, en el caso de Me
xico y el Tahuantinsuyo, la 
causa no fue tanto la diferencia 
tecnolbgica-militar cuanto la di- 
visibn interna y la injusticia so
cial. Un cronista espanol, muy 
pocas veces citado, diio textual- 
mente que la principal causa del 
fracaso de los Incas era el ex
treme sojuzgamiento en que te- 
nian a los campesinos. Por esta 
razbn es que yo postulo para el 
siglo XXI una historia abierta en 
la que debemos combinar tec- 
nologia con justicia social a pa- 
sos rapidisimos y apresurados, 
para crear una verdadera co- 
munidad entera de la especie Hu
mana.

A mi me ha parecido muy gra- 
tificante la demostracibn de 
cuin debiles e inoperantes son 
los grupos y partidos politicos 
convencionales pemanos, al 
punto que ha bastado la presen- 
cia de una personahdad definida 
para ponerlos en iaque. De he- 
cho esto viene a demostrar que 
en el espacio pohtico-social pe- 
ruano, como ocurre tambien en 
su economia, nada tienen que 
hacer los sectores formalizados y 
convencionales. El espacio poli
tico pemano estb disputado por 
la informahdad. Esa informa
lidad puede ser un lider militar 
si hubiera un golpe, el presidente 
Fujimori o cualquier otro. Pero 
las fuerzas convencionales no 
tienen nada que hacer, son so- 
brevivientes.

Hace pocos dias escribib Ud. 
en la revista “Moneda” y refi- 
ribndose a 1995 dice: “...si para 
entonces todavia existe el Peru 
tai como lo conocemos”. iQub 
quiere decir con eso?

En primer lugar, para mi no 
estamos seguros ni del fracaso ni 
del exito necesarios y predesti- 
nados del programa econbmico 
del actual gobiemo, pero ade- 
mAs tampoco sabemos la medida 
en qi 
rrolh 
estabilizacibn van a colmar o no 
las necesidades sociales de los 
sectores populares. En otras pa- 
labras, hasta que punto este cre- 
cimiento, este desarrollo eco
nbmico van a estar asociados o 
no con una definida justicia so
cial. De no ocurrir, el Peru no 
sblo continuarA siendo lo que ya 
es hoy, uno de los paises mas ex
plosives del mundo, sino que las 
tensiones pueden agravarse. No 
comparto los anabsis, diagnbs- 
ticos de algunos economistas 
que aseguran que en los momen
tos de crisis econbmica hay una 
cierta abstencibn pohtica, un 
cierto enclaustramiento perso
nal, una ruptura de las solidari- 
dades, porque lo que hay de di- 
ferente en el Pern es la existencia 
de movimientos insurreccionales 
mihtarizados, como son el 
MRTA y Sendero y nadie puede 
decir si un fracaso del gobiemo 
actual o un exito que no este vin- 
culado a la justicia social pueden 
o no proporcionar mayores es
pacios de accibn a estas fuerzas 
insurreccionales o a otras que 
podrian surgir o emerger. Qui- 
siera anadir, tambien, lo si- 
guiente: la hegemonia mundial 
de los EE.UU. hace muy dificil, 
cuando no imposible, que en 
cualquier pais del mundo y so
bre todo en America Latina se 
imponga un regimen socialista 
revolucionario que tenga una 
larga duracibn. En el supuesto 
final y tebrico de que cualquiera 
de las fuerzas insurreccionales

mal ni el Apra o el actual go
biemo interpretan a esos sec
tores populares. ^Por cuanto 
tiempo mas va a continuar la in- 
definicibn politica de estos sec
tores populares? Eso no lo sa
bemos. Creo, ademas, que las 
formas de administracibn y con
trol mental sobre las clases me
dias y populares peruanas se es
tan agotando, sobre todo en este 
ultimo caso. O sea ^cuAntas 
“Xuxas” y cuAntas “Paquitas” 
necesita Ud. para controlar la 
mente y el estomago de las ma- 
dres de familia limenas, o cuAn- 
tos suenos de carros Hyundai y 
camionetas Fiat tiene que hacer 
circular por la television?

Ii humanidad”

En primer lugar, para mi no

del exito necesarios y predesti-
]■» It

del actual ‘gotnemo,
me e? crecimiento y el desa- 
lo econbmico posteriores a la


