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	1. -- -- -._,...,.  ~.-
CARLOS MALPICA, naci6 en Chota, ~I
ai'io 1929. Curs6 estudios umversitarios en Ia
Universidad Nacional Agraria (La Molina). Fue :· -.
diputado por Cajamarcn de i95p a 1962, miem-
bro de Ia Asamblea Constituyente "1978-79 y
actualmente Senador de Ia Republica.
Es autor de mul-
tiples ensayos: Guerra 'a Muerte al Latifundio,
1964; LOS DUENOS DEL PERU, 1964; Cr6-
nica del Hambre en el .)eru, 1966; El Mito de Ia
Ayuda Exterior, .1967; El Problema de Ia Tie-
rra, 1970; Decada de Esperam:as y Fracasos,
1973; Anchovetas y Ti~urones, 1976; y Peru: el
Nuevo Rostro dellmpeiialismo.
LOS -DUENOS Df:L PERU es Ia obra que
mayor acogida ha tenido: 11 ediciones, 90,000
ojemplares vendidos. i.a tercera edici6n de Ia
obra fue publicada po,;os rneses. antes del de·
rrocamiento del Presidente Bela;jhde, y el au-
tor reconoce, en las ed:ciones p"
osteriores, que
con el Gobierno Militur, Ia situaci6n de los
"Duenas del Peru" ·ha variado considerable-
mente: "En especial --agrega- : debo anotar
que Ia condici6n de lo~. propietarios de Ia tie-
rra y de las empresas pesqueras ·ae anchoveta ha
variado, en tal medida, 'que ahora dificilmente
se les puede considerar como grupos de poder.
Si continuo publicando sus nombres y sus ante-
riores intereses econ6micos, se debe a que
constituyen material de estudio y de reterencia
de una etapa en proceso de extincior"· .
bUODECIMA EDICIOI'.f
ACTUAUZADAPOAELAUTOR
~··
&
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	2. I
SECCION PRIMERA
LA ORGANIZACION  DEL PODER
ECONO~.~ICO EN EL PERU
En ellibro "Elmito de la ayud a exterinr" he analizado
Ia forma de actuar de las empresas extranjeras, las cons<··
cuencias negativas de los prestamos del exterior, el dete-
rioro de los terminos de intercambio en el comercio extl'-
rior, y las diversas maneras, como perdemos divisas a tra-
ves de los servicios financieros y no financieros, todo lo
cual me hizo llegar a Ia conclusion que los paises ris:~..£11
~ ayjl..Q'!LQ.QSllalir dg la_J>obreza.J lo.Jillic_p_que hacen
es explotarnos de tal modo quecaaa cfla sera mas dificil
dejar de ser_poJ2.res.
Los paises ricos y en especial U.S.A. han creado mt··
canismos que actuando sobre Ia econom Ia, los medios de
informacion, los partidos politicos, los sindicatos, Ia igle-
sia y los militares, han conseguido hacer a nuestro pais
cada vez mas dependiente, lo mismo que a los otros puc
bios latinoamericanos.
En cuanto al control que ejercen sobre nuestra eccw>-
mia muy pocos estudiosos lo dudan. Si Ia mayorla se call <J
es por conveniencia mas no por ignorancia.
EL GRUPO DE PODER BASICO
Desde hace aiios el Instituto de Ciencia Econ6mica A
plicada viene investigando a las principales empresas d t!l
pais para determinar los grupos de poder mas importantes.
En el trabajo titulado Gran Empresa y ·Pequ>!ha .Vacio1:, s1
autor, el Ingeniero Jorge Bravo Bresani, sostiene que:
·-"EI grupo de poder basico esta dado por las entida-l•· ,
exportadoras, las cuales se cosechan en dos fuentcs:
- 19-
 


	3. "a) Grandes productores  de articulos primarios de
exportacion (~randes firmas mineras -no mas de
tres-, grandes firmas aGrarias -no mas de dos.
"b) Grandes empresas comerciales de exportaci6n
(en numero no mayor de diez)".
"Estas empresas controlan el mercado nacional de di-
visas, regulan el sistema de financiaci6n de las pequefias
empresas de sus sectores, y por un mecanismo de condicio-
nes, habilitan a estos pequefios productores en gran parte
con rroductos importados por ellos lo que pennite mante-
rwr a! mismo tieemo. en forma de conexi6n directa o indi·
rPcta, cmpresas fmportadoras anexas. AI con trolar las
r:irisas naciOI~ales y gran parte de su destino, desde centros
:lp rlPcisi6n extranjcros, ellos emalidan todas las contabili-
rladcs nacionales de ingreso y egreso de divisas que, en ulti-
1~1:1 instancia, implican solo simples transferencias de sus
r-on tabilidades".
"I hce cxcPpci6n a estr ~istPma el gmpo pesquero
<llrr c•mtrola ap;·o:dmadamente el 200/o del ·total de ex-
portacioncs en 1·alor. El grupo pesqurro esta subdividido
Pn dos subgru:Jos. LJ primero y mas importante concentra-
dr• ··n el Consorcio Pcruano..." " y el menos importante
b;11n ('I control directo o indirecto de uno de los dos grandes
productorcs agricolas IGildemeister); evide_nteme~te ambos
s.•ctores, Consorcio y desidentes, tienen vmculacwnes c<;m
i"im1as poderosas del exterior". En esle grupo se debe 111 ·
duir a las empresas marilimas y de aviacion.
SEGUNDO GRUPO
"El segundo grupo de poder esta constituido por
los bancos del Peru. Los bancos peruanos agrupan en su
r!ircctorio a representantes de los productores -cxporta-
rlores o no-, de los exportadores, el comercio de importa-
cion y de los grupos industriales". "Sus funcioncs basi-
cas estan determinadas en Ia siguiente forma:
"a) Constituyen enlace entre Ia economfa nacional
y los grandes consorcios internacionales de cnidito
(Ja compra de un banco local). Otros bancos
nacionales estcin conectados con intereses italia·
- 20-
"b)
"c)
nos, suiz.ps, franceses, norteamericanos y britcini-
cos". f
Sirven de grandes distribuidores de los medios cie
pago y de Ia t>Osibilidad de inversion bacia los
sectores que mas les interesa promover a lo~ gru-
pos controladores del poder". 
Sirven de "lobbies" para Ia coordinacion de las
politicas de los .diversos grupos de poder econo-
mico".
TERCER, GRUPO
"Relativamente al margen de los grupos indicados
anteriormente, aunque evidentemente en conexi6n con
ellos, otra de las grande$ esferas de poder esta constituida
por los que controlan dos tipos de actividades basicas-
a) La.!n.,.-;:ia y las comunicaciones.
b) Los matenales de construccion especialmente el
cemento.
"La energia en el pais esta controlada por ~os grandes
grupos".
"En cuanto al petroleo un alto porcentaje (870fo de
los suministros esta en poder de una sola empresa: Inter-
national Petroleum Company, dependiente de Ia Standard
Oil de New Jersey, a traves de Ia Imperial Oil Co. de Toron-
.to".
"Esta empresa opera sus concesiones, (sobre gran parte
de las cuales pesa aun una situaci6n de ilegalidad) y, por
intermedio de una operaci6n complicada (compra de accio-
nes, aiQuiler de concesiones y refinaci6n conjunta), con-
trola a Ia segunda empresa de importancla, Ia Compaiiia
Petrolera Lobitos (primitivamente una firma inglt~sa hoy
perteneciente al grupo de Ia Burna Oil, calldad quo loda
via hoy conserva formalmente, pero conlrolnda rrulnwnft•
por l.P.C.)". "En cuanto a Ia dlstribucion do petrolPo, t•ht 11
se realiza por intermedio de 3 compru1ias, In lntc•mndnunl
Petroleum, su filial Ia Lobitos" y Ia firma Conchnu Clwvruu
que esta controlada porIa Che9ron, flllnl d~> In Stnudnnl ()II
of California y en Ia cual tienc accloni'S rl Jlnrwo l'oiHdril
del Peru".
-,-.-~~-
 


	4. "Existe una compaiiia  nacional de propiedad estatal
que solo opera en pequeiia escal.a" y "op~ran tambil~n pe-
queiias compaiiins petroleras extranjeras cuya produccion
" con)unta no alcanzasino al5,290/o.de Ia produccion total".
"En cuanto a Ia energia eh~ctrica, esta se halla contro-
lada en las principales ciudades del Peru, por las Empresas
Electricas Asociadas, que tiene Ia concesion para Lima
(31Ofo del consumo de energia total)".
A traves de sistemas complicados de prestamos con
garantias de bonos preferenciales, controla Ia Sociedad
Eh~ctrica de Arequipa (10/o del consumo total) y el grupo
Alvarez Calderon que opera pequeiias plantas en varios
puntos de Ia Republica. La Cerro de Pnsco Corporation
dispone de una fuerte produccion de energia para su pro-
plo uso y lo mismo Ia firma Southern Peru Copper Corp1
'.
"Las Empresas Electricas Asociadas estan vinculadas
con el grupo que controla Ia Brown Boveri v con Ia Banca
Comercial Italiana, organismo este ullimo conectado con
el Banco de Credito del Peru.
"Las comunicaciones internacionales estan en manos
de las grandes firmas de cables y de Ia International Tele-
phone and Telegraph Co. (I.T.T.), y los telefonos internos
estan en poder de dos empresas fiJiales tambien de Ia
I.T.T.
"En cuanto a los materiales de construccion, ocupan
principal Iugar las fabricas de cemento". "Hasta hace poco
Ia produccion de cemento estaba monopolizada por Ia
Compaiiia Nacional de Cemento Portland, de propiedad
ric intereses conexos con el Banco· Popular. En Ia actua-
lidad, pese a que esta firma ha ampliado su radio de opera-
cion, han surgido tres firmas rivales: La Cemento Pacas-
mayo, Cemento Andino y Cemento Sur, que resuftan de
una combinacion en distintas proporciones, de intereses
de Ia firma Hochschild y del grupo Rizo Patron, una fami-
lia agraria y minera con intereses en Ia mineria meta.lica,
el cemento y la agricultura de algodon".
• "Ultimamente el grupo Prado ha cedido una opcion
por el 500/o de las acciones de su principal empresa (Ce-
mento Portland S.A.,) a una asociacion de otro grupo na-
cional y Holderbank de Rolanda".
-22-
""
CUARTO GRUPO
. - "Por debajo de esta organizaci6n de poder aparecen
las actividades comerciales e industriales".
"En la primera familia debe separarse el comercio
mayorista e importador del comercio minorista. En el pri-
mero cabe distinguir tres tipos de empresas. Las empresas
tradicionales de importaci6n vinculadas con grupos finan-
cieros poderosos del exterior y muchas de elias en relaci6n
con intereses mineros y agrarios; las empresas especi-
ficamente vinculadas con los grupos exportadores (diversa';
oficinas en la Grace; entre otras Cosmana y Corsur en
Hochschild, etc.), y las empresas de caracter mas tipi-
camente "nacional" (Wiese, Ferreyros) que se encuentran
vinculadas con diversas actividades de Ia mineria, pesqueri<·,
etc., y directa o indirectamente respaldadas por ~rupos
bancarios definidos (Banco Vliese, Ferreyros-flmco de
Cn!dito). En cuanto al comercio minorista, aunque proli-
feraban una serie de empresas de todo tamano y map,nilud,
entre elias pueden tambien definirse tres tipos marcados: l<b
empresas pequefias dependientes por el cn~dilo dt; io -;
bancos locales; las empresas especializadas vinculadas con
industrias determinadas y a traves de estas industrias con
los bancos yjo con los grandes productores de producto>
de exportacion y los grandes almacenes organizados a!
estilo norteamericano. Entre estos ultimos en Lima teni:~
mos los siguientes: Tia, Monoprix, Monterrey, Oeschlr,
Scala, Sears y Todos. Casi Ia totalidad de ellos, y espP-
cialmente los dos ultimos, estan organizados dentro de
cadenas intPrnacionales. (Todos con el grupo Rocke felle r).
El suministro de alimentos estaba en alto grado mono·
polizado por Ia ultima de Ia~ organizaciones nombradas
(Todos) v por Ia cadena de Supermarket oue rcsulta de l.1
.asociaci6n de un grupo peruano y un grupo norteame-
ricano.
QUINTO GRUPO
"~unque formalmente pertenece a! grupo anterior
(40) esta tomando cada dia mas importancia el sector in-
dustrial".
- 23-
 


	5. "Este sector, sin  embargo, no puede considerarse
totalmente independiente de los grandes grupos de poder
indicados bajo los rubros 1, 2 y 3".
Muy pocos son los estudios sobre Ia estructura de
Ia industria peruana. Recien, en los primeros aiios de Ia
dccada del 60, han comenzado a preocuparse sobre el tema
algunos estudiosos. Cabe destacar algunos estudios efec-
tuados por el Instituto de Estudios Econ6micos de Ia Fa-
cultad de Ciencias Econ6micas de Ia Universidad Federico
Villareal sobre Ia industria pesquera y sobre todo, los
realizados por el Instituto de Ciencia Econ6mica Aplicada.
Acepto los lineamientos generales expuestos por Bravo
Bresani, con algunas discrepancias, raz6n por Ia cual re-
produzco ciertas partes en forma textual, y a otras les ana-
dire datos o comentarios ·que consideto interesantes. 3ra-
vo dice: "L:: Industria peruana, cuyo crecimiento se alaba
sistcmaticamente, como un indice de desarrollo peruano,
debe decirse a! arranque que su .aparente situaci6n esta
altcrada por el hecho de involucrarse dentro del sector de
activirlades que derivan directamente de las actividades
primarias, sin que puedan separarse de elias ni por Ia pro-
piedad de Ia empresas, ni por las exigencias tecnicas de
Ia producci6n, tal sucede con las industrias metalurgfcas
hasicas (cobre, plomo, zinc y hierro), con Ia industria
riel azucar, con Ia industria de Ia harina de pescado, con Ia
industria del cemento y del petr61eo".
"E! simple traslado de Ia contabilidad del rubro extrac-
tive, a los ruhros industriales 'metalicos basicas',industrias
productoras de "combustibles o derivados del petr6leo",
industrias fabricantes de 'materiales de construcci6n'
o 'mineras metalicas', en primer Iugar inflan las cifras de
Ia industria sin relaci6n directa con el desarrollo de nuevas
cmprcsas y en segundo Iugar crecen en virtud de otros
alicientes y otras exir,encias y no de los beneficios prestados
porIa Ley_ Industrial '.
"Extrayendo estos elementos del conjunto de indus-
trias, tanto el volumen de Ia participaci6n industrial en Ia
renta nacional como sus ritmos de crecimiento se alteran
sensiblemente".
"Estas industrias, ademas, c~n excepci6n de Ia indus-
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tria petrolera y del cemento, n9 son industrias de consumo
nacional, sino industrias de exportacion" (1):
La mayoria de nuestras industrias ban crecido en fun-
cion de las necesidades de las naciones que controlan Ia
econom ia del pafs. Se han establecido industrias para sa-
tisfacer las exigencias de materias primas y semielabora-
das por parte de Ia industria norteamericana, europea o
japonesa. Aunque existen· algunos rubros de industrias
que se han desarrollado en forma distinta, orientandose a
satisfacer necesidades intemas. El primero de estos es el
grupo de fabricantes de productos comestibles y domesti-
cos de grasas; el segundo, el de los productos qufmicos
y el tercero el de los productos met<ilicos de transforma-
ci6n (industrias mecanicas de transformaci6n, industrias
derivadas de transformaci6n de metales no ferrosos); y
-otras industrias, entre las cuales involucraramos Ia textil,
Ia de productos de caucho y de madera. etc.
Con respecto a! grupo de · fabricantes de productos
comestibles. y domesticos de grasas, tres eran las firmas
que monopolizan o concentran el mas alto uolumen de
producci6n: Fabril, Anderson Clayton y Lever Pacocha.
Fabril y Anderson Clayton eran las firmas mas impor-
tantes en Ia compra y exportacion del algod6n. Adqui-
rian el producto a traves de sus cadenas de demontado-
ras ubieadas en los principales valles algodoneros. La pe-
pita de algodon, principal materia prima de donde ex-
traen los aceites y grasas comestibles, Ia beneficiaban a
trave~ de otras fiHales.
I
Fabril controlaba las desmontadoras Santa Tercslln,
las fabricas Copsa (Compaiiia Oleaginosa del Pcni S.A.)
y Ia Rep~nsa. Algodonera Nacional (R.A.N.S.A.). l'nr-
tenecia a Ia rama argentina del grupo financiero :~un1!t' y
·Born. Se Ia consideraba una de las mas fuertes cmprosas
del J>ais, por controlar el 300/o de Ia exportacion de al-
godon, el 400fo de Ia producci6n y comercializacl6n de
grasas: aceite, manteca y margarina; por ser Ia principal
firma importadora de trigo a traves de lo cual oontrolaba
(1) Gran empresa y pequeiia nacion JORGE BRAVO BRESANI.
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	6. parte de la  industria harinera peruana, E:Specialmente ai
grupo Nicolini; por huber ~enido fuerte participation en
ll capital de,I Ba!lcO l11ternacional del Peru y, segun se
a{irma, por intermedio de su conexi6n con el grupo ingles
lla1{our Mill, mantener {uerte in{luencia con el comercio
de exportaci6n (especialmente de lana} y de importaci6n
del Peril (Milne, Gibson, Vargas). · • · ·
La ~mpresa Fabril siempre tuvo en su directorio ,a per-
sonajes influyentes de Ia politica peruana. Durante el pri- .
mer gobiemo de Prado fue presidente del directorio el Dr,
Manuel Gallagher, ministro de ..Relaci<Jnes Exteriores; en
el gobiemo de Odiia lo f!le.el .Dr. Francisco 'Graiia Reyes,
medico 'de ·prOfesion, 'pero gran amigo del presidente;
durante el 2do. gobiemo de Prago lo fue el Dr. Manuel
Cisneros Sanchez,·presidente del gabinete y presidente del
partido gobiemista de entonces, el Movimiento Democra·
Uco ·Peruano le sucedio Heman Warmouth, extranjero,
quien constituye Ia exce·pcion;:y durante el gobiemo de
Velasco, uno de sus amigas predilectos: Lizardo Alzamora ·
Porres, que a su vez era·Aicalde de Lima,'Anderson Clayton
era Ia sucursal peruana de·Ia firma norteamericana del mis-
mo nombre, que cuenta con filiales en casi todos los paises
latlnoamericanos productores de algodon. Poseia una cade-
na de desmontadoras y l!eneficiaba Ia pepita de algod6n
por intermedio de Ia firma lni:l.ustrias Anderson. Clayton
(A.C.C.O.). -· ·- ' ·
· Lever Pachoca e,ra Ia sucrusal peruana de Ia firma ·Unit-
ever, Ia mas grande en Ia comercializacion y producci6n
de derivados gl'asos. La Unilever se formi> en. lnglaterra y ·
tiene subsidarias en casi todas las ·naciones del Africa y de
Ia Commonwalth. Hace algunos aiios formo su subsidaria·
norteamericana, Ia Lever Brother, y·en Ia actualidad cuenta
con flliales en varias n)lciones latinoamericanas. . .
:Cas i~dustria.S de p~ductos <:oniestibles y domesticos
de grasas se diferencian de las derivada5 direetamente de las
actividades primarias, et;J prjmer Iugar, por dedicarse a
mercaderias de consumo intemo y, en segundo Iugar, "por-
que no son.los productores sino los intermediarios exporta-
dores los que realizan Ia integracion" (1). . ·
E~ cuanto a las -industrias -de productos .quimicos, se
han instalado fabricas de explosivos, de abonos, de rayon
y otras fibras sinteticas y de productos farmaceuticos.
. . .
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La (mica fabrica de expiosivos (EXSA) surge de Ia asocia-
cion entre el grupo italiano Montecatini y Ia empresa nor-
teamericana Cerro de Pasco Corporation.
Las . fabricas de abonos eran cuatro; tres empresw;
privadas y una estatal; Las empresas p'rivadas eran: Fertisa,
Superfosfatos S.A. y Rayon Peruana. La primera producia
abonos nitrogenados y las otra~ dos, abonos fosfatados.
Fertisa· y Superfosfatos S.A. pertenecian a una asociaci6n
de capitalistas peruanos y del grupo Italiano Montecatini.
La Rayon Peruana S.A. pertenecia ai grupo Prado.
La fabrica estatal esta ubica,.da en Cachimayo, Iugar cer-
cano a Ia ciudad del Cuzco; comenz6 a funcionar el aiio
1966, produciendo abonos nitrogenados.
La principal fabrica de fibras artificiales era la Rayon
Peruana S.A., empresa fundada hace·cerea de dos decadas y
que tambien producia superfosfatos; Ia niateria prima para
las fibras Ia.importaba en su totalidad.
En ai1os recientes adquiri6 gran notoriedad Ia denomi-
nada "industria farmaceutica", nac!da a consecuencia ch·
las restri.ccioncs para importar medku1as. Sc han establec1·
do varios laboratorios que son en su mayoria filialcs, clar<t'
o embozadas, de empresas extrnnjeras. En Ia pra<'li ('<
Ia tal "industria fam1accutica" se reduct' a! pn>cPso c! ·
diluci6n, mczcla y cnvasado de mrdicinas unporl<•da:. al
granel dcsde el extranjcro. Probablcnwntl• su mayor nporl1·
en cuanto a insumos nacionales, lo conslituyp Ia t'Olllp r
de parte de los envase~ e impresos de propa~anda.
' . .
"En cuanlo a las industrias meccinicas de lmnsfnrmJ<'IOio
debe hacerse sin duda una diferencia entre Ius llldu..Lrtus
(errosas y las no ferrosas". La constitucion de las primeru.;
"se origina en grupos econ6micos emergentes solo indirc<:la
mente vinculados con los grupos princtpales de poder.
aunque posteriormente caigan bajo su in(luencia" (2 }.
A partir de 1950 se crean varias maeslranzas, y algunas
1
herrerias y caldererias se vi!!orizan v transforman en nuPVll.'-
maestranzas que crecen impulsadas por el auge alcanzado
(2) Ibidem .
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	7. por Ia mineria  en aquella decada. Fabricaban--t> -·· p":te
de los equipos que necesitaba Ia explotaci6n minera;
molinos, bolas, celdas de flotaci6n etc.; siendo sus principa- ·
Irs clientes las medianas empresas mineras.
Cuando cesa Ia expansion de Ia mineria llega un momen-
to en el cual el equipamiento de las minas llega a una es-
tabilizacion. Desde ese momento decaen los pedidos por
nuevas maquinarias, limitandose el trabajo de las maestran-
zas a Ia renovacion de algunos equipos y a su reparacion.
Felizmente surgen nuevos clientes: los pesqueros. El creci-
miento vertiginoso de Ia industria de Ia harina de pescado,
reorienta Ia producci6n de las maestranzas hacia equipos
para esta industria, que son de dos tipos : las fabricas
propiamente dichas y las embarcaciones metcilicas.
El auge de Ia pesca crea una nueva industria mecanica
ferrosa: los astilleros de barcos metalicos, que afio tras afio
fue ron desplazando a los fabricantes de barcos de madera,
<'uyos astilleros fueron creados en decadas pasadas.
Las industrias mecanicas derivadas de Ia transformaci6!
de lminerales no fuerrosos surgen impulsadas por el afan de
sustituir importaciones. Algunas son creadas o estimuladas
por las empresas productoras de minerales pero otras, no.
Entre las primeras debe destacarse las promovidas por
Ia empresa norteamericana Cerro de Pasco Corporation.
De elias las mas impoitantes eran: lndeco Peruana S.A.,
dcdicada a Ia producci6n de alarnbre d~ cobre; 11.1etalur-
gica Peruana S.A. (Mepsa); Refractarios Peruanas (REPSA);
Explosivos S. A. (EXSA); Compania Peruana de Electrodos
Ocrl ikon S.A.; Metales Industriales del Peru, fabricantes
de· p roductos extruidos; Fundici6n de Metales Bera d~J
l'rru S.A., productor de aleaciones y metal de imprenta;
~· Compailia Industrial del Centro, productora de laminados
dr cobre y acido"sulrurico.
Entre las industrias creadas por iniciativa ajena a los
productores de minerales .debemos anotar las fabricas de
caiierfas de plomo, las de cajas de baterfas, y las de 6xido
c!r plomo, que a su vez han sido estimuladas porIa demanda
dr las fabricas de acumuladores.
"La industria de lana y algod6n es una de las industrias
11111.~ a!JiiJ!rws del pais. Con excepci6n de dos o Ires (irmas,
ll!r!as las df'mas depcnden, en grado mayor o mcnor, sea de
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agricultores o ganaderos, productores de materias primas,
sea de grandes firmas importadoras y exportadoras (Reiser
y Curioni, Duncan Fox, Grace, etc.)" (3).
AI !ado de estas han aparecido, en los ultimos tiempos7
varias fabricas dedicadas al hilado y tejido de fibras arti-
ficiales y de mezclas de fibras naturales y artificiales. Casi
todas dependientes del grupo Dupont y de Ia Rayon Perua-
na
"Estas ultimas infieren un notable impacto sabre el mer-
cado de tejidos, notandose en los ultimos tiempos un proce-
so de sustitucion relativo de los tejidos de fibras naturales.
Precisa seiialar que esta sustitucion aunque resulta tecnica- -
mente uentajosa por implicar la propagacion de una inno-
uacion, resulta en cambia en lo inmediato, economicamente
contraria a los intereses del pais, porque amenaza con des-
plazar a las fibros naturales, un insumo que sera extranjero,
mientras no se uaya a Ia constituci6n en el pa(s de una
industria quimica de base" (4).
Otras industrias dignas de mencion son las de produc-
tos de caucho y de madera. El primer grupo blisicamente
constaba de dos fabricas de llantas y de otros articulos:
Good Year del Peru S.A., establecida en el afio 1943,
y Lima Rubber Co., del Grupo Goodrich, establecida
en 1957. Entre las dos cubrian casi todas las necesidades
del pais. Aiios despues se establecio Ia empresa Neumaticos
Dunlop S.A., cuya produccion es todavia pequeiia.
La producci6n de· madera esta concentrada en los de·
partamentos de Ia Selva, en los cuales existen varios grandes
aserraderos, siendo entonces el mas importante el de Ia
empresa Astoria, de capital norteamericano. Esta empre-
sa se dedicaba a Ia expotacion de madera, aceite de palo
de rosa, teche caspi y otros productos selvaticos. Como
ind?strias ?e~vadas de Ia madera exis~n muchas carpin-.
tenas y fabncas de muebles, aunque ultirnamente estan
siendo desplazadas por las carpinterias metalicas. .
"En general puede a{irmarse que "saluo ciertas industrias
(abonos, fabricaci6n de fibras textiles), las nueuas industrias
(3) Ibidem.
(4) lbidem.
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	8. no aportan por  lo general lecnicatt muy per{eccionadas e
innouadoras, que Ia ocupaci6n que D{recen es muy reducida
por Ia escala en Ia que se implantan las nueuas empresas
y/o por el tipo de Ia tecnologia·empleada", p. 26, agrega-
remos, que sobreviven gracias a las elevadas tarifas aduane-
ras .de importacion que las protegen.
..
. La industria automotriz
.. /"
La industria automotriz y las dedicadas al ensambla-
je de articulos eleClricos de uso domestico participan en ,las
' industiias mecanicas derivadas deJa tJ;ansformacion tanto
de los metaJes ferrOSOS COmO de los no ferrOS!)S y de otras
industrias: ·caucho, textiles, etc.; 'por eso.he dejado su ana-
lisis part~ el finat y, ademas, porque Ia inversion extranjera
en el sector, en Ia decada del 60, se oriento de prefere11cia
hacia esta rama. ·
Fatalmente, una vez mas nos dejamos- engaiiar por Ia
terminologia. Fabricar en el mundo industria] significa
transformar materias primas en maquinarias, equipos, ar-
tefac'tos o articulos de consumo. En nuestro Peru (abricar
.se ha transofrmado en sinonimo de ensamblar o armar. El
"proceso de industrializacion~· se reduce a traer las piezas
liberadas de impuestos y montarlas en el_pais.
Si un. automovil .o un televisor ingresa a! pais tiene que
pagar fuertes.impuesk>s aduaneros. Si ese mismo automo-
vil o ese mismo televisor, en · vez de venir ensamblado,
llega en pjezas, no paga impuestos 0 solo paga, cemo acce-
sorios o repuestos, una infima cantidad. Todo el proceso
de industrializacion se rectuce a .jugar con Ia, partidas
del arancel de aduanas, procurando colocarse dentro de
un mercaqo 'protegido. Favorece tambien; Ia proliferaci6n .
de ·fabricas de montaje de v-ehiculos y artefactos eiE!ctricos,
' Ia tenoencja'mundial de las corpora<:jones a transforrnarse
en empresas multinacionales.
Como contriQucton- impqrtante. se aduce el ahorro de
divisas; esto no viene a ser sino una mas de las tantas frases
acuiiadas cdn finalidad de propaganda. Las piezas se impor-
tan pagandolas en·dolares; lo (mico que se paga en moneda
nacional son los sueldos y salarios, los impuestos y las
compras en el mercado intemo que representan en conjun-
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to un bajo porcentaje del valor de Ia producci6n. En
cambio, las· utilidades, las amortizaciones del capital y los
intereses se exportan en d6lares. Luego, no existe el tal
ahorro de divisas. •
Como una de las pocas ventajas de este tipo de "indus-
trializaci6n" sc puede citar Ia incorporaci6n de los adelan-
tos tccnol6gicos mas recientes, productos de Ia investiga-
ci6n y· de Ia experienci;:t. de los colosos industriales, ·cuya
mayor preocupaci6n es producir articulos de igual o mejor
calidad que los competidores pero a m~nor costo, y adeimis
el consumo de algunos insumos producidos en el pais, que
fatalmente, en su mayoric., son elaborados por firmas
extranjeras que operan en' condiciones semejantes a las
descritas.
Patentes y otras formas de
seudoindustrial izacion
En aiios recientes han aparccido en el mercado diversas
mercaderias fahricadas en cl .pais, pero que IIevan marcas
extranjeras. En algunos c'asos se trata de productos elaboca·
dos por sucursalcs nacionalcs de las casas productoras de
dichas marcas, En otros casos, los miis frccuentes, se trata
de . mercaderias producidas por fabricas pertenccienles a
ciudadanos peruanos, a las 'cuales se autoriza el uso de una
marca prestigiosa, a cambio de Io cual deben pal(ur H Ia
casa matriz determinadas cantidades en divisas por dl'rt'
cho de patente.
En al~nos casas se justifica este pago por tratarsc <il-
procedimientos especiales patentados por las fabricas <'X·
tranjeras y en otros se justifica por.la.l'abor de asesoramicn-
to; pero; en Ia mayorfa de los casos, se adopta una m·arca
prestigiosa con ·la (mica finalidad de aprovechar el buen
credito y Ia publicidad de dicha marca. En Ia pnictica los
capitalistas extranjeros ganan dinero hasta con nuestro
complejo de inferioridad..Determinados grupos sociales
desean ardientemente usar articulos importados, pero como
son muy caros o no se los· puede importar, han encon-
trado un buen sustituto en los productos nacionales con mar-
cas en ingh~s. frances .o aleman. En Ia mayorfa de los casos
estos productos no alcanzan laS calidades de los autenticos,
r.ero lo importante es decir que se usa camisas "Arrow" o
)Van Heusen",la calidad no importa.
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	9. "r." ~ J
Sostengo  que Ia proliferacion, en los ultimos aiios, de
estos productos "cholos'. con membrete en "gringo",
se debe basicamente a nuestro complejo de inferioridad
frente a lo extranjero en observaciones tales como las
siguientes:
Desde hace decadas Ia industria tealera nacional ha ido
mejorando la calidad de sus productos y actualmente abas-
tece casi toda la demanda nacional. Unicamente se importa
una pequena cantidad para satisfacer a los clientes exigentes
de hoteles, restaurantes y unos pocos hogares de Ia alta
burguesia.
Hace poco una tealera firma un convenio con una
conocida empresa inglesa, para producir en el pais articu-
los de esta marca. La calidad del te Ia da el suelo y el clima
donde se Io cultiva y ademas el estado de madurez en que se
recojen las hojas. El procedimiento posterior no es muy
complicado y desde hace anos se lo conoce. Toda la materia
prima, es decir las hojas de te, se produce en el pafs. No se
va a importar hojas producidas en Ceilan o la India, con las
cuales se mejorarfa la calidad. Por tanto: (.que aporta Ia
fabrica inglesa? Algo muy importante: el derecho al uso de
Ia marca prestigiosa y el compromiso de no exportar al
Peru te de esta marca. A cambio de tales concesiones el
productor nacional debera pagar una cantidad que cubra
· las utilidades dejadas de percibir por derechos de exporta-
cion al pais y algo mas por derecho de patente. El gobiemo
pierde los derechos aduaneros y Ia economfa del pafs no
gana nada. El productor puede vend~r su te de marca ingle-
sa -made in Peru- al elevado precio al cual est.an acostum-
brados a pagarlo los "refinados" consumidores y sus utili-
clades se incrementaran en Ia medida que Ia tasa arancelaria
sea alta o baja. Veamos otro ejemplo:
La calidad del cafe Ia da basicamente Ia altura sobre el
nivel del mar en Ia que se cultiva, y Ia variedad. La ma-
yorfa de nuestra produccion deberfa ser de buena calidad
por las zonas donde se cultiva; sin embargo, el defectuoso
tratamiento a! que es sometido despues de Ia cosecha Ie
hace perder calidad. Con nuestro cafe Ia empresa Nestle
elabora sus cafes solubles que se expenden enlatados con
las marcas Nescafe y Kirma. EI que les ponga estas marcas
u otras, aparentemente no tiene ninguna importancia, pero,
no es asf desde el punto de vista tributario.
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. Con ~a buena campaiia d~ propaganda se ll~e cafe_.
J{irma o {'Ne-grita",.Q tenga ·cualquie~;. otro rlo~bre . el pu- .
blico ,Jo· cqnsw:liria. en la misma proporci6n; salvo ··un
reducido grupA que se. inclinarfa po'r.-el nombre KiJllla,
en ·Ia creencia que viene 9e un pa1s: exotico. La empresa,
sin emb~p"go_, se decidiO" a ponerle a sus·productos IQS nom-
ores Nescafe·y·Kirma, no s6lo porque facilita Ia ·propaganda ·
por ser ·marcas prestl~osas en o1ros pal~, sino ·tambien
po~,otra razon mas practica de!ide su punt9 de vista. Como
las marca5 Neicafe y 'Kirm~ estan patentadas por su c!isa
matriz, cuando presentan su .bal.ance a ~contriQilciones
s4!mpre hay una partida por pago de dete"ch<;>s de patente
que no .es,cohtiibiliza1a dentro de las utilidades y p~>r
tanto p~ara menores.irnpuestos. . , , . . .
~
~
•
•f
:EI procedimiento' de p~paracion de . cafe soluble es
sencillo. y en su :elaboracion no· deben existir lirnitacio-
nes .en cuanto. a patentes · -:-salvo las marcas registradas-
ya que ·.Eln casi .todos los pafses centroamericahos exis-
ten grupos. nacionales que preparan· cafe soluble con di·
versas marC11S con .una clara predomi~ancia de los .nom- . ,
bres ·aut6ctohos. Si ~a~ ley• no les peirnitiese deseuimtos :
por "Derecho de .p~ttente", · probabl~mente ·1a casa··Ne~
cilfe se inclinarfa por nombres comerciales con mas ~!gni·
ficado para los peruan·os. · · : .. .; . · · .
EI .caso ·de ·.las fabricas de cigilrrillos es parecido. Las ·
dos fabricas reci~mterrfente inauguradas producen varias
marcas de cigarrillos, tanto de tabaco negro como rubio. ·
Los cigarrillos ·de tabaco·"ruBio" tienen nombres en ingles:
Norton, Premier· y · Commander. Hasta el momento los
estan elaborando a base de tab.acos rubios importados, ·
pero en el futuro piensan estimular su cultivo en el pais,
sobre todo en Ia zona·de San ·Martin. Silas fabricas estlin
tratando de popularizar marcas con nombres en ·ingl.es;
·1o hacen por Ia (mica razon de exp!otar Ia "huachaferia" .-
y el compl~jo de .inferioridad de un buen·numero de·pe-
ru.anos. ·. · • ·
Tarnbien estan "fabricando" cigarrillos de.las conocidas
marcas norteamericansWinston y Salem. . · .
Por ·convenios especiales con .las fabricas productoras
de estas marcas, elias les proveen de los tabacos espeeialc·'
que dan el sabor·y olor caracteristico a cada tipo de clgarri-
llo, les proporcionan el papel·de·envovler y los fi.ltros y
ademas todo el . material para confeccionar Ia cajetilla.
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IAI unico.que  hace Ia fabrica nacional es picar el tabaco y,
tmrroll(lrlo en forma de cigarrillo. La utilidad reside en los
uumores derechos arancelarios que pagan, lo cualles ha per- .
mltldo bajar los precios.
No sabemos si las empresas .norteamericanas tambien
l"'soon· parte de las :ai::ciones pero, en todo·caso, deben
··ohrar derechos por·patente-y asesorami~nto. .
En ·las bebidas ·gaseosas- sucede casi lo m.ismo, con
••xrt•pcion .de una o dos fabrjcas que usan esencias ex-
' lranjeras. Tipico es el caso..-de Coca Cola, empresa nor-
INunericana con .sUcursales en casi · todo el mundo, Ia
•·unl vende a los coqcesionarios Ia esencia que da el sabor
•Rpocinl a Ia bebida, en forma ·de pasta, para ser diluida en
''IIUa, afiadirle azucar y ·gas ~arbOnico y em~otellarla: A
•••t.o se reduce la industria de las aguas gaseosas que beben
Ina norteamericanos: Cocll'Cola, Pepsi Cola, Crush, Bidu,
Hc1ven Up, etc.; pero, fatalmente a costa de divisas que debe-
rihn ser mejor utilizadas.
Conslderamos los p:i'Ocesos ·anteriores bastantes repre-
untatlvos de lo que se ha dado en Hamar "proceso de in-
clustrializacion". ~
SEXTO GRUPO
I .CJS URBANIZADORES
Dlscrepo con Bravo Bresani, en no haber considerado a
lo~ Q!f>pietarios de tierras en los alre.Qedores de las princi-
pale&'lciudades, es·decir, a los urbanizadores, como un grupo
clo poder importante. Aunque derivan de los ~arios y
muchos aun poseen intereses en ese sector, cada d1a van di-
r,•renciando sus objetivos y adquiriendo personalidad prti:
pia. El espectacular crecimiento de algunas ciudades les ha
petrnlthlo enriquecerse en pocos afios, a tal punto de ejer-
••t•r control sobre varios bancos y diversas empresas de
los otros sectores _economicos. Es un grupo basicamente
nncional, todavia no copado por capitalistas extranjeros.
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CONCLUSION
· Siguiendo Ia clasificaci6n establecida por Bravo Brcsani,
debo seiialar que el grupo de pod~ basico formado por los
productores mineros, pesqueros, ~aveleros, algodoneros
y comerciantes e~po~tadores, estaba en ,mayor o menor
grado controlado,por intereses extranjeros:.
El 850/o de hi..producci6n mlnera .era extraida por
empresas foranl;!as; 14 de los 20 mas importantes.grupos
pesquer_
os estal.Jan .dominados, o pertenecian integramenl~
a capitalistas foraueos; 6 de l~s 10 mas grandes ingenios
azucareros pertenecian. a empresas norteamericanas; con
raras excepciones, las · principales haciendas algodoneras
pertencian a nacionales, pero Ia comercializacion estaba
- casi totalmente en manos de dos ·empresas extranjeras; a
excepci6n· de una importan~e plantaci6n de cafe que sc
hallaba en manos de una fii:ma extranjera, habia infinidad
de medianas y pequeiiac; chacras pertenecientes a peruanas,
pero en Ia comercializaci6n.. de este producto intervenian
unf!S pocas firmas extranjeras y nacionales.
Es decir, las mas importantes firmas productoras y ex-
portadoras de nuestros productos basicos eran propiedad
de ey•=··:--:"95, las mismas qi.te operaban, obviamente, en
funci6n de sus intereses particulares y no en beneficia del
Peru.
E! segundo grupo de poder, los bancos, si bien en !a ma-
yoria de ellos habia fuertes ·intereses de peruanas, todos
.estaban conee'tados a Ia banca intemacional que los conlro-
laba a traves de Ia compra de parte o de todas sus acciones
o mediante aporte de financiamiento. Asi, el Banco de
Credito del Peru, el nias importante ·del -pais • pertenecia
al Vaticano a traves de Ia Banca Comercial Italiana; el
Banco de Lima, AI Credit Lyones' Otras veces los bancos
estaban controlados por empresas extranjeras que operaban
en el pais. Tal el caso del'Banco Internacional controlado
por las firmas Grace. y Fabril. Operaban tambien sueur-
sales de bancos norteamericanos, europeos y japonescs.
El tercer grupo de poder: conformado por la<; empresas
de energia y comunicaciones y las productoras de mate-
riales de construccion, estaba controlado por intereses ex-
tranjeros, sobre todo· las compafiicis que producian energia
y Ia encargada de las comunicaciones nacionales e interna-
cionales.
EJ cuarto grupo, formado por las empresas dedicadas
a actividades comerciales, en su sector mas importante: el
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	11. comercio mayorista de  importacion, estaba controlado en
~Ita proporci6ri por las mismas fiirnas exportadoras, es de-
cir, por··capitales extranjeros: '' Ni · siquier..a las· firmas de
comercio al memtdeo escap'aban al control extranjero:
casi todos los grandes alamacene_
s pertene<:fan a ciudadanos
de otros paises. Los comerciantes peruanos tenfan que con-
formarse con lo poco ,que les dejaban las grandes cadenas
in ternacionales.
Del anruisis de Ia industria peruana (5° grupo) se tien~
que llegar a Ia conclUsion·que en un alto porcentaje estaba
eontro1ada _por capitales extranjetos, en especial norteame-
ricanos, y no solamente Ia pe~ca y otras industrias dedii:(l- ·
rlas producir materias primas y semielaboradas PIJ.ra Ia
tndustria extrajera, ·sino tambien Ia industria manufactu-
re ra dedicada a producir bienes de consumo para·el pueblo
rcruano. ·
Los urbanizadores eran casi todos nacionales, aun
qu e existfan algunas inversiones extranjeras en el sector, ,
t~les como APOLLO, perteneciente a Rockefeller. · ,
Los peruanos aficionados _-,a los negocios deoian
conformarse ~~on ser pequeiios empresarios, en el sector
t•conomico que fuese, <o depicarse a servir a las grandes
firmas extranjeras establecid~s en el pais. jMucho cuidado
r!r trner intereses antag6nicos: el amo.no perdona! ,
A esta· Jenigrante situa~i6n habf~os llegado ·~n casi
siglo y medi'o de regimen repnblicano y capitalista. -En
nuestro pais ha fracisado el capitalismo: solo ha creado
miseria y d~pendencia.. .,.
~1ientras tengamos gobemantes tales como los que
sirmpre hemos tenido sera imposible Ia existencia de una
:ntl<~n tica industria de· transformacion y Ia liberaci6n eco-
tu.Hnica del pais, pues preferircin las comodidades y hajagos
dPI podcr a tomar una actituc;l partriOtica y valiente ..:-aun-
quc riesgosa- 'de enfrentarse al podet extranjero. v
Necesitamos en el futuro estar gobemados por hom·
hres ilustrados y patriotas. que no _;Permitan Ia explotacion
dr nuestro pueblo, ·que cuando sostengai) en sus platafor-
mas "La Conquista del Peru por los Peruanos"·, o Ia "lu-
ella contra·el·Imperialismo Yanq~i", nose trate de simples
frascs efectistas para conquistar votos·sino que detras de
'lias exista una firme vocaci6n nacionalista.
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SECCION SEGl)NDA .
CONTROL DE LA OPIN-JON PUBLiCA
En Ia a~tualldad en todos los paises del mundo~ Ia opi-
nion publica es orientada a traves de los diarios, las revis- .
tas, los canales de television y los ·radios. En.alg;unas nacio-
nes el ~ran orientador es el Estado. Esto su~de. no solo en
-los pa1ses socialistas sino tambien en otros .como Francia,·
Inglaterra~ ltalia, Chile, .riaci_
ones en las c1,1ales los canales
de ·television y las radioe'!lisoras _
perteneceQ al Estado.
En Ia mayoria de los paises ·sub_
desarrollados ios me- · .
dios de com'unicaciori de· masas son controlados por los
grandes intereses econ6micos, casi siempre dependiente~
de las potencias imperialistas.
·-r. AGENCIAS NOTICIOSAS
Caso tfpico al respect<> es el de nuestra pa~a. Si bien
te6ricamente existe una amplia Iibertad de prensa, el primer
·factor limitante para que el enunciado constitucional sea
cierto es el costo de· instalaci6n y mantenimiento de u~a
imprenta, un~canal de radio ode T.V.
Supongan1os q(Je un grupo de ·personas, desligadas
de todo interes econ6mico, adquiriese un diario o UI!a re·
vista con Ia finalidad de dar a conocer toda clase de .»oticias
en forma imparcial. Desde .el primer momento choca-
ria con varias limitaciones. En primer Iugar, las noticias
intemacionaThs son proporcionadas por agencias de· propie·
dad de ciudadanos, de ehtidades o de los gobiernos de
los paises que nos explotan. Las agencias que prestan es-
te servicio en el pais son: -
United Press
Associated Press International
Reuter · ·
France Press
Ansa
Efe
Inter Press Service
:
-u
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(U.S.A.)
(U.S.A.)
(Inglaterra)
(Francia)
(Italia)
(Espana)
' (Italia)
•
~
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	12. La Ass,pciated Press  pertenece ·a una asociacion "coo-
perativa" de-- una centena de diarios norteamericanos y
de otros Itigares del mundo. Los diarios ·que toman el
servicio constituyen sus socios; Ia United Press pertenece
a Ia cadena de diarios Scrips-Howard,·una de las mas po-
derosas· de U.S:A.; Ia agenci~ Reuter a! gobie~o de In-
glaterra; France Press al gob1erno frances; Ansa ·a Ia aso-
clacion itallana de diarios, pero ·recibe fuerte subvenci6n
estatal; y Ia agencia Efe, al gobiemo espaiiol, aungue
colaboran a sostenimiento los diarios y revistas de ,ese pa1s.
Como he manifestado, el primer tamiz de las notidas
est& representado por las agencias noticiosas cuyos directi-
VOS tienen que velar, ante todo, por Ia "seguridad" y el
blenestar de sus paises. Ademas, contra lo que pretenden
hacernos creeer, sus principales ;tccionistas son directa o
lndlrectamente grandes !!mpresas industriales y financieras
o los jObiE!rnos. de los paises imperialistas. Si Ia actual
sltuacion mundial les es favorable, es logico que tengan
que luchar porIa pennanencia de sus privilegios.
Es comun que, frente a un hecho desfavorable a las
grandes potencias, se oriente. las noticias bacia aspectos se-
cundarios del caso para favorecer Ia posicion imperialis-
ts. Uno de los ejemplos mas notorios fue el de Ia batalla
do Dien Bien Phu, con Ia cual tennino Ia dominacion fran-
cess en Ia peninsula de Indochina. Todas las ~encias no-
Uclosas, · en vez de sefialar Ia importancla historica de tal
derrota, en Ia cual los guerrilleros Viet ninh, comandados
por el general Go Nguyen Giap, vencieron a 40,000 solda-
dos franceses dirigldos por sus mas destacados generales,
orlentaron las noticias bacia Ia creacion de una heroina,
Ia enfennera Qeneviene Galard Teraube, llamada el "An-
gel de Dien Bien Phu". Si bien es cierto que se porto
heroicamente, existe un abismo de · diferencia entre Ia
trascendencia de Io conseguido por el general .Giap y Ia
actitud de Ia enfennera. 'ran es asi que dos decadas de-
pues, nlnguna importancia tiene Io que haga o deje de
hacer mademoiselle Galard, pero si lo que piensa y hace
t•l general vietnamita.
Como otrp ejemplo, podemos citar las campaiias
lnteqtacionales contra el general Villarroel, un boliviano
nacionalista ·a quien se ataco de nazi, hasta Iograr su desti-
tucion. y asesinato. Aiios despues, sus partidarios llegar<;m
al poder, nacionalizaron las minas, emprendieron un cncr-
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gico .programa de refonna agraria, siendo combatidos
esta .'Vez por. "comunistas", hasta que el Presidente Paz
Estensoro dio garantias a los inversionistas y al gobiemo
yan.qui coh lo cual tennin6Ia campaiia.de desprestigio. .
El caso del pre~idente Arbenz de Guatemala tambicn
es ·digno de citarse. AI pretender .expropiar parte de las
tierras- eriazas d~ Ia United Fruit Company para darlas a
los campesinos se convitio, para las agendas noticiosas,
en enemigo· de Ia Jibertad y en peligroso comunista. No
cesaron en su campana hasta conseguir su destitUci6n por
un grupo de ·mercenaries entrenados en Honduras por el
gobiemo nortemericano. Sin embargo, para las mismas
agencias noticiosas internacionales, fueron gobemantes
democratas -amantes de Ia Jibertad y el modo de vida
occidental--:; personajes tales como Somoza, Batista, Tru-
jillo, Odria, Perez Jimenez, Rojas Pinilla, Hernandez Mar-
tinez, Ubico, Ballivian y otros por el estilo.
II. AGENCIAS DE PUBJ,..ICIDAD Y SUS
• RELACIONES CON ·LOS PRINCIPALES
DIARIOS, REVISTAS, CANALES DE
TELEVISION Y RADIO
El segundo obstaculo, y el mas grave, que se debt·
veneer para infonnar libremente es conseguir avisajc comer-
cia! para asi poder, por Jo menos, mantener !a publicacion.
Ning(In diario o revista puede vivir solo de su venta al pu-
blico. El problema de las radios o los canalef:.de T.V. es aun
mas grave, Ia audiencia y la teleaudienciil-eS gratis, por lo
tanto solo pueden .vivir del aviso comerciaf.
Cuando se afirma que los mas importantes medioo
de difusi6n de noticias estan dominados por los grandes
.intere·ses comerciales, industriales ·y financieros, muchas
personas creen que es una exageracion, ya que pueden in-
dicar el nombre de varios dueiios de revistas, peri6dicos,
radio;-'u ..:anhles de T.V. que no tienen intereses econ6mi·
cos en grandes empresas. Quienes esto afinnan parecen
no saber que para-servir ala grandes compaiiias noes necesa·
rio ser sus accionistas, ni siquiera tener deudas con los ban
cos; bastaria hacerles conocer, para refutar sus tesis, quL·
gran parte de los ingresos de cualquier medio de informa
cion depende de los gastos de publicidad de las grandes
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	13. emprcsas. Anualmente toda  compafiia destina una o varias
partidas de dinero para dar a conocer su's' produc.toslsl son
para consume interne o. para· dar ·a: conocer s1,1s a{lO}tes
a Ia economi.-.. del pais, de Ia region o de Ia ciudad 'don-
de opera si se dedica a produc~os exportables. En el caso de
estas empresas l6s gastos de publicidad estan destinados a
mantcner buenas relaciones con e~ publico y a contestar
ataques de politicos, Iideres sindicales y otras personas. ·
Gcneralmente los gastos de publicidad los maneja Ia
scccion de relaciones pub1icas que toda gran compafii<:
posce. Dicha secciony casi si~mpre, encomienda las campa-
nas de promocion y de buenas relaciones a .las ag~ncias
de p1,.1bli.cidad, entidades especializadas en tal tipo de tra-
bajo. ··. ·
En nuestro pais, como Ia mayoria de grandes empresas
perten~cfan . a ~ capitalistas · foraneos, resultalp t"'.::irp_ que
prcfiriesen confiar su bublicidad a las agendas extranjeras
que opcraban en el Peru. Sc calculaba que el &OO/o del
avisaje comerdal Io controlaban las agenciaS"norteamerica-
nas Walter Thompson Peruana, Mac ·Cann Erikson Corp'o-
ration, Grant Advertising Inc. S.A., Publicidad Jennings (Pe-
ru) S.A., Publicidad Lowder S.A., L.K.P. Peru S.A. (Lever,
K:>.ts, Paccione, Inc:} y Wells Rich S.A. · ·•
Por su poder economico las agendas publicitarias se
habian convertido en las grandes orientadoras de la opi-
nion oublica; no solo a. traves de sus avisos, sino tambien
a baSe de informadones ·que aparecian como opinion
del diario o revista pero en realidad eran .avisos pagados.
Huchos de los avisos estaban orientados mas a ganarse
Ia "buena voluntad" de Ia publicaciones que Ia del publico.
Las publicaciones de ·corte nacionalistas, por este solo·
heche, son generalmente discriminadas por dicha~ agendas.
Sus prefcridas para colocar aviso.;, son ·aguellas que tergi·
versando las noticias inclinan Ia opinion publica en favor de
Ia "librc emprcsa"; es decir, en favor de los grand.es c_
onsor·
cios f!Ul' dominan Ia vida econ6mica y politica del pais.
E~ l·~la In forma como las grandes empresas, con paciencia
y l~~'~'·•·vorancia, pero con seguridad, convirtieron ala mayo· ·
n ·· do· diarios, revistas, estaciones de radio y de television
·~ '' propagandistas de su ideologia. No nos debi<i por tanto
111pn•ndcr cscuchar y leer a cada momento las bondades
,1, i,t micialiva•privada y de Ia "libre empresa", lo mismo
<ill" J()S "aporles" al desarrollo socio economico de las gran·
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des empresas extranje~ y nacionales, supriiniendo Ia ver· ·
dad sobre- la -explotacii>n ·'de sus ·obreros, ·empleados y
;>ublico en general. Tampoco debia llamamos Ia aten<;i6n
las frecuentes y. energicas campaiias de algunos diarios .
para convencer que nacionalismo y patriotismo significa
estar ~e acuerdo con I~ vigencia de los p1vilegios. · . · .
Quienes· no estabamos conforrnes con el statu quo,
de inrnediato erarnos- acusados de ·~agitadores";· "cornu-
. nistas", "compaiieros de viaje", enemigos ·del "tradicional-
modo de vida .cristiano'! y otros titulos parecidos, La rna·
yoria de ··los grandes medios ·de ·comtinicaci6n·de masas,
aun ahora son ,los mejores guardianes de ·Ia explotacion y
el coloniaje a que esta sometida nuestra patria, llegando
incluso -en su servilistilo- a·orientar _
el odio popular con· •
tra quienes representan el progreso. Las excepciones feliz·
mente existen, Io cual no bace mas que confirmar Ia regia.
La explicaci6n d~·su sumlsion.esta ~o solo en las pre-
-siones economicas· a que .se encontraban · sometidos, y
las cuales he. descrito sumariamente, sino principalmente ,
en Ia extraccion clasista y mentalidad de sus propietarios.
. . 
Ill.·Los Propietarios de los Principales
Medios de Co~unicacion de Masas
- De ios, diarios· ciipitalinos: ~on eirculacion ntcional
y ' por ende 'tie los mas importantes del pais,• sus propieta-
rios eran los siguientes: .. . ·. .
... De ~"La Pren.Sa"··y·:"Ultima Hora", Pedro .Beltran
Espantoso y un grupo de agrarios; mineros ..e industriales.
· Siempre defendian la· "libre empresa", Ia libertad de,cam-
bio y las inv.ersiones extranjeras y .eran enemigos declara-~
dos de Ia· empresas estatales Y de las naciona}izild_
as; Ba-
sicamente representaban.-los intereses 'de .los ~i!Xportadores.
. "Ei' Comercio'~ p,e.rten~ci~ a · Ia. familia r!firo' Quesa-
da. Casi siemP.re·- tema una. linea .nacionalista y.era parti· ·
dario de las enipresas estatares y" del control de cainbios.
Pero, en las relaciones laborales.era totalrm;nte·retardario.
·. "Th:presb''.Y ~tra", fuero~ origi~almente creados ¥
controlados por 'Manuel . Mujica Gallo, rico hacendado
costeiio. En aiios posteriores se reo.-ganizo- Ia empresa
convirtiendose en su principal accionista Manuel Ulloa,
presidente del Directorio del. Deltec Banking Corpora-
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	14. 'Uon, una de  las tantas organizaciones de Ia familia Rocke-
'eller. Los otros accionistas eran grandes empresarios -co-
·merclales e industriales, pertenecientes a dos grupos: el de-
~
lnado "Carlista",- formado por adinerados amigos del
sldente Bela(mde y el -grupo de los ~'jovenes" gerentes
pados e·n Ia enti<Lld titulada "Accion para el Desa-
rrollo". A principios de- 1970 el gobiemo los expropi6,
~dlendolos a Ia cooperativa formada por los trabajado-
".La Cr6nlca", "
en dos ediciones, pertenecia a 'Ia fa-
lila Prado, basta hace poco tiempo dueiios de uno de
OS. bancos mas import;antes (Popular), comp!lfifas de segu·
, fabricas de cemento, texples, y muchas otras indus-
rlas e inversiones inmobiliarias, asi como de una refmeria
e petroleo, asociados con capitales 'imperialistas. Con
a adquisici6n del 850/o de las acciones del Banco Popular,
I Estado ha pasado a ser el mayor accionista del diario
'La Cr6nica".
"Correo" era de propiedad de Luis Banchero, el mag-
nate pesquero; quien ademas posefa una cadena de~ dia-
los de provincias con este mismo nombre (Tacna, Are·
uipa, Piura y Huancayo} y varias revistas especializadas,
·como "Intima" y el diario "Ojo".
"La Tribuna';, el diario oficioso del Partido Aprista,
~...po politioo -que nacio antiimperialista y marxista y devi-
o en pro:yanqul, fue .declarado en quiebra en.1969. .•
· Ademas de Ia cadena de diarios..de Banchero, existfa
otra cadena· periodistica importanu;;tormada por los dia-
os "La Industria" de Piura; Chiclayo y Trujillo, de Ia fami-
ia·Cerro Cebrian, y por los periodicos "EI Sol" del Cuz-
o, "El Tiempo" dl}. Huancayo y "El Deber" de Arequipa,
yos propietlirios eran los herederos de Juan Pardo He-
n;quien fue hijo y nieto del presidentes y millonario, con •
·nversiones en plantaciories de caiia, industria y comercio.....
Los otros diarios de provincias solo tenfan influencia
ocal. -
Las dos revistas con circulaci6n nacional, y que apare-
ian · re~armente ("Caretas" y "Olga:'), eran bastanle
as .ob)eti~ que los diarios. Sus propietarios eran per·
onas desvlnculadas. de los grandes intereses economicos:
tras revistas ("EI Mundo", ''Caras", "Gente", "Callao",
Presente"), se publicaban irregularmente y tenian muy
oca influencia.
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Los canales de T.V. capitalinos mils importantes eran
el 4 y el 5, los cuales; con sus respectivas cadenas de pro-
vincias, copaban un altfsimo porcentaje de teleaudierrcia.
El canal 4 pertenecia a Ia familia Prado y a Nicanor
Gonzruez. El '5, a·una sociedad entre el cubano Goar Mes-
tre, el magnate de Ia television antes de Fidel Castro, los
hennanos Delgado ·Parker, Ia familia Lindley, envasadores
de· aguas · gaseosas, y los intereses Rockefeller represen-
tados por Manuel Ulloa durante varios aiios presidente
del directorio.. El canal 9 perteneci6 primitivamente a Ia
familia Mir6 Quesada.' Posteriomiente lo control6 el mis-
:no grupo del canal 4, luego, suspendio actividades liqui-
dando Ia empresa. El canal 2 era propiedad de Eduardo
Cavero, el magnate de Ia radiodifusi6n, y el canal 11 de
los hennanos Belmont.
La mayoria de radioemisoras tambien estaban con-
lrolados por un reducido grupo de potentados. La mils
importante cadena pertenecia a Eduardo Cavero. Consta-
ba de las siguientes emisoras:· Radio Victoria, Radio Reloj,
Radio Selecta, Radio Callao, Radio Tumbes . Radio Atlan-
tida (Tumbcs), Radio La Hora (lquitos), Radio Caja-
marca, Radio Tropical (Tarapoto), Radio Talara, Radio
Grau (Piura}, Radio Lambayeque1 (Chiclayo}, Radio Li-
bertad (Trujillo), Radio La .Hora (Trujillo), Radio Che-
pen, Radio Chimbote, Radio Huaraz, Radio Huacho, Ra-
dio Huaral, Radio Hucinuco,. Radio Telesar (Pucallpa ),
Radio Pasco (Cerro de Pasco}, Radio Chanchamayo (La
Merced}, Radio Junfn (Huancayo), ·Radio Jauja, Radio
Ayacucho, Radio San Juan de Tarma, Radio. Tingo Maria,
Radio Tacna, Radio Juliaca, ·Radio La Oroya, Radio lea,
Radio Nazca, Radio Intemacional (Pisco), Radio Chincha,
Radio Fessa (Caiiete), Radio Mala, Radio Imperial, Ra-
dio Arequipa, Radio Mollendo, Radio Tahuantinsuyo
(Cuzco), R~dio La Hora (Cuzco), Radio Altiplano (Punc),
Radio Puno y Rr.dio Ayaviri.
Los accionistas de los principales periodico~ y cana-
les de television tambien eran propietarios de cadenas
de radiodifusion. Asi, los Prado controlaban radio "La
Cronica" y en sociedad con Nicanor Gonzruez; Ia cadena
de "Radio America" (Eq~isoras Nacionales S.A.}, con 13
emisoras: Continental (Arequipa), Trujillo, Independen-
cia (lea), Loreto (Iquitos), Cuzco, Huancayo, Corpora-.
cion (Cerro de .Pasco), Tacna, La Voz del Altiplano (Pu-
no}, Centinela (San Juan de Marcona) e lnterameric~tila
(Chimbote).
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Los propietarios  de los diarios "Expreso y "Extra"
lo eran tambien de Radio Expreso. La familia Belmont
controlaba ·canal 11 de T.V. y las radios: Excelsior, Ata-
layay 1160. .. .
La · familia Miro Quesada era propietaria. de Radio
EJSol. . .
El canal 5 de television estaba co'nectada a Radio
Panamericana, Ia cual transmitia su noticiero dos veces
a1 dia, en cadena con 16 emisoras de provincias.
Los hermanos Delgado Parker, co-propietarios del
canal 5 de T.V., eran ademas duefios de Ia cadena Radio
Programas del Peru, que constaba de 11 emisoras: Radio
Ct'n tral (Lima), Radio La Voz de Ia Frontera (Tumbes),
C.R.U. (Trujillo), R<:d.io Musical (Barranca), Redio Centro
(Huancayo), Radio Sur Medio (lea) Radio Sur Peruana
(Arequipa) Rr.dio Salcantay (Cuzco) y Radio Amazonas
(lquitos). .....
Por supuesto, existia mas de- un centenar de emiso-
ras independientes, aunque muchas de elias estaban ligadas
mrdiante cohvenios especiales a las grandes cadenas, lo
cual les retringia su radio de accion. -
Conociendo el nombre de los propietarios de los prin-
cipales diarios, cadenas de television y de radioemision
t>ra facil explicarse el control casi absoluto que los gran-
des intereses economicos nacionales y extranjeros --t!n
especial estadounidenses ejercia sobre los medias de co-
municacion de masas. La plena libertad de prensa e infor-
m~cion" solamente existie en el enunciado constitucional:
Ia realidad de_mostraba a cada. instante que los unicos
usufructuarios de Ia_ libertad de prensa, eran. los directi-
los de las grandes empresas y -hasta cierto punto- los
rliJPllos y directores .de diarios, revistas ' Y los otros me-
dins e informacion. · _
Si a lo anterior.agregamos el sobomo de las grandes
c•mpresas a determinados periodistas y las "subvenciones
riP Ia C.I.A." para asistir a congresos internacionales y
coroo observadores del progreso alcanzado por los paises
rlonde rige Ia "fibre empresa", no debe sorprendemos
Ja tonica reaccionaria de Ia mayorfa de los medios dlo'.
comunicacion de masas, existentes en ese entonces.
Las 'subvenciones" de Ia -'C.I.A. a ciertos periodis·
las se canalizaban a traves de Ia Federacion Interamericana
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de Periodistas, ~uyo presidente, ,durante vaHos aiiqs, 1le
el ex-diputado aprista• Luis Camero Checa._Respecto a
las conexiones entre la C.I.A.·y .Ia Federacion Interamerica-
na de Periodistas, las agendas noticio5as han dado· amplia·,
informacion a raiz de las revelacione~ de Ja revista estu:
diantil Ramparts, sobre• las ~ue me ocupe en mi libro
"El Mito de-la Ayuda Exterior'. " .
.,
IV. Otras fo;mas mediante las cuales los
pafses imperialistas ejercen influencia ,
en Ia opinion publica.. · · · ~
. '
En Ia radio, Ia T.V. y· el cine pennanentemente escu··
chamos y vemos pro~amas dirigidos a resalt~ las ventajas
de Ia "libre empresa' y el ''modo de- vida norteamericano".
Hora tras hora, di;>.Jras dia, el pueblo peruano es bombar- .
deado con noticias y peliculas con la conocida historia del
jovencito, hijo · de padres pobres, que con su esfuerzo y
capacidad para ahorrar llega a tener exito, es decir, a ganar
mucho dinero. 0 el de la ·damita bonita pero.pobre', que .
debido a su virtud, alcanza. la felicidad casandose con un
hombre rico que Ia lleva a vivir a una residencia, rqdeandola
de maquinas electrieas, automoviles y sirvientes. . .
. Las -cint.a5 cinematogr4ficas, ~um.plen . el mism& come·
tido: distorsionar Ia verdad. En las luchas entre los pu~
blos de color y los blancos siempre los villanos son los
primeros y los heroes los segundos; cuando Ia verdad his·
torica ha sido siempre el enfrentamiento de chinos, negros,
indios .o mestizos, defendiendo su libertad contra los blan·
cos que los trataban ae oprimir.' La mayoria de _peliculas
enaltecen el modo de v.ida norteamericano, ingles 0 fran-
ces, seglln cual sea la nacionalidad del productor, deni-
gran<:fo las costumbres, tradiciones y formas de vida pe
los pueblos del tercer mundo. •
· Los programas de T.v.: sobre todo los de ''video ·
tape" son .·semejantes o los mi.smo·s de las · estaciones
norteamericanas:
. . .
La distancia y el idioma no permitfan la circulacion de .
diarios nortea,mericanos y europeos, salvo el caso del New.
York Times que lo compra el re_
ducido grupo de norteame-
ricanos residentes en el pals y algunos peruanos conocedo· ·
~ .
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	16. res uel ingles.  .Las mismas limitaciones no han constituido
obstaculo para Ia difusion de sus revistas. Los articulos y
:omentarios publicados en estasl tienen mas pennanencia
que lbs de los diarios, por lo cual,·ta distancia y el tiempo
tlonen menor importancia. Por lo demas Ia aviaci6n permi-
lc leer revistas europeas·o norteamericanas, tres o cuatro
dias despues de su aparici6n en sus paises de origen, faci-
lltando su difusi6n Ia publicaci6n de ediciones en"'Castella-
no.
Desde hace 4 decadas se importa Ia revista Selecciones
del Reader's Digest en su. version espaiiola, Ia·cual preten-
clo contener una selecci6n de los mejores articulos_publica-
dos en Norteamerica y por lo :tanto ser imparclal. Esto no
••s cierto. A continuacion reproducim<J!t Ia opinion ·que le '
morece al yanqui .George Seldes, autor del con9<=id9 libro
"Mil f;lorteamericanos": "Lo principal es que Digest no
••s un "
digesto ni una selecci6n. Lo fue, pero hoy, como lo
domostro Ia 'comisi6n investigadora del Consejo _
Naci'orial
do Pro(~sores de Ingles, Ia ·mayoria de los artfculos" pu-
bllcado~ por Ia revista son originates,·preparados por sus
olaboradores 'o "colocados"· en otras revistas .para ser re-
rogidos posterionnente y ofrecer una selecci6n superior a
Ia de sus competidores. Los articulos politicO$_, antiobre-
ros, reaccionarios, ·discutidos . y favorabes a los grandes
onsorcios. casi ·siempre _¥>n ori~nales del Reader's Digest".
"Aunque esta .revista fuera realmente una selecci6n,
podria mantener una politica determinada, que se tra-
duCiria en los ,artic~os escogidos·para Ia reproducci6n.
Asi seria dificil criticarla, pero en su forma actual, sus pro-
testas de imparcialidad constituyen un insulto para tqda
Ia gente honrada".
· "El Reader's Digest slempre ha.sido antiobrero y reac-
clonario" (5). ' ,
.Los panafos anteriores los escribi6 Seldes a fines de Ia
deca~a 40, cuando Ia revista_no aceptaba avisaje comercial.
(5) George SELDES, ~11 -norteamiercanos, Edlto ri•l Lvz, pag. 11 4 .
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Si en ese momento ya.era reaccionaria y antiobrera, no sc
necesita mucho. esfuerzo iinaginativo para intuir lo rear·
cionaria que debe haberse vuelto desde que recibe avisos
de todas las grandes corporaciones intemacionales.
Las otras revistas norteainericanas· editadas en caste-
llano y leidas en el pais, eran: "Life" y " Vision". ·
'~Life" es el semanario con.mas circulacion de los Es-
tados Unidos. Pertenece a Ia empresa publicitaria de Henry
Luce, Ia cual ademas publica las revistas "Time", "Fortune"
y "Sports illustrated".
"Todos estos medios de difusi6n han reproducido
fielmente las tendencias reaccionarias de LuGe..EI documen·
to mas revelador en Ia vida publica de este es el discurso
que pronuncio en Ia ceremonia·de la entrega de sus diplo·
mas a·los estudiantes de Ia Universidad de,Chatanooga, pro-
poniendo el gobiemo de Ia Nacion por una ruinoria aris-
tocnltica" (6). Desde el aiio 1969 ha dejado de aparecer Ia
edicion casteIlana de " Li fe" .
La revista "Vision" fundada en Nueva York, por
William E. Barlow, a pesar de ser propiedad de norteame-
ricanos, se e9ita unicamente en espaiioL Esta orientada a
difundir el modo de vida norteamericano entre sus vecinos
del ·sur. Se imprime 'en Panama y.en Chile, para facilitar su
transporte y.circulacion en los paises al Sur del rio Grande.
Ademas .de las ci'tadas revistM circulaban en el pais
las versiones ing'resas de "Time", "Me Calls",'"News Week",
"Play Boy", "Woman" y_otras· originarias de paises euro·
peos. Las adquieren los nacionales de esos paises y una
pequei'ia elite poliglota que tiene-interes en estar bien in-
formada.
Como resultado de Ia penetraci6n imperialista un alto
porcentaje de los programas de radio y television, de los
(6) Ibid ., pag. 132 .
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argu~entos de las peliculas cinematograficas y de los ar·
tlculos de periodicos y revistas estan orientados a mostrar
las vcJ~t:1:1s del capitalismo y de Ia "libre iniciativa", a ala·
ba( los exitos ·de los .grandes inversionistas y las ventajas
que a Ia sociedad aportan los consorcios extranjeros y las
cmpresas privadas nacionales. Casi nunca se refieren· a Ia
miseria, al ,hambre,-al analfabetismq, a Ia tuberculosis, a las ..
altas tasas de mortalidad adulta e infantil y a·las demas Ia·
eras que azotan a nue~tro ·pueblo despues de casi. siglo y
medio de "libertad" y de vigencia de Ia "libre empresa".
Es que denunciar Ia explotacion y Ia miseria noes buen ne·
gocio: los pobres no tiene~ dinero par~ pagar.
Para el empleado, ef obrero, el campesino, et pequeno
comerciante y en general para el consumidor, es muy difi·
cil hacer oir su voz a nivel nacional. Si existiesen medias
publicitarios desligado's de los dominantes grupos econo·
micos, 'sabre lodo de orig~n· norteamericano, el pueblo sa·
bria quienes son sus verdade;os amigos y quienes sus ene·
migos~ no habria Iugar para el engailo y Ia mentira que per·
mite medrar en Ia politica peruana a tanto falso revolu-
cionario. ·
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SECCION TERCERA
CONTROL DE NUESTRA POLITICA
INTERNA E INTERNACIONAL
A nadie debe sorprender que gulimes controlaban Ia
economia y los medias de infonnacion de un pais tambien
controlasen a sus partidos'politicos,. a sus sindicatos y a sus
autoridades.
I. Control de los partidos politicos
y sindicatos .
En el libro "El Mito de Ia Ayuda Exterior" he senala- ·
do como el Apra, habiendo nacido partido antiimperialis·
ta y antioligcirquico, ha devenido en proimperialista y
pro-oligarquico, y Accion Popular, de nacionalista en Ia
oposicion, ha pasado a entreguista en el gobiemo. Me faJ.
taria analizar a los otros dos partidos co-gobemantes hasta
1968: Ia Union Nacional Odrista y el Partido Dem6crata
Cristiano.
El Odriismo aglutinaba a Ia derecha tradicional perua·
na: latifundistas, comerciantes y algunos industriales y
todos aquellos que resultaron beneficiados durante los
ocho anos de gobiemo del general Odria, y, ademas, era
ayudado financieramente por las compaiiias extranjeras que
se instalaron y medraron durante el "ochenio". ·
En las elecciones de 1962 y 1963, en Ia capital, vota-
ron por Odria los habitantes de los barrie1s residenciales y
los de J.as "barriadas"; es deCir, se daban Ia mano Ia oligar-
quia, Ia clase media alta y los desheredados. Los primeros
'votaron por el general en defensa del statu quo que favore-
cia sus intereses, y Io$ iiltimos, gentes sin casa y sin traba·
jo, porIa espernnza de encontrar en Odria a un padre, aun-
qtie energico, pero que por lo menos ofrecia Ia posibili·
'!:lad de trabajo y de comida. Como un anticipo d!! su fu-
h•ro. gobiemo el ex-dictador distribuy6 generosamente
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	18. tlimentos y bebidas  entre sus futuros votantes de las ba-
rriadas. Lima le dio una alta votacion. En provincias, a
t>xcepcion de Tarma, su tierra natal, Tacna y Piura, su E>lec-
lorado fue escaso: los latifundistas ya no contaban con
1•1 prl'stigio de hace unas decadas.
Dada Ia composicion partidaria y Ia personalidad de su
)l'fe: hombre de poca cultura, de "hechos y no palabras",
n•sultaba comprensible que los odriistas fuesen defensores
clr las inversiones extranjeras y de los emprestitos, sobre
lodo teniendo en cuenta que muchas de estas fortunas han
t••ntdo por origen las concesiones de nuestras riquezas
unturales a empresas extranjeras, las operaciones finan-
c·trras y las obras publicas estatales.
El caso de Ia Democracia Cristiana es diferente. Los
l)llrtidos europeos de esta denominacion surgieron des-
pucs de Ia segunda guerra mundial, auspiciados por Estados
Unldos, para frenar el avance socialista. Lograron controlar
varios gobiernos, habiendo obtenido mucho exito en
Alemania e Italia. En los ultimos aiios van perdiendo fuerza
vlrndose obligados a gobemar en alianza con los Social
Dcmocratas. Parece que en Europa ya agotaron sus posibi-
lidades. La version peruana fue fundada a mediados de Ia
clccada del 50. Nunca tuvo mucho arraigo popular a pesar·
cle su op0sici6n al gobierno de Prado. Tema dos alas, una
onservadora. Francamente libreempresarista y defensora
clr Ia derecha peruana y de las inversiones extranjeras, y Ia
otrn, teoricamente reformista y a veces nacionalista. El
nla reformista casi siempre domino Ia direccion del parti-
do. Su mas esclarecido representante es el ex-Senador
l!(lctor Cornejo Chavez. En diciembre del aiio 1966 se
separ6 el ala derechista constituyendo el Partido Popu-
lar Cristiana, cuyo lider es Luis Bedoya Reyes, ex-alcalde
cle Ia capital.
Conocidos sus antecedentes en Europa y su partici-
paci6n. En el actual gobiemo, dificilmente el P.D.C. po-
dra seguir manteniendo Ia apariencia renovadora y na-
cionalista de Ia decada pasada. Sus dirigentes principales son
profesionales de exito en sus respectivos campos de acti-
vidad, lamentablemente no han hecho ning(Jn aporte teori-
co importante para Ia mejor comprension de Ia problemati-
ca del pais. Deficiencia esta que los distingue de Ia Demo-
cracia Cristiana chilena. A pesar de su casi nulo aportc
teorico, n·e niego a creer que el Dr. Cornejo Chavez y los
otros dirigentes del partido no sepan Ia verdad sobre cl pro
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ceso a que estli sometido el Peril. Si permitan -sin denun·
ciarlo- que los paises de economia desarrollada, en espe-
cial U.S.A., nos explotcn, debe ser o por conveniencia o
por debilidad mas no por ignorancia.
A. (Mediante que metodos Estados Unidos
domina a los partidos politicos?
Para cualquier observador poco acucios0 le resul ta-
ran poco menos que incomprensible los virajes de nuestros
principales partidos politicos. El Apra nacio como antiim-
perialista, luego devino en celoso defensor de las inversiones
extranjeras. Acci6n Popular surgi6 como fuerza naciona-
lista y renovadora: en 5 afios de gobierno se convirti6 en
entreguista y conservadora, tan es asi que los habitantes de
los barrios elegantes que antes votaban por Odria. en el
proceso electoral municipal de 1966 lo hicieron nor Ia
Alianza Accion Popular-Democracia Cristiana.
La explicacion de los espectaculares virajes proimperia-
listas de nuestros partidos politicos no es tan simple.
Facil seria atribuir a corrupci6n y sobomo, pero si bien
estas causas no son ajenas al proceso, tampoco son las uni-
cas. El proceso de dominacion es mucho mas complejo y
se cumple por etapas.
Todo partido nace con vocacion de Jlego.r a! podt: r.
Si se trata de un partido anti-imperialista o sicJuit:ta refor
mista debe luchar contra fuenas muy poderosas: Ia oligar·
quia nativa y las grandes empresas extranjeras que domi-
nan los medios de produccion y de informacion, Ia al iP
nacion de nuestro P.Ueblo, producto de insistentes campJ·
fias-e.. ":':_:~ .i3a de in'tereses y valores que no son los suvos,
,y si esto fuese poco, en corto tiempo, sera.atacado por 11
Iglesia y si gana las elecciones sera impedido de tomar el
gobierno por el ejercito.
' AI 'te.rcer o-cu-arto intentv- fru~trado, los dirigenh~s- "t'·
neralmente prefieren adecuarse al sistema. par>t lo u JJ;
deben contar con Ia aquiescencia norteamerii. a·~a.
Se inicia los contactos con Ia embajada yanqui cut. to
cual e111pieza el viraje: de vez en cuando alguna alabanza a
los exitos de los sabios norteamericanos y ataques vcladus
aunque no frecuentes al sistema socialista.
Luego vienen los ataques a detemtinados aspectos nel
comunismo y del socialismo, destacando algunas manifes·
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	19. aciones positivas del  capitalismo, tales como su organiza-
cion sindical. Es el momenta en que ya han romado
contacto con Ia> centrales laborales yanquis y Ia Organiza-
ci6n Regional Interamericana del Trabajo (O.R. I.T.), en
husca de apoyo economico para acentuar su control sobrc
!as organizaciones de obreros y empleados del pais.
La tercera etapa consiste en marcar las elife rencias en-
1re el capitalismo en los paises desarrollados que ha produ-
c·ido bonanza y nuestro capitalismo subdesarrollado, cul-
p~ ndo de todos los males a nuestra oligarquf::: los "barones
clrl algodon y del azucar" 0 los "latifundistas del dinero"
' 011 los que se oponen a Ia industrializaci6n drl pals y al
in r;reso de ca!Jitales extranjeros, es decir, a! progreso. En
c•sta fase se "descubre" las deficiencias y a1~ · :....:es
dr•l socialismo y del comunismo como sistema: dificil re-
'ul ta reconocerle alga positivo.
La cuarta etapa es de contactos con una o dos empresas
,..... tranjer::s qu<' opcran en el pais. In tr rcambian favnrcs:
1:1 empresa, subvenciona, el partido callao apo,·a en priva-
do dctcm1inadas gestiones. Eor supuesto, en los comuni-
' ados publicos sigue siendo antiimperialista y ronctena las
nwdida~ gubemamentales que en privaclo apo~· ;1.
La quinta etapa se caracteriza por patrocinar Ia insta-
laci6n de nuevas empresas extranjeras y desLacar alg:..nos
rasgos positivos cle los consorcios antes atacados. El ata-
que a! socialismo de todo tipo se acentua.
La sexta etapa se inicia con Ia publicacion de avisos
comcrciales de empresas extranjeras en sus diarios y revis-
l:is y los contactos desembozados con sus jefes de rela-
'" nes publicas. Los ataques a los grupos izquierdistas
a··,onales y al sistema socialista cacla vez se hace mas
(rc•cuen tes, increment:indose al mismo tiempo las loas a
'" pol itica exterior en treguista.
La srptima 'y ultima etapa consiste en Ia abierta defen-
·.;t d<'l sistema capitalista tal como funciona en el pais,
,.,., :tlrando las ventajas de entregar nuestras riquezas a los
'' 1 r r~ionistas rxtranjeros. Toda persona que manifiesta
.,,, rli ~confonnidad con el statu quo es atacada de "comu-
·'''>la", de " tonto uti!", o de "compaiiero de viaje". Es Ia
· · ma macartista. En .pago a su entreguismo, Ia oligarquia
1
os consorcios foraneos lo subvencionan gen:.'rosamente,
H ,, ,)rganos de prensa derechistas dedican pagina,; enteras a
52
~}~
las declaraciones de sus lideres y a informar sobre los exitos
intemos y extemos de sus planteamientos.
Roto el veto yanqui, sus Iideres pueden prepararse a
tomar el poder. Sus "tradicionales" enemigos: Ia Iglesia y
el ejercito, ya no lo son. Por arte de birlibirloque los obis-
pas y los ~enerales les perdonan sus pecados. Consumada
Ia traici6n a sus postulados primigenios, los dirigentes
partidarios se aprestan a recibir Ia "ayuda" de los consor-
cios y del gobiemo yanquis y de Ia oliearqufa oeruana. Las
grandes empresas y el ~obiemo norteamericano aportan,
dinero para el sostenim1ento de los burocratas de los par-
tides y para inversiones tales como locales politicos, diarios
o revistas y en tiempo de elecciones son sus mayores fi·
nanciadores, ya que el dinero es fundamental para los gas-
tos tle propaganda. ~Hefle5-gastados por los partidos,
en cada campafia electoral, salen principalmente de las
gr
_
andes companias extranjeras y nacionales. El aporte de
Jos afiliados es insignificante.
Otra de las formas de "ayuda exterior" a los pat:tidos
politicos viene a traves de las organizaciones laborales..
Como a Norteamerica le interesa el control del movimiento
sindical. tiene que valerse de los partidos politicos pro im-
perialistas para conseguirlo. Para este fin menudean las
subvenciones. Con el pretexto del funcionamiento de Ia ~
Escuela Sindical Autonoma, Ia O.R.I.T. cuyo Secretario
General es el aprista Arturo Jauregui, o el Congreso de Or-
ganizaciones industriales (C.I.O.), o cualquier otro organis-
mo !aboral, aportan millares de dolares que cumpliran
un doble fin: adoctrinar a los dirigentes obreros en el sen-
tido que Ie interesa al amo y mantener un grupo de buro-
cratas bien pagados dedicados por entero a las labores par·
tidarias. Durante varios aiios Cue director de Ia referida es-
cuela el ex-diputado Ricardo Temoche.
No solo a traves del adoctrinamiento controla Estados
Unidos el movimiento !aboral, sino tambien mediante el
soborno de sus principales dirigentes. Necesariamente no
tiene11 por que usar el sobomo directo: existen formas suti·
les mas eficaces: los viajes al exterior para asistir a congresos
intemacionales o para "perfeccionarse" en el Instituto Nor-
teamericano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre u ob·
servar el movimiento sindical de los paises mas desarrolla-
dos; los sueldos como profesores y conferencistas, etc. No
faltando tampoco las secretas subvenciones de Ia A~encia
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	20. Central de Inteligencia  a traves de Ia central sindical-nortea-
mericana AFL-ciO tal como lo ha denunciado Victor
Reuther, Director de Relaciones de United Auto Workers
(7).
La habil combinacion de adoctrinamiento y soborno
n sus fonnas directa e indirecta- ha producido los resul-
tados esperados en el caso de algunos sindicatos. Por ejem-
plo, los petroleras y Ia Confederacion de Trabajadores del
Peru (8) estaban a favor de Ia International Petroleum Com-
pany y contra Ia tesis de Ia nacionalizacion. El Iider de los
trabajadores de Ia caiia, ex-senador Leonidas Cruzado, era
opuesto a Ia aplicaci6n de Ia Refonna Agraria en los latifun-
dlos caiieros. Los obreros y empleados de Ia Compaiiia
Cerro de Pasco Corporation se oponian a Ia expropiaci6n
de los latifundios de Ia empresa decretada por el Consejo
Superior de Reforma Agraria.
Felizmente frente a los casos citados, podemos opo-
ner Ia heroica lucha de sindicatos tales como los de Ia
Southern Peru Copper Corporation, de Marcona ~.1ining
Company, de Ia Compaiiia Nacional de Telefonos (LT.T.),
de Ia construcci6n civil, los metalurgicos y muchos otros
mas, cuya relacion resulta Iarga.
Como el control sindical era aun debil lo trataron de
rcforzar mediante Ia creaci6n de organizaciones anqsindi-
calistas. No otro significado tiene el funcionamiento de Ia
rmpresa norteamericana Manpower del Peru S.A., una
de cuyas funciones era proporcionar personal a los patro-
nos que se proponian quebrar las huelgas de sus obreros
y empleados. Se utiliza los servicios de Manpower S.A., de
preferencia contra las organizaciones laborales controladas
por los partidos socialistas.
Aunque el procedimiento es violatorio de los conve-
nlos internacionales sobre regimenes laborales suscritos por
nuestro gobierno, como se trata de una compaiiia auspicia-
da dentro de Ia politica de dominaci6n yanqui, se tolera y
ampara su funcionamiento.
(7) Dlarlo "La Prensa", Lima, 18 de febrero de 19 67, pag. 12 .
(I) Diarlo ·'Expreso •, Llma, · 19 de julio de 1967, pag. 3. cornu ·
nlcado de Ia Confederacion de Tr.aba,iadores del Peru.
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La "ayuda exterior" a los partidos politicos, tarnbien
se materfatiza mediante subvenciones a entidades cultura-
les y organismos estudiantiles por ellos controlados. En
mi libro "EI ~.!lito de Ia Ayuda Exterior" (Capitulos XXV )
XXVI de 1<: Scgunda Parte) me he ocupado con cierta am-
plitud de este tema y volvere a referirme en Ia secci6n ti tu-
lada Subordinacion CulturaL
II. Control de nuestros gobernantes
El aporte de cuantiosas sumas de dinero para el sosteni
miento de los burocratas partidarios y para cubrir los gas-
tos electorales, constituia una de las formas mediante las
cuales las compaiiias inversionistas ejercian influencia sobrr
nuestros parlarnentarios y miembros del ejecutivo.
Cualquier partido polftico ~
que_acepte qil)eJ.9 Jie u·na
emoresa estLe!L.realiaaa vendlendo su influencia. De lie-
gara! poder estara limitado en su acci6n por el dinero
recibido. Indudablemente el problema no ees tan simple ni
tan descarnado como mucha gente imagina: te di d6Jares o
soles tieneu~cel11lll..fa_y_9res. En estos terminos se trata
confrecuencia ' en los nive1es medios de poder; puo, a
mayor nivel, se usan otros procedimientos, ya que a veces
el soborno noes suficiente o intervienen tantos que es difi-
cil contenJ;ar a todos. En tales casos da mas resultado utili-
zar el "chantaje", solapado o abierto. Todo gobemante P·-·-
ruano desea efectuar obra material (viviendas, escuelas,
carninos, irrigaciones, etc.) y como resulta mas facil soli-
citar empn!stitos que reformar el regimen tributario p.•ra
que los ricos paguen mas, siempre tratan de financiar sus
planes de obras publicas en base a los emprestitos extran-
Jeros.
Si existen dificultades con algunas empresas fonineas,
generalmente las entidades financieras condicionan Ia apro-
bacion de los creditos solicitados a Ia solucion de dichos
problemas. Tal el caso, de todos conocidos, por haber sido
denunciado varias veces por el ex-Presidente Belaunde, de
que el gobierno yanqui y los or~anismos intemacionales
de credito no querian otorgar prestamos a1 pafs mientras
no se solucionase el conflicto con Ia International Petro-
leum Company. Parece que los emprestitos recien afluyeron
cuando el gobiemo peruano dio seguridades de que no na-
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	21. cionalizaria los yacimientos  de La Brea y Pc:riiias.
Otros prestamos estiin su[Jeditados al voto favorable,
~c Ia dclegacion peruana, a Ia posicion norteamcricana en
i<L> :;.:cioncs Unidas, en Ia Organizacion de Estados Ame-
ricanos o en cualquier otro conclave in tPrnncionJINo siendo
raros los casos que los supediten a concesiones arancelarias.
a permi tir que sus barcos pesquen dentro de las 200 millas,
al dictado de !eyes favorables a sus in versi n ·, ; ".!_: ~_y de
otras !eyes que les traeran ventajas inmediatas o mediatas.
algunas L
an inaceptables como poner fuera de Ia ley a im-
portantcs sectores de peruanas o Ia exigencia de aprobar
Ia pena de muerte para los discrepantrs del sistema capi-
L
alisLa.
Las cuotas de importacion para detenninados produc-
to~ como el plomo, el zinc, o el azucar tambien sirven para
ablandar a nuestros gobernantes. La Socicrlad N<1cional de
~ lineri<1 o Ia Sociedad de Industrias presionan al gobierno
exigiendo reclame una mayor cuota para los productos pe-
ruanas pertinentes ante el Departamento de Estado o el
de Comercio. La respuesta casi siempre es Ia misma. se pue-
rlc ampliar Ia cuota, pero... solucionen el conflicto con Ia
l. P.C.. no insistan en revisar el Contrato con Ia Southern, o
comp rometanse a votar en favor de las tarifas preferenciales
o por cualq;J ier otro progra.ma en el que Uene interes el
;:!obiemo yanqui. El resultaclo siempre es igual: se vexui1: un
poco mas de azucar, plomo 0 zmc, a: ·canibio de Jo cual se
6lorga ma.s ·entajas a las empresas yanquis y se vota en los
Mgatiismos intemacionales, a favor de cualquier tesis nortea·
f'h~rican a por descabellada que ella sea.
Si el gobicrno quiere emprender reformas fuera de los
c;inones permitidos por el amo yanqui , de inmediato
sc inicia una gran campaiia publicitaria, a nivel continental,
dt•nunciando el peligro que para Ia paz de America represen-
la tal gobie.rno. Se citan las multi;->les "violaciones" al Tra~a
so de Rio de Janeiro o a Ia C11rta de Ia O.E.A.. sJ.. tal p,o-
bierno trata de comerciar con toclos los paises del mundo o
cstablecer relaciones diplomaticas con los gobiernos socia-
listas. Ademas, por intermedio de sus empresas y los me-
dias de informacion locales que controlan, agitan Ia oposi-
d on, crean crisis financieras y de producciQil y auspician
golpes militares. En·e-mor a ser desPJazados del gobiemo es
el laCfor que inas influye en Ia actitud de servilismo penna-
nente adoptada por nuestros gobemantes frente al coloso
r!el norte.
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El soborno, el cohecho y el chantaj_e frente a los
emprestitos y a las cuo~ de exportaci6n y el tepwr a los
golpes militares dosificados habilmente, son los factores
usados por los consorcios ex-tranjeros y el gobierno nortea-
mericano para mantener su dominic sabre nuestros debiles
gobemantes.
Como. a pesar de los,me"
todos empleadoS" en el domi-, .
nio de los gobiemos, existe Ia posibilidad de enfrentars.e·-
a hombres no dispuestos a dejarse doblegar, han creado una
segunda Iihea de central, para evitar desviaciones. ·se trata
c!e los organismos supranacionales como Ia Organizacion
de·Estados A.mericanos (O.E.A.;), Ia Organizaci6n Regional· ·
Interamericana :d~J....Trabajo~ (O.R.LT.), · Ia Junta Intera-
mericana de Defensa, las asociaciones policiales a nivel ·
continental (lnterampol) y otros · por. el estilo, mediante
los cuales pueden boic.otear al gobemante "rehelde. Aun(ue
hasta .el momenta no haJJ. podido imponer a iberoamenca
·su plan del .-ejercito continental . deJ>~ndiente de Ia O.E.A.,
para velar por Ia vigend~ de "Ia ' democraCia", cada aiio
cobra mayor importancia Ia coordinad6n de'Ms ejercitos
a traves· de la5 <:.onferencias de Sl!..S jefes. Dicha coordinaci6n
se hace po( sobre Jas a.ul:Oridades Jegalmente constituidas,
considerando· a los ejercitos como entes autonomos, dando-
se el caso cJe que existiendo ministro de defensa (por ejem-
plo en Ia Argentina), no es este el -asistente al conclave sino
su subordinado el comandante general del ejercito.
La coordinaci6n..deJos_eJercitos, consi<kra~s-como or-
ganizaciones_aut6nomas, significa un gravisimo geligro para
los gooiemos £iviles del c~!1tinente. ._........---
£! gobierno yanqui ha pu.esto especial cuidado en el
control de los ejercitos sudamericanos. No solamente otorga
becas para q'ue alumnos..desi.acados estudien en sus acade-
mias militares como West Pointy Annapolis, sino tambien.
organiza cursos de tecnicas . antiguerrill~ras destinadas a
oficiales y sub-oficiales latirtoamericanos, pe 1959-a 1967
entrenaron a 3,751 oficiales peruanas,. sobre todo en Ia
Escuela de las ·Americas, ubicada en la Zona del Canal de
Panama (9). • . · -
(9) Dia rio "El Comercio'", Lima 7 de muzo de 19 67, pag. 11.
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	22. Para oficiales de  alta graduaci6n funciona el Colegio
Interamericano de Defensa, .situado· en Fort l.!ac · N;.ir,
Washington. En este colegio, ademas de estrategia y tac-
tica militar para Ja· lucha antisubversiva, se dictan cursos
de .adoctririaniiento anti-comunista. Segiln.versiones de en-
tendidos, en. pol itica yanqui respedo a iberoamerica, Ia
verdadera finalidad. de los cursos desarrollados en el Co-
legio interamericano de Defensa -es conseguir que los fu tu-
ros jefes de los ejercitos sudamericanos adquieran unidad
de pensamiento"y se conozcan con Io cual simplifican los
planes estadounidenses de formaci6n del Ejercito intera-
mericano, instituci6n cuya creaci6n se haria con Ia fin alidad
de intervenir contra cualquier gobiemo Iatinoamericano
no adicto a Washington.
Ill. Control policial y espionaje.
En el nivel policial' es aun mas descarado el control de
los gobiemos sudamericanos. Con esta finalidad los nortea-
mericanos han usado su directa influencia sobre nuestros
debiles gobemantes y ademas su dominio sobre Ia Organi-
zaci6n de Estados Americanos.
Por·sugerencia de los delegados yanquis Ia Conferencia
de Punta del .Este aprob6 la•creaci6n de una Comisi6n
Especial d~ Consulta sobre Seguridad. En febre~ de 1963
Ia Comisi6n entrego a Ia· O.E.A. un informe secreta er el
cual proponia el robustecimiento de los servicios de inte-
li~encia y de las po!icias de los paises·Jatinoamericanos, me-
diante su coordinaci6n a nivel continental y el entrena-
. miento de sus jefes por los servicios de inteligencia de Nor-
teamerica. Afortunadamente Ia O.E.A. desech6 ·el informe
aduciendo gue Ia Comisi6n 'no tenia facultades para impo-
ner sus acuerdos.
A. LA COMISION LAVALLE Y LA INTERAM-
POL.
En vista de ello se cre6 Ia Comisi6n Especial para
estudiar las Resoluciones II, Numeral I, y VIII de Ia Octava
Reunjon de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores
en Punta del Este. La Comisi6n fue presidida por nuestro
embajador ante Ia Organizacion de Estados Americanos,
Juan Bautista de· Lavalle,.. por lo cual se le design6 con el
nombre de Comisi6n.Lavalle.
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La nueva com!sion se limit6 a revivir el informe de Ia
Comisi6n Especial de Consulta sobre Seguridad, es decir,
a recomendar Ia aprobaci6n de un codigo de represi6n pol i-
tica a nivel continental, el cual seria puesto en vigor por
un cuerpo policial interamericano (Interampol) por supues·
to manejado por Ia Agencia Central de lnteligencia (C.I.A.)
y el F.B.I. nor.teamericanos.
"EI miercoles 3 de julio de 1963, el Consejo de Ia
O.E.A. aprob6 por 14 votos (uno en contra -chile- y '1
abstenciones), las medidas que Estados Unidos y siete [;O·
biernos latinoan1ericanos de Ia· ul tra derecha redactaron
conjuntamente en ia Comisi6n Lavalle, para reprimir las li-
bertad~ in rlividuales y pol iticas de los ciudadanos de Ame-
rica Lama . (10). ,
La ·c omision Lavalle ·recomendaba medidas reoresivu'
v limitativas de los derechos ciudadanos tales como las si-
guientes: .
!U:'CW!I-" /J W /0 ,FS SOU!!:· /:L CO."T!Wf. f)f
1"
!,1.1/:.'l
"El C:1ntrol efectivo de los viajcs a Cuha rlebl' c<>nl·
prender tanto procedimientos nacionales como illtt·rna·
cionales.
"A. Procedimientos narionales:
" 1. Establecer que toda persona que cruza una frontera
internacivnal debe poseer algun docum~nto de viajl· o clv
identificacion, debiendose ejercer control sohre clicha do·
cumentacion. ·
"2. Prohi bir como norma general. los viajcs a Cuba.
'.'a) Llmitar el uso de pasaportes y otros documentos
de viaje por media de una inscripcion que declare que no
son validos para viajar a Cuba y sancionar como infraccion
legal cualquier ' iaje no autorizado por el tennino del do-
cumento rcspectivo.
- (10) Leopold a A RAGON W.shi n gto n por d on t ro , Ed•tonal Fron ·
cisco M o ncl oa , 1966 , p ag. 23 0 .
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	23. f"i(") n~ li  7-:J..-;..., ! ....... ... ............ :_: __ .t._
"b) Establecer que toda persona que desee vtaJar .a .
Cuba presente una solicitud en ese sentido.. . Si ese penni·
so fue ra concedido, debera hacerse constar en el propio pa·
saporte: ..;
"c) Divulgar ampliamente las !eyes y reglamentos y
.-:omunicarlos a las agencias de viajes y compailias de trans:·
norte para su debido cumplimiento.
"3. Prm·eer a·Jos fun~ ion ari os de migracion en los puer-
tos, puntos fronterizos y aeropuertos, de una lista de las
r><'rsonas conocidas como agentes o miemhtos del partido
comunista y de las que han viajado a Cuba. para los efec-
tos de control que se crea convenicnte. A cste efecto, es
tH•cesaria una estrccha colaboracion entre las au toridades
policialcs y las de .rnigracion.
"4. Anotar en los pasaportes Ia fecha de salida y en-
' rada, destino y procedencia.
" B. Procedimientos internacionales:
:·1. r.ecomendar a los gobiernos que, cooperando en-
In' sa: ·
''a) ObserYen las llmitaciones de viaje que consten en
los respectivos documentos. Por ejemplo, una pals "A"
il'be tomar las mcdidas necesarias para no permitir, la sa-
tria hacla Cuba de un nacional del pals "B" , cuya. do-
··umentaci6n especifica q,ue_. no es .valida para efectuar di-
··ho viaje. En relacion a esta meclicla, .el pais " A" no debe
accptar visas, tarjetas de· turismo u otro documento para
l'iajar a Cuba que no formen parte integral del pasaporte o
del documento de viaje de un nacional del pals " B".
"b) Suministren a los otros gobiernos · informacion
rr ferente a sus !eyes y reglamentos en materia cJ-e-, "'J'-'> . :-
"c) Comuniguen a las autoridacles diplomaticas o
consularcs del pats americano respectivo cuando se rehuse
Ia salida hacia Cuba de un nacional de dicho pals.
"d) Comuniquen a las autorldades diplomaticas o con-
Uiarcs de cualquier otro pais americana los nombres de sus
nacionales que figuren en Ia lista de pasajeros.de todo avi6'n
n barco que salga hacia Cuba o proceda de ese pais.
"e) Examinen minuciosamente los clocumentos ..de
'iaje de todo pasajero a fin·-de evitar contravenciones a los
ti•rminos de esos documentos.
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"2. Establecer entre los gobiernos un sistema para el
intercambio de informacion sobre conocidos contunistas,
agentes subversiyos o personas que viajen a Cuba".
Las recomendaciones de Ia Comision Lavalle referente
al control de viajes a Cuba va contra nuestro ordehamiento
constitucional. El articulo 67 de nuestra Constitucion ·Po-
litica, textualmente dice: - ·' : .
" Es libre el-derecho de entrar, transitar y salir del te-
rritorio de Ia Republica, con Ies llmitaciones que establez-
can ias !eyes penales, sanitarias y de extranjeria". ·
Sin embargo el gobiemo. "nacionalista"; de Belaunde,
en cumplimiento del mandato yanqui, mediante un sim-
pl_
e Decreto prohibi6 el . viaje de ciudadanos peruanos
a los paises socialistas.
Tcdo pasaporte ;peruano llevaba Ia denigrante· inscrio-
cion: "Este pasaporte no es vruido para viajar a Ia U.R.S.S .,
Republica Democratica Alemana, Republica Popular Chi-
:1a, Cuba, Albania, Bulgaria, &>rea del Norte, Ctrecoslo-
vaquia, Hungria, J1,1ongolia, Polonia, Rumania, Viet Nam
del Norte".
El informe Lavalle tambil~n reco~ienda:
1) Proceder a Ia-- fiscalizacion y ciecomiso de Ia pro-
paganda impresa comunista de caracter subversivo prove-
niente del ext~j e_~o ; · .•
2) Impedir ed" forma efectiva Ia circulaci6n de toda
publicaci6n que contenga propaganda subversiva de carac-
ter comunista o que incite a! empleo de Ia violencia para
perturbar el orden publico._
3) Quejarse •a! pais que mantiene telaciones diplo-
maticas .con un pais comunista de que es_
a misi6n diplo-
matica comunista Ies envia propaganda; ~
4) Impedir y restringir, en reciprocidad, Ia entrada
de propaganda a traves de las representaciones diplomati-
cas y consulares de los paises de Ia orbita comunista;
5) Fiscalizar a las personas y entidades comunistas
a fin de poder _
detenninar el origen de Jos fondos que Ies
permiten desarrollar actividades subversivas; _
6) ' Equiparar el numero de ''tuncionanos que inte-
gran las representaciones de los paises de Ia ~rbita cornu·
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	24. B. PLAN PROTECTION  Y OTROS FORMAS DE
CONTROL POLICIAL
El total entreguismo de nuestros gobernantes no solo
ha tolerado por aiios !a subsistencia de situaciones deshon-
rosas tales como los que describe Aragon, sino tambien
ha pennitido que agentes dela Agencia Central de Inteligen-
cia (C.I.A.) ·y el F.B.I. no .solo sean consejeros y asesores
de tJUestra policia politica, sino que, ademiis, ejerzan direc-
lamente- el control de los ciudadanos peruanas considera-
·ios sospechosos politicamente, habiendose llegado al ex-
lrrmo inconcebible de instalar una oficina en el centro de
Lima, con el significativo titulo de Plan Ptotection S.A.,
con Ia finalidad de prestar sus setvicios a las grandes empre-
s a~ .
rx QUI:- cossJSTI/uV T,A!,ES SI:'R VIC/05 '
Proporcionar. a las compa:fi ins los antecedentes, sobre
lodo polittcos, de aquellos ciudadanos que solicitaban
trabajo.
Si el Plan Protection, es decir, fa Agencia Central de
lnleligencia norteamericana, consideraba a un cil.ldadano
peruano como socialista, no conseguia trabaju· en ningu-
na empr.esa. por mas calidades personales !e. asistiesen.
En el colmo del servilismo, nuestros gobe.~~ ·· · ...;;.. per-
mitieron que los pcruanos seamos discriminados en nues-
tra propia patria por los agentes de una potencia·extranje-
ra. Ante csta deshonrosa situacion, el lema accio-populista
"Ln Conquita del Peru por los peruanas" debi6 ser cam-
biado por "L;;: Conquista del Peru por los Yanquis".
Aunque,..parezci mentira o calumnia, me consta que
un partido politico, nadtlo como antiimperialista, pro-
•Jorcionaba informacion a Plan Protecci6n S.A. jSupongo
que nolo hacia gratis! (12).
(12) A los pecos meses de tamar el poder el Gobierno Revolucio·
nano de Ia Fuerza Armada exputso del pais al principal directi-
ve del Plan Proteccion S.A., acusado de espionaje y decret6
Ia in te rvenc io n de Ia "empresa" .
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No siempre los sistemas de control eran tan directos, al-
gunas veces se usaban otros' medios mas sutiles. Las en.:
cuestas realizadas por sociologos y-economistas nortea--
mericanos, por los miembros del Cuerp_
o de Paz o por pro-
fesores peruanas por encargo de universidades estadouni-
denses generalmente estan orientadas a-conseguir informa-
cion con fines de espio~~je y control poli~ial. .
Sohre este aspecto me. he ·ocupado, con cierta ampli-
tud, en los capitulos XXV y XXVI de Ia Segunda Parte del
libro El r,nto de Ia Ayuda Exterior. Para evitar malas in-
terpretaciones quiero dejar perfectamente· establecido
que no todos los investigadores sociales son sospephQsos
de ser calificados como espias, que Ia mayoria de ellos son
personas realmente interesadas en Ia investigacion cientifi-
ca de Ia realidad peruana; pero, asi como muchos tienen
un comportarniento insospechable, algunos. si estan usando
una noble profesion para encubrir su ven.ladera actividad
de espi~ a! servicio dt potencias extranjeras. ·
IY. Falta de respeto a nuestra Constituci6n
a nuestras leyes a nuestros
gobernantes
Hr demostrado que las .grandes empresas extranjeras
son las' que controlan los principales sectores economicos
del .pais, que :;on empresas no nacionales las que orientan
Ia opinion publica,- que gobiemos extranjero5 mediante su
poder ·economico y el ·de .sus empresas .controlan a 1os
principales partidos politicos y a traves de ellos usando ade-
miis el sobomo, el cohecho'y·el chantaje, a nuestros gober- .
nantes, por tanto dificil resulta sostener que hemos nacido
y vivimos en u_n pa!s libre. · . · ,
El Peru es un pais_dominado por las grandes s,>otencias
y en especlill por Estados Unidos. Su dominacion Ia de-
muestran -
cada dia con su falta de respeto a nuestra Cons-.
tituci6n, a nuestras !eyes y a nuesttos gobemantes.
; -- --- . --
. . . El presente
capitulo ·vamos a dedicarlo a citar varios casos. demostra-
tivos de nuestra. tesis. Comenzarenios con algunos ejemplos
de burla de ·nuestra constitucion en uno-de sus aspe11tos
mas importantes: Ia seguridad nacional.
- 65-
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