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L a escena que nos describe Hernando De 
Soto al comienzo es conocida 'Viviendas 

modestas apiiiadas en torno a a ciudad, una 
multitud de talleres instalados en estas. ejerci- 
tos de ambulantes vendiendo er, las calles e 
incontables Iineas de microbuses surcandolas 
parecen haber brotado de la nada ensanchan- 
do y densificando el espacio urbano'' Los feno- 
menos no son nuevos: en los sesentas se les 
denominaba marginalidad y la cues;ion de co- 
mo integrar a estos sectores cada vez masvas- 
tos. a la sociedad moderna en condiciones de 
vida digna. constituia uno de los principales 
problemas de cualquier gobierno. Hoy el inte- 
res por la marginalidad esta de vuelta. con dos 
modificaciones. se le denomina "informalidad' 
(aunque la equivalencia no es exacta) y .  para 
una cierta ideologia poderosamente en boga 
no es parte del problema, sino masbien la soiu- 
c ~ o n .  

En realidad El Otro Sendero podria pasar 
en muchas de sus partes, por uno deesosestu- 
dios sociologicos que de tiempo en tiempo pu- 
blican los institutos espec!alizados en temas 
u:banos. En ese sentido, varios de sus capitu- 
los tienen gran valor. Describen de modo acu- 
cioso la formacion de los vastos sectores de 
"inf0rmalidad"que noy forman partede la reali- 
dad urbana de Peru en tres campos: vivienda. 
comercio, industria. Porciertoexisten entre los 
tres diferencias importantes, perose lesagrupa 
bajo un mismo ro tu lo  sin sectores de actividad 
economica caracterizados por pertenecer a 
"una zona de penumbra que tiene una larga 
frontera con el mundo legal y donde los indivi- 
duos se refugian cuando los costos de cumplir 
las leyes exceden sus.beneficios'. En la des- 
cripcion de estos sectores que viven al margen 
de la legislacion publica y admin;strat!va n o  
delincuentes, sino gente que nocumplecon las 
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disposiciones en materia de regiilarizacion de 
tirulos de dominio. permisos comerciales. per- 
misos de transporte e tc -  De Soto realiza un 
biien trabalo en la descripcion de las trabas 
burocraticas y reglamentarias que se atravie- 
san en el camino del que quiere regularizar su 
situacion condenandolo a optar por a infor- 
malidad su trabajo de denuncia llega aser pun- 
zante 

Pero lo novedoso de este Iibro aquello que 
lo ha convertido en "best se l le r  lo que motiva 
el prologo de Mario Vargas Llosa -prologo 
encendido y revolucionario- ylasmuchasala- 
banzas recibidas. son la novedosa explicacion 
teorica acerca de las causas de a informalidad. 
el papel positivo que se le asigna en el desarrollo 
de la "economia de mercado" y las propuestas 
que el Iibro realiza para la reforma del estado 
Es esto lo que ubica de lleno a "El Otro Sende- 
ro" en la corriente mas en Soga en el pensa- 
miento de derecha contemporaneo: el ensalza- 
miento pleno del antiestatismo y la elevacion 
de la iniciat:va privada al rango de maximavir- 
tud civica Setratadel desarrollo "cientif ico"de 
aquella propaganda televisiva y radial surgida 
profundamente en los ultimos tiempos de cri- 
sis "Iniciativa privada. . casi todos formamos 
parte de ella"^ "Empleate afondo: empleatea ti 
mismo 

"Cuando la legalidad es un privilegio al que 
solo se accede mediante el poder economico y 
politico. a las clases popiiiares no les queda 
otra alternativa que la ilegalidad". Aunque el 
lector no lo crea. la frase no pertenece a algun 
manifiesto revolucionario sino a Mario Vargas 
Llosa en el prologode laobra. El nuevo Iider del 
conservantismo peruano. un empresario con- 
vertidoen investigadore ideologo y un Instituto 
(el Instituto Libertad y Democracia. creado por 
De Soto) financiado por el Narionai Endow- 
ment for Democracy del gobierno de Estados 
Unidos. la emprenden de modo frontal contra 
aquel viejo enemigo de la izquierda, "el Estado 
burgues". Al igual que ella. lo  califican de ex- 
cluyente; el ser Estado de unos pocos. margina- 
dor de las grandes mayorias es lo que ha Ileva- 
d o  a algunos de los marginados (Sendero 
Luminoso) a la violencia irracional y a otros 
muchos mas. a la informalidad: "La informall- 
dad es una replica de las mayoriasen contra de 
ese sistema que las ha hecho tradicionalmente 
victimas de una suerte deaparthe~deconomico 
y legal" (Vargas Llosa). Pero he aqui que para 
De Soto. este Estado excluyente n o  puede ser 
calificado de capitalista. aqui esta la trampa. La 
tesis central del autor es que "el Peru lamas 
tuvo una economia de mercado y quesolo aho- 
ra. gracias a la informalidad. aquella comienza 
a abrirse paso-aunque de una manera salvaje 



Y limitada-. Esta tesis es aplicable a todos los 
paises latinoamericanos y probablemente a ca- 
si todo el tercer mundo. "El liberalismo y el 
capitalismo son igualdad de oportunidades". 
Ello nunca ha ocurrido en estos paises. lo cual 
significa que lo que ha existido no es capitalis- 
mo, sino algo que De Soto define como "mer- 
cantilismo". En su definicion. mercantilismo es 
aquella forma de Estado que antepone el princi- 
pio de la redistribucion al principio de la pro- 
duccion de la riqueza. El mercantilismo, nos 
dice siguiendo el Diccionario de Ciencias So- 
ciales de la UNESCO. es "la creencia de que el 
bienestar economico del Estado solo puede ser 
asegurado por reglamentacion gubernamental 
de caracter nacionalista". No importa que esta 
aefir!~cion se refiera fundamentalmente al sec- 
tor externo de la economia: De Soto la acomo- 
da a fines internos el Estado peruano (y lati- 
noamericano y tercermundista) es "mercantilista". 
A traves de el. determinados gruposquese han 
apoderado de ese Estado dictan leyes y (sobre 
todo) reglamentacion ejecutiva destinada, noa 
fomentar la produccion (corno haria un riuen 
Estado capitalista) sino a redistribuir en su pro- 
pio beneficio. Para usufructuar de ese mercan- 
tilismo no hay que ser rico ni pobre (sic): hay 
que estar bien organizado. Esentoncesel Esta- 
do de los grupos politicos. los sindicatos. los 
grupos organizados. Son estos los que consi- 
guen marginar al resto a traves de presion para 
leyes y reglamentos excluyentes La legisla- 
cion no reglamenta lalibre competencia: loque 
reglamenta es el derecho monopolico de los 
que llegaron primero 

Ni ricos. ni pobres. entonces. Solo indivi- 
duos que quieren ejercer su iniciativa privada 
pero son impedidos de hacerlo por el farrago 
de trabas que les imponeeste Estado mercanti- 
lista. 

Naturalmente no seria conveniente ilustrar 
esta tesis acerca del Estado (o  mas bien. en 
contra del Estado) con los padecimientos buro- 
craticos de los industriales. los banqueroso los 
grandes propietarios peruanos Al fin y al cabo 
el principal problema del Peru como de toda 
America Latina. es la pobreza y nolasdificulta- 
des de la riqueza Es aoiti donde los informaies 
entran a jugar i in pagel fundamental. Lo que la 
informalidad demuestra es que la iniciativa pri- 
vada no conoce fronteras de clase Los infor- 
males han llegado a ser propietarios privados 
de viviendas por valor (dice De Soto1 de masde 
R.000 millones de dolares Los comerciantes 
inlormales han llegado a ser mas de noventa 
mil y a dar subsistencia a la mitad de la pobla- 
cion de Lima Los transportistas infolniales 
transportan a mas del noventa por ciento de los 
pasaj~ros (de los qiie no tienf Q coches deide 

luego). Y todo esto lo han logrado con su pro- 
pia organizacion, al margen de leyes y regla- 
mentos injustos y burocraticos, a traves de sus 
propias organizaciones y con sus propios re- 
cursos. La deduccion es simple: no ha- 
rian si el Estado en lugar de limitarlos. diera 
pleno curso a sus capacidades? 

Probablemente harian poco mas. En el tra- 
bajo de De Soto no se enfatizan, sino que se 
mencionan al pasar. algunas caracteristicas 
que son centrales a esta clase de informalidad: 
la pobreza generalizada. la falta de condiciones 
higienicas. de alcantarillado, de luz. de agua. 
que caracterizan las viviendas "informales" del 
Tercer Mundo: la sobreexplotacion. la falta de 
seguridad social y de empleo estable que ca- 
racterizan sus pequenas industrias y talleres: el 
abuso de que son cotidianamente victimas sus 
integrantes Sin duda. la legislacion restrictiva 
es un pero masque deben soportar: pero si esa 
legislacion no existiera y desapareciera con 
ella toda regulacion estatal de la actividad de 
los poderosos, la mayor partede los informales 
seria aun mas explotada y danada que ahora 
Pretender obtener para la gran burguesia pe- 
ruana -o de cualquier parte- la eliminacion 
de las muy pocas trabas que tiene su accion a 
t ravb  de una proclama liberal populista es 
ocultar una verdad esencial- pueden haber al- 
gunos empresarios entre los informales. co- 
merciantes. pequenos industriales. empresa- 
rios del transporte. Pero la mayoriadeellosaun 
cambiaria sii informalidad por un trabajo in-  
dustrial estable, que ni la burguesianiel Estado 
estan en condiciones de proporcionarles A 
cambio de ello. les proporcionan ahora una 
ideologia No son marginales. sino inforrnales. 
no son desempleados. sino empresarios o tra- 
bajadores por cuenta propia; no son una carga 
para el pais. sino el porvenir 

Parece importante examinar las motlvacio- 
nes politicas que estan detrasdeeste discurso 
poplilista aparentemente tan alejado de la de- 
fensa ardorosa de la banca privada que ha he- 
cho Vargas Llosa y de los antecedentes de De 
Soto y sil centro de investigacion Es daro que 
hay en primer termino un motivo politics de 
corto plazo: la derecha peruana no Iieqara al 
poder sin iin discurso popular qiie intente c r , ~  
rrar laenorme hrech;iqi i~ lasepnradr la rn ; i y  
nalidad iirhiin:! y el campf.sin;ido de r i i , i i e  i . 1  
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zas. La identificacinn d~ los "productores'en todo 
el arco social es un b w n  recurso para rreartina 
"movilidad social subjetiva" basada en la nocon 
de que "Iodos somos empresarios". 

Hay tambien una arriclilacion muy clara de 
las ideas de F I  Oll-o Sendero con las corr imtrs 
ideoloi;icas q m  han presidido las experirr'cias 



conservadoras en Estados Unidos, Inglaterra 
Francia, Aleinania y en numerosos paises del 
Tercer Mundo. N o e n  vanosentidos homena!es 
a esta obra provienen de Milton Frtedman. Jean 
Francois Revel y otros que no se han caracteri- 
zado precisamepte por su sensibiliaad social 

Tras este afan por extender los principios 
del neoliberalismo al Tercer Mundo hay una 
necesidad estructural. El proceso aceleradode 
cambio tecnologico que se vive en esta aecadn 
y se profundizara en las siguientes. ahondara 
los problemas del Tercer Mundo en dos senti- 
dos importantes las nuevas tecnologias tien- 
den a reducir la dependencia prodiictiva res- 
pecto de determinadas materias primas y a 
disminuir las necesidades de mano oe obra en 
la producc ion Las dos precarias 'ventajas 
comparativas" de que nuestros paises podian 
gozar para aspirar a recibir la transferencia n -  
dustrial se estrechan Ello significa que. sin 
cambios estructurales de envergaddra la ce- 
santia. la subocupac~on y la pobrela de las 
grandes masas de nuestros paises pueden ha- 
cerse aun mayoresque hoy lo cual as i i  vez se 
traouciria en presiop politica hacia el Estado 
condiiciendolo en dos direcciones p o s i b l ~ s  el 
aiitoritarismo y el "mercantilismo ' red~str ib i i t i -  
vo En ambos casos se distrae1 ia de a tarea de 
pcrmitir la insercion de losgrupos finanrieros i. 
industriales nacionales en el cada vez mas  le^ 

ducido ami>ito de la produccion moderna 
La opcion ES clarocsti? acent~lai  Iad~vis ior i  

en! te el sector mod<,rno transnacir8:iaIzadodf, 
la m onomia d ~ l  pa is ter rermi ind i i t :~  y i.1 i e c t o ~  
t ~ ; i d ~ r i o n a  semi moderno de .;ti!>, istpncin 
P.ii;i el lo es pre(:l'w eiimirini l;! plesii in a i iep i t f .  
s(.rlo' p i i .d i .e~c~ci . i  soh ree  p r m r r o i ?  ol ' r i 'c l  
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provr i  to di. rnr.l:!vr ;ii q i ! ~  , l C -  h i ~ r q i  C S , : :  10i :! 

If3,: p i i ~ d c r i  ; l .-pi ;II 




