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FRENTE DEMOCRATICO NACIONAL: 

UNA PROMESA FRUSTRADA 

E 
s en estas circunstancias que a
m�diados de 1944 nace en Are

. qu,pa el Frente Democrático Na
cmnal. A pesar de ser una idea original
mente propuesta por el Partido Comunis
ta,¡r.ua su materialización confluyeron bá
sicamente dos fuerns: el Apra y lo que 
puede �amarse reformismo moderado. El 
reform1smo_ moderado era un grupo hu
mano de raigambre arequipeña y católica 
formado por intelectuales y profesionales 
de pre�tigio que buscaban un tercer cami
no entre _el, exclusivismo oligárquico y lo 
�uc. perc1b1an como la demagogia y el 

pcl:gro aprista"_ Dentro de sus filas tene
mos a Bustaman.te· .y Rivero, Manuel Bus
tamante de la Fuente, Rafael Belaúnde 
Julio Ernesto Portugal, Javier de B elaún'. 
de, los� Gálvez, Jorge Basadre, etc. Sin 
contar con una organización partidaria ni 
un programa claro sobre-qué hacer con el 
país, su identidad política se basaba en la 
percepción- común de ·que en el- Perú era 
necesario restituir las libertades democrá
ticas a fin de constituir un Estado de veras 
representativo que fuera capaz de promo
ver la integración _social y el progreso eco-
nómico. · 

El Apra.-único factor cierto de sobc
ranfa popular, según acertado decir de 
Sánchcz- había ensayado en la década 
del 30 el camino de la insurrección y lue
go del complot como formas de llegar al 
poder. Ensayos que habían tenido un éxi
to nulo. Desde 1940 el Apra replantea su 
programa y su táctica. Ahora importa más 
el camino que el objetivo fmal ya que éste 
-un Perú integrado por acc"ión del Apra
vendría por sl solo_ Sería la consolidación
paulatina de la democracia social y eco�ó
mica•. Era necesario, por tanto; sacrificar
ambiciones programáticas y transigir en 
un programa moderado de cambios hasta 
que la democracia se robustezca lo sufi
ciente. Las transformaciones se conquista
rían en base aJ consenso y con el arma de
la ley. 

DILEMAS Y NEGOCIACIONES 

Un examen detenido de la gestación 
del Frente revela que ninguna fuerza Jo 

Gonzalo Portocarrero 

El gobi�rno de Manuel Prado ( 1939-1945) terminaba y no
. hab{a una idea _clara con la que enfrentar el probfema de la

suces1on: La atmosfera _ ídeológica de la época, deslumbrada por
. el triunfo_ de los aliados contra la barbarie nazi-fascista, 
¡unto al reiterado compromiso del régimen con la democracia 

Y la eJ:pectativa consiguiente no favorecían un intento 
contmuista o de imposición. Era necesario efectuar, cuanto 
menos, un acto semi-democrático donde la voluntad popular 

· pudiese jugar algún papel.

· quería realmente,de forma que surge sin 
el convencimiento subjetivo de sus poten
cialidades y sin la buena fe indispensable 
para su funcionamiento·efectivo. En efec
to, el Apra aspiraba a gobernar sola. Las 
elecciones de 1931 y I 936 mostraban, sin 
embargo, que aún siendo la primera fuer-· 
za política distaba de ser mayoría absolu
ü. Abonaba a su favor el hecho de que_la 
alianza de todos los partidos y liderazgos 
contra el Apra fuera muy problemática. 
fütas circunstancias propicias no eran de
cisivas porque la oligarquía y el ejército 
bloqueaban su incorporación a la vida po
Uti�-:i. 

El gobierno de Bustamante fue un amplio arreglo electoral de circunstani:ias y 1w "un 
compromiso histórico" 

Oespué$ de la imposlció11 de Prado por 
Benavides, Haya comienza a pensar en 
una unión nacional de los elementos de
mocrál icos que al hacer un vado en torno 

al golpismo y al continuismo hiciese posi
ble la vigencia de.· los derechos ciudada
nos. Este planteamiento brotaba,pues,de 
la necesidad de romper el cerco más que 
d·e un convencimiento íntimo sobre la ne
cesidad o potencialidad {le un acuerdo 
con el centro. 

La oligarquía se encontraba dividida. 
Un sector de ella, el capitaneado ¡ior el 
Pradismo, había intentado en repetidas 
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oportunidades subordinar al Apra en una 
perspectiva programática de cambios muy 
moderados y vigencia paulatina y condi
cional de los derechos democráticos_ El 
olro sector, donde los exportadores eran 
los elementos más conspicuos, preconiza
ba una mezcla de liqeralismo econónúco 
con autoritarismo político, ésto es, al!(u
na . forma de proscripción del Apra. 

Es lógico entonces que Prado pensase 

en atraer al centro a fin de dejar aislada 
ª. la izquierda de la él:'oca, al Apra. Es pre
cisamente con esta mtención que Prado 
Uama a Bustamante, en ese entonces em
bajador de su gobierno en Bolivia, y lo 
tienta con el ofrecimiento de la candida
tura oficiaL Prado cakulaba que un eand� 
dato de centro tendría que ser aceptado 
por _el Apra ante la alternativa peor que 
significaba para ella un posible triunfo de 
la derecha. Aunque Haya amenazó a Pra
do con dirigir los votos apristas al Gral 
Ureta,es improbable que esta amenaza se 
hubiera concretizado, por un simple ins
tinto de supervivencia. Bustamante no 
acepta el trato que significaba mantener 
ilegalizada al Apra y recibir el poder des
de arriba en lugar de conquistarlo desde 
abajo. E.n realidad,el planteamiento iba en 
contra de uno de los elementos básicos de 
la personalidad del refonnismo moderad<\ 
cual era su reivindicación de libertad y de
mocracia. Fracasada su alianza con el ceo. 
tro, Prado ya no podía controlar la suce
sión y sus planes se concentrarán en Jn. 
íluir sobre la distribución del poder en el 
nuevo régimen en el sentido de minimizar 
la iníluencia aprista. 

Haya con su unión nacional y Prado 
con su bloqueo del Apra 'iabfan conven� 
do al centro en el fiel de la balanza polít► " 
ca. Rechazado el entendimiento con Pra-
do, al centro no le quedaba más que apro
ximarse al Apra. No obs1antc,el reformiJ. 
mo moderado se encontraba débilmenle 
articulado, no teniendo mayor capacidad 
de iniciativa. Además,desconfiaba profun. 
_damente del Apra. Tan es así que muchos 
de sus simpatizantes pensaban que debe-
rían ser apdyados por el Apra pero sin 

_ compartir el poder con ella. Se esgrimía 
la razón de que una m•1y visible presencia 
aprista en el Frente asustaría a los milita- ,1res y a parte de la opinión pública sin pro
ducir mayores beneficios, ya que en cua� 
quier forma los aprisras votarían por 
ellos. En este punto resultó decisiva la 
participación de Bcnavides al quitar fllll
damenlo a es tos rumores y afianzar así al 
Apra en el frente. 

Llegamos pues a la conclusión de que 
ni el Apra ni la mayor parte del reformis· 
mo moderado querían auténticamente 

1
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compartir el poder, menos aún constituir 
un frente estratégico. Fue la ilegalidad del 
Apra, la imposibilidad del acuerdo Prado-
B uslamante y más tarde el apoyo de Be
navidcs lo que llevó a la consolidación del 
Frente. 

LA LUCHA POR EL PODER 

Así las cosas,el problema de la su� 
sión estaba en manos de Prado, Benavt 
des y Haya, representantes de la oUgar· 
quía, el ejército y el Apra respectivameo· 
te. Desde el inicio de las conversacionel 
confiarle el Ejecutivo al reformismo mo
derado apareció como un acuerdo acepta- •f

roble a todas las partes. B ustaJJ}ante, e
d�IO rista de buena voluntad, es el candi 
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Bustamante: su gobier no estaba destinado 
al fracaso. 

del Frente Democrático Nacional. Las ne
gociaciones entre Haya y 8ustamante so
bre la distribución de las candidaturas 
parlamentarias del frente son tirantes. 
Mientras que e) Apra aspira a controlar el 
c;ingreso de forma de tener un poder so
bre el que basar un actuar autónomo y e
fectivo, B ustamante resiste amenazando 
con su renuncia y la dislocación del fren
te. Más tarde Haya tratará de obtener un 
acuerdo con Prado para postergar las elec
ciones de forma de poder postular como 
candidato. Estos episodios son revelado
res de lo precario del frente, de la ambiva
lencia del Apra -no saber si su alianza era 
una coartada para- regresar a la legalidad o 
un compromiso estratégico- y de la in
tención de muchos moderados de querer 
marginar al Apra del poder. 

Poco después de legalizada el Apra co
mo Partido del Pueblo Haya convoca a la 
primera manifestación legal l uego de doce 
años de clandestinidad. Fue tan grande la 
multitud congregada que de ese día aún 
se dice que Haya hubiera podido tomar el 
poder con tan solo desearlo. Decenas de 
miles de apristas y "aprisiones" se reunie
ron en el campo de Marte para desfilar 
luego a la plaza San Martín. Allí los espe
raba -Haya para decirles que se iniciaba 
una nueva etapa en la vida del país signa
da por el perdón y la tolerancia, por "el 
pan con libertad y la libertad con pan", 
por el "no quitar riqueza a los que la tie
nen sino crearla para los que no la tie
nen". Si la primera parte de la frase apaci
guaba las dudas de la oligarquía que lo es
cuchaba desde el Club Nacional,la segun
da alentaba las esperanzas populares. En 
otra ocasión Haya diría que las reformas 
se harían "sin asustar a nadie - .. sin afee-. tar a nadie". En realidad el Apra generaba 
expectativas que no podía satisfacer. 

En los comicios del I O de Junio de 
1945 se enfrentan Bustamante y el Gene
ral Ureta, el militar héroe del conflicto 
con el Ecuador respaldado por el conjun
to de la derecha. Bustamante obtiene el 
660/o de los votos, la victoria más con
tundente que registra la historia electoral 
del país. El Apra y sus aliados obtienen 
la mayoría en el parlamento. El entusias
mo en desbordante. Parecía que en el 
Peru se iniciaba una época de paz y pro
greso bajo los auspicios de la democracia 
Y la tolerancia. El FD N sería el "hogar de 
1CCollciJÍación de los peruanos" tal coqio 
lo 111gería Rafael Belaúnde,y el 45 una fe
cha que sería recordada como el ''95 sin 
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balas", como testigo del surgimiento de algo nuevo en la his!oria peruana. Resulta problemático hacer un juicio sobre el valor de la contribución del Apra Y los moderados al triunfo de Bustamante. No obstante,si se tiene en cuenta que el Apra ha obtenido cuanto más el 38º/o de los votos.debe concluirse que el aporte de los moderados fue sustancial. 

¿FUNCIONA EL FDN? 

B ustamante, que piensa que su gobier
no es nacional y no partidario rehusa, tal 
como lo sugirió Basadre, organizar las 
fuertas que en el pa.rlamento le eran afi
nes. Paralelamente le propone al Apra 
participar con dos ministerios en su gabi
nete. Oferta rechazada por ser considera
da demasiado ex.igua. Sánchez reprocha 
a Bustamante "haber creído suya una co
sa prestada" y Seoane piensa que en lugar 

En ,erdad,la fuerza electoral del 

FDN, lo má.r cerca que en el Perú 

ha habido de una ,o/untad general, 

demuestra que tenia un amplio

apoyo popular y que la mayoría 

de la nación estaba a fa,or de la 

lib�rtad. la democracia y la ituticia 

,ociaL 

de haber elegido al jefe del equipo han se
leccionado sólo al árbitro. Mientras tanto, 
Haya se cree con derecho a ser el poder 
Iras el trono. 

En el parlamento el Apra tiene 13 ini
ciativa. Poco a poco se compromete con 
un rcdistribucionismo con1rolis1a, que si 
bien no alleraba la eslruclura de 13 pro
piedad sí modificaba la distribución del 
ingreso. Política de estrechas miras y cor
to alcance. A principios de 1946 B usta
mante le cede la iniciativa al Apra incor
porando tres de sus militanles en los mi
nisterios de hacienda, agricultura y fo
mento y obras publicas. El Apra recoge 
el desafío, pero el resultado será ruinoso 
para ella. En luga.r del abastecimiento ali
menticio regular y barato que ofreció, la 
realidad fue la escasez y la cares1ía. Si
multáneamente el moviniiento popular 
comienza a organizarse y a luchar por me
jores condiciones de vida. El Apra, que 

EJ APRA 
fue la or
ga niza
ciónprin
cipal del 
frente. 

Ped ro 
Beltrán 
la · dere
cha nun
ca duer
me. 

En este ambiente, a priI\cipios de 
1947, es asesinado Francisco Grana , �no
de los directores de la empresa penodtSll
ca "La Prensa"_ Las sospechas recaen sobre 
el Apra y Bustamante pide la renuncia de 
los tres ministros apristas por ser su pre
sencia supuestamente incompatible con la 
objetividad de la investigación. El FD N 
estaba irrcmediablemepte roto. 8,ust_a
mante aislaba al Apra y se aislaba a s1 rrus
mo en un momento en que la unidad del 
frente era más djfícil pero m:ís necesaria 
que nunca ante la ·arremetida de la reac
ción. A partir de ese momenlo el Pres,
denle busca un curso autónomo e inde
pendiente entre la derecha y el Apra. In
tento que estará destinado al fracaso. 

UN PRIMER BALANCE 

Cierto que el FDN fue impuesto al 
Apra. Verdad también que fue un arreglo 

electoral de circunstancias y no un "com
promiso histórico". No obstante,en la me
dida en qúe el Apra carecía de una mayo
ría absoluta, la fórmula del FDN vino a 
reemplazar a un ejecutivo dominado por 

predicaba que todas las luchas respetasen 
la legalidad, se ve entrampada cuando mu
chos de sus militantes recurren a la acción 
directa_ La derecha piensa que por el 
"afán de dictar leyes espectaculares se 
han -estimulado insensatamente aspiracio
nes irrealizables"_ El Apra no es capaz ni 
de controlar JÚ de apoyar las protestas po
pulares mientras que la derecha la hace _ 
responsable de la "disociación" y la 
"anarquía". 

el Apra pero sin mayoría parlamentaria 
propia, situación en que el acuerdo entre 
izquierda y centro era de todas formas ne
cesario. Ciertamente, la fuerza electoral 
del FDN, lo más cerca que en el Perú· ha 
habido de una voluntad general, demues
tra que tenía un amplio apoyo y que la 
mayoría del país estaba a favor de la li
bertad, la democracia y la justicia social. 
Puede discutirse su viabilidad a largo pla
zo o aun a mediano plazo; sin embargo,el 
hecho que aquí interesa es que sus poten
cialidades no fueron aprovechadas. Con
fluyeron para ello los afanes hegemonis,. 
tas, las suceptibilidades personales, la 
inex.periencia de gobierno y la eficacia de 
las tácticas sibilinas de la derecha. A pesar
de todo se debió a la acción del IDN con
quistas tan importantes como una vigoro
sa expansión educativa, múltiples ben� 
ficios sociales, aumento de 101 impue� 
tos- directos y el germen de una actitud
más altiva frente al capital y &obiemo 
norteamericanos_ 
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