
Oo'-f ,y Z 
.;::2. 

e:;::¿_ O-¡ 

=º"=l~V~E=IS~l~D=A=D=N=A=C=I,,,,,,O=H=AL~=A=U=TO=H=O=M=A==ºE~,,,,,M=E=X•~co / 
FACULTAD DI': CIENCIAS POLITICA!ól Y SOCIALl<S 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRAno 

.. LOS ORIGENES SOCIALES DE LA 
VIOLENCIA POLITICA EN EL PERU." 

TESIS CO-N 
FALLA Di OR~GEN 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

IHTll Ell CIEllCIAS PlllTICAS 
p R E s E N T 

JORGE VICTOR LORA CAM 

M6•1ce. D. F. 1990 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



;¡; N D ;¡;CE 

:I:NTBQOOCCXQH e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e p69 e 1 

CAPX:TtlLO X: FUllDl\MENTQS HX:STQBICOS DE LA VIOLENCIA PQLIT:I:CA ••••••• 25 

--1. F•••• y Proce•o• con•titutivo• •••••••••••••••••••••••••••••• 25 

---1. La• ra•••: Capita1i•mo y Co1onia1iamo en e1 Perú •••••••••••• 25 

------·-
------b. 

Acumu1ación de capita1 y co1onia1iamo eapañoi ••••••••••• 25 

La 1ibre concurrencia y e1 semico1onia1iamo in91és •••••• 34 

---2. Lo• proc••o• con•titutivo• da 1a aociedad ••••••••••••••••••• 45 

--;¡;;¡;. E1 E•tado y 1a vio1encia como po1ítica •••••••••••••••••••••. 60 

-;¡;;¡;;¡;. Vio1encia étnica y 1ucha de c1aaea ••••••••••••••••••.•••••• 70 

---1. Re1evancia actua1 •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 7 o 

---2. Vio1encia étnica anticoioniai ••••••••••••••••••••••.•••••••. 73 

---3. Lo• movimiento• campe•inoa 1956-1964 ••••••••••••.••••••••••. 84 

------a. Vio1ancia andina y deaarro11o monetario-mercantii •.••••• 84 

------b. Movimiento• aocia1es y vio1encia po1ítica: e1 
----------renacimiento átnico-ciaaiata •••••••••••••••.•••••••••••. 96 

------c. La rebe1ión campesina 1958-1964 y Hugo B1anco •••••••••• 104 

------d. E1 Foqu.ísmo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 117 

--xv. E1 prob1•ma naciona1 y co1onia1, dos proyectos antagónicos.126 



CAPITULO :u; PBQCESO DB JNSEftCJOB DE LA. ECONOMJA PEBUJ\NA EN LA 
ECQNOMJA CAPITALISTA MUHDXAL X SUS CONFLJCTJVAS 
CONSECQENCJAS~··•••••••••••••••••••••••••••••Pag. 145 

--J. Seaico1onia1i•mo y entrabaaiento de1 desarro11o •••••••••••• 145 

--JJ. Semico1onia1i•mo y rerormi••o contrainsurgente ••••••••••••• 161 

---1. La• ba•e• rinanciera• de 1a recomposición de1 
------•eaico1onia1ismo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 165 

---2. -E1 capita1 extranjero y 1a reco1onización de 1a industria •• 177 

------E1 b1oqueo tecno1ógico indu•triai •••••••••••••••••••••••••• 193 

---3. Materia• prima•, e1 otro eje de 1a estrategia económica 
------neoco1onia1 ••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••• 203 

---4. E1 Sector agrario: Programa y rerorma agraria de1 gobierno 
------mi1itar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 221 

------a. La tierra: propiedad y otras re1aciones de producción ••• 228 

------b. La aemireuda1idad y 1a rerorma agraria, objetivo po1ítico: 
---------e1 campeainado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 235 

CAPITULO J:U LA CBJSJS ESTBUCTQRAL: UNA ESPJBAL DE EXPAHSJON X 
BUPTUBA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 5 7 

--J. La raciona1idad de 1a criaia •••••••••••••••••••••••••••••.• 265 

--JJ. Evo1ución hiatorica de 1a crisis: Desarro11ismo y 
------po1arización aocia1 ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.• 27o 

---1. Primer período 1967-1979: La gestación de 1a deuda •••••••.• 270 

------A1gunas particu1aridadea de 1a crisis ••••••.•••••••.••••••• 292 

------a. Capita1 financiero, descapita1ización y entrabamiento de1 
---------de•arro11o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 9 2 

------b. Una crisis de base agraria •••••••.•••••••••••.••••••••.• 300 

------c. Crisis en 1a ba1anza de pagoa •••••••••••••••••••.••••••• 310 



---2. Segundo par~odo 1980-1985. E•tabi1ización, aju•te y 
------neo1i'bera1i•ao: Producto• de1 de•arro11i•mo ••••••••••••••• 315 

--111.L~aite• de 1a po1~tica económica y b1oqueo de 1a 
------acuauiación •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 3 o 

CUXTYLQ 1y, LA BUBGUESXA ByBQCRATICA X l.QS LIMITES DEL ESTApo,345 

--x. B•cenario geoqr6rico y rru•tración ••tata1 ••••••••••••••••• 349 

--11. Recompo•ición o1ig6rquica, burc;ru.••~a burocr6tica y Estado •• 355 

---1. La recompo•ición o1ig6rquica ••••••••••••••••••••••••••••••• 369 

---2. La burgue•~a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 86 

--111.La burgue•~a. 1a• capa• media• y 1a po1~tica ••••••••••••••• 391 

---1. BuE'911e•~a y po1~tica econoaica ••••••••••••••••••••••••••••• 391 

---2. La po1iticidad crio11a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 402 

---3. Participación e1ectora1 e ldeo1ogia de 1a vio1encia •••••••• 406 

---4. La• capas medias y 1a po1itica •••••.••••••••••••••••••••••• 411 

CAPITULO Ve CQNFORMACXON QEL ESPACXO PQLJ:TJCO DE LA yxoLENCXA X 
APERTURA A LA LUCHA ETNJCO-Cl,ASJSTA ••••••••••••••• 421 

--1. Rarormiamo y 1ucha de c1a•e• 1968-1975 ••••••••••.•••••••••• 421 

--XI. Cri•i• org6nica y movimiento socia1 •••••••••••••.•••••••••• 430 

--Xll.De•integración económica y pobreza rurai ••••••••••••••••••• 441 

--xv. La andinización de1 pa~•= hiperurbanización, desemp1eo y 
------pauperización •••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 454 

--v. Lo• movimiento• socia1ea ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 469 



---1. E1 aoviai•nto obraro ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 469 

---2. E1 aoviaianto popuiar •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 473 

---3. E1 aovi•i•nto ragionai ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 484 

---4. E1 aovi•i•nto raaanino ••••••••••••••.•.•••••••••••••••••• 490 

---5. E1 aapacio ••rrano da 1a vio1ancia po1ítica •••••••••••••• 503 

------a. La vio1ancia aconóaica anticampesina ••••••••••••••••••• 503 

------b. La vio1ancia po1ítica campasina •••••••••••••••••••••.•• 511 

Conc1uaion••··························· •••••••••••••••• 524 

Bib1iograría ••••••••••••••••••••••.•..•.•••••••••••••••••• 54 3 



RESUMEN DE LA TESIS 

TEMA: LOS ORIGENES SOCIALES DE LA VIOLENCIA POLITICA EN EL PERU 
AUTOR: JORGE VICTOR ROMULO LORA CAM 

GRADO AL QUE OPTA: DOCTORADO EN CIENCIAS POLITICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

La presente investigación pretende demostrar que la vio-

1encia po1ltica exige una base materia1 y subjetiva, que e1 

proyecto po1ltico que precede a esta vio1encia es producto de 

cont~adicciones y luchas coyunturales e históricas entre fuer

zas con concepciones antagónicas sobre el futuro y, que 1a po

tencia1idad objetiva para potenciar un contenido no ejecutado 

so1o se crista1iza en 1a medida en que representa la rea1iza -

ción de las necesidades popu1ares. 

Partimos de una comprobación empirica,por 1os mas destaca

dos intelectuales peruanos y extranjeros reconocida: Per6 vive 

una década de vio1encia po1itica (1980-1990), permanente y sos

tenida, que bajo una dirección intransigente en su propósito de 

destruir el Estado para construir uno nuevo ha conseguido signi

ficativos avances en 1a transformación del sistema. No obstante 

sus origenes sociales no han sido ni suficiente,ni sistematica -

mente explicitados. 
Para explicar este proceso social nuestro punto de arranque 

es 1a teoria y método marxistas, en 1a medida en que ref1ejan y 

permiten exp1icar 1a necesidad histórica de 1a violencia. Los teó

ricos que utilizamos son los clásicos del marxismo y aquellos de 
·sus seguidores que en oposición al teoricismo esquematizante han 

desarrol1ado aspectos sustantivos de la taorla revolucionaria. So

bre 1a base de un conjunto .de premisas fundadas en e1 materialismo 

histórico y comprobadas en 1~ lucha de clases intentamos estructu

rar co~ceptualmente el conoc~miento de las causas.fundamentales de 

la violencia politica.Algunos de estos teóricos son los peruanos: 

José Carlos Mariátegui, Pab1o Macera, A1fredo Torero, J.M. Argue

das, L.G. Lumbreras, Virgi1io Roel Y abimae1 Guzman; de 1os latino

americanos: Sergio Bag6, Hugo Zeme1man, René Zava1eta, Ede1berto 

Torres Rivas, Pab1o Gonza1ez Casanova, Marcos Kap1an y muchos otros. 



Respecto a1 método. tratamos de 
tos de la historia. la economía. la 

pl.iquen las causas d~ la vio1encia 

reinterpretar aquellos elemen

sociedad y la política que ex

política. Examinamos fuentes 

principalmente secundarias en base a un conjunto de procedimientos 

racionales de aprehensi6n de la realidad fundado en la dialéctica. 

El. descubrimiento de las posibilidades objetivas y subjetivas ya 

existentes c&paces de potenciar 1a violencia politica no nos exigie

ron revisar fuentes primarias. Siguiendo a Mariátegui reconocemos 1a 

complejidad historico social y el. vasto horizonte de contradicciones. 

Considerando que por su propia naturaleza la teoría busca redu

cir la complejidad de lo real. lo que se precisa son los análisis 

de la experiencia hist6rica y ios problemas de la coyuntura para en

riquecerlos y asi encontrar l.as potencialidades y los procesos cons

titutivos _de la violencia política. En esta perspectiva y l.a de una 

ciencia social única articulamos el campo de las regularidades econó

micas y sociales con la dirección que toma la realidad como campo de 

fuerzas. 

Nuestro posible aporte radicaría en la búsqueda de los procesos 
constitutivos y la potencialidad de la violencia política en una es

tructura e historia preñada de conflictos; el estudio de las formas 

de acumu1ación y 1a correspondiente constitución clasista arraigada 

en antagonismos étnicos; el análisis de como la voluntad política 

no puede facilmente trascender 1as re1aciones de producción consti

tuidas historicamente y el porqué 1a relación entre estructura y pra

xis determina la posibilidad y real.idad de la violencia política 

considerando el desencuentro entre las tendencias predominantes en 

l.a sociedad civil y las que se dan en el Estado. 
Cinco son los capítulos ~ través de los cual.es se intenta compro

bar las hipótesis: I.-Fu~amentos históricos de la violencia política. 

II.~Proceso de inserción de la_economía peruana en la economía capi

!;_a.lista m-undial y sus conflictivas consecuencias. II·I.- La crisis 

estructura1: una espira1 de expansión 

burocrática y los límites del Estado. 
político de la violencia y apertura de 

y ruptura. IV.-La burguesía 

V.-Conformaci6n del espacio 

la lucha étnico-clasista. 
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La• revo1ucion•• exigen una ba•• mataria1. 
La teoría sólo se rea1iza en un pueblo en 1a 
medida que representa la rea1ización da •u• 
necesidades. 

K. Marx. 

JNTRQDUCCION 
La pr•••nte investigación parte de1 •iguianta po•tu1ado: 

"toda visión global de la historia constituya una genealogía 

de1 presenta. Selecciona y ordena lo• hacho• del pasado da 

forma que conduzcan en su secuencia hasta dar cuenta de 1a 

configuación de1 presente, casi siempre con ei fin, 

consciente o no, de justificar1a" ( 1) • con basa en él, 

trataremos de explicar 1oa grande• ob•tácu1o• para el 

desarro11o de la sociedad peruana que se han configurado en 

distintas fases y momentos constitutivos, loa cuales 

condicionan la violencia po1itica actuai. 

El lapso privilegiado da la investigación es la 

coyuntura de 1960-1980, periodo decisivo en la 

transformación de 1a realidad social y creador de 

posibi1idadea de quiebra de 1a misma. En este úitimo, 

economía y po1itica se conjuntan con 1os procesos de 1arga 

duración para dar origen a la violencia política. Violencia 

po1itica: es el uso de la fuerza, de la violencia física 

(1) Joaep Fontana.Historia:aná1isis del pasado y proyecto 
a 0 cia1. Colección Critica, earceiona,1981 p.1. 
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activa y organizada. en 1a diaputa por e1 poder. Ocurre, en 

e1 p1ano de 1aa re1acionea conf1ictivas entre agrupaciones o 

c1a••• aocia1ea, como continuaci6n da 1a 1ucba po1itica. La 

1ucha de c1a••• ea 1a fuerza motriz de 1a historia y asume, 

en determinada• circunstancias, 1a forma de vio1encia 

armada. Eng1ea en e1 N>ti Dyhrinq - esboza 1a concepci6n 

marxi•ta da 1a vio1encia cuando eacriba "Hasta e1 momento 

toda• 1aa formas socia1es han necesitado de 1a vio1encia 

para sostenerse, y a veces se introdujeron vio1entamente ya. 

Eata vio1ancia organizada se 11ama Estado". En 

correapondancia. quienes defienden 1a vio1encia 

revo1ucionaria afirman qua ésta ea e1 recurso de 1as masas 

para 1a conquiata de1 poder, o como dice Marx: "para 

abreviar. simp1ificar. concentrar 1a agonia de 1a sociedad 

burgue•a, no hay más que un só1o medio: e1 terror 

revo1ucionario" 

Se redefinen 

(Neue 

viejas 

en una 

Rbeinische Zeitung, No. 136, 1848). 

so1idaridades con nuevas ideopo1iticas 

vio1encia inusitada. Renace 1a expresándose 

reciprocidad ante e1 desgarramiento mercanti1 de 1a sociedad 

y e1 arrasamiento de 1a comunidad histórica. 

Hemos se1eccionado dos e1ementos genea16gicos 

exp1icativos: 1) 1a visión mariateguiana de un Perú 

desintegrado donde, en un contexto agrario andino 

semifeuda1, 1as mayorías indígenas son victimas de 1a 

destrucción cu1tura1 (etnocidio), exterminio, exp1otación y 

diacriminaci6n racia1¡ y 2) Perú ea uno de aque11os países 

"con regímenes egregiamente feroces e instituciones 
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deaeaperadamente inaervibl.aa y fatal.mente expuestos a una 

'dominación modernizadora• por 

máa 

parte de potencias 

extranjeras, aquél. l. as donde fácil.mente se puede 

movil.izar una •vol.untad general.'" ( 2) • Dos el.ementoa m6a 

compl.etan l.a expl.icación: 1) l.a dominación imperial.iata 

del. Perú e ata arraigada en una estructura de integración 

subordinada a l.a economía imperial.ista mundial., que ea al. 

mi amo tiempo factor determinante de su crecimiento y de su 

trabazón. El. l. o es así porque tal. desarrol.l.o responde a l.oa 

raquiaitoa de l.os centros de acumul.ación ubicados en l.oa 

paíaaa imperial.istaa ( 3) : y 2) l.oa intentos deaarrol.l.iataa 

reformadora• y neol.iberal.ea, que cícl.icamente tienen 

continuidad, se ven total.mente l. imitados para superar 

aquel. l. a estructura de expl.otación, desigual.dad y dominación: 

l.aa sal.idas que proponen profundizan l.as rel.acionea de 

subordinación y l.aa enormes contradicciones social.es, 

agravando el. déficit y confusión institucional.es. 

La viol.encia pol.ítica surge de estas rel.acionea y 

de l.a l.ucha de l.os hombres y mujeres de un puebl.o pol.itizado 

por impedir su destrucción. De al.l.i que tratemos de 

repol.itizar el. exámen de l.as reestructuraciones social.es y 

de l.oa movimientos renovadores de un pasado que a cada 

momento y en cada pal.mo de terreno expresa su presencia. 

(2)Richard Morse,De Historia e historiadores,sigl.o XXI 
Editores,México,p.257. 
(3) Raymond Lotta,"Sobre el. dinamismo del. Imperial.ismo y el. 
entrabamiento del. Desarrol.l.o social."en Un Mundo que ganar, 
Londrea,1985. 



4 

La hi•toria contemporánea de1 Perú, en especia1 

1o• '111timo• ocho año•, e•tá enmarcada en 1a 1ucha por e1 

Exp1icar su• origen•• noa ori11a a una historia poder. 

combinada de 1as fa sea y 

de 

procesos constitutivos de 

eatructuraa socia1es poder vio1entamente 

in•tituciona1izada•, con 1a coyuntura no meno• centra1 en 1a 

exp1icación de 1a vio1encia po1itica actua1. 

La dia1éctica de 1a producción y de1 poder 

coJDp1ica y diversifica 1a interacción entre 10 continuo y 1o 

di•continuo, entre 1a reforma y 1a revo1ución. (4) La 1ucha 

revo1ucionaria debe destruir y construir estructuras y, a1 

mi•mo tiempo, enfrentarse a 1oa intentos estata1es de 

e•tabi1ización en a1 contexto de una abigarrada sociedad en 

trance de hacerse dominantementa capita1ista. 

A1 cambiar e1 patrón de acumu1ación se modifica 

e1 b1oque en e1 podar y 1os mecanismos da dominación. Desde 

1968 1as Fuerzas Armadas, constituidas en ciase po1itica, 

buscaron 

evitar e1 

renovar 

riesgo 

e1 

de 

proyecto 

crisia 

de 1as 

po1itica. 

c1ases dominantes y 

Pero a1 hacer1o, 

reconstituyeron también sujetos social.es, gestándose 

proyectos po1íticos de oposición que van configurándose en 

e1 enfrentamiento de intereses. De este modo, 1a 

re inserción de 1a economía peruana en 1a economía mundia1 

crea nuevos factores que potencian 1aa crisis y que no 

puedan ser frenados por 1a• po1iticaa heterodoxas inventadas 

(4) Pab1o Gonzá1ez casanova, "La dia1éctica de 1a situación 
y 1a historia" en Historia y Sociedad. núm.23, Máxico,1979. 
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l.a CEPAL. Por el. contrario, conducen a que el. puebl.o por 

viva en el. reino de l.a necesidad y a que aparezca l.a 

viol.encia pol.1.tica como ínter•• de l.a sociedad. 

El. anál.isis que hacemos de l.os diversos 

movimientos social.es nos muestran que sus determinaciones 

van m6s al.l.a de l.o económico-social. y que l.a democracia en 

un país así sól.o se consique mediante l.a conquista del. 

poder. Para habl.ar de democracia, no basta aquí "e1 

reconocimiento formal. de l.a igual.dad entre l.os ciudadanos, 

del. derecho igual. para todos. de determinar l.a forma de 

Estado y de administrarl.o" (5), pues en Perú l.o fundamental. 

de el.l.a es l.a apl.icación organizada y sistemática de l.a 

coacción estatal. sobre l.os hombres. 

Los movimientos social.es son combates por 

l.ibertades pol.iticas y contra un régimen capital.iota 

entrabado. Estos se transforman en rebel.iones orientadas a 

l.a destrucción del. poder estatal. como poder esencial.mente 

coactivo y 

disgregación 

separado 

social. 

de 

y 

l.a sociedad, que proviene de l.a 

l.a ausencia de institucional.idad: es 

l.a conjunción de l.a l.ucha económica, social. e ideol.ógica 

contra l.as formas servil.es y sal.arial.es de superexpl.otación 

con l.a l.ucha pol.itica y por l.a conquista de un nuevo 

consenso integracionista. 

En síntesis, l.a viol.encia pol.itica aparece como 

una necesidad histórica, vincul.ada a una crisis múl.tipl.e, a 

factores económicos, social.es y pol.iticos; es el. instrumento 

( 5) UJDberto cerroni, _.x._nu.>t,.r....,o..,d .... y,.c....,c...,.i. .. 6 ... nu...._""a,___l.,,,._.a,___,c....,i....,e .... n .. c...,i,...,a..__..,d..,e.._ _ _.l....,a. 
Sgciedad. Grijal.bo, Col.ección Critica, Barcel.ona. 



6 

y e1 m6todo a trav•• da1 cua1 e1 movi•iento •ocia1 •• abre 

ro•piendo a•i 1a• forma• aocia1•• muerta•: •• 1a 

de 1a historia (Marx) impue•ta por 1aa 

camino, 

partera 

contradiccion•• 

dividida. 

irreconci1iab1•• d• una aociedad sumamente 

d••echa 

a aua raic•• en eata inveatiqación, •• 

eternidad de 1aa forma• de vio1encia 

e•tab1ecidaa e insituciona1izadaa, ae de•entrañan •u• 

fundamento• po1iticos y mora1e•, y •• deacrubr•n 1aa forma• 

paaadaa y actua1es que han adoptado y adoptan. A1 mismo 

tiempo, se exp1ica porqu• e1 objeto de 1a vio1encia po1itica 

actua1 1o constituyen 1aa re1acione• aocia1•• que dan 

suatento a1 poder eatata1 y cómo, de objeto de 1a vio1encia, 

e1 hombre se convierte en sujeto deatructor de un orden que 

se reaiate a cambiar. 

LA VXOLENCXA POLXTXCA 

Desde 

vincu1ación entre 

e1 

1a 

punto de vista de1 marxismo, 1a 

vio1encia y 1oa factores económicos y 

aocia1ea que 1a determinan ea eaencia1. su reconocimiento 

ea también 1a c1ave para 1a creación de una sociedad en 1a 

que puedan abo1irse 

hombrea. 

1aa re1aciones vio1entaa entre 1os 

Ya Enge1a, en e1 Anti-Di¡bring, 1e aa1ia a1 paso a 

1a tendencia que haca de 1a vio1encia e1 factor decisivo o 

1a fuerza motriz de1 deaarro11o histórico, y aeña1a su 
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•ubordinación a factor•• económico•. Al. enf rantar•• a 

Dühring, para quien "l.a viol.ancia ea al. factor hi•t6rico 

(6) Engal.• afirmaba qua J.a "viol.encia no •• 

m6• qua •l. medio y qua -•n cambio- el. fin reside en al. 

provecho económico". En ••t• mi•mo ••ntido Marx aoatian• J.o 

aiquianta: "La fuerza •• l.a partera da l.a• •ociadad••··· 

Taabi•n ••un podar económico." Para agregar J.uego qua 

"Todaa l.aa l.ucha• da J.a hi•toria tienen au fundamento 

profundo en l.a contradicción entre l.aa fuerzas productivas y 

l.a forma de l.as rel.aciones." (7) 

La viol.encia pol.ítica -como tambi•n l.a guerra- ea 

un fan6mano hiatórico determinado por l.a real.idad económica 

da l.a •ociadad cl.a•i•ta, por al.l.o inavitabl.a. su contenido 

pol.ítico no• remite al. Estado. Eugenio del. Río expreaa da 

l.a •iguiante manera l.a rel.aci6n entre viol.encia y Estado. 

"l.a presencia misma del. poder pol.ítico mil.itar 

del. Estado supon• ya una forma de viol.encia. No 

es casual. que Engel.s identificara del. siguiente 

modo viol.encia y poder pol.ítico: La viol.encia 

(ea decir, el. poder pol.ítico) es también una 

económica. Tal. identificación se opera, 

en su obra Anti-Dühring cuando 

potencia 

asimismo, 

••cribe: La viol.encia ea actual.mente el. aj•rcito 

y l.a marina" (B). 

Los grandes probl.amas pol.íticos son probl.emas 

(6) F.Engal.a, Anti-Dübrinq,Grijal.bo,M•xico,l.968. 
(7) e.Marx y F.Engal.&,La idgol.gqia al.amana;y e.Marx, EJ.. capital. 
(B) Eugenio del. Rio,"El. marxismo y l.a viol.encia"an El. yia1g ~. 
Extra núm.3,Madrid. 
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miJ.itare•: J.a guerra •• J.a continuación d• J.a pol.ítica por 

otro• medio• (CJ.au•ewitz). E ato significa que l.o• 

antagoni•mo• social.•• en SU• estadios superiores •• 
ra•uel.ven por J.a viol.ancia. 

Este pl.ant•amiento •• extiende a l.a 

tran•formación de l.a J.ucha de el.a••• y antimperial.íata •n 

gu•rra d• el.a••• y de l.iberación, •n J.a fa•• d• agudización 

de contradicciones 

dap•ndencia 

incl.uao Mao 

da 

Tae 

formas 

Tung 

social.•• y 

col.onial.ea. 

sostienen que 

en el. contexto de l.a 

Fanon y Sartre (9) 

tal. dependencia se 

expresa en vial.encía imperial.íata, qua destruya l.as 

e•tructura• social.ea de l.o• puebl.os som•tidoa y l.a 

per•onal.idad d• J.oa individuo•. A tal. punto e• aaí que J.a 

viol.encia se reproduce d•ntro da l.as jerarquías y 

di•criminación étnica en el. propio puebl.o. En respuesta, l.a 

vioJ.ancia del. coJ.onizado adquiere así un carácter catártico 

y l.ibertador, asociada a l.a integración nacional.. 

La vial.encía pol.ítica -aceptando que todos l.oa 

Estados l.a util.izan- se presenta con más frecuencia en 

determinadas condiciones históricas. En Latinoamérica se 

asocia a J.a l.ucha de el.asea derivada de cambios en l.a forma 

de acumul.ación, en un contexto que no supera l.as formas 

original.ea de manera definitiva ni l.a integración pol.ítica 

(9) F.Fanon,L9• condenadga de l.a 
Sartre,Antglgqja de l.a yigl.encia,FEC, 

tierra,FCE,México, 
México,J.975. 

J.P. 
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de grupo• aocia1ea étnicamente direrenciado•. Loa Eatadoa 

practicaron e1 etnocidio y e1 genocidio contra 1oa étniaa 

que sobreviviendo a1 exterminio y auperexp1otación, 

orrecieron reaiatencia o deaconocieron 1a 1egitimidad de1 

Eatado. 

Para Pie1, 

negó, por parte de1 

en e1 

Estado, 

Perú, con 1a rndependencia ae 

1a rea1idad jurídico étnica 

mediante una po1ítica neoco1onia1, fundada en re1acionea 

aervi1ea y en 1a coerción extraeconómica (10). 

En todo a eatoa caaoa, 1a vio1encia erectiva era 

reemp1azada en periodos de paz, por una vio1encia potencia1 

concentrada en e1 Estado. En efecto, 1a vio1encia po1ítica 

ea un e1emento constitutivo de 1a sociedad c1aaista y ea 1a 

fuerza generadora de nueva• sociedades; aai su presencia ea 

conaiderada constante en 1a historia. 

Stoppino (11) anota varias funciones po1iticas de 

1a vio1encia; que adecuadas a1 Perú consisten en: 

a). Destruir a 1os adversarios po1iticos o 

poner1oa en 1a impoaibi1idad física de actuar con eficacia 

(como genocido). 

b). Dob1egar su resistencia y vo1untad (v. gr. 

etnocidio, extirpación de ido1atrías) e imponer1es 

(10)J.Pie1,"Loa aspectos etnocidiarios de1 Estado 
neoco1onia1 peruano después de 1a independencia de1 Perú".en 
Etnqcidig a trayés de 1aa Américaa,compi1ador,Jau1in R.sig1o 
XXX, Editorea,Mexico, 19 •• 
(11) s.stoppino, piccignarig de Po1itica. s.xxr, Editores, 
México, 1982, pp.1678-1680. 
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condi.ci.on••· 

e). Crear un •i.Jabo1~•mo contra 1a inju•ti.ci.a • 

i.1991.ti•idad, •u•pendiendo 1a• rormas de1 orden soci.a1 

con•tituido •obre •1 engafto, 1a manipu1aci.ón, etc. En 

mucho• ca•o• •e trata de buscar apoyo y genera1izar 

e1conr1i.cto. 

d). De•arro11ar 1a identidad, 1a conci.enci.a de 

c1a•e, 1a cohe•i.ón y ao1i.daridad. 

Empero, como tratamo• de demostrar a 1o 1argo de 

1a pre•ente inv••tigación, "1.a po1 i ti ca es 1a expresión 

concentrada de 1a economia ••• (y) 1a po1itica no puede manos 

de tener •upremacia sobre 1a economia. Pensar de otro modo 

•i.gniri.ca o1vidar •1 abe de1 marxi•mo"(l.2). En 1o que si.que 

i.ntentaremoa precisamente bo•quejar esta re1ación. 

(12) v.z. Lani.n, Qbra• e•cpqidaa,T.ZXI,p.544. 
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C.f\RACTER PE LA XlfYESTXGACXON 

En ia presenta investigación no• propusimo• como 

objetivo principai descubrir y expiicar io• origen•• da ia 

vio1encia po1itica, 1o• momento• con•titutivos de 1o• 

anta9oni•mos 

vio1encia; 

socia1es y 1a aparición y ascen•o d• 1a 

asimismo, 

momento• constitutivos: 

astab1ecer 1a ra1ación entre fases y 

Exp1iquémono•. 

A1 inicio, 1os señoríos étnicos y 1a conquista 

co1onia1 se enfrentaron a una pro1ongada resistencia 

indi9ena. Después, en una re1evante segunda f aae 

constitutiva, 1a inserción en ia economia mundiai 

capita1iata significó e1 desmoronamiento de parte de ia 

estructura co1onia1 precapita1iata y e1 estab1ecimiento 

d&.1. imi tea estructura1es a ia acumu1ación interna. Por ~ 

ú1timo, 1a historia de1 presente aig1o, en 1o fundamenta1, 

es 1a historia de1 capita1 extranjero y de1 imperia1iamo. 

Todo e1 proceso es una acumu1ación de antagonismos socia1•• 

qua 1uego se convertirán en fundamentos de 1a vio1encia 

poiitica. 

En suma, se exp1ica cómo sobre 1a diferenciación 

étnico-naciona1 (*) se constituye un Estado etnocida y 

(*)ETNXA: Retomamos e1 concepto de Levi: "grupo socia1 cuya 
identidad se define por 1a 1engua y cuitura comunes, 1aa 
tradiciones y memoria histórica y territorio ••• 1a• 
reiacionea socia1ea que son ia consecuencia de pertenecer a 
una misma etnia, crean intereses coiectivoa y vincu1oa de 
soiidaridad de carácter comunitario (C1aude Levi, en 
sup1emento a1 Diccionario de Po1ítica, Norberto Bobbio 
et.ai., Ed. s.xxx, México 1988). La nación es una categoria 
histórica burguesa reau1tado da 1a acción po1ítica e 
ideoiógica de una ciase sobre ei modo nacionai de 
organización.En Perú 1a interre1ación de amt>a• categoría• 
identificaron pueb1o, trabajador•• y ciase enfrentando ei 
bioqueo deaintegrador coionia1 para recon•truir 1a nación. 
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genocida que -aiendo una conatant• ha•ta fin•• de 1o• 

cincuenta- reapar•c• ante 1a convocatoria d• 1o• 

•oviaientoa aocia1•• y po11ticoa, adquiri•ndo mayor 

viru1encia •n P•riodo• d• cri•i•. una ext•n•a pob1ación 

diferenciada 6tnicamente ••pieza a deatruir 1a• ••tructura• 

creada• y deaarro11ada• por 1a vio1ancia, a1 tiempo que 

rechaza 1a •ayor exp1otación que •upon• un pro1on9ado 

proceao da acuau1ación y reproducción a•p1iada da capitai. 

con ••t• eatudio 

bu•caao•: 

1. Exp1icar có•o •• fo~a e1 capita1ismo 

aubordinado a dietinta• foraa• co1onia1••· 1o• cambio• en 

1o• ••caniaaoa d• acuau1ación, e1 eatancaaiento y 1a 

creciente exp1otación d• 1a pob1ación andina, aa1 como otro• 

aapecto• que contribuyan a compr•nder 1a vio1encia po11tica 

actuai. 

2. Entender 1a natura1eza de1 Estado peruano, 

1o• mecaniamo• de •ocia1ización y movi1ización, e1 sustento 

de1 poder, 1aa eatructuraa de participación y 

repre•entación, 1a reproducción de 1a dominación, 1as forma• 

ideo1ógica• o1iqArquicaa y 1aa formas reaccionariaa de 

identidad burgueaa y popu1ar. Todo e11o en re1ación con au• 

efecto• •obre 1• aparición y aacen•o de 1• vio1ancia 

po11tica. 
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3. Anaiizar y corre1acionar 1o• diverso• 

en particuiar ioa econó•ico• y po1itico•, que 

en ia d••co•poaición de ia vieja sociedad: 

reforma agraria, de•campeainización, po1itica 1iberai, 

cri•i• económica, renovación ideo1dgica-po1itica, etc. Esto 

en ei contexto de ia deaeatructuración g1oba1 de ia sociedad 

y sua efecto• en a1 desarroiio de ia vioiancia po1itica. 

4. Finaimante, tratamo• d• reiacionar un 

conjunto de e1ementos concurrente• en ai desencadenamiento 

de ia vio1encia po1itica actuai: 1a constitución de 1•• 

c1ases sociaies y su vincuiación con 1os factores étnico y 

nacionai, ia concentración de1 poder po1itico y 1o• 

ínter•••• regiona1es, e1 car4cter de ia dominación po1itica 

y ia diatribución de1 poder, ioa movimientos po1iticos que 

afectan ia 1egitimidad de1 Estado, 1as reiacionea 

conf1ictivas pueb1o-Estado y 1a constitución de partido• 

po1iticos instituciona1izados y subversivos. 

DQS HIPQTESIS GENEBALES• 

En ia investigación nos orientaron ias siguientes hipótesis: 

La primera: en 1a historia existe un conjunto de 

fases y procesos constitutivos 

antagonismos étnico-socia1es, 

de 1os principaiea 

ideo1ógico-cu1tura1•• y 
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econ6aico-po1itico• no re•ue1to•, y que hoy coexi•ten 

expre•6ndo•• en una cri•i• mú1tip1e en un cong1omerado de 

conr1icto• eocia1es: en 1a• contradiccione• que •urgen de1 

manteni•iento de forma• co1onia1ea y precapita1ieta• que 

impiden un de•arro11o má• f1uido de1 capita1ismo y en 1a 

pre•encia de1 prob1eaa étnico cuya •inteai• •• 1a presencia 

de un E•tado etnocida y genocida. 

La segunda: e1 proce•o de destrucci6n de 1a• 

re1acione• precapita1iataa ea 1ento y no produce un ritmo 

aimi1ar de construcción de re1aciones económica• y po1íticas 

burgue•a•. Má• bien significa una mayor deeeatructuración 

aocia1 • instituciona1 y 1a apertura en 1a sociedad de 1a 

1ucha étnico-c1aaista entre agrupaciones socia1es 

incomp1etas. Ea un pro1ongado proceso de constitución, 

recomposición e identificación aocia1. 

Asimismo, 

hiatórico-aocia1 es 

1a vio1encia 

una respuesta 

po1ítica como fenómeno 

a 1oa obatácu1oa a1 

desarro11o, a 1a into1erancia etnocida-genocida, y a 1a 

aguda insatisfacción de viejas y nuevas neceaidadea 

acumu1adae. 

1a rea1idad 

dominaci6n. 

En este sentido ea un proceso condicionado por 

materia1, por 1aa estructuras de exp1otación y 

Etnias y c1asea -en interacción- son sometida• 
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expl.otación que combinan l.a coerción 

el. mercado: son axcl.uidas da l.a riqueza y 

social.a• derivado• de l.a propiedad, y 

a :roraaa de 

extraeconóaica 

l.o• benericio• 

deapojadaa de •u soberanía, 

por sí mismas. para actuar 

l.ibartdad, seguridad y derecho• 

Y asta dominación l.a ejerce una 

cl.aae ol.igárquica renovada, apoyada en un Estado instaurado 

por l.a viol.encia y al. conaanao pasivo, qua contradice al. 

daaarrol.l.o económico. Aquí l.a viol.encia estatal. ea l.a 

mani:reatación cotidiana del. poder y l.a capacidad da 

representar a infl.uir en l.as masas. 

Loa distintos momentos constitutivos de l.a 

aatructura social. tienen un carácter viol.anto: el. 

sometimiento da l.oa señorío• étnicos por el. Imperio Inca, l.a 

conquiata hispánica, l.a formación del. Estado col.onial. y 

daapuéa rapubl.icano etnocida y genocicta, l.os cambios en l.a 

dominación col.onial. y l.aa diversas formas de acumul.ación que 

se sucedan unas a otras sin acabar con las anteriores. Es 

aaí porque respondan a l.os cambios en l.a economía mundial. y 

no a un. deaarrol.l.o autónomo, produciendo con el.l.o una 

estructura económica vul.nerabl.e a l.as crisis. De este modo, 

l.a coexistencia de rel.aciones sociales de natural.eza 

confl.ictiva se expresará en l.a solidez de l.os obstácul.os 

para el. deaarrol.l.o económico, social. y político, así como en 

l.o l.atente y l.a potancial.idad de una disposición popul.ar a 

l.a viol.ancia que puede l.l.egar rápidamente a l.as formas 
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el.a••• o, l.o qua •• l.o miaao a 

u a ar l.o• recurso• úl.timo• para resol.ver l.O• 

úl.timo•. 

l.a 

La 

viol.encia 

historia 

pol.ítica. 

del. E•tado peruano ea l.a historia da 

Daade l.a d•cada de l.o• •••anta del. 

pr•••nt• sigl.o, al. aparecer 

revol.ucionaria como producto da 

l.a 

1a 

modernización del. Estado se reduce 

crecimiento da l.a burocracia y d• 

combate ideol.ógico al. comunismo y 

:l!ormaa reaccionarias de identidad. 

El. consenso pasivo, qua 

l.a dominación, se resquebraja 

viol.encia 

l.ucha d• 

pol.ítica 

el.a•••• l.a 

a l.aa re:l!ormaa, al. 

l.a• :l!uarzaa armada•, al. 

a l.a conatrucción da 

e• l.a otra vertiente da 

hasta l.a perdida d• 

l.egitimidad: m6s aún, se dan reiterada• criai• y se di•pona 

de cada vez menos excedentes para ofrecer concesiones a l.aa 

el.asea subal.ternas. 

descol.onización ea un proceso cargado da 

viol.encia social. que, al. no transformarse en pol.ítica por 

sus l. imitadas aspiraciones o l.a ausencia de una conciencia 

quedó inconcl.uso. Hoy aquel. l.argo movimiento nacional., 

prosigue y busca unir ciases y etnias desde abajo, en l.a 

misma medida en que pretende expu1sar el. capital. extranjero 

y destruir el. Estado. 

Al.gunoa el.amentos contenidos en l.a natural.eza da 

l.a actual. l.ucha por l.a igual.dad se re:l!ieren a l.as rel.acione• 

económicas, l.ingüisticaa, cul.tura1es, tecnol.ógicaa, modos de 
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vida cotidiana, acompañado• de expreaionea 

apuntan a l.a aoberan:i.a popul.ar y a l.a 

integración del. pa:i.•, •n opo•ición a l.a 

el. 

discriminación 

racial. l.a ideol.09i.a ari•tocratizante y autoritari•mo 

••tatal.. Ea to• proce•o• aon l.o• que en parte expl.ican el. 

l.l.amado "desborde· de l.a inatitucional.idad" (13), que tiene 

m'lll.tipl.e8 manife•tacione• (economi.a informal. y aubterr6nea, 

migraciones, deaempl.eo, bajos ingre•o•, ausencia de 

servicio• de aal.ud, educación, vivienda) ~n l.a formación da 

partidos y nuevas igl.eaiaa, aai. 

conciencia social. y cul.tural.. 

cuando l.aa maaaa 

institucional.ea eatabl.ecidoa ªª 
l.os enfrentamientos, en 

como en nuevas fórmaa da 

auparan 

presentan 

particul.ar 

J.oa marcos 

intentos da 

a través ele apaciquar 

reforma• y del. corporativismo estatal.. contradictoriamente, 

crean mayores expectativas y extienden l.a participación 

social. de grupos social.es potencial.mente homogenizabl.es y 

capacea de aubveraión. 

Laa bases constitutivas del. movimiento opositor 

se encuentran en l.a identiclacl histórica étnico-el.asista con 

l.a icleol.ogia anticol.onial.ista y antiaristocratizante y en su 

oposición a l.a jerarquización, segmentación y extremo 

distanciamiento ele el.asea social.es, como al. poder de l.aa 

el.asea dominantes fundado en el. etnocidio y genocidio 

traducidos en ideol.og:i.a hegemónica en extensos sectores clel. 

Estado, en particul.ar J.as fuerzas armadas. La oposición a 

( 1.3) 
J:EP, 

Joaé Matos Mar, 
Lima, 1984. 

pesbgrde pgpul.ar y crisis ele Eatadg,Ed. 
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esta estructura socia1 y de Estado se presenta como un 

conjunto de fuerzas de izquierda dividida• en dos tendencia• 

principa1e•: una -aunque su• objetivo• en •1 discurso •ean 

otro•- orientada a1 de•arro11o de 1a ideo1ogia 

socia1-demócrata que conduce a forma• de a1ienación po1itica 

y, obviamente, a1 forta1ecimiento de1 Estado. La otra. 

expre•a 1o• antagonismos socia1e• de natura1eza histórica y 

1a vio1encia eatructura1 y eatata1, capta e1 descontento 

popu1ar, sintetiza 1o• vincu1o• comunitario• 

étnico-c1aaistas preexistente• y e1 tejido histórico de 

pertenencia común en 1os p1anos espiritua1 y materia1. 

Si bien es cierto que ambas formas de oposición 

son parte da1 movimiento democrático popu1ar de1 presente 

aig1o y de 1a revo1ución ideo16gica que se inicia a fine• de 

1o• cincuenta, una extrae su fuerza de 1a pequeña burguesia, 

burqueaia y sectores obrero• y campesinos. Mientra•. 1a 

otra 1o hace a partir de1 campesinado y 1a pequeña burgueaia 

mastiza-indigena, da 1os obreros -principa1mente mineros y 

agrico1as-, de 1a andinización de1 pais (producto de 1as 

migraciones de 1a pob1ación andina), de 1a desestructuración 

económico-socia1 y 1a reconstitución de ciases y miseria de 

1as masas agravada por 1a crisis. 

Una expresa una forma de desarro11o ideo1ógico y 

da constitución da actores po1iticos enraizados en 1a 

ideo1ogia o1igárquica y en 1as instituciones estata1e•. 

aunque modernizada y cubierta de ideas marxistas y 
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socia1demócrata•. 

La otra, comprometida con 1a ideo1oqía 

marxi•ta-mariategui•ta de la vioiencia po1ítica a1 m6rgen y 

contra la• institucione•, pretende acelerar el tiempo 

socia1, ia intersubjetividad de1 hombre andino y de•arro11ar 

una mi1ernaria 

hi•tórica. 

agitación interpeladora, profundamente 

una opta por 1a vía de la renovación cultural de 

la acción política, de 1a conquista de la hegemonía 

ideológica y del gobierno -previas al contro1 de1 Estado-, 

por la preaentación de proyecto• alternativos antirrecesivo• 

y por 

Todo 

e1 

e11o 

aumento de concesione• a la• c1aaea subalternas. 

recurriendo a la tradición cu1tura1 m6• 

raciona1iata. 

La otra, 

proyecto de vida de 

autoproc1am6ndose representante de1 

laa masas segregadas de1 país y de 1a 

cultura andina en ascenso como sustento de 1a nación, forma 

un nuevo proyecto político contrahegemónico. Rompe con la 

inhibición y enraizamiento de reflejos de obediencia y 

transforma 

través de 

la conciencia histórica de la derrota popu1ar a 

la 

eatab1ecídaa, 

pemanente 

utilizando 

y 1arga transgresión de las normas 

la experiencia inmediata y directa 

que deaarro11a la situación revolucionaría. 

E1 m•tgdp y las fuentes, 

La 

reconstrucción 

investigación que 

histórica que 

realizamos no es 

abarque la totalidad 

una 

de 
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aconteciaiento• de cinco •igl.oa. Ni siquiera ea una 

historia económica o social.. Es partir de una síntesis 

expl.icativa 

sincrónico• y 

orientada 

diacrónicos 

por principios organizativos 

que, al. incorporar como el.amento 

ordenador ·l.o• antagonismo• social.ea que bajo determinadas 

condicione• 

1960-1980, 

contin'lla 

inscritas 

a 

de•arrol.l.o. 

genera l.a vio1encia, nos conduzca a l.a coyuntura 

en l.a que aurg• l.a viol.encia pol.ítica que 

pea ar de doa década a de reformas burguesas 

en l.a conformación d• l.a estrategia de seguridad y 

En 

proporciona 

l.a 

una 

primera parte, l.a lectura de fuentes nos 

historia diferente a l.a "conciencia 

hi•tórica atribuida". Los resultados de los úl.timos avances 

etno-hi•tóricoa, al. poner énfasis en l.a historia andina, 

acl.aran oscuros aspectos del. pasado, como el. carácter 

etnocida y genocida del. estado col.onia1 y posco1onia1 que se 

diferencia de ios estados prehispánicos mul.tiétnicos (l.4). 

La teoría de l.a violencia política se ha ido 

quedando en l.a "al.ta teoría", (l.5) y ha ';ido sometida a l.os 

avatares del. debate ideol.ógico. De a1li nuestra pretensión 

de intentar l.a teoría aplicada y critica de algunas 

interpretaciones del. origen de l.a actual. violencia política 

en el. Per'll, que son producto del. actual. estado de l.a 

conciencia histórica de raigambre oligárquica, encarnada 

incl.uso en los intelectual.es progresistas influidos por 

(14) Véase Jean Piel.,El etnocidio en las Américas,sigl.o XXX, 
Editor••• México, 1976. 
(l.5) Agnea Hel.l.er,Teoría de l.a Historia, Fontamara, México, 
1984. 
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motivacione• y juatificacionea •ocia1-demócrataa. 

La periodización ae ajuata a1 principio báaico 

que conaidera que da J.a viol.encia •on 

acumu1ativa•, en un modal.o diacrónico -qu• incl.uya 

di•continuidad como continuidad- ajuatado a un model.o 

sincrónico. En el. primer aapecto adquiere rel.avancia el. 

l. argo y J. en to periodo tran•itorio de rel.acionea da 

producción precapital.ista• a otra• capital.i•ta• (que muchos 

en Perú han l.l.amado semifeudal.•• (l.6), y el. paao 

para1e1o de l.a semicol.onial.idad al. neocol.onial.ismo que l.a 

comunidad cient:i.fica, ante a reticente a aceptarl.o, hoy 

coincide en subrayar. 

Nuestro propósito e• ofrecer una nueva 

exp1icación 

reorganizando 

acerca de 1o• or:i.ganea da l.a viol.encia, 

y sistematizando información que se 

encuentra principal.mente en fuentes secundarias. 

Las aproximaciones al. probl.ema de l.a transición 

de una formación a otra y J.a necesidad de un Estado fundado 

en 1a fuerza son insatisfactorias. De al.l.:i. 1a necesidad de 

modificar l.a "conciencia atribuida de nuestra 

historicidad". Unicamente en l.a parte concerniente a 1os 

movimientos social.es se intenta comprender l.os motivos y 

fines más general.es de 1oa agentes en correspondencia con 

su• condiciones y sus objetivaciones históricas. Como 

sostiene Hel.l.er: "La exp1icación comienza con J.a historia, 

J.a génesis es una exp1icación" (17). 

(16) Entre éstos cobra rel.evancia José c.Mariátequi, ~ 
en•ayga de interpretación de l.a real.idad Peruapa.Amauta Lima 
(17) .DlJ.sL., p. 148 
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Tratamoa da agrupar aapectoa aimi1ara• en un 1ado 

u otro, de manera ta1 que tengamo• un cuadro 1o máa comp1ato 

po•ib1e de 1a• diveraa• cau•a• de 1a vio1ancia po1ítica. 

Xncidi•o• e•pacia1mente en 1a• caµwaa for1pa1ia (He11ar) que 

axp1ican ••ta fenómeno a partir de 1a estructura socia1, da 

accione• y acontecimiento• como a1emanto• inherente• a1 

hecho hi•tórico. A aate tipo de cauaa habría que agregar 1a 

ideo1ogía, 

marco de 

movimiento 

miaeria de 

po1:1.tica. 

vio1encia 

1o• 

1aa 

objetivos y 1a vo1untad de 1o• actores en e1 

condiciones mínimas para que se produzca un 

1oa 1ímitea a 1a acumu1ación, 1a 

iuchaa objetiva• o 1a crisis 

aocia1, como son 

1as maaaa, 1as 

Si se pretende reconstruir 1os fundamentos de 1a 

po1ítica, su surgimiento, 1os cambios en au 

deaanvo1vimiento y 1aa formas y medios en que unas 

aa defienden e incorporan su vo1untad agrupaciones 

a intereses, 

producción, 

socia1es 

1a 

sus 

basa ana1ítica estará en 1as re1aciones de 

mecanismos de cambio o estabi1idad y 1as 

pautas de su transformación. Las fuentes son principa1mente 

secundarias en 1a medida que son suficientes para demostrar 

nuestros objetivos. 

En e1 capítu1o pertinente, ana1izamos 1os 

fundamentos de 1a aparición de 1a vio1encia e identificamoa 

1oa momentos constitutivos de 1os antagonismos socia1es, 1os 

cambios en 1as formas de dominación co1onia1 y 1a 

conwtitución de ciase• y de1 Estado moderno. Re1acionamoa 
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en cada momento 1a acción humana conaciente como tambi•n 1o• 

caabioa hiatóricoa no dependiente• de 1a vo1untad de1 hombre 

que ae dan a 1argo pl.azo: aaimismo, 1a• comp1ejaa forma• de 

1o• caWlbioa evo1utivoa y reformiataa, au re1ación dinámica y 

1oa reau1tadoa. 

En e1 capitu1o XX estudiamos cómo e1 proceao de 

acuau1ación ha entrabado e1 deaarro11o, reactivando 

contradicciones étnicas, socia1es y pol.iticaa que fueron 

agudizadas por el. Estado en su intento de frenar con 

reforma• el. ascenso de 1a vial.encía. 

Loa úl.timoa doa capitul.os están orientados a 

estudiar l.a conyuntura socia1 y po1itica de 1960-1980 

-periodo en e1 que se precipita l.a viol.encia po1itica- con 

6nfaaia en 1as estructura• social.•• en que se produce y 

establ.eciendo l.as vincul.acionea entre el. conjunto de 

el.amentos condicionantes de 1a viol.encia pol.itica que se 

inicia en 1980 como acumul.ación e factores que se 

desencadenan en un momento dado. 

Lo que ocurre en e1 sector agrario con respecto a 

1a sociedad g1oba1 (18), y en particu1ar 1as re1aciones del. 

con otras el.ases y étnias, campesinado 

exp1icar e1 conjunto de antagonismos y 

nos servirá para 

conf1ictos en l.a 

sociedad y e1 Estado. 

Loa hechos de l.a coyuntura -momento y reau1tado 

de1 funcionamiento de 1a estructura- modifican 

permanentemente e1 carácter de 1as re1aciones fundamenta1ea, 

( 18) Véase Barrington Moora, ... i.o_ •• .___,,o..,r....,i.,g.,a~n ... e,...s,_.,s'"o"'c"""'i"'a._.1.,e,..s-..._,d..,,.a._ .. 1 .. a. 
democrac1a y 1a dictadura. Paninsu1a, Espafta. 
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ia natura:J.eza de loa conrlictoa y la correlación de 

ruerza•. La coyuntura o "conjunto de condicione•, 

articulada• entre •.i., que caracterizan un momento en el 

movimiento q1oba1 de :ia materia histórica" (19) aon lo 

central de·eato• apartado•. 

(19) P. Vilar, 
Grijalbo, p.e1. 

rntrqdycción al yqgaby1oriq biatórigq. 
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CAPITULO l 

f'UlfQªMB'ITQB HJSTOBlCOS DE LI\ VIOLENCIA PQLITlCA 

·"A cada gran etapa da1 desarrol.l.o da l.a sociedad 

capita1i•ta corra•ponda una etapa particular da 

1a hi•toria d• l.a• empresas col..onial.••, l.o• 

objetivo• y l.o• medio• se modifican en relación 

con l.a• nueva• necesidades y l.os nuevos 

apareciendo en el. de•arrol.l.o caractar•• qua van 

da l.a econoai.a. A 1oa tres grande• periodo• da 

modo de producción capitalista l.a hiatoria da1 

(periodo de 

capitalismo 

acumulación de 

da concurrencia 

capital., periodo da 

y periodo de 

capital.iamo monopolista) corresponden tres 

grand•• etapas en 1a historia de l.as empresas 

co1onial.••" 

Jaque• Arnaul.t, Historia del. Col.onial.ismo. 

l. FASES. Y PROCESOS CONSTlTUTlVOS 

naciona1, 

A. ... :r.a-a._ _ _.f..,aa..•t.1•11Ja._.; __ _,c,...a.,.p....,,i."'t"'a....,1 .... i"'s"'-"m"-'o.,~olonial. igmp en el. 

a).Acumu1ación d• capital. y col.onial.i.smo Españo1. 

La revo1ución que vive Perú es popu1ar y 

étnica y el.asista. Popu1ar, porque 1as masas que 
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combatan surgen da 1•• mi•••• condiciona• hi•tórica• da 

producción-mataria1as y no mataria1a•: naciona1 y c1a•i•ta, 

por a1 daaarro11o da una conciencia histórica de integración 

1ideraada por obreros y campesino•: y étnica por 1a 1ucha 

da1 puab1o por recuperar su• condicione• da vida (tierra, 

cu1tura y 1angua articu1ada por 1azoa comunitarios. 

En resuman, grupos socia1e• da origen étnico 

común asumen una identidad naciona1 y da c1aaa, agrupándo•• 

en a1 puab1o e incorporándose a un proyecto ravo1ucionario 

democrático qua resurge da una cu1tura po1itica a1tarnativa. 

Estas re1aciona• no• 11avan a bu•car 1o• origen•• 

hi•tóricoa da 1a vio1encia po1itica en 1a historia (Cap.X) y 

en 1a coyuntura (Cap. XX a1 V). Esta ú1tima tiene 

ra1ativamanta más peao porque en e11a se crean 1as 

condicionas económicas, aocia1ea, po1iticaa a idao1ógicas 

da1 enfrentamiento y se combinan 1oa e1ementos 

daaancadanantes da 1a vio1encia po1itica actua1: maduración 

da 1a sociedad civi1, desarro11o da una generación marcada 

por e1 derrumbe de 1a conciencia de obediencia y e1 

nacimiento de una po1itización qua gira en torno a 1a 

destrucción da1 poder. 

cuando hab1amoa da fases constitutivas a1udimos a 
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1a• moclificacione• que determinan e1 cambio de tipo de 

inserción de1 Perú en e1 aiatema co1onia1 y modifican e1 

car4cter de 1a •ociedad y de1 E•tado. No obstante, una 

forma de do•inación no auprime 1a• re1acion•• anterior•• de 

aubordinación. Y cuando no• referimo• a momento• 

conatitutivo• ••tamo• pen•ando en 1o• proceaoa que de modo 

acumu1ativo han configurado 1a• contradicciones principa1e• 

que sobreviven y ae conjugan en •1 Perú de hoy. 

Una constante que apreciamo• en eate apartado ea 

1a aubaiatencia de 1oa mecaniamoa co1onia1ea y 

aemico1onia1e• de apropiación de recuraoa natura1es y de1 

excedente, 1a actitud coercitiva frente a 1a fuerza de 

trabajo y e1 entrabamiento de1 deaarro11o, derivados de 1a 

subordinación co1onia1. 

En 1a primera mitad de1 sig1o XVZ, España se 

erige en potencia económica cuando e1 mundo ingresa en e1 

co1onia1ismo mercanti1, y 11ega a dominar -mediante 1a 

conquista- gran parte de América de1 sur, de1 Norte y 

América Centra1. En Europa se expresa en una dinámica que 

unifica 1aa coronas da A1emania, Bé1gica, Paises Bajos, 

gran parta de Zta1ia y otroa. 

nob1aza 

Luego de 1a reconquista da España dirigida por su 

feuda1, e1 proceso co1onia1iata continuó con e1 
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objeto de impul.•ar l.a acumul.aci6n originaria europea, 

tran•firiendo con •l.l.o l.a• decadente• inatitucionea feudal.•• 

y l.a• primera• expr••ione• de un naciente capital.iamo. 

En 

capital.i•ta, el. 

J.a época d•l. •urgimiento d•l. ai•tema 

poder soberano da vida y def inici6n a l.a• 

nacione• europera• qu• comienzan a unificar•• en un 

movimiento que desemboca en al. estado ab•ol.uto y el. sistema 

col.onial.. En América Latina J.a acción es viol.enta y 

depredadora 

precol.ombina•. 

hasta J.l.egar a d••truir 

Pero el. expanaioniamo 

l.aa cul.turaa 

español. no se 

con•ol.id6, pu ea en España no •• dio un desarrol.J.o 

capital.iata y con él. un desarrol.l.o d• au mercado interno. 

La• barreras aduanal.ea y l.a ausencia de vía• d• comunicación 

interciudades l.imitaron el. comercio interno. 

La nobl.eza feudal. se hizo dominante J.uego da un 

J.argo proceso que cul.mina con l.a• batal.J.aa de Vil.l.al.ar (23 

de abril. de 1521.) y, posteriormente, en "Loa comuneros da 

caatil.J.a" y "Las hermandada• de Val.encia"(20), donde vencen 

definitivamente J.os grandes de castil.l.a y el. Imperio de 

Car l. os V a J.a burguesía español.a. Tal. nobl.eza expl.otaba a 

l.a servidumbre campesina, combatía el. desarrol.l.o industrial. 

y reprimía incl.uso J.as ideas de J.a il.ustraci6n. 

Debemos remarcar que el. descubrimiento y l.a 

col.onizaci6n de América fueron apoyados por l.os compl.ejo• 

procaaoa económicos social.ea que se operaban en Europa. 

Empero, para América significó l.a suspensión del. desarrol.l.o 

(20) Redol.fo Puiggró•, Da l.a Cglgnia a l.a Reygl.ucióp, suenos 
Airea. 
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econ6aica y 

La• mercancía• que comerciaba España provenían de 

1o• 

de1 

Países Bajos, 

capita1i•ao 

reino España 

1o cua1 repercutía en un rápido desarro11o 

en otros paí•e• europeo•. Mientra•, e1 

-cuyo expansionismo feuda1-aercanti1 11eg6 

a su crisis insuperab1e para un •i•teaa y una c1a•e en 

decadencia- s61o 1ogr6, bajo esas circunstancias, acuau1ar 

riqueza, una producci6n en gran eaca1a y crear 1a• 

condiciones para expandir e1 capita1 en Europa, de forma ta1 

que contribuía en un mayor f1ujo da mercancía• y en 1a 

axpan•i6n de 1os medios de pago. Pero a medida que 

aumentaba 1a demanda da1 marcado mundia1, se trat6 da e1evar 

e1 excedente con mayor•• exaccione•. La• co1onias, por 

tanto, producirán 10 que necesitan 1oa país•• centra1e• para 

su acumu1aci6n y desarro11o bajo una organizaci6n socia1 que 

1•• permite obtener una máxima uti1idad: mediante esc1avoa 

y otras formas basadas en dependencia y coerci6n persona1. 

Xnstituciones como 1a encomienda, 1a mita, e1 

yanaconazgo, y en genera1 1a actividad agropecuaria, se 

exp1ican por su importancia para e1 sostenimiento da 1a 

actividad minara. La organización económica y socia1 

incaica construida para 1a generación da un excedente que se 

destina a 1a nob1eza, se modifica. 

espacia1 y económica anterior 

radia1 de intercambio mercanti1. 

y 

Se rompa 1a articu1aci6n 

se estab1ace un sistema 
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La sede ge09ráfica de poder se desp1aza hacia 1a 

costa, cuyos centro• regiona1e• cump1en e1 pape1 de 

interaediarios en 1a nueva forma de conducción de1 

excedente, cuyo destino inmediato es 1a metrópo1i espa~o1a a 

trav6s de1 monopo1io entre puertos determinados. La 

propiedad territoria1 y 1a riqueza de1 sue1o y subsue1o se 

traa1adan de go1pe a1 poder imperia1 de1 reino de Casti11a y 

de León: 1a exp1otación minera de1 subsue1o, e1 1atifundio 

feuda1, ia comunidad, e1 sistema parceiario y 1a propiedad 

de 1a ig1e•ia. 

La pob1ación aborigen se repartió bajo forma• 

feuda1es como 1a encomienda y 1a mita. Surge 1a división y 

distribución servi1 de 1a fuerza de trabajo en un proceso de 

reacondicionamiento para e1 despojo y 1a exp1otación 

genera1izada. 

E1 carácter monopó1ico del comercio exterior 

-dentro de un esquema típicamente co1onia1- 1iquida 

sistemáticamente todo proceso productivo autónomo capaz de 

competir con 1a metrópo1i. La burocracia administrativa y 

judicia1, 1a ig1esia y e1 comercio portuario, -reservados a 

españo1es residentes y sin vincu1os con 1os medios de 

producción de1 interior y cuidadosamente separados de 1os 

grupos de productores 1oca1es-, configuran 1a capa dominante 

de 1a sociedad co1onia1 peruana de esa etapa. 

La po1itica co1onia1 de los señores feuda1es y 

mercaderes europeos se caracterizó por e1 monopo1io de 

puerto• y de1 comercio entre oriente y occidente, 1a 
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conquista y e1 pi11aje de países enterca, 1a di1apidación da 

1a riqueza de eaos paísea y 1a exp1otación feuda1-esc1avista 

da 1a pob1ación 1oca1. 

La acumu1ación no contribuyó a1 desarro11o de 1aa 

re1aciones capita1istaa en 1os país•• dominados. Por e1 

contrario, condujo a un retroceao económico y cu1tura1: e1 

curso de1 dasarro11o independiente de 1os pueb1os aometidoa 

fue perturbado por 1a vio1encia y empujado a un franco 

retroceso. 

E1 capita1ismo europeo, en su desarro11o, se 

interesa por 1a máxima acumu1ación monetaria poaib1e, para 

1o cua1 incrementa 1a producción y 1a productividad. Ta1 

situación funda 1a necesidad da una po1ítica de expansión 

de1 mercado internaciona1 y se manifiesta, por un 1ado, en 

1a búsqueda de una ba1anza comarcia1 favorab1e; y, por e1 

otro, en construcción de un Estado protector de 1a 

industria1ización que incremente 1a expansión industria1. 

España, que había 1iquidado 1os inicia1ea brotes 

de una burguesía industria1 con 1a expu1sión de 1os moros y 

1a represión de 1os judíos -más tarde inc1usive 1os brotes 

de una burguesía jesuita-. se enfrenta desarmada a 1a nueva 

situación. una consecuencia será 1a permanente inf1ación. 

En e1 campo internaciona1, se resquebraja e1 monopo1io 

comercia1 con sus co1onias. E1 oro y 1a p1ata de 1as 

co1onias, por este dob1e camino, 

acumu1ación de 1os paísea 

continúa siendo parte de 1a 

europeos en vías de 
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induatria1ización. 

A ••diado• d•1 aig1o XVXXX 1a cri•i• •• agrava 

••n•ib1• .. nt•, d•c1ina aún mA• 1a producción de meta1•• 

precioaoa y •• d•t•riora •1 aparato po1~tico administrativo. 

E1 exc•dente agropecuario, a1 no poder ser 

mon•tizado, cambia d• aignificación. A1 d••aparec•r •1 

m•rcado de producto• agrop•cuarioa, e1 excedente económico 

ea emp1•ado 1oca1mente. Esta situación genera unidades de 

producción en cierta medida cerrada• y 1a r•feuda1ización 

de1 campo. La consecuencia ea 1a creación d• nuevos 

virr•ynatoa y una re1ación mA• fuerte de 1a• co1onias de1 

At1Antico con Xnq1aterra. La aparición de 1a renta 

diferencia1 agropecuaria en Argentina, como producto d• un 

proceao de capita1ización de1 agro, y 1a invasión 

napo1eónica a España constituyen 1a estructura y 1a 

coyuntura de 1a independencia po1ítica de este país que 

asume 1a vanquardia en 1a independencia. A1 11egar 1a 

independencia de1 Perú, -como exigencia externa- éste 

enfrentaba una crisis derivada de 1a ruptura con su víncu1o 

a1 sistema económico internaciona1. La minería de oro y 

p1ata atraviesa su peor momento y existe un vacio 

po1ítico-adminiatrativo producto de 1a sa1ida de 1os 

eapaño1ea. Lo mas importante ea, sin e~argo, 1a ausencia 

de una burguesía naciona1: 1a po1ítica metropo1itana de 

monopo1io dentro de un sistema económico "subdesarro11ante" 

anu1ó ta1 posibi1idad. A esto se agrega e1 pobre transporte 
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marítimo y 1a topografía, que impidieron un rápido contacto 

con J:nc;r1aterra. 

Roto e1 víncu1o externo fundamenta1, 1a minería 

en cri•i• y quebrado •1 circuito comercia1 e•tab1ecido por 

1a metrópo1i, 1a economía •e contrajo a 1o• mercado• 

1oca1e•, •in tener, por 1o tanto, a1iciente• para un 

incremento intensivo de 1a producción. 

De este modo 1a• re1aciones de dominación, 

permitieron a1 mismo tiempo que se afianzaba 1a feuda1idad, 

1a penetración de1 capita1ismo ing1és para dar origen a un 

proceso de dependencia y semico1inia1idad desde mediados de1 

sig1o pasado. 

se instaura un Estado reaccionario que, propuesto 

como arma ideo1ógica de 1ucha frente a E•paña, a1 terminar 

1a campaña mi1itar muestra su orfandad de contenido. su 

base forma1mente 1ibera1, igua1itaria e individua1ista, 

contrasta 

Es éste 

con 

un 

1a forma como se financia su 

Estado perteneciente a 

terateniente y usurera. 

E1 movimiento y sus 

funcionamiento. 

1a aristocracia 

1uchas fueron 

capita1izados, después 

popu1ar 

de 1a independencia, por l.os 

caudi11os mi1itarea para turnarse en e1 gobierno. 

La actividad estata1 -vía tributos y fuente para 

un enriquecimiento rápido- y e1 carácter redentor de1 

ejército exp1ican l.a permanente ruptura de esta pesada 

rapúb1ica forma1 y e1 poder de1 caudi11ismo. con fines de 



34 

1ucro y poder promueven 1a rormación de má• y mayor•• 

1atirundio• y 1a entrega d•1 pai• a1 capita1ismo ing1••· 

E1 de•arro11o de1 comercio -vía intermediario• 

de Xng1aterra- y e1 endeudamiento a trav•• de pr••tamo• 

gubernamenta1e• darán riaonomia a 1a nueva dependencia 

•••ico1onia1. (sirva de ejemp1o e1 empr••tito contraído por 

Bo1ivar, en Londres, en 1823 por 1a cantidad de •ei• 

mi11one• de pesos.) 

b). La libra concyrz=ancia y el aemicplonialigmp inq14•e 

A partir de 1840 e1 Perú reingresa a1 mercado 

internaciona1. En ese periodo e1 producto en turno ea e1 

guano, importante por e1 proceso de deaarro11o de una 

agricu1tura capita1ista en paises hegemónico. 

La independencia po1itica no cambia 1a 

situación. 

exp1icitamente 

Ea 

1a 

má•, en 

1ibertad de 

muchos caso• se dec1ara 

comercio, 1o cua1 arruina o 

detiene e1 surgimiento de manufacturas naciona1e• 

impoaibi1itadas de competir con 1as de origen ing1és. 

La vincu1ación y 1a subordinación económica que 

surgen con 1as potencias europeas, en especia1 rng1aterra, 

mantienen y acentúan 1a división internaciona1 de1 trabajo 

que históricamente se ha generado y que asigna e1 pape1 de 

productores de materias primas y mercado para 1a• 

manuracturaa. Esta división de1 trabajo rea1, como •• 

1ógico recibe e1 manto protector de una teoría económica que 
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ia ju•tifica: 1a teoría de iaa ventajas comparativas. 

Dada• 1a• características de1 sector económico 

interno, fundaaenta1mente agríco1a, ias ciases dominantes no 

pudieron a•umir ei pape1 dinamizador de1 sistema 

(1iaitacione• e•tructura1e•)· De a11í que ei eiamento 

rea1mente dinaaizante sean 1as exportacione•, 

fundaaenta1mente de•de ia segunda mitad de1 sig1o XXX. Esto 

ha 11evado a economistas e historiadores a ca1ificar tai 

periodo de de•arrg11g hacia afµara. En é1 1a economía se 

centra en a1 sector exportador, que a su vez genera 1as 

divisa• que permiten rea1izar 1as importaciones. E11o, a su 

vez, da 1ugar a 1a constitución de un tipo de demanda que, 

en primer 1ugar, tiene que ver con 1a estructura de 

di•tribución de1 ingreso, que sabemos es concentrada. Y, en 

segundo t•rmino, ia posibi1idad de importar determinando una 

estructura de demanda interna que no responde a ia rea1idad 

productiva de1 país. No es raro, entonces encontrar que se 

consuman bienes que corresponden a un estado superior de 

desarro11o, pero que pueden ser adquiridos por ios grupos de 

mayores ingreso• debido a ia concentración de éste. 

Sin embargo, una economía cuya dinámica descansa 

en 1a demanda externa, y por 1o tanto en ei nivei de 

actividad de 1os países desarro11ados, está expuesta a 1as 

f1uctuacionea económicas que en estos países se produzcan. 

Así, ias crisis económicas generadas en 1os centros 

desarro11ado• repercuten en forma violen~a sobre e1 país, en 

primer 1ugar disminuyendo ia demanda de productos y, en 
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aequndo, y como consecuencia d• 1o anterior, impoaibi1itando 

mayor demanda por fa1ta de divisas. 

S• ha generado, a ••ta a1tura de1 proceao, un 

tipo de acwnu1ación aemico1onia1 que no esta todavía 

interna1izado. Lo impr•acindib1• dentro de 1o que •• 

importa son 1oa bienes de capita1 para •1 sector exportador 

y para e1 sector interno, que no son significativos dado e1 

embargo 1a f1uctuación de 1aa ••caso deaarro11o: sin 

exportaciones 

y después e1 

de oro, p1ata y ca~a de azúcar entre 1830-1840 

tan ••ria como 

guano y e1 sa1itr• no tendrían repercusiones 

para frenar 1aa poaibi1idadea de invertir y 

reponer 1os bienes de producción. Lo que se afecta, en 

forma significativa, ea e1 consumo d• bi•n•• duraderos, 

aunque no en e1 nive1 de actividad económica interna, sa1vo 

ta1 vez 1a actividad de comercia1ización d• 1oa bienes 

importados. 

E1 centro 

paí• donde madura 

tranaformacionea en 

poderoso movimiento 

hegemónico se 

e1 capita1ismo 

1a industria y 

de expansión 

desp1aza a rng1aterra, 

y ocurren profundas 

1a tecno1oqía. E1 

de1 mercado termina 

incorporando grandes regiones a1 

amp1iada, de1 capita1ísmo ing1áa. 

proceso de reproducción 

se imp1anta así de 

acuerdo a 1as necesidades de 1os centros donde se desarro11o 

una industria 

de1 trabajo. 

La 

maquinizada, una nueva división internaciona1 

metrópo1i ing1eaa rearticu1a, mediante e1 
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fl.ujo da capital.•• y pasando por el. da mercanci.a•, l.a 

acono•i.a del. pai.• adacuándol.a a sua naca•i.dadas de materia 

prima y al.imanto•, tanto bajo l.a forma de medio• d• 

d• origen agropecuario como de materias prima• su!:t•i.atanci.a 

i.ndu•tri.al.ea: y contribuye da ••ta manara, en al.gunos ca•oa, 

a que l.a acumul.ación pasa d• una ba•• en l.a pl.uaval.i.a 

ab•ol.uta a otra en l.a pl.u•val.i.a rel.ativa, o sea, convierta 

el. fondo necesario de consumo obrero en un fondo da 

acumul.aci.ón da 

Mauro Mari.ni. 

l.ati.noamericana, 

circul.aci.ón 

bá•i.camena 

individual. 

se 

en 

del. 

del. producto, 

(21) • 

Este 

capital., al. decir de Marx. Al. respecto, Ruy 

escribe: "En l.a economi.a exportadora 

l.as cosas aa dan da otra manera. como l.a 

separa da l.a producción y •• efectúa 

el. ámbito del. mercado externo, al. consumo 

trabajador no interfiera en l.a real.ización 

aunque si. determine l.a cuota da pl.uaval.i.a" 

periodo debía conducir al. capi.tal.ismo da 

concurrencia y el. l.ibra cambio, pero l.os nuevos 

conqui•tador.es extranjeros adaptaron l.as rel.aciones feudal.ea 

de l.as col.onias y l.os pai.ses dependientes a l.as necesidades 

de l.a expl.otación col.onial.1 se esforzaron por afirmar estas 

rel.aciones en el. agro, en el. dominio de ia organización 

pol.i.ti.ca, da l.a ideol.ogi.a y de l.aa costumbres. 

La col.onización estaba interesada en qua l.a 

expl.otación campesina de l.as col.oni.aa produjese más para el. 

mercado: en cambio frenó, con todas l.as medidas, l.a 

(21) Ruy Mauro Mari.ni, "Dial.éctica da l.a Dependencia", en 
Sociedad y Qasarrol.l.o,núm.1, Santiado de Chil.e,p.so. 
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tran•formación de 1a exp1otación mercanti1 en axp1otación 

capita1i•ta, haciendo f1uir 1o• excedente• por un mecanismo 

e•trictaaente económico a trav•• de1 comercio. 

La axp1otación campe•ina fue proyectada a1 

mercado mundia1, paro e1 campe•ino no por eso se convirtió 

en un productor 1ibre: siguió dependiendo de 1os grand•• 

terrateniente• y continuó eometido a 1a• cadena• de 1a 

u•ura. En ••ta división internaciona1 da1 trabajo se da una 

articu1ación externa que desarticu1a a 1o• paises da América 

Latina y a 1aa regiones en cada país. 

E1 reforzamiento da 1a axp1otación fauda1 de 1os 

campesino•, 1a ruina da1 artesanado, de 1a industria 

fami1iar y da ias manufactura• en decadencia como raau1tado 

de 1a importación masiva de articu1o• induatria1e• de Europa 

y de Am•rica de1 Norte, produjeron una crisis profunda en 1a 

economía da 

extraordinaria 

encuentra a1 

adecuada para 

sociedad no 

nuestros paises. En tanto, 1a demanda 

de1 guano en 1oa paises industria1izadoa 

gobierno peruano en turno sin administración 

tomar e1 negocio bajo su controi. En toda 1a 

hubo, dentro de 1a ciase dominante, una 

burguesía qua intentara tomar su contro1. 

E1 resuitado fue ia entrega de 1a exp1otación de1 

guano a concesionarios extranjeros mientras ias finanzas 

púb1icas descansaban sobra asta producto: 1os concesionarios 

pau1atinamante empezaron a contro1ar e1 movimiento económico 

de1 país, para contribuir así a que rápidamente se 
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inatituyera 1a dep•ndencia de Xng1at•rra. Uno d• 1o• 

niv•1aa da eata suJ::iordinación 10 constituya e1 desarro11o da 

una capa o1igarquica en 1a c1a•e dominante, diferenciación 

que ae da por 1a diatribución d••igua1 de 1a renta de1 

guano. A traváa de aata m•dida un grupo de fami1ia• d• 1a 

o1igarquía terrateniente incr•menta rápidamente au riqueza y 

au poder. Ta1 sector nac• con un carácter mediador, no aó1o 

por su origen sino por e1 uso de1 capita1, que sirvió para 

amp1iar e1 comercio internaciona1 en 1a importación da 

bi•nea suntuarios, 1a usura y 1as finanza• púb1icaa y 1a 

formación de bancos en a1ianza con e1 capita1 extranjero. 

Aquí se puede considerar también 1a conversión d• 

1a deuda interna en externa(*), para asegurar sua reservas 

en •1 exterior. A pesar de esto se dieron invaraionaa 

productivas como son 1oa casos da1 a1godón y a1 azúcar, 

orientada• a1 mercado exterior y financiadas por a1 guano. 

En con e1 contrato Graca, se acentúa a1 ,. 

ritmo de deaarro11o de 1a producción de tipo capita1iata 

aemico1onia1 con 1a entrega de 1oa transportes marítimos, 

inc1uidoa 1os terrestres, a1 guano, 1aa minas de cinabrio de 

Huancave1ica, así como e1 carbón y e1 petró1eo: e1 1ibre 

derecho de importación y exportación, 1a co1onización da 1a 

ae1va y e1 contro1 de1 comercio exterior. Ea así como se 

eatab1ece en e1 Perú e1 aemico1onia1ismo. Lenin, a1 

r•ferirse a un Estado como e1 nuestro de aque11a época, 

(*) A1udimoa a 1as deudas por compensación o resarcimiento a 
1oa crio11os por cauaa1ea de diversa índo1a derivada• de1 
proc••o de 1a independencia, 1oa coatoa de 1a 1iberación d• 
••c1avoa, empréstito• de 1o• consignatarios d•1 guano 
pagado•- con otros foráneos, eapacu1ación bancaria y fuga de 
capita1ea. 
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dice "En cuanto a Estados ••micol.onial.es, nos dan un 

ejeapl.o de l.a• formas de tran•ición que hal.l.amos en toda• 

l.a• ••fera• de l.a natural.eza y l.a sociedad." 

El. capital. financiero es una fuerza tan 

con•iderabl.e, tan deci•iva en todas l.as rel.acionea 

económica• • internacional.ea, que es capaz de subordinar, y 

•n efecto subordina, incl.u•o a l.oa Estados que gozan de l.a 

independencia pol.itica m6• coapl.eta, como l.o varemos a 

continuación. Se comprende, ain embargo, que l.a 

aubordinaición más beneficiosa_ y más cómoda para el. capital. 

financiero sea aquel.l.a que trae aparejada l.a pérdida total. 

de l.a independencia pol.itica de l.os paises y de l.o• puabl.oa 

sometido•. "Los paises semicol.onial.es son típicos, en este 

sentido, como •caso intermedio•. Se comprende, pues, que l.a 

l.ucha en torno a esos paises semidependientes haya tenido 

que exacerbarse sobre todo en l.a epoca del. capital. 

financiero, cuando e:i. resto de:l. mundo se ha l. l. aba ya 

repartido" (22) Las semicol.onias son formas de transición 

hacia l.a dominación total. por al. capital. financiero, por tal. 

hecho son.disputadas. 

En esta etapa se organizan las primeras 

industrias y aparece un prol.etariado industrial., surgen 

entidad•• bancarias que financian a los grandes comerciantes 

y a l.o• terratenientes, l.os cual.es, al. mismo tiempo, y en 

al.ianza con el. imperialismo, dominan l.as finanzas. Esta 

fase eat6 dominada por preocupaciones importantes: el. máximo 

(22) V.X.Lenin, Xmperial.ismq. fase superior del. capitalismo, 
en Obra• eac99idos, Moscú, 1969, p.232. 
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aprovechamiento de l.as oportunidad•• creada• por l.a l.ibertdad ~ 

de comercio, l.o que 11.evaría a 1igar 1a• produccione• 

primaria• con Xnl.aterra, y un d•bi1 intento de div•r•ificar 

1a ••tructura productiva con participación de1 Eatado1 

orientacione• contradictoria• que conforman 1a ba•• d• 

po•t•rior•• divorcios. Es •1 ca•o de Pardo: promoción de 

1a 1ibertdad de comercio y proteccioni•mo, ideo1ogía l.ibera1 

e intervención estatal.. 

fina1 correspondería a 

con ••ta propue•ta, el. dominio 

1as fuerza• vincu1ada• a1 comercio 

externo de materias primas. 

Esta fenómeno aa axp1ica por el. extraordinario 

d••arro1l.o da1 sector primario exportador, que da 1ugar a1 

de•arrol.l.o da una burguesía intermediaria, l.igada a 1a 

actividad financiaro-comercia1 de1 sector externo, 

y,tambi•n, a l.aa condiciona• poco propicia• para una 

diver•ificación induatria1 que pra•enta al. mercado interno 

(l.a pobl.ación agrícol.a ea casi a1 90-, en condicionas 

aarvi1••>• así como a l.oa bajos nive1aa da producción y 

concentración del. ingreso. 

Loa expedientes proteccionistas fueron eventua1ea 

y vaci1antea1 no afectaron 1aa rel.acionea de dependencia. 

Para e1 mercado existente, de consumo "aristocrático", no 

había induatria qua pudiese aatiafacerl.o. 

La Guarra del. Pacifico (1879-1883), en l.a qua 

y Bol.ivia Chi1a, con e1 apoyo 

con•iguiendo no sól.o 

ingl.éa, derrotó 

e1 control. del. 

a Perú 

guano, el. aal.itr• y 
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trascendencia viene 

dos países, 

trasponiendo 
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•ino una hecatombre cuya 

e1 •ig1o XX. La• 

con•ecuencia• de 1a derrota abarcaron todo e1 ai•t•ma. La 

econom[ia, 1aa c1aaes socia1e• y •1 E•tado debieron 

reconstituirse. Baaadr• e1abora un pat•tico retrato: "a1 

empezar •1 periodo de 1a recon•trucción y durante vario• 

año• 1a miseria privada y púb1ica rue grande. Haata rami1iaa 

de 1a aristrocracia so1ian pasar hambre ••• Hacia 1889, en 

Lima no transitaban sino cinco coche• particu1ares y noventa 

conchas de p1aza esti1o coup•. considerábase que había 

quedado só1o cuatro mi11onarios ••• La pobreza de 1as masas 

11egaba a lo espantoso. La capita1, con una pob1ación de 

80,000 habitantes, tenia una morta1idad de 43 por mi1 (Jorge 

Ba•adre, Hiatpria de la república da1 Perú, t. XX, p. 

38-39). 

El siguiente periodo -fines del XXX a 1a primera 

guerra mundiai- es la primacía de 1a po1itica de1 Hlaigaez 

~"; es e1 auge de1 1ibera1iamo, que no 1ogra acabar con 

e1 proteccionismo estata1, mostrando la germinación de 

centros fabriles para producir cera, bebidas a1imentos; tal 

actividad está asociada a la urbanización que trajo la 

actividad exportadora y 1a diferenciación socia1. 

Estos fenómenos se dan en un contexto 

internaciona1 en e1 que se acortan 1aa distancias y aumenta 

e1 intercambio con los Estados Unidos y Europa por e1 cana1 

de Panamá; e1 sistema de 1ibre competencia ea sustituido por 



e1 de 1o• 

exportación 
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monopo1ioa: aparece e1 imperia1ismo y con é1 1a 

d• capita1•• toaa •1 car6cter dominante en 1a 

penetración económica. La economía imperia1ista mundia1 se 

va conriqurando como comp1ejo único de producción e 

intercambio, derivando •u cohesión de 1a 

internaciona1izacidn de1 capita1. La ••tructura económica 

d• Pezú queda configurada por ruerza• externas, donde e1 

imperia1i••o aparece como •1emento interno, •ometiendo 1a 

producción a 1as normas mundia1es y buscando depender su 

impu1ao de 1as inyecciones de capita1 foráneo. 

La primera querra mundia1 -querra 

interimperia1ista por e1 reparto de1 mundo en esferas de 

inr1uencia- repercute en e1 Pe~ con e1 deap1azamiento 

pau1atino de1 capita1ismo inq1é• por e1 norteameciano. De 

semico1onia inq1esa se convierte en semico1onia 

norteamericana. se amp1ia 1a confiscación de1 trabajo 

excedente a través de1 mecanismo de 1os precios 

direrencia1es en e1 mercado mundia1; mientras, 1a inversión 

en 1a industria conduce a una nueva forma de apropiación de1 

excedente: 1a p1usva1ia. Es decir, 1a división 

internaciona1 de 1a producción parte tempranamente en e1 

sistema capita1ista, pero su crista1ización se ace1era a 

medida que en 1as metrópo1ia se incrementa 1a producción 

indu•tria1 y 1a productividad. se acrecenta, en 

consecuencia, 

dependientes. 

1a distancia entre 

Ta1 situación se 

paises 

agudiza 

imperia1istas y 

aún m6s por 1a 
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auatitución de materia• prima• tradiciona1e• y e1 incremento 

d• importacionaa de 1o• paí•e• dependientaa. Esto imp1icará 

un deaequi1ibrio an 1aa cuenta• con e1 exterior. 

La primara guarra mundia1 afecta 1a economía 

peruana a travéa de 1a extraordinaria demanda de producto• 

primario• y 1a dificu1tad en 1a sustitución de 

importacionea. La depreaión de1 capita1ismo de 1929 

impreaionó a1 provocar un decaimiento da1 comercio 

internaciona1. Zdeo1ógicamente, e1 mode1o da crecimiento 

hacia afuera funciona hasta 1o• años cincuenta a1 ser 

auceaivamente derrotado• 1o• proyecto• reformi•taa por 1a 

coa1ición o1igarquía exportadora-ejército (Banavidaa, Prado, 

Odría). 

En e1 siguiente capítu1o examina ramo• 1o• 

reajuatea neoco1onia1a• a1 semico1onia1ismo y 1a crisis de1 

mode1o de acumu1ación. 

Con e1 naoco1onia1ismo da 1a primara posguerra 

cada vez más 

e1 sistema 

1as formaciones naciona1es quedan insertas en 

capita1i•ta internaciona1. E1 Perú queda 

arraigado en é1 como eatructura da integración subordinada y 

funciona reapondiando a 1o• requisitos da1 centro de 

acumu1ación imperia1iata. La 1ógica de 1a acumu1ación y 

dominación imparia1ista inscriba 1a economía y 1a po1ítica 

da Perú, haciéndose cada vez má• difici1 sa1ir de este marco 

sino ea con graves consecuencias. 
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2.- LQ• prpg••o• eon•~i~utivo• d• 1. •pgi•d•d. 

En 1a• ra••• de d••arro11o d• 1a •ociedad •• 

viven proc••o• hi•tórico• con•titutivoa de grand•• 

contradiccione• que •• pr•••ntan como agregado• parcia1e• de 

re1acion•• conr1ictiva• de diatinta inten•idad en 1a 

e•tructura y 1a •upere•tructura, a1terando 1a trama de 

re1acione• •ocia1e•, modiricando 1a• e••ncia1es y arectando 

a1 si•tema po1itico en un proceso que impegna a1 conjunto de 

1a •ociedad. 

important•• 

preaente. 

Este instrumento deacriptivo tambi•n a1ude a 

tranarormaciones socia1es que continúan en e1 

En nuestra historia encontramoa por 1o menos una 

docena de proceso• constitutivo• que aún coexi•ten: 

1. La vio1encia en 1a historia, 1a conqui•ta y 

resistencia indigena. 

2. Mestizaje inter•tnico como nueva ba•e 

potencia1 de 1a nación. 

3. Genocidio y etnocidio antiindigena. 

4. Economia de exportación. 

s. Creación da 1as dos repúb1icas, una de b1anco• 

y otra de indio• en una unidad contradictoria. 

6. Sociedad andina feuda1 co1onia1. 

7. E1 prob1ema naciona1 expresado, en 1o 

po1itico-socia1, en 1o• 1inaje• de curaca• y, en 

1o económico, en 1a comunidad agraria campe•ina y 

1a artesanía. 

a. Constitución de un ficticio Estado 
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crio11o-o1ig•rquico exc1uyente y racista. 

9. Eatab1eciaiento de 1a forma semico1onia1 de1 

Eatado, con predoainio de 1as FFAA y 1a fuerza. 

10. Xnicio de una nueva forma de dominación 

neoco1onia1 norteamericana, de1 desarro11o 

induatria1, de 1a burguesía y de1 pro1etariado. 

La 1ucha obrera no correaponde en e1 tiempo ni en 

e1 eapacio, ni t6ctica o estratégicamente con 1aa 

1ucha• campeainaa. 

11. Xncorporación de 1as ciases medias a 1a vida 

po1ítica o1ig•rquica, a través de do• opcionea: 

1a vio1encia y e1 sufragio¡ 1a primera para 

deatruir a1 Estado y 1a otra para modernizar1o. 

12. U1timo momento de 1a induatria1ización, 

crisis de1 patrón de acumul.ación. Andinización 

creciente de1 país y ascenso de1 movimiento de 

masas. Xnstituciona1ización de ias FFAA y 

amp1iación de su dominio en extensión y 

profundidad, pugna en e1 sistema po1ítico 

respecto a1 predominio de1 consenso o 1a fuerza 

en 1a dirección po1ítica. Po1arización de 1as 

fuerzas po1ítico-institucional.es. 

Exp1icaremo• brevemente cada uno de e ato• 

proceaoa con•titutivoa: 

1. Si vio1entaa fueron l.a conquista y 1os 
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proce•o• co1onia1e•, 1a reacción ind:1.9ena e•tarA marcada por 

e1 mi•mo siqno. 

La resistencia a1 inva•or -derrotada 1ueqo de 

rraca•ado e1 poyecto de Atahua1pa- ••tuvo bajo 1a dirección 

de Cha1cuchimac y Qui•qui•. Contin~a Manco Xnca, que 

de una paaajera a1ianza con 1o• e•paño1e• •e •ub1evó 

en 1536, so•tiene una campaña de ca•i año y medio, que •e 

tradujo •n•equida en una r••istencia ideo1óqico cu1tura1 por 

má• de 40 años y permitió e1 de•arro11o dei pensamiento 

m:i.tico de 1a identidad y 1a resistencia. 

Entre 1os años 1565-1570 se produce un movimiento 

ind:1.9ena diriqido por 1os curacae de Ayacucho: e1 Taqui 

Oncoy. En e1 siq1o XVX a1 virrey To1edo (1569-1582) 

de•truye 1o• 1inajes da 1os curaca•, que en e1 sig1o XVXX •e 

recon•tituyen en 1a c1ande•tinidad, a•:i. como 1a• 

Lo• tradiciona1es autoridades, 1a cu1tura y 1as costumbre•. 

curaca•, a pesar de 1a persecución, seguirán gobernando 

ocu1tamente. 

2. La constitución de 1a econom:i.a aqraria andina 

en 1a co1onia es fundamenta1, porque su descomposición y su 

desestructuración 11eqan hasta nuestros di.as, con su punto 

más a1to en 1a década de1 setenta de nuestro sig1o. 

A1 mismo tiempo e1 me•tizaje inter•tnico en torno 

a 1o• eje• de 1as cu1turas quechua y aymara, provocado por 

1a instauración de1 dominio de ia corona españo1a, runda 1a 

nueva base naciona1. Si bien a1guna• de .1a• má• de 40 

•tnias apoyaron 1a invasión españo1a, no tuvieron e1 mi•mo 
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comportamiento con la colonización, que m6• bien la• unifica 

fundamentalmente en torno a aquellas dos nacionalidad••· 

3. Si la primera caracterí•tica del E•tado 

colonial genocidio, despué• ••r6 reemplazada por un 

si•te•6tico etnocidio (an6logo• a la fuerza y la hegemonía 

de Gram•ci). 

millone•· en 

La población andina que bordeaba lo• 15 

1525, no pa•aba del millón y medio en 1571 con 

Toledo (Aranibar, Dobyms, Lipschutz).Según Noble Cook, la 

población en 

601 645. 

1530 era de 2 738 673 habitantes y en 1630 de 

Para explicar el genocidio poco importa, sin 

embargo, si la reducción fue del 10 o el 22~ (23) Las causas ~ 

de tal mortandad fueron las epidemia•, la dieta y la 

destrucción cultural, pero principalmente, junto a la• 

nueva• enfermedades, la explotación (mita), los abusos y la• 

accione• bélicas. 

El atnocidio o deseatructuración cultural (24) 

significó: 1) • el dislocamiento de la unidad básica de la 

familia andina -al desarraigarlos de la tierra- y del 

ayllu: 2) forzamiento de desplazamientos masivos en función 

de la economía colonial, y 3). fractura de la cohesión 

ideológica y cierra del acceso a la lengua y la técnica. 

Hechos, sin duda, también violentos. 

(23) Noble Cook, "La población indígena en el Perú 
colonial"en América Colonial,Anuario del 
XXH,Ro•ario,l965;C.Aranibar, JU. Señorío de lqs 
~.XEP,Lima,1967;&.Dobyma,"An outlina of Andean epidemic 
Hi•tory to 1720",Bqletin de histgria de la 
medicina,1963;Lipschutz, El prgblema racial en la cgnqµista 
de Aa4rica,•iglo XXX,Editore•,México. 
(24)Natan Watchel,LQs yencidg•.Alianza Univers.,Madird 1971. 
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4. El. reudal.i•mo col.onial. con epicentro en l.a 

sierra ru• predominantemente minero y sentó l.a• ba•e• del. 

Per\1 como paí• productor de materia• prima• e importador de 

bi•ne• manuracturado•. Su montaje nació con l.a apropiación 

de tierra; 

ciudad••· 

control.. 

l.a ruerza l.aboral. y l.a rundación d• l.aa primeras 

E•to requirió l.a arinación d• l.a m6quina de 

Manuel. Burga di•tingue el. momento del. oro 

(1503-1550), de l.a pl.ata (1550-1650) y de l.a hacienda, que 

comienza en 1590 con l.a primera vi•ita y compo•ición de 

tierra• y se desarrol.l.a al. comp6• de l.a decl.inación de l.a 

minería en el. sigl.o XVXXX (25). 

s. En el. •igl.o XVX, l.a• reduccion•• terminan de 

articul.ar -superada• l.a• contradiccione• entre encomendero• 

y l.a corona español.a, germen del. probl.ema col.onial.- l.a red 

camp••ina de puebl.oa, o comunidad•• de indios, supeditada al. 

aparato civil.-rel.igioso español.. 

Al. l.ado de l.a mita y l.a tributación sub•isten l.a 

propiedad col.activa, l.o• uso• consuetudinarios del. puebl.o, 

l.a• rormaa de cooperación, l.a cul.tura, que preservan l.a 

identidad indi.gena al. amparo de l.a l.egisl.ación tutel.ar a 

pesar de todos sus l.i.mitea. Conviven l.as "dos repú.bl.icaa" 

como dos mundo• separado• y unidos a l.a vez: 

indio•-criol.l.os, ciudad-campo, hacienda-comunidad, con su• 

propia• ideol.ogíaa, concepciones y val.orea. 

(25) 
Azul., 

Manuel. Burga, .,La __ _.s..,.o.,c,._i.,.e"'d_a.,d __ _,c"'o....,.l....,o~n~i~a~l.L.L 
Lima,1977. 

(1580-1780), Mosca 
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riqueza y l.a vitalidad asombrosas d• l.a 

cultura andina, junto a l.a discriminación colonial., 

contribuyen a l.a existencia de val.ore• autóctono• adaptado• 

y sieapre recreados que •• expresan en l.a l.enqua, el. arte, 

la• forma• de trabajo, l.a solidaridad, l.o• cul.toa, l.o• mito• 

redencioniataa, l.a tecnol.oqia, etc. 

Mientra• l.oa ••el.avo• negros fueron f4cil.ment• 

incorporado• a l.a organización eatamental., l.o• mestizo• e 

indio• conformaron una grieta permanente en l.a aparente 

tranquilidad d• l.aa dos repúblicas. 

6. En el. ai9l.o XVXX •• pueda apreciar l.a acción 

diaol.vente de l.oa factora• de disgregación social. como el. 

derecho pradial. da l.a conquista (26). reduccionea, 

encoaiendaa, repartimiento•, mita, apropiación da tierra• y 

•l. ingreao forzado del. indíqena al. marcado (que destruyó l.a• 

relaciones da producción). 

El. 

extirpación de 

l.aa l.enguaa) 

cohesión y 

feudal.-col.onial. 

factor demoqr4fico y cul.tural. (genocidio, 

idolatrías, evangelización, uso colonial. de 

no pudo ser contrapesada por l.aa fuerzas de 

l.a sociedad andina se transformó en 

de base campesina; siervos, mitayo• y 

jornal.eros coinciden y se identifican por l.a explotación 

servil. indígena y l.a opresión colonial.. 

7. En el. siglo XVXXX se producen crisis y 

rabel.iones indígenas frente a l.a diversificación económica y 

al. mayor control. de excedente de l.aa colonias. 

( 2 6) Sineaio López, _.,oe __ _..i,.m.,p,..e,.r._i..,g.__.o..___.n.,a..,,c .. i....,o.,n"'a,....1..,i....,dua,.d,.,.e,..a.__,o...,p,.r.....,i..,m,..i...,dua-a...,.. 
Moaca Azul., Lima, 1977. 



51 

Entre 1651 y 1739, •ó1o e1 20• da 1a ~•nta iba a 

E•paña mientra• •1 30• •• invert~a en defensa y e1 so• en 1a 

adaini•tración interna. 

Loa Borbon•• optan por 1a modernización da España 

en momento• que en Am~rica entra en crisis 1a hacienda 1aica 

y crece 1a pob1ación ind~gena. La e1iminación de1 monopo1io 

de C4diz y Sevi11a y •1 e•tab1ecimiento de1 1ibre comercio 

(•ó1o con otro a puerto• e•paño1ea) determinaron una 

contradicción que hasta hoy per•iste entre industria1es 

(obrajero•) y exportadores. 

Loa corregidor•• tem~an perder sus privi1egioa, 

1o• crio11o• aumentaban e1 tributo y las masa• indígenas 

veían incrementadas su• carga• feuda1es. 

En este sig1o 1a• sublevaciones indígena• 

recorren cuatro cicl.o•: (27) 

a) En 1737 se 1evantan 1os caciquea de1 sur. 

b) Entre 1742-1755 Juan santos Atahua1pa, 

curaca de1 Gran Pajona1, a pesar de su reducida inf1uencia 

espacial. (Jauja-Tarma) tiene una larga duración. Le siguen 

revue1 tas., motines, incendios de haciendas y muerte de 

corregidores. 

c). car1oa :r:r:r decreta un reajuste de cargas 

fisca1•• y ea e1 detonante de 1a rebelión de Tupac Amaru y 

1o• hermano• catari (1780-1781). Movimiento masivo, ampl.io, 

(27) E.Rowe, 
1957. 

The Incas under spanish colonial institutiqna. 
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po:Li.ticaaent• inten•o y mi:Litarmente cata•trórico, en donde 

•• dice que a•e•inaron a •6• de 100 000 caape•ino•. Era un 

movimiento naciona:L-indi.gena de 1.a• aa•a• indi.gena• dirigido 

por cacique•. Lo• crio:l.1.oe •• rep:Legaron. 

d). Entre 181.2-1.81.4 •• articu:i.a 1.a a:Lianza d• 

indi.gena• y mestizos, Pumacachua y 1.os hermano• Angu:Lo 

rueron derrotados. En e:L •iq:Lo xvi:i:i: hubo m6• de cien 

:Levantamiento• indic;rena•. (27a) 

Hay que de•tacar que de•pu•• de 1.a rebe:Lión d• 

TUpac Amaru se intenta destruir :Linaje• con cierto 6xito y 

se produce una forma de vaci.o de poder. De este modo 

de•aparecen 1.oa jefe• natura:l.e• y aparecen 1.o• varayoc• que, 

repre•entando e:i. consenso, con•tituyen 1.a contraparte de:L 

l.a autoridad po:Li.tica centra:L: 1.a vio:Lencia. rund-ento d• 

sin embarc;ro, loe varayoc• mantienen 1.a identidad 6tnica y 

pueden ser un factor de cambio, a pesar de 1.o• intento• de 

inetituciona1.izar1.oa. 

8. En e:i. sigl.o xi:x. sobre 1.a derrota de :Loa 

movimientos indi.qenaa se :Levantó e:L frágil movimiento 

nacional criol.l.o: 

ariatocratizante 

urbano, ambiguo, e:Litiata, minoritario y 

(en aque:L momento e:L 57- de 1.a pob:Lación 

era indi.gena, e:i. 27 - mestiza,- e:i. 11.- b:Lanca y e:L 5- negra y 

mulata. Lo• intereses de la comunidad indi.gena y de 1.a 

c;rente da castas (negros-mulatos) quedaron fuera. La 61.ite 

crio:l.1.a de provincias -minero•, agricu:Ltore• y 

comerciante•- apoyó la independencia. 

( 27 a) Scarl.ett o• Phel.an Godoy• _.u ... n...__i!g!-'i..,q>&;!l...,o"-_,,d..,e~_.r..,.a,.b..,eRA1._i~o.,n-e,.a,._-"!aun':'t~i~-;::;. 
cp1on1a1as. Pub:Licaciones Barto:Lome de 1.aa Casas, cuaco 1.988. 
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acuerdo con e1 

tierra (feuda1 y aaqueaa tradiciona1: 

ragiona1iata), 1a 

de ariatocracia 

burquaa1.a comarcia1, mi1itar•• • 

1a maaa no ciudadana (indio•, inta1actua1aa, · y traa a11o• 

•••tizo• y negro•>· No •• p1antaa un proyecto naciona1, 

aunque •1. uno 1ibera1 qua da origen a nuevo• terrateniente• 

y paquefto• propietario•, a coata da 1a daaprotacción de 1a 

coaunidad. (Cuando •1 1atifundio no crece, 1a comunidad 

también ae reaquebraja. Bo11.var pratand1.a deatruir 1a 

autoridad trdiciona1, 1os curacazgos y 1a• propiedad•• 

caciqui1ea.) 

Se refuerza 1a aeparación da 1a• repúb1ica•, 1o• 

gamona1e• (*) reemp1azan a 1os cacique• en 1a 

intermediación, aparecen 1os 

prepara e1 camino para que 

intermediario• ante Xng1aterra. 

a1ca1des o envarados y se 

1o• crio11os se definan como 

Un proyecto a1ternativo será de un sector meatizo 

que propone un Estado mu1tiétnico: 1a confederación 

Perú-Bo1ivia. 

9. La fragi1idad económica de1 pat.s, e1 

desorden, 1a anarqut.a socia1 y po1ítica, y 1a debi1idad 

administrativa favorecen 1a expansión británica apoyada por 

1a nueva aristocracia crio11a. Entre 1830-1840 1os meta1as 

precioso•, e1 oro y 1a p1ata, eran 1as principa1es 

(*) Esta cate9or1.a expresa 1aa diatintas esferas de1 poder 

aaftoria1 concentrados en torno a1 terrateniente. Gamona1: 

p1anta paráaita andina. 
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exportacione•. La arte•ania •e arruinaba. Desde 1840 ha•ta 

1879 •1 guano •• 1a principa1 exportación, que pasa de1 5t 

en 1846 a un 80t entre 1869-1875 en 1o• ingre•o• fisca1e•. 

E•to• •irven para expandir 1a burocracia civi1 y.mi1itar de1 

nuevo E•tado (53.5t), y para e1 pago de deudas (19t); e1 20t 

ae de•tina a 

exportacione•. 

1o• ferrocarri1e•, que faci1itan 1a• 

En esta economía e1 ga•to era imprOductivo por 

aer •e•ico1onia1, mientra• e1 ga•to prOductivo se hacia en 

1a• hacienda• de1 norte. E•to define ia economía de e•t• 

aig1o, a•i como e1 mi1itarismo 1a po1itica. 

Hasta 1872, e1 ejército dirige a1 Estado. Ea un 

ejército con•ervador, autoritario y aristocr6tico. E•t6 

fragmentado y se articu1a a partir de per•ona1idade• 

(cari•ma). Aunque por prob1ema• fronterizo• recibe 1o 

principa1 de 1os gastos fisca1e•, no puede e•tabi1izar a1 

país. Entre 1829-1833, Gamarra combatió catorce 

subversiones, y entre 1838-1845 se dieron once cambios 

vio1entoa de gobierno. 

10. En 1871 se inicia 1a construcción de1 Estado 

o1iqárquico con basa civi1 y partidaria. se constituye a1 

partido civi1 por ia naciente o1igarquia; e1 capitai 

mercanti1, e1 financiero y ai agrario se hacen po1iticos en 

un 1argo proceso de 50 aAo•. A1 inicio 10 haca en 

circunstancia• de crisis y endeudamiento estata1, que 

conc1uye en 1a guerra de1 Pacifico. 



cede 

55 

E1 contrato Grace (1877) e•tab1ece que e1 Eatado 

1a adminiatración de 1oa recur•o• natura1e• a cambio de 

1a condonación de 1a deuda. 1885 haata 189!5 1a 

exp1otación y 1a exportación de p1ata, az~car y caucho 

po•ibi1itan un incipiente deaarro11o induatria1. 

Se dice que en 1894 se conao1ida e1 E•tado 

moderno con Piero1a. Lo que e• tota1aente di•cutib1e. Entre 

1900 y 1920, •1 az~car, a1 al.godón, e1 caucho y 1a• 1anaa 

•On 1o• producto• que agregan m4• del. 50t de1 va1or de 1aa 

exportacionea. En esto• ai\oa, paral.e1amente a 1a 

dinamización mercanti1, 1a o1igarquia 1ogra dar dimenaión 

naciona1 a au podar pol.itico y a1 capita1 eataduniden•e se 

hace mayoritario (28). 

Hacia 1910-1924 se dan l.os inicios da 1a 1ucha 

obrera. En 1913 se forma 1a Federación Obrara Ragiona1 

Peruana, como primar intento de centra1ización aindica1. 

Entre 1910-1919 tiene 1ugar 1a l.ucha por 1a jornada de ocho 

horaa. En 1911 se produce •1 primar paro general.. El. 15 de 

enero da 1919 se da el. decreto que reconoce J.as ocho horas 

(29) • 

11. El. periodo 1919-1956 es el. que corresponde a 

l.a primera etapa de 1a sustitución de importacione• o 

induatrial.ización, cuando a~n predomina el. campo sobre l.a 

ciudad. En e1 campo, aunque continúa 1a expansión da l.a 

(28)H.Boni11a, Estudio• spbre l.a formación 
aqrorig pegµanp, PUC mimeo, Lima, 197. 
(29)D.Su1mont, E1 moyimientp qbrerp en e1 Perú, 

del. •i•t•ma 

PUC,1975. 
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hacienda, 1a mayoría ya ha definido 1inderoa despu•a de un 

•ig1o de refeuda1ización andina. 

La re•pue•ta camp••ina ea ais1ada hasta que •e 

con•tituye e1 Comit• Pro-derecho indígena Tahuantiauyo que 

impu1•a y· coordina 1a resistencia, que se desarro11a con 

vi•o• popu1iata•, anarquiata• y mi1enaristaa, y despierta 1a 

aimpatía de e•ca•o• •ector•• •••tizo• y pequeño burgue•e•. 

E1 4 d• junio de 1919, con e1 apoyo de1 capita1 

financiero norteamaticano y •ectorea medio• que irrwnpen 

vio1entamente en escena po1ític~, Leguia 11ega a1 gobierno e 

inunda e1 país de circu1ante externo. Esto ocurre por e1 

incon•iatente o incoherente de•arro11o de 1os aparatos de1 

E•tado, 1a• tendencia• civi1i•ta• que aunque conf1uyen y •• 

unifican en torno a1 1ibera1iamo, se bifurcan ante 1a 

participación po1itica (aó1o e1 5% votaba en 1884 con 

Piero1a) y e1 pape1 de1 capita1 extranjero en e1 deaarro11o 

de1 pai•, que en esos años tenía en sus manos e1 crecimiento 

económico. 

La 

importantes: 

fase o1ig6rquica provocara cuatro procesos 

a) La escisión da1 contingente crio11o mestizo en 

o1igarquía antinaciona1 y democrático papu1ar naciona1. 

b) La diferenciación entre opresión semico1onia1 y 1a 

opre•ión de 1a• naciona1idades. 

c) E1 predominio d• 1a co•ta sobre la sierra. 

d) La identificación de1 prob1ema 

(indígena) con e1 prob1ema agrario y campesino (30). 

(30) Sine•io López, op. cit. 

naciona1 
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e1 oncenio da Leguía nacen 1a A1ianza Popu1ar 

Americana (APRA) (1924-1931) y e1 Partido 

Comunieta 

po1ítica 

(PC) (1928-1930), que deep1azan a1 anarquiemo. La 

1oqraba cierta autonomía da 1a economía, que con e1 

go1pe da Sánchaz cerro aparece co•o una i1uei6n a1 moetrar 

1a precariedad de1 cambio. En 1931 convoca a e1eccione• y 

derrota a1 APRA 1o cua1 trae como apí1ogo 1a ineurrecci6n 

aprieta de 1a Ciudad de Truji11o en 1931 y e1 asesinato de 

Sánchaz en 1933. 

Lo• 

Confedaraci6n 

tres años de rapre•i6n 

Genera1 de Trabajadora• 

•obra e1 

Perú 

PC y 1a 

(CGTP) 

deemovi1izan una d•cada a1 movimiento obrero y trae a1 PC, 

mientra• e1 APRA 1uchaba por e1 •ufragio. 

E1 

'llnico grupo 

po1íticoe, 

convocatoria 

e1 veto de 

e:Lacciones 

o:Ligárquico), 

APRA se infi1tra en 1a jerarquía mi1itar, 

socia1 con capacidad de a1terar 1o• cambio• 

1evantamiento• qua definan una promoviendo 

e:LectO.J:..J.1 ; en su 1ugar consigue, sin embargo, ~ 

:las fuerzas armadas. En 1936 hay nuevas 

en 1aa que se enfrentan Vi11arán (burgu•s 

Manue1 Prado (o:ligarca financiero) y Eguiguren 

(burguesía media): inhabi1itados e1 PC y ei APRA, este 

'111timo apoya a Eguiguren, quien gana :las e1eccionea pero 

nunca ea proc1amado. 

compitan Jos• Quesada 

Nueva convocatoria en 1939, en 1a qua 

(o1ig arca agrario) y Manua1 Prado, 

quien con e1 apoyo de1 PC y e1 ApRA derrota a1 primero. 

E1 PC adhiri6 a1 gobierno con e1 fin de apoyar 
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1o• ••fuerzo• de 1o• "a1iado•" en •u 1ucha contra e1 "eje•, 

de acuerdo a 1a• directric•• de 1a zzz Znternaciona1 •obre 

1o• frente• antifa•ci•ta•. Haya de 1a Torre pen•ó que 1a 

po1itica norteamericana de buena vecindad de•vincu1aba a1 

qobierno de 1o• monopo1io•. La demanda d• materia• prima• y 

1a• dificu1tade• para importar favorecieron 1a su•titución 

de importacione• por 1o• sector•• burqu•••• de 1a o1iqarqu:la 

y 1o• monopo1io• norteamericano•. 

En 1944, •1 APRA y e1 PC crean 1a Confederación 

de Trabajador•• de1 Perú (CTP). E1 APRA, a1 conocer 1as 

a•piracione• de 

hue1ga qenera1 

qobernar de Osear Benavides, convoca a una 

que ob1iqará a Prado a reconocer y permitir 

1a participación de1 APRA y e1 PC; Be1trán actúa a trav•• de 

La Pr•n•a, ante •1 po•ib1• triunfo de Bu•tamante y •1 APRA. 

E1 triunfo de esta• fuerza• aignif icará tres año• 

(1945-1948) de una po1itica c1iente1ar, coyuntura1 y 

ca•ui•tica. Las bases apriatas orqanizan en 1948 una acción 

revo1ucionaria, mientras e1 "Jefe" participaba en un comp1ot 

con genera1e•. Esta ambiva1encia 11evó a1 fracaso 1a 

insurrección de 1oa marineros. 

E1 27 de octubre de 1948 se instaura e1 gobierno 

de "reatauración naciona1" de1 Genera1 Manue1 A. Odr:la, que 

ob1iqa a Haya de 1a Torre a exi1arse hasta 1954. En ocho 

año• de gobierno ejerce una fuerte represión, a1 tiempo que 

abr:la 1a• puertas a1 capita1 extranjero. En Arequipa se dan 

dos movimientos (1950 y 1955) contra e1 excesivo 
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centra1i••o. 

Todo• eato• proceao• conatituyen hito• 

•igniricativoa en e1 devenir hi•tórico, que dan aentido a 

toda 1a hi•toria poaterior. 

12. Este proceao abarca 1a• ú1timaa cuatro 

d6cada• y e• e1 contenido de 1o• próximo• capitu1oe. En 61 

1a induatria1ización y 1a ace1eración de1 intercambio 

mercanti1 ae van b1oqueadoa por •1 carAct•r de 1a 

acuau1ación •emico1onia1 y 1a r••i•tencia terrateniente. son 

1a• do• d6cadas previas a1 inicio de 1a 1ucha armada (1980). 

La• FFAA consiguen que •1 Eatado sea má• po1itico que 1a 

aociedad urbana, paro e1 crecimiento de ésta ea ta1 que no 

109ra •ubordinar1a y meno• aun a 1a sociedad rura1, donde en 

extenaoa eapacios andino• 1a• rerormaa dejan intacta• 

1aa eatructura• terrateniente•. A•i, 

1a sociedad no ea d~_E?_ojad~de su carácter po1itico ni se ~ 

1ogra ••parar 1a unidad da 1o púb1ico y 1o privado. La 

conducta de 1a sociedad no 11aga a ser regu1ada por 1a 

instituciona1idad. Nuevas fuerzas socia1es en 

reestructuración constante se po1itizan y no admiten 

mediaciones. 



60 

XX. EL ESTADQ X Ll\ VIOLBNCXA CQMO PQLXTXCA 

ProducJ.da l.a conquJ.•ta, •1 rey y l.a nobl.eza 

feudal. ••patlol.a con•truyeron un orden a•tatal. feudal., 

patrJ.monJ.al., an HJ.•panoam•rJ.ca. 

·A dJ.ferencJ.a del. TawantJ.nauyo, l.a corona degradó 

y hoaogenJ.zó el. poder de l.oa dJ.v•r•o• grupo• •tnJ.co• 

deatruyendo l.o• señorío• para con•truir un •iatema d• poder 

y doainacJ.ón •obre l.oa indígena•. 

Cotl.ar describe a•í aquel.l.a aocJ.edad ••tamantal.: 

"La dal.J.mJ.tacJ.ón de cada uno da eatoa ••tamentoa 

•ocia l. ea 

privativos 

del.ineaban 

•• encontraba aaocJ.ada a fuero• 

y especial.a• obl.iqacion••, que 

con bu•cada precJ.•J.ón l.o• l.ugar•• 

donde podían ra•idir, l.aa ocupacione• que podían 

d•••mpeñar, l.a• impo•icionaa que debían pagar, 

l.oa tribunal.ea a qua podían recurrir y el. peso 

l.egal. que debía tener el. testimonio de español.•• 

• indios, así como el. tipo de vestimenta y 

accesorios que podían l.l.evar, festividad•• que 

podían cel.abrar y medios de transporta que debían 

usar" (3l.). 

Lo• mestizos indios y l.aa castas de negros e indio• 

foraateroa eran aimpl.emante deapreciadoa. Estamento•, 

el.a•••• etnias, son agrupaciones social.ea que se 

entremezcl.aban y entraban en confl.icto•, principal.manta l.a• 

(3l.) Jul.io Cotl.er, el.ases. Estado y nación en el. ParJ1, UNAM, 
México, 1984, pp. 30-31.. 
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dominada•. exp1otada• y segregada• (indígenas, mestizo-indio 

y nagr •> contra •1 feuda1i••o co1onia1. 

con 1a rep\1b1ica, a1 comenzar e1 sig1o XXX, 1a 

coap1ajidad •ocia1 y econóaica, 1a reestructuración de1 

ordenamiento económico, 1a ruptura con e1 Estado 

patriaonia1 -en donde 1a• c1a••• y estamentos dominantes 

jugaron un ambiguo pape1- determinaron un proceso de 

privatización da podar y da 1a fuerza en ias regiones, 

reproduciendo•• así 1a dominación con re1ativa autonomía de1 

E•tado. Sa con•truye un nuevo co1onia1ismo regido por un 

caudi11i•mo c1iente1ar, persona1 y arbitrari.o: nuevos "' 

sai\oríos étnicos comandados por caciques crio11os o 

b1anco-me•tizo•. 

Daade 1os inicio•, 1a pugna entre 1os sectores 

doainante• •• da entra quien•• defienden e1 viejo •i•tema 

e•tamenta1, jerárquico. patrimonia1 y caudi11ista fundado en 

1ea1tade• per•ona1e• y corporativas, y quienes están por a1 

poder püb1ico. universa1, 1ibera1 y anticaciqui1. sin 

embargo, entre ambas fuerzas había un acuerdo básico acerca 

de1 sometimiento de 1a pob1ación indígena, de esc1avos 

africanos y, después. de aemiesc1avoa asiáticos. 

La naciente burguesía y 1a o1igarquia fueron en 

toda 1a rapúb1ica partícipes de una ideo1ogía 

aristocratizante y racista. 

"Cada vez es 

condición da1 

E11o se deriva de que 

más amo e1 amo y mas servi.1 1a 

peón, de1 co1ono, de1 artesano, da 

1 
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1a• capa• popu1ar•• en ganara1 ••• y 1a hacienda 

con•tituye •1 e1emano bA•ico a partir de1 cua1 •e 

organiza poder •ocia1 ••• y 1a etnia -y 

e•pecia1m~nta e1 co1or de 1a pie1- sigue •iando 

como •n •1 pa•ado, uno de 1o• e1amento• 

determinante• para c1aaificar un individuo en ta1 

o cua1 grupo •uba1tarno" (32). 

A1 coaanzar 1a ••gunda mitad da1 •ig1o XXX, un 

conjunto de factor•• iapu1•aron movimiento• campe•ino•: 1a 

1iberación da1 tributo indígena, e1 incremento da precios y 

e1 crecimiento da 1aa hacienda•. E•to vincu1ado a1 desorden 

y 1a arbitrariedad impue•tos por 1os cacique• y caudi11o• 

1oca1•• y ragiona1e•, a 1o• prob1ema• fi•ca1 y financiero y 

a 1a contradicción entre tendencia• burgua•a• y feuda1••· 

Debe1ados 1o• movimiento• aocia1a• por 1a fuerza, 

a1 Partido Civi1 1e tocó popiciar 1a necesidad da orden e 

intentar 1a primera gran reestructuración estata1, como 

encarnación directa de 1a burguesía intermediaria. Lo hizo 

mediante 

creación 

privadas, 

1a di•o1ución de 1o• ej•rcitos privados y 1a 

da 1a Guardia Naciona1. cance1ó concesiones 

afectó 1oa órdenes privativos de 1a ig1eaia y 

e1iminó prerrogativas a 1as o1igarquias regiona1es. 

E•te proyecto da cantra1ización eatata1, qua 

hacía d•1 podar raa1 univer•a1 e1amento unificador, fraca•ó 

por 1a profundización de 1a cri•i• económica y deapué• por 

1a guarra de1 Pacífico. 

(32) Marce1o carmagnani, E•tado y Sociedad en Am•rica J:.otina 
1850-1930, Grija1bo, Barca1ona, p.67. 
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La de•va•taci.ón de1 paí• por e1 "ho1ocausto" de 

••ta querra, ob1i.9ó a 1a o1i.garquía a renacer reconatruyendo 

1a econoaía. Lo• terrateniente• y •1 gamona1i.•mo (o 

caudi11iaao) r••ti.tuyen 1•• condicione• co1oni.a1•• de 

exp1otaci.ón y 1a burc;ru••i.a conti.nuó con au propósi.to de 

incorporar•• a1 mercado capi.ta1i•ta mundi.a1, si.n preocupar1e 

•u de•arro11o •ubordi.nado a1 capi.ta1 imperi.a1i.ata. Poco• 

•on 1o• i.ndu•tria1•• que rei.vi.ndi.can, por breve 1apao, 

inter•••• naci.ona1••• que deaaparecen a1 comp6• de1 i.ngreao 

de capi.ta1•• for6neoa. No exi.•tían aufi.ci.ent•• capi.ta1es y 

•1 caape•i.nado no podía ••r ob1igado a pro1etari.zarse. M6• 

bien •• adaptaban o tranaformaban para sí 1as re1aci.one• 

precapita1i•ta•. E1 reatab1ecimiento económico signi.ficó 

para 

1•• 
1o• terrateniente• coateAoa produci.r para aati.sfacer 

nece•i.dade• a1i.mentaria•; para 1oa serrano•, 

refeuda1izar e1 campo. 

La expanai.ón 1ati.fundista y 1a mayor vincu1aci.ón 

monetari.o-mercanti.1 de 1aa comunidades produjeron 1a 

vio1encia antifeuda1 y 1a diferenci.ación comuna1, 

reapecti.vamente. E1 campo queda sometido a 1a ciudad y a1 

comercio, extendi.éndo•• e1 co1onia1ismo interno. Este 

proc••o va aparejado de 1a aemico1onización de1 país por 1oa 

E•tado• Uni.doa de Norteamérica. E1 centra1ismo o1igárquico 

y •1 auge de 1a• o1i.garquía• regiona1ea se subordinan a 1a 

penetración de1 capita1, que así morigeraba 1aa 

contradi.ccion•• entre amba• tendencia• convirtiéndo1aa en 
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c1iente1a po1itica. 

De ••t• modo •• fueron con•tituyando 1os sector•• 

de 1a burqueaia (1a int•ra•diaria y 1a burocrática), que•• 

a1im•ntaban d•1 precapita1i•mo y pr•f iquraban a su vez un 

perfi1 nitidam•nt• burqué• a1 cr•ar •1 pro1etariado. 

La burqu••ia pugna por contro1ar a1 Ejecutivo y 

d••arro11ar una r•1ación c1ient•1ar en a1 Par1amento 

otorgando pr•••ncia a1 gamona1i•mo. Empero 1a o1igarquía no 

pued• unificar•• en 1a ge•tión de1 Poder po1itico y e11o da 

fuerza a 1o• caudi11o• y a1 mismo tiempo 1a soberanía queda 

como r•tórica. En Lo• And•• no desaparee• 1a autonomía 

po1itica y en 1a co•ta •• reduc• a •u• ú1timo• 1ímitea. 

••i'ioria1•• d• 1aa hacienda• y 1o• 

"•nc1av••" 

Lo• •spacio• 

•xtranjero• tien•n •U• propia• norma• po1ítica•, 

••tamo• "•n presencia d• un E•tado puramente forma1, con 1o 

que 1a Con•titución no •• sino un acuerdo antr• caba11•ro•" 

(33) • 

E1 

instituciona1 

poder 

en 1a 

po1ítico se acrecienta en su forma 

medida en qua e1 campesinado siervo es 

separado 

1oqrar1o 

de au• medio• de producción. Sin embargo, para 

será n•ce•ario derrotar a1 caudi11ismo mi1itar da1 

sig1o xrx con sus pacu1iare• formas da vio1ancia y hacer da1 

gamona1i•mo parta da un sist•ma po1itico orgánico también 

vio1ento. 

Entre 1os ai'io• 1895-1919 tiene 1ugar e1 apogeo da 

1a burqua•ía intermediaria, conocida también como o1igarquía 

(33) Carmagnani, op. cit •• p.73. 
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comercia1, financiera y terrateniente. A1quno• han dominado 

ta1 periodo "La Repúb1ica Ari•tocrática", a un E•tado 

centra1 d•bi1 por 1a fragmentación reqiona1, 1e corre•ponde 

un •obredimen•ionamiento qremia1 y fr6qi1e• partido• 

po1itico•. Dominan 1a• o1iqarquia• reqiona1e• orgánica• y 

económicamente má• fuerte•. 

La diferenciación étnica y c1a•i•ta, 1a 

heterogeneidad popu1ar, •ó1o pueden •er unificada• por 1a 

e1 paterna1i•mo y e1 racismo, bajo •u• vio1encia, 

expre•ione• más definida• y espacia1mente extensas: e1 

Ejército y 1a Zq1esia. 

La o1iqarquia y -en qanara1- 1as c1a•e• 

dominante• e•tán imbuida• de vio1encia, etnocidio, 

re1iqio•idad, ostentación, paterna1ismo, caba11ero•idad, 

raci•mo, y exigen respeto y sumi•ión. 

como 

comportam.1-.ento, 

mora1 

contrapartida 

tradiciones, 

a esta• 

costumbres, 

forma• de 

idio•incracia, 

-rea1e• y aparentes-, se desató una ve1ada 

opo•ición. 

y vivir, 

En Loa Andes se imitaban estas formas de pen•ar 

pero impreqnada• de 1a cu1tura indiqena qua 1• 

daban un cariz caricature•co (34). 

E1 

patrimonia1; 

vio1encia. 

Con 

caudi11ismo qamona1ista es despótico y 

está 1eqitimado por 1a re1iqión y 1a propia 

Lequia (1919-1930), 1oa conf1ictoa 

intrao1iqárquicos entre 1a burqueaia intermedia y 1a 

(34) Véa•e en 1a 1iteratura peruana a José Ma. Arqueda•, 
Ciro A1eqria y otros. 
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burocrática •• bacan máa oatenaibies • Ei Ejecutivo apoyará 

a quienes modernicen ei país: a ia burguesía burocrática, 

que corresponde a ia "traanacionaiización de ia economía" y a 

ia industriaiización. Leguía burocratiza e intercomunica 

parte dei país, urbaniza e irriga áreas costeras. Ea ei 

gobierno de ia costa sobre ioa Andes. Constituye e1 segundo 

intento 

monopoiio 

crea ei 

de 

de 

reestructuración eatatai y iogra ei reai 

ia vioiencia para ei Estado. En áaa sentido 

Ministerio 

primera Comandancia 

Investigaciones. 

de 

de 

Marina, ia Eacueia de Aviación, ia 

ia Guardia Civii y ia Poiicía de 

constituye un intento sistemático Leguía 

de 

es 

ia 

ia 

incorporación de nuestra economía ai mercado mundiai: 

conaoiidación dei Estado aemicoioniai. Por un iado, 

centraiiza ia banca y ia emisión monetaria a través dei 

Banco Centrai de Reserva: por otra, ias finanzas y ia 

actividad productiva extractivo-exportadora, con ia aduana y 

ei presupuesto, 

Toda 

son reciamadas por ei capitai extranjero. 

ia poiítica 

po1ítica se 

o1igarquía 

ia modernización ea asesorada y dirigida por 

eatatai 

cambia 

norteamericana. 

por ia totai 

terrateniente-exportadora 

La formai autonomía 

sujeción económica. La 

y ei gamona1ismo se 

organizan en "b1oque" en defensa de sus intereses. 

Leguía negocia con eiios ob1igándo1os a 

subordinarse a su po1ítica administrativa y de controi 

territoriai sobre ei conjunto de1 país. Iguai que antes, ia 

modernización dei país fue precedida de una creciente 
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conf1ictividad 

y campeainoa 

Loa cambio• 

entra 1oa po1oa de 1a sociedad. Los obrero• 

•• enfrentaban abiertamente a 1a o1igarquía. 

estata1ea favorecían aaí e1 deaarro11o de 1aa 

corriente• reformistas. 

Loa obreros, campeainoa, inte1ectua1ea y otros 

sector•• paqueñoburgu••••• •• incorporaban a1 combate aocia1 

étnico-c1aaiata en torno a1 prob1ema naciona1 bajo 1o• 

parA••troa de1 marxismo y e1 naciona1iamo burquéa. Loa 

movimiento• campesinos se 

e1 

expresaban 

movimiento 

todavía como 

obrero en e1 mesiánico-mi1enariataa y 

anarcoaindica1iamo. 

De 

subordinación 

1aa inversiones agro-mineras y 1a mayor 

financiera da parta de 1a o1igarquía nace 1a 

burc¡ueaia 

y -en 

de parta 

conf1icto 

jurídica 

burocrática, en1azada a 1a burguesía intermediaria 

1aa regiones- a comerciantes qamona1ea. La fusión 

da 1a o1iqarquía con 1os monopo1ios provoca e1 

con otros sectores socia1es. La fo:rma1ización 

de estos cambio• en 1as re1aciones de producción y 

en 1aa c1aaea socia1ea aparece en 1a carta constituciona1 de 

1933 como ordenamiento demo1ibera1 autocrático. 

E1 exagerado 1ibera1iamo va acompañado da serias 

contradicciones, como e1 otorgamiento a1 ejecutivo de 1a 

facu1tad de suspender 1as garantías constituciona1ea e 

impedir que e1 APRA y a1 PC contiendan en 1aa e1eccionas, 
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por rormar parta d• "or9anizacion•• intarnaciona1••"· 

Se impon• un •i•t•ma preaidencia1i•ta-

par1aaantario 

doainant••·· 

que expreaa 1a 

E1 E•tado aún no 

a1ianza de 1a• c1a••• 

•• un poder univ•r•a1 d• 

•• un in•trumento directo ciudadano• igua1es ante 1a 1ey: 

d• 1o• int•r•••• de e•ta• a1ianza•. 

Con e1 Genara1 Odria (1948-1956), después con e1 

Genara1 Ve1a•co (1968-1975) (35), •• compureba que despuéa 

d• cada impulso a1 proceao de penetración de1 capita1 

extranjero -y, con 1oa cambios, en 1a corre1ación da 

ruar za• •ocia1••- aparece 1a necesidad de re••tructurar 1a 

re1ación aocia1 estata1. 

E1 código de mineria (1950), 1a 1ey de petró1eo 

(1952), 1a 1ey de promoción indu•tria1 (1959), 1eqa1izan 1a 

pre••ncia norteamericana en 1a aconomia y con e11o promueven 

•U mayor in•erción. A1guna• cirras 1o demuestran: entre 

80t de1 crecimiento industria1 (9 1960-1966, 

correspondió 

e1 

a1 capita1 estadunidense; en 1966, e1 34t de 

1oa emprésitoa se de•tinó a 1oa industria1ea; en 1963 e1 

equiva1ente a1 75t de1 gasto púb1ico sirvió como subsidio a1 

capita1 extranjero y, en 1968, e1 33t de1 va1or de 1a 

producción 

extranjeras. 

industria1 era contro1ado por 41 empresa• 

Se eternizaba 1a semico1onia1idad. 

En 1a sequnda mitad d• 1a década de 1os 

(35) Laura Mada1engoitia, "E1 E•tado o1igárquico y 1a 
tran•ición hacia una nueva rorma de Estado en e1 Perú" en 
Byrqy••i• y Eatodo Liberal. De•co, Lima,1979. 
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cincuenta, con 1a criai• terrateniente y 

o1a 

e1 

de de•arro11gE:apita1i•ta ae de•encadena una nueva 

vio1encia 

popu1are•. 

po1itica aubver•iva que une a amp1iaa ma•a• 

No conc1uye •ino ha•ta una década después con e1 

901pe de 1968, que pretende rrenaria definitivamente. 

La pérdida de 1agitimidad de 1a• fracciona• 

o1i96rquica• con 1os cambio• económicos y a1 

de•envo1vimiento de1 movimiento campesino y obrero-popu1ar, 

exige derinicionea en 1oa partidos. 

E1 APRA opta por 1a defensa dei sistema a1iándose 

a 1a o1igarquia, y no quedan otras fuerzas po1iticas que 

adecuen a1 Estado a 1a trasnaciona1ización de 1a economía. 

Lo hacen 1a• FF.AA. E1 gobierno militar só1o 1ogra una 

renovada 

c1a•e. 

integración forma1 da 1os po1os direranciado• de 

Aparece e1 naogamona1iamo y ia o1igarquia se 

incorpora como núc1eo dirigente da 1a burguesía burocrática. 

La• dos instituciones con dimensión naciona1 se 

modernizan: Las FF.AA. y 1a Xg1esia; que nuevamente se 

reencuentran en e1 Centro de1 sistema político. 

•.-•-·•>.~'-~"o•••~•''·~;•~··· 
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XXX. VXOLEHCXA ETNXCA Y LUCHA DE CLASES 

1.- Releyancia actual. 

El E•tado e• una relación •ocial de dominación 

que sintetiza el conjunto de relacione• bá•ica• y d• 

múltiple• fenómenos contr2dictorio•. Ademá• e• un poder 

con•u•tancial a la sociedad de cla••• que monopoliza 

fuerza para cumplir •U función ordenadora 

Por otra parte, e1 poder político refleja 

legítimamente la 

d• la sociedad. 

un grado de constitución de la• el•••• social••• y &e 

expresa en la capacidad da concretar lo• intereses, 

neceaidade• y objetivo• de la• el•••• dominante•· La 

violencia institucional va acompañada de un mundo simbólico 

que legitima, jerarquiza y moraliza la acción. 

En aste complejo de relacione•, lo nacional y los 

"mito• interpelatorioa" qua marcan au profundidad (36) 

tienen expresiones simbólicas que repre••ntan determinada• 

relaciones sociales, como la violencia, que cuando &e 

ritual iza 

rituales 

asimila al orden colectivo que la canaliza. Loa 

dan vida a la colectividad y a la continuidad, 

transformando el podar en orden, actualizando el sentimiento 

de colectividad y su representación mítica. A•í como el 

orden colectivo se ritualiza y mitifica, al desorden 

inaurraccional procede da la misma manera (37). 

Los extensos espacios precapitalistaa dificultan 

a incorporan a una práctica política qua oriente su sentido 

(36) Rene zavaleta, "La cuestión nacional en América Latina" 
en Bglatin de antropplggia americana. XPGH, México,1982. 
(37) Lachnar, Mgyimientp• pgpylarea y alternotiya• de pgd.er 
en latingam•r1ca. N. ad. Cide, México. 
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que 1o •imbó1ico, 1o ritua1, e1 mito, 1a magia y 1a re1igión 

•• incorporen a una pr6ctica po1itica que oriente su sentido 

hacia 1a genera1ización, •iquiendo e1 ritmo de 1a 

trana~oraaci6n ••tata1. Lo• a•pecto• •tnico•: 

idioaincra•ia, coatumbr••• 1enqua, cu1tura, hi•toria 

regiona1, •on m6• directamente po1iticoa en aeta• 

~ormacione• •ocia1ea. Lo po1ítico crea identidad•• y 

opoaicion•• generada• en 1a 1ucha de c1aaes, sin que por 

e11o 1o econ6mico sea directamente 1o determinante. Lo• 

código• cu1tura1ea son histórico• y funcionan en 1a po1ítica 

creando •ignificado• desde 1a 1ucha de c1a•••· 

•• hegemónico. 

E1 estado no 

Otra particu1aridad de nue•trae sociedad•• 

conai•te en que 1a• re1acion•• de poder históricamente 

actuante• y 1a juricidad normativa -univeraa1izante de 1aa 

re1acione• socia1ea de poder- e1 sistema y r•gimen po1itico 

no sub•umen e1 prob1ema •tnico naciona1 haciéndo1o parte 

integrante de1 Estado. Las normas re1igiosaa, étnicas, 

costumbre•. 1engua, cu1tura ••. no permiten su imposición en 

e1 conjunto aocia1. 

La conquista de 1a hegemonía en sociedades como 

e1 Perú imp1ica 1a convocatoria de asociaciones con 

tendencia• étnicaa y c1asiataa hacia una dirección po1itica 

y mora1 con capacidad de interpe1ar, organizar y dirigir 1a• 

maaaa mayoritarias. E11o puede 1ograr1o una organización 

con una concepción de1 mundo que permita identificar y 
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ayudar a identificar ai anaaigo da su unidad y daaarroiio 

ciaaiata, qua cohaaion• aua fuerza• y aiiado• traa una 

voiuntad nacionai popuiar, una ••tratagia y un proyecto a 

iargo piazo idaoióc;rica y poiiticaaante coherente. Ei 

conaenso activo •• ioqra fusionando organización dirigente y 

masa• con una miatica, mito• interpetarioa, vaior•• aociaiea 

y conciencia fundado• en io nacionai. 

Loa eiementoa unificadores que permiten 

identificar ai enemigo y ganeraiizar ia contradiccion partan 

de ia opoaición ai Estado etnocida y ••micoioniai, como ai 

impariaiismo que io sustenta. Esta opoaición abarca no sóio 

ai estado sino a ia burqu••ia crioiia e hiapaniata, a ia 

gran burquaaia financiera extranjera y a ia cuitura 

aiienante y aristocratizante. Esto no serA significativo si 

no se parte de ia indiapenaabie autonomia de ciase y ia 

convocatoria frentista, iaa cuaies poaibiiitan una autonomia 

teórica que deberA astabiecerse iievando como eje ia 

cueatión nacionai y democrAtica que comprenda iaa múitipiea 

particuiaridadea nacionaiea: ia reiación ciase-etnia, ia 

debiiidad de ciase y corrupción en sectores de ia ciase 

obrera, iaa dificuitad•• para aatabiecer aiianzaa regionaiea 

en masas heterogénea•, ia superioridad cuiturai dei partido 

sobre sus adherentes, ia incomprensión de aigunos sectores 

de masas ante mensajes poiiticos, ias tendencias 

autoritarias dei iiderazgo, entre otras. 

voivamos a ia historia y descubramos ia unidad 

dei paaado con ei presenta. 
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Dw•d• 1a p•r•pwctiva teórico-po1itica ante• 

wxpu••ta, pretwndwmo• bacwr una breve eva1uación de 1os 

aoviaientoa •ocia1e• de•de 1a co1onia. E•te intento no 

bu•ca agotar e1 anA1i•i• ni puntua1izar momento• de 1a 

hi•toria manifie•ta, •ino d••cubrir 1a• regu1aridade• de una 

rea1idad potencia1, aucha• vece• no registrados como ta1 por 

aquw11a. 

Toda 1a fuerza de 1a ofensiva hispAnica 

etnogenocida no pudo evitar que 1o• sig1oa XVX-XVXX y XVXXX 

y parte de1 XXX, fueran "suce•ivo• intento• de reconquista" 

que tuvieron como punto• mA• a1tos 1o• siguiente•: 1) Manco 

Atabua1pa X nea Yupanqui (1536); 2) Juan Santos 

(1742-1752); 

(1780-1781) 

3) Tupac Amaru (Jos• Gabrie1 Condorcanqui 

y 4) Pumacacbua y l.oa Hermanos Anqu1o 

(1814-1815), (38). 

Exc1uimo• 1o• movimientos socia1ea entre 

agrupacion•• •tnica• subyugada•: negros e indios, mestizos 

contra n•gro• • indio•. sin embargo, senal.aremos qua 1os 

ma•tizo• pretendieron integrarse a l.os grupos dominantes y 

participar •n 1a exp1otación indigena. 

reacción indigena anta 1os mecanismo• da 

doainación tuvo ca•i •iempre contenido po1itico, en tanto sw 

impugnó e1 co1onial.ismo; •in embargo no fue estrictamentw 

po1itica. En e1 sig1o XVX l.a respuesta indigena adquirió un 

(38) Edmundo Gui11en Gui11•n, 
gppqui.•ta, Mi11a Bartre•, 1979. 

yisióp paryono de 1a 



74 

car6cter •i1itar movi1izando a amp1ias masas, sin conseguir 

hege•onizar debido a 1oa antagoniamos étnicos previos a 1a 

conquista (e1 m•• re1evante enfrentaba a 1os c1anea rea1ea 

de1 norte· y de1 sur, conducidos por Hascar y Atahua1pa) y a 

1a• a1ianzaa de 1o• conquiatadorea con a1gunaa etnias. En 

1o econóaico, e1 enfrentamiento ea con 1os caciquea por e1 

señorío sobre hombrea, tierra• y 1a distribución de1 

excedente. Xdeo16gicamente, con e1 avance de 1a conquista 

se 1ogró 1a necesaria unidad. antico1onis1ista. A este 

enfrentamiento se 1e conoce como "Guerra de 1os Wiracochas". 

La• españo1ea deaarro11aron accione• económicas, 

aocia1ea e ideo16gicaa. En 1o económico 1aa acciones 

envoiventea buscaron controiar 1oa medios de producción y 1a 

fuerza de trabajo. E1 excedente era captado por e1 tributo 

y ia renta: parte de1 cua1 era redistribuido a través de 

forma• coercitivas, comercia1ea, re1igiosas ••• En 1o socia1, 

e1 patriarca1ismo se 1e apoyaba con medidas 1egis1ativas, 

obra• pías, tribuna1es -que creaban 1a ficción de justicia 

y buen trato-, 1egitimando así e1 

1a exp1otación comp1ementaria 

definitivamente esc1avistas. 

mínimo de subsistencia en 

M6• importante fue 

funcionamiento de 1a sociedad 

inatituciona1ización de normas de 

1a 

a 

evitando formas 

regu1ación 

través de 

de1 

1a 

conducta, conducción da 

rec1amo•, ordenamiento de conf1ictos socia1es y represión de 

1oa 1ideres. Ta1 ordenamiento era garantizado por e1 poder 
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da 1.a fuerza, bajo 1.a forma d• ai1.icia• provincia1.•• qua 

••tamenta1., d• ca•ta• y de c1.a•e•, a•ec;iuraban 1.a jerarqui.a 

a•i. como 1.a fida1.idad a1. rey (39). 

La• accione• co1.onia1.a• de a•imi1.ación bu•caban 

ordenar 1.aa contradicciones cu1.turar•• en 1.o• u•o• y 

co•tu.bre• aocia1.e•, moderando 

•ubordinada en 1.a vida cotidiana. 

1.a participación popu1.ar 

Mientra• qua 1.a• acciona• 

de diferenciación aimbó1.ica, arti.•tica y arquitectónica, •• 

axpr••aban en 1.os protoco1.os socia1.••· 

E ata• forma• de aaimi1.ación que 1.1.egaban a 

reg1.amentar 1.a vida de 1.oa pueb1.o• -fi••ta•, ve•tido •••• -, 

y participación iban acompañadaa de forma• idao1.ógica• da 

dominación qua aparentaban forma• d• participación en •1. 

podar y enma•caraban e1. ai•tema da dominación. Se 

do•ificaba e1. etnocidio y 1.a a1.ienación aimu1.ando un 

predominio de1. pensamiento andino. Lo• m•todoa más comuna• 

emp1.eado• por 1.os co1.onizadores eran e1. adoctrinamiento, 1.a 

extirpación de ido1.atriaa, 1.os mitos socia1.es .y 1.a 

movi1.ización arti.stico-cu1.tura1.. 

con e1. objeto de 1.egitimar a1. Rey, a 1.as 

jerarquías estamenta1.es, 1.os dominios y señoríos, 1.a pugna 

por 1.a 

•ocia1.. 

dominación se daba en todaa 1.aa eaferaa de 1.a vida 

La.a reapueataa fueron diveraa• y 1.1.egaban a crear 

aofi•ticadaa formas de defenaa. 

Estos mecanismos protectores iban desde 1.a huida 

y búaqueda de protección señoria1., práctica• ido1.átrica•, 

(39) Eata parte se basa en ref1.exione• •obra e1. en•ayo da 
Javier Tord y Car1.oa Lazo, E1. moyimiantp apcia1 en a1. Perú 
Virr•yna1 pr•cisionea qntplóqicaa. 
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aovi•i•nto• 

accione• 

(huida, 

y 

•••i6nico• 

pr•dica• 

(coao recreación de aito• •ocia1••• 

cri•tiana•), 1a prote•ta individua1 

autode•trucción, homicidio, vagabundaje, a•a1to•), 

•1 trabajo a d••gano y cambio de ocupacione•, de•trucción da 

••dio• de producción propio• y ajeno•, r••istencia a 1a• 

autoridad•• y a •u• ordenanza•, •1 bando1eri•mo indígena y 

negro. E•to• ú1timo• imp1icaban 1ucha •ocia1, cierta 

incipiente conciencia aocia1 y se orientaban a 1a 

expropiación de bienes terratenient••· 

otra• forma• de 1ucha que no reba•aron 1a 

prote•ta co1ectiva, e1 compañerí•mo o una conciencia inicia1 

fueron •1 abigeato, 1a agitación •ocia1, 1a pandi11a urbana, 

1o• tuau1to• urbano• y pueb1erino• y e1 pa1enque cimarrón. 

E•ta• accion•• mucha• veces 

ma•a• en 1a• comunidade•, 

caso• rec1amando autonomía. 

terminaron tran•igiendo. 

fueron condicionada• por 1•• 

pueb1os o pa1enquea, en a1quno• 

Todas -por su debi1idad-

La• sub1evacionea, rebe1iones, 1evantamiento•, 

a1zamiento• y guerras aocia1ea, sí fueron movimientos 

popu1area ma•ivos y transregiona1es. En e11os participaban 

varia• castas y estamentos, asociándose sentimientos de 

venganza a 1a 1ucha por interese• económicos y po1ítico•. 

E1 1iderazgo podía ser individua1 o co1ectivo, e1 

discurso me•i6nico 

participación de 

propagandista•. 

y providencia1ista; 

autoridad•• 1oca1es, 

contaban con 

agitador•• 

1a 

y 
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En •1 sig1o XVXXX hubo más d• ci•n movimi•nto• 

camp•sinos qu• cu1minan •n ia gran rebe1ión d• Tupac Amaru 

(Scar1•tt O'Ph•1man). 0.1 conjunto de contradicciones 

étnicas •n una pob1ación mu1tiétnica, aparece como ia 

fundam•nta1 1a que se da entre indio y espa~o1. E1 

mi1•nari•mo 

r•torno d• 

r•conocido, 

ti•rra• y 

•• un rasgo qu• •• •xpr••a en 1a id•a ac•rca de1 

1o• incas, único pod•r 1ega1 y 1egítimam•nt• 

opuesto a1 de 1o• españoies: usurpador d• 

de1 poder po1ítico. Esta visión simbó1ica 

provi•n• de 1a historia anterior y ia organización socia1 

inca, que reconocía en 1a c1asificación socia1 a1 inca como 

"hijo d•1 So1" (Xnti). 

Lo• eiementos programáticos p1anteaban ia 

creación de un Estado independiente bajo ei poder incaico, 

dond• desaparecieran 1as divisiones estamenta1e• y de casta, 

pero conservando 1a jerarquía nobiliaria y ioa trabajos 

forzados, inc1uso e1 respeto de ios derechos de 1os crio11os 

si aceptaban ser subditoa de1 inca. Por ú1timo, 1aa 

tendencias a1 compromiso con 1a corona a cambio de reformas 

1abora1ea, comercia1ea, tributarias, administrativas y 

aocia1ea, siempre fueron una posibi1idad. 

E1 movimiento rea1izó, en la práctica, a1gunos 

cambios: se e1iminó e1 trabajo forzado por 1a acción de ias 

masas, así como ias distintas formas de mita y otras 

moda1idade• d• trabajo coercitivo. 

Este enfrentamiento contenía un conjunto de 
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contradiccione• que combinaban l.a •ituaci6n de etnia y 

el.a••· aunque el. sustrato era el. bl.oqueo al. de•arrol.l.o de 

l.a• fuerza• productiva•. La• el.a••• inferior•• (indio•, 

•••tizo•, cho l. os y zambos) •• enfrentaban a l.a• •uperior••· 

El. sistema 

(nobl.eza). 

a l.iquidar 

campe•ina 

de castas se imponía sobre el. •i•tema ••tamental. 

De ahí que en l.a práctica el. movimiento tendiera 

-siquiera parcial.mente- ca•ta• y e•tamento•. 

Existieron dos variante• en l.o programático, una 

y otra aristocrática. su punto de convergencia 

era el. enfrentamiento con l.as rel.acione• de dominaci6n 

col.onial. y 

criol.l.oa). 

campesina• 

l.a coerci6n extraecon6mica (que enfocaba a l.os 

Eran distintas porque l.a• reinvindicacione• 

iban más al.l.á, proponiendo l.a abol.ici6n de l.a 

hacienda y demandando autoridades l.ocal.e•. 

como sostiene szeminski (40), l.oa objetivo• 

fueron revol.ucionarioa desde l.a propuesta de toma del. poder 

por l.a aristocracia indígena, l.a abol.ición de castas, l.a 

reducci6n del. sistema jerárquico estamental. al. binomio 

"nobl.ea y l.os 

de comercio y 

y 

demás", l.iquidación de l.a coerci6n, l.ibertad 

contrataci6n, demanda de un sistema único de 

tributación 

oposici6n 

rel.aciones 

conciencia 

l.entitud 

de cargas para l.os súbditos. En resumen, au 

pol.ítica sól.o era al. col.onial.iamo y a l.a• 

feudal.es de expl.otación y dominaci6n, con una 

segmentada l.ocal. y estamental.mente, donde con 

l.a conciencia étnica va cediendo paso a l.a 

conciencia de el.ase, Para Szeminski, el. fracaso del. 

(40) Jan 
p.286. 

Szeminski, La ytopia tupamari•ta. PUC, Lima, 1984, 
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movimiento •• debe a la contradicción entre etnia y cla••· 

Mientra• •1 movimiento fue •ólo étnico, se dieron 

axito•o• combata•; poco• •••e• deapué• la reaparición de 1o• 

conf1icto• étnico-c1a•ista• 1o 11evaron a 1a derrota. 

Un e1emento creador de esta• oposiciones 

preexi•t•ntee fue 1a desestructuración de 1a economía andina 

y 1a aparición de una nueva dinAaica impu1aada por •1 

de•arro11o monetario y mercanti1, que ocaaionaria 1o• 

conf1icto• étnicos y de c1ase, y poaibi1itaría 1aa correa• 

de comunicación y coordinación po1itica. 

Fina1mente, será 1a so1idaridad mercanti1 de una 

naciente burguesía comercia1 nativa 1a que impu1se 1a 

exigencia de 

movimiento. 

soberanía po1itica y otorgue continuidad a1 

E1 desarro11o de1 movimiento autonomista de 1oa 

caudi11o• creó focos de dispersión y oposición, sobre 1os 

que actuó 1a po1ítica y 1a estrategia mi1itar españo1a a 

través de 1a coerción y 1a negociación (~ ascensos 

mil.itare•), 1a diferenciación comuna1, 1a transformación de 

mestizos en caciques, J.os cargos municipa1es y religiosos, y 

e1 aprovechamiento de 1a oposición entre étnias. 

No só1o 1os intereses de clases son reforzados 

por diferencias étnicas, sino que 1as vincu1aciones étnicas 

expresarAn, en 1o ideo1ógico, 1as diferencias de c1ase. La 

naciente conciencia de ciase era 

étnico• (41). 

afectada por 

ESTA 
SliLiii 

ng1s 
L.: Ui 

1os 1ímites 

NO DEBE 
Bl81 .. I01 ECI 

(41) Chrietine Hunefe1dt, conqiencia •tnica y conciencia de 
q1aae en el 1eyantamiento de 1780-1783. en ZII Congreso de1 
Hombre y CU1tura Andina, editora Loeontay, Lima,1980. 
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E1 aig1o XXX repr•••ntó e1 conf1icto por 1a 

heg .. on~a criol.1a b1anca -•••tiza- y el. Perú sufrió, 

priaero, una recon•trucción por m6• ele medio •ig1o 

(1820-1879)·. 

Guerra c:la1 

cuando 1a c:le•trucción c:le1 Paia proc:lucic:la por 1a 

Pac~fico exigió una nueva reestructuración. E1 

camp••inac:lo continuó su colllbata antico1onial.iata, jugando un 

pape1 protagónico en ambo• guarras, con España y con Chi1a. 

En l.a primera 1oa crio11oa, bo1ivariano• o no, tienen 1a 

opción ele reordenar l.a economía •obre 1aa ba•e• anterior••· 

con•truyendo 

camp••inac:lo 

l.a• hacienda• a expensa• ele l.a expropiación c:le1 

indígena y otros grupo• social.ea que se habían 

enfrentado durante un cuarto ele aig1o a 1oa ••pañol.e• (42). 

c:lonc:la el. 

Lo mismo 

conf1icto 

ocurrió con l.a Guerra c:la1 Pacifico, 

contra e1 inva•or deviene en conf1icto 

•tnico-cl.a•i•ta. según Manrique, e1 movimiento camp••ino 

depura su carácter anti terrateniente l.l.eganc:lo a ocupar 

-sól.o en Cerro de Paseo y e1 Va11e de1 Mantaro- tierras de 

45 haciendas con centenares de mi1ea de hectáreas (43). 

En estos mo imientos, que en diferentes 

dimensiones fueron máa o menos masiánico-mi1enaristaa desda 

1a muerte de Atahual.pa, l.a re•iatencia de l.os reatos del. 

E atado inca entre l.537-1572 dirigida por Manco Xnca, sayri 

TUpac, Tito cusí y Tupac Amaru X, fue recreando mitos 

(42) Cl.ement Markhan, Historia general da loa peruanos. tomo 
XX; y Wankar, Tawaptisuyp. gincg aiq1ga de guarra quasbua 
XDmL., Nueva Xmagen, M•xico, Alllbo• registran a1rededor de 30 
movimientos campesinos en 1oa And••· 
(43) N•l.aon Manriquw, "Lo• movimientos campaainoa en l.a 
guarra del. Pacifico", en Allpanchi•. núma. 11-12, Lima, pp. 
94 y 55. 
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ravo1ucionario•. E1 movimiento da Tupac Amaru X ••t6 

vincu1ado a 1a agitación ra1igio•a andina da1 Taqui Ongoy 

-entra 1560-1570- qua predicaba 1a r••urrección da 1a• 

huaca•, 1a muerta da 1o• dio••• cri•tiano•, 1a axpu1•ión da 

1o• b1anco• y 1a recreación de un nuevo mundo. TUpac Aaaru X 

taráina decapitado en 1572, permitiendo e1 re•urgimianto de 

1o• mito• me•i6nicoa (44). 

De•pu•a de un •ig1o •e de•taca un movimiento 

conte•tatario que ocurre en 1885, encabezado por Atuaparia y 

d••atado debido a 1a opo•ición •tnica a1 aumento de 

contribucione• por 1o• crio11o•. A11í participaron m6a da 

20 ooo campa•inoa, de 1oa cua1e• e1iminaron a1 25•. 

Ta1 rebe1ión, ocurrida en 1a sierra norandina -en 

1a cordi11era B1anca-, tuvo do• momento• y tendencia•: una, 

dirigida por Atuaparia, de orientación conci1iadora y que 

mediante 1a negociación eatab1ecer un E•tado pratendi.a 

regiona1: 1a otra, dirigida por Uchku Pedro, guerri11era e 

into1erante con 1as etniaa no indígenas. Este movimiento, 

tuvo tendencias adem6a de au contenido mi1enarista, 

anarquiataa e inc1uao inf1uenciaa de 1a comuna de Paría. 

La criaia continuaba, y en 1a segunda d•cada da1 

pre•enta aig1o se produce un nuevo proceso de expan•ión 

1atifundi•ta, estrechamente a•ociado a 1oa a1toa precio• de 

1a fibra de a1paca y 1ana da ovino que provocan 1a 

re•i•tencia comunera, 1a cua1 tambi•n tiene doa momento•: 

•1 primero, antigamona1 y antifeuda1, tiene contenido 

(44) Oacar Dancourt, 
campewi,na. PUC. 

Aapactga acpnó•i.cga da la bue1g• 
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me•iánico mi1enari•ta y se 

su dirigente Rumi Ka qui 

produce desde 1913 hasta 1916. 

se autoproc1ama u restaurador 

indígena de1 e•tado de Tahuantisuyo". 

E1 segundo momento se proeluce posteriormente, 

entre 1o• ai'\os 1920-1923 y 1928-1930. Consiste en una 

rebe1ión en e1 sur andino y corresponde a un cic1o 

baja de 1os precios pecuarios que anuncian 1a cri•is 

La reconstitución c1asista articu1ada a1 

de•arro11o mercanti1, que incorporaba a 1os coionos de 

extensa 

en 1a 

agraria. 

hacienda, impu1sa a éstos a p1antear 1a transformación de 1a 

hacienda en comunidad. En estas movi1izaciones -má• de 175 

por ai'\o

d i ver•a• 

se combinaron 

ideo1ógicas 

anarcosindica1i•mo 1ogro 

1os e1ementos étnicos-ciasistas, 

y programas disími1es. E1 

asimi1ar e1 mi1ernarismo y 1os 

mito• restauradores. Fue, en conjunto, un movimiento casi 

po1ítico con dirección, organización y proyecto difusos, con 

incipientes propuestas de un nuevo poder y a1guna presencia 

sindica1. Los 1íderes estaban 1imitados por sus 

aspiraciones regiona1es, autonomistas, etnicismo, 

particu1aridade• simbó1icas y por a1gunas tendencias 

restauradora• de 1a jerarquía eatamenta1 indígena. En ta1 

movimiento aparecen caudi11os mesiánicos, enviados 

restauradores, a1ianzas 

mitos, idea1izando 1o incaico 

tradiciones ritua1e• y 

con fuertes sentimientos de 

venganza. 

autoridades, 

En este movimiento de masas se reemp1azaron 

se crearon estrategias mi1itarea, se tomaron 
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pueb1o•, •e recuperaron hacienda•, cuya conc1u•i6n rue 1a 

vio1enta re•pue•ta e•tata1. 

Mariátegui recuperará e1 e•p~ritu revoiucionario 

y 1a ruerza de 1o• mito• interpe1atorio•, aientraa que Haya 

de 1a Torre 

propaganda. 

s61o un ut6pico proqraaa coao in•truaento d• 
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3.- IQ• apyi•i•n~p• C••p••ino• 195§-1964 

a. 1.4 violencia Andtno y d•••rrg11Q mgnetorto-mercanti1. 

El de•arro11o copitaliata en el espacio andino 

implica violencia, no aó1o violencia económica, que va 

awociada a la expropiación de tierras y a 1a apropiación 

forzada de los excedente• campesinos, también ea la 

violencia •tnica y cotidiana que ma9nifica la explotación. 

Ea en determinados espacio• andinos y la costa donde se 

deaarro11a la via terrateniente impulsada por el comercio y 

la a9ricultura comercial, al influjo del mercado mundial. 

En otraa •rea• andina• la economía campesina se impone 

paulatinamente a la terrateniente. Esta evolución va 

acompañada de la centralización de la violencia por parte 

del Eatado, sin superar 1aa violencias locales de corte 

9amona1. 

El movimiento de "colonos" -campesinos bajo 

relacione• de arrendamiento semifeudal- en los Valles de la 

Convención y Lares está directamente articulado con los 

cambio• de precio del caf•, que al incrementarse impulsan la 

lucha por la libertad mercantil. Esta prolon9ada 

movilización influirá en el deaencadenamiento de rebeliones 

entre loa comunero• del cusca, de loa andes del sureste y en 

accione• aiwladaa de colonos que •e enfrentan a los 
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terrateni.•nt••· 

Lo• coaunero• pretenden recuperar sus ti.erra• y 

•u re1ati.va autonoaía de 1o• •eftores de la tierra, inc1usive 

u•ando aecanisaoa poco evidente• como la lucha por •1 

reconociaiento comuna1. E•ta tiene repercuaionea política• 

interna• y externa• que ob1igan a lo• dirigentes natural•• a 

P•n•ar po1íticamente y a de•arro11ar una conciencia para 

•í. E• muy difíci1 e•tablecer la proporción de campe•ino• 

dependiente• -prob1ema convertido en objeto de debate por 

••tudio•o• como Montoya y oancourt- (45), pues directa o 

indi.rectaaent• 

dominación. 

todo• dependen d•1 sistema gamonali.ata de 

La extracción de sobretrabajo mediante forma• 

coactiva• extraeconómica• supera e1 encapsulamiento 

comunero. El desarrollo normal del capitalismo se enfrenta 

a una economía campesina que se resiste a nuevas formas de 

expl.otación. La abundacia de fuerza de trabajo y l.a 

debi1idad de l.a hacienda para asal.ariar al. campesinado de 

comunidad impiden l.a consol.idación del capital.ismo y dan l.a 

apariencia de autonomía comuna1. 

La& l.eyes de reforma agraria son una respuesta a 

l.a l.ucha campesina, a l.a vez que a l.os obstácul.os para el. 

de•arrol.l.o capital.iata. Se trata, también en cierta forma, 

de l.egitimar la expansión territorial. de l.as comunidades y 

col.onoa a través de parcelacion••• compras e "invasiones". 

La recuperación de tierras supera las 

(45) Osear Dancourt, Aapectpa ecgnómicps de la lucha 
campesina 1957-1974,PUC... Rodrigo Montoya"Acerca del 
carácter Predominantemente capitalista de la spciedad 
perµana" UNMSM, Lima. 



86 

en torno a l.a renta i:mpl.icacionee 

taabi•n l.a l.ucha que e urge 

del. campeeinado. 

y el. poder feudal., •• 

de l.a incorporación 

La l.ucha campeeina :monetario-mercantil. 

acel.era l.a• tendencia• precedentea. La conetrucción de 

carretera• y l.a penetración de l.a agroinduetria eon factor•• 

que incorporan viol.entamente l.a economía precapital.ieta al. 

mercado nacional. e internacional.. De•d• l.o• cuarenta 

tranecurren 

iniciándose 

20 

l.a 

años de impul.eo a l.a vía terrateniente, 

resistencia e integración de l.a economía 

campeeina al. mercado: ambo• momento• correeponden a una 

:mayor inserción de l.a economía peruana en el. mercado 

internacional., a un mayor deearrol.l.o induetrial. y un 

crecimiento del. mercado interno. 

Si a principios de Si<;Jl.O l.a• victima• de l.a 

expanaión l.atifundista fueron l.as comunidades, en estas do• 

son 

expaneionista 

el. segundo 

l.os col.onos: si en el. primer periodo el. motivo 

era consequir fuerza de trabajo y pastos, en 

fue l.a necesidad de conseguir tierra• que 

sirvieran para 

aumentaba con 

satisfacer l.a creciente demanda interna, que 

el. desarrol.l.o industrial. y el. crecimiento 

urbano. 

e• •l. 

En resumen, el. desarrol.l.o de l.a economía comercial. 

detonante de l.as contradicciones históricas entre 

terrateniente• y campeeinoe. 

percepción 

soatiene 

Lo• 

del. 

movimiento• campeeino• no deacuidan l.a 

conjunto. 

Hobsbawm- es 

"Si l.a eetructura de poder -como 

firme y cerrada, se retraen en •u 
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po•tura u•uai de esperar. Si empieza a abrirse o quebrarse, 

(46). Ei despertar de ia memoria •• prepara para ia acción" 

coiectiva, 

recordada 

de•arroiiada 

permanentemente 

por enseñanza orai generacionai, e• 

en aua 1uchas coiectiva•. Aún 

carece de 1a conciencia aoiidaria de ciase, poiitica, aunque 

proyectada en io nacionai, subordina todo ei movimiento a 

io• ínter•••• de su agrupación particuiar. 

En estos movimiento• actúan 1oa "inta1actuaiea 

or96nico•" 

campe•ino• 

introducen 

de1 

medios, 

nuevas 

campesinado, 

artesanos 

ideo1ogia• 

hijos de comerciante• y 

y pequeños terratenientes que 

en una pob1ación a 1a qua ia 

abren un mundo nuevo. E1 campeainado opta por ai cambio y 

deaaparece 

aiterando 

poder. 

ia 

de 

creencia en un orden sociai permanente, 

asta manera 1a• viajas y nuevas estructuras de 

La poiitica aún no se constituye en movimiento da 

maaaa, máa bien se yuxtapone ai desenvo1vimiento espontáneo 

dei conf1icto sin transponer ei interés inmediato. 

Examinemos más en deta11e 1.o ocurrido entre 

1956-1965. 

condicionantes 

urbanización, 

En 1a coyuntura existe un 

como 1a induatria1ización 

desestructuración rura1, 

conjunto de 

sustitutiva, 

migraciones, 

crecimiento dei mercado interno, desarro11o de ios medios da 

comunicación, de infraestructura y servicios. Laa ciases 

aocia1ea •• transforman, aparecen sectores obreros 

(46) Eric Robaba-, "Ocupaciones campesinas de tierras", en 
An61iaia. Lima. p. 124. 
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independiente• d•1 E•tado y d•1 tradiciona1i•ao po1itico 

patriarca1 y caudi11i•ta; 1a burqu••ia media y 1a pequefta 

burgu••ia pugnan por parti.cipar en 1o• a•unto• de1 E•tado y 

d••arro11ar re1acione• democrAtica•; •1 camp••inado 

abandona •u 1oca1ización a1deana y aparece en ia ••cena 

po1itica naciona1: fina1mente 1a burgue•ia burocrAtica •• 

con•o1ida con 1a incorporación de sector•• o1ig6rquicos. 

Sin dejar de ser rentista•• 1o• agroexportador•• y 1a 

burguesía bancaria son asimi1ado• a 1a acumu1ación urbana. 

1959, 

en e1 

La revo1ución cubana propicia ia aparición, en 

de1 APRA Rebe1de, que posteriormente se transformar• 

Movimiento de Izquierda Revo1ucionario (MIR). Dentro 

d•1 PC aparece ei "Comité Centra1 Lenini•ta," que daría paao 

a1 Frente de Izquierda Revo1ucionario (FIR). Sin embargo, 

1aa determinaciones de e atas eacisionaa e•tAn en 1ucha de 

c1aaea dentro de1 país y en ios virajes derechista• de ambos 

partidos. 

La coyuntura de 1956-1960 prepara 1aa condiciones 

de 1a siguiente -qu• se da entre 1960-1964-, en 1a que 

surgen 1os movimientos po1iticoa modernos. 

En 1957 se acrecienta e1 movimiento sindica1-

popu1ar y campesino. E1 primero, centrado en Lima y en 1aa 

capita1es de a1gunos departamentos: e1 segundo (campesino), 

en 1oa va11es costeftos de1 norte -caftero• y a1godonero•- y 

en •1 sureate andino. Aunque su impacto en 1os partido• 

tradiciona1es con presencia en 1aa ma•aa (APRA-PC) e• 
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re1evante, e1 movimiento queda reducido, 

m6rgene• regiona1ea. 

sin embargo, a 1o• 

En 1a d•cada 

movimiento po1ítico de 

de 1o• 

Hugo 

•e•enta, para1e1amente a1 

B1anco y e1 trotakiamo 

1atinoaaericano, diversa• organizacione• de izquierda aaumen 

poaicione• po1íticaa que g1oba1izan a1 paía, concertan 

unione• obrera• y pacto• de so1idaridad. E1 PCP y e1 APRA 

proaiguen au viejo enfrentaaiento por ganar poaicionea entre 

1a• maaaa. A1 conc1uir e1 r•gimen pradiata se deaata un 

aignificativo desborde 1abora1 que e1 gobierno responde con 

1a repreaión a1 movimiento sindica1 y a 1a izquierda (D.L. 

13488) que son marginado• en su• pretenaiones ciudadanas. 

e na ayo 

de que 

La junta Mi1itar de Gobierno (1961-1962) ea un 

de 1a experiencia de 1968. E1 PCP tiene 1a esperanza 

éste se transforme en gobierno democrático-popu1ar y 

1o apoya: en reciprocidad, 1a JMG 1e permite 1a rea1ización 

de1 XX Congreso de 1a Confederación Campesina de1 Perú (CCP) 

y e1 desarro11o de acciones en torno a 1a conformación de1 

Comit• Reorganización y Unificación de 1a confederación de 

trabajadores de1 Perú (CTP). 

La recuperación de tierras de Yanacancha y Rancas 

(Paaco) en 1959 y otras más que impu1só e1 campeainado 

comunero estaban, vincu1adas a1 movimiento obrero minero de1 

centro y formaban, de a1guna manera, parte de1 movimiento 

regionai sindica1. No tienen 1a re1evancia de 1as 

recuperaciones de 1a siguiente década, que, aunque 
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po1ítica. 

La 

da é•to•. 

comp1•jidad, 
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adquieren dominio en 1a ••cena 

divar•idad y hetaroqenaidad d• 

1o• movimiento• no fueron ob•tácu1o para que exi•ti•ran 

•1•••nto• de unidad. E•to• se expr••aban en 1a tendencia a 

1a genara1ización, superando a 1a• propia• direccione• 

po1íticaa que invo1untariaaent• actuaban como factor•• de 

ruptura regiona1. 

E1 movimiento de 1o• trabajadores de 1as 

hacienda• ca~eras contó con un gran desp1iegue de discip1ina 

y organización: empero, sirvió más a1 APRA como e1emento de 

negociación y conci1iación con 1a o1igarquía dejando a1 

movimiento en e1 p1ano económico corporativo. E1 PCP 

a••ntado en va11es de 1a costa, a1godonero• principa1mante, 

aún no aceptaba fáci1mente ••to• tratos, de ahí qua e1 

gobierno respa1de a1 APRA, su fie1 conviviente. 

Sectores apristaa que cuestionan e1 

comportamiento conci1iador de su dirección y 1os pactos con 

1a o1igarquía entran en oposición orgánica primero, y 

deapuéa po1ítica, en Chepen y din Chin. Loa 1íderea eran r 

do• futuros dirigentes de ias guerri11as de1 MIR: Fernández 

Ga•co y Da 1a PUente Uceda. 

En 

campe•inado 

cerro de 

comunero 

Paseo, 1a 

permite 

mayor independencia de1 

que se orientan a1 

enfrentamiento ante 1a expansión de1 monopo1io minero de 

origen extranjero (Cerro de Paseo Cooper Corporation) y 1o• 
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terratenient••· 

coauni.dad•• d• 

En 1960 conforman 1• Federación de 

Pa•co y poco d••Pu•• 1a de Chaupihuaranga. 

E•ta• coauni.dad••· con •1 apoyo de 1o• gremio• 1oca1•• y 

conducida• por 1:1d•re• ideo16gi.caaent• heterodoxo•, 

•aprenden 1a recuperación de •u• ti.erra•. 

Hand•1man anota que "1•• ten•i.one• rura1•• 

subyacente• en a1 departamento (Pa•co) produjeron una nueva 

o1a d• inquietud, cuando e1 r:igido contro1 d• 1a JMG 

desapareció" (47). Las tomas d• tierras•• inician en Pa•co 

y d••pué• a• expanden a Junin y otro• departamento• de1 

centro. Debido a1 eapontane:1•mo e1 movimiento e• fáci.1mente 

coptado por e1 reformismo (48), que primero 1o ai•1a de su• 

di.rigente• 

con•ique e1 

Y a continuación -1uego de 1a represión-

apoyo de1 Movimiento comuna1 de1 centro. Entre 

Paseo y Jun:in se dieron 80 recuperaciones. 

En cusco e1 movimiento "va11uno" ea provocado por 

e1 de1 café, qua empuja a 1os "arrendi.res" a1 

enfrentamiento con 1os terratenientes. En 1963 se expanda a 

1as comunidades y co1onos de hacienda de1 Cusco a1to 

andino. Organizados en sindicatos, adoptan formas radica1aa 

de 1ucha y 11agan a atacar puestos po1icia1es e intentar 1a 

1iberación de comuneros pre•oa. 

Hande1man distingue dos movimientos campesino•: 

e1 primero ea de cho1os y mestizos de 1a sierra norte y 

(47) Howard Hande1man, 
Mimeo. p.22. 
(48) Victoria Guzmán, 
1?5§-1964, Lima. 

Lµcha comp••ina en 1g• and,••, 

El. mpyimiento camp••ing en 

PUC, 

Paril. 



centra1 (Pa•co y Junin), y •1 segundo se 

comunidada• indigena• tradiciona1e• de1 sur 

inc1uye otro• movimientos como 

diferenciado de 1os mencionado•· 

e1 de Puno. 
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da en 

(Cusco). 

1as 

No 

c1aramente 

Para este investigador, 1as movi1izaciones de1 

norte y e1 centro estuvieron ••ociadas a especificas 

motivacione• económicas. Lo• de 1a Sierra sur, a 1a 

represión •tnica y socio-económica de1 campesinado, formando 

parte de una 1arga tradición. rebe1de. E1 movimiento de1 

centro conc1uyó con do• hecho• importantes: e1 fin de 1a 

inf1uencia aprista y e1 encarce1amiento de dirigentes 

mineros y ••••ore• 1ega1es como Ledesma. 

Estas acciones cortaron 1a re1ación 

obrero-campesina, aunque e1 movimiento pudo prescindir de 

e11a. Esto no ocurrió en e1 sur, donde e1 campe•inado 

recibió de fuera potentes inf1uencias po1iticas, decisivas 

en 1a pro•ecución de 1a• acciones. 

E1 genocidio racista fue un factor represivo en 

e1 sur que no tuvo tanta fuerza en e1 centro. En sintesis: 

En e1 Centro 1as aproximadamente 400 "invasiones" fueron 

rea1izadaa por comunidades con formas margina1es de 

integración po1itica y socia1, mientras que en e1 sur 1os 

comunero• expresaban cuatro sig1oa de exciusión, 1o cua1 1es 

daba mayor radica1idad. 
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En Paseo, debido a 1a poco definida orientación 

po1itica, predominó e1 int~r•• de 1a comunidad ai•1ada: 1a• 

federacion•• obrera• no penetraron en 1o• pueb1o•. 

·En Junin, 

Comunidad•• de Junin 

1a Federación Departamenta1 de 

-fundada en 1958- bajo inf1uencia 

apri•ta a trav•• de 1a Federación R•giona1 de Minero• de1 

centro, con su 1idar E1ia• Tacunan, y de 1a Federación de 

Camp••ino• da1 Perú 

traición aprista y 

contra •11a. 

(FENCAP), tuvo una vida efímera por 1a 

1a reacción combativa da 1a dirigencia 

Lo mismo ocurrió en 1a Sierra Norte con De 1a 

Puente y Farnández Gaseo, que enfrentado• a 1a raa1idad viva 

empujaron 1oa movimiento• campesinos hasta e1 11.mit• d• 

terminar distanciados de1 partido. Tacunan y Ledeama optan 

por 1a creación conjunta d•1 Frente de obreros y Campesino• 

hasta e1 1ímite da terminar distanciados de1 partido. 

Tacunan y Ledeama optan por 1a creación conjunta de1 Frente 

da Obreros y campesinos, que reúna a un grupo da apriata 

reba1dea. Ledesma contribuye a 1a organización de1 Frente 

de Liberación Naciona1 (FLN). 

Todos 1os gremios campesinos de1 centro se 

vue1ven a encontrar en 1a 1ucha par1amentaria. E1 

movimiento Comuna1 de Tacunan conformó un frente 

•tnico-c1asista burgués con e1 Frente Naciona1 de 1a fami1ia 

Cácaraa 

Congreso 

(exdemocristiana 

a inicios de1 

OC) 

año 

de PUno, que raa1izaria un 

1967 y que 1ogró reunir a 
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de departaaento•: 

Anca•h, Huancave1ica y Huanuco. 

a1iaron a1 gobierno de veia•co. 

Puno, Pa•co, Junín, 

Con •1 go1p• de 1968 •e 

hacienda• 

re1acione• 

contra 1a 

Da•d• 1959 se organizan sindicatos en 1as 

de1 a1tip1ano punefto, en combate contra 1a• 

•ervi1es y, paradójicamente, en 1o inmediato, 

modernización de 1a hacienda y 1a con•ecuent• 

expropiación y sobreexp1otación. 

sed• en 

po1ítico 

organiza 

campe•ino 

En esta zona e1 desarro11o mercanti1 tiene su 

Ju1iaca, que a1 intensificarse, exige e1 contro1 

regiona1 de 1a naciente burguesía comercia1 que se 

en partido po1ítico y crea •1 Frente Sindica1 

(FSC), 1idereado por 1a fami1ia CAcer••· 

La intenaif icacion de 1a economía mercanti1 trae 

aparejada• nuevas re1acionea de exp1otación: descuento• 

sa1aria1ea, incremento de 1a renta conocida como yerbaje, y 

venta forzada de productos. 

Las viejas re1aciones reaparecen encubiertas en 

otras nueva•. A1 aumentar 1a renta en dinero, aparecen 

de•igua1dadea en 1as capas de1 campesinado. Los co1onos 

siervo• más ricos entregan más renta en trabajo a1 disponer 

de mayor fuerza de trabajo, con 1o cua1 se conso1idan 1os 

grupo• mediadores en 1a exp1otación. Pero ocurre también 

que ••to• 

radica1e• 

miamos mediadores, a1 verse afectados por 1as más 

medidas de reducción de ganado, organizan un 

•indica1i•mo patriarca1. Después 1os encontraremos como 1os 
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beneficiario• de 1a reforma agraria. 

La FSC detecta ••ta• contradiccion•• y act~a en 

1aa tendencia•, como 1o hiciera deapué• Rugo 

1abor patriarca1 de 1a FSC ea de natura1eza 

formar aindicato• a travéa de emiaario• 

mercenarizado• qua, conocedor•• de 1a cu1tura tradiciona1 

función d• 

La B1anco. 

c1iente1ar a1 

popu1ar y 

atraen a1 

preburguéa. 

recuperando mito• y expreaion•• de arte popu1ar, 

campesinado a ••t• tipo de •indica1i•mo 

Por e1 contrario, e1 PC con au burocrati•mo 

subsumido por e1 movimiento espont6neo. E1 

conseguir6 e1 contro1 de1 sindica1ismo 

r6pidamente ea 

FSC enseguida 

campe•ino y sus tendencia• 1evantiaca•. 

E•ta• experiencia• demue•tran que aó1o en 

aque11os 1ugarea donde sa impu1aa 1a conciencia étnica 

apoyada en 1a de c1a••, y articu1ada a objetivo• 

corportativos, 1os movimiento• socia1es tuvieron permanencia 

y haata 1ograron dar1e un contenido radica1 cuando 1oa 

programas coincidieron con 1os intereses de 1os campesinos 

movi1izados. 

Hamo• podido mostrar cómo 1os sindicatos se 

so1idarizan con e1 movimiento campesino, pero también como 

éste se agota cuando est4 ausente 1a proyección histórica. 

Eatos movimientos campesinos impu1san formas 

anarco-sindica1istaa y foquistaa de vio1encia po1itica. Las 

primera a 

en 1os 

est6n bien expreaadaa por B1anco y su experiencia 

va11ea a1toaa1v4ticos de1 Cusco¡ 1aa segunda•, en •1 
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pragaati•ao e•pontane~•ta de1 MXR, que niega 1a nece•idad de 

partido, no •e apoya en aap1ia• ma•a• y evade e1 debate 

teórico conci1iando con e1 reformi•ao. 

b, MQYi•iento• wgcia1ea y yig1encia pg1Jtica. 

Renaci•i•ntp Etnicg-Cla•i•ta. 

vio1encia 

Si bien 

po1itica 

1o• proce•o• revo1ucionario• y 1a 

colectiva tienen su origen en 1a• 

tran•formacionea po1itica• e ideo1ógica• de 1a pob1ación -e 

invo1ucran a c1asea socia1e• que pugnan por e1 poder-, 

e•ta• re1acionaa a su vez surgen de 1aa forma• da propiedad 

y exp1otación como contradiccione• b4sica• que ae expresan 

en 1o• cambios en 1~• relacione• co1onia1e•, c1a•i•ta• y 10• 

conf1icto• entre clase•. 

De a11i que, en •u momento, hayamos tratado de 

identificar 1aa re1acionaa de producción qua incluyan a 1a• 

c1a•e• aocia1ea, 1aa etnias y los intereses coincidente• de 

ambo• grupo• aocia1e•. Para el trabajo mayor dejamos el 

an41i•i• de 1a• organizaciones po1iticas, los elementos con 

que cuentan para 

internaciona1a• y 

emprender 

1os hechos 

afectan 1o• procesos de cambio. 

sus 

de 

luchas, las ra1acione• 

1a historia mundia1 que 

Un segundo aspecto ea el problema da1 Estado. En 

al Estado se deaarro11an luchas de car4cter diver•o: 

burocr4tica•, coactiva•, económica• y po1iticas, que definen 

•u capacidad org4nica. 
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Eataa contradiccionea intraestata1ea aon 

centra1•• en 1a exp1icaci6n de 1oa vio1entoa movimiento• 

aocia1ea deaarro11adoa por intereses po1iticamente 

proyectado• y orqanizadoa. La deacompoaici6n 

burocr6tico-mi1itar en e1 Eatado y 1as pertubacione• en e1 

contro1 neoco1onia1 han propiciado 1aa crisis 

revo1ucionariaa. Eataa no son creadas por 1oa actores 

aocia1ea y po1iticos, pero 1aa 1uchaa objetivas de 1a• maaaa 

son un cata1izador esencia1 de 

coyuntura• aurqen de 1a• crisis 

po1itico-mi1itar de1 Estado. 

su desarro11o. Ta1es 

de dominaci6n de c1aae y 

criaia y 

1a 16qica 

Lo• actorea pueden ace1erar e1 proceso de 1a 

1a ideo1oqia coheaionar 1as vanguardias, mas nunca 

de 1o• movimiento• ae encuentra s61o en 1aa 

perspectivas de una c1aae u organización po1itica. 

Laa fuerzas impersona1es -no vo1untariaa-

permi ten 1a interacci6n y a1ianza de los actores. Estas 

re1acionea, a1 darse en 1os ámbitos objetivo y subjetivo 

contra e1 Eatado, dan forma a 1oa movimientos po1iticos. De 

a11i que aean 1oa movimientos políticos precedentes, 

derivado• de cambios socio-econ6micos y transformaciones en 

1aa c1aaea, 1oa que aqui nos interesen. 

vio1encia 

an61i•i• 

contenido 

E• inneqab1e que en 1a interpetraci6n de 1a 

po1itica en e1 Perú no se puede prescindir de1 

hi•t6rico de movimiento• sociales prepo1iticoa como 

:fundamenta1, aunque sin descartar a1qunaa 
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inr1uancie• po1iticaa. Movimiento• aocia1•• prapo1ítico• 

coao 1o• de Tupac Amaru, Atueperia, •1 anarco-ai1•narieao d• 

1o• veinte de eete aig1o, • inc1ueiv• e1 aovi•i•nto da 1• 

convención y Lar•• con c1ero contenido po1ítico r•9iona1. 

Sin embargo, do• eon 1oa aoviaientoe aocia1•• qua 

adquieren re1evancia reapecto a 1a vio1•ncia de 1a d•cada de 

1o• ochenta: 1a• guerri11aa de1 MZR-ELH en 1965 y 1aa toma• 

de tierra• en Andahuay1a• y Cajaaerca en 1974-1975. 0.1 

mismo modo, sin negar e1 sustrato ideo1ógico aún 

•••i6nico-mi1enarista y mítico andino da eatoa ú1timoa 

movimiento• -MZR, ELH, va-. no •• 1•• podría inta1igir ain 

rarerirno• a 1os movimiento• ideo1ógicoa dentro d•1 marxiamo 

provocado• por 1a revo1ución cU):)ana y 1a po16mica 

chino-aoviética, cuya profundidad incida -y aua ••cua1a• 

tienen vigencia- hasta e1 día da hoy. Eato ocaaione que en 

a1gunoa partidos se produzca un vue1co de1 doctrinariamo a 

1a rea1idad, de 1a eapecu1ación a 1a práctica: e1 Partido 

Comunista, conocido como Sendero Luminoso a travé• de1 

prisma de Mar6tegui: e1 Partido Comunista de1 Perú Patria 

Roja bajo 1a inf1uencia de 1a teoría de 1a dependencia: y 

e1 MZR, que sintetiza varias corriente• como e1 acadamiciamo 

soviético y e1 pensamiento de Fide1 Castro -"Che" Guevara y 

Mao T•• TUng: sub-productos eer6n 1a historia andina y 1a 

investigación aocia1, que comienzan a adquirir re1evancia. 

La recuperación de1 penaamiento de1 fundador de1 

Partido Comunista se inicia en momento• en que e1 PC estaba 
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bajo 1o dirección de Saturnino Parede• Macedo, en ca1idad de 

•ecretorio genero1 (1963-1969, y cuando en 1967 e1 partido 

pub1ica una obra in•dita de Mariategui: Lo organización de1 

Pro1etariadg, 

La bú•queda y 1a preparación 1o• di•trae 

aproxiaadaaente una década -todo 1a de1 •etenta-, mientra• 

1a• mencionada• organizacione• •e acercan programAticamente 

m6• a 1a raa1idad objetiva y a •U compren•ión. 

ser6 1a saturación da 1a• 1uchaa 

económico-corporativas y de1 di•curao en una muy de1imitada 

región andina qua a1gunos han denominado Pokra-Chanca (49) y 

1a• condicionas aimi1are• -según a1 PC de1 P SL- a 1as qua 

provocaron 1os acontecimiento• vio1entos de 1965 1os 

e1emento• daci•ivos en e1 inicio da 1a 1ucho armada. E1 

hecho e• que en 1a economía, 1a sociedad y 1a po1ítica, 

habían aparecido condicionas objetivas suficientes para un 

da•an1aca vio1ento de1 conf1icto de c1ases. 

Si se pretende estab1ecer ana1ogías, ya sea por 

coincidencias o por diferencias con cercanos referentes en 

e1 p1ano po1ítico-mi1itar, como por 1a natura1eza de1 

momento histórico, debemos hacer1o con e1 movimiento de1 MXR 

de 1965. 

1958, 

Loa movimientos iniciados por e1 FXR y B1anco en 

y por 1aa comunidades da1 centro entre 1962-1963, se 

dan en un mundo auba1terno, precapita1ista en e1 contexto da 

odarna•. Forman parte da un conjunto de movimientos 

(49) Ricardo Ma1gar, La Mgnda oip1gmatiqu•, México,1985. 
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aocia1e• que, impotente• que a vece• hayan parecido, 

nouna econoai.a y po1i.tica en tranaición hacia forma• son en 

genera1 -para citar 1a• pa1.abra• de Gramaci-, otra coaa que 

un perpetuo fermento co•o una aaaa incapaz de 11.egar a una 

expreaión centra1izada d• 1.a• propia• neceaidadea y de 1.a• 

propia• aapiracione•"· conatituyen tambi•n un poderoao 

aunque a menudo de dob1• •••go, de 1.o• movimiento• 

aocia1•• de 1.a época capita1.iata (50). E• un proceao en e1 

que •• configura un movimiento de tipo moderno que va a1 

encuentro de otro tipo antiguo campeaino patentizando e1 

potencia1 po1i.tico de 1.os sector•• socia1•• menoa 

tradiciona1ea, modernizadores de1 campeainado. 

En estos movimiento• ascendente• cierta• 

re1acionea, ideas e inatitucionea aparecen como conatante• 

(51). 

Lo• mov imi.entos d•1 F:IR-B1anco y de 1a• 

comunidades de1 centro, a pasar de formar parte de eate auge 

de masas campesinas que 11aga basta e1 presente, son 

margina1es en nuestra invaatigación porque a) su origen se 

encuentra 

aocia1•• 

1oca1; 

en 1a insatisfacción de nuevas necesidades 

que provocan 1a crisis de 1a moda1idad productiva 

b) 1a transición, que adquiere ao1ución en 1a 1ucba 

de c1.aaes, une distintos ritmo• de deaarro11o: e1 de 1a• 

naciona1idadea, de1 capita1iamo y de1 Estado moderno y de 

1oa intereses inmediatos de1 campesinado 1oca1 o reqiona1, 

(50) Eric Hobabawm, Marxismo e biatpria sqcia1, Universidad 
de PUeb1a, M•xico, 1983, p.58 
(51) E.P. Thompaon, Tradición. cqngiencia v reyue1ta. I.A 
ecqn0 mia mqra1 de la mu1titud,Grija1bo,co1.ec.Cri.tica,Madrid. 



101 

que •e enrrentan a 1a coyuntura; e) 1o• actor•• po1ítico• 

que •e van adecuando a 1a ••trate9ia propiamente campe•ina; 

d) 1a adopci6n de rorma• obrera• de or9anizaci6n y 1ucba que 

otor9an centra1idad a 1o in•tituciona1, excepto en •1 

centro: •> 1a ruptura entre ••trate9ia y táctica, que 

conriquran en au de•arro11o un proce•o rerormi•ta mientra• 

que en 1a• comunidad•• de1 centro era un proce•o ••pontáneo; 

y f) que en 9ran parte de1 proce•o preva1ece 1a pu9na 

interpartidiaria y dentro de 1o• mi•mo• 9rupo• po1ítico• 

compro•etido• con 1a vio1encia. 

Si en ambo• proce•o• •• po•ib1• •inqu1arizar •1 

pape1 re1evante de1 campe•inado andino, 1a a1ianza entre 

m••tizo• pequeñoburqu•••• • indi9ena• campe•ino• •• a~n 

incipiente. Es e1 inicio d•1 in9reso de1 mundo rura1 a 1a 

vida po1ítica moderna bajo 1a rorma de sub1evacion•• 

campe•ina• que 109ran expreaar 1a campe•inizaci6n da 1a 

univ•r•idad y 1a andinizaci6n d• 1a ciudad. 

La• ra1acion•• qua podemos estab1ecer entre e1 

-movimiento de1 MXR de 1956 y 1os actua1es de1 PC SL, y de1 

movimiento Revo1ucionario Tupac Amaru- (MRTA) son: 

1. Ausencia de 1e9itimidad para dar inicio a 1a 

vio1encia. 

2. La nece•idad de 1a acci6n armada -d• 1a 

práctica como respueata a 1a dinámica de 1a po1ítica 

impu1sada por 1as or9anizaciones po1íticas que asumen 1a 

vio1encia po1ítica como vía a1 poder. 
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3. 

y caapa•ino. 

FJ:R, y 1a 

La ••trecha re1ación con •l. probl.eaa agrario 

El. MJ:R ••uae l.a experiencia de Bl.anco y el. 

con•iguiente reforaa contrain•urgente como 

negativa•. · de1. ai•ao modo coao l.•• nueva• fuerza• pol.itica• 

que protagonizan l.a viol.encia de hoy a•uaen l.a reforaa 

agraria ail.itar de•pu•• d• l.a• guerri1.1.a• 1965 y l.a toaa de 

tierra• de 1974 (que al. •i••o tieapo e• l.a a6xiaa expre•ión 

de 1.a aovil.ización campe•ina reforai•ta). 

4. Ambos movimiento• derivan de una cri•i• 

genera1.izada, de dificul.tad•• de gobernabil.idad, de auge del. 

movimiento popul.ar y de l.ucha• campe•ina• derrotad••· 

s. El. contexto internacional. corra•ponde a un 

periodo de auge ravo1.ucionario cuyo primer momento conc1.uye 

con l.a revol.ución cubana, y e1. segundo con l.a 

centroamericana: Nicaragua, Guatemal.a y al. Sal.vador. 

6. Ambos proce•os son precedidos da periodo• de 

cri•i• ideol.ógica y pol.itica en al. Movimiento Comuni•ta 

J:nternacional. y en l.a expansión de1. "revisionismo" y l.a 

socia1.-democracia. El. primar periodo coincida con al. XX 

congreso del. PCUS y l.a pol.•mica entre el. PC CH y el. PCUS. 

E1. segundo con el. ascenso de Teng Siao Pin9-Hua Kuo Fang a 

l.a dirección del. partido y Estado chino. 

7. Un fuerte a•timul.o a 1.os partidos que actúan 

en aociedad•• campe•ina• poco prol.etarizadaa, l.o cual. l.o• 

convierte en 1.os nuevos actor•• social.ea da l.os movimiento• 

da 1.iberación nacional. democr6tico-popul.araa de Asia, Africa 
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y Centroamerica, donde 1a participación obrera es escasa. 

B. Asi mismo, 1aa caracteriaticaa internas d•1 

proceso son simi1area: heteroqeneidad que imposibi1ita 1a 

movi1ización naciona1 en un corto periodo, ausencia de 

participación de 1as maaaa indigenaa campeainaa o urbanas en 

•1 sistema po1itico, empobrecimiento de 1a pequefia burgueaia 

y de 1oa pob1adorea peri~éricoa a 1a vida po1itica 

urbano-instituciona1, cambios en e1 mode1o de acumu1ación 

que dinamizan 1a vida económica, pero traen consigo graves 

aecue1aa: 

miseria. 

1aa migraciones, 1a crisis, 1a desocupación y 1a 

Fina1mente para deaarro11arae, extender•• y 

mantenerse, e1 PC de1 P SL y 1oa otros grupos insurgentes 

retoman de 1a experiencia de1 MXR a1gunoa e1ementoa que 

uti1izarán en su práctica po1itica mi1itar: 

1. Los frentes 9uerri11eros se desarro11an en 

1aa áreas de mayor movi1ización y combatividad campesina o 

donde existe mayor trabajo partidario de masas. E1 MXR 

e1igió como zonas ·estratégicas: La Convención y Lares 

(Cusco), Concepción y Jauja (Junin) y 1a Mar (Ayacucho). 

Sendero Luminoso privi1egia para su accionar Andahuay1as 

(Apurimac), Ayacucho y Huancave1ica. Sin embargo, mientras 

que s L pone énfasia en a1 trabajo po1itico de masas, e1 MXR 

se basa en 1os cambios que se dan en 1ucha de c1ases. 

2. E1 estab1ecimiento de una correcta 

corra1ación entre 1os aspectos po1iticos y mi1itares 10 que 
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evitó hacer •1 MXR. 

3. E1 pa1i9ro qua pr•••ntan 1o• eieaento• 

débi1•• y dudo•o• frente a1 terror ••tata1. 

·4. La nace•idad da con•truir partido y ba•e• 

caapa•ina•; •1 MXR de•d• •1 foco y s L como raqui•ito da 

1a• accione• ai1itare•. 

5. La bú•queda de forma• má• adecuada• para 

conducir e1 apoyo campe•ino. 

6. La observación de 1a• dificu1tade• de 

penetración en 1as zonas a1to-andina• que a1bargan a 1o• 

caape•ino• má• atrasados. 

7. La nece•idad de crear o recrear mito• y 

•iJllbo1o• po•itivos. 

a. La preparación de 1o• combatiente• para 

actuar en 1o• tres tipo• de espacio• eco1ó9icoa: co•ta, 

sierra y se1va. 

9. Desconfianza re1ativa en a19Uno• sectores 

socia1e•: 

autoridad•• 

comerciante•, pequeños terrateniente•, 

po1iticas 1oca1es y a9rupaciones re1igiosaa como 

1o• protestante•. 

10. La andinización de1 partido, entendida como 

inte9ración a 1a pob1ación indi9ena, conocimiento de1 medio 

en todo• •u• aspecto, quechuización de1 mi1itante. Todo 

e11o en un pro1on9ado proce•o. 

c. La Bebe1ión Campesina: 1958-1964 y Hyqg B1ancp. 



ai•l.ado• 

hi•tórico. 

No 

de 

enfrentarno• 

e• 
l.a 

En 

a 

l.05 

poeibl.e 

formación 

entender l.o• aovimientoe eocial.e• 

eocial. y de eu condicionamiento 

nueetro cae o e urgen dificul.tadee al. 

una sociedad en deeeetructuración, 

de•coapoeición de l.a formación eocioeconómica anterior y 

conetitución de una nueva. 

El. movimiento surge. en un medio en el. cual. l.a• 

rel.acionee pol.íticaa estaban insuficientemente 

deearrol.l.ada•, al. qua se incorporan partidos pol.ítico• con 

preten•ionee de modernidad que en l.a mayor parte del. proce•o 

se enfrentan entre sí, mientras l.os campesino• continuaban 

su eetrategia -menos consciente y poco madura- baeada en 

el. antagoni•ao da el.a•• contra l.a expl.otación feudal. y en 

dafenea de 

movimiento 

condicione• 

l.a autonomía de l.a hacienda campe•ina. Dicho 

estuvo determinado fundamental.mente por l.as 

regional.ea, pero también por reacciones comunes 

al. orden feudal. en el. mundo rural. y particul.armante andino. 

se trata de un movimiento col.activo qua buscaba 

trastocar el. orden económico-social. y pol.ítico en un área 

geográfica determinada, primero mediante l.a l.ucha por 

reinvindicaciones y, después, por una transformación 

radical.. Es un impacto discontinuo, un acontecimiento cuya 

af icacia depende o no de su adecuación a l.as tendencia• da 

l.a dinámica estructural. (52). 

La causa estructural. se encuentra en l.a 

(52) Pierre Vil.ar, Introducción al. yocabu1arig hi•tóricg, 
Grijal.bo, col.. crítica, Madrid, 1980, p.47. 



i.ncapaci.dad 

reqi.onal.e• 

nece•i.dade• 

obat6cul.o• 

de l.a• i.n•ti.tuci.one• feudal.ea l. ocal.e• y 

para responder aati.af actori.amente a l.a• nuevas 

aoci.al.ea. Esta contradicci.ón se expresa en l.o• 

aoci.al.ea y pol.íti.coa contra l.aa expectati.vaa 

creada• por l.o• cambi.o• económi.coa. 

como afirma Lechner: 

pl.auaibl.e ea interpretar l.a contradicción 

entre el. deaarrol.l.o de l.aa fuerzas productiva• y 

l.a• rel.acionea de producción también como una 

l.ucha l.oa hombrea acerca del. orden social. 

exi.atente. una l.ucha que surge de l.a 

contradicción de l.a vida material. (inadecuación 

entre neceai.dade• y satisfacciones), pero que 

deviene contradi.cci.ón sól.o en cuanto grupo a 

social.ea, anticipando un buen orden, cuestionan y 

•• oponen a J.a dominación vigente. Es deci.r l.as 

contradicciones material.es se constituyen como 

tal.ea sol.amente a través de l.a conciencia que 

adquieren de el.l.a l.os hombres" (53). 

El. confl.icto en el. modo de producción había 

reaparecido con una forma y ritmo de desarro11o que dependía 

pol.ítico y l.as rel.aciones pol.ítico-social.es, de del. sistema 

l.aa fuerzas insurgentes y sus al.ianzas, de l.a experiencia 

pol.ítica acumul.ada por l.as masas. No 11.egaba a confic;iurar 

una situación revol.ucionaria. 

(53) N. Lechner. et al. Mqyimientpa populares y al.ternatiyaa 
de ppcler en La,tinoamerica, l.980, p. 258. 
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Si bien se habían exacerbado 1a• contradiccione• 

de c1a•e, 1a• dominante• -a pe•ar de •u• 9rieta•

continuaban 9obernando con e1 apoyo nortea•ericano. La• 

ma•a• no •e habían 1anzado a 1a 1ucha po1ítica: eran 

principa1•ente campesino• de•vincu1ado• de 1a ciudad y e1 

acontecer po1ítico naciona1. 

E1 movimiento con•ique unir di•tinto• rit•o• de1 

de•arro11o hi•tórico: e1 de1 campe•inado quechua, 1a acción 

de1 capita1i•mo y 1os intere•es inmediato• de1 ca•pesinado 

que exa1tan 1a comunidad y definen con •ua 1ucha• e1 ritmo 

de de•arro11o de1 capita1iamo. 

E•tas 1ucha• imp1ican, en 1a práctica, e1 cambio 

de1 hombre y sus circun•tancia•i en 10 teórico, 1a 

con•trucción de concepto• adquiere hi•toricidad. 

Von C1ausewitz aatab1ece una di•tinción -de•de 1a 

per•pectiva da1 combate mi1itar- entre ••trate9ia y 

táctica, que nos parece aaimi1ab1a a1 examen de1 

enfrentamiento socia1 y po1ítico (54). La táctica ea para •1 

1a preparación y conducción individua1 da encuentros 

aia1ados, y 

otros para 

1a estrategia 

conseguir 1oa 

ea 1a combinación de uno• con 

objetivos de 1a quarr.a. De a•te 

modo e1 movimiento campe•ino puede verse como un conjunto de 

accione• concretas, 

e•trategia reformista. 

La táctica 

táctica•, que van conformando una 

determina 1a 1ínea da conducta de 1o• 

sujeto• aocia1a• en conf1icto durante periodo• corto•, de 

(54) v. C1au•ewitz,Da 1a qµerra,oioqene•,•/f,M•xico,pp.76-77 
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a•c•n•o o 

1ucha y Or9anización, 

tActica •• parta da 

con•igna•, coabat••• campafta•. La 

1a ••trategia, que hace a1u•ión a 1o• 

objetivo• y por tanto a 1a dirección d•1 go1p• principa1 •n 

una etapa determinada da1 enfrentamiento. 

si axp1icaao• a1 moviaianto a partir de •U• 
expor••ione• concreta•, viendo a 1o• actor•• con•tituir•• •n 

•u• re1acion•• aocia1••• conociendo 1a capacidad d•1 

campesinado y semipro1atariado para 

creando, d••arro11ando, homoganizando, 

autorapr•••ntarae: 

ganara1izando y 

con•umando 1a contradicción con •u• enemigo• fundamenta1ea, 

encontramo• 10 siguiente: 

1. E1 origen da1 movimiento aocia1 •• encuentra 

en 1a cri•i• da 1a moda1idad productiva y de 1a •ituación de 

1o• arrandire• (*) provocada por 1o• incentivo• da1 marcado 

en 1a hacienda terrateniente y au economía campesina. 

2. La& acciones tácticas de1 movimiento 

campe•ino van configurando, en 1a práctica, una estrategia 

reformista burguesa. La combinación de 1oa enfrentamientos 

aia1ado• consigue ace1erar e1 raau1tado 1ógico de tendencias 

previa• mediante 1a intervención instituciona1 de1 Estado, 

qu• ejecuta una reforma agraria burguesa. E1 sindicato, 

como medio 1imitado da1 enfrentamiento socia1, crea ea• 

punto da partida reformista astab1eciendo sin embargo una 

situación, 

•ocia1. 

ra1acionas y condicione• para e1 enfrentamiento 

(*) Arrendatarios da 1oa Va11•• da La Convención y Lar•• qua 
•• 1evantaron en contra da 1oa reato• fauda1aa. 
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3. La conducci6n de1 movimiento socia1 en e1 

momento t6ctico m6• signiricativo no toma en cuanta 1as 

1eye• objetivas 

aituaci6n de 1a• 

de1 proceso revo1ucionario, asto ea, 1a 

masas y 1a naturaieza de1 podar aatatai. 

sus p1anteaaiento• prograa6tico• rueron conruaoa, y entre 

1o• distintos niva1e• de direcci6n pria6 e1 dogmatiaao en 

1o• principio• y ai voiuntariaao en ia acci6n. 

Esta actuaci6n obedecería a 1a deaigua1 re1aci6n 

entre ractore• objetivos y sujetivoa y a ia praten•i6n da 

imponer a ias masas 

acciones recti1ínaa• 

masas. Hubo abuso 

ia idea de 1a revoiución pensada como 

da grupos y no como actividad de 1a• 

de ia rraaa revoiucionaria y desprecio 

por 

que 

ia teoría. E1 programa superaba 1a• ruarzas aociaiea 

1o reapa1daban, divorci6ndoae 1a diracci6n da 1o• 

interese• concretos. 

E1 

Ravoiucionario 

comportamiento po1ítico da1 Partido Obrero 

sus 

tuvo 

(POR) 

orientaciones, 

en cuanta 

y B1anco, por su car6ctar de c1aaa y 

expresa una perspectiva reformista. No 

1aa particu1aridadas da ia situación 

hist6rica, 

y táctica 

con 1o cuai provoca una escisión entra estrategia 

y pierda ei rumbo po1ítico ganera1 en ara• de un 

éxito parcia1. 

su práctica po1ítica fue reformista y en esa 

medida construyó su propia derrota; asto tendría su origen 

en una 1ínaa po1ítica que no va1or6 ia etapa objetiva de1 

deaarroiio de1 país, 1a natura1eza ciaeista y unitaria de1 
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poder de1 e•tado, 1a •ituación de1 imperia1i••o en e1 p6i• y 

1a corre1ación de ruerza•. sin embargo, 1a adecuada 

co•pren•ión de 1a rea1idad regiona1 por uno de •u• 1idere• 

1e• permitid ejercer en 1a región una ericaz dirección 

po1itica-t6ctica, ru•ionar•e con 1a• ma•a• y conducir1a• a 

una nueva po•tura. 

habria ob1iqado a 

La au•encia de una 1inea adecuada 1o• 

una p•rdida de movi1idad po1itica y a 

de•cender a1 nive1 de 1aa ma•a•. 

4. Dado un r•qimen productivo que ha generado 

contradiccione• en 1a estructura económica, ao•tenemo• 1a 

hipóte•i• de que •1 movimiento campesino se orienta en e1 

•entido derinido por e1 Frente de izquierda Revo1ucionario 

(conducido por Huqo B1anco), só1o en 1a medida en que su• 

intere•e• se 

en 1a 1ucha 

encuentran repre•entadoa por esta organización 

por 1a tierra, cua1quiera que sea 1a rorma que 

instituciona1 o extrainatituciona1. De ••ta adopte 

manera tenemo• que: 

de1 Frente 

transición-

1a• masa• 

a) e1 contenido estratégico de 1a orientación 

de Izquierda Revo1ucionario (FIR) -programa de 

poder dua1, insurrección no será compartido por 

campesinas y semipro1etariado, b) en 1a medida 

en que aparezca una rerorma agraria que dote de tierra a un 

sector de1 campesinado, aunque so1o 1o haqa rorma1mente, 

••r6 capaz de orientar 1a acción campe•ina a una acción 

in•tituciona1, c) para ta1 erecto 1a acción estata1 tender6 

a qenerar in•tituciones que amp1ien su estructura po1itica 
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dando cabida a 1a• demanda• campeaina•, a trav•• de •u• 

diatintaa repreaentacion••· Para que e11o ocurra ••r6 

neceaario un Eatado autoritario qua se co1oque sobre 1o• 

ínter•••• tarratenient•• y 1iquid• 1o• intento• de 

autorepr•••ntación campe•ina. 

5. Dado e1 car6cter t6ctico de 1a a1ianza entre 

•1 caap••inado y e1 FXR, 1o• enfrentamientos qua orientan 1a 

acción de1 E•tado hacen retroceder a 1os terrateniente• pero 

•1 car6ctar da 1a 1ucha no asume 1a forma de vio1encia 

genera1izada que tienda a r••o1ver 1a contradicción 

hacendado•-campe•ino•. Lo• enfrentamientos asumirán formas 

inatituciona1ea: mitin••· hue1ga•, paros, oposición y no 

acataaiento de mandato• judicia1••• rec1amoa, hue1ga• de 

hambre, movi1izaciona•, ocupacione• de tierra, ate. Para 

que e11o fuera poaib1• concurren dos e1ementos: a) 1aa 

re1aciona• 

fuerza de 

ocupación 

donde preexistentes, 

trabajo y, de 

de esas tierra a 

e1 

facto, 1a 

fue e1 

conf1ictos, expresados gruesamente 

deaa1ojar a 1oa arrendirea. 

arrendire 

tierra; 

origen de 

en 1os 

contro1a 1a 

y b) que l.a 

1os primeros 

intentos de 

-Exito o fracaso? Esta ea una interrogante que se 

hacen y reaponden 1o• actores. 

Para Hugo B1anco y e1 trotskismo fue un fraca•o, 

para 1oa arrendires un éxito, y para l.os campesinos pobres y 

"habi1itado•" (*) una derrota. 

Si quisiéramo• ver el. movimiento en esos 

(*) Trabajador eventua1, •ujeto a rentas feuda1aa. 
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que hacer un recorrido hi•tórico d• •u 

nueva• fuerza• •ocia1•• y po1ítica• y 

eva1uar •u• per•pectiva• revo1ucionaria• a corto y 1argo 

p1azo, 10 cua1 excede 1o• objetivo• de ••ta inv••tigación. 

MA• bien veamo• •u• aport•• y r••u1tado• coao una gran 

experiencia de 1ucha caape•ina. E•t• aoviaiento •ignificó 

e1 inicio de una extensa experiencia co1ectiva d• renovación 

ideo1ógica antifeuda1, fundada en 1a participación 

indígena-campesina. Demuestra que 1a tran•ición a1 

capita1i•mo se resue1v• por 1a 1ucha de c1ase• en su 

aoda1idad 1oca1; resume 1o univer•a1 y 10 particu1ar con 

todo• •u• antagonismos dando re•puesta a su e•pecificidad, a 

1o concreto histórico y a su diver•idad cu1tura1. En e•e 

sentido, 1a ortodoxia de B1anco e• dogmatismo matizado de 

una rica heterodoxia recogida de 1a rea1idad. Significa 

tawmi•n •1 ingreso da1 mundo rura1 a 1a vida po1ítica de1 

paí•, mo•trando una forma incipiente de materia1ización de 

1a a1ianza obrero-campe•ina expresada en e1 p1ano org6nico, 

mA• que en 10 ideo1ógico y po1ítico. 

Las coincidencias de1 campesinado fueron 

principa1mente con 1a tActica da1 PCP y e1 FXR no aó1o por 

su inter•• en conqui•tar 1a tierra, sino porque B1anco no 

contaba con una estrategia de poder donde e1 campe•inado 

jugara un pape1 decisivo. 

De ahí que ta1 a1ianza no tenga profundidad 

revo1ucionaria en una perspectiva popu1ar o socia1i•ta. La 
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participación e•tudianti.l. e• una expre•ión de .l.a 

c .. pe•inización de .l.a univer•idad: e.l. movimiento campe•ino 

orientó a.l. conjunto de .l.o• univer•itario• hacia ia bú•queda 

de po•icione• revo.l.ucionaria•. La .l.ucha por .l.a tierra e.l. 

aprovecha•iento de forma• co•una.l.e• va acompañada de un 

.l.iderazqo campesino "mediado entre e.l. ritmo de.l. univer•o 

rura.l. y .l.aa disonancias crio.1..1.a• occidenta.l.izada•·" (Neyra, 

.l.968) 

E.l. ba.l.ance visto microe•pacia.l.mente puede ser 

con•iderado po•itivo en e.l. a•pecto aocioeconómico y con 

.l.imitacione• en .l.o ideo.l.óqico; pero en e.l. contexto po.l.ítico 

y por tanto naciona.l., y en e.l. aspecto qremia.l., .l.oa 

re•u.l.tado• son neqativoa. La ao.l.ución a.l. prob1ema de .l.a 

tierra no aó.l.o es coyuntura.l. sino aectoria.l. y parcia.l., 

abarcando un reducido sector socia.l.. 

Loa partidos quedan diaue.l.tos a .l.a zaga, .l.a CCP 

no se forta.l.ece por .l.a creación de .l.a Federación Provincia.l. 

de Campesino• de .l.a convención y Lares y ia Federación de 

campe•inos de cuaco (FDCC). En .l.o micropo.l.ítico ea una 

minirevo.l.ución democrático-burguesa. se produce una 

síntesis entre e.l. campesino y e.l. po.l.ítico que pretende ser 

revo.l.ucionario, 

e•tirpe. 

constituyéndose un sujeto po1ítico de nueva 

:Intentemos hacer una breve eva.l.uación. E.l. 

movimiento campesino consigue transformar parcia.l.mente .l.a• 

re.l.acionea de propiedad, rompiendo con .l.oa obstácu.l.oa que 
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rrenaban •1 de•arro11o d•1 capita1i••o. La• rorma• d• 1ucha 

ruaron ••trictamente rerormi•ta•, aunque •• hayan usado 

a1guna• tActica• de vio1encia. A ta1 punto predominaron 1a• 

tendencia• d•1 d••arro11o objetivo y de 1a• ruar za• 

productiva• que B1anco reconoce 1a• inva•ion•• como ruara de 

1ugar: "Xnva•ione•: ••ria un triunro no uti1izar todavia 

1a• inva•ion•• de co1ono• (de comunero• •i) ha•ta unirormar 

y extender 10 mAs posib1e 1a 1ucha. 

derecto•" (55). 

Ese rue uno de nue•tro• 

Con e1 movimiento campe•ino se desarro11a 1a 

burgue•ia y crece 1a producción exportab1• generando divi•a• 

que •on uti1izada• para e1 de•arro11o indu•tria1 de1 pais. 

E1 capita1 comercia1 y usurario surre tran•rormacion••· 

Mejoran 1o• nive1as de ingreao de1 campe•inado y 

con é1 crece e1 mercado interno. Se desarro11a 1a técnica y 

mejoran 1a• condiciones de transporte y de intercambio, a•i 

como 1aa condicione• materia1ea y espiritua1ea de vida 

campe•ina. 

imperceptib1es: 

Sin 

a) 

embargo ta1es cambios son casi 

continúa 1a exp1otación terrateniente 

aumentando 1a porción de trabajo asa1ariado; b) 1os 

se unen 1os arrendires y nuevos terratenientes 

capita1ista•; c) disminuyen 1as re1aciones precapita1istas 

pero no son erradicadas; d) Crece 1a dependencia de1 campo 

respecto a 1a ciudad y de 1a burgueaia. 

A 1a vez que da•pierta en 1as Fuerzas Armadas au 

(55) Hugo B1anco, 
Lima 1963. 

Da gbrerg a CDJ!lpaaing. Diario d•1 POR, 
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inter•• por 1o• prob1•••• •ocia1e•, e1 cua1 va de 1a mano d• 

nueva• rora•• de contrain•urgencia, aprende a 1eer 1a 

•ociedad y a re•o1v•r 1a• cri•i• de hegemonía, y no •ó1o 

1ega1iza caabio• en 1a propiedad •ino que programa nueva• 

rerorma• a6• prorunda•. 

rebe1ión 

B1anco: 

En.t•raino• mi1itare•, 1o• re•u1tado• de 1a 

rueron da•a•tro•o• 

1a guerri11a fue 

para e1 campe•inado y para 

1iquidada, 1a• mi1icia• no 

pudieron defender 1aa tierra• ocupada• y 1aa movi1izacion•• 

de ma•a• perdieron su eficacia. Hubo mucho derramamiento de 

•angre caapesina y centenar•• de dirigente• apresado•. 

Lo• arredire• continuaron en 1a dirección de 1a 

FPCC y L. Desda a11í priorizaron 1a acumu1ación •obre 1o• 

intere•e• de1 reato de1 campesinado. Para1e1amente a1 

desarro11o de1 cooperatismo, se perdía e1 intar•• por e1 

•indica1iamo. 

E1 POR y •1 FXR quedaron desarticu1ados, mientra• 

que a1 Partido Comunista Peruano retoma 1a dirección de1 

campe•inado. B1anco e• abandonado por 1aa masas. E1 

campesinado retroceda a 1a vez que crece su desconfianza por 

B1anco (aapacia1mente entre e1 campesinado medio y pobre). 

pobre• y 

conciencia 

para e1 

Entre e1 campesinado 

aemipro1etarios), 

no beneficiado (campe•inos 

paro 

daaarro11ada, se crean 

trabajo revo1ucionario. 

con expectativas y 

exce1entea 

B1anco 

condicionas 

se equivoca 

nuevamente cuando dice: "Loa campesinos de 1a Convención •on 
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en grado e1evado pequefto-burgue•e•, toda• 1a• futura• 

rebe1i.one• i.nd~gena• tendr6n 1ugar en 1a Si.erra y no en 1a 

convenci.ón" (56). 

La fa1sedad de eata apreciación 1o demue•tra 1a 

91.1erri.11a de1 MXR bajo 1a conducción de LUi.a de 1a 

PUent4Jceda. E1 MXR, en 1965, habia construido e1 minimo de 

partido que en au concepción ae requeria para i.niciar 1a 

1ucha armada y ten~a e1 contro1 de 1a FPCC y L. 

gracia• a 1aa condicione• creada• por B1anco y •1 FXR, como 

1o reconoce e1 guerri.11ero Gadea, inc1uida 1a dirección 

centra1 de1 MXR a1 eva1uar 1as guerri11aa. Estoa ao•tienen 

que de no haber abortado e1 movimiento guerri11ero 1a 1ucha 

armada hubiera contado con amp1io reapa1do de1 campesinado 

convenciano. 

La experiencia mi1iar de1 FIR y B1anco fue 

siatematizada por De 1a PQ.ente y e1 MXR, quienes 

reconocieron que 1a aindica1ización y 1as mi1iciaa inscritas 

en una estrategia de poder podian ser de extrema uti1idad. 

Retomaban. 1a toma de tierras y 1aa mi1iciaa como forma de 

ae1ección de cuadros mi1itarea (57). 

Un movimiento que en aua a1bores dudaba entre 1a 

inte9ración y 1a revo1ución • termina rompiendo 1aa tensión 

a1 aceptar tempora1mente 1a primera opción. 

Después de 1a experiencia mirista, de 1os cambios 

en •u• intere•e• materia1e• y de1 avance de nuevas fuerzas 

(56) Henry Landsber9, Tbe Peasant Mgvem~nt gf Lo Cgnyención. 
Londrea, 1969, p. 284. 
(57) L.de 1a PUente, Fo11eto, Lima, 1968, p.40. 
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1a o•ci1ación caape•ina• ••r•n 

Lo• partido• y •indicato• no 

o1vidar6n 1a axi•t•ncia da1 poder d•1 E•tado, 1o cua1 

contribuiria 

antia•tata1••· 

a1 d••arro11o da po•icion•• axc1u•ivaaant• 

Lo• sindicato•, conociendo su experiencia 

anterior, actuar6n con mayor objetividad y provocar6n una 

tan•ión en 1os partidos. La contradicción entra partido y 

revo1ución buaca una salida. 

d> • El fgau:LllRQ. 

Eata parte ser6 examinada axclu•ivament• con ba•• 

en la obra de Letta Colmenar•• (58), qua identifica tr•• 

movimientos armados foquiata•: 1) mayo da 1962 •n Jauja, 

departamento de Junin1 2) 1962, en PUarto Maldonado 

1965, guarrilla• d•l departamento de Madre de 

MXR en trea ámbitos. 

Dioa, y 3) 

1) Jauja, mayo de 1962. En Jauja se da e1 

primer intento mi1itarista de oriqen foquista con . poca 

aiqnificción política, aunque mayor que el de Huacrachuco, 

qua dejaremos de 1ado. En Jauja un individuo trotski•ta, 

proveniente del POR, compromete a un oficial de la Guardia 

R•pUb1icana, a1qunoa diriqent•• campeaino• y a un 9rupo de 

e•tudiantea secundarios para que aqrupando alqunaa fuerza• 

J. ocal.e• tomen 1a cárcel, desarmen a loa ao1dadoa y con ••a• 

arma• •• equipen loa insurrecto•. Con el a•al.to a do• 

(58) R. Letta Colmenar••· La izquierda p•ru•na; 
orqanizacignea y tendencia•. Mosca Azul, Lima. 
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banco• po•eian todo• 1o• e1emento• humano• y materia1e• para 

crear e1 roca en 1a ee1va centra1. 

E1 núc1eo revo1ucionario crearía 1a• condicione• 

-que aún •e requieren- para de•atar 1a 1ucha 

revo1ucionaria. La vu1garización de 1o acontecido en CUba, 

aún deformando 1oe hecho• en ara• de ponderar 1a heroicidad 

de1 grupo encabezado por Ca•tro, condujo a ••t• tipo de 

accione• que conc1uyeron con 1a muerte de1 oricia1 Va11ejo, 

a•e•inato de Mayta y e1 encarce1amiento de1 re•to. E•te 

hecho "mi1itar" será retomado por Mario Varga• L1oea para 

de•acreditar e1 movimiento guerri11ero actua1 (59) • 

2) Madre de Dios. Articu1ada a1 movimiento 

campe•ino dirigido por B1anco y e1 trot•ki•mo 

1atinoamericano, en mayo da 1963 una "vanguardia táctica" de 

35 hombre• ingresa por Brasi1 hacia La convención y Lar••• y 

•• arma en Bo1ivia con e1 objeto da deaarro11ar e1 p1an 

••tratégico-táctico de apoyar mi1itarmante 1as mi1iciaa 

campesinas da1 Frente da Izquierda Revo1ucionario. La 

avanzada de seis combatientes se encuentra con 1a po1icía y 

sostiene un enfrentamiento donde muere e1 poeta Javier 

Heraud y cae herido A1ain E1ías. Retroceden a Bo1ivia para 

de•de a11i reingresar con e1 nuevo nombre de Movimiento 15 

de mayo -en c1ara a1usión a1 movimiento cubano 26 de 

ju1io-. Más tarde cambiará de nombre por Ejercito de 

Liberación Naciona1 (ELN) • Su mayor inserción en •1 

movimiento de masas y dasarro11o potencia1 mi1itar táctico 

(59) Mario Vargas L1osa, La historia de Mayta. Seix Barra1, 
E•paña. 
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10 diferencia d• 1o• grupo• precedente• y de •u• propio• 

antecedente•, pero mantiene 1a• 1i•itacion•• foqui•ta• y e1 

vo1untari••o ••pontan•í•ta •in a•piracione• naciona1e• 

p••ar de •U re1ación con e1 movi•iento trot•ki•ta. 

a 

La ~xperiencia trot•ki•ta, como hamo• 

•Ufría de rupturas inicia1•• entre e1 aparato 

vi•to, 

po1ítico 

internaciona1 

mi1itar, y 

ma•a•. 

•1 

y naciona1, entre ••to• do• y e1 aparato 

conjunto de1 equipo con e1 movimiento de 

E1 obrerismo trotaki•ta nace "de 1a mano" de1 

foqui•mo pequeño burguá•, pu•• ambo• aon tendencia• de1 

mi•mo •ector de c1a•e. En 1o• do• ca•o• de•cubierta 1a 

avanzada mi1itar queda fracturado e1 movimiento 

Hoy •1 foqui•mo ha •ido •uperado: mientra• que •1 

trot•kismo con su su•t•nto doctrinario "obreri•ta" p•r•iste 

en •u viejo esquema defendido por B1anco: sindicato, 

agitación armada, movi1ización de masas por e1 pro1etariado, 

poder dua1, ocupación de haciendas, gestación de 1os grupos 

de autodefensa y, fina1mente, 1a constitución de mi1icias 

móvi1es. En 1982 B1anco exige que e1 PC adopte ta1 esquema 

para recibir su apoyo. 

3). E1 movimiento mirista. Corresponde a1 

momento en que 1a izquierda incorpora programáticament• e1 

prob1ema agrario entendido como 1ucha antifeuda1 y 

antiimperia1ista, abandonando e1 espontaneísmo y 1a 

dispersión orgánica. E1 APRA Rebe1de, formada por 
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di•idente• de ••ta organización junto con sectore• de1 PC y 

e1 FXR, de•arro11a movi•iento• que •on e1 co1orón de 1a gran 

aovi1ización caape•ina andina de1 ••gundo •e•e•tre de 1963 

(y que 11egó a coapro•eter a ••• de medio mi11ón de 

ca•pe•ino• e inaan•o• territorio• de hacienda•)· 

Luego de do• año• de preparación, e1 MXR a trav~• 

de •u •ecratario 9enara1 Lui• de 1a PUenta Ucada anuncia 

de•de e1 campamento da 1a guarri11a "Pachacutac" en 1a zona 

de ••9Uridad "X11ari Chaaka" e1 inicio de 1a 9uarri11a. 

E•ta convocatoria conmovió a toda 1a izquierda: e1 FXR 10 

acu•ó de aventurero, e1 Partido Revo1ucionario 

Obrero-Campa•ino (PROC) se dividió en do• rraccion•• -una 

devino terrorista y 1a otra se diso1vió y se incorporaron 

a1guno• da •u• miembro• a 1a guerri11a-, Vanguardia 

Revo1ucionaria (VR) propu•o respa1do con reservas t6ctica•, 

e1 PC inició e1 debate de1 prob1ema mi1itar, mientra• que 1a 

derecha •e preparaba para dar una contundente respuesta. 

E1 MXR, a1 co1ocar a 1as ciudades en 1a ú1tima 

etapa de su estrategia, se ve ob1i9ado a exagerar 

propaganda y po•tergar 1a coordinación revo1ucionaria. Tre• 

eran 1as zonas guerri11eras diseñadas: 

a) La Convención y Lares, con 1a guerri11a 

"Pachacutec" bajo 1a dirección de Luis de 1a PUente Ucada: 

.b) Concepción, en Junin, con 1a guerri11a "Tupac Amaru", 

jeraturada por Gui11ermo LObatón Mi11a: c) Ayabaca en 

Piura, bajo 1as órden•• de Fern6ndez Gaaco. 
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A fin•• de 1964 acuerdan iniciar la acción armada 

de acuerdo a la• condicione• re9ionalea concreta• y al 9 de 

junio de 1965 la 9Uerrilla "Pachacut•c" inicia laa acciones 

tomando la hacienda "Rwaantu1lo" y la mina "Santa Ro••"• 

donde expropian 41 caja• de dinamita, asaltan do• pue•to• de 

la quardia civil, toman 1a hacienda "Coto-Villa" -en 

Huancavelica- y eJllbo•can una patrulla policial. 

La violencia e•pont6nea se 9eneraliza en la 

capita1 y la 9uerrilla 

unir•• a la acción. 

del •ur••te andino ae prepara para 

El 14 de julio laa Fuerza• Armadas 

cuentan con autorización formal para ia lucha 

anti9Uerri11era en todo• lo• frentes bajo una dirección 

centra1izada, en caso contrario proceder a1 "901p•" 

militar. Be1aúnda Terry accede a lo primero y el par1amento 

ae pronuncia por la pena de muerte y por 1a emisión de bono• 

con valor de 200 mi1lonea de soles para combatir 1a 

subversión. Desde ••• momento todo combatiente capturado ea 

fuai1ado o simplemente asesinado. 

Con acciones mi1itarea de cerco y aniquilamiento 

aon ocupadas las áreas 9uerrilleras y destruidas 1aa "zonas 

da &&9Uridad". Esta• últimas son bombardeadas con 

explo•ivoa nalpalm y ocupada• por paracaidistas. 

Con un trip1e cerco iaa fuerzas contrainaur9entea 

109ran arrasar la 9uarrilla. Los cercos son móviles y 

permanente•. 

acompañado por 

E1 eatab1ecimiento de aldeas estraté9icaa as 

e1 uao de campesinos para 109rar información 
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y de•truir -con su• propio• cuerpo•- 1o• caapo• ainado•. 

A1 rina1izar septiembre de 1965, e1 ELN entra en combate con 

una c¡uerri11a movi1. De•de 1o• ande• de Ayacucho, 

acerc6ndo•e a 1• guerrida "Tupac Aaaru•, pretenden abrir un 

nuevo rrente y diaper•ar a1 enemigo. Acción tard~a. ya que 

a rine• de octubre 1a guerri11a era derrotada y ••e•inado 

Lui• de 1• Puente Uceda. 

En 1a ciudad de Lima de1 MXR coordina accione• 

con e1 PCP "Bandera Roja" y e1 ELN, actuando en hecho• 

urbano• y con•tituyendo un comando de coordinación que 

inc1uia a 1as Fuerzas Armada• de Liberación Naciona1 

(FALN). La auaencia de una 1inea correcta, au e•ca•a 

articu1ación con 1aa maaa• y e1 ai•1amiento de 1as 

organizaciones participante• 1o• 11evaron a1 rraca•o. 

A•e•inado• Lobatón y Ve1ando como pre•o• de 

c¡uerra en diciembre de 1965, capturado• Béjar (jere de1 E1N) 

y Gadea (dirigente de1 MXR) só1o quedó un conjunto de 

cuadro• y mi1itantes de ambas organizaciones en 1a espera de 

una próxima oportunidad. 

E1 error fundamenta1 de1 roquismo fue considerar 

a1 campe•inado como "carne da cañon" y no como una fuerza 

revo1ucionaria fundamenta1 en 1a revo1ución, una ruerza 

•ocia1 con probado potencia1 revo1ucionario. Ta1 error 

proviene de 1a incomprensión de1 prob1ema agrario y 1a 

au•encia de una construcción teórica que axp1iqua su 

entronque con 1a semico1onia1idad, •u subordinación a1 



iaperia1.i••o 

ac;rricu1tura. 

a 

-an 

como 

l.a 

123 

e•t• ca•o nortaaaaricano-. La 

•l. conjunto da 1.a economi.a. viene 

"matriz de acumul.ación internacional.. integrada 

contro1ada fundamental.manta por a1 capita1 financiero cuya 

ba•• ••encuentra en l.o• pai.••• imparial.ista•" (60). 

De ••ta rel.ación, Wo1ff deriva l.as di•tor•iona• y 

l.a desarticul.ación grotesca del. agro. E1 capital. financiero 

de•arro1l.a ciertos cu1tivoa, crianzas y agroinduatria•, 

mientra• qua otro• aubaectore• sa estancan. J:ncl.u•iva l.o• 

•ub•actora• pracapital.iata• sa mantienen en al. circuito da 

circul.ación y acumul.ación. Da 1a interacción entre l.a• 

re1acion•• suJ::taiatentea de l.a Col.onia y este marco d• 

acumu1ación 

producción 

étnica•. 

conaol.idan" 

Al. 

de l.as que 

campesinado. 

surgen compl.ejaa y variadas rel.aciones de 

que incl.uyen extensas y diferenciada• áreas 

mismo tiempo, estas rel.aciones "reproducen y 

l.as variadas rel.aciones feudal.ea de producción, 

puede derivarse l.a viol.enta resistencia del. 

El. foquiamo que surge de estas contradicciones 

no l.ogra, a su vez, expl.icarl.as e interpretarl.aa. 

En segundo l.ugar, l.as organizaciones guerril.l.eras 

contaban con establ.ecer un frente con l.os partidos 

reformistas, a pesar de que ninguna de el.l.as l.o expresara 

a•i. an un proyecto pol.i.tico. Tampoco se descartaba l.a 

po•ibil.idad de al.iarse con partidos demoburgueaes. En esta 

tipo de al.ianzas cifraban su potencial. fuerza pol.i.tica. 

(60) 
núm. 

Lenny Wol.ff, en el. semanario El. gbrero rev0 l.ycignario. 
357, E.U. 1986. 
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En 1o po1íti~o mi1itar, 1as bases campesinas de 

apoyo o qrupoa t4cticoa aon conaideradaa por sua funcione• 

eatrictamente mi1itarea y no como masa• po1íticamente 

mov:!.l.izab1es que sirvieran de "ba1uartea mi1itarea, 

po1íticoa, económico• y cu1tura1ea de 1a revo1ución, desde 

donde 1uchar contra e1 fiero enemigo" (61). Las bases de 

apoyo en 1a concepción maoiata aon diferentea, puesto que 

conatituyen e1 estab1ecimiento de1 poder po1ítico y 1a 

po1itización de maaaa por 1a vía armada, adquiriendo así un 

car4cter eatratéqico. Prefirieron 1o• enfrentamientos 

decisivo• a 1a 1ucha armada, y re1egar 1a necesidad de 

conatruir zonas de poder po1ítico. Lo po1ítico y 1o mi1itar 

•• convirtieron en hecho• exc1uyentea. Oe1 mismo modo 

tampoco entendieron 1a interre1ación po1ítico-mi1itar entre 

1a división. Loa éxitos mi1itarea de 1a concentración y 

tanta espectacu1aridad no fueron e1ementos movi1izadorea de 

1aa masas. Sus reserva• campesinas, debido a su atraso 

po1ítico, terminaron por- ser reservas de información para 

1as Fuerzas Armadas. 

E1 desprecio de 1o porítico se puso también de 

manifieato en e1 rechazo a 1oa comisarios po1íticos, a 1as 

escua1a• de formación de cuadros po1ítico-mi1itares, inc1uso 

a1 propio partido, cuando éste debió ser 1a vanguardia en 

1os variado• aspectos da 1a 1ucha revo1ucionaria. 

Lenny Wo1ff enumera a1gunaa de 1as tareas 

descuidada• por este tipo da organizaciones mi1itares: 

(61) DásL.. 
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an61.i.•i.• d• 1.a •i.tuaci.ón i.nternaci.ona:L y de c:La•••• un 

proqra.. y ••trategi.a revo1uci.onari.a•, educación de :La• 

ma•a• en cuanto a 1.o• objeti.vo• y vía• que conducen a :La 

victoria. En aínta•i•, no preparó a 1a• ma•a• para a•uair 

•1 podar po:Lítico, neg6ndo1•• 1.o• in•trumanto• taóri.co• da 

•u emancipación y 1.a• ba••• para 1oqar una ra1ati.va 

autonomía en acciona• po:Lítico-ai.1.itare•. A 1o mAxi.mo que 

podía 11.egar un movimiento a•í ara provocar una cri•i• en e:L 

sano de1 r•gimen po:Litico, tra•tornar 1a sociedad y ••perar 

1a poaibi1idad de astab1•cer un gobierno de coa:Lici.ón. 

objeto• 

En todo aste 

mani.pu1.ab1•• por 

procaao 1a• maaa• •• toman como 

una •iite (62). Para •1 roqui••o 

•on irra1evantas 1os obrero•, camp••inos y estudiante• como 

•ujato• qua merezcan un profundo tratamiento, y prerier•n 

dajar1o• ubi.caraa espontáneamente en a1 proceso de :Lucha. 

E:l. pueb1o visto como una "esencia" revo:Lucionaria 

estaría 1iato para acudir a su convocatoria y raa:Lizar una 

revo1ución agraria a insurrecciones en 1as ciudades. 

La adaptación de 1.aa "zonas de seguri.dad" como 

e1emento exc:Luaivamenta mi:Litar donde 1.a guerri11a quedaba 

a:Lradedor da a11a, ea un subproducto da asta 

vanguardista que arri.aagaba 1.a seguridad que debe 

inmovi:Lizada 

concepción 

tener 1.a di.rección, :Loa cuadros y toda 1.a organizaci.ón. En 

un so1o acto tácti.co, en una tarea qua formaba parte da1 

astab1ecimiento de 1.as zona• guerri1.1eras, ponían en pe1igro 

todo e:L proceso. 

(62) wo:i.rr, E1 gbraro reyg1ucignario. núm. 358. 
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xv. EL PBQIU.IQIA NACXQHAL Y COLQNIAL: Poa Proywctq• 

Afttaqóni,sqa. 

Lo• e1ementoa con•titutivoa de 1a nación aurgen 

de l.a hiatoria. En el. Perú, aól.o en 1as •~1 timas d•cadaa 

aparece el. modo nacional. de organización corre•pondiente al. 

deaarro1l.o capital.iata y a l.a aubjetividad del. momento 

nasional.iata en l.aa cl.aaea media• y el. naciente 

prol.etariado, expresado orgAnicamente en el. APRA y el. PC. 

E• una ael.ección integracionista que imp1ica l.a el.acción de 

l.a comunidad social. determinante de l.a nación en su 

p•r•pectiva cl.aaista, en su dobl.• significación, como sujeto 

•el.eccionador y objeto a e1egir. 

La• bases objetiva•, o 

organización" (63) • 

eatructura general. 

integración social. 

se mue•tran con 

de dominación y 

"modo nacional. d• 

l.a presencia de una 

l.ucha qua provoca l.a 

Dos requisitos deben existir para que aparezca el. 

debate sobre 1a nación en su dimensión moderna: 

Por un l.ado, serA necesario que aparezcan l.as 

ciudad••· el. transporte, el. comercio, 1a industria, el. 

marcado nacional., 

mederno. 

el. prol.etariado y 1os gérmenes del. Estado 

Por al. otro, una transformación social. bajo 1a 

forma de una "red de intercomunicaciones social.es, po1~ticaa 

e idaol.óqica•"• que conf1uyan en l.a sociedad civil. 

conatituida como ciudadan~a (64). 

(63) Joa• Ramón Resal.de, 
Si91o XXX, Eapaña, 1982. 
(6•) ~. pp. 9 y 55. 

La constitución de 1aa naciqnea. 
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A•i. queda superado e1 debate ocu1to por e1 

hi•paniaao-indigenismo, como ideo1ogi.a• étnico-c1aai•ta•. 

adquiriendo rondo y contexto 1aa ideo1ogi.aa de c1aae. 

La nación no ha sido conatruida por 1•• c1a•e• 

comproaetidaa con e11o~ 1a acción de tranarormar 1a base 

económica y soci.a1 demanda una renovación democr6tica que 

a1tere y conrigure un modo naciona1 de organización. Do• 

proyectos se enfrentan en 1a conatrucción nac:l.ona1: E1 

Conaervador-01:l.9árqu:l.co con su secue1a apr:l.ata y e1 

Revo1ucionario Mariategu:l.ata. 

La o1igarquia y 1a burgue•ia han e1aborado una 

ident:l.ricac:l.ón de nación con conciencia popu1ar ab•tracta, 

un organ:l.amo co1ectivo e h:l.atórico donde ae di1uyen etnias y 

c1aaea. 

Nac:l.ona1. 

su expresión auprema ea 1a Doctrina de sequridd 

Cuando e1 APRA sostiene que existen regiones o 

área a •:l.n Estado, en rea1idad propone que 1a nación 

fundamenta1 debe ser tota1mente absorbida por e1 Estado y 

e1iminado ei pueb1o de 1a construcción de 1a nación y 1a 

nueva po1iticidad. 

En oposición 1a a1ternativa revo1ucionaria (65) 

propone 1a construcción de 1a hegemonía orgánico-po1itica y 

programática de ciase, genera1izándo1a como sentido común 

con ba•e en 1a consideración de que e1 hombre ea capaz de 

de•cubrir 1a 1ógica y 1a ática de su propio sistema po1i.tico 

(65) No• rererimoa a 1oa Partido• Comunista• (Sendero 
Luminoao y PUka L1acta) como a otras agrupaciones po1iticas 
que deade 1980 •e deciden a1 combate revo1ucionario. 
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y por tanto de con•truir 1a nación como vo1untad 

naciona1-popu1ar. Esta propuesta no puede aer etnocentriata 

y aobreva1orar 1a diferencia de un sector de 1a comunidad 

"portadora· de 1o naciona1", como 1o p1anteó y rea1izó 1a 

o1igarqu~a. que jerarquizaba autoritariamente aua va1orea, 

autoproc1am6ndoae "esencia de 10 naciona1", sino que a1 

reconocer 1a muitietnicidad y 1a autodeterminación étnica y 

popu1ar 1oa acepte como base de igua1dad. 

Hasta hoy e1 naciona1iamo o1ig6rquico ha 

ab•o1utizado 1oa rasgos hiap6nicoa, 1o "miati" -b1anco-, 

•obre una rea1idad histórica que, aunque e11oa 

con•tribuyeron a construir, hoy no 1a reconocen. E1 Estado 

de derecho y 1a 1egis1ación se convierten en constructoras 

de ia nación. 

Para 1a ideo1ogía 1ibera1, 1a razón construye a1 

pueb1o y crea e1 contrato aocia1. E1 espíritu popu1ar 

expresado en una historia común, 1engua, cu1tura, costumbres 

y derecho se rea1iza, en e1 Estado, como forma púb1ica de 1a 

nación. una expresión ea e1 proyecto aprista -ei mismo de 

1aa Fuerzas Armadas- y consiste en rea1izar coercitivamente 

1a nación en e1 Estado. 

La concepción marxista de nación poatu1a 1a 

creación de 1a nación por e1 pro1etariado y e1 pueb1o con 

una orientación internaciona1iata. su base aocia1 •• 1a 

conjunción ciase-etnia, nación-pueb1o, que hegemonice desde 

abajo 1a• condiciones materia1ea y eapiritua1ea de vida, así 
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como 1a• re1acion•• de producción 

capita1i•mo y 1a burgu••ía. 

que no pudo 1ograr •1 

cu1tura y 

E1 pueb1o 1igado 

1engua -con su• 

por tradicione•, 

diferencia•-. 

car6cter unitario 1uego 

feuda1i••o co1onia1. 

de 

E1 

1a inacabada 

pro1etariado 

co•tumbr••• 

mantiene su 

de•trucción de1 

supera po•turaa 

naciona1ista• y •• dirige a 

democr6tico-naciona1 internaciona1ista 

aapiracione• naciona1 popu1aras. 

una 

que 

revo1ución 

subordine 1as 

En un proyecto a•í, e1 pro1etariado, en a1ianza 

con otra• c1a•as y sectores popu1ar••· se con•tituye en 

•1•••nto• de 1a naciona1idad, •n c1a••• y sector•• 

naciona1e•, y en e1 poder crear 1a nación. En e1 periodo 

imperia1ista 1a afirmación naciona1 adquiera un car6cter 

1iberador e internaciona1ista. 

En e1 Perú, cada vez se comprenda m6s 1a re1ación 

entre a1 proceso hiatórico que sintetiza e1 naoco1onia1ismo 

étnico interno y e1 semico1onia1ismo da1 país. 

Partidos revo1ucionarioa sistematizan ta1as 

antagonismos, 

proceso de 

convocando a1 pro1etariado con su espacíf ico 

configuración, a1 pueb1o trabajador que inc1uya 

otras c1ases -inc1uaiva con idao1ogías no pro1etariaa-, y 

a1 puab1o naciona1, que adam6• de 1as c1asaa articu1a •1 

prob1ama étnico. 

La integración, 1a igua1dad étnica, 1a 1iberación 

naciona1, 1a democracia, e1 internaciona1iamo, son prob1ema• 
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in•aparabl.•• entre •i, y en •l. proyecto d• con•trucción 

naciona1 •• inc1uyan en •1 proqra .. • idao1oqia naciona1••· 

su concreción •ignirica 1a organización armonio•• da1 

•i•t••• •ocial. y una qe•tión po1itica democrAtica que 

con•truya •1 campo comunitario con ericiancia económica 

adaini•trativa. La con•trucción da 1a nación •• 1a 

continuación d•1 proce•o objetivo contenido an 1o• ra•go• 

da1 modo naciona1 da organización. La• 1ucha• ••pontAn•a• o 

po1itica• para rea1izarl.a, e1 deaarro11o d• l.a 

autoconciencia y l.a extensión de l.a soberanía popul.ar 

iap1ican 1a 1ucha por el. poder pol.itico. 

La desintegración naciona1 obedece a 1• 

coaxiatancia, bl.oqueada entra ai, entra un modo da 

producción dominante -capita1iata- y 1o• modo• 

pracapital.iatas: ademAa porque l.a acción po1itica no l.l.ega 

a abaorber l.oa cambios en J.a base económica. 

Compatibi1izar 1a afirmación de varias 

comunidad•• naciona1ea a 1as que pertenece una persona haca 

entrar en criaia al. Estado. E1 proyecto apriata afianzando 

a 1a• el.as•• dominantes, trata de superar ea ta• 

contradicciones por un l.ento camino evol.utivo, como ocurrió 

en Europa al. oprimir a J.aa minorías nacional.ea. como afirma 

MariAtagui: '"l.a nación viva en l.o• precursores del. porvenir 

mucho mA• que en l.oa auperstit•• del. pasado" (66). 

(66) 
55. 

Para él. sin el. indio no hay peruanidad poaibl.e, 

Joaé Carl.oa Mariátegui, Peruanicemg• el. P•rú· pp.72 y 
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en tanto e• e1 prob1eaa primario de1 paia. E1 campe•inado 

e• 1a ba•e de 1a cue•tión naciona1 a1 concentrar e1 prob1eaa 

de1 indio y e1 agrario, dominando toda• 1a• otras cuestiones 

de1 prob1eaa naciona1. Mariátequi rechaza co1onia1i•ao, 

hi•pani•ao, perricho1iamo, paaadi•mo, ca1ificándo1o• de 

1acra• hi•pani•taa. 

La Xndependencia y 1a Repúb1ica, que no anu1an 1a 

rea1idad •ocia1 feuda1 ni e1 e•piritu hispanista, ••tan en 

nue•tra tradición máa 1ibera1 que democrática. su proyecto 

aocia1i•ta incorpora 1a nación de indios en un frente 

indigeni•ta y c1asista antihispanista, sintetizando economía 

e historia cu1tura1. 

Mariátegui se opuso a1 hispanismo que afirmaba 1a 

•uperioridad de 1a cu1tura hispánica y va1oraba 1o indígena 

de forma histórico abstracta, en a1gunas formas mestizas 

concretas -en cuanto provienen de 1o hispánico- y en ia 

práctica cotidiana en ei etnocidio. 

Si bien ea cierto que 1a pob1ación nativa asimi1ó 

e1ementoa de ia cuitura españo1a, también io es que defendió 

su integridad, e1igiendo eieaentos de aque11a cuitura con 

gran f1exibi1idad. 

E1 indigenismo es 1a puesta de1 

no po1itico. 

indio en escena, 

como prob1ema 

progresista• y 

ser degenerado, 

hwaanizándo1o. 

socia1 y 

1iteratos abandonan 

1aatre y origen 

Y Mariátegui ea 

Xnte1ectua1es 

1a idea de1 indio como 

de1 atraso de1 paia, 

1a superación de todos 



132 

el1o•, haci.endo reaurgi.r d• 1a hi.•tori.a un proyecto 

democr6ti.co naci.onal. 

La• i.deaa acerca d•1 i.ndio provi.enen da 1a 

i.deo1og1.a coloni.a1ista hi.ap6ni.ca acerca del pueb1o nativo. 

De•de 1o• conqui.•tadore• ae bu•ca de•trui.r, de•integrar a 

partir da 1•• contradice ion•• interna• del mundo andino, 

para raci.litar la rrac;rmantación reparto y explotación 

ganocida. La coloni.zación e•tablece una ruptura con la 

vieja econom1.a, un recorte de la inrluancia de lo• cura.ca• 

medio•, la proliferación de lo• yana.cona• -intermediario• 

del poder nativo-, con e1 objeto de crear el nuevo sistema 

colonial (67). Empero la resistencia duró siglo•. 

En un primer momento, la ca•tellanización rue 

acompaAada del uso de lengua• americana• y la perauación 

luego, en 1562, ae inician la• "vi•ita• da evang4ilica; 

ido1atr1.aa", que coinciden con la campaAa contra al "Taki 

Oncoy". 

En 1575, el quechua, el puquina y el aymara 

fueron declarados por la corona "lenguas hablada•" por loa 

indios. se permití.a en las reducciones, para imponer1ea 

tributos y forzarlos al trabajo en minas y obrajes, mientras 

la unidad social trataba da ser reconstruida por loa 

"dogmatizadores". 

La extirpación de idolatr1.as, dirigida contra 1oa 

ind1.ganaa que no entraron en reducciones, era parte da la 

(67) Alrredo Torero, El quechua y la historia •ocial andipa. 
Univer•idad Ricardo Pa1ma, Lima, 1974, pp. 55 y 182. 



133 

d••trucción de •ímbo1o• y otro• •1•a•nto• vi•ibl.•• de unidad 

•ocia l. coao l.a pro•cripción de tradicion•• y J.a 

ob•tacul.ización de 1a comunicación col.ectiva. 

·E1emento• coao l.a• huaca•, momia•, qui pu•, 

danza•, cantares, instrumento• de sonido convocatorio 

-corneta•, tamborea, pututoa-, medicina tradicional. y otras 

pr6ctica• unitaria• trataron de ••r d••terrado•. (68) 

En el. siql.o xvrr ya •• había extendido el. 

ca•t•l.1ano y el. quechua qeneral., m6• no el. puquina. 

Al.quacil.e• y fiscal.ea indígenas se adhirieron a 1oa 

extirpadora• en su 1abor co1onia1. Apareció J.a resistencia 

indíqena y 1a protección de su concepción del. mundo, bajo l.a 

forma de defensa de sus sacerdotes, purificación, 

recon•trucción de objetos saqradoa, reempl.azos jer6rquicos 

en caso de prisión, ocul.tamiento de nacimientos. 

De•arrol.l.aron una pol.ítica "entriata" con 1a Xql.e•ia 

cató1ica, actuando en sus ritual.es, festividades, mitos y 

acto• m6qico•. A fines del. siq1o xvrr se hab±a constituido 

l.a "nación de indios", o conjunto de ayl.l.ua diseminados bajo 

exp1otación y dominación co1onia1. Loa movimientos 

indíqena• recomienzan con fuerza en el. siql.o xvrrr y 

cul.minan en el. movimiento de Tupac Amaru. 

De•pués de l.a rndependencia (1821) se confiqura 

un Estado neocol.onia1 en cuanto a sus aspectos etnocidas y 

•••icol.onial.ea respecto a l.a po1ítica col.onia1 de l.o• países 

capital.istas de Europa. Como señal.a Jean Piel., fue una 

(68) Xbid •. p. 194. 



134 

continuación de la política colonial, " ••• durante tr•• 

•i9lo• de colonización ••paftola. 

corona y de la X91••ia con•i•tió 

Toda la política de la 

en negar jurídica y 

políticamente ••ta div•r•idad etnica, r••ultado d• 

evolucione• hi•tórica• diver•a• en lo• ande• y en tratar de 

unificar a fuerza y por l•Y••, la inqui•ición o coerción, a 

la ma•a de la población andina, subordinándola, naca•aria al 

funcionamiento .da la economía y de la finalidad colonial••" 

(69). 

La violencia ilimitada •• perpetuará a travé• de 

toda la historia posterior y afectará la totalidad de la 

vida colectiva del país. Eata prolongación también fue 

ideológica, cada vez más raci•ta y a9reaiva. 

El término "indio" terminó identificando al 

sujeto cuyo a raagoa cultural••• para lo• hi•pano• o 

hi•panoamericanoa, aran idolatría, herejía, infidelidad, 

estupidez, torpeza, ingratitud, suciedad, alcoholismo, 

pereza, culto a rituales primitivos ••• apariencias que en el 

fondo escondían la resistencia indígena a la servidumbre y a 

la evangelización. 

El blanco ae parapeta y vigila desde la ciudad, 

el indio vive en el campo. Laa ciudade•, medios de control 

y vinculación de la vida política y económica, son •1 

reducto de las autoridades, mientras que el campo provee de 

(69) Jean Piel, 
Neocglgnial Perµano. 
en El etngcidig a 
Editores, México, p. 

"Aapec;tpw 

trav•• d• 
95. 

etngcidiariga del Eatadg 
la Xndependencia del J>arl)". 
laa A:p•r1caa. siglo XXX, 
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a1i••nto• y producto• priaario• y art••anal•• a 1a ciudad. 

En ••te e•pacio co1onia1 exi•te una 

jerarquizacidn•tnico-econóaica que abarca la apariencia 

r~•ica, la cultura y la divi•ión •ocia1 del trabajo. 

La categor~a "indio" •dlo puede •er entendida 

bajo 

co1onizado 

dia•n•idn 

el contexto de la doainación colonial, donde •1 

•• ubicado coao inrerior y direrente en una 

totalizante, lo que permite racionalizar y 

la dominación, aunque aparezca como eapre•a ju•tiricar 

redentora y civi1izadora, inc1u•o para 1o• ••pafto1•• o •u• 

de•c•ndiente• (70). 

La po1~tica ind~gena libera1 po•temancipatoria 

continuar6 negando la rea1idad jur~dica ind~qena al tieapo 

que mantiene o prorundiza la dominación neocolonial. La 

ab•tracta igua1dad civil e• lo opue•to a ••ta rea1idad. El 

E•tado neocolonia1 debilita 1a• base• territoria1•• 

econóaica• y cu1tural•• de1 mundo andino, arruina 1a pequefta 

producción camp••ina independiente y comunal. 

En la segunda mitad de1 sig1o pasado, e1 Perú se 

convierte en una aemicolonia inq1eaa y la vio1encia 

mercanti1, acompaftada de la aqre•ión monetaria, ob1iqa a 1a 

econom~a campesina a aa1ir de la autocracia y el 

autocon•umo, a la vez que aparece 1a direrenciación y 1a• 

deaiqua1dade• entre ello•, y con ••ta• una nueva re•i•tencia 

camp••ina en defensa de la reciprocidad. 

Terrateniente•, indio-cacique• y b1anco-me•tizo• 

(70) Gui11ermo eonri1 Batalla, Utppi• y Reyplµción. p.1a. 



coaerciante• 

qaaonal..iaao. 

Lo• 

y 

expl.otadoa,· optan 

1890 y 1930 •• 

deaanda externa. 

1345 

autoridad•• pol.i.tica• conatruyen el. 

campe•ino• endeudado•, •in tierra, 

por l.a aubver•ión o l.a aiqrac.ión. Entre 

acrecienta el. l.atifundio al. ritao de l.a 

El. etnocidio ae centra en el. aur, entre l.a• 

etnia• quechua y aymara -en menor medida en el. medio 

centenar de puebl.o• ael.váticoa-, y tiene como motivo l.a 

conatitución del. •i•tema l.atifundi•ta mercantil.izado y 

•eaicol.onizado por Znql.aterra. 

Tr•• son l.o• proyecto• indiqeniata• que comienzan 

a enfrentarse, dos de al.l.oa atnocidaa: •l. qamonal.i•ta 

provinciano, al. central.iata-modernizante y el. aocial.i•ta. 

El. úl.timo •erá •iatamatizado, •intetizado y tran•formado por 

Jo•é carl.os Mariátaqui en un proyecto democrático-nacional. 

inteqral.. 

Lo• cantral.i•ta• -al. iqual. que l.aa otras 

corriente• indiqeniataa- tuvieron diatintaa vertiente• y 

tendencia: a) el. indiqanismo oficial. impuesto por el. 

qobi•rno de Laquia, que apena• traacendió una retórica que 

de•tacaba l.as virtudes l.aboral.e• de l.a pobl.ación indi.qena y 

que se tradujo en una mayor expl.otación e•tatal. de é•ta en 

obra• públ.icas; b) el. pensamiento il.u•trado de derecha, 

catequi.•tico con el. indi.qena y ético re•pecto al. 

comportamiento terrateniente y c) el. proyecto d• l.a 



burque•:f.a 

caape•inado 

d••arro11o 

agroexportadora 

a1 mercado a 

tecno1óqico y 

que propugnaba 

trav•• de 1a 

1a con•trucción 
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integrar 

educación, 

de vía• 

•1 

e1 

d• 

coaunicación. 

Entre 1o• gaaona1•• •errano• apareció una 

tendencia progresista modernizante, en particu1ar quien•• 

recibieron 1a inf1uencia anarqui•ta, indigeni•ta popu1i•ta o 

•ocia1i•ta d• 1o• inte1ectua1•• apri•ta• o aocia1iata• en 

1a• univeraidadea. pugnaron por 1a "redención de1 indio" a 

trav•• de 1a modernización de 1a producción campeaina, de su 

incorporación a 1a economía de mercado, de 1a introducción 

de tecno1oqía capita1i•ta y 1a organización de cooperativa•. 

E1 vocero que expre•aba ••ta• idea• fue 1a revi•ta Sierro, 

editada entre 1927-1930 por 1oa inta1ectua1es d• origen 

terrateniente: 1o• hermanos Guevara. 

EatA, por ú1timo, e1 indigenismo popu1ista de 1a 

pequeña burquaaia provinciana que a través de 1a 1itaratura, 

e1 arte y 1a cu1tura condenó e1 feuda1ismo aristocratizante 

y racista, y reva1oró 1as cu1turas andinas prehispánicas. 

Manua1 GonzA1az Prada, Abe1ardo Gamara, C1orinda Matto de 

Turnar, Jo•• Urie1 García, Dora Mayar, Pedro Zu1en, Luis E. 

Va1cArce1, 1a Asociación Poro-Indígena y 1oa indigenista• 

revo1ucionario• 

de1 aocia1iamo 

-como Ezequie1 Urbio1a- son 1os precursores 

de MariAtegui, quien encuadra e1 indigenismo 

en un proyecto de revo1ución da nueva democracia. 

Loa primeros proponen "naciona1izar" a1 pueb1o 
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ind:lgena a travé• de 1a• 1eye•, po1:1tica educativa y 

cu1tura, 

cacique• 

reroraa agraria, tecniricción y de•arro11i•mo. Lo• 

gamona1e•, regiona1e• o provincia1e• mAs 

tradiciona1e• optan por una 1enta modernización (71) Por 

d1tiao e1 indigeni•mo que bu•ca expre•ar 1a 

identidad naciona1, como repre•entación de 1a rederinición 

de1 Perú tota1, como E•tado mu1tinaciona1, mu1tiétnico, e• 

e1 de Mariátegui. Su proyecto es panindigeni•ta, que bu•ca 

identidad y 1iberación de1 ~eocoionia1ismo étnico y de1 

aemico1onia1ismo externo (72) • 

Coincidimos con Vare••e cuando so•tiane: "1a 

1ógica de 1as re1ciones aocia1es de esta• etnias 

puedegenera1izarse a partir de 1a antinomia permanente qua 

se da entra e1 va1or de uso y e1 va1or de cambio. Ea decir 

entre 1oa principios que rigen reciprocidad, e1 

no intermediado por e1 dinero, 1a 

autoridad 1ograda a partir de1 gasto dispendioso y 

derrochador y e1 progresivo cump1imiento de cargas socia1es 

(1os "cargos de autoridad"), 1a nive1ación económica forzosa 

1ograda a a través de1 contro1 socia1 de 1a acumu1ación y, 

por otro 1ado, todo e1 conjunto de principios opustos: 1os 

da 1a acumu1ación y a1 ahorro, 1a inversión, ia negación y 

abandono da 1a reciprocidad, 1a acumu1ación da podar por 

medios económicos, 1a sustitución dei criterio da autoridad 

rundado sobre 1a acumu1ación da servicios esca1onados a ia 

(71) Jean Pie1, gp. 
(72) José Tamayo, 
Lima, p. 18. 

cit •. pp. 103 y 55. 
E1 pensamiento indigenista. Mosca Azu1, 
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comunidad por el. poder y l.a fuerza" (73). 

Son e•to• cambio• uno de l.o• factor•• que 

permiten el. renacimiento del. proyecto mariategui•ta. 

Vare••e ••taria •Ubrayando que el. modo nacional. de 

organización •e ha venido tran•formando en el. pre•ente •i.91.0 

al. infl.ujo de l.a dominación •••icol.onial.. Frente a l.a 

vincul.ación de l.a economia con el. mercado •e increaenta 

repentinamente el. val.or de cambio de l.o• producto• 

campe•ino• y •• inicia l.a •Ubver•ión indiqena y •••tiza, 

contra l.a• nueva• rel.acione• de expl.otación y por l.a def•n•a 

territorial.. 

Para Mariátequi el. probl.ema nacional., en l.a época 

del. imperial.iamo, está fundado en l.a cue•tión col.onial.. La 

e•tructura de l.a economia peruana, •u dinámica y que forma• 

de acumul.ación están sometida• a l.o• inter•••• y nece•idade• 

imperial.iamo. siendo aai, el. de•arrol.l.o capital.i•ta •ól.o 

podia profundizar l.a condición •emicol.onial. del. pai•; aún 

má• considerando el. carácter anti.nacional. de l.a• el.a••• 

dominantes. como sostiene el. autor: "l.o nacional., para todos 

nuestros pasadistas comienza en l.o col.onial.. Lo indigena ea 

en su sentimiento, aunque no l.o sea en u tasia l.o 

prenacional. " (Peruanicemos al. Perú, 1972, p. 73). "dual.idad 

de raza, de l.enguaje y de sentimiento• nacido de l.a inva•ión 

y l.a conqui•ta del. Perú autóctona por una raza extranjera 

(73) stefano 
d••arrol.l.o de 
nacional.", en 
FLACSO, p. 154 

Varease, "Limites y poaibil.idades del. 
l.aa etnias indias en el. marco del. de•arrol.l.o 
Nn•rica J,,atina. etngdesarrol.l.o y etnpcidig. 
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que no. ha con•ec;ruido fu•inar•e con 1a raza indígena, ni 

e1i•inar1a, ni ab•orber1a" (Siete ensayos de 

in~•rpr;:a~agién ..• ). 

E1 de•precio de 1a• ciase• dominante• por e1 

indígena tiene su corre1ato en 1a postración de aqué11as 

ante 1a cu1tura occidenta1 y e1 capita1 extranjero. A1 

quedar en 1a oscuridad 1as raíces económicas de ~a 

di•cri•inación, 1as expre•ione• más patéticas de1 vi1ipendio 

y 1a opresión étnica y de c1ase aparecen como 

contradicciones entre 1a costa y 1a sierra, e1 campo y 1a 

ciudad, o entre viejos y nuevos asentamientos urbanos. 

"Se constata casi uniformemente -seña1a 

Mariátegui- desde hace tiempo que somos una 

naciona1idad en formación ••• hasta ahora 1a 

pa1abra 'crio11o' no es casi más que un término 

que nos sirve para designar una p1ura1idad muy 

matizada de mestizos ••• E1 costeño se diferencia 

fuertemente de1 serrano. En tanto que en 1a 

sierra 1a inf1uencia te1úrica indigeniza a1 

mestizo, casi hasta su absorción por e1 espíritu 

heredado de España. En e1 Perú e1 crio11ismo, 

aparte de haber sido demasiado esporádico y 

superficia1, ha estado nutrido de sentimiento 

co1onia1. No ha constituido afirmación de 

autonomía" (Siete ensayos, •. , pp. 353-355). 

Se•enta años despué• 1os seña1amientoa de A1nayta 
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aün •iguen vigente•. Per•iate 1a fru•tación hiatórica de1 

Per\1 coao nación que, coao vi•o• aurqe de 1a interacción de1 

prob1e- ind:i.qena con e1 prob1eaa de 1a •ervidumbre y de1 

co1onia1i•ao. No ob•tante, re•u1ta obvio que en sei• d6cadas 

hayan cambiado 1a• div•r•a• foraa• que adopata 1a 

••rviduabre caapeaina, 1•• contradiccion•• 6tnica• y d• 1a 

c1aae, y •1 e•piritu co1onia1 hiapanizante de 1oa co•tefto•. 

E1 deaarro11o capita1iata y 1a andinización de1 pai.a han 

ta•nforaado 1aa contadicciones históricas d•1 cOJllO 

nación en formación. 

Para Mariátegui, 1a aub•i•tencia de 1a feuda1idad 

no debi.a ••r bu•cada en 1aa in•titucione• y foraa• po1i.ticaa 

aedieva1e~ 

democrático, 

en 1a forma1idad de1 E•tado repub1icano y 

sino en 1as condiciones de 1a ~ida agraria y •u 

herenci~o1onia1 ref1ejada• de modo decisivo en 1a práctica 

po1i.tica. como 1os intereses terrateniente• y •1 

seaico1onia1ismo impidieron 1a constitución estata1 

naciona1, 1as bases rea1es de1 racismo y de 1oa conf1icto• 

6tnicos se ha11an en 1a exp1otación semifeuda1 de1 indi.9ena. 

identidad naciona1 no existe tras más de 

cuatro si91os de vio1encia étnica y de ciase, co1onia1 y 

servi1, de 1as mayori.aa de1 pai•· Es una 1arga historia de 

vio1encia cu1tura1, de destrucción de si.mbo1os y va1ore• 

andino•, de fragmentación de 1o• patrones de uniformidad, de 

1ea1tadea cu1tura1es y de e1ementos co1ectiviata•. como 

reau1tado, en Perü 1o• miembro• de 1a sociedad no asumen 1o• 
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va1ore•, norwaa• y 1ea1tad•• de pertenencia a una •ociedad 

91oba1 e inteqra1. Lo que exi•te •on fragmento• cu1tura1e•, 

uno occidenta1izado y doaina'te, y otro oprimido y ,.. 

andinizante. Ni •iquiera 

integrada, que 

1ea1tad•• d• 

que reconozca 

burque•a. 

a•uma en 

pertenencia 

1a forma1 

••taao• ante una •ociedad •••tiza 

conjunto 1o• va1or••• norma• y 

a una •ociedad 91oba1 e inte9ra1, 

iqua1dad ciudadana de 1a po1itica 

La cu1tura oprimida viene a ser producto de 

mú1tip1a• a9eaionea y 1a penetración occidenta1. Esta 

a1ienación, muti1ada y sin poaibi1idad da contro1ar 1a• 

condicione• materia1ea y eapiriba1ea
0

de funcionamiento da su 

medio aocia1, no obstante como conjunto ideo1óqico, como 

a9re9ado conocimientos y prácticas diferenciada•, no 

inatituciona1izadaa y en conf1icto con 1aa dimenaion•• 

opr••ivaa y a1itistaa da 1as cu1tura dominante, son •1 

fermento de un cambio aocia1. 

Para Mariátequi, e1 capita1ismo está incapacitado 

d• ao1ucionar •1 prob1ema naciona1. E1 socia1ismo ea único 

camino poaib1• para superar 1os obstácu1oa a 1a 

da•integración naciona1 y a 1a verdadera democracia. E1 

prota9oni•ta y cimiento de 1a naciona1idad en formación aerá 

a1 propio indio. "Una conciencia revo1ucionaria tardará 

quizá en formarse, pero una vez que e1 indio haya hacho suya 

1a idea •ocia1ista 1• servirá como una diacip1ina, una 

tenacidad y una fuerza en poco• pro1etario• de otro• medio• 
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podr6n aventajario (Siete enwaygw ••• ). 

Una po1:itica wocia1i•ta que aprecie y uti1ice 1ow 

hecho• wobre 1o• que actúa, para ser rea1iwta, debe 

"convertir e1 :factor raza en :factor revolucionario". 

Proqrewivamente, en e1 •ig1o XX y con intenwidad 

la de 1a revo1ución demoqrá:fica de•de 

andina deaintegra 

cincuenta, 

parcia1mente a 1as comunidades y 

deaaparecen e1ementoa "hiwpano-quechua comuna1ea". 

La pobreza comunera.conduce a 1a disgregación da 

siervo• de 1as haciendas se rebe1an y 1os comuneros luchan 

por reintegrar su territorio. Las re1aciones se hacen 

vio1entaw, 1a respuesta gamona1-eatata1 es cruenta. 

La• 

experiencia• 

renovación, 

y 

da 

profundo". (74) 

E1 

el ejercicio 

migracione• tras1adan a 1a ciudad vio1entas 

conforman "1o• cinturones da :fuego de 1a 

1a resurrección, de 1a insurgencia de1 Perú 

desarro11o da 1a sociedad semico1onia1, donde 

de1 poder de1 Estado está en manos de 1a 

oligarqu:ia 

modificado 

primero y de 1a burgues:ia burocrática despues, ha 

a través de 1as reformas la estructura económica 

~ 1aa re1aciones de :fuerza entre 1as ciases. 

La 

modificado la 

po1:itica 

inserción 

imperia1ista neoco1onia1 ha 

d•1 pa:is en la econom:ia mundia1 y 

con ella las relaciones pol:iticas. Esta desestructuración y 

reconwtitución c1awiwta va acompañada de una profunda 

tranw:formación que desvirtúa aún más 1as propuestas da 1as 

(74) M. Arguadaa José, El indigenismo en e1 Perú, 
.,m,.,•-..•Lt.._.i~z..,,g,..s.__y,._ .. a.,,e.,j\._..g ... r._.e;¡;sa, Lima, p. 2 3 • 

en ::Cndips 
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corriente• utópica• etnici•ta•. de vuel.ta al. Tahuanti•uyo. 

Lo• coaunero• y •iervoa nunca l.l.egaron a •er 

p1enaaente 

abandonando 

optado por 

in•urgencia. 

cató1icoa1 l.a re que ten:S.an l.a han J.do 

junto con •u• creencia• tradi.ci.onal.ea y han 

el. e•ceptici••o y -en aucho• ca•o•- por 1a 

El. de•arraigo e•tructural. conl.l.eva caabio• 

J.deol.Ogi.coa, sin eabargo quedan aucho• otro• el. .. entoa 

coaunitario•. l.abora1es y de vincu1ación aoci.a1 que no han 

•ido de•echadoa o vienen restabl.eciéndo•• en l.a• conciencia• 

y en l.a experiencia. 

La m(laica y l.a danza. l.aa arte• popu1ar••· l.a 

l.angua, l.a tecnol.ogia, l.aa tradici.on•• oral.••• recuerdo• da 

l.ucha... •• vienen integrando a l.o va1io•o del.a• cul.tura• 

•••tiza y criol.l.a a travé• d• l.a insurgencia y l.a 

rraternidad comunal. (75). 

(75) Xbid •. p.68 
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CAJ?XTUI.D JX 

El. de•arrol.l.o mundial. de l.a• ruerzaa productiva• 
ha gl.obal.izado ampl.iamente e inten•iricado l.a 
viol.encia, de•trucción y horror de l.o• mecani•mo• 
de recuperación del. capital.i•mo. 

R. LOTTA. 

PRQCESO DE JNSERCJON DE LA ECONQMJA PERUANA EN LA ECQHOMJA 

CAPJTALXSTA MJlNDJAL Y SUS CONFLJ:CTJVAS CONSECQENCJAS. 

J. SemLc0 1gnial.iaJ!!o y antrabamientg del de•arrg11o. 

En loa siguientes dos capítul.oa veremos cómo l.os 

cambio• en l.a dominación colonial., cíclica• 

modiricacione• del régimen de acumulación y l.oa mecanismos 

d• reproducción del. capital.ismo, vienen acompañados de 

viol.encia. En el. presente capítul.o examinaremos loa do• 

primeros procesos 

crisis. 

y en el. próximo loa cicl.os de expansión y 

La extracción de un máximo de ganancias y rentas 

por el. capital. imperialista a través de la inversión directa 

y empréstitos, las variaciones en el uso de l.a capacidad 

in•tal.ada industrial., la compulsión a la exportación de 

materias primas entre otros bienes para que l.a economía 

disponga de divisas, ias formas de producción semifeudalea 

y..l.a permanente separación del. productor de sus medios de ~ 

producción, son procesos que van preñados de viol.encia 
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•ocia1 • in•tituciona1. Y ••to •• expre•a •n que e1 r•gimen 

de acuau1ación ••mico1onia1 no ofrece e•tabi1idad en ninguna 

diaen•ión de •u exi•tencia a tr•• cuartas parte• de 1a 

pob1ación peruana: 2 100 barriado•, 5 ooo comunidad•• 

camp••ina•, 1 ooo comunidad•• nativa• y mi11on•• d• 

d•••mp1•ado•. 

Para todos e11os 1a• condiciones de acwau1ación 

no permiten a1guna certidumbre en e1 futuro y •i 

indefinición en su absorción urbana o rura1, etnocidio, 

segregación, coerción, hambre y mi•eria: su identidad •• 

ba•a en 1a vio1encia histórica cotidiana. 

Partimos de 1a idea que •upon• que 1o• 1imit•• de 

funcionamiento 

de1 capita1 o 

de 1o aocia1 no •on 1oa de 1a reproducción 

de1 Estado, sino que surgen de 1a iteracción 

entre ambo•. De acuerdo con esta 16gica, 1a transformación 

en marcha e•taria condicionada por mú1tip1ea e1ementoa. 

La reproducción de1 capita1 depende de 1aa 

contradicciones de 1a economía mundia1 y de 1as re1aciona• 

da producción internas, así como de 1a intervención d•1 

E•tado. Esta acwau1ación a ••ca1a mundia1 ea producto y 

productora de 1a articu1ación de estado• a nive1 

internaciona1 y de una codificación particu1ar de 1a• 

ra1acionea 

internas. 

aocia1es en e1 seno da 1a economía y 1a sociedad 

A a fina1es da 1a d•cada de1 setenta aa aca1era 
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e1 nuevo tipo de in•erción de P•rú en 1a economía mundia1, 

cuyo a•pecto predominante e• 1a internaciona1ización de1 

financimiento que reduce 1a autonoaía de 1o• aparato• 

productivo• y de 1o• •i•teaa• aonetario• ha•ta e1 punto de 

que 1a• in•titucione• financiera• internaciona1e• •o•eten 

1a• po1ítica• interior•• de1 paí•, impidiendo que e1 E•tado 

pueda re•ponder a 

en 1o• conf1icto• 

1oa proce•o• d• codificación y mediación 

aocia1e•. La vio1encia aparece como una 

con•tante entre 1o• mecanismo• de recuperación capita1iata. 

La pérdida de autonomía financiera y monetaria e• 

de•indu•tria1izante y de•1egitimante. A ta1 punto qua e1 

E•tado 

grupo• 

tiempo 

no puede dar una aa1ida a 1a cri•i• en función de 1o• 

•ocia1•• que dinamicen 1a acumu1ación y a1 mi•mo 

1•gitimen a1 régimen po1ítico. La impo•ibi1idad da 

in•tituciona1izar 1oa interesa• hegemónicos interno• e•tará 

en función tanto de 1a forta1eza o debi1idad aatata1, como 

d• 1a subordinación da 1a economía interna a 1oa centros 

imperia1iataa de acumu1ación, empezando por e1 sector má• 

moderno y más asociado a1 capita1 financiero. 

1. La integración de 1as trasnaciona1ea a 1a 

e•tructura productiva 

indu•tria1ización desde 

da1 da•arro11o da 1a 

ea 

1o• afios 

economía 

constitutiva de 1a 

cincuenta. Ea re•u1tado 

mundia1 en 1aa década• 

aub•iguienta• y de 1a capacidad de reacción de 1a economía 

peruana. Eataa empresas no aó1o obtienen tasas de beneficio 

superior•• a 1aa empresas nativas, sino que 1o• nuevo• 
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f1ujoe d• capita1 •on aenore• qu• 1a aa1ida de capita1 

deciarada y acuita. Pero ademá• definen 1a estructura de 

importacionea y 1aa moda1idades de inversión y 

financiaaiento creando 1o• prob1amas de endeudamiento y 

t•naionea en 1a ba1anza da pagoa. 

2. Siendo e1 Eatado e1 1u9ar en que ae 

criata1iza 1a nece•idad d• reprOducción da1 capita1 en 

eaca1a internaciona1, ••te determinó que ·ei primero 

intervenga en 1a economía creando 1as condiciones para que 

se inician 1oa cic1os de1 capita1 en 1a exp1otación de 

materia prima, en condicione• inadecuadas a1 medio en que se 

va1oran. 

previo• 

de 1a 

confiquración de c1aaes y de 1oa compromisos 

con 1a economía internaciona1, así como 1a coacción 

economía mundia1 y de1 propio régimen de acumu1ación, 

preaionan para invitar a1 capita1 extranjero a ocupar•• de 

1o máa dinámico da 1a industria, de 1as materias primas y 

para raa1izar transformaciones agrarias 

daaarro11o industria1. 

que favorezcan e1 

En •1 aná1isis de 1a industria, 1a exp1otación de 

materia• primas y de 1os caltlbios agrarios nos encontraremos 

con 1a aubordinación de todos y cada uno a1 capita1 

financiero de 1oa países centra1es y 1a reproducción de 1aa 

contradicciones que 1a• reformas pretendieron mitigar. 

Ea así que en e1 si91o XXX 1a producción y uso de 

excedente, que depende y adquiera determinado carácter por 
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•1 niva1 de de•arro11o de 1a• ruerzaa productiva• y •1 

conjunto d• r•1acion•• de producción, tuvo erecto• ruino•o• 

en P•~ debido a 1• natura1aza expo1iadora de1 capita1 

marcanti1. con e1 f1ujo internaciona1 de mercanc~a• y 1•• 

exigencia• de 1o• centro• de1 capita1i••o ae reinicia 1a 

vio1encia co1onia1 en toda• 1a• eaferaa •ocia1••· con 1a 

aparición da1 imperia1i•mo a principio• d•1 •ig1o XX ae 

intarnaciona1iza 1a producción y 1a• re1acionea capita1i•taa 

unifican 1a econoMía mundia1. La acumu1aci6n proaigue en un 

comp1ajo mundia1 de reproducción, donde 1a exportación d• 

capita1 •e dirige a 1a bú•queda de ganancia•, imponiendo 

nueva• norma• productivas. La aconoaia peruana aparece 

envua1ta y penetrada por 1a acumu1ación imperia1ista. E1 

tipo de competencia, 1a espacia1ización d••igua1 y 1a 

concantraci6n de poder ob1igan a qua 1as necaaidad•• y 

perapectiva• de 

gran parte 1os 

di•o1ución. 

En 

imperia1istas, 

1a acumu1ación imperia1iata determinan en 

modos de producci6n y su conaarvación o 

eate contexto, 

financieros y 

1a existencia de 

de capita1 pueden 

mercado• 

permitir 

a1taa tasas 

capita1iamo 

de crecimiento re1ativo, extendiéndose e1 

en una dinámica de expansión y criaia. E1 

mundia1, por tendencia, socava y tranaforma 1a• 

precapita1iataa mediante 1a capita1ización da 1oa 

capita1i•mo 

re1acion•• 

factor•• de producción, a1 mismo tiempo que refuerza y crea 

formas híbridas a1 ser atraída• y penetrada• por e1 
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capJ.ta1J.••o. 

concordant•• 

E11o ocurre debJ.do a que ta1•• forma• aon 

con 1a• 

menor•• coatoa y a 

fuerza de trabajo. 

exJ.qencJ.aa d•1 capJ.ta1, vJ.ncu1ada• a 

ia auperexp1otacJ.ón J.mperJ.a1J.ata de 1a 

Aai.mi.••o, puede ••tar aaocJ.ada a 1a 

fuerza que tengan 1aa vJ.ejaa re1acJ.one• o a 1a mayor 

adecuacJ.ón d• ••a• r•1acJ.onea para una má• rápJ.da extraccJ.ón 

de va1or•• de uao. 

E atoa ú1timo• do• caaoa generaimente •• articu1an 

a factor•• 

a acto rea de 

po1íticoa, 

•11a con 

funcJ.ona1idad económica 

para 1a acumu1ación, 

amp1J.ar y profundizar 

a 1aa a1ianzaa 

e1 imperia1iamo. 

de l.a o1igarquía o 

A1 aer superada su 

o po1ítJ.ca •• convierten en l.ímit•• 

afectando 1a necesidad objetiva de 

l.a ba•• y nivei de produccJ.ón de 

p1uava1ía 

aocia1•• 

(cuando se producen movimientos po1íticoa o 

sJ.qnificatJ.vos, estas contradicciones se hacen 

evJ.dent••>· 

La capacJ.dad imperial.ista de transformar, amp1iar 

y raciona1izar está conectada a dos factores básicos, 1a 

rentabi1idad 91obal. de1 capital. en escal.a mundia1 y a l.a 

diversidad de 

siqnificativa 

fuerzas a nive1 internaciona1. Dada una 

redivisión del. mundo, el. imperial.ismo puede 

transformar ias rel.aciones agrarias aunque de un modo 

deaigua1 dentro de un país y entre países sobre l.a base de 

aubordinacJ.ón y deformación de esas economías. De este 

modo e1 imperial.ismo se opondrá al. derrocamiento de 

r•1acionea y sua soportes social.ea donde no sea previaib1• o 
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rentab1e en 1a nueva divi•ión internaciona1 de1 trabajo. 

En e1 Perú -como deapuéa veremos- existen 

9rande• área a andina• donde 1a semifeuda1idad tiene 

conaiderab1• importancia, a peaar de que por 1as ~xi9encias 

de 1a acuau1ación imperia1i•t• y de 1a 1ucha de ciase• ha 

a ido atenuada, conduciendo a una ac;Jl'ldización de 1as 

contradicciones y a1 surgimiento de movimientos 

étnico-c1aai•ta• cada vez máa radicaiea. Una década de 

reforma (1963-1973) no 109ró acabar con 1a semifeuda1idad. 

E1 deaarro11o capita1i•ta en Perú se da sobre una 

ba•e imparia1ista, con modo• precapita1istaa invo1ucradoa, 

permeado por 1os imperativos técnico-económicos de1 capita1 

y extracción de vaior. 

E1 imperia1ismo ea definido por Lotta como "un 

modo de producción internaciona1izado que inc1uye otros ••• 

re9ido por re1acionea de va1or rea1ea y dinámicas, cuya 

expan•ión exi9e aaignacionea espacíf icas de capita1 y 

tranaformacionea concretas da 1as reiaciones de producción 

que se convierten en su opuesto, extendiendo 1as 

deaigua1dadea y desequi1ibrios" (76). 

E• en ••ta textura donde se ubica e1 desarro11o 

indu•tria1, que desde 1os años cincuenta avanza, entra en 

cri•i• y •e estanca, en función de 1a dinámica de1 capita1 y 

1aa necesidad•• imperia1istaa cuando 1a economía mundia1 se 

(76) Raymond Lotta, "Sobra e1 dinamismo de1 imperia1iamo y 
e1 entrabamiento de1 dasarro11o socia111 ,en 1a revista Y.n 
mundg qµe ganar. núm. 2, Londre•,1985, pp. 68-76. 
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La conriguración interna de recur•o• y l.a expande. 

in•erción en •l. •i•tema rinanciero a•í l.o exiqen. El. Per'1l, 

mientra• no cambie de natural.eza, d•b• runcionar de acuerdo 

a l.a• nece•idad•• d•1 capita1 rinanciero. De ••t• modo •1 

d••arrol.l.o de 1a• fuerza• productiva• •• da •obre l.a ba•• de 

l.a ampl.iación y agudización de l.a divi•ión entre nación 

opre•ora y oprimida. 

La comercial.ización d• l.a agricul.tura y l.a 

expan•ión monetaria imponen ap1a•tantes carga• •obre l.o• 

productor•• provocando viol.enta• reapueataa •ocial.••: y al. 

mi•mo tiempo el. capital. extranjero "no genera el. tipo de 

víncul.o• gl.obal.ea 

ba•e indu•tria1 

interdependiente, 

esencial.•• para el. e•tab1ecimiento de una 

rel.ativament• independiente • 

gran J.a tecnol.ogía adoptada en 

l.o• ••ctor•• avanzados 

parte de 

no puede difundirse por toda J.a 

economía" ( 77) • 

E•taa rel.acione• conducen al. deaempl.eo ma•ivo, 

capacidad induatria1 ociosa, crecimiento desproporcionado 

del. sector terciario, vía• y •iatemaa de al.macenamiento y 

distribución que crean asentamientos efímeros, para•itismo 

estatal. y mil.itar, rezago agrario y grandes deuda•. 

Preci•amente l.a fuerza del. precapital.iamo ha impedido l.a 

con•titución de un régimen pol.ítico burgués y de l.a nación. 

el. marco 

capital., 

De eate tipo de deaarrol.l.o surqen J.aa crisis, en 

de J.a estructura gl.obal. y l.a rentabil.idad del. 

cuando aparecen barrera• en l.a reproducción 

(77) Ibid •. p. 75. 
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rentab1e de1 capita1. La• re1acione• de producción, a1 

deformar 1a economía, conducen a crisis y e•tancamiento, 

dependiendo •u qravedad de 1a e•tructura de1 capita1, e1 

deaarro11o previo de 1a• fuerza• productiva• y 1a 

corre1ación de fuerzas. E1 mi•mo dinamismo de 1a d•cada de1 

seaenta conduce a1 aurqimiento de obstácu1o• para 1a 

autoexpan•ión y e1 reformi•mo. La recuperación de1 capita1 

exiqe vio1encia. 

La destrucción y adaptación de 1as re1acionea 

feuda1e• o semifeuda1ea ea un proceso de vio1enta 

de•e•tructuración, mientra• avanza e1 dominio de 1a 

mercancia, 1a moneda y 1a va1oración de1 capita1. E1 Estado 

o•ci1ará entre 1a reqeneración de1 capita1 y 1a 1eqitimación 

en un campo abiqarrado, comp1ejo y 

socia1e• en formación. 

reqeneración-1eqitimación se reaue1ve 

caótico de c1a•e• 

La contradicción 

por e1 dominio de 1a 

primera función, instaurándose en re1ación a e11a reqímenea 

po1iciacos y/o popu1iatas. 

La reestructuración de 1aa re1acionaa 

capitai-trabajo, y entre capita1es, ante un proceso de 

crisis, pueda conducir a 1a desintegración socia1, por tanto 

e1 E•tado intervendría cada vez más en su función 

1eqitimadora. Esto sucede por 1a ambivaiencia aatata1 a1 

actuar entre 1as tendencia• y contratendenciaa a 1a baja de 

1a tasa de qanancias, qua estab1ece 1imites estructura1es a1 

avance capita1i•ta y su 1aqitimación. 
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Preci•amente e1 periodo inagurado en 1968 con 

Ve1a•co A1varado •ignific6 1a intervenci6n de1 E•tado en 1a 

producci6n de re1acione• capita1i•ta• ante 1a •e•ifeuda1iad, 

e1 atra•o de 1a• fuerza• productiva•, 1a au•encia de una 

burgue•ía con•o1idada y e1 tipo de in•erci6n •emico1onia1 en 

e1 capita1ismo mundia1. Esta intervenci6n e• producto de un 

iargo proce•o. 

Para1e1amente a1 avance i•peria1i•ta, •e produce 

1a intervención de1 E•tado en 1a va1oraci6n de1 capita1 

dirigida a 1a creaci6n de infraestructura econ6mica 

encaminada a 1a adaptación gradua1 a 1a divi•ión 

internaciona1 de1 trabajo como economía primario 

exportadora. Inc1uso cuando 1a crisis de 1os treinta y 1a 

segunda guerra propiciaron una coyuntura favorab1e, ni e1 

capitai imperia1ista ni 1oa grupos de poder tenían agre•ivoa 

propósitos industria1izante•. 

Desde fines de 1a década de 1os sesenta e1 Estado 

será e1 e1emento coadyuvante en 1a nueva moda1idad de 

inaerci6n en 1a economía mundia1. La inc1usión de 

subsectorea de 1a sección I (materias primas, petr61eo •.• ) 

significó desconcentración de1 gasto púb1ico y deapué• 

despreaupuestación, pues e11a estaba vincu1ada a1 

crecimiento de1 aparato estata1 y a su incorporación como 

productor. comp1etaba e1 Proyecto, una po1ítica induatria1 

que apoyó a 1a burgueaía y a 1as tra•naciona1e• 

conviertiéndose en e1 centro de 1a po1ítica económica. 
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Muy pronto, en 1a d•cada d• 1oa aetenta, •1 

r•qiaen de acuau1ación •ntra en cri•i• y con •1 1a• 

moda1idade• d• intervención e•tata1, haata •1 punto d• 

hacer•• indi•pen•ab1• e1 Eatado en 1a va1oración de1 capita1 

y en •1 enfrentamiento a 1a• cri•i•. 

La neceaidad de1 capita1 en una geatión 

permanente 

exterioridad 

de 1a fuerza de trabajo proviene de que existe 

de 1a fuerza de trabajo frente a1 capita1, 1o 

cua1 requiere 1a reproducción de 1o• trabajador•• fuera de1 

cic1o de1 capita1. Asimismo, e1 Estado debe asegurar 1a 

inacripción de 1os trabajadores en 1aa re1acionea 

mercanti1-capita1istas en forma efectiva y discip1inada. 

Por ú1timo, e1 Estado debe cubrir 1aa necesidades que no 

cubre e1 sa1ario. Toda esta intervención estata1 se 

comp1ementa de modo conf1ictivo con 1a socia1ización 

dom•stica da 1a fuerza de trabajo, más importante en e1 Perú 

que 1a forma típicamente capita1ista. A1 1ado de ambas se 

conforma un sector "informa1" también importante en esta 

reproducción de 1a fuerza de trabajo y de1 capita1ismo. 

E1 sector dom•stico, 1a comunidad campesina y 1a 

economía semifeuda1 coexisten -aunque muti1adoa y 

tran•f iquradoa por 1aa mercancía• y su circu1ación

produciéndose un proceso de pauperización que restringe su 

capacidad en 1a reproducción de 1a fuerza de trabajo. Lo 

que, sumado a 1a debi1idad de1 gasto púb1ico, provoca 1a 

emergencia de migrantea deacampesinizados y en genera1 
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d••c1a•ado•, de 1o• cua1•• mucho• ingre•an a nuevo• sector•• 

de •ub•i•tencia aemia•a1ariada. Empobrecimiento que evita 

1a di~u•ión de1 •a1ario indirecto. 

E1 Estado se ve ob1igado a actuar vio1entamente 

para in•cribir o ••parar a 1o• trabajador•• en 1a• 

re1acion•• capita1i•ta• y fijar 1a• condicione• de su 

exp1otación. A1 no existir re1acionea de cambio 

genera1izada• y 1a corre•pondient• fetichización como ba•e 

de 1a 1egitimización de1 poder, ae hace nece•aria 1a 

integración 1abora1 repreaiva, aaociada a moda1idad•• 

extensiva• de 1a exp1otación de 1a fuerza de trabajo, a 

bajo• •a1arioa y a una pauperización creciente. 

Xnc1uaive e1 recur•o de1 conaen•o "cu1tura1" 

(naciona1i•mo, re1igión, tradicione•···> no puede impedir •1 

u•o de 1a vio1encia para quebrar una re•i•tencia de c1a•e 

permanente y someter a 1oa trabajadores. Este recurso debe 

ser comp1ementado con medidas de bienestar socia1 y 1a 

redefinición de mecanismos integrativos (que otra vez 

inc1uyen 1a vio1encia.) 

De esta manera 

anunciada• más arriba: 1a 

1as dos 

va1oración 

funciones estata1ea 

de1 capita1 y 1a 

gestión de 1a fuerza de trabajo, a1 ser penetradas por 1a 

1ucha de c1ases y e1 mercado mundia1, conducen a intento• 

indu•tria1istas y a propósitos corporativistas de 1a 

sociedad. E1 Estado resu1ta de 1a reproducción de1 capita1, 

1a• nece•idades interna• de 1a acumu1ación y 1a• nueva• 
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neceaidade• 

capita1iata 

de dominación. 

deviene contradictorio 

E ate 

con 

forzado car6cter 

•1 poder •ocia1 y 

econó•ico o1iq6rquico, y ae re•ue1ve •ediante 1a aaunción de 

1a• fuerza• armda• -como vehicu1o eatata1-

poder en auatitución de una burqueaia 

conao1idada como c1aae que permita 1a 

o1iq6rquica en burqueaia burocr6tica. 

de1 aparato de1 

induatria1 no 

tranaformación 

La pretensión de reemp1azar 1a vio1encia por 1a 

corporativización correaponde a 1aa ambicione• heqemónica• 

de1 imperia1iamo por mantener 1as economía• exportadora• en 

au pape1 de deva1uadoras de 1a fuerza de trabajo y de1 

capita1 con•tante de1 centro. Pero eate proyecto tenia en 

au aeno 1a contradicción entre 1eqitimización y 

reqeneración, para optar deade 1976 por 1o aequndo. 

Laa fuerzas armada• cump1en con su 1abor 

contrainaurqente 1oqrando un crecimiento induatria1 

artificia1. La 1egitimización basada en e1 fetichismo tuvo 

un incipiente y efímero éxito con 1a incorporación -en 

parte- de 1as fuerzas po1iticas de oposición a1 Estado, en 

donde predominan fina1mente 1os intentos no capita1istaa de 

1eqitimación (patriarca1ismo caudi11ista, re1iqiosidad, 

tradicionea ••• ). 

La dominación abao1uta de1 capita1 se expresa en 

1a autonomía re1ativa de1 raqimen po1itico. Esto ocurre 

mientra• e1 Estado necesite 1eqitimarse a travé• de método• 

repreaentativoa y 1a usurpación de 1a soberanía. A•imiamo, 
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1a in•erción en e1 Ambito capita1iata mundia1 exige 1a 

pre•encia de un E•tado moderno. Desde 1974-1975, con e1 

reinicio de 1a cri•i•, e1 r•9i•en po1ítico aparece cada vez 

mA• coao ap•ndice imperia1i•ta, ha•ta que 1a p•rdida de 

1e9iti•idad conduce nuevamente a 1a "democracia 

par1amentaria". 

Entre 1968-1975 1a impo•ición de una po1ítica 

109itiaante de corte distributivo chocó con 1a re9eneración 

concentradora de capita1 e in9resos, hasta entrar en 

contradicción ambas tendencia•, que de consuno con 1a 

tradición autonomista de movimiento popu1ar intensificó 1os 

conf1icto• socia1es. Forta1ecer a 1a burguesía, cump1ir con 

1o• requerimientos financieros y 1os provocados por 1a mayor 

in•erción en 1a economía mundia1 en crisis impidió 1a 

1egitimación pasiva y vertica1ista de1 poder mi1itar. 

Con 1a auaencia de divisas entre 1975-1978 

aparecieron 1oa deaequi1ibrios sectoria1es; e1 aumento de 1a 

capacidad insta1ada ociosa, restricciones de oferta y 

desemp1eo. E11o ocurrió así porque 1a obtención de divisas 

dependía de 1as exportaciones sujetas a ias osci1aciones de1 

mercado mundia1 y porque 1a industria productora de bienes 

suntuario• y con tecno1oqía de capita1 intensivo si9uió 

orientada a un reducido mercado interno. 

En efecto, 1a Junta Mi1itar de 1968-1975 mermó e1 

poder de 1aa trasnaciona1es en 1as actividades extractivas y 

no en 1a• induatria1ea que mAa bien crecían articu1adaa a1 
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capita1 financiero y, junta•, a1 E•tado. La cri•i• y 1a 

con•iguiente 

financiero 

rece•ión aumentaron 1a inf1uencia de1 capita1 

imperia1i•ta en 1a po1ítica econóaica ha•ta 

hacer1e perder tota1mente 1a autonoaía re1ativa. 

Con•eguir capital y divi•a• para indu•tria1izar 

a1 paí• orientaron a1 E•tado a propiciar 1a expan•ión 

minero-petro1era, abandonándo la agricultura y fru•trando e1 

de•arro11o de1 mercado interno. Como ••~a1a Laura Gua•ti, 

no ae puede desafiar a 1aa traanacionale• y •olicitar 1o• 

recurso• que les ha conferido •u fuerza y poder (78). E11o 

1o demo•tró -en la crisis de 1975-1978- el P1an Económico 

de Moral•• Bermudez, que a1 priorizar 1aa demanda• de1 

capita1 extranjero eliminó cua1quier ra•tro de autonomía. 

E1 proyecto de legitimación de la• Fuerzas 

Armada• no tolera 1a autonomía gremia1 y popular y ae 

sustenta -como dice Me Lintock- en el "tráfico de reformas 

con a1ianzas cambiantes", que 1e otorgan una efímera 

credibi1idad (79). Su 

proponer una movi1ización 

de enfrentamiento en un 

Al llegar 1aa reforma• a 

incoherencia también radicaba en 

social que abriría nuevos campos 

superficial marco corporativista. 

sus 1ímitas y anqo•tarae la 

1egitimación distributiva, desaparece el "••pacio 

conaen•ual" y aparece el desborde popular con plena 

nitidez. Ea así como e1 gobierno militar da 1968-1975 ae 

orientó a la conformación de una estructura indu•trial de 

importación intensiva; intervino como productor en vario• 

(78) Laura Guasti, El qobiernp militar: una experiencia 
perµana 1968-1976. Ed.XEP, Lima, 1985, p. 230. 
(79) Cinthya Me Lintock, Xbid,. p. 330. 
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proyecto• • incrementó 1o• ga•to• mi1itar-burocrático•. A1 

mi••o tiempo •ub•idiaba a1 sector tra•naciona1 y privado en 

genera1, 1o cua1 trajo grand•• d•••qui1ibrio• rura1•• y 

urbano• que pronto rompieron con 1a 1egitimidad. 

La ••ca•a r•di•tribución de1 ingre•o, 1a mayor 

participación •n •1 poder de 1a tecnocracia, 1a organización 

ma•iva de gremio• de trabajadora•, 1a amp1iación de1 

e1ectorado y 1a readecuación de 1a• ruent•• d• poder 

o1igárquico, incrementaron 1a de••atabi1ización en marcha 

iniciada por 1oa campe•inoe deaemp1eadoe. 
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JI. SEKICQXQNIALISMQ X REFORBISMO CQNTRAIHSUBGENTE. 

E1 f1ujo internaciona1 de mercancía• y 1a• 

exigencia• de 1o• principa1•• centro• capita1ietae cree• por 

todo •1 mundo en e1 nive1 fami1iar, étnico, cu1tura1, 

regiona1 y c1aaiata. 

En e1 pria•r periodo aeaico1onia1, 1aa 

manufactura• eran arteaana1•s, •1 dominio ing1éa era báaica 

y principa1mente económico-mercanti1 y no •• comprometió en 

inveraionea directas. E1 capita1 británico bancario 

efectuaba préstamos y después de 1a primera mitad de1 sig1o 

XIX apareció en e1 tranaporte y servicio• púb1icoa. La 

economía, en cuanto a1 tipo de producción era hasta ese 

momento de natura1eza agro-minera. 

Pe~ tuvo en •1 aig1o pasado -periodo de1 guano-

mejor•• perspectivas 

1a deuda era ya un 

de acumu1ación. 

prob1ema¡ pasaba 

Pero en eae entone•• 

de 16 mi11onea de 

peaoa. E1 sector privado afrontaba e1 desorden monetario, 

1aa importaciones se cance1aban en qran parte con 

p1ata-piña. La moneda bo1iviana -de menor va1or que 1a de 

Perú- comp1icó aún más ei intercambio a1 desarro11arse 1a 

eapecuiación monetaria en e1 mercado neqro. En efecto, 

"•ntr• 1830-1861 Potosi acuñó 37b mi11onea de pesos con una 

1iga inferior a 1a que ia moneda peruana. De esa cantidad 
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rue internada aproximadaaente •1 35•, oca•ionando •1 

ocu1taaiento de 1a moneda naciona1 y serio• trastorno• en 

1a• op eracionea comercia1••" (Pab1o Macera, Yi•ién -r
bíatóríca de1 Perú, p. 194, Mi11a Batre•, Lima, 1978). No 

babia ahorro interno y e1 ••tancaaí•nto •• dio. Si bien •• 

roapió con ••ta wituacíón, 1a economia ya dependía, hacia 

1862, tota1mente d•1 guano. 

Lo• 

int•n•iricaron 

acuau1ación y 

obra• púb1icaa 

rinanciamiento 

rentabi.1idad. 

intermediaria. 

negocio• económico-rinancieroa se 

a1 iniciar su expansión 1a 1ey de 1a 

1a reproducción propiamente capi.ta1i•ta. La• 

hacían una economía más dependiente, e1 

era demasiado oneroso, aparte de au reducida 

La burguesía •• conao1idó como aimp1• 

Loa excesivo• pr•atamoa condujeron a 1a 

bancarrota de antes de 1a guarra, deaarro11ándoae únicamente 

1a agricu1tura de exportación. 

Ante 1a ausencia de empresas, Dreyrrus y •1 

aa1itra reao1viaron 1os prob1emas fisca1ea. 

A principio• da sig1o se inicia, consiguiendo 

mayores ganancias, 1a intervención directa de 1a inversión 

extranjera en e1 transporte, agricu1tura, mineria. Loa 

intereses de 1os grandes monopo1ios eran ínfimos. La 

monopo1ización de cada sector productivo estaba en dos o 

tres emprewaa extranjeras. La burguesía se retrajo a1 

contro1 de1 presupuesto y parte de 1• agricu1tura de 1a 

sierra y 1a costa (1igada a1 capita1 extranjero), 1a 



compallia 

guano. 

allo• el. 

burque•ia 

163 

recaudadora de impue•to• y l.a admini•tración del. 

La guerra del. Pacifico retra•ó uno• veinte o m6• 

· de•arrol.l.o del. capital.i•mo, por tanto de l.a 

y del. E•tado. Al. mi•mo tiempo po•ibil.itó que con 

l.a primera guerra •e con•ol.idara el. imperial.i•mo. En l.a 

de l.o• veinte, Lequia endeudó al. pais para 

de•arrol.l.ar l.a infraestructura y l.o• servicios, y atraer l.a 

inver•ión 

mil.itare• 

imperial.iata. La intermitencia de gobiernos 

y civil.ea tienen desde esa época homogeneidad 

cronol.óqica en América Latina. 

El. 

infrae•tructura 

"jurid~camente y 

Estado no 

económica 

sól.o 

sino 

se dedicaba a l.a 

también promovia, 

a través de medida• de pol.itica económica, 

l.a inver•ión extranjera. Las cuota• de divisas y pago•, el. 

tipo de cambio, el. movimiento incesante de l.aa mercanciaa, 

etc., y l.aa l.eyea correapondientea promovian l.a exportación 

de materia• primas. 

De•d• 1940 haata l.os años sesenta l.a l.ibertad 

para el. capital. era total.. Las dificul.tades cambiarías de l.a 

época de 

con Odria 

Buatamante dieron inicio al. control. de cambios, y 

vino l.a deval.uación (l.949), l.o cual. significó un 

reimpul.•o al. l.iberal.ismo. 

privada, 

con•ol.idó 

Con l.a Guerra de Corea, al. reactivarse l.a empresa 

l.a• bal.anzas mejoraron. El. imperial.ismo se 

en el. sector minero. La indulifcia de bien•• de / 
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con•wao •e de•arrol.l.ó con ba•e en el. ahorro interno. Poco 

irracional. iniciaba l.a depredadación del. 

litoral. en forma exce•iva. Mientra• J.a inver•ión p\lbl.ica •e 

centró en l.a construcción, aunque en 9ran medida fue 

de•tinada a tra•farencias. Xnvierte en J.o meno• rentable 

con financiamiento externo. 

Se comenzó a producir en forma automatizada, con 

el. J. o se profundizaba cada vez m6• el. de•empl.eo y J.a 

mi•eria. E•ta dinámica capital.iata procede de un grupo -,.. 

burc;ru•• y de J.os monopolios. Todo el. impul.•o e• externo. 

En este contexto al. proletariado propiamente 

dicho (obreros manufactureros) e•tuvo au•ante de l.a vida 

poJ.j.tica, incluso se conatituyó en un 9rupo relativamente 

"privil.e9iado" al. decir de Gerrit Huizer (BO). 

El. tipo de acumul.ación no varió, su naturaleza 

sufrió al.9unos cambios paro continuó básicamente siendo el. 

mismo. La exportación da capital. por el. imperialismo y l.a 

producción da materias primas estratégicas marcaban aaj. el. 

de•arrol.l.o de J.os modo• de producción, de la• cl.aaaa 

social.ea y del. Estado. 

Empero, el. crecimiento de J.a inversión extranjera 

y de l.a gran burgueaj.a en l.a indu•tria obl.i9aba al. Estado a 

una actuación reformista que posibilitara un deaarrol.l.o 

capitalista contrainaurganta. 

(BO) Garrit Huizer, El. pgtencial. reygl.ucignarig del. 
"c.,a.m.,..p"'•..,•~i-nua,.;d..,,o"-_,a,._nu..._.,Am..,.é .... r~i....,c,.aiL-_La ... Lt.._.i.,n..,a....._., Si9l.o XXX , Editora•, M•xico, 
1.976. p. 334. 
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A. B!:B)!;S F:J:NAl(C:IEBA§ Q2 REC:OMpoSICIQN DEL 

SElQ'.COU>lfX&LJ:BMO. 

En e:L 

producción y de :La• 

XX :La internaciona:Lización de :La 

re:Lacione• capita:Liataa eatab:Lecieron 

una nueva 

dio •obre 

exportación 

unidad de :La economia mundia:L. La acuau:Lación •e 

:La ba•e de:L comp1ejo q1oba1 de reproducción y 1a 

de capita1 fue 1a punta de 1anza para buscar 

rentabi:Lidad y creación de nueva• norma• productivaa. 

E1 Perú se ve envue1to y penetrado por 1a 

acuau:Lación imperia1ista, cuyas necesidades y perspectivas 

de expansión determinan formas deaarticu1adoras y 

deainteqrantea de 1aa reqionaa y de :Loa sectores, 

reapectivamente, aai como :La• formas de vincu:Lación y 

combinación con 1oa modo• de producción e•pecificoa: 

con••rv6ndo:Loa o diao:Lviéndo1o•. Asimismo, e:L proceso de 

endeudamiento es un e:Lemento intaqra:L y necesario de :La 

din6mica de crecimiento dada 1a estructura de acumu:Lación y 

de c:Laaea. 

La expansión 

aiq1o XX 

imperia1ista en e1 Perú se inicia a 

como producto de 1a transición de1 comienzos de:L 

capita:Liamo de :Libra concurrencia a nive:L mundia1, a su 

se distinquen tres forma monopó:Lica. En su dasarro:L1o 

periodo• bien definidos. 

1) E:L qua se extiende entre 1900 y 1930, donde 

se estab:Lecen y desarro11an :Loa grandes monopo:Lios dedicados 

a 1a producción da materias primas aqrom.inara:Las. Las 
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eapre•a• que hacen •U aparición •on 1a Grace, 1a 

Pa•co cooper corporation, 1a Znternationa1 

Coapany y 1a Peruvian Corporation, configur6ndo•e 

econoaia de enc1ave• agroainero• aobre una 

•ocioeconóaica de car6cter •••ico1onia1. E•t• 

caracteriza taabi•n por e1 deap1azamiento de 1a 

ing1eaa por parte de 1a norteamericana, ref1ejado 

••te en e1 aumento de 1a inveraión norteaaericana en e1 paí• 

(que paaa de 2 mi11one• en 1927 a 124 en 1929). 

2) En e1 periodo que va de 1930 a 1950 •• 

produce una disminución de 1a inveraión extranjera por 

efecto de 1a crisis mundia1 de 1o• afto• treinta y por 1a 

Segunda Guerra Mundia1. La inveraión norteamericana 

deaciende a 71 mi11onea de dó1are• en 1943 

3) E1 periodo tranacurrido entre 1950 y 1968 se 

caracteriza por e1 auge de 1a inversión extranjera y a1 

recuperarse 1a rentabi1idad en e1 nuevo dinamismo de 1a 

economía mundia1. E1 va1or de 1a inversión norteamericana 

pa•a de 143 mi11onea de dó1area en 1950 a 692 en 1968. 

Desde 1os aftos cincuenta comienza a modificarse 

1a forma de acumu1ación y se expande e1 mercado interno y 1a 

"induatria1ización suatitutiva" como parte de 1a amp1iación 

de eafera• de 1a economía impu1aada por e1 imperia1ismo. 

Las ganancias se sustentan en e1 monto 

re1ativamente bajo de 1o• aa1ario• pagados en re1ación a 1o• 

paí•e• imperia1istaa. Eata• ganancia• no son afectadas por 
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una •avara pr••ión fi•cal; al contrario, la• ampr••a• 

extranjera• reciban da parta d•1 E•tado peruano toda •u•rta 

d• franquicia• arancelaria• y tributaria• para qua loqran 

•obra9anancia•. A•imi•ao, durante ••to• afto• podaao• 

ob•arvar: 1) lo• sector•• da mayor crecimiento en dicho 

periodo •on minería, manufactura y comercio; 2) al ••ctor 

manufacturero 

•i9nificativo: 

triplicaron, 

es el que 

de 1959 a 

tiene 

1968 

el crecimiento má• 

las inv•r•ione• se 

pasando de 31 millones da dólar•• a 96; 

mientra•, en el mismo periodo, la• inveraion•• en la minaría 

y fundición sólo se duplicaron. 

Esta aspecto es importante porque la eatrateqia 

d•1 imperialismo apunta hacia el control de toda la economía 

privilegiando el sector industrial por ser al aje más 

dinámico y rentable frente a loa recurso• primario• 

monopolizados e a1> • A partir da 1950, al modificar•• la• 

forma• da acumulación de capital por parta del impariali•mo, 

principalmente da Estados Unidos, se desarrolla en extensión 

aamicolonialismo en al Perú y se profundiza con la 

••trateqia da "seguridad y desarrollo" desde 1968. 

La inversión extránjara por su origen y valor 

entra 1965-1968 creció en 47.4 millones da dólare•, la 

norteamericana descienda y la de Europa, Japón y Panamá 

crece. 

hacho, 

ba•••· 

La internacionalización del capital explica a•te 

ya qua los Estados Unidos invierten desda otra• 

Cinco paises concentraban el 82.3- da la inver•ión 

(81) ·Lui• Roca, Imperialismo en al Perú: yiaia• atadura• con 
nµ•vo• nµdg•. FCP, Lima, 1974. 
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neta, a E•tado• Unido• •ó1o corre•pondía e1 s2.2t de1 

tota1. Se hacían nece•aria• 1a• reforma• que impu1•e~ e1 ~ 

ingre•o de capita1e• a1 paí•. 

Lo anterior exp1ica a1guno• rasgo• que no• 

mue•tran 1o• 1ineamiento• principa1e• que guiaron 1a ge•tión 

económica de 1a Junta Mi1itar. 

1. En •1 aparato económico existente en e1 país 

•e pre•enta una nueva divi•ión de tarea• debido a1 

de•arro11o indu•tria1 referida. a 1a intervención de 1a 

burgue•ía monopó1ica imperia1i•ta, 1a gran burgue•ía, 1o• 

terrateniente• y e1 E•tado. E1 capita1 extranjero es •1 

factor dinAmico de 1a industria1ización. 

2. La rein•erción imperiaiista se concreta a 

travé• de 1os siguientes mecanismos: empréstitos, inversión 

directa y empresas mixtas. Se conso1ida 1a dominación 

externa tecno1ógica y en servicios, asociada a nuevas 

moda1idades y mecanismos de articuiación de1 sistema 

financiero internacionai con ei aparato productivo interno. 

La mayoría de 1os proyectos se subordina a1 

financiamiento imperia1ista. La empresa mixta es punto de 

convergencia da1 ahorro interno y e1 financiamiento 

externo. La empre•a privada uti1iza ios fondos bancarios 

interno• donde 1as entidades financieras estata1es están 

e•trechamente 1igadas a 1a banca internaciona1. En e1 país 

•e regi•tra un proceso de diversificación de 1as fuentes de 

financiamiento externo. 
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E ata 

endeudaaiento y 

ú1ti•• 

l.a 

situación •1 creciente 

necesidad d• orientar au r6pido 

creciaiento, cuya espiral. •• inicia con l.a Al.ianza para e1 

Progreso. En erecto, haciendo un reauaen de J.a "ayuda" 

recibida por •1 Perú en :toraa de pr••taaoa entre 1961-1970 

real.mente deaeabo1aadoa, ae tendri.a el. aiquiente cuadro: 

Préstamos del. ero al. 31/12/72 

erRF a 1970 

Aro y crF 

Estados Unidos 

TOTAL 

tal.ea a 

1.41.471.274 

118.200.000 

7.000.000 

211.500.000 

478.171.274 Dl.l.a 

Eatadoa Unidos 

corresponde el. 44.23t (82) • Pero adem6a, por donacionea y 

gaatoa de asistencia, un total. d• 130,8 mil.l.onea de dól.area, 

d• J.oa cual.ea el. 43.43t se recibió en :toraa de excedente 

agri.coJ.a. Por parte, d• l.a Agencia rnternacional. de 

Deaarrol.l.o, 54.3 mil.l.onea de dól.ares, asi. como 19.7 de parte 

de diversos programas. 

Las inversiones netas acumul.adas fueron 

negativas, es decir que durante estos años no se 11.egó a 

cubrir el. total. de l.aa depreciaciones au:t~idaa. Ademáa, 

resul.ta que el. monto de J.os préstamos recibidos de entidades 

o:ticia1•• del. Perú, en el. transcurso de diez año•, ruaron 

del. orden de 1.531 mil.J.ones. El. cambio ea aumamente 

el.ocuente y demuestra l.a creciente importancia de l.oa 

(82) car1oa Mal.pica, Al.ionza poro •1 Prpgraao. una d4coda de 
aaperopzoa y fracaaqs. Horizonte, Lima. 
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pr6•ta•o• de origen externo. 

E1 capita1 extranjero continúa enraizAndo••· y 

entre 1968 y 1975, •1 ingre•o de capita1 bajo 1a ronaa de 

inver•ión extranjera •• inrerior a 1a evo1ución de1 aumento 

rea1 de1 ~· de capita1•• que •• exp1ica por 1a• 

reinver•ione•. E1 creciaiento de1 capita1 rinanciero 

pre•tado e• varia• vece• m•• grande que •1 ~ y e1 r1ujo 

de capita1e• bajo 1a rorma de inver•ión directa. 

Entre 1968 y 1975 ar1uyeron a1 país 425.5 

mi11on•• de dó1ares y aa1ieron como renta 745.2, deducida• 

1a• r .. i•ion•• en erectivo fuera de 1o• ingre•o• rea1ea, 

mientra• que e1 f1ujo neto por endeudamiento rue de m•s de1 

dob1e: 1644.4 mi11ones de dó1are•. E1 costo de 1a• rerorma• 

e indu•tria1ización se cargó a 1a deuda. La• inver•ione• 

entre 1971 y 1976 pasaron de 724 mi11ones de dó1ares a 1367, 

y 1a 

e11o 

que 

deuda 11egó a 3 568 mi11onea. En correspondencia con 

1a• rentas y servicios tendieron a crecer. Es obvio 

e1 e•tatiamo no reduce 1a importancia re1ativa de 

Estado• Unido•: 

a) De1 tota1 de ~ estimado de capita1 

e1 Perú por países capita1istas en 1975, e1 71~ radicado en 

correspondía a E.U. comparado con e1 39~ de 1968. 

b) La inversión extranjera en su conjunto, por 

•ectore•, se encontraba en 1974 en minería (46•). petró1eo 

(27•). Xndustria (17•) y comercio (6•). Esta situación se 

reproduce en 1a inversión norteamericana. 
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E.U. era •1 primer socio en e1 comercio 

Perú, pu•• compr6 en 1974 el. 36- de 1a• 

peruana• y provey6 31- de su• 

El. principal. proveedor de créditos para el. 

•> En 1967 Eatado• Unido• invirti6 712 mil.1one• y 

en 1976 a•c•ndió •u acoto a 1.367 en l.os siguiente• 

•ectore•: minería y petr6l.eo, so-: industria, 12%, y otros, 

Comprobamos l.aa tasi• l.eninistas sobre el. 

col.onial.ismo: al. capital. l.e interesa l.a exportación de 

capital.•• a través de tranaaccion•• financieras :Lucrativa• y 

•l. control. de l.a• materia• prima• e•tratégicaa, para obtener 

sobre ganacias y ganar cada vez mayores esferas da 

infl.uencia. 

Ea importante el. rol. de extractor de divisas de 

l.a banca internacional.. 

De acuerdo con l.a l.ey de l.a máxima participación 

en l.a Banca estatal. y privada, l.a del. capital. extranjero era 

del. dejando que actúen l.as sucursaies de l.os bancos 

extranjeros. Pero aún máa importante es ia expl.otación y 

dominación a travé• de organi•mos financieros contro1ados 

por el. imperial.ismo: BXRF, BXD, FMX, CFX, etc, que util.izan 

su gran capacidad financiera para enl.azar y subordinar el. 

aparato financiero interno, monopol.izando l.a economía a 

(83) Virgil.io Roel., Lo crisi• general. del. capitalismo y l.a 
ecqnqmia peryana. Al.fa, Lima, 1978. Offset. 
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trav•• de1 contro1 de1 ahorro interno que f orma1ment• ••t6en 

mano• d• 1a banca ••tata1 o a•ociada. 

Seglln Roca (84), d•1 tota1 de proyecto• de 

inv•r•ión 1972-1974, aproxiaadamente 1a• do• tercera• parte• 

(1,464.629 de dó1ar••> eran financiado• por •1 imperia1i••o, 

dando prioridad a 1o• ••ctore• productivo•. La banca 

••tata1 •• mueve con capita1e• extranjero•, •• diveraifican 

1a• fuente• de financiamiento y •• crean empr•••• 

financiera•, además 

iaperia1iata. Las 

se unen a1 capita1 financiero estata1 e 

consecuencia• de este hecho son 1a 

creciente deuda externa, 1a• continua• refinanciacion•• y 1a 

reproducción de estas re1acione• en •1 •i•tema. 

La estatización de banco•. cuyo objetivo fue 

impu1•ar e1 proyecto eatata1 y como ta1 una nece•idad d•1 

siatema, fue conci1iadora, en bancos ta1e• como e1 Popu1ar, 

e1 Xnternaciona1, e1 Continenta1, etc. se efectuó pa9ando e1 

dob1• y en a1gunoa caao• e1 trip1e de su va1or (~ e1 

que tenía un va1or de 250 mi11ones de so1ea, se continenta1, 

"compen•ó" 

judicia1es" 

pa9ando 700 mi11ones). Se hicieron "farsas 

como e1 caso Prado, en e1 que se permitió que 

e•ta fami1ia sacara tres mi1 mi11ones de so1es a1 exterior. 

Uno de 1o• 

afectado por 

cri•tiana y 

de int•r•••• 

principa1e• banco•, e1 Banco de cr•dito, no fu• 

1a Junta Mi1itar de Gobierno, ya que ••ta era 

e1 banco de1 Vaticano, debía evitar•• e1 choque 

11 ideo1óqicoa" de eato• poder••· Con criterio 

parecido no fue afectada 1a banca re9iona1, donde •• asienta 

(84) Luí• Roca, Op. cit •. p. 75 
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1a naciente gran burgue•~a regiona1 de raigambre o1ig6rquica 

provinciana (Banco de 1o• And•• de1 sur, Oriente, Norte, 

etc.). 

principa1 de1 Estado •• de E1 

intermediación 

pape1 

entre 

burocr6tica y 

De•pué• de é1, 

capita1 bancario 

1o• 

en 

1a• tra•naciona1ea, 

financiero• centro• 

importancia 

1a burguea~a 

imperia1i•ta•. 

para 1a rearticu1ación de1 

re•pecto a1 de•arro11o industria1, eat6 1a 

banca privada extranjera y 1a.banca asociada que sirven a1 

capita1 monopo1ista y burocrático, y que integran también a 

1a acumuiación imperia1i•ta. 

La• a1ta• tasa• de interés 

mercado único de cambio• (oct. de 

amp1iamente a1 sector financiero. 

y 1a creación de1 

1977) favorecieron 

Lo• recursos financieros que demandan 1oa p1anea 

de inver•ión de1 sector púb1ico se 1ogran con 1a 

movi1ización de 1oa ahorros internos y 1a captación de 

recurso• externos, rea1izadoa mediante 1as medidas de 

regu1ación monetaria y crediticia dictadas por e1 Banco 

Centra1 de R•••rva. 

Lo• sector•• productivos y 1a inversión bruta 

fija, eapecia1mente púb1ica, se financian mediante e1 

crédito proporcionado por e1 sistema bancario. E1 crédito 

neto obtenido por e1 gobierno centra1 en 1972 11ega a 6.285 

mi11one• de ao1ea, que registra con e11o un promedio anua1 

entre 1968 y 1972 de 3.240 mi11ones de so1es. Mientras, e1 



174 

•ector privado recibe nuevo• recur•o• financiero• por 11.025 

mi11onea de •o1ea en 1972, 1o cua1 da un promedio anua1 de 

6.958 mi11one• en dicho• a~oa. 

Entre 1970 y 1974, 1a eatructura de1 

financiamiento de 1as inver•ionea de1 aector p'1b1ico había 

cambiado. A1 caer e1 ahorro, 1a parte financiada con 

creció. Lo• pr~•tamo• de1 extranjero aumentan m6• 

inveraione•, no só1o porque 1a mayor parte de 1os 

de proyecto• se financian deade exterior, aino 

por 1a necesidad de ref inanciar 1oa fuerte• pagoa de 

amortización de1 gobierno centra1. 

Por 

cauaa• de 1a 

1970-1974 son 

1a inadecuada 

sector p'1b1ico. 

otra parte, sabemoa que 1a• principa1ea 

caída de1 ahorro de1 sector púb1ico durante 

1a inf1exibi1idad de1 sistema de impueato• y 

po1ítica de precio• de a1gunaa empresa• de1 

Entre 1968 y 1970, 1os ingresos y ahorro• de1 

gobierno aumentan má• que e1 PBZ. En 1971-1973, e1 

crecimiento de1 ingre•o permanece por debajo de1 PBZ. En 

1974, 1os ingresos de1 gobierno crecen a1go más rápido que 

e1 PBZ por e1 impacto de 1os a1toa precios de exportación de 

1973-1974, 1oa ingresos por impuesto a 1a renta y sobre 1a 

transferencia de uti1idades a empresas púb1icas. Con 1a 

exc1usión de estos factores excepciona1es, 1a inf1exibi1idad 

de 1oa otros ingresos es evidente. Loa precio• de 

importación son más de1 dob1e para a1imento• y de1 trip1e 
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petró1eo, en tanto que 1o• preci.o• de venta 

i.nvari.ab1e• por 1a• de1iberada• po1ítica• de1 

MA• aún, •1 •ector exportador aportaba a1 PBX 

1a Xnduatria, abri.endo una brecha en 1a 1óqica de 

acuauiaci.ón. 

En ••t• •enti.do, e1 comportamiento d•1 •i.•tema 

tri.butario ••taba sujeto a: 

a) Dependencia da1 coaerci.o exterior, no •ó1o 

por derecho• de aduanas sino también por 1a cobranza de1 

impue•to a 1a renta (se estima que un 75- da 1o• cobro• por 

impua•to a 1a renta se derivan da 1a imposición sobre 

uti1idad•• de negocios, y muchos de 1o• impuesto• a 1a renta 

•on pagado• por exportadores mineros, que eat6n sujeto• a 

1a• f1uctuacione• de1 mercado mundia1). 

b) La base f isca1 para varios impuesto• decrece 

graduaiaante (tenemos, por ejemp1o, vía incentivos fisca1as, 

exoneración de impuestos para acciones de CODXFE, bonos, 

etc.). 

c) Una administración tributaria deficiente. 

La reforma tributaria so1o sirvió para qua ei 

pueb1o peruano este "a1 día" en sus tributos y mantenga 1a 

frondosa y creciente burocracia civi1-mi1itar que vive 

improductiva y a expensas da 1os trabajador••· Una 

estructura tributaria de este tipo ob1igará a1 Estado a 

recurrir a1 endeudamiento. 

E1 sector financiero se encontraba bajo 1oa 
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int•r•••• da1 FMZ, qua ob1igaba a1 gobierno a uti1izar 

po1iticaa económica• que ravorecieran sus intereses y 1a 

reproducción d•1 capita1, arectando a 1as mayoria• 

pob1aciona1••· Sobra ••t• a•p•cto, v. Roe1 sentenció: 

"Como con•acuancia da 1a po1itica rinanciera 

••guida en todo• eatoa años, 1a capacidad de 

endeudamiento de1 Perú esta aobresaturada en 

proporcione• que •uperan 1argamenta a1 30• de 1a• 

exportacion••• puaato qua 1oa servicio• de 1a 

deuda en ••a proporción no 1a podemos soportar. 

Re•u1tado: noa ha11amo• tota1mente a merced de1 

FMX y de 1os grand•• banco• imperia1iataa, que de 

••ta rorma puedan imponernos su• condicione• y 

ob1igar a1 gobierno a que aiga cua1quier po1itica 

económica 

(85). 

De esta 

acrecentado dominio 

1o• aspecto• de 1a 

g1oba1 y tota1izante. 

(85) v. Roe1, op. cit. 

aai aea antipopu1ar y antinaciona1" 

manera, se cierra e1 circu1o de1 

imperia1ista que, ahora comprende todos 

vida económica de1 paia, haciéndose 
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a.EL CAPITAL EXTRANJERO x LI\ BECOLQNJZAc10N PE LA rNpusTRrA, 

A peaar de1 tipo de competencia, especia1ización 

desigua1 y concentración de1 poder po1ítico-mi1itar 

financieros y de o1ig6rquico, 1os mercados imperial.iatas 

capita1 hacen posib1e m6• a1tas tasas de crecimiento 

induatria1. 

Ante• de 1930 se produce un periodo inicia1 en el. 

que diveraoa factora• convergen de manera combinada para un 

importante desarro11o industria1, aunque 1uego se conjuntan 

nueva• circunstancias en contra. Hubo posibi1idades de 

induatria1ización. 

En l.a década de 1890, en pl.ena expansión de 1as 

exportacionea, ae veía con m6• c1aridad esta po•ibi1idad. 

Mari6tegui afirmaba en 1928 (86) que fa1taba una burguesía 

independiente de l.os comerciantes y terratenientes que 

impu1•a•e l.a industria. 

Thorp y Bertram (87), al. precisar 1as condiciones 

interna• y su es1abonamiento con l.as externas -priorizando 

1a• primeras y criticando 1.a teoría de l.a dependencia-, 

contribuyen a tener una exp1icación de l.a transición de1 

aeaico1onia1ismo al. neo-co1onia1ismo industria1 que deja 

opcione• abiertas a su deaarrol.l.o autónomo, 1.o que se 

comprueba en a1gunos paíaea de América Latina. 

En Perú 1os obat6cu1os a este proceso fueron 1os 

siguiente•: 

(86) J.C. Mari6tegui, 7 Enaavos de interpretación de 1.a 
:raal.1dad perµana, Al.fa, 1970 
(87)R.Thorp y A.Bertram, Jnduatrial.ización de una aconomia 
abierta:el. caso del. P8rú en al. periodo 1890-1840,Ed.PUC,Lima 
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1. Lo• riujo• d• inver•idn extranjera en 1o• 

año• 1900, re•pon•ab1e• de 

po•icidn de 1a indÜ•tria. 

una inriación que socavó 1a 

2. La evo1ucidn de1 mercado internaciona1 que 

produjo un cambio de •igno de 1a• ventajas comparativa• an 

1a décáda de 1a primera guerra mundia1. 

3. E1 poder de 1a burgu••~a intermediaria y 1os 

terrateniente•, a•~ 

e1 

como 1a preponderancia de propietario• 

extranjero• en sector exportador, responsab1e de1 

e•tancamiento de1 "va1or de retorno" de 1as exportaciones en 

1o• año• veinte. 

4. 

extranjera•: 

exportador•• 

importante 

E1 

como 

y como 

ingrediente 

proteccioni•tas. 

5. Quizi!l 

1a improductivo de 

trip1e pape1 de a1gunas empresas 

comerciantes 

productora• 

en 1a 

1o 

o1eada 

más 

de 

importadora•, como 

1oca1a•, 

carencia 

importante 

préstamos 

que rue un 

de presiones 

fue e1 uso 

extranjeros 

provenientes de 1os E.U. en 1a década de 1os veinte. 

Sin menospreciar estos obstácu1os "coyuntura1es", 

1o• ••tructura1es ruaron 1os fundamenta1es (::!l.....Sll:.L a1 escaso 

de•arro11o da1 mercado interno, basado en 1a división socia1 

trabajo y d•1 

d• producción) 

para invertir. 

Ea 

en 1a separación da1 productor de sus medios 

La sociedad ara semifeuda1, sin condiciones 

ganera1izada 1a creencia de que só1o en este 
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•i91o E.U. ti•n• pr•••ncia en nueatra econoaía. Eato no •• 

ajuata a 1a rea1idad, puea eato ocurre d••d• mediado• de1 

ai91o XXX. Entre 1851 y 1970, exportan bi•n•• d• conaumo, y 

cono vía hegemónica tienen a 1o• ferrocarri1••· E1 contro1 

•• principa1mente comercia1: 1uego aparecerán 1oa "enc1av••" 

minero• y agropecuario•. 

con 1a primera guerra -ha•ta 1a cri•i• d•1 29-, 

1a ZPC y 1a Cerro Corp. eran 1aa principa1•• empr••a• 

exportadoras. La banca reducía sus funciones hasta ser 

ao1ament• un agente comercia1 (Nationa1 City Bank) que 

1iquidó 1a• consignaciones y agencia•. E1 so• de 1aa 

exportacion•• peruanas haata 1930 eran de Lobitoa Oi1 

Fie1da, Duncan Fox, Lampa Mining Company, suyapu11o 

Sindícate: empresas para 1a exportación. 

E1 desarro11o indu•tria1 ea de 1a ••gunda 

postguerra y nace rengo. 

La cada vez mayor demanda de créditos y 1oa 

cambio• en e1 comercio subordinan e1 sector industria1 a1 

sector financiero. 

Trasnaciona1es y o1igárquia invierten, 

inicia1mente por 1as ventajas comparativas en 1a producción 

de materia• prima• de exportación, condicione• monopó1ica• 

de inveraión en otros sector••, mercados interno• 

protegidoa, garantía de 1a inversión, mano de obra y 

materias 

po•ib1• 

primas baratas, vo1úmen de inversión 1o máa pequeño 

minimizando riesgos, intervención en 1a provisión 
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de biene• de producción e inewaoe, contro1 de 1a inveraión, 

intercambio y di•tribución o d• manera combinada. 

Toda• eetae condicione• apuntan a 1a principal. 

-qu• 1a• re•ume-, y e• l.a obtención de •obreganancia• como 

1•y de1 imperia1ismo, que hasta hoy e• e1 requi•ito b••ico 

de inver•i.ón. 

La 11amada au•titución de i.mportacione• de bien•• 

de con•umo en l.a década de 1o• cincuenta fue mayor que en 1a 

ai.guiente. 

Ante 

en bi.ene• de 

partici.pan en 

l.a producción 

el. progresivo agotamiento de 1a dependencia 

consumo, l.os biene• de capital. importado• 

l.965 con el. 71.8". E1 60" de1 val.ar bruto de 

(VBP) 

tradicional., 

ab•orvió e1 

Y l.a 

58. l." 

en el. mismo a~o eran bienes de con•umo 

artesanía dentro de1 sector industria1 

de l.a PEA (1a ca1idad de l.a fuerza de 

trabajo en l.964 era sól.o de1 o.4" de profeaiona1ea). 

Precisamente E.U. a1 neceaitar una industria 

compl.ementaria que superara l.as restricciones y uti1izara 

mano de obra barata -ya que Europa igual.aba sus costos 

internos-, determinó el. desarrol.l.o industrial.. También fue 

condicionante el. corte de rel.aciones con el. mercado europeo 

y 1a necesidad de productos manufacturados de consumo. 

Principal.mente desde 1968, e1 capita1 de E.U. penetra en l.a 

industria metal.-mecánica, 

duradero. 

Loa monopo1ios 

de bienes de capita1 y de conaumo 

pueden penetrar establ.eciendo 
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directamente una •ub•icliaria o fil.ial. en 

apoc:leránclo•• ele una 

principal.mente en 

privad.o. 

empre•a ya montad.a y que 

•l. financiamiento interno 

el. pa:i.•, 

se apoya 

estatal. o 

Primero, l.a •ub•icliaria actúa autónomaaente. 

Luego bu•cará l.a asociación con eapr••a• privad.a• aportando 

patente•, proce•o•, cli••ño• y t•cnica•. Por úl.timo •• 

integrará en el. pl.ano internacional., en l.o• proceso• ele 

integración regional. y el. financiamiento externo. 

La inversión anual. en ~ proviene ele l.a• 

ganancia• 

pr••tamo•. 

fueron ele 

el• l.a• 

industria). 

reinvertid.a• y l.a entrad.a neta ele capital.•• y 

Entre l.966 y l.974, l.a• ganancias reinvertid.a• 

77 mil.l.one• (56• en l.a inclu•tria) y l.o• capital.•• 

matrices l.l.egaron a 323 mil.l.onea <B• en l.a 

La entrad.a neta ele capital.ea ae da máa por nuevaa 

inver•ionea, 

aporte. 

mientra• que l.a• reinversiones tienen un menor 

Para el. Perú, l.a entrad.a neta ele capital.a• 

el. 74• del. total. del. financiamiento, mientra• qua representa 

en Am•rica Latina sól.o el. 28.9•. En l.a industria sus 

reinveraionea son del. B4• y en América Latina del. so.a•. 

E•to •• daba a l.a inclu•trial.ización tardía derivad.a del. gran 

atraso rel.ativo en l.aa fuerzaa productivas, ele l.a incipiente 

división del. trabajo y cleaarrol.l.o del. mercad.o interno, que 

concl.uyen rápidamente el. modal.o ele "sustitución". Entre 

l.971.-1.973 aumentó l.a inversión extranjera en cifras 
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ab•o1.ut••• pero no en re1ativa•. E•ta inv•r•ión •• centró 

en ••t•1•• b••ico•• química y producto• de pape1., rama• con 

incentivo• 

producción •. 

tiene una 

crediticio• y tributario•. concentrando ••~ 1a 

•1 capita1 y 1a propiedad. De ••ta man•~•· E.U. 

participación deci•iva en 1a producción de bi•n•• 

intermedio• 

de capita1. 

con 77•. en 1o• de con•umo un 19.8• y 32• en 1o• 

Lo• 

su crecimiento 

América Latina. 

cambio• po•t•riore• fueron in•ignif icant•• y 

fue mínimo: 1• mitad de 1a tasa promedio de 

Entre 1966 y 1974 creció •1 ~ de 

capita1•• de 1as empre•as monopó1icas de 128 a 155 mi11on•• 

de dó1ar••• y 1a indu•tria en •u conjunto de 651 a 895. La 

di•tribución de 1a inversión en 1974 era a•í: 46• para 

min•r~a. petró1eo 27-. industria 17• y otro• 10•. La 

indu•tria crec~a muy 1entamente. 

De 1as ventas monopó1icaa a 1oa E.U. entre 1966 y 

1974, 7.669 mi11one• de dó1ares, e1 50.79• fue de1 sector 

minero y •1 28.6- de1 industria1 (a1imentos y química). En 

1• rama a1imenticia su participación tendió a disminuir y en 

1a qu~mica a aumentar por e1 escaso desarro11o de 1a primera 

y 1• competitividad en 1a segunda. En a1imentoa, e1 59.8-

-por 1a •aturación de1 mercado- ea para 1a exportación. 

E.U. 

E1 

por e1 

internaciona1. 

sector minero d••tina e1 so.e• de 1•• venta• .a 

costo re1ativo de f actorea y 1a competencia 

Por e1 contrario, en 1a industria, y debido 

a 1• natura1eza de 1a producción y de1 mercado e1 74• ea 
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para e1 mercado 1oca1. 

En cuanto a 1a •a1ida de capita1, debido a 1a• 

re1acione• matriz-fi1ia1, sobrefacturación, sobreprecio•, 

va1oracione•, tran•ferencia• y otras moda1idade•, 1os 

monopo1io• evaden ganancia• que 1a e•tadistica no ref1eja. 

Entre 1966 y 1974 aparecen como ta1e• 617 

mi11one• de dó1are•, 50 de e11o• en 1a indu•tria. Se 

remiten uti1idade• o •• reinvierten de acuerdo a 1os 

intere•e• monopó1icoa. 

La entrada neta da capita1es fue da 323 mi11onas 

de dó1are• y ia sa1ida en e1 mismo periodo de 729 mi11onea. 

En •1 •ector industria1 1a re1ación fue 27-81. 

Lo principa1 de ia producción en 1976 era de 

biene• de 

duradero, 

in•umo• de 

concebido• 

de recura o• 

conaumo esencia1 y no esencia1, de consumo 

in•umos fundamenta1e• de industria• bá•ica•, 

apoyo aectoria1 y vehicu1os. Esos insumos están 

para un mercado eatab1ecido -interno o externo

natura1ea y básicos, e inserto en 1a 1ógica de1 

capita1iamo munida1, que condiciona e1 aparato productivo. 

La• ramas donde más penetra e1 capita1 extranjero 

son: minaria extractiva, 

a1imentoa y bebidas. 

meta1-mecánica, quimica y caucho, 

En conc1usión, 1a producción para e1 mercado 

interno y externo está contro1ada hegemónicamente por e1 

imperia1i•mo de E.U. (y muchas industrias son ramificaciones 

de otra•>· La distribución de 1as ganancias entre 1a 
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bur9U••i• op•r• •n ravor d•1 nüc1•o o1igopó1ico y 1o• 

••ctor•• coa•rcia1•• y rinanci•roa aaociadoa o 1igadoa a 61. 

un rasgo que caracteriza a1 naoco1onia1iamo •• 1a 

integración 

productora• 

da 

da 

•mpr••a• •xportadoraa • 

materias primas, da inaumoa 

induatria1aa, 

b6•icoa y da 

tranaroraación; mientra• a1 Estado 1• garantiza a1 capita1 

axtranj•ro inversión, mercado y aobr•gananciaa. Y a1 no 

producir•• aaquinarias, a1 deaarro11o capita1iata ti•n• una 

parapactiva sumamente 1imitada y trunca. 

La concentración avanzaba; en 1969, 1a• diez 

mayores empresas de1 sector sobre un tota1 de cerca de seis 

mi1, contro1aban e1 21.st de1 va1or bruto da 1a producción, 

bajando a1 18.at en 1973 sobre má• de 6.soo •mpr•aaa. 

Ad•más, en 1968 1aa 200 mayor•• eapreaaa de1 

aactor concentraban e1 52t de1 va1or bruto de 1a producción 

y e1 52.3t en 1973. Respecto a1 emp1eo, estos ocupaban e1 

10.7t da 1oa trabajadores en 1969 y e1 12.st en 1973. 

Por e1 1ado de 1a estructura de 1a propiedad 

tenemos que, en 1969, e1 capita1 extranjero contro1aba e1 

67.4t de1 VBP de 1aa 200 mayores empresa• de 1a industria, 

mientras que e1 Estado só1o 1o hacia en e1 9.9t y e1 capita1 

privado naciona1 en e1 22.7t. Luego, en 1973, e1 capita1 

extranjero había bajado su participación en 1a qen•ración 

de1 VBP a1 52.7t mientra• que e1 Estado 1a babia 

incrementado hasta e1 14.9t y e1 capita1 naciona1 hasta e1 

27.St. Aparece además un sector cooperativo qu• contro1a •1 
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14.3• del VBP de la producción (88). 

En rama• m4• eapec~ricaa tenemoa que la induatria 

meta1-mec4nica aurre un proceao de "deanaciona1ización" 

aunque poco aiqniricativo. El Eatado tuvo la participación 

m4a importante en la• rama• de la induatria intermedia 

b4aica, •in embargo el capital extranjero era el dominante. 

En otras ramas: 

a) Las ramas de caucho y mueble• aiquen aiendo 

controlada• ~nteqramente por el capital extranjero. 

b) En la industria de maquinaria no eléctrica y 

en la de material de transporte la participación del capital 

extranjero se ha incrementado. 

c) En la industria textil eae capital extranjero 

ha bajado su participación. 

induatria• diversas. 

d) Por último, 

De igual manera en el sector de 

una retirada importante de este 

capital en los sectores productores de industria intermedia 

no b4aica y de bienes de consumo (89). 

Cómo fue el crecimiento de este sector? 

Analicemos el periodo 1971-1978. 

(88) Javier Jqu~ñez,Perü-Estados Unidos:eyo1ución de algunos 
ipdicadorea económicqs.1968-1972.PUC,Lima. Ministerio de 
lnduatria y Turismo,El capital extranjero en el aectqr 
indyatrial 1971-1973,Lima,1975. Departamento de Comercio de 
loa Eatodoa Unidos, Reyised dato serie• qn US dJrect 
rnv-atment 6broad 1966-1974,Wo•hinqton,1976. Otero Cobieaes 
H, Ecpng•i• perµana. un ensayo de interpretación. Desco,1978 
(89) JbJd •. p. 67. 
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EL PBX DE LA MANUFACTURA Y CONSTRUCCXON 

AROS MANUFACTURA CONSTRUCCXON 

------------------------------------------------------------
1971 8.6 10.5 

1972 7.3 12.4 

1973 7.4 5.0 

1974 7.5 2.0 

1975 4.7 16.8 

1976 4.2 -:z.a 

1977 -6.1 -7.7 

1978 -4.6 -6.0 

En el. cuadro •e ob•erva un crecimiento m6• o 

menos al.to de 1os año• 1971 a 1974, para 1uego decrecer en 

1o• año• 1975 y 1976, aunque final.mente se torne negativo 

para 1o• año• 1977 y 1978. 

Esto para 1a manufactura, mientras para 1a 

construcción 1as tasas negativas aparecen a partir del. año 

1976, qua pre•entan para 1o• añoa anteriores un crecimiento 

bastante irregu1ar. 

hay que 

Entre 

señal.ar 

1oa i~mite• pue•toa ai sector manufacturero 

ia e•tructura exceaivamente dependiente de 

insumos y bienes da capital. importados; ia sobreprotección 

que goza hace que tienda a aer ineficiente, y cree pre•ion•• 

infl.acionariaa y desequi1ibrioa en 1a ba1anza de pago•. 
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El. dina•i•mo de l.a producción indu•trial. •• ba•a 

••ctor de bien•• de capital. y de con•umo duradero, 

cuya principal. producción en •l. pa:l• aon l.oa arteractoa 

•l.•ctricoa y •l.•ctrodom6•ticoa, automóvil.••• etc., diri9idoa 

a •ati•t!acer l.a demanda de l.a bur9U••:la y ••ctoraa medioa. 

su crecimiento como vereaoa 

tra•nacional.ea entre 1965-1970. 

se debe al. in9re•o masivo de 

El. subsector de bien•• de capital. (90) tuvo un 

creciaiento de 57- en 1968. de un 95- en 1973 y un 110- en 

1974. E•to 1o hace definitivamente el. subsector indu•trial. 

mA• dinAmico. A continuación l.e siquen l.aa indu•tria• 

productora• de bienes de consumo. con un creciaiento da 39-, 

53- y 65- corre•pondientes a l.os año• 1972, 1973 y 1974. 

Por úl.timo tenemos a l.a• indu•trias productora• de bien•• 

intermedio•. l.as cual.ea crecieron en l.o• mi••o• año• 

anotado• en 33.37 y 48- respectivamente. 

Es importante señal.ar que l.aa indu•trias 

productoras de transporte y maqui.nari.a el.éctrica son muy 

dinámicas, 

••m••tr• de 

pu ea 

1.973 

presentan una expansión en el. primer 

de 29.9-, y para todo ese mi.amo año 31.3-

mientra• que para 1.974 el. promedio de expanai.ón será d• 

33.74- y 31.9- aproximadamente (91.). 

Las industrias menos dinámica a donde se 

encuentran l.aa industrias da al.imentos sól.o crecen en un 

en 1.973 y un 2.6- en 1974, l.o cual. prueba que eata• 

indu•tria•, que satisfacen necesidades popul.are•, •on l.a• 

(90) Banco central. de R•••rva: cuanta• Nacional.••· 
(91) En Apunte•. Lima, Núm. 7, p. 70. 
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meno• din6mica•. 

Por otro lado, no •• ven cristalizada• la• meta• 

del 9obierno re•p•cto a la producción indu•trial, que 11e9a 

a un crecimiento de 7~ y no al 

gobierno para •1 quinquenio 1971-1975. 

Como vemos, 

orientar•• de manera 

el capital 

especial 

12.4• propue•to por el 

norteamericano tendió a 

hacia la indu•tria 

manui!acturera, y dentro de ••ta se dedicó m6• intensamente a 

lo• ••ctor•• de biene• de con•umo duradero o de vanguardia 

tecnolóqica. En el. periodo 1950-1975, aqu•l. creció de 15 a 

92 mil.lon•• de dól.ares, que aignif ica un incremento del 

duplicado en el periodo 1950-1960 y 

tripl.icado de 1961 a 1971. 

Ahora veamo• cómo se distribuyen en l.oa 

••ctore• de la economía las empre•as de origen 

extranjero en el año 1969 (92) : 

Sector Minero 26 

Sector petrolero 9 

Sector industria1 242 

Sector comercial. 79 

Sector servicio• 18 

TOTAL 437 

El. de las empresas y el 

establecimientos industrial.ea proceden de América del Norte 

y Europa occidental. La distribución de l.as 242 empresas 

(92) Eduardo Anaya, rmnerialiamo. industrialización y 
tranat'•r•ps;ia da tacno1oq;ia. ffuri20 .... ~a, .;;,.,"'~. 1=-i,1 .. ~~., 
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indu•tria1•• extranjera• 

tipo de bien que producen •• 1a •iquiente: Productor•• d• 

bien•• de con•Wllo, 98 ••pr••a• con 150 ••tab1eciaiento•i 

productora• d• bien•• interaedio•, 92 eapr••a• con 131 

••tab1eciaiento•1 productora• de bi•n•• de capita1, 52 

eapre•a• con 67 e•tab1•ciaiento•. 

De 1a• 242 empre•a• indu•tria1•• extranjera•, 

catorce ingresan ant•• de 1940, siete entre 1940 y 1944, 75 

entre 1960 y 1964, 89 entre 1965 y 1969. 

comparado e1 VBP de 1a• 242 empr••a• y •1 PBN 

para •1 año de 1969, vemos que e1 54.18- de1 PBN corre•pond• 

a 1a• ••pr••a• extranjeras (93). 

En 1aa industrias extranjeras dedicada• a 1o• 

bien•• de con•umo con un So1 de activo fijo se obtenían 2.46 

so1•• de VBP, en 1a producción de bienes intermedio• con un 

So1 d• activo fijo 1.16- de VBP, y para 1oa productor•• de 

bien•• de capita1 con un So1 activo fijo 5.17 ao1ea de VBP. 

De asto inferimos que 1as industrias extranjeras m6s 

productivas son 1as dedicadas a 1a producción de biene• de 

consumo y bienes de capitai. 

Por aste motivo e• c1ara 1a acción de1 gobierno 

d• intervenir con 1a• empr••a• extranjeras en 1a producción 

de bien•• intermedio• (madera, pape1, petró1eo y derivado•, 

meta1es 

para •1 

b6aicos, 

capita1 

etc.), pues éstas son 1as menos rantab1es 

extranjero, adem6s 1a intervención aatata1 

favorece aste factor necesario. 

(93) .Dú.JL.. p.37. 
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La• empre•a• extranjera• productora• de bien•• de 

capita1 aon 1a• má• rentab1e• y ae dedican a 1a• actividad•• 

má• dináaicaa dentro de1 •ector induatria1. Principa1mente 

producto• metá1ico•, maquinaria, aateria1 de transporte, 

•1•ctricidad, etc. actividad•• que con aenore• activo• rijo• 

obtienen un mayor VBP. 

La gran af1uencia de empre••• extranjera• en 1a 

producción de biene• de conawao y de capita1 •e debe ade•á• 

a 1a• grande• posibi1idadea de expansión que tienen estas 

industria• como a 1as per•pectivaa de eatab1ecer ••tructuraa 

monopó1icaa y o1iqopó1icos. Aaimismo, e1udir barrera• 

arance1ariaa y ensanchar, fundamenta1mente au• mercado• a 

trav•• de 1a ALALC y e1 Mercado Andino. A esto habría que 

aftadir 1a mano de obra barata y materias prima• abundantea, 

que permiten aumentar má• aun 1a taaa de ganancia• de ••ta• 

empreaaa. 

E1 imperia1iamo ha penetrado en forma mayoritaria 

a través de 1a insta1ación de nuevas empresas. Así, e1 

capita1 se asegura 1a exc1usividad de 1a tecno1ogía. La 

adquisición de empresas ya existentes ocupa e1 segundo 1uqar 

en 1aa formas de penetración de 1as empresas extranjeras, 

preriere comprar empresas inata1adaa, evitando prob1emas 

1ega1•• de constitución de nuevas sociedades y de creación 

de mercado• puesto que ya están formados. Este modo de 

penetración ea menor que 

"naciona1es" son pequeñas 

e1 anterior, 

y medianas 

porque 1as empresas 

y por consiquiente 
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incapac•• d• generar a1ta• ta•a• da ganancia•. 

Para e1 ai\o 1969, da 1a• ampr••a• 

extranjera• tenían •1 contro1 ab•o1uto da •u• accione• (o 

••a qua po•aían entra •1 100 y •1 75- da 1a• mi•ma•) (94). 

E•t• dato •• •uficiant• para af iraar qua 1a mayoría da ••ta• 

••pr••a• eran "autónoma•"· Adam6• •n e1 

extranjero po•eía contro1 mayoritario; 

ara dominado amp1iamenta por ••t• capita1. 

por tanto e1 71.9-

La mayoría de 1a• empraaaa extranjera• se 

encuentra ubicada en Lima y Ca11ao, Ar•quipa, lea y Anca•h, 

y no contribuye a 1a d••c•ntra1ización de 1a indu•tria, pu•• 

1o• marcados condicionan •u de•arro11o. 

La• 242 ampra•a• extranjera• obtuvieron e1 44-

da1 VBP de1 sector manufacturero. E1 VBP de1 sector 

manufacturero en e1 año 1969 (95) fue da 81 mi11one• da 

ao1••• d• 1os cua1es 37.6 fueron producidos por empr••a• de 

origen extranjero. 

Si comparamo• ea tos reau1tadoa con 1as cuentas 

naciona1es, veremos que e1 PNB da1 sector industria1 para 

asa ai\o fue de 29.419 mi11ones de so1es. O sea que 3 6 • 3 -

de1 VBP de1 sector industria1 se incorporó como va1or 

agregado. 

Si tomamo• •1 supue•to de que en e1 mismo 

porcentaje hayan participado 1as empresas extranjeras, 

entonce• tenemos que a11as obtuvieron en va1or agregado 1a 

auma de 1,366 da so1ea 1o cua1 viene a ser e1 21.5- da1 PNB 

(94) ~. p.10 
(95) lbid,. pp. 46, 50, 54. 
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una cifra significativa e impl.ica una 

del. •ector industrial. respecto a l.oa 

El. Estado tiene en propiedad al.rededor del. ie• 

del. capital. manufacturero, mientras que el. capital. 

y el. de l.a gran burguesía más del. eo•. La 

queda en l.a burguesía media y en l.aa 

imperial.iata 

diferencia 

cooperativas. En correspondencia con el.l.o, más del. 95• de 

l.oa trabajadores se encuentran en l.as empresa• privadas. 

El. imperial.ismo promueve el. deaarrol.l.o de l.a gran 

burguesía: ea así como Chryal.er, en dos afta•, deaarrol.l.ó 87 

empre•a• de esa capa burguesa. Estas empresas que crecen en 

torno al. núcl.eo ol.igopól.ico, l.o mismo que l.a pequefta y 

mediana industria, 

protección estatal., 

asal.ariado. 

neutral.izan sus desventaja• con l.a 

y una mayor expl.otación del. trabajo 

Todas l.as grande• inversiones del. Estado han sido 

hecha• con crédito imperial.iata, l.o cual. constituye el. 

má• importante de endeudamiento. En l.aa empresas 

no financieras, entre el. l. de enero de 1975 y el. 30 

factor 

públ.icaa 

de jul.io 

sol.ea y 

23.000. 

de 1976, l.as pérdidas fueron de 17.000 mil.l.onea de 

se estimaba que al. final.izar ese afta l.l.egarían a 

Luego el. ministro Piazza informó que el. déficit 

ascendía a más de 30.000 mil.l.onea, destacando Petra-Perú. 

La mayor incidencia estaría en l.oa subsidios al. 

petról.eo y derivados, a productos al.imenticio• importados 
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como fertil.izant••• el.ectricidad y ferrocarril.••· 

Con••cuenteaent• A•rope:rú, Petrope:rú, aiderpe:rú, Minerope~. 

Enata, Enci., Enafer y Ep••P •on l.aa empresas con máa ~ 

caai todaa ubicada& en l.oa aectore• de servicios 

y producción de materias prima• • industria 

sirven al. iaperial.i•ao y 1a gran burguesía 

irracional. y anti.económico hacer1o. 

báaica que 

aunque a•a 

induatria1ización fue un vehícul.o para 

internacional.izar 1a producción. su estructura y ritmo 

•atuvieron determinado• por l.aa traanaciona1•• y 1a máxima 

rentabi.l.i.dad. La recomposición de 1aa re1acionea del. 

capital. renovó 1aa forma• d• acumu1ación, pero en ú1tima 

instancia creo 1o• 1ímitea a au autoexpanaión. una 

expresión pat•tica ea el. b1oqueo tecno1ógico. 

EL Bl.QOUEO TECHOLQGZCO ZNQUSTRlAL. 

Como proceso internacional.izado de acumul.ación •• 

deaarro11a l.a economía peruana sobre una base imperia1iata 

con au• propio• ra•go•: empobrecimiento, deaarticu1ación 

regional., desintegración y desarro1l.o de 1aa fuerzas 

productivas asociadas 

opresora•. 

a una mayor división entre naciones 

El. daaarro11o de 1aa fuerzas productiva• en al. 

campo ea muy atrasado. Se expresa, por ajempl.o, en el. 

número de tractore• da 1972: de a 352 en total. para 

1,400.000 unidad•• agropecuarias registrada• en el. mi.amo 
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afto. LO que aignirica que •1 o.5• de1 tota1 de unidad•• 

agropecuaria• uti1izaba este rundamanta1 medio de 

producción. Esta hecho va acoapaftado d• un tramando 

da•arro11o deaigua1: 1a co•ta tenia 6 332 tractor••• 1a 

sierra 1 514, y 1a ••1va 506. Fa1ta •abar cu6ntoa •• 

uti1izaban, porque mucho• ••taban ruera de u•o. 

En e1 1ado urbano, 1a Pob1ación Econóaicaaente 

Activa (PEA) manuracturara •• con•ideraba en 1972 da 611 

ooo, corre•pondiendo a1 sector rabri1 •1 34.a• (cinco o m6• 

trabajadores) y a1 artesana1 (de uno a cuatro trabajadora•) 

•1 65.2• (meno• de 214 ooo obrero• pro1atarioa propiamente 

dichos). 

de1 1a industria •• da bien•• de 

con•umo: 

obrero•) 

MA• 

•1 

y 

7o• se ubica en e1 sector semirabri1 

cerca de1 so• se encuentra en 

(15 a 19 

Lima en 

aproximadamente 6 ooo 

hay 34 industrias con 

texti1•• y a1imentos. 

inexistente. 

estab1ecimientos industria1ea. Só1o 

m6• de 500 obreros, 1a mayoría da 

La industria de maquinaria ea 

E1 incipiente deaarro11o da 

de 

1as ruerzaa 

productivas y tacno16gicaa ea producto 

dominación y exp1otación capita1iata. 

1as etapas de 

Hasta ahora 1o• monopo1ioa y otras grand•• 

empr••a• -genara1mente subsidiarias- •• han circunscrito a 

1a tranarerencia de tecno109ia de1 exterior. La gran 

burguesía no ha creado, tan só1o ha recibido por 1a 
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natura1eza de •u acwau1ación y 1a capacidad de uti1ización 

de1 capita1 con eate objeto. 

De a11í 1a re1evancia de 1a importación de 

materia• prima•, de bien•• intermedios y de bien•• de 

capita1 para 1a producción de biene• de conawno y 

actividad•• primaria•: aqricu1tura, pesca, minería, etc., 

re•u1tant•• de su ubicación en 1a división imperia1ista de 

1a producción. 

De otro 1ado, 1a tecno1oqía importada es vieja, 

•uperada muchas 

automatizada no 

veces, y conque en a1qunoa caso• sea 

quiere decir que se adecúe a 1a estructura 

semifeuda1 

viqi1ancia 

no haber a• 

de 1a sociedad. Anaya cu1pa a1 ce1o y/o 

de1 imperia1iamo y a 1a• empresas naciona1ea por 

esforzado en desarro11ar 1a tecno1oqía. De ser 

a•í, -cómo podríamos exp1icarno• 1as marcas, patente•, 

1icenciaa y asistencia técnica de E.U. a Europa occidenta1 y 

Japón?. En rea1idad son 1os intereses imperia1iatas que 

buscan obtener e1 máximo de ganancias bajo determinadas 

condiciones y no 1a vo1untad de1 imperia1iamo o de 1a 

burguesía naciona1 (que é1 mismo niega) 1o que ob1iqa a1 

imperia1iamo a deaarro11ar su 

amp1iar y raciona1izar 1a 

rentabi1idad q1oba1 de1 capita1. 

capacidad de 

economía, de 

transformar, 

acuerdo a 1a 

Deade 1ueqo que pueden ap1icar también tecno1ogía 

de vanguardia 

su• fi1ia1•• 

en exc1usividad cuando 1es conviene, 

o subsidiarias o en empresas mixtas. 

aea en 

De ahí 
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que 

que 

1o• grand•• monopo1io• tengan 1a punta en 1aa rama• en 

invierten, caao de 1o• grupo• de 1ínea• o rama• que no• 

mueatra e1 aiamo autor. 

1a• 366 empre•a• induatria1e• que pagan 

roya1ty• por u•o de tecno1ogía, 239 tenían a1 comenzar 1o• 

afta• ••tanta contrato• con una •o1a ••Pr••a extranjera, 61 

contraro• 

1973, de 

con doa, y 66 contrato• con 30 o m••· En ago•to de 

1a• 758 empre•a• con contrato• vigente• 306 

procedían de 1os Estados Unido•, 54 de A1emania Federa1, 38 

de suiza, 17 de Ho1anda, 5 de Suecia, 46 de Francia, 14 da 

Japón, 31 de Xng1aterra y 247 de diversos paises: Argentina, 

Auatra1ia, B•1gica, Brasi1, CanadA, Co1ombia, Dinamarca, 

Ecuador, Espafta, Xta1ia, Liecht•n•tein, Panam6, PUerto Rico, 

Noruega, Venezua1a, entre otro• (96). Aunque debe tenerse 

en cuenta que en muchos de esto• paíae• actúan 1o• intara• 

de empreaaa mu1tinaciona1•• da origen norteamericano. 

E1 contro1 monopó1ico que actua1mente ejercen 1oa 

granda& consorcios imperia1istaa en tecno1ogía ha provocado 

un efecto negativo sobre 1a ba1anza de pago& debido a1 

egreso creciente de divisas (de 1968 a 1972 un gasto de 52,2 

mi11ones de dó1ares). 

En e1 periodo 1964-1972, e1 55• de 1aa remeaaa 

por roya1ty• fue enviado a Estados Unidos, e1 30• a Europa, 

y un 2.5• a siete países de América Latina (Argentina, 

Braai1, Co1ombia, Ecuador, Chi1e, PUerto Rico, Panam6), en 

tanto que canad6 y Japón se beneficiaron con 4.5• cada uno. 

(96) E. Anaya. Op. cit. pp. 61-64. 
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La dependencia tecno1ógica •• un proce•o de 

d••capita1ización que •urre •1 pai• en re1ación a 1o• 

principa1•• centro• d• tecno1gia, •i•ndo Eatado• Unido• •1 

principa1 benericiado por 1a •a1ida de divisa• de1 Perl). 

hacia 1oa centro• productor•• de tecno109ia, no aó1o debido 

a 1a compra o a1qui1er de patente•, marca•, etc., aino a 1a 

importación d• materia• prima•, producto• intermedio• y 

bienea de capita1. De e•te modo 1a dependencia tecno16gica 

•• •itúa en 1a estrategia de1 capita1 rinanciero. 

E1 Banco cent.ra1 de R••erva de1 Perú sostiene que 

e1 va1or de 1aa importaciones rea1izadaa por e1 país para 

mantener a 1a industria manuracturera durante e1 periodo de 

1964 a 1972 ascendió a 1a auma de 4.052 mi11one• de dó1ar••· 

de 1o• cua1e• e1 41.4' se de•tinó a 1a compra de materia• 

prima• y productos intermedios, en tanto que e1 22.7' a 

biene• de capita1. Ambos porcentajes representan e1 64.1' 

de1 tota1 da 1aa importaciones rea1izadas en aae periodo que 

equiva1en a un ingreso anua1 da 450 mi11ones de dó1ares. 

empresa• 

tecno109ia 

vece• 1a 

E1 contro1 monopó1ico que ejercen iaa grand•• 

y 1o• cong1omeradoa mu1tinaciona1es sobre 1a 

que se uti1iza en e1 Perú ha posibi1itado muchas 

imposición de c1áuau1a• restrictivas en 1o• 

contrato• •obre ias empresas receptoras de tecno1ogia. La• 

patentes son 1a forma tradiciona1 de reconocimiento de 1aa 

inveraione• o deacubrimientoa, a 1a vez que imponen un 

1imite artiricia1 a su uso. 
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Vai•to• con•idera que :Lo• comp1ejo• motivo• de 1a 

inver•i6n directa extranjera indican que :La cau•a c1av• 

-particu1armente en 1o• pai••• en d••arro11o- para 

emprender inver•ion•• extranjera• nace de una ••trategia 

d•il!•n•iva, de con••rvar mercado• que fueron a1quna vez 

capturado• mediante 1a• exportacion•• (de•puée é•to• rueron 

amenazado• por competidor•• y por 1ae estrategia• de 

auetituci6n de importacione• de 1oe pa~ae• receptores). 

Lae firma• han dec1arado abiertamente que e11aa 

toman patente• de otro• pa~•e• y 1a• euprimen como una 

manera d• detener 1a competencia en •u oriqen. E•ta• 

exportan 1o• producto• patentado• a mercado• donde ni 1a• 

firma• naciona1es ni otra• il!irma• extranjera• pueden 

producir o exportar. De e•ta manera preservan su monopo1io 

y •• reduce e1 ritmo da diil!u•i6n de1 progre•o técnico. 

E1 mismo autor sefta1a que 4 872 patentes ruaron 

concedidas entre 1960 y 1970 en 1aa ramas induatria1•• má• 

importantes que inc1uyen e1ectrónica, productos 

farmcéuticos, procesamiento de meta1es, transporte, etc. De 

ese tota1 s61o 54 eran exp1otada• (1.1~) con e1 objetivo de 

con•ervar mercado• de importacion seguros, sin necesidad de 

inversion extranjera, e impedir 1a competencia potencia1. 

Las 

qeneradas en 

de propaganda, 

1a 

marca• son para obtener mayores ganancia• 

1a innovación tecno1ógica o en :Las actividad•• 

comercia1ización, pub1icidad, etc., evitando 

Mientr• que 1a• :Licencia• se uti1izan no competencia. 
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cuando 1o• monopo1io• fabrican a1go, aino cuando venden 

directa••nt• 1a tecno1ogia para •u producción o cuando 

pueden r•a1izar inv•r•ion•• por •U capacidad o 

r••triccione•. Si no quieren arri••gar capita1, o pretenden 

contro1ar eapre•a•, pueden dar•• en forma combinada. 

Entre 1966 y 1974, •1 19t d•1 pago de ••rvicioa 

•• por rega1iaa y 1icencia•, •1 35.7t •• obtienen de1 ••ctor 

indu•tria1 (aproximadamente 40 mi11onea de dó1ar•• de un 

tota1 de 112). 

La• c1áuau1aa re•trictiva• en tecno1ogia -10 

miamo que en contrato• para 1ograr capita1 de organi•mo•

••tab1ecen que 1aa empresa• receptora• están ob1igada• a 

adquirir de una fuente determinada 1oa bien•• de capita1, 

producto• intermedio•, materias primas y otras tecno1ogiaa. 

Ad••á• ejercen e1 contro1 de1 vo1úmen y 1a estructura de 1a 

producción, 1o que repercute en 1oa costos de 1aa empresa• y 

su capacidad de exportar~ protegen sua mercados, otorgan a1 

proveedor e1 derecho a fijar precios de exportación o 

comercia1izar 1oa productos con e1 exterior, eatab1ecen 1a 

opción· de compra parcia1 o tota1 ai proveedor de tecno1ogia, 

•1 monopo1io de1 transporte y otra serie de ventajas. 

E•t• tipo de c1áusu1as también se encuentra en 

contra toa 

extranjera 

de empreaaa mixtas y en 1a misma inv•r•ión 

de acuerdo a contratos. En este sentido, 1a 

inver•ión directa extanjera se hará cuando haya tecno1ogia 

exc1u•iva que 1e ofrezca ventajas monopó1ica•, cuando 1a• 
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poaibi1idade• de inveraión de otra empre•a con mejor 

tecno109ía aean mínimaa, o cuando existan 1oa recuraoa para 

1a inveraión y orrezcan aupergananciaa. Ea obvio que cuando 

ocurra 1o contrario no habr6 inveraion••· 

En conc1u•ión: 

a) En e1 an61iaia aectoria1 y de conjunto de 1a 

economía se comprueba una conso1idación en 

extenaión y prorundidad de1 semico1onia1iamo. La• 

rerormas semico1onia1e• no han fracasado; en 1a 

miama medida en que e1 imperia1ismo y 1aa ciases 

dominantes han conaeguido sus objetivos, 1a 

exi•tencia de contradicciones no nos pueden hacer 

perder de vista sus perspectivas y tendencias. La 

prerarencia por 1oa empréstitos, sentando así 1aa 

bases para 

a1ternativaa 

1a inveraión imperia1ista, son forma• 

de exportación de capita1 y obedecen 

a su 1ógica de acwnu1ación. 

b) E1 imperia1iamo en 1a industria monopo1iza y 

absorba 1as ramas más dinámicas. Ea e1 caso de 

1oa bienes da capita1 y de consumo a través de 

nueva• industrias, fi1ia1es o subsidiarias 

(70.2t), que producen gran parte da1 va1or 

agregado y subordinado a1 sector en todas 1as 

formas y nive1es. 

están articu1adoa 

inaumos), contro1ados 

Lo mismo que a todos 1os que 

a é1 (minería, energía a 

en muchos casos por a1 
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capita1 financiero y 1a• eapre•a• mixta•. Lo• 

coap1ejo• extractivo• de primera y de •egunda 

tran•formación, en 1a práctica •on contro1ado• 

por e1 imperia1i••o a trav•• de1 E•tado, e1 cua1 

e• agente de1 capita1 financiero. La 

inten•ificación de 1a sustitución de 

importaciones agudiza 1aa contradiccione•. 

c) La inver•ión extranjera tiene un carácter a 

1argo p1azo, creciente y amp1iado aumentando e1 

monto y e1 número, en e•pecia1 en 1o• •ectore• 

minero e industria1, mientra• que e1 Estado 1o 

hace en 1a infraestructura de servicio• y en 

a1gunas materia a prima•, a 

a1 primero. ahorro interno 

sido promovido 

expansión de1 

con regí mene• 

crédito 

1a vez que cede e1 

E1 crecimiento ha 

deficitarios, 1a 

y 1a 1iquidez, 

comp1ementados con una débi1 acumu1ación basada 

en 1a importación da bienes de capita1, insumos y 

a1imantos. 

medios 1a 

Transfiriéndose así por diversos 

mayor proporción de1 excedente, 1o que 

se expresa en 1a ba1anza comarcia1 y de pago•. 

d) E1 imparia1ismo norteamericano ha invertido 

entre 1969 y 1974 meno• de 182 mi11one• de 

dó1are• (entrada nata de capita1as), y a1 ~ 

de capita1as só1o ha aumentado en 150 mi11one• de 

dó1ares (Nickson, pp.26-64); se exp1ica a•í 1a 
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dirarencia de1 capita1 extranjero y e1 •nra•i• en 

1o• pr•atamo• de1 capita1 financiero 

intarnaciona1. Por e11o e1 endeudamiento ha 

pa•ado de 794,4 mi11one• da dó1are• en 1968 a m6• 

da 12.000 mi11one• en 1979. 

La penetración de1 capita1 extranjero, bajo 

cua1quiera da su• rorma•, impida 1a acumu1ación 

interna naciona1 y se rea1iza •obre una ba•e 

económica 

interese• 

natura1eza 

que funciona 

imperia1iatas 

de 1as 

de acuerdo con 

como 10 demue•tra 

importacione• y 

1o• 

1a 

1a• 

exportaciones. En 1974 1a• importacion•• eran: 

bienes da consumo, 138 mi11on•• de dó1are•; 

materias prima•, 664 mi11ones; bien•• de capita1, 

469 mi11ones; 9 aviones, barcos, ayuda mi1itar y 

donaciones, 638 mi11onea da dó1aras. La mayor 

parte de 1a producción era para 1a exportación en 

agricu1tura, minería y pesca. Las principa1es 

exportaciones en términos re1ativoa por productos 

eran de 53.3~ en minería, 19.2~ en agricu1tura, 

16.4- en pesca, y 11.4- en otros. Así tenemos 

qua no exista, como a1guno• dicen, una 

acumu1ación naciona1 capita1ista. La producción, 

circu1ación y distribución dependen de1 

imperia1ismo qua expande y entraba a1 mismo 

tiempo e1 desarro11o capita1ista. 
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e) La remi•ión de uti1idade•, paqo de rgya1ti•· 

patente•, marca•, amortización de intere•e• y 

•ervicio• de 1a deuda, demue•tran que e• mayor e1 

capita1 que •a1e que e1 que entra. Entre 1966 y 

1974 e1 •aldo neto entre entrada y •alida de 

capita1e• fue de 420 mi11one• de dó1are•. Y 

entre 1968 y 1975 e1 flujo neto de inqre•o de 

capitales por endeudamiento externo fue de 1.908 

millones, y la salida por amortizacione• e 

interea de la deuda 2.473,8. La diferencia 

neqativa -•n con•ecuencia- e• de 565.6 millone• 

de dólares. 

La acumulación •• b6•icamente externa y se funda 

en ei control monopólico de todos 1oa sector•• de 

la economía. Como lo aequiramos apreciando. 

PBXKAS: EL OTRQ EJE DE Lll. ESTRATEGIA ECONQKXCA 

NEOCOLONXAL. 

La 

articulados, 

e1 siqlo xvr 

minería y el aqro andinos, estrechamente 

se constituyan como estructuras coloniales en 

y se expanden en toda la historia "Chorreando 

sanqre por todos aus poros". 

En el siglo XXX, la minería no tuvo pr6cticamente 

ninguna importancia para la economía Peruana. E• al 

iniciarse ••ta siqlo cuando la riqueza minera de lo• Andes 

del centro •e empieza a exp1otar y adquiera siqnificado para 
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e1 naciente imperia1i•mo y e1 pa:f.•. 

a que: 

cobre. 

pai•e• 

La miner:f.a en qran e•ca1a •e debió principa1mente 

·1. Exi•t:f.a una demanda mundia1 creciente de 

A fina1e• de1 •iq1o pa•ado y comienzo• de1 preaente, 

como E.u. y A1eaania habia empezado una expan•ión 

indu•tria1 monopo1ista ace1erada. 

2. Durante 1a ú1tima parte de1 siq1o pa•ado, por 

1a. fama que 

durante 1a 

inqeniero• 

1os 

co1onia 

yacimientos de cerro de Paseo tuvieron 

como 

norteamericano• 

re•ervaa de p1ata, 

de•cubrieron que 

profundidad exiatian inmen•a• re•erva• de cobre. 

un qrupo de 

a mayor 

3. La faci1idad para obtener mano de obra. 

4. La acción de1 E•tado expresada en a) 1a 1ey 

de1 12 de enero de 1877 sobre 1a propiedad de 1aa mismas; b) 

1a construcción de parte de 1as 11.neas férrea•; e) e1 

comercio exterior 1ibre de derechos desde 1890 ha•ta 1915, 

año en que •e reanudó 1a qravación de 1os bienes exportado•: 

d) 1a promu1qación de1 nuevo códiqo de miner:f.a que empezó a 

reqir desde 1921. 

Todos estos e1ementos se conjuqaron de manera ta1 

que en 1901 un qrupo de capita1istaa monopo1i•ta• 

norteamericano• presidido• por James e. Hoqqin decidieron 

invertir a1qo más de 20 mi11ones de so1es para iniciar 1a 

exp1otación de 1os yacimiento• de Cerro de Paseo. 

En forma qenera1, éstas han sido 1a• 
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circun•tancia• en que nace 1a gran indu•tria minera, que ha 

repercutido de manera deci•iva en 1a economía peruana •n 

di•tinto• niv•1••: 

1. De•integró 1a• zona• camp••ina• de1 centro y 

1oqró formar con e1 ti••PO una ma•a de trabajador•• minero• 

1i9ado• a 1a tierra y •obre-exp1otado•. La• condicione• de 

trabajo eran muy ma1a•, tanto que •n mucho• ca•o• •e 

ob1igaba a trabajar a1 obrero jornada• de 36 horas 

continua•, de•cansar doce para 1uego integrarse nuevamente 

a1 trabajo por un tiempo simi1ar. Eso ocurrió ha•ta 1915. 

2. La e•tructura de1 comercio exterior se vió 

afectada por 1a participación minera. Esto• primeros años 

fueron de expansión y conao1idación de 1a minería en 1a 

economía peruana, que 11egaría a constituir en 1912 un poco 

m•• de1 40• de 1aa exportaciones tota1es. 

3. Hubo una creciente dependencia respecto a1 

imperia1iamo y a1 mercado de 1os Estados Unido•, que 

reemp1aza a 1a Ing1aterra que antes de 1906 tuviera a1guna 

significación para 1a minería. 

entre 

fueron 

1a conformación de 1a estructura productiva, En 

1903 y 1913, 1os productos que más se expandieron 

cobre, 1a p1ata y e1 petr61eo, ioa cua1e• 1ogran e1 

una a1ta participación en 1a estructura productiva minera. 

A1 eata11ar 1a primera Guerra Mundia1, e1 cuadro 

económico de 1a minería era e1 siguiente: a) 1aa 

exportacion•• mineras constituian e1 35• de 1as 
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exportacion•• tota1••: b) •1 de•tino de ••ta• 

exportacion•• se orientaba en un ao• a 1o• Estado• Unido•: 

c) en 1a ••tructura productiva, 1o• principa1•• producto• •• 

ubicaban en 1a siquiente proporción de1 va1or: cobre, 

36.7•: petró1eo, 27.2•, y p1ata, 23.9•. 

Do• 

repre••ntan 

aqué11a•, e1 

ai\o• 

e1 

93t 

48• 

con 

e•tructura productiva 

cobre, ss.4•: petró1eo, 

La minería 

de•pué• 1a• exportacione• minera• 

de 1a• exportacion•• tota1••: de 

de•tino a E•tado• Unido•. En 1a 

1a proporción era 1a •iquient•: 

17.6•, y p1ata 15.3t. 

ha sido, y ••• una actividad 

permanente de 1a pob1ación peruana que, por 1o• ínter•••• 

imperia1i•tas, ha aumentado su re1evancia a p••ar de •U 

re1ativa po•ición minoritaria en re1ación a otro• ••ctore•. 

Xncorporadas otras actividades como fundición y 

refinación -industria meta1 básica-, 1a participación de1 

conjunto de éstas es más a1ta puesto que aporta •1 10• da 1a 

producción industria1 manufacturera naciona1. 

E1 pape1 de 1a economía de exportación exp1otada 

capita1 principa1mente imperia1ista ea por e1 

divisas para e1 comercio exterior y cump1ir 

ofrecer 

con 1oa 

compromisos 

internaciona1. 

financieros 

Hasta 1968 

que 

1a 

qaranticen e1 cambio 

minería ocupaba e1 primer 

1uqar en e1 ingreso de divisas, sequida por 1a pesca. Como 

con•ecuencia, e1 pro1etariado de ambo• sectores adquiere 

suma importancia. La producción minera, además de proveer 
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1a mayor parte de 1a• diviaa•, •• •1 ••ctor de mayor 

rentabi1idad percápita y a1ta concentración d• capita1e•, 1o 

cua1 1• da un mayor •iqni~icado po1ítico. 

·La producción minera ea 1a principa1 actividad 

hacia 1a cua1 •• orienta e1 capita1 norteamericano. En 

1965, de 

correapondía 

induatria, 

aqricu1tura, 

invertido en 

1o• 461 mi11on•• d• dó1are• invertido•, 

•1 52.3t a 1a minería y e1 14.1t a 1a 

y e1 reato quedaba en actividad•• como 1a 

••rvicio• y tranaportea. E•t• capita1 

1a minería se hacía directamente a trav•• de 

nueve aucuraa1ea de monopo1ios extranjero• mediante empresa• 

mixta• ~armando compañías "naciona1e•" que qarantizaran una 

mejor exp1otación. 

Podemos comprobar que •1 capita1 imperia1iata 

tenía en 1965 e1 contro1 de 1a actividad minera. De 1aa 

nueve aucuraa1ea de empresas forántLaa, tres de e11as (Cerro < 

de Paseo e.e., southern Perú e.e. (SPCC), y Marcena Minjiq x' 

Company) poseían e1 79.1t de1 capita1 invertido tota1, es 

decir 24.503 mi11one• de so1ea. Estas corporaciones 

contro1aban e1 75.25t de 1a capacidad tota1 de concentración 

de minera1es y e1 89.78t de1 tota1 de 1os productos 

exportados d•1 sector minero meta1úrgico. 

La a1ta composición orgánica de1 capita1 y 1a 

tecno1oqía avanzada incorporada dan cuenta de una a1ta 

productividad de ese sector que se ref1eja en una creciente 

rentabi1idad empresaria1. Ca1cu1ado e1 VBP y deducido• 1oa 
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qaato• 

tota1. 

capita1 

de operacidn, a1canzaba en ••e año e1 34t d•1 va1or 

Pero ca1cu1ada 1a rentabi1idad en re1ación a1 

efectivamente aportado por 1o• capita1i•ta•, 

porcentaje aumenta ha•ta •1 38t. 

Tr•• qiqante•ca• ••preaaa con au red de 

proveedor•• y •ub•idiario• acumu1aban un inm•n•o poder: con 

•1 79.1t d•1 capita1 invertido en minaría contro1aban e1 

75.tt de 1a capacidad tota1 da 1a concentración de 

minera1ea, •1 89.78t de1 tota1 d• 1a capacidad de fundición, 

y abarcaban e1 77t da1 tota1 de exportación de minara1•• en 

todaa su• formas. La carro d• Pa•co c.co. era 1a máa 

podero•a empresa imparia1iata en e1 Pertl. Aparta de sus 

propia• conc••iones y fábrica•, era propietaria d•1 22.st da 

1aa accione• de 1a SPCC que exp1ota 1o• yacimiento• de 

Toquepa1a y cuajone. 

Por 

propietaria de 

otro 

otras 

1ado, 1a 

medianas 

carro de 

compañías 

Paseo e.ca. •• 

mineras como 1a 

Compañía Minera Raura (60t de 1aa acciones), compañía de 

Minas euenaventura,S.A. (con a1 33.S9t de 1as acciones). 

Extendía au poder a 1a• industria meta1úrqica y química ya 

que era propietaria da 1as aiquientea empresas: 1. Cía. 

Induatria1 de1 centro, S.A. con e1 tota1 de 1aa accione•: 

2. rndustria1 de1 cobra, S.A. (INDECO), con e1 76t de 1aa 

acciones: 3. cerro de Paseo Petro1eum corp.: 4. 

Exp1oaivoa, S.A., con e1 32.45t de1 capita1: s. Cía. 

Peruana de E1actrodoa oar1ikón, S.A. todo a1 capita1: 6. 
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Meta1úrgica Peruana, S.A., FUndición de Acero, con e1 28.54• 

de 1a• accione•: 7. Refractario• Peruano•, S.A. con e1 42• 

de 1a• accione•: a. FUndicidn de Meta1e• eera de1 Pe~. 

s.A., so• de 1a• ·accione•: 9. Meta1e• Xndu•tria1e• de1 

Per11, S.A., 49• de 1a• accione•; y 10. Ferti1izante• 

•intético•, S.A. (FERTXSA). 

E1 51• de 1a• accione• de 1a SPCC pertenecían a 

1a Aaerican Sae1ting and Refinig Coapany (ABARCO), e1 16• a 

1a Phe1p• Dodge Corporation, y e1 10.2• a 1a New Mont Mining 

Corporation. 

Hacia fines de 1a década de 1o• cincuenta, habían 

entrado en exp1otación 1oa yacimientos de Toquepa1a, 

con•iderado• de 1oa de mayor importancia mundia1 

-de•cubierto• de•pué• da 1a Segunda Guerra-, y 1oa minera1e• 

de hierro de Marcona. En e1 primer gobierno da Be1aúnde 

Terry •e inician 1as gestionas para 1a exp1otación de1 

yacimiento de cuajone. La ASARCO aprovechaba 1a 

circun•tancia 

refinanciar su 

concesiones. 

de que 

crecida 

ei 

deuda 

Con esta situación 

Estado peruano necesitaba 

externa para obtener mayor•• 

se encontró 1a Junta Mi1itar 

de Gobierno a1 aaumir 1a dirección de1 Estado en 1968. Creó 

e1 Miniatario de Energía y Mina•, suprime e1 antiguo 

Mini•tario de Fomento y otorga así una importancia capita1 a 

1a actividad minera. Dentro de 1as principa1es medida• da 

e•t• nuevo gobierno está 1a firma de1 contrato de1 Eatado 
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con l.a SPCC en octubre de 1969, para l.a expl.otación de l.o• 

yaciaiento• cuprírero• de cuajone, con una inversión d• 350 

mil.l.on•• de dól.ar••· 

Amoniaco 

ampl.iación 

Otro• proyecto• aprobado• rueron: pl.anta d• 

y Urea en Tal.ara, rerinería d• cobre en rl.o, 

de Toquepal.a y de l.a rerinería de l.a Pampil.l.a en 

Lima, y l.a primera etapa de Bayóvar. 

A pe•ar de que l.a PEA ea mínima 

aproximadamente l.a mitad d~l. val.or 

-menos del. 1t-, 

total. de l.as 

exportacione• es producida por este sector. En 1964 era el. 

51.6t del. inqreao de divisa• y l.a aqricul.tura el. 30t, 

mientra• que l.a industria aumentó del. 1.7t a cerca del. 1ot. 

En 1974 l.a participación del. capital. 

e•tadunid•n•• en el. Perú era l.a •iquiente: minería, 46t; 

petról.eo, 27t; industria, 10t; y otros, 17t, que corresponde 

a qran parte del. vol.úmen de exportaciones del. país. 

Las remesas hacia el. exterior son crecientes. 

M6• aún si ae considera l.o no decl.arado: rebajas del. val.or, 

tasa• de depreciación, ral.sos pr~stamos, etc. 

La producción total. acumu1ada de cobre, pl.omo, 

zinc y pl.ata de 1951 a 1977, en vol.úmen nos permita apreciar 

con m6• cl.aridad el. control. imperial.ista del. sector. Las 

sucur•al.ea de empre•a• extranjeras en 1977 tenían el. 43t de 

l.a producción, l.a empresa nacional. privada el. 17t, mientras 

que el. 29t y carro Verde el. 1t. 

El. primero de enero de 1974, parte de l.aa 
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no rueron a rectado• 

capita1 accionario de 

rundición de meta1•• 
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d• Pa•co rueron ••tatiricada•. Empero 

1o• int•r•••• de ••ta empr••a en •1 

1a SPCC y en otra• propiedad••· La 

&era, 1ueqo de haber pa•ado a1 E•tado 

-por indu•tria bá•ica-, revirtió a •u• antiguo• duafto•. 

Da ••ta rorma un 30t de 1a minaría sigue en mano• 

de1 capita1 extranjero, un 46t en mano• da1 E•tado y •1 

r••to pertenece a1 capita1 naciona1 (97). 

E1 caso de 1a Cerro de Pa•co Cooper Corporation, 

que contro1a 26 meta1-mecánica• en rorma directa y 96 en 

rorma indirecta ea demo•trativo de1 antimperia1iamo 

retórico. 

Su mejor inversión e• en cuajone, con •1 26• de1 

capita1 accionario, de un capita1 superior a 1oa 600 

mi11onea de dó1area. Aquí 1a rentabi1idad e• muy a1ta y con 

vía• ráci1•• de acceso, a tajo abierto, mínimo• qa•to• de 

transporte, emp1eo de reducido número de trabajadores (2 ooo 

en comparación con 1oa 15 ooo que tenia 1a Cerro, y .otras 

ventajas más. Además, 1a tasa de ganancia se había reducido 

(en 1967 era de 20.4t, y en 1970 de 7.4t), 1a empresa estaba 

en crisis, 

d• 1972. 

La 

por e11o se inicia 1a orerta de ventas en enero 

Cerro dejó sus yacimientos -entre otras 

cau•a•- a1 bajar 1a rentabi1idad (hecho determinado por 1o• 

a1to• co•toa de modernización y amp1iación: 1.294 mi11one• 

de dó1are• en trece proyectos debido a 1as 1uchaa obreras. 

(97) Cabieaes y Otero, gp. cit,. p. 75. 
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La pol.itica antinacional. de l.a JMG se •intetiza 

-por ejempl.o- l.a mina de l.a cerro, de•pu•• de •er 

depredatoriamente durante m6• de 70 año•, e• 

e•tatizada otorg6ndo•e1e compen•ación por el. •aqueo. 

dól.are• 

Tru•t, 

Y l.a 

usando 

cerro. 

Se pagó a 

pre•tadoa por 

con un ínter•• 

comercia1ización 

l.o• •ervicioa 

l.a 

el. 

del. 

•• 
de 

Cerro l.a •uma d• 150 mil.l.on•• d• 

imperio :f'inanciero Morqan warrent 

7t, con indemnización de1 ••guro, 

rea1iza a trav•• d•1 Minero Perú 

1a Cerro Sal.ea, •ub•idiaria de l.a 

Sin haber tocado sus ínter•••• en 1a Southern, 

que contro1a 1as mina• m6a importante• de cobre -entre 1a• 

m6• grande• del. mundo, con una l.ey superior a1 2t de pureza 

cupri:f'era y con reservas probadas de 500 mi11onea de 

tone1ada•- aon entregadas en resarcimiento. 

En enero de 1974 se estatizó 1a cerro y en junio 

de 1975 1aa mina a 

proteatantaa mormonas 

-entra 1953 y 1972, 

mi11onea de dó1area-, 

mi11one• de dó1ares. 

Ana1icamoa 

de Marcona, después de que 1o• 

(E.U.), propietarios de 1a mina 

en 20 años y 1uego da invertir dos 

se habían capita1izado con más de 200 

otro caso: Toquepa1a, mina en manoa da 

1a Southern Perú Cooper co. (SPCC) , que paga al. 7t de 

impuestos aunque sus uti1idades anua1es 1iquidas asciendan a 

100 mi11one• de dól.ares en promedio. 

E1 contrato da Cuajona con 1a SPCC estab1ació en 
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cuanto a tributación, •1 pago d•1 45- d• impueatoa para ia 

etapa d• diez año• d• recuperción de 1a inveraión y 54.S- en 

1a etapa de 1a eatabi1ización en eaa d•cada. 

De aproximadamente 2 ooo mi11one• de d61are• de 

uti1idadea, 1 500 quedan 1ibr•• y •1 45- •• ap1ica •obre 1o• 

500 reetant••· se dijo que era un contrato ••p•cia1, pu•• 

•i •• hubiera rea1izado d• acuerdo con 1a nueva 1ey d• 

minería 18.225 habrían tenido que pagar 788 mi11on•• de 

impue•to• en vez 

exoneracionea por 

diaponibi1idad de 

de 225, perdiendo ademá• otra• ventaja•: 

reinveraione• factor agotamiento, 1ibr• 

divisa•. reva1uación d•1 aa1do por 

depreciar. reeervaa de amortización, etc. 

E1 financiamiento de 1a inveraión fue de 390 

mi11onea de dó1area en 1973 por e1 Chaae Manhattan Bank, 1a 

Znternaciona1 

imperia1iata• 

Finance 

como e1 

mi11onea de dó1ar••· 

y 

BXD 

otra• 

y BM, 

entidad•• financieras 

con un pr•atamo de 73,4 

Un aspecto aignif icativo ea que en e1 P1an 

1971-1975, mientras 1a inversión púb1ica era de 20.893 

mi11onea da ao1ea, 1a privada ascendía a 38.352. Por otro 

1ado, ea importante e1 hecho de que aó1o ae fomenta e1 

deaarro11o de 1a gran minería: de 1962 mi11onea de dó1are•. 

únicamente 24 eran para 1a peque~a minería. y 1.445 para 1a 

gran minería. 

Minpeco -comercia1izadora Estata1 de Minera1ea-

tiene como principa1ea comprador•• de minera1 a 1a ABARCO 
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accioni•ta de l.a 

inver•ora •n l.a• 

Quíaica •ol., etc. 

Engel.hard Mineral.•. 

Debido 
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l.a Northen Pexú Mining y principal. 

southern Pexú Cooper Corp. 

mina• Chapi, Katanga, Sta. 

La Phil.l.ip• Brother•• 

La Mit•ui •• 

Lui•a Toyota, 

Fil.ial. d• l.a 

en l.a Marcona y l.a Nippon Steel.. 

a l.a monopol.ización del. mercado 

internacional. -como ocurre con l.a mayoría de materia• 

prima•-. estas empresa• •on l.a• que dominan l.a minería y •• 

ocupan de l.a comercial.ización mundial. de acuerdo a sus 

nece•idad•• de acumul.ación. 

La minería es el. sector económico en donde má• 

invierten l.a• trasnacional.e•. La• razon•• por l.a• cual.•• l.o 

prefieren •on su al.ta rentabil.idad y el. apoyo que l.o• 

gobierno• d• l.os países de capital.ismo avanzado otorgan a 

l.a• actividades orientadas a producir l.o que no tienen en su 

territorio o l.o que producen en menor proporción a sus 

nece•idade• y aquel.l.a• materias primas que tenderán a 

e•ca•ear en el. futuro. 

En l.o que se refiere 

1968 se 

petról.eo: 

e•tabl.ecieron 78 empresas 

25 mil.l.onea de Has. 

a l.a energía, después de 

nuevas para expl.otar 

en l.a sel.va y el. zócal.o 

continental. de l.a costa norte. Ya no son concesiones sino 

contrato• con una duración de cinco años en l.o• cual.•• el. 

so- se reserva para el. Estado (que se reduce al. 22- debido a 

l.a exoneración 

(En Venezuel.a 

de impueatoa y al. l.ibre ingreso de divi•a•>· 

el. 60- revierte al. Estado). Mientra•, 
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Petro-Perú exp1ota •ó1o ocho mi11one• de Ha•. 

a reducir1a•. 

con tendencia 

La duración de 1o• contratos de 1a OXY y Be1co 

•on da 27 y 34 afto• re•pectivamente. En e1 ca•o de 1a 

primera, de 300 mi11one• invertido•, en •o1o cuatro afto• 

recuperó toda 1a 

mi11one• o m6•-

inver•ión y obtuvo un exce•o de doca 

Desde 1979, da todo 10 que axp1ota, un 50t 

e• para e11a. (Con Be1aúde Tarry (1980-1985) y A1an Garc:l.a 

Pérez 1o• contratos sufren cambios qua no a1taran su 

natura1aza antinaciona1.) 

E1 o1eoducto trasandino se financió con un 

pré•tamo de 1a corporación Patro1ara da1 Japón a CODXFE 

(Xr6n también participó) qua dab:l.a ser pagado con petró1ao 

en cuatro afta•, con otro• tanto• de gracia cuando ya se 

hubieran agotado 1as dos tercera• partes da 1a ra•erva. se 

renunció a 1a sobaran:l.a, y de suscitarse conf1ictos se 

recur;rir6 a tribuna1as japoneses y, en caso da arbitraje, a 

corte• 1ondinase•. 

Debamos recordar 1a creación de1 "D:l.a da ia 

Dignidad Naciona1"(*). E1 3 da Octubre de 1968 1a JHC de 

Va1a•co intervino 1as insta1aciones de 1a ZPC. No 

con•tituyó sino una forma va1ada de ocu1tar a1 hacho 

concreto de qua 1a ZPC, propiedad de Mr. Rockafe11ar, 

adeudaba a Perú 690 mi11ones da dó1ares, parte de 1oa cua1es 

•e compen•ó con 1a chatarra dejada por esta empresa. 

E•ta deuda ha quedado como una hiriente mue•tra 

(*) E1 3 da octubre da 1968, 1a JMG de Ve1asco intervino 1as 
insta1aciona• da 1a ZPC. 
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d• cóao e•e monopo1io aaqueó e1 paí• a au antojo. E ato 

miamo ob1i9a a repenaar •u hi•toria junto a 1a de1 quano, 

de1 •a1itre y de 1oa FF.CC. 

Por otra parte, eate aubaector ae encuentra 

diaperao y poco inte9rado. La• in•ta1acione• para reaponder 

a 1a• demanda• 1oca1ea, •• han con•truido independientemente 

en varia& partea de1 paí•. E1 objetivo báaico de1 Gobierno 

Mi1itar era 1ograr 1a integración de numeroao• aiatemaa 

privado• y estata1ea en una so1a red interconectada que 

diera una baae para su exp1otación y exportación. 

En 1o referente a1 sector peaquero, de•da 1a 

década de 1oa cincuenta se de•arro11ó un proce•o de 

concentración de 1a producción pe•quera, de 1a• mucha• 

empre•a• dedicadas a 1a extracción y tran•formación de pe•ca 

de conaumo humano directo. A mediado• de ••a década 

adquiera importancia 1a extracción de anchoveta para 1a 

producción de harina de pescado. A1 principio era reducido 

e1 número de empresa• 

fina1a• de 1a década 

dedicada• a eata industria, pero a 

de 1oa cincuenta y principios de 1o• 

•••anta comienza e1 proceso de centra1ización de capita1 y 

concentración de 1a producción de carácter o1iqopo1ógico. 

Má• de1 50- de 1a inversión programada en e1 bieno 1973-1977 

1o constituían capita1es extranjero• (82 mi11ones). 

En 1968 1a deuda era de 6.700 mi11onea y se 

capturaban 10 mi11onea de TM. En 1970 se tiene una deuda de 

8.600 mi11onea, 1as embarcacionea •e reducen en número a•í 
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coao 1a• ~Abrica•. En 1972 •ó1o •• capturan cuatro mi11on•• 

da TM. y en 1973 1a deuda a•ciand• a 9.211 mi11on••· La 

••tatización con•i•tia en va1orar 1o• bi•n•• d• ••t• sector 

da 1a 9ran bur';IU••ia en cuatro ai1 mi11onas da •o1••· 

a•uaiando •1 E•tado e1 pago da •u• dauda•-

Da un mAximo de producción d• doca mi11on•• de 

TM. en 1970, •• 11agó a do• ai11on•• d• TM. en 1o• a~o• 

1973-1975. 

Precisamente 1a estatización se dio en esas 

circun•tancia•, cuando deapu•s de a1<;¡Unos quinquenios, 1a 

bur9U••ia y e1 imperia1ismo habían saqueado y depredado a1 

mAximo 1o• recurso• marino•, por 1o cua1 se produce 1a 

cri•i• mA• grande da1 sector pe•quero. como con•acuancia, 

1a gran bur<;¡Uesia pesquera tenia una deuda superior a 9.000 

mi11on•• de so1ea. 

En 1971 e1 grupo Banchero y otros o1igopo1io• 

contro1aban e1 15.3~ de1 VBP y e1 16.3~ de capita1 de 1a 

indu•tria1. Por otro 1ado, catorce grupos contro1aban e1 

56.2~ de1 VBP y e1 61~ de1 capita1 accionario. Ma1pica a1 

respecto dice: "En cuanto a 1a industria anchovetera, e1 

número da fábricas 11egó a 170 a principios de 1a década de1 

••••nta, contando con 1.752 bo1icheraa. En e1 momento de 1a 

••tatización eran aó1o 108 fábricas y 533 embarcaciones y 

sa~n 1a opinión de 1a Comisión Mu1tisectoria1 encargada de 

1a raciona1ización de Pesca Perú só1o se necesitarían 350 

ambarcacion•• y 45 fábricas". 
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En cuanto a1 número de empresa•. a principio• d• 

de1 •••enta, entre duefto• de compaftia• integrada• 

por p1antaa y embarcaciones •uperaban 1o• 400, en tanto que 

en 1973 

armador••· 

babia aó1o 84 

E1 

empr••a• integrada• y uno• 30 a 40 

1a producción de harina y aceite 

••taba concentrada en 28 grupo• (98). 

Con 1a e•tatización una ••timación aproximada 

indica que cerca de1 78t de1 •ector P••quero ••tA bajo •1 

contro1 de1 Estado. Empero, para mAa tarde 1a r1ota 

anchovetera revirtió a1 sector privado en rorma de "pequefta• 

empresa•"• mientras que a1 Estado mantuvo 1a propiedad de 1a 

indu•tria 

indef:'inida 

de1 Perú 

da 1a transrormación. Una hue1ga genera1 

11evada a cabo por 1a Federación de P••cadore• 

se realizó para 1uchar contra la implementación de 

••ta medida, puesto que en au base estaba e1 da•pido de mA• 

de 6 ooo pe•cadores anchovetero•. 

Respecto a la indu•tria conservera, tenemos que 

sobre un tota1 de 23 empresas, tres extranjeras contro1aban 

el 21.7t de la producción. 

total de 

controlaba 

ba11enera 

En 1a industria de conqe1ado de peacado, de un 

seis empresas una da e11as, que era extranjera, 

el 91.St da 1a producción. Además 1a indu•tria 

integridad por una era controlada ca•i en su 

empresa extranjera (99) • 

La balanza comercia1 exp1ica e1 papel de 1as 

materias primas en 1a lógica de1 entrabamiento del 

(98) carlo• Ma1pica, La de•nagionalización de la 
p••qµara: una medida antihi•tóriga, Labor, Lima,1975. 
(99) Op. cit •• pp. 12 y 22. 

flgta 
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de•arro11o. La expanaión y diver•ificación de 1a• 

exportacione• •• exp1ica por 1a int•n•idad con que •• fueron 

incre•entando 1a• importacion••· Tenemo•, por ejemp1o, que 

en 1975 de toda 1a inveraión bruta fija de1 •ector púb1ico, 

cerca de1 67• •e deatinó a 1a• rama• generadora• de divi•a• 

por concepto de exportacione•. Aunque ••to •• encuentra 

deaaaiado 1igado a 1o que pueda •uceder tanto con 1o• 

vo1W.ene• como con 1o• precio• de 1o• principa1e• producto• 

de exportación. Tenemos asi que 1os producto• que mA• 

divi•a• generan a1 paia tanto en 1968 como en 1974 •on e1 

cobre y e1 pescado. En e1 primer a~o representaron un 27• y 

un 26.8• respectivamente, mientras que en 1974 repr••entaron 

un 23.1• y un 16.1• de1 tota1 de 1as exportacion••· Donde 

1o• E•tadoe Unidos recibieron en promedio, de 1968 a 1974 e1 

34.2• de1 tota1 exportado. 

Veamos 

(F.O.B.): 

Bienes de con•umo 

xnsumo• Productivos 

Bienes de capita1 

Diverso• 

1a estructura 

1968 

1s.4• 

s1.s• 

32.8• 

0.3. 

de 1as 

1975 

9.2. 

54.4• 

36.2• 

0.2• 

importaciones 

1977 

8.s• 

59.2• 

32.1• 

0.2• 

Las importaciones muestran una tremenda rigidez 

puesto que en 1977 1a economia para poder equiparse y 

mantener 

tota1 de 

e1 aparato productivo, 

bienes importados. 

precisaba de un 90.6• de1 

Pero también aumentan 1as 
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importacion•• de 1os principa1•• producto• agropecuario• 

cuya producción naciona1 re•u1ta marcadamente deficiente, 

como trigo, arroz, ma:i.z, aceite• vegeta1e•, carne•• 

producto• 1ácteo• y cierto• in•uao• fundamenta1e• para 1a 

indu•tria y 1a agricu1tura como ferti1izante•, pape1 

periódico, a1mü>re• de acero, parafina y otros. 

En 1968 1aa importacione• proveniente• de E.U. 

a1canzaron un 34.5• de1 tota1 y en 1974 un 31.4•. mientra• 

que en promedio a1canzó e1 30.3• para 1o• año• de 1968 a 

1974. 

De e•te modo ae ve 1a gran dependencia de1 Perú 

r••P•Cto a e•• mercado, que también ofrece ei capitai de 

cr•dito para importar. 

E1 Perú como pai• oprimido posee una estructura 

económica configurada por fuerzas externas. E1 imperia1iamo 

como 

a1 

e1emento 

conjunto 

interno de 1a econom:i.a peruana esta integrado 

de 1a economía y a 1a estructura de ciases en 

todoa y cada uno 

exp1otadaa bajo ei 

de 1os sectores, 1as materias primas son 

impu1so de 1aa inyecciones da capita1 y 

1a demanda de 1a• partea inperia1istas, en e1 contexto de 1a 

d••iqua1 divi•ión internaciona1 de1 trabajo. 

De asta condición de dependencia estructura1 y de 

••ta 1ógica de acumuiación no puede escapar •1 sector 

agrario, que por su importancia merece un acapite aparte. 
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EL SECTQB AGRABJ:O. 

PROGRAMA X BEFQRMA AGRARJ:A QEL GQBJ:EBNO Ml:LJ:TAR,. 

La recompo•ición de1 b1oque en e1 poder -uno de 

1o• objetivo• centra1e• de 1a Junta Mi1itar- requería 1a 

reubicación parcia1 y gradua1 de 1a o1igarquía en 1a ba•e 

econóaica. abandonando 1a• p1antacione• de 1a co•ta y 1o• 

1atifundio• andinos: y parcia1mente 1a banca y e1 comercio 

de exportación. E11o a1teró 1a natura1eza semico1onia1 de1 

Estado a1 reforzar e1 capita1 indu•tria1 o1igopó1ico y 

forta1ecer 

E•tado. 

de•arro11o 

e1 

Se 

que 

intervencionismo 

ap1icó una nueva 

posteriormente 

normativo y empreaaria1 de1 

concepción de seguridad y 

e1 gobierno definiría como 

"Democracia socia1 de Participación P1ena". 

La reforma agraria se in•cribe en un conjunto de 

tran•formacione• que se van definiendo en e1 camino de forma 

pragmática y empírica. 

La estatización de 1os campos petro1íferoa de 

Ta1ara 

primera 

en manos de 1a standard Oi1 of New Jersey es 1a 

medida que busca 1egitimar e1 régimen. La segunda 

será 1a 1ey de Reforma Agraria. comp1etada con 1a Ley de 

Aguas. 

La 

distinción de 

1ucha contra 1a vieja o1igarquía sin 

sus fracciones y 1a reforma de 1a empresa 

mediante e1 estab1ecimiento de ia comunidad 1abora1 de modo 

indiscriminado. 

media. agraria 

permitió que 

e industria1. 

se afectara a ia burguesía 

E11o expresa e1 carácter 
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obtu•o y conru•o de un rerormi••o. a1 que amp1io• sector•• 

d• izquierda, por •1 enrrentaaiento contra viejo• 

e•tercotipo• o1igárquico•. 1• a•ignaron e1 carácter de 

burc;rué• naciona1. 

E1 E•tado extiende 1a reforma de 1a empre•a 

(1970) a 1o• ••ctore• pe•quero, minero y de 

te1ecoaunicacion••· A•uae su participación en 1a banca, 

e•tatiza tota1mente 1a actividad P••quera (1972) y do• 

grande• exp1otacione• minera• de propiedad extranjera: 

Marcona Mining Co. y 1a Cerro de Pa•co Cooper Corporation. 

Crea o participa en grande• empre••• minera•• 

indu•tria1e•. comercia1e•. en energía y comunicacione•: 

act~a ideo16gicamente a travé• de 1a rerorma educativa 

(1972) y 1a e•tatización de 1o• medio• de comunicación. 

E•to moderniza a1 E•tado que ba•a su 1egitimidad en una 

autodefinición antio1igarquica, antimperia1i•ta y 

antiapri•ta y en un apoyo socia1 de fuerza• agraria•. 1a 

c1••• media y 1os partidos que apoyan e1 proce•o. E1 

•u•t•nto financiero ea foráneo y 11ega acompañado de nueva• 

fraccione• de1 capita1 que se ubican en 1a industria, 1a 

minería y e1 petró1eo. Las reformas se hacen en una 

permanente 1ucha interna, en tanto hay sector•• de mi1itar•• 

que expre•an 1o• intere•e• de 1a nueva gran burgue•ía y 

otro• que •on definidamente pro-o1igárquico• y defen•ore• 

de1 viejo Eatado. 

La primera medida notab1e en materia agraria fue 
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1a afectación de 1a• hacienda• ganadera• de 1a cerro de 

Pa•co en noviembre de 1968. 

E1 aini•tro de agricu1tura, •en•ib1e a 1a pre•ión 

o1ig6rquica, nombra una coai•ión integrada por grande• 

propietario• para revi•ar e1 código de agua•. E1 Coait• de 

A•e•oraaiento de 1a Pre•idencia de 1a Repúb1ica (COAP), 

prepara 1a 1ey, cuya promu1gación se da con un nuevo 

aini•tro e1 24 de junio de 1969. 

La Sociedad Naciona1 Agraria (SNA) no a•Ullle 1a 

deren•a gamona1 -e1 ineficiente 1atifundio tradiciona1-: 

protege, •6• bien, a 1a burgue•ia agraria má• eficiente. 

E1 prgqrama. 

Lo• mi1itare• eran p1enamente con•ciente• de 1a 

tarea centra1: seguridad y deaarro11o, frenar 1aa 1uchaa 

campe•ina• y encauzar au participación po1itica e1iminando 

1o• ob•tácu1o• (terrateniente•) para organizar e1 

capita1i••o agrario. E1 mode1o se gesta en 1a práctica 

1entamente y en medio 

p1anteamiento• de 1oa 

cristiano-progresista•. 

de conf1ictos. Responde a 1oa 

•ectorea más reformistas y aaeaorea 

Loa aspecto• m6a sustantivos de1 mode1o son: 

a) Liquidación de 1o• sectores terrateniente• y 

de 1a gran burgue•ia agraria aediante 1a expropiación para 

tran•rormar1o• en indu•tria1ea. La burguesía agraria 

co•teña y 1oa terratenientes andinos de1 gran 1atifundio 

e•taban exc1uidoa de1 de•arro11o agropecuario, pero babia 
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duda• y vaci1acion•• r••pecto a 1o• ••diano• terrateniente• 

andino• y 1a mediana burgue•ia de 1a co•ta. En 1972, con •1 

manua1 

1iait• 

de adjudicacion•• 

inarectab1e-, 

de•ravorab1•••nt• para e11o•. 

-y en 1975 con 1a reducción de1 

1a cue•tión •• derin• 

b) Reconocimiento de 1a propiedad privada y 

•1iminación de1 mercado de tierra•. (100) La tierra •• 

a•igna administrativamente 

contro1ado por e1 Estado, 

po•••ionario y conductor. 

y e1 mercado de tierra• •• 

que trata de hacer coincidir 

Se propone 1a tran•formación de 

1a ••tructura de tenencia y propiedad e1iminando 1a hacienda 

privada por otra asociativa. 

La• afectacione• d• 1a• tierra• han generado 1a 

r••i•t•ncia de 1os anterior•• propietario• que optaron por 

d••capita1izar comp1etamenta 1o• campo• y crear1e de ••e 

modo grave• prob1ema• a1 gobierno y a1 camp••inado. E• a•i 

como en un 1apso muy pequefto de tiempo •e exterminó •1 

ganado, se descuidó 1a conservación de 1o• sue1oa 

cu1tivab1ea, se para1izaron 1as inversiones y se recortaron 

1a• áreas para cu1tivo. 

E1 sector agrario, como componente de 1a 

concentración de 1a producción d• 1a economía peruana ha•ta 

ante• de 1a actua1 1ey de reforma agraria, se encontraba 

a1taaente concentrado en 

agropecuarias. Así 1961 

poca• 

•1 

e inmensa• unidad•• 

d• 1a• unidad•• 

agropecuaria• con menos de cinco Ha•. de extensión 

(100) Jo•é Maria 
ppbr•za cawp••ina. 

Caba11ero, Aqricy1tyra. 
Ed. XEP, Lima, 1980, pp. 

Rerorm• Agraria y 
74-75. 
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conc•ntraban •ó1o •1 

aqrico1a de1 campo. 

s.s- de1 Area tota1 de 1a auperricie 

Por au 1ado, •1 16.8- d• 1a• unidad•• 

aqrop•cuaria• re•tante• concentraba e1 94.5- d•1 tota1 de 

•uparricie agrico1a. En 1972 1a •ituación no hab1a cambiado 

•u•tancia1a•nte, P••e a 1a r•roraa agraria 11evada a cabo a 

partir de 1969. En aqu•1 a~o. •1 77.9- de 1a• unidad•• 

agropecuaria• concentraban e1 6.6- de 1a •uperricie. 

Aa1aiamo, e1 22.1- de 1as unidadea agropecuaria• d• má• da 

cinco Haa. concentraba e1 93.4-. 

En 

co•p•n•ación 

un 

era 

1o• 

bajo 

procedimiento expeditivo, donde 1a 

ob1iqatoria para e1 terrateniente, •• 

fundos y se estab1ecía un periodo d• 

administración estata1. En su apoyo se 

ar•ctaban 

tran•ición 

crearon 1a oricina Naciona1 de De•arro11o Cooperativo, e1 

centro Naciona1 de capacitación e xnveatigación Agraria, e1 

Tribuna1 Agrario, etc.. en una creciente adecuación 

in•tituciona1 y tecnoburocratización. 

La ap1ícación de 1a reforma por Area• aa 

orientaba a 1a región. De 1os microproyectos regiona1es 

integra1ea de Asentamiento Rura1 (PXAR) a 1oa Proyectos 

Xntegra1ea de Desarro11o (PXD). La creación de centra1aa 

cooperativa• incorporan 1a propiedad y organización 

a•ociativa: cooperativas Agraria• de Producción, Sociedad•• 

Agrico1aa da Interés Socia1 y Grupo• campeainos (CAP, SAXS, 

Ge): y a1 área no reformada con adecuación empreaaria1 de 
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propiedad privada y organización a•ociativa: comunidad 

caape•ina ree•tructurada, cooperativa• de servicio• (CAS) y 

Cooperativas de Xntegración Parceiaria (CAXP). 

Estas accione•, aunada• a 1a regiamentación de 1a 

propiedad y organizacione• privada• y a 1a creación de 1a 

Confederación Nacionai Aqraria como entidad gremiai 

corporativa tenderían a •uperar 1a de•integración reqiona1, 

a••qurando a•i 1a integración de1 caapesinado indígena -de 

potencia1 •ubversivo- y ei forta1ecimiento de1 Estado, para 

1ograr de esta manera ia seguridad nacionai y e1 desarroi1o. 

Privi1egio de 1a• formas a•ociativa• que 

incorporen a1 campe•inado como grupos particuiares de 

interé•. 

A 1as grandes unidad•• productiva• de conducción 

empresariai centraiizada se 1e• confiere 1a responsabi1idad 

de ser ei aqente y e1 soporte de1 desarro11o. No obstante, 

son una reaiidad desigua1: a11í donde 1a división de1 

trabajo capitaiista había 1ogrado sociaiizar e1 trabajo con 

base en un 

centraiización 

desarro11o de 1as fuerzas productivas, 

de tierras y otros recursos bajo orientación 

se pretendía mantener tai base como sustento de empresaria1, 

ia empresa. 

reducida con 

Donde no ocurría e•to y 1a centra1ización era 

mantenimiento de rentas precapita1ista• y 

transiciona1es, se 

centraiizada para 

de una expansión 

concentran 1o• esfuerzos en 1a parte 

imp1antar núc1eos empresariaies como base 

hacia e1 área no centraiizada para que 
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e1iainara 1a• re1acione• precapita1i•ta•. E• •••• •e bu•caba 

aap1iar 1o• beneficio• a •ectore• aayore•. ••no• 1igado• a 

1a e•tructura de 1a eapreaa, 10 cua1 coapen•aria 1a• 

de•ic;JUa1dad•• en recur•o• o ingr••o• y unificaría fundo• en 

una ai•aa eapre•a: rico• y pobr••• capita1i•ta• o no pero 

redi•tribuyendo ingre•o• en favor de coaunidad•• vecinaa. 

E•to ob1iga a inc1uir ••• aocio• d• 1oa aceptab1•• 

(Caba11ero ••tima que ••to• "excedente•" 11egan a1 30•: 

107,000 campe•inoa), aaa1ariadoa eventua1ea en 1a coata o 

campa•ino• en 1a zona andina. Ta1ea re1acionea nuevaa iban 

acompañada• d• 1a participación campeaina r•c;JU1ada por e1 

Eatado. En 1a empre•a 1oca1iata y corporativa, en apoyo de1 

Eatado. 

Ea ta a 

1a• comunidades 

medida• se 

caapeainaa 

comp1etan 

tratando 

con 1a acción aobr• 

de raemp1azar au 

organización tradiciona1 por otra empreaaria1, vincu1ada a 

1a economía y a 1a po1itica naciona1: se buscaba 1imar iaa 

contradiccion•• internas en ia comunidad mediante 1a 

depuración de 1a pob1ación no agropecuaria y 1a regu1ación 

de 1a extanaión de 1a• poaaaionea de tierra o ganado. 

E1 fuerte contro1 y 1a intervención e•tata1 aa 

amp1ian a 1a comercia1ización, contro1 de precio•, cr•dito, 

p1anificación, representación gremia1 

regu1ación directa en 1a empresa. 

La eficiencia tenocr6tica, 

burc;JUesia agraria, ob1iga a imponer 

y po1itica, y 

tan rac1amada por 1a 

e1 autoritarismo •n 
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nombra da 1a productividad. 

LA TIERRA• PBOPIEDAQ X OTRAS BEJ.ACIONES DE PBOQUCCION, 

·Loa avance• a1canzado• en 1a rediatribución da 1a 

propiedad significan también 1a imp1antación de un nuevo 

ordenamiento económico, cambio• en 1ae c1a••• y en 1a• 

re1acion•• da poder. Pero eaencia1mente 1a no superación de 

1o• prob1emaa rundamenta1e• de1 agro. 

Se afectaron en diez años de reforma (1969-1979) 

10.5 mi11onea 

adjudicaron 7 

de Hae. en 15 826 unidades agropecuarias y se 

789 811 Haa. que favorecieron a 337 662 

fami1ia• campesinas. 

También hay que agregar 1os asentamientos en 

irrigacion•• y co1onización. (533 974 Has. a 22 948 

rami1iae), ademá• de 1as rea1izadas con 1as Leyes (14 444 y 

15 037). transferencia 11ega a 8 599 253 Haa. para 

375,246 trabajadores y campesinos organizados en 1 838 

empreaae, comunidad•• campesinas y adjudicaciones 

individua1••· 

Se formaron 581 Cooperativas Agrarias de 

Producción (CAP), 12 CAP con base en 1os comp1ejos 

agroinduatria1ee, 60 Sociedades Agr~co1as de Interés socia1 

(SAIS), 11 

conatituyaron 

beneficiario•. 

Empresas de Propiedad Socia1 (EPS), que 

e1 62.3t d• 1as tierras y e1 15.2t de 1oa 

Todo ••to significó un 64t de 1o propuesto 

en tierras y un 90.1t en beneficiarios. Pero permanece aún 
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J.a prequnta, -cuánto •• adjudicó de l.a direrencia entre 

tierra• arectada• y entregada•? Se e•tiaa que a partir de 

l.979 l.o• avance• ruaron in•igniricant•• y que al.rededor de 

2,5 ail.l.on•• de Ha•. quedaron en gran parte de l.o• actual.•• 

mediano• terrateniente•. 

acuerdo l.o• avance• no 

invoJ.ucraban a má• del. l.7t de l.o• 2 l.76 900 trabajador•• 

agropecuario• considerado• como ruerza l.aboral. en l.977, 

aunque si se incl.uyera a un sol.o miembro de cada ramil.ia 

al.canzaría a un tercio del. total. de camp••ino•. 

Esto signirica que má• de un mil.l.on de famil.iaa 

no modiriquen en nada su situación. De acuerdo con l.a• ~ 

modal.idade• de adjudicación -agrega Mejía-, el. 4St de J.o• 

adjudicatarios ha recibido tierra• individual.mente, un 30t 

como socios trabajadores de l.as empre••• y un 25t como 

benericiarios formal.ea (l.01). En cuanto a l.a extan•ión 

-siguiendo con Mejía-, se tranfirió 43,9t del. área bajo 

riego, 23.St 

Del. total. de 

de l.a de secano y 23.4t de pastos natural.ea. 

30 mil.l.onea de Has. de uso aqropecuario, 11. 

mil.l.on•• de Has. -principal.mente de pastos- contin\lan en 

mano• de l.as comunidades y diez son de pequeftos y medianos 

propietarios. El. re•to es l.o afectado. Así, l.a reforma 

al.canza a l.a mitad de l.as ext•n•iones que ante• eran 

propiedad privada, y quedan l.a otra mitad no reformada como 

ba•• de l.a nueva reconcentración que se viene dando, l.a cual. 

(101) Jo•• M. Mejía, y Jo•• Mato• Mar, Rargr1pa agraria. 
1gqrg• y cgntradiccignes. Ed. XEP, Lima. pp. 68-69. Fernando 
Eguren, Po1ítica agraria y e•tructura agraria, en E•tadg y 
pg1itica aqrari•· Deseo, Lima, 1977, 
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•e awaa a 1a proce•ada por 1a Reforma donde 1 ooo nueva• 

unidad•• aaociativaa aonopo1izan 10 que antea tenían 10 ooo 

hacienda•. 

La contradicción "1atifundio-ainifundio" continúa 

aiendo, bajo nueva• foraa•, 1a fundaaenta1 en e1 agro. se 

mantienen ad••A• 1a• re1acion•• capita1iataa y no 

capita1iataa, precapita1i•ta• y ••~oria1•• como e1 

arrendaaiento feuda1 y 1a exacción de trabajo gratuito. En 

1a mayoría de 1aa CAP y a1gunaa SAXS ae enfrenta e1 

capita1-trabajo y en e1 reato predomina 1a organización 

•eaifeuda1. 

Muchas empreaaa no •• aju•tarian a 1aa 

moda1idad•• inicia1ment• definida• por 10 abigarrado de1 

caapo peruano. v.gr. Mucha• CAP •eguirian •1 mode1o de 1aa 

primera• SAXS asociando comunidades. Las SAXS inc1uyeron 

comit•s campesinos, personas, CAS, comunidade• campesina• de 

modo comp1ementario o a1ternativo. Si 1aa empresa• 

denominadas grupos campesinos aún aon precooperativas ea por 

1a fuerza de 1as re1aciones precapita1istaa y de 1a posesión 

individua1. Laa CAS y CAXP no prosperaron en e1 sector no 

reformado y 1as 5 000 comunidades campesinas quedaron 

intocadas. 

En ú1tima instancia 

empresas donde e1 capita1iamo 

deaarro11ar esta tendencia 

incipiente o no existía. 

1a reforma funcionó en 1aa 

ya era un hecho, sin 1ograr 

en otras zonas donde ara 
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y SA:I:S, 

La atención ••tata1 aieapre •• centró en 1a• CAP 

para •1 reato no hubo una a1ternativa ••preaaria1. 

La 

un 

a•:1 

econoa:l.a en tranaición era tan heterog•n•a y coap1eja que 

•i••o ·aocle1o •• ap1icó a aituacion•• auy direrent••· E• 

que aucha• CAP y SAXS andina• no 11e9aron a conao1idar•• 

como eapreaaa. Donde 1a• coaunidad•• eran aociaa, ••ta• 

participaban or9ánicaaente y en parte de 1o• benericioa. En 

otraa, 1o• exreudatarioa continúan con aua parce1aa • 

inc1uao 1aa vienen extendiendo. E1 sa1ario es incierto y 

9enera1aente secundario en re1ación a otro• in9reaoa. 

La CAS, núc1eo de trabajador•• de 1a• SA:I:S, 

inc1uye 

un 2s• 

a 1oa ex-aaa1ariado• y reudatario•, qu• trabajan en 

d• 1aa tierra• de 1as SA:I:S. Sin embar90, de 1as 40 

SAXS en 1974, en 24 no hab:l.an trabajadora• asa1ariado• coao 

•ocio• y e1 trabajo 1o rea1izaban só1o conductor•• 

exreudatario•, 

de SAXS. 

que eran quienes se encontraban en 1a mayor:l.a 

po•ibi1idadas da estas 

manera capita1ista 

empresas 

encuentran 

para 

sua 

La• 

deaarro11ar•• 

1iaitacionea 

inexiatencia 

da 

en su 

de 

incapacidad da asa1ariar, debido a 1a 

acumu1ación y e1 predominio de 1a 

exp1otación extenaiva. 

En s:l.ntesis, "En 

a9ropecuariaa 

•1 75.9t; de 

(UA) censada a 

1a superficie 

deapu•• d• ap1icarae •1 o.L. 

1961, e1 4t; de 1aa unidad•• 

de 500 y máa Haa. concentraban 

a9ri.co1a". En 1972, tr•• años 

17.716 de Rerorma Aqraria, e1 
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mi•mo tama~o concentraba e1 66.7- de 1a• 

tierra•. A•imi•ao, "dentro de tierras de cu1tivo mAs 

concentrada• e•taban 1a• de riego. Las u A de 100 y mAs 

Ha•. (e1 1.1t de 1a• U A) incorporan e1 29- de aqu•11a•. 

En e1 otro extremo, e1 83.2t de 1a• U A de menos 

de cinco Ha•. di•ponían en 1961 de1 5.St de 1a• tierra•· En 

1972 1a• proporciones eran de 77.9t y 6.09t respectivamente. 

En definitiva, 1 100 000 unidad•• de menos de 

cinco Ha•. de economía parce1aria, con 1.5 mi11one• de Has. 

sobre un tota1 de 23.S mi11one• de Has. •• combinan 

re1aciones precapita1istas que no tienen acceso a 1a tierra 

di•tribuida ni otros recursos productivos: tampoco gozan de 

mejore• precio• o emp1eo para 1o• excedentes. 

Para Caba11ero (102), e1 término beneficiario es 

ambiguo y sobre-estima a 1o• beneficiarios en tanto se 

c1a•if ican como ta1es a muchos que no reciben ni tierra 

suficiente para su subsistencia, ni trabajo estab1e -como 

ocurre en 1as SA:IS-, y se c1asifican como fami1ias a 1os 

individuos adjudicatarios. 

Por su parte, Háctor Martínez considera que a1 no 

tomarse en cuenta factores diferenciadores se fusionaron 

grand•• haciendas y fundos que conso1idaban 1a expan•ión 

1atifundista anterior a 1a reforma, puesta de manifie•to ~n: 

a) 1a estructura autoritario-paterna1ista, 1a 

función de 1a tierra como bien de renta y no capita1ista¡ 

b) 1as re1aciones comunitarias en su 

(102) Jo•• María 
agraria en el Perú. 

caba11ero • .,R.,e,.,f...,,o"'rm....,,_,i.....,s"m"'o,.__y¿._r...,,e..,s...,,t .. ry....,.,c,..t....,µ.,r...,a..,c.....,i.,.ó,..n ... 
1976, p.13. 
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significación exc1u•ivamente económica: 

c) un •i•tema de autoridad y 1iderazgo para1e1o 

a1 de 1a hacienda: 

d) 1a identificación de 1o• trabajador•• o 

caape•ino• con e1 comp1ejo territoria1, económico y aocia1, 

y e1 trabajo gratuito de co1ono• como re1ación de 

exp1otación fundamenta1 (103). 

Aa:imismo, 1a 1ey propuao 1ograr econoa:ia• de 

eacaia sin 

dificu1tade• 

1a• parce1aa 

que traer:ia 

tener en cuenta 1a• variacione• eco16gica•, 1a• 

de comunicación, 1a di•peraión pob1aciona1 y de 

centra1izada• destinada• a un u•o empresaria1 

dificu1tade• en e1 manejo y en 1a nece•aria 

identificación con 1a empresa. Pero ademá• 1a• decisiones 

de organización eran vertica1e• y pre•cind:ian de 1a opinión 

campesina, y a1 ignorar 1o• conf1ictos entre e11o• inc1u:ian 

predio• sin so1ución de continuidad. Esto proviene de1 

o1vido de aspectos históricos como que a) 1a hacienda 

marchaba articu1ada a 1a comunidad: b) 1a ausencia de 

manejo empresaria1 en 1a práctica campesina: c) 1a 

existencia de una fuerte diferenciación en 1as empresas: e) 

e1 hecho de que muchos de 1os que antes actuaban en cargos 

patrona1e• fueran 1o• actua1e• dirigentes: f) 1a 

apropiación individua1 fami1iar de 1a tierra y/o paatos de 

1a empresa; g) 1a imposibi1idad de 1as empresas para 

igua1ar -siquiera- 1a dotación de adecuadas condiciones de 

vida y trabajo: h) e1 endeudamiento acumu1ativo en fundos 

(103) H•ctor Mart:inez, 
aagciativ••· 1981. 

Rafpr;mo agraria peruano: •ppr•••• 
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que e•taban deacapita1izado• en au gran mayoría: i) e1 

forta1eci•iento de 1a economía fami1iar como producto de 1a 

1iberación de 1a• re1acione• de •ubordinación peraona1 con 

e1 "•eñor"• 

E•to conduce a que 1aa empre•a• de•arro11en 

principa1mente 1a economía campeaina. 

Adem6• de 1a• 1 316 empresa• aurqidaa en e1 

ú1timo proce•o (Ley 17.716), se han constituido 42 centra1ea 

de empre•a• en 87 Proyectos Xntegra1ea de Asentamiento Rura1 

(PXAR), de1 tota1 de empresa• 483 (36.7t) se aqrupan en 

centra1ea. E•ta insuficiente centra1ización expresa 1a 

impo•ibi1idad de p1anificar, considerando m6• aún que 1oa 

que 10 hicieron estaban forzados por e1 ordenamiento 1ega1. 

Ea así que 1a anarquía y e1 deaarro11o deaiqua1 continúan 

con sus tendencias anteriores a1 proceso. 

economía 

CAP hay 

La presencia eatata1 y 1a expansión de 1a 

campesina generan 

oposición entre 

nuevas contradicciones. 

e1 manejo tecnocrático 

En 1aa 

y 1os 

trabajadores de base, que ha conducido a estas u1timas a 

organizarse en sindicatos y a expu1sar a 1os técnicos, así 

como a 1uchar por mejorar 1os sa1arios y e1 trabajo. 

En 1as SAXS hay contradicción entre 1os comunero• 

y a•a1ariado•, entre estos do• grupos socia1ea y 1a empre•a, 

y entre feudatarios y 1a empresa. 
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Aquí, tanto coao en la• CAP ganadera• aerrenaa 

andina•, la• empreaa• intentan racionalizar el uao de paato• 

y 1o• camp••ino• y aaalariado• prefieren ampliar ••• viejo 

derecho. 

entre el 

En todas 

E•tado y 

la• 

lo• 

••pr••a• •• 

socio• por 

dan otro• conflicto• 

la apropiación del 

excedente: los socios pretenden mejores salarios, el Estado 

impon• una mayor carga tributaria, y en mucho• caaoa al 

control d• precios. 

Estas relacione• generan la reducción de horarios 

a intensidad de trabajo, elevan adem6• los costos de 

producción y rentabilidad al tener que contratar eventuales 

-aunque con menor salario- para realizar las tareas que •e 

dejan de hacer. 

El asedio ea interno y externo a las empresas. 

El primero ya ha sido expuesto; el segundo se concreta en la 

"toma de tierras" por parte de los campesinos comuneros que 

cueationan la estructura creada por la Reforma. 

b. LA SEMIFEUQALIQAD Y LA REFQBMA AGRABIA 

Objetiyo Político: El Campesinado 

Los conceptos de modo de producción y formación 

económico-social se baaan en la reiteración de laa 

relaciones, en su regularidad y aubordinación a leyes (nexos 

internos permanente•) que fundan la periodicidad 

hiatoriogr6fica. Las leyes del desarrollo de la sociedad 
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tienen un carácter hi•tórico, entre e11a• una• •• dan en 

toda• 1a• formacione•, otra• •on propia• de 1a• antagónica• 

y otra• •A• •on e•pecífica• de determinada• formacion••· 

·Por 

como modo de 

esta• con•ideracione•, no podemo• conceptuar 

produccción o formación económico-•ocia1 a 1a 

•eaifeuda1idad, pue•to que carece de 1•Y•• y caracterí•tica• 

hi•tórica• propias y origina1•• que corr••pondan a un modo 

de producción con sus fuerza• productiva• y re1acione• 

socia1•• que cua1itativamente 1aa diferencien de1 resto. 

Sin embargo, •í ea posib1a referirnos a re1aciones da 

producción transiciona1es de un modo de producción a otro, 

como 1a• que se dan a1 d••integrar•• pau1ativament• 1a 

feuda1idad por e1 dasarro11o de1 capita1i•mo. 

La aamifeuda1idad as un sistema de r•1acione• 

•ocia1•• d• 

interconexión 

producción 

mutua y 

qua coexisten 

dia1éctica, donde 

articu1adas, 

predominan 

en 

1as 

re1acione• de producción semifeuda1es. En e1 Perú coexisten 

re1acione• feuda1es y otras precapita1iataa, y re1acione• 

capita1istas interconexas a su vez con diversa• re1aciones 

de transición: son progresivas sin seguir necesariamente 1aa 

etapa• de orden aecuencia1 histórico. De todas estas 

re1acione• socia1ea de producción predominan en e1 área 

andina 1as de transición d•1 fauda1ismo a1 capita1i•mo. Ta1 

fenómeno determina en parte, paro principa1m•nte. e1 

carácter de 1a sociedad peruana. 

La precisión de 1aa re1aciones de propiedad para 
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e1 aná1i•i• de una •ociedad tiene gran importancia pue•to 

qu• e• 1a ba•• que determina e1 carácter de un modo de 

producci6n y 1a fi•onomía de una •ociedad. Esta• re1acione• 

determinan· 1aa demáa re1acione• vigentes, 1a situación de 

1o• diatinto• grupo• •ocia1e• en e1 campo da 1a producción, 

au• ra1acione• mutuas y 1a• forma• de distribución. 

En 1a particu1aridad de1 Perú (*), 1a• re1aciones 

agraria• da propiedad ae preaentan principa1menta bajo 1a 

forma da 1atifundio y de economía parce1aria y/o comuna1. 

como caparazones que contienen en su seno un abigarrado 

conjunto de re1acionea socia1e• de producción, dentro de 1as 

cua1e• predominan 1aa de tranaición de1 feuda1iamo a1 

capita1iamo, ae reproducen 1oa rasgos de 1a economi.a de 

preataci6n peraona1 y de1 pago en trabajo, imbuidas de 

trabajo gratuito, en interconexión con re1acionea 

capita1iataa sobre 1a basa de 1a división territoria1 en 

tierras de1 terrateniente y campesinos. 

E1 campesino ae mantiene dentro de sus viejas 

re1acionea patriarca1•• conservando sus contradicciones 

fundamenta1ea, en su condición de siervos y semisiervos, con 

raapecto 

aqraria 

campeainos 

a 1os terratenientes. En este sentido, 1a po1i.tica 

de1 régimen de distribución de tierras entre 

parce1arios estaba dirigida a conservar 1a 

••mifauda1idad. 

E1 Estado, con 1a reforma agraria, se babi.a 

tranaformado en terrateniente de nuevo tipo, coexistiendo 

(*) E1 aná1iais que sigue resume coho años de trabajo e 
inveatiqación agraria (1973-198) rea1izada por e1 autor en 
otro• tanto• departamentos. 
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l.o• terrateniente• d• viejo tipo. su preaencia •• 

o•t•n•i.bl.• a l.o l.ar90 y ancho de todo el. pa~•· De l.o• 

terrateniente• d• nuevo tipo, el. E•tado ea el. principal., 

junto a 1a burocracia tecnodirigencial. de l.a• eapre•a•. 

Aaiaiaao, al. conaol.idar aqu•l. el. mediano l.atifundio, 

rortal.ece -como el.a•• dominante en el. campo- a l.oa 

mediano• terrateniente•. 

La existencia de l.oa terrateniente• de viejo tipo 

se runda en que, desde su formación l.a reforma agraria 

dejaba intactas 6 ooo ooo d• Ha•. donde el.l.o• se 

deaarrol.1an. A esto se suma l.a no arectación de tres 

mil.l.onea de Haa. de l.os doc• mil.l.onea de Ha•. poyectada•. 

Tal.ea cifra• van en aumento si se conaidera l.a no 

adjudicación de un mil.l.ón de Haa. afectad••· 

Por otra parte, esta el.a•• •• deaarrol.l.ó sobre l.a 

base del. l.ímite de inafectabil.idad de 50 Has -que aumentó a 

1.50 Has. en l.a costa y su equival.ente en l.a sierra. 

Posteriormente se dio un proceso de devol.ución de tierras a 

"exterratenientes" de cientos de haciendas, y el. 

nombramiento, por parte del. Estado, de 

gerentes-administradores y técnicos a "exterratenient••" en 

l.aa 

diez 

eapreaa• asociativas, bajo contratos gerencial.•• por 

ai\.oa con ''pl.enoa poderes" y con derechos del. l.O al. 1.5,_ 

del. total. de l.a producción d• l.a empresa. 

Las rel.acionea semi feudal.ea tienen por 

característica central., en l.oa l.ati fundi.os, l.a propiedad 
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terrateniente de1 aue1o y 1a divi•ión de 1a tierra en 

•e~oria1 y camp••ina, articu1ada• a un d•bi1 d••arro11o de 

1a• fuerza• productivas. E11o trae con•igo 1a axi•tencia de 

re1acion•• aemi•ervi1e• y/o •••i•a1aria1•• en donde 1o• 

campe•ino• por e1 u•o de una parce1a -tanto para •u• 

actividad•• agríco1a• o ganadera• individua1ea- pagan una 

renta en trabajo, o mixta: en producto• o dinero, a 1a vez 

que •• 1e• retribuye como parte de1 va1or de •u fuerza de 

trabajo con un pago de dinero bajo 1a apariencia de •a1ario 

(que no es ta1 debido a que no compensa e1 precio de 1a 

fuerza de trabajo). 

En e1 interior de 1a economía campe•ina, tanto en 

1a inm•r•a en re1acionea comuna1e• como en 1a que se 

encuentra fuera de e11aa, 1a• re1acion•• ••mi••rvi1••• e1 

pago de trabajo, así como 1a renta fauda1 y semifeuda1, •• 

dan con respecto a ios terratenientes mediante ia conversión 

de 1a comunidad campesino de 1a economía parce1aria en 

reserva de fuerza de trabajo bajo condiciones de exp1otación 

semifauda1es que 1e permiten ob1igar a1 campesino a trabajar 

para e11os. E1 campesino pobre trabaja por dinero con sus 

in•trumentos de trabajo en ia tierra de1 terrateniente, 

tambien 1o hace por préstamos de dinero, semi11as, etc., o 

para pagar ia deuda o e1 interés, así como por tierra en 

aparcería o arriendo. 

productos 

En 

se 

1a economía 

resume bajo 

de 

1a 

esta tipo e1 intercambio de 

siguiente norma: vender para 
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comprar. o sea, e1 campesino vive en una economía 

conauntiva, donde eó1o hay "reproducción simp1e" y no 

existen condicione• para 1a acwau1ación capita1iata. De 

a11í 1a pro1iferación de pequefto• mercados eventua1e•. donde 

e1 campesino vende parte de aua excedente• o de productos 

necesarios a cambio de otras mercancía• para su 

autoconaumo. En •ínteaia, ea una economía •eminatura1 y •e 

ri9e por 1a fórmu1a M-D-M. 

En 1as 

co1ectiva y 1as 

distorsionadas. 

1a• tierras de 

de rotación de 

or9anizacionea comuna1e•. 1a propiedad 

re1acione• de cooperación ae presentan 

Tienen si9nificación en 1a propiedad sobre 

pastos de secano con tradiciona1e• sistema• 

cu1tivos y en 1a supervivencia de1 trabajo 

Ayni y 1a Minka. Aquí e1 trueque se hace comuna1 como e1 

extensivo a 1aa mercancía• 1oca1ea. 

1enta. 

persiste 

trabajo 

despojo, 

Dentro de1 campesinado 1a diferenciación e• 

No 11e9a a desinte9rar1o como c1aae a pesar de que 

y se intensifica 1a uti1ización de 1a fuerza de 

semipro1etaria 

1a ruina y 

tempora1, eventua1, 

ia pauperización de 

y aumenta e1 

1oa campesinos 

comuneros y parce1arios. 

Con ia reforma a9raria e1 mercado interno ha 

crecido 

socia1 

1imitadamente, ya que tiene por base 1a división 

de1 trabajo y ésta es mantenida en su anti9uo 

Se ha incrementado e1 capita1 constante pero e1 

no ha 109rado reemp1azar 1as formas mercanti1ea 

estado. 

variab1e 
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tradiciona1e•, que pe•entan variada• foraa• de interre1ación 

con 1a econo•ía ee•inatura1 ca•pe•ina. En 1a econo•ía 

campe•ina, e1 capita1 u•urero y co•ercia1 predoaina •obre e1 

indu•tria1; mientras que 1o• capita1e• coaercia1, 

indu•tria1 y 

capita1i•ta•. 

financiero doainan 1a• eapre•a• •emifeuda1e• y 

unido a 

E•te 

1a 

1ento de•arro11o de 1a• fuerza• productiva• 

eobre-exp1otación de1 campe•inado por 1o• 

terratenientes, 1a gran 

permite una acumu1ación 

reproducción •imp1e. 

burguesía y 

y, en muchos 

e1 imperia1ismo, no 

casos, ni siquiera 

En resumen 1a po1ítica económica agraria tiene 

1o• •iguiente• rasgos: 

1. Por 1a• nece•idade• de1 capita1 se afectan 

intere•e• terrateniente•. Esto• se manifie•tan en e1 pago 

de una indemnización muy inferior a1 va1or de1 mercado de 

tierra•. Aun cuando 1a 1ey de1 va1or no tiene vigencia en 

tocia su profundidad y extensión, se 1es paga en bonos de 

natura1eza inf1acionaria y 1a transferencia de fondos a 1a 

indu•tria só1o se opera en forma muy 1imitada. Así e1 

E•tado •e transforaa en terrateniente y juega e1 pape1 de 

renti•ta y empresario. se so1idariza con e1 gamona1i•mo 

que, económicamente, contro1a 1a circu1ación y 1a usura 

manteniendo en 1a producción fuertes 1azo• da 

semi•ervidumbre. 

La uti1ización y distribución de 1a tierra, 
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ae1ección d• cu1tivo•, pr6ctica• cu1tura1e• agropecuaria• y 

en genera1 1a re1ación E•tado-Elllpre•a da también e1 carácter 

terrateniente a1 E•tado. Pero en e•pecia1 por 1a permanencia 

de re1acione• de pre•tación per•ona1. 

2. Manteniendo•• en 1a división internaciona1 de 

1a producción, 1a a9roinduatria continúa bajo contro1 de 1a 

burgueaia monopó1ica y 1a po1itica agraria se runda en e1 

capita1 rinanciero imperia1i•ta. 

3. La gran burguesía burocrática se benericia 

por 1a no arectación de parte de 1a agroinduatria y toda 1a 

indu•tria auxi1iar a 1a agricu1tura, por 1a tenue amp1iación 

de1 mercado interno (de bienes de consumo principa1mente) y 

por 1a conver•ión de 1a tierra en esfera de inver•ión de 

capita1e• (v.gr. La banca regiona1): en Arequipa donde a 

travé• de1 Banco de1 Sur monopo1izan e1 cu1tivo de ajo y 

cebo11a, o en cuzco a trave• de1 Banco de 1os Andes. 

También por e1 abastecimiento de a1imentos y 

materias primas, por e1 mayor ingreso de divisas y por e1 

abaratamiento de 1a canasta de bienes de1 obrero que 

si9nirica disminución de1 capita1 variab1e. 

Esto ocurre aunque a1guno de 1os objetivos no se 

haya cump1ido 

terrateniente de 

••tancamiento de 

caba1mente por 

ia via agraria 

ia producción 

ia misma natura1eza 

de desarro11o, como e1 

y ia redistribución de 

ingre•o•, 

1uatro. 

que só1o se incrementó en un 0.45~ en ei primer 
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4. como re•u1tado d• ••ta maqra amp1iación de1 

mercado interno, no hay un incremento de1 excedente 

coaercia1izab1•. La vía agraria, a1 no a1terar 1a dimen•ión 

de 1as exp1otacione• d• 1o• camp••ino• ni reformar 1a• 

re1acione• de producción tributaria• existente• en •1 

camp••inado -donde en parte se han •1iainado a1quna• forma• 

de renta precapita1ista-, paradójicamente tiende a di•minuir 

•1 excedente pues ahora 1o autocon•uae: tampoco •• ha 

incrementado por 1a recaudación de impu••to•, pue•to que 1a 

po1itica impo•itiva no ha cambiado •ignificativamente. 

Por otro 1ado, e1 destino d• 1o• excedentes que 

aa1en como renta pracapita1i•ta a travá• de1 mercado no •• 

productivo. En 1as empresas, además d• 1a renta (deuda 

agraria), e1 excedente sa1e como impuestos y precio•, cuyo 

monto no a1canza aiquiera para financiar 1a ejecución de 1a 

reforma agraria. 

5. En cuanto a 1a división aocia1 d•1 trabajo 

que se expresa en 1a destrucción da 1a industria doméstica, 

1a especia1ización de cu1tivos comercia1es, e1 desarro11o 

de1 capita1 comercia1 y 1a introducción da nuevos bienes, sa 

siguen 1aa anteriores tendencias. Lo mismo ocurre an 1a 

de nueva a área~ semifeuda1e• y otras incorporación 

precapita1istas 

de carreteras 

a1 marcado como resu1tado de 1a construcción 

y, en genera1, por 1a mejora de1 sistema de 

tran•porte y comunicacione•, 

cu1tivos comercia1ea. 

y 1a introducción de nuevo• 
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Hay un increaento de 1a agricu1tura mercanti1, 

pero e1 capita1i•mo en su conjunto •• de•envue1ve y mu••tra 

tendencia• de 1•nto deaarro11o. 

6. La pro1etarización que •• da por •1 trabajo 

eventua1 agrico1a y no agrico1a, 1a• migraciones en busca de 

trabajo agrico1a, e1 trabajo do•••tico y 1a• migraciones 

urbana• tempora1ea y d•fintivaa, siguen tambi6n en 10 

fundaaenta1 1o• ritmos anteriores. 

Loa trabajadores eventua1ea, aeaipro1etarioa, 

caape•ino• •in tierra o con poca tierra, o fami1iarea de 1os 

•ocio•, perciben un sa1ario minimo de hambre y trabajan 

menos de 40 diaa a1 año. La división d•1 trabajo atenta 

contra e11oa. 

Loa obreros agrico1as y campesinos siguen -en 1a 

empresa- en 1a vieja división d•1 trabajo tanto en 1a• 

tareas como en 1oa aspectos manua1 e inte1ectua1. La 

participación en 1a administración y 1a gestión es forma1. 

Lo• antiguos mayordomos, capora1ea, 

etc., continúan en sus funciones. 

rodeantea, capataces, 

Só1o "beneficia" a un 

-o como 

aemipro1etariado y 

máximo 

de1 

25't- de1 

pro1etariado 

campesinado, de1 

agrico1a, quedando 

inmerso• en una via vertica1, 

burocr6tica. 

represiva, corporativa y 

7. 

deacapita1iza e1 

agraria, intereses 

Ea un 

campo: 

de 1a 

proceso que permanentemente 

desmante1amiento técnico, deuda 

amortización de1 precio de 1a 



245 

tierra, impue•to•, cr•dito• con al.to interés (que &ól.o 

favorecen a l.a• empre•a• mA• rentabl.es), precios que 

redi•tribuyen el. val.or en favor de l.a indu•tria y el. 

comercio ·(intercambio inequival.encial.). Talllbi•n se 

de•capital.iza el. campo con el. co•ercio de in•u.o•. de 

fertil.izante•, 

pe•ticida• y 

tractor••• maquinaria• agricol.a•, vacuna•. 

por el. papel. que juegan l.a• agroindu•tria• y 

l.a• empre•a• estatal.e• de comercial.ización. 

e. En l.as empresa•. l.os pl.anes de producción, 

l.a• decisione• de inversión, l.a pol.itica sal.arial., l.o• 

co•to• de 

redi•tribución 

que e•tabl.ece 

instituciones, 

Ministerio de 

producción, l.a comercial.ización y l.a 

del. producto ••tAn bajo l.a dirección e•tatal., 

un control. directo a trav•• de l.a• 

organismos 

Agricul.tura 

y empre•a• estatal.e• (v.gr. 

y Al.im, SXNAMOS, EPSA, etc.), de 

l.a tecno-burocracia administrativa de l.a• empresa• y l.o• 

recursos jurídicos. 

9 • Al.guno·• probl.emaa económicos de l.as empreaaa 

son: 

cul.tivo 

aumento sustantivo del. capital. variabl.e, pl.anea de 

empresa, 

impuestos y en desacuerdo con l.os intereses de l.a 

demora en l.os créditos util.izados en gran parte 

para otro• fines, creciente endeudamiento, deficiencia 

.administrativa-contabl.e, mayor inter•• de l.oa socios por sus 

medios de producción y abandono de l.o• de l.a empresa, etc. 

Las consideracione• anotadas han significado una 

baja de l.a producción, con l.o cual. se acel.era l.a crisis 
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En 1.a• ••Pr••a• agríco1a• de 1a •:l.•rra •e trabaja 

por 1o• a1to• co•to• de producc:l.on deb:l.do a 1a 

1o• auel.do• (bajo d••arro11o de 1a• fuerza• 

y ra1ta de inv•r•:l.ón de capita1••>• auaenc:l.a de 

rac:l.ona1:l.zac:l.6n en 

producto• agríco1a•. 

1a producción y bajo• precio• de 

Mucha• vece• 1a ganadería •ub•:l.d:l.a a 

una agri.cu1tura que per•i.ate únicaaente para abaorber 1a 

fuerza 4• trabajo de 1o• aoci.oa y dar1e• •u•t•nto. 

La producc:l.ón de 1a costa para 1a exportaci.6n 

(al.godón, azúcar, arroz, etc.), depende de 1oa prec:l.oa 

internacional.ea, 

rentabl.••: de 

(pueato que 

autocon•umo, 

1o• otro• productos son poco 

fruta•, 

coa to• de producc:l.6n: preci.o de 

etc.) y son a1toa au• 

maquinar:l.a agríco1a, 

equ:l.poa, :l.naumoa, etc. Por e11o, 1a mayoría da 1aa empre•a• 

no producen excedentes ni. acumu1aci6n, ni reproducc:l.ón 

amp1:l.ada. A eato ae agrega e1 uso de tecno1ogías y t•cnicaa 

inadecuada•. 

riego, que 

rentabi1idad. 

eacaaez de recur•o• financ:l.eroa y de agua para 

contribuyen an 1a baja productividad y 1a 

10. 

hacienda• y 

En 1aa SAXS a1gunaa CAPS se han integrado 

comunidades con diferentes ni.ve1ea de 

deaarrol.1.o. Diatintas contradicciones a nive1 interno y una 

di.•tribuci6n desigual. de1 producto social.. 

Se ha intensi.f icado 1a cri.si.• de 1a economía 

"••ñori.al.". una cr:l.ai.s de reproducción que se manifie•ta en 

1a aobreexp1otaci.on de1 hombre aobra 1a ti.erra ai.n e1 
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corra•pondiente da•arro11o d• 1a• ruerzaa·productiva•. 

11. La renta da 1a tierra e• predominantemente 

•••irauda1. La• rentas feuda1•• y 1a• forma• capita1iata• 

(ab•o1uta y diferencia1) no• prueban e1 carácter rentista de 

••ta econoaia. se acrecienta 1a concentración de 1a 

propiedad (•n e•pecia1 territoria1) y, por tanto, e1 

da•arro11o de•iqua1 y 1a renta diferencia1. La renta de 1a 

tierra 1a comparten e1 E•tado terrateniente, 1o• 

terratenientes, 1a gran burgue•i.a y e1 imperia1iamo. 

12. La reforma agraria a61o se pudo rea1izar 

como reforma neo-co1onia1. Tan ea así que entre 1971 y 

1972, má• de1 90~ d• su ejecución, es decir má• de mi1 

mi11ona• de dó1are•, fueron financiados por capita1 foráneo. 

La• condiciones interna• para que se diera 1a 

reforma agraria fueron 1aa siguiente•: 

1) Fuerte 

campesinado 

parce1ario) 

diferenciación en 

(en especia1 en 

y deaarro11o de 

e1 

e1 

1a 

seno de1 

campesinado 

economía 

marcanti1, sin 11egar -genera1mente- a 1a 

de•integración y 1a acumu1ación capita1ista. 

E1 deterioro de 1a artesanía y 1a pequena 

indu•tria -agudizado por ia crisis- para1e1o a 

1a concentración da recursos. La crisis impu1aa 

1a 1ucha por 1a tierra, 1ibera fuerza de trabajo 

y faci1ita 1a proietarización como 1a 

••mipro1etarizaci6n. 
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2) E1 

junk.ar 

da•arro11o da una 

(1enta modernización 

via principa1aanta 

da1 1atifundio bajo 

dirección terrateniente 

aecundariamante faraar 

tran•formación en ba•• 

1atifundio) da a1C)Uno• 

La •obraaxp1otación 

capita1ista provocaron 

campesinas. 

aatata1 y privada) y 

(burgue~a: rápida 

a1 fraccionaaianto da1 

1atifundio• da 1a co•ta. 

fauda1, •••ifauda1 y 

fuerte• movi1i.zaciona• 

f-

En 1as zonas serrana• da mayor da•arro11o 

mercanti1 se fraccionó 1a hacienda por ventas, 

1oteo, abandono y d••trucción. E1 •istema 

hacendario se vo1vió irraciona1. E1 1imit• 

pue•to a1 desarro11o capita1i•ta ••tuvo an 1a• 

re1aciones de producción. Aunque 1aa fuerzas 

productivas 

ia sierra 

desarro11o 

só1o avanzaban en reducidas zonas, en 

no babia 1a• condiciones para un 

capita1ista por 1as dificu1tades 

natura1es y eco1ógicaa de 1os andes, 1a economia 

de autosubsiatencia, etc. 

3) Fuerte crecimiento de 1a pob1ación, con 

insuficiente 

1a cada vez 

1igada a 

expansión da 1a frontera agrico1a y 

mayor concentración de 1a propiedad 

1a renovación de1 transporte, de1 

comercio y de 1a educación. 

4) La crisis de 1a ideo1ogia feuda1 ante 1a• 
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reproducci.ón de sus economías. 

1a• etni.a• quechua y aymara, 1as 

re1aci.ones estamenta1e• y 1a presenci.a de ruerte• 

· re1aci.ones 

c1i.ente1ar. 

de coacci.ón extraeconómi.ca y 

Los terrateni.ente• dejan de 

suscri.bi.r esa ideo1oqía de base cristiano-reuda1 

y no pueden re•ponder a1 desarro11o económi.co y a 

1a crisis si.no con •obreexp1otaci.ón. 

5) Las 1uchas campesinas, 1as movi1izacionea y 

1a• guerri11as como máxima expresión de 1as 

contradicciones de c1ase. 

En este contexto en dos aspecto• se pueden 

sintetizar 1os "1oqro•" de 1a rerorma agraria. 

a) Económicos: mejore• condicione• para e1 

capita1, 1o cua1 permi.tiría una creciente acumu1ación 

g1oba1. En este sentido se ubica 1a amp1iación de1 mercado 

de consumo y e1 mercado de inversión de capita1ea. Asimismo 

e1 aumento de ingresos en 1os grupos minoritario• y 

exp1otadores de1 campo con 1a participación y protección 

estata1 y monopo1ista extranjera y a costa de una mayor 

exp1otación de 1a fuerza de trabajo de 1os productores 

directos y de 1a tierra. Redistribuyendo así 1a propiedad, 

1os excedentes y 1a renta entre e1 Estado, 1os 

terrateniente• y e1 imperia1iamo, "modernizaron" y 

protegieron e1 1atifundio. En suma, entregaron 1o principa1 

y má• rentab1e de1 agro peruano a1 saqueo neo-co1onia1 y de 
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J.a• el.a••• dominant••· 

b) 

terrataniant••, 

socio-pol.itico•: Modernización de l.o• viajo• 

con•ol.idación da J.o• tarratanianta• da nuevo 

tipo de un grupo minú•cuJ.o da camp••ino• rico• y medio• de 

J.a capa superior y ariatocratización de un grupo minoritario 

da aaaJ.ariado• agricoJ.aa (general.menta permanente&) mediante 

J.a difu•ión del. J.atifundio da nuevo tipo y J.a paquafta y 

mediana propiedad. Difu•ión del. capital.i•mo popul.ar en al. 

campo, mediante empresas que tratan de hacer preval.ecer en 

el. agro por il.uaión, perauación o coerción extra-económica 

J.a y J.a pol.itica burguesa• a fin da frenar J.a 

revoJ.ución. Mediatización del. ímpetu d• &U• J.ucha• y 

aprovechamiento 

contrarevol.ución 

del. camp••inado como reserva da J.a 

a is J. ando y reprimiento a J.aa fuerza• 

revoJ.ucionarias, progresistas y patrióticas del. pai• (J.04). 

reconcentrando 

adyacentes a 

constitución de 

J.a propiedad, 

J.atifundios de nuevo tipo 

su ampl.iación a J.oa sectores 

J.as hacienda• y J.a con•titución de empresa• de 

grado superior, a J.a vez que crean J.os núcJ.eoa-ejea del. 

deaarrol.J.o tienen al. Estado como terrateniente transitorio y 

empresario encargado de programar el. deaarrol.J.o agropecuario 

que garantice J.os intereses del. capital.. Más aJ.J.á J.oa PXAR, 

(J.04) PC 
campesino, 

del. P. orientaciones prel.iminares para el. trabajo 
Lima, J.987. 
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PXD, Centro• contabl.e•, CENCXRA, contribuyen a control.ar 1.a 

econoa~a agraria y captar 

caapeainado. 

ideol.6qica y pol.iticamente al. 

Lo• terrateniente• aantienen 1.a propiedad de l.a 

indu•tria tranaforaativa y 1.a indu•tria conexa a l.a 

aqricul.tura, 

y producto• 

al. igual. que el. control. del. comercio de in•umo• 

al. servicio de 1.a• grandes empr••••· La 

racional.idad terrateniente, combinada con l.a mercantil. o 

burgue•a, continúa en el. uso de l.a tierra, se manifiesta en 

1.a di.atribución y sel.acción de cul.tivoa, prácticas 

cul.tural.e•, • incl.uao l.as rel.acione• Eatado-agricul.tura 

(crédito, ayuda técnica, entrenamiento, agrónomos, técnico• 

e investigación). 

En muchos casos grandes empresa• han 

conaeguido formar núcl.eoa empresarial.ea o meno• 

central.izados, pero que coexisten con l.a pose•ión campesina 

de parcel.aa y tienden a l.a desintegración y a 1.a crisi•. 

X gua l. ocurre con 1.a fusión de fundos ricos y pobres, donde 

debido a l.a baja productividad de estos úl.timoa no ha habido 

excedentes. La central.ización, integración y planificación 

ea débil. y no hay identificación con l.a empresa. 

como reaul.tado, el. sector agrario disminuyó au 

producción percápita entre 1970 y 1976, en un 2.2~ (l.05) y 

l.a tasa de crecimiento fue aól.o de 0.9~ y si reatamos l.a 

producción de aves y huevos quizá sea negativa. Lo que má• 

creció fue el. sector privado no reformado. La redi•tribución 

(105)· El.ena 
aqricu1tura. 

Al.varez, Pol.itica agraria y estancamiento de 1.a 
Ed. XEP, Lima, 1980. 
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de1 ingreso fue de1 1~ da1 ingreso nacionai, sin haber 

variado 1aa re1acionea de distribución. E1 mercado interno 

no se amp1ió por esta redistribución, sino en 1a 

tecnoburocracia dirigente y entre 1oa campesino• ricos, en 

1a misma medida en que no ae ha amp1iado ia división aocia1 

de1 trabajo y 1a econom~a mercantii. 

Regionaimente, 1a• empresas de ia costa muestran 

reiativa so1idez, a pesar de aua contradicciones con ei 

Estado terrateniente y ciudad-campo (precios). se 

conao1idan en su raciona1idad capita1ista privada, y aunque 

tienden a 

principa1. 

su degeneración o destrucción no •• 1a tendencia 

La reiación capitai-trabajo se da con ios 

eventua1••· La fa1ta da eap~titu empresaria1 respecto a iaa 

decisiones económicas, 1a ausencia de autoridad empreaaria1, 

1a reducción de esfuerzos en e1 trabajo y ia uti1ización 

privada de ios recursos es una situación que buscará ser 

frenada por ei Estado. 

En ia sierra, ioa intereses campesinos dentro y 

fuera de 1a empresa y 1a burguesía comercia1 empujan a ias 

empresas a su destrucción. No pueden funcionar como 

empresas por sus contradicciones internas, ya que su 

transformación se basa en capita1 ajeno y e1 estancamiento 

en e1 f1ujo frena e1 deaarro11o capita1ista. Pero además, 

ia baja inversión púb1ica, 1a ineficacia de1 Estado como 

comerciante, e1 controi de precios y 1os subsidios 
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a 1a importación 1a 

inva•tigación, axtan•iór. 

d••arro11o capita1i•ta. 

de a1imento•• 

y capacitación, no 

inexi•tente 

favorecen •1 

En resuman, 1a reforma agraria •• dio por efecto 

de 1a• contradicciones basadas en 1a• 1ey•• de1 da•arro11o 

capita1i•ta entrabado. Lo• terrateniente• eran incapace• de 

contro1ar socia1 y po1íticamenta a1 campesinado, así como 

1as contradicciones qua generaba e1 no d••arro11o 

capita1ista manifestado en crisis da 1a producción y 

sobraexp1otación. su podar impedía 1a reforma: no había una 

burgue•ía qua se 1a opusiera pua•to qua ••taba co1udido con 

e11a. De ahí que 1os mi1itares apoya•an 1a raarticu1ación 

da 1a gran burguesía con e1 resto de •actores económico•. 

A1 fina1 de1 proceso reformista (1974), 1o• 

1ímite• da 1a agricu1tura superaban 1a• so1ucione• 

p1anteadas. Estos eran: a~ e1 carácter da 1a economía 

campesina, de 1a hacienda y 1a comunidad: b) 1as re1aciones 

semifeuda1es: c) 1•• reivindicaciones comuna1es: d) 1as 

bases geo-eco1ógicas: e) 1as convivencias de diferentes 

extensiones territoria1ea y formas de propiedad. 

Ante esta situación, 1o• gobiernos de Mora1es y 

Ba1aúnde (1975-1985) ap1icaron un programa desarro11ista 

pragmático que p1anteaba: 

1) Reestructuración de grandes empresas a partir 

de su subdivisión, con e11o se creaban pequeñas empresas 

mejor contro1adas por e1 Estado y entregaban 1as peores 
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tierra• a 

conducian. 

comunidad•• y a l.oa campeainoa que l.aa 

Podria l.l.egarae a l.a independización de 

araa,líeacentral.izadaa. 

· 2) Apertura del. mercado da tierra al. capital., 

empreaarioa, empre••• ricaa, terratanientaa, burguaaia 

agraria y 

Penetración 

campeainoa ricoa 

del. 

inveraión directa, 

(modal.o Braail.). 

capital. 

en l.aa 

con capacidad da acumul.ación. 

extranjero bajo l.a forma de 

irrigaciones y col.onizacion•• 

3) Desintegración de empreaaa aemifeudal.•• por 

invaaionea. Reivindicacione• a partir del. reconocimiento de 

que ea impoaibl.e por ahora transformarse en empresas, 

debiendo parcel.arae en provecho de l.aa comunidad•• que 

l.uchan por l.a tierra y recreación de empresa• más pequeñas 

en l.as áreas de mayor potencial.. 

4) Deaarrol.l.o de l.a burguesia comercial. y del. 

capital. usurero, de l.a burguesía l.igada a l.a agroinduatria y 

a l.oa servicios para l.a agricul.tura (al.quil.er de máquinas). 

Xmportancia creciente de 1a industria conexa a l.a 

agricul.tura y subordinación de esta ú1tima a 1a 

agroinduatria. 

5) Mayor empobrecimiento campesino y creciente 

autoritarismo económico y po1ítico. 

La agricu1tura en estos ú1timoa años tampoco 

avanzó debido a 1a 1ógica del. capital. y de 1a asociación 

neoco1onia1 entre e1 capital. estatal. y e1 extranjero en 1oa 

f 
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aector•• mA• dinAmico• para •1 capita1. Sector•• como 1a 

minería y 1a indu•tria •• privi1egiaron y tuvieron a1taa 

ta•a• d• ganancia, mientra• 1a agricu1tura -sin cuota• 

parecida•- redujo 1a cana1ización de excedentes para e1 

de•arro11o mínimo e indi•p•n•ab1• de 1a• fuerza• productiva• 

que modificaran 1as vieja• re1acion•• •••ifeuda1••· 

Ea tos gobierno• e•tab1ecieron una serie de 

mecanismo• que generaron una tran•ferencia de excedente• d• 

1a agricu1tura a 1os centros urbanos e industria1e•: a) La 

regu1ación de 1os precios en 1os producto• agríco1as por 

parte d•1 Estado, que 1oa mant•n~a a un nive1 por debajo de 

1o• co•tos rea1es de producción: b) e1 pago de impue•toa1 

c) e1 crédito se1ectivo con a1to• intereses donde pocos 

agricu1tores se beneficiarían: d) a1toa precios de 1os 

bienes de capita1 e incremento de1 capita1 variab1e: •) 1a 

exce•iva burocracia de1 ••ctor: f) au•encia da ayuda técnica 

y materia1 por parte de 1oa organismo• gubernamenta1es, y g) 

1a fuga de excedentes. 

Así, 1a reforma agraria y una serie de hechos 

económicos coyuntura1es como 1a escasez de semi11as y 

ferti1izantes o 1as a iteraciones natura1es y eco1ógicas 

hicieron qua esta prob1emática se viera agudizada aún más, 

desechándose metas y p1anes da inver•ión y producción. 

A1 respecto, Brundanius dice: 

"En parte, 1a reforma agraria pudo contribuir 

negativamente en asto por 1a ineficiencia y 
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burocr6tica• roraa• de organización imp1ementada• 

pero, principa1aente, el. e•tancaaiento de 1a 

agricu1tura peruana •e debe a que 1a producción 

·bajo rorma• de expl.otación capita1i•ta• coexi•te 

con rezago• precapital.i•ta•, •obre l.o• que 1a 

rerorma agraria ha tenido a1quno• erecto•• (106). 

La• rerl.exione• acerca del. prob1eaa agrario y 

campe•ino mue•tran el. a1to grado de conr1ictividad y 

potencial.idad exp1oaivaa de l.a• contradiccione• exi•tente• 

en el. agro, a nive1 

contradicción principa1 

potencial. de vio1encia. 

ta1 que l.1ega a con•tituir 1a 

de l.a •ociedad peruana y ruente 

(106) E.Brundeniua,P. Chauca, L9• caJ!!bip• e•tructura1e• en 
1a ecgn0mia perµana. Ed. J.M. Arqueda•, Lima, 1977. 
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CAPITULO JU: 

CBISIS ESTRUCTURAL; QHA ESPIRAL PE EXPANSION X BUPJ'URA 

deriva de1 

anterior. 

En cierto• periodo• de cri•i• económica• y 
po1ítica• aguda•, 1a 1ucha de c1a•e• -a1 
de•envo1ver•e- •e tran•foraa en querra civi1 
abierta. E• decir, en 1ucha armada entre do• 
parte• de1 pueb1o. 

v.1. Lenin, do• t6ctica• de 1a socia1deaocracia 
en 1a revo1ución democr6tica. 

La natura1eza de 

car6cter de 1a 

1a crisis es estructura1 y se 

sociedad visto en e1 capítu1o 

Entrafta no só1o una ruptura permanente y duradera 

entre 1a• condicione• de producción y rea1ización de 1a 

p1u•va1ía, sino que, para1e1amente, imp1ica 1a ruptura entre 

1a• condicione• genera1e• de reproducción econóaica-•ocia1 y 

1as condiciones de reproducción de1 sistema de dominación 

po1ítica. Esa dob1e ruptura es e1 reau1tado de 1a 

convergencia de fuerzas derivadas de 1a dinámica propia de 

1a sociedad peruana y de fuerzas asociadas a 1a crisis 

mundia1 de1 capita1ismo. 

La economía peruana se enfrenta en 1os setenta a 

una economía mundia1 en recesión que trastoca 1as 

condicione• de crecimiento y pone de manifiesto 1os graves 

desequi1ibrio• estructura1es (107). 

(107) Jo•• Luis So1ís, Jndustria1ización, crisis y 
e•trategia• a1ternativas de desarro11o en Centroamérica, en 
Rev.Ecopq•ia de América I..atipa.núm.9,CJDE,Kéxico,1985,p.89. 
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Ante el. déficit en l.a bal.anza comercial. y en 

cuenta corriente entre l.974 y l.975, el. Estado tratar• da 

reducir el. nivel. de actividad econó•ica y equ.il.ibrar el. 

•ector externo a travé• de l.a •tangfl.ación (e•tancamiento e 

infl.ación); m•• tarda, en l.978-1980, •• el.eva el. val.or 

exportado y •• expande auy poco l.a producción, para l.uego 

abrir•• el. mercado interno a l.a i•portación. Final.mente, 

ante l.a caída de l.oe término• de intercambio iniciada en 

l.981., 

travé• 

el. Estado retoma l.a pol.itica de reducir l.a demanda a 

de l.a infl.ación acompañada de un l.iberal.iamo má• 

abierto. Excl.uyendo el. breve interl.udio de l.979-1981, l.a 

cri•i• tiene expreaionea aimil.are• deade l.974. 

La• 

capacidad de 

cri•i• aon derivada• del. deterioro de l.a 

importar, qeatado en l.oa año• aeeenta, y de l.a 

afl.uencia de capital. a l.argo pl.azo desda mediado• de l.a 

década siguiente. Entre l.972 y 1.980 el. porcentaje d• 

deaembol.ao destinado a proyecto• productivos oacil.ó entre el. 

21 y el. del. crédito, y l.o demás fue absorvido por 

defensa, refinaciación de l.a deuda y pago de servicio•, 

al.i.mentos. combuatibl.ea y grandes proyectos (incl.uyendo a 

cuajone y petról.eo). La dinámica de l.a acumul.ación se 

bl.oqu.eó más aún si consideramos l.as exiqenciaa de repago, l.a 

débil. capacidad exportadora, l.a baja de l.os precio• de 

exportación y el. al.za del.o• de importación (l.08). 

Desde l.975-1.976, l.a• principal.ea variabl.e• 

macroeconómicas (producción, inversión, exportaciones y 

(108) Javier 
l.971.-1985, en 
México, l.986. 

Xguiñez,"El. proceso de ajuste en al. Perú, 
Xnyeatigacione• acqnó•ica•. núm. 178, UHAM. 
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••P1•o) •• hacen n99•tiv•• con creciente• daaaqui1ibrio• 

aonetario-rinanciero• y aca1erado endaudaaiento externo. 

Eata cri•i•, aaociada a 1a• ra1acionea econóaica• 

intarnaciona1a•, ae recrudece en 1980, y aracta nuevaaant• 

1•• tendencia• dapraaivaa. La• axportacione• se reducen, •e 

deterioran 1o• t•raino• de intercambio, aumentan 1•• ta•a• 

de inter••, aractando -todo a11o- 1• ba1anza de pa90•. 

La direrencia entra amb•• cri•i• •• de grado; 

radica en que en e1 ú1timo cic1o 1a cri•i• •• ubica en un 

nuevo ••quema de divi•ión internaciona1 de1 trabajo 

caracterizado por e1 radaap1iagua indu•tria1 y rora•• d• 

tran•rarancia de actividad•• de 1o• paí••• cantra1e• a1 

11aaado "tercer mundo". La• condiciona• intarnaciona1•• 

actúan como cata1izador da 1a• contradiccion•• interna• y 

mu••tran •U articu1ación ••mico1onia1. 

Su• raícea internas son da 1ar9a 9aatación. 

E1 crecimiento económico -baaado en 1a 

auatitución da importaciones- no creó estructuras 

aconóaicaa qua aaeguraran una dinámica propia de de•arro11o, 

y meno• aún auperó 1aa heterogeneidades económicas, socia1es 

y •tnicaa. 

Por e1 contrario, dejaron un cúmu1o de 

contradiccion••: miseria en amp1iaa capas de 1a pob1ación y 

concentración de1 in9reao en e1 otro extremo, heterogeneidad 

productiva y deaamp1eo, de•integración de1 sistema económico 

y articu1ación ••trecha con e1 imperia1ismo. 
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La• tra•naciona1•• dominaron amp1ia• y 

••trat~ica• rama• de actividad concentrando e1 capita1 

productivo y financiero, en contra•t• con 1o• sector•• 

inrorma1e• que con una bajisima productividad aportaron 

reducida• cuota• a1 producto g1oba1. 

La escasa producción de 

intermedio• se expr••ó en una 

bienes da 

proyección 

capita1 e 

creciente a 

importar componente• industria1••· Estas re1aciones ruaron 

rerorzada• y perpetuada• porque 1a economia agraria e 

industria1 no babia variado su dinámica. La crisis ea una 

manif••tación externa de estas contradicciones 

Aparece entre 1967 y 1968 y se posterga con 1a 

expan•ión d•1 comercio exterior y e1 crecimiento de 1oa 

r1ujo• rinancieros. En 1975 reaparecen su• manirestaciones 

con mayor viru1encia. E1 coericiente de importaciones -de 

comportamiento muy rigido- desciende, se estabi1iza ·e1 

coeficiente de induatria1ización y 1a producción 

agropecuaria osci1a a1 ritmo de 1as importaciones y de 

cambios natura1es. 

La crisis como proceso de 1argo a1iento está 

contenida en 1a estructura. La dinámica originada por 1a 

creciente desigua1dad encuentra su frontera y se transforma 

en un obstácu1o para e1 crecimiento, precediendo e11o a1 

autoritarismo estata1. Un patrón de acumu1ación que 

determina 1a composición de1 producto y 1a oferta g1oba1 

recibe exigencia de nuevas formas de distribución de1 
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inqraao. 

Eato exiqa a au vez profunda• tranaf oraacion•• en 

e1 aparato productivo qua coabina 1• producción para un 

mercado muy concentrado y da1imitado, con otra orientada a 

1o• mercado• externos. La conatitución de ••ta ••tructura 

proviene de 1oa afioa cincuenta, cuando 1a mayor inaerción en 

1a economía mundia1 aiqnificó aceptar 1• impoaición da un 

patrón da acumu1ación derivado de 1• din4mica de 1a econom~a 

mundia1, 1a cua1 imp1icaba una industria de bien•• fina1•• 

que demandaba bienes intermedios importado• y 1a daatrucción 

de 1a aqricu1tura a1imentaria. 

M4a tarde, con 1a criaia deva1uatoria de 

1959-1961, se acrecienta 1a dependencia financiera, en 

••p•cia1 con 1a A1ianza para e1 Proqraao CALPRO). Como 

reau1tado de 1a adicción a1 financiamiento imparia1iata 

-que ahora inc1uye e1 preaupueato púb1ico y 1oa qaatoa da1 

gobierno centra1- se introducen profundos deaequi1ibrioa en 

1a ba1anza de pagos que cu1minan con 1a crisis deva1uatoria 

de 1967-1968. 

Desde 1975, cuando 1a crisis se repite, 1oa 

cic1oa se hacen muy breves: se impu1aa 1a 

trananaciona1ización y e1 eatímu1o a 1a producción para 1a 

exportación a expensas de1 reato de 1a economía, 

determinando así e1 empobrecimiento qenera1 de 1a pob1ación 

y 1a marginación provinciana. La breve pauaa de 1979-1980 

prepara 1aa condiciones d• una nueva criaia. 
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con 1a po1ítica econóaica de Be1aúnde Terry 

(1980-1985) preaencia•o• una radica1 opción por e1 

neo1ibera1i••o, 

productiva· a1 

que •ignif icó 1a deatrucción da 1a capacidad 

favorecer 1a• i•portacionea, 1a minimización 

de 1a geatión econóaica a•tata1, 1a de1iberada inf1ación 

para rediatribuir ingre•o•, y •1 recrudecimiento da 1a 

vio1encia e•tata1 como coro:l.ario, qua se manifeató en e1 

hambre, deaeap1eo, segregación y rruatración popu1araa. 

Recapitu1emo•: entre 1o• año• 1951 y 1958 1a 

economía ae readecúa a 1aa nec••idada• da 1a hegemonía 

norteamericana y se forta1acen 1o• 1azo• entra 1o• aectorea 

exportadoras en detrimento de1 crecimiento sostenido da1 

marcado interno, dando inicio así a 1a dependencia 

a1imentaria, de bienes intermedios y de capita1. 

La indu•tria de tecno1oqía importada se concentra 

en Lima bajo e1 contro1 de 1as trasnaciona1es, crecen 1as 

importaciona• y se vue1ve negativo a1 sa1do en 1a ba1anza de 

pago• en cuanta corriente (que fue cubierto con un aumento 

de 1a deuda externa y una disminución de 1aa reservas 

monetarias que conc1uyeron en 1a crisis deva1uatoria de 

1959-1961) (109). 

En 1a primera etapa de 1a ALPRO (1961-1967), e1 

PNB creció en un 10.5t y 1a producción industria1 en un 61t, 

qua además da ser más aparente que austancia1, propició: 

1). creciente dependencia a1imentaria que se tradujo en un 

e•tancamiento re1ativo de 1a economía andina: 

(109) Virgi1io Roa1, 
p.rµana y Ngrt•am4rico, 

Prgc••Q y cri•i• d• 
E1 A1ba, Lima, a/f. 

1a• •congm;(a• 
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2). crecimiento indu•tria1 de•equi1ibrado y dependiente, 

3). incremento de 1o• ga•to• •ocia1e• a corto p1azo: 4). 1a 

deuda creció en cerca da1 400•: 5). •a1do deficitario de 1a 

ba1anza da pago• en cuanta corriente, qua •e financiaría a 

coata de 1a reducción da 1a• re•ervaa monetaria• y de 

creciente• empr••titoa: 6). un aumento da 1aa 1ucha• 

popu1area. 

monetaria 

inf1ación 

E•te proce•o conc1uye con una deva1uación 

de 26.8 ao1•• a 38.9 ao1e• por dó1ar y una 

y a1za de1 coato de 1a vida que en 1969 11egaba a1 

38.88•, 1o cua1 nuevamente acrecentó 1a• 1ucha• popu1ar••· 

La• Fuerza• Armada• ingra•an a1 gobierno en 

octubre 

de 1a 

impu1•an 

1969 y 

1972 y 

de 1968 a reso1ver 1os prob1emaa de 1a inaurgencia, 

1egitimidad y 1o• obat6cu1o• para 1a acumu1ación, e 

reformas. E11o aignificó, •in embargo, que entre 

1971 1a deuda creciese en un 34• y m6s tarde, entre 

1974, en 2.7 vece•. Debido a fenómeno• y deciaion•• 

extraña• a1 país, e1 Grupo Consu1tivo de1 Banco Mundia1 

decidió cuando 1a din6mica sustitutiva caducaba, dar 

créditos para apoyar 1as inversiones de 1os monopo1ios 

traanaciona1es y 1a refinanciación de 1a deuda. 

La crisis da 1974 condujo a un creciente d•ficit 

en e1 sector púb1ico por 1a p•rdida de reservaa, e1 deac•n•o 

de1 PBX de1 6.9 en.1974 a1 3.3 en 1975, d•ficit en e1 •a1do 

de 1a ba1anza 

desocupación de 

de pagos de -1.538 mi11ones de dó1ares, una 

14.9• y aubocupación de1 42•. La deuda se 



264 

incrementó en un 40t. 

Para 1975 ya l.a pirámide de ingr••o• mo•traba que 

sól.o un 25~ de l.a pobl.ación concentraba ingre•o•: 

empre•ario•, propietario•, prof••ioni•ta•, empl.eado• y 

obrero• de empre•a• moderna•. Mientra•, un 40t -formado 

principal.mente por campe•ino•- eran l.o• má• pobre• y viv:f.an 

de l.a venta de parte de su producción, de•tinando ••O• 

ingre•os para al.imanto• (110). Esto• úl.timo• venían 

acompañado• de l.oa subempl.eado• y deaempl.eados de l.a ciudad, 

l.o• de•c1a•ados y desarraigados que cada d:f.a aumentaban más. 

Desde 1976 l.a po1ítica económica obedecía a 1a• 

receta• de ajuste del. FM:r. La Junta Mi1itar de Gobierno, 

con só1o seis paquetes de medida• en tres años (1975-1977), 

provocó un auge sin precedentes en l.a 1ucha de el.a•••· E•ta 

pol.:f.tica económica significó a su vez 1a integración de l.a• 

compañia• trasnacional.••· el. aumento de 1as inversiones 

estatal.ea 

ganancias 

(para favorecer a esas trasnaciona1es), mayor•• 

para 1a gran burguesía y acentuación del. 

central.iamo. 

En 1977 l.a pérdida de reservas fue de 1.l.00 

mil.1ones de dó1ares, mientras l.a deuda l.l.egaba a 8.863 

mil.l.one• d• dó1are•, que determinó un aumento de 1a 

inf1ación y del. costo de l.a vida. 

Para l.978 l.a deuda externa era de 9.056 mil.1ones 

de dól.ares. crecían l.aa importaciones, y para financiarl.aa 

se impul.aan l.as exportaciones creando il.usione• acerca del. 

(110) Adol.fo Figueroa, 
en Eegnga¡a p•rµana. 
Pacífico, Lima, 1981. 

"Crisis y redistribución (1975-1980)" 
¿Hacia dónde?, Ed. Universidad del. 
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fin de lo crisis. Mientra• tonto decrecía el PBX y 

aumentaban lo• servicio• de lo deudo así como el control 

imperioli•ta del pre•upue•to nocional. 

Con uno alto población desocupado (3.263.800 

familia• 

debajo 

en el de•empleo y subempleo) y lo mi•eria por 

de1 mínimo tolerable, quedaban amenazado• lo• 

minoría• de1 poi•. 

Con e1 conflicto económico por el de•cen•o en los 

remuneraciones de loa adecuadamente empleados, más la 

inflación y la devaluación pendiendo sobre este grupo y el 

yo citado, se creaban la• condiciones de1 coda vez más 

rodico1 enfrentamiento de clases. En término• 

•ociopolitico•, se babia concentrado el poder en las 

tro•nociono1e• 

pou1otinomente 

y la burguesía burocrática -a 

se incorporaban otros 

"o1igorquio"- como núcleo hegemónico, 

po1itico económico cado vez más liberal. 

X, Lo racionalidad de la crisis, 

en 

segmentos 

función 

la 

de 

de 

que 

lo 

uno 

Lo principal especificidad de la crisis mundial y 

de la política económica que de ahí resulta es que, 

contrariamente a loa treinta -cuando se produjo una 

de•articu1oción entra centro-periferia-, aparecen nuevas 

articulocione• f inancieraa entre estos dos eslabones de la 

economía mundio1. Este nuevo tipo de articulación resulta 

del da•orrollo espontáneo y a la vez provocado por la 

po1itico de firmas multinacionales, grandes bancos 
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internaciona1•• y 1o• acreedor•• co1ectivo• FKX-BM-BXD-AXD. 

Si en 1aa cri•i• de 1930 y d• 1a sequnda Guerra 

Mundia1 1aa aituacione• induatria1izant•• pudieron ••r 

tranaformada• en induatria1ización •6• o meno• aca1erada. 

•11o fue poaib1• gracia• a 1a• condicione• internaa, a 1a• 

propia• tendencia• da 1a econoaia mundia1 y a 1a 

intervención púb1ica. 

con Be1aünda Terry (1980-1985), 1aa tendencia• a 

1a deainduatria1ización reau1tan ta'lllbi•n de 1aa 

caracteriatica• 

mundia1 y 1a 

propia• de 1a economia interna, 1a economia 

intervención püb1ica. Aqui 1a c1ava ea 1a 

re1ación acreedor-deudor, que ae convierta en prab1ema 

inatituciona1 y po1itica. 

La crisis en 1aa f inanzaa se deja sentir 

prioritariamente en e1 Estado y en 1a ba1anza de pago• sobre 

ia que ejercen presión 1os "motor••" de ia acumu1ación. La 

internaciona1ización de1 financiamiento comienza por reducir 

1a autonomia de 1oa aparatos productivos naciona1ea y de 1aa 

sistemas 

aparece 

f1ujos 

monetarios. La va1oración de1 capita1 financiero 

sin mediaciones, ace1erándoae a1 margen de 1as 

reaies de 1a producción. Esto significa que 1aa 

transacciones monetaria• y 

de1 Estado en 1a medida 

financiera• 

en que •• 

escapan a1 contro1 

eatab1eca una nueva 

ao1idaridad bancaria que permite a 1os grandes bancos 

inf1uir a través de1 acreedor co1ectivo en 1as po1iticaa 

interiores de 1os paises endeudados. 
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treinta, 

sino 
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no •on 1o• 

1o• activo• 

rea1e•. La forma que toman e• 1a deva1uación de moneda• 

naciona1e•. De ahi e1 e•trechaaiento de 1a• po•ibi1idade• de 

acción e•tata1 de requ1ación y de pro•oción de un nuevo 

régimen de acuau1ación. E•ta •ituación ya no responde •ó1o 

a 1o• proce•o• interno• de codificación y mediación de 1o• 

conf1icto• aocia1ea -que permiten 1a inatituciona1ización 

de 1o• intereses hegemónicos-, sino que también se rigen por 

1a economia mundia1. 

En 1a segunda fase de 1a crisis (a mediados de 1a 

década de 1o• ••tanta, 1o• banco•, 1a• empreaaa y e1 E•tado 

reaccionaron ante 1a reducción de f1ujos rea1e• como ai éata 

fuera de carActer coyuntura1. La inversión continuó y 

aumentó con e11a 1a tasa de interés de 1oa créditos. se 

co1ocó e1 primer es1abón de1 pasaje de 1a tendencia a1 

endeudamiento a1 rea1 prob1ema de 1a deuda. Los f1ujos 

rea1ea continuaron reduciéndose y e1 horizonte económico de 

inversiones comenzó a reducirse en 1a medida en que 1oa 

déficits se genera1izaron. 

E1 Estado reaccionó ace1erando po1iticaa 

expanaivaa. 

E1 aumento de 1oa déficits privados y púb1ico• ea 

•1 segundo es1abón en e1 camino a1 prob1ema de ia deuda. 

La• empre•a• se comenzaron a endeudar para hacer frente a 

carga• financieras. La ausencia de un contro1 sobre 1oa 
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intermediario• financiero• permitió 11evar a1 endeudamiento 

m6• 1ejo• de que 1o que r••i•tian 1o• f1ujo• rea1••· 

En esta crisi• financiera -debido a1 qrado de 

contro1 que a1canzó e1 capita1 financiero-, 1a ta•a de 

inter•• aumentó conforme aumentó •1 cic1o; pero a 1a inver•a 

de1 cic1o c16•ico, e•a ta•a no cayó con 1a cri•i• a cau•a 

de1 contro1 de1 capita1 financiero •obre e1 capita1 en •u 

conjunto y en particu1ar •obre •1 productivo. E•te contro1 

fue oriqen de esa crisi•, pero 1e dio su• contorno• y creó 

1a• condiciones de su so1ución en detrimento de 1o• 

deudor••· La intervención púb1ica adoptó po1itica• de 

au•t•ridad que imp1icaron p•rdida de autonomía monetaria. 

La po1itica de au•t•ridad tuvo como determinante 

mayor 1a existencia de carqa• financiera•. La au•t•ridad 

fue se1ectiva y só1o concirnió a 1o• qasto• púb1ico• 

diferente• a1 servicio de 1a deuda. La se1ectividad en 1a• 

medida• de austeridad reve1ó e1 hecho fundamenta1 de que 

••as po1iticas respondían m6• a imperativos financieros que 

a situaciones productivas. En ese sentido, dichas po1íticas 

provocaron desinduatria1ización y sustituyeron e1 

endeudamiento de reestructuración industria1 por e1 de 

reeatructuración financiera. 

De esta forma comprobamos que 1as po1íticas de 

austeridad son 1as forma• que adopta 1a sanción de 1a 

economía mundia1 sobre 1as economías periférica• que sufren 

e1 peao de 1a división internaciona1 de1 trabajo. Pierden 
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va1or 1o• aparato• productivo• para va1orar •1 capita1 

rinanciero. 

La rormu1ación d• 1a intervención púb1ica aurre 

variacion••· Se pa•a proqr••ivament• de 1o• mecani••o• de 

codiricación y mediación de conf1icto• interno• (Ve1a•co 

A1varado) a una intervención púl:>1ica cuyo único •1•mento •• 

integrar •u po1itica a 1a ta•a de int•r••, de cambio y de 

endeudamiento que 1• permita •1 contexto económico 

internaciona1 (Mora1ea). 

ea La caida de Ve1asco no 

vo1untad mi1itar, sino que obedece a 

só1o producto de 1a 

una 1óqica interna 

donde •e imponen 1as tendencias de1 mercado internaciona1 y 

de 1a po1itica financiera de 1os banco• acreedor•• y aus 

in•trumento• de regu1ación monetaria internaciona1. 

con Be1aúnde Terry (1980-1985), 1a economia queda 

sometida a 1as po1iticaa de austeridad en materia de 

precio•, 

actividad•• 

repartición de1 ingreso, reconver•ión de 

de acuerdo con 1os mercados internaciona1e•, 

mucha• vece•, en contra de 1as propias fracciones de 1a 

burgue•ia burocrática. se verifica una pérdida tota1 de 

autonomia monetaria, incapacidad de enfrentar 1as 

evo1uciones de 1a economia mundia1 e impu1aar una regu1ación 

naciona1 de 1os proceso• económicos y po1iticos. 

gobierno 

púb1ica 

Con A1an Garcia Pérez, só1o después de un a~o de 

•• dan 1as medidas para definir una intervención 

como sa1ida de 1a crisis. sin embargo esta• medida• 



eatarAn orientada• en 

ioa ínter•••• de 1oa 

r•giaen de acuau1ación 

de 1a 1egitiaación 

inaurgencia crezca a1 

neceaidadea aocia1••· 
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función de 1a contrainaurgencia, de 

grupo• aocia1ea que dinaaicen e1 

-inc1uyendo a 1a• traanaciona1ea- y 

de1 r•gimen po1itico, cuando 1a 

ritmo de 1a inaatiaracción de 1a• 

XX. EVOLJJCXON HlSTQRXCA DE LA CRISIS. J>ESARR.OLLJ:SMQ X 

PQJ.AJUZACXQN SOCIAL. 

1. Primer periqdo 1967-1979: La qaatación de 1a deuda. 

Deapu•• d• año• de auatitución de iaportacionea, 

1968 y 1969 ae caracterizan por una auateridad genera1izada 

tanto en e1 gasto püb1ico, e1 conaumo y 1o• aa1arioa, aai 

como e1 

economía 

mi11onas 

con esta medida ae 1ogró ••tabi1izar 1a 

en crisis, de manera que en 1969 se obtuvieron 429 

da so1es de superávit presupuestario y se 

incrementó 

mi11onaa. 

1imitada 

a1 ahorro de gobierno en cuenta corriente a 2.988 

No obstante al crédito sufrió una expanaión muy 

y só1o alcanzó una elevación de 10.6t, cuando la 

interés y 1a inflación para estoa añoa únicamente 

12.st en promedio, cifra re1ativamenta baja si 1a 

ta a a 

fue 

de 

d• 

comparamo• con 1aa poateriores. 

economía 

interno 

Eatas medidas provocaron -según •1 Miniaterio de 

y Finanza•- 1a diaminución del producto bruto 

por habitante en 1.4t, el descenso de la inveraión 
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y •ól.o •e l.oqró un incremento del. 1.7• del. 

producto bruto interno. A •U vez, •e redujo l.a expan•ión de 

l.a indu•tria en un 1.9• y del. 3.4• en l.a construcción. 

•e hizo 

monetaria 

En 1970, al. bu•car l.a reactivación de l.a economía 

u•o del. ga•to dericitario y de l.a expan•ión 

y crediticia a rin de incrementar l.a producción 

(e•pecial.mente para promover l.a a•ociación entre el. capital. 

extranjero y el. e•tatal.). A•í el. E•tado participa •6• en l.a 

producción a 

inrrae•tructura 

través de 

económica 

empr~•a• 

del. país 

públ.icas ampl.iando l.a 

y favoreciendo de ese 

modo l.a 

p\ibl.ica• 

inversión extranjera. Paral.el.amente, l.as empresas 

se expanden en l.as industrias básicas permitiendo 

aumentar l.a producción y rebajar l.os costo• del. sector 

indu•trial. al. mejorar l.as ganancia• de l.as empresa• que usan 

e•o• in•umo•. De este modo el. Estado interviene en l.a 

economía no sól.o a través de reformas sino activamente, 

invirtiendo. Y, para este fin, en l.971 y 1972 provocó un 

crecimiento dericitario del. presupuesto. 

Por otro l.ado, el. gobierno revel.ó insuficiente 

capacidad de generación e impl.antación de proyectos. Esta 

situación determinar6 que una parte del. efecto mul.tipl.icador 

del. ga•to p\ibl.ico -especial.mente en l.a formación de 

capital.- se pierda y no se ejerza el. estímul.o esperado 

sobre l.a economía. 

El. 30 de junio de 1971, bajo l.a errónea divisa de 

"m6• producción, meno• consumo", se tomaron l.a• primera• 



272 

medida• de conjunto para enfrentar 1a cri•i•. se decretó 1a 

reducción de •ub•idioe en 7.000 ai11one• de •o1••• -aonto 

tran•f erido a 1o• coneuaidore• aumentando 1o• precio•- •• 

diepueieron 1a• primera• a1zae de producto• y •e eetab1eció 

una "a•ignación exepciona1 por variación de precio•" y top•• 

ea1aria1•• (*). 

En 1973 e1 deeequi1ibrio fi•ca1 •• a9ravó tanto 

por •1 incremento de 1o• ga•to• corriente• (•ub•idio• a 1o• 

a1imentos importados, a1za de sue1do•, etc.) como por 1a 

m•ra• re1ativa de 1o• in9re•o• fi•ca1••· La baja en 1a 

recaudación de 1973 fue e1 efecto de 1o• incentivo• 

tributarios otor9ados por 1a 1ey de industria•, 1ey de 

cooperativa•, 1ey de propiedad •ocia1, etc. A•imi•mo, 1a 

cri•i• se hizo más notoria por 1a a9ravación de 1a •ituación 

en 1a indu•tria pesquera, e1 nuevo •i•tema de tributación, y 

que enfatiza en 1o• impue•tos indirectos, y 1os prob1ema• 

propio• de su imp1antación (111). 

E1 financiamiento de1 déficit fue. por 

endeudamiento externo y só1o una pequeña parte por 

endeudamiento interno, venta de bono• de inver•ión púb1ica 

(que equiva1ia en muchos caso• a 1a creación de dinero 

pueeto que eran adquirido• por intermediario• financiero•>· 

E1 aumento da 1a masa monetaria, unido a 1a expan•ión de1 

propicio en 1973 que s• abriera una fase da crédito, 

vio1enta agudización da 1as presionas inf1acionarias y se 

cerrara un periodo de ra1ativa e•tabi1idad (1969-1972), en 

(*) Diario "E1 cpmercio", 10. de ju1io de 1971, Lima. 
(111) Véa•e Fe1ipa Portocarrero, Fo11eto mimeo, UNMSM, Lima. 
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En 1973, ••to• 

14•, ••• de1 dob1• de1 aumento 

gobierno, y para 1974 1a ta•• de inriación 

E•tructura1mente ••ta ace1eración de 1a inr1ación 

rue con••cuencia de1 da•arro11o de 1a acumu1ación monopó1ica 

que generaba d••aqui1ibrio• intarsectoria1a•, estancamiento 

agrico1a y 1imitaciones en a1 uso de 1a capacidad insta1ada 

y 1a importación, 1a po1itica económica axpan•ionista, qua a 

su vez con11evaba un aumento da1 d•ricit presupuestario y 

crecimiento de1 cr•dito y de 1a 1iquidez, agravó 1o• 

d•••qui1ibrio•. 

hubo inriuencias da 1a A•imismo, 

crisi•internaciona1 a travéa da 1a inr1ación importada y 1a 

e•casez da mucho• producto•. 

La agudización da 1a inf 1ación -como sabamos

eroaiona e1 poder da compra de1 sa1ario a 1a vez que 

estimu1a una seria de operaciones especu1ativas de carácter 

netamente para•itario. De esta manera, nuevamente son 1oa 

trabajador•• 1oa que tienen que pagar 1as consecuencias de1 

b1oqueo a 1a acumu1ación a través da un deterioro da sus 

condicione• da vida. 

Por su parte -en 10 referente a1 sector 

externo-, sa trató de contro1ar y 1imitar 1as importacionea 

de manera má• estricta, subsidiando y eatimu1ando 1a 

exportación tanto de productos tradiciona1a• como no 

(112) En Apuntas, Lima. 
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tradiciona1••· A•i re•u1ta difici1 mantener e1 crecimiento 

y contro1ar 1a inf1ación, pu•• para e1 crecimiento •• 

nece•ario aumentar •1 ga•to deficitario y proceder a una 

expan•ión crediticia y monetaria. E11o impo•ibi1itaba 

imp1antar una po1itica coherente de crecimiento y contro1 de 

1• inf1ación. 

En 1973 e1 capita1 extranjero babia dup1icado •u• 

inver•ion•• directas a1canzando 1o• 80 mi11one• de dó1are• 

de•tinado• a proyecto• petro1ero• y minero• que -como 

•abemo•- aon 1oa que en ••e momento proporcionaban m6s 

a1ta• ta••• de ganancia petró1eo por 1a 

crisi• mundia1 de energía) 

(•obre todo •1 

(112). 

Se firman 18 contrato• petro1ero• para exp1otar 

yacimientos de 1a ae1va, que ••ocian a PETROPERU con 1o• 

grande• monopo1ios petro1eros norteamericano•. En e1 mi•mo 

año e1 gobierno peruano con•igue negociar con e1 C1ub de 

Paria y financiar 1.900 mi11onea de dó1area para futuros 

proyectos. 

La po1itica presupuestaria de1 gobierno obtuvo 

préstamos por 

momento era un 

sobre 1972. 

574 mi11ones de dó1ares, 1o cua1 hasta ese 

récord, pues significaba un incremento de1 

Lo• pr••tamo• de 1973 se de•tinaron en.gran 

parte a equi1ibrar 1a ba1anza de pagos. La deuda re•u1taba 

improductiva (FFAA y burocracia, por ejemp1o), impagab1e a 

corto p1azo y con una a1ta ta•• de interés. Sin embargo e•• 

año •• inician importante• empre••• mixta• entre e1 capita1 
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capita1 externo, •obr• todo en •1 ••ctor 

A•imi•mo •• f inancían a1guna• empr••a• 

·En 1973 •1 E•tado adquirió 1a• in•ta1acione• d• 

1a firma ing1e•a Lobitoa Petro1•wa Co. pagando 1a •waa de 

••i• mi11on•• d• dó1ar••· La Southern Perú cooper co. 

anunció que había obtenido 390 mi11on•• de dó1ar•• para 

comp1etar •U financiación. Xngre•an empre•a• como 1a 

Vo1vo-Perkin•, Maaaay Farguaon (1a primera para producción 

de motor•• di••••1 y 1a segunda para 1a fabricación de 

motor•• de trabajo agríco1a). A1 mismo tiempo, Toyota-Perú 

ganó 1a 1icitación para fabricar auto• y se comprometió a 

invertir 50 mi11onea de dó1ar••· 

La• amortizacione•, interese•, sa1ida• invi•ib1•• 

y otro• egre•os mermaron 1a productivivdd, 10 que inf1uyó en 

1a ba1anza da pago• que se vo1vió deficitaria y hubo que 

recurrir a 1o• crédito• internaciona1ea. 

En 1974, ante 1a debi1idad burguesa e1 gobierno 

actuó a través de su ya conocida po1ítica asociativa entra 

•1 capita1 eatata1 y e1 extranjero. Podamos destacar 1o• 

•iquientea proyectos: 

En minaría se invirtieron 30 mi11one• de dó1ar•• 

para 1oa años 1973-1974, a trav~• de una firma 

japonesa en refinerías de cobre y zinc ubicadas 

en X1o y Lima. 

Se pagaron 76 mi11onea de dó1area por 1a 
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expropiación de 1a Cerro de Pa•co, (exp1otación 

no tan rentab1e como ante•) y e1 comp1ejo Quiaico 

pape1ero de 1a Grace. Todo ••to •e hizo a trav•• 

·de1 acuerdo Green. Se autorizó a e•ta• eapre•a• 

repatriar 74 ai11one• de dó1ar•• por concepto de 

ganancias, para de ••te modo e1iminar todo tipo 

de friccione• y abrir nueva• puerta• a1 capita1 

norteamericano. 

se firmó e1 contrato para e1 proyecto de Majes 

por un monto de 6.000 mi11one• de so1es, contrato 

rea1izado con firma• ing1esas, suecas, 

sudafricanas, e•paño1a• y canadienses. 

se 1ogró financiar eayovar a trav•• de un 

convenio entre Perú y Japón por una awaa de 1.208 

mi11onea de ao1ea. 

Se financió 1a irrigación de Chira-Piura por 

3.440 mi11one• de ao1e• en su primera etapa, de 

1o• cua1es e1 65- fue aportado por e1 Perú y e1 

35- por una firma yugoa1ava. 

Se firmó un convenio con 1a Comunidad Económica 

Europea por 170 mi11ones de ao1es para e1 

desarro11o rura1. 

Se financió 1a amp1iación de 1a ref ineria de 1a 

Pampi11a por medio de un contrato de COFXDE, e1 

gobierno franc•a, 1a banca francesa y e1 gobierno 

de 1a URSS. 
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importante rue 1a 

por 500 mi11one• de 

dó1are• 

·pre•tó 

con Japón, •1 cua1 con un inter•• de1 &• 
1a cantidad de 330 mi11on•• de dó1ar••· 

Para comp1etar e1 rinanciaaiento, Xr6n y 

Venezue1a pre•taron cada uno 100 •i11one• de 

dó1are•, 35.5 mi11one• Ar9entina y 6.8 1a URSS. 

Perú y 1a URSS riraaron 1a rinanciación de1 

proyecto da 01moa por un monto da 5 888 958 

dó1ar••· 

Se acordaron aspecto• t•cnico• y rinanciero• con 

firma• mexicana• y norteamericana• para 1a 

fabricación de pap•1 y arine•. 

A•imismo, a 1o• proyecto• automotric•• •e sumaron 

•1 firmado por Perú y A1amania (Merced•• eenz) 

para fabricar 

1o• cua1e• a1 

actividad. 

camione• por diez año•, conc1uido• 

ej•rcito se encargar6 de dicha 

Con estos ejamp1oa se nota aún más 1a asociación 

entra e1 capita1 estata1 y a1 externo, que se hace cada vez 

más granda tanto en cantidad como por a1 número de paí•e•: 

URSS, Yugoa1avia, Po1onia, Suecia, A1emania, España y otros. 

E1 proca•o de acumu1ación dependía de1 capita1 

invertido y de 1a tasa de ganancia, 1a di•minución de •ata 

en 1os años anteriores a 1973 obstacu1izaba 1a acumu1ación y 

aparecían movimientos bruscos o crisis. Loc;Jran sobrevivir a 
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l.a cat6•trofa 

dotada•. De 

únicamente l.a• empre•a• m6• grand•• y mejor 

ahi l.a concentración de capital. por l.o• 

monopol.io• y l.a quiebra de l.a• pequefta• y mediana• empre•a•. 

·Sin embargo, tomando a cada una de l.a• grand•• 

empre•a• por ••parado, l.a• dificul.tad•• a con•ecuencia de l.a 

caida .de 

anta•. 

cierre•, 

l.a ta•a de ganancia• habia comenzado al.CJUno• afto• 

A•i, por ajampl.o, aa contaban entre 1968 y 1970, 70 

176 reduccionea y 50 paral.izaciona•, qua hacian un 

total. de 96 empresas temporal.manta fuera da l.a producción, 

en tanto •• 

actividad. 

fusionaban 51 empresas en diferente• rama• da 

La búsqueda da ganancia• en este si•tema de 

producción aumentó l.a pobreza y l.a mi•eria da l.aa ma•a•. 

E•a miaeria se expresó principal.mente en una al.ta ta•a de 

desocupación que hasta 1972 l.l.egaba al. 18~ da l.a pobl.ación 

activa total. y en una taaa de subocupación del. 47-. 

Se mul.tipl.icaron l.a ol.a de despidos masivos y 

paros forzoaos que arrojaron a l.a el.ase obrera y a sectorea 

popul.area al. ejército da l.oa desocupados: entre 1974 y 1976, 

sól.o en 22 centros l.aboral.ea estudiados se contaron cerca da 

2.000 trabajadores despedidos, sin mencionar el. número de 

trabajadoras que "renunciaron" a empresas estatal.ea como 

Pea ca Perú (que contaba entra sua pl.anea l.a reducción de un 

total. da 10.503 trabajadores). 

Lo• precios iniciaron su al.za en forma acentuada 

d••d• 1971, y aún m6s pronunciada a partir da 1973. Para 
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re•u1tó un incremento de m4• de1 70t en re1ación a 

Ta1 era 1a aapira1 inf1acionaria que ya no ca•aria. 

Como en ••te periodo 1o• •ue1do• y •a1ario• no 

aubiaron en 1a miama proporción, aó1o en ra1ación a 1a• 

remuneracion•• recibida• en 1972 1o• •a1ario• de 1a c1a•e 

obrara perdieron en 1973 •u capacidad adqui•itiva en un 40t 

y •4• da1 53t en 1976. 

E• 1a continuidad Ve1a•co 

A1varado-Mora1aa Barmudaz. 

qo1peó a 

con 

1o• 

a1 aequndo no ob•tanta, 

aactora• popu1ar•• en 

1a po1itica de ahock 

forma muy drá•tica. 

Midiendo 1o• 

a1 obrero 

reproducirse 

biena• y servicio• mínimo• indi•penaab1•• que 

y su fami1ia nace•ita para aobrevivir y 

(a1imento•, caaa, vaatido, medicina, pa•aja• y 

educación, descartando recreación, cu1tura, suntuarios, 

etc.), e1 a1za de1 costo da vida para 1975-1976 ea da 13.340 

ao1e• man•ua1ea, mientra• qua a1 promedio da 1o• sa1arioa 

para todos 1oa obreroa da1 paia inc1uyendo 1a "compensación" 

por a1za de precio• (840) y •1 aumento máximo por p1iaqo d• 

rec1amoa (1.650) 11eqan a un máximo de 5.370 y a 4.740 so1ea 

menaua1aa para 1oa obrero• rura1e•. Ea decir, 1oa aa1arioa 

de1 qrupo superior apena• sirven para cubrir e1 40t da1 

coato de vida, mientra• que en e1 grupo inferior no 11eqaba 

a1 35t. Lo• subsidio• -en eapecia1 a 1o• producto• 

a1imenticioa- se redujeron cada vez máa. Loa precio• 

fueron más a1tos y 1a eacasaz má• notoria. Loa impue•toa 
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di.ezaaron 1o• exi.9Uo• recur•o•; 1o• •ue1do• y 1o• •a1ari.o• 

redujeron cada día m6• •u capaci.dad de compra; 1o• auaento• 

•a1ari.a1e• re•u1taron cada vez aenore• y -para agravar 

todavía m6• 1a •i.tuaci.ón- •e negó e1 derecho a 1a 

rei.vi.ndi.caci.ón econóai.ca, a 1a rec1aaaci.ón por •1 •a1ari.o, 

benerici.o• y condi.ci.one• de trabajo, e inc1u•o •• •u•pendió 

e1 derecho de pre•entar p1iego•. 

A1 negar 1a ••tabi.1i.dad 1abora1 y normar e1 

de•pi.do ma•i.vo, 1a desocupaci.ón tota1 aumentó un s• de 1a 

pob1aci.ón económi.camente acti.va. En Li.ma, 1a de•ocupaci.ón 

tuvo un porcentaje de so• mayor que en e1 promedi.o naci.ona1, 

y e•o •i.n contar e1 aubemp1eo. Sobre este rondo, 1a pequeña 

activi.dad rue go1peda ruertemente, 1a medi.ana notori.amente 

re•tri.ngi.da y se da•arro11ó una mayor concentraci.ón, con 

acentuada 

••tata1. 

di.sputa entre 1a propi.edad monopó1i.ca e•tata1 y no 

En cuanto a 1a producción de mercancías para 

exportación, 1os precio• en e1 mercado exterior permitieron 

e1evadas ganancias y contrarrestar 1a seguir obteni.endo 

caída de 

economía. 

su tasa, 

fi.nes 

de 

dando márgenes de movi1idad a toda 1a 

de 

1a 

1974, 

crisis 

como consecuencia de 1a 

capita1iata mundi.a1 se 

A 

prorundi.zaci.ón 

retrotrajeron 1os mercado• exteriores y se contrajeron 1o• 

precio•: 

para e1 

cerca de1 57• para e1 cobra, 26t para e1 p1omo, sot 

a1godon, 54• para 1a harina de pe•cado y 17t en e~ 
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car• y 1a p1ata. Pro•iquió 1a baja en 19751 e1 az~car cayó 

de 60 a 14 dó1ar•• e1 quinta1 FOB. 

En ta1 ••ntido, 1o• m6rgena• da acción qua 

concedían ·1o• marcado• extranjero• habría dejado da existir 

para 1a burgua•ia productora o intermedia en 1a 

comarcia1ización da esto• producto•. La modiricación 

positiva de precio• da a1guno• producto• no a1taraba 1a 

tendencia. 

La& diveraaa actividades productivas 

representada• por capita1 eatata1, privado no rerormado o 

rarormado, aparecieron como accesorias o auxi1iarea de 1a 

actividad principa1 dominada por •1 capita1 extranjero. En 

otra• pa1abraa, e1 crecimiento de 1a producción se supeditó 

a1 crecimiento de 1as empresa& extranjeras o 1a proviaión de 

bienes indiapensab1ea para dinamizar 1a economía. 

Las potencias imperia1istas, a1 soportar 1a 

presión de au• desequi1ibrios internos, disminuyeron sus 

importaciones proveniente• de1 Perú en un 28.5%, mientras 

que aua exportacionea aumentaron o se mantuvieron estab1es. 

Asimiamo, se acentuó 1a desigua1dad de 1os términos de 

intarcallll:>io resu1tando que mientras 

exportación aumentaron, entre 1970 y 

precio• de importación 1o hacen en un 56%. 

1os precios 

1975 en un 43%, 

de 

1os 

Una débi1 economía inserta en 1a división 

internaciona1 imperia1ista de ia producción no puede 

r••i•tir 1oa erectos de 1a crisis ni dispone de recursos 
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para oon•o1idar una economía 

ind•P•n•o1.i.ente. 

que permita a1quna deci•ión 

crisi•) 

concepto 

Entre 1973 y 1975 (afto• en que •• agudiza 1a 

pai• 2.807 mi11ona• de dó1ar•• por ingresaron a1 

de préstamo•, 

1968-1972 

permitió 

1o• afto• 

endeudamiento 

•• decir e1 dob1• da1 capita1 qua en 

(1.099 mi11one• da dó1ar••>· Ta1 

a1 gobierno pa1iar re1ativa y 

moaent6neman•t• 1a cri•i•. 

Aai tenemos que en interese• y amortizacion•• 

aa1iaron de1 paia, entre 1968 y 1975, 2.289 mi11one• de 

dó1ar••· La deuda externa aumentó de 777 mi11on•• d• dó1are• 

en 1968 a 2 774 en 1975, habiendo•• acumu1ado •ó1o en e•to• 

tr•• ú1timo• aftoa una deuda de 1.737 mi11on•• de dó1ara•. 

La exportación de1 capita1 •• uno d• 1o• 

in•trumento• principa1e• para 1a penetración y expan•ión 

monopó1ica, que permite en épocas de criaia 1a tran•rerencia 

de aua propias dificu1tadea a costa de 1a profundización de 

1a crisis en otros paises. En 1976 1a deuda externa 

representaba m6• de 30t de 1aa exportaciones. 

Loa crédito• aon una especie de notas de abono de 

un banco extranjero, 10 cua1 ocasiona emisiones inorg6nicaa 

inf1acionariaa que provocan 1a restricción de1 crédito, 

receaión y desocupación. 

Como sefta1ó e1 

primer 1ugar tenemos que 

pre•idente Mora1ea Bermúdez; "En 

partir de1 concepto que un paia 

como e1 nuestro, con ausencia natura1 de capita1ea, no puede 
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cUJDpl.ir •u• objetivo• de•arrol.l.o •i no adquiere 

co•pro•i•o• de deuda" (11.3). Por •U parte, el. Pl.an 1971-1975 

dice: 

. "Del. l.ogro de l.a inv•r•ión directa y de l.o• 

al. ••ctor pllbl.ico para proyecto• 

minero• depende el. equil.ibrio de l.a bal.anza de 

paqo•, y por con•iquiente el. al.canzar l.a• meta• 

cuantitativa• previ•ta• en el. Pl.an. En •1.nte•i•, 

Plan Nacional. de De•arrol.l.o 1971-1975 señal.a el. 

el. rumbo que seguirá el desarrollo nacional. y 

po•tula un óptimo crecimiento económico, para tal. 

a u pone un adecuado flujo de capital.ea del. 

exterior" (114). 

Un autor ao•tiene l.a hipóte•i• de que el. d•:f'icit 

:f'i•cal. e• un fiel. refl.ejo del. fracaso del. deaarrol.l.i•mo 

económico que 

equil.ibric;t en 

aspiraba a un al.to crecimiento económico con 

l.aa cuentas nacional.ea y que descansó en una 

pol.1.tica a corto pl.azo, de l.a cual. el. presupuesto bienal. es 

un instrumento (115). 

Lo• 

l.970 eran del. 

ingresos corrientes del. presupuesto, que en 

86t de origen tributario, en 1975 alcanzaron 

el. 

el. 

Lo• impuestos indirectos que en 1968 representaban 

del. 

en 1974 al. 40t. 

total. de ingreso• aumentaron su participación 

El. impuesto a l.a renta y al. capital. 

(113) F.Moral.e• Bermúdez, Decl.aracione• a l.a Pren•a. 
(l.14) Xn•tituto Nacional. de Plani:f'icación, Plan 1971-1975. 
Li•a, l.970. 
(115) J. Suárez, 
Gpbierpo. Ed. XES, 

La pql.ítiga fiagal de la Jupta Militar de 
Lima, 1978. 
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di•minuyó •u participación en •1 pra•upue•to de 32.7• a1 28• 

en •1 •i••o periodo. Ad••*•• 1a creación da nuevo• 

iapua•to• y e1 aumento da 1o• exi•tente• •• un factor qua 

iap1ica e1 a1za de1 coato de 1a vida, a 1o cua1 se aftade •1 

a1za da precio• y 1a reducción de •ub•idio• que tendrían qua 

•er pagado• por 1a• ma•a• vía precio•. E1 ga•to púb1ico 

había crecido m6• que 1o• ingre•o• originando un d•ficit. 

Para ap1icar •u ••trategia de "••guridad y 

da•arro11o", entre 1968 y 1975 •1 ga•to de 1a• Fuerza• 

Araada• 

qua •1 

había aumentado nueve veces (559 vece• m6• granda 

•ector prioritario da propiedad •ocia1), mientra• •1 

da agricu1tura apenas sa trip1icaba y e1 da educación bajaba 

de1 31.09- a1 17.8 •• 

E1 Sistema Nacionai de Movi1ización Socia1 

qua e1 Ministerio da Vivienda, qua (S:INAMOS) 

ORDESO y 

gastaba 

CONPAP 

m6s 

junto•. Adem6• de1 S:INAMOS, con un 

pre•upua•to 37 veces m6s granda qua CONAP, acaparaba e1 

51.5• en remuneraciones y financiar e1 MLR y 1a "pomada" 

(grupo• anticomunistas como CTRP, JRP, ANTA, Ligaa Agraria•, 

CNA, SERP, FDRP, CPRS). 

En 1973 y 1974 a1 prasupueato de S:INAMOS era 

mayor que e1 Sistema de Universidad Peruana. 

intereses, 

a1canzaban 

centra1. 

Agrupando 1oa qaetoa en remuneracione•, 

comisiones y amortizaciones de 1a deuda, 

en 1975-1976 e1 43.1• de1 gasto de1 gobierno 

Só1o e1 Miniaterio de Economía deatinaba 36 
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mi11on•• (56• de •U pre•upue•to) para pagar 1a deuda. 

E1 d6ficit pre•upu••tario en 1968 era de 6 987 

mi11on••• mientra• que en 1975 1o era de 104 806 ai11on••• 

•• decir quince vece• m6• grande. 

de•d• 1969 era d• 202 747 ai11on••· 

E1 d6ficit acuau1ado 

En ••ptiembr• de 1975 •• produjo una deva1uación 

de1 so1 Fundaaentándo1a, e1 mini•tro de econom~a 

Bazüa Castafteda sostuvo que con ta1 medida se a•equraba "e1 

norma1 d•••nvo1vimiento de nuestra econom~a. tiende a 

re•tab1•c•r •1 equi1ibrio y permite que •1 aparato 

productivo retoma su• niv•1•s de eficiencia". Y en enero d• 

1976 •1 mini•tro d• econom~a. 1uego de exponer 1a •ituación 

cr~tica d• su 

reactivamiento". 

cartera, vue1ve a informar sobre "•1 p1an de 

se tomaron medidas tributaria• y •• acordó 

una reducción de subsidio•. Con re1ación a 1a ba1anza de 

pago•, •• decretó raciona1izar 1as importacione• mediante 1a 

1icencia previa para importar y reducir 1a importación de 

1icor••• de pape1, da revistas, e incrementó un s• da1 

reintegro tributario conocido como CERTEX para que 1os 

exportadores pudieran tener márgenes de rentabi1idad 

apropiado• (116). 

A•imismo, se anunció una 1ey promociona1 de 1a 

pequefta empresa y otra para 1a pequefta y mediana min•r~a. un 

aporte crediticio a 1a producción y perfeccionamiento de1 

sistema d• crédito regiona1, intensificación de1 programa de 

ext•n•ión agr~co1a con asistencia técnica e insumo• bA•ico• 

(116)· Ver PC de1 Pezü, pocymento sobre 1• cri•i•. (fo11eto), 
Lima. 
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•ub•idiado• y apoyo a ia propiedad socia1. Fina1mente, 

mantencidn de1 ritmo de inver•ione• púb1ica• "como e1emento 

propu1•or de 1a economía". 

Nuevamente •e e1evaron 1o• precio•: gaso1ina, 

petr61eo 

Y para 

y quero•ene. Subieron 1o• pasaje• y 1o• a1imento•. 

"compensar" e1 a1za de precio• •e dio otra 

"a•ignacidn e•pecia1" y e1 o.Ley 21.394 para normar sa1ario• 

y •ue1do•. En •1 se di•ponía que 1os p1iego• de rec1amos 

quedaran reducidos só1o a una asignación por sa1arios 

negando 1a presentación de toda demanda sobre condiciones de 

trabajo y otro• beneficios. se e•tab1eció un tope aa1aria1, 

una grave disposición que apuntaba contra 1as 

reivindicaciones de 1a ciase obrera, de sus p1iegos y de su 

acción •indica1. 

En mayo de 1976 se dispusieron incentivos para 1a 

exportación de producto• no tradiciona1es: un régimen que 

por diez años exonerara en forma tota1 y automática de 1os 

derecho• aduaneros e impuestos que afecte a 1a exportación 

de productos no inc1uidos en 1a iista de productos de 

exportación tradiciona1. Además se fijó e1 reintegro 

tributario o compensatorio básico sobre e1 va1or de 1a 

exportacidn de nuevos producto• o productos e1aborados por 

empre•a• de•centra1izada•. 

Por 

importaciones 

arance1e• de 

otro 1ado, se 1imitó ia economía s61o a 

de bienes indispensab1es, se eievaron 

importacione• de bienes de capita1 y 1oa pagos 
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por p1aca• 

peaje. Y 

de rodaje, con 1o cua1 •• genera1izó e1 pa90 de 

"1aa grande• medida• •a1vadora•" de1 30 de junio 

de 1976. E1 Estado conge1ó •ue1doa y •a1ario•, 9a•toa en e1 

••ctor púb1ico y, adem6•, diapu•o una reducción de •u• 

invereion•• por 14.BOO mi11on•• de •o1••· Eataa medida• 

generaron m6• deaemp1eo y una tendencia mayor a 1a receaión. 

Se dispuso otro aumento en •1 precio de 1a 

gaao1ina, que según e1 minietro ••rviría para enju9ar •1 

d6ficit de1 gobierno centra1 y de 1a• empre•a• fiaca1•• 

buacando reatab1ecer 1a eatabi1idad de eataa ú1timaa. un 

incremento de 100~ que repercutió gravemente en 1a economía 

encareciendo pasajes, f1etea y e1evando 1o• precio• en 

qenera1. una vez más vo1vieron a reducir•• 1o• subaidioa, 

que repercutieron eapecia1mente en 1o• producto• 

a1imenticio•, situación que acompañada de 1a medida que 

autorizaba a 

y •ervicios 

inf 1ación en 

1aa empre•as a reajustar 1oa precio• de bien•• 

-con una aimp1e comunicación a1 Mini•tro-, y 1a 

deaarro11o, generaron una mayor y creciente 

a1za de precios 

a1imenticioa. 

en todo• 1oa productos, comenzando por 1os 

Fina1mente se dio e1 o.L. 21.531 por e1 cua1 se 

di•puao un incremento 

reajuate en e1 nive1 

de remuneracione• para compen•ar e1 

de 1o• precio• que 1a• medida• de 

estabi1ización económicas 

imp1icaba a su vez, 1a 

p1ie9os de rec1amos y 

generarían. Pero eata medida 

suspensión de 1a preaentación de 

prórroga de 1oa aprobados por seis 
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me•e• a partir de 1a fecha de vencimiento de 1oe pacto• o 

convenio• de negociacione• co1ectiva• de trabajo. 

E1 "P1an earúa" •e dio con e1 fin de reducir en 

19 196 mi11one• e1 déficit f i•ca1 -que a comienzo• de 1976 

a•cendia a 104 806 mi11one•- a 1a vez que e1 financiamiento 

interno. A1 mi•mo tiempo •e aumento e1 pre•upue•to en 61 

247 ai11onea, de 1o• cua1e• 44 267 eran para inver•ión 

púb1ica (en rea1idad gran parte para pagar 1a deuda) y 

17.000 mi11one• para aumento• y remuneracione• en e1 •ector 

púb1ico (de é•to• 5 300 eran para 1a• Fuerza• Armada•>· 

Eato era en enero de 1976. En junio había un déficit de 81 

500 mi11onee, de 1oe cua1e• e•taban financiado• 56 200. 

Quedaban por cubrir 25 300 mi11one• de so1e• y con e11o otro 

paquete de medidas. 

E1 endeudamiento interno y externo había 11egado 

a 1ímite• muy a1to• y se recurrió a 1aa emieione• 

inorgánicas de pape1 moneda. A fines de 1968 e1 tota1 de1 

medio circu1ante 11egó a 14 715 mi11onea, y en a9oato de 

1975 no era menor de 60 mi1 mi11ones de so1ea. Más de 24 

ooo mi11ones 

meses. 

E1 

fueron emitidos 

endeudamiento 

en tan so1o 1os ú1timos 18 

externo con 1oa organismo• 

financiero• internaciona1e• y 1a banca a1amana, japone•a, 

norteamericana, etc. permitieron exp1icar 1aa po1ítica• 

económicas y afirmar que 1as deva1uaciones y 1a po1itica 

fi•ca1 eran impuestas por e1 FMX y e1 Banco Mundia1. 
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EJ. aUJllento de 9a•to• corriente• con b••• en J.o• 

impu••to• indirecto• y J.a reducción de J.a inveraión aractó a 

J.o• ••ctor•• de tranaporte, aal.ud, educación, aJ.imentación y 

agricuJ.tura. 

La• medida• de 

orientación tributaria: 

tradicional.•• en un 15-

junio de 

impueato• 

al. val.ar 

1976 mantuvieron J.a 

a J.a• exportacion•• 

FOB, un 15- sobre J.a• 

venta• interna• de producto• cuyo• precio• •• cotizaban en 

el. marcado internacional. (mayor costo de vida), impuesto• a 

J.a 9a•ol.ina (sobra un precio de 50 sol.es, 22 16 sol.as da 

impu••to•) y CERTEX a l.o• exportador••· Tal.e• medida• •• 

compl.etan con una reducción pre•upu••tal. de 4 500 mil.J.on•• 

de •al.•• y J.a reducción de 9a•to• d• inv•r•ión en 9 666 

miJ.1on•• (aiderur9ia, etc.). E•ta pol.ítica de au•t•ridad no 

disminuyó un centavo el. praaupua•to de J.a• Fuerza• Armad••· 

Loa 4 500 mil.J.onas de sol.ea aran una ridícuJ.a 

reducción 

da enero 

del. pra•upuesto, cuyo déficit J.J.egaba ha•ta al. 12 

da 1976 a 105 ooo mil.J.onas agravado por el. aumento 

del. gasto en 62 ooo mil.J.onea. Después hubo nuevos aumentos 

da presupuesto• en al.gunoa sectores, sin faJ.tar -el.aro está

eJ. SJ:NAMOS. 

Todo esto iba acompañado da ríqida• medidas 

repr••iva• antil.aboral.a• contra J.a eatabil.idad, mísera• 

"compensaciones" por al.za de precios, y top•• a J.a• 

recl.amacionea por pl.iaqo• anual.e•, etc. 

En el. "Proqrama de Emerqencia", el. ministro de 
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econo•ía Wa1ter Piazza coaienza •e~a1ando 1o• aíntoaa• de 1a 

cri•i•: inf1ación. d6ficit en e1 gobierno centra1 y 

empre•a• púb1ica•. fa1ta de 1iquidez en e1 sector privado y 

d6ficit en·1a ba1anza de pago•. 

La• cauaa• •e atribuyeron a1 e•tancamiento de1 

creciaiento. 1a fa1ta de ahorro interno. la planificación 

equivocada y el creciaiento del aparato e•tata1. E•to 

significaba que había que apoyar la inver•ión privada de la• 

tra•nacionale• y 1a gran burgue•ía dándoles más confianza: 

reduciendo loa déficis, sin tocar impuestos directos: 

r••tando sub•idioa a laa empre•a• pública• y dándole• 

1ibertdad de aumentar loa precio• (la gaao1ina en 50~) 

minidevaluacionea: reduciendo 1a importación de bien•• y 

equipo• (ae incluye a la defenaa nacional, que en ocho a~o• 

lo• enorme• gasto• en armamento habían saturado la• 

neceaidades) y, por último, recurriendo al capital 

financiero. 

Según 

e•tarían en 

estagf1ación. 

Silva Ruete, las 

la criai• mundial 

causas de la 

caracterizada 

crisis 

por la 

Y sin embargo también habría causas internas: 

sobreestimación da divisas por exportaciones, incremento del 

endeudamiento por proyectos de mediana y larga duración, 

incremento del déficit preaupueatal, caída de la producción 

por conflicto• laborales, reducida participación del sector 

privado y exceaivo crecimiento de la demanda interna. 

De acuerdo con esta caracterización de la cri•ia, 
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1a• con•ecuencia• •e tran•roraar~an en cau•a•. De ah~ que 

1o• objetivo• 

equi1ibrio de 

que ae p1antearan rueran: re•tab1ecer e1 

1a ba1anza de paqo• -dericitaria en 146 

de dó1area con tendencia a1 crecimiento- y 

contro1ar 1a tasa de inf1ación. 

La• metas eran reducir •1 déricit ri•ca1, ahorrar 

en cuenta corriente de1 qobierno centra1 rrente a1 creciente 

deaahorro, y reducir 1a pérdida de reaervaa internaciona1ea. 

La• acciones a tomar•• a1 

endeudamiento, incremento de inqreaoa de1 teaoro con 

impueato• excepciona1ea, reajuate de taaa• de servicios, 

reaju•te de impuestos a honorarios y de 1a ta•a a 1a• 

remuneracione•, impuestos a derivado• de1 petró1eo. Adem4•, 

raciona1ización de 1a administración y austeridad ri•ca1, 

1imitación de subsidios, tran•rerenciaa de capita1 a 

empre•a• púb1icas, mejoramiento de 1a administración de 

inqre•o• de qobiernos 1oca1ea, tipo de cambio requ1ado por 

e1 mercado, est~mu1o a exportaciones no tradiciona1ea, 

1imitación de asiqnacione• de divisas, amniat~a para 

repatriar capita1es y, por ú1timo, 1o principa1: búsqueda de 

recurso• financieros ante ei imperia1ismo. 

A1 atacar 1as consecuencias, estas medidas no 

ao1ucionan 1aa bases de 1a criaia. La austeridad y e1 

contro1 de1 crédito eiiminan a ia peque~a empre•a, que ae 

manirie•ta en 1as quejas y rec1amoa de 1o• medianos y 

peque~o• mineros, pesqueros y otros. 
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di.eta 

•l.l.a• 

Por •á• de 16 vece• en forma con••cuti.va, el. FMI 

l.•• ••di.da• econóai.ca• que l.o ravorecer~an. Dentro de 

l.a el.i.ai.naci.ón del. control. de cambi.o• y l.a 

tran•f oraaci.ón del. Banco de R•••rva en un agente má• en el. 

mercado de cambi.o•, d• ••ta roraa •• ravorec~a a l.o• 

monopol.i.o•, a l.a gran burqu••ía ri.nanci.era y a l.a gran 

burque•ía burocr6ti.ca. La reval.uaci.ón del. dól.ar taabi.~n l.o• 

ravorece por l.a reducci.ón de costo• i.nterno•. Así •• 

condi.ci.onaba a l.a economía a exportar materias pri.ma• para 

con••qui.r di.vi.sas, en l.a mi.ama madi.da en que el. mercado 

i.nterno •• reduce y suben l.o• preci.os de l.o• productos no 

tradi.ci.onal.•• y tradi.ci.onal.e•. A•i.mi.•mo para exportar •• 

requi.er• i.mportar bien•• y capi.tal., empero l.a banca pri.vada 

ha agotado •u di.spo•ición a seguir pre•tando, ahora el. FMI y 

otros organismos 

economía. 

financi.eroa l.o harán a costa da di.rigi.r l.a 

Para 1981 se proyectaba 

saneada, má• si.n embargo -como 

ocurrió todo l.o contrari.o. 

se 

ALQYNAS PABTICQLAR,IQADES DE LA CRISIS. 

l.1egar con 1a economía 

verá más ade1anta-

a, CAPITAL FINAffC:l:ERQ. DESCAPITALIZACION Y ENTBA8AMIENTO DEL 

DESABBQLLQ 

Como se verá en el. capítu1o cuarto, el. 1ento 

creci.mi.ento del. sector exportador tradicional. de comi.enzos 

de 1o• años sesenta condici.onó l.a transferencia de rentas y 
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ganancia• -v~a 1a banca- a 1aa raaa• indu•tria1•• 

productora• de bi•n•• auntuarioa o intermedio• de aque1 

••ctor. a•oci6ndo•• para e11o con •1 capita1 extranjero. 

A1 fina1izar 1a d•cada. ••t• nuevo proc••o de 

acwau1ación entra en cri•i• cuando 1a r6pida capita1ización 

de 1a econoa~a pod~a indicar 1o contrario. Parecerer~a 

extraAa ••ta afirmación •i no •• repara en 1a permanente 

d••capita1ización traanaciona1 y en e1 e•tancaai•nto 

exportador. 

Luego de1 go1pe ai1itar de 1968. e1 sector 

exportador coap1etaba su función reproductora de p1usva1or 

con 1a deuda externa cambiando e1 nudo entrabador. E1 

E•tado •• constituyó en soporte de 1a acuau1ación privada. y 

e1 capita1 financiero en e1 de aabo•. 

E1 Estado modificó 1a estructura d•1 ga•to 

púb1ico y en 1973 e1 60- de au inversión estaba a•ociada a 

1a econoa~a. un 20- se destinaba a 1a defensa. E1 Estado 

tamt>i•n produjo medio• de producción. contro1ó 1a 

exportación e incentivó 1a industria1ización. A1 ace1erar 

e1 crecimiento de 1a producción da bienes de consumo y de 

servicio•. debió endeudarse para favorecer principa1mente a 

1o• estratos improductivo• y a 1os intereses b•1icoa y 

contrainaurgentes. Gasto d••tructivo e infecundo qua 

provocó efectos depresivos. 

Mientras 1a inversión púb1ica se orientaba a 

proyecto• de 1arga duración. 1a inversión privada aa estancó 
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creciendo aó1o un 5- entre 1970 y 1974, y dedicando 1o• 

ahorro• privado• a empr6atitoa eatata1•• y capita1ización 

externa. La tardía maduración de 1oa proyecto• aumentó d• 

••t• modo· 1a compo•ición orgAnica d•1 capita1 y a1 miamo 

tiempo detuvo 1a rotación. 

A•i como 1a propia dinAaica de 1a acumu1ación 

••aico1onia1 

deaarro.110, 

trav•• de1 

•1 capita1 financiero entrababa e1 baaada en 

1a cri•i• •• tradujo en paí••• como •1 P•rü a 

exterior, de 1oa f1ujo• financiero•, comercio 

monetario• y tecno16gicoa, y como. cri•i• de 

deacapita1ización expresada en e1 

•ubproducción y mayor desocupación. 

sector agrario como 

daban a 

•1 Perü 

mano• de 

La• condiciones y características de 1a economía 

1a crisis e1 carácter de deacapita1ización, por ••r 

productor de materias primas y bien•• de con•wao en 

monopo1ioa y ••r importadores de bienes de capita1 

e in•umo• con permanente extracción de capita1ea agravada 

por e1 cambiante nive1 de exportaciones y e1 deterioro de 

1o• término• de intercambio. 

A eato ae agregaba 1a criaia petro1era, 1oa 

negativoa f1ujoa f inancieroa y monetarios y 1a disminución 

de1 ritmo de 1a economía con una a1tíaima taaa de 

inf1ación. su crecimiento era tan ínfimo que no 11ega a 

aoatanar e1 consumo Ea un fenómeno de subproducción 

agudizado por 1aa reforma•. 

La extracción de excedente• vía mercado y 
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exp1otación directa d•1 camp••inado, 1a inf1ación importada 

y •1 financiamiento hace que 1o• productor•• má• 1igado• a1 

mercado vendan má• y 1a mayor~a -meno• 1igado•- vendan 

meno• rec1uy•ndo•• en 1a econoa~a de autocon•uao. 

La d••capita1ización y/o extracción de riqueza• 

por 1a inminencia de 1a Reforma Agraria no permitieron que 

continuara ·1a acumu1ación o por 1o meno• 1a reproducción 

•imp1e, provocando a•~ 1a nec••idad de importacione• cuando 

preci•amente •• e1avaban 1o• precios intarnaciona1e• de 

a1iaento• (trigo). 

Ca•o simi1ar a 1a depredación da 1a pasea ea e1 

petró1eo. 

haciendo 

finanza• 

E1 Estado 

crecer a1 

aparece como empresario neoco1onizante 

••ctor púb1ico y -con más fuerza- 1a• 

de1 

pre•upue•to 

improductivo• 

1o• a1imentos 

da 

y 

Estado 

1a 

qua se 

Repúb1ica 

caracterizaban por: 1) 

con gastos irraciona1as, 

mi1itarietaa: 2) aumento da 1oa subsidios a 

qua con 1a crisis se buscará reducir: 3) 

empre•a• de1 Estado que sa ubican en 1os sectoas o ramas 

meno• rentab1•• y trabajan con perdidas, burocratizadas y 

con 1ujo•a• inata1aciones: 4) grandes proyectos de 

inv•r•ión que tienen 1argo• periodo• de maduración. 

En 1979 se agudiza 1a descapita1ización estata1, 

entre otros motivos por e1 inadecuado e impopu1ar 

comportamiento tributario, a1 deterioro de 1as uti1idadas da 

1a• •mpr••a• exportadoras y 1as ob1igacionas para captar a1 
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ahorro que 1oa 1ibere de impue•toa: 1a• exoneracionea y 

rebaja• impo•itivaa a 1o• monopo1ioa, 1a remiaión de 

uti1idadea por 1a• traanaciona1ea, 1o• intere•e• de 1a deuda 

p\U>1ica externa y 1oa ga•to-.de defenaa (117). 

De ahí que 1o• ga•to• p\U>1ico• no •e financien 

con 1o• ingresos tributario• aino con e1 endeudamiento 

externo e interno. E•te ú1timo a trav•• de1 aumento de 

co1ocacionea de1 tesoro (bono•, etc.) comprado• por 1a banca 

comercia1 como reservas de 1ey, que se traducen en 

tranaferencia de dinero ocioso. De eate modo aumentó 1a 

demanda de1 gobierno y 1a inf1ación, más no e1 ahorro (que 

era •u objetivo). 

La industria no rea1izó nueva• inver•ione•. Só1o 

hizo uso de su capacidad inata1ada e invirtió en •tocka. No 

hubo "exceso de demanda" y 1as deva1uacione• para incentivar 

1a• exportaciones chocaron con 1o• interese• de 1a gran 

burgueaia induatria1, que necesitaba importar aumentando 1a 

recesión y 1os precios de producción interna. 

Dentro de 1os préstamos otorgados a1 Estado 

peruano se observan dos etapas: 

a) 1a primera -comprendida entre 1968 y 1971-, 

donde 1a capacidad de1 Estado, de captación de recur•o• 

externos disminuye por efecto de1 estancamiento de 1o• 

deaembo1aoa y e1 incremento de 1aa amortizacione•: b) 1a 

segunda etapa -a partir de 1972-, en que se aprueba un 

paquete muy vasto de nuevas so1icitudea de pr•atamo, 

(117) v•aae revi•ta ~. núm. 107, Lima.endeudamiento. 
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••pecia1aente dentro de1 marco de neqociacione• de1 Grupo 

con•u1tivo de1 Banco Mundia1, con 10 cua1 •e mu1tip1ica •1 

endeudaaiento. Lo• pr••taao• obtenido• fueron de 780 

mi11on•• de dó1are• para •1 periodo de 1972-1974, y 1uego 

aap1iado a 1 900 ai11one•, con 1o que •e cubren 1a• 

nece•idad•• de endeudaaiento púb1ico para 1o• año• 

1972-1976. Luego, en abri1 de 1975, se produce 1a tercera 

reunión de1 grupo consu1tivo y 1o• compromi•o• de 

financiaaiento externo se amp1ian a 3.500 mi11one• da 

dó1ar•• (un incremento de1 23.6~ en ra1ación a1 nive1 

aicanzado en 1973). 

La• dificuitades económicas hacen necesario un 

aumento aún mayor que 1a deuda externa para mantener e1 

equi1ibrio de 1a ba1anza de pagos. De este modo, 1a 

dependencia cada vez mayor da1 régimen frente a1 capita1 

financiero internaciona1 acrecienta su vu1nerabi1idad frente 

a 1a• variaciones de 1a coyuntura mundia1 capita1ista. A1 

mismo tiempo, 1a carga 

cuantioso• intereses y 

que representa 

amortizaciones 

e1 

de 

pago de 

1a deuda 

1os 

ya 

contraída pe•ará fuertemente sobre 1a ba1anza de pagos, 

comprometiendo en gran medida 1as divisas generadas por 1a 

amp1iación de 1a base exportadora. 

La inversión en bienes de capita1, en insumos y 

e1 endeudamiento externo para 1a inversión púb1ica pre•ionan 

a mayor•• importaciones para mantener 1os niveies de 

ganancia. E•to se contradice con 1a baja de ingreso y 1a 
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deaanda interna que, .a1 1ado de1 deterioro de 1a •ituación 

de pagoe internaciona1e•, conducen a 1a cri•i•. 

se e1evan 1o• precio• y bajan 1o• aa1ario• 

rea1ee, •• adquieren ••• bien•• de capita1, se reducen 1o• 

ingreaoa creAndoee 1a poeibi1idad de no rea1izar 1a• 

mercanciaa. Pero ya eatA creada 1a pre•ión sobre 1a ba1anza 

de pago• (agregAndo•e a1 endeudaaiento 1aa neceaidade• de 

rinanciamiento, e1 déficit de 1a ba1anza comercia1, 1a 

ba1anza de capita1ea que intensirican esta preaión) 

E1 desarro11o de1 mercado interno, de 1a economia 

mercanti1 y de 1a industria dependen de 1a acumu1ación 

imperia1iata, que 1e otorga una 16gica interna a 1a 

acuau1ación y a 1a crisia. 

E1 crédito externo se orienta báaicamente a 

•ervicio• y refinanciamiento de 1a deuda, compenaación de 1a 

ba1anza de pagos y defensa nacionai. Lo adeudado con 

reapecto a1 PBX en 1975, era de1 22~ y e1 servicio con 

re•pecto a 1aa exportaciones de1 36~. Empero, 1as 

exportacionea no tradicionaies (manufacturas) no 11egaban a1 

10~ de1 tota1 y e1 crédito interno se orientaba a proyectos 

de inversión de1 gobierno centra1. 

monopo1io• 

incentivan 

La gran burgueaia, 1o• terratenientes y 1o• 

mantienen •u demanda, pagan 

1a producción de bienes 

menos impue•toa e 

de exportación e 

indiapensab1ea. 

La incorrecta a1ternativa estata1 frente a su 
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incapacidad de reactivar 1a econoaia por 1a inver•ión fue 

una po1itica económica rece•iva que bu•caba contraer 1a 

deaanda para reatab1ecer 1o• equi1ibrio• financiero• a 

trav•• de· 1a deva1uación, e1evación y ordenamiento de 1a 

e1iainación de •Ub•idioa, 1iberación de1 ta•a de 

•i•t••a de precio• y d•1 mercado caabiario, ••• 
exportacione• y per•i•tencia en 1o• pr••taao•, reduciendo •1 

con•wao de 1a• maaaa y hambreando mA• a1 pueb1o. 

E1 per.l..odo denominado "sustitución de 

importaciones" o "crecimiento hacia adentro" tiene una fase 

expansiva que corresponde a 1a expansión interna de1 capita1 

extranjero, donde se incrementan 1o• precio• y sa1ario•, 

auaentando 1a• 

de•arro11ar 1a 

externas", que 

importacione•, 

contradicción 

corre•ponden 

hasta que 11agan a1 top• y a 

con 1as "restricciones 

a 1as dificu1tadea de 

reproducción de1 capita1i•mo mundia1 (*)· En este momento 

1a• fracciones de 1a gran burguesia burocrática induatria1, 

aprovechando 1as contradicciones dentro de1 

imperia1iamo-monopo1ioa, fuerzan 1a deva1uación que deprime 

1o• sa1arios y frena e1 desarro11o industria1. 

De a11í que e1 desarro11ismo y 1a po1itica de 

aju•t• •ean dos fase• de un mismo proceso, ambas preñada• de 

1o• condicionante• de 1a vio1encia, como 10 ana1izaremo• en 

e1 ú1timo capitu1o. 

(*) V•a•e Pedro vuskovic, Pttbat•• acuta1e• •9br• •1 
d•••rrg11g inclu•tria1 de Api•rica :C.tina, en Rev. Economia de 
.r.m•rica Latina No. 12, CXDE 1984, M•xico. 
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b. UNA CftJS):S DE BASE AGRARIA 

E1 prob1ema de 1a cri•i• y e1 seña1amiento de 

auaraa90• 

sociedad. 

fundamenta1ea dependen de1 carácter de 1a 

La• condicione• de existencia de 1a fuerza de 

trabajo-

otor9an un carácter muy particu1ar a 1a crisis económica en 

Perú ya que au actividad fundamenta1 ea a9rico1a. 

Si partimos de1 aná1iaia de 1a• condicione• 

interna•, encontramos que 1a actividad productiva básica ea 

1a a9raria y no 1a industria1. 

Con•ideramoa que esta crisis afecta 

principa1mente a 1a 

aeaipro1etariado agrico1a y 

con má• de ocho mi11onea, 

mayoria, a1 pro1etariado, 

a 1a pob1ación campesina que, 

en gran proporción se encuentra 

inmersa en re1acionea mercanti1es y sometida a 1a• 

contradicciones campo-ciudad. 

Loa cá1cu1oa de1 PBX (14.6~ en 1968 a1 12.7- en 

1975) noa indican que e1 segundo 1ugar de 1a agricu1tura en 

1a 9eneración de1 producto bruto interno ocurre por una 

disminución de au productividad -debida a1 1ento desarro11o 

de 1as fuerzas productivas agrarias- y no por un desarro11o 

industria1 importante. Ea más, 1a industria só1o contribuye 

con e1 10.4- en e1 PBX, 1o cua1 indica que e1 mayor 

porcentaje proviene de sectores no productivos como e1 

transporte, servicios, etc. 

Lenin anotaba 1o siguiente: "No ea posib1e 
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iaaginar•• el capitali•mo ain ningún aumento d• la población 

coaercia1 • indu•trial a cuenta de la agricola, y todo• 

•aben que ••• fenómeno •• pone de re1ieve de la manera m6• 

vi•ibl• en todo• loa pai••• capitali•ta•" (118). El 

creciaiento capitali•ta eat6 unido a la revolución de 1a 

indu•tria y al aumento de centro• indu•trial••· 

La agricultura mercantil •• de•arrolla aunque la 

capitalista avanza de manera in•ignificante. Exiate una 

diaminución de la PEA da la industria manufacturera del 

15.4,. en 1940 y del 12.et en 1972. Mientras •1 sector que 

realmente crece es el terciario (d• servicio y comercio), 

diaainuy• 1a PEA agropecuaria del 62.1• en 1940 al 44.3,. en 

1972. Precisamente esta ambiguedad en la ••tructuración de 

la •ociedad burguesa desarrolla sector•• sociales 

potencialmente revolucionarios. 

La crisis tiene las siguientes manifestaciones en 

el •actor agrario: 

1. Reducción da las áreas productivas y 

cultivadas (1 423 675 Has. entre 1961-1971) que se 

transformaron en pastos o se dejaron de cultivar, 

convirtiéndose en improductivas, bosques, etc. 

2. Estancamiento y disminución da 1a producción 

y bajo• rendimientos. 

3. Desaba•tecimiento del agro en favor de la 

industria y la ciudad, que si bien •• un proceso congénito a 

la transición, en épocas da crisis •• profundiza. 

(118) v.x. Lanin, El deaarrg11g del capitaliamp •n Bu•ia. 
Progre•o, Moscú, 1967. 
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4. Reducción de 1a demanda •o1vente a 1a• ma•a• 

caape•ina•, de1 

por 1o• bajo• 

interna. 

•••ipro1etariado 

ingre•o• y •u 

y •1 pro1etariado rura1, 

creciente estratificación 

5. Empeoramiento de 1a• condicione• de vida y d• 

trabajo para •1 conjunto de trabajador•• d•1 campo, excepto 

reducido• núc1•o• empr••aria1e•, 

terrateniente•. 

6. Aumento de l.a 

mediano• agricu1tor•• y 

desocupación, despob1ación 

creciente de1 agro y migraciones campesinas a l.as ciudades. 

7. Sobra-expl.otación de1 campesinado y da 1a 

mayoría de trabajadores agríco1a•, propietarios y no 

propietario•, espacial.mente jorna1ero• y trabajador•• 

aventua1••· 

B. Corporativización da1 campo y mayor represión 

frente a 1a respuesta del. campesinado a l.a vía agraria 

terrateniente de nuevo tipo. 

E•tos rasgo• son a1gunos del. conjunto de 

fenómenos que 1e dan fisonomía a l.a crisis básicamente 

agraria. E1 agro no produce siquiera para generar 

suficientes divisas qua impul.sen l.a industria, l.o que haca 

que repercuta viol.entamante en toda 1a economía en forma da 

d••aba•t•cimiento da productos agrico1as, y presentándose 

como un factor más qua ganera1iza 1a crisis a1 reato da1 

paí•. 

1. E1 Estado se transforma en terrateniente da 
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nuevo tipo y no deaaparecen 1o• terratenientes como c1aae. 

2. Conaerva e1 1atifundio de1 nuevo y viejo 

tipo, con 1a• 

en au interior. 

3. 

ra1acione• feuda1e• y de tran•ición que trae 

E1 campeainado parce1ario mantiene y aigue 

de deaarro11o de 1a• vieja• re1aciones 1a• tendencia• 

patriarca1e• y •U• contradiccionea. 

4. Amp1ía 1iaitadaaente e1 aercado interno y, 

por tanto, su base, 1a división aocia1 de1 trabajo. 

s. La diferenciación es 1enta y no 11aga a 

deaintegrar a 1a pob1ación campesina. 

6. La• categoría• económica• predominante• aon 

de tranaición: renta aemifeuda1, aemipro1etariado, d•bi1 

deaarro11o de 1os mercado•, trabajo a jorna1, etc. 

7. Intensificación de 1a cri•i• de 1a economía 

señoria1, ob1igando a que 1a o1igarquía proaiga su 

diversificación. 

s. Persistencia de 1a vieja división de1 trabajo 

dentro de 1as empreaaa, reproduci•ndose viejas forma• de 

dominación y exp1otación señoria1. 

9. Só1o beneficia a una parte de 1a pob1ación 

rura1 desatando e1 potencia1 revo1ucionario de 1a comunidad 

.campeaina y e1 campesinado pobre en genera1. 

10. Es una vía gran burguesa vertica1, 

repreaiva, corporativa y burocrática que deaarro11a a 1os 

terratenientes de nuevo tipo (e1 eatado y 1o• socio• de 1as 
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eapre•a•) y profundiza 1a• re1acione• neoco1onia1e•. 

11. E1 •ector agrario pro•igue en 1a divi•ión 

iaperia1i•ta de 1a producción donde gran parte de ••ta e• 

para 1a exportación o favorece a 1a gran burgue•ía 

indu•tria1 y a 1a• tra•naciona1e•. La po1ítica agraria •e 

funda en e1 capita1 financiero imperia1i•ta. 

12. E1 capita1 u•urero y coaercia1 continúa 

predominando en e1 campo. 

13. Se vive un proce•o permanente de 

de•capita1ización y •a1ida de 1a riqueza acumu1ada. 

14. Como re•u1tado de todo 1o anterior, hay una 

di•ainución de 1a producción y productividad. 

15. No hay un incremento su•tancia1 de1 

excedente comercia1izab1e, ni de•truye 1a indu•tria 

dome•tica, sin embargo se aprecia un d•bi1 de•arro11o 

art••ana1. 

16. La pro1etarización es poco acentuada, así 

como e1 desarro11o de 1a burguesía agraria. 

de 

mano 

1os 

de 

Por otro 1ado, 1a 16gica de1 capita1 financiero y 

monopo1ios 11eva a 1as empresas agrarias a emp1ear 

obra barata con 1o que se acentúa 1a sa1ida de 

capita1 de1 campo a 1a ciudad y 1a industria a trav•s de1 

capita1 comercia1. 

La po1itica co1onia1 está orientada a favorecer 

1a inver•ión en materia• primas barata•, con e1 objetivo 

fina1 de conseguir sobreganancias en 1a industria1ización. 
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En ú1tiaa in•tancia •• un factor "regresivo", no de•arro11a 

coherenteaent• l.a acuaul.ación interna ni 1aa fuerza• 

productiva•. 

·Si por un 1ado e1 capital.iamo centra1 extrae 

excedente• y tran•ifer• •u exc••o de 1iquidez a otros 

paí•••• por e1 otro 1a• monedas subsidiarias del. dól.ar 

•ufren 1a depreciación que •• agrega a l.as perdidas de val.or 

que aqu•l.l.a• tienen periódicamente con respecto a dicha 

moneda, deteriorando el. poder a.dquiaitivo de l.oa sal.arios en 

l.o• mercado• internos. 

La pol.ítica de1 Estado permite l.a penetración 

imperial.ista y su extan•ión en el. Perú con mayor fl.uidez. 

En ••ta ••trategia el. mercado interno no •• el. eje central. 

de l.a expan•ión capital.i•ta. El. Banco Mundial. facil.ita y 

promueve el. apoyo a l.os grandes monopol.ios en producción 

primaria. Mientras, el. FMX es l.a gran autoridad 

internaciona1 que uniforma l.as pol.íticas económicas e 

internas en general., en 

neocol.onial.••· 

xnnegab1emente, 

función de l.os requerimientos 

l.a parte más importante de l.a 

economía en cuanto al. val.or está en l.os sectores donde l.as 

re1aciones mercantil.e• y/o capital.istas son más densas. Y 

el.l.a• ••tán bajo el. control. del. imperial.ismo. Al. respecto 

veamo• al.guno• datos. La pl.uaval.ía o ganancia apropiada por 

1as empresas capita1istas creció de 38 mi1 mil.l.ones de 

•ol.•• en 1968 a má• de 76 mil. mil.1ones en 1973: un 
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incremento de1 100-. Sin embargo, de 1a masa de p1usva1ia o 

ganancia producida anua1mente só1o un 15 o 16- se revirtió 

a1 E•tado por concepto de impue•tos a 1a• uti1idade• (de 

6,509 mi11one• en 1968 a 12 560 mi11one• de so1e• en 1973). 

Lo que •ignirica que má• de1 80- de 1a p1u•va1ia o ganancia 

generada •e 1a apropió 1a ciase capita1ista. 

E1 mercado interno, compuesto por aproximadamente 

e1 10- de 1a• fami1ia• peruana• (a1go má• de 400 ooo 

rami1iaa) con e1 44- de1 ingreso tota1, es 1a condición de 

existencia de 1a industria y por tanto de 1a capacidad de 

compra. E1 moderno aparato productivo induatria1 con e1 uso 

de1 50- menos de su capacidad insta1ada copa 1a demanda de 

biene• y servicios. Las 750 grand•• empre••• monopo1izada• 

por e1 imperia1ismo representan a dos tercera• partea de 1a 

producción naciona1 y a1rededor de1 60- de1 capita1. 

Son e1 capita1 industria1, e1 comercia1 y e1 

invertido en servicios 1os que contro1an y uti1izan e1 50-

de 1as divisas. En estas circunstancia, entre 1970 y 1976 

crecen sus ganancias en más de 20 ooo mi11ones de soies, 1as 

importaciones en un 50- y e1 producto bruto interno en un 

5-. A1 aumentar 1as exportaciones de materias primas, crece 

1a concentración de capita1 por e1 Estado, contraponi•ndose 

a1 capita1 privado. Fa1tan divisas y se inicia 1a espira1 

de1 endeudamiento. 

Por otra 

importaciones y 1a 

parte, 

carga de 

e1 fuerte aumento de 1as 

1os subsidios sobre rentas 



307 

fi•ca1•• i1u•tran 1a traba que e1 e•tancamiento agrico1a 

repre•enta para e1 de•arro11o de1 pai•· La fa1ta de 

a1imento• y su con•ecuente encarecimiento en 1a• ciudad•• 

exigen a1 E•tado recurrir a 1a importación de aqué11os. 

E1 incremento con•iderab1e de1 vo1umen de 

producto• a1imenticio• importado• y •u a1za de va1or 

re•pectivo en 1os mercado• internaciona1e• e1evaron 1a• 

importacione• de a1imento• de 149 mi11one• de dó1are• en 

1972 a 177 mi11ones de dó1are• en 1973. Hasta hoy es 

iapo•ib1e frenar ta1 tendencia. 

vo1úmene• 

ejercer 

nece•aria• 

minero•, 

imp1icado 

otorga a 

No só1o 

de 1os 

presión 

no se han podido mantener con•tantea 1o• 

a1imento• importado• con e1 fin de no 

sobre 1a di•ponibi1idad de divi•a• 

1a rea1ización de 1os p1ane• industria1e• y para 

sino que e1 a1za d• 1o• precio• internaciona1e• ha 

e1 rápido aumento de 1o• •ub•idio• que e1 gobierno 

1a importación de a1imento• para impedir 1as 

presiones inf1acionariaa. 

E1 estancamiento de 1a producción y 1a regu1ación 

de 1o• precio• agrico1a• ha significado e1 deterioro de1 

niva1 de vida de 1o• campesinos agravando e1 prob1ema de1 

aubemp1eo y e1 desemp1eo en e1 agro (que ya en 1971 afectaba 

e1 63.9t de 1a pob1acion aqrico1a económicamente activa). 

Para mayor•• ma1ea, factores a1eatorios como 1aa 

11uvias torrencia1es, a1uviones, inundaciones y he1adaa, 

afectaron regu1armente 1a producción agraria. E1 
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sobre9anancia• a travé• de1 contro1 

de 1o• circuito• de coaercia1ización, tanto directamente d• 

••ta actividad econóaica coao porque d• ••t• modo •• 

a••9Uraba ·•1 •waini•tro d• a19Uno• producto• bá•ico•. (por 

ejeap1o 1a indu•tria de1 azücar: •1 azücar peruana •• 

di•tribuido por nueve eapre•a• imperia1i•ta•, y una •o1a de 

•11a• comercia1iza e1 44- d•1 vo1úmen tota1 que e1 pai• 

vende •n •1 mercado mundia1.) 

Para una mayor f1uidez de ambo• sector•• (a9ro • 

indu•tria1), •• n•c••ario adecuar parte de1 aparato 

productivo manufacturero a 1a• necesidades de1 campo y a 1a 

inver•a: •1 tipo de producción a9rico1a a 1a• nec••idad•• 

d•1 con•uao interno. A1 no ser a•i •• amp1iaron 

ine1uctab1•m•nt• 1o• 1azo• de ambo• sector•• por ••parado 

con e1 mercado exterior, dada• 1a• condicione• de producción 

en 1o• pai••• imperia1iataa. 

La amp1iación de1 mercado interno a9rario tiene 

que ver bá•icamente con do• cana1ea: 

1) aumento de1 consumo de1 sector a9rico1a; 2) 

aumento de 1a producción de insumos para ia industria 

a1imenticia. Una parte •U•tancia1 de1 consumo proviene de1 

mercado exterior importando in•uao• y bienes de capita1. 

Entre 1968 y 1973 e1 crecimiento tota1 de 1aa 

fue de 61- con 1a tasa acumu1ativa anua1 de 

e1 rubro de bienes de capita1 1a importación con 

creció en 130-. No obstante e1 aumento de 
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ia potencia1idad de con•umo no ••t• directamente 1igada a1 

de•arro11o de 1a capacidad adquiaitva de •a1ario• y •ue1do• 

existente• en •1 sector rura1. 

Y adem6• 1a ca•i tota1idad de1 cr6dito para 

ejecutar 1a Reforma Agraria y financiar 1a• empreaa• creada• 

por e11a provienen de fuente• externa•, otorg6ndo1e un 

car6cter artificia1 a1 mercado interno. 

Loa cr6dito• de•tinadoa por 1a banca comercia1 a1 

sector agropecuario 

1968-1973, mientra a 

aumentan ~ó1o e1 3- durante e1 periodo 

1as correspondientes a1 conjunto de 1oa 

aectore• tuvieron un incremento de 18.8- anua1. En re•umen, 

1a banca privada ha reducido suatancia1mente 1oa cr•ditos ai 

aector agropecuario. Lo• grande• beneficiado• de este 

cr•dito •on 1a indu•tria manufacturera que de 32- (1968) 

pa•o a 39.3- (1973), y 1a induatria de con•trucción que de 

8.5- aumentó a 12.3-. 

Una consecuencia 1a cri•is agraria permanente con 

au vio1enta aecue1a: 1as migraciones, que en 1os ú1timos 

afto• ha creado cinturones de barriadas en todas 1as ciudades 

importantes y eapecia1mente en Lima. 

1oa sesenta 11egaron a ocho ciudades 

350,000 peraonaa 

no diaminuyó 1a 

aumentó. 

procedentes de1 campo. 

masa migrantea, que 

Só1o en 1a década de 

importantes más de 

La Reforma Agraria 

por e1 contrario 1a 
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c. CBJSJS EH LA BALNfZA DE PAGOS 

E1 aa1do de 1a ba1anza comercia1 fue favorab1e 

d••d• 1968 ha•ta 1973 y deficitario en 426 mi11on•• de 

d61ar•• en 1974, arrojando •a1do• aún ••• de•favorab1e• en 

1975 y 1976, con 1o que creaba una tendencia duradera (119). 

Hatura1ment• que 1o• efecto• de e•t• d6ficit 

dependen de 1a uti1izaci6n y orientaci6n de 1o• bien•• 

importado• a•í como de1 de•arro11o de 1a• exportacione• 

nece•aria• para financiar 1as mayores importacione•. En e1 

Perú, 1a• mayores importacione• ••t6n orientada• a ia 

d•f•n•a, a1 de•arro11o d•1 aparato productivo d•1 •actor 

indu•tria1, a ia amp1iaci6n de 1a capacidad in•ta1ada para 

1a producci6n exportab1• y a 1a comp1ementaci6n d• 

a1imento•. 

Por otra parte, si bien 1a• importacion•• 

aumentaron un 94~ en 1974, 11egando a 1 990 mi11on•• de 

d61are•, y 1a• exportacione• 11egaron a aó1o 1 550 mi11one•, 

tanto e1 d6ficit de 449 mi11ones en 1a ba1anza comercia1 

como 458 mi11onea de dó1are• en ia ba1anza de servicio•, han 

sido financiado• con créditos a 1argo y mediano p1azo. 

Ho obstante ser un factor negativo en 1as cuentas 

externa•, 1o• pago• netos aubieron en 1973-1974 por 1a 

dup1icación de 1os pago• por interé• de 1a deuda púb1ica 

externa. Esto debio a1 gran aumento en desembo1•o• de 

pré•tamo• extranjero• en 1972-1973 (gran parte fue de bancos 

comercia1ea a tasas de interés variab1e) y 1a fuerte subida 

(119) Banco centra1 de Reserva, cuentas Haciona1••• ••ri•• 
1972-1977. 
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de 1a• ta•a• de ínter•• por pr••tamo• comercia1e•. 

E•ta ba1anza mue•tra d•ficit• rápidamente 

creciente•, principa1m•nte por cuenta de 1o• e1evado• pago• 

de inter••e• •obre 1a deuda acumu1ada durante 1973-1976. 

La incidencia de 1a ba1anza de •ervicio• en 1a 

ba1anza de pago• en cuenta corriente mue•tra, a partir de 

1971, •a1do• negativos a pe•ar de que 1a• tran•ferencia• •e 

muestran po•itivas. Dentro de 1oa componente• de 1a ba1anza 

de servicios, e1 de mayor importancia es e1 rubro de renta 

de inveraione•, e1 cua1 nos mue•tra 1os interese• percibidos 

por 1a• inversione• financiera• y por 1a cartera de 1o• 

capita1e• extranjeros. A•~. tambi•n ae registran en este 

rubro 1o• intereses de 1a deuda púb1ica como 1a• uti1idade• 

cobrada• efectivamente por 1a• inversiones directa• de 1a• 

corporaciones 

servicio•, 1a 

proporción. 

transnaciona1es. De 1os sa1dos de ba1anza de 

renta de inversiones representa una a1ta 

Tenemos, por ejemp1o, que en 1970 ésta 

64.2~, en 1972 e1 59.2~, en 1976 e1 71.9~ y repre•entaba e1 

en 1977 e1 80.6~. 

La evo1ución de ese sa1do negativo de 1a ba1anza 

de servicio• está representado como sigue: 231.4 mi11ones de 

dó1area en 1970, 203.8 mi11ones en 1972, 509 mi11ones en 

1976, y 541 mi11ones en 1977, de 1o cua1 conc1uimos que 1os 

intereses y 1as uti1idades de1 capita1 extanjero invertido 

en e1 pa~s son un importante factor negativo que ha 

con•tribuido a1 desencadenamiento y a 1a persistencia de1 
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d•••qui1ibrio adverso en •1 ••ctor externo. 

Por •1 1ado d• 1a• inveraionea directa• privada• 

en e1 P•nl, tenemo• que E.u. •• •i•mpre •1 paí• que mu••tra 

mayor participación. Dentro de 1a• inveraion•• tota1•• 

directaa, participa con un 74.St en 1973. Ad••*•• •1 •tock 

d• capita1•• de 1a• empr••a• trananaciona1ea de oriqen 

norteamericano en e1 Per'\l mu••tra como tendencia qenera1 sin 

crecimiento. 

Las inversiones de estas empre•a• han ido 

desde 651 mi11ones de dó1ares en 1966 hasta 1 367 aumentando 

mi11one• d• 

1975 r••pecto 

dó1area 

a 1974 

en 1976 con su más a1to incremento en 

(35.7t). E• decir, de 1967 a 1976 1a• 

inv•r•ionea directas de empresa a norteamericanas habían 

incrementado au stock de capita1ea en un 92t. 

Por otro 1ado, también se debe indicar que dicho• 

capita1e• muestran bastante concentración: dentro de 1as 

inversiones tota1aa 1a minaría y e1 petró1eo representan e1 

sot para 1976. Mientras, 1a industria representa ei 12t 

para ese mismo año. Cabe mencionar que esas mismas empresas 

en América Latina só1o destinan a 1a exp1otación de petró1eo 

e1 19t de1 tota1. Conaiquientemente, e1 capita1 imperia1:bta/ 

se vo1có en Perú a1 reforzamiento de 1as actividad•• 

productiva• dedicadas a 1as exportacione• de car6cter 

primario, con 1o qua ae obtuvo e1 dob1e efecto negativo de 

acrecentar nuestra dependencia de1 exterior y acentuar 1a 

natura1eza primaria da 1aa exportaciones peruanas, aje de 1a 
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••trateqia econóaica neoco1onia1. Ad••*•• 1a renta• que 

perciben 1a• empr••a• extranjera• y exportan como divi•a• en 

efectivo superan 

directa externa. 

Esto 

en va1or a 1a entrada rea1 de inversión 

puede apreciar•• de 1968 a 1973. Si en 1974 

y 1975 1oa f1ujo• de inveraión directa extranjera superaron 

a 1a renta de inveraionea privada•. •• debió principa1mente 

a que 1oa pri•ero• año• presentaban a1to• incremento•. En 

genera1, y tomando 1os afio• de 1968 a 1975, 1o• f1ujo• de 

inversión directa a1canzaron 425.5 mi11onea de dó1area y 1a 

renta d• inversionea privada• a1canzó 1a cifra de 745.2 

mi11one• de dó1are•, reau1tando un f1ujo tota1 negativo para 

e•t• periodo de 319.9 mi11onea. 1o cua1 tuvo obviamente 

incidencia en 1a ba1anza de pagoa. 

servicio•: 

of icia1•• 

Ahora veamoa e1 otro componente de 1a ba1anza de 

1os capita1e• a 1argo p1azo, o sea 1o• pr••tamoa 

de1 exterior. En e1 contexto internaciona1, para 

1os países de capita1iamo avanzado 1as entidades financieras 

y 1o• grand•• bancos privados, 1a deuda externa y su 

reeabo1ao •• a1qo que atañe exc1uaivamente a 1a economía de 

1o• países neoco1onia1es, evitando a1terar e1 equi1ibrio 

financiero mundia1. 

reducción de1 déficit en cuenta corriente y 

d•1 gaato gubernamenta1 disminuyeron e1 ritmo de crecimiento 

de 1a economía por 1a contracción de 1as importaciones y de 

1a inversión púb1ica. Esta ú1tima muchas veces aó1o 
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•u•tituyó a una renuente inver•ión privada qua no •i••pra 

contribuye en 1a medida de •u• po•ibi1idad•• a1 crecimiento 

econóaico, gracia• ••trecho• objetivo• da •obreganancia• o 

a con•ideracion•• de rie•go que •on tambi•n una consecuencia 

de1 neoco1onia1ismo. 

E1 sector externo mo•traba un déficit en cuenta 

corriente que hizo creciente de•d• 1971. Ta1 d•••qui1ibrio 

•• cubrió con cr•dito• contraído• con 1a banca internaciona1 

y e1 endeudamiento púb1ico externo se acrecentó en forma 

verdaderamente espectacu1ar. Mientras en 1968 fue de 737.4 

mi11one• de dó1ares, en 1970 a1canzó 1os 945.4 mi11ones de 

dó1ar••• 1uego a1 fina1 de 1977 11egó a 8.273.6 mi11one• de 

dó1ar••• de•componiendo•• como sigue: 1argo p1azo: 6 139,7 

mi11on••• d• 1o• cua1•• a1 •actor púb1ico 1• corre•pondieron 

4 813 mi11ones y a1 sector privado 1 235; a corto p1azo: 

2.133 mi11ones, que comprendía créditos de importacione•, d• 

exportaciones, financieros y sistema bancario. 

La re1ación de 1a deuda púb1ica externa con e1 

PBX: para 1968 e1 coeficiente fue de 15.4~, para 1973 de 

para 1975 de 22.5~, para 1976 de 25.9~ y para 1977 de 

E1 servicio de 1a deuda externa también ae ha ido 

incrementando: en 1968 fue d• 140,4 mi11onea de dó1area 

mientra• que en 1975 fue por 494,2 mi11ones. 

a1canzó y a 617,8 mi11on•• de dó1ares. 

Y en 1977 

Fina1mente, en 1a Ba1anza de Capita1ea 1966-1974 
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•• puad• apreciar que por inver•ión directa norteamericana y 

r1ujo neto d• entrada• por end•udaaiento púb1ico externo 

ingr••aron 1.638.4 ai11on•• de dó1ar••· Pero 1a• •a1ida• de 

capita1•• por ganancia•, r•qa1~a•, inter•• y aaortizacion•• 

ruaron por 2.722,6 mi11on•• de dó1ar•• •6• que 1o• que 

entraron. 

"••rvicio 

Ahora 

de 1a 

bien, 

deuda 

toaando coao ba•e •1 

externa-exportacion••" 

coericiente 

teneao• que 

mientra• en 1970 1a •uma a1canzaba 16.2• iba en aumento, en 

1973 era ya de 38.9•, en 1975 de 36.7•, en 1977 de 35.a• y 

para 1979 superaba e1 70•. Con una proporción tan a1ta, 

ningún pa~• puede atender 1o• ••rvicio• de au deuda sin 

bu•car d••e•peradamente nuevos pr•staao•. 

de 1a ba1anza de pago•. 

2, SEGQNDQ PERJODQ 1980-1985, 

E•ta •• 1a cri•i• 

ESTABJLJZACJQH AJUSTE Y NEOLI8EBALJSMQ: PBQQUCTOS QEL 

DESARRQLLXSMQ, 

La estrategia 

r•gimen de acuau1ación 

"desarro11ista" se vincu1a a un 

industria1izante que en 1os sesenta 

-inc1u•o hasta mediados de 1o• setenta- se trasnaciona1iza 

cada vez más, 11egando a un punto en que 1as estructuras 

productiva• son internamente desarticu1adas con patrona• 

tecno1ógicos dependiente•, desequi1ibrio• en e1 sector 

externo y estructura• di•tributiva• y de con•umo no 

equitativa• y po1arizadas. 
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Fracaaado e1 

1a traanaciona1ización 

reforaiamo corporativo (1968-1975), 

de1 capita1 impone nueva• 

e1iminar 1o• desequi1ibrioa orientacionea 

heredado•. 

buacando 

Deade 1976 1a economía peruana se abre a 1aa 

fuerza• de 1a economía mundia1 en poa de 1a especia1ización 

y 1a mayor competitividad. Empero, eate tipo de po1ítica 

econóaica fue incapaz de e1iainar 1oa de•equi1ibrioa 

macroeconómicos y eatructura1•• provocado• por e1 

de•arro11ismo corporativo: más bien se agudizaron mostrando 

continuidad en sus efectos sobre 1aa re1aciones •ocia1e•. 

La vincu1ación de sectores po1íticos surge de su específica 

re1ación con 1a dinámica de1 capita1. 

y 1a 

extanjera 

capita1 

capita1 

consumo 

ingreso. 

divisas, 

insumos, 

púb1ico, 

En 1a década de1 sesenta, e1 Estado semico1onia1 

burguesía intermediaria impu1saron 1a inversión 

con e1 objeto de dinamizar 1a va1oración de1 

transnaciona1izando 1a industria e incorporando 

productivo obsoieto y ramas productoras de bienes de 

durab1e favorecido por una reconcentración de1 

E1 

1a 

1oa 

1a 

deterioro agrario como sector generador de 

necesidad de importar bienes de capita1 e 

requerimientos de financiamiento de1 déficit 

creciente repatriación de ganancias por 1aa 

trasnaciona1es, así como agudos desequi1ibrios de 1a ba1anza 

de pagoa, desarro11aron 1a tendencia a1 endeudamiento. De 
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••te •odo •1 d••arro11i••o aqudizó prob1ema• y tendencia• 

que pretendió r••o1ver: 1a contradicción entre 1o• nuevo• 

requerimiento• de importación de 1a• nueva• empresa• 

manuracturera• y 1a di•minución de 1a capacidad •portadora. 

Entre 1a re•••a de benericio• cada vez mayor•• y 

1a creciente demanda suntuaria, y entre 1a inericiente 

estructura tributaria y 1a• necesidad•• e•tata1es, se 

con•tituyeron 1os 1imit•• a 1a •o1ución de 1o• 

de•equi1ibrio• externos. 

patron•• 

Fina1mente, e1 

di•tributivo• y de 

carácter exc1uyente de 1o• 

con•umo, 1a de•integración d• 1a 

economía y 1a heterogeneidad productiva apuntaron a 

de•equi1ibrios interno• entre c1a•e•, entre sector•• y 

rama•, a•i como a 1a marginación de va•to• •ectore• de 1a 

pob1ación que ante 1a diríci1 generación de emp1eo• crean 

nuevas e•trategias de sobrevivencia y de 1ucha. 

E1 mayor contro1 de 1os procesos productivos y 

1as estructuras de1 mercado por e1 capita1 extranjero, 1a 

compensación de desequi1ibrioa externos y 1a cobertura de 

déricit púb1ico ace1eraron e1 endeudamiento que se conrormó 

en e1 principa1 1imite a un crecimiento con dinámica propia. 

E1 neo1ibera1iamo apareció como estrategia 

sa1vadora, en 1a que ae combinó una prescripción normativa 

inherente a1 1ibre mercado con e1 neoconaervaduriamo (que 

preserva 1as desigua1dade• de ciase) y e1 monetarismo 

ortodoxo se presentaron como mecanismo privi1egiadoa para 
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corregir deaequi1ibrioa. 

aparato productivo y 

Sin elllbargo 1a reorientación de1 

de 1o• circuito• comercia1e• y 

financiero• •ó1o benefició a1 capita1 tra•naciona1 y a 1o• 

capita1e• nativo• a•ociado• a ••te en detrimento de 1a 

e•tructuración interna y 1a p•rdida de •u capacidad de 

creci•iento profundizando 1aa 1imitacione• de1 

de•arro11i•mo. Las con•ecuencia• fueron coincidente• y 

aparecieron nuevos de•equi1ibrio• y rigideces como 

ob•t6cu1o• •up1ementario•. 

La• po1ítica• de ajuste fueron una expresión de 

1a no viabi1idad de 1a po1ítica económica precedente: e1 

de•arro11iamo. La rece•ión económica, presione• 

inf1acionariaa, desequi1ibrio en 1a ba1anza de pago•, 

creciente endeudamiento y dificu1tadea en su refinaciamiento 

eran a1quna• expre•iones de 1os 1ímites a aque11a• 

e•trategia• de desarro11o, puestas en evidencia por 1a 

cri•i•. 

En 1a década de 1975 a 1985 se dio 1a búsqueda de 

nuevos modo• de 

así como una 

1a re1ación entre e1 Estado y 1a economía, 

redefinición de 1as posibi1idadea de 

acumu1ación que 1egitimaran 1oa sectores socia1e• derivados 

de 1a imp1ementación d• 1a• po1íticaa de ajuste. 

Si entre 1975 y 1980 e1 gobierno mi1itar de 

Mora1•• Bermúdez 

de•equi1ibrioa 

antiinf1acionaria 

enfatizó 

internos 

y d• 

en 1a 

a través 

reducción 

corrección 

de una 

de1 d•ficit 

d• 1o• 

po1ítica 

fiaca1, 
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pau1atinamente •• tran•formó en ortodoxia monetari•ta 

ap1icando medida• que deprimieran 1a demanda interna 

agregada, adaptándol.a a 1a diaponibil.idad de recur•o•, 

reducción de1 déficit fi•cal., modificación de precios 

re1ativo• de bien•• y factor•• productivos y re•tricción 

monetaria. 

En 

neo1iberal.i•mo 

e1 

y 

siguiente 

monetariamo 

1ustro (1980-1985), 

coincidieron en l.a 

in•trwaentación de pol.iticas correctoras de deaequi1ibrios 

monetario• financieros estabil.izando 1a capacidad financiera 

para enfrentar el. endeudamiento y l.a crisia. Empero, 

asociado• a cambios en l.a oferta: magnitudes menores de 

financiamiento, más duras condiciones y rearticul.ación de 

variabl.e• macroeconómicas que reactivarán el. mercado. 

Entre 1975 y 1980 se privil.egió el. equil.ibrio 

interno y l.a al'llbigüedad de l.a "pol.itica económica" parecía 

orientarse al. corto pl.azo. 

Entre 

estratégico al. 

1980-1985 se va definiendo un proyecto 

deprimir l.aa finanzas púb1icas y l.os 

sal.arios, y al. acentuar l.os efectos de l.a crisis sobre l.a 

producción y el. con&Ulllo, que por un l.ado reimpul.só l.a 

rece•ión e infl.ación y por el. otro favoreció el. deaarrol.l.o 

del. capital. traanacional.. 

Este tipo de diseño estratégico significó el. 

aumento de 

nivel.e• de 

l.os productos exportabl.es, l.a disminución de 1oa 

importación, l.a instal.ación de industrias de 



exportación. e1 debi1itaaiento de 

marcado interno. 1a concentración 

deaarticu1ación intra • interaectoria1. 
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raaaa orientada• a1 

de1 capita1 y mayor 

En 1a esfera distributiva 

po1arizaron 1a• deaiqua1dad•• aocia1••· 

y de1 emp1eo ae 

A 1a caida de 1oa 

sa1arioa rea1e• como producto de 1a 1ib•ración de precio•. 

reatriccion•• aa1aria1ea y reqreaiva po1itica f iaca1 •• auma 

•1 deaeap1eo y aubaap1eo derivado• de 1aa tendencias 

receaivaa y 1a contracción de1 qaato púb1ico. De este modo 

1a contracción de1 mercado interno y 1a auapenaión de 

eatimu1oa a 1a producción agudizan 1a crisis aqríco1a, 

diaainuyendo con e11o dráaticamant• 1o• niv•1•• de in9reaoa 

y consumo en e1 medio rurai. aai como 1a• mi9racionea. 1a 

"mar9ina1idad", 1a terciarización y •1 deaarro11o de1 aector 

informa1. 

Todo esto 11evó a un "co1ap•o" de1 proceao de 

reproducción de 1a fuerza de trabajo, a1 deaarro11o de 

conf1ictoa aocia1ea y a su po1arización. 

La po1ítica de ajuste fue una consecuencia de1 

fracaso de 1a po1ítica de eatabi1ización que tuvo aua 

inicios en 1974 en 1os ú1timoa meaea de1 réqimen de Ve1aaco 

A1varado. adquiriendo durante au deaarro11o -en 1977-

raaqoa receaivoa cuya produndidad •• aó1o comparab1• con e1 
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periodo po•tconf1icto de1 Pacífico haca un sig1o. Su• 

priaera• manifa•tacion•• fueron •1 deterioro de1 aparato 

productivo y fuerte• de•aju•t•• financiero•. E1 ahorro 

interno no •Ufragaba 1a creciente inver•ión bruta fija, a 1a 

vez que •1 déficit de1 gobierno centra1 auaentaa 

pe1igro•amant• 1a deuda púb1ica. 

E•ta• manife•tacione• no deben permitir que 

o1vidaao• 1o• origen•• de 1a cri•i•, que s• encuentran en 

e1 car6cter rígidamente 1imitado y contradictorio de 1a 

reproducción de1 capita1, fundado en 1a desigua1 

penetración da1 capita1 -principa1mente extranjero- en 1a 

economía y •u• consecuencia• en 1a productividad y e1 

ingra•o, como en 1a impo•ibi1idad da mantener una capacidad 

de ga•to superior a 1oa ingreso• 1ogrado• con 1as 

exportacione•. Sin eJlll:largo 1a incapacidad da1 aparato 

productivo para satisfacer 1as necesidades de 1a pob1ación 

-fuente de subversión y vio1encia cotidiana- se encontraría 

en 1a po1ítica económica de1 gobierno de Ve1asco 

A1varado. 

En este periodo e1 aparato estata1 condujo 1a 

acumu1ación sin 1os recursos necesarios para impu1sar1a ai 

no controiar 1as ganancias de1 sector privado (que en manos 

d• capita1 principa1mente norteamericano concentra ia 

propiedad en ei sector m6a moderno de ia economía, controia 

•1 excedente y evita desarro11ar 1a industria de bienes 

da capita1, dejando en su estrechez a1 marcado 
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ingre•o• 

actividad 

E1 sector privado 

de 1a• 

informa1 
•••••• por 

fue 

e1 

principa1mente 
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reducido por e1 nive1 de 

••tancamiento agrario, 1a 

auto•ub•i•tente y por 1a 

au•encia de formación de capita1. E1 movimiento de1 capita1 

monopó1ico dinamizó únicamente 1o• sectores que 1e 

intere•aban, eatancándo•e e1 re•to de 1a economía que se 

agravaría por •U crecimiento de•ba1anceado, 1a ausencia de 

divi•a• y de 1iquidez interna. 

Estos fenómenos son significativos para e1 

de•arro11o de 1a vio1encia, ya que 1a recesión ace1era e1 

de•emp1eo y aubemp1eo a1 ritmo de 1a subuti1ización de 1a 

capacidad productiva. E1 e•tancamiento agrario va 

acompaftado de una ma•iva migración a 1a• urbe•, casi 

dup1icándose 1as actividades margina1es que entre 1968 y 

1978 pasaron de1 2st a1 36t de 1a fuerza 1abora1 

urbana. 

A1 aumentar 1a inversión púb1ica también 10 hacen 

-como vimos-

corre•ponder1e 

1o• 

mayores 

prob1emas financieros, por no 

ingresos fisca1ea. consecuentemente 

se recurrió a1 endeudamiento. A1 mismo tiempo 1a inversión 

privada (5- entre 1970-1974) era menor que e1 crecimiento 

de1 PBX (6-) a1 estimu1arae 1a fuga da capita1aa. En 1974 

1a ba1anza comercia1 tenía un déficit de 400 mi11onea de 

dó1are• y en 1975 1as re•ervas internaciona1e• eran 

negativas en 577 mi11onea. 
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1a 
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empreaa• púb1i.ca• -1a 

eva•i.ón fi.aca1, ••• e1 

conge1a•i.•nto 

crearon una 

1o• preci.o• 

d• petró1eo 

i.nf1aci.ón. 

de 1o• preci.o• de 1o• producto• báai.co•, 

di.f1.ci.1 ai.tuaci.ón que •e agravó por 1a ca1.da d• 

de exportaci.ón, 

y cobre (que 

1a di.•mi.nuci.ón de 1a producci.ón 

no fue 1a e•perada) y por 1a 

aa1ari.o•. 

de 1a• 

Todo e11o 

en e1 

uti.1idadas 

se expre•a en 1a di.•minuci.ón de 1o• 

menor i.ngreso naciona1 y e1 aumento 

a pasar de 1a pobre rentabi.1idad 

de1 capi.ta1, afectada por 1as restricciones credi.ticias. 

znc1usi.va 1a rentabi1i.dad bancaria cayó en 1976 

un 3t r••pecto a1 año anteri.or. 

Lo• intento• de ••tabi1ización iniciado• en 1975 

•• mo•traban ineficace• y en 1977 1a inf1ación creció haata 

e1 40t, a1 mismo ritmo en qua 1os sa1arios caían de•de 

1973. E1 subamp1ao se encontraba más a11á da1 sot, junto a 

1a recesión de 1a producción industria1. 

A pesar da aste panorama daso1ador se 

incrementaba e1 gasto púb1ico, qua 11egó a representar a1 

7.St de1 producto. E1 crecimiento de1 crédito púb1ico, 1a 

contracci.ón de 1a 1iquidez y e1 mayor endeudamiento eran una 

con•tante. 

ganera1 

Por 1a presión de 1as masas se produjo una hua1ga 

después da 20 años. A finas de 1977 1as resavas 

••taban agotada• y 1a ba1anza de pago• era de•favorab1e. 
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La deva1uación y 1a inf1ación afectaron 

e1 aiatema financiero, y en 1978 a1 pai.• estaba 

cea• da pago• que moatraban •1 fracaao de 1a 

de eatabi1ización aconaejda por a1 FMX. La 

pretandi.a ajuatar 1a ba1anza de pago• 

reatringiendo 1a• importaciones cuyo mayor componente eran 

1o• inaumo• induatria1ea, aca1erando 1a inf1ación pero ain 

afectar e1 d•ficit fiaca1. 

con e1 miniatro de Economi.a Si1va Rueta •• inicia 

un nuevo p1an de eatabi1ización en mayo de 1978 qua 1ogra 

-por 1a favorab1e evo1ución de 1as exportaciones- mejorar 

1a •ituación fiaca1 y 1a ba1anza de pagos, pero no frenar 1a 

inf1ación. otros factor•• da 1a recuperación fueron 1a 

conga1ación da aue1do• y aa1ario• y 1a represión. 

Quiene• se beneficiaron en aque1 breve inter1udio 

fueron 1a gran burgueai.a financiera -nativa y extranjera

y 1a exportadora, fracción de 1a burocrática. Entre 1oa 

primeros se encuentran 1os banqueros y financistas, y entre 

1o• ú1timoa 1oa exportadores mineros y "no tradiciona1es" 

(que dup1icaron sus capita1es), y 1os comerciantes, en 

mucho• caaoa vincu1ados a1 narcotráfico. 

Estos sectores socia1es vivieron su mejor momento 

da 1a d•cada concentrando capita1 a expensas de 1os pequeños 

empreaarioa-mineros e industria1es, y especu1ando. 

Podemos apreciar que 1a po1i.tica da 

••~abi1ización contribuyó a profundizar 1a crisis y 
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po•ibi1itar una creciente ine•tabi1idad po1ítica. Y e• que 

una cri•i• e•tructura1 y profunda no puede ser atacada 

simp1emente con in•trumento• cortop1aci•ta• o neo1ibera1e•. 

La 1iberación de1 mercado, 1a de•activación de 1a 

economía ••tata1, 1a apertura de1 comercio exterior, 1a 

exce•iva confianza en 1a empre•a privada y en 1a inver•ión 

extranjera, e1 apoyo irre•tricto a 1a economía exportadora 

para reactivar 1a economía •on toda• e11a• medida• que •e 

inician en 1976 y se acentúan en 1980. No hacen •ino crear 

nuevos prob1emas y mo•trar en toda su de•nudez una economía 

11ena de contradicciones y 1imitacione• para de•arro11ar e1 

capita1ismo. 

Esta po1ítica só1o provocó un fuerte proce•o 

de1 ingre•o en determinado• •ectore• de 1a 

o en favor de 1a• tra•naciona1e•. La 

redi•tributivo 

gran burguesía 

po1ítica era de de•••tatización, 

empobrecimiento 

de•naciona1ización, 

de•capita1ización 

afectado• 

constantes 

economía 

serían 

y con 

informa1 

y de1 país. Los más 

obviamente 1os que tuvieran ingresos.menos 

mayor riesgo: 1os subemp1aados de 1a 

y e1 campesinado pobre, quienes vo1vieron 

a formas de autosubsistencia. 

La miseria, 1a de•nutrición, 1a morta1idad 

infanti1, 1a vejez prematura, 1a prostitución infanti1 y 1a 

de1incuencia, -formas de vio1encia socia1- se hicieron 

parte constitutiva de 1a vida cotidiana, fáci1mente 

tran•formab1e en vio1encia po1ítica. 
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pol.itica• de eatabil.ización estaban 

de resol.ver l.o• deaequil.ibrioa económico• y 

financiero•, cuyo origen •• encuentra en l.a •ubordinación 

cada vez mayor de l.a econoaia a l.o• cicl.o• de l.a economia de 

l.o• pai••• imperial.iataa. Provocan diator•ione• 

sectorial.••• de•integración regional., inadecuada asignación 

de recur•o•, concentración del. ingreso y un reducido mercado 

interno. Tal.ea probl.ema• necesariamente impl.ican el. cambio 

radical. de l.a economia del. país y que el. APRA o XU -juntos 

o ••parado•- dificil.mente podrán superar. 

Las deval.uacione• no pudieron eatimul.ar l.aa 

exportaciones debido al. proteccionismo y a l.a inestabil.idad 

de l.o• productos primario• en el. tipo de cambio. Esta en 

jul.io de l.980 era de 292 sol.ea por dól.ar y en diciembre de 

l.983 •ubió a 2.235 sol.ea, con una tasa de deval.uación entre 

diciembre de 1982 y diciembre de 1983 del. 135-. La 

deval.uación l.ogró encarecer l.as importaciones y acel.erar l.a 

infl.ación, que de 60.8- en 1980 pasó al. 130~ en 1983. 

Tampoco se generaron o l.iberaron divisas para 

estimul.ar el. crecimiento económico. La exportación de 

materia• primas como fundamento para sal.ir de l.a crisis no 

aumentó como se esperaba y el. déficit de l.a bal.anza en 

cuenta corriente mostró, por el. contrario, l.a caida de l.a• 

cotizaciones de esos productos. 

Esta situación, aunada a l.a el.evación de l.a tasa 

de interés y al. crecimiento de l.os servicios de l.a deuda, 
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aceJ.eraron J.a rece•ión. EJ. decrecimiento del. PBX J.J.egó a 

(con exportacion•• menor•• en 3 ooo mil.J.onea de dól.ares 

al. ••tiaado de 5 204 ail.J.on••>· La• exportacione• no 

Si en 1981 •1 tradicional.•• también fueron d••a•tro•a•. 

déficit 

fue de 

en cuenta 

102 

corriente era d• 1 654 mi11on••• en 1983 

mi1J.on•• proveniente• de ••rvicio• 1 

financiero•

inver•ion•• 

que debían contrarre•tar•• con prá•tamo• • 

directa•, (1o• cual.e• por su in•uficiencia 

condujeron a preocuparse má• por rafinanciar 1a deuda y a 

J.uchar por resol.ver J.a brecha da J.a baJ.anza de pagos 

d••p1azando 1a J.ucha contra 1a infl.ación). 

Con J.a contracción del. gasto públ.ico sin af actar 

J.a debil.idad fiscal., y en un marco d• in••tabil.idad de l.a• 

tran•accion•• internacional.••• no se pudieron •uperar J.o• 

probl.ema• presupueatal.es caracterizados por rígidos gasto• 

de operación y abul.tada deuda. 

se eatimul.ó de nuevo ~a recesión qua, junto a J.a 

devaJ.uación y el. déficit fiscal., incentivó 1a infl.ación. La 

1ibera1ización da J.a economía contribuyó a acel.erar J.a 

infl.ación y al. cierre da numerosas empresas. 

En 1983 el. déficit f isca1 del. gobierno central. en 

raJ.ación 

contab1• 

ingresos 

al. PBX fue del. 9.8t. E11o mua•tra al. de•aju•te 

del. sector públ.ico y s• expJ.ica por J.a reducción de 

con rígido• ga•to• que en sóJ.o dos rubros 

-amortización e intere••• de J.a deuda y l.a• FF AA-

superaron el. SJ.t en el. presupuesto proyectado para 1984. 



328 

Lo• cambio• en 1a impo•ición tributaria a 1o• 

bi•n•• da ••rvicio•, exoneracione• tributarias, 1o• menor•• 

ga•to• aranca1ario• y 1a renagociación de contrato• 

patro1aro•; no só1o acentuaron 1a dependencia externa de 1o• 

ingra•o•, •ino que hicieron má• irraciona1e• 1os ingra•o• 

tributario•. Para 1984 e1 déricit risca1 rue da1 8.9t. 

E1 cr•dito para e1 sector privado en 1983 surrió 

una reducción de1 12.4t en re1ación a1 qua •• 1• destinó a1 

sector púb1ico (-4.7t). A1 mismo tiempo que se produjo una 

cri•i• en 1o• sectores industria1, contrucción y pesca, como 

con•acuancia da 1a 1ibara1ización da importacion••• 

reducción da 1a demanda agregada y 1o• aranc•1••· A e•tos 

ractor•• •• agregaron 1as sequía• en e1 sur andino y 1a• 

inundacion•• en e1 norte, qua exp1icarían e1 5.St da1 

decrecimiento de1 PBX (-12t). 

Las restricciones monetarias también tuvieron 

erecto• negativos en 1os sectores básicos de 1a economía: 1a 

indu•tria y 1a agricu1tura. Asimismo, 1a estructura 

o1igopó1ica de1 primero y e1 incremento de 1a 1iquidez 

contribuyeron a1 aumento de precios. 

Para Richard Webb, 1a decontro1ada deva1uación se 

debió a 1a p•rdida de capita1as a corto p1azo, que provocó 

1a p•rdida da reservas. 

Las exportaciones continuaron su tendencia a 1a 

baja y e1 pago 

e1avaron ante e1 

por intereses y 1a compra da armamentos •• 

avance ia 1ucha armada. Las divisas se 
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hicieron in•uficiente•, mientras 1a banca extranjera •e 

mo•traba renuente a nuevos crédito•. La• reserva• •e 

agotaron y 1os retraso• an •1 pago da interesas y a 

contrati•ta• ya no pudieron quedar ocu1to•. 

La• exi9enciaa de1 FMX fueron cada vez más 

difíci1e• de cump1ir: aumento de 1a deva1uación, menor•• 

gasto• de inversión púb1ica y a1evación da 1os precios de 1a 

ga•o1ina. A1 mismo tiempo, 1a recurrencia de1 tesoro a1 

Banco Centra1 

re•pa1do y, 

da Reserva condujo a 1a emisión da dinero sin 

por tanto, a una hiparinf1ación. Esta crítica 

situación económica -que no pudo aar enfrentada con éxito 

por 1a• di•tintas formu1a• de 1as corrientes de 1a economía 

bur9Ue•a- tendrán que superar e1 APRA e IU, que comparten e1 

poder estata1 desde ju1io de 1985. Y deberán hacer1o sin 

afectar 1a• remuneraciones da 1os obreros qua perdieron su 

capacidad de compra en só1o tre• años (1980-1983) an un 23~. 

mientra• e1 sa1ario mínimo 1o hacía en más da1 54t. Tampoco 

deberá afectar 1oa intereses da 1as amp1ias masas qua vieron 

incrementar•• e1 índica da precios a1 consumidor entre 1973 

y 1983 de 100 a 11.346,3 más aún en timpos de vio1encia 

po1ítica. 
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:r:r:r. L:rM:J:TES Pl!l ECONOM:rCA X BJDOUEO DE LA. 

ACUMtJLA.CION 

E• pertinente partir de1. concepto de econo•:la 

mundial. que provoca una ••paración, que a•i9na l.eye• 

e•pecí:rica• a cada pal.o, aceptando que en l.a interacción e 

internal.ización exi•te determinación de l.a• economía• 

central.e• hacia l.aa peri:rerica•. 

En qeneral., l.a pol.ítica económica en Perú bu•cará 

adapta rae y sufrir l.aa coacciones impuesta• por l.a división 

internacional. del. y el. sistema monetario 

internacional., o 

trabajo 

modificar cierto• resquicio• en su 

bene:ricio. El. jue90 de coaccione• que determina l.a pol.ítica 

económica •• ejerce por l.a bal.anza de pagos. En erecto, 

••ta separación entre "centro-peri:rerie" ai9ni:t!ica l.a 

exi•tencia de brechas entre ambaa economía•, en particul.ar 

en •l. desarrol.l.o de l.aa fuerzas productiva• en cada pal.o, l.o 

cual. pl.antea probl.ema• de intercambios comercial.ea que dan 

l.ugar a un permanente, estructural., en l.a cuenta 

corriente de l.oa paíae• periféricos. 

Puesto que l.a bal.anza de pagos ea l.a suma cero, 

e1. será compensado con e1. excedente en cuenta de 

capital.. Este ea el. ras90 más general. de carácter 

e•tructural. de l.a acumul.ación en l.a economía peruana. En el. 

pl.ano de l.o concreto, l.a principal. caracteríatica 

e•tructural. de l.a economía peruana •• l.a l.ógica subyacente 

de endeudamiento (120), y el. determinante de esta l.óqica ea 

( 12 O) Rarae1 Pania9ua, ..,P.,r...,o..,l....,.e.,q...,ó.,m ... •,..n...,,o.,•L--.. Pu• ... r..,a..__..,u .. n...,,a..__,t,.a...,p.,.r .... 1..,a.__,d..,e..,__.l...,0.,._• 
1i•i~•• finonciarga d•1 Eatodo:Prpb1••• de lo dayda y gri•i• 
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•1 car4cter exc1uyent• de1 r~gimen d• acumu1ación, que da 

l.ugar a pol.iticaa económica• eapecirica• traducida• en tr•• 

tipo• de exc1uaión: 1) 1oa gasto• p~b1ico• privi1egian l.a 

inrraeatructura induatrial. en detrimento d• 1a agricuitura; 

2) En •l. sector induatrial. •• ravor•c• 1a induatria de 

bien•• de conaumo durabl.• y de materia• prima• el.aboradaa 

(inaumo•) con excl.uaión de 1a induatria peaada; 3) el. 

reau1tado •• 
sector•• qu• 

1a concentración 

pueden consumir 

de1 ingreso en 

aquel.l.oa bien•• 

ravor de 

duradero•, 

motor d• 1a acumul.ación. 

capital., 

coato d• 

Estas exc1usionea significan que, para el. 

1a masa sa1arial. aparece fundamenta1mente como un 

producción y no como un el.amento de l.a demanda 

efectiva 

tipo de 

que dinamice l.a acumul.ación, de 1o cua1 resul.ta un 

pol.ítica económica que podríamos denominar pol.ítica 

kayneaiana sel.activa de apoyo al. consumo de bienes 

durabl.es. Por otro 1ado, estas excl.usiones fundamentan l.a 

reproducción de 1a l.ógica auyacente de endeudamiento. 

Hay una trisacciona1ización de 1a economía, donde 

existen ciertos e1ementoa motores del.a acumul.ación (121): 

l.a• empresas nativas que producen bienes de consumo 

durabl.ea, 

producción 

paraeatatal. 

l.as mul.tinacional.ea que producen ciertos medios de 

y bienes de consumo durabl.ea, y el. sector 

que provee otros medios de producción y materias 

primaa. Cada uno ea portador da ciertas contradicciones qua 

al.imentan l.a l.ógica subyacente de endeudamiento. 

(121) :rbid••· 
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En efecto, •1 predoainio de 1a indu•tria d• 

bien•• de con•wao 

in•uao•, creó una 

capita1 inf1exib1• 

prorunda, 1o cua1 

bi•ne• de capita1. 

e1 

durab1e, •in un •oport• indu•tria1 en 

••tructura de iaportacion•• de bien•• d• 

a 1a baja, •a1vo provocar una rece•ión 

p1antearia financiamiento externo de 

punto d• vi•ta de 1a• De•de 

mu1tinaciona1e•, refuerzan 1a tendencia a 1a producción para 

e1 mercado interno dependiendo de insumo• importados. 

Si en ioa afioa cincuenta 1aa mu1tinaciona1ea 

•iqnif icaron entrada de diviaaa a trav•• d• 1a inversión 

extranjera directa, en 1oa aeaenta 1aa firma• 

mu1tinaciona1ea serian e1emento• de aa1ida neta de divi•a• a 

trav•• de ia sobrefacturación, subfacturación y ia 

repatriación de dividendos. 

Por ú1timo, ia estructura de ia po1itica fiacai 

ae tradujo en un aumento máa que proporcionai de eqreao• con 

re•pecto a 1oa inqreaoa de1 Estado. Loa eqresoa aumentaron 

porque debían apoyar ia induatria1ización, mientras que ioa 

inqreao• no io pudieron hacer porque ia masa saiaria1 se 

reatrinqió y ioa impuestos sobre 1oa benef icioa eran 

reinvertib1ea. Además estos beneficios no pudieron ser 

qravadoa ya que eiio reduciría ia demanda de bien•• 

indu•triaiea que dinamizaran acumu1ación. Finaimente, ia 

tercera ruente -ei sector paraeatatai- funcionaba 

reaiizando transferencia• d• va1or a1 sector privado y no ai 
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gobierno centra1 a trav•• de po1itica da precios .de bien•• y 

•ervicio•· En con•ecuencia, 1as tras fuentes posib1as da 

ingre•o• de1 •ector p'1b1ico e•taban b1oquaadas y 1a única 

po•ibi1idad da financiar 1a brecha entre ingresos y egresos 

ara e1 endeudamiento. 

Lo• tras factoras combinados caracterizan y 

a•eguran 1a reproducción da1 endeudamiento, da 1o cua1 

re•u1ta que 1a regu1ación macro -por endeudamiento- •• un 

e1emento fundamenta1, constitutivo y autoraproducib1e da 1a 

peruana. En 1a formu1ación da esta po1itica 

po1itica 

económica 

económica 

keyne•iano 

había que 

jugó un 

a trav•a da1 endeudamiento, a1 aná1isis 

pape1 importante contra 1a idea da qua 

dasarro11ar primero el. ahorro interno para 

financiar 

que parte 

inversion••· Keyne• propone un circuito origina1 

de 1a inver•ión financiara con endeudamiento que 

origina mayor emp1ao, mayor ingreso, incremento del. ahorro y 

donde l.a inversión crea su propio ahorro (l.22). 

1a 

En 

po1itica 

esta perspectiva, 

económica -en 

el. determinante principal. de 

particul.ar en e1 periodo 

"ve1a•quista"

inver•ión, pero 

1iquidez se vio 

será 

en 

l.a nueva 

l.a economía 

sobradetarminada 

l.iquidez acumul.ada 

esta demanda da 

por l.a coacción 

para 

nueva 

da 1a 

ba1anza de 

productivas, 

pagos que resu1taba da l.a brecha en 1as fuerzas 

dando l.ugar a 1a imp1ementación de pol.iticas 

aatabi1izadoraa. 

(l.22) .D:U.sL... p.124. 
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economía -en particul.ar el. sector 

productivo- no pudo crecer má• rápido da l.o que l.e permitía 

l.a economía mundial. o l.a economía hegemónica (l.éaee E.U.) La 

econoaía peruana debió adoptar au ritmo de crecimiento al. de 

l.a economía e•tadunidenae. 

Lo• financiero• e indu•trial.mente 

dominante• empujaron a l.a instrumentación de p~l.ítica• 

promotora• de crecimiento acel.erado desde el. punto de vista 

del. crecimiento de grupo• eat.ratégicos que determinaron l.a 

exi•tencia de pol.íticas reactivadoras. 

determinantes externos de l.a pol.ítica Lo• 

económica en l.a economía son l.a economía externa empujando 

al. bl.oqueo y el. régimen de acumul.ación y l.egitimación 

empujando l.a reactivación. 

La pol.ítica económica resul.taba determinada, más 

que en l.a economía pol.ítica central., por el. efecto que tenía 

l.a dinámica de 

internacional. 

internacional.. 

del. 

Con el. 

l.a economía hegemónica 

trabajo y sobre el. 

sobre l.a división 

sistema monetario 

de•arrol.l.o de l.a crisis, l.a pol.ítica 

económica recibiría cada vez menos l.a inf l.uencia de 

determinante• interno• y l.a contradicción entre pol.íticaa de 

bl.oqueo-reactivación se transformará y aparecerá, por un 

l.ado, brutal.mente como l.a contradicción entre soberanía 

••tatal., y, por el. otro, como l.cs l.imites a esta soberanía 

impuesta por l.a economía mundial.. Aparece inmediatamente l.a 
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1•9itimidad d• 1a propia po1ítica económica, ya 

que 

1a• 

1o que ••taba en cue•tión para •a1ir de 1a cri•i• eran 

a1ianza• de c1aa•• y 1aa codificacion•• interna• de aua 

1uchaa. 

Ahora bien, en 1a inaerción en 1a economía 

mundia1 •• produce e1 neoco1onia1iamo como una po1ítica 

co1onia1 de 1aa potencia• hegemónica&, aur9• d•1 propio 

deaarro11o industria1 impu1aado por e1 capita1i•mo •n 

expanaión y es 

una po1ítica 

co1onia1 que 

aprovechado por e1 capita1 financiero: •• 
que corresponde a1 deamoronamiento de1 aiatema 

se va deainte9rando por 1a• 1ucha• de 

1iberación naciona1 

y máa sofisticadas 

de 1oa pueb1oa y que conai•t• en nueva& 

forma• de dominación. E• un fenómeno 

integra1 para1e1o a 1a mayor articu1ación de 1a economía, a 

ia diviaión internaciona1 de1 trabajo a 1a 

internaciona1ización de1 capita1 y a1 sistema monetario 

internaciona1. Además es imp1ementado por 1os regímenes 

po1íticos comprometidos con 1a po1ítica he9emónica, 

asumiendo un pape1 en 1a defensa y ap1icación de 1oa 

objetivos, p1ane• 

1a orientación 

y medidas neoco1onia1es. 

eatrat•gica principa1 

Ea, fina1mente, 

de 1a po1ítica 

•• hegemónica cuando 1aa grandes potencia• 

enfrentan por conso1idar y acrecentar 

territoria1ea, económicos y mi1itares 

contradicciones por e1 reparto de1 beneficio. 

co1uden y •• 

sua dominios 

entrando en 

Con e1 afán de detener e1 avance revo1ucionario 
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de 1• 1ucha de 1o• pueb1o• o de•viar1o• de •U camino hacia 

1a deatrucción de1 Eatado. 1a po1itica neoco1onia1 fomentó e 

impu1aó 1a inte1ectua1idad pequaño-bur9'1esa para que 

difundiera· entre 

aocia1demócrata•. 

1a• ma•a• teoría• •eudonaciona1i•ta•. 

de•arro11i•ta•. y a1entaran e1 reformismo 

para atenuar 1oa conf1icto• aocia1e• y garantizar 1a "paz 

•ocia1" mediante concertacione• entre c1aaea. Con e1 miamo 

fin remoza a1 Estado. reformando 1a administración púb1ica. 

garantizando 1a organización corporativa y regimentada de 

1a• maaaa. 

E1 imperia1iamo preparó y promovió a sua cuadros 

y agente• que 1e servirian en 1o• puaatoa c1ave• de1 aparato 

e•tata1 y e1 régimen po1itico. especia1mente a1toa 

funcionario• gUbernamenta1e•. técnicos de a1to nive1 y a1to• 

mando• de 1a• Fuerzas Armadas. que son cuidado•amente 

formados no aó1o en e1 terreno mi1itar y sobre sofisticadas 

arma• y técnicas contrainaurgentea. sino en 1os aspectos 

ideo1ógicoa. po1íticoa. teóricos y socia1es para conducir 

1oa objetivos eatadunidenses. 

Tecnócrata•. burócratas. Fuerzas Armadas y 

representante• de 1aa ciases dominantes en e1 contro1 

eatata1 a1 margen o no de su vo1untad. pusieron en practica 

1aa naceaariaa reformas para una mejor reproducción de1 

capita1 que genera1mente representaba una mayor y mejor 

penetración y conso1idación de1 capita1 trasnaciona1. 

Legitimación y acumu1ación van 
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contradictoriamente junta• adecuando 1a estructura económica 

y aocia1 -como 1a• orqanizacion•• socia1•• y po1íticas- a 

1oa requerimientos d•1 capita1ismo mundia1. 

E1 neoco1onia1i•mo ea una re1ación aocia1 y una 

manifestación po1ítica qua expresa 1a ra1ación entre e1 

Eatado y 1a gran burgue•ía hegemónica aobre 1a base da 1o• 

regíaane• ••mico1onia1•• y 1a• c1a••• que 1o sustentan. 

E1 capita1 financiero •• 1a pa1anca con 1a que •1 

Estado 

país••• pueb1os y 

1•Y•• objetivas un 

aspira a 

naciones, 

régimen 

con•ervar e1 contro1 aobre 

imponiendo como impu1so de 1a• 

económico que •• constituya en 

baae de sus p1anes estratégicos y que crezca vincu1ado a 

r•1acion•• precapita1iatas, conaerv6ndo1as, modific6ndo1aa o 

daatruyéndo1aa, si con e11o 1a reproducción de1 capita1 ea 

coherente. 

La introducción de e1ementoa capita1i•tas -an 

particu1ar con 1a inveraión directa extranjera y e1 aatimu1o 

a 1a inversión privada-, mucha• veces chocaba con 1a 

forta1eza de 1aa vieja• re1acionea, que en 1o fundamenta1 

frenaban e1 deaarro11o capita1ista. 

Loa países sometidos a estas formas de dominio 

dentro de 1a división conaervaban 

.internaciona1 

su 

de 

especia1ización 

1a producción, fuente de materias primas, 

mano de obra barata, marcado• d• bienes y de dinero, esfera• 

de inversión de capita1es y -más recientemente- de 

exportación neta de 1oa miamos. 
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La parte má• su•tantiva de 1a prOducción minera, 

pe•quera o 

1a• tierra• 

fore•ta1, •• 

má• rentab1•• 

de•tina a 1a exportación a•í como 

•on d••tinada• a1 cu1tivo de 

producto• exportab1e•. 

tendencia. 

con 1a cri•i• •• acrecienta ta1 

Desde 1a década de1 cincuenta se constata 1a 

producción de mercancía• semie1aboradas, 1a penetración d• 

1a• mu1tinaciona1ea con 1a corre•pondiente tendencia a 1a 

centra1ización y concentración de1 capita1, 1a 

diver•ificación pau1atina de 1a inversión e incremento de 

1o• mecani•mo• de contro1 vía "cooperación financiera" Esto 

•• una expre•ión de que 1a economía imperia1ista mundia1 en 

expan•ión cohesiona ai mundo en un comp1ejo de producción e 

intercambio. 

E1 Estado va convirtiéndose en inversionista en 

infrae•tructura, servicios productivos, actividad•• 

productiva• de exportación, a 1a vez que fomenta una 

industria de bienes da consumo (marqina1 y por e11o 1imitada 

en perspectivas). Aún para producir bienes de consumo a 

intermedios se 

materia• primas, 

internamente. 

Todos 

debe comprar bienes 

inc1uao biene• de 

de capita1, insumos y 

consumo no producidos 

1os sectores y parte de 1a cana•ta de 

bien•• da 1a fuerza de trabajo se reproducen con mercancía• 

crecientemente importadas a precios fuera de1 contro1 

interno, en 1a 1óqica de vender para comprar y poder 
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producir. En ••ta actividad jueqan un pape1 importante 1aa 

firaaa au1tinaciona1•• 10 

producto• aemie1aborado•

di v iaaa. 

producido -materia prima y 

ea vendido para conaequir 

Do• 

•igu:lente•: 1) 

hecho a 

l.a 

que debemo• de•tacar •on l.oa 

:lnvera:lón directa extranjera y su 

contraparte, l.a sal.ida de capital.ea por rem:l•ión de 

ut:ll.idade• (royal.ti.ea, patentes, etc.): 2) el. endeudamiento 

externo y au contrapartida, l.as amortizaciones, servicios e 

intereses de l.a deuda. 

Desde l.a década de l.oa setenta se hizo ostensibl.e 

una diminución de l.a inversión di.recta extranjera y su 

paul.atino reempl.azo por el. capital. de préstamo, que se 

conatituye en un el.amento inherente a l.a dinámica de 

crecimiento, y se expl.ica por l.o• cambios en l.a dinámica de 

l.a acumul.ación y del. capital. financiero a nivel. mundial. que 

internal.izan su l.ógica en el. proceso de industrial.ización. 

Además, l.a existencia de ia gran propiedad 

terrateniente en manos de unaa cuantas fami1ias frenaba 1a 

ampl.iación del. mercado interno que a su vez determinaba ia 

ausencia de mano de obra cal.ificada. Frente a una situación 

aaí, al. capital. extanjero l.e interesaba conseguir mejores 

condiciones para 1a expl.otación de 1as materias prima• y l.a 

mayor exp1otación de l.a fuerza de trabajo usando insumos 

internos e importado• a través de1 desarrol.l.o de l.a 

industria l.:lgera y de bienes de consumo, para l.o cual. 
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eap1eaba toda 1a potencia de1 Eatado que a trav•• da 

reforma• económica• con•erva y aap1ía 1o• cana1e• da 

penetración de1 capita1 privado monopo1i•ta. 

se ase9uraba a•í a1 contro1 m6• eficaz da1 

conjunto de 1a economía y en particu1ar de 1o• •ectora• 

e•trat69ico•. 

participación 

••ociando e1 

exi•t•ntes. 

Se 

de1 

formaron 

capita1 

firaa• y coapaftía• aixta• con 

nativo e•tata1 y/o privado. 

capita1 extranjero a empre••• nueva• o ya 

E1 crecimiento de 1a importación de capita1•• 

bajo 1a forma de cr•dito• tuvo su corre1ato en 1a 

•upaditación de 1a po1ítica económica a 1o• inter•••• 

hegemónico• d•1 capita1. a1 mismo tiempo qua e1 contro1 da1 

mercado financiero permitía a 1o• paí••• cantra1•• 

so1ucionar su crisis de sobreproducción monetaria. que se 

sumaba a1 mercado de otras mercancías. 

centra1•• 

condujeron 

A 1a exportación de capita1e• de 

•• 
a 

a9re9aron 1os 

intensificar 

pro9rama• de 

1oa víncu1oa 

1o• paí••• 

ayuda, qua 

económico• y 

comercia1e• entre país••· sosteniendo y conso1idando 1•• 

forma• de re1ación y 1a orientación de1 mercado tradiciona1. 

•1 ape90 a determinados proveedores de insta1acione• y 

con•Wllidore• de materia• prima•. Los pr••tamo• •• hicieron 

con base en convenios que 9arantizaban 1a sujeción de 1a 

econo•ía a1 imperia1ismo. a•equrando mercados para 1a 

adqui•ición de 1os bienes producidos. en mucho• ca•o• 
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d• 
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importando inf1ación. Todo ••to refrendado 

de•arro11o, pacto• ai1itar•• y organi••o• 

E1 capita1 financiero promovió 1a gran empre•a 

•ub•idiaria que tran•formaba int•rnaaente 1as materia• 

priaa• y rebajaba •1 co•to mediante 1a uti1ización de mano 

de obra barata, a•equrando a•í 1a permanente obtención d• 

tecno109ía extranjera. 

Lo• convenios, programas, pacto• y 1a gran 

empre•a sub•idiaria, exigieron que •e crearan y organizaran, 

para •u ejecución o inversión, instituciones como 1as 

"corporacione•" y "comité• de d••arro11o", 1a creación o 

modificación de organiamoa administrativo• estata1e•, 

cambio• en 1a 1egis1ación, regiona1ización administrativa, 

protección mi1itar, etc. 

E1 capita1 financiero, por otra parte, afianzó y 

forta1eció a 1as c1asea dominante• convirtiéndo1as en un 

apéndice suyo como mediación de1 imperia1ismo. Además 1a 

economía interna puso a disposición de 1a empresa 

mu1tinaciona1 e1 ahorro interno reduciendo e1 monto de 1a 

inver•ión directa y garantizando su existencia 

La burguesía estadunidense estaba tan interesada 

en aumentar 1as exportaciones y abaratar 1as importaciones, 

a•í como en 1a• exportaciones de capita1 y mercancías. 

La tendencia de 1os países centra1ea era hacia 

una sobreproducción de capita1, y su so1ución estaba en 1a 
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movi1ización de 

va1or fuera de1 

•e i.mportaba 

tradici.ona1e•"· 

1a fuerza de trabajo y 1a creación de nuevo 

mayor. 

••te 

paí•, •u•tituyendo 1a producción que ante• 

y promoviendo 1a• exportacione• "no 

E1 capita1 extranjero •e reprodujo en una e•ca1a 

Se 

•irvió 

creó má• va1or que 1a remi•ión de uti.1idade• y 

para. 1a• reinver•ione• cuando exi.•tían 

condici.one• favorab1e•. 

E1 significado de 1a remi•ión de uti1J.dade• 

re•pecto a1 fondo de divisa• fue que pudo rea1iza•e en 

capita1 fijo importado para pro•ec;iuir •u•tituyendo 

importacione• y exportar uti1idade• en e•pecie. 

La• medida• de po1ítica económica a fine• de 1o• 

•e•enta impu•ieron 1ímita• a 1a aa1ida de capita1, 

condicionando 1a inver•ión extranjera a1 con•umo de mayor 

producción 1oca1. De ••ta manera ia e•casez de1 fondo de 

divi•a• se raso1vió por 1a mayor asociación a1 capita1 

extranjero. Hoy 1a exportación da capita1•• privado• y 

púb1icos •• e1 fundamento da 1a po1ítica co1onia1 y 1a base 

materia1 de una a1ianza, qua se resquebraja, entre 1a gran 

burguesía financiera y sector•• de 1a gran burquaaía nativa. 

E1 incremento de1 capita1 variab1e y constante 

significó oferta y demanda para nuevos burgue•e• y 

encadenamientos de una producción cada vez más comp1aja. 

A•imiamo, 

di•ponib1e• 

e1 progre•ivo 

garantizó 1a• 

aumento de1 

condiciones 

fondo de divi•a• 

da rea1ización d•1 
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capita1 importado por 1a gran burguea~a y 1a• 

mu1tinaciona1••· 

En etapa• d• proaperidad, 1a di•ponibi1idad de 

divi•a• aumentará con •1 f1ujo de capita1••, benericiando a 

1a gran burguea~a. En •1 caao contrario -que va acompaftado 

de una contracción d•1 va1or exportado- aigue una r•c•aión 

que hace caer 1a taaa de ganancia y de inveraión. 

E1 imperia1iamo impone condicione• má• dura• de 

negociación para nuevamente hacer positivo e1 f1ujo de 

capita1••· 

La acumu1ación procede a travéa d•1 monopo1io y 

•1 predominio de1 capita1 financiero internaciona1 •• •1 

principa1 factor activador de1 proceao de reproducción. 

E1 Perú se integró a1 circuito imperia1iata d•1 

capita1 en una matriz de acumu1ación que sacaba ganancia• de 

1• exportación de1 capita1 mediante distinto• método•. La 

dinámica da1 capita1 permitió qua 1os préstamo• -y en 

genera1 1a actividad financiera- fueran 1os más rentab1ea, 

seguidos por 1a venta de tecno1ogia y servicios. Empero, 1a 

conaecuencia de ésta dinámica, que fue e1 endeudamiento, 

deainduatria1izó a1 paia, redujo a1 mercado interno y 

entrabó e1 deaarro11o, con todas aua conr1ictiva• 

conaecuencia• a1 aparcar 1a crisis da 1a deuda (1982) 1o• 

teórico• empezaron a darse cuenta qua aqua11a •• parte d• 1a 

dinámica de acumu1ación de1 sistema capita1ista mundia1. 

La inversión extranjera directa •• redujo ante e1 
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critico taaafto de mercado, •1 dirici1 acce•o a1 mercado de 

divi•a• y 1a ine•tabi1idad de 1a po1itica económica y de 1a 

propia Po1itica, dando origen a una in•a1vab1• contradicción 

que evidentemente •1 nuevo r•qimen no podr6 re•o1ver. MA• 

aún •i todo ••to 

po1itica creciente. 

•• da en •1 contexto de una vio1encia 
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CAPXTU:tO :i:y. LA BUBGUESXA BURQCBATXCA X LQS L];MXTES QEL 

BSTAPA 

· ••• una in•titución •• engendrada por una 
po1arización de1 conr1icto •ocia1, de•pu•• 
apacigua e1 conr1icto y 1o aediatiza. La 
in•titución ea e1 modo de expre•ión de 1o 
co1ectivo, de 10 socia1 en opo•ición a 1o• 
agentes privados. 

Miche1 Ag1ietta. 

En e1 preaente capitu1o exaainaao• 1a• 

po•ibi1idades y 1imitea de1 Eatado y aua in•titucione•. como 

e1emento• que constituyen e1 e•pacio interno de exp1otación 

y dominación. Veremos que e1 proce•o rerormi•ta de 

rein•erción en 1a economía mundia1 por un 1ado e•cinde a 1a• 

c1a•e• dominantes y desarticu1a •u poder, y por otro crea 

nueva• formas de mediación corporativa de 1o• conr1icto• y 

de codiricación de 1a• contradiccione• de1 r•gimen de 

acumu1ación y de1 sistema po1itico. Estas ú1tima• ruaron 

incapaces de inatituciona1izar e1 conf1icto y dar 

1egitimidad a1 Estado, pues 1a insuficiencia de1 de•arro11o 

capita1iata y de1 proceso de reformas permitieron 1a 

reaparición de 1oa prob1ema• centra1e• de1 país, de 1o• 

interese• co1ectivoa y de estrategia• popu1are• de 

supervivencia. 

Asimismo, e1 1ibera1ismo no tra•cendió 10 

doctrinario1 su fragi1idad ea resu1tado de 1a permanencia de 

una extensa estructura semifeuda1 y. con e11a, de 1a 
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tradicidn d••pdtico-con•ervadora de convivencia y gobierno. 

Tran•currido un •i91o, •1 impu1•o de 1a• c1a•e• 

doainant•• aún proviene de1 exterior. Lo• ya d••aperecido• 

decimondnico• primero• partido• po1itico• de1 pai• ae 

pro1ongan bajo nuevo ropaje ideo1dgico y con e1 mi•mo ••ti1o 

de hacer po1itica popu~iata y caudi11iata. E1 finiaecu1ar 

Partido Civi1iata, que surge de1 sector o1igárquico 

capita1ino vincu1ado a 1a• finanza• y a1 capita1iamo ing1é•, 

tiene au aimi1 en 1os "modernos" partidos Popu1ar Cristiano 

y Accidn Popu1ar, que crecen asociado• a1 capita1 

norteamericano: e1 Partido Demdcrata ~aristócrata, 

afrancesado y regiona1- también se tranaf igura en un APRA • 

Xzquiera 

Partido 

Unida arribistas y europei•tas. Fina1mente, e1 

constituciona1, paradójicamente constituido por 1aa 

Fuerza• Armadas, que como ta1•• son hasta hoy •1 centro de 

1a vida po1itica naciona1. 

Prada: 

ú1timo• 

Hoy como ayer podemoa preguntarnos con Gonzá1ez 

-qué fueron, por 1o genera1, nuestros partidos en 1oa 

años? "Sindicatos de ambiciones ma1sanas, c1ubs 

e1ectoreroa o sociedades mercanti1es" (123). 

E1 quehacer po1itico hasta 1968 estuvo en tres o 

cuatro grande• ciudades costeñas articu1adas a 1as grandes 

hacienda•, p1antaciones y minas. En otras ciudades y en 

todo e1 espacio andino 1a presencia estata1 no trascendía 1o 

coercitivo, como respa1do permanente de1 poder gamona1iata, 

que combinaba un racismo bruta1 con 1a dominacidn 

(123) Manue1 Gonzá1ez Prada, Hpra• de Lycba. 
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patriarcai.. 

rea1. tan:i.a 

La hacienda como centro de1. dominio po1.:1tico 

•u axtanaión en 1.os c1ubes socia1es y en 1.as 

sociedad•• marcanti1e• urbana•. 

·Lo• cambio• que ae produjeron en e1 periodo de 

1968-1.975 no aó1o tra•1adaron y concentraron e1 poder en 1.a 

capita1 y 1.a• grand•• ciudad••• si no que, a1. distraer a 1.a 

o1igarqu:1a en su accionar po1.itico estabi1izador y abocarse 

a su re inserción económica en e1 nuevo mode1o de 

acumu1ación, deaarticu1arón e1 viejo poder po1:1tico y 1.o 

dejaron sin proyecto capaz 

Armada•. 

de oponerse a1 de 1.as 

modarnizant•• Fuerza• En 1980 po•tu1aron a 

Be1aúnde Terry y en 1985 a1 APRA. 

No obstante, 1.os más trascendenta1es cambios 

socio-po1:1tico• residian en 1.aa consecuencias qua traian 

conaigo 1.as reformas en 1.as regiones, provincias y en e1 

campo. A11:1 se reconstituyeron 1.as ciases socia1es 

proyectando sua reagrupacionaa a 1.a capita1, apareciendo 

nuevoa poderea po1:1ticoa. La recomposición c1asista de1 

sector terrateniente da 1.a o1igarqu:1a en torno a1 comercio, 

a1 transporte y a 1.oa servicios agrarios, por un 1.ado; y 1.a 

rearticuiación po1itica en formas neogamona1istas, por e1 

otro, crearon condiciona• de mayor opresión 

aparecieron campeaina-popu1ar y a1 mismo tiempo 

po•ibi1idad•• de 1.ibertad (•). 

(•) En e1 feuda1ismo preva1ecian 1.os privi1egios señoria1es 
sobra individuos deaparaona1izadoa y marginados de 1.a vida 
po1itica; con e1 capita1iamo surgen individuos privados y 
con 1.ibartada• civi1ea "forma1mente emancipados en 1.o 
po1itico y 1.o socia1", que no tienen coartada su voiuntad de 
decidir y hacer" (Vaá•• uva11• Barrones Ricardo, E1 Gobierno 
en Acción, p. 93 y sa, Ed. FCE. 1984). 
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Aún en e1 pre•ente •i91o, en e1 Perú no• ha11amo• 

en pre•encia de un E•tado puramente forma1, en •1 que 1a 

Con•titución va dejando de ••r un mero acuerdo entre 9rande• 

faai1ia• o1i9árquica•, moderadora de •u• diferencia• e 

in•trumento c1iente1ar de 1o• 9rupo• de poder re9iona1 y 

comienzan a forma1izar e1 avance y expansión capita1i•ta. 

En su formación como E•tado moderno y 

centra1izador de1 poder, ia I91e•ia y e1 Ejército siempre 

••tuvieron 

debi1idad 

en 

de 

ei centro de 

1a sociedad 

1a• decisiones frente 

civii. E1 conf1icto 

a ia 

entre 

1ibera1e• y conservadores, federaiista• y centra1i•ta•, e• 

una con•tante que no 11e9a a expresarse en partidos. E1 

1ibera1i•mo •• aceptado únicamente en e1 p1ano económico, 

mientras en io po1ítico ei sistema e1ectora1 no pasaba de 

ser un mecani•mo de dominación. 

La democracia no existió, ei sistema po1ítico se 

caracterizó más bien por ia coacción instituciona1izada. E1 

patriarca1i•mo y e1 caudi11ismo ocu1taban 1a presencia de 1a 

vio1encia. Perú era e1 sími1 de una inmensa hacienda. 

E1 capita1 norteamericano, que se afianzó en 1a 

••tructura financiera-comercia1 de dominio desarro11ada por 

•1 capita1 in91és, de•naciona1izó no só1o 1o• recur•o• 

natura1e•, sino a ia propia o1i9arquía, 1a cua1 aunque a1 

principio resistió 1a ofensiva diversificando su• 

actividades, después se subordinó ai ritmo de su 

incorporación a 1as finanzas y a 1a industria. De1 mi•mo 

modo, 1a o1i9arquía contro1aba a 1as ciases media• a través 
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de a1ianza• que 1a• •ubordinaban a parce1a• de poder y 1a• 

ai•1aban de1 pro1etariado y e1 campesinado (e1 APRA a1 

principio r••i•tió, pero •u ec1ecticismo y ambigüedad no 

pudieron evitar •u 1enta ab•orción). 

coa o •o•tiene Marx: "e• •1 Estado quien •e ha11a 

mantenido en coh••ión por 1a vida burguesa". En Perú, 1a no 

dominancia de 1a •ociedad bUr9U••a impide 1a cohesión 

••tata1 y adopta más bien ta1 forma como exigencia de 1as 

nece•idade• derivadas de 1a inserción de 1a economía en e1 

capita1i••o mundia1, a•í como de 1aa irreconci1iab1ea 

contradiccione• que e11a genera. E1 E•tado 11ega a 

modernizar•• hasta 1o• 1ímites de asegurar 1a reorganización 

de 1a• re1aciones socia1e• en favor de un tipo de 

acumu1ación 

barrera•. 

de capita1 que padece de infranqueab1es 

I. ESCENAJllO GEQGRAFICO X LA FRQSTBACION ESTATAL 

E1 E•tado peruano en su evo1ución ha encontrado 

adver•a• condicione• eapacia1ea para conso1idar un sistema 

de dominación e inatituciona1izar1o. E1 contro1 y 

organización de 1os hombrea en e1 territorio peruano por un 

poder centra1izado y monopo1izador de 1a fuerza se vió 

1imitado por e1 carácter de 1a •ociedad, e1 gamona1ismo y 1a 

geografía. 

La ausencia de una efectiva unidad po1ítica, 

admini•trativa y territoria1 corresponde a 1a desintegración 



350 

étnica y naciona1 y a 1a di•p•r•ión de1 incipiente mercado 

interior.- E1 Eatado aunque débi1, durante •1 Gobierno de 

Ve1aaco contradictoriamente contribuye a 1a deatructuración 

terrateniente como c1a•e y de1 caciquismo que co1ectiva pero 

ai•1adaaente eran e1 •u•tento de1 Eatado. 

Perú ea un pai• re1ativaaent• extenao con 

1,285,000 1Qn2., dividido en 24 departaaento• y una Provincia 

conatituciona1 

distritos y 

y, dentro de ••toa, 178 provincia• y mi1•• de 

pueb1os¡ 1as prefectura•, subprefectura• y 

9obi•rno• 1oca1es ejercían y ejercen su poder a travé• de su 

función centra1 en 1a dominación: La FUerza. No exi•tia 

una administración púb1ica pu•• 1a• Corporacionea d• 

Deaarro11o nacen en 1o• sesenta y varia• vece• haata hoy van 

c~lllbiando de nombre. 

Lima-ca11ao concentra 1a tercera parte de 1oa má• 

de 20 mi11ones de habitant~s que conforman 1a pob1ación 

tota1 de1 país, mientras que por 1o menos e1 40~ reside en 

ár•a• rura1••· A esta heteroqeneidad demoqráfica se a9rega 

1a étnica y socia1: 49~ de 1a pob1ación ea indi9ena 

principa1mente quechua, 33~ mestiza 12~ de procedencia 

europea y 6- de origen africano o asiático. Las 

ocupaciones, nive1ea de ingreao, expectativa de vida, 

indice• demo9ráficoa de morta1idad, nata1idad, etc. son 

•umaaente diversos 

coabinacion••· Este 

pre•entan sobre una 

y aceptan 1a• más variada• 

conjunto de re1acione• aocia1e• ae 

profunda heteroqeneidad eco1ógica que 
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pod••o• aimp1ificar •n tr•• region••: 

a) LA coata.- Ea una faja d•••rtica a 10 1argo 

d•1 1itora1 de1 pacífico con un máximo d• 200 .Km. d• ancho. 

Comprend• a1 11t da1 territorio, anc•rrando má• da 50 va11ea 

con 650,000 Haa. aprovachab1•• para 1a aqricu1tura. La 

producción báaicamant• bajo riego, aata conatituída por 

a1qodón, azúcar, arroz, maíz, frijo1 y frutaa. La ganadería 

aunque e•caaa as de tipo int•naivo. La qran mayoría d• 

•xp1otacionaa son capita1istas, uaan tacno1ogía avanzada, 

ti•nan a1tos rendimientos y esta destinada a1 mercado o a 1a 

agroinduatria, ocupan e1 43t de 1a auperficie activa, 

produc•n •1 4St de1 VBP aqrico1a y ocupan •1 19.2t da 1a 

mano de obra aqríco1a. 

Mientras que e1 pod•r po1ítico en 1as front•ra• 

norte y sur se especia1izan en 1a defensa de1 territorio, en 

cuatro ciudades de1 norte y sur Truji11o y Chic1ayo Arequipa 

e Zca, 

po1ítico 

ciudades 

se constituyen 1os núc1aoa 

regiona1, extendiendo su 

y pueb1os circunvecinos y 

de1 poder económico y 

dominio hacia 1as otras 

particu1armente a 1os 

andas de manera transversa1. E1 neoco1onia1ismo, 1a 

modernización económica y po1itica surgen en 1a costa pero 

no 1ogran trascender1a y quedan b1oqueados por 1o• andea. 

Ant•• bien 1a exp1otación y opresión de 1a sierra por 1a 

costa revierte en grandes o1as migratorias y en 1as nuevas 

ár•a• conf1ictivas qua traen consigo. E1 norte -sede de 1a 

ari•tocracia- y -junto a Lima- cu1tores de tradición más 
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hi•paniata ha •Ufrido en 1•• ú1tima• d•cada• un 

da•p1azaai•nto da su parca1a da podar por e1 centro po1ítico 

da1 paía: ia capita1. 

·Lo• inmigrante• europeo• y asiático• han 1oqrado 

conatituir•• en mediador•• da 1a• tra•naciona1•• o 11anado 

1o• ••pacio• 

:tta1ia en un 

no ocupado• por 

sig1o 1oqraron 

a11o•. Lo• proveniente• da 

tener 1a dirección da 1a 

burguaaía y de 1a• fuerza• araadaa, mia~tra• qua me•tizoa y 

negro• aspiran a ser rec1utados en 1os estamentos 

inferior•• de 1as fuerzas armada• y po1icia1e•· En 1a• 

ú1tima• cuatro década• 1a andinización da 1a coata modifica 

todo •1 eapactro 

irraconocib1a. 

étnico y d• c1a••• haata vo1v•r•• 

La• ciases media• da ia costa heredara• da1 

hispanismo son ias que pretendan constituir e1 siatema 

po1ítico, 1a c1ase po1ítica y 1a •iite púb1ica: no obatante 

só1o 1oqran una caricatura de e11as. La transformación de1 

APRA en socia1demócrata y de :tzquierda Unida en 

eurocomunista cu1mina en una convivencia 1ibera1 triangu1ar 

con 1a burguesía modernizante en 1oa 1ímites que imp1ica ta1 

aberración. 

b) La Sierra.- Conformada por 1os va11•• y 

meseta• occidenta1ea d• 1a cordi11ara de 1os Andes (macizo 

a1tip1ánico) y parte de 1oa va11es andinos orientado• a1 

1itora1 da1 Pacífico. Comprenda praderas aito-andinaa, 

praderas ondu1adaa más baja• (ja1caa) y 1o• va11•• o 
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cañonea inter-andi~oa. Mientra• que 1a vertiente occidenta1 

de 1a cordi11era •• inapropiada para ia agricu1tura, 1a 

ori•nta1 favorece ta1 actividad. La h•t•roqeneidad 

eco1ógica ·e• grande, exiaten 62 de 1a• 103 zona• de vida 

identificada• en e1 p1aneta, 1o que contribuye a 1a 

de•integración po1itica y 1a diver•idad de forma• d• 

producción y 

parte iapone 

agropecuaria, 

preco1onia1, 

de organización aocia1 y cu1tura1: por otra 

reatriccionea a1 deaarro11o de 1a actividad 

que superadas por 1a sociedad andina 

hoy por 1os caml:>ioa co1onia1e• 1aa ventaja• ae 

conviert•n en desventajas. se encuentra 1oca1izada sobre 

2,000 ••tro• de a1titud y cuenta con 340,000 1CJD2. (25~ de1 

territorio). De esta superficie 1,700,000 Ha•. son de 

cu1tivo y 9 ai11ones de pastos natura1ea. 

La mayor parte de cu1tivos son de secano (posee 

e1 21.5~ de 1a agricu1tura bajo riego). Ea importante 1a 

ganadería extensiva. En este ámbito predomina 1a unidad 

iatifundio-comunidad (hoy, principa1mente empresas 

reformadas-comunidad) y 1a economía campesina y en e11aa 

1aa re1acion•a tranaiciona1es aemi-feuda1es. E1 capita1ismo 

aparece como un régimen aia1ado débi1. 

La agricu1tura de va11es ea comercia1 y de 

autoconaumo: pocos productos son exportab1ea, 1a tecno1ogia 

•• tradiciona1 y e1 crédito ea escaso. Lo principa1 de 1a 

producción eatá compuesta por: papas, maíz, trigo, cebada. 

Coaprende e1 43~ de 1a superficie activa, e1 40t de 1a 
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producci6n bruta aqrico1a y e1 61.7• de 1a PEA aqrico1a. 

En e•te comp1ejo eco16gico, étnico, econ6mico y 

•ocia1 e1 poder r••idia en e1 qamona1i••o y de•pué• de 1970 

en e1 neogamona1iamo. Lo• Centro• aubsidiario• de1 poder 

po1itico de 1a coata y 1a pob1aci6n b1anca son: Arequipa y 

cuaco en 

norte. 

e1 

La 

cent roa 

sur, Huancayo en e1 Centro y Cajamarca en e1 

penetraci6n in•tituciona1 e• apena• visib1e en 

reqiona1ea de poder y en 1as capita1es de 

La administraci6n púb1ica ea aún más 

en 1a Costa favoreciendo 1a extracción de 

modifica con cada cambio de Gobierno y 1os 

departamento. 

centra1i•ta que 

excedente•. Se 

••ca•o• recursos son ma1qastado• o desfa1cadoa ante 1as 

pobres po•ibi1idades de acumu1ación. 

E1 estancamiento reqiona1 se traduce en 

conf1icto• socia1es y e1 uso permanente de 1a fuerza estata1 

para contro1ar a1 movimiento popu1ar. No obstante entre 1as 

capa• media y rica de1 campesinado existen mu1tip1es 

jararquia• heredadas de 1a co1onia, ia hacienda y una 

cu1tura po1itica servi1; entre e11os se reproduce ei poder 

qamona1ista, 

••• débi1••· 

end6genoa y 

Da ahi que 

da 

•• 
adquirir 

atreven 

e1 racismo, 1a marginación y 1a opresión de ios 

sus frustraciones se expresan en conf1ictos 

-muchas veces- su vuinerabi1idad en traición. 

en 1a juventud radiquen ios gérmenes p1ausib1es 

conciencia 

a miqrar 

transformadora y más aún en 1os que 

y no han sido víctimas de ia 
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aculturación. 

c. 1.4 Selya,- ocupa eoo,ooo l<la2. que repr•••ntan 

•1 63• del territorio. Del total, 62 mi11on•• de hectAr••• 

tienen poco valor, 5 ai11one• mal drenaje y 12 ai11on•• •on 

aluvial•• con fertilidad. La agricultura e• comercial y 

cada vez •6• capitali•ta. Aquí •• encuentra •1 14• de la 

euperficie activa, el 15• del VBP y el 20• de la PEA 

agropecuaria. La producción e• tropical: car•. coca, 

cacao, achiote, t• y frutas. 

Esta región, de espacio receptor de la expansión 

deaogr6f ica andina se ha convertido en uno de los má• 

conflictivo• debido al vacío institucional y a la brutal 

explotación y opreeión campeeina productora de coca y caf•, 

de 10• obrero• petroleros y extractor•• de oro y de lo• 

nuevo• inmigrantes. Loa traanaciona1ee, la nueva burguesía 

agraria y minera y los terrateniente• ejercen su dominio con 

el reepaldo de la fuerza estatal, única expresión del poder 

público. 

II. BECQMPQSICION OLIGARQUICA,. BUJlGQESIA BQROCRJ\TICA Y 

ESTADQ, 

Hemos visto 

capitalismo burocrático 

integración dependiente 

en el capítulo anterior que el 

en Perú surge de au subordinación e 

en la economía y política mundial, 

como reeu1tado de la internacionalización del capital en la 

fa•• imperialista de eete r•gimen económico 



356 

tra•naciona1izado. 

E• a•i que •1 capita1 iaparia1i•ta directamente o 

••diado por •1 capita1 burocr•tico ejerce contro1 definitivo 

•obra 1a parta centra1 y 1o• podar•• regiona1ea dominantes 

de 1a aconoaia peruana. E1 capita1 ••tata1 y •1 de 1o• 

monopo1io• "nativo•" conriguran e1 capita1i•mo burocr6tico. 

Lo• propietario• de e•taa empr••a• y capita1ea, 1o• 

adaini•tradorea de1 capita1 extranjero y sector•• de 1a 

é1ite püb1ica conforman 1a burgu••ia burocr6tica. como 

aubproducto de 1a o1ig6rquia y engarzado• a 1a burguesía por 

mú1tip1•• 1azoa contro1an 1oa ••ctorea y ramaa de 1a 

economía m6a tradiciona1ea como también 1o• m6a din6micoa y 

modernos, en aaociaci6n subordinada a 1aa traanaciona1es y 

subordinanta con 1os terratenientes. 

E1 Estado peruano en su dimensión económica 

defiende y reproduce 1aa re1acionea de producción dominantes 

y no puede ser de otro modo, pues forma parte eaencia1 de 1a 

estructura de dominación imperia1ista y de 1a coexistencia 

b1oqueada entre e1 capita1ismo trasnaciona1 y 1os modos 

precapita1iataa. Estas re1aciones son 1as que provocan e1 

estancamiento inatituciona1 y 1a desintegración naciona1. 

MAa aún ai consideramos que e1 régimen po1itico en ciernes 

tiene cierta autonomía de1 Estado: constituido por 1as 

fuerzas armadas e instituciones burocrAticas, empreaaria1ea 

y ec1eaiáaticaa •.• 

En otros términos, e1 E•tado ea e1 centro de1 
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poder en 1a sociedad y como ta1 no •• m6a que expresión de 

1a• re1acionea socia1e• 

deriva qua aqua1 •• 

acuau1ación capita1i•ta 

dominante•. Da ••ta raf1exión se 

re•u1tado da aqua11a 1ógica da 

qua adopta, modifica o de•truya 

y po1ítica• no capita1iatas, así como 

fuerza• •ocia1e•. Cuando e1 Estado 

re1aciona• económica• 

da 1a corre1ación da 

1ogra cierta autonomía se intarpenatra con 1a acumu1ación y 

1a• contradicciones de c1a••• interactuando en su 

ordenamiento, no obstante nunca deja da ser en ú1timo 

an61i•i• y a iargo p1azo in•trumanto de iaa c1asea 

dominante•. 

E1 

sin d••truir 

Estado "repub1icano" po•t-1821 se construye 

e1 orden tradiciona1 b6•ico da corta hiap6nico 

hetarog•neo y precapita1ista, d•••qui1ibrado y conf1ictivo y 

m6• bien e1 nuevo poder po1ítico raaf irma o renueva viaja• 

in•titucione• y forma• da exp1otación. E1 caudi11ismo y a1 

mi1itari•mo son expre•ión de1 atraso y 1as dificu1tades para 

constituir nuevas re1aciones de poder, de 1a permanente 

reconstitución de c1ases, de1 sistema de opresión racia1 y 

1a in•arción de1 paí• en ia división internaciona1 de1 

trabajo. 

E1 

.re•u1 tado de 

jerarquización 

co1onia1es. 

E1 

XIX •er6 un 

ia exten•ión 

y rigidez 

aig1o de arcaísmo po1ítico, 

da 1a economía a1 Estado, de 1a 

•tnicaa y de 1as re1aciones 

oncenio de Leguía inicia 1a modernidad y 
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corre•ponde a 1a con•o1idación de 1a in•erción •ubordinada 

de1 pai• a 1o• E•tado• Unido• de Norteam•rica y a 1a cri•i• 

de1 capita1i••o mundia1: re•ponde a 1a recon•titución de 

c1a•e• y ·a 1o• nuevo• conf1icto• •ocia1ea, cu1tura1e• e 

ideo16gico•. 

E1 E•tado 1oqra e•tructurar un mínimo de 

in•tituciones, 1a formación de una e•cuá1ida é1ite púb1ica y 

1a mi1itarización de1 poder, ejerciendo su acción protectora 

de1 capita1 y ordenadora de1 conf1icto •ocia1 en función a 

1a• nuevas formas de inserción a1 capita1ismo mundia1. 

Empero 1a industria1ización y 1a• repercusiones da 1a 

revo1ución cubana pondrán a prueba 1as tradiciona1es y aún 

arcaico• modos da dominación, inten•ificando 1a crisis de 

"hegemonia" provocada 

campe•ina•, 

intrao1igárquicas. 

asi 

por 1as hue1gas obreras y 1as 1uchas 

como por 1a• contradiccione• 

E1 Estado se va haciendo derivación de1 capita1 

-•in dejar de ser premisa de1 mismo y producto de 1a 

escisión c1asista de 1a sociedad- a pesar de que continúa 

produciendo re1acionea socia1as de poder tradiciona1 junto a 

1a• nuevas, 1imitando su potencia1 de autonomía y 

1egitimación, como de "extrañamiento" para actuar respecto a 

1o• eapacio• naciona1es e internaciona1es de va1orización. 

En 10 que sigue trataremos de mostrar que: a) 

1o• intere•e• imperia1ista• de 1a• traanaciona1es y de1 

capita1 financiero son 1oa dominantes: b) ae da una fuaión 
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de 1a nueva burgue•:la de or:lgan europeo y aactorea da 1a 

o1igarqu:la bajo 1a hagemon:la de 1a fracción burocrática; c) 

con e1 gobierno de 

e1 

1a JMG 1968-1975 ni 1a ol.igarqu:la 

tota1mente de•apareca; ni E•tado o1ig6rquico •• 
•u•titu:ldo con 1a modernización da l.aa formas de dominación; 

l.a incorporación de madiacione• cl.aaemedieraa no pueden 

a1terar 1a auatancia1idad de1 E•tado como conjunto. 

Lenin, en aua estudios sobre 1a cueation co1onial. 

y nacional., esc1arece J.a natural.eza de 1as burgues:las de 

l.o• pai•e• dependiente• deaanma•carando su carácter 

contrarevol.ucionario y de dobl.e faz: "La burguea:la de 1os 

pa:lae• oprimidos pese a praatar su apoyo a 1o• movimientos 

naciona1••, 1ucha a1 mismo tiempo de acuerdo a 1a burgues:la 

imperia1i•ta, ea decir, al. 1ado de e11a, contra 1os 

movimiento• revo1ucionarioa y 1as ciases revo1ucionarias" 

(125). Len in p1anteaba que 1a exportación de capita1es 

ace1era •1 capita1iamo: "J.a exportación de capita1ea 

repercute 

pa:lsea 

en e1 deaarro11o de1 capita1ismo dentro de 1os 

en que e11o• son invertidos, ace1erándose 

extraordinariamente (126). 

E ato es cierto ubicado en e1 contexto concreto 

dependiendo de 1aa condicione• eatructura1es y 1aa a1ianzas 

de c1aae con que •e encuentra e1 capita1. Las 1uchas 

intraburgu••aa se dan a1gunaa pocas veces respecto a1 

contro1 extranjero de l.as industrias extractivas 

-encl.ave•- y en menor medida en rel.ación a l.a distribución 

(125) V.X. Lenin, lnform• de 1a comisión para 1a cyestión 
nacigpa1 y cp1gpia1, Progreao, Moscú, p. 390. 
(126) v.x. Lenin, ~ 
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de 1a p1u•va1~a y del mercado. 

como dice Mariátequi: 

lucha 

"•e rorma en el Perú una burquea~a conrundida y 

enlazada en •u origen y en •U e•tructura con la 

ari•tocracia, rormada principalmente por 1o• 

auce•orea de loa encomendero• y terratenientes de 

1a colonia, pero obligada por au runción a 

adoptar loa principio• rundamentalea de la 

economia y la po1itica liberal••" (127). 

De alli que Lenin con•iderara que debia darse la 

" contra 1o• movimiento• democrático• burgueaea dentro 

de aua re•pectivaa naciones" (128). 

La compren•ión de la naturaleza de la burgueaia 

•• aclara si eatablecemoa algunas derinicionea. cuando se 

habla de burgueaia nacional en la literatura 

politico-•ocial, en término• marxi•taa se admite bajo esta 

aquella parte de la burque•ia que no está denominación a 

enlazada al capital extranjero directamente, que no esta 

comprometida con el imperialismo y se opone a él, ya que 

tiene un proyecto alternativo dentro de la estrategia 

colonial. 

Se considera gran burgue•ia -intermediaria o 

burocrática- a loa grand•• capitalistas asociado• de 

modo subordinado al capital extanjero y que tienen 

compromisos con el imperialismo y el Estado. Se 

desarrolla desde que se implementan 1as primeras 

(127) J.C. Mariátequi, 7 ensayos de interpretación de la 
realidad perµana. Amauta, Lima, 1967. 
(128) V.X. Lenin, op. cit •• p. 378. 
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incur•ion•• naoco1onia1e• tra• 1a Segunda Guerra mundia1 

anta e1 re•qu•brajamiento de1 •i•tema co1onia1 y 1a 

competencia interimperia1i•ta. En particu1ar se inicia 

de•d• 1a década de 1o• treinta con 1a po1ítica de Ne1son 

Rockefe11er. E•ta gran burgua•~a e• hechura e instrumento 

de1 imperia1ismo. A é•t• 1e conviene su crecimiento hasta 

cierto punto, pero nunca puede 11egar a1 grado da dejar1a 

convertirse en riva1 en e1 marcado mundia1 -o inc1uso en 

e1 mercado interior-, ni a1terar 1a condición da1 país, de 

ser ruante de materia prima, mercado de productos 

manufacturado• y de capita1 dinero. 

La gran burgue•~a puede •1egir -en condicione• 

norma1es- entre 1uchar o asociar•• a1 imparia1ismo, 

optando ganera1mente por ia segunda a1ternativa a1 

permitirse1e sobrevivir y participar de 1as ganancias 

con mayor eficacia. Esta burguesía surge en e1 transcurso 

da 1a segunda conf 1agración mundia1 con rasgos 

definido&, vincu1ada a bancos, a1 comercio exterior, a 

empresas especu1ativaa y a 1a industria sustitutiva. 

En esta capa se en1azan grandes comerciantes y 

grandes terratenientes que pasan a gravitar en e11a junto 

con 1o• antiguos propietarios da ia banca y 1a industria. 

A su vez, industria1es y banqueros convocan a ios 

primeros a una asociación que permita e1 uso de1 ahorro 

interno e inc1uso penetrar e11os mismos en su campo. 

E1 imperia1ismo se en1aza a 1a burguesía 
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comercial. l.o mi•mo que a l.o• 

de l.a divi•ión internacional. 

agroexportadore• a 

de trabajo, 

en 

y parte de l.a• 

di.vi••• ••rlin reinvertid•• l.a industria 

manufacturera de biene• de con•uao. Aa:l nace una 

i.ndu•trial. no por burgue•:la 

•ino muy 

Lenin decía 

vol.untad del. imperial.iamo, 

a l.a obra 

a •u 

-con 

pe•ar y •in perjuicio de que l.e airva. 

razón, en su• ob•ervaci.onea criticas 

de Roaa Luxemburgo- que el. capital. emigra a l.oa 

pa:lae• aal.vajea no para l.a real.ización de l.a Merhwert, 

aino a cauaa de l.a faci.l.idad de l.a expl.otación 

(peitachen), 

(gratuito) 

etc. 

trabajo 

de l.aa 

gratuito, 

tierra•, 

etc. Mil• intereses, robo 

l.3t, 

La gran depresión de l.929 afectó importante 

capital. norteamericano. su debil.itamiento significó el. 

fortal.ecimiento 

América Latina. 

de l.a• burguea:la• nativas en parte de 

No a•:l en el. Perú, donde hac:la l.950 

estaba l.iata para •er compl.etada por el. capital. 

extranjero y l.uego flicil.mente subordinada. 

rápido a 

escasez de 

maquinarias 

el. capital. 

La indu•tria au•tituti.va de importaciones l.l.egó 

sus primeros l. imites. La cada vez más frecuenta 

divisas para reponer el. capital. constante en 

y equipos o bienes intermed.ioa se presentó ante 

extranjero muy favorabl.e, mientras que l.o hacia 

en forma deafavorabl.e a l.a qran burgue•ia naciente, que poco 

a poco se convertía en compl.ementaria da l.a primera. 
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La exportación d• capita1•• (crédito• o 

inver•ion••>·· de 

co1aboración po1itica 

reformi•ta· o 1ibera1), 

tecno1ogia, "ayuda mi1itar", •u 

(e•trateqia de sequridad y desarro11o, 

ia penetración id•o1óqica y cu1tura1, 

promueven ia acumu1ación y 1eqitimación de 1a qran burquesia 

y •1 iaperia1i•mo. 

En •1 contexto de1 d••arro11o indu•tria1, 1a 

naciona1ización de 1a banca, d• indu•tria• básicas de 

servicio• púb1icoa, de infraestructura, e1 retiro de 

enc1ave•, 1as inversiones mixtas, 1a reforma astata1, 1a 

inteqración andina, aparecieron ante ios ojo• da 1a pequeña 

burqu••i• como "conquistas" y no como nueva• bases de 

acumu1ación y 1aqitimación basada• en 1a remoción de 1o• 

ob•tácu1o• precapita1ista•. 

E1 componente po1itico en 1a definición da 1as 

c1a•es, siempre importante 10 ea más aún ante 1a 

po1ítica mercanti1 de1 imparia1iamo. 

La po1émica respecto a 1a natura1eza de 1a 

o1iqarquia se produjo entre 1oa años 1964-1968, 

interrumpiéndose con e1 qo1pe mi1itar que a1 autodef inirsa 

como antio1iqárquico y actuar en ese sentido hizo pensar a 

1a mayoría de inta1actua1as en e1 fin d• 1a o1iqarquia. 

Las imp1icaciona• teóricas y po1iticaa da1 

término o1iqarquia -como se ha venido uti1izando- ob1iqan 

a repen•ar1o, pues una forma de conceptuar puede conducirno• 

a neqar o a aceptar su 1iquidación con 1aa reformas de 
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1968-1975, o quizá• a hab1ar de una ace1eración de 1a 

r•compoaición o1ig6rquica a1 interior de una burguesía 

burocr6tica coheaionada y so1idaria con 1a 1óqica de 1a 

acumu1ación capita1ista mundia1 (129). 

En un sequndo momento (1978-82 ••• 85), ante un 

cambio en e1 patrón de acumu1ación que afectaba a 

determinada• fraccione• burguesas, se acrecienta e1 interés 

por t••a d• 1a burque•ía entre 1os investiqadores 

aocia1•• y 1oa po1ítico•. 

La• aproximaciones parten de cinco criterios 

qeneralmente exc1uyente: 1, La diferenciación sectoria1; 

2. 1a propiedad de1 capita1: 3. 1a orientación de 1os 

mercado•; 4, 1a eatratif icación burguesa, y s. la 

dif•renciación política (130), 

La di•cu•ión con enfoques uni1atera1es, sean 

éato• aectoria1ea y privi1egien los nexos entre 1os 

distinto• tipoa de capita1 por su origen, o enfaticen en e1 

pe•o o qrado de contro1 económico o su comportamiento socia1 

y po1ítico, impiden ver cómo ae constituye una clase. 

Vi•toa como e1emento• comp1ementarios, podremos examinar 1a 

confiquración de una c1aae. 

Nuestra hipótesi.a respecto a estos dos conjuntos 

de interpretacione• •• que son incompletas y ado1ecen de 

erro rea teóricos y/o preferencias ideo1ógicas burguesas que 

(129) Va1derrama León Mariano, Oliqarquia terrateniente ayer 
y hoy, PUC, Lima, 1979, A. Favre, F. Bourricaud, I& 
o1igarqµia en e1 Pert). Amorrortu, Buenos Aires, 1969, 
(130) Francisco Durán, "Notas sobre el prob1ema de la 
burgu•aía en e1 Perú", sobretiro de ia revista pebates en 
Socip1gqia. núm. 7, PUC, Lima. 
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diricu1tan un acercamiento a1 conociaiento integra1 e 

hi•tórico de 1a• c1aae• dominante• co•o parte de ia 

e•tructura aocia1. 

Con•ideramo• que ei gobierno de 1a• Fuerza• 

Armada• bajo 1a conducción de Ve1a•co A1varado adopta una 

raciona1idad burguesa modernizante que impu1sa en po1ítica 

1o que en 1a economía ya ae venía produciendo: .e1 

de•p1aza•iento 

o1igarquía, 1a 

de 1oa 

burguesía 

sector•• conaervador•• de 1a 

intermediaria y un gran sector 

terrateniente, para impu1sar en au 1ugar a 1oa más dinámicos 

(1a burgue•ía burocrática) y propiciar 1a integración de 1a 

nueva burgue•ía urbano-indu•tria1 a aque11a o1igarquía 

modernizante (130a). 

E1 go1pe de Estado tampoco e• inte1igib1e sin 

ubicar1o en 

de ia vida 

tradiciona1e• 

1a 1ucha de ciase•, que en 1os diversos ámbitos 

socia1 no aó1o debi1ita a 1os grupos 

de 1a o1igarquía, sino que prepara 1as 

condicione• para 1a emergencia de un gobierno impu1sor de 1a 

seguridad nacionai y e1 deaarro11o. 

Loa obatácu1oa que e1 capita1 extranjero opone a1 

deaarro11o de1 capita1ismo y de 1a burgu~aía son 1os mismos 

que impiden 1a conao1idación de1 pro1etariado como ciase. 

En otra• pa1abras, 1a destrucción de rormas no capita1istas 

de re1acionea de producción no va acampanada de un ritmo 

•i•i1ar de acumu1ación interna y construcción de1 

capita1iamo debido a 1a permanente sa1ida de excendentea que 

(130a) Op. Cit. carios Ma1pica, Franci•co Durand. 
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se acumu1an en e1 Ambito internaciona1 por acción de1 

capita1 extranjero. Hasta 1968 e1 Estado era conducido por 

1a 11a•ada o1iqarquia, que a1quno• 1a denominaron 

"Xntermediaria", "compradora" y otro• 11amaron fauda1 

burque•ia, 1a cua1 articu1aba una a1ianza de 

aqroexportadores, terrateniente• y financieros, muchaa vecea 

mediado• por 1aa FFAA y subordinado• en au conjunto a1 

capita1 extranjero y a 1a po1itica imperia1ista 

(principa1mente norteamericana). 

E1 capita1 extranjero y 1a o1iqarquia 11egaron a 

contro1ar e1 capita1 bancario, usurero, comercia1, parte de1 

indu•tria1, pesquero, minero y agrario, produciendo 

conf1icto• internos entre 1as fracciones que encarnaban 

dicha• forma• d• capita1 o renta. 

La burguesía induatria1 que se venia 

con•tituyendo 

de1 aig1o XXX 

con muchaa dificu1tadea deade 1a segunda mitad 

se forta1ece significativamente en 1a década 

de 1o• aeaenta de1 presenta sig1o¡ se encontraba subordinada 

y aufria 1•• 1imitaciones impuestas por su propia a1ianza 

bajo diver•a• medidas de po1itica económica como 1a 

retención de crédito•. 

La crisis de reproducción de 1967-1968 empuja a 

1a• Fuerza• 

impu1•ando •1 

Estado, para 

indu•tria1 y 

Armadas a 

desarro11o 

reso1ver 

industria1 

dichos antagonismos, 

1oqrar mayor 

financiero en 

eficacia, 

araa de1 

y conv!_Ftiendo a1 /. 

en terrateniente, 

desarro11ismo como 
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proyecto hegemónico de 1•• FUerza• Armada•. Mientras, 1a• 

renta• agraria• y 1•• •obragananciaa descend1.an 

pe1igro••••nte en uno• aectore•, a 1a vez 1•• inversiones da 

1o• monopol.io• extranjero• en 1o• •actores induatria1 y 

minero 

crac1.an 

-en mucho• ca•o• ••ociado• a1 

ininterrumpidamente. Loa 

capita1 interno

aatabl.ecimiantoa 

indu•tria1e• en 1960 sumaban 3.255 y en 1970 l.l.egaban a 

6.488 (131). 

Este deaarro11o indu•tria1 -•o•tienen estudiosos 

como Torre•, Ma1pica o Anaya- •• d• anaambl.aje, de 

art1.cul.o• da consumo y primara tranaformación de materias 

prima•. 

estrecha 

su incipiente articu1ación al. marcado interno y su 

conexión con parta del. sector primario se expresará 

en l.a inexistencia de un proyecto po1itico coherente. 

E• incueationab1• e1 predominio del. capital. 

extranjero en l.a induatria. Entra 1960 y 1969 ingresaron al. 

Perú 164 empresas traanacional.ea en ese sector de l.a 

actividad económica. De1 68t da 242 empresas registradas 

hasta 1969 (132), •1 53t eran da propiedad del. capital. 

extranjero en una proporción de1 100 al. 75t, mientras un 47t 

tenia un contro1 extranjero da1 75 al. 25t. Estas cifras 

denotan 1a existencia da una capa ampraaaria1 asociada a 1aa 

traanacional.ea que progresivamente hegemoniza 

indu•tria1. 

En dicho periodo, aún cuando 

el. capita1 

l.a burgues1.a 

agroaxportadora y 1a burgue•i• induatria1 nativa tuvieran 

(131) Mini•terio de Xndu•tria, Informe 1978. 
(132) Eduardo Anaya, Xmperial.iamg. indu•tria1ización y 
tran•ferancia da tecnpl.oqi• en al. Parú.Horizonta,Lima,1974. 
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inu•ua1e• inver•ion••• •1 capita1 extranjero avanzaba con 

mayor rapidez. La ta•a proaedio de crecimiento entre 1963 y 

1968 fue de1 7.9•, pero a1rededor de e•• año e1 mercado 

interno ••taba saturado e iniciaba un cic1o negativo de 

capita1. 

De 

a1guno• han 

neoco1onia1 

este modo •• va configurando una burguesía que 

denominado burocrática y otro• gran burguesía 

(Quijano), que impon• junto con 1as Fuerzas 

Armada• 

inc1uye 

medida 

un 

1a 

d• 

nuevo patrón de acumu1ación indu•tria1 que ahora 

producción d• biene• intermedio• y en menor 

capita1, beneficiándose de 1as divisas generadas 

por 

junto 

1o• sectores primarios -raíz a 1a vez de su debi1idad-

a1 reducido mercado interno. La permamente 

de•capita1ización de1 país condujo a ia economía a una nueva 

cri•i• en 1974. 

Ante 

1974-1975 y 

1a cri•i• 

1977-1978-. 

de 

e1 

1967-1968 

Estado y 

-como en 1as de 

1os industria1es 

trataron de so1ucionar1a acudiendo a1 mercado mundia1 para 

9enerar su propia reserva de divisas, io que provocará una 

tran•itoria y re1ativa escisión entre 1oa industria1es 

-expre•ada en 1a aparición de 1a Asociación de Exportadores 

(ADEX)- en 1973. Para1e1amente, otros sectores o1igárquico• 

venían incorporándose a 1a burguesía. 

E1 distanciamiento o acercamiento entre ambos 

•actor•• mediado por 1o• monopo1ioa extranjeros y e1 Estado 

-que a1teran 1a po1ítica económica coyuntura1mente- no puede 
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modiricar •1 hecho •intoa6tico de •u tendencia a 1a unidad y 

de •u rearticu1ación po1itica, cuando en 1a 1ucha de c1ase• 

aparece •1 pe1igro de 1a hue1ga genera1 o de 1a vio1encia 

po1itica. Como 1a hue1ga genera1 d• ju1io de 1977, frente a 

1a que •• organiza 1a union de Empre•ario• Privados de1 Perú 

(UEPP), o cuando en 1985 dan su prererencia por e1 APRA ante 

1a amenaza de1 PC de1 P. maoi•ta-mariategui•ta y e1 frente 

po1itico-mi1itar Tupac Amaru. 

Trata remo• 

burgue•ía in•crita 

o1ig6rquica y en 

e•tata1, que ha•ta 

derinición. 

de examinar cómo se 

de 

ia 

en e1 proceso 

correspondencia con 

hoy parece estar 

constituye una 

reorganización 

modernización 

en proceso de 

1. LA ftECOMPOSICJ:ON OLIGARQUICA 

Só1o se pueden exp1icar 1as ciases socia1es a 

partir d• ia estructura 

economía mundia1 en •u• 

divi•ión internaciona1 de1 

económica, de su inserción en 1a 

do• e•1abones fundamenta1es: 1a 

trabajo y e1 sistema monetario 

internaci.ona1 • que se presentan como ias mediaciones a 

través d• 1a• cua1es actúa 1a po1itica económica de 1as 

economía• centra1es; por ú1timo 1a importancia de ia 

estrategia po1ítica neoco1onia1 en re1ación a 1os patrones 

de acumu1ación y 1a po1ítica económica interna. Es en este 

marco que se dan 1os dos ya a1udidos debates sobre 1as 

c1a•e• dominantes que han adquirido re1evancia y 

tra•cendencia. 
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En el. primero, doa eatudiosos franca••• 

exageraban 1a autonom1a ol.igárquica, mientra• que 1oa 

peruano• .••tabl.ecían 1as rel.acionea col.onial.•• de esta el.as• 

con •l. imperial.ismo. 

Eval.uando Val.derrama muestra l.oa 

estrecho• v1ncul.os entre l.os agroexportadorea y l.a dinámica 

del. capital. extranjero. Aaimiaao, presenta l.a 

diveraificación ol.igárquica desde el. punto de vi.ata de l.a 

eatructura empresarial., señal.ando que l.a l.ucha de el.ases ea 

el. proceao que el.imina al. sector exportador y terrateniente 

••• conaervador y precapital.iata de l.a ol.igarquía, 

cul.minando en el. gobierno mil.itar d• 1968 y el. reimpul.ao a 

l.a auatitución de importaciones. 

Esta situación habría empujado a l.a ol.igarquía a 

otro• sector••, como l.o demueatra Mal.pica (133). 

El.. segundo debate importante es sobre l.a 

burguesía y •• produce en torno a diversa• variabl.es: 

1. Mercados. unos centran l.a atención.en l.a 

oposición entre industrial.ea y ol.igarqu1a, respecto a l.os 

mercados, sin considerar el. proceso de renovación 

ol.igárquica, producto de su diversificación e incorporación 

a l.a burgueaia urbano industrial.. otros exageran l.a 

capacidad del. sector industrial. exportador para constituir 

una fracción definida de el.ases. 

2. La estratificación burguesa en capital. 

extranjero imperial.ista, ol.igarquia y fracciones nativas y 

(133) carl..oa Mal.pica, 
Lima, 1984. 

"Lo• nuevoa dueño•"• en careta•, 
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naciona1••· 

3. Por ú1timo 1• divi•i6n po1iticiata que impide 

ver 1• articu1aci6n d• c1••• de 1a burqu••ia, subestima 1• 

re1aci6n Eatado-imperia1i•mo-c1•••• media•, o1vida 1a 

heterogeneidad o1igárquica y 1o• conr1icto• aocia1•• 

privi1igiando 1a po1itica econ6mica, o •61o se preocupa de 

1oa anrrentamiento• po1itico•. 

E1 primer debate: Francoi• Bourricaud define a 

1a o1igarquia como una camari11a rigurosamente cerrada y 

para•itaria, cuyo núc1eo son 40 fami1ia• agro-exportadoras o 

diez grand•• c1ane• que imponen au dominio a través de 1a 

impoaici6n de gobiernos. 

Henri Favre denomina aai a un reducido grupo de 

p•r•ona• vincu1adas 

ínter•••• econ6micoa 

omnímodo baaado en 

propiedad•• de más 

mitad d•1 área 

entre por re1acionea persona1es o 

superpueatoa y que ejercen un poder 

1as p1antaciones. son 181 fami1ias con 

de 500 Has. que concentraban más de ia 

cu1tivada de 1a costa; 33 fami1ias 

contro1aban 

imperios 

su comercia1izaci6n y habían constituido 

econ6micos fusionándose con 1a burguesía 

traanaciona1. 

Jorge 

••fta1ando que 1a 

Bravo Bresani responde a Bourricaud 

o1igarquia e• "un conjunto heterogéneo y 

varia1be de intermediarios, capaz de negociar condiciones en 



372 

e1 cwap1imiento de deci•ione• extranjero•"· 

Po•teriormente (1970), cor1o• Ma1pica en IQa 

dyeftoe de1 PerJ1 e•tudio 1o• re1ocione• •ocio1e• de propiedad 

abonando o·1a• te•i• de Bravo Bre•oni (134). 

1a• conc1u•ione• o 1o• que 11eqo 

Vo1derraao 1ueqo de e•tudior 233 eapre•a• agropecuario•: 

1. La burque•ia oqrorio contro1obo 1a propiedad 

de 1o tierra. 181 fomi1ia• po•eian -en haciendas de más 

de 500 H••·- m4s de 1a mitad de 1o propiedad de 1o tierra 

cu1tivodo de 1a co•to. contaba con un o1to nive1 de 

copito1ización, recur•o• tecno1ógico• y crediticios, y 

beneficiaba de 1o mayor porte de 1a• exportaciones 

aqropecuoria•. 

2. E1 65t de1 capito1 de 1o• empresas azucareras 

era extranjero. En Lamboyeque, La Libertad y Ancash e1 

de1 capita1 

:for4neo. En muchos 

soc.ia1 de 1a• empresas agropecuarias era 

ca•o• banco• y entidades de1 exterior 

admini•trobon empresa• de propietario• nativos. 

3. Lo• occioni•toe de 1o• empresas agropecuarias 

eran un conjunto de qrupoa :fami1iares interre1acionados 

entre si: varia• empresas de diversas fami1ias y varias 

:fami1iae en distintas empre••• y 1uqares. 

4. Ni 1a burque•io oqraria ni 1os terratenientes 

señoria1es de 1a sierro, ni 1o• exportadores, tenían e1 

contro1 de 1a vida económico de1 poi•, e11a estaba en mano• 

(134) F.Bourricaud, H. Frovre, e.Bravo, y 
o1iqarqµio en e1 PerJ1. Amorrortu, Bueno• 
C.Mo1pico, Lqa dµeñoa d91 PerJ1. Peiao, 1970. 

otros, loA 
Aires,1969, 
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d•1 capi.ta1 extranjero (135). E•t• capi.ta1 contro1aba 1o• 

••ctor•• extracti.vo • i.ndu•tri.a1, con i.nversi.on•• 

••trat~i.ca• en cada rama. 

·Con •1 de•arro11o i.ndu•tri.a1 •• i.nata1an empresas 

extranjera• y empr••ari.o•, •mi.grant•• o descendientes 

dee11o• (europeo• y judio•>· Loa agroexportador•• 

concentran au• inver•ion•• en área• urbana•: industria, 

finanza•, ••quro• y urbani.zacion••· E1 auge de a1guna 

producción aectoria1 (v.gr. pesca) incorpora nuevos 

e1emento• a 1a burguesia. 

5. A1 ascender 1a Junta Mi1itar en 1968 e1 

••ctor tradici.ona1 de 1a o1igarquia no ejercia •1 contro1 de 

1a economia naciona1, pero •i de1 e•pacio regiona1 andino y 

d• ceja d• se1va en muchos casos a parti.r de 1a 

agroindu•tria costeña. La burguesia agraria contro1aba só1o 

catorce de 588 empresas no agrarias de1 pais y participaba 

en 113 (aunque cerca de1 50'1; con menos de1 20'1; de 1as 

accione•)· En 56 de e11aa asociadas a1 capita1, tenia en 

aque1 momento un mayor contro1 de empresas en actividdea 

••P•cu1ativas (comercio, urbanizaciones, inmueb1es, banca) 

que de i.nduatrias manufacturera, minera y seguros, done 

preferian •er socios menores. 

6. Loa agroexportadorea eran 1oa que más habian 

diver•ificado sua inveraione• en 1a industria. Loa 

extranjero• 1o hacían contro1ando tota1mente 1as empresa• y 

1o• nativo• como socios rentistas en mu1tip1ea empresas. 

{135) t1:.Va1derrama, La g1iqarquia terrateniente ayer y hgy. 
PUC,1979, pp.31-32 J. -Torrea, Aná11•1• de la e•trµctyra 
ecpnéa1c• de 1a economía perµana. Horizonte,Lima,1975. 
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De 1as 60 empresas en que e1 autor encuentra 

pre•encia de 1a burqueaia agraria dentro de1 sector 

indu•tria1, en 1a mitad su participación no pasaba de1 20~. 

En •ei• ca•o• e1 capita1 nativo era e1 socio principa1 y en 

once era e1 capita1 extranjero. En 32 de 1a• 60 empresas 

exi•tia participación extranjera. La• rama• preferida• por 

1a naciente burgue•ia nativa eran 1a de a1imento•, 1a 

meta1mec6nica, 1a metá1ica, 1a texti1 y 1a de materia1e• de 

con•trucción. su aprecio por 1a construcción se basaba en 

su natura1eza rentista, mientras que por 1a producción 

texti1 y de a1imentoa genera1mente por ser una extensión de 

1a actividad agropecuaria. 

7. En otro• sector•• como 1a minería, su 

acercamiento se daba a través de 1a mediana minería o 

a•ociado• a 1a gran minería (v.gr. cerro de Paseo co. 

Corp.). En 1a banca y 1os seguros, ia burguesía agraria 

participaba en cinco bancos, cuatro de 1oa cua1ea estaban 

bajo contro1 extranjero (Banco de Lima, 41.7~; Banco de 

Crédito, 14.7~. y Wiese, 2~). En seguros de cinco 

compañia&, cuatro e•taban bajo hegemonía extranjera. A 

diferencia de este tipo de participación, en comercio y 

finanza• 1a burguesía intermediaria tenia gran parte de 1aa 

empr••aa bajo au contro1 directo. 

1aa de 

socia1 

Esta• conc1usione• de vaiderrama discrepan con 

Bourricaud y Favre, quienes afirman que este grupo 

contro1aba 1a economía. Quizás a1 concentrar 1as 
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mejor•• tierra• de1 paí•, 1a diaponibi1idad de diviaa•, 1a 

participación en un quinto d• 1a• grand•• empreaa•, 1a 

de1egación de int•r•••• por •1 capita1 extranjero, au fuerte 

cohe•ión interna, inf1uencia •ocia1 • ideo1ógica y hegemonía 

po1ítica con 1a mediación de 1a• Fuerza• Armada&, 

garantizaban •u poder po1ítico. La identidad entre Estado y 

•i•tema po1ítico 1o• definía como o1ig6rquico•. 

E1 deaarro11o indu•tria1 en 1a década de 1o• 

cincuenta -y con mayor intenaidad en 1a •iguiente- impu1aa 

1a tran•formación capita1ista de 1a economía. La expansión 

de1 nuevo régimen se mu1tip1ica en todos 1os sectores, se 

acrecienta 1a burguesía en 1a• Area• urbano y rura1, crece 

1a economía 

campe•ina en 

monetaria y mercanti1, y •• expande 1a economía 

1a hacienda. Sin embargo •1 régimen po1ítico 

mantiene su re1ativa forta1eza. 

De este modo, 1a década de 1os sesenta se 

inaugura con crecientes movi1izaciones po1iticaa y e1 inicio 

de 1a 1ucha po1ítica en e1 campo. E1emento que será 

definitivo en e1 cambio po1ítico y 1a renovación o1igárquica 

a1 propiciar e1 cuestionamiento de 1a 1egitimidad de1 

régimen y empujar a 1a crisis a 1o• poderes 1oca1es. 

E1 capita1 financiero empieza a cobrar 

importancia decisiva: invierte en nueva• rama• de 1a 

indu•tria y, con e11o, transfiere tecno1ogia. La •ociedad y 

1a po1itica se hacen má• comp1eja•; crece 1a diferenciación 

socia1 y aparecen nueva• organizacionea po1íticaa. E1 
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E•tado •e ampl:la creciendo la• Fuerza• Armada• y la 

eapleocracia. 

La nueva econoaía nace de•integrada y 

paradigaAticamente concentrada por la pre•encia del capital 

extranjero; al ser intere•e• burguese• no se 

expre•an en un proyecto nacional. Esto obliga a las Fuerzas 

a bu•car la in•tauración de un nuevo régimen 

pol:ltico para dirigir el proce•o de con•olidación burguesa. 

La oligarquía era una cla•e intermediaria -lo 

mieao que el Estado- y como tal se so•t•nía en l.a 

agroexportación, la importación y posteriormente en la 

indu•tria su•titutiva de aquélla. como Estado, en la• 

relaciona• precapitalista•, en la conca•ión de enclaves y en 

la violencia concentrada de las Fuerza• Armadas. 

como sostiene Peasa, su presencia y su capacidad 

da movimiento se extendían al conjunto de la sociedad civil 

y la pol:ltica. 

(136) H. 
Argentina, 

"No se puede, en estas condicionas 

semicolonialas, hablar de "bloque en al podar" 

dejando 

juega 

da 

en 

lado el poder imperialista. Este 

la lucha política, contradicciones 

diversas qua potencian o traban la acción da las 

y fraccionas en pugna. A su vez, y a 

distancia el imperialismo actúa con varias 

opciones dentro de la lucha política interna y en 

función da sus posibilidades da hegemonía" (136). 

Pease, .,E,,.1.___,9""'c.,a .... s,,.9,.___,d.,..a.___.1..,a&..--'º....,1"'i-9,.a._r...,9'1,... ... i,.,a ....... __ El 
1979, p.204. 

Cid, 
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E1 prob1ema de1 imperia1ismo y 1a 

semico1onia1idad no podría •er coaprendido si no aceptamo• 

1a diferenciación de intere•e• monopó1ico•. 1o• cambio• de 

patrón de acumu1ación y 1a po1ítica e•tadunidense de garante 

de 1a• inver•ione• de 1a• mu1tinaciona1e•. 

La po1ítica intervencioni•ta de 1a JMG fue vista 

por mucho• como 1a de•trucción de 1a o1igarquía y de1 E•tado 

•eaico1onia1. Por e1 contrario, creemo• que 1a o1igarquía 

no fue de•truida ni e1 Estado o1ig6rquico tota1mente 

cance1ado. La con•titución de una burgue•ía homogenizada 

por impuiso estata1 arrastraba tra• de •í 1o• re•to• de 1a 

o1igarquía. 

si bien e1 cambio de 1a compo•ición de 1a• c1a•es 

dominante• y 1a adopción de nueva• caracterí•tica• expre•a 

1a e1iminación de una buena parte de 1o• •ectore• m6• 

tradiciona1e• de ia o1igarquía y 1a homogenización de1 poder 

de 1a burguesía, e1 núc1eo dominante de ésta ser• 1a propia 

o1igarquía renovada a1rededor de 1a cua1 se integran 1a 

nueva burgue•ía industria1 y bancaria y sectores da 1aa 

capas medias a1taa. 

La 1ucha de c1ases da paso a 1aa tendencias 

1ibera1e• frente a1 intervencionismo externo, a1 mismo 

tiempo que se abre un espacio po1ítico para 1as ciases 

auba1ternaa que se movi1izan de manera constante pero sin 

articu1ación, despertando 1a 1ucha regiona1 popu1ar. E•to 

ea a•í porque o1igarca• como 1o• 11amado• "barona• de1 
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azüc::ar" hab1an diveraif icado aua intereaea, 10 miamo qu.e 1a 

burguea1a agraria coatefta, aaent6ndoae en granjaa, servicio• 

y coaercio a9ropecuarioa. La burc;iu••1a agraria media ae 

robuatece por e1 aumento de 1a demanda de a1imentoa y 

producto• exportab1ea. Y aunque taabi4n ea afectada, 1a 

rinanciera 

en 1oa bancos no 

financieraa. 

ae recompone proqreaivamente con base 

expropiado• y 1a• nueva• entidades 

Loa qamona1ea de 1a aierra incursionan, cuando ya 

no 1o hab1an hecho -con m6a exito de1 que tenian en aua 

aeftor1oa-, en 1a intermediación regiona1 e internaciona1 

gracia• a1 tiempo que tuvieron para deacapita1izar y extraer 

riqueza en p1eno periodo de 1a rerorma agraria. 

De 1a reconatituc::ión gamona1 en 1oa poder•• 

1oca1ea, e1 rorta1ecimiento de 1a burquaaia agraria media en 

1a coata y 1a renovación de 1os agroexportadore• y 

financiata, reaurge 1a o1igarquia y e1 régimen o1ig6rquico 

con 1a poaibi1idad de entrar en pugna con e1 nuevo proyecto 

eatata1. Para corroborar estas afirmaciones con inrormación 

rea1, no• servimo• de un articu1o escrito por car1oa Ma1pica 

y aparecido en 1a reviata careta• "Loa nuevo• dueños". A11i 

aoatiene e1 autor que 1o• nuevos dueños son: 

1. Heoexportadores. Para1e1amente a1 

debi1itamiento de1 sector c::omercia1 estata1, se reconstituye 

e1 grupo exportador de minera1ea y productos agr1co1aa y 

peaqueroa, y aparece uno nuevo orientado a 1a intermediación 
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de producto• no tradicional.•• con subvención estatal. 

(Certex). Con •l. tiempo, e•te úl.timo grupo diversifica •U• 

intere••• en l.a comercial.ización de productos agropecuarios, 

p••qu•roa, ·indu•trial.e•, etc. 

2. Banquero•. El. grupo en el. poder prereformaa 

que no había sido expropiado •• fortal.eció paul.atinamente, 

en ••p•cial. desde l.o• inicios de l.a pol.ítica l.iberal. en 

l.977. El. Banco de Crédito pasó a manos ol.igarca• (Romero, 

Raffo, Breacia, verme) y a v.iejos industrial.es (Nicol.ini) 

que a travé• de contactos como Onrubia se asociaron al. grupo 

Rockefel.l.er. La vincul.ación del. grupo Romero a l.as 

industria• del. aceite y textil. muestran como l.os bancos 

siempre se extienden al. reato 

ramificación de el.l.a. 

El. grupo Wiese -a 

de l.a economía, o son una 

través de su mediador el. 

ol.igarca García sayan- consiguió el. apoyo norteamericano 

d•l. Hemisphere 

Bertel.l.o-Aspil.l.aga 

Management Corporation. El. grupo 

Del.gado -que incl.uye a l.os Dogny Larca, 

Cal.da Cavana, Verme- posee el. Banco Comercial.. En el. Banco 

de Lima l.os Ol.achea, Gil.demeister y Berckemeyer se asocian 

al. banco francés Credit Lyonnais. Este úl.timo grupo, en 

unión con l.os Romero, control.a l.a industria cervecera. En 

l.os úl.timos años se crearían nuevos Bancos como Bandesco, 

Latino y Mercantil., que agrupan a nuevos grupos de poder. 

A l.a asociación de burgueses para garantizar l.a 

provisión de créditos y l.a fusión de grupos intersectorial.es 
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para captar capita1 y extenderse, •• agrega 1a asociación de 

grupos nativo• a forma• para obtener recuraoa y proyectar•• 

junto• en •1 conjunto de 1a econoaia. 

3. Grande• coaerciant••· La• grand•• empre••• 

importadora• son 1a• mi••a• de ante•: Seara, O•ch•1•, Tia, 

Monterrey, 

(Bre•cia) 

Ferreyros, etc. 

y Supermercado• 

"Sca1a" pa•ó a mano• o1igarcaa 

"Todo•" pa•ó a1 grupo Ga1ax (d•1 

grupo rzaga). 

4. Medianos Minero•. En este sector no hubo 

cambio• significativos en e1 tipo de propiedad. Dionisio 

Romero aaociado a A1berto Benavide• ea e1 principa1 

accioniata de 1a empresa Broca1. Socio talllbi•n de centromin 

y 1a Xnternationa1 Finance Conference de1 Banco Mundia1, 

contro1a Buenaventura. Baert1 Montoro es miembro de 1os 

directorio• de Mi1po, castrovirreyna, Pacocha, Vo1can, 

Atacocha y sayapu11o. Be1tr6n E•pantoao ea presidente de 

1o• directorios de Castrovirreyna y Vo1can. Pedro Brescia y 

hermano son accionista• importantes de Atacocha -propiedad 

de MXNSUR-, A1ianza y otras, y con e1 grupo caatrovirreyna 

adquieren Tejidos Unión. Picaaso Peratta ea además 

preaidente de Mi1po y accionista principa1 de Minera 

Ca•trovirreyna, socio de1 grupo Baert1 Montoro. 

Atacocha, 

principa1 

Vo1can. 

Francisco Ga11o, socio de Brescia y presidente de 

e• copropietario de Huaron. Latta, accionista 

de Río Pa11anga, ea director de caatrovirreyna y 

A1berto Brazzini, propietario de PUquicocha y 
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accioni•ta de Arcata, tiene un hijo como gerente de 

Buenaventura. Fa1ip• Zacaríae •• propietario de Mi1otingo. 

E•to• son 1o• principa1•• accioni•ta• y 

propietarios da 1a mediana minería, miembro• d• 1a 

o1i9arquia paro organizado• adeaá• en grupo• 

int•rre1acionado• en ••t• y otro• ••ctorae. 

Muchos provienen da1 sector agrario. 

La gran minería y •1 petró1•o •• encuentran en 

mano• de1 capita1 trasnaciona1 y de1 E•tado. 

importante 

en 1983 

PBX. 

s. Los induetria1••· L1egó a ser •1 sector más 

da 1a economía a1 aportar a1 26- da1 PBX, aunque 

babia descendido en 6- aportando no mA• de1 20~ de1 

Con 1a po1itica 1ibera1, 1a banca nativa redujo 

su• uti1idades de1 87.1- a1 62- en re1ación a 1a banca 

extranjera. Para1•1o a e11o, rama• de 1a industria como 1a 

meta1-mecAnica y 1as urbanizadora•, entra otras, tuvieron 

gran número de quiebras y cierres. 

En e1 concepto de o1igarquía que uti1iza Pease se 

"hace referencia a su carácter cerrado, a 1a fuerte 

integración entre 1os diversos p1anos de1 poder, a 1os 

ra•go• aristocratizantes de su forma de dominación y a otros 

a•pecto• que configuran un capita1ismo retrasado con fuerte• 

ra•go• preburgueses en su forma de dominación" (137). 

E1 mismo autor 11ama a1 conjunto de 1as ciases 

dominante• "b1oque en e1 poder". en e1 que 1a burguesía 

(137) .XllJ..!L.. p.18 
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agroexportadora po••• hagaaonia (capacidad de imponer su• 

interese•) sobre 1a burguaaia indu•tria1. E• el. E•tado 

ol.igarca. cerrado. antideaocrAtico. de poco•. dictatoria1. 

Existen vario• prob1ama•. La anterior derinición 

de o1igarquia no •• un concepto de c1ase. •ino una 

connotación po1itica atribuida a un grupo •ocia1. pero 

adem•• identirica régiaen po1itico con Estado. Eato 1• 

permite hab1ar de l.a de•aparición de una c1aae y un tipo de 

E•tado. cuando 1o que ocurra ea 1a absorción de aectorea de 

1aa c1a•e• medias a1 Eatado, sin 1ograr 1a conso1idación de1 

Eatado moderno. 

La "el.a••" o1igarca -como hemo• viato- ae 

renueva y adquiere un carácter derinidaaente burguéa -o 

mejor. gran burgués-, ocurriendo 1o mi•mo con e1 Eatado que 

se transforma de l.a mano con 1a• re1aciona• de producción. 

La desintegración de 1oa p1anoa de poder ea a 1a 

vez una reintegración, y 1a ruptura de au carActer cerrado y 

aristocrático se convierte en incorporación de nuevos 

e1emanto• bajo 1a hegemonía o1igarca y 1a po1iticidad 

criol.l.a. 

cuando Norberto Bobbio estudia l.a ol.igarquía en 

1o• regímenes de1 "tercer mundo", cita a Shil.a, para quien 

l.o• aiatemaa o1igarcaa "•• caracterizan por un grupo de 

poder reducido, homogéneo, eatab1e, con una buena 

organización en su interior y con ~uertea vincul.os entre sus 

miembros, •oapechoao de 1a 1eal.tad de quienes pertenecen al. 
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mi.sao y contemporaneaaente muy recel.oaoa en l.a admi.aión de 

nuevos ai.eabroa, que gobierna de una modo autori.tari.o, 

reforzando al. ejecuti.vo, control.ando a1 poder judi.ci.al., 

margi.nando· o excl.uyendo al. par1amento, di.acri.mi.nando o 

•l.imi.nando al.a opoai.ci.ón" (138). 

Bobbi.o agrega otros rasgos: l.a ol.igarquia 

gobi.erna para 1os gobernantes, eatA aoateni.da por l.a i.nerci.a 

de l.aa mayorias, su unidad responde a 1a comuni.dad de 

i.nteresea, (con 

Y, ai.n embargo, 

l.o cua1 se diferencia del.a aristocraci.a). 

pudi.eran exiati.r o1i.garquias democráti.cas 

que basan su l.egi.timi.dad en e1 voto, reconocen una oposición 

l.egal. y pueden aaumi.r l.a tarea de l.a modernizaci.ón. 

este modo el. sistema ol.igarca tiene dos 

acepciones en correspondencia con l.a soci.edad hi.atóri.ca 

concreta. Si aceptamos l.oa rasgos de1 pri.mero -central.ea y 

más o menos permanente, 

reducido y autori.tari.o-, 

al. carácter cerrado, integrado, 

podemos pensar en l.os regimenes 

prereformi.staa. 

En el. periodo da postreformas se veri.f ican 

cambios en al.gunos da l.os rasgos, como l.a pol.iticidad 

cri.ol.l.a, que parmitirian habl.ar de una renovación del. Estado 

ol.igarca. Esto ea aai porque a pesar de 1a introducción de 

nuevas formas de mediación en 

conservan en extensos eapaci.oa 

l.a dominación po1iti.ca, se 

regi.ona1aa rel.aci.onea de 

producci.ón y de poder precapital.istaa. 

El. Estado cobra mayor autonomia rel.ativa -sin 

(138)· H. Bobbi.o, Dicciqnario de pql.itica. 
Edi.torea, Méxi.co,1982, pp. 1120 y ss. 

aigl.o XXJ:, 
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••r excl.uyente, autoritario y 

l.a pobl.ación campesina-indígena, 

componente •••ncial. y mayoritario de l.a estructura social.. 

La ol.igarquía en su acepción de el.ase social. se 

acerca m6• a l.a definición de Sergio Bagú, quien afirma qua 

aunque ol.igarquía •• un termino poco preciso, airv• para 

deaignar a un conjunto de famil.ia• de origen col.onial., de 

raagoa ari•tocr6ticoa, cuyo poder empieza en l.a propiedad de 

propieda.d en general., qua hace l.a l.a tierra, y en l.a 

diferencia con el. empresariado moderno. 

Al. aaentarae en diversos sectores económicos, 

minería, agricul.tura, ganadería, urbanización, comercio y 

eapecul.ación financiera, puede habl.arse de una o varias 

el.a••• que comparten el. poder económico y pol.ítico (139). 

Con eate concepto bien podríamos habl.ar de una 

ol.igarquía tradicional. que al. renovarse se convierte en 

moderna, y cuyo componente central. es una nueva al.ianza y/o 

fuaión de l.a ol.igarquía tradicional. con el. empresariado 

moderno, 

medias. 

y que capta en su desarrol.l.o sectores de l.as el.ases 

Siendo así, podemos adoptar también el. concepto 

da ol.igarquía de Al.onso Aguil.ar, cuyos criterios de 

definición son l.os siguientes: 

1. La ol.igarquía expresa l.as modal.idadea 

su integración al. concreta• del. daaarrol.l.o capital.ista y 

siatema capital.ista mundial.. 

(139) s. Bagú, Lecciones en l.a FCPYS de l.a UNAM, l.985. 
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una cate9oria econóaica que eng1oba 

d• 1a burgua•ia o 1a• empre•a• y 1o• 

3. Absorbe buena parte de1 excedente, contro1a 

••dio• de producción y riqueza. 

4. Ejerce deci•iva inf1uencia en 1a burgue•ia, 

1a pequefta burgue•ia y e1 pueb1o, en particu1ar en 1o• 

p1ano• económico-po1itico e ideo1ógico. 

5. Mantiene vincu1o• estrechos o depende 

directamente de1 capita1 monopo1i•ta extranjero, pero 

inc1u•o puede no tener re1acione• directas y depender de1 

imperia1ismo. 

6. 

entre1azamiento 

diver•ificación 

banca-induatria. 

Se configura y sostiene en un comp1ejo 

de 1a producción y e1 capita1, que por •u 

rebasa 1a aimp1e articu1ación 

7. Además de au baae norma1 de acumu1ación en 1a 

empresa privada, se apoya en e1 capita1 estata1. 

a. Su inf1uencia en 1a esfera económica ae 

extiende a 1a po1itica oficia1, aunque no participa 

directamente en e1 aparato de1 Estado, 1o cua1 se debe a que 

1a pr••ervación de1 sistema capita1iata con11eva 1a propia 

pre•ervación de 1a ciase. 

Estos miamos fenómenos se verifican en Perú: 1a 

articu1ación de actividad•• económica• diversas, e1 

en•amb1aje en consorcios o qrupo• de fami1iaa de funciones 
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productiva• o financiera•. •1 contro1 coapartido de1 aparato 

d• intermediación financiera entre •1 E•tado. 1a o1igarquia 

y 1a banca mu1tinaciona1. •u re1ación •ubordinada con 1o• 

grand•• monopo1io•. •e conforaa 1a o1igarquia renovada. que 

otro• 11aaan gran burgueaia burocrática. 

Lo• e1emento• formativo• de ia ciase. ia 

propiedad y ei controi de in•trwnentai productivo. a•i como 

de io• recur•o• natura1e•. 1a• interreiacione• famiiiare• de 

origen coionia1 o postcoionia1. sus vincuiacione• o no ai 

capitai extranjero. ia ideo1ogia etnocida-genocida con 

condicionamientos étnico-aristocrático•. sus base• de poder 

inter•ectoriai. su identidad cató1ica conservadora. son 

ra•go• que trascienden 1as funcione• económica• y poiiticas 

y configuran un nítido univer•o sociai que define a ia 

oiigarquía. 

2. La byrqu••i,a.- A diferencia de ia oiigarquía no iiega a 

ser un macrogrupo con historia única, aunque ias normas de 

reproducción en ia división sociai de1 trabajo que deiimitan 

sus frontera• 

iinderoa cada 

ia subcuitura 

confiictivas en ia estructura sociai tengan 

vez más definidos. Más bien se incorporan a 

que enfrenta a ias mayorías, prehispanicas en 

su origen. que hoy conforman ias ciases subaiternas. 

E1 debate acerca de ia burguesía muestra que ésta 

e• una cia•• en formación. dentro y fuera de ia oiigarquía. 

Aún no e• 

Siguiendo 

una 

a 

ciase homogénea 

Francisco Durand, 

y requiere de dirección. 

1os enfoques sobre 1a 
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burqu••~a ••r~an l.oa siquient•• (l.40). 

1. sectorial.-dec:luctivi•ta. Aceptando que l.a• 

condiciones 

sectorial. ·y 

comun•• d• acumul.ación exigen l.a unidad 

agremiación para garantizar y con•ol.idar •u• 

ba••• material.•• de acumul.ación, no •• pueden deducir de 

aqu~ prioridad•• entre fraccione•, meno• aún por su• aporte• 

parcial.•• al. PNB, como •• ha pretendido hacer al. habl.ar de 

"hegemon~a de l.a gran burgu••ía indu•trial. y/o financiera". 

2. La propiedad del. capital.. otro punto de 

partida que atraviesa al. anterior si •• ••para l.a simpl.e 

de•cripción de l.a propiedad. 

Por su precisión y porque l.oqra expresar l.a 

compl.ejidad del. fenómeno, •l. autor mu••tra su preferencia 

por l.a noción de capital. imperial.i•ta trente a l.a de capital. 

extranjero. 

Al.ude a una fracción de el.ase que juega en el. 

pl.ano interno y externo, integrándol.os 

adecuadamente en función a intereses de el.ase que 

s• ubican en el. pl.ano de l.a dominación mundial.. 

se expresa en corporaciones mul.tinacional.ea con 

presencia interna, como una expresión de un 

compl.ejo empresarial. mayor cuya cabeza articul.a 

l.aa partea en función a una estrategia de 

acumul.ación a escala mundial. (l.41). 

(140) Francisco Durand, "E•tado, capital. y trabajo" en 
Anál.i•i•. Lima, abril. 1982, pp. 48 y as. 
(141) Xbid. p.49. Véase también J.Graciarena, Poder y el.a••• 
social.e• en el. desarrgl.l.g de América J.otina. Paidó•,B•-Aa., 
1979;H.P•a•e,"Lo retgripa agraria peruana •o 1a cri•i• del. 
Eatadg 0 1.iq6rqµicg",en Egtadg y pgl.ítica aqraria.Lima,1971. 
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La unidad de1 capita1 imperia1iata expresada en 

diatinto• p1anoa (en e1 capita1 traanaciona1, 1aa 

or9anizacionea financiera• y 1oa eatados imperia1iataa), 

•arca y encarna e1 patrón de acwau1ación y sus variaciones, 

y no puede eaconder 1a especificidad de 1a re1ación con 1os 

capita1•• nativo• y naciona1es, asi como 1a particu1aridad 

de 1a •ediación eatatai. 

La• contradiccionea que aurgen a cada momento por 

1a exiatencia de un interés naciona1, difici1menta pueden 

conducirnoa a hab1ar de 1a existencia de una burgueaia 

naciona1. E1 deaarro11o de una fracción nativa asociada a1 

capita1 imperia1iata por re1acionea financieraa, 

tecno169icaa, e inversión, poaibi1itan y 1imitan au 

deaarro11o. E1 capita1 naciona1 queda subordinado a 1oa 

anterior•• como simp1e proveedor o un mecanismo menor en 1a 

reproducción de1 capita1. 

3. Loa mercados. La oposición burgueaia 

urbano-induatria1 y o1igarquia agroexportadora incide, en 1a 

tranaición que ae produce an 1a década da 1os sesenta, en 1a 

po1itica económica, fiaca1 y monetaria. Ahora debe 

incorporar 1a renovación o1igárquica que se inserta en 1a 

induatria y nuevas actividades extractivas. Laa oposiciones 

no son eatáticaa. 

otro e1emanto que ae destaca con exageración ea 

•1 capita1 manufacturero exportador, que en rea1idad ea 

excepciona1 acontrar1o puro, e1 cua1 a1gunos 1o definan como 
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readecuac:ión coyuntura1 ea 

en medida• de 

l.a renovada 

mucho• casos 

inter••e• de 

4. La e•tratificación burCJUe•a. -oebemo• o no 

rel.acionar 

eatabl.ecer 

el. tamaño 

el. peao 

con 

y 

el. carácter 

control. de 

monopo1ista, para 

l.a economía? Una 

aproxiaación l.a cl.a•ificaría a•í: 

a) El. capital. imperial.ista: diveraif'icado y 

predoainante a l.a vez en el. sector extractivo 

(minero-energ•tico) y en l.aa actividades financiera y 

comercial.. Su hegemonía en el. sector industrial., afectada 

en su rentabil.idad por l.a criai•, permanece por el. apoyo de 

organismo• financiero•, su• matric•• y el. propio Estado. 

b) La gran burguesía: cada vez más depurada a1 

ritmo de l.a crisis y de l.oa mecanismos bol.sísticoa. su 

conaol.idación parte de 1a interrel.ación de actividades 

económicas y del. control. bancario. Aunque sus empresas no 

sean siempre grandes, su vincul.ación al. capital. extranjero y 

su proyeccción internacional. l.aa protege de l.as variaciones 

de l.a pol.ítica económica. se diferencia internamente por 

grupos de poder, que de acuerdo con l.a rentabil.idad que 

ofrezca •1 régimen pol.ítico modificaran sus 

comportamientos. A l.a burguesía l.a hegemoniza l.a 

ol.i.garquía. 

c) Fraccione• nativas y nacional.es: su estrecha 
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vi•ión ••ctoria1 1a• haca actuar t•ctica pero no 

••trat•gicamenta a travé• da •u• greaio•. En e11a• •1 

paquafto capita1 •• un sector aap1io, disper•o y 

heterogéneo. Exi•te un grupo que uti1iza fuerza de trabajo, 

tecno1ogía moderna y recurre a1 mercado financiero, 

di•tinguiéndo•• nítidamente da 1a axp1otación faai1iar y de1 

artesanado. su integración a1 capita1 en •u conjunto y a1 

marcado interno 1a haca cada vez ••nos aargina1 y a 1a vez 

propensa a1 estancamiento o a 1a extinción. En 1a CONACO 

••taban asociada• 20 ooo de e11o• en 1973. 
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;u;;r; • LA BtJBCYESJA. LNi CAJ>NI ISEQ::S:J\S X LA PQWTI.CA 

En eate punto l.o• eatudioa pol.iticoa de Cotl.er, 

Quijano y· caravedo •• hacen aerecedorea de un comentario 

critico. cotl.er sobrestima l.a rel.aci6n Eatado-imperial.iamo 

y el.a••• aedias, aswaiendo l.a l.iquidación ol.iqárquica, para 

l.uec;¡o definir a l.a burqueaia como aatél.it• (142). Quijano 

(143) di vid• a l.a burqueaia en neocol.onial., mediana y 

pequel'aa, dejando de l.ado a l.a ol.igarquia y l.a vincu1ación de 

l.aa fraccione• burqueaaa con •l. pOder. 

Adscribe ademáa 

gremios 

apresuradamente una y otra 

fracci6n a l.oa (ADEX-SNI.) sin considerar 1a 

heteroqeneidad burguesa. 

Pease habl.a de fracción burguesa sin definir ni 

exp1icar el. prob1eaa de l.a representación~ 

deja de l.ado a l.a ol.igarquia. 

su hiatoricisao 

caravedo pone exceaivo énfasis en l.a 

diferenciación burqueaa, el. enfrentamiento a través de una 

pol.:1tica económica racional.ista, sin examinar a su vez l.os 

raagoa de unidad (l.44). 

inexistencia de una burguesía pl.enamente 

c:onatituida y 

c:ompl.•j idad a 

l.a fuerza de1 capital. imperial.ista otorga 

l.aa rel.acionea de estos qrupoa burgueses con 

el. Estado y el. imperial.iamo. 

(142) J.Cotl.er, Cl.ases.Eatadg y Nación. UNAM,1978. 
(143) A.Quijano, "Laa condiciones del. enfrentamiento", en 
Sgcieda4 y P 0 l.it1ca,Lima, l.980. 
(l.44) B.Caravedo, Desarrgl.l.o d••iqual. y l.uc:ba política en pl 
Perl). 1948-1956 y JA. burgueaio ar•gpipeña y el Estado 
peruano. I.EP, Lima, 1978. 
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Nuevamente en 

y pol.:itica, 

1985, 

Y al. 

como en 

movimiento 

1.968, l.a 

de l.oa 
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crisis 

actores 

pol.:itico• ante l.oa movimientos revol.uci.onarioa de maaaa, 

obl.iga a eatabil.izar l.a economi.a del. pa:is como condición de 

una eatabil.ización general., aunque con el.l.o se afecten l.aa 

rel.acionaa del. E atado con l.oa organismos financieros 

internacional.ea y con fraccionas del. capital. ol.i.g6rquico. 

La sustitución de importaciones, •l. 

proteccionismo 

exportaciones 

industrial.. 

del. marcado 

tiendan a 

interno y 1.a 

l.a unificación 

promoción de 

del. sector 

La acumul.ación interna en l.a ciudad y el. campo ea 

apoyada, como 

l.a burguaa:ia 

programa general., por el. capital. monopól.ico, 

industrial., l.a pequeña burguas:ia a incl.uao 

sectores obreros. 

La 

1.aa empresas 

po1:1ticgi,ara 

vanguardia capital.ista articul.ada al.rededor de 

trasnacional.es debe apoyar al. régimen 

aal.var l.a reproducción del. capital. y el. mercado 

m6s granda del. pa:is. 

Lima, en 1973, concentraba al. 81t de 1.aa 

comunidades industrial.ea, en 1.970 el. 70t. De 6 533 pequeñas 

ampraaaa registradas (da 5 a 19 trabajadores), ocupaba al. 

21.t da el.l.oa (42 033 obreros). Según Sul.mont (145), en 19 

añoa (l.956-1975) se formaron l. 550 sindicatos (el. 86~ del. 

total. da l.a industria). 

El. capital. financiero en l.os paises central.ea, 

constituido por l.a unión del. capital. de l.os monopol.ioa 

(145) Citado por F.Durand, en An6l.isia.... p.35. 
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bancario• e indu•trial.e• en l.o• paiae• imperial.iata•, •• 

consecuencia de l.a al.ta concentración de capital.e• en l.a 

industria y l.a banca. Tiene su correl.ato en l.a aparición de 

l.a ol.igarquia 

determina l.a 

pai••• bajo 

financiera, 

pol.itica de 

que l.ue90 de dominar l.a economia 

l.o• estado• imperial.iataa y l.o• 

su inf1uencia. La potencia del. capital. 

financiero imperia1ista ejerce •ignif icativa inf1uencio 

sobra l.a raquitica ol.iqarquia peruana. 

Seq\ln cabieaea (146), el. sistema financiero 

peruano 

extremo 

e• uno da 1os más atrasado• da Américo Latina, a tal. 

que el. Banco da crédito -primero en al. paia- ocupa 

el. después de bancos de Chil.a y Ecuador. causa• 

hi•tórica• y l.a concentración da capita1 10 expl.ican. 

Del. tota1 de capital. reservas da l.as 

instituciones financieras del. pais, 

y 

el. Estado al.canzó en 

1979 •l. 71t, l.o que 1e permitió participar en el. 74t da l.os 

depó•ito•, 82t da l.as col.ocaciona• y 64t de l.aa util.idades 

reqi•trodas. En l.a banco comercial. y de ahorro el. capita1 

nacional. tuvo mayor paso cubriendo e1 Banco de Crédito 

al.rededor del. 2St da sus indicadoras más representativos. 

E1 Estado también es significativo con su 

pre•encia en l.a banca asociada (40t). Por su l.ado, 1a• 

sucursal.ea da entidades bancarias privadas extranjeras, con 

el. st del. capital. y reservo• y el. 3t de 1aa co1ocacionea y 

depó•ito•, tuvieron e1 12t de l.aa util.idadea (147). 

(146) F. Cobiaaea, en Actualidad econ(!mica. n\lm. 4. 
(147) L. Gutierrez Aparicio,El. piaría de Morko. 
diciembre de 1981. 

23 de 
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Reapacto a 1a actividad da1 Estado en e1 11amado 

••ctor rinanciaro. no 

maneja capita1 sobre 

an adainiatrador. 

•• raa1manta 

todo extranjero. 

importante en cuanto 

1o cua1 1o convierte 

E1 aparato bancario aatata1 •• aaimi1a a 1a 

din6aica da 1a banca privada, apoyada por poderoso• 

ampraaario• an 1a gestión y como aoportea de1 desarro11o de 

1a burguaaía en otros sector••· 

La gran burguesía es mu1tifacética, como 1a 

o1igarquía. No es industria1 o financiera, agraria o 

intermediaria, sino 

articu1adoa entra sí. 

capita1 extranjero y 

qua aat6 

Dependa 

en parte 

en diversos sectores 

de su asociación con e1 

importante continúa siendo 

eapecu1ativa, rentista y comarcia1. 

(148) •• débi1 e ineficiente. 

como sostiene ourand, 

Un ejemp1o da 1a interre1ación sectoria1 está en 

e1 aector de 1a bur9U••ía 1igada a 1os bancos, articu1ada a 

urbanizadora•. 

conatrucción. 

inmobi1iariaa e industria de materia1ea de 

La propiedad de 1aa urbanizadoras -genera1mente 

o1ig6rquica- no se modiricó en e1 periodo reformista de 1a 

ú1tima JMG. Por e1 contrario, en 1oa dos primeros años de 

Be1aúnda Terry tuvo un crecimiento inusitado. 

A1 mismo tiempo, en 1a industria de1 cemento, a1 

comenzar e1 régimen de Be1aúnde Terry, se devo1vió un 51~ 

(148) F. Durand, E1 Diario de Marka. 27 de Ju1io de 1980, 
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del. capital. a ].os accionista prereforrnas, y en 1.984 se 

aumentó su participación. 

coyuntural.es :Cavorecen o 

pero muy restringidamente 

actividdes mul.til.ateral.es. 

De 

afectan 

a l.a 

este modo l.os movimientos 

a unos u otros sectores, 

gran burguesía por sus 

En periodos de crisis, además de l.as util.idades 

norma1es 

negocio 

basadas en al.tos 

se encuentra en 

intereses a pl.azos cortos, el. gran 

l.a bol.sa de val.ores sobre diversas 

ramas y especul.ando con el.l.as. Asimismo, su incorporación 

Certex l.es ofrece nuevas al. sector exportador y al. 

perspectivas. 

El. grupo bancario e industrial., así como el. 

exportador, apoyados en el. sector exportador-extractivo, 

benefician a l.a industria moderna exportadora. 

Los sectores bancario e industrial. permanecen 

unidos o separados coyuntural. y provisional.mente por l.a 

pol.ítica económica, en especial. en momentos de crisis 

económica o financiera donde se apl.ican muchas veces 

pol.íticas excl.usivistas. 

Los industrial.es se ven a 

comerciantes para tener capacidad de 

obl.igados 

competencia. 

ser 

Sin 

embargo cuando 

grupo Dinamo 

como 

y 

ocurren situaciones como 1as creadas por e1 

en oposición al. Cosmos (industrial.izante), que 

eje de l.a dinámica económica a l.os sectores 

minero, unifican al. sector industrial. en 

colocaron 

petral.ero 

oposición incl.uso a l.os organismos financieros que dictan l.a 
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pol.ítica económica. Antes, frente a otras circunstancias, 

el. pequeño y mediano capital. se convirtió en antiestatista y 

liberal.. 

Existen 492 grandes empresas (100 o más 

trabajadores) que control.an el. 75.9% del. val.ar de l.a 

maquinaria y equipo, y el. 62% del. val.ar agregado industrial. 

(Minkker). Mientras que, según Al.corta y Tabini, existen 

16 824 industrias de 4 hasta 19 trabajadores que no tienen 

un proyecto propio y deben optar entre l.as alternativas de 

l.os sectores de l.a burguesía del. primer grupo. 

La mediana burguesía industrial. cuenta con mayor 

autonomía, aunque en gran-parte prosigue el. comportamiento 

Está formada por 2 347 empresas y sus 

entre 15 a 99 trabajadores. La 

de la gran burguesía. 

plantas cuentan de 

importancia de este sector en 1a vida pol.ítica es muy 

significativa 

base por el 

del. val.or 

en determinadas coyunturas y esta dada en su 

control. del. 28% del. val.ar agregado y el. 19.6% 

de 1a maquinaria y equipo. Tuvo cierta 

representatividad entre l.os tecnócratas del. Cosmos y 

sectores militares por su vinculación a l.a banca, a la 

exportación y a la empresa estatal. 

Para algunos estudiosos, la Junta Militar de 

Gobierno se supone que representaba -en su primera fase- a 

la burguesía media, a las empresas de mediano tamaño y de 

baja productividd relativa rrente a las importaciones. se 

pronuncia por el. control de las importaciones y contra las 
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discriminaciones bancarias y cambiarias. Las contracciones 

afectan seriamente a aquéllas frente a la 

gran empresa, por ello les interesa la 

de la demanda 

amenaza de la 

promoción de exportaciones, el apoyo financiero, tencológico 

e insumos por parte del Estado y el capital financiero. 

Exigen Certex y la reserva del mercado interno (l48a). 

La segunda fase habría significado la 

satisfacción de todos 1os sectores de 1a industria. 

En 

fortalecimiento 

rea1idad ambas fases contribuyeron a1 

del sector industria1 en su conjunto, aunque 

en 1a primera se pusiera énfasis 

agrupaciones otorgándo1es mayores 

medidas y afectándo1as con otras. 

en a1gunas 

beneficios 

(Como 1a 

mediana 

ramas y 

con unas 

comunidad 

industrial., 

industria. ) 

grados 

formas 

de 

de 

y exterior 

que desfavoreció a 1a y pequeña 

Los sectores 

concentración 

burgueses mu1tinaciona1es con altos 

de 1a actividad económica, con 

integración vertical. y horizontal., en e1 interior 

de1 país, dominan al mercado, 1a tecno1ogía, 1os 

re euros financieros, abastecimientos externos e internos, 

p1anteando una po1ítica de 1ibre movimiento de1 sistema, 1a 

dotación de infraestructura para su funcionamiento expansivo 

y de servicios más eficientes. 

La oligarquía y la gran burguesía, que en muchos 

planos se identifican, tienen dos sectores. uno -e1 más 

alto- se caracteriza por su re1ación con e1 capital. 

(l48a) Aludimos a 1os articulistas de 1a Revis~a Marka. 
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extranjero, asociado con 

que depende de1 capita1 

é1 en empresas mixtas. Mientras 

foráneo en capita1 financiero, 

tecno1ogia 

insumos; 

rec1ama una 

e insumos, y 1o apoya en 1a exportación y otros 

es un sector abierto a1 capita1 extranjero, 

po1itica más o menos 1ibera1 de acuerdo a 1as 

circunstancias: no intervención de1 Estado en e1 comercio 

externo, irrestricto mercado de divisas, po1itica cambiaría 

simp1ificada, estabi1ización de 1a po1ítica monetaria y 

fisca1. Amp1ios sectores de estos grupos proponen 1a 1ibre 

importación. A éstos y a 1a burguesía imperia1ista 

mu1tinaciona1 representó eficientemente Acción Popu1ar. 

-E1 incremento de1 endeudamiento externo afectó 

directamente 

neoco1onia1, 

acumu1ación 

ingresos, 

servicios 

1a 

de 

a 1a soberanía e hizo más eficiente 1a po1itica 

a1 mismo tiempo que fue 1imitante de 1a 

debido a 1os 

composición 

costos de transferencia 

de1 comercio exterior, 

de 

1os 

1a deuda y 1as consecuencias en 1a estructura 

productiva, etc. Es más, su articu1ación con prob1emas 

internos como patrones de consumo y de vida, 1a 

concentracíón 

acumu1ación 

de1 ingreso o 1a desocupación, hicieron que 1a 

fuera acompañada de una mayor exp1otación, 

abriendo paso a 1a 1ucha de c1ases. 

Las contradicciones de clase se acentuaron por 

1os requerimientos de importación, e1 poco dinamismo de 1as 

exportaciones, 1a transferencia creciente de excedentes 

(ganancia de trasnaciona1es), intereses de préstamos, pago 
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de tecnología, etc. Y también por la amortización del 

endeudamiento acumulado, el militarismo, el aumento de la 

inflación, la presión del gasto fiscal, la insuficiencia de 

la producción agrícola, los nuevos préstamos para el pago de 

refinanciaciones, etc. 

Las nuevas formas de 

como lógica 

desarrollo y reproducción 

del neocolonialismo económica internalizada 

englobaron a los estados y a los organismos multilarerales, 

ofreciendo las condiciones de funcionamiento y logro de los 

objetivos de reproducción como despolitizantes de los 

procesos políticos 

legitimidad de 

antiimperialistas. 

y económicos. 

regímenes 

O sea, 

políticos 

como factor de 

aparentemente 

cambio 

En 

entre 

conclusión, 

la burguesía 

lo que antes era una relación de 

intermediaria y la burguesía 

imperialista 

productiva, 

explotación 

al capital 

se ha transformado en una relación financiera y 

donde el Estado ha entrado a compartir la 

del proletariado y campesinado suministrándole 

toda la protección que, a su vez, es la 

protección de la economía "nacional". 

Este proceso no es totalmente nuevo. Desde 1920 

se expresa en los índices de producción, población explotada 

por el capital, división del trabajo campo-ciudad, 

disminución relativa de la población legada a la 

agricultura, disolución de haciendas, descomposición del 

artesanado y del campesinado parcelario que disminuye su 
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participación en el producto socia1., etc. Sin embargo la 

valoración aún no es una relación hegemónica. 

La 

reaccionaria, 

parasitarios 

represiva. 

destruyó la 

transición al capitalismo fue por vía 

con la participación de terratenientes 

en el producto socia1 y en la política 

Fue una acumulación sanguinaria y etnocida que 

economía natural sin reemplazarla por otra, que 

no tuvo capacidad de explotar a la población producto de esa 

descomposición 

social. 

convivencia 

Su 

o 

internaciona1es 

Cuando aumentó 

social por la "raciona1idad" de su f orrna 

fortaleza minó esta fuerza al entrar en 

combinación y porque las relaciones de cambio 

1lmitaron, el flujo de capital constante. 

el capital constante, lo hizo en detrimento, 

contradictoriamente, de la población. 

En 

extranjero en 

productor de 

burguesas, sin 

definitiva de 

recreación de 

desarrollo del 

país -década 

la 

el 

fase 

país, 

de 

fue 

conso1idación del capital 

el Estado quien funcionó como 

fuerzas productivas y relaciones de producción 

esto significara la superación total y que 

la semifeudalidad sino, más bien, la 

el condiciones de l.a base material. para 

capital.. La retardada industrialización del. 

de los cincuenta- trajo aparejada la crisis 

en e1 agro, la hiperurbanización, los cambios en las clases, 

etc. 

La destrucción parcial. del precapital.ismo, l.a 

acumulación y la rentabilidad del capital. venían acompañadas 
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de frecuentes crisis po1íticas para1e1as a1 desarro11o de 

1as funciones de1 Estado. E1 Estado actuaba en profundidad 

y extensión en 1a economía, movi1izaba recursos, creaba 

nuevas empresas, participaba en 

distribución, contribuía a 1a 

regu1aba 1a demanda, 1a oferta 

e1 intercambio y 1a 

formación de1 capita1, 

y e1 comercio en su 

conjunto; mantenía 1a ocupación, servicios y mecanismos de 

transferencia: administraba e1 crédito; protegía a ia 

empresa y a 1os exportadores, 1a po1ítica fiscai y 

monetarias favorecían a 1a industria, etc. Lo que 

significaba 

productivismo 

únicamente desarro11ismo, crecimiento y 

sin 1ograr una acumu1ación autosostenida, 

convirtiendo en más frági1 y contradictoria 1a economía. 

de 

La actua1 

estancamiento e 

crisis monetario financiera, 

inf 1ación constantemente 

acompañada 

reedita 1a 

desestabi1ización de 1os precios para mantener 1a re1ación 

sa1arios-ganancias. 

E1 Estado estimu1a 1a actividad económica, que a 

1a vez 

pensar 

Estado 

significa concentración de1 capita1. Esto ha hecho 

en un Estado peruano neoco1onia1. Sin embargo e1 

no se inserta de manera abierta y exc1usiva en e1 

campo imperia1ista. 

E1 

internaciona1 

mercado 

y 1a 

permiten mediatizar 

mundia1, e1 sistema 

división internaciona1 de1 

1a 

contradicciones internas 

re1ación, 

de ciase 

haciendo 

jueguen 

importante en 1a definición de1 carácter de1 Estado. 

monetario 

trabajo 

que 1as 

un pape1 
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2. LA POLITICIDAD CRIOLLA 

La pol.iticidad, o estilo de hacer política está 

marcada por las re1aciones de subordinación colonial. del. 

Perú con el. exterior. 

El. neocol.onial.ismo etnocida de las el.ases 

dominantes en relación con el. mundo andino está también, 

íntimamente engarzado en una unidad coercitiva. 

La vio1encia político-institucional. expresada en 

el. caudi11ismo, las incipientes formas demol ibera l. es 

republicanas y los recurrentes regímenes militares son una 

constante en l.a historia. 

El. Estado y los organismos políticos giraban en 

torno al. etnocidio (149) y la violencia, mientras l.a 

semifeudal.idad predominaba en el campo. El. caudillismo y el. 

cl.ientel.ismo criollos se convertían en factores de poder •. 

La pol.iticidad criolla está inscrita en ni,o. 

criollo". Es el. estilo costumbrista de hacer política: 

tradicional., costeño y limeño. En sus re1aciones 

vertica1es, su naturaleza es etnocida. Y horizontalmente es 

antiindígena. Abarca el. lenguaje, l.a cultura, el arte (l.a 

música, la danza y la literatura), l.a religión, la 

arquitectura-urbanismo, cocina, modernizados a través del. 

tiempo y manteniendo su carácter de nacio1ismo limeño. 

En el político criollo caudil.J.ista se concentran 

variadas formas hispanistas de conciencia social. Busca el. 

consentimiento adaptando l.a conciencia social. a l.a vida 

(149) Entre los Estudios Antropológicos 
etnocidio destaca el de Jean Piel y Wankar. 

q\.~e sustentan el 
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cotidiana, a1 discurso retórico, a 1os ritua1es y símbo1os 

de 1a sociedad tradiciona1. Es un esti1o po1itico que nace 

de1 sentido común y retoma de é1 1o ruin y perverso si eso 

1e sirve para sus 

En e1 

fines oportunistas. 

po1ítico crio11o cu1tivado, 1a "viveza 

crio11a" armoniza con e1 arribismo de 1as capas medias y se 

afianza en e1 derecho, 1a manipu1ación de masas. Se apoya 

en e1 conocimiento de 1a rea1idad. 

A1 decir de Sa1azar Bondy, e1 buen po1itico 

crio11o sabe combinar 1a concupiscencia con 1a fe 1 e1 

fariseísmo con 1a mora1, e1 cinismo con 1a decencia, 1a 

inescrupu1osidad con e1 respeto. Configura así una suma de 

contradicciones con que "un hombre deja su bandera y se 

a1inea en 1a contraria, y e1 provecho materia1 que saca 

aunque defraude a 1os suyos con e1 cambio" (150) Gimiendo a 

cada momento, 1a causa púb1ica juega pícaramente con 1as 

masas en función a sus fines particu1ares. 

Este esti1o po1ítico fue antes monopo1io de 1as 

capas aristocráticas, de 1a o1igarquía y de 1as Fuerzas 

Armadas, cuando toda 1a sociedad era semifeuda1 y se imponía 

e1 patrimonia1ismo como po1itica y e1 gamon1ismo como su 

base socia1. 

Con 1as reformas de 1968-1975 va adaptándose a 1a 

Estas adoptan con fines 

1a derecha hasta 1a 

modernidad y a 1as capas medias. 

e1ectora1es, ta1 po1itica desde 

izquierda. Las capas medias de derecha -como e1 APRA-

(150) Sebastj_án Sa1azar Bondy, Lj_ma 1a horribl.e, Era,México. 
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acogen e1 

burguesía 

esti1o crio11o como fuerzas auxiliares de la 

burocrática reclamando las regalías en la 

construcción de esa po1iticidad. 

Uti1izando una envo1tura patriotera coinciden 

fácilmente con las Fuerzas Armadas, empleando otra, esta vez 

fo1c1órica, se incorporan al código cu1tura1 

Se relacionan con otras instituciones, 

y con el mu~do a través de la maniobra 

indigenista y 

del pueblo. 

organizaciones 

elocuente, de la silente complicidad, la adulación y la 

intriga, en busca del liderazgo 

La izquierda 1ega1 

un indigenismo radica1 

internaciona1. 

más intelectual y racional 

en sus v~ncu1os· vertica1es. adopta 

Grandes 

proponen 

Predican 

conocedores de1 problema agrario y campesino 

frentes políticos 

la autonomía de las 

con hegemonía 

nacionalidades 

campesina. 

oprimidas y 

esperan su destino histórico con poses no menos caudi11istas 

que las capas medias de derecha. 

En las relaciones horizontales, a través de los 

centros de investigación, universidades y partidos, -los 

partidos 

política 

municipios 

de izquierda institucional- desarrollan una 

los 

de 

c1íente1ar que más 

y el parlamento. 

tarde 

sus 

se extiende 

relaciones 

a 

son 

competencia intelectual 

procuran deslindarse de 

y 

la 

la música mestiza 

en su europeísta racionalidad 

"irraciona1" violencia popular. 

indígena criolla y respetan la Admiran 

arcadia colonial. su ambigüedad y oportunismo vergonzante 
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1es impiden adoptar p1enamente 1a c1ásica po1iticidad 

crio11a, 1o cua1 1es resta posibi1idades en 1a competencia. 

Las capas medias de derecha saben tejer 1as 

formas de participación po1ítica de 1a dependencia persona1, 

como también 1a democracia 1ibera1, 1a po1iticidad 

transiciona1 híbrida y cornp1eja, que resu1tan de 1as 

re1aciones socia1es de producción. Comprenden que viven en 

1a transición hacia 1a instituciona1ización de1 poder en 

todo e1 

e1 

país. E1 patrimonia1ismo tradiciona1 se conjunta 

con caudi11ismo mi1itar, donde 1as Fuerzas Armadas se 

resisten a dejar de ser una fuerza corporativa por encima de 

1a sociedad. 

Adaptan con más faci1idad -por su fa1ta de 

escrúpu1os- 1a po1ítica persona1 caudi11ista y 1a po1ítica 

de1 cacique y c1iente1ar con una cubierta partidaria. 

Sin embargo no todo es co1or de rosa para e11os. 

La sensua1idad de 1a beatitud, que en un primer momento 

acerca a humi1des creyentes y 1a simpatía femenina, más 

tarde aparecerá 

De1 

con farisea hipocresía. 

sus objetivos, 

de1incuencia y 

mismo 

son 

1a 

corrupción púb1ica. 

modo, para conseguir a como de 1ugar 

permeab1es a un acercamiento con 1a 

ejecución permanentemente de actos de 

La po1iticidad crio11a tiene una "marca co1onia1 

que deva1úa todo 1o propio para sobreva1orar 1o extranjero", 

con e11o modernizan 1a po1iticidad retomando 1os mode1os 



europeo y 

anota: 
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norteamericano. Ortega hab1a de subcu1turas y 

En nuestro país 1a subcu1tura de 1a c1ase 

dominante basó su hegemonía en 1a ideo1ogía de un 

Estado i1egítimo, identificó, por 1o mismo, su 

jerarquía dependiente con 1a subcu1tura naciona1 

dominante. Para e11o requería negar a 1as 

subcu1turas nativas, todo proyecto socia1 que no 

fuera e1 de una integración etnocida (151). 

3. PARTICIPACION ELECTORAL E IDEOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN 

que 1as e1ecciones 1) se Parece 

istrumentan con 

innegab1e 

e1 objetivo fundamenta1 de 1egitimar e1 

sistema po1itico, e1 régimen de acumu1ación y 1a gestión 

gubernamenta1 2) no expresan 1a soberanía popu1ar, sino 1a 

de 1as ciases dominantes y 3) son un instrumento de 

a1ineación po1itica, que oscurece 1as re1aciones socia1es y 

particu1armente 1a 1ucha de c1ases y 4) sirven para ordenar 

e1 conf1icto permanente e irreconci1iab1e y encausar 1a vida 

po1itica de 1as masas; no obstante debemos partir de 

reconocer que 1a conso1idación de1 capita1ismo y de 1a 

(151) Ju1io ortega, La cu1tura peruana. FCE, México. 
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son requisitos para atomizar 1a sociedad mediante 

e1ectora1 a través de1 voto, como acto po1ítico 

1a concepción ideo1ógica 1ibera1. A1 no contar supremo 

e1 Perú 

-dominio 

con 

de 

esta 

1a 1ey 

tradición por 1a ausencia de 

de1 va1or y 1a ciudadanía-

condiciones 

y más bien 

aparecer 

de 1a 

como un espacio donde 1o dominante es e1 ejercicio 

coerción, e1 proceso e1ectora1 no tuvo -ni tiene-

a1guna significación genera1. 

Los protagonistas, desde 1os años sesenta, son 

1os sectores medios de 1a sociedad, que a1 igua1 como en 

1961 definieron 1as e1ecciones presidencia1es por e1 APRA, 

en 1963 1o hicieron por AP, tres 1ustros despues se repite 

como comedia: en 1a constituyente de 1978 por e1 APRA y en 

1980 por AP. 

En 1985, -esta vez como tragedia- dieron 

nuevamente su preferencia por e1 APRA (48%) , con· 

expectativas en e1 mejoramiento de sus nive1es de ingreso y 

estabi1idad po1ítica. 

La historia de1 Perú en su dimensión estata1 es 

1a historia de 1a vio1encia, de 1as fuerzas armadas y de 1a 

de sus formas exc1usivistas y coactivas de 

E1 ingreso de 1a burguesía y 1os sectores medios 

sino refrenda este comportamiento. La profundidad 

de1 autoritarismo y de 1a ideo1ogía o1igárquica: 

o1igarquia, 

gobernar. 

no a1tera 

histórica 

1ibera1 y racista, han penetrado hasta 1as entrañas de 1a 

y 1os sectores medios no han podido quedar fuera de sociedad 



e11o, inc1uyendo 

predominado 

naciona1es 

exc1usión 

La 

en 

que 

de 

representativa 

discriminación 

1os partidos. 
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-obviamente- a "izquierda unida". 

fuerza es 1a función estata1 que ha 

1a opresión y subordinación de 1as mayorías 

hoy 

1as 

pretenden ''peruanizar e1 Perú". La 

masas popu1ares de 1a participación 

tiene su origen en 1a "semifeuda1idad", 1a 

étnica 1a ausencia popu1ar y campesina en 

La historia de 1a exc1usión de 1as masas de 1a 

democracia 1ibera1, tampoco puede ser so1ucionada por su 

inc1usión segmentaria en e1 sufragio. 

Las- e1ecciones en e1 Perú de este ú1timo cuarto 

de sig1o sólo se pueden contextua1izar en 1a estrategia 

contra insurgente estab1ecida en 1961 por 1as fuerzas armadas 

contra e1 FIR-ELN y en 1965 en oposición a1 FIR y a1 MIR. 

Este 

de 1a 

tipo de 

historia 

"democracia" 

po1ítica 

no es nuevo, es 

de 1as estructuras producto 

económico sociales y de1 desarro11o cu1tura1 y étnico de1 

Perú, en 

instrumentos 

hegemónicas. 

1os que 

básicos 

Desde 1821 

régimen o1igárquico, 

1a 

de1 

has 

e1 

coerción y 1a fuerza son 1os 

dominio y poder de 1as c1ases 

1895, en que se instaura e1 

Estado semifeuda1 y semico1onial. 

estuvo 1a mayor parte de1 periodo bajo 1a dirección omnimoda 

de 

dos 

1as fuerzas armadas. 

regímenes son 

Posteriormente entre 1895-1968 só1o 

e1egidos a1 modo representativo: 
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(l.963-1.968), 9 regímenes 

condiciones autoritarias 

de Estado. 
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Bel.aunde en su primer Gobierno 

fueron ol.igárquicos "el.egidos" en 

y seis fueron impuestos por Gol.pes 

Los fundamentos y cimientos del. orden establ.ecido 

son l.a viol.encia y el. autoritarismo del. Estado por un l.ado y 

l.a espontaneidad, l.a concepción mítica del. Estado y el. 

sentido común de l.as masas, por el. otro. Mientras que en 

l.as el.ases hegemónicas hay intereses comunes en torno a 

proyectos de contenido antinaciona1 entre 1as masas 

suba l. ternas l.os intereses son disímil.es y sin proyecto de 

unidad. Esto es consecuencia del. reducido intercambio - -por 

l.a escasa división social. del. trabajo- que se expresa en l.a 

ausencia de medios de comunicación y el. consenso pasivo 

(l.52). 

Los intel.ectual.es orgánicos de l.a ol.igarquía 

contribuyen a desintegrar l.a base material. y l.a conciencia 

de l.a sociedad, con su ideol.ogía co1onia1, cl.erical., 

conservadora y racista. 

No pueden ofrecer participación del. excedente a 

l.as masas popul.ares sin al.terar sus inestabl.es beneficios. 

De este modo el. Estado se circunscribe a reproducir el. mismo 

viejo orden social. patriarcal. corporativo. 

Al.gunos datos de López il.ustran el. carácter 

básicamente coactivo del. Estado, en detrimento de sus 

funciones administrativas y el. consenso: a) En 1.905 en 

(1.52) 
l.97 8. 

Sinesio López, Revista de Sociol.ogía ed, UNAM, México, 
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Lima -capital. del. país- sól.o habían 500 empl.eados 

públ.icos, b) En 1920, el. único ministerio administrativo 

es el. de fomento, c) Desde 1902 hasta 1956, el. presupuesto 

mil.itar no bajó del. 17.59%, d) Recién en l.930 se crea el. 

Ministerio de Educación, e) En 1963 el. 22.44% de J.a 

pobl.ación total. tiene derecho a voto; antes, en 1931 el. 

porcentaje ascendía al. 7.4% (153). 

El. desarrollo del. capital.ismo, J.a ampJ.iación de 

crecimiento de J.as clases medias y J.os correspondientes 

enfrentamientos poJ.íticos democráticos J.os que en J.a capital. 

ampJ.iaron J.a ciudadania mientras que en J.as áreas donde 

estos fenómenos no se verifican el. sufragio es 

insignificante e intrascendente,v.gr.: En 1963 en Apurimac 

J.a población votante fue el. 6.4%, en Ayacucho el. 8.3% y en 

Huancavel.ica 8% (Lissa North, citada por López (154). 

Asimismo, la subordinación real. del. parl.amento al. 

ejecutivo es el. otro el.amento que permite el. predominio de 

J.a vio1encia sobre el. consenso. Como sostiene Tocquevil.J.e 

acerca del. antiguo régimen francés, J.a burguesía urbana se 

asocia a J.a aristocracia para privar al. puebl.o del. ejercicio 

de sus derechos políticos. Para J.a izquiera, como para J.a 

derecha, J.a democracia se reduce a J.as el.ecciones 

competititvas donde participa la pobl.ación ciudadana. 

Las el.ecciones en Perú, conservan el. orden 

jerárquico feudal. que of'rece a J.os más instruidos o 

poderosos un segmento de J.a dirección poJ.itica del. Estado a 

(153) Ibi~ pp. 1000-1001. 
(154) Ibid. p. 1006. 

·.·: 
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través de la manipulación de la voluntad popular. La 

supremacia ideológica del momento define las simpatías por 

los políticos profesionales que se hacen elegir en los 

cánones juridico-instituciona1es de una democrácia 

semiliberal y p1uralista sustentada en la opresión cultural 

y económica, donde en ningún caso el sufragio compromete el 

poder del Estado que está por encima de la ciudadanía o de 

los partidos representativos. 

4. LAS CAPAS MEDIAS Y LA POLITICA. 

sociedad 

décadas 

también 

La capa intermedia -blanca o semiblanca- decidió 

incorporarse a 

y el tono de 

semejantes, para 

le hacía falta 

este caso más 

1a causa 

la piel 

de quienes por el origen 

se 1e ocurrieron sus 

conseguir lo cual lo único que 

era el dinero. Y e1 dinero, en 

que en ningún otro, sólo podía 

otorgarlo la 

la delgada 

explotación. Entonces, 

capa media eligió la 

como ahora,· 

función de 

auxiliar de la burguesía aristocrática. 

Sebastian Salazar Bondy, Lima la Horrible. 

Desde los años 

ingresaron a la 

después -cuando 

lo hacen junto 

treinta, 

política. 

las capas medias de la 

Empero, sólo tres 

el proletariado y e1 campesinado 

a ellas-, en relevantes y masivos 

movimientos social.es y con perfiles de proyectos políticos 

más c1aros, 

dominantes y 

aquellos sectores ubicados entre 

las clases productoras adquieren 

las clases 

verdadera 



412 

importancia como mediadores de unas a otras. 

E1 entrabamiento de1 desarro11o, 1a 1arga 

transición y 1a trasnaciona1ización de 1a economía generan 

un amp1io sector terciario (comercio y servicios) y 

su.bsecu.ndario 

con proc1ividad 

mayoría de e11os. 

(informa1, artesanía y pequeña industria), 

a 1as crisis y a1 empobrecimiento de 1a 

De acuerdo con un soció1ogo peruano, constituyen 

aproximadamente e1 40% de 1a PEA de 1972 y e1 25% de1 

ingreso naciona1 de 1976 (155). 

Este autor recoge tres rasgos que caracterizan a 

1as capas medias: 

1) Dentro de 1os pequeños propietarios existe 

1~iferenciación entre 1os sectores urbanos y rura1es, donde~ 

1os ú1timos, por inc1inación se empobrecen más. Entre e11os 

se puede distinguir tres capas: a) 1os acomodados, que 

exp1otando fuerza de trabajo 1ogran ta1 excedente que se 

convierten en medianos propietarios: b) una capa media que 

no acumu1a excedentes por su fragi1idad ante 1os cic1os de 

1a crisis, y c) 1os pequeños propietarios pobres que por 

sus ingresos insuficientes deben vender su fuerza de 

trabajo. 

2. La expansión de 1a educación superior y e1 

desarro11o capita1ista otorgan más peso a 1os prof csiona1es 

y técnicos, y dentro del. primer grupo a 1as profesiones 

técnicas. Surgen nuevas profesiones y crecen 1os 

(l.55) César Germana, "Capas 
Revista Mex:i.cana d_e: Socio1ogía. 

medias y pod~r en e1 Perú", 
UNAM, México, p.11.71. 
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profesiona1es asa1ariados, que son afectados -como todos 

1os asa1ariados- por 1a crisis y 1a desocupación. Aparece 

una capa tecnoburocrática dentro de1 aparato estata1 que 

crece considerab1emente con 1a imp1ementación de programas 

desarro11istas. Formados en 1a universidad privada o en e1 

extranjero, algunas veces se convierten en opositores a1 

Estado con una perspectiva democrática: igua1 que entre 1os 

pequeños propietarios, un grupo minoritario sirve 

directamente a 1as ciases dominantes. 

otro sector -en gran medida producido por 1a 

universidad estata1 o privada masificada, por norma1es o 

academias y otros centros de educación de masas- ante un 

futuro incierto cobra mayor radica1idad. 

3. Los asa1ariados no productivos se ubican en 

1a burocracia, 

pro1etarización 

e1 

está 

comercio y 1os servicios. su 

en re1ación a1 trabajador productivo, · 

cada vez más y adquieren mayor con él. se pauperizan 

independencia de1 Estado en cuanto avanza 1a crisis. 

Desde sus inicios -fines de 1os años veinte-, e1 

APRA se asienta en 1a desintegración de 1os terratenientes, 

en 1as viejas profesiones 1ibera1es, 1a emp1eocracia y 1os 

pequeños propietarios. 

Despues de 30 años, ante 1a diferenciación de 

estos sectores, e1 empobrecimiento de 1os productores, los 

cambios en e1 programa aprista y 1a inGerción de1 APRA en e1 

sistema o1igárquico, grupos de mi1itantes y simpatizantes 

retornan a 1as posiciones democratistas anteriores (e 
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cubana). 

al.gunos 
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sectores optan por seguir J.a experiencia 

mismo periodo el. Partido Comunista surge 

de J.os intel.ectuaies más avanzados de ias capas medias y de 

J.os sectores más avanzados de J.as el.ases productoras, con J.a 

pretensión de organizar autónomamente a J.os trabajadores 

indentificados tanto étnica como ciasistamente. 

La 

Internacional. y 

excesiva centraiización de 

sus negativas consecuencias 

ia Tercera 

sobre J.a 

dirección comunista, ios cambios ideoiógicos internos, ias 

modificaciones en J.a correl.ación de ciases y ias mutaciones 

en J.as capas medias favorecerán ei desarroil.o dei 

oportunismo y J.as desviaciones. 

ciases 

Treinta años después, ei 

actuaiiza ei debate acerca 

auge de J.a iucha de 

dei probiema dei poder 

asociado a ia vioiencia y el. Estado. Y J.as nuevas capas 

medias tecnoburocráticas profesional.es promueven desde J.a 

segunda mitad de J.os años cincuenta, J.a necesidad de empujar 

ei desarroiio capitaiista, organizándose para eiio en 

partidos como Acción Popuiar, l.a Democracia Cristiana y ei 

Partido Sociai Progresista, que siguen ios paradigmas 

pol.iticos de J.os paises centraies y bajo J.a infiuencia de J.a 

naciente aristocracia industriai. 

de ia 

Fuerzas 

La orientación 

sociedad 

Armadas. 

incl.uyendo 

En ei 

reformista atraviesa a1 conjunto 

sectores de J.a Igiesia y de ias 

goipe miiitar del. 1961 confiuyen 
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estas tendencias frente a un APRA oligárquico. Las Fuerzas 

Armadas optan 

1963-l.9 68. 

por Acción Popular y los dejan gobernar entre 

cuando constatan su fracaso frente a ia 

oiigarquía reaparecen mediante un "goipe de Estado". 

Ai impuisar ei capitaiismo y ia modernización 

estatai 

propios 

ei Gobierno Miiitar de 1968-1975, no sóio crea a sus 

sepuitureros, sino que posibiiita ia reaparición de 

1s grandes contradicciones históricas dei país. 

Ai promediar 1a siguiente década se cierra l.a 

opción industriaiista ai ritmo de avance de ia crisis 

mundia1 capita1ista y la reconversión económica. 

Con veiasco Aivarado ias ciases trabajadoras y 

ias capas medias se fragmentan: ias marginadas y 

empobrecidas mantienen su autonomía, mientras que otro 

sector se 

ei Estado. 

desiiza a ia derecha mediante su articul.ación con 

Pero estas tendencias, opciones y desiizamientos 

sociaies tienen una base más profunda de ia que surgen ias 

ciases con una determinada marca. 

trata de la sociedad de castas que no ha 

y que define, por un iado, a la modernizada 

Se 

desaparecido 

aristocracia que domina ia poiítica crioiia de derecha e 

izquierda; por ei otro, ios indios despojados y "mestizos" 

sin 

el 

el 

no 

esperanza que emergen a la política de los trabajadores, 

"cho1o de mierda", el. "serrano sucio", e1. "negro bruto", 

"chino tísico" 

es 1ineai: 

(Salazar Bondy). 

ia aristocracia, 

sin embargo 1a división 

mediante ia po1iticidad 
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criol.l.a, se 

l.as masas 

ha acercado al. puebl.o desde diversos ángu1os y 

al.ienadas han hecho l.o propio como mecanismo de 

sobrevivencia y escal.amiento social.. 

En este contexto, l.a marginación y el. 

l.a prol.etarización vía empobrecimiento 

sal.ario de 

estancamiento 

inestabil.idad 

están vincul.ados a 

l.os sectores técnico-profesional.es, el. 

del. pequeño comercio cada vez más extenso, l.a 

cicl.ica de l.os pequeños propietarios y el. 

desempl.eo, que proveen de cl.ientel.a y mil.itancia a l.a 

izquieda reformista integrada al. sistema y, en parte, a l.os 

más radical.es sectores anticapital.istas {Comandos 

Revo1ucionarios dei Puebl.o, CRP, MRTA, PC-SL y P.LL). 

Las capas medias propietarias, técnicos y 

profesional.es de al.tos ingresos estabil.izados en l.os 

sectores públ.ico y privado, se orientan y oscil.an en l.a 

tecnoburocracia l.iberal. sin actividad pol.itica partidaria: 

son sostenes pol.iticos de l.a burguesía y el. sistema o 

gestores de 

ul.tral.iberal.es 

l.os 

como 

intereses burgueses. Posiciones 

AP-PPC, l.iberal.es estatal.istas corno el. 

APRA, o estatistas-parl.amentaristas como IU, son variaciones 

de un mismo proyecto burgués cuya viabil.idad está en función 

de l.a estructura económica y l.a l.ucha de el.ases. 

La izquierda se define más por su origen étnico y 

por su rel.ación con l.a sociedad de castas, que propiamente 

por su asociación con l.as capas medias. Existe una 

izquierda de "mistis" {bl.ancos), descendientes de 
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costeños, funcionarios y 

se han inte1ectua1izado y 

viven de sus rentas, utilidades y conocimientos. 

Coptándo1os, e11os han atraído tras si a 1os inte1ectua1es 

vincu1ados por su origen a las capas medias y que no tienen 

otra posibi1idad 1abora1 que 1a que 1es permite su capacidad 

inte1ectua1 o cultural. 

Otro sector 

medias conocidas como 

maestros, comerciantes, 

artesanos, po1icía ••• -

inmediato, e indefinido 

básicas, está cada vez 

-mestizo y más vincu1ado a las capas 

pequeña burguesía: 

pequeños productores 

sin posibilidades de 

en su re1ación con 

estudiantes, 

campesinos y 

mejor status 

las cl:ases 

más cerca de1 proletariado. Los 

grupos radica1es de izquierda de ambos sectores en 1a década 

de los setenta se vue1can sobre 1os trabajadores de1 campo y 

1a ciudad. 

Ricardo Letts (156) sostiene que 1as 20 

organizaciones con posibi1idades po1íticas por su presencia, 

que comparten a Marx, Enge1s, Len in y Mariátegui 

-diferenciándose por su adscripción a Trotski, a 1a URSS, a 

Cuba y Sta1in-Mao-, a fines de 1975 tienen cuatro troncos 

básicos: e1 PCP, Vanguardia Revo1ucionaria (que proviene de 

Acción Popu1ar), e1 MIR (de origen Aprista) y el Frente de 

Izquierda Revo1ucionario, de orientación trotskista. 

El PCP reinicia sus divisiones en 1963 cuando 

surge e1 Frente de Liberación Naciona1, continúa en 1964 con 

(156) Ricardo Letts Co1menares, La 
organizaciones y tendencias, Mosca Azu1, 

izquierda peruanª-.L_ 
Editores, Lima. 
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el. PCP-Bandera Roja, en 1969 el. PCP-Patria Roja (PR), en 

1970 el. PCP-SL y en 1971 el. PCP-Estrel.J.a Roja. Vanguardia 

Revo1ucionaria, que nace en 1965, sufre escisiones desde 

1970 con J.a Tendencia Obrera Revol.ucionaria (TOR), en 1971 

VR-Pol.ítico MiJ.itar y el. Partido Obrero Marxista 

Revol.ucionario (POMR), en 1974 el. Partido Comunista 

Revol.ucionario y en 1975 Vanguardia Revol.ucionaria el. 

ProJ.etario Comunista. El. MIR y el. FIR también se atomizan y 

en sucesivas reapariciones y redefiniciones buel.ven a J.a 

vida pol.itica. 

Estas son J.as divisiones más reJ.evantes de J.as 

que surgen agrupaciones con al.guna o bastante significación 

pol.ítica en l.a vida del. Perú de hoy. 

En 1980 E.Muñoz G. (157) comprueba J.a existencia 

de 46 organizaciones pol.íticas de izquierda que pertenecen 

al. J.ustro 1970-1980, l.a mayoría de J.as cual.es derivan de l.as 

20 primeras o son aquel. J. as que por su pequeñez no 

aparecieron en el. primer l.istado de Letts. 

Por su parte, l.a derecha contaba con 16 partidos, 

de J.os cual.es sól.o tres tenían participación destacada en J.a 

vida po1i.tica: APRA, AP y PPC. 

Antes de este recuento de Muñoz, en 1978 Letts 

había tomado en cuonta 34 organizaciones pol.íticas de J.a 

izquierda organizada agrupadas en cuatro "conste1aciones": 

J.a del. PC, cinco; VR, ocho; MIR, ocho; y el. trotskismo, 

siete. El. cuadro se compl.eta con "otros cuerpos ceJ.estes", 

(157) E. 
(fol.J.eto), 

Muñoz G., 
Lima, 1980. 

=I'=º~s~-~P~ª=rt idos poJ.j_ticos en el. Perú. 



que contaban 

definidamente 

con seis, 

burgués: dos 

varios de e11os 

provenían de AP, 

Democracia Cristiana y una del. ve1asquismo. 

de 

una 
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origen 

de l.a 

En 1980 este universo de ia izquierda se había 

reagrupado en ocho fuerzas po1íticas: 

1. La Unidad de Izquierda, que integra a l.as 

fuerzas prosoviéticas {PSR, PC-U, MIR, COR, MCP). 

2. El. Partido Revol.ucionario 

Trabajadores, frente trotskista que agrupa al. PRT, 

POM-R. 

de l.os 

PST y al. 

agl.utina 

ace1erado 

3. 

1o 

La 

que 

Unión Democrática 

se denominó l.a 

Popu1ar {UDP), 

"nueva izquierda" 

acercamiento al. euro-comunismo y a 

que 

de 

l.a 

social.democracia, pero que a1berga tendencias prosoviéticas, 

prochinas y radical.es de izquierda. En e11a están 

representados el. MIR, VR-EP, PCP-M, PSR-ML, VR-PM, el. PCR-TR 

y el. PVR. 

4. La Unidad de Izquierda Revol.ucionaria {UNIR), 

hegemonizada por el. PC del. P-Patria Roja, cuya dirección del. 

maoísmo deviene socia1-demócrata y asimi1a al. FLN y al. 

MIR-Perú. 

5. El. FOCEP, frente reformista de origen aprista 

y de 1a izquierda provinciana del. centro del. Perú. 

Por úl.timo l.as fuerzas naciona1istas burguesas 

como APS, FNTC y PSP. 

Esta es l.a superficie de 1a izquierda. su 
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sumerge en 1as profundidades de 1a vida contraparte 

po1ítica y 

se 

su origen deriva de1 mismo tronco común de donde 

destacan 1os maoístas de1 PC, VR y ei MIR. 

En 1a década 1968-1979 1a 1ucha de 1as masas va 

definiendo un espacio po1ítico que se puede dividir en dos. 

Uno, asociado a1 sistema po1ítico y a1 Estado, y otro a 1a 

vio1encia po1ítica revo1ucionaria. Uno surge de 1as 

agrupaciones socia1es más estab1es y normadas, y e1 otro de 

1a desestructuración socia1. Es 1o que veremos en e1 

siguiente capítu1o. 
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CAPITULO v. CONFORMACION DEL ESPACIO POLITICO DE 

VIOLENCIA Y APERTURA DE LA LUCHA ETNICO-CLASISTA. 

X· REFOBMISMO Y LUCHA DE CLASES 1968-1975 

Tiene que empezar por crearse el. punto de 
partida revolucionario, l.a situación, l.as 
re1aciones, l.as condiciones, sin l.as cual.es no 
adquiere un carácter serio l.a Revolución 
moderna. 

K. Marx. E1 18 brumario de Luis Bonaparte. 

Los movimientos social.es vistos como instrumentos 

de mediación entre l.os poderes actual.es y emergentes son 

fundamentalmente popul.ares. La l.ucha de el.ases se expresa 

bajo diversas formas, complicando l.as rel.aciones social.es y 

l.as diversas formas de enfrentamiento contra l.a opresión y 

l.a explotación, y por l.a sobrevivencia y l.a identidad. 

Los movimientos social.es refl.ejan l.a compl.ejidad 

de 1a sociedad peruana y sus procesos económicos, socia1es, 

po1íticos y cu1tural.es. Se trasl.apan con 1a etnicidad y 1e 

otorgan fuerza e identidad, atravesando varias el.ases 

social.es. Tienen un contenido a l.a vez solidario y 

conflictivo, cooperativista y competitivo. Loca1idad, 

comunidad, región, residencia, ocupación, estratíficación, 

raza lenguaje, etnicidad, sexo, generación, son elementos de 

dominación y 1iberación. La economía y sus crisis agudizan 

todas 1as contradicciones de modo ais1ado o combinado, 
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co1ocando en primer p1ano 1a 1ucha por 1a protección y 

defensa, por 1a sobrevivencia. 

Las fuerzas económicas incontro1ab1es por parte 

de1 Estado y sus instituciones, por e1 proceso po1ítico o e1 

régimen, imponen su imp1acab1e 16gica sobre e1 pueb1o, que 

percibe 1a necesidad de independizarse de1 Estado y de1 

sistema po1ítico, aún cuando cada vez son mayores sus 

reivindicaciones contra e1 Estado. 

Contra 1a 

·movimientos socia1es, 

fuerzas po1íticas, 

tendencia natura1 a1 ais1amiento entre 

y e1 propiciado por e1 Estado y 1as 

e1 PC de1 P impu1só 1os distintos 

movimientos: de mujeres, inte1ectua1es, obreros, campesinos, 

regiona1, magistrai •.. tras un proyecto g1oba1 de poder. 

La heterogeneidad de una abigarrada sociedad como 

e1 Perú producirá.diversas y comp1ejas prácticas socia1es. 

En 1os movimientos socia1es, muchas de e11as se 

ocu1tan a1 observador más atento, excepto cuando se trata de 

procesos po1ítico-coyuntura1es. Es e1 caso de 1a 

resistencia étnico-c1asista, cuya predisposición a 1a 1ucha 

como parte de una oposición permanente surge de 1a historia 

rea1 y potencia1 y como posibi1idad concreta. 

Un proceso revo1ucionario despierta inmensas 

energías y 

1evantamientos 

acumu1ativo 

adquiriendo 

conciencia revolucionarias. 

y 

de 

por 

rebe1iones 

cu1tura 

sucesivas 

que hacen 

po1ítica, 1a 

fi1traciones 

Se expresa en 

aparecer 

cua1 se 

un fondo 

ha ido 

como emanaciones 
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étnicas y campesinas y se opone a la politicidad criolla que 

surge de la aristocracia. 

Sabemos que la concreción de un 

revolucionario requiere de 

organización política con 

la configuración 

independencia del 

proyecto 

de una 

Estado, 

sustentada 

material. 

en autonomía ideológica, cultural teórica y 

La independencia del Estado depende de una fuerza 

social estable que responde a una dirección al margen de ese 

Estado, de ahí que el logro de la autonomía material esté 

asociado a la c1ase y a una teoría que logre explicar la 

especificidad de la realidad a transformarse. 

combinar estos elementos en un nuevo "sentido 

común" y en renovados espacios de enfrentamiento presupone 

acumulación y sistematización de experiencias unitarias. 

Ellas comienzan a forjarse en el periodo reformista de 

1968-1975, al reaparecer los problemas históricos 

sustanciales del país y despertar en las clases progresistas 

recuerdos e iniciativas en torno a1 prob1ema naciona1. 

Ocurre que los ejes de generación del excedente 

no corresponden a los viejos y nuevos núcleos potencialmente 

revolucionarios. Estructurab1es sobre la alianza 

obrero-campesina, 

gremia1, ni a 

las masas de hoy no son asimilables a 10 

aquellos sectores socia1es. Las clases 

subalternas traen consigo una historia dispersa en el tiempo 

y e1 espacio por e1 carácter de sus luchas, sin embargo 

todas tienen un pasado 11eno de experiencias recuperables. 
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Nacionalmente el campesinado (40% de la población 

de acuerdo con García Sayán -1978-) (158) y los pobladores 

de las "barriadas", como fuerzas del pasado y del momento 

presente, son parte de una misma tradición popular a pesar 

de sus diferencias y divergencias culturales. 

Antes de las reformas de 1968-1975 la población 

migrante había ya sobrepasado el modelo de acumulación y 

emergía 

social: 

con su sola presencia como una amenaza para el orden 

50% adecuadamente empleado (Dir. de Empleo, 1968) y 

el 34% empleado en los sectores comercio y servicios (Dir. 

de Empleo, 1972). De la historia surgen y se concretan bajo 

nuevas formas 1os rn.isrnos sujetas contendientes. 

La 

campesinado 

proletariado 

trabajadores 

enarbolan 1a 

a 

década de 

la 

y 

del 

escena 

después 

Estado 

1956 a 1965 ve ingresar el 

política: acompañando primero al 

solo. También lo hacen los 

y los pobladores. Desde un inicio 

"independencia política" corno principio de la 

lucha de clases. 

El fracaso de las guerrillas de 1965 es educativo 

y deja las puertas abiertas a nuevos combates, en parte 

encabezados por los maoistas-mariateguistas, quienes 

emprenden una ruptura ideológica que durará más de una 

década. 

Las diversas condiciones de vida y de producción, 

el control del Estado y de 1a sociedad por las Fuerzas 

Armadas, y la constitución de clases sociales, determinan la 

(158) 
Deseo, 

Diego García 
Lima, 1978. 

sayán, ~as tornas de tierras en el Perú. 
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natural.eza de l.os movimientos social.es. 

En l.972 l.as el.ases trabajadoras se distribuían 

aproximadamente así como se muestra en el. cuadro. 

Trabajadores número % de l.a PEA 

Obreros 889.507 23,1. 

Agrícol.as 311.. 529 8,2 

No agrícol.as 568.978 l.5, o 

Campesinos l..200.000 37. 6 

Empl.eados 750.000 l.9,8 

Trabajadores Independientes 

no agrícol.as 600.791 l.5,8 

Trabajadores domésticos l.22.246 3,7 

Fuente: Censo de Pobl.ación, l.972. 

Desde l.968 el. Estado se va central.izando: no 

sól.o ordena y articul.a l.a sociedad, sino que modifica l.as 

condiciones el.asistas de enfrentamiento. Los campesinos, 

obreros, pobl.adores, desempl.eados, empl.eocracia y burguesía 

reabsorben el. probl.ema nacional. y modifican sus 

organizaciones y expectivas en el. marco del. reformismo y sus 

confl.ictivos l.imites. 

Lo 

economicista 

imaginación 

col.ectiviza 

económico corporativo y l.a neutral.ización 

dejan paso al. accionar pol.itico y, con él., a l.a 

popul.ar del. poder. El. movimiento popul.ar se 

y se identifica en el. propio movimiento social. 
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como proceso objetivo y a1 margen de 1as propias direcciones 

y de1 movimiento obrero 1idereado por 1a pequeña burguesía y 

1a burguesía. 

A1 inicio (1968-1969), y ante e1 impacto de1 

desconcertante 

espontáneos: 

sindica1, 1os 

reformismo 

en 1972 

campesinos 

mi1itar, surgen 

se reactiva 

presionan por 

movimientos 

e1 movimiento 

1a tierra y 

movimiento popu1ar muestra su ambigüedad. 

En 1os años 1973-1974, con 1a crisis económica y 

e1 agotamiento de 1as reformas, surgen corrientes 

autonomistas animadas por 1a imposición corporativa. De 1as 

-masacres de Huanta y cospán de 1969 irrumpen 1os movimientos 

independientes estudianti1 y magisteria1. De 1a represión y 

derrota de Andahuay1as (1974) nace 1a radica1ización de1 

campesinado. 

La cu1tura naciona1 popu1ar y sus formas de· 

expresión en 1a 

1ucha co1ectiva 

prensa, 1engua, arte, 1as nuevas formas de 

y frentista, 1a resignif icación de 1os 

espacios conf1ictivos, eran aspectos de 1a 1ucha de c1ases 

conducidos a1 copamiento de 1a sociedad y a su 1enta 

1egitimación. 

La izquierda y 1a vio1encia entran a conformar 

parte 

popu1ar. 

de 

sobrepasar 

1a 

Desde 

1os 

historia 

1971 

1í.mites 

e1 

de1 

"c1asista" de1 movimiento 

movimiento 

conf1icto 

socia1 

y a 

comienza a 

suscitar una 



respuesta corporativa. En menos de dos años se 

Sistema Nacional. de Movil.ización Social. (SI1'lAMOS, 

1971), 1a Confederación Naciona1 Agraria (CNA, 

Centra1 de Trabajadores de l.a Revol.ución 

Confederación 
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crean el. 

ju1io de 

1972), l.a 

Peruana 

Nacional. (CTRP, diciembre de 1972) y l.a 

de Comunidades Industrial.es (CNCI, febrero de 1973). 

Los 

progresistas 

fortal.eciendo 

reformismo de 

sindicatos, 

cump1en 1a 

comunidades 

responsabil.idad 

y partidos 

contestataria, 

indirectamente a1 c1asismo. Mientras, e1 

el. potencial. de 1ucha y izquierda castra 

a1iena a 1os trabajadores en su sentido de creación 

revol.ucionaria. La apertura de l.a crisis económica rasga 

1as vestiduras estatal.es, impul.sa a 1os trabajadores a1 

movimiento huel.guístico, expande 1as tomas de tierras, 

general.iza e1 confl.icto regiona1-popu1ar, integra 1as 1uchas 

sectorial.es y 1o nacional.-popu1ar se convierte en e1 hecho 

protagónico inc1uso dentro de 10 corporativo y bajo 1a égida 

de 1a izquierda reformista, destacando e1 movimiento 

magisterial. y estudiantil. por su radica1ización) 

Los sectores prosoviéticos dentro de1 Estado y 

l.os fil.o-norteamericanos -inc1uyendo a1 APRA- expresan su 

confl.icto en los marcos de1 reformismo participativo y de1 

corporativismo. Los 

definidos de vincular 

primeros, 

el. gobierno 

con los objetivos más 

a la URSS, deciden los 

espacios de enfrentamiento: la Confederación Nacional. de 

Comunidades Industriales, el. Movimiento Laboral. 
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Revo1ucionario y 1a CNA (tomas de tierras tan coyuntura1es 

que despues no trascienden por 1a ausencia de un rea1 

sentido po1itizador). 

La disgregación socia1 tenía otro eje histórico 

de articu1ación. Se perfi1an cuatro tendencias en e1 

movimiento socia1: a) 1a "c1asista", expresada en e1 Comité 

de Centra1ización y Unificación Sindica1 C1asista (CCUSC) y 

1a Confederación Campesina de1 Perú (CCP) b) 1a 

Confederación Genera1 de Trabajadores de1 Perú, que 

obedeciendo a 

equi1ibrio que 

las aspiraciones soviéticas buscan un 

beneficie a 1a URSS; c) 1as que apoyan a1 

Estado corporativista, 

Esta ú1tima 

y d) 1as revo1ucionarias. 

corriente aparentemente presenciaba 

1os cambios 

fascista. 

estudianti1 

socia1es y 1as 1uchas acusando a1 régimen de 

su participación obrera, campesina, magistra1, 

y barria1 aparecía soterrada por una superficie 

reformista. Sin embargo asimi1aban críticamente e1 proceso 

y 1os e1ementos que surgían de1 proceso reformista como: 

nuevos sectores movi1izab1es, 1a rearticu1ación 

urbano-rura1, reva1oración étnica, aspiraciones co1ectivas y 

1a vio1encia. Se preocupaban por 1a ruptura con e1 pasado y 

su parcia1 recuperación con 1egitimidad a través de 1a 

reaf irmación de su concepción de1 prob1ema naciona1 y sus 

aspectos étnico-c1asistas; también por 1a necesaria 

autonomía ideo1ógica, teórica y materia1, y 1a reinserción 

de 1as masas en 1o po1ítico. No só1o recobran prácticas 
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sino también identidad popul.ar, desal.ienación, 

autorref1exión, capacidad de crítica, identificación de 

enemigos y descubrimiento de sus capacidades de al.canzar el. 

poder. 

El. "cl.asismo". con su prédica de tomar distancia 

del. gobierno y 

sal.ió del. marco 

de1 obrerismo reformistas de 1a CGTP, no 

económico corporativo y 1ogró transformarse 

en vanguardia del. radica1ismo obrero entre 1976-1980. 

La c1ase gremia1mente Ol<Janizada -que entre ~ 

1977-1979 participa en cinco paros nacional.es- vota en 

1978-1980 por l.a izquierda, asimi1ando nuevamente e1 

"c1asismo" a1 proyecto pol.itico evo1ucionista e1ectora1. 

E1 reformismo se subordinaba a 1o ocasiona1 y 

espontáneo, al. movimiento de masas indiferenciadas por su 

perfi1 po1itico, desaprovechando po1iticamente 1as 

coyunturas de crisis y 1os avances del. movimiento popu1ar en 

1a escena po1ítica, así como de 1as el.ases que se convierten 

en sujetos po1íticos. 

Hasta 1980 1a historia social. popu1ar no traspasa 

1a protesta, 1a consigna pragmática, 1a conciencia 

espontánea. Son hechos coyuntural.es de hue1gas, tornas de 

tierras, enfrentamientos, 1evantarnientos, motines, revue1tas 

disgregados y sin continuidad. No había un proyecto 

po1itico encarnado en sujetos que se confrontaran; sol.o eran 

idearios y discursos subversivos sin 1a fuerza de una praxis 

que 1e diera e1 carácter de posibi1idad concreta. 
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II, CRISIS ORGANICA X MOVIMIENTO SOCIAL 

La renovación ideológica y gremial de 1os 

sectores populares va asociada a1 recrudecimiento de 1as 

contradicciones campo-ciudad, agricultura-industria, 

costa-sierra que tienen su base en 1a conflictividad interna 

de1 campo y de 1a ciudad. En e1 centro de estas 

contradicciones está e1 problema agrario, de1 indio y de 1a 

tierra, 

Mediados 

que 

por 

se 

1a 

sintetizan en e1 problema campesino. 

desintegración y 1as migraciones aparecen 

otros problemas no menos centrales: e1 desempleo, 1a 

pobreza y 1a crisis social en 1as ciudades. 

Las clases dominantes se ven imposibilitadas de 

resolver ambos nudos problemáticos y aparecen situaciones de 

ingobernabi1idad. su naturaleza de clase y e1 carácter 

colonial de su po1iticidad facilitan e1 rápido desborde de 

1a instituciona1idad urbana y rural. Más grave todavía si 

consideramos que ni en las barriadas ni en e1 campo existen 

formas institucionales de control y consenso políticos. 

Es tan sentadas 1as bases para una crisis 

revolucionaria cuyo desarro11o depende del accionar de 1as 

fuerzas insurgentes, 

acumulación y en e1 

Es una crisis 

régimen político, 

en e1 régimen de 

inc1uyéndo aspectos 

socia1es, 

conformando 

étnicos, ideológicos, nacionales y culturales 

un inmenso 

fuerzas en conflicto, 

Los cambios 

y mu1tifacético 

socio-políticos 

para1e1ogramo de 

que se inscriben en 
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las reformas de 1968-1975 contribuyen al. despertar de la 

conciencia revolucionaria, a la agudización de la crisis, a 

la andinización del pais y al aumento del desempl.eo y 

pauperización, marcando asi las posibilidades y l.imites del 

desarrol.1o de una ideol.ogia transformadora. 

Las reformas y l.as crisis se desenvuel.ven 

reconstituyendo las agrupaciones social.es en torno al. 

problema de l.a tierra, a la hiperurbanización, el. desempleo 

y la pauperización. El.ementos estructural.es y coyuntural.es 

coinciden en el despertar de la l.ucha étnico-el.asista (*) y 

en la definición de una situación revolucionaria. Los 

movimientos sociaies abarcan las grandes esferas de la vida 

socia1, que encuentran una base de unificación en el. 

proyecto étnico-nacional. (**) interpretado y viol.entamente 

concretado en l.a lucha por el. poder que impulsa el Par.tido 

Comunista del Perú. 

(*) Al.udimos ambas categorias. Esto es, la direcciona1idad 
de intereses el.asistas (que se diferencian por el. lugar que 
ocupan en J.•s relaciones de producción y la forma de 
mediación de la sociedad con el Estado) está permeada por un 
sustrato étnico no necesariamente explicito. En la lucha 
popular se expresa l.a sol.idaridad comunitaria y los 
intereses colectivos de diferentes sectores del pueblo que 
pugnan por el. derecho a sobrevivir, a su identidad, a su 
organización politica y a la soberarnía popul.ar. El escaso 
desarrollo permite que importantes agrupaciones clasistas 
contiendan directamente como clases politicas oponiéndose a 
las mediaciones. 
(**) Proyecto politice que expresa la vocación a la libre 
determinación -decidir su propio destino- de pueblos, 
naciones, etnias y grupos nacionales, de características 
heterogéneas. La construcción de la nación tiene como 
elemento esencial el problema étnico -más aún si se trata de 
comunidades mayoritarias- e incluye la lucha por 1a 
independencia económica, la democratización de la sociedad, 
el ejercito de la soberanía popular y las demandas de las 
mayorías populares. 
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No obstante, son 25 años de efervecencia socia1, 

de agudización de 1a lucha de ciases. 

En un contexto de crisis estructura1 se dan 

importantes pero insuficientes cambios sociopo1íticos. 

Los años que van de 1956 a 1968 son de ascenso 

del movimiento social de masas, que lo hace al ritmo de1 

crecimiento del capita1ismo y de 1as crisis económicas (en 

especial las de 1958 y 1967-1968). 

Be1trán y 1a oligarquía en su conjunto exigen la 

vuelta a1 Estado de derecho y se producen las e1ecciones de 

1956 con ausencia de las candidaturas aprista y comunista, 

pero con e1 apoyo de 1os primeros a Prado, cuyo triunfo da 

inicio a la convivencia APRA-01igarquía. 

Esta co1usión de fuerzas po1iticas con 1a 

o1igarquia 

reformistas: 

impulsa 1a 

Acción 

aparición 

Popu1ar, 

de nuevas posiciones 

Democracia Cristiana y 

Movimiento Socia1 Progresista. Frente a1 conservadurismo de 

La Prensa aparece E1 Comercio con p1anteamientos de reforma, 

que también se incubaban en e1 ejército y 1a iglesia. 

La convivencia con la o1igarquía 1e costó a1 APRA 

1a pérdida de su hegemonía sobre e1 movimiento obrero y 1a 

disidencia. 

E1 PC que 1e seguía 1os pasos a1 APRA sufre· 

también una importante escisión. 

El campo y 1a ciudad entran en ebul1ición¡ en 1a 

ciudad porque en 1959 se promu1ga 1a 1ey de Promoción 
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Industrial. que 1iberaba el. paso de importación de equipos, 

iniciándose 1a segunda etapa de sustitución de 

importaciones: 

duraderos con 

sus 1uchas. 

bienes duraderos, 

tecnol.ogía compl.eja. 

insumos intermedios no 

Crece el. pro1etariado y 

En 

reconstrucción 

el. Comité de 

este periodo se encuentran l.os gérmenes de 

del. movimiento c1asista. En 1966 se conforma 

Defensa y Unificación sindica1 (CDUS) que en 

1968 se transforma en 1a CGTP. 

En 1a década de1 cincuenta 1os gamona1es en el. 

campo comienzan a modernizarse, al. tiempo que 1os campesinos 

se movil.izan teniendo su punto más a1to -como ya 1o vimos

entre 1958 y 1965. 

Se inicia 1a autonomización de1 poder indígena. 

Esto es así porque 1os hacendados usaron 1a raciona1idad del. 

sistema de organización de1 poder po1ítico andino para 

conformar su dominio uti1izando 1os "varas" o "varayoc" 

(al.cal.des indigenas) para institucional.izar 1a dominación 

po1ítica gamona1ista (estructura patriarcal. que inmovi1izaba 

e1 campesinado). 

Estos 

hacia el. cambio 

hechos expresan 

de 1a hacienda, 

l.a tendencia evo1utiva 

donde en muchos casos 1os 

campesinos prefieren transformarl.a en comunidad. 

crecen 1as re1aciones de reciprocidad entre 

feudatarios de hacienda y 1os comuneros. En 1a hacienda 

coexisten 1a estructura jerárquica de 1a hacienda y 1a 
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estructura de reciprocidad de 1a comunidad. 

iucha de 

obtuvo 1a 

de Estado 

E1 sistema po1ítico evo1ucionaba a1 margen de 1a 

masas y en 1.961., de 1os tres candidatos "ninguno 

mayoría ncesaria", produciéndose el. primer gol.pe 

institucional. de 1.as Fuerzas Armadas ante 1a 

inminente a1ianza APRA-UNO (Odría). 

El. movimiento campesino es reprimido y se hace 1a 

reforma agraria en 1.as zonas convu1sivas. Las diferencias 

dentro de 1.as Fuerzas Armadas 11.evan a nuevas el.ecciones en 

1.963, en 1as que triunfan, con el. consentimiento de 1.as 

Fuerzas Armadas, 1.as fuerzas reformistas representadas por 

Acción Popul.ar. 

El. parl.amento en manos de 1.a convivencia APRA-UNO 

pro-ol.igárquica se opondrá a toda reforma propuesta por 1a 

al.lanza AP-DC (coal.ición que se mostraba inoperante). T_odas 

1as fuerzas po1íticas se escinden, mientras que el. APRA, 

conseguir cinco cambios de gabinete por presión 

1ogra participar en él.. Las Fuerzas Armadas, 

estabil.ización o1igárquica y aprovechando 1.a 

después de 

permanente, 

ante 1.a 

corrupción con consignas de reforma agraria y estatización 

del. petról.eo, dan el. segundo gol.pe de Estado institucional.. 

Este nuevo gobierno significó el. debi1itamiento 

del. neogamonal.ismo, mayor central.ización estata1, 

control. integración territorial., intensificación del. 

estatal., 

1.ogran 

participación en 1a economía y otros hechos que no 

reso1ver el. probl.ema de 1.a tierra y menos el. 



435 

nacional.. 

La contradicción entre regional. ismo y 

central.ismo, que estaba bl.oqueada, reaparece como movimiento 

popul.ar regional.. 

La gran burguesía cumpl.e l.a función intermediaria 

entre el. imperial.ismo y l.a sociead, reempl.azando l.as formas 

ol.igárquicas de base agraria. Pero esto no significaba que 

l.os terratenientes o exterratenientes dejaran de usufractar 

l.a renta agraria. 

Se establ.ece un régimen de seguridad nacional. y 

desarrol.l.o que fortal.ece el. Estado, pretendiendo hacer de él. 

un organismo moderno de base social. en el. campo y l.a 

ciudad. Se divide el. prol.etariado en varias organizaciones 

gremial.es: el. gobierno en l.968 reconoce a l.a Confederación 

General. de Trabajadores del. Perú (CGTP); en 1970 auspicia l.a 

Confederación Nacional. de Trabajadores demócrata cristina 

(CNT), y en 1972 l.a Central. de Trabajadores del.a Revol.ución 

Peruana {CTRP). 

En 

Confederación 

el. campo 

Campesina 

se permite l.a reconstitución de l.a 

del. Perú {CCP) y el. Estado crea 

directamente l.a Confederación Nacional. Agraria (CNA). 

En 1973 confl.uyen l.os movimientos obrero, 

y magisterial. con el. movimiento 

profundización de l.a reforma agraria. 

campesino 

popul.ar 

por l.a 

En 1974, con el. desarrol.l.o de l.a crisis y el. 

consecuente auge de l.a l.ucha de masas, se crea el. Comité de 
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Coordinación y Unificación Sindica1 C1asista (CCUSC) como 

intento de centra1ización c1asista que poco más tarde es 

1iquidado por e1 grupo pro-chino conocido coma "Patria 

Roja". 

Según Dennis Su1mont, en 1975 entran en hue1ga 

600 000 trabajadores (e1 equiva1ente a1 tota1 de obreros 

sindica1izados en 1a fecha (159). E1 5 de febrero de 1975 

1a hue1ga de 1a Guardia Civi1 muestra 1a fragi1idad estata1 

y 1a potencia1idad de 1as masas pauperizadas de 1a capita1. 

En agosto de 1975 1a po1itica económica deja de 

ser orientada por e1 coporativismo reformista para ser 

dirigida por e1 .FMI. La crisis económica, 1a dec1inación 

de1 corporativismo y 1a creciente represión, 1as 1uchas 

intraburguesas y e1 ascenso de1 movimiento independiente son 

a1gunos de 1os motivos para 1a caída de Ve1asco A1varado. 

Reactivar acumu1ación y equi1ibrar 1as 

variab1es macro-económicas significaba incrementar e1 

ingreso de divisas, reducir e1 costo de 1a mano de obra a 

través de 1a inf1ación y favorecer una po1ítica 1abora1 

empresaria1. Asimismo impu1sar 1a exportación tradiciona1 y 

subsidiar 1a no tradiciona1, deva1uar y reestructurar 1a 

industria. E1 "exceso de demanda" es contrarrestado por 1a 

comprensión de1 mercado interno y 1a reducción de 1os gastos 

púb1icos, con 1o cua1 se 1ogra una ecuación favorab1e de 1as 

cuentas externas. 

La 1ucha popu1ar se desenvue1ve en medio de una 

( 159) Denn is Su1mont, _.E~1~ _ _,m=o,_v,,_,,i~m=i~e~n~t=º~~o~b=r~e=r~o~-~P~e=ru=~ª~n=o~. 
1890-1980, Tarea, Lima, 1980. 
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po1ítica económica que incrementa e1 hambre, 1a morta1idad, 

1a desnutrición, 1a ausencia de servicios básicos, e1 

desemp1eo y 1a reducción de 1os sa1arios rea1es, que se 

derivan de un patrón de acumu1ación en crisis. A1 atraso y 

estancamiento agrario, concentración empresaria1 de1 

capita1, desarro11o desigua1, neogamona1ismo y Estado 

semico1onia1, se 1e suma e1 mayor entrabamiento de1 

desarro11o industria1 propiciado por e1 neoco1onia1ismo 

financiero. 

En 1979 1os desemp1eados eran e1 8% y 1os 

subemp1eados e1 47% (160). Estos se concentraban 

principa1mente en Lima-Ca11ao, como consecuencia de un 

patrón de acumu1ación que vive e1 campo; de destrucción y 

descapita1ización por 1a ciudad. Ya en 1972 1a pob1ación de 

Lima representaba e1 28% de1 tota1 naciona1, captaba e1. 44% 

de1 ingreso naciona1, concentrba e1 70% de 1os 

estab1ecimientos industria1es, 70% de 1a burocracia y 60% de 

1os médicos de1 país. 

estaban 

mismo 

2 600 

Más de dos 

en empresas 

terceras partes de 1a fuerza 1abora1 

de menos de cinco trabajadores. En e1 

1975 e1 resto se encontraba organizado en a1go más de 

sindicatos obreros y 760 de emp1eados. E1 85% de 

sindicatos reconocidos estaban en 1as ciudades y un 65% con 

base en 1a capita1. Es así que tenemos una gran pob1ación 

1abora1 dispersa y só1o unificab1e en sus 1ugares de 

residencia: 1as barradas, frente a un 8% de1 tota1 de 1a 

(160) Revista Actua1idad Económica, núm. 14. 
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PEA en 1976 que ejercía sus rec1amos 1ega1es por negociación 

co1ectiva. 

una centra1; 

En 

1ucha se 

Hasta 1968 1os obreros estaban organizados en· 

después en 1os años siguientes, en otras tres. 

1976, siguiendo 1as tendencias de 1a economía, 

centraba en 1a estabi1idad 1abora1, 1a defensa 1a 

de l.os centros de trabajo, 1a defensa de1 sindicato y sus 

consecuencia, en 1977 se constituyó e1 

Lucha (CUL), que e1 19 de jul.io de 1977 

dirigentes. corno 

Comité Unitario de 

de rea1izaría 

obrera. 

uno 1os paros más grandes de 1a historia 

mayo-

En 

que 

constituyente, 

1978 se dan dos paros genera1es -en febrero y 

coadyuvan a 1a convocatoria de 1a Asambl.ea 

sufragio que favorece a1 APRA, con va1ioso 

apoyo de1 Presidente Mora1es Berrnudez, y 1as e1ecciones 

general.es 

consigue 

(donde triunfa 

por primera vez 

AP y 

un 

1a 

tercio 

izquierda, que 

de l.os votos. 

unida 

Este· 

resul.tado despues l.es permitirá aspirar a una significativa 

presencia en e1 par1arnento. 

1os 

Para 

sindicatos 

fines de l.os 70, se cal.cu1aba que el. 85% de 

serian urbanos, con el. 65% en Lima. Esto es 

así porque l.a c1ase obrera (2 900 000) integra el. 25% de l.a 

PEA de1 país, y e1 75% de l.a industria se encuentra en 

Lirna-Cal.l.ao. 

De un tota1 aproximado de 4 330 sindicatos, l.a 

CGTP (centra1 obrera control.ada por el. PC y considerada 1a 

más radica1 tiene en su seno a 1 700 de e11os con 500 000 
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Confederación 

organizados, 

Intersectorial. 

(161) sin 

de Trabajadores 
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incl.uir I.a 

del. Estado 

(CITE) 

(SUTEP) 

y el. Sindicato Unido de Trabajadores de I.a Educación 

que cuenta con 600 000 trabajadores. Entre 1975 y 

1982 surgen 2,013 nuevos sindicatos, de e1I.os en I.a 

manufactura. 

Ante 1a supeditación de 1os trabajadores a 1os 

intereses del. Estado, a 1a ol.igárquica APRA o a 1as fuerzas 

pol.íticas cató1icas o prosoviéticas, 1os maestros, 

estudiantes, mineros -y después otros sectores- se 

organizan independientemente en el. Sindicato Unico de 

Trabajadores de I.a Educación del. Perú (SUTEP, en 1a 

Federación de Estudiantes del. Perú (FEP) y 1a Federación de 

Mineros y Metal.úrgicos del. Centro, etc. 

En 1974 -como vimos- surge el. ccusc y después 

el. Comando Unitario de Lucha (CUL), que no prosperan en sus 

pretensiones autonomistas debido a l.as dificuI.tades para 

conjugar una centra1 independiente con I.as funciones 

económico-corporativas que I.as 1imitan. De modo parecido, 

1as divergencias pol.íticas desde 1976 entre las 

organizaciones más cl.aramente reformistas como I.a CGTP, I.a 

CNT y I.a CTRP-Lima •.• y algunos gremios independientes no 

permitieron constituir una organización unitaria. 

un aspecto significativo es que el 95% de las 

huel.gas se desarrol.I.a en I.as ciudades y dos terceras partes 

en I.a capital., en su absoluta mayoría protagonizadas por I.os 

(161) Gustavo Espinoza Montesinos y Andrés Paredes Cuyo,"La 
c1ase obrer~ e~oceso peruano••, Marcha, ?)ú.m. 4, México, 
nov-dic. de 1979, p.94 
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asalariados industriales. Las que adquieren significación 

nacional, sin embargo, son las huelgas mineras (1970-1971, 

1973, 1978), de maestros 1971, 1973, 1978, 1979) y desde 

1978 1as protagonizadas por 1os estamentos de trabajadores 

universitarios y por e1 Comité Interministeria1 de 

Trabajadores Estata1es (CITE). 

asociadas 

de Huanta 

Estas 

a las 

últimas 1uchas están estrechamente 

regiona1-populares iniciadas por e1 pueb1o 

en 1969, 1as 

popular revuelta 

gratuita. 

junio, tuvo 

terminó con 

contra 

cuales enfentó al gobierno en una 

1a nulidad de 1a enseñanza 

Este movimiento, que duró desde febrero hasta 

su punto más a1to entre e1 6 y el 21 de junio y 

decenas de muertos y heridos a manos de 1os 

"sinchis" (po1icia antisubersiva). 

Los nuevos frentes populares regionales fueron 

organizados por 1a izquierda, principa1mente en e1 sur de1 

Perú: Arequipa, Cusca, Puno y después en Moquegua e r1o. 

Todos e11os con c1aro contenido antiestata1 y en algunos 

casos antiimperia1ista (I1o, Moquegua y Puca11pa). 

Los pobres de la ciudad estaban distribuidos en 

varias ocupaciones 

organización. 

semipro1etarios, 

Son 

y adoptaban 

artesanos, 

ambulantes, 

diversas formas de lucha y 

obrenos no sindica1izados, 

traajadores "informa1es", 

pequeños comerciantes, trabajadores domésticos, trabajadores 

agrícolas, subemp1eados y otras decenas de categorías 

laborales. Estaban organizados en asociaciones de 
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vendedores, c1ubes provincia1es, 

federaciones de pueb1os jóvenes. 

comunidades barria1es, 

agríco1a 

Sin 

de1 

enfrentamientos 

subestimar 1as 1uchas de1 pro1etariado 

norte que desarro11aron diez años de 

con e1 régimen mi1itar en más de 180 

conf1ictos, 

histórica 

de 1os 

desco11an en este periodo por su natura1eza 

y su transmisión de experiencias 1os movimientos 

campesinos pobres de 1as comunidades campesinas, de 

1os parce1arios 

de1 país. 

y de 1os siervos y semisiervos de1 sureste 

En 

tomas -de 

una década (1969-1978) se 

tierras, entre 1as cua1es 

registraron 

destacan 1as 

200 

de 

Cajamarca, Andahuay1as, Cusco, Piura y en genera1 1as 

protagonizadas por 1os campesinos andinos tanto sobre 

haciendas como sobre empresas constituidas por 1a reforma 

agraria. 

rn. DESINTEGBACION ECONOMICA Y POBREZA RURAL 

E1 entrabamiento de 1a agricu1tura peruana puede 

caracterizarse por: 1) 

inversión capita1ista 

inposibi1idad de ser 

reducida re1evancia como esfera de 

y de acumu1ación de capita1; 2) 

incorporada en su conjunto, sino 

desigua1mente como una rama capita1ista y manteniendo un 

amp1io sector directamente 1igado a 1a economía naciona1; 

3) continuación de 1os prob1emas de tenencia de 1a tierra, 

y 4) estacamiento de 1a producción agríco1a en 1os ú1timos 
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25 años respecto a 1a economía en su conjunto y a1 

crecimiento de 1a pob1ación. 

La agricu1tura no es muy significativa desde e1 

punto de vista de su contribución a1 producto, a 1a 

generación de ingreso y a 1a inversión. En 1976 contribuía 

con e1 12.7% de1 PBI (menos que e1 sector manufacturero con 

26% o de servicios con e1 48%). La participación de 1a 

agricu1tura en e1 producto tota1 cayó bruscamente y se 

expresó en una tasa de crecimiento menor (2.8%) que e1 

producto tota1 (5.4%). Es posib1e estimar que su 

contribución a1 ahorro naciona1 y a 1a imposición directa ha 

sido reducida. 

La inversión en 1a agricu1tura no era rentab1e 

desde hace por 1o menos 28 años, ya que según e1 INP fue de1 

1.8% en 1960 frente a1 33.6% de 1a industria o e1 40.4% de 

1a construcción. En e1 periodo de 1as reformas agrarias, e1 

gasto púb1ico en e1 periodo 1956-1972 osci1aba entre e1 1.5% 

y e1 6.3% de1 gasto púb1ico tota1. Todo esto vincu1ado a 1a 

ba1anza de pagos y a1 equi1ibrio externo: si en 1958 e1 55% 

de 1as exportaciones eran agríco1as, entre 1976-1977 aportó 

só1o e1 

inversión 

reforma. 

agrico1as 

porcentaje 

de 1as 

20%, 

por 

A1 

pasó 

de1 

1o que indica cambios en 1os sectores de 

mayores ganancias y por 1a amenaza de 1a 

mismo tiempo, 1a importación de productos 

de1 24.5% en 1963 a1 29.3% en 1969 como 

tota1 de importaciones (BCR-1970). E1 35.4% 

importaciones tota1es (2.620 mi11ones) entre 
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1973-1976 ( INP) fueron para l.a oferta doméstica de 

al.imentos. Esto significó una gran dependencia al.imenticia, 

y si antes el. sector era fuente de equil.ibrio ahora l.o es de 

desequil.ibrio externo: demandante de divisas y el.emento de 

presión sobre l.a bal.anza de pagos. 

El. Perú es un país heterogéneo y desintegrdo en 

el. pl.ano naciona1, regional. y sectorial.: se basa en el. 

desarrol.l.o desigual. y en l.a articul.ación de variadas 

rel.aciones de producción. Las diferencias entre l.a 

pobl.ación son cul.tural.es, geográficas, económicas, étnicas, 

etc., y se traducen en l.a diversidad de ingresos, recursos, 

servicios, transporte, etc. 

Como dice Cabal.l.ero, l.a 11.amada "mancha india" 

(Apurimac, Ayacucho, Huancavel.ica y Cusco) abarcaba en 1972 

el. 19% de l.a pobl.ación con ingresos menores a l.os 250 

dól.ares, y el. 55% mayor de cinco años era anal.fabeta (162) 

En 1972 una encuesta nacional. reve1ó que el. 

ingreso promedio de l.a famil.ia rural. era 5.5 veces menor que 

el. ingreso promedio de l.a famil.ia de Lima (163). Se 

cal.cu l. aba que l.os obreros manufactureros ganaban 2.2 veces 

más~ l.os mineros 3.9, l.os el.éctricos 4.1 que el. campesinado 

medio independiente (l.64). 

El. mercado interno normal.mente se desarrol.l.aba 

por el. aumento de l.a producción, l.a redistribución de 

(162) Cabal.l.ero, Op. cit •• 1980 
(l.63) Carl.os Amat, "La distribución del. ingreso famil.iar en 
el. Perú", en Social.ismo y Participación. Lima, 1978. 
(164)Cl.aes Brundenius, Remuneraciones y distribución del. 
ingreso. IEP, Lima, 1976. 



444 

ingresos y e1 crecimiento de 1a división socia1 de1 trabajo, 

incrementando e1 vo1úmen orientado a1 intercambio. 

En e1 Perú -hemos visto- existe una baja tasa 

de crecimiento de1 producto agríco1a, que en 1as tres 

ú1timas décadas 1o hizo a un ritmo menor que e1 PBX y que 1a 

pob1ación. Además hay una disminución de 1a producción 

percápita de 1os principa1es productos y estancamiento de 

1os ingresos agríco1as entre 1950 y 1966. En 1975 Webb 

estimó una tasa cero de crecimiento de 1os ingresos de 1os 

manifundistas tradiciona1es (fuera de 1a costa y sierra 

centra1), y de o.a% para e1 sector de pequeños y medianos 

propietarios tradiciona1es.-

Las causas de1 estancamiento agrico1a estarían en 

e1 crecimiento rápido de 1a pob1ación, 1a expansión 

insuficiente de 1a tierra de cu1tivo, 1as po1íticas de 

precios desfavorab1es en función de1 apoyo a 1a industria, 

escasez en 1os fondos de inversión que se asignan basados en 

una rentabi1idad competitiva y, fina1mente, en 1a crisis de 

reproducción de1 orden económico terrateniente por 1os 

cambios en 1a economía en su conjunto, como 1a 

industria1ización y 1a urbanización. 

E1 orden y 1a raciona1idad económica agraria se 

industria1izada y ajustaba antes a 1a economía poco 

orientada a 

autoconsumo, 

reducida. 

1a exportación, con un vasto sector dedicado a1 

con una pob1ación urbana y pro1etaria 

Aque1 orden era cornpatib1e con una 1enta 
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industria1ización que e1aboraba 1os productos de exportación 

y sustituía importaciones de bienes de consumo no duradero. 

Había 

y 1a 

coherencia 

ciudad, se 

interna; 

pasó a 

hasta que se impuso 1a industria 

1a segunda fase sustitutiva y e1 

orden económico se hizo obso1eto. 

Como resu1tado de 1a urbanización aumentaron 1as 

importaciones de a1imentos, se impu1só una reorientación de 

1os cu1tivos, se incrementó e1 cu1tivo de bienes sa1aria1es 

y de materias primas para 1a agroindustria. También creció 

1a demanda interna de 1os bienes exportab1es. 

Sin embargo continuaban 1as contradicciones entre 

1as fuerzas productivas -desigua1es- de1 campo y 1as 

re1aciones de producción de1 conjunto. 

capacidad 

E1 

de 

mercado urbano también era reducido por que 1a 

emp1eo urbano era muy baja (en 1974 1a 

industria mediana y grande -con más de 20 trabajadores-

11egaba só1o a 240 000 trabajadores, es decir 1.5 veces e1 

número de migrantes permanentes en ese año). E1 desemp1eo 

urbano en 1969-1976 (165) estaba entre e1 23.3% y e1 32.5%. 

La reforma agraria, a1 no a1terar e1 tamaño de 

1as exp1otaciones campesinas ni sus sistemas de exp1otación, 

ni 1as haciendas de tipo comercia1, tampoco incrementaba 1a 

división de1 trabajo y 1a producción para e1 mercado. 

Inc1usive 1a renta que antes pagaban 1os feudatarios se 

estima que después 1a consumen. 

E1 só1ido y centra1izado sistema empresaria1 de 
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J.a costa nace en crisis. Las empresas creadas -de carácter 

capitaJ.ista

capitaJ.ista de 

tienen una 

val.orar el. 

contradice ión entre el. interés 

capital. y J.a función social. que 

deben cumpl.ir. Los trabajadores mismos deben adentrarse en 

J.a J.ógica del. capital. e imponer esa discipl.ina, 

resistiéndose a eJ.J.o en tanto dueños y trabajadores. 

surge una tendencia a J.a autodestrucción 

empresaria1, J.imitada por J.a condición estatal. capital.ista. 

En J.as empresas andinas, éstas y J.os campesinos entran en 

contradicción por el. control. de J.os recursos y J.a mano de 

obra, cada uno con su propia racional.idad. Las empresas 

tienen una renta diferencial. negativa que J.es impide 

acumu1ar, debido tanto al. intento de asaJ.ariar con pobres 

recursos y con un régimen externo de precios desfavorabl.es 

como porque dejan J.a J.ógica de J.a renta y entran en una 

J.ógica sal.arial. (en l.a primera el. terrateniente percibe una 

renta en trabajo, especies o dinero por l.a parceJ.a que 

otorga al. campesino). 

Si al. campesinado no se l.e dan tierras 

suficientes ni incentivos para acumu:Lar, y l.a pol.ítica 

económica l.e es desfavorabl.e al. sector en su conjunto 

(control. de precios y subsidio a ].os productos importados, 

escasa inversión públ.ica, escasez de créditos y al.to 

interés, ineficacia de J.as empresas públ.icas de 

comercia1ización, etc.), l.a ruina es una tendencia 

objetiva. Cuando más del. 55% de J.os campesinos 

(165) Héctor Mal.atta, 
el.asista, Lima, 1978, 

El. subempl.eo en el. Perú: una visión 
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beneficiarios no tiene ingresos "razonab1es" y continúa 

1uchando por su aumento -1os campesinos en genera1 tienen 

1írnites a su expansión o 1uchan por tierra-, entonces 

-quiénes pueden invertir, producir, aumentar 1os ingresos y 

e1 mercado interno? 

La respuesta 1a dio e1 nuevo régimen 1iberando a1 

sector de 

contro1ados 

a1gunos obstácu1os, corno son 1os precios 

y 1a fa1ta de créditos, y favoreciendo a 1os 

sectores burgueses, a nuevos terratenientes y 

empresas que 

demanda urbana. 

producían productos a1imenticios 

a a1gunas 

de a1ta 

No obstante 1os grandes prob1emas demográficos 

recrudecieron. Los conjuntos de pob1ación más importantes en 

1a Capita1 (Lima con más de1 25% de1 tota1 de1 

sierra andina (40%). De ésta ú1tima, e1 79% es 

e1 Perú 

país) y 

rura1. 

capita1-

ciudades 

son 

1a 

Esta situación se expresa en que -fuera de 1a 

únicamente e1 10% de 1a pob1ación urbana habita en 

de más de 50 000 habitantes, mientras que e1 76% 1o 

hace en 1ugares de menos de 20 ooo habitantes, y e1 resto en 

ciudades entre 1os 20 000 y 50 ooo. 

La pob1ación andina está conformada en gran 

medida por e1 campesinado, que constituye e1 60% de 1a 

población rura1 y e1 30% de 1a población de1 país. Asimismo 

de 1a PEA agropecuaria que representa e1 39% de 1a PEA 

tota1. Dentro de la pob1ación rura1, e1 subconjunto más 
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importante está conformado sin duda por 1as m~s de 5 ooo 

comunidades campesinas con e1 50% de 1a pob1ación 

económicamente activa rura1 y e1 20.28% de 1a pob1ación de1 

Perú. 

riego, 

Sól.o 

Las 

e1 

433 

un total. 

comunidades poseen el. 1% de 1as tierras bajo 

9% de 1as de secano y e1 65% de 1as de pasto. 

(8.66%) recibieron tierras de l.a reforma agraria: 

de 749.200 Has., que equiva1en .ª 1.730 Has. por 

comunidad beneficiada. 

Muchos comuneros forman parte de 1as famil.ias 

minifundistas -más de cinco mi11ones- (166), que concurren 

con su pobreza a apoyar un tenue desarro11o capital.ista 

anticampesino. Este 30% de l.a pob1aci6n peruana posee e1 

33% de 1s tierras cul.tivadas, e1 46% del. ganado vacuno y e1 

51% de 1os ovinos. Tal. pob1ación puede mantenerse y 

reproducirse en 1a autosubsistencia, en gran medida debido a 

que a mayor concentración del. ingreso es menor 1a demanda de 

al.imentos (que pueden sustituirse con a1imentos 

importados). 

El. Perú pone en oferta insumos y demanda 

productos a1imenticios procesados, destinando un 60% del. 

ingreso agropecuario a 1a compra de productos con 

componentes importados que regul.an l.os precios internos, 

condicionan l.a estructura del. consumo, se constituyen en 

arma po1ítica e impiden el. desarro11o agrario. 

Los principal.es probl.emas agrarios a1 entrar l.os 

años ochenta son: 1) el. empobrecimiento del. campesinado y 

(166) Heracl.io Boni11a, en E1 Diario, (articul.~) junio,1982. 
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J.as comunidades; 2) J.a sal.ida del. excedente agrario para el. 

enriquecimiento de J.a gran burguesía comercial., industrial. y 

financiera; 3) J.a opresión y J.a segregación indígena 

campesina, y 4) el. estancamiento agrario (entre J.950 y J.980 

el. crecimiento de su PBI fue del. 1.9 y el. de J.a pobl.ación 

del. 2.8%). 

Sin embargo, J.a Confederación campesina del. Perú 

(J.a cua1, según se caJ.cuJ.a, agrupa a 250 000 campesinos, o 

sea un 5% de eJ.J.os, propone un programa de defensa de J.a 

agricuJ.tura 

hace una 

nacional. de inspiración kautskiana, mientras que 

década el. punto central. de su programa era J.a 

defensa del. campesinado sin tierras y de J.os pobres del. 

campo, y años después J.a defensa de J.as unidades asociativas 

del. agro y de J.a aJ.imentación popul.ar. 

otra central. importante, creada corporativamente 

por el. gobierno de VeJ.asco AJ.varado es J.a CNC (con J.80 000 

organiza a J.as empresas asumiendo J.a afiJ.iados), que 

dirección de su defensa, más no de J.a mayoría campesina. En 

1978, por sus compromisos con J.a CCP y su orientación 

reformista radical., fue disueJ.ta por Moral.es Bermudez. 

con BeJ.aúnde Terry (J.980-J.985), el. Estado 

impul.sará J.a creación de nuevas organizaciones que articul.en 

a J.a mediana burguesia agraria y J.os terratenientes. El. 

programa J. ibera J. 

mayor capacidad 

de 

de 

BeJ.aúnde impul.sa 

competencia, deja 

a los sectores con 

de control.ar J.os 
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precios o artícu1os básicos, suprime 1os subsidios y entrega 

1a comercia1ización a 1a empresa privada. 

La situación de1 campo se hace aún más difíci1 

que cuando gobernaba 1a Junta Mi1itar de Gobierno. 

reforma 

La capacidad de redistribución de1 ingreso por 1a 

fue reducida (167) se estima que era de1 1 a1 2% de1 

ingreso naciona1. Varios autores coinciden en seña1ar 1a 

forma desigua1 en que se distribuía, puesto que se orientaba 

a 1os trabajadores en situación más ventajosa. Siendo así 

porque se afectó menos de 1a mitad de 1a tierra agríco1a y 

se adjudicó desigua1mente 1a tenencia. por 1a sa1ida de1 

excedente, por fuertes procesos de fuga de :riqueza que 

restaban su capacidad productiva a 1a hacienda, y por 1a 

ausencia de una po1ítica agraria de apoyo e incentivo a 1a 

actividad agropecuaria. 

La pobreza rura1 genera en gran medida 1as 

desigua1dades en 1a distribución de1 ingreso persona1: e1 

40% de 1os trabajadores que só1o perciben e1 9% de1 ingreso 

tota1 está compuesto por trabajadores eventua1es, pequeños 

propietarios y arrendatarios. Estos factores se asocian a 

1a baja productividad de 1a agricu1tura: en 1968 1os 

mineros producían 7.5 veces más y 1os manufactureros 3.5 

veces más que 1os trabajadores agrícolas. 

En 1a región donde actúa 1a guerri11a (Ayacucho, 

Apurimac, Huancave1ica), 1a esperanza de vida no 11ega a ios 

45 años, 1a tasa de ana1fabetismo es de1 65%, e1 consumo de 

(167) Hy1ke Van de:r Wetering, La reforma agraria: un enfoque 
dirigido a medir el impacto de 1a economía p~ovincia1. Min. 
Agri. Lima, 1970. 
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proteinas es de ocho gramos y 420 ca1orías, casi un tercio 

de 1os niños muere antes de cump1ir e1 primer año y e1 

ingreso promedio es de 100 dó1ares a1 año, 1a industria no 

existe y e1 campo está ocupado por pequeños, medianos 

propietarios y comunidades campesinas muy pobres. 

En 1a costa se considera que 1os socios de 1as 

empresas cooperativas azucareras han recibido 1os mayores 

beneficios. Le siguen 1as cooperativas de 1a misma región. 

Ta1es beneficios provienen tanto de ingresos monetarios como 

de otros mecanismos socia1es: servicios disminución de1 

tiempo de trabajo excedente, subsidio a productos 

a1imenticios, etc. 

En 1as SAIS, 1a distribución de beneficios ha 

sido muy heterogénea y depende tanto de 1a 1ucha entre 

trabajadores permanentes y 

entre e1 Estado y aqué11os. 

comuneros, como de 1a que s_e da 

Además 1os excedentes son muy 

1imitados para un gran número de beneficiarios. 

En 1as organizaciones no centra1izadas, 1os 

beneficios van 1igados a 1a reducción de rentas, disminución 

de ob1igaciones y e1 aumento de 1a producción parce1aria. 

En e1 sector no reformado se encuentra 1a mayor 

parte de1 50.5% de la pob1ación que no tenía ingresos 

suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas, 

y el 34.7% de externa pobreza, lo cual crea las condiciones 
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para 1a migración. 

1a PEA 

(43.3% 

De acuerdo 

agropecuaria 

de1 tota1). 

con e1 Ministerio de Trabajo, en 1976 

a1canzaba a 2 150 700 trabajadores 

De este vo1úmen, e1 37.9% se encontraba 

adecuadamente emp1eado, mientras que e1 0.3% estaba 

desocupado y e1 61.8% subemp1eado. 

Si bien existe una sobreestimación derivada de no 

tomar en consideración 1a natura1eza tempora1 de1 trabajo 

agríco1a, e11a es sintomática de bajos ingresos y escasas 

oportunidades de emp1eo derivados tanto de 1a reducida 

capita1ización y 1as mínimas posibi1idades de reinversión 

productiva, como de1 insuficiente apoyo estatai. Esto es 

más comprensib1e, ya que ia reforma se rea1iza a1 margen de1 

campesinado minifundista, en e1 que es aguda 1a desocupación 

estructura1 y de temporada. 

En e1 sector reformado, 1os nuevos emp1eos no han 

sido productivos, sino básicamente administrativos o de 

servicios. Más bien 1a disminución de1 aporte en fuerza de 

trabajo de 1os socios ha originado una demanda para 

compensar1o con trabajo temporai. 

ámbito 

nuevas 

so1es. 

E1 proyecto GEAR (Generación de emp1eo en e1 

rura1) 

p1azas 

se 

con 

proponía crear, 

una inversión 

entre 1977 y 1981, 62 ooo 

de 10 mi1 mi11ones de 

Después de dos años y 1uego de haberse identificado 

500 proyectos factib1es, só1o se crearon 22 empresas con 280 

nuevas p1azas. Esto se debe en parte, a1 cambio de po1ítica 



agraria y a 

Estado só1o 

1a crisis 

cubrió 20 

que se 

mil.1ones 
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expresa en 1978 cuando e1 

de l.os 925 que necesitaba 

para cump1ir sus metas de emp1eo rura1. 
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IV LA ANDINIZACION QEL PAIS: HIPERURBANIZACION. DESEMPLEO Y 

PAUPERIZACION 

Las migraciones se originan en aque11as regiones, 

sub-regiones y microregiones con un desarro11o b1oqueado que 

genera1mente no trasciende 1a semifeuda1idad. La pob1ación 

campesina sin tierras o con pocas tierras, y también 1a 

urbana, subemp1eada y sometida a formas servi1es de opresión 

y exp1otación se ve ob1igada a migrar, mientras que 1os 

burguesía urbana 1o hacen campesinos medios y 1a pequeña 

vo1untariamente. 

como -de 

Chic1ayo, 

andini.zan. 

Huancayo, 

Pau1atinamente 1a 

capita1es 

pob1ación de Lima 

de departamento 

y Ca11.ao, 

(Truji11o, a1gunas 

Chimbote, Piura, Iquitos, Moquegua, Tacna}, se 

Inc1usive ciudades andinas como Cusca, Arequipa, 

Abancay, Ju1.iaca, Yau1i, Huaraz y Huancave1ica, 

reciben grandes contingentes campesinos de 1os pequeños-

pueb1os, comunidades y a1deas. 

La dinámica de 1a acumu1ación semico1onia1, con 

sus extremados desequi1ibrios económico-socia1es, provoca e1 

re1ativo y efímero crecimiento de a1gunas actividades, ramas 

o sectores en correspondencia con e1 desarro11o de1 mercado 

interno o 1a existencia de materias primas. 

Esto es apreciado por e1 gobierno ve1azquista 

bajo 1a forma de grados de dcsarro11o (168). De acuerdo con 

esta c1asificación, de las 144 provincias de aquel momento 

son estudiadas 127, y de ellas 78 (61.4%) tienen muy bajo 

(168) Ministerio de Vivienda y Construcción, Grado de 
desarro11o y grado de organización de 1as provincias y 
centros poblados del país. varios volúmenes,Lima,1973. 
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desarro11o (86% ubicadas en 1a sierra de1 

De1 conjunto, únicamente 1a capita1 tiene un a1to 

desarro11o. Importantes centros productivos y 

comercia1es determinan 1a existencia de cinco provincias con 

a1to grado de desarro11o, que en a1gunos casos coinciden con 

1os ejes articu1atorios regiona1es desde 1a costa a1 

interior: Arequipa, Huancayo, Truji11o, Chic1ayo, Chimbote 

y Piura. Tres ciudades de origen co1onia1 y tres de 

re1ativamente nueva data. 

E1 grado de urbanización (que imp1ica dinámica 

urbana, procentaje ocupaciona1, número de residencias, 

actividades cornercia1es y servicios de- acceso, 

concentración) tiene en 1a sierra un va1or muy bajo, por e1 

grado de atraso y dispersión. Sin embargo 1as bajas cifras 

no son un privi1egio de ese espacio: en e1 país, e1 73% de 

1os centros pob1ados eran de menos de 5 000 habitantes y e1 

93.1% menores de 2 000 (censo de 1972). Xgua1 que antes, e1 

modo de producción y 1a dinámica de 1a acumu1ación asignan 

determinados 1ugares a 1os pueb1os, a1deas y ciudades. 

oposición 

po1ítica 

e11as. 

Entre e1 campo y 

por e1 pape1 que 

1a 

1a 

co1onia1 y semico1onia1-

ciudad existe una virtua1 

economía -y después 1a 

a cada una de 

La ciudad succiona recursos 

otorga 

de1 campo en una 

comp1eja red 

desde 1a 

de intermediación que inc1uye diversas formas: 

trasferencia de 1a riqueza persona1 de 1os 

migrantes hasta 1a extracción de excedente por 1as distintas 
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formas de1 capita1. 

A esta contradicción se sobrepone 1a 

contradicción costa-sierra, que en su interre1ación favorece 

a 1as ciudades, puertos y va11es de 1a costa en desmedro de1 

campo y 1os pueb1os andinos. 

La creciente migración ha ido creando en e1 

sistema urbano prob1emas de vivienda y servicios: en 1a 

propiedad, renta de1 sue1o y especu1ación, viviendas 

escasas, hacinadas y pecarias ... Las barriadas son 1a 

expresión de 1os asentamientos de pob1adores migrantes y/o 

empobrecidos. 

En Lima 

concentrándose hasta 

1as 

l.970 

barriadas existen dese l.940, 

e1 50% de1 tota1 de 1a pobl.ación 

en ese tipo de barrios: 761. ooo en 273 barriadas (Ondepjov, 

Lima l.970). 

Según los censos, en l.940 la pob1ación migrante 

como porcentaje de 1a pob1ación tota1 era de1 l.0.9%, en l.972 

pasó a1 26.4%. 

La mayoría de1 f1ujo 

pudo haberse modificado con 

es rura1-urbano, 

e1 desp1azamiento 

que bien 

de 1os 

migrantes a nuevos centros dinámicos o interna1izándose en 

e1 agro, aún así el prob1ema migratorio sigue vigente. 

habitantes, 

pob1ación). 

si en l.957 en Lima 56 barriadas contenían l.20 000 

se estima que para l.978 eran 300 (e1 30% de 1a 

En 1os centros poblados rura1es y en 1os 
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contornos de 1as ciudades se ubica cada vez mayor cantidad 

de pob1ación. E1 campo sigue subsidiando a 1a ciudad y 1a 

dinámica de 1a acumu1ación favorece esta reiación. 

En e1 periodo 1940-1972 1a pob1ación urbana 

creció en una tasa anua1 de 4.25% y 1a rura1 en 0.98%. Asi, 

entre 1940 y 1976 1os residentes urbanos se cuadrup1icaron, 

hasta 11egar a1 cá1cu1o oficia1 de1 60%. 

Entre 1976 y 1981 1a pob1ación de Lima continuaba 

incrementándose en 40 000 migrantes por año, cifra que 

resu1ta de 1a diferencia entre 406 ooo migrantes y 217 000 

emigrantes en e1 quinquenio. En 1981, e1 40% de 1a 

pob1ación de Lima era nacida en otra provincia (169). 

Hasta 1950 1os f1ujos migratorios de pob1ación a 

1a capita1 provenían principa1mente de 1a costa, ciudades 

cercadas a e11a y va11es a1edaños. Después de ese año, 

serán grandes grupos de origen andino 1os que mantienen sus· 

vincu1os espiritua1es y materia1es con sus 1ugares de 

origen. 

Lima -1a ciudad-Estado y sede única de1 poder-

empezaba a ser cuestionada por 1a andinización de1 país y e1 

crecimiento de 1os poderes regiona1es. De modo para1e1o a1 

ingreso de 1as trasnaciona1es, Lima se va transformando en 

una ciudad de desemp1eados y trabajadores informa1es (e1 

trabajo se apropiaba de niños y mujeres, crecía 1a miseria y 

mendicidad) • Con e11os creaban 1as bases para 1a actuación 

de organizaciones po1iticas: unas, que ofrecían comedores 

(169) Narda Henriquez y Victoria 
traba;o v po1itica ... ~ Lima, p.13. 

Ponce, Lima: pob1ación. 
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popu1ares y desayunos gratuitos, y otras que preferían 

destruir e1 orden estab1ecido. 

En 1981 e1 27% de 1a pob1ación se considera 

obrera; 39.3% emp1eados, 21.5% trabajadores independientes 

y 6.2t emp1eadas de1 hogar. Un 1.8% de 1a pob1ación 

emp1eaba a todas 1as categorías mencionadas. Y distribuida 

por sectores económicos, un 12.7t se ocupaba en 1a 

industria, 21.2t en comercio, 50% en servicios y 16.6% en 

otros. 

Estas dos c1asificaciones se ven tota1mente 

a1teradas y transformadas por otra que muestra un 65% de 

subemp1eo y desemp1eo, de entre e11as un 30 o 40% 

incorporado a 1a economía 11amada informa1. Este sector 

está constituido por pequeñas unidades económicas i1ega1es, 

tecno1ógicamente atrasadas, con una organización simp1e de1 

trabajo, muchas veces fami1iar. En 1981 1as personas 

ocupadas en este nuevo "sector" 11egaban a 1 370 000 y se 

dedicaban a1 comercio, servicios e industria, 

encontraban muy articu1ados a1 resto de 1a economía. 

que se 

E1 

e1 desfase 

moderno de 

sector 

entre e1 

informa1 tiene su origen inmediato en 

crecimiento de 1a demanda de1 sector 

1a economía y e1 crecimiento de 1a fuerza 

1abora1, agudizado por 1as consecutivas crisis desde 1967. 

su crecimiento es corre1ativo a 1a evo1ución de1 subemp1eo y 

a1 desemp1eo. 

La empresa informa1 es de tipo no capita1ista; 
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es una forma de empl.eo creada como estrategia de 

sobrevivencia, heterogénea y cambiante en el. tiempo. 

empresa informal. puede l.l.egar a un nivel. mínimo 

La 

de 

acumul.ación a través de l.a producción simpl.e de mercancías y 

absorviendo l.a pobl.ación excedentaria al. sector l.egal. y 

organizado del. mercado de trabajo. En este "sector" se 

incorpora con rel.ativa facil.idad l.a pobl.ación femenina, l.a 

juventud, l.os viejos, l.os migrantes y l.os anal.fabetos. En 

esos rasgos radica su importancia pol.itica. 

En l.a década del. setenta crece el. comercio 

atnbul.ante en todo el. país, principal.mente en l.a capital., l.as 

grandes ciudades 

configurando 

migrante. 

una 

y en l.as fronteras. En este proceso se va 

esfera económico-social. propia del. 

El. proceso de andinización del. país tiene su 

expansión 

pobl.ación 

pobl.ación 

con l.as migraciones y crecimiento de l.a 

urbana. Si en 1940 Lima contaba con el. 10% de l.a 

del. Perú (600 ooo habitantes sobre seis mil.l.ones), 

hoy en día aproximadamente el. 30% vive en l.a capital. y cerca 

del. 60% de l.a pobl.ación es urbana. 

La primera fase de industrial.ización (hasta 

inicios de l.a década de l.os cincuenta) tiene como corral.ato 

urbanístico l.os cal.l.ejones, corralones, casas quinta y 

barrios obreros. En 

importaciones 

formación de 

crecieron 

barriadas 

l.a 

l.as 

segunda fase de sustitución de 

migraciones .Y con el. l. as l.a 

al. inicio fuertemente reprimidas 
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por Odría, para después ser apoyadas como potencia1es 

sufragantes). 

(iniciado 

feuda1es 

E1 ú1timo periodo de sustitución de importaciones 

en 1968), junto a 1a ruptura de 1as barreras 

para 1a movi1ización espacia1, presenciará 1a 

constitución a corto p1azo de una barriada de decenas de 

mi1es de habitantes: Vi11a e1 Sa1vador. En 1954 existían 

54 barriadas y en 1984 11egan a 598. En ese año en todo e1 

Perú superaron 1as 2,100. 

sectores 

de 2 200 

23% vive 

tugurios. 

E1 80% de 1a pob1ación de Lima corresponde a 1os 

popu1ares (4 800 000 habitantes), que inc1uye a más 

000 (37%) habitantes en barriadas. De1 resto, e1 

en urbanizaciones y e1 20% en ca11ejones y 

Los sectores o1igárquicos y 1a gran burguesía 

-ambos aristocratizantes- se verán acosados por una· 

pob1ación, en su mayoría andina, que pugna cotidianamente 

por satisfacer sus más e1ementa1es necesidades tiñendo todo 

e1 ambiente de co1or andino. 

La cu1tura andina se reintegra a 1a sociedad, 

espontánea e incoherentemente, a pesar de su envi1ecimiento, 

mientras 1as c1ases 

vez más exc1usivos. 

dominantes se refugian en 1ugares cada 

Esta pob1ación andina que sostiene a 1a 

gran burguesía -como mercado de fuerza de trabajo y de 

consumo-, simu1tánearnente se 1e opone y se encuentra en 

ebu11ición y transformación ideo1ógica permanente. 
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mayoría ubicada en l.a izquierda no 

institucional.izada, emprende un cuestionamiento cotidiano. 

Pertenece a l.a igl.esia protestante o a l.a herejía, estudia 

en academias o en universidades naciona1es, vive de l.a 

l.l.amada economía informal. en un sinúmero de ocupaciones. 

A esta pobl.ación que vive a sal.to de mata y cada 

día l.e es más difícil. satisfacer sus necesidades, se agregan 

generac.iones -una tras otra- sin futuro, sin perspectivas 

en un país en crisis. 

Mediante una encuesta l.a Universidad de Lima 

encontró que por l.o menos hay 300 ooo "fil.o senderistas" 

entre l.os habitantes de barriadas. También se puede 

apreciar 

rel.ativo 

el. 

de 

"desborde" 

l.a el.ase 

en el. empobrecimiento absol.uto y 

obrera, en l.os nivel.es de ingreso de 

l.os sectores popul.ares, en J.a al.imentación popul.ar, en J.a 

sal.ud, l.a educación, J.a mortal.idad. 

l.982 se 

comercio 

1972 

100 

el. 

000 

El. sal.ario 

redujo de 

representaba 

mínimo entre enero de l.980 y jul.io de 

18 000 sol.es a 14 854 (170). En 1940 el. 

e1 26% de l.a PEA de l.a capital., en 

48% y en l.981 el. 52%. Esta pobl.ación l.aboraba en 

unidades de comercio, y otro sector importante l.o 

hacia en 40 000 tal.l.eres de servicios. 

vendedores 

trabajo y 

pobl.ación 

subocupada. 

Obreros, trabajadores asal.ariados 

ambul.antes, artesanos, 

trabajadores del. hogar 

trabajadora en Lima, de 

cesantes, 

sumaban 

l.a cual. 

(l.70) Ministerio de Trabajo, Informe, 1982. 

en servicios, 

aspirantes a1 

el. 67.4% de l.a 

el. 40% era 
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Los sectores 

a1 conjunto de 

en 200 000 1os 

economi.a formal.. 

"informa1es" 

1a sociedad. 

trabajadores 
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se expanden y 

Entre 1981-1983 

expu1sados de 

se 

se 

1a 

El. 33'1; de 1a PEA trabaja en actividades 

informa1es no comprendidas 

Las actividades informa1es 

socia1es o grupos 

en 1as 

inc1uyen 

socia1es c1ases 

indicar que e1 sistema financiero 

actividades seña1adas. 

distintos estratos y 

en formación: 

informa1 mueve 

basta 

12 000 

mi11ones de dó1ares a1 año, es decir, tres veces e1 capita1 

que maneja e1 sistema financiero forma1 en 1982. 

Dentro· de 1os trabajadores no 

instituciona1izados, sobre todo, aparecen grupos po1íticos 

que se oponen a1 discurso po1ítico-ideo1ógico 1ega1izado. 

La nueva rea1idad en que viven 1os hace mutar 

constantemente. su expresión e1ectora1 en 1984 es 

significativa: de 1os votos efectivos, e1 27.2% fue para e1 

APRA, e1 24% a IU, e1 25.9% para AP y el. PPC. E1 17.5% fue 

de votos anu1ados y b1ancos que representaban e1 l.0.9% de1 

tota1 de sufragantes (7 546 231). Si a este ú1timo dato 1e 

sumamos e1 38% de ausentes, tenemos un 48.9% de1 tota1 de 

e1ectores cuya actividad necesita ser exp1icada. 

Hasta 1979, 1a tasa de desemp1eo encubierto era 

de1 8% de l.a PEA (436 000) con aproximadamente e1 50% de 

despedidos que buscaban trabajo. 500 ooo personas aptas 

para e1 trabajo ya no 1o buscaban, y 200 000 por primera vez 
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se enfrentaban a un mercado de trabajo cerrado y estancado. 

Los subemp1eados, que of icia1mente ganan menos de1 mínimo 

vita1, eran 2 575 ooo. Sin embargo en ese año crearían 

77,000 nuevos puestos de trabajo adiciona1es (171). 

ningún 

motivos 

trecho 

cuando 

En 1979 e1 16% de 1a PEA no percibía ingresos de 

tipo y 200 000 trabajadores estaban cesantes por 

po1íticos y sindica1es. Rápidamente se desandaba e1 

1abora1 ganado en e1 periodo de Ve1asco A1varado 

se imp1ementaron 34 grandes proyectos en 1a minería, 

industria y agricu1tura con 74 ooo nuevos emp1eos (172). 

Tres años despues, en 1982, de1 tota1 estimado de 

1a pob1ación de1 país (17.5 mi11ones), e1 14.7% tienen urr 

puesto 

sue1do 

de trabajo y recibe una remuneración igua1 o mayor a1 

mínimo. Los mayores de 64 años y 1os menores de 15 

que no están en edad de trabajar, suman un 45%. E1 prob1ema 

reside entonces en e1 40% restante: 1os subemp1eados, 1os 

que buscan trabajo y 1os que no han sido desocupados 

incorporados a 1a estructura económica. En síntesis, de 9.5 

mi11ones en edad de trabajar, só1o 2.5 mi11ones tienen un 

emp1eo adecuado (173). 

Entre 1975 y 1979, y debido a 1a crisis, se 

reduce e1 número de trabajadores adecuadamente emp1eados, 

aumentando e1 desemp1eo y e1 subemp1eo. E1 capita1ismo se 

retrae, 1a pob1ación industria1 disminuye de1 16% de 1a PEA 

(171) Actua1idad Económi~núm. 26, Lima, Abri1 de 1980. 
(172) Ibid .. p.4. Además, en e1 número 8 de 1a misma 
revista, Javier A1varado rectifica e1 dato, ca1cu1ando que 
en 1978 e1 88% era desemp1eado por ingresos. 
(173)Raú.1 Gonzá1ez y A1do Penfichi, "E1 1argo insomnio 
emp1eo", Que hacer. núm.23, Lima, 1983. 

de1 
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en 1975 al 12.8% en 1982 (174). 

Esto también tiene que ver con l.a pol.ítica 

económica estabi1izadora que reduce e1 certex, incrementa l.a 

importación, aumenta l.a tasa de interés ••• como bien anota 

Narda Henríquez, en l.a década de 1975-1984 se "desmante1ó l.a 

capacidad productiva" y se "jornal.izó 1a fuerza de trabajo". 

La gran empresa emp1ea aproximadamente el. 40.2t 

de 1a PEA ocupada en 1981 y 1a pequeña el. 42.1%; l.a mediana 

sól.o l.a diferencia. 

Con la crisis, éstas (pequeña y mediana) mejoran 

sus nivel.es de ocupación en desmedro de l.a gran empresa. 

El. empeoramiento de 1a situación obrera en cuanto 

a ingresos es sobre una situación permanente de bajos 

ingresos, que afecta más a l.os trabajadores inependientes, a 

l.os domésticos, obreros y fami1iares no remunerados. En 

términos general.es, obreros e independientes comparten bajos 

ingresos. La eventua1idad obrera, que en 1984 afectaba al. 

56t de l.os trabajadores, comprometía a l.os que tenían 

negociación co1ectiva y a 1os trabajadores púb1icos (175). 

La pob1ación continúa urbanizandose y en 1981 más 

de1 38.8% de e11a vive en centros pob1ados con más de 50 000 

habitantes, mientras que 1a pobl.ación rural. en centros de 

menos de 2 ººº habitantes conforma e1 41.3% de1 otro 

extremo. E1 20% restante vive en centros de entre 20 000 y 

so ººº habitantes. Esto significa que l.a población rural. 

abarcaba entre el. 41.3% y e1 50%. Esta pobl.ación de 7 a a 

(174) 
(175) 

Ibid •• p. 47. 
Juan carrión,Actualidad económica,núm.8 Lima,l.986.p.25 
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mil.l.ones en l.981., teni.a un componente asal.ariado del. 20% 

(entre 1.4 y 1.6 mi1l.ones), cuando en l.961. era del. 32% (J.76) 

1972 el. 

El. 

52% 

empl.eo y el. ingreso conforman una unidad. En 

de l.a masa monetaria era control.ada por el. l.4% 

de famil.ias de más al.tos ingresos, mientras que el. 70% de 

l.as famil.ias de menores ingresos control.aba tan s61o el. l.4% 

Lima captaba el. 44% del. ingreso famil.iar del. de 1a masa. 

pa:i.s: 67% de éste proven:i.a del. trabajo remunerado y el. 20% 

del. trabajo independiente. 

En contraste, l.as fami1ias rural.es control.aban el. 

26% 

1as 

de l.a masa monetaria, cuando el.l.os constitu:i.an el. 54% de 

famil.ias, de ias que el. 73%· trabajaban unidades de menos 

de s Has. con bajísima productividad por trabajador y una 

al.ti.sima desnutrición que abarcaba más de 1a mitad de l.a 

pobl.ación rural. (l.77). 

Esta situación de concentración del. ingreso tiene 

que ver con l.a concentración y centra1ización del. capital. en 

su forma semicol.onial., donde el. de l.as empresas 

exp1icaban el. 50% del. ingreso bruto generado y el. 80% 

únicamente el. l.0% del. mismo. 

El. núcl.eo dinámico de 1a economía estaba formado 

por 750 grandes empresas consumidoras de divisas. l.50 de 

e1l.as expl.ican el. 50% de l.as importaciones y el. mismo 

porcentaje del. impuesto a l.a renta. 

Entre l.967 y l.977 1as util.idades de l.as empresas, 

después de l.os impuestos, aumentaron a una tasa acumul.ativa 

(176) 
(l.77) 
Lima, 

Ibid .• pp. 26 y 55. 
Carl.os León Amat en Socialismo y Participación.núm.2, 

enero de l.978. 
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anua1 de1 6. 8'l. mientras 1as remuneraciones de 1os 

asa1ariados a una tasa de1 1.5% y e1 0.7% para e1 ingreso de 

1os trabajadores 

urbanos) ( 178) • 

Esto 

independientes 

significa que 

(campesinos y trabajadores 

aun 1os más radica1es 

proyectos reformistas no podían impedir e1 desenvo1vimiento 

de 1as 1eyes de 1a acumu1ación, e inc1uso su éxito dependía 

de su capacidad de equi1ibrar acumu1ación y reformas. 

Esta apreciación se puede verificar con e1 examen 

de1 campesinado andino, que entre 1968 y 1980 fue 

incorporandose extensivamente a1 mercado de manera rápida y 

vio1enta, actuando sobre é1 1a mercanti1ización y 

A monetarización, con 1o cua1 1o empujaba a 1a indigencia. 

sus escasas tierras y a 1a baja productividad, se agrega e1 

pape1 expo1iador de1 capita1 comercia1 y 1a resistencia. de1 

capita1 productivo a invertir en e11os. 

Los precios de 1os bienes campesinos se des1izan 

sobre e1 1ímite de 1a sobrevivencia y un mercado de trabajo 

en dec1ive, mientras 1os precios industria1es y e1 crédito 

suben. Estos factores provocaron 1a disminución de 1os 

ingresos campesinos y 1a vue1ta a 1a economía natura1. 

Los pro'b1emas de emp1eo e ingresos derivaron en 

1a pobreza y e1 hambre de amp1ios sectores socia1es. 

Después de 1a crisis de 1967-1968 e1 consumo de proteínas en 

1as barriadas de Lima se redujo de 56 a 26 grs. y e1 de 

ca1orías de 2.251 a 1.560. E1 87'l de 1as fami1ias que en 

(178) Javier Iguíñez, 
Perú. Fenix Impresores, 

Redistribución 
Lima, p.45. 

y caRita1ismo en e1 
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1972 consumían l.eche, en l.979 ya no lo hacían, y el. 100% 

abandonó o se retrajo en el 

año esas familias gastaban 

ingresos (179). 

consumo de carne. En ese mismo 

en al.imantación el 85% de sus 

mueren 

En el 

antes del 

país de cada l. ooo niños nacidos vivos, 90 

año y la mitad de éstos son menores de 

cinco años. La tuberculosis afecta a 80 de cada l. 000 

enfermos (1980). Las epidemias son recurrentes: malaria, 

fiebre amaril.l.a, uta, rabia, barterelosis, sarampión. Sólo 

56 de l.00 a1umnos que ingresan al primer año concl.uyen la 

primaria; en el medio rural, 

de agua, luz y desague (1981). 

el 83% de l.as escuelas carecen 

En el. mismo año se registran l. 892 000 de 

analfabetos. Hace fal.ta un mil.l.on de viviendas para un 

número símil.ar de famil.ias y dos mil.l.ones de unidades de 

habitación 

médica es 

se encuentran en mal estado. La desocupación 

al.armante: de cada 100 médicos desocupados, 30 se 

dedican al comercio, nueve son taxistas, tres son 

ambul.antes, y tres l.aboran en centros de estética. 

La pobreza y el hambre, que sujetos a l.as leyes 

del 

los 

mercado y con un atraso de cinco décadas en relación a 

países avanzados, fueron determinantes para el probl.ema 

de la salud, con l.os siguientes rasgos en 1972: 

sureste 

por mil. 

a) la 

al.can za 

morta1idad, que es del. 12.9 por mi1, en el 

a1 44.2. La morta1idad infanti1 es de 130 

De las defunciones registradas, el. 50% ocurre en 

(179) Actual.idad Económica, núm.21,Lima,nov.de .1979,p.5. 
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nifios menores de cinco años: 

b) 1a expectativa de vida es de 55.7 años; 

c) e1 57% de los niños menores de cinco años 

fa1lecidos 1o son por desnutrición; 

d) 1os niños menores de seis años de 1os Andes y 

1a se1va son en su totalidad desnutridos; 

e) un mil1ón de niños tiene retardo menta1 

diagnosticado; 

f) só1o 1.3% de 1as viviendas en zonas rura1es 

tiene conexiones de agua y el 27.1% servicios higiénicos 

(180). 

Es sobre este marco de crisis, migraciones, 

desempleo y pobreza que se producen los movimientos 

sociales. La situación se torna cada vez más intolerab1e 

para 1as masas hambrientas y moribundas del campo y la 

ciudad. 

(180) Roberto Beltrán, "El problema de la salud en el Perú", 
en Socia1ismo y Participación,núm.2,enero de 1978,pp.51 y 
ss. 
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V. LQS MOVIMIENTOS SOCIALES 

1. El movimiento obrero. 

Desde la propia constitución de la clase obrera, 

la vio1encia será uno de los el.ementos constitutivos. El 

Segundo Congreso de la Federación Local. de Lima realizado en 

1927 fue interrumpido por la pol.icia, que detuvo a 50 

congresistas. Dos años después, en e1 primer plenario de l.a 

CGTP y después del. Congreso Minero de1 Centro, se repiten 

estas prácicas coercitivas de1 Estado. 

Con Sánchez Cerro (1930-1933). dos decretos 

l.egal.izaron e institucional.izaron 1a viol.encia antiobrera a1 

disol.ver 1a CGTP y organizaciones símil.ares. 

Hasta 1943 el. sindical.ismo actuaba fuera de l.a 

l.ey (181). En determinadas coyunturas, al. APRA también l.e 

tocó su parte, como con Odría, que proscribe 

asesina a su dirigente Luis Negreiros. E1 

l.a CTP y 

etnocidio· 

aristocrático se hace extensivo al. movimiento obrero de 

origen mestizo-indígena. 

En 1982 había en todo el país 860 700 

trabajadores 

constituían 

sindical.izados (de el.l.os 274 600 obreros), que 

67% de l.os trabajadores sindical.izabl.es y el. 

l. 7% de l.a PEA total.: 4 918 000. Lima congregaba al. 62% de 

el.l.os, distribuidos en 132 400 obreros y 329 600 empl.eados 

(182). 

Las empresas donde se encontraban estos 

trabajadores producían el. 70% del. PBI, en contraposición a 

(181) Isabel. Yépez del. Castil.l.o y Jorge Bernedo Al.varado, .!5 
sindical.ización del. Perú,Paz,Lima,1985,pp.l.4-l.~. 
(182) Ibid,, p.54. 
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l.os dos mil.l.ones de trabajadores agrícol.as y un mil.l.ón y 

medio de pequeños comerciantes y trabajadores de servicios 

que aportaban el. 15% del. PBI. La imposibil.idad de concil.iar 

l.a l.ucha de el.ases radical.iza al. primer grupo y l.o asocia al. 

segundo y a l.os desocupados que en número de 500 000 (10.9% 

de l.a PEA en 1984) hacen una fuerza considerabl.e. sin 

embargo, 

ciudad, 

únicamente l.os trabajadores no sindical.izados de l.a 

l.os desocupados y subempl.eados (57.4%) consituyen 

una fuerza pol.ítica inconmensurabl.emente superior al. 

conjunto de sindical.izados. Más todavía si ejercen una 

acción debil.itante sobre l.os sindicatos, donde el. temor a 

l.os despidos l.os- hace más- vul.nerabl.es a l.as presiones 

estatal.es. Entre 1982 y 1984 fueron despedidos 100 000 de 

el.l.os, con l.o cual. se radical.iza momentáneamente l.a acción 

sindical. con tomas de fábricas y huel.gas de hambre. 

Dennis Sul.mont (183) 11.ega a tres concl.usiones en 

el. estudio de l.os confl.ictos l.aboral.es producidos entre 1968 

y 1976: 1) expansión y fortal.ecimiento de l.a organización 

sindical.: 2) resistencia al. reformismo y al. 

corporativismo, y 3) dificul.tad en central.izar l.as 

movil.izaciones. 

El. incremento de huel.gas intensas (masivas, 

prol.ongadas, expansivas y cada vez más viol.entas) han 

contribuido a desarrol.l.ar l.a ideol.ogía y l.a conciencia 

revo1ucionarias de ciase, en radical. oposición al. 

sindical.ismo l.ibre enarbol.ado por el. APRA asociado a l.a CIA, 

(183) Dennis Sul.mont, "Confl.ictos l.aboral.es y movil.ización 
sindical."en Revista Mexicana de Sociol.ogía .. Abril.-Junio de 
1978, México, p.722 y ss. 
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a través de ia AFL-CIO. 

Esta 

reivindicación 

conciencia se 

de ia autonomía 

expresa en reiterada 

de ciase frente a 1a 

manipuiación corporativa. Ei sindica1ismo estata1 no pudo 

enraizar a pesar de que 1ogró desautorizar a 1a izquierda 

radica1 y reorganizó sus gremios. Más bien esa izquierda se 

enfrentó ai PCU -con hegemonía sobre 1a CGTP-, que propició 

ia vioiencia estata1 contra 1os trabajadores: Cobriza 

(1971), 

inf1ujo 

magisterio (1971), SiderPerú y Cuajone (1972). Ai 

dei autonomismo c1asista se fue desgajando 1a CTP 

aprista, en consecuencia un 53% de ios sindicatos afi1iados 

cambiaron de Federación. 

La üitima conciusión es tan significativa como 

ias otras. La convergencia de movimientos reivindicativos 

de 1os 

aicanzó 

sectores popuiares ante ia crisis y 1a depaupera.ción 

a 1os sectores medios y se favoreció por 1a 

articuiación de ias formas de dominación de ciase como por 

ia concentración urbana. 

Empero, estos movimientos socia1es aún eran 

espontaneístas, sectoriaiizados, heterogéneos y sin 

estrategia poiítica, io que se produce ante ia ausencia de 

conducción revoiucionaria. 

Con 

estancamiento 

Moraies 

económico y 

Bermúdez ( 197 5-1980) y ei 

1as poiíticas de austeridad 

ordenadas por e1 FMI, ia movi1ización popu1ar es enfrentada 

de modo exc1uyente, se disueiven sindicatos, se persiguen y 
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deportan 

actividad 

a l.os l.ideres y asesores, y se cl.ausura l.a 

pol.itica, que concl.uye en 1976 con l.a decl.aratoria 

del. "estado de emergencia". 

Hacia 1979 se redujeron l.os sal.arios real.es al. 

62t de l.os 

sol.idar:ias. 

nivel.es de 

Considerando 

1973, 

que 

que 

toda 

empujaban a 

l.a actividad 

acciones 

de l.a 

hac:i.a :izquierda se orientaba a l.as el.ecciones de 1980 se 

casi :imposibl.e un paro general. como el. de jul.:io de 1977. En 

aquel.l.as el.acciones l.a :izquierda aumentó sus votos doce 

veces en rel.ación a 1962-1963 frente al. APRA, que apenas 

dupl.:icó, y AP que tripl.icando su 

-el.ecciones. Esa misma :izquierda es 

ni pudo responder ante no supo 

dirigentes sindical.es, l.o que se 

fracaso 

medidas 

del. paro convocado para 

decretadas por Sil.va Rueta 

el.ectorado ganó en l.as 

l.a que en agosto de 1977 

el. despido de 5 000 

puso de rel.:ieve con el. 

el. 22 y 23 de mayo. Las 

-Ministro de Economía-

ante l.a bancarrota económica tuvieron rel.ativo éxito gracias 

al. apoyo indirecto de 

l.ógica el.ectoral. fue 

l.a izquierda. 

subordinando al. 

Posteriormente l.a 

movimiento obrero 

popul.ar, l.o cual. expl.ica el. fracaso total. del. paro convocado 

para enero de 1979. Si en jul.io de ese año el. paro no l.l.egó 

a tan estruendoso revés fue porque confl.uyeron un nuevo 

paquete económico y l.a huel.ga del. SUTEP. 



2. El movimiento popular. 

El movimiento 

por ser 

popular en 

mu1tiétnico y 
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el. Perú se ha 

p1uricl.asista, caracterizado 

comprendiendo 

J.ucha de 

diversos aspectos de la l.ucha nacional. y de l.a 

el.ases. La ideol.ogía nacional.ista e 

internacional.ista es compartida por el. prol.etariado, el. 

campesinado y l.as capas medias como probl.ema político que se 

resuel.ve mediante una al.ianza anticapital.ista y 

antiimperial.ista. educación pol.ítica de las masas ha 

incorporado como medio para lograr una nueva sociedad J.a 

J.ucha por el. poder, J.a destrucción de1 Estado y la abol.ición 

de el.ases y castas: 

En 

étnico-el.asista 

l.a base de 1a irresolución del. probl.ema 

la semifeudal.idad y el entrabamiento 

del desarrol.l.o 

está 

por l.a dominación semicolonial.. Después de 

una década en el. agro se expresa en una crisis permanente de 

producción 

al.imentaria) 

y productividad (asociada 

en la ciudad, tanto 

a la dependencia 

en una industria 

totalmente dependiente en bienes de capital. y tecnología, y 

parcialmente en insumos, como en la retracción en la 

exportación de productos manufacturados. Tales antagonismos 

se sintetizan en l.a deuda externa que en 1978 ya 

representaba el 60% del valor de las exportaciones. 

Hemos 

desindustrialización 

visto 

comporta 

que 

una 

el. proceso de 

reducción rel.ativa de la 

PEA industrial., entre 1972 y 1981, del 19.1% al 16.9% y un 
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creciente desempl.eo. Hay que agregar que el. 62% de l.a PEA 

l.imeña se hal.l.a dedicada a1 comercio y servicios, con l.o que 

cambia l.a correl.ación de fuerzas social.es y el. contenido de 

aquel.l.a rel.ación social. que conocemos como "puebl.o". 

La redefinición de l.o popul.ar incl.uye al. 

pro1etariado, vendedores ambu1antes, asal.ariados de 

servicios, artesanos, trabajadores domésticos y desocupados 

que hoy representan más del. 64% de 1a pobl.ación de Lima, de 

1a cual. el. 40% son subocupados y de ingresos precarios. A 

fines de l.983, en quince distritos de Lima 1a pobl.ación en 

barriadas -donde vive gran parte de ese 64% de puebl.o-

(l.84) osci1aba entre el. 50 y el. ioot. 

habitantes 

pobl.ación 

popu1ares 

En 1984 Lima se acercaba a 1os seis mil.1ones de 

distribuidos en 47 distritos. Un 80% de l.a 

de 1a "Arcadia co1onia1" vive en asentamientos 

y el. 20% en barrios residencial.es. De ese 80%, el. 

37% vive en barriadas, el. 23% en urbanizaciones popul.ares y 

el. 20% en tugurios y corra1ones. En l.983 tenemos 598 

pueb1os jóvenes o barriadas con 2 l.84 000 habitantes (185). 

Desde su 11egada a 1a capital., 1os provincianos 

-campesinos o no- inician una 1ucha permanente contra l.a 

1egal.idad. La rigidez de una capital. señorial. l.es impone l.a 

viol.encia como l.enguaje, y el.1os l.a retoman como l.a única 

forma de respuesta. Acostumbrados a l.as formas 

tradicional.es de l.egitimidad -cl.ientel.ares y 

paternal.istas-, van cediendo al. uso de formas 

(184) 
Lima, 
(185) 

José Matos Mar, 
1984. 
Ibid., pp. 71-72. 

Desborde popu1ar y crisis de Estado. 
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contestatarias que después se traducen en fuente de 

derecho. E1 mestizaje como forma de defensa se reconvierte 

en creciente autonomización ofensiva que ahora incorpora "1a 

viveza crio11a 11 , rebasando cotidianamente 1a 

instituciona1idad y a1 Estado. 

con 1a crisis se fueron esfumando 1as i1usiones 

integracionistas 

provincianos. 

de1 Estado y de 1os propios inmigrantes 

Se van adentrando a1 espacio urbano por todos 1os 

espacios posib1es: mercados, p1azas, parques, ca11es, 

ig1esias, cementerios. Se organizan en asociaciones de 

pob1adores y c1ubes de - provincianos (600 000) que 1es dan 

seguridad, identidad y vida. Se difunden 1as organizaciones 

andinas redefinidas por e1 impacto urbano. 

Se va imponiendo 1o andino con su propia matriz 

cu1tura1, a 1a vez a1ienada y subversiva. Lima se andiniza 

y provincia1iza. 

Las 

re1igiosidad y 

formas y 

paganismo, 

simbo1os, ritua1es y magia, 

reciprocidad y redistribución, 

fiestas y música, poderes y so1idaridad económica y 

cu1tura1, van homogenizando 1as ciudades de 1a costa. 

andina 

dedicadas 

No menos de 100 programas diarios de música 

-en a1gunos casos concentrados en pocas emisoras 

casi exc1usivamente a e11a-, como 1a pro1iferación 

de "chichódromos" y 11 sa1sodromos", expresan esta invasión 

crio11a, de 1a que sa1en estas formas de sobre 1a cu1tura 
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síntesis. 

Es e1 Estado que condensa y expresa 1as 

re1aciones de dominación de1 capita1 trasnaciona1 y 

financiero, de1 capita1ismo burocrático, de 1os medianos 

terratenientes y de1 narcotráfico, donde e1 pecu1ado y e1 

soborno son 1os rasgos endémicos de 1a po1itica crio11a 

ejercida por 1os partidos que 1ucran de1 Estado. Ese poder, 

por su propia natura1eza, es incapaz de responder a este 

desafio y en 1as grandes ciudades surgen prob1emas de 

higiene, sa1ubridad, vivienda, transporte, educación, 

centros de recreación, instituciones ••• que son asumidos 

para su reso1ución.por 1os pob1adores. 

La misma to1erancia inicia1 -e inc1usive fomento 

hasta 1970- de1 Estado frente a 1as invasiones mostraba su 

incapacidad para so1ucionar e1 prob1ema de 1a vivienda. Y 

sin embargo, era un medio de destugurizar e1 centro, atraer 

fuerza de trabajo barata y favorecer po1iticas caudi11istas 

y c1iente1istas. De a1guna manera también va1oraba terrenos 

co1indantes, irnpu1saba 1a industria de 1a construcción y 1a 

bancar~a, beneficiando a rentistas actividad 

burgueses. Poco más tarse se agotan uno a 

beneficios y aparecerá e1 antagonismo. 

y nuevos 

uno estos 

En diciembre de 1968 se crea 1a Oficina Naciona1 

de Desarro11o de Pueb1os Jóvenes 

auto-ayuda y e1 corporativismo. 

(ONDEPJOV) para promover 1a 

E1 crecimiento barria1 

venia sofocando a1gunas nuevas ciudades como Chimbote e I1o, 
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donde más de 1a mitad de 1a pob1ación viv~a en barriadas. 

En abri1 de 1971 se rea1iza 1a primera invasión 

de terrenos en 

e1 

Pamp1ona. 

país había 

Mi1es de fami1ias que pretendían 

probar que ingresado rea1mente a un nuevo 

periodo po1ítico fueron vio1entamente reprimidas. 

E1 gobierno 1os reubica y forman 1o que después 

11egaría a ser 1a barriada más grande de1 Perú: 11Vi11a e1 

Sa1vador11 • Más ade1ante, entre 1972 y 1973, 1a 1ucha de 1os 

"rescatadores" sienta 1as bases de nuevas formas de 1ucha: 

constituyen 

movimiento 

un b1oque de trece barriadas, y articu1ándose a1 

obrero pugnan por su independencia po1ítica y 

asimi1an prácticas vio1entas de enfrentamiento. 

En principio, 1as 1uchas son contra e1 desa1ojo. 

Después por e1 reconocimiento, 1a obtención de títu1os de 

de vida, por su autonomía y propiedad, mejores condiciones 

contra e1 corporativismo. 

Las 1uchas que emprenden por solidariad o 

articu1adas a1 movimiento popu1ar-regiona1 desde 1976 en 

Arequipa, Cusca, Puno, Moquegua, cumplen con 1a aspiración 

de desarro11ar la conciencia y 1os preparan para nuevos 

combates. 

medidas 

acompañan 

y 

a 

Los 

e1 

enfrentamientos contra 

"Estado de emergencia" 

1os primeros, cu1minan con 

1os "paquetes" de 

que prontamente 

1a formación del 

Comité de Coordinación y Lucha Barria1 (CCLB). 

E1 CCLB identifica a1 Estado como su directo 

adversario, en 1a medida en que éste concentra las punterías 
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popu1ares y en tanto descarga 1a crisis en e1 pueb1o. 

Estado aumenta 1os 

servicios, imposibi1ita 

arbirios, reduce 

1a construcción 

y encarece 

E1 

1os 

auto-financiada 

agravando 1os prob1emas derivados de 1a po1ítica económica 

que afecta a todo e1 pueb1o, como e1 a1za de1 costo de vida, 

1a conge1ación de sa1arios y 1os despidos. 

Desde j_unio de 1977 1a vio1encia represiva se 

genera1iza, principa1mente en e1 sureste (Cusca, Puno, 

Ju1iaca, I1o, Sicuani, Arequipa, Moquegua, Tacna, Huancayo, 

Cajamarca, Truji11o), obteniendo como respuesta grandes 

demostraciones de combatividad. E1 paro de ju1io de 1977 y 

e1 despido de 5 000 dirigentes posibi1itaron 1a fusión de1 

movimiento obrero y barria1. (La mujer también destaca en 

1os combates popu1ares, en 1as o11as comunes, co1ectas o 

marchas). 

La articu1ación étnico-c1asista, obrero-popu1ar, 

popu1ar-naciona1, va configurando 1a barriada como un 

espacio socia1 donde 1as mayorías popu1ares constituyen 

escenarios de combate que vincu1an a1 campo y a 1a ciudad 

por 1a gran cantidad de migrantes que vienen a 1a ciudad y 

vue1ven a 

pob1adores 

sus 

es 

pueb1os. Inc1usive para a1gunos sectores de 

e1 único cana1 integrador que cotidianamente 

convoca a 1os trabajadores a enfrentarse a1 Estado. 

sufrido 

A 

1os 

como esti1o 

1a vio1encia etnocida anticampesina que han 

migrantes, se agrega ahora 1a vio1encia urbana 

de vida segregativo de 1a Lima co1onia1. La 
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soiidaridad, 

se oponen a 

teñidas de 

ia reciprocidad, ei parentesco y ia senciiiez 

ias aspiraciones aristocráticas dei iimeño, 

individuaiismo burgués, y van ocupando 

vioientamente ios vacíos estructuraies y espirituaies cuando 

no ia indiferencia, ia coerción o ei simpie siiencio. 

Ei Perú crioiio y estatai es hostii y vioiento 

contra ios migrantes andinos y su comportamiento rebeide. A 

tai punto que ios obiiga a crear o recrear su propia 

economía, reiigión, derecho, educación, medicina, cuitura, 

de modo muitiétnico y piuriregionai. Ei indio "inferior, 

degenerado, bruto, decadente", cu1pab1e de todos ios maies 

dei país, reaparece rompiendo ideas y vaiores dominantes, 

aunque muy iejos de desterrar1os. Ei viejo hispanismo 

también reaparece ahora bajo un veio occidentaiista, 

fiionorteamericano y a veces democratista. 

Los probiemas de identidad de ciase y su sustrato 

étnico son vistos por Ju1io Ortega en ios siguientes 

términos: 

"También 1a 

jerarquización 

identidad de 

(que se 

conciencia 

términos 

basa 

de 

de 

identidad es un ámbito de confiicto, 

y "dominio". Como es evidente, ia 

ciase de ia burguesía "dominante" 

en ei proceso normativo de ia 

"c1ase señoria1." suministra 1os 

ia iegitimidad en ia sociedad 

nacionai: 

provee ai 

ios ro1es de casta, 

mismo tiempo ios 

poder y dinero; 

términos de ia 
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dominación po1ítica (desde e1 Estado, 1a fuerza 

armada, y e1 sistema de partidos po1íticos): y 

por cierto, 1os términos de va1oración cu1tura1 

(e1 mode1o de 1a cu1tura hegemónica, 1a 

marginación de 1as sub-cu1turas nativas, 1a 

negación de 1a cu1tura naciona1 fuera de 1a 

dependencia .•• )" (186). 

Para Ortega no existe una autoconciencia étnica, 

tampoco una acu1turación simétrica de síntesis mestiza y 

menos un horizonte paradigmático andino ..• , más bién habría 

una estratificación sociocu1tura1 reforzada en su esquema de 

dominación pero ~ignada por 1a 1ucha. La identidad aparece 

como conf1ictiva y jerarquizada donde 1a percepción indígena 

se opone a1 sistema instituciona1 de dominación, que 1e 

impide e1 acceso a1 hab1a, 1a cu1tura, 1a técnica y a 1a 

información. 

E1 potencia1 revo1ucionario de1 campesinado, como 

e1 de1 pob1ador de barriadas y de1 "sub-pro1etariado", en 

países semico1onia1es y extensas zonas semifeuda1es -como 

e1 Perú- está sustentado en e1 constante empobrecimiento, 

inseguridad, estancamiento y frustración. 

Sin fami1ia, sin vivienda, sin vestido apropiado 

y con 1a profundización de 1a crisis eventua1mente sin 

trabajo, éstos sectores no tienen nada que perder. En 

cambio si posibi1idades de ganar en 1os 1ímites de 1a 

abso1uta pobreza y de su ascetismo campesino. Estas 

(186) Ju1io ortega, "Identidad 
Cuadernos Políticos, México, núm. 

y 
24, 

cu1tura en e1 Perú", 
abri1-junio, 19so. 

en 
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condiciones abren 1a posibil.idad de una múl.tipl.e al.ianza, 

fundada en identidades étnicas, que abarque al. campesinado 

en desestructuración, al. migrante en indefinida 

estructuración y al. prol.etariado. 

Son espacios social.es pl.ausibl.ea de convocar 

ideol.ógicamente y captar pol.íticamente hacia utopías y mitos 

transformadores. Para que este sector social. se mantega con 

vida, necesita definir audaces estrategias de sobrevivencia 

aprendidas de l.a pob1ación mestiza que se encargó de 

sistemarizar mil.es de estas formas. 

Cotidianamente deben vial.ar l.a l.egal.idad 

al.ajándose de l.os sectores al.tos de l.as capas medias y 

núcl.eos del. prol.etariado que no aceptan determinados mo1des 

de comportamiento, en tanto se a1ejan de sus pautas 

étnico-c1asistas. Siempre l.istos para combatir y destrÜir, 

requieren ser socia1izados, ideol.ogizados y "moral.izados" en 

el. contexto de l.as amp1ias masas para convertirse en sujetos 

de l.a futura sociedad. Su espontaneísmo radical. antiestatal. 

contra l.os va1ores social.es aceptados l.es evita caer en el. 

l.egal.ismo o en anál.isis estructura1istas. 

identidad, 

so1idaridad 

La 

l.as 

y 

comunidad de vida cotidiana, el. sentido de 

prácticas de reciprocidad, son l.a base de l.a 

l.a conciencia comuna1 y pol.ítica. En l.a 

experiencia china (187) l.a columna vertebral. de1 EPL, en 

1928, estaba constituida por el.ementos "descl.asados". 

Desde l.a revol.ución cubana, en e1 movimiento 

(187) Peter 
proletariado", 

Worsl.ey, "Frantz Fanon y 
en Trimestre Po1ítico.núm. 2,FCE, 

e1 
1975. 

l.umpe~ 
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popu1ar destaca 1a presencia de 1a juventud en todos 1os 

aspectos de 1a vida socia1, en un proceso de ace1erada 

po1itización organización y movi1ización. 

En 1a universidad, e1 movimiento estudianti1 

durante 1a primera mitad de 1a década de 1os sesenta vive 1a 

vio1enta confrontación entre e1 APRA y e1 Partido Comunista 

por e1 contro1 de 1as federaciones universitarias, cerrando 

un primer cic1o cuando 1os frentes de izquierda 1ogran e1 

contro1 de 1a Federación de Estudiantes de1 Perú (FEP) antes 

de con1uir 1a década. Empero, en p1ena 1ucha APRA-PC, a 

partir de 1965 van agudizéndose 1os debates ideo16gicos y 1a 

confrontación po1Ítica entre maoístas y prosoviéticos, que 

1uego de diez años termina siendo favorab1e para 1os 

primeros, con 1o que se extiende e1 maoísmo a 1os nuevos 

partidos de izquierda y a 1as masas. 

E1 magisterio, e1 movimiento obrero y e1 

campesino, 1as fuerzas popu1ar-regiona1es van 

"contaminándose" de esta ideo1ogía. 

Las 

centraban en 

proveniente 

primeras reivindicaciones universitarias se 

e1 repudio a cua1quier dispositivo 1ega1 

de1 paradigma norteamericano de enseñanza 

superior, 

1os 

que 

años 

entre 

estudios 

como e1 "proyecto Sánchez" e1aborado a mediados de 

sesenta por e1 inte1ectua1 aprista Luis A. Sánchez, 

otras 

genera1es 

consideraciones 

como forma 

pretendía estab1ecer 1os 

de se1ección para e1 nive1 

especia1izado. 
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La universidad peruana continuó gobernada con 1a 

Ley 13.417 hasta 1969, momento en que se superponen 

dispositivos jurídicos como e1 Estatuto Genera1 de 1a 

Universidad Peruana y 1a Ley de Educación, que derogaba a1 

anterior. E1 caos 1ega1 va de 1a mano con una ausencia 

tota1 de proyectos académicos y científicos, sin embargo e1 

número de universidades iba en aumento debido a que 

constituía uno de 1os pocos instrumentos de movi1idad 

socia1. 

Las exigencias de 1a economía eran reducidas, 

pero 1as de 1a sociedad crecientes. Primero 1aa 

universidades de 1a capita1 y después -1as universidades 

privadas, junto a un reducido segmento de 1as universidades 

de provincia, cubrían 1a demanda de técnicos y 

profesiona1es. La universidad se había convertido más e.n un 

medio de socia1ización y po1itización que de mera 

profesiona1ización. E1 Estado, en su afán de se1eccionar y 

reducir e1 presupuesto universitario creaba una oposición 

permanente en 1as universidades. 

Desde e1 primer 1ustro de 1os años setenta en e1 

magisterio esco1ar 

que creará e1 

se desarro11a un radica1ismo ascendente 

Sindicato Unico de Trabajadores de 1a 

Educación de1 Perú (SUTEP), e1 cua1 no só1o 1ogra incorporar 

a 1a gran mayoría de maestros y desp1azar a 1a dirección 

aprista y prosoviética, sino convertirse en un e1emento 

motor de 1a dinámica de 1as 1uchas popu1ares y regiona1es en 
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l.a ciudad. 

Muy pronto l.a entronización del. reformismo 

fil.achino en l.a dirección del. PC-Patria Roja -que l.ogra 

mantenerse en l.a dirección del. SUTEP gracias a su 

economicismo- reduce l.a combatividad e independencia del. ya 

muy prestigiado gremio al. ritmo en que se invol.ucraban en l.a 

contienda el.ectoral.. 

Lo mismo 

movimiento estudiantil. 

ocurrirA en 

secundario, 

l.a 

que 

universidad y el. 

frustran su avance 

gl.obal. de l.975-l.979 en aras del. compromiso institucional., 

pero que poco después es recuperado y potenciado por el. 

arrastre social. de l.a l.ucha armada. El. carácter juvenil. de 

todos estos movimientos recoge l.a vital.idad, progresismo, 

frustración y dimensión nacional. urbano-rural. en función de 

l.a reforma o l.a revol.ución. 

3. El. movimiento regional. 

semicol.onial. -ya l.o hemos visto-El. 

subordina y 

patrón de 

capital.ismo 

entraba el. 

acumu1ación, 

desarrol.l.o regional. en función del. 

condicionando l.as pol.íticas de 

desarrol.l.o regional.. En 

escl.arece desde el. punto 

l.a década del. veinte Mariategui 

de vista étnico-el.asista, en el. 

contexto 

probl.ema 

de l.a 

regional. 

semicol.onial.idad y 

representando 

prol.etariado y el. campesinado. 

semifeudal.idad, 

l.os intereses 

el. 

del. 
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Haya de 1a Torre también 1o hace desde una optica 

estatista, reivindicando 1os intereses de 1as capas medias 

provincianas, pequeños y medianos terratenientes, 

empresarios y profesiona1es. 

En 1986 (más de medio sig1o después), e1 Perú no 

ha dejado de ser desarticu1ado y desestructurado a pesar de 

haberse amp1iado e1 proceso de circu1ación capita1ista. La 

subordinación a1 capita1ismo aún es forma1. 

1a contradicción capita1-trabajo no ha 

postergado 1a oposición región-centro. 

La extensión de 

reemp1azado ni 

La a1ianza de burguesías 1oca1es con sectores 

popu1ares, e1 acatamiento de paros regiona1es, 1a 

reivindicación de determinadas necesidades socia1es o 1os 

avances par1amentarios, no pueden esconder 1os e1ementos 

fundamenta1es que subyacen a 1os movimientos: 1a oposición 

a 1a coerción económica y extra-económica y a 1a depredadora 

trasnaciona1ización de 1a economía naciona1 y regiona1. 

La confrontación con e1 imperia1ismo aparece 

ve1ada por e1 enfrentamiento popu1ar a1 Estado, mediador de1 

capita1 

sesenta 

y de 

crece 

su accionar regiona1. Desde 1a década de 1os 

e1 mercado interno actuando sobre todos 1os 

individuos y grupos socia1es de 1a ciudad y amp1ios sectores 

rura1es, monetizando sus economías y mercanti1izándo1as. La 

sobreexp1otación de recursos natura1es y 1a po1ítica 

económica recesiva e inf1acionaria desatan 1a 1ucha de 

c1ases sindica1, vecina1 y burocrática. 
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Las rentas terratenientes y 1as ganancias de 1as 

distintas fracciones de1 capita1 productivo, comercia1 y 

financiero no se revierten en e1 desarro11o industria1 ni en 

una acumu1ación amp1iada regiona1, más bien se fugan de 

1oca1idades y regiones hacia e1 centro de1 país, a 1a costa 

y a1 exterior. Esto no só1o no es un beneficio regiona1 

sino un perjuicio en tanto estanca, pauperiza, desemp1ea, 

deteriora, depreda e inc1uso destruye 1a eco1ogía. Es un 

proceso de desacumu1ación permanente, de desarro11o regiona1 

desequi1ibrado y una permanente concentración y 

centra1ización de capita1es. 

pueb1o 

Los frentes de - defensa 

han sido fundamenta1mente 

prob1ema étnico y campesino. 

de 1os intereses de1 

urbanos, despreciando e1 

En esta dinámica radica su efímero éxito a1 

quedar a expensas de 1as frági1es organizaciones sindica1es 

amenazadas por e1 desemp1eo. Los frentes tienen un carácter 

heterogéneo y muchas veces no captan 1a nueva rea1idad de 1a 

reconcentración urbana de1 poder. 

Las diferencias regiona1es -y dentro de e11as 

1as intra-regiona1es- se ahondan con 1a po1itica neo1ibera1 

trasnaciona1ista de Be1aúnde Terry (1980-1985). Esta 

po1itica destruye capita1, quiebra empresas, corta 1azos 

interindustria1es y a1tera e1 mapa de 1a pobreza de1 país. 

Los pobres aumentan, 1os sectores medios se empobrecen y 1a 

capa de ricos se reduce. 
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también 

No sól.o 

el. Estado 

l.os encl.aves 

l.os constituye. 

son extranjeros, sino 

Por otro l.ado, l.os 

privil.egios de l.a costa sobre l.os Andes se extienden a l.as 

áreas sel.váticas rentabl.es. El. campesinado andino queda 

rel.egado a l.a reserva de fuerza de trabajo pl.uriocupacional. 

para el. 

asigna l.a 

ciudades, 

capital.ismo y el. neogamonal.ismo. Asimismo, se l.e 

función de proveedor de al.imentos a puebl.os y 

aunque subordinada a l.a trasnacional.ización del. 

consumo al.imentario 

agro-industrial.. 

y el. sometimiento al. patrón ·al.imentario 

Perder de vista estos cambios regional.es impide 

definir una pol.ítica regional. nacional.-popul.ar. Al.

agravamiento de l.as desigual.dadas social.es y de l.a pobreza 

regional. -principal.mente andina- se agrega l.a agresión a 

su débil. base regional.. Los casos de Ayacucho y 

Huancavel.ica son il.ustrtivos: provincias de estos 

departamentos estaban desarticul.adas del. val.l.e del. Mantaro. 

Las de Ayacucho con el. desembal.se del. Mantaro quedaron 

aisl.adas de ese espacio y se entroncaron a l.a capital. por 

medio de l.a carretera de "l.os l.ibertadores", sin ninguna 

capacidad para evadir su subordinación al. l.l.amado "sur 

chico". 

desembal.se 

val.l.e del. 

natural.es 

revertir 

Las provincias de Huancavel.ica, debido al. 

de un río, permanecieron unidas a un empobrecido 

Mantaro. Además de ser víctimas de l.as fuerzas 

y social.es, l.a pol.ítica económica no hizo nada por 

tal.es situaciones. En l.a década de l.970-1980, 
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Ayacucho transfirió 75" de l.os depósitos bancarios y 

Huancavel.ica el. 91% (188). 

Los motivos son más profundos: el. secul.ar 

entrabamiento del. mercado interno, el. gamonal.ismo rentista, 

l.a subordinación a l.a acumul.ación metropol.itana y l.a 

presencia hegemónica en l.os puebl.os andinos de l.a burguesía 

comercia1, de l.a burocracia estatal. y l.as Fuerzas Armadas, 

al.iados de l.os terratenientes. 

Las consecuencias se sintetizan en l.a crisis de 

l.a agricul.tura que intensificaría l.a movil.idad ocupacional. y 

l.a emigración, estancando l.as actividades conexas a l.a 

agricul.tura, deprimiendo l.os nivel.es de satisfacción de l.as 

necesidades básicas en un 70% de l.a pobl.ación, favoreciendo 

l.a desprol.etarización y con e1l.o 1a conf1uencia 

del.sub-prol.etariado, campesinado, desempl.eados y estudiantes 

( 189) • 

provincia 

l.a esca1a 

escal.a que 

Para otros autores, l.a pobreza es tal. que en l.a 

de Víctor Fajardo esta 44 veces debajo de Lima en 

de desarrol.l.o y l.a provincia de La Mar 140 en una 

incl.uye bajo producto per cápita, al.tas tasas de 

mortal.idad, graves deficiencias en servicios básicos ••• (190) 

Los primeros movimientos regional.es del. presente 

sigl.o surgen en el. periodo 1920-1936 y aparecen como 

reivindicaciones de l.os sectores medios provincianos de una 

(188) Joel. Jurado,"Pol.ítica económica y condiciones de vida 
en l.a región central. y surandina",en Mundo Andino y Región, 
Lima, 1984, p.91 y ss. 
( 189) Ibid. , p. 107. 
(190) Al.varo Ortíz y David Robinson "La pobre:z;a en Ayacucho'-' 
en Socialismo y Participación. núm.28, Lima, p.16. 
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descentra1ización po1itica, económica y administrativa. La 

respuesta estata1 fue un mayor centra1ismo, reduciéndose 

entre 1956-1980 se crean 1as Corporaciones de Desarro11o, y 

en e1 periodo 1968-1980 1os mi1itares en e1 poder tradujeron 

e1 prob1ema regiona1 a 1a desconcentración administrativa, 

creando 1os Organismos Regiona1es de Desarro11o y 1os 

Comités Departamenta1es. 

Loa movimientos socia1ea en torno a demandas 

regiona1es principa1mente popu1ares se inauguran en 1966 con 

1a constitución de1 Frente de Defensa de1 Pueb1o de Ayacucho 

en respuesta 

San Cristoba1 

a1 recorte de rentas a 1a Universidad Naciona1 

de Huamanga. En e1 ~ustro 1976-180 se da un 

conjunto de combates regiona1es de carácter fundamenta1mente 

popu1ar primero en e1 sur (Ayacucho, Puno, Apurimac, cusca, 

Moquegua, Tacna) y después en e1 centro andino (Paseo, 

Junin) y en e1 oriente (Puca11pa, Xquitos). 

Aque1 quinquenio de 1976-1980 expresa 1a 

genera1ización de1 conf1icto socia1 a todas 1as agrupaciones 

socia1es y a 1a redefinición de 1as re1aciones po1iticas. 

Está precedido por un ace1erado proceso de urbanización, por 

1a expansión de1 Estado y de 1as re1aciones capita1istas a 

través de reformas, e1 ingreso de nuevas trasnaciona1es en 

1a industria y recursos natura1es, y e1 desarro11o de 1as 

organizaciones popu1ares y c1asistas. E1 despertar de 

expectativas de desarro11o regiona1, de reunificación de1 

mosaico de pueb1os y de1 ais1amiento provincia1, de1 



490 

desarrol.l.o del. campo y de l.a agricul.tura en abandono total., 

tiene como respuesta estatal. l.a cancel.ación de inversión 

regional. y una recesiva, ineficaz y antipopul.ar pol.ítica 

económica. 

p_~esente 

profundas 

La viol.encia 

en todas l.aa 

huel.l.aa en l.a 

pol.ítica 

regiones 

conciencia 

institucional. se hace 

en confl.icto, dejando 

de l.os puebl.os. El. 

antiestatismo de vieja raigambre renace con l.as masacres de 

Huanta, Cobriza, Puno (Vel.asco) y BU general.ización con 

Moral.es Bermúdez. En l.a década siguiente se enfrentan dos 

propuestas: una que prioriza el. interés regional. y municipal. 

con una perspect:i.va pl.uricl.asista sobre l.a popul.ar, y otra 

que incide en l.a l.ucha pol.ít.icc-mil.itar en torno al. poder~ 

popul.ar. 

4. El. movimiento femenino 

Partimos de l.a comprobación de que el. trabajo 

doméstico y el. trabajo remunerado femeninos son una unidad. 

Si bien el. mercado de trabajo capital.ista -y 

también el. semi feudal.- requiere de un tipo deval.uado de 

mano de obra para obtener mayores excedentes -en l.a forma 

de pl.ustrabajo, ganancias o rentas-, esta necesidad se 

ubica en el. marco de una sociedad patriarcal. donde el. 

trabajo femenino se considera adicional. y compl.ementario de 

l.as l.abores domésticas y del. servicio personal. (l.90a). 

Tras esta rel.ación social. e histórica, están el. 

poder y l.a viol.encia que l.a refrenda, mantiene y reproduce, 

(l.90a) Verónica Bennhol.dt~Thomsen, El. trabajo femenino y 1a 
viol.encia contra l.as mu, eres en El. Ga~l.o il.ustrado, 
supl.emento del. diario "El. Día", México, l.987. 
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en ia fami1ia y en 1a sociedad, con e1 respa1do estata1. 

A ias re1aciones de propiedad deben agregárse1e 

dos e1ementos sin 1os cua1es e1 prob1ema de ia mujer se 

1a división socia1 de1 trabajo y e1 torna incomprensib1e: 

racismo. La mujer nace con un ro1 definido, más asociado a 

1a servidumbre patriarca1 que a1 trabajo asa1ariado. Ser 

ama de casa es desarro11ar un trabajo gratuito e insertar ei 

trabajo remunerado como pro1ongación adicionai y 

tendencia1mente barato, gracias a 1a división 1aborai por 

sexos. Dei mismo modo, 1a va1oración de diferencias en 

provecho de ias etnias co1onizadoras justifica ei incremento 

de 1a exp1otación, 1os privi1egios y 1as agresiones en ia 

vida cotidiana, actuando como contrapartida subjetiva de una 

situación objetiva. su manifestación más contundente es ia 

servidumbre doméstica. 

E1 racismo es producto de 1a conquista españo1a y 

sienta ias bases de una trip1e opresión: etnica, c1asista y 

sexua1. Durante 1a co1onia 1a mujer campesina indígena fue 

sometida a un régimen de virtuai esciavismo, uti1izando1a 

como fuerza de trabajo servi1, tributo y obsequio sexua1 

(inc1uyendo e1 derecho de "pernada"). E11o exp1ica que 

desde aquei periodo se contituya e1 movimiento de 1a mujer. 

No obstante e1 carácter esc1avista y patriarca1 

de1 imperio de1 Tahuantisuyo, 1as re1aciones socia1es de 1os 

pueb1os quechua y aymara eran equitativas con tai arraigo 

que muchas de e11as subsisten hasta hoy en ias comunidades y 
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pueb1os 

miembros 

resu1ta 

1abora1es 

campesinos. En 1a división socia1 de1 trabajo, 1os 

de 1a comunidad son interdependientes, con 1o cua1 

una cierta armon~a y ba1ance de actividades 

y socia1ea favorab1es a1 equi1ibrio entre sexos. 

Aún e1 trabajo comuna1 

existen 

ea conjunto, 1os niños se cuida~ ~ 

co1ectivamente, tierras de 1a comunidad, 1a 

participación y 1as decisiones son universa1es. En 1a 1engua 

aymara no existe 1a pa1abr~ que designe 1a primera persona~ 

en singu1ar. 

E1 abuso y 1a vio1ación de 1a mujer, 1a sepración 

de 1a mujer de 1a tierra, 1a opresión doméstica, e1 "derecho 

de pernada", ei dominio patriarca1, fueron re1aciones 

socia1es 

conquista. 

comunal.es 

impuestl:\s o potenciadas por 1os españo1es desde 1a ~ 

La privatización de 1a propiedad y de 1os bienes 

afecta principa1mente 1a independencia de 1a 

mujer, que •• 
Toda 

segregada de importantes aspectos de 1a vida / 

1a sociedad co1onia1 se construye sobre 1a económica. 

exp1otación de 1a mujer y funciona para someter1a. E1 

sirvinacuy o matrimonio a prueba, que otroga más 1ibertad de 

e1ección de 1a pareja a 1a mujer, empieza a desaparecer, 

aunque hasta hoy no se consuma su fin. 

A grandes trazos podemos apreciar e1 pape1 de 1a 

mujer en 1a historia co1onia1 y semico1onia1. Existe una 

versión acerca de 1a conquista -que 1inda con 1a 1eyenda- 1a 

cua1 re1ata 1a resistencia de mujeres guerreras -1as 

amazonas- a1 conquistador Francisco de Ore11ana. Es también ~ 
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1egendaria 1a figura de Micae1a Bastidas, esposa y 

1ugarteniente de Tupac Amaru XX, quien en momentos decisivos 

de 1a rebe1ión estuvo por 1a ocupación de1 cusca, que 

probab1emente hubiera modificado su curso y posterior 

definición: 1a derrota. un aig1o después se produce 1a 

Guerra de1 Pacifico, y en e11a 1a resistencia a 1a ocupación 

chi1ena por parte de1 genera1 Cac~es y sus guerri11as tuvo ~ 

en 1a mujer un e1emento protagónico. 

E1 ejercicio de estas prácticas opresivas supone 

1a vio1encia y 1a subversión de1 tradiciona1 equi1ibrio de 

poder hombre-mujer en 1as cu1turas nativas, de 1a ayuda 

mutua entre sexos y 1a participación igua1itaria en 1os 

diversos aspectos de 1a vida socia1. 

renovado 

propiedad 

re1aciones 

Todo 

por 

e1 sistema 

Xng1aterra y 

socia1 impuesto por España y 

1os Estados Unidos reafirman 1a 

privada patriarca1 y 1a opresión femenina. Las 

socia1es de propiedad, 1a economía, 1a fami1ia, 

1a ideo1ogia, 1a po1ítica y 1a re1igión, -en 

sistema socia1-, se erigen sobre 1a opresión de 

1a cu1tura, 

genera1 e1 

1a mujer. 

A fines de 1a década de 1os sesenta, -visto 

g1oba1mente- e1 país va dejando de ser una sociedad de 

predominio semifeuda1, en 1a que 1a servidumbre doméstica 

urbana es un mero corre1ato de 1as re1aciones 

servi1-patriarca1es de1 medio rura1 para convertirse en una 

re1ación de carácter transiciona1 a1 capita1ismo. 
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y en l.as más grandes ciudades se 

sal.arial.es, mientras que en 1os 

se mantiene el. trabajo doméstico 

l.os años setenta aparece 1a sindica1ización de 

domésticos y nuevas experiencias orgánicas, 

como l.as comunidades de trabajadoras domésticas. 

El. desarrol.l.o de l.as 1uchas obreras y campesinas 

incorporan y propul.san el. combate femenino. 

Los principal.es sectores que asimi1an el. trabajo 

femenino son "marginal.es": comercio, servicios, l.a industria 

textil., conservera, ensambl.adora y el. magisterio primario. 

En l.as ciudades ia gran mayor~a de mujeres ca1ificadas como 

PEA son vendedoras ambul.antes y servidoras domésticas. Le 

siguen en 

maestras y 

terminas 

obreras 

cuantitativos l.as obreras de servicios, 

fabril.es. En el. campo son campesinas y 

comerciantes. 

En su situación obrera 

general.mente es eventual., percibe 

(8% en 1982), 1a mujer 

1a mitad del. sal.ario 

mascul.ino 

caso. En 

en1atado 

y 1abora en 1as peores condiciones. Veamos un 

el. puerto de Chimbote 1a industria principal. es el. 

de pescado, y en 1982 el. 80% de 1os trabajadores 

eraTI mujeres; 80 mil. mujeres, en su mayor parte eventual.es y ~ 

sin beneficios social.es, con jornadas de entre 12 y 24 horas 

cuando hay 

como ocurre 

1a l.1egada 

pescado, quedan desempl.eadas cuando no l.o hay, 

en 1os periodos de veda. Esperan en l.as noches 

de 1as embarcaciones, trabajan en cámaras 
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refrigeradas y con pescado conge1ado, y norma1mente paraclas 

en e1 agua. Son comunes entre e11as enfermedades como 1a 

TBC, artritis, reumatismo, pu1monía y do1encias muscu1ares 

(*). 

En 1os años 1978-1979 protagonizaron feroces 

bata11as cuando fábricas intentaron cerrar turnos y 

reemp1azar a 1os obreros estab1es por trabajo eventua1. A 

principios 

hue1gas 

fábricas. 

y 

Federación 

de 

en 

En 

de 

1os años ochenta se convierten en o1eadas de 

su punto más a1to 1as mujeres ocupaban 

1982 se rea1iza e1 VII Congreso de 1a 

Obreros de Ancash, donde 1as mujeres demandan 

atención a sus reciamos y apoyo a sus 1uchas. 

En 1a industria texti1 y e1ectrónica 1as mujeres 

han destacado ocupando fábricas y enfrentando a esquiro1es, 

sop1ones y matones. Resa1ta 1a combatividad de 1as 

de CONEL (Consorcio E1ectrónico), Lo1as trabajadoras 

(fábricas de ropa interior) y Lucy (ropa para niñas). Las 

obreras texti1es a destajo (con jornadas de 10 a 12 horas, 

siete días a 1a semana y ma1 pagadas) se organizaron e 

y 

integraron a 1as 1uchas s'lndica1es de 1as obreras de ,e 

fábrica, expre~do e1 a1to nive1 de conciencia a1canzado: 

que e1 trabajo a comprende 

sa1arios y niega beneficios, 

conquistas, quiebra 1as 

organizaciones. 

destajo no só1o reduce 1os 

sino que anu1a derechos y 

1__uchas y escinde 1as x 

En e1 Sindicato Unido de Trabajadores de 1a 

(*) Caro1 Andreas, Hben women 
Westport, USA. 1986. pp.26 y 55. 

rebe1, Lawi:;ence Hi11 Co. 
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Educación (SUTE[) 1as maestras organizadas desde 1972 -año 

en que se constituye- han desarro11ado una corriente 

revo1ucionaria que desco11ó por su presencia combativa en 

1os años 1978-1979. En 1as barriadas, como madres 

maestras, organizaron a 1os pob1adores para 1a 1ucha y junto 

a 1as madres preparaban 1as hue1gas, retiraban a 1os n:iíós de y 

1aa escue1as, estab1ecian comedores co1ectivoa y 

desarro11aban una significativa movi1ización po1ítica. En 

1980 se unen a otros gremios e inician protestas en 

oposición a1 día de 1a madre, y desde 1982 frente a 1oa 

concursos de Miss Perú y Miss Universo. 

Rechazando ce1ebrar su propia exp1otación, 1as 

movi1izaciones de 1980 unieron a maestras, obreras, 

pob1adoras, feministas para condenar púb1icamente y a nive1 

naciona1 aque11a po1itica que mantiene a 1a mujer a1ejada de 

1a vida púb1ica y 1a hipócrita ideo1ogia burguesa que 1a 

respa1da. Los enfrentamientos ca11ejeros y 1as numerosas 

detenciones rea1zaronsus acciones. 

Las trabajadoras domésticas y 1as amas de casa 

también se organizan y movi1izan. En 1980 en Truji11o y 

Chimbote estas ú1timas 1o hicieron en e1 "Movimiento para 

una Nueva Mujer", exigiendo, entre otros derechos, trabajar 

fuera de1 hogar y que 1a pareja acepte ta1 situación. Las 

emp1eadas domésticas 11egaron a constituirse en sindicatos 

demandando, 

escue1a. En 

principa1mente, permiso para asistir a 1a 

Lima (con más de 75 mi1 emp1eadas) se creó 1a 
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residencia 

objeto de 

col.activa Micael.a Bastidas, en 1975, con el. 

vivir independientemente, cocinar y cuidar a l.os 

niños en reciprocidad, apoyar a l.as compañeras desempl.eadas 

y hacer vida en pareja con sus compa~cros. ~ 

La prostitución tal.erada y muchas veces prohijada 

por el. Estado se ejerce l.egal.mente con l.icencia y pagando 

impuestos. A mediados de l.os años sesenta estaban 

registradas l.egal.mente unas cinco mil. prostitutas y dos 

décadas después se cal.cul.aban en cien mil.. Si se incl.uyen 

l.as cl.andestinas, su 

puertos como Cal.l.ao 

número es 

y Tal.ara 

incal.cul.abl.e. En al.gunos 

l.os municipios ajustan sus 

presupuestos con l.as l.icencias e impuestos a estos antros, 

repreentando hsta el. 50% de l.os ingresos de prostíbul.os y 

prostitutas. Estas mujeres se organizaron l.l.egando a 

real.izar huel.gas y protestas contra esta situación; 

asimismo, impidieron l.os permanentes abusos, exigieron 

tarjetas de sal.ud a l.os cl.i~ntes y prohibición al. servicio ~ 

a personas ebrias. 

El. estado es inoperante repecto a l.a vial.ación y 

al. aborto. El. 

consecuencias 

incrementado 

mil.itarización 

90% de l.as viol.aciones denunciadas no tienen 

l.egal.es. En 

su 

de 

número en 

l.a sociedad. 

l.os úl.timos años se ha 

correspondencia con l.a 

La prohibición del. aborto es 

un factor de al.ta mortal.idad femenina. 

setentas, 

Con 

l.os 

el. desarrol.l.o de l.a crisis de mediados de l.os 

enfrentamientos de el.ase se general.izan al. 
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como primera opción de1 capitai. 

y ia 
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marginación 

Con ia mayor opresión que acarrea ei desarroiio 

de ia crisis, 1as mujeres ofrecen una vaierosa respuesta que 

va desde ias iuchas caiiejeraa, acciones sindicaies, 

ocupaciones de fábricas, hasta ias más avanzadas formas de 

organización y iucha que impiden su "1umpenización masiva". 

amenazas 

Las vendedoras 

de expuisión o 

permanente de combate 

(prefecturas y municipios). 

ambu1antea, ante ias constantes 

"reubicación", viven en un estado 

con iaa autoridades estataies 

E1 pape1 de 1a mujer en ias iuchas magisteria1ea 

siempre fue destacado como fuerza principa1 en acciones de 

apoyo y como dirigentes. Recordemos que 1a absoiuta mayoría 

docente primaria estaba compuesta por mujeres. 

Desde fina1es de ia década de ios sesenta 

comienzan a organizarse como mujeres en frentes específicos 

y determinadas adscripciones de ciase e ideo1ogía. 

Esto era favorecido por sus nuevas actividades 

1abora1es, su responsabi1idad como educadoras en ei hogar y 

ia escue1a, 1a incorporación de ia juventud en 1a po1itica, 

ias actividades comunaies y vecina1es, que 1es permiten 

mayor ingerencia socia1. 

En diciembre de 1974 surge ei Comité Coordinador 

Nacionai de1 

de retornar 

Movimiento Femenino Popu1ar, con 1a intención 

p1enamente a Mariátegui y po1itizar, movi1izar y 
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organizar 

pub1i.cado 

a 1as mujeres de1 país. Un documento po1íti.co 

por primera vez en l.974, "E1 marxismo, Mariátegui. 

y e1 movimiento femenino", contiene 1as orientaciones 

po1iticas para crear organizaciones y secciones femeninas en 

1os organismos de masas. Dichas directivas se fundan en un 

aná1isis histórico de1 probl.ema femenino en genera1 y sobre 

1a condición 

probl.emas de 

Establ.ecen un 

erróneas o 

de 1a mujer en e1 Perú, vincu1ados ambos a 1os 

1a propiedad, 1a fami1ia y e1 Estado. 

c1aro des1inde con 1as corrientes teóricas 

reaccionarias y sus epígonos, como 1as 

ideo1ógicas sobre 1a natura1eza dificitaria de 1a mujer, del. 

reduccionismo bio1ogista, e1 - feminismo burgués y 

pequeño-burgués, y l.a 1iberación femenina. Propuestas que 

promueven 1a exc1usión de l.a mujer de ciertas esferas de l.a 

vida social., e1 mayor acceso a l.a producción, e1 

sufragismo, el. abstracto igual.itarismo o l.a oposición sexual. 

como sol.uciones a1 prob1ema de l.a mujer. 

1a 

Para 

natural.eza 

e11os el. núc1eo de 1a cuestión femenina es 

histórico-socia1 de 1a mujer, definida por e1 

carácter de 1as re1aciones socia1es y su inserción el.asista 

en 1a sociedad. 

E1 desarro11o de1 

material.es para 

incorporación 

pol.itización. 

A 

en 

1a 

su 

1a 

mayor 

1ucha 

exp1otación 

capita1ismo sienta 1as bases 

participación económica e 

de el.ases, impul.sando su 

y dob1e opresión de 1a mujer 
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reconocida por 1os c1asicos de1 marxismo, por e1 sistema y 

1a sexua1idad, e1 movimiento femenino agregará 1os 

origina1es p1anteamientos de Mariátegui acerca de 1s 

servidumbre e idiosincracia co1onia1 de 1a mujer peruana. 

Asimismo, retoman e1 feminismo pro1etario, que exige 1a 

necesidad de po1itización y organización de 1a mujer, 

consustanciada con 1a fe de mu1titudes revo1ucionarias en 1a 

1ucha por e1 socia1ismo. 

Las secciones femeninas entendidas como centros 

de educación po1ítica y 1ugares de incorporación de 1a mujer 

a 1a iucha de ciases van de 1as au1as universitarias y 

sindicatos hacia e1 campo. Para e1 PC de1 P 1as mujeres 

só1o pueden organizarse correctamente si 1o hacen desde una 

posición de c1ase. Debe ser un movimiento generado por e1 

pro1etariado para conseguir 1a movi1ización c1asista d.e 1a 

mujer en torno a 1os objetivos de 1a revo1ución peruana,· 

oponiéndose a 1as supersticiones, prejuicios, apo1iticismo y 

deformación ideo1ógica. Deciden movi1izar ideo1ógica y 

po1íticamente a 1a mujer con base en 1a propaganda y 1a 

agitación mariateguista contra e1 imperia1ismo, 1a 

feuda1idad y e1 oportunismo. 

Este proceso debe conseguirse uniendo 1a mujer a 

1as 1uchas popu1ares y a 1as masas, organizando a 1a mujer 

en todos 1os p1anos, formando conciencia c1asista y espíritu 

de servicio para 

derechos, conquista 

e1 pueb1o, combatiendo junto a é1 por sus 

y 1ibertades democráticas, y dentro de 
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e11as por 1os propios intereses de 1a mujer. 

Los sectores más combativos se 1oca1izan en 1os 

asentamientos popu1ares (barriadas), comunidades campesinas 

y campamentos y pueb1os mineros. Como vimos, 1as barriadas 

son tradiciona1es centros contestatarios desde e1 mismo 

momento de su estab1ecimiento por invasiones y bata11as 

campa1es con 1a po1icia y e1 ejército. En estos barrios y 

pueb1os 1as madres sost__!ene a sus niños y esposo con 1a ~ 

mitad o menos de1 sa1ario mínimo oficia1, ingresos 

inestab1es y carencia de 1os servicios indispensab1es: agua, 

drenaje, 1uz, transporte. Con una a1ta morta1idad infanti1 

por desnutrición (75% de 1a tasa corresponde a niños), no 

obstante destinar 1as dos terceras partes de1 ingreso 

fami1iar a 1a a1imentación 1a acción manipu1ad 

asistencia1 y 

(con e1 apoyo 

c1ientar de 

de 1a AID, 

gobiernos y partidos po1it.icos 

Caritas, Ig1esias, fundaciones)· 

·fáci1mente 1ogra arraigar en 1a pob1ación y someter 1a furia 

de 1a mujer. Empero, 1a respuesta popu1ar trasciende 1os 

"desayunos infanti1es", 1os quinientos comedores popu1ares 

en 1980 1 500 en 1989), 1a so1idaridad popu1ar y 

provincia1, y se orienta cada vez más a 1a acción po1itica 

independiente. 

La mujer andina que vive en extremas condiciones 

de miseria, con una expectativa de vida de 43 éiiós, gran ~ 

parte de e11a dedicada a 1a 1ucha por 1a sobrevivencia de 

sus n.i!Ds (un tercio muere antes de1 año), sufre~ 
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cotidianamente 1a vio1encia de1 sistema patriarca1, 

incentivado por 1a cu1t:l.JTa. mestiza de rechazo a1 trabajo, a1 >' 

a1coho1i.smo y 1a vio1encia doméstica. De ahí que e1 suicidio 

y e1 fi1icidio se hayan incrementado en respuesta a 1a 

extrema deseperación que provoca enfrentar so1a 1os desafíos 

de 1a conservación fami1iar y comuna1. 

Con e1 desarro11o de 1a guerra popu1ar, 1a 

incorporación de 1a mujer principa1mente campesina y 

barria1, ambas víctimas de 1as más crue1es 

formas de degradación, fue de carácter masivo. 

e inhumanas 

En e1 campo 

más de un tercio de 1os niños mueren antes de cump1ir un 

año, 1a expectativa de vida es de 43 años y 1as condiciones 

de vida son de extrema pobreza. Los hombres han emigrado 

definitiva o tempora1mente, adoptando con e11o 1a cu1tura 

mestiza y e1 machismo. Muchas veces 1a desesperación 11eva 

a 1os padres a1 suicidio y a1 fi1icidio. 

ingresos 

de 1a 

En 1as ciudades, dos terceras partes de 1os 

de. 1a fami1ia se destinan a 1a a1imentación. 

morta1idad es infanti1, principa1mente 

7St 

por 

desnutrición. sot de 1a pob1ación tiene ingresos inestab1es 

y carecen de servicios. Mientras, e1 Estado y 1os partidos 

po1iticos instituciona1izados manipu1an sus necesidades en 

su búsqueda de consenso y 1egitimidad. 

La respuesta estata1 a 1a creciente incorporación 

de 1a mujer a 1a 1ucha armada es su degradación y 

humi11ación, e1 genocidio, etnocidio, estupro y vio1ación. 
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5. ESPACIO SERR/\NO DE LA VIOLENCIA PQLTTICA 

a. La Violencia Económica Anticampesina. 

La colonización española desintegró la economía y 

1a sociedad precolombinas, exterminó la población, sometió 

el núcleo de la economía -la agricultura- a la minería y 

desarrolló el feudalismo colonial. 

Todo el periodo republicano es una prolongación 

del anterior, en el que continúa la expropiación, la 

monetización y la mercanti1ización de un sector agrário 

sometido a otros sectores y a la ciudad. 

El acaparamiento de las mejores tierras -escasas 

y generalmente pobres- por los terratenientes, viene 

acompañada de una permanente resistencia. 

La rápida monetización y mercanti1ización de la 

economía agraria en la década de los sesenta y la 

incapacidad de respuesta· terrateniente a la 

industrialización y trasnaciona1ización de la economía, 

conduce a un mayor entrabamiento de 1a acumulación rural. 

E11o se pone de manifiesto en 1a producción-productividad, 

pro1etización, ingresos y en los cambios en la frontera 

agrícola, que paralizan 1a descomposición de las haciendas y 

la diferenciación campesina. Unicamente pequeños sectores 

campesinos se desintegran en burguesía-proletariado. 

E1 entrabamiento no sólo debe ser visto como 1a 

profundización del semico1<>nia1ismo sino también explicarse 

por los condicionant~~ ~atura1es, la debilidad política de 
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1a burguesía, 1a resistencia étnico-campesina y 1a crisis. 

Todo e1 conjunto de1 sistema económico 11ega a 

sus 1ímites. Ni 1a industria ni 1a agricu1tura pueden 

absorber e1 crecimiento vegetativo y por migraciones de 1a 

fuerza de trabajo, a1 encontrarse detenida 1a inversión. 

E1 campesinado rico no 11ega a descampesinizarse 

tota1mente, inc1uso a1 tras1adar su actividad empresaria1 

1a tierra (comercio o transporte). su movi1idad fuera de 

se da 

nive1. 

de 1a 

a través de 1a educación o 1a burocracia de inferior 

E1 campesinado medio o pobre opta entre 1a seguridad 

posesión de 1a tierra y e1 riesgo de sa1ir a1 

mercado. cuando adopta 

1as 

sus 

otras a1ternativas, 

tradiciona1es formas 

1a primera opción tiene presentes 

y 1o hace a pesar de1 deterioro de 

orgánicas y 1a frustración de 

nuevas necesidades. 

No basta examinar 1a diferenciación en términos 

socia1es, económicos y cu1tura1es. Hay otros factores como 

e1 co1or de 1a pie1, e1 1ugar en e1 sistema de dominación, 

1a re1igión, e1 status ••• que configuran 1os rasgos de una 

diferenciación estamenta1 variada regiona1mente y comp1eja, 

en cuya base se encuentra una extensa pob1ación 

extremadamente pobre debido a factores socia1es eco1ógicos, 

físicos, tecno16gicos, escasos rendimientos y de ingresos. 

La penetración mercanti1 que trae 1a expansión 

capita1ista en 1a década de 1os setenta va unida a una 

atrope11ada redistribución de tierras impu1sada por e1 
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Estado, a 1a interna1ización de 1a raciona1idad comercia1 en 

1a fami1ia campesina, a cambios tecno16qicos, cu1tura1ea y 

po1~ticos que potencian 1a diferenciación. 

Por su parte, e1 Estado concentra m6s e1 poder 

po1~tico y 1o monopo1iza a través de 1as Fuerzas Armadas, 1a 

burocracia, 1os gremios, e1 contro1 tota1 de 1as empresas 

asociativas y e1 contro1 parcia1 de1 comercio y 1oa 

créditos, 1o cua1 redefine e1 gamona1ismo. A esa tarea 

contribuyen 1os nuevos mo1des paradigmáticos de contro1 y 

prestigio como 1a educación, 1a cu1tura y e1 1enguaje. 

La comunidad campesina se descompone ante e1 

vio1ento impacto de1 mercado. A esta mercanti1ización da 

1os productos 1e sigue 1a de1 trabajo y 1a tierra. La 

comunidad se fragmenta parcia1mente y se privatizan a1gunaa 

areas, individua1izándose 1a posesión. 

Esas tendencias se enfrentan a 1as ancestra1ea 

tendencias comuna1istas de1 dominio de 1a natura1eza y 1a 

resistencia a 1a invasión, opresión co1onia1 y exp1otación. 

Defensa territoria1, identidad étnico-c1asista, 

re1aciones comuna1es y administrativas, parentesco, 

so1idaridad y reciprocidad, se acrecientan ante 1a vio1encia 

exterior -que se expande desde 1a econom~a a1 Estado- y se 

expresan en 1a década de 1os setenta en grandes 

movi1izaciones campesinas. 

Una resistencia a 1a 

y por medio sig1o 

asociada a difici1es 

desde fuera 

destrucción 

penetración capita1ista 

no puede obstruir una 

condiciones eco1ógicas y 
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productivas, que conforman una indefinida transición. La 

agricu1tura andina aún es una actividad autónoma poco 

integrada a 1a industria y a 1a agroindustria. 

La década de ap1icación de1 mode1o neo1ibera1 de 

po1itica económica (1975-1985) provocó un negativo impacto 

de 1as trasnaciona1es sobre e1 conjunto de 1a sociedad. Las 

grandes trasnaciona1es productoras de insumos, procesadora& 

de a1imentos y materias primas, asi como 1as grandes 

agencias financieras y de distribución impusieron en vastos 

espacios 

asociado a 

de1 

1a 

equipos, - y 

aumentando de 

internaciona1. 

agro un mode1o neoco1onia1 de desarro11o 

técnica, insumos, provisión de maquinaria y 

a 1a producción de a1imentos procesados, 

modo creciente 1a dependencia de1 crédito 

Estos procesos desarro11an 1a tendencia • 1a 

po1arización en e1 campo, entre 1as grandes empresas• 

asociativas creadas por 1a reforma agraria y 1a empresa 

privada, que producen para 1a agroindustria y a1imentos de 

consumo masivo y otro sector 

campesinado, e1 cua1 produce 

pob1ación de bajos ingresos. 

La dependencia 

constituido por un extenso 

a1imentos básicos para 1a 

agraria se expresa en 

endeudamiento interno, dependencia en importaciones, 

inseguridad a1imentaria, reducción de mercados domésticos, 

imposibi1itando un desarro11o equi1ibrado interno. 

En e1 medio rura1 se produce una vio1enta 
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desintegración de 1a agricu1tura de subsistencia, 

paupcrJ.zación, 

contradictoriamente 

migrac~oncs, desnutrición que 

rc.Cucrzan 1as cst.ruct.:uras comuna.1cs. La 

refor1na ag:r:aria no ha significado 1a so1ución de1 prob1ema 

de 1a tierra. No só1o refuerza 1os 1atifundios adjudicados 

a socios sin t:f.tu1os de propiedad, sino que 1a tierra 

susceptib1e de ser apropiada -tierras de cu1tivo y pastos-

es escasa y no supera e1 14.6% de 1a superficie tota1 de1 

pa:f.s. Las tierras de cu1tivo representan e1 2.9% de 1a 

superficie tota1, y e1 área activa de éstas por pob1ador 

rura1 es de 0.43 Has. A su escasez se agrega 1a 

concentración y 1a atomización. En 1972 un número reducido 

de unidades agropecuar.las poseían 1as dos terceras partes de 

1as tierras, mientras CJUe tres cuartas partes de 1as 

unidades agropecuarias menos de1 7%. 

Esta situación se ve agudizada por 1a 

productividad de 1as tierras de sierra, donde e1 3% es de 

cu1tivo bajo riegu, e1 11% de secano y e1 86% de pastos 

(191). 

Todo esto significa que con 1a reforma agraria 1a 

contradicción 1atifundio-comunidad no só1o no ha 

desaparecido, sino que se ha agudizado. Beneficiado con 

tierras e1 17% de 1as comunidades reconocidas -de 1as 

cua1es ni e1 60% recibió tierras de manera directa-, 1a 

proporción recibida por comunidad se reduce 

significativamente si inc1uimos 2 ooo no reconocidas a 1as 

(191) 
3-4. 

J;.nfo~rnatlvo núm. 12, Lima, 1982, pp. 
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3 OSO que si 1o están, con 1o que baja e1 porcentaje a menos 

de1 10-. 1a mitad de 1as cua1es recibió tierras (192). 

E1 69- de 1as comunidades estaban ubicadas en 1as 

zonas centro y surandina de1 país: e1 resto casi tota1mente 

en e1 área norandina. 

Las comunidades representan mAs de1 50- de 1a PEA 

de1 campo. 

Su pob1ación -a1 parecer disminuida- es de 

2,745 400, que representan e1 20.28-, y viven en e1 14t de1 

territorio naciona1 agrico1amente más pobre. La comunidad 

campesina go1peada por e1 desarro11o capita1ista, 

privatizadas sus escasas tierras, concentrando parte de au 

poder por e1 gamona1ismo de nuevo tipo y e1 Estado, 

diferenciadas internamente, continúan siendo e1 principa1 

organismo de defensa indígena y campesina y 1a principa1 

forma de organización productiva, socia1 y cu1tura1 de 1a 

pob1ación andina. 

Todos 1os 

socia1ización imp1ican 

dominante como rea1 

identidad y 1ucha. 

y 

e1ementos de so1idaridad y 

y determinan que 1o co1ectivo sea 1o 

potencia1 organismo de cohesión, 

E1 sector agropecuario, por sus secu1ares 

contradicciones estructura1es, e1 pape1 de 1as 

trasnaciona1es en 1a dominación semico1onia1 y 1a po1ítica 

económica neo1ibera1, 

década de 1os setenta. 

se encuentra estancado en toda 1a 

Entre 1970 y 1981 e1 PBI de1 sector 

(192) Informativo 1ega1 agrario. núm. 11, varieys páginas. 
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agropecuario creció a una tasa media anual. del. 1%, mientras 

a un ritmo del. 2.at, y l.a urbana al. 4% l.a pobl.ación crecí.a 

(l.93). 

Este estancamiento es otra expresión de l.a 

acumul.ación semicol.onial., que en l.as comunidades se 

manifiesta como una retracción comercial. y monetaria. El. 

sector agropecuario está sumamente segmentado, destinando el. 

23% de su producción a l.a industria procesadora: 30% al. 

comercio y su extensa y compl.eja red de distribución; el. 15% 

se revierte a l.a misma etapa productiva y un 30% es 

destinado al. autoconsumo. Sól.o un 1% de l.a producción se 

exporta y -el. 1%.restante se destina a l.a venta en sectores 

de servicios (194). 

La mayor parte de l.a producción comunera es 

destinada al. autoconsumo. Esto, agregado a l.a 

trasnacional.ización de l.a producción agroindustrial., 

determina l.a fuerte dependencia de materias primas 

agropecuarias importadas. 

Desde 1968 hasta 1980 l.os productos de consumo 

campesino disminuyen progresivamente, debido a l.a 

incapacidad de generar ingresos significativos con l.a venta 

de su producción excedente, l.a reducción de su mercado y el. 

incremento de precios de l.os productos manufacturados y del. 

crédito. 

Con l.a cuarta parte del. total. de l.a producción no 

se vincul.an a l.a agroindustria y si -aunque cada vez 

(193)Jorge Fernández Baca,Carl.os Pardo y Fabián Turne, 
Agroindustria v transnacional.es eri el. Perú.DES~O,l.983,p.224. 
(194) Op. cit. p. 219. 
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menos- a 1a producción de a1imentos (195). 

E1 capita1 comercia1, genera1mente independiente 

de 1a producción, articu1a a 1os productores campesinos y se 

constituye 

fuente de 

en instrumento de opresión y exp1otación y en 

1a actua1 vio1encia, a1 transferir sus excedentes 

a 1os consumidores urbanos y a 1as industrias productoras de 

insumos. 

A1 pape1 que juega capita1 comercia1 se 

agregan, como motivo de estancamiento: 1a estaciona1idad 

agríco1a, 1as ca1amidades natura1es y 1a inestabi1idad de 

precios 

sa1arios 

por 1as f1uctuaciones de1 mercado. E1 a1za de 1os 

se a1eja-cada vez más de1 a1za inf1acionaria de 1os 

precios de 1os bienes de 1a canasta campesina y de 1os 

insumos. Los riesgos y 1os gastos adiciona1es para 

emp1earse comp1ican 1a inestabi1idad y 1a eventua1idad_ de1 

trabajo rura1. 

Esta transferencia permanente de ingresos 

determina e1 secu1ar entrabamiento de1 desarro11o y 1a 

pobreza campesina. De este modo, un 30'l -según Ado1fo 

Figueroa

margina1es 

ingresos 

enfrenta a 

de 1a pob1ación de1 país que opera con recursos 

y se ubica en 1a ancha base de 1a pirámide de 

muy por debajo de1 sa1ario mínimo vita1 urbano- se 

1a incapacidad de 1a demanda agríco1a a absorver 

una creciente oferta, creando una re1ación entre bajos 

ingresos y desemp1eo tempora1 por 1os mermados recursos con 

que cuenta e1 campesino. 

(195) E1ena A1varez, Po1ítica. economía y aqricu1tura en e1 
~ IEP, 1983. 
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carga 

Una posibl.e alternativa es emigrar reduciendo l.a 

familiar, disminuir el. consumo hasta el. 11.mite de 1a 

sobrevivencia, demostrándose asi. que e1 capitalismo 

semico1onial. es anticampesino y generador de vio1encia. 

b. La violencia po1ttica campesina. 

genocidio 

La 

y 

capacidad de resistencia a1 

a l.a violencia pol.1.tica estata1 

etnocidio, a1 

-que acompaí\a 

l.a contradicción étnico-el.asista-, muchas veces se 

transforma en resistencia activa. En 1a primera mitad del. 

presente sigl.o se opusieron a 1a privatización de 1a tierra 

y a su mercantil.ización de modo defensivo y espontáneo. En 

1a segunda, fue una vio1enta respuesta para conseguir 

mayores beneficios de su integración al. mercado mundial.. 

La etapa de l.a reforma agraria inaugurada en 1969 

se caracteriza por e1 uso de estrategias más radical.es, 

puestas en 

como l.as 

su contexto; 

invasiones de 

acompañadas de desobediencia civi1, 

en apl.ican 

hacer1o. 

conservando 

todo 

La 

la 

tierras cuando 1as 1eyes no se 

el. ámbito definido por e1 Estado para 

reforma agraria, al. adjudicar tierras 

estructura jerárquica tradicional., beneficia 

a l.os campesinos medios y ricos que pasan a formar parte del. 

poder l.ocal. neogamonal.ista hegemonizado por el. Estado y, 

ahora, mediado por las autoridades l.oca1es. Empero el. 

probl.ema es más complejo: estamos frente a una sociedad 
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rura1-mestiza o mestizo-indigena integrada por estos 

sintetizada sectores socia1es en una.unidad contradictoria, 

por 1a revista IDlx: en tres tipos de prob1emas: 

1. Prob1emas en 1a re1ación de 1a sociedad 

rura1-mestiza con 

ejercicio directo 

e1 

de1 

Estado. 

poder en 

Tanto por 1as formas de 

1a 1oca1idad como por las 

mediaciones que hacen a esa sociedad rura1 mestiza parte 

integrante de todo e1 paia. 

2. Prob1emas en la re1ación entre esa sociedad y 

1os poderes 1oca1es que se concentran en las cabeceras 

mediadoras con e1 pais (ciudades intermedias y capita1es), 

tanto por 1a dependencia administrativa de los pueblos hacia 

sus cabeceras como por las formas de dominio de unos grupos 

sobre otros, en genera1, dentro de la 1oca1idad. 

3. Prob1emas en la relación interna e.ntre 

indigenas y mestizos, campesinos productores directos que 

tienen expresiones cu1tura1es diversas, pero sobre todo 

recursos muy escasos que deben disputarse aprovechando 

cualquier medio, incluso apoyar a los mediadores del Estado 

en 1os poderes locales (196). 

motivos 

todos 

En estas ref 1exiones podemos apreciar como de 1os 

propiamente económicos, la violencia se extiende a 

1os ámbitos de las relaciones socia1es, y cómo 

interactúa entre la coerción estatal, los poderes 1oca1es y 

grupos estamentales, donde 1a "jerarquia de1 desprecio" esta 

enraizada y generalizada durante siglos. se preparan 1as 

(196) En sur, nov.-dic. cusco-Perú, 1984, pp. ~3-24. 
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para una confrontación directa y tota1 en todas 

de 1as re1aciones socia1ea entre "mistis", 

y mestizos. Ta1 cosa ocurre porque "e1 

no só1o existe como un silllbo1o histórico o como 

naciona1idad, sino también porque existe como una 

fuerza actuante, como un actor po1itico, como generador de 

riquezas: e1 campesinado es una de 1as ciases exp1otadaa 

fundamenta1ea de nuestra sociedad" (197). 

La toma organizada de 68 haciendas entre ju1io y 

octubre de 1974 en Andahuay1as, centra1izada por 1a 

Federación Provincia1 de campesinos de Andahuay1as, ea 

precisamente 1a cu1minación como experiencia reformista, de 

1a ocupación de tierras incentivada por 1a propia reforma 

La respuesta fue vio1enta, ta1 como ocurrió en 

1964 cuando 1os campesinos de Ongoy, que enfrent.aban 

1ega1mente a 1os terratenientes de Chacabamba y Mazobamba· 

fueron ba1eados poniendo fin a un 1argo 1itigio judicia1.· 

Los campesinos dirigidos por Vanguardia 

Revo1ucionaria y 1a CCP, ante e1 desmante1amiento de 1as 

haciendas propiciada por 1a co1usión de 1a burocracia con 

1os poderes 1oca1es y a pesar de haber sido dec1arada 1a 

provincia 

decidieron 

de Andahuay1as zona de Reforma Agraria desde 1970, 

impu1sar o profundizar 1os cambios que desde e1 

Estado se ofrecían. 

Los iniciadores fueron 1os campesinos organizados 

en Asociación de Campesinos Revo1ucionarios (AFECAR) de 1oa 

(l.97) Or1ando P1aza,"E1 prob1ema campesino": apuntes para su 
discusión, en Quehacer, núm.4, Lima, p.l.23. 
agraria. 
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distritos de Cocharcas, Ongoy y Chincheros, quienes l.uego de~ 

tomar al.gunas haciendas constituyeron l.os comités 

democráticos campesinos que se dieron a l.a tarea de 

distribuir l.a tierra y organizar col.ectivamente el. trabajo. 

Ni l.os dirigentes ni l.os campesinos comprendían que l.a 

reforma agraria no estaba destinada a l.as comunidades. 

Criterios pol.íticos y económicos indicaban que mejor no se 

debían movil.izar a l.a mayoría de campesinos pobres y 

medios. Las masas campesinas se encontraban distribuidas en 

80 comunidades (48 reconocidas oficial.mente) y en más de 80 

haciendas y fundos. 

La federación se formó en febrero de 1973 

cul.minando preparativos que se al.ajaban hasta 1968. En 1973 

se organizaron l.as 

"Pachacutec", "Adecar", 

asociaciones 

"Qorawiri" 

de 

y 

campesinos 

"Chanca", con 

de 

el. 

indirecto auspicio estatal. que ofrecía entregar tierras a 

l.os campesinos y su directa coerción para absorverl.os en el. 

proceso de corporativización. 

Un hecho de gran significación fueron l.as marchas 

hacia l.os puebl.os (desde Andarapa hasta Andahuayl.as), 

ocupando a 

l.a vez que 

su paso caminos, haciendas y pl.azas públ.icas, a 

marcando una nueva epoca: l.a posibil.idad del. 

poder campesino. 

comerciantes perdían 

l.os funcionarios y 

con l.os campesinos. 

Los gamonal.es, terratenientes y 

espacios de mediación al. ser obl.igados 

l.as propias Fuerzas Armadas a negociar 
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Este tipo de movil.ización no era otra cosa que 

una muestra de l.a tensión entre l.as aspiraciones campesinas 

y l.aa l.imitacionea impuestas por J.a J.egal.idad. Desde l.965 

-para no mencionar l.a l.ucha defensiva de J.aa primeras 

décadas del. aigl.o- fue suficiente el. incentivo de J.aa 

guerril.l.aa del. ELN en J.a provincia de La Mar -cerca de 

Ongoy- para provocar movil.izacionea en santa Mari.a de 

Chicmo, Ocobamba y Ongoy, que aufriri.an el. feroz embate de 

l.aa fuerzas represivas {l.98). 

Las mencionadas asociaciones campesinas y de 

cooperación que agrupaban a federaciones, 

comunidades, 

popul.ar 

parcel.arioa y trabajadores que prel.udiaban l.a 

Federación Provincial. de Campesinos de Andahuayl.aa {FEPCA), 

recibieron l.a orientación reformista de VR a través de dos 

exestudiantes: Quintanil.J.a, de J.a Universidad de Huancayo y 

Mezzich de l.a Facul.tad de Medicina de San Marcos. 

Entre el. mitin ·real.izado en Uripa el. 23 de 

septiembre de l.973, que convocó y agl.utinó a mil.ea de 

campesinos exigiendo l.a tierra hasta el. mitin del. primero de 

mayo de l.974 en Andahuayl.as -cuando más de l. 500 campesinos 

acordaron mul.titudinariamente tomar haciendas- se había 

J.ogrado un gran avance en l.a conciencia de J.as masas. 

El. campesinado estaba decidido a morir por "mama 

pacha" {madre tierra). Era el. momento de l.a real.ización de 

sus aspiraciones historicas y míticas. 

La resistencia pasiva de l.os campesinos 

{l.98) Abdón Pal.omino, "Andahuayl.as l.974, un movimiento de 
reivindicación campesina dentro del. procesq de l.a reforma 
agraria, en Al.pha. núms. l.l.-12, Lima, 1978. 
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se transformó en un 

contra 1oa señorea 

mestizos que contro1aban e1 poder gamona1 mediante formas 

patriarca1es feuda1es y 1a vio1encia directa. 

pero muy 

estata1, 

Tomando 1as tierras decrece e1 poder gamona1, 

pronto se rearticu1ar:1.a con e1 aparato corporativo 

que s61o 1ograba 1a aceptación entre 1os campesinos 

que rea1mente se beneficiaban. 

Dirigentes frustrados y campesinos que hab:i.an 

e1evado rápidamente su nive1 de conciencia, ahora estaban 

sin tierras y sometidos a un dob1e sistema de exp1otación y 

dominación que articu1aba e1ementos servi1-patrimonia1es y 

coercitivo-estata1es de corte corporativo1 perd:i.an su 

ef:i.mero poder viéndose ob1igados a ref1exionar sobre 1a 

transformación de 1a i1usión de1 poder en su rea1.idad 

posib1e. 

Aunque no 1o supieran, no actuaban so1os. 

Campesinos 

1ugares de 

acompañaron 

andinos de Cajamarca, Puno, Ayacucho y de otros 

1a costa (Xca, Piura, Lima ••• ) 1os precedieron y 

en un combate desarticu1ado en e1 programa de 1a 

CCP, que escindía 1a 1ucha por 1a tierra de 1a 1ucha por e1 

poder. Para1e1amente a1 ingreso de 1as ocupaciones de 

tierras a 

Andahuay1as, 

1uchar por 

un segundo momento reformista, campesinos de 

Ayacucho, Cajamarca, etc. se reorganizan para 

e1 poder con programa y dirección transformados 

en revo1ucionarios. E1 fracaso de 1as empresas reformadas 
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enmarca e1 segundo momento. 

Los campesinos indígenas persisten en su 

enfrentamiento por 1a tierra de Huancave1ica, cusca y 

Paseo ••• , con una dinámica de renacimiento de 1as 

comunidades campesinas. En Huancave1ica, de un tota1 de 189 

haciendas (en Acobamba, Angaraes y Huancave1ica), 117 

pasaron 

que o.e 

a formar parte de seis grandes empresas; mientras 

84 comunidades 21 reciben 34 haciendas con e1 16~ de 

1as hectáreas afectadas. 

Estas cifras muestran que 1as comunidades 

campesinas incentivadas por 1a reforma son objetivamente 

movi1izadas - por una rea1idad que se 1es opone y reinician 1a 

1ucha por 1a tierra. 

Resurge en 1975 con 1a invasión de doce haciendas 

de 1a SAIS Huancave1ica, por nueve comunidades, y tiene su 

punto más a1to en 1979, cuando 16 comunidades ocupan cinco 

predios de 1a misma empresa. E1 resurgimiento comuna1 se 

expresa en 1a reconstrucción de 1a Federación Departamenta1 

de Comunidades campesinas de Huancave1ica, que rea1iza su 

segundo congreso en 1979 después de ocho años de casi tota1 

inactividad. 

En 1a propia área empresaria1 surgen nuevas 

comunidades. En 1a SAIS Huancave1ica -también asediada 

internamente- se p1antea 1a reestructuración de 1as 

empresas mediante e1 re-dimensionamiento. Sin embargo a1 

pretender preservar 1a rentabi1idad, aís1a y reprime a 1as 
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comunidades. 

E1 Estado crea cinco cooperativas de producción, 

nueve grupos campesinos y quince comunidades, se adjudican 

tierras disociando a 1os feudatarios de 1as comunidades 

co1indantes e incentivando e1 enfrentamiento entre e11os. 

En 1a SAXS, donde 1os comuneros proponen que 1os 

predios 1e sean adjudicados, se entregan tierras a 21 

comunidades y se crean otras doce. De este modo e1 gobierno 

crea una contradicción entre 1as viejas comunidades con 

cuatro hectáreas por fami1ia, en promedio, y aque11as nuevas 

con 56. Esta adjudicación reestructuradora era provisiona1 

y despertaba en ios exterratenientes una ambición orientada 

a 1a restitución de sus dominios, mientras que 1as 

comunidades 

configuración, 

1inderos. 

continuaban 

enfrentándose 

en un 

entre 

nuevo proceso de 

e11as por exhaciend_as o 

También en 1976, en e1 Cusco se inaugurarían 1os 

conf1ictos en 1a CAP Tupac Amaru XX de Antapampa, cuando 1a 

comunidad campesina de Equecco Chacan toma e1 fundo de 

Huaypo Chico. Ta1 es e1 detonante de una exp1osión de tomas 

de tierras que conduce a1 redimensionamiento estata1, desde 

1as tierras margina1es hasta 1as centra1es. 

con 1o 

A fines 

que 1as 

de 1979 estaba 1iquidada 1a cooperativa, 

comunidades recuperaban parte de sus 

tierras. Estas tomas de tierras ocurrían debido a que en 1a 

conformación de 1a CAP, 38 000 Has. de tierras fueron 
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adjudicadas a 

tota1 de 36. 

co1onos y a 26 comunidades campesinas de un 

Esta forma de adjudicación puede confundir si 

no ac1aramos que 1as comunidades recibieron parte de 1os 

excedentes y oferta de 

control. de 1as empresas. 

en 

trabajo, mientras 1os exco1onos e1 

Esto mismo ocurriría casi en toda 

Huancave1ica, l.as comunidades se 

el. área andina. 

:I:gua1 

reconstituirían 

que 

como organismos de l.ucha. Otras se 

reorganizan en oposición a 1a intervención f iscal.izadora del. 

Estado y ponen en evidencia l.as 1imitaciones de esa reforma 

agraria para so1ucionar 

particu1ar cuando éstas 

empresa. 

l.os prob1emas 

son margina1mente 

comuna1es, en 

anexadas a 1a 

primeras 

E1 28 de ju1io de l.980 1os comuneros rea1izan l.as 

tomas de tierras de 1as CAP y SA:I:S en el. 

departamento de Paseo. 

empresas, significaría 

su genera1ización en más de 22· 

l.a intervención de l.a Federación 

Departamental. de Comunidades Campesinas de Paseo y de 1a 

Central. de Cooperativas Agrarias Comuna1es y de servicos de 

Paseo, produciéndose una confrontación entre e11as. 

Estos confl.ictos se derivan de l.a ausencia de 

beneficios para l.as comunidades asociadas, mientras sus 

campos sobrepastoreados no resistían el. crecimiento ganadero 

y 1as empresas pueden darse e1 1ujo de desarro11ar una 

ganadería extensiva. 

Las comunidades sin apoyo estatal., técnico, 
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crediticio o de tierras, só1o tienen 1a única opción de 

recu¡;>erar sus tierras para tener acceso a mejores pastos. 

Estos tres casos parten de un movimiento mayor: costeño y 

andino, y muestran que e1 prob1ema campesino no ha sido 

so1ucionado. Más de un mi11ón de fami1iaa, sin tierra o con 

ingresos correspondientes a subocupadoa, viven con BUS 

fuerzas productivas b1oqueadaa. 

La CCP, en un manifiesto de septiembre de 1974, 

concibe una p1ataforma incoherente entre 1a 1ucha inmediata 

y sus objetivos programáticos de 1ucha por 1a tierra y por 

1a 1iberación naciona1 (199). 

La p1ataf orma se basaba en dos consideraciones: 

a) 1a agricu1tura más rentab1e sigue orientada a 1a 

exportación, b) y continúa descapita1izandose, de donde se 

derivan sus seis propuestas de 1ucha: Toma de haciendas, 

contra e1 pago de 1a deuda y aumento de sa1arios, apoyo a 

1os pequeños agricu1tores, trabajo para eventua1es y 

desocupados, 

democráticas. 

En 

aprueba un 

y por 

e1 V 

programa 

1a defensa de 1as 1ibertades 

Congreso de 1a CCP en agosto de 1978 se 

de "tierra, pan, trabajo, 1iberación 

naciona1 y un gobierno popu1ar revo1ucionario", que mantiene 

1as carcteristicas reformistas de cuatro años atrás 

procesada por 1a coyuntura democratista de1 momento po1itico 

(200). A11i afirmaban que con 1a reforma agraria continuaba 

e1 monopo1io de 1a tierra y e1 atraso de1 campo. Las 

(199) CCP, Manifiesto a todos 1os exp1otados y oprimidos de1 
~ Lima, 1974. 
(200) CCP,Proqrama y p1ataforma de 1ucha.Lima,ágosto de 1979 
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comunidades sufrían 1a agresión de una po1ítica agraria 

destructiva, 1os campesinos medios y ricos no contaban con 

apoyo estata1 y e1 trabajador asa1ariado era más exp1otado 

que antes por 1as empresas creadas y dirigidas por e1 

Estado. 

Estas re1aciones y e1 abuso discriminatorio sobre 

e1 campesinado indígena impidieron 1a democracia y negaron 

1os mínimos derechos po1íticos ciudadanos. Para este 

gremio, e1 origen de 1as re1aciones de exp1otación y 

dominación surgen de 1a reconcentración de 1a propiedad de 

1a tierra, de1 predominio de1 capita1 imperia1ista, de1 gran 

capita1 nativo y de1 reforzamiento de1 poder estata1 burgués 

de 

1a 

tipo semico1onia1. 

sobreva1oración de1 

Consecuencia de esta apreciación fue 

desarro11o capita1ista y de 1as 

contradicciones interburguesas por parte de1 cuarto Cong_reso 

de 

1as 

1a CCP. 

fuerzas 

Mientras reafirmaba su camino revo1ucionario, 

democráticas y socia1istas persistían en 

proponer e1 derrocamiento de1 poder po1ítico reaccionario. 

La p1ataforma de 1ucha de 1a CCP era otra vez 

independiente de1 programa "revo1ucionario". Las tomas de 

tierras, 1a organización de 1a 1ucha de1 pro1etariado 

agríco1a, 1a defensa de 1a comunidad campesina y 1a 1ucha 

por e1 bienestar de1 campesinado eran p1anteamientos fuera 

de 1a 1ucha por e1 poder. 

En 1980 presentan un p1iego único a1 gobierno de 

Be1aúnde Terry, que se puede sintetizar en democracia y 
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derechos de l.os trabajadores, defensa de l.a reforma agraria, 

apoyo a l.a producción principal.mente al.imentaria, 

comercial.ización campesino-estatal., apoyo a l.os campesinos 

que sufren sequía y fomento estatal. del. empl.eo (201). 

Todo se 

subordinándose a él.. 

El. 21 de 

central.Nacional. de 

reducía 

mayo de 

Empresas 

a presionar 

1981, l.a 

campesina a 

al. Estado pero 

CCP, l.a CNA, 

(CENECAMP) y 

l.a 

l.a 

Federación Nacional. de Cooperativas Agrarias Cafetal.eras del. 

Perú (FENCOCAFE), concl.uyen un acuerdo de constitución del. 

Frente Unitario del. Agro Nacional. (FUOAN) con el. objeto de 

l.ograr l.a reformul.ación 

del. gobierno bel.audista 

de l.a pol.ítica agraria neocol.onial. 

y l.a derogación de l.a Ley de 

Promoción y Desarrol.l.o Agrario, que amenazaba con revertir 

l.a Reforma Agraria. Se quedaban en l.os aspectos técnico_s de 

l.a promoción agraria y el. apoyo a l.a agroindustria, al., 

agrocomercio y al. sector intermediario en desmedro de l.os 

otros productores campesinos. 

El. 

agro al. 

FU DAN 

mejor 

establ.ece 

es ti l. o 

contradicciones entre l.os 

un proyecto de defensa del. 

Kautskiano, ocul.tando 

diversos productores: 

l.as 

l.os 

intereses del. campesinado expuestos en el. programa de l.a CCP 

que presuntamente buscaban el. poder para el. campesinado y el. 

prol.etariado, y l.os de l.a naciente burguesía agraria 

representada por l.a CNA, FENCOCAFE, CENECAMP, CECOAAP, ONA, 

FAR y l.a FEOETRAP. 

(201) CCP, Pl.ieqo único del. campesinado,Lima,j~nio de 1980. 
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Las contradicciones económicas, socia1es, 

po1~ticas e ideo1ógicaa conducirán a 1a obstrucción de 1os 

avances de 1a CCP como organismo de 1ucha campesina, más aún 

cuando su orientación se dirige a desarro11ar su ocu1ta 

fina1idad de sumar fuerzas que coadyuven a 1a nueva 

estrategia de gobierno: e1 par1amentarismo. 

Loa diversos movimiento socia1ea que hemos visto, 

en su desarro11o fueron articu1ándosa y radia1izándose 

empujados por 1as diversas corrientes po1~ticaa partidarias, 

no obstante su rea1 genera1ización y 1a vio1encia po1~tica 

serán propiciadas por e1 PC de1 P que formu1a ia unidad 

popu1ar en torno· a 1a 1ucha naciona1 democrática y e1 

socia1ismo. 
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CONCLUSJ:ONES 

esa vio1encia 
tempestad ni 

irreprimib1e ••• no 
1a resurrección 

es una absurda 
de instintos 

sa1vajes, ni siquiera un efecto de1 
resentimiento: 
reintegrándose. 

1.- Hemos visto que 

es e1 hombre mismo 

Jean Pau1 Sartre 

e1 Perú estaba penetrado 

hasta sus dimensiones más hondas por varios procesos 

constitutivos de diferente intensidad, fundamenta1mente en 

e1 periodo prehispánico y :Luego en 1os periodos 

feuda1-co1onia1 y capita1ista. Los dos primeros impiden o 

inuti~izan 1os proyectos de so1ución a 1a cuestión agraria y 

campesina, o1igárquicos o 

contra insurgentes que impu1sa 

precisamente 1a "domesticación 

c1ásica y 1os símbo1os de 1o 

prehispánico, y e1 genocidio, 

comunidad campesina-hacienda en 

acontecimientos que organizan 

burgueses, 

e1 capita1ismo. 

siempre 

son 

de1 hábitat", 1a "memoria 

indio" (*) en e1 momento· 

etnocidio y 1a oposición 

e1 proceso co1onia1, 1os 

1os actua1es ejes de 

es1abonamiento socia1 de 1a vio1encia que estremece a1 país 

e interpe1a a sus ancestra1es habitantes acerca de su 

disposición para incorporarse a 1a convocatoria para 

destruir e1 Estado como re1ación socia1 de poder. 

tradición histórica fundante de1 Estado 

moderno y 1a "nación" como eufemismo, es 1a 

crio11a-aristocrática a partir de 1a po1ítica y no de una 

(*) René 
Latina. 

ZAva1eta Mercado, La cuestión naciqna1 en América 
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previa experiencia y práctica burguesas de contrucción 

capita1ista. En ia misma medida en que ias c1ases 

dominantes se articuiaban a1 mercado mundiai. no fueron 

eficaces para construir un orden po1ítico y sociai interno 

burgués y democrático, aino de simp1e dominio y opresión da 

una comunidad histórica qua hoy enaiteca au diferenciación 

se homogeniza y andiniza e1 Perú. como resuitanta, en a1 

Perú no existe un Estado naciona1 acabado. Es 1a unidad 

aparente de una reaiidad escindida. 

2.- Las ciases socia1es, fragmentadas y 

heterogéneas contin.:&an en su proceso de constitución. 

Existe una mayoria andina que aunque penetrada~e e1ementos 

co1oniaies y repub1icanos pervive como etnia y sustento de 

1a naciona1 en ios siguientes aspectos (202). 

1. Vertica1idad y cornp1ementariedad de pisos 

ecoiógicos en micro-regiones y en comunidades: 

Rearcaísmo en periodos de crisis: vueita a1 

trueque y a ia autosubsistencia: 

3. Autoridades tradiciona1es nativas: 

4. Reciprocidad en 1a organización dua1ista como 

principio de organización demográfica, 

parentesco y a1ianzas interétnicas: 

de ordenación de1 

5. Expresiones artísticas: artesanía, ritos 

agrico1as, "queros" y arte cuito de é1ites urbanas: 

6. Esquemas mitico-re1igiosas para pensar ia 

historia y e1 imperio inca como rnode1o, como soporte 

(202) M.Burga y Carios Oegrogori, en Mundo andino y Región, 
UNMSM, Lima, 1984. 
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ideoiógico paradigmático de ios movimientos sociaies; 

7. Las ienguas quechua y aymara como concepción 

dei mundo (Gramsci) en oposición ai dominio y ia expiotación 

de una minoría crioiio-mestiza que por más de 400 años no 

su p1uetrabajo, sino que ia segrega y sóio ha extraído 

discrimina. 

Rabiamos de redef inición de su identidad basados 

en que ei mundo andino es contradictorio y ambiguo, donde se 

presentan interreiacionadoe ia unidad y ia división, ia 

democracia 

ciienteiismo 

estrategias 

dividida: 

y ei autoritarismo, ei patriarcaiismo y ei 

como instrumentos de dominación y como 

de reproducción. La conciencia también aparece 

aiienación y autenticidad, reiigiosidad y 

paganismo, 

encuentra 

ciasistas 

y iuego 

enviiecimiento y humanismo, etc. 

3.- La frustración de1 Estado naciona1 se 

en ia persistencia de 1as reiaciones co1onia1es y· 

con ia pob1ación indígena. Ei Estado o1igárquico 

ia internacionaiización dei capitai y dei Estado no 

iograron diso1ver a1 campesinado, ciase portadora de ia 

nación y tributaria de1 Estado, ei cua1 incorpora ia 

condición indígena y piantea una so1ución democrática a1 

probiema de 1a tierra y de 1a integración. 

Esta ciase no contiene totaimente e1 probiema 

indígena. La transcu1turación no es asumida por este sector 

socia1 como pertenencia coiectiva, sino formai y 

aparentemente. 
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Los ajustes históricos en sus mú1tip1es 

dimensiones tendían a mantener 1a heterogeneidad, pero 

fundamenta1mente su identidad a1 mismo tiempo que 1a 

expansión de 1a economía burguesa 1os admitía 

segmentariamente en su seno como pro1etarios y 

semipro1etarios en una situación de gran inestabi1idad, 

creciente en periodos de crisis. La comunidad campesina y 

e1 minifundio, 1as 11amadas margina1idad y 1a economía 

informa1 estab1ecen su condición mayoritaria y su desgarrada 

unidad. Esta mayoría indígena-campesina, portadora de 

-que no conducen a hab1ar 

exp1icar 1os fundamentos 

particu1ares caracteres somáticos 

de una esencia -indígena o a 

principa1es de 1a diferencia-, 

1a ideo1ogía oficia1 cada 

ya no puede ser acuitada por 

vez más aristocratizante y 

·exc1uyente. 

Ni e1 mestizaje ni 1a integración segmentaría, e1· 

patriarca1ismo, 1a po1ítica indigenista, 1a incorporación a 

1as fuerzas armadas, 1a andinización de 1a ciudad, 1a 

po1ítica agraria y campesina, han posibi1itado 1a 

instituciona1ización de 1os mecanismos de gobierno, 1a 

interna1ización de 1a re1ación Estado-sociedad civi1, 1a 

1egitimación de autoridades po1íticas y 1a re1ación 

Estado-sociedad civi1, 1a 1ega1ización de autoridades 

po1íticas y 1a re1ación ciudadanos-Estado. 

E1 régimen de Ve1asco A1varado só1o significó 1a 

interna1ización de 1as funciones púb1icas en e1 Estado a1 
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ritmo de 1a trasnaciona1ización de ia economía y ia 

po1ítica, produciendo reformas cuya sustancia 

contrainsurgente-desarro11ista introduciría iímites en ia 

reiación entre ei campesinado pobre y ei Estado ai aiejar 

este ú1timo a1 campesinado de su iugar en ia reproducción de 

ia sociedad y ei Estado. 

La reiativa democratización sociai en e1 campo no 

desarraigó ia ideoiogía co1onia1, así como entre 1oa 

sectores en proceso de descampesinización no resoivió su 

prob1ema de ciase 1a pro1etarización. 

4.- Los movimientos socia1es, particu1armente 1os 

insurgentes andinos, invocaban e1 remozamiento teórico para 

interpretar1os, destacando 1a interre1ación conceptua1: 

nación, estado, cu1tura, etnia, co1onia1ismo, constitución 

de ciases, 

Núcieos de 

en ei Perú. 

re1aciones transiciona1es, acumu1ación, ~te. 

oscura y discontinuad po1émica de ias izquierdas· 

Pensamos que ei movimiento sociai conducido por 

e1 Partido Comunista de1 Perú, más conocido como Sendero 

Luminoso, es parte dei proceso de democratización andina de1 

sig1o XX tan andinizado como universa1. sin embargo, está 

iimitado por 1a escisión histórica de viejas iineas de 

división entre campesinos. 

La 1ucha democrática se expresaba en 1os combates 

tierra, por ia educación, antifeuda1es, en ia iucha por 1a 

por autoridades propias en 1as asociaciones de provincianos 
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en l.a capital. que l.uchaban por l.a supervivencia biol.ógica y 

cul.tural.. En síntesis, son batal.l.as por su identidad, que 

avanzan en cortas coyunturas a contracorriente de parte del. 

movimiento obrero. 

El. movimiento de ·sendero Luminoso es 

obrero-campesino regional. pero va más al.l.á. Se basa en el. 

potencial. de viol.encia de l.oa sectores no 

institucional.izados que surgen de l.a desestructuración de 

l.oa Andes feudal.es y de l.a no construcción del. capital.ismo. 

Es un movimiento fundado en l.a diversidad étnico-cul.tural. y 

actúa en un espacio fragmentado (etnias indígenas-mestizas, 

originarios 

campesinos de 

l.os modos en 

ntari.amente, 

identidad. 

y forasteros, agricul.tores y pastores, 

hacienda y comunidad, etc.) y expresa tanto 

que l.os sectores social.es se integran fragm 

como l.a resistencia cul.tural. y l.a l.ucha po.r l.a 

Esos 

expl.otación y 

sectores 

viol.enta 

portan una mayor agregado de 

opresión, y sintetizan una 

acumul.ación de tensiones social.es agudizadas por l.a 

segregación étnica y de el.ase. 

Están integrados por aquel.l.os que no tienen 

posibil.idades de pl.antear sus demandas por ausencia de 

canal.es, que no perciben el. mínimo de excedente: sin 

l.ugares de protesta, que se desenvuel.ven fuera de normas 

institucional.es, que toman agrupaciones sometidas a 

mecanismos tradicional.es de poder 
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caudii1ismo-cacicazgo-patriarca1ismo. 

En ia medida en que se ahondan ias diferencias 

intrarregionaies y de ciase. que crece 1a pobreza y ia 

desiguaidad sociai. que se subvierte 1a frágii base 

productiva. que crece 1a dependencia aiimentaria. se 

empobrecen ios sueios. se destruye 1a pob1ación indígena. e1 

grado de confrontación sociai y poiítica toca a todos ios 

sectores sociaies. 

po1ítica inicia1mente bastante Esta organización 

provinciana (huamanguina). 

interpeiatorio sobre ia 

ante e1 agotamiento dei discurso 

guerra impu1sa ia práctica de ia 

guerra. 

La ideoiogía y 1a po1ítica se expresan en io 

miiitar. 

En Ayaucho se encuentra un conjunto de he~hos 

coincidentes: decadencia de 1a feudaiidad. migraciones.· 

formación de barrios. reapertura de 1a universidad, 

desarro11o mercantii y mayor presencia dei Estado. 

Estos eiementos abren ei campo y ia ciudad a 1a 

iucha de c1ases y ei PC de1 P pugna por coiocarse a 1a 

cabeza. organizando y dirigiendo a ios sectores popuiares en 

1a 1ucha de masas. A mediados de 1a década dei setenta su 

hegemonía es tota1 y pocos años después acuerdan interpe1ar 

y convocar a ias ciases suba1ternas a 1a iucha por ei poder. 

mutiiada 

s.- una 

y una 

economía 

conciencia 

constreñida, una cu1tura 

enajenada pueden poducir un 
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proyecto de resistencia con base en l.a retención de 

el.ementos cul.tural.es autónomos que expresen l.a historia de 

sus ].uchas, de su vida cotidiana y sus concepciones 

mesiánicas como síntesis del. mestizaje interétnico col.onial. 

(203) y postcol.onial. entra el.amentos de l.as sociedades 

col.onial.es y nativas, como entre sub-conjuntos del. pueb1o 

col.onizado. 

Estas agrupaciones hoy l.ocal.izadaa en 1oa 

confines de l.a miseria como campesinos, semiprol.etarios y 

desempl.eados, son convocadas 

agitación 

criol.l.os 

"senderistas" en 

que, en un l. argo 

mestizaje, se l. ocal.izan l.a 

por l.a propaganda armada y l.a 

oposición a l.os sectores de 1os 

e ininterrumpido proceso de 

cornucopia 1a abundancia como 

burgueses de ideol.ogía ol.igárquica. 

La historia del. Perú es l.a historia de ].as 

rebel.iones étnicas, mientras que l.a historia del. movimiento· 

obrero es moderna y discontinua a pesar de l.as vincul.aciones 

que se establ.ecen entre ambas. 

Loa movimientos anarcomi1enaristas (l.914-1924) 

contra l.a expansión de l.a hacienda y l.a refeudal.ización 

tienen 

condujo 

re1ación con el. anarquismo que en l.os centros urbanos 

1a 1ucha por l.as ocho horas en l.a segunda década 

sigl.o XX y en el. campo tuvo significativa presencia en l.os 

compl.ejos 

perfil.es 

agroindustria1es. 

mi1enaristas de 

Poco después del. movimiento de 

Rumi Maqui (l.914-1915) el. 

prol.etariado consigue l.a jornada de ocho horas (l.919) e 

(203) S. Assadourian, "Dominio co1onial. y señ<?ríos étnicos", 
en Dial.ogos. México. 
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inicia su dec1ive debido a 1a represión y e1 programa de 

modernización semico1onia1 de1 oncenio de Legui.a 

( 1919-1930) • 

Mientras tanto, entre l.920 y 1923 se inicia en el. 

campo un proceso de ascenso de masas impu1sado por 1os 

demócratas revo1ucionari.os y anarquistas a través de1 Comité 

Pro-derecho Xndígena Tahuantisuyo con rasgos autonomistas y 

mi1enarístaa. 

Constituidas nuevas formas orgAnicas de mediación 

po1ítica, el. APRA (1931) y e1 PC (l.930), paradójicamente 

retrocede el. movimiento obrero y el. ais1ado movimiento 

campesino. No despiertan e1 interés de 1os partidos 

entrampados en 1a 

en estrategias no 

all\bigüedad y e1 par1amentarismo (APRA) o 

revo1ucionarias (c1ase contra c1ase y 

frentes antifascistas del. PC), hasta e1 ochenio de o~ria 

cuando ambas organizaciones -en l.a· (1948-1956). 

cl.andestinidad- van perfil.ando al.ianzas con 1os sectores 

burgueses de l.a o1igarquia. 

El. apoyo que ambos l.e brindan a Prado significara 

una fase de expansión en e1 movimiento obrero y campesino, 

en el. que nuevamente e1 movimiento obrero pre1udia 1as 

1uchas campesinas. 

En 1.958 hay un paro nacional., y l.uego -entre 
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1958 y 1964- se producen dos grandes. rebe1iones campesinas 

que marcan una nueva época: 1a combinación de 1a 1ucha 

indígena-campesina y 1a 1ucha po1ítica. 

Estos enfrentamientos corresponden a 1a segunda 

fase de1 proyecto de sustitución de importaciones, a una 

nueva entrega 

a1 crecimiento 

amp1iación de1 

crisis de 1a 

acumu1ación de 

de recursos natura1es a 1as transnaciona1es, 

industria1 y de1 sector terciario, y a 1a 

aparato 

hacienda 

estata1: procesos que impu1san 1a 

y 1a pauperización campesina. Esta 

tensiones conc1uye en 1as querri11as de 1965 

conducidas por un sector escindido de1 APRA y de1 PC. 

Entre i968 y 1980 continúa e1 proceso ace1erado 

de transformación económica, socia1, ideo1ógica y po1ítica, 

abriendose con e11o espacio a 1a 1ucha de c1ases y 

renaciendo e1 prob1ema étnico en espera de factores de 

unificación. 

6.- Transcurrido 

constitución de1 APRA y e1 PC, 

nuevas expresiones. 

medio sig1o desde 1a 

1a contradicción continúa con 

nueva 

E1 PC 

sociedad 

y Mariátegui proponían e1 proyecto de una 

fundada en 1a so1ución -como centra1- de1 

prob1ema indígena-campesino y que co1ocará a 1a comunidad 

campesina como eje democrático articu1ador de 1a economía y 

1a sociedad andinas. Perspectiva que só1o se podría 1ograr 

con 1a vio1encia revo1ucionaria. 

E1 APRA, en cambio, 1e oponía un proyecto burgués 



534 

tomado de 

dirección 

naciona1es. 

1as sociedades europeas y e1aborado bajo 1a 

de 1a pequefta burguesia y 1a burguesia 

En tanto "e1 pro1etariado ea débi1 y e1 

campesinado ignorante", su imposición só1o se 1ograria a 

través de 1a evo1ución socia1 y e1 par1amentarismo. 

Hoy e1 Partido Comunista de1 Perú (SL) articu1a 

en su proyecto una ideo1oqia y concepción de1 mundo 

marxista-maoista y 

e1ementos cu1tura1es 

un proyecto 

de1 pueb1o 

mariateguista que asume 

co1onizado: arraigo a 1a 

tierra, organización comuna1, reciprocidad, experiencias de 

1ucha andina, códigos de comunicación y representción 

simbó1icas (1engua, mitos, ritos, tradiciones, costumbres, 

creencias). 

su proyecto inc1uye e1 respeto por 1os 

sentimientos, 1os va1ores y 1as motivaciones recogidos en 

himnos, 1a pintura, 1as canciones, e1 teatro, e1 proyecto de, 

autonomia comuna1, e1 quechua como requisito de1 combatiente 

andino, e1 uso de 1a dinamita, e1 patriarca1ismo, e1 

caudi11ismo, y e1 mi1enarismo. Es 1a a1ianza mestizo-indio, 

pequeña-burguesia y campesinos, obreros, sectores popu1ares 

en proceso de constitución de ciases, que tras e1 1ema "La 

rebe1ión se justifica" impu1san 1a vio1encia revo1ucionaria 

para igua1ar desde abajo, homogenizar y ordenar 1a sociedad 

con base en su proyecto po1itico. 

A esta 

comp1ementaria de 

tendencia 

1a 1ucha 

se 1e presenta como 

municipa1, sindica1 y 
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reqiona1-popu1ar, que unificando 1os intereses 1abora1es y 

popu1ares pretende constituir un eje popu1ar naciona1 que a 

través de 1a destrucción de1 sistema po1ítico y 1as 

re1acionea que 1o sustentan democratice 1a sociedad y avance 

a1 socia1iamo. Sin embargo 1a tendencia hacia 1a unidad de 

1a 1ucha revo1ucionaria de1 pueb1o es conf1ictiva y 

pro1ongada. 

7.- Hemos podido observar como 1a dinámica 

contemporanea 

su cohesión 

de 1a economía capita1ista mundia1 -que debe 

a 1a internaciona1ización de1 capita1 y a su 

interiorización en 1os espacios co1onia1es de acumu1ación 

exige que 1a economía peruana tenga que funcionar de acuerdo 

a 1a 1ógica de1 capita1 financiero, haciendo imposib1es 

terceras posiciones entre aque11a y 1a construcción de una 

econom~a independiente. 

La burgues~a burocrática y e1 régimen estata1· 

es tan ob1iqadoa a funcionar bajo ia raciona1idad que impone 

esta forma de acumu1ación con sus momentos de expansión y 

crisis. En esta ú1tima -ahora de deuda externa- como 

sostiene Lotta: 

1a exp1icación más fundamenta1 es que e1 contexto 

internaciona1 no es conducente a1 crecimiento de 

1a economía mundia1, ni a 1a reestructuración 

sustancia1 de 1as economi.as domésticas 

1atinoamericanas ni para 

mayores de capita1es. 

nuevas inyecciones 

Y éstas son 1as 
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condiciones necesarias para que e1 imperia1ismo 

pueda manejar de manera sustantiva e1 prob1ema de 

1a deuda. Nuevas entradas de capita1 de 

suficiente magnitud como para reestructurar estas 

economias, no van a materia1izarse, ausentes 1aa 

condiciones para una acumu1ación más rentab1e. 

Pero so1amente 1as entradas de capita1 

imperia1ista pueden crear e atas condiciones. 

centra1 en esta crisis mundia1 de acumu1ación es 

e1 hecho de 

fa1ta 

hacia 

est1.mu1o 

ade1ante 

que a 1os centros imperia1istas 1ea 

de, y 1a capacidad para empujar 

e1 desarro11o y en 1a periferia, 

justamente 

deformación 

por 1a e1evada desigua1dad, 

penetración 

y 

y 

(204). 

Las barreras 

desarticu1ación resu1tantes de 1a 

transformación que 1es precedieron 

a 1a acumu1ación surgen e 

interpenetran 1os es1abones de 1a acumu1ación mundia1 y 1os 

Estados -como e1 peruano- deben so1idarizarse con e1 

sistema. 

Loa puntos precedentes nos conducen a proponer 

que dada 1a articu1ación de 1a burguesia burocrática y e1 

Estado con e1 capita1ismo imperia1ista y 1a semifeuda1idad, 

unicamente podrá construirse 1a democracia popu1ar 

(204) Raymond Lotta,"La crisis de 1a deuda externa de 
América Latina en su contexto: La economia po1itica y 1as 
imp1icaciones estratégicas de1 desorden financiero mundia1" 
Borrador presentado en conferencia en 1a UAM, Nov. 1988, 
México. 
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destruyendo al Estado y afianzando la soberania popular 

desde el pueblo nación en el poder. Y precisamente .la nación 

en el Perú es una construcción inconclusa, parcial e 

incompleta, cuya frustración radica en su historia colonial 

qua llega hasta el presenta. 

8.- La nación como "agrupamiento colectivo cuya 

especiricidad est6 dada en primer lugar por la naturaleza de 

la cohesión social interna ••• ea el desarrollo de laa 

fuerzas productivas, el vehiculo de una articulación 

económica y el poder del Estado •• de su correspondiente 

integración social, a través de relaciones sociales que 

reali.zan al mismo tiempo la unidad contradictoria de clases 

en el seno de la comunidad" (205). 

Considerando loa elementos constitutivos de la 

nación podremos pensar, en términos hipotéticos, con. m6a 

elementos de juicio el problema étnico-nacional: 

a) rasgos cu1tura1es e históricos que se unifican 

a partir de una base étnica común: 

b) conciencia co1ectiva que conduce a la 

identidad, cohesión e integración-participación aocia1ea y 

que conforma un sujeto co1ectivo y soberano de defensa y 

rechazo a la dominación y 1a explotación común: 

c) comunidad territorializada o espacio interior 

que, 1imitado po1iticamente, define e1 1ugar de reproducción 

de instancias económicas, po1iticaa y cultura1ea: 

d) comunidad económica de relaciones sociales de 

(205) Ede1berto Torrea Rivas y J.C. Pinto, Pr9blemaa en la 
formación del Estado nacional en Centroamérica. ICAP, 1983, 
p. 186. 
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producción contradictorias entre etnias y ciases; 

e) tradición común, experiencias compartidas de 

iucha y resistencia; 

f) base materiai de ia nación que ia orientan a 

·un destino compartidoi 

g) comunidad cuiturai como acto de hegemonía. 

Sin embargo aún hoy ei Estado y ia ciudad son ios 

iugare• y ios símboioa dei poder, de ia autoridad y de ia 

vioiencia, que impiden iniciar desde aii~ ia constitución de 

ia nación, empero benefició a aqueiia parte de ia nación con 

estrechos horizontes exciusivistas y rentistas. 

La experiencia nacionai se da en ia poiítica, 

frente a ia cuai se enfrenta otra concepción dei mundo, 

símboios y vaiores indígenas expresados en un conjunto 

simbiótico. 

Las ciases dominantes se articuian ai capitai· 

imperiaiista como ei Estado a ia economía mundiai y a ia 

poiítica coioniai. La heterogeneidad 

capitaiista-precapitaiista no permitiría 

una estructura nacionai de ciases. 

ia 

estructurai 

emergencia de 

Ei Estado pierde su soberanía y su carácter 

nacionai, mientras e1 puebio evoiuciona ientamente a ia 

ciase y ia nación forjándose ai mismo ritmo una conciencia 

contradictoria 

democracia. 

Ei 

y diaiéctica entre ia dictadura y ia 

Estado se opone a ia nación y ia penetración 
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soberanía 

de1 exterior 

estata1. E1 

escinde 

Estado 

539 

1aa 1imitaciones a 1a 

se vincu1a cada vez más a 

otros estados y acepta 1as decisiones externas engarzadas a1 

apoyo po1ítico-mi1itar para evitar 1a exp1osión de 1a 

potencia1idad de 1oa antagonismo• y 1a genera1ización de1 

conriicto, así como 1a conao1idación de 1aa ruerzas 

integradoras. 

9.- Lo externo se interioriza y 1o interno se 

exterioriza en 1a dia1éctica de una economía tan importante 

por 1a geopo1ítica como por sus riquezas internas. 

Si bien es cierto que por e1 contro1 vio1ento que 

ejerce sobre 1a sociedad 1a dictadura cívico-mi1itar e• 1a 

materia1ización de 1a crisis po1ítica, ésta surge de 1a 

escasa capacidad estata1 para reso1ver 1oa desequi1ibrios 

estructura1ea creados por e1 crecimiento económico y 1as 

reivindicaciones popu1area nunca satisfechas. 

La acumu1ación de antagonismos y 1a desobediencia 

genera1izada conduce a graves rupturas. 

La dinámica de 1a sociedad se da sobre un dob1e 

enfrentamiento: por un 1ado, entre fracciones de1 capita1; 

por e1 otro, entre ciases-etnias-burguesía y terratenientes 

"mistis" en oposición a campesinos y 

semipro1etarios-pro1etarios indígenas e indios-mestizos, que 

hacen imposib1e 1a hegemonía, deva1úan 1a dominación de 

c1ase y sus instituciones. 

E1 Estado pierde parte de su propia natura1eza, 
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su capacidad y función ordenadora. 

Una contradicción que seña1a Torres Rivaa a1 

referirse a este tipo de dictadura reaccionaria de ciase es 

1a aiquiente: " ••• se trata no obstante de gobiernos e1ectos 

y conatituciona1ea, y a1 mismo 

anti-democr6ticoa, prueba e1ementa1 

tiempo represivos y 

de que cuan4p forma y 

contenido se divorcia, pueden surgir mecanismos no 

democráticos de 1egitimación y contro1" (206) A1 parecer 

existe en e1 autor una discordancia entre BU 

conceptua1ización de régimen po1ítico y Estado. La 

austancia1idad rea1 de1 Estado •• 1a vio1encia, y 1a 

1egitimidad oscurece a aqué11a en 1a misma re1ación que 1a 

regu1ación económica act~a sobre 

propias de 1a economía. 

e1 orden de 1as 1eyes 

Ea en este sentido que 1a sustancia1idad rea1. de1 

Estado peruano ea 1a vio1encia étnico-c1aaista, contenido 

que se objetiva como una ideo1ogía "anticomunista" que 

1egitima 1a fuerza. 

Mientras exista resistencia y cada vez se reduzca 

más e1 consenso pasivo y 1a a1ienación po1ítica, 1a crisis 

po1ítica tenderá a ser permanente y permeará toda 1a 

sociedad, 1a cu1tura y 1a vida po1ítica. 

E1 desarro11o capita1iata ofrece margen de 

1egitimidad a1 régimen po1ítico en 1a misma medida en que se 

vue1ve a agotar 1a capacidad de 1egitimarse. 

(206) 
EDUCA, 

E1 proceso para impu1sar un nuevo patrón de 

Ede1berto Torres 
1981, p.146. 

Rivas, Vida y muert~ en Guatema1a. 
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acumu1ación por parte de1 Estado y 1as trasnaciona1e• 

(1976-1985) condujo a un aparente auge de 1a econom~a cuando 

en rea1idad 1a desestructuraba, aún más desintegraba a 1as 

comunidades campesinas y descampesinizaba parcia1mente a 1os 

trabajador•• de1 campo. 

10.- Hoy 1a guerra de querri11a• agudiza 1a 

crisis económica y po1itica a1 ace1erar 1os factores de 

debi1itamianto de1 Estado, qua no a1canza a garantizar 1as 

inversiones nuevas, estabi1izar 1a economía o conseguir 1ae 

imprescindib1es divisas para 1a reproducción y 1a 

1egitimación. 

La necesidad de recomponer 1os factores ~e1 poder 

y de 1egitimación, de restab1ecer 1a inserción económica y 

po1itica en e1 ámbito internaciona1 y reactivar 1a economía, 

hacen impostergab1es 1as eiecciones y 1a subordinación 

creciente de 1a po1itica económica a 1os dictados de1.centro 

de acumu1ación a través de 1os organismos de poder. 

La so1ución de 1a cri•i• monetaria y 

particu1armente fisca1, enfrentará serios obst4cu1os: 

a) 1a guerra civi1, que requiere de crecientes 

inversiones bé1icas y, a 1a vez, necesita reducir 1os gastos 

de contrainsurgencia (que entre 1979 y 1983 se incrementó en 

un 5oot); 

b) frenar e1 deterioro de1 nive1 de vida popu1ar 

Y e1 desemp1eo, a1 mismo tiempo que deberá impu1sar 1os 

"po1os de desarro11o", 1as "a1deas mode1o" y 1os "comités 
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interinstituciona1es" en 1aa Areaa campesinas insurgenteai 

c) tomar medidas de po1itica económica que no 

escindan milla a 1as ciases dominantes y reconstruir 1a 

economia de1 paia, que inc1uye 1a reconstitución de 1a 

fuerza de trabajo aometiéndo1a a 1a dirección estata1. 

Fina1mente, 1aa Fuerza a Armadas exigirAn 

soberania y autonomia en 1oa mAximoa 1imitea poaib1ea para 

instrumentar 1as medidas contrainaurgentea y ser acreedora• 

de 1oa beneficios que e11a imp1ica. 

E1 conjunto de instituciones creadas por 1a 

contrainsurgencia tampoco 

naciona1 de seguridad, 

puede ser abandonado: e1 sistema 

1as patru11as de autodefensa civi1, 

empresas asociativas, po1os de desarro11o y a1deas mode1o no 

pueden ser dejadas de 1ado. 
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