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XHTBODUCC:J:ON 

Este trabajo se ubica dentro de un estudio m4s am

piio acerca de 1as comp1ejas reiaciones dia1écticas en

tre 1a estructura y 1a superestructura de una formaci6n 

socia1. Nuestra preocupaci6n genera1 ha sido comprender 

1a manera en 1a cua1 se articu1an estos dos compQnéntes 

básicos dentro de cua1quier forrnaci6n socia1 y especia~ 

mente en un momento de crisis orgánica, es decir, cuan

do ocurre una crisis econ6mica, po1~tica e ideo16gica. 

Nuestro interés particu1ar gira a1rededor de1 pape1 que 

juega 1a ídeo1og~a en 1a so1uci6n de estas crisis en 

1os pa~ses que se encuentran en re1aci6n de dependencia 

con 1os pa~ses capita1istas hegem6nicos. 

Tratándose de una crisis org~nica, nosotros parti

mos de1 p1anteamiento de que un cambio socia1 tota1 

- cambio en 1a estructura, ias re1aciones de c1ases, y 

por consiguiente en 1as instituciones socia1es y po1~t~ 

cas - no surge autom6ticamente, sino que es e1 resu1ta

do, tanto de un conjunto de condiciones estructura1es, 

~ de 1a conceptua1izaci6n particu1ar de1 mundo que 

crea y reproduce e1 grupo en e1 poder o, e1 grupo que 

asUit\e e1 poder a1 producirse esta crisis. Esto signifi

ca, que en este caso en aná1isis de 1as re1aciones es

tructura-superestructura requiere de1 estudio de ia si-
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tuaciOn espec~fica en l.a que se manifiesta y se desarro

l.l.a l.a crisis org~nica, y por otra parte, ei análisis de 

l.a nueva formaci6n social. que surge y se construye a pa~ 

ti.r de el.l.a. 

En cuanto al. estudio del. papel. que juega l.a ideol.o

g~a en l.a producci6n u obstacul.izaci6n de l.os cambios s~ 

cial.es, nos interesa escl.arecer l.as formas por medio de 

l.as cual.es el. grupo que asume el. poder pol.~tico en l.a 

etapa de l.a crisis orgánica, intenta propicar l.as condi

ciones necesarias para l.ograr,segdn el.l.os, la transición 

de una formaci6n social. a otra,(o l.a conservaci6n del.a 

form.aci6n en crisis); de ah~, l.a necesidad de investigar 

l.a el.aboraci6n y l.a divul.gaci6n de una ideol.og~a partic~ 

l.ar, y de mostrar l.os mecanismos que dicho grupo diseña 

para transmitir ésta en su intento de estructurar 1a he

gemon~a necesaria para impu1sar y conso1idar su propio 

mode1o econ6mico, socia1 y po1~tico. En e1 caso espec~f~ 

co de1 intento de a1gunos gobiernos Latinoamericanos de 

impu1sar e1 cambio de una formación socia1 dependiente 

y deformada -es decir, una formaci6n en cuya estructura 

econ6mica aan se encuentran reminiscencias de modos de 

producci6n pre-capita1istas, y que está vincu1ada con 

1as econom~as originarias de1 capita1 (imperia1istas) en 

una manera dependiente- a una formaci6n socia1 capita1i~ 
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ta independiente y conso1idada,*-como en el caso peruano 

que ahora nos ocupa,- nos interesa estudiar las formas en 

que e1 grupo que asume el poder, en representaci6n de una 

o varias fracciones de la clase dominante, intenta mani

pular ideológicamente a las c1ases subalternas con el 

fin de impedir el desarrollo pleno de una conciencia de 

clase y a trav~s de esta acci6n, obstaculizar su capa

cidad organizativa y la eventual toma del poder. 

Las reflexiones que aqu~ hemos planteado constitu

yen el contexto general dentro del cual se ubica el es

tudio del caso concreto del Perú entre 1968-1975, inve~ 

tigaci6n que fue emprendida a partir de 1972, momento 

en que los cambios sociales en este pa~s eran ya evide~ 

tes, y el proceso peruano mostraba ya sus rasgos más d~ 

finitorios, mismos que nos condujeron a la apreciaci6n 

de diferencias sustanciales entre este proceso, promov~ 

do por las fuerzas armadas peruanas (FF.AA.) encabezadas 

* Sin duda, la discusión respecto a 1a categorización 
de las formaciones sociales y de los modos de pro
ducci6n existentes en Am~rica Latina es compleja e 
inconclusa. Sin embargo, partirnos de 1a existencia 
de econom~as esencia1mente capitalistas en toda Am~ 
rica Latina, pero econorn~as con caracter~sticas es= 
pec~f ~cas debido a su inserci6n particular en la 
econom~a mundial. Ha sido fundamentalmente esta in
serci6n que ha producido el v~ncu1o de dependencia 
con los pa~ses imperialistas y la deformaci6n del 
modo de producci6n capitalista en ellos, es decir, 
e1 desarrollo desigual y combinado en los pa~ses 1~ 
tinoamericanos. 
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por ei genera1 Juan Ve1asco A1varado, y 1os tradiciona-

1es go1pes de estado en e1 Perú, (y en genera1, en Am~ 

rica Latina), en que 1as fuerzas armadas genera1mente 

hab~an sido e1 soporte de 1as c1ases dominantes tradi

ciona1es: 1a burgues~a minera y agro-exportadora, 1os 

1atifundistas, y 1as fracciones de 1a ciase capita1is

ta (comercia1 y bancaria) vincu1ada a aque11as. 

Entre 1as po1~ticas m~s re1evantes que estimu1aron 

nuestro interés por e1 estudio de 1a orientaci6n ideo1~ 

gica y 1os fines de1 gobierno mi1itarista de Juan Ve1a~ 

co A1varado, y de1 significado que ei proceso peruano 

pudiera tener tanto en 1a historia contemporánea perua

na como 1a de América Latina, en genera1, se resa1tan 

1as siguientes: 

1) 1as expropiaciones de a1gunas empresas y 1ati

fundios, tanto de peruanos como de extranjeros¡ 2) e1 

inicio de una reforma agraria profunda1 3) 1as nuevas 

1eyes sobre 1a industria que condujeron a modificaciones 

en 1a empresa privada, creando formas de cogesti6n a 

trav~s de 1as comunidades industria1es, de autogesti6n 

con 1as cooperativas, y que anunciaban 1a forrnaci6n de 

empresas de propiedad socia11 4) 1a pau1atína interven

ci6n de1 Estado en todas 1as ramas de 1a econom1a, in

c1uyendo ei sistema bancario y financiero¡ 5) 1a refor

ma educativa anunciada en 1972; 6) 1a pro1iferaci6n de 

discursos ideo16gicos oficia1es que propon1an un cambio 
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estructura1 radica1, supuestamente capaz de propiciar 1a 

distribuci6n equitativa de1 ingreso naciona1, que a su 

vez condujera hacia 1a "justicia socia1" para "1as gra~ 

des mayor~as peruanas" y que rompiera 1a dependencia h~ 

cia e1 extranjero; as~ como 7) una po1~tica internacio

na1 audaz que aparentemente cuestionaba 1a hegemon~a 

econ6mica y po1~tica de 1os Estados Unidos, y que abr~a 

nuevos cauces en 1as re1aciones dip1om~ticas, comercia-

1es y financieras con 1a Uni6n Sovi~tica y otros pa~ses 

de1 b1oque socia1ista. Para comprender e1 significado 

de estas po1~ticas dentro de 1a po1~tica econ6mica y s~ 

cia1 tota1 de1 gobierno peruano 11evamos a cabo nuestra 

investigaci6n en distintos niveies: e1 nive1 netamente 

teórico que prepar6 nuestra posibi1idad de formu1ar hi

p6tesis respecto a 1a natura1eza de1 proceso iniciado 

en 1968¡ e1 nive1 directo que nos proporcion6 1as mate-

rías primas para nuestras interpretaciones; y un ni-

ve1 indirecto, es decir, 1as interpretaciones respecto 

a este proceso formu1adas por otros investigadores. 

Respecto a 1a recopi1aci6n de materia1es, además 

de 1a informaci6n obtenida a través de documentos, 1i

bros y discursos oficia1es, sostuvimos una serie de en

trevistas con personas de distintas ciases socia1es, 

profesiones, (profesiona1es) y agrupaciones po1~ticas y 

socia1es de 1a pob1aci6n peruana durante 1as investiga

ciones de campo que 11evamos a cabo en e1 Perd en 1973, 
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y 1975. E1 conocimiento que obtuvimos a partir de estas 

fuentes nos permiti6 apreciar que e1 proceso peruano 

era, sin 1ugar a dudas, cua1itativamente distinto a 

aque11os que hab~an sido encabP-zados por mi1itares pe

ruanos de corte tradiciona1, que parec~an decaer a par

tir de 1962. A1 mismo tiempo, esta confrontación entre 

teor~a y práctica puso de manifiesto las graves contr~ 

dicciones internas en el proceso peruano. Una de 1as 

m~s evidentes, desde nuestro punto de vista, era la co~ 

tradicci6n que exist~a entre 1as nuevas leyes e instit~ 

cienes económicas y sociales creadas, la pol~tica in

ternacional, y e1 contenido del discurso ideo16gico -t~ 

rrenos en 1os que predominaba una decidida orientación 

nacional.ista,"humanista" y muy a menudo, anticapital.is-

ta- y, por un l.ado, l.as condiciones real.es de miseria y 

descontento en cietos nG.cl.eos de l.os supuestos beneficiarios de l.a 

pol.:1:.tica gl.obal., l.as l.l.amadas "grandes mayor.!.as"*• y 

por el. otro, el. apoyo oficial. a l.a fracci6n más din~mi

ca de l.a el.ase capital.ista nacional. e internacional., en 

este caso, l.a fracci6n encabezada por l.os industrial.es 

y financieros. Dicha contradicción determinó en Gl.tima 

(*) El. gobierno peruano usaba "l.as grandes mayor.!.as" pa
ra referir a l.a el.ase obrera, con todas sus fraccio
nes, incl.uyendo l.os desempl.eados o subempl.eados l.l.a
mados por t§l. "l.os marginados", el campesinado y cie.=:_ 
tos sectores de la pequeña burgues.!.a. 
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instancia nuestra decisi6n de ana1izar a fondo e1 caso 

peruano en e1 ámbito de 1a ideo1og~a a fin de presenta.::_ 

1o como tesis doctora1. 

En 1973, nuestra investigaci6n fue iniciada con e1 

objeto de responder a 1a pregunta genera1: "¿Hacia d6n

de va e1 Pera?" Habiendo rechazado cualquier exp1ica

ci6n simp1ista en re1aci6n a este proceso, como 1as de 

quienes hab1an sostenido ya en 1969 que 1as FF.AA. ha

b~an usurpado e1 poder po1~tico finicamente para impedir 

1a posib1e victoria de su enemigo tradicional, e1 part.!_ 

do Aprista, en 1as elecciones de 1969, surgieron otras 

respuestas a nuestra pregunta general, siendo 1as si-

guientes 1as que sirvieron como hip6tesis inicia1es pa

ra nuestro trabajo de investigaci6n: 

1.- ¿Pretend!an 1as FF.AA. 11evar a cabo una modeE 

nizaci6n de1 pa~s con e1 objetO de conso1idar 

e1 capita1ismo moderno* y atín forta1ecer 1os 

v!ncu1os de1 Perd con e1 capita1ismo monop61i

co? De ser éste e1 caso, ¿Qué sentido tendr!a 

impu1sar un mode1o econ6mico que promoviera ia 

acumu1aci6n de1 capita1 privado y que simu1ta-

neamente asegurara a1 nive1 de1 discurso ideo-

(*) Por "capita1ismo moderno" referimos a1 capita1ismo 
en que predomina 1a producci6n industria1, y en que, 
se ha e1iminado en gran medida, 1a producci6n "pre
capita1ista" comunitaria primitiva y 1atifundista. 
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l.6gico l.a prioridad de una forma de producción 

socia1ista, l.a propiedad socia1; en el. "Nuevo 

Per~?" Es decir, de ser ~sta l.a raz6n del. go~ 

pe,· ¿Cuál. era el. sentido verdadero de l.os abu!!. 

dantes discursos ideol.6gicos aparentemente r~ 

dical.es que parecían indicar que en el. Perd se 

dirigía hacia l.a construcci6n de sociedad so

cial.ista? 

2.- ¿Hab~an adquirido l.as FF.AA. en el. poder una 

conciencia de el.ase tal. que pudiera represen

tar en un momento dado l.os intereses de l.as 

el.ases dominadas (la el.ase obrera y al.gunos 

sectores del. campesinado) y que por ende, im

pul.saran un model.o econ6mico que sentara l.as 

bases para el futuro desarro11o del. social.is

mo? Si éste fuera el. caso, ¿Qu~ representaban 

l.os discursos ideol.6gicos dirigidos a 1a c1a-

se capita1ista en 1os cua1es se aseguraba una 

"ganancia justa .. a sus inversiones, y un 1ugar 

en e1 ''Nuevo Per11?'' Además, de ser e1 socia1i!!, 

mo 1a fina1idad de1 proceso, ¿Qué era 1o que 

significaba 1a intervenci6n extranjera a nive1 

estructura1, y qu~ era 1o que representaban p~ 

ra e1 novimiento obrero y campesino 1a po11:.t.ica 

condenatoria a 1os partidos po1~ticos y 1os 

sindicatos c1asistas y, 1a subsecuente forma

ción de 1as organizaciones superestructura1es 
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como e1 Sistema Naciona1 para ei Apoyo a 1a Mo

vi1izaci6n Socia1, (SXNAMOS) y e1 anuncio de 1a 

creación de organizaciones popu1ares por e1 go

bierno peruano en forma uni1atera1? 

Como ya hemos indicado, partirnos de 1a suposici6n 

de que 1a so1uci6n a una situación de crisis orgánica no 

depende anicamente de 1as condiciones econ6micas y de 

1as coyunturas internaciona1es, sino que está estrecha

mente vincu1ada a 1a ideo1og~a de1 grupo en e1 poder. De 

a11~, 1a respuesta a nuestras interrogantes no pudiera 

derivarse exc1usivarnente de un an~1isis de 1a po1~tica 

econ6mica, sino que ob1igadamente tendr~a que inc1uir 

también un an§1isis acerca de 1a ideo1ogra de 1as fuer

zas armadas peruanas. Por otra parte, debido a que nues

tro interés teórico y práctico es precisamente e1 pape1 

que juega 1a ideo1og1a en 1os cambios socia1es, decidi

mos centrar nuestra atención en esta prob1emática. 

Una vez precisados estos aspectos, surgi6 e1 pro

b1ema de: ¿C6mo estudiar 1a ideo1og!a de un grupo en e1 

poder en un país en particu1ar? 

Partimos, en primer 1ugar, de 1a tesis de que 1os 

fen6menos superestructura1es s61o pueden ser comprendi

dos en 1a medida en que éstos se ubiquen dentro de un 

contexto hist6ríco genera1 que evidentemente inciuye su 

re1aci6n con 1a estructura econ6mica. Por 1o que no co~ 

sideramos factib1e que e1 estudio de 1a ideoiog!a, se 
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pudiera rea1izar con s61o 1imitarnos a1 aná1isis de con

tenido y a 1os aspectos 1ingft~sticos de1 *discurso ideo-

16gico. Partiendo de estos supuestos, 11egamos a 1a con

c1usi6n de que para comprender 1a ideo1og!a de1 gobierno 

peruano entre 1968-1975 - per!odo en que propusimos ter

minar nuestra investigaci6n y que correspondi6 casua1me~ 

te con ei per!odo tota1 de1 gobierno de Juan Ve1asco A1-

varado era necesario estudiar tanto e1 contexto hist~ 

rico en e1 cua1 1os 1~deres hab~an formado su conceptua-

1izaci6n de1 mundo, como 1a po1!tica econ6rnica y socia1 

impu1sada y puesta en 1a práctica durante e1 per!odo en 

cuesti6n. 

Partimos, en segundo 1ugar, de 1a tesis de que 1a 

ideo1og~a oficia1, es decir, 1a ideo1og~a del. grupo en 

ei poder en una formaci6n socia1 c1asista, necesariamen-

te representa l.os intereses de ~ de 1as el.ases socia

l.es fundamentales, o de una o más de l.as fracciones de 

esta el.ase; de al.l.~, descartamos la posibi1idad real. de 

l.o que puede aparentarse como verdad: un grupo en el. po

der que representara 1os intereses de ~ 1as c1ases 

sociales, incl.uyendo los de l.as el.ases antag6nicas, y c~ 

ya ideol.og~a contiene 1a visi6n del mundo de todas. En 

(*) E1 "discurso ideo16gico" refiere al. universo de emi
siones orales y escritas a través de l.as cuales se 
presentan los conceptos integrados en una ideolog!.a 
En "e1 universo" se incl.uyen libros, revistas, pan
cartas, discursos pol.~ticos, consignas, dibujos, etc. 
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s~ntesis, negamos la posibilidad de la neutralidad ideo-

16gica de la ideolog~a oficial en cualquier formaci6n 

social clasista. Entonces, para ubicar el contenido c1~ 

sista de la ideolog~a oficial del gobierno militar pe

ruano, era imprescindible encontrar la composici6n de 

1a clase representada por el grupo que hab~a asumido el 

poder pol~tico. Sin embargo, para entender esta rela

ci6n de clase no era posible sin un estudio detenido 

de la pol~tica econ6mica que hab~a sido impulsado por 

el gobierno, y sin un estudio de los conceptos ideo16g~ 

coa al nivel abstracto, o sea, al nivel de las ideas, 

transmitidas en el discurso ideo16gico. 

Mientras que el estudio de la pol~tica econ6mica 

nos permiti6 mostrar cual era la ciase que en ~1tima 

instancia era beneficiada por ei mode1o econ6mico en 

proceso de construcci6n a partir de 1968; e1 estudio de 

1a ideo1og~a nos permiti6 comprender más a fondo 1as r~ 

zones que orientan a dicha po1i:tica econ6mica. En e1 en

foque de nuestro trabajo, descartamos toda interpreta

ci6n ·mecanicista de1 estudio de 1os fen6menos socia1es: 

existe una re1aci6n dia1~ctica entre 1a estructura y 1a 

superestructura sin 1a comprensi6n de 1a cua1 es impos~ 

b1e entender 1os procesos socia1es. 

como consecuencia, 1o que nos posibi1it6 responder 

a nuestras interrogantes respecto a 1a natura1eza de1 

proceso peruano fue, tanto e1 estudio de1 contexto his

tórico que hab~a dado 1ugar a1 go1pe de estado de 1968, 
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como e1 estudio de 1a estructura interna de l.a ideol.og~a 

oficial. a1. nive1 abstracto y a1 nivel. concreto, es decir, 

l.a manifestación de l.as ideas en 1.a pol.~tica econ6mica y 

superestructural.. Reiteramos: desde esta perspectiva, l.a 

ideol.og!Ca. sustentada. por el. grupo en el. poder, se puede 

comprender Onicamente a través de un anál.isis integral. 

y total.izador que vincul.a el. nivel. superestructural. con 

el. estructural.. Por ejempl.o, l.a ideol.og~a al. nivel. abs

tracto en una formaci6n social. capital.ista puede ser in

tegrada por un conjunto de representaciones fal.sas de l.a 

real.idad, en cuanto que sea una ideol.og~a burguesa que 

esconde l.as rel.aciones de expl.otaci6n que existen en l.a 

real.idad social.. Sin embargo, l.a fal.sificaci6n de l.a re~ 

l.idad en aque11a ideo1og~a no es comprensib1e s61o a tr~ 

vés de un an~1isis interno de1 discurso ideo16gico mis

mo, sino que requiere de 1a confrontaci6n de 1os p1an

teamientos ideo16gicos a1 nive1 abstracto con 1as re1a

ciones econ6micas y socia1es rea1es, es decir, constata

das con e1 aná1isis de 1a po1~tica econ6mica y superes

tructura1 .. 

Orientados por nuestro interés espec~fico de estu

diar e1 proceso ideo16gico de1 grupo rni1itar peruano, es 

decir, 1as caracter~sticas y 1as funciones de 1a ideo1o

g~a dominante en e1 go1pe de estado de 1968, y en 1a far 

mu1aci6n de 1a po1~tica estructura1 y superestructura1 

entre 1968-1975, encabezado por Juan Ve1asco A1varado, y 
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partiendo de ias bases te6ricas arriba expuestas, 11eva

mos a cabo nuestra inveatigaci6n concreta, fundamentai-

mente entre 1973 y 1977. Los prob1emas encontrados y 

1os resu1tados fina1es de esta investigaci6n han sido 

organizados para su exposici6n, de 1a siguiente manera: 

Cap~tu1o I: Hacia una definici6n de1 concepto de ideo-

1og:la. 

Para estudiar 1a ideo1og~a de1 grupo en e1 poder Y 

e1 pape1 que ésta jugaba en 1a formu1aci6n de1 mode1o 

econ6mico y de1 nuevo mode1o superestructura1, era nec: 

sario encontrar una teor~a de 1a ideo1og~a que pudiera 

servir como gu1a de nuestra investigaci6n y que fuera 

capaz de proporcionar 1as categor~as que nos permitie

ran construir nuestro objeto de estudio. Esta bGsqueda 

nos condujo principa1mente a1 estudio de dos teor~as 

marxistas distintas acerca dei concepto de ideoiog~a: 

1a de ia escueia aithusseriana, y ia aiternativa grams

ciana. En 1a primera escueia, ~ ideoiog~a está p1an

teada como una necesaria fa1sificaci6n e inversi6n de 

ias re1aciones reaies de ios seres humanos. Dicha cara~ 

ter~stica es producida "estructural.mente"' por 1a fun-

ci6n cohesiva atribu~da a ia ideo1og~a en cua1quier foE 

maci6n sociai. Para esta escue1a, 1a ideo1og~a es equi-

( •) Los conceptos "estructura" "causua1idad estructu
ra1", etc., uti1izados en esta Introducci6n serán 
exp1icados en ei Cap~tu1o I. 



14 

va1ente a un desconoc:lmiento de 1a rea1idad, mientras 

que, por otra parte, 1a ciencia considerada como e1 co

nocimiento verdadero. Según 1a corriente gramsciana, e1 

concepto de 1a necesaria fa1~ificaci6n de toda ideo1o

g~a no está negado tota1mente: de a11~ que, esta cara~ 

ter~stica está restringida a ciertas ideo1og~as, y 1o 

que es más, 1a fa1sificaci6n no encuentra su raz6n de 

ser en 1a causa1idad estructura1, sino en 1a 1ucha de 

c1ases. SegGn Gramsci, ciertas ideo1og~as, inc1uyendo 

1as ideo1og~as burguesas en una formaci6n socia1 capit~ 

1ista (en que 1a c1ase dominante es 1a c1ase capita1is

ta), están integradas por representaciones fa1sas de 

1as re1aciones rea1es de 1os seres huamnos: sin embargo, 

otras ideo1og!as son precisamente 1o opuesto: constitu

yen representaciones que se aproximan a 1as verdades 

rea1es. Lo que es m~s, en esta teor~a de 1a ideo1og!a, 

1a ciencia y 1a ideo1og!a se encuentran necesariamente 

re1acionadas. E1 aná1i~is de ambas teorías se presenta 

en una forma sucinta en e1 primer cap~tu1o de este tra

bajo, en donde se ancuentran 1as exp1icaciones por 1as 

cua1es habíamos rechazado 1a teor~a a1thusseriana, acep

tando 1os conceptos fundamenta1es que integran 1a cate

gor~a de ideo1og!a proporcionada por 1a corriente grarn

sciana. 

Para nosotros 1a ideo1og1a está considerada como 

un instrumento de contro1, pero a 1a vez, como un ins-



trumento sine qua non para 1a producci6n de cambios so

cia1es a1 nive1 estructura1 y/o superestructura1; de 

a11~, 1a importancia de1 contro1 ideo16gico por 1a cia

se dominante en 1as formaciones socia1es c1asistas, so

bre todo, mas no exc1usive, en 1os momentos de una tra~ 

sici6n de una formaci6n socia1 a otra. 

Cap~tu1o II: La rea1idad peruana en v~speras de1 go1pe 

de estado de 1968 

En e1 segundo cap~tu1o de nuestro trabajo, a tra

vés de un aná1isis de 1as condiciones socia1es, econ6-

micas y po1~ticas en e1 Pera a partir de 1a Segunda Gu~ 

rra Mundia1, fundamentamos 1a e~istencia de una crisis 

org~nica que se agudjz6 en e1 decenio que precedi6 a1 

go1pe. Nuestro aná1isis inc1uye una s~ntesis de1 desa

rro11o de 1as fuerzas productivas y 1as contradicciones 

que fueron generándose entre ~stas y 1as re1aciones de 

producci6n, sobre todo durante e1 decenio que precedi6 

a1 go1pe; de 1as ideo1og1as burguesas divergentes de 1as 

ideo1og~as tradiciona1mente hegem6nicas en e1 Perü; de 

ideo1og1as antag6nicas (marxistas); de 1as manifestacio

nes de descontento y de protesta por parte de1 pro1eta

riado y e1 campesinado, y de 1a descomposici6n de1 con

tro1 po1~tico ejercido por 1os grupos que compart~an e1 

poder. Estas condiciones internas, aunadas a ia situa

ci6n internaciona1 en que predominaban movimientos de 
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1iberaci6n nacional. en todo el. mundo, el. éxito de l.a re-

vo1uci6n socia~ista cubana en América Latina, l.a expan

sión de1 capital.ismo monop61ico, y 1a pol.~tica de l.a gu~ 

.rra fr~a. dieron l.ugar a un reforzamiento del. nuevo con-

cept? de seguridad nacional {interpretado ahora como se

guridad integra1) en 1as fuerzas armadas peruanas. Este 

conjunto de condiciones condujeron a profundizar la toma 

de conciencia de algunos grupos de l.as FF.AA. respecto a 

su pape1 "hist6rico" en el. curso de 1os eventos en el. P~ 

r11. 

La crisis econ6mica en l.os momentos de la toma del. 

poder, se caracterizaba por l.a incapacidad de 1a estruc-

tura tradicional de seguir sirviendo aún m~nimamente pa-

ra satisfacer l.as necesidades de 1as clases privilegia-

das y de los obreros y campesinos peruanos, as! como, 

por 1a imposibi1idad de poner en marcha una nueva estru~ 

tura moderna que fuera capaz de estimul~~ el desarrollo 

econ6mico de1 pa1s. Esta crisis se caracterizaba en par

te por e1 empuje por parte de un sector de1 campesinado, 

a partir de1 cual se intentaba conso1idar l.a formación 

de estructuras productivas netamente capital.istas en el. 

agro; por l.a incapacidad de1 Estado, por una parte, para 

satisfacer 1as demandas del. sector nacional. de l.a burgu~ 

s!.a moderna, y por otra, irnpul.sar una pol.l:tica capaz de aumentar 

1a productividad a través del. sistema proC.uctivo agrl:col.a vigente; 

y, f.1..na.lmente, l.a incapacidad del. sistana proCuctivo en general. de 

absorber la mano de obra desocupada y subempleada. sin embargo, 



dadas 1as estructuras po1~ticas de1 pa~s, no hab~a sido 

posib1e contrarrestar ni e1 poder que 1os grandes 1ati

fundistas y 1a burgues~a vincu1ada a e11as ejerc~an en 

e1 par1amento peruano, ni 1as presiones extranjeras eje~ 

cidas por 1as empresas transnaciona1es (i1ustrada en 

1968 por e1 caso de 1a "Internationa1 Petro1eum compa

ny") y e1 gobierno norteamericano: de a11~, que fuera 

imposib1e iniciar una reforma agraria profunda y una P2 

1~tica industria1 que hubiera favorecido sobre todo a 

1a fracci6n industria1 nativa de 1a burgues~a. y que s~ 

puestamente hubiera reducido e1 prob1ema de 1a desocup~ 

ci6n. 

Las condiciones internas y externas hab~an conduc~ 

do a1 desarro11o de diversas corrientes ideo1ógicas, es 

decir, de ideo1og~as de 1a burgues~a moderna, industria1 

e ideo1og~as de izquierda; éstas 01timas manifestándose 

en hue1gas, invasiones de tierras, y movimientos guerri-

11eros, y aqué11as traduciéndose en pugnas en e1 inte

rior de 1as instituciones po1~ticas entre e1 b1oque re

trógrado y e1 b1oque de1 grupo ascendente. 

Los mi1itares peruanos, con su formaci6n tecn6cra

t~ y sus nuevos estudios profesiona1es e ideo16gicos, 

adquirida fundamenta1mente de fuentes norteamericanas, 

11egaron a ser conscientes de 1as contradicciones inte~ 

nas y de 1a necesidad de reso1ver1as para impedir e1 

crecimiento de las ideo1og~as de izquierda y e1 descon-
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tente general. que pudiera conducir al. aumento en l.as de

mandas de l.a el.ase obrera y l.os campesinos y de al.11, a 

1.o que era interpretado como l.a "subversi6n": l.a crecie!!. 

te .i.nfl.uencia de 1.os factores que int~rrumpS:.an "l.a paz y 

el. orden" requeridos para l.a industrial.izaci6n, es decir, 

el. desarrol.l.o de una nueva etapa capitalista en el. pa!s. 

En este contexto histórico, l.as FF.AA. tomaron l.a deci

si6n de asumir el. poder pol.!tico. 

cap!tul.o III: La pol.!tica econ6mica de l.as FF.AA. entre 

l.968-1.975 

Una vez en el. poder, l.as FF.AA. peruanas contaron 

con al.gunas opciones para l.a el.aboraci6n de un model.o 

econ6mico. El. cap!tul.o III, después de presentar sint~

ticamente l.a ideol.og!a del. grupo dominante de l.as FF. 

AA. señal.a las opciones posib1es, y examina detenidame~ 

te 1as principal.es medidas y estrategias econ6micas im

pu1sadas entre i968 y 1975, año en que terrnin6 e1 per~2 

do de Juan Ve1asco A1varado. Aqu~ se ana1izan 1as nuevas 

disposiciones l.e:ral.es que 1e:J"iti:naron 1a expansi6n del. pape1 

del. Estado en l.a econorn~a y que modificaron al.gunos sis

temas de producci6n, administración, y acumul.aci6n de ca

pital., tanto en l.a industria como en 1a agricul.tura, l.a 

miner~a, l.a pesca, y otras ramas econ6micas, haciendo 

resal.tar l.a re1aci6n entre l.as medidas econ6micas y l.as 

bases ideol.6gicas (que hab~an sido parcial.mente respon-
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sab1es por éstas} y 1as contradicciones internas en 1a 

po1~tica económica en genera1. E1 conjunto de po1~ticas 

econ6micas, 11eno de contradicciones, obedec!a en parte 

a 1a ideo1og!a heterogénea de1 grupo en e1 poder. Esta 

ideo1og!a, que es extensivamente ana1izada en e1 cap!t~ 

1o IV, se nutria de conceptos, tanto de 1a burgues!a i~ 

ternaciona1 monop61ica que apoyaba 1a inversi6n extran

jera en cua1guier rama de 1a producci6n, como de conceE 

tos de 1as corrientes ideo16gicas de 1a burgues!a indu~ 

tria1 naciona1 y de 1a pequeña burgues!a; ~sta, sobre 

todo, propugnaba por po1!ticas naciona1istas, y apoyo 

a 1a mediana y pequeña industria y a 1as cooperativas. 

Las contradicciones ideol6gicas de 1a ideo1ogia oficia1 

y 1as condiciones econ6micas ~premiantes condujeron a 

una po1!tica econ6mica contradictoria. Un ejemp1o de es

tas contradicciones se encuentra en e1 impu1so para 1a 

inversi6n privada internaciona1, con 1a simu1tánea for

mación de emP.resas de propiedad socia1. 

Este cap!tu1o inc1uye, además, un breve resumen de: 

1os nive1es de productividad a1canzados en 1as distin

tas ramas econ6micas durante e1 periodo de Ve1asco A1v~ 

rado; 1a distribuci6n de capita1 en éstas; 1a distribu

ci6n de1 ingreso naciona1 entre 1as distintas ciases y 

fracciones de c1ases y, finalmente, 1os intentos inici~ 

les de sectoralizar, es decir, corporativizar a 1a po

b1aci6n peruana. Todos estos indicadores nos llevaron a 
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conc1uir que 1a po1~tica econ6mica de veiasco A1varado 

favorec~a indiscutib1emente a la burgues~a naciona1 e 

internacional, en detrimento de las ciases dominadas. 

Cap~tu1o IV: La anatom~a de la ideoloq~a oficial 

Para que la pol~tica econ6mica de Velasco Alvarado 

tuviera posibilidades de lograrse, se requer~a de una 

ideo1og~a espec~fica que fuera asimilada por la pobla

ción en general, y sobre todo por las clases desfavore

cidas, de ah~ que hayamos presentado en el Cap~tulo IV 

un an~lisis detallado de algunos de los conceptos fun

damentales incorporados en la ideolog~a oficial, y de 

sus princioales or~genes clasistas. Nuestro análisis 

nos permitió comprender que la ideología oficial esta

ba integrada por conceptos a menudo contradictorios, d~ 

do que éstos pertenec:ían a tres cuerpos te.6ricos disti!!, 

tos, aunque dentro de una misma idcoiogía general bur

guesa: la ideo1og:ía de 1a burgues~a internacional hege

mónica, que inc1u:ía e1 nuevo concepto de seguridad na

ciona1, desarro11ado y transmitido básicamente desde el 

exterior¡ los principios de ia pequeñas burgues~a peru~ 

na, incorporados en 1os planteamientos de los partidos 

po1:íticos como e1 Partido Aprista Peruano (PAP) y la D~ 

mocracia Cristiana (DC)¡ y, algunos conceptos del soci~ 

l.ismo utópico, transmitidos principa1mente por los int:_ 

grantes del. Movimi.ento Socia.1 Progresista (!-lSP). La CO!!!. 
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binación de conceptos derivados de estos cuerpos te6ri

cos, aunado a 1a presi6n ejercida por 1as demandas de 

1as c1ases dominadas, condujeron a 1a e1aboraci6n de 

una ideo1og~a popu1ista", que puede ser entendida como 

una ideo1ogra que en 1o aparente representa 1os intere

ses de todas 1as clases socia1es, pero que en e1 fondo 

representa exclusivamente 1os Lntereses de 1a burgues~a. 

Entre 1os conceptos que formaban parte de 1a ideo-

1og~a oficial entre 1968-1975, analizamos 1os siguientes 

en este cap~tu1o: e1 ser humano, e1 Estado, 1a naci6n, 

e1 bien comGn, la industrialización, 1a reforma agraria, 

e1 capitalismo, e1 comunismo, 1a propiedad privada, 1a 

invers.i..6n extranjera, 1a dependencia,, ~l 1.a seguridad n~ 

ciona1, ta1 como se presentan principalmente en 1os di~ 

cursos y documentos o':icia1es .. 

A trav~s de1 análisis de contenido de1 discurso 

ideo16gico y e1 estudio de 1a po1!tica econ6mica, 11eg~ 

rnos a 1a conc1usi6n de que 1a ideo1ogra oficial a1 ni

vel abstracto constitu~a de hecho una fa1sif icaci6n de 

1a realidad, o sea, de 1as relaciones sociales, econ6rn~ 

cas y po1!ticas entre 1as distintas clases sociales pe

ruanas, y entre 1os peruanos y e1 exterior: Ni todos 

1os peruanos eran iguales ante la 1ey, ni ten!an 1os 

mismos derechos .. Tampoco se hab!a formulado en e1 pa~s 

(*) Concepto que será desarro11ado en el Capitulo IV .. 
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una po1~tica internaciona1 capaz de romper 1a re1aci6n 

de dependencia entre el Pera y l.os Estados Unidos; ni se 

hab~an recuperado l.as riquezas de la naci6n. No existía 

tal. "bien comt'.ln" representado en, y protegido por,. el. 

Estado; ni hab~a sido posible resolver l.os problemas 

del. sector agr~col.a a través de l.a reforma y l.a pol.~ti

ca agraria. Las formas de cogesti6n no habían el.i~ina

do l.as desigualdades entre capitalistas y obreros; y l.a 

propiedad social. tampoco tenía l.a perspectiva de ser 

prioritaria. Además, adn no se hab~a sentado l.as bases 

para crear una mentalidad "solidaria" y "no-egoj;,sta" 

por parte de l.os capitalistas y cooperativistas; ni 

existía una verdadera participaci6n de l.os obreros y 

campesinos en l.as empresas disefiadas para l.ograr esto. 

La conceptua1izaci6n de1 mundo, tal. como estaba transm~ 

tida en l.os discursos y documentos oficial.es, fue una 

representaci6n tergiversada del. mundo real.; sin embar

go, era necesario que l.as ciase dominadas aceptasen es

ta imagen fa1sa de su rea1idad para que e1 gobierno mi-

1itar pudiera conso1idar su direcci6n inte1ectua1 y 

mora1 sobre 1as c1ases socia1es, para poder contar 

así., con e1 apoyo necesarios para impu1sar su mode1o 

eco~co que funcionara en detrimento de 1as grandes masas empo

brecidas. En s!tntesis, en e1 caso peruano, debido a que .la pol.iti

ca econ6nica exigí.a grandes sacrificios p:>r parte de .las el.ases ~ 

p1otadas, precisamente para permitir una arnp1ia acumu1~ 



23 

ci6n de capita1 privado necesaria para estimu1ar 1as in

versiones en 1a industria y, de a11~, lograr 1a meta fu~ 

damenta1 de1 programa econ6mico -1a industria1izaci6n 

rápida de1 pa~s - era necesario 1a 1egitirnaci6n de una 

ideo1og.t.a que falsificara 1a realidad. 

E1 modelo econ6mico depend.í.a de 1a co1aboraci6n de 

todas 1as clases sociales para tener éxito. Esto quer.t.a 

decir que 1as ciases subordinadas, que hab.í.an perturba

do .l.a •paz social" antes de 1968, ten.í.an que ser contr2 

1adas para que no continuaran con su conducta "subvers~ 

va". Por ende, .l.as FF.AA. ten.í.an que aparecer como re

presentantes de estas clases. En igua1 forma, 1a ideo12 

g.í.a ofícia1 tuvo que mostrarse como .l.a salvaguardia pa

ra .l.a c.l.ase capitalista. De haber sido de otra forma, 

no hubiera sido posib1e contar con 1a co1aboraci6n de 

1os capita1istas para 1a construcci6n de un mode1o eco

n6mico que, en a1tima instancia, 1os beneficiar~a, pero 

que, a corto p1azo, aparentemente 1os perjudicaba. Todo 

esto produjo ia ambiguedad aparente de 1a ideo1og~a of~ 

cia1 durante ei per~odo de Juan Ve1asco A1varado. 

cap~tu1o V: Los mecanismos ideo16gicos de1 gobierno pe

ruano, 1968-1975 

Tota1mente conscientes de 1a .importancia de1 apoyo 

de todas 1as clases socia1es, pe=o sobre todo, de1 apo

yo de 1as c1ases dominadas debido a que e1 mode1o econ~ 

1: 
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mico no l.as favorec~a, e1 gobierno inVirti6 cuantiosas 

sumas de recursos financieros y esfuerzos hwnanos en su 

intento por concil.iar 1a 1ucha de el.ases para l.ograr 

as~ 1a hegemon~a y l.a construcci6n de1 nuevo bl.oque hi~ 

t6rico. Es en el. Cap~tul.o V donde estudiamos l.os prin

cipal.es mecanismos diseñados por l.os intel.ectual.es vin"

cul.ados a 1as FF.AA. para transmitir y consol.idar l.a 

ideol.og~a oficial.. Nos preocupamos aqu~ fundamental.men-

te por aquel.l.as instituciones y estrategias el.aboradas 

para control.ar, orientar y organizar a l.a pobl.aci6n adu~ 

ta, debido a que a corto y mediano pl.azo, ser~a este se~ 

tor de l.a pobl.aci6n quien serra capaz de obstacul.izar o 

estimul.ar l.as posibil.idades de éxito del. nuevo model.o 

econ6mico. Por 1o mismo, ana1izamos e1 SINAMOS, 1a confed~ 

raci6n Naciona1 Campesina {CNA} , 1a Centra1 de Trabajad~ 

res de 1a Revo1uci6n Peruana (CTRP}, 1a organizaci6n ve

cina1, y 1as estrategias desarro11adas para contro1ar 

1os medios masivos de comunicaci6n. E1 sistema educativo, 

instrumento ideo16gico por exce1encia, ha sido omitido 

de nuestro estudio por su 1iinitado efecto inmediato so

bre 1a ciase obrera y 1os campesinos peruanos. 

Es en este cap~tu1o donde se ana1izan 1os medios de 

propaganda usados por 1as instituciones gubernamenta1es 

en su 1ucha ideo16gica para 1ograr e1 consenso sobre to

do en 1as c1ases suba1ternas. E1 aná1isis de contenido 

de 1os materia1es ideo16gicos, muestra con toda c1aridad 
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e1 nive1 de manipu1aci6n consciente emp1eado por ios i~ 

te1ectua1es vincu1adoc a 1as FF.AA. e indirectamente, a 

ia ciase capita1ista. Esto es evidente en 1a forma en 

que se manipu1aban tanto e1 origen de 1os mensajes 

(quien _ios emite), 1a forma en _que son codificados (tar!:_ 

to en su sintaxis, como en su expresi6n denotativa y 

connotativa) como en e1 tipo de versi6n esencia1mente 

ret6rica (de apariencia neutra1, pero de contenidos es

pec~ficamente burgueses). 

A pesar de 1a conciencia por parte de 1os mi1ita

res y sus asesores civi1es de 1a importancia de cons

truir 1a hegemon~a, y a pesar de 1a enorme inversi6n 

econ6mica y humana para este fin, e1 experimento popu-

1ista y corporativista peruano fracasó. Las razones de 

este fracaso constituyen 1a prob1emStica tratada en 1as 

conc1usiones de nuestro trabajo. 

Conc1usiones 

E1 intento de conso1idar un mode1o capitalista con 

caracter~sticas "humanitarias," capaz de eliminar la e~ 

p1otaci6n de las clases dominadas, apoyado en una ideo

log~a popu1ista que intent6 conci1iar la 1ucha de cla

ses y corporativizar a la pob1aci6n peruana, dur6 esca

samente siete años. Las contradicciones en el modelo 

econ6mico adoptado, tanto como aque11as apreciadas en 

las instituciones y estrategias superestructurales, au

nadas a una fuerte crisis econ6mica que impidi6 la im-
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p1ementaci6n de 1a po1~tica redistributiva popu1ista, 

condenaron e1 experimento peruano a1 fracaso. Ni 1ogr6 

1a co1aboraci6n tota1 de 1a c1ase capita1ista - misma 

que e1 gobierno mi1itar estaba representando, en d1ti-

ma instancia ni 1ogr6 e1 apoyo de 1os obreros y cam-

pesinos. 

Pero, a 1a vez, e1 mode1o estructura1 iniciado -e1 

capita1ismo reformado combinado con e1 impu1so a 1as i~ 

dustrias de propiedad socia1 - junto con e1 est!tmu1o s~ 

perestructura1 que 11amaba a 1a pob1aci6n a participar 

en todas 1as esferas de 1a vida naciona1, indiscutib1e

mente inici6 una nueva etapa en 1a historia de1 PerG: 

1a formaci6n socia1 históricamente retr6grada, que adn 

permit~a que 1os 1atifundistas y 1a burgues~a minera y 

agro-exportadora pudieran intervenir decisivamente en 

1a po1~tica naciona1, y que 1a c1ase obrera y 1os cam

pesinos pudieran ser en gran medida exc1uidos de 1as d~ 

cisiones po1~ticas fue modificada. E1 mismo proceso im

pu1sado a partir de 1968, junto con 1a crisis econ6mica 

p1enamente evidente en 1973 produjo una radica1izaci6n 

de 1as ciases dominadas, y en 1ugar de una conci1iaci6n 

de 1a 1ucha de c1ases, condujo a una agudizaci6n de 1a 

misma. En s~ntesis, en 1ugar de impedir e1 desarro11o 

de ideo1og~as de izquierda en e1 Per6; e1 popu1ismo pe

ruano, que imp1icaba cierta to1erancia hacia 1a oposi

ci6n radica1, contribuy6 a su desarro11o. Esta to1eran-
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cia, que se deb~a por un 1ado, a 1a ~deo1og1a de1 grupo 

de 1as FF.AA. en e1 poder, y por otro a 1as condiciones 

socio-econ6micas y, a1 nive1 de 1ucha de c1ases ante

rior a1 golpe de estado de 1968, sirvi6 para diferenciar 

e1 gobierno de Ve1asco A1varado de ios actua1es gobier

nos militares en e1 Cono Sur. 

Esperamos que e1 trabajo que ahora se presenta con 

detenimiento, constituya una aportaci6n tanto te6rica 

como práctica. En 1o te6rico, esperamos haber podido h~ 

cer una contribuci6n respecto a 1a discusi6n inconclusa 

sobre e1 concepto marxista de ideo1og~a. 1as relaciones 

dia1~cticas entre 1a estructura y 1a superestructura y 

entre sociedad civi1 y sociedad po1~tica y 1as articu1~ 

cienes de1 estado coporativista. Además, dentro de l.a 

metodol.og~a para estudiar los fen6menos social.es, es 

nuestro anhel.o a través de un estudio de caso -

el. haber ofrecido un model.o de investigaci6n para futu

ros trabajos sobre l.a ideol.og:t.a del. grupo en el. p::xier en 

otros pa~ses l.atinoarnericanos. Respecto al. terreno de 

l.o práctico, es nuestro deseo haber aportado conocimie~ 

tos que permitan a aquel.l.os interesados en l.a transfor

maci6n de l.a realidad, comprender más a fondo el. proce

so ideol.6gico y l.os mecanismos empl.eados por 1a burgue

s~a, a través de los mil.itares, en su intento por con

trol.ar el. desarrol.lo y l.a divul.gación de l.as ideol.og!as 

de izquierda en América Latina. 
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Ciertamente, esta investigaci6n nos ha ayudado a 

reso1ver, aunque parcial.mente, al.gunos prob1emas metod~ 

16gicos invol.ucrados en el. estudio y l.a interpretaci6n 

de l.o·s fen6menos social.es, pero, a J.a vez, ha revel.ado 

una serie de dudas que indiscutib1emente a~n exigen ma

yor profundizaci6n. En consecuencia, l.a investigación, 

cuya exposición ahora entregamos como un trabajo termi

nai constituye poco m~s que el. principio de futuras in

vestigaciones, que, en al.gunos casos, ya hemos empezado 

a desarrol.l.ar. 



X.- HACXA UNA DEFXNXCXON DEL CONCEPTO DE XDEOLOGXA 

"En una fase determinada de su desarro11o, 
1as fuerzas productivas de 1a sociedad en
tran en contradicci6n con 1as re1aciones 
de producci6n existentes, o, 10 cua1 no es 
m~s que su expresi6n jur~dica, con 1as re-
1aciones de propiedad en cuyo interior se 
hab~an movido hasta entonces. De formas 
evo1utivas de 1as fuerzas productivas que 
eran, estas relaciones se convierten en 
trabas de estas fuerzas. Entonces se abre 
una época de revo1uci6n socia1. E1 cambio 
que se ha producido en 1a base econ6mica 
trastorna más o menos 1enta o rápidamente 
toda 1a co1osa1 superestructura. A1 consi
derar ta1es revoluciones importa siempre 
distinguir entre 1a revo1uci6n material de 
1as condiciones econ6micas de producci6n 
- que se debe comprobar fiel.mente con ayuda 
de l.as ciencias f1sicas y natural.es - y 
1as formas jur1dicas, pol.1ticas, rel.igio
sas, art1sticas o fi1os6ficas; en una pal.a 
bra, l.as formas ideo16gicas bajo l.as cua-
ies l.os hombres adquieren conciencia de es 
te confl.icto y l.o resuel.ven." -

Marx, c., "Pr61ogo" a l.a Contribuci6n 
a l.a cr1tica de l.a econorn1a po11tica, Fon
do de Cul.tura Popular, México, 1979, pp.12-
13. 

Aunque en l.as obras de Marx y Engel.s existen muchas 

indicaciones acerca de l.a natural.eza de l.a ideo1og1a y del. 

papel que juega ésta en una formaci6n social., no podernos 

afirmar que a través de dichas obras se puedan obtener de

finiciones y conceptos refinados que permitan una formu1a

ci6n total.mente el.ara y coherente del. probl.ema, ni mucho 

menos, una teor1a de l.a ideo1og1a. Tan es as1 que se han 

desarrol.l.ado dos corrientes marxistas distintas acerca del. 

concepto que nos ocupa, fundamentando sus postul.ados esen

cial.es, sobre todo,en l.as obras de Marx y en aque11as de a~ 

gunos te6ricos marxiDtas. As1 es que, al. estudiar l.a ideo-
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109~a de un Estado en particu1ar, es necesario profundizar 

en ei.estudio de1 concepto mismo de ideo1og~a para estab1e 

cer categor1as que permitan e1 an41isis de 1a ideo1og1a en 

un caso concreto. 

Esto nos enf rent6 a 1a tarea de responder - por 1o me 

nos parcia1mente - a una serie de preguntas cuya reso1u

ci6n contribuyera a comprender 1a ideo1og~a y 1os mecanis

mos ideo16gicos de1 gobierno peruano entre 1968-1975. En 

1a bOsqueda de una teor~a internamente coherente, que cap

tara 1a dinámica misma de 1a ideo1og~a en 1a rea1idad pe

ruana, optamos por examinar 1as dos corrientes que abordan 

1a problemática actua1 de 1a ideo1og~a. 

una de estas escuelas o tendencias, de carácter es

tructura1ista, es 1a representada por Louis A1thusser y 

sus disc~pu1os, quienes p1antean que toda ideo1og~a es ne

cesariamente fa1sificadora y mistificadora. La otra opci6n 

1a constituye e1 pensamiento gramsciano, e1 cua1 sostiene 

que 1a mistificaci6n y 1a fa1sificaci6n de 1as re1acíones 

rea1es de 1os hombres no constituyen una caracter~stica i~ 

tr~nseca o estructura1 de toda ideo1og~a, sino Onicamente 

de ciertas ideo1og~as (como estab1eceremos más ade1ante, 

1a necesaria fa1sificaci6n es una caracter~stica de 1as 

ideo1og~as burguesas y, potencia1mente, de ciertas ídeo1o

g~as marxistas). 

Como primer paso de1 trabajo, entonces, intentamos 

formu1ar un concepto de ideo1og~a que nos permitiera estu

diar, en 1a rea1idad, 1a natura1eza y e1 pape1 de 1as ide~ 
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l.og~as en una sociedad de c1ases, sus interre1aciones y 

sus rel.aciones con 1os otros procesos socia1es - e1 proc~ 

so econ6mico y el. proceso pol.~tico. Este concepto ten~a 

que constituir l.a base para construir nuestro objeto de 

anAl.isis y l.a gu~a en el. proceso mismo de investigación. 

Por supuesto, en ningan momento pretendemos haber 11.~ 

gado a l.o que pudiGrarnos considerar "el. concepto marxista 

de l.a ideol.og.!.a"; sin embargo, nuestra pesquisa, que ha pa=:_ 

tido de l.as teor~as ya desarrol.l.adas, ha sido Gtil. para en-

riquecer nuestro conocimiento sobre éstas y sobre el. proce-

so ideol.6gico, as~ como para profundizar en l.a manera como 

este concepto puede ser estudiado en un momento h~st6rico 

concreto. 

La investigaci6n te6rica ha pl.anteado probl.emas no r: 

suel.tos que, sin duda, ser§n 1a preocupaci6n de futuros 

trabajos orientados ·precisamente a esta prob1emática impcE 

tante, tanto desde 1a perspectiva te6rica corno práctica .. 

LA IDEOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL 

La ideo1og1:a como una deformación de 1a rea1idad 

La ideo1og1:a, segc1n A1thusser, es "un sistema de ideas, 

de representaciones que domina e1 esp~ritu de un hombre o 

de un grupo sociai .... !/ Estas representaciones comprenden 

todo 10 existente a1rededor de1 hombr~: sus re1aciones 

con 1a n~tura1eza, con 1a socied~d, con ios otros horn-

bres y con sus actividades econ6micas, po11:ticas y per-

sona1es, penetrando as1: a todas 1as esferas de ia vida de1 
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individuo, - inc·l.uyendo por supuesto al. subconsciente - y 

refl.ejándose, por ende, en todo el. comportamiento humano. 

Lo que caracteriza al. concepto al.thusseriano es sost~ 

ner que l.a ideol.og~a de un indívudio, de una el.ase o de un 

grupo social., cual.quiera que sea su categor~a, está inte-

grada por representaciones que no conforman un ''conccimie!!.. 

to verdadero del. mundo que representan", sino que siempre 

son representaciones fal.sas de l.o real. o, en otras pal.a

bras, deformaciones de l.a real.idad.~/ Por ende, para esta 

escuel.a, el. conocimiento ideo16gic~ es siempre un conoci

miento il.usorio que se encuentra en oposici6n al. conoci

miento cient~fico, el. cual. es presentado como el. anico ti

po de conocimiento capaz de proporcionar a1 hombre concep

tos verdaderos sobre su rea1id.ad.~/ 

Reiteremos: para Althusser 1a ideo1og~a que puede 

ser un cuerpo conceptual más o menos coherente - está con~ 

tituida por representaciones que invierten las relaciones 

sociales reales de los seres humanos: 

" ....... estas representaciones no constituyen un 
conocimiento verdadero de1 mundo que represen 
tan ... Pueden contener elementos de conocimien= 
to, pero se encuentran siempre integradas y 
socetidas a1 sistema de conjunto de las repre 
sentaciones, que es necesariamente un sistema 
orientado y fa1seado 1 un sistema dominado por 
una falsa concepci6n del mundo o del terreno 
de 1os obJetos considerados". ~/ 

Es muy importante recordar que para A1thusser este es 

e1 caso de todas ias ideolog~as, en ~ sociedad - con o 

sin clases- y en todo momento hist6rico, debido a que 1a d~ 
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formaci6n en l.as representaciones ideol.6gicas es una cara~ 

ter~stica de ~ ideol.og~~ en general.. E1.1o se deriva, se

gdn este pensador, de que l.a ideol.og~a está determinada 

por l.a estructura de l.a formaci6n social., l.a cua1 define 

l.a funci6n que aqu~l.l.a tiene dentro de ésta. Ahora bien, 

para comprender l.a caracterizaci6n de ideol.og~a dentro de 

l.a teor~a al.thusseriana, es necesario expl.icar los concep-

tos "estructura" y "causal.idad estructural." tal. como están 

empl.eados en l.a obra de esta escuela y, además, l.a función 

que desempeña la ideol.og~a debido a su l.ugar en l.a estruc-

tura. 

Estructura y causal.idad Estructural. 

Al. emp1.ear el. t~rmino "estructura", l.os al.thusseria-

nos no se refieren a l.o que Marx l.l.amaba l.a base económica 

de una formaci6n socia1, ubicada en contraposici6n y en r~ 

1aci6n dia1éctica con 1a superestructura, o sea, con 1as 

formas ideo16gicas que dependen en 61tima instancia de di

cha base econ6mica.~/ Para esta escueia, 1a pa:Labra "estru~ 

tura" se refiere a 1a tota1idad orgánica de cua1quier for

maci6n socia1, tota1idad integrada esencia:Lmente por tres 

distintos nive:Les (prácticas o instancias): :Lo econ6mico, 

10 jur~dico-po:L~tico y 1o ideo16gico, categor~a esta 61ti

ma que se refiere a '':Las formas de :La conciencia socia1" .~/ 

En este esquema, cada nive1 tiene sus prácticas espec~fi-

cas pero :Los tres nive:Les se encuentran articu:Lados entre 

s~; :La estructura, entonces, compuesta de tres o más par-

tes, es a:Lgo más que 1as partes. La estructura es a:Lgo in-
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visible, al.ge no sensibl.e, existente en una fo~ma separada 

de l.as partes mismas. Es el. "interior" de l.a formaci6n so

cial., que tiene efectos sobre sus partes.2/ Expl.icando el. 

significado de este concepto, saal. Karsz, sostiene que l.a 

total.idad orgánica, vista como "una estructura articulada 

del.as instancias que l.a componenº,~/ constituye l.a contri 

buci6n fundamental. de Al.thusser, por haber producido una 

ruptura con el. supuesto concepto economicista del. marxismo. 

Exp1.ica Karsz: 

"Entre 1.o econ6mico, l.o pol..!.tico, l.o ideol.6gi 
co, etc., no hay mediaciones expresivas: l.a -
instancia económica no es l.a base substancial. 
que todas l.as otras refl.ejar!an de l.ejos o de 
cerca y en l.a cual. terminar.!.an por encontrar 
su racionalidad y su verdad. Un análisis mar
xista no consiste jamás en explicar todo fen6 
meno y todo acontecimiento por su reducci6n a 
1o económico. Ni lo econ6mico, ni en general 
1a infraestructura desempeñan e1 pape1 de1 Es 
p~ritu hege1iano. Este rol de fundamento no -
existe en la escena marxista." .2/ 

Es importante resaltar que, cx:>n l;!Ste esquema. tanto una 

formaci6n social clasista como una sin ciases, está conce-

bida "como 1a estructura de unificación de varios subsist~ 

mas diferenciados (cada una de 1as prácticas) , caracteriz~ 

da por este efecto pertinente presente en 1a estructura 

misma y en cada una de sus instancias componentes."io/ Es-

ta afirmación tiene particular relevancia para e1 concepto 

marxista de formaci6n socia1, debido a que en e11a ni si

quiera una formación socia1 de ciases puede,te6ricamente, 

ser concebida cano una formaci6n en donde necesari.am..iente existen 

clases anta.g6nica.s que producen contradicciones que se traducen 
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en una l.ucha en~ l.as l.l.amadas "instancias": l.o econ6-

mico, l.o pol.~tico y l.o ideol.6gico. según este concepto, 

una formaci6n social. es concebíbl.e s6l.o como "l.a unifica-

ci6n de varios sub-sistemas diferenciados ••• " 

Para un anál.isis marxista de una formaci6n social. el.~ 

sista y de l.as ideol.og~as presentes en l.a misma, dicha 

afirmaci6n tiene una consecuencia importante: aun te6rica-

mente una l.ucha potencial. entre l.as el.ases social.es esta-

r~a ausente en el. terreno de l.o ideol.6gico, ubicándose, s~ 

gún Al.thusser, estrictamente en l.o pol.~tico: 

"En toda sociedad l.os hombres participan en l.a 
producci6n econ6mica cuyos mecanismos y efec
tos son determinados DOr L~ ~structura de l.as 
rel.aciones de producci6n; participan también 
en una actividad pol.!tica, cuyos mecanismos y 
efectos se encuentran determinados por l.as re 
l.aciones de ciase (1ucha de ciases, derecho,
Estado}. Estos mismos hombres participan tam
bién en otras actividades reJ.igiosas, morales, 
fil.os6ficas etc., sea en forma activa, a tra
v~s de pr~ccicas conscientes, sea de manera pa 
siva y mec&nica, a través de actos reflejos, -
juicios, actitudes, etc. Estas úJ.timas activi
dades, están sostenidas por una adhesi6n volun 
taria o involuntaria, consciente o inconscien= 
te, a un conjunto de representaciones y de 
creencias rel.igiosas, mora1es, jur!dicas, pol.! 
ticas, est~ticas, fi1os6ficas, etc ••• que conS 
tituyen l.o que se 11.ama nivel ideo16gico".11/-

Según este ccncepto, en una formaci6n social. cada uno 

de 1os nivel.es tiene una autonom!a re1ativa, pero están !n-

timamente vincu1ados a l.a vez que l.imitados y definidos por 

sus funciones e interrel.aciona1es en 1a estructura. Cada n~ 

ve1 tiene funciones muy precisas dentro de la estructura 

global, funciones que 1e son atríbuLdas oor la ~structura 

m~sma y que estSn divorciadas, e~ lü teor!a, de ios seres 

humanos concretos y ~e las clases $Ccia1es. 
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Refiri~ndonos espec~ficamente a l.a instancia ideo16g~ 

ca, que inc1uye "e1 conjunto de representaciones y creen-

cías re1igiosas, mora1es, jur~dicas, pol.~ticas, estéticas, 

fi1os6ficas, etc.", tenemos que, bajo el enfoque al.thusse

riano, no existe una rel.aci6n directa y dialéctica entre 

l.a ideol.og!a y 1a base económica, ni está la ideo1og~a de-

terminada -aun en úl.tima instancia- nor ésta. 

Siguiendo este mode1o te6rico, tampoco se puede vine~ 

lar l.a ideol.og~a dominante en una formaci6n el.asista, con 

los seres humanos concretos que componen l.a el.ase dominan-

te. Reiteramos, l.a ideol.og!a y sus funciones (que veremos 

más detal.l.adamente enseguida) de acuerdo con esta escuel.a, 

no están determinadas por 1a divisi6n de trabajo, ni por la 

conciencia del ser humano, sino por ocupar un lugar y ejer-

cer una funci6n en la estructura total: es decir, por 1a t~ 

ta1idad de 1as interrelaciones existentes entre las instan-

cias en cua1quier estructura en un momento determinado. o, 

según seña Poulantzas: 

"Como ocurre en toda instancia, la regi6n de 
lo ideo16gico est§ fijada, por sus 1~mites, 
por 1a estructura global de un modo de pro
ducci6n y de una formac:i.6n socia1 ... . !..~/ 

Según A1thusser: 

"E1 níve1 ídeo16gico representa, por lo tan
to, una rea1idad objetiva, indispensable pa
ra la existencia de una formaci6n social: 
realidad objetiva, es decir, independiente 
de la sub~etividad de los individuos que es
t3n sometidos a e11as." 1.3/ 

As~ pues, lo que produce las caracter~stícas de las 

distintas instancias y sus funciones en la estructura to-

tal no son 1as acciones concretas de los seres humanos, s~ 
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no l.o que es 1.1.amado "l.a causal.idad estructural.." 

El. papel. deformador y fal.sificador que asigna esta e~ 

rriente a l.a ideol.og~a, entonces, no aparece como el. resul.

tado de un proceso consciente de nadie, no es confabul.aci6n 

de nadie, sino "un efecto estructura.:L necesario, producido 

por l.a causal.idad estructural. que acta.a en toda sociedad." 

As~, l.a natural.eza deformante de ~ ideol.og~a 1 (que 

anal.izaremos más adel.ante) se debe a su funci6n en l.a es-

tructura total., funci6n producida estructural.mente. 

La funci6n de l.a ideol.og~a 

La funci6n primordial. de l.a ideol.og~a, seg6n Al.thusser, 

es servir como el. nivel. que garantiza el. funcionamiento y 

l.a armon~a de l.a estructura total. La ideol.og~a: 

"como el.emento Ce l.a estructura 1 representa' l.os 
imperativos socia1es indispensab1es para l.a con
servación de ia divisi6n de trabajo y de l.a coo
peración social existente, l.as formas de l.a vida 
pol.~tica, cte. La 1 representaci6n del. mundo' que 
da se encuentra, por l.o tanto, necesariamente 
deformada por l.os imperativos social.es que deben, 
~r mismo tiempo, 'representar'.~/ 

En otras pal.abras, l.a ideol.og~a es parte integrante 

de una form~ci6n social. y tiene una función espec~f ica 

dentro de el.l.a: l.a de unir a l.os hombres entre s~, ase-

gurar que siga funcionando l.a sociedad, tal. como funcio-

na en un momento determinado, y garantizar que l.os hombres 

acepten los iugares asignados por 1a estructura en cues-

ti6n.P0ul.antzas sintetiza esta idea en l.a siguiente forma: 
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"La ideo1og~a tiene precisamente por función, 
a1 contrario de 1a ciencia, ocu1tar l.as con
tradiccíones real.es, reconstruir en un p1ano 
imaginario, un discurso relativamente coheren 
te que sirve de horizonte a 'l.o vivido' de -
l.os agentes•, dando forma a sus representacio 
nes segrtn 1as relaciones reales e insertándo= 
l.as en la unidad de las relaciones de una fer 
r.1.ací6n." 16/ -

Con esta idea llegamos a l.a conclusi6n de que 1a ide~ 

1og~a C1nicamente sirva para un::.r a :tos hombres, para proC.u

cir la unificaci6n de todos los nivel.es de 1a estructura s~ 

cia1, pero no para transfor~arla o provocar su desintegra-

ci6n .. 

Siguiendo esta corriente Ue pensamiento, la idcolcg~a 

toda ideol.og~a - tiene l.a funci6n de ser el. "cer.-.ento" de 

cua1quier formaci6n social, el elemento que garantiza la 

cohesi6n de la misma. Co!""lo dice l .. 1.thusser: 

''En una sociedad sin clases al igual que en 
una sociedad de clases, la ideolog~a tiene 
por funci6n asegurar la uni6n de los hombres 
entre s! en el conjunto de las formas de su 
existencia, la relaci6n de los i~dividuos con 
1as tareas aue 1es ~ija la estructura social." 
17/ -

Como ejemplo se refiere a las sociedades primitivas, 

especificando que en el1as, aunque: 

"las clases no exist~an, ya era evidente la 
existencia de este 1azo, y no es por e1 azar 
que podernos ver en ya-primera for~a general 
de la ideolog~a, la religi6n, la realidad de 
este 1azo. _. ".!.!!/ 

Respecto a la óeformaci6n de 1as representaciones 

* "Les agentes'' refiere a los seres hurncnos. 
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ideo16gicas en una formaci6n socia1 de c1ases, la función 

cohesiva de toda iCeo1og~a proüucir~a aqu~ un efecto de d2 

b1e deformaci6n. Estas ser~an doblemente deformadas puesto 

que no sol.amente tienen que garantizar 1a reproducci6n ar-

moniosa de 1a estructura tota1, o sea, cumplir con su fun

ci6n de cohesi6n, sino que tienen que asegurar 1a domina

ci6n de una clase sobre 1as demás. 191 En una sociedad de 

el.ases: 

"l.a ideal.agra sirve a 1os hombres no sol.amente 
para vivir sus propias condiciones de existen
cia, para ejecutar las tareas que ].e son asig
nadas, sino tambi~n para 'soportar' su estado, 
ya consista ~ste en l.a miseria de l.a expl.ota
c i6n de que son v~ctimas, o en el. privilegio 
exorbitante del. poder y de l.a riqueza de que 
son beneficiarios." 20/ 

Por 1o mismo, segan esta interpretaci6n, l.a ideol.og~a 

será siempre un instrumento de control. que establece 1as 

limitaciones en la conducta de los seres humanos. 

Es importante destacar nuevamente el. hecho de que, s~ 

gQn l.a teor~a estructuralista, l.a deformaci6n en ei conoci

miento ideol6gico ~ está producida conscientemente: no 

equivale a una mentira, sino a un simple efecto necesario 

de 1a estructura total. En este sentido queda claro que la 

deformaci6n y 1a inversi6n de 1as relaciones reales, apar~ 

cen como fen6menos separados totalmente de l.a vo1untad de 

los hombres y determinados por algo ajeno a ellos, por una 

especie de entelequia llamada "estructura" en la cual. el 

ser humano se ubica como mero agente. El ser humano a tra

vés de la ideol.og~a, por consiguiente, estar~a condenado a 

permanecer en la oscuridad, puesto que aquélla no es capaz 
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.de ofrecer más que un desconocimiento de 1a rea1idad. Lo 

ideo16gico equiva1e, entonces, a un conocimiento fa1so o 

desconocimiento de l.a real.idad. 

Para 1a teor~a estructura1ista esta caracter~stica de 

1a ideo1og~a no es s61o indispensab1e, sino inevitab1e de~ 

de que 1a deformación proviene de l.a funci6n que tiene la 

ideol.og~a en ~ 1as formaciones socia1es. A1thusser re~ 

firma este punto diciendo que: 

"561.o una concepci6n ideo16gica de1 mundo pu
do imaginar sociedades sin ideol.og~as, y adm~ 
tir la idea ut6pica de un mundo en el. que l.a 
ideol.og~a - y no una de sus formas históricas 
- desaparecerá sin dejar huel.l.as, para ser 
rempl.azada por l.a ciencia. Esta utop~a se en
cuentra, por ejempl.o, en el. origen de la idea 
de que l.a moral., ideol.og~a en su esencia, po
dr~a ser remplazada por l.a ciencia o llegar a 
ser total.mente cient~fica: o la rel.igi6n disi 
pada por l.a ciencia, la que tomar~a en ciertO 
modo su lugar: que el arte podr~a confundirse 
con el. conocimiento o llegar a ser 'vida coti 
diana' , etc." 21./ -

SegGn Althusser, 1.a ideolog~a no es simplemente una 

serie de ideas abstractas más o menos coherentes, sino que 

tiene una repercusi6n concreta en los actos y gestos de 

los individuos, en las instituciones y costumbres de la 

formaci6n social.. La ideolog~a: 

"es indiscernibl.e de 1.a 'experiencia vivida', y 
por el.lo toda descripci6n inmediata de lo 'vivi 
do' se encuentra profundamente marcada por los
contenidos de la 'evidencia' ideol6gica." B./ 

Gracias a esta material.izaci6n de la ideolog~a, l.a 

realidad puede ser percibida anicamente a través de la in

fluencia ideol.6gica, y de all.~ que 1.a conducta del. ser no 
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pueda desvincularse de 1a ideol.og1a. 

Al. percibir l.a realidad en una forma determinada, el. 

ser humano actfia en una forma determinada: 1a percepci6n y 

1as manifestaciones conductua1es están 1ntimamente re1aci~ 

nadas y ambas son expresiones de 1a ideo1og1a. E1 ser hum~ 

no, entonces, que vive una serie de rel.aciones rea1es, no 

1as puede interpretar sin una ideo1og1a previamente forma

da, o mejor dicho, asirnil.ada. por ~l.- Como consecuenci.a, l.o 

que él. supone como sus relaciones real.es son simplemente 

construcciones mental.es imaginarias de l.as mismas. El. viv~ 

r1a, segGn este concepto, en una perpetua condici6n de re-

1.aciones imaginarias. Por supuesto, Al.thusser indica que 

el. ser no es consciente de l.a influencia ideo16gicar que 

no puede ser consciente d3clo que l.a estruCtura misma de 1a 

ideo1ogi.a hace que el. ii.dividuo l.a asimile sin darse cuen

ta de el.l.o. 

Como consecuencia de este concepto. l.a posibil.idad de 

comprender a l.a ideol.ogi.a como un instrumento empl.eado 

conscientemente para el. sometimiento de una el.ase por otra, 

es completamente negada. El. anál.isis de l.a causal.idad es

tructural. de l.a natural.eza mistificante y deformante de 

~ ideol.og1a, hace que l.os hombres concretos divididos 

en el.ases social.es est~n, en úl.tima instancia, rel.evados 

de l.a responsabil.idad por l.a producci6n de tal. o cual. ide~ 

l.ogi.a. 

Respecto a una formaci6n social. de el.ases, esta repr~ 

scntación imaginaria de l.o real. tiene consecuencias gra-



42 

ves, puesto que existe en 1a misma forma tanto para l.a el.~ 

se dominada como para la c1ase dominante. La propiedad im~ 

ginaria de toda ideol.og~a permite que l.a c1ase dominante 

acepte inconscientemente su papel. de clominaci6n,. y que l.a 

ciase o l.as el.ases dominadas admitan su lugar respectivo 

sin buscar justificaciones o razones para su aceptaci6n. 

Naturalmente, de este an~l.isis se puede l.l.egar a la concl.~ 

si6n de que l.a el.ase dominante no tiene ninguna responsabi

l.idad por su dominaci6n : todo sucede corno si l.os hombres 

real.es no tuvieran ninguna participación en l.a producción 

de l.as ideas. 

No dudamos que l.a ideol.og1.a pueda representar una re

l.aci6n imaginaria de l.as rel.aciones real.es de los hombres 

y, m~s afin, aceptamos p1enamente que ei contro1 psico16gi-

co de1 hombre puede funcionar en ta1 forma que 1e haga ad

mitir como verdadero un concepto fa1so de sus re1aciones 

rea1es. Sin embargo, a 1o que nos oponemos abso1utarnente 

es a que ~ ideo1og1a tenga esta caracter~stica.~/ 

A1thusser tiene una exp1icaci6n bien desarro11ada pa-

ra exp1icar e1 mecanismo por virtud de1 cua1 se produce 1a 

re1aci6n imaginaria e invertida de 1as re1aciones rea1es 

en 1a mente de 1os seres humanos. Dicho mecanismo,-1a in-

terpe1aci6n~que Marx y Enge1s desarro11aron en La ideo1o-

q1a a1emana a1 ana1izar expresamente 1a ideo1og~a bu~yg§.a 

en A1emania en un momento híst6rico determinado, va a ser 

genera1izada por A1thusser a toda ideo1og~a. 24 / Por 1a 

importancia que tiene este concepto en 1a teor1a de 1a 
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ideo1og~a para esta escue1a, y por consiguiente en 1a prá~ 

tica po1~tica, 1o veremos con más· Cuidado. 

La interpe1aci6n 

B~sicamente, e1 proceso de 1a interpe1aci6n - según 

A1thusser - imp1ica 1a interacci6n entre dos sujetos, un 

sujeto Abso1uto, o centro de ~ ideo1og~a, y un indivi

duo concreto quien está 11axnado hacia e1 Sujeto Abso1uto, 

y convertido por é1 en sujeto, capaz de obedecer solamente 

a sus 6rdenes. La conversi6n de1 individuo en sujeto se 12 

gra a trav~s de un proceso de identif icaci6n entre é1 y e1 

Sujeto Absoluto. 

A1thusser emp1ea e1 ejemplo de 1a ~deo1og~a religio

sa, concretamente e1 cristianismo, para demostrar este pr2 

cedimiento: e1 Sujeto Absoluto, Dios, interpe1a a1 indivi

duo y 1e hace ver que en E1 se encuentran sus or1genes, su 

raz6n de ser. Dios representa para e1 individuo a1go supe

rior a é1, a1go que tuvo 1a bondad de dar1e todo 1o que n~ 

cesitaba para vivir, todo 1o necesario para su fe1icidad. 

Además, representa a1 hombre mismo debido a que ~1 ha sido 

creado a 1a imagen de Dios. Este Dios hace que e1 indivi

duo entienda que a E1 1e debe servir, que E1 necesita de1 

individuo, que a 1a vez e1 individuo necesita de1 Dios pa

ra ser salvado. E1 individuo, entonces, se identifica con 

Dios,pero a1 mismo tiemeo, se sojuzga a E1 porque represe~ 

ta un bien superior a é1 y,adem~s,1e debe 1a vida. De esta 

manera, Dios 1ogra que e1 individuo, conver~ido en sujeto, 
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acepte su voluntad, acepte e1 1ugar que E1 mismo 1e ha 

as~gnado a1 ser humano en e1 mundo. 

Lo incre1b1e es que todo esto sucede como si el indi

viduo por su propia vo1untad 11eqara a 1a aceptaci6n de 

ser un sujeto. As1 es que,en esta re1aci6n - la identific~ 

ci6n y e1 sojuzgamiento - encontramos dos propiedades fun

damenta1es: 1) una identificación especulativa, y 2) la 

aceptaci6n de Dios por parte del individuo inconsciente 

mente, pero al nivel de la conciencia como si fuera por su 

propia voluntad. El hombre, ya sujeto, se ve a s1 mismo e~ 

mo una parte del Sujeto Absoluto, a cuya imagen ha sido 

creado. 

Sin embargo, todo aste reconocimiento de s1 mismo es 

un reconocimiento falso, o sea, constituye una imagen 

irreal o imaginaria de1 individuo mismo. Una vez converti-

do en sujeto, e1 1ndividuo pierde su propia vol.untad para 

actuar, y actaa según 1as disposiciones de Dios o de ague-

l.l.os quienes hab1an en su nombre. As~, el sujeto est& so

juzgado al. Sujeto Abso1uto sin ser consciente de esta con-

d1ci6n. A1thusser resume este mecanismo, que él. encuentra 

en 1a rel.igi6n cristiana y en ~ proceso ideo16gico, en 

l.a siguiente forma: 

"La estructura especulativa redoblada de 1a 
ideol.og~a asegura a l.a vez: 

1) La interpelaci6n de 'los individuos' en s~ 
jetos. 

2) Su sojuzgamiento ~l. Sujeto. 
3) El reconocimiento entre los sujetos y el 

Sujeto y entre 1os sujetos mismos, y final 
mente, el reconocimiento dei sujeto por sY 
mismo, 
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4) La garant~a abso1uta de que todo está bien 
ta1 como está, y de que, con 1a condicidn 
de que 1os sujetos reconozcan 1o que son y 
se conduzcan de acuerdo a e11o, todo marcha 
rA bien: 'As~ sea'." 25/ -

Transfiriendo e1 ejemp1o presentado a 1a sociedad co-

mo una tota1~dad, A1thusser co1oca a1 Estado en e1 1ugar de 

Dios, caso en e1 cua1 e1 proceso de 1a interpe1aci6n comie~ 

za también desde que nace e1 individuo. Es importante com-

prender 1a enorme trascendencia de esta idea: como ~ 

ideo1og~a funciona de 1a misma manera, cambiando a Dios por 

otra idea abstracta -que puede ser ei Estado-, 1a ideo1og~a 

de1 Estado, de cualquier Estado, también funcionar~a en una 

forma an~1oga, convirtiendo a los individuos en sujetos, s~ 

res que piensan que ellos mismos han aceptado su posici6n en 

la totalidad social libremente. De esta forma se garantiza 

1a reproducción del orden existente sin la necesidad de 1a 

represi6n. 

Curiosamente, A1thusser mismo admite que todo funcio-

nar.1:.a bien hasta que "a1gQn" rebelde se saliera de 1a 1!rnea 

provocando e1 uso de 1a represi6n. 

De esta suerte, 1a funci6n máxima de 1a ideo1og~a, de 

~ ideo1og~a, está aclarada: hacer que los hombres acep

ten su lugar en la sociedad, aparentemente por su propia 

voluntad. Lo ~ue no está explicado en el trabajo de Althu-

sser es c6mo, si e1 individuo se convierte en sujeto aun 

antes de nacer, y se encuentra su percepci6n misma determi

nada por una ideo1og~a precisa, es posible que haya indivi-
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duos (muchos, a juzgar por 1a extensi6n de las protestas y 

por la creaci6n de sistemas policiales en los pa~ses capi

talistas) que puedan rechazar la ideolog~a que los ha som~ 

tido y negarse a cumplir su tarea en la sociedad. 

La ideolog~a en una formaci6n social capitalista 

Es el análisis de la ideolog~a en las formaciones so

ciales capitalistas donde el trabajo de Althusser desarro

lla m~s concretamente su teor~a de la ideolog~a y donde, 

por lo mismo, es m~s tentadora para el cient~fico social. 

Como ya hemos visto, aunque para esta corriente ~ ideo

log~a sirve a los hombres para aceptar sus condiciones de 

vida y para unirse entre s~, en la sociedad de clases: 

"la ideolog~a sierve a los hombres no solamen 
te para vivir sus propias condiciones de exiS 
tencia, para ejecutar 1as tareas que 1es son
asignadas, sino también para •soportar' o asu 
mir su estado, sea 1a miseria de 1a exp1ota-
ci6n de la que son v~ctimas, sea e1 privi1e
gio exorbitante de1 poder y de la riqueza de 
1as que son 1os benef iciarí.os." ~/ 

En esta formaci6n social, adem~s de la deformaci6n e~ 

tructura1 que sufre toda ideo1og1a, existe otra deforma

ci6n, la resultante de ser ideo1og1a de una clase. Para 

A1thusser, en 1a formaci6n socia1 capitalista existen di-

versas ideo1og~as, todas 1as cuales deforman 1a realidad. 

Adem~s, seg~n ~1, 1a ideo1og~a dominante en este tipo de 

sociedad siempre ser~ 1a ideo1og~a de 1a clase dominante. 

Por supuesto,esta afirmaci6n es discutible, e inclusive es 

negada por otros pensadores que tratan de comprender 1a n~ 
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turaleza de 1a ideolog~a y es desmentida también por los 

procesos po1~ticos contemporáneos. ~/ 

Para comprender bien el funcionamiento de la ideolo-

g~a en la sociedad capitalista, es imprescindible entender 

e1 concepto de Estado y la ubicación de 1a ideo1og~a den-

tro de él. El Estado, segan A1thusser, constituye la tota

lidad de las relaciones entre la superestructura y la es

tructura econOmica (llamada infraestructura por él) sobre 

la cual está erigida. La superestructura se encuentra div.!_ 

dida en dos grandes segmentos: Aparatos Represivos del Es-

tado y Aparatos Ideo16gicos del Estado (AIE). Los Aparatos 

Represivos incluyen la po1ic~a, el sistema jur~dico, las 

fuerzas armadas, las cárceles y todas las instituciones 

administrativas, es decir, e1 Gobierno. El conjunto de 

dichos aparatos forman 1o que Althusser 11ama e1 dominio 

pdb1ico, dominio unifica~o y estructurado centralmente. 

Entre 1os AIE encontramos 1as iglesias, 1as escuelas, 

1a familia, los partidos po1~ticos, 1os sindicatos, 1os-

medios masivos de comunicaci6n y los medios de transmi-

siOn de 1a cultura. Estos constituyen e1 dominio privado 

y tiene ia caracter~stica de no estar total.mente es

tructurados y unificados centra1mente como 1os Aparatos 

Represivos. Sin embargo, tienen una cierta unidad por-

que forman una estructura que se encuentra relacionada 

con 1os Aparatos Represivos y funcionan en apoyo de 1a ci~ 

~/ Ejemp1o claro que niega esta af irmaci6n es Chile duran
te e1 per~odo de A11ende. 
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se dominante. Dichos AIE, segan A1thusser, siempre funcionan 

bajo 1a inf1uencia de 1a ideo1og1a dominante, que es aque-

11a de 1a c1ase econ6micamente dominante. A1thusser es muy 

c1aro en este punto: 

"-·· ninguna c1ase puede retener e1 poder de1 
Estado sin ejercer a1 mismo tiempo su hegemo
n1a sobre y dentro de 1os Aparatos Ideo16gi
cos de1 Estado." 27/ 

Mientras que 1os Aparatos Represivos funcionan - cua~ 

do menos en G1tima instancia - por 1a violencia y apelan a 

1a coerci6n para ser obedecidos, 1os A;>aratos Ideo16g.i..cos 

funcionan b~sicamente a trav~s de1 convencimiento, 1a per-

suasi6n, inconscientemente. Por supuesto se reconoce que 

1os AIE también emp1ean 1a represión, pero ~sta tiene una 

forma disimulada que se presenta en 1a censura, 1as sanci~ 

nes morales, etc. En resumen, en e1 sistema capitalista 1a 

c1ase dominante necesariamente tendr~a que controlar tanto 

los Aparatos Represivos como 1os Aparatos Ideo16gicos. 

Lo que cabe preguntar ahora es: ¿Por qué en el Estado 

capitalista la clase dominante requiere contro1ar ambos? 

Para responder a esta interrogante debe considerarse la n~ 

turaleza de la estructura econ6mica, base de toda superes-

tructura. 

Para que se pueda reproducir el modo de producci6n e~ 

pitalista es indispensable que se reproduzcan tanto 1as 

fuerzas productivas - medios de producci6n y fuerza de tr~ 

bajo - como 1as relacicnes de producci6n. Como explica A1-

thusser: 
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" ••• para existir, toda formaci6n socia1 ne
cesita, a1 mismo tiempo que e11a produce, y 
para poder producir, reproducir 1as condicio 
nea de 1a producci6n. As~, se requiere reprO 
ducir: -
1.- 1as fuerzas productivas. 
2.- ias re1aciones de producci6n existentes".28/ 

segan e1 concepto a1thusseriano, en una formaci6n so

cia1 capita1ista e1 Estado constituye e1 organismo por ex

ce1encia encargado de 1a reproducci6n de estas condiciones, 

y cump1e su tarea a través de 1a superestructura, tanto a 

través de 1os aparatos de represi6n como a través de 1os 

AIE. En primer 1ugar es e1 Estado, y no e1 empresario in

dividua1 quien tiene 1a responsabi1idad de reproducir 1os 

medios de producci6n, o sea, 1as condiciones materia1es p~ 

ra 1a producci6n. E1 Estado tiene que estab1ecer una serie 

de condiciones y mecanismos que garanticen 1a posibi1idad 

de obtener materias primas, de producir 1os bienes de con-

sumo y de capita1, de extraer 1a p1usva1~a, y posibi1itar 

1a circu1aci6n de1 capita1 a través de 1a creaci6n de una 

infraestructura financiera. Ninguna empresa o conjunto de 

empresas es capaz de esta tarea. 

Por otro 1ado hay que reproducir 1a fuerza de trabajo 

y 1as re1aciones de producci6n. Una vez rrás A1thusser afirma que 

estos requisitos necesarios para e1 mantenimiento de1 sist~ 

ma tienen que ser rea1izados básicamente a través de1 Estado 

y no a través de 1a empresa privada. Existe, por supuesto,1a 

participaci6n de l.as empresas a un nive1 individua.1 o grupal. en 

esta tarea, pero su sol.a participaci6n no es suficiente. 

E1 Estado tiene que asegurar un salario adecuado para man-
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tener f~sicamente a1 obrero a fin de que pueda seguir fun

cionando y para que se reproduzca l.a fuerza de trabajo. 

Adem&s, se debe asegurar una divisi6n socia1-t~cnica de1 

trabajo, o sea, 1a fuerza de trabajo que ocupará l.os dife

rentes puestos y empl.eos. En otras palabras, el. sistema 

productivo necesita una divisi6n deterr.1inada de trabajo y 

l.a reproducción ae l.as relaciones de producción que surgen 

de esta división de trabajo. Reitera Al.thusser que l.a seg~ 

ridad de reproCucir estas condiciones proviene más y m~s 

desde afuera del. sistema de producci6n mismo, es c:.:.eci.r, de l.a 

base econ6mica, de l.as fábricas y empresas, emanando prin

cipal.mente de ambos Aparatos del. Estado; el. Aparato Repre

sivo y el. Aparato Ideo16gico. Ambos son abso1utamente in

dispensab1es para la reproducci6n de1 sistema y funcionan 

conjuntamente. Veamos su interrelaci6n. 

E1 papel de los Aparatos Represivos es asegurar con 

recurso a la fuerza, las condiciones 1ega1es y pol~ticas 

para la reproducci~n tanto de las fuerzas productivas como 

de 1as relaciones de producci6n, que son relaciones de ex

p1otaci6n. Respecto a las relaciones de producci6n, el Es

tado uti1iza todo su poder para asegurar las condiciones 

necesarias que requieren 1os Aparatos 7deo16gicos para lle

var a cabo sus funciones dentro de 1a formaci6n social gl~ 

ba1. Por ejemplo, el Estado emplea la fuerza bruta para 

contener manifestaciones que amenacen el funcionamiento 

del sistema, aprueba leyes y reglamentos para prohibir 

ciertas actividades y estimular otras, reglamenta la vida 

de 1os individuos en tal forma que apoyen 10 que es favor~ 
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b1e para e1 sistema existente y se castig~, inc1uso vio1e~ 

tamente, 1o que representa una desviaci6n. 

Para 1a pob1aci6n en genera1, 1os Aparatos Represivos 

son 1os mecanismos necesarios para garantizar no 1a domin~ 

ci6n de una c1ase socia1 sino e1 buen funcionamiento de 

una forrnaci6n social que existe supuestamente en beneficio 

de todos. Como consecuencia de este razonamiento, 1os ind~ 

viduos habr~n de respetar y obedecer a1 Estado porque, en 

primer 1ugar, es a1go superior a e11os y 1os representa y, 

en segundo 1ugar, porque actüa en su beneficio (recordemos 

e1 proceso de 1a interpe1aci6n). 

Respecto a 1os Aparatos Ideo16gicos, e11os tienen 1a 

tarea de 1ograr 1a asimi1aci6n de 1a ideo1og~a de 1a ciase 

dominante por parte de 1as ciases dominadas, asimiiaci6n 

necesaria para conseguir •ia sumisi6n .. de ~stas. Los AIE 

se encargarán de 1a tarea de 1ograr 1a identif icaci6n de 

todos 1os individuos de 1a f ormaci5n socia1 y de transmi-

tir ios va1ores y e1 concepto de1 ~undo de 1a c1ase o 1as 

ciases dominantes. Dichos aparatos transmitir§n 1a idea de 

que ei Estado es una emanaci6n de 1a sociedad en su tota1~ 

dad y que representa e1 bien coman. De esta manera se su~ 

tituye a1 Dios de 1a ideo1og~a cristiana. 

Exp1ica A1thusser que, en e1 sistema capita1ista, es 

principa1mente (pero no exc1usivamente), a través de1 sis

tema esco1ar que se 1ogran 1os objetivos necesarios para 

producir 1as re1aciones de producci6n, y en cierta manera, 

·' < 



52 

l.as fuerzas productivas. Es en ia escue1a donde 1os hom-

brea aprenden a comportarse en l.a sociedad y a identifica~ 

se con 1a ideol.og~a de l.a c1ase dominante. A través del. 

sistema escol.ar, l.os iridividuos aprenden dos cosas funda

mental.mente: 1as técnicas o adiestramientos_ nec;:_esarios pa

ra cubrir 1os puestos requeridos por el. sistema productivo, 

y l.as reglas de respeto necesarias para el. mantenimiento 

de l.a divisi6n de trabajo. En esta instituci6n se transmi-

ten l.os val.ores moral.es y rel.igiosos de l.a el.ase dominante, 

adem4s de l.a ideol.og~a pol.~tico-jur~dica que incl.uye el. 

concepto de l.a democracia burguesa y l.a igual.dad ante l.a 

Ley de todos l.os ciudadanos. 

Es precisamente l.a escuel.a, y no l.a famil.ia o la igl~ 

sía, el lugar m&s indicado para transmitir la ideolog~a de 

ia clase dominante en 1a sociedad capitalista. Esto es 

cierto por· la supuesta "neutra1idad" de esta instituci6n y 

por su posibilidad de transmitir la ideolog~a de distintos 

aparatos ideo16gicos, tales como el aparato religioso y e1 

aparato pol~tico. 

Por "neutraiidad" A1thusser se refiere a que e1 apar~ 

to escolar est& dentro de: 

"una ideo1og:!l.a que representa a l.a escuela 
como un ambiente neutral, desprovisto de ideo 
1ogta (desde que es 1aico) donde 1os maestroS 
respetuosos de 1a •conciencia' y 'libertad' 
de 1os niños que fueron confiados a ellos (en 
toda confianza) por sus 'padres' (quienes tam 
bi~n son libres, o sea, 1os propietarios de -
sus nifios) dan acceso a los niños a la liber
tad, 1a moralidad, y a la responsabilidad de 
los adultos a trav~s de su ejemplo, y sus co-
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nacimientos. su literatura, y su va1or 1ibeE 
tador." 29/ 

Entonces, es en l.a escuel.a donde el.· individuo se con-

vierte pl.enamente en •sujeto•, identific~ndose con el. Est~ 

do y con l.a ideol.og~a de l.a el.ase dominante, aceptando l.as 

diversas funciones o l.ugares que tienen l.os individuos en 

l.a total.idad de l.a formaci6n social.. Es aqu~ donde el. niño 

asimil.a l.a ideol.og~a de l.a el.ase dominante y asegura l.a 

continuaci6n del. sistema socio-económico. Por supuesto, 

dar el. l.ugar de prioridad al. sistema escol.ar no resta im-

portancia a l.os otros aparatos ideol.6gicos como son l.a fa

mil.ia, l.a igl.esia, l.os medios de comunicaci6n masiva y l.as 

instituciones cul.tural.es (l.as bibl.iotecas, l.os museos, 

etc.) 

Xndiscutibl.emente, el intento de Althusser de enten-

der 1a ideo1og~a, su transmisión y e1 control ideo16gico 

en una formaci6n socia1 capitalista constituye una aporta-

ci6n a las ciencias sociales. Sin embargo, tomando en cue~ 

ta su análisis de 1a ideo1oq~a en general, dicha aporta

ción es sumamente 1imitada para comprender la dinfunica mi~ 

ma de la ideolog~a aun en este tipo de formaci6n socia1 si 

aceptamos sus planteamientos respecto a 1a escuela a las 

otras instituciones sociales, eliminamos la posibilidad de 

concebir a éstas como entidades dia1écticas. Además, su e~ 

quema tan aparentemente 16gico olvida que el hombre no se 

desenvuelve anicamente bajo la influencia de su familia, 

1a escue1a y 1as instituciones oficiales, sino que es un 
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ser participante en 1a creación misma de e11as y, adem~s, 

que aprende a través de 1a 1ucha misma que se 11eva a ca

bo en su vida cotidiana. 

Lo que es aun más importante sin embargo, es que e1 

esquema tan cerrado de A1thusser respecto a 1a ideolog~a 

en una formación social capitalista se encuentra en contr~ 

dicci6n con su teor1a de la ideo1og1a en general: si toda 

ideolog~a es necesariamente una fa1sificaci6n de las rela

ciones reales de los seres humanos, condicí6n determinada 

por la causalidad estructural que atribuye la funci6n coh~ 

siva a la ideo1og1a y su propia deformaci6n, y si toda 

ideolog~a se transmite a trav~s del proceso de interpela

ción, nos preguntamos: ¿cómo se puede concebir teóricamen

te la lucha de clases a nivel superestructural y de a11~ 

aceptar la necesidad tanto de Aparatos Ideo16gicos como de 

Aparatos Represivos del Estado? Como veremos en seguida, 

toda vez que rechazamos el análisis althusseriano de la 

ideolog~a en general, tendremos que rechazar igualmente su 

teor!a de la ideolog~a en las formaciones social capita1i~ 

ta. 

CRITICA GENERAL 

Respecto a 1a teoría de la ideolog~a en general, que 

representa un intento de explicar a toda ideolog~a en ~ 

momento hist6rico, hemos encontrado tres problemas princi

pales en el pensamiento althusseriano: a) el concepto de 

la estructura y la causalidad estructural que produce la 
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necesaria deformaci6n en l.os conocimientos ideo16gicos¡ 

b) el. concepto del. proceso de l.a interpel.aci6n como 1a ex

pl.icaci6n para 1a asUnil.aci6n de toda ideol.og~a y, e) l.a 

ruptura entre ciencia e ideol.og~a, tema éste que será tra-

tado con profundidad al. final.izar nuestro anál.isis cr1.tico. ---·,...,,.-." . .,.. 

La estructura y l.a causal.idad estructural. 

Los conceptos de estructura y causal.idad estructural., 

que producen l.a deformaci6n en l.os conocimientos adquiri

dos a través de l.a ideol.og~a, constituyen una respuesta m~ 

taf~sica y no-histórica a los procesos social.es. El. concee 

to de estructura tal. y como está pl.anteado por Al.thusser, 

o sea,una total.idad que está constituida por diversas ins

tancias y prácticas, en J...a C!Ue c~óa instancia tiene una fun

ción determinada por ia total..idad de J...a estructura misma y 

por las relaciones entre cada instancia, es una construc

ci6n ideal..ista que no encuentra ninguna re1aci6n con el.. 

mundo concreto en el cual J...os seres humanos se hal..l..an div~ 

didos en ciases. Refiriéndose a una formación social.., l..a 

estructura es un conjunto de "instancias" - económica, p~ 

l..~tica, ideo16gica, cient~fica, etc. - que están vincul..a

das en una forma abstracta y que forman una total..idad ~

niosa. Dicho concepto no concibe una formaci6n social.. co

mo una construcción con contradicciones, compuestas de el..~ 

se social..es en pugna, sino como al..go abstracto, especul..at~ 

ve y no contradictorio. 

De este concepto abstracto se deriva una incapacidad 
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te6rica para comprender 1a tota1idad socia1 desde ia pers

pectiva histórica que imp1ica 1a estructuración de 1a for

maci6n socia1. Nos .1.mpide entender 1a construcci6n progre

siva de 1a tota1idad socia1 como e1 resu1tado de 1a pra

xis humana. De a11~ que e1 aná1isis de A1thusser presente 

1as re1aciones en 1a formaci6n socia1 como preformadas, e~ 

tancadas, eternizadas y, por 10 mismo, sea incapaz de ex

p1icar 1as diferencias especi.ficas que se encuentran en un 

an~1isis concreto de 1a sociedad en un momento determina

do. 

Ahora bien, 1a causa1idad estructura1 atribuye a ia 

estructura (abstracta y no-hist6rica) 1a posibi1idad ~ 

de definir 1as caracteri.sticas de cada "instancia" que co!!!_ 

pone 1a estructura misma. En base a e11a se sostiene que 

1a ideo1og~a, que es una instancia de ia estructura socia~ 

tiene 1a funci6n de ser cohesionante y ag1utinadora de 1a 

estructura tota1. La ideo1og~a, que est~ divorciada de 1as 

ciases socia1es en toda formación socia1 por ser un compo

nente de 1a tota1idad con 1a tarea de garantizar e1 funci~ 

namiento de ésta y que est~ determinada por 1a estructura 

misma, tiene 1a caracter~stica de ser una mistificaci6n y 

una deformaci6n de 1as re1aciones rea1es de ios hombres. 

A1thusser, a1 sostener 1a causa1idad estructura1 de 1as r~ 

presentaciones fa1sificadas de ~ ideo1og~a, est~ atrib~ 

yendo a1 concepto de "estructura•• 1a posibi1idad ~ de 

fa1sificar 1a rea1idad. Aqu~ no est§ presente 1a actividad 

de 1os hombres; 1a natura1eza y 1a función de 1a ideo1og~a 
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est~n determinadas por a1go metaf~sico, fantasmal., 11amado 

"l.a estructura". 

AdemSs, l.o que Al.thusser ha hecho al. aceptar l.a caus~ 

l.idad estructural. de 1a deformaci6n necesaria de toda ide~ 

1og~a, es constr.uir una general.izaci6n abstracta basándose 

en l.as rel.aciones fetichizadas en el. modo de producci6n e~ 

pital.ista. 30 / El., empl.eando l.a teor~a estructural.ista de 

l.a total.idad que el.imina l.a práctica humana, general.iza l.a 

ideol.og~a de l.a el.ase dominante 11.egando a l.a concl.usi6n 

de que toa.a ideol.og!f.a es necesariamente igual. a ~sta .. La 

necesaria fal.sedad o deformación de ios conocimientos ide2 

l.6gicos es, entonces, tarnbi~n un concepto abstracto, ahis

t6rico. Según nuestra interpretación del. marxismo, es to

ta1mente rechazab1e tanto 1a genera1izaci6n ahistórica co

rno 1a eternizaci6n y universa1izaci6n de 1as categor~as. 

¿Cómo, - nos preguntarnos - con esta teor~a podernos enten

der 1a 1ucha ideo16gica que se 11eva a cabo ferozmente hoy 

en d~a, y que imp1ica intentos conscientes de fa1sificar 

1as re1aciones de exp1otaci6n existentes? ¿C6mo podemos e~ 

tender 1a manipu1aci6n consciente de ia c1ase dominante a 

trav~s de 1os medios masivos de comunicaci6n? 

La consecuencia de esta teor~a es que reduce toda 

ideo1og~a finicamente a 1a función de ser un instrumento de 

contro1. 51.n embargo, para nosotros 1a ideo1og1:a - e1 con

cepto que se forma e1 ser humano de su mundo, de sus re1a-
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cienes con otros seres humanos, con 1a naturaleza, con 1as 

instituciones dentro de las cuales se encuentra inmerso, y 

de s~ mismo - tiene una naturaleza dia1~ctica. Por una pa~ 

te, cuando se trata de 1a idco1og~a de 1a c1ase dominante 

puede constituirse en una fa1sificaci6n de 1a realidad y 

por ende en un medio de control. Sin embargo, cuando se 

trata de 1a ideolog~a de 1a clase antag6nica basada en 1as 

ciencias marxistas, entonces 1a ideo1og~a puede ser capaz 

de mostrar 1as condiciones reales de las relaciones socia-

les y es en esta circunstancia que se convierte en un ins-

trumento de cambio y, por ende, en una condici6n necesaria, 

mas no suficiente, para producir e1 cambio social. Esta 

cualidad dialéctica de la ideolog~a, ausente en 1a teor~a 

de A1thusser, es un e1emento sine qua non de1 concepto de 

ideo1og~a en 1a obra de Marx, supuesto fundamento te6rico 

para 1a construcci6n a1thusseriana. 

Aunque Marx nunca e1abor6 una teor~a de 1a ideo1og~a, 

e1 p1anteamiento de 1a natura1eza dua1 de 1a misma penetra 

toda su obra, encontr~ndose resumida en e1 "Pr61ogo" a 1a 

Contribución a 1a cr~tica de 1a econom~a po1~tica, en don

de resumiendo sus pensamientos sobre 1a tota1idad socia1 

éi afirma que será en e1 terreno mismo de 1a ideo1og~a do~ 

de e1 hombre tomar& conciencia de sus prob1emas y se dis

pondrá a reso1ver1os. 31/ 

Por otro 1ado, en La ideo1og~a a1emana Marx y Enge1s 

p1antean otra idea que también se encuentra entretejida en 

toda su obra, y que c~ntradice e1 concepto de 1a causa1i-
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dad estructura1 de 1as funciones y de 1a natura1eza de 1a 

ideo1og~a. A11~ se habla de que 1a construcci6n de 1as 

ideas no est~ bajo 1a responsabilidad de a1go ajeno a 1os 

hombres mismos, sino que éstas est~n contro1adas y e1abor~ 

das por su propia actividad. La siguiente cita, ya plena

mente estudiada y comprobada por 1a investigaci6n psico16-

gica y episte~o16aica, es una s~ntesis de este p1anteamie~ 

to. 

"Los hombres son l.os productores de sus repre 
sentaciones, de sus ideas, etc., pero 1os hoffi 
bres rea1es y actuantes, ta1 y como se ha11añ 
condicionados por un determinado desarro11o 
de sus fuerzas productivas y por e1 intercam
bio que a é1 corresponde, hasta 11egar a sus 
formaciones m~s amplias. La conciencia no pue 
de ser nunca otra cosa que el. ser consciente~ 
y el. ser de 1.os hombres en su proceso de 1.a 
vida real.." El 

Unicamente a través de una conceptual.izaci6n que con-

cibe a l.a ideol.og~a como al.ge determinado no por "1.a es-

tructura", sino por l.a actividad en 1.a vida real. - de 1.a 

praxis social. de l.os seres humanos -, podemos expl.icar 1a 

posibi1idad de 1.a manipul.aci6n consciente de l.a el.ase dom~ 

nante en una formación social. de el.ases. En 1.a teor~a al.th~ 

sseriana, como ya hemos mencionado, todo sucede como si a~ 

gunos mecanismos metaf1sicos control.aran comp1etamente el. 

pensamiento y por ende el. comportamiento del. individuo. La 

causal.idad estructural. reduce el. control. intencional. al. 

control. estructural. y nada puede ser m~s ajeno al. pensa

miento de Marx, quien resume en l.a siguiente forma su pl.a~ 

teamiento: 
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"Cuando m~s 1a forma norma1 de intercambio de 
1a sociedad y, por tanto, 1as condiciones de 
1a c1ase dominante se enfrenta a1 progreso de 
1as fuerzas productivas; cuando mayor es, por 
consiguiente, 1a discordia en e1 seno de 1a 
misma c1ase dominante y con 1a ciase domina
da, m&s se fa1sea, natura1mente, 1a concien
cia que origina1mente correspond~a a esta for 
ma de cambio, es decir, rn~s va dejando de ser 
1a conciencia que a e11a corresponde, m&s se 
degradan 1as anteriores ideas tradiciona1es 
de estas re1aciones de intercambio, en 1as 
que 1os verdaderos intereses persona1es, etc., 
se expresan como intereses genera1es, hasta 
convertirse en frases de1iberadamente idea1i
zantes, en una i1usi6n consciente, en una de-
1iberada hipocrec1.a." ~/ 

La interpe1aci6n 

No cabe duda que e1 intento de A1thusser de emp1ear 

e1 concepto de 1a interpe1aci6n para desenredar e1 proceso 

ideo16gico y esc1arecer te6ricamente 1os mecanismos que 

permiten 1a comprensión de1 contro1 ideo16gico, representa 

una aportaci6n a 1os estudios de 1a ideo1og1a, a pesar de 

ser contradictorio con e1 propio concepto a1thusseriano 

que estab1ece 1a necesaria f a1sif icaci6n en todos 1os con~ 

cimientos ideo16gicos. Rechazar ia uti1idad de l.a interpe-

1aci6n para e1 aná1isis de 1a ideo1og1a en 1as formaciones 

socia1es capita1istas ser1a un error, sobre todo cuando o~ 

servamos e1 nive1 de sof isticaci6n que existe en 1os meca-

nismos emp1eados para transmitir 1a ideo1og1a dominante en 

estas formaciones. Creemos que su interpretaci6n de1 proc~ 

so de 1a interpe1aci6n, presentado origina1mente en e1 tr~ 

bajo de Marx y Enge1s bajo e1 t1tu1o de "E1 nuevo testa-

mento: e1 yo" en La ideo1oq:ta al.emana criticando a l.a ide~ 
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1og~a burquesa en un momento hist6ricor est~ bien desarro-

11ada.~/ Sin embargo, cc~o un mode1o para comprender e1 

proceso de 1a formación de toda ideo1og1a en ~ 1as foE_ 

maciones socia1es. 1o considerarnos no so1o inaceptab1e en 

un an~1isis marxista, sino como una tergiversación de1 pe~ 

samiento expresado en 1a obra de Marx y Enge1s ya mencion~ 

da. 

Lo que A1thusser ha hecho con atribuir a todo proceso 

ideo16gic.o l.as caracter:1sticas que se presentan en el. pro

ceso de asimi1aci6n de ciertas ideo1og1as, es universal.i

zar a 1as categor:1as teóricas y a l.os procesos social.es, 

es sacarl.os de su contexto histórico y p1antear1os como e~ 

tegor:1as o procesos con val.ar eterno. Mientras que es cieE 

to que 1a interpe1aci6n puede convertirse en un instrumen

to teórico G.ti_l. para l.a comprensión de al.gunas ideol.og~as 

en ciertos momentos históricos, no es posibl.e en un aná-

1.is:Ls marxista - general.izarl.a para toda época y en todo l.~ 

gar. El. anál.isis marxista tiene que reconocer 1.a histori-

cidad en l.os conceptos tal. como en 1.os procesos. Y es, pr~ 

cisamente, el. concepto de historicidad l.o que está ausente 

en l.a interpretación al.thusseriana de l.a interpel.aci6n. Su 

an&l.isis es una construcci6n intel.ectual., dir~amos - incl.~ 

sive - ideal.ista, que no toma en cuenta l.a vida real. de 

l.os hombres a través de 1.a historia, 1.a vida concreta que 

en muchos casos impide l.a asimil.aci6n de l.a representación 

invertida y fal.sificada de 1.as rel.aciones real.es de l.os s~ 

res humanos. 
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La ausencia de1 an~l.isis de l.os procesos históricos 

del.. movimiento obrero, representa serias l.imitaciones para 

l.a util..idad de1 concepto de interpel.aci6n tal. corno est~ 

presentado por A1thusser, pues impide l..a comprensi6n de 

l.as mal.tipl.es funciones de l.a ideol.og~a en el. mundo rea1, 

entre otras, aquel.l.a que curnpl.e en l.a l.ucha de el.ases a n~ 

vel. ideol.6gico, tanto corno a nivel.. econ6mico y pol.~tico, 

l.ucha que es capaz de abrir l..a pos~bil.idad de destruir l.a 

idea "imaginaria" de l.as rel.aciones real.es que existe en 

l.a ideol.og1a de l.a clase dominante. Por ejempl.o en l.a re~ 

l.idad, desp~s de cada huel.ga, despido en masa o recurso 

al. uso de l.a represi6n, l.os trabajadores van adquiriendo 

conciencia de que l.a ideol.og~a que estab1ec~a como un h!:_

~ su igua1dad ante 1a 1ey, es en rea1idad una fa1sifica

ci6n de 1a verdad - que es precisamente su no-igua1dad. 

Aparentemente, A1thusser o1vida que e1 proceso de 

aprendizaje no se desarro11a únicamente dentro de1 terreno 

de 1as ideas, conceptos y pa1abras, sino que est~ ~ntima

mente vincu1ado con 1a pr~ctica rea1 de 1os individuos en 

sus vidas cotidianas. Su teor~a omite 1a posibi1idad de en 

tender que 1os trabajadores .. pueden, y de hecho 10 hacen, 

darse cuenta de que constituyen una mercanc~a en e1 siste

ma capita1ista, y de que conforman un grupo socia1 distin-

to de 1os empresarios. Con esto, no afirmamos que e1 trab~ 

jador descubre 1as 1eyes internas de1 modo de producción 

capita1ista, sino simp1emente sostenemos que desarro11a 1a 
/ 

conciencia de que su fuerza de trabajo es un tipo de merca~ 
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c~a que es vendida y comprada objetiva e injustamente por 

otras personas. 35 / 

La conciencia que e1 trabajador se forma en 1a vida 

pr~ctica representa e1 primer paso de1 rechazo de ia ideo-

1og~a dominante en una sociedad de c1ases, o sea, constit~ 

ye 1a posibi1idad de una ruptura con 1a ideo1og~a dominan-

te que é1 supuestamente hab~a asimi1ado perfectamente a 

trav~s de1 proceso de 1a interpe1aci6n. En e1 esquema te6-

rico de A1thusser simp1emente no existe ninguna posibi1i

dad de este rechazo. 

Una segunda objeción a1 mode1o exp1icativo de 1a in

terpe1aci6n es que éste e1imina 1a posibi1idad de compren

der e1 desarro11o de ideo1og~as antagónicas a 1a dominante 

en una sociedad de c1ases. Aceptando e1 mode1o tan hermét~ 

co que A1thusser nos ofrece no hay 1ugar para 1a e1abora

ci6n de una ideo1og~a distinta a 1a de ia ciase dominante. 

Esto se torna aan m~s evidente cuando consideramos su p1an 

teamiento de 1a transmisi6n ideo16gica en 1os Estados cap~ 

ta1istas, en donde ésta comienza aün antes de que nazca e1 

ser humano y continaa a través de 1os AIE durante 1a vida 

entera de1 individuo. Curiosamente, A1thusser mismo admite 

1a posibi1idad de que se desarro11en ideo1og~as disidentes 

y aan ideo1og~as basadas en 1os conocimientos cient~ficos: 

" ••• e1 contenido representativo de 1a ideo1o 
g~a puede 11egar a ser cada vez más cient~f~ 
co corno efecto del. desarro11o y de 1a difu
si6n a 1as ciencias, y sobre todo, como efec 
to de l.a 1ucha ideol.6gica. •• ~/ -
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Sin embargo, sus teor1as sobre 1a ideo1og1a en gene

ra1 y sobre 1os AIE en un Estado capitalista son contradi~ 

torias con estas posibi1idades rea1es admitidas por él. 

Con su esquema te6rico es tota1mente incomprensib1e pensar 

en ideo1og!as '*no-centradas", o sea, en ideolog~as que no 

producen 1a identificaci6n invertida e imaginaria entre 

e1 ser humano y a1g6n ente superior a él, y que no repre

sentan una fa1sificaci6n de las relaciones reales de los 

seres humanos, tal como es el caso de las ideolog!as mar

xistas en las formaciones sociales capitalistas contempor~ 

neas. Mientras que las ideo1og1as burguesas se caracteri

zan por invertir las relaciones reales, debido a la necesi

dad de esconder las relaciones de exp1otaci6n de una c1ase 

por otra, y por hacer parecer que 1as exigencias de 1a el~ 

se dominante son en verdad 1as demandas de todos, las ide~ 

log~as marxistas en las formaciones socia1es capitalistas 

no funcionan de esta manera. Son ideo1og1as abiertamente 

clasistas que, gracias a fundamentarse en las ciencias d: 

sarro11adas con una perspectiva marxista, intentan esc1ar~ 

cer 1as relaciones de exp1otaci6n que ocu1ta la ideología 

burguesa. 

La tercera limitación explicativa que encontramos en 

e1 concepto de 1a interpe1aci6n es an~loga a una de nues

tras objeciones al concepto de la determinación de toda 

ideología. Nuevamente existe una aparente ausencia de per

sonas concretas o c1ases socia1es en el proceso de la con~ 

trucci6n y 1a asimi1aci6n ideo16gica. A trav~s de la inteE 
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pe1aci6n, ei proceso ideo16gico parece como si estuviera co~ 

p1etamente divorciado de Ja vo1untad consciente de 1as per

sonas o c1ases socia1es, con 1o cua1 no existe 1a posibi1i

dad te6rica de comprender 1as relaciones rea1es de contro1 

ejercidas conscientemente por 1a clase dominante en una so

ciedad de clases. Si tanto la ciase dominante como 1a cla

se dominada aceptan sus lugares en 1a sociedad inconscien-

temente, 

cionado. 

no hay explicación posible para el control inten-

De este an~lisis, todo indica que la reproducci6n de 

las relaciones de producci6n est~ absolutamente divorciada 

de la clase, afirmaci6n que el mismo Althusser niega en su 

estudio de la ideo1og~a espec~ficamente en una sociedad de 

c1ases.37/ Relacionando e1 concepto de la interpe1aci6n 

con aquel de 1a funci6n cohesiva estructura1rnente determi

nada que necesariamente produce 1a fa1sif icaci6n en toda 

ideo1og1a, podemos admitir cierta coherencia interna en 

la~ a1thusseriana acerca de 1a ideo1og1a en general, 

en abstracto. Sin embargo, todos los componentes de esa 

teor~a separan la conceptua1izaci6n del mundo de 1a práct~ 

ca 11evada a cabo en él, y encuentran su unidad Gnicamen

te en e1 terreno de 1a teor1a idealista. Al no existir vi~ 

cu1aci6n entre ideo1og~a y clase, se imposibilita concebir 

e1 proceso rea1 de 1a formaci6n de las ideolog~as proleta

rias en e1 mundo contemporaneo, y por ende, 1a posibilidad 

de concebir una lucha ideo16gica de clases. 

Como se verá en 1as siguientes p~ginas, no puede exis-
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tir una ciencia separada tajantemente de l.a ideol.ogí.a .. Des

de este punto de vista 1a interpel.aci6n y l.a causal.idad e~ 

tructural. de l.a concepción al.thusseriana, que confieren a 

toda ideol.og![a un carácte:i; mistif icador, condenar1.an al. 

hombre a vivir en una perpetua oscuridad. 

En resumen, l.a teor1.a a1thusseriana atribuye a ~ 

ideol.og1.a de ~ momento hist6rico l.os rasgos que encuen

tra en l.a ideol.ogí.a burguesa .. En otras pal.abras, a través 

de l.a transferencia de estas caracter1.sticas y de una con

ceptual.izaci6n ideal.ista (estructural.ista) de l.a sociedad, 

11.ega a una general.izaci6n sobre el. concepto de l.a ideol.o

g1.a en general.. Evidentemente, en un anál.isis marxista l.a 

universal.izaci6n y l.a eternizaci6n de 1as categor~as es a~ 

sol.utamente inaceptab1e, sobre todo cuando recordarnos una 

de 1as ideas fundamental.es que Marx desarrol.l.6 a través de 

toda su obra, sn-puesta inspiraci~n te6rica para A1.thusser: 

.. Los hombres, al. establ.ecer 1.as rel.aci.ones so 
cial.es con arregl.o al. desarro1.l.o de su produC 
ci6n rnateria1., crean también l.os principios,-
1.as ideas y 1as categor~as conforme a sus re-
1.aci.ones socia1.es. Por l.o tanto, estas ideas, 
estas categor~as, son tan poco eternas como 
l.as rel.aciones a l.as que sirven de expresi6n. 
son productos históricos y transitorios. 0 38/ 

CIENCIA E IDEOLOGIA 

Para profundizar mSs ennuestro an§l.isis cr~tico de l.a 

teor1a al.thusseriana, hemos de anal.izar l.a manera como Al.-

thusser rel.aciona l.a ciencia y l.a ideol.og~a. El., como he

mos observado, pl.antea una ruptura entre ambas formas de 
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conocer e1 mundo, ruptura que cuestionamos tota1mente. 

Empezaremos por p1a~tear 1as siguientes interrogan

tes: ¿C6mo resue1ve A1thusser e1 problema de1 conocimiento 

de 1as condiciones rea1es de1 ser humano si toda ideo109~a 

produce una necesaria deformaci6n de 1a realidad? y ¿Qu~ 

camino se abre para que e1 ser humano pueda promover e1 

cambio socia1 si toda ideo1og~a necesariamente 1e ofrece 

un conocimiento fa1so, mistificado e imaginario de 1as re-

1aciones reales en e1 mundo? 

Ciencia como conocimiento verdadero 

Como ya hab~arnos indicado en otras partes de este tr~ 

bajo, A1thusser propone la ciencia como respuesta a nue~ 

tras interrogantes. Para ~1, a pesar de sus afirmaciones 

en su obra Elementos de autocr~tica,~/ 1a ciencia está 

tajantemente separada de 1a ideolog~a y constituye una 

práctica pura, 1a única capaz de producir conocimientos 

verdaderos. Estaseparaci6nentre ciencia e ideolog~a está 

basada en un concepto idealista de1 desarro1lo cient~fi-

co y aceptar1a acarrera serias consecuencias. En primer 1~ 

gar dicha separaci6n excluye la posibilidad de comprender 

el concepto de cient~ficos como intelectuales de clase, es 

decirde vincular 1a ciencia con la clase social, una idea 

indicada por Marx mismo y amp1iamente desarrollada por va

rios pensadores marxistas, como Antonio Grmasci, Adolfo 

S§nchez V§squez, Adam Schaff y otros- E1iminar la posibi1~ 

dad te5rica de 1a categor~a de inte1ectua1es de clase red~ 

ce 1a posibilidad de comprender la din§mica misma de la 
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ideo1og~a en una sociedad de ciases y el control ideo16gi

co ejercido por los cient~f icos a1 servicio de una u otra 

c1ase. En segundo lugar, la separaci6n completa de estas 

pr~cticas impide 1a comprensi6n te6rica del papel de la 

ideolog~a en el proceso de los cambios sociales. Nuestro 

concepto de ideolog~a, bastante distinto al de Althusser, 

depende en gran medida del rechazo de esta separación; es 

por ello que optamos por dedicar una secci6n amplia a esta 

problemática haciendo inclusive una disgregaci6n para rev~ 

sar la teor~a misma del conocimiento. 

La ciencia: una práctica desvinculada de la ideolog~a 

En el análisis de Althusser la ciencia constituye una 

práctica .. objetiva", aislada de la influencia de otras 

prácticas en 1a formaci6n socia1¡ una práctica que no ne-

cesita de 1as dem&s para comprobar sus conc1usiones. Todo 

e1 proceso de conocimiento cient~f ico en 1a práctica se 

11eva a cabo en el pensamiento, ais1ado de 1as pr~cticas 

concretas como 1a 1ucha de c1ases en cua1quiera de sus foE 

mas, o e1 sistema de producci6n, 1a ideo1og~a dominante, 

etc. Esto está c1aramente expresado por A1thusser, quien 

afirma: 

consideramos que 1o que se denomina cO-. 
rrientemente 1a teor~a en sus formas mSs "pU 
ras" - 1as que pareceñ no poner en juego,. s~ 
no 1as fuerzas de1 pensamiento (por ejemp1o 
1as matem&ticas,. o 1a fi1osof~a),. fuera de 
toda re1aci6n directa con 1a 'prSctica con
creta' - es, en sentido estr~cto, una prácti
ca, 1a prSct1ca cient~fica o te6rica, divis~ 
bre en varias ramas (1as diferentes ciencias, 
1as matemáticas, 1a fi1osof~a). Esta prácti-
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ca es teórica: es distinta de las prácti
cas no te6ricas, por e1 tipo de objeto (rn~ 
teria prima) que transforma; de medios de 
producción que pone en acci6n y de re1acio 
nes sociohist6ricas en 1as cuales produce
y, fina1mente, por e1 tipo de objeto que 
produce (conocimientos). Entonces es cuan
do adquiere pleno sentido hablar de1 crite 
río de 1a pr&ctica en materia de teor~a -
- 1o mismo que en cualquier otra práctica 
-; porque 1a práctica teórica es a s~ mis-
ma su propio criterio, contiene en s~ pro
toco1os definidos de va1idaci6n de 1a ca1i 
dad de su producto, es decir, 1os crite- -
ríos de 1a cientificidad de los productos 
de 1a pr:ictica cient1.fica .. " 40/ 

En realidad para A1thusser la ciencia se encuentra en 

una posici6n privi1egiada, pues no 1e afectan ni e1 movirnie!!, 

to de 1os procesos hist6ricos ni 1as ideo1og1as de una fo~ 

macion socia1. Tan separada está de 1a historia que, para 

verificar sus conocimientos, no necesita de e11a • Sus ver-

dades se comprueban netamente por su mismo proceso de e1a

boraci6n .~.!./ 

E1 proceso de conocimiento cient~fico - para A1thu-

eser - consiste en tres etapas (Genera1idad I, IX y III), 

ninguna de 1as cua1es hace referencia a1 objeto rea1, o 

sea, a aque11o que existe independientemente de1 conocí-

miento de1 cient~fico, sino que trabaja exc1usivamente en 

e1 terreno de1 pensamiento, es decir a nivel te6rico, in

terpretando 1a teor~a idea1istamente. E1 objeto por cono

cer está considerado como una previa formaci6n te6rica, o 

como una ideo1og~a en e1 caso de una ciencia nueva. En 

otras pa1abras, e1 objeto por conocer constituye una con~ 

trucci6n conceptuai, no una rea1idad concreta desconocida~/ 
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La ciencia, entonces, crea su propio objeto, construye su 

objeto de estudio, pero !!2 con referencia a una rea1idad 

concreta sino a 1as teor~as previas o conceptos ya consti-

tuidos sobre 1a prob1em&tica de la investigaci6n. Esta et~ 

pa est§ considerada como la Generalidad I. 

La segunda etapa, 11arnada Generalidad II, consiste en 

e1 trabajo que se realiza sobre la Generalidad I,es decir, 

es e1 conjunto de conceptos o teor~as establecidas sobre 

e1 objeto de investigaci6n para transformarlo en un conoc~ 

miento nuevo, en una Generalidad III. Es importante com

prender que A1thusser entiende 1a materia prima de 1a cie~ 

cía como teor~as o conceptos, y no como objetos concretos 

existentes fuera del pensamiento de1 investigador, y a 1os 

cua1es la teor1a permite acercarse. 

La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cuién produce 

los conocimientos sobre la Generalidad =, convirtiéndola 

en Generalidad III? Según A1thusser el proceso, o sea,la 

metodo1og~a, ser~a el productor del nuevo conocimiento. El 

hombre como sujeto concreto, como ser social que es el pr2 

dueto de una sociedad, como cient:tfico, no aparece te6ric~ 

mente en el esquema althusseriano. Es "la pr~ctica cient:t

fica" 1o que produce la Generalidad III; es 1a teor1a y 

las técnicas cient:tficas, o sea,1a Generalidad II, las que 

producen el conocimiento,, 43 / no la constataci6n con 1a 

realidad a trav~s de la historia. 

Es interesante notar aqu:t que el. proceso de conocí-

miento cient:tf ico no incluye un estudio o una referencia a 
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una realidad concreta .. E1 trabajo de 1a producci6n de con~ 

cimientos involucra una Lelaci6n entre una teor~a o conju~ 

to de conceptos ya formulados sobre un objeto, y l.a meted~ 

log~a o la teor~a cient~fica. Al analizar el discurso al-

thusseriano, nos damos cuenta de que en él, todo el traba-

jo cient~fico elimina, de esta manera, cualquier referen-

cia a la realidad, a lo hist6rico. Tan es as~, que Althu

sser afirma que la Generalidad I nunca ser~a lo mismo que 

la Generalidad III. Nos dice al. respecto .. 

....... en el seno mismo del proceso de conocimiento, 
la generalidad 'abstracta', a partir de la cual el 
proceso comienza, y la generalidad 'concreta• en la 
que termina, la Generalidad I y la Generalidad III, 
no son, desde el punto de vista de su esencia, la 
misma generalidad."~/ 

Nuestra interpretaci6n de su teoría es que con e11a 

tiende a negar que es el objeto concreto, el objeto real 

que existe verdaderamente fuera de nuestro pensamiento, lo 

que queremos conocer: además, ésta no sugiere que e1 traba-

jo cíent!fico constituye precisamente 1a tarea de acercar

nos cada vez más a un conocimiento más completo de aquel 

objeto mismo y no de nuestro objeto de pensamiento, acere~ 

miento Gnicarnente posible a través de la constataci6n del 

conocimiento con la realidad en el transcurso de 1a histo-

ria y no estrictamente a través de la teor!a, o Generalidad 

II. As!, el hecho de trabajar en 1a práctica teórica, es-

trictamente en el terreno de las ideas, los conceptos y 

las teorías, como nos indica Althusser, cae también en un 

análisis idealista. Tan divorciada se encuentra 

1a práctica científica de todas las pr~cticas so-
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cia1es, que A1thusser afirma que ni siquiera existe 1a ne

cesidad de recurrir a ninguna otra pr~ctica para 1a verif ~ 

caci6n de1 conocimiento cient~f ico. E1 criterio de verdad 

en cuanto a 1os conocimientos cient~f icos proviene exc1us~ 

vamente de 1a práct~ca te6rica misma, "por e1 valor demos

trativo, por 1os t~tu1os de cientificidad de 1as ~ 

que han asegurado 1a producci6n de esos conocimientos." 45 / 

En resumen 1a pr~ctica cient~f ica, capaz de proporci2 

nar conocimientos verdaderos de 1a realidad, se 11eva a e~ 

bo estrictamente en e1 nivel te6rico, escindiendo con e11o 

a1 cient~ficode1 mundo rea1 y despoj~ndo1o de todas 1a in-

fluencias que puede ejercer sobre e1 proceso de producci6n 

del conocimiento cient~fico. De a11~,A1thusser puede estab1~ 

cer, pero s61o teóricamente, 1a separación tajante entre 

1a ciencia y 1a ideo1og~a. 

E1 conocimiento como una práctica social ~ntegrada: 1a re-

1aci6n sujeto-objeto-conocimiento 

~or 1o tanto ahora 1a pregunta es: ¿c6mo conoce-

mos o 11egamos a conocer un objeto desconocido? Comenzare-

mos por reconocer que e1 objeto desconocido tiene una exi~ 

tencia rea1 fuera de nuestro pensamiento, y que para cono

cerlo tenemos que entrar en a1guna re1aci6n con é1. Un ser 

humano - un sujeto - tendrá que acercarse a su objeto, to

carlo, contemp1ar1o, trabajar con é1• en una palabra, re1~ 

cionarse con é1. Pero con eso no indicamos de ninguna man~ 

ra que 1a mente de1 sujeto entra en contacto con su objeto 

como una especie de tabu1a rasa, esperando conocer e1 obj~ 



73 

to a trav~s de su ref1ejo. Si este fuera e1 proceso e1 su

jeto no existir1.a ta1 conao persona actuante. como partici

pante activo en el proceso de conocimiento. 

Negarnos 1.a existencia de ta1 situaci6n: e1 sujeto no 

puede recibir 11.mpia u objetivamente e1 ref1ejo o 1a repr2 

ducci6n exacta de 1.a verdadera natura1eza de este objeto, 

pues e1 hombre es un nroducto de su sociedad y, por 1o ta~ 

to, nunca puede 1iberarse comp1etamente de 1a inf1uencia 

de ~ata. Exp1ica Adam Schaff que desde e1 momento en que 

nace e1 individuo se encuentra bajo 1a inf1uencia de 1a s~ 

cidad¡ e1 ser humano: 

"aparece como un producto socia1 a través 
Oe1 cua1 1a sociedad, en cierta forma, se ma 
ni.fiesta. E1 individuo aprehenido como con-
junto de rea1ciones sociales, como producto 
de la emanaciOn de la sociedad, puede conser 
var su subjetividad propia y su autonom!a, -
pero el indivudio no es una pura 'subjetivi
dad' ni un ser •absolutamente' aut6nomo." .!.§._/ 

E1 hombre, entonces, se encuentra siempre limitado 

por su socied~d. Lo que nos importa ahora es ver de qué m~ 

nera se encuentra limitado o condicionado por ~sta. 

Consideramos que las influencias básicas, pero de ni~ 

quna manera las únicas, que restringen a1 individuo en su 

proceso de conocimiento son: ei 1enguaje,con el cual se 

aprende a pensar y a expresarse¡ los grupos sociales - in-

c1uyendo la c1ase social - a 1os cuales se encuentra vine~ 

lado e1 individuo1 1a familia; 1a escuela¡ 1a ideo1og~a d~ 

minante de la socieda~; la constituci6n bio16gica del ind~ 
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viduo y, no menos importante, su nive1 de preparaci6n aca

démica y su cu1tura genera1. 

Refiri~ndose a1 lenguaje, debemos recordar que ~ste 

es un producto social e indiscutiblemente ejerce una in-

fluencia sobre nuestro pensamiento, nuestra percepción y 

la manera en la cual nos articulamos con nuestro mundo.~/ 

El efecto del lenguaje en nuestro proceso de conocimiento 

esta resumido n~tidamente por Adam Schaf f en la siguiente 

forma: 

"Si el lenguaje es la cristalizac~6n del cono 
cimiento humano, entendido como práctica con= 
creta con sus correlatos mentales, es eviden
te que no pueda tratarse m~s que del conoci
miento considerado en escala social. Y esto 
por dos razones : primeramente, el lenguaje 
en tanto medio de comunicaci6n intersubjetivo 
no se sitúa - Y no puede situarse - solamente -
en el nivel del individuo; en segundo lugar, 
el lenguaje que se forma socialmente, es de
cir en l.a ~~&ctica.social., se convierte con 
J.;:. educacion social., en medio de transmi
si6n del. conocimiento social.mente acumulado 
de generaci6n en generaci6n. En estos térmi
nos l.a cuestión se hace relativamente simple. 
El. lenguaje es un producto socia1 en el. doble 
sentido del.a palabra 'producto'; sin embargo, 
este producto socialmente fabricado 'crea', 
a su vez, desde el momento en que está consti 
tuido en sistema: crea en la medida en que -
condiciona el pensamiento humano, proceso que 
no se concibe sin el lenguaje y que - por el. 
contrario - se real.iza siempre en alguna len
gua. As~ pues el. lenguaje es, en un sentido, 
el. factor y en otro sentido, la condici6n y 
aG.n l.o que determina el. pensamiento .. " ~/ 

Por supuesto, la discusión en torno a la existencia 

del. pensamiento sin l.enguaje no se considera como termina-

da todav~a pero, sin duda alguna, el lenguaje constituye, 

por lo menos,uno de los factores decisivos en l.a produc-
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ci6n de1 pensamiento conceptu~1,~/ y de a11~, en e1 desa-

rro11o y e1 contro1 ideo16gico. 

Aunque e1 1enguaje constituye uno de 1os factores que 

1imitan más a1 sujeto, e1 factor bio16gico - en términos 

de 1a formaci6n de esquemas y estructuras - en general 

ejerce una gran influencia sobre e1 proceso de conocimien-

to. Especificando, no s61o existen limitaciones naturales 

de tipo bio16gico, sino que aparte se presentan reacciones 

bio16gicas Cneuro16gicas) que pueden impedir en ciertos m~ 

mentes 1a asimi1aci6n de 1os fenómenos y 1a asimi1aci6n de 

una ideo1og~a particular. 

E1 reconocimiento de 1as reacciones bio16gicas en e1 

proceso de conocimiento pone una nueva 1uz sobre todo en 

1o que toca a1 análisis de 1a interpe1aci6n, ta1 y como 10 

hace Al.thusser, e inc1usive sobre su mode1o de AIE, en una 

formaci6n socia1 capita1ista, a1 respecto, uno de 1os aná-

l.isis de Piaget sobre 1as 1imitaciones de1 empirismo l.arnaE 

ckiano nos indica: 

"Pero 1o que ie fa1taba esencial.mente a Lamarck 
eran l.as nociones de un poder endógeno de muta
ci6n y de recombinaci6n y, sobre todo, de un po 
der activo de autorregu1aci6n." ~/ -

La autorregu1aci6n se refiere a1 mecanismo end6geno 

que impide l.a asimil.aci6n de ciertos est~mu1os, por una 

previa experiencia con 1os mismos o con est~rnul.os rel.acio-

nadas con el.1osª La importancia de l.a autorregu1aci6n en 

el. proceso de1 conocimiento es de sumo va1or para nuestro 
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~studio, y por 1o mismo recurriremos una vez más a Piaget, 

quien nos dice: 

"··· y, finalmente, de 1as ·regu1aciones y 
equi1ibraciones observab1es en todos los ni
veles de 1os comaortamientos co~nocitivos, 
la autorregu1aci n parece const tuir a1 mis
mo tiempo uno de los caracteres m~s universa 
les de 1a vida y el mecanismo rn~s general -
que es coman a las reacciones org~nicas y 
cog.nocitivas" .. ~.!./ 

Lo que indica e1 concepto de 1a autorregu1aci6n es 

que, indiscutiblemente, el proceso de conocimiento es bas

tante m~s complejo de lo que normalmente se configura en 

un modelo de simple proceso de est~mu1o y respuesta. Esto 

quiere decir que e1 sujeto que actúa en e1 proceso de con~ 

ci~iento puede bloquear informaci6n proveniente del exte

rior cuando ~sta provoca un conf1icto con sus conceptos 

previamente establecido o con su propia experiencia pr~cti-

Este concepto de aurorregu1ación es de gran utilidad 

en el estudío de la ideolog!.a y requíere un tratamiento 

adecuado que desafortunadamente no puede ser desarrollado 

aqu~. Sin embargo, queremos dejar sentada la importancia 

que tiene para construir nna teor!.a explicativa del proc.!:_ 

so de la formaci6n de las ideo1og~as no-dominantes en una 

formación social clasista. tlos esclarece·, por ejemp1.o, l.a 

fort!laci6n inicial de una conciencía que se va desarro11an-

do en 1.a clase obrera despu~s de una serie de experiencias 

negativas provocadas durante su lucha econ6mica contra la 

clase dominante y, por otro lado, establece la imposibili-

dad de excluir 1.a subjetividad de la práctica científica. 
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~tro tipo de condicionamientos, sobre todo para e1 c2 

nacimiento cient~fico, son 1as restricciones impuestas por 

e1 contexto histórico en e1 cua1 se encuentra inmerso e1 

ser cognoscente- Estos condicionamientos inc1uyen: e1 ni

ve1 de 1os instrumentos accesib1es para 1a investigaci6n, 

e1 nive1 de conocimientos acumu1ados en ei momento en e1 

cua1 e1 ser cognoscente comienza su estudio de 1o descono

cido, e1 tipo de educaci6n forma1, 1a 16gica que maneja e1 

sujeto y,1a preparaci6n te6rica y metodo16gica de1 invest~ 

gador. Indiscutib1emente, no menos importantes son 1as ii

mitaciones impuestas por 1a ubicaci6n socia1 de1 individuo, 

1as pr~cticas que desarro11a en 1a c1ase socia1 a 1a cua1 

est~ vincu1ado y,1as ideo1og~as y prejuicios socia1es que 

dicha ubicaci6n le ha propiciado. 52 / E1 estudio de 1as 1i-

mitaciones impuestas a1 proceso cognoscitivo, y sobre todo, 

e1 conocimiento cient~fico, ha sido amp1iamente abordado 

por múltip1es pensadores y, en consecuencia, no considera-

mos necesario profundizar nuestro an§lisis en este sentido. 

Lo que si es MUY importante destacar, es que 1a ciencia 

no puede constituir una práctica neutrai divorciada de1 

resto de las actividades del ser humano debido a que e1 

cient~fico es un producto y un productor de la sociedad; es 

un ser socia1 incapaz de eliminar de s~ mismo 1as inf1uen

cias sociales. La ciencia, por ende, está estrechamente 

vinculada a las demás prácticas sociales, incluyendo ia 

ideolog1a del investigador. 

c~n el apoyo de mú1tiples estudiosos concluimos que 
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1a ciencia es una práctica que se desarrol1a ~ de una 

formaci6n social determinada y, como tal, tiene historici

dad: por 1o mismo tiene la caracter~stica de ser una acti-. 

vidad social 1imitada. Lo que es más, el mismo Althusser 

curiosamente sostiene que la ideolog~a penetra todos los 

aspectos de la vida del hombre con lo cual acepta impl~ci-

tamente que no es posible divorciar la ciencia de la ideo-

log~a. Entonces, hacer una ruptura entre ambas formas de 

conocer el mundo es separar la práctica cient~f ica del mu~ 

do real del cient~fico,y ubicarla netamente en el terreno 

del idealismo, de lo abstracto, ubicación totalmente impo-

sible segdn los estudios recientes sobre la naturaleza del 

conocimiento humano y tota1mente inaceptab1e en un aná1i

sis basado en e1 materia1ismo dia1éctico. 5 ~/ 

MSs adn, en una sociedad c1asista, 1a ciencia es pro-

ducida por personas de una u otra ciase socia1. Sobre to-

do, más no exclusivamente, respecto a las ciencias socia-

1es e1 v~nculo entre ciencia y ciase social es muy c1aro y 

queda bien explicado en md1tip1es trabajos de investiga

ci6n.~/ 

Refiriéndonos a 1as ciencias sociales estrictamente, 

existen sin 1ugar a dudas enfoques distintos que han dado 

1ugar a una ciencia econ6mica, po1~tica, socio16gica, etc. 

tradiciona~, a menudo 11amada burguesa, y a una ciencia e

con6mica, pol~tica, socio16gica, etc., materialista dia16~ 

tica, a menudo 11amada hist6rica o proletaria. Ambos enfo-

ques proporcionan distintas formas de construir su objeto 
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de estudio empleando diferentes m~todos para su an~1isis 

Y 11egando a conclusiones distintas respecto a 1a realidad. 

La existencia de estos dos tipos de ciencias se debe en 6~ 

tima instancia, ind~scutib1emente, a la existencia de dos 

corrientes ideo16gicas: la ideolog~a burguesa y 1a ideolo-

g~a proletaria y, por ende, a dos epistemolog~as diferen

tes. ~nclusive la posibilidad de desarrollar las ciencias 

"marxistas" ha dependido en primera instancia - y sigue d~ 

pendiendo en gran medida - del rechazo al concepto del mu~ 

do ofrecido por la burgues~a. Y, correlativamente, los 

cient~ficos buraueses desarrollan su tipo de ciencia prec~ 

sa.I!lente porque parten de un concepto determinado del mun-

do. 

Las restricciones sobre e1 sujeto cognoscente han si

do amp1iamente profundizadas en varios est,1dios y, por 1o 

mismo, no consideramos necesario ver1as aqu![ más detenida-

mente. Lo que quer![a~os estab1ecer es evidente ahora: no 

puede haber una pr§ctica puramente cient![f ica capaz de e1~ 

minar 1as inf1uencias de otras pr~cticas socia1es, inc1u

yendo 1os efectos de 1as iC.eo1og!ras. El. cient!.fico. como 

cua1quier otro sujeto en e1 proceso de conocimiento, est~ 

socia1 y bio16gicamente condicionado y, adem~s. nunca es 

pasivo en dicho proceso. 
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Retomando 1as ideas de 1a actividad de1 sujeto sobre 

e1 objeto de estudio, queremos enfatizar e1 hecho de que 

e1 conocimiento no es un simp1e ref1ejo, sino que se prod~ 

ce a través de un~ interacci6n activa entre sujeto y obje

to. SegG.n 1os estudios de Piaget y otros cien.t1:.ficos como 

Gasten Bache1ard y Mario Bunge, el conocimiento es sieropre 

un proceso en e1 cua1 1a actividad, 1a pr~ctica, es abso1~ 

tamente fundamenta1. Vemos en Piaget un exce1ente resumen 

de esta idea: 

"Es cierto que 1os objetos existen y suponen 
estructuras que existen tarnbi~n independien
temente de nosotros. Sin embargo, 1os obje
tos y sus 1eyes s61o pueden ser conocidos 
gracias a aque11as de nuestras operaciones 
que se ap1ican a este efecto y constituyen 
e1 cuadro de1 instrumento de asimi1aci6n que 
permite a1canzar1os; s61o 11egamos a e11os 
por aproximaciones sucesivas l.o cua1 supone 
decir que representan un 11mite nunca a1can
zado." 2..2.I 

Pero esta pr~ctica no puede 1imitarse Gnicamente a 1o 

te6rico. Sin embargo, en 1os trabajos de A1thusser, se pr~ 

tende, como hemos visto, minimizar 1a importancia de l.a 

pra6tica social. en e1 proceso de 1a producción y 1a val.id~ 

ci6n de 1os conocim~entos cient1ficos. Inc1uso A1thusser 

considera que Marx mismo desarro116 sus teor~as cient~fi

cas ya ais1ado de 1a contaminaci6n mundana y, de a11~, es

tab1ece que la investigación marxista debe 11evarse a cabo 

en el. terreno te6rico Gnicamente. 56 / 

Sin embargo ninguno de los grandes teóricos de1 mar-

xismo, inc1uyendo a Marx, Eng1es, L~nin, Gramsci, Mao, en-
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A1thusseriano. Todos han comprobado sus teor~as con e1 uso 

de 1os estudios hist6ricos y. a través de 1a historia mis

ma l.1evando a cabo una intensa pr~ctica socia1 a 1a vez que 

sus an~1isis cient~ficos. Además, en 1as obras de Marx, b~ 

se donde afirma fundamentarse e1 pensamiento a1thusseriano, 

hay una mul.titud de indicaciones con respecto a 1a impor

tancia de 1a l.ucha de ciases en 1a producción misma de1 co

nocimiento rea1 de 1os procesos hist6ricos y de 1as re1a

ciones concretas entre 1os hombres. Como uno de l.os tantos 

ejemp1os que se pueden encontrar en 1os escritos de Marx, 

transcribimos éste que aparece en el. "Pr61ogo" de1 primer 

tomo de El. Capita1: 

"La econom~a po1~tica, cuando es burguesa, 
es decir, cuando ve en e1 orden capital.ista 
no una fase hist6ricamente transitoria de de 
sarro11o, sino 1a forma capital.ista y definT 
tiva de 1a producci6n social., s61o puede mañ 
tener su rango de ciencia mientras 1a 1ucha
de el.ases ermanece 1atente o se trasluce 
simp1emente en manifestaciones aisla as. ~/ 

Xndiscutib1emente, en l.as Tesis sobre Feuerbach es 

donde m~s c1aramente se expresa Marx sobre 1a necesidad de 

1a pr~ctica socia1 para 1a comprobaci6n de l.as teor1as. 

A11~ no puede caber duda de que considera l.a pr&ctica so

cial. no s61o 6ti1, sino indispensab1e para l.a producci6n 

de1 conocimiento. En l.a tesis nfunero dos Marx expone l.o 

que en nuestros d~as pensadores como Schaff y Piaget han 

desarroiiado ampiiamente: 
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"E1 probl.ema de si a1 pensamiento humano se 
1e puede atribuir una verdad objetiva, no 
es un probl.ema te6rico, sino un problema 
pr~ctico .. Es en 1a práctica donde e1 hombre 
tiene que demostrar 1a verdad, es decir, 1a 
real.idad y el. poder~o, l.a terrenal.idad de 
su pensamiento .. El. 1itigio sobre 1a real.i
dad o l.a irrea1idad de un pensamiento que 
se a~sl.a de l.a práctica, es un prob1ema pu
ramente escol.§.stico .... ~ 

Más aGn, en l.a tesis nWnero ocho sostiene: 

"La vida social. es, en esencia, práctica .. To
dos l.os misterios que descarr~an ia teor~a 
hacia el. misticismo, encuentran su so1uci6n 
racional. en l.a pr§.ctica humana y en l.a com
prensi6n de esta prSctica ... 59/ 

Al. reconocer l.as l.imitaciones del. sujeto y su necesa-

ria participaci6n activa en e1 proceso de conocimiento, 

¿Wueremos decir que todo conocimiento ser~a simp1emente 

una construcciOn pr~vada del sujeto? Definitivamente no. 

Lo que s1 rechazamos es cua1quier intento de e1iminar ª1 

sujeto - como sersocia1 - de1 proceso de conocimiento: 

reemp1azándo1o por una teor1a y una metodo1og1a en e1 in

tento de neutra1izar su injerencia en 1a producción de 1os 

conocimientos. Reconocemos que 1a ciencia ~ constituye 

una práctica distinta a otras formas de conocer e1 mundo, 

que tiene sus propias caracter1sticas: 1o que refutamos es 

1a posibi1idad de eliminar tota1mente de e11a la subjetiv~ 

dad y de crear un ciencia 'pura'. Como explica Adam Schaff 

n1.tidamente: 

.. En cierto modo, e1 conocimiento es siempre 
subjetivo, y como esta subjetividad está uni
da al condicionamiento socia1 que es variab1e 
el conocimiento es igualmente variable. As1 
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se puede también concebir el conoci.miento 
como un proceso que consiste en su~erar la 
subjetividad. Ahora bien, ya que s 10 se 
puede superar la subjetividad de1 conoci
miento con ayuda del conocimiento, que está 
condicionado socialmente y mantiene su sub
jetividad, estamos, aqu~ en presencia de un 
proceso infinito. Estos fen6menos tambi~n 
encuentran su expresión en los t~rminos de 
la teor1a de la verdad. El conocimiento que 
surge del proceso cognoscitivo posee el va
lor de verdades relativas." 60/ 

Hasta ahora no hemos hecho referencia al objeto mismo 

que se encuentra bajo estudio en el proceso del conocimie~ 

to. Considerarlo es fundamental para comprender la necesi

dad de recurrir a la vida real, a la práctica socia1, o a1 

objeto rea1, para comprobar 1as teor~as o conceptos pre-

vios. Hay que reconocer qn.e no G.nicamente e1 sujeto es e1 que 

se encuentra condicionado dentro de1 proceso de conocimie~ 

to, sino que e1 mismo objeto, 1o desconocido, tambi~n se 

encuentra 1imitado. 

E1 objeto está 1imitado en primer t~rmino, por 1as 

condiciones restrictivas de1 sujeto mismo y, en segundo 1~ 

gar, por sus propias modificaciones y variaciones produci-

das a través de1 tieropo y de1 espacio. As~, es imposib1e 

pensar en una práctica cient~fica que se encuentre entera

mente ubicada en e1 terreno te6rico, ta1 como 1a propone 

A1thusser. E1 investigador siempre tendrá que ir hacia e1 

objeto rea1 y trabajar con é1 para formu1ar su nuevo obje

to de pensamiento, es decir, e1 objeto construido para su 

estudio. Imposib1e 1imitarse a trabajar únicamente con 

1as teor~as ya estab1ecidas. Dichas teor~as (o conceptos) 
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servir~an para guiar e1 trabajo de investigací6n, pero ten

dr~an que ser comprobados en 1a pr4ctica rea1 no s61o a tr~ 

v~s de 1a cientificidad de 1os m~todos emp1eados para e1 

descubrimiento de un nuevo conocimiento, sino a trav~s de 

1a historia misma. 

E1 v~ncu1o necesario entre ciencia e ideo1oq~a 

No existen, entonces, una ciencia totalmente objetiva 

ni verdades abso1utas en 1a ciencia. De a11~,11egamos a 

dos conclusiones: 

1) Es inaceptable todo intento de establecer catego

r~as inamovibles y abstractas para referirse a 1os proce

sos socia1es. 

2) La ciencia no se encuentra tota11nente divorciada 

de 1as otras maneras de conocer e1 mundo ni de 1as otras 

pr~cticas sociales. 

Consideramos ahora que podemos regresar a nuestra 

prob1em§tica fundarnenta1, o sea, 1a re1aci6n entre 1a cie~ 

cia y 1a ideo1ogra y 1a re1aci6n entre los tipos de conoc~ 

mientes adquiridos a través de cada pr~ctica. Resumimos 

nuestra posici6n de 1a siguiente manera: 

En pri~er 1ugar, como todo proceso de conocimiento, 

1a ciencia est~ ubicada dentro de una formaci6n social par

ticu1ar, en 1a cua1 existen distintas ideo1og~as o concep

tos de1 mundo. E1 cient~fico, como producto y productor en 

una sociedad, ha adquirido una ideo1ogra y no puede evadiE 

se tota1mente de su inf1uencia. Lo que es más, é1 puede e~ 

prender su trabajo Gnicamente recurriendo a 1os conocimien-
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tos previos, conoci.mientos que son expresados por medio 

dei 1enguaje, y este a1timo es indiscutib1e:clente un pro

ducto socia1. Aparte de estas inf1uencias generaies, en 

una sociedad de ciases ex~ste una vinculaci6n entre e1 

cient~fico y una c1ase, genera1mente entre e1 cient~fico y 

1a clase dominante, que es la que normalmente controla los 

recursos materiales que hacen posible la investigaci6n. En 

suma, la práctica cient~fca no puede escapar a la influen

cia de la ideolog~a. 

En segundo lugar, creemos que no existe forzosamente 

una contradicci6n entre las proposiciones de la ciencia y 

de la ideolog~a, contradicci6n que a menudo se esgrime co

mo argumento para establecer una oposici6n entre la natur~ 

1eza de ambas prácticas. Quienes sostienen ta1 tesis seña-

1an que mientras 1as proposiciones de 1a ciencia tienen v~ 

racidad y, por tanto, car§cter atributivo, 1as proposicio

nes de 1a ideo1og~a comprenden opiniones fundamentadas en 

sistemas de va1ores, exc1uyendo de esta manera 1a posibil~ 

dad de su veracidad. Se considera, entonces, que las prop~ 

siciones de 1as ideo1og1as se caracterizan por su subjeti

vidad (basada en 1a fe y 1a creencia), mientras que aque-

11as de 1a ciencia, por su verdad objetiva. Esta idea está 

imp11cita en todo e1 trabajo de A1thusser quien corno vi

mos, atribuye 1a propiedad de fa1sificaci6n a todo conoci

miento ideo16gico. 

Respecto a este punto, a través de nuestras lecturas 

hemos 11egado a 1a conclusi6n de que la diferencia entre 
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ias proposiciones de 1a ciencia y 1as de 1a ideo1og![a no 

existe necesariamente. Ya hemos establecido que 1os cono

cim.1.entos cient~ficos constituyen Gnicamente verdades par

ciales, susceptib1es de ser revocadas con e1 tiempo, y ad~ 

·m~s que se encuentran condicionadas por 1a sociedad, inc1u

yendo e1 sistema de va1ores en 1a misma. En este sentido 

1os estudios de Gast6n Bache1ard, particu1armente como es

t~n presentados en La formaci6n de1 esp~ritu cient!rfico, 

nos proporcionan un excelente ejemp1o de 1a parcia1idad de 

:Las "verdades" ci.ent!rficas, verdades que a menudo constitu-

yen fa1sificaciones tota1es de :Los objetos rea1es. De a11![ 

consideramos que, tanto en 1a prSctica cient~fica como en 

algunas pr§cticas ideol.6gicas, se pueden construir propo

siciones descriptivas parcia1mente ver:S:dicas que conducen 

a proposiciones normativas. La discusi6n sobre este punto 

se encuentra amp1iamente desarro11ada en ios trabajos de 

Adam Schaff. En uno de 1os cua1es encontramos e1 siguiente 

ejemp1o que i1ustra dicha idea: 61/ 

Ciencia: 

Proposiciones atributivas: 

Proposiciones normativas: 

:Ideo1og:S:a: 
Proposiciones atributivas: 

Proposiciones acerca de 
1a infección de l.a san
gre. (microbios, composi 
ci6n de 1a sangre, etc.) 

curaci6n particu1ar basa
da en ias proposiciones 
atributivas. 

acurnulaci6n de capitai, 
1ey de vaior, de l.a p1u~ 
val.:S:a, etc. 
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Proposiciones normativas: necesidad de derrocar e1 
sistema capita1ista basa
do en 1as proposiciones 
atributivas. 

Concordamos comp1etamente con Adarn Schaff, quien a1 

aceptar 1a-posibi1idad de que tanto 1a ciencia como 1a ide2 

1og~a pueden fundaI!lentarse sobre proposiciones atributivas 

que produzcan proposiciones normativas, niega una diferen

cia tajante entre ambas pr§cticas, sin por eso, considerar 

_que ambas prácticas sean equiva1entes, por supuesto. 

¿cu§1 ser~a, entonces, 1a diferencia b~sica entre am-

bas prácticas? Ser~a esencial.mente una diferencia cuantit~ 

tiva, es decir, de1 peso re1ativo de1 factor subjetivo. P2 

demos entender esta diferencia n~tidamente si recordamos 

que en e1 proceso cient~fico e1 sujeto debe ser reconocido 

ta1 como es: un individuo con 1imitaciones socio-bio16gi-

cas que 1e impiden forrnu1ar verdades abso1utas y 11egar a 

conocimientos comp1etamente objetivos de 1a rea1idad. 

En 1a ~ituaci6n cient~fica, e1 sujeto estar~a consta!!_ 

ternente en vigi1ancia contra su propia subjetividad y en 

bdsqueda de una mayor aproximaci6n a 1a verdad, sabiendo 

que puede aproximarse a e11a cada vez m~s pero sin 11egar 

a conocer1a tota1mente. Por supuesto, e1 proceso cient~

fico se iniciar~a con una teor~a o conjunto coherente de 

conceptos ya formu1ados y comprobados previamente, 1os cu~ 

1es, junto con un método adecuado a su teoría, permitir~an 

a1 cient~f ico acercarse a1 objeto rea1 para reconstruir1o 

en objeto de conocimiento~ Dicho trabajo debe imp1icar n~ 

cesariamente 1a duda sobre todas 1as evidencias inmediatas 
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y un cierto rechazo a l.o ya descubierto. Adem&s, junto con 

e1 trabajo te6rico, 1a ciencia tiene que comprobar sus co~ 

c1usiones a través de1 trabajo práctico, o sea, l.a experi

ment~ci6n o e1 estudio de l.a historia. En cada etapa de1 

proceso cient1fco e1 factor subje~ivo está_presente y tie

ne gue ser reconocido para ser vigilado, pero ~ puede ser 

eliminado. 

Respecto a1 proceso ideol.6gico, no podemos afirmar 

que el. conocimiento adquirido a través de él. iir.pl.ique ~

sariamente el. proceso de vigil.ancia epistemol.6gica. Puede 

haber ideo1og1as cuyos conceptos han sido formul.ados con . 
métodos diametral.mente opuestos a l.os empleados en una b6~ 

queda cient1fica. La rel.igi6n, en l.a cual. todo el. "conoci

miento" se fundamenta en 1a fe y 1a creencia dogmática, S!:_ 

r~a un ejemp1o c1&sico de este fen6meno. 

De a11~ querernos estab1ecer que, aunque todo proceso 

cient~fico, por su natura1eza socia1 involucra a 1a ideo1~ 

g~a, no todo proceso ideo16gico invo1ucra a 1a ciencia. 

Sin embargo, a 1a vez, hemos de afirmar que aunque hay 

ideo1og~as que proporcionan un conocimiento invertido, un 

concepto fa1so de ia realidad, es inadecuado afirmar corno 

consecuencia que ~sta es una propiedad de ~ ideo1og~a, 

puesto que pueden existir concepciones de1 mundo basadas 

en conocimientos cient~ficos de 1a realidad. En este caso, 

e1 conocimiento adquirido con e11as conducir~a a comporta

mientos bien distintos a 1os establecidos a través de una 

ideo1og~a metaf~sica. Respecto a una separación tajante e~ 
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tre ideo1og~a y ciencia, 1a encontramos como una formu1a

ci6n te6rica· imposib1e de ser comprobada en l.a pr~ctica SS!_ 

cia1; como Adam Schaff suc~ntamente exp1ica al. preguntarse: 

"¿ ... qu~ nos impide negar que haya entre 
e11as una diferencia cuantitativa, o afirmar 
que existen ciencias ideo16gicas (es decir, 
ciencias que poseen indirectamente una siqni
ficaci6n ideol.6gica en l.a medida en que est~n 
unidas no s6l.o al. conocim~ento l.ingu~stico si 
no tambi~n al. social.) tanto como ideol.og~as -
cient~ficas (es decir, ideol.og~as que gen~ti
camente derivan del. conocimiento cient~fico 
de l.as l.eyes de l.a evo1uci6n social., l.o mismo 
que l.as indicaciones terapéuticas de l.a medi
cina provienen genéticamente del. conocimíento 
cient~fico de1 funcionamiento de1 organismo 
humano)?" 62/ 

Después de nuestros estudios, no encontramos razones 

para negar l.a existencia de ciencias ideol.6gicas y de ideo-

1og~as cient~ficas. Inc1uso, es imposib1e negar que el. 

cuerpo de pensamiento marxista integrando e1 materialismo 

hist6rico y e1 materialismo dial.éctico, ha 1ogrado consti-

tuir conceptos del. mundo diametral.mente opuestos a l.os fu~ 

damentados en l.a ciencia 11evada a cabo con una perspecti

va burguesa. Y, al. contrario de 1o que afirma A1thusser s2 

bre 1a necesaria deformaci6n de las rel.aciones de l.os hom-

bres en toda ideo1og1a, sostenemos que l.as ideolog~as mar

xistas precisamente escl.arecen l.a verdadera natural.eza de 

dichas rel.aciones, establ.eciendo l.as bases para un concep

to del. mundo que no busca distorsionar l.a real.idad. Al. 

afirmar esto, por supuesto, no estamos indicando que toda 

ideol.og~a marxista escapa a 1a posibil.idad de deformar l.a 
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presentaci6n de l.a real.idad: puede existir esta deforma

ci6n tanto te6rica como pr~cticamente, pero no necesaria

~- 63/ 

Queremos expl.icar aqu~ que estamos habl.ando de •ideo-

1og1as marxistas", y no de~ ideol.og1a marxista, precis~ 

mente, porque consideramos que l.as ideol.og1as tienen hist~ 

ricidad y que l.as manifestaciones de conducta que se deri

van de e11as, aunque estén fundamentadas en el. pensamiento 

marxista y en 1as ciencias marxistas, no necesariamente 

son idénticas en e1 tiempo y en el. espacio. 

Ast., estab1ecer l.a existencia de 1as ideol.og!.as marxi.:!. 

tas basadas en 1as ciencias marxistas, nos permite canee-

bir te6ricamente 1a l.ucha de c1ases a nive1 ideol.6gico, 1~ 

cha ausente en el. an~l.isis tei5rico al.thusseriano. 

Para concl.uir esta parte de1 trabajo consideramos dtil. 

resumir sus puntos fundamental.es. 

1.- La ciencia ta1 como está concebida por Al.thusser, 

como una pr~ctica 'pura', te6rica, tota1mente di-

ferenciab1e de 1a práctica ideol.6gica, que es ca

paz de producir conocimientos verdaderoSr no existe. 

2.- Dicho tipo de ciencia no existe porque: 

a) Todo proceso de conocimiento supone un sujeto 

activo que se encuentra social. y biol.6gicame~ 

te condicionado. 

b) Para el. desarrol.l.o mismo de l.a ciencia se re-

quiere una rel.aci6n con otras pr~cticas socia-

l.es. 
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e) "Las verdades" de 1a ciencia nunca son comp1e

tas, sino parcia1es. Esto es as~ porque tanto 

e1 conocimiento como 1a verdad son procesos 

infinitos. 64/ 

d) Toda ciencia se 11eva a cabo dentro de una 

ideo1ogra y, por ende, sus conc1usiones están 

vincu1adas a 1os intereses de una c1ase u otra 

dentro de una forñlaci6n socia1 c1asista. 

3.- La diferencia fundamenta1 entre e1 conocimiento 

cient~fico y e1 ideo16gico es básicamente cuanti

tativa y se refiere a1 grado de subjetividad em

p1eado en e1 proceso de descubrimiento de 1a ver

dad. 

4.- Existe 1a posibilidad de ciencias ideo16gicas y 

de ideo1og~as cientrficas, de a11r que rechaza

mos 1a necesaria fa1sificaci6n y mi.stificací6n que 

representa, segan A1thusser, ~ conocimiento 

ideol.6gico .. 

s .. - Al. rechazar l.a divisi6n tajante entre ciencia e 

ideol.og~a no estarnos condenando al. mundo a l.a os

curidad perpetua; estamos negando tanto l.aobscuri

dad total. como l.a transparencia total. .. Con l.a di~ 

cusi6n sobre el. proceso de conocimiento en general. 

y del. conocimiento cientrfico en particul.ar, con

sideramos que,por 1o menos, hemos señal.ado que 

el. ser humano nunca tiene conocimientos com-

p1etos o terninados de su mundo, aun con l.a cien-
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~, sino que va profundizándo1os 

maci6n infinita hacia 1a verdad. 

con una aproxi-

6.-·oebido a que existen ideolog~as cientrficas, exis-

te la posibilidad de concebir ideolog~as basadas 

en las ciencias marxistas. El funcionamiento de 

dichas ideo1og~as en una sociedad de clases no e~ 

rresponde a la funci6n de cohesi6n otorgada a to

~ ideo1og~a en la teor~a a1thusseriana. Al con

trario, en una sociedad de clases, por lo menos, 

las ideo1ogras marxistas no tienen por funci6n 

preservar las relaciones de producci6n que forman 

la base de esta formaci6n social, sino que sir

ven precisamente para eliminarlas y sustituirlas 

por otras. De a11~, constituyen ideolog~as antag~ 

nicas a las ideo1ogras de la clase dominante en 

genera1. Unicamente una concepci6n de ideo1ogran 

cientrficas nos perr.iite comprender 1a 1ucha de 

ciases en e1 nive1 superestructura1. Este concep

to nos ofrece 1os instrumentos te6ricos para ex

p1icar 1os mú1tip1es intentos de contro1ar e1 de

sarro11o de 1as ideo1ogras marxistas en todos 1os 

pa~ses dentro de 1a 6rbita capitalista. 

En conc1usi6n, recusamos 1a pretentida ruptura entre 

ciencia e ideo1og~a y, por 1o mismo, e1 concepto de ideo1ogra 

tal. como aparece en la teori:a a1thusseriana. Sus categor~as no 

permiten estudiar las ideol.ogras en toda su comp1ejidad, 

ni e1 pape1 que éstas juegan en los procesos de cambio so-
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cia1, puesto que no permiten comprender la din&nica rea1 de1 

proceso ideo16gico, es decir, 1a formaci6n de nuevas ideo12 

g~as (ideo1og~as no-dominantes e ideo1og~as cient~ficas), 

y de a111,1a 1ucha de clases a nivel ideo16ºico, 1ucha que 

indiscutiblemente existe. Esta refutaci6n de la toer~a al-

tusseriana nos condujo a la bfisqueda de otro concepto m~s 

coherente que pudiera servirnos como gu~a para nuestra in-

vestigaci6n de1 caso concreto de la ideolog~a del gobierno 

peruano entre 1968 y 1975. 

LA NATURALEZA DUAL DE LA IDEOLOGIA: LA IDEOLOGIA C0~10 INSTRU 
MENTO DE CAMBIO Y DE ~TENIMIENTO DEL ORD:CN ESTABLECIDO -

Para que la ideolog~a pueda ser comprendida como un 

instrumento de cambio, es necesario partir de una concep-

ci6n distinta a la que hemos visto en la escuela althusse

riana. Debemos no s61o rechazar que toda ideo1og~a necesa

riamente fa1sifica 1a rea1idad, sino que es pertinente re

cusar toda 1a teoría según 1a cua1 1a formación socia1 es 

una tota1idad estructurada en diversos nive1es, dentro de 

1os cua1es e1 "nive1 ideo1ógico" tiene ..!.!!.. función estruct~ 

ra1 de cohesión 

E1 discurso a1.thusseriano hace imposib1e ubicar 1a 

fuente de 1as ideo1og~as dominantes en una sociedad de c1~ 

ses y concebir e1 desarro11o de ideo1og~as no dominantes. 

A1 mismo tiempo su afirmación acerca de que 1a ideo1og~a 

dominante es siempre 1a ideo1ogia de 1a c1ase dominante, 
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impide exp1icar mG1tip1es fen6rnenos po11ticos tal.es como 

e1 desarro11o de un Estado fascista o l.a aparici6n de una 

crisis hegem6nica de 1a el.ase dominante. 

Nuestra bfisqueda de l.os intrumentos conceptual.es ade

cuados para e1 estudio del. fen6meno de l.a ideo1og~a ha re~ 

dido frutos en ias obras de Marx, Lenin, Mao y Adam Schaff, 

as1 como en Historia y conciencia de el.ase de Georg Lu

klics, pero sobre todo en l.a obra Ce .Antonio Gramsci, en donde 

se aborda el. probl.ema más coherente y rn~s profundamente. 

Xndiscutibl.emente, l.os conceptos de esta corriente concue~ 

dan con nuestros estudios acerca de l.a teor~a del. conoci

miento, y con aquel.l.os sobre l.a historia del. movimiento 

obrero. 

El. concepto de ideol.og1a que aparece en 1os trabajos 

de estos pensadores ya ha sido someramente indicado a1 es

tudiar 1a escueia a1thusseriana y 1o expl.icarenDS con mayor 

profundidad en 1as siguientes páginas, en 1as que ana1iza

remos con mayor profundidad en 1as siguientes páginas, en 

1as que ana1izaremos desde e1 punto de vista gramsciano 1a 

natura1eza dua1 de 1a ideo1og~a: como herramienta de con

servaci6n de1 orden estab1ecido y como instrumento de cam

bio. 

Para Gramsci una ideo1og~a es un concepto de1 mundo, 

un sistema de ideas acerca de 1a natura1eza de1 mundo y 

de1 1ugar que ei hombre ocupa en é1. La ideo1og~a necesa

riamente imp1ica normas humanas de conducta y ''se manifie_:! 

ta imp1~citamente en e1 arte, en e1 derecho, en 1a activi-
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dad econ6mica, en todas 1as manifestaciones de 1a vida, i~ 

dividua1es y co1ectivas ••• "~/ Todo hombre est~ sujeto 

a una ideo1og~a, es decir, vive con una ideo1og~a, o como 

sue1e decir Gramsci, con una fi1osof~a, aunque a veces 1a 

vive inconscientemente. Como miembro de una sociedad, e1 

hombre adquiere un concepto de1 mundo desde que nace y ne

cesariamente actfia dentro de é1 aun cuando 11eve a cabo e1 

trabajo inte1ectua1 m~s insignificante, porque tiene que 

expresarse en un 1enguaje que, como producto socia1, con-

tiene también una concepci6n espec~fica de1 mundo. 

Sin embargo esto no quiere decir que 1a ideo1og~a se 

adquiere de una vez y para siempre. E1 hombre, concebido 

como ser pensante y ser actuante, entra en re1aciones con 

otros hombres y va ref1exionando sobre su vida, sobre s~ 

mismo, su 1ugar en e1 mundo y sus re1aciones con 1os dem&s. 

E1 ser humano, en toda 1a obra de Gramsci, no es un ser 

simp1emente pasivo que finicamente recibe y asimi1a autom&

ticamente est~mu1os desde afuera, sino que tiene 1a capac~ 

dad de rechazar, de negar 1o que ha recibido desde e1 ext~ 

rior. Su vida misma puede inducir cambios en su ideo1og~a, 

precisamente porque "1a concepci6n de1 mundo que no ~iene 

responde a determinados prob1emas planteados por 1a rea1i

dad ••• "66/ 

De a11~, 1a rea1idad toma una connotaci6n distinta s~ 

gGn 1as mfi1tip1es re1aciones que comprenden 1a actividad 

de1 hombre. En otras pa1abras, e1 hombre es un ser dinámi

co que aprende no solamente a través de los est~mu1os, si-
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no también a trav~s de su interacci6n con e1 mundo y asim~ 

1a en muchos casos 1o que é1 mismo quiere asimi1ar, o 1o 

que é1 puede asimi1ar de acuerdo con la disposici6n creada 

por ·sus propias experiencias .. 

No obstante,es sumamente importante· hacer resa1tar 

que, aunque Gramsci reconoce 1a posibi1idad te6rica de loa 

cambios de ideo1og1a, nunca presenta dichos cambios como 

simp1es procesos autom~ticos que acompafian 1as distintas 

experiencias pr~cticas de 1os hombres. La vida pr§ctica 

puede 11evar a1 hombre a dudar de 1o que hab1a cre~do como 

1a verdad, a darse cuenta de 1as re1aciones injustas que 

ha sufrido, pero no necesariamente producir un cambio de 

conciencia que 11e'3'ue a convertirse en una ideolog1a.. Incl.~ 

sive, este estado contradictorio entre l.o cre1do y 1o viv~ 

do en e1 cua1 eventua1mente se encuentra e1 hombre, puede 

tener un efecto negativo inhibiendo cua1quier acci6n, de

cisi6n, o e1ecci6n, y produciendo "un estado de pasividad 

mora1 y po11tica ". 67 / 

Unicamente a trav~s de un proceso comp1ejo el hombre 

puede supera_r esta etapa y desarroll.ar y aceptar vo1unta

riamente otra ideo1og~a.Por ende-, l.a importancia del. concee 

to de l.os intelectuales de clase, e1 cual. será incl.uido 

m~s adel.ante en este trabajo. 

Gramsci pl.antea dos tipos de comportamiento respecto 

a 1a ideolog~as: automático y cr1tico. El primero indica 

l.a aceptaci6n espont~nea de una ideol.og1a impuesta desde 

e1 exterior, l.a actuación mecánica, mientras el segundo s~ 
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pone 1a participaci6n consciente de una ideo1og~a espec~fi

ca. Desafortunadamente, 1o más común entre e1 "hombre-masa" 

es 1a aceptaci6n acr~tica de 1a ideo1og~a impuesta; se en

cuentran pocas personas que cuestionan e intentan hacer 

coherente su concepto de1 mundo. Lo importante, sin el'\ba~ 

go, es que te6ricamente Gramsci estab1ece 1a posibi1idad de 

una aceptación consciente de una ideo1og~a, posibi1idad e1~ 

minada en 1a teor~a a1thusseriana. Adernás,esta posibi1idad 

no s61o existe te6ricamente, sino que ha sido comprobada a 

través de 1a historia como una rea1idad pr~ctica. E1 hecho 

de que e1 ser humano no siempre acepta cua1quier ideo1og~a 

impuesta desde e1 exterior está comprobado con 1a existen

cia de muchas ideoiog~as distintas: individua1es, grupa1es 

y el.asistas, en cual.quier formación social. de el.ase. Las d~ 

versas ideo1og~as se diferenc~an entre s~ principal.mente 

por su grado de coherencia interna y su base cient~fica. 

Sin embargo, no es cual.quier ideo1.og~a 1a que tendr~a 

importancia en el. estudio de l.as caracter~sticas de un go

bierno en una formaci6n social. espec~fica, o de l.os procesos 

de cambio social., sino aquel.l.as consideradas como "histi5ri

camente orgánicas''• es decir, aquellas que "son necesarias 

para una cierta estructura econ6mica".6B/ Con el. tt;rm.ino 

"hist6ricamente orgánicas", Gramsci se refiere al.as ide~ 

l.og~as necesarias en un momento hist6rico y que, por l.o 

mismo, "tienen una va1.idez que es val.idez 'psico16gica' : 

organizan 1.as masas humanas, forman e1. terreno en el. cual. 

l.os hombres se mueven, adquieren conciencia de su posi-

ci6n. l.uchan, etc." 69/ Empero, en ningan momento afir-
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ma que 1as ideo1og~as son meros ref1ejos de 1a estructura 

econ6mica o de 1as re1aciones de producci6n; a1 contrario, 

est~ tota1mente en contra de este tipo de mecanicismo. Lo 

que sostiene es que para e1 estudio socia1 de 1as ideo1o

g~as en un momento hist6rico, 1as ideo1og1as importantes 

son aque11as que han movido o pueden mover a 1as masas. 

Gramsci se refiere sobre todo a aque11as que son re1evan

tes para 1a estructuraci6n tota1 de 1as formaciones socia-

1es y, principa1mente, a 1as ideo1og~as de 1as c1ases fun

damenta1es que ejercen o pueden ejercer su inf1uencia en 

todos 1os aspectos de 1a vida socia1. 

En 1a teor~a gramsciana, por otra parte, no existe 

una separaci6n entre 1a ideo1og1a y 1a ciencia. En una so

ciedad de c1ases, cuando se ha 1ogrado formar un b1oque 

hist6rico, es decir, cuando se ha dado 1a uni6n relativa-

mente armoniosa entre 1a estructura y 1a superestructura, 

1a c1ase dirigente y dominante es 1a c1ase que extiende su 

ideo1og1a sobre todas 1as actividades de 1a sociedad. As~, 

1a ciencia, e1 arte, 1a econom1a, 1a re1igi6n, etc.,están 

vinculadas a 1a ideo1og~a de dicha c1ase. Para Grmasci no 

existe 1a ciencia separada de 1a ideo1ogta,ni de 1a clase 

social, aunque aparentemente son ~ndependientes. Nos indi-

ca que: 

••• la ciencia misma, pese a todos 1os es
fuerzos de los cient1ficos, no se presenta 
nunca como una nuda noci6n objetiva: aparece 
siempre revestida por una ideo1og~a, y es 
concretamente ciencia 1a uni6n de1 hecho ob
jetivo con una hip6tesis o un sistema de hi
p6tesis que superan e1 mero hecho obje~ivo."70/ 
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A1. mismo tiempo, Gramsci no niega l.a existencia de 

una práctica cient~fica que constituye una manera más coh~ 

rente y, por ende, distinta a al.gunas otras maneras de co

nocer el. mundo, tal.es como e1. arte, 1a re1igi6n y el. senti

do comGn. Debe de quedar c1aro aqu~ que, a1. hab1.ar de una 

"ciencia de c1.ase", no se indi.ca que cada rama de l.a cien

cia es necesariamente distinta según 1a el.ase en 1.a cual. 

se encuentran intel.ectual.mente ubicados l.os cient~ficos. 

Por ejemp1o, 1.a matemática, l.a f~sica, l.a biol.og~a y otras 

ciencias natural.es tienen tal. vez l.os rnisrnos contenidos, 

independientemente de l.a el.ase que l.as desarrol.l.a; incl.us~ 

ve sus conocimientos pueden servir a distintas el.ases. (Su 

metodol.og~a no es, sin embargo, necesariamente igual.). Lo 

que queremos establ.ecer aqu1, sin embargo, es l.o siguien

te: primero, hay que entE",nder que e-,cisten ciencias como l.a 

econom~a, l.a historia y l.a sociol.og1a, por ejernpl.o, que 

definitivamente son distintas según l.a ideo1og1a o l.a el.~ 

se a l.a cual. el. investigador pertenece inte1ectual.mente, y 

segundo, respecto a l.as ciencias natural.es o l.a matemáti

ca, por ejempl.o, el.l.as pueden estar a1 servicio de una c1~ 

se, o sea, ser util.izadas, transmitidas, contro1adas, y 

producidas en funci6n de 1os intereses de l.a c1ase. 

Normal.mente, en una sociedad capita1ista l.a c1ase do

minante se apropia de l.os resul.tados (l.os conocimientos) 

de l.as ciencias y, de 1a producción de l.as mismas. En Las 

obras de Marx se encuentran muchas referencias al. 

concepto de 1.:L "ciencia de el.ase" y 1a ir.i.portancia de dicho 
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concepto para l.a 1ucha misma de l.a el.ase obrera. La clase 

proletaria no s61o tiene que apropiarse de los conocimien

tos cient!.ficos de la el.ase burguesa, sino que ti.ene que crear 

sus propios cient~ficos capaces de ofrecer a si misma l.os 

instrumentos intelectual.es necesarios para comprender su 

real.idad y para modificarl.a.71/ 

No consideramos necesario ampl.iar m§s nuestra discu

sión acerca de l.as razones por l.as cual.es Gramsci niega l.a 

ruptura entre l.a ciencia e ideol.og:!a, debido a que su ar

gumentaci6n corresponde b~sicamente a aquel.l.a expuesta en 

1.a secci6n de este trabajo dedicada a "Ciencia e Ideol.o

g:!a ... Hay que establecer, sin embargo, que para é1 y para 

otros marxistas que pertenecen a esta corriente intelec

tual., la ideo1og~a puede ser concebida te6ricamente como 

un medio de conocimiento, no s61o de desconocimiento. 

En este momento de nuestro trabajo, no podemos profu~ 

dizar más el concepto de ideo1og~a tal como lo presenta 

Gramsci sin abordar una discusión de su teor~a acerca de 

1a estructuración g1oba1 de una formaci6n social de c1ases 

y 1as relaciones entre la estructura y 1a superestructura. 

E1 bioque hist6rico 

Dado que los an~lisis gramscianos acerca de las re1a

ciones entre 1a estructura y 1a superestructura se encuen-



l.Ol. 

tran ubicados conceptua1mente dentro de 1o que Grarnsci 11~ 

ma "el. bl.oque hist6rico", considerarnos necesario comenzar 

nuestra discusión con un breve resumen de este concepto. 

E1 término "bl.oque hist6rico" refiere a l.os el.ementos de 

una formaci6n socia1, l.a estructura y 1a superestructura, 

y 1a unidad entre e11os en un momento hist6rico. Para que 

pudiera existir un ºbl.oque hist6rico .. habr:f:a que encontrar 

precisamente unidad armoniosa entre l.os dos el.ementos de 

l.a formación social.. La unidad indica l.a vincul.aci6n armo-

niosa entre ambos el.ementos, vincul.aci6n caracterizada por 

l.a hegemon~a de l.a el.ase dominante, l.a cual. se l.ogra a tr~ 

v~s de l.as actividades de l.os intel.ectual.es de esta el.a-

se.72_/ 

El. t~rmino de hegemon~a - concepto que será desarro11~ 

do a 1o 1argo de este trabajo - ta1 como 1o emp1ea Gramsci 

en este caso, se refiere, en síntesis, a 1a direcci6n ide2 

16gica (moral.* e inte1ectua1) de 1a c1ase dominante de una 

formaci6n socia1 en un momento dado. E1 b1oque hist6rico 

existe estrictamente mientras que persiste en manos de 

1a el.ase dominante tanto e1 dominio corno 1a direcci6n de 

1a formaci6n socia1. Al. encontrarse en crisis, o sea, en 

una situaci6n de ruptura de 1a unidad entre 1a estructura 

y 1a superestructura, por contradicciones en e1 b1oque hi~ 

t6rico, ~ste comienza a desintegrarse dando 1ugar a 1a p~ 

sib1e formaci6n de uno nuevo, o sea, a una nueva un~dad e!!. 

!:_! Cuando Gramsci empl.ea 1a pal.abra "moral." est:i refiri~n
dose a una posici6n ética y no mora1ista. 
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tre l.a estructura y l.a superestructura. A nosotros nos in

teresa comprender esencial.mente e1 papel. que juega l.a ide~ 

l.og~a tanto en el. bl.oque hist6rico consol.idado, como.en el. 

momento de su desintegraci6n y reestructuraci6n o el.imina

ci6n total.. Para esto es indispensabl.e entrar en una disc~ 

si6n más detenida acerca de l.os el.ementos del. b1oque hist~ 

rico y sus articul.aciones. 

La estructura 

En Gramsci 1a estructura representa todas l.as fuerzas 

material.es y el. sistema de econom~a en general.. segdn ~l., 

este el.ernento de l.a formaci6n social. es l.o decisivo para 

el. desarrol.l.o de l.as el.ases social.es, como vernos cl.aramen-

te en l.a siguiente cita: 

"Sobre l.a base del. grado de desarrol.l.o de l.as 
fuerzas material.es de producción se dan l.os 
grupos social.es, cada uno de ios cual.es repre 
senta una funci6n y tiene una posici6n deter= 
minada en l.a mi~ma producci6n - •• ~/ 

Es en l.a estructura donde surgen 1as condiciones para 

e1 desarro11.o de 1a superestructura, como exp1ica Gramsci: 

"Esta fundamental. disposición de fuerzas per
mite estudiar si existen en 1a sociedad l.as 
condiciones necesarias y suficientes para su 
transformaci6n, es decir, permite control.ar 
e1 grado de rea1ismo y de posibi1idades de 
rea1izaci6n de 1as diversas ideo1og~as que 
nacieron en e11a misma, en el. terreno de ias 
contradicciones que generó durante su desarro 
iio." 757 -

En otras pal.abras, 1a estructura proporciona 1os requ~ 

sitos material.es y humanos para 1a formaci6n de un cierto 

tipo de superestructura, 1a cual. puede desarrol.l.arse fini-

camente dentro de 1os 1~mites fijados por aqué11a. En 

el. intento de exp1icar l.as l.imitaciones impuestas por l.a 
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estructura en e1 desarrol.1o de 1.os procesos hist6ricos, 

Gramsci hace referencia a dos c~nones expuestos en el. "Pr~ 

1ogoº de 1.a Contribuci6n a 1a cr~tica de l.a econol!l.!.a pol.:C

~ de Harx, diciendo: 

"Es e1 probl.ema de l.as relaciones entre es
tructura y superestructura el. que es necesa 
río p1antear exactamente y resol.ver para l.Te 
gar a un anál.isis justo de l.as fuerzas que
operan en l.a historia de un per~odo determi-

~=d~n y e~ei!~~~o 5~e r~~:c~~~~c1~i~~~ci~º n~~~~~ 
na sociedad se propone tareas para cuyas so
l.uci6n no existan ya l.as condiciones necesa 
rías y suficientes o no esténr al. menos, en
v.!.a de aparici6n y de desarrol.lo; 2) ninguna 
sociedad desaparece y puede ser sustituida 
si antes no desarrol.16 todas l.as formas de 
vida que están impl.!.citas en sus rel.aciones .... 
76/ 

Sin embargo, es sumamente importante destacar de nu~ 

vo que Gramsci no adopta en ningún momento una postura me-

canicista entre l.a estructura y l.a superestructura: entre 

e11as se manifiesta una re1aci6n dial.éctica, y sobre este 

punto su pensamiento es muy el.aro .. Excl.uye tota:Lmente l.a 

posibilidad de que l.as crisis econ6micas por s~ sol.as son 

responsab1es de l.a producción de cambios radical.es o tota

l.es en una formaci6n social. .. La estructura puede propi-

ciar l.as condiciones que provocan 1a crisis y estimul.an 

nuevas maneras de reflexionar sobre los problemas, pero no 

se encuentra en el.la 1a so1uci6n de 1a crisis, o sea, las 

condiciones no crean automáticamente una cierta forma de 

conciencia y de al.1~, de so1uci6n. 
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La Superestructura 

En Gramsci, aunque encontramos la aceptaci6n de que 

la superestructura depende de la estructura, como vimos i~ 

dicado arriba, no hay una relación mecanicista entre ambas. 

La reiaci6n tiene dos niveles: en t~rminos globales, la s~ 

perestructura'ref1ejd' la estructura pero, en términos par

ticulares, la forma de la superestructura tiene cierta au

tonom1a y ejerce también su influencia sobre la estructura 

y sobre los procesos hist6ricos en general. Si es en la e~ 

tructura donde se generan las clases sociales, es en la s~ 

perestructura donde los hombres toman conciencia de la es

tructura, de sus conflictos en ella y de sus necesidades. 

Es el lugar, adem§s, en don~e Las clases subalternas se Can 

cuenta de su existencia c-:.::.:--o el.ase.. ~-r.-.bos nivel.es en 

e1 bl.oque hist6rico se rel.acionan en una manera bien con

creta a trav~s de 1.os intelectual.es, quienes constituyen 

1.os funcionarios de ia superestructura, o sea, 1.as perso

nas, grupos o partidos que prestan servicio a una el.ase s~ 

cial. en particul.ar, a 1.a el.ase con 1.a cual. se encuentran 

vinculados psicol.6gica, social. y económicamente. El. canee~ 

to del. inte1ectua1 de clase tiene particul.ar val.or para el. 

anál.isis de 1a ideolog~a: el. v~ncul.o entre 1a estructura y 

1.a superestructura se convierte en al.go concreto, real. y 

no s61.o te6rico .. Pero, para comprender mejor este v~ncul.o, 

tenemos que ver aun más detenidamente 1.os el.ementos de 1.a 

superestructura y 1.os mecanismos a trav~s de 1.os cual.es se 

forman 1.os intel.ectual.es de el.ase y se produce 1.a toma de 
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conCiencia de l.a o 1as el.ases no dominantes. 

_Sociedad Civil. y Sociedad Pol.~tica 

El. concepto gramsciano de l.a superestructura var~a de 

aquel. que hab~arnos visto en l.a escuel.a al.thusseriana, pues 

para Gramsci 1a superestructura se constituye de dos terr~ 

nos: 1a sociedad civil., consiñerada como un terreno priva-

do, y l.a sociedad oo1~tica, o el. terreno pfibl.ico. Dichos 

conceptos, aunque parecidos a l.os que Al.thusser l.l.ama l.os 

aparatos ideo16gicos y l.os aparatos represivos del. Estado, 

no corresponden exactamente a ~stos, y l.a diferencia de m~ 

tiz que existe nos permite enfocar el. anál.isis de l.a ideo-

l.og~a en una formaci6n de el.ases Ce una manera que el.imina 

obstácul.os en nuestra b6squeda oor entender l.a real.ídad. 

La sociedad civil., término empieado por Grmasci pa-

ra indicar uno de l.os nivel.es de l.a superestructura, "aba.~ 

ca al. conjunto de organismos vu1qarmente denominados 

'privados••, y se encuentra en contraposici6n a l.a sacie-

dad pol.~tica aue representa propiamente dicho el. concepto 

marxista ortodoxo del. Estado, o sea, el instrumento re

presivo dentro de una forrnaci6n social. de cl.ases. 77 / Pero, 

a la vez que se encuentrn en posiciones contrarias, existe 

entre e1l.as una relaci6n dial.~ctica: no están totalmente 

separadas una de l.a otra, y en el. sentido integral o am

p1ic, ambos forroan ql. estado. ~/ A l.a sociedad civil ie 

corresponC1e "l.a funci6n 1 hegeoónica• que el. grupo do-

mi.nante ejerce sobre toda la sociedad .. , fT'lientras que a 
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1a sociedad po1~tica l.e corresponde e1 •poder de mando di

recto• que se manifiesta en el. Estado y en e1 gobierno ju

r~dico..7?1 La sociedad civi1 abarca toda una gama de instit~ 
cienes ta1es corno 1a famil.ia, 1a escuel.a, l.os clubs, 1a 

ig1esia, 1os partidos po1~ticos, l.os sindicatos, etc .. , y 

constituye e1 núcleo de 1a actividad ideol.6gica dentro de 

1a formación social. En este terreno, a través de 1.a acti-

vidad de sus intelectuales, 1a el.ase dominante logra ejer-

cer su hegemon~a; l.oqra establ.ecer el. "consenso 'espontá-

neo• otorgado por l.as qrandes masas de l.a poblaci6n a 1a 

directriz marcada a l.a vida social. por el. grupo básico do

minante ...... ••.!!.2/ Es en el. terreno de l.a sociedad civil. que 

1a el.ase dominante, o sea, l.a el.ase fundamental. que deten-

ta el. poder econ6mico, l.l.eqa a tener 1a direcci6n intelec

tual. y moral. en l.a sociedad, l.l.ega a imponer su ideo1og~a, 

- su concepto del. mundo - como !:..!_ concepto del. mundo de 

todos. Es a1.l.~ en donde no s6l.o se impone su ideol.og~a si

no que l.a define y l.a redefine cuando es necesario adaptaE 

l.a a distintas circunstancias históricas, y 1a transmite a 

través de organizac~ones estructuradas por l.a el.ase misma 

para garantizar l.a aceptaci6n de su ideol.og~a y l.a repro

ducci6n de l.as relaciones de producción. 

l:ntel.ectual. de ciase y he_qemon~a 

A primera vista pudiera parecer que el. concepto gram~ 

ciano de sociedad civil. coincide con el. de "aparatos ideo-

16gicos" de l.a teort.a a1.thusseriana. Si.n embarqo, Al.thu-
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sser niega e1 aspecto privado de todas 1as instituciones 

que comprender~an 1a sociedad civi1, atribuyendo 1a dife-

rencia entre sociedad civi1 y sociedad po1~tica a una con~ 

trucci6~ de1 derecho burguAs, pero no a 1a ex~stencia de 

una situaci6n rea1, objetiva.•81/ Adem4s, en e1 esquema 

a1thusseriano 1a ideo1og~a dominante en una sociedad de 

c1ases necesariamente tiene que ser 1a ideo1og~a de 1a 

clase dominante. Estas dos conclusiones est~n negadas por 

e1 pensamiento gramsciano- La negaci6n se encuentra en 1a 

e1aboraci6n de categor~as conceptuales ausentes en 1a teo

r~a a1thusseriana, a saber, 1os conceptos de inte1ectua1es 

de c1ase e inte1ectua1es orgánicos y e1 de hegemon~a, que 

hace una distinción entre 1a c1ase dominante y 1a clase ~-

rigente (1a misma c1ase puede funcionar en ambas catego-

r1as, pero no necesariamente). según Gramsci: 

" ••• la supremac~a de un grupo social se mani
fiesta de dos modos, como 'dominio' y como 'di 
recci6n' inte1ectua1 y mora1•. Un grupo sociaT 
es dominante respecto de los grupos adversa
rios que tienden a 'liq~idar• o a someter in
cluso con 1a fuerza armada, y es dirigente de 
1os grupos afines o aliados." !!.~./ 

Es evidente aqu1 que la dirección intelectua1 y moral 

sugerida por Gramsci deja lugar en la formación socia1 a1 

desarro11o y difusión de ideo1og1as disidentes y, por tan

to, a1 su.rgi.'TI.iento de grupos antagónicos. En el. pensamiento 

qramsciano 1a 1'direcci6n" es decididamente distinta al 

~/ Fl. concepto de objeti;idad aqu~ refiere a 10· que tiene 
existencia fuera de la conciencia de1 ser humano. 
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"contro1" ejercido en 1a sociedad po1~tica, y en ningdn 

momento se cierran te6ricamente 1as posibi1idades para co~ 

cebir e1 desarro11o y 1a difusi6n de ideo1og~as revo1ucio-

narias, o e1 pau1atino a1ejamiento inc1usive de 1os "gru-

pos afines o a1iados". A1 dividir 1a superestructura en 

dos partes. e1 dominio y 1a direcci6n, podemos concebir 

te6ricamente 1a posibilidad de una crisis hegem6nica, o 

sea, una crisis en 1a cua1 1a clase dominante perder~a su 

direcci6n pero no necesariamente su dominio sobre 1a soci~ 

dad. Esto indicar~a una ruptura entre 1a ideo1og~a de 1a 

c1ase dominante y otras clases de 1a pob1aci6n en general, 

que requerir~a un ajuste fundamental en caso de que 1a c1~ 

se dominante no optara por ejercer su poder exc1usivamente 

por e1 dominio, aumentando de esta manera aOn m~s e1 cree~ 

miento y 1a conso1idaci6n de 1as ideo1og1as antag6nicas. 

Ta1 situaci6n produce, segtln Gramsci, "una 'crisis de aut~ 

ridad' ••• o crisis de1 Estado en su cónjunto. ".!!..~./ Esta po

sibilidad no existe en 1a teor~a a1thusseriana y, por 1o 

mismo, ~sta pierde su valor exp1icativo respecto a mú1ti

p1es fen6menos poli.tices que suceden continuamente .. Es evi-

dente que la divisi6n entre "dom.:i.ní.o .. y "dí.recci6n" cambia 

sustancialmente el concepto de sociedad civil1diferenc~an-

do 1as asociaciones privadas de los aparatos ideo16gicos 

de1 Estado de 1os que habla A1thusser .. Como consecuen-

cia, e1 concepto gramsciano de sociedad civi1constituye 

te6ricamente e1 1ugar de la 1ucha de clases a nive1 ideo1~ 

gico. 
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El. concepto de l.os inte1ectua1es de el.ases, por su 

parte, debe ser considerado en funci6n de l.a preservaci6~ 

1a destrucci6n o l.a construcci6n del. bl.oque hist6rico. A1 

recordar que el. b1oque requiere tanto l.a direcci6n como el. 

dominio para preservar su unidad re1ativamente armoniosa, 

podemos flici1mente entender que l.a el.ase dominante econ6mica

mente requiere l.os se=vicios de seres humanos (intel.ectua

l.es capaces de garantizar l.a direcci6n de l.a vida cul.tural., 

moral. e inte1ectual. en l.a sociedad, de control.ar l.a ideal.~ 

g~a, ademas de abastecer a l.a sociedad pol.~tica con agen

tes aptos para 11.evar a cabo l.as tareas de dominio. Por l.o 

tanto, l.a el.ase dominantP tendrá que formar sus intel.ec

tual.es: personas orq~nicarnente vinculadas a e11a y re

presentantes ~e sus intereses. E11as ser~an las respon

sables de construir coherentemente, reconstruir, modifi

car y transmitir la ideoloq~a de la clase,b~sicamente, 

roas no exc1usivament~,a trav~s de las organizaciones e 

inst~tuciones de la sociedad civil- Su funci6n está di

námicamente relacionada con la preservuci6n del bloque, 

que implica naturalmente la reproducci6n de las relacio

nes de producción en términos globales y la reproducci6n 

de la fuerza material. Sin embargo, aún respecto de es-

te grupo de intelectuales, hay que recordar que son de to

dos modos seres humanos que entran en contacto con e1 mun

do a trav~s de múltiples relaciones y, por lo tanto, son 

susceptibles a cambios. Este grupo no puede considerarse 

como estático, sino que tiene posibilidades de alejarse 
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de su c1ase. Sin embargo 1os inte1ectua1es de 1a c1ase do

minante no son 1os dnicos en una formaci6n socia1. ~i re

cordamos que 1a base de1 b1oque hist6rico est~ constituida 

por re1aciones de producci6n en donde germinan 1as c1ased 

socia1es, y en donde 1os seres humanos comienzan a darse 

cuenta de sus re1aciones rea1es, podemos concebir otro gr~ 

po de inte1ectua1es, aque1 de 1a o 1as ciases dominadas. 

Pudiera suceder que 1a ciase dominada (11amada a menudo 

suba1terna por Gramsci) 11egara a rechazar 1a ideo1og~a d2 

minante en momentos de crisis econ6mica, sin que por e11o 

pueda sustituir1a por otra. Sin embargo, esta c1ase produ

cir1:.a {muy 1entamente, por desgracia) sus propios inte1ec

tua1es. Dichos inte1ectua1es no tienen que provenir neces~ 

riamente ~ la el.ase dominada, pero s~ estar vincul.ados a 

el.l.a org§nicamente y,por l.o mismo, ser capaces de represe~ 

tar sus intereses. Tomando como ejempl.o l.a el.ase obrera en 

l.a sociedad burguesa podemos verificar este aserto: casi 

desde el. nacimiento de esta el.ase (el.ase en s~) , nacieron 

sus intel.ectual.es: 1os primeros social.istas utópicos fue

ron propiamente dicho, l.os intel.ectual.es inicial.es de di

cha el.ase y, sin discutirl.o, Marx, Engel.s y Lenin constit~ 

yen ejempl.os c1§sicos de 1os intel.ectual.es de l.a el.ase pr~ 

l.etaria. 

Los intel.ectual.es de l.as el.ases dominadas, pl.asmando 

su actividad en organizaciones, movimientos y hoy d~a en 

partidos, tiene l.a dif~cil. tarea de desarraigar l.a ideol.o

g~a de l.a el.ase dominante, de cambiar el. concepto del. mun-
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do impregnado en todos los aspectos de la vida social por 

uno radicalmente distinto: aquel de la clase dominada ca

paz de conducir a la construcci6n de la clase para s~. ~.e-

gGn Gramsci, sus actividades tendr~n el prop6sito de qui-

tar a 1a clase dominante la direcci6n intelectuai y morai 

sobre las clases subalternas y, a la larga, colaborar en la 

e1iminaci6n del dominio de dicha clase, y de modificar su 

posición en la estructura. Respecto al trabajo de los int~ 

lectuales de la clase obrera en la época moderna, Gramsci, 

ha aportado otra idea nueva a trav~s de su interpretaci6n 

del concepto de la hegemon~a. 

Mientras que para Lenin la clase obrera puede con

quistar la direcci6n finicamente después de la conquista 

del poder po1~tico, Gramsci considera que dicha conquista 

no es so1amente una posibi1idad, sino una necesidad antes 

de 1a toma de1 poder.~/ Po= ende, 1a gran importancia que 

~1 atribuye a 1a tarea de 1a eduaci6n ideo16gica 11evada a 

cabo por e1 inte1ectua1 orgánico particu1arrnente a trav~s 

de1 inte1ectua1 co1ectivo, e1 partido. 

Por supuesto, no consideramos que 1a aportaci6n de 

Gramsci e1imina automáticamente e1 p1anteamiento de Lenin, 

sino que 1o comp1ementa abriendo nuevas posibi1idades te6-

ricas y prácticas para 1os movimientos y partidos marxis

tas .Debe~os recordar que aunque Lenin no formu16 te6ricame!!. 

te 1a posibi1idad de 1a toma de 1a direcci6n de 1a socie

dad civi1 antes de la toma de1 poder, siempre reconoci6 1a 

importancia del trabajo ideo16gico para dicha conquista. 86 / 
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Por ejempl.o, ana1izando la derroto de 1a revo1uci6n de 

1905, hace destacar que una de sus causas fue precisamente 

1a inf 1uencia de 1a ideo1oq~a to1stoiana sobre todo entre 

1a pob1aci6n campesina. A1 respecto nos indica c1aramente: 

"Las condiciones hist6rico-econ6micas expl.ican 
1a necesidad del. suraimiento de la 1ucha revo-
1ucionaria de 1as maSas, su fa1ta de prepara
ci6n para 1a 1ucha y 1a to1stoina resistencia 
al. ~al., (que) fue una causa inportant~sima de 
1a derrota de la primera cawpaña revoluciona
ria." 97/ 

Y tomando en consideración el prob1ema religioso, que 

naturalwente imped~a la divu1gaci6n acelerada del pensa

miento marxista entre la población soviética antes de la 

revolución, Lenin reconoc1a que para co~batir dicho probl~ 

ma era preciso llevar a cabo una lucha ideolóaica. Por su-

puesto, él. n\.,nca afirma que la 1ucha i.C.eolóqica por ~-

1a va a caMbiar 1a mentalidad de los hombres: los cambios 

requerir~an transformaciones económicas siMultáncas. Sin 

embargo,1a lucha en terreno ideológi.co por si. r.i.isma - rela

cionada pero no idéntica a la lucha estructural está reco-

nacida en sus pl.anteami.entos. Desde l.u religión presentaba 

un concepto del. hombre y sus rel.aciones con l.os hombres y 

con 1a naturaleza total.mente distinto a l.as ideol.og~as del 

proletariado, o el. marxismo, la lucha ideol.6gica para con

trarrestarla fue concebida co~o un proyecto que involucra

ba todo el partido co~unista. En 1909 Lenin explicaba: 

"El prol.etariado es el qu!.a de nuestra revo
lución democrático-burquesa. Su partido debe 
ser el. qu~a ideQl.Ógico en la lucha contra t~ 
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do 1o medieva1, inc1uidos 1a vieja re1igi6n 
oficia1 y todos 1os intentos de renovar1a o 
fundamentar1a de nuevo y sobre una base dis 
tinta., etc." 88/ -

Y en una forma parecida Mao Tse Tung expresa 1a impoE 

tancia de 1a 1ucha ideo16gica en e1 periodo que precede a 

1a toma de1 poder po1~tico. Esta tarea 1a concede princi

pa1mente a 1os inte1ectua1es, quienes a través de su part~ 

cipaci6n en e1 partido, como inte1ectua1es de c1ase, deben 

de guiar ei proceso y educar a 1as masas.!2./ 

Respecto a 1a tarea de 1os inte1ectua1es y e1 inte1es 

tua1 co1ectivo despu~s de una toma de1 poder po1~tico, en

contramos amp1io reconocimiento de su importancia en 1as 

obras tanto de Gramsci como de Lenin y Mao. Los tres cons~ 

deran que 1a 1ucha ideoi6gica tiene que intensificarse pa

ra consolidar ia hegemon~a, aunque en ei caso de Gramsci 

ia hegemon~a haya existido previamente a ia toma dei po

der. De todos modos,para ~1 existe ia necesidad de conqui~ 

tar a ios inteiectuaies tradicionaies, neutraiizando posi-

bies puntos de oposici6n y consoiidando ei sistema de di

recci6n en ia sociedad civii. Mao da particular importan-

cia a 1a funci6n de ia ideo1og~a en 1a sociedad y, ciasif~ 

cando a1 marxismo como una ideo1og~a y a ia vez como una 

ciencia, hace resaltar 1a necesidad de producir en ei hom

bre cambios en su antiguo concepto dei mundo, cambios in

dispensables para ia consoiidaci6n de1 sistema sociaiista. 

Xndica que: 

"Para 1ograr su firmeza f ina1 es necesario no 
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s61o 11evar a cabo 1a industrialización socia 
lista del pa1s y preservar la revo1uci6n so-
cia1ista en e1 frente econ6mico, sino también 
sostener constante y ardua lucha revoluciona
ria socialista y poner en ejecuci6n la educa
ci6n socialista en los frentes po1~ticos e 
ideo16gicos." 90/ 

Inclusive, su gran preocupaci6n respecto a la lucha 

ideo16gica se manifiesta concisamente en 1957 al explicar: 

"'En nuestro pa:ts, la ideolog:ta burguesa y pe
queñoburguesa, la ideolog~a antimarxista, con 
tinuará existienao por un largo tiempo. B~si~ 
camente, se ha establecido en nuestro pa1s el 
sistema socialista. Hemos obtenido la victoria 
básica al transformar la propiedad de los me
dios de producci6n. pero en los frentes pol.~
ticos e ideol.6gicos no hemos 1ogrado aan vic
torias completas. En e1 campo ideo16gico, to
dav~a no se ha resuelto realmente ia cuestión 
de quién ganará la lucha entre el. prol.etaria 
do y l.a burgues:ta. Afin debemos sostener una -
batalla pro1ongada contra l.a ideolog:r.a hurgue 
sa y pequeñoburguesa. Es un error no compren= 
der esto y abandonar l.a lucha ideo1c5gica."9l./ 

Por supuesto,segfin Mao, para que l.os intel.ectua1es 

ios educadores propiamente dicho - puedan servir a l.a r~ 

voiuci6n socialista, tienen que adoptar "1a concepci6n pr~ 

1etaria del. mundo"23./ o l.o que él. 11.ama tambi~n,"l.a ideal.~ 

g~a social.ista.• 93 / 

Lenin reconoce asimismo, como hemos indicado, l.a im-

portancia de l.a lucha ideol.6gica después de l.a toma del. P2 

der para destruir l.os viejos conceptos del. mundo y cons

truir 10 que él. 11.ama una nueva moralidad comunista, indi~ 

pensable para l.a consol.idaci6n de l.a revol.uci6n.Llana l.a 

atenci6n a l.as juventudes comunistas acerca de l.a urgencia 

de romper l.os mol.des medieval.es que serv:r.an de gu:ta para in-
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terpretar el. mundo entre una_ gran parte del.a pobl.aci6n s~ 

viética,para que dicha pob1aci6n pudiera l.ograr el. cambio 

radical. que requer~a l.a aceptaci6n del. comun~smo. Pero,es 

interesante señal.ar que Lenin usa l.os términos "doctrina" 

o "ciencia", a menudo, en vez de ideol.og~a, para referirse 

a l.a ideo1og~a marxista. En su obra se encuentra el. t~rmino 

.. ideol.og1:a" empl.eado de varias maneras, a veces contradi_s 

toriamente, pero eso, a nuestro parecer, es por fal.ta de 

una teor1:a sobre el. mismo concepto. Por supuesto, cuando 

se refiere a l.a ideol.og~a burguesa l.e atribuye l.as caract!:_ 

r~sticas señal.atlas por Marx en La ideol.og~a al.emana, o 

sea, l.a mistificaci6n y l.a inversi6n de l.as rel.aciones re~ 

l.es de l.os hombres. Sin embargo, cuando reconoce que e1 

partido es "el. guia ideo16gico" en 1a 1ucha contra el. os

curantismo, no es posib1e considerar que emp1ea l.a pal.a

bra "ideo16gico" en su sentido anterior, que es obviamen

te peyorativo. Si, como Lenin exp1ica, e1 comunismo est~ 

basado en l.as ciencias marxistas, ser "gu1:a ideo16gico" i~ 

dicar~a precisamente esc1arecer segGn 1as ciencias marxis

tas* l.as re1aciones de exp1otaci0n escondidas por l.a ideo

l.og~a burguesa. Nos parece que Lenin era al.go renuente a 

apl.icar el. término de ideol.og~a al. marxismo.~/ Dentro de 

este concepto, consideramos que l.a aportaci6n de Gramsci 

(y Adam Schaff) hacia l.a formul.aci6n acerca del. concepto 

marxista de l.a ideo1og1:a es de suma importancia, desde que 

V Por "ciencias marxistas" ver: C:!ENC:IA E :!DEOLOG:!A en 
este cap!ttul.o. 
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estab1ece bases te6ricas para e1iminar 1a idea de que toda 

ideo1og~a es necesariamente una faisif icaci6n de 1a rea1i

dad, y para determinar 1a natura1eza dia1~ctica de ia mis-

ma. 

Regresando a 1a discusión acerca de 1a sociedad ci-

vi1, queremos resumir 1o que hemos visto hasta ahora. Se

gGn Gramsci, es b~sicamente en 1a sociedad civi1 donde e1 

movimiento ideo16gico se desarro11a y donde principa1mente 

1os hombres toman conciencia de sus condiciones rea1es y 

buscan so1uciones para sus prob1emas. En este movimiento 

1os partidos po1~ticos, y a trav~s de e11os 1os inte1ectu~ 

1es orgánicamente vincu1ados a una ciase, juegan un pape1 

fundamenta1. Como resume Gramsci: 

"Las ideas y l.as opiniones no 'nacen' espon
t~neamente en ei cerebro de cada individuo: 
tuvieron un centro de formaci6n,irradiaci6n, 
difusión, persuasión, un grupo de hombres o 
también una particuiar individuaiidad que 1as 
e1abor6 y present6 en 1a forma po1~tica de ac 
tual.idad." 22_/ -

De esta discusión no es posible confundir 1a so-

ciedad civi1 con 1a sociedad poii.tica considerando aqué11a 

dnicamente Como 1os instrumentos ideo16gicos de ésta. En 

e1 concepto gramsciano de la superestructura ambos niveles, 

1a sociedad civil y 1a sociedad po1~tica, est~n ~ntimamen

te reiacionados; inclusive Gramsci concibe la sociedad po-

1~tica como una pro1ongaci6n de 1a sociedad civil y su má-

xima garant~a en momentos de crisis hegem6nica: 

"Gobierno poii.tico" se refiere a1 "aparato de 
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coerci6n estata1 que asegura legal.mente 1a 
disciplina de aquel.1os grupos que no consien 
ten ni activa ni pasivamente pero que estS -
preparado para toda 1a sociedad en previsi6n 
de l.os momentos de crisis en el comando y en 
l.a direcci6n en casos en que no se da el. con 
senso espont~neo". 2..§_/ -

Si bien es cierto que la sociedad po1~tica emplea las 

instituciones de la sociedad civil y que ~sta se encÜentra 

apoyada por las estructuras de 1a sociedad po1~tica, te

niendo ambas una re1aci6n bastante ~ntima, no se encuen

tran en un estado de identidad aUn en un Estado tota1ita-

ria, donde se manifiesta un intento abierto de suprimir 

cual.quier actividad "privada" a través del. control. pol.i.ti

co-mil.itar. Hemos visto a través de 1a historia que nunca 

ha sido posible eliminar tota1mente e1 aspecto "privado" 

de 1a sociedad civi1; al hacerlo se e1iminar1a toda posib.!.. 

1idad de cambio social y la historia misma se estancar1a. 

La crisis hegern6nica 

Lo que nos interesa ahora es precisa.mente lo que suc~ 

de en un bloque hist6rico cuando 1a clase dominante,(o c1~ 

ses dominantes)ha perdido 1a direcci6n y el Estado se en-

cuentra en una crisis de autoridad. ¿Cu~1es son las alter-

nativas que se presentan a la ciase dominante y en qué me

dida condiciona 1a ideo1og~a 1os resultados finales? Esta 

prob1em~tica es ampliamente tratada en 1as obras de Grams

ci y,puesto que es relevante para nuestro trabajo concreto 

sobre el PerG, consideramos que debe incluirse en e1 pre-

sente resumen ... 
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A1 entrar en una crisis hegem6nica existen fundamental

mente tres opciones: 97/ 

1.- La clase dominante puede permanecer en e1 poder P2 

1~tico gobernando al pars estrictamente con e1 dominio, 

mientras que buscará 1a posibilidad de reconstruir la di

recci6n. 

2.- La clase dominante puede perder e1 dominio po1~-

tico a manos de una clase hist6ricamente progresista.* 

3.- La clase dominante puede perder el dominio po1rti-

co para entregarlo a una fuerza reaccionaria Celase, grupo, 

poder extranjero). 

En el primero de 1os casos, 1os gobernantes pueden ado~ 

tar medidas para contrarrestar el descontento de la pob1a-

ci6n en franca oposici6n, inclusive adoptando problemáticas, 

conceptos e ideas de 1as clases suba1ternas para intentar 

reconstruir de nuevo 1a hegemon~a. Pero, en todo caso, ten-

dr~a que gobernar con 1a fuerza más o menos dictatoria1. En 

primer 1ugar habr~a que e1iminar 1a oposici6n, o sea, 1os 

inte1ectua1es org~nicos y e1 inte1ectual co1ectivo disiden

te, en caso de que este grupo o c1ase hubiera 1ogrado una 

verdadera direcci6n sobre 1a mayor~a de 1a pob1aci6n. En s~ 

gundo 1ugar, en caso de que ninguna clase haya podido aan 

consolidad su hegemon~a, e1 gobierno tendr~a que eliminar 

1a oposici6n que m§s posibi1idades tuviera de convertirse 

en hegem6nica. y neutralizar e1 resto de 1a oposici6n. Si 

*Al usar e1 término "c1ase progresista" hacemos referencia 
a: una clase en su totalidad, a una o varias fracciones 
de clase, o a los representantes tempora1es de cualquiera 
de 1as dos, v. gr. Los militares. 
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este fuera e1 caso se podr~a neutra1izar a ciertos adversa

rios a trav~s de concesiones po1~ticas y econ6micas, pero 

esta so1uci6n necesariamente representar~a a1guna forma de 

dictadura .. 

En e1 segundo caso -en ei·cua1 se encuentra e1 Perd a 

partir de 1968, tema de este trabajo- 1a c1ase progresista 

tendr~a 1a tarea de conso1idar firmemente 1a hegemon!a a 

trav~s de 1a 1ucha econ6mica, po1~tica e ideo16gica. Si 1a 

dicha ciase comenzara a gobernar con 1a hegemon~a, ta1 como 

propone Gramsci, 1a construcci6n de un sistema s61ido en 1a 

direcci6n inte1ectua1 y mora1 seria menos dif!ci1 que si c2 

menzara sin e11a .. Considerando que asumiera e1 poder po1~t~ 

co una c1ase (o c1ases) sin 1a hegernon~a, o sea, sin ei co~ 

senso popu1ar, 1a tarea de formar e1 bl.oque hist6rico imp1~ 

car~a una verdadera revol.uci6n cul.tural., que se tendr~a que 

intentar l.l.evar a cabo a trav~s de todas l.as instituciones 

en l.a sociedad civil.. Mientras que l.a el.ase progresista pu

diera satisfacer ciertas necesidades econ6micas y social.es 

de 1a mayor~a de 1a pob1aci6n y seguir una pol.~tica progre

sista, el. proceso de l.a consol.idaci6n hegem6nica puede avan

zar; sin embargo, al. no cumpl.ir con estos requisitos, 1a d~ 

recci6n ideol.6gica se ir~a desintegrando. El. uso de l.a fue~ 

za en este caso depender~a del. grado de oposici6n presenta

do en el. periodo de 1a construcci6n hegem6nica. 

Con l.a tercera opci6n no habr~a real.mente posibi1ida

des de construir un bl.oque hist6rico. Al. asumir el. poder una 

fuerza reaccionaria, o sea, una fuerza que va en contra del. 

movimiento hist6rico, 1a Gnica forma de gobernar ser~a a tr~ 
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v~s de l.a fuerza total. 

No obstante, nuestro análisis de l.as crisis hegern6ni

cas requiere una mayor exp1icaci6n para entender tanto su 

surgimiento como su so1uci6n, nada de 1o cua1 depende de 1a 

sol.a vol.untad simpl.e de l.a el.ase dominantes o de la o l.as 

el.ases dominadas, sino de· una serie de factores complejos·. 

que incl.uyen las rel.aciones entre l.a estructura y l.a super

estructura del bl.oque hist6rico, y l.a coyuntura internacio

nal.. Por ende, -para comprender l.os procesos hist6ricos es 

preciso conocer a fondo estas relaciones. Según Gramsci: 

"Es el. problema de l.as relaciones entre es
tructura y superestructura el. que es necesa 
río plantear exactamente y resol.ver para 11e 
gar a un an~l.isis justo de las fuerzas que
operan en la historia de un periodo deter~i 
nado y definir su re1aci6n. 11~/ -

As~, para poder estudiar los procesos hist6ricos so-

bre todo el. cambio social total., encontra~os que es nece-

sario analizar debida~ente 1as relacion~s de fuerzas so-

ciales que actúan en dichos procesos. Al respecto, Gramsci 

distingue tres momentos funda~ental.es en el desarrollo de 

1os procesos hist6ricos: 

1.- El primer momento involucra las relaciones que in-

dican el grado de desarrollo de las fuerzas materiales y 

las clases producidas por las mismas: 

"Esta fundamental. disposici6n de fue!rzas per
mite estudiar si existen en l.a sociedad las 
condiciones necesarias y suficientes para su 
transformaci6n, es decir, permite control.ar 
a1 grado de realismo y de posibilidades de 
real.izaci6n de las diversas ideo1og~as que n~ 
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cieron en e11a misma, en el. terreno de 1as 
contradicciones que gener6 durante su desa 
rol.l.o." 99/ -

2.- El. segundo momento invol.ucra l.as rel.aciones de 

l.as fuerzas pol.~ticas-ideol.6gicas, como expl.ica Gramsci 

"l.a va1oraci6n del. grado de homogeneidad, autoconciencia y 

organizaci6n al.canzado por l.os diferentes grupos socia

l.es." 1ºº/ En este momento se distinguen tres diferentes n~ 

vel.es de "conciencia pol.~tica col.ectiva": 

a) La conciencia "econ6mi.ca-corporativa", que 

indica l.a sol.idaridad entre miembros de gru

pos econ6micos vincul.ados por el. mismo traba-

jo, por ejempl.o,entre comerciante y comercia~ 

te, pero no e"ntre comerciante y fabricante. 

b) La conciencia que supera el. terreno corpora 

tivo, estab1eciendo un sentir de so1idaridad 

con todos 1os miembros de un grupo socia1, p~ 

ro Onicamente a nive1 econ6mico. 

e) La conciencia que supera e1 terreno econ6mico 

y pasa a1 nive1 de 1a superestructura. SegGn 

Gramsci, es este e1 momento que tiene partic~ 

1ar va1or para e1 proceso de cambios profun-

dos, cambios "orgánicos" capaces de conducir 

a un nuevo b1oque hist6rico: 

"Es 1a fase en 1a cua1 1as ideo1og~as ya 
existentes se transforman en 'partido': se 
confrontan y entran en 1ucha hasta que una 
so1a de e11as, o a1 menos una so1a combina
ci6n de e11as, tiende a preva1ecer, a impo-
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nerse a difundirse por toda e1. &rea social., 
determinando adem~s de 1a unidad de 1os f i
nes econ6micos y po1~ticos, 1a unidad inte
lectual. y moral., planteando todas 1.as cues
tiones en torno a 1as cual.es hierve 1a l.u
cha no sobre un p1ano corporativo sino sobre 
un pl.ano "universal." y creando as!( l.a hege
mon!ta de un grupo social. fundamental.* sobre 
una serie de grupos subordinados." 101/ 

En esta etapa, el. Estado ser!(a concebido como un org~ 

nismo de una el.ase o una combinaci6n de el.ases, que prese~ 

tar!(a su desarrol.l.o propio como el. impul.so del. desarro11o 

de toda l.a sociedad, o sea, de l.a naci6n entera. Los inte-

reses de l.a el.ase dominante preval.ecer!tan hasta chocar con 

l.os intereses econ6micos de l.as el.ases subordinadas. 

3.- E1 tercer momento por analizar considera la rela

ci6n de las fuerzas militares que involucra dos etapas, una 

mecánico-militar y la otra po11tico-militar. Lo que es de 

suma importancia respecto a esta 61tima etapa es el valor 

que Gramsci da a1 desarro11o ideo10gico y pol1tico de las 

fuerzas armadas. En este momento no es suficiente haber d~ 

sarro11ado una fuerza mi1itar, técnicamente capaz de comb!!_ 

tir, sino haber conso1idado una fuerza ideo16gicamente ca

paz de emp1ear 1as armas y apoyar un movimiento a1 encon

trarse en combate en todo un territorio especifico. Todo 

proyecto mi1itar tendr1a que tomar no s61o las armas, si

no contro1ar 1a situaci6n po1~tica en general y la fuerza 

de 1.a oposici6n. 

~ Recordemos que •grupos" se refiere a ciases socia1es. 
A menudo Gramsci usa estas dos denominaciones indis
tintamente. 
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De nuestro aná1isis del trabajo de Gramsci resa1ta 

principa1mente e1 hecho de que existen muchas fuerzas socie 

1es que entran en juego para producir un cambio hist6rico 

fundamenta1, y que 1a superestructura, tanto en 1o ideo16g~ 

co como en 1o po1~tico, puede ejercer en cierto momento un 

papel determinante. Comprendemos totalmente, y Grarnsci da 

mucho énfasis a este punto b~sico, que si las condiciones 

de contradicción no se manifiestan en la estructura, es va-

no hablar de un cambio radical en el proceso hist6rico: sin 

embargo, y este es el aspecto más interesante del trabajo 

de Gramsci y su aportaci6n más importante, aun dadas las 

contradicciones en la estruc~ura, es indispensable contar 

con otras condiciones precisamente en l.a superestructura. 

Resumiendo su pensamiento acerca de este punto, Gramsci se 

expresa de l.a siguiente ~anera: 

ºEn todo caso, 1a ruptura del. equil.ibrio de 
fuerzas no ocurre por causas mecánicas inme
diatas de empobrecimiento del. grupo social. 
que tiene interés en romper el. equil.ibrio y 
de hecho 1.o rompe: ocurre, por el. contrario, 
en el. cuadro de conf 1.ictos superiores al. mun 
do econ6mico inmediato, vincul.ados al. 'pres= 
tigio' de clase (intereses econ6~icos futu
ros) ,a una exasperaci6n del. senti~iento de 
independencia, de autono~~a y de poder. La 
cuesti6n particular del mal.estar o bienestar 
econ6mico como causa de nuevas real.idades 
hist6ricas es un aspecto parcial. de 1.a cues
tión de l.as ~el.aciones de fuerzas en sus di
versos gr.:J.dos." ~/ 

De esta breve discusi6n podemos co~prender 1.a aporta

ción tan val.iosa de Gramsci al. estudio de 1.a ideol.og~a. 

Sus conceptos, como "bl.oque hist6rico 11
, 

11 he~er..on~a 11 , "el.!!_ 

se dirigente" y .. clase C.or.i.inanteº, "intel.ectual. de c1ase 11 
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"intectual. col.ectivo" y de l.a rel.aci6n entre "sociedad ci

vil. y sociedad pol.~tica", son de indiscutibl.e val.or para el. 

anál.isis concreto de l.os movimientos po11ticos, sobre todo 

en momentos de cambios radical.es estirnul.ados por crisis or-

g~nicas*- Dichos conceptos ofrecen herramientas a investi

gadores que intentan expl.icar el. desarrol.l.o de l.as ideol.o

g1as de l.as el.ases subal.ternas en una sociedad de el.ases. 

En l.a misma fOr!Tla, tal.es conceptos per~iten formul.ar expl.~ 

caciones sobre l.a necesidad que tiene 1a el.ase dominante de 

control.ar l.a evol.uci6n de l.as ideol.og~as adversas a l.a suya. 

Por supuesto, el. concepto de intel.ectual. de el.ase rompe l.os 

mitos sobre l.a neutral.idad de l.os cient1ficos y otros in-

te1ectua1es, y constituye un intento serio de esc1arecer 1a 

rel.aci6n entre l.a estructura y la superestructura, rel.aci6n 

particu1armente nebu1osa en otras teor!as marxistas. Sin l.~ 

gar a duda, nos proporcionan categor~as funtlamentales con 

l.as cua1es podemos acercar nuestro objeto de estudio - l.os 

cambios socio-pol.rticos y econ6micos - y dentro de estos, e1 

pape1 que juega 1a ideo1og~a-

Considerar l.a enorme compl.ejidad de 1as causas que pr~ 

vacan 1os cal"lbios tota1es en un bl.oque h~stórico nos per

mite deshacernos de cua1quier interpretaci6n mecaniscis-

ta en l.a producci6n de dichos cambios, y en consecuencia 

de esto, concebir te6ricamente 1a posibi1idad de 1a ideo1~ 

g~a como un instrumento de cambio, o sea, un instrumento 

~/ Una crisis orgSnica refiere a una cri~is tota1 en 1a fo~ 
maci6n social.: económica, pol.i:.tica y :1.C'.!ae!"1.ónica -
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fundamenta1 en 1os procesos hist6ricos, que p~diera en 

ciertas coyunturas ace1erar o frenar los cambios radica-

1es mismos. Adem~s, segdn e1 pensamiento gramsciano, 1a 

ideo1og~a no constituye necesariamente una fa1sif icaci6n 

de 1as relaciones reales de 1os seres humanos. De a11~, 

por fin podemos resolver 1a aparente contradicci6n de Marx 

entre lo que se concibe corno la ideo1og~a en La ideo1og~a 

a1emana y lo que ~1 presenta como el 1ugar donde los hom

bres toman conciencia de sus problemas y les buscan solu

ciones. La ideolog~a, o las representaciones ideo16gicas, 

cuando son burguesas, indiscutiblemente representan una 

mistificaci6n de la realidad, producen una visi6n distor

sionada de lo real. En una formaci6n socia1 capitalista, 

la ideologf.a del proletariado (llama~da "filosof~a de la 

praxis" por Gramsci), no cabe en esta categor!.a porque pre

cisamente 1o que pretende lograr es la desmistificaci6n de 

los conceptos falseados de1 mundo. 

CONCLUSIONES 

Sin lugar a duda,nuestra investigaci6n acerca de 1a 

teor~a marxista de 1a ideolog~a requiere mucha profundiza

ci6n pero, de todos modos, consideramos que hemos llegado 

a ciertas conclusiones que nos permiten construir nuestro 

objeto de estudio: 1a ideolog~a del gobierno mi1itar peru~ 

no desde 1968 hasta el 29 de agosto de 1975 y, los mecanis

mos diseñados para su transmisi6n. 

Después de nuestros estudios acerca de las dos co

rrientes principales marxistas sobre la ideolog~a llegamos 
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a a1gunas genera1izaciones resumidas en 1a siguiente forma: 

1.- La ideo1og~a o 1as ideo1og~as son sistemas de 

ideas que representan un concepto de1 mundo, de1 

hombre y de sus relaciones con 1a naturaleza y 

con 1os otros seres humanos. Dichas representa

ciones atraen normas de pensamiento y, en conse

cuencia, de conducta. Además, 1as ideo1og~as 

ofrecen exp1icaciones de1 hombre y su mundo que 

van desde un conjunto de conceptos altamente h.:_ 

terogOneos y mistif icantes que no presentan re

laciones estrechas entre sus proposiciones, ni 

vincu1os concretos con la realidad, a un conju~ 

to de conceptos sumamente coherentes basados en 

conocimientos cient~ficos. 

2.- Existen ideo1og~as restringidas a determinados 

sectores de 1a rea1idad, como 1a re1igi6n, 1a mo

ral, la estética, etc. pero, en términos genera-

1es, para un estudio socio16gico de los cambios 

socio-po1~ticos y económicos durante un periodo 

histOrico, ta1 corno e1 que pretendemos 11evar a 

cabo, nuestro interés principal gira alrededor de 

las ideo1og~as hist6ricamente or~anicas: 1as que 

tiene importancia global por su injerencia en to

dos los aspectos de una formaci6n social y por 

ser de las clases fundamenta1es ~e la misma. 

3.- Las ideo1og~as tienen influencia en todo el com

portamiento de1 ser humano como individuo y como 

clase "../, consecuentemente, en el curso de los 
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acontecimientos histOricos. De a11~,l.a 1ucha de 

ciases se 11eva a cabo tanto a1 n~ve1 econ6mico y 

po1~tico, como ideo16gico. 

4.- Las ideo1og~as que forman parte de 1a superes

tructura de una formaci6n social., no se desarro-

11an de l.a nada, o sea del. pensamiento "puro", o 

ais1ado del. ser actuante, sino que son una cona~ 

cuencia de sus condiciones general.es de vida; son 

social.mente formadas, encontrando su raz6n de ser 

en 1a estructura de 1a formaci6n. Sin embargo, 

aunque 1as ideol.og~as encuentran sus ra~ces en el. 

sistema de producci6n no son un simple ref 1ejo de 

e11a; además, e11as mismas pueden ejercer infl.ue~ 

cía sobre 1os acontecimientos estructurales. Exi~ 

te, sin duda, una re1aci6n dial.~ctica entre las 

ideo1og~as y 1a estructura de cua1quier formaci6n 

socia1. 

s.- E1 hecho de que e1 hombre actGa segGn su concien

cia indica que 1a ideo1og~a puede convertirse en 

una arma para conservar e1 orden estab1ecido o p~ 

ra cambiar1o. De a11~ que 1os gobiernos asignen 

gran importancia a1 contro1 de1 desarro11o ideo1~ 

gico, sobre todo cuando se encuentra 1a c1ase dom!_ 

nante en 1a etapa cr~tica de 1a formaci6n o 1a 

conso1idaci6n de un b1oque hist6rico. 

6.- Aceptamos que una ideo1og!a puede constituirse en 

un elemento de cohesión en 1a formaci6n socia1; 
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pero, a l.a vez, afirmamos que es un el.emento ne

cesario, m~s no suficiente para l.a desinteqraci6n 

de l.a misma. 

7.- El. "control." ideol.6gico nunca es hermético sobre 

l.as instituciones de l.a sociedad civil., existien

do siempre l.a posibil.idad del. desarrol.l.o de ideo

l.og!Cas disidentes. El. "control." ideo16gico enton

ces, debe ser considerado como "dírecci6n" en ºP2. 

sici6n del. "dominio" ejercido a trav~s de l.os mee~ 

nismos represivos de l.a sociedad pol.~tica. 

8.- Las ideol.og~as burguesas a menudo presentan l.os 

intereses de l.a el.ase burguesa como los intereses 

del.a nación, del. puebl.o, de todos, etc., y su 

"misi.6n", como l.a misi6n de todos.. Se esconden l.a 

natural.eza el.asista de l.as mismas y constituyen, 

por supuesto, una fa1sificaci6n, una mistificaci6n 

de 1as re1aciones de producci6n, de1 dominio po1~

tico y de 1a hegemon~a de su c1ase. Esta caracte

r~stica de 1as ideo1og~as burguesas es una conse

cuencia necesaria puesto que, si reve1aran 1as veE. 

daderas re1aciones socia1es que surgen de 1as ie

yes de1 modo de producci6n capita1ista, se produ

cir~a un estado de precariedad en e1 b1oque hist6-

rico. 

9.- Pero, a1 decir que dicha caracter~stica (la fa1si

ficaci6n de 1a realidad) es necesaria en las ideo-

1og ~as burguesas, no afirmamos que 1a direcci6n 
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ideo16gica de 1a c1ase dominante se ejerza siempre 

de una manera inconsciente. La aceptación de di

chas ideo1og~as puede ser consciente o inconscien

~, dependiendo de 1as re1aciones socia1es de 1os 

seres humanos¡ por ende, 1a direcci6n ideo16gica 

tarnbi~n puede ser consciente o inconsciente. Unic~ 

mente e1iminando 1a idea de que 1a funci6n de co

hesión, atribuida a 1a ideo1og~a, se 1ogra ~

riamente a través de un proceso incx:>n.sciente · -l.a 

interpe1aci6n -- determinada por 1a causa1idad e~ 

tructura1, podernos comprender 1os mecanismos dis~ 

ñados por l.os gobiernos capita1istas contemporá

neos y 1os inte1ectua1es de 1a c1ase dominante pa

ra orientar 1os procesos ideo16gicos, sobre todo 

en 1a etapa de 1a conso1idaci6n de ia hegemon~a o 

en un momento de su franca desintegraci6n. 

Partiendo de estos conceptos de ideo1og~a, nos propus~ 

mos 11evar a cabo una investigación sobre e1 caso concreto 

de1 gobierno peruaflo que tom6 e1 poder po1~tico en 1968 sin 

tener 1a dirección inte1ectua1 y mora1 sobre esta formaci6n 

socia1. Es nuestra hipótesis que dicho gobierno hab~a usurp~ 

do e1 poder a1 encontrar a1 pa~s en una crisis orgánica, y 

que intentaba, en parte, a trav~s de1 manipu1eo ideo16gico, 

conso1idar un nuevo b1oque histórico: una formaci6n socia1 

capita1ista que, desde 1a perspectiva histórica, representa

r~a para ei Perrt un paso progresista. 

Pasamos ahora a exponer 1os resu1tados de esta investf_ 

gaci6n. 
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ques d'Etat", en La Pensée, Edicions Social.es,, Parí.a, 
No. 151,, junio 1970, p. 22, (traducci6n nuestra). 

~ A1thusaer, Louis, et ~1., Po1émica sobre marxismo y 
bnmapiamg Sigl.o XXI, Col.ecci6n Mínima, No. 13, Méxi
co. l.968, pp. 20-21. También ver: Al.thusser, .. Ideol.o
gie ••• ,, 11 "L' ideol.ogie interpel.1e l.es Individua en su
jeta ... 

~ Al.thusser Louis, La fil.osofí.a como arma de l.a revol.u
ci6n,, Ediciones Pasado y Presente, Córdoba, tercera 
edici6n, 1970, p. 65¡ Al.thusser, Louis, La revo1uci6n 
teórica de Marx, Sigl.o XXI, México, octava edición, 
1972, pp. 150-159. 

~ Al.thusser, Pol.émica .•• , p. 178. 
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esc1arecen su interpretación: Marx,. Car1os,. "Pro1ogo•• 
a 1a Contribución a 1a crítica de 1a econom~a po1íti 
ca,. Fondo de Cu1tura Popu1ar,. México,. 1970; "Intro
~cci6n a 1a crítica de 1a economía po1ítica••---en
Xbid; 11 E1 18 brumario de Luis Bonaparte",. en Marx,. 
car1os,. y Enge1s,. Federico,. Obras Escogidas,. T.I.,. 
Editoria1 Progreso,. Moscú,. 1955; "La guerra civil. 
en Francia",. en Ibid. ~ E1 Capita1. T.X,. Editorial.. 
Fondo de CU1tura,. México,. 1971.,. sobre todo 1os cap~
tu1os VI:IX,. XXIX y XXIV; Marx y Engel.s,. La ideo1oqía 
a1emana,. Ediciones Pueb1oa Unidos,. Buenos Airea,. 
l.973: Engel.s,. "Enge1s a Starkenburg,. a B1och. y a 
Schmidt" en Lenin y otros,. El. material.ismo hist6rico 
según 1oa grandes marxistasL Editoria1 Roca,. México. 
1973. 

Al.thusser,. Pol.émica ••• ,. p. 177. A1thusaer atribuye es 
ta definici6n a Marx mismo. No todos 1oa pensadores -
de esta escue1a empl.ean 1a misma divisi6n de nivel.es 
que usa A1thusser. Para Saul. Kars. existen muchas 
"prácticas" que él.. equipara a l.os "nivel.es" de Al.th!!_ 
seer. Encontramos,. por ejempl.o,. "pr~cticas" económi
ca,. pol.~tica,. ideo16gica y te6rica(o cient~fica) ,.ad~ 
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más de l.a práctíca fil.os6fica. No encontramos ninguna 
raz6n para dividir una formaci6n social. en esta mane
ra. ver: ICarsz. saúl., "Lectura de Al.thusaer. en Karsz 
y otros, Lectura de Al.thusaer, Editorial. Gal.erna, Ar
gentina. l.970, pp. 29-35. Poul.antzas usa l.os términos 
"nivel.es" e '"instancias" indiscriminadamente .. Poul.ant 
zas, Nicoa. Poder pol.~tico y el.ases social.es en el. -
estado capital.ista, Sigl.o XX~. México, cuarta edici6n, 
1972. 

1./ Al.thusser, Louis y Bal.ibar, Etienne# Para l.eer el. ca
pital., Sigl.o XXI, México, Sexta edición, 1972, p. 207. 
Para ampl.iar l.a discusión sobre l.a natural.eza de l.a 
estructura, ver: "La inmensa revol.uci6n te6rica de 
Marx" ,pp.. l.97-209. Sobre este punto Al.thusser es muy 
el.aro cuando estab1ece que 1a estructura no es a1go 
pa1pab1e en ningún nive1 de abstracción. Es. a1 con
trario. una especie de "éter" que da significado a 1a 
tota1idad y que cobra sentido de 1as partes de e11a. 
Ver además: Karsz, op. cit •• pp. l.30-l.34 .. 

§./ Karsz. oo.cit •• p .. 153 .. 

2/ Ibid., pp. 153-154 • 

.!Q/ Ibid. , p. 154 • 

.!.!/ A1thueser. Po1émica ...... p. 177, (subrayado de A1thu
sser). 

~ Pou1antzas, op. cit .. , p. 266. 

]d../ A1thusser. Po1émica ...... p. 181, (subrayado nuestro). 

1,,Y Ibid • ., pp. 105-106. 

~~-·p. 103. 

];§./ Pou1antzas, oo .. cit., p. 265, (subrayado de Pouiant
zas) .. 

JJ../ A1thusser, La fi1osofía ...... p. 54, (priner subrayado 
nuestro) 

.!..§/ ~. pp. 49-50 . 

.1.2./ ~ ~demás, ver: Pou1antzas. op .. cit ... p .. 259: Har
necker, Martna Los conceptos e1ementa1es de1 materia-
1ismo histórico, Sig1o )O{X, 2Sa. edición, México, 
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1974. p. 1031 Si1va, Ludovico, Teoría y práctica de 
1a ideo1ogia, Editoria1. Nuestro Tiempo, México. 1975, 
p. l.9. 

2Q./ A1thusser, Po1ámica ••• , PP- 179-180. 

~ A1thusser, La revo1uci6n te6rica de Marx, p. 192, 
(subrayado de A1thusser). 

~ A1thusser, Pol.émica .•• , pp. 179-1.SO. 

_6d/ Para e1 estudio de 1a natural.eza de ia ideo1ogía de 
1a c1ase dominante en 1.a~ formaciones socia1es capi
ta1istas y e1 manipu1eo consciente de ésta por 1.os 
inte1ectua1es de esta c1ase, 1a bib1.iografia es vo-
1uminosa. Hemos se1.eccionado, sin embargo, 1.as si
guientes pub1icaciones como una 1ectura minima: Mar
cuse, Herbert, The One Dimentiona1. Man, Beacon Presa, 
Boston, 1.966: Packard, Miche1.e, "Apuntes sobre 1.o m.Q. 
derno: una manera de l.eer l.a revista femenina il.us
trada". en Echeverrf.a y otros, Ideol.oqí.a y medios de 
comunicación. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1.973; 
Dorfman, Ariel., "I.nocencia y neocol.onia1ismo". en 
:e.bid .. ; Martí.nez. Jesús Manuel.. "Para entender l.os me
dios de comunicaci6n y rel.aciones social.es". en ~; 
Reich. Wil.heim. La psicol.oq~a de masas de1. fascismo, 
Ediciones Roca. s. A.,México, 1973; Sil.va, Ludovico, 
11 Los •comics• y su ideo1ogía, vistos del. revés", y 
ttEl. sueño insomne" en Teoría y práctica de 1a ideol.o-
1.ogía; Matte1art, Armand, '"La natural.eza de 1a acti
tud comunicativa de l.a burguesía y del. imperial.ismo". 
"E1 cerco de 1a 1ibertad de prensa burguesa", y "El. 
autoritarismo de l.a comunicación" en Matte1.art, y 
otros. Comunicación masiva y revo1uci6n social.ista, 
Editoria1 Diógenes. S. A., 3ra. Edición, México. 
1976; Mil.l.iband. Ral.ph, "El. proceso de l.egitimaci6n. 
I. y I:r.". en E1 Estado en l.a sociedad capital.ista. 2a .. 
Edici6n, México. l.971.; Adorno. Theodor. ~. ~
va pol.ítica :c.deol.ogía y te1evisi6n, Vo1. I, No. 3. 
NUeva po1ítica, ju1io-sept. 1.976. México_ 

~Marx. Carios y EngeLs, Federico, La ideo1ogía al.ema
na. Ediciones Pueb1os Unidos. Argentina, 1973; para 
e1 desarrol.l.o de este concepto. ver sobre todo: pp. 
l.25-539. 

~ Al.thusser, ":t.deo1.ogie et Apparei1e ..... " p .. 35. (tra
ducción nuestra}. 
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~ Al.thusser. Pol.émica •••• pp. l.79-1.BO. 

~ Al.thusser, "Ideol.ogie •• - , 11 p. l.S, (traducci6n nues
tra). 

~ Ibid., p. 4, (traducción nuestra). 

~ ~. p. 21., (traducción nuestra). 

d.Q/ Al. criticar l.a general.izaci6n ahist6rica que Al.thu
sser establ.ece respecto a "l.a ideol.ogía en general.'", 
no estamos rechazando l.a posibil.idad de construir 
conceptos a un al.to nivel. de abstracción para l.a ex
pl.icaci6n científica. De ninguna manera. Pero,,en el. 
pl.anteamiento al.thusseriano existen dos probl.emas bá
sicos: 

1) En l.ugar de abstraer únicamente l.o esencial. encon
trado en todas l.as ideol.ogías, establ.eciendo así un 
conjunto de'"""CUal.idades sin l.as cual.es no pudiéramos 
aún habl.ar de "ideol.ogía", Al.thusser atribuye a toda 
ideol.ogía l.o que encuentra en l.a ideol.ogía burgu;;a;
en un momento histórico y,2) Una genera1izaci6n de 
este nivel. de abstracción pierde val.or expl.icativo 
cuando tratamos (como él. ha hecho) de expl.icar un fe
nómeno preciso en un momento hist6rico determinado. 
Para esta discusión,ver: Marx, Carl.os, Grundrisse, 
Vintage Books, New York, 1973, especial.mente l..a "In
troducción" pp. 85-88. 

'ª-.!/ Marx, '"Pr6l.ogo" a l.a Contribución a l.a crítica de l.a 
economía pol.ítica, PP- 12-l.3 .. "El. cambio que se ha 
producido en l.a base económica transtorna más o me
nos l.enta o rápidamente toda l.a co1osa1 superestruc
tura. Al. considerar tal.es revol.uciones importa siem
pre distinguir entre l..a revol.uci6n material. de l.as 
condiciones económicas de producción -que se debe -
comprobar fiel.mente con ayuda de l.as ciencias f ~si
cas y natural.es- y l.as formas jurídicas, pol.~ticas, 
re1igiosas, artísticas o fil.os6ficas: en una pal.a
bra, l..as formas ideol.6gicas bajo l.as cual.es l..os hom
bres adquieren conciencia de este confl..icto y l..o re
suel.ven" -

~ Marx y Engel.s, La ideol.oq~a al.emana, p. 26 .. 

~~.p. 341.. 
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~ Para l.a discusión de este proceao,ver: Marx y En
gel.s, "El. Nuevo Testamento: El. Yo," en La. ideo1oqía. 
al.emana, pp. 278-541. E1 hecho de que Marx y Engel.s 
trataban sobre el. anál.isis de l.a ideol.ogía burguesa 
y no ~ ideol.ogía esta expl.ícitamente difundido a 
través de este capítul.o. Además, en el. "'Pról.ogo" a 
l.a Contribución a l.a Crítica de 1a Economía Pol.íti
,SA, refiriéndose a l.a final.idad que tenía La ideol.o
qía al.emana, Marx expresaba que: '"Y cuando, en l.a 
primavera de 1845, vino (Engel.s) también él., a domi
cil.iarse en Brusel.as, decidimos trabajar juntos en 
despejar el. contraste de nuestra opinión, con l.a op_i. 
nión ideol.ógica de l.a fil.osofía al.emana, respecto a 
ponernos en regl.a con nuestra conciencia fi1os6fica 
de antano .. E1 propósito fue rea1izado en la forma de 
una crítica de l.a fi1osofía poshegel.iana" .. '"Pr6logo~ 
p. 14. 

~ Esta idea ha sido desarrol1ada en 1as obras de Anto 
nio Grarnsci y Georg Lukács, entre otros pensadores
rnarxistas .. Ver. por ejemplo: Gramsci, Antonio, ~ 
formación de 1os inte1ectua1es, Editorial Grija1bo, 
Co1ección 70, México, 1967, p. 373 y Notas sobre Ma
guiave1o y sobre e1 Estado moderno, Ediciones Nueva 
Visión. Buenos Aires, 1972. p. 97: Lukács, Georg, 
Historia y conciencia de el.ase, Editorial Grijal.bo, 
México, 1969, p. 79 y pp .. 210-221. .. 

¿_§/' Al.thusser, Po1émica ...... , p .. l.84; ver además, del mis-
mo autor: "Ideo1oqie .... , p. 37. 

:J2/ Al.thusser, "Ideo1ogie ..... , p. 37. 

~Marx, Car1os, Miseria de la fil.osofía, Ediciones de 
Cul.tura Popul.ar, México, 1974, p. 91 .. 

~ Al.thusser. Louis, El.ementos de autocrítiea, Librai
rie Bachette, París, 1974. En este trabajo A1thu
sser admite l.a posibil.idad de una reconsideraci6n 
de su división tajante entre l.a ciencia y l.a ideol..Q.. 
gía, mas no ac1ara su posición y sigue en pie l.a c~ 
racterizaci6n de l.a ideol.ogía como una inversión, o 
sea, un desconocimiento de las re1aciones rea1es de 
1os seres humanos. 

!!Q/ A1thusser. Louis. v Ba1ibar. Etienne, Para 1eer e1 
Capita1. p .. 66. La-única relación que 1a ideología 
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pudiera tener con 1a ci~ncia sería 1a de formar 1a 
"prehistoria" de 1a mis:na. Ver además. A1thusser, 
E1ementos •.. , p. ~2 • 

.!41/ A1thusser y Ba1ibar, Para 1eer ••• , pp. 66-67. 

!!V A1thusser, "El. Proceso de 1a Práctica Teórica", en 
La revo1ución teórica de Marx, p. 151. Las tres et,2:_ 
pas en el. proceso de l.a producción científica: ~
nera1idad I = Conjunto de teorías y conceptos ya 
e1aborados, o según el. caso, una pre-ciencia: ~
ral.idad II = l.a teoría científica en el. momento de 
el.aborar el. trabajo, y trabajo intel.ectual. sobre el. 
objeto de pensamiento, Generalidad III = conocirnien. 
to, nueva teoría, concreto-de-pensamiento. "El. pro
ceso que produce el. concreto-de-pensamiento se des.ª
rro11a entero en l.a práctica teórica: concierne, 
sin duda a1 concreto-rea1, pero ese concreto-rea1, 
•subsiste, antes como después, en su independencia,: 
externo a1 pensamiento" (Marx), sin que pueda ja
más ser confundido con ese otro 'concreto' que ea 
e1 conocimiento". Ibid., p. 153. 

~ ~, p. 152. '"Si hacemos abstracción, proviaiona.1... 
mente, de loa hombres, 1os medios de producción, 
forman 1o que 11amaremos la Genera1idad II, consti
tuida por e1 cuerpo de conceptos cuya unidad, más o 
menos contradictoria. constituye 1a "teoría' de 1a 
ciencia en el. momento (histórico), considerando 
'teoría' como el. concepto que define e1 campo en e1 
que

11

debe plantearse todo 'problema' de 1a ciencia 

~ '.Ibid., p. 154. 

~ A1thusser y Ba1ibar, op. cit., pp. 66-67. 

~ Schaff, Adam, '"El. marxismo y la problemática de l.a 
sociología del conocimiento", en Levi Strausa ~ 
al •• El proceso ideol.óqico, Editorial Tiempo Con
t;°mporáneo, Argentina, 1971, p. 68. Ver: Gramsci, 
Antonio, Antología, Siglo XXI, México, 1970, p. 
357. 

~ La influencia de1 1enguaje sobre el. pensamiento ha 
sido una preocupaci6n de muchos estudiosos de dis
tintas disciplinas. Entre aquellos que hemos consu.!_ 
tado encontramos los siguientes: Sapir, Edward, 
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I,anguage, Harcourt, Brace & wor1d, Inc •• New York, 
1949¡ Church, John, Languaqe and the Theory of Rea1i
~· Vintage Books. A1fred A. Knopf, Inc., and Random 
House., :Inc., New York, l.961.; Piaget, Jean,. La psycho
l.ogie de l.'intel.l.igence, Librairie Armand Col.in, Pa
ri.s, l.967, c:apítul.o 6, .. Les fac.:::teurs sociaux du déve
l.oppement intel.ectual.~ y Epistemol.ogía genética, Pre
sse Universitaires de France, 1970~ eaici6n en espa
nol., Barcel.ona, l.970: Scbaff, Adam, Ensayos sobre fi
l.osof!.a del. l.enguaje, Editorial. Era, Barcel.ona, 1973. 
Otra fuente, que si bien no constituye un estudio te§.. 
rico sobre el. l.enguaje propiamente dicho,sí se encuen. 
tra muy rel.acionado con nuestra probl.emática, es: 
Dorfman, Ariel., "X.nacencia y neocol.onial.ismo; un caso 
de dominio ideol.6gic:o en l.a l.i.teratura infantil.", pp. 
1.70-206, en Echeverría et al. •• Ideol.ogía y medios de 
comunicación, Amorrortu editores, Argentina, l.975. 

~ Schaff, Adam. Historia y verdad. Editorial. Grijal.bo. 
México,l.974, p. 59. Al. respecto,ver: Piaget, La Psy
chol.ogie de l.'intel.l.iqence, p. l.70, en donde el. au
tor dice: 

"... el. l.enguaje transmite al. individuo un sis
tema preparado de nociones, de cl.asificaciones. 
de rel.aciones, en suma un potencial. inagotabl.e 
de conceptos que se reconstruyen en cada indiv~ 
duo sobre el. model.o sec:ul.ar el. cual. ha sido mo
del.ado por 1.as generaciones anteriores ... " (tra
ducción nuestra) ... 

~ Piaget, "La psicogénesis de l.os conocimientos" en 
Epistemol.oqía genética, pp. 16-32. Expl.ica Piaget 
que hay conocimientos sin l.enguaje en ciertas etapas 
dei desarrol.l.o del. individuo; pero, respecto al. con.Q_ 
cimiento más compl.ejo, admite francamente su infl.uen 
cía .. Sobre todo encontramos este reconocimiento en -
Piaget, La Psychol.oqie de L'intel.l.igence, p. 170. 

§_Q/ Piaget, Epistemol.ogía ....... , p. 68 ... 

.2.Y '.!:bid •• p. 78. 

á,Y Schaff, "El. condicionamiento social. del. conocimiento 
hist6rico" en Historia y verdad, pp. l.l.7-221. 

~ E1 vincu1o entre ideo1og~a y ciencia ha sido amp1ia
mente establ.ecido por pensadores de distintas ramas 
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científicas y ,.··.-por ende,. 1a bibl.iografía es muy ex
tensa. Sin embargo, dest~camos l.as siguientes l.ectu
ras: Schaff, Adam,. "El. mátrxismo y l.a probl.emátiea de 
I.a sociol.ogía del. conocimientoº, en "El. Proceso ideo 
16qico, e Historia y ~erdad: Gol.dman,. Lucien, ~ 
ciencias humanas y l.a fil.osofía,. Ediciones Nueva vi
si6n, :suenos Aires, 1972 y Epistemol.oqía de l.as cien
cias humanas,. Editorial. Proteo, 1972: Gramsci,. Anto
nio, La formación de l.os intel.ectual.es y Anto1ogía; 
Piaget, La Psychol.oqie de L"Xntel.l.iqence •Epistemo
l.ogía Genética; Limoeiro cardoso, Miriam,.-~ La cons
trucci6n de conocimiento, Ediciones Era, México, 
l.977; y Bachel.ard, Gast6n,. El. espíritu científico, 
Sigl.o XXI, Argentina, 1975. 

á.1:/ Igual.mente 1a bibl.iografía es muy extensa; sin emba~ 
go, se recomienda: Go1dman, op.cit.; Schaff, op.cit.: 
cerroni, Umberto, Metodo1oqía y ciencia socia1, Edi
toria1 Martínez Roca, Barce1ona, 1971; Sánchez Váz
quez • .Adol.fo, "La idecl.ogía y 1a 'neutra1idad ideol.6-
gica' en 1as ciencias social.es" en Historia y socie
dad, Editoria1 Historia y Sociedad. México, No. 7, 
1975; Lukács. Georg. Historia y conciencia de el.ase, 
pp. 89-122: Marx, Miseria de l.a fil.osofía, sobre 
todo. p. l.09; LOwy, Michel.. "Objetividad y punto de 
vista de el.ase en l.as ciencias social.es", en Sobre 
el. método marxista. Editorial. Grijal.bo. México 1973, 
pp. 287-313; Kosik, }(arel.. "El. mundo de l.a pseudo
concrec:i6n y su destrucción", en Dial.éctica de l.o 
concreto, Editorial. Grijal.bo. México. 1967, pp. 25-
52 • 

.2..2/ Piaget, Epistemol.ogía genética, p. 126. Piaget pone 
énfasis en l.a acción, o sea, l.a práctica con el. obj~ 
to en estudio para poder l.l.egar a un conocimiento 
del. mismo. Incl.usive. expl.ica que l.a estructura men
tal. misma de un individuo se modifica a través de 
sus interacciones social.es. modificando así constan
temente s~nocimiento de l.os fenómenos. Ver,adernás: 
Piaget, :La psychol.oqj.e de ... · l.• intel.l.iqence. pp. l.67-
.1. 77; Bachel.ard, op.cit.; Bunge, Mario, La investiga
ción cient~fica, Edi~oria1 Ariel., Barce1ona, l.973. 

2..§./ Ver sobre todo: A1thusser y Bal.ibar, oo.cit •• pp. 
18-77, y Al.thuss'er, La Revo1uci6n Te6rica de Marx, 
cap. 2. pp. l.32-l.GO. 
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Marx, E1 Capita1, T.I., Fondo de Cu1tura Econ6mica, Mé 
xico, 1971. p. XVIII; ver, además: Marx y Enge1s, "La-
ideo1og.t.a a1emana, pp. 534-535; Enge1s, en e1 "Pr61o= 
90", del tomo III de E1 C"apita1,. escrí.be: 

"Desde 1os primeros dfas de nuestra actuací.6n p0-
b1ica hab.t.a reca!do sobre Marx y sobre m! una bue 
na parte de1 trabajo de mediar entre 1os movimieñ 
tos naciona1es de 1os socialistas y obreros en -
1os distintos pa!ses; este trabajo crec~a a medi
da que iba fortaleciéndose el movimiento en su 
conjunto .. También en este aspecto 11evaba Marx 
1a carga principal de1 trabajo; pero, a1 morir él, 
esta labor, cada vez más intensa, vino a pesar 
sobre m:t.. Entre tanto, se h~. convertido en norma 
y tiende, afortunadamente, a convertirse cada vez 
más, el régimen de trato directo entre los distin 
tos partidos obreros nacionales; a pesar de ello~ 
mi intervenci6n personal en estos asuntos se ve 
reclamada todav~a con mayor frecuencia de lo que 
yo querrra, en gracia a mis trabajos relaciona
dos con él constituyen un deber indeclinable, 
que reclama ser cumplido puntual.mente", p. 7. 
Un poco más adelante, refiriéndose expresamente 
a la incapacidad de Marx de terminar él mismo los 
voltimenes de El. Capital, nos afirma: "Nada ten.ta 
de extraño. Entre l.os años de 1863 y 1867, Marx 
no s61o hab.!a preparado el proyecto de los libros 
II y III de su obra y terminado el I para la im
prenta, sino que además hab.1:.a desarrollado la la 
bor gigantesca relacionada con la fundaci6n y eT 
desarrollo de la Asociación Internacional. de Tra 
bajadores", p. 8. -

58/ Marx, "Tesis sobre Feuerbach" en La ideolog.!a alemana, 
pp. 665-668. 

Ibj.d., p. 403; ver, además: Marx, Miseria de l.a fi1oso
rra-; en donde encontramos en un solo p3rrafo elocuen 
temente expresado, su pensamiento acerca de la necesa 
ria re1aci6n entre la práctica cient!f ica y la vida -
real. vemos: 

"As.1: como los economistas son los representantes 
cient.tficos de la el.ase burguesa, los socialis
tas y los comunistas son los te6ricos de 1a 
Clase proletaria. Mientras el proletariado no 
esta aan 1o suficientemente desarro11ado para 
constituirse como clase; mientras, por consi
guiente, 1a lucha misma de1 proletariado contra 
1a burgues~a no revista todav.1:.a car~cter po1~-
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tico, y mientras 1as fuerzas productivas no se 
hayan desarro11ado en e1 seno de 1a propia bur
gues~a hasta e1 grado de dejar entrever 1as con 
diciones materia1es necesarias para 1a emancip~ 
ci6n de1 pro1etariado y para 1a edificación de 
una sociedad nueva. estos teóricos son s61o ut.Q_ 
pistas que. para mitigar 1as penurias de 1as 
ciases oprimidas, improvisan sistemas y se en
tregan a 1a búsqueda de una ciencia regenerado
ra. Pero a medida que 1a historia avanza, y con 
e11a empieza a destacarse con trazos cada vez 
más c1aros 1a 1ucha de1 pro1etariado, ague11os 
no tienen ya necesidad de buscar 1a ciencia en 
sus cabezas: 1es basta con darse cuenta de 1o 
que se desarro11a ante sus ojos y convertirse 
en portavoces de esa rea1idad. (subrayado nues
tro). Mientras se 1imitan a buscar l.a ciencia 
y a construir sistemas, mientras se encuentran 
en 1os umbral.es de l.a 1ucha, no ven en 1a mise
ria más que l.a miseria sin advertir su aspecto 
revol.ucionario, destructor, que terminará por d~ 
rrocar a l.a vieja sociedad. (subrayado nuestro) • 
Una vez advertido este aspecto, l.a ciencia, prg_ 
dueto de1 movimiento hist6rico en el. que parti
cipa ya con p1eno conocimiento de causa, deja de 
ser doctrinaria para convertirse en revol.uciona
ria "'. p. 109 • 

.2Q/ Schaff, ''E1 marxismo y 1a probl.emática de l.a sociol.o-
9ía del. conocimiento'', en Levi-Strauss y otros,~t., 
p. 71.. 

g/ Ibid. • p. 72. 

~ Ibid., p. 75. Schaff ve incl.usive en ciertos casos l.a 
Tdeñtidad entre l.~ ciencia y l.a ideol.ogía. Aunque sim 
patizamos con esta posición, por el. momento no es 1a
nuestra. Además, ver: Marx, El. capital., T.I., p. 482. 

~ Un estudio de l.os procesos dentro de l.os países que 
fundamentan 1a ideol.ogía dominante en el. pensamiento 
marxista y en l.as ciencias marxistas, tal.es como cu
ba, China, URSS, etc., comprobaría que indiscutibl.e
mente hay ideol.ogías marxistas distintas. También, una 
revisi6n de l.os partidos comunistas y sus ideol.ogías 
en e1 mundo occidental. puede proporcionar un conoci
miento de l.as diíerencias en l.as ideol.ogías marxistas 
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contemporáneas. Para distintos enfoques marxistas 
ver: Oe1gart, Bernd, Ide61oaos e ideo1oq~as de 1a 
nueva izquierda. Editoria1 Anagrama, Barce1ona, 
1971. E1 1ibro de Oe1gart muestra c1aramente que no 
hay uniformidad en e1 concepto de1 mundo, ni en 1a 
manera de cambiar e1 mismo, por parte de a1gunos de 
1os ide61ogos marxistas más importantes en 1a hist2 
ria reciente, aunque todos basan su pensamiento y su 
praxis en 1as obras de Marx. 

~ Idea fundamenta1 en 1os trabajos ya citados de Adam 
Schaff, Gast6n Bache1ard, Kare1 Kosik, Mario Bunge, 
etc. 

~ Gramsci, Anto1ogía, p. 369 • 

.fü?/ Ibid., p. 365. E1 rechazo de Gramsci a toda c1asifi
caci6n mecanicista de1 hombre está nítidamente expre 
sada en e1 siguiente párrafo que aparece en otra d~ 
sus obras: 

'"Es evidente que no se concibe a1 hombre fuera 
de 1a vida socia1 y, sin embargo, aún no se han 
deducido 1as necesarias consecuencias particu1a 
res a1 respecto. Y también, es sabido que una -
sociedad humana presupone determinada sociedad 
de 1as cosas y que s61o así es posib1e 1a exis
tencia de 1a sociedad. Es cierto que, basta aho 
ra y hecho caso omiso de 1o particu1ar, a 1os -
organismos se 1es ha sefta1ado un carácter meca
nicista y determinista (ya sea 1a •societas ho
minum• o 1a 'societas rerum') y de ahí 1as reac 
cienes consecuentes. Se necesita estab1ecer un~ 
doctrina en 1a que todas estas re1aciones apa
rezcan vivas y en movimiento, dejando bien c1a
ro que esta actividad descansa en 1a conciencia 
de1 hombre singu1ar cuyo conocer, q~erer, obser 
var y crear determina conocimiento, vo1untad, -
observación. creación. y que no se concibe ais-
1ado, sino p1etórico de posibilidades que ofre
cer a 1os otros hombres y a 1a sociedad de 1as 
cosas de 1a que no puede dejar de tener cierto 
conocimiento (porque todo hombre es fi16sofo, 
docto, etc.)" en Gramsci, La formación de 1os 
inte1ectua1es, p. 95. 

§2./ Gramsci. Anto1ogía p. 373: Lukács, Historia y con
ciencia de c1ase. pp. 77-88. La exposición sobre ~ 
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posibilidad de 11egar a conocer l.a verdad de l.as re
laciones real.es de 1~ el.ase obrera y l.as dificultades 
de hacerl.o, está expl.~citamente tratado por Lukács en 
todo su l.ibro, pero estas páginas ofrecen un resumen 
excelente de los planteamientos respecto al probl.ema
Veámos corno empieza esta secci6n: "Por el.ara que sea, 
en cuanto a l.a esencia misma de l.a cosa, l.a rel.aci6n 
entre l.a conciencia de el.ase y l.a situaci6n de el.ase 
para el. proletariado, hay, sin embargo, grandes obs
táculos opuestos a l.a real.izaci6n de esa conciencia 
en ia realidad. En este punto hay que considerar ante 
todo l.a falta de unidad dentro de l.a conciencia mis
ma", p. 77. Y más adelante nos indica:· "Sol.o aguzando 
l.a conciencia mediante una acci6n en una autocrrtica 
consciente se obtiene de 1a mera intenciona1idad ha
cia 1a verdad, e1iminando sus fa1sos recubrimientos, 
e1 conocimiento rea1mente verdadero, hist6ricamente 
significativo y socia1mente revolucionario ••• Pero 
1o Onico dado es, tambi~n en este caso, meramente 1.a 
posibi1ida:a:--La so1uci6n misma no puede ser sino fru 
to del acto consciente de1 pro1etariado", p. 79. ( suD 
rayado de Lukács). Sobre esta discusi6n ver además:
Jelin, Elizabeth, Orientaciones e ideo1ogras obreras 
en América Latina, Centro de Estudios de Estado y So 
ciedad, Buenos Aires, 1976. -

68/ Gramsci, Anto1ogra, p. 364. 

------~-·-···-- --

~-,p. 361. 

Marx, Miseria de la fi1osofra, en donde en la p~gina 
109 vemos en términos concisos, después de terminar 
su análisis de las distintas escuelas de "los cien
t~ficos de 1a producci6n burguesa: "Asr como los eco
nomistas son 1os representantes cientrficos de la~~ 
clase burguesa, los socialistas y 1.os comunistas son 
los te6ricos de la clase proletaria". (subrayado de 
Marx). Ver, además, Marx "Pr6l.ogo" al Tomo I de E1 
Capita1, p. XVIII, en donde ~1 expresa que: .. La econo 
m1a pol~tica, cuando es burguesa, es decir, cuando -
ve en e1 orden capita1ista no una fase hist6ricamen
te transitoria del desarro11o, sino 1a forma absolu
ta y definitiva de 1a producci6n social., s6l.o puede 
mari.tener su rango de ciencia mientras 1.a lucha de 
clases permanece l.atente o se trasluce simplemente en 
manifestaciones ais1adas. 11 
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Respecto a l.a apropiaci6n y l.a producci6n de 1a cien 
cia por l.a c1ase dominante ver: .. Maquinaria y gran 
industria". en El. capital., T.I., pp. 361.-365. En 
Gramsci, ver: ""La ciencia y l.as ideol.ogías científi
cas," en Antol.ogía, pp. 355-362 y "Rel.aciones entre 
ciencia-rel.igi6n-sentido común", :Cbid. , pp. 367-381: 
además, ºLa formaci6n de l..os intel.ectual.es" capítu
l.o I, en La formación de 1os intel.ectual.es. 

:J.2=/ Aún Marx reconoce que es a través del. terreno ideol.2 
gico que el. hombre tomará conciencia de sus rel.acio
nes real.es .. Recordemos 1a cita del. "Pr6l.ogo" a l.a 
Contribución a l.a crítica de l.a economía pol.ítica 
que aparece en l.a primera página de este capítul.o .. 
Ver, además: Marx y Engel.s, La ideol.oqía al.emana, 
pp .. 526-527. Marx y Enge1s exp1ican que, dentro de 
1a sociedad comunista, 1a ideo1ogía o 1as formas de 
conciencia de1 hombre serán muy distintas a 1a forma 
encontrada en 1a ideo1ogía burguesa, que constituye 
'"fantasías". De esta manera podemos entender que 1a 
ideo1ogía constituiría una manera de conocer 1as re-
1aciones rea1es de1 hombre. Xnc1usive, exp1ican Marx 
y Enge1es que 1a cohesi6n-e.n l.a sociedad comunista se da
rá sobre bases bien distintas a aquellas que la pro
ducen en 1a sociedad burguesa y ciertamente sobre b~ 
ses materia1es que no tienen nada que ver con 1a co
hesión estructural.ista de Altbusser. 

:rJ./ Gramsci, Notas sobre Magu.iave1o ••• , en donde Gramsci 
acl.ara: .. Concepto de 'b1oque hist6rico• es dec.i.r un1=.. 
dad entre l.a natura1eza y el. espíritu (estructura y 
superestructura), unidad del.os contrar.i.os y del.os 
distintos". p. 19. Para un estudio bastante completo 
del. concepto del bloque histórico, ver: Porte11i, 
Hugues, Gramsci y el. bloque histórico, Sigl.o XX~. Bu~ 
nos Aires, 1973. Ver además: Pizzorno, A1essandro, 
"Sobre el. método de Gramsci", en Pizzorno y et.al.., 
Gramsci y l.as c.i.P-ncias social.es, Ediciones Pasado y 
Presente. Córdoba, segunda edición, 1972. 

~ Gramsci, Notas ••• , p. 57. 

22/ ~(subrayado nuestro). 

22/ Ibid., p. 52. 

Il./ Gramsci, La formaci6n de 1os inte1ectual.es, p. 30. 
Se hace notar que Marx no emp1ea este término de 1a 
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misma manera que Gramsci. Para Marx. 1.a sociedad ci
vil. se refiere a "todo el. intercambio material. de 1.os 
individuos. en una determinada fase de desarrol.l.o de 
l.as fuerzas productivas". La ideol.ogí.a a1emana • .QE..:... 

~. p. 38. Aunque existe una pol.émica acerca de es
te concepto. o sea. entre el. pensamiento de Marx a 
través de su propio trabajo y el. concepto de Gramsci, 
consideramos que no existe ninguna contradicci6n en
tre el. pensamiento gramsciano y aquel. de Marx respec
to a l.a determinación de 1.os procesos históricos. Es
te fija l.a "sociedad civil." como el. motor de l.os pr.Q. 
ceses hist6ricos: Gramsci nunca niega que el. factor 
real.mente determinante es l.a base o estructura, pero 
desarrol.l.a y profundiza el. concepto de superestructu
ra de Marx, encontrando en l.a "sociedad civil.", -el. 
l.ugar donde l.os hombres toman conciencia de sus con
diciones y tratan de resol.ver sus probl.emas - l.a "ca
tarsis" de l.os procesos... En Gramsci y l.as ciencias so
~. se encuentra un artícul.o de Norberto Bobbio en 
el. cual. se sostiene que existe una diferencia de enfo 
que respecto a l.a determinaci6n de l.os procesos soci-;-
1es entre Marx y Grarnsci, por el. uso del. término "so-= 
ciedad civil." para indicar 1.a superestructura, mien
tras Marx l.a empl.eabn para l.a estructura, cl.aramente 
fijándol.o como el. motor de l.a historia ... En el. estudio 
de Portel.l.i? Gramsci y el. bl.ogue hist6rico, se encuen_ 
tra un anál.isis que niega l.a postura de Bobbio, ha
ciendo resal.tar l.a diferencia de terminol.ogía pero no 
de contenido entre Marx y Gramsci. Jacques Textier 
igual.mente niega 1a val.ide~ del. pl.anteamiento de Bo
bbio ... Ver: Textier, Jacques, Gramsci te6ri~o de 1as 
~uperestructuras, Ediciones de CUl.tura Popul.ar, Méx.i:_ 
co. l.975. 

Gramsci, Notas ....... , pp. 1.51.-161., sobre todo, 1.58¡ Tex 
tier, OP.cit., pp. 23, 44-45¡ Macciocchi, María Ant-;;' 
nietta, Gramsci y 1a revo1uci6n de occidente, 3a. -
edición, Sigl.o XXI, México, 1977, pp ... 154-1.62; 
Anderson,, Perry, 11 Las antinomias de Antonio Gra~sci, 
en. Cuadernos Pol..!.ticos, No ... 13, Ediciones Era,, México 
l.97 • 

12/ Gramsci, La formación de ios intel.ectual.es,, 9 ... 30 

'ª-º/ Ibid ... , ver además: Gramsci, Notas ••. , pp. 154-1.55. 
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.ª-!/ Al.thusser, ":tdeo1ogie ••• ", pp. 13-14. 

~ Gramsci, Anto1ogía, p. 486. 

~ Gramsci, Notas •.• , p. 63. 

§..!!./ El. ~rabajo de El.izabeth Jel.in sobre 1a orientaci6n 
ideol.6gica en América Latina, publicada en 1976, con 
firma esta idea. En su trabajo Je1in demuestra que ].a 
el.ase obrera l.atinoamericana (y l.a norteamericana o 
británica) no han formado automáticamente una ideol.o
gía revolucionaria, de el.ase. Esta es una potencial.i
dad que requiere ampl.ios es~uerzos para ser desarro-
1l.ada. Jel.in, Orientaciones e ideol.ogías obreras en 
América Latina. Ver además, Marcuse, Herbert, The One 
dimensional. Man, ed. cit. 

~ Gramsci, La formación de 1os intel.ectual.es, p. 30, 
Nota de pie 15: cambareri, Serafina, "II Concetto di 
Egeminia ne1 Pensiero di A .. Gramsci", en Stuti Gram
sciani, Editoria1 Riuniti, Ita1ia, Segunda edici6n, 
1969, pp.. 87-94- ~.1er además, para el papel. del inte-
1ectua1 antes de l.a conquista del. poder: Piotte, Jean 
Marc, El. pensamiento política de Gramsci. Ediciones 
Antropos, Barcelona, 1972: capítulos 1-3: Lenin, Vl.a
dimir Il.ich, El. estado y l.a revol.~ci6n, Ediciones en 
Lenguas Extranjeras, Pekín, 1966, p .. 31 .. 

!!.§/ Lenin, V .. I .. , ''Que hace:::", en Obras Escogidas, Edito
rial. Progreso, Moscú, 1961; ver además: ~andel, Er
nest, La teoría leninista de l.a organización, 3a .. ed~ 

ción, Editoria1 Era, México, 1976, sobre todo, PP-
12-30. 

fil/ Lenin, V .. I .. , "Leen Tol.stoi", 'espejo de la revol.ución 
rusa", en Acerca de l.a rel.igión, Editorial. Progreso, 
Moscú, s .. f .. p. 15 .. 

-ªª./ Lenin, V .. I .. , "Actitud de.:L partido obrero ante la re
J..igi6n .. , en Acerca de la rel.igión, p .. 26 .. 

.§2/ Mao Tse Tung, .. Reclutar gran número de intelectuales", 
en Obras escogidas de Mao Tse Tung, Ediciones en Le~ 
guas Extranjeras, Pekín, 1972, pp. 311-313: v·er ade
mt!is: .. Sobre 1a r~ctificac.i.ón de las ideas erróneas 
en e1 partido", en Ib.i.d., T. I., pp .. 111-1.23 .. 

.2.Q/ Mao Tse Tung, S Tesis fi1os6ficas de Mao Tse Tunq, 
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Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1974, p. 
247. 

ll/ ~. p. 279. 

2Y Xbid., p. 259. 

2Y Ibid .. • p. l. 72. 

2Y Lenin, V .. I .. , "'Actitud ...... ". p. 26. 

~ Gramsci, Notas ...... p .. 95 .. 

~ Porte11i, op .. cit .. p .. 27 .. 

!E2/ Gramsci, Notas ...... , p .. 63 .. ver: Pizzorno, op .. cit .. , 
pp. 54-58. 

2ª./ Gramsci, Notas ••• , p .. 52 .. 

22/ Ibid .. , p. 56. 

100/ Ibid. • p. 57. 

l.Ol./ Ibid .. , p. 57. 

102/ ~. p. 60. 



II.- LA REALIDAD PERUA.~A ANTES DEL GOLPE DEL 3 DE OCTUBRE 
DE J.968 

"En cierto momento de su v.i.da hist6rica, l.os 
grupos social.es se separan de sus partidos 
tradicionaies. Esto significa que l.os parti
dos tradicional.es, con l.a forma de organiza
ci6n que presentan, con 1os determinados hora 
brea que l.os constituyen, representan y dirr 
gen, ya no son reconocidos como expresión -
propia de su clase o de una fracci6n de el.1a. 
Cuando estas crisis se manifiestan, l.a situa 
ci6n inmediata se torna delicada y pel.igrosa 
porque el. terreno es prop~cio para sol.ucio
nes de fuerza, para la actividod de oscuras 
potencias representadas por hor.tbres providen 
cia1es o carismáticos. -
En cada pa~s el. proceso es diferente, aunque 
e1 contenido sea el. mismo. El contenido es 
ia crisis de hegemon1a de 1a ciase dirigente, 

~~:os:np~~~~~= ~r~~e~m~~~~~cp~i~~~c~1~:~af~~ 
cua1 requiri6 o impuso por 1a fuerza el con
senso de ias grandes masas (1a guerra, por 
eje~plo) , o bien porque vastas masas (espe
cia1mente de campesinos y de ?equeños burgue 
ses inteiectuaies) pasaron de golpe de 1a pa 
sividad a una cierta actividad y p1antearon-
reivindicaciones que en su ca6tico conjunto 
constituyen una revo1uci6n. Se hab1a de •cri 
sis de autoridad' y esto es justamente 1a -
crisis de hegemon~a, o crisis del Estado en 
su conjunto. 
Gramsci A-, Notas sobre ei Estado Moderno, 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1972, 
P. 63. 

En ei presente cap1tu1o presentamos un aná1isis hist~ 

rico detai1ado de las caracter1sticas econ6mico-pol1tico y 

sociales Más re1evantes de los años precedentes a1 golpe 

de 1968 en e1 Per~- Consideramos que es indispensable com

prender en términos generales la rea1idad estructural y s~ 

perestructural de aque1 per~odo para entender 1a toma del 

poder por 1os militares as~ cooo su po11tica econ6~ica su~ 

secuente, 1a ideolog1~ oficia1Y los ~ecanismos ideol6gicos 

estab1ecitlos por ei gobierno. En téroir.os globa1es, pode-
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mos afirmar que todos 1os indicadores econ6micos y socia-

1es muestran 1a existencia de una crisis económica profun

da en 1a segunda mitad de 1os sesentas, crisis que hubiera 

sido insuperab1e sin cambios estructura1es radica1es. Sin 

embargo, 1os cambios requeridos, aparentemente hubieran s~ 

do imposib1es, dada 1a estructura po1itica vigente en aqu~ 

11os años, estructura que se encontraba en virtua1 crisis 

tamb:L~n. 

Para comprender 1a situación de1 Perú en 1os momentos 

de1 go1pe, tendremos que retroceder a1 periodo que comien

za con 1a terminaci6n de 1a Segunda Guerra Mundia1, porque 

desde entonces se inicia e1 desarro11o de un proceso econ~ 

mico nuevo en aque1 pa~s, proceso que crea fuerzas socia-

1es cuantitativa y cua1itativarnente distintas a aque11as 

1igadas con la estructura tradiciona1, y que da 1ugar a 

una contradicci6n entre 1as fuerzas productivas y 1as re1~ 

cienes de producci6n, y entre ia estructura y las institu

ciones superestructura1es. 

LAS CONDICIONI:S SOCIO-ECOHS>MICAS DEL PAIS 

Como ya hemos mencionado, e1 proceso que determin6 1a 

crisis peruana se hab~a iniciado a partir de 1a Segunda 

Guerra Mundia1 y, más espec~ficamente, despu~s de 1950. 

Durante este per~odo comenzaron a surgir ciertos cambios 

en 1a estructura tradiciona1. Esta hab~a estado basada fu~ 

damenta:tmente en dos sistemas de producci6n distintos, au~ 

que re1acionados: e1 sistema 1atifundista, que produc~a p~ 
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ra el. consumo interno y que se caracterizaba por rel.acio-

nes de trabajo capital.istas o cuasifeuda1es y el. siste-

ma de encl.aves agro-mineros, productores de materias pri

mas para 1a exportaci6n, caracterizado por rel.aciones de 

trabajo capital.istas.~/ En el. primer caso, l.a propiedad 

pertenec~a básicamente a peruano&mientras que en el. segu~ 

do, l.os dueños eran en gran medida extranjeros. Por supue~ 

to, existi:a un sector urbano industrial. dedicado a la pro-· 

ducci6n de cal.zado, al.imientos, textil.es,muebl.es, etc., en 

donde se encontraba tanto el. trabajo artesanal.-individual. 

como el. trabajo industrial. capital.ista. Sin embargo es pe~ 

tinente acl.arar que se trataba de un sector muy reducido 

en l.a sociedad tradiciona1 peruana. E1 nuevo proceso que 

cu1min6 en 1a crisis de i965-1968, se caracterizaba princ~ 

pa1mente por cuatro cir<!Unstancins: 

1.- E1 inicio de 1a urbanizaci6n y 1a industria1iza

ci6n de1 Perú, debido a diversas razones tales e~ 

mo: 

a) E1 auge de la industria de 1a harina de pesca-

do. 

b) La inmigraci6n a 1as ciudades por 1a reducci6n 

de 1a demanda de mano de obra en e1 campo de

bido a 1a tecnificación de 1a producci6n azuc~ 

rera y algodonera, sobre todo en 1os años cin-

cuenta. 

e) La demanda de trabajo en 1as ciudades debido a 

1os problemas de tenencia de tierra y a 1a ba-
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ja de productividad en el campo 

d) La oferta de trabajo en e1 sector de servicios 

debido principalmente al aumento de 1as expor

taciones y a1 proceso de industria1izaci6n n~ 

ciente. 

el La reducción de la mano de obra en el sector -

minero durante los primeros años de 1960, deb~ 

do a la introducci6n de nueva tecno1oq~a. 

La pob1aci6n asentada en centros urbanos de 10,000 h~ 

bitantes o más, aumentó rápidamente en pocos años. Por 

ejemplo, mientras que en 1940 ünicamente el 17% de la po

b1aci6n total del Pera se encontraba en centros de 10,000 

habitantes o más, en 1960 ~sta categor~a contaba con un 

32% del total. Como ejemplos de este fenOrneno podemos con

siderar las ciudades de Chí.mbote y Lima. Respecto a Chimb~ 

te, su pob1aci6n aument6 de 5,000 habitantes a 10,000 en 

diez años, o sea entre 1955 y 1965, mientras que ia pobia-

ci6n de Lima se cuadrup1ic6 entre 1940 y 1960, y práctica

mente se dup1ic6 entre 1961 y 1972.~/ 

2.- Un aumento de 1as exportaciones debido a una ma-

yor demanda exterior, estimu1ada por 1a recons

trucci6n de Europa, 1a guerra de los Estados Uni-

dos con Corea, y 1a expansi6n de1 capita1is~o "ºE 
teamericano, 1o cua1 traer1a como conAecuencia un 

au~ento ~e 1as inversiones ex~ranjeras en ei Pera 

entre 1SSO y 1965. 2/ 
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3.- El est1mu1o para e1 sector manu~acturero debido 

1a combinaci6n de los dos factores mencionados 

arriba, favoreci6 un crecimiento notable en e1 

consumo persona1. 

4.- La promu1gaci6n de leyes favorab1es para 1a in

versi6n extranjera, sobre todo a partir de 1950, 

con el gobierno del General Odria.~/ 

Durante algunos años e1 procesó de urbani~aci6n, de 

industrialización y de inversi6n extranjera hac~a prever 

una ~poca de crecimiento econ6mico en el Pera. Inclusive, 

entre 1950 y 1960, la tasa de aumento anual era de 5.3%, 

más alta que el promedio de crecimiento registrado para 

1a regi6n Latinoamericana en gen~ra1.~/ Sin embargo, di

cho crecL~iento depend~a principalmente de las exportaci2 

nes que obedec~an a una coyuntura internaciona1 determin~ 

da. Sin embargo, e1 nuevo pr~eso, iniciado despu~s de 1a 

Segunda Guerra Mundia1, no se deb~a a un desarro11o y cr~ 

cimiento integrado de 1a econom~a peruana que pudiera ma~ 

tenerse en caso de una deca~da en 1a demanda externa, co-

movemos en e1 estudio de 1a CEPAL de enero de 1972: 

"La demanda externa sigue teniendo gran impar 
tancia para e1 crecimiento econ6mico de1 Per!í. 
A1 aumentar 1a capacidad para importar en 
1955-1957, fue posib1e e1evar e1 coeficiente 
de inversi6n, que con e1 rezago tempora1 de1 
caso, se tradujo en un nive1 m~s a1to de1 pro 
dueto. En e1 primer quinquenio de 1os años se 
senta 1a tasa de crecimiento de 1a demanda eX 
terna 11eg6 a 10.6%, 10 que repercuti6 en e1-
mismo sentido sobre 1a inversi6n; igua1 fen6-
meno se dio cuando la tasa de crecimiento ba
j6 a 1 .. 6%, en e1 segun~o quinquenio."§_/ 



La re1aci6n entre e1 ritmo de crecimiento econ6mi-

co de1 PerG y 1a demanda externa, repet~a un mode1o co

nocido: 1os cambios progresistas o 1as regresiones sie!!!: 

pre se han encontrado estrechamente vincu1ados con 1as 

diversas demandas de1 exterior.2/ Dicho mode1o hab1a s~ 

do incapaz de sostener un ritmo de crecimiento constan-

te, produciendo un virtual estancamiento econ6mico du-

rante 1a segunda mitad de1 1os sesentas. Mientras que 

se hab~a registrado un aumento de 7.8% anua1 en e1 rit

mo de crecimiento econ6mico durante 1os años comprendí-

dos entre 1959 y 1964, durante 1os G1timos años de1 de

cenio 1a tasa de crecimiento hab~a bajado a un 2.8%~( 

Respecto a 1a producci6n por habitante, vemos tambi~n 

que 1a ~poca de1 aparente auge econ6mico hab~a termina

do para 1a segunda mitad de 1a década de 1os sesentas. 

Mientras que dicho producto aument6 a un ritmo de 2.9% 

durante 1os cincuentas, 1a tasa de aumento para 1os 

años comprendidos entre 1960-1969, fue anicamente de 

1.8%. Lo m~s sifnificativo para nuestro estudio, es que 

durante e1 per1odo inmediatamente precedente a 1a toma 

de1 poder militar, no s61o no se registr6 aumento a1gu-

no en 1a productividad por habitante, sino que se di6 

una tasa negativa de1-0.3%~/. 

En 1os cincuentas e1 ritmo anua1 de aumento de1 

volumen exportado era de 9.6%, mientras que entre 1960 

y 1969, se registr6 una tasa de crecimiento de s61o 

4.0%. Es aGn más revelador que entre 1960 y 1964 1a ta-



l.52 

sa anua1 de aumento hab~a sido de 5.1%, bajando a una t~ 

sa de aumento de 2.8% durante 1os 61timos años de1 dece

nio.l.O/ 

Por otro 1ado, 1as importaciones no registraron una 

corre1aci6n con ias exportaciones durante 1os 61timos 

años de1 decenio de 1960. Mientras que durante 1a déca-

da de 1os cincuenta se hab~a registrado una tasa de 

aumento en e1 vo1umen de 1as importaciones de un 7.1% 

anua1; en 1os primeros cinco años de1 decenio de 1960, 

1a tasa de aumento era de 14.2% anua1. Es cierto que d~ 

rante 1os ~1timos cinco años de1 decenio,e1 aumento 

anua1 en e1 vo1umen de 1as importaciones hab~a sido an~ 

camente de un 3%; pero esta cifra ya muestra 1a incapa

cidad de seguir importando indiscriminadamente, y nos 

da un avance de 1o que ser~a 1a po1~tica econ6mica de1 

gobierno mil.itar. Para comprender l.a situaci6n en l.a 

cual. se encontraba el. pa~s en 1968, debemos tener bien 

el.aro e1 hecho de que mientras el. vol.urnen de l.as impor-

taciones creci6 a un ritmo de 14.2% anual. en l.os prime-

ros años de1 decenio de l.960, e1 vol.umen de l.as export~ 

ciones hab~a aumentado so1amente a un ritmo de 5.1% • .!l:./ 
Incl.usive e1 Pera importó más de l.o que exportaba dura~ 

te casi todo e1 decenio de 1960-69, provocando as~ un 

deficit en su bal.anza de pagos y un proceso de endeuda

miento acumul.ado para el. finaciamiento de sus importa

ciones, y para l.os proyectos de desarrol.l.o· 

Fue hasta 1968 cuando el. Per6 registro una bal.anza 
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de pagos favorab1e. 

Es importante comprender e1 grado de incosteabi1i

dad de 1as importaciones cuando un a1to porcentaje de 

e11as se compon1a de productos suntuar~os y bienes de 

consumo, mientras que 1a tercera parte de la totalidad 

consist1a en comestib1es, ambas categor1as no rentables. 

Respecto a1 destino de 1as exportaciones y proce

dencia de las importaciones, se puede afirmar que e1 

proceso de desarro11o en e1 peri6do de posguerra no ha

b1a servido para romper 1a dependencia de1 exterior, s~ 

no para conso1idar1a a1 fortalecer sobre todo 1os v~nc~ 

1os entre el Pera y 1os Estados Unidos. Por ejemplo, en 

1967, Fstados UniCos recibi6 e1 42.3%, (casi 1a mi-

tad) de todas las exportaciones peruanas, y el 88.1% de 

todos los productos destinados a América en genera1. 13/ 

Adem~s, durante el mismo año, el Pera import6 e1 36.7% 

del total de sus importaciones de aquel pa~s-~/ Esta 

importación, aunque de por si representa un porcentaje, 

alto, es la cantidad menor durante el per~odo 1950-

1967, en que el Pera obten~a un promedio de 47% de sus 

importaciones de los Estados Unidos. 15 / 

Sin embargo, la dependencia no se produc~a simple-

mente por las vinculaciones creadas por el comercio ex-

terior, sino por las inversiones extranjeras en el Perú. 

A finales de la década de los 6Q•s los extranjeros, a 

travas de la inversiones, estaban en pleno control de 

la econom1a peruana. No es exagerado afirmar que todas 
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l.as fuentes principal.es de riqueza de l..a naci6n se en-· 

centraban b§sicamente en manos de extranjeros sobre t2 

do norteamericanos; l.a miner~a, e1 petr6l.eo, 1as ha-· 

ciendas azucareras, 1a comercial.izaci6n del. a1god6n, 

de1 café y de l.a l.ana, e1 sistema de ferrocarril.es, l.os 

tel.éfonos, 1a industria manufacturera, y qran pa~te 

de l.a producci6n y comercia1izaci6n de l.a harina de pe~ 

cado. 16 / En l.os exce1entes estudios de Car1os Mal.pica 

se pl.antea el.. control. foraneo de l.a econom~a peruana en 

una forma absol.utamente el.ara. En su l.ibro "Los Dueños 

del. PerG, este autor nos proporciona l.os nombres, l.a 

historia y el. val.ar de l.as corporaciones, sus interrel.~ 

cienes corporativas, y su participaci6n val.orativa en 

l.a econom1a peruana. Como un ejemp1o importante de este 

contro1, citaremos 1o que Ma1pica explica sobre e1 sec

tor minero en referencia a los años que son objeto de 

nuestro estudio-

''Entre 1os exportadores e1 sector ma.s im 
portante es 1a miner!ta que produce cerca 
de1 50% de 1as divisas de1 pa!ts.. --
Las principales companfas mineras perte
necen a empresarios extranjeros, en espe 
cia1 norteamericanos: habiendo exportadO, 
ei año 1965, productos por valor de 302' 
795,000 d61ares, cifra equivalente a1 
BS.4% de la exportaci6n de1 sector. 
Las tres empresas mineras mSs importan-· 
tes (Cerro, southern y Marcona) y sus 
subsidiarias, exportaron productos por 
va1or de 272'143,000 d61ares, suma equi
va1ente al 76.7% de la exportaci6n de1 
sector y al 40.8% del ingreso de divisas 
a1 pa!ts por'concepto de exportaci6n de 
b~enes y servicios."17/ 
Respecto a dos tipos----Oe materias primas, 
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E1 Petr61eo y 1a pesca, cuya exportaci6n ha 
sido significativa para 1a producci6n de 
divisas, notamos que: 
"E1 88.5% de 1a producci6n de petr61eo 
crudo y e1 72.7% de 1a capacidad de refi
naci6n estaba en manos de empresas extran 
jeras,• y entre 1as empresas dedicadas a-
1a pesca y su industria1izaci6n, nos dice 
Ma1pica que 1a mayor~a "también pertene
cen a extranjeros." Nos indican también 
que "de 1os 28 grupos más importantes, 17 
son propiedad de extranjeros o de socieda 
des de peruanos con for.'\Sneos." 18/ -

Respecto a1 aumento de 1as inversiones extranjeras, 

como ya hemos mencionado previamente, e1 per~odo de pos-

guerra se caracteriza por e1 comienzo de un proceso nue-

vo en e1 Per6: 1a conso1idaci6n de1 dominio norteameri-

cano en 1a econom~a peruana, y e1 auge de 1as inversio

nes destinadas a1 sector manufacturero. Mientras que du

rante 1os años previos a 1950 se notaba en e1 Pera una 

irre1evante inversión directa proveniente de 1os Esta-

dos Unidos, a partir de 1950 hasta 1969 se destaca un a~ 

mento continuo. 19/ Pero aan m~s importante para nuestro 

aná1isis es ei hecho de que durante 1os últimos años de1 

de~enio 1960-1970, 1as uti1idades crecieron a un ritmo 

mayor que 1as inversiones: adem~s durante e1 periodo 

comprendido entre 1950 y 1971, 1as remesas por concepto 

de inversiones se han mu1tip1icado en re1aci6n con 1as 

inversiones mismas, convirtiendo a1 Perd en exportador 

de capita1es, situación de suma gravedad en un pa~s que 

tiene una apremiante necesidad de capita1. Esta afirma

ción queda claramente demostrada por Carios Ma1pica, 
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quien reswne tal. situación de la siguiente manera: 

"De 1as cifrjs expuestas se 11.ega a 1a con 
cl.usi6n que desde 1950 hasta l.971 1os cap1 
tal.es norteamericanos invirtieron 373 mi--
1.lones de d6l.ares; en cambio han l.ogrado 
remitir a Estados Unidos por concepto de 
dividendos e intereses l.a cantidad de 
1,164 millones de d6lares, m~s del. triple 
de l.a inversión y, adem~s, 1.a capita1iza
ci6n interna de sus empresas subió de 145 
mil.l.ones de d61ares a 688 millones es de
cir, aumentaron su capital en 543 millones 
de d61.ares. 
Tal. contribuci6n al desarrollo es desmentí 
da por el fr~o an~l.isis de las cifras que
prOV"ienen ····del. Departamento de Comercio fuen 
te oficial. norteamericana;. y, cerno ta1 insoS 
pechable de parcialidad si las cifras van
a servir como argumento en contra de 1os 
intereses de 1as empresas. Parece mentira 
que con una inversi6n neta de 373 mi11ones 
hayan obtenido 1,707 rni11ones entre divi
dendos, intereses y capita1izaci6n interna. 
Su rendimiento supera a1 430 por ciento, 
cifra de por s~ escanda1osa." 20/ 

En 10 que respecta a 1a distribuc~6n de dichas in-

versiones se encuentra un cambio fundamenta1 tambi~n- A~ 

tes de1 decenio 1950-1960 1as inversiones extranjeras, 

sobre todo aque11as provenientes de 1os Estados Unidos, 

se dirig~an principa1mente hacia 1a miner~a, e1 petr61eo, 

1a agricu1tura, y 1as comunicaciones, a partir de 1950, 

estas toman una nueva dimensi6n. Por supuesto, 1a mine-

r~a permanece como e1 principa1 receptor de inversiones, 

mostrando un aumento continuo hasta 1969. No obstante, a 

partir de 1950, se registra una reducci6n constante en 

1a cantidad de inversiones norteamericanas destinada ai 

petr61eo, un estancamiento en 1as inversiones dirigidas 

a1 sector pdb1ico, o a 1os servicios pdb1icos, una a1za 

irregu1ar en e1 sector de comercio, y una franca reduc-
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ci6n en 1as inversiones agr~co1as. Inc1usive, desde 1950, 

1as inversiones en e1 sector agr~co1a aparecen en e1 ru-

bro de "diversos" u "otros 11
, en 1os cuadros de inversio-

nes. De1 otro 1ado, en e1 sector manufacturero se mostr6 

un aumento constante hasta 1967, mostrando claramente 1a 

nueva tendencia en las inversiones norteamericanas. 21 / 

Las inversiones de 1os Estados Unidos en aquel sec-

tor sumaban 15.5 mi11ones de d61ares en 1950, hab~an 11~ 

gado a 35 mi11ones diez años m§s tarde, y a 98 mi11ones 

en Gnicarnente B afias más, o sea, en 1967, ocupando e1 s~ 

gundo lugar de todas las inversiones de este pa~s en e1 

Pera. Recordamos que en 1943, e1 sector manufacturero se 

encontraba en quinto lugar entre 1os sectores a 1os cua-

1es se destinaban inversíones norteamericanas; osea, a 

e11o se destinaba menos inversi6n que a 1a miner~a, e1 

petr61eo, 1a agricultura, y 1os transportes y comunica

ciones. Diez años más tarde, en 1953, se ubicaba en ter-

cer lugar, desp1azando tanto la agricultura como a los 

transportes y servicios pdb1icos. Debemos mencionar tam-

bién que respecto a las inversiones norteamericanas des-

tinadas a 1a miner~a, se hab~a registrado un aumento 

anual casi constante desde 1950, y respecto a la segunda 

mitad de los sesentas, (e1 per~odo de la crisis econ6mi-

ca del PerO) dichas inversiones aumentaron de 263 mil1o-

nes de d61ares en 1965 a 460 millones en 1969. 22 / 

En resumen, las inversiones extranjeras en el Perfi 

aumentaron continuamente durante el periodo entre 1950 y 
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1968, y dentro de e11as, aque11as que proven~an de corp~ 

raciones nortamericanas mostraron e1 alza más notable, 

creciendo de un total de 145 mi11ones de d61ares en 1950 

a 692 mi11ones en 1968, y constituyendo un promedio ma

yor a1 50% de todas 1as inversiones provenientes de1 ex

tranjero durante esa ~poca. 23/ Dichas inversiones crea

ron una situaci6n de hegemon~a de 1os Estados Unidos re~ 

pecto a 1a econom~a peruana, creando una franca depende~ 

cia, pero no propiciando e1 desarro11o interno de1 pa~s. 

Es indispensable reafirmar que, a pesar de 1as fuertes 

inversiones extranjeras y 1as altas remisiones de utili

dades producidas por e11as, e1 Per~ se encontr6 en una 

crisis económica en 1967, teniendo inclusive que deva-· 

1uar su moneda. Evidentemente, e1 modelo de su desarro-

110 que se basa en 1as inversiones extranjeras hab~a mo~ 

trado su incapacidad de 1ograr e1 desarrollo socio-econ~ 

mico de1 pa~s. Para comprobar 1a existencia de dicha cr~ 

sis, regresaremos al an~1isis g1oba1 de los distintos 

sectores de la econom1a peruana antes del go1pe de esta

do de 1968, y a 1as condiciones sociales en genera1. 

Al asumir 1os militares e1 poder po11tico de1 Perfi 

en 1968, no cabe ninguna duda que e1 sector agropecuario 

se encontraba en un estado de crisis en todos los senti-

dos: el nivel de 1a producción era baj1simo, las reiaci~ 

nes de trabajo entre los campesinos y los jornaleros y 

1os propietarios de 1as tierras estaban en una situación 

conflictiva, y 1a presión sobre 1a tierra ya hab1a 11eg~ 
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do a constituir un prob1ema agudo. Sobre todo cuando co~ 

sideramos que aproximadamente e1 50% de 1a pob1aci6n pe-

ruana se encontraba vincu1ada a actividades de este sec-

tor. La producci6n agr~co1a, foresta1 y pesquera, inc1u

yendo 1os productos destinados a1 extranjero, hab~a ere-

cido durante e1 decenio de 1960-1969 a una tasa anua1 de 

2.4%, un ritmo inferior a1 de 3.1% de1 aumento anua1 en 

1a pob1aci6n, y muy por debajo de1 5.6% de1 aumento en 

1a pob1aci6n urbana que depend1a de 1os productos de 1as 

zonas rura1es para 1a satisf acci6n de sus necesidades 

primarias. Es asombroso recordar que durante 1os 61timos 

5 años de1 decenio 1a producci6n agr1co1a, foresta1 y 

pesquera hab1a aumentado a un ritmo anua1 de s61o 0.2%~/ 

Esta situaci6n hab~a dado como resultados una escasez 

aguda de alimentos, y consecuentemente 1a pro1ongaci6n 

de 1a po1~tica de importaci6n de alimentos b§sicos; todo 

esto intensificaba aan m§s 1as migraciones hacia las ci~ 

dades. Explica Phi1ip E. Wheaton que en 1968 e1 Perfi "h~ 

b~a importado alimentos de1 exterior por un valor de 155 

mi11ones de d61ares suma de por s~ suficiente para cons~ 

mir 1as reservas de1 Pera.".~-~./ Refiriéndose a1 mismo 

año, e1 estudio de 1a CEPAL afirma que el gasto para di-

cha importaci6n representaba m~s o menos, 1a tecera par

te de 1os gastos destinados a 1a importaci6n g1oba1. 26 / 

Segfin e1 estudio de Héctor Béjar, a finales de1 de-

cenio se importaba aproximadamente e1 90% de1 trigo con

sumido en e1 pa~s, e1 40% de 1a carne, e1 50% de 1a 1e-
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che, ei 40% de 1as grasas, y e1 25% de1 arroz. 27 / En 

1969, 1as importaciones de comestib1es hab.:!an ocupado e1 

segundo 1ugar en e1 tota1 de importaciones de1 pa~s. Au~ 

que 1a tendencia a importar dichos productos indispenaa

b1es se hab~a iniciado años antes de 1a década de 1960-

1969, dicha tendencia se agudizó considerab1emente dura~ 

te este periodo. Si consideramos que entre 1946 y 1950 

e1 PerG importaba 212.9 tone1adas de cerea1es, carnes, 

1eches y aceites, con un va1or tota1 de 293,764.1 mi1es 

de so1es, mientras que en 1966 importaba 770.2 tone1adas 

de estos mismos productos, que ten~an un va1or de 

3,140,405.0 mi1es de so1es, podemos darnos cuenta de 1a 

gravedad de 1a situaciOn agr~co1a en aque1 pa~s antes de 

1a toma dei poder en 1968. 28 / Refiri~ndose a ios años 

comprendidos entre i956 y 1966, Maip~ca dice: 

"En 1os once años transcurridos de 1956 a -
1966, 1a importaci6n de cereaies y de 1eche, 
en cuanto a peso, se ha dup1icado: ia de a
ceites se ha trip1icado: y 1a de carnes se 
ha septup1icado~ En io referente a va1or -
es m§s dif~ci1 1a comparaci6n, ya que 1as -
cifras est&n en so1es y, como todos sabemos 
nuestra moneda ha sufrido varias deva1uacio 
nes en e1 1apso ana1izado." 29/ -

Adem§s viendo 1a producci6n de a1imentos en nCimeros 

abso1utos, vemos que en 1950 ei Pera produc~a 8,431,638 

tone1adas, mientras que en 1960, 1a producci6n sumaba 

dnicamente 7,800,000 3 0/ creandose as~ una situaci6n de 

grave preocupaci6n si recordamos que durante e1 decenio 

de 1960-69 1a tasa de aumento de 1a pob1aci6n era de 

~ 
' . . 
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3.1% anua1. Las cifras respecto a 1a importaci6n de a1i

mentos y a l.a producci6n de l.os mismos son verdaderamente 

impresionantes cuando consideramos que el. Pera es un 

paj'.,.s sumamente pobre en tOrmin.os de desarrol.l.o econ6mico 

y requiere de fuertes importaciones para poner en marcha 

su agricul.tura, su industria y sus programas de sal.ud y 

educaci6n. Por l.o mismo, no puede darse el. l.ujo de gastar 

divisas en l.a compra de productos que no estimul.an l.a 

producci6n, sino que son consumidos inmediatamente. In

discutibl.emente, el. sistema de producci6n tradicional. ya 

hab1a l.l.egado a un l.~mite de crecimiento, y requer~a mo

dificaciones estructural.es profundas para que el. Pera p~ 

diera aumentar su producci6n de al.imentos y as1 reducir 

1a importaci6n de 1os mismos. 

Desafortunadamente, no hubo inversiones suficientes 

para estimul.ar 1a producci6n en esta importante rama de 

1a econom1a peruana, que ocupaba más o menos a l.a mitad 

de su pobl.aci6n tota1, y aün al. 95% en muchas zonas geo

gr~ficas. La producci6n para el. consumo interno no llam~ 

ba l.a atención de 1os capita1es extranjeros, nacional, 

privado o ptíbl.ico .• Todos prefer:tan invertir en productos 

agr:tcolas destinados a l.a exportaci6n, y en la rama in

dustrial. minera ya que estos sectores rend~an mayores b~ 

neficios. Con e1 gasto tan el.evado que representaba la 

importaci6n de a1imentos, y la nula rentabilidad para el. 

pa:ts, l.a fal.ta de inversiones o posibi1idades de el.l.as 

en l.a agricultura, l.a escasez de alimentos en el. campo 
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(se consum~an l.as importaciones en 1as zonas urbanas), y 

1os al.tos precios de l.os mismos, l.a situaci6n en el. cam

po peruano no se puede caracterizar m~s que como cr~tica 

a fina1es del. decenio de l.os sesentas. 

Todos l.os estudios consul.tados sobre l.a real.idad p~ 

ruana antes de 1968 coinciden en el. nivel. de concentra-

ci6n de l.a tierra. Indiscutibl.emente, l.a tierra adecuada 

para l.a agricul.tura estaba concentrada en muy pocas ma-· 

nos, creando una situación cr~tica respecto a l.a produc

ci6n Y a l.aposesi6n de 1.a tierra, como veremos en seguida. 

La concentraci6n de l.a tierra es un factor de gran impo~ 

tancia para el. cuadro general. del. PerG antes del. gol.pe 

de 1968: veremos al.gunos indicadores de l.a misma. Por 

ejempl.o, refiri~ndose a ia extensión de ias expiotacio

nes agr~coias, y uti1izando datos dei Primer Censo Nací~ 

na1 Agropecuario de 1961, Henri Favre exp1ica en uno de 

sus estudios: 

"Se apreciará que 1as expiotaciones de menos 
de 5 hect~reas representan e1 84.3% de1 con
junto de exp1otaciones y que ~stas ocupan ei 
2% de ia tota1idad de tierras acaparadas, 
mientras que 1as exp1otaciones de m~s de 500 
hect~reas representan e1 0.4% de1 conjunto 
de exp1otaciones y ocupan ei 80.8% de 1a to
ta1idad de 1as tierras acaparadas." 2.!_/ 

Respecto a1 1atifundismo propiamente dicho, debere

mos tomar en cuenta que exist~an a1 1ado de 1os minifun-

dios de 3 hect&reas, enormes 1atifund~os que ocupaban e~ 

tensiones de terrenos hasta de 500,000 hect§reas, tanto 

en 1a costa como en zonas interiores.~/ A1 respecto, 



163 

Héctor Béjar, emp1ando e1 mismo censo oficia1 de 1961, 

inc1uye 1a siguiente informaci6n en su trabajo de 1963: 

" ••• e1 1% de 1as unidades agropecuarias 
ocupa e1 75% de 1a superficie agr~co1a 
tota1; e1 0.1% de1 tota1 de propietarios 
acapara e1 60.9% de ias tierras uti1iza
das. De 1os 17 mi11ones de hect~reas cu1 
tivab1es, diez mi11ones corresponden a -
mi1 grandes propiedades y s61o un mi116n 
933 mi1 están en poder de las comunida
des campesinas." ~/ 

Por aitimo, refieriéndonos a estudios m~s recientes, 

vemos que e1 censo de 1969 mostraba que: 

"··· hab~a 612 mil familias en el campo con 
granjas de menos de 3 hect~reas y que 650 
mi1 familias en el campo no ten~an tierra, 
cifra que incluye unos 300 mil feudatarios 
(los que poseen, pero no como propiedad, 
una parce1a en una hacienda donde trabajan 
como asa1ariados o no asa1ariados)." ~/ 

Por supuesto, por s1 so1a, 1a concentraci6n de la 

tierra nos indica poco, habiendo existido tal situación 

en e1 pa1s por varios siglos. Sin embargo, cuando consi-

deramos la movilización y la presión social de los camp~ 

sinos sin tierra, o con tierra insuficiente para su sub-

sistencia o para la satisfacción de sus nuevas necesida

des, (tema que ser~ precisamente la discusi6n principal 

de 1a segunda parte de este cap1tu1o), resaltará 1a re1~ 

vancia de la misma para los sucesos de 1968. 

Lo que hac1a de esta situación un problema aan m~s 

desesperante desde e1 punto de vista del desarro11o de1 

pa~s, era que no s61o se encontraba la tierra concentra

da en pocas manos, sino que adem&s, una gran parte de 1a 
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misma permanec~a improductiva. Por ejemp1o, en un estu-

dio l.1evado a cabo poco antes de l.a revo1uci6n de 1968, 

se registraban \.,.nas 136 fincas que oscil.aban "entre 2, 000 

y 150,000 hect~reas, de l.as cual.es, el. promedio de tie

rras cul.tivadas era del. 8/10%." ~ 

Adem~s de l.os probl.emas del. l.atifundio, del. minifu~ 

dio, l.a ociosidad de l.as tierras, y l.a baja productivi

dad, el. campo peruano sufr~a aün otro probl.ema: un el.ev~ 

do crecimiento anual. de l.a pob1aci6n campesina que requ~ 

r~a tierras. Segün el. estudio del. Comité Interamericano 

de Desarrol.l.o Agr~col.a (CIDA), l.l.evado a cabo en 1966, 

al.rededor de 11 mil. famil.ias nuevas entraban en l.a pobl.~ 

ci6n agr~col.a cada año.~ Al. momento de preparar el. es

tudio (1966) se ca1cu1aba que exist~a a1rededor de un m~ 

116n de fami1ias campesinas sin tierra o sin 1a suf icie~ 

te para vivir por encima de1 nive1 de subsistencia. To-

mando un moderado promedio de 5 miembros por fami1ia, 

1os investigadores 11egaron a 1a conc1usi6n de que apro-

ximadamente 5 mi11ones de personas, es decir, e1 40% de 

1a pob1aci6n peruana, carec~an de tierra suficiente para 

vivir. 37 / Es interesante notar que hay grandes discrepa~ 

cías en 1as cifras re1acionadas a 1a cantidad de f ami-

1ias nuevas que ingresan en 1as fi1as campesinas anua1 

mente. SegGn e1 estudio de Phí1ip Wheaton, 11egan aprox~ 

madamente 20 mi1 fami1ias nuevas a1 campo anua1mente.~ 

La diferencia entre esta cifra y ~que1lade1 CrDA, 

es considerable. Sin embargo, e1 hecho de aumentar 1a p~ 
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b1aci6n rura1 entre 11 y 20 mi1 fami1ias anua1mente, 

cuando este sector pob1aciona1 ya registraba m~s o menos 

un mi116n de fami1ias con insuficiencia de tierras, nos 

muestra ei grado a1armante dc1 prob1ema de1 campo perua

no en 1as v~speras de1 go1pe de estado de 1968. 

Por supuesto, e1 gobierno de Be1aunde Terry (1963-

1968) hab~a tomado medidas para iniciar una reforma agr~ 

ria en e1 pa~s. Inc1usive, durante 1a campaña e1ectorü1, 

Be1aunde Terry hab~a prometido dicha reforma en sus dis

cursos e1ectora1es. Sin embargo, 1a Reforma Agraria pro

mu1gada en 1964 hab~a sido tota1mente ineficaz para a1i

viar 1a situaci6n tan pavorosa en e1 campo peruano. De 

acuerdo con informes oficiales, Onicamente once mi1 set~ 

cientas sesenta familias campesinas hab~an recibido un 

total de 380 mi1 hect~reas de tierra durante los 4 1/2 

años durante 1os cuales se ap1ic6 1a Ley de 1a Reforma 

Agraria de 1964. 39 / Dicha Reforma no tocaba 1os 1atifun-

dios, quepe~anecianen manos de extranjeros, los cuales 

representaban pr~cticamente todas 1as extensiones enor-

mes de 1a costa norte y que estaban dedicados a ia pro-

ducci6n de1 azúcar y a1god6n. En esta región hab~an per

sistido 1os problemas 1abora1es agudos durante e1 dece-

nio de 1os años 1960-1970. Tampoco iban a ser afectadas 

por 1a 1ey ciertas tierras en manos de latifundistas na-

ciona1es, como 1as grandes estancias de ganado en la si~ 

rra. Adem~s, 1a 1ey no permiti6 1a repartici6n de tie-

rras f~rti1es o tierras de riego, sino de tierras efect~ 
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vamente de rna1a cal.idad, haciendo que l.a reforma fuese 

inefectiva para al.ivia~ el. probl.ema de l.a fal.ta de pro-· 

ducci6n. Incl.usive, l.a Ley de l.a Reforma Agraria de 1964 

hab~a sido manipul.ada en tal. forma que en vez de reme-· 

diar l.a situaci6n del.os "arrendires" (arrendatarios), 

en muchos casos se l.a agrav6, ''provocando". según Manuel. 

Cangahual.a, indirectamente l.a expul.si6n de mil.l.ares de 

campesinos de l.as parcel.as que ven~an l.abrando desde mu

cho tiempo atr~s.~/ En resumen, l.a Ley de l.a Reforma 

Agraria aprobada por el. gobierno de Bel.aunde Terry, con

ten~a disposiciones que l.a hac~a nugatoria. Por ende, l.a 

mayor~a de l.a pobl.aci6n rural. segu~a existiendo en cond~ 

cienes l.l.amadas cuasi-feudal.es o precapital.istas sin ni~ 

guna posibi1idad 1ega1 para modificar su situaci6n, y 

sin ninguna participaci6n en 1a po1~tica de1 pa~s, pro

b1ema serio, dado que 1os campesinos hab~an mostrado un 

intenso inter~s en dicha participaci6n durante todo e1 

decenio de 1960-19694 

Aparte de 1a concentraci6n de 1a tierra, y natura1-

mente de1 ingreso, e1 prob1ema de 1a desocupaci6n Y de l.a 

subocupaci6n en e1 campo peruano era particu1armente ag~ 

do ya en 1968. Por ejemp1o, seg~n e1 estudio de 1a FAO, 

(Food and Agricu1ture Organization), que hab~a sido 11e-

vado a cabo a petici6n de1 Gobierno Mi1itar en sus prim~ 

ros meses de poder, e1 prob1ema de 1a desocupación, (au~ 

que persist~a tanto en 1a costa corno en 1a sierra), 

era más serio en 1a segunda zona, en donde, "1a mayor 
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parte de 1a fuerza de trabajo estaba desocupada casi 1a 

mitad de1 año." 41/ Adem~s, e1 estudio de1 CIDA hab~a es~ 

tab1ecido que e1 exceso de mano de obra en e1 campo - 1a 

tercera parte de1 tota1 - no pod:t.a ser emp1eado en e1 Cél!!!, 

po mismo de ninguna manera. Dicho estudio 11eg6 a 1a co~ 

c1usi6n de que era imposib1e "dar a cada fami1ia campes~ 

na 1a extensi6n de tierra necesaria para garantizar su -

ocupaci6n, aunque toda 1a tierra fuera expropiada y re

distribuida. "42/ 

Obviamente, e1 sistema tradiciona1 hab~a 11egado a 

su 1imite de crecimiento. E1 estudio de 1a CIDA rnostr6 

1a gravedad de 1a situaci6n ocupaciona1 en e1 campo pe

ruano, a1 ca1cu1ar un aumento de un mi116n de personas 

en e1 sector agr~co1a para e1 año 1975, a~n tomando en 

consideraci6n e1 éxodo hacia 1as ciudades, y una reduc

ci6n de un 40% de 1as personas dedicadas a 1as activida

des agr1co1as. Es de particu1ar importancia mencionar 

que dicho estudio especificaba que 1as agro-industrias 

de 1a costa no hab1an aumentado e1 ntltnero de obreros 

emp1eados durante 1os G1tirnos años de1 decenio 1960-1969 

debido a 1a introducci6n de ~aquinaria moderna y proce

sos de automatizaci6n. Por supuesto, este cuadro de de-

semp1eo y baja productividad, tan deprimente como pudie-

ra haber sido de por s~, no hubiera representado una cr~ 

sis en e1 antiguo sistema de producci6n, ni una crisis 

po11tica, si no se hubieran presentado conjuntamente ma-

nifestaciones masivas de descontento popu1ar. Pero en e1 
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Per~ dichas manifestaciones ~ se hab~an presentado po-

niendo en duda 1a acept~ci6n de1 sistema ya existente' 

ser~ precisamente esta prob1emática 1a preocupaci6n de 

1a segunda parte de este cap~tu1o. Sin embargo, por e1 

momento, consideramos esencia1 regresar a nuestro an~1i

sis de 1os indicadores de 1a crisis econ6mica y socia1 

existente p1enamente durante 1a segunda mitad de1 per~odo 

entre 1960-1969. 

Como hemos visto ya, 1a tasa de crecimiento econ6m~ 

co anua1 de1 Per6 entre 1965-1969, hab1a sufrido una ba

ja considerab1e, registrando un ritmo de 2.8%. Si campa-

ramos este ritmo de aumento anua1 con aqué1 registrado 

entre 1950 y 1960, que hab~a sido de1 5.3% o con 1a tasa 

de 7.8% registrada entre 1959 y 1964, e1 ritmo de crecí-

miento anua1 de 2.8% muestra c1aramente e1 estancamiento 

de 1a econom~a peruana en 1os años inmediatamente prece-

dentes a1 go1pe de estado de octubre de 1968. Esta redu~ 

ci6n en e1 crecimiento econ6mico no se deb1a exc1usiva-

mente a 1a baja productividad en e1 sector agr1co1a, o a 

1a baja en 1a demanda exterior, sino a 1a reducci6n en 

1a productividad por habitante, reducci6n que ref1eja 1a 

productividad en distintos sectores. Hemos visto 1a si

tuaci6n en e1 campo. Ahora bien, respecto a 1a miner1a, 

y 1a industria de 1a construcci6n, ambos sectores regis

traron aumentos anua1es deficientes. En primer 1ugar, ei 

aumento anua1 registrado en e1 sector minero, tan impor

tante para 1a acumu1aci6n de divisas, hab1a sido única-
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mente de 2.2% durante 1os años de1 decenio 1960-1969. E~ 

ta tasa de crecimiento es sumamente reducida si conside-

ramos que ei sector hab~a recibido fuertes inversiones 

durante e1 decenio de 1950-1959, y hab~a producido 1as 

remesas de uti1idades y amortizaciones m~s a1tas de1 de

cenio.~/ Como ya hab~amos mencionado, ia industria de 

1a constru~ci6n no habr~a crecido a un ritl'lo satisfacto

rio Oeb1~o principaJ.~ente a orob1e~as creaiticios. 

durante ia segunda mitad de1 decenio. La tasa anua1 de 

crecimiento en e1 sector, hab~a sido de 1.8% entre 1965-

1969, y tratándose de ia construcci6n de viviendas, e1 

ritmo de aumento hab~a sido de 2.4%, ritmo muy inferior 

a1 aumento anua1 de 1a pob1aci6n urbana, que hab~a sido 

de 5.6%. Este indicador es particu1armente significati

vo, porque nos hace comprender r~pidamente ia fa1ta de 

viviendas que exist~a en 1968, para 1a nueva pob1aci6n 

urbana, y en consecuencia, 1a creación de enormes cintu-

rones de miseria a1rededor de 1as ciudades. Natura1men-

te, ia existencia de cinturones de miseria, barriadas o 

ciudades perdidas (en grandes proporciones) puede crear 

una situación precaria para 1a existencia de1 orden es-

tab1ecido, y (requerir~a) so1uciones urgentes, so1ucio

nes imposib1es dada 1a estructura econ6mica y po1~tíca 

de1 Per6 en 1968. Es interesante notar, que seg6n ca1cu-

1os conservadores, aproximadamente e1 19% de 1a pob1a

ci6n tota1 s61o en 1a parte metropo1itana de Lima viv~a 

en barriadas en 1967, mientras que, dnicamente tres años 
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más tarde, se caicu1a esta cifra en un 25% de 1a tota1i

dad.~/ Evideñtemente, con 1a baja producitividad en 1a 

JTtiner~a, sector que produc~a divisas imprescindib1es 

para 1os proyectos gubernamenta1es, y 1a baja en 1a in

dustria de 1a construcci6n, aunque e1 gobierno hubiera 

querido, no hubiera podido reso1ver 1a crisis de 1a vi-

vienda en 1968. 

Hubo, sin embargo, dos sectores que hab~an registr~ 

do tasas de crecimiento sustancia1es durante e1 decenio: 

e1 sector industria1, y aqué1 de 1os servicios. E1 prim~ 

ro creci6 a un ritmo anua1 de 7.3%, mientras que e1 se

gundo, inc1uyendo 1os servicios de electricidad, gas, y 

agua, registró una tasa de crecimiento de 9.3% anuai • .i?./ 

Sin embargo, hay algunas observaciones que se necesitan-

hacer respecto a estas tasas de crecimiento. En primer 

1ugar, respecto al. aumento en e1 sector industria1, es 

cierto que dicha cifra marcaba e1 ~nicio de una nueva 

tendencia en 1a estructura peruana; pero, a l.a vez, no 

indicaba necesariamente e1 inicio de1 desarro11o indepe~ 

diente. Como ya hemos visto, e1 proceso de industria1iz~ 

ci6n estaba dominado princi.pa1mente pero no excl.usivamen-

te por inversiones extranjeras, obedeciendo a l.a nueva 

po1~tica de inversiones comenzada por 1os pa~ses capita-

1istas despu~s de 1a Segunda Guerra Nundial. .. ..1..§../ De ah!. 

que, aunque este sector registraba •.lna aiza notab1e en 

l.a productividad durante 1os años que precedieron a ia 

toma del. poder en 1968, esta aiza no representa!:>a una 
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autom~tica redistribuci6n de 1a riqueza, ni una absor

ci6n creciente de 1a mano de obra excedente. La natura1~ 

za misma de1 crecimiento industria1 1o imped~a. Veremos 

por qu6. Como indica e1 estudio de 1a Comisi6n Econ6mica 

para Am~rica Latina (CEPAL), 

"Aunque e1 sector fabri1 fue creado con re
lativa rapidez, continu6 dominando en ~1 1a 
industria ligera, productora orincipaimente 
de bienes de consumo, ue de ende de insu
mos importados. Por e ecto e esta epen 
dencla, y excluyendo a1 17% de 1a misma que 
produce harina de pescado, se sufri6 una 
grave recesión en 1968-1969, cuando deva1u6 
el so1, ya que se encarecieron sus precios 
de venta, y los alimentos esenciales, sin 
que v~~iaran los ingresos de ios consumido
res .. " ~/ 

Este tipo de desarro11o industrial no pod1a haber 

seguido un ritmo de aumento indefinidamente sin una am

p1iaci6n considerable de 1os mercados internos, 1a disp2 

nibi1idad de grandes cantidades de capitales, mejor~as 

infraestructurales, abastecimiento de productos a1irnen

ticios,y cambios educativos capaces de preparar tecno16-

gicamente la mano de obra requerida .. Y es precisamente 

aqu~ donde encontramos 1a contradicci6n entre 1a estruc-

tura tradiciona1 peruana y el nuevo mode1o de crecimien

to que se basaba en 1a industrializaci6n dependiente: 1a 

persistencia de1 sistema de latifundios y minifundios 

reduc1a a un gran porcentaje de la poblaci6n a1 nive1 de 

subsistencia, exc1uy~ndo1a de1 mercado, y a la vez, imp~ 

d~a el aumento en 1a productividad agr~co1a requerida p~ 

ra satisfacer las necesidades del cosumo naciona1 .. Oe e~ 
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ta forma contribuy6 a reducir 1as posibi1idades de acum~ 

1aci6n capita1ista en a1 sector industria1. Además, e1 

poder po11tico de1 sector industria1 de hecho permanec~a 

en manos de 1os representantes de 1a o1igarqu~a tradici2_ 

na1, impidiendo as~ 1a posibi1idad de cambios estructu-

ra1es que hubieran ta1 vez, favorecido a1 sector indus-

tria1. Veremos un poco más ade1ante 1a situaci6n po11ti

ca que exist1a en v~speras de 1a toma de1 poder de 1968. 

En segundo 1ugar, refiri~ndonos a1 crecimiento de 1a pr2 

ductividad en e1 sector de servicios, encontramos que 

tambi6n esta 1imitado. Según e1 estudio de1 CEPAL, aun

que 1a productividad en este sector hab1a sido más a1ta 

que en 1os otros sectores econ6micos, 1a misma "ha veni

do descendiendo en forma continua," ademtis se agrega que 

esta '"tendencia descendente acusa un aumento considera

b1e de 1a desocupaci6n disfrazada ... " 46 / Aunque estos dos 

rubros econ6micos (e1 de 1a industria y e1 de 1os servi

cios) registraron ritmos de crecimiento favorab1es dura~ 

te e1 decenio de 1960, e11os so1os no pudieron absorber 

1a mano de obra excedente; as~, como un resu1tado de 1as 

migraciones hacia 1as ciudades, la fa1ta de absorci6n, y 

1a persistencia de 1a estructura tradicional en e1 campo, 

se registr6 un promedio de 30% de la pob1aci6n econ6mic~ 

mente activa en condiciones de desemp1eo o subernp1eo a 

finales de1 decenio. 49 / 

Para comp1ementar e1 cuadro genera1 sobre las cond~ 

cienes econ6mico-socia1es de1 Perü en vísperas de la to-
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ma de1 poder en 1968, considerarnos que ser~ Gti1 inc1uir 

informaci6n acerca de 1a distribuci6n de 1a riqueza en 

e1 pa~s, y acerca de 1as condiciones sociales de 1a po-

bl.aci6n. Por 1o que trataremos de analizar 1as consecueE:_ 

cías sociales y po1~ticas de 1a crisis econ6mica. 

En 1o gue se refiere a 1a distribución de 1a rique-

za, debemos mencionar que aproximadamente 40 familias, 

vinculadas a 1os capitalistas extranjeros, pose~an 1a m~ 

yor~a de 1as haciendas de 1a costa y las empresas indus

triales ubjcadas en la zona capitalina. La conse~uencia 

de esta situaci6n era naturalmente una gran concentra-

ci6n de la riqueza en pocas manos. Como menciona e1 est~ 

dio de1 CEPAL, al referirse al per~odo 1950-1970: 

"En el caso de1 PerG continuaron actuando 
en l.os Gl.timos dos decenios l.as tendencias 
negativas que se manifiestan en l.a margina-
1izaci6n de grandes segmentos de l.a pobl.a
ci6n urbana, el rezago tecno16gico y econ6-
mico de grandes regiones, y la concentra
ci6n cada vez mayor de 1a distribuci6n de1 
ingreso personal.• ~/ 

Mientras que hab1:a algunas personas ganando miles 

de sol.es diarios, la gran mayor~a del. pa~s recib1:a sa1a-

r~os de miseria, como podemos verificar de1 mismo estu-

dio del. CEPAL ya mencionado: 

.. Exc1u1:da el. ~rea metropolitana, el. salario 
m1:nimo urbano a final.es del. decenio l.960-
1969, variaba desde 64 sol.es diarios en Lo
reto, el. mayor departamento del. pa1:s, o 61 
sol.es diarios en el. departamento petrel.ero 
agr1:co1a de Piura, hasta 32 soles en l.as 
ciudades serranas de Ancash o 33 soles en 
l.as de Puno, en l.a frontera con Bol.ivia".51/ 
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En 1a Sierra, donde viv~a aproximadamente e1 56.1% 

de 1a pob1aci6n tota1 de1 pa~s en 1964, 1os sa1arios va

riaban entre 20 y 25 so1es diarios. 52 / Considerando e1 

área de Lima metropo1itana, vemos que en 1966 e1 prome-· 

dio de 1os sa1arios obreros en 1a industria manufacture-

ra era de 81.96 so1es diarios, antes de efectuar 1as de-

ducciones por impuestos, etc.2.2./ Si ca1cu1amos estos sa-

1arios con 1a paridad oficial entre e1 so1 y e1 d61ar 

que permanec~a fija entre 1961 y 1966, a 26.81 por d61ar 

podemos comprender e1 nive1 de vida quehabranrepresent~ 

do estos ingresos, considerando que pr~cticamente toda 

medicina, productos industrializados, alimentos b~sicos, 

etc. se encontraban entre 1as importaciones. Por supues-

to, e1 sa1ario nomina1 nos da finicamente una idea, aun-

que superficia1, de 1as condiciones de vida de 1os obre

ros durante e1 periodo que preced~a 1a toma de1 poder m~ 

1itar en 1968. 

Para una mayor comprensión de 1a signif icaci6n de 

estos sue1dos ser~a necesario inc1uir un estudio deta11~ 

do de1 costo de 1a vida durante e1 periodo en discusión. 

Sin embargo, para nuestros propósitos, consideramos que 

no es indispensab1e incluir tal tipo de trabajo en nues

tro estudio. Lo que s~ consideramos indispensab1e, es 

una indicaci6n, por 10 menos, de 1a creciente tendencia 

de un a1za en 1os precios durante los años que prece-· 

dieron a1 go1pe. Hubo en genera1 una a1za apresurada en 

1os precios durante 1os G1timos años del decenio 1960-
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1969, que contribuy6 natura1mente al descontento de ia 

pob1aci6n en general, pero en particu1ar, de la clase 

obrera urbana. Por ejemplo, mientras que el ~ndice de la 

a1za de precios hab~a sido del 6.~% anual durante e1 de

cenio de 1950-1959; se hab1a elevado a 8.3% en 1960-1969, 

y 1o que es aGn mSs importante para nuestro an41isis, ~ 

12.1% anuai entre 1964 y 1969. 54 / 

Por supuesto, esta alza en los precios no hab~a si

do compensado por los aumentos salariales o naturalmente, 

con la devaluaci6n del sol en 1967, combinada con 1os i~ 

crementos en los precios, 1as condiciones de la clase 

obrera urbana sobre todo, ten~an que haber empeorado, 

provocando fuertes reacciones, como veremos m~s adelante. 

Para resumir la informaci6n sobre e1 desequi1íbrio 

entre 1a distribuci6n de 1a riqueza vemos 1a siguiente 

cita de1 estudio de Héctor B~jar: 

"SegG.n datos oficiales, 24 mi1 privi1egia
dos disfrutan de una renta de 2 mi11ones y 
medio de so1es a1 año {unos 62,500 d61a-· 
res) mientras que 11,976.000 despose~dos 
apenas sobreviven con 6,310 so1es anua1es 
(unos 157 d61ares). E1 1.9% de ia pob1a
ci6n econ6micamente activa, unos 61,300 
rentistas, perciben 1a gruesa proporci6n 
de1 44% de 1a renta naciona1, mientras que 
e1 44% de 1a pob1aci6n econ6micamente acti 
va, un mi116n y medio de obreros agr~co1aS, 
precibe s61o e1 15%." ~/ 

Por supuesto, no podemos o1vidar que un a1to porce!!_ 

taje de 1a pob1aci6n econ6micamente activa se encontraba 

tota1mente fuera de1 proceso econ6mico a1 encontrarse d~ 

socupado por completo. Nos preguntarnos si hubiera sido 
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factib1e seguir e1 proceso de industria1izaci6n comenza-

do en 1950 dada 1a existencia de una pob1aci6n que no P2 

d~a consumir, menos adn contribuir con ahorros internos 

necesarios para 1a inversi6n nueva. 

Respecto a 1as condiciones socia1es en genera1, qu.!_ 

simas inc1uir a1gunos datos sobre 1a situaci6n educacio

na1 y aque11a de 1a sa1ud de1 pueb1o peruano, por consi

derar esta informaci6n indicativa de1 nive1 de 1a crisis 

en e1 cua1 se encontraba e1 pa1s en 1968. Refiriéndonos 

a 1a educaci6n, vemos que segan datos oficia1es, a fina-

1es de1 decenio de 1960-1969 todav~a se encontraba que 

entre e1 30 y e1 40% de 1a pob1aci6n era ana1fabeta. 56 / 

Otros estudios indican que e1 porcentaje de analfa

betismo era efectivamente m~s alto. Por ejemplo, en 1a 

secci6n documental de Fichas de Isa1, de 1972, encontra-

mos que 

.. La gran mayorí.a es v1ctima del analfabe
tismo. Hay zonas del pa1s con 60 y 70% de 
ana1fabetos, cifra que se concentra en 1a 
pob1aci6n obrera y campesina. Particu1ar
mente en 1as zonas rura1es este porcenta
je se eleva a 75% como promedio. 57/ Ade
m~s, dicho estudio explica que so1amente 
"e1 25% de los a1umnos que inician 1a Edu 
caci6n Primaria 11egan a terminar1a", y -
que "1a gran mayor1a queda con conocimie~ 
tos correspondientes a1 3er. año de prim~ 
ria como m~ximo ••• "58/ 

E1 prob1ema de 1a educaci6n es particu1armente agu

do en e1 Pera debido a 1a existencia de algunas pob1aci.2_ 

nes ind1genas que son aG.n r.ono1ihgt\es Y que no han sido 

totalmente incorporadas a 1a vida nacionai. 59/ Este pro-
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b1ema es particu1armente serio cuando se considera que 

1a mayor~a de 1os mono1ingUes se encuentra entre 1a po

b1aci6n rura1, pob1aci6n especialmente rebelde durante 

e1 decenio 1956-1966, y que además requiere educaci6n p~ 

ra poder realizar e1 aumento en 1a productividad agr~co-

1a, tan necesaria en e1 Per~. Para darse cuenta de 1a n~ 

tura1eza de este problema veremos que en 1961 se resgis

traron oficialmente 1,392,492 personas como mono1ingues 

en quechua, mientras que 2,293,322 personas mayores de 

años afirmaban que e1 quechua era su lengua materna. Los 

problemas de educaci6n entre este grupo 1ingu~stico son 

de particular importancia, dado que 1os quechua hablan

tes representabei.n en aque1 año e1 32 .16% de la poblaci6n 

peruana- Adem~s de este grupo, hay aproximadamente 50 

otras lenguas de diferentes grupos lingu~sticos en e1 

paj'.s. 60/ 

Regresando c".irectamente al nivel de educaci6n for

mal en el Pera, vemos que en 1961 aproximadamente el 

11-2% de la poblaci6n econ6micamente activa hab!a re-

cibido instruci6n secundaria, mientras que dnicamente el 

2.3% de la miswa se reaistr6 con educaci6n superior, 

y e1 0.9% instrucci6n de1 nivel de la licenciatura. Por 

supuesto, debe.mes de mencionar que durante los años 

del decenio 1960-1969, la matriculaci6n en todos los n~ 

veles del sistema educacional aumentó a un ritmo no 

registrado antes en la historia del Pera, debido en 

gran medida a las fuertes inmigraciones hacia ias ciuda-
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des. Sin embargo, 1os esfuerzos para educar sobre todo a 

1a pob1aci6n ind~gena no hab~an sido suficientes consid: 

randa estrictamente e1 nive1 universitar~o, 1a cr~sis p~ 

ra e1 cupo se hizo sent~r p1enamente en 1967, cuando 40 

mi1 postu1antes no pudieron ingresar. 62 / AdemSs es impo~ 

tante darse cuanta que ni 1os programas ni 1a orienta-· 

ci6n po1~tica recibida en 1os recintos universitarios 

propiciaban e1 desarro11o de1 mode1o de industria1iza

ci6n iniciado en e1 periodo de pos guerra.~/ En resumen, 

para un cambio hacia 1a industria1izaci6n de1 pa~s, 

que involucraba 1a mejor~a en 1a producci6n agr~co1a, 

se requer~a un considerab1e aumento en e1 nive1 medio 

de educaci6n, asi como un mayor nQmero de técnicos capa

ces de servir a 1as instituciones de1 nuevo mode1o. Pero 

1ograr esto era imposib1e dada 1a estructura po1~tica 

de1 pa~s, y 1a situaci6n fisca1 de1 gobierno, que vere

mos m~s ade1ante. 

Respecto a1 estado genera1 de 1a sa1ud de 1a pob1a

ci6n peruana en 1968, daremos estrictamente a1gunos ind~ 

cadores que aportan apoyo a nuestra afirmaci6n de que 1a 

situaci6n era precaria. En primer 1ugar, no se hab~an r~ 

gistrado mejor~as considerab1es en 1a sa1ud púb1ica, en 

e1 consumo de a1imentos, sobre todo de prote~nas, ni en 

1a esperanza de vida a 1o 1argo de1decenioae 1960. 64 / 

Respecto a 1a tasa de morta1idad de niños entre 1 y 14 

años, a fina1es de1 decenio de 1960-i969, 1a tasa de1 P~ 

r~ era más a1ta que 1a de todos 1os pa~ses de Am~rica L~ 
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tina s61o superada por Hait~ y Gautema1a. Pero, 1o que 

es aún m&s asombroso acerca de este sector de la pob1a

ci6n es que •a1 finalizar el decenio de 1960, la mitad 

del total de muertos anuales y el 63.6% de menores de 5 

años, eran resultados de enfermedades infecciosas o pa

rasitarias," enfermedades que se pueden controlar hoy en 

d~a con relativa faci1idaa. 65 / En segundo lugar, tampoco 

era adecuada la distribuci6n de los servicios rn~dicos. 

Por ejemplo, en 1968, Lima metropolitana contaba con las 

2/3 partes del total de los m~dicos del pa~s, y con casi 

la mitad de las camas de hospital. La mayor~a de los re~ 

tantea se encontraban "en otras ciudades principales o 

en los enclaves mineros o agr~co1as de exportaci6n." 66 / 

La situaci6n era tan aguda en a1gunas regiones que un s~ 

1o m~dico serv~a a 17,000 personas. 

Otra indicaci6n de 1a concentraci6n de 1os servi-

cios médicos, y de1 presupuesto en genera1, era 1a dife

rencia entre 1a incidencia de 1a tubercu1osis, tercera 

causa de m::>rta1idad en e1 Perú, en 1as distintas regio

nes de1 pa~s. Mientras que en 1a costa, donde hay m~di-

cos, a1imentos~ y faci1idades para 1a higiene, 1a tasa 

de morbilidad de esta enfermedad hab~a mejorado conside

rab1emente entre 1955 y 1966, bajando de 708 casos a 

303, 1o contrario hab~a sucedido en 1a se1va y en 1a 

sierra. Por ejemp1o, en 1a sierra se registraron ~nica

mente 236 casos de tubercu1o~is en 1955, mientras que en 

1966, e1 ntimero casi se hab~a dup1icado, 11egando a 452. 
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Respecto a 1a zona se1v~tica, zona prácticamente o1vida-

da tanto por 1os inversionisras privados ~orno por e1 go

bierno, en 1955 se registraron 295 casos: sin embargo, 

en 1966 e1 n!imero hab~a subido a 530. 67 / Xnc1usive, en 

t~rminos genera1es, 1a tasa de morta1idad por causa de 

tubercu1osis hab~a bajado considerab1emente entre 1949 y 

1960; sin embargo, a partir de 1961 comenz6 a aumentar, 

registrando en 1965 más defunciones por cada 100,000 ha

bitantes que 1as que se hab~an registrado entre 1955 y 

l.960 • .§..!!_/ 

Podr~amos ino1uir muchos más indicadores sobre e1 

estado de sa1ud de1 pueblo peruano, pero, para 1os prop~ 

sitos de nuestro trabajo, consideramos que un aná1isis 

más deta11ado no es necesario. De 1o que hemos visto a1 

respecto, hemos presentado finicamente a1gunos datos ace~ 

ca de 1a morta1idad infanti1, 1a distribuci6n de 1os se~ 

vicios m~dicos, 1os alimentos, y 1a incidencia de 1a tu

bercu1osis, que apoyan nuestra siguiente conc1usi6n: e1 

progreso o mejoramiento en 1as condiciones de sa1ud que 

pudieran considerarse como resu1tado de1 crecimiento ec~ 

n6roico iniciado a partir de 1950, no hab~an beneficiado 

más que a un grupo pequeño de 1os habitantes dc1 Pera, v 

principa1mente a aque11os de 1a costa que habitaban las 

zonas urbanas o 1os enc1aves agro-mineros. La mayor~a de 

1a pob1aci6n hab~a quedado fuera de 1os a1cances direc-

tos e inmediatos de1 "progreso", ~anto en 1o que se re-· 

fiere a 1a educaciOn como a 1a sa1ud. Sin embargo, mejo-
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rar esta situaci6n en 1968 hubj.era sido ya imposib1.e, d.!!, 

das 1.as condiciones financieras por 1as que atravesaba 

e1 pa~s, y 1.a crisis econ6mica de1. mismo. 

Por supuesto, no podemos dar por terminado este br~ 

ve bosquejo de 1.as condiciones socio-econ6micas de1 Pera 

en v~speras de 1a toma de1 poder mi1itar de 1968, sin t2 

car e1 terna de 1.a po1~tica econ6mica de1 gobierno de Be-

1.aunde Terry, presidente entre 1963 y 1968. Sin duda, 1a 

crisis econ6mica hab!a sido propiciada en parte por 1a 

po1~tica económica de1 gobierno durante aque1 perfodo, 

po1~tica que se caracterizaba por d~ficits continuos en 

1.a cuenta corriente de1 gobierno. Se pueden exp1icar 1.os 

d~ficits b~sicamente por tres ~otivos: 1.a po1~tica pres~ 

puestaria, 1os gastos irraciona1es, y 1a corrupci6n. To

mando en consideraci6n e1 primer factor: 1a po1!tica pr~ 

supuestaria, se debe mencionar que la principal carga 

fiscal pesaba sobre 1a pob1aci6n en general, a trav~s de 

1os impuestos indirectos. y no sobre 1as grandes campa-

ñ!as exportadoras, mineras, o industria1es. Por supuesto, 

esta po1!tica no hab!a sido iniciada estrictamente con 

e1 gobierno de Be1aunde Terry, como podemos comprender 

r~pidamente, a1 considerar que entre 1950 y 1965 los im-

puestos indirectos hab!an aumentado 17 veces. mientr~s 

que 1os impuestos directos s61o hab!a sido incrementados 

7 veces. 69 / Sin embargo, 1o que es significativo es quee1 

gobierno de Ba1aunde Terry cont".inuab,_ con esta po1!tica 

que favorec~a a las corPoraciones. Por ejemplo, no se co

braban 1os impuestos debidos por muchas compañ~as, como 
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se ejemp1ifica por e1 ya famoso caso de ia Internationai 

Petro1eum Corporation, (IPC) exonerada por e1 gobierno 

de Beiaunde Terry de su deuda de 144 mi11onos de d61ares 

por concepto de impuestos no pagados.70/ Además de una 

po1~tica presupuestaria inadecuada, ias recaudaciones g~ 

bernamenta1es fueron reducidas durante 1a segunda mitad 

de1 decenio por 1as bajas registradas en ciertas ramas 

de 1a producción como ia miner~a. Respecto a1 segundo 

factor negativo que propició e1 estado financiero ncgat.!, 

vo encontramos entre los gastos irracionaies 1os a1tos a: 
sembo1sos para armamentos y aviones supers6nicos destina-

dos a ias fuerzas armadas, y 1os gastos por ia irnportaci6n 

de ~ienes suntuarios. Como un ejempl.o de1 gasto destinado 

a fines militares, veremos el. año de 1967. Durante aquel 

año se destinaba el.. is.~% de1 presupuesto pób1ico a l..os 

mismos, desembo1sando una cantidad enorme para 1a compra 

de aviones supersónicos. Según el.. estudio de V~ctor Vi-

l..l.anueva: 

"Con el. dinero gastü.do en l..a compra de avío 
nes Mirage y canberra era posible construir 
y equipar 20 hospital.es de 130 camas cada 
uno, o edificar casas para io,ooo famil.ias 
obreras, o construir a1gunas centenas de ki 
l.6metros de carreteras.2.!./ -

Sin duda, sumando estos gastos a aquel.1.os necesa-

ríos para 1.a importación de bienes suntuarios, y al.ime~ 

tos - todos gastos no rentables - se puede entender el. 

estado de déficit en que se encontraba la cuenta ce-

rriente del. gobierno, déficit que hab~a llegado a 699.0 
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mi11ones de d61ares entre 1965 y 1969.2±/ 

Aunque 1a po1~tica presupuestaria ma1 formu1ada, o 

1os gastos no rentables son 1os responsables principa1es 

~e 1os d~ficits en la cuenta corriente, no podemos ex

cluir de este an~1isis e1 factor de la corrupci6n guber

namental. En primer lugar, la intervenci6n de las empre

sas extranjeras hab~a ya llegado a tal punto que su pre

si6n sobre el gobierno solicitando prestaciones y privi

legios hab~a sido capaz de provocar el esc~ndalo de la 

IPC ya mencionado. A través del arreglo entre el gobier

no de Belaunde Terry y dicha compañ~a, la IPC no s61o se 

encontraba exenta de los impuestos no pagados, sino que, 

el Estado iba a perder 830 millones de d61ares por con

cepto de petr61eo que hab~a sido extra~do i1icitamente 

de1 pa1s. 73 / Además, e1 gobierno hab1a hecho otras cene~ 

sienes a 1a IPC que en realidad f avorec~an ampliamente a 

1a compañ1a por muchos años venideros~ Por supuesto, 1a 

corrupción no exist~a ünicamente vinculada a 1as corpor~ 

cienes extranjeras, sino entre 1os mismos funcionarios 

del gobierno, quienes ten~an re1aci6n con e1 contraban

do. No cabe duda que e1 contrabando produce una fuga de 

divisas, y ade~ás, reduce 1os ingresos a1 erario püb1ico 

a1 cance1ar 1a.recaudaci6n de fondos oor concepto de de

rechos aduana1es. En e1 Perü e1 problema de1 contrabando 

fue reconocido como agudo por e1 gobierno mismo, tanto 

que en 1968 to~aron 1a decisi6n de emplear a 1as fuerzas 

·armadas para contro1ar1o, colocando a corone1es en 1as 
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entradas aduana1es. Adem~s, poco después, se nornbr6 una 

comisi6n para investigar a fondo e1 prob1ema. Los resu1-

tados de 1a cornisi6n fueron suficientes para crear un e~ 

cánda1o pGb1ico, porque comprobaron e1 invo1ucramiento 

de a1tos funcionarios de1 gobierno. Como dice Vi11anueva 

en su estudio: 

ºA 1a par que se descubr!L.an a comerciantes 
dedicados a estas actividades, surgieron nom 
bres de funcionarioS p6b1icos que 1os encu-
br~an o eran sus c6mp1ices directos. Un Mi
nistro, varios ex ministros, mi1itares, ma 
rinos de guerra y of icia1es de 1a Fuerza Ae= 
rea de 1os m~s a1tos rangos, jefes de po1i
c!L.a y de 1a PIP, vistas de aduana, represen
tantes a congreso y el. propio Superintenden
te General. de Aduanas (1a rn~s a1ta autoridad 
en e1 ramo) estaban comprometidos en el con
trabando, cuando menos mencionados en 1os do 
cumentos encontr3dos en 1os a11anamientos -
que se practicaron. Uno Ce 1os miembros de 
la CoMisi6n dec1ar6 a la prensa: 
'Hasta e1 memento, las investigaciones reali 
zadas demuestran que el contrabando en el Pe 
rú alcanza proporciones pavorosas. Es iguai= 
mente desconcertante el comportamiento de 
las m&s a1tas autoridades del Estado, en los 
más altos nive1es, en relaci6n con el tráfi
co i1egal. de nerc.aderj'.'._as ... " ~/ 

En resumen, la corrupci6n en el gobierno, adem~s de per

mitir la entrada al pa~s de innumerables productos sin el 

pago de los derechos de importaci6n, perrnit~a la salida 

ilegal de materias primas peruanas, reduciendo en esta 

manera la recaudación de impuestos. Esta situaci6n agra-

v6 1a crisis financiera, natura1mente. 

Aparte de 1os problemas de corrupción mencionados 

arriba, consideramos de importancia notar que durante s~ 

lamente cuatro años, precisamente cuando el d~ficit en 
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1a cuenta corriente hab~a 11.egado a 699.0 mi1l.ones de d~ 

1ares, entre 1965 y 1969, se acumul.6 una fuga de capita-

1es no registrados, por l.a cantidad de 141.0 mil.l.ones de 

d6l.ares.2.~/ Consideramos que se puede atribuir esta fuga 

a l.a corrupci6n de €uncionarios más que al. descuido de 

l.os mismos. 

Desafortunadamente, l.os déficit creados por l.a pal.~ 

tica econ6mica del. gobierno de Bel.aunde Terry, tuvieron 

que ser financiados a través de préstamos extranjeros, 

otorgados segGn l.a CEPAL, en t~rminos "crecientemente 

desfavorabl.es" para el. Per6. Inclusive, su pol.~tica eco

n6mica hab~a provocado una situaci5n fiscal. tan pavorosa 

que al. terminar el. año de 1968, 1a deuda externa hab~a 

l.l.egado a 741.1 mil.l.ones de d6l.ares.2.§/ En suma, además 

del. financiamiento del. exterior, el. gobierno tuvo que 

util.izar sus reservas internacional.es para sus pagos, 

disminuyéndol.as en 281.0 millones de d61ares durante el. 

segundo quinquenio de 1960-1969. 77 / Calificar esta situ~ 

ci6n como al.go menos que una '"crisis" ser3:.a una equivoc=. 
ci6n ... 

LA MOVILIZACION SOCIAL EN EL PERU, l.956-l.968 

como hab1amos mencionado anteriormente, el nuevo 

proceso (l.a urbanizaci6n e industria1izaci6n iniciadas a 

partir de 1945), se ace1er6 después de 1950, y trajo ca~ 

aecuencias social.es muy importantes para el. Perú. Si 

bien es cierto que en menos de veinte años el model.o de 

desarrollo caracterizado por el. nuevo reacomodo del. Perfi 
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en el sistema capita1ista mundial no hab~a sido capaz de 

reso1ver 1os problemas socio-econ6rnicos del pa~s {y para 

nuestro particular punto de vista no ser~a capaz de ha

cer1o en el futuro tampoco), lo que s~ podemos afirmar 

es que no s6lo conduc~a a cambios significativos en la 

estructura econ6mica, sino también en la estructura so

cial del pa~s, con la producci6n de cambios cuantitati

vos y cualitativos en las clases sociales, mismos que 

ocasionaron en gran medida la crisis pol~tica de 1968. 

Por supuesto, no consideramos que el est~mulo del 

exterior fuera el ünico factor en el proceso de cambios 

sociales, corno se observará al analizar la movilizaci6n 

en el campo peruano; sin e~b~rgo la nueva relaci6n con 

el capita1is~o constitu~a, indiscutib1emente, un factor 

sin cuya consideraci6~ ser~a irnposib1e comprender ia ma~ 

nitud de 1a crisis de 1968, y en consecuencia, 1a toma 

de1 poder por 1os mi1itares, y su subsecuente po1~tica 

económica (1968-1975}. 

En t~rminos genera1es, hay dos procesos de particu-

1ar importancia para nuestro estudio. En primer 1ugar, 

encontramos que el proceso de urbanizaci6n y diversif ic~ 

ci6n de 1a econom~a trajo como consecuencia la presi6n 

creciente de dos grupos que buscaban participar en la v~ 

da po1~tica del pa~s: la c1ase obrera, y el sector de la 

burgues~a directa e indirectamente vinculado a la produ~ 

ci6n y exportaci6n de harina de pescado, así como aque-

11a fracción (a menudo relacionada con la anterior) vin-
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cu1ada a 1a industria manufacturera. Dichas demandas se 

vo1ver~an cada vez mSs importantes, sobre todo despu~s 

de 1955. En segundo 1ugar, hemos de hacer notar que aun

que 1os cambios generados por la diversas demandas exte

riores no afectaban directamente a la mayor~a de la po

blaci6n que se encontraba viviendo a1 margen de e1los, 

sino estrictamente a 1os habitantes de las zonas urbanas 

y enclaves minero y agro-exportadores, su influencia se 

pod~a apreciar aún en la pob1aci6n rural. 

Este fenómeno se daba debido a la migraci6n de una 

parte de la pob1aci6n rural, cuyos integrantes, a su re

greso, y debido al contacto con este medio, dejaban hue

lla en sus zonas de origen, estimulando as~ los deseos 

de compartir 1os beneficios C.e 1.as !'lejor!.a.s econ6Mici:l.s 

de 1a sociedad de consumo. 

Este contacto con 1as zonas rural.es se 1ogr6 a tra

ves de un proceso de industrialización incipiente, que 

hab~a introducido casi en cada rincón de1 pa1s, medios 

de comunicaci6n masiva como 1.a radio y 1.a T.V. 

De esta manera, 1.a el.ase obrera, directamente afec

tada por 1.a industrial.izaci6n, dernand6 una mayor propor

ción de 1.os excedentes acumulados por 1.as el.ases domina~ 

tes y los empresarios extranjeros. Aún 1.as fracciones 

mS.s castigadas ( 1.os campesinos y 1.os grupos ''marginados") 

sintieron 1.a influencia del. nuevo proceso de industrial.~ 

zaci6n indirectamente, sirviendo esto coco un est1mul.o 

para exigir cambios en su situación socio-econ6mica-
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A 1a vez, 1os miembros de 1a fracci6n de c1ase de 

1a burgues~a industria1 buscaban 1a rea1izaci6n de modi-

ficaciones estructura1es necesarias para su expansi6n. 

Los cambios en 1a c1ase obrera peruana entre 1950 y 1968 

E1 ~receso de industria1izaci6n y diversif icaci6n 

hab~a tra~do consigo un aumento considerab1e en 1a pob1~ 

ci6n econ6micarnente activa en genera1, y en particu1ar, 

en términos abso1utos y re1ativos, un aumento de 1a cia

se obrera y de 1os emp1eados. 

Mientras que en 1950 hab~a una pob1aci6n econ6mica

mente activa (PEA) de dos mi11ones y medio, de 1os cua-

1es 800,000 eran trabajadores, para 1969 1a PEA era de 

aproximadamente 4 mi11ones, de 1os cua1es 1'400 ,000 

eran trabajadores. 78 /(Esta cantidad representa aproxima

damente 1a tercera parte de 1a PEA)- Respecto a 1os em

p1eados o sea 1os trabajadores asa1ariados no predominan 

temente manua1es, (servicios, seguros, comercio) e1 au-

mento aproximado desde 1950 a 1968 hab~a sido de 292,700 

personas en cifras abso1utas, mientras que e1 aumento 

porcentuai sobre 1950 era de 108.6%.1.2./ Por supuesto, io 

que consideramos de más importancia que e1 simp1e aumen

to numérico de ia c1ase proietaria (sin subest~mar 1a 

esencia1 de éste, natura1mente, para 1a producción de 

cambios socia1es), es ei proceso de sindica1izaci6n, co~ 

cientizaci6n y po1itizaci6n de ios obreros y emp1eados, 

junto con 1a reducción de 1a inf1uencia ideo16gica de e1 
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APRA, A1ianza Popu1ar Revo1ucionaria Americana, represe~ 

tante (tradiciona1) de 1a ideolog~a pequeña burguesa pe

ruana, sobre ellos.SO/ Para comprender 1a trascendencia 

del nuevo movimiento sindica1, retrocederemos a 1920, 

viendo en forma de bosquejo el desarrollo del mismo. 

El movimiento sindical en el Perd comenz6 durante 

la d~cada de los años 1920, inclusive, la formaci6n ori

ginal de la Confederación General de Trabajadores del Perd 

(CGTP) data de 1929. Sin embargo, la crisis de los años 

1929-30 y la represión ejercida por el gobierno para con

trarrestar el crecimiento de los movimientos obreros, ha

b~an sido suficientes para estancar totalmente tanto la 

conso1idaci6n de la CGTP, como del Partido Comunista, 

responsab1e en gran parte de 1a movi1izaci6n obrera. E1 

APRA peruano, Partido Aprista Peruano (PAP), formado co

mo partido en 1930 y su central obrera, 1a Confederaci6n 

de Trabajadores de1 Perú, (CTP) formada en 1944, hab~a 

sido sumamente importante en la formaci6n de sindicatos 

en e1 Perú, sobre todo entre los trabajadores de 1a cos

ta dei norte de las grandes aqro-industrias. E1 APRA 

continuó trabajando, aunque en 1a clandestinidad, duran

te los años de 1a represión sindical que sufrieron los 

miembros de 1a CGTP, garantizando de esta manera su apo

yo a la clase trabajadora peruana. No hay que olvidar que 

en aquel per~odo dicho partido efectivamente representaba 

1os intereses de los trabajadores, considerando aquellos 

desde la perspectiva n~tarnente economicista yno clasis-
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ta. Habiendo sa1ido de 1a c1anuestinidad y formando 1a 

CTP, e1 moviniento sindica1 vo1vi6 a sufrir fuertes re-

presiones, (y su desintegraci6n oficia1 en 1948), cuando 

e1 P.P.P hab~a intentado una sub1evaci6n contra e1 dicta-

dor Odr~a. De nuevo e1 PAP, y 1a CTP, quedaron en 1a 

clandestinidad, para vo1ver a1 funcionamiento 1ega1 en 

1956. Entre 1956 y 1961, con 1a coa1ici6n entre e1 PAP y 

e1 Presidente Manue1 Prado, representante de 1a burgues~a 

exportadora y 1a o1igarqu~a latifundista tradiciona1,1a 

orqanizaci6n sindical recibi6 un empuje grande. Por su

puesto, 1a Gnica Central, y 1a Gnica fuerza sindica1 

efectiva, de hecho hab~a sido 1a CTP. Dicha central tuvo 

exclusividad en e1 pa~s has~a 1966, cuando se form6 de 

nuevo 1a CGTP, en gestaci6n desde 1956. 

Respecto a1 crecimiento de1 sindicalismo entre 1956 

y 1968, se reconocieron 1,910 sindicatos nuevos durante 

este per~odo, y observando estas cifras con rn§s ciudado, 

vemos que 1a gran mayor~a de e11os fueron registrados e~ 

tre 1963 y 1968. Por ejemplo, entre 1963 y 1968 se rece-

nacieron oficialmente 1,248 sindicatos, mientras que du

rante 1956 y 1962, se hab~an reconocido Gnicamente 662. 81/ 

Sin embargo, 1a creaci6n de nuevos sindicatos en s~, 

aunque es significativo, a1 mostrar 1a fuerza creciente 

de 1a c1ase obrera, no es 10 w&s interesante para nues

tro estudio. Como hemos mencionado ya, e1 per~odo com-

prendido entre 1956 y 1968 se caracteriza por una cre

ciente desintegración de 1a hegemon~a ejercida por e1 
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APRA respecto a 1a c1ase obrera, y e1 paulatino acercamie~ 

to de 1a c1ase obrera a1 sindica1isrno c1asista, e1 cua1 se 

basa en ideo1og~as marxistas. Fechamos e1 inicio de 1a de

sintegraci6n de 1a hegemon~a de1 APRA aproximadamente a 

partir de 1a formaci6n de un comité de 1a CTP (1958-1959) 

que hi.zo un intento por reestructurar y modificar esta ce~ 

tra1, hecho que fue imposible en aque1 momento. Este grupo 

inicia1 sa1i0 de 1a CTP en 1966, formando, con otros sind~ 

catos, e1 comité de Defensa y Reorganizaci6n Sindica1 

(COUS) , cuyo prop6sito ahora era 1a reestructuraci6n de1 

movimiento sindical en e1 Perú, y 1a organización de1 mis

mo según 1os lineamientos de1 sindica1ismo clasista. La 

composici6n de dicho comité inc1u~a miembros de importan

tes sindicatos que representaban sectores c1aves de 1a 

econom1a peruana, ta1es como 1a Federaci.6n de Trabajado

res Meta1C1rgicos, 1a Federaci6n de Trabajadores en Cons

trucción Civi1, 1a Federación de Trabajadores de Cuzco (é~ 

ta notoria para su posici6n activa en apoyo a los movi

mientos campesinos sobre todo desde 1956), 1a Federaci6n 

de Pescadores de1 Pera, más 1os sindicatos naciona1es de 

profeSores de primarias y de secundarias.~/ Poco después 

este comité fund6 1a nueva CGTP, vincu1ada a1 Partido 

Comunista ''Moscovita." La importancia de este movimiento 

s61o se puede comprender si recordamos que en e1 PerG 

e1 presupuesto nacional depende en gran medida de sus 

exportaciones de rninera1es y de harina de pescado, y que 

1a CGTP inc1u~a desde su for:naci6n a 1os trabaja-

dores de estas dos ramas de producci6n. Ade-
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más, 1os maestros, encargados de 1a educaci6n de l.os f~ 

turas trabajadores, tambi~n se encontraban en el. grupo 

original. para 1a reestructuración de1 sindica1ismo peru~ 

no. Con al.gunas excepciones, e1 grupo inicia1 de l.a CDUS 

se encontraba registrado ya oficia1mente en 1971 en l.a 

CGTP. E1 grupo de 1os maestros sal.i6 más tarde para for

mar e1 Sindicato Unico de Trabajadores de la Educaci6n 

de Perú (SUTEP),sindicato independiente, considerado de 

1a u1tra-izquierda. Sin embargo, ya en 1971, 1a CGTP co~ 

taba entre sus afi1iados aUn con la Federaci6n de Emp1e~ 

dos Bancarios, organizaci6n que particip6 en el. grupo or,!. 

ginal. de 1958-59 para l.a reestructuración sindical.. 

Aparte del. movimiento sindical. marxista, se forro6 

otra central. obrera, l.a Confederacii!Sn Nacional de Traba

jadores CCNT), reconoc~da ofic~a1mente en 1971. Esta ce~ 

tra1 había sido promovida durante l.os primeros años de1 

decenio l.950-1959, y se encontraba vinculada a 1a demo

cracia cristiana. 

Indiscutib1emente, el. panorama ·sindical. en v~speras 

de1 gol.pe de estado de octubre de 1968 era bastante más 

compl.ejo de 10 que había sido unos cuantos años atrás. 

Las a1ianzas entre el. APRA y el. Presidente Prado entre 

1956-1962, y después con 1a Uni6n Nacional. Odriista 

CUNO), el. partido que representaba 1os intereses de 1a 

fracci6n m~s reaccionaria de 1a burgues~a (a~n vincu1a

da con 1os 1atifundistas), entre 1963-1967, había tenido 

sus repercusiones en el movimiento sindical., abriendo 
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una coyuntura para radica1izaci6n de l.a el.ase obrera pe

ruana. En este cuadro, l.a fuerza potencia1 del sindica-

1ismo c1asista resalta, sobre todo cuando consideramos 

1a agudizaci6n de la crisis econ6mica en la que el pa1s 

estaba sumergido en 1967. 

La clase obrera se hab1a manifestado crecíentemente 

fuerte en su lucha contra l.a burgues1a ~ lo largo del p~ 

riodo en cuesti6n. Esta fuerza se demostraba no s6lo con 

la radica1izaci6n de los sindicatos que representaban 

sectores claves de la econom1a, sino también con el au-

mento constante de huel.gas, en todas l.as ramas de produ~ 

ci6n, incluyendo l.a agr1cola. Las huelgas muestran tanto 

el nivel de crisis que se hab1a llegado a sentir en el 

pa~s, como el nivel de concientizaci6n de 1os obreros. 

Por ejemp1o, comparando e1 periodo de crecimiento econ6-

mico, 1957-1962, con e1 periodo de crisis de i964-1968, 

vemos que mientras se registraron 161 hue1gas en 1957, 

diez años m§s tarde, en 1967, se registraron 414, o sea, 

casi tres veces m§s. Viendo e1 aumento espec~ficamente 

en e1 sector de industrias manufactureras, encontramos 

que en 1957 se hab~an registrado 71 hue1gas; en 1964, 

168, y en 1967, 207. Respecto a 1as hue1gas en e1 sector 

minero, vemos una diferencia notab1e entre 1957 y 1967: 

en aque1 año se hab~a registrado una so1a hue1ga, mien

tras que en ~ste, ascendS.an a 32. (recordamos que 1as hue!_ 

gas en este sector son de particu1ar importancia, ya que 

se produce casi 1a mitad de 1as divisas que ingresan a1 



l.94 

pa~s, por 1a exportaci6n de minera1es). ReSpecto a1 aumen

to de hÜe1ga·s en e1 caro¡:--=>, vemos que se registraron 21. en 

l.957;.y que su aumento hab:ra sido constante hasta 1964, 

cuando 11egaron a registrarse 90 hue1gas. Entre l.965 y 

l.968 se manifest6 una reducci6n en l.a cantidad de hue1gas 

en el. campo, posib1emente debida al Decreto de 1a Reforma 

Agraria en 1964, y 1a represi6n tan fuerte de que 1os cam

pesinos hab~an sido v:rctimas durante 1os primeros años 

del. decenio 1960-1969. 

Respecto a1 reconocimiento de sindicatos agr:tco1as, 

el. aumento durante el. decenio también hab:ta sido consi-

derab1e, sobre todo durante l.os Gl.timos años. Por ejem

pl.o, mientras que entre 1936 y 1961. se hab:ran reconocido 

Gnicamente 112 sindicatos agr~co1as, en s61o siete años, 

1962-1968, se reconocieron 254. ~/Era evidente que 1os· 

campesinos peruanos hab~an entrado en una nueva fase de 

concientizaci6n y que esta no hab~a sido estimu1ada por 

1as organizaciones de1 APRA, sino por la izquierda peru~ 

na, como veremos en deta11e más ade1ante. Si recordamos 

que aproximadamente e1 50% de 1a pob1aci6n econ6micamen

te activa (PEA) depend~a de actividades agropecuarias, 1a 

importancia de1 movimiento sindica1 en e1 campo viene a 

ser sumamente significativa. 

Por supuesto, con nuestro an~1isis de1 movimiento 

1abora1 peruano antes del golpe de 1968, brevemente resu

mido aqu~, no pretendemos afirmar que la clase obrera pe

ruana estaba 1o suficientemente organizada y consciente 
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de su papel. hist6rico como para amenazar por si misma con 

l.a toma del. poder pol.~tico del. pa~s. De ninguna manera. 

Pero,l..o que s~ es importante enfatizar de nuevo es ei 

surgimiento de un movimiento obrero distinto al. "trade 

unioni.sm'' tradicional.mente vincul.ado con l.a pequeña bur-

gues~a, l.a formaci6n de1 cual.. se pl.azma como una 

fuerza social. potencial.mente pel.igrosa para l.a nueva eta-

pa del. model.o de desarrol.l.o del. capital.isrno dependiente. 

Con nuestro an~l.isis de l.a movil.izaci6n y l.a radical.iza

ci6n de l.a el.ase obrera y campesina, nos dimos cuenta de 

que l.a vieja dirección ideo16gica sobre estos grupos se 

iba desintegrando, sobre todo durante el. decenio de 1960 

-1969, provocando, como veremos m~s adel.ante, l.a preocu

paci6n de 1as fuerzas armadas.~/ 

La Movi1izaci6n en e1 campo perua~o, 1956-1968 

No cabe duda que para comprender 1o que 11amamos 1a 

crisis hegem6nica de 1968, es indispensab1e entendcria 

desintegraci6n de 1as re1aciones de trabajo tradiciona-

1es en e1 campo peruano, en su etapa inmediatamente pre-

via a1 go1pe de estado. Las presiones de1 campo manifes

tadas a trav~s de 1a sindica1izaci6n, 1as invasiones de 

tierras, 1as huelgas, ias migraciones hacia 1as ciuda-

des y,1a nueva conscientizaci6n de ciertos sectores ca~ 

pesinos, mostraban 1a urgencia de cambios estructurales 

que 1os gobiernos de coa1ici6n hab~an sido inca~acesae 

introducir desde 1956. Dichas presiones constitu~an un 



i96 

factor interno en e1 proceso que cu1min6 en 1a necesidad 

urgente de romper con el sistema latifundista, caracter~ 

zado por re1aciones de trabajo precapitalistas, a menudo 

11amados cuasi-feuda1istas, feudaloides. Este sistema de 

producci6n hab~a llegado a su máxima posibilidad de desa

rrollo, dentro del proceso econ6mico peruano, provocando 

la necesidad Ce su elirninaci6n total y su sustituci6n por 

uno nuevo. 

Ya hemos visto que en el Perú la tierra estaba al

tamente concentrada en manos de pocos propietarios, o 

dispersada en unidades que no produc~an más que para man

tener a una familia al nivel de subsistencia. Vimos ade

m~s, que exist~a un alto grado de desempleo en el campo, 

debido en parte a la falta de tierras suficientes para la 

pob1aci6n campesina. Esta situaci6n interna, caracterizada 

por la superabundancia de campesinos incapaces de rnantene~ 

se, y por campesinos carentes de tierras, exist~a aún an

tes de1 inicio del nuevo acomodo del pa~s en ei sistema 

capita1ista de posguerra. Por supuesto, no negamos que 

1a expansi6n de1 capita1ismo en e1 campo, tal como esta

ba sucediendo en La Convención y Lares, distritos de1 

Departamento de Cuzco, ten~a importancia corno un est~

mu1o de 1as movilizaciones de aquella zona. No negamos 

la gran influencia del nuevo proceso de urbanizaci6n y 

de industria1izaci6n en la crcaci6n de nuevas aspiracio

nes y ocupaciones. Tampoco considerarnos de poca importan

cia la influencia de los organizadores de izquiera pro

venientes de 1as zonas urbanas que ayudaron en la sin-
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dica1izaci6n y concientizaci6n de los campesinos. Estos 

factores, si bien son indispensab1esparacomprender 1a 

crisis tota1 en e1 campo peruano, y a su vez. ia crisis 

de1 sistema econ6mico g1oba1 en e1 pa~s, no constituyen 

toda 1a respuesta de 1a dispersi6n y la generalización 

de 1as movilizaciones campesinos en todo el pa~s. Consi-

derarnos que si las condiciones materiales en el campo 

no hubieran 11egado a una etapa de p1ena crisis, aün con 

1as influencias de fuera, las ~ovi1izaciones hubieran s~ 

do imposibles. Evidentemente, el sistema existente ya no 

pod1a acomodar a las nuevas familias campesinas que in

gresaban a 1a fuerza laboral del campo anualmente, ni 

solventar a los campesinos las m~niMas necesidades para 

su sobrevivencia. ?ara entender con c1aridad 1a situa

ci6n cr~tica con la cual se enfrentaba e1 pais en 1962, 

consideramos de importancia incluir en nuestro trabajo 

un an~1isis algo ~~s detallado sobre los movimientos ca~ 

pesinos entre 1956-1968. 

Aunque hab1a habido manifestaciones y protestas 

por parte de los campesinos peruanos, tanto en la zona 

de 1a costa como en 1a sierra, antes de1 periodo en cue~ 

ti6n, 10 significativo para nuestro estudio es el aumen

to numérico, 1a intensidad, y la radicalizaci6n ideo16g~ 

ca mostrada en ciertos núcleos. Respecto a la costa nor

te, 1a situaci6n en el campo era bastante compieja debi

do a 1a diversificaci6n de 1as relaciones de trabajo 

existentes en la zona, y en consecuencia de la naturale-
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za de 1as movil.izaciones. En primer 1ugar, durante 1959-

1962 hubo muchas huel.g~s en 1as grandes agro-industrias 

de 1a costa en var°:i.as pl.antaciones de terratenientes na

cional.es y extranjeros. Las demandas de l.os campesinos 

del. prol.etariado agr~col.a de esta zona eran muy varia

dos. Por ejempl.o, mientras que al.gunos ped~an al.zas de 

suel.dos y otros mejor~as en sus condiciones de trabajo, 

otros exig~an el. curnpl.imiento mismo de sus contratos, y 

aún otros, el. reconoci~iento oficia1 de su sindicato .. Pa

ra sol.ucionar sus probl.emas, estos grupos recurrieron a 

su único instrumento de l.ucha, l.a huel.ga, provocando en 

muchos casos represiones brutal.es de l.a pol.ic~a .. En al.g~ 

nos casos resul.taron heridos y muertos de 1os enfrenta

mientos. Sin embargo, no era de1 todo extraño encontrar 

a 1os trabajadores agr~co1as de esta zona en efervescen

cia, dado que muchos hab3:anestado organizados sindica1-

mente desde los años treinta y se encontraban vinculados 

a la Federaci6n de Campesinos del Per~ (Federaci6n apri~ 

ta). Pero, 10 que diferenciaba este per3:odo era que los 

movimientos no se restring~an a los grupos vinculados a 

las empresas o las plantaciones, sino que se hab~an gen~ 

ra1izado. Adem§s de las huelgas, hubo invasiones de tie

rras a latifundistas para la recuperaci6n de las mismas 

por los campesinos. Esto sucedi6 sobre todo después de 

abrii de 1963, en 1os departamento de Piura y Larnbaye

que. Las invasiones de latifundios representaban una nu~ 

va actitud de 1os campesinos de 1a zona, sobre todo si 
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se considera que se trataba de rnovi1izaciones que no ne

cesariamente hab~an sido organizadas a través de sindica

~- SS/ 

Respecto a 1a Sierra y 1a A1ta Se1va, 1os carnpesi-

nos en estas zonas no hab1an tenido e1 mismo curso de a~ 

ci6n, ni 1os mismos contactos con 1a industria que aque-

11os de 1a costa, y con escasas excepciones, hab:!an per

manecido re1ativamente inactivos durante muchos años. 86 / 

Dec.i.r que no hab:!ahabido manifestaciones de protesta por 

1as condiciones de trabajo en 1os 1atifundios en estas 

zonas antes de 1956, sin embargo, ser:!a un error. 51 1as 

hubo, pero su forma no era b~sicamente sindica1 sino ex

porádica y ais1ada, y 1os campesinos no hab1an podido s~ 

perar e1 poder1o de 1os terratenientes. La gran diferen

cia que se inicio en 1957 era que estas manifestaciones 

se general.izaron, y los campesinos comenzaron a organi-

zarse en sindicatos y federaciones de sindicatos indepe~ 

dientes de los anteriores grupos de poder, inclusive in

dependientes de la orientación aprista, y a invadir exi

tosamente los terrenos de los latifundios, en reclamo de 

la repartici6n de l.a tierra. Los sindicatos de estas re

giones, a diferencia de aquellos de la Costa Norte, fue

ron orqanizados bajo l.a iniciativa principal. de l.os a-

rrendatarios (arrendires) 1os campesinos que contrataban 

el. uso de la tierra de al.gG.n l.atifundista - y l.os "al.le

gados .. - aquel.los que contrataban l.a tierra de l.os "a

rrendatarios y quienes normal.mente ten~an l.a responsab~ 
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1idad de dar 1os servicios gratuitos a1 1atifundista. A 

trav~s de nuestros estudios y entrevistas persona1es, 

l1egamos a 1a concl.usi6n de que indiscutibl.emente l.as r~ 

l.aciones de trabajo entre los l.atifundistas y sus "capa-

taces", y l.os arrendatar:i:os pod:1an haber sido caracteri-

zadas como cuasi-feudales o feudal.cides. Al respecto, 

refiriéndose a la zona cuzqueña, Hobsbawn afirma: 

"Se daba a l.os arrendatarios parcelas contra 
la obl.igaci6n de llevar a cabo servidumbres 
pagadas en las tierras dominical.es pero sin 
seguridad alguna para el. primero de que con
servar:1a el arriendo y sin derecho al valor 
de las mejoras hechas en la tierra~ En gene
ral. también estaban obligados a cultivar pro 
duetos que tenían necesariamente que vender
ª trav~s de 1a hacienda, y en la cual tam-· 
bi~n compraban 1o que necesitaban para s~, 
seguramente a precios excesivos. Si 1a cose
cha de1 arrendatario era buena, parece que 
eran cosa corriente 1os acuerdos en cuya vir 
tud se dabc-. a1 hacendado una cuota de 1o re= 
cogido. n .!!.2./ 

En resumen, aparte de su demanda de. tierra, 1os 

campesinos protestaban por 1os trabajos obligatorios que 

ten~an que 11evar a cabo sus mujeres y sus hijos en las 

haciendas, y en genera1, por 1as condiciones de trabajo. 

Debe quedar claro que 1os movimientos de protesta y 

i~s invasiones de latifundios ~ se 11evaron a cabo Gni-

camente a trav~s de las organizaciones sindica1es que se 

encontraban sobre todo e~ l~s departamentos de Cuzco y 

Puno, sino tambi~n en forma espont~nea por las comunida-

des ind~genas ~ismas en Departamentos (Estados) donde no 

se encontraban organi.zaciones sindicales, y en donde la 
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"recuperaci6n" de 1a tierra hab~a constituido un consta!2_ 

te anhe1o. Respecto a 1a genera1izaci6n de 1as invasio

nes espont&neas, V~ctor· Vi11anueva, refiriéndose a1 29 

de ju1io de 1963, nos indica que: 

" ••• en p1enas fiestas patrias, 1a hacien
da Chinchausiri de Jun~n, fue invadida en 
1a madrugada por 3,000 comuneros de san Pe 
dro de Cajas. Esta fue 1a iniciación de -
1as invasiones. Luego siguieron A1go1~n, 
Coy11or Gratide, Coy11or Chico, Huaripampa, 
etc .. En paseo, Junin, Cuzco y Puno se rea
lizaron decenas de invasiones. Las inva~io 
nes continuaron extendiéndose a Huancave1T 
ca, Huáuco, Lima e inc1us1ve Piura y Lamba 
yeque .. " ~/ -

Evidentemente 1a clase tradicionalmente dominante 

en e1 campo, 1os latifundistas, hab!.a perdido su direc-

ci6n sobre una de l.as el.ases suba1ternas, 1os campesi-

nos, númericamente m~s importante que aquél.1a. 

La zona cuzqueña 

veremos con más deta11e e1 movimiento campesino en 

e1 Departamento de Cuzco, dado que aparentemente 1a nue

va movi1izaci6n hab~a comenzado a11!., expandiéndose una 

vez que se hab!.a tomado "momentun .. en aque11a zona .. Las 

movil.izaciones en este Departamento han sido l.as mSs es-

tudiadas, probabl.emente por haber sido 1a sede de 1a nu~ 

va toma de conciencia de 1os campesinos peruanos, y por 

haber sido l.a regi6n que ejerci6 mayor infl.uencia sobre 

1as decisiones de1 gobierno central. repsecto a 1a urgen-

cia de una reforma agraria. Por l.o mismo, consideramos 

que e1 estudio de esta zona nos ayudará a comprobar l.a 

tesis de l.a existencia de una crisis hegem6nica crecíen-
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temente profundizada durante 1a d~cada de 1960. 

En genera1, se ha trazado el comienzo de los movi

mientos en e1 Cuzco a 1a ca~da del dictador Manuel Odr~a 

en 1956. Con la entrada del gobierno de Manuel Prado en 

aquel año se hab~a abierto en el Pera un clima de derno

cratizaci6n, que d1o lugar a la posib~1idad de que los 

1~deres de distintas corrientes marxistas trabajaran con 

los campesinos. Tanto 1os comunistas del cuzco, que ha

b~an sido muy activos en el Departamento durante ios 

años 30, y en 1a Federaci6n de Trabajadores de Cuzco co

mo otros gupos marxistas provenientes desde fuera de la 

reqi6n, iniciaron el trabajo de sindicalizar a los camp~ 

sinos. Notamos aqu~ la ausencia casi total de 1a in

fluencia de' APRA, que hab~a sido responsable, en gran m~ 

dida, de la organizaci6n sindicai en e1 norte del pa~s-

La orientaci6n de ios nuevos sindicatos y movimien

tos campesinos era, por consiguiente, distinta a aqueiia 

de 1os sindicatos apristas, que representaban, como ya 

hemos mencionado, a 1a orientación economicista de1 sin

dica1j smo generalizado en a1gunos pa~ses capita1istas, y 

aGn divulgado en e1 Perü por ias federaciones sindica1es 

de estos pa~ses. Este tipo de sindica1ismo no represent~ 

ba necesariamente una amenaza ai sistema. 

La sindicaliz~ci6n, bajo ia orientación marxista, 

tom6 un ritmo ace1erado en esta zona, poco después de 1a 

iniciación de ias 1abores orgnizativas. Por ejemp1o, se 

fund6 ei primer sindicato agrario en 1957, y ya en 1958, 
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un años después, exist~an varios otros. Adem~s, en 1961 

se constituy6 una Federación Departamenta1 de Campesi

nos y Comunidades de1 Cuzco, la cua1 contaba con 214 or-

ganizaciones afi1iadas, adem~s de 1a Federación Departa

menta1, ya para 1961 se hab~a formado una Federaci6n Ca~ 

pesina en las importantes provincias de La Convención y 

Lares. Es importante notar que la Pederaci6n Departamen

ta1 de Campesinos y Comunidades del Cuzco hab~a encontr~ 

do apoyo amplio en la Federación de Trabajadores de Cuz-

co (FTC) organizaci6n vinculada al pe, habiendo sido i!:J-_ 

clusive albergada en el edificio de dicha Federaci6n . .!!2./ 

Por supuesto, la posibilidad de formar sindicatos 

en el Departamento de Cuzco, sobre todo en 1a provincia 

dP 1a Convenci6n,provincia que ocupa m§s de 1a mitad de1 

territorio departamenta1, obedec~a a factores econ6micos 

muy importantes. En primer 1ugar, muchos de 1os habitan-

tes de 1a zona de La Convenci6n no proven~an origina1me~ 

te de a11~ mismo, sino que hab~an venido en b6squeda de 

tierras y trabajo. SegGn e1 estudio de Hobsbawm sobre 

este movimien~o, 1os habitantes eran,por sus or~genes, 

gente r.on menta1idad de cambio, que no ten~a arraigadas 

1as tradiciones de cientos de años que condicionaban 

1as costumbres de 1a zona. Ademá~, no estaban de 

acuerdo que toda 1a tierra estuviese ya repartida en 1a-

tifundios ma1 aprovechados. En segundo 1ugar, con ia in-

corporaci6n de1 caf~ producto princia1 de 1a zona para 

e1 mercado internaciona1. hubo mucho interés de 1os cam-
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pesinos mismo• y 1as compañ~as en: aprovechar 1a tierra 

ociosa, y vender e1 caf~ directamente a 1os comerciantes 

y no a 1os hacendados .. Exist~a c1aramente una contradic

ci6n entre 1as fuerzas de producci6n y 1as reiaciones de 

producci6n, que gener6 demandas de modificaciones en ia 

estructura de :La propiedad y en e:L sistema de oroducci:6n .. 

Sin embargo, corno hab~a sucedido en muchas partes de1 

mundo, :Los :Latifundistas por s~ so1os, no estaban prepa

rados a entrar en un nuevo sistema de producci6n que re

presentaba 1a conso1idaci6n de nuevas re1aciones de tra-

bajo. Hücer1o hubiera determinado 1a destrucción de s~ 

mismos como c1ase. As~, ya para 1961, pr§cticamente to

dos 1os habitantes rura1es de 1a zona de La Convenci6n 

se hab~an unido a 1a Federaci6n de Campesinos. Los cam-

pesinos de 1a provincia, tanto 1os arrendatarí.os "al.1.e

gados", y "suba11egados", m~s 1os jorna1eros, ( pro1;eta

rios de1 campo) encontraron en 1a Federaci6n y en 1as ~ 

nifestaCiones contra 1os hacendados un frente de defensa. 

Los arrendatarios ~11egados, y suba11egados se unieron 

en torno a luchas, ta1es como 1a fa1ta de tíerra propia, 

1a ob1igaci6n se servicios gratuitos, e1 mal. trato, 1a 

ob1igaci6n de 1a entrega de parte de su cosecha, 1a 

ob1igaci6n de comprar en 1as tiendas de 1a hací.enda, etc. 

Respecto a 1os arrendatarios en particu1ar, en principio 

hab~an luchado para obtener mSs seguridad sobre su pare~ 

1a; sin embargo, rn§s tarde, este recl.amo se convirti6 en 

un reclamo para 1a tierra misma. Buscaban, a través del. 
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sindica1ismo, e1 rompimiento de1 sistema de l.a hacienda. 

y 1a garant~a de su control. sobre 1a propiedad de l.a ti~ 

rra. Respecto a 1os jorna1eros, el.l.os protestaron contra 

1os horarios excesivos, 1a fa1ta de garantías, 1os bajos 

suel.dos, 1os eventual.es pagos en especie, etc. En otras 

palabras, todos estaban buscando mejorar l.as condíciores de 

trabajo 1o cua1 indicab.2'. l.a necesidad de una ruptura con 

el. sistema l.atifundista. que todavía existía en el. PerG. 

As~, mostrando l.a fuerza potencial. que pudiera te

ner l.a organizaci6n de l.os campesinos en sindicatos, en 

1961, l.os sindicatos de l.a Convenci6n, teniendo aproxim~ 

damente 30~000 miembros, hicieron una huel.ga general.. D~ 

cha huel.ga trajo como consecuencias un Decreto Supremo# 

e1 24 de abri1 de 1962. E1 Decreto, hist6rico en e1 de

sarro11o de 1os acontecimientos que conduj2ron a 1a Re

forma Agraria, abo1~o "1as prestaciones gratuitas de co~ 

pensaci6n a1 usufructo de 1a tierra'' en 1as provincias 

de 1a Convenci6n, Urubamba y Ca1ca, de1 Departamento de 

cuzco# pero no 1as abo1i6 en todo e1 pa~s. La abo1ici6n 

de dichas prestaciones representaba e1 primer reconoci

miento oficia1 de 1a desintegración de1 sistema agr~co1a 

es~ab1ecido, y de 1a direcci6n de 1a ciase dominante so

bre 1os campesinos. 

Respecto a 1a organizaci6n y 1a participaci6n de 

1os campesinos en 1os sindicatos# cabe mencionar que 

durante 1962, se forta1ecieron 1as estructuras forma1es 

de 1as Federaciones, tanto provincia1es, como departame~ 



206 

ta1es, y se a~pliaba 1a ~a~ticipaci6n masiva en ellas. 

Por ejemplo, hab~a reuniones regulares a 1as cuales asi~ 

tieron delegados de las provincias, en el caso de la Fe

deraci6n del Departamento de Cuzco, y en el caso de la 

Federaci6n de La Convencí6n Y Lares, delegados de los 

sindicatos locales. 

L~ participaci6n de los campesinos era sumamente a~ 

tiva en las reuniones sindical.es, ta.nto como en l.as inv.!!. 

sienes de tierras, como se muestra en el trabajo de Eric 

Hobsbawm, en donde se indica que 20,000 personas asís-· 

t~an a las reuniones sindicales; o en el trabajo de Hugo 

Neira, en donde se menciona que a veces entre 3,000 y 

8,000 personas invadieron un solo latifundio, de manera 

totalmente organizada. 2..!_/ No cabe duda de que e1 moví-· 

miento campesino en este Departamento no constitu~a una 

expresión aislada de un grupo pequeño de campesinos, si-

no que efectiva~ente, era una manifestaci6n masiva de 

descontento contra la totalidad del sistema de produc-

ci6n establecida, y sus consecuentes relaciones de traba-

~; estA era precisamente la manera en la cual el gobier 

no central en Lima interpretaba la situaci6n ya para 

1962. La preocupaci6n del gobierno por los sucesos en el 

Departamento Ce Cuzco iba a poner en movimiento un proc~ 

so de represi6n que claramente terminaba con el =lima de 

democracia que hab~a empezado en 1956. 

Para fines de 1962, tanto los militares caoc> el gob:ieE_ 

no se hab~an dado cuenta de la importancia de los movi-
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mientas en 1a zona cuzqueña~ y se tomó 1a decisi6n de 

mandar a1 ej~rcito a 1a provincia de La Convenci6n para 

poner fin a 1os mismos. 92 / En diciembre de 1962 y en en~ 

ro de 1963, hubo arrestos de muchos de 1os 1~deres de 96 

~indicatos, y poco despu~s (1963) fue capturado Hugo 

Bianco, 1~der trotskista que hab~a participado activa

mente tanto en 1a formación de 1os sindicatos en e1 ne-

partamento de cuzco, como en 1a creaci6n de 1a Federa-· 

ci6n Campesina Departamenta1. Durante aque11os meses e1 

ej6rcito abri6 fuego en 1a zona, matando a varios campe

sinos de1 Departamento. Hay c~1cu1os que afirman que hu-

bo centenares de muertos y que e1 estado de sitio impue~ 

te dur6 un año.
93

/ 

Pero 1a presión de 1os movimientos popu1ares se ha

b~a hecho sentir sobre e1 gobierno, y el 5 de abri1 de 

1963, e1 Ministro de Agricu1tura, en respuesta a 1as de-

mandas de Los campesinos, anunci6 un proyecto para ex-

propiar 23 fincas en La Convención, beneficiando con es

tas tierras a 14 mi1 campesinos.~ Sin embargo, e1 pro

yecto de Reforma Agraria no hab~a sido suficiente para 

detener l.os movimientos campesinos. Ahora 1os rcc1amos 

de 1as manifestaciones eran tres: cumplir con 1a Reforma 

Agraria anunciñda, proporcionar 1as modalidades de su 

ap1icaci6n, y liberar a l.os l.~deres sindical.es que ha-· 

b~an sido encarcelados. Durante todo el. año de 1963 hubo 

manifestaciones para exigir el. cump1imientn de 1o prome

tido, y 1a 1ibertad de l.os prisioneros: desafortunadame~ 
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te, l.os campesinos l.ograron poco. Sin embargo, tan unidos 

estuvieron l.os campesinos durante este periodo, y tan 

al.to fue su nivel. de concientizaci6n que en diciembre de 

1963, un año despu~s de l.a entrada del. ejército en Cuzco, 

se l.l.ev6 a cabo una huel.ga general. en todo el. Oepartame~ 

to para pedir l.a 1iberaci6n de l.os presos. Las nuevas m~ 

nifestaciones trajeron otra vez 1a represión.abierta del. 

ejército, que provoc6 varias muertes en el. mes de dicie~ 

bre durante l.a h1..,el.ga misma, y durante l.os tres primeros 

meses de l.964 - pocos años antes de l.a toma del. poder 

por l.os mil.itres en octubre de 1968. 

Las actividades de l.os campesinos durante 1963 y 

1964 mostraban el. desarrol.l.o de una conciencia pol.~tica 

cual.itativamente distinta de aque11a que hab~a preva1e

ci0o hasta 1961: Mientras que antes sus actividades, se 

reduc~an a 1as invasiones de tierras, sus intereses pri~ 

cipa1es se 1imitaban primordia1mente a reivindicaciones 

inmediatas, ta1es como sa1arios mayores, beneficios di

versos y oor supuesto 1a tierra. Sin embargo 11evar a c~ 

bo una hue1ga genera1 para exigir 1a 1iberaci6n de pre

sos po1~ticos mostraba una toma de conciencia, que indi

caba una ñefinitiva radica1izaci6n por parte de e11os. 

Es de suma importancia notar que durante todo e1 periodo 

de 1as manifestaciones campesinas, 1os manifestantes de1 

cuzco hab~an contado con 1a asesor~a y 1a participación 

activa de 1a Federaci6n de Trabajadores de1 Cuzco, y de-

1os estudiantes universitarios, ambas entidades que re-
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presentaban 1a izquierda peruana. E1 apoyo de estos gru

pos conduc~a a 1a posibi1idad de una amplia genera1iza

ci6n de1 movimiento de protesta en una situaci6n de cri-

sis, debido a 1a iniciación de 1a identificaci6n entre 

1a c1ase obrera, 1os campesinos, y 1os intelectua1es y 

potenciales inte1ectua1es de 1a c1ase obrera. 95 / 

Con 1a participaci6n de a1rededor de 8,000 campesi-

nos en una sola invasi6n de tierra, 1a situaci6n en la 

zona mostraba ta1 peligrosidad, que para los principios 

de 1964 los hacendados solicitaron garantías mSs enérgi

cas de las autoridades. A tr~v~s de un decreto, con el 

cual el gobierno pensaba poner fin a la agitación, di-· 

chas garant~as fueron concedidas. En el testimonio de 

Hugo Neira se exp1ica que: 

"En virtud de1 Decreto de garant.'.tas, 1a po1i 
c.'.ta a11an6 y se apoder6 de1 1oca1 de 1a Fcde 
ración de Campesinos y Trabajadores de1 Cuz~ 
ca. se han prohibido, asimismo, todas 1as 
reuniones de .1ndo1e socia1, cuitura1 y depor 
tiva, y se ha advertido a 1a pob1aci6n, que
quienes infrinjan 1as disposiciones 1ega1es 
podr~n ser detenidos sin mandato judicia1, y 
que 1a po1ic.1a y autoridades podrán ingresar 
a 1os domici1ios." 2.§./ 

Refiriéndose a 1a masacre de enero de 1964, V.'.tctor 

Vi11anueva afirma que con este acto de represi6n, ya se 

hab:!.a terminado: 

••_ ... En e1 breve per:!.odo reformista, e1 Presi
dente se entreg6 en brazos a 1a a1ta burgue
s:!.a y de 1os terrateníentes para iniciar una 
po1.1ticQ represiva que habr.:ta de causar mi-· 
11ares de v.:tctimas en 1os pocos años que per 
maneci6 en e1 poder. 97/ -
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Sin 1ugar a ?uda, 1as manifestaciones de1 segundo semes

tre de 1963, y principios de 1964, hab~an encontrado es

t~mu1o en 1as promesas y pronunciamientos de1 Presidente 

Be1aunde Terry veremos sumariamente 1a situaci6n. 

Recordamos· que Be1aunde Terry hab~a entrado en e1 

poder en julio de 1963, habiendo prometido una reforma 

agraria a 1a naci6n, la so1uci6n de otros problemas agu

dos, ta1es como e1 de la Internacional Petro1eum Campa~ 

ny, que reauer~an soluciones urgentes. Al mes de haber 

entrado en la presidencia, Belaunde Terry anunci6 su pr~ 

yecto para la reforma agraria e inmediatamente después 

~e intensificaron las invasiones de tierras. En los pri-

meros cuatro meses del G~bierno de Belaunde Terry, hubo 

treinta ocupaciones de tierra, s61o en 1a zona meridio-

na1 de 1a sierra, contra un tota1 de cien que hab~an 

ocurrido entre 1959 y 1966. 99 / Antes de la aprobaci6n 

de 1a Ley de 1a Reforma Agraria hubo necesidad de ínter-

venciones militares en varias zonas de1 pa~s. para con-

tro1ar 1as invasiones. Las esperanzas que e1 anuncio de1 

proyecto hab~a dado a 1os campesinos eran elevadas. 

Sin embargo, como ya hemos mencionado, la Ley de 

1a Reforma Agraria de mayo de 1964 no hab~a sido capaz 

de ofrecer una so1uci6n a 1os problemas de1 campo perua

no. Hab~a sido un compromiso entre Be1aunde Terry y su 

~oa1ici6n, que representaba distintas fracciones de 1a 

burgues~a moderna (1a burgues~a industrial), de 1a pequ~ 

fia burgues~a, 1a DC y de 1a coa1ici6n que controlaba e1 
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Congreso, el. APRA y 1a Uni6n Naciona1 Odriista. Dicha 

Ley dej6 intactas todas ias haciendas azucareras y a1g~ 

doneras de 1a costa, y l.as grandes estancias de ganado 

en 1a sierra. Inc1usive, 1a l.ey hab~a sido manipu1ada en 

ta1 forma que en vez de a1iviar l.a situaci6n de 1os 

arrendatarios, en muchos casos se agrav6, "provocando i!l 

directamente l.a expul.si6n de mi1l.ares de campesinos de 

l.as parce1as que ven~an l.abrando desde mucho tiempo 

atrás." 99/ Es cierto que l.a l.ey ofreci6 l.a disposici6n 

para l.a creaci6n de al.gunas cooperativas, sobre todo en 

l.a zona más problemática, La convención y Lares, sin em

bargo, el. empuje hacia este tipo de sol.uci6n era débil. 

debido a que fundamental.mente no se estipul.6 l.a modif ic~ 

ci6n radica1 de 1a propiedad privada. Naturaimente, en 

1a zona La Convenci6n y Lares, con 1a ~ormaci6n de las 

cooperativas, se disninuyeron 1as protestas de sus habj tan-

tes¡ sin embargo, en ningún momento se puede considerar 

que ia movi1izaci6n campesina hab~a terminado, aunque en 

una Disposici6n Especia1 de ia Reforma Agraria se exciura 

a cua1quier participante en 1a pro~ociOn de invasio

nes, de su derecho de recibir terreno. 1 00/ Además, 1a p~ 

1~tica de formar cooperativas nunca hab1a sido consider~ 

da por Be1aunde Terrv como 1a so1uci6n prioritaria a 1os 

prob1emas d~ 1a fa1ta de tierra, debido a que ~i favore

c~a 1a co1onizaci6n de 1as tierras de 1a se1va, ei desa-

rro11o de cooperativas durante e1 per~odo 1963-1967 fue 

muy insignificante. En conc1usi6n, como hemos mencionado 
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antes, ante los prob1emas tan agudos de1 campo peruano, 

la Reforma Agraria de 1964 no ofrec~a una so1uci6n ade-· 

cuada .. Inc1usive, Qnicamente unos seis meses despu~s del 

comienzo de1 per~odo de Be1aunde Terry se iniciaron 1as 

1uchas guerri11eras en e1 Pera . .!Q..!./ 

Las 1uchas guerri11eras en e1 campo 

El 1evantamiento guerri11ero que hab~a comenzado en 

1964 se extendi6 a tres distintas zonas de1 pa~s, a1 no~ 

te, centro y sur, y su acci6n no fue cornp1etamente liqui

dada sinn hasta 1966, s6lo dos años antes del golpe de 

estado que 11ev6 al poder a los mil.itares.. S:i.n duda, las 

invasiones de tierras, junto con la amenaza de la uni6n 

de los campesinos de todo el pais, provocaba verdadera 

preocupación entre laf". Fuerzas Armadas. Esta preocupa

ci6n está amp1iarnente examinada en el 1ibro del Genera1 

Mercado Jarr~n, Seguridad, Pol~tica, Estrategia, en don

de encontramos 10 siguiente: 

"La 1ucha armada, 1as guerri11as, son un 
procedimiento para ace1erar el proceso sub 
versivo: es el foco po1arizador para lograr 
~xitos sicol6gicos atrayendo al campesinado 
a los sectores revolucionarios de las ciuda 
des, a los simpatizantes, y para entrenar a 
los cuadros dirigentes. Las guerrillas, 
sean ~stas rurales o urbanas, buscan gene
ra1mente desgastar y desacreditar a los go
biernos, interferir su acci6n, crear la ima 
gen de un pa1s po1~ticamente inestable, re~ 
traer la inversi6n, obligar al enfrentamien 
to de las fuerzas del orden con la pobla- -
ci6n." l.02/ 

No cabe dentro de las posibilidades de este trabajo 
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hacer un aná1isis completo acerca de la extensi6n de los 

movimientos armados en el campo, ni de evaluar la adhe-· 

rencia de los campesinos a los mismos, sino simplemente 

mencion~r la existencia de las luchas guerrilleras y la 

interpretaci6n de las fuerzas armadas de las mismas. Es 

'------·· 

importante hacer notar que la existencia de dichos moví-

mientes, junto con las invasiones de la tierra, produc~a 

una mayor preocupaci6n entTe las FFAA acerca de la situ~ 

ci6n en el campo. Ellos interpretaban ambos movimientos 

corno manifestaciones de acciones subversivas, acciones 

que merec~an soluciones urgentes. En el informe del Mi

nisterio de Guerra publicado en 1966 sobre las guerrillas 

peruanas, se encuentra la siguiente interpretación res-· 

pecto a 1as invasiones de tierras: 

" .... de general.izarse ta1es procedimientos 
(1.a ocupación de tierras) ser~a inminente 
el. choque de 1.as fuerzas del. orden con 1.os 
campesinos. Los comunistas 1.ograban as~ 
sus prop6sitos: crear el. mal.estar, agitar 
1.a pobl.aci6n, enfrentar a ~sta con 1as 
fuerzas del. orden y entrabar la 1abor del. 
gobierno. Desde Lima se dirio~an muchas de 
estas invasiones que eran coacertadas en 
reuniones de conocidos comunj.stas ..... " 103/ 

El desconcierto de 1.as fuerzas armadas se demuestra 

en 1a manera en que reprimi6 a 1os guerri11eros en 1965 .. 

En aquel. año, en 1.as 1uchas contra 1.os guerril.1.eros, el. 

ejército peruano empl.e6 técnicas anteriormente descono

cidas por el.1.os, tal. como el. napal.m, por ejempl.o. Y, se

gGn V~ctor Vil.1.anueva, en 1.a batal.1.a ~inal. del. movimien-
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to guerril.1.ero cuzqueño, que tuvo l.ugar en jul.io de 1965, 

se registraron l.os siguientes resul.tados: 

tres mil. seiscientos campesinos deteni 
dos, 14 hect:§.reas de cul.tivo incendiadas, -· 
cambio de ubicaci6n de 93 caser~os, con un 
total. de 19,000 habitantes, masacre de 8,000 
campesinoR, 56 bajas en l.as fuerzas armadas 
• • • .!Q.1./ 

Esta batal.l.a representaba el. fin de l.as l.uchas gue-

rri11eras, aunque varios movimientos continuaron hasta 

1966. Con tal. represi6n se consideraba que su amenaza ya 

hab~a sido el.iminada. 

Según l.a interpretaci6n de Vil.l.anueva l.a represi6n 

brutal. de jul.io de 1965, no correspondia a una necesidad 

real. de fuerzas, sino que en gran parte constituia un i~ 

tente de amenazar a l.os campesinos, y mostrarl.es l.as·po-

sibil.idades de l.a represión, en caso de que el.l.os prosi-

guieran con subl.evaciones masivas. Es interesante obser-

var que uno de l.os resul.tados m~s importantes de dicho 

enfrentamiento era provocar miedo entre l.os grupos reac-

cionarios y en l.a el.ase burguesa en general., respecto al. 

potencia1 pel.igro de todos 1os movimientos l.l.amados sub-

versivos'•. Con l.a batal.l.a de jul.io de 1965, se habt.a pr.:_ 

parado el. terreno para que 1a opini6n pdbl.ica aceptara 

con benep1§.cito una nueva 1ey represiva, promul.gada el 20 

de agosto del. mismo año. Dicha l.ey el.evaba "a l.a catego

r~a de traici6n a l.a patria una serie de del.itas comunes 

y mil.itares previstos en el. C6digo Penal. y en el. de Jus

ticia Mil.itar." io5 / Adem~s, como expl.ica Vil.l.anueva, 
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"ta1es de1itos, anteriormente sancionados con penas m&s 

o menos 1eves, se tornaban graves y eran castigados has-

ta con '1a p~rdida de 1a naciona1idad, internamiento o 

~-" 106/ Para restringir cua1quier apoyo a 1os po

sib1es movimientos guerri11eros se consideraba un de1ito 

de traici6n a 1a patria cualquier "asa1to a 1os bancos, 

comercios, industrias, y en genera1 de1itos contra 1a v~ 

da, 1a 1ibertad y e1 patrimonio," 1 º7 / cuando dichas ac-

cienes se 11evaban a cabo para ayudar a guerri11eros. 

Otro art~cu1o de esta 1ey dispon~a que estos delitos ca~ 

r~an bajo 1a jurisdicci6n de 1os Consejos de Guerra y 

que ser~an juzgados según "1as normas de1 C6digo de Jus

ticia Militar para casos de guerra naciona1." 1 º8 / La 

transcendencia de esta ley para 1a historia po1~tica co~ 

tempor&nea de1 Pera es indiscutib1e: pone fin a cualquier 

posible pretensi6n de hegemon~a respecto a 1os campesi-

nos. 

En resumen, hemos tratado de presentar en esta sec-

ci6n de nuestro trabajo un bosquejo de 1o que considera

mos 1a evidencia para comprobar nuestra hip6tesis respe~ 

to a 1a perdida de hegemon~a de una de 1as c1ases domi-

nantes en re1aci6n con el campesinado. La sindica1iza-

ci6n de 1os campesinos, 1as hue1gas 1levadas a cabo por 

e11os mismos, la participaci6n masiva en las actividades 

de sus sindicatos y federaciones, las invasiones de tie-

rras~ y la toma de conciencia de sus necesidades materi~ 

1es y pol~ticas y la insuficiente satisfacción de las 
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mismas, mSs l.a co1aboraci6n entre campesinos e intel.ec

tua1es marxistas, demuestra que l.a el.ase dominante en el. 

campo, y l.as el.ases dominantes en general., hab1an perdi

do su direcci6n ideo16gica sobre l.os campesinos, sector 

que constitu~a aproximadamente el. 50% de 1a pobl.aci6n t~ 

tal. peruana. La represi6n brutal. e'!'"""i:il.eada en su contra, y 

en contra de l.os guerril.l.eros as1 como l.a l.ey promul.gada 

en agosto de 1965, son otras manifestaciones de l.a el.ara 

fal.ta de infl.uencia intel.ecutal. y moral. sobre un importa~ 

te sector de l.a pobl.aci6n. 

LA CRISIS POLITICA EN l.968 

·un aspecto vital. para completar nuestra visi6n de 

l.a real.idad peruana en vísperas del. gol.pe de 1968 incide 

en el. campo de l.a pol.~tica. Por l.o mismo, consideramos 

que es necesario, por 1o menos en términos genera1es, 

presentar un bosquejo de 1as distintas fuerzas po1~ticas 

que se hab~an desarro11ado ~n ei Pera durante e1 per~odo 

de posguerra, a1gunas de 1as cua1es eran c1aramente con

tradictorias entre 1960-1968. 

Sin 1ugar a dudas, e1 cuadro po1~tico peruano se h~ 

b1a diversificado considerab1emente a partir del nuevo 

proceso econ6mico iniciado después de 1a segunda guerra 

mundial, hasta llegar el complejo panorama de 1968. En 

primer 1ugar, 1a diversificaci6n econ6mica hab~a estimu-

1ado una corre1ativa diversificaci6n y arnp1iaci6n de al

gunas c1ases socia1es y fracciones de c1ases, que se en-
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contraban en contradicci6n con 1as fracciones de ciases 

en e1 poder antes de aque1 per~odo. En segundo 1ugar, 

1a existencia objetiva de estas ciases y fracciones dio 

1ugar a su aparici6n en 1a escena po1!tica, a trav~s de 

1a formaci6n de nuevos partidos po1~ticos, 1a re-organi

zaci6n de partidos previamente estab1ecidos, y 1a crea

ci6n de movimientos menos organizados que 1os partidos. 

La efervescencia po1~tica que se produjo dur~ñte 1a d~c~ 

da de 1960-1969 con 1a formaci6n de 1os nuevos grupos p~ 

1~ticos y e1 fortalecimiento de 1os ya existentes, indi~ 

cutib1emente amenazaba con 1a ruptura de 1a direcci6n 

ideo16gica establecida por 1as clases tradicionalmente 

dominantes, y su consecuente imposibilidad de gobernar 

el pa~s- excepto a través del dominio. Para que el lec-

tor pueda entender este complejo cuadro, consideramos 

una necesidad incluir en este cap~tuio un breve resumen 

de ios distintos partidos, grupos po11ticos, y movimien-

tos nuevos y sus interrelaciones en el escenario peruano 

en el per~odo que inmediatamente pr~cedi6 al go1pe. 

Grupos pol~ticos, partidos e ideo1ogras. 

La bur_guest.a - Aq_ro-Minera + el sector latifundista: 

Uni6n Nacional Odrit.sta 

En primer lugar, consideremos la fuerza más retrd-· 

grada del pa1s: la burguest.a agro-minera-exportadora, 

aliada al sector latifundista, y a los intereses de las 

corporaciones for&neas vinculadas a sus actividades. Su 
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ideolog~a puede ser caracterizada como p1enamente reac

cionaria respecto a 1a de otros grupos po1~ticos, y res

pecto a 1as necesidades de1 pa1s. su concepto de1 Estado, 

parecido en cierta manera a1 concepto incorporado en e1 

capitalismo c1~sico de 1os pensadores como Adam Smith o 

John Stuart Mi11, reduc1a e1 pape1 de1 Estado en 1o que 

respecta a 1a intervenci6n en asuntos econ6micos y so

ciales, a un m1niwo. Evidentemente, no apoyaba cambios 

sociales que pudieran favorecer a la clase obrera, los 

campesinos, la pequefia burgues1a, o aGn 1a burgues1a in

dustrial naciente. Por supuesto, la 1imitaci6n de la pr~ 

piedad privada constitu1a un asunto indiscutiblemente 

prohibido para este sector; inclusive, se excl.u~a 1a po

sibil.idad de la formaci6n de cooperativas, por represen

tar ~sta una amenaza al. control. absol.uto sobre 1os me-

dios de producci6n y de circul.aci6n. La posici6n de este 

grupo, 1.1.amado ~omúnmente "l.a ol.igarqui.a tradic.i.onal", 

fue representada por el. partido del. ex-dictador Manuel. 

Odr~a, la Uni6n Nacional. Odri~sta, (UNO) que hab~a ido 

perdiendo control. pol.~tico desde 1945 paul.atinamente. Es 

importante notar que dos grupos en el. Perú, la iglesia y 

ei ejército, ambos hist6ricamente infl.uyentes en l.a pol~ 

tica peruana, y comunmente vinculados a l.a oligarqu~a 

tradicional., le hab!an reti.rado su apoyo en l.a (;poca de 1a 

posguerra. Respecto a la Igl.esia, de hecho se vio un ca~ 

bio en su posici6n sobre l.a propiedad privada y l.a form~ 

ci6n de cooperativas, favorecie~do una limitaci6n en el. 
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primer caso, y estimu1ando 1a formaci6n en e1 segundo • .!E2/ 
Respecto a su fa1ta de direcci6n intelectual. de esta c1~ 

se sobre l.a pobl.aci6n, ~sta está il.ustrada en parte por 

l.as cifras de l.as e1ecciones de 1963. En aque1 afio l.a 

UNO hab:1a ganado Gnicarnente siete curul.es de l.as 44 

existentes en e1 Senado, y ten:1a 24 de 1os 140 diputa-· 

dos. 110 / Evidentemente, l.a infl.uencia de 1a o1igarqu:1a 

tradicional. hubiera sido el.iminada de1 proceso po1~tico 

en 1963, si hubiera tenido que depender Onicamente de1 

apoyo de su propia =1ase, sin embargo, segu~a con l.a po

sibi1idad de compartir el. i:>oder pol.:1tico o de por l.o me·

nos garantizar su infl.uencia, a través de l.a curiosa 

al.ian:!:a con el. partido popuJ.ista, (PAP) tradicional. repre

sentante de 1o~ intereses de 1a pequeña burgues~a, cier-

tos sectores de 1os obreros, campesinos, e inte1ectua-

1es. 

La burques1a industrial moderna: Acción Popu1ar 

Adem~s de1 sector retr6gado, representado por e1 

UNO, ya para mediados de 1a década de 1950-59, se hab1an 

formado partidos que representaban Jos intereses de 1a 

burgues1a moderna industria1. Dicha fracci6n de c1ase, 

pequeña aGn entre 1960-1968, hab~a mostrado 1a posibi1i-

dad de conquistar 1a adhesi6n de distintos grupos de 1a 

pequeña burgues~a, de 1os obreros, de ciertos t~cnicos 

ligados a 1a industria, adem~s de algunos grupos de in

te1ectua1es. Esto hab~a sido posible por su ideoiog~a d~ 
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sarrol.l.ista, francamente progresista en rel.aci6n con l.a 

ideol.ogia de 1as ciases tradicionalmente dominantes en 

el. pa~s. 111/ En 1955-56 el. movimiento que representabé'-_ a 

l.a burgues~a industrial. se uni~ic6 en torno al. arquitec

to Bel.aunde Terry y emergi6 como una corriente popul.ista. 

Incl.u1a hombres de distintas tendencias no necesariamen-

te acordes con todos l.os principios y medidas ofrecidos 

por el. Bel.aundismo, pero si de acuerdo con l.a necesidad 

de cambiar l.as estructuras econ6micas del. pa~s y con el. 

rechazo de l.a sol.uci6n aprista. En 1956, el. belaundismo 

incorporaba a pequeños industrial.es tanto como a grandes 

industrial.es vincul.ados a la burgues~a internacional., j~ 

venes profesional.es, grupos de apristas de izquierda, 

adem§.s de un grupo de inte1ectua1es de 1a corriente ••so-

cia1ista humanista" 1.lamado e1 .. Movimiento Socia1 Progr~ 

sista." (?"...SP) . Fundamental.mente, e1 Be1aundisrno favorec:!.a 

reformas estructural.es que hubieran arnp1iado 1as posibi-

1idades de1 crecimiento y expansión de l.a burgues~a in-

dustria1. Dichas reformas inc1u~an una reforma agraria, 

si no radica1, por l.o menos progresistas; l.a iniciaci6n 

de una arnpl.ia pol.:1:.tica de beneficios social.es, y 1a con~ 

trucci6n de 1a infraestructura del. pa:1:s, medidas consid~ 

radas como necesarias para el. desarrollo industrial.. su 

concepto de1 Estado difer:1:a profundamente de1 de UNO, fa 

voreciendo una mayor intervención del. Estado en todos 

l.os aspectos de 1a vida econ6mica y social. del pa:1:s. Por 

ejcmpl.o en 1o que se refiere estrictamente a 1a estruct~ 
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ra econ6mica, se propusieron 1a direcci6n y p1anifica-· 

ci6n de1 Estado en ciertos proyectos que impu1saran e1 

desarro11o industria1 naciona1, y su contro1 sobre 1as 

inversiones extranjeras, más no su e1iminaci6n tota1 en 

e1 proceso de desarro11o. (E1 be1aundismo nunca manifes

taba, sin embargo, su apoyo a 1a e1iminaci6n de 1as in

versiones extranjeras de ninguna rama de 1a econom~a, o 

para naciona1izaciones o expropiaciones de instalacio

nes extranjeras). 

Respecto a 1a vida socia1 de1 pa~s, este grupo vio 

claramente 1a necesidad de una 1egis1aci6n socia1 amplia, 

1a e1aboraci6n de una nueva po1~tica 1abora1, y una re

forma educativa g1oba1. Además, parte de1 grupo be1aun

dista propugnaba por una participación m~s ampl.ia de to

das l.as el.ases social.es o fracciones de ciases en 1a po

l.~tica naciona1. En términos g1oba1es, e1 b1oque origi

na1 de1 bel.aundismo consideraba que e1 subdesarro11o ha

b~a sido una consecuencia de 1a dependencia hacia e1 ex

terior, y por ende, para desarrol.1ar el. pa~s se requer~a 

l.a l.iberaci6n del. dominio foráneo. De esta manera el. na

cional.ismo se couvirti6 en una de sus banderas principa

l.es. Sin embargo, l.as contradicciones entre 1os compo

nentes del. movimiento provocaron l.a corta existencia del. 

m.i.smo, y poco después de l.as el.ecciones de l.956 se diso~ 

vi6, form~ndose de sus segmentos, distintos partidos o 

movimientos. 

En l.956, al.rededor de l.a figura de1 arquitecto Fer-
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nando Bel.aunde Terry, se form6 un partido pol.~tico, Ac

ci6n Popular CAP )que inc1u1a a l.os el.ementos m:is modera-· 

dos del. bloque bel.aundista original., o sea, el. sector de 

l.a burgues1a industrial. vinculada a l.a burgues1a intern~ 

cional., un sector de la burgues1a nacionalista, y l.a Ju

ventud Demócrata, grupo compuesto por profesional.es de 

tendencia t~cnocrata. Adem:is, del. grupo original. se sep~ 

r6 el. MSP, fundado originalmente en 1955, adoptanUo una 

1.1nea independiente y de oposici6n a l.a 11nea moderada 

de AP - Como veremos en seguida, el. MSP ?repuso una pol.!ttica 

netamente _anticapita.l.ista pero a l.a vez pequeña burguesa y 

ambigua. El. grupo de ex-apristas que hab1an formado par

te del. bloque, Acci6n Social de Izquierda, fracas6. 112 / 

Respecto a 1a ideo1og~a y 1a po11tica de AP entre 

1957 y 1968, ambas permanec~an b~sicamente iguaies a 1o 

que hab1an sido dentro de1 movimiento popu1ista de1 b1o-

que be1aundista. Respecto a sus p1anteamientos referen

tes a 1a po1~tica naciona1, AP segu1a teniendo 1a idea 

de que era necesaria 1a intervenci6n de1 Estado en e1 

proceso econ6rnico de1 pa~s, 1a urgencia de una 1egis1a

ci6n socia1 y 1abora1 amp1ia, 1a importancia de 1a refo~ 

ma agraria, y de1 contro1 de 1as inversiones extranjeras. 

Por supuesto, ia po11tica de1 partido respecto a estos 

prob1emas naciona1es nunca fue tota1mente uniforme, deb~ 

do a 1a existencia efectiva de dos corrientes: e1 sector 

m!ls 1igado a 1a burgues~a extranjera, conocido como e1 

aia "car1ista" de1 partido, y aque1 vincu1ado con 1a bur 
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gues![a nacional.ista .. Debí.do a l.a pugna entre estos dos 

grupos, su pol.~tica nacional. nunca hab:r.a sido compl.eta-

mente coherente, y como veremos m~s adel.ante l.as difere~ 

cias entre l.os dos sectores de AP iban a provocar l.a es

cisi6n definitiva del. partido en 1968. En l.o referente a 

su pol.![tica internacional., era igual.mente ambigua .. A l.a 

vez que propon:!.a un nacional.i.smo exagerado para l.a sol.u-

ci6n de l.os probl.emas del. Pera, aceptaba como principio 

fundamental. l.a col.aboración con todos l.os pa![ses que te

n~an problemas parecidos a aquel.l.os del. PerG en l.a büs

queda de sol.uciones comunes y coordinadas. Además, al. 

proponer l.a necesidad de l.a unión con todos l.os pa![ses 

con probl.emas semejantes a aquel.l.os del. Pera, se mante-· 

n~a e1 principio de 1a necesidad de tener relaciones di

p1om~ticas exc1usivamente con los pai.ses demócratas de1 

mundo, siguiendo un poco la orientaci6n establecida por 

los Estados Unidos en la "guerra fr:!.a." 

En términos glob.;".les, según algunos estudios consu.!_ 

tados, AP se distingu:!.a de los otros partidos burgueses 

peruanos del mismo momento hist6rico, por inclinarse ha-

cia soluciones dictadas "desde arrib~", y no formuladas 

con una participaci6n popu1ar efectiva. 113 / 

Lñ pequeña burgues:!.a: Movimiento Socia1 Progresista 

En lo que se refiere a la ideolog:!.a y 1as posturas 

pol:!.ticas de1 MSP nos parece que eran más parecidas a 
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aquel.l.as de l.os socia1ismos de 1a pequeña burgues1a que 

encuentran sus or~genes en el. social.ismo ut6pico, que a 

l.a ideol.og1a de l.a burgues~a industria1 de l.os bel.aundi~ 

tas. Por 1o mismo, obedeciendo a principios ideol.6gicos 

ut6pistas, a menudo l.os pl.anteamientos del. MsP como 

aque1l.os, eran ambiguos, aunque definitivamente m&s coh~ 

rentes que 1os AP. En e1 terreno de 1a pol.~tica naciona~ 

MSP rechazaba no s61o el. irnperia1ismo, sino también e1 

capital.ismo, manteniendo ia postura de que dicho modo de 

producci6n no ofrec~a una sol.uci6n para l.os probl.emas 

del. subdesarro11o peruano, y proponiendo en su l.ugar 1a 

necesidad de crear una formaci6n socia1 caracterizada 

por el. "social.ismo humanitario," que el.evar~a a1 primer 

1ugar "1a persona humana" más no una ciase social en pa!:_ 

ticu1ar. Segfin Sa1aza1 Bondy, quien fue ide61ogo de1 pa~ 

tido, e1 MSP se basaba en e1 humanismo, que "como doctr.!_ 

na y como actitud ••• se caracterizaba por 1a afirmación 

y defensa de1 hoobre, de su dignidad y sus valores ... .!!..!/ 
Indiscutiblemente, su concepto de1 "hombre" es impreciso 

como son tambi~n 1os conceptos de "dignidad," y "va1o-

res." Y es, precisamente, esta imprecisi6n y generaliza-

ci6n (ahistórica) 1o que nos permite categorizar su ide~ 

1og~a como socia1isrno utópico y burgu~s. 

Entre sus p1antearnientos generales se encuentra e1 

apoyo a1 autogobierne de todos 1os ciudadanos, 1a auto

gesti6n en 1a empresa, e1 p1uri-partidismo po1~tico, 1a 

autonomía de 1os sindicatos, y una forma mixta de 1a pr~ 
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p~edad. concepto que no encontramos del. todo coherente 

con su rechazo del. capital.ismo, ni con su proposici6n en 

favor de 1a el.iminaci6n de 1a propiedad privada en l.os 

medios de producci6n. Aunque MSP se procl.amaba en favor 

de eliminar l.a propiedad privada en l.os medios de pro

ducci6n, fueron rechaz~dos tanto l.a etapa del. capital.is-

mo del. Estado, considerada como necesaria en a1gunos.pa~ 

ses sncial.istas, como el. col.ectivismo. El. M5P proponía l.a 

v~a comunitaria, o sea l.a propiedacl social., como l.a sol.~ 

ci6n a l.os probl.emas del. pa:r.s. A nuestro parecer~ en una 

formaci6n social. con un sistema pl.ural.ista de propiedad, 

propicia l.a propiedad privada del. grupo, adem~s no es e~ 

paz de el.iminar l.a formaci6n de el.ases social.es. Por 1o 

mismo, 1a propiedad socia1 en este caso, todav~a cabe 

dentro de1 modo de producci6n capita1ista, y ser.!.a por 

ende, una contradicci6n con su rechazo de1 mismo. 

Respecto a1 Estado, este movimiento no 1o conceb.!.a 

como un instrumento a1 servicio de 1a c1ase dominante, 

inc1usive, segGn A1bcrto Ruiz El.dredge, quien era e1 ca~ 

didato a 1a presidencia de1 MSP en 1962, e1 Estado puede 

ser, te6ricamente, un instrumento "orrlenador," "humaniZ.!!, 

do a1 servicio del. hombre." ~/ El Estado, entonces, e~ 

tá concebido corno un vasto benefactor de1 hombre, de .!:.2-

dos 1os hombres y en todos 1os tiempos, sin ninguna ubi

caci6n hist6rica, concepto que permite 1a formu1aci6n de 

una po1.!.tic~ nacional. que se base en 1a intervenciOn ac-

tiva de1 Estado en todos 1os nive1es del. desarrol.1o in-
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dustria1 y sociá1 de1 pa~s. En un intento oor resumir 

1os principios b&sicos de1 ~~P, en 1o referente a sus 

p1anteamientos naciona1es, citaremos a Aguirre Garnio, 

quien citando e1 "ideario de1 Movimiento Socia1 Progre

sista" aprobado en 1962, afirma que: dicho .. ideario .. 

p1antea dos proposiciones fundaro.enta1es: 

. "Primera, que el. social progresismo reconoce 
e1 trabajo 'como Gnica fuente de derecho;• 
sequnda, que considera como principio bási
co 'l.a propiedad socia1 de 1os bienes de ca
pital.' y que en consecuencia, propugna 'l.a 
naciona1izaci6n, municipa1izaci6n, cooperati 
vizaci6n y dem§s formas de propiedad comuni= 
taria de l.os recursos y medios fundamental.es 
de producr.i6n." 116/ 

Respecto a los p1anteamien.tos referentes a 1a po1:1-

tica internaciona1, 1a posición de1 MSP era deci.didarnente 

más coherente que 1a de AP. MSP sosten:1a 1a necesidad de 

mantener re1aciones dip1om~ticas, cu1tura1es y comercia-

1es con todo e1 mundo, y no e:x:c1usivarnente con 1os .. pa!.-

ses demócratas." Además sosten~a una postura c1aramente 

"tercermundista, sosteniendo 1a necesidad de una po1!.t~ 

ca de so1idaridad con todas naciones subdesarro11adas. 

Indiscutiblemente, 1os p1anteamientos genera1es de MSP 

se encuentran 1ejos de estar en coherencia con 1os de AP. 

su ideo1og!.a y sus p1anteamientos po1!.ticos y econ6micos 

nos permiten re1acionar1o en t~rminos g1oba1es, con 1a 

Democracia Cristiana (OC) otro partido nuevo en e1 esce

nario peruano en e1 per:todo de posquerra. 
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Ln pequeña burques!a: Democracia Cristiana 

DC, partido de 1a pequeña burgues!a principa1mente, 

se form6 en 1a década de 1os cincuentas, constituyéndose 

en potencia1 competencia para APRA, ba1uarte de 1a pequ~ 

ña buraues~a, ya para 1963. oc, en coa1ici6n con AP ha

b~a sido capaz de ganar 19 curu1~s en e1 Senado y 53 en 

1a cámara de diputados en 1as elecciones de 1963. Estas 

cifras son muy significativas si consideramos que APRA 

hab!a ganado 18 y 58 escaños en cada cá~ara respectiva

mente. 117 / Por supuesto, dentro de DC como dentro de AP 

exist~an fracciones con ideo1og!as que 11egaron a ser 

contradictorias, provocando su fraccionamiento interno 

y rompiendo 1a coa1ici6n en 1967. Además, mientras que 

existSan principios comunes, por se= oc y AP partidos de 

1a burgues~a, l.o cual. posibil.itaba su integración en una 

coyuntura espec~fica, exist~an, como veremos en seguida, 

otros fundamentns que irnpeCLran la conso1idacic5n total. en-

tre el.l.ns. 

En pri~er l.ugar, la ideol.og~a de l.a DC esta~a ba

sada fundamentalmente en el concepto cristiano del. comu-

nitarismo o el. comunal.isrno entre l.os hombres, y por ende, 

propon~a la organización de una estructura económica ba

sada en l.a producción cooperativa y comunitaria. soste-

n~a l.a posici6n de que todos l.os hombres tienen la "mi-

si6n°• de desarrol.larse compl.etamente, pero, como son 

miembros de l.a s·ociedad, es l.a sociedc.l.d misma l.a que ti~ 
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ne ob1igaci6n de proporcionar a ~· 1a posibilidad de 

dicho desarrol.l.o. Basándose en este fundamento, se 11eg6 

a formu1ar un concepto del. Estado y de l.a propiedad cia

ramente diferente del. concepto mantenido por la burgue

s~a industria1 de AP, por ejemplo. Para 1a DC e1 Estado 

no s61o debe intervenir en e1 curso del desarro1l.o econ~ 

mico para propiciar las condicio~es requeridas para ei 

crecimiento de una so1a clase, o de una fracción de c1a-

se, sino que debe ser el. benefactor de todos los hombres, 

regulando 1as relaciones en toda l.a sociedad para produ

cir el Bien Coman. 118 / El Estado ser~a el coordinador de 

"los bienes particul.ares," y ser:!.a el. organismo social. 

que representar:!.a l.a autoridad indispensabl.e para obl.i

gar a l.os miembros de 1a sociedad a cumpl.ir con l.as ~bl.~ 

gaciones impuestas para garantizar el. Sien Coman. En es-

te concepto, seria el. Estado el. que, paternal.istamente, 

tendr~a el. papel. de pl.anificar e iniciar el. desarrol.1o 

nacional. en todos sus aspectos. 

Hasta acá pudiera ser l.igerarn~nte parecido al. concee 

to de Estado tal. como est~ pl.anteado por AP. Sin embargo, 

tiene un matiz ñistinto, que conduce a una po11tica dife-

rente.Mientras que para AP el. Estado debl:a haber interve

nido en e1 proceso de desarro11o, creando l.a infraestruc-

tura para el. desarro11o industria1, y garantizando ciertas 

condiciones de paz a trav~s de l.as l.eyes social.es, y crea~ 

do una fuerza de trabajo educada técnicamente, debl:a al.a vez, 

dejar l.a propiedad privada de l.os medios de producci6n 
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intacta. Este no fue e1 caso de 1a DC como ya hemos me~ 

cionado. Para este.partido, e1 Estado ten~a 1a ob1igaci6n 

de 1imitar 1a propiedad privada. distribuv~ndo1a a todos 

1os hombres, y no dejándo1a en manos de unos cuantos. Es

to tendr~a que hacerse porque todos 1os hombres deben ser 

dueños de todos 1os bienes, y e1 EstAdo como Coordinañor 

de1 Bien Coman necesariamente tendr~a que garantizar 1a 

genera1izaci6n de 1a propiedad entre toda 1a comunidad. 

Esta diferencia de matiz estS bien i1ustrada con e1 si-

guiente s1ogan de oc: "Capita1ismo, pocos propietarios; 

comunismo, ningGn propietario; socia1-cristianismo, todos 

propietarios." 119 / Por supuesto, en e1 fondo, 1o que man-

tiene 1a oc no es 1a e1irninaci6n de ia propiedad priva-

~· ta1 como medio de producción, sino una eauitativa dis

tribuci6n de ia propiedad para que todos pudieran ser du~ 

ños, no s6l.o unos cuantos. 

Debe quedar bien c1aro que en ciertos momentos coyunt~ 

ral.es esta postura ser~ perfectamente concil.iab1e con 

aquel.1a de 1a burgues~a industrial., co~o fue el. caso de 

l.os primeros años del. gobierno de Be1aunde Terry, pero, 

en ningún momento podemos considerar1a como e~uiva1ente 

de aqu~l.l.a. 

La ideol.og~a de 1a oc es, propiamente hab1ando, una 

ideol.og~a de l.a pequeña burgues~a que apoya el. concepto 

del. pequeño productor y un sistema cooperativo en l.a pro

ducci6n, l.a distribuci6n, y el. consumo. En consecuencia, 

su po1~tica ser~a en ciertos puntos semejante a aquel.l.a 



230 

de 1a burgues~a industria1, pero en otros, ser4 bien dis

tinta. La DC peruana favorec~a una amp1ia redistribuci6n 

de 1os ing.resos, 1a l.imi taciOn de l.a propiedad privada 

tanto en el. campo como en l.a ciudad, y l.a organizaci6n de 

1a propiedad comunitaria en sus dintintas formas, tal.es 

como cooperativas, comunidades campesinas y empresas com~ 

nitarias. En l.as empresas comunitarias, J.os trabajadores 

ser~an responsbl.es de l.a obtenci6n, aportaci~n y manejo 

del. capital., no sol.amente al.quil.ar~an su fuerza de traba

jo. Dicho concepto de l.a empresa est~ en contradicci6n 

con el. concepto de l.a empresa capital.ista para, o sea, 

1a empresa en donde el. capital. es proporcionado por el. e~ 

pital.ista, y el. trabajo por el. obrero, quien no posee más 

que su propia fuerza de trabajo ... l-U.entras que l.a burgue

s~a industrial. se resist~a a l.a creaci6n de una Reforma 

Agraria profunda, que hubiera afectado tanto l.a gran pro

piedad como el. sistema de producci6n;1a oc propon~a una 

radical. Reforma Agr~ria y 1a creaci6n de unidades de pro

ducci6n comunitaria. Además, oc sosten~a l.a necesidad de 

l.a nacional.izaci6n de ciertas ~reas estratégícas de l.a 

producci6n y l.a creaci6n de empresas estatal.es que ser~an 

convertidas en empresas comunitarias una vez puestas en 

marcha. Sin l.ugar a duda, estas pol.~ticas difer~an cosí-· 

derabl.emente de l.as pol.~ticas de desarrol.l.o sostenidas 

por AP. 

La pequeña burgues~a: Partido Aprista Peruano 
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Quisiéramos, en este momento, considerar e1 G1timo oa~ 

tido importante que pudiera ser ubicado dentro de1. cuadro 

general. de partidos burgueses en pugna en los años pre

vios a1. go1pe de 1968: ei Partido Aprista Peruano. (PAP) 

a menudo iiamado APRA, (A1ianza Popular Revo1ucionaria Am~ 

ricana.) 

Hasta cierto punto hemos encontrado bastante similitud 

entre 1a ideo1og~a de 1os partidos burgueses emergentes, 

y 1.a ideo1og~a origina1 de APRA, que segan sus p1antea

mientos doctrinarios y su po1~tica, representaba básica

mente 1.os intereses de ia pequeña burgues~a. Habiendo si

do fundado en 1os años 20 1 s como una respuesta a 1a amen~ 

za de 1.as grandes corporaciones extranjeras a 1a pequeña 

burgues~a naciona1. PAP se identificó principa1mente con 

1os intereses de esta fracci6n de c1ase en e1 principio. 

Sin embargo, pronto sus posiciones contemp1aban e1 apoyo 

a 1os trab?.jadores y campesinos, ciases que por su situa

ci6n socio-econ6mica pudieron unificar fuerzar con 1a pe

queña burgues~a en 1a formación de un Frente Unico en co~ 

tra de 1a burgues~a internaciona1. No s61o por su ideo1o

g1a, que favorec1a a distintas c1ases socia1es, y una po

lítica nacionalista e indigenista, sino por su indiscuti

b1e lucha, aQn en 1a clandestinidad, para 1a sindica1iza

ci6n de 1os obreros peruanos, y 1a íncorporaci6n de 1os 

grupos ind1genas en 1a vida nacional, e1 APRA había gana

do e1 apoyo de distintas c1ases y de 1os inte1ectua1es d~ 

rante muchos años. Inc1usive, ser~a 1eg~timo decir que 
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hasta 1955 APRA en el. Per6 hab~a sido el. finico partido 

que representaba l.os intereses de l.as ciases y fracciones 

de ciases dominadas en contraposici6n a l.a el.ase dominan

te, consitituida, como ya sabemos, por ia burgues:!a expo~ 

tadora agro-minera, junto con l.os l.atifundistas. Entre 

sus principios fundamental.es encontramos: el. anti-imperi~ 

l.ismo, el. nacional.ismo, el. indigenismo, l.a reforma agra

ria, l.a nacional.izaci6n de l.a riqueza del. pa:!s, el. anti

comunismo, el. anti-ol.igarquismo, y el. cooperativismo. 12º/ 

De manera muy parecida a l.a que vimos con l.a -DC, 

el. Estado tendr:!a un papel. muy activo en todos l.os aspec

tos de l.a sociedad. ser:!a un "Estado Concil.iador" y "De

fensor"' que represetar:!a l.os intereses de ~ 1as c1a

ses socia1es afectadas por e1 imperia1ismo, que tendr~an 

1a obl.igaci6n de contro1ar 1as inversiones extranjeras, 

mas no de el.iminarl.as tota1mente, de dictar 1a 1egisl.a-· 

ci.6n socia1, l.aboral. y educacional. necesaria para el. "be

neficio general.", y de garantizar l.a participacic5n del.as 

masas en l.a pol.~tica nacional. • .!31:./ Según Víctor Ra'Gl. ua-

ya de l.a Torre, fundador del. APRA, el. Estado ser~a el. con 

trol.ador y director de1 desarrol.l.o econ6mico nacional.-

Nos indica que e1 Capital.ismo de Estado, impuesto en Eur~ 

pa durante l.a primera guerra mundial. ser~a adecuado para 

América Latina no s61o como una medida ele emergencia sino 

permanente. El. dec~a: 

"El. Capital.ismo de Estado del. tipo al.udido es 
una defensa del. propio capital.ismo concentr~ 
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do en 1os momentos de pe1igro en su instru
mento de opresi6n y de defensa ••• EP e1 Es
tado Antimperia1ista, estado de guerra de
fensiva econ6mica, es indispensab1e tambi~n 
1a 1imitaci6n de 1a iniciativa privada y e1 
controL progresivo de 1a producci6n y de 
1a circu1aci6n de 1a riqueza. E1 Estado An
tiimpreria1ista que debe dirigir 1a econo
m1a naciona1, tendr~ que negar derechos in
dividua1~s o co1ectivos de orden econ6mico 
cuyo uso implique un peligro imperialista. 
Es imposible conciliar y he ~qu~ e1 concep
to normativo de1 Estado Antimperis1ita 1a 
libertad absoluta individual en materia eco 
nómica con 1a 1ucha contra e1 imperia1ismo
• • • La diferencia entre e1 Estado Antimpe
ria1ista y e1 Capitalismo de Estado europeo 
radicará fundamental.mente en que mientras 
~ste es una medida de emergencia en 1.a vida 
de 1a el.ase capital.ista, medida de seguri
da~ y afirmaci6n de1 sistema, el. Estado An
tiir.\peria1ista desarrol.1.ar:1 el. Capital.ismo 
de Estado como sistema de transicl6n hacia 
una nueva organización social., no en benef~ 
cio del imperlal.ismo que supone 1.a vuel.ta -
al. sistema capital.ista, del. que es una moda 
1.idad,sino en beneficio de 1.as el.ases pro-
ductoras, a 1.as que ir~ capacitando gradual. 
mente para el. propio dominio y usufructo de 
1.a riqueza que producen .. " 122/ 

Por supuesto, no hay una definici6n n~tida de 1.o que 

Haya entiende por "1.as el.ases productoras," pero todo su 

trabajo parece indicar que se incl.uye a l.os trabajadores,· 

"1.as el.ases medias", (1.a pequeña burgues~a) y 1.os campes,! 

nos en esta categor~a- Sin 1.ugar a duda, aunque l.a posi-

ci6n de 1.a APRA respecto a 1a propiedad privada, 1as el.a-

ses social.es, y e1 sistema de producci6n era ambigua, el.~ 

ro que sus principios se prestaban para que miembros de 

diversas el.ases l.e concedieran su apoyo, junto con disti~ 

tos grupos de intel.ectual.es, profesional.es y estudiantes .. 

En resumen, el. APRA en el. Pera era un partido netamente 
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popu1ista, con una gran influencia ideo16gica en 1a clase 

trabajadora. Sin embarq~, a partir de 1956, su hegemon~a 

sobre estos grupos comenz6 a desintegrarse r~pidamente, 

como hemos indicado ya, con 1a formaci6n de otros parti

dos de 1a pequeña burgues~a, y· 1a expansi6n de movimien

tos basados en ideo1og~as marxistas. La desintegración de 

1a hegemon~a aprista sobre 1a clase obrera, ciertos c~rc~ 

l.os de intelectual.es, ciertos grupos de campesinos, y un se5?_ 

tor de 1a clase media, se inició principalmente a partir 

de 1956 debido a dos factores p-incipa1es: 1a alianza de1 

APRA con 1a clase tradicionalmente conocida como su ene-· 

migo 

1963 

1a o1igarqu~a tradicional tanto en 1956 como en 

y e1 proceso de democratizaci6n que se inici6 en 

e1 pa~s en 1956. Vereroos estos dos factores m~s deta11ad~ 

mente. 

A partir de1 apoyo otorgado a Manue1 Prado, represe~ 

tante de 1a o1igarqu~a peruana y 1a aita burgues1a finan

ciera, y presidente electo en 1956, e1 movimiento aprista 

comenz6 a perder terreno sobre todo entre ios estudiantes, 

inte1ectua1es, profesores, y otros miembros de 1a 11amada 

"c1ase media .. , o 1a pequeña burgues~a. Nuevamente, ai 

a1iarse con e1 Partido m~s reaccionario dei pa~s- e1 UNO, 

a partir de 1963, en contra de 1a coa1ici6n progresista y 

modernizante que representaba AP y DC se profundiz6 1a d~ 

bi1idad en su d~recci6n sobre 1os grupos arriba menciona

dos, y aOn sobre sus propios cuadros. A partir de 1a 

alianza con e1 UNO, uno podr1a decir que e1 APRA rea1men-
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te hab~a perdido su razón de ser. En prímer lugar, hab~a 

entrado en coa1ici6n con e1 partido más reaccionario de1 

pa~s, coa1ici6n que APRA rompi6 en parte a finales de 

1966 para unirse con el a1a conservadora del AP, el a1a 

carlista, vinculada con la burgues~a imperialista. (Deci

mos que APRA se hah~a desvinculado Onicarnente parcialmen

te de 1a UNO a finales de 1966, porque en 1967, estos dos 

partidos postularon al mismo candidato para diputado de 

Lima). En segundo lugar, 1a ideolog~a original de APRA 

qued6.tota1mente derrumbada a través de su comportamiento 

po1~tico en e1 Congreso durante 1os años 1963-1967. Su 

bandera anti-imperialista y nacionalista se destruy6 de

bido a su indiscutible apoyo a la famosa "Acta de Tal.ara", 

que hab~a sido l.a causa del. escánda1o nacional. por l.as 

concesiones otorgadas a 1a IPC (Internationa1 Petrol.eum 

Corporation) , representante evidente de 1a burgues~a im

perial.ista internacional.. Además, su l.ema de ser indige

nista y anti-ol.igárquica se desvaneci6 al apoyar 1a 

Reforma Agraria de 1964. Recordamos que dicha Reforma 

Agraria, aparte de dejar intactos los extensos terrenos 

de l.os extranjeros y muchos 1atifundistas peruanos 

no incl.u~a ninguna cl.áusul.a para l.a formaci6n de coopera

tivas ind~genas de producci6n, excepto en 1a zona de l.a 

Convenci6n y Lares. En efecto, hab~a sido tota1mente inca

paz de romper 1as estructuras arcaicas en el. campo, y de 

incorporar al. "indio" en l.a vida nacional.. Sin l.ugar a d~ 

das, l.a raz6n de ser de APRA hc-.b:(a dejado de existir du

rante 1os años 1963-1967, quedando compl.etamente extinguí-
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da su i.deol..og!.a original.. que era 1o que propiciaba e1 ap~

yc popu1ar que el. partido hab~a recibido. 

Pero no hab~a sido dnicamente l.a pol.~tica concil.iad~ 

ra del. APRA responsabl.e de su pérdida de inf1uencia ideo-

16gica respecto n ciertos sectores de 1a el.ase obrera, de 

l.a pequeña burgues!.a, de 1os intel.ectual.es, y de 1os est~ 

di.antes .. Dicha debj.l.idad hab:ta sido en parte el. resu:Ltado 

del. proceso misrno de democratización que se inici6. en el. 

Pera durante el. período presidencial. de Manuel. Prado en 

1956. Este proceso hab!.a dado l.ugar a 1a reiniciaci6n de 

1as actividades del. Partido Comunista, y a l.a formaci6n 

de otros partidos y movimientos marxistas .. Adem~s se rei-

nici6 l.a actividad cr!.tica en l.os c!.rul.os inteiectuaies. 

~irnientos de izquierda 

Respecto a 1a actividad de 1os partidos y movimien

tos poi~ticos de izquierda va1e 1a pena mencionar que se 

contaba entre e11os con dos ramas de1 Parti~o Obrero Rev~ 

iucionario, de tendencia trotskista1 ei Frente de Izquie~ 

da Revoiucionario que inciu!.a en sus fiias a personas que 

hab!.an sa1ido del ~R..."\. en l.956 e izquierdistas independien

tes que segu:í.an 1a i!.nea pequinesa dei PC: ia Vc.nguardia 

Revoiucionaria que segu!.a ia tendencia trotskista y que 

e~contraba apoyo entr~ ios estudiantes, aigunos sectores 

obreros y comuni~tas independientes. 

Aparte de la forraaci6n de estos partidos, se vio un 
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refuerzo en e1 Partido Comunista de 1~nea moscovita, como 

hemoR mencionado anteriormente en este trabajo. 

Además de estos grupos que constituyeron partidos p~ 

1~ticos, o por l.o menos los nuc1cos para partidos, cabe 

mencionar e1 desarro11o de grupos guerril.l.eros como e1 

Ej~rcito Nacional de Liberaci6n(EN~ y el Frente Aliado de 

Liberaci6n, que trabajaban en l.as zonas urbanas para la 

concientizaci6n de los obreros y estudiantes, los grupos 

que luchaban en el campo_ Es interesante notar que aan 

despuás del fracaso de l.os movimientos guerril.1eros, en

tre 1956-1966, se formó el. Comando Nacional de Coordina-

ci6n, organizaci6n constituida por el :L-lovi~iento Izquier-

dista Revol.ucionario (MIR) , el ENI. y otros grupos urba

nos. (Es significativo mencionar que e1 MIR, que hab~a 

participado en 1as actividades guerri11eras a mediados de 

1a d~cada de 1os sesentas hab~a sido formado con e1 apoyo 

y participaci6n de1 exaprista, Luis de 1a Puente Uceda, y 

otros exapristas). 123/ 

Obviamente, 1os partidos y movimientos marxistas 

cuestionaban e1 sistema en su tota1idad, y no buscabé!'.n 

simp1es modificaciones o reformas, sino cambios radicales 

en e1 modo de producci6n y cambíos radica1es en 1a super-

estructura. Aunque evidentemente, en 1968 dichas agrupa-

cienes no jugaban un pape1 decisivo dentro de1 sistema p~ 

1~tico existente (tenían unos cuantos escaños en e1 Con-

greso) su creaci6n, reforzamiento y desarro11o eran sin 

duda indicadores de1 descontento pupu1ar y de 1a bfisque-
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da de so1uciones que representaban una orientaci6n ideo1~ 

gica bien distint~ a 1a ofrecida por 1os diversos parti

dos burgueses. Adem~s, aunque ganaron pocos curu1es en 1a 

cámara de diputados, e1 hecho rea1 es que se presentaron 

por primera vez exitosamente en e1 escenario po1~tico pe

ruano, habiendo estab1ecido, además, vincu1aciones con 

1os campesinos sector que hasta 1968 se vio efect~vamente 

e1iminado de toda posibilidad de participaci6n en 1as 

e1ecciones. 

Es muy significativo que e1 APRA, s~mbo1o de 1a ide~ 

1og~a de 1a pequeña burgues~a, haya perdido su hegemon~a 

no s61o sobre 1a pegueña burgues~a misma y sus inte1ectu~ 

1es, como se ha manifestado con 1a formaci6n de diversos 

partidos burgueses durante 1os años de 1950-1959, y sobre 

1a c1ase obrera, evidenciado e1 forta1ecimiento y forma

ci6n de partidos marxistas y de 1a nueva formaci6n de 1a 

CGTP, sino que estaba perdiendo su inf1uencia sobre 1os 

estudiantes universitarios, adem~s. 

Recordemos que despu~s de todo, 1a un~versidad es 1a 

cuna de 1os nuevos inte1ectua1es de ciase, y una transfo~ 

maci6n en su orientaci6n ideo16gica puede tener, pero no 

necesariamente tendrá, consecuencias importantes para 1a 

direcci6n po1~tica de un pa~s. Según un estudio de Ju1io 

Cot1er, despu~s de treinta años de direcci6n ideo16gica 

sobre 1os universitarios, e1 APRA 11eg6 a mostrarse obje

tivamente en desprestigio en 1968. Por ejemplo, en aque1 

año 1os candidatos apristas hab~a perdido 1as elecciones 
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en diez facu1tades de l.a Universidad de San Marcos, y en 

consecuencia, en l.a Federaci6n de F.studiantes. Los estu-

diantes apristas hab1an perdido l.as el.ecciones en aquel.l.a 

importante universidad ante estudiantes de diversas ten

denr.ias izquierdistas que se hab1an unido para pa~ticipar 

en l.as mismas. Adem~s del. ejempl.o de San ~arcos, en el. 

mismo año, l.a izquierda mostr6 un auge de popul.aridad en 

l.as elecciones estudiantil.es de l.a Universidad de Inge-

nier!.a, y en l.a Universidad Uacional. de Agronom:!a. En es-

tas universidades, l.a Vanguardia Revol.ucionaria, conside-

rada como de ultra-izquierda, casi emparejó su votaci6n 

con l.a corriente tradicional. de sus escuel.as. 124 / Por su-

puesto, l.a radical.izaci6n de 1os estudiantes no obedec~a 

Gnicamente a 1as condiciones internas, sino que recib~a 

gran inT1uencia de 1os acontecimientos exteriores, ta1es 

como 1a experiencia cubana, 1os guerri11eros en América 

Latina, 1a guerra de Vietnam, etc. Es importante hacer "9-

tar además que 1a radica1izaci6n de 1os universitarios no 

se ubic6 6nicamente en 1as instituciones de Lima, sino 

que se hab~a genera1izado en todo e1 pa~s, como afirma A~ 

berta Escob21.r en su an51isis de1 prob1ema universi.tario 

peruano: 

y as~ 11egamos a 1S68, con una gama de 
sectores izquierdistas marxistas y no marxis 
tas, que significan e1 destierro de1 aprisrnO 
como fuerza po1~ti.ca activa a nivel. estudian 
t.i.1 universitario .. " 125/ -

Por 1o que pudimos comprender en 1975, a trav~s de 

entrevistas personal.es con profesores, maestros, y estu-
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diantes en varias ciudades del. PerG., el. "destierro" del. 

aprismo· en l.as uni.versidades principal.es se hab~a hecho 

en una forma efectiva y duradera. 

Por supuesto con estas observaciones, ~ pl.anteamos 

l.a total. ruptura entre el. APRA y l.os nuevos intel.ectual.e~ 

pero s~ queremos establ.ecer l.a existencia real. de un mov~ 

miento hacia l.a izquierda marxista, un movimiento que re

presentaba una amenaza potencial. para l.a burgues:!a perua

na, sobre todo cuando l.o consideramos dentro del. cuadro 

gl.obal. del. crecimiento de l.os partidos y movimientos de 

izquierda, l.a concientizaci6n de l.os obreros y campesinos, 

y l.a crisis econ6mica del. pa~s. 

La• rel.aciones de fuerzas y l.a l.ucha pol.~tica entre l.956-

Mientras que el. cnadro pol.:!tico en 1956 mostraba re-

1.ativamente poca diversificaci6n, habiendo únicamente tres 

candidatos en l.as el.ecciones presidencial.es., dos de l.as el.~ 

ses tradicional.mente dominantes en el. pa~s, y uno de l.a 

burgues~a industrial. naciente, esta situaci6n hab~a cam

biado ya para 1962. La efervescencia pol.~tica del. PerG 

se mostraba p1enamente en estas el.ecciones, en l.as cual.es 

se postul.aron seis candidatos para l.a presidencia. Entre 

el.los encontramos a: Haya de l.a Torre, del. PAP, respal.da

do por sectores popul.ares y un sector de l.a burguesía tr!!_ 

diciona1; Bel.aunde Terry de AP apoyado por l.a fracción 

burguesa que representaba la industria moderna, y una pa~ 

te de la pequeña burguesía y sus intcl.ectuales; Odr~a del. 
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UNO, quien representabe a 1as c1ases y fracciones de 1a 

o1iqarqu:S:a tradicional; Cornejo Chavez, de OC, represen-· 

tante de 1a pequeña burgues~a cristiana; Pando,de1 Frente 

de Liberaci6n Nacional, representante de la izquierda maE 

xista, principalmente de1 PC; Castillo, del Partido Soci~ 

lista y Ruiz E1dredge de1 MSP en representaci6n de inte-· 

1ectua1es de orientaci6n socialista, no marxista. 126/ Los 

resultados de estas elecciones fueron bastante interesan-

tes, y trajeron como consecuencia la intervenci6n mili-

tar y su mantenimiento en el poder pol:S:tico durante un 

año. Esta intervenci6n es la primera muestra objetiva de 

la nueva conciencia militar, y por ende, vale la pena que 

la consideremos en detalle. 

Como ya heroos mencionado varias veces, e1 APRA hab~a 

perdido influecia sobre distintos sectores de 1a pob1a-

ci6n peruana; sin embargo, no hab~a perdido por comp1eto 

su apoyo popular~ y segGn algunos estudios consultados, 

este partido hab~a recibido mSs votos "Ue cua1quier otro 

en las elecciones de 1962. Sin embargo, a1gunos estudios 

sostienen que Haya de la Torre no hab~a recibido el tercio 

requerido por la constituci6n peruana para asumir la pr~ 

sidencia. 127/ En este caso, e1 Congreso, recién e1egido y 

sin una mayor~a abso1uta por parte de ninguno de los par

tidos, ten!a que haber decidido la suerte del presidente 

eligiendo uno de 1os tres candidatos que hab~an obtenido 

1a votaci6n más elevada. DiChos candidatos fueron: Haya 

de la Torre, Be1aunde Terry, y Manue1 Odr!a. 128 / Aunque 
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no es de1 todo c1aro, existe un acuerdo entre dos estu-

dios que indican que el Congreso, con una coa1ici6n ma-

yoritaria de APRA y UNO iba a nombrar a Odr!a como pre

sidente .129 / Inc1usive, seg~n e1 estudio de Víctor Vi-

11anueva, H~ya de 1a Torre estaba de acuerdo con el no~ 

bramiento de Odr!a para presidente, garantizando de es

ta manera su propio control político a trav~s de su ma

yoría proporcional en e1 Congreso. Vi11anueva afirma 

que de esta manera APRA calculaba que 1os militares no 

intervendrían en e1 proceso político. Sin embargo, an

tes de que se 11evara a cabo 1a e1ecci6n del Congreso, 

1as fuerzas armadas tomaron e1 poder. 

Aunque hay estudiosos que concluyen que 1as 

Fuerzas Armadas habían tomado e1 poder en 1962 simp1e

mente para evitar e1 triunfo de1 APRA, debido a 1os co~ 

f1ictos hist6ricos entre ambas instituciones, dudamos 

firmemente de esta conc1usi6n por considerar1a simp1is-

ta. Dicha conc1usi6n no toma en cuenta 1a natura1eza d~ 

námica, y por ende, cambiante, ni de 1as Fuerzas Arma-

das nide1APRA. A nosotros nos parece que 1a interven-

ci6n de 1os mi1itares se deb~a a un cambio de menta1i-· 

dad gue no 1es permit~a aceptar 1a posibj.1idad de un g~ 

bierno de coalición entre e1 APRA y e1 UNO. 

Vereroos nuestra manerR de pensar. Por un ia-

do, tenemos que recordar que e1 APRA se hab~a aliado en 

i956 no con Be1aunde Terry. quien representaba sin du

da a1 movimiento burgués orogresista, sino con 1as fuez.:-
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zas reaccionarias representadas por Manue1 Prado. Esta 

a1ianza muest~a e1 oportunismo de1 APRA en su búsqueda 

para 11egar a1 poder po1~tico, y 1o que es aún más impo~ 

tante, representaba una decidida ruptura con su ideo1o

g~a origina1. Recordaremos aderoás, que Odr~a represent~ 

ba e1 a1a reaccionaria de 1a burgues~a que estaba vine~ 

1ada con 1os 1atifundistas y 1os intereses extranjeros, 

un a1a tota1mente incapaz de hacer 1as modificaciones 

consideradas como necesarias para cambiar las estructu-

ras econ6micas tradiciona1es, y reso1ver as~, en parte, 

1os probl.emas en e1 campo, primera etapa indispensab1e 

para e1 nuevo acomodamiento de1 pa~s en el capitalismo 

monop61itico. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta e1 hecho de 

que ya para 1962, 1as fuerzas armadas peruanas (FF.AA.) 

hab~cnestado recibiendo, por casi 15 años, una educa-

ci6n que 1es permitia comprender 1a natura1eza de 1os 

prob1emas naciona1es y 1a urgencia de 11evar a cabe 

cambios estructura1es profundos para evitar una mayor 

radica1izaci6n de 1os campesinos y 1a clase obrera. A 

través de1 concepto de "seguridad interna", que discut.!_ 

rem~s amp1iamente en otro cap~tulo de este trabajo, los 

mi1itares consideraban que el desarrollo industria1 de1 

pa1s - respuesta propuesta para sacar al pa~s de la cr~ 

sis econ6mica - requer~a so1uciones erectivas para los 

prob1emas de los campesinos, los obreros y los grupos 

marginados . .!..12./ Por ende, es perfectamente factible que 
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considerando ei comportamiento po1~tico de1 APRA en e1 

pasado, y 1a posición reaccionaria de l.a UNO, 1os mil.i

tares temieron 1os resu1tados de una coa1ici0n entre e~ 

tos dos partidos (efectivamente, esta coa1ici0n iba a 

mostrar su incapacidad de resol.ver l.os probl.emas agudos 

del. pa~s unos cuantos años más tarde~. 

Además dei conocimiento de l.os probl.emas socio-ec~ 

n6micos de1 pa~s, en l.a nueva orientaci6n intel.ectua1 

estaba exp1icita l.a idea de un nuevo papel. de 1os mi1i

tares en l.a vida nacional - aquel de iniciadores y par

ticipantes en ios procesos de cambio social..-

Para nosotros es cornprensibl.e que en 1962, dadas 

1as condiciones existentes, y l.a nueva conciencia de 

l.os mil.itares, el. gol.pe de estado obedec~a a motivos 

distintos de aqueiios que hab:ta.n provocado ios mú1tigles 

golpes miiitares en 1a historia dei Perú. Este golpe 

marca ei fin dei apoyo de ias FF.AA.. a ias ciases y frac

ciones de ciase tradicionaimente dominantes en e1 Per6, 

e inicia un cambio de postura en favor de ia moderniza

ci6n capitaiista de su pa~s. 

Habiendo permanecido en ei poder por un año, ios 

miiitares permitieron nuevas eiecciones en 1963. Para 

nuestro estudio, es indispensable hacer notar que ias 

FF.AA~dieron su apoyo a1 partido de Beiaunde Terry, AP, 

representante de1 aia más progresista de ia burgues~a; 

su tradicional apoyo a las fuerzas dominantes tradicio

nalmente, hab~a sido pienarnente negado, mostrando cia

ramente un cambio de conciencia respecto a 1as necesi-
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dades del. pa~s. Con el. apoyo de 1as FF_AA. junto con su 

campaña el.ectoral. reformista, Bel.aunde Terry ganó 1as 

el.ecciones presidencial.es. Sin embargo, su partido, aan 

en coa1ici6n con 1a Democracia Cristiana, no pudo cons-

tituirse en mayor~a, ni en el. Senado ni en l.a Cámara de 

Diputados. La composici6n del. Congreso era l.a siguien

te.131/ 

Senado: AP-DC 
APRA 
UNO 
Tota1 

Cámara de 
Diputados: 

AP-DC 
APRA 
UNO 
otros 
Total. 

52 
58 
24 

6 
140 

Es importante notar que durante casi cuatro años, el. 

APRA, en vez de a1iarse con l.a burgues~a progresista y 

1a pequeña burgues.:!a de 1a DC forrn6 una coa1ici6n con el. 

UNO, impidiendo en esta manera 1a posibilidad de que se 

aprobaran medidas que hubieran iniciado al.gunos cambios 

estructural.es y que hubieran afectado profundamente 1os 

í.ntereses de 1a burgues.!.a exportadora y sus a1iados, 1os 

1atifundistas y 1os extranjeros invo1ucrados en activi-

dades primarias. En e1 Senado 1a a1ianza APRA-UNO con-

tro1aba 25 de 1os 44 votos, mientras que en 1a Cámara 

de Diputados, ten~a 82 de 1os 140, constituyendo en am

bas Cámaras una mayor.!.a. No podemos m~s que conjeturar 

acerca de 1as razones de esta a1ianza, as~ que dejare-

mos de discutir1as por e1 momento. Lo que si podemos 

afirmar es que dicha coa1ici6n jugaba un pepe1 fundar.te!!, 

ta1 en 1os sucesos po1~ticos de1 Pera, inclusive a1 pr~ 

vacar 1a intervención de 1os militares en 1968. Habién-

dese a1iado con 1a burgues.!.a industrial y 1a pequeña 
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burgues~a cristiana, es pol.itica~ente factibl.e que se 

hubieran podido l.1eva~ a cabo una serie de reformas que 

hubieran favorecido al. desarro11o industria1 del. pais 

sin 1a intervenci6n mil.itar en 1969. 132/ Pero, esto no 

sucedi6: en su l.ugar se propici6 l.a crisis hegem6nica 

que en conjunto con, y como el resu1.tado de l.a crisis 

econ6rnica produjo el. gol.pe de estado. Il.ustraremos este 

punto con un an:il.isis del. comportamiento del. Congreso 

respecto a l.as probl.em&ticas "issues" m:is trascendentes: 

l.a Reforma Agraria y el. probl.ema de l.a IPC. 

Como hab1amos visto previamente, l.a Reforma Agra

ria aprobeda por el. gobierno de Bel.aunde Terry en 1964, 

no fue l.o suficientemente ranical. como para modificar 

l.a estructura de l.a propiedad privada en el campo peru~ 

no y cambiar, por ende, las relaciones de trabajo. En 

efecto, entre otras estipulaciones reaccionarias, esta 

ley no disponía de la afectaci6n de los grandes comple

jos de la costa, ni en general de l.os latifundios de ia 

sierra, ni del uso de1 agua. Ade~§s, las instituciones 

administrativas estab1ecidas para l.levarla a.cabo, de h!:. 

cho sirvieron parü impedir su m~s m!ni~ funcionamien

to .133/ Es importante comprender c6mo pudo haberse dado 

esta situaci6n cuando se trataba de un problema t~n ag~ 

do como hab~a sido e1 campo peruano en aqu~l entonces. 

veremos muy esquematicamente el proceso de aprobación 

de esta 1ey. En primer lugar, exist~an cinco proyectos 

de ley que se presentaron al Congreso: uno de AP-DC, 
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uno de APRA, uno de UNO y uno del. Frente de Liberaci6n 

Nacional. (FLN), (grupo marxista), y un proyecto indivi

dual. de un diputado. El. proyecto de AP-oc era más pro-

gresista que el. de APRA, estipul.ando l.a restricción de 

1as extensiones de l.os comp1ejos de l.a costa y el. uso 

de l.a tierra excedente para 1a formación de cooperativas 

de trabajadores. Además, daba prioridad a la redistrib~ 

ci6n de tierras, y estipul.aba el pago en bonos a l.argo 

plazo para l.as expropiaciones. 

El. proyecto ºprogresi.sta" de l.a coal.ici6n AP-DC r~ 

fl.ejaba l.a influencia del. al.a izquierda de AP, represe~ 

tada por Edgardo seoane, el. vicepresidente, y l.a D~ d~ 

rante l.os primeros d~as del. gobierno de Bal.aunde Terry. 

El. proyecto de APRA fue considerado más moderado que 

aque1 de AP, sobre todo porque exc1u~a 1a afectaci6n de 

1os comp1ejos azucareros de 1a costa. Sin discutir, e1 

proyecto de UNO era reaccionario por comp1eto; propugn~ 

ba por e1 contro1 que hab~an tenido 1os 1atifundios en 

1a sierra, y 1os grandes comp1ejos de 1a costa. su pro

yecto demandaba e1 pago inmediato en efectivo en caso 

de expropiaci6nes, y se inc1inaba hacia 1a co1oniza

ci6n en vez de 1a redistribución. Respecto a1 proyecto 

de1 FLN, se puede considerar como "radica1", porque 

mantenra 1a necesidad de 1a expropiaci6n sin pago tanto 

de 1as tierras de 1a costa ccmo de las de 1os 1atifundios 

de 1a sierra, y su redistribuci6n inmediata .~ 

oespu~s de 1a discusión de 1os proyectos, e1 APRA 
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dio su apoyo a1 proyecto de UNO, efectivamente destru

yendo toda posibilidad de una reforma agraria que hubi~ 

ra modificado 1as estructuras en e1 campo, reduciendo 

1a situaci6n contradictoria entre 1as fuerzas que pugn~ 

ban por resguardar e1 víejo sistema de producci6n y 

aquellas que demandaban su destrucci6n. El gobierno de 

coaliciones hab~a mostrado su incapacidad de iniciar 

1os procesos de cambio en e1 Perú, sólo meses después 

de que hab~a entrado. Por ende, e1 descontento en e1 

campo permanec~a latente, y e1 aumento de 1a producci6n 

agr~co1a, aumento necesario para satisfacer las demandas 

nacionales, segu~a sin solución. La Ley de 1a Reforma 

Agraria que se aprobó finalmente, fue una ley de conce

siones, que favorec~~ a l.as fuerzas reaccionarias dei 

pa~s, y a l.os extranjaros vincu1ados a e11.as. 

Respecto a1 prob1ema de1. petr61.eo, sobre todo ei 

caso especifico del asunto entre IPC y e1. gobierno pe

ruano, hemos ya mencionado que l.a sol.uci6n ofrecida por 

Be1aunde Terry y ciertas facciones dentro del. gobierno, 

hab~a sido considerada como una traici6n al. pa~s, dado 

que, en todos sentidosr h~b~a favorecido a 1os intere

ses de 1.a compañia extranjera invol.ucrada y no a 1os 

del. PerG.. En rea1idad, el. "Acta de Tal.ara" que supuest~ 

mente iba a poner fin al. prol.ongado probl.ema con l.a IPCr 

se puede considerar como el fil.timo incidenter a l.a ra

z6n inmediata que propició el. gol.pe. 

Los prob1.emas entre el. gobierno peruano y l.a ºInte~ 
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national. Petrol.eum Company." tent.an una historia larga 

y representaba un "issue" que requer1.a una sol.uci6n ·ur-. 

gente. Debemos recordar que dicha cornpañ~a habta extra~ 

do petró1eo del. pats desde 1925. pagando s61o una parte 

de los impuestos requeridos, y e~portando grandes cant~ 

dades de petról.eo del. pa!.s :i.l.egal.rnente, todo bajo la 

protección de un arreg.lo l.lamado "El Laudo de Par!.s," 

f~rmado en 1922. Dicho Laudo habta otorgado todo tipo 

de concesiones a l.a IPC, incl.uyendo la venta del. produ~ 

to dentro del. Pera mismo, por un per!.odo de SO años. Al. 

acercarse el. final. del. perródo de aplicabil.idad del La~ 

do, l.a IPC, comenz6 a hacer gestiones para garantizar 

de nuevo sus pr:i.vil.egios. Sin embargo, ~'ª habiendo co

menzado l.a revisión de l.as condiciones del. arreglo nue-

vo, en 1S60, se produjo una escisión en la burgues~a n~ 

cional.. Una parte, los exportadores agro-mineros apoya

ban 1a IPC, mientras que 1a burgues~a industrial. adopt6 

una postura nacionalista. En aquel momento, el ejército 

mismo manifest6 su opini6n, opinión que negaba 1a vali

dez del. Laudo de Par~s, y exig~a que 1a IPC pagara el 

monto total de l.as contribuciones retenidas. 135/ Indis-

cutibl.emente,. aunque no hab!a un acuerdo total entre l.as 

fuerzas armadas, su actitud respecto al. probl.ema con l.a 

lPC indicaba una el.ara postura "nacional.ísta•• y 11 no-co-

l.aboracionista" respecto a l.as el.ases dominantes tradi

cional.es en el. Pera. 

Después de l.os incidentes de 1960-1961, el. arreglo 
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con l.a XPC qued6 pendiente por varios años. Incl.usive, 

1as FFAA mismas no hicieron aparentes progresos hacia 

una so1uci6n aGn en e1 afio de 1962-1963 cuando e11.as e~ 

taban en el. poder. Sin embargo, el. asunto no hab~a sido 

ol.vidado, y como nos dice V1.ctor Vi11anueva: "Durante 

1a campaña e1ectora1 de 1963 no hubo candidato que en 

forma más o menos c1ara o encubjerta ofreciera 'arre

gl.ar e1 probl.ema de l.a Brea y Par:Lñas.• .. 1361 Y en part!_ 

cul.ar, en l.o que se refiere al. presidente el.ecto en 

1963, Belaunde Terry, él. mismo prometi6 públ.icamente r~ 

sol.ver este probl.ema dentro de 90 d1.as. Pero, su prome

sa no se cumpl.i6. Incl.usive, no fue sino hasta 1968 que 

el. Presidente anunci6 que se hab~a 11.egado a un acuerdo 

con l.a IPC, y esto, no antes de haber sido sometido a 

presiones por parte c"lel. gob:í.erno de l.os Estados Unidos .. 

En s1ntesis, el. presidente Bel.aunde Terry habra l.l.egado 

a un acuerdo con la IPC, y el. i3 del. mismo mes de jul.io, 

en compañ1a de sus ministros y otros funcionarios, se 

traslad6 a Talara para expropiar los yacimientos de l.a 

Brea y Pariñas. Curiosamente, el. contrato no sali6 en 

1os diarios peruanos, as~ es que tanto el. públ.ico, como 

l.os miembros del. Congreso, s61o pudieron conocer el. 

arregl.o paul.atinamente, y al. ~onocerl.o, expl.ot6 un es-· 

candal.o nacional.. El. gobierno de Bel.aunde Terry, ya con 

el. apoyo de APR..~, hab~a firmado un contrato que otorga

ba nuevas concesiones a l.a XPC, y que condonaba l.a deu

da que l.a compañ~a había acurnul.ado por conceptos de im-



251. 

puestos no pagados y por 1a exportaci6n i1~cita de pe

tr61eo. Recordamos que 1a deuda tota1 de 1a IPC hab~a 

sido ca1cu1ada en 974 mi11ones de d61ares. Esta suma, 

nada despreciab1e, hab~a sido condonada por comp1eto, 

o, simp1emente por 1a concesi6n de 1a IPC de 1os yaci

mientos, bien exp1otados por m~s de 50 años - de 1a Brea 

y Pariñas.~/ E1 esc§nda1o se hizo mSs grande cuando 

se dio a conocer que 1a p~gina 11 de1 contrato hab~a d~ 

saparecido. Por supuesto, e1 Acta de Ta1ara trajo con

secuencias po1~ticas profundas que condujeron a 1a ca~-

da de Be1aunde Terry. Veremos breve~ente estas conse-· 

cuencias ... 

En primer 1ugar, los mismos inte1ectua1es de 1a 

c1ase burguesa denunciaban el Acta. E1 Colegio de Abog~ 

dos de Lima y l.as Facultades de Derecho de varias escu~ 

l.as se encontraban entre aquel.l.os que rechazaban el. Ac

ta. AdeMSs, el AP l.l.e~6 a dividirse a raz6n de1 arreol.o. 

El a1a izquierda de Eduardo Seoanc solicit6 la modifica 

ci6n del. Acta, y a1 no lograr el. cumplimiento de su pe

tici6n, se retir6 con sus partidarios, dejando al. ?res~ 

dente s6l.o con el apoyo del. a1.a ºcarl.ista" del. partido. 

Respecto al. APRA, su comportamiento era indiscutibl.eme~ 

te reaccionario, y en contradicci6n con sus principios 

original.es antiimperial.istas y nacional.istas. Esto re

sal.ta cl.aramente en el. estudio de V~ctor Vil.l.anueva, 

quien expl.ica: 

"F.l. Presidente de l.a C5.mara de Diputados, S~ 
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cretario Genera1 de APRA, se opone en e1 
seno de1 Congreso a 1a anu1aci6n de1 con
trato declarando que 'el contrato es irre
versib1e# • añadiendo que quienes •preten-
dan 1a abo1ici6n de ese acto est~n come
tiendo una traici6n y son vende-patrias. •"!l.!!,/ 

Por supuesto, después del escánda1o púb1ico creado 

por 1a pérdida de 1a p4gina 11 de1 contrato, 1os repre-

sentantes apristas reaccionaron, aceptando la modifica

ci6n del contrato subsidiario que regu1aba la compa-ve~ 

ta del petr6leo, pero lo más importante es que no apoy~ 

ron la proposici6n de que se rechazara el Acta de Tala

ra en su totü.lidad, misma que he.b:1a condonado la deuda 

de la IPC. Mientras que el ala izquierda de AP se indi~ 

n6 por la insistencia de resguardar el. Acta, y sal.i6 

del. partido. APP.A ni siquiera tomó una posici6n de a

bierta condenaci6n del. gabinete cuya renuncia recl.amaba 

el. públ.ico. En otras pal.abras, una vez más el. APRA ado~ 

t6 una postura reaccionaria apoyando en aquel.l.os momen

tos a l.a f racci6n de el.ase que hab1a dado su voto en f ~ 

vor de l.os intereses for§.neos, y no en favor de "l.a na-

ci6n". El. APRA no se sal.i6 con el. al.a izquierda de AP, 

y con el. resto de l.o que constitu1a l.a minor1a l.iberal. 

en el. Congreso. que en aquel. entonces incl.u!.a al.a OC, s.!_ 

no que permaneci6 en una al.ianza con el ala "'carl.ista•• 

de AP y el. presidente Belaunde. En este momento, antes 

de anal.izar l.a ca!.da inmediata del. gobierno, queremos 

retomar nuestra presentación de la composición de l.as 

al.ianzas en el. Congreso entre 1963-1968. 
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Recordemos que en 1963, el. partido AP se encontra

ba en una coal.iciOn minoritaria con oc mientr~s que e1 

APRA y UNO se encontraron en una a1ianza mayoritaria. Ya 

para 1968, este cuadro se hab~a desintegrado totaimente. 

En primer l.ugar, ya hacia mediados de 1968 el. APRA hab~a 

abiertamente rel.egado su apoyo a 1a UNO a segundo 1ugar, 

dándo1o abiertamente a l.a a1a derecha de AP, es decir, a 

l.a "gran burgues·~a" industrial. vincul.ada a l.os intereses 

extranjeros do l.as corporaciones transnacional.es~ En se

gundo l.ugar e1 partido DC también hab~a sufrido una divi

si6n interna, dando como resul.tado que únicamente el. al.a 

más conservadora fuese el. sector que estuvo apoyando a 

Bel.aunde Terry. Adern~s, en 1967, aún este sector del.a 

DC considerando ia po1~tica de aeiaunde Terry de ser dem~ 

siado conservadora, se retir6 de 1a coa1ici6n. Hacemos 

hincapié, de nuevo, en ei hecho de que e1 partido AP 

se hab~a dividido en 1968, retirándose de 1a coa1ici6n 

1a fracci6n más izquierdizante de1 partido, sector enca

bezado por e1 presidente de1 mismo,Edgardo Seoane. 

Respecto a 1a posición de APRA, ya para media

dos de 1968, hemos mencionado que se hab~a desvincu1ado 

parcial.mente de1 UNO, a1iándose con e1 a1a cariista de 

AP, pero cabe recordar que a1gunos de sus miembros ha

b~an sa1ido de sus f i1as para formar e1 Movimiento Iz

quierdista Revo1ucionario (MIR) , situaci6n que tambi~n 

demostraba su vue1ta a 1a derecho. Inc1usive, a1 fraca

sar dos gabinetes en sus proyectos para reso1ver 1os 
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probl.emas fiscal.es del. pa~s, despu~s de l.a deval.uaci6n 

del. sol., de1. l. de septiembre de 1968, el. APRA establ.e-

ció rel.aciones firmes con .AP, formando l.o que se ha l.1.~. 

mado el. "gabinete conversado,*"139/ que inc1.u:ta a Oswa!_ 

do Hercel.1.es, vincul.ado al. APRA, como el. Primer Minis

tro del. pa:ts, y Manuel. Ul.l.oa, representante del. al.a 

"carl.ista" de AP, con l.a entrada del. "gabinete convers~ 

do" ya en junio de l.969, el. Congreso concedió facu1.ta

des especial.es al. mismo gabinete para que puediera tomar 

medidas urgentes requeridas para resol.ver l.os probl.emas 

fiscal.es del. pa:ts, y para iniciar una pol.~tica dirigida 

hacia l.a estimul.aci6n de l.a inversi6n privada. Como ex-

pl.ica Aguirre Gamio al. respecto: 

"Adem~s, se comenzaron negociaciones para con
seguir nuevas inversiones for§.neas en Miner:ta 
y petr61eo, para io cuai se modificó e1 art:tcu 
1o 56°de1 C6di~o de Minería, en beneficio de Tos 
inversionistas." ~/ 

Y, en agosto de i96B, hab~a sido este mismo ga

binete e1 que ten~a que confrontarse con 1a XPC para 11~ 

gar a1 arreg1o que ya es conocido por nosotros. Pe a11:t, 

sabemos que ei APRA apoy6 totalmente la so1uci6n anti-na 

ciona1ista ya explicada. 

Mientras que 1as coa1iciones en e1 Congreso hab:tan 

cambiado, se hab:ta cambiado, además, ei clima po1~tico 

* 11 Gabinete Conversado": g.::..binete de coa1ici6n formado en 
en 1968, que involucraba concesiones de AP para incor
porar miembros de1 APRA. Este gabinete aparer.tarncnte te 
n:ta también 1a aprobaci6n de~ partido reaccionario tJN07 
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genera1 de1 pa~s, mostrando una po1arizaci6n rn~s defin~ 

da debido a 1a fa1ta de éxito por parte de1 gobierno 

de Be1aunde Terry en su intento por so1ucionar 1os pro

b1emas de1 pa~s. Por ejemp1o, mientras que 1as fuerzas 

de 1a burgues~a nprogresista" hab~an ~ecibido gran apo

yo popu1ar en 1as e1ecciones municipa1es 11evadas a ca-

bo pocos meses después de1 comienzo de1 per~odo de Be-

1aunde Terry, registrando un aumento de1 37% a más de1 

50% de 1a votaci6n, tres años despuOs, 1a uni6n AP-DC 

1ogr6 emparejarse con APRA-UNO, mostrando una pérdida 

de popularidad. Además, 10 que es sumamente significat~ 

vo para e1 cuadro po1~tico en vísperas de1 golpe, es e1 

hecho de que 1a coa1ici6n APRA-UNO ganara diputados en 

Lima y La Libertad, en 1967. Inciusive, en aque11as 

e1ecciones, 1a votaci6n registrada para 1a izquierda se 

hab~a incrementado en un 12.35% en re1aci6n con 1as 

e1ecciones de 1966, mostrando una ciara tendencia hacia 

un movimiento de concientizaci6n de 1a pob1aci6n y e1 

descontento con e1 régimen popu1ista de aeiaunde Te

rry. i4i/ 

Cabe mencionar que este cuadro po1~tico estaba 

acompañado por e1 conocimiento pa.b1ico de una muy exte~ 

sa participaci6n de funciones gubernamenta1es en 1as a~ 

tividades de contrabando. E1 nivei de corrupción de1 g~ 

bierno civi1 hab~a sido otra causa que estaba conducie~ 

do a 1a crisis po1~tica y hegemónica en e1 pa~s. 
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EL GOLPE DE ESTADO DEL 3 DE OCTUBRE DE i968. 

¿Qué es 1o que este cuadro po11tico tan comp1icado 

representaba para el cuadro po1~tico futuro de1 pa~s? 

En primer 1ugar, debemos de recordar que se hab~an pro

gramado e1ecciones naciona1es para 1969. Sin embargo, 

después de1 escánda1o de1 Acta de Ta1ara, que hab~a co~ 

ducido a una divisí6n en AP: despu~s de 1a retirada de 

DC de la coa1ici6n que hab!a recibido el apoyo de las 

FFAA: y después de la nueva coa1ici6n entre APRA (que 

se encontraba todavía vinculada en cierta forma con 

UNO) el ala más reaccionaria de AP ¿cuáles hubieran si

do las perspectivas para la elecci6n de un gobierno pr~ 

gresista. capaz de iniciar cambios profundos en el cam

po y en las re2aciones de trabajo en~re los obreros y 

patronal.es? Cual.quier respuesta definitiva a esta pre

gunta, ser1a simplemente especul.ativa. Sin embargo, 1o 

que es efectivamente cierto, es que no exist1a hegemo

n1a en el. PerG, s6l.o un año antes de l.as nuevas elec-· 

cienes. Además, no hab~a ninguna garant~a, bas~ndose en 

la experiencia de 1963-1968, de que un gobierno burgués 

civil de coalición hubi~ra podido resolver los probie

mas del. pa~s,poner fin a l.a crisis econ6mica, y de al.11 

e1.iminar l.a posibi.l.idad de l.a "subversic:5n" en el. Pera. .. 

Las contradicciones internas de l.a rnisma el.ase bu~ 

guesa, hab1an l.imitado sus posibilidades de iniciar un 

programa capaz de resol.ver l.os probl.emas cr1ticos del. 

pa1s, y hab~an en esta forma, dejaao abiertas las pos~ 
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bi1idades de una radica1izaci6n de ampl.ios sectores de 

la ciase obrera y campesina. Suponiendo una repetici6n 

de estas pugnas internas, y 1a e1iminaci6n de los gru

pos netamente reformistas, ta1es co~o e1 a1a izquierdi

zante de AP y la OC, del poder pol~tico, las contradic

ciones entre l.a burgues.:ta y l.a el.ase obrera, y las exi~ 

tentes entre·l.os campesinos y los latifundistas, no hu

bieran tenido otra posibilidad que la de seguir agudi

z&ndose, provocando a l.a larga l.as condiciones para una 

verdadera revoluci6n de masas. Conscientes de estas cir-

cunstancias, de la radicalización paulatina de ciertos 

sectores de la pobl.aci6n, debido a la situación inter

na y externa, y plenamente temerosos de las movil.izaci~ 

nes de l.os obreros y 1os campesinos, 1as FFAA peruanas 

tomaron l.a decisi6n de intervenir en la po1itica, po

niendo fin a l.o que ell.os ll.amaron "l.os juegos de l.a 

burguesia", y tomaron l.as riendas del. proceso que esta

ba diseñado para poner fin al. largo periodo de desinte

graci6n de la estructura tradicional. para permitir la 

iniciaci6n rápida de l.a industrializaci6n o "rnoderniza

ci6n'' del. pa.!.s. 

Ei desarrollo dentro de1 capital.ismo dependiente 

requiere una poblaci6n relativamente tranquil.a, mediat~ 

zada ideol.6gicamente; pero, l.a efervescencia pol..!.tica 

en el Per6durante l.os años 1956-1968, as.!. como l.a ~gu-

da crisis econ6mica, heqem6nica y pol.!tica no eran 

condiciones para garantizar ''l.a tranquilidad", y "el. 
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orden": - en una pal.abra, l.a seguridad interna. La cri

sis econ6mica, pol.:!tica, y moral. requer~a sol.uciones r~ 

dica1es y rápidas. Por esta razOn 1os mil.itares decidí~ 

ron poner din a1 juego l.ibre de l.as circunstancias, y 

ejercitar su nueva funci6n, l.a funci6n que l.as teor:!as 

sobre 1a "seguridad interna" l.es hab:!an asignado: l.a 

participaci6n activa en todos l.os procesos nacional.es, 

tema que sera extensamente desarrol.l.ado en el. Cap:!tul.o 

IV de este trabajo. 
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NOTAS 

J:./ Entre 1as fuentes emp1eadas para e1 estudio de l.a es 
tructura econ6mica peruana antes de 1945. menciona-
mas ias siguientes referencias: 

Sunke1. oswa1do y Paz, Pedro. El. subdesarrol.l.o l.ati
~~ericano y l.a teoría del. desarro1l.o, Sig1o XXI, 
Segunda edic.i6n, México. l.972, pp. 1.7-29: Bl.-97: 
306-344: CEPAL, Estudio econ6mico de América Latina, 
J:2.7..1., Naciones Unidas, Nueva York. 1972, primera pa~ 
te: .Hal.perin Dcnghi,, T'..l.l.io, Historia contemporánea 
de América Latina, Al.ianza Editorial, Madrid, Terce
ra edición, pp. 358-373: pp. 424-428: Bambirra, va
nia, El. capital.ismo dependiente l.atinoamericano, Si
gl.o XXI, México, 1974; Mariátegui, José Carl.os, 2 
Ensayos de interpretaci6n de l.a real.idad oeruana, E!!!. 
presa Editora Amauta, Lima, Perú, Vigésima Edici6n, 
l.973: Mal.pica, Carl.os. Los duer.os de1 Perú. edicio
nes Peisa. Lima. Perú, Séptima edición, 1974; Yepes 
de1 castil.1o, Ernesto, Perú 1.820-1920, un sig1o de 
desarro11o capitalista, Instituto de Estudios Perua
nos, Campodonico Ediciones, s. A., Lima, l.972; Matos 
Mar, José. compilador, La o1igarauia en e1 Perú, Am~ 
rrortu Editores, Buenos Aires, l..969; Fuenzal.ida Vol.1. 
mar, Fernando. "Poder. etnia y estratificaci6n so- -
cia1 en el. Perú actual.", en Perú hov, Matos Mar, Jo
s~ .. y otros, Siglo XXI. México, Segunda edición, 
l.971: Bra\To Bresani, José, "Dinámica y estructura 
del. poder, refl..?:-:iones prel.iminares", en Perú hoy, 
op. cit.; Kl~~er., ?eter, F. Modernizution, Disl.oca
tion, and Origens of the Peruvian P.:oristu Partv, 
l.870-1932, The University of Texas Press. Austin and 
London, 1973. 
Cabe mencionar aue existían en el. Perú, además de 
l.as relaciones de producci6n cuasi-feuda1es (o prec!t 
pita1istas) y ias reiaciones capital.istas. re1acio
nes propias a 1as comunidades indígenas caracteriza
da por un tipo de cooperativismo primit~vo. Sin em
bargo, debido a que 1a producci6n Ce estas comunida
des no contribuían en gran escá1a a 1a producci6n 
g1oba1 nacionai, no 1as hemos considerado entre l.os 
sistemas de producci6n principa1es en el. período en
tre igoo y l.945. Adeffi~s. segiin a1gunos autores. ia 
existencia de este tipo de comunidades estaba ya ba.§. 
tante reducida en este período. Para un tratado so
bre 1a desintegraci6n de ias comunidades indígenas, 
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ver: Castro Pozo, Hi1debrando, De1 ay11u a1 coopera
tivismo socia1ista, Editoria1 Juan Mej1a Baca, Segun 
da ediciOn, 1969, Tercera parte, cap~tu1os v, VI, -
VIl:, y Anexo 1. 

Sunke1 y Paz, op. cit.; CEPAL, Estudio econ6mico ••• 
1971, Ha1per~n, op. cit.: Bambirra, op.cit.; adeiñ4s, 

~L~nT:Iªñi~;:~ ae~=~~~~tN~~~º~:s1~nid~~~miex~~~. 
1972, pp. 4, 17-18, 10 11; Cot1er, Ju1io, "Crisis 
po1~tica y popu1ismo mi1itar", en PerG hoy, ed. cit., 
pp. 108-110; Oficina Naciona1 de Estad1stica y Cen 
sos, Indicadores demofir~ficos, sociales, econ6micos, 
y geogr3ficos del Per , Oficina Nac1onal de Estad~s
tica y Censos, voi. II, Lima, 1974. Para e1 crecimien 
to pob1aciona1 de Lima, ver: pp. 3 y 7 de este estu-
dio. En e1 censo de 1940 encontramos únicamente 1a 
cifra absol.uta para el. Departamento de Lima: mientras 
que para Lima Metropol.itana hay cifras absol.utas para 
1961 y 1972. ver adem&s: Cotl.er "Crisis pol.!.tica ••• " 
p. 109. 

Ibid. Además ver: Mal.pica, Carl.os, El. mito de l.a ayu
cra-exterior, Cuadernos Vil.l.arreal., CIES Ediciones 
EUNAFEV, Lima, 1973, sobre todo, cap!.tul.o :r.:r.I, '"Ter
cera etapa, de 1950 a 1a actual.idad:" Roca Torres, 
Luis, Imperial.ismo en el. Perú, viejas ataduras con 
nuevos nudos, Impresa en Lima por ios talleres de 
:r.mprenta Ramos, 1973: Anaya Franco, Eduardo, Impe
rial.ismo industrial.izaci6n y transferencia de tecno-
1og1a en e1 Perb, Editoria1 Horizonte, Serle Rea1i 
dad Peruana, No. l., Lima, circa 1974. Para l.a nueva 
orientaci6n de 1as inversiones extranjeras después 
de l.a Segunda Guerra Mundial., ver además, Magdoff, 
Harry, "El. Imperial.ismo ayer y hoy," en La era del. 
imperial.ismo, Editorial. Nuestro Tiempo, México, 1969: 
y Dos Santos, Theotonio, Dependencia y cambio so
cial., Cuadernos de Estudios socio Econ6micos, CESO, 
Universidad de Chil.e, Segunda edici6n, 1970. 

Mal.pica, El. mito ••• , pp. 59-62. Durante este per~odo 
se promul.garon una serie de l.eyes que efectivamente 
sirvieron para abrir 1as puertas del. Perú a l.a inver 
si6n extranjera, dando toda el.ase de facil.idades pa= 
ra el. inversionista foraneo respecto al. retiro de 
l.as util.idades, l.os impuestos, l.a importaci6n de bie 
nes de capital., etc. Ejempl.os de l.as nuevas l.eyes -
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son aquel.J.as de1 petr61eo. fomento industria1. y e1 
código de miner~a. Manue1 Odr~a entr6 en e1 gobierno 
por un gol.pe de estado en 1.948, y después fue "e1egi
do" como presidente en 1950. poaici6n que ocup6 hasta 
1956. Su gobierno representaba particu1armente 1.os i,!l. 
teresea de 1os exportadores agro-mineros, sector que 
incl.u~a fuertes intereses extranjeros: Anaya Franco, 
op. cit., p. 38. LOs gobiernos de Manue1 Prado (1956-
1962), y de Fernando Be1aunde Terry (1963-1968) favo
rec~an 1a inversi6n extranjera en el. sector manufact!!., 
rero. 

~ CEPAL, Tendencias •••• pp. 2-3. 

Y~-· p. 3. 

2/ Mal.pica, LOs dueftos ••• y E1 mito ••• ¡ Yepes de1 Casti-
11.o, op. cit. 

~ CEPAL, Tendencias ••• ~ p. 9. 

2/ Ibid. • p. S • 

.!.Q/ Ibid. • p. 28 • 

.!.!L~-

~ ~gency for Internationa1 Deve1opment (A.I.D.), ~
mic Data Book, Latin America, Office of Proqram and 
Po1icy Coordination, Statistics and Reports Division. 
Washington, D.C., 1970 y 1972. 
Se refiere aqu~ ai ba1ance de comercio, no ai de co
mercio y servicios. que permaneci6 con déficit hasta 
l.970. ver: Ibid •• 1972. p. 6. 

~ Ibid., 1972, p. 6¡ y Direction of Trade, pub1icado 
por e1 Fondo Monetario Internationa1 y ei Banco Inte~ 
naciona1 para 1a Reconstrucci6n y Desarro11o, Washing_ 
ton. D.C., 1972, P- 82. Ver además: CEPAL, ~
cias •••• p. 27. y pp. 32-33. 

~Mal.pica. E1 mito •••• p. 66 • 

.!.§/ Ma1pica, Los dueHos ••• ¡ Béjar Rivera, Héctor, Per6 
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1965: apuntes sobre una exceriencia querri11era, ca
sa de Las Américas, La Habana, CUba, 1969, pp. 16-20. 
Específicamente refiri6ndose a 1a minería, ver: CEPAL, 
Tendencias .... , pp. 5-6. 

]:J./ Ma1pica, Los dueno~---• p. 277. 

~~bid •• pp. 277-278. 

]'2/ Ma1pica, E1 mito ••• , pp. 33, 35, 81: 
op. cit., cuadro 3, p. 19, cuadro 4 

_6Q/ Ma1pica, ~-• p. SS • 

Anaya Franco, 
p. 24. 

.a.1/ Ibid., cuadro II, p. 33, cuadro VII, p. 81: Anaya Fra~ 
co, op. cit , Cuadro 4. 

~ Ma1pica, Xbid., p. 01. 

~ Anaya Franco, op. cit., pp. 18-22¡ cuadro 4, p. 24: 
Ma1pica, E1 mito ........ 

~ CEPAL, Tendencias .... , p. 2; Además, Ma1pica, Car1os, 
cr6nica de1 hambre en e1 Per~, Monc1oa-campodonico, 
Editores Asociados, segunda edición, Lima, 1970. ver: 
cuadro II para e1 dasarro11o de 1a producción de1 Pe
r\l destinada a1 consumo interno entre 1963-1967, p. 
234¡ respecto a 1a producción para exportación entre 
1963-1967, cuadro III, p. 235. En 1967, 1a producción 
de1 a1god6n y de1 azucar, productos exportados, su
frió bajas con~iderab1es, mientras que 1a producción 
dei café aumentó 1igeramente sobre ia de i966; sin em 
bargo, todavía no i1egaba a ia producci6n de 1963. 
Respecto a 1a importaci6n de a1imentos desde 1956 a 
1966, ver: p. 236. 

~ Wheaton, Phi1ip E. "La reforma agraria en e1 Perú: 
un cambio revo1ucionario vs un cambio modernizante'', 
en Fichas de Isa1, E1 nuevo Perú, Afto 4, Vo1. 4, No. 
41, Movimiento de Ig1esia y sociedad en América Lati
na, Montevideo, Uruguay, 1972, pp. 12-18. 

~ CEPAL, Tendencias ••• , p. 1. 

2,2/ Béjar. op. cit .• p. 20. 

~ Ma1pica, Cr6nica •.•• p. 236: pp. 321-240. 
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Z-2/ .ll!.!.!!- • p • 2 3 3 • 

2Q/ Béjar, op. cit., pp. 19-20. 

~ Favre, Henre, "E1 desarrol.1o y l.as formas del. poder 
ol.igárquico en el. Perú," en M.atoS Mar, José, compil.!!_ 
dor, La ol.iqargu~a en el. Perú, Amorrortu Editores, 
Buenos Aires, 1969, P- 114. Béjar usa l.as estad~sti
cas del. primer censo nacional. agropecuario de 1961. 

~ Hobsbawn, Eric, "Un movimiento campesino en el.. Perú.'" 
en Rebel.des primitivos, Ediciones Ariel., Barcel.ona, 
Espana, 1.968, P- 236: Béjar, op. cit., Apéndice v. 

~ Béjar, op. cit., pp. 18-19. Las cifras provienen del. 
Xnstituto Nacional. de Pl.anificaci6n, de l.a Direcci6n 
Nacional. de Estadística y censos, Primer censo na
cional. agropecuario, Lima, 1963. 

~ :Cbid., p. l.B. 

~ Petras, James y Laporte Robert, Peri:í: transformaci6n 
revol.ucionaria o modernizaci6n, Amorrortu Editores, 
Buenos Aires, 1971., p. 112. 

~ :Cbid. 

-n./.~-

~ Wheaton, op. cit., p. 15. 

_ª2/ Petras, y Laporte, op. cit., p. 11.2¡ Para un estudio 
bastante deta11ado de 1a 1ey de reforma agraria de 
l.964, pp. 38-87¡ Wheaton, op. cit., P- l.7. 

~ cangahua1a, Manuei, E1 cooperativismo peruano, comi
té de Educaci6n de 1a Cooperativa de crédito "Santa 
El.isa", Ltda., NO. 39. agosto, l.972. p. 41.. 

~Petras y Laporte, op. cit., p. 48. 

~ CEPAL, Tendencias ••• , p. 5-6. 

~ Ibid., p. 22¡ En l.961 1as ciudades perdidas, junto 
con l.as viviendas en forma de chozas de madera y pa
ja, representaban e1 25% de 1a totaiidad de iae vi-
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viendas de1 país: en 1970 esta cifra había aumentado 
a 26%. Es importante, además, tomar nota de que ac
tual.mente se considera que 1os cinturones de miseria, 
ahora l.l.amados .. puebl.os jóvenes", cuentan con más de 
l.a mitad de l.a pobl.aci6n total. de Lima. Por supuesto, 
esta pobl.aci6n carece de casi todo l.o necesario para 
una vida urbana decorosa (sistema de drenaje, l.uz 
el.éctrica, pavimentaci6n, cal.l.es, etc.)1 además, en
tre el.l.a se encuentra un al.to nivel. de desempl.eados 
y subempl.eados. Su presión sobre l.as instal.aciones 
de l.a ciudad, tal. corno l.as escuel.as y hospital.es, 
más su descontento general. constituye un pel.igro ].a
tente para el. orden establ.ecido. Esta información 
fue proporcionada por miembros de l.a ig1esia peruana 
en entrevistas persona1es en 1975 y es distinta a 1a 
información oficia1 que aparece en 1os estudios de1 
CEPAL. Ver además: Rodríguez, A1fredo y otros. De in
vasores a invadidos, Serie Praxis 4, DESCO, centro 
de Estudios y Promoci6n de1 Desarro11o, Lima, 1973 ... 
LOS autores de1 1ibro afirman que según cá1cu1os con_ 
servadores, debido a que se inc1uyen en e11os única
mente 1as ciudades perdidas oficia1mente reconocidas, 
en 1967, e1 19% de 1a pob1aci6n 1imefta habitaba en 
e11as. Esta cifra 11eg6 a 25%, oficia1mente reconoc~ 
do. en 1970, pp. 11-12. Ver, además: B~jar, op. cit. 
p. 41.. 

~ CEPAL, Te·i.dencias ••. , p ... S. 

~ Los estudios consu1tados indican que efectivamente 
en el. Perú hab1a comenzado a formarse, sobre todo 
después de 1950, una reducida, pero dinámica burgue
sía industria1 nativa, 1os fines de 1a cual., eran 
distintos de 1a burguesía agro-exportadora y finan
ciera tradicional.. La nueva fracci6n de 1a burguesía 
emerge como una fuerza en e1 escenario po1ítico ya 
en 1962. Es importante notar, sin embargo. que 1os 
industria1istas no constituían una fracci6n de c1ase 
necesariamente divorciada de 1a o1igarquía tradicio
na1, sino que, en muchos casos, 1as mismas fami1ias 
habían diversificado sus funciones. Sobre este tema 
ver: Favre, "E1 desarro11o y 1as formas de1 poder 
ol.igárquico en e1 Perú", op. cit. 

~ CEPAL, Tendencias .. ~. p. 1. 

p. l.l.. 
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~ Xbid., p. 24: Hobsbawm, Eric, "Perú, l.a revo1uci6n 
singu.l.ar", en Fichas de ISAL El nuevo Perú, ~ 
cit., p. 4 .. Wil.l.more, L.N .. , "Estrategia del. desarro
l..l.o", en Probl.emas del. desarrol.l.o, Instituto de :In
vestigaciones Económicas, México, 1971, p. 98. Ade
más ver: Rodríguez, op. cit., p. 99 en donde se es
timaba que en l.970 s6l.o en l.a zona de Lima Metropo
l.iLana, el. 30% de l.a PEA se encontraba desempl.eado o 
subempl.eado mientras que en 1as barriadas mismas 
(cinturones de miseria, favel.os), de Lima, l.a cifra 
por cál.cul.os oficial.es era de 35% • 

.á.Q/ CEPAL, Tendencias •.• , p. 17 (subrayado nuestro) Bé
jar, op. cit .. , p. 21: "Según datos oficial.es, 24 mil. 
privil.egiados disfrutan de una renta de 2 mil.l.ones y 
medio de sol.es al. ano (unos 62,SOO d61ares) mientras 
que 11.976,000 despose~dos apenas sobreviven con 
6,310 soles anuales (unos 1S7 d61ares). E1 1.9% de 
1a pobl.aci6n econ6mica activa, unos 61,300 rentistas. 
perciben l.a gruesa proporción del. 44% de 1a renta n-2_ 
cional., mientras que el. 44% de 1a pob1aci6n económi
camente activa, un mil.l.6n y medio de obreros agríco
las, percibe s6l.o el. 15%º. Béjar está refiriéndose a 
1os anos que precedieron 1a toma de poder por l.os m.i_ 
litares en 1968. Ver además: Malpica, cr6nica •.• , pp. 
240-246. 

2!/ CEPAL. Tendencias ••• , p. 26¡ Para un estudio deta11~ 
do de l.os salarios en el. decenio de 1960-1969 y del. 
costo de vida, ver: Sul.mont. op. cit., Anexo "Remun~ 
raciones e Ingresos," cuadros S.S. a S.12. (Usando 
el. cambio oficial. de 26.82 sol.es por d6l.ar, vigente 
en 1966. podemos comprender l.o que representaban l.os 
sal.arios mencionados. ·considerando que gran parte de 
l.a medicina, productos industrial.izados.y a1imentos 
dependía de importaciones.) 

~ CEPAL, Tendencias .••• y Béjar, op. cit., Apéndice I. 

~ Sul.mont. op. cit., Anexo S.7. 

,2.1:/ CEPAL, Tendencias ••• , p. 7; Sul.mont, op. cit .• ver 
todos l.os cuadros en l.a sección "Anexos s. Remunera
ciones e Ingresos." Para un estudio del. costo de vi
da y su reiaci6n con l.os suel.dos. ver: cuadros 5.6, 
s.s. 
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2.2/ Bájar, op. cit., p. 21 • 

.2.§/ CEPAL, Tendencias ••• , p. 19. En esta fuente semen
ciona 1a cifra de1 40%: Béjar, op. cit. p. 27: Para 
1a situación g1oba1 de matricu1aci6n, ver ambas fue~ 
tes, Béjar, pp. 44-45-

~Fichas de ISAL, E1 nuevo Perú, ed. cit., Sección do
cumenta1, p. 21. 

~ Pozzi-Escot, Xnés, P1an para 1a caste11anizaci6n de 
1os niftos guechua-hab1antes en e1 Perú. Documento 
de trabajo No. 14, Centro de Investigaciones de Lin
gtt!stica Aplicada, Universidad Naciona1 Mayor de San 
Marcos, Lima, nov. 1972, pp. 3-6. Ver adem4s: Indi
cadores demosráficos, ~ocia1es, econ6micos, y geográ
ficos de1 Perú, op. cit., pp. 34-55. Viendo e1 estu
dio deta11ado en Indicadores demográficos ••• , sobre 
e1 nive1 de educación en l.a pob1aci6n peruana en 
l.973, notamos que sin duda existe el. fenómeno del. co-
1onia1ismo interno respecto a l.a educación. segi:in el. 
censo Nacional. de l.972, prácticamente el. 50% de l.as 
personas que componen l.os grupos indígenas carecen 
de toda educación formal.. 

&Q/ Pozzi-Escott, op. cit., pp. 3-6. 

fil/ sul.mont, op .. cit., Anexo 6 "Perfi1 educativo"; cuadro 
6.2 .• p. 45. 

~ B~jar, op. cit., p. 45 y pp. 42-46. Para l.a cuestión 
universitario, ver: Escobar, A1berto, "El. prob1ema 
universitario o el. vací.o ideol.ógico", en Perú Hoy, 
ed. cit. 

~ CEPAL, Tendencias ••. , pp. 20-21.: Mal.pica, cr6nica ••• , 
pp. 250-279. 

22/ CEPAL, Ibid., p. 21: Béjar, op. cit., Respecto al.a 
fal.ta de una a1imentaci6n adecuada, Héctor Béjar 
afirma que: "'Así se expl.ica por qué en el. Perú, de cs._ 
da mil. niños s61o 90 l.l.egan al. primer año de vida y 
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por qué cada diez minutos muere un nifto menor de un 
ano de vida. de enfermedades en su mayor parte cura
bl.es." p. 26 • 

.§§./ CEPAL, Tendencias- •• , p. 21. 

!i1./ Mal.pica, Cr6nica ••• , p. 267 • 

.2§/ ~· p. 269 • 

.§.2/ Béjar, op. cit., p. 28 

2Q/ Ma1pica, Los dueftos ••• , p. 237: 233-241: ver además, 
Zimmerman, Zava1a, Augusto, E1. p1an inca. objetivo: 
Revo1uci6n peruana, Empresa Editora de1 Diario Ofi
cia1., "El. Peruano", Lima, circa 1974, pp. 5-75: Ve-
1asco Al.varado, Juan, E1 petr61eo en el. Perú, histo
ria de un caso sinqul.ar para que 1a historia l.o juz
~. Diario Oficial.., "El. Peruano", Lima, l.969: Vi-
11.anueva, Víctor, Nueva mental.idad .•• , Capítul.os VI 
y VII. Cabe mencionar que además de 1.os impuestos 
atrasados, 1.a IPC debía al. Perú aproximadamente 830 
mi11ones de d61ares por concepto de petr61eo extraí
do ilícitamente de1 pais_ Ver: Vi11anueva, Nueva men 
ta1idad .•. , p. 144. 

2,b/ Vi11anueva, Ibid., p. 72_ Respecto a 1a rel.aci6n en
tre l.a crisis financiera y 1os gastos mi1itares en 
l.967, ver: Capitulo IV: "Carrera armamentista". 

~ CEPAL, Tendencias.-., p. 32. 

:J.2/ Vi11anueva, Nueva mental.idad •.• , p. 144. 

::!..!!/ ~. PP· l.l.5-l.l.6. 

~ CEPAL, Tendencias ••. ,pp. 32-33. 

2§/ Béjar, op. cit., p. 29; A.I.D., op. cit., 1972 p. S, 
en donde se anota que 1os pr~stamos fueron de 730.7 
mi11ones de d61ares ai final.izar 1960. 

22/ CEPAL, Tendencias- •• , p. 33. 

~ Su1mont, op- cit., p. 28. 
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15V' :Cbid •• p. 27. 

!!.Q/ Para un estudio de 1a ideo1ogía de1 APRA ver: Haya 
de 1a Torre, Víctor Raú1, E1 antimperia1ismo y e1 
APRA, IV edici6n, Editoria1 Imprenta, Amauta, s. A. 
Lima, 1972 y Treinta anos de1 aprismo, Fondo de Cu~ 
tura Econ6mica, México, 1956: K1aren, op. cit.; Kan
tor, Harry, The Ideo1ogy and the Proqram of the Pe
ruvian Aprieta Movement, university of ca1ifornia 
Press, 1953; y K1aren. Respecto a 1a ideo1ogía sin
dica1 de1 APRA, hemos tenido varias entrevistas con 
1íderes sindica1es apristas en distintas visitas a 
Períi y en otras partes de1 mundo, además de 1a 1ec
tura durante varios anos de 1a revista Transporte, 
Organo oficia1 de 1a ITF, Internaciona1 Transport 
Workers Federation, (Federaci6n Internacional. de 
Trabajadores de Transporte): cuyo editor responsa
bl.e es el. señor Medardo Gomero, Director Regional. 
del.a ITF (de América Latina y el. Caribe). Trans
porte está publ.icado en Lima. Perú, Av. Tacna 359. 
Transporte en América Latina, representa l.a l.ínea 
aprista del. sindical.ismo economista: su editor ha 
sido l.íder aprista durante muchos años. 

~ Sul.mont. op. cit., p. B. 

~ Ibid •• Anexo. "Organizaciones sindical.es", cuadro 
8.6. 

~ Para l.a informaci6n sobre l.as huel.gas y el. reconoc~ 
miento del.os sindicatos ver: Sul.mont, op. cit •• t2 
do el. texto, más l.os Anexos 7 y B. 

~ Para l.a preocupaci6n de l.as fuerzas mil.itares de l.a 
subversi6n comunista, ver: Vil.l.anueva, Nueva menta
l.idad ••• , sobre todo Capí.tul.o :r::r::r., "La fuerza arma
da decide defender el. orden burgués", y El. CAEM y 
l.a revo1uci6n de l.a fuerza armada, Instituto de Es
tudios Peruanos, Campodonico Ediciones, S. A., Lima. 
l.972: Hobsbawm, "Un movimiento campesino •••• " p. 
249: Mercado Jarrín, Edgardo. seguridad Pol.ítica Es
trategia, Ministerio de Guerra, Lima. l.974. 

~ Vil.l.anueva, Nueva mental.idad •.• , pp. 24-25: Cotl.er. 
Jul.io. "Traditional. Haciends and Communi.ties in a 
Context of Pol.itical. Mobil.ization in Perú" en Agra
rian Probl.cms and Peasant Movements, editado por 



269 

Stavenhagen, Rodo1fo, Anchor Books, Doub1eday and 
Company, Inc., Ne""" York., 1970 .. 

!!§/ Para un estudio de1 desarrollo del sindicalismo en 
zona cuzqueña, ver: Fiovaranti, Eduardo, Latifundio 
y sindicalismo agrario en el Perú, el caso de los 
vaL1es de la Convención y Lares (1958-1964), Insti
tuto de Estudios Peruanos, Lima, 1974, sobre todo 
pp.. 144-153- Por ejemplo, en la zona de La Conven
ción y Lares unicamente habían dos sindicatos antes 
de 1957: uno fue fundado en 1947, el otro, en 1951 .. 
El primero se disolvió entre 1950-1951, pp. 149-155 .. 

Hobsbawm "Un Movimiento ...... , Harding, Colín, "Land 
Reform and Social Conflict", en Lowentha1, Abraham, 
editor, The Peruvian Experiment, Princeton Univers~ 
ty, Princeton, 1975, p. 230. 

Vi11anueva, Nueva menta1idad ••.• pp. 25-26. Ver ade 
más: Condoruma, Si1vestre, "Las experiencias de 1a
ú1tima etapa de 1as 1uchas revo1ucionarias en e1 P~ 
rú", en Barnirra, Vania, et a1., Diez años de insu
rrección en América Lati~ T. II, Ediciones 
Prensa Latinoamericana s. A., Santiago de Chi1e. 
1971, pp. 15-71; Hobsba"""11. "Movimiento ..• ," p. 253; 
Centro Naciona1 de Promoción Labora1 (CENPLA) Movi
mientos popu1ares agrarios. Oficina de Producción, 
SINAMOS. CIIA, 004741011, Lima, circa 1975 y, Har
ding, op.cit. Respecto a 1os movimientos no nece
sariamente sindica1izados en 1a sierra centra1,en 
1a pub1icaci6n de CENPLA se exp1ica que: "Sierra 
Centra1: Los movimientos campesinos en 1a Sierra 
Centra1, Junín y Cerro de Paseo, tuvleron caracte
r~sticas semejantes a1 de 1a Convención. Su acción 
buscó 1a recuperaci6n de tierras de 1as Comunidades 
que estaban en poder de gamonales y de empresas mi 
neras, como 1a 'Cerro de Pasco'."P- 43. Se mencio=
n6 además otros movimientos campesinos en 1a costa 
norte de1 país en Puno y otros departamentos de1 
Perú, que tomaron lugar principalmente entre 1960-
1964, y en 1os cuales 1os campesinos habían sido 
reprimidos por e1 gobierno. 

!!-2/ Según e1 estudio de Fiovanti, Latifundio y sindica
lismo •••• 1a Federación Provincial de campesinos 
de La Convención había sido formada ya en 1958, b~ 
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jo ia asesoría de 1a Federación de Trabajadores de 
Cuzco, una organizaci6n de definitiva orientación 
marxista_ Fiorvant7-_ afirma que dicha federación ca~ 
pesina agrupaba a 12,500 campesinos en 1961-62, or
ganizados en 122 sindicatos. p. 181. 

2.Q/ Hobsbawm, "Un Movimiento ••• ", p. 245. Ver además: 
Neira, Hugo, cuzco: tierra y muerte, Popu1ibros Pe
ruanos, Lima, 1964 • 

.2.!/ Respecto a 1a participación masiva de 1os campesi
nos en sus propios movimientos, ver: Hobsbawm, 
~, P- 251, y Neira, Ibid., sobre todo p. 67 .. 

~ Vi11anueva, Nueva mentalidad ••• , Capítulo 2, ver e.§_ 
pecíficamente, p. 26; Hobsbawm, Ibid., p. 251. 

~ condoruma, op.cit .. 

~Petras y Laporte, op .. cit .. , pp .. 29-35. 

2.2/ Ne ira, op .. cit.; Hobsbawm, "Movimiento ..... " 

.2§/ Neira, Ibid-. P- 65. 

~ Vi11anueva, Nueva menta1idad ••• , P- 28. 

fil!/ Petras, y Laporte, op.cit., p. 29. 

22,/ Ibid., P- 4i_ 

100/ Respecto a 1a disposición especia1, ver: Fiorvanti, 
op.cit., p. 214. Respecto a 1as invasiones de tie
rra después de 1964 desafortunadamente no tenemos 
cifras exactas. LO que nos sirve como un indicador 
de1 movimiento campesino después de aque1 ano sería 
e1 registro de hue1gas. Las hue1gas en e1 sector 
agropecuario hab~an 11egado a 90 en 1964, pero, se 
redujeron a 74 en 1965, a 53 en 1966, y a 43 en 
1966. Es importante notar que 1os campesinos no ce
dieron tota1mente en sus movi1izaciones, aún después 
de1 decreto especia1 mencionado en e1 trabajo de 
Fiorvanti. Para 1a re1aci6n de 1as hue1gas, ver: 
Su1mont, op.cit., Anexo 7.3. En 1o que se refiere a 
1a zona de 1a convenci6n y Lares, sabemos que 1as 
movi1izaciones campesina1es se hab~an reducido a1 
crear a1gunas cooperativas importantes en 1a zona. 
Ver: Petras y LaPorte, op.cit., p. 102: CENPLA, ~ 
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cit., nota 10, p. 44. 

101/ Vi11anueva, Nueva mental.idad ••• , pp. 28-32. Para un 
estudio de 1as l.uchas guerril.1eras, ver: B1anco, H~ 
go, Tierra o muerte, 1as 1uchas campesinas, en Perú, 
Sig1o XXI, M~xico, 1972: Béjar, op.cit., y condoru
ma, op.cit. 

102/ Mercado, Jarrín, seguridad ••• , p. 205. 

103/ Vil.l.anueva, Nueva menta1idad ••• , p. 26. 

l.04/ l.bía •• p. Sl.. 

l.05/ ~. p. 32. 

l.06/ l.bíd. 

l.07/ l.bíd. 

l.08/ l.bid. 

109/ Respecto a l.a posici6n de l.a igl.esia, ver: ~
ciamiento del. episcopado peruano y La carta de 1os 
sacerdotes 1atinoamericanos a1 sínodo de obispos, 
Comité de Educaci6n de l.a Cooperativa "Santa El.isa~· 

Lima, Perú, 1971; Cangahual.a, Manuel, El. cooperati
vismo peruano, Comité de Educaci6n de l.a Cooperati
va de Crédito Santa El.isa, Ltda., No. 39, agosto, 
l.972, pp. 6-7. El. punto de vista de 1a ig1esia está 
también amp1iamente presentado en 1os Documentos si 
guientes de 1a Democracia Cristiana: "Memor~ndum S.Q. 
bre 1a doctrina del. partido,.. "Memorándum sobre l.a 
situación general. del. Perú;"' nconcl.usiones sobre l.a 
ideol.ogía del. partido," todos en: Democracia cris
tiana, Sociedad comunitaria, Tercera edición, Lima, 
Perú 1 1969; Ver además: Fal.s Borda, Orl.ando, El. re
formismo por dentro, Sig1o xxr. México, 1972 y Las 
revo1uciones inconcl.usas en América Latina 1809-
1968, Sigl.o XXr. México, l.968. 

110/ Petras, y Laporte, op.cit., p. 35. 

111./ Para un anál.isis de l.os cambios en 1a burguesía pe
ruana en el. per~odo de posguerra. ver: Bourricaud. 
Francois, ''La el.ase dirigente peruana: o1igarcas e 
industrial.esº. en Matos Mar., Comp. La Ol.igarquía en 
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el. Perú .. Dice Bourricaud: " .... e:L boom de l.a harina 
de pescado acel.era l.a formaci6n de capital.es priva
dos, l.os mismos que se encuentran en manos de re
ci~n 1.1.egados,. atraídos por l.as bril.:Lantes perspec
tivas de l.a industria de l.a pesca y por el. vol.umen 
rel.ativamente débil. de l.a inversión inicial.: el. CO!!l 
portamiento de estos recién 11.egados difiere del. de 
l.os ol.igarcas tradicional.es .. " p. 1.31, ver sobre to
do, pp .. 130-133 .. Además,. ver: Aguirre Gamio, Hernan. 
do,. E1. proceso peruano,. Ediciones '"El. Cabal.l.ito", 
M6xico,. l..974, p .. l.40: cotl.er,. Ju.1io, "Crisis pol.íti:,. 
ca ...... ~· sobre todo, sección 3, "La Movil.izaci6n so
cial. contemporánea y l.a crisis hegem6nica". 

112/ Aguirre Gamio,. op .. cit .. , pp .. 138-140 .. 

1.1.3/ Para l.a ideol.ogía y l.a pol.ítica de Acci6n Popul.ar, 
ver: Cotl.er, Ibid •• Aguirre Gamio, ~, capítu1o 
IV, "Fuentes ideo16gicas¡" Petras y Laporte, ~
cit., "E1 gradual.ismo en Perú bajo el. régimen de Be 
~nde Terry." Es interesante, además de importante, 
notar que respecto a l.a reforma agraria, Bel.aunde 
Terry, 1íder de AP, nunca se había pronunciado en f~ 
vor de una reforma radical., es decir una reforma 
que cuestionaba l.ns fundamentos de l.a propiedad pr~ 
vada. Aún no apoydba desmedidamente (como iba a ha
cer vel.asco Al.varado) a1 cooperativismo. Bel.aunde 
Terry incl.inaba hacia 1a co1onizaci6n de nuevas ti~ 
rras, en l.ugar de l.a l.imitaci6n de tierras ya acapa
radas, y l.a formaci6n de cooperativas únicamente en 
el.l.as. Además, respecto a1 nacional.isrno de AP, pod~ 
mos decir que era en el. fondo una doctrina extrema
damente contradictoria. Mientras que se pronunciaba 
en favor de sol.uciones netamente peruanas, se respe 
taban y buscaban l.as rel.aciones con l.as corporacio-= 
nes mul.tinacional.es y l.as sol.uciones ofrecidas en 
estudios sobre l.a real.idad peruana real.izados por 
organizaciones internaciona1es. 

114/ Aguirre Gamio, op.cit., pp. 208-209¡ sobre todo e1 
Capítul.o IV. 

1.15/ Ruiz El.dredge, A1berto,. '"E1. social.ismo y e1. dere
cho", en Estampa, supl.emento dominical. del. períodi
co "Expreso,. " 27 de abril. de 1975, pp. 6-7,. y "E1. 
Social.ismo y el. Hombre",. Ibid., 13 de abril. de 1975 
pp. 6-7. 
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116/ Aguirre Gamio, op. cit., p. 210 • 

.112/ Petras y LaPorte, op. cit., p. 35. 

118/ Democracia Cristiana, sociedad comunitaria, en don
de se expl.ica que el. estado debe: "Asumir activa y 
resuel.tamente el. comando del. desarrol.l.o nacional.. 
El. Poder Públ.ico habrá de ser, en consecuencia, su
mamente fuerte, por l.o menos hasta que el. nuevo or
den pueda reposar sin riesgo sobre sus propios ci
mientos: "Arrojarse a l.a tarea de iniciar, promover 
e intensificar un desarrol.l.o econ6mico masivo en t.Q. 
dos l.os sectores de l.a actividad económico, princi
pal.mente en l.a agricul.tura de panl.l.evar* en l.a pes
quer~a de consumo humano y en l.a industria fabril.¡ 
l.o cual. s61o es posibl.e a base de una pl.anificaci6n 
integral., compul.siva en todo 1o fundamental. e indi
cativo. en 1o accesorio. compl.ementario o al.ternat.i_ 
voº. Documentos 3. p. 14: ver además: Documento l.. 
p. 2].. 

l.l.9/ ~. Documento 3. p. 19. 

l.20/ Haya de l.a Torre, El. antimperial.ismo y el. APRA, 
1971: ver además, Kl.aren, op. cit •• Kantor. op.cit. 

121/ Haya del.a Torre. Ibid., pp. XXV-XXVII. 

l.22/ Ibid., pp. 103-l.04 (subrayado de Haya del.a Torre). 

l.23/ Para un bosquejo de l.os movimientos de izquierda d~ 
rante l.956-1.968, ver: Vil.l.anueva. Nueva Mental.idad 
~: Bl.anco. Tierra o muerte ••. ; BGjar. Perú l.965 
~: Condoruma. ''Las experiencias .•• :'' Neira. ~ 
~: Cot1er. "Crisis pol.ítica y popul.ismo mi1ítar"; 
Sa1azar Bondy, Augusto. "Fi.1.osofía y a1ienaci6n 
ideo16gica .. , en Perú Hoy: Aguirre Gamio, El. proceso. 
peruano: Sul.mont, El. desarrol.l.o ••• : y Sánchez, Luis 
A1berto, Historia genera1 de América, T. IIX, Déci
ma edíci6n, Ediciones Rodas, s. A., Madrid, 1972. 

l.24/ Cotl.er, "Crisis po1ítica. - • ", Escobar, Al.berta, "El 
probl.ema universitario ••• ", sobre todo pp. 278-280. 

*Panll.evar refiere a l.os productos agr~col.as destina
dos a1 consumo interno diario. 
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125/ Escobar, Ibid •• p. 279. Tuvimos 1a oportunidad de 
entrevistar a muchos estudiantes y profesores en 
Lima, Arequipa, cuzco, y PUno durante nuestros vi~ 
jea de investigaci6n en 1972, 1973 y 1975. A tra
vés de estas p1áticas, no nos cabe duda de que e1 
movimiento universitario peruano ha seguido su tr~ 
yectoria de radica1izaci6n. 

126/ Aguirre Gamio, op.cit., p. 36: Vi11anueva, ~ 
menta1idad ••• , p. a: también ver: sánchez, ~
ria genera1 de América, T. III, pp. l..298-1299. 

127/ Aguirre Gamio, op.cit., p. 36: Vi11anueva, ~ 
menta1idad .... , p. B; Cotl..er, "Crisis pol..!.tica .... ••, 
pp. 116-118; Petras y LaPorte, op.cit., p. 32. 

129/ Vil..1anueva, Nueva Mental..idad .... , pp. B-9, en don_ 
de Vi.11..anueva dice: "Haya de l..a Torre, con su bien 
conocida indecisi6n y cobard~a a 1a hora de definir 
situaciones, generadas ta1 vez por e1 permanente r.!!_ 
chazo de que ha sido víctima por parte de 1as fuer
zas armadas, o bien por su pecu1iar intervenci6n, 
bien pudo pensar que, de ser e1egido por e1 Congre
so ser~a posib1e un go1pe de Estado con e1 fin de 
impedir1e 1.1egar a1 poder, en cuyo caso perder~an 
igua1mente 1as fuerzas par1amentarias. como su par
tido era e1 mayoritario en e1 Congreso, e1 jefe 
aprieta jug6 hábi1mente con 1a ambición de ú1tima 
hora de1 exdictador Odr~a. otorgándo1e su apoyo en 
1a e1ecci6n par1amentaria ... " 

130/ Lindenberg, K1aus, La función po1ítica de 1as fuer
zas armadas en América Latina, Instituto Latinoame
ricano de Xnvestigaciones socia1es, Santiago de Ch.!.. 
1e, 1971: QUijano Obregón, Aníba1, Naciona1ismo, 
neoimperia1ismo y mi1itarismo en e1 Perú, Ediciones 
Periferia, Argentina, 1971, sobre todo, "Introduc
ción" 1 Vi1.1anueva, Nueva menta1idad ..... , pp. 22-SB: 
Costa Pinto, L.A., Naciona1ismo y mi1itarismo, Si
g1o XXI. M~xico, 1969, sobre todo, capítu1o segun
do: De1gado, car1os, E1 proceso revo1ucionario pe
ruano, testimonio de 1ucha, Sig1o XXI, México, 1972; 
Ve1aaco, A1varado, La voz de 1a revo1uci6n, tomos 
r y II, Ediciones Participación, Oficina naciona1 
de Difusión de1 SINAMOS, Lima, 1972: Mercado Jarrín, 
Edgardo, Seguridad po1~tica estreteqia, Ministerio 
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de Guerra. Lima, 1974. 

131/ Petras y LaPorte, op. cit., p. 35. 

132/ una alianza de1 APR.1\ con los otros partidos burgue
ses, AP y DC, hubiera formado una definitiva mayo- __ 
ría en e1 Congreso, propiciando la posibilidad teó
rica de la toma de medidas decididamente anti-oli
gárquicas, la iniciación de una 1egislaci6n social 
y laboral profunda, una reforma agraria progresis
ta, y una política de industrialización. Inclusive, 
es factible que este tipo de frente amplio hubiera 
podido ganar aún cierto apoyo de los partidos radi
cales. Consideramos que con una alianza tan amplia, 
el ala carlista de AP hubiera tenido que ceder en 
algunas de sus demandas, la influencia de la oli
garquía nulificada. 

133/ Petras y LaPorte, op. cit •• pp .. 42-76. 

1-34/ Ibid. • pp. 35-42. 

135/ Vi11anueva. Nueva menta1idad ...... pp .. 132-134. 

1-36/ Ibid. • p. 1-39. 

Para e1 caso de 1a IPC. ver: Ve1asco A1varado. E1 
petr61eo en e1 Perú: historia de un caso singu1aJ; 
para que e1 mundo 1o juzgue; Vi11anueva. Nueva men
ta1idad ...... capitu1o VII. 

138/ Vil.1anueva. Ibid., p. 145. 

139/ Aguirre Gamio. op.cit ... p. 49: "Conversando". es 
decir acordada entre 1a coa1ici6n APRA-UNO .. 

140/ Ibid .. : ver además. cot1er. "Crisis política .. - ... "pp .. 
1-24-1-25. 

141/ Aguirre Gamio. op. cit ... pp .. 42-46: Según e1 Dr. 
Ju1io Cot1er. 1as fuerzas de izquierda ganaron apro 
ximadamente e1 18% de 1a votación total. en 1as e1e-;;
ciones para e1 diputado de Lima en 1967: Cot1er. -
Ibid .. 



rrr. L.?'. POLrTrCA ECONOMXCA DEL COBXERNO DEL GENERAL JUAN 

VELASCO ALVARADO 

"La lucha por 1a soberan~a es la 1ucha contra 
ia dorninaci6n extranjera. Y ia 1ucha por nues 
tro desarro11o es por eso también un esfuerzO 
constante por defender nuestras riquezas natu 
rales, 1a riqueza de nuestro sue1o y nuestro
mar y ei trabajo de nuestros ho~bres, a fín 
de que todo el.l.o sír .. .:'a a una cau$a de. justicia 
para todos 1os peruanos y no ai ~nter~s de 
quienes no son nuestros ..• 
Nuestra revoluci6n aspíra a construir una so
cíedad justa y 1ibre para todos los peruanos. 
Una sociedad sin prívíleqios y sin exp1otací6n. 
Una sociedad iguaiitaria en ia cual 1a solida-

~~d~~ ~~~~~a~º~~eg~;ne~~~:~º~c~~~m~~~i~d~~ ~~~n 
miseria lado a 1ado. En una sociedad as! las 
ciudades no deben vLvi~ a e~pensas de ios cam
pos y 1os pueb1os pequeños, as~ como 1a capi
ta1 no debe vivir ~ e~pensas del interior del 
pa!s"'. 

Juan Ve1asco A1varado, La voz de 1a revoluci6n, 
T. XX, Ediciones Participación, Lima, 1972, p. 
317 y 3Si respectivamente. 

l:N'l'RODUCCJ:ON 

Ya hemos indicado en e1 caprtu1o anterior 1a inicia-

ci6n de una nueva toma de conciencia de 1os m~1~tares peru~ 

nos respecto a su papel en ia vida nacionai, y consideramos 

que aho~a es importante profundizar un poco m~s sobre este 

punto con e1 f~n óe ubicar en un contexto hist6r~co g1oba1 

1a po1~tica econ6m1ca del régimen de Ve1asco A1varado, as~ 

como 1a ~deo1og~a que ia sustentaba y ai mismo tiempo sur-

g!a de e11a para e~p1icar tanto a ios ~í1itares como a 1os 
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peruanos en genera1 su nueva rea1idad-

Indiscutib1emente, 1os mi1itares que tomaron e1 poder 

en 1968 constitu~an un grupo distinto de los mi1itares pe

ruanos anteriores a 1a época de 1950-1970. Hist6ricamente, 

1os miembros de las fuerzas armadas (FF.AA.) hab~an estado 

relacionados con la o1igarqu~a exportadora tradicional, d~ 

fendiendo, en caso necesario, los intereses de esta clase 

y de la fracci6n de la burgues~a vinculada a e11a. El grupo 

que tomó e1 poder en 1962 y de nuevo en 1968, sin embargo, 

hab~a roto con la clase que tradiciona1mente hab~a estado 

en el poder, relacionándose ideo16gicame~te con la naciente 

burgues~a industrial nacional, con la burgues1a industrial 

internacional y con la pequeña burgues~a. 

E1 cambio de 1a adhesi6n ciasista de1 grupo mil.itar 

que encabez6 e1 movimiento de 1968 no se exp1ica por una 

casua1idad histórica, sino por l.as nuevas circunstancias 

econ6micas, por 1a programaci6n consciente de l.a necesidad 

de formar mi1itares de nuevo cuño y por 1os or~genes soci~ 

1es de 1os mi1itares, sobre todo 1os de1 ej~rcito. La pre

gunta que surge es precisamente: ¿D6nde se inició esta toma 

de conciencia respecto a 1os mi1itares? La respuesta tene

mos que buscar1a, en primer 1ugar, en e1 ámbito internaci~ 

na1 y concretamente en l.os Estados Unidos durante el. peri~ 

do que se inicia a fina1es de l.a Segunda Guerra Mundia1. 

A partir de 1945 aproximadamente 1os po1~ticos norte

americanos en el. poder hab~an comenzado a incorporar en su-. 
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ideo1og1a po11tico-mi1itar un nuevo concepto respecto a 1as 

FF.AA. de Am6rica Latina. La "guerra fr1a" en e1 continente 

americano necesitaba de1 apoyo y participación de 1os mi1i

tares 1atinoamericanos y, para que ésta fuera efectiva, se 

requer1a un cambio fundamenta1 en e1 pape1 que desempeñaban 

dentro de sus pa1ses respectivos. De una funci6n básicamen

te de apoyo defensivo, 1os mi1itares 1atinoamericanos iban 

tomando conciencia de su nueva tarea: ser iniciadores de 1a 

ofensiva contra e1 subdesarro11o y por ende, segan e11os, 

contra 1a subversi6n. A partir de entonces, y especia1mente 

a ra~z de 1a revo1uci6n cubana, 1as FF.AA. 1atinoamericanas 

ser1an sometidas a un entrenamiento distinto, que ias prep~ 

rar1a para su participación activa en 1os procesos socio

econ6micos y po11ticos de sus fortaaciones social.es. 

Básicamente, esta n~eva preparación en el. periodo de 

1a posguerra ten1a como función principal. consol.idar una 

corporaci6n mi1itar capaz de funcionar, en 1ugar de 1a~ bu~ 

gues~as naciona1es, para adaptar a l.os pa1ses 1.atinoameric~ 

nos a1 nuevo tipo de capita1:i..smo, e1 capita1ismo m6nopi51.ico 

que supuestamente iba a garantizar l.a sol.uciOn de l.os pro

bl.emas de pobreza de 1a zona y, en consecuencia, evitar ia 

posibil.idad de l.a subversión comunista. Naturalmente, para 

apoyar a ias burgues1as industrial.es y sustituir1as en caso 

necesario, ias FF.AA. ten~an que adoptar y desarrol1ar una 

i.deol.og!..a burguesa "moderna", necesaria para producir una 

desvinculaci6n con 1as clases tradicional.mente en el. poder. 
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A partir de este sig1o, 1os requerimientos de1 capita1ismo 

mundia1 han hecho preciso que, en varias naciones 1atino

americanas, se modifiquen 1as estructuras atrasadas para 

dar paso a Jas nuevas moda1idades y, en e1 caso espec~fico 

de1 Perü, 1a ruptura con 1a c1ase 1atifundista-exportadora 

ten1a que ser garantizada. 

La ideo1og~a nueva imp1icaba 1a necesidad de preparar 

a 1os mi1itares para su participaci6n en todos 1os aspectos 

de 1a vida socioecon6mica y po1~tica de 1as formaciones s~ 

cia1es, y esta preparaciOn estaba principa1mente dirigida 

desde afuera !..( La nueva orientaci6n consist1a en moderni-

zar y profesiona1izar a 1as FF.AA. 1atinoamericanas, prep~ 

rar1as para 1as nuevas neces~dades de1 capitalismo mundial, 

o sea, para el nuevo modelo de la acumulación capitalis~a 

que satisfacer~a tanto los intereses exteriores corno los 

de1 grupo interno vinculado con aqué11os. Además, esta pr2 

fesiona1izaci6n -según distintos investigadores- ha tenido 

coroo resu1tado estrechar e1 v~nculo entre 1as fuerzas mi1~ 

tares y el resto de 1a sociedad ~~ 

Dicho proceso de modernización y profesiona1izaci6n 

castrense consist~a en a1tos estudios de diversas materias. 

ta1es como econom~a. administraci6n pdb1ica. medicina. hi~ 

toria. estad~stica, socio1og~a. etc •• ade~ás de adiestra

miento en e1 uso de armas y técnicas mi1itares contempor~ 

neas. En e1 caso particular del Perd. se cre6 e1 Centro de 

A1tos Estudios Militares. e1 CAEM. que se encarg6 de entr~ 
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nar a l.os oficia1es proveniPntes principal.mente de l.a el.a

se burguesa (l.a fracci6n pequeño burguesa, sobre todo), y 

formar un cuerpo de profesional.es diversos. Esta prepara

ci6n ha quedado en gran medida en manos de l.os norteameri

canos, a trav~s de sus programas de ayuda mil.itar que in

cl.uyen "l.a entrega de armas, l.a instrucción mil.itar y, an

te todo, el. 'asesoramiento' pol.~tico-mil.itar a través de 

misiones mil.itares ••• "~ Además está reconocido por estu

diosos que este asesoramiento pol.~tico-mil.itar siempre ha 

sido acompañado por l.a adoctrinaci6n ideol.Ogica ~( 

Es significativo que, entre 1950 y 1965, aproximada-

mente 31,632 oficial.es l.atinoamericanos hayan recibido en

trenamiento y preparaci6n en l.os Estados Unidos, a través 

de 1a asesor~a 1oca1 de este pa~s ~t Sobre esta situación 

Pabl.o Gonzál.ez Casanova afirma qut:. "De 1.950 a 1.972 el. De-

partamento de l.a Defensa de Estados Unidos ha.b1.a formado a 

61, 032 oficial.es y sol.dados l.atinoamericanob ... §../ Respecto 

a este tipo de preparaci6n entre 1970 y 1975, podemos ob

servar en el. cuadro ~ que, Gnicamente en l.a Escuel.a de l.as 

Américas, recibieron instrucci6n 3,300 miembros de l.as FF. 

AA. de Am~rica Latina en diferentes especial.idades. 

Este cuadro nos muestra que de l.os 418 l.atinoamerica-

nos que se especial.izaron en combate contrainsurgencia, 

278 {66.5%) eran peruanos, y de l.os 828 cadetes que reci-

bieron instrucciones en operaciones de seguridad interna, 

631 {76.2%) proven~an de este pa~s. Lo que quiere decir 



Cuadro :e 
Mi1itares 1atinoamericanos que recibieron entrenamiento en 

1a Escue1a de 1as Américas (1970-1975) 

Especia1idad Latino- Peruanos Porcentaje de \ 
americanos 1"eruanos del. to-

tal. de al.unnos. 

ru:maS de <XX>bate l.53 2 l..3% 

comando y Estado Mayor l.73 5 2.9 

O:>ntrainsu>=gencia uzbana 21.2 6 2.8 

Polic:Ea militar 81 1 1.2 

:tntel.igencia militar 145 7 4.8 

Operaciones en se1va 410 50 l.2.4 

Operaciones oontra.1.nsUJ:-
79 1 1.3 

c¡iencia ux:bana 

Exp1osivos y destrucci6n 21 2 9.5 

CUrso btlsic:o 486 88 18.1 

Cc:nba:te cont.ra.i.nsurgencia 418 278 66.5 

Opel:acicnes seguridad 828 631 76.2 
interna (cadetes) 

Pol.ic:Ea mil.itar (sU:x:>fi-
47 16 33.8 cial.es) 

:tnten:ogatorio intel.i~ 101 7 6.9 
cia mil.itar 

:tntel.igencia m:l.l.i tar 146 10 6.8 (suboficial.es) 

3,300 1,104 334.5 

Fuentes: Ma.rka, 4 de marzo de 1976, Lima, p. 6; tambi~n, 
ve;:-:-NACLA, The u.s. Mi1itary Apparatus, Berke1ey, 
Ca1ifornia & New York, Aug. 1972, sobre todo ver: 
"Training of Foreign Mi1.itary Personne:L", pp. 44-45. 
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que el. 82% de todos l.os l.atinoamericanos que estaban ins

critos en estas dos especial.idades eran peruanos. ~nc1.usi

ve, de l.os 47 suboficial.es que hab:tan recibido instrucci6n 

en t~cnicas de pol.iC~a mil.itar, 16 (33.8%) proced~an d~l. 

Perfi. Estas cifras indiscutibl.emente demuestran l.a :impor

tancia del. concepto .. contrainsurgencia"• en 1.a ideol.og:ta 

peruana precisamente durante el. periodo de consol.idaci6n 

del. gobierno de Vel.asco Al.varado. Es :tmportante subrayar 

que, de l.os 3,300 al.umnos, el. 33.45% (1,l.04) eran peruanos. 

Sin l.ugar a dudas, el. gobierno peruano "revol.ucionario" 

consideraba de gran necesidad l.a preparación rnil.itar ideo

l.69i.ca que pudieran proporcionarl.es l.os norteamericanos. 

Respecto al. periodo que antecede a 1a toma de1 poder e in-

c1uye 1os dos prüneros años de1 gobierno de Ve1asco A1var~ 

do (entre 1950 y 1970), ~nicamente Brasi1 ten~a más mi1it~ 

res entrenados por 1os Estados Unidos que e1 Perd ~ 

La pregunta que formu1amos ahora es: ¿Cuá1 ha sido 1a 

orientaci6n ideo16gica y po1~tica que 1os mi1itares 1atin~ 

americanos han recibido a trav~s de sus estudios en 1as d~ 

versas academias mi1itares? 

Aunque e1 tema será amp1iamente discutido en e1 cap~

tu1o IV de este trabajo, io abordaremos aqu~ en una forma 

esquemática porque es indispensab1e para comprender 1a po-

*La contrainsurgencia se refiere a todas 1as po1~ticas de 
acción para contrarrestar 1os movimientos "disidentes" ... 
Principa1mente, contrainsurgencia es ia po1~tica contra 
1os grupos de izquierda que atentan contra e1 status quo ... 
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1~tica econOmica adoptada por 1os mi1itares peruanos prác

ticamente desde e1 momento de tomar e1 poder en 1968. oes

pu~s de estudios real.izados por mil.itares expertos y otros 

estudiosos, es indudable que, en términbs g1oba1es, 1a 

orientación ideo16gica recibida por l.os militares l.atino

americanos estaba dirigida hacia l.a internacional.izaci6n 

de nuevos conceptos acerca del. mundo, del. subdesarrol.l.o, 

de l.a seguridad nacional, de 1a naci6n, de 1a democracia, 

de1 Estado y de 1as mismas fuerzas armadas. 

En 1a nueva conceptual.izaci6n, el. subdesarro11o equi

val.e a 1a pobreza y l.a miseria, está considerado como l.a 

causa principal de l.a subversión, como 1a amenaza más gran 

de para el. sistema "democrático". El. sistema "democrático" 

equival.e a 1a civi1izaci6n cristiana occidenta1, aque11a 

cul.tura va1iosa para e1 hombre, digna de ser conservada. 

Dentro de este concepto del. mundo, 1-a idea de ~ se e~ 

pande a incl.uir no s61o un pa~s determinado, sino e1 cent~ 

nente como una tota1idad, como una representación de 1-a e~ 

vi1izaci6n occidental.. Por 10 mismo, e1 concepto de segur~ 

dad nacional. tambi~n toma distintos carices. En primer iu

gar, se tiene que garantizar 1-a seguridad propiamente na

cional., dentro de 1os 1:1mites territorial.es espec~ficos y, 

en segundo 1-ugar, garantizar 1a seguridad dentro de 1as 

fronteras de 1a naci6n extendida, o sea, del. continente. 

Pero 1o que es el.ave para comprender 1a po1~tica econ6mica 

de ios pa~ses cuyos gobernantes aceptan esta ideo1og~a, es 
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que l.a seguridad naciona1 es equival.ente a l.a "seguridad in, 
terna" y que l.a mi.seria y el. subdesarrol.l.o dan 1.ugar a l.a 

fal.ta de seguridad interna, o sea, impiden l.a condici6n mi!!_ 

ma de "paz y orden" necesaria para garantizar el. desarrol.1.o 

econ6mico. Consecuentemente, hay que asegurar esta condi

ci6n. Esto se traduce en l.a necesidad de control.ar todos 

l.os grupos disidentes o insurgentes, porque son el.1.os quie

nes producen el. estado de intranquil.idad que no permite l.a 

"paz y orden" requeridos para el.iminar,. en 1ll.tima instancia, 

l.a pobreza. (En t~rminos general.es as~ se resume el. antico

munismo). Entonces, hay que control.ar o el.iininar a cual.quier 

individuo o grupo que no acepte l.os val.ores de l.a sociedad 

cristiana-occidenta1 en genera1, porque son e11os quienes 

están obstacu1izando e1 progreso, e1 desarro11o. Por supue~ 

to, inc1uida en este concepto del.. mundo está ia considera-· 

ci6n de que, despu~s de todo, el.. sistema capita1ista tiene 

aspectos G.ti1es y positivos para e1 de:sarro1l..o lu.mlano y que va-

1e 1a pena rescatar1os para Am~rica Latina. En e1 fondo se 

encuentra 1a creencia de que es necesario crear 1as candi-

cienes propicias para asegurar 1a permanencia de América 

Latina dentro del.. sistema, que representa 1a cuitura cris

tiana occidenta1 tanto 1a cu1tura cat61ica como 1a protes-

tan te. 

Parte de 1a nueva ideo1og~a inc1uye e1 nuevo concepto 

de 1as FF.AA. dentro de 1a sociedad misma ~~ Ahora se con-

cibe conscientemente a 1os mil..itares como fuente impresci~ 
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dibl.e para garantizar esta "paz y orden" necesaria para .. el. 

desarrol.10 11
, Cinica condici6n capaz de detener 1a destruc

ci6n de l.a civi1izaci6n occidental. y l.a imposición del. co

mu~ismo. En este esquema 1os mil.itares tienen una nueva t~ 

rea, no de apoyo defensivo a l.a el.ase o el.ases en el. poder, 

sino como iniciadores de l.a ofensiva, segQn hemos mencion~ 

do. 

Tal. ofensiva inc1uye dos acciones básicas: por una pa~ 

te, mantener l.a "paz y orden" control.ando a l..os insurgentes, 

conocidos como "enemigos internos" y, por otra, iniciar y 

guiar el. proceso de desarro11o econ6mico. Respecto a1 con

trol. de l.os insurgentes el. general. Vel.asco Al.varado fue muy 

el.aro, diciendo que "1a misi6n de l.a Fuerza Armada ya no c2 

mienza en l.os tradiciona1es campos de batalla, sino frente 

a este enemigo interno" 2./. La pregunta que formulamos ahora 

es: ¿Qui~n es este "enemigo interno"? Este "enemigo interno" 

no está constituido tinicamente -como pudiera parecer a pri-

mera vista- exc1usivamente por 1os grupos de izquierda, 

sino que inciuye cua1quier oposici6n, independientemente de 

su orientaci6n ideo16gica, que b1oquee el proceso de "mode~ 

nizaci6n" o desarrollo socioecon6mico del pa~s, tal como e~ 

tá concebido por los militares. o sea, cualquier elemento 

interno que impida la acomodaci6n de1 sistema de capitali~ 

mo monop61ico est~ considerado como un enemigo interno y 

requiere control. La nueva ideolog~a otorga a las FF.AA., 

entonces, una funci6n distinta, ya que no s61o deben prot~ 
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qer a 1a naci6n contra e1 invasor extranjero, sino minar a1 

enemigo interno y construir e1 rnode1o de 1a nueva sociedad. 

En este esquema 1os mi1itares ~ son ünicamente una fuerza 

represiva que constituye una parte de 1a sociedad po1~tica, 

sino tienen que convertírse en instrumentos dirigentes en 

1a sociedad civi1 y en inteiectua1es para 1a construcción 

de 1as nuevas formas de producción. 

Esta nueva concepci6n de1 mundo imbuida a 1os mi1ita-

res 1atinoamericanos, inc1uyendo a 1os peruanos, confiere 

un nuevo pape1 a1 Estado; sin comprender esto, muchas de 

1as disposiciones en 1a po1~tica econ6mica de1 gobierno p~ 

ruano entre 1968 y 1975 parecen i16gicas. Las FF.AA. hab~an 

11egado a 1a conc1usi6n, ampliamente expresada en discursos 

oficiales, de que el Estado debe tener un papel dinámico en 

la sociedad, un pape1 de contro1ador, no s61o de director o 

de co1aborador en 1os procesos econ6micos. E1 Estado, en 

nombre de 1a "seguridad interna" y a travtis de todos sus 

aparatos represivos, incluyendo e1 sistema jur~dico, no iba 

a ser un mero coordinador de 1as actividades estructurales 

y superestructura1es, sino que asumir~a todos 1os poderes 

de 1a sociedad civi1, apropriándose de 1a direcci6n - orie~ 

taci6n intelectual y mora1 - de 1a sociedad y gobernando 

todo a travtis de1 dominio io~ 

Ya no existe 1a necesidad de consultas previas con 1as 

diferentes ciases sociales y qrupos dentro de 1a sociedad 

civi1: e1 Estado, a trav~s de sus instituciones, va a die-

,:_J. 
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tar 1as reg1as para 1a formaci6n de la nueva estructura. E1 

sistema jur~dico, dentro de los aparatos represivos del E~ 

tado, va a servir para legitimar las decisiones tomadas por 

e1 grupo en el poder. E1 nuevo papel de los militares, en

tonces, consideraba a la sociedad po1~tica, a menudo sirnp1~ 

mente llamada Estado, o sea, las fuerzas represivas de una 

formaci6n social, como 1a 1eg~tima fuerza motora de la mi~ 

ma. Si las fracciones de 1as clases dominantes estando en 

e1 poder no eran capaces de llevar a cabo 1a conso1idaci6n 

de la nueva formación social, la de garantizarla creando 

1as condiciones estructurales necesarias, e1 Estado a tra

v~s de las FF.AA. asumir~a esta tarea. 

Sin embargo, la po1~tica de dictar las ieyes para 

orientar la direcci6n del desarrollo econ6mico no era todo 

e1 proyecto de los militares peruanos. Ellos ten~an la fi!:._ 

me intenci6n de consolidar un nuevo bloque hist6rico y, p~ 

ra esto, se proponian la tarea de construir la hegemon~a 

en 1a sociedad civil. Les era de primordial importancia 

transmitir la ideolog~a oficial, garantizar su interna1iz~ 

ci6n por parte de todas las clases sociales y fracciones 

de clases para poner en marcha su proyecto estructural. 

La ideolog~a de los militares peruanos se caracteriz~ 

ba tambi~n por su concepci6n de la soberan!a, de la indepe~ 

dencia. La naci6n peruana era vista por sus gobernantes C2_ 

mo una entidad potencialmente poderosa, unificable e impo~ 

tante mundialmente. Sin embargo, se pensaba que para alca~ 
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zar 1a soberan~a p1ena era necesario acabar con 1a depende~ 

cia de1 exterior, dejando a un iado,que para romper con 1a 

dependencia es preciso romper con e1 capita1ismo. Pero 1a 

destrucción de ta1 dependencia entra en contradicción abieE_ 

ta con tres e1ementos de 1a ideo1og~a oficia1, a saber: 1a 

necesidad de proteger 1a civi1izaci6n occidenta1; e1 acce

so a 1a ayuda financiera internaciona1 privada, y e1 reco

nocimiento de 1a necesidad de 1a inversi6n extranjera en 

e1 proceso de desarro11o. Y estos conceptos contradictorios 

se ref1ejan en po11ticas econ6micas igua1mente antin6micas, 

ta1es como 1a naciona1izaci6n de a1gunas empresas extranj~ 

ras y 1a petici6n continua de ayuda for&nea para financiar 

los proyectos de desarro1l.o. 

Ahora bien~ profundizando un poco más en la ídeo1og~a 

de l.os mi1itares peruano~ en 1a época de 1a posguerra, ve

mos que su concepto del papel de las FF.AA. es de suma im

portancia para entender 1a toma del poder en 1968 y l.a po-

1~tica econ6mica subsecuente. Corno hemos visto, 1os mil.it~ 

res latinoamericanos han adoptado (o reforzado en al.gunos 

casos como en Brasil. y Argentina) la mentalidad de .. cons

truir" y no s61.o apoyar al grupo en el. poder. En otras pa

l.abras, se ha general.izado en Am~rica Latina, inc1uyendo 

el. Peril. "una intel.igencia mi1.itar y tecnocrática". con r~ 

1aci6n espec~ficamente al CAEM, el analista Lindenberg ex

pl.ica que: 
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"Precisamente l.a academia mil.itar peruana ·cAEM 
ha desempeñado en sus 15 años de existencia un 
papel. importante con respecto a 1a concientiza 
ci6n pol.l:tica y social. de promociones enteras
de oficial.es. Aqu:t se ha formado una .. intel.1i
gencia mil.itar••, que sin perjuicio de su al.to 
grado de profesional.izaciOn, se ha transforma
do, más al.l.á de su profesi6n mil.itar, en una 
contra-él.ite al.tamente cal.ificada en virtud de 
su nivel. cient~f ico organizativo y administra
tivo .. " .!,!/ 

El. entrenamiento recibido ha traído tres consecuencias 

poi~ticas fundamental.es: 

i.- l.a formaci6n de un grupo, en el. seno de 1os oficial.es, 

truis o menos homogéneo y con una mental.idad tecnócrata .. 

Esta formación existe sobre todo en el. ej~rcito, en 

donde 1a amp1ia mayor~a de los oficia1es proviene de 

1a burgues:í.a 12{ 

2.- la expectativa de l.os mi1itares de emplear los conoc~ 

mientes adquiridos sobre todo en momentos de crisis 

econ6mica y hegem6nica; y 

3.- la creaci6n de una conciencia distinta, que abierta-

mente otorga a las FF.AA. el papel de sal.var, tanto 

material como moralmente, a la "civi1izaci6n occiden-

ta1" y a sus patrias respectivas. En otras palabras, 

se ha generalizado una concepci6n del pape1 mesiánico 

de las FF.AA. El.las deben usurpar las funciones de l.a 

sociedad civil porque son l.as !l.nicas capaces de "sal

var sus pa:í.ses del. subdesarrollo y l.a miseria .. 13 ( y 

en consecuencia del. "comunismo", o sea, de 1a ciencia 

e ideo1og:í.a marxistas. 
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De estas consecuencias po1~ticas surge una situaci6n 

de conf1icto para 1os mi1itares 1atinoamericanos de 1a po~ 

guerra. Habiendo adquirido conocimientos_técnicos que con

sideran instrumentos dti1es para 1a reso1ucí6n de 1os pro

b1emas socioecon6micos de sus pa~ses, se est:Lmu1a 1a aspi

raci6n de poner1os en práctica. Sin embargo, 1es fa1ta po

der po1~tico y esta carencia produce simp1emente 1a impos~ 

bi1idad de i.mp1ementar 1os nuevos conocimientos. Segün an~ 

1i~is de1 ex-mi1itar peruano V~ctor Vi11anueva, 1os mi1it~ 

res 11egan a sentir frustraciones a1 enfrentarse con 1a ~ 

posibi1idad de emp1ear sus conocimientos en 1a so1uci6n de 

1os prob1emas naciona1es. Esta frustraci6n, nos indica, pr~ 

duce el. deseo de usurpar el. poder pol.~tico para estar ya 

en posici6n de tomar decisiones y de ejercer sus nuevas 

funciones ••modernas'" 14-: 

En el. caso estrictamente peruano, ya desde 1962 l.as 

FF .AA. hab1.an asumido sus funciones '"modernas", tanto en 

l.a apl.icaci6n de:L. control. de l.os movimientos "subversivos'', 

como ya hemos visto, como en l.a participaci6n pol.~tica y 

l.egisl.ativa ~ 

Aunque consideramos que ia ideo1.og1a del. gobierno pe

ruano defin~tivamente cab~a dentro de l.os l.ineamientos ge-

neral.es especificados para l.os mil.itares l.atinoamericanos 

en general., es igual.mente cierto que ten1a sus particul.ar~ 

dades. Por ejempl.o, en ning~n momento se conceb~a a l.a so

ciedad peruana existente en 1.968 como l.a base de l.a nueva 
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sociedad. Se reconocía que aqu~11a que ten~a que someterse 

a cambios abso1utamente radical.es que prepararán e1 camino 

para 1a construcci6n de 1a nueva sociedad y, de hecho, e1 

gobierno de Ve1asco A1varado impiement6 cambios ta1es como 

una profunda reforma agraria e introdujo modificaciones i.1!!, 

portantes en e1 sistema peruano de producción, como veremos 

en ~ste.y el. siguiente cap!tu1os. 

Sin embargo, por otra ~arte se consideraba que la so

ciedad podía modernizarse tota1mente sin un cambio comp1e

to en el carácter de la propiedad de l.os medios de produc-

ciOn, siguiendo exclusivamente un c~mino sui qeneris. Dec1a 

el mismo velasco Alvarado respecto a la naturaleza de la 

revo1uci6n: 

"Esta no es una revol.ucii5n mar:<i.sta; i;.or lo 
tanto, no vamos a una sociedad de corte co
munista. Pero como ha sido abundantemente 
demostrado, no vamos a mantener e1 statu quo 
tradicional. Por e1 contrario, vamos a modi 
ficar1o -y 1o estarnos modificando- profunda 
mente. Esta es una revo1uci6n naciona1ista
que, sin caer en planteamientos exóticos a 
nuestra realidad, se propone firmemente 
alterar e1 ordenamiento socioecon6mico 
peruano de forma radical: porque s61o de es 
ta manera el Perü podrá superar con rapideZ 
su actual. estado de subdesarrol.1o" 16/ .. 

Hemos de entender con toda claridad que la ideología 

de los militares peruanos nunca concibió un mundo sin la 

propiedad privada, aunque consideraba que esta institución 

deb~a ser modificada para permitir la creaci6n de lo que 

e11os llamaban una sociedad más justa. Negaban la necesidad 

de eliminar la propiedad prívada y a la vez condenaban el 
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sistema capita1ista como 1a instituci6n responsab1e de 1os 

prob1emas de1 Perd. 

No siendo una entidad ais1ada de 1a sociedad, 1as FF. 

AA. peruanas no escaparon a 1a inf 1uencia de 1a ideo1og~a 

pequeño burguesa de1 APRA, de 1a Democracia Cristiana y de1 

socia1ismo ut6pico de1 Movimiento Socia1 Progresista, com

binada con 1a ideo1og~a burguesa norteamericana. Bajo esta 

inf1uencia, y refiriéndose a1 capita1ismo, e1 principa1 

ide61ogo de 1a revo1uci6n, carios De1gado, dec~a: 

" ••• Ha sido un sistema en esencia capita1is
ta e1 que por todo 1o que se ha dicho, nos 
ha conducido a ser pa~s dependiente y subde
sarro11ado. Por eso también 1a revo1uci6n pe 
ruana 1o recusa, porque como ha sefia1ado coñ 
indubitab1e c1aridad ei generai Vel.asco Al.va 
rado, •utópico ser~a pretender superar nues= 
tros grandes probl.emas estructural.es conser
vando el. sistem.:i que l.es ha dado origen'."17/ 

Sin embargo, partiendo de l.o que aparentemente era una 

ideo1.og:ta ambigua -"ni. capitalismo .... ni comunismo"-, el. 

gobierno peruano abarcó una serie de reformas econ6micas 

que iban a ir acl.arando, definiendo y revelando la verdad~ 

ra natural.eza de l.a revol.uci6n peruana de 1968 .. Con todas 

sus particul.aridades antiimperial.istas, nacionalistas, "ni 

capital.istas .... ni comunistas••, J..os mil.itares no dejaron 

de pertenecer al. cuadro general. de los nuevos militares l.~ 

tinoamericanos formados bajo l.a tutel.a de l.os Estados Uni

dos y su pol.~tica econ6mica, que era guiada por el. princi

pio de crear una econom.í.a ••pJ.uralista" que pretend1.a pre

servar todas l.as formas de propiedad en una unidad armoni~ 
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sa, funciona1 y coherente. 

Entender 1a ideo1og~a de1 gobierno perua~o entre 1968. 

y 1975, y e1 pape1 que ~sta estaba diseñada a jugar en el. 

cambio socia1 iniciado durante este ¡;:eriodo, exige que tomemos 

en Cl.le!!nta su p:ll.~tica econ6mica, que está por supuesto 1ntim~ 

mente vincul.ada con l.a ideol.og~a desarrol.l.ada y aceptada 

por l.os mil.itares anteriores a l.a toma del. poder. Hacemos 

hincapi~ en este punto porque hemos escogido presentar am

bos el.ementos de l.a formaci6n social. -l.a estructura y l.a 

superestructura- de manera aparentemente desvincul.ada. Sin 

embargo l.a divisi6n es desde l.uego artíficial., porque estos 

el.ementos siempre se encuentran en una rel.aci6n de interd~ 

·pendencia e interacci6n o, en términos gramscianos, en una 

vincu1aci6n org~nica. Hemos de tener bien ciaro. entonces, 

que 1a po1~tica económica 11evada a cabo por e1 gobierno 

peruano depend~a de 1a situaci6n materia1 de1 pa~s antes 

que de 1a toma de1 poder de 1a coyuntura internaciona1 du

rante e1 periodo en estudio. y de1 concepto de1 mundo ya 

aceptado y que. a 1a vez, 1a ideo1og1a que se iba desarro-

11ando a 1o 1argo de siete años emanaba de ambas esferas 

de 1a formaci6n socia1. tanto de 1a estructura como de 1a 

superestructura existente y en formaci6n. 

LA POLITICA ECONOMICA - ASPECTOS GENERALES 

Descartando rnode1os que hubieran representado cambios 

tota1es en 1a propiedad de 1os bienes de producci6n y en 
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1as rel.aciones de trabajo, e1 gobierno mil.itar teórica y 

pr&cticamente ten~a todav~a varias opciones para formul.ar 

una estrategia de desarrol.l.o. Entre estas opciones se enco~ 

traban: 

1.- Continuar l.a po1~tica econ6mica del. r~gimen bel.aundi~ 

ta, l.a cual. representaba una especie de pol.~tica de e~ 

riqueci.miento de una él.ite técnico-burocr~tica que pu

di~ramos identificar a grosso modo con el. desarrol.l.ismo 

"l.atinoamericano" de l.os años 1.950-1.960, pero con ca

racter~sticas muy particul.ares. Esta opción carec~a de 

un pl.an gl.obal. de empl.eo y de una pl.anificaciOn racio

nal. que es~abl.eciera prioridades para el. desarrol.l.o de 

ciertas actividades econ6micas en perjuicio de otras. 

Ten~a como caracter~stica fundamenta1 e1 aumento de 

1as importaciones de bienes de capitai, desatendiendo 

1a deuda externa, y no pretend~a reducir 1a dependen

cia econ6mica de 1os pa~ses a1tamente industria1izados 

sobre todo de 1os Estados Unidos. E1 Pera hab~a 11ega

do a estancarse siguiendo esta po1~tica. 

2.- Escoger e1 camino de1 ahorro interno con 1a sustituci6n 

de importaciones, teniendo como meta 1a ocupaci6n p1e

na. Esta aiternativa exig~a una a1ta tasa de ahorro i~ 

terno y una siroul.t§nea reducci6n de1 ritmo de endeudamie~ 

to externo. Sin embargo, varios pa~ses 1atinoamericanos 

(como 1a Argentina durante 1a primera eta?a de1 pero

nismo), hab1an experimentado esta opciOn sin haber ob-



295 

tenido e1 resu1tado de1 crecimiento continuo. con 1a 

po11tica de sustituir 1as importaciones para estimu-

1ar 1a industria naciona1, habr~a 11egado e1 momento 

en e1 cua1 e1 pa1s se encontrara incapacitado para a~ 

mentar sus exportaciones. Además, este modelo deber~a 

estar basado principa1mente en el crecimiento de la 

producci6n de bienes de consuco, mas no en la produc

ci6n de bienes de capital. 

3.- La tercera opci6n encaminar~a al pa1s a una deuda ex

terior creciente acompañada de la consiguiente depen

dencia econ6mica. Supuestamente dirigida hacia el rá

pido desarro11o de la incipiente industria y algunas 

otras ramas de la econorn~a, esta opción tendr~a como 

consecuencia una descapitaiizaci6n rápida de1 pa~s ¿~ 

rivada de que el financiamiento provendr!a de fuertes 

pr~stamos de1 exterior. 

4.- La cu~rt~ opci6n considerada ~ondr~a ~nfasis en P.1 

p1eno emp1eo, en 1a reducci6n de la dependencia y en 

una apertura al exterior. Este modelo abrir1a m~s po

sibi1idades de ''desarro11o" porque e1 pa~s 11egar~a a 

adoptar una po1~tica que 1e permitiera: 

a) hacer un mayor y más racional uso de los recursos 

internos para aumentar y diversificar las exporta

ciones, medida que pudiera disminuir la deuda ex

terna a largo p1a~o; 

b) reformar el sistema fiscal y aumentar e1 ahorro i~ 



296 

terno contro1ando 1as importaciones; 

e)- eSt:imu1ar el. p1eno emp1eo, desmarginal.izando y ed~ 

c~ndo a l.a pobl.aci6n: y 

·d) reducir, como consecuencia de l.os tres puntos ant!!_ 

rieres, l.a dependencia externa. 

Esta opción impl.icaba el. freno al. proceso de desnaci~ 

nal.izaci6n a trav~s de l.a expropiación y l.a adquisici6n de 

activos de l.as empresas desnacional.izadas. Segün Al.ejandro 

Foxl.ey, l.a inversi6n extranjera tenia cabida ünicamente en 

caso de ser justificada por "su aporte tecnol.6gico o por 

dar acceso a nuevos mercados" 1. 9 .( Ona estrategia de esta 

natural.eza requiere l.a pl.anificaci6n de l.a industrial.iza

ci6n del. país, especificando el. tipo de empresa permitido, 

junto con l.a descentral.izaci6n y la maximizaci6n de ia ca-

pacidad innovadora. Por supuasto, es indispensab1e que ei 

pa~s que escoge este camino aumente sus exportaciones más 

rentab1es y reduzca ia dependencia en productos alimenti

cios y textiles. Foxiey expiica que 1a reducci6n de ia ex

portación de estos productos resuita necesaria para satis

facer ia demanda interna, 1a cuai aumentaria con e1 sanea-

miento de 1a economia. 

En términos generales, pensamos que iníciairnente ei 

gobierno mi1itar peruano hab~a escogido la cuarta opción. 

Sin embargo, su se1ecci6n estaba basada en una conceptua1~ 

zaci6n idealista, optimista y casi infantii de la realidad. 

puesto que no exist1an las bases reales para aspirar a es-
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te tipo de desarrol.l.o. Por l.o mismo su pol.~t~c~ económica 

estaba 11.ena de contradicciones y, en Ol.tima instancia, 

era total.mente incapaz de romper l.a dependencia Y.de sol.u

cionar l.os probl.emas apremiantes de l.a mayor~a de l.a pobl.~ 

ci6n. 

El. Programa en términos general.es 

La pol.~tica econ6mica desarro1l.ada a partir de 1.968 

part!.a de l.a premisa fundamental. que pl.anteaba el. .. desarro 

l.l.o" fundamental.mente en términos de industrial.izaci6n 2 º( 

Para l.ograr este objetivo gl.obal., el. gobierno de Vel.asco 

Al.varado hab~a establ.ecido cinco objetivos secundarios: 

al l.a destrucción de l.o que se 1.1.amaba "l.a sociedad tra-

dicional.", aquel.l.a formaci6n socia l. heterogénea en 

que coexist1.an desde estructuras de tipo "cuasi-feud~ 

1es .. , hasta aquel.l.as del. capi.tal.ismo de enclave y de 

comunidades ind~genas comunitarias 2 i{ 

b) l.a i.ncorporaci.On de toda l.a población a la vida econ~ 

mica, social. y po1~tica del. pa~s; 

e) una distribución más justa del. ingreso nacional; 

d) l.a redistribución territorial. de 1a pob1aci6n: y 

e) 1a e1iminaci6n de 1a dependencia del. extérior. o sea, 

el. autosostenimiento de l.a econom~a peruana. 

Para l.ograr estas cinco metas y, por ende, el. objeti

vo principal., el. gobierno diseñ6 un programa de desarro1l.o, 

del.ineado en términos general.es en el. documento .. Bases pa

~rograma de Desarroll.o Nacional. a l.argo pl.azo. 1969" 
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Natura:lmente, e1 punto c1ave de1 programa propon~a 1a in

dustria1izaci6n como 1a so1uci6n para reducir e1 desemp1eo, 

e1 subemp1eo y 1a marginaci6n de un gran porcentaje de 1a 

pob1aci6n (recordemos que, en 1968, aproximadamente e1 42% 

de 1a PEA estaba en condiciones de subemp1eo y desempleo 

p1eno, o sea, casi 6 mi11ones de peruanos estaban margina

dos de 1a vida socio-económica de1 pa~s) 22 ~ 

E1 programa inc1u1a una serie de proyectos de refor-

mas econ6micas en 1os sectores agr~co1a, minero, industrial 

y financiero, cuyo comp1imiento a 1a postre se tradujo en 

una orientaci6n hacia la industria1izaci6n capitalista y 

e1 apuntalamiento de1 pa~s dentro del bloque capitalista 

de1 mundo occidental. Con la ausencia de una burgues~a in-

dustria1 capaz de 11evar a cabo las reformas necesarias, 

e1 gobierno mi1itar p1aLte6 1a necesidad de guiar é1 mismo 

e1 proceso y garantizar e1 pape1 orientador de1 Estado. La 

participación p1ena de éste en todos 1os aspectos de 1a v~ 

da econ6mica constituía, por 10 mismo, una pieza indispen

sab1e en 1a po1~tica económica de1 nuevo gobierno y repre

sentaba un cambio radica1 respecto a 1as administraciones 

peruanas anteriores. Ser1a e1 Estado quien, a través de n~ 

ciona1izaciones~ reg1amentaciones, reformas, programas e 

inversiones directas, contro1ar!a directamente 1os cambios 

en cada rama de 1a econom1a. 

Sin embargo~ aunque se pretend!a dar e1 pape1 de di

rector a1 Estado, esto no significaba 1a exc1usi6n de 1a 
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participaci6n de1 capita1 privado, tanto naciona1 como ex

tranjero, en e1 proceso de desarro11o 23 ( E1 gobierno mi1~ 

tar peruano nunca se dec1ar6 en contra de las inversiones 

extranjeras, provinieran de donde fuera. Segün 1os gober-

nan~es, 1a inversi6n extranjera resultaba inc1uso impresci~ 

dible para e1 desarro11o y, por 1o mismo, ofrecieron est~-

mul.os fiscal.es y gara:nt!.as de utilidades "justas"' para 

atraer1as. Lo que s!. se hab~a incl.uido en su programa, no 

obstante, era una serie de 1eyes y reg1amentos orientados 

a normar y control.ar las inversiones extranjeras, para ha-

cerlas supuestamente ccmpatib.1.es con los intereses "del P~ 

ra" ~ All.~ estaba 1a primera contradicci6n del programa, 

como veremos ~ás ade1ante. 

Aunque este capítu1o se dedicará a desg1osar deta11~ 

damente 1o que se considera como 1as medidas fundamenta1es 

de 1a po1~tica econ6mica, tenemos por úti1 dar una breve 

introducci6n general a 1a tota1idad de 1a programación. 

Las medidas esencia1es en e1 mode1o de desarro11o pe-

ruano inc1u3:an: 

1.- E1 estab1ecimiento de 1as bases 1ega1es para 1a inte~ 

venci6n de1 gobierno en ~ 1os aspectos de1 proce

so de industria1izaci6n. Aunque se formu1aron m61ti-

p1es 1eyes en esta categor~a, 1as b~sicas son 1a Ley 

Genera1 de Industrias (Decreto-Ley Nº 18350) y 1a Ley 

de 1as Comunidades Industria1es (D-L 183B4). Estos 

ordenamientos definitivamente 1eg1timaban 1as refor-
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mas en l.a industria, dando 1a posibi1idad de una am

p1ia participaci6n ael. Estado en 1a misma; faci1ita

ban 1a e1aboraci6n de prioridades de desarro1l.o, y e~ 

tablec~an 1as bases 1ega1es para 1a participaci6n de 

l.os obreros en el. capita1 socia1 y en 1a gesti6n de 

l.a empresa. A1 mismo tiempo dichas 1eyes daban pie a 

l.a reg1amentaci6n de 1a inversión privada, tanto na

ciona1 como for~nea, y reconoc~an p1enamente 1a nece

sidad de 11 1.a cooperaci6n" internacional. para el. desa

rro11o industrial. de1 pa~s. 

2.- La naciona1izaci6n de diversas industrias, servicios 

y recursos natural.es considerados como indispensab1es 

para el. proceso de industria1izaci6n o como propiedad 

de 1a naci6n y 1a formaci6n de rnúl.tipl.es empresas es

tatales de producci6n. Por virtud de 1a naciona1iza

ci6n, 1os recursos naturales sa1~an de1 terreno priv~ 

do hacia e1 dominio p6b1ico, pasaban a ser propiedad 

de "1a nación". Sin embargo, corno veremos después, e~ 

to no imp1icaba que su 6níco exp1otador ser~a e1 Est~ 

do. 

3.- La proc1amaci6n de una nueva reforma agraria destina

da a eliminar por fin 1as arcaicas estructuras 1ati

fundistas, todav~a existentes en e1 país, y estab1ecer 

empresas de corte capita1ista consideradas como más 

rentab1es para 1a producci6n agrico1a. Junto con 1a 

reforma agraria, e1 gobierno rec1am6 e1 agua como un 
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recurso natura1 perteneciente a1 patrimonio nacional 

y, a trav~s de disposiciones 1ega1es, trat6 de asegu

rar una distribuci6n más adecuada de 1a misma. La re-

forma agraria inc1u!a no s61o 1a destrucci6n de gran

des haciendas o latifundios, sino 1a creación de fer-

mas de propiedad asociativa tales como 1as Cooperati-

vas Agr!co1as de Producci6n (CAPS) y 1as Sociedades 

Agr~co1as de Inter~s social (SAIS). 

4.- E1 reconocimiento de1 pape1 de1 Estado como inversio

nista principal en 1a econom!a peruana. Esta inversión 

11egaba a todas 1as actividades económicas e inc1u!a 

1a creación de 1a infraestructura necesaria para 1a 

unificaci6n geogr~fica de1 pa!s y, por 1o mismo, de1 

desarro11o industrial. E1 Estado peruano asumió este 

papel plenamente llegando a ser el inversionista más 

importante durante el periodo de Velasco Alvarado 25 ( 

S.- La iniciación de reformas fiscales. En 1971 la refor-

ma fiscal permitió incrementar los fondos del erario 

pdblico y, además, ofreci6 est~mulos econ6micos para 

la inversi6n privada y reinversión en ciertos sectores 

de la econom!a. Dichas reformas inclu~an reglamentos 

sobre las importaciones y exportaciones, los cuales 

estab1ec~an privilegios para ciertos productos consi

derados como indispensables para la industrializaci6n 

de1 pa!s. Las nuevas leyes fiscales gravaban particu

larmente los articules de lujo importados y represen-
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taban un intento serio de modificar 1os h~bitos de i~ 

portaci6n del. pa:ts :i.· de estimul.ar l.a acumu1.aci6n de 

capital.es, y bienes de capital.. 

6.- La reorganizaci6n del. sistema bancario: del. Banco Ce~ 

tral. que regul.a el. abastecimiento del. dinero en el. 

pa~s, del. Banco de 1a Naci6n y de mdl.tipl.es bancos 

privados. Incl.usive, el. Estado adquiri6 l.as acciones 

de varios bancos en el. Perd, entre l.os cual.es se con

taba e1. Banco Popul.ar y el. Banco Internacional.. Asi

mismo se reorganiz6 el. sistema creditidio. Coherente 

con l.a infl.uencia ideol.6gica pequeña burguesa que se

r~ estudiada en el. siguiente cap!tul.o, se estipul.aba 

que l.os sistemas de cr~dito debían favorecer a l.a pe

queña y mediana industria. 

7.- La creaci6n de empresas estatales para 1a comercia1i

zaci6n de diversos productos considerados como funda

mentales para e1 desarrollo del pa~s. As~ surgieron 

empresas para 1a venta de productos mineros, de petr~ 

leo, de harina de pescado y de productos agr~co1as 

destinados tanto a1 mercado interno como a1 interna

cional, entre otros. 

8.- La creaci6n de un sistema educativo y disposiciones 

especiales para promover 1a formaci6n de inte1ectua-

1es (maestros, ide6logos, técnicos, administradores, 

etc.), y obreros capaces de impu1sar y conso1idar e1 

sistema de producci6n en formaci6n. Aparte de1 siste-
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ma educativo nacional, e1 gobierno obligaba a 1as em-

presas a estimular 1a formaci6n de técnicos, con una 

inversi6n forzosa en 1a investigaci6n cient~fica y 

tecnológica 26~ Además, sosten~a la necesidad de im

portar técnica y tecnolog~a en general. 

9.- La adopci6n de una po1~tica de apoyo a1 libre comer

cio y no de proteccionismo para 1a industria nacional. 

Segün e1 presidente Ve1asco Alvarado, la industria p~ 

ruana ten~a que desarrollarse para competir con 1a i~ 

ternaciona1. Esta opción eliminaba verdaderamente una 

simple pol~tica de sustituci6n de importaciones que 

hubiera tenido como fin el pleno empleo á más corto 

plazo. 

10.- Para poner en movimiento las reformas en el agro, la 

industria, el sistema bancario y el sistema educativo, 

el. gobierno reestructur6 el aparato administrativo y 

gubernamental., creando nuevos ministerios como el de 

Transportes y Comunicaciones, de Energía y Minas, de 

Industria y Comercio (más tarde nombrado Industria y 

Turismo), de Vivienda, de Pesca, etc., y creo una in~ 

tituci6n, e1 Sistema Nacional para la Movilizaci6n S~ 

cial. (SINAMOS}, encargado de la educación de masas. 

No cabe duda de que el gobierno peruano a partir de 

1968, se encaminaba hacia 1a ruptura de antiguas estructu

ras y la "modernizaci6n" de 1a econom:í.a del pa:!s. De acue.E_ 

do con la nueva ideolog!.a de l.os mil.itares, esta .. moderni-
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zaci6n" invo1ucraba 1a intervenci6n dei Estado en todas 

ias actividades econ6micas del. pa~s pero. como ya hemos 

mencionado, no el.iminaba l.a participaci6n del. capita1 pri-

vado de ninguna. 

En un principio. 1a po1~tica econ6mica del. gobierno 

mi1itar era desconcertante y provocaba una serie de dudas 

acerca de sus perspectivas y metas. Sin embargo. ei estu

dio profundo y deta1l.ado que aparece en l.as p~ginas siquie~ 

tes, demuestra que 1a po1~tica econ6mica estaba orientada 

hacia una nueva vincu1aci6n que pretend~a detener el. proc~ 

so de construcci6n de un social.ismo cient.tfico • en l.a ece._ 

nom1a peruana y una modificaci6n total. de l.as rel.aciones 

de poder de l.as el.ases social.es. 

LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ~NDUSTRIA 

Entre 1as disposiciones 1egal.es tomadas por e1 gobie~ 

no en su intento de dirigir el. proceso de industrial.izaci6n 

se encuentran dos documentos fundamenta1es: e1 Decreto-Ley 

~ de ju1io de i970 y e1 Decreto-Ley ~ de ias Comu

nidades ~ndustria1es. tambi~n de 1970. Estas l.eyes estab1~ 

* Entendemos por "social.ismo cienti.fi..co" el. social.ismo ba
sado en l.as ciencias marxistas, que debe construir l.as 
bases de una sociedad sin c1ases socia1es. Naturaimente. 
este tipo de social.ismo no puede ser construido por 1a 
burguesi.a o sus representantes porque impl.ica l.a e1imina 
ci6n de l.a propiedad privada de 1os medios de producci6ñ 
y su social.izaci6n, o sea. la Cestrucci6n de ia el.ase e~ 
pital.i.sta. 
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cen 1as bases 1ega1es para una amp1ia intervenci6n de1 Es

tado en 1a p1anificaci6n de1 desarro11o industria1, para 

1a reg1amentaci6n de 1a participaci6n de 1a inversión ex

tranjera en e1 mismo, para 1as reformas de 1a propiedad 

privada en 1os medios de producci6n y para 1a participación 

de 1os obreros en 1a gesti6n de 1as empresas 26 ( 

La Ley Genera1 de Industrias, Decreto-Ley~ 

E1 D-L 18350 de 1970 de1inea 1os distintos tipos de 

inversión que ser~n permitidos en e1 pais y 1as priorida-

des para 1a inversi6n, intentando cambiar radica1mente e1 

desorden de 1a inversión previa a 1968. En referencia a 

1as prioridades estab1ecidas, se estipu1an cuatro ramas de 

inversi6n que tendr~n trato preferencia1 segan jerarqu~a 

prioritaria. Estas son: 

1.- La rama de producci6n a 1a que otorga preferencia, es 

aque11a en la cuai se ubican ias industrias orientadas 

a ia producción de materia1es b~sicos para 1as indus-

trias de producción. Inc1uidas en esta rama se encue~ 

tran 1as industrias qu~mica, de cementos, ferti1izan-

tes, siderurgia, meta1urgia, maquinaria de todo tipo 

para uso industria1, equipo pesado para e1 transporte 

terrestre y 1as industrias dedicadas a 1a producción 

de tecno1og~a industria1. 

2-- En segundo 1ugar, encontramos toda inversión en 1as 

industrias de bienes c1asif icados como esencia1es pa-
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ra ia población y aquellos que son bienes e insumos 

para las actividades básicas. Aqu~ se refiere a 1a i~ 

versi6n en las industrias alimentaria, educativa, de 

salud, cultura, recreaci6n y transporte, junto con la 

producci6n de bienes para las actividades básicas. 

3.- En tercer lugar se encuentra la inversión en la pro

ducci6n de bienes no esenciales pero tampoco conside

rados suntuarios. 

4.- La Ley crea la categor~a cuatro, que corresponde a t~ 

da inversión en bienes suntuarios, la cual no tiene 

ningfin privilegio fiscal o de importaci6n pero tampo

co está estrictamente prohibida. 

Natura1mente, junto con la clasificaci6n de toda in

versi6n en categor~as prioritarias, el D-L 18350 establece 

un conjunto de incentivos para est:Lmu1ar 1a inversi6n en 

cada categor~a. Entre dichos_ incentivos encontramos reg1a

mentos tributarios, crediticios, administrativos y tecnoi~ 

gicos espec~ficos según 1a prioridad que tiene 1a empresa 

estab1ecida o por estab1ecerse. Dentro de1 p1an g1oba1 de 

incentivos para 1a inversi6n, 1a 1ey estipu1a que~: 

a) Las empresas pueden reinvertir, sin paqo de impues

~, cantidades que var!an entre ei 65% para ias 

industrias de categor~a tres y hasta e1 85% en 1as 

industrias consideradas en ei primer tipo. 

b) Los bancos estataies pueden prestar dinero con ta

sas de inter~s m§s bajas que 1as estab1ecidas en 
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1os bancos comercia1es. A trav~s de esta medida se 

pretende estimu1ar 1a inversión, no s61o en grandes 

empresas estatales o privadas, sino, además, en empr~ 

sas c1asificadas como pequeñas y medianas, generali

zando e1 modo de producci6n capitalista 28 t 
e) Las corporaciones que establezcan empresas industri~ 

1es fuera de 1a zona Lirna-Ca11ao gozarán de incenti-

vos econ6micos especiales. 

d) Las importaciones de bienes destinados para 1a indus-

tria pueden ser eximidas de1 pago de impuestos. 

e) Los incentivos legales tienen aplicabilidad tanto pa-

ra inversionistas nacionales corno extranjeros. 

f) Las empresas tienen 1a ob1igaci6n de destinar e1 2% 

de sus ganancias, antes de1 pago de impuestos, en e1 

mejoramiento tecno16gico. Esta aportaci6n se har~ a 

trav~s de investigaciones privadas o a través del Es-

tado. 

g) La inversi6n extranjera se reg1amentar~, prohibiendo 

1a participaci6n de capitales privados en ciertas ra-

mas de 1a industria reservadas a1 Estado. Sin embargo, 

a pesar de que 1a 1ey reserva las industrias b~sicas 

y extractivas al Estado, e1 0-L 18350 no elimina 1a 

posibilidad de la formaci6n de empresas aun con 100% 

de capital social extranjero en cualquiera de las 

prioridades, cuando e1 Estado lo considere necesario. 
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E1 Decreto-Ley 1.8350 estipul.a que l.as industrias con~ 

tituidas ~ntegramente (100%) por capital. extranjero ten

dr6n que incorporar capita1es nacional.es pau1atinamente, 

hasta reducirse a un máximo del. 33 1/3% del. capita1 social. 

total. 29 ~ Aunque esta disposici6n parece muy radical., he-

mos de notar que l.a l.ey no estipul.a el. tiempo dentro del. 

cual. 1a empresa tiene que l.1egar a tal. condición y, l.o que 

es m~s importante, l.a 1ey no ob1.iga a dichas empresas a in-

corporar capita1.es naciona1es, sino hasta que se haya recu-

perado su capita:L inicial. y hasta que hayan obtenido "ga

nancias razonai::.-1.es" ... Sin embargo, no est~ estipul.ado exact!!_ 

mente l.o que se entiende por "ganancias razonab1.es" y, por 

supuesto, esta fal.ta de especificaci6n abre 1as posibi1ida

des a una amp1ia gama de interpretaciones 30~ 

En una forma análoga, e1 D-L 18350 limita 1a inver

si6n extranjera en empresas que hayan comenzado con un 75% 

de su capital. socia1 con car~cter extranjero. Dichas empre-

sas tienen que incorporar capital naciona1 hasta l.1egar a 

retener cuando mucho ei 49% del. total.Sin embargo -de nuevo

hacer esta incorporaci6n no es obiigatorio hasta que l.a e~ 

presa haya recuperado el. capita1 invertido originalmente y 

hasta que se haya obtenido una .. ganancia razonable". 

Respecto a1 intento de controlar l.a inversi6n extran

jera y ''nacional.izar'' l.a industria, e1 o-L 18350 estipu1a 

que ias empresas nacionales no pueden vender acciones a s~ 

cios extranjeros cuando e1 capital for~neo haya 11egado ai 

33 1/3 % de l.a total i.dad del. capital. social.. En adici6n a 
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1os reg1amentos inc1uidos en e1 D-L en estudio, e1 gobier-

no peruano intent6 1imitar 1a participaci6n extranjera a 

trav~s de disposiciones especia1es para 1a inversi6n en 1a 

miner~a, 1a pesca y e1 petr61eo. Dos de estas disposicio

nes serán tratadas más ade1ante. 

Conviene notar que, a pesar de1 tono aparentemente "n!!:. 

ciona1ista" de1 D-L 18350, éste contiene suficientes 1agu

nas como para permitir una amp1ia entrada de capita1es ex

tranjeros y, en ciertos casos, e1 contro1 por empresas ex

tranjeras de ramas muy importantes por su rentabi1idad o 

su posici6n c1ave en e1 desarro11o econ6mico. A1 respecto 

hemos de notar que, a pesar de 1a 1ey, pueden formarse em

presas con una participación extranjera mayor a1 49%, ~

diante dnicamente un compromiso verba1 con e1 gobierno pa

ra que, con e1 tiempo, dichas empresas adquieran un carác

ter mixto en e1 que por 1o menos a1 51% de1 capita1 socia1 

estuviera en mD.nOs de naciona1es. Además de esta disposici6n, 

ia 1ey permite que: 

"empresas naciona1es y extranjeras acepten 
capita1 foráneo sin necesidad de 1a apro
baci6n de1 Ministerio de Industria y Comer
cio siendo sus e ecutivos 1os res onsab1es 
de que no cambien de c1asificaci n. 31 

Estas disposiciones y aque11a que posibi1ita 1a entr~ 

da de capita1es extranjeros en empresas naciona1es en qui~ 

bra, permiten gran f 1exibi1idad respecto a 1as inversiones 

extranjeras e, indiscutib1emente, reduce e1 contro1 poten

cia1 que e1 gobierno hab~a rec1amado como requisito funda-
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mentai para 1a construcci6n de una estructura econ&nica 

"independiente", expresada cl.aramente en el. D-L 1.8350 de 

l.a siguiente manera: 

"Que el. objetivo industria1 del. Gobierno es el. Desa

rro11o Peruano y Autosostenido en ia Actividad Industrial. 

que contribuye a 1a efectiva independencia econ6mica ••• " 32( 

En l.a práctica, como veremos en este cap~tul.o, el. D-L 1.8350 

ha sido suficientemente ambiguo como para permitir un au

mento constante de l.as inversiones extranjeras en l.as ra

mas más productivas de l.a econom~a. El. Decreto-Ley en con

sideraci6n, aparte de io ya mencionado, ampara l.egal.mente 

l.a formaci6n de un sector cooperativo, en l.a econom~a pe

ruana, confirma el. reparto de util.idades, disposici6n ya 

establ.ecida en 1a 1ey peruana, y estipul.a 1a creaci6n de 

l.as Comunídades Labora1es {CL)* en genera1 y 1as Comunida

des Industrial.es (CC.II) en particu1ar, innovaci6n en e1 

Pera y en toda América Latina. 

En resumen, l.a Ley Genera1 de Industrias sienta 1as 

bases 1egal.es para l.o que se ha 11.amado 1a forrnaci6n de un 

"sistema mixto" o "pl.ura1ista" en 1a econom1a peruana, mo-

de1o que intenta combinar ia inversión privada, estatal., 

* Las Comunidades Laboral.es. Instituci6n jur~dica que re
presenta a todos l.os trabajadores en una empresa estatal. 
y a través de l.a cual. se distribuye un porcentaje de l.as 
util.idades destinado a ios trabajadores. La distribuci6n 
toma distintas formas seg~n 1a empresa. Su diferencia con 
1as Comunidades Industrial.es es que l.os integrantes nun
ca l.1egan a ser socios en l.a empresa, pero s~ participan 
en su gesti6n en una forma 1ímitada. 
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cooperativa y de propiedad socia1 en una estructura cohe

rente, con e1 aparente propósito de desarro11ar el pa~s pa

ra el "bienestar general". 

La Ley de 1a Comunidad Industrial, o-L 18384 

La Ley de 1as Comunidades Industriales, D-L 18384, 

constituye con el D-L 18350, otro elemento de la espina 

dorsal de la reforma industrial del gobierno entre 1968 y 

1975, y del modelo espec~ficamente peruano para 1a adapta

ci6n a1 capitalismo monop61ico. E1 análisis de esta ley, 

en t~rminos te6ricos, nos demuestra que -a pesar de ciertas 

discrepa~cias entre 1os Ministros y sus asesores- ~sta pr~ 

tend~a fundamentalmente crear 1a identificación entre c1a-

ses sociales opuestas vinculando a los obreros al sistema 

capita1ista a trav~s de su participación en el. capital. so-

cial. de l.as empresas y a través de su 11 participací6n 11 en 

1a gesti6n de l.as mísmas. Incl.usive, en~re l.as mdl.tipl.es 

referencias oficial.es acerca del. propósito de l.a creaci6n 

de l.as comunidades Industrial.es (CC.II.), existe coherencia 

y coincidencia con nuestra interpretaci6n. Vemos, por eje~ 

pl.o, l.os siguientes pl.anteamientos: 

1.- La pub1ieaei6n oficia1 La fi1osof1a de 1a comunidad 

industrial. pl.antea que: 

"La Comunidad Industrial. es un paso decisivo 
hacia una sociedad en que todos participan 
en l.as decisiones col.ectivas, l.o que no signi 
fica de ninguna manera l.a destrucción de l.a -
empresa privada ••• " 
"Por eso, es un grave error considerar a l.a 
Comunidad Industrial. como un instrumento de 
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1ucha contra 2a empr0sa. La Comunidad indus
tria1 1o que pretende es transformar 1a em
presa en una comunidad humana, en 1a que e1 
trabajador no est~ reducido a 1a condición 
de mero instrumento de trabajo, de mera herra 
mienta que se deshecha cuando se desgaste. ES
te paso decisivo ha de contribuir para una ~ 
ma or eficacia de 1a em resa. Porque cuando 

os miembros e un equipo trabajan 1ibremente, 
tienen mayores energ1as creadoras, mayor capa 
cidad de acción, más productividad." ~/ -

2.- E1 mismo Ve1asco A1varado dec~a c1aramente en un dis-

curso pronunciado ante los industria1es peruanos en 

l.972: 

"Esta nueva instituci6n socioecon6mica, úni
ca en e1 mundo, no es un instrumento de 1ucha. 
Es un mecanismo promociona1 de l.a industria 
como empresa, tanto en el. sentido económico, 
como en el. sentido social.." ~/ 

Abunda este tipo de decl.araciones en l.os discursos de 

Ve1asco Al.varado. 

3.- El. Ministro de Trabajo, en 1972, fue igua1mente c1aro 

respecto al. prop6sito de l.as CC.II. cuando afirmaba: 

"Es evidente que l.a Comunidad Il"'ldustrial. re
viste dentro de este esquema de desarrol.l.o 
excepcional. importancia porque es l.a instit~ 
ci6n que posibi1itará l.a superaci6n del. ant~ 
gonismo entre el. capital. y el. trabajo al. dar 
a 1os trabajadores participaci6n progresiva 
en 1a propiedad, en l.a renta y en l.a gesti6n 
de l.a empresa ... 35/ 

4.- Además, textual..mente, el. Art!cul.o 30 del. D-L ia384 pl.an 

tea como l.os objetivos fundamental.es de l.as CC.II. l.o 

siguiente: 

"a) Fortal.ecer l.a Empresa Industrial. median
te l.a acción unitaria de l.os trabajadores 
en l.a gcsti6n, en el. proceso productivo, 
en l.a propiedad empresarial. y en l.a rei~ 
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versi6n, as~ como medio de1 est:tmu1o a formas 
constructivas de interre1aci6n entre e1 capi
ta1 y ei trabajo. 

b) Unificar 1a acci6n de 1os trabajadores en 1a 
gestiOn de 1a Empresa rndustria1 para propi
ciar sus derechos e intereses que como propie
tarios 1os acuerda e1 Decreto-Ley 18350. 

e) Administrar 1os bienes que reciba, en benefi
cio de 1os trabajadores. 

d) Promover e1 desarro11o socia1, cu1tura1, pro
fesiona1 y técnico de 1os trabajadores." 36/ 

Fundamenta1mente, en 1o que se refiere a 1a particip~ 

ci6n de 1os obreros en e1 capita1 socia1 y en 1a gesti6n 

de 1a empresa en e1 sector de empresas estrictamente priv~ 

das -exc1uidas 1as estata1es o mixtas- 1a 1ey especifica: 

a) Los tr~bajadores de tiempo comp1eto de cua1quier 

ca1idad que sumen más de seis están obiigados a 

formar o a afi1iarse a una organizaci6n 11amada 

"Comunidad ~ndustria1", a través de 1a cua1 e11os 

podrán ejercer su participaci6n en 1a propiedad y 

en 1a administraci6n de 1a empresa. En e1 caso de 

no sumar seis trabajadores, pero de tener un ingr~ 

so bruto anua1 de más de un mi116n de "so1es oro", 

1a empresa tiene igua1mente 1a ob1igaci6n de for

mar una comunidad Industria1 37 ( 

b) Estos trabajadores unidos en una C.I. recibirán e1 

10% de 1as uti1idades anua1es de ias empresas, an-

tes de1 descuento de 1os impuestos. 

e) E1 15% de 1a renta neta de 1as empresas se destin~ 

r& a ia C.I. Segdn ias 1eyes origina1es de 1970, 
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este dinero puede ser reinvertido en 1a empresa 

misma o destinado a 1a compra de acciones de otros 

socios o accionistas 38 ~ se estipu1a que e1 15% de 

1a inversión de 1a C.I. en 1a empresa, continuar4 

hasta que 1a C.I. 11egue a tener e1 50% de1 capi

ta1 socia1 de 1a empresa. Al 11egar a controlar e~ 

ta proporci6n de1 capital social, 1a C.I. tendr~ 

1a obiigaci6n de dividir las acciones sobrantes e~ 

tre 1os trabajadores como individuos y no como gr~ 

po. Las acciones individuales no podrán ser vendi

das excepto cuando 1os trabajadores cesen de trab~ 

jar en 1a compañ~a; en este caso las venderán a 1a 

C.I. 

d) La 1ey_no especifica e1 número máximo de años para 

adquirir e1 50% del capital social, pero s! indica 

que la cantidad perteneciente a 1a C.I. no podrá 

superar esta cifra 39 ~ 

e) A través de 1a C.I. y segan 1a proporción de sus 

acciones de 1a tota1idad de1 capita1 socia1, 1os 

trabajadores participarán en la administrací6n de 

la empresa. 

f) La C.I., de sus propios fondos, distribuirá 1os d~ 

videndos que correspondan a sus propias acciones. 

Dichos dividendos serán distribuidos a 1os miem-

bros de l~ C.I. 

g) La C.I. tendr& la obl~gac16n de ••sufragQr los gas-
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tos que demanda e1 desarro11o socia1, cu1tura1, pr~ 

fesiona1 y t~cnico de sus miembros ..... " 40 -::' Espec1.

ficamente, 1os gastos para estos conceptos no deben 

pasar de1 20% de1 ingreso anua1 de1 fondo estab1e-

cido para este prop6sito. 

Ahora bien, aunque esta 1ey es extensiva y comp1eja, 

consideramos que hemos indicado 1as disposiciones b~sicas 

que permiten 1a comprensión de su natura1eza y de 1o que 

significa para e1 proceso peruano. Respecto a nuestro aná-

1isis de esta 1ey queremos destacar a1gunas cr~ticas fund~ 

mentales. En primer 1ugar. debe ser notado c1aramente que 

1a participación en 1a direcci6n de 1a empresa va en propo~ 

ción a1 porcentaje de1 capita1 social que tiene 1a C .. I .. En 

otras palabras, e1 derecho a participar en 1a gesti6n de 

1a empresa no proviene del hecho de ser obrero -creador de 

plusval~a- sino de1 estatus de socio de la empresa. Desde 

luego este tipo de participación no es novedoso en el des~ 

rro11o dei capitalismo: cualquier accionista tiene el der~ 

cho potencial a participar en la gesti6n de su empresa. 

Por ende, 1a partícipaci6n, que depende del porcentaje del 

capita1 social y no de la ca1idad de ser obrero, no const~ 

tuye una posici6n de vanguardia ni algo sui qenerís, como 

planteaban las FF.AA- del Perú. Inclusive abundan los eje~ 

p1os en pa~ses altamente industrializados, donde la gestión 

obrera depende exclusivamente de la categorra de ser obre

ro 41 ( En segundo lugar, la repartición de utilidades tam-
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poco es a1go novedoso en formaciones socia1es capital.istas, 

ni siquiera tn e1 Per~, donde fue contempl.ada aun en l.a 

constitución desde 1933 ~( En tercer l.ugar, l.a l.ey l.imita 

1a formaci6n de CC.II. a industrias privadas, exceptuando 

su formaci6n en en:presas formadas con capital. estatal. o mixto. 

Veremos m~s adelante que al.gunas de l.as empresas mul.ti 

y transnacional.es m4s poderosas están dispensadas de l.a 

obl.igaci6n de formar CC.II., precisamente porque se consi-

deran como empresas mixtas. En l.as empresas estatal.es se 

reconoce l.a formación de Comunidades Laboral.es (CC.LL.), 

que no contempl.a para el.l.as l.a adquisici6n del. capital. so-

cial. ni l.a participaci6n creciente en l.a gesti6n de l.a em

presa ~ La participaci6n en l.a gesti6n est~ esencia1men-

te e1iininada de ias empresas con CC.LL. Por ias razones a~ 

teriores consideramos qu3 esta medida favorece a 1as gran-

des transnacionaies. 

La posibilidad de que ia C.I. 11egue a compartir ia 

gesti6n en t~rminos igua1es con 1os empresarios es muy va

riab1e, sobre todo si consideramos que e1 15% anua1 desti-

nado a ia c.I. se ca1cu1a sobre 1as uti1idades anua1es de 

1a empresa, no sobre el capital socia1. E1 mismo Velasco 

Alvarado us6 este planteamiento como un argumento para co~ 

vencer a 1os empresarios de que 1a C.I. no ser~a perjudi

ciai para ellos. oec~a: 

" ••• Debe señalarse que los trabajadores no as._ 
ceder~n a la propiedad del 50% de la empresa, 
del cual ella existe al establecerse la Comu-
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nidad Industria1, sino de1 cua1 e11a existi
r~a a1 cabo de varios años como resu1tado de 
1a inversi6n que har4n de1 15% de 1as utili
dades antes de1 pago de impuesto. Cuando ta1 
hecho ocurra, obviamente, 1a empresa indus
trial habr~ ampliado en forma muy considera
ble su capital, sus Lnsta1aciones y su merca 
do."~ -

E1 hecho de que e1 presidente mismo pidi6 disculpas a 

1os industriales y trato de convencerles de que 1a C.I. no 

era una amenaza para e11os, junto a 1a estructura de 1a o~ 

ganizaciOn de 1a empresa misma que incluye a 1os eiecuti-

vos como trabajadores, y por ende como miembros de 1a C.I., 

nos indica que esta instituci6n representa -ante todo-

una medida para conciliar 1os intereses de dos clases opue~ 

tas: 1a burgues~a y e1 proletariado. Como dec~a e1 mismo 

presidente Ve1asco A1varado: "esta nueva instituci6n, ani

ca en e1 mundo, no es un instrumento de 1ucha ••• " 45( 

En nuestro criterio, 1a C.I. es un intento de neutra-

1izar 1a lucha de c1ases, sin e1iminar a 1as clases por s~ 

puesto. Mientras se pretende hacer que e1 obrero se ident~ 

fique con la clase empresaria1 a trav~s de 1a C.I., las d~ 

ferencias econ6micas y sociales aan permanecen. Lo que tr~ 

ta esta instituciOn es de crear una sola mentalidad, la e~ 

presaria1 capita1ista, y de establecer a 1ar90 p1azo el 

sistema capitalista haci~ndo1o m~s moderno, por supuesto, 

pero no modificando su esencia misma. 

Indiscutiblemente 1a Ley de 1a Comunidad Industria1 y 

1a Ley Genera1 de Industrias constituyen pi1ares 1ega1es 
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de gran importancia en e1 mode1o de desarro11o adaptado por 

e1 gobierno peruano a partir de 1968. 

La Comunidad Industria1 en 1a práctica 

Aunque est~ fuera de1 :lmbito de este trabajo inc1uir 

un an41isis profundo dei desarro11o concreto de 1as ce.Xi. 

consideramos de importancia para entender 1a natura1eza de 

1a ideo1og~a peruana, y e1 proceso de cambio iniciado en 

1968, mencionar, aun en forma de bosquejo, 10 que sucedi6 

después de 1a aparici6n de 1os Decretos-Leyes que dieron 

nacimiento a dichas comunidades. 

Ya en 1974 se contaban a1rededor de 3,446 CC.II. (con 

aproximadamente 200,000 miembros) que hab~an repartido, 

hasta 1972, 1,200 mi11ones de so1es en uti1idades 46{ In-

discutib1emente 1a participación en 1as ganancias garanti

zada a través de la organizaci6n de las CC.II. pudiera 

ayudar a formar una capa de obreros privilegiados en el P~ 

rd1 ampliando las diferencias entre las distintas fraccio

nes de la clase obrera y, de esta manera, atemperar la lu

cha de ciases. Sin embargo, contrariamente a lo que esper~ 

ba el gobierno, la c.x. no sirvi6 al prop6sito de eliminar 

1a lucha de clases en el PerG, sino que vino a alimentar

la ~( Esto se hizo evidente en el primer Congreso Nacio-

nai de Comunidades 7ndustriales, que tuvo lugar en 1973, 

donde los l~deres de las CC.II. en nombre de todas las Co-

munidades, declararon: 
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"QUe 1os trabajadores, obreros y emp1eados 
_en 1a C.I. como parte de1 pueb1o peruano, 
no podemos pretender convertirnos en una 
aristocracia de trabajadores olvidando 1a 
desocupaci6n de nuestros hermanos, 1a po
breza, 1a privaci6n de cu1tura y de sa1ud, 
que compartimos como consecuencia de1 saqueo 
de nuestros recursos econ6micos por empre·sas 
1mperia1istas, agravado con una injusta dis
tribuci6n de 1a riqueza. Fijamos, pues, nues 
tro compromiso de mantenernos unidos en 1a -
defensa de 1os intereses popu1ares, y nos po 
nemas con todo e1 pueb1o peruano, al frente
de 1a 1ucha contra la dependencia, por 1a 
industria1izaci6n acorde con las necesidades 
nacionales y en pos de una nueva Sociedad."48/ 

Adem~s de no rechazar su identificaci6n con 1a c1ase 

obrera en su tota1idad, y con 1os despose~dos en genera1, 

1os miembros de 1as CC.IZ. pidieron en su 1er Congreso c~ 

bies fundamenta1es en 1as 1eyes que reglamentaban sus com~ 

nidades- Estas peticiones buscaban medidas para ace1erar 

1a acumu1aci6n de su participación en el capita1 social de 

1as empresas hasta e1 50%, segGn se hab1a convenido, as~ 

como incrementar su influencia en la gesti6n de las mismas. 

Opuestamente a 1o que pensaron 1os autores de 1a reforma 

industria1, 1as CC.II. ofrecieron posibilidad de entender 

e1 funcionamiento de las empresas desde dentro y, por ende, 

se convirtieron en una nueva arma proletaria en 1a 1ucha de 

ciases. 

Empresas Estatales 

En t~rminos generales es la Ley General de Industrias, 

D-L 18350, 1a que sienta 1as bases legales para una amplia 
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intervenci6n directa de1 Estado en todo e1 proceso de 1a 

ind.ustria1izaci6n peruana a partir de 1970. Esta interven

ci6n se hab~a 1ogrado no s61o a través de 1a reg1amentaci6n 

de 1as inversiones y de 1a orientaci6n de1 proceso de in

dustria1izaci6n, sino tambi~n con 1a formaci6n de una gran 

cantidad de empresas de1 Estado y mixtas, es decir de em

presas cuyo capital. social. es estatal. y privado. Como ya 

sabemos, 1a participaci6n directa de1 Estado a menudo inv~ 

1ucraba 1a expropiaci6n de ciertas empresas, tanto extran-

jeras como naciona1es, y su transformaci6n en empresas es-

ta tal.es. 

Siguiendo 1a nueva ideo.l.og1a que designaba al. Estado 

como el. rector de .l.a econom1a y ap.l.icando el. D-L 18350, el. 

gobierno de Ve.l.asco Al.varado inici6 un proceso ve1oz de i~ 

versi6n p0b1ica para formar empresas tanto estata1es como 

mixtas 49 ( Hasta 1975, 1a participaci6n directa de1 Estado 

en 1a industria fue muy extensiva, principa1mente en tres 

reng1ones econ6micos: industria -inc1uyendo 1a extractiva 

y de petr61eo-, servicios y creaci6n de 1as infraestructu

ras financieras y estructura1 * requeridas para e1 creci

miento industria1 SO( 

Entre 1as empresas más importantes en estos reng1ones 

* Por infraestructura financiera y estructura1, entendemos 
respectivamente e1 sistema financiero adecuado para pro
porcionar fondos para 1a inversi6n y e1 sl.stema de carre 
teras, ferrocarriles y otros medios requeri.dos para estT 
mu1ar e1 crecimiento de 1a jndustria. -
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encontramos: PETROPERU, compañ~a petro1era; MINEROPERU, e~ 

pañ~a m:l.nera; MINIPECO, corporaci6n estatai encargada de 

1a comercia1izaci6n de 1os minera1es; CENTROMIN, corpora

ci6n minera; INDUPERU, corporaci6n industria1 dedicada a 

desarro11ar distintos tipos de p1antas industria1es, ta1es 

como p1antas de acero, cemento, pape1, e1ectroqu1mica, ma

quinaria, ferti1izantes y otras 51{ ENAPERU, empresa naci2 

na1 de puertosi COFIDE, Corporaci6n.Financiera de desarro-

110*; ELECTROPERU, empresa dedicada a 1a construcci6n de 

p1antas e1~ctricas; AEROPERU, empresa para e1 transporte 

a~reo y para 1a construcci6n y mantenimiento de aeropuertos; 

ENTELPERU, compañ~a de te1~fonos de1 Estado, encargada de1 

servicio y construcción de sistemas mas no de 1a fabrica

ción de equipos te1ef6nicos 52~ ENAFER, empresa estata1 

ferrocarri1era ~ SIDERPERU, compañ~a para 1a producci6n 

de hierro y acero; SXMA, Servicio Industria1 de Marina, ~ 

presa dedicada a 1a construcción de barcos; COMP~IA PERU~ 

NA DE VAPORES, dedicada a 1a importaci6n y exportaci6n de 

bienes a trav~s de 1a marina mercante. 

Adem~s de 1as empresas directamente vincu1adas a 1a 

construcci6n de 1a infraestructura, e1 financiamiento y 1as 

industrias extractivas, e1 gobierno de Ve1asco A1varado ha-

* COFIDE, institución descentra1izada que disfrutaba de 
cierta autonom~a para dirigir sus operaciones financie
ras, estaba autorizada para comprar acciones en empresas 
de1 Estado o mixtas sin autorizaci6n de ios ministroS. 
Adetna.s, financiaba y aprobaba ei financiaciento de proyec 
tos de desarro11o, inc1uyendo a empresas de propiedad so= 
cia1. 
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b~a formado empresas estata1es en otras ramas. Por ejemp1o 

se form6: EPSEP, empresa para 1a comercia1izaci6n de1 pes

cado: EPSA, encargada de est:lmu1ar 1a ganader~a en 1a se1-

va1 PESCAPERU, 1a empresa estata1 encargada de 1a produc

ci6n de harina y aceite de pescado 54/; INOUMIL PERU, una 

agencia de1 Estado para abastecer a1 ejército con armamen-

tos y distintos tipos de equipos; PERTIPERU, corporaci6n 

de1 Estado para producir, vender, exportar e importar fer

ti1izantes y para desarro11ar técnicamente esta industria¡ 

SEN.AFER, compañ~a estata1 de ferti1izantes; EPCHAP, Empre

sa Pdb1ica de Comercia1izaci6n de Harina y Aceite de Pese~ 

do (después de septiembre de 1974, EPCHAP también asumi6 

1a comercia1izaci6n de1 a1god6n en 1os mercados interno y 

externo mientras que se formaba una empresa designada pa

ra este producto)1 EPSA, Empresa Púb1ica de Servicios Agr~ 

pecuarios, y otras. 

Junto con estas empresas, que representaban ia parti

cipaci6n más amp1ia de1 Estado en ia industria, e1 pape1 

de inversionista principa1 que 6ste asumi6 se hab~a hecho 

sentir en otras ma1tip1es actividades. Por ejemp1o: 1) se 

hab~a construido un comp1ejo pesquero de1 Estado en Paita, 

abierto en mayo de 19751 2) se puso en funcionamiento una 

fábrica para conservar y conge1ar pescado en Cha11pesa 55~ 

3) ei gobierno invirti6 en un proyecto de reforestación 

que tendr1a 1ugar entre 1914 y 1980, junto con ia formaci6n 

de una p1anta para procesar ia madera en Loreto y cajamar-
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car 4) e1 gobierno asumió 1a construcci6n de1 o1eoducto no~ 

peruano, dueto para 1a transportaci6n de1 petr61eo de 1a 

zona de 1a se1va hasta 1a ºcosta; 5) va1e 1a pena notar que 

e1 Estado tambi~n tenia proyectada una f~brica de pape1 en 

'l'ruji11o para abastecer a1 pa1s de pape1 periódico; 6) ha-

b~a comprado 1as acciones de 1a compañ1a privada de cernen-

to Pacasmayo, formando as1 una nueva empresa estata1 para 

1a producci6n de1 cemento 56~ y 7) hab1a comenzado un ex-

tenso programa para construir caminos en áreas importantes 

de1 pa1s, sistemas de irrigación y comp1ejos pesqueros co

mo e1 de La Punti11a. En 1a minería, como ya hemos visto, 

e1 gobierno construy6 una refinería para cobre en 1a ciu

dad de I1o y otra para zinc en cajamarquí11a. En comercío, 

y junto con 1as empresas cornercia1es ya mencionadas, e1 Es 

tado torn6 bajo su contro1 directo 1a importaci6n y e1 co

mercio de productos farmacéuticos extranjeros. 

En 1a rama agr!co1a, aunque e1 gobierno hab!a mostra-

do menos iniciativa que en 1a industria -como veremos en 

este cap!tu1o-, hubo inversiones en proyectos de 1a irrig~ 

ci6n, ta1 como e1 Proyecto de Majes que irrigar!a tierras 

desérticas de 1a costa sur de1 Perú, y se ofrecieron pr~s-

tamos, aunque 1imitados, para 1a reforma agraria y 1as em

presas formadas a través de e11a. 

Toda esta inversi6n est4 de acuerdo con 1a Ley Gene-

ra1 de Industrias de 1970 que estipulaba, como ya hemos 

mencionado, que las industrias básicas como e1 hierro, e1 
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acero, 1os meta1es no ferrosos, 1a qu~mica básica, 1os fe!: 

ti1izantes, e1 cemento y e1 papel estaban reservadas a1 E~ 

tado. Esto y 1a po1~tica arriba mencionada significa, en 

e1 fondo, que e1 Estado te6ricamente tendr~a 1a posibi1i

dad de contro1ar 1a econom~a tota1mente, a trav~s, inc1us~ 

ve, de 1a expropiaci6n. Indiscutib1emente, este nuevo pape1 

de1 Estado en 1a p1anificaci6n y promoci6n de1 desarro11o 

econ6mico fue notab1e y muestra un cambio sustancia1, res

pecto a 1a po1~tica de 1os gobiernos peruanos anteriores. 

Inc1usive si vemos 1a estimaci6n de 1a inversi6n en 1975, 

notaremos que, de 1os 200 mi1 mi11ones de soles que se in-

virtir~an, e1 50% provendr~a de1 Estado y e1 50% restante 

de1 sector privado 22( 

Empresas Mixtas 

Sin embargo, 1a mayor intervenciOn e inversi6n no re

presentó, en 1a práctica, un controi estata1 centra1izado 

de todas 1as actividades econ6rnicas de1 pa~s ni 1a e1imin~ 

ci6n de 1as empresas privadas, como ya hemos mencionado. 

De hecho, e1 gobierno hab~a expropiado, por un 1ado, empr!:.. 

sas extranjeras y naciona1es, y por otro, ias hab~a dejado 

en sectores considerados of icia1mente básicos a trav~s de 

"contratos" especia1es y a trav~s de la formaci6n de empr~ 

sas mixtas. Los contratos especia1es se otorgaron particu-

1armente en 1as actividades extractivas de1 petr61eo y de 

1a miner!a per~, en 10 que se refiere a empresas mixtas, 
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1a participaci6n de1 capital estata1 con capita1 privado 

no estuvo restringida a una rama en particular. 

Es imposible hacer una presentaci6n comp1eta de todas 

1as empresas mixtas mas, para nuestro aná1isis de1 compor

tamiento econ6mico de1 Estado peruano "revolucionario", h~ 

mos optado por incluir a1qunos ejemplos. En primer 1ugar, 

encontramos a 1a C~a. Pesquera Estre11a de1 Pera (COPES), 

formada por Star-Kist de 1os Estados Unidos y EPSEP, 1a 

corporaci6n pesquera estatal. En segundo lugar, e1 Estado 

ten~a hasta 1975 aproximadamente e1 40% de 1as acciones en 

1a fábrica de Equipos de Te1efon~a, siendo su socio 1a In-

ternationa1 Te1ephone and Te1egraph Company (ITT). Despu~s, 

en 1a rama de pescader~a, nuevamente vemos e1 v~ncu1o entre 

ei Estado y 1as firmas privadas con una corporaci6n nueva: 

Cha11wa de1 Pera, formada con EPSEP y diferentes compafi~as 

japonesas. E1 capita1 socia1 de esta empresa estaba const~ 

tuido de 1a siguiente manera: 

~= 

Cuadro II 

Capita1 socia1 de Cha11wa de1 Pera 

Mitsubishi 33% 

Taiyo Fasheiy is% 

Nippon Hogei 18% 

1 EPSEP 34% 

L1oyds Internationa1, Ltda. Bank of London and 
South America Review, Vo1. 7, Nº 78, junio i973, 
L1oyds Bank Xnternationa1, London, p. 305. 
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Se ve c1aramente que 1as corporaciones japonesas en 

conjunto pose~an 1a mayor~a de 1as acciones (e1 66• de1 e~ 

pita1 socia1) y, por 1o mismo, e1 contro1 sobre 1a empresa. 

En comunicaciones masivas e1 gobierno ten~a inversio

nes por ejemp1o en Te1ecentro, donde su participaci6n sum~ 

ba e1 66• de1 tota1, mientras que e1 resto estaba en manos 

de 1a iniciativa privada. 

En 1a rama de texti1es e1 gobierno peruano hab~a for

mado una compañ~a "mixta" con 1a Bayer, BISA, cuyo arreg1o 

contractua1 resu1t6 muy discutido. Este contrato ejemp1if ~ 

ca e1 v~ncu1o entre Estado y empresa privada y por 1o mis

mo, 1o veremos en deta11e. La. empresa se form6 con un 70% 

de1 capita1 socia1 de 1a Compañ~a Bayer de A1emania Occi

denta1 y un 30% de1 gobierno peruano. La po1~tica oficia1 

favorab1e hacia 1as empresas privadas se muestra con e1 h~ 

cho de que esta compañ~a hab~a comenzado su funcionamiento 

en e1 Perd aán antes de 1a firma of icia1 de1 contrato 58( 

La nueva Compañ~a, BXSA, subsidiaria de Bayer Foreign 

Investments, Ltd., cuya sede está en Toronto, Canadá. for

ma parte de 1a Fabenfabriden Bayer. A.G. de A1emania Occi

dentai. Curiosa.mente. esta empresa estaba considerada como 

estrat~gica para ei desarro11o nacionai y. por ende, cont~ 

ba con privi1egios no otorgados a 1a industria privada en 

genera1. Todo esto es extremadamente indicativo de 1as bu~ 

nas re1aciones entre e1 capita1 monop61ico y e1 gobierno 

de 1as FF.AA. de1 Perd. 
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La importancia de ta1 contrato no puede ser subest:f.m~ 

da ya que se hab~a ca1cu1ado que, para 1975, 1a Bayer iba 

a ser 1a compafi!a texti1 en e1 Perú con mayor producci6n 

de fibras sintéticas. Lo que es más, su producci6n estaba 

destinada no so1amente a1 Perd, sino que tendr~a derechos 

exclusivos para todos 1os otros pa!ses de1 mercado andino, 

o sea, para Chi1e, venezue1a, Bo1ivia, Ecuador y Colombia. 

Otro ejemp1o de la co1aboraci6n directamente favorable 

para 1a acumulaci6n privada de1 capital, era el proyecto 

del gobierno de las FF.AA. de construir una planta para e~ 

samb1ar autom6vi1es en Truji11o. Esta planta, construida 

por el gobierno, iba a dar acceso a empresas privadas para 

el proceso de ensamblaje, además de que las compañ1as mon~ 

p61icas tendr~an 1a garant~a de 1ograr una producci6n en 

gran escala merced a los derechos otorgados para la expor

taci6n de unidades. En esta misma rama de producci6n exis

ten varios otros ejemplos de compafi!as mixtas, inc1uyendo 

una para la producci6n de tractores y motores diese1 59~ 

Aparte de 1as mencionadas relaciones entre e1 capital 

monop61ico y e1 Estado peruano, en 1975 1as FF.AA. ten!an 

muchos proyectos en proceso, tales como los relacionados 

con petr61eo, miner1a, irrigación, etc. en los cuales el 

Estado y el sector privado trabajar1an conjuntamente. Como 

ejemplo de este tipo de inversi6n mixta -que no constituía 

la formaci6n de una empresa mixta, propiamente dicha- me~ 

cionamos el contrato firmado con una corporaci6n interna-
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ciona1 para construir 1a primera etapa de1 proyecto de irr~ 

gaci6n Majes, en e1 sur des~rtico de1 Pera; 1os contratos 

para 1a exp1oraci6n y exp1otaci6n de1 petr61eo y miner~a, y 

e1 proyecto entre E1ectroperG e Impregiio de Ita1ia para ia 

construcción de 1a segunda etapa de 1a P1anta Hidroe1éctri-

de Mantaro 60 ( 

~s aGn, 1as empresas mixtas no se restring~an a 1as· 

conformadas con capita1 privado y estata1 Unicamente, sino 

1as hab~a formadas con capita1 de1 Estado peruano y de 1os 

Estados de otras naciones sin considerar e1 sistema socia1 

de1 país en cuesti6n. Por ejernp1o hubo inversiones de pa~-

ses socia1istas, como en e1 caso de 1a Compañia Internaci~ 

na1 de Po1onia que, junto con e1 Estado peruano, hab~a co

menzado la fabricación de nuevos productos industria1es 61~ 

En resumen, ei gobierno peruano que comenz6 con el go~ 

pe de Estado de 1968 inici6 una nueva etapa en la historia 

econ6mica dei Perü. E1 gobierno asumi6 plenos poderes para 

organizar y estructurar las actividades econ6micas, amplia~ 

do ia inversi6n p'Ctl:>lica en todos los campos, reglamentando 

1a participaci6n de1 capita1 extranjero y estimuiando 1a i~ 

versión a través de 1a legislación industrial. A 1a vez, 

pesar de la nacionaiizaci6n de algunas empresas privadas, 

no se hab~a intentado e1iminar dicha•inversi6n de 1a econ~ 

m~a peruana como veremos enseguida. 

Empresas privadas 

¿Qué representó para la industria el nuevo papel que 

el gobierno peruano hab~a asumido? 
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Nosotros sostenemos que su po1~tica industria1 estuvo 

de acuerdo con e1 mode1o de desarro11o de1 capita1ismo mo

nop61ico, modelo que requiere -como hemos mencionado en e1 

cap~tu1o II de este trabajo- una fuerte inversi6n del Est~ 

do para 1a creaci6n de 1a infraestructura que favorece e1 

desarro11o de 1a empresa privada en actividades industria

les a1tamente productivas. Para confirmar este aserto ver~ 

mos 1a posici6n de 1a inversi6n estrictamente privada en 

e1 Perd. 

Mientras que 1a pol~tica del gobierno peruano modifi

có e1 campo para 1as inversiones privadas, tanto naciona

les como extranjeras, y puso en marcha reglamentos nuevos 

para el uso de los excedentes, la gesti6n de las empresas 

y 1a reinversi6n, no propici6 1o que pudi~ramos 11amar un 

•ciima desfavorab1e" para 1as mismas. La po1~tica de1 go

bierno de Ve1asco A1varado signif ic6 1a reducci6n de 1as 

inversiones privadas, extranjeras y naciona1es, en ciertas 

actividades, principa1mente en aque11as no muy rentab1es 

como 1a construcci6n de puertos, caminos, sistemas de com~ 

nicaci6n, agricu1tura, hospita1es, escue1as, etc., pero d~ 

j6 1ibre paso en 1as industrias más din~icas como 1a de1 

transporte y 1as de 1a producci6n de maquinaria, herramie~ 

tas, productos petroqu~icos, farmac~uticos, a1imentos, 

texti1es y otros bienes de consumo. AdemSs, permiti6 1a i~ 

versi6n en materias primas necesarias para 1a producción 

industria1 tanto en 1os pa~ses a1tamente industria1izados 
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como en e1 Perd mismo. Una revisi6n aun superficia1 de 1as 

inversiones privadas permitidas en e1 Per~ durante e1 peri~ 

do de Ve1asco A1varado comprobará nuestra afirmaci6n arri

ba p1anteada, y demostrará con c1aridad 1a natura1eza bur-

guesa de 1a po11tica econ6mica de 1as FF.AA. y su intento 

de reneqociar 1os t~rminos de 1a dependencia, mas no de ~

per1a. 

En primer 1ugar, simp1emente 1a cantidad de so1icitu

des para invertir en e1 sector privado es indicativa de que 

1as nuevas 1eyes no fueron consideradas desventajosas por 

1os empresarios. Por ejemp1o en i974, seis años despu~s de1 

inicio de 1a nueva po1~tica econ6mica, justo cuando uno p~ 

d~a suponer que 1a orientaci6n estar~a ya bien definida, 

vemos que e1 Comité de Promoci6n para e1 Desarroi10, pres~ 

dido por e1 Instituto Naciona1 de P1anif icaci6n, autoriz6 

2,617 so1icitudes para 1a i~versi6n en e1 sector privado. 

De estas inversiones e1 60% estaba proyectado para 1a zona 

de Lima-Metropo1itana, donde existe un mercado extensivo, 

y e1 40% para e1 resto de 1a repdb1ica. De 1a tota1idad de 

estas operaciones e1 33.2% representa inversiones nuevas, 

mientras que e1 resto reinversiones para amp1iaciones, 

modificaciones y modernizaciones de 1as empresas ya exis

tentes. Ei monto tota1 de 1as inversiones habrá sido de 

20,104 mii1ones de so1es (este monto se debe comparar con 

e1 de 3 mi1 mi11ones de so1es que e1 Estado autoriz6 para 

todo el. sector nuevo de empresas de propiedad socia1) ~ 
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En :La divisi6n sectorial. de e·stas inversiones resa1'ta 

1a importancia de:L sector industria1 privado en e:i mode1o 

que e1 gobierno de Ve1asco Al.varado estaba consol.idando. 

cuadro III 

Inversiones del. sector privado aprobadas durante el año 1974 

Distribuci6n sectoria1 

Sector 

Xndustria qu~mica 
Industria texti1 

Industria el.éctrica 
y mecánica 

Agro-industria1 
1 Turi.smo 

Minero 

Agropecuario 

Pesquero 

! TOTAL 

M:>ntos en millones 
de so1es 

4,523 

3,962 

3,908 

3,1.44 

2,578 

l.,826 

1.26 

37 

20.1.04 

Distribuci 
Porcentual 

22.48 

l.9. 70 

l.9.43 

1.5.63 

l.2.82 

9.0B 

0.62 

0.25 

1.00.0% 

OESCO, 
p. 44. 

Informativo Pol.~tico, Nº3, marzo 1975, Lima, 
(Distribuci6n porcentua1 nuestra). 

otro ejemp1o de:L movimiento de :Las inversiones priva

das 1o tenemos en c1 periodo que abarca los primeros 6 me

ses de l.975, durante ei cuai el. sector privado invirti6 

14 mi1 400 mi11ones de so1es ~( Este monto representa un 

aumento de1 60% sobre 1as inversiones privadas efectuadas 

durante 1a primera mitad de1 año anterior. En e1 cuadro XV, 

1a distribución sectoria1 no viene tan deta11ada, pero 1os 

rasgos genera1es muestran 1a misma tendencia bien definida 
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registrada en 1974: 

cuadro :rv 

Inversiones privadas entre enero-jul.io de 1975 

Sectores Mil.l.ones de so1es POrcenta.je 

Industria 8,800 61.11% 

Construcci6n y vivienda 5,000 34.72% 
Turismo 600 4.17% 

TOTAL 14.400 100.00% 

Ll.oyds International., Ltda. Bank of London and 
South 1unerica Review, Vol..9, Nº12/75, dic. 1975, 
London, p. 603. 

El. hecho de que en este l.apso se incrementaran tanto 

l.as inversiones privadas muestra que evidentemente l.a pol.~ 

tica de Vel.asco Al.varado, que hab~a causado desconcierto 

entre el. sector privado durante l.os primeros años de su g~ 

bierno, babia l.ogrado establ.ecer l.a confianza de l.os inve~ 

sionistas privados y l.as instituciones financieras a l.o l.a~ 

go de seis afies. Es m~s, l.a división sectorial. muestra el.~ 

ramente 1a tendencia de1 sector privado a invertir en 1as 

rama más rentables de 1a econom1a dejando a un 1ado 1a in

vers~6n en obras püb1icas, obras de infraestructura y agr~ 

cultura, po1~tica en parte estimulada por 1as disposiciones 

1egis1ativas de1 gobierno. 
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La pc?l.1tica expresamente orientada hacia 1a inversi6n extranjera 

En resumen, a pesar de 1as expropiaciones de empresas 

extranjeras durante todo e1 periodo del. gobierno de Vel.asco 

A1varado, y l.a acti.tud de "precaución" manifestada por l.os 

inversionistas durante l.os primeros años de este régimen, 

se hab~a registrado un franco aumento en l.as inversiones c2 

moveremos adel.ante. La actitud de "precauci6n", reconocida 

por investigadores diversos, fue suscintamente resumida en 

un art~cul.o de Business Week, revista estadounidense de ne-

gocios a mediados de 1971. Dice l.o siguiente: 

"El. PerG se está convirtiendo en un caso en el. 
que •ia mordida', aunque dol.orosa, es al.ge me
nos que 'una amputaci6n'. Aunque el. gobierno 
ha tomado medidas en contra de una media doce
na de compañ~as en e1 pasado. su po1~tica de 
expropiaciones ha sido 1imitada recientemente 
-restrigiéndose a 1a revocaci6n de a1gunas con 
cesiones en 1a miner~a." 64/ -

E1 aumento provino principa1 pero no exc1usivamente de 

los Estados Unidos, A1emania Occidenta1 y e1 Jap6n, y res

pondi6 evidentemente a una pol~tica a1entadora del gobierno 

peruano hacia e11a. Por supuesto dicha po1~tica incorporaba 

la posibi1idad de tasas a1tas de ganancias y ia perspectiva 

de una garantia de un clima favorable para la invers~On, b~ 

sada en 1a perspectiva de controlar 1os sindicatos y de am

p1iar el mercado para la venta de los productos. 

El hecho de que 1a pol~tica econ6mica no hab~a tratado 

de crear un c1ima que pudiera haber desalentado a los inve~ 

sionistas extranjeros, se encuentra en m~ltip1es ejemplos y 
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en 1a 1egis1aci6n misma, que ya hemos visto. Por ejemp1o, 

mientras ei gobierno expropiaba a extranjeros, 11egaba a 

arreg1os sumamente favorab1es con y para 1as compañ~as fo

r&neas. Veremos a1gunos ejemp1os para i1ustrar 1a po1~tica 

de Ve1asco A1varado a1 respecto. 

Cuando e1 gobierno expropi6 e1 69% de 1as acciones de 

1a XTT accionista principa1 en 1a Compañ~a Peruana de Te1~ 

fanos, se comprometi6 a pagar e1 80% de1 va1or de 1a comp~ 

ñ~a ta1 como estaba registrado en 1os 1ibros de 1a compañ~a 

misma. Esto quiere decir que e1 gobierno iba a pagar una 

cantidad de 14.8 mi11ones de d61ares a 1a 1TT, sin una aus-

cu1taci6n pormenorizada de1 va1or rea1 de 1a comeañ~a. Ade

m~s, esta misma mu1tinaciona1 recibió concesiones para cons

truir y administrar un hote1 de 1ujo con un va1or de 12 mi-

11ones de d61ares y para formar una empresa mixta que fabri

cará equipos te1ef6nicos. En 1a empresa mixta ia ~TT iba a 

tener ei 60% de 1as acciones, o sea ia mayor~a, y ei Esta

do dnicamente e1 40%. Pero esto no es todo. En adici6n, una 

subsidiaria de 1a 1TT, 1a Be11 Te1ephone de B~1gica. tam

bi~n iDa a recibir un contrato para fabricar equipos te1e

f6nicos ~( Sin duda, 1a 1TT no perdi6 en este arreg1o, s~ 

no que sa1i6 de un campo de servicios que no era tan rent~ 

b1e para entrar en otro sumamente provechoso. Como se de

c~a en e1 art~cuio de 1a citada revista Business Week, "La 

~TT no se entristece a1 perder 1a compañia de operaciones 

te1ef6nicas, pues 1a uti1idad en este tipo de compañ~a es 
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como una esponja que absorbe 6 d61ares de capita1 nuevo por 

cada d61ar ganado."66/ 

Encontramos otro ejemp1o de 1a po1~tica oficia1 respes 

to a 1a inversi6n extranjera en e1 acuerdo "Greene" estab1~ 

cido entre e1 gobierno peruano y e1 gobierno de Estado Uni

dos en 1974. En aque1 año, e1 gobierno peruano se comprome

ti6 a pagar a1 gobierno norteamericano 1a swna· de 150 mi11~ 

nes de d61ares por 1a expropiaci6n de 1as siguientes empre-

sas: 

Cerro de Paseo Corporation, 1as propiedades de 1a Cor

poraci6n Grace, algunos latifundios expropiados en 1969, 

dos compañ~as de harina de pescado, 1a refiner~a de Cachan 

de Standard Oi1 de California y una compañ~a de construc

ci6n, Morris Knudsen 67( Evidentemente, e1 gobierno peruano 

debió hacer esta concesión por presiones extranjeras que se 

hac~an sentir por las contradicciones internas de1 mode1o 

econ6mico escogido: mientras que e1 gobierno buscaba e1 de-

sarro11o autosostenido. sus proyectos requer!an grandes ca~ 

tidades de pr~stamos internacionales. que solicitaba funda

menta1mente de instituciones dominadas por capital norte

americano como el Banco Mundia1. e1 Fondo Monetario Inter-

naciona1 y 1a Agencia Xnternaciona1 para e1 Oesarrol1o. El 

gobierno norteamericano hab~a amenazado al gobierno peruano 

con suspender 1a ayuda econom~ca en caso de no indemnizar a 

1as compañ~as. 

Por altimo veamos 1o que sucedió en relación con las 
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acciones de un importante banco mu1tinaciona1. e1 Chase 

Manhattan Bank. A1 naciona1izar e1 Banco Continenta1 -de1 

grupo financiero Chase Manhattan- e1 gobierno pag6 6.3 mi-

11ones de d61ares de acciones, por 1as cua1es e1 Chase 

Manhattan Bank hab~a pagado dnicamente 1.7 mi11ones seis 

años antes. Como exp1ica e1 economista Shane Hunt: 

"En un momento en que e1 va1or en e1 mercado 
de una acci6n de1 Banco Continenta1 era de 
102 so1es, y e1 valor en 1os 1ibros de 188, 
e1 gobierno peruano acord6 pagar 586 so1es 
por acci6n. '' 68/ 

Como veremos más adelante, arreg1os parecidos hab~an 

sido acordados tambi~n en 1a rama de miner~a. 

Respecto a 1as inversiones provenientes espec~ficame~ 

te de 1os Estados Unidos, principal inversionista en e1 P~ 

ra, a pesar de 1a po1~tica ideo16gica ofi~ia1 que seña1aba 

1a urgencia de romper e1 estado de dependencia de esa na

ci6n, vemos que dichas inversiones hab!an aumentado -aunque 

en forma irregular- durante e1 periodo de Ve1asco A1varado. 

Pese a que en 1os primeros años de éste existía cierta de~ 

confianza y desconcierto en torno a 1os prop6sitos de1 go

bierno mi1itar y, por 1o mismo precauci6n, ya despu~s de 

197i se registraban aumentos continuos como vemos en 1a gr~ 

fica a continuaci6n (ver cuadro V). 

De esta gr§fica resa1tan observaciones muy importan

tes respecto a la po1!tica econ6mica durante el periodo de 

Velasco Alvarado. En primer lugar, mientras se hablaba de 

1a necesidad de romper 1a dependencia del exterior y, ex-
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presamente, de 1os Estados Unidos, entre 1968 y 1974 se re

gistr6 un aumento g1oba1 de1 29.33% en 1as inversiones pr~ 

venientes de este pa!s y, respecto a1 petr61eo, recurso n~ 

tura1 supuestamente "naciona1izado", dicha J.nversi6n regi~ 

tr6 un aumento de1 513% entre e1 comienzo de1 gobierno de 

~o y un año antes de su revocaci6n. Vemos, adem~s, 

que e1 aumento en 1a inversi6n en petr61eo fue con~tante 

desde 1968, mientras que hab~a sido irregu1ar entre 1960 y 

1967, 11egando a ser en 1967 menos de 1a mitad de 1o que 

hab!a sido en 1960. En este reng16n e1 gobierno de 1as FF. 

AA. reforz6 y estabi1iz6 1a inversi6n norteamericana. 

Respecto a1 sector manufacturero, e1 m~s dinámico de 

1a economía, e1 aumento entre 1968 y 1974 fue irregu1ar P!::.. 

ro, de todos modos, se registró un aumento g1oba1 de1 66%. 

En ia miner~a, sin embargo, 1as inversiones provenientes 

de ios Estados Unidos fueron irregu1ares durante e1 perio

do en consideración, registrando en 1974 una baja respecto 

a 1968. Esto se debió principa1mente a 1a existencia de 

1as CC.L.L.en esta rama y a 1a mi1itancia de 1os trabajad~ 

res, que se traduc~a en prob1emas 1abora1es y hue1gas. 

Para e1 61timo año de1 gobierno de Ve1asco A1varado, 

aunque no tenemos cifras exactas, 1os art~cu1os en 1a pu-

b1icaci6n Bank of London & South Atnerica Review de L1oyds 

Bank Internationa1, Ltda. durante 1975, indican que este 

año no constituye una excepción a 1a reg1a genera1 de aume~ 

tos de ias inversiones estadounidenses en e1 Perú durante 

el. periodo l.968-l.975 69 /. 
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Cuadro V 

Inversiones directas de 1os Estados Unidos en e1 Perd 

1960-1974* 

(en mi11ones de d61ares por años y sectores) 

u=s 

Año Total. Miner1a Petr61eo Manu- 5ervicios 
O:::mercio ~~a factura Pablicos 

~ ............ s,etc 

1960 446 2S1 79 3S 19 42 20 
1961 436 242 71 37 20 43 23 
1962 4S3 248 66 44 20 47 28 
1963 448 240 S6 64 21 41 26 
1964 464 241 60 6S 22 46 31 
196S S1S 262 60 79 21 54 39 
1966 S48 291 29 93 22 63 so 
1967 660 397 3S 98 21 54 SS 
1968 692 421 39 96 22 51 62 
1969 721 460 40** 97 B 59 65** 
1970 688 427 45** 92 A A 124** 

1971 674 402 71•"' 92 A A 119 
1972 769 442 97 158 72 
1973 8S9 466 149 164 2 80 
1974 89S 411 239 159 2 86 
197S l. 23.2 700 l.66 

* Se advierte a1 1ectar que estas cifras son oficial.es y en cc::nsecuen
cia sujetas a errores, ya que no se considera 1.a inversi6n de capital. 
norteamericano pr0\7eniente de terceros canc:> el. canadá. y ~ses euro
peos. 

** Estima.ci6n nuestra a partir de datos diversos de Las fuentes consu.1~ 
das. 

A-inversión incluida. en ''otros''. B-inversi6n menor de u.s.$ sao.oc. 
Fuentes: Pqency for International. Devel..opnent (AZO), Za.tin America, Eco
~owth Trencls, Statistícs and Reporta Division, 'Washington D.C., 
1975; p. 25; .Ana.ya Franco, EdU3Xdo, ~ia1isn:>, Industrial.izacic5n. y 
Transferencia. de Tecno1cs:ta e:n el. P , Fd.i.toria.1. Horizonte, Lima, l.974, 
p.24; U.S.Dept. of o:urnerce, Sl.lrvey of eurrent Business, u.s.Dept. of 
carmerce, 'Washington D.C., oct.1.971~ pp. 32-33 y oct. 1.975,p. 52.; Ll.a.i"ds 
Bank Internat:i.ona.1., Bol.sa ~iew- y Ba.nk of I..ondon and Scuth ~ica Ee
view, Ll.oyds Bank Internationa.1., Ltda. I..on:::lon, rrensua..l., entre 1.970 y 
1976, sección "Perú" .. 
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La adaptaci6n de 1a econom~a peruana a1 mode1o capita-

1ista monop61ico de 1a posguerra, resa1ta m&s c1aramente si 

hacemos un aná1isis m&s detenido y si recordamos que este 

proceso se caracteriza, principa1mente, por e1 nuevo proce-

so de aumentos constantes en 1a inversión de los pa~ses in-

dustria1izados en e1 reng16n manufacturero en todo e1 mundo. 

As~ vemos que en 1940 1a inversión norteamericana en e1 se~ 

tor manufacturero peruano hab~a sido de s61o 5.5 mi11ones 

de d61ares, mientras que 10 años m~s tarde casi se trip1ic6, 

11egando a 15 millones; 20 años más tarde, en 1970, a 92 m~ 

11ones, y 5 años despu~s a1canz6 1a cifra de 166 millones. 

70( Observamos, er.tonces, que: 

1. La inversión aument6 en e1 periodo de arranque (1940-

1950) en 2.7 veces, 10 que representó un aumento tota1 

de 1 73% y 1a tasa de crec:imiento anua1 prc:ued.io fue de 11.6%. 

2. En 20 años (1950-1970) e1 aumento fue de 6.2 veces, 1o 

que represent6 un aumento tota1 de 513 1 / 3 % y 1a tasa 

de crecimiento anual promedio fue de 9.5%. 

3. En e1 periodo 1970-1975 e1 aumento fue de 1.8 veces, 

10 que represent6 un aumento tota1 de 80.43%. La tasa 

de crecimiento anual promedio fue de 12.53%. 

En otras palabras, el aumento de 1as inversiones nort~ 

americanas en e1 sector manufacturero durante cinco años 

(1970-1975), en l..os filtirnos años de Ve1asco A1varado, fue e1 

49% de todo 1o aumentado en 25 años (1950-1975): e1 aumento 

durante estos G.1t:i.mos c:i.nco años nos i:.ermite afirmar que se 
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caracterizaron por haber ace1erado 1a acomodaci6n de 1.a 

econom~a peruana a1 nuevo mode1o del. capita1isrno mundial. y 

por haber inducido un v~ncu1o m~s estrecho con 1.as empre

sas norteamericanas - a pesar de l.a reg1.amentaci6n de 1a i!!. 

versi6n extranjera. 

Respecto a l.a miner~a y el. petr6l.eor es indicativo de 

l.a pol.~tica econom~ca de Vel.asco el. hecho de que l.as inve~ 

sienes norteamericanas en estas ramas resul.taran signif ic~ 

tivas no s6l.o por l.os aumentos abso1.utos registrados dura~ 

te el. periodo 1968-1974r sino por un estudio comparativo 

de estas mismas inversiones en otros pa~ses. Por ejempl.o, 

a final.es de 1974 se registró una inversión de 411 mil.l.o-

nes de d61.ares en l.a roiner~a. Esta cifra era l.a más al.ta 

en Am~rica Latina z.!..~ Inciusive, si comparamos esta inver-

si6n en 1a misma rama en todo e1 mundo e~ 1974, veremos 

que e1 Pera figura en el segundo luqar mundia1, superado 

Gn~camente por Canad~ '12.~ Respecto a 1as inversiones norte

americanas en e1 petr61eo, el Pera figur6 en tercer 1ugar 

en Am~rica Latina, superado por Brasil y Venezue1a, y se 

ubic6 entre los pa~ses dependientes de todo el mundO con 

mayor inversi6n nortearner~cana en esta rama ?2..( 

Por supuesto, la inversión norteamericana en el reng16n 

petrolero sigue siendo mucho más alta en Europa y Austra1ia 

que en el PerG~ Sin embargo, recapituiemos: respecto a 1as 

~nvers~cnes petroleras debemos de recordar que e1 aumento 

entre 1973 y 1974 fue muy significativo, pues de los 149 
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mil.l.ones de d01ares en 1973 se pas6 a 239 en 1974 ~ l.o que s!_ 

gnifica un incremento de 90 mil..l.ones de d6l.ares. en un año~ 

Empl.eando otro indicador para comprender l.a pol.~tica 

de Vel.asco Al.varado respecto a l.as empresas norteamericanas, 

nos detendremos un momento en l.as transferencias de capital. 

neto de ias empresas norteamericanas a sus =il.ial.es en el. 

PerG. durante 1973 y l.974. El. Perú figuró en segundo l.ugar en 

toda Am~rica Latina respecto a e$~as transferencias en l.973, 

superado a.nicamente por el. Brasil., y en el. tercer l.ugar en 

1974 despu~s de Brasil. y México. 

Cuadro VI 

Transferencias de capital. neto en miilones de d61.ares 

(Corporaciones de EE.UU. sus afil.iadas) 

Año 

l.973 

l.974 

Paf.s 

Pera. 
México 
Brasil. 

Perú 
México 
Brasi1 

Cantidad 

Bl. 
55 

346 

l.1.0 
200 
462 

~: U-S-Dept of Commerce, Survey of Current Business, 
Washington o.e., 1975, pp. 54-55. 

Respecto a estas transferencias, dnicarnente en e1 Pera 

e1 aumento de 1as mismas fue de 19 mil.lenes de d61ares en 1969, 

a 110 mil.1.ones en 1974, año en el. cua1 podemos considerar que 

l.a po1~tica de Ve1asco Alvarado estaba más definida 75 ( 

En comparaci6n con las transferencias netas de capital 

de 1as corporaciones norteamericanas a sus subsidiarias en 

todos los paises c1asificados como subdesarro11ados, e1 Perú 
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~iqur6 en e1 cuarto 1ugar en 1973 y e1 quinto en 1975 76 ( 

Sin 1ugar a dudas estas clfras, y e1 1ugar que ocupa e1 p~ 

rd entre 1os pa~ses 1atinoamericanos y mundia1es en que se 

hacen inversiones norteamericanas, son indicadoras de que 

1a po1~tica peruana durante e1 periodo de 1968-1974 no ha

b~a sido interpretada como inhibitoria o negativa para 1os 

intereses de 1as corporaciones de aque1 pa~s. Tanto 1as 

perspectivas de1 mercado peruano como 1as de1 mercado and~ 

no, junto con 1a po1~tica 1egis1ativa peruana, hab~an ser

vido como un est~u1o para estas corporac~ones. Nosotros 

dudamos mucho de que e1 Pera, durante e1 r~gimen de Ve1asco, 

haya 11evado una po1~tica que pudiera haber roto con 10 que 

~1 mismo 11amaba "dependencia hacia 1os Estados Unidos", en 

vista de 1o que ya hemos exp1icado en este cap~tu1o, y en 

vista de su creciente dependencia financiera en 1as insti

tuciones mundia1es dominadas por este pa~s. 

Aunque entre 1as inversiones extranjeras 1as norteam~ 

ricanas hab~an sido 1as mSs cuantiosas en e1 Per6 durante 

1os d1timos años, otros pa~ses capita1istas hab~an entrado 

en una etapa de p1ena intervenci6n en 1a econom~a peruana. 

Como ya hemos indicado, 1as inversiones de A1emania Federa1 

y de1 Jap6n tambi~n mostraron aumentos considerab1es dura~ 

te e1 periodo de Ve1asco A1varado. A pesar de no disponer 

de cifras g1oba1es de 1as inversiones japonesas, a trav~s 

de1 estudio de inversiones de diversas corporaciones indi

vidua1es es ev~dente que 1as empresas n1ponas invirtieron 

prActicamente en todas 1as ramas de 1a producci6n, y que en 
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ni~gdn momento quedaron e1iminadas de 1o que e1 gobierno 

c1asific6 como sectores prioritarios. AdemSs, podemos af i~ 

mar que 1as nuevas inversiones japonesas ~n el sector man~ 

facturero estimu1aban e1 desarro11o de1 "consumismo", o 

sea, de una sociedad que gasta en bienes no esencia1es pa-

ra 1a satisfacciOn de 1as necesidades b~sicas de toda la 

pob1aci6n, sino en bienes superf1uos, gasto aprovechado 

por una capa 1imitada 77t 
Respecto a 1as inversiones de A1emania Federa1, de1 

cuadro VII se desprende que ~stas crecieron considerable

mente durante 1os altimos años del gobierno de Velasco Al

varado. Advertimos que estas cifras son oficiales y, segan 

informaci6n gubernamental, representan únicamente alrede-

dor de la tercera parte de 1a tota1idad de 1as inversiones 

a1emanas en el Per6 78 ( 

Cuadro VII 

Inversiones de Alemania Federal en el Per6 

(en millones de marcos) 

1973 

54.6 

1974 

70.1 

1975 

97.4 

Fuentes: Runder1a B. AuBenwirtschaft, Nr. 17/76¡ betreffend 
VII:Verb~fent1ichug der Runderlasse AuBenwitschaft 
vom. 1 juni 1976, Bonn de 1 juni 1976, VA 4 - 48 
0408, p.7; Documento no publicado. 

Por supuesto, debido al modelo del capitalismo monop~ 

lico, la inversi6n alemana se ubica principalmente en los 

pa~ses industrializados y la inversión en PerG puede pare-
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cer insignificante en comparaci6n con e1 monto tota1 de 1as 

inversiones germanas en aque11os pa~ses. Sin embargo, res

pecto a1 aumento de estas inversiones en comparaci6n con 

aque11as en 1os otros pa~ses 1atinoamericanos vemos que, 

en primer 1ugar, con 1a excepci6n de Brasi1 y Argentina, 

e1 Perü muestra 1a tasa de aumento m~s a1ta de 1os pa~ses 

de Am~rica de1 sur 79 ( En segundo 1ugar, considerando 1as 

31 entidades que conforman Am~rica Latina, 1a tasa de au

mento en porcentajes -no en cifras abso1utas- registrada 

en e1 Perd entre 1974 y 1975, fue 1a más a1ta con excepci6n 

de cinco pa~ses1 es decir, e1 aumento re1ativo de 1as in

versiones a1ernanas en e1 Per~ s61o hab~a sido superado por 

cinco pa~ses en esta zona entre 1974 y 1975. Otro tanto s~ 

cedi6 entre 1os años de 1973 y 1974 SO( En tercer 1ugar, 

si consideramos 1a tasa de aumento de inversiones en 1os 

29 pa~ses de Asia, exc1uyendo a1 Japón, veremos que ~

mente dos pa~ses registraron mayores a1zas que e1 Perú du

rante 1os tres años de1 mismo periodo, 1973-1975. En cuar

to 1ugar, comparando a1 Perú con 1as cuarenta y cuatro en

tidades po1~ticas de Africa, dnicamente cuatro pa~ses re

gistraron tasas m~s a1tas de inversiones a1emanas que ~ste 

durante e1 bienio 1974-1975. Estas cifras nos muestran que, 

entre 1974 y 1975, 1a tasa de aumento de 1as inversiones 

a1emanas en e1 Perú s61o fueron superadas por 1as de once 

pa~ses en todo e1 mundo "subdesarro11ado". que inc1uye Afri

ca. Asia, Ocean~a y América Latina 81( 
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Indiscutib1emente, e1_gobierno peruano hab~a ofrecido 

un c1ima de inversiones para favorecer una a1ta tasa de g~ 

nancias, 1a perspectiva de una re1ativa estabi1idad po1~t,!. 

ca y 1a posibi1idad de amp1iar e1 mercado, requisitos nec~ 

sarios para un aumento o estabi1izaci6n en 1as inversiones 

extranjeras. 

Divisi6n de trabajo: Estado y empresas privadas 

E1 v~ncu1o entre e1 Estado y 1as empresas privadas no 

fue-s61o 1a formaci6n de empresas mixtas, sino ademas 1a 

divisi6n de responsabilidades. Mientras que e1 Estado asu

m~a 1a responsabilidad de ejecutar 1os proyectos de irrig~ 

ci6n, infraestructura (caminos, puertos, aeropuertos y co

municaciones, etc.) la distribuci6n de fertilizantes en e1 

campo y 1a tecnificaci6n de1 sistema educativo, 1as empre-

sas privadas extranjeras y naciona1es podran aprovechar e~ 

ta infraestructura a través de sus inversiones en 1a indu~ 

tria en genera1. Por ejemp1o, en tanto que e1 gobierno se 

compromet~a a construir una p1anta para ensamb1ar autos, 

1as empresas transnaciona1es se beneficiaban con e11o a1 

tener 1a posibi1idad de vender sus veh~cu1os en todo e1 P~ 

rú y en e1 resto dei mercado andino 82{ Asimismo, mientras 

que e1 gobierno se ob1ig6 a proporcionar servicio y mante

nüniento de te1égrafos y te1éfonos, por medio de 1a nacio

na1izaci6n, 1as empresas privadas con capita1 mayoritario 

extranjero ta1es como Pire11i Peruana, S.A. e Indeco Peru~ 
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nas, S.A. -1as Qnicas productoras de a1ambres y cab1es e1~~ 

trices y te1ef6nicos en e1 Perd- abastec~an a1 gobierno y 

l.a :t.TT prove1.a l.os equipos tel.ef6nicos. 

La re1aci6n entre Pirel.l.i, Indeco y el. Estado estuvo 

articul.ada aun a otro nivel.. Ambas compañ1as necesitaban 

el. cobre como materia prima, mismo que era extra1do princ~ 

pal.mente por l.a compañ~a estatal. CENTROMIN, y comprado por 

l.as empresas antedichas a precios especiales. Estas, ento~ 

ces, aprovechaban el. bajo precio que l.es conced1a l.a empr!::._ 

sa estatal., pero vend1.an sus productos al Estado a l.os pr~ 

cios establ.ecidos en el. mercado mundial., y l.os comercial.i

zaban tambi~n en el. resto del. mercado andino .!!2( 

La construcci6n del. ol.eoducto es otro ejempl.o de l.a 

vincul.aci6n Estado-capita1 foráneo. Mientras que e1 gobie~ 

no peruano, con pr~stamos internaciona1es, tendi6 e1 dueto, 

1as empresas extranjeras -que 1~ga1mente iban a recibir e1 

40 o 50% de toda 1a producci6n petro1era como compensaci6n 

por sus servicios- pod~an emp1ear 1a insta1aci6n para ex

portar su petr61eo. Lo que es más, para 1a constr~cci6n de1 

o1eoducto e insta1aciones portuarias en Bayovar, e1 gobie~ 

no peruano firm6 un contrato con dos corporaciones japone

sas por e1 cua1 se compromet!a a someter cua1quier 1itiqio 

entre 1as dos partes firmantes a 1as 1eyes niponas y, ade

más, admiti6 como prop6sito de1 contrato "asegurar un sum~ 

nistro estab1e de1 petr61eo para e1 mantenimiento y deaa

rro11o de 1a econom~a japonesa" ~ MS.s adn, se comprometi6 
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a pagar e1 préstamo en yenes. 10 que indica que tendr~a 

que vender productos a1 Jap6n y a 1os precios estab1eci-

·dos p:::>r ~ste. para que pudiera obtener 1a divisa ni-

pona. 

Por otra parte, mientras que e1 gobierno asumi6 1a 

responsabi1idad de 1a insta1aci6n y mantenimiento de1 si~ 

tema de te1evisi6n, 1as empresas extranjeras pod~an aprov~ 

char e1 medio para anunciar sus productos y transmitir 1os 

programas que más 1es conven~an. 

Por ú1timo, debemos considerar que e1 gobierno se re

servó 1a tarea de construir p1antas hidroe1~ctricas para 

abastecer a1 pa~s y por supuesto, a 1as industrias. De-e~ 

ta manera, 1as empresas quedaron 1iberadas de 1os prob1e

mas de construcci6n y mantenimiento de servicios de sumi

nistro e1éctrico y simp1emente compraban e1 producto a ios 

ventajosos precios estab1ecidos bajo 1a po1~tica oficia1 

tendiente a estimu1ar 1a industria1izaci6n de1 pa1s. Como 

se ve, en PerG. se inici6 e1 mode1o de ia "economía mixta .. 

seguido por ~xico 85( 

La po1~tica gubernamenta1 respecto a 1a industria extracti

va: Petr61eo y Miner1a 

Por considerar a 1a industria extractiva de primordia1 

importancia para e1 proyecto de desarro11o de1 PerG., vamos 

a tratar esta rama de actividades en una forma pormenoriz~ 

da. 

Indiscutib1emente, 1a naciona1izaci6n de 1os recursos 
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de1 subsue1o represent6 un intento por contro1ar e1 saqueo 

desenfrenado de 1os recursos natura1es de1 pa~s y reg1ame~ 

tar 1as inversiones en este campo, y en este sentido se 1e 

puede considerar como un ade1anto para e1 Perd. Sin embar

go, a pesar de que e1 D-L 18350 reserva ta1 §rea de inver

si6n a1 Estado, durante e1 r~gimen de Ve1asco A1varado 1as 

empresas extranjeras gozaron de una amp1ia intervenci6n en 

todas 1as actividades re1acionadas con e11a. 

La po1~tica petro1era 

En este per~odo 1a reg1amentaci6n de 1a extracci6n de 

petr61eo no se formu16 en una nueva 1ey, sino se 1ogr6 a 

través de contratos espec~f icos entre e1 Estado y 1as em

presas privadas segan 1os casos individua1es 86 ( En gene-

ra1 estos contratos, aun~ue varia~les, inc1u!an a1gunas e~ 

racter~sticas generales como: 

al Ser considerados como contratos de servicios: e1 

contrato asignaba cierta zona para exploraci6n, e~ 

p1otaci6n y desarro11o a una compañ~a determinada, 

y ésta aceptaba todos ios riesgos de 1as distintas 

etapas de trabajo. 

b) E1 reconocimiento de 1a nación corno propietaria de 

1os productos de1 subsue1o. La nación se reservaba 

todos 1os derechos de propiedad sobre e1 petr61eo 

encontrado y e1 Estado entregar~a entre un47~ y 50% 

de 1a pr~ducci6n, 1ibre de impuestos, a 1as campa-
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ñ~as contratadas. Después de 1973, PETROPERU iba a 

entregar ünicamente el 40% de la producción por m~ 

tivos de1 servicio de exploraci6n, explotaci6n y 

produccicSn. 

e) La 1:lmitaci6n de su vigencia. Se estipulaba que los 

contratos durar~an a1rededor de 35 años, al térmi-

no de los cual.es ias empresas contratadas entrega-

r~an todas las instalaciones a PE~ROPERU sin reci-

bir pago alguno. Esta li.mitacicSn queda manifiesta 

en el. contrato con la ••occidental. Petroleum Campa-

ny", firmado en 1971, donde se especifica que des-

pués de 7 años de exploraci6n, la compañia entreg~ 

ria l.a mitad del. territorio expl.otado a PE:I"PDFERU 87 ( 

d) La 1imitaci6n del. usufructo del subsuelo. Se esta-

bleci6 que las compañías tendrían qu~ entregar a 

PETROPERU 1a mitad de1 territorio exp1otado despu~s 

de un periodo determinado a partir de la ~niciaci6n 

de 1a exp1otaci6n. 

e) Privilegios de importación. E1 contrato estab1ec!a 

privi1egios para 1a importaci6n de ciertos bienes, 

a través de reducci6n y aun en exenci6n de impues

tos 88 .( 

La po1~tica petro1era de Ve1asco A1varado, sin embar-

90, reservaba a1 Estado e1 derecho exclusivo de refinaci6n 

y comercia1izaci6n a través de PETROPERU, lo cual obviame~ 

te representaba un paso ade1ante en esta materia .!!2_( 
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No obstante l.o anterior y a pesar de 1a nacional.iza

ci6n de l.as instal.aciones de l.a Internationa1 Petrol.eum 

Ccxnpany y otras empresas, as~ como de 1as estipul.aciones 

restrictivas sobre l.a propiedad de1 petr61eo, 1as compañ1as 

extranjeras no se hab1an visto 1o suficientemente amenaza

das como para mantenerse al. margen de l.a expl.otaci6n petr~ 

l.:1fera en el. PerG. Por ejempl.o, entre 1970 y 1973 el. pa:1s 

hab:1a firmado 18 contratos con compañ1as extranjeras para 

l.a expl.otaci6n de este producto y, para marzo de 1974, ha

b:1a ya 42 compañ:1as transnacional.es trabajando en el.l.a. 

De ~atas, 18 l.o hac:1an bajo el. tipo de entrega 50/50 y el. 

resto con una divisi6n 40/60 (el. 60% era l.a porci6n de l.a 

producción destinada a PETROPERU} ..2..Q..( Indiscutib1emente, 

1a firma de tantos contratos en tan pocos años es una exc!:.. 

1ente indicaci6n de que 1as compafi~as extranjeras conside

raban que 1os t~rtninos de 1os contratos garantizaban una 

aita tasa de uti1idades. 

Como ejemp1o de 1a anuencia para que 1os inversionis

tas extranjeros intervinieran en esta rama de 1a econom~a 

peruana, veremos e1 movimiento de 1as inversiones norteam~ 

ricanas durante e1 decenio 1964-1974. Evidentemente 1a 1e

gis1aci6n peruana no constituy6 ningdn impedimento para 

e11as, 1as que inc1uso, durante 1os d1t1.mos afios de1 perí~ 

do de Ve1asco A1varado, aumentaron más sostenida y cuanti~ 

samente que en ningdn otro reng16n econ6mico. 
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Cuadro VIII 

Inversiones de 1os Estados Unidos en e1 Pera 
en 1a rama de petr61eo, entre 1964 y 1974 

(mi11ones de d61ares) 

l.964 1965 l.966 l.967 l.968 l.969* l.970* l.971.* l.972 l.973 1974 

60 60 29 35 39 40 45 71. 97 l.49 239 

* Cifras estimadas con base en 1a informaci6n que, sobre 
ias inversiones extranjeras en todas 1as ramas econ6mi-
~~~, 3~=~~g~ i9~~~Yp~f5~~rrent Business, ed. cit., 1971, 

Agency far Internationa1 Deve1opment, Latin Ameri
ca Economic Growth Trends, AID, Washington o.e., 
Dec. 19, p. 33; u.s. Department of conunerce, Sur
vey of Current Business (SCB), oct. 1971, pp.~-
33: ~., oct. 1975, p. 52; Anaya Franco, Imperia-
1ismo, Industria1ismo y Transferencia de Tecno1o
gfa en e1 Perd, cit., p. 24. 

La inversión en e1 sector manufacturero qued6 en se-

gundo 1ugar, con aumentos considerab1es durante todo e1 p~ 

riodo de Ve1asco A1varado, registrando un aumento g1oba1 

de 159 mi11ones de d6lares entre 1968 y 1974, mientras que 

e1 aumento en e1 petr6leo fue de 200 mi11ones de d61ares 

en e1 mismo 1apso. Inc1usive, entre 1973 y 1974 los norte

americanos invirtieron m~s en el rubro de petr61eo que en 

cua1quier otra rama de 1a econom~a peruana 91~ 

Como ya hemos mencionado, a fina1es de 1974 1as inve~ 

sienes provenientes de 1os Estados Unidos en este sector 

eran tan cuantiosas, que e1 Perú era el tercer pa1s recep

tor de inversiones petroleras en Am~rica Latina, despu~s 

de· Brasil y Venezuela, e inc1uso dichas inversiones esta-
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ban entre 1as más a1tas en todos 1os pa~ses "subdesarro11~ 

dos" 92( Recordaremos, además, que e1 aumento entre 1968 y 

1974 hab~a sido e1 513%. Dentro de 1a po1~tica econOmica 

de1 r~gimen de Ve1asco A1varado, un hecho muy significati

vo es que 1a inversi6n extranjera en petr61eo -que en 1os 

pr1meros años de 1os '60 hab~a sido irregu1ar- entre 1968 

y 1974 creci6 constantemente, en virtud de una po1~tica p~ 

tro1era que aparentemente restab1eci6 1a confianza de 1os 

inversionistas estadounidenses. Esta confianza era muy pr~ 

caria en e1 periodo 1964-1967, antes de 1a torna de1 poder 

por parte de 1as FF.AA., debido a 1a aguda inestabi1idad 

socioecon6mica y a 1a crisis hegemónica manifiestas en di

cho 1apso. E1 cuadro IX muestra e1 movimiento irregu1ar de 

estas inversiones antes de 1968. 

E1 estab1ecimiento de 1a confianza y, por 1o mismo, 

de 1a perspectiva de ampliar 1as ganancias y garantizar una 

fuente de abastecimiento de este tan codiciado producto, es 

1a ~n~ca exp1icaci6n dentro de 1a 16gica de1 capitalismo 

para comprender e1 aumento continuo y creciente a partir 

de 1968 en e1 Pera. 

Ahora bien, ¿c6mo interpretamos esta po11tica petro1~ 

ra? En primer 1ugar nos oponemos totalmente a 1as inversi~ 

nes privadas -nacionales o extranjeras- en esta rama de 1a 

economía peruana. Nos preguntamos si no hubiera sido posi

ble hacer un proyecto de desarro11o a m&s 1argo plazo sin 

permitir inversiones privadas en 1a exp1otaci6n de un re-
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Cuadro IX 

Inversiones norteamericanas en e1 Pera 
en 1a rama de petr61eos, 1960-1968 

(Mi11ones de d61ares) 

Año Cantidad 

1960 79 
1961 71 

1962 66 

1963 56 

1964 60 

1965 60 

1966 29 

1967 35 

1966 39 

~: AID, Latín America,Economic Growth Trends, 1975, 
p.33; u.s. Department of Conunerce, Survey of 
Current Business, oct. 1971, ed. cit., pp. 32-33, 
Ibid., oct. 1975, p. 52¡ Anaya Franco, Imperia1is
mo, Industria1ismo y Transferencia de Tecno1oqfa, 
ed. cit., p. 24. 

curso natura1 tan vita1 para 1a industria y tan codiciado 

en e1 mercado mundia1. Otros pa~ses, como M~xico por ejem

plo, han podido explotar su petr61eo estrictamente finan

ciados por préstam?s internaciona1es, exc1uyendo 1a ~

si6n directa que trae consigo riesgos financieros y po1~t~ 

ces de muchas ~ndo1es. Consideramos que aun dar un40% 6 50% 

de 1as uti1idades provenientes de1 petr61eo a compañ~as 

privadas despoja a1 pa~s de una cantidad considerab1e de 

ingresos en e1 presente y en ei futuro. Sin embargo, aun

que ei ingreso proveniente de1 petr61eo pudíera ser consi

derado como vita1 para 1a econom~a peruana, pensamos que 



354 

1a consecuencia m4s trascendente de su po11tica petro1era 

es que no e1iminaba a 1as posibi1idades rea1es de 1a inf 1~ 

encia ejercida por l.as grandes corporaciones en l.a po1~ti

ca interna y, por 1o mismo, no conduc~a a 1a independencia 

po1~tica, uno de 1os objetivos b3sicos de 1as FF.AA. 

En segundo 1ugar, no obstante vemos en esta po1~tica 

petro1era una mejor~a sobre 1a situaci6n existente antes 

de i968. Hubo por 1o menos un intento de contro1ar 1as in

versiones extranjeras y de rescatar para 1os peruanos al.g~ 

nos beneficios de sus propios recursos natura1es. En resu

men, en ningGn momento podemos cal.ificar l.a po1~tica petro 

l.era peruana a partir de 1.968 como ••radical.", puesto que 

no se l.ogr6 a trav~s de e1l.a una verdadera naciona1izaci0n 

del petr61eo. Lo que s~ qued6 patente fue un cambio en las 

"reglas del juego", a 1as cuales las empresas extranjeras 

pudieron adaptarse efectivamente, pero no se produjo una 

transformaciOn total de 1as relaciones entre un pa~s inde

pendiente y el pa~s capitalista imperia1ista más vinculado 

a é1, 1os Estados Unidos-

La po1~tica minera 

La industria minera es básica para 1a econom~a perua

na y, por e11o, debemos detenernos a considerar 1a po1~ti

ca que a1 respecto sigui6 el gobierno de Ve1asco A1varado, 

máxime sX tomamos en cuenta que el sector minero es una de 
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1as fuentes más importantes para 1a acu.mu1aci6n de divisas 

extranjeras, tan necesarias para 1a importaci6n de 1os pr~ 

duetos de bienes de capita1 requeridos por e1 modelo de d~ 

sarro11o escogido por dicho gobierno. 

En 1969, aproximadamente e1 54% de 1as exportaciones 

correspond~an a productos mineros y, en 1974, a seis años 

de iniciada 1a nueva po1~tica econOmica, e1 cobre y otros 

minerales todav~a constitu~an e1 40%. Ahora bien, dos ti-

pos de productos -1os minerales y 1a harina de pescado

produc~an juntos e1 60% de 1as divisas extranjeras 93 ( Es

tas cifras muestran rápidamente que, en términos g1oba1es, 

1a po1~tica econ6mica peruana entre 1968 y 1975 no hab~a 

cambiado 1a po1~tica anterior que depend~a de 1a exporta

ci6n de minera1es para obtener 1a mayorta de sus divisas 

extranjeras y, por 1o mismo, de 1os precios de 1as materias 

primas que son siempre muy variab1es en e1 mercado intern~ 

ciona1. De a11:!. que quien contro1aba 1a miner~a tambi~n 

contro1aba en gran medida 1a capacidad de desarro11o de1 

pa:!.s ... 

E1 D-L 18350, como hemos visto, puso 1as bases para 

1a intervenci6n de1 Estado en este reng16n econ6m~co y 

1os reg1amentos precisos fueron estab1ecidos por 1a Ley G~ 

nera1 de Miner~a, D-L 18880 de 1971. Estas 1eyes reserva

ban para e1 Estado 1a propiedad de 1os minera1es, su refi

naci6n y su comercia1izaci6n. A ratz de 1a nueva 1egis1a-

ci6n, e1 gobierno form6 1a compañ~a minera M~NEROPERU, en-
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cargada de estructurar 1as empresas estata1es en 10 refere~ 

te a 1a miner~a. Sin embargo, 1as nuevas 1eyes no exc1u~an 

a 1a inversi6n privada directa ni capita1istas naciona1es 

ni extranjeras. MSs a~n, e1 D-L 18880 c1aramente estab1eci6 

est!únu1os para 1a inversión privada en esta rama, inc1uye~ 

do periodos exentos de impuestos para importar bienes e 

inswnos, garant~as tributarias y franquicias tributarias 

para estimu1ar 1a reinversi6n. 

E1 D-L 18880 creó un Fondo de Inversi6n Minero cuya 

funci6n primordia1 era prestar dinero a empresas privadas 

de cua1quier tamaño, estimu1ando en esta manera 1a inver

si6n de1 pequeño minero. E1 ordenamiento no inc1uy6 un p1~ 

zo 1imitado para 1a exp1otaci6n, pero s~ disposiciones que 

reg1amentaban 1a conducta inversionista de 1as empresas. 

Por ejemp1o, se ob1igaba 1ega1mente a 1as compañ~as mineras 

a aumentar su inversi6n peri6dicamente, a destinar e1 2% 

de su renta anua1 a la preparaci6n de t~cnicos y a formar 

Comunidades Mineras (CC.MM.) y una Comunidad de Compensa

ci6n Minera ~( 

Respecto a 1a disposici6n que reg1amentaba 1a forma-

ci6n de 1as ce.MM. y 1a repartici6n de 1as uti1idades, no-

tamos un decidido retroceso en 1a legis1aci6n peruana. En 

primer 1ugar, 1a tasa de 1a renta neta anua1 destinada a 

ser propiedad de las CC.MM. no era e1 15% como en 1as ce. 

II., s1no el 6%, y mientras que antiguamente la repartici6n 

de uti1idades y garant~as vo1unt~rias 11egaban a1 8% de 1a 
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renta neta anua1, 1a nueva 1ey reduc~a esta cantidad Cmic~ 

mente a1 4% ~ Evidentemente, 1a consecuencia mA.s contra

dictoria de estas estipu1aciones es que 1as ce.MM. tarda

r~an mucho mSs tiempo para 11egar a contro1ar e1 50% de1 

capita1 socia1 de 1as empresas mineras privadas, con 1o 

cua1 1os dueños de €stas se ve~an natura1mente favorecidos. 

Las nuevas disposiciones nci.neras dieron 1ugar a 1a n~ 

cionaiizaci6n de distintas ~nsta1aciones de compafi~as ex-

tranjeras y a 1a formaci6n de varias empresas estata1es. 

Sin embargo, de una manera aná1oga e1 funcionamiento en 1a 

rama petro1era, 1as naciona1izaciones no representaron 1a 

e1iminaci6n de 1as empresas extranjeras de 1a miner~a, ~

no su reacomodaci6n en 1a misma. Por ejempl.o, mientras que 

se nacional.izaron l.as insta1aciones y yacimientos de Northel:n 

Peru Mining company, que pertenec~a a Asarco de 1os Estados 

Unidos, y 1as de Cerro de Paseo corporation y de Marcena 

Mining corporation ~ se firmaron contratos con 1as mis

mas empresas para 1a exp1otaci6n minera (Southern Peru 

Copper Corporation, Asarco, Phel.ps Dodge y Bi11.iton Metal.a 

CNV de Rol.anda, que es parte de Royal. Outch Schel.1). 

Inc1usive, 1os términos de1 contrato de exp1otaci6n y 

renta muestran una p1ena "desnaciona1izaci6n" de1 cobre y 

un v1ncu1o muy estrecho con 1os Estados Unidos. Por ejem

p1o, ia tota1idad de venta de1 producto de 1a mina cuajone 

se destinar'1a por 15 años, de 1976 a 1990, a varios pa1ses C!:!:, 

pital.istas, incl.uyendo a 1os Estados Unidos 97/.. Respecto a 1a 

Marcena Mining Corporation, cuyos yacimientos e instal.aci~ 
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nes para 1a exp1otaci6n de1 cobre pasaron a 1a corporaci6n 

estata1, e1 Estado firm6 con e11a un contrato para 1a ex

p1otaci6n de hierro en e1 Per~. No s61o se reacomod6 a 1as 

compañ~as expropiadas, sino que se abrieron 1as puertas a 

otras empresas extranjeras para 1a inversi6n en esta rama 

tan crucia1 para e1 desarro11o peruano 98! 
Aparte de 1o anterior, 1uego de reacomod.ar a 1as em

presas expropiadas, e1 gobierno 11eg6 a arreg1os para inde!!!_ 

nizar1as por 1a naciona1izaci6n, tratos que en a1gunos ca-

sos fueron muy favorab1es para 1as corporaciones, como he-

mos mencionado antes en este cap~tu1o. 

¿C6mo se puede interpretar esta po1~tica? Ciertamente 

permiti6 una nueva injerenci& de1 Estado en 1a exp1otaci6n 

de uno de 1os productos primarios más importantes de1 pa~s, 

1a cual, a trav~s de 1a ref inaciOn y 1a comercia1izaci6n, 

podr~a constituirse potencia1mente en cierto contro1 efec

tivo sobre 1os precios de estos productos y en 1a apropia

ci6n por e1 Estado de ganancias cuantiosas. Sin embargo, 

1as nuevas 1eyes que reg1amentaron 1a exp1otaci6n minera 

~ establecieron 1as bases para romper 1a dependencia pe

ruana de1 exterior. Por e1 contrario, al integrar 1os min~ 

ra1es en 1a producci6n industria1 de1 pa!s; las FF.AA. ay~ 

daron a forta1ecer e1 crecimiento de una nueva ciase de d~ 

pendencia, puesto que 1a industria qued6 pr~cticamente bajo 

e1 dominio de1 capital extranjero. ¿Qui~n se beneficiaba 

con 1a nueva po1itica? Indiscutib1emente, con 1a f1exibi1~ 
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dad de 1as grandes empresas respecto a 1a contrataci6n 

con e1 nive1 tan bajo de1 sa1ario obrero y con los est1:mu

los para 1a inversi6n y reinversi6n, fueron las grandes 

corporaciones, sobre todo extranjeras, 1as más beneficia

das con la nueva pol~tica minera del gobierno peruano 99( 

La prueba más patente de esto son las inversiones mismas 

de dichas empresas, que no habr~an seguido invirtiendo en 

~esta rama de no tener sus altas tasas de utilidad amplia

mente garantizadas_ 

Resultados de la pol~tica industrial del gobierno de Velas-

ca Alvarado 

Sin pretender que hemos hecho una presentaci6n exhau~ 

tiva de la pol~tica industrial del gobierno peruano entre 

1968 y 1975, pasaremos a un breve análisis de sus resulta-

dos. 

Por una parte, e1 vo1umen de 1a producci6n registr6 

incrementos continuos con base en esta po1!tica, segdn mue~ 

tra e1 cuadro X. 

Respecto a1 producto bruto industria1, s61o para e1 

año 1973 se registr6 un aumento de 11.5% sobre 1972 y, de 

1a inversi6n aprobada para e1 sector industria1, vemos te~ 

dencias de un aumento: en 1972 se aprobaron a 9.2 mi1 mi11~ 

nes de so1es; en 1973, 11 mi1 mi11ones !.QQ( 

Si tomamos a1 azar e1 aumento en 1a producci6n en un 

s61o producto, 1os autom6vi1es. veremos con c1aridad que 
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Cuadro X 

Indice de crecimiento de 1a producción industria1 1960-1975 

(l.970 = l.00) 

l.960 48 

l.965 72 

l.96 84 

l.969 86 

l.970 l.00 

l.971. l.09.l. 

l.972 l.l. 7. 4 

l.973 l.26.2 

l.974 l.36.2 

l.975(Est) l.42.3 

AID, Latin American Economic Growth Trends, p. 10, 
e Internatíonai Monetary Fund (IMF), Peru Recent 
Economic Deve1opments, IMF, 1976, p. 87 (varia ii
geramente entre J_as cifras de ambas fuentes para 
l.971.-1.973). 

1a po1~tica industri~1 a1ent6 e1 crecimiento de 1as gran-

des corporaciones transnaciona1es. Esta producción mostr6 

un aumento continuo durante e1 periodo de Ve1asco A1varado, 

siendo 1970 1a Gnica excepci6n. Evidentemente, 1as nuevas 

1eyes que restringieron ei n1lmero de compañ~as que pod~an 

producir autom6vi1es en e1 pa~s, que estipu1aron un gra

dua1 aumento de1 uso de componentes originarios de1 Per6, 

que prescribieron 1a reducci6n gradua1 de1 capita1 sociai 

extranjero en ias compañ~as y que p1antearon 1a restric

ci6n total de 1a irnportaci6n de motores armados para des

pu6s de 1974. no asustaron a 1as compañ~as inversionistas. 
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Inclusive, seqdn e1 estudio de Shane Hunt sobre las inver

siones extranjeras, estos reglamentos hab~an ido perdiendo 

su efectividad poco a poco; é1 afirma que, en 1974, los r~ 

g1amentos respecto a 1a reducci6n de 1a propiedad extranj!:_ 

ra de1 capital social no hab~an sido instrumentados todav~a 

101/. 

Cuadro XI 

Prod.ucci6n de veh~cu1os 

Afio Unidades produci.das 

1965 2,824 

1966 13,170 

1967 17, 414 

1968 * 10, 110 

1969 *16,860 

1970 14,456 

1971 16,639 

1972 23,796 

1973 31,741 

1974 45,638 

1975 55,124 

* Estimaci6n L1oyds Bank Internationa1. 
Fuentes: L1oyds Bank Internationa1, Ltda., Bank of London 

and South American Review, ed. cit., Vo1.8, marzo 
de 1974, p. 179; Ibid., junio de 1974, p. 45; 
Hunt, Shane, "Dir~Foreign Investment in Peru", 
en Lowentha1, Abraham, editor, The Peruvian Expe
riment, Princeton University Press, Princeton, 
~p. 321. 

Hemos visto que 1as empresas extranjeras dedicadas a 

1a producci6n de texti1es tambi~n aumentaron su producción 

y diseñaron proyectos para seguir amp1i~ndose y, en 1o re-
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ferente a ia producci6n art~cu1os de consumo inmediato co

mo bebidas, alimentos, maquinaria y equipos e1ectr6nicos, 

persisti6 ia misma situaci6n 1 º2 ( 

Podemos terminar esta secci6n afirmando que 1os índi

ces de crecimiento en 1a producci6n industria1 durante 1os 

años de Ve1asco A1varado, y e1 aumento de 1as inversiones 

privadas tanto nacionales como extranjeras, indiscutib1e

mente demuestra que e1 sector privado ten~a confianza en 

que sus perspectivas para producir con amp1ios m~rgenes de 

excedentes estaban garantizada~ por e1 gobierno. Evidente

mente, 1a po1~tica industria1 peruana no origin6 un c1ima 

desfavorab1e para 1os inversionistas privados; a1 contrario, 

si comparamos e1 ~ndice de 1a producci6n en el. sector in

dustrial. con e1 registrado en el. agro~ecuario, podemos con 

cl.uir que se estimul.6 1a inversi6n en aquél. y se favoreci6 

a l.os inversionistas, representantes de l.a burgues~a naci~ 

nal. e internacional.. Adem~s, ~n ningfin momento podemos pe!!_ 

sar que l.a pol.'.i.tica industrial. al-•ud6 objetivamente a rom

per l.os v~ncul.os ie dependencia hacia el. exterior. Durante 

el. periodo de Ve1asco Al.varado, el. Pera sigui6 ampl.iando 

estos v~ncul.os con l.os Estados Unidos y otros pa~ses capi-

tal.istas a trav~s de las inversiones provenientes de éstos 

y de 1os préstamos internacional.es. como veremos más ade-

1ante. 

El. arreglo hech~ con e1 gobierno norteamericano, en 

1974, para que ~ste concediese un pr~stamo con el. cual. 
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comenzar e1 pago de 150 mi1lones de d6lares por 1a~ expro-

piaciones de 1as compañ~as norteamericanas, representa l.a 

más obvia consecuencia de una po1~tica econ6mica heterog~-

nea, confusa y claramente burguesa. 

LA PROPIEDAD SOCIAL 

Dentro del proyecto gubernamental. de crear una econo

m~a "pl.ura1ista" en el Perd, se encontraban en yuxtaposi

ci6n los sectores públ.ico, privado, privaó:> reformado, cooperativo 

y el. de 1a propiedad social. De todos los documentos ofi

cial.es examinados, discursos y art~culos en los periOdicos 

"social.izados" * del PerG. podemos afirmar que, si.n duda, 

durante los dos al.timos años del periodo de Velasco Alvar~ 

do, e1 Sector de Empresas de Propiedad Social hab~a sido 

presentado como el medio más revolucionario dei gobierno, 

capaz de l.ograr ei cambio profundo de l.a sociedad peruana 

y de garantizar la creaci6n de "La Democracia Social. de 

Participaci6n Pl.ena .. meta máxima de l.as autoridades. Adem~s 

se afirmaba que dicho sector iba a ser prioritario en l.a 

nueva formaci6n social. peruana !.22.~ El Sector de Empresas 

de Propiedad sociai estaba propuesto como a1go radica1men

te distinto a 1os otros sectores dentro de la econom~a pl~ 

ºPeriódicos social.izados'" refiere a 1os periódicos priva 
dos diarios de circu1aci6n nacional que fueron expropia= 
dos por el gobierno en 1974 para ser entreqados a los 
sectores organizados de 1a pob1aci6n. 
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ra1ista peruana, principa1mente porque ser~a autogestor, o 

sea, depositar~a l.os medios de producci6n directamente en 

manos de l.os trabajadores, el.iminando, supuestamente, l.a 

dominaci6n econ6mica de una pequeña fracci6n de l.a clase 

burguesa sobre ios trabajadores. 

En los discursos oficial.es la el.iminaci6n, en este 

Sector, de la dominaci6n econ6mica de 1a c1ase capital.ista, 

est~ presentada como e1 paso fundamental para acabar con 

l.a mediatizaci6n pol.~tica y social de la clase trabajadora 

en general. Segfin palabras de Velasco Alvarado, pronuncia-

das el 28 de julio de 1974: 

"Hist6ricamente, esta medida representa tal. 
vez el. paso m~s decisivo de la Revo1uci6n. 
Al. iniciarse la organizaci6n de este priori
tario sector econ6mico, surge un elemento ra 
dica1mente nuevo en nuestro pa~s. Por prime= 
ra vez, fuera do 1a economí.a agraria, empeza 
rán a existir empresas de propiedad directa-
de 1os trab¿.jadores socia1mente organizadas" 104/ 

E1 presidente nf irmaba en aquei discurso que este ti

po de propiedad dar~a origen a l.a creación de "un nuevo o~ 

denamiento socioecon6mico, un nuevo cuadro de relaciones 

de1 poder, un nuevo sistema de propiedad~--"~( 

Inclusive, se insinuaba que 1a instituciona1izaci6n 

de 1a propiedad social iba a iniciar "una etapa socialista" 

en PerG. y 1a destrucci6n misma de1 sistema capita1ista 
106~ 

La propiedad social representaba para Ve1asco A1varado una 

opci6n intermedia entre e1 capitalismo y e1 comunismo o, 

segG.n é1, entre 1a propiedad privada y 1a propiedad esta

tal de 1os medios de producci6n. Dada 1a importancia otor-
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gada a este sector de l.a economS.a por el. presidente y 1as 

personas que apoyaban su pol.S.tica, y en vista de su natur~ 

l.eza aparentemente nueva en el. escenario 1atinoa.mericano, 

consideramos que es necesaria una discusi6n detenida sobre 

esta institución, tanto en l.a teorS.a corno en 1a práctica. 

El. Decrete-Ley 20598 

La redacci6n de l.a Ley de Empresas de Propiedad Social., 

Decreto-Ley Nº 20598, y su promu1gaci6n el. 2 de mayo de 

1974, no fueron actos apresurados y sorpresivos del. gobieE. 

no mi:Litar. Este 0-L tuvo sus bases en l.a ideol.ogS.a de diveE_ 

sos grupos peruanos anteriores a l.a toma del. poder por l.os 

mil.itares, y podemos considerarl.o como el. cumpl.imiento del. 

pensamiento cristiano-1.iberal.-social.ista de grupos y part~ 

dos po1~ticos dentro de1 Perü 1 º7 ( 

Además de 1a inf1uencia de 1a pequeña burgues~a naci~ 

na1, 1a creaci6n de1 D-L Nº 20598 obedeci6, en parte, a 1a 

inf 1uencia extranjera recibida a través de 1as intervenci~ 

nes de te6ricos yugos1avos entre 1970 y 1972 y a 1a basqu~ 

da rea1 de so1uciones a1 prob1ema de1 desemp1eo, una de 

1as causas de 1a miseria y por 1o mismo -en 1a i6gica de 

1os gobernantes- de 1a "subversi6n" en e 1 pa1.s... En térmi

nos g1obales podemos decir que 1a Ley de Empresas de Pro

piedad Socia1 peruana correspondiO a1 intento de humanizar 

a1 sistema de producci6n capita1ista sin eliminar1o tota1-

mente. Teóricamente encuentra sus bases en un tipo de so-
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cial.ismo "humanitario" no marxista, cuyas ra~ces se hal.lan 

en el. social.ismo ut6pico ~~ 

Sobre l.a propiedad 

Segün l.a Ley 20598, l.as empresas de propiedad social. 

(EPS) surgen con l.as características de ser de propiedad social., 

de acurnul.aci6n social., de participaci6n pl.ena y de capaci

taci6n pl.ena. Dichas empresas est~n concebidas como una fo~ 

ma eficiente de util.izaci6n de l.os recursos del. pa~s para 

garantizar l.a reducci6n de l.a concentraci6n de l.a renta y 

de l.a capacidad de decisiones. Se piensan, adem~s, como una 

forma de acel.erar l.a acumul.aci6n social. de capital.. En di-

chas empresas l.a propiedad toma una forma asociativa, pero 

en ciertos aspectos distinta a l.a propiedad de l.as cooper~ 

tivas. En el. sector cooperativo 1a propiedad de 1a empresa, 

1a gesti6n y e1 reparto de 1os excedentes inc1u~a a todos 

1os trabajadores que han aportado capita1 a 1a empresa, 

mientras que en 1as EPS, 1a propiedad es de1 sector. ¿Qué 

quiere decir esto? Que 1os trabajadores de 1as EPS tienen 

e1 usufructo de 1a empresa, una participaci6n amp1ia en su 

gesti6n y en sus excedentes, mas no son sus dueños en e1 

sentido estricto de 1a pa1abra. Por ejemp1o, no pueden ve!!. 

der1a ni disponer de 1os excedentes en una forma indiScri-

minada, es decir, 1a empresa por s~ misma no puede decidir 

1ibremente e1 destino de sus uti1idades. Ad.em~s, e1 uso de 

1os excedentes está regu1ado por 1a 1ey, 1a cua1 especifi-
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ca que un porcentaje de 1os m1.smos se cana1izar~ a un Fon

do Naciona1 de Propiedad Socia1. La propiedad de l.as empr~ 

sas es de1 Sector de Propiedad Socia1, en otras pa1abras, 

de todos 1os trabajadores de todas 1as empresas reunidas 

en el. "Sector". 

Por l.o mismo, l.a gestiOn obrera sobre l.a empresa y su 

disposici6n de l.os fondos no est~ a nivel. del. grupo 6nica

roente, tal. como en l.as empresas cooperativas del. pa~s. Ex

p11citamente, l.a propiedad no es privada, o sea no está en 

manos de individuos ni es grupal., es decir, no se encuentra 

tampoco en manos del. grupo que ha aportado el. capital., sino 

que pertenece a un conjunto de trabajadores de un sector de 

empresas de l.a misma natural.eza, quienes no aportan el. cap~ 

tal. inicial. en una base individua1. 

AdemSs, 1a manera de distribuir 1os excedentes y 1os 

beneficios socia1es y 1a forma de participar en la admini~ 

traci6n de las empresas las distingue de las cooperativas. 

En éstas 1os beneficios se distribuyen segan 1as aportaci~ 

nes individuales de 1os propietarios (1os socios), mientras 

que en las EPS todo trabajador, eventua1 o de planta, reci

be excedentes seg~n los d~as trabajados. En 1a misma forma, 

1os trabajadores eventua1es t~enen todos los derechos y 

obligaciones que los de p1anta. En las cooperativas, éste 

no es e1 caso: 1os eventuales no reciben utilidades ni pa~ 

ticipan en 1a gesti6n de las empresas. Por ende, tenemos 

que diferenciar esta forma de propiedad de la propiedad co~ 

perativa. 
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Tampoco, segan ias disposiciones de ia 1ey, se puede 

considerar a 1as EPS como empresas estata1es, aqu~iias fo~ 

madas en diversas ramas de produccí6n dependiendo directa

mente del. Estado para su adm1nistraci6n y cuyos excedentes 

están apropiados por e1 Estado. Seg11n el. concepto de ••Em

presa del. C:stadoº, l.os excedentes pertenecen a •• 1a naci6n", 

y se empl.ean en proyectos que te6ricamente benefician a t~ 

da l.a poblaci6n. En ei caso de 1as EPS, ios excedentes su

puestamente benefician directamente a1 Sector. 

Y, más aan, su estructura organizativa no se vincuia 

directamente con "1.a naci6n", en términos general.es,, sino 

estrictamente con 1as empresas de su tipo. Cada EPS se ha-

11a v~nculada con 1as dem~s a través de una organización 

regionai y nac1onai que represen~a ai Sector. 

Sin embargo tampoco ?Odemos afirmar que, en ia pr~ct~ 

ca# ia propiedad -y todas ias responsabi1idades de ella

sean de1 conjunto de trabajadores de1 Sector. A pesar de 

su vinculaci6n con varias EPS, la responsabiiidad de 1iqu~ 

dar ias deudas, o sea, el financiamiento de ias empresas, 

depende exclusivamente de sus trabajadores. La deuda no es 

sectoriai. Además, a pesar de ~a supuesta autonorn~a de1 

sector, ia propiedad de estas empresas no est~ vincuiada 

~nicamente al sector de empresas simiiares, sino al gobie~ 

no centra1, a través de la Comisi6n Nacionai de Empresas 

de Propiedad Social (CON~PS), organismo m~ximo respecto a 

1as decisiones sobre ia creac~ón. funcionamiento. distríbu-
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ci6n de excedentes y 1iauidaci6n de estas empresas. En 

otras pa1abras, 1as EPS no funcionan en una forma separada 

o ais1ada de1 resto de 1a econorn~a peruana, sino que están 

"~ntimamente l.igadas a l.os P1anes de oesarro1lo Naciona1 y 

a l.a pol.t.tica de Pl.anificaci6n del. Paf.s .... " 1 º9 ( 

La estructura administrativa de l.a empresa 

Respecto a l.a adr.\inistraci6n de l.a EPS, segün l.a l.ey, 

todos l.os trabajadores, de pl.anta o eventuales, tienen am

pl.ios poderes en l.a misma. La gesti6n reside en última in~ 

tancia en l.a asamblea general. Dicha asambl.ea incluye a t~ 

dos l.os trabajadores de la empresa y está autorizada para 

tomar decisiones de importancia sobre su marcha, inversio-

nes, distribuci6n de excedentes, etc. 

Si comparamos esta estructura con una empresa capita-

iista tradicionai notaremos una gran diferencia. Como es 

bien sabido, teóricamente en la ~mpresa ~apita1ista tradi-

ciona1 es 1a junta de accionistas e1 cuerpo administrativo 

rector'* Aun en las cooperativas peruanas 1a participación 

está restringida a 1.os socios, exclu~~endo a los trabajado-

res eventuales de 1as decisiones en que éstos pudieran te-

ner incumbencia~ Además, mientras que en una empresa priv~ 

* Veremos m§s adelante el caso de las empresas cap~ta1is
tas en que existe la co-gPsti6n, o sea, 1a participaci6n 
relativa de los trabajadores en ciertas actividades admi 
nistrativas. -
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da e1 directorio es nombrado por 1a junta de accionistas, 

exciuyendo por comp1eto a 1os trabajadores, en 1as EPS se 

e1ige este cuerpo administrativo a través de 1a asamb1ea 

genera1. Igua1mente, mientras que en una empresa privada 

e1 gerente y e1 cuerpo gerencia1 está estrictamente vincu-

1ado con e1 grupo de accionistas mayoritarios, en ia EPS 

te6ricamente e1 gerente debe tener la aprobación de 1a as~ 

b1ea genera1 11º( 

Por otra parte, los miembros de1 cuerpo administrati

vo más importante, o sea, e1 comit~ directivo y 1os geren-

tes diversos que trabajan con e1 gerente general, son tra-

bajadores de 1a misma empresa, organizados en comités ge

rencia1es especializados. Aparte de 1a selecci6n del gere~ 

te genera1 y ios comités qerencia1es, 1a asambiea genera1 

t~ene 1a facu1tad de e1e~ir a 1os miembros de 1os comités 

de honor, de capacitaci6n y otros especia1izados, reso1ver 

1a separaci6n de un trabajador de su puesto por sanci6n 

discip1inaria, tomar decisiones acerca de proyectos finan

cieros y económicos, acordar una fusión con otra compañ~a 

o La 1iquidaci6n de 1a empresa y e1egir 1os miembros 

de1 comité directivo, máximo cuerpo ejecutivo de 1a empre-

sa. 

I~discutib1emente, en t~or~a 1a Ley 20598 de 1a Pro-

piedad Socia1 otorga amp1ios poderes a 1os trabajadores de 

1as empresas ~ndividuales y representa un avance en Améri

ca Latina. Sin embargo. esta gest~6n no es tota1, pues hay 
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decisiones en ias cua1es 1a orqanizaci6n regiona1 tiene 1a 

G1tima palabra. Por ejemplo, si la asamblea general decide 

remover a1 gerente genera1, esta decisi6n puede ser revoca

da por 1a asamblea resiona1 y dicha revocaci6n es definit~ 

va 111t Otra interferencia en 1a gesti6n de 1a empresa pr~ 

viene de 1a unidad regiona1 y/o la CONAPS cuando se trata 

de aumentar p1azas en la empresa. Aunque la gerencia, los 

comit~s especializados o el comit~ directivo pueden iniciar 

la incorporaci6n de nuevos trabajadores, su sugerencia se 

encuentra sujeta a una revisi6n de la unidad reqionaL y/o 

CONAPS, para asegurar la necesidad de los mismos. La deci

sión de estos organismos, otra vez, es La última palabra. 

Además, la separación de un trabajador puede ser ape1ada a 

1a organizaci6n regiona1 de l~s empresas de propiedad so-

cia1. 

Sobre ia formaci6n de las EPS 

De acuerdo con 1a 1egis1aci6n, las EPS pueden ser fo~ 

madas en cua1quier rama de actividad -siempre que no esté 

reservada exclusivamente a1 Estado- y a iniciativa de una 

persona, de un grupo, o de1 sector pGblico a nivel nacio

nai. El permiso para 1a formaci6n de una EPS es otorgado 

directamente por e1 gobierno central a través de estos or-

ganismos: 1a CONAPS y e1 COFIDE y/o e1 FONAPS. estos dos 

ú1timos organismos =inancieros (Corporac~Gn Financiera pa-

ra e1 Desarro1lo y Fondo Naciona1 de Propiedad Social res-
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pectivamente) 112( 

Es importante notar e1 proced::Lmiento para e1 estab1ec~ 

miento de una EPS y e1 criterio ~1timo para su aprobaci6n. 

En primer iugar, 1a iniciativa se dirige hacia CONAPS, 1a 

cua1 decide sobre 1a necesidad de crear 1a empresa. Una vez 

que CONAPS considera su prioridad, seg~n 1as disposiciones 

de1 Instituto Naciona1 de P1anificaci6n, se 11evan a cabo 

estudios para determinar 1a factibi1idad de1 proyecto, o 

sea, funda.menta1mente, su rentabi1idad. Esto quiere decir 

que e1 criterio ~1timo queda dentro de 1a 16gica capita1is

ta para 1a formaci6n de una empresa: 1a empresa se concibe 

b~sicamente como a1go 1ucrativo y no como una unidad econ6-

mica productiva que debe estrictamente satisfacer 1as nece

sidades de l.a pobl.aci6n 113 ~ En otras pal.abras, existe el. 

criterio de l.a rentabil.idad, o sea de 1a prod.ucci6n de util.id!!;_ 

des como una de l.as bases fundamental.es para l.a aprobaci6n 

de una EPS. Una vez que l.a factibil.idad est~ comprobada, el. 

proyecto es remitido de nuevo a CONAPS, quien otorga su apr~ 

baci6n definitiva. Ya aprobado, el.. proyecto regresa ·a COFIDE 

o FONAPS para l.a e1aboraci6n de l.a administración económica 

(jornadas de trabajo, remuneraciones, producción, etc.) de 

l.a empresa. Toda EPS que se forma de esta manera debe reci

bir una aportaci6n transitoria dei COF~DE o FONAPS para in_!. 

ciar sus actividades. 

Aparte de l.a formaci6n de EPS, de l.a manera ya descri

ta, existe l.a posibil.idad de l.a transformación de otras em-
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presas en EPS, siempre y cuando cump1an con 1os requisitos 

especificados por ia 1ey. 

Es importante notar que l.a formación de una EPS ~ 

cl.uye en ning(m momento e1 establ.ecimiento, dentro de1 pa~s, 

de otras empresas dedicadas a l.a misma actividad .. o sea, 

pueden formarse empresas privadas para producir bienes que 

compitan con 1os de l.as EPS .. Igual..rrente se permiten l.as empresas es 

tatal.es o de capital. mixto dedicadas a l.as mismas activid~ 

des que l.as EPS. El. sector de EPS de ninguna manera el.imi

na l.a producción de l.as grandes y pequeñas compañ~as cons

tituidas con capital. privado nacional. y/o extranjero y, por 

ende, no disfruta de excl.usividad en ninguna actividad, l.o 

que quiere decir que sus productos entran en competencia 

en el. mercado capita1ista con aque1ios de empresas a1tame~ 

te tecnificadas y capita1izadas. 

E1 financiamiento de 1as EPS 

Hemos de notar 1as caracter~sticas fundamenta1es res-

pecto a1 financiamiento de ias EPS: 

1. No existe ninguna aportaci6n de1 Estado 1ibre de ree~ 

bo1so, o sea, toda aportaci6n es transitoria y requi~ 

re ser pagada. 

2. Ca.be 1a posibi1idad de financiamiento no estata1, a 

trav~s de pr~stamos externos e internos y por medio 

de 1a emisi6n de accio-bonos, va1ores emitidos por i~ 

termediarios financieros aprobados por e1 Estado 114{ 
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Los pr~stamos de 1as instituciones financieras COFZDE 

o FONAPS, para iniciar o amp1iar 1a producci6n, traen con-

sigo 1a ob1igaci6n de ser 1iquidados adem~s de pagar inte-

reses de acuerdo con 1as condiciones econ6micas de 1a em

presa 115( En adición, todos 1os trabajadores, como ~

viduos, se hacen responsab1es de pagar 1a deuda. La Ley e~ 

pecifica que: "La deuda antes seña1ada se amortizará. a1 r~ 

tirarse un trabajador de 1a empresa, en 1a parte proporci~ 

na1 que 1e corresponda, a partir de 1a reserva indicada 116~ 

E1 pago de 1as deudas está previsto por 1a 1ey a trav~s de 

1a formaci6n de un Fondo de Reserva en cada empresa, fondo 

constituido por e1 5% de 1os excedentes anua1es. Es ímpor

tante notar que, en caso de que 1a empresa no pudiera pa

gar e1. monto anual. de l.a deuda, o hacer l.a deducci6n del. 

5% para su Fondo de Reserva, no es el. sector de EPS el. re~ 

ponsabl.e de proporcionar ayuda financiera a l.a empresa si

no l.os mismos trabajadores de ~sta, quienes pueden sufrir 

hasta una rebaja en sus suel.dos. El. art1cul.o 80 de l.a l.ey 

estipul.a que, en caso de una fal.ta de fondos para cubrir 

l.a deuda, 1.a Empresa debe presentar un ''Pl.an de Recupera

c:L6n Económica" al. CONAPS, indicando l.os ajustes necesarios 

para :favorecer el. pago. Dichos ajustes "incl.uir.:in cambios 

en l.os componentes del. resto, as~ como en l.as remuneracio-

nes que ven~a distribuyendo l.a empresa si su monto fuera 

l.a causa de l.a necesidad de dicho • Pl.an' ".!!.Z./. 
Aparte de l.os pr~stamos provenientes de COFIDE, FONAPS 
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o cua1quier instituci6n financiera interna, como ya hemos 

mencionado, 1as EPS pueden contraer deudas con personas o 

instituciones, a trav~s de 1a emisión de va1ores 11amados 

acciones-bonos. Dichos va1ores no producen una renta fija, 

sino determinada segdn 1a proporci6n de capita1 socia1 to

ta1 que representan 1as acciones-bonos. Además, segün 1a 

1ey te6ricamente 1a posesi6n de acciones-bonos no autoriza 

ninguna injerencia en 1a gesti6n de la empresa, y todo ma

nejo de 1a emisión de 1as acciones-bonos se lleva a cabo a 

través de intermediarios financieros autorizados por CONAPS 

y no directamente por 1as EPS. 

Hemos de hacer algunas observaciones respecto a1 sis-

tema de financiamiento antes de pasar a 1a presentaci6n de 

1a disposici6n de 1os excedentes. 

Una primera apreciaci6n es que 1os trabajadores como 

individuos estan ob1igados a 1iquidar 1a deuda, aun ~

ta 1iquidaci6n representase 1a reducci6n de sus sue1dos. 

Encontramos esta disposici6n tota1mente inaceptab1e debido 

a que condicionan 1os sa1arios de 1os obreros a 1a produc-

tividad y 1a acumu1aci6n que pudieran estar comp1etamente 

ajenos a su contro1 siendo 1as EPS sujetas a1 mercado cap~ 

ta1ista. Estamos en acuerdo con 1os investigadores perua-

nos quienes en su estudio de1 anteproyecto de 1a 1ey de 

EPS en 1973 afirmaron: 

••Esta norma es abiertamente contraria a uno 
de 1os derechos más importantes de 1os tra
bajadores: 1a intangibi1idad de 1a remuner~ 
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ci6n ••• No se puede sacrificar 1a remuneraci6n 
m1nima a1 trabajo rea1mente prestado, por un 
reembo1so de capita1 o una acumu1aci6n que 
tengan prioridad abso1uta ••• 
Hay que tener en cuenta que, con demasiada fr~ 
cuencia, 1a baja productividad no se debe ne
cesariamente a una fa1ta de esfuerzo de 1os 
trabajadores, y por e11o no es posib1e por 
principio, hacer recaer e1 costo de 1a inefi
ciencia de una empresa sobre 1a remuneraci6n 
a1 trabajador. Consideramos que e11o es injus 
to para con e1 trabajador, inequitativo con -
re1aci6n a otros sectores o tipos de activi
dad 1abora1 y mantiene 1a ca1idad de1 sa1ario 
como dependiente de 1a rentabi1idad, 1o cua1 
constituye un principio ideo16gico capita1is
ta• 118~ 

Los trabajadores, entonces, a través de sus propios 

esfuerzos, deben pagar 1a deuda sin ser en rea1idad 1os 

dueños de 1a empresa en e1 concepto capita1ista: no pueden 

vender1a ni heredar1a a sus hijos, ni disponer de toda 1a 

ganancia a su antojo. Nos preguntamos si, dentro de un si~ 

te~a capita1ista en e1 ~ua1 e1 mercado rige para fijar 1os 

precios, esta condici6n es justa para 1os obreros. Si son 

1os trabajadores mismos quienes pagan 1a deuda ~ de su 

empresa (deudas inicia1es o posteriores requeridas para m~ 

dificaciones en producci6n, etc.), ¿por qu~ 1a empresa y 

sus excedentes no pueden pertenecer1es en exc1usiva? 

Aunque 1as EPS disfruten de 1a ayuda de un organismo 

estata1 para su financiamiento inicia1, es de recordar que 

1as empresas privadas reformadas también reciben este apo

yo a través de instituciones bancarias, adem~s de gozar 1a 

exenci6n de ciertos impuestos sobre bienes inmueb1es, est~ 

mu1os financieros y ventajas crediticias, como hemos visto 
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en 1a Ley Genera1 de Industrias, D-L 18350. 

Respecto a 1as acciones-bonos, en primer 1ugar, aun

que en teort.a su posesi6n no autoriza a 1os "accionistas" 

a ninguna injerencia en 1a gesti6n de 1a empresa, no pode

mos concebir c6mo en la práctica, ~sta puede ser evitada, 

sobre todo si 1a cantidad de accio-bonos se 11egara a con

centrar en pocas manos. En segundo lugar 1a existencia mi~ 

ma de acciones-bonos, como una medida diseñada para captar 

1os ahorros privados internos para 1a inversi6n industrial, 

nos permite afirmar que no existe diferencia tajante entre 

1as EPS y cualquier empresa capitalista, particularmente 

debido a que, para estimular 1a inversi6n en 1as EPS, la 

renta generada por 1as accio-bonos no está sujeta al pago 

de impuestos a1 Estado. La existencia y el reforzamiento 

de este tipo de financiamiento, a nuestro parecer, vincula 

te6ricamente a las EPS con las empresas capitalistas trad~ 

cionales que emiten valores a trav~s de la bolsa. Este si~ 

tema no elimina la posibilidad de la generaci6n de una c1~ 

se privilegiada de "capitalistas" que recibe dividendos !!2. 

gravados, sin haber trabajado directamente en la producci6n 

de 1os excedentes. 

Del Patrimonio Neto 

El patrimonio neto de 1as EPS, de acuerdo con la ley, 

est4 formado por dos entidades: e1 Fondo Social y el Fondo 

Integrado. 
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El. primero está formado por: 

"a) El. aporte transitorio del. Fondo Nacional. 
de Propiedad Social o de l.a Corporaci6n Finan 
ciera de Desarrol.l.o, el. que irá siendo susti= 
tuido en montos equival.entes a l.os reembol.sos 
que se efect~en de acuerdo al. art~cul.o 73 del. 
presente Decreto-Ley l.os que ir~n constituyen 
do el. ºAporte Social.'"; -
·~) l.as partes de l.os Excedentes económicos destina
das a real.izar inversiones adicional.es, aun cuando 
no se hubiera sustituido total.mente el. aporte 
transitorio"; 
"e) el. superávit proveniente de l.os excedentes 
de l.a reval.uaci6n"; 
.. d) l.as ganancias de capital., deducida previa 
mente l.a proporci6n del. impuesto a l.a renta -
que corresponda"; 
"e) l.as reservas legal.es"; 
"f) l.as reservas estatutarias y l.as de 1.ibre 
disposici6n que 1e correspondan de conf ormi
dad con e1 art1cu1o 1.06 de1 presente Decreto 
Ley¡ y, 
"g) 1as donaciones 
Para determinar 1os montos que corresponden 
a1 Fondo Socia1 por 1os conceptos indicados 
en 1os incisos b), c), d) y e), se deducirá 
previamente 1a parte proporcional. que corres
ponde a1 Fondo Integrado por su participaci6n 
en e1 Patrimonio Neto" 1.19,/. 

E1 Fondo Integrado por su parte se compone de: 

"a) Los recursos provenientes de 1a emisión 
de Accio-bonos ¡ 
"b) 1a parte proporciona1 que l.e corresponde 
de 1os incisos b), c), d) y e) del. art1cu1o 
anterior¡ y, 
"c) 1.a parte que 1e corresponde, de acuerdo a 
1.o establ.ecido en el. ~1tirno p~rrafo del. art~
cul.o l.06 del. presente Decreto-Ley" ~· 

(E1 Art~cul.o 106 se refiere a ia parte de l.os fondos 

destinados a un Fondo de Vivienda para 1.os Trabajadores de 

Patrimonio Social.). 
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De 1os excedentes 

En teor~a, 1a manera de distribuir 1os excedentes de 

1as EPS permite distinguir a dichas empresas de aque11as 

conocidas como empresas capita1istas o cooperativas. Esto 

se puede afirmar porque 1a 1ey estipu1a que 1os excedentes 

distribuidos se deben repartir entre todos 1os trabajado-

res de 1a empresa, eventuaies o de p1anta, segdn e1 tiempo 

trabajado. No se distribuye segdn 1a aportaci6n econ6mica 

individua1 debido a que no hay ta1 contribuci6n. Sin emba~ 

go, tendremos que ver con cuidado 1a parte de 1a 1ey que 

reg1amenta 1os excedentes para comprender más a fondo su 

caracter!stica restrictiva. 

Los excedentes generados por 1as EPS causan impuestos 

como cua1quier empresa privada 121/_ E1 monto gravab1e ha 

de ca1cu1arse sobre 1os excedentes despü~s de deducir 1os 

pagos de deudas diversas y e1 aporte a1 Fondo Nacional So

cial, indicado en 1a Ley por el Art~cu1o 108, as~ como las 

asignaciones requeridas para e1 Fondo Social y el Fondo I~ 

tegrado de la EPS, más 1a aportaci6n ai Fondo de Vivienda 

para 1os trabajadores de1 sector. Después de ca1cu1ar el 

monto de1 excedente gravab1e, e1 restante debe ser distri-

buido entre los trabajadores, otorgando una parte a1 Fondo 

Social para servicios comunes, y designando otra para 1a 

renta de 1as acciones-bonos. La asamblea decide sobre e1 

porcentaje de 1os excedentes a distribuir en servicios co

munes y el que se debe agregar a 1os ingresos de los traba 

jadores. Ac1aramos que en "servicios canunes'' se incluye e1 financi!!_ 
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miento de "viviendas de tipo econ6mico" y l.os servicios de 

"educaci6n, saiud, aul.as, jardines para niños, recreaci6n, 

cul.tura y otros de simiiar natural.eza" 122~ 

Es importante notar que l.a distribuci6n del. excedente 

a l.os trabajadores, por su aportaci6n de trabajo, puede r~ 

ducir l.os servicios proporcionados a l.os mismos trabajado

res, debido a que el. porcentaje destinado a ambas ramas es 

decidido por l.a asambl.ea general.. Esta estipul.aci6n, te6r~ 

camente, puede generar l.a formaci6n de EPS que ofrezcan 

servicios de 6ptima cal.idad a sus trabajadores, mientras 

que empresas de pocos excedentes ofrecer~an servicios inf~ 

rieres o, según el. caso, nul.os. Dada l.a inserci6n de l.os 

trabajadores de l.as EPS en un pa1s capitaiista, donde e1 

mercado de consumo ejerce inf1uencia sobre cada miembro de 

1a sociedad, es factib1e que 1os excedentes destinados a 

1a distribución individua1 pudieran superar 1a proporci6n 

destinada a servicios comunes. De hecho, ~ste hab~a sido 

e1 resu1tado en 1as grandes cooperativas azucareras de 1a 

costa. 

En vista de semejante distribuci6n de excedentes 11e

gamos a las siguientes conc1usiones: 

1) Que e1 excedente fuera a beneficiar a todos 1os trab~ 

jadores de cada EPS era, en cierto sentido, es mito, 

porque éstos pagar~an impuestos como cua1quier otra 

empresa, tendrían que reinvertir, proporcionarián se~ 

vicios que en rea1idad correspond~an a1 Estado, y ad~ 
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m&s, destinar1an una parte de sus excedentes a1 Fondo 

Naciona1 de Propiedad socia1. 

2) Por 1as razones arriba mencionadas, no creemos que e1 

reparto de excedentes en 1as EPS -expresamente desti

nadas a ser formadas fundamenta1mente en 1a capa menos 

capita1izada de1 pa1s y, por ende, a ser empresas me

nos tecnificadas para reso1ver e1 prob1ema de1 desem

p1eo - , pudiera traer más beneficios a 1os trabajadores 

de 1o que podr1an obtener de1 reparto de uti1idades en 

empresa transnaciona1. De a11~ que consideramos que 

1as EPS no podr1an contrarrestar 1a creaci6n de una 

capa privi1egiada de 1a c1ase obrera. 

3) Puesto que 1os trabajadores de 1a empresa recibir1an 

una parte de 1os excedentes para su uso individua1, 

consideramos que e1 motivo de 1a producci6n tendr1a 

que ser e1 1ucro, 10 que no 1os diferenciar1a -en 1a 

motivaci6n para producir- de cua1quier empresa capit~ 

1ista. 

De1 sector de 1a Propiedad Socia1 

SegGn e1 Decreto-Ley 20598 todas 1as EPS se encuentran 

vincu1adas a trav~s de1 sector de Propiedad Socia1, que se 

manifiesta a nive1 regiona1 a trav~s de 1a organizaci6n r~ 

giona1, y a nive1 naciona1 a trav~s de 1a Asamb1ea de1 Se~ 

tor. Esto representa una nueva secciona1izaci6n de 1a po

b1aci6n peruana. Veamos por qu~: 
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Las empresas de base esta.n identificadas entre s~ fo~ 

zosamente a través de 1a unidad regiona1, que constituye 

un tipo de federaci6n de EPS. Para 1a formación de dicha 

unidad se requiere un m1nimo de tres empresas, pretendién-

dose 1ograr 1a cooperaci6n y 1a coordinaci6n de ias EPS a 

través de 1a unidad regiona1. Esta ten~a varias funciones, 

ta1es como 1a promoci6n de 1os principios del sector, ia 

participaci6n p1ena, 1a vigi1ancia del curnp1imiento de 1as 

deudas y ob1igaciones de 1as empresas de 1a zona, 1a e1ab~ 

raci6n de programas de desarro1lo del sector, e1 cuidado y 

supervisi6n de 1as empresas y la tarea de unificar a ~stas 

a trav~s de contratos intersectoriales y no con empresas 

de otro sector de 1a econom~a plura1ista ~ 

E1 organismo máx:itno de1 Sector es 1egal.mente l.a Asam

b1ea de1 Sector de Propiedad Socia1, compuesta por dos de-

1egados de cada unidad regiona1, el.egidas en asambl.ea, y 

por 1os presidentes de dichas unidades. Su formaci6n orig~ 

na1 requiere de cinco unidades regiona1es por io menos. La 

Asamb1ea tuvo como funciones 1a coordinaci6n y forta1eci

miento de todas 1as actividades de 1as unidades regiona1es 

y del. sector, y 1a representaci6n, a través de del.egados, 

ante 1a Junta Administrativa de1 FONAPS y CONAPS 124( 

Como ya hemos mene i.onado, el. Sector de EPS cuenta con 

su propia organización financiera, e1 Fondo Naciona1 de 

Propiedad Socia1, cuya direcci6n est§ compuesta por 6 per

sonas: 3 representantes de 1os trabajadores, uno de l.os 
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cua1es debe ser su presidente, 2 de CONAPS y 1 de COFXDE. 

E11os tienen la capacidad de decidir sobre 1as aportacio

nes transitorias. Es importante notar que cada EPS está 

obligada a aportar e1 10% de sus excedentes econ6micos más 

el monto de las remuneraciones abonadas a 1os trabajadores 

durante un año econ6mico, suma a la cual se deduce e1 man-

to de dos salarios m~nimos vitales* anuales de cada traba-

jador y las pérdidas registradas en el periodo econ6mico 

en consideración 125( Esta ob1igaci6n de aportar financia

miento al Fondo Nacional tiene por objeto la acwnu1aci6n 

de capital y la ampliación del Sector, trav~s de la ere~ 

ci6n de un organismo que preste dinero a las EPS, ayudando 

as~ al Sector en particular y, teóricamente, a la sociedad 

peruana en general. Ser~a e1 Fondo Nacional de Propiedad 

Social el que representarS..a, en su máximo nivel, la acumu-

1aci6n social. 

Además del Fondo Nacional de EPS, existe para 1os tr~ 

bajadores del Sector un Fondo de Vivienda administrado por 

el Banco de Vivienda del Pero. Este Fondo debe financiarse 

con contribuciones obligatorias de todas las EPS, aportaci~ 

nes individuales, donaciones y fondos de instituciones fi-

nancieras. Sus pr~stamos operan como los de cualquier inst~ 

tuci6n financiera del paS..s, en que se obliga al acreedor a 

pagar intereses sobre los aportes a una tasa no fijada en 

l.a Ley de l.975. 

Ciertamente, 1os pr~stamos se diferencian en que se 

* "Salario mS..nimo vital": lo que corresponde a la provincia 
de Lima. 
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destinan a 1a construcci6n de viviendas de tipo econ6mico, 

o sea, de viviendas popu1ares. Unicamente aque11os trabaj~ 

dores que ya 1a tienen, pueden pedir préstamos para cance-

1ar su deuda sobre una casa no considerada econ6mica, o P!!:. 

ra amp1iar1a. Aqu~ 1o importante es que ios mismos traba~a

dores de1 Sector tienen que financiar b~sica.mente 1a cons

trucciOn de sus viviendas, situaci6n que no invo1ucra una 

transferencia equitativa de i~gresos de1 sector privado a 

este sector menos privi1egiado 126 ~ Y, 10 que e~ m~s, con

so1ida 1a identificaci6n de estos trabajadores con su sec-

tor mas no con 1a ciase obrera en su conjunto. 

Oe1 tipo de empresas de Propiedad Socia1 

Es importante notar que, seg~n 1a Ley de Propiedad S~ 

cia1, ningün tipo de ac\ividad econ6mica est~ vedado a 1as 

EPS. En consecuencia es posib1e crear este tipo de empre

sas en prácticamente cua1quier ramo y, de hecho, ya a me-

diados de 1975 el.. gobierno hab~a recibido proyectos para 

formar EPS dedicadas a l..a producci6n de: ropa, detergentes 

y jab~nes, juguetes, l..1antas, vidrio, pape1, perfume, co

mestibl..es, 1adri11os, 1ana, texti1es, a1imentos para aves, 

1ibros, refrescos, po11os, herramientas, bicic1etas, etc., 

a más de so1icitudes para formar empresas para ensambl..ar 

motocic1etas, para participar en 1a industria extractiva y 

pesquera y para carercial..izar 1ana 
127

( La 1ey G.nic.:imente exc1.~ 
ye a 1as EPS de tomar parte en actividades reservadas al.. 

Estado. 
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La Propiedad socia1 en 1a pr~ctica 

Los discursos de 1os gobernantes sefia1aron en mQ1ti

p1es ocasiones que e1 Sector de Propiedad Socia1 ser~a 1a 

piedra angu1ar de 1a nueva sociedad peruana, en 1a que e1 

hombre no ser1a un ser egoísta sino humanista. Segiln e1 

propio Ve1asco A1varado, este sector iba a ser e1 priorit~ 

río en 1a estructura peruana. Sin embargo, en e1 periodo 

estudiado (1968-1975) no hubo indicios de que se haya ini-

ciado un proceso para situar 1a propi~dad socia1 en una p~ 

siciOn prioritaria o privi1egiada. 

En términos objetivos, despu~s de 1a promu1gaci6n de1 

o-L 20598, durante e1 primer año se hab~a puesto en marcha 

una so1a EPS, Nor Meta1 de Chimbote (poco despu~s se cre6 

otra: Moto Andino). A1 fina1 de1 año, e1 2 de mayo de 1975, 

exist1an, aparte de Nor Meta1, 12 empresas en formaci6n que 

ya hal?~an integrado sus comités de gesti6n¡ 23 proyectos 

aprobados y 250 iniciativas para su estudio. Hemos de men

cionar no obstante que, antes de terminar e1 año 1975, ya se 

hab1a aprobado 1a formaci6n de varias EPS de distintos ti-

pos: de 1adri11os, bicic1etas, pescader~a, mimeogr~ficasr 

una empresa para comercia1izar 1a 1ana y una empresa para 

producir transformadores 128~ Evidentementer formar una so-

1a empresa en e1 sector supuestamente prioritario denota 

resu1tados poco positivos y de ninguna manera coherentes 

con 1o afirmado por e1 gobierno de Ve1asco A1varado. Para 
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que 1as EPS hubieran comenzado a ocupar un 1ugar de prime

ra :Lmportancia, e1 gobierno mismo tendr1a que haber aport~ 

do cuantiosos fondos económicos e imp1ementar una po11tica 

crediticia preferencial. para 1as empresas de este sector. 

Sin embargo, durante e1 periodo de Vel.asco A1varado @ste 

no fue e1 caso .. 

Para 1.a enorme tarea de estudiar 1os proyectos entre-

gados a CONAPS y decidir 1a rentabil.idad de 1os proyectos, 

e1 gobierno se auxi1iaba con una estructura administrativa 

y financiera deficiente. Por ejemp1o, durante e1 primer 

año de vida instituciona1, e1 CONAPS, con unos 300 proyec

~ por estudiar y poner en marcha, hab1a trabajado con un 

presupuesto de unos 80 mil.1.ones de so1es 129( Adem~s, 1.a 

suma oficial.rnent.e destinada a este sector en sus dos prim~ 

ros años de existencia, 1975 y 1976, fue pr4cticamente in

significante, si consideramos 1a inversión aprobada para 

e1 reng10n privado o estata1 (durante aque1 periodo 1a in

versión aprobada para e1 sector privado hab~a sido de 20 

mi1 mi11ones de so1es, en tanto que 1a cantidad designada 

para 1a inversi6n en 1as EPS de s61o 3 mi1 mi11ones) 13º( 

Por supuesto, cuando 1a pob1aci6n seña1aba esta des

proporci6n, e1 gobierno argumentaba que, mientras e1 nuevo 

sector apenas hab~a nacido, e1 privado ya estaba estab1ec~ 

do y estructurado y por io mismo ya exist~an 1as bases pa

ra 1a in~~rsi6n y 1a reinversi6n en ~1 131( Evidentemente 

1a rea1idad contradec~a tota1mente e1 p1anteamiento de1 92 
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bierno sobre e1 ~ preferencia1 que iba a tener 1a pr~ 

piedad socia1 .. 

Otorgar dicho ~ también hubiera requerido un pr~ 

vi1egio impositivo para 1as EPS que, sin embargo, no estu

vo contemp1ado en 1a 1ey. Como cua1quier empresa, 1as EPS 

tendr~an que pagar impuestos a1 gobierno y, aunque ~ste se 

hab1.a pronunciado en favor de un "tratamiento b1ando" para 

1a :Lmportaci6n de 1a tecno1og1a por parte de aqu~11as, es

ta medida no 1es era rea1mente exciusiva 132( Recordare-

mos que todas 1as empresas industria1es privadas contaban 

con amp1ios est1.mu1os para importar bienes de capita1 y 

tecno1og1.a necesarios para sus procesos de producci6n. Ad~ 

~s, hemos de considerar que 1as empresas ya estab1ecidas 

y capita1izadas ten~an recursos para importar, mientras 

que l.as EPS nacientes estaba~ en una situaci6n de total. 

desventaja. 

Para otorgar un ~ preferencia1 al. Sector EPS, el. 

gobierno hubiera tenido que e1iminar ciertos privi1egíos 

impositivos de que gozaban 1as industrias privadas de sue~ 

te que aquA1 quedara forta1ecido. Estamos frente a otra 

contradicci6n de1 mode1c peruano: l.a EPS existe dentro de 

una econom'.1:.a ''p1ura1ista" que otorga privil.egios a toda 

empresa que tiene perspectivas de industrial.izar a1 pa~s. 

Por supuesto, l.as empresas a1tamente capital.izadas pod~an 

aprovechar l.os est1mu1os para l.a importación de bienes de 

producciOn modernos y tecnol.og~a, mientras que l.as peque-
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ñas EPS, en e1 afán y en ia necesidad de 1iquidar sus deu

das, estaban en una situaci6n p1enamente desventajosa ~ 

Hemos de mencionar que ta1 posici6n de desventaja -piara ia.s 

EPS no se 1imita a ia inexistencia de una po11tica fisca1 

prioritaria, sino que, adem&s, 1a producci6n de estas em

presas entrar1a a1 juego de1 mercado 1ibre y por 1o mismo 

estar~a en competencia con productos a1tamente tecnifica

dos y de marcaa·reconocidas en e1 mercado, procedentes de 

industrias privadas tanto naciona1es como extranjeras. co

mo ejemp1os de esta situaciOn tenemos a Nor Meta1 y a Moto 

Andino, entre otras EPS en formaci6n, cuyos productos com

petir~an con 1os de 1a empresa privada. En e1 caso de Moto 

Andino, EPS ensamb1adora de motocic1etas, sus veh~cu1os 

tendr~an que enfrentarse a 1os de Honda de Jap6n, empresa 

transnaciona1 con apoyo financiero y t~cnico internaciona1 

y que en 1975, contaba con una producción de unas 35,000 

unidades 134 ~ Nor Meta1, por su parte, tendr~a que conten

der con 1as mercanc~as de Meta1-Empresa, una fuerte compa

ñ~a con capita1 extranjero ~ 

Neumáticos Andinos, otra EPS en formación en 1975, f~ 

bricar1a iiantas que competir~an con 1as de 1a poderosa 

corporaci6n transnacionai Goodyear-Oxo 1a cua1 en 1974 in

virti6 39 mi11ones de so1es para amp1iar su p1anta en e1 

Per6 por un 30% en un s6io año ~ 

Respecto a 1as EPS de texti1es, tambi~n en formaci6n, 

tenemos como ejemp1o una en Lima que estaba proyectada pa-
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ra 1975, cuyos productos as~mismo entrar1an en competencia 

con aque11os de diversas empresas, a1gunas con capita1 ex

tranjero, ta1es como 1a Bayer de A1emania, 1a Manufactura 

Ny1on, 1a Rayon Ce1anese y 1a Manufactura de1 Sur 137( Es 

importante notar que estas empresas privadas hab~an amp1i~ 

do sus insta1aciones en 1974; además, tuvieron 1a fac~1i-

dad de importar materias primas y a1gunas, como 1a Bayer, 

exportaban sus productos. 

Veremos aGn otro ejemp1o de esta situaci6n de campe-

tencia injusta para 1as EPS y por 1o mismo de 1a fa1ta de 

una verdadera posici6n de privi1egio en 1a econom1a perua

na. Se trata de 1a empresa agropecuaria De 1a Chacra a 1a 

011a, que producir~a a1imentos para aves con 1a intenci6n 

de abastecer a 1os pequeños avicu1tores que formaran parte 

de 1as EPS de maquinaria, equipo av~co1a y po11os. Adem~s, 

se proyectaba que estas EPS vendieran sus po11os en 1a ca

pita1, directamente a 1os consumidores. Desafortunadamente, 

quien estab1ecer~a e1 precio en ei mercado ser~a nada me

nos que Arbor Acres, de1 grupo Rockefe11er, que produc~a 

1as mismas mercanc~as y ten~a varios años de renombre en 

ei Per~ !.2_f!.( 

Entrar en un aná1isis comp1eto de 1a competencia que 

tendr~an todas 1as EPS con 1as grandes compañ~as interna

ciona1es y naciona1es está fuera de nuestras posibi1idades; 

sin embargo, si consideramos que ia producci6n de art~cu-

1os de consumo inmediato está prácticamente contro1ada por 
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empresas transnaciona1es que no han sido e1iminadas de ni~ 

guna rama econOmica en e1 Perfi, resa1ta 1a situaci6n no de 

privi1egio, sino de desventaja que tendr~an 1os productos 

de 1as EPS 139( Esta derivar~a no so1amente de su existen-

cia en e1 mercado 1ibre, sino tambi~n de su posici6n respe~ 

to a 1as corporaciones mu1ti y transnaciona1es en 1o que se 

refiere a 1a pub1icidad. Las 1eyes peruanas dictadas a PªE 

tir de 1968 !!2. han e1iminado 1a pub1icidad de ninguno de 

1os medios masivos de comunicaci6n, 1a mayor~a de 1os cua-

1es -sobre todo 1os m~s efectivos como 1a te1evisi0n, e1 

cine o 1a radio- no son accesib1es a 1as pequeñas empresas 

descapita1izadas. Concretamente, 1a te1evisi6n en e1 PerQ 

está prácticamente contro1ada por 1as grandes empresas mu~ 

tinaciona1es con capita1 suficiente para anunciar sus pro

ductos. Estas cornpafi~as producen mú1tip1es art~cu1os de 

consumo inmediato: jabones, ropa, zapatos, perfumes, art~

cu1os de1 hogar, texti1es, a1fombras, du1ces, bebidas, pr~ 

duetos a1imenticios, etc.·, que son b~sicarnente 1os art~cu-

1os que producir1an 1as EPS, y 1os ~nuncian a trav~s de 

1os medios de comunicaci6n masiva, entre e11os 1a te1evi

si6n 14º( Ta1es empresas pueden pagar entre 2,600 y 9·,000 

so1es (a precios de 1975 con el tipo de cambio de 43 so1es 

por d61ar} por 10 segundos de tiempo en te1evisi6n .!.1.!/. 

Evidentemente, una pequeña EPS comenzando su vida econ6mi

ca en un estado de descapita1izaci6n y deudas, no tendr~a 

acceso a este medio tan importante para crear su c1iente1a 

y estimu1ar 1a venta. 
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Además de 1as enormes cantidades de dinero que 1as 

grandes corporaciones tienen disponib1es para gastos de p~ 

bl.icidad 142-~ hemos de considerar 1a ca1idad de 1os anun-

cios. La pub1icidad de estas empresas se desarro11a y pro

grama en compañ~as especia1izadas que a menudo son empre-

sas internaciona1es que cuentan con recursos econ6micos 

exorbitantes -y con 1a tecno1og~a y 1as t~cnicas pub1icit~ 

rías m~s avanzadas, procedentes de 1os pa~ses industria1i

zados ~ 

Si sumamos a estas ventajas e1 hecho de que :Las gran

des mu1ti y transnaciona1es, en e1 Per~, pueden pedir :La 

ayuda de su casa matriz en casos de emergencia en que se 

requiere m~s pub1icidad, 1a intensidad de 1a competencia 

que estas empresas podrían oponer a 1as EPS sa1ta a 1a vi~ 

ta. Las grandes compañ~as cuentan con todos 1os e1ementos 

para ganar 1a bata11a en e1 mercado. Inc1usive, 1as 1eyes 

que reg1amentan 1a pub1icidad favorecen afin m~s a 1a empr~ 

sa transnaciona1, ayud~ndo1a a capita1izarse. Ejemp1o de 

esto son 1os gastos de pub1icidad.que, curiosamente, est~n 

exentos de impuestos en e1 Pera ~ Además de 1a ganancia 

que 1a pub1icidad representa y 1a exenci6n de impuestos s~ 

bre 1os gastos pub1icitarios, hemos de considerar que mu

chas de 1as empresas pub1icitarias son propiedad o, por 1o 

menos, est~n ~ntimamente vincu1adas a 1as mismas corpora

ciones que adquieren sus servicios. De ah~ que 1as ganan

cias de 1a empresa privada transnaciona1 sigan creciendo. 
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Xncreib1e, pero cierto. 

Cabe mencionar que, en 1a pr~ctica, e1 tipo de empre

sas destinadas a ser EPS no ser~an los grandes comp1ejos 

agr~co1as, mineros o industria1es de1 pa~s, sino aque11as 

dedicadas a actividades secundarias a menudo vincu1adas e~ 

mo abastecedoras de 1as grandes industrias. Estas activid~ 

des son 1as menos rentab1es, aun cuando se encuentran den-

tro de una rama rentab1e. Por ejemp1o, en e1 Departamento 

de Puno se proyect6 crear una serie de EPS en 1a miner~a, 

rama evidentemente rentab1e en e1 Per6. Sin embargo, en e~ 

te caso espec~fico, se exc1uy6 1a posibi1idad de formar 

EPS para 1a exp1otaci6n aur~fera, restringiendo estas em

presas a 1a extracci6n de meta1es menos codiciados en e1 

mercado mundia1 145( 

En otras pa1abras, mientras que 1as grandes exp1ota

ciones mineras y 1a refiner~a se reservan para e1 Estado o 

para 1as empresas rnu1ti y transnaciona1es, se deja a 1os 

campesinos marginados 1a pequeña miner~a menos productiva. 

Todos nuestros estudios nos han 11evado a estar de acuerdo 

con Francisco Monc1oa, periodista peruano, cuando dice: 

"Mientras que e1 Perú est~ invirtiendo dece
nas de mi1es de mi11ones de so1es en indus
trias fundamenta1es para e1 desarro11o de1 
pa~s (sea e1 sector pGb1ico o e1 sector pri
vado) , 1a propiedad socia1 parece reducida a 
ocuparse de actividades rura1es y secunda
rias" 146/. 
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Perspectivas para l.a Propiedad Social. 

Hemos 11.egado a l.a concl.usi6n de que, dentro de l.a e~ 

tructura "p1ural.ista" que pretend!.a establ.ecer el. gobierno 

peruano en 1968-1975, el. sector de EPS no tuvo ninguna per~ 

pectiva de convertirse en el. prioritario. Esto habr1a sido 

posibl.e ~nicamente si el. gobierno hubiera roto con l.a ide~ 

1og!.a que l.o manten!.a encl.austrado y hubiera adoptado una 

ideol.og1a marxista que permitiera, en el. terreno de l.o te6-

~, l.a toma de decisiones que ubicaran al. Sector en un 

terreno ventajoso con respecto a l.os otros tipos de empre

sas. Dentro de l.a ideol.og1a con una fuerte infl.uencia "pe

queño burguesa", no era posibl.e que este sector l.l.egase a 

ser prioritario ni que creara l.as bases para l.a nueva so

ciedad .. humanista", "participacionista" y "so1idaria". Lo 

anico que un Sector de EPS pod~a 1ograr en e1 PerU, dado 

ei mode1o econ6mico escogido por e1 gobierno mi1itar, se 

reduc~a a una mayor sectoria1izaci6n de 1.a pob1aci6n peru~ 

na en genera1 y de 1.a ciase obrera en particu1ar. Veamos 

por qui!!: 

Debido a 1.a fa1ta de reg1amentos crediticios, finan

cieros, pub1icitarios y de producci6n -carencia que coi.oc~ 

ba a 1as EPS en situací6n desventajosa respecto a ias em

presas privadas- debemos considerar otro tipo de compete~ 

cía que debi1itaba 1.as posibi1idades rea1es para que ei 

Sector de EPS tuviera prioridad en ei pa~s. Este factor es 

1.a competencia por e1 capitai. E1 Per6, como todos ios pa~ 
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ses de Am~rica Latina. tiene escasez de capita1, aun para 

sus inversiones mSs urgen~es. AdemAs, e1 gobierno militar 

en sus programas de desarro11o hab~a establecido priorida

des para 1a inversi6n. Recordemos que en estas ramas prio

ritarias estaban inc1uidas 1as siguientes actividades bSs~ 

cas: 1a industria de bienes de capital, 1a industria extras 

tiva y 1a industria co~structora destinada a crear 1a infr~ 

estructura necesaria para lograr 1a industria1izaci6n de1 

pa~s. Debido a que estas actividades ~ se desárro11ar~an 

por 1as EPS, sino por e1 Estado a trav~s de empresas esta

tales, mixtas y/o privadas, es 16gico (dentro de 1a 16gica 

de1 sistema capitalista), que e1 capital disponible se de~ 

tinara a este tipo de empresas. Xnc1usive 1as grandes coo

perativas aqr1co1as tendr~an mayores prioridades para e1 

capita1 que 1as EPS, debido a que producen en gran medida 

para 1a exportaci6n y por 1o mismo son fuentes de divisas 

extranjeras indispensab1es para 1a importaci6n de bienes 

de capita1, tan necesarios para cump1ir con 1a meta de in

dustria1izar a1 pa~s. 

En 1o que se refiere a1 terreno.de 1a captaci6n de 

ahorros privados, 1as EPS tampoco podr1an contar rea1ista

mente con este med~o de financiamiento. O sea, aunque 1a 

1ey se haya formu1ado para permitir 1a inversi6n individua1 

en 1as EPS a trav~s de 1as accio-bonos, no exist~an pers

pectivas rea1es de captar estos ahorros. Esto es as~ por 

dos razones: en primer 1ugar, 1as EPS eran empresas nuevas 
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sin estabi1idad financiera y sin un mercado seguro ya est~ 

b1ecido; en segundo, 1a 1ey exc1u~a a 1os propietarios de 

1os accio-bonos de cua1quier participaci6n en 1a gesti6n 

de 1as empresas. ¿Qui~n en estas condiciones iba a arries

gar sus ahorros? Mejor invertir donde 1a ganancia fuera m~ 

nimamente garantizada: en 1as empresas transnaciona1es que 

tienen ya una marca reconocida y de a11~ una venta promis~ 

ria. 

Por otra parte, hemos de recordar que en 1os pa~ses 

dependientes o "subdesarro11ados" no s61o existe una esca

sez enorme de capita1es sino ta.ml:>i~n de t~cnicos, profesi2 

nistas y obreros ca1ificados. En 1a competencia por obte

ner persona1 preparado, no era de esperarse que ganaran 

1as EPS. Evidentemente, en una econom1a en 1a cua1 1a mano 

de obra se vende 1ibremente en e1 mercado, 1as grandes co~ 

pañ1as privadas o 1as empresas de1 Estado que pueden ofre

cer mayor seguridad de ingresos, estar~n en una posición 

de privi1egio respecto a 1as EPS. De a11~ que es sumamente 

dudoso que 1as pequeñas EPS de reciente formación, hubie

ran podido entrar en competencia por captar 1a mano de obra 

que rea1mente necesitaban para que sus productos pudieran 

competir tecno16gicamente con aque11os de ias grandes em

presas. 

Esta situaci6n en que se debat~an 1as EPS será aGn ~s 

apremiante en e1 futuro cercano si 1as industrias priorit~ 

rías verdaderamente amp11an sus actividades, como ei pro

grama de desarro11o prevee. En este caso, habr~ todav1a 
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mayor presi6n tanto sobre 1a 1imitada mano de obra ca1ifi-

cada como sobre e1 capita1. Todo nos conduce a estar en 

comp1eto acuerdo con 1a conc1usi6n de Peter Knight, quien 

afirma: 

" ••• si 1os sectores privados y cooperativos se 
desarro11an aun a un ritmo modesto, y si no su 
cede ningW'la conversi6n significativa de empre 
sas ya existentes en EPS, e1 Sector de Propie= 
dad Socia1 no podr~ 11egar a ser predominante 
aun dentro de quince años. Si 1os sectores pri 
vados no detienen su expansi6n, 1a situaciOn -
se tornará m~s dram~tica, a menos de que 1as em 
presas privadas se conviertan masivamente en -
EPS .. De 1o contrario e1 predominio de1 sector 
nuevo dentro de1 futuro previsib1e es un sue
ño ut6pico" ~/ .. 

Ahora, nosotros preguntamos: ¿qu~ es l.o que servir~ 

de estfinulo para producir esta conversi6n? 

Hemos mencionado que l.as EPS crear~an una mayor sect~ 

ria1izaci6n de l.a pobl.aci6n peruana. Ahora esto parece ob

vio. Los obreros que l.aboran en l.as empresas privadas ait~ 

mente capital.izadas formar~n un sector "rico" dentro de l.a 

el.ase, mientras que aque11os supuestamente "dueños" de l.as 

EPS no recibir~n 1os mismos beneficios por tener que 11evar 

toda ia carga de l.a producci6n. Esto constituir~ una frac

ci6n de el.ase no s61o desvincul.ada de su el.ase, por l.~ fiS 

ci6n de ser "dueños", sino también en condiciones econ6mi-

cas inferiores a otros trabajadores que hacen el. mismo tr~ 

bajo. Adem~s, si consideramos como "dueños .. a aque11os que 

l.aboran en l.as EPS, a fin de cuentas constituir~an una fras 

·ci6n de 1a burgues~a muy inferior a 1a gran burgues~a vin

culada a l.as grandes empresas privadas, sobre todo a aque-
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11as re1acionadas con 1as corporaciones mu1ti y transnaci~ 

na1es. La sectoria1izaci6n ser~ adn mayor si consideramos 

que dentro de1 Sector de Propiedad Socia1 habr~ empresas 

mucho m4s ricas que otras y, por 1o mismo, obreros en una 

situaci6n de privi1egio con respecto a otros. 

A pesar de que no podemos considerar a 1a Propiedad 

Socia1 como a1go estancado o estacionario, sino como un 

proceso que por 1o menos puede constituirse en un reto te~ 

rico a1 capita1ismo, a1 despertar 1a conciencia de 1os tr~ 

bajadores sobre 1as condiciones de exp1otaci6n existente 

en aque1 modo de producci6n, a1 sectoria1izar a 1a c1ase 

obrera, 1a Ley de 1a Propiedad Socia1 puede servir para r~ 

trasar 1a construcci6n por 1a c1ase obrera peruana en su 

tota1idad de una ideo1og1a rea1mente revo1ucionaria. A1 d~ 

vidir a 1os trabajadores en sectores -estata1, privado-r~ 

formado, cooperativo y de Propiedad Socj.a1-, 1o que se tr~ 

taba era de estimu1ar 1a identificaci6n de1 individuo, de1 

obrero, con su sector y no con su clase. E1 desarro11o de 

este fen6meno est~ imp11citamente expresado en el siguien

te comentario hecho por uno de 1os dirigentes del Comit~ 

Directivo de Nor-Meta1, primera EPS en Pera: 

"Nuestra posici6n es radica1, si radical se 
entiende como una efectiva participaci6n de 
1os trabajadores, tenemos mucho que hacer, 
fortalecer 1azos entre nosotros de nosotros 
con otros ru os e traba a ores e1 sector, 
eso es muy importante ~ 

En 1a entrevista de 1a cua1 se extrajo esta cita, no 

hay una persistente insistencia sobre 1a unificaci6n de 
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1os trabajadores ~ el.ase, sino sobre 1a vincu1aci6n en-

tre todos 1os trabajadores del. sector de EPS. La unifica-

ci6n, entonces, se hace vertical. mas no horizontalmente. 

La disminuciOn de l.a identificaci6n con 1a el.ase obrera e~ 

t~ reforzada, adem&s, por l.a constante referencia a una s~ 

puesta comuni6n entre 1os trabajadores del. sector EPS y 

"1a naci6n", en t~rminos abstractos y populistas. Recurri

mos de nuevo al. Comit~ Directivo de Nor-Meta1 para l.a si

guiente il.ustraci6n del. fen6meno. Dec1a el. directivo: "Us

tedes me han brindado todo su apoyo y confianza, yo l.es d~ 

ge que el. Pera tiene l.os ojos puestos en nosotros, en l.a 

Propiedad Social. y no vamos a defraudar, estamos seguros" 

149~ Nosotros preguntamos, frente a este comentario: ¿1os 

trabajadores de Nor-Metal. no van a "de:fraudar" a quién? ¿a 

ese congl.omerado m1.stico que se l.l.ama "el. PerG. .. ? ¿a l.as 

ciases, todas, que componen 1a naci6n?, ¿a l.a c1ase tra-

bajadora en su total.idad?, ¿a l.as FF.AA. que pretenden 

ser l.a encarnaci6n de "l.a naci6n"? ¿quién es "el. PerO. .. en 

real.idad? Sin l.ugar a dudas, dado el. .. pl.ura1ismo" del. mo-

del.o peruano, l.a creaci6n de un Sector de Propiedad social. 

no s6l.o :fortal.ece l.a potencial.idad de sectorial.izar a l.a 

pob1aci6n corporativistamente, sino que, al. hacer esto, 

sirve para reforzar l.a pol.~tica de concil.iaci6n de el.ases, 

comenzada con l.a creaci6n de l.as ce.XX. 

Recordemos que el. presidente Vel.asco A1varado en 

mG.l.tipl.es intervenciones hab~a afirmado que el. Sector de 

* El. concepto de "nación" ta.1 ccr.D l.as F .F .A.A. 1a interpretaba será 
considerada en el. capi:.tul.o IV. 
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EPS iba a ser 1a piedra angu1ar para 1a construcci6n de 

una nueva sociedad, una sociedad "m&s justa", "humanitaria" 

y "participacionista• "en 1a cua1 e1 hombre dejar1a de ser 

egoísta" 15º( Nosotros considerarnos que dentro de una "ec!:?. 

nom~a p1ura1ista" 1a propiedad socia1 no puede 1ograr esta 

meta. Mientras es cierto que 1os trabajadores tendr§n re1~ 

tiva autonom~a en 1a gesti6n y financiamiento de 1a empre

sa, su motivaci6n para producir es 1a misma que existe en 

una empresa capita1ista: e1 1ucro. Debido a que 1as EPS t~ 

n~an que 1iquidar su deuda originaria, pagar sue1dos, pro

veer 1os servicios de educaci6n, de sa1ud y de recreo para 

1os trabajadores -y esto dentro de 1a competencia de un 

mercado 1ibre-, e1 motivo de su producción tiene que ser 

ia generaci6n de ias m~s a1tas uti1idades posib1es. En es

ta situaci6n no existe ninguna posibi1idad -aun te6ricame~ 

te- de crear un hombre "distinto" que produce para servir 

a "1a sociedad". La natura1eza misma de 1a econom'i.a capit!!:_ 

1ista suprime esta posibi1idad. Serán e1 sector privado 

junto con e1 p(ib1ico, que representan en e1 caso peruano 

un capita1ismo de Estado, 1os que estab1ecerán 1as reg1as 

de1 juego y e1 sector de EPS e1 que tendr~ que acop1arse a 

e11os. AdemSs, hemos de comprender muy c1aramente que será 

e1 nive1 de uti1idades e1 que estab1ecer~ tanto 1os sa1a

rios como 1os mG1tip1es servicios que requieren 1os traba

jadores, inc1uyendo sus viviendas- Tomando en cuenta estos 

hechos, 1as EPS no pueden estimu1ar 1a producci6n de un 
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hombre "participacionista" o "humanista". En adici6n, como 

hetnos notado ya, 1a creaci6n de1 Sector de EPS, por ei he

cho de Xormar sectores y capas dentro de 1a sociedad, e1i

mina toda perspectiva factib1e de una sociedad m4s justa. 

A riesgo de haber sido demasiado esque~tico, consid~ 

ramos que podemos resumir nuestras conc1usiones acerca de 

1a nueva instituci6n econ6mica, ias EPS en e1 PerG. Hace

mos 1os siguientes puntos en forma de resumen: 

1. La Propiedad Socia1, dentro de un sistema capita1ista, 

no puede 11egar a ser una forma de producciOn priori

taria ni siquiera a muy 1argo p1azo en caso de que·e1 

gobierno peruano haya desarro11ado una po11tica fina~ 

ciera de p1eno apoyo. Este no ha sido e1 caso durante 

e1 gobierno de Ve1asco A1varado, cuando ias empresas 

privadas y estata1es son 1as que han tenido mayores 

fuentes para sus inversiones. 

2. La po1~tica fisca1 reduce 1as posibi1idades de una 

transferencia mayor de 1os sectores m~s ricos, aque-

11os con una mayor rentabi1idad -1as empresas privadas 

y estata1es-, a1 Sector de Propiedad Socia1. 

3. Las EPS en e1 Pera tienen que adoptar un criterio ca

pita1ista -1a rentabi1idad- de 1a producci6n para fu~ 

cionar dentro de una econom~a de mercado debido a que 

e11as cargan tanto con 1as responsabi1idades de 1a 

producci6n, como con 1os servicios de 1os trabajado

res. Por 10 mismo es imposib1e considerar1as como 1a 
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piedra angu1ar de una sociedad m~s justa y humanitaria. 

Estas conc1usiones nos permiten afirmar que 1a Propi~ 

dad Socia1 representa básicamente un intento por reso1ver 

uno de 1os prob1emas más apremiantes de1 Pera, e1 desemp1eo 

y e1 subemp1eo. Dicha manifestaci6n de1 modo de producci6n 

capita1ista en e1 Per6 puede constituirse en pa1iativo fren 

te a 1as contradicciones de1 sistema de1 capita1ismo monop~ 

1ico, pero no es capaz de transformar 1as re1aciones de tr~ 

bajo y terminar con 1a exp1otaci6n caracter1stica de1 capi

ta1ismo. La estructuraci6n de 1a Propiedad Socia1 en una s~ 

ciedad "p1ura1ista" representa un intento de conci1iar dif!:_ 

rentes intereses de ciases y constituye, en e1 medio perua

no, un componente de la ideo1og~a de 1a pequefia burgues~a 

que acepta a menudo 1a bandera del socialismo utópico, ba~ 

dera incapaz de realizar profundos cambios radicales porque 

es incapaz de reconocer que, sin la destrucci6n de 1a ciase 

dominante, la ciase capita1ista, cua1quier cambio no es m~s 

que una reforma. 

POLITICA AGRARIA 

La situaci6n agraria 

como ya hemos visto, uno de 1os problemas más acucia!!_ 

tes para e1 gobierno de Ve1asco A1varado era e1 de 1a si

tuaci6n en e1 campo. 

E1 sistema de producci6n en e1 medio ~ura1 era comp1~ 

tamente heterog~neo e inc1u~a distintos modos de producciOn 
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como ei comunismo primitivo degenerado, e1 pre-capita1ista 

o semi-feudal y e1 capita1ista. Estos distintos modos de 

producci6n hab~an dado origen a diferentes formas de pro

piedad ta1es como el latifundio, ei minifundio, la comuni

dad ind~gena, 1a pequeña y mediana granja familiar y algu

nas empresas con caracter~sticas netamente capitalistas. 

Dicha heterogeneidad produc~a un enorme atraso para el pa~s 

y le imped1a ya en 1968, su incorporaci6n al sistema capi

talista monop61ico. 

Dicho sistema heterog~neo hab~a provocado dos situa

ciones que requer~an soluciones inmediatas: la baja produs 

ci6n y la movi1izaci6n campesina. En primer lugar, no exi~ 

t~a una producción agr~cola capaz de cubrir siquiera las 

necesidades m1nimas de 1a pob1aci6n peruana y, en segundo, 

ia presi5n sobre 1a tierra y 1as re1aciones de trabajo ha

b~an generado una situaci5n de descontento genera1 en e1 

campo dando 1ugar a los movimientos de campesinos y obre

ros agr1colas durante casi todo e1 decenio de 1960. 

Evidentemente, 1a crisis existente en 1968 mostraba 

que ia reforma agraria -comenzada por Bela\lllde Terry- hab~a 

sido incapaz de reso1ver estos problemas. Por 1o mismo, e1 

gobierno mi1itar opt6 por iniciar una reforma agraria rad~ 

cal. Dicha reforma ten~a dos motivos econ6micos principa-

1es: 1) unificar y modernizar el sistema de producci6n pa

ra aumentar el rendimiento per c~pita y 2) incorporar ple

namente a la poblaci6n agr~co1a -que representaba mAs o m~ 
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nos e1 50% de1 tota1- a1 sistema monetario y a1 mercado. 

Ambos objetivos estaban vincu1ados a 1a meta principa1 de 

1a po1~tica econ6mica en genera1, e1 desarro11o industria1 

de1 pa1s. AdemSs de 1as re1aciones econ6micas 1a reforma. 

agraria ten~a un motivo socio-po1~tico, que era 1a preten

si6n de e1iminar 1a movi1izaci6n" espontánea de 1os campes~ 

nos y someter ~sta a1 contro1 de1 Estado. 

La reforma agraria 

Como primer paso importante de 1a reforma agraria, e1 

gobierno mi1itar derog6 1os decretos dictados por e1 r~gi

men de Be1aunde Terry y 1os sustituyó por e1 Decreto-Ley 

17716 en 1969 151( Dicha 1egis1aci6n creaba 1as bases 1eg~ 

1es para 1a modificaci6n y reestructuración de 1os modos 

de producci6n en e1 campo e inc1u~a disposiciones para re

ducir y e1iminar 1os 1atifundios, reg1arnentar e1 tamaño de 

1os predios segGn 1as necesidades agropecuarias, reconocer 

a 1as comunidades campesinas y crear cooperativas agro-i~ 

dustria1es- Adem~s, 1a Ley ofrec1a 1os medios jur1dicos p~ 

ra crear 1os mecanismos financieros que hicieran posib1e 

11evar a cabo 1as reformas y estab1ecer 1as bases para e1 

supuesto sector cooperativo de 1a econom1a nacionai. Es i~ 

portante ac1arar que esta Ley no pretend~a modificar tota~ 

mente e1 sistema de 1a tenencia de 1a tierra, o sea, e1im~ 

nar 1a propiedad privada, sino reg1amentar1a y crear e1 

cooperativismo como una forma aiterna a1 predio individua1, 

e1 que estaba reconocido por 1a Food and Agricuiture orga-
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nization de 1as Naciones Unidas (FAO) -y de a111 por 1as 

FF.AA.- como impracticab1e en e1 Perd 152( 

Hacemos notar que, para 1.as FF.AA. peruanas, e1 coop~ 

rativismo nunca hab~a sido considerado como un paso a 1a 

social.izaci6n total. de 1.a tierra, sino como 1.a Qnica forma 

de sol.ucionar e1 probl.ema del. campo y de 1os campesinos 

sin ro~per con 1.a producci6n capital.ista (incl.usive el. co~ 

perativismo, en todas 1.as ramas econOmicas, tom6 un auge 

sin precedentes durante e1 periodo 1968-1975 en respuesta 

a 1as demandas popu1ares manifestadas durante el. periodo 

1960-1.968, respuesta que no rc:mpi.6 con 1.os principios fun-

damental.es del. modo de producci6n capital.ista). 

Respecto a este punto el. presidente Vel.asco Al.varado 

era muy el.aro, al. expresarse de ia siguiente forma acerca 

de 1as cooperativas agríco1as: 

" .... nunca hemos sostenido ni 1a co1ectiviza
ci6n, ni 1a estatizaci6n de1 agro .. En este 
sentido, e1 impu1so de 1as formas cooperati
vas de propiedad y producci6n de ninguna mane 
ra significa e1 rechazo a ia propiedad priva= 
da de 1a tierra dentro de 1a Ley. Por supues
to, ia reforma agraria, inspirada en 1os prin 
cipios básicos de nuestra revo1uci6n, estimu= 
ia 1as formas de propiedad socia1 de 1a tie
rra, sin desconocer 1a pequefia y mediana pro
piedad" 153/ .. 

Es importante notar que 1a Ley no estipu1aba 1a con

fiscación de ias tierras de ios 1atifundistas, disposici6n 

que hubiera causado natura1mente 1a ira profunda de 1os 

mismos, sino que estab1ec~a 1a expropiación con e1 pago de 

una recompensa "justa" por medio de indemnizaciones inme-
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diatas en efectivo y en bonos de acciones en diversas indu~ 

trias en el pa~s. Indiscutiblemente tal ordenamiento esta

ba de acuerdo con e1 mode1o de industria1izaci6n propuesto 

por el gobierno, pues propiciaba que los latifundistas, h~ 

ciendo uso de la indernnizaci6n, se transformaran en inver

sionistas modernos ~ 

Desde el punto de vista legal, además del D-L 17716 

que formu16 las bases iniciales para la reestructuraci6n 

en el campo, durante el periodo de Velasco Alvarado se pr~ 

mulgaron otras disposiciones complementarias que reglamen

taban la formaci6n de la producci6n cooperativa en el cam

po. Entre estas leyes encontramos el D-L 17713 que cre6 la 

Oficina Nacional de Desarrollo de Cooperativas y Socieda

des Agr~co1as de Interés Socia1; e1 estatuto de Comunida

des de Campesinos; e1 Proyecto Integra1 de Asentamiento R~ 

ra1 (PIAR) 155{ 1a reg1amentaci6n de 1os predios individu~ 

1es a trav~s de un nuevo Decreto-Ley promu1gado en 1975, 

que reduc~a aun más 1as parce1as, y un reg1amento sobre e1 

uso de1 agua. 

La nueva 1egis1aci6n hac~a posib1e destruir 1ega1men-

te 1a institución 1atifundista y crear una gran variedad 

de tipos de producci6n cooperativa, obedeciendo a diferen

tes necesidades demogr&ficas y geogr~ficas. Entre 1as va-

riedades cooperativas concebidas por 1as nuevas 1eyes en-

centramos 1as siguientes: 
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1.- Cooperativas Agrarias de Servicios {CAS) 

En este tipo se mantiene ia propiedad privada y se 

trabaja con un na.mero 1imitado de asa1ariados que no parti

cipan en 1as decisiones de 1a cooperativa. Los excedentes 

son repartidos segti.n e1 vo1umen de operaciones que 1os so

cios hayan efectuado con 1a cooperativa. Las personas que 

ingresan en e11a tienen predios de diferentes tamaños y en 

esta forma 1os que poseen extensiones m~s amp1ias pueden 

aprovechar mejor 1a cooperativa en su propio beneficio. 

Por supuesto, 1a extensi6n 1~ite individua1, segt:ín 1a 1ey, 

no puede ser muy grande - 12 hás .. - , pero recordemos que 

en esa ~poca exist~an mi1es de fami1ias peruanas trabajan

do terrenos de tres a cinco hectáreas. La cr~tica m~s aev~ 

rapara este tipo de cooperativa es que, al. ser el. model.o 

m~s cercano a l.a producción capital.ista, no podr~a consti

buir a l.a formaci6n del. "esp~ritu sol.idario" que esperaba 

e1 gobierno del. cooperativismo, sino que, al. contrario, 

ayudar~a a preservar y estímul.ar l.a mental.idad empresarial. 

y propiciar~a l.as diferencias económicas dentro del. sector 

campesino .. 

2.- Cooperativas Agrarias de Integraci6n Parcel.aria 

Este model.o tiene cuatro variaciones, todas considera~ 

do l.a propiedad de l.a cooperativa como l.a suma de l.as pro

piedades individual.es. En tres de ias variantes l.os campe

sinos mantienen una parte de su predio para su propio cul.-
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tivo Y prestan e1 resto a 1a cooperativa. Existen diferen-

cías en e1 periodo de prestaci6n y en 1a cantidad de tierra 

entregada para e1 usufructo común, pero en todas 1as vari~ 

dades se 11eva a cabo un trabajo comGn y supuestatnente una 

gesti6n democr~tica. E1 excedente producido se distribuye 

segtin e1 trabajo aportado a 1a cooperativa y 1os servicios 

emp1eados. En un~ variante de este tipo de organizaci6n no 

hay entrega de tierra, sino <inicamente una aportaci6n 1ab2 

ra1 a 1a cooperativa. 

Este mode1o fue p1aneado para 1os minifundistas y pe

queños propietarios, gente muy arraigada a 1a tierra. Has

ta marzo de 1973 este tipo de cooperativa aUn no exist1a 

en e1 Per6 y hubo prob1emas serios para su imp1antaci6n d~ 

bido a que 1os campesinos no se encontraban dispuestos a 

entregar 1a tierra para e1 uso coman. Esto fue particu1ar

mente cierto en e1 departamento de Puno, entre otros ~( 

3.- Cooperativas Agrarias de Producci6n (CAPS) 

En esta estructura 1os anima1es y 1os instr~entos 

son propiedad de1 grupo socia1 y ei trabajo es comunai. E1 

reparto de 1os excedentes es directamente proporcional al 

tiempo de trabajo. Además existe un fondo irrepartibie, de 

un m~nimo de 45% de 1os excedentes anuales, para garanti

zar la capita1izaci6n de las empresas y los servicios de 

los cooperativistas. En adici6n, con un acuerdo de 1os so

cios este fondo puede aumentarse al 70% de los excedentes 

!22/. Sin embargo, uno de los problemas observados aun por 
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1os ana1istas peruanos, coroo Jaime L1osa, es que 1os socios 

tienden a no aumentar e1 porcentaje m~nimo destinado a 1a 

acumu1aci6n de capita1, sino a incrementar 1a cantidad di~ 

tribuib1e a 1os socios para e1 consUitlo inmediato. En una 

sociedad de consumo esto es 1o que debe esperarse y no e1 

inter6s de capita1izaci0n de 1as empresas ~ 

Esta es precisamente una de 1as contradicciones más 

agudas en un sistema que depende de 1a producci6n coopera

tiva para reso1ver e1 prob1ema de 1a capita1izaci6n de1 

campo. Existen varias cooperativas de este tipo en e1 pa~s. 

inc1uyendo 1as grandes empresas azucareras de 1a costa. Es 

importante resa1tar que en estas empresas trabaja un n6-

c1eo de socios que dis~rutan de 1os beneficios de ia dis

tribución de 1oa excedentes y otras prestaciones y un nG.m~ 

ro de trabajadores eventua1es exc1uidos de estos beneficios. 

Xnc1usive, ~stos reciben sa1arios inferiores a 1os de 1os 

socios por 1a rea1~zaci6n de1 mismo trabajo y no tienen e1 

privi1egio de participar en 1a gestión de 1a empresa. 

4.- Sociedad Agr~co1a de Xnter~s Socia1 (SAIS) 

En 1a SAIS 1a ex-hacienda sigue funcionando como 1a 

unidad de producci6n. La tierra expropiada está distribui

da en n~c1eos fami1iares y 1os miembros de 1a ex-hacienda 

forman una cooperativa de servicio. La caracter~stica dis

tintLva de i~ $AI5 e~ que incorpora en su un~d~d a cierto 

n1lmero de 1as comun~dade~ intl~genas co1indantes, 1as que 
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en conjunto reciben una parte m~nima de 1os excedentes ge

nerados por 1a cooperativa (e1 5% anua1) para ser inverti

da en proyectos comuna1es. E1 porcentaje de 1os excedentes 

distríbuidos a cada comunidad est~ ca1cu1ado segfin su ntlm~ 

ro de habitantes, su riqueza y sus actividades no agr1co-

1as. Adem~s, 1a cooperativa debe de servir para difundir 

nueva tecno1og1a a 1as comunidades vinculadas a e11a 159( 

Segfin un estudio de 1a CEPAL: 

"Los recursos para inversión de que dispone 
1a SAIS se usan para acrecentar 1a capacidad 
productiva agropecuaria y 1a productividad 
de1 conjunto o de sus componentes, para esta
blecer industrias que e1aboren sus productos 
agropecuarios, o para aprovechar su dotaci6n 

"de materias primas o recursos natura1es. Se 
espera que 1as SAIS e1even e1 nive1 de vida 
de 1a pob1aci6n que 1as integra y que sus aho 
rros se traduzcan gradualmente en una mayor -
diversif icaci6n de su producci6n e infraes
tructura socia1" 160Á 

Desafortunadamente, 1a experiencia en 1as SAIS es que 

algunas no hab1an tenido excedentes todav1a en 1975 y, por 

1o mismo, era imposible ayudar a 1as comunidades ind1genas 

más que a través de 1a difusi6n tecno16gica. Inc1usive, 

por ia misma raz6n los socios de 1as cooperativas forman 

de hecho una ciase privilegiada con respecto a 1os campes~ 

nos de 1as comunidades colindantes. A finales de 1974 ha-

b1a 48 SAXS ya formadas con 1a participaci6n de 54,561 fa-

mi1ias. Esta cifra representaba Gnica.mente e1 5.3% de 1a 

fuerza 1abora1 rural y e1 2.6% de 1a PEA totai 161~ 

La creaci6n de 1as SAIS es supuestamente una medida 

para organizar e1 vasto nGmero de carr.pesinos totalmente 
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descapita1izados y por e11o norma1mente se 1es forma en z~ 

nas densamente pob1adas. Se concibe a 1argo p1azo 1a inco~ 

poraci6n de 1as comunidades ind~genas directamente en una 

unidad productiva en 1a cooperativa. 

S.- Proyecto Integra1 de Asentamiento Rura1 (P:IAR} 

E1 PIAR no es una cooperativa de producci6n, sí.no una e!!_ 

pecie de centra1 de cooperativas concebida como un e1emen

to b~sico de 1o que debe de ser e1 sector cooperativo. Los 

PIAR tienen e1 propósito de incorporar zonas enteras en un 

sistema de p1anificaci6n de producci6n, comercia1izaci6n y 

financiamiento industria1. Adem~s, este tipo de centra1iz~ 

ci6n est~ orientado a absorber mano de obra y mejorar e1 

nive1 de producción mediante 1a exp1otaci6n integrada de 

1os recursos de una regi6n espec~fica. En teor~a e1 proye~ 

to es muy positivo, pero impracticab1e dentro de un modo 

de producción capita1ista. 

Segtin ei estudio de Co1in Harding, esta organizaci6n 

centra1 se fund6 como una respuesta a 1as presiones de 1os 

campesinos que no hab~an sido beneficiados por 1a reforma 

agraria 162/. Te6ricamente 1os PXAR tienen muchas posibi1i-

dades para coordinar 1as actividades de 1as cooperativas y 

garantizar mercados para sus productos. Sin embargo, en 1a 

pr~ctica estas centra1es pueden ejercer un efecto negativo 

en ias cooperatívas, monopo1izando su producci6n e incorp~ 

r~do1as a1 sistema de producci6n industria1 capita1ista, 

con 10 cua1 se nu1ifica 1a posibi1idad rea1 de atender 1os 
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principios sociales de participaci6n por 1os cuales e1 go

bierno supuestamente hab~a adoptado ta1 sistema. Lejos de 

esos principios.se ahondaban 1as diferencias entre ciudad y 

campo 163( Hasta 1975 1os Pil\R no hab~an sido puestos en 

funci6n adecuadamente. 

6.- Cooperativas Comuna1es 

Este nGc1eo cooperativo es una variante de 1as CAPS. 

Aqu~ 1a exp1otaci6n de 1a tierra se 11eva a cabo en coman 

y todos 1os animales, 1as instalaciones, 1a tierra y 1os 

instrumentos son de propiedad socia1. Este tipo de organi

zaci6n estaba siendo creado en 1975, en comunidades ind~g~ 

nas ya estructuradas y reconocidas oficialmente. Las coop~ 

rativas comunales, junto con empresas comunales y mu1tico-

muna1es vinculadas a e11as, ya estaban proyectadas en e1 

departamento de Puno en 1975 164~ 

7-- Otras formas de tenencia de la tierra 

Aunque existen varios tipos de producción cooperativa, 

el gobierno de Ve1asco A1varado nunca proyectó la coopera-

tivizaci6n total de la pob1aci6n campesina. Ademá.s de 1a 

exp1otaci6n cooperativa, funcionan en el Per~ sociedades 

privadas que pueden emplear un nGmero limitado de trabaja

dores asalariados que reciben parte de 1as utilidades de 

1a sociedad, pero que no participan en 1a 2~sti6n de 1a em

presa. En otras pa1abras, junto con e1 cooperativismo se 

desarro11a 1a tenencia y 1a producci6n estrictamente capi-
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ta1ista individua1 en mediano tamaño. 

Aparte de estas sociedades persisten a6n unidades pe

queñas de producci6n fami1iar, o sea, granjas fami1iares y 

a1gunas comunidades campesinas con diversas formas de pro

ducci6n. Respecto a 1a pequeña granja, en 1973 exist1an 

aprox.i.madamente 29,000 minifundios en ei pa1s. Adem~s, se

g~n e1 estudio de Harding, a1 terminar 1a reforma agraria 

todav~a e1 43% de 1a tierra aprovechab1e para 1a agricu1t~ 

ra permanec~a a1 margen de 1a producciOn cooperativa 165( 

Como se puede notar en esta muy desg1osada presenta

ción, e1 sistema de producci6n en e1 campo introducido por 

e1 gobierno de Ve1asco A1varado pretend~a desbaratar e1 si~ 

tema de tenencia que a6n permit1a una a1ta concentraci6n 

de 1a tierra y de 1os ingresos para sustituir1o por un si~ 

tema cooperativo que supuestamente iba a est:irnu1ar una 

mayor raciona1izaci6n de 1a tierra. E1 cooperativismo pe

ruano, dada 1a imposibi1idad de distribuir 1a tierra en 

una base individua1, es 1a respuesta de1 gobierno para co~ 

so1idar 1a producción capita1ista en e1 campo. Esto es más 

evidente ahora en 1as CAPS donde, como hemos visto, se pu~ 

de 1ega1mente propiciar y amp1iar ia creación de un pro1e

tariado rurai. E1 sistema de tenencia de 1a tierra, y por 

1o mismo, de producci6n, no es simp1e sino, como hemos vi~ 

to, sumamente comp1icado por ia variedad de formas existe~ 

tes simu1t~neamente. Esta comp1ejidad demuestra e1 intento 

hecho por e1 gobierno de buscar una so1uci6n tanto a1 1at~ 
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fundismo como a1 minifundismo, so1uci6n que parec~a viab1e 

dentro de1 mode1o de desarro11o adoptado. 

Es posib1e concebir que en e1 futuro estas comp1ejas 

variedades de producci6n puedan irse reduciendo a dos, da

do e1 rechazo a 1a co1ectivizaci6n de 1a tierra: cooperat~ 

vas de producci6n y unidades individua1es. Los resu1tados 

de 1a nueva 1egis1aci6n y su posibi1idad de estab1ecer ~as 

bases de una sociedad justa, "humanista" y de "p1ena part~ 

cipaci6n" y aumentar 1a productividad en e1 campo, ser§ 

e1 tema que abordaremos en seguida. 

La nueva reforma agraria en 1a pr§ctica 

Sin 1ugar a dudas 1as 1eyes nuevas ofrecieron una pos~ 

bi1idad te6rica para 1a destrucci6n de 1as antiguas re1aci~ 

nes de trabajo en e1 campo. En la práctica las tierras ex

propiadas incluyen tanto aquellas con buenos sistemas de 

irrigación, como las de la costa, que se encontraban capi-

ta1izadas y divididas en latifundios azucareros y algodon~ 

ros en manos principalmente de extranjeros, junto con tie

rras productivas en otras regiones del pa~s 166~ En el pri~ 

cipio, la distribuci6n de dichas tierras se hab~a hecho en 

dos formas: dotaci6n de parcelas individuales y formaci6n 

de cooperativas, dando preferencia a la primera. Sin emba~ 

go, pronto iba a ser el modelo cooperativo el que iba a a~ 

canzar primac~a y, a finales del periodo de Ve1asco Alvar~ 

do, 1as formas asociativas de adjudicaci6n eran con mucho 
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1as que preva1ec~an en todos sentidos: respecto a 1a supe~ 

ficie otorgada, 1a cal.idad de l.as tierras y e1 grado de 

capital.izaci6n hasta fines de 1973, l.as formas asociativas 

de adjudicaci6n constitu~an el. 96.98% de l.a total.idad de 

tierra distribuida desde l.978 167( El. cuadro XII muestra 

terminantemente esta tendencia: 

Cuadro XII 

Modal.idades de Adjudicaci6n (al. 31..3.73) 

Modalidad A E R E A Famil.ias Ganado Nº beneficiadas Nº 
Formas asociativas Hect!ireas % Nº % cabezas 

Cooperativas 286 l.'370,373.7 40.20 65,600 48.5 367,659 

SAIS 22 1'280,950.9 40.08 23,588 l.7.4 496,388 

COrtunidades 71. 342,667.4 l.0.60 l.9,532 l.4.4 l.4,363 

Grupos Pre-Cocpe-
rativos - 205,200.0 6.30 l.5,928 l.l..9 -
SUbtotal. 379 3'199,192.0 96.38 l.24,648 92.2 878,41.0 

Fo:=as Ind.ividua.l.es l.36,800.0 3.62 l.0,61.2 7.8 336 

T o T AL 379 3'335,992 .. 0 l.00.00 l.35,260 l.OO.O 878,746 

Del. Ministerio de Agricul.tura, Oirecci6n General. de 
Reforma Agraria y Asentamiento Rural., reproducido en 
Ll.osa, Jaime, "Reforma Agraria y Revol.uci6n", en 
Participaci6n, Oficina de Difusi6n ONAMS SINAMOS, 
Arto II, N°3, Lima, 1973, p. 46. 

Además de 1as unidades cooperativas formadas con 1as 

tierras expropiadas y 1os predios estata1es, se crearon 

formas asociativas de producci6n en tierras nuevas o co1o

nizadas. sumando 1as empresas creadas con tierras expropi~ 

das y estata1es con aque11as en tierras nuevas, se regís-



Cuad.To Xlll 
.PeTG: PTogreso y costos de 1a reforma agraria y moda1idades de adjudicaci6n 

Enero-junio Ju1io-octubre 

1963-74(1 ) 1974 1975 1975 

ota 
hasta 

10/31/75 

Refonna 
Agraria 

!-'--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----; 

: T1erra Exproeiada 1 
l Unidñaes i.iíChvidua1cs 7 ,364 193 839 1 ,059 9,262 14,404 Cci)) 
.ATea* 6,491.7 81.6 342.3 433.9 7,267.9 10,000.0 
! Cabeza de ganado (miles) 1,829.0 10.2 109.7 81.2 2,019.9 
1 Indemnizaciones pag::idas** 11.,905.6 172.4 510.6 576.4 12,992.6 
¡Pagos en efectivo'"' (2,399-1) (76.8) (198.0) (221.1) (2,818.Z) ! Bonos de 1a Reforma Agraria emitidos** (9,506.5) (95.6) (817..6) (335.3) (10,174.4) 

· Tierra ,,'\djudicada 
Arca* 

; Lotes individua1cs* 

! ~~I~~~~~;* 
; SAIS* (3) 

Beneficiarios*** 
1 Individuos*** 
Coo¡-,crat:iva~*** 
Comun idadcs*** 
S.t\IS*** (3) 

J!e~~~l~~;~fA~s por ''Certificn<los 

Uñ1dfulcs indiv1duales 
Area* 

5, 130.9 
(126.7) 

(2,297.5) 
(470 .O) 

(2,236.6) 
217.3 
(71. 5) 

(105.9) 
(39.4) 
(54 .4) 

296.3 
(1. 4) 

(184.0) 
(45.4) 
(65.5) 
16.9 
(9.Z) 
(4.5) 
(2 .9) 
(9 .3) 

504.3 
(2.9) 

(399 .3) 
(44.8) 
(57.3) 
16.4 
(0.4) 

(11.0) 
(3.9) 
(1. 1) 

53,758 19.653 4,146 
124.7 21.8 94.1 

m.i. es e 1cct:. reas - m1 enes e e soles - ••• m11es de fam1i1as 

440.9 
(4.8) 

(297 .8) 
(25.4) 

(112.9) 
17.3 
(0.4) 
(7 .4) 
(6. O) 
(3.3) 

1,498 
312.6 

6 ,076.1 
(134.4) 

(2 ,994. 7) 
(540.2) 

(2 ,406.8) 
250.9 
(18.5) 

(124.3) 
(49.3) 
(58.8) 

59,402 
531.4 

(:: :) 
( ... ) 

10,ooo.0C2 ) 
( ... ) 
e ... J 
e •.. J 
c4lílí~ooC2 J 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
e ... J 

(1) 
(2) 

Expropi:icioncs y ndjudicacionc-s hasta junio de 1969 fucTon amparadas nOT la Ley de la Reforma Agraria de 1963. 
La mct:a para junio de 1976, 'fecha en que se esperaba terminar la primera fase (expropiación y adjudicaci6n de 
t.midru.lcs ~r~m1..les, latifWldios) de la Ley de la Reforma Agraria de 1969. La segunda fase programada a empezar en 
jul i-.:. clr 197ó .. clnrí:::o nriciriclacl ~ T'C"fH".TUnar las: f"CcYUef"as narcc1as y los l"lini fündios. 

(3) Sociedades Agrícolas de Interés Socia1. 
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traron, hasta el. 30 de septiembre de 1973, 412 cooperati

vas agr1co1as, 83 comunidades y 30 SAXS 168{ 

La expropiaci6n y l.a adjudicaci6n hab~an seguido un 

ritmo ace1erado durante l.os dos 61.timos afies de1 periodo 

en estudio; 1a distribuci6n segu~a e1 patr6n estab1ecido 

hasta final.es de 1973. Vemos ese movimiento en e1 cuadro 

XIII. 

De este cuadro hemos separado l.os resu1tados de 1975, 

exc1usivamente, para destacar l.a pol.~tica de Vel.asco Al.va

rado durante su 61timo año en e1 poder. 

cuadro XIV 

Beneficiarios hasta final.es de 1975 

Adjudicaci6n 

Total. 

I.ndiv:i.dual.es 

Cooperativas 

Comunidades 
SAIS 

Mil.es de famil.ias 

250.9 

18.S 

125.3 

49.3 

se.a 
~: ~· Peru Recent Economic Deve1opment, 1976, p. 81. 

Es evidente que l.as adjudicaciones individual.es fue-

ron casi e1iminadas en este afio. 

La cantidad de tierra que hab~a sido distribuida en-

tre estas fami1ias se observa en e1 cuadro XV. 

Oe esta informací6n observamos r§pidamente que en 

1975, casi se hab1a cump1ido con 1a meta de distribuir 10 

mi11ones de hect§reas a través de 1a reforma agraria ~~ 
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Cuadro XV 

Tierras afectadas por 1a reforma agraria hasta 10.31.75 

(en mi1es de hectáreas) 

Tierras expropiadas: 

Tierras adjudicadas: 
7,267.9 

6,076.1 

~: ~, Peru Recent Economic Oeve1opment, 1976, p. 81. 

Ahora bien ¿qué representa todo esto para 1a pob1aci6n 

rura1 peruana? A primera vista, 1as cifras abso1utas pare

cen impresionantes; sin embargo, para 1a magnitud de1 pro

b1ema campesino no indican una modificaci6n sustancia1. Nos 

atrevemos a afirmar esto a1 considerar dos circunstancias: 

En primer 1ugar, únicamente e1 57% de 1a tierra agr~-

co1a iba a estar organizada en a1guna forma asociativa a f~ 

na1es de 1a reforma. agraria. Esto quiere decir que todav~a 

e1 43% permanecer1a en parce1as individua1es 170( Y, en s~ 

qundo 1ugar, 1a pob1aci6n potencia1rnente beneficiaria de 

1a reforma agraria representa menos de1 30% de 1a pob1aci6n 

rura1 tota1, cá1cu1o hecho suponiendo que efectivamente se 

a1canzara 1a meta de beneficiar a 400,000 fami1ias a1 fin~ 

1izar 1a reforma agraria. Si vemos 1as cifras hasta octu

bre de 1975, sin embargo, veremos que durante e1 periodo 

de Ve1asco A1varado s61o aproximadamente e1 11-5% de 1a p~ 

b1aci6n rura1 hab1.a sido beneficiada, a pesar de que prác

ticamente toda 1.a tierra afectab1e hab1.a sido distribuida 171~ 

Para un desg1osamiento de estas cifras hemos de cons~ 
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'· 
derar detenidamente e1 e~tudí.ci de Knight, e1 cua1 seña1a 

que hasta fina1es de 1974, se hab~an formado 348 CAPS en t2_ 

do e1 pa~s incorporando a 86.597 fami1ias. Esta cantidad, 

aun considerando dos trabajadores por fami1ia representa 

tlnicamente e1 3.9% de 1a PEA de1 pa~s y e1 B.8% de 1a po

b1aci6n rura1 econ6micamente activa 172( Además, respecto 

a las SAIS, a1 terminar e1 año 1974 se encontraban incorp~ 

radas s61o 54,561 familias en 48 unidades productivas. Es-

to quiere decir que e1 2.6% de 1a PEA (e1 5.3% de 1a fuer-

za 1abora1 rura1) , estaba vinculada· a esta forma de produ~ 

ci6n 173( Indiscutiblemente, e1 porcentaje de 1a pob1aci6n 

rura1 afectado por 1a reforma agraria, y sobre todo e1 po~ 

centaje organizado en unidades cooperativas consideradas 

como 1as m~s rentab1es en e1 PerG, fue sumamente reducido 

en comparaci6n a1 tota1 de ia PEA rura1 174~ 

La po1~tica agraria 

La reforma agraria hab~a sido s61o una parte de 1o 

que podemos considerar 1a po1~tica agraria de1 gobierno de 

Ve1asco A1varado. En 1o que se refiere estrictamente a es

ta reforma, ta1 como hab~. sido proyectada por e1 gobierno 

mi1itar de Ve1asco A1varado, ésta ha terminado. Su princi-
r 

pio fundamenta1 era 1a expropiaci6n de 1os 1atifundios m~s 

grandes de1 pa~s y 1a redistribuci6n de 1as tierras entre 

1os campesinos, sobre todo en 1a forma asociativa de pro

ducci6n. En esta forma e1 gobierno pensaba terminar con 1a 
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exp1otaci6n de l.os trabajadores del. campo, aumentar l.a pr~ 

ducci6n e incorporar a l.os campesinos a1 mercado. Indiscu

tibl.emente esta reforma afect6 a muchos l.atifundistas, ta~ 

to naciona1es como extranjeros e introdujo en e1 campo pe

ruano nuevas formas de producci6n que te6ricamente pudie

ran impul.sar un desarrol.l.o de l.a productividad y crear re

l.aciones de trabajo a1go m~s justas que 1as existentes an

tes de 1968 175( Sin embargo, una reforma agraria distrib~ 

tiva no constituye 1a tota1idad de l.a pol.1tica agraria y 

por s1 sol.a no es capaz de remediar 1a situación en e1 ca~ 

po de 1.os pa1.ses l.l.amados "subdesarrol.l.ados" o "dependien

tes". En el. caso peruano, l.a pol.~tica agraria ten1.a que i~ 

cl.uir no s6l.o l.a distribuci6n de tierras. sino una Po11ti

ca de inversi5n que pudiera garantizar e1 aumento en 1a 

productividad y 1a creaci6n de nuevos trabajos en e1 campo. 

Adem:is. ten~a que proporcionar medidas para equi1ibrar 1as 

diferencias econ6micas entre 1os mismos campesinos y entre 

1a pob1aci6n rura1 y 1a urbana. como ya sabemos. antes de 

1968 e1 PerU hab~a seguido una po11tica agraria caracteri-

zada por una deficiencia de inversiones en e1 campo. una 

fa1ta de preocupaci6n para aumentar la producci6n destina

da a1 consumo interno y e1 o1vido de 1as condiciones de v~ 

da de 1a pob1aci6n campesina. 

A1 ana1izar detenidamente 1a po1~tica de1 gobierno de 

Ve1asco A1varado. hemos 11egado a 1a conc1usi6n de que no 

rompi6 radica1mente con 1a po11tica anterior. ni se desta-
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c6. por sus intentos de resolver estos prob1emas fundament~ 

1es. Entre 1968 y 1975, no se 1lev6 a cabo una po1~tica p~ 

ra aumentar 1a producción, no se redujo 1a importaci6n de 

productos a1imenticios b~sicos y no se modificaron de una 

manera decisiva las condiciones de miseria en las cua1es v~ 

v~a 1a mayor~a de los campesinos peruanos. Ni siquiera se 

imp1ant6 un sistema que iniciara un proceso que pudiera h~ 

ber transforma.do las condiciones vivenciales de este sector 

de la pob1aci6n a mediano plazo. La revoluci6n peruana en 

el campo impu1s6 el reforzamiento de relaciones capitalis

tas de producci6n beneficiando a pequeños nUcleos de produ~ 

torea. Para fundamentar esta afirmación analizaremos en s~ 

guida lo que consideramos 1as caracter~sticas principa1es 

de 1a po1~tica agraria, exc1uyendo 10 que es 1a reforma 

agraria distributiva ya resumida. 

La po1~tica de productividad 

En 1o que se refiere a 1a po1~tica de inversiones en 

e1 campo, es evidente que ésta no fue adecuada para cubrir 

1as necesidades de1 sector. En primer 1ugar, 1os capita1i~ 

tas privados pr~cticamente se retiraron de1 campo dejando 

a1 Estado todas 1as responsabi1idades financieras en este 

sector econ6mico. E1 gobierno no respondi6 favorab1emente, 

pues mientras que hab~a dirigido enormes sumas a 1a inver

si6n en 1a industria extractiva y manufacturera, y partLdas 

cuantiosas en 1a infraestructura, hab~a dejado virtua1mente 
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abandonados a su propia suerte a 1os trabajadores agr~col.as 

y campesinos en genera1 176( Además, 1a poca ayuda que ha

b~a recibido este sector estuvo orientada fundamental.mente 

a 1as cooperativas dedicadas a 1a producción para exporta

ci6n 177( Inc1usive, e1 gobierno de Ve1asco A1varado no s§_ 

1o dio preferencia a 1.a inversi6n en 1a industria sino que 

ademá.s, desde e1 principio, hab1a gastado más en defe!!_ 

sa-que en e1 sector agr~co1a, como podemos observar en e1 

cuadro XVI: 

Cuadro XVI 
Distribuci6n de 1os Gastos P(ibl.icos 

en mil.1ones de d61ares 

1 9 7 1 

Intereses y amortización de pr~stamos ••••• 11,191 

Educación. • • • .. • .. .. .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 9, 57 B 

Defensa............................................................. 9, 055 
Sal.ubridad. ... •• . • ••• •• • .. • •• •• •• • • • • • . • •• •• 2,439 

Agricul.tura................................. 1,373 

Transporte y Comunicaciones ................ 1,000 
Energ1.a y Minas. • • .. • • • .. • .. • • • ... • • • • • .. .. ... .. • • • ... 19 3 

~: Economic Data Book, Latín America Agency for Xnter 
national. Devel.opment, AXD, Washington o.e., 1972,
P· 9. 

Resal.ta de este cuadro l.a enorme diferencia entre l.os 

gastos mil.itares y l.os gastos en cua1quier otra rama -menos 

educaci6n y ~inanciamiento de pr~stamos. Es importante ha-

cer notar que en 1971 se hab.tan registrado l.as partidas de 

defensa m~s al.tas de1 quinquenio 1967-1971, a pesar de l.a 



Gastos c.orr:Lentes 
' - E;Jresos 
. - Tran.sferen:=ias Corrientes 

- :Intereses y a:m.tsiones 

Gastos de ca.pita1 
- Formaci6n Bruta de Cap.i.-

tal. 
a) ~i.a Y Equipo 
b) Invest. y Ci:lras Ptlbl.. 

- Reforma ~aria y otros 
. - Transferencias de Capital. 
' SUb-'l'otal. l .!Wnortizaci6n 

a) Deuda :InteJ:na 
b) Deuda Externa 

TOtal. 

* Prel.iminar 
** Estimado 

cuadro xv:r:r 

Gd.stos del. Gobierno Centra:L l.970-l.976 Q!Y 

(mi:L:Lones de so:Les corrientes) 

l.970 l.97l. l.972 l.973 l.974 l.975* 

32,1.94 37,,0l.7 42,333 51,995 62,444 92,031 
22,631. 26,059 30,257 35,857 42,802 6l.,934 
7,359 7,845 7,802 l.0,21.0 l.l.,952 20,675 
2,204 3,l.l.3 4,274 S.,.928 7,690 9,,422 

9,930 l.2,,468 1.4,134 l.S,41.6 20,206 31.,355 

5,,553 7,377 8,552 8,278 1.2,947 l.5,864 
(l.,658) (l.,835) (l.,604) (l.,201.) (l.,506) (s.d.) 
(3,895) (S,542) (6,948) (7,077) (l.l.,441.) (s.d.) 

768 449 1,072 728 567 520 
3,609 4,642 4,51.0 6,410 6,692 14,971 

42,124 49, 485 56,467 67,411 82,650 l.23,386 
S,,813 8,104 8,998 l.5,81.3 l.6,056 12,940 

(2,625) (2,654) (3,870) (4,581.) (6,l.9l.) (6,951.) 
(3,1.61.) (5,450) (5, 1.28) (l.l., 232) (9,865) (5,989) 

47,937 57,589 65,465 83,224 98,706 l.36,326 

var ac 
1.976** 74/73 

l.04,,000 20.l. 47.4 l.3.0 
69,,036 l.9.4 44.7 l.l..5 
23,964 l.7.l. 73.0 l.5.9 
l.l.,000 29.7 22.5 l.6.7 

35,400 31..l. 55.2 1.2.9 

l.9,800 56.4 22.5 24.8 
(s.d.) 25.4 
(s.d.) 61.. 7 
1.,300 -22.l. -8.3 1.50.0 

14,300 4.4 l.23.7 - 4.5 
139,400 22.6 49.3 1.3.0 
13,000 l..5 -l.9.4 0.5 
(6,500) 35.l. 1.2.3 6.5 
(6,500) -1.2.2 -39.3 8.5 

l.52,400 1.8.6 38.l. l.l..8 

~: Ministerio de Econcmia. y Finanzas y Banco Centra1 de Reserva1 Reproducc:i6n en DESCO, Informativo Po1t.tioo, 
ma:YO de 1976, Lima, p. 39. 
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po1~tica econ6mi.ca.de1 gobierno revo1ucionario y l.a ideol.o

g~a oficia1 que enfatizaba en l.a ruptura con e1 pasado 179( 

Anal.izando 1os gastos de1 gobierno centra1 durante t2 

do el. periodo de Vel.aSco Al.varado (ver cuadro XVIX) , puede 

constatarse que se sigui6 l.a misma l.1nea p1anteada en 1971, 

situaci6n que indica una pol.~tica que otorgaba poca impor

tancia a1 sector m~s apremiante de l.a pob1aci6n peruana, 

el. agr1.col.a. 

En el. fil.timo año del. gobierno de Vel.asco Al.varado, 

l.975, notamos que despu~s de 6 años de pol.~tica revol.ucio

naria l.a mayor parte de l.as inversiones p'Cibl.icas todav~a 

se dirig1a hacia el. sector industrial.. Lo que es más, se

gtln el. estudio de Ute Schirmer, en aquel. año el. sector de 

energ1a y minas recib~a el. 53% de 1a suma tota1 de 1a in-

versi6n bruta fija, mientras que e1 sector agr~co1a obte

n~a 1lnica.mente e1 12% 180~ Más significativo aftn es que era 

principaimente e1 sector agr~co1a industria1izado represe~ 

tado por 1as CAPS azucareras y 1as SAIS ganaderas -ambas 

exportadoras- e1 que hab1a recibido 1a mayor parte de esta 

inversi6n 181{ 

s:t consideramos 1a composicii5n de 1as importaciones de 

bienes de capita1 se refuerza aUn más nuestra af irmaci6n 

de 1a fa1ta de una po1~tica agraria adecuada a 1as necesi-

dades de1 pa1s. (Ver cuadro XVIII). 

Es evidente que e1 gasto para i.mportaciones fue prin

cipa1mente destinado a 10 que podemos 11amar e1 sector m~s 
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Cuadro XVJ:l:J: 

Bienes de capital. importados 182/ 

(en mi1es de d61.ares) 

Ramas 1 An o s 
1 l.974 1975W 1.9 ·o• 

Tota1. 469,218 750,000 747,000 
:Cndustria 347 ,999 555,909 560,000 
Transporte 73,354 99,028 90,000 
Construcci6n 37,057 78,174 81,000 
Agricul.tura 10,808 16,889 16,000 
Varios 5,028 11,000 11,772 

*Esti.maciones 

1 

~: DESCO, J:nformaci6n Pol.~tica, mayo 1976, Lima, p.40. 

din:imico de l.a econom~a, el. industrial., en donde sobre to-

do,l.as grandes empresas transnacional.es se beneficiaban. 

Esta pol.~tica no representa una ruptura con l.a pol.rtica 

anterior a 1.a toma del. poder por 1.os mil.itares. Por ejem

pl.o, mientras que en 1968, el. Gl.timo año del. gobierno ci

vil., ~nicamente el. 1.0% de 1.as importaciones de bienes de 

capital. estaba destinado al. campo, en 1969, el. primer año 

de 1.a pol.~tica revol.ucionaria, este porcentaje baj6 al. 0.7% 

subiendo l.iqeramente en 1970, a1 1.0% y ai 1.7% en 197i, 

para descender nuevamente en 1972 a1 1.2% ~ 

Considerando otro indicador -1a importación de mate-

rias y productos intermedios- tanto para 1a industria como 

para ia agricu1tura, vemos una desproporci6n inmensa en f~ 

vor de 1a primera. E1 cuadro XXX muestra con c1aridad esta 

desproporci6n, junto con 1a posiciOn desfavorab1e de1 sec-



Cuadro XIX 
Importaciones 1974-1978 

(mil.es de d6l.ares) 

l.974 l.975* 

Bienes de CCll'l&\mD l.37,707 250,000 
a. No durabl.e 96,390 l.65,546 
b. Durabl.e 4l.,3l.7 84,452 
Materias primas y bienes intermedios 663,495 1'230,000 
a. Gasol.1.na, l.ubricantes y derivados 99,369 267,400 
b. -terias pr:imas y productos in~ 

med1.os para la agricul.tura 23,033 35,095 
c. Materias pr:ilnas y productos in~ 

medios para l.a industria 541,093 927,505 
Bienes de capital. 469,21.6 750,000 
a. -terial.es de construcci6n 37,057 78,l.74 
b. Bienes de capital. para 1a agricu.!_ l.0,606 l.6,669 

tura 
c. Bienes de capital. para l.a indus- 347,999 555,909 

tria 
i d. B:¡uipo de transporte 73,354 99,026 

Varios 5,026 l.l.,000 
Total. aduanas l.'275,446 2'241.,000 
Errores y emisiones y oro no monetario 633,441*** 250,000 

Total. l.'908,669 2'491,000 

l.976** l.977** 1.978** 

240,000 248,000 275,000 
l.60,000 l.62,000 l.63,000 
60,000 86,000 92,000 

l.'247,000 1'233,000 1'257,000 
272,000 112,000 30,000 

35,000 25,000 27,000 

940,000 1'096,000 1•200,000 
747 ,ooo 949,000 l.'027,000 
61,000 75,000 75,000 
l.6,000 21.,000 25,000 

560,000 723,000 767,000 

90,000 l.30,000 l.40,000 
11,772 20.000 20.000 

2'245,772 
l.75,000 

2'420,772 2'450,000 2'579,000 

* Prel.Jm.inar - ** Estimado - *** La cuenta Errores y anisiones y oro no monetario se refiere a 1as transac
c:lones no registradas en la Direcc::i6n·Ge.neral. de .Ad.ua.nas, tal.es cat0 adquisici6n de aviones, barcos, ayu
da m:l1itar, donaciones y otras transacciones de1 sector pabl.ico. En 1.974, l.a .Aduana adopt6 un nuevo sis't!!_ 
ma de registro con l.o cual. se produjeron grandes brec:has en 1a :Lnfcxrna.ci6n de esta cuenta respecto a años 
anteriores. 

Fuente:Direcci6n General. de .Ad.uanas y Banco Central. de Reserva: Re:producido en DESCO, Informativo Po1:1.tico, 
--- mayo de l.976, L:lma, p. 40. 
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tor agr~co1a respecto a 1a importaci6n de bienes de capitai 

durante 1os 61timos años de1 periodo de Ve1asco A1varado.• 

Junto con una po1~tica de inversiones desfavorab1e p~ 

ra 1os campesinos, e1 gobierno de Ve1asco A1varado adopt6 

po1~ticas de precios y de importaci6n de a1imentos que no 

fueron capaces de estimu1ar un aumento en 1a prodUcci6n 

agr~co1a. En cuanto a 1os precios, que eran estab1ecidos a 

trav~s de 1a Empresa P1lb1ica de Servicios Agropecuarios 

(EPSA), se manten~an bajos en 1os productos agr~co1as de 

primera necesidad. E1 estudio de Co1in Harding, que coinci 
--¡ 

de con varias investigaciones que hemos consu1tado, dice: 

"Para mantener 1os precios bajos para e1 con
sumidor (predominantemente urbano) , 1os pre
cios pagados por EPSA a 1os productores en 
1os sectores reformados o privados son unifor 
memente bajos" 184~ -

Por 1o que se refiere a 1a importaci6n de productos 

agr~co1as -que no causaban impuestos- esta po1~tica tambi~n 

impidi6 e1 aumento de 1a producci6n interna, además de que 

puso en condiciones de competencia injusta a 1os producto

res peruanos. Seg6n Richard Webb: 

" ••• 1a po1~tica de precios es discriminatoria: 
1os productos a1imenticios importados siguen 
siendo exentos de arance1es mientras que 1os 
impuestos en todos 1os otros bienes han subi
do de cerca de1 30% en 1961 a más de1 70% en 
l.970" l.85/. 

¿Cu~1es fueron 1os resu1tados de estas po1~ticas? Un 

estancamiento en genera1 de 1a producci6n agr~co1a y, en 

consecuencia, poca mejor~a en e1 nive1 de vida de 1a mayo

r~a de 1a pob1aci6n campesina, o sea, de casi 1a mitad de 

~~~~-información sobre e1 peri~o 1971-1975 ver e1 Cuadro 
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l.a pobl.aci6n peruana. 

Como indicadores de l.os resul.tados directos de l.a po-

l.~tica agraria en l.a producci6n consideraremos l.os siguie!!. 

tes cuadros: 

Cuadro XX 
indices de l.a producci6n agr~col.a total., 1960-1975 

(l.960-l.965=3.00) 

l.960 l.965 l.970 l.972 l.974 l.975* 

93. l.Ol. l.05 l.Ol. l.04 l.03 

*Prel.iminar 

AiD, Latín America Economic Growth Trends, Statis
tics and Reports Division, Washington o.e., 1975, 
p. 8. 

Cuadro XX:I. 
Producci6n agr~col.a gl.obal. per capita, 1960-1975 

(l.960-l.965 = l.00) 

l.960 l.965 l.970 l.972 l.973 l.974 l.975* 

99 96 86 78 78 76 73 

*Prel.iminar 

~: AID, Latín America EcononU.c Gro~th Trends, 1975, 
p.8. 

cuadro xx:r.:i:. 
Indices de 1.a producci6n agr~col.a de al.imentos 

(l.960-l.965 = l.00) 

l.960 l.965 l.970 l.973 l.974 l.975* 

94 l.02 l.l.6 ·l.l.3 ].]. 7 l.l.6 

* Prel.i.minar 

~: A:I.D, Latin America Economic Growth Trends, 1975, p.8. 
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cuadro xx:r::c:c 
:Indice de producci6n per c~pita de a1imentos, 1960-1975 

(1960-1965 = 100) 

1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975* 

102 97 95 93 87 87 85 82 

* Prel.iminar 
~: AID, Latín America Economic Growth Trends, 1975, p.a. 

cuadro xx:r:v 
Cambio orcentua1 anual. en 1a roducci6n a r~co1a eruana 

1971-1974 ~ 

Promedio 1.971. l.972 1973 1.974 
1971.-1.974 

Producci6n g1oba1 0.72 -4.8 3.8 1.9 
Producci6n al.imen- 0.9 -6.0 4.3 0.9 ticia 

~: FAO, Production Yearbook, 1974, p. 46. 

Estos cuadros indican que la po1~tica agraria en gene 

ra1 rindi6 resultados negativos para los militares de nue

vo cuño. Los ~ndices de la producción agr~co1a total mues

tran una muy limitada e irregular e1evaci6n, mientras que 

la producción per capita muestra una evidente baja durante 

el. periodo revolucionario sobre el periodo anterior. Cons~ 

derando la producci6n de a1~mentos en general, e1 cuadro 

XXII es aG.n m:is desal.entador respecto a ia po1!.tica agra-

ria- Las cifras de este cuadro muestran un aiza 1igera en 

1a producci6n de a1imentos durante 1os diez años entre 1965 
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y 1975, pero a 1a vez nos indica que durante 1os 01timos 

cinco años -e1 periodo de Ve1asco A1varado-, no existi6 un 

a1za continua, registrando un ~ndice de 116 tanto en 1970 

como an 1975. Respecto a1 rendimiento per caoita, 1a situ~ 

ci6n era aOn m~s cr~tica, mostrando una baja constante de~ 

de 1a toma de1 poder por 1os mi1itares en 1968. 

Lo que es m&s, si comparamos e1 ~ndice de 1a produc

ción agr1co1a per capita de1 Perú con otros pa~ses de Am~

rica Latina y de Africa durante e1 periodo p1enamente re

vo1ucionario, 1971-1974, vemos que respecto a 1as naciones 

1atinoamericanas e1 Perú se encontraba entre 1as cinco con 

menos productividad per capita, mientras que respecto a 

1as africanas, dicho ~ndice en 1971 y 1974 era menor que 

e1 de 1a mayor~a de aque11os pa1ses, supuestamente menos 

desarro11ados y sin una po11tica presumib1emente revo1uci~ 

naria ~ 

Respecto a1 Cuadro XXIV, si comparamos estos cambios 

porcentua1es con 1os cambios registrados en otros pa1ses 

que no han tenido una reforma agraria ni una po11tica· "re-

vo1ucionaria", podemos apreciar n1tidamente 1a deficiencia 

en 1a po11tica agraria peruana. En primer 1ugar, Gnicamen

te cuatro pa~ses 1atinoamericanos y de1 Caribe registraron 

un promedio inferior a1 de1 Per6 durante e1 periodo 1971-

1974 ~ y respecto a1 ú1timo año en consideraci6n, 1974, 

que era e1 penú1timo año de1 gobierno de Ve1asco A1varado, 

vemos que: 
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a) E1 aumento de 0.9% en 1974 sobre 1973, en 1a produc-

ci6n a1imentaria en e1 Perd resu1t0 menor Gnicamente 

en Nicaragua, M~xico y Hait1, pa~ses que indiscutib1~ 

mente no tienen una po1~tica "revoiucionaria" en e1 

campo. 

b) En cuanto a1 aumento de 1.9% en 1974 sobre 1973 de 1a 

producci6n agr~co1a tota1, ~nicamente Bo1ivia, Costa 

Rica, Honduras, Nicaragua y M~xico registraron tasas 

inferiores de incremento. 

Nuestro trabajo respecto a 1a producci6n y a 1a pro

ductividad en e1 Perd durante e1 periodo de Ve1asco A1var~ 

do ha sido minucioso, y ha invoiucrado una revisi6n de ios 

productos a1imenticios principa1es ta1es como verduras, 1~ 

gumbres, frutas, cerea1Es y carnes. Dicha revisi6n nos peE 

mite afirmar que 1a producci6n de 1os principa1es a1imentos 

para e1 consumo interno -en genera1- baj6 considerab1emente 

durante todo e1 periodo en cuesti6n. En muchos casos, 1a 

producción máxima en este 1apso no 11eg6 a a1canzar 1a 1o

grada en 1961-1962 19º( Inc1usive, ~nicamente en casos muy 

excepciona1es se registraron aumentos en 1a superficie se~ 

brada ~ Tomando e1 ejemp1o de1 trigo se puede i1ustrar 

este punto con faci1idad. La producci6n de este a1imento 

-tan importante como fuente de prote~nas, vitaminas y carb~ 

hidratos- hab~a sufrido bajas durante todo e1 periodo de1 

gobierno revolucionario, sobre todo en 1os 61timos años, 

1972, 73 y 74, mostrando un descuido profundo de 1as nece-
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sidades de 1a pob1aci0n. Durante estos tres afios, cuando 

uno hubiera esperado 1os frutos de 1a po1~tica revo1ucion~ 

ria, 1a producci6n de esta graminea no 11eg6 a1 promedio 

anual registrado entre 1961 y 1965; ni siquiera 11eg6 a1 

promedio registrado en e1 quinquenio 1948-1952. Vemos e1 

movimiento de este producto a través de1 cuadro XXV: 

Cuadro XXV 

La producci6n de triqo en e1 Perd, 1948-1974 

(miles de toneladas métricas) 

1948-1952 1961-1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

146 150 141 113 127 125 130 140 115 117 

~: FAO, Production Yearbook, 1971, p. 39; Ib~d., 1974, 
p. 44. 

Respecto a1 rendimiento por hectárea, el trigo perua

no se encontraba entre los menos productivos en 1os pa~ses 

de América Latina. Incluso en 1973 y 1974, de todos los 

pa~ses de Am6rica del Sur y México, Gnicamente Venezuela 

registr6 un rendimiento por hect~rea menor a1 de1 Perú 192 ( 

Como conc1usi6n de nuestro análisis -aqu~ resumido-, 

no cabe duda de que la po11tica agraria de1 gobierno peru~ 

no entre 1968.y 1975 no se orient6 hacia el incremento de 

la producci6n .. 

Una po11tica agraria adecuada hubiera dado a1gunos r~ 

sultados ya despu~s de cinco años .. No obstante, la seguida 

en e1 Perú se resolvi6 no s61o en la disminuci6n de la pr2 

ducci6n de alimentos indispensables, sino tambi~n en un ~-
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mento continuo de 1as importaciones agropecuarias despu~s 

de1 primer año de1 gobierno de Ve1asco A1varado, segtin po-

demos observar en e1 cuadro XXVI: 

cuadro xxvz 
:txnportaciones de productos agropecuarios, 1969-1974 

(mi1es de d61ares) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 

139.37 124.62 136.38 169.62 232.74 369.18 

~: FAO, Trade Yearbook, Vo1. 28, 1974, p. 10. 

Comparando estas cifras con 1as de1 decenio anterior 

a 1a toma de1 poder por 1os mi1itares, se comprueba que 1a 

tendencia a aumentar año tras año 1as importaciones de pr~ 

duetos agropecuarios representa 1a continuaci6n de una po-

11tica que comenz6 antes de 1a revo1uci6n 193 ( Una vez m~s, 

no hubo una ruptura entre 1a po11tica de Ve1asco A1varado 

con 1a de 1os gobiernos que 1e precedieron. Inc1usive, es-

ta tendencia se agudiz6 entre 1968 y 1974 cuando, despu~s 

de seis años de iniciada 1a nueva po1~tica agraria, e1 va-

1or de 1a importaci6n de estos productos 11eg6 a dup1icar

se y e1 gasto por ta1 motivo, en 1974, fue e1 m~s a1to de~ 

de 1962 194 ( Entre 1os productos importados encontramos 

carne, 1eche, arroz, trigo, ma~z y aceites, o sea e1emen-

tos básicos para 1a dieta de1 pa~s. E1 aumento en 1a impo~ 

taci6n de estos productos fue continuo durante 1os prime

ros cinco años de1 gobierno mi1itar, superando 1os nive1es 

más a1tos de1 periodo pre-revo1ucionario 
195~ 



433 

Es importante recordar que esta i.mportaci6n represen

t6 gastos no rentab1es y que, además, los productos impor

tados eran destinados fundamentalmente a la pob1aci6n urba

~, por lo que el campesino no recibió realmente beneficio 

alguno de esta po11tica. 

A la vez que las cosechas en el campo hab~an disminu~ 

do y la importaci6n aumentado, la producción de fertiliza~ 

tes, insumo indispensable para incrementar la productividad 

de la tierra, tarnbi~n hab1a disminuido durante los prime

ros cinco años del gobierno de las FF.AA., llegando a niv~ 

les ~ inferiores a los alcanzados en el periodo pre-rev~ 

1ucionario 196 ~ 

Sin embargo, mientras que la producci6n de al:i.rnentos 

para el consumo interno hab1a sufrido bajas o estancamien

to en a1gunos casos, 1a producci6n agr1co1a para 1a expor

taci6n se hab~a incrementado ~( 

La formaci6n de cooperativas ya capita1izadas con per~ 

pectivas de exportar, ha.b1a estimu1ado estas a1zas en la 

producci6n. Por ejemp1o, respecto a ia fabricaci6n de aza

car, se registr6 un aumento de 137,000 toneladas m~tricas 

en ei primer año de las CAPS, y en 1973 se produjeron 

920,000 tone1adas m~tricas, cantidad sin precedente en el 

~ 193( De esta cantidad se exportaron aprox:i.madamente 

407,000 toneladas m~tricas, colocando el azficar en e1 qui~ 

to lugar de los productos exportados ~( Inclusive en 1974 

cuando se regístr6 la baja de casi todos los alimentos agrf 
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co1as destinados hacia e1 consumo interno, 1a producci6n 

de1 azGcar subi6 en 2.5%. La producci6n de caf~, tambi6n 

producto de exportaci6n y de1 arroz, hab~an mostrado ai

zas considerab1es desde que se formaron cooperativas, aun

que e1 aumento de estos dos productos no hab~a sido conti-

nuo 

Otro art~cu1o agropecuario, 1a 1ana, también hab~a 

registrado un aumento casi continuo desde 1968, en parte 

atribuib1e a 1a formaci6n de 1as cooperativas y SAIS 1ane

ras. Este producto, emp1eado en e1 uso ~nterno y exportado, 

1ogr6 un vo1umen que super6 por mucho su producci6n anua1 

dei periodo 196i-1965. 

En conc1usi6n, considerarnos que 1a poca inversi6n di

recta en e1 campo, 1a fa1ta de cr~dito disponib1e para 1os 

campesinos, 1a po1~tica de importaci6n, 1a po1~tica de pr~ 

cios y 1a baja de producci6n en aque11os art~cu1os destin~ 

dos casi exciusivamente para e1 uso intcrnor muestra un 

descuido de1 sector m~s débi1 de 1a econom~a peruana y 1a 

fa1ta de una po1~tica agraria apropiada para estimu1ar 1a 

producci6n agropecuaria. E1 est~mu1o para aumentar 1a pr2 

ducci6n no fue el resultado de una po1~tica general de1 

gobierno hacia e1 carnpor sino e1 afán de 1ucro que despe~ 

taba 1a exportaci6n en 1os socios de 1as nuevas cooperat~ 

vas. Definitivamente fue la producci6n de 1a agricu1tura 

dedicada a 1a exportación la que rnostr6 aumentosr aunque 

irregularesr debido a la reforma agraria, pero no la pro-
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ducci6n de 1a agricu1tura dirigida hacia e1 consumo inter-

no, 1o cua1 demuestra que 1a po1~tica agraria obedec~a ev~ 

dentemente a 1a 16gica capita1ista. 

La sectoria1izaci6n de1 campo 

La creaci6n de empresas asociativas en e1 campo ha 

propiciado en e1 Pera una marcada divisi6n de 1a pob1aci6n 

campesina, formando distintos estratos y sub-estratos, a 

1a vez que no ha estimu1ado 1a formaci6n de nuevos emp1eos. 

Se ha 11egado a esta situaci6n porque 1a empresa cooperat~ 

va funciona principa1mente como una empresa capita1ista, 

siendo e1 1ucro e1 motivo de 1a producci6n. Esta es una 

rea1idad debido a que en primer 1ugar, 1as cooperativas 

tienen 1a ob1igaci6n de pagar 1a deuda contra~da con e1 E~ 

tado por 1a entrega de 1as empresas expropiadas, por ia 

tierra y 1os instrumentos de trabajo, inc1uyendo en su c~ 

so 1os anima1es 201~ En segundo 1ugar, ias nuevas empre

sas nacen dentro de un sistema de producción capita1ista, 

nacionai e internaciona1, y por 1o mismo sus productos e~ 

tán en p1ena competencia con 1os productos provenientes 

de1 extranjero. En tercer 1ugar, debido a que ia mayor~a 

de 1os insumos son importados, 1as cooperativas naciona1es 

están sujetas a pagar precios estab1ecidos internaciona1-

mente. 

F:Lna1mente, recordemos que 1os excedentes se dis-

tribuyen entre ios socios de ia cooperativa, y que ~stos 
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viven dentro de una formaci6n socia1 capita1ista en p1eno 

desarro11o y conso1idaci0n. Esto quiere decir que 1os coo

perativistas est~n sujetos a 1as presiones de 1a pub1ici

dad, 11evada a cabo para estimu1ar e1 consumo de bienes no 

duraderos. Este problema está amp1iamente tratado por Jai

me L1osa, quien era asesor de1 director de1 Centro Nacio

na1 de Capacitaci6n cooperativa en 1973. E1 menciona dis-

tintos medios, como 1as "Ferias de1 Hogar", que estimulan 

e1 consumo individua1 en vez de propiciar 1a acumu1aci6n 

de capita1es. Desafortunadamente, en :Lugar de estimu1ar 1a 

acumu1aci6n de capital.r en a1guno-s casos las empresas coope

rativas han optado por gastar su dinero en bienes de cona~ 

mo y acaparar 1os excedentes para los socios, individual

mente 202( 

Esta ci.rcunstancia ~"la provocado lo que ha sido llama

do "egoismo de grupo .. , que se refiere a una act.i.tud de ex

cl.usi6n y exclusividad por parte de l.os socios de 1as CAPS 

y se manifiesta de varias maneras, entre ellas l.a reduc-

ci6n o l.imitaci6n de 1a cantidad de socios en 1as empresas 

y e1 aumento de empleados temporales o eventual.es. Al res-

pecto, Pi.erre De Zutter afirma que: "muchas veces se 11ega 

a reducir paul.ati.namente 1a proporci6n de 1os socios en re

l.aci6n con l.a suma total de los trabajadores'' ~ Esto s~ 

cede porque son los socios los tínicos que reciben una re

partici6n de los excedentes y los beneficios diversos como 

centros vacacionales, viviendas, alimentos econ6mi.cos, etc. 

Adem:is de estas presta=i.ones, habremos de hac~r resaltar 
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el. hecho de que 1os socios reciben sue1dos m4s a1tos que 

l.os trabajadores eventua1es, aun haciendo trabajos igual.es. 

De esta manera, mientras menos son l.os socios, mayores re-

sul.tan 1os suel.dos, y de ah~ que se niegue l.a ca1idad de 

socios a 1os trabajadores eventual.es. El. "egoísmo de grupo" 

entonces, se manifiesta en l.a creaci6n de un grupo privil.~ 

giado de socios. Podemos incl.uso considerar que existe 

aqu~ l.a expl.otaci6n de l.os eventual.es, debido a que reci

ben sal.arios menores por trabajos igual.es. SegGn el. traba

jo de Pierre De Zutter, l.a reducción de l.a proporci6n de 

socios en l.a total.idad de trabajadores se l.ogra de distin-

tas maneras. Nos indica que: 

" ••• muchas cooperativas se ponen una cifra má 
xima para l.a recepci6n de socios (as~ como -
c1ubes privados de 1a o1igarqu~a}; o bien se 
tiende a marginar a diferentes grupos de tra
bajadores con e1 pretexto de que no hay trab~ 
jo suficiente para emplearlos en forma perina
nente (todos 1os peruanos conocen ya la situ~ 
ci6n de los comp1ejos agroindustriales del 
Norte)"~-

El estudio de De Zutter agrega que, a menudo, 1as co~ 

perativas contratan personal para aumentar e1 ritmo de fa

bricaci6n -y por ende la ganancia-, pero se les contrata 

como asalariados y nunca ingresan como socios 
205

( Refi

ri~ndose estrictamente a 1a rama agrícola, Peter Knight d~ 

ci.a: 

"Las CAPS aparentemente tienen rn&s interés en 
aumentar los ingresos de sus propios miembros. 
No han contribuido a resolver e1 problema de 
desempleo en el campo. De hecho, existen evi
dencias de que el empleo en las CAPS realmen
te ha sido reducido" 206/. 
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Y segt1n el. estudio de Co1in Harding, en 1a zona de Piura, 

que se dedica a1 cul.tivo de arroz y al.god6n, exist~an en 

1974 unos 32 mil. trabajadores eventua1es, trabajadores ex

cl.uidos de l.os beneficios de 1as cooperativas ~ 

El. "egoismo de grupo 11 queda demostrado no s6l.o en el. 

pago desigual y en l.a reducciOn de l.a incorporaci6n de so-

cios en l.a cooperativa, sino además en l.a excl.usividad que 

tienen l.os socios en l.a gestiOn de l.a empresa. Esta e1imi

naci6n de l.os no socios en l.a gesti6n de l.a empresa produ

ce l.a creación de una ~l.ite dentro de l.a cooperativa y el. 

acaparamiento del. poder administrativo por un grupo reduc~ 

do de trabajadores. Por l.o mismo, l.a rel.aci6n de trabajo 

entre socios y trabajadores eventual.es y/o asal.ariados, no 

es distinta a 1as re1aciones an~1ogas en 1as empresas cap~ 

ta1istas. 

La creaci6n de una 61ite en e1 campo es c1aramente o~ 

servab1e en la industria azucarera. Esta industria, forma

da por 12 cooperativas en 1975, era responsable de toda 1a 

producci6n de1 dulce en e1 PerU. En 1974, con a1rededor de 

26 mi1 socios y unos 6 mi1 trabajadores eventua1es, estas 

empresas se dispon~an a hacer una reinversi6n de exceden

tes en otras industrias a trav~s de su eentrai CECOOAP, 

que se hab~a convertido en 1a representante de un grupo s~ 

ma.mente e1itista entre los trabajadores de1 campo. Dichas 

reinversiones ser~an de un monto de 6 mi1 mil1ones de so-

1es (130 mi11ones de d6lares en ese entonces) y se desti-
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nar~an a la creaci6n de plantas para b1anquear pu1pa y fa

bricar madera prensada, papel per~odico y furfura1 20 ~~ 

Estas doce cooperativas azucareras, adem~s de abaste

cer al pa1s de todo e1 az6car que consumS.a, fabricaban a1-

coho1, melaza y otros productos derivados de la caña. En 

adiCi6n, ya en 1975 estaban produciendo algo de carne, ma~ 

teca y pieles para el. mercado interno y hab1an comenzado 

una po1S.tica de co1onizaci6n de tierras en 1a selva para 

la producci6n del. azúcar. Por supuesto, debido a1 reducido 

na.mero de socios de l.as cooperativas, los beneficios de e~ 

tas nuevas inversiones reca1an en un porcentaje muy reduc~ 

do de 1a pobl.a.ci6n campesina, y servS.a.n para crear una nu~ 

va fracci6n de l.a burguesS.a naciona1. 

consideramos en seguida 1as disparidades en 1os sue.1.

dos de .1.os trabajadores en el. campo peruano, disparidades 

que en ningíin momento han servido para reducir .1.as difere~ 

cias de c1ase en .1.a sociedad peruana y crear 1a sociedad 

"humanitaria'' y "más justa" que rec.1.amaba Ve.l.asco Al.varado 

para el. mode1o econ6mico en de~o11o. Resumiendo estas di

ferencias sa1aria1es, encontramos seis distintas c.1.asific~ 

c:i.ones: 

a) entre .1.os socios, .1.os t~cnicos y ad.lninistradores en 

.1.as CAPS y SAIS; 

b) entre .1.os cooperativistas de .1.a misma cooperativa; 

e) entre .1.os socios y .1.os eventual.es de .1.a misma cooper~ 

ti va; 
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d) entre 1os socios de 1as cooperativas y 1os campesinos 

de 1a pequeña propiedad y/o minifundio, y de 1as com~ 

nidades campesinas en 1a zona donde se ubican 1as CAPS 

o SAIS; 

e) entre 1os socios de una cooperativa y otra; 

f) Entre 1as comunidades campesinas vincu1adas a 1as dis

tintas SAIS. 

a)*En primer 1ugar, 1as diferencias entre 1os emp1eados 

tacnico-administrativos y ios socios se muestran objet~ 

vamente con e1 caso de 1a Cooperativa de Laredo en Tru

ji11o. En 1970, en esta cooperativa hab~a 240 emp1eados 

que ganaban S,829 so1es mensua1es** como promedio, mie~ 

tras que 1os 1,263 trabajadores ganaban ünicarnente 362 

so1es mensua1es. Los empleados estaban qanando un pro-

medio de 17 veces más que 1os trabajadores; hab~a una 

diferencia de 60 a 1 209 /-

Respecto a 1as SAIS, en Puno tenemos dos ejemp1os i1us

trativos de este desequi1ibrio. En una de 1as mejores SAIS 

1aneras. Picotani, en 1975 e1 gerente estaba ganando 2a.ooo 

so1es (más o menos 651 d61ares) mensua1es, más gastos de 

representaci6n, mientras que 1os emp1eados recib~an entre 

1,875 y 7.soo so1es y 1os obreros 1,500 mensua1es, o bien 

50 so1es dia~ios. Los cventua1es en 1d cooperativa de ser-

vicios ganaban 35 so1es diarios. Por supuesto, en 1as com~ 

Los incisos a) a f) que siguen refiere a 1as c1asifica
ciones arriba mencionadas. 
E1 cambio oficial en 1975 era 43 soies por d61ar (U.S.). 
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nidades ind~genas (fundos) asignadas a1 Picotani, e1 ingr~ 

so no estaba determinado en un nive1 diario porque 1os e~ 

pesinos no recibían sue1dos regul.ares, sino ayuda t~cnica. 

A l.o 1.argo del. tiempo -cuando hubiera excedentes- recibir1an 

un porcentaje de l.as util.idades de l.a cooperativa 21º( En 

otra SAIS de l.a zona, Yocar~, en 1975 l.os obreros-campes~ 

nos recib~an 60 sol.es diarios, o entre 1,200 y 2,900 sol.es 

mensual.es, mientras que l.os oficinistas, choferes y otros 

empl.eados ganaban entre 3,400 y 4,000 sol.es mensual.es. Sin 

embargo, el. gerente de Yocará estaba ganando más de 30,000 

sol.es mensual.es ~ 

b) Respecto a l.as diferencias que existen entre l.os coope-

rativistas mismos, vemos que en l.as grandes agroindus-

trias de 1a costa norte, que hab~an sido expropiadas y 

convertidas en cooperativas, se hab~an mantenido 1os n~ 

ve1es sa1aria1es y e1 esca1af6n de trabajo que funcion~ 

ban antes de ias expropiaciones. Esto dio 1ugar a marc~ 
das diferencias entre 1os soci.os mismos y, como veremos 

en un momento, entre Los socios de cooperativas si.mi1a-

res. 

c) como ya hemos mencionado, existen grandes diferencias 

entre Los ingresos de 1os socios y trabajadores eventu~ 

Les. Segtin eL estudio de Richard Knight, en 1972, e1 i~ 

greso monetario mensua1 para 1os socios de 1as CAPS y 

eL ingreso en especie era aproximadamente cuatro veces 

más a1to que e1 ingreso de 1os eventua1es ~( EL est~ 



442 

dio de Jaime L1osa muestra que, en e1 ingenio azucarero 

de Pararnonga, 1os socios estaban recibiendo sue1dos tres 

veces m~s a1tos que 1os sue1dos de 1os no socios por ha

cer e1 mismo trabajo 213~ Recordaremos que aparte de 1a 

diferencia sa1aria1, existen mayores disparidades entre 

socios y 1os no socios debido a 1a distribución de 1os 

excedentes entre 1os socios y su participaciOn en otros 

beneficios de 1a cooperativa. Respecto a 1as SAIS, ya 

hemos inc1uido informaciOn sobre Picotani y Yocar~ en 

e1 inciso a) arriba especificada. 

d) Existen grandes disparidades entre 1os socios de 1as 

CAPS y SAIS y 1os campesinos parce1arios de zonas cir-

cundantes a 1a cooperativa. Mientras 1as comunidades 

campesinas producen a nive1 de subsistencia, a1gunos s~ 

cios de 1os nUc1eos cooperativos y de ias SAIS están r~ 

cib1..endo sa1arios que 1es permiten entrar en l.a ''sacie-

dad de consumo" • 

e) Respecto a ias disparidades sal.arial.es entre l.as disti~ 

tas cooperativas de1 sector, no cabe duda de que son 

grandes y que aumentar~n en el. futuro, debido a 1as di 

ferencias en e1 capital. y otros recursos inicial.es y a1 

crecimiento potencial. de cada cooperativa 2 i4~ 

Por ejempl.o, segOn estudios de1 Centro Nacional. de Cap~ 

citaci6n cooperativa, se ha comprobado que en 1971 l.a 

cooperativa azucarera en Cayal.t~ di.st.riliuy6 excedentes 
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de 780 so1es a cada socio, mientras que en Casa Grande, 

1a suma hab~a sido de 19,000 so1es 215~ Respecto a estas 

mismas unidades productivas, Peter Knight explicaba que: 

"En 1972, obreros no administrativos de todos 
tipos en 1a cooperativa más rica (Casa Grande) 
hab~an recibido ingresos tres veces m4s a1tos 
que 1os obreros en 1a cooperativa m§s pobre 
(Caya1t1). Ac3.emás, 1os ingresos promedio de 
1os obreros en 1as cuatro cooperativas azuca
reras más ricas hab~an sido 63% más a1tos que 
1os ingresos en 1as cuatro cooperativas azuc~ 
reras más pobres" 216~ 

Segtin Knight, estas diferencias serán aan más marcadas 

cuando se termine de pagar 1a deuda agraria de 1as coo

perativas. 

Estas afirmaciones están apoyadas además por e1 excel..ente 

trabajo de Ute Schirmer sobre l..a reforma agraria. En ~l. 

se sostiene que: 

"El. sector capitalista altamente desarrol..l..ado 
que comprende l..as CAPS azucareras de l..a Costa 
norte y l..as SAIS ganaderas de l..a Sierra Cen
tral.., resul..ta beneficiado en forma sobrepropor 
cional.. en comparaci6n con l..os dem~s subsecto-
res menos capital.izados del. sector reformado. 
Esta tendencia se reproduce también al. inte
rior de l..os diferentes subsectores. El. subsec 
ter m:is rico, el. azucarero, cuya pobl..aci6n aC 
tiva ya se ubicaba en el. cuartil.. m~s rico de
l.a PEA total. antes de l..a reforma agraria, re
cibe l..a mayor parte del. ingreso agr~col..a re
distribuido. Santiago Roca indica que l..os in
gresos promedio de los trabajadores azucare
ros, incluyendo l..os even<t;.ual..es, están nru:ypor en
cima de l..os ingresos promedio de l..os dem~s 
subsectores del. sector agrario y que superan 

ª~~~~~~1 1~!s!n~r~~~5e?~~~~~i~e~~!t~~~~~~v~~-
de l..a comunidad industrial.." ~/-

f) Es interesante saber que existe otro nivel. de secta

rizaci6n potencial.. debido a l..a naturaleza general. de 
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1a reforma agraria. En primer l.ugar, mientras que a1qu

nas oanunidades canpesina.s recibirán una aportaci6n ~ 

de l.a SAIS a l.a cual. pertenecen, otras no recibir~n fo~ 

dos en l.o absol.uto. La aportaci6n de l.a SAIS, aparte de 

reforzar l.as diferencias entre l.os socios individua1es 

de 1as cooperativas y l.os campesinos individual.es en 

1as comunidades, reforzar~, entonces, diferencias entre 

l.as comunidades vincu1adas a 1as cooperativas mlls pro

ductivas y aquel.l.as vincu1adas a 1as menos capital.iza

das y entre l.as vincu1adas y no vincul.adas a 1as SAIS. 

Debido a l.a natural.eza capital.ista del. cooperativismo 

en el. Per<i, hasta ahora, Y a su misma inserción en una econ2_ 

m~a de mercado y a l.a reducida capacidad de distribuci6n 

a l.as comunidades que tiene e1 n6c1eo cooperativo de 1as 

SAIS, es imposib1.e considerar que ~stas fueran capaces de 

reducir 1a enorme brecha entre l.os cooperativistas y 1os 

campesinos de l.as comuniCades circundantes. 

En resumen, l.a po1~tica en e1 campo# en vez de redu

cir disparidades a trav~s de una redistribuci6n nás equit~ 

tiva de1 ingreso naciona1, uno de 1os supuestos anhe1os de 

ia po1~tica econ6mica de1. gobierno peruano de Ve1asco A1v~ 

rado, 1as fc::mentaba y 1as fomentará en el. futuro. Sol.amente 

con una po1~tica agraria centra1izada y 1a eventua1 col.ec

tivizaci6n de 1a tierra -medidas no contemp1adas en e1 m~ 

del.o peruano- podr!amos pensar en una posibl.e sol.uci6n a 

estas mú1.tipl.es desigualdades y a l.a injusticia que esto 
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produce en e1 campo peruano. 

Antes de pasar a 1a cr~tica g1oba1 de 1a po1~tica ec~ 

n6mica de1 periodo entre 1968 y 1975, consideramos impor

tante retomar un punto m~s en nuestro aná1isis de 1os re

su1 tados de 1a po11tica agraria espec~ficamente. Recordar~ 

mos que uno de 1os prop6sitos fundamenta1es de 1a po11tica 

económica en genera1, hab1a sido expresamente 1a creación 

de una sociedad de "participaci6n p1ena". Respecto a este 

objetivo 1a po1~tica agraria ha sido incapaz de lograr 

grandes adelantos. Ha sido amp1iarnente reconocido por in

vestigadores y altos funcionarios gubernamentales que, con 

muy escasas excepciones, 1as formas asociativas en e1 cam

po no han dado origen a 1o que pudi~ramos considerar si

quiera como 1os nive1es m&s e1ementa1es de autogesti6n 218( 

Ha sido amp1iamente reconocido que e1 origen de este pro

b1ema no se encuentra Gnicamente en 1as costumbres de sum~ 

si6n de 1os campesinos frente a 1as autoridades, sino ta~

bi~n en 1a actitud de superioridad que 1os t~cnicos y adm~ 

nistradores adoptan hacia e11os. Xnc1usive, e1 mismo pateE 

na1ismo oficia1 que trata de dirigir todo desde arriba y 

1as re1aciones dominantes de 1iderazgo dentro de 1as comu-

nidades, no propician un medio estimu1ante para 1a partic~ 

paci6n. 

En conc1usi0n, nuestra investigación nos permite afi~ 

mar que 1a po1~tica agraria ha 1ogrado parcia:Lmente Gnica

mente una de sus metas, 1a destrucci6n de1 sistema semi-
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feuda1 y pre-capita1ista de producci6n en e1 campo y e1 r~ 

forzamiento de1 sistema capita1ista. Este tipo de produc

ci6n no ha podido e1iminar 1os agudos prob1emas de desem

p1eo, de baja productividad y de 1a exc1usi6n de1 campesi

no de 1a participaci6n en todos 1os aspectos de 1a vida 

econ6mica y socia1 de1 pa1s. Esta po11tica agraria no ha 

hecho m&s que ofrecer pa1iativos d~bi1es a estos prob1emas. 

Por 1o dem§s, mientras 1as empresas asociativas est~n su-

mergidas en un modo de producci6n capita1ista y regidas 

por sus 1eyes, no hay ninguna raz6n para pensar que puedan 

funcionar con una 16gica no capita1ista ni que puedan pro

piciar una distribuci6n equitativa de1 ingreso en e1 campo. 

LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

E1 gobierno de Vel.asco Al.varado, pese a sus intencio-

nes de diversificar e1 sector del. comercie internacional, 

no pudo l.ograr que e1 Pera. se sacudiera su dependenci.a hacia 

l.os pat.ses capital.istas, particu1armente t-.acia l.os Estados 

Unidos. Tampoco 1ogr6 diversificar significativamente l.as 

mercanc~as exportab1es 219~ modificar radical.mente l.a com

posici6n de productos importados ni e1iminar el. estado de

ficitario de su bal.anza de pagos. 

Exportaciones 

En l.o que se refiere a 1a composici6n de l.as exporta

ciones, a pesar de l.os est1mu1os financieros ofrecidos pa-
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ra diversificar 1as mercanc~as exportadas, e1 Pera conti

nu6 dependiendo principal.mente de pocos productos minera

l.es primarJ.os, harina de pescado, a.zG.car y en menor grado 

caf~ y al.god6n, para sus ingresos de divisas internaciona

l.es 220( 

Observamos que en 1971, l.972 y 1973, l.os productos 

pesqueros y el. cobre representaban el. 44% del. val.ar total. 

de 1as exportaciones, y junto con el. azGcar el. 50% 22~ 

Respecto a 1974, seg(in informaci6n del. Banco de Londres y 

Am~rica del. Sur a final.es de aquel. año, el. 60% del. ingre

so de l.as exportaciones peruanas correspond~a a l.a venta 

de mineral.es y harina de pescado 222 ( Evidentemente, l.a e~ 

si total. dependencia que ten~a el. presupuesto estatal. de 

este tipo de exportaciones produc~a serios prob1emas al g~ 

bierno: 1a capacidad de 11evar a cabo e1 programa de desa

rro11o depend1a de 1a variaci6n en 1a producciOn tanto co

mo de 1a f1uctuaci6n en 1os precios del mercado mundia1. 

De hecho esta situaci6n era parcialmente responsable de1 

constante aumento de 1a deuda exterior peruana, como vere-

mos m~s ade1ante. 

Por ejemp1o, respecto a 1a exportaciOn de harina de 

pescado y aceite, durante e1 año de 1975, debido a 1as 

f1uctuaciones en 1a pesca, su entrega a1 mercado interna

ciona1 fue irregu1ar y, a fina1es de ese año, hab1a sido 

comp1etamente suspendida 223( Esto sucedi6 porque en vez 

de 1a producci6n programada de 1.3 milLones de tone1adas 
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para 1975, se fabric6 dnicamente 0.9 tone1adas 224 ~ Si ºº!!:.. 
sideramos 1as f1uctuaciones en 1a pesca entre 1973 y 1974, 

1a debi1idad econ6mica que representa 1a dependencia de 1a 

harina de pescado se hace a1'.in m4s evidente. Vemos que, en 

1973, 1a captura sufri6 considerab1es bajas respecto a 1a 

de 1972, originando una reducci6n en 1a producci6n de har~ 

na de pescado. En 1974 dicha producci6n se recuperó para 

descender nuevamente en 1975 225( Respecto a 1os minera1es 

en 1975 1a extracci6n y por tanto 1a exportaci6n se reduj~ 

ron como consecuencia principa1mente de un desp1ome de 1os 

precios en e1 mercado internaciona1 226( 

A pesar de 1a situaci6n inestab1e de 1as exportacio

nes, e1 gobierno mi1itar hab1a estab1ecido disposiciones 

1ega1es que representaban 1a posibi1idad de un mayor con

tro1 sobre 1os ingresos provenientes de 1as mismas y, en 

este sentido, su po1~tica debe ser considerada como un pa

so positivo. E1 intento de conso1idar 1a comercia1izaci6n 

estata1 de todos 1os productos exportados, es una de 1as 

medidas que i1ustran 1a nueva po1~tica que intentaba rene

gociar 1os términos de 1a dependencia y garantizar que un 

mayor porcentaje de 1os excedentes permaneciera en e1 pa1s. 

Respecto a1 destino de 1os productos e~portados, sin 

embargo, el patr611. establecido no fue radica1mente modifi-

cado durante e1 periodo de 1968-1975. Ciertamente el go-

bierno de Ve1asco A1varado abri6 mercados en varios pa~

ses socialistas, como Hungr~a y China, y aurrent6 1as expoE 
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taciones a toda l.a zona socia1ista en un 9-% entre 1.968 y 

1973, pero 1os cuadros XXVII y XXVIII muestran con cl.ari

d.ad que, a pesar de l.as dec1araciones y 1os intentos de 

diversificar e1 mercado, el. model.o peruano continuaba 1a 

pol.~tica iniciada antes de Vel.asco Al.varado y segu~a fun

dal.mente basado en una concentraci6n en pocos mercados~ 

Cuadro XXVII 
Exportaciones de1 Perd a diferentes partes de1 mundo 

Porcentaje de 1a tota1idad 

l.960 

l.973 

Mil.l.ones Porcen 
de Dl.s. taje 

432 

1.,047 

l.00 

l.00 

* Excepto Cuba 

U .. S .. ~~~ ~ica 
tas - Latina 

36 

35 l.l. 

l.6 

9 

8 

3 

33 

23 

6 

l.5 

~: Latín America Economic Growth Trends, 1975, p. is. 

l. 

4 

Considerando el. nexo de 1os Estados Unidos y otros 

pa~ses capital.istas con el. Per~, sal.ta a l.a vista inmedia

tamente una consol.idaci6n de l.a dependencia hacia el.l.os d~ 

rante 1os años dei gobierno de Ve1asco A1varado (cuadro 

XXVIII). En 1973, cinco años después de iniciada 1a nueva 

po1~tica econ6mica, 1os Estados Unidos recib~an e1 35.0% 

de ias exportaciones peruanas, mientras que e1 Jap6n e1 

15%; Gran Bretaña e1 3.0%; América Latina e1 9.0% y 1os 

pa1ses socia1istas e1 11.0%. De estas cifras parcia1es v~ 

mas que ios Estados Unidos segu~an recibiendo m~s de 1a 

tercera parte de los productos peruanos exportados, que e~ 
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Cuadro XXVl:I:l: 

Destino de 1as exportaciones peruanas 

(en porcentaje de1 tota1) 

Exportaciones a: 

Areas Desarro1.1-aóas 

Pa:!se~; :tndust.ria1izados 

Estad.o!:5 Unidos 
Gran Bretaña 
Europa Ind.ustria1izacla 
Japón 

1961 

87.3 

35.9 
8.8 

33.0 
7.6 

1964 

85.8 
31..2 
7.5 

35.1 
9.1 

1967 

91.1 
42.3 
2.2 

29.4 
13-5 

l.968 

as.o 
39.0 
2.0 

32.0 
15.0 

1970 

59-0 

~~:; 
34.4 
13.4 

1971 

si.o 
28.B 
3.0 

32.5 
12.4 

1973 

87.6 
35.0 

3.0 
30.6 
15.0 

i ot.ras Areas 
Europa 
Espa."\a 
Y\lg'oslavia 

Pa:!ses me.nos desa.rrol.l.ados 

1'-.crérica La tina 

1.5 
.5 
-2 
-1 

12-6 

7.7 

2.1 
1-9 

.8 

.s 
12-4 

10.8 

3-4 
3.3 
1.8 
1.1 

7.4 

5.2 6.0 

4.9 
4.8 
2-3 
2.0 

7.9 
6.2 

4.2 
3.9 
1.7 
1.7 

10.0 
B.7 9-0 \ 

Otros pd:!ses Hem.i.sferio 
O::Cidenta l. 
Med.io Oriente 
Otros paises de Asia 
Otros 

Paises socia1.istas 
(incll.:.yendo &bd) 

~ ( incl.uyendo canadá) 

4.0 
.2 
.5 
.2 

.1 

.1 
1.3 

-1 

1.9 

.1 
-4 
-6 
.1 

2.4 2.0 

7.0 

.3 

.4 

.9 
-1 

.4 
-7 
-1 

9-0 11.0 

4.0 

Internationa1. Monetary Fund and Internationa1 Bank for Recons
truction and Deve1.opment, Direction of Trade, Washington o.e., 
sept. 1972, p. 82; AID, Latín Am.erica Economic Growth, Office 
y Statistics and Reports, Washington o.e., enero 1971, p. 26; 
A~D, Latín Arnerica Economic Growth ~rends. 1975, p. 18; U.S. 
Dept. of Commerce, OVerseas Business Report, dic. 1974. p. 21; 
Este fi1.ti.mo trabajo contiene pequenas variac~ones en a1gunas 
de 1.as cifras. 

1 
l 
! 
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te pa~s, junto con e1 Jap6n, recib~a 1a mitad de1 tota1 de 

ias exportaciones peruanas y, en fin, que por io menos e1 

87.6% de todas 1as exportaciones se destinaba ai mercado 

capital.ista ~ 

A pesar de 1as repetidas dec1araciones de Ve1asco A1-

varado sobre 1a necesidad de romper e1 v~ncu1o de depende~ 

cia hacia Estados Unidos, este pa~s segu~a siendo e1 com

prador más importante de 1os productos peruanos. Inc1usive, 

e1 va1or de 1as exportaciones a 1os Estados Unidos hab~a 

registrado un a1za casi continua desde 1970, 11egando a su 

cantidad más a1ta desde 1960 en e1 año 1974, seis años de~ 

pu~s de1 inicio de 1a po1~tica revo1ucionaria. Esto queda 

ciara en ei cuadro XXIX~ 

Cuadro XXJ:X 
Exportaciones de1 Per~ a 1os Estados Unidos, 1960-1974 

{mi11ones de d01ares) 

l.960 

l.97 

l.965 l.967 l.968 l.969 l.970 l.972 l.973 l.974 

201. 253 323 339 31.3 341. 334 375 609 

AIO, Latín America Economic Growth Trends, 1975, 
p. 17; AID, Economic Data Book, 1972, p. 25¡ exis
ten 1igeras discrepancias entre estas fuentes, a 
pesar de que ambas fueron pub1icadas por 1a AID. 
En 1960, según 1a primera fuente, e1 va1or hab~a 
sido de 183 mi11ones de d61ares, en 1ugar de 197, 
como aparece en 1a segunda. En 1965, se registra 
241 en 1a primera fuente y 253 en 1a segunda. 

Si observamos otro indicador de1 movimiento estricta-

mente entre 1os Estados Unidos y e1 Perú, vemos que e1 po~ 

centaje de 1a exportaci6n peruana destinada a este pa~s en 
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1.973 l.l.eg6 a ser Gnicamente 0.9% menos de 1o que hab~a si

do en l.961.. 

Cuadro XXX 

Exportaciones de1 Per6 a l.os Estados Unidos 

(Porcentajes de 1a tota1idad de exportaciones peruanas) 

l.960 

l.961. 

l.970 

l.971. 

l.973 

36% 

35.9% 

33.2% 

28.8% 

35-0% 

Overseas Business Report, dec. 1974. p. 21¡ Latín 
.America Economic Growth Trends, p. 1. 7 ¡ y, Direc:tI'On 
of Trade, p. 82. 

E1 v~ncu1o entre l.os Estados Unidos y e1 Per~ se ve 

a6n m~s reforzado si consideramos que es este pa~s e1 que 

constituye e1 importador principal. de 1os minera1es perua

nos y el. que en 1972 absorbi6 m§s de 1.a mitad de1 azGcar 

exportada 229( Adem~s, 1as 500 tone1adas de1 primer embar-

que de pescado congel.ado, producto nuevo de exportaci6n en 

lill_, fue mandado 1..ntegramente al.os Estados Unidos
23º.( 

Esta tendencia se muestra tambi~n en ei caso de1 Ja-

pón, pa~s que reciD~a únicamente e1 6% de 1as exportacio

nes peruanas en 1960 y entre el 15% y el 17~ en i973 231( 

Importaciones 

La pol~tica adoptada hacia 1as importaciones demues

tra coherencia con la meta fundamental del gobierno de Ve-

1asco Alvarado -la industrializaci6n del pa~s. La b~squeda 
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de dicha meta dio 1ugar a un cambio profundo en 1a campos~ 

ciOn de 1as importaciones pero, a 1a vez, demostr6 conti

nuidad respecto a 1os proveedores de 1os productos import~ 

dos. E1 nuevo pape1 de1 Estado origin6 disposiciones de 

controi y de 1imitaciones a 1a importaci6n, 1as cua1es jll!!. 

to con aque11as que contro1aban 1a exportaci6n, sin 1ugar 

a dudas representaban una posibi1idad rea1 de que e1 Esta

do participara en 1a p1aneaci6n de 1a econom1a peruana, de 

e1Uninar 1a importaci6n de bienes suntuarios y de iniciar 

un uso m:is raciona1 de 1as divisas extranjeras 232~ 

En t~rminos g1oba1es, respecto a 1a composici6n de 

1as i.ll\portaciones e1 gobierno inició una po11tica dirigida 

hacia 1a reducción de art1cu1os de 1ujo, as1 como de pro

ductos de consumo {duraderos y no duraderos), disminuyendo 

1os est1mu1os para 1a importación de ~stos y aument~ndo1os 

cuando se trataba de bienes esencia1es para 1a industria 233( 

Aunque hubo f1uctuaciones anua1es en 1a composici6n de 1as 

:importaciones, e1 periodo entre 1968 y 1975 se puede cara~ 

teriza.r por una distribución que daba prioridad a 1a únpo~ 

taci6n de materias primas. inc1uyendo e1 petr61eo, y en s~ 

gundo 1ugar a 1a importación de maquinaria 234 ( 

Desafortunadamente, entre 1969 y 1975 1os a1imentos 

siguieron ocupando un porcentaje a1to entre 1as importaci~ 

nes peruanas, situaci6n que puede exp1icarse en base a 1a 

deficiente po11tica agraria adoptada a cambio de i.mpu1sar 

1a industria1izaci6n de1 pa1s. La importación de a1imentos 
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representaba para e1 PerG una fuga de divisas debido a que 

estos productos no resul.taban rentabl.es y, sin embargo, el. 

gobierno no hab~a subsanado esta fal.l.a. Dentro del. al.za 

continua de l.a cantidad de importaciones ios al.irnentos no 

fueron 1a excepci6n: de 149 mil.1ones de d61ares gastados 

en el.l.os en 1972, se 1.l.eg6 a 177 en 1973 y a 500 en l.975 
235 ~ 

Una revisión de l.as importaciones durante l.os Gl.timos 

años del. gobierno de Vel.asco Al.varado muestra con cl.aridad 

l.a tendencia que se present6 durante todo su gobierno. 

El. cuadro XXXI es significativo para nuestro estudio 

porque comprueba nuevamente con cl.aridad que l.a pol.~tica 

econ6mica peruana estuvo fundamental.mente orientada hacia 

l.a industrial.izaci6n, dando poca importancia a 1a agricu1-

tura, rama econ6mica en situación cr1tica como ya hemos vi~ 

to. E1 cuadro indica que en todos 1os años, hasta 1974, e1 

gobierno hab1a importado tanto materias primas como bienes 

de capita1 casi excl.usivamente para l.a industria; sin em

bargo, respecto a 1as materias primas destinadas a 1a agr~ 

cul.tura, se registr6 en ese mismo año una importaci6n con 

va1or de s61o 23 mi11ones de d61ares en comparaci6n con 1os 

541.1 destinados a 1a industria. Indiscutibl.emente, esto 

indica que el. gobierno ayud6 directamente a 1as grandes co~ 

poraciones transnacional.es -que requieren de partes y mat~ 

rias primas para sus actividades-mientras descuid6 l.a rama 

que ocupa a l.a mayor1a de l.a pobl.aci6n. 

Es necesario señal.ar que, con pocas excepciones, 1a 



Cuadro XXXI 

Com2osici6n de l.as imJ2ortaciones en mil.l.ones de d61.ares 

l.971.-1.975 

l.971. l.972 l.973 l.974 l.975 

TOrAL 730.0 81.2.0 l.,095.0 l.,908.9 2,482.0 

Bienes de =runmo 81..0 91..0 l.28.7 l.82.8 220.0 

- no duraderos 64.3 75.l. S5.4 96.4 
- durad.eros 16.7 l.5.9 43.3 41.3 
- ajustes 45.1 

Materias 12:r:imas ~ 
Bienes internedios 374.0 386.7 412.7 840.6 1,1.35.0 ¡ -canbustibl.es y 

l.ubricante 41..4 52.1 73.0 l.85.0 239.0 
- otros materia.1.es para 

agricu1tura u.o 12.0 15.S 23.0 
- otros material.es para 

l.a indus=:ia. 321..6 321.8 323.9 541.1 
, - ajustes 91..5 

1 B:l.enes de S;!Eital. 203.6 l.97.4 328.7 650.8 825.0 

¡-~~es para =ns- l.5.2 l.5.8 18.0 37.1 
- equ:ipo para transporte 25.0 23.1 26.0 37.0 
- otros bienes de capital. 

para 1a agricul.tura 26.5 10.0 52.2 348.0 
- otros bienes de capita.1 

para l.a .i.ndustria. l.36.9 148.5 232.5 73.3 

- ajustes l.55.4 

~ 71.4 136.9 224.9 234.7 302,0 

FU.entes:IMF, Document Peru Recent Economic Deve1opments, ed. cit., 
p. 104: para l.as estad1sticas de 1974 y 1975, ver aderoKs: 
Bo1sa Review, ju1i10 1.975, p .. 416 y enero 1976, p. 38. Existen 
pequenas diferencias entre l.as cifras ofrecidas para estos 
años entre ambas fuentes. Pero podemos aceptar 1as cifras del. 
estudio de l.a XMF suponiendo un pequeño ~argen de error. 
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parte principai de 1as i.mportaciones provino de 1os mismos 

pa1ses que abastec1an al. Perú antes de 1968, como puede 

apreciarse en e1 cuadro XXXII: 

Provenientes de: 

cuadro xxx:c.:c. 
Pa1ses proveedores del. Perd 

(Porcentajes) 

l.961 1964 1967 l.968 l.970 l.971 

A. Pa.1ses desarro1lad.os 
occidenta.1es 88.0 R5.f' 1¡3.'3 80.l. &2.8 
l.. Pat.ses industrial.izados 86.B 83.7* 79.7 75.8 76.7 

Estados Unidos 44 .. l. 40.7 36.7 34.0 32.2 29.4 
Reino Unido 7.0 6.5 4.5 5.0 4.3 5.2 = 2.2 3.6 3.l. .. 4.5 5.0 
Europa Cccidenta1 29.3 27 .. 4 27.6 28.0 26.8 27.6 
Jap/Sn 4.l. 5.6 7.8 6.0 7.9 9.6 
Otras áreas desarro11a-
das. l..! 1.9 4.l. 4.3 6.l. 

2. Otros ~1ses de El.1ropa .7 
(YUgosl.avia) 

l..O 2.3 2.1 2.l. 

3. Australia, Nueva zeian-
a:ia, Africa del Sur .5 .9 l..7 2-3 4.0 

B. Areas menos dessarrol.ladas l.1.7 l.4.l. 15.8 l.9.3 l.6.6 
l.. ~ic.:i Latina a 8.3 l.1 .. 2 12.7 l.7.0 l.7.l. l.4.7 
2. Otros pa!.ses del. Hem:i..s-

ferio O::Cidental. l..2 l..2 l..2 2.0 .5 .3 

3. r-tod.i.o oriente .l. .l. .l. 
4. Otros pa.1.scs de Asia 2.2 l..7 l..B 1.5 1.5 

i -
1 

c. Area Social.ista (inc1. Cuba) .3 .3 .4 1.0 .7 .6 

D. Otros pa1:ses 7.0 

• Esta cifra Va'!".'fa segar; la fuente entre ± 76 .. S y 79.7 .. .. ::tncl.ui.do en .. D .. (otros pa!.ses) 

l.973 

¡ 
1 

1 
77.4 

o.o i 
4.0 

' 
3.4 

29.0 
u.o 

l.8.0 

2.0 

2.6 

FUentes: Oirection oi 7radc, 1.972., p.82; Latir~ica F.conanic Gr°""~' 1971, p.2.SJ 
La:tin .lwner'ica Econcmi.c Growth Trends, l.973, !?· l.9. Oversea.s Business fu~, elle:. 
l.974, p. 2l.. 
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Este cuadro muestra que 1os pa~ses capita1istas si-

guen siendo por mucho 1os ~reveedores más importantes de1 

Per6. Teniendo en cuenta, que 1a importaci6n de 1as nací~ 

nes socia1istas, a cinco años de haberse iniciado 1a nue-

va po1~tica, representaban anicamente e1 2.0% de 1a tota-

1idad. En e1 cuadro tambiGn se observa que 1as mercanc~as 

provenientes de 1os Estados Unidos sufrieron una reduc-

ci6n proporciona1 en 1a composici6n de 1as importaciones 

peruanas, pero hacemos resa1tar que esta po1ítica hab~a 

comenzado ya en 1961 y que no fue una inovaci6n de1 gobie~ 

no de Ve1asco A1varado. Como ya hemos mencionado, 1a re-

ducci6n de productos norteamericanos no se debió a un 

aumento considerab1e en 1as importaciones de 1os parses 

socia1istas, sino a un desp1azamiento de éstas a otros 

parses capita1istas. (Por 10 demás, según 1as modernas 

prácticas de1 capita1 monop61ico, no son exc1usivamente 

1as exportaciones de bienes de 1a casa matriz 1o que 1e 

importa a 1as grandes corporaciones transnaciona1es, sino 

1a inversi6n g1oba1 para 1a producción transnaciona1)~-

E1 origen de 1as importaciones y e1 destino de 1os 

productos exportados nos 11evan a 1a conc1usi6n de que e1 

gobierno peruano no modific6 sustancialmente 1os v~ncu1os 

con e1 mundo capita1ista, y que por 1o tanto ei comercio 

exterior continu6 reforzando su dependencia econ6mica con 

estos pa~ses, principalmente e1 hegem6nico, 1os Estados 

Unidos. Observamos, a1 mismo tiempo, una reafirmaci6n de 

1a dependencia durante 1os 01timos años de1 periodo en 

estudio. 
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La bal.anza comercial. 

A pesar del. control. inicial. sobre l.as importaciones y 

de 1os est~mul.os fisca1es para l.a exportaciOn, en general. 

en ei periodo de Vel.asco Al.varado no hubo una ruptura con 

l.a posici6n desfavorabl.e en 1a ba1anza de comercio regis

trada anteriormente a su r~gimen. Mientras es muy cierto 

que durante 1os primeros años de1 gobierno mil.itar s~ l.o

graron sal.dos favorabl.es en l.a ba1anza comercial., esta si-

tuaci6n no se mantuvo durante 1os situientes, como se ob-

serva en este cuadro: 

Cuadro XXXIII 
Bal.anza comercial. en rnil.1ones de d61ares, 1970-1975 

Año 

l.970 

l.971. 

l.972 

l.973 

l.974 

l.975 

Exportaciones Importaci.ones Bal.anza 

l.,044.0 603 + 441. 

889.4 730 + l.59 

943.0 791. + l.52 

934.0 920 + l.4 

l.,550.0 2,000 550 

l.,550.0 2,490 1,000 

En l.a el.aboraci6n de este cuadro hemos consul.tado 
varias fuentes, entre 1as cual.es hab1a iigeras di~ 
crepancias respecto a 1as cifras: AID, Latin Ame
rica Growth Trends, 1975, p. 15; IMF, Peru ••• , ~
cit., pp. 104 y ios: L1oyds Bank Internationa1, 
Lteía. Bank of London and South America Review, 
enero 1976, p. 39; Internationa1 Bank fer Recons
truction and Deveiopment, Economic Position ••. , 
Tab1a 3.1 "Peru - Ba1ance ol Payments projections, 
1968-1980", en Statistical. Appendix section "Ba-
1ance of Payments". 
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Este deterioro en 1as transacciones internaciona1es 

de1 Per6 obedeció a1 estancamiento de 1a oferta peruana, 

a1 comportamiento desfavorable de 1os precios de 1os pro

ductos exportados, a1 aumento considerable de 1as importa

ciones y a1 valor de estas 61tímas. E1 cuadro muestra con 

toda claridad 1a negatividad de 1a po1~tica de comercio 

exterior de1 gobierno de Ve1asco A1varado. Vemos que a pa~ 

tir de 1970 se redujo anualmente 1a proporci6n favorable 

de 1a balanza comercial de bienes, hasta 11egar a 1a cant~ 

dad de 1,000 mi11ones de d61ares de saldo negativo en 1975. 

Respecto a 1a balanza de bienes y servicios consider~ 

dos conjuntamente,e1 saldo hab~a sido desfavorable para e1 

Perfi a partir de 1971, d~ficit que se fue agudizando año 

con año 2n( 

Natura1mente, con 1a reducci6n en 1a capacidad de ex

portar, ten~an que aminorarse l.as importaciones o depender 

para e1l.as de1 financiamiento internacional., dil.ema que se 

reso1vi5 en el. segundo sentido originando el. continuo au

mento de l.a deuda externa: antes de 1968 se hab1a recurri-

do a tal. expediente, y en l.os años que siguieron 1a po11-

tica permaneci6 igual. a pesar de ·l.as decl.araciones en con-

trario. 

En l.ugar de reducir l.as importaciones de bienes dest~ 

nados a l.a industria -aprovechados principal.mente por l.as 

grandes corporaciones transnacionales- y est.imul.ar una mayor 

inversi6n en el. campo, que hubiera posibi1itado una reduc-
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ci6n de :importaci6n de comestib1es no rentab1es y un incre 

mento mayor de productos agr~co1as exportab1es, e1 gobier

no de Ve1asco A1varado e1igi6 e1 camino de1 endeudamiento 

creciente, como veremos enseguida. 

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Debido a una po11tica f isca1 que reduc1a a1 m~nimo 1a 

recaudaci6n de impuestos entre 1as grandes corporaciones 

naciona1es e internaciona1es, y a 1as 1imitaciones econ6-

micas de 1a pob1aci6n en genera1, e1 financiamiento para 

1os proyectos de desarro11o durante e1 periodo 1968-1975 

estuvo sujeto b~sicamente a dos fuentes: 1a exportaci6n de 

productos primarios y e1 financiamiento exterior. En este 

sentido, e1 gobierno de Ve1asco A1varado no interrumpi6 

1a po11tica adoptada por su pa~s antes de 1968 y por 1os 

gobiernos de 1a mayor1a de 1os pa~ses 1atinoamericanos. 

Como hemos visto 1a exportaci6n de1 Per~ fue irregu1ar. 

sufriendo bajas en 1a producci6n y cambios en 1a demanda y 

en 1os precios internaciona1es. Por 1o mismo, e1 financi~ 

miento tuvo que depender m~s y más de pr~stamos internaci2 

na1es que representaban para e1 pa~s un endeudamiento cre

ciente. E1 cuadro XXXIV resume 1a deuda pG.b1ica contraída 

durante 1os seis ~1timos afies de1 gobierno Ve1asco A1var~ 

do. 

Respecto a1 origen de 1os préstamos, a pesar de 1a p~ 

1~tica de diversificaci6n de mercados comercia1es y finan-
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Cuadro XXX:I.V 

Deuda de1 sector ptlb1ico y de1 sector privado con garant~a 

oficial., l.970-1975 (Deuda externa a mediano y !argo p1azo)~ 
(en mil.l.ones de d61ares) 

!Finde A pagar en divisas A pagar en m::ne- Total. ! año extranjeras das pe:cuanas 

1970 952.0 97.9 l.,049.9 

1971 l.,016.7 110.6 l.,127.3 

l.972 l.,l.19.l. l.31..0 l.,250.l. 

1973 l.,493.7 l.40.5 l.,634.2 

1974 2,111.7 l.46.8 2,258 .. S 

*1975 3,144.0 3,l.44.0 

* Incluyendo l.a deuda a corto pl.azo, l.a deuda en 1975 era 
de 4,000 mil.l.ones de d6l.ares (esea cantidad para 1975 es 
un estimado del. Ll.oyds Bank Inte:Pnational.) .. 

cieros, 

IMF, Peru ..... , op .. cit .. , "Statistical.Appendix", 
Tabl.e CC, p. 106; Tabl.e EE .. , p. 108-111 y Tabl.e GG 
p. 113; Ll.oyds Bank International., Ltda .. , Bank of 
London and South America Review, enero 197~, p. 39 .. 

l.os Estados Unidos siguieron siendo l.a fuente más 

importante para el. Perfi .. Entre l.os pa1ses acreedores m4s 

señal.ados aparte de este pa~s, se encontraban e1 Canadá, 

A1emania Occidenta1 y e1 Japón. Sin embargo, aun inc1uyen

do 1os otros pa~ses capita1istas que proporcionaron sumas 

cuantiosas a1 Per~, no existe ning6n punto de comparaci6n 

con 1os préstamos provenientes de 1os Estados Unidos. Por 

ejemp1o, en 1974, cuando e1 Jap6n se ubicaba como e1 segu~ 

do pa~s acreedor de1 Per~, su empr~stito of icia1 sumaba 

Gnicamente 1a tercera parte de1 pr~stamo oficia1 de 1os 

Estados Unidos~ Y, ana1izanao 1os préstamos de 1os ba!!_ 
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cos privados con garant~a oficia1 en e1 mismo año, vemos 

que e1 Japón aport6 1a cuarta parte de 10 otorgado por di

cho pa~s 240/. A~n as~, 1a aportaci6n de capita1es japone

ses era muy superior a 1a de otras instituciones financie-

ras privadas extranjeras, tanto canadienses como a1emanas. 

Respecto a 1a dependencia financiera peruana hacia 

1os Estados Unidos (sectores privado y púb1ico), 1ejos de 

aminorarse se forta1eci6 entre 1968 y 1975. 

Cuadro XXXV 

Tota1 de 1a deuda de1 Perü con 1os Estados Unidos 

(Deuda a mediano y 1argo p1azos en mi11ones de d6 
1ares de1 gobierno e instituciones privadas con -
garant~a of icia1) • 

l.970 l.971. l.972 l.973 l.974 

Gobierno B9.B 09.l. l.36.7 l.70.6 l.50.0 

Bonos emitidos 
i;iObl.icamente l.4.4 7.l. ].0.7 7.l. 4.2 

Bancx:>s privados 
norteamericanos 97.3 B2.5 90.5 224.7 442.0 

otras institucio 
nes financieras -
privadas 9.0 l.2.0 l.l..6 l.4.l. l.B.l. 

cré:litos de abas 
tece::lores l.5.B l.4.9 l.9.6 l.9.4 l.7.5 

Fuente: IMF, Peru Recent Economic oeve1opment, 1976, pp. 
Tir!r-ITl.. 

A1 prob1ema de1 endeudamiento en s~, se agregaba e1 

de 1a amortizaci6n y 1a acumu1aci6n anua1 de intereses de 

1a deuda, 1o que signific6 1a erogaci6n de cientos de mi-

11ones de d61ares anua1mente para cump1ir esta ob1igaci6n, 
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como veremos en e1 cuadro XXXVI: 

cuadro XXXVI 

El. monto de servicios de 1a deuda externa 

(en mi11ones de d6l.ares) 

1968 

1969 

1970 

1971 

146 

126 

168 

209 

Sta11ings, Barbara, 
Debt: u.s. Banks in 
Americas, Vol.. XII, 

1972 

1973 

1974 

1975 

213 

434 

449 

402 

"Privatización and the Publ.ic 
Peru", en NACLA, Report on the 
Nº4, jul.io-agosto, 1978, p. 16. 

Esta situaci6n tuvo como consecuencia, en primer 1u-

gar, l.a imposibil.idad de util.izar 1ntegramente l.os recur

sos financieros producidos por motivo de 1a exportaci6n en 

l.os proyectos de desarro11o, y en segundo l.ugar, un cre

ciente endeudamiento debido a l.a necesidad de echar mano a 

nuevos pr~stamos para pagar l.os anteriores. Aunque existen 

discrepancias en 1os estudios consul.tados respecto al. por

centaje de l.as exportaciones que el. gobierno peruano ten~a 

que designar para cubrir 1os gastos de servicios de sus 

deudas externas, en t~rminos de promedio, ~ste vari6 dura~ 

te 1os ~1timos cinco años de1 periodo de Ve1asco A1varado 

entre aproximadamente e1 20 y e1 35% ~ Xndiscutib1emen-

te, no era posib1e que e1 gobierno cump1iera con estas 

ob1igaciones externas¡ esto debido a 1as necesidades inte~ 

nas y a 1os prob1emas crecientes en e1 vo1umen y e1 va1or 

de sus exportaciones. En 1975 se vio en 1a necesidad de r~ 
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ne9ociar 1a deuda y en abri1 de ese año, se 11eg0. a1 acue~ 

do de que 1a deuda externa ser~a diferida hasta que comen

zaran 1as esperadas cuantiosas exportaciones de cobre y p~ 

tr61eo estimadas para 1977 y 1978 24 2.( 

Desde nuestro punto de vista, 1as deudas se justific~ 

r1an si a trav~s de e11as se posibi1itara 1a so1uci6n de 

1os prob1emas de 1as c1ases opri.midas de1 pa~s. Sin embar

go, en e1 caso de1 Per~, 1a c1ase que se benefici6 con 1os 

pr~stamos a corto y mediano p1azos fue 1a burgues~a (en sus 

fracciones nacionales e internacionales) , 1a que se aprov~ 

ch6 de 1as obras de infraestructura, 1as importaciones de 

bienes y 1os productos de 1as empresas estatales. A muy 

1argo p1azo estos pr~stamos, a1 conso1idar un sistema de 

capitalismo dependiente, producirán 1as contradicciones i~ 

ternas que crearán 1as condiciones objetivas para estimu

iar cambios revoiucionarios. Pero este no es e1 caso i~ 

diato, ni siquiera e1 mediato, sino -hab1ando te6ricamente

a muy iargo p1azo. Y mientras tanto, 1a burgues~a sigue 

acumuiando capitaies a costa de ias ciases subordinadas. 

Resumiendo ia situaci6n financiera, podemos conc1uir 

que ei gobierno peruano entre 1968 y 1975 fue incapaz de 

iniciar e1 rompimiento de ia dependencia econ6mica de los 

pa1ses capita1istas, sobre todo de 1os Estados Unidos, que 

se ha traducido en una dependencia po1~tica evidenciada en 

ei proceder de1 gobierno peruano ante 1os prob1emas 1abor~ 

1es, socia1es y econ6micos. 
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Consideramos poco factib1e, cuando menos para un fut~ 

ro cercano, que e1 Perfi sea capaz de cubrir 1as amortiza

ciones y 1os intereses de1 endeudamiento externo, -que 11~ 

g6 a ser 4,800 mi11ones de dOlares en 1978- si no comienza 

a exportar productos manufacturados que no están sujetos a 

cambios bruscos en e1 mercado internaciona1 como sucede 

con 1as materias primas. Sin embargo, dado e1 mode1o econ~ 

mico adoptado, e1 Pera 1ogrará esto ünicamente convirti~n

dose en un pa~s p1enamente incorporado al capita1ismo mon~ 

po1ista. Mas para hacer1o, tendr~ que seguir las reglas 

que favorecen a 1as corporaciones transnaciona1es, lo que 

continuará limitando su capacidad de apropiarse de los ex-

cedentes necesarios para pagar 1a deuda externa. 

E1 an~1isis de 1a po1~tica econ6mica peruana nos permite 

inferir que ~sta es precisamente 1a direcci6n dada a 1a 

econom~a de1 pa1s. En todo caso, podr1a programar su desa

rro11o en base a1 petr61eo; sin embargo hasta 1a fecha, e~ 

ta perspectiva no se ha convertido en rea1idad. 

La Gnica so1uci6n para 1a deuda es en este contexto 

1a austeridad, en 1a cua1 ser&n 1as ciases pro1etaria y ~ 

pesina quienes sufrir~an por 1a po1~tica fisca1, sa1aria1 

y financiera imp11cita en e1 mode1o de desarro11o adoptado~ 

• Hemos de recordar que durante e1 periodo de Mora1es Ber
mGdez quien asumi6 e1 poder en agosto de 1975, esto ha 
sido amp1iamente confirmado. E1 Fondo Monetario Interna
ciona1 impuso medidas de austeridad como requisitos para 
otorgar pr~stamos, 1as cua1es han tenido graves repercu
siones sobre todo en 1os ingresos rea1es de 1os obreros 
y campesinos. 
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CONCLUSXONES 

A pesar de 1a intervenci6n estata1 cada vez mayor, 1a 

reforma agraria, 1a reforma en 1a industria privada y 1as 

mG1tip1es reformas administrativas, bancarias y fisca1es, 

e1 gobierno de Ve1asco A1varado no fue capaz de resolver 

los graves problemas que confrontaba e1 Perú en 1968. Las 

mismas contradicciones imp1~citas en e1 modelo de desarro-

110 reforzado durante el periodo 1968-1975 impidieron ta1 

so1uci6n. La po11tica econ6mica implementada favoreci6 a 

1a gran burgues~a industrial y financiera, tanto nacional 

como internacional, mientras que fue sumamente adversa pa

ra 1a clase proletaria y para 1a mayor1a de los campesinos. 

Esto es evidente por los resultados descritos a trav~s de 

este cap1tu1o, los que resumimos aqu~ en tres indicadores 

genera1es: nive1es de emp1eo y desemp1eo, po1~tica de dis-

tribuci6n de1 ingreso naciona1 y po1~tica 1abora1. 

Emp1eo y desemp1eo 

A pesar de 1as inversiones efectuadas y 1as reformas, 

1a po1~tica de1 gobierno mi1itar entre 1968 y 1975 no abri6 

1a posibi1idad de crear suficientes nuevos emp1eos para a-

1iviar e1 agudo prob1ema de desemp1eo y subemp1eo en e1 

pa~s. La fa1ta de creaci6n de nuevas p1azas se debi6 a un 

mod.e1o econ6mico que estimu1aba e1 desarro11o de industrias 

intensivas en capita1 y no en mano de obra, caracter~stica 

de1 capita1ismo monop61ico en genera1 243~ que en ei caso 
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particular del. Perú se vio reforzada con l.a fa1ta de inve~ 

sienes en el. campo, 1a creaci6n de cooperativas capitalis

tas y el. poco est1mu1o financiero para el desarrol.1o de 

1as EPS. Vemos que en 1975, despu~s de siete años de come~ 

zar l.a pol.1tica revol.ucionaria, todav1a se est1.maba ofi-

cial.mente que e1 4.7% de l.a PEA se encontraba en condicio-

nes de total. desempl.eo y el. 40.7% en condiciones de sub

empl.eo, situaci6n esta úl.tima que en numerosos casos puede 

ser interpretada corno un desempleo disfrazado*. En s1nte

sis esto quiere decir sencillamente que, en 1975, el. 45.5% 

de l.a PEA viv1a todav1a en condiciones inf rahwnanas ~~ 

Esta cifra indica ya de suyo el. poco desarrol.l.o del. pa1s, pero 

viene a ser aún m~s significativa si consideramos que in

c1uye e1 m~s a1to porcentaje de desemp1eo tota1 registrado 

desde 1970. Más todav~a, 1a reducci6n de1 nive1 de subem-

p1eo observada en 1975 no indica pasos favorables sino su

mamente negativos, pues quienes abandonaron esta categor~a 

pasaron a engrosar 1as fi1as de 1os tota1mente desemp1ea

dos. E1 cuadro XXXVII muestra con claridad este movimiento 

entre 1970 y 1977. 

Aparte de1 an~1isis ya inc1uido, queremos hacer hinca 

pié en e1 hecho de que en 1975, cuando una po1~tica de em

p1eo p1eno supuestamente hubiera dado por l.o menos peque-

* Por "desempl.eo di.sfrazado" estamos refiriendo a 1a condi 
ci6n de virtual. desemp1eo en que se encuentran 1os vende 
dores ambulantes, l.as personas dedicadas a rendir ciertOs 
servicios (1impia-botas, barrenderos, jardineros) y a m~ 
nudo 1os trabajadores eventuaies de1 campo. 
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Cuadro XX.XVJ:I 
Per6: Desempl.eo y subemp1eo (1970-1977) 

(en % de l.a PEA) 

l.970 l.971. l.972 l.973 l.974 l.975 

(2) 4.7 4.4 4.2. 4.2 4.0 4.7 
(3) 46.0 44.4 44.2 41..3 41..9 40.7 

50.7 48.8 48.4 45.S 45.9 45.4 

l.977 

5.2 4) 

44.0 

so.o 
(1) Estimaci6n del. FMI basado en datos hasta septiembre de 

l.975. 
(2) Seg!in el. FMI, el término "desempl.eados" se refiere a 

"personas quienes hab1an buscado trabajo activamente, 
pero sin éxito, durante l.as semanas que precedieron i~ 
mediatamente e1 estudio" de 1.976. 

(3) SegG.n el. FMI "subempl.eados" refiere a "personas que ga 
nan menos del. sal.ario m~nimo o trabajan menos de 35 hO 
ras con deseos de trabajar m§s. -

(4) Estimaciones del. FMI. 
Fuentes: IMF, Peru Re.cent Economic Devel.o ment, ed. cit., 

p. 12: Demora en Per e pago e sal.arios por 
fal.ta de liquidez; desempl.eo y subempl.eo al.canzan 
el. 50% ", en Excel.sior, ~xico, 1.5 de abril. de 1.977 
p. 43-A: "se p:-onuncia sobre e1 Pl.an Tupac .Amaru", 
en La Prensa, Lima,(29 de abril. de 1977, p. 6: 
DESCO, Informativo po1~tico, feb. de 1976, pp.39-
40. 

ños resu1tados positivos, e1 porcentaje de 1a PEA en com

p1eto desemp1eo era igual. al. registrado en 1970. En térmi

nos abso1utos, entonces, e1 prob1ema era m§s agudo en 1975 

que en 1970, debido a que 1a fuerza 1abora1 hab~a aumenta

do de menos de 4.6 millones a 5 mi11ones 245 ( As~ es que, 

despu~s de siete años de po1~tica "revo1ucionaria", hab~a en 

e1 Perú aproximadamente 2,225.000 personas en condiciones 

de comp1eto desernp1eo o subemp1eadas 246( Del. cuadro>O<XVII 

observamos que en 1977, casi diez años despu~s del. inicio 
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de l.a pol.:L.tíca "revol.ucionaria 1
; l.a inexistencia de bases 

adecuadas para una pol.~tica de empl.eo pl.eno fue confirmada. 

En este año l.os nivel.es de desempl.eo y subempl.eo, en l.ugar 

de reducirse, aumentaron con.siderctbl.anente sobre el. año de 1975, 

11.egando nuevamente al. nivel. de 1970. 

Respecto a l.a zona Lima-Cal.l.ao, que cuenta con el. 40% 

de l.a total.idad de l.a PEA 247/debido al. fl.ujo de inmigran-

tes de l.a sierra, l.a tasa de desempl.eo total. y de subempl.eo 

era más al.ta que en el. pa~s en general.. Vemos el. movimien

to del. empl.eo en esta zona en el. cuadro XXXVIII. 

Del. cuadro XXXVIII, resal.tan sobre todo dos situacio-

nes importantes en 1975: 

1) el. aumento del. 1% en el. ~ndice de desempl.eo en 1975 

sobre 1974; y, 

2) l.a agudizaci6n de la situaciOn de l.os individuos cat~ 

gorizados como subempleados. 

E1 porcentaje de subemp1eo en la zona subi6 de1 1.9% 

en 1974 a1 6% e1 año siguiente, es decir, a1 ~ndice m&s a~ 

to en e1 quinquenio, indicando natura1mente un aumento en 

el ntimero de personas viviendo en condiciones infrahumanas 

dentro de los cinturones de miseria de 1a zona limeña 248
( 

En mayo de 1975 se hab~a considerado que, de la PEA de la 

zona metropolitana Lima-Ca11ao -donde se concentra la i~ 

dustria de1 pa~s-, el 25.7% eran desempleados plenos o s~ 

empleados. Desafortunadamente aun en el sector m~s din&mi

co, e1 industrial, se registró una baja en el empleo de e~ 



CU"ldro XXXV:C:X:I 
oesemp1eo y subemp1eo en 1a zona metropo1itana de Lima 

(en % de la PEA) 

ma.~junio n:erzo-abril marzo-abril abril-mayo 
1971 1973 1974 1975 

Total* 33.0 25.4 26.4 25.7 

: Desen:p1eo CCJnp1eto** 9.5 7.7 6.5 7 .• 5 

j SUJ::>enp1eo*** 23.5 l.7.7 19.9 18.2 

~leo (en base 
a1 nivel. de ingre- 19. 5 l.3.2 l.3.l. 12.8 
so) 

Li.ge= 8.7 4.8 6.6 2.9 

Mediano 5.0 4.6 4.6 3.9 

Agudo 5.8 3.8 l.. 9 6.0 

(basado en horas 4.0 4.4 6.5 4.9 trabajadas) 

Sin especificaci6n o. l. 0.3 0.5 

* rnc1uye agricu1tura y miner~a. 

Personas que hab1an buscado trabajo activamente sin te
ner 6xito durante 1a semana anterior a 1a muestra. 
Personas con ingresos menores a1 sa1ario m~nimo o traba
jando menos de 35 horas por semana pero con deseos de 
tr.abajar m:is. 
~: IMF, op. cit., ••• , p. 13. 
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ta zona durante e1 mismo año 249~ De todas 1as actividades 

econ6micas, finicamente 1a construcci6n observó un aumento 

en e1 nive1 de emp1eo en 1975 25º~ 

Creemos que 1a situaci6n genera1 est~ n~tidamente ex-

presada por Peter Knight, quien dice: 

"~nicamente aproximadamente el. 13% de 1a pobl.a 
ci6n peruana econ6micamente activa se ha bene= 
ficiado directamente de 1.as reformas (reforma 
agraria e industrial.) 11.evadas a cabo por e1 
gobierno de Vel.asco Al.varado, ninguna de 1as 
cuales ha contribuido significativamente a in
crementar empl.eos en ei pai:s" ~. 

Oistribuci6n del. ingreso 

Como ya hemos mencionado, nuestro an&l.isis de 1.a pol.~ 

tica económica del. gobierno mil.itar entre 1968 y 1975 nos 

indica con toda seguridad que fue 1.a burgues~a, en todas 

sus fracciones, 1a que m~s se benefici6 durante este peri~ 

do. ~nc1usive varios estudios comprueban que 1os benefici~ 

ríos principa1es dentro de esta c1ase fueron 1os grandes 

industria1es, mientras que aun 1a pequeña burgues~a naci~ 

na1ista qued6 re1egada a segundo 1ugar 252(En ci\Inbio, de 

1os sectores obrero y campesino -muy exiguamente benefici~ 

dos- soiamente ciertas fracciones resu1taron favorecidas. 

Esta situaci6n niega categ6ricamente que e1 gobierno peru~ 

no encabezado por Ve1asco A1varado haya podido 1ograr aun 

m~nimamente una de sus metas fundamenta1es: 1a creaci6n 

de una sociedad "m§.s justa'' a través de una distribuci6n 

equitativa de1 ingreso naciona1. No s61o no se acerc6 a 
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esa meta, sino que tampoco estab1eci6 1as bases para a1ca!!_ 

zar1a en e1 futuro. 

Redistribuci6n en e1 campo 

Durante e1 periodo estudiado no existió en e1 medio 

rura1 una distribución m:is equitativa de1 ingreso. Como ya 

hemos visto, dnicamente pequeños sectores dentro de 1a po

b1aci6n campesina fueron beneficiados por 1a reforma agra

ria y 1a po1~tica agraria en genera1, 1as cua1es provoca-

ron una gran sectoria1izaci6n en e1 campo caracterizada 

por e1 desarro11o de grupos muy privi1egiados a1 iado de 

otros marginados de1 ingreso naciona1 tota1 o parcia1mente. 

Los estudios de muchos investigadores han mostrado 

que son 1os socios de 1as cooperativas y de 1as SAIS, esp~ 

cia1mente aque11os dedicados a 1a producci6n para l.a expoE 

taci6n, quienes han recibido y recibir~n en l.o futuro un 

porcentaje al.to del. ingreso nacional. en detrimento de 

ios campesinos individual.es o comuneros o bien de l.os pr~ 

ietarios agr~col.as. Este pl.anteamiento est~ resumido por 

Ute Schirmer, quien sostiene que: 

" ..... hemos visto en el. an§l.isis de l.a distribu 
ci6n del. ingreso en las CAPS azucareras, que 
ias medidas redistributivas benefician en pro 
porci6n desigual. a l.os distintos grupos ocupa 
cional.es. Por contraste, en l.os subsectores -
m~s pobres del. sector agrario, ubicados prin
cipa1mente en l.a Sierra, donde predomina l.a 
agricul.tura de subsistencia, el. efecto redis
tributivo de l.a reforma agraria es negl.igibl.e. 
Esto val.e sobre todo para l.a pequeña propiedad 
individual., l.os grupos campesinos y l.as cornu-
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nidades, pero tambi~n para 1os sectores po
bres incorporados a 1as SAIS" 252~ 

Por otra parte, aun considerando que a1gan sector en 

e1 campo reciba beneficios de 1a po1~tica agraria, es im

portante notar que respecto a 1a distribuci6n de1 ingreso 

nacional este sector recibe y recibirá un porcentaje m~ni

mo. Recordemos por ejemplo que 1a reforma agraria en 01ti-

ma instancia ten~a por meta beneficiar potencialmente s61o 

a 400,000 familias campesinas (todav~a ni esto hab~a sido 

1ogrado en 1975, cuando unas 200,000 familias de 1,400.000 

hab~an sido beneficiadas). Segtín 1os c~1cu1os de varios 

economistas, esto quiere decir que,ca1cu1ando 1.5 traba

jadores por familia rural, 1a reforma agraria en óptimas 

condiciones podr~a beneficiar a 600,000 trabajadores en t~ 

tal, es decir, al 28.4% de la PEA rura1. Además, el ingre

so disponible para distribuir a estos trabajadores provie-

ne casi totalmente del ingreso proporcionado anteriormente 

por 1as tierras expropiadas y adjudicadas a las distintas 

entidades agr~colas. Al respecto, según varios estudios, 

muchos ana1izados en e1 trabajo de Ute Schirmer, este in

greso se compone de entre un 20 y un 24% del ingreso pro

veniente de la propiedad agr1co1a, porcentaje que represe~ 

ta Unicamente entre e1 3.6% y el 4.3% del ingreso nacional 

253( Ahora bien, considerando que los beneficiarios tienen 

que pagar la deuda agraria, que constituye el 6% de sus i~ 

gresos anuales a partir del vencimiento del periodo de gr~ 
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cia, y tomando en cuanta que l.a reforma agraria afectaba 

aproximadamente e1 40% del. área agr~co1a tota1, se ca1cul.6 

que l.a redistribuci6n de ingreso naciona1 a este grupo se

r~a entre el. 1 y e1 2% del. total. nacional.. Este tendr~a 

que ser distribuido potencial.mente entre el. 11.9% de l.a t~ 

tal.idad de l.os trabajadores del. pa:ts. En suma, el. al.canee 

de l.a reforma agraria está muy l.imitado y l.a redistribu

ci6n del. ingreso nacional. a l.os beneficiarios correspon

dientes es m:tnima. 

Adem~s, si consideramos l.a pol.:ttica de precios que 

mantuvo el. gobierno de Vel.asco Al.varado y l.a constante ~ 

portaci6n de productos al.imenticios l.ibres de impuestos 

provenientes de pa:tses con distintos nivel.es de desarrol.l.o 

tecno16gico, l.os que entraron en competencia con l.os pro

ductos agr~col.as internos, podernos entender que 1a redis

tribuci6n hacia e1 campo fue a1ln menor 254~ En resumen, 

para terminar este an~l.isis hemos de recordar al. l.ector 

que en t~rminos de inversión y de crédito, tanto ccmo de r=. 

distribuci6n del. ingreso naciona1 a trav~s de ios benefi

cios -inc1uidos l.os de educaci6n y de sal.ud-, 1a pob1aci0n 

campesina en ning6n momento quedO beneficiada adecuadame~ 

te por e1 gobierno mi1itar entre 1968 y 1975. A trav~s de 

nuestra investigaci6n hemos l.1egado a un acuerdo tota1 con 

con Webb cuando afirma: 

"La debi1idad po1~tica, rn:!i.s 1a vu1nerabil.idad 
de 1as po1~ticas de impuestos y de precios 
han sido combinadas para hacer de este sector 
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e1 sector más victimado en e1 Perd, en 1a mis 
tna manera que se encuentran 1os campesinos eñ 
muchos de ios pa~ses menos desarro11ados" 255~ 

Redistribuci6n en 1a ciase obrera 

Por 1o que se refiere a 1a c1ase obrera, podemos afi~ 

mar igua1mente que e1 r~gimen de Ve1asco A1varado no 1ogr6 

una distribuci6n má.s equitativa de1 ingreso, aunque sin d~ 

da 1os obreros urbanos, sobre todo aque11os emp1eados en 

e1 sector mas din~mico, e1 sector industria1 moderno, fue

ron 1igeramente favorecidos. No obstante, 1a distribuci6n 

de1 ingreso naciona1 a trav~s de 1as comunidades industri~ 

1es estuvo muy 1imitada, extendi~ndose Gnicamente a una C!:!,:. 

pa de obreros privi1egiados. Como ejemp1o de e11o tenemos 

1o que afirma Peter Knight: 

"Las comunidades industria1es inc1uyen unos 
200,000 trabajadores en e1 sector industria1 
m~s intensivo en capita1. Esto representa 

~~~~~;::~~=e~~~i~;.4A~!A::,i~n;~bi~~:~~~; 
Dajadores (aproximadamente e1 2.1%) forman -
parte de 1as comunidades en ios sectores de 
pesca, miner~a y te1ecomunicaciones, activi
dades dominadas por e1 Estado" 256~ 

Aparte de 1a distribución directa de1 ingreso a tra

vés de 1as comunidades industria1es y 1abora1es y 1a ind~ 

recta por medio de 1as po1~ticas educativa y de sa1ud en 

1as zonas urbanas, 1a c1ase obrera en generai fue escasa-

mente beneficiada por 1as po1~ticas de1 gobierno mi1itar 

1as que, por otra parte, crearon una gran sectoria1izaci6n 
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privil.egiando a l.os trabajadores vincul.ados a 1a industria 

moderna 2 5 7 ( 

Extendiendo nuestro anál.isis hacia el. nivel. m~s bajo 

de l.a el.ase obrera, a1 sector que podr~amos 11.amar 1umpen 

prol.etariado -formado básicamente por desempl.eados y s~ 

empl.eados, capa marginada. moradora de l.as ciudades perdidas

encontramos que prácticamente no ten1a participaci6n en l.a 

distribuci6n del. ingreso 258( A pesar de l.a precaria situ~ 

ci6n de estos nGcl.eos humanos, concentrados en zonas de L~ 

ma donde no exist~a casi ningGn tipo de infraestructura y 

servicios en general., el. gobierno central. encauzaba l.os 

fondos pGbl.icos principal.mente a l.as inversiones que bene

ficiaban a l.a burgues1a 259~ 

Un ejempl.o de el.l.o es que, durante l.os primeros cua

tro años de1 gobierno de 1as F.F.A.A.,1a po11tica de inve~ 

sienes en infraestructura de 1a zona 1imeña se concentro 

en 1a construcci6n de una v1a r~pida que unificara 1as zo

nas ~s ricas de 1a ciudad con e1 centro de 1a capita1 260~ 

obra que absorbi6 ia mayor parte de ios fondos disponib1es 

para caminos y carreteras durante este periodo 261( Asi

mismo, durante 1970 y 1972, 1a inversi6n ptib1ica más cuan

tiosa de1 municipio de Lima se orient6 hacia 1a extensi6n 

de1 ani11o periférico a ias p1ayas 262~ 

un segundo ejemp1o, que aparece en ei estudio de Webb, 

es e1 de 1a construcci6n de casas-habitaci6n que, con e1 

apoyo gubernamentai, se dirigió a beneficiar pr~ncipa1men-
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te a 1a burgues~a, en detrimento aun de 1a pequeña burgue-

sl:a, de l.a ciase obrera y, por supuesto, de l.os "margina-

dos". 

Si a esas prácticas de canal.izaci6n de recursos auna

mos l.a escasa inversión orientada a l.a formaci6n de EPS, 

forma de producción ofrecida para resol.ver el. probl.ema de 

ernpl.eo sobre todo entre l.os "marginados" y subempl.eados, 

viene a ser el.aro que l.a pol.~tica económica del. gobierno 

fue excepcional.mente desfavorabl.e para l.os m~s pobres en 

l.as zonas urbanas del. pa1s. 

En t~rminos general.es, consideramos que Richard Webb 

resume adecuadamente el. probl.ema de l.a distribución del. i~ 

greso nacional. en l.a siguiente cita: 

"Las transferencias más grandes han ido orien
tadas al. sector urbano y particul.arrnente a 1os 
emp1eados de1 sector moderno, 1a rnayor~a de 
1os cuales pertenecen a1 20 o 30% más alto en 
1a escala de distribución dei irgreso. Aun de~ 
tro de este sector (industria1izado), el impac 
to acumulativo de las medidas reg1amentando -
1os salarios y la distribuci6n de utilidades 
ha tenido una incidencia desigual, favorecien
do a 1os trabajadores de 1as compañ1as intensi 
vas en capital. E1 sector rural ha sido benefT 
ciado mucho menos y, una vez m~s, 1a distribu= 
ci6n de beneficios favorece a ios asalariados 
mejor pagados dentro de1 sector. Las medidas 
m~s radicales hasta ahora -1as reformas secta 
ria1es- de hecho han empeorado 1a distribuci~n 
de1 ingreso de 1os trabajadores. En t~rminos 
per capita, e1 patr6n genera1 de redistribu
ciOn se puede considerar como vergonzosamente 
injusto" 263/. 
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La po1~tica sal.arial. y l.aboral. 

A través de una revisi6n cuidadosa de 1os peri6dicos 

de Lima durante varios meses de 1975, de art~cul.os en reví!!,. 

tas de esa ciudad y de distintos documentos y an§1isis de1 

movimiento de precios y sa1arios durante el. periodo 1970-

1975, hemos 11egado a 1a concl.usi6n de que 1a po11tica ec~ 

n6mica de Vel.asco A1varado no condujo a una po1~tica labo

ral que favoreciera a 1a el.ase proletaria -especialmente a 

los "marginados" o l.urnpenprol.etari.os-, sino que benefici6 

a l.a burgues~a tanto nacional. como extranjera, y a l.os ad

ministradores de las empresas estatal.es, intel.ectual.es de 

esta el.ase ~~ 

En t~rminos concretos se puede resumir l.a pol.1tica l.~ 

boral. de l.a siguiente manera: 

a) FaLta de una pol.~tica sal.aria1 favorab1e para 1a el.a-

se obrera .. 

nEl. constante incremento de l.os prec1.os no es 
tuvo acompañado de aumentos sal.arial.es u otrOs 
beneficios y prestaciones proporcional.mente 
equiva1entes .. Incl.usive el. aumento en precios 
de al.imentos, bebidas y otros productos de 
primera necesidad fue mayor que en el. de otros 
productos" 265/ .. 

b) Faita de una pol.~tica de apoyo a l.os trabajadores .. 

El. gobierno permitió el. despido de trabajadores a1 m~ 

dernizar 1as técnicas de producci6n, adem~s del. desp~ 

do injusto de l.~deres sindica1es 266~ 

e) Fal.ta de una pol.~tica de empl.eo pl.eno .. 
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La ausencia de medidas para crear y garantizar emp1eos 

respondi6 a1 mode1o capita1ista monop61ico en conso1~ 

daci6n durante e1 periodo estudiado. Dicha situaci6n 

dio 1ugar, como ya hemos visto, a un aumento en 1as 

fi1as de 1os desemp1eados y subemp1eados 26 7( 

d) E1aboraci6n de mecanismos orientados a detener 1a 1u-

cha econ6mica e ideo16gica de 1a c1ase obrera. 

En e1 intento de contro1ar a 1os obreros en su 1ucha 

por 1eg~timas demandas, e1 gobierno cre6 1as CC.II. y 

1as CC.LL. ademá.s de 1os otros tipos de empresas como 

1as asociativas, ya mencionadas, que sirvieron para 

dividir a 1os obreros por estar vincu1adas con 1a c1~ 

se capita1ista o con una so1a fracci6n de 1a c1ase 

obrera. Junto con estas medidas, e1 gobierno cre6 una 

centra1 obrera, 1a Centra1 de Trabajadores Revo1ucio

narios de1 Pera (CTRP) para contrarrestar 1as centra-

1es de 1ucha y garantizar e1 apoyo pro1etario a 1as 

po1~ticas oficia1es (veremos 1a estructura de 1a CTRP 

en e1 siguiente cap~tu1o}. 

otro organismo emp1eado en perjuicio de 1os trabajad~ 

res era e1 mismo Ministerio de Trabajo, e1 cua1, a 

trav~s de demoras y decisiones perjudicia1es a 1os 

obreros, funcion6 para contro1ar 1a 1ucha de c1ase~( 

Estas po1~ticas, JUnto con 1a fa1ta de una redistrib~ 

ci6n adecuada, en genera1 tuvo como consecuencias 1a inqui~ 

tud de 1a c1ase trabajadora (inc1uyendo a 1os maestros, que 
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fueron suzna.mente combativos durante el. gobierno de Ve1asco 

Al.varado) y, por consiguiente, l.a protesta de l.os obreros 

por medio de l.a hue1ga. La gravedad de 1os probl.emas est~ 

en cierta medida ref1ejada en e1 aumento casi constante 

del. nfunero de huel.gas sostenidas durante l.os dl.timos años 

de este periodo, como podemos constatar en el. cuadro XXXIX: 

,. 

cuadro XXXIX 
Hue1gas en el. Perd y horas-hombre perdidas 

1970 - 1975 

1970 1971 1972 1973 

NGmero de hue1gas 345 377 396 788 

NGme= de obi:e= 
afectados (mi1es) 111. 161 1.33 416 

Núrtero de. horas-hc::rrbre 
perdidas 5,782 10,882 5,957 15,687 

Poroanta.je de PEA 
invo1ucradas 2.60 3.65 ! 2.68 a.so 

1974 1975 

562 779 

222 

6,270 * 

7-10 

Esta cifra incl.uye datos O.nicamente de1 primer trimestre 
de 1974. en el. que hubo 134 hue1.gas. 

International. sank for Reconstruction and Deve1op
ment, Economic Position ...... Tabl.e 1 .. 6, Ap~ndice;It-1.F, 
Peru ...... , ed .. cit .. , p. 30; Stepan, Al.fred,The State 
and society, Peru in a Comparative Perspective, 
Princeton University Press, Princeton, 1.978, P•310· 
(Existen 1.igeras discrepancias entre 1.as cifras de 
estas fuentes) • 

Observando el. aumento absol.uto de hue1gas entre 1971. 

y 1973, nos damos cuenta de que el. nG.mero casi se dup1ic6 

y que 1.as horas-hombre perdidas awnentaron en un 150%. A~ 

que se registr6 un incremento en el. nfunero de hue1gas y 

protestas en todas 1.as industrias durante este periodo, 

fue partícu1armente en 1.os sectores minero y manufacturero 
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(1os de mayores rendimientos), donde e1 aumento fue más 

acusado 269 ( En conc1usi6n, 1as huelgas, cuyo ntlmero subi6 

en todos 1os sectores de 1a producción, tanto en 1as empre-

sas estatales mixtas y privadas como en 1as instituciones 

educativas, muestran 1a existencia de una po1~tica econ6m~ 

ca y de una po1~tica 1abora1 que no beneficiaba a 1a c1a-

se obrera. 

Estas protestas originaron una respuesta represiva 

de1 gobierno de Ve1asco A1varado, agudizada durante e1 pe

riodo de Morales Bermúdez, quien asurni6 la dirección del 

pa~s en agosto de 1975. Resumiendo la posici6n del nuevo 

gobierno, que se encarg6 de rectificar la situaci6n creada 

por la pol~tica econ6mica y laboral de Velasco Alvarado, 

el entonces Ministro de Trabajo, Generai Luis Ga1indo ChaE 

man, dec1ar6 en abri1 de 1977 que ei nuevo periodo: 

º ........ se caracteriza por una disminuci6n de CO!!,_ 

f1ictos que es consecuencia directa de 1a ne~ 
tra1izaci6n de 1os agitadores profesiona1es, 
de corte po1~tico, que han sido a1ejados de 
1.as t:ábricas'' ~./ .. 

Es de importancia notar que no s61o surgieron protes

tas de 1a ciase pro1etaria, sino tambi~n 1os campesinos 

respondieron a 1as po1~ticas económicas en una forma agre

siva ... Mientras que ios campesinos que no hab~an sido bene

ficiados por 1a po1~tica agrar~a se 1anzaron a 1a invasi6n 

de tierras, método emp1eado antes de 1968 271~ 1os que re

su1taron afectados 11evaron a cabo hue1gas y otras protes

tas. En a1gunas ocasiones estos movimientos fueron brutai-
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mente reprimidos por 1a po1icia, y sus 1~deres encarce1ados 

y asesinados en varios casos 272 ( 

La contradicci6n en e1 mode1o peruano está ciara: pa

ra iniciar una po1~tica de redistribución equitativa de1 

ingreso naciona1 o sea, para estab1ecer 1os medios con 1os 

cua1es se puede reducir ias di~erencias tan marcadas entre 

1as distintas ciases socia1es y, dentro de ias mismas cia

ses, entre 1as fracciones (o sectores), e1 gobierno mi1itar 

hubiera tenido que obtener ingresos principa1mente de 1a 

Gnica fracción que ten~a fondos: 1a burgues~a industria1, 

naciona1 e internaciona1. Sin embargo e11o necesariamente 

hubiera requerido de po1~ticas fisca1es, redistributivas y 

de emp1eo, que hubieran reducido ios beneficios obtenidos 

por 1a misma fracción burguesa beneficiada con 1as po1~ti

cas orientadas a industria1izar e1 pa~s. E1 gobierno hubi~ 

ra tenido que e1iminar precisamente 1os est~mu1os creados 

para aumentar 1a inversi6n y 1a acumu1aci6n de capita1. De 

haber aceptado este tipo de modificaciones en su po1~tica 

económica, 1a meta de:L gobierno de "modernizar" 1a econo-

m~a a trav~s de 1a incorporaci6n p1ena en e1 capita1ismo 

monop61ico no hubiera sido posib1e. No ten~a entonces real:_ 

mente ninguna opci6n distinta: ten~a que seguir una po1~t~ 

ca de est~mu1o para :Los inversionistas descuidando 1as de

mandas de 1a mayor~a de 1a ciase obrera y de 1os campesi-

nos. 

Sin embargo, descuidar 1as demandas de estas ciases y 
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sobre todo de l.as fracciones m.§s pobres, se traducir~a en 

antagonismos internos que hubieran impedido el. desarro11o 

capita1ista y, por 1o mismo, fue 1a industria1izaci6n r§p~ 

da 1a Cmica sol.uci6n propuesta por e1 gobierno de Vel.asco 

A1.varado para "sal.var el. pa~s del. atraso econ6mico y social." .. 

¿Cu~l. fue l.a respuesta del. gobierno mil.itar a esta co~ 

tradicci6n? Encontramos que a partir de 1968 ten~a ~nicame~ 

te dos opcíones: adoptar una pol.~tica abiertamente repres~ 

va tipo Brasil., Argentina, Chil.e, Uruguay, o una pol.~tica 

de control. ideol.6gico tipo M~xico. oespu~s de nuestro est~ 

dio sobre l.a ideol.og~a y l.os mecanismos ideol.6gicos crea

dos durante el. periodo 1968-1975, consideramos que, por l.o 

menos durante este 1apso, e1 gobierno escogi6 e1 segundo 

mode1o .. Natura1mente, no queremos dar 1a impresi6n de que 

"vo1untariamente'' 1as FF .. AA .. "escogieron" su mode1o de de

sarro11o .. Esta decisi6n todav~a pudo tener cabida en e1 

escenario peruano precisamente por e1 nive1 de industria1~ 

zaci6n junto con e1 nive1 de concientizaci6n ideo16gica y 

organizaci6n de ia ciase obrera y campesina en 1os momen

tos de 1a toma de1 poder en 1968 .. 

Dadas las condiciones objetivas y subjetivas de1 pa~s, 

y 1a formaci6n ideo16gica de 1as FF.AA. peruanas, e1 go

bierno de Ve1asco A1varado opt6 por iniciar la construc

ci6n de un nuevo bloque hist6rico que, como ya sabemos, s~ 

pone la creaci6n de 1a hegemon~a .. Debe quedar c1aro que e1 

proceso involucrado en el contro1 y desarrollo de 1a ideo-
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1og~a no desca1ifica ~ota1mente e1 uso de 1a represi6n po-

1~tica, pero igua1mente debe asentarse que este mode1o ~ 

prioridad a1 contro1 (inf1uencia) sobre 1os grupos diside~ 

tes o potencia1mente disidentes, a trav~s de 1a manipu1a

ci6n ideo16gica, poniendo en segundo 1ugar 1a represi6n 

abierta y tota1. No se puede negar que existe una diferen

cia cua1itativa entre e1 Estado autoritario (tipo fascista) 

abiertamente policiaco o represivo y e1 Estado populista 

que intenta gobernar en favor de una clase socia1 pero en 

nombre de todas las clases, a trav~s de la direcci6n ideo-

16gica. Es precisamente esta diferencia cualitativa 1o que 

es imprescindib1e entender para comprender la compleja na

turaleza de una formaci6n socia1, y en nuestro caso parti

cu1ar, e1 papel. que juega l.a ideol.og1a en el. cambio socia1. 

No pretendemos entrar en l.a discusi6n te6rica sobre l.as 

razones concretas que permitieron al. gobierno de Vel.asco 

optar por una sol.uci6n "concil.iadora", mientras que l.os g~ 

biernos mil.itares de Argentina, Uruguay y Chil.e ya no te

n1an esa posibil.idad. Tendremos que anal.izar profundamente 

el. nivel. de desarrol.l.o de l.a el.ase obrera tanto cuantitat~ 

va como cual.itativamente para expl.icar esta "decisi6n .. de 

l.os mil.itares, l.o cual. constituye l.a base para otro trab~ 

jo de investigación. Lo que s~ hemos de afirmar, por l.o 

menos en forma hipotética, es que en dicho nive'l. yace l.a 

raz6n por l.a cual. el. gobierno de Vel.asco Al.varado hubiera 

podido todav1a considerar l.a posibilidad del. desarrol.l.o de 
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reformas en e1 sistema productivo, sin el uso abierto y t~ 

tal de la represión: 1a clase obrera y campesina en 1968 

aG.n no hab1a l.1ega.do a 1os nivel.es de consol.idaci6n organf. 

zativa o ideol.6gica que hubieran impedido todo intento de 

reformas dentro del. sistema capital.ista. 

En resumen. l.a pol.1tica económica del. gobierno perua

no a partir de 1968 fue el. resul.tado de contradicciones i~ 

ternas en l.a estructura y l.a superestructura, junto con 

una orientaci6n ideológica de los lideres que encabezan el 

proceso- Esta pol.~tica iba a requerir, para desarrol.l.arse, 

de l.a impl.antaci6n y profundizaci6n en l.a población perua

na de una ideol.og~a coherente con el.la. El. cap~tul.o siguie~ 

te es un intento de anal.izar la nai=.ural.eza ideo1ógica de1 

grupo en e1 poder durante 1968-1975, ideo1og~a que se ca

racterizará, seg(in veremos, como popu1ista, emanada de 1a 

rea1idad de un país dependiente en proceso de conso1idar 

e1 desarro11o dentro de1 sistema capita1ista mundia1. 
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!/ Para e1 cambio de orientaci6n de 1os mil.itares l.atino
americanos ver, entre otras fuentes: Lindenbe~g, K1aus, 
La funci6n po1~tica de las fuerzas armadas en América 
Latina, Instituto Latinoamericano de Investigaciones So 
C"raieS, Chi1e, 1971, pp. 22-28; Costa Pinto, L.A., Na-
cionalismo y militarismo, Siglo XXI, M~xico, 1969, SObre 
todo capitulo II; Quijano Obreg6n, Anibal, Nacionalismo, 
neoimperialismo y militarismo en el Perú, Ediciones Pe
riferia, Argentina, 1.971, "Introducci6n"; Saxe Fern:in
dez, John, "From Counterinsurgency to Counterintel.l.igen 
ce", in Cotl.er, Jul.io y Fagen, Richard, Latín America & 
The United States, The Chanqing Pol.itical. Realities, 
Stanford University Press, Stanford, caiifornia, 1974, 

?=_/ 

y Garre.ton M., Manuel., De l.a seguridad nacional. a l.a 
nueva institucional.idad. Notas sobre l.a trayectoria ideo
l.6gica del. nuevo Estado autoritario, ponencia presenta
da en el. XII Congreso Latinoamericano de Sociol.og1a, 
Quito, Ecuador, 1977, forma rnimeogr~fica. Dice Garreton: 
" ••. esta DSN (Doctrina de Seguridad Nacional.) no tiene 
su origen en l.os pa~ses de América Latina, aun cuando 
aqu~ adquiere su pl.ena vigencia. En efecto, el.l.a tiene 
su origen en l.os Estados Unidos y se transmite a través 
de l.as instituciones de formaci6n de oficial.es creadas 
por ese pa~s y es apoyada por el. conjunto de institucio 
nes que vincul.an l.os ejércitos l.atinoamericanos con l.aS 
FF.AA. norteamericanas", p. 13. 

Nun, Jos~, "The Middl.e-cl.ass Mil.itary Coup" en The Po-
1.itics of Conformity in Latín America, Editado por--cra~ 
dio Vel.iz, Oxford University Press, London, 1.970, p. 75, 
y nota de pie 25, p. 75. 

~ Lindenberg, op. cit., p. 23. 

!_/ Ibid.; Vil.l.anueva, V1ctor, La nueva mental.idad en el. 
Perá, Editorial. Repl.anteo, Lima, 1.969, pp. 64-78; Costa 
i?Tñto, Cap~tul.o II, sobre todo p. 67. 

2_/ Vil.l.anueva, Ibid. Seg6n un trabajo de John Saxe Fern~n
dez, entre 1950 y 1968 hab~an recibido adiestramiento 
en instal.aciones norteamericanas 54,000 oficial.es l.ati
noamericanos, Saxe Fernlindez, John, "La contrarreforma 
hemisférica", copia mimeogrlifica de l.a serie Avances de 
Investigación 12, Facul.tad de Ciencias Po1~ticas y So 
cia1es, CELA, UNAM, sin fecha. 

§../ Gonzál.ez casanova, Pabl.o, Imaerial.ismo y 1iberaci6n en 
América Latina, Sigl.o XXI, M xico, 1978. 



1./ 

487 

NACLA, "Training ••• ", p. 44. Durante el. periodo entre 
1950-1970, 5,007 mil.itares peruanos hab:i.an recibido en
trenamiento por 1.os intel.ectual.es mil.itares norteameri
canos. Los mi1itares brasi1eños fueron 6,856 durante el. 
mismo periodo. 

Aunque presentaremos en forma detal.1ada l.a nueva ideol.o 
g1a mil.itar peruana, para una perspectiva general. se re 
comienda el. 1.ibro de Li.mol.iro Cardoso,M., La ideol.og1a
dominante, Sigl.o XXX, M~xico, 1975, cap:i.tul.oIII,"El. oe
sarrol.l.o de l.a seguridad", pp. 91-160. Dicho trabajo co 
rresponde en gran medida al. del. general. Mercado Jarr1n~ 
Edgardo, Seguridad, pol.~tica, estrategia, Ministerio de 
Guerra, Li..ma, 1.974, e Idem., "La Seguridad Integral. en 
el. Proceso Revol.uc ionario Peruano", "Partic ipaci6n", 
SINAMOS, Lima, N°1, año I, Dic. 1972. En una dec1ara
ci6n en 1975, el. genera1 Jorge Fernández Ma1donado, je
fe del. Estado Mayor General., respecto a 1as razones que 
provocaron 1a toma de1 poder en 1968, afirrn6 c1aramente 
que l.a subversi6n marxista hab~a sido l.a raz6n por 1a 
cual. l.as fuerzas armadas tomaron conciencia de l.os pro
b1emas del. pa~s y 1a necesidad de sol.ucionar1os. DESCO, 
Informativo Po1~tico Mensual., oct. 1975, Centro de Estu 
dios y Promoción del. Desarrol.l.o, Lima, 1975, p. 7. Ve-
mes al. respecto l.a opini6n de 1os mil.itares argentinos 
en el. art'!.cu1o "Junta de Genera1es en Buenos Aires": 
P1anearon el. Futuro del. Pa~s", en Exce1sior, México, 
17 de junio de 1977, pp. 3 y 6. 

~/ Vil.1anueva, La nueva menta1idad ••• , p. 65: Vel.asco Al.va 
rada, Juan, La voz de l.a revol.uci6n, Ediciones Peisa, -
Lima, 1.971, (en adel.ante esta fuente se citar~ como VA, 
La voz ••• , 1971.. 

Abundan referencias al. nuevo concepto del. Estado en l.os 
discursos de Vel.asco A1varado en La voz de l.a revol.uci6~ 
T. I y II, Ediciones Participaci6n, Oficina Nacional. de 
Difusión de1 SINAMOS, Lima, 1972, (en adel.ante esta fu
ente se citar~ como: VA, La voz ••. , 1972). 

Lindenherg, op. cit., p. 26. Ver además: Del.gado, Car-
1.os, E1 proceso revol.ucionario peruano: testimonio de 
l.ucha, Sigl.o XXI, M~xico, 1972, pp. 138-171. Para esta 
actitud al. nivel. l.atinoamericano, ver: Lovernan, Brian 
and Davies, Jr., Thomas M., Editores, The Poiitics of 
Antipoiitics, University of Nebraska Press, Lincol.n and 
London, 1978. Al. nivei de Europa antes de ia Segunda 
Guerra Mundial., ver: Carsten, Francis, The Rise of 
Fascism, University of caiifornia Press, Berkel.ey, 1971. 
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Vi11anueva, Nueva menta1idad ••• , pp. 232-265. Aqu1, Vi 
11anueva hace una diferenciaciOn c1ara entre 1os ofi-
cia1es, que provienen de 1a burgues1a norrna1rnente, y 
1os so1dados o 1a tropa que provienen de1 campesinado 
o, en menor esca1a, de 1os pobres urbanos quienes en
cuentran un modus vivendi en e1 ej~rcito. Para ser ofi 
cia1 en 1as fuerzas armadas peruanas, uno debe sa1ir -
de 1as escue1as de profesiona1izaci6n corno e1 CAEM o 
de escue1as de oficia1es. Sin embargo, para ingresar a 
estas escue1as se requieren t~tu1os de estudios de se
cundaria y examen de admisi6n. En e1 Per~, genera1rnen
te son miembros de 1a burgues~a quienes 11egan a tener 
1a educaci6n secundaria. A1 respecto existen otros es
tudios que mantienen que, desde fina1es dei sigl.o XIX, 
1a mayori.a de 1os oficia1es l.atinoamericanos han prove 
nido de 1a el.ase media y no de l.a aristocracia. Ver: -
Nun, José, op .. cit., p. 72 y nota de pie N°9, p. 72. 

13/ Vil.l.anueva, ~ueva menta1idad •.• , pp. 26-27: Costa Pin
to, op. cit .. , pp. 62-Sl., sobre todo p .. 76: VA, La voz ••• , 
l.97l., p. l.Bl.. 

14/ Vil.1anueva, op. cit., sobre todo: Cap1tul.o VI; Vil.l.a
nueva, V1ctor, E1 CAEM y 1a revol.uci6n de l.a ~uerza ar
mada, Instituto de Estudios Peruanos, Campodonico edi 
C"1'0ñes, S.A., Lima, 1972, Cap1tul.o III. -

l.5/ ver cap1.tul.o anterio - de este trabajo sobre todo: "Lu
chas guerril.1.eras en el. campo peruano". Respecto a Sü 
papel. 1.egisl.ativo hemos de notar que 1a CJ\EM particip6 
en 1a e1aboración de un proyecto de l.a Reforma Agraria 
y de l.a nueva 1ey el.ectora1 durante el. periodo de Be-
1.aunde Terry. Adem~s, en 1966, hab1an tomado 1a inicia 
tiva para l.a censura de 1ibros en el. Perú. Ver: Lindeñ 
berg, op. cit., p. 27: Bravo Bresani, "Oin§.mica y Es-
tructura de1 Poder. Reflexiones Prel.iminares", en Pera. 
~' op .. cit., p. 245 y Vi11anueva, Nueva mental.id~ 
cap. v . 

.!§_/VA, La voz ••. , 1971., pp. 75-76 .. 

~ ~:;f~~~~i~ª~!º~~c~;,P~~~~~0x~~~º~é~~~~~r~~7~~r~~ni~. 
Se recomienda el. arti.cu1o de Foxl.ey R., Al.ejandro, "02. 
ci6n de Desarrol.lo bajo condiciones de Reducci6n de 1a 
Dependencia Externa", en Trimestre Econ6mico, Fondo de 
cuitura Econ6mica, México, 1972, ntíñ\. 154, pp. 203-264; 
y. Kap1an, Marcos, "Pol.1tica y P1anificaciór. en América 
Latina", en Prob1emas de desarro1l.o, N°6, Instituto de 
Investigaciones Econ6micas, UNAM, México, 1971, pp. 19-
40. 
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.!2_/ Foxiey, op. cit., p. 225. 

Vel..asco Al.varado, Juan, "Mensaje a 1a nación con moti
vo del.. 149º aniversario de l.a independencia, de1 28 de 
jul.io de 1.970", en VA, La voz .... , 1.971, pp. 208-248; 
W:il.l..more, L. N.. "Estrategia del. Desarro1.1o", en Probl.e
mas del. desarrol.l.o, Instituto de Investigaciones Econ6 
micas, UNAM, M~xico, 1971.. -

21./ Para el. concepto de capital.ismo de encl.ave ver: Cardo
so, Fernando Henrique, y Fal.etto, Enso, Dependencia 
y desarrol.l.o en América Latina, Sigl.o XXI, México, 4a. 
Edici6n, 1971., pp. 48-54. 

22/ Wil.l.more, op. cit., p. 98. 

~/ 

Hasta cierto punto, su programa en términos general.es 
se asemeja a l.o que Cardoso y Fa1etto l.l.arnan "el. desa 
rro1.l.ismo", pero tiene caracterf.sticas muy sui generTs 
como veremos más adel.ante, tal. como una reforma radi 
ca1. en el. agro, l.a formaci6n de empresas cooperativas 
y de propiedad social., y las Comunidades Industrial.es. 
Ver: Cardoso y Fal.etto, pp. 102-166. Ver además: Limo 
eiro Cardoso, Capi.tul.o 4, "Formu1aciones de l.a Pol.~tT 
ca. Econ6mica", en La ideol.og'1'..a dominante, pp. 161-218 .. 

"Discurso ante l.os Ejecutivos de Adrninistraci6n de Em 
presas en l.a Novena Conferencia Anua1, CAOE 70'' en el 
peri6dico La Cr6nica, Lima, Perú, 16 de noviembre de 
1.970; Ley General. de Industrias, D-L Nº 18350, Empre
sa Editorial. El. Peruano, Lima, jul.io de 1970; VA, La 
voz ..• , 1971, pp .. 62-63; BONO, A., "Oil. fer the Cofte'rs 
of Peru'' en Commonweal.th, Vol. .. XCVII, Nºl., Corruncnweal.th 
Publ.ishing Co., New York, 6 de octubre de 1.972, p .. 4. 

25/ Hunt, Shane, "Oirect Foreign Investment ••, en The Peru
vian Experiment, Lowenthal., Abraham, editor, Princeton 
University Press, 1975, p. 343. 

Ley General. de Industrias, Decreto-Ley 18350, Empresa 
Editora del. Diario Oficia1. "El. Peruano"", Lima, 1970. 
Para l.a regl.amentaci6n del. D-L 18350, véase: Ley Gene
ral. de Industrias, Decreto Le 18350, Decreto Supremo 
Nº 007 71 IC os, Ministerio de Industrias y comercio, 
Lima, 1973 .. 
Ley Genera1. de Industrias, Decreto-Ley 18350, p. 1.6, 
en donde se especi:fica que: "Toda empresa industrial. 
deducir~ el. 2% de 1a renta neta para ser emp1eado en 
investigaciones cient1ficas y tecno16gicas para l.a 
industria. Este monto será empl.eado en 1a ejecución 
de programas aprobados y contro1ados por e1 Instituto 
de Xnvestigaci6n Tecno16gica Industrial. y de Normas 
Técnicas••. 
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D-L 18350, T~tu1o III, inciso 1.b .. , pp .. 13-15; T~tu1o 
IV, Arttcu1o l.6 y 17 .. Ver además: Wi11more, op. cit., 
p .. 104; Quijano Obreg6n, Aniba1, Naciona1ismo, neo1mpe
ria1ismo y rni1itarismo en e1 Pera, Ediciones Periferia, 
Buenos Aires, l.971., pp. l.28-133; para 1a po1~tica de in 
centivos para 1a inversión privada ve~ ademas: oecreto
Ley 18916, Incentivos para 1a InversiOn en Servicios 
Turisticos, Ministerio de Industria y comercio, Lima, 
1971. y Decreto-Ley Nº 19311, Ley de Incentivos para in
versiones dei sector privado en ei desarro11o naciona1, 
Ministerio de índuRtria y Comercio, Lima, 19/2 .. 

28/ VA, La voz .... , 1971., p. 85. 

29/ 

~/ 

~/ 

36/ 

Ley General de Industrias, D-L 18350, T~tu1o V, Art~cu-
1o l.5, p .. l.6. 

Ibid. 

Comisión Econ6mica para América Latina, (CEPAL) Estudio 
econ6mico de Am~rica Latina, 1971, Naciones Unidas, New 
York, 1972, p. 230 (subrayado nuestro). 

Ministerio de Industria y Turismo (MIT) , Fi1osof !a de 
ia Comunidad Industrial, editado por 1a Secci6n de la 
DirecciOn General de Comunidades Laborales, MIT, Lima, 
sin fecha, p. 3 ... 

VAL., Discurso ante CADE ....... , 1970, p ... V-2 ... Abundan es
tas afirmaciones de Ve1asco A1varado en sus discursos, 
ver: La voz de 1a revo1uci6n, T.I ... , pp ... 248-249¡ pp. 
279-283; T. II, p. 99; pp. 110-119; 355-356; 396. Ver 
además: "La doctrina de1 gobierno" en DESCO, Dinámica 
de 1as Comunidades Industriales, Centro de Estudios y 
promocidn de1 Desarro11o, Lima, 1974, pp. 43-65 ... 

oei Discurso de1 Ministro de Trabajo, Ten~ente General 
FAP, Pedro Sala Orozco, en santisteban, Jorge, ~
f1icto de 1a Comunidad Laboral, DESCO, Lima, 1974, pp ... 

Ley de 1a Comunidad Industrial Nº 18384, Cap~tulo I, 
Articulo 3, p. 4 ... 

~ ... ,p. 4 ... 

D-L No ... 18350, T~tu1o VIII, Art~culo 24, p. 20 ... En 1974, 
se modificó esta parte de 1a ley. 
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Es interesante notar que, dos años despu~s de 1a ca~da 
de Velasco A1varado, se hab~a comenzado a reducir esta 
cantidad de1 50% a1 33%, con e1 D-L 19262 que especifi 
caba que 1a c.r. tendr~a que destinar el 15% a 1a Ren= 
ta Neta otorgada por 1a empresa, exc1usivamente a 1a 
reinversi6n en 1a empresa y por consiguiente, a 1a ca
pita1izaci6n de 1a misma. Se e1imin6 1a posibilidad de 
comprar 1as acciones de otros socios de 1a misma empre
sa. Ver: Santisteban, Jorge, op. cit •• 

.!.Q_/ D-L Nº 18384, capítu1o V, Art~cu1o 20, p. 19. 

Para formas de participaci6n en 1a gesti6n de 1as empr~ 
sas, ver: Garcin Wi11iam, "Gestion et participation .. dans 
Les entreprises des pays du March~ conunun, Edition Jup~ 
ter, Parfs, 1978; selser, Jorge, Participación de l.os 
trabajadores en l.a gesti6n económica, ediciones Libera, 
Buenos Aires, 1970; Arrocha, Eduardo, Tesis para Licen
ciatura en Derecho, La participaci6n de 1os trabajado
res en l.a gestión de las empresas, UNAM, 1972; Ruiz 
Tag1e, Jaime, "La ca-gestión de l.os Trabajadores en A1e 
mania Federal: Pasado y Futuro", en Nueva Sociedad, Nº-
11/12, marzo-junio de 1974, Editorial. Nueva Sociedad 
Ltda., Costa Rica, 1974. 

Santisteban, op. cit., pp. 5-l.O. 

Las comunidades Laboral.es con condiciones semejantes 
son: La Comunidad Pesquera, La Comunidad Minera y 1a 
Comunidad de Tel.ecomunicaciones, entre otros ver: Fer
nández Mal.donado, Solari, Ministro de Energ~a y Minas, 
Comunidad de comprensaci6n Minera, Discurso del. 23 de 
marzo de 1973, para l.a inauguración del. Primer Semina
rio Nacional. de Comunidades Laborales, Ministerio de 
EnergS.a y Minas, Lima, 1973. Ver adem~s: Ley General. 
de Miner~a, o-L Nºl.8880, Oficinas de Relaciones Ptíbl.i
cas, Ministerio de EnergS.a y Minas, Lima, 1971, Parte 
Tercera, TS.tu1o Primero, "Comunidad Minera", p. 67 • 

.!..!./ VA, "Discurso ante CADE", p. V-2. 

Vel.asco Al.varado, IbS.d. comenta en el. mismo documento 
que l.a C.I. debe garatitizar la conci1iaci6n de inter~ 
ses y afirmaba que: "'desaparezca, desde el. primer mo
mento, l.a posibil.idad de una rel.aci6n conflictiva ••• "', 
p. V-2. 

Knight, Peter, "New Forma of Economic Organization", 
en The Peruvian Experiment, p. 367 y, Ministerio de 
Industria y comercio, Por y para l.a Comunidad, Direc
ciOn General de Comunidades Labora1es, Difusi6n, año I, 
Nº 1, sept. 1973, p. 18. 
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P~sara, Luis, "La Izquierda frente a 1a Comunidad Indus 
tria1", en Dinámica de 1a comunidad industria1, DESCO, 
Li..ma, 1974, p. 95-123; y '"E1 Congreso de 1.as comunidades 
Industria1es", en Ibid, pp. 95-238; Entrevista persona1 
con Mr. Wi11iam Tait, director de1 Internationa1 Basic 
Economy Corporation (IBEC) en Perft en 1973, Lima, 1973. 

48/ Confederaci6n Naciona1 de Comunidades Industria1es, Re
so1uciones de1 1er Congreso Naciona1 de Comunidades Yn
dustria1es, CONACI, Lima, 1973, pp.9-10. 

Para e1 aumento en 1a inversión p!ib1ica entre 1968-1974, 
ver: Bank for Reconstruction and Deve1opment, Economic 
Position and Prospects of Perú, Document, Report N°6SS
PE, "Latín American and Caribbean Regiona1 Off ice", 1.975. 
"Tab1e 2.3, PerG Gross Domestic Product by Expediture 
Category at Constant 1970 Market Prices, 1968-1974" en 
Statisticai Appendix, secci6n, Nationa1 Acounts Statis
tics. 

Para e1 desg1osamiento de 1a investi6n pt:ib1ica en 1975-
1976, que es una s~ntesis de 1a tendencia en e1 periodo 
de Ve1asco A1varado, ver: Ibid., "Tab1e 5.6, PerG Pub1ic 
Investment Program 1975-1976", en Statistica1 Appendix, 
secci6n: Pub1ic Finance Statistics. 

A trav~s de INDUPERU se 11evaron a cabo varias expropia 
cienes en 1a rama ind',J.Stria1. Dichas expropiaciones -
iban a ser pagadas en 1a forma siguiente: 10% de1 va1or 
de 1a empresa, en dinero en efectivo, inmediatamente, y 
e1 resto de1 va1or, en 10 años, con bonos de 1a Corpora 
ci6n Financiera de Desarro11o, COFIDE. Los bonos paga-
r~an un dividendo de1 6% 1ibre de impuestos y suscepti
b1e de ser reinvertido en industrias básicas. Ver: Bank 
of London and South American ~, pub1icado por 
L1oyds Bank Internationa1, Ltd., London , Vo1.B N°4/74 
88, abri1 de 1974, p. 2 32. (E1 resto de1 trabajo se re
fiere a esta pub1icaci6n como Review o Bo1sa Review, su 
nombre hasta 1974).. ----

Para formar 1a empresa ENTELPERU, se expropiaron 1os 
bienes de 1a ITT del sistema te1ef6nico y telegráfico, 
de 1a cornpañ~a norteamericana A11 American Cable and 
Radio Incorporado, y 1a compañia West Coast of America. 
Curiosamente ITT permanece en e1 pa1s, en una empresa 
que construye equipos te1ef6nicos y en otras ramas más 
rentab1es, como es 1a industria tur1stica. E1 D-L 19020 
de 1970 puso 1as bases 1ega1es para 1a expropiación de 
1as compuñ~as privadas que contro1aban 1os sistemas de 
comunicaciones de1 pa~s. Ver: U.S. Department of Commer 
ce, Overseas ~usiness Reports, u.s. Dept. of Comrnerce,
Washington o.e., ju1io, 1970, Obr., 70-30, p. 20. 
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Para formar ENAFER, e1 gobierno peruano expropi6 1a em 
presa extranjera "Peruvian Cor~oration", asUitliendo to= 
da l.a deuda que esta corporaci n tenia con el. Banco 
Mundial. Para este estudio, ver: Hunt, op. cit., pp. 316 
318. 

Los Decretos-Leyes Nº 19999 y ~ l.egal.izaron l.a fo.E, 
maciOn de PESCAPERU a través de l.a nacional.izaci6n de 
varias empresas nacional.es y extranjeras. Como en el. 
caso de 1os ferrocarril.es, el. gobierno recibi6 l.a indu~ 
tria de harina de pescado con d~f icits cuyos pagos asu
mió. Incl.usive, el. 58% de l.a deuda era con el. Estado 
mismo y l.os bancos incorporados al Estado. Aun en estas 
condiciones l.as FF.AA. pagaron una cornpensaci6n a l.as 
empresas expropiadas. Bolsa Review, Vol.. 7, Nº78, junio 
de 1973, p. 305. (Cabe mencionar que e1 gobierno de Mo
ra1es Bermúdez ha comenzado e1 proceso de desnaciona1i
zaci0n de 1a industria pesquera) • 

~ Bo1sa Review, Vo1. 10, NºG/76, junio de i976, p. 39. 

En 1974 se expropió 1a C1a. Cementos Lima, 1a empresa 
de cemento m~s grande de1 pa1s; adem~s, W.R.Grace trans 
firi6 sus acciones de1 comp1ejo de pape1 y qu~ica a -
COFIDE. Su comp1ejo inc1u1a varias p1antas en distintos 
1ugares de1 pa~s. 
Bo1sa Review, Vo1. 8, Nº 4/74 (88), abri1 de 1974, p. 232. 

É2_/ DESCO, Informativo Po1~tico, Centro de Estudios y Promo 
ci6n de1 Desarro11o, Lima, febrero de 1975, pp. 40-41;
La inversi6n de1 Estado para 1975 está dividida en 1a 
siguiente manera: 

61% a productivas 23% a infraestructura 
10% a infraestructura socia1 6% a servicios genera-

les, gobiernos loca 
1es, seguros y otrOs. 

Ver esta fuente para Plan Biena1 para crecimiento y pro 
ducci6n de 1975 y 1976. -

Latin American Economic Report, Vo1. 11, N°4, Andean 
Times, London, Friday 25, January 1974, p. 16. Ver ade 
m~s: Bolsa Review, Vo1. 6, agosto 1972, p. 471; Cesar
Germani, "Si es Bayer; es bueno? .. en Sociedad y Po1~ti
~, Año 1, Nº2, Lima, octubre de 1972, pp. 31-33. 

~ Hunt, Shane, op. cit., p. 346. 

60/ Bolsa Review, Vol. 8, enero de 1974, p. 46. 

61/ Bolsa Review, Vol. 7, enero de 1973, p. 26. 
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~ DESCO, Informativo Po1~tico, marzo de 1.975, pp. 43-44. 

~ Review, Vol.. 9, N°12/75, dic. 1975, p. 603. 

Edi.torial. "Learning to Live with Expropiation", en 
Business Week, 10 de ju1io de 1971., Nº 2194,A McGraw 
Hil.1 Pübl.ication, New Jersey, pp. 34-35. 

Hunt, Shane, op. cit., 
Expropiation", p. 35. 

p. 3l.6: "Learning to Live with 

66/ "Learning to Live with Expropiation", p. 35, (traduc
ción nuestra). 

§:!../ Latín American Economic Report, vol.. 11, Nº9, Andean 
Times, LOndon, Friday 1, marzo de 1974, pp. 33-34. Hunt, 
pp. 3l.4-3l.6, p. 332. 

~ Hunt, op.cit., p. 316 {traducci6n nuestra). 

§.2./ Review, mensual. entre 1968-1976; ver adem~s: Rocca 
TOrr"eS, Luis, Imperial.ismo en el. Per~, viejas ataduras 
con nuevos nudos, Imprenta Ramos, Lima, 1973. 

70/ AID, Latín America Economic Growth Trends, Washington, 
o.e., 1975, p. 25; Anaya Franco, op.cit., cuadro 3, 
p.20; y u.s. Department of Commerce, u.S.Investments 
in the Latín American Economy, U.S.Oept.of Conunerce, 
Office of Business Economics, Washington, o.e., 1957 
p. 185; u.s. Dept. of eommerce, Survey of Current 
Business, 1970-1979. 

71/ survey of current Business, 1975, pp. 52-53. 

72/ 

12/-

2Y 
75/ 

76/ 

77/ 

~-

~-

~-
Ibid., p. 54-55. 

Ibid. 

Entre 1as m61tip1es inversiones japonesas encontramos 
1as de 1a compañ~a Matshushita E1ectric, que firm6 un 
contrato en 1972 para amp1iar sus operaciones en e1 
Pera e inc1uir 1a producci6n de tocadiscos y grabado
ras esti1o cassette. Bo1sa Review, vo1. 6, agosto de 
1972, p. 471. Para una revisiOn de a1gunas inversiones 
japonesas, ver: Bo1sa Review, vo1. 6, dic. 1972, p.695; 
vo1.7, enero de 1973, p. 26; en otros nGmeros de esta 
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revista mensua1 se hab1a de inversiones japonesas en 
petr61eo, productos a1ímenticios, autom6vi1es, moto
cic1etas, te1evisores, tocadiscos, maquinaria, refina
ciOn, etc .. 

2.!/ Exp1icado por uno de 1os agregados comercia1es de 1a Em 
bajada de A1emania Federa1 en México en 1975, en una e~ 
trevista personai .. 

79/ Runder1a B Aubenwirtschaft, Nr. 17/76, betreffend VII: 
Veroffent1ichug der Runder1asse Aubenwitschaft Vom. 1 
june 1976, Bonn de 1 juni 1976, VA 4-48-0408, p. 7 .. oo
cwnento no pub1icado, pp. 6-7. 

~~~~~·de(~:~~ ~~~~e~~~~1usiones basadas en ia informa-

Bi/ ~-· pp. 2-7. 

Bo1sa Review, vo1 .. 7, Nº 82, octubre de 1973, p. 506. 
Con 1a construcci6n de esta p1anta, 1as compañ~as ex
tranjeras tendr~an 1a garant~a de producir en gran es
cal.a y exportar. Dicha p1anta iba a poder funcionar en 
1981, y su inversi6n inicia1 hab~a sido de 113 mil.1o
nes de d61.ares. 

E1 caso de estas compañ~as es bien significativo como 
una muestra de1 v~ncu1o entre gobierno y empresas pri
vadas extranjeras. Respecto a Indeco Peruana, e1 63% 
de 1as acciones se encontraba en manos de 1a Cerro Cor
poration, cuyas minas hab~an sido expropiadas, y e1 
85% de1 capital. socia1 de Pire11i en manos de extranje 
ros. Ver: "INDECO y Pire11i, Transnacional.es en acci6ñ'", 
en Marka, Año 1, Nº 17, Lima, 4 de diciembre de 1975, 
pp. i4-l.5. 

84/ Este contrato habfa sido firmado para l.a exp1oraci6n 
de1 petr61eo y para 1.a construcción del. ol.eoducto. El. 
Pera se comprometi6 a vender petr61eo al. Japón y éste 
a pagar1o en d61ares mientras que 1a deuda peruana de
b~a ser cubierta en yenes japoneses. Evidentemente, se 
trataba de un préstamo atado y de un contrato en el. 
cual. eran l.as empresas japonesas, y no el. Perú, 1as be 
neficiadas. DESCO, Informativo Político, Nº 26, nov. -
1974, p. 6 {subrayado nuestro). El ol.coducto ser~ paga 
do por el. gobierno peruano con préstamos de diversos -
pa~ses. 

Este aumento de est~mu1os para l.a inversi6n privada y 
l.a .intervención gcnera.1 del. Estado peruano en tcdos 
1os ~~bitas de 1a econom!a es muy parecida a 1a pol.!ti 
ca econ6mica del gobierno mexicano a partir de su rev~ 
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1uci6n burguesa 1910-1917, que permiti6 1a conso1ida
ci6n en e1 poder de 1a burgues1a industrial. y financie 
ra. En ~xico, tambi~n se aurnent6 gradual.mente l.a par= 
ticipaci6n del. Estado en todos l.os sectores "b~sicos" 
tal.es como miner~a, petr61eo, infraestructura, energ1a, 
etc. Vemos que, por ejempl.o, entre 1939 y 1961 l.as in
versiones pO.bl.icas hab1an aumentado m~s de 30 veces. 
Ver: Nacional. Financiera, S.A., 50 años de Revol.uci6n 
Mexicana en cifras. México, D.F., marzo de 1963, pp. 
42 43. A l.a vez, l.as inversiones extranjeras en l.os sec 
tares din~micos han aumentado continuamente hasta el. -
presente. Ver: Pel.l.icer de Brody, 01.ga, ºMexico in the 
l.970's and its rel.ations with the United States", en 
Cotl.er, Jul.io y Fagen, Richards editores, Latin Ameri
ca and the United States, Stanford University Press, 
Stanford, california, 1974, pp. 327-333; Sepü1veda, 
Bernardo y Chumacero, Antonio, La inversi6n extranjera 
en M~xico, Fondo de Cu1tura Econ6mica, M~xico, 1973; 
Fajnzyl.ber, Fernando y Mart~nez Tarrag6, Trinidad, Las 
em resas transnacional.es - ex ansi6n a nivel mundia-i~ 
su proyecci n en la industria mexicana, Fondo de Cult~ 
ra Econ6mica, México, 1976. 

!!,Y Bono, Agostine, .. Oil. the Coffers of Pera. .. en Common
wea1th, Vol .. XCVII, Nº1, Commonwealth Pub1ishing campa 
ny, New York, oct .. 6, 1972, p. 4. CEPAL, Estudio econ6-
mico de Am~rica Latina, 1974 (provisional.), pp. 229-
230; Fern:indez Baca, ~~arco, Gral.. de Div. E.P., El. con-

i~~~~n~= ~ab~~~!~"~:·P:~;6i~o=e~~Í ~=~~~t(~~~;~P~~uf~-
Lima, 19 7 3; Petr6 J.eo de 1 Per(i, Inforrnaci6n de Prensa, 
Documento, Lim~, sin fecha¡ Ib~d., El contrato de ope
raciones modelo Perú es un instrumento juridico eficaz 
claro y preciso, marzo de 1973. 

87/ CEPAL, Estudio econ6mico de América Latina, 1974, p.230 
.. Learning to Live with Expropiation", pp .. 34-35. 

~ Decreto-Ley de Industrias 18350, Edici6n El Peruano, 
Lima, 1970, parte segunda, Titulas III-IV, pp. 9-15. 

ll/ Con la compra de la refiner:t.a norteamericana '"Ganso 
Azul", en 1.974, PETROPERU obtuv6 el control total de 
1a refi~aci6n de petr61eo en e1 pa1s. Ver: Bolsa Review 
Vol. 8, enero de 1974, :~ 0 1/74, p. 44. 

Para inforrnaci6n respecto a las compañ~as que suscri
bieron contratos con el gobierno entre 1968 y 1974, 
ver: Latin America, London, Vol.. III, Nº2, 11 de enero 
de 1974; aol.sa Review, Vo1. 8, enero de 1974, Nºl./74, 
p. 45; Quijano, Nacionalismo, .•. , p. 63; "Learning to 
Live with Expropiation", p .. 63. En la lista de las em-
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presas inversionistas econtramos, entre otras: British 
Petro1eum Corporation, Occidenta1. Petro1eum Corporation 
At1antic Richfie1.d, Phi11ips Petro1eum, Sun Oi1, Conti 
nenta1 Oi1., Getty Oi1, Union Oi1., Sun Oi1 y Arco. Es -
importante destacar que 1a Sun Oi1 y 1a Continenta1 Oi1 
firmaron contratos en 1972 para 1a exp1oraci6n y exp1o
taci6n de un mi116n de hectáreas cada una, cerca de 1os 
r~os Ha11aga y Pataza, y que 1a Occidenta1 Petro1eum 
Corporation firrn6 su contrato sobre una zona de tres 
mi11ones de acres (1.2 mi11ones de hás.) en e1 n~ste 
de1 pa1s, zonas supuestamente con ricos yacimientos pe
tro1.1..feros. 

2l:,/ U.S.Dept. of Cornmerce, Survey of Current Business, oct. 
1975, p. 54. 

~ Survey of current Business, 1975, p. 53. 

93/ AID, Latín America Economic Growth Trends, p. 17; Banco 
Industria1 de1 PerG, Estadistica de exportaci6n, Lima, 
1971, p. 204 -

Respecto a 1a Comunidad Minera y la Comunidad de Campen 
saci6n Minera, ver: D-L 18880, "Parte Tercera", pp. 67= 
77. Las ce.MM. funcionarian de manera an~1oga a 1as 
CC.II., pero s61o podrán existir en grandes empresas 
privadas, excluyéndose a 1as empresas estata1es, mixtas 
o privadas pequeñas. La comunidad de Compensaci6n Mine 
ra, por su parte, funcionar~a como organismo central -
de las ce.MM. 

~ CEPAL, Estudio econ6mico de América Latina, 1974, pp. 
224-229 -

~Respecto a estas nacionalizaciones, ver: Review, Vol. 10, 
Nº1/76, enero de i976, p. 40; Bolsa Review, Vol. 8, Nº 
1/74, enero de 1974, p. 43; DESCO, Informaci6n Po1~tica 
Mensual, agosto de 1975, Nº35, pp. i2-13. 

~ DESCO, Informaci6n Pol~tica Mensual, feb. 1975, p. 36. 
La producci6n de Cuajone est~ calculada en 170,000 to
neladas de cobre anualmente. 

La Compañ~a Minera Katanga, subsidiaria de la Mitsui 
Mining and Smelting de Jap6n, obtuvo una concesi6n pa
ra explotar cobre cerca del Cuzco en minas que tambi~n 
tienen plata y otros minerales y cuya producci6n est~ 
estimada en 2,000 a 3,000 toneladas anuales; ver: 
Bolsa Review, Vol. 8, enero de 1974, p. 46. Por otro 
lado, una compañ~a inglesa fue contratada para la ex
p1otaci6n de los yacimientos cupr~feros de cerro Ver-
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de. Esta contrataci6n es sumamente interesante porque 
es representativa de 1a desnaciona1izaci6n de 1a mine
r~a, ya que e1 contrato se firm6 despu~s de que e1 Es
tado hab1a iniciado 1a exp1otaci0n de estas minas. 
CEPAL, Estudio econ6mico de América Latina,1974, p.229. 

Por ejemplo, han habido grandes huelgas en 1as compa
fi~as mineras y despidos masivos permitidos por e1 go
bierno, ver: Jaquette, Jane "Be1aunde y Ve1asco", en 
The Peruvian Experiment, p. 430; DESCO, Inforrnaci6n 
Po11tica Mensual, febrero de 1975, pp. 20-22 y novie~ 
bre de 1975, p. 41, en donde se explica que Northern 
Peru Mining corporation despidi6 entre 500 y 655 obre 
ros poco despu~s de 1a salida de Ve1asco A1varado. -

100/ AID, Latín America Growth Trends, 1975, p. 8. 

Decreto-Ley Nº 19289, Ley de Industria Automotriz, Mi
nisterio de Industria y Comercio, Lima, 1972; Hunt, ~· 

~~;~~z~do3 i!·i:~~e~;~~~c~O~·d!9 i!sª~~~~!~c~~~e~ª~~~ 
especifican 1.a gradual. e1iminaci6n de1 capital. extran
jera en ciertas industrias.•• (Traducci6n nuestra). 

Ver: IMF, Docwnent ..• , op. cit., sobre todo: "PerCi.: 
Index of Manufacturing Productions", p. 87. 

Ve1asco Al.varado, Juan, .. Pal.abras", 28 de jul.io de 1974, 
forma mimeogr~fica, material. de SINAMOS, PerCi., 1975; 
VA, La voz ..• , T. I y II, discursos varios sobre propie 
dad social.; Val.d~z, Arturo, Gral.. E.P. Sub. Jefe del. -
COAP, Fundamentos de 1.a Propiedad Social., discurso del. 
14 de octubre de 1974, material mimeografiado, SINAMOS, 
Puno, 1975; De 1.as Casas, Angel., Presidente de CONAPS, 
"Exposici6n" el. 10 de diciembre de 1974, y el. 27 de di 
ciembre de 1974, material. de SINAMOS, Puno; Zedano Mer 
cado, Wa1ter, "Cuartil..1.a sobre Propiedad social. 11

, mate' 
rial. rnimeogr~fico de SINAMOS, Puno, 1975 y 1.a Ley de -
Empresas de Propiedad Social., D-L 20598, Lima, 1975, 
pp.3 5. 

Del. an~l.isis de 1.a prensa social.izada, concl.uimos que 
el. consenco general. de l.os editorial.istas, siguiendo 
l.a pol.~tica gubernamental., definitivamente presentaba 
l.a propiedad social. como el. instrumento principal. del. 
cambio socio-econ6mico del. PerG. La propiedad social. 
estaba concebida como l.a base de l.a nueva sociedad. 
del. hombre nuevo, de l.a nueva estructura, que iba a 
l.iberaJ;:_-e.l. hombre peruano de 1a exp1otaci6n y de l.a mi 
seria. Para esta presentaci6n en 1os peri6dicos ver: -
Editorial. en Expreso, 2 de mayo de 1975, p. 8 y De 
Zutter, Pierre, Ibid.; Editoria1, ºNace otra Empresa 
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de PS en Quince mil.", La Cr6nica, 29 de abril. de 1975; 
Jiménez, Pedro, "Primer Afio de Propiedad Socia l.", en El. 
Correo, 2 de mayo de 1975, p. 10; "Hoy habl.a el. Minis=
tro de Trabajo, trascendental. 1ey de Propiedad Social. 
cumpl.e Primer Aniversario'", en Expreso, 2 de mayo de 
1975, p .. 2; editorial. en La Prensa, "Capacitaci6n Labo
ral. es necesaria señal.a Presidente de l.a CONAPS", 2 de 
mdYO de 1975, p. 6. 

104/ Vel.asco Al.varado, Juan, "Pal.abras", (subrayado de Vel.a!_ 
co Al.varado). 

Val.dez, Arturo, Fundamentos ••. (Recordamos que el. Gral.. 
Arturo Val.dez era Subjefe del. COAP) ; Vel.asco Al.varado, 
Juan, "Mensaje a l.a naci6n en l.a Manifestaci6n Popul.ar 
de Arequipa", el. 3 de octubre de 1971, en La voz de l.a 
Revol.uci6n, T. II, p. 231.; ver además: Ib~d., pp. 240, 
241 y 271. Ve1asco A1varado deja muy el.aro-que, cuando 
e1 Sector de Propiedad Social. constituya el. prioritario 
en el. PerG., "habremos dado cul.minaci.6n a1 proceso ya 
iniciado para sustituir e1 sistema capital.ista por otro 
esencial.mente distinto que por igual. recuse cual.quier 
al.ternativa comunista". Vel.asco Al.varado, Juan, "Empre 
sas econ6rnicas de participac.i.6n pl.ena: Propiedad So- -
cia1", Mensaje a l.a naci6n, 28 de jul.io de 1972, en ~ 
voz de l.a Revo1uci6n, T.II, p. 350. Vemos adem~s una 
cita del. Presidente de CONAPS en 1975, Ing. Angel. de 
Las Casas: "La Propiedad Social. no acepta l.a opci6n de 
higienizar el. capital.ismo, el. objetivo es transformar
l.o, erradicar1.o" en "Presidente de 1a CONAPS: Acepta
ción de trabajadores: el. rnayor l.ogro de l.as EPS", en 
Expreso, 17 de abril. de 1975, p. 6. 

Ver sobre todo: Documentos de l.a Democracia Cristiana, 
Sociedad Comunitaria, Lima, 1969; Aguirre Gamio, Hernan 
do, El. proceso peruano, Edici.ones "El. Cabal.l.ito", Méxi= 
co, D.F., 1974, pp. 204-207; 210-214; el. art~cul.o de 
Knight, Peter, ºNew Forms in Economic Organization", 
pp. 375-379, 354-361. El. art~cul.o de Knight está en com 
pl.eta concordancia con l.o que hemos estudiado en otras
fuentes, es decir, que el. al.a de l.a ~zquierda de A?, 
DC, MPS y otros l.iberatorios peruanos son aquel.l.os ci
vil.es directamente responsabl.es de esta Ley, y l.a Demo
cracia Cristiana de su redacción. El. presidente dei par 
tido Democracia Cristiana, or. H~ctor Ch~vez cornejo, -
sostuvo este p1anteamiento en una entrevista personal. 
cel.ebrada en mayo de 1975. 
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l.08/ Ley de Empresas de Propiedad Social., D-L Nº 20598, Me
za, Editorial. Kol.l.ow, Lima, 1975 .. 

l.09/ Decreto-Ley Nº 20598, p. 4 • 

.!..!.Q../ D-L 20598, Cap. I, "De l.a Asambl.ea General.", Art. 39, 
PP• 20-21.. 

1.11/ Ibid .. , Cap:i.tulo III, "De l.a Gerencia", Art ... 59 .. 

1.12/ CONAPS est~ formado por: un del.egado de l.a Presidencia, 
quien presidir1a 1a comisi6n y un representante de ca
da uno de l.os siguientes 6rganos: Ministerio de Econo
m1a y Finanzas; Ministerio de Industria y Turismo; Mi
nisterio de comercio: Ministerio de Trabajo; Ministe
rio de Pesca; Ministerio de Agricul.tura; Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones; Ministerio de Energ~a 
y Minas, Sistema Nacional. de Apoyo a l.a Movil.izaciOn 
Social.; Instituto Nacional. de Pl.anificaci6n¡ Corpora
ci6n Financiera de Desarrollo, m~s 3 representantes 
de la Asamblea del sector de Propiedad Social.. Ver: 
D-L 20598, p. 75. 

~ Ver: D-L 20598, Sección II, De 1a Empresa de Propiedad 
Social, pp. 6-10. 

114/ ~.,El. R~gimen Econ6mico, Cap. I-II, pp. 33-39. 

l.l.5/ ~-. p. 34. 

l.l.6/ ~-. p. 35. 

l.l.7/ ~·, p. 37. 

118/ Pease, Henry et al., Propiedad Social.: ana1isis del. 
anteproyecto a:e-iey, DESCO, Lima, 1975, pp. 31 32. 

~ D-L 20598, ''De l.as Depreciaciones y Reval.uaciones de1 
Activo", pp. 39-40. 

l.20/ Ibid., p. 40 

121/ D-L 20598, Art. 103, p. 43. Este art~cu1o establece 
que la tasa impositiva aplicable a 1os excedentes de 
l.a EPS no puede ser :nayor de l.a de una empresa priva
da reformada, pero tampoco necesariamente menor. 

l.22/ Ibid., Art~cul.o l.06, pp. 44-45. 

123/ D-L 20598, Secci6n IV, T~tulo i, pp. 55-GO. 
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124/ Ibíd., T~tu1o II, pp. 60-61. 

125/ Ibíd., T~tu1o IV, p. 64. 

126/ ~-, Secci6n IV, Trtu1o IV, pp. 64-70 

127/ Para ver e1 tipo de empresas destinadas a ser EPS, he
mos consu1tado artrcu1os en peri6dicos y revistas; de~ 
tacamos entre estas fuentes, las siguientes: en el. pe
ri6dico E>rpreso de Lima: "Edítoria1", el. 3 de mayo de 
1975, p .. 8; Moncl.oa, Francisco, "Editorial.", el. 23 de 
febrero de 1975, p .. 10; art~cul.o, el. 26 de abril. de 
1975, p. 13; art!cul.o, el. 17 de febrero de 1975, p. 8 
en el. peri6clico La Prensa, L.i..ma, "De l.a Chacra a l.a 
01.l.a", el. 3 de abril. de 1975, p. 10; 11 Editor1.al. 11

, el 
21 de abril. de 1975, p. 8; de Review, Vol. 9, Nº10/75 
octubre de 1975; Vol.. 9, Nº 11.~ov .. de 1975, p. 
659 .. Marka, "Qu~ pasa con l.a Propiedad Soc.i.al?", Año 1, 
Nº 1,-~ de 1975, pp .. 15-16 .. Además de las fuentes 
citadas, llevamos a cabo entrevistas con funcionarios 
de la ORAMS, Oficina Regional para el Apoyo a la Movi 
1izaci6n Social {ORAMS), de Puno, en 1975. -

~/ Review, Vol. 9, Nº 10/75, octubre de 1975; Ibid, Vol. 
~11/75, noviembre de 1975, p. 659. ~~-

129/ De Zutter, Pierre, artrculo en Expreso, 2 de mayo de 
1975, p. 8; y Ultima hora, 11 de abril de 1975, p. 6. 
{El tipo de cambio oficial era de 43 soles por dólar) • 

..!.2..Q../ "El pueblo pregunta y el. gobierno responde", en Ultima 
Hora, Lima, 30 de abril de 1975, p. 14; de Zutter-;-ar= 
t!culo en Expreso, 20 de mayo de 1975, p. 8. 

"El pueblo pregunta y el gobierno responde", Ultima 
Hora, 30 de abril de 1975, p. 15. El primer m~o 
éleCYa: "Hay que recordar que el Sector de Propiedad 
Social aan no tiene un año de vida legal y menos tiem 
po de vida econ6mica; frente a un sector que tiene una 
base econ6mica sobre la cual se pueden efectuar inveE 
siones o reinversiones". 

132/ Ibíd. 

133/ Ver el caso de Moto Andino y Honda de Ja6n, en el Edi 
torial "¿Qu~ pasa con Propiedad Social?", en la reviS 
ta Oiga, Lima, 5 de mayo de 1976. Moto Andino ensambra 
r~a motocicletas Yamaha con capital y t~cnica perua- -
nos. La compañ~a Honda contará con capital de la empre 
sa transnacional y técnicos altamente cualificados. -
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134/ "¿Qu~ pasa con .... ", en Oiga, Lima, 5 de mayo de 1976 .. 

135/ Ma1laga Gal.legas, Rosa, "Nor-Metal, Primera Empresa de 
Propi.edad Social", en Estampa de Expreso, 27 de abril. 
de 1975, p .. 4¡ "Editorial" en Expreso, 24 de abril de 
1974, p.10; La Prensa, 20 de abril. de 1975, p. 3. Es 
importante notar que Nor-Metal comenzó su vida con 
190 trabajadores directamente responsables por su deu 
da de 190 millones de soles. Los trabajadores ten~an
un plazo de 10 años para pagar la deuda, y sin embar
go, sus productos no estaban privilegiados en ninguna 
manera, en el. mercado. En otras palabras, los produc
tos de Nor-Metal., entraban en el mercado capitalista 
y tenían que competir con aquel.los de corporaciones 
privadas internacionales. 

136/ Review, Vol. B, abril de 1974, N°4/74, p. 232; adem~s, 
"Editorial", Expreso, 17 de abril de 1975, p. B; Ex-
preso, 26 de abril de 1975, p. 13. ~ 

Art~cu1os respecto a l.a industria textil en: Expreso, 

i~,d: 0 ~r~~'a!9~~~r~·d! 3i9~:~i~-~5~i~=~m=~¡~r6~s~~;· 
.. ¿Si es Bayer. - • es bueno?", en Sociedad y Pol.S.tica, 

Año I, N°2, octubre de 1972, Lima • 

.. De 1a Chacra a l.a 01..l.a", La Prensa, 23 de abril. de 
1975, p. 10: Arbor Acres es del grupo Rockefel.l.er y 
produce alimentos para aves y pollos para el mercado 
peruano, as~ como equipos para esta producci6n. Arbor 
Acres forma parte de l.a Internacional Basic Economy 
Corporation (IBEC) en Per6, Annua1 Report, 1972, IBEC, 
New York, 1973, p. 8; entrevista personal con Mr. Wi-
11iam Tait, director regional y director de IBEC en 
Perú, Lima, 1973. Sobre este punto ver adem~s l.a re
vista de Arbor Acres, Informativo, Año 1, Nº3 y 4, 
marzo-abril. de 1973, Lima; "oe la Chacra", en ¿Qu~ 
pasa con 1a Propiedad Social?, en Marka, p. 16. Can
tor, Susan, "IBEC: Empresa mul. tina'C'T'Oñ'a1 de Rockefel.1.er", 
en North American Congress on Latín America, Los admi
nistradores del. Imperio, Edicíones Periferia, S.R.L., 
Buenos Aires, 1972, pp. 171-191. 

En cada rama de l.a producci6n existen corporacíones 
transnacional.es mundialmente famosas. Bal.l.on, Eduardo, 
et al., La publicidad, Serie Praxis, 5, Centro de Es
tudios y PromociOn del. Desarrol.l.o, Lima, 1974. La li
teratura sobre l.a producci6n de l.as corporaciones 
transnacional.es y sus efectos negativos en l.a econo
m~a de 1os pa~ses dependientes es muy extensa: sin 
embargo, recomendamos como m~nimo: A. Barnet, Richard 
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J. y MU11er, Rona1d E., G1oba1 Reach, Simon and 
Schuster, New York, 1974; Fajnzy1ber, Fernando y Mar
t~nez Tarrag6, Trinidad, Las empresas transnaciona1es 
expansi6n a nivel mundial y su proyecciOn en 1a indus
tria mexicana, Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico, 
1976; Levinson, Charles, Capital, Inf1ation and the 
Mu1ti-nationa1s, A11en & Unwin, Ltd., London, 1971; 
Stephenson, Hugh, The Coming C1ash, Saturday Review 
Press, New York, 1972; Sweezy, Pau1, M., et a1., Teo
r~a y pr~ctica de 1a empresa mu1tinaciona~icíO"nes 
Periferia, Buenos Aires, 1974. 

140/ Ba11on, op. cit. 

141/ Xb~d., p. 102. 

142/ Ba11on, op. cit. En Lima, en 1974, hab~a aproximada
mente 400,000 receptores de televisión (aproximadamen 
te una te1evisi6n casi por cada hogar). Se proyecta-
ban 13 horas diarias de programas, de 1as cua1es 2 y 
3 eran dedicadas a anuncios principa1mente de empre
sas transnaciona1es, pp. 22-31. Entre 1os principa1es 
anuncios pub1icitarios encontramos: productos a1imen
ticios y bebidas: Coca-coia, Ha116 Mentho-Lyptus, 
Nest1~, Aji-no-Moto: Mi1o, Go1d Top, Lu1a, Pepsi, Du
bonet, Maggi, Knorr Suiza, Lybbs, vermouth Martini, 
Astra, Adama Chic1ets, etc.: cigarros: L.M., Winston; 
ropa: Portefino Streaking, Ca1zoncitos P1aytex, Sos
tenes P1aytex, Gino Pao1i, Peter Pan, Jockey, Arrow, 
Barrinton: aparatos para e1 hogar: Phi1co, Phi1ips, 
Hi1ton, Sunbean, etc.: art~cu1os de 1impieza y de to
cador: Arie1, Procter y Gamb1e, Pons Co1d Cream, Ko1~ 
nos, C1airo1, 01d Spice, Johnson ta1co y aceite, Spree, 
Schick, Nugget, Breck, Camay, Nívea, Satin Finish, 
etc.; además, entre otros productos se anunciaban: 
motos Honda, re1ojes Nivada y Citizen: insecticidas 
Bayer y Baygon. Con dos ejemplos podemos captar 1a gra 
vedad de este problema para cua1quiera de 1as peque- -
ñas EPS nacientes. En 1969, ia Coca-Cola en e1 PerG 
gast6 en pub1icidad 10,878.427.00 so1es y, durante 1os 
1os primeros meses de aque1 año, 1a cornpañ~a Procter 
y Gambie habfa gastado iG,995.422.00 soies. Seg~n ei 
estudio de DESCO, estas compañ~as hab~an seguido con 
esta po1~tica hasta 1a fecha comprendida en este estu 
dio: 1975. De 1os datos siguientes es evidente que er 
gobierno peruano no restringi6 1a po1~tica pub1icita
ria en 1a te1evisi6n durante e1 Gltimo año de Ve1asco 
A1varado: a1 contrario, vemos que 1os ingresos en 1a 
te1evisi0n por concepto de pub1icidad aumentaron en 
1975. Dichos ingresos hab~an sido: 
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l.974 
l.975 

l.43/ ~., 

.!.!Y :C.b;i.d., 
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INGRESOS BRUTOS 

458,835.000.00 
600,000.000.00 

pp • l.l.6-l.l. 7. 

p. l.l.8. 

INGRESOS NETOS (en sol.es) 

390, 000. 000. 00 (a 43.50/dl..sl 
51.0,000.000.00 

145/ Ver: La Prensa, 22 de abril. de 1975, p. S; "Editorial.", 
Expreso, 23 de febrero de 1975, p. 10; y 26 de abril., 
l.975, p. l.3. 

Moncl.oa, Francisco, Editorial. en Expreso, 
ro de 1975, p. 10; Ver adem~s: de zutter, 
cul.o en Expreso, 2 de mayo de 1975, p.a. 

23 de febre
Pierre, art~ 

147/ Knight, op. cit., p. 393 (traducci6n nuestra). 

1.48/ Mal.aga Gal.l.egos, Rosa, "Ganando tiempo al. futuron, en 
Estampa, supl.emento dominical. de Expreso, 27 de abrii 
de i975, pp. 4-5 cita de l.a p. S; sobre Nor-Metal. ver 
tambi~n: Lévano, César, "Nor-Metal., l.a historia que 
comienza", en Propiedad social., supl.emento en Bl. Comer
~, Lima, 30 de abril. de 1975, pp. 1-2 (El. Supl.emento 
es una publ.icaci6n originaria del. Comit~ de Comunica
ciones de CONAPS) . 

149/ Mál.aga Gal.1egos, rb~d., p. S. 

Ver: VA, La voz •.. , T.I y II, todo l.o referente a EPS¡ 
adem~s: de l.as Casas Grieve, Ange1 (Presidente de 
CONAPS en 1975) . "Iné:dita creación del. proceso peruano", 
en U1tima Hora, 1.2 de abril. de 1975, pp .. 20-21 y "El. 
Puebl.o pregunta y el. gobierno responde"', op. cit .. , en 
que el. primer ministro afirm6 que el. Sector de EPS iba 
a formar un "nuevo ordenamiento .. en el. terreno moral., 
económico y pol.~tico. 

Le is1aci6n de 1a Reforma A raria, Texto Unico del. D-L 

~~~i:ía~~¿~~m~~~~~ ~~~K~e~~~Í .. E~~;~n~: ~~;,n:~ ~~-
bierno ya hab~a empezado con l.a reforma de l.as coopera 
tivas, creando l.a Oficina Nacional. de Desarrol.l.o Coope 
rativo, con el. Decreto-Ley 17713. M~s tarde, · siguie~ 
do l.a pol.~tica de Vel.asco se decret6 un nuevo D-L que 
reduc~a l.as fincas individual.es a 50 hectáreas en l.a 
costa, donde existe irrigaci6n y tierras bajo cul.tivo, 
y a 30 en l.a sierra y l.a sel.va, o a l.a extensión nece
saria para m~ntcner 3,000 cabezas de ganado. Ver: Re
~, Vol. .. 1.0, Nº 2/76, febrero de 1.976, p. 1.00. ~ 
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Durante su primer año de trabajo, e1 gobierno mi1itar 
hab~a mandado a hacer un estudio a cargo de 1a FAO so 
bre e1 prob1ema agrario en e1 PerU. Este estudio 11e= 
g6 a 1a conc1usi6n de que 1a distribución individua1 
de 1a tierra era imposib1e como una po1~tica agraria 
en ese pa~s. La conc1usi6n estaba fundamentada en dos 
p1anteamientos b&sicos: 
a) La tierra disponib1e no a1canzar~a para toda 1a po 

b1aci6n rura1. La FAO demostr6 que a1 distribuir -
1a tierra en parcelas individua1es 1 e1 80% de 1a 
pob1aci6n rural quedar~a sin tierra. Se recomend6 
1a reorganizaci6n a trav~s de la formaci6n de coo
perativas. 

b) La distribuci6n individual aumentar~a el problema 
del minifundismo y, por lo mismo, agudizar~a la ba 
ja productividad ya existente en 1968. -

Petras y 1a Porte, Pera ¿transformación revoluciona
ria o rnodernizaci6n?, p. 98 .. Ver además: Harding, 
Co1in, "Land Reform and Socia1 Confl.ict in Peru", en 
the Peruvian Experiment, pp. 220-223. La po1~tica de 
1a cooperativizaci6n en e1 campo peruano bajo e1 r~
gimen de Ve1asco A1varado está desarro11ada en el tra 
bajo: De11i Sante, Ange1a, Crisis y coo~erativismo eñ 
el Pera, trabajo in~dito de investigaci n i1evado a 
cabo en 1974. 

153/ VA, La voz ••• , 1972, T .. II, p. 111. 

154/ vemos que hasta fina1es de octubre de 1976, 1as si
guientes cantidades hab1an sido pagadas por indernni
zaci6n por expropiaci6n: 

MILLONES DE SOLES 

Tota1 ................ . 
dinero en efectivo •.• 
Bonos emitidos ••••••• 

Internationa1 Monetary Fund (IMF), 
nomic Deve1opments, 1976, Table F. 
of Land Reform", p. 81. 

12,992.6 
2,B1B.2 

10,174.4 
Peru, Recent eco
"Progress and Cost 

cangahua1a, El cooperativismo peruano, forma mimeo
gráfica, Comit6 de Educaci6n de 1a Cooperación de 
cr~dito Santa E1isa, Ltda., N°39, Lima, 1972, p. 6., 
CEPAL, Estudio econ6mico •••• 
Entrevistas personales efectuadas con funcionarios de 
1a reforma agraria y de1 Ministerio de Aryricultura en 
Puno y con funcionarios del Centro Nacional de Capaci 
taci6n e Investigaci6n para la Reforma Agraria (CENCY 
RA), en Puno, Lima, Cuzco, en 1975. 

1.57/ Cárdenas Fa1c6ñ, Gerardo, "La Nueva Estructura Agra
ria" en Participaci6n, Año 3, Nº3, 1973. 
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158/ L1osa, op. cit., p. 46, Ver adem~s, Knight, op. cit., 
pp. 362-364. 

Investigaci6n de campo: visita persona1 a 1os SAIS Pi 
cotani y Yocará en e1 Departamento de Puno, mayo de -
1975. Entrevistas persona1es con 1os gerentes, presi
dentes, miembros integrantes (campesinos) y varios 
funcionarios como trabajadores socia1es, maestros y 
emp1eados. Observaciones en e1 campo: insta1aciones, 
sistemas de trabajo, etc. Observarnos directamente in
c1usive 1a prestaci6n de servicios técnicos diversos 
por parte de 1a cooperativa a 1as comunidades incorpo 
radas a e11a. Desafortunadamente, aun en Picotani (una 
de 1as SAIS m~s productivas hasta 1975), debido a 1as 
fuertes deudas de 1a cooperativa, 1a distribución de 
excedentes hab1a sido nul.a todav1a en 1975. 

160/ CEPAL, Estudio econ6mico de Am~rica Latina, 1971, p. 
227¡ y Knight, op. cit., p. 365. 

161/ Ibid., m~s nuestro estudio de campo, ver: Nota de pie 
159. 

~ Harding, op. cit., pp. 222-252, sobre todo p. 243. 

C~rdenas, Fal.c6n, op. cit.¡ de Zutter, Pierre, Campe
sinado y revo1uci6n, Instituto Naciona1 de cu1tura, 
Lima, 197S¡(este 1.ibro da abundantes ejemp1os que 
il.ustran 1a fa1ta de participacidn de 1os trabajado
res y socios en 1.a gesti6n de 1.as empresas asociati
vas) • Entrevistas con trabajadores socia1es en 1as 
SAIS de Picotani y Yocara, Puno, Mayo de 1975, y con 
funcionarios de1 centro Nacional. de Capacitaci6n e 
Investigaci6n para 1a Reforma Agraria, (CENCIRA) y 
SINAMOS en Lima, Puno y Cuzco en abri1 y mayo de 1975, 
confirmaron este aserto. 

ORAMS VIII, "El. porqu~ de 1.a formaci6n de 1.as EPS en 
el. Departamento de Puno .. , Nuevo Perú, ORAMS VIII, Pu 
no, Año 2, N°3, abril. de 1975, p. 4. Entrevistas per 
sona1es con el. Padre Ram6n Le6n de ORAMS VIII en Pu= 
no respecto a 1.a inforrnaci6n de estas empresas mul.ti 
comuna1es. Aparentemente 1as EPS en 1.as zonas agr~cO 
1as iban a al.iviar el. probl.ema de 1.a fal.ta de medioS 
de producci6n y de empl.eos en el. campo. 

165/ Harding, op. cit., p. 252. 
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En 1969 se expropiaron 1os compl.ejos agro-industrial.es 
dedicados al. az6car y, en 1972, se hizo l.o mismo con 
l.as dos principa1es viñas del. pa~s. Huertas, haciendas 
de producci6n l.anar, de producci6n de al.godOn y de 
otros tipos fueron expropiadas y convertidas en coope 
rativas¡ tambi~n ver: fuentes ya inc1uidas en este ca 
p~tu1o de Jaime Ll.osa, e1 Fondo Monetario Internatio= 
nal., Col.in Harding, Richard Knight, etc. 

Ll.osa, op .. cit., p. 45: :r.MF, Peru, Recent •.• , "Progress 
and Costs of the Land Reform", Tabl.e F, p. 81. 

168/ Ll.osa, op. cit., p. 45 • 

.!&2./ CEPAL, Estudio econ6mico de América Latina, 1973, pp. 
572-573. 

Harding, op. cit., p. 221. 

Nuestro c~l.cul.o de 11.5% est~ hecho con informaci6n 
del. ya mencionado documento del. Fondo Monetario Inter 
nacional., Peru, Recent Economic Devel.opments, el. trab~ 
jo de Ute Schirmer, Reforma agraria y del gobierno mi
l.itar del. Per'Ú; Schirmer, Ute, .. Reforma agraria y coo
perativismo en el PerU: cambios estructurales y contra 
dicciones de la nueva pol.1.tica agraria del. gobierno aei 
Per6.", en Revista Mexicana de Sociol.og'!.a, Año XXXIX, 
Vol.. XXXIX, N°3, Instituto de Investigaciones Social.es 
UNAM, México, 1.977, pp .. 828-829; Knight, "New Forms of 
Econornic Organization", pp. 362-365; y AID, Latin Ame
rican Growth Trends, 1.975. Para 1975 se cal.cul.6 que 
el Perd tendr1a una PEA de unos 5,065.200 personas, de 
l.as cual.es aproximadamente el. 43% iban a ser trabaja
dores del campo. Esto quiere decir que l.a PEA en el. 
campo iba a 11.egar a aproximadamente 2,178.340 perso
nas. Si l.a reforma agraria debi6 beneficiar a un m§xi 
mo de 400,000 famil.ias, cal.cul.ando un trabajador por
famil.ia, únicamente el 20% de l.a PEA en el campo iba 
a ser beneficiado al. final.izar 1.a reforma agraria. Sin 
emDargo en 1975, con una PEA rural. de ~ 2,178.036 per
sonas, 1.a reforma agraria hab'!.a beneficiado s6l.o a 
250,000 famil.ias. Reiterando, si cal.cul.amos un traba
jador por familia, entonces, 11.egamos a l.a concl.usi6n 
de que l.a reforma agraria hab~a beneficiado a anicame~ 
te el. 11..5% de 1.a PEA agr~col.a cuando Vel.asco Al.varado 
terminó su gobierno. 

172/ Knight, op. cit., p. º363. 

l.73/ Ibid. 
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Por supuesto, e1 a1cance de 1a reforma agraria fue dis 
tinto en 1os diferentes departamentos. Por ejemplo, -
en Puno, donde entre e1 70 y 80\ de 1a pob1aci6n tota1 
se dedica a 1abores agrico1as, según 1os cá1cu1os ofi
cia1es, 1a reforma agraria beneficiaría en 6ptimas con 
diciones a1 19' de esta pob1aci6n. Esto quiere decir -
que e1 81\ de 1a población, dividida en 210 comunida
des ind~genas y 1,200 parcelas individuales, queda fu~ 
ra de 1os alcances de la reforma agraria y condenada 
por lo mismo a vivir en el nivel de subsistencia. 
Fuente: "El Por qué de la formación de las EPS en el 
Departamento de Puno", p. 4, más entrevista personal 
con el director de la Oficina del Ministerio de Agri
cultura de Puno, Zona XII, mayo de 1975. 
A1 respecto de Puno otras fuentes indican que, al fi
na1izar 1a reforma agraria, únicamente entre e1 5 y 
e1 10~ de 1a población rural iba a ser beneficiada. 
Vemos que a fina1es de 1974, de una pob1aci6n rural de 
592,756 personas (estadística pob1aciona1 de 1972), 
únicamente 24,835 individuos, o sea, ~ 4,967 familias 
ya habían sido beneficiados por la reforma agraria 
formando unidades de producción asociativas. 
Archivo de1 Ministerio de Agricultura, Oficina Zona1, 
XII, Puno, 1975, información no publicada. 

Durante 1os dos primeros años de la reforma agraria 
muchos latifundistas habían dividido sus tierras en
tre miembros de su f:i.mi1ia, evitando de esta manera 
1a expropiación. M~~ tarde, a causa de protestas de 
1os campesinos, c1 gobierno tom6 medidas para evitar 
este ardid. Ver: Harding, op. cit., p. 241. 

Respecto a este punto ver: Schirmer, op. cit.; Harding, 
op. cit.; DESCO, Informativo Po1ítico, mayo 1976, p. 
~9-40; IMF, Statistica1 Appendix, p. 89, mAs p. 32; 
Bank for Reconstruction and Deve1opment, Economic Po
sition and Prospects of Peru

6 
1975; de Zutter, Pierre, 

Camvesinado v revolución; We b, Richard, Gobernment 
policy and Distribution of lncome", en The Peruvian 
Experiment, sobre todo pp. 117-121; y Knight, op. cit. 
p. 366. 

l:!..J_/ Harding, op. cit., p. 237. 

.11.!!/ DESCO, Informativo Po1itico, mayo de 1976, p. 39; 
Respecto a1 crédito destinado al sector agrico1a en 
1975 éste fue de 10,374 millones de so1es entre enero 
y junio. Esta cifra es 2,707 mi11ones más de 1o que 
se babia destinado a este sector en 1974. Es importan 
te recordar que la cifra oficial para crédito al sec-=
tor industrial habia s~do de 20 mil mi11ones de soles. 
durante 1975-1976•, Rcvico.:, Vol.. 10, Nº 2/76, feb. de 
197u, p. 100. ----
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l!Q./ Schirmer, op. cit., p. 844; Webb, op. cit., pp. 110-
111 • 

ll.1.1 ~-
18Z/ DESCO, Informativo Político, mayo de 1976, p. 40. Ver 

además: IMF, op. cit., Statistica1 Appendix, p. 89; 

~:~tef~~3~e~~~~~~~c~~~~ ~~~o~dr~iº~~e~;~ ~~-E~~~~~ic 
Destination, 1968-1974". Es esencial notar que e1 Pe
rú no registr6 1a importaci6n de maquinaria importan
te para la agricultura, como tractores hortíco1as, e~ 
sechadores,tri11adoras, ni ordeñadoras mecánicas en
tre 1961-1973. Además, aun respecto a tractores de 
ruedas no se registr6 una importación creciente y con 
tinua durante e1 gobierno de Ve1asco Alvarado. Ver: 
FAO, Production Yearbook, 1971, p. 486; Ibíd., 1974, 
p. 255-256. Comparando al Perti con otrosPU"ses de 
América Latina se destaca este país por la ausencia 
de maquinaria empleada en e1 campo, y por la baja im
portación de la misma. Ver: Food and Agricu1ture Org~ 
nization, Trade Yearbook, Vol. 22, 1968, p. 479 y 
lbíd., 1974, Vol. 28, p. 503. 
uncfato ilustrativo de la política agraria es respecto 
a 1a cantidad de tractores importados en 1972 y 1973. 
Mientras que en 1962 y 1963 respectivamente se impor
taron 635 y 648 unidades, la importación después de 
1968 11eg6 a 320 unidades en 1972, y no se aumentó en 
1973. FAO, Trade Yearbook, Vol. 22, p. 409, e Ibíd .. , 
Vol. 28, p. 503. 

183/ IMF, op.cit., Statistical Appendix, p .. 89. 

184/ Harding, op .. cit .. , p .. 253 (traducción nuestra). 

185/ Webb, op .. cit., p. 117 (traducci6n nuestra). 

186/ AID, Latín America Economic Growth Trends, 1975, p. 8 
y United Nations (UN) World Econom1c Survey, 1974, UN 
Current Economic Developments, United Nations, New 
York, 1975, pp .. 94. Existen ligeras diferencias entre 
ambas fuentes. Según el World Economic Survey, los í~ 
dices son: 

19 71 

93 

1972 

85 

1973 

86 

1974 

84 
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Para 1a taza anual de crecimiento ver además: Naciones 
Unidas, Estudio Econ6mico de América Latina 1 1974, Vol. 
4, p. 713, forma preliminar de 1a pub1icacion. 
En este frente vemos que 1a tasa de crecimiento de1 
sector agrico1a durante 1os últimos afios de1 gobierno 
de Ve1asco A1varado, excluyendo 1a pesca, habia sido: 

1970-1972 1973 1974 

1. 3\ 2.4\ 2.3\ 

Esto incluye 1a producci6n de1 a1god6n y azúcar, pro
ductos exportados. Incluyendo 1a pesca, el aumento \ 
se registra: -2 • .t\ 0.7\ 4.4't. 

!~/ ONU, World Economic Survey, pp. 49-50 y FAO, Produc
tion Yearbook, 1971 y 1974, varias páginas. ~~~-

.1.J!.2.I FAO, Production Yearbook, 1974, varias páginas . 
Los paises que registraron un promedio porcentual de 
cambio inferior a Perú, entTe 1971-1974, son: Uruguay 
Trinidad-Tobago, Paraguay y Chi1e. 

12..Q./ FAO, Production Yearbook, op. cit. 1971 y 1974, m01t~ 
p1es paginas. 

11U_/ Ibid • 

.12 .. ~/ !bid., 1974, p. 44. 

J2..2./ Para e1 estudio comparado, ver: FAO. Trade Yearbook. 
Vo1. 28. 1974, varias páginas y Trade Yearbook, Vo1. 
22, 1968, pp .. 479, 541 • 

.12 .. ~/ !bid .. 

122.I Para cereales y preparativas, ver: FAO, Ibid .• Vo1.Z4 
1968, pp. 479,974 y 541; para carnes, ver: Ib~d., y 
Review, Vo1. 10. marzo de 1976. p. 160; para-3Ceites, 
FAO, Trade Yearbook, Vo1. 28. 1974. pp. 412-478. 

1.2..2.I FAO, Production Yearbook, 1974, p. 251; 1971, pp.466, 
472. 

1221 De Zutter, Pierre. Campesinado 
38, ~3. Ver, además: todas 1as 
en Wor1d Economic Survey. FAO, 
Trade Yearbook. 

v revo1uci6n, pp. 37-
referencias ya citadas 
Production Yearbook y 

1.2.J!/ Petras y 1a Porte. op. cit .• p. 156 
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J.22./ Estudio Económico para América Latina. 1974. p. 730; 
Íbid .• p. 714. 

200/ 

MU_/ 

Petras y La Porte, op. cit., p. 102. Este estudio agr~ 
ga que mientras la producci6n de arroz era de 250,000 
tone1adas métricas en 1968, 11eg6 a 604,000 en 1970, 
después del comienzo de1 Sistema Cooperativo. La pro
ducci6n del café, por ejemplo, aun antes del periodo 
en consideraci6n, es una interesante muestra del im
pulso de producción después de la formación de coope
rativas. De tres coopera~ivas cafetaleras que existían 
en 1964- en la zona Cuzquefia de la Convención con un 
capital de 300,000 soles, se increment6 a 10 coopera
tivas con un capital de 3,ooo.ooo soles en 1968 y su 
exportación había aumentado considerablemente. 

Como ejemplo tenemos la SAIS Picotani. El presidente 
de esta SAIS en mayo de 1975 nos explicaba, en una 
entrevista personal, que al formarse la sociedad, se 
hi=o un contrato con el gobierno para pagar la tierra, 
las instalaciones y los animales por 25 millones de 
soles. Inicialmente, las 81 personas fundadoras, que 
recibirían dos haciendas expropiadas en 1975 en un e~ 
tado de dcscapitali=ación, tendrían que aportar 5,000 
soles anuales para los gastos de la empresa. En 1975, 
Picotani contaba con aproximadamente 309 familias, o~ 
ganizadas en 2 sociedades de comunidades y una coope
rativa de servicios. Ei1 1975, esta SAIS tenia que co
men=ar a pagar su deuda original. Sin embargo, según 
su presidente, esto iba a ser imposible y la SAIS iba 
a pedir una prolongación de su periodo de gracia. Se~ 
cillamente el único motivo de producción, aquí, tenía 
que ser el lucro, o sea, funcionaba la racionalidad 
burguesa. 

~/Llosa, op. cit., pp. 49-59. 

203/ de Zutter, Campesinado y revolución, p. 
88; (subrayado nuestro). Adem&s, Llosa, 
44-59; Harding, op. cit., pp. 250-252. 

87 y pp. 79-
op. cit., PP· 

~/de Zutter, Campesinado •..• p. 87; ver además el est~ 
dio de Ute Schrimer, op. cit., pp. 823-827. 

205/ lbid. Se da el ejemplo de las cooperativas de trans
portes. 

206/ Knight, op. cit., p. 36~ (traducci6n nuestra). 

~/ Harding, op. cit •• p. 242. 



208/ 
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CEPAL. Estudio Economico de América Latina, 1974, (pr~ 
visional., p .. 732). También ver: Quispe, Juan, "La Deu
da Agraria: un escol.1o para reformistas", en Debate 
Socia1ista, Afio 1, Nº 4, Lima, nov. de 1974, sobre to
do pp. 14-21. 

Llosa, op. cit., p. SO. 

Informaci6n sobre Picotani obtenida de su presidente, 
del. gerente, de 1.a trabajadora social., de 5 campesi-
nos y un empl.eado, a trav6s de entrevistas personal.es, 
mayo de 1975 en 1.as oficinas de 1.a SAIS, en jul.ioca y 
en 1a SAIS Picotani, Puno. 

~/ Entrevistas personal.es con 1.a trabajadora social. e in 
vestigadores universitarios, y 1.a pub1icaci6n de 1.a -
SAIS Yocará: Memoria Anual. de 1.a Cooperativa, Yocará. 
1975, p. 53. 

~/ Knight, op .. cit., p. 362. 

1.1.2./ Ll.osa, op. cit .. , p .. SO. 

ll.1_/ Ibi.d. , dice Llosa: "E1 comportamiento de 1as coopera
tivas azucareras corno economías insulares no se condu 
ce con el desarTo11o de la micTo regi6n favoreciendo
la aparici6n de egoísmos de grupo que permiten gene
rar efectos secundarios o difusi6n sobre la economia 
de la región donde éstas prosperan ... todo esto está 
demostrado ya, hay datos sobre c6mo se inicia a una 
empTesa, cuál es e1 resultado del ejercicio final ... " 
etc. p. SO • 

.D.,2.1 ~-. p. 51. 

~/ Knight, op. cit., p. 363 (traducción nuestra). 

]:X!_/ 

.ll.!!.I 

Schirmer, op. cit., p. 840. 

Esta falta de participación ha sido Teconocida poT 
los lideres de la Revolución mi~ma, como Velasco Al
varado, Carlos Delgado y Jaime Llosa. Respecto a Ve
lasco Alvarado, ver sobre todo: VA, La voz ... , T. II, 
pp. 113-115 .. Adcmfis, estudiosos como Pierre de Zuttc~ 
Eric Hobsbawm, James Petras, RobcTt La Porte y Ute 
Schirmer han constatado esta afirmación en sus traba 
jos. Nuestra propia expeTiencia"personn1 de las SAI~ 
de Picotani y Yocará en mayo de 1975 también concuc~ 
da con esta opinión. Ver: Delgado, Carlos, El proce
so revolucionario, sobre todo, pp. 142-173; Hobsbawm, 
cp. cit., en Fichas de ISAL, p. 9; Llosa, op. cit., 
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pp. 49-SO; Petras y La Porte, op. cit. 11 pp .. 156-158; de 
Zutter, Campesinado y revo1ucion, todo el libro, p. 86; 
Schirmer, op. cit .. , pp .. 808-809; Knight:, op. cit. 11 p. 
363. La participaci6n de los socios existe en algunas 
de las cooperativas donde una tradición de lucha había 
existido antes de la Revolución de 1968. Las cooperati 
vas de La Convención, donde existía una larga tradiciOn 
en este sentido, constituyen un buen ejemplo de ello. 
Y sin embargo, aun en las cooperativas azucareras en 
donde ha existido una larga trayectoria de sindicalis
mo, siguen existiendo conflictos entre .socios y admini~ 
tradores. En estos complejos se ha llevado a cabo una 
política oficialista para minimizar las posibilidades 
de que lleguen a posiciones de liderazgo los anteriores 
líderes sindicales . 

Bolsa Review, Vol. 6, dic. 1972, p .. 694 .. 
E1 gobierno ofreció estímu1os para exportadores de pr~ 
duetos nuevos, ofreciendo créditos especiales y garan
tías de riesgo. Además, en productos nuevos y productos 
agrícolas la exportación estaba exenta de impuestos. 
Decreto-Ley Nº183SO, op. cit. 

~~~~s~~sc~~~~~~~~o~ea~ri~sd!~P~r~~~~~n~; ~~tre 1971 Y 
1975 ver: IMF, º\'· cit., p. 105. 
Se exportaba harina y aceite de pescado, otros produc
tos pesqueros, cobre, hierro y hierro en bruto, plata, 
plomo, zinc, petróleo y derivados, algodón, azúcar, 
café, lana y a1gunos otros productos. Lo importante 
es, por supuesto, que el gobierno hizo un esfuerzo pa 
ra impulsar 1a exportación de productos no tradicion~ 
les, que se tradujo en ligeros resu1tados positivos. 
Por ejemplo, en 1972, 1os productos no tradicionales 
exportados tenían un valor de 32.6 millones de d61a
res, mientras que en 1973 se registró un valor de 77.7 
mi11ones, Bolsa Review, Vol. 8, marzo de 1974, p .. 179. 

221/ Latin Amcrica, Economic Growth Trends, 1975, p .. 17. 

222/ Review, Vol. 9, julio de 1975, p. 415. Ver adem&s: 
~America. Economic Growth Trends, 1975, pp. 21-
23; los principales productos exportados eran el co
bre y la harina de pescado, complementados por el e~ 
fé, el algodón, productos pesqueros, hierro, plomo~ 
=inc, azúcar y algunos productos semimanufacturados. 

223/ Review, Vol. 10~ enero de 1976, p. 39 .. 



51.4 

~/ Review, Vo1. 9, julio de 1975, p. 415, y lbid., Vo1. 
""'iCf;-rebrero de 1976, p. 100. ---

ZZ6/ 

llJ...I 

La medida de reducir 1a producción minera fue tomada 
por e1 gobierno en 1975. Además del problema mundial, 
1a producción de minerales había bajado por 1a reali
zación de huelgas e irregularidades en el proceso pro 
ductivo después de la exportación de las minas de la
compañia Marcena Mining Corporation. 

Para la diversificación del mercado hacia las naciones 
socialistas, es importante notar que el Perú buscó un 
acercamiento,· pero a la vez reforzó sus vínculos con 
Japón y otros paises capitalistas de América. Ver, 
adem~s de los cuadros incluidos: Bolsa Review, Vol.7, 
enero de 1973, p. 27; Vol. 6, octubre de 1972, p. 582; 
Vol. 6, diciembre de 1972, p. 69; y Vol. 6, noviembre 
de 1972, p. 645. 

~/ AID, Latin America, Economic Growth Trends, 1975, p.18 
y Overseas Business Report, p. 21. 

229/ Bo1sa Rcview, Vol. 6, diciembre de 1972, p. 695. 
~/ ~-, Annex, 1973, p. Z7. 

231/ !bid. Existen discrepancias entre las cifras, que va
ría'ñ entre 15 y 17~ para Jap6n. 

~/ Para los reg1amentos respecto a la importación ver: 
IMF, op. cit .• "Exchangc and Trade System", en e1 
Apéndice, inciso (d), p. 70. 

233/ Decreto-Lef Nº18350, segunda parte, títu1os I y III; 
lMF, op. cit., p. 104. 

234/ Economic Data Book, 1974, p. 4. 

235/ Review, febrero de 1974, p. 114; y enero de 1976, 
p:-39."" 

Z36/ La bibliografía sobre este punto es muy extensa; como 
minimo ver: Magdoff, Harry, La era del imperialismo, 
Editorial Nuestro Tiempo, México, 1969; Barnet, Ri
chard J. y MU11er, Ronald E. Global Rea.ch, Simon and 
Schuster, New York, 1974; FaJnzylber, Fernando y 
Martínez Tarrag6, Trinidad, Las empresas transnacio
nales - ex ansi6n a nivel mundial v su ro ecci6n en 
la in ustria mexicana, Fon o de Cultura Econ mica, 
Mexico, 1976; Sweezy, Pau1, et al., Teoria y prácti
ca de la empresa multinacion~iciones Periferia, 
Buenos Aires, 1974. 
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IMF,, op. cit., p. 104. 

Para el problema de la deuda pOblica de1 Perú, ver ade 
más de los estudios mencionados en las fuentes: Sta- -
llings, Barbara, "Privatización and the Public Debt: 
U.S. Banks in Peru", en NACLA, Report on the Americas, 
Vol .. XII, Nº4, julio-agosto,, 1978, y Editorial, "Mora
les Bermúdez, un genocida por la via econ6mica" en 
Proceso, N°130, 30 de abril de 1979, M6xico, pp. 48-49, 
en donde se explica que la deuda pública alcanz6 8,500 
millones de dólares en abril de 1979. 

239/ IMF, op. cit., p. 110; Para el cuadro total, ver: pp. 
108-111. 

240/ !bid. ,p.111. 

~/ Para esta situación ver: Stallings, p. 16; IMF, f!.E..:._ 
cit., p. 113; Bolsa Review 11 Vol. 8, Nº2/74, febrero 
cre-1974, pp. 112; Thorp, Rosemary, "The Peruvian Ex
periment in Historica1 Perspective". trabajo presenta 
do en el taller. "The Peruvian Experiment Reconside-
red". Woodrow Wilson International Center far Scholars. 
Washington o.e .• noviembre de 1978. 

242/ Review, Vol. 9. julio de 1975. pp. 415-416. 

243/ 

244/ 

245/ 

IMF. op. cit., p. 12. 

Overseas Business Reports, dic. 1974. p. 12. 
En 1977 se registró una PEA de S.100.000 personas;la 
desocupación total era del 5.2\, o sea, más alta que 
la registrada en 1975, y el subempleo llego a 44i, li 
geramente menor que en 1970. En el articulo '"denora .• :'• 
en Excélsior, op. cit., p. 43-A, se señala la situa
ci6n en 1977 llegó a ser tan grave que, en abril, se 
tenía que demorar el pago de sueldos y salarios. 

Cálculo sobre cifras del IMF, p. 12. Para estudios so 
bre desempleo y subempleo ver, además, el artículo de 
Willmore, "Estrategia del Desarrollo", en Problemas 
del Desarrollo, Instituto de Investigaciones Econ6mi
cas, UNAM, Mexico, 1971, p. 98, y Grayson, \\'illiam, 
"Peru's Military Populism" en Current History Inc .• 
Penn. Vol. 60, N°354, p. 72. Según el analisis de 
Grayson, la PEA en el Perú aumenta anualmente en 
130,000 personas aproximadamente. El modelo de desa
rrollo adoptado a partir de 1968, no puede cubrir es
ta demanda. 

ll2.I IMF, op. cit. , p. 1 3. 
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Para este problema ver: Co11ier,. David, "Squatter 
Settlements and Policy Innovation in Peru",. in The 
Peruvian Experiment, p. 130; Rodríguez, A1fredo:-et 
al, De invasores a invadidos,. Centro de Estudios Y-
Promoci6n del Desarrollo, Lima, 1973. En 1972, se es
timaba una pob1aci6n de un mi116n de habitantes; sin 
embargo,. sacerdotes trabajando en constante contacto 
con los integrantes de esta población calculaban unos 
dos millones en estas zonas. Entrevistas personales 
con varios sacerdotes, 1975. 

248/ IMF, op. cit .• p. 88. 

249 Ibid. 

250/ Knight, op. cit., p. 372 (traducción nuestra). 

,lll/ 

~/ 

253/ 

Tanto los Decreto-leyes que estructuraron el desarro
llo industrial como la política fiscal, crearon una 
situación que favorecía totalmente a la gran burgue
sía industrial, nacional e internacional en detrimen
to a la pequefta burguesía, la c1ase obrera y los ca.m_ 
pesinos. Según el estudio del Fondo Monetario, una r~ 
visi6n de las operaciones fisca1es entre 1970 y 1975 
demuestra claramente que la mayoria de los ingresos 
del gobierno central peruano provenian de 1a población 
en general, a través de 1os impuestos sobre los bie
nes y servicios y sobre los ingresos personales, en 
lugar de tener su origen en los impuestos sobre las 
utilidades de las grandes corporaciones. IMF, Docu
ment, Table P, Peru-Centra1 Administration Operations, 
1970-1975, p. 9. Al respecto, Richard Webb afirmiS que 
en 1970, por ejemplo, la burguesía industrial había 
aportado aproximadamente el 23\ de los ingresos gube~ 
namentales derivados de impuestos, mientras que la pe 
quefia burguesia en general, infinitamente menos capi
talizada, habia aportado el 19.7\. Webb, p. 116; en 
apoyo a estas afirmaciones, vemos que Adolfo Figuera, 
economista peruano decía: "La Ley General de Indus
trias permite que se temen ingresos del 25\ más alto 
de la poblaci6n y los distribuyen dentro de esta mis
ma categoría", reproducido en Knight, p. 371; también 
ver: Review, Vol. 9, julio de 1975, p. 416 y DESCO, 
InforiñaiTVO Político, mayo de 1976, pp. 31-34. 

Schirmer, op. cit., p. 841. 

Ibid., pp. 839-840. El porcentaje del ingreso nacional 
atribuible a este sector está calculado sobre las ci
fras de 1966, que muestran que el ingreso agrícola t~ 
tal constitu1a el 18\ del ingreso naciona1. 
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Refiriéndose a los subsidios de precios, el Fondo Mo
netario Internacional. conc1uia: 
"En conclusión, los subsidios sobre los precios no s6 
lo contribuían a aumentar la demanda general. sino -
que en gran medida no pudieron lograr la transferen
cia programada de beneficios reales a los sectores 
más bajos de la poblaci6n. A la vez, eliminaron la po 
sibilidad de reducir los gastos para la importación -
de alimentos y petr61eo. Además, la política de subs~ 
diar los productos de primera necesidad producidos en 
el país estimu16 la creación de una situación que ar
tificialmente mantuvo bajo los precios. Naturalmente, 
esta situación no conducía a estimular un aumento en 
la productividad en el sector agrícola". IMF. op. cit. 
p. 32 11 (traducción nuestra). 

~/ Webb 11 op. cit .• p. 119 (traducción nuestra). 

256/ Knight 11 op. cit .• p. 371 (traducción y subrayado nue~ 
tros). 

~/ IMF, op. cit., p. 30. 

258/ Webb 11 op. cit. 11 p. 115 11 Webb mantiene que aun el sis
tema de sa1ud era discriminatorio para 1os sectores 
más bajos en 1a escala ocupacional del país. 

~/ Según un estudio l1evado a cabo en 1967 11 en la zona 
de las barriadas alrededor de Lima. aproximadamente 
e1 58\ de los hogares no tenía agua potable. el 61\ 
carecía de drenaje y el 87\ estaba ubicado sobre ca
lles sin pavimento"• Webb 11 op. cit .• p. 116. 

260/ !bid. 

~/ !bid •• p. 115. 

~/ !bid. 

263/ !bid., p. 121 (traducci6n nuestra). 

264/ Leímos diariamente durante dos meses (abril y mayo 
de 1975) casi todos los peri6dicos limeños. Consult~ 
mos además 1a hemeroteca del diario La Prensa para 
revisar algunos números atrasados donde aparecían i~ 
formación sobre ciertos aspectos de la po1itica labo 
ral. Leimos por otra parte revistas como Marka -funO~ 
da en 1975- y Páginas. -revista mensual publicada por 
e1 Centro de Estudios y Publicaciones. en Lima. En 
esta revista abundan 1os artículos sobre las condicio 
nes laborales. salariales y de precios que confirman
nuestra conclusión. Adem~s revisamos varias de las p~ 
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.blicaciones de DESCO para comprender esta po1ítica. 
Respecto a los beneficiados en las empresas estatales, 
un representante de MineroPerti afirmaba que en esta 
empresa " ... usted encuentra personas que ganan 120 y 
130 mil soles y gente que gana 5 mil" citada en: "¿Hay 
participaci6n en las Empresas Públicas?" en Marka, 2.E.· 
cit., afio 1, Nº3, 29 de mayo de 1975, pp. 10::-rr=-E1 r~ 
presentante de PetroPerú sostenía también la existen-
cia de enormes diferencias entre administradores y ~ 
trabajadores. Ibíd. 

IMF, op. cit., cuadro W, p. 100; cuadro 14, p. 31, tr~ 
ducciOn nuestra. Ver adem:is: "Wages and Labor relations 
Prices", pp. 29-33. Es importante notar que el alza de 
precios más marcada en 1975 ocurri6 en alimentos y be
bidas, productos de primera necesidad, afectando direc 
tamente a 1a pob1aci6n de pocos ingresos, Ibid., p. 3T; 
recomendamos sobre todo. "Efectos de1 Incremento de 
Precios y Salarios", en 1a revista P:iginas, Nº 54- SS, 
20 de septiembre de 1975, pp. 3-20; "La Realidad de 
1os Marginados", Ibíd., NºSO, 7 de febrero de 1975; 
"Salarios vs. Pre"C"I""OS", en Marka, Año 1, Nº3, Lima, 
29 de mayo de 1975, p. 15; ~Trabajadores Petrole
ros y la Espundia", en Páginas, Nº 56, 1 O de febrero 
de 1976, Lima, pp. 51-58; además, Ibíd., pp. 58-6Z. 
Siguiendo este aná1isis de precios, vale 1a pena ref~ 
rirnos al estudio de DESCO y al del Partido Socialis
ta Revolucionario de Perfi. Segfin DESCO, de 1967 a 
1975, los precios aumentaron en un 146i, DESCO, Infor
mativo bolít:.ico, mayo de 1976, p. 28. Respecto ar-PSR 
éste pu lico un artícu1o en La Prensa de Lima, el 29 
de abril de 1977: "El salario real ha disminuido pro
gresivamente en 60 por ciento desde 1970 hasta los 
últimos meses" y otro el 29 de abril de 1977: "Parti
do Revolucionario se pronuncia sobre el Plan Tupác 
Amaru", p. 6. "Los Metalúrgicos en Prob1emas", en 
Marka, Afio 1, Nº 2, 15 de mayo de 1975, p. 14 y "Mora 
vecosigue en Huelga", Ibid., p. 15. -

266/ DESCO, Informativo ¡olítico, 25 de octubre de 1975, 
pp. 20-21; ver adem s : revista Marka, varios números 
desde mayo de 1975; varios númerOS"""dé" la revista P~gi
nas, entre ellos especialmente el Nº52, 8 de mayo e 
1975, pp. 20-23. Respecto a despidos por actividades 
sindical.es ver: "Despedidos", Páginas, Ibid., p. 20, 
y "Reducción de Personal", Ibid., p. 21. Para despedi 
dos ver: "Cronología Política", en Marka, Año 1, Nº1~ 
1 de mayo de 1975, p. 7, y ºLos Detenidos", .!J?.!..2:.., 
p. 9. 
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E1 gobierno permiti6 e1 c~erre de f4bricas, despidos 
en masa y toda c1ase de irregu1aridades en los pagos 
de 1as compafiías privadas en detrimento de 1os traba
jadores. Para 1a si tuaci6n en 1a minería,. ver: "En 1a 
Ruta de 1os Mineros", en~. Afio 1, Nº3, 29 de mayo 
de 1975, pp .. 16-17 .. Respecto a1 sector pesquero, a1 na 
cionalizar parte de esta industria, quedaron 15 mi1 -
trabajadores fuera de PESCAPERU. Ver: ••La Pesquería en 
1a Balanza",~ •• pp .. 14-15 .. 

Ver: "Conflictos Laborales", en Páginas, Nº48, 10 de 
noviembre de 1974, pp. 25-31 y NºS2, 8 de mayo de 1975, 
pp. 20-23; La Prensa, entre julio de 1974 y mayo de 
1975, y "La Actualidad Política",. en~. Afio I, Nºl, 
1 de mayo de 1975, p. 8. 

International Bank for Reconstruction and Development, 
op. cit., Tab1e 1.6 de1 Apéndice. Según e1 estudio de 
Jaquette. fue en e1 sector minero donde se produjeron 
mayores disturbios durante este periodo. Jaquette. 
Jane. "Be1aunde and Ve1asco", en Lowenthal, op. cit., 
p. 430. Ver además: DESCO, Informativo político, oct. 
de 1 9 7 5 , pp • 2 O - 2 2 • 

"Demora en Perú •.• ", en Excélsior, México, 15 de abril 
de 1977, p. 43.A. Ver además: CEP, "Conflictos Labora 
les" en Páginas, Nº50, 7 de febrero de 1975, pp. 60-b6; 
y DESCO, Informativo político, noviembre de 1975, p.41, 
en donde se especifica e1 caso de Northern Perú Mining 
Corporation, que de sus 1,100 trabajadores, despidió 
en noviembre de 1975, entre 500 y 655. 

La bibliografía sobre este problema es extensa; por e~ 
de, únicamente algunas referencias serán inc1uidas 
aquí. Ver: DESCO, Informativo político, varios níime
ros de 1974; "Crónica de la toma de tierras de Anda
huaylas"· en Debate Socialista, pp. 28-46; "Andahuaylas" 
Páginas, Nº48, lo de noviembre de 1974, pp. 32-34; 
"Andahuaylas" y "Comunicado de ONIS sobre Andahuaylas;• 
Páginas, NºSO, 7 de febrero de 1975, pp. 64-66; "Apun 
tes sobre las luchas campesinas en el proceso de re-
forma agraria: 1969-1974", Páginas, N°46, 15 de agosto 
de 1974, pp. 20 al 30, 31 al 36; "Piura, de vuelta a 
la tierra", en Marka, Año I, NºZ, 15 de mayo de 1975, 
p. 21. ~~-

27~/ La informaci6n sobre la po1itica represiva en el cam
po peruano abunda en las publicaciones diversas como 
Páginas, Informativo político, Debate Socialista, 
Marka, y otras. Como eJemplos ver: Paginas, articules 
mencionados arriba, más, "Carta abierta al genera1 V~ 
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1arde Bozano", en e1 Nº47,. del 27 de septiembre de 
1974, pp. 32-34; Marka, "Alto a l.os accidentes crimi
na.1es", Afio I, Nºz:--;-5 de mayo de 1975, p. 2, "Estu
diantes detenidos", Afio I, Nº 1 , p. 3, y Letts, Ricar
do, "La Tierra a quien la trabaja.u, Afio I, Nº 1, p. 9; 
Debate Socialista, Editorial, Año I, N°4, noviembre 
de 1974, p. IX. 



IV. LA ANATOMIA DE LA IDEOLOGIA OFICIAL 

''Ya no puede ni habl.arse de una ideol.og!.a inde 
pendiente, el.aborada por l.as mismas masas obre 
ras en el. curso de su movimiento, el. probl.ema
se pl.antea sol.amente as~: ideol.og~a burguesa o 
ideol.og'S'..a social.ista. No hay término medio 
(pues l.a humanidad no ha el.aborado ninguna "ter 
cera" ideol.og'S'..a; adem§.s, en general.,. en l.a so-
ciedad desgarrada por l.as contradicciones de 
el.ase nunca puede existir una ideol.og'S'..a al. mar 
gen de l.as el.ases ni por encima de l.as el.ases). 
Por eso, todo lo ue sea reba"ar 1.a ideol.og1:.a 
social.ista, todo 1o ue sea al.e arse de el.l.a 
equival.e a fortal.ecer urguesa." 

Lenin, Vl.adimir Il.ich, "Que hacer", en Obras 
escogidas, T.I, Editorial. Progreso, Moscu;--
1961, p. 150. (Subrayado nuestro). 

INTROOUCCION 

En 1968, cuando e1 Pera enfrentaba una de 1as m~s sev!;_ 

ras crisis de su historia, 1os mi1itares que usurparon e1 

poder ten~an ante s~ a1gunos mode1os de desarro11o socio

econ6mico que pudieron haber impu1sado con e1 objeto de in~ 

ciar un proceso que reso1viera 1os acuciantes prob1~mAs_jia

ciona1es. Si te6ricamente exist1an, diversas opciones (e1 

popu1ismo, e1 desarro11ismo, e1 neo-fascismo, y e1 socia1i~ 

mo), cabe preguntarnos: ¿Por qué se opt6 por e1aborar un m~ 

de1o de desarro11o popu1ista que conten~a evidentes contra

dicciones internas que se manifestaban en 1a inc1usi6n de 

formas de producci6n netamente capita1istas (que marginaban 
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a 1as grandes masas de campesinos de1 i~greso naciona1, y 

que limitaban 1os beneficios de 1a c1ase obrera a1 m~nimo 

favoreciendo principa1mente a 1a gran burgues1a naciona1 e 

internaciona1) , junto a formas de organizaci6n productiva 

naciona1 e internaciona1), junto a formas de organizaci6n 

productiva de corte socia1ista, corno 1a propiedad socia1? 

¿Por qu~ se expropiaron 1os bienes de a1gunas compañ1as e~ 

tranjeras mientras que, simu1tSneamente, se permit~a que e~ 

tas mismas transnaciona1es y aun otras, invirtieran en 1os 

sectores mSs dinámicos de 1a econom1a? Pensamos que 1a res

puesta a estas preguntas se encuentra no s61o en 1as condi

ciones econ6micas y sociales concretas de1 pa1s y de 1a 

coyuntura internaciona1 en 1a que e1 PerG se encontraba in

merso en 1968, sino tambi~n en 1a ideo1og~a particu1ar de1 

grupo hegem6nico de 1os mi1itares peruanos que conduj6 a1 

pa~s entre i968 y i975. 

La tem~tica de este cap~tuio, entonces, trata 1a pro

b1emática de 1os or~genes y 1os conceptos fundamenta1es de 

1a ideo1og~a oficia1 durante e1 periodo de 1968-1975. 

Las instituciones econ6micas y socia1es estab1ecidas 

durante 1os priineros siete años de1 gobierno mi1itar y su 

po1~tica econ6mica en genera1, b~sicamente 11ena de contr~ 

dicciones, obedec~an en parte a una conceptua1izaci6n de1 

mundo tambi~n sumamente contradictoria que ten~a sus ra~ces 

no s61o en 1a misma tradici6n ideo16gica de 1a sociedad pe-

ruana, síno tambi~n en e1 concepto de1 mundo de 1os inte1e~ 
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tua1es burgueses internaciona1es, sobre todo de 1a burgue

s~a industria1 y financiera norteamericana, transmitido a 

1os miembros de 1as FF.AA. en 1os cursos dictados en 1as 

escue1as mi1itares y en conferencias especia1es. 

No ha sido tarea simp1e desentrafiar 1a natura1eza de 

1a ideo1og~a de 1os mi1itares peruanos en el. poder y, me

nos aun ubicar1a hist6ricamente: sin embargo y en 1a medi

da de l.o posibl.e, hemos cumpl.ido con dichos objetivos a 

trav~s de una investigaci6n que incl.uy6 e1 estudio (an~l.i

sis de forma y contenido) de numerosos discursos, documen

tos y publ.icaciones oficial.es de l.os principa1es ide6l.ogos 

de este grupo. Este estudio se emprendi6 partiendo de cat~ 

gor~as te6ricas marxistas, comprendidas por nosotros debi

do a nuestro an~l.isis de numerosas investigaciones sobre 

1as ideo1og1as burguesab y socialistas a trav~s de 1a his

toria. Esta Gl.tima actividad inc1uy6 una revisi6n genera1 

de1 socia1i~mo ut6pico, del socia1ismo cient~fico y de 1as 

corrientes burguesas en genera1 (incluyendo e1 popu1ismo, 

e1 desarro11ismo y e1 fascismo): y, e1 estudio particu1ar 

de a1gunas de 1as corrientes ideo16gicas peruanas de este 

sig1o, sobre todo 1as contemporáneas, aque1las enmarcadas 

entre 1950 y 1975. 

Despu~s de este an~1isis, hemos 11egado a 1a conc1usi6n 

-que intentaremos demostrar en e1 presente cap~tu1o- de que 

1a po1~tica econ6mica iniciada a partir de 1968, fue deri

vada, hasta cierto punto, del.a apl.icaci6n de una ideo1og~a 
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burguesa que inc1u1a los conceptos fundamentales sosteni-

dos por 1as ideo1og1as pequeño-burguesas (entre las que se 

encuentra e1 socialismo ut6pico) y conceptos de la burgue

s1a industria1 y financiera moderna. va1e decir. del capi

talismo monop61ico. Por lo mismo. la pol~tica eco11.6mica 

contradictoria desarrollada por las FF.AA •• nada casual por 

cierto. obedeci6 a la ideolog~a que le dio origen y a las 

condiciones concretas -econ6micas. pol~ticas y socia1es-

en las cuales se encontraba el Per~ en 1968. 

La ideolog1a que cataliz6 1a toma de poder en 1968 ha

b~a ido gest~ndose por largos años antes de1 golpe de est~ 

do. y continu6 modific~ndose y adapt~ndose conforme la mi~ 

ma din~mica del proceso 1o iba requeriendo: Durante el pe

riodo de Ve1asco A1varado. 1os ide61ogos del régimen per

feccionaban la ideo1og1a oficial puesto que los militares 

buscaron su legitimidad. 1a aceptaci6n de las medidas eco

n6micas por e11os implementadas en el PerO y ia justifica

ci6n del mismo modelo superestructura1 vinculado a ellos ~( 

Los militares peruanos que encabezaron el golpe de 

i968. como ya hemos indicado en el cap1tulo anterior. ha

b~an llegado a rechazar casi en su totalidad la ideolog~a 

(hist6ricamente atrasada) de los grupos que representaban 

los intereses de las oligarqu1as tradicionales (los cuales 

controlaban la producci6n y la exportaci6n de materias pri 

mas). as~ como 1a ideo1og1a (también retr6grada) de la bu~ 

gues1a libera1. tanto naciona1 como internacionai. Al re-

* Aau1 nos referimos a la fracción de 1a burgues1a que aan 
a:Poyaba una econorn1a de .. enclaveº. 
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chazar estas ideol.og1as, l.os mil.itares que conduc1an el. 

nuevo proceso recusaban el. concepto pre-capital.ista del. 

mundo, que aun generaba reiaciones de trabajo de tipo cuasi 

feuda1. y, el. de1 capital.ismo cl.ásico que aceptaba una am

pl.ia y abierta intromisiOn de l.a burgues1a internadional. 

en ~ l.os procesos econ6micos, y aun pol.~ticos, en pa1-

ses dependientes junto con l.a l.imitaci6n de l.a intervenci6n 

directa del. Estado en l.os procesos econ6micos. Punbas ideo

l.og1as no hab~an sido capaces de cuestionar seriamente l.as 

desigua1dades abismal.es que exist~an.entre l.as distintas 

c1ases socia1.es en el. Per'Ca., l.as cua1es hab!tan provocado con~ 

tantes confl.ictos en el. decenio que antecedi6 al. gol.pe de 

Estado. 

La nueva ideol.og~a oficia1, aunque conten~a conceptos 

burgueses de corrientes heterog~neas que representa.han di

ferentes grados de reformismo, estaba 1ejos de aque11as c~ 

rrientes (pre-capita1ismo y capita1ismo 1ibera1) que ha

b~an mostrado ya su incapacidad de servir como mode1os te~ 

ricos para iniciar a1 pa1..s en el. camino de1 "desarro11o" ; 

es decir, en e1 proceso de industria1izaci6n y moderniza

ci6n concebido por 1as FF.AA. como una so1uci6n a 1a cri

sis. Sobre esto no queda ninguna duda. A 1a vez que desde 

e1 principio de nuestra investigaci6n reconocemos 1a exis

tencia de una ruptura con ciertas corrientes ideo16gicas 

nunca aceptamos e1 rec1amo de 1a origina1idad comp1eta de 

1a ideo1og~a de 1as FF.AA. peruanas, ta1 corno e11as mismas 
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1o afirmaban una y otra vez en sus primeros discursos ofi

cia1es. No cabe duda que 6stas, bajo e1 1iderazgo de un 

nGc1eo de comandantes provenientes de instituciones socia-

1es concretas, hab1an buscado una respuesta a 1a crisis o~ 

gánica e~~las ideo1og~as de 1as distintas fracciones de 1a 

burgues~a. 

A pesar que 1os 1~deres mi1itares hab~an manifestado 

en repetidas ocasiones e1 rechazo a sus v~ncu1os con todas 

1as ideo1og1as peruanas previas a 1968, su concepto de1 

mundo estaba basado en gran medida, en 1os principios ide~ 

16gicos p1anteados origina1mente por e1 APRA en su etapa 

inicia1: en 1as ideas de una tendencia de1 pensamiento 

cristiano contemporáneo, sobre todo, ta1 como ~stas hab~an 

sido e1aboradas por 1a Democracia cristiana peruana; y, en 

1as ideas de1 socia1ismo ut6pico, presente no s61o en am

bas corrientes mencionadas, sino tambi~n, en 1os fundamen

tos de1 Movimiento Socia1 Progresista (MSP) • Como 1o indi

caremos a 1o 1argo de nuestro cap~tu1o, 1os v~ncu1os aqu~ 

estab1ecidos se basan en 1os aná1isis de 1os p1anteamientos 

ideo16gicos de estas corrientes y 1os de 1a ideo1og~a ofi

cia1, mediante un estudio comparativo fundamentado en 1os 

discursos, documentos e informes, tanto de 1os dirigentes 

mi1itares como de 1os ide61ogos civi1es, as~ como en fuen

tes impresas de divu1gaci6n popu1ar, tanto de 1as corrien

tes anteriores, como de 1os nuevos gobernantes. Cabe hacer 

hincapie en e1 hecho de que no s61o ha sido e1 aná1isis de 
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l.os conceptos ideol.~gicos incl.uidos en l.os material.es im

presos l.o que nos ha permitido establ.ecer esta rel.aciOn, 

sino tambi~n, el. estudio comparativo de l.a pol.~tica econ~ 

mica impl.ementada por l.as FF.AA. y aquel.l.a propuesta por 

l.as mencionadas corrientes peruanas a trav~s de sus docu

mentos oficial.es • artrcul.os y anál.isis publ.icados para l.a 

divul.gaci6n popular. Como hemos pl.anteado antes, es impo

sibl.e entender l.a ideol.og~a de una el.ase, fracciOn de el.a

se, o grupo en el. poder Onicamente a través de su discruso 

ideol.6gico: su significado se encuentra rel.acionando l.as 

~ planteadas en ~ste con l.a pol.rtica econ6mica y so

cial. emprendida por sus dirigentes. Quisi~ramos mencionar 

que tambi~n nos ha sido de gran uti1idad, el conocimiento 

-aunque 1imitado- de 1os v~nculos ideol6gicos y po1~ticos 

de 1os co1aboradores civiles que participaron en diversas 

actividades en e1 aparato estata1 durante e1 gobierno de 

Ve1asco A1varado ~( 

Respecto a 1a inf1uencia recibida desde fuera, (siem-

pre negada por e1 gobierno mi1itar) , los principa1es fund~ 

mentas incorporados, sobre todo en 1a interpretaci6n de1 

concepto de seguridad naciona1, entendido como seguridad 

integra1, fueron perfeccionados básicamente por 1os mi1it~ 

res norteamericanos durante e1 período que se inici6 con 

e1 fin de 1a Segunda Guerra Mundia1 ~( Estos fundamentos 

jugaron un pape1 esencial en 1a construcci6n de la nueva 

ídeo1og~a de 1as FF.AA. y, por consecuencia, en su progr~ 
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made desarro11o econ6mico, como veremos en seguida, no 

sin antes reiterar a1go que parece tan obvio, pero que a 

menudo se o1vida en e1 an~l.isis pol.~tico: el. ser humnao no 

percibe e1 mundo en forma ''neutral.", sino dn.i.camente por 

medio de esquemas y estructuras mental.es formadas a trav~s 

de su experiencia. Los mil.itares peruanos no constitu~an 

una excepción a este principio epistemol.Ogico. 

En el. cap1tu1o tres anotamos que antes y durante el. p~ 

riodo de Vel.asco Al.varado, el. contacto entre l.as escuel.as 

de guerra de l.os Estados Unidos y l.os mil.itares peruanos 

hab1a sido estrecho. M~s aun, al.gunos de l.os principal.es 

participantes del. grupo inicial. que tomo el. poder en 1968, 

aceptaban y transmit1an abiertamente conceptos que forma-

ban parte de 1a ideo1og~a de 1a seguridad naciona1 reinte~ 

pretada como seguridad integra1. Es innegab1e que 1os diri

gentes mi1itares peruanos pertenec1an a un grupo socia1 esp~ 

c~fico, es decir a 1as FF.~..A. 1atinoamericanas y, si bien es 

cierto que e11os hab~an manifestado diferencias con otros r~ 

g:lmenes mi1itares 1atinoamericanos, tambi~n 1o es que parte 

de su formaci6n inte1ectua1 proven~a de una misma fuente. 

Adem6s, en e1 caso peruano, es esencia1 recordar que e1 con

cepto de seguridad integral no sOlo hab~a sido p1anteado en 

e1 extranjero, sino que fue transmitido, discutido y rep1an

teado en e1 Centro de A1tos Estudios Mi1itares CCAEM) , de do~ 

de sa1ieran la mayor~a de 1os principa1es gobernantes milita

res C los ministros) entre 1968 y 1975, y en las escuelas de i!!. 

teligencia en 1as cual.es tanbién se hab~an formado unos miem-
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bros del. grupo ministerial. Y. Como consec·uencia# ni~gO.n 

trabajo sobre l.a ideol.og~a oficial. del. periodo en cuesti6n 

puede prescindir de un an31.isis de l.os fundamentos de l.a 

seguridad integral.. 

LA SEGURIDAD NACIONAL REINTERPRETADA COMO SEGURIDAD INTE-

GRAL 

El. concepto de l.a seguridad nacional. que ha sido el.ab~ 

rado en t~rminos distintos durante l.a posguerra, y sobre 

todo a partir de 1960, forma parte de l.a ideol.og~a occide!!_ 

tal. de l.a guerra fr~a. La nueva interpretaci6n de seguri

dad nacional. como seguridad integral., cuyos conceptos fun

damental.es están incl.uiüos en l.a l.l.amada "ideol.og!ta del. d~ 

sarrol.l.ismo'', constituye un el.emento conceptual. de suma i!!!, 

portancia respecto a l.a pl.anificaciOn de l.os programas de 

desarrol.l.o y al. desenvol.vimiento de l.os procesos po1~ticos 

e ideo16gicos en 1os pa~ses dependientes ~{ Dentro de esta 

conceptua1izaci6n de la seguridad naciona1, e1 subdesarro-

110, e1 desarrol1o econ6mico, 1a subversi6n, 1a miseria, 

1as fuerzas armadas, etc., se redefinen en términos de 1a 

1ucha contra los obstácu1os que dificu1tan 1a preservaci6n 

de 1a sociedad occidenta1 cristiana, o sea, de1 modo de 

producci6n capita1ista en sus diversas moda1idades ~( 

Aunque e1 mismo Juan Ve1asco Alvarado inclu~a los con-
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ceptos de 1a seguridad integra1 a trav~s de todos sus dis

cursos ideo1~gicos, tal.. cano 1o hicieron otros ministros, de!!_ 

taca como uno de 1os ¡n¿is importantes exponentes directos 

de 1a nueva interpretaci6n de 1a seguridad naciona1, e1 g~ 

nera1 Edgardo Mercado Jarr~n. participante en e1 go1pe de 

estado de 1968 y dirigente durante casi todo e1 periodo de 

Ve1asco A1varado. De ah1 que, la influencia de Mercado 

Jarr1n, y la influencia de su interpretaci6n de 1a seguri

dad integral en el proceso peruano, sea innegable. (Señal~ 

mos que Mercado Jarr~n ocup6 los puestos de ministro de R~ 

1aciones Exteriores desde 1968 hasta diciembre de 1973 y, 

a partir de esa fecha, paso a funcionar simu1t~neamente e~ 

mo primer ministro, ministro de Guerra y, comandante gene-

ral del Ej~rcito hasta que se retir6 de 1a po1~tica en fe-

brero de 1975, pocos meses antes de 1a ca1da de1 Presiden

te Ve1asco A1varado)2.~ Lo que hay que ahondar ahora es pr~ 

cisarnente e1 significado del concepto de seguridad integral 

tal como habra sido interpretado principa1mente por dos de 

los hombres m~s representativos, es decir, por los genera

les Mercado Jarr~n y Ve1asco Alvarado, quienes ademas, 

eran entre 1os m~s exp11citos a1 respecto en 1a 1iteratura 

que se divulgaba al nivel popular despu~s de la toma del 

poder de 1968. 

En la ideo1og~a que inspir6 la toma de1 poder en 1968, 

el concepto de seguridad nacional va encontrando ana1og!as 

que producen una extraña metam6rfosis que ser~ analizada 
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a l.o l.argo de este cap~tul.o: seguridad nacional.= seguridad 

integral.= desarrol.l.o =bienestar general. o bien com1ln. Por 

tanto, l.as instituciones que deben garantizar l.a seguridad 

nacional. tienen l.a ob1igaci6n de participar en todo aque-

1.1.o que conduzca al. bienestar. Sobra decir que tal. discur

so conduce a 1a l.egitimaci6n de toda intervenci6n de l.as 

FF.AA. en cua1quier asunto interno, puesto que todo proce

so socio-econ6mico o pol.~tico puede ser enlt\arcado dentr~ 

del. concepto de l.a seguridad integral.. En s~ntesis, l.a se

guridad integral. equival.e a l.a seguridad interna y externa, 

condiciones necesarias para 11.evar a cabo el. programa de 

desarrol.l.o el.aborado por el. gobierno para al.canzar l.os ob

jetivos nacional..es. 

Sobre estas definiciones general..es cabe formul..ar a1gu

nas preguntas espec~ficas: ¿Quién decidirá l..o que es el.. 

bienestar y 1.o que son l..as "necesidades huma.nas, socio

econ6micas y cul..tural..es de l..a pobl..aci6n"? ¿Qui~n dir§. cu~-

1..es son 1os objetivos naciona1es? ¿Contra qu~ enemigo se 

tendrS que defender a la pob1aci6n para 1ograr dichos obj~ 

ti vos? ¿COmo se pretende defender1a? y, ¿Qu~ significa "d~ 

sarrol..1o"? 

Respecto a 1as dos primeras preguntas, cabe decir, en 

primer 1ugar, que dentro de la ideo1og~a de 1a seguridad 

integral.., expresada en l..os discursos oficia1es, a menudo 

e1 t~rmino ""gobierno" se usa indistintamente con e1 conceE. 

to .. Estado''. En segundo 1ugar, al. nivel.. m:is abstracto, se 
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destaca que ~ste ~1timo es 1a entidad socia1 que define 10 

que es e1 "bienestar genera1" y que decide 1o que son 1as 

necesidades de 1a pob1aci6n; por 1o mismo, es el encargado 

de e1aborar 1os objetivos naciona1es as~ como de trazar una 

po1~tica que 11eve a su cump1imiento. Es e1 Estado que ti~ 

ne que garantizar 1as condiciones internas que propician 

e1 uso adecuado de1 potencia1 naciona1, definido ~ste como 

1os e1ementos humanos, econ6micos, f~sicos, po1~ticos y j~ 

r~dicos disponib1es para 1ograr 1os objetivos estab1ecidos. 

Mercado Jarr~n exp1icaba esta idea en 1a siguiente forma: 

"En definitiva, es e1 gobierno, haciéndose eco 
de 1as interpretaciones de 1os diferentes gru
~, en los cua1es juega un rol fundamenta1 1a 
participación de organizaciones de base, a quien 
compete identificar e1 interés naciona1 y con
cretar1o en objetivos naciona1es: y es esencia1 
que esta concreci6n se haga con precisi6n a fin 
de que el gobierno pueda concentrar sus esfuer 
zos y a1 mismo tiempo apreciar en qu~ medida -
va a1canzando dichos objetivos'" ~/-

Pero, "Estado" y ""gobierno" son t~rminos muy abstractos 

que requieren ser concretizados para poder comprender exas 

tamente quién dentro de1 Perú de 1968 iba a tener 1a res-

ponsabi1idad de determinar 1os objetivos naciona1es. 

Como en toda ideo1og~a burguesa, en 1a ideo1og~a de la 

seguridad integral, el Estado se concibe no como una 

fuerza represiva que representa fundamentalmente los inte-

reses de la clase dominante, sino como una entidad superior 

a los individuos y con autonom~a casi absoluta. Reminisce~ 

te al estado en el sentido hege1iano, el Estado en 1a ide~ 

log~a de 1a seguridad integral es considerado cotoc> una en-
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tidad divorciada no s6l.o de l.os seres como individuos ais-

l.ados, sino tambi~n, de l.as el.ases social.es y es quien es

tá encargado -como dijimos anteriormente- de trazar l.a po-

1~tica nacional., es decir, l.as pol.~ticas de bienestar o de 

seguridad integral. ~( ~s espec~ficamente, es el. Estado 

quien tiene l.a tarea de el.aborar l.os objetivos nacional.es 

y diseñar l.a estrategia y l.as t~cticas -1.as reformas econ6 

micas y superestructural.es- en todas l.as esferas de l.a vi

da nacional., que pernútan a1canzar el. bien coman. Surge 

ahora una pregunta importante: al. nivel. concreto, ¿Quiénes 

forman parte del. Estado? 

El. papel. de l.os mi.l.itares según l.a Seguridad 'I:nteg.ral. 

Natural.mente, segUn ~os mil.itares peruanos, el. Estado 

no pod~a estar integrado por representantes de partidos p~ 

l.~ticos puesto que: en primer l.ugar, bajo su l.6gica, di

chos grupos hal:l~an demostrado su incapacidad para reso1ver 

l.os probl.emas del. pa~s, de iniciar e1 proceso de desarro-

11.o y por l.o tanto, de garantizar 1a seguridad nacionai y, 

en segundo 1ugar, representaban intereses grupa1es. Por s~ 

puesto, no podr!an.ser tampoco l.os grupos de izquierda de 

tendencia marxista, porque segCin 1os mismos mi1itares, és

tos no se integraba.'"l, corro .... oerem::s :m§.s ad.el.ante, a l.as agrupaciones que 

impu1saban \lJ"l r.cdel.o de desürro1.l.o capaz de mantener al. Pert'i 

dentro de1. mundo occidental., el. cual. se basa en l.a moral.i-
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dad cristiana que vaie ia pena proteger- Tampoco podr'i.an 

inc1uirse representantes de 1os sindicatos independientes 

puesto que, segG.n 1os mi1itares, estas organizaciones sie~ 

pre hab'i.an sido contro1adas por ios tuismos partidos po1~t~ 

cos o por grupos de izquierda que representaban intereses 

de c1ase o grupo, mas no de "1a naci6n entera". Vel.asco 

A1varado, en repetidas ocasiones, hizo hincapi~ en 1a des

vincu1aci6n que exíst~a entre sindicatos y gobierno revol.~ 

cionario, idea que encontramos expresada suscintamente en 

ia siguiente cita: 

"Las dirigencias sindical.es estab1ecidas res
ponden en l.a mayor~a de 1os casos a l.os dicta 
dos de dirigencias partidarias que di:f~cil.meñ 
te podr~an mirar con buenos ojos un proceso -
revo1ucionario que no responde ni a su oriente 
ci6n ni a su inf1uencia. Los grupos que hasta 
hoy domínan 1a estructura tradicional. de l.os 
organismos sindica1es no comprenden, en real.i 
dad, e1 sentido de este proceso revol.ucionarro 
ni comparten su orientacilSn y su fil.oso:f'i.a. 0 10/ 

Los partidos y grupos po1~ticos, as'i. como l.os sindica

tos eran incapaces entonces -según 1os mi1itares- de reso~ 

ver l.os prob1emas peruanos, y su presencia en 1a direcci6n 

dei Estado evitar~a a1canzar 1os objetivos naciona1es. En 

este contexto·, quedaba entonces 1l.nicamente una institución 

capaz de asumir ta1 responsabi1idad: 1as :fuerzas armadas. 

Estas ten'i.an, por 1o tanto, una "m.i.si6n hist6rica.º que sus 

miembros hab~an 11egado a comprender a trav~s de sus estu

dios t6cnicos, po11ticos y econ6micos comp1ementados con 

e1 nuevo concepto de seguridad naciona1. En pal.abras de 

Mercado Jarr1.n: 
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"Las fuerzas armadas que garantizan 1a sebera 
n~a se sienten auténticas depositarias de es= 
tos naciona1ismos y activos promotores de su 
m!Cstica ••• 
"1a historia de Am~rica Latina dio a 1as fuer
zas armadas ia oportunidad de desempenar un 
ro1 preponderante en 1a conformaci6n de 1a per 
sona1idad de cada estado, ro1 que hoy se man-
tiene en diferentes grados y distintos matices. 
"Este es hecho innegab1e, pecu1iar a nuestra 
historia, a diferencia de 1o ocurrido en Euro
pa o en Estados Unidos; no se ca1ifica si es 
bueno o ma1o, simp1emente se expone como un he 
cho hist6rico y actua1, 1a rea1idad de que en
América Latina, 1as fuerzas armadas se consti
tuyen, primero en factor c1ave en 1a formaci6n 
de 1as naciona1idades y 1uego en agente de mo
dernizaci6n y transformaciOn de nuestras sacie 
dades en v~as de desarro1.1o. -

Y agregaba: 

"La fuerza arma.da ••• es un s~o1o de 1a nacio 
na1idad. -
En 1os pa~ses 1atinoamericanos 1os conceptos 
de Ej~rcito y Libertad están identificados des 
de e1 momento en que aqu@11os nacieron a 1a vr 
da independiente" 1.1../ -

As~, en e1 nuevo concepto de seguridad naciona1, e1 p~ 

pe1 de las FF.AA. es radic~1mente modificado. Ya no se pu~ 

de considerar a 1os militares 'Clnicamente como una institu-

ci6n (o~ganizaciOn social dentro de un medio ambiente esp~ 

c~fico) que tiene a su cargo 1a defensa naciona1 contra un 

enemigo exterior, pues desde que se formu16 el concepto de 

seguridad integral los militares fueron desarro11ando 1a 

conciencia de que les correspond~a otro pape1 en 1a socie

dad, el de participar en distintas actividades nacionales: 

"la esfera militar , 1.a esfera de producciOn y la esfera 

pol~tica." ~Más concretamente, la raciona1izaci0n que 
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exp1ica su participación en estas "esferas" de acci6n es 

c1ara: 1as FF.AA. constituyen una organizaci6n socia1, una 

instituci6n naciona1, que no puede vivir ais1ada de 1a re~ 

1idad socia1 en 1a cua1 existe. Como cua1quier grupo inte

grante de 1a sociedad, tiene que conocer1a a fondo y part~ 

cipar activamente en e11a. Refiri~ndose a1 ej~rcito, Mere~ 

do Jarr~n explicaba: 

"E1 Ej~rcito no puede ser una instituci6n que 
viva ais1ada en un marco netamente castrense: 
por e1 contrario, constituye un grupo humano 
organizado que rea1iza determinadas funciones 
dentro de1 Estado: sus actividades 1as cumple 
en e1 ~:rnbito de 1a prob1em~tica y la realidad 
nacional e internacional y, por lo tanto, le 
corresponde como instituciOn tute1ar, desempe 
fiar un ro1 importante en 1a vida de1 pa~s. -
Desde este punto de vista ha asumido serias 
responsabi1idades, no manteni~ndose a1 margen 
de 1os prob1emas naciona1es y constituyéndose 
en impu1sor en la lucha por 1a justicia socia1 
y e1 desarro11o." .!2./ 

De todo esto se desprende que, en e1 Per~, iban a ser 

1as FF .. A.A .. ("representantes" de 1os intereses de "todo" 

Per~, de 1a "naciOn", del "pueb1o" y no de alguna clase s~ 

cia1 o sector de 1a pob1aci6n) , quienes iban a asumir 1a 

responsabilidad de desarro11ar los objetivos nacionales y 

permanecer en e1 poder para garantizar su logro .. Los mili

tares pretendieron err6neamente considerarse y presentarse 

a 1a pob1aci6n en e1 discurso ideo16gico como seres tota1-

mente divorciados de 1os intereses de clases que exist~an 

en su pa~s:·actuar como seres neutrales capaces de escin-

dirse de 1a sociedad y representar a 1a vez, 1os intereses 

de 1a entidad "sobre-natura1" y desc1asada que es "1a na-



537 

ciOn"--En ~1.tima instancia, en 1.a ideo1.~g~a de 1.a seguri

dad integra1., son l.as FF.AA. quienes ~ interpretar 1.o 

que son 1.os intereses de "1.a naci6n" o del. "pueb1.o" y l.a 

forma de defenderl.os, debido a que eral.a historia mismal.a 

que 1.es hab1a otorgado esta funci6n. El.1.as sol.as, segtin 1.a 

nueva interpretaci6n de seguridad naciona1., son capaces de 

conocer y cal.ificar cual.es son 1os intereses 1.eg~timos de 

esa entidad ambigua e indeterminada que se 11.ama "1.a naci6n" 

o "e1. puebl.o", t~rminos que inc1u'S..an, seg'\ln l.as fuerzas ar

madas peruanas, a ~ 1.os individuos que aceptaban ~ i!!. 

terpretaciOn de desarro11.o y concordaban enteramente con 

sus m~todos para al.canzar1.o. Son el.1.as, por 111.timo, l.as 

nnicas capaces de ser tota1mente patri6ticas. En tota1 

acuerdo con el. concepto de fuerzas armadas expl.~cita en el. 

nuevo concepto de seguric.'.ad nacional., Ve l. asco Al.varado re.!_ 

teraba esta idea a trav~s de sus discursos, ejempl.ificada 

en l.a siguiente cita: 

"Desde el.. tres de octubre de 1968, l.a Fuerza 
Armada se convirti6 en instrumento de l.a trans 
formaci6n nacional., en institución dirigente -
que desde el. gobierno mismo orienta y decide 
l.as grandes reformas de nuestra sociedad. Esta 
tarea responde a l.os verdaderos intereses del. 
pa~s que estamos defendiendo con el. puebl..o. Y 
es por eso una expresi6n depurada y profunda 
de patriotismo aut~ntico. Representamos una p~ 
sici6n enteramente nueva en el. Per6. No defen
demos intereses de partido o de grupo. Nos mue 
ve Unicamente l.a necesidad de defender l.os 1.e= 
g~timos intereses de todo el. puebl.o del. Perü" 
14./ 

Y, haciendo al.usi6n a esta rara metam6rfosis producida por 

l.a historia misma, vel.asco afirmaba: 
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"Hoy somos uno sol.o, Puebl.o y Gobierno, Pueb1o y Fuer

za Armada" 15( De ah~ que l.os FF.AA. son 1a encarnaci6n del 

pueb1o. 

Las FF.AA. se ve1an a s1 mismas como e1 e1emento im-

prescindibl.e para 1a "sa1vaci6n" de1 pa~s, como l.a entidad 

cuya "misión" consist:ta en transformar 1as estructuras, i!!!_ 

p1antar un nuevo sistema y, en suma, conducir a1 pa1s a un 

"destino" superior. Reiteradamente, este papel. mesi~nico 

de 1as FF.AA. fue presentado a 1a pob1aci6n peruana, inc1~ 

si"·e, en e1 mismo "Manifiesto del. Gobierno Revol.ucionario",. 

está pl.anteado de l.a siguiente manera: 

"El. puebl.o, al comprender l.a actitud revol.ucio 
naria de l.as FF.AA. debe ver en el.l.as el. cami= 
no sal.vador de l.a Reptibl.ica y el. medio para en 
cauzarl.a definitivamente hacia el. logro de loS 
objetivos naciona1es." 16/ 

Desde l.uego, todo este discurso sobre 1a "misi6n sal.v~ 

dora" de las FF.AA. y su destino como representantes y de

fensores del PerG, forma parte del l.enguaje popul.ista con 

que se pretend~a ocultar l.os intereses el.asistas de l.os l.~ 

deres, cuya verdadera entidad 

ca econ6mica y social. 17~ 

Desarrol.1o y subdesarro11o 

se manifest6 en l.a pol.~ti-

El. concepto de seguridad integral. p1antea una ~ntima 

rel.aci6n entre seguridad y desarrol.lo, como l.o afirmaban 

tanto ~~rcado Jarr~n, Ve1asco Al.varado y otros ministros 
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en sus m61tip1es discursos. Sin embargo, entender e1 desa

rro11o ta1 como se desprende de1 nuevo concepto de seguri

dad naciona1, ex~ge partir de1 concepto de subdesarro11o 

ta1 como e1 grupo en e1 poder 1o entend~a. Dentro de su 

ideo1og1a, e1 subdesarro11o indica un estado en e1 cua1 1a 

mayor~a de 1a pob1aci6n carece de 1os bienes y condiciones 

requeridos para satisfacer sus necesidades bAsicas, encon-

trS.ndose en una situaci6n de "pobreza", "ignorancia" y 

"atraso". Subdesarro11o indica, en t~rm.1.nos de naci6n, que 

un pa1s no ha podido emp1ear adecuadamente sus "fuerzas m~ 

teria1es y espirituales" para tener 1a posibi1idad de sa

tisfacer las necesidades de su pob1aci6n ~ Xmp1ica tam-

bién la existencia de estructuras arcaicas que impiden 1a 

industria1izaci6n de un pa1.s, proceso considerado como 1a 

caracter1stica principa- de1 desarro11o .. Subdesarro11o su

pone necesariamente 1a concentraci6n de 1a riqueza nacio

na1 en pocas manos, es decir, una distribuciOn inequitati-

va de 1os ingresos y 1os recursos naciona1es .. Conjuntamen

te, esta situaci6n est~ vincu1ada con 1a dependencia de 

1os pa1ses ya desarro11ados, qu~ aunada a l.a concentraci6n 

de 1a riqueza,hab1a producido l.a mise~ia y e1 atraso en e1 

que se encontraba inmerso e1 Perú hasta 1968 .. Ve1asco A1v~ 

rado sosten1.a: 

•• ...... el. subdesarro11o es :fundarnenta1mente e1 con 
junto de intensos dcsequi1ibrios en 1.a distrib~ 
ci6n de todas 1.as :formas materia1es e inmateria 
1.es de riqueza entre 1os miembros de 1a socie-
dad." 1.9/ 
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Y añad'i.a: 

"Para nosotros e1 gran interrogante es c6mo so 
iucionar de manera definitiva una prob1em~tica 
cuyos el.ementos central.es son 1a incipiencia y 
desarticu1aci6n de l.a econom~a. l.a po1.arizaci6n 
del. poder en todas sus formas, 1.a extrema mar
ginaci6n social. de grandes sectores y l.a depen 
dencia de1 poder econ6mico extranjero. Tal.es -
el.ementos definen nuestra condici6n de pa'i.s 
subdesarro11.ado." ~.Q/ 

Como coral.ario, e1. desarro11o se entend~a corno 1.a err~ 

dicaci6n de 1.a miseria en que viv~an vastos sectores de 1.a 

pob1aci6n traduci~ndose ~sto en un desequi1.ibrio interno, 

l.o que i::lp1.icaba necesariamente l.a industrial.izaci6n. 

Una naci6n desarrol.1ada, por tanto, era sin6nimo de poten

cia industrial.. La a1quimia ideo16gica de 1os mi1itares h~ 

c~a del. desarro11o, industria1izaci6n, y de ésta justicia 

social.. La industrial.izaci6n se convierte en 1a c1ave para 

que una naci6n pueda ser cons~derada como una potencia mu~ 

dial. y, por l.o mismo, come> un pa'S..s independiente. Esto l.o 

expl.ica'ba abiertamente Mercado Jarr!.n: ºNingG.n pa1.s puede 

aspirar al. primer pl.ano, sin ser también una potencia in

dustrial. de primer orden." ~ 

En resumen: el. Per6 (hasta 1968) estaba considerado 

por ios mil.itares como un pa'S..s subdesarro11ado y dependie~ 

te en e1 que se hab~an :formado grandes masas '-marginadas" 

y pauperizadas excl.uidas de toda posibi1idad de satisfacer 

sus necesidades ~s e1emental.es. B~sicamente fue esta cir-

cunstancia l.o que hab~a originado l.a agitaci6n y el. deseo~ 

tento social. durante l.os años que precedieron l.a toma del. 
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poder en l.968, mismos que contribu~an a :ir.\pedir el. desarr~ 

110 y, como exp1icaban 1os 11deres mi1itares peruanos, po

n1an en pe1igro 1a vida misma de1 "Estado~ entidad "sobre

natural.'". para cuya preservaciOn deb1.an tomarse todas 1as 

medidas que condujeran a1 bienestar general., a1canza.b1e 

Gnicamente con e1 desarro11o, es decir, con 1a industrial.~ 

zaci6n de1 pa1s y una distribuciOn más equitativa de1 in

greso nacional.. Ser1a entonces 1a industria1izaci6n 1a que 

tomar1.a un 1ugar prioritario en 1a prograreaci6n o en 1a fo~ 

mu1aci0n de 1cs objetivos nacional.es. como dec1a Ve1asco 

Al.varado en reiteradas ocasiones: 

"La industria1izaci6n es un aspecto central. de1 
proceso de desarro11o econ6mico de nuestro pa~s 
y e1 esfuerzo industrial. puede y debe formar 
parte de 1a tarea de transformaciOn de ias es
tructuras tradicional.es del. PerG. Luchar por 1a 
industria1izaci6~ es, por eso, 1uchar por e1 
porvenir de 1a nación. Y por e11o, e1 impu1sc 
a 1a industria1izaci6n constituye uno de 1os 
principal.es objetivos de 1a po11.tic~ de trans
formaci6n de1 Gobierno Revo1ucionario." 22/ 

Ahora bien, una vez formu1ados 1os objetivos nacional.es 

que en e1 caso peruano inc1u1an como prioridad 1a industri~ 

1izaci6n, surge 1a pregunta: ¿c6mo se pod~an 1ograr estos 

objetivos y quién pod1.a encabezar el. proceso que traer1a 

como consecuencia dicho "desarro11o"? Ya hemos visto que 

1os mi1itares peruanos tomaron esta tarea bajo su respons~ 

bi1idad y formu1aron tanto 1os objetivos naciona1es como 

1as po1~ticas necesarias para 1ograr1os. Para ambas tareas 

se propusieron tomar en consideraci6n l.as .. presiones do~ 

nantes y el. val.ar de1 potencial. nacional." 23 ( Pero, ¿Qu~ 
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se entiende por "presiones dominantes .. ? Brevemente, 1as 

"presiones dominantes" eran 1os enemigos de "1a naci6n", 

1os cua1es pueden ser de dos tipos: externos o internos. 

Ahora cabe contestar precisamente a 1a pregunta p1anteada 

anteriormente: ¿Contra qué enemigo tendr~a que combatir 

"1.a naci6n 11 para garantizar 1as condiciones necesarias que 

permitir1an l.ograr e1 desarrol.l.o? Contra cua1quier enemigo, 

concebido éste en t~rminos abstractos como 1as "presiones 

dominantes". Entonces, cua1quier factor adverso que pudie-

ra obstacu1izar e1 cumpl.imiento de 1os objetivos naciona-

1es, estaba considerado como un enemigo, como una .. presi6n 

dominante 11
• 

Entre 1as "presiones dominantes" externas se ubica el. 

enemigo extranjero como exp1icaba Mercado Jarr1n: 

"Ta1es presiones dominantes actua1es o potencia 
1es pueden resu1tar de l.os intereses de al.guno
u otro estado, cuyos objetivos nacional.es ínter 
fieren con l.os de l.a naci6n considerada o de -
grupos nacional.es e internacional.es, que con 
una motivación de natura1eza econ6mica o sico
socia1, act6an en contra de 1a obtenci6n o man 
tenimiento de 1os objetivos nacional.es'" ~/ -

Entre 1as "presiones dominantes" internas se contem-

p1an 1os grupos que tienen divergencias '"irreconcil.iables" 

respecto a 1o que e1 gobierno considera como intereses na-

ciona1es. Refiri~ndose a este tipo de presiones, Mercado 

Jarr1n exp1icaba: 

"En e1 campo interno se presentan cuando exis
ten diferencias irreconci1iab1es entre e1 go
bierno y grupos nacional.es respecto a 10 que 
son 1os verdaderos intereses de1 pa~s. Puede 
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inc1uso suceder -en ei caso de que 1os grupos 
de oposiciOn constituyen organismos coherentes
que éstos ejerciten acciones capaces de modi
ficar 1a actuaci6n dei gobierno en 1a conquis 
ta de 1os objetivos naciona1es". 25/ -

En e1 caso peruano, 1os enemigos internos contra 1os cua1es 

1a pob1aci6n ten~a que ser protegida, eran en primer 1ugar 

1os o1igarcas, quienes tradiciona1mente se hab1an mostrado 

renuentes a modificar 1as estructuras arcaicas que imped~an 

1a industria1izaci6n; en segundo 1ugar, aque11os grupos vi~ 

cu1ados a 1os o1igarcas ta1es como -segGn 1os mi1itares-, 

1os miembros de1 APRA y 1os empresarios de enc1aves; y, por 

01timo, todos aque11os grupos de izquierda que perturbaban 

1a paz y e1 orden demandados por e1 tipo de desarro11o dis~ 

ñado por 1as FF.AA. 

As~ es como 1a seguridad naciona1 adquiere una dimen

si6n tota1mente diferente a 1a de1 pasado. C1aramente se 

observa que ya no se 1imita (como hab1amos mencionado pre

viamente) a 1a protecci6n de 1a pob1aci6n, es decir, a 1a 

defensa de1 territorio naciona1 contra una probab1e inva

si6n de un enemigo externo, sino que ahora tambi~n de1 en~ 

migo interno capaz de impedir e1 desarro11o ta1 como ~ste 

estaba formu1ado par 1os rni1itares peruanos. 

A1 existjr presiones dominantes internas y externas 

contra 1as cua1es se tendr~a que actuar, 1a pregunta que 

surge ahora es: ¿Qu~ es 1o que podr1a hacer e1 gobierno de 

un pa1s frente a ta1 situaci6n? L6gicamente, por otra par

te, tendr1a que hacer todos 1os intentos posib1es para ne~ 
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tra1izar dichas presiones a través de métodos pac1ficos y, 

por otra parte, emp1ear, en 1os casos necesarios, ia repre

si6n. Inc1usive, 1os mismos objetivos naciona1es tendr1an 

que ser modificados y reforrnu1ados segtin 1a capacidad de 

neutra1izar dichas presiones y de usar e1 potencia1 nacio

na1. En s~ntesis, para poder contro1ar a 1os enemigos de 1a 

naci6n, se tendr1a que poner en acción 1a pob1aci~n entera 

tanto 1os ciudadanos ordinarios como sus representantes: 

1as Fuerzas Armadas. De esta manera, 1a seguridad naciona1, 

interpretada como seguridad integra1, invo1ucraba no s61o 

a 1as FF.AA. sino a toda 1a nación, a todos aque11os que 

formaban parte de 1a patria. Mientras aque11as, encarnadas 

en e1 Estado, ser1an e1 rector o gu~a de1 proceso de desa

rro1l.o y principa1es guardianes contra 1os enemigos; cada 

ciudadano patri6tico ten~a 1a ob1igaci6n de proteger a 1a 

naciOn contra sus enenU.gos -definidos como ta1es por l.os 

mi1itares, por supuesto- y trabajar para el. desarrol.l.o ec~ 

n6mico del. pa~s, ~ste tambi~n definido por l.as FF.AA. en 

el. poder. Como consecuencia, _se impone a cada individuo l.a 

tarea de reprimir toda fuerza de oposici6n y el. deber de 

denunciar a 1os "enemigos"-

En términos general.es, l.a seguridad integral., puede 

ser entendida como el. conjunto de po1~ticas y acciones 

orientadas a l.ograr el. bien comt'.in , vincu1adas necesaria

mente con l.a po1~tica de desarrol.1o, es decir, con l.a pol.~ 

tica general. de bj.enestar que propone sol.uciones a l.os pr~ 
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b1emas socioecon6micos de1 pa1s. 

SegGn l.os mil.itares, para l.l.evar a cabo 1a seguridad 

integral. y l.ograr l.a po1~tica de desarrol.1o o bienestar, 

el. Estado requiere de una serie de instituciones y acciones 

en tres nivel.es distintos pero 1ntimamente re1acionados, 

definidas en t~rminos genera1es por Mercado Jarr~n como: 

"A nive1 Nacional. (gobierno), a nivel. Dominio (pol.~tico, 

econ6mico, sicosocial.), a nivel. Fuerza Armada (operativo)" 

Observamos de esta tesis que l.a pol.~tica de segu-

ridad integral. es traducibl.e a una reestructuraci6n del. E~ 

tado, que impl.ica l.a el.aboraci6n de una extensa infraestru~ 

tura superestructural. que incl.uye reformas administrativas, 

educativas, pol.1ticas y social.es; en el. desarrol.l.o de una 

estrategia econ6mica que inc1uye 1a reorganizaci6n de 1os 

sistemas de producci6n, circu1aci6n, distribución y consu

mo: y en 1a reorganización de 1as FF.AA. para capacitar1as 

y para 11evar a cabo 1as dos primeras tareas. 

Según e1 concepto de seguridad integra1, 1as acciones 

que corresponden a cada uno de 1os nive1es se p1anifican 

centra1mente por comit~s designados para estudiar 1a situ~ 

ci6n socioecon6mica y po1~tica y para rendir informes a1 

gobierno, con e1 fin de que ~ste e1abore 1os p1anes de ac

ci6n requeridos a corto, mediano y 1argo p1azo. 

En e1 caso peruano, esto imp1ic6 1a centra1izaci6n de 

hecho, de todas 1as decisiones importantes sobre 1a vida 

pol1tica, econ6mica y social, condición que el gobierno de 
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Ve1asco A1varado intent6 1ograr a través de reestructura

ci6n de 1a sociedad civi1 y 1a sociedad po11tica, como ve

remos en e1 cap1tu1o siguiente, y a través de 1a po11tica 

econ6mica que ha sido ana1izada en e1 cap1tu1o IIr. 

E1 anticomunismo en e1 concepto de seguridad integra1 

En genera1, e1 desarro11o de1 nuevo pape1 de 1os mi1~ 

tares como "sa1vadores" de 1a naci6n est~ 1ntimamente vin

cu1ado con 1a intensa 1ucha que se inici6 contra e1 comu

nismo en 1a época de 1a posguerra y, en particu1ar, contra 

cua1quier ideo1og~a o movimiento que atentara contra e1 

proyecto oficia1 de desarro11o. Ta1 corno p1antearon Merca

do Jarr1n, Ve1asco A1varado y otros mismos, se consideraba 

que en 1a actua1idad e1 enemigo principa1 no era tanto e1 

enemigo externo sino e1 interno y, por 1o mismo, 1a funci6n 

de 1os mi1itares como protectores de ia soberan~a territo

ria1, en términos concretos, no ten~a tanta prioridad. Ya 

no era tínicamente a través de 1a modernizaciOn y 1a tecni

ficaci6n de1 ejército y de 1as armas, cada vez m~s podero

sa, como 1os mi1itares iban a proteger a1 pa~s contra e1 

comunismo. Ahora, 1a actividad de ias FF.AA. y sus instru

mentos estrat~gicos ten~a que ser diferentes. E11as deb~an 

ser 1a fuerza motora para promover 1os cambios internos que 

aseguraran adecuadas condiciones de vida de "todos ios ho!l 

bres", tlnica premisa capaz de garantizar 1a seguridad, 1a 
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tranqui1idad, e1 orden y 1a paz para evitar que e1 pa1s s~ 

cumbiera ante e1 comunismo. La ausencia de conf1ictos in-

ternos, e1 orden, 1a paz y e1 cump1imiento d~ cada ciudad~ 

no de sus responsabi1idades respectivas, {sus "tareas" asi~ 

nadas seq1ln e1 mode1o econ6m.ico oficia1) conducir1an a1 

desarro11o y ésto redundar~a en seguridad, o sea, en e1 

equi1ibrio requerido para sa1vaguardar a1 pa1s de 1as fue~ 

zas comunistas. Segfln 1a ideo1og1a de 1a seguridad integra1, 

1as FF.AA. no pod1an ser exc1uidas de 1as tareas impresci~ 

dib1es para impu1sar e1 desarro11o debido a que era a e11as 

a quien correspond1a 1a tarea de dar seguridad a 1a naciOn. 

En 1a nueva interpretaci6n de1 anticomunismo, eran 1a 

pobreza, 1a miseria y 1a marginación Las causas deL subde-

sarroLLo y de La aparici6n y divuLgaci6n de ideoLog1as cL~ 

sificadas como extrañas a La ideoLog1a "peruana". Por Lo 

mismo, ei anticomunismo expresado en eL reforzamiento de 

Las técnicas miLitares para combatir un supuesto ataque de!!_ 

de ~Jera, estaba considerado como insuficiente para contener 

aL "comunismo": eL enemigo principaL de La nación ten1a 

que ser atacado de una manera distinta. En eL Per6, La nu~ 

va estrategia invoLucraba eL desarroLio econ6mico y La ei~ 

minaci6n de 1as condiciones que estimuLaban La pro1ifera

ci6n de Las ideo1og1as marxistas. A este respecto Mercado 

Jarr1n fue muy cLaro: 

"EL anticomunismo no se identifica con eL in
terés nacionaL, ni con eL inter~s Lat~noameri 
cano, sino con intereses que defienden eL ar= 
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den tradicional. que de ninguna manera signifi 
can 1a l.ucha por 1a justicia socia1 o por un
nuevo orden internacional.. Hoy Am~rica Latina 
rechaza a1 comunismo, a partir de una posiciOn 
renovadora, pragm~tica, porque entiende que 
hay nuevas al.ternativas v&l.idas, diferentes, 
que superan una actitud anticomunista, infe
cunda, negativa y do~&tica y dejan atr'3"5Ta 
etapa de 1a persecuc~n de l.os adversarios 
ideol.6gicos." 27/ 

Por supuesto, no es que l.a nueva acci6n anticomunista 

dejaba de ser precisamente "acción anticomunista", sino que 

hab!a tomado una cara nueva: ya no se trataba simpl.emente 

de el.iminar al. enemigo a trav~s de l.a l.iquidaci6n f~sica 

de l.os comunistas extranjeros o nacional.es o de l.a destrus 

ci6n de l.a l.iteratura marxista, sino que ahora hab!a que 

combatir a1 comunismo combatiendo 1as causas que pudieran 

dar 1uqar a su serminaci6n. En otras palabras, hab~a que 

desarro11ar 1as potencialidades de América Latina a través 

de 1a industria1izaci6n, y una distribuci6n m~s equitativa 

de1 ingreso: 1o mismo que se hab~a planteado 1a Alianza p~ 

ra e1 Progreso en 1961. En 1a nueva ideo1og!a oficial, e1 

enemigo interno -esencialmente e1 comunismo- estaba consi

derado como e1 enemigo principal: adem~s, e1 mismo golpe 

de 1968 fue atribuido por 1os militares a 1a amenaza de e~ 

te enemigo 28( En palabras de Mercado Jarr!n vemos esta 

idea expresada abiertamente: 

"En el Per~ en 1968, 1a Fuerza Armada asume 
1a conducci6n de un proceso revolucionario 
singular, destinado a cambiar sustancia1me~ 
te 1a estructura de1 Poder y de1 Estado y a 
atacar 1as causas que daban lugar a 1a sub
versi6n". 29/ 
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Segtin l.os mil.itareo, l.a seguridad de 1a naci6n peruana 

hab~a sido cl.aramente amenazada en 1968, puesto que el. go

bierno civil. no hab~a podido control.ar l.os desordenes y l.a 

creciente infl.uencia de grupos radica1es en e1 pa~s y, ev~ 

dentemente, no hab1a podido 1.1.evar a cabo l.as pol.~ticas n~ 

cesarías para el.iminar el. atraso socioecon6mico, o sea, el. 

subdesarrol.l.o, causa determi.nante de l.a misma subversi6n. 

En resumen: existe, en el. nuevo concepto de seguridad nací~ 

nal. 1.a siguiente rel.aci6n: subdesarrol.:Lo =subversión= com~ 

nismo = destrucci6n de l.a sociedad occidental. 30 ~ Para co~ 

batir el. comunismo -l.a subversi6n-, l.o funda.mental. para Arn~ 

rica Latina es el. inicio de un proceso radical. que 1.a 

suetraiga del. subdesarrol.l.o. Y si l.os gobiernos civi1es no 

son capaces de rea1izar esa tarea, l.os mil.itares tendr~n 

que hacer1o. 

Como ya hemos mencionado, 1os mi1itares peruanos, co

mo otros mi1itares l.atinoamericanos, ten~an p1ena concien

cia de que 1a amenaza de 1a "izquierda" interna no provie-

ne s61o de ios grupos armados. Las fuerzas guerri1l.eras se 

encontraban en pr~cticamente todos l.os paises durante l.a 

década de 1960-1970; por l.o tanto, l.a infi1traci6n de ~ 

"radica1es" en l.as instituciones po1~ticas y social.es de 

l.os pa1ses en cuesti6n inquietaba enormemente ~ l.os mil.it~ 

res. Por ejempl.o, dec~a Mercado Jarr~n que: 

"Contro1ados l.os movimientoc guerril.l.eros en 
~rica Latina, por l.os gobiernos y l.as fuer
zas armadas de l.os pa~ses donde estuvieron 
operando y como consecuencia de l.a nueva situ~ 
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ci6n, 1a acci6n subversiva se rea1iza actua1-
mente, en 1a genera1idad de 1os casos, a tra
vés de procesos de infi1traci6n y prose1itis
mo en 1os partidos, agrupaciones socia1es e 
instituciones tradiciona1es y en a1gunas re
giones mediante terrorismo, bandidaje, sabota 
je, etc." 2.1/ -

Esta conc1usi6n p1anteaba nuevas preguntas para 1os 

mi1itares peruanos respecto a 1a programaci6n de 1a segur.!_ 

dad integra1: dado que e1 enemigo está dentro de 1as inst.!_ 

tuciones socia1es mismas, ¿qu~ deben hacer respecto a 1a 

estructura interna de e11as? ¿cu41 debe ser 1a estra~e-

gia genera1 respecto a 1os partidos po11ticos, 1as organi

zaciones sindica1es y otras agrupaciones con una proyecci6n 

po11tica? En e1 mismo concepto de seguridad integra1 se e~ 

cuentra 1a respuesta: hab1a que iniciar una guerra pro1on-

gada contra 1a subversi6n, es decir, una guerra contrainsu~ 

gente que invo1ucrara una activa participaci6n de 1os mi1~ 

tares en todos 1os funbitos de 1a formaci6n socia1; en 1a 

estructura, en 1a sociedad po1~tica y en 1a sociedad civi1. 

Los mi1itares peruanos 11egaron a 1a conc1usi6n de que e1 

enemigo estaba ubicado esencia1mente en tres campos: econ~ 

mico, po11tico y psico16gico y, por 1o mismo, 1a acci6n p~ 

ra e1iminar1o ten1a que encontrarse en estos tres nive1es. 

Como 1os discursos oficia1es y documentos expres~ 

ban, en e1 nive1 econ6mico, 1a acci6n ten1a que ser tradu

cida en una po1~tica econ6mica orientada il desarro11ar a1 

pa1s, a industria1izar1o e incorporar a 1as masas desemp1e~ 

das a ia producci6n. Para esto, 1os mi1itares tenían que 
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comenzar un proceso que destruir~a a1 poder econ6mico que 

atin conservaban 1os grupos de derecha (grupos 11amados 01~ 

g~rquicos). E11os hab1an impedido 1a p1ena conso1idaci6n 

de 1a modernizaci6n en e1 campo: 1a e1evaci6n de 1a produs 

ci6n, 1a creación de emp1eos, y 1a incorporaci6n de1 camp~ 

sinado a1 mercado interno. Habr1a que romper 1as estructu

ras arcaicas y e1iminar 1as organizaciones socia1es y gre

mia1es vincu1adas a e11as. Para poder aquietar y contro1ar 

a 1os campesinos, 1a acci6n tendr~a que traducirse en po1~ 

ticas que garantizaran e1 v~ncu1o entre e1 Estado y e1 e~ 

pesino y que a 1a vez, 1os incorporara p1enamente en 1os 

procesos productivos de~ pa~s. Obedeciendo en parte a es

tos p1anteamientos, se impu1saron1a Reforma Agraria, ias 

cooperativas y, más tarde, 1as empresas de propiedad socia1. 

Respecto a1 desarro11o industria1, e1 Estado tendr1a que 

ofrecer todas 1as posibilidades para e1 crecimiento de 1a 

industria a través de est1mu1os econ6micos y e1 contro1 de1 

movimiento obrero; de a11í 1a po11tica 1ibera1 hacia 1as 

inversiones extranjeras, 1as po1~ticas impositivas favora

b1es para 1os empresarios, las pol~tjcas especia1es para 

1a importaci6n de bienes de cap~ta1, etc. y, simult~neame~ 

te, la reg1amentaci6n de la inversi6n privada y 1a forma

ci6n de las comunidades Industria1es y Laborales en gene

ral. Adem~s, tendr1a que coordinar sistemas de comunicaci~ 

nes, desarro11ar 1a infraestructura necesaria para integrar 

a1 pa~s, preparar a 1os técnicos y cient1ficos requeridos 
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para e1 desarro11o, romper 1a dependencia econ6mica y, na

tural.mente, crear l.a conciencia pol.~tica y 1aboral. adecua

da para l.ograr estas tareas. Todo esto imp1icaba una mayor 

intervenci6n del. Estado en l.a econom~a. En el. terreno pol.~ 

t~co, el. concepto de seguridad integra1 se traduce en una 

serie de acciones y programas orientados a neutral.izar 1a 

fuerza po1~tica de 1os partidos tradicional.es y de izquie~ 

da que pudieran, en un momento dado, movi1izar a 1as masas 

en forma independiente de1 gobierno. Por supuesto, 1as FF. 

AA. sosten~an que su control. pol.~tico era necesario para 

11evar a cabo el. desarro1l.o econ6mico, pero que dicho con-

trol. iba a ser transitorio y transferido a "l.as organizaci2. 

nes autónomas" en el. futuro. Aunque l.os mil.itares peruanos 

reiteraron l.a natural.eza transitoria de su control. sobre 

l.a sociedad pol.1tica, dentro del. nuevo concepto de seguri

dad integral. no se conceb1a un retiro total. de l.a fuerza 

armada de l.a vida pol.~tica. Mercado Jarr~n sintetizaba el. 

papel. de ~sta para el. futuro: 

"Siendo el.l.a una organizaci6n participante y 
dotada de una teort.a ideo-pol.S.tica que ha de
finido l.os t~rmínos de desarrol.l.o nacional. y 
de 1a futura sociedad nacional. caracterizada 
como una Democracia Social. de Participaci6n, 
transferido el. Poder, su participaci6n en el. 
poder de decisi6n, se prol.ongará en el. tiempo 
a través de l.a real.izaci6n de al.gunas tareas 
pol.itico-m.il.itares de significaci6n nacional., 
que serán definidas en función del. rnantenimie~ 
to de l.a soberan1a y l.a promoci6n del. desarro 
l.l.o y progreso social.. -
"Tal.es son l.os criterios que, a nuestro jui
cio, deben orientar el. nuevo papel. que comp~ 
te al. ejército como instituci6n."32/ 
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En consecuencia, 1a organizaci6n po11tica, como vere

mos m5s ade1ante, inc1u~a un proyecto para estructurar 1a 

representaci6n po11tica de 1a pob1aci6n a través de grupos 

funciona1es* y no partidos po11ticos. Este proyecto imp1i-

caba 1a corporativizaci6n de 1a pob1aci6n peruana, mode1ogue 

teOr.:Lcamente y pr~icamente no el...inU..nar1.a 1a fuerza a:cmada de una par

tici pac i6n directa en 1a po11tica debido a que e11a también 

constituye un grupo funciona1. 

En e1 tercer nive1 de iucha contra e1 enemigo interno 

-e1 nive1 psico16gico, que es a1 fin de cuentas, e1 nive1 

ideo16gico mSs profundo- e1 gobierno tendr1a que operacio-

na1izar 1a seguridad interna con 1a organizaciOn y divuig~ 

ci6n de programas y materia1es orientados a reducir 1a su

sceptibi1idad de 1os peruanos a 1a propaganda comunista. 

Natural.mente, l.a 1ucha psLco16gica y de a11~, ideo16gica, 

constitu~a una constante preocupaci6n de l.as FF.AA. debido 

a que, con una mayor toma de conciencia el.asista su proye: 

to de desarrol.l.o basado en el. "p1ura1ismo'' pudiera ser ob!!_ 

tacul.izado. 

La subversi6n y 1.a estrategia contrainsurgente nacional. e 

internacional. 

Cabe ahora matizar el. concepto de subversión y profU!!_ 

• Este concepto ser~ desarro11ado en l.a secci6n de este ca 
p1tu1o que se dedica a l.a participaci6n p1ena, y en el. -
cap~tul.o siguiente. 
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dizar en l.a estrategia detal.l.ada diseñada para contra

rrestarl.a, estrategia que est& designada como l.a pol.~tica 

de l.a contrainsurgencia. 

En términos general.es, en e1 nuevo concepto de _segur~ 

dad integra1 l.a subversi6n no s6l.o equival.e a l.a amenaza 

interna de 1as ideol.cg1as de izquierda entendidas como ~-

1og1as no burguesas, sino que, en general., se extiende suE 

versi6n al. conjunto de acciones que pueden "romper" el. es

tado de "paz'' y "orden" necesario para e1. desarrol.l.o del. 

pa1s. Como ya hemos visto, dichas acciones pueden tener sus 

or1genes tanto en l.a izquierda l.l.amada "extremista" como 

en l.a extrema derecha. En otras pal.abras, aunque el. enemi

go principal. era l.a izquierda (l.os marxistas de cual.quier 

corriente), no dejaban de ser pel.igrosos para el. desarro-

1.l.o econ6mico del. paS..s l.as fuerzas l.l.amadas "ol.ig~rquicas" 

y "reaccionarias" que estaban en contra de l.os cambios es

tructural.es fundamental.es para impul.sar el. desarrol.l.o, tal. 

como éste hab~a sido concebido por el. gobierno mil.itar. E~ 

to aparec~a de una manera el.ara en l.os discursos de Vel.as

co Al.varado y de otros voceros principal.es del. grupo en el. 

poder .. 

Refiri~ndose directamente al. enemigo, encontrado en 

l.a l.l.amada extrema izquierda, Mercado Jarr~n menciona cin

co campos en l.os cual.es ~ste puede infil.trarse: en el. cam

po mil.itar; en el. sociol.6gico "mediante l.a destrucci6n de 

l.os val.ores moral.es y social.es, como un medio para prcxlucir 
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el. desequi1ibrio sico-social., que permita el. encuadramien

to de l.as masas" ~ en el. campo econ6mi.co a través de l.os 

sindicatos; en el. campo pol.i.tico, donde se podr1:an al.iar 

partidos de izquierda en caso de ser l.egal.izados: y en el. 

campo ideol.6gico. La importancia de l.a acci6n "subversiva" 

de l.a izquierda en el. terreno de l.o ideol.6gico est~ cl.ara

mente reconocida por l.os mil.itares como uno de ios terrenos 

mtis pel.igrosos, citando a Mercado Jarr~n nuevamente vemos 

que: 

"Su accionar (de l.os grupos de izquierda) se 
orienta a intensificar en l.os sectores estu
diantil., obrero y campesino, expl.otando l.as 
contradicciones socioecon6micas y l.os aspec
tos pol.~ticos y sico16gicos mediante l.a agita 
ci6n y 1.a propaganda." 34/ -

Extendiendo esta preocupación a1 contexto 1atinoamericano 

y considerando 1as cond~ciones regiona1es favorab1es para 

ei fomento de este tipo de extrem:.i.smo, Mercado Jarr~n afiE 

maba: 

ºLo evidente es que en :ta genera:tidad de 1os 
pa~ses 1atinoamericanos se presentan condicio 
nes adecuadas para e1 desenvo:tvimiento de1 eX 
trem.i.smo, cua:tquiera que sea e1 grado de desa 
rro:t:to a:tcanzado, debido a :ta existencia de -
serias contradicciones socioecon6micas y socia 
:tes que ubican a 1as grandes mayor~as a1 mar-
gen de 1os beneficios econ6micos y socia1es, 
reservados s61o para :tos grupos dominantes. 
Esta situaci6n proporciona a 1os extremistas 
:tos motivos necesarios para dar1e sentido a 
ous acciones subversivas". 2...§../ 

Por este mismo conocimiento de :ta rea1idad :latino-

americana y especia:tmente de su pa~s, :tas FF.AA. peruanas 

iban a dar suma importancia a :ta iucha ideo16gica, creando 
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intricados mecanismos para 1a transmisi6n de 1a ideo1og~a 

of.1.cial. -c::x::im:> veretnos en e1. cap'!. tul.o sigui.ente-,, mientras 

l.1evaba.n a cabo sus proyectos de desarro11o econOmico que 

supuestamente iba a resoiver 1as contradicciones internas 

que propicíaban l.a divul.gaci6n de l.as principa1es ideoio

g~as disidentes,, es decir. ias ideoiog~as marxistas. 

Ref~riéndose a l.a extrema derecha, 1os 11deres perua

nos af~rmaban que su amena2a proven1a en pri~~r 1ugar de 

su cr~tica a 1os procesos revoiucíonar~os, seña1ados por 

l.os mil.itares como "naci..onal.istasº y "modernistas") y en 

segundo l.ugar. de su posibil.idad de sabotear l.a impl.ement~ 

ci6n de l.a po1~tica econ6mica. Mercado Jarr~n sosten1a que 

l.os grupos de derecha pod~an ejercer su inf1uencía en ios 

cinco campos de acción descritos para l.a izquierda extrema. 

Aunque l.os mi1itares ve~an l.a acción de l.a derecha como 

una seria amenaza en cada uno de 1os campos mencionados, 

hac1.an destacar su acci6n particul.armente en l.o ideo1ógico. 

donde ia derecha constitu~a una fuerza sobre todo por tra-

tar "de desprestigiar a l.os gobiernos nac~onaiistas prete~ 

diendo demostrar presuntas vincu1aciones al. comunismo como 

un medio de restar1e apoyo en ei interior y exterior dei 

pa~s." 36 ( Natural.mente 1a amenaza de 1a u1traderecha en 

e1 terreno de l.o econ6mico era obvia: pudo en un momento 

dado impedir l.a posibil.idad dei proceso de desarro11o, pues 

contro1aba ciertos sectores fundamenta1es de l.a econom~a 

(Chil.e ofrece un ejempl.o claro de este fen~meno} • Toda e~ 
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ta raciona1idad de 1os mi1itares 1egitim6 1a destrucción 

tanto de1 poder econ6mico de 1a derecha como de 1as insti

tuciones socia1es y po1~ticas que dieron posibi1idad a su 

poder1o ideo16gico y po1~tico. En e1 caso peruano, estos 

prob1emas iban a conducir a 1a expropiación de 1a prensa 

privada con circu1aci6n naciona1 y 1a proposici6n de su e~ 

trega a 1a pob1aci6n organizada a trav~s de 1os distintos 

sectores corporativos: a una po1~tica orientada a destruir 

e1 poder aut6nomo de ciertas asociaciones patrona1es, como 

1a Sociedad Naciona1 Agraria (SNA)¡ a una po1~tica de des

tigio de 1a o1igarqu~a y de una reforma educativa diseñada 

para 1imitar su intervenci6n (ideo10gica y metodo16gica) 

en 1a educaci6n peruana. 

Después de ver l.o que está considerado como "su.bver

si6n" en el. nuevo concepto de seguridad integral., debemos 

resumir l.o que se entiende como l.os obst~cul.os ~s impor

tantes encontrados en l.as sociedades l.atinoamerjcanas al. 

avance, sobre todo, del. extremismo de izquierda. Segfin l.os 

estudios de Mercado Jarr~n estas barreras son, principal.

mente: " ••• el. proceso de transformación y desarrol.l.o soci~ 

econ6mico: l.a fal.ta de apoyo de l.a pobl.aciOn y l.a prepara

ci6n de l..as fuerzas armadas." 37/. Estos obst&cu1os forma

ron l.as bases para l.a estrategia general. de l.a contrainsu~ 

gencia al. nivel. nacional. e internacional.. 

Los procesos de transformaci6n y desarrol.l.o que se

g(m Mercado Jarr~n, se estaban l.l.evando a cabo en toda ~ 
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rica Latina, supuestamente dejaban sin banderas a 1a prop~ 

ganda de 1os extremistas. Evidentemente, mientras más se 

fomentaran programas de desarro11o, menos posibi1idades de 

subversi6n habr1a en 1a zona; de a11~ 1a urgencia de ini

ciar dichos programas en cada regi6n de todos 1os pa1ses 

integrantes. Y, en 1o particu1ar, 1a urgencia de inicia1 

e1 proceso de transformaci6n en e1 Perd precisamente cuan

do e1 pa1s estaba sumergido en una crisis.tota1, p1enamen

te manifiesta en 1968. Ahondando en e1 segundo obst~cu1o 

para 1os extremistas de izquierda, Mercado Jarr1n argumen

taba que e1 apoyo de 1a pob1aci6n 1es estaba negado por v~ 

rías razones, que iban desde 1a mejor1a en 1as condiciones 

de vida en 1as zonas urbanas, hasta e1 sentimiento nacicna.1.i.sta 

reqiona1ista y re1iqioso de 1a mayor~a de 1a pob1aci6n 

1atinoamericana. Aqu~ encontramos en parte 1as ra~ces de1 

sentido extremadamente naciona1ista y 1atinoamericanista 

de 1a ideo1og~a de1 gobierno peruano y, en parte, su insi~ 

tencia en 1a natura1eza cristiana de 1a misma. Durante 1os 

años de1 periodo de Ve1asco, estos temas reaparecieron en 

toda 1a 1iteratura ideo16gica difundida por e1 gobierno a 

trav~s de sus propios cana1es. A1 respecto Mercado Jarr~n 

fue muy c1aro: 

"Los pueb1os de 1os pa1ses 1atinoamericanos 
han desarro11ado un fervor naciona1ista que 
no acepta 1a imp1antaci6n de doctrinas extra 
ñas y rechaza toda injerencia for~nea. E1 eE 
tremismo de izquierda o de derecha, compren
diendo esta rea1idad, aspira a presentarse 
como partidario de1 naciona1ismo. 



SS9,. 

"Los pueb1os de América Latina tienen tambi~n 
un acendrado cato1icismo, y por eiio no 1es 
resuitan atractivas ias ideas y objetivos de 
1a subversi6n extremi.sta". 38/ 

Refiriéndose a 1a acci6n de 1os mi1itares 1atinoameri-

canos contempor:§.neos en generai respecto a 1a estrategia 

contrainsurgentes ~1 afirmaba: 

"La preparaci6n y capacidad combativa de 1as 
fuerzas armadas en Am~rica Latina, y su p1ena 
conciencia de1 pe1igro que representa e1 ex
tremisrro, perm.i.ten ia seguridad de que éstas 
se opondrán decididamente a su desarro11o en 
esta parte de1 continente. Pero esta posici6n 
no ser~ suficiente para garantizar y preser
var nuestra 1ibertad si 1a po11tica de 1os es 
tados no se encamina a1 desarro11o econ6mi.co~ 
sin privi1egios de grupo, y al. cambio estruc
tural. que posibi1ite l.a justicia social. que 
permita el.:i..minar l.as contradicciones existen
tes." 2.2./ 

Es suma.mente importante destacar que 1.a amenaza de 1a sue._ 
versi6n hab~a causado tanto impacto en el. pensamiento mi1~ 

tar. que l.a concl.usi6n l.6gica del. mismo an~1ísís de l.a se-

guridad integra1. era 1a l.egitímizaci6n de l.a toma del. poder 

por l.as FF.AA. y 1.a acci6n unificada por todos l.os mil.ita-

res l.atinoamericanos. Si l.os mi1.itares est~n preparados p~ 

ra rechazar 1.a subversi6n mientras que 1.os pol.~ticos civi

l.es no son capaces de l.l.evar a cabo el. desarro1.l.o econ6mi

co requerido para neutral.izar a 1.os extremistas, ¿qué hay 

que hacer? En Gl.tima instancia tornar el. poder po1.~tico pa

ra impul.sar por 1.a fuerza el. proceso de desarrol.l.o econ6tn!_ 

co, el. principal. impedimento contra l.a subversi6n contine~ 

ta1 por principio. Queda muy c1.aro, en el. concepto ~e seg~ 

ridad integral., que 1a acci6n mil.itar de represi6n a l.as 
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fuerzas antag6nicas por s1 so1o !!2. aniqui1ar~ 1a posibi1i

dad de subversi6n en ~rica Latina: e1 desarro11o econ6m.!. 

co a n~ve1 regiona1 es abso1utamente indispensa.b1e para que 

sea efectiva 1a 1ucha contrainsurgente. Exhortando a 1os 

mi1itares 1atinoamericanos a 1a acci6n com'Cm para e1 desa

rro11o, Mercado Jarr1n manifestaba: 

La conducci6n de 1a acci6n represiva es inope 
rante si, a1 mismo tiempo, 1a po1ítica no pre 
cisa 1os objetivos que deben ser a1canzados; 
si 1os gobiernos nO se esfuerzan por e1iminar 
o disminuir 1os grandes desequi1ibrios estruc 
tura1es, si no se busca 1a unidad y coordina= 
ci6n de 1os esfuerzos en 1os distintos nive1e3 
y organismos; si no se 1ogra 1a integraci6n 
de 1as masas venciendo a1 ais1amiento po1~ti
co, cu1tura1 y geogr&fico; si no se abre e1 
di&1ogo internaciona1 para emprender progra
mas de cooperaci6n regiona1 o subregiona1; en 
s~ntesisr si no se trata de vencer e1 subdesa 
rro11o y terminar con todas 1as formas de do= 
minaci6n y dependencia." 40/ 

Como hemos ana1izador este concepto de seguridad 11e-

vado a sus 0.1timas consecuencias 11ega a 1egitimar 1os 

go1pes de estado en América Latina en nombre de1 .. desarro-

110" y de1 progreso. Esto es en gran medida 1o que sucedi6 

en e1 caso peruano Yr de hechor e1 Gra1. Jorge Fernández 

Ma1donador participante en e1 go1pe de 1968 y Ministro du

rante e1 gobierno de Ve1ascor fue muy c1aro a1 respecto 

cuando en 1975 afirmaba que 1a razOn de 1a toma de1 poder 

en 1968 hab1a sido nada menos que 1a subversi6n marxista, 

1a cua1 hab1a contribuido a una toma de conciencia por pa~ 

te de 1os mi1itares acerca de 1os agudos problemas de1 pa~s 

y 1a necesidad de encontrar1es so1uciones 41~ Traducidas 
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al. terreno de l.a pol.~tica econ6mica, estas ideas encentra-

ron eco en e1. apoyo del. gob:i.erno de vel.asco Al.varado por 

el. Pacto Andino, l.a Corporaci6n Andina de Fomento, l.a coo

peraci6n entre distintos grupos de campesinos l.atinoameri

canos, y en general., una pol.~tica internacional. de apoyo 

al. "Tercer Mundo'' -

Mientras que l.a intel.igencia estrat~gica* tradicional. 

se l.imitaba a conocer al. enemigo externo y sus pl.anes de 

acci6n, l.a intel.igencia estrat~gica contenida en el. concee 

to de seguridad integral., invol.ucraba e1. conocimiento no 

s6l.o de un enemigo externo, sino de l.a pobl.aci6n interna 

como una total.idad: sus probl.emas, sus necesidades, su ps~ 

col.og~a, sus hábitos y creencias. Este tipo de conocimien

to ser~a necesario ne t:inicamente para 11.evar a cabo l.os pr~ 

yectos de desarrol.l.o que el.iminasen 1a pobreza y por ende 

detuviesen e1 avance de extremismos izquierdistas, sino 

también para evitar "hl..lel.gas, paros, mS..tines, des6rdenes 

ca1l.ejeros, invasiones de tierras, etc ••• " y otros intentos 

de "bur1ar a l.as fuerzas de orden" 42/que interrUinp~an el. 

proceso de desarro11o capital.ista -aunque reformado. Segtin 

estas afirmaciones, el. concepto de seguridad integral. jus

tificar~a un compl.ejo sistema superestructural. necesario 

para control.ar l.as actividades de todos l.os ciudadanos 1a

tinoamericanos, l.o que irnp1ica en genera1 l.a formaci6n de 

* Intel.igencia es==at6gica se refiere a l.os conocimientos 
requeridos para programar l.a acci6n de l.as fuerzas mil.~ 
tares .. 
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un sistema de espionaje, persecuciOn y represión y que, en 

e1 caso particu1ar de1 Per~. se traduc~a en 1a formaci6n 

de instituciones corporativizadas encabezadas por 1os mi1~ 

tares; además de1 intento de penetrar mi1itarmente en to-

dos 1os nive1es de 1a vida socio-econ6mica y po1~tica de1 

pa~s. SegG.n Mercado Jarr1n: 

"Las unidades con responsabi1idad territoria1 
en 1a defensa interior, tratan mediante 1a Ac 
ci6n C1vica y 1as Operaciones Sico16gicas de-
1ograr 1a adhesión de 1a pob1aci6n y mediante 
sus 6rganos de inte1igencia rea1izan un con
tro1 de 1os grupos humanos, entendiéndose por 
contro1 e1 conocimiento de 1as actividades 
sübversivas, para evitar que ~stas crezcan a1 
punto que amenacen e1 orden p1lb1ico". 43/ 

Las fuerzas miiitares, como se ve, tienen que hacer 

todo io posibie para garantizar ia paz y ei orden requeri

dos para poner en marcha e1 proyecto de desarroiio preest~ 

biecido por e11as m:lsmas. 

Sin embargo, suponiendo que a trav~s de una po1~tica 

repres~va se pudiera controiar a 1os focos de vio1encia P2 

tencia1 y comenzar ei proceso de desarro11o económico, ~

terminado por ios mJ.1itares, esto no significa que habr~an 

terminado 1as preocupaciones de e11os mismos. Mercado 

Jarr1n p1antea.ba estas interrogantes: 

"¿Qu6 resu1ta m~s grave en Am~rica Latina: 1a 
apertura de nuevos focos subversivos o fren
tes po1~ticos orientados en ~1tima instancia 
a ia conquista de1 poder por 1a v~a e1ectora1? 
¿Cu~i ser~ 1a evo1uci6n po1~tica si fracasan 
1os pocos ensayos de transformaci6n efectiva 
que se est6n 11evando ade1ante·en a1gunas so
ciedades en An\~rica Latina?" ~ 
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Estas preguntas muestran 1o profundamente anticomunista y 

represiva que era, en rea1idad, una de 1as corrientes b&s~ 

cas de 1a ideo1og~a de 1a revo1uci6n peruana. Si se pudie

ra iniciar e1 proceso de1 desarro11o econ6m1.co, si se pu

diera erradicar 1a subversión foquista, de todos modos no 

se podr~a confiar en e1 panorama po1~tico. Tendr1an que 

e1iminar 1a participaci6n partidista de 1os peruanos, por

que aun esto pod.r~a tener 1a caracter1stica de ser subver

sivo, de perturbar ei orden y podr1a, por io mismo, poner 

en pe1igro e1 proyecto de desarro11o a 1argo p1azo. ¿Qué 

ta1 si 1a izquierda 11egase a ganar 1as e1ecciones en un 

momento futuro?, ¿o si 1as e1ecciones movi1izaran a 1a ge~ 

te? Habr1a que e1iminar estas posibi1~dades prohibiendo 

1as e1ecciones partidistas en e1 futuro, aunque 1ejano, e~ 

tructurando un sistemc:t. po11:.tico que no involucrara l.a org~ 

nizaci6n partidista que en un momento dado pudiera ser c1~ 

sista y, l.o que es m4s, interrumpir l.a paz y el. orden nec~ 

sarios para e1 desarro11o económico. La sol.uci6n concreta 

para el. problema po1~tico depende natural.mente de l.as con

diciones econ6micas, y el. nivel. de 1a 1ucha de el.ases en 

cada pa~s. En breve, seguridad integral. no significa que 

se pueda apl.icar un mode1o 6nico en todos los pa1ses 1ati

noamericanos para so1ucionar 1os probl.emas social.es, econ~ 

micos, o, en este caso, pol.~ticos. E1 modelo depender~ de1 

desarro11o econ6mico del. nivel. de 1a 1ucha de el.ases, y de 

1as exigencias e intereses de l.as corporaciones transnaci2 

nal.es 
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Estos p1anteamientos nos permiten comprender mejor e1 tipo 

de estructura po11tica contemp1ada por 1os mi1itares peru~ 

nos durante e1 periodo de Ve1asco A1varado: una democracia 

de p1ena participaci6n, no partidista, sino corporativista. 

conc1usiones 

Seguridad integra1 imp1ica un anticomunismo, radica1, 

m~s sofisticado, m~s discreto, pero m~s decidido que e1 de 

1a d~cada 50-60; y para 1os mi1itares peruanos (como para 

otros mi1itares 1atinoamericanos), era precisamente 1a 1u

cha ideo16gica 1a que fue considerada como e1 campo e1 m~s 

comp1ejo para 1a estrategia contrainsurgente. De a11~ que 

hab~a que intrometerse en todas 1as instituciones de 1a s2 

ciedad civi1 y 1a sociedad po1~tica, para contro1ar e1 de

sarro11o de ideol.og~as disidentes y organizaciones que pu

dieran obstacul.izar el. proyecto del. desarro1l.o capital.ista. 

Este anticomunismo que penetraba 1os numerosos discursos 

oficial.es peruanos y 1atinoamericanos, fue sucintamente r~ 

sumido por Mercado Jarr~n, quien en una ocasi6n dec~a que 

el. Estado "debe cerrar 1as puertas a l.a imposici6n de ide~ 

1og~as extrañas a nuestra idiosincrasia, como e1 estatismo 

burocr~tico de tipo comunista ... ~ 

En conc1usi0n, seguridad integral. supon~a e1 desarro-

110 econ6mico y e1 control. ideo16gico como supuestos nece

sarios para prevenir una revol.uci6n encabezada por 1a c1a-
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se pro1etaria organizada en su propio partido (apoyada por 

1os campesinos y en ciertos momentos, posib1emente por 1a 

pequeña burgues~a), que seguramente intentar~a producir un 

cambio radica1 en e1 modo <lP- producci6n capita1ista en Am~ 

rica Latina. En G1tima instancia, seguridad integra1 imp1~ 

caba seguridad para e1 sistema capita1ista -occidenta1 

cristiano- en el cua1 se ubicaba e1 Pera. Esto queda c1aro 

cuando se hab1a de 1a necesidad de un sistema interameric~ 

no, es decir, de un sistema propiamente continenta1 en e1 

cua1 e1 Perú se vincu1ar~a con todos 1os gobiernos 1atino

americanos para 1ograr e1 control de 1a subversi6n y e1 d~ 

sarro11o econ6mico conjuntamente. 

LA TRADICION PEQUE~O-BURGUESA 

Introducci6n 

Aunque e1 concepto de seguridad integra1 constituye 

e1 eje principa1 para 1a comprensión de 1a po1~tica econ6-

míca y socia1 de1 gobierno de Ve1asco A1varado, no es_~uf~ 

cíente, sin embargo, para exp1icar 1as semejanzas y dife

rencias entre 1as po1~ticas iniciadas durante 1968-1975 en 

e1 Pera, y aque11as 11evadas a cabo por otros reg1menes m~ 

1ítares de Am~rica Latina. Tampoco es sufici~~te para en

tender 1as diferencias entre e1 periodo de Vc1asco A1vara

do y e1 iniciado a partir de agosto de 1975 con e1 genera1 
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Francisco Mora1es Berm6dez. En consecuencia, no nos posib~ 

1ita una mayor comprensi6n de 1as formas y e1 contenido de1 

discurso ideo16gico manifestado en 1os documentos oficia-

1es durante ese mi.amo periodo. Por otro 1ado, estas dife

rencias y caracter1sticas particu1ares de 1a ideo109~a of~ 

cia1 entre 1968 y 1975, han de encontrarse en 1a inf1uen

cia de 1as diversas corrientes ideo16gicas pequeñoburguesas 

en 1a ideo1og~a oficia1. 

Estas ideo1og~as compartidas no s61o por un sector de 

1os mi1itares, sino por sus co1aboradores civi1es más im

portantes, incorporaron conceptos respecto a1 ser humano, 

1a propiedad, 1a naci6n, e1 naciona1ismo, 1a comunidad, 1a 

dignidad humana y aun la democracia participatoria,1os cu~ 

1es influyeron en algunas de las reformas sociales y econ6 

micas que tuvieron su concretizaci6n en el impulso al coo

perativismo, a las empresas de propiedad social y, hasta 

cierto punto, a la formaci6n de 1as comunidades 1abora1es, 

e industriales. Fueron también, en gran medida, responsa

bles de la articu1aci6n de 1a superestructura durante e1 

periodo 1968-1975. 

Los conceptos imp1~citos en ias ideo1og~as pequeño

burguesas peruanas, no discrepaban totalmente de ios de 

ia seguridad integrai1 no obstante, eran lo suficientemen

te distintos como para influir en la formaci6n de un go

bierno militar cua1itativamente diferente a los actuales 

gobiernos fascistas de1 cono sur¡ y en la generación Y.ev~ 
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1uci6n de una estrategia de desarrol.l.o tambi~n distinta a 

l.a que se produce en e1 seno de esos gobiernos. 

En seguida revisaremos al.gunos de l.os principa1es co~ 

ceptos de estas ideo1og1as que hab1an sido integrados a ia 

ideol.og1a oficial. entre 1968 y 1975. Esta revisi6n nos pe~ 

miti6: 

a) ubicar l.a ideol.og1a oficia1 de l.as FF.AA. peruanas e~ 

tre 1968 y 1975 dentro de l.as ideol.og1as popul.istas 

1atinoamericanas y, 

b) entender mejor l.a estructura ;'interna de esta el.ase de 

ideol.og1as l.a cual. l.es permite servir como-inStrumentos 

manipul.adores y agl.utinadores del.as el.ases subordina

das en ciertas coyunturas hist6ricas. 

Nacional.ismo 

:I:ntroducci6n 

En m~l.tipl.es ocasiones, en l.os discursos de l.os diri

gentes mil.itares y civil.es, en 1ibros y en ia propaganda 

oficia1 distribuida entre obreros, campesinos y miembros 

de organizaciones popu1ares de diversa ~ndo1e, aparece ia 

referencia a1. "naciona1isrnc:>" como e1 rector princípa1 de 

ia ideo1.og~a y de 1a po1~tica generai de 1.as FF.AA. 46( I~ 
discutib1emente, uno de 1.os conceptos básicos de mayor 
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transcendencia dentro de 1a ideo1og1a oficia1, 1o constitu~a 

e1 naciona1ismo, por 1o tanto, es necesario considerar su 

significado, primeramente, como una categor:ta genérica, y 

despu~s, ta1 como 1os mi.smos mi1itares peruanos 1o enten

d:tan ":..' l.o usaban. 

Naci6n y naciona1ismo 

La prob1em:itica de1 naciona1ismo nos conduce necesari~ 

mente a l.a cuesti6n del. concepto de .. no.ci6n", en cuyo nom

bre l.as FF.AA. l.evantaban l.a bandera del. nacional.ismo. Ev~ 

dentemente, un estudio profundo de una categor:ta tan com

pl.eja y din~mica como "nación", est~ fuera del. al.canee de 

este trabajo; sin embargo, es imprescindib1e indicar, aun

que sea resumidamente, al.gunas interpretaciones de este 

concepto para facil.ítar una mayor comprensi6n de1 naciona-

1ismo dentro de 1a ideo1og1a oficia1 peruana entre 1968 y 

1975,y nuestra postura respecto a1 mismo. 

E1 concepto de "naci6n" -tan comp1ejo como e1 de na

ciona1ismo- cuyo significado tambi~n ha variado de acuerdo 

a1 momento hist6rico- ha formado parte de1 debate te6rico 

y práctico de diversas corrientes y tendencias ideo16gicas 

en e1 pasado y aun actua1mente. Esto se debe ~s que nada 

a que dicha cuesti6n no es fund~menta1~ente un prob1ema 

te6rico, sino más bien, práctico, y por e11o, ha constitu~ 

do un tema centra1 en 1a discusiOn y ref1exi6n tanto de 
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las corrientes marxistas, como de l.as corrientes J:uD;Juesas ~ 

Dentro de l.a corriente marxista 1a pol.~ica sobre "n!!_ 

ci6n" gira esencial.mente al.rededor de dos tendencias: l.a 

que encuentra ciertas bases te6ricas en al.gunos de l.os 

pl.anteamientos de Rosa Luxemburgo, y que básicamente niega 

tanto l.a existencia objetiva de tal. entidad, como su util.:!_ 

dad en 1a l.ucha para l.a construcci6n del. social.ismo y el. 

comunismo, y que reduce l.a organizaci6n social. esencial.me!!_ 

te a l.as el.ases social.es; y aquel.l.a funda.mentada en parte 

en el. pensamiento de Lenin, que sin negar l.as el.ases soci!!_ 

l.es como l.a categor~a fundamental. para el. anAl.isis de una 

forrnaci6n social. l.l.arnada ••naci6n" y su importancia en l.a 

l.ucha revol.ucionaria en ciertos ~omentos hist6ricos. Noso

tros compartimos 1a conceptua1izaci6n 1eninista y sinteti

zamos 1as caracter:!sticas ae 1a "naci6n" como: un grupo h!!_ 

mano heterogéneo que ha compartido una historia com~n du

rante un periodo de re1ativaxnente 1arga duración, que com

parte ciertas tradiciones cu1tura1es y re1aciones económi-

cas co~unes y que se uhica genera1mente dentro de un espa-

cio geográfico espec:!fico. De acuerdo a esta concepci6n, a~ 

mitimos gue este grupo heterogéneo de seres humanos, inte

grado por distintas ciases socia1es y grupos étnicos, 1in

gu:!sticos y re1igiosos puede ser considerado -y uti1izado

como una unidad en ciertos momentos históricos, cx:snc:> ¡x:>r ejemp1o, 

cuando una agrupación humana amenaza a 1a ac;:iruoaci6n tota1 de 
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otra regi6n, o cuando, en e1 foro internaciona1, se repre

senta a 1a tota1idad de 1os integrantes en 1a organización. 

Reconocemos pues, que dentro de una so1a naci6n exis

ten distintos tipos de ciases socia1es como distintos v~n

cu1os entre 1as ciases socia1es segan e1 desarro11o hist6-

rico de1 oonjunto~nor 1o tanto, 1as categor~as de "naci6n" 

(y naciona1ismo) tiene un existencia objetiva que se ex

presa en maneras distintas de acuerdo a 1as condicones de 

desarro11o de una ~ormaci6n socia1, y que funcionar~ in

c1uso con una re1ativa autonom~a a 1as ciases socia1es;de 

ah~ que puede ser uti1izado dentro de una estrategia revo-

1ucionaria o contrarrevo1ucionaria. Sin embargo, sin neqar 

1a existencia de 1a nación, y 1a necesidad de consideraria 

en e1 desarro11o de una estrategia revo1ucionaria, hacemos 

hincapié en que ~ puede ser una sustituci6n de 1a catego

r~a de ciases socia1es, ni puede ser e1evado a una catego

r~a que 1a c1asifique como una entidad socia1, universa1 y 

tota1izador, antes y por encima de 1as ciases. Ac1aramos 

nuestra posici6n: dentro de 1a 1ucha de ciases, en ciertos 

momentos coyuntura1es, 1a"naci6n" podr~a tener prioridad, 

más esto no consituye una reg1a genera1. 

Es evidente que rechazamos tota1mente ia conceptua1i

zaci6n burguesa que caracteriza a 1a nación como una cate

gor~a esencial.mente a1 margen de 1as ciases socia1es (por 

encima.de éstas) y que tiene, por esta raz6n, un va1or in

tr~nceco muy e1evado que, por 1o mismo, va1e 1a pena sa1va-
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guardar a toda costa. E1 no reconocer p1enamente 1a existe~ 

cia de c1ases socia1es antag6nicas como componentes funda

menta1es de 1a naci6n en 1a contemporaneidad, puede condu

cir a un error hist6rico de magnitud insospechada en e1 e~ 

so de 1as fuerzas revo1ucionarias: por otra parte, da 1ugar 

a que 1a burgues1a maneje e1 concepto de naci6n como un in~ 

trumento ideo16gico para manipu1ar a 1as c1ases suba1ter

nas: 1os obreros y ciertas fracciones·de1 campesinado. 

De ah~ que, para nosotros, e1 naciona1ismo -un conceE 

to que se refiere a "sentimientos de so1idaridad y acciones 

comunes de individuos y grupos que, aun estando fuera y roa.a 

a11á de estas esferas primarias de re1aci6n son, sin embar

go, miembros de 1a naciOn"- per se no puede ser entendido 

como una po1~tica genera1, ni mucho menos constituye un 

concepto que sirve para diferenciar c1aramente una ideo1o

g~a de otra 48~ Tampoco 1o consideramos como un concepto 

intr~nsecamente radicai, es decir, revo1ucionario; a 1a 

vez, no es necesariamente retr6grado. ¿Cuándo es radicai, 

cu~ndo retr6grado? Y má.s aun, ¿cu~ndo es progresista? No 

cabe duda que 1a respuesta a estas preguntas es fundamen-

ta1 para 1a apreciac~6n de un movimiento que estimu1a e1 

cambio socia1, y sobre todo para e1 desarro11o de 1a es

trategia y 1as t~cticas de 1a c1ase obrera. No obstante, 

1as respuestas a estas preguntas, como 1as discusiones p~ 

1~micas dentro de 1as corrientes marxistas demuestran c1~ 

ra.mente, no son simp1es. En nuestro intento de avanzar s~ 
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bre esta pol.émica tenemos que reconocer l.a natural.eza dia-

1~ctica del. concepto. contestando a l.as preguntas que he

mos pl.anteado de 1a siguiente manera: son cuestiones que 

s6l.o se pueden resol.ver en e1 terreno de l.o concreto segdn 

el. momento histOrico en que se uti1iza e1 concepto de na

ciona1ismo como bandera de 1ucha en un pa~s determinado. 

Hab1ando concretamente de Arn~rica Latina, por ejempl.o, 

ser~a un concepto revol.ucionario. hoy en d~a, en el. caso 

de 1a l.ucha contra e1 co1onial.ismo; como 1o fue en 1a ~ta

pa hi.st6rica de l.a formaci6n de l.os estados bL"".rgueses del. 

si.gl.o x:i:x. Ser:!a revol.ucjonario en l.os pa~ses de-

pendientes de Am(;rica Latina, ~iempre y cuando l.as tareas 

hist6ricas de l.a j.ndependencia y 1a l.i.beraci6n nacional. 

contra el. imperia1ismo, estuvieran dirigidas por l.a el.ase 

P.E?_.1~aria org~nizada en su partido. En cambio, constitui

rS.a una categort.a retr6grada cuando se util.iza el. naciona

l.isno para conquistar -a través del. manipul.eo- el. apoyo 

ideol.6gico y organi.zativo de l.a el.ase obrera y l.os campesinos; o 

cuando se reprime abiertamente a 6stas para consol.idar 

dar el. capital.ismo monop61ico en un pat.s dependiente. ¿Pr~ 

gresista? Expl.icar esta categor~a es de suma compl.ejidad; 

sin embargo, nos atrevemos a decir que el. nacional.ismo con_!!. 

tituye una bandera progresista cuando a nombre de el.l.o se 

sostiene una pol.~tica general. que mantiene abiertas ias P2. 

sibi1idades de un avance concreto de 1a ciase obrera res

pecto a su organizaci6n po1~tica e ideo16gica.Ubicamos en 
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esta categor~a a un movimiento de l.iberaci6n nacional. ene!!_ 

bezado por sectores progresistas de l.a burgues1a nacional., 

vincul..ados a una el.ase obrera con conciencia de el.ase, es 

decir revol.ucionaria. De ah~ que el. nacional.ismo sea un 

concepto compl.ejo y ambiguo, que ha sido empl.eado por mu

chos y diversos tipos de gobiernos co~ bandera para su P2 

l.~tica económica y social.. Bastar~a señal.ar que varios re

g~menes pol.~ticos, incl.uyendo dictaduras de l.a ~s recal.c~ 

trante derecha (como son l.os casos de Chil.e bajo Pinochet 

y Argentina bajo Videl.a) se han denominado "nacional.istas", 

a l.a vez que el. mismo gobierno cubano cal.ific6 a l..a revo1~ 

ci6n en su pa~s durante aproximadamente l.os dos primeros 

años,como un movimiento nacional.ista .!2.{ Por ende, autode

nominar l.a ideol.og~a oficial. peruana como fundamental.mente 

"nacional.ista" no ofrec'S..a ning'Cin avance expl.icativo respes:_ 

to a l.a natural.eza de esta ideol.og1a, nj de l.a po1~tica 

económica del. gobierno de Vel.asco Al.varado. Por estas raz2 

nes tendremos que anal.izar el. significado del.. término "na

cional.ismo" de acuerdo a l.a concepci6n de l.os mil..itares p~ 

ruanos en el. periodo bajo estudio, l.a funci6n que cumpl.i6 

como parte integrante de l.a "ideol.og~a nueva" y su rel.a-

ci6n con l.a pol.1tica econ6mica. 

Nacionalismo Lnterpretado como revol.uci6n 

En l.os t6rminos m~s ~bstractos, para el. General. Vel.as-
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co A1varado, e1 "naciona1ismo" equiva11a a "revo1uci6n"; 

~1 consideraba que era un "arma revo1ucionaria" y que def.!. 

n1a e1 contenido mismo de1 movimiento iniciado en i968. En 

sus propias pa1abras: 

"E1 Gobierno Revo1ucionario, en numerosas oca 
sienes, ha dec1arado que sigue una pol.~tica -
naciona1ista, ajena a infl.uencias y orienta
ciones for~neas ••• Somos nacionalistas y soroos 
revol.ucionarios. Ambos conceptos se integran y 
se comp1ementan. Queremos sol.uciones peruanas 
a prob1emas peruanos". SO/ 

Por e1l.o, en e1 terreno ideo16gico, "nacional.ismo" signif~ 

caba -seg1ln 1os mi1itares peruanos- e1 rechazo a 1as orie~ 

taciones po11ticas e ideoi6gicas consideradas como "far~-

neas", "ajenas" y "no peruanas". (Sin embargo, pese a es-

tos p1anteamientos, ya hab1an asimil.ado 1os conceptos de 

1a seguridad integra1). Para el.1os, durante el. periodo en 

cuestiOn, e1 "naciona1ismo" indicaba 1a creaci6n de una =:=_

vo1uci6n peruana que no era "ni capita1ista ••• ni comunis-

ta"; es decir, 1a generaci6n de un proceso comp1etamente 

origina1 que no obedec~a a 1os fundamentos ideo1~gicos de1 

capita1ismo ni a l.os de1 socia1ismo cient1fico. Para esto, 

1as FF.AA. pretend1an basarse en l.a "tradición peruana", 

categor1a evidentel'Ole!nte abstracta ya que ccnsideranos que no 

no es posibl.e comprender l.a tradi.ci.6n i.ntel.ect\la.1 peruana a.isl.ada 

de 1a historia de1 pensamiento a nivel mundia1. Por consi

guiente, según 1os militares, 1a revoluci6n peruana obede

c1a estrictamente a su propia din~mi.ca para la soluci6n de 

1cs prob1emas m~s importantes, y no a mode1os te6ricos 
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Csocio-econ6micos) que ten~an su origen en e1 exterior. Se 

observa c6mo en e1 discurso ideo16qico, 1as FF.AA. no s61o 

rechazaban a1 c~pita1ismo y a1 comunismo como ideo1og~as 

capaces de definir e1 proceso peruano iniciado en 1968; si

no que también vaci1aron, dur~nte ios dos primeros añoS de~ 

pu~s de 1a toma de1 poder, acerca de1 uso de 1a ~a1abra s~ 

cia1isrno. Como 1o expres6 c1aramente Ve1asco A1varado: 

" ••• a1gunos definen nuestro movimiento como 
socia1ista, o1vidando que, por 1a enorme va
riedad significativa que ha 11egado a adqui
rir esta ap1icaci6n, ha perdido 1a capacidad 
de expresar por s1 so1a fundamenta1es diferen 
cías de concepci6n y de práctica po11tica con 
creta." ~ -

Siguiendo este raciocinio, 1os mi1itares peruanos ne

gaban 1a posibi1idad de entender su revo1uci6n a trav~s de 

teor~as ya existentes. E1 proceso se basaba ti.nicamente 

1o peruano": era "naciona1ista" y comp1etarnente origll1a.1. y, 

por 1o mism:>, se desacreditaba cua1quier intento de estu

diar1o comparativamente. 

En 1o po1~tico, e1 concepto de naciona1ismo, se trad~ 

jo en un argumento poderoso para contrarrestar a cua1quier 

grupo que basara su 1~nea en 1as ideo1og1as de1 socia1ismo 

cient1fico o en 1as ideo1og1as retr6gradas {aque11as que 

apoyaban a1 sistema productivo tradiciona1 , es decir, e1 

tipo de producci6n y distribuci6n pre-capita1ista, yuxta

puesta con estructuras basadas en e1 capita1ismo de tipo 

enc1ave, forma principa1 manifiesta del imperia1ismo en e1 

Perú antes de 1968). Es decir, 1as FF.AA. rechazaban tanto 
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a 1os inteiectua1es tradicionaies orgánicos de 1as ciases 

hegem.6nicas retr6gradas, como a 1os intelectua1es revo1u

c1onar~os, en otras paiabras, aque11os de 1a ciase ~ro1eta

ria- Inc1usive negaban todo v~ncu1o con los ~nte1ectua1es 

burgueses y pequeño burgueses peruanos, manifestando en 1a 

1iteratura ideo16gica que: 

"A partir de su rechazo a ios sistemas socio
econ6micos de1 capitaiismo y de1 comunismo, 
en cua1esquiera de sus formas, y a partir de 
ia recusaci6n de 1as ideo1og~as vincu1adas a 
esos sistemas, 1a Revo1uci0n Peruana fundamen 
ta su p1ena autonom!.a conceptua1 y su p1ena -
autonom1a de acci6n po1Stica. Esto debe enten 
derse c1aramente. Porque ning~n grupo o partr 
do dei periodo prerrevoiucionario capita1iza= 
r~ esta Revo1uci6n que obedece a sus propias 
orientaciones, concepcíones y fina1idades, por 
entero diferentes a 1as de otros movimientos 
po1~ticos. Y esto es particu1armente cierto 
con respecto a ios grupos y partidos cuyas 
ideo1og~as son incompatib1es con 1a posici6n 
prcfundamente naciona1ista y humanista que ca 
racteriza a ia Revo1ucí6n Peruana... -
Nuestra revo1uci~n mantiene independencia ab
so1uta con respecto a 1os partidos y a 1as 
ideo1og~as de1 sistema pol~tico tradíciona1. 
Nada tiene que ver con ninguna de esas ideo1o 
9:1'..as." 52/ -

Como ya vimos en 1a discusi5n sobre ia seguridad int~ 

grai, 1as fuerzas armadas se presentaban como 1a encarna

ci6n de "1a naciOn" y se postu1aban como ei cuerpo organi

zado con 1a "misión de saivarn a d1cha nací6n de1 entregui~ 

mo y 1a corrupci6n. Como dec1ar6 Ve1asco Alvarado en m~~ 

tip1es oportunidades! 

"La ciaudicaci6n y e1 entreguismo de 1as vie
jas dir~gencías po1~ticas nos dieron ia cert~ 
za de que 1a Fuerza Armada era 1a ünica inst~ 
tuci6n capaz de emprender una acción revo1u
cionaria en e1 Perú ••. " §2/ 
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Todo esto, como hemos de suponer, daba a 1os mil.itares pe-

ruanos l.a supuesta 1egitimidad de decidir cual.es conjuntos 

de .i.deas o conceptos de1 mundo eran contradictori.os con .. 1o 

peruano" o "l.o nacional.". En otros tipos de popul.ismo, como 

en Argentina, se l.l.evaba a l.a personificaci6n de l.a naci6n 

en un individuo, l.a persona de Per6n, mientras que en el. P~ 

r~ se personificaba a l.a naci6n en una instituci6n: l.as FF. 

AA., idea que penetr6 y dominó toda l.a ideol.og~a oficial. e~ 

tre 1968 y 1975. Por l.o tanto, cual.quier grupo que no adhi-

riera a l.o que l.as FF .. AA .. entend:tan como "nacional.ismo", 

constitu~a por ese s6l.o hecho un motivo para l.a censura, el. 

rechazo o aun l.a represi6n .. Vel.asco Al.varado, siguiendo l.os 

pl.antearnientos de l.a seguridad integra1, 1o expone c1arame~ 

te en uno de sus discursos a1 hab1ar de 1os enemigos ínter-

nos de izquierda o de derecha a1 decir: 

"De una cosa pueden estar seguros nuestros ene 
migos: 1a Revo1uci6n no ser~ detenida. Y si 
1os enemigos de1 PerG persisten en obstacu1i
zar e1 camino de 1as grandes conquistas revo1u 
cionarias, serán ap1astados. -
La Revo1uci6n continuar& cump1iendo su progra
ma en todos 1os ámbitos de 1a vida de1 pa~s; 
nuestros enemigos jamás encontrarán indecisi6n 
de parte de 1os hombres de 1a Fuerza Armada. 
Tenemos un compromiso y nunca dejaremos de cum 
p1ir1o. No permitiremos que esta grande y her= 
mosa tarea de 1iberar a nuestra Patria de 1a 
dominación extranjera y de1 subdesarro11o se 
vea frustrada por un grupo de po1itiqueros 
irresponsab1es y por 1a acci6n torpe y suicida 
de unos cuantos agitadores de1irantes." 54/ 

Esta idea se reiteraba en 1os materia1es ideo16gicos distr~ 

buidos tanto a 1os campesinos y obreros, como a 1os estudia~ 

tes. Es más, en dicha propaganda se exhortaba a 1os peruanos 

a denunciar a 1os ''no naciona1istas'' y a negar1es apoyo. E1 



578 

mecanismo de contro1 po1~tico se puede resumir en 1a siguie~ 

te forma: 

•Mantendremos siempre e1 caracter de 1a revo1u
ci6n Peruana, ajena por comp1eto a inf1uenciaa 
extrañas a nuestro pa~s. Los hombrea y mujeres 
que 1a respa1dan deben organizarse no s61o para 
defender1a sino para garantizar su marcha y de
sarro11o. No perseguimos propdsitos de venganza 
contra nadie. Nos mueve un idea1 de justicia a1 
servicio de1 Per11, pero somos conscientes de 
que una obra de aa1vaci6n naciona1 como 1a nues 
tra enfrenta inevitab1emente enemigos y obstficÜ 
1os gue no se deben ignorar" • SS/ -

Es importante notar que aunque 1a ideo1og~a oficia1 ha-

b~a sido e1aborada por 1os mi1itares y sus co1aboradores ci

vi1es, 1os distintos 1~deres popu1ares, campesinos y obreros 

•o1~an servir para transmitir1a a 1as masas, como veremos en 

ei siguiente cap~tu1o de este trabajo. 

En una pub1icaci6n of icia1 de SINJ\MOS encontramos e1 sf. 

guiente ejemp1o de 1a po1~tica naciona1ista sacado de un di~ 

curso de un 1~der de una de 1as federaciones campesinas y 

e1aborado por e1 mismo gobierno: 

"E1 dirigente campesino reca1c6 que esta federa 
ci6n es 1a autdntica representante de1 campesina 
do Ancashino y que si en caso fuera necesario tO
mar~ a armas para defender 1as conquistas preseñ= 
tes y futuras de1 proceso revo1ucionario contra 
e1 imperia1ismo, 1a o1igarquia y 1os fa1sos revo-
1ucionarios, enemigos dec1arados de1 pueblo perua-

~· 
Debemos preguntar: ¿quiénes eran 1os "fa1sos revo1ucio-

nar~os"? La respuesta es c1ara: 1os fa1sos revo1ucionarios 

eran todos aque11os peruanos que basaban sus ideo1og~as en 

1os conceptos marxistas -que eran equiva1entes a conceptos 

extranjeros y segQn este tipo de razona.miento naciona1ista, 

ajenos a 1o naciona1, n 1o peruano. As!. 1o que era peruano 

era 1o naciona1 y "1o naciona1" era 1a ideo1og~a oficia1 

sostenida por 1os mi1itares. A1 identificar a 1as FF.AA. con 
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"naci6n", con "e1 pueb1o", toda aque11a corriente que se opon~a 

a e11as era, 16gicamente, antinaciona1ista y merec~a condena

ci6n. ~nc1usive, se 11eg6 a c1asificar a todos 1os partidos P2 

1~ticos como antinaciona1istas, por e1 so1o hecho de haber exi~ 

tido antes de 1a toma de1 poder por 1as FF.AA., puesto que si 

éstas encarnaban a 1a naci6n y si e1 naciona1ismo imp1icaba 1a 

ruptura con 1a dependencia y e1 rescate de 1a soberan~a, 1os 

partidos po1~ticos que exist~an en e1 sistema anterior, depen-

diente y subdesarro11ado, (segrtn 1a 16gica de1 gobierno mi1i-

tar entre 1968 y 1975) , hab~an co1aborado con 1as fuerzas que 

obstacu1izaron e1 proceso de modernizaciOn (modernizaci6n sign~ 

fica aqu~ e1 paso de una etapa inferior de desarro11o econ6mico 

a otra superior dentro de1 capital.ismo). De 1o anterior, se d!!_ 

riva 1o siguiente: todos estos partidos pol..:Cticos fueron c6mpl.~ 

ces en l.a obstrucci6n de l.a ~odernizaci6n, eran antinacional.is-

tas y por 1o tanto, no ten.:Can cabida en un proceso que se cons~ 

deraba profundamente nacional.ista 57 ( Todos l.os partidos pol..:Ct~ 

cos, por ende, estaban considerados como enemigos de 1a nación, 

enemigos de l.a revol.uci6n. Ante este supuesto carácter antipa

tri6tico y antinacional.ista de todo sistema partidista, e1 go

bierno propuso en su 1ugar l.a conformaci6n de un sistema de l.a 

estructura pol.!.tica denominado ''1a participaciOn p1ena", que 

trataremos más adel.ante. 

Cabe mencionar que el. nacional.ismo estaba estxe

chamente vincul.ado, además , a l.os conceptos de anti-imperi!!_ 

l.ismo e independentismo, términos profundamente arraigados 

en l.as ideo1og.:Cas pequeñoburguesas peruanas. De a1l..:C que, 
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aparte de 1as imp1icaciones que e1 naciona1ismo encontraba 

en lo interno (-en e1 ámbito peruano), 1a ideo1og1a oficia1 

ubicaba a1 naciona1ismo como e1 punto central en la 1ucha 

anti-imperia1ista y, por consiguiente, en 1a lucha por 1a 

independencia. E1 Per'G. como "una naci6n" ten.1:.a que rescatar 

su soberan~a, oponerse a 1a dominaci6n imperialista para 

poder romper con la dependencia y e1 subdesarrollo. El na-

ciona1ismo entonces, en el terreno ideo16gico (otro de s1.J.s 

significados concretos) , puede ser interpretado como un co~ 

cepto que formaba parte de la lucha contra la dominación 

externa e interna, contra todas las formas de dominación 

po11tica y econ6rnica provenientes del extranjero y contra 

las estructuras internas o1igárquicas vincu1adas con 1os 

extranjeros, 1as cua1es eran responsab1es de 1a obstrucci6n 

de1 proceso de modernización de1 Perú. Nacionalismo para 

e1 grupo en e1 poder era, en e1 periodo estudiado, aque11a 

doctrina que se traduc1a en po1~ticas que iban a conducir 

a1 rescate de 1a soberan1a de1 pa1s sobre sus recursos na-

tura1es y de a111, a su desarro11o. En pa1abras de1 propio 

Ve1asco A1varado: "1a 1ucha por 1a soberan1a es 1a 1ucha 

contra e1 do1t1inio extranjero." 58 ( 

Dentro de este contexto, e1 nacionalismo se traduc~a 

en distintas po1~ticas que supuestamente conducir~an a 1a 

independenc~a de1 pa~s: una po1~tica de expropiaciones y 

naciona1izaciones, una po1~tica de reforzamiento de empre-

sas con capita1 naciona1, una po1~tica para 1a creaci6n de 
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l.a infraestructura requerida para reducir e1 estado de sub

desarro1l.o del. pa~s, y una po1~tica que creara empresas del. 

estado, empresas supuestamente ''de l.a nación". El. naciona-

l.ismo, por tanto, se util.izaba como bandera para nacional.~ 

zar empresas extranjeras, para formar y estimul.ar empresas 

nacional.es y, en general., para l.l.evar adel.ante l.as pol.~ti

cas que segO.n el. gobj.erno iban a el.evar l.a producci6n y sa 

car al. pa1s del. subdesarrol.l.o. De l.o anterior podemos ded~ 

cir que, en el. terreno econ6mico, el. nacional.ismo estaba 

cl.aramente v1ncul.ado con l.as nacional.izaciones ~ 

Se nacional.iza una empresa extranjera para que dicha 

empresa pase "a l.a naci6n", para que l.a .. naci6rl' pueda disfr~ 

tar pl.enamente de sus propios recursos. Las naciona1izaci~ 

nes, entonces, est~n presentadas en e1 discurso po1~tico 

como instrumentos que obedecen a 1a caracter1stica de na

ciona1ismo de 1a revo1uci6n peruana. La naciona1izaci6n de 

empresas, seg6n esto, es a1go crucia1 para 1a independen

cia de1 Per~, a1go crucia1 para romper e1 estado de depen

dencia y subdesarro11o. En este contexto, indiscutib1emen

te e1 naciona1ismo peruano bien pudiera ser interpretado 

como anti-imperia1ismo. Y, en rea1idad, as1 era comprendi

do por 1os empresarios norteamericanos durante e1 primer 

año de1 gobierno de Ve1asco A1varado, aunque, sobre todo 

en un principio, a ra~z de 1a naciona1izaci6n de 1as pro

piedades de ia IPC en 1968, 1os 11deres peruanos hac1an 

hincapie-en que ias naciona1izaciones no iban a constituir 
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una parte fundamenta1 en su po1~tica econ6mica. 

Aqu1 existe una aparente y a menudo rea1 divergencia 

con 1a ideo1og~a de 1a seguridad integra1. Mientras ésta 

sosten1a 1a necesidad de "sa1var" a 1a naci6n de 1a infiue~ 

cía marxista y, por ende, mantener1a dentro de1 sistema 

occidenta1 -o sea, capita1ista- en nombre de1 naciona1ismo 

1os 11deres peruanos rechazaban abiertamente y en reiteradas 

ocasiones a1 imperia1ismo, por ser 1a causa de1 subdesarr~ 

110 en e1 cua1 se encontraba e1 pa~s. Y e1 imperia1ismo 

en e1 Per~ estaba ~ntimamente vincu1ado con e1 mundo occ~ 

denta1 capita1ista y directamente con 1os Estados Unidos. 

Los mi.1itares peruanos, sin embargo, como ya hemos 

mencionado, fueron un producto de su propia rea1idad y, por 

su origen y sus v~ncul.os pol.~ticos, no pod.tan iiberarse de 

l.a infl.uencia pequeñoburguesa tanto del. APru\. como de l.a 

Democracia Cristiana. Ambas corrientes eran profundamente 

nacional.istas y anti-imperial.istas. Esta contradicción en 

el. terreno ideol.6gico iba a mostrarse en 1a pol.~tica econ~ 

mica del. gobierno de Vel.asco, que a menudo incl.u~a posturas 

total.mente contradictorias, como ya hemos visto. Los mil.i-

tares, sin embargo, buscaban, como veremos en seguida, una 

resol.uci6n efect:t\1a. .de esta contradicción, sin poder encon

tarl.a, por supuesto, en el. mundo real.: a1 nivel. del. discu~ 

so pol.~tico se haDl.aba en nombre del. nacional.isrno, mientras 

que en real.idad l.a pol.~tica económica entre 1968 y 1975 

permit~a una ampl.ia penetración al. capital. extranjero. 
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Naciona1ismo, naciona1izaciones, inversiones extranjeras y 

popu1ismo. 

A pesar de que 1as FF.AA.condenaban a1 1.mperia1ismo, 

como se comprueba en 1os discursos ideo16gicos y en ciertas 

po11ticas internaciona1es, no sucediO as~ con 1as inversi~ 

nea extranjeras, una concretizaci6n de1 imperia1ismo mis

mo. E11as nunca pretendieron exc1uir dicha inversi6n de 

ninguna de 1as ramas productivas (ni de ningunas activida

des comercia1es); a1 contrario, en muchos casos 1a estimu-

1aban como ya hemos vjsto. Tampoco se pretendi6 e1iminar, 

o a1in restringir, 1os pr~stamos provenientes de 1a banca 

privada o 1as instituciones financieras de 1os pa~ses cap~ 

ta1istas. 

Por supuesto, sostener que e1 naciona1ismo, y por en

de, 1as naciona1izaciones, constitu1an una po11tica funda

menta1 para rescatar 1a soberan~a de1 pa1s y de a111, para 

e1iminar e1 subdesarro11o, y despu~s abrir 1as puertas pa

ra 1a inversi6n extranjera afin en 1os sectores más dinámi

cos de 1a economS.a, es una f1agrante contradicción hoy en 

d~a, debido a1 nive1 de desarro11o de 1as compañ1as trans

naciona1es y 1a amp1ia cornprobaci6n cient1fica de 1os efe~ 

tos negativos de 1as mismas en 1os procesos econ6micos, s2 

cia1es y po11ticos de 1os paises dependientes*. Sin embar

go, e1 mismo concepto de naciona1ismo servia para encubrir 

* Este tema ser~ retomado más ade1ante. 
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esta contradicci6n ante l.a pobl.aci6n peruana en general.. 

Los l.~deres peruanos sosten~an que el. capital. extranjero 

constitu~a una necesidad precisamente para impl.ernentar l.a 

pol.~tica nacional.ista que podr~a resumirse en una pol.~tica 

que util.izara l.os recursos de 1.a nación "para l.a naci6n", 

con el. objeto de desarrol.l.ar al. pa~s y rescatar l.a sobera

n~a del. mismo. iExtraño razonamiento, pero real.! 

La construcci6n del. "nuevo orden", de l.a sociedad ''ju;?_ 

ta" y "humanitaria .. del. PerG., descansaba sobre una pol.t.ti

ca de r~pida industrial.izaci6n, l.a el.ave fundamental. -segdn 

l.os mí.l.itares- para el.iminar el. subdesarrol.l.o del. pa~s- P~ 

ro seg'ún su l.6gica,l.a industrjal.izaci6n no pod~a l.ograrse 

sin el. apoyo que pudiera recibir .. e:L pa1:.s" tanto de :Los o~ 

ganismos internaciona:Les como de 1as grandes empresas tran~ 

naciona1es. E1 concepto de naciona:Lismo en e1 caso peruano, 

durante e:L gobierno de Ve1asco A:Lvarado, quedaba entonces 

vincu:Lado a :La :Lucha contra :Las formas de dominaci6n po:L~

tica y econ6mica de:L imperia:Lismo y contra :La o:Ligarqu~a 

tradiciona:L~ pero a :La vez, servía a nive:L ideo16gico para 

justificar nuevas y amp:Lias inversiones extranjeras en e1 

Pern. ¿COmo se exp:Lica esto? 

Para ace:Lerar e:L proceso de "modernizaci6n", o sea, 

para conso:Lidar e:L modo de producci6n capita:Lista en e:L P~ 

rd (reformado o no), e:L gobierno ten~a que pregonar e:L n~ 

ciona:Lismo como una de :Las caracter~sticas fundamenta:Les 

de su pol.1:.tica. Al.rededor de l.a categoría de ºnaci6n•• 
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-aquel.l.a entidad casi sobrenatural. que cngl.obaba a ~ i!!. 

dividuo (no "enemigo" de 1.a pol.1..tica econ6mica de1. gobierno 

mil.itar) , se pretend1..a construir l.a bandera necesaria para 

garantizar el. apoyo de todas l.as el.ases social.es y fracci~ 

nes de el.ase a su proyecto socio-econ6mico 60 ( Después de 

todo, sin este apoyo, o sea l.a cooperací6n de todos l.os p~ 

ruanos, el. desarrol.l.o de l.a pol.1..tica econ6mica programada 

oficial.mente por l.as FF.AA. hubiera sido imposibl.e. Dentro 

de l.a 1.iteratura ideol.6gica, l.os mil.itares peruanos usaron 

cl.aramente el. concepto ''naci6n" para l.l.amar a todos a col.~ 

borar con su proyecto. 

"La naci6n", como ya hemos mencionado en l.a discusi6n 

sobre seguridad integral., aparece en el. concepto del. mundo 

de l.os mil.itares como l.a entidad m~s importante, ?Ms val.i~ 

sa que borra toda diferencia de el.ase y engl.oba a todo ser 

que habita dentro de l.as fronteras f~sicas dei Per~. La 

"naci6n" esta considerada como al.ge superior a todos, con 

un val.or en s~; todo ei mundo deb~a estar a su servicio. 

Es equival.ente a "comunidad" .. Los mil.itares pretend~an con~ 

truir: 

" ••• una sociedad en condiciones que posibil.i
ten el. desarrol.l.o efectivo de ciudadanos l.i
bres, cuya m§.s al.ta responsabil.idad se orien
ta hacia l.a naci6n en su conjunto ••• Nuestra 
revol.uci6n, en suma, trabaja por una sociedad 
sol.idaria de participación pl.ena, de l.ibertad 
auténtica, val.e decir, con justicia sociai, 
donde l.a comunidad trabaje para el. hombre y 
para el.l.a misma y no para el. Estado o para 
grupos de privil.egio y de poder." 61./. 
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Esta misma idea se encuentra indicada en 1as ideo1o-

g~as apristas y democristianas, en cuyos documentos e1 in

dividuo está concebido como un ser que tiene va1or en s~ y 

que puede accidenta1mente pertenecer a una c1ase socia1: 

sin embargo, arriba y afuera de esta ciase, ~1 pertenece a 

a1go m:is importante, a a1go que subsume cua1quier otro ti-

po de identificaci6n: a 1a humanidad en genera1 y a 1a co

munidad o naci6n peruana en particu1ar 62t Dentro de esta 

16gica, en 1a comunidad o naci6n no existen intereses rea1-

mente antag6nicos, todo ser pertenece a e11a y debe traba

jar para su mejoramiento, para su desarro11o e independiza~ 

1a de cua1quier dominaci6n extranjera. De esta manera se 

garantiza e1 p1eno desarro11o de cada individuo. ~1 gobie~ 

no emp1eaba este 1enguaje tanto con l.os industrial.es como 

con l.os obreros y campesinos. L1ama..ba a l.os industrial.es y 

1os capital.istas en general. a hacer cambios en su mental.i

dad para poder servir a l.argo pl.azo a l.a "naci6n" y no s6-

l.o a su c1ase. C Exig~a un patriotismo a una el.ase que no 

l.o puede tener real.mente: el. capital.ista no tiene patria, 

como está ya suficientemente comprobado por l.os capital.is

tas contemporáneos norteamericanos que exportan trabajo 

mientras que aproximadamente 6 mil.l.ones de norteamericanos 

carecen de ~l.) .. 

En nombre de "l.a naci6n", el. gobierno ped~a l.a coope

raci6n de l.os industrial.es y ped~a que e1l.os, por su pro

pia vol.untad, compartieran l.as ganancias de l.as inversio-
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nea, a través tanto de l.a repartici6n de util.idades como 

de 1a comunidad industrial. y l.as comunidades l.aboral.es 63( 

Resumiendo este punto: el.. nacional..ismo (y por supuesto el. 

anti-imperial.ismo) en el. terreno econOm.1.co no era, en el. 

caso peruano, l.a negaci6n total. del. capital.ismo. Sin duda, 

el.. concepto desarrol.l.ista (incl.u:ldo aun en·l.os planteamientos 

de l.a pequeña-burgues~a aprista a partir de l.a década de 

l..os años 30), que sostiene l.a posibil.idad del. desarrol.l.o 

econ6mico de l.os pa1ses dependientes dentro del. sistema e~ 

pital.ista mundial., formaba parte de l.a ideol.og~a oficial. 

peruana. Nacional.ismo supon~a el. control. sobre l.as inver

siones extranjeras, pero no su el.iminaci6n total.1 además, 

dejaba l.ugar para l.a industrial.izaci6n a base de l.a empre

sa privada. Seg1ln Vel.asco Al.varado, el. nacional.ismo iba a 

dar l.ugar a: 

''una vigorosa industria auténticamente perua
na no sujeta a dominio o control. extranjero, 
capaz de satisfacer l.as demandas de un cada 
vez mayor mercado interno y capaz también de 
competir exitosamente con l.as industrias de 
otros pa1ses". 64/ 

Cabe destacar que l.a pol.1tíca nacional.ista y anti

imperial.ista del. gobierno de Vel.asco, no impul.saba l.a in

dustria1izaci6n a base de ia sustituci6n de importaciones. 

su pol..~tica no s6l.o permit~a l.a inversi6n de corporaciones 

extranjeras, sino que adem&s, no preveja l.a el.iminaci6n 

del. mercado peruano de 1os bienes producidos en el. extran

jero. En otras pa1abras, e1 gobierno mi1itar desde e1 pr~~ 
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cipio,pretend.:taubicar 1a industria nacionai dentro de 1a 

competencia de1 mercado mundia1 capita1ista: 

"Estamos dispuestos a respa1dar una po1~tica 
de proteccionismo eficiente y verdadero: pero 
creemos que es nocivo para e1 pa~s y para 1a 
propia industria, una po1~tica fa1sa de pro
tección estata1 que s610 conduce a1 estanca
miento productivo de una industria de a1tos 
costos, baja ca1idad y de ganancias excesiva
mente r~pidas y el.evadas". 65/ 

Para esto, natura1mente, 1a producci6n peruana tendr~a que 

guiarse por 1a 16gica de1 capita1ismo contempor~neo, es d~ 

cir, por 1a maximizaci6n de 1os beneficios, a trav~s de 1a 

automatización de 1a producci6n y 1a exp1otaci6n de 1a c1~ 

se obrera. 

E1 naciona1ismo era e1 concepto imprescindib1e para 

justificar toda 1a po1:1.tica industria1 y agropecuaria im

pu1sada, seg6n 1os mi1itares, para transformar a1 Per6 en 

una nación industria1izada y, po~ 1o tanto, potente. Era 

también l.a bandera necesaria para 1egitimar e1 nuevo Est~ 

do -identificado comp1etamente con 1as FF.AA. y con "el. 

puebl.o" • El. estado interventor, o sea, rector en l.a econ~ 

~a y en toda actividad en ei pa:1.s. Era pues, el. instrume~ 

to requerido para que e1 Per6 pudiera rebasar el. l.iberal.i~ 

mo c1~sico y sentar 1as bases para un nuevo tipo de capit~ 

1ismo, el. tipo que hab~amos anal.izado en e1 cap~tu1o ante

rior, en el. cual. 1a nueva el.ase burguesa industria1, tanto 

nacional. como extranjera, iba a poder desarro11arse y, su

puestamente, "desarro11ar a1 pa:1.s". En el. caso peruano el. 
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nacional.ismo y l.as nacional.izaciones, entonces, no se orie~ 

taban hacia l.a edificaci6n de una sociedad social.ista sino 

hacia l.a consol.idaci6n del. capital.ismo basado en un capita-

1ismo de Estado, proceso l.l.amado mlis tarde "social.ismo .. por 

l.os mil.itares peruanos. L6gicamente, con el. objeto de l.o

grar l.a hegemon~a y garantizar l.a cooperaci6n y col.aboraci6n 

de l.as el.ases subal.ternas en el. experimento econ6mico, esto 

ten~a que ser ocul.tado a l.a pobl.aci6n en general.. 

Desde l.uego, queremos dejar firmemente pl.anteado que 

no estamos desconociendo l.a importancia de l.as nacional.i

zaciones y l.os intentos del. gobierno peruano por rescatar 

el. control. sobre l.a producci6n y comercial.izaci6n de cier

tas materias primas, y sobre a1gunas industrias básicas (e~ 

mo el. cobre, 1os medios de comunicaci6n, 1os puertos, 1a r~ 

finaci6n de mineral.es, etc.} de manos de 1as empresas tran~ 

nacional.es. Adem&s, indiscutib1emente, exist~a en 1a ideo1~ 

g~a de Ve1asco A1varado una evidente orientaci6n nac~ona1i~ 

ta dirigida a e1iminar 1as condiciones de miseria en 1as 

cua1es hab~a permanecido l.a mayor~a de l.a pobl.aci6n peruana 

antes de 1968, y a romper l.a dependencia del. pa~s respecto 

a l.os pa~ses imperial.istas. Es indudabl.e que el. nacional.is

mo, en el. caso peruano, sobre todo durante l.os pr:lmeros 

años de1 periodo en cuesti6n, fue en gran medida responsa

bl.e por el. mode1o econ6mico reformista que se traduc~a en 

e1 apoyo a un sistema econ6mico "p1ural.ista .. : 
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un sistema ambiguo en e1 cuai se propuso 1a yuxtaposici6n 

de cooperativas, organizaciones productivas co-gestionarias, 

y autogestionarias, a1 1ado de grandes empresas estata1es y 

mixtas, y corporaciones privadas transnaciona1es y nacían~ 

1es. No podemos negar 1a importancia de 1a naciona1izaci6n 

de a1gunas de 1as fuentes m1is importantes de 1os recursos 

natura1es exportab1es y responsab1es de 1a mayor parte de 

1as divisas internaciona1es. Ser~a infanti1 no reconocer 

que existe, por 1o menos, te6ricamente, mayores posibi1id~ 

des de poner 1as divisas obtenidas de 1a exportaci6n a1 

serv~cio de 1as distintas ciases socia1es, y no s61o de 

una, cuando estas divisas son contro1adas y orientadas por 

e1 Estado. Con un contro1 estata1 sobre 1a exp1otaci6n y 

comercia1izaci6n de 1os productos exportados, puede ser e~ 

p1eada una mayor cantidad de dinero para servicios socia-

1es como son: 1a construcci6n de escue1as, hospita1es, ce~ 

tros vacaciona1es, etc., que cuando ias divisas son capta

das ~ntegra.mente por 1a empresa privada naciona1 y/o tran~ 

naciona1. Que e1 gobierno peruano de Ve1asco A1varado rea~ 

mente intentara captar estas divisas y contro1ar 1a inver

si6n extranjera, es percibib1e tanto en 1as naciona1izaci~ 

nes como en 1a 1egis1aci6n industria1. Sin embargo, 1o fu~ 

damenta1 no es e1 hecho en s1 mismo de naciona1izar cier

tos sectores productivos, sino e1 proceso concreto de ana-

1izar 1os productos y beneficios obtenidos hacia 1as cia

ses obreras y 1os campesinos: es decir 1a fina1idad ~1tima 
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de 1as naciona1izaciones tiene que ser e1 mejoramiento de 

1as ciases exp1otadas, y 1a puesta a su servicio y benefi

cio de 1o naciona1izado, puesto que, e1 Estado puede orie~ 

tar e1 producto de 1as industrias naciona1izadas a1 abast~ 

cimiento de insumos para 1as empresas transnaciona1es, o 

hacia e1 mercado externo. En e1 caso peruano, con todas 1as 

buenas intenciones de1 gobierno, observamos que no hab~a 

sido posib1e beneficiar a m4s que a una m~nima parte de 1a 

c1ase obrera y campesina. 

De todos modos, hemos de reconocer que e1 mode1o peru~ 

no introduc~a bajo 1a bandera de1 naciona1ismo, un sistema 

econOmico y po1~tico inequiparab1e a 1os sistemas econOmi

cos po1~ticos existentes en Argentina, Chi1e, Brasi1 y Ur~ 

guay, en 1a década de 1os años 70. En dichos pa1ses existe 

una entrega comp1eta de la econom1a a 1as grandes empresas 

transnaciona1es sin ningún intento estata1 de contro1ar: 

e1 f1ujo de divisas a1 exterior, 1a reinversi6n, e1 uso 

de1 ahorro interno y e1 aprovechamiento de 1os recursos n~ 

tura1es, 1a entrada de productos extranjeros a1 mercado i~ 

terno. Mientras que en e1 Per6 (como en otros mode1os pop~ 

1istas) 1a po1~tica econ6mica inc1u1a medidas de apoyo a 

1a pequeña y mediana empresa, e1 intento (aunque nomina1) 

de 11evar a cabo una po11tica de redistribuci6n, y e1 im

pu1so a1 p1eno emp1eo, e1 opuesto caracteriza a 1os pa1ses 

dei cono sur en 1a actua1idad 66 ( E1 pape1 de1 estado en 

1a econorn1a ha sido contraído en estos pa1ses: en e1 caso 
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peruano éste fue amp1iado. Las diferencias entre e1 Per6 d~ 

rante 1968-75 y estos pa~ses, son exp1icab1es, en parte, 

por 1os conceptos ideo16gicos de 1a pequeña burgues~a peru~ 

na incorporados en 1a ideo1og~a oficia1 que condujeron a 1a 

e1aboraci6n de una ideo1og~a popu1ista. Es decir, en e1 ca

so peruano, 1a ideo1og~a de 1a burgues~a monopo1ista, exp1~ 

cita en 1a ideo1og~a de seguridad integra1 estaba a1iada 

con 1as ideo1og~as pequeñoburguesas dando a 1a ideo1og~a 

oficia1 peruana y a su po1~tica econ6mica, caracter~sticas 

diferentes de 1as ideo1og~as y 1as po1~ticas econ6micas de 

Chi1e, Argentina, Brasi1 y Uruguay, en donde predomina 1a 

ideo1og~a de 1a burgues~a internaciona1 monop61ica. Por s~ 

puesto, este intento de unificar conceptos de 1a burques~a 

monopo1ista con conceptos pequeñoburgueses depende, en pa~ 

te, de1 grado de desarro11o econ6mico y de1 nivel de comba 

tividad que 1a clase obrera ejerza en e1 pa~s en cuesti6n, 

~dem:is de la madurez y fuerza de 1a burgues~a. 

El nacionalismo de1 gobierno peruano funcionaba como 

un instrumento que 1as FF.AA. empleaban para iniciar un pr~ 

ceso de modernizaci6n capitalista basado en 1a ideo1og~a 

de la burgues~a monopolista, por una parte, y por otra, de 

1a pequeña burgues~a peruana. Aqu1 yace la diferenc~a ese~ 

cia1 entre e1 modelo peruano y 1os modelos abiertamente 

fascistas (o neofascistas) de 1os pa~ses de1 cono sur. En 

estos pa1ses no hay ning~n intento de nacionalizar 1os re

cursos de1 pa~s, de "1iberar1os" -aun parcialmente- de1 d~ 
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minio externo, es decir, de romper l..a dependencia econ6mica 

y po11.tica. Mientras que en e1 caso peruano, 1a ideo1og1.a 

de1 naciona1ismo -eje fundamenta1 de1 popu1ismo 1atino-

americano, que pretende defender 1os intereses de 1a burgu~ 

si.a naciona1 y, sobre todo, de 1a pequeña burguest.a-, tod~ 

vi.a tent._a ciertas posibi1idades históricas para ser impul..

sada, en 1os pat.ses de1 cono sur, ya para 1os años 1970-

1975, e1 experimento popu1ista no ten~a cabida; en su con

junto ~stos pa1ses ya estaban insertos dentro de otra etapa 

de1 desarro11o capita1ista. Tanto en Brasi1 como en Argent~ 

na e1 popu1ismo hab1a fracasado en ~pocas anteriores. El.. 

fracaso hab1a surgido no s61o por 1a existencia de crisis 

econ6micas, sino que fue ei resuitado de otros factores 

hist6ricos: por una parte, ia conformación de una fuerte 

ciase obrera con conciencia de ciase para s~, y por otra, 

de 1a renuncia de 1as burgues1as nacionaies y extranjeras 

a seguir coiaborando dentro de un mode1o econ6mico que re~ 

tring1a su acumu1aci6n de capita1 y 1imitaba su contro1 p~ 

1~tico en favor de concesiones a otras clases sociales 67 t 
En Chi1e y Uruguay, por su parte, se ve~a 1a c1ara forma

ci6n de una ciase obrera amp1ia con una conciencia de c1a-

se para s~ que, evidentemente, no pod1a haber sido captada 

bajo ia bandera populista en ia d~cada de 1os afies 70. 

En e1 PerG., COil'O hemos visto, 1a c1"ase obrera era 

reducida cuantitativamente y dividida cualitativamente en 

1968, mientras que 1a burgues~a industriai naciona1 era d~ 
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masiado d~bi1. para consol.idar su propio proyecto econ6mico. 

Por l.o mi.amo, hist6rica~nte hab1a margen todav~a para in

tentar el.aborar e imponer una ideol.og~a popul.ista, es decir, 

una ideo1og~a que pretend1a representar 1os intereses de 

~ l.as el.ases soci.al.es, y servir a "l.a naci6n" • En este 

pa1s, l.a posibil.idad de jugar con un experimento popul.ista, 

bajo cuya bandera "el. nacional.ismo" es de suma importancia, 

todav1a ten1a posibil.idad de desenvol.verse gracias a l.a et~ 

pa de desarrol.l.o industrial. por l.a que atravezaba el. pa~s 

en 1968. Esta etapa se caracterizaba en el. terreno pol.~ti

co, sobre todo, por l.a existencia de una ciase obrera rel.~ 

tivamente desorganizada y desvincul.ada de 1.as grandes may~ 

r1as del. l.umpenprol.etariado y de 1os campesinos pro1etarios 

y desemp1eados, junto a una burques~a naciona1 desarticu1~ 

da. 

En resumen, e1 naciona1ismo y 1as naciona1izaciones 

daban un cariz bien diferente a 1a ideo1og~a y a1 sistema 

econ6mico y po1~tico de1 gobierno peruano en e1 periodo 

comprendido entre 1968 y 1975. Pero, y esto nos parece 

esencia1 destacar1o, 1a uti1izaci6n dc1 concepto para im

pu1sar determinadas po1~ticas no contribuyo a corto p1azo 

a mejorar 1as condiciones de vida de 1a mayoría de ios pe

ruanos ni dejó sentadas 1as bases estructura1es para ta1 

mejor~a a iargo p1azo, sino que, favoreci6 directamente a 

1a c1ase burguesa, como ya hemos visto en e1 cap~tu1o an

terior. Sin embargo, esta bandera indiscutiblemente sirvió 
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(como veremos en l.as concl.usiones de este trabajo} para el.~ 

var el. nivel. de conciencia de grandes sectores de l.a ciase 

obrera y campesina respecto a l.as l.imitaciones del. modo de 

producci6n capital.ista; para desencadenar un proceso de m~ 

vi1izaci6n de estos sectores pobl.acional.es; y para contri

buir a una mayor unificaci6n de l.a el.ase obrera y l.os cam

pesinos. 

El. nacional.ismo continental. l.atinoamericano 

Aunque l.os mil.itares peruanos sosten!.an que su revo1u

ci6n era nacional.ista, en ning~n momento l.imitaron su visión 

a l.as fronteras de su pa!.s. Considerando que el. Perü estaba 

inserto en una real.idad más ampl.ia, América Latina, exten

d!.an l.as fronteras del. pa~s a "l.a naci6n" mtis ampl.ia, al. 

subcontinente. Esta concepción se encuentra profundamente 

arraigada en l.as ideo1og1as tanto aprista como dem6crata 

cristiana; además, no es contradictorio con l.a ideol.og!.a 

de l.a seguridad integral.. Los mil.itares en el. poder reco

noc!.an l.o que el. Perü tiene en comün con l.os otros pa~ses 

de Am~rica Latina, por l.o que consideraban como necesario 

encontrar sol.uciones comunes a l.os probl.emas que compar

t1an 1os distintos paises de esta región, sin ignorar 1as 

especificidades de l.os probl.emas de cada uno de eiios. 

Vel.asco Al.varado sosten!.a que l.a revol.uci6n nacional.i~ 

ta dei Per11 estaba "indisol.ubl.emente unida al. destino de 
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esta patria com'Cl.n que es nuestro continente" 68 ( Reiteraba 

continuamente que: 

" ••• 1os hombres que en e1 Per6 iniciamos 1a 
Revo1uci6n que hoy vive nuestro pueb1o, siem
pre supimos que nuestro naciona1ismo hund~a 
sus ra~ces mAs profundas en e1 a1ma, en e1 

~~~e~i~~ ~!~~~~ad~ ~~;~c~i~:t~~a~6~~r 
eso e1 nuestro es un naciona1ismo considera
b1emente a1ejado de cua1quier chauvinismo pa
rroquia1. Y es por tanto un naciona1ismo abier 
to, rea1ista, contemporáneo, con amp1~sirna ra
z6n de ser hist6rica. Es en suma, un aut~nti= 
co naciona1ismo 1atinoamericano ••• Por eso 
nuestra 1ucha contra e1 subdesarro11o y 1a de 
pendencia en e1 Per~ es también una 1ucha coñ 
tra e1 subdesarro11o y 1a dependencia en Am~= 
rica Latina". &.2_/ 

Respecto a 1a subregi6n andina en particu1ar, se sosten~a 

que: 

"La integración subregiona1 del. lirea andina 
representaba •.• s6l.o un aspecto del. panorama 
de 1as rel.aciones mú1tipl.es que todos l.os pa~ 
ses l.atinoamericanos deben tener dentro de -
1a regi6n que l.os engl.oba. El. Perú tiene, a 
ese respecto, una el.ara posici6n inseparabl.e 
del. p1anteam~ento nacional.ista revolucionario 
que sustenta: cual.quier esquema de integra
ción o de unidad continental. debe basarse úni 
camente en el. respeto y l.a defensa de l.os -
intereses econ6micos 1atinoamericanos frente 
al. expansionismo dominante de l.as corporacio 
nes transnaciona1es; debe desconocer l.as diS 
criminaciones ideo16gicas, aceptando l.a rea= 
1idad de un pl.ural.ismo pol.~tico l.atinoamerica 
no ya existente; debe servir de est1mu1o y ae 
apoyo a l.as transformaciones est~uctural.es 
que l.a real.idad de nuestros puebl.os hace impe 
rativa: y, final.mente, debe basarse en el. an~ 
1isis y en l.a remode1aci6n libre y auténtica
de 1a estructura jur~dica e institucional. que 
define a1 actual. sistema de rel.aciones en e1 
Hemisferio Occidental.." :J..S!./ 
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Hay aqu~ una c1ara intenci6n de 1os mi1itares perua

nos de vincu1arse con 1a regi6n 1atinoamericana y trabajar 

para forta1ecer 1a "naci6n extendida". Por supuesto, en e1 

caso peruano, esta era una concepci6n esencia1mente idea1i~ 

ta, ut6pica y de evidente origen pequeñoburgués, ya que 

con e11a se pretend1an borrar 1as diferencias sustancia1es 

entre 1os gobiernos de 1os pa~ses 1atinoamericanos consid~ 

rando a toda 1a regi6n como una s61a entidad unificada y 

potencia1mente capaz de romper conjuntamente 1a dependencia 

con 1os pa~ses imperia1istas, principa1mente, 1os Estados 

Unidos. As~, e1 proyecto de unificaci6n de Am~rica Latina 

propuesto por 1as FF.AA. constitu~a no una unificación ba

sada en v1ncu1os de c1ases social.es igual.es, sino en e1 

vS.ncul.o entre "naciones" -entidades por encima de l.as el.a

~· (Esta manera de concebir l.a unif icaci6n a nivel. inte~ 

nacional. es comparabl.e con aque11a propuesta para l.a unif~ 

caci6n nacional.). Recordemos que en l.a interpretaci6n de 

naci6n, tai como es usada en l.a ideol.og~a pequeñoburguesa, 

l.as naciones están por encima de l.as el.ases social.es, re

presentan entidades esencial.mente desvincu1adas de l.os in

dividuos y/o el.ases social.es que l.as conforman. 

Seg~n esta 16gíca, no hay clases socia1es necesaria

mente antag6nicas en cada pa~s l.atinoamericano, es decir, 

no se vive en constante confl.icto interno; 1o que hay, son 

"pa:1ses l.atinoamer:i.canos": congl.omerados descl.asados que 

sufren, todos juntos, el. imperial.ismo. Por tanto, hay que 
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unirse con 1os dea&s miembros de 1a "naci6n extendida", que 

es Latinoa~rica y, particu1armente, con 1os miembros de 

1a regi6n espec~fica donde se ubica e1 pa~s (postu1ado b~

sico, este d1timo, en 1a creaci~n de1 Pacto Andino). 

As~ es que, e1 1atinoamericano, concepto amp1iamente 

desarro11ado en e1 Pera por Haya de 1a Torre en sus traba

jos te6ricos, serv~a como otra bandera para agrupar e1 ap~ 

yo de todas 1as ciases socia1es a1rededor de 1as acciones 

de1 gobierno peruano: todas estas naciones han tenido y 

tienen un enemigo en comdn: ei imperia1ismo, que ha sido 

e1 principa1 responsab1e de1 subdesarro11o. Todos tienen 

que unificarse en contra de este enemigo comdn. Por supue~ 

to, e1 concepto de1 1atinoamericanismo constituye otro in~ 

trumento ideo16gico que se presta para borrar 1as diferen

cias de c1ase y enmascarar a1 enemigo rea1: 1a c1ase bur

guesa tanto naciona1 como internaciona1. En resumen, 1o 

que sosten~a e1 gobierno peruano era que todos 1os pa~ses 

1atinoamericanos son igua1es, que e1 enemigo es común, y 

que tendr~an 1os 1atinoarnericanos, que 1uchar para extir

par1o de su mundo coman, que es Am~rica Latina. 

Como consecuencia quien se vincu1ase con otras zonas 

de1 mundo y encontrase su inspiraci6n en teor~as ajenas a 

1a zona, deber~a ser considerado como un enemigo y, por 

1o tanto, se 1e rechazar~a. 

De esta forma era como e1 gobierno peruano manipu1a

ba e1 concepto de1 naciona1ismo 1atinoamericano en su pr~ 
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paganda oficia1 distribuida a 1a pob1aci6n en genera1. ve-

mos c6mo este concepto es fundamenta1mente antag6nico a1 

de 1a 1ucha de ciases y a1 de1 internaciona1ismo basado en 
' 

1a c1ase pro1etaria. Por 10 mismo, constituye un arma. po-

tencia1mente poderosa para contro1ar e1 desarro11o de ideas 

marxistas-1eninistas, que son precisamente 1as que p1an

tean 1a unificaci6n de 1a ciase pro1etaria en términos co~ 

cretas, y no en términos abstractos de 1a "naci6n" o de 1a 

zona, que son despu~s de todo mistificaciones, y no acci

denta1es, por cierto. 

En s1ntesis, e1 naciona1ismo 1atinoamericano, signif~ 

caba para e1 gobierno peruano 1a doctrina y 1a v~a m&s im

portante para reso1ver 1a contradicci6n imperia1ismo-naci6n, 

que imp1icaba para 1os mi1itares e1 subdesarro11o y 1a do

minaci6n extranjera como prob1emas directamente vincu1ados. 

El. nacional.ismo constitu1:.a, ademS.s, e1 instrurrento nás impor

tante ofrecido para contrarrestar el. desarro11o y ia divu~ 

gaci6n de ideas y so1uciones formu1adas fuera de1 pa~s y/o 

fuera de Am~rica Latina. E1 naciona1ismo as1 visto, resu1-

ta por tanto, un arma ideo16gica contra e1 marxismo en sus 

diversas corrientes, que tienen su origen en Europa y Asia, 

y que son consideradas ideas extranjeras o antinacíona1is

tas. Esta idea tambi~n est~ profundamente arraigada en 1a 

tradición aprista peruana, tanto como en 1a ideo1og~a de 

seguridad integra1 71( 

Se entiende pues, que el. naciona1ismo extendido no 
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constituye una pol.~tica suficiente y adecuada para contra

rrestar ias consecuencias concretas (l.a miseria, mal.nutri

ci6n, sobre-exp1otaci6n, subempl.eo desempl.eo ,etc:.) que han s!_ 

do provocadas en parte por 1a .1.nversi6n extranjera en l.os ?éd'ses ~ 

pendientes, ni sirve necesariamente para consol.idar una 

econom~a independiente. Por ejempl.o, México, primer pa~s 

en J\Irlérica Latina que reafirmó su nacional.ismo y nacional.~ 

z6 industrias extranjeras, es una muestra de que el. "naci~ 

nal.ismo", dentro del. contexto burgu~3 (como el. caso del. P~ 

r6 tambi~n reafirma) no es un concepto que se traduce nec~ 

sariamente en desarrol.l.o, si por desarrol.l.o indicamos una 

distribuci6n más equitativa del. ingreso nacional. y l.a re

ducci6n de l.a dependencia hacia afuera 72 ( 

Anti-imperia1ismo 

Intima.mente vincu1ado a 1a concepci6n de1 naciona1is

mo, como ya hemos mencionado, se encuentra ta.mbi~n e1 con

cepto de anti-:Unperia1ismo arraigado en 1a ideo1og~a peru~ 

na oficia1 debido una vez más, esencia1mente, a 1a fuerte 

inf1ueneia pequeñoburguesa. E1 gobierno mí1itar encontraba 

en e1 imperia1ismo uno de 1os principa1es enemigos de 1a 

naci6n, y 1o cu1paba b~sicamente de1 subdesarro11o y 1a m~ 

seria de1 pa~s en 1968_ Fernández Ma1donado, en su ca1idad 

de ministro de Miner1a de1 Perú, expresaba esto en 1a si-

guíen te forma: 
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"Ta1 como 1o ha dicho muchas veces e1 Genera1 
Ve1asco, e1 proceso peruano es un proceso 
esencia1mente anti-imperia1ista, porque hemos 
sufrido y seguimos sufriendo en carne propia 
1as consecuencias de1 imperia1ismo." "J.2_/ 

En repetidas ocasiones 1os 11deres peruanos sefia1aron 

esta caracter1stica de 1a ideo1og~a oficia1; inc1usive, se 

mencionaba que antes de 1a revo1uci6n de 1968, e1 Perú ha

b1a sido un pa~s dominado econ6mica y po11ticarnente por 1os 

Estados Unidos, pa~s imperia1ista. M:is aun, 1os mi1itares 

abiertamente afirmaban que en e1 pasado 1os Estados Unidos 

hab1an dirigido 1a po11tica internaciona1 de1 Perú, pero 

que a partir de i968 1a naci6n hab~a tomado 1as riendas de 

su propia po1~tica aun iniciando re1aciones dip1om~ticas 

con todo e1 mundo. 

En verdad, en e1 terreno de 1a po1~tica internaciona1, 

e1 anti-imperia1ismo se traduc~a en una apertura de re1a

ciones con pa1ses socia1istas, en un acercamiento a 1as 

naciones 1atinoamericanas y en un rechazo verba1 a toda i~ 

tervenci6n extranjera en 1os asuntos internos de cua1quier 

pa~s. 

Sin embargo, e1 anti-imperia1ismo de1 gobierno perua

no no era esencia1mente un anti-capita1ismo en s1. Mientras 

es muy cierto que los mi1itares condenaron e1 imperia1ismo 

(1a dominaciOn econ6mica y po1~tica) de 1os Estados Unidos 

en e1 Per6 y en Am~rica Latina en genera1, y adoptaron co

mo uno de sus principios ideo16gicos fundamenta1es e1 des~ 

rro11o autosostenido e independiente, tambi~n genera1iza-
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ron e1 concepto mi.amo de imperia1ismo. Zmperia1ismo no re-

presentaba para e11os 1a 61tima etapa de1 capita1ismo con 

caracter~sticas muy precisas, ta1 como 10 defin!a Lenin, 

sino, a1go abstracto, ahist6rico y, por 1o mismo, hasta 

cierto punto, indefinido ~ E1 imperia1ismo, para 1os mi-

1itares peruanos, se refer1a a 1a intervención e inf1uen

cia extranjera de cua1guier tipo, de procedencia tanto de 

1os pa~ses capita1istas, a través de 1a penetraci6n econ6-

mica e ideo16gica, como de 1os socia1istas. como dec~a ve-

1asco A1varado: 

"Luchamos por reivindicar 1a auténtica inde
pendencia de nuestro pa~s frente a 1as presio 
nes de cua1quier imperia1ismo, econ6mico o de 
otro tipo, venga de donde v.i.niese .... 11 

"Xniciamos esta revo1uci6n para 1ibrar ai Pe
r6 de todas 1as formas de dominio extranjero 
y para dar a nuestro pueb1o un ordenamiento 
de justicia socia1 sin exp1otaci6n econ6mica 
dentro de 1a 1ibertad." ~ 

En e1 documento oficia1, Bases Ideo10gicas de 1a Revo-

1uci6n Peruana de 1975, e1 gobierno manifestaba que 1a re

vo1uci6n peruana: 

" .•• asume una actitud mi1itante contra toda for 
ma de dominaci6n externa o de dependencia po- -
1~tica, econ6mica o mi1itar respecto de cua1-
quier centro internaciona1 de poder ..... " 76/ 

De este modo, cua1quier tipo de inf1uencia (inte1ec-

tua1, morai, econ~mica, po1~tica) pod1a interpretarse como 

imperia1ismo y demandaba e1 rechazo unido de todos 1os pe

ruanos, de todas 1as ciases socia1es v~ctimas de 1a agre

si6n .. Dentro de este contexto, e1 anti-imperia1isrno tam-
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biAn constitu1a otra bandera a1rededor de 1a cua1 e1 gobie~ 

no peruano iba a tratar de unificar a todas 1as ciases so

cia1es en apoyo a su proyecto econ6mico y socia1. Habr1a 

que defender a 1a naci6n -a esta entidad que eng1oba a to

dos 1os peruanos- de uno de sus enemigos principa1es: 1os 

imperia1istas. Habr~a que o1vidar 1os antagonismos de ciase 

para sa1vaguardar a1go más importante: 1a naciOn. vemos, e~ 

tonces, c6mo naciona1ismo y anti-imperia1ismo se vincu1an 

dentro de 1a ideo1og1a peruana. Para que 1a naci6n pueda 

recuperar su soberan~a y encaminarse en e1 proceso de des~ 

rro11o independiente y autosostenido debe e1iminarsc a 1os 

imperia1istas, as~, en 10 abstracto.y, natura1mente, a 1a 

o1igargu~a interna vincu1ada a aqu~11os. Como dec~a Ve1a~ 

co A1varado: 

Todos reconocemos en América Latina que 1a in 
surgencia de movimientos naciona1istas y revO 
1ucionarios siempre ha p1anteado situaciones
conf1ictivas de intensidad variab1e con e1 go 
bierno de 1os Estados Unidos de Norte Arn~rica. 
La exp1icaci6n radica fundamenta1mente en 1a 
circunstancia de que esos movimientos han en
frentado inevitab1emente 1a dura oposici6n de 
1os intereses econ6micos de aque11as empresas 
estadounidenses que 11egaron a nuestros pa~
ses en convivencia con 1os gobiernos conserva 
dores y entreguistas." -
"Todo esto fue 1o caracter~stico de nuestra 
historia. Ta1 era e1 modo usua1 de 'gobernar'. 
Cu1pab1es fueron tanto o m:!s que 1as empresas 
extranjeras, 1os gobiernos que por uno y otro 
motivo cedieron a sus presiones y, en condi
ciones 1esivas a nuestros naciona1es, entrega 
ron 1a riqueza, 1os recursos natura1es y ei
trabajo de nuestras gentes ••• Nada nos apart~ 
r~ de continuar 1uchando para que 1a riqueza 
de1 Perü sea de modo verdadero, riqueza de s6 
1o 1os peruanos. Y 1os Estados Unidos deber~an 
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comprender y respectar 1a honda ra~z de justi 
cia que hace irrenunciab1e nuestra causa." Tf/ 

E1 anti-imperia1ismo peruano era, también, uninstrume~ 

to preventivo: antes de que 1a ciase obrera se concientice 

como antag6nica a 1a clase burguesa, adquiriendo una ideo-

1og1a marxista, habr~a que hacer e1 intento de vincu1ar1a 

en una so1a entidad, "1a naci6n", en contra del enemigo 

fundamental, "e1 imperia1ista". Más importante que cua1-

quier antagonismo que puediera existir entre las clases s~ 

cia1es, era la lucha para expulsar a uno de los enemigos 

principales -e1 imperialismo- del pa1s. Esta idea no es or~ 

ginaria de la ideo1og1a de 1os militares peruanos, est~ 

muy bien elaborada en el trabajo de Víctor Rau1 Haya de 1a 

Torre, a1 igua1 que e1 concepto de nacional.ismo que fue 

usado por l.as FF.AA. Por ejempl.o, en su l.ibro E1 antimperia-

1ismo de1 APRA, Haya de l.a Torre dec~a: 

"En 1os pa:1ses subdesarro1l.ados, 1a l.ucha por 
e1 desarrol.l.o no es una 1ucha de el.ases sino 
de puebl.os .... No desconocemos, pues, 1os ant~ 
gonismos de el.ase dentro del. conjunto social. 
indoamericano, pero pl.anteamos en primer t~r
mino l.a tesis del. pel.igro mayor para nuestro 
pueb1o es el. imperial.ismo .. " 78/ 

Cabe recordar que esta misma idea siempre ha penetrado el. 

discurso ideoiOgico de l.os distintos gobiernos popul.istas 

l.atinoamericanos ~ 

Lo que esconde el. concepto de imperia1ismo, tal. como 

l.o util.ízaron l.os mil.itares peruanos, es l.a natural.eza el.~ 

sista del. mismo. Los imperial.istas son l.os enemigos, ~ 

1os capital.istas como el.ase; es decir, l.os capital.istas 
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nacionaies tanto como 1os internaciona1es no aparecen como 

una so1a c1ase socia1, vincu1ada a nive1 ideo16gico y en 

61tima. instancia, a nive1 econ6mico, sino como agrupaciones 

socia1es separadas. Mientras que ~stos constituyen "e1 im

peria1ismo" y son, por 1o tanto, responsab1es de1 atraso y 

e1 subdesarro11o de1 Per~, 1os capita1istas naciona1es son 

a1go distinto, no necesariamente vincu1ado con 1os extran

jeros, capaces de tomar actitudes naciona1istas y patri6t~ 

cas y pueden, inc1usive, participar en e1 proceso de 1ibe

raci6n naciona1 y en 1a formación de 1a nueva sociedad so-

1idaria y justa. Dentro de1 mode1o peruano siempre se ha-

b1.a previsto 1a participaci6n de 1a ciase capita1ista. so-

bre este punto 1os mi1itares fueron muy ciares desde 1os 

primeros momentos de 1a toma de1 poder. Por ejernp1o, en 

1969, Ve1asco A1varado e.<p1icaba a 1os ejecutivos industri~ 

1es: 

"No vamos a estab1ecer una sociedad comunista. 
Lo hemos dec1arado hace ya mucho tiempo. Pero 
tambi~n hemos dicho que vamos a transformar 
profundamente 1os mo1des tradiciona1es de nues 
tra sociedad. Y 1o estamos haciendo. Dentro ae 
1a nueva rea1idad de1 Pera, es rnuy vasto e1 
campo de acci6n de 1os nuevos empresarios. Pa
ra e11os habr~ siempre e1 est~mu1o de un go
bierno que comprende p1enamente 1a importan
cia crucia1 que tiene la industria para e1 de 
sarro11o integral de1 pa1.s. E1 nuevo hombre -
de empresa pertenece a1 futuro. E1 debe ser 
también uno de 1os constructores de1 nuevo Pe 
rti que 1a revo1ucí6n está forjando." .!!..Q./ -

En e1 mismo discurso, Ve1asco sosten~a una idea que iba a 

reiterar a 10 1argo de su periodo en e1 poder: 
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•E1 Gobierno Revo1ucionario otorga todas 1as 
garant~as que cual.quier inversionista moderno 
puede necesitar, como incentivo 1eg~timo de 
su trabajo ••• " Sl./ 

y reafirmando 1a posibil.idad de una ganancia "justa" para 

sus inversiones, dec~a en el. mismo discurso que l.os empre

sarios deb~an tener: 

" ••• l.a seguridad de que dentro de l.a nueva 
,~eal.idad de 1a revol.uci6n, l.os nuevos empresa
rios tienen garant~as, pueden prosperar más 
que nunca en ei. p;1sado y pueden contribuir al. 
esfuerzo nacional. de desarrol.l.o." 82/ 

Sin embargo, el. anti-imperial.ismo no s6l.o servir~a como 

instrumento para unificar a todas l.as el.ases dentro del. Pe-

rfi, sino también al. Pera con l.os otros pa~ses "subdesarro-

1.l.ados", con l.o que se confirmar.1'..a una po1~tica intern3. -

ciona1 de "tercermundismo" reconociendo e1 va1or continen-

taL e internaciona1 de 1a 1ucha anti-imperia1ista. 

Desde que l.os it~perial.istas son l.os cul.pabl.es del. sub

desarrol.l.o, todos 1.-':>s pa.1'..ses subordinados que constituyen 

este vago conjunto de p~~ses heterog~neos conocidos como 

"El. Tercer Mundo", tiene que ser sol.idarios unos con otros 

para que cada pa.1'..s rescate sus ==~!cursos natural.es y se en-

camine en el. proceso del. desarrol.1.o nacional. 83/. Indiscutibl.e

mente el. principio pol.1.t·ico de1 anti-imperial.ismo, se tra -

duc.1'..a en apoyo verbal. por parte del. gobierno de vel.asco A1-

varado a l.os pa.:!.ses q .ie sufr:tan agresiones imperial.is tas de 

l.os pa~ses capital.i~tcs, tal. como fue el. caso de Chil.e cuan-

do A11.ende fue derroca·ic .. Sin embargo, como ya hemos 
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indicado, este tipo de anti-imperia1ismo no di~erencia en-

tre intervenciones y co1aboraci6n mi1itar y/o econOmica 

proveniente de 1os pa1ses socia1istas, necesarias en cier

tas coyunturas debido a 1a 1ucha de ciases a nive1 interna

ciona1, y aque11as que sirven para e1 enriquecimiento de 

1os cong1omerados industria1es capita1istas. Encontramos 

que e1 concepto ta1 como estaba emp1eado por 1as FF.AA. 

constitu~a un concepto est4tico, idea1ista y abso1utizado 

y, por 1o mismo, pudo esgrimirse como arma en 1a 1ucha anti

comunista que defin~a a1 nuevo concepto de seguridad nací~ 

nai como 1a seguridad integra1- En resumen, e1 anti-imperi~ 

1ismo de Ve1asco A1varado tuvo un carácter esencia1mente 

desc1asado que encontraba su origen principa1mente en 1a 

ideo1og~a de1 APRA, corriente que, como hemos visto reite

radamente, era netamente pequeñoburguesa ~ Esta interpr~ 

taci6n se incorpor6 a 1a ideo1og1a oficia1 a trav~s~funda-

menta1mente de1 ide61ogo civi1 más destacado, Car1os De1g~ 

do, Director Superior de1 Sistema Naciona1 de Apoyo a 1a 

Movi1izaci6n, instituci6n que veremos en e1 cap1tu1o siguie~ 

te. 

L1 Humanismo, e1 Cristianismo y e1 Socia1ismo LiLertario 

Dentro de 1a ideo1og~a oficia1 peruana, habiendo sido 

rechazados verba1mente 1os principios ideo16gicos de1 cap~ 

ta1ismo y comunismo, e1 gobierno de Ve1asco A1varado reit~ 
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raba a través de discursos, ma.teria1es impresos y documen

tos of iciaies (como l.as Bases Zdeo1.6sicas de 1a Revo1uc~6n 

Peruana) que 1a orientac.1.dn econ6mica, po11tica y socia1 

de su gobierno estaba fundada en una ideo109~a "humanista, 

cri.sitana, soc.1.a1.ista y 1.ibertaria" ~ D.:f.cho gobierno SO,!!. 

ten1a que su anhel.o ~s grande para el. Per6 era construir 

un pa1.s en donde estuvieran ausentes "l.a expl.otaci.6n del. 

hombre por el. hombre" y l.a injusticia socia1. Dentro de e!!. 

te contexto, el. objetivo fundamental. del. gol.pe de estado 

de 1.968 estaba p1anteado como e1. comienzo de 1.a "construc

ci6n de una verdadera convivencia humana fundada en 1a so-

1.idaridad" 86~ basada en l.a cooperaci6n de todos l.os seres 

humanos, todos l.os peruanos, como fue manifestado por 1os 

ministros o ideoi6gos civi1es en más de una ocasión. La ~ 

ta fina1 de 1a revo1uci6n peruana era, seg~n Ve1asco A1va

rado: " ••• construir una sociedad y un hombre nuevo ••• " 87 { 

una sociedad en donde no existiera el. egoísmo y ei indivi

dua1ismo, pero en 1a cua1, a 1a vez, ei hombre no estuviera 

contro1ado por un poder centra1. E1 dec1a: 

"Queremos un ordenamiento basado en una mora1 
socia1 so1ídaria, capaz de superar ia ra1z 
profundamente ego1sta de1 individua1ismo, pero 
sin permitir que e1 homl:>re concreto desapare~ 
ca bajo e1 peso de puras enteiequ~as co1ecti
vas que fr~amente manipu1a 1a burocracia est~ 
ta1 de un sistema a1ienante y deshumanizado" 88/ 

Es necesario, por 10 tanto, examinar, a nive1 ideo16gico 

{y sus consecuencias a nive1 superestructura1 en genera1, 

y estructural.), l.o que significaba ei .. hombre nuevo", y 
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ia •sociedad nueva" que proc1amaba Ve1asco A1varado como 

ei objetivo pr:tmordiai de su gobierno. 

E1 ser humano y su reiaci6n con 1a sociedad 

En primer 1ugar, e1 concepto de1 ser humano en 1a ide~ 

1og1a of icia1 estaba e1aborado basicamente a partir de ias 

concepciones de1 humanismo cristiano, en e1 cua1 todo hom-

bre es considerado intr~nsecamente igua1 ante 1os ojos 

de Oios y, por 1o mismo, se p1antea que todos 1os hombres 

deben tener oportunidades iguaies para desarro11ar sus ca

pacidades y vivir fe1ices. En es a variante de1 humanismo 

todo ser humano tiene va1or en s1 mismo, igua1dad esencia1 

y una bondad innata, adem~s de ser comunitario por natura-

1eza y de formar parte de 1a categor~a tota1izadora que en 

"1a humanidad". En este concepto abstracto y abist6rico e1 

ser humano esta concebido como un sujeto esenciaimente de~ 

ciasado, aun cuando exista en una formaci6n sociai ciasis

ta 89~ Se reconoce ia existencia de ciases sociaies, pero 

se considera que 6stas no constituyen inevitabiemente una 

parte ~ntegra de ninguna formaci6n sociai, sino que son, 

en cierta manera, circunstancia1es, ya que pueden ser eii

mi.nadas si as~ 1o desea e1 hombre. No obstante que ei go

bierno peruano reconoc1a que era e1 sistema capita1ista, 

hasta cierto punto, e1 que hab~a producido ei egoísmo en 

ei ser humano y a su vez, hab~a dado origen a 1a exp1ota-
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ci6n de1 hombre por e1 hombre, su humanismo cristiano 1e 

11evaba a sostener que 1os hombres pueden abandonar este 

egoismo prácticamente por su propia vo1untad, a través de 

su participaci6n conciente en 1as estructuras econ6micas 

cooperativas cogestionarias y autogestionarias, y dentro de 

instituciones po1~ticas no partidarias. Queriendo cambiar, 

se cambiar~a. Esta concepci6n de1 ser humano es 1o que 

permit~a a1 gobierno de 1as FF.AA. so1icitar 1a cooperaci6n 

de todos 1os peruanos para e1iminar "1as causas que hist6-

ricamente han creado 1a desigua1dad, e1 odio y 1a 1ucha 

entre l.os peruanos .... " 90~ 

A pesar de esto, debe entenderse que en d1tima insta~ 

cía, no se buscaba 1a e1iminaci6n de l.as el.ases social.es 

ni, por supuesto, de 1a propiedad privada de l.os medios de 

producción que dieron origen a 1as c1ases socia1es y, por 

ende, a 1a 1ucha entre el.l.as, categorizada ~sta, por 1os 

mi1itares como el. "~dio entre peruanos". El. concepto de1 

ser humano, tal. como estaba p1anteado en 1a ídeol.og1a ofi

cía1 se basa en una concepci6n del. mundo que no reconoce 

1as contradicciones inherentes a cua1quier modo de produc

ción en general., y en particu1ar, a1 modo de producci6n e~ 

pita1ista (o si 1as reconoce es para adjudicarse1as a1 

"odio" entre l.os hombres, superab1e al. fin con actos de v~ 

l.untad): por l.o tanto, su conceptual.izaci6n del. mundo era 

·incapaz de ser el. eje de una pol.~tica general. capaz de r~ 

so1ver en el. terreno te6rico-práctico 1as contradicciones 
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dei sistema socia1. y econ6mico del. PerQ. 

El. concepto de1. mundo cristiano y hUDlanista era uno 

de l.os m~s socorridos en l.os discursos po1.~ticos de l.os d~ 

rigentes peruanos y, a través de l.a repetida referencia a 

61 en l.a 1.iteratura orientada a l.a impresi6n de l.as masas, 

se intentaba manipu1arl.as para l.ograr su "col.aboraci6n .. en 

l.a creaci.6n de l.a .. nueva sociedad" en donde supuestamente 

se garantizar1:.a l.a "justicia social." y 1.a "igua1.dad" .. Es

tos dos Ql.timos conceptos, empl.eados de una manera abstra~ 

ta e incl.usive con una connotaci6n burguesa, presentan al. 

mundo como esencial.mente armoniosos en donde, repetimos, 

quedan el.iminados l.os necesarios antagonismos entre l.as el.~ 

ses social.es dentro de una sociedad el.asista como l.a de1 

Pera. Por 1o tanto, segQn 1os ide61ogos vincu1ados a1 go

bierno peruano, 1as profundas de~igua1dades de 1a sociedad 

en esos momentos podr~a ser resue1tas a trav~s de reformas 

econ6Il\icas y socia1es, que depend~an en gran medida de 1a 

vo1untad de 1os peruanos para superar e1 egoisno indi

divua1ista y, a su vez, de reconocer 1a igua1dad esencia1 

de todo ser humano y su derecho natura1 a ser fe1iz. Según 

esta 169ica, 1as reformas -estructura1es y superestructur~ 

ies- aunadas a 1a vo1untad, garantizar~an que en e1 futuro 

-en "1a nueva sociedad"- desaparecieran 1os antagonismos 

inherentes a1 sistema capita1ista. 
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E1 bien comt1n y 1a misi6n de 1a naci6n 

E1 concepto de hombre desc1asado da origen a1 concep

to de naci6n como una entidad abstracta igua1mente no c1a

sista donde 1os seres humanos pueden vivir en armon~a. En 

esos tArminos, 1a naci6n est~ concebida como una entidad 

por encima de 1as c1ases, que tiene un va1or intr~nseco y 

universai, por 1o que debe ser construida y defendida en 

ei sentido de un imperativo categ6rico, ya que representa 

1a comunidad que en su 1ugar representa y reune a todos y 

en donde todos 1os seres humanos pueden desarro11arse en 

1ibertad. Estos p1anteamientos son entendib1es desde que, 

dentro de esta corrieñte ideo16gica 1a naci6n (es decir, 

1a sociedad comunitaria) es concebida y presentada como 

una entidad idea1izada que no inc1uye ni c1ases socia1es 

ni contradicciones. Según este razonamiento todo ser huma

no que reside en, y forma parte de 1a naci6n, debe sacrif~ 

car sus intereses tanto persona1es como de ciase en aras 

de e11a, ya que ser~ 1a naci6n 1a que 1e dar~ a1 hombre 1a 

posibi1.idad de 'tiesarro11.arse p1.enamente ~·. Reiteramos, es 

por e11.o que 1os mi1itares peruanos también 11amaban a 1os 

empresarjos -integrantes de 1a naci6n- a "co1aborar" con 

e1 gobierno en 1a bGsqueda de una so1uci6n a 1a pobreza r~ 

1.ativa de 1os obreros y a 1a pobreza abso1uta de 1os gru

pos desemp1eados y subemp1eados 11amados comunmente, "ma

sas pobres". E1 siguiente extracto resume en cierta forma 
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e1 concepto de naciOn en 1a ideo1og~a oficia1: 

"Queremos una sociedad donde e1 Estado sirva 
a1 hombre y e1 hombre sirva a 1a sociedad en 
condiciones que posibi1iten e1 desarro11o efec 
tivo de ciudadanos 1ibres, cuya mas a1ta res-
ponsabi1idad se oriente hacia 1a naciOn en su 
conjunto." 91/ 

"El bien com1ln", en 1a tradici6n cristiana y en 1a 

ideo1og1a oficia1, por otro 1ado, se refiere a1 conjunto 

de condiciones que permiten a todo ser humano rea1izarse 

p1enamente, desarro11ar su persona1idad y satisfacer sus 

necesidades materia1es y espiritua1es en 1ibertad. SerA 1a 

naci6n es decir, 1a sociedad comunitaria, 1a que habrá de 

proporcionar a 1os seres humanos 1a posibilidad de lograr 

e1 "bien comG.n". Dentro de esta interpretaci6n.Estado es co.!!_ 

cebido como l.a entidad gestora del. .. bien comfin" de l.os in

tegrantes de l.a sociedad comunitaria 92~ 

Es as~. como bajo esta concepci6n ideal.ista del. mun-

do, el. gobierno l.l.ama.ba a·un a l.os empresarios a perder 

su identif icaci6n de el.ase -considerada como una el.ahora-

ción artificial.- y a unirse a esta gran categor~a que es 

"e1 hombre", "l.a humanidad" y "l.a naci6n", para trabajar 

por el. "bien comtin". Lo que aparentemente fue incomprensi-

bl.e para l.os mil.itares en el. poder hasta 1975, es que l.a 

racional.idad del. sistema capital.ista, es decir, l.a optimi

zaci6n de l.os recursos productivos en funci6n de l.a mayor 

ganancia posibl.e para l.os miembros de l.a el.ase capital.is-

~, no puede ser el.iminada por una vol.untad (aunque ~sta 

sea col.ectiva) que apel.a a l.os val.ores morales y "natura-
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1es" de 1os seres humanos¡ sino que 6sto es pos~b1e Gnica-

mente a trav~s de l.a destrucci6n tota1 de1 sistema que pro

duce 1as el.ases social.es y 1as rel.aciones de exp1otaci6n. 

E1 pensamiento cristiano evidenciado en l.a ideo1og~a ofi

ciai, condena, por un lado, 1a expl.otaci~n del. hombre por 

el. hombre, e1 j.ndivídua1ismo y 1.a injusticia que el. capita-

1.ismo ha creado, y ·a l.a vez, busca una sol.uc:i.6n a estos pr,St_ 

bl.emas a trav~s de reformas cuya efectividad depende fun-

damentalmente de l.a buena "vol.untad" de 1os hombres. Este 

razonami.ento es también vál.ido, indiscutib1emente, para 

l.as corrientes del. social.ismo ut6pico, que constituyen a f.!_ 

nal. de cuentas, (sobre todo en l.a ~poca contempor§nea) ide~ 

1.og~as pequeñoburguesas. 

E1 sociaiismo 1ibertario (según ias FF.AA.) 

En un intento por def:i.ni.r ia ideoiog't.a ofic.i.a1., sobre 

todo desp.ués de l.os primeros años, Vel:asco A1.varado, aigu-

nos mi.nistros (de 1a fraci::i6n más proscrita de1 gobierno) y nuch:ts 

inteiectual.es que hab~an dado su apoyo a1. gobierno, hac~an 

hincapi~ en que ~sta pod~a definirse como una variante de1. 

socia1ismo, es decir, como una variante propia, el. socia-

1ismo 1.ibertarío. Esta fracción de1 grupo en ei poder pro

pugnaba por implantar el. socia1isrno en e1 Perú, pero no el. 

socia1is:mo "dogmático" o "total.itario" como 1.1.amaban al. 

marxismo o comunismo, sino su variante del. soci.al.ismo que 
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era en G1tima instancia, una variante de1 socia1ismo ut6p~ 

co, es decir, pequeñoburqu~s~ En genera1, e1 socia1ismo 1~ 

bertario se 1ograr~a mediante 1a producci6n, distribuci6n, 

y consumo basadas esencia1mente en empresas cooperativas y 

asociativas y, mediante e1 convencimiento de todos 1os se

res humanos de que tienen igua1es derechos y pueden y deben 

rea1izar 1os cambios necesarios para humanizar a 1a sacie-

dad, es decir, para crear una sociedad "justa" y "armonio-

sa" en 1a que se e1iminar~a .. 1a arbitrariedad y 1a impos,!_ 

ciOn" de cua1quier o1igarqu~a y se distribuir~a equitativ~ 

mente 1a riqueza de 1a naci6n ~( En e1 socia1ismo 1ibert~ 

rio (basado en parte en e1 pensamiento cristiano y en par

te en e1 socia1ismo no-marxista europeo) 1os seres humanos 

esencia1mente buenos e igua1es por natura1eza, ~ trab~ 

jar en conjunto para 1ograr e1 "bien comO.n" para todo in-

dividuo, o sea, para 1a comunidad entera, 1a "sociedad ce-

munitaria ••. Es igua1mente importante reiterar que en esta 

ideo1og~a, todo ser hum.ano tiene una proyecci6n o tarea 

histl5rica (equiva1ente a 1a "mi.si6n" en l.os pl.anteamientos 

de 1a democracia cristiana) , que es l.a de desarrol.l.arse y 

de ser dignos y l.ibres, mientras que l.a comunidad C "soc ie-

dad comunitaria" ) tiene tambi~n su proyecci6n hist6rica: 

asegurar ias condiciones para que todo individuo pueda 11.~ 

var a cabo su destino particu1ar y general., como hombre. 

En este tipo de socia1ismo como en e1 pensamiento cri~ 

ti.ano incorporado a 1a ideo1og~a oficial., l.a alternativa a 
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1a propiedad privada es 1a introducciOn de ia propiedad e~ 

munitaria, es decir, 1as cooperativas y/o 1a propiedad so

cia1 en e1 sistema de producci6n, distribuci6n y consumo. 

En ambas conceptua1izaciones, se considera a 1a propiedad 

como un derecho natura1 de 1os hombres y, por ende, se sos

tiene que todo hombre debe tener propiedad, re.chazando su 

acaparamiento y ma1 uso por un grupo reducido como existe 

en e1 capita1ismo y, en e1 comunismo 94 ( De a11~ que, e1 

gobierno peruano estab1eciera su posici6n como "ni capita-

1ista ••• ni comunista" .. En efecto, se afirmaba que en e1 

capita1ismo pocos eran propietarios y que en e1 comunismo 

ninguno 1o era mientras que en e1 socia1ismo :libertario 

peruano, todos ¡:x::dr'ia.n tener propiedad y para e1 l.o se debería 

devol.ver l.os medios de producci6n a l.a comunidad, es decir, 

iropul.sar l.as formas asociativas de propiedad, sin excl.uir, 

sin embargo, otras formas de propiedad (incl.uyendo l.a pro

piedad privada de l.os medios de producci6n) 95 ( Por supues-

to, en l.a nueva sociedad, por l.a vol.untad de l.os seres hu

manos, l.a propiedad en cual.quiera de sus formas, estarí.a al. 

servicio de l.a "naci6n entera", es decir, de l.a col.ectivi

dad o comunidad, que en <il.tima instancia,ser!.a. considerada 

como "una repCibl.ica de l.os trabajadores••. 

Estos pl.anteamientos ideal.istas, junto con l.a infl.ue~ 

cia de l.a ideol.og1:.a de l.a seguridad integra'l. se fusionaron 

para formar l.o que l.os l.~deres peruanos l.l.amaban ~ el.ase 

de social.ismo, es decir, una sociedad que pudiera ser ca-
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racterizada segdn el.l.os, como "ni capital.ista ••• ni comunis-

ta". Habl.ando en el. contexto de su l.ucha contra el. reformismo 

a1emán, Rosa Luxemburgo sintetizó este tipo de "social.ismo" en 

l.a siguiente forma: 

"La teor~a que consiste en fundamentar el. so
cial.ismo sobre 1a noci6n moral. de l.a justicia, 
sobre una l.ucha contra ei modo de diatribuci6n, 
en 1ugar de cimentar1o sobre una 1ucha contra 
el. modo de producci6n¡ l.a concepci6n del. anta
gonismo de el.ases como un antagonismo entre 
el. rico y el. pobre, el. esfuerzo para injertar 
"el. principio cooperativo" en l.a econom~a ca
pital.ista -todas l.as bel.l.as nociones econtra
das en l.a doctrina de Bernstein- ya exist~an 
antes de él.. Y estas teor~as fueron, en su épo
ca, no obstante su insuficiencia. teor~as 
efectivas de 1ucha de 1a ciase pro1etaria. 
Fueron 1as botas de siete 1eguas de 1a niñez. 
gracias a 1as cua1es ei pro1etariado apren-
di6 a andar en 1a escena de 1a historia. 
Sin embargo. posteriormente e1 desarro11o de 
1a 1ucha de ciases y su ref 1ejo en 1as condi
ciones socia1es han conducido a1 abandono de 
ta1es teor~as y a 1a e1aboraci6n de 1os prin
cipios de1 socia1Lsmo cient~fico ••• Es por 
premarxistas no significa hay un retorno a 
1as botas de siete 1eguas de 1a niñez de1 pro-
1etariado. sino e1 retorno a 1as babuchas pe
queñas y gastadas de 1a burgues~a." ~/ 

Por 10 anterior es necesario ahora hacer un an~1isis más pro

fundo respecto a 1o que 1a supuesta a1ternativa "ni capita-

1ismo ••• ni comunismo". es decir. e1 socia1ismo 1ibertario. 

representaba CX1ncretanente a.1 nive1 estructura1 y superestruc-

tura1 en e1 caso peruano entre 1968 y 1975. 
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NI CAPITALISMO ••• NI COMUNISMO, LA TERCERA VIA 

3'.:ntroducci6n 

En virtud de que l.as corrientes pol.~ticas pequeñobur

guesas del. APRA y l.a Democracia cristiana -ampl.iamente re

presentada en l.os c~adros superiores del. gobierno peruano

p~opon:tan l.a bO.squeda de 1a "justicia social." para "toda 

l.a comunidad" y habiendo comprendido que l.a propiedad pri

vada de l.os medios de producci6n formaba una parte integral. 

del. probl.ema de l.a injusticia social. misma, el.l.os y l.a co-

rriente ~s proqresista de l.as FF.AA. reconoc~an que el. 

capital.ismo, (basado en este tipo de propiedad) en términos 

general.es, y el. capital.ismo dependiente, en términos part~ 

cul.ares, hab1a sido una de l.as causas del. atraso y el. sub

desarrol.l.o del. Pera. Por ende, esta forma de propiedad te

n~a que ser modificada. Sin embargo, ni 1a pequefia burgue

s1a ni e1 sector mi1itar en e1 poder que aceptaba sus pri~ 

cipios ideo16gicos, 11egaron a entender que 1a propiedad 

privada de 1os medios de producci6n y 1a producci6n socia1 

constituyen uno de 1os e1ementos definitorios de1 capita-

1ismo en cua1guiera de sus manifestaciones y que ~ste no 

es privativo de ciertas formas de1 capita1ismo, como e1 

imperia1ismo, entendido por e11os fundamenta1mente, como 

e1 uso inadecuado de dicha propiedad. Esta corriente ideo-

16gica no permit~a 1a comprensi6n de1 hecho de que es 1a 

instituci6n de 1a propiedad privada de 1os medios de pro-
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ducci6n, en a1 misma, 1o que permite l.a apropiaci6n priva

da de 1a p1usva11a, y que, junto con l.a raciona1idad capi

tal.ista que se genera en este modo de producciOn, constit~ 

ye uno de 1os el.ementos definitorios de ~ capital.ismo, 

y por ende, 1a ra~z misma de l.a injusticia contra 1a cua1 

pretend1an 1uchar. 

Recordemos que 1a pequefia burgues~a no puede traspa

sar su propia barrera inte1ectual. para rechazar tota1mente 

l.a propiedad privada de 1os medios de pro~ucci6n -para 

hacer1o tendr1a que dejar de ser burgues~a. Por l.o mismo, 

esta fracci6n de c1ase tiende a buscar sol.uciones parcia

l.es a l.a "expl.otaci6n del. hombre por el. hombreº ut5picame!!_ 

te fundamentadas en l.a "bondad innata" de éste. 

Este supuesto rechazo de ambos sistemas fil.os6f icos y 

model.os socioecon6micos estaba fundamentado en anál.isis 

te6ricos deficientes: de .a11i. que se conduci.an al. pl.anteamie_!!. 

to de una tercera v~a. 

La ideol.og~a, es decir, l.a visión del. mundo presenta

da a l.os peruanos a trav~s de discursos pol.i.ticos, publ.ic~ 

cienes y documentos oficial.es, no incl.ui.a tc;i.mpoco un an~l...!. 

sis el.aro y profundo de l.os conceptos vertidos en el. pl.an

teamiento de seguridad integral.. El ocu1tamiento de l.a na

tural.eza cl.as.i.sta,autoritaria,y, en fil.tima instancia, anti

comunista de este componente de l.a ideol.og~a oficial., se 

l.ograba a través de una ideol.og~a popul.ista que supuesta~ 

mente abarcaba l.os intereses de todas l.as el.ases social.es 
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bajo 1a bandera com~n de1 nacional.ismo y con el. apoyo ide~ 

16gico de1 cristianismo, humanismo y e1 socia1ismo 1ibert!!_ 

rio. 

Para construir 1a hegemon~a, l.os mil.itares peruanos 

se esforzaron en proyectar su pol.~tica econ6mica como al.ge 

que beneficiar:ta a toda "l.a col.ectividad", a "l.a naci6n", 

a "todos l.os peruanos••, mas nunca a una sol.a el.ase. La ca-

racterizaci6n de l.a ideol.og:ta oficial. como "ni capital.ista 

ni comunista" es el. ejempl.o m:is evidente de este inte~ 

to. Durante l.os siete años del. gobierno de Vel.asco Al.varado, 

l.as FF.AA. el.aboraron, promovieron y difundieron este as

pecto de su ideol.og:ta. SegUn Vel.asco Al.varado: 

" ••• siempre hetnas sido el.aros en decl.arar nues 
tro propósito de construir en el. PerU un siste 
ma socio-econ6mico de car&cter no-capita1ista7 
Pero tambi~n hemos sido igua1mente c1aros en 
indicar nuestra oposición a1 estab1ecimiento 
de cua1quier tipo de r~gimen comunista en e1 
PerG.." 47/ 

:r.ncl.usive, como ya. hemos mencj.onado, no s61o se defi

ni6 l.a ideol.ogi.a como "ni capita1ista ••• ni comunista", s.!., 

no que durante l.os primeros años, l.os ide6l.ogos proc1arna

ban su tota1 independencia de toda conceptual.izaci6n ideo-

l.69ica anterior a 1968, como se ejemp1ifica con 1a siguie~ 

te cita de Carl.os Oe1gado: 

"La Revol.uci6n Peruana surgi6 bajo e1 signo 
de l.a más compl.eta autonom~a con respecto a 
todos l.os p1anteamientos ideopol.!ticos tradi
ciona1es:" 98/ 

como demuestran muchos estudios, esta aparente ambi-

guedad o fal.ta de definici6n ideol.6gica hist6ricamente ha 
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sido caracter~stica de 1a pequeña burgues~a en genera1 y, 

en nuestro caso, de 1a pequeña burgues~a peruana, como es 

evidente -sobre todo- en 1os documentos de1 APRA y de 1a 

Democracia Cristiana ~ 

A trav~s de todo e1 discurso ideo16gico, 1os a1tos d.!., 

rigentes peruanos, ministros y 1~deres civi1es, reiteraron 

que e1 imperia1ismo hab~a sido e1 responsab1e de 1a situa

ci6n de dependencia y atraso en que se encontraba e1 Perú 

hasta 1968. Inc1usive, se observaba con frecuencia, que ia 

fracci6n dominante de1 grupo en e1 poder condenaba abierta 

mente no s61o a1 imperia1ismo y a1 capita1ismo dependiente, 

sino también a1 modo de producci6n capita1ista (MPC) en ge 

nera1. Sin embargo, 1a po1~tica respecto a 1a propiedad 

privada, tanto en e1 sector industria1 como agr1co1a, de

muestra que e1 rechazo decidido a1 MPC no constitu1a un 

e1emento fundamenta1 dentro de 1a ideo1og1a oficía1. De 

acuerdo a nuestro an~iisis de 1a po11tíca econ6mica y supe~ 

estructura1 (que ser~ tratado en ei cap1tu1o siguiente) , 

todo sugiere que 1a fracci6n menos reformista de1 gobierno 

manejaba ia idea de1 rechazo de1 capita1ismo principa1men

te para 1oqrar e1 apoyo de 1os sectores radica1es (estudia~ 

tes universitarios, partidos po1~ticos marxistas corno ei 

PC y ios partidos trotskistas, adem&s de otros inte1ectua-

1es y organizaciones de izquierda), que hab~an mostrado su 

amp1ia inf1uencia entre 1a ciase obrera y 1os campesinos 

durante 1os 15 años previos a1 go1pe; mientras que e1 aia 
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m~s reformista nunca supero e1 concepto pequeñoburgués re~ 

pecto a 1a propiedad privada, de a111 que, cre1an que 1os 

cambios introducidos en 1a propiedad de 1os medios de pro

ducci6n y 1a reg1amentaci6n de 1as uti1idades cambiar1an 

radica1mente e1 sistema capita1ista, convirti~ndo1o en a1go 

no-capita1ista 1 ºº( 
Las referencias a 1os conceptos de capita1ismo y de 

comunismo en 1os materia1es ideo16gicos eran particu1arrne~ 

te numerosas, debido a que 1a negaci6n de ambos constitu1a 

uno de 1os ejes fundamenta1es de 1a base te6rica de 1a "r~ 

vo1uci6n peruana", y de a111 una fuente importante para 1a 

1egitimaci6n de 1as FF.AA. 

E1 resumen siguiente, desg1osado tanto a 1o 1argo de 

este cap1tu1o como en 1os otros cap1tu1os de este trabajo, 

se basa esencia1mente en 1as siguientes obras que sirvi~ 

ron como 1as fuentes origina1es má.s importantes para 1os 

materia1es ideo16gicos divu1gados a 1as "masas popu1ares": 

1os discursos dei ex-presidente Juan Ve1asco A1varado, so

bre todo aque11os reproducidos en 1os dos tomos de ~ 

de 1a revo1uci6n; 1os 1ibros de Carios De1gado, Revo1uci6n 

y participaci6n, 1a revo1uci6n peruana: un nuevo camino, 

E1 proceso revo1ucionario: testimonio de 1ucha y, 1os dis

cursos de 1os ex-ministros Jorge Fernández Ma1donado So1a-

ri y Leonidas Rodr~guez Figueroa. 
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Caracterizaci6n oficial. del. capitnl.ismo 

Respecto al. capital.ismo, ~ste estaba fundamental.mente 

identificado como un sistema: 

1) en que impera l.a propiedad privada abso1uta de 1os m~ 

dios de producci6n y en que el. control. de 1a econom~a 

est~ esencial.mente en manos de l.a empresa privada, 

cuyo fin fil.timo es l.a obtenci6n de ganancias cada vez 

mayores (segCl.n Vel.asco Al.varado, "ganancias desmedi

das"); 

2) que produce un tipo de rel.aciones l.aboral.es injustas, 

en l.as cua1es el. trabajador es simp1emente un asaiari~ 

do, sin acceso a l.a direcci6n de 1a empresa o a l.a pr~ 

piedad de 1os medios de producción; 

3) que genera un rnonopol.io de poder pol.~tico afianzado 

en l.os "grupos social.es" que detentan el. poder econ6m,!_ 

co (industrial., agr1co1a y financiero)¡ 

4) que a1 extenderse a pa1ses extranjeros 1as empresas 

privadas pueden crear una situaci6n conocida como e1 

"imperia1ismo", es decir, e1 co1onia1ismo y e1 ma1 uso 

de 1a propiedad privada, que produce re1aciones de d~ 

pendencia, exp1otaci6n y subdesarro11o en 1os pa~ses 

que reciben a dichas empresas. Esto sucede cuando no 

existe por parte de1 estado una po11tica restrictiva 

que contro1e 1as inversiones extranjeras. 
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Estos "defectos" que el. gobierno mil.itar encontraba 

en e1 cap.ital..ismo, y que daba a conocer a l.a pobl.aci6n por 

medio de l.a ideol.og~a oficial., se iban a corregir supuest~ 

mente con l.as "transformaciones estructural.es•• impl.ementa-

das por l.as FF.AA., mismas que no tend!.an a modificar radi

cal.mente l.as bases del. orden burc;rués. Sobra decir que, con 

secuentemente, dichos "defectos" -esencial.es en el. capita-

l.ismo, en cual.auiera de sus manifestaciones*- no pudieron 

ser erradicados con l.a pol.~tica econ6mica del. gobierno de 

Vel.asco Al.varado. 

La caracterizaci6n del. capital.ismo hecha por parte de 

l.os ide61.ogos de l.as FF.AA. adol.ec!.a de graves omisiones. 

En primer 1ugar, nunca expl..icaron (por l.as l.imitaciones 

c:rue su propia ideol.og!.a burguesa 1es impon~a) gue 1a pro

piedad privada de 1os medios de producción no produce 1a 

e.xp1otaci0n de1 obrero por 1a vol.untad de 1os propietarios, 

sino por 1as 1eyes inherentes a1 MPC, es decir, no es e1 

"uso inadecuado de 1a propiedad privada" o e1 individua1i.:?_ 

mo y e1 egoismo 1o que produce 1a exp1otaci6n del. obrero y 

de1 campesinado, sino QUe es en s~, 1a propiedad privada 

en 1os medios de producci6n 1a que permite 1a apropiaci6n 

privada de 1a p1usva1~a; 1o que, junto con 1as necesidades 

de competencia en una econom1a de mercado, genera una ra

ciona1idad capita1ista: e1 uso de 1os recursos (inc1uyendo 

e1 ser humano) , para 1ograr 1a maximizaciOn de 1a ganancia 

privada (a 1a cual. es inherente 1a exp1otaci6n). Cual.quier 

•manifestaciones' se refiere a 1a forma particu1ar de es
te MPC en 1as distintas fo.croas social.es capita1istas. 
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forma de empresa privada, naciona1 o internaciona1, incl.uye~ 

do cooperativas de producci6n y empresas de propiedad socia1, 

ubicada dentro de una formaci6n socia1 cuya base econ6mica 

se fundamenta en e1 capita1ismo tiene que adoptar 1a raci2 

na1idad capita1ista para competir y sobrevivir. Por 1o t~ 

to, e1 impu1sar a1 capita1ismo naciona1, e1 introducir re

formas y restricciones sobre 1a propiedad privada de 1os 

medios de producci6n, y e1 poner "1:1mites raciona1es" a l.a 

ganancia no pod1a transformar el. sistema econ6mico, ni el.~ 

minar l.a expl.otaci6n de aquel.l.os en cuyo nombre se hac1an 

l.as modificaciones: l.as grandes "masas peruanas". 

En segundo l.ugar, aunque evidentemente estamos de 

acuerdo en que el. capital.ismo hab1a generado (por e1 propio 

desenvo1vimiento de 1as 1eyes que 1o rigen) , e1 subdesarr~ 

110 y 1a dependencia en e1 PerG, 1a caracterizaci6n de es

tas condiciones ta1 como se encontraba en 1a ideo1og1a of ~ 

cia1, resu1taba insuficiente, principa1mente puesto que no 

inc1u1a un aná1isis hist6rico de 1as etapas recorridas por 

e1 MPC. En e1 discurso ideo16gico no se esforzaba en ac1a

rar que hoy en d1a, ya no es e1 capita1ismo de 1ibre comp~ 

tencia (e1 capita1ismo 1ibera1 o c1~sico) e1 que impera en 

e1 mundor sino que ahora, 1a empresa privada unitaria ha 

sido sustitu1da por 1os consorcios financieros e ir.dustri~ 

1es monop61icos, 1os cua1es, si bien eStán sujetos a 1as 

mismas 1eyes que rigen e1 capitalismo desde sus inicios, 

se insertan en una fase con caracter~sticas propias. En 
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esta fase superior {l.l.amada por Lenin, imperia1ismo} no s~ 

l.o se desarrol.1an monopol.ios que reparten el. mundo territ~ 

rial.mente, sino que, adem4s, '3:stos se fusionan con monopo-

1.ios estatal.es, dando origen a l.o que ahora se conoce como 

el. "capital.ismo monopol.ista de estado" 1 º1 ( La participa-

ci6n del. Estado en l.a consol.idaci6n del. capital.ismo moder-

no en l.os pa1ses capital.istas dependientes jam6s fue abie~ 

tamente expl.icada por l.as FF.AA., quienes presentaban l.as 

empresas estatal.es creadas por el.l.as como al.ge ajeno al. MPC. 

En tercer l.ugar, l.as FF.AA. esencial.mente omitieron en 

su interpretaci6n de l.a dependencia, toda consideraci6n d~ 

tal.l.ada de l.a dependencia contempor~nea creada por l.as 

grandes empresas transnaciona1es (ETs) , 1as cua1es no s61o 

1ogran penetrar en, y contro1ar 1as actividades econ6micas 

m:is din:únicas de 1os pa~ses dependientes, sino que ejercen 

su inf1uencia sobre todas 1as re1aciones socia1es, po1~ti

cas, cu1tura1es y econ6micas a través de organizaciones p~ 

trona1es, medios masivos de corounicaci6n, pubiicidad, y en 

caso de necesidad, de 1a fuerza armada 1 º2 ( E1 "pl.ura1is

mo" que 1as FF .AA. estaban iropu1sando en el. PerG. nunca h!!_ 

biera podido ev~tar 1a profundizaci6n de l.as nuevas moda1~ 

dades que asuman 1a inf1uencia de 1as ETs en 1os pa1ses c~ 

pita1istas dependientes. 

Estas omisiones en e1 an&1isis del. concepto del. capi-

ta1ismo contempor§neo y de 1a nueva moda1idad de 1a depen

dencia pernu.t~an que el. gobierno peruano afirmara en el. 
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discurso ideol.Ogico que a través del. model.o económico en 

formaci6n a partir de 1968, se romper~a con l.a dependencia 

hacia el. exterior y se estructurar~a un tipo de sociedad 

autónoma con caracter~sticas propiamente nacional.es y no 

capital.istas. 

Caracterizaci6n oficial. del. comunismo 

Respecto al. comunismo, l.as FF-AA. l.o rechazaban debi

do a que, seg~n el.l.as, éste constituye un model.o socio

econ6mico y pol.~tico que posee ciertas caracter~sticas in

herentes que impiden el. desarrol.l.o "l.ibre" y ••total." del. 

ser humano~ En sus anál.isis, l.os mil.itares y sus intel.ectu~ 

l.es, insist~an en que el. comunismo impl.ica inevitabl.emente 

el. total.iratismo y l.a burocratizaci6n de l.a sociedad, l.o 

que conduce a un sistema que ••apl.asta" al.. "homl:Jre concreto" 

y l.o el.imina de toda participación en l.os procesos socio

econ6micos y pol.~ticos, sometiéndol.o 

" ••• bajo el. peso de puras entel.equias col.ecti
vas que fr!.amente manipul.a 1a burocracia esta
tal. de un sistema al.ienante y deshumanizado .. ''.!QY 

En contraposici6n a esta situación, Ve1asco Al.varado sosten.1a que: 

.. Nuestra Revol.uci6n trabaja por una sociedad 
sol.idaria de participaci6n pl..ena, de 1.ibertad 
auténtica, va1.e decir, con justicia social., don 
de l.a comunidad trabaja para el.. hombre y para -
e11.a misma y no para el. Estado o para grupos 
de privilegio o poder ... •• 104/ 

Las FF.AA- también sosten!.an que el. comunismo indefe~ 

tibl.emente se caracteriza por el. "estatismo••, conceptuado por 

el.l.as como "una r~gida pl.anificaci6n a cargo de un todo

poderoso aparato burocr~tico .!..Q2.~ que chocaba con el. prop6si

to del. gobierno perna no de desarro1l.ar una econom!.a 
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basada " ••• en 1as empresas de propiedad socia1 dirigida por 

quienes en e11a crean 1a riqueza de todos 1os peruanos" 106( 

Junto a estas cr~ticas, en 1os documentos ideo16gicos 

1as FF.AA. condenaban 1a condici6n de a1ienaci6n en que se 

encuentran 1os seres huma.nos -segün e11os- en todo sistema 

comunista. SegUn 1os ide61ogos de1 proceso peruano, 1a 

a1ienaci6n, definida por e11os como 1a tendencia a consid~ 

rar a1 hombre como objeto y no como sujeto participante en 

1os procesos socio-econ6micos y po1~ticos, es inevitab1e 

en e1 comunismo, y una condici6n contra 1o cua1 1as FF.AA. 

estaban 1uchando 1 º7 ( 

De 1o anterior, 1as FF.AA. L1egaron a 1a conc1usi6n 

de que 1a conjunci6n de estatismo-burocracia-a1ienaci6n, 

caracter~sticas que e11os ve~an en e1 esta1inismo y que 

genera1izaban ai comunismo, produc~a una sociedad antideme., 

cr~tica, contradictoria con 1a democracia de participaci6n 

p1ena que eiias estaban construyendo en e1 Per~. Ademá.s, 

por extensión, esa oposici6n ai comunismo como sistema 

econ6mico-po1~tico ideo16gico, 11eg6 a abarcar a grupos y 

partidos peruanos "pro-comunistas" que sosten~an ia necea!_ 

dad de una transformaci6n radica1 y profunda en e1 sistema 

productivo y en 1as re1aciones socia1es de trabajo. E1 an~ 

1isis oficia1 de1 comunismo diO iugar a 1a justificaciOn 

de una poi~tica abiertamente anti-comunista expresada en 

mG1tip1es discursos oficia1es y resumida en ia siguiente 

forma por e1 ide61ogo principa1 de1 gobierno mi1itar. 
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Carios De1gado: 

"Siempre hemos dicho que 1os comunistas en e1 
Per6 tienen p1eno derecho a 1uchar por sus 
p1anteamientos po1~ticos. Pero igua1mente siem 
pre hemos sostenido nuestro derecho que es tam
bi~n un deber de combatir 1a inf 1uencia e i~ 
fi1traci6n de ta1es p1anteamientos." ~ 

Respecto a 1a argumentaci6n oficia1 en contra de1 comu

nismo ésta era por dem~s ambigua, abstracta, ahist6rica, 

y tergiversadora, que en todo momento ref1ejaba una posi

ci6n de ciase. Lo que era evidente en e1 aná1isis de com~ 

nismo hecho por 1os ide61ogos de 1as FF.AA. era: 

1) 1a omisión de 1a t~sis de que ei comunismo constitu

ye una etapa ahist6rica de1 desarro11o de 1a hwnani

dad que a'G.n E2. existe, ni ha existido, en ningG.n 1u

gar de1 mundo; 

2) 1a fa1sa re1aci6n de equiva1encia entre e1 comunismo 

como una fi1osof~a y mode1o socio-econ6mico (todav~a 

te6rico) y e1 esta1inismo: 

3) 1a om.1.si6n de toda referencia a1 humanismo profundo 

en 1a fi1osof~a comunista (marxista), que hist6rica

mente ha estab1ecido bases ideo16gicas para impu1sar 

ia 1ucha contra 1a exp1otaci6n que 1os seres humanos 

han sufrido y sufren en e1 sistema capitaiista; 

4) ia omisi6n tota1 de cua1quier an~1isis de 1ucha de 

ciases en ia actua1idad que en genera1 demostrar~a 

1a posici6n de apoyo de comunistas de todo e1 mundo 

a 1os pa~ses que 1uchan para romper o una re1aci6n e~ 
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l.onia1 con 1os pa~ses imperia1istas, o una re1aci6n 

de dependencia; y, 

5) 1a omisi6n de un an&1isis de 1a l.ucha de el.ases a ni

vel. internacional., que expl.icai;.1:a ciertas pol.!tticas ado2. 

tadas por l.os pa1ses en v1as al. social.ismo y/o al. co

munismo. 

Aunque l.as FF.AA. pl.anteaban que l.a disyuntiva -eapi

tal.ismo ••• comunismo" era una al.ternativa fal.sa, y quepo

d1a haber otras sal.idas a l.a crisis orgAnica en el. PerG, 

tanto l.a po11tica econ6mica impul.sada entre 1968 y 1975, 

como el. anál.isis de sus conceptos ideol.Ogicos indican que 

mientras que no apoyaban el. comunismo, en ningGn momento 

rechazaban el. capital.ismo mas que en el. discurso ideol.6gi

co. El. sustento ideol.6gico de "ni capital.ismo ••• ni comuni~ 

mo" efectivamente enmascaraba una po1~tica econ6mica refo~ 

mista, pero, una po1~t~ca econ6mica que despu~s de todo e~ 

taba reforzando y remode1ando e1 sistema de producci6n ca

pita1ista en e1 Per~. Entonces, 1a auto-d~finici6n dei 

proceso peruano a partir de 1968 como "ni capita1ismo ••• 

ni comunismo", resu1t6 ser una definici6n contradictoria a 

1o que en rea1idad estaba sucediendo en ei Per6 durante e1 

periodo de Ve1asco A1varado. 
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La tercera vS:a 

El. nive1 estructural. 

Concretamente, ¿a qu~ se refer~an l.os ideOl.ogos de l.a 

"revol.uci6n peruana" al. habl.ar de "transformaciones estru~ 

tural.es" que supuestamente conformar~a "l.a tercera v1a"? 

Podemos afirmar, una vez hecha l.a caracterización de 

l.o que l.os dirigentes peruanos entend~an por capital.ismo y 

comunismo, que se trataba de sentar l.as bases para una ec~ 

nomt.a ''mi.X.ta" o pl.ural.ista en l.a cual. se superara, segfi.n 

el.l.os, l.a antinomia "capital. vs .. trabajo", y que impl.icaba, 

desde su perspectiva pequeñoburguesa, l.a superaci6n misma 

de l.a expl.otaci6n capital.ista y de l.os "defectos" del. com!!_ 

nismo .. 

Habiendo afirmado que el. proceso peruano no era "ni 

capital.ista ..... ni comunista", y que estaba basado en el. h~ 

manismo, el. cristianismo y el. social.ismo l.ibertario, el. g~ 

bierno peruano ofrecía, en el. ámbito econ6mico, un sistema 

productivo "pl.ural.ista" -que no era más que un capital.ismo 

reformado- y en el. ámbito sociopol.ítico, un sistema de 

"democracia de participaci6n pl.ena" -que no era rná.s que una 

respuesta corpora~ivista ,orientada a control.ar l.a movil.~ 

zaci6n autónoma de l.as "masas popul.ares"- (como veremos 

cl.aramente en el. capítul.o siguiente). Ante todo, entonces, 

l.os dirigentes peruanos establ.ecieron mecanismos para crear 

nuevos tipos de propiedad, es decir, establ.ecer un sector 
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estatal. y un sector social. que coexistieran con el. sector 

privado considerado imprescindibl.e para el. desarrol.l.o del. 

Pera. Segtln l.a ideol.og~a oficial., a trav~s de l.a particip~ 

ci6n en el. capital. social., l.os trabajadores ir~an desempe

ñando un papel. cada vez ~s importante en l.a gesti6n de l.a 

empresa y, a l.a vez, l.a creaci6n de l.as comunidades indus

trial.es y l.aboral.es l.es brindar~a l.a posibil.idad de "part~ 

cipar activa y creadoramente en l.a vida misma de l.a empre

sa". Es decir, l.os trabajadores obtendr~an paul.atinamente 

un porcentaje del. capital. social. (hasta el. 50%), de tal. m~ 

nera que tuvieran una participaci6n efectiva y permanente 

en l.as util.idades, y en l.a gesti6n empresarial.. 

La empresa privada 

Si bien todo esto atenta contra 1a propiedad privada 

abso1uta de 1os medios de producción, no quiere decir que 

se niegue e1 "derecho" de1 capita1ista a recuperar su in

-versi6n y obtener ganancias. La 1ucha contra l.as formas 

econ6micas capita1istas puras no entrañaba, para e1 gobie~ 

no peruano, e1 objetivo de crear una re1aci6n confl.ictiva 

frente a1 sector empresaria1: e1 gobierno, desde 1uego, n~ 

gaba que su prop6sito fuera contribuir a crear una nueva 

c1ase dominante de industria1es y financieros o depositar 

en e1l.os el. poder, aunque esto tampoco quiere decir que 

pretendiera estimu1ar, en e1 terreno po1~tico, una situa-
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ci6n confl.ictiva frente al. sector empresaria1, ya que entre 

el. Estado y l.os empresarios exist~a, como a menudo se reit~ 

r6, "un arnpl.io terreno de entendimiento constructivo"; in-

el.uso se decl.ar6 abiertamente el. apoyo del. Estado al. sec

tor empresarial. y a su desarrol.l.o en el. Per6. Por ejempl.o, 

estaba ampl.iarnente reconocido por el. presidente y otros 

miembros del. gabinete y transmitido en l.a l.iteratura ideo

l.6gica, que l.os empresarios privados, en general., eran pa~ 

te indispensabl.e en el. model.o econ6rní.co peruano. Muchas v~ 

ces el. presidente Vel.asco decl.ar6 p(ibl.icamente que el. go

bierno, l.ejos de encontrar en el.l.os enemigos de l.a revol.u

ci6n, l.os consideraba partes integrantes de l.a misma. Esto 

qued6 expl.~cito en una reuni6n de ejecutivos de empresas 

en l.971.: 

.. Debemos todos, gobierno, empresar:Los y tral::>a 
jadores adoptar una nueva determinaci6n para
superar, sin demora, y de manera definitiva 
esta etapa dif~cil. que ser~a insensato igno
rar y dejar irresuel.ta." 109/ 

En aquei mismo discruso, el. entonces presidente del. Per~ 

acl.araba que entre l.os empresarios privados y el. gobierno 

revo1ucionar:Lo no exist~an confl.ictos sustancia1es, y que 

1os empresarios: 

.. tienen garant~as, pueden prosperar ma.s que 
nunca en el. pasado y pueden contribuir al. e~ 
fuerzo de desarrol.l.o ••• 1as puertas de un en 
tendimiento constructivo est~n abiertas. M~S 
aun si se recuerda que po1~ticamente no debe 
existir antagonismo entre 1os empresarios pe 
ruanos y e1 gobierno de l.a revol.uci6n. 11 1107 
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Con toda n1tidez, l.os mi1itares ac1araron una y otra 

vez que con el. establ.ecimiento de l.as cc.rr. y CC.LL. no 

se pretend1a expu1sar a l.os capital.istas nacional.es o ex

tranjeros del. l.ugar que oc1.ipaban anteriormente como "empr~ 

sarios". Es decir, el. derecho a recuperar sus inversiones 

con una ganancia "justa" y no "desmedida" ser1a mantenido 

y defendido en el. nuevo orden, en l.a nueva sociedad. se 

pl.anteaba entonces l.a necesidad que ten~a el. pa1s de l.as 

inversiones privadas, dejando el.aro, sin embargo, que a 

partir de entonces, l.a inversi6n y l.a reinversi6n estar1an 

dirigidas por el..Estado, quien a su vez, podr1a proporcio

narl.es. compl.eto respal.do financiero. 

El. no rechazo al. sistema de producci6n capital.ista 

era tanto m&s evidente cuanto que e1 gobierno consideraba 

a 1a pequeña y mediana propiedad de gran importancia dentro 

de1 proceso productivo, y a ia gran propiedad como funda

mentai en ciertas ramas econ6micas. Sobre ia pequeña y me

diana propiedad, Ve1asco A1varado era muy ciare ai soste

ner que e1 gobierno no pretend1a en ning11.n momento deseen~ 

cer1as y que "dentro de ias condiciones creadas por 1a re

vo1uci6n pueden seguir desarro11ando una fruct~fera y pro

vechosa actividad empresaria1" 111( 

Reiteramos, a 1a vez que se afirmaba e1 carácter no

capita1ista en e1 discurso ideo16gico, e1 gobierno de 1as 

FF.AA. parec~a empeñado en dejar bien definida su posici6n 

de franca anuencia ai sector privado. ~nciuso, Ve1asco 
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A1varado y otros l.~deres afirmaron repetidamente que l.os 

capita.1.istas industria1es peruanos no ten1an ninguna res

ponsabil.idad del. atraso y l.a dependencia en que encontraron 

a1 Per~ en 1968, situaci6n atribuida por l.os mi1itares a 

una vaga y difusa entidad conocida como "o.1.igarqu1.a" .. Dec:ta 

el. presidente: 

"Cuando habl.amos de ol.igarqu1.a no nos referi
mos en absol.uto a l.os industrial.es y empresa
rios que contribuyen a forjar l.a riqueza de 
este pa1s y que comprenden l.a necesidad de 
que el. capital. cumpl.a su responsabil.idad social. 
en el. Per~. La industrial.izaci6n es esencial. 
para el. desarro.1..1.o econ6mico que l.a revol.uci6n 
persigue como una de sus metas principal.es .. El. 
pequeño y mediano industrial., y aun el. gran em
presario moderno, no integran esa o1igarqu1a 
contra ia cua1 estamos 1uchando". 112/ 

Dentro de este contexto, l.os mil.itares en el. poder i~ 

sist~an en que no era su pretensión e1iminar a l.a empresa 

privada del. nuevo model.o de desarrol.l.o; por el. contrario, 

hac~an l.l.amados para que el. empresariado col.aborase en és-

te: Acl.arando, sin et'lbargo, que el. Estado intervendr1a 

en l.a econom1a orientando el. proceso de desarro11o -l.o que 

ciertamente l.imitar1a l.a acci6n de 1os industrial.es-, pero 

a l.a vez servir1a para hacer m~s eficientes l.os tr~mites 

administrativos para l.a inversi6n industrial. y para garan

tizar l.as condiciones para que ~sta se l.l.evase a cabo. Ex-

pl.icaba Vel.asco Al.varado a 1os industrial.es: 

"Lo importante, l.o decisivo, es poner en tna.!'.,. 
cha de inmediato l.a maquinaria industrial. del. 
pa1s. Cual.quier consideraci6n que no afecte 
a l.a esencial. e inmodif icabl.e orientaci6n re 
vo1ucionaria del. gobierno, debe sacrificarse 
en aras de ese objetivo fundamental.". ~ 
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Es importante enfatizar e1 hecho de que en 1a ideo1o

g1a oficia1, nunca hubo una condena abierta y tajante a1 

empresario privado ni a 1a propiedad privada en 1os medios 

de producci6n en t~rminos g1oba1es, a pesar de que 1os mi

litares insist1an en sus discursos y documentos, en que 1as 

empresas cooperativas y autogestionarias formadas bajo su 

tutela, no constitu1an empresas capita1istas y que iban a 

ser e11as 1as que dar1an un nuevo cariz a 1a sociedad peru~ 

na. A1 contrario, a partir de 1968 1as 1eyes nuevas otorg~ 

ron ga.rant1as y est:!mu1os para 1a inversi6n privada -como 

ya hemos visto en e1 cap1tu1o anterior- además, no se e1i

min0 dicha inversión de ninguna de las ramas econOmicas, 

ni aun en las industrias consideradas básicas. Inc1usive, 

1a Ley de Industrias, D-L N°18305, y su reg1amento, e1 Q.!:_

creto-Supremo N°007-71, estipu1aban con toda c1aridad que 

e1 excedente econ6rnico deb~a garantizar una recuperaci6n 

"justa" para 1os capita1istas. As~, pese a 1a participaciOn 

de 1os obreros en e1 capita1 socia1 de 1as empresas, eran 

1os mismos capita1istas quienes se segu~an apropiando 1a 

mayor parte de 1os excedentes, pues quedaba virtua1mente a 

su arbitrio decidir cuá1 era una "justa recuperaci6n .. 114.( 

En 1a Ley Genera1 de Miner~a, e1 v~ncu1o entre e1 

Estado y 1a empresa privada y 1a protecci6n de ésta para 

aque1 están expresados con igua1 c1aridad: 

" ••• es prop6sito de1 Gobierno Revo1ucionario 
alentar 1a actividad privada, tanto naciona1 
como extranjera, para 1o cual deben dictarse 
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medidas de promoci6n que a1ientan a 1os inver 
sionistas mediante un sistema que 1es garantT 
ce 1a recuperaci6n de sus capita1es con una -
uti1idad razonab1e (y} constituye especia1 preo 
cupaci6n {dei gobierno) mantener y a1entar 1a -
actividad minera de 1os pequeños productores, 
para 1o cua1 deben gozar de un tratamiento es 
peciai." ~ -

La ideo1og~a burguesa se ref1ejaba también en e1 doc~ 

mento m~s llnportante que p1anteaba. a grosso modo 1.a po1i.ti.ca 

econ6mica de1 nuevo regimen, e1 P1an de1 Per6, 1971-1975. 

En este programa genera1 para e1 desarro1.1.o se reconoce 1a 

importancia de1 sector privado, es decir, de 1a empresa e~ 

pita1ista, en 1os t~rminos siguientes: 

"Por su parte, 1a contribuci6n de1 sector Pri 
vado en este esfuerzo es fundamenta1, 1os em
presarios tendr~n 1a oportunidad de desarro-
11ar una amp1ia gama de actividades en partí 
cuiar en e1 sector manufacturero, para e11o
dispondr~n de 1a orientación que proporcio
nan 1os p1anes y de1 esquema de incentivos 
que proporcionan 1as disposiciones l.ega1es .. " 
.!.!..2_/. 

En s~ntesis, e1 gobierno mi1itar, a pesar de seña1ar 

reiteradamente que su ideo1og'i.a no ten~a corte "ni capit!:, 

1ista ••• ni comunista", nunca se opuso a 1a propiedad pri

vada de 1os medios de producci6n, como io demostraron am

p1iamente 1as 1eyes dictadas y 1a po1~tica econ6micas en 

e1 periodo de Ve1asco A1varado. E1 mismo se esforzaba en 

dejar c1aro, ante e1 empresariado y otros sectores, que 

1a empresa capita1ista ser~a p1enamente integrada a1 nuevo 

sistema "p1ura1ista'- peruano. Por l.o tanto, e1 rechazo a1 

capita1ismo fue tan s6l.o verba1. 
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Las formas de producci6n asociativas 

Lo que creaba cierta incertidumbre para a1qunos estu-

diosos de1 proceso peruano, sin embargo, era e1 énfasis en 

e1 discurso ideo16gico puesto no s01o en 1as empresas coop~ 

rativas y cogestionarias, sino también 1as autogestionarias, 

y e1 impu1so oficia1 para su formaci6n. Es innegab1e que d~ 

rante todo e1 periodo en cuestión, 1968-1975, e1 gobierno 

dio un fuerte impu1so a 1a creación de cooperativas produc

tivas, financieras y de consumo, e introdujo formas coges

tionarias en 1as empresas de distintas ramas económicas 117( 

Ad.em4s, e1 énfasis sobre estas formas de producci6n, reite

rado en 1os discursos y traducido en hechos concretos, tam

bién confund~a a 1a opini6n p11b1ica, especia1mente a ciertos 

industria1es respecto a 1as intenciones de1 gobierno mi1i

tar peruano. Sin embargo, hay que recordar que estas formas 

organizativas son compatib1es dentro de1 sistema capita1is

ta, y no significan necesariamente e1 inicio de una etapa 

de transiciOn.hacia e1 socia1ismo. Desarro11ar empresas co~ 

perativistas de 1a producciOn en un pa~s donde 1os dirigen-

tes proc1aman abiertamente su adhesiOn a una ideo1og1a mar

xista, probab1emente s1 indicar~a e1 inicio de un proceso 

de desarro11o socia1ista¡ sin embargo, éste no es e1 caso 

cuando e1 cooperativismo surge a partir de una ideo1og1a p~ 

queñoburguesa, aunque ésta inc1uya conceptos ideo16gicos 

de1 socia1ismo utópico, como sucedi6 en e1 caso peruano du

rante e1 periodo en estudio 118( 
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Reiteramos: e1 cooperativismo ha sido amp1iamente de

sarro11ado en 1os pa1ses europeos capita1istas; adem~s, en 

América Latina esta forma de organizaci6n ha sido impu1sa

da por 1a Oemocracia Cristiana, e1 APRA y otros partidos 

pequeñoburgueses profundamente antimarxistas. De 1a misma 

manera, 1a cogestiOn, amp1iamente desarro11ada y extendida 

sobre todo en A1emania Occidenta1 e impu1sada en 1os mis

mos Estados Unidos en ciertas empresas, no est~ necesaria

mente vincu1ada con una ideo1og~a socia1ista ii9 ( Después 

de considerar e1 cooperativismo y 1a cogesti6n en e1 con

texto de 1a ideo1og1a y 1a po11tica econ6mica peruana, he

mos 11egado a 1a conc1usi6n de que ambas formas organizat~ 

vas representaban sobre todo, intentos de adaptar 1a reai~ 

dad peruana a1 capita1ismo monop61ico, mas no de preparar 

e1 camino para un sistema autogestionario o socia1ista, h~ 

b1ando en términos de1 socia1ismo cient~fico. 

A1 respecto es interesante reca1car que e1 gobierno 

mismo ~ pretendi6 estab1ecer e1 cooperativismo como su~ 

tituto de 1a empresa privada, ni siguiera en e1 campo, y que 

reiteradamente sostuvo que esta forma organizativa, as~ e~ 

mo 1a cogesti6n, eran perfectamente compatib1es con aqu~11a. 

A1 referirse ai cooperativismo en generai (de producci6n, 

de cons~, mutua1idades, etc.), Ve1asco A1varado aciaraba: 

"E1 hecho de que el.. Gobierno Revol..ucionario 
estimu1e e1 cooperativismo en todas sus for
mas, no quiere decir que haya pensado impone~ 
1o como finico model..o de organizaci6n econ6mi-
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ca en e1 pa~s. En efecto, antes de hoy hemos 
sostenido que favorecemos un sistema econ6mi
co mixto, dentro de1 cua1 e1 Estado sea dinA
mico propu1sor de1 desarro1l.o, estimu1e 1as 
formas cooperativas y cogestionarias de orga
nizaci6n industria1 y econ6mica, y a1 mismo 
tiempo, garantice e1 desenvo1vimiento aut6no
mo de l.as empresas privadas de1 pa~s." 120/ 

Con respecto a 1a formaci6n de cooperativas agr~co1as 

Ve1asco Al.varado también fue muy el.aro: 

" ••• nunca hemos sostenido ni 1a co1ectiviza
ci6n ni 1a estatizaci6n del. agro. En este sen 
tido, e1 impu1so a 1as formas cooperativas de 
propiedad y producci6n de ninguna manera signi 
fican rechazo a 1a propiedad privada de 1a tie 
rra dentro de l.a 1.ey." 1.21./ -

De hecho,1as mismas cooperativas en e1. Per~ pueden ser 

entendidas como una forma de propiedad privada grupa1.: 1.os 

derechos de propiedad y 1.a gesti6n de 1.as empresas corres-

pond~an a1. pequeño grupo de socios de 1.a cooperativa, 

más no a 1a sociedad como una tota1idad; ni siquiera se e~ 

tend1an a 1os trabajadores eventua1es de 1as mismas coope

rativas. Eran, en s~ntesis, formas productivas capita1is

tas, aunque subrayamos, en un contexto diferente a1 de1. P~ 

rO. podr1an servir de base para construir un sistema real.

mente !!!2.. capital..ista. 

Por 1o que toca a 1as comunidades industria1es (CC-XX.) 

y 1.a.bora1es en genera1 -instituciones indiscutib1.emente n~ 

vedosas en e1 escenario 1atinoamericano- e1. presidente Ve-

1asco A1varado y sus co1aboradores nunca 1.as p1antearon c~ 

mo instrumentos orientados hacia 1a sustituci6n de 1.a pro

piedad privada de 1os medios de producci6n, sino a1 contr~ 
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rio, como e1ementos para garantizar 1a perduraci6n de1 ca

pita1ismo 122( 

Por supuesto, 1as CC.II. representaron un intento de 

mod.if icar e1 sistema capita1ista ta1 como se hab~a manife~ 

tado en e1 Perd hasta 1968, caracterizado por 1a sobre

exp1otaci0n ejercida tanto por 1os empresarios extranjeros 

como por 1os naciona1es sobre 1a c1ase obrera, situaciOn 

que contribuyo a1 descontento manifestado abiertamente du

rante 1os diez años que precedieron a 1a toma de1 poder en 

1968. Las CC.II. fueron concebidas precisamente para term~ 

nas con esta sobreexp1otaci0n y e1:iminar as~ una fuente de1 

descontento popular. Pretend~an, en esta manera, servir co-

mo una medida conciliatoria entre las clases antagOnicas 

-burgues1a y proletariado- permitiendo as~ e1 desarro11o r~ 

1ativamente r~pido de 1a industria1izaci6n de1 pa~s. E1 mi~ 

mo presidente de 1a Repfib1ica constantemente ac1araba que 

dicha instituci6n no era un instrumento en 1a 1ucha de c1~ 

ses destinado a destruir e1 sistema capita1ista, sino a re 

formar1o o modificar1o. Ve1asco A1varado expresaba: 

"Las diversas 1eyes que crean Comunidades 1abo 
ra1es Centre 1as que se encontraban 1as CC.II~) 
constituyen, en su conjunto, 1a reforma de 1a 
empresa capita1ista tradiciona1 ••• En este cam 
po 1as reformas revo1ucionarias tienden a modT
f icar de manera sustantiva 1as relaciones tra
d:i.cionales de propiedad y producción." 123/ 
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Co~unidad industria1 y conci1iaci0n de ciases en e1 discur

so ideol.egico 

Aunque l.as FF.AA. peruanas rcconoc'S..an l.a divisi6n de 

l.a sociedad en el.ases, el.l.as seña1aban en su discurso ide2 

l.6gico, que no ten~an preferencia por a1guna en especial., 

aunque, siguiendo sus principios pequeñoburgueses, soste

n'S..an que su po1'1.tica se encaminaba a favorecer a 1as "gra~ 

des mayor'1.as" que hab'S..an sido marginadas de 1a vida social. 

y econ6mica. Mas para no inquietar a l.a burgues1a, l.os mi

l.itares en sus decl.araciones y escritos se dedicaron a ne

gar e1 car6cter irreconcil.iabl.e del. antagonismo que existe 

entre dichas el.ases -al.ge necesario e inherente al. modo de 

producci6n capital.ista •. Esto fue patente en el. pl.anteamie~ 

to te6rico de ias CC.II. y en ia argumentaci6n esgrimida 

para iievar1as a 1a pr&ctica: 1os mi1itares consideraban 

que su creaci6n modif icar~a 1a propiedad privada abso1uta 

de 1os medios de producci6n y que, por io tanto, ser~an un 

instr.umento para conciiiar 1os intereses de ias ciases. E~ 

te p1anteandento es t~pico de 1a pequeña burgues~a y pinta 

de cuerpo entero a ios ide61ogos de1 gobierno de Ve1asco 

A1varado. La siguiente cita refuerza 1o antes dicho, en e1 

propio 1enguaje de 1os dirigentes peruanos: 

"··· ia base de1 p1anteamiento revo1ucionario 
estriba en sostener que 1a aparentemente irr~ 
ductib1e antinom1a •capita1 versus trabajo', 
debe y tiene que ser superada si de veras qu~ 
remos estructurar una econom~a industriai equi 
distante de ias posiciones que representan ioS 
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esquemas capita1.istas y comunistas ••• En efec 
to, e1. Gobierno Revo1ucionario considera que -
en d1timo an41isis, 1.a fuente fina1 de 1a ri
queza es e1 trabajo y que, concretamente, e1 
excedente econ6mico generado en e1 proceso 
productivo, se debe conjuntamente a 1os dos 
factores de producción ••• De este modo, 1a 
participaci6n de1 trabajo en 1a riqueza que 
e1 proceso productivo genera, debe necesaria
mente ser un medio de dar acceso, no s61o a 
un ingreso adiciona1 inmediato y moment~neo, 
sino, fundamenta1mente, a un patrimonio capaz 
de generar una riqueza adiciona1 de car4cter 
permanente. Por esta raz6n, 1.as 1eyes revo1.u
cionarias en e1 sector industria1 estab1ecen 
1a participaci6n de1 trabajo en 1.as uti1ida
des, en 1.a direcci6n y en 1a propiedad de 1as 
empresas ... ~ 

No existi6 en e1 conjunto de 1os p1.anteamientos ideo-

16gico acerca de 1as ce.XI., ninguna aportaci6n teórica que 

pudiera conducirnos a 1a conc1usi6n de que dicha institu

ci6n estaba orientada a conducir a 1.a desaparición de1 si~ 

tema capita1ista y a 1a construcción de un nuevo orden "sE. 

cia1.ista y humanista" • A1. contrario, al. hacer que 1os obr!!., 

ros se sintieran como "patrones" a trav~s de su muy 1imit~ 

da participaci6n econ6mica y administrativa en 1as empresas 

se pretend~a estimu1.ar en e11os e1. desarro11.o de una ment~ 

1.idad capita1.ista. Efectivamente, 1o que pretend~a e1 go-

bierno mi1itar era 1ograr una identificaci6n entre obreros 

y capita1istas que permitiera reducir 1.a cantidad y 1.a in-

tensidad de 1.os conf1ictos 1abora1.es, 1.os que indiscutib1!!., 

mente ten~an repercusiones negativas en 1a productividad. 

A pesar de su origen esencia1mente pequeñoburgués, 1a ere~ 

ci6n de 1as CC.II. constitu~a sin 1.ugar a dudas, una de 1.as 
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po11ticas mSs inte1igentes orientadas para estab1ecer "1a 

paz y e1 orden" tan importantes en 1a ideo1og1a de ia se~ 

ridad integra1: 1a hegemon1a requerida para conso1idar e1 

nuevo b1oque hist6rico depend1a de 1a posibi1idad de e1im~ 

nar 1a oposición de 1os grupos y c1ases productivos en e1 

pa1s y, evidentemente, esto se pod1a 1ograr más r~pidamen

te con 1a identificaciOn entre obreros y capita1istas. En 

e1 discurso ideo16gico, Ve1asco A1varado insist1a en 1a p~ 

sibi1idad rea1 de e1iminar 1os antagonismos entre ambas 

ciases a trav~s de su participaci6n en 1as CC.II., afirma~ 

do, por ejemp1o, cuando refer1a a1 futuro, que: 

"Tanto empresarios como trabajadores se hab!.an 
re-educado en e1 diario ejercicio de una nue 
forma de so1idaridad socia1 que 1es ensefia a 
compartir 1as responsabi1idades, 1as bonanzas 
y 1os fracasos de una empresa que pau1atina
mente se convierte en propiedad de todos por 
e1 trabajo y e1 esfuerzo de todos." 125/ 

Debe recordarse que en l.a ideol.og~a oficial. 1os empr~ 

sarios eran tambii§n "trabajadores", a1 .í.gual. que 1os obre-

ros, y que asimismo eran miembros de l.os CC.II., l.as cua

l.es -segtln advirtió el. presidente- no eran un "instrumento 

de 1a l.ucha de el.ases como 1igeramente podr~an haber supue~ 

to al.gunos." ~ 

En e1 discurso ídeol6gico orientado a 1os empresarios 

Vel.asco A1varado y otros l.~deres afirmaron en mtll.tip1es 

ocasiones que el. gobierno no rechazaba a aquel.l.os empresa-

rios privados "modernos•• que comprendieran l.os prop6sitos 

de l.a revol.uci6n y que no trataran de obstacul.izar 1a nue-
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va po1~tica econOmica, e inciusive intentaron convencer a 

1oa ejecutivos de 1as empresas de que 1os cambios en e1 

pa1s y 1a formaci6n de 1as ce.Xi. iban a traer grandes be

neficios para e11os, a1 emp1ear 1as posibi1idades de1 mer

cado interno y garantizar e1 constante inter~s de 1os obr~ 

ros en aumentar 1a productividad. Las FF.AA. fueron muy 

conscientes de 1a necesidad de hacer que 1os empresarios 

entendieran que su r~gimen no persegu~a 1a aniqui1aci6n de 

1a empresa privada, sino (inicamente una modificaci6n nece

saria para garantizar e1 desarro11o de1 pa1s y, a 1a vez, 

1a posibi1idad misma de perpetuar un sistema productivo 

que no 1as exc1uyera. Refiri~ndose en otra ocasi6n a 1os 

años venideros cuando se conso1idasen i~s nuevas re1aciones 

econ~i.cas y socia1es .:i.mpu1sado por la revo1uci6n, Ve1asco 

A1varado exp1icaba: 

Cuando este periodo haya cu1minado, el. compor 
tamiento de empresarios y trabajadores ser~ -
necesariamente muy distinto al. de ambos grupos 
en el. pasado. Por esta raz6n, el. temor empresa 
ria1 a un avasa11amiento por parte de l.os tra= 
baj adores es enteramente infundado''. g]_/ 

En otras pal.abras, se esperaba que en el. futuro, en parte 

como e1 resu1tado del. v1ncu1o creado entre empresarios y 

trabajadores a través de 1as CC.II., se eiirninara e1 ant~ 

gonismo entre l.as el.ases fundamenta1es sin tener que erra

dicar 1a propiedad privada en 1os medios de producci6n y 

se iniciar1a una ~poca de armon~a y cooperaci6n entre 1as 

dos el.ases "supuestamenteº contradictorias. Evidentemente, 

11egar a esta concl.usi6n es anicarnente posibl.e si uno par-



646 

te de un concepto dei mundo ut6pico y pequeñoburqu~s en que 

no existen 1eyes objetivas en e1 modo de producciOn capit~ 

l.ista que contempl.an antagonismos el.asistas irreconcil.ia-

bl.es .. 

En resumen, l.as CC.II. fueron concientemente concebí-

das como un instrumento de concil.iaci6n, y,en el. discurso 

ideol.6gico, l.os mil.itares l.l.arnaban a l.os industrial.es a en

tenderl.o de esta manera y a unirse con el.l.os en su esfuer-

zo para construir el. "nuevo Perfi". Sin embargo l.os goberna~ 

tes peruanos, quienes no anal.izaban el. mundo con ei instr~ 

mento te6rico del. material.ismo histOrico, no entend~an que 

l.a l.6gica del. orden capital.ista iba a impedir el. buen fun-

cionamiento de l.as CC.II. y que l.a racional.idad de l.a el.a

se obrera no permitir~a su fáci1 aprobaci6n. Lo que suce

di6 en rea1idad fue que 1as CC.ZI. se convirtieron de hecho 

en instrumentos nuevos para 1a ciase obrera en su 1ucha 

contra 1a burgues~a 128( 

La reforma agraria 

En 1a ideo1og1a oficia1 1a reforma agraria fue prese~ 

tada a 1os campesinos como .. e1 ~s vita1 instrumento de su. 

transformaci6n y desarro11o" 129 ( En e1 "Mensaje a 1a na

ci6n, con motivo de 1a promu1gaci6n de 1a 1ey de reforma 

agraria", e1 presidente virti6 1os principios en que se 

fundamentaba y justificaba esta reforma. Dichos principios 
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resum:L.dos por 1a siguiente cita, iban a repetirse a trav~s 

de 1os discursos po1~ticos y en e1 materia1 impreso desti-

nado, sobre todo, a 1os campesinos: 

"E1 Gobierno Revo1ucionario concreta, en un 
instrumento de inape1ab1e acciOn jur1dica, 
ese anhe1o naciona1 de justicia por e1 que 
tanto se ha 1uchado en nuestra patria. De hoy 
en ade1ante, e1 campesino de1 Perd no será 
tna.s e1 paria ni e1 desheredado que vivi6 en 
1a pobreza, de 1a cuna a 1a tumba, y que mi
ro importente un porvenir igua1mente sombr~o 
para sus hijos. A partir de este 24 de junio, 
e1 campesino de1 Per~ ser~ en verdad un ciu
dadano 1ibre a quien 1a patria, a1 fin, 1e re 
conoce e1 derecho a 1os frutos de 1a tierra -
que trabaja, y un 1ugar de justicia dentro de 
una sociedad de 1a cual. ya nunca mAs serS, co 
mo hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre p~ 
ra ser exp1otado por otro hombre." 130/ 

Además de su sentido "justiciero'~ en este mismo mensa-

je se presentaba a 1a reforma agraria como una sol.uci6n fu~ 

damenta1 al. probl.ema del. subdesarrol.1o y 1a dependencia del. 

exterior y de 1os prob1emas del. campesinado~ en genera1. A 

trav~s de esta reforma se aseguraba oue l.a tierra era de 

quien 1a trabajaba. Se preven~a a l.os campesinos de 1os 

ataques que pudieran sufrir de parte de l.a "antigua o1iga~ 

qu~a" y se l.es hac~a 11amamientos en~rgicos para que defe~ 

dieran su recién adquirida iibertad y estuvieran al.ertas 

ante l.os enemigos de l.a "revol.uci6n" que l.es hab:i.a hecho 

justicia. Era as~ como 1as FF.AA. pretend~an control.ar a 

ios campesinos por medio de una combinaci6n de reformas 1~ 

mitadas y un manejo constante de l.as instancias ideol.6gi

cas. E1 manejo ideo16gico ven~a a ser de suma importancia 
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entre 1a pob1aci6n campesina, pues iba a sustituir 1o 1im~ 

tado de 1a reforma agraria, 1a cua1 hab1a afectado s61o 

una parte reducida de 1as tierras dedicadas a 1abores agr~ 

co1as: no garantizaba una mejor1a en e1 nive1 de vida de 

1a mayor1a de 1os trabajadores de1 campo y, tampoco permi

t~a 1a posibi1idad rea1 de que ~stos participaran efectiv~ 

mente en 1a vida socioecon6mica y po11tica de1 pa~s. ta1 

como e1 gobierno hab1a p1anteado en sus discursos. como ya 

hemos visto en e1 cap~tu1o III, durante e1 periodo de Ve-

1asco A1varado no existió una participación amp1ia y de to 

dos 1os trabajadores ni siquiera en 1as unidades de produ~ 

ci6n creadas por 1a reforma agraria: 1as CAPs y 1as SAIS. 

Además, 1a formaci6n de cooperativas agr1co1as, no hab1a 

ni siquiera dejado bases para e1iminar e1 "individua1ismo .. 

y el.. "egoismo" en 1a pob1aci6n campesina. Todo indicaba 

que estas caracter1sticas se hab1an reforzado en 1ugar de 

haber sido disrninuiCas. 

As1,ante resu1tados tan mediocres de 1a reforma y en 

genera1 de toda 1a pol..1tica agraria, 1os dirigentes peru~ 

nos y sus intel..ectua1es redob1aron pau1atinamente sus es

fuerzos de direcci6n ideo16gica a trav~s de 1a constan~~ 

transmisi6n de 1a ideo1og1a oficia1. De 1a misma manera 

que e1 gobierno mi1itar emp1eaba cuantiosos recursos -como 

veremos en e1 siguiente cap~tu1o- para encubrir 1as 1imi-

taciones de 1a reforma agraria ante 1os campesinos, ~sta 

fue presentada a 1a burgues1a como un verdadero est1mu1o 
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para 1a industr~a1izaci6n. La necesaria exp1icaci6n a 1a 

burques~a adquir~a entonces un tono de ap1acamiento de 1as 

posib1es protestas de 1os empresarios, en especia1 de 1a 

fracci6n industria1. A trav~s de mG1tip1es documentos y 

discursos, 1os 1~deres p1anteaban 10 que resume 1a siguie!!_ 

te cita de Ve1asco A1varado: 

No se trata pues, de destruir, sino de racio
na1izar e1 emp1eo de 1os recursos naciona1es 
en funciOn de 1as necesidades principa1es de 
toda 1a sociedad peruana. E1 Gobierno hace una 
invocaci6n para que, a1 margen de posib1es te 
mores infundados, se aprecie con c1aridad 1aS 
enormes posibi1idades que 1a 1ey abre a1 desa 
rro11o econ6mico de1 Per6. Los empresarios na 
ciona1es deben tener 1a certeza de que e1 Go= 
bierno Revo1ucionario no tiene otro prop6sito 
que e1 de afianzar una po1~tica industria1 
que no puede tener éxito sin 1a amp1iaci6n de 
un mercado interno de consumo, como e1 que 
crear~ 1a ap1icaci6n de 1a reforma agraria. 
La convertibi1idad de 1os bonos de 1a deuda 
agraria en acciones de empresas industria1es 
necesarias para e1 desarro11o de1 pa~s, repre 
senta un enorme paso en e1 proceso de indus-
tria1izaci6n a1 cua1 e1 Gobierno Revo1uciona 
río brindará todas 1as garant1as que é1 reqUie 
ra." 131/ -

Lu~go de exp1icar e1 1ugar que 1a reforma agraria ocupaba 

dentro de 1a estrategia econ6mica, Ve1asco A1varado agreg~ 

ba que:1a reforma agraria no se hab~a 11evado a cabo para 

e1iminar a 1a propiedad privada de1 campo, es decir, para 

co1ectivizar1o, sino para incorporar a 1a masa campesina a 

1a econom~a y e1evar su productividad. Estas ideas también 

fueron e1aboradas y reiteradas en mü1tip1es discursos tan

to de1 presidente como de sus ministros durante todo e1 p~ 

riodo entre 1968 y 1975, sobre todo en aqu~11os dirigidos 

hacia 1os industria1es. 
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La propiedad socia1 

Si 1a formaci6n de cooperativas, empresas de1 Estado 

y canunidades industria1es y 1abora1es confundieron a 1os 

estudiosos y empresarios, en un principio, acerca de 1a n~ 

tura1eza de1 mode1o económico :impu1sado por 1as FF.AA., 1a 

aparici6n de 1a propiedad socia1, institución de corte so

cia1ista, comp1etamente nueva en e1 continente, hizo a~n 

mAs incierto e1 panorama, pues parec~a indicar que 1as FF. 

AA. no se contentaban con hacer modificaciones a1 sistema 

capita1ista de producci6n sino que pretend~an e1íminar1o. 

Sin embargo, 1a po1~tica econ6mica ana1izada en e1 

cap~tu1o III sugiere que e1 propósito fundamenta1 de 1as 

empresas de propiedad socia1 era e1 de contribuir a so1u

cionar e1 grave prob1ema de 1a desocupaciOn, sobre todo en 

1as barriadas, y dar cabida a 1os vastos sectores de pob1~ 

ci6n que -como 1os campesinos no beneficiados por 1a refo~ 

ma agraria- no ten~an 1ugar en 1as restantes organizaciones 

productivas. AdemAs, aunque en e1 discurso ideo16gico dir~ 

gido a 1os desemp1eados y campesinos, se reiteraban 1a na

tura1eza autogestionaria de estas empresas, en 1a rea1idad 

(como vi.mes en e1 Cap1tu1o ~XI) ~ desde su creación e1 sec

tor de 1a propiedad socia1 estaba bajo e1 contro1 directo 

de1 Estado. 

Aun as~, para entender 1a inc1usi6n misma de esta fo~ 

ma de producción en e1 mode1o peruano, hemos de recordar 
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nuevamente que exist~an corrientes ideo16gicas distintas 

dentro de1 conjunto de mi1itares que formaron e1 gobierno 

y que mientras a1gunos se inc1inaron estrictamente hacia 

una formaci6n socia1 capita1ista reformada, otros, bajo una 

mayor inf1uencia de1 cristianismo y de1 socia1ismo ut6pico, 

impu1saban formas autogestivas de organizar 1a producci6n, 

ta1 corro eran 1as empresas de propiedad socia1. Según di

chos 1~deres, ser~a ~sta 1a que en a1g~n momento futuro te~ 

dr~a prioridad en 1a nueva sociedad peruana. La reforma en 

1a propiedad privada que dio origen a 1as cc.xx. hab~a mo~ 

trado, sobre todo, 1a inf1uencia de 1a corriente burguesa 

menos reformista en 1a ideo1og1a oficia1 pero no ten1a sa

tisfechos a muchos integrantes de1 grupo en e1 poder que 

-si se permite 1a expresi6n- se mostraban mtis "radica1es .. , 

es decir, representaban ~1 a1a m:ás"radica1" de 1a pequeña

burgues~a. A1 mismo tiempo, debe recordarse nuevamente, que 

1os mi1itares no formaban una instituci6n desvincu1ada de1 

resto de1 pa~s, como equivocadamente han externado a1gunos 

pensadores. Los oficia1es peruanos que no eran ajenos a 

1os prob1emas ni a 1as corrientes po1~ticas y re1igiosas 

de su pa~s, y que proven~an en parte de un sector de 1a p~ 

queña burgues~a, se encontraban -como hab~amos p1anteado 

ya- vincu1ados a 1a democracia cristiana peruana y a 1os 

socia1istas ut6picos organizados en e1 Movimiento socia1 

Progresista. De estas re1aciones, y no de un v~ncuio con 

grupos marxistas, surgi6 1a inc1usi6n de 1a propiedad so-
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cia1 en 1a po11tica de reformas de 1os mil.itares, que ind~ 

dab1emente estuvo impul.sada por un honesto deseo de so1u

cionar el. desemp1eo y l.a miseria que sufr~an l.as grandes 

mayor1as de l.a pobl.aci6n peruana. Tal. deseo sin embargo, 

se ergu1a sobre conceptos ut6picos de l.a real.idad, sobre 

principios que sosten~a el. al.a reformista del. cato1icismo 

e incl.uso 1a misma· ideol.og1a oficial. de l.a igl.esia p1asma-

da en su l.1amada "Doctrina Social. ... 

Haciendo caso omiso l.a expl.otaci6n que surge a partir 

del. acaparamiento de l.a propiedad, l.os impu1sores de esta 

nueva forma de organizaci6n productiva estimaban que l.a 

propiedad -en t~rminos abstractos- ten1a un val.ar en s~ 

misma, y enlazando ta1 postu1ado con el. principio de "ni ca

pital.ismo ••• ni comunismo", afirmaban que en el. primero 

unos cuantos eran propietarios y en el. segundo ninguno l.o 

er~. En cambio, sosten~an que a trav~s de l.a propiedad so-

cial. todos podr1an ser propietarios. Como dec~a Rodr~guez 

Figueroa, jefe de SXNAMOS en 1972: 

"En cuanto a l.a propiedad privada, l.a actitud 
de l.a Revol.uci6n Peruana es muy el.ara: se res 
peta tanto que se exige que todos, sin excep= 
ci6n, tengan acceso a el.1a, y no s61o un gru
po social. determinado y excl.uyente". 132/. 

As1 pues, esta instituci6n surge en parte como res

puesta al. probl.ema de l.a propiedad. El. presidente Vel.asco 

mismo señal.aba que 1a propiedad social. ofrec1a l.a oportun~ 

dad de construir una "sociedad justa", al. crear una manera 

de producir .. comunitariamente•• y de compartir 1as util.ida-
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des entre aque11os que producen. Durante l.os G1timos años 

de1 regimen de Ve1asco, en l.os discursos y escritos de 1os 

mil.itares predominantes se afirmaba -una y otra vez que l.a 

propiedad socia1 era e1 m:iximo anhe1o de1 gobierno, puesto 

que era el. mejor instrumento para construir l.a sociedad de 

participaci6n pl.ena. Mercado Jarr~n, cuando ocup6 e1 pues

to de primer ministro, expres6 esta idea de 1a siguiente 

manera: 

" ••• l.a empresa capital.ista reformada por 1a 
comunidad industrial. no es, ni pretende ser 
el. módel.o de 1a empresa industria1 que 1a re
vo1uci6n se propone organizar en e1 pa~s ••• " 
133/. 

Que esta idea provinga casi directamente de 1os p1an

teamientos ideo16gicos de 1a democracia cristiana peruana 

y de l.os miembros de1 Mov.:lm.iento social. Progresista (MSP), 

es evidente cuando uno revisa l.os documentos ideol.6gicos 

de dichas corrientes, en l.os cual.es se encuentra el. concee 

to de "l.a empresa comunitaria" como l.a respuesta a l.a in

justa distribuci6n de l.a propiedad y al. ·confl.icto entre e~ 

pital. y trabajo. Por ejempl.o, en l.as disposiciones de l.a 

l.ey de propiedad social. existen principios casi id~nticos 

a l.os incl.uidos en l.os documentos de l.a D.C. Vemos por 

ejempl.o l.a siguiente cita del. documento Sociedad Comunita

~ del. partido oemocrata Cristiano: 

"La Empresa comunitaria, de mayor envergadura 
econ6mica, es una comunidad de trabajo que se 
constituye por l.a reuni6n organizada de perso 
nas que conjugan sus esfuerzos para producir
econ6m~camente bienes y servicios. La caract~ 
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riza esencial.mente l.a pre-eminencia de1 traba 
jo sobre e1 capital., o en otros términos, 1a
e11minaci6n de 1a concurrencia en 1a empresa 
de unas personas que aportan capital y otras 
que aportan trabajo, reuniendo en éstas dl.ti
mas 1as dos cua1idades, de modo que, en 1ugar 
de que e1 capita1 a1qui1e 1a fuerza de traba
jo y 1a subordine, el. trabajador obtenga apor 
te y maneje su propio capita1 ... !....!!/ -

Respecto al. MSP, en su documento ideo16gico m~s impo~ 

t~te, e1 Ideario del. Movimiento socia1 Progresista, se so~ 

ten~a como un principio fundamental.: 

" ..• La propiedad social. de l.os bienes de capi 
tal. y de a11~, propugnaba por "l.a nacional.iza 
ciOn, municipa1izaci0n, cooperativizaciOn y -
dem~s formas de propiedad. Como l.a v~a de l.os 
recursos y medios fundamenta1es de 1a produc
ciOn." 135/ 

Cabe ac1arar que ambas corrientes ideo16gicas negaban ta

jantemente 1a co1ectivizaci6n de 1a propiedad, definiendo 

~sta, como 1o hac1a e1 gobierno entre 1968 y 1975, como e1 

tota1~tarismo y el burocratismo. 

La estructura organizativa de 1as empresas de propi~ 

dad socia1, de1 Sector de Propiedad Socia1 en genera1 y de1 

Fondo de Propiedad Socia1 (discutidos en el cap1tu1o ante-

rior) , se encuentran igual.mente delineados en los princi-

píos en e1 discurso ideo16gico de 1a democracia cristiana e 

ind~cado en 1os planteamientos de1 MSP. Inc1usive, el mismo 

presidente del partido D.C. y candidato a 1a presidencia en 

1962, e1 abodago H~ctor Cornejo Ch~vez, (junto con otros 

miembros de este partido) fue un muy cercano colaborador 

de1 presidente Ve1asco A1varado y uno de 1os principales a~ 



655 

tores de la misma 1ey de ia propiedad socia1 ~ Además, el 

candidato para 1a presidencia por el MSP, A1berto Ru~z El

dredge, también era como ya hemos indicado, un colaborador 

ünportante de las FF.AA. desde 1os primeros momentos que ~~ 

tos asumieron e1 poder. 

En forma curiosa -pero exp1icab1e por las contradic

ciones internas de 1a ideo1og~a of icia1 y su natura1eza bu~ 

guesa- el gobierno peruano no consideraba 1a propiedad so

cia1 incompatib1e con otras formas de propiedad. Xnc1usive, 

como ya hemos visto en el cap~tu1o II de este trabajo, aun

que estaba p1anteada como la meta a largo plazo, coexistir~a 

dentro de una econom~a p1ura1ista, o mixta, con la propiedad 

estrictamente privada en empresas medianas y pequeñas, empr~ 

sas cooperativas, estatales y mixtas, y empresas capita1is

tas reformadas. Su inc1usi6n dentro de un sistema econ6mico 

p1ura1ista muestra, de nuevo, 1o utópico de 1a ideo1og~a p~ 

ruana oficia1: sin e1iminar 1a empresa privada, que de he

cho iba a seguir rnonopo1izando tanto e1 capita1 como 1a te~ 

no1og~a, se p1anteaba cano una posibi1idad ~, 1a priori

dad de 1a propiedad comunitaria en e1 nuevo orden peruano. 

La creaci6n y propagaciOn de 1a propiedad socia1 sobre todo 

en e1 campo y en 1os cinturones de miseria, también i1ustra 

una vez más 1a natura1eza pequefioburguesa de 1a ideo1og~a p~ 

ruana. A 1os habitantes de estas zonas, 1a propiedad socia1 

fue presentada, en e1 teJ:::"reno de 1a ideo1og~, como una manera de 

producir 1a sociedad "justa" que 1os mi1itares estaban bus-



656 

cando, 1.a sociedad "mora1." en 1.a cual. no existirS..a l.a co

rrupci6n y ia expl.otaci6n del. hombre por e1. hombre. Sin 

embargo, l.a supuesta prioridad de 1.as EPS era, en el. mejor 

del.os casos,(como ya hemos visto en el. cap~tul.o anterior) 

un sueño imposib1.e dadas 1.as enormes 1.imitaciones de capi

ta1. y l.as al.tas demandas que del. mismo hacS..an el. Estado 

para 1.as inversiones en el. sector pfib1.ico, 1.as empresas 

cooperativas cuya producci6n se orientaba hacia l.a export~ 

ci6n, l.as pequeñas y medianas empresas privadas y l.as em

presas capital.istas reformadas~ En resumen, el. p1.anteamie~ 

to de 1.a propiedad social. en una econom~a capital.ista ese~ 

cíal.mente constitu~a un instrumento ideol.6gico básicamente 

orientado a mediatizar a 1.as masas desocupadas mientras 

que se mejoraran 1as condiciones socio-económicas de1 Pera 

y se consol.idase el. model.o capital.ista "pl.ural.ista".Este 

proyecto respond~a esencia1mente a l.a pretensi6n popul.is

ta de que el. Estado representa l.os intereses de todos l.os 

"sectores de l.a pobl.aci6n'•, y de al.l.!., vigil.a por el.l.os. 

En suma, l.a pol.~tica respecto a l.a propiedad social. 

en general. muestra que Vel.asco Al.varado no intentó cuesti~ 

nar al. sistema capital.ista desde sus cimientos; se l.imi-

t6 a dictar a1gunas medidas que, aunque importantes y pro

gresistas si se quiere, no dejaron de ser sirnpl.emente re

formas. En e1 discurso ideol.6gico, dicho gobierno demagog~ 

camente insist~a en que su orientación no era capital.ista, 

pero 1os hechos al. nivel. estructural. demostraron l.o contr~ 

río .. 
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E1 nive1 superestructura1 

La Democracia de Participacien P1ena* 

Para poner en practica e1 principio fundamenta1 de 1a 

revo1uci6n -1a construcci~n de una sociedad "justa"- 1os 

mi1itares y sus ide61ogos civi1es, p1antearon a 1a pob1a

c1.6n peruana una a1ternativa supuestamente novedosa para 

1a organización po1~tica de1 pa~s: una democracia de part:~ 

c1.paci6n p1ena. 

Ac1arando y sintetizando ideas reiteradas en 1os di~ 

cursos y documentos oficia1es y en 1as pub1icaciones de 

Car1os De1gado, e1 ide61oqo civi1 más i.mportante entre 

1968 y 1975, Leonidas Rodr~guez Figueroa, jefe de1 Sistema 

Naciona1 de Apoyo a 1a ~ovi1izaci0n Socia1 (SXNAMOS)**, ºE. 

ganizaciOn máxima para 1a formu1aci0n y transmisión de 1a 

ideo1og~a oficia1, dec~a: 

" ••• todo L·ste proceso revo1ucionario tiene co 
mo uno de sus objetivos fundamenta1es transfe 
rir a1 pueb1o peruano, a sus sectores mayori~ 
tarios, 'e1 poder rea1 de dedisi6n' aue, como 
usted sabe muy bien, siempre fue monopo1izaao 
por privi1e~iados grupos p1utocr4ticos en 
a1ianza con intereses extranjeros.r 137/ 

y añad~a que 1os mi1itares peruanos estaban buscando 1a 

forma de que 1a pob1aci6n entera pudiera participar en t~ 

dos 1os nive1es y en todas 1as decisiones de 1a vida na

ciona1. A1 respecto, Ve1asco A1varado expresaba: 

"Queremos, por tanto, una sociedad donde cada 
hombre y cada mujer abandone para siempre 1a 
pasividad y e1 conform.iSl!lO y sea capaz de as~ 

Se reserva 1a discusi6n amp1ia de este tema para e1 
cap1:.tu1o v. 

La estructura, 1as metas y e1 funcionamiento de SINJ\MOS 
se reserva para e1 siguiente cap1:.tu1o. 
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mir pl.enamente l.a responsabil.idad de ser e1 
propio gestor y conductor en todas 1as esfe
ras de su vida. En una sociedad as~ 1a rique 
za y el. poder no podrSn ser privil.egio de na 
die y, consecuentemente, el. poder de decisi~n 
1ejos de constituir el. monopol.io de l.os privi 
1egiados o de1 Estado, radicarA en cada uno -
de sus integrantes." 138/ 

Los mi1itares en el. poder asumieron como una de sus 

tareas principa1es impu1sar: 

" ••• l.a transformaci6n del. Pern hacia el. l.ogro 
de una sociedad participatoria donde el. poder 
econ6mico y e1 poder pol.~tico no pueden ser 
jam~s prerrogativa, privil.egio y monopo1io de 
ninguna o1igarqu~a econ6rnica, po1~tica o guber 
namental.". 1.39/ -

En el. discurso ideol.6gico, esta transformaci6n impl.i

caba l.a construcci6n de "un sistema po1~tico caracterizado 

por e1 uso directo de1 poder po11tico o con e1 mhlimo de 

intermediaci6n po11tica posib1e, por 1as instituciones so

cia1es de base" i 4 0( 

Para construir 1a estructura superestructura1 que hi-

ciera posi'bie poner en pr~ctica dicho proyecto de partici

paci6n popuiar, ias FF.AA. -empieando 1a misma argumentación 

que ha'b~an u$éldo para 1egitimarse en e1. poder- rechazaban co!:!. 

p1etamente a 1os partidos po11ticos y a 1os sindicatos c1~ 

sistas como organizac~ones participatorias. Respecto a 1.os 

primeros, 1os ide61ogos de1 grupo en e1 poder (m.í1itares y 

asesores civi1es), sosten~an que estas instituciones soci~ 

1es hab~an sido responsab1es de 1a entrega dei pa1s a1 im

peria1ismo. Como ya hemos anotado en varias ocasiones, 1as 

FF.AA. aseguraban que e1 sistema de gobierno estructurado 
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a1rededor de partidos po1~ticos hab~a mostrado su tota1 in~ 

ficacia tanto para reso1ver l.os prob1emas agudos aue pa

dec~a e1 pa~s con anterioridad a 1968 como para independi-

zarl.o de1 dominio extranjero.. Sosten~an a la vez, que l.os 

partidos hab~an sido instituciones social.es no participat~ 

rias de minor~as culpabl.es de haber manipulado a l.a pob1a-

ci6n y marginado a las grandes mayor~as de l.a vida pol.~ti-

ca peruana .. Carl.os Oel.gado, Director superior de SINAMOS, 

encontraba en el. partido "una instituci6n ant~participato

ria por definici6n", y expl.icaba que, por 1o mismo, no se 

pod~a construir una sociedad de participaci6n pl.ena funda

mentada en l.os partidos pol~ticos 141( Añad~a que ~stos ha 

b~an sido "instrumentos expropiatorios" de 1.a vo1untad de 

sus mi1itantes y, por ende, eran organizaciones o1igárqui-

cas. 

" •.• independientemente de 1a posici6n ideoi6 
gica que cada partido tenga o se 1e atribuya, 
a todos e11os 1es conviene e1 mantenimiento 
de1 sistema cuya existencia contribuyeron a 
1egitimar." 1.42/ 

E1 razonamiento era c1aro: si 1os partidos po1.1..ticos 

en genera1 hab~an sido responsab1es de 1a situaci6n de de

pendencia y atraso, e11os no pod1..an ser considerados como 

instituciones naciona1istas, y eran, por ende, institucio-

nes antipatri6ticas, y COTlO ta1es, no tendr1..an cabida dentro 

de una nueva sociedad "naciona1ista• y •'justa•. Refiri~ndose 

en particu1ar a 1os partidos de izquierda, 1as FF.AA. sos

ten~an que ~stos no s61o hab~an co1aborado para mantener 
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el. sistema expl.otador sino que, a l.a vez, constitu:tan ap~~ 

dices de organizaciones forSneas. De a11:t que, evidenteme~ 

te no pod:tan ser c1.asificados como "naciona1istas". En br~ 

ve, ningG.n tipo de partido representaba a 1a "naci6n" y, 

por 1o tanto, habr:ta que rechazar su participaci6n en e1 

proceso naciona1ista encabezado por l.as FF.AA. que se ha

b:tan abrogado l.a "misi6n hist6rica" de representar a l.a n~ 

ci6n entera en 1as ~tapas inicial.es de l.a transformaci6n 

total. de l.a sociedad, y de representar a l.a pobl.aci6n en 

l.a nueva sociedad, una vez consolidada sobre bases nacion~ 

l.istas. 

Como hab:tamos visto en el. an~l.isis sobre seguridad i~ 

tegral., l.os partidos pol.~ticos, fueron caracterizados en 

el. discurso ideol.6gico oficial. como enemigos de 1a revol.u

ciOn nacional.ista peruana, como enemigos del. .!-pueblo". Ad~ 

m.S.s l.os l.!.deres del. proceso peruano reiteraban a trav(;:s de su 

aparato de difusi6n que dicho proceso no t-en1a vín-

cu1.os con ninguna de l.as instituciones pol.~ticas existen 

tes antes de 1968. Pero,curiosamente se ol.vidaban de men

cionar que tanto 1as FF.AA. como l.a igl.esia hab1an partic~ 

pado en l.a anterior vida pol.1tica del. pa1s; y mucho menos 

criticaban su propia compl.~cidad en el. subdesarrol.l.o Y l.a 

miseria del. pa~s. 

Es obvio que una cr1tica tan severa a l.os partidos 

pol.~ticos que ubicaba a todo partido en l.a misma categor~a 

es decir, que enjuiciaba a l.os partidos de l.a burgues~a, de 
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1os 1atifundistas y de 1a ciase pro1etaria segdn 1os mismos 

criterios, era una cr1tica abstracta. idea1ista y ahist6ri

ca que no hab1a tomado en cuenta 1as diferentes te6ricas y 

pr&cticas partidistas que exist1an no s01o en e1 Per~, sino 

en todo e1 mundo, y que siempre se hab1an manifestado en 

1os distintos tipos de partidos po1~ticos peruanos. ~ndiscu 

tib1emente, acusar a 1os partidos burgueses y 1atifundistas 

de haber co1aborado con 1os grandes empresarios transnacio

na1es no era equivocado*. Lo que es m~s, durante ciertos pe 

riodos anteriores a 1968, como hemos visto en e1 segundo e~ 

p~tu1o de este trabajo, a1gunos partidos burgueses estuvie

ron p1enamente vincu1ados con e1 sector m~s retrógrado de1 

PerG, o sea, con 1os 1atifundistas, quienes a 1a vez esta

ban ~ntimamente re1acionados con 1os capita1istas de enc1a-

ve. En este sentido es v§iido afirmar que dichos partidos 

hab~an contribuido a impedir e1 progreso econ6mico en e1 P~ 

rú, si por proceso se entiende 1a modernizaci6n de1 pa~s den

tro de1 capita1ismo y ei desarro11o de una etapa superior 

de1 mismo caracterizada por 1a industria1izaci6n. 

Aún as~, ia acusaci6n de1 grupo en e1 poder fue enga

ñosa y tergiversadora por su simp1ismo. Este simp1isrno con

sisti6, como hemos indicado anteriormente, en: 

* Recordemos que e1 partido aprista, Acción Popu1ar, y ia 
Uni6n Naciona1 Odri~sta hab~an formado una especie de fre~ 
te unido a partir de 1963 para gobernar e1 pa~s-
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1) o1vidar 1as distintas 1uchas reformistas 11evadas a e~ 

bo por 1os partidos burgueses peruanos (como e1 PAP) 

en distintos momentos hist6ricos y, 

2) ubicar a todos 1os partidos de izquierda, cua1itativ~ 

mente distintos a 1os partidos burgueses, en 1a misma 

categor~a que ~stos 143{ 

Respecto a 1os partidos de izquierda, Carios De1gado 

sosten~a: 

"Aun 1os partidos de oposici6n, en ú1tima ins 
tancia, siempre respetaron en 1os hechos 1os-
1inderos de1 sistema tradiciona1 sin poner ja 
más en te1a de juicio 1os e1ementos sustanti= 
vos sobre 1os cua1es éste se fundamentaba."144/ 

Esta afirmaci6n, que aparec~a en escritos oficia1es distr~ 

buidos a todas 1as c1ases, fracciones de ciases, y grupos 

de 1a pob1aci6n es tota1mente inaceptab1e porque tergiver

sa ia rea1idad de 1a 1ucha partidista en e1 Per6 a través 

de su historia contemporánea. Esta ciase de asertos muestra 

e1 nive1 que tomaba e1 juego ideo16gico oficia1 en su inte~ 

to de distorsionar en 1a opini6n popu1ar e1 ideario y 1a prá~ 

tica de 1a izquierda peruana, práctica revo1ucionaria come~ 

zada con 1a actividad de1 partido comunista de 1a ~poca de 

Ma.ri4tegui y continuada por 1os partidos marxistas (trotski~ 

ta y comunista) durante e1 periodo que precedi6 a1 go1pe de 

estado (1956 a 1968). Ta1es afirmaciones negaban que 1os PªE 

tidos po1~ticos y movimientos basados en e1 marxismo no s61o 

hab~an cuestionado abiertamente 1as bases mismas de 1a so-
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ciedad _peruana "tradiciona1", sino que hab'!.an 1.uchado con 

1.as armas y l.a organizaci6n popul.ar en contra de1 sistema 

de exp1otaci0n existente en e1 Per~. Por 1o demás, e1 he

cho de que a veces 1os partidos de izquierda hayan tenido 

que funcionar dentro de ciertos "l.inderos" impuestos por 

e:l. sistema, no significaba que aprobaran a ~ste,sino que a 

menudo por razones tActicas,l.a izquierda peruana hab'!.a te

nido que aceptar actuar dentro de l.os l.:finites ofrecidos 

por l.a el.ase en el. poder, debido a l.a corre1aci6n de fuer

zas en ciertas coyunturas. Indiscutibl.ernente, l.a actitud 

difamatoria del. gobierno mostraba un intento de manipul.ar 

a l.a pobl.aci6n en contra de dichos partidos y en contra de 

l.a ideol.og~a que sosten'!.an. 

Tras l.a posici6n antipartidista, que ejemp1ifica una 

vez má.s e1 profundo anticomunismo de 1a ideo1og~a oficia1, 

exist~a un intento de borrar 1as diferencias de el.ases que 

exist~an aun en 1os partidos po1~ticos y de abrir e1 cami

no para l.egitimar, en primer 1ugar, a l.as FF.AA., y en se

gundo, a su mode1o de participaci6n pl.ena que era esencia~ 

mente un tipo de orqanizaci6n corporativa que encontraba 

sus fuentes m§.s directas en e1 Per6 en 1os pl.anteamientos 

origina1es del. partido aprista y en aque11os de 1a democr~ 

cia cristiana peruana contemporánea, como veremos m~s ade-

1ante. 

Con razonamientos simi1ares a 1os empl.eados para l.os 

partidos po:L~ticos, e1 gobierno consideraba a l.os sindica-
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tos y a sus centra1es incapaces de representar a 1a base, 

puesto que -segtln ~1- no eran organizaciones autónomas si

no estructuradas con 1a mediaci6n de 1os partidos y, en co~ 

secuencia, tambi~n estaban vincu1adas con grupos o1igSrqu~ 

cos. En rea1idad 1os sindicatos peruanos, y sobre todo 1as 

centra1es obreras como 1a Confederaci6n de Trabajadores de1 

Per6, CTP; 1a Confederaci6n Genera1 de Trabajadores de1 P~ 

rQ, CGTP y 1a confederaci6n Naciona1 de Trabajadores, CNT, 

efectivamente se encontraban vincu1adas a partidos po1~ti

cos: a1 APRA, a1 Partido Comunista Peruano y a 1a Democra

cia Cristiana, respectivamente. Cabe recordar que 1as fed~ 

raciones y centra1es campesinas tambi~n estaban 1igadas a 

partidos po1~ticos, como fue e1 caso de ia Confederación 

de Campesinos de1 Per6 (CCP), vincu1ada a1 partido de iz-

quierda vanguardia Roja, de orientaci6n trotskista y 1a Fe 

deraci6n de Trabajadores Azucareros de1 Pera, de orienta

ci6n aprista. Negar 1a 1ucha de estas organizaciones (aun

que a menudo economicista) es, indiscutib1emente, negar 

parte de 1a rea1idad peruana. 

Ai negar 1a representatividad posib1e de 1as organiz~ 

cienes partidistas y de 1os sindicatos, e1 gobierno mi1i

tar ofrec~a, como so1uci6n para 1a organizaci6n po11tica 

de 1a sociedad, "1as instituciones aut6nomas de 1os traba

jadores peruanos ••• " i45~ manifestando: 

"Queremos que 1as decisiones empiecen a sur
gir cada vez m!is desde ia base misma de nue~ 
tra naciona1idad, es decir, desde organizaci~ 
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nes autónomas de l.os sect•>res social.es mayori
tarios del. Perú." !..!&_/ 

Los mi1.itare:~ C•~rec~an una gradua1. transferencia del. poder-

a estas l.l.amadas "organizaciones autCSnomas", e insit~an en 

el. discurso ideol.6g~co que el. gobierno: 

''Defiende l.a autonom'.ta de l.as organizaciones 
frente a todo intento de control. externo a 
el.l.as y consecuentemente rechaza l.a propia 
institucional.izaci6n de l.a Revol.uci6n en for
ma de partido". l.47/ 

Como quedara demostrado más adel.ante, por .. control. externo" 

el. gobierno no se refer~a al. originado en l.os aparatos es

tatal.es, sino al. ejercido por cual.quier organización el.a

sista estructurada e independiente sobre todo de existencia 

prevía a1 periodo que comienza en l.968. En s~ntesis, por 

"control. externo" el. gobierno entend!.a toda intromisi6n de 

1.os orqanisncs partidarios o el.asistas de derecha o de iz

quierda • 

En ·ios términos más abstractos, se reiteraba una y 

otra vez: 

"El. puebl..o trabajador ser6 quien tenga cada 
vez m&s en sus manos l..a gesti6n y el.. poder de 
decisiones de todas l..as instituciones ... l..48/ 

La pregunta funda.mental.. ahora es: ¿Quiénes forman "el. pue

bl..o trabajador"? En términos también abstractos, de acuerdo 

y siguiendo a l..a concepci6n democristiana y aprista, "el. 

puebl..o trabajador" engl..obabe. a toda persona, a ~ peruano 

que trabajara en l..a producciOn de cual.quier bien o servicio 

en el.. pat.s y que no expl.otaba a otros "trabajadores"'. As!., 

"todos"l.os peruanos "t:.rabajadores" honrados deb~an asumir el. 
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poder pol.~tico. Natura1mente se exciu~a a aquel.l.os que no 

estaban de acuerdo con l.a nueva po11tica econ6mica inicia

da por el. gobierno mi1itar, especia1mente a l.a c1ase retr~ 

grada de 1os l.atifundistas y l.os capital.istas de encl.ave. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que aun l.os mismos 

l.atifundistas y capital.istas "retr6gradas" cuyas propieda

des habtan sido expropiadas podrtan considerarse como "tr~ 

bajadores" adoptando una mental.idad capital.ista moderna e 

incorporandose en 1as nuevas formas de producci6n, sobre 

todo en l.a industria, a trav~s de su inversi6n en este se~ 

tor de l.a econom!a. En stntesis, todo peruano que aceptara 

el. model.o econ6mico pl.ural.ista estaba considerado como pa~ 

te del. "puebl.o trabajador". 

Las preguntas que surgen ahora son: ¿Concretamente, 

c6mo se pretend~a organizar a la pob1aci6n trabajadora pa

ra su '\;>articipaci6n" en l.a vida po1~tica de1 pa~s? ¿Cu:i.1es 

eran estas organizaciones "aut6nomas" de que hab1aba el. g!2_ 

bierno mil.itar y sus asesores civi1es? Habiendo encontrado 

l.a respuesta para l.a organizaci6n po1~tica en un tipo de 

corporativismo* -sistema que intenta organizar vertica1me~ 

te desde e1 estado 1a representaci6n pol.~tica de la pob1a-

ci6n en base principalmente a las funciones econ6micas o 

social.es que l.a pob1aci6n desempeña -1.as "organizaciones 

aut6nomas" a las cua1es se refer~an l.as FF.AA. tendr~an que 

* Trataremos la discusiOn te6rica del corporativismo a l.o 
l.argo del cap~tu1o siguiente; por l.o cual., ahora s61o in_ 
dicaremos 1os 1ineamientos general.es del. gobierno peruano 
respecto a l.a organizaci6n pol.~tica. 



667 

ser fundamenta1mente aque11as estructuradas por e1 estado 

mismo. E1 gobierno argumentaba que, en general., l.as organ~ 

zaciones que verdaderamente representaban 1os intereses de 

cada sector de 1a pob1aci6n, inc1uyendo a "l.as grandes may~ 

r'.!.as'', eran aquel.l.as creadas supuestamente por 1os mismos 

integrantes de cada agrupaci6n (con distintos intereses). 

Sin embargo, como veremos en el. cap1tul.o siguiente, en el. 

caso peruano l.as organizaciones "aut6noxnas" eran aquel.l.as 

creadas por el. mismo gobierno, a trav~s de SINAMOS. Como 

en otros model.os corporativos, se proyectaba que dichas 

organizaciones estar~an basadas en l.a actividad econ6mica 

y social. de ia pobl.aci6n, mas no en l.a el.ase social. a l.a 

cual. pertenec~a cada individuo. 

A grandes rasgos, l.as organizaciones econ6micas se-

r~an sectorial.es, o sea, estar1an estructuradas segtin el. 

sector al. cual. perteneciera e1 trabajador: e1 sector priv~ 

do, e1 capita1ista reformado, e1 cooperativo, e1 estata1, 

e1 de propiedad socia1, 1as comunidades campesinas, etc. 

Aunque el. mode1o preciso no hab~a sido tota1mente estruct~ 

rado aun en 1975, se hab~ hecho progresos hacia 1a forma

ciOn de 1os organismos corporativistas econ6micos que iban 

a ser considerados como representativos, segGn veremos en 

e1 siguiente cap1tu1o 149( 

En 10 socia1, iban a ser distintas agrupaciones tam

bién estructuradas por e1 mismo gob~erno, ta1es como l.os 

"n'Cic1eos educativos comuna1es, l.as unidades de pl.anifica-
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ci6n de base, 1as organizaciones vecina1es ••• " 150{ 1as que 

tendr~an 1a representatividad de 1a pob1aci6n. La organiz~ 

ci6n poi1tica d~ 1a sociedad ser1a, fundamenta1mente, e1 

ref1ejo de su organizaci6n econ6mica y socia1, es decir, 

ser1a horizonta1 o funciona1, idea derivada en e1 Per~, en 

primer 1ugar, de1 pensamiento aprista, y en segundo, de 1a 

democracia cristiana. Por ejemp1o, en E1 antimperia1ismo y 

e1 APRA, Haya de 1a Torre hab1a resumido esta idea de 1a 

siguiente manera: 

"Por eso ha de ser indispensab1e en e1 nuevo 
tipo de Estado 1a vasta y cient1fica organiza 
ci6n de un sistema cooperativo naciona1izado
y 1a adopci6n de una estructura po11tica de 
democracia funciona1 basada en 1as categor~as 
del. trabajo. 11 i5i/ 

Y, segtin 1a Democracia Cristiana peruana: 

"La fisca1izaci6n de1 Poder Gubernativo debe 
ser ejercido por e1 pueb1o organizado en aso 
ciaciones de padres de fami1ia, de campesinOs, 
de artesanos, de obreros, de pescadores, de 
emp1eados, de propietarios, de inqui1inos 
(mientras 1os haya), de consumidores, de veci 
nos, de maestros, de inte1ectua1es y artistaS, 
etc." 1.52/ 

SegGn 1os íde61ogos de 1as FF.AA. este tipo de repre-

sentativídad, no equiparabl.e con el. corporativismo fascis

ta o neo-fascista (en el. caso de Am~rica Latina contempor~ 

nea) , "evitar!ta l.a intermediaci~n, o sea, reducir1.a mucho 

su inf1uencia, y e1 poder po1!ttico y econ6mico, descentra

:Lizados, radicar!tan en :Los trabajadores" 153.(° 

Este tipo de estructura sociopoi~tica, dentro de una 

sociedad de el.ases, indiscutibl.emente representaba una va-
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riante particu1ar de organizaciOn corporativa; ios discur-

sos ideo16gicos y 1a po1~tica superestructura1 nos indica 

que 1as FF.AA. -siguiendo su formaci6n pequefioburguesa- no 

preve~an gobernar exc1usivamente por e1 dominio, sino que 

se esforzaban en e1aborar y conso1idar un mode1o po1~tico 

que 1es permitiera gobernar con e1 consenso y dejar estab1~ 

cidas 1as bases para un gobierno futuro que -una vez cons2. 

1idada 1a hegemonía- pudiera seguir ade1ante con su proye=. 

to econ6mico p1ura1ista 154 ~ A diferencia de otros mode1os 

corporativistas, e1 mode1o peruano no mostraba un intento 

de gobernar exc1usivamente por 1a coerci6n, sino que con-

temp1aba 1a movi1izaci6n y 1a participaci6n de 1as "masas 

popu1ares" en 1os procesos socio-econ6micos y pol.~ticos del. 

paj,_s -una movil.izaci6n y participaci6n "guiada" -pero des

pués de todo, contempl.ad~. En el. caso peruano, el. corpora

tivismo constitu~a un intento firme de l.ograr el. consenso 

entre l.os miembros de l.a 91 naci6n" para que trabajaran en 

sol.idaridad en pos del. "desarrol.l.o econ6mico .. , dejando a un 

l.ado l.os intereses de cl.ase,causantes de confl.ictos y ant~ 

gonismos. Esto fue cl.aramente expresado en reiteradas oca

siones, tal. como l.o pl.ante6 el. general. Rodrj,_guez Figueroa, 

jefe de SINAMOS, en 1972: 

"En otros t~rminos, l.a transformaci6n social. 
y el. crecimiento econ6mico no pueden ser l.a 
tarea privativa de l.a burocra~ia estatal., l.os 
cuadros profesional.es y técnicos y l.os grupos 
empresarial.es. El. desarrol.lo de nuestro pa~s 
garantizará l.a construcciOn de una sociedad 
participatoria s01o si el. conjunto de los ~
~ sociales de base interviene activa, res-
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ponsabl.e y aut6nomamente en su real.izaci6n. 
De 1o anterior se desprende que 1a participa
ci6n socia1 es un e1emento constitutivo esen
cial de nuestra po1~tica de desarrol.1o." 155/ 

La democracia de participaci6n pl.ena a trav~s de org~ 

nizaciones de base fue 1a f6rmul.a que el. gobierno introdu-

jo para concil.iar -según ~1- l.as pugnas entre capitalistas 

y "ciases popul.ares" y, en G.1tima instancia, garantizar as1. 

"l.a paz y el. orden" necesarios para l.a buena marcha de su 

programa de desarrol.l.o econ6mico,el. cual., como vimos en el. 

cap1tul.o anterior, favorec1a a l.a burgues~a en general. y a 

su fracci6n industrial. en particul.ar. La participaci6n pl.e 

na, pues, ten1a un objetivo muy concreto, pero fue presen

tada a l.a pobl.aci6n no sin antes hacer1a pasar por e1 ta-

miz ideo1~gico de 1as FF.AA.: dej6 de ser e1 sustento po1~ 

tico de un fin econ6mico para convertirse en algo necesario 

para "1a naci6n", en 1a base de una "nueva sociedad .. so1i-

daría donde quedar~a superada la estructura po1~tica part~ 

dista y erradicados los antagonismos. 

A1 respecto, Rodr1guez Figueroa sosten1a: 

"Una sociedad basada en 1a participaci6n y 
autogest~On de los productores precisa de una 
nueva mora1 social que reconozca en e1 traba 
jo humanizado 1a fuente origina1 de 1os va1~ 
res socia1es, en 1a solidaridad e1 tejido vi 
ta1 de 1as re1aciones entre 1os hombres y en 
1a participaci6n plena, creadora y cr~tica, 
e1 compromiso de los ciudadanos con la soci~ 
dad en su conjunto." 156/ 

Por otra parte, aunque e1 gobierno insist1a a trav~s 

de sus documentos en que la organizaci6n de ia sociedad 
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debe de ser "aut6noma" y surgir de 1a base misma de 1a po

b1aci6n, postu1aba como necesaria 1a orientaci6n desde arr~ 

ba. Criticaba constantemente e1 centra1ismo en 1os pa~ses 

"comunistas", e1 "estatismo", 1a ma.nipu1aci6n de "1os tra

bajadores" por 1os partidos po1~ticos, pero a 1a vez afir

maba: 

Los rn.í1itares en e1 poder y sus asesores civi1es eran 

muy cuidadosos en reiterar a 1os campesinos, a 1os obreros 

y a 1os capita1istas 1a idea de que todos tendr1an cana1es 

para participar en 1a nueva sociedad, y que para e11o, 

tendr1an que adoptar actitudes y va1ores diferentes a 1os 

que hab1an normado su comportamiento en e1 pasado. Seg'Ú.n 

e11as, Onicamente una actitud de so1idaridad entre "todos 

1os peruanos", de cooperaci6n, generosidad, humanismo; y 

1a e1iminaci6n de1 egoismo individua1ista -caracter1sticas 

que definir!.a a 1a nueva sociedad- ser1.an capaces de .. "irnpu!_· 

sar esta nueva sociedad en 1a cuai e1 Perú sería independie~ 

te y desarro11ado, es Cecir cUI"'lp1ienno con su 

misi6n hist6rica. Sin duda 1os ide61ogos de1 grupo en e1 

poder ten1an raz6n: sin destruir 1as posibi1_idades de con-
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sol.idar l.a identificaci6n p1ena de ciase que e1 prol.etari~ 

do urbano y rural. hab~a comenzado a manifestar antes de 

l.968, y que pod~a seguir consol.id&ndose con el. model.o eco

n6m1.co "p.:Lural.ista" impul.sado despu~s del. gol.pe de estado, 

esta el.ase no aceptar1a incorporarse pl.enamente a l.a l.ucha 

para aumentar l.a productividad y de al.l.~ permitir l.a acum~ 

1aci6n de capital.. Los mil.itares esperaban que l.os obreros 

urbanos y rural.es perdieran, o seg~n el. caso, no l.ograran 

desarrol.l.ar su conciencia para s~, y, por consiguiente, en 

su l.6gica, su ant~gonismo con l.a burgues~a: esto era im

prescindibl.e para l.imitar sus demandas económicas a un m1-

nimo y permitir, de esta manera, tanto el. al.za de product~ 

vidad como l.a acumul.aci6n de capita1es, ambos necesarios 

para 1a industrial.izaci6n, vista como esencial. para "1a 

sa1vaci6n" del. pa1s. Una c1ase obrera combativa hubiera, 

indiscutibl.emente, constituido una amenaza potencia1 para 

el. programa de industria1izaci6n de1ineado por el. grupo en 

el. poder. 

Los mi1itares ten~an que contener igua1mente l.a comb~ 

tividad de aque11os campesinos que exig1an tierras, crédi

tos y, en general., una vez promu1gada, e1 rápido cumpl.imie~ 

to de l.a reforma agraria y de l.a po1~tica agraria. Los l.S.

deres peruanos, con 1os principios de "1a participaci6n 

pl.ena" y el. de "sociedad sol.idaria", pretendS.an neutral.i

zar l.a combatividad tanto de l.os obreros como de l.os camp~ 

sinos, restringiendo su organizaci6n a 1os l.inearnientos de 
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1a po11tica e ideo1og1a oficia1es. 

Ahora bien, quisidramos dejar bien c1aro que en t6rm~ 

nos abstractos, no estamos en contra de1 principio de "una 

democracia de participación p1ena", en 1a cua1 1a represe~ 

tatividad po11tica se fundamentar1a en 1os ndc1eos de tra

bajo, en organizaciones profesiona1es, vecina1es, comuna-

1es, etc. Consideramos que te6ricamente esta forma de par

ticipaci6n po11tica podr1a ser superior a aque11a basada 

en partidos po1~ticos. M:is a'l'.in, no cabe duda de que hasta 

1968 grandes sectores de 1a pob1aci6n peruana hab1an sido 

exc1uidos de cua1quier participaci6n po11tica, y dentro de 

este contexto, 1os esfuerzos de1 gobierno peruano entre 

1968 y 1975 para estimu1ar 1a participación sobre todo de 

1os campesinos puede ser interpretado como una po1~tica 

progresista. Encontramos, sin embargo, dos objeciones fun

damenta1es a1 p1anteamiento de 1a democracia de participa

ción p1ena ta1 como 1os 1~deres peruanos 1a hah~an presen

tado a trav~s de1 discurso ideo16gico: en primer 1ugar, e~ 

taban p1anteando 1a participaci6n a trav~s de organizacio

nes funciona1es dentro de una formaci6n socia1 en 1a cua1 

exist~an, e iban a seguir existiendo, c1ases socia1es an

tasonicas, mientras que 1a propiedad socia1 no se convir

tiera en 1a forma 6nica de propiedad. En este tipo de fo~ 

maci6n socia1, como ya hemos mencionado, 1a divisiOn ver

tica1 o funciona1 para 1a representaci6n po1~tica de ia po 

b1aci6n, o sea, 1a corporativizaci6n de 1a poh1aci6n en 

cua1quiera de sus qrados, puede ob5tacu1izar 1a conso1ida-
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ci6n de una conciencia clasista de1 pro1etariado y de a11!, 

su organizaci6n po11tica independiente, condiciones necesa

rias para una revo1uci6n dirigida por e1 pro1etariado y ú

nica capaz de favorecer a .. 1as masas empobrecidas". 158/ 

En segundo lugar, 1os postu1ados de1 gobierno respecto a 

1a participaci6n plena permitieron difundir 1a idea err6-

nea de que 1os campesinos nunca habían podido encontrar 

una forma de organizaci6n autónoma que 1es permitiera par

ticipar en 1os procesos po1~ticos y sociales de1 pa~s, y 

que no podr1an hacerlo ni a través de partidos po1~ticos, 

ni a través de sindicatos. Esto era equivocado como 1a 

historia peruana 1o ha demostrado. Respecto a 1a ~poca ac

tua1, como hemos resumido brevemente en e1 caprtu1o II 

de este trabajo, 1os campesinos peruanos habran mostrado 

una combatividad continua durante toda 1a década a1 go1-

pe de estado de 1968. Inc1usive, despu~s de1 go1pe, se 

reforzó 1a organizaci6n campesina independiente de1 esta

do en sindicatos y otros tipos de organizaciones intensi

ficándose 1a 1ucha para conquistar beneficios socio-econ6-

micos y po1rticos a nive1 naciona1. La conc1usi6n ob1iga

da, por 1o tanto, es que "1a participación p1ena '', aunque 

te6ricamente abrirra 1a posibi1idad de una mayor partici

paci6n de 1a pob1aci6n entera en 1as decisiones socioeco

n6micas y po1rticas a todos 1os niveies, en e1 caso perua

~ representó, principa1mente, como veremos m§s profunda

mente en ei caprtu1o siguiente, un intento de contro1ar 

1a movi1izaci6n socia1 y po1rtica rea1mente aut6noma y de 

neutra1izar 1a 1ucha de c1ases. 
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CONCLUSIONES 

La ideo1og~a peruana oficia1 entre 1968 y 1975 ta1 e~ 

mo estaba presentaO.a a través C'e 1os doc\.UT\entos oficial.es 

era sumamente contradictoria con l.a rea1idad social. y eco

n6mica peruana, tal. como l.o vÍJ'l\os en el. cap!.tul.o III de e~ 

te trabajo. Nada estuvo m~s l.ejos Ce ser cierto que 1a 1.i

beraci6n C_el. "ser humano" durante :tos siete años aue Ve1.a!!. 

co Al.varado permaneció a l.a cabeza del. ~rupo en el. poder. 

Las CC.II. nunca l.ocrraron l.a participaci6n efectiva de l.os 

obreros en l.a aestiCSn C1.e l.a empresa privada, ni podr!.an h~ 

cerl.o en el. futuro dentro de un sisteJ'\a pl.ural.ista; l.a re

forma y l.a pol.~tica a?raria en ~eneral. no convirtieron ni 

tuvieron l.a capacidaO de convertir a l.os campesinos en du~ 

ños de l.a tierra, ni ae contribuir a qarantizar una aistr~ 

buci6n eouitativa de1 ingreso naciona1. Las EPS, por su pa~ 

te, carecieron ~e 1as con~iciones objetivas para formar 1a 

base de 1a nueva socieCad: no existió una posibi1idad rea1 

~e ~e, aun a 1arao p1azo, ~entro de1 mode1o económico im

pu1sado a partir de 1968, este sector proVuctivo pudiera co~ 

vertirse en e1 prioritario en 1a nueva forrnaci6n socia1 p1~ 

.ra1ista. 

Los obreros peruanos continuaron siendo exp1otados1 

1os campesinos, con excepción ae ac;rue11os aue pasaron a 

formar parte de 1a parte capita1ista -socios ~e 1as CAPS

siguieron iqual.mente exp1otados, y, e1 1umpenproletariado 



676 

- (1os margi11ados) permaneci6 viviendo fundamental.mente en 

condiciones infrahumanas. De hecho, como hemos visto en el. 

cap~tul.o I:tI, después de ~iete años de pol.1tica "revol.uci~ 

naria" l.l.evada a cabo en su nombre, l.as l.l.amadas "grandes 

mas·as peruanas" se encontraban en condicioneS econ6micas 

aun peores que antes de 1968. LO que es m§s, nunca sel.o-

9r6 iniciar siquiera cierto nivel. de independencia econ6m~ 

ca, recuperar l.as riquezas natural.es del. pa~s, ni estabie

cer l.as bases para l.ograrl.o en el. futuro. Indiscutibl.emen

te, se impl.ementaron muchas e importantes reformas, pero 

Astas mantuvieron al. Per~ dentro del. sistema de producci6n 

capital.ista mundial. y abrieron aun más l.as puertas a l.a i~ 

versi6n extranjera privada con el. argumento del. pl.ural.ismo 

econ6mico. De al.1.1 que es ímposibl.e aceptar, como l.a ideol.~ 

g1a oficial. pretend1a, l.a categorizaci6n del. proceso como 

"ni capital.ista ••• ni comunista". 

La ideol.og1a oficial. al. nivel. del. discurso ideol.6gico, 

como toda ideol.og1'..a burguesa, escond1'..a l.as verdaderas con

tradicciones en l.as rel.aciones real.es entre l.as distintas 

el.ases social.es de l.a pobl.aci6n peruana, tras l.os concep

tos de "seguridad integral.", "l.a naci6n", "el. puebl.o", "el. 

bien comO.n", "una RepCibl.iea de l.os Trabajadores", "el. na

cional.ismo", "el. humanismo", el. "anti-imperial.ismo", "l.a 

participaci6n pl.ena", etc. En esta ideol.og1'..a el. ser humano 

no aparee1.a como miembro de una el.ase social. espec1'..fica, 

con una formaci6n intel.ectual. e intereses el.asistas, tam-
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bién espec~fica, tampoco aparec1a como un individuo ais1a

do de 1a sociedad. Ante todo, estaba conceptuaiizado como 

un ente comunitario por natura1eza e integrante de una 

agrupaci6n funciona1 o socia1 a través de 1a cua1, en d1t~ 

ma instancia, pod~a ser representado ante 1a encarnaci6n 

de 1a tota1idad: e1 Estado. E1 homl:lre, sin embargo, no s6-

1o formaba parte de un grupo reducido, su grupo funciona1 

o socia1, sino que era parte de una agrupación mayor: 1a 

naci6n. En e11a todos 1os seres huma.nos, ricos o pobres, 

por su esencia humana, eran igua1es. La nación -esta enti

dad amorfa y metaf~sica- era donde todo ser humano perder~a 

sus diferencias funciona1es y/o socia1es y se fusionar~a 

en una soia entidad. A este nive1 todos ten~an 1os mismos 

intereses: 1a naci6n era 1a s~ntesis de todas 1as agrupa

ciones y e1 Estado -e1 i:epresentante de ~- 1a entidad 

que dirigir1a e1 buen funcionamiento de ias distintas par

tes en beneficio de 1a naci6nr es decir, de todos. Habr~a 

que hacer que 1a pob1aci6n entendiera que todo e11o e1imi

nar1a 1as contradicciones entre 1as ciases socia1es y re

dundar1a en bien de 1a naci6n, de 1a cua1 1as FF.AA. eran 

1a enca:rnacit:.n .. nor enee r tent.an 1a autoridad para conducir 

e1 proceso de su desarro11o. 

En s1ntesisr era esencia1 evitar 1a identificaci6n de 

ios peruanos con su c1ase socia1 para que 1as FF.AA. p~ 

dieran contro1ar e1 desarro11o de 1a pugna entre una cia

se y otra, confrontaci6n que obstacu1izar1a ia meta fund~ 
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menta1 -1a industria1izaci6n- que en d1tima instancia con

ducir1a a1 pa1s a una modernizaci6n capaz de reducir 1a 

subversi6n y, por tanto, e1 comunismo. 

E1 an~1isis de 1a ideo1og~a of icia1 y 1a po1~tica ec2 

n6mica peruana de1 periodo en estudio, nos ha permitido 

11egar a 1a conc1usi6n de que 1a v1a intermedia que se pr~ 

puso, sintetizada en 1a f6rmu1a socia1ismo 1ibertario o 

"ni capita1ismo. - • ni comunisinO", coincide en 1o fundamen-

ta1 con 1as ideo1og~as y con 1as estrategias de desarro11o 

impu1sadas por 1os gobiernos 1atinoamericanos cuando 1a p~ 

queña burgues1a se ha encontrado circunstancia1mente repr~ 

sentada en e1 poder po11tico o comparti~ndo1o; es decir, 

1a ideo1og1a de 1as FF.AA. peruanas entre 1968 y 1975 est~ 

vo encuadrada dentro de1 popu1ismo 1atinoamericano 159 ( E~ 

to no quiere decir que e1 popu1ismo sea exc1usivamente una 

ideo1og1a de 1a pequeña burgues~a {11amada por a1gunos in-

vestigadores "c1ase tnedia"), sino que, aparece cuando, en 

1a ideo1og1a oficia1 se incorporan, en un conjunto m~s o 

menos coherente, 1os p1anteamientos de esta fracci6n de 1a 

burgues1a, distingui~ndose entonces de una ideo1og~a exc1~ 

sivamente fundamentada en e1 concepto de1 mundo de 1a gran 

burgues1a industria1 y financiera naciona1 e internaciona1. 

A1 respecto, e1 investigador James Ma11oy dec1a: 

"E1 popuiismo constitut.a e1 modo dentro de1 
cua1 1as fracciones de ia ciase media, que 
buscaba cambios, se empeñaban en construir 
coa1iciones mu1tic1asistas con suficiente po 
der para 11egar a contro1ar e1 Estado e ini= 
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ciar programas de transformaci6n estructura1 
••• E1 popu1ismo propon1a una coa1ici0n p1u
ra1ista para 1ograr reformas y, por eso, bus 
caba 1a movi1izaci6n de 1a ciase obrera y -
hasta cierto punto de 1os campesinos. Pero 
~s importante recordar que e1 popu1ismo ha 
sido principa1rnente un fen6meno de 1a c1ase 
media." 160/ 

E1 popu1ismo, como una ideo1og1a, combina en todo ca

so, conceptos de 1as ideo1og~as de 1as distintas fracciones 

de 1a c1ase burguesa e intenta presentar 1os intereses de 

6sta como 1os intereses comunes a todas 1as ciases. Esta 

ideo1og1a tiene cabida en una forma.ci6n socia1 capitaiista 

en 1a cua1 1a ciase obrera a~n no ha desarro11ado una con-

ciencia de c1ase para s~, es decir, cuando e1 proietariado 

todav~a no se concibe a s~ mismo como histOricarnente anta-

g6nico a 1a burgues~a y con un proyecto histórico propio. 

Dentro de un pa~s cuya i1eo1og~a dominante es popu1ista, 

se manifiestan distintas formas de estructurar 1os v~ncu-

1os entre ia sociedad civi1 y 1a sociedad po1!tica, y en 

consecuencia, distintas formas estata1es 161( En e1 caso 

peruano, como hemos indicado y como veremos c1aramente en 

e1 cap1tu1o siguiente, 1as FF.AA. intentaron impu1sar un 

mode1o corporativista que exc1uyera a 1os partidos po1~ti

cos como 6rganos representativos de 1a pob1aci6n, caso di~ 

tinto a1 mexicano, por ejempio. Esta ideo1og~a agota sus 

posibi1idades de continuidad principa1mente cuando: 

1) se agota e1 financiamiento necesari~ para 1a po1~ti

ca econ6mica redistributiva requerida para conci1iar 
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1as demandas de 1as distintas ciases: 

2) cuando 1a c1ase obrera se conso1ida y organiza a1red~ 

dor de una ideo1og1a pro1etaria: y, 

3) cuando 1a burgues1a financiera e industria1 (naciona1 

e internaciona1) ha evo1ucionado en 1a forma que re

chaza 1as po11ticas de conci1iaci6n que 1imitan su e~ 

pacidad de acumu1aci6n de capita1 162( 

No pretendemos afirmas que 1a e1ecci6n de desarro11ar i~ 

pu1sar una ideo1og1a y una estrategia po11tica y económica 

de corte popu1ista se di6 de una manera automática en e1 

proceso peruano, o que 1a extracción pequeñoburguesa de m~ 

ches de 1os dirigentes e ide61ogos justifica por s1 misma 

esta a1ternativa. La exp1icaci6n deber~ buscarse tanto en 

1as condiciones objetivas (económicas y socia1es) en que 

se encontraba e1 Pera en 1os momentos en que 1as FF.AA. 

asumieron ia direcci6n po1~tica, como en 1as inf1uencias 

ideo16gicas a que 1os 1~deres mi1itares estuvieron expues

tos antes y durante e1 ejercicio de1 poder. En Am~rica La

tina, como varios estudios han mostrado, 1os momentos m~s 

propicios para e1 desarro11o y e1 impu1so de ideo1og~as y 

po1~ticas econ6micas popu1istas, han sido principa1mente 

durante 1a existencia de crisis org~nicas y/o* hegem6ni

cas 163( No cabe duda de que en e1 caso de1 Per6, nuestros 

*Recordemos que 1a pa1abra "hegemon~a" se refiere aqu't. a 
1a direcci6n mora1 e inte1ectua1 de 1a o ias ciases domi 
nantes sobre 1a mayoría de 1a pob1aci6n de un pa~s en pa~ 
ticu1ar. 
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an&1isis muestran con c1aridad 1a existencia de una crisis 

orgSnica (econ6mica, po1~tica y hegem6nica) en 1os años i~ 

mediatamente anteriores a1 go1pe de estado de 1968, 1a mi~ 

ma que fue percibida por 1as FF.AA. antes de1 go1pe de 

aque1 año. Seg~n nuestros estudios sobre ia· ideo1og1a y 1a 

po11tica económica de1 gobierno encabezado por Ve1asco A1-

varado, tampoco cabe duda de que 1a respuesta de 1as FF.AA. 

a esta crisis fue de tipo popu1ista. 

Sin embargo, hab1ar de popu1ismo a secas, como si con 

e11o fuera suficiente para exp1icar 1a ideo1og1a de un gr~ 

po de 1atinoamericanos en e1 poder es quedarse en un nive1 

de an~1isis demasiado genera1t 10 mismo que puede conducir 

a extraviar 10 particu1ar de cada caso y a o1vidar 1as 

coyunturas internacional.es espec~ficas responsab1es, en 

parte, de ias particuiaridades. Por supuesto, ubicar 1a 

ideo1og1a de 1as FF.AA. dentro de ia corriente popu1ista 

1atinoarnericana nos parece importante, sin embargo, 1o que 

hemos considerado como nuestra principa1 contribuci6n ha 

sido e1 estudio de ios mecanismos que produjeron e1 desa

rro11o de una conciencia popu1ista en estos rni1itares. He

mos querido hacer resa1tar e1 hecho de que un concepto de1 

mundo no "surge" espont:ineamente, sino que es e1 resu1tado 

de 1a construcci6n pau1atina de esquemas y estructuras 

menta1es que tienen sus bases en 1os grupos, c1ases Y fra~ 

cienes de c1ases con 1os cua1es est~n vincu1ados 1os seres 

humanos. Es por e11o que en este cap1tu1o hemos 1ntentado 
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Qestacar no s61o el conjunto de 1os conceptos fundamenta-

1es aue intearaban 1a iñeo1oq~a o~icia1 peruana entre 1968 

y 1975, sino, .sus fuentes; e::o decir, aaue11o que 1e permi-

ti6 e1aborar su interpretaci6n Oe1 ~undo. F.n cuanto a sus 

particu1ari0.ades, heIT'os visto que consistieron en 1a inca.E_ 

poraci6n ~e conceptos deriva~os tanto de 1a de~ocracia cri~ 

tiana y del socialismo ut6pico como de 1a nueva interpret~ 

ci6n de seguridad nacional. 

Respecto a 1os pri~eros, 1os militares hab~an recibi-

do una ~ran influencia de1 cristianismo contemporáneo, ta~ 

to latinoamericano como munaia1, aue inc1u~a en su cuerpo 

doctrinario 1a necesaria 1iberaci6n Qe1 hombre de todo ti-

po de opresi6n y, para lograrlo, la e1aboraci6n de formas 

comunitarias de oraanizar 1os medios de producci6n 164( 

Dentro de este contexto, a1aunos de 1os p1antea~ientos de 

1os mi1itares, como e1 cooperativis~o y 1a propiedad socia1, 

aue a pri.P1era vista parecen ser prestados ae1 socialismo cie~ 

t~f ico, encuentran en rea1i~a0 su funOamento en e1 cristia

niSJ1'\0 contemporáneo, y en particu1ar, en 1a interpretaci6n 

que de é1 hac~a 1a democracia cristiana peruana. 

Indiscutib1errtente, estos p1anteamientos pueaen ser 

considerados pro~resistas en e1 escenario 1atinoarnericano, 

pero no por e11o dejan ~e tener carácter peguerobur9u~s 

ni, mucho ~enos, pueden ser iOentificados con una ideo1o-

g~a pro1etaria. La inT1uencia cristiana dentro Ce 1as 

FF.AA., inclusive, no proven~a de 1a ig1esia radica1, si-

no de 1a corriente 11 aemocr(itica 11 aue aan sienc:lo proc;rresis-
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ta. fue incapaz de e1aborar una ideo1og~a aue fuera mas a114 

de 1a conci1iaci6n de 1os intereses de 1as c1ases socia1es y 

que pugnara por 1a destrucci6n de1 sistema que hab~a produ

cido 1as c1ases mismas •. F.1 hecho de que l.as FF .AA. no se 

identificaran con e1 a1a radica1, a menudo considerada mar

xista, se aprecia en 1a profunda cr~tica de 1a ideo1og~a 

oficia1 a1 nive1 abstracto (de1 discurso ideo16gico) , y su 

po1~tica estructura1 y superestructura1 11evada a cabo por 

1os sacerdotes Cl.e izc;ruierda, en particu1a.r -mas no exc1usi

vamente- por 1os miembros de 1a Oficina Naciona1 de Infor-

maci6n Socia1 (ONIS}. Por ejernp1o, mientras que 1a democr~ 

cía cristiana, e1aborando con e1 gobierno de Ve1asco A1var~ 

do, apoyaba 1a conci1iaci6n de 1as c1ases y 1a corporativi

zaci6n de 1a socieda~, 1os sacerdotes de izquierda sosten~an 

en sus dOCUinentos de enucaci6n obrera que: 

ftNo hay cambios rea1es y permanentes sin una 
acci6n progresiva y continua. Para que haya 
esta acci6n es indispensab1e una orqanizaci6ri 
suficientemente aut6noma y c1asista a1 mismo 
nivel en crue se rea1Iza la acción, y que ga
rantice 1a continuidad de 1a 1ucha ... 
Sabemos crue 1a 1iberaci6n y e1 cambio tienen 
que ~arse a nive1 mundia1. Toda orqanizaciOn 
ais1ada, con objetivos irunediatistas, está 
condenada a terminar sirviendo a1 sistema ac 
tua1 ... La coordinación y 1a comunicaci6n a nT 
ve1 más ~1oba1 son una necesidad, pero coor= 
dinar, aunaue fuese a nive1 mundia1, organi
zaciones sin un proyecto 1iberador c1asista 
equiva1e a seguir hacien~o e1 juego a1 siste 
ma: ej: escu1tismo ... La coordinaciOn de dife= 
rentes categor~as deberá as~ evitar todo pa
ra1e1ismo, todo corporativismo en 1a organi
zaci6n y en 1a 1ucha aei puebio ... " 165/ 

Cabe mencionar que a1gunos de 1os sacerdotes de1 grupo ONXS 

sufrieron represi6n C~rante e1 periodo de Ve1asco A1varado, 
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inc1usive, a1gunos fueron deportados por sus posturas cr1-

ticas 166( 

En nuestro intento de hacer resa1tar 1o particular en 

1a formaci6n de 1os militares peruanos -en su ideo1og~a y 

su po1~tica econ6mica y superestructura1- hemos confirmado 

1a inf1uencia de1 socia1ismo ut6pico, percibib1e no s01o 

en a1gunos conceptos de 1a democracia cristiana, sino tam-

bién transmitido a trav~s de los pensadores vinculados con 

e1 Movimiento Social Progresista e integrados a1 grupo en 

e1 poder entre 1968 y 1975. 

Adem~s, cualquier intento de ubicar hist6ricamente a 

1a ideo1og~a oficial peruana entre 1968 y 1975 sin consid~ 

rar1a dentro de la lucha de clases a nivel internacional a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo durante 

l.os ~1timos 20 afios, nos conducir1a a una comprensiOn in-

comp1eta y aun simp1ista, 1imitandonos a afirmaciones ge

neral.es de gran a1cance histórico pero sin ninguna profu~ 

didad. Ser~a ol.vidar una fuente importante de 1a ideo1o

g1a de l.as FF.AA. 1atinoamericanas contemporáneas: l.a in

fl.uencia de l.a gran burgues1a internacional. transmitida, 

como ya hemos visto, a través de l.as escue1as mi1itares. 

Tanto e1 centro hegem6nico hemisf~rico, 1os Estados Unidos, 

como l.os gobiernos y 1as fuerzas armadas de 1os pa1ses d~ 

pendientes, hab1an sido "al.ertados .. sobre el. probl.ema del. 

desarrol.l.o de ideol.og1as disidentes de izquierda y, como 

consecuencia, sobre l.os movimientos "subversivos" en l.os 



685 

pa1ses 1atinoamericanos. Esto fue posib1e no s61o por 1a 

conso1idaci0n de 1a Uni6n Sovi~tica después de 1a Segunda 

Guerra Mundia1, sino también, por 1as 1uchas de 1iberaci6n 

naciona1 desatadas en todo e1 mundo después de esta conf1~ 

graci6n; especia1 para nuestro caso, es 1a revo1uci6n cul:>~ 

na. Estos eventos, como ya sabemos, dieron 1ugar a un per

feccionamiento de 1a nueva conceptua1izaci6n de seguridad 

naciona1, cuya fisionom1a nueva -1a seguridad integra1- fue 

transmitida y aceptada tanto por 1os mi1itares peruanos. 

como por otras fuerzas armadas en América Latina. 

En s~ntesis, 1a ideo1og1a oficia1 peruana entre 1968 

y 1975, respuesta a 1a crisis econ6mica organica y produ~ 

to y productora de una po1~tica econ6mica popu1ista fue un 

instrumento indispensab1e para 1ograr e1 necesario apoyo 

de 1as c1ases y fracciones de c1ases, apoyo con e1 cua1 se 

construir1a 1a hegemon~a requerida en e1 nuevo b1oque his

t6rico capita1ista. Dicha ideo1og1a fue un intento para 1~ 

grar e1 consenso de 1a sociedad peruana en su conjunto, 

que permitiera 1a e1aboraci0n de una estructura sociai y 

po1~tica corporatizada, considerada como potencia1mente e~ 

paz de frenar e1 desarrol1o de una toma de conciencia de 

c1ase para s1 por parte de1 pro1etariado peruano y de con

ducir a 1a conso1idaci6n de 1as estructuras organizativas 

requeridas para garantizar a 1argo p1azo, 1a direcci6n 

ideo16gica de 1a c1ase burguesa. 
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Notas 

Por ejemp1o, e1 desenvo1vimiento del. concepto de segu 
ridad naciona1 como seguridad integra1, segdn serA -
presentado en este trabado, no fue producto del. grupo 
que tom6 e1 poder en 1968, sino que hab::ta ido perfec
cion&ndose a part1r de 1a Segunda Guerra Mundia1 y ha 
b~a sido desarrol.1ado l.oca1mente en el. Centro de Al.tOs 
Estudios Mi1itares (CAEM) del. Pern, formando de esta 
manera, parte de l.a conceptua1.izaci6n de l.os mi1ita
res peruanos. Para el. desarro11o de este concepto en 
el. Pera, ver: Vi1.1anueva, V::tctor, "Evol.uci6n Doctr i
naria del. CAEM'', en El. CAEM y la revol.uciOn de l.a 
fuerza armada, Instituto de Estudios Peruanos, Campo 
ddnico ediciones, Lima, 1972, pp. 55-103; Nueva men= 
tal.idad mil.itar en Pern, Editorial. Repl.anteo, Buenos 
Aires, 1969; y 100 anos dei e·~rcito eruano: frus
traciones y c ios, E itoria Juan Me) a Baca, Lima 
19/i, sobre t6do pp. 133-163; Stepan, A1fred, The 
State and Society, Peru in Comparative Perspectl.Ve, 
Princeton University Press, Princeton, N.J., 1978. 

Este estudio se realizó principal.mente a través de 
entrevistas personales con peruanos (colaboradores 
o no del gooierno), 11evadas a cabo en 1973 y 1975. 
Aunque un análisis de todos los colaboradores est~ 
evidentemente fuera del a1cance de este trabajo, he
mos de indicar que personas en posiciones claves en 
e1 gobierno de Ve1asco Alvarado ten1an una configura 
ción ideol6gica que se originaba b~sicamente en las
tres corrientes pequeñoburguesas que hemos menciona
do. Cabe citar que el ideó1ogo civil m~s importante 
durante todo e1 per1odo de Velasco A1varado fue el 
Dr. Car1os Delgado Olivera, quien ocupo el puesto de 
director superior de1 Sistema Nacional para la Movi
lizaciOn Social (SINAMOS), que constitu~a la columna 
vertebral del proceso. SegGn los mismos investigado
res peruanos, Delgado "ha sido considerado como teó
rico e inspirador ideo16gico de los discursos del 
ex-Presidente Ve1asco". DESCO, Informativo Pol1t"ico 
N°45, Lima, junio 1976, p.37. Delgado habia sido 
aprista desde su juventud saliendo de este partido 
apenas en 1962, seis años antes de1 golpe. Sus es
critos reflejan toda la ideolog1a inicial planteada 
en las obras de V1ctor RaG1 Haya de la Torre. Res
pecto a 1a Democracia Cristiana, cabe indicar que, 
de sus miembros, el Dr. Héctor Cornejo Chávez, can
didato a 1a presidencia por aque1 partido en 1962, 
fue importante co1aborador aan en 1a e1aboraci6n de 
los Decretos-Leyes de Prensa y de P~opiedad Social; 
José de las Casas Grieve era Presidente de1 Tribuna1 
de CC.II. y Rafaei Roncagliolo Obregoso proporcionó 
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asesor~as a1 ministro de Vivienda y Construcci6n, Augus
to GS1vez Ve1arde, y a1 director de1 Sistema Naciona1 de 
Informaci6n, e1 genera1 Rodr~guez, entre otros: adem~s, 
fue :IT1.iembro de1 Consejo Consu1tivo de1 primer ministro 
en 1975. Respecto a1 MSP s61o mencionaremos a1 Dr. A1ber 
to Ruiz E1dredge, candirlato a 1a presidencia en 1962, -
quien empez6 a co1aborar con e1 gobierno mi1itar desde 
1os primeros d~as después de 1a toma de1 poCTer. E1 Dr. 
Ruiz E1dredqe asesor6 a1 gobierno en su ca1idad de aboga 
do en 1os casos de 1a IPC, de 1a Marcena Mining Ca., en= 
tre otros asuntos, y hab1a funcionado corno presidente 
de1 Consejo Naciona1 de Justicia durante e1 qobierno de 
Ve1asco A1varado, Ch~vez, Roncaq1io1o y Ruiz-F.1dredge 
~también ocuparon puestos de direcci6n en 1a prensa nacio 

na1 expropiada por e1 aobierno en 1974. Cabe mencionar -
que, aunque Roncag1io10 sa1i6 de1 partido oc en 1971, su 
formaci6n hasta 1975 estuvo ubicada Centro de1 a1a iz-
9uierda de esta corriente ideo16~ica. 

De ios 1ibros mencionados sobre este tema en 1a nota de 
pie 6/de este cap:!tul.o, ver sobre toC1o: "The United Sta 
tes ana Latin American Mil.itary Po1itics" en Loveman ana 
Davies, op.cit., pp.145-169. Ver adeni~s, Ianni, Octavio, 
Imperia1isrno y cu1tura ae 1a vio1encia en América Latina, 
Editorial Era, M~xico, 1978, pp. 76-80, 135 140. cabe men 
cionar que aunque e1 concepto de 1a se~uridad inte~ra1 eS 
taba inte~rado en una rorma ~enera1izada en 1a ideo1og~a
mi1itar norteamerican~ y 1atinoaroericana a partir de 1a 
Seaunda Guerra Mundia1, está arraiaado en 1as ideol.oa~as 
faScistas desarro11adas esencia1meñte en Europa durañte 
e1 periodo 1920-1944. 

Ver sobre todo: Vil.1anueva, El. CAF.M y 1a revo1uci6n ae l.a 
fuerza armada, particul.armente 1os documentos del. Apéndi
ce. Además, los trabajos del. qeneral. F.dgardo Mercado Ja
rr~n, Seguridad pol.~tica estrategia, Ministerio de Guerra 
Lima, 1974. Para el vinculo entre los earesados de1 CAEM 
y l.os ~inistros, ver: Documento 12 del. iibro de Vi11anue
va, E1 CAF.~ ..• , pp. 220-227. F.s interesante notar oue, en 
1970, de los 15 ministros que formaban e1 más al.to cuerpo 
del. oobierno, el Consejo de Ministros, ünicaroente 5 no ha 
b!an-sal.ido del.os cuadros del. CAEM: entre el.l.os se encon 
traban, el. mismo presidente Juan Ve1asco Alvarado y e1 ~e 
nera1 Joroe Fernández Mal~onado ~ol.ari, auien co1abor6 -
con el présidente a 1o 1arco de1 periodo en cuesti6n. 
Vil.1anueva, El CAE~ •.. , pp. 220-227. Sobre la divu1gaci6n 
de 1n i~eo1oa~a ae l.a seguridad integral. en e1 CAE~ y en 
1as esr:uel.as de intel.iqencia, ver el. estudio de Al.fred 
Stepan, ~he State and Society, Peru in comparñtive Pcrs
pective, sobre tcdo, pp. 127 i44. 
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Respecto a 1a re1aci6n entre 1a seguridad inteqra1 y 
1a"ideol.og1:a del. desarrol.l.ismo", ver el. trabajo de 
Miriam Limoeiro Cardoso. 
En su La ideol.n1a dccninante .el.l.a se refiere a l.a ideo 
l.og1:a de Jusce ino Kubitschek y Janio Cuadros, que -
incorporaba pl.enamente 1.os conceptos de l.a seguridad 
integral., como "l.a ideol.og1a del. desarrol.:tisrno". Ver: 

~~º~i~~ ~~~~~~·e~~~i~·e~ªe;~~~T:1Me~~~~~ª1~;s.si-
Para una discusiOn ampl.ia del. concepto de seguridad 
nacional. reinterpretado como seguridad inteoral. y 
su infl.uencia en América Latina, ver: Saxe-Fernández 
John, "From Counterinsurgency to Counterintel.l.igency" 

·_.in Cotl.er, Jul.io y Fagan, Richard, Lat in .America 
and the United States, the Changing Politicai Reali-
ties, Stanford University Press, Stanford, California 
I"'9"'7'4, pp .. 341-367 y, ºCiencia social. y contrarrevol.u 
ci6n preventiva", en Revista Mexicana de Ciencia Po= 
1:1tica, N°67, Año XVIII, enero-marzo, 1972, M~xico, 
~-81: P~rez R., Nico1~s, ''La estrategia de 1os 
Estados Unidos y 1as aspiraciones 1atinoamericanas" 
(entrevista con John saxe-Fern~ndez) , en Diorama de 
Excé1sior, junio 24, 1977: Ianni, Octavio, "Imperi.a 
1ism and Dip1.omacy in Interamerican Re1.ations"en -
Cotl.er, Jul.io y Fagen, Richard, Latín America and 
the United States, pp .. 23-51¡ NACLA, "EI aparato con 
trare?oiuciona.rio de l.os Estados Unidos: l.a ofensiva 
en Chil.e'', reproducido en El. D:ía, M~:x.ico, D.F .. 13, 
14 y 15 de enero de 1976 y~guerra secreta, el. 
papel. de l.os estudios l.atinoamericanos", en Simposío 
Barbados 11, Movimientos de LiberaciOn ind:1gena en 
América Latina, publicado por CADAL, Centro Antropo
ibgico de DocumentaciOn de Am~rica Latina, Bridge
town, Barbados, jul.io 1977; Fern§ndez Ponte, Fausto, 
notas acerca de l.as actividades del. FBI en México, 
en Excél.sior, M~xico, D.F. nov. 30 y dic. 1' Whitson 
Wil.liam, w. Editor, Foreign Pol.icy and u.s. National. 
Securit!, Preader Publishers, New York, 1976; Linden 
berg, K aus, La función pol.~tica de l.as fuerzas arma
das en América Latina, Instituto Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, chil.e, 1971, p. 23¡ Limoeiro Car-

~~:~í°ª~~~:~te~~b~~-t~~~:1~~~ ~=~~~~~~~ ~~~i~!~~el. 
A., Del.a se uridad nacional. a 1a nueva institucional.i
dad: no as so re a trayector a eo ica e nuevo 
Esta o autori.tar o, ponenc a presenta a en e XIX Con
greso Latinoamericano de Sociol.og~a, Quito, Ecuador, 
1977: y Corbett, Charl.es D., "Pol.itics and Profesio
nal.ism: the South American Mil.itary", en Loveman, 
Brian y oavies, Thomas M., Jr., Editores, The Po1i-
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tics of Antipo1itics, the University of Nebraska 
Press, 1978. Stepan, .Al.fred, The State and Society 
~, sobre todo pp. 117-158; Vasconi, op. cit., todo • 

El. general. Mercado Jarr1n no s6l.o infl.uyO por medio 
de sus pub1icaciones, sino tambi~n por l.a transmi
siOn de sus ideas en cursos y conferencias dictados 
a l.os mil.itares peruanos. El. hab~a estudiado en el. 
Curso de Comando y Estado Mayor en Fort Leavenworth, 
EE.UU., y en e1 Col.egio Xnteramericano de Defensa, 
también en aquel. pa1s. Adem~s particip6 en rouchos s~ 
minarios, conferencias de intel.igencia y congresos 
internacional.es auspiciados por l.os EE.UU. En sus p~ 
bl.icaciones, cita a menudo a l.os norteamericanos co
mo importantes y autorizados intérpretes de l.os dis
tintos conceptos que conforman el. concepto general. 
de seguridad integral.. Al. definir t~rminos en sus 
obras, Hercado JarrS..n cita frecuentemente l.as definí 
ciones incl.uidas en uno de l.os manual.es para 1os mi= 
l.itares norteamericanos, The Joint and Combined staff 
Officers M.anua1, o acl.ara prob1emas te6ricos hacien
do referencia a 1os conceptos ta1 como han sido inteE_ 
pretados en el. Brookings Institute, e1 "War co11ege" 
de 1os EE.UU. y el. Co1egio Interamericano de Defensa. 
Cabe mencionar que Mercado Jarr!t.n refiere a1 po1it6-
1ogo Hans J. Morgenthau, uno de l.os exponentes m&s 
destacados del. concepto de Real. Pol.itik, como un "emi 
nente te6rico". Es importante recordar que MorgenthaU 
siguiendo el. aná1isis burgu~s se expresa con catego
r1as ahist6ricas y eternas, postu1ando, por ejempl.o, 
que l.a 1ucha por e1 poder es inherente a1 ser humano, 
y que 1os grupos distintos siempre 1uchar~n para te
ner ooder. En sus an~1isis no existe el. reconocimien 
to ae que l.as iuchas entre 1as naciones son expresiO 
nes hist6ricas de 1a 1ucha de c1ases. L6gicamente, -
su concepto de 1as rel.aciones internaciona1es, trans 
mitido por Mercado Jarr~n, también es desarro11ado -
dentro de una perspectiva burguesa. Ver: Mercado 
Jarr1n, Edgardo, Seguridad, po1~tica estrategia, ed. 
cit., y Ensayos, ed. cit., y "La Seguridad Integra1 
en e1 Proceso Revol.ucionario Peruano .. , en Participa
ci6n, Oficina Nacional de Difusi6n, SINAMOS, Lima, 
Nªi~ Año I, 1972. Ei investigador Al.fred Stepan tam
bi~n reconoce l.a importancia de1 pape1 del. genera1 
Edgardo Mercado Jarr~n en 1a e1aboraci6n y divu1ga
ci6n de ios nuevos conceptos de seguridad nacional. 
en e1 per~odo previo a1 go1pe de estado de 1968. Ver: 
Stepan, O?· cit., nota de pie 54, de ia p§gina 141. 
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Mercado Jarr~n, Seguridad ••• , p. 26, (subrayado nues
tro). 

Para e1 concepto de estado en Hege1, ver: Hege1, 
Georg Wi1he1m Friedrich, The Phi1osophy of Right, 
traducido por Tim Knox, Great Books of the western 
Wor1d, vo1. 46, 20 edici6n, Encyc1opaedia Britannica, 
Inc., London, 1975, pp. B0-92, 143, 161-162. En 1a 
p~gina 83, Hege1 expresa esta idea con c1aridad, di
ciendo: "En contraste con e1 terreno de derechos pri 
vados y e1 bienestar privado, (1a fami1ia y 1a socie 
dad civi1), e1 estado es, desde un punto de vista, -
una necesidad externa, y su autoridad es superior. 
Su natura1eza es ta1 que sus 1eyes e intereses son 
subordinados a ~1 y dependientes de ~1.". ( traducci6n 
nuestra). Ver además, Hege1, "Introducci.On", Phi1oso
phY of History, en ~, pp. 170-178. 

Ve1asco Al.varado, La voz de 1a revo1uci6n, T.I, Edi
ciones Participaci6n, oficina Nacional. de Difusi6n 
de1 SINAMOS, Lima, 1972, p. 97. Respecto a 1a opini6n 
de1 presidente sobre partidos pol.1ticos, ver l.a sec
ci6n de nuestro trabajo que trata el. tema de 1a "deme 
cracia de participación pl.ena". (En e1 resto de este
cap~tul.o se refiere a esta fuente como: VA, La voz .•• , 
1972) • 

.!.!,/Mercado Jarr~n, Seguridad ••• , pp. 170-172 (subrayado 
nuestro) • 

.!Y 
ll/ 
l.4/ 

.!2./ 

Mercado JarrS.n, Seguridad .... , p. 256. 

~-
VA, La voz. - • , T.II, l.972, p . 215. 

~, T.I, p. 57. 

''Manifiesto de1 Gobierno Revo1ucionario de l.a Fuerza 
Armada", del. 3 de oct. ·3.e 1968 en Comando Conjunto 
de l.as Fuerzas Armadas, Presidencia, La revol.uciOn 
nacional. peruana, manifiesto, estatuto, plan de go 
bierno revol.ucionario de la fuerza armada, Editorial. 
Universo, 1975, p.23. 

Cabe recordar que este manejo de los conceptos se en 
cuentra tarobi~n en el. lenguaje propio de 1os mil.ita= 
res neo-fascistas (o fascistas) del cono sur, como 
1os discursos incl.uidos en el. l.ibro de Loveman y Da
vies, The Politics of AntiPolitics sobre todo, en 
"The Mil.itary Speaks far Itsel.f", 1o demuestran. Pa-
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ra e1. caso m~s reciente, ver l.as dec1araciones del. 
Corone1 Natusch Busch quien encabez6 un gol.pe de 
Estado en Bo1ivia el. 1 de nov. de 1979 .. Consul.tar 
1os per~odicos mexicanos "Uno mtis Uno" y "Excél.sior" 
entre e1 2 y el. B de nov. de 1979. 

,!!/Mercado Jarr~n, Seguridad .•• , p .. 31. 

19/ VA, La voz ••• , T.II, 1972, p.a. 

~ :I.bid., p. 75 .. Ver adern~s, VA, La voz ..... , T.I, 1972, 
¡;;p-:-'76-77. 

21/ Mercado Jarr~n, Seguridad .•• , p.37. 

~/VA, La voz •.• , T.I, 1972, p.49. 

~ 

lll 
~ 

~ 

27/ 

Mercado Jarr1n, Seguridad ..... , p.48. 

~-

~· pp.48-49. 

:I.bid., p.66. 

~. p.l.85. 

Fern6.ndez Ma1donado So1.ari, Jorge, General. "Fuerza 
Armada, cristi.anismo y revol.uci6n", en Participaci6n 
Año 2, Nº 3, Oficina de Difusi6n, SINAMOS, Lima, 
agosto de 1973, pp. 4-12 y sus comentarios en DESCO 
Informativo Pol.1tico, Lima, oct. 1975, p.7. 

~Mercado Jarr1n, Seguridad ••• , p. 194. 

30/ Para una discusión de estas re1aciones en 1a ideoi~
g1a de1 desarro11ismo, ver: Limoeiro, op. cit., so
bre todo, pp. l.44-l.47 y l.54-l.60. 

Mercado Jarr~n, Seguridad ••. , p. 194. Para e1 concee 
to de 1os mi1itares brasi1enos contempor§neos, ver: 
Vi11anueva, E1 CAEM y 1a revo1uci6n de 1a fuerza ar
mada, Anexo. Ver adem~s: Saxe Fernández, Proyeccio
nes--hemisf~ricas de 1a pax americana; Lovernan and 
oavies, op.cit., pp. 190-197; y Dos Santos, Theoto
nio, Socialismo o fascismo, 3a. edici6n, Editoria1 
Edicol., S.A., México, 1978, pp. 283-317. Respecto 
a estas ideas en e1 discurso ideo10gico de otros rn.i-
1itares 1a~~-oamericanos de ia posguerra, ver: Love
man and Davies, op.cit., 173-219; Vasconi, op.cit., 
todo, y e1 art~cu1o ya citado de Manuel. Carreton, 
De 1a segu~i~ad nacional. a 1a nueva instituciona1i-
dad... - -



32/ 

22./ 
34/ 

~/ 

36/ 

E./ 
2!!/ 

~ 

i.Q_/ 

41./ 

Mercado Jarr1n, 

Mercado Jarr1n, 

~. p.205. 

~.p.l.02. 

Ibid., p.208. 

Mercado Jarr'i.n, 

~· p.21.0. 

~· p. 21.l.. 

Ibid., p.21.2. 
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Seguridad ••• , p.262. 

seguridad ••• , p.204. 

Seguridad ••• , p.208. 

DESCO, Informativo Po11:.tico, oct. de 1975, p.7. 

!2./ Mercado Jarr'i.n, Seguridad ••• , p .. 218. 

43/ ~, p.220 (subrayado de Mercado Jarr1n) • 

.i1./ Ibid., p.221.. 

~Mercado Jarr~n, "La seguridad integra1 .... ," p .. 1.1 . 

. iY Vemos por ejernp1o, en La voz de 1a revo1uci6n, de 
Ve1asco Al.varado, que en 26 de 1os 56 discursos en 
dos vo1t.ímenes,se hace referencia al. nacional.isrnc> 
-exp1:ieando su significado en el. proceso iniciado en 
1968- en 45 ocasiones: Gobierno Revo1ucionario, Ba
ses ideo16gicas de 1a revol.uci6n peruana, Oficina~ 
central. de Informaci6n .. El. Peruano 11 , Lima, 1.975: ver 
adem~s, l.os 1ibros de1 ide6l.ogo civil. ~s importante 
Carl.os Del.gado, entre el.1os: La revol.uci6n peruana: 
un nuevo camino, y 1os fo1l.etos ideol.Ógicos produci
dos por SINAMOS y mencionados en el. quinto cap~tul.o 
del. presente trabajo. 

Para una consideraci6n sobre esta categor:ta tan dis
cutida en el. pensamiento marxista, ver: Lenin, v.z. 
"Sobre el. derecho de 1as naciones a l.a autodeterrnina 
ci6n" en Obras escogidas, T.I, Editorial. Progreso,
Moscd, 1.961.: Sta1in, José, El. marxismo y l.a cuesti6n 
nacional., Editorial. Anagrama, serie Debates, Barcel.o 
na, 1.977; Luxemburgo, Rosa, La cuesti6n nacional. y -
l.a autonom~a, Cuadernos Pasado y Presente; :~º 81, Mé
xico, 1979; Atnin, Samir, "La l.1nea burguesa y 1a l.1:
nea pral.etaria en 1a cuestión nacional.", en El. viejo 
:;opo, Uª27, dic. 1.978, España; Rodenas Utray, Pabl.o, 
Hacia una teor:ta del. nacional.ismo", en F.l. viejo to

!22.• ?-1ª29, feb. 1979, F.spaña. 
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Costa Pinto, L.A., Naciona1ismo y mil.itarismo, Sigl.o 
XX~. M~xico, 1969, p.33. Respecto a este concepto nos 
indica adem~s que e:i nacional.ismo imp:Lica "un conjun 
to de val.ores y l.eal.tades que constituyen una unidaO 
social. de l.a naci6n y distingue a cada naci6n, como 
tal., de l.as otras. El. nacional.ismo no es ni puede ser, 
en :La pol.~tica interna de una naci6n un sistema de 
ideas, un pro9rama de partico ni una corriente ideo-
1.6gica capaz de distinguir efectivamente 1as orienta 
cienes pol.~ticas y doctrinal.es con referencia a l.os
arandes temas y probl.emas del. desarrol.l.o nacional. y 
1.as sol.uciones para e1l.os", p. 33. Ver adem:i.s: 
Schwartzenberg, Roger-G~rard, Socio1ogie Pol.itigue, 
Editions Monterestien, Par~s, 1971, sobre todo p.236; 
Carsten, The Rise of Fascism, ed. cit., pp. 173-219. 
F.n un estudio comparativo acerca dei comportamiento 
de l.os l.~deres de diversos gol.pes de Estado vimos 
que, aunaue representaban diversas corrientes ideal.~ 
cticas, todos cal.ificaban sus movimientos como "nacio 
ñal.istas" y .. revol.ucionarios". Fueron estudiados l.oS 
gol.pes de Estado en Egipto (l.954), Argentina (1956), 
Tai1andia (varios desde 1932) y Per1l (1947). De1l.i 
Sante, An~el.a, The Disposition of Seized Authority, 
Tesis de Licenciatura, Rutaers University, 1960.Refi 
riéndonos estrictamente a1 Pera, vemos que el. coronel. 
Odr~a Franca, representante de 1a ol.igarqu~a 1atifun 
dista, cal.if ic6 e1 ~al.pe de Estado encabezado por éÍ 
cori.o .. una revol.uci6n nacional.ista'', afinnando que ya 
no era permisib1e ~a intromisi6n de pa~ses extranjeros 
en l.os asuntos de1 PerG. ver: The New York Times, 15 
de nov. de 1947, p.10 • 

.i2../ Leve.man and oavies, ''Mi1itary Spokesman for Mi1itary 
Rul.e" en The Po1.itics of Antipol.itics, ed.cit., pp. 
173-219; Castro, Fi~ei, La revolución cubana, 2a. 
edición, Ediciones Era, México, 1975. 

50/ Vel.asco Al.varado, l.a voz ae l.a revol.uci6n, l.a. edi
ci6n, Editorial. P1isa, Lima, s/t p.75; (en adel.ante, 
1a referencia a esta obra ser~: La voz ••• , 1a. ed.); 
ver además, VA, La voz ••• , 1972, T.II, p.191. 

51/ VA, La voz •.. , 1a. eC' .• , p.11. 

~/ Vel.asco Al.varado, "Manifestaci6n c~vica en 1a Pl.aza 
de Armas de Lima, el. 7 de octubre de 1971¡ VA, ~ 
~· T.II, p.254 y 249. 

53/ VA, La voz ••• , 1972, T.II, pp.214-215. Respecto a 
"l.a misión de sal.var al. pa~s del. entrequismo y 1a 
corrupci6n, ver como ejempl.c, 1as p§~inas 91 y 191 
de este mismo to~o. 

54/ VA, La voz •.. , i972, T.II, pp.214-215. Ver adem~s: 
VA, "Discurso ~n l.a Manifestaci6n Popul.ar de Puno, 

.-~,.,.~ .• '"';-,r,;.. 
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pp. 205-210 e Ibid., p.67 y pp.160-161. como ya hemos 
mencionado, se~Ve1asco Al.varado aun l.os l.~deres 
~~~~~~~1es eran considerados como enemigos de 1a rev~ 

~VA, La voz ••• , 1972, p.210. 

11 M:!is Participaci5n" en SINAMOS Informa, Afio III, NºS 
marzo-abril. 1973, Oficina de Difusi6n, ONAMS, Lima. 

57 / Del.gado, Carl.os.. La revol.uci6n peruana: un ·nuevo ca
E.1-~~, pp .. 60-65; VA, La voz ••• , T.II, 1972, p.2is. 

VA, La voz .... , 1972, T.II, p.323. 

Este mismo concepto l.o encontrarnos en l.a ideol.og~a de 
l.a pequeña burgues~a vincul.ada a V~ctor Raúl. Haya de 
l.a Torre y l.os apristas. En El. Antimperial.ismo ~ 
APRA Haya de 1.a Torre dec!.a: "La nacional.izaci6n de 
l.a tierra y de l.a industria y l.a organización de nues 
tra econonúa sobre l.as bases social.istas de l.a prod.uC 
ci6n es nuestra (inica alternativa. Del otro lado est& 
el camino del coloniaje pol~tico y de la brutal escla 
vitud econ6mica ... Haya de la Torre, V~ctor Ra(il, El -
Antimperialismo y e1 APRA, 4a. edici6n, Editoriai=
Imprenta Amauta, Lima, 1972, pp. 8-9- Ver adem~s: p. 
85 de esta fuente. 

El nacionalismo, ta1 como est~ interpretado por 1os 
mi1itares, se encuentra amp1iamente desarrollado por 
Haya de 1a Torre a través de todo su libro E1 antirn
peria1ismo y el APRA, ed. cit. ver adem~s: K1a~ 
Peter F., Nodernization, Disl.ocation and Aprismo, 
Origen of the Peruvian Aprista Party, 1870-1932, the 
un1versity of Texas Press, Austin, 1973. Era tambi~n 
un punto clave en 1a ideo1og~a del. MSP sobre la posi 
ci6n de este movimiento a1 respecto ver: Aguirre Ga= 
mio, El proceso peruano. ed. cit., pp. 144-158. 

VA, La voz .•• , 1972, T.I, pp.13-14. 

Haya de la Torre, E1 Antimperia1ismo ••• , p. XLIII; 
pp. 4-9, 31-36, 53; o.e., "Memorandum sobre la doc
trina del partido", en Sociedad Comunitaria, tercera 
edición, Lima, circa 1975; Documento 1, pp. 18-22 y 
25-27 y Documento 3, pp. 9-19. 

Para un excelente resumen de esta petici6n a los ca 
pitalistas naciona.les, ver: Velasco Al.varado, "Dis= 
curso de la Clausura de la Bva. Conferencia Anual 
de Ejecutivos (CACE), 26 de oct. de 1969, en VA,~ 
~' T.I, pp.161-171. 



~ ~· p. 169. 

§.!!./ J:bid •• p. 169. 
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Para l.a cuesti6n del. model.o econ6mico en l.os pa~ses 
del. cono sur ver: Vasconi, Gran capital. y mil.itariza
ci6n en Ame§rica Latina, ed. cit., NACLA, "Carter and 
the General.s", en Reporten the Americas, Vol.. XIII, 
Nº l., marzo-abri1., l.979, y "'Brazil., Control.l.ed Decorn
pressi6n .. , Vol. XIII, Nº3, mayo-junio, 1979¡ Bitar, 
Sergio, Libertad econ6mi.ca y dictadura pol.~tica, l.a 
unta mil.itar chil.ena, l.973-1978, trabajo presentado 

en l.a octava reuní n nacional. de l.a Asociaci6n de Es 
tudios Latinoamericanos, (LASA) Pittsburg, Penn, EE7 
UU .. el. 7 de abril. de l.979: Ben!.tez, Ratl.1, "La pol.!.ti 
ca económica de l.a junta mil.itar", Rearme, Año II, -
N°4, ~xico, 1979, pp .. 21-26; Cismondi, Osear y Spa
gnol.o, Al.berta, "Argentina: el. proyecto econ6mico y 
su car~cter de ciase", en Cuadernos Po11ticos, Nº16, 
ju1io-septiembre Ge 1978, Ediciones Era, México, pp. 
58-75; Dos Santos, Socia1ismo y fascismo, sobre todo 
pp. 288-294. 

Sobre el. popu1ismo en estos pa~ses ver: Ianni, Octa
vio, "Popul.ismo y re1aciones de c1ase", en Gino Ger
ma.ni, editor, Po u1ismo contradicciones de c1ase 
en América Latina, Editoria1 Era, M xico, 19 3 y-La 
formaci6n de1 estado popu1ista en América Latina,~ 
Editorial. Era, México, 1975; Murmis, Migue1 y Por
tantiero, Juan Carl.os, Estudios sobre 1os orígenes 
de1 peronismo, T.I, Sig1o XXI, Buenos Aires, 1971; 
Nun, José, "The Middl.e C1ass Mi1itary coup", en 
Ve1iz, el.audio, Editor, The po1itics of Conformity 
Oxford.University Press, London, 1970¡ Jaguaribe, 
Hel.io, "The Dynam.ics of Brazi1ian Nationa1ism", en 
Vel.iz, C1audio, Obstac1es to Change in Latín Arneri
ca, Oxford University Press, London, 1970. Respecto 
a-ias condiciones que condujeron a 1a desintegra
ción de1 popul.ismo en ciertos pa~ses 1atinoamerica
nos ver: Dos Santos, Socia1ismo o fascismo, pp. 240 
254 ¡ Hennessy, Al.ister, 11.Ainerica Latina", en Iones
co, Ghita y Ge11ner, Ernest, Popu1ismo, Amorratu 
editores, Buenos Aires, 1969, pp. 47-49¡ Ianni, Po
pu1ismo v rel.aciones de el.ase, pp. 106-150; Nun,~ 
op. cit., pp. 92-93 y Jaguaribe, op. cit., pp. 171-
172 y 178-185. 

68/ VA, La voz ••• , 1972, T.II, p. 199 

69/ ~· 1972, T.J:, p.233. 
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Este razonamiento constituye una parte fundamenta1 
de ia ideo1og~a pequeñoburguesa de l.os apristas pe
ruanos .. Ver: Haya de l.a Torre, El. antimperia1ismo y 
e1 APRA y Treinta años de aprismo, Haya de l.a Torre 
Ínsist~a en sus trabajos en l.a imposibil.idad de apl.i 
car 1as teor~as marxistas para ana1izar 1as socieda
des l.atinoamericanas y, en consecuencias, rechaz6 So 
l.uciones basadas en el. marxismo, apl.icab1e seqtin ~1~ 
~nicamente a Europa. Como s~ntesis de esa actitud ve 
mos: 11 

...... l.as dos regi.ones de1 mundo están en etapas
bien distintas de evol.uci.On y as~ uno tiene que admi 
tir que siendo real.idades diversas, diversos han de
ser sus probl.emas y por ende, sus sol.uciones .. En s~n 
tesis, ubicar nuestro probl.ema econ6rnico, social. y -
pol.1.tico en su propio escenario y no pedir de encar
go para resol.verlo, doctrinas o recetas europeas co
mo quien adquiere una máquina o un traje. No reinci
dir en l.a pal.abrer~a demagógica de nuestros comunis
tas y fascistas criol.l.os que s6io producen hasta hoy 
1.ugares comunes, de l.a mayor vul.garidad", p. XXV. 

Recordamos que México nacional.iz6 su petr6ieo en 1938 
y que ha seguido una pol.~tica "nacional.ista" desde 
entonces. Sin embargo es ei país, después de Brasil., 
que tiene ~s inversiones directas norteamericanas 
en l.as actividades más dinámicas de l.a econom~a. Pa
ra una indicaci6n del. nivel. de control. extranjero de 
l.a econom1.a ITle'Xicana a pesar de su pol.!.tica "naciona 
iista" y anti-imperial.ista, ver: Pel.l.icer de Brody,
"Mexico in the i970's and its Rel.ations with the 
tlnited States", en Cotter, Jul.io y Fagen, Richard, 
eds.,Latin America and the United States,stanford 
tlniversity Press, Stanford, 1974, pp.327 33; Sepul.ve 
da, Bernardo y Chumacero, Antonio, La inversión ex-
tranjera en México, Fondo de Cul.tura Econ6míca, Méxi 
co 1973, sobre todo, p.SO; Fajnzyl.ber, Fernando y -
Mart!.nez Tarrag5, Trinidad, Lüs empresas transnacio
nal.es - expansi6n a nivel. mundial. y proyecclOn en l.a 
industria mexicana,Fondo de Cultura Económica, M§xi 
co, 1976. Para l.a infl.uencia de estas corporaciones 
al. nivel. "superestructura)., ver: Del.l.i Sante Angel.a, 
"The Private Sector, Business Organizations, and In
ternational. Infl.uence: A Case Study of Mexico, en: 
Fagen, Richard, ed., Capital.ism and the State in u.s. 
Latín American Re1ations, Stanford University Press, 
Stanford, 1979. Para bibl.ioqraf~a sobre esta prob1e
m~tica ver 1as notas en este art~cuio. Es además, 
una de 1as naciones con m~s aita concentraci6n de l.a 
riqueza en manos de una capa reducida de l.a burgue-
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s~a. Para l.a concentraci6n de1 ingreso en estos dos 
pa~ses, ver: Graciarena, Jorge, "Tipos de concentra 
ci6n del. ingreso y estil.os po1~ticos", en CEPAL, R.i!
vista de 1a CEPAL, ~xico, segundo semestre de 1976, 
pp. 203 237. 

~ Fern4ndez Ma1donado, Jorge, Revista de Miner~a de1 
Per6, "Los mi1itares y 1a Revo1uci6n", Separata de 
1a revista Energ~a y ~linas, Ministerio de Energ1a 
y Minas, L1rna, 1973. 

74/ E1 concepto de irnperial.ismo que encontral!Os en 1os 
documentos peruanos coincide con el. que desarro11a 
Hobson, quien condenaba su bruta1idad pero no 1a 
conceb~a como una caracter1stica necesaria del. ca
pi ta1isrno; podr~a el. capital.isrno seg:\i~istiendo 
pe~o modificado, reformado, suavizado. Ver: Hobson, 
J.A. Imperial.ism: A Study, George Al.l.en & Univin, 
LTD, London, 1958. Para 1a interpretaci6n l.eninis
ta, ver: Lenin, v.z., El. imperial.isrno, fase superior 
del. capital.isrno, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 
Pekin, 1972. 

75/ VA., La voz ••• , T.I, p.76 (subrayado nuestro) y T.II 
p.78. 

Gobierno Revol.ucionario de l.a Fuerza Armada, Bases 
Xdeol.6gicas de l.a Revol.uciOn Peruana, Oficina-ceñ=" 
tra1 de Informaci6n, Lima, 1975, p. 6, (subrayado 
nuestro) • 

77/ VA., La voz ••• , 1972, T.zz, pp. 323-324. 

78/ Haya de 1a Torre, El. antimperia1ismo y e1 APRA, p. 
LXIII y p. 36. 

Como m~nimo, ver: Xanni, Octavio, La formaci6n de1 
estado popul.ista en Am~rica Latina, p. 170 y "Pop.!:!_ 
l.ismo y rel.aciones de el.ase", sobre todo, pp.118, 
136-140; C6rdova, Arnal.do, La pol.1tica de masas del. 
cardenismo, Editorial. Era, Mldxico, 1974, sobre todo 
p.74 y, La ideol.oq~a de ia revo1uci6n mexicana, Ed~ 
cienes Era, M~xico, 1973, sobre todo, pp. 248-261. 

80/ VA, La voz ••• , T.I, "Discurso de Cl.ausura de ia Bva. 
conferencia Anua1 de Ejecutivos", p. 167. 

81/ Ibid., p. 168. 

82/ Ibid., p. 170. 
83/ Ibid., p. 163,243,273,275,276. 
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Haya de 1a Torre, en 1os escritos b~sicos de1 Apra, 
reitera en md1tip1es ocasiones 1a natura1eza anti
imperia1ista de 1a ideo1og~a del movimiento que 61 
encabezaba. Pero es un anti-imperia1is:no desc1asa
do que condena a 1os capitalista internacionales, 
mas no a1 sistema capitalista como ta1, y mucho me 
nos a 1os capitalistas nacionalistas, ni, sobre tO 
do, a 1a pequeña burgues~a. Haya, inclusive, 11a.ma 
a 1a unificaci6n de todas 1as clases y grupos que 
sufren e1 imperialismo, es decir, de1 gran capital 
internacional, para 1a formaci6n de un frente úni
co. Llama también a 1a unificaci6n de todos 1os pa~ 
ses latinoamericanos con e1 objeto de combatir en -
conjunto a1 imperialismo. Además, é1 también, borra 
1as diferencias que pudieran existir entre 1as ac
ciones intervensionistas de l.os pa~ses en v~as a1 
socia1ismo, y aque11os de 1a el.ase capital.ista en 
el. poder en 1os pa~ses en 1a etapa imperial.ista. 
Nos dice con toda cl.aridad :"Nuestros puebl.os deben 
emanciparse del. imperial.ismo, cual.quiera que sea 
su bandera. Deben unirse transformando sus actual.es 
fronteras en meros l.~mites administrativos y deben 
nacional.izar preogresivamente su riqueza bajo un 
nuevo tipo de Estado". Lo que sigue, muestra l.a na
tural.eza amorfa y popul.ista de este concepto de im
perial.ismo: "Las tres c:Lases oprimidas por el. impe
ria1ismo: nuestro joven prol.etariado industrial., 
nuestro vasto e ignaro campesinado y nuestras empo
brecidas el.ases medias (l.a pequeña burgues~a), cons 
tituir~n l.as fuerzas social.es normativas de ese Es= 
tado. El. no ser~ ya instrumento del. irnperial.ismo, 
sino defensor de l.as el.ases que representa, val.e de 
cir, de l.as grandes rnayor~as de l.a pob1aci6n indo-
americana", Haya de l.a Torre, Anti-imperial.ism.o ..... , 
pp. XXVI-XXVII • 

.!!.2_/ Bases ideol.6qicas de l.a revol.uci6n peruana, p.10. 

86/ .!E.!2.· p.9. 

~VA, La voz .... , 1972, T .. I, p. 239. 

88/ VA, La voz ..... , T.II, p.13. 

Jiménez de Lucio, Al.berta, "La doctrina que inspira 
nuestro movimiento es el. humanismo'', en Principal.es 
discursos pronunciados en 1971 v 1972 por el. Contra
Al.mirante AP Al.berta Jirnénez de Lucio, Ministerio de 
.Industria y comerci.o, Lima, s.f .. , pp. 53-57 y "El. hu 
manismo es una doctrina revol.ucionaria'', en Ibid., -
pp. 60-65. ---
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~ Bases ideo16gicas de 1a revo1uci6n peruana, p.14. 

91/ VA, La voz ..• , 1972, T.IX, p.13. 

~/ 

Democracia Cristiana, Sociedad Comunitaria ••• , Docu 
mento 1, pp. 1 y 20-23. Para una breve s!ntesis de
estos conceptos en e1 pensamiento cristiano, ver: 
Stepan, "The Orqanic Statist.Approach to the State" 
en ~he State and Society, ed. cit., pp. 26-45 y 
Aguirre Gaiñlo, Hernando, E1 proceso peruano, ed. 
cit., pp. 189-198. 

Bases Ideo16qicas •.• , p.12. Hemos hecho un estudio 
minucioso sobre e1 socia1ismo ut6pico y hemos en
contrado 1os mismos conceptos emp1eados en 1a ideo 
1og~a oficia1 peruana en 1os trabajos de 1os gran= 
des pensadores de esta corriente. La bib1iograf~a 
es muy extensa: sin embargo recomendamos como 1ec
tura m~nima: Engel.s, F., Del. social.ismo ut6pico al. 
social.ismo cient~fico en: Obras Escogidas, Edito 
ria.l. Progreso, Moscd, 1.955; Babeuf, Saint Sirnon y 
otros, El. social.ismo anterior a Marx, Editorial. Gri 
ja.l.bo, co1ecci6n 70, ndxico, 1.969; Col.e, G.D.H ... , -

~;:t~~~; ~:;o;e~~~~i~~~do5d~i~~i~~~á ~~~n~~~~~~s~;-
xico, 1958¡ Owen, Lammenais, Bl.anc, Cabet, Precur
sores del. social.5_smo. Editorial. Grijal.bo, México, 
1970. En l.os pl.anteamientos peruanos ver: Ruiz
El.dredge, Al.berta, "El. social.ismo y el. hombre" , en 
Estampa del. peri6dico Expreso, Lima, 13 de abril. 
de 1.975, pp. 6-7 y "El. socialismo y el. derecho", 
en Ibid., 25 de abril. de 1.975, pp. 6-7; Aguirre Ga
mio~proceso peruano, ed. cit., pp. 207-210 ... 

Para sus bases en l.a ideol.og1a peruana, ver: Socie
dad Comunitaria, ed. cit., Documento 1, p.3 y-pp:-
21 23; y Ruiz El.dredge, "El. social.ismo y el. hombre" 
y "El. social.ismo y el. derecho", op. cit.; sobre l.a 
posici6n del. ~SP respecto a l.a propiedad, ver ade
m§.s: Aguirre Gamio, op ... cit., pp. 198-199; 209-211. 

Sociedad Comunitaria, Documento 1, pp. 8-9 y Docu
mento 3, pp. 15-20. 

Luxemburgo, Rosa, Reforma o revol.uci6n, Editorial. 
Grijal.bo, México, 1967. 

VA, La voz ••• , T.II, p. 94. Abundan l.as afirmacio
nes de estP. tipo en l.os trabajos de los ide6l.ogos 
del. gobierno. 
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Del..gado, Carios, Revol..uci6n peruana: un nuevo cami
no, Ediciones del.. Centro de Estudios de Participa 
ci6n Popul..ar, SINAMOS, Lima, l..974, p. 47. 

La discusi6n sobre este tema es ciertamente muy com 
p1eja y ampl..ia: y de al..l..~ que l..a bib1iograf~a es eX 
tensa .. Corno 1ectura m:f.nima recomendamos: Marx y Eñ 
ge1s, La ideo1ogt.a al..emana; ?-larx, C. , Miseria de 1a 
fil..osof1a, ed. cit., El.. dieciocho brumaría, en 
Obras Escogidas, T.I, Editorial.. Progreso, Mosc6, 
1955 y, "Las l.uchas de c1.ase en Francia de 1848-
1850", en Ibid.: P1ejanov, Jorge, 1.a ideol..oq1.a del.. 
pequeño bu~, Editorial.. Roca, México, 1972; 
Hennesy, Al.istair: .. América Latina", en Ionescu, 
Ghita y Gel..1.ner, Ernest, compiladores, Popul..ismo, 
Arnorrortu Editores, Buenos Aires, 1969; Wa1icki, 
Andrej, "Rusia"', en Ibid.; worsl.ey, Peter, .. El. con 
cepto de popul.ismo .. , --en-rbid-; Luxer.iburgo, Rosa, -
Reforma o revol.uci6n, C6rdova, Arnal.do, La pol.~ti
ca de masas del. cardenismo:M~xico; Arguel.l.o Aitdzas, 
Gil.berta, En torno al. poder y la ideo1oq~a dominan
tes en México, Universidad Auton6ma de Puebl.a, Méxi 
co, 1.976; Ma1.1.oy, James M., '•Authoritarianism and -
Corporatism in Latin Arnerica: the z..1oda1. Pattern .. , 
en Authoritarianism and Corporatism in Latín Ameri
ca, University of Pittsburg Press, Pittsburg, i977: 
ÑÜn, José, "The Middle C1.ass t-1i1itary Coup .. , ed.cit. 
Sobre l.a ideolog~a pequeñoburguesa peruana, ver, 
sobre todo: Haya de l.a Torre, El. antimperial.ismo y 
el. APRA, y Treinta años de aprismo; Kl.aren, ~
nization, Disl.ocation, and Aprismo, Democracia Cri~ 
tiana, sociedad comunitaria. 

Respecto a l.a divisi6n del.. grupo en el. poder entre 
una al.a .. menos reformista .. y una "más reformista", 
(progresista o "i.zquierdizante") nuestra aprecia
ci.On ha sido basada en: 1) un an~l.isis de l.a !.X'SiciCn 
de ciertos ministros respecto a al.gunos probl.emas 
fundamental.es como 1.a propiedad social., l.as comuni 
dades industria1.es, 1.a reforma agraria, y l.a partT 
cipaci6n popul.ar en l.os procesos gubernamental.es,
tal. como se percibe en l.os periOdicos 1.imeños entre 
febrero y mayo de 1975, y en recortes de peri6dicos 
sobre ciertos temas archivados en l.a hemero-
teca del. periódico La Prensa de Lima, ubicado en 
l.a cal.l.e Jiron de l.a Uni6n, Lima. 2) entrevistas 
con peruanos invo1ucrados en mayor o menor grado 
en e1 gobierno a partir de 1968, en 1973 y 1975. 
3) Entrevistas con sacerdotes que pertenec~an a 1a 
organización O~icina Naciona1 de Informaci6n Social. 
(ONIS), Lima, Puno y Cuzco, 1975. 4) Fuentes secun-
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darias como el. 1ibro de Al.~red Stepan. Stepan refie 
re al. siguiente grupo inicial. como l.os rnil.itares -
"radical.es"' inicial.es: en el. grupo en el. po('er:l.os co
ronel.es Leonidas Rodr~guez Figueroa, Enrique Gal.l.e
gos Venero, Jorge Fernández Mal.donado y Rafael. Hoyos 
Rubio, m~s el. general. Graham Hurtado, p.146. El. ge
neral. Vel.asco Al.varado aparece como el. aue hab1a 
sol.icitado l.a col.aboraci6n de este grupo. Entre 
nuestras entrevistas y l.as fuentes secundarias exis 
te un al.to nivel. de correspondencia respecto a l.a -
composiciOn de l.as distintas facciones en el. grupo 
en el. poder. El. general. Vel.asco encabezaba el. al.a 
más reformista; pero, funciono tambi~n como una es
pecie de concil.iador entre ambas facciones. Cabe 
rrencionar que l.a agrupaci6n variaba durante el. pe
riodo en cuesti6n (1968-1975). 

Lenin, V.I., El. imperial.ismo, fase superior del. ca
pital.ismo, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pek~n, 
1972; ver adem~s Críticas de 1a econom~a pol.~~, 
e1 imperia1ismo, Nº1, oct. dic., 1976, Ediciones 
E1 Caballito, ~xico. Para profundizar en el. discu 
tido concepto de Capita1ismo Monopo1ista de EstadO, 

~~~~1~:~:~,s~~~~ ~I: ~~~~~~; i9~á; ~!9d~~~;ª~a~;, 
La era del. imperia1ismo, Editoria1 Nuestro Tiempo, 
M¿xico, 1969 .. 

Para una discusi6n sobre distintas maneras en l.as 
cual.es 1as empresas transnacional.es intervienen 
en una forma negativa en l.os pa~ses dependientes, 
ver: Barnet, Richard, and Mu11er, Ronal.d E .. , Reach 
Simon and Schuster, New York, l.974; Stephenso-n-,~~ 
Hugh, The G1oba1 Coming C1ash, Saturday Review 
Press, New York, 1973; Levinson, Charl.es, cayital. 
Infl.ation and the Mu1ti-National.s, George Al en 
an Unwin, Ltd .. , London, l.971, Mattel.art, Armand, 
La cul.tura como empresa mul.tinacional., Serie Pop~ 
l.ar Era, México, l.976; Adorno, Theodor W .. , y otros .. 
E1 estado y l.a tel.evisi6n, Nueva Po1~tica, Vol.. 1, 
N 6 3, jul.io septiembre, 1976, MAxico; sweezy, Pau1 

~~~i~n~i~º~ái~~~~!: ~e?~~~;~~~ ~~e~~se~l~::~ ~g9¡;-
Moran, T.H .. , "Two Confl.icting perspectives, Nationa 
l.isl'l and Dependency 11

, en Gunneman, Jon P. Editor-;
The Nation State and Transnational Corporations in 
Conf1ict, Praeger Pub .. , New York, l.975, pp. 20 25; 
Keith, Sherry ~· Gir1ing, Robert, "Caribbean Con
f1ict: Jamaica and the u.s .. ", en NACLA, Report on 
the Americas, Vol.. XII, N°3, mayo-junio, 1978. 
NACLA, New York, pp. 3-17. 
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1.03/ VA, La voz ••• , op. cit., T.IX, p.13. 

i04/ ~· pp.i3-i4. 

~id., p.82; ver además: oeiqado, Carios, La revo
~n peruana .•• , pp.72-73. 

VA, La voz •.• , T.II, p.231. 

Ibid., pp.1.3, 78-79 y 1.09; ver además: De1gado, 
Carl.os, Revo1uci6n y participación, Ediciones del. 
CENTRO, SINAMOS, Lima, 1.974, p.63 y La revol.uci6n 
peruana ••• , pp. 29-32. 

108/ Oel.gado, Revol.uci6n ••• , pp. 55-56. 

1.09/ VA, La voz ••• , T .. II, p .. 7. 

iio; ~. p.i9. 

iii/ ~. p.96. 

~. p.20 (subrayado nuestro). 

:Ibid •• p.2i. 

Ley de Industrias, Decreto-Ley Nºl.8350 y su req1a
mento, Decreto Supremo N 6 007-71., IC/DS., Ministe
rio de Industria y Com.ercio, Lima, 1973. 

Ley General. de Miner~a, Decreto-Ley Nºl.8880, 
pp.3-4 (subrayado nuestro). 

Pl.an Nacional. de Oesarro11o para 1.971.-1975, T.I, 
Vol.umen a robado or el Decreto-su remo N 6 015-7i 
PM del. s 7i, Presi encia de 1a Rep 1ica, Plan 
Ñilciona1 de1 Per6, i971-1975, Instituto Nacio~ 
de P1anificaci0n, Lima, 1971, p.31. 

Para informaciOn respecto a1 impu1so de cooperati 
vas durante e1 per~odo de Veiasco A1varado, ver -
1as siguientes fuentes citadas en e1 cap~tu1o II 
de este trabajo: Cangahua1a , El. cooperativismo 
peruano, ed. cit.; c~rdenas, La nueva estructura 
agraria, ed.cit .. , Hacia el. sector de la coopera
ciOn, ed .. cit .. ; c~rdenas y Cabail.ero, Lineamien
~ ara 1a consol.idaci6n de un sector coo erati
vo di erencia o, e .cit.; Ll.osa, 'Reforma agraria 
y revol.uciOn", ed .. cit .. , y Schirmcr, "Reforma agr~ 
ria y cooperativismo en el. Per6: cambiQ~ estruct~ 
ra1es y contradicciones de 1a nueva pol.~tica agr!!. 
ria del. gobierno de1 Per'Cl.", ed.cit .. 
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Para ampl.iar l.a discusión sobre l.a teor1a del. coo 
perativismo, ver: Babeuf, Saint-Simon y otros. Er 
Social.ismo anterior a Marx, Col.e, G.D .. H. Histor'I'a 
del. pensamiento social.ista, T.I y II; Gide, Char 
l.es, Curso de economia po1!t.tica, Editorial. "El. 
Ateneo", Buenos Aires, l.959; Engel.s, ''Del. socia
l.ismo utópico a1. social.ismo cient!.fico", pp .. 92-
1.53; OWen, Lammenais, Bl.anc, Cabet, Precursores 
del. social.ismo. Lavergne, Bernard, La revol.uci6n 
cooperativa o el. social.ismo de occidente, Univer 
sidad Nacional. Aut6noma de México, Ml;xico, 1.962; 
Lenin, V.I .. , "VII Conferencia (Conferencia de 
abril.) de toda Rusia del. POSDR (b), 24-29 de abril. 
1.91.7", en Obras Escogidas, T .. III, Editorial. Pro
greso, Mosct'l, 1:961. y "I Congreso de diputados ca~ 
pesinos de toda Rusia", 4-28 de mayo de 1.91.7, en 
Ibid., y Kautsky, Karl., La cuesti6n agraria, Edi
torial. Ruedo Ibérico, Par~s, 1.970. Fal.s Borda, Or 
l.ando, El. reformismo por dentro, Sigl.o XXI, Méx.!_
co, 1.972 y Formación y deformaci6n en 1.a pol.~tica 
cooperativa en Am~rica Latina , comité de Educa 
ci6ñ de 1.a cooperativa santa El.isa, Lima, 1971.; 
Carta de 1.os sacerdotes 1.atinoarnericanos al. s~no
do de obispos, Comite de Educaci6n de 1.a coopera 
tiva santa Elisa, Lima, 1.971.. 

Sobre l.a cogesti6n ver: Arrocha, La participaci6n 
de l.os traba ac..:ores en l.a esti6n de 1.as em resas 
e .cit.; Garc n, Cogestion et participation ans 
~treprises des paas du marcha comrnun, ed.cit. 
Seizer, Participaci6n e 1.os trabajadores en 1.a 
qesti6n econOmica, ed.cit. 

~ VA, La voz ••• , T.XI, p.22. 

~ Ibid., p.111. 

1.22/ Jiménez de Lucio, Al.berta, ~linistro de Industria 
y Comercio "La comunidad Laboral. es El.emento Esen 
cial. del. Mode1.o Revol.ucionario Peruano", en Prin= 
cipal.es Discursos Pronunciados en 1.971 y 1.972f?Or 
el. Contralmirante A.P.Al.berto Jiménez de Lucio, 
Ministro de Industria y Comercio, Oficina de Rel.~ 
ciooes PUbl.icas del. Ministerio de 'Industria y Co
mercio, Lirna, 1972. Adem~s, ver: Vel.asco Al.varado, 
"Discurso Ce J.a C1.ausura de :La Novena Conferencia 
Anual. de Ejecutivos (CA.DE) Paracas, 1.5 de Nov. de 
1970'', en VA, La voz ..• , T.II, pp.5-28. 

123/ VA, Lavo·-.: ... , 'T.II, p .. ~15 (subrayado nuestro) 
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~ VA, La VOZ---• T-II, pp-22-23-

~. p-25. 

Ibid.; ver además: Ji~nez de Lucio, Al.berto, Con
trariñirante, AP., Ministro de Industria y comercio, 
Principal.es Discursos Pronunciados en 1971 y l.972. 

VA, La voz ••• , 1972, T.II, p.l.17. 

Santistevan, Jorge, "La apl.icaci6n de 1.a l.ey y l.os 
confl.ictos", en PSsara, Luis y otros, Dinámica de 
l.a comunidad industrial., ed.cit., pp.l.53 192; P~sa 
ra, Luis, "La organizaci6n de ias comunidades in--
dustrial.es", en Ibid., sobre todo, pp. 221-225; co
NACI, ,.La comunidad industrial. y l.os sindicatos", 
en Primer congreso nacional. de comunidades indus
trial.es, ed.cit., pp.37-41. 

VA, La voz ••• , T.I, p.43. 

Rodr~guez Figueroa, Leonidas, general. de brigada 
y jefe de SINAMOS, 63 preguntas y respuestas. SIN~ 
Mas. DirecciOn de Di'f'usi6n. Lima. s .. f ... pregunta 
62. sin compaginaci6n .. 

Mercado Jarr~n. Edgardo. Discurso Pronunciado en 
1a C1ausura de1 Primer Congreso Nacionai de Comu
nidades Industriaies. en 1973 .. La cita est& repro 
ducida en: García Say6n. Diego. "La comunidad In= 
dustria1 y 1as concepciones doctrinarias de1 Go
bierno". en: P~sara. Dinámica de 1a comunidad In
dustria1. p .. 61.. 

Democracia Cristiana. Sociedad comunitaria. Docu
mento 3. p .. 23 .. Para 1os fundamentos doctrinarios 
cristianos de esta forma de propiedad. ver adem~s: 
Aguirre Gamio. E1 proceso peruano. ed .. cit .• pp .. 189 
l.98-

Esta cita de1 Ideario de1 MSP est~ reproducido en 
e1 1ibro de A1berto Aguirre Gamio. E1 proceso pe
ruano. ed .. cit ... en 1a página 210. Ver adem&s. 
pp.2l.0-2l.4. 

En 1975. Cornejo Chávez. persona1mente nos exp1i
c6 su participaci6n en e1 gobierno de Ve1asco A1-
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varado, e iqua1mente su aportaci6n en 1a e1abora
ci6n de esta 1ey. En aque1 entonces, Cornejo Ch~
vez era ei director de La Cr6nica, uno de 1os pe
ri6dicos expropiados por el. gobierno en 1974. 

Rodr1guez Figueroa, 63 preguntas y respuestas, pr~ 
gunta 30. Ver además: VA, La voz ••• , T.X y IX: De1 
gado, Revo1uci6n y participación, E1 proceso revo= 
l.ucionario: testill\Onio de l.ucha, Sigio XXX, México, 
1972 y La revol.uci6n peruana: un nuevo camino. Se 
recomienda tambi~n ia l.ectura de otros foil.etas 
ideo16gicos publ.icados por SJ:.NAMOS e incl.uidos en 
l.a bibl.iograf1a del. cap~tul.o v. 

VA, La voz ••• , T.J:.I, p.110. 

139/ Rodr~guez Figueroa, 63 preguntas y respuestas, pr~ 
gunta 9. 

143/ 

Rodr1guez Figueroa, L, ParticipaciOn Popul.ar y 
Desarrol.l.o Econ6m:i.co, Discurso ante l.os ejectuvi 
vos empresarial.es en 1972, publ.icado por l.a Di-
recci6n de Difusi6n SINAMOS, Lima 1972, p.6. (Sub 
rayado nuestro) • -

Del.gado, Revol.uci6n y participaci6n, p.l.11. Ver 
también: Frias, Ismael, 11 Notas sobre el. probl.ema 
del.os Partidos en l.a Revol.uci6n", en Participa
ci6n, Año I, N°1, Dic. l.972, Oficina de Difusi6n 
SYÑA~~s, Lima, 1972, pp.23-25, reproducido en for 
ma de fo11eto para circul.aci6n popul.ar en 1974. -

1 
Del.gado, Carl.os, La revol.uciOn peruana: un nuevo 
~,p.63. 

Aun en l.os trabajos de Carl.os Del.gado se encuen
tran pocas referencias a l.as diferencias cual.ita 
tivas en l.as distintas etapas de este partido. -
Ver por ejempl.o: Del.gado, El. proceso revol.ucio
~, p.142 y Revol.uci6n y participaci6n. Curi2 
samente, en ningdn iugar ae su anSiisis incl.uye 
al.guna menci6n de l.a importancia de l.os partidos 
pol.~ticos, tanto en el. PerU cottD en otras partes 
del. mundo, para el. desarrol.l.o de l.a l.ucha en con 
tra de l.os efectos de expl.otaci6n capital.ista eñ 
l.a el.ase obrera. Su "si.mpl.ismo", o su convenien
cia pol.~ti.ca, no l.e permit~a comprender aun l.o 
que l.os partidos social.istas y comunistas han he 
cho en l.os pa~ses de Europa Occidental. para estT 
mul.ar un proceso de transformaci6n de l.as rel.a-
ciones de trabajo. 
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~ De1gado, La revo1uci6n peruana: un nuevo camino, 
p.60. 

Bases Ideo16qicas, p.17. 

Rodr1guez Figueroa, 63 Preguntas v respuestas, pr~ 
gunta 13, sin compaginaci6n. Para 1a manifestaci6n 
reiterada de estas ideas, consu1tar 1os discursos 
de Ve1asco A1varado en 1os dos tomos de La voz de 
1a revo1uci6n. Ver sobre todo 1os discursos mencio 
nades en e1 indice tem:itico bajo e1 rubro de "Par-
ticipaci6n Popu1ar". -

Bases Ideo16gicas, p.18. 

Rodr1guez Figueroa, 63 preguntas y respuestas, pr~ 
gunta 43, sin compaginaci6n. (Subrayado nuestro). 

Seg'Cin e1 autor Neiva Moreira, en 1974 e1 modelo 
de1 Estado iba a estar.basado en 1a corporativiza 
ci6n de 1a pob1aci6n, dividiendo 1os sectores en-
1a siguiente forma: .. Los grandes sectores organi
zados -1a confederaci6n Naciona1 de Campesinos, 
una centra1 Unica de Trabajadores, 1a Confedera
ci6n de Comunidades Industria1es, una entidad que 
congregue a 1os trabajadores inte1ectua1es y estu 
diantes, otra a los emp1eados, y una representa-
ci6n de la empresa privada remanente -ser1an los 
componentes del nuevo poder .•• " Neiva Moreira, E1 
Mode1o Peruano, Ediciones de Lima, Buenos Aires-;-
1974, p.107; 

Rodr1guez Figueroa, Participaci6n popu1ar y desa
rro11o econ6mico, p.22. 

Haya de 1a Torre, E1 antimperia1isrno •.• , pp.103-
104. 

Democracia Cristiana, Democracia Comunitaria, Do
cumento Nº2, p.12; Doc. 4, p.3. En los documentos 
de 1a democracia cristiana vemos tambi~n que se 
recomienda la organizaci6n de base de "obreros, 
profesiona1es y campesinos. Estratos bajos e in
termedios capaces de 1a direcci6n del pa1s". Doc. 
5, p.9. 

La cita es de Car1os Franco, inte1ectua1 vincula
do a 1as FF.AA. y asesor po11tico de 1a jefatura 
de SINAMOS. Está reproducido en e1 1ibro de Neira 
Moreira, Modelo peruano, p.106. 
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A este t·ipo de corporativismo Al.fred Stepan ha da
do el. nombre de "corporativismo incl.usionario" (in 
cl.usionary corporatism) , model.~ que contempl.a l.a -
movil.izaci6n de l.a pobl.aci6n, en contraposici6n ai 
••corporativismo excl.usionario" (excl.usionary corp~ 
ratism) que pretende el.iminar l.a movil.izaci6n pop~ 
l.ar y gobernar un pa~s por l.a coerci6n, ver: Stepan, 
The State and Society, Peru in Comparative Perspec
tive, Princeton University Press, Princeton, N.J. 
l:9'78, pp.48-52. 

~ ~-, p.1.0 (subrayado nuestro). 

Xndiscutibl.emente, el. probl.ema de l.a formaci6n de 
una conciencia de el.ase para s~ es compl.icado y 
est~ fuera del. al.canee de este trabajo tratarl.o 
con profundidad. Sin embargo, nuestro v~ncul.o di
recto con el. movimiento obrero y nuestros estudios 
sobre este tema durante varios años nos ha permi
tido concluir definitivamente que e1 desarro11o 
de este nive1 de conciencia de c1ase para s~ no 
es autom~tico, y que e1 corporativismo tiende a 
obstacu1izar est.:.. toma de conciencia .. Como una 
1ectura m1'.nima sobre 1a formaci6n de 1a concien
cia de clase para s1'.. Ver 1as siguientes referen
cias en e1 cap~tu1o I de este trabajo: Luckacs, 
Historia y conciencia de c1ase; Je1in, Orientacio
nes e ideo1ogias obreras en Ain~rica Latina; Grarnci, 
La formaci.15n de 1os intel.ectuaies, Notas de Ma
quiavel.o; Macchiocci, Gramsci y l.a revol.uci6n de 
occidente; Marcuse, The One Dimensional Man; 
Lenin, "¿Qué hacer?" en Obras escogidas, ~ 
formación de c1ase y, Sobre ia rel.igi6n; Mao, 
Cinco tesis tiios6ficas de Mao Tse Tung; Mande1, 
La teor~a leninista de ia or anizaci6n y Jelin, 
Orientaciones e i eolo as obreras en Am~rica La
~· Ver a em s: Je in, E iza et , La protesta 
obrera, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974 
y--Gr:amsci, Antonio, Contra e1 pesimismo, previsi6n 
y pers~ectiva, EC~torial. Roca, México, 1973 y Con 
sejos e fábrica ..... estado de 1a el.ase obrera, rn
cioncs Roca, S .. A .. , México, 1973; C6rdoba, Arna1do, 
"La pol.1'.tica de masas y el. futuro de 1a izquierda 
en M€xico", en cuadernos Pol.1'.ticos, ~ 0 1.9, Edicio
nes Era, ?-l~xico, enero-marzo, 1979 .. 
Respecto al obst~cuio que =epresenta el corporati
vismo para una revoiuci6n pro1eearia en lo~ docu-
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mentas de 1os conqresos de 1a III Internaciona1 Comu 
nista, se sintetiZ6 1a idea en 1a siquiente rnanera:
"E1 proietariado se convierte en una.c1ase revo1u
cionaria ~nicamente en 1a medida en que no se res
tringe a1 roarco de un estrecho corporativismo y ac
tfia en cada manifestaci6n y terreno de 1a vida so
c~a1 como gu~a de toda 1a pob1aci6n trabajadora y 
exp1otada ...... 
E1 pro1etariado industria1 no puede abso1verse de 
su misi6n histórica mundia1 aue es 1a ernancipaci6n 
de 1a humanidad de1 yuqo de1 capita1ismo y 1a gue
rra si se 1imita a sus propios intereses corpora
tivos espec~ficos y a esfuerzos por mejorar su si
tuaci6n -a veces muy satisfactoria- en e1 seno de 
1a sociedad burguesa•·. 
"La burgues~a siempre trata de separar 1a po11tica 
de 1a econom1a ya que entiende muy bien aue si 1o
gra mantener a 1a c1ase obrera en e1 marco corpora 
tivo no hay ning~n grave peligro que amenace su he 
gemon:ta ••. Las citas están reproducidas en Andersoil, 
Perry, '•Las antinom1:.as de Antonio Gramsci .. , en 
Cuadernos Po1:tticos, N°13, Ediciones Era, México, 
~u1Io septiembre de 1977, en 1a página 14. 

"Popu1ismo" en Am~rica Latina se refiere a 1a ideo 
1og:ta y a l.as po1:tticas econ6rnicas de al.gunos re-
g1menes reformistas caracter:tsticos sobre todo de 
1a primera mitad del. si~l.o XX, como 1os de Juan D .. 
Per6n en Argentina (1945-1955); José Mar~a Ve1asco 
Ibarra en Ecuador, (1934-35, 1944-47, 1952-56, 
1960-61, 1968-70); Lázaro Cárdenas en M~xico (1934-
1940); Getu1io Varaas en Brasil, (1930~45, 1951-
1954), y Paz EstenSsoro y Siles Suazo en Bolivia 
(1952-56, 1960-64 y 1956-60 respectivamente). Aunaue 
estos reg:tmenes no eran igua1es, su po1:ttica econOmi 
ca era parecida .. Por ejempl.o, aunaue ninguno represen
taba directamente 1os intereses de 1a clase obrera7 
todos 11.evaron a cabo reformas crue beneficiaban, 
en cierta medida, a al.gunos sectores ae la mis~a, 
extendieron en mayor o menor orado, dependien~o 
de 1as condiciones naciona1es- 1os beneficios a 
ciertos sectores campesinos y, a 1a vez, estimula
ron eI desarrol.l.o industrial. capital.ista conjunta
mente con el. impul.so a ciertas pol.~ticas naciona
listas .. Sus programas se iniciaron en coyunturas 
de crisis parecidas y estuvieron basados en ideo
l.og~as que inclu~an conceptos de anti-ol.igarc;ruismo, 
anti-imperial.ismo, nacional.ismo y conci1iaci6n 
de l.a lucha entre l.as clases social.es en nom
bre de "1a nación ... Ninguno de estos 1.:t.C.eres av~ 
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caba una poi~tica que pudiera amenazar -en una 
forma directa e imediata , l.a existencia de l.a 
propiedad privada en l.os medios de producci6n. En 
todos estos casos, y en otros parecidos, el. Esta
do estaba visto como al.90 separado de 1as ciases 
social.es, responsabl.e de vel.ar por l.os intereses 
de todos l.os miembros de "l.a naci~n". La bibl.io
gra~onsul.tada sobre el. popul.ismo es muy am
pl.ia, sin embargo, destacamos 1.as siguientes 
fuentes: Xanni, "Popul.ismo y rel.aciones de el.ase", 
en Germani, Popul.ismo y contradicciones de el.ase 
en l.atinoa.mérica, ed.cit., pp.1.06-1.50 y La forma 
ciOn del. Estado popul.ista en 1\m4rica Latina, ed. 
cit.; di Tel.1.a, Torcuato s .. , "Popul.ismo y refor= 
iñISmo'', en Germani, op.cit.; Germani, "Democracia 
representativa y c1.ases popu1ares'', en Germani, 
op.cit.; t.\al.1.oy, James M., "Authoritarianistn and 
Corporatis'If\ in Latin America: The Moda1. Pattern", 
en Mal.1oy, J. editor, Authoritarianism and Corpo
ratism in Latin America, University of Pittsburg 
Press, Pittsburg, 1977; O't>onne11., Gui1.1.errno A., 
"Authoritarianism and Corporatism", en Mal.1oy, 
editor, op.ci.t.: Cotl.er, Ju1io, "Crisis po1'1.tica 
y popul.isrno mliitar", en Perft ho!: , Sig1o XXI., 
M{;.xi.co, 1.971; Nun, "The Middl.e e ass Mi1itary 

~~~:" :, ~~~~; · La~l~a; ~-~~. ~ 79_ ~~; 8 bo:e~~~~~;: Al.i~ 
Fascismo o social.ismo, op.cit., pp.240-254; Jaqu~ 
ribe, 11 The Dynamics of Brasiiian Nationa1.ism", 
op.cit., pp.171-172 y 178-185; Córdova, Arna1.do, 
La ideol.og~a de 1.a revol.uci6n mexicana, formaci.6n 
de1. nuevo r~gimen, Instituto de Investigaciones 
Social.es, UNAM, Ediciones Era, M~xico, 1.973: y 
La pcl.~tica de masas del. cardenismo: Cueva, Agus
t~n, El. \receso de dominaci6n ~ol.1tica en Ecuador, 
Editoria Di6genes, Máxico, 19 4. 

Ma11oy, James M., "Authoritarianism and Corpora
tism in Latín America: The Moda1 Pattern", ed. 
~' pp.9 y 12, (traducci6n nuestra). ~-

Para una discusi6n de al.gunos de l.os distintos mo 
del.os estatal.es que se han impul.sado bajo una ideo 
109'1.a popul.ista dominante, ver ia bibl.iograf~a de
ia nota de pie ( 1.59) sobre todo: :tanni: nEl. esta
do popul.ista'", en La formaci.6n ••• , pp.134-138 y 
O'Donnel.l., op.cit.; consul.tar además, el. estudio 
de A1.fred Stepan, The State and Society ••• , pp.50-
66 y 73-BO. 
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Xanni, "C1ases suba1ternas y hegem6nicas", en Ei 
estado rr~u1ista, pp.i39-162; Vasconi, Gran capr
tai y mi tarízaci6n en ~rica Latina, pp.88 69; 

-Dbs Santos, Socia1is:mo o Fascismo, i978, pp.240-
252. 

Ver 1as fuentes mencionadas en ia nota de pie (159) 

Las enc~c1icas Ecc1esiam Suam (1964) y Popu1orum 
Progressio (i967), dei Papa Pauio VI resaitan ia 
importancia de estos princ~pios dentro de 1a ideo 
iog~a cat51ica. Ei mismo mi.nistro de Energ1a y -
Minas, Jorge Fernandez Ma1donado So1ari, en su 
O~scurso en e1 IX Congreso Nacionai de Xngenier~a 
MecSnica, Eiéctrica y Ramas Afines, pronunciado en 
TrujLiio ei 2 de junio de 1973, hace referencia no 
s61o a ia enc~c1ica Popuiorum Progressio, sino tam 
bi~n a documentos de1 Episcopado Peruano como La 
Justicia en el Mundo. Fernández Ma.1donado recoñO
cia 1a Lnfiuencia de esta corriente, diciendo en 
referencia a 1os dos documentos mencionados arri
ba; 
"Hemos ape1ado a 1a iectura de estos textos tan ac 
tuaies y frescos de1 pensamiento contempor~neo de-
1a Xg1esía en todos ios niveles, es decír, desde 
ei Papa a1 de1 Episcopado Latinoamericano y desde 
éste ai de1 Episcopado Peruano, para comprender 
en toda su magnitud 1a enorme fuerza de 1a vertíen 
te cristiana dentro de1 pensamiento actua1 de ia -
Revoiuci6n Peruana, para entender, en fin, y a ca 
ba1idad ios s61idos pi1ares ideo16gícos en que -
e11a se sostiene- E1 pensamiento revo1ucionario 
del. Per'CJ. es, pues, cristiano .•• " Fernández Ma:t.do
nado Sol.ari. Jorge, Discurso en ei II Congreso 
Naciona1 de Xngenieria Mecánica, Ei~ctrica y Ramas 
Afines, Trujíl1o 2 de jun~o de 1973. Oficinas de 
Reiaciones Púb1icas de1 Ministerio de Energia y 
~, Lima, 1973, p.14-

Centro de Estudios y Pub1icaciones (CFP), Servicio 
de Educación, Ref1exiones JOC, Acci6n Educativa y 
C1ase Obrera, CEP, Lima, agosto, 1974, p.9, (subra 
yado nuestro) • Para profundizar ios p1anteamientoS 
y 1a cr~tica de ONIS, ver adem~s: P~qinas, revista 
mensua1 pubiicada por CEP, Lima: 1a revista Ref1e
xiones JOC, CEP, varios nG.meros, entre ellos--ver
sobre todo: Nueva sociedad y rnovi1izaci6n popular 
oct. de 1971; Acción educativa y clase obrera, 
aqosto de 1975 y F.vangelization and the workinq 
ciass, marzo de 1916. Adem&s, consultar las mülti 
ples dec1araciones y desplegados de ONIS que apa= 
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recieron en el. peri6dico 1llneño Expreso entre 1974 y 
1975; el. documento: Pamp1ona: más ali& de 1os hechos: 
documentos, CEP, L:Lma, mayo, 1977, y e1 art:icuio "Pro 
piedad privada y nueva sociedad" en Si~os de 1a 1i-
beraci6n: testimonio de 1a ig1esia enéríca LatLna, 
1968 1973, CEP, Lima, 1973. 

La deportaci6n de al.gunos de estos sacerdotes fue con 
firmada tanto por miembros de ONIS en entrevistas per 
sona1es, como por otros re1igiosos sin vincu1aci6n aI 
guna con esta organizaci6n. Las entrevistas se 11eva= 
ron a cabo en Li.ma, Cusco y Puno en abril. y mayo de 
l.975. 



V. MECANISMOS IDEOLOGICOS DEL GOBIERNO PERUANO, 1968-1975 

"El. corporativismo se puede definir como un 
sistema de representac~On pol.~tica basado en 
grupos con intereses comunes, en que l.as un.ida 
des de participantes están organizadas en un -
nntnero 1imitado de categor~as no- competitivas 
ordenadas jer~rquicamente segCin l.as funciones 
de l.os integrantes. Esta organizaci6n social. y 
po1~tica es ob1igatoria, reconocida (si no 
oveada) por el. Estado; cada categor~a, tenien
do 1a representatividad excl.usiva de1 grupo 
funcional. que representa, a cañ'íbio de mantener 
ciertas regl.as de control. sobre l.a sel.ecci6n 
de 1os l.~deres, y l.a articu1aci6n de l.os i~de
res, y 1a articul.aci6n de sus demandas y apo
yos al. Estado". 
Schmitter, Phil.l.ip, "Stil.1 the Century of Cor
poratism'?" en Review of Pol..itics, Vol... 36, Nº l., 
University of Notre Dame, Indiana, enero de 
i974, p.94 (traducci6n nuestra). 

INTRODUCCION 

Dejar l..as estructu~as pol..1ticas e ideol..6gicas existe~ 

tes antes de 1.968 y 1975, representaba una amenaza para 1a 

consol..idaci6n de l..a nueva etapa de desarro1l..o capita1ista. 

Recordemos que 1a movil..izaci6n de l..os obreros y campesinos, 

hasta 1.968, hab1a mostrado que su inconformidad y fuerza 

para perturbar el.. curso del.. desarrol..1o capita1ista -que r~ 

quer1a "paz y orden" para l..a acwnul..aci6n de capita1- era 

innegabl..e. Tanto 1os partidos po11ticos como 1as organiza

ciones sindical..es de todo tipo, estaban considerados por 

e1 gobierno rni1itar, como instituciones subversivas o po-

tencial..mente subversivas, que constitu1an una amenaza con-
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tra 1a Seguridad Naciona1, y de a11~, contra e1 mode1o ec~ 

n6mico proyectado. La 1ucha en e1 terreno ideo16gico ento~ 

ces, invo1ucraba una profunda 1ucha para restringir e1 de

sarro11o y 1a difusi6n de ideo1og~as disidentes (ideo1og1as 

de izquierda). Esta 1ucha tambi~n invo1ucraba una conten

ci6n de 1as ideo1og~as retr6gradas de derecha .. rndiscutib1~ 

mente, 1a ideo1og~a "popu1ista" de 1as FF.AA .. ten~a que ser 

transmitida y asimi1ada por 1a pob1aci~n peruana para garan 

tizar 1a conci1iaci6n de ciases socia1es, y por ende, para 

crear 1as condiciones necesarias para .. e1 nuevo orden" .. 

Las FF.AA .. sosten1an que 1as instituciones socia1es 

anteriores a 1968, siempre hab~an sido contro1adas por "e~ 

ciques" o "pequeños grupos e1itistas", que hab1an manipu1~ 

do a 1as masas, impidiendo su participaci6n verdadera en 

1as decisiones po11ticas, socia1es y econ6midas. La nueva 

ideo1oq1a p1anteaba entonces 1a necesidad de transformar 

"1a estructura tradiciona1 de poder de1 pa~s", de una es

tructura que exc1u~a a 1as mayor1as de 1a toma de decisio

nes, a una en l.a cual. todos 1os sectores participar1an. 

Recordemos que 1os mi1itares p1anteaban como una sol.uciOn 

a l.a exc1usi6n de •1as mayor1:as••, l.a construcci6n de "una 

democracia de participaci6n pl.ena". Ahora bien, habiendo 

exc1u~do l.a posibi1idad de 1a organizaci6n a partir de pa~ 

tidos pol.~t~cos o sindicatos el.asistas, e1 grupo en e1 po

der propon~a una organizaci6n social. basada en una estruc

tura corporativista. La participación se 1ograr1a a través 
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de 6rganos funciona1es, basados en 1a divisi6n de 1a pob1~ 

ci6n segCin e1 trabajo y 1as actividades socia1es que dese~ 

peñaran. Para e1iminar 1a identificaci6n de 1os individuos 

con una c1ase socia1. y para reducir esta posibi1idad en 

e1 futuro, era imprescindib1e poner en marcha 1as bases p~ 

ra 1a nueva organizaci6n instituciona1 y socia1. Esto requ~ 

r1a no s61o 1a transmisi6n de 1a ideo1og~a oficia1, sino 

también ia creaci6n de 1os sectores de 1a pob1aci6n en fo~ 

mas organizativas no c1asistas y no partidistas¡ era nece

sario tambi~n fusionar artificia1mente todas 1as ciases ª2. 

cia1es en una so1a: 1a naci6n, 1os peruanos. Natura1mente, 

esta tarea no era f~ci1, debido a 1a po1~tica econ6mica 

tan abiertamente negativa para 1a ciase obrera, "1os marg.!_ 

nades", y gran parte de1 campesinado y aparentemente tan 

negativa para 1a burguesía. Para rea1izar esta tarea, se 

requer~a indiscutib1emente, 1a formaci6n de nuevas maneras 

de organizaci6n socia1, 1a creaciOn de 1as cua1es requer~a 

una estructura centra1ista y burocr~tica. La organizaci6n 

de 1a sociedad peruana p1anteada por 1os mi1itares, no po

d1a surgir desde 1as bases mismas, sino desde arriba. De 

a11~ 1a creación de1 Sistema Naciona1 de Apoyo a 1a Movi1~ 

zaci6n, e1 Sistema Naciona1 de Informa.ci6n, ia Prensa So

cia1izada, 1a Reforma Educativa, y otras m61tip1es organi

zaciones instituciona1es encargadas de 1a nueva estructur~ 

ci6n socia1 y po1~tica de 1a sociedad peruana. 

Desafortunadamente, en este cap1tu1o ser~a imposib1e 
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ana1izar todos 1os componentes de esta enorme, comp1eja e 

interesante estructura superestructura1, que merece un tr~ 

bajo espec1fico. Ahora, nos 1imitaremos a ana1izar princi

pa1mente aque11as instituciones que fueron creadas para m2 

dificar y/o crear una conciencia determinada en 1a pob1a

ci6n ~que constitu~a 1a amenaza fundamenta1, inmedi~ 

ta y potencia1 m~s apremiante para e1 proyecto socia1 de 

1as FF.AA. Analizaremos algunas de estas instituciones ide2 

16gicas, destacando dos de e11as: el SINAMOS, y 1a Prensa 

nacional por la importancia que ten1an en 1a tarea de crear 

la nueva conciencia en la poblaci6n peruana adulta, tanto 

corto como a mediano plazo. Para mostrar el nivel de trab~ 

jo consciente que ernprend1an e1 grupo en e1 poder y sus i~ 

te1ectua1es para contro1ar e1 desarro11o de ideo1og~as di

sidentes, y conso1idar as~ 1a ideo1og1a popu1ista, hemos 

inc1uido en este cap1tu1o varias muestras de 1os materia-

1es impresos distribuidos por 1os organismos ideo16gicos 

mencionados .. 

SISTEMA NJ>.CIONAL DE APOYO A LA 1·10VILIZACION SOCIAL (SINAMOS) 

Fines y Estructura Lega1 .. 

Sin 1ugar a dudas, 1a instituci6n más importante para 

transmitir 1a ideo1og~a oficia1 y comenzar 1a estructura

ci6n de 1a sociedad por 1as 1~neas corporativistas, era e1 

SXNAMOS, creado oficia1mente e1 24 de junio de 1971, con 
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e1 Decreto-Ley 18896. 

Esta instituci6n respond~a a 1a necesidad que ten~an 

1as FF.AA. de buscar apoyo activo para 1os cambios que e1 

gobierno pretend~a 11evar a cabo en e1 campo socio-econ6m.!_ 

co y po1~tico, y representaba el instrumento m&s comp1ejo 

y centra1izado, creado para este fin por el gobierno peru~ 

no. SINANOS, a trav~s de toda 1a literatura oficial, y 1os 

discursos po1~ticos, estaba planteado como la instituci6n 

que iba a apoyar a la organizaci6n de toda la poblaciOn p~ 

ruana para que se pudiera: 

" ••• edificar en nuestro pa~s una democracia so 
cial de participaci6n plena, es decir un siste 
ma basado en un orden moral de solidaridad, nO 
del individualismo; en una econom~a fundamen
talmente autogestora, en 1a cua1 1os medios 
de producci6n sean predominantemente de propie 
dad socia1 bajo e1 contro1 directo de quienes
con su trabajo genera1 1a riqueza; y en un or
denamiento po1itico donde e1 poder de decisi6n, 
1ejos de ser monopo1io de o1igarqu~as po1~ti
cas o econ6micas, se difunda y radica esencia1 
mente en instituciones socia1es, econ6micas y
po1~ticas conducidas, sin intermediaci6n o con 
e1 rn~nimo de e11a, por 1os hombres y mujeres 
que 1as forman" ~/. 

Para cump1ir esta tarea, en SINAMOS se centra1iz6 e1 

trabajo de ocho instituciones gubernamenta1es funcionando 

antes de 1971. Estas instituciones eran: La Oficina Nacio-

na1 de Desarro11o de Pueb1os J6venes (ONDEPJOV); La Of~ci

na Naciona1 de Desarro11o cooperativo (ONDECOOP); La Ofic~ 

na Naciona1 de Desarro11o comuna1 (ONDC); e1 Fondo Nacio-

na1 de oesarro11o Econ6mico (FNDE) ; La Direcci6n Generai 
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de Promoci6n Comuna1 (PROCOM); Oirecci6n de organizaciones 

aUra1es (DOR); 1a Direcci6n de Comunidades Campesinas (DCC) 

y ia Direcci6n de Promoci6n y Difusión de 1a Reforma Agra

ria (PRODIRA) • SINAMOS hered6 1as funciones de todas estas 

organizaciones, constituyendo por 1o mismo, una organiza

ci6n centra1izada con un poder inédito en e1 escenario pe

ruano. As~, de hecho, ei SINAMOS constitu~a 1a co1umna ve~ 

tebra1 de1 proceso peruano por e1 encargo no s61o de orga

nizar a toda 1a pob1aci6n, sino, simu1t~neamente, de tran~ 

mitir 1a ideo1og1a of icia1 a todos 1os nive1es de 1a pob1~ 

ci6n -privados y p'Clb1icos- y de construir en esta forma, 1a 

hegemon~a de1 grupo en e1 poder. La Ley Org~nica de SINAMOS 

estipu1aba que esta organización deb~a: 

"Coordinar e1 apoyo a 1a moviiizaci6n socia1 
en 1o que se refiere a 1a participación de 1a 
pob1aci6n con 1as acciones sectoria1es públ.i
cas y privadas, tanto a nivel. naciona1, como 
regional., zonal. y 1.ocal., con sujeci6n a 1.as 
normas"del. Estado y de 1.a pl.anificaci6n nací~ 
nal. ••• ~/-

Y estrictamente respecto al. sector ptibl.ico, SXNAMOS 

ten1a 1.a tarea de: 

"Contribuir a que 1.a administraci6n p<ibl.ica 
sea instrumento de servicio a 1.a comunidad na 
cional., propiciando el. cambio de actitudes y
comportamiento de 1os servidores pG.bl.icos, 
frente al. nuevo ro1 que 1.es corresponde y que 
exige m~stica, capacitaci6n e identificaci6n 
con 1os intereses y aspiraciones del. puebl.o"~/-

La meta de SINAMOS, entonces, era ia de crear "una 

conciencia nacional." a trav~s de su trabajo en el. sector 

privado y pGb1ico en todos 1.os nivel.es de 1.a pobl.aci6n p~ 
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ruana y extendiendo su a1cance a 1as organizaciones de 1a 

estructura y 1a sociedad civil y pol1tica de la superestru~ 

tura. 

La Org~nizaci6n del SINAMOS 

Como arma ideo16gica principal de1 gobierno entre 1972-

1975, el SINAMOS se extendiO a todos los niveles de 1a po-

b1aci6n peruana, a trav~s de una orqanizaci6n estrictamen

te centralizada y piramidal, 1a cual cont6 inicialmente con 

un equipo de 4,800 personas, y un presupuesto de 9 millones 

de d61ares !/. En la c~spide de la pirámide se encontraba el 

Presidente de la RepGblica, quien -recordamos otra vez-, 

no representaba la voluntad de la mayor1a de la poblaci6n, 

sino que hab1a sido impuesto a trav~s del golpe de estado 

de 1968. Inmediatamente ~bajo del presidente, se encontraba 

l.a Oficina Nacional. de Apoyo a 1a Movi1izaci6n Social. 

(ONAMS), cuyo dirigente m~ximo tambi~n estaba divorciado de 

todo v1ncu1o directo con l.a pobl.aci6n peruana. E1 Jefe de 

SXNAMOS (siempre un mi1itar) ten1a 1a categor~a de Ministro, 

y como ya sabemos, ~stos depend~an directamente del. Presi

dente de 1a Repúb1ica. El. Sistema tambi~n contaba con un D~ 

rector Superior hab~a sido el. ex-aprista, Dr. car1os Oe1ga

do, (miembro de aquel. partido hasta 1963)~ La ONAMS ten1a 

l.a función de diseñar 1a po1~tica general. de SINAMOS a ni-

ve1 naciona1, de desarro11ar l.os mecanismos para 11evar a 

cabo este programa, y de vigil.ar su cumpl.imiento. SegGn e1 
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0-L Nº19352, su tarea era 1a de diseñar 1a po11tica nacio

na1 para 1a movi1izaci6n socia1, y de coordinar 1a acción 

de movi1izaci6n en todos 1os nive1es de 1a pob1aci6n peru~ 

na §...( E1 Jefe de SINAMOS ten~a 1a ob1igaci6n de someter 1a 

po1~tica genera1 de este organismo a1 Consejo de Ministros 

para su aprobaci6n. Por supuesto, si recordamos que ningfin 

ministro hab1a sido e1egido aun indirectamente por 1a pob1~ 

ci6n peruana, sino que eran miembros de las FF.AA. design~ 

dos por 1a Junta Militar, podremos darnos cuenta del nivel 

de centra1izaci6n de esta organización. 

Como vemos en el Cuadro I, la centra1izaci6n de SINA-

MOS, se resalta al observar que e1 Director Superior, bajo 

cuyo control directo estaban todas las oficinas administr~ 

tivas y técnicas a nive1 nacionai, excepto 1a oficina de 

1a Inspector~a Genera1 que -ai igua1 que é1- depend~a di-

rectamente de una so1a persona: e1 Jefe de1 Sistema. Res

pecto a 1a organizaci6n de 1as oficinas regionaies y zona-

1es -que veremos enseguida-, seguiendo e1 mode1o centra1i!!._ 

ta, ~stas estaban tambi~n bajo 1a responsabi1idad de1 Jefe 

de1 Sistema, quien nombraba a1 Director a nive1 regiona1, 

y éste a su vez nombraba a1 coordinador zona1. 

Por supuesto, y corno podemos observar en este mismo 

cuadro, e1 sistema a nive1 naciona1 contaba con rn61tip1es 

departamentos administrativos, t~cnicos y jur~dicos, nece

sarios para 11evar a cabo 1a po1~tica genera1 de 1a insti-

tuciOn. 



CUADRO t.• 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ONAMS 1972 
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En e1 organigrama de1 cuadro x, podemos observar 1a 

forma en 1a que 1a acci6n de SXNAMOS iba a extenderse a 1os 

distintos nive1es de 1a pob1aci0n. De 1a Direcci6n superior 

depend~an directamente seis departamentos 11amados "Direc

ciones Genera1.es", que representaban a seis distintas divi

siones corporativas de 1a pob1aci6n peruana: e1 departame~ 

to de pueb1os j6venes y otros sectores urbanos subdesarro-

11.ados; e1 departamento dedicado a 1a pob1aci6n campesina; 

e1 departamento de 1a juventud; e1 departamento 1abora1; e1 

departamento de varias organizaciones econ6micas de inter~s 

socia1, CAPS, SAIS, CAS; y e1 departamento encargado de 1as 

organizaciones cu1tura1es y profesionaies. 

Cada uno de estas Direcciones Genera1es ten1an 1a fun

ci6n de diseñar programas para organizar a 1os integrantes 

de su sector, transmitir a e11os 1a ideo1og~a oficia1, cap~ 

citar1os para 1os distintos tipos de actividades econ6micas 

y socia1es estab1ecidas por e1 Instituto Naciona1 de P1ani

ficaci6n y encausar1os de acuerdo a 1a po1~tica genera1 de1 

grupo en e1 poder. Cada una de 1as Direcciones Generaies e~ 

taba encabezada por un Director responsab1e ante e1 Direc

tor Superior de SINAMOS mas no ante 1os integrantes de su 

sector pob1acionai. En breve, ONAMS era 1a instituci6n pe

ruana entera. 

Por supuesto, 1as Direcciones Genera1es e1aboraban pr~ 

gramas, materia1es, cursos, cursi11os y actividades diver

sas para difundir 1a ideo1og1a oficia1, ag1utinar 1a pob1~ 
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ci6n de1 sector, y para orientar 1as tareas de su sector a 

nive1 naciona1. M&s tarde ana1izaremos ~1gunos de 1os ins

trumentos ideo16gicos emp1eados a este nivei. 

Subordinada a 1a estructura naciona1 fundamenta1mente 

normativa, encontramos 1a estructura regiona1 y zona1: 1as 

13 Oficinas Regiona1es de Apoyo a 1a Movi1izaci6n Socia1, 

{ORAMS), as~ como m~1tip1es Oficinas zona1es de Apoyo a ia 

Movi1izaci6n Socia1 (OZAMS), vincu1adas y a 1a vez re1ativ~ 

mente aut6nomas de 1as ORAMS. 

Respecto a 1as ORAMS, 6stas se conformaban de varios 

departamentos esencia1mente an~1ogos a aque11os de 1a ONAMS, 

como se observa en e1 Cuadro XI. Cada divisi6n administrat~ 

va de 1a OIU\MS ten~a 1a funci6n de programar, administrar, 

y coordinar 1as actividades referentes a un sector pob1aci~ 

na1 regiona1 espec1fico. Era a trav~s de 1as organizaciones 

regiona1es y zona1es que se pretend1a descentra1izar a1 

SINAMOS, otorg&ndo1es a estas entídades una re1ativa auton~ 

nda administrativa y econ6mica 2( 

Sin embargo, 1a centra1izaci6n de SINAMOS se ref1ejaba 

una vez m&s en 1a organizaci6n regiona1, en donde, como he

mos mencionado, e1 Director Regiona1 no era e1egido por 1a 

regi6n que representaba, sino que era designado por ONAMS. 

}\dern~s, para garantizar 1a coordinaci6n de 1os programas r~ 

giona1es con 1as normas naciona1es, 1os directores regiona-

1es ten1an encuentros regu1ares con 1a ONAMS ~( 

Como ejernp1o m~s deta11ado de 1a organizaci6n a nive1 
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regiona1, hemos inc1uido e1 organigrama de1 Cuadro III que 

representa 1a estructura de 1a Oficina de Promoci6n de Orga

nizaciones, (OPO), de 1a Oficina de Difusi6n de ORAMS V1II 

de Puno.Como se ve enseguida, e~ta oficina estaba estruc

turada en forma ta1 que cada uno de 1os medios de informa

ci6n y comunicaci6n masiva estaba asignado a una unidad fll!!_ 

ciona1 separada, 1o que hubiera permitido e1 uso 6ptimo de 

especia1istas para 1a p1aneaci6n y programaci6n espec~fica 

de cada medio. Natura1mente, cada unidad -grupo funciona1-

requer~a t~cnicas, materia1es y persona1 especia1izados, 

que deber~an ser uti1izados raciona1mente, por ende, 1a s~ 

paraci6n segan actividades ~ E1 rnode1o de esta Oficina 

sirve como ejemp1o de 1as Oficinas de Difusión a nive1 na

ciona1, regiona1 y zona1, como de 1os otros Departamentos 

~en e1 Sistema. Este mismo organigrama muestra que ios org~ 

nizadores y dirigentes de1 SXNAMOS estaban p1enamente con

scientes de 1a urgencia de emp1ear raciona1mente todos 1os 

medios de informaci6n y comunicaciOn para cump1ir con ei 

prop6sito de transferir 1a ideo1og1a oficia1 seg(in 1as ne

cesidades de cada regi6n de1 pa1s. 

Refiriéndonos a ias OZAMS, era a este nive1 de SXNAMOS 

donde supuestamente exist1a 1a mayor autonom~a y e1 v~ncu-

10 m~s estrecho con 1a pob1aci6n de base. Las Oficinas zo-

na1es inc1u~an bajo su juridicci6n una o m~s provincias y 

ten1an 1a responsabi1idad de programar, p1anificar y ejec~ 

tar, en co1aboraci6n con 1a pob1aci6n organizada de su zo-
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na, actividades de diversa natura1eza io~ Aqu~ es donde se 

pretend~a ofrecer a 1a pob1aci6n una posibi1idad efectiva 

de participar en puestos de direcci6n en SINAMOS en general.. 

Sin embargo, aunque exist1a un contacto directo con 1a po

b1aci6n 1oca1 a través de 1os promotores, que formaban 1a 

Unidad de Promotores de Base (UPB) , no se e1iminaba de 1a 

estructura administrativa 1as hue11as del. centra1ismo que 

caracterizaban al. SINAMOS en genera1. Esta situaci6n obed~ 

c1a a que a11n a este nive1 de organizaci6n, e1 comité di

rectivo -1a Coordinaci6n Zonal.- no estaba compuesto por 

personas e1egidas por 1a pob1aci6n l.oca1. Lo que es m~s, 

a'lln el. Comit~ Zonal. de Coordinaci6n estaba G.nicamente "in-

tegrado en parte considerab1e por representantes de l.os o~ 

ganismos popul.ares" * l.1 (° Además, ni a este nivel. eran el.~ 

gidos l.os Directores por l.a pobl.aci6n zonal., sino que eran 

designados de hecho por l.as al.tas autoridades del. SINA!-105 

y depend1an del. Director de l.a ORAMS al. cual. pertenec~a su 

OZAMS. La estructura general. de l.as OZAMS se observa en el. 

Cuadro IV. 

Como ya hemos mencionado, a este nivei se encuentran 

rn:is puntos de contacto entre el. SINAMOS y l.a pobl.aci6n de 

base: se l.l.evaban a cabo principal.mente programas de capa-

citaci6n y difusi6n directamente para y con l.a pobl.aci6n 

en general.# no fundamental.mente para y con l.os dirigentes 

* "Organismos popul.ares" refiere a l.as CAPs, SAIS, CC.CC. 
Puebl.os J6venes# etc. mas no a partidos pol.~ticos o si~ 
dicatos. --



-+ 
aJADRO IV.-

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LAS OZAMS 

~-m:-co.TE_c_c_OM1 __ :C __ · ~~-------- C~ON ZONAL 

'-----~-----' 

._,..., DE Al'Cml 
EXTERNO 

._,..,DE 
ADMIMSTRACION 

oaeDAD DE 
~DE 

ORGANIZACIONES 

PROMOTORES 

J CCWlN Z'CJN. 

- ------- -1.__NTEO!llEC1:_..,:A:.·'-"'""'·-"S.'-D-E---I 

+ 



728 

y 1~deres nacional.es o 1ocal.es: se pretenc~a recoger 1as 

sugerencias de 1a base para 1as futuras actividades de1 

Sistema; y se incorporaba a 1a pobl.aci6n de base en 1as t~ 

reas de capacitaci6n ideo16gica ~ Por ejemp1o, adem~s de 

1os emp1eados, 1a OZAMS contaba con animadores (miembros 

de 1as SAIS, CAPs, CC.CC., etc.} que col.aboraban directa-

mente con 1os promotores. Por ejemp1o, en el. caso de 1a 

OZAMS de Jul.iaca, una de J.as tres OZAMS pertenecientes al.a ORAMS 

VIII de SINAMOS,contaba con SO animadores en 1975. Era a 

este nivel., donde exist~a l.a posibil.idad de un concreto y 

estrecho contacto entre l.a sociedad civil. y l.a sociedad P2 

l.~tica y l.a base econ6mica, siendo una funci6n esencial. de 

l.os promotores y directores zonal.es (funcionarios del. Est~ 

do) , aumentar e1 nive1 de conciencia de 1a pob1aci6n res

pecto a sus propios pro~1emas socio-econ6micos y estimu1ar 

1a creaci6n e imp1ernentaci6n de reso1uciones. Aqu~ 1os pr~ 

motores estimu1aban a 1os integrantes de 1as zonas para r~ 

so1ver sus prob1emas pr~cticos (construcci6n de escue1as, 

pavimentaci6n de ca11es, construcci6n de sistemas de dren~ 

je, insta1aci0n de 1uz pt1b1ica, etc.) en una forma comuni

taria 13{ en e1 intento de reducir 1as posibi1idades a coE 

to p1azo de 1a formaci6n de una conciencia ciasista. 

E1 D-L Nº19352 estab1cc~a como principio capaz de ser 

1ogrado a trav~s de 1a estructura zona1, e1 hecho de que 

e1 SINAMOS deb~a contribuir a 1a descentra1izaci6n de1 po

der econ6mico, po1~tico y administrativo de 1a pob1aci0n 



729 

peruana, apoy:indose en l.os proyectos de desarrol.1o l.oca1 

"que directamente interesan a 1as provincias y de l.os cua

l.es muchas han estado privadas por l.argos años" 14~ Sin e~ 

bargo, a pesar de1 prop6sito expl.~cito de descentral.izar 

e1 poder a trav~s de SINAMOS, es muy el.aro que 1a 1ey no 

trataba de otorgar independencia ni aUn rel.ativa a 1a po

bl.aci6n 1ocal., ni proporcionar sol.uciones radica1es y pro

fundas a l.os probl.emas de tipo econ6mico-social., ni crear 

un autogobierne. Por ejemp1o, e1 D-L 19352, en conformidad 

con 1a ideo1oq~a de 1a seguridad integral., especificaba 

que l.as FF.AA. tendr1an una coordinaci6n permanente en 1os 

asuntos }.ocal.es, .. de modo tal. que sea posibl.e institucion~ 

l.izar m~s a'Cin l.a col.aboraci6n civil.-mil.itar en el. proceso 

revol.ucionario" 15( Como veremos a l.o l.argo de este cap1t~ 

l.o, a l.a vez que el. gobierno mil.itar ofrec1a descentral.iz~ 

ci6n y participaci~n, l.a condicionaba a~n l.egal.rnente, ga-

rantizando en G.l.tirna instancia su control. real. y p::>tencia1 sobre 

l.a sociedad civil.. 

Ade~s del. hecho de que l.egal.mente, el. SXNAMOS ten~a 

l.a posibil.idad de extenderse a todos l.os nivel.es de 1a po

bl.aci6n, su al.canee queda demostrado por l.a infraestructu-

ra financiera que ex~st1a para cumpl.ir sus mfil.tipl.es fun-

cienes. Natural.mente, SINAMOS requer1a mil.es de empl.eados, 

material.es, equipos y maquinaria de todo tipo (aun maquin~ 

ria pesada) para real.izar sus proyectos; esto expl.icaba l.a 

necesidad de cuantiosas sumas de dinero~ Adem~s, para no 
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burocratizar 1os proyectos, 1a misma Ley Org~nica prev~ 1a 

so1uci6n a 1a obtenci6n de fondos, autorizando a1 mismo SX-

NAMOS "a concertar convenios con personas o entidades nací~ 

na1es o internaciona1es para 1a obtenci6n de recursos adi

ciona1es necesarios para e1 cwnp1imiento de sus fines ••• "!§/ 

En cump1imiento de esta disposici6n, por ejernp1o, en 1972 

e1 SINAMOS obtuvo un préstamo de 20 mi11ones de d61ares de1 

Banco Interamericano de Desarro11o 17( Cabe mencionar que 

aparte de 1os pr~stamos internaciona1es y naciona1es, y e1 

financiamiento de1 Estado, SIN.AMOS tambi~n obten~a divisas 

por 1os préstamos que hac~a para 1os proyectos de 1os dis

tintos sectores de 1a pob1aci6n. Sin embargo, a través de 

1a 1ey, se intentaba 1imitar 1a autonom~a de1 SXNAMOS, es

tipu1ando que 1os convenios que hac1a, deb1an ser coordin~ 

dos, m~s no aprobados, pcr ciertas instituciones naciona1es 

de1 Sector P1lb1icop y que se 11evar1an a cabo dichos conv~ 

nios dentro de 1as disposiciones 1ega1es vigentes. 

SXNAMOS no s61o ten~a 1a posibi1idad de promover con-

veníos internaciona1es, sino que ten1a e1 derecho de inte~ 

venir directamente en 6rganos de1 gobierno, ta1es como ios 

Consejos Provincia1es, para diseñar y co1aborar en 1a eje

cuci6n de proyectos de desarro11o socio-econ6mico y otras 

actividades. A trav~s de su participación en e1 gobierno 

departamenta1 (Estata1) y municipa1, y a trav~s de su tra

bajo ideo16gico y de 1a capacitaci6n t~cnica ofrecida a 

1os obreros, 1os pob1adores en 1as barriadas a1rededor de 
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l.as ciudades, 1a juventud, 1os profesiona1es y l.os campes~ 

nos, SINAMOS ten1a una gran capacidad de coordinar activi

dades de desarro11o econ6mico y social. en e1 campo y en 1as 

ciudades. Indiscutib1emente, el. poder1o de esta organiza

ci6n era potencial.mente i1imitado. 

Evidentemente, esta organizaci6n era bastante comp1e

ja, pero absol.utamente indispensab1e para el. mode1o perua

no, en donde se requer1a control.ar el. desarro11o de ideal.~ 

gS:as dis.i.dentes y garantizar "1a armon:ta" a travt;s de l.a 

integraci6n de 1a pobl.aci6n a l.os proyectos oficial.es. Era 

imp11cito en l.a l.ey organica del. SINAMOS, que para poner 

en pl.ena marcha el. modal.o peruano, habr1a que desmontar 

por compl.eto "l.as entidades pre-existentes" y e1aborar es

tructuras socia1es y econ6micas nuevas que fueran capaces 

de integrar a 1a pob1aci6n en e1 nuevo proceso. 

SINAMOS en 1a Práctica. 

A través de 1os departamentos especia1izados de 1as 

ONAMS, ORAMS y OZAMS y 1os Centros de Estudios e Investig~ 

ci6n, e1 S:rNAMOS se esforzaba por crear una identificaci6n 

entre e1 Gobierno Mi1itar Peruano y "e1 pueb1o", entre 1a 

po1~tica econ6mica y socia1 oficia1 y 1as 1eg1timas deman

das de 1as diversas c1ases y fracciones de c1ase. Para es

ta tarea, 1os mi1es de co1aboradores emp1eaban todos 1os 
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medios masivos de informaci6n y t~cnicas did4cticas y paico 

l.6gicas a su a1cance. Sus equipos organizaron cursos, cur

sil.l.os, seminarios, charl.as y eventos especial.es *, tanto 

para sus mismos empl.eados y otros bur6cratas como para l.os 

dirigentes popul.ares, as~ como para otros sectores de l.a 

pobl.aci6n, adaptando el. l.enguaje, el. contenido, el. mensaje, 

l.os s~mbol.os y l.os material.es al. nivel. educativo de 1.a. el.a

se o fracci6n de el.ase a l.a cual. se orientaba l.a sesi6n ~ 

Respecto al. uso de l.os medios masivos impresos, SINA

MOS, en todos sus nivel.es organizativos, l.os empl.eaba pro

fundamente, orientando sus publ.icaciones a l.os distintos 

sectores de l.a pobl.aci6n. El. l.enguaje, l.os temas tratados, 

el. nivel. y l.a profundidad de l.os pl.anteamientos, e1 emisor, 

e1 mismo formato y 1a impresi6n (tipograf~a, pape1 y tama

fio) de 1as pub1icacione~ variaban segdn e1 pGb1ico 19 ( En-

tre 1as pub1icaciones se inc1u~an 1ibros comp1etos, revis

tas, fo11etos, peri6dicos, cuentos con caricaturas, hojas 

sue1tas y carte1es que a menudo inc1u~an un dibujo y una 

consigna de1 grupo en e1 poder. Es interesante notar que 

e1 s~mbo1o de SINAM:>S, reproducido en 1a mayor~a de sus p~ 

b1icaciones, era Tupac Am.aru ••, d1tirno inca que cornbati6 

contra 1os españoies hasta ser decapitado en 1572, cuyo 

• "Eventos especia1es" se refiere a ferias, exhibiciones, 
programas de distracci6n y de propaganda po1~tica, y fe~ 
tiva1es diversos. 

** "Tupac .Amaru" se ha convertido en s1.mbo1o para 1as fuer 
zas revo1ucionar~as en e1 Sig1o XX. Por ejemp1o, 1os tu= 
pamaros tomaron su nombre de esta fuente. 
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nombre hab~a sido adoptado despu~s por e1 revo1ucionario 

de ios campesinos, Jos~ Gabrie1 condorcangui, quien encab~ 

z6 una rebe1i6n contra 1os españo1es en 1780-1781. Este 

s~o1o, que representa "1o peruano", "1o naciona1", era 

usado en e1 intento de crear 1a identificaciOn entre SINA-

MOS y "e1 pueb1o" peruano, y 1a identificaciOn entre 1as 

FF.AA. y Tupac .Amaru. SINAMOS, un organismo vincu1ado di

rectamente con e1 gobierno de 1as FF.AA. estaba equiparado 
I 

a "1o peruano", y por ana1og~a tambi~n 1o estaban 1as 

FF.AA. 

SINAMOS y 1os profesiona1es, técnicos e inte1ectua1es 

Aunque SINAMOS se autodefini6 como una organizaci6n 

para impu1sar 1a movi1izaci0n socia1 de aque11os sectores 

mayoritarios de1 pa1s que no hab1an participado en 1a vi

da naciona1 antes de 1968, no se e1iminaban de sus tareas, 

a1gunas funciones que correspond~an a1 sector minoritario: 

1os profesiona1es t6cnicos e inte1ectua1es. 

En este sector SXNAMOS dedic~ sus esfuerzos principa~ 

mente a 1a po1~mica te5rica, y no esencia1mente a 1a orga

nizaci6n de 1a pob1aci6n, como 10 hab1a hecho con 1a ciase 

obrera, 1os campesinos y 1os "marginados'' o 1umpen prolet~ 

riado. Por supuesto, hab1a cursos, cursi1los, char1as, etc. 

para transmitir la ideo1og1a oficia1, y exp1icar 1a po1~-
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tica gubernamental.: pero nunca i1egaron a1 grado de inte

rés que esto representaba para l.os otros sectores pob1aci~ 

na1es. El. debate teOrico se l.l.evaba a cabo en gran medida 

a trav~s de l.as publ.icaciones de 1a Oficina de Difusi6n de 

ONAMS directamente, y del. m~s al.to Centro de Investigaci6n 

de SINAMOS, e1 Centro de Estudios de Participaci6n Popul.ar, 

(CENTRO). Por ejemp1o, para 11egar al.os profesionistas, 

t~cnicos e intel.ectual.es en general. (aqu!. con 11 intel.ectua

l.es" nos referimos sobre todo a ciertas capas de l.os inte

l.ectual.es de l.a el.ase burguesa y a al.gunas personas que no 

estaban total.mente identificadas con esta el.ase (pero que 

pudieran ser captadas para el. proyecto oficial.), el. SINAMOS 

publ.icO principal.mente tres tipos de materia1es: 1ibros, 

revistas, 1eyes y proyectos de 1as mismas. Además de sus 

propias pub1icaciones, manten1a una bib1ioteca en Lima con 

una co1ecci0n sobre: "Asuntos Sindica1es, P1anificaci6n, 

Emigraciones, Psico1og1a Socia1, Po1~tica de Sa1arios, Pa~ 

tidos Po11ticos, Investigaci6n, Administraci6n, Econorn~a, 

Asuntos Juveni1es, Socio1og~a, etc." ~( 

Respecto a 1os 1ibros dirigidos a este nive1 de 1a p~ 

b1aci0n, eran en parte 1a producci6n de1 CENTRO, instituto 

de investigaciOn fundado en 1971, a trav~s de un convenio 

entre SINAMOS y 1a Organizaci6n Internaciona1 de Trabajo. 

se supon1a que 1as pub1icaciones de este Centro iban a ser 

e1 resuitado de 1a investigaci6n cient~fica, y por 1o mis

mo, ser1an básicamente orientadas a un p1'.ib1ico reducido. 
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Como se dec~a en 1a exposici6n de motivos de1 CENTRO: 

"Su pape1 ••• es e1 de entidad especia1izada, 
11amada a contribuir en e1 p1ano técnico-

~!~n~~~~~~n8ª~:v~iu~Í~~~r~~-1~~ i~a~~~~º!s 
la de promover estudios socio-econ6micos e 
investigaciones operativas sobre 1os temas 
más re1evantes de 1a participaci6n socia1; 
1a de prestar asesoramiento cient~fico a 
instituciones cuando esto se requiera, a 
travas de1 SINAMOS ••• "21/. 

Entre sus pub1icaciones se encuentran 1ibros ta1es º2 

mo: P1anificaci6n y participaci6n, de Osear Varsavsky, Ign~ 

cy Sachs y Car1os serna Figueiredo: La universidad peruana 

de Darcy Ribeiro: dos de1 ide61ogo principa1 de 1a Revo1u

ci6n Peruana: Car1os De1gado: La revo1uci6n peruana: un nue

vo camino y Revo1uci6n y participaci6n: Sindica1ismo y Revo

iuci6n de Ruben Ramos: E1 desarro11o de1 cooperativismo y ~ 

educaci6n cooperativa en ei Perd, de Pieter Van Ginnekan, y 

muchos otros 22/. 

Aparte de 1os 1ibros te6ricos y técnicos dirigidos -c2 

mo ya hemos mencionado-, a una pob1aci6n con un aito nive1 

de educaci6n forma1, CENTRO también pub1icaba muchos estu

dios, monograf~as, manua1es y materia1es de apoyo ideo16gi

co y técnico para cumpiir con su funci6n de preparar inte

~ectuaies de 1a burguesía representada por ias FF.AA. Entre 

este tipo de pubiicaciones encontramos: Integraci6n de 1as 

CAPs azucareras a1 desarroiio regiona1; Prensa campesina, 

Programaci6n de 1os cursos de gesti6n empresaria1: y Gesti6n 

cogperatiya~/. Contando ambos tipos de materia1es, 1as pu-

b1icaciones de1 CENTRO en 1974 inc1u~an 78 1ibros, manua-

1es y ensayos ya pub1icados, 13 t~tu1os en prensa, y 22 es-
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tudios en preparaci6n 24( 

A travAs de 1os 1ibros ideo16gico-po1~ticos de1 CENTRO, 

se intentaba ana1izar y presentar 1a ideo1og1a peruana a n~ 

ve1 te6rico, exp1icando por ejemp1o, 1as fuentes de1 huma

nismo en 1a ideo1og~a oficia1¡ amp1iando 1a discusi6n sobre 

1a tercera v~a -"ni capita1ismo.~. ni comunismo"- y sobre 

1os partidos po1~ticos y 1a natura1eza de1 Estado. En 1os 

1ibros de Car1os De1gado, por ejemp1o, se ana1izaban estos 

temas, efectuando 1o que considerarnos como an~1isis 11eva

dos a cabo desde una perspectiva burguesa pero incorporan

do a menudo una.termino1og~a marxista de una manera tergi

versada. Inc1usive, con frecuencia se p1anteaba 1a idea 

-expresada a trav~s de 1os discursos oficia1es- de que 1a 

v1a peruana era superior a un proyecto socio-econ6mico ba

sado en principios marxi~tas. De1gado reconoc~a e1 va1or 

de1 marxismo para e1 aná1isis socio16gico, e inc1usive, 

sosten~a en uno de sus trabajos, que había principios mar

xistas inc1uidos en 1a revo1uci6n peruana, pero que esto 

no quer1a decir que dicha revo1uci0n fuera marxista: este 

proceso ya hab~a superado estas teor1as, 11egando a crear 

nuevas teorías de1 Estado, de 1a participaci6n, de1 parti

do, etc. 

No es posib1e reproducir una amp1ia se1ecci6n de to

das 1as discusiones para comprobar 1a perspectiva burguesa 

y ahist6rica de 1os p1anteamientos presentes en 1os textos 

de De1gado¡ sin embargo, su nive1 de an~1isis y e1 anti-
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comunismo impi~cito en é1, se resa1tan en 1a siguiente ci

ta en 1a que De1gado equipara a1 marxismo y a1 comunismo 

con ei esta1inismo: 

"¿QuA es 1o que p1antea en buena cuenta e1 co 
munismo, entendido ta1 como 1o seña1~ hace uñ 
momento, frente a1 capita1ismo? La sustituci6n 
de1 poder econ6mico y po11tico de 1a burgues1a 
por e1 poder econ6mico y po1~tico de1 Estado. 
Pero dentro de1 propio an&1isis marxista es 
muy c1aro e1 seña1amiento de que e1 Estado no 
es una al:>stracci6n ni una ente1equia_ Es una 
organizaciOn, una instituciOn formada, dirigí 
da y contro1ada por seres humanos, por persa= 
nas, por individuos. Y aqu~ hay que hacer una 
disgresi6n para seña1ar otro aporte del marxis 
mo que me parece cr1ticamente importante recor 
dar: 1a denuncia permanente, o por 1o menos -
muy reiterada, que se encuentra en 1os ensayos 
en 1os escritos de Marx, de un determinado ti
po de abstraccionismo en e1 aná1isis de 1os 
prob1emas socia1es. Marx seña16 con mucha c1a
ridad que 1a esencia, 1a rea1idad misma de 1a 
sociedad son 1os individuos. En otras pa1abras, 
que no hay una ta1 cosa como 1a sociedad en 
abstracto. La sociedad son 1os individuos, de 
1a misma manera que e1 pro1etariado son 1os 
pro1etarios, no una entelequia. Entonces hay 
que rechazar desde e1 punto de vista marxista 
los enfoques abstractos que conducen al manejo 
de irrea1idades como si fueran verdaderamente 
datos concretos de la vida social. 

Ahora bien y volviendo a 1o centra1 del argu
mento, e1 Estado que dentro de1 propio an~1i
sis marxista no es una ente1equia sino una 
instituci6n, en el mode1o comunista se consti 
tuye en contro1 o en propietario de 1os mediOs 
de producción. As1, el poder económico y po11 
tico de 1a sociedad radica en ~1. Más aün, en 
la burocracia partidaria, toda vez que, de 
acuerdo a 1a teor1a del partido ünico, el Esta 
do es controlado por dicho partido. De este -
modo, 1a burocracia de1 partido y la burocra 
cia de1 Estado se superponen evidentemente.
As~, en 61tima instancia, e1 modelo comunista, 
e1 p1anteamiento sta1iniano concretamente, im 
plica que e1 poder econ6mico y po1~tico de 1a 
burgues~a dentro de1 capitalismo debe ser reem 
p1azado por e1 poder econ6mico y pol~tico de -
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1a burocracia de1 partido en contro1 de1 Es
tado. Entonces, ¿qué pasa con e1 fundamenta1, 
decisivo prob1ema de 1a a1ienaci0n, es decir, 
de 1a fa1ta de contro1 de1 hombre sobre 1a 
creaci6n de 1a riqueza que 61 produce, sobre 
1a producci6n basada en su trabajo? sustanti 
vamente se mantiene. De a11~ que para noso-
tros e1 comunismo como sistema concreto de 
organizar 1as re1aciones de poder econ6mico 
y po1~tico en 1as sociedades contempor~neas, 
tenga una va1idez revo1ucionariamente pobre 
como a1ternativa a1 capita1ismo, porque man
tiene siempre a1 trabajador en condici6n de 
intermediario. Siempre entre e1 trabajador y 
e1 poder existe un e1emento fundamenta1 de 
intermediaciOn, e1 partido o 1a burocracia ea 
tata1, que son 1a misma cosa en buena cuenta~ 
~/. 

tY esto supuestamente es un an~1isis cient~fico de 1a 

teor~a marxista de 1a sociedad, de1 Estado y de1 comunismo! 

¿Donde est~n 1as el.ases social.es, l.a l.ucha de el.ases, el. 

Estado como un instrumento represivo de l.a el.ase dominante, 

el. social.ismo como una (·tapa de transiciOn, el. comunismo 

como una étapa hist6rica no existente a~n, conceptos ~ 

gua non del. marxismo? 

En su intento por captar el. apoyo de l.os intel.ectua

l.es de diversas tendencias incl.uidos aquel.l.os de l.a peque

ña burgues~a social.ista, y de l.os estudiantes universita

rios social.istas, -potencial.es intel.ectual.es de l.a clase 

obrera-, Carl.os Del.gado que vincu1aba e1 proceso peruano 

con diversas corrientes ideol.6gicas incl.uyendo el. rna.rx.J:srro más 

nunca abiertmt"ente con 1as ideo1og!.as burguesas, dec.!..a: 

"Nuestra recusaci6n no es una recusaciiSn al. 
social.isrno. Nunca hemos pl.anteado una posi
ci6n de rechazo al. social.ismo. Por el. con
trariop hemos señal.ado que l.a Revol.uci6n P~ 
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ruana tiene una deuda te6rica muy grande con 
1& tradici6n socia1ista. Nunca tampoco hemos 
seña1ado una posiciOn contraria a1 marxismo 
••• un po11tico o un soci61ogo contemporSneo, 
no puede exp1icarse e1 mundo de 1a po11tica 
y de 1a sociedad sin Marx. Pero esto no 1o 
hace necesariamente marxista en un sentido 
herrnGtico, mi1itante, dogmático, sectario. En 
abso1uto, Marx mismo fue e1 primero en dec1a
rarse no-marxista. 
En 1a Revo1uci6n Peruana hay una serie de 
p1anteatnientos fundamenta1es que tienen su 
origen en e1 pensamiento socia1ista o en e1 
pensamiento de Marx, aunque no siempre se 
trata de ideas necesariamente originadas en 
e1 propio Marx" ~· 

En 1os discursos de carios De1gado dirigidos a 1os i~ 

te1ectua1es y universitarios abundaban referencias a l.os 

p1anteam1.entos te6ricos marxistas: sin embargo, no se señ~ 

1aba 1a rel.aciOn necesaria entre el. marxismo y el. comunis

mo, omisi6n abso1utamente imperdonabl.e desde que es Marx 

quien funda el. comunismo cient~fico rompiendo con el. soci~ 

l.ismo ut6pico y establ.eciendo en su l.ugar el. social.ismo 

cient~fico y el. comunismo. Confundir 1os conceptos te6ricos 

y util.izar conceptos contradictorios de un cuerpo te6rico 

y de otro para estructurar "l.a ideol.og~a peruana" era par-

te del. mismo enmascaramiento -no necesariamente consciente-

de l.a natural.eza burguesa y pequeñoburguesa de l.a misma. Y 

muchos intel.ectual.es peruanos, que no ten~an una prepara

ci6n marxista s6l.ida cayeron en l.a trampa. SINAMOS, y en 

particul.ar CENTRO, a trav~s de sus publ.icaciones, cierta

mente serv~a como un instrumento para formar a l.os intel.e~ 

tual.es del. "nuevo orden". 
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Por supuesto, hemos de mencionar que CEN~RO no se 1i-

mi.taba a 1a investigaci6n y 1a divu19aci6n a trav~s de ma

teria1es impresos sino que tambi~n asum~a 1a funci6n de fo~ 

mar inte1ectua1es de ciase, dictando "cursos a nive1 supe-

rior para e1 persona1 de 1a administración p1lb1ica y para 

1os cuadros de 1as empresas de inter~s socia1, especia1me!!. 

te 1as cooperativas" ~ 

Otra pub1icaci0n orientada hacia 1a pob1aci0n profe-

sionista, semi-profesiona1 y a 1os estudiantes universita

rios, era 1a revista Participaci6n, pub1icada por 1a Oficl:_ 

na de Difusi6n de ONAMS. A través de Participaci6n, Sl:NAMOS 

11eva.ba a cabo una parte de su 1ucha contra 1a interpreta

ción c1asista de 1os procesos hist6ricos, tratando de jus-

tificar -a nive1 te6rico- 1a necesidad y 1a posibi1idad de 

conci1iar 1as ciases so~ia1es 28~ La revista serv~a no s6-

1o para presentar 1a ideo1og~a oficia1, sino también para 

desencadenar una ref utaciOn de 1as teor1as marxistas de ia 

sociedad, 1a po11tica y 1a econom1a y de 1as cr~ticas de1 

proceso peruano desarro11adas segtín dichas teor1as. Por 

ejemp1o, a trav~s de 1as p~ginas de esta revista, SXNAMOS 

trataba de rebatir 1os p1anteamientos y 1as cr1ticas dei 

proceso sostenidos por e1 grupo marxista que escribi6 1a 

revista Sociedad y Po11tica. 

También orientada fundamenta1mente a este sector de 

ia pob1aci6n, e1 Departamento de Difusi6n de ONAMS difun

d1a una serie de art1cu1os en forma mimeográfica, 11amados 
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Cuadernos de Debate. Dichos cuadernos pretend~an esc1arecer 

1os conceptos ideo16gicos de 1as FF.AA. y rebatir 1as cr~t~ 

cas de 1os mismos a diversos inte1ectua1es peruanos de iz-

quierda. Un ejemp1o de dichas discusiones es e1 cuaderno 3, 

11ama.do: Tres notas sobre e1 proceso peruano en e1 cua1 

Car1os De1gado intentaba nuevamente refutar 1as cr~ticas a1 

proceso peruano hechas por e1 grupo que escrib~a 1a revista 

Sociedad y po1~tica y, particuiarmente, 1os argumentos de1 

peruano An.~ba1 Quijano, quien a través de sus art~cu1os y 

1ibros sosten~a que e1 Proceso Revo1ucionario era de hecho 

un tipo de acomodamiento a1 sistema capita1ista en su eta

pa monop6iica 29 ( 

Respecto a 1a pub1icaci6n de 1eyes, proyectos y disc~ 

sienes de 1as mismas, debemos mencionar que ~stos fueron 

amp1iamente difundidos, imprimiéndose al.gunas veces prime-

ro en ONAMS y después en l.as OP.AMS. Su distribuci6n se ha-

c1a tanto entre 1a pob1aci6n profesiona1 como entre 1a po

b1aci6n en genera1 2-Q/. 

En ias p~ginas siguientes hemos incl.uido a1gunos eje!!!. 

piares de 1os materia1es impresos orientados especia1mente 

a este sector de 1a pob1aci6n~ Dichos ejemp1ares muestran 

l.a presentaci6n y e1 contenido de estos medios ideo16gicos, 

y nos permiten diferenciar1os de ios medios impresos para 

otros nive1es de 1a pob1aci6n; nos indican también el. ni-

ve1 de sofisticaciOn adoptado en l.a l.ucha ideol.6gica de1 

grupo en e1 poder entre 1968 y 1975. En estas pub1icacio-

*Para informaci6n bibl.iogr~fica de 1as reproducciones ver: 
"Rel.aci6n de i.a.minas", pp. 991.-994. 
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nes l.a 1etra es normal.mente reducida, el. texto compactado, 

1os temas tanto descriptivos como te6ricos, el. pape1 fino, 

y e1 uso de el.amentos ic6nicos 1.imitado. En el.l.as, el. dib~ 

jo caricaturesco est4 ausente, mientras que l.a fotograf1a 

est:i util.izada .. 

En cuanto a l.a organizaci6n de l.os profesional.es (una 

el.ara minor1a de l.a pobl.aci6n) , como ya hemos mencionado, 

l.os eventos programados para el.1.os por SINAMOS nunca al.za~ 

zaron l.os nivel.es que hab1an l.ogrado entre l.os l.l.amados 

"sectores popul.ares" del. pa!.s, y en ning1'.in momento pudieron 

contrarrestar a l.as asociaciones formadas antes del. gol.pe 

de 1968, o a~n aquel.l.as de oposición estructuradas durante 

·ei mismo per1odo de Val.asco Al.varado 31~ Sin embargo, en 

sus intentos por penetrar en este sector, SINAMOS entre 

otras actividades organ~_zativas, 1.ogr6 estimul.ar 1.a forma

ci6n de un Sindicato de Educadores de 1.a Revol.uci6n Perua-

na (SERP) (para atenuar ia fuerza de1 Sindicato Unico de 

Trabajadores de 1.a Educaci6n de1 Pera (SUTEP) de orienta-

ci6n izquierdista)·, una Asociaci6n Nacional. de Trabajado

res de1 Arte (ANTA) y, una central. de Profesional.es de 1.a 

Revol.uci6n _Peruana (CPRP) . 

Antes de final.izar este breve bosquejo, cabe recordar 

que 1.os profesional.es emp1eados por el. gobierno mismo, ta~ 

bién recibieron 1a inf1uencia de SINAMOS a trav~s de cur-

sos, seminarios y charl.as orientadas expresamente a 1os b~ 

r6cratas as~ como informaci6n sobre 1.as pol.~ticas naciona

l.es pub1icadas direc1:.amente ¡;x:>r 1.os diversos ministerios. 32/ 
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•oQ'OS. una $0C....Sad "''""'a. oe~ne1 ..... i. 
y ....,~Nollada y ..., la q.,. una "'""°" 
da - ad.,ef\6 de '°" rnecan1•mc.• ª" i:>O
der que l'9 pe....,,,,.ron e¡.eoc;e• ,.., ,..o•
""°"'•· "'" oeu..,_...,., oe ..... '°" ..c.10-
res de la pgt;>lacoon 

E•• p.an,. c;t.e ••'º• ,..c1>0s q..,. ia 
Fuerza Arrnaoa h•"ftOe a ••Co.,c:eot.,ah· 
%96 .i p&pM q.,. tra.dcoOl\a-nle l'9 CU· 

pO~·-""° .. "'°"'"'....to 

del 3 '1e Octub•• ta cul"'•"•:•of' .._,_, 
camb•O po$•C•onal ree• ..... -o :iorr•tto o;n 
la •n•l•tue.o-. c•s1t .. ..- Es•• <;•"'ª'" 
c:ue.,_.,,,,.,. I• '""'J'h"'o<led Oe 101' ''"' .. c:i .. 
ur E•t•Clo t••d•C"''"'ª' en d<">"O• •a ,.,._ 

~~~~'!.~ ::i·~:!~::~.: .... ~~~~~:::·.:~ 
los .,......Q""'º"º"' o•ogon.aa<.>11 P"O• t,.c• >
•es .COftQnt .... o·-.OC•"'I•• ... C'> .... PIC'10 '"' 
..O.nono de , .. Cle-n~- e••.-.,.. Y I<> 
dO aq ... 110 CI .... •nle''"''" o "º'"'"ª"'<.-"''• 
a•ec:t• ..... 1anc .. ,...,. .. ,., •a ""''"·' c::e la "ª 
C•OI"". 'f al b•-•la• g<l'_•._I no ,,.., • .'...~ 

b• u,.._ po1.1•ca CI'" """"' .. '''"'"" tal r• "'" 
- .,..,,.....,.., en el .~c:•u•• po•.r·••.1) ,..,..., 
lu<;•0""''º 

"'-' P""-nlb r".::ulO ,.., .. d.to ,. c-;..,.,.s.t•o 
nar y • rc<l""'"'" '°' co...:•01<>"' c••••
cos de 11eg .. rooa'1 "''"'~'ª' " ,., . .....,.,.,. .... , 
goe ... •.af, •ce•de cor> lO• .,..,.,.,,.,..,..,.,,.¡os 
OOCU•Raf.0.. " 'º" cos• .. ••<JO• ,,,., Go
b ........ f'.,..r:. '"-"""ª''° °" l1t Fu'"''"ª &• 

•;::..:ª::,.'::.~;:;~'",.:.;;;•e~~";."~'~".:::;: 
~~~:;"c:;' .,"':,~~.:'.o~"'~.,~;::~": ·~.~::: =.: 
e•;;:.! ::.:.:: ;.":,~';:·o;or!~"~,;",~~-"-
dad .-nc .. 1 la .,.. ·~u,._• • 1 aoe..-
tar P'<"'"'•••I a. ,._ pe.i;.;•c•O" un "'""'ª"'º 
•<OYOluc;.onar·o 1u•l•l•ca e~ "'"',"'""'°" 
al rep<e:en1.a• a "°"" gru~ .,,.o;,.ies 

:·~=',:"".; .~.::. .. ~~·:: .~~:~:::· 
~U.e.a.. Para cD"'-Qu•• ooe:no i..en•S· 
lar ... al-za .,,.., ¡>OhhC.• CM ,,_._..,,o/lo .,_ 
nueva t•iia. ciue - concre• .. .,.... •elo<· 

"'•" profunde• de r•h..Ch"• y en ,...ch
CI•" r:iol•i.co-edmon•;.u•···•• en •o• e11le
•wnt•• ... ctore• de 1a ••CI• n•c • .,..•I .. e1u
<.•1.•0n. -i• Y•v••nd•. -•q•a y 
,.. .... ., ">alud tiubl•t:• uan•l)O""'"' co..,u
... cac;oo ... • P..-MlUC"a e1c 

P••• p<>"•D•M•• .. ! c .. ,.,,.,o,,~. 1a ""'~
,,..,,.,..., ., i. con1,,.., . .,.,"'1 ., .. , ,., .. ,,..., .. ,_ 
•n ••·Qu...,•e o.. un., f><.o;•hca """ IO• G•· 
•• ..,,..,., co' .. "'"'••l<I'"'"° 1 .. ,. º'"""'°'""-.• 
... - ........ ., ........... Q .... "" '°'-'"''""'oon-
.. ~ .... a ... co""'"'e"''°" 1nc• .. .,.nao ,_ 
Q•K> ,......., .. ,. • ompo~Oot 1•• "'º"''>C•ct0-
,. ....... 1,...c;1u•••- """".,...., ... p.ora Ufta 

·•U•• .. 9•• oe "'""•"ono 
O. ••"" '"'"""º ,., •oo;i•o ,,.,., ,..,""....,"'ª' 

~-.,:•'d: • .',:ro:::•-:;~;~~.~~ o~~-=-.~~:~~ 
C"" ... "'º de u'"'a CQ.,hCa _,., '9°9""0ad 

';~~;:~ .. "=;:;"~.~=d~·;~":~z:•o~:..=~~:~ 
'I ........ 1 ............... 0 °"" ..... <>01"'1...0• .. . 

~·• 'l.•'1"''.C• ª'"'""''' u.-.a con<JuCI• po
loh.::• ...,Oll'pol'f\O .... ,.,. .,.. io• c""'rot. .,.. 
pt>O<o• ... unc11a1 '""ª C'•"·'•ca• y..,_,.,.,..,.,. 
C" "'""' o .. ...,,,.<;Uo q..- or .... la•a 0''°"" 
1at••..-nl" la aC,•On 9.,oern• ........ 1:"' al 

•re•coc.c ""'' 000-• en De1'ehCOO oe 'ª" 
c••..e• P..-u~••z•d•• 'I ,...O'Q......S•" 

L,. ,_~.,,.a.o e• "" conc•pto pop•m•· 
""'"'"· d•,..moco otu•-a\oen\e y '""'ª'"'ª" 
,...,.,_,., •••>abl.e. <Je .. ._,_,..,.,º con .,,.. 
º''•"tacoo.. >04>01c.qoea .,.,,.,...,nada ..., 
.... -paCoO ~· .. •~o-.oc .. • .... ~,··~,., 

PaCMll<.>•d 'I Loncuin en te OD•• l<l· 
1ernat..,,..•• Poh1oc11. ""º' .. ...," .. NO "•r 
..... f06"'"\a _, ... .., ... oc 'O ci..e •-0"'''· 



....... ,.....,_ _. __ - --·~e ... - -' -~ ---~y __________ to.y.e_t __ .. - ... ---- ------ _......._ ----.. -_,__..,._e ....... .- .. _~·----------··"-"""....._.. .. _______ _ 
- .-1 --- c..__. e-.--• -ca ul-~ -'*"-'---...._-~~.1: .... PI"-·· 
.-. C:..kn F•_.. ~-los......,__ ..... ~- MI 

b• ..... ,. ..................... _......,. - eslll ..-:-. - • 

_....,_la,,__ __....,.-.ca--· l!n el •ieo
............ -- -..-. - - - -.u ...... -tv._. ... _ 
-.. sloNI la ...,._ • - Oul ...... e_..,. .. ,.......,... 

~---- .... --...-------- _._ ____ la_.__ .... ..._... __ ... _.... ___ ......__ ... _hl ___ ....... ~ .. 
ci. y de la_......,.._--''-•.---,,_.... .. --' _.... --··•a..•-·-•--r---w•--...,... _ __.__, ..... -~ .. __,, - .... _la_ ... _._. __ ,~la-----~ .. ~-,~-----...-~- ........ _______ .._.... _____ _.....,..,_.. 

.-i-~Ta!a•elc:mso•~JllCl'PUU's-...... --....- ... 1a---.~·'----- -i...~~-.....--.. 

1..eJ~:~=--~·~7.:~:~.~;i.:~l~ 
N<>s '"''••irnos • su lunc•ó<> ~p....en· 
Ullva o '"terme<Si•rla y a su e•lructure 
Interna.. E., el p<"C'..,.nle antcul<> .._ .. 
.. ,.,..oe ...,..a11a,.....n1e estas ctos d,....,.,.. 
s!Ones t•I c<>rno ellaa se P•eaen1an ..,. 
io. ,...,.1t1oles pattl<K>S Que. •I botd" 

==•c~!n'•..:~~~,':,·:.~~ .. ~~ ... ~:·Du.,.,n une 

El ~,riac,.· .. un ,n .. rru•• .. .,••o <1• l• c1as• 
l••0.1•<:10••" 

L• l•l•••i..ra "" 10• pe-Quel\O" p31?1· 
dos •·.,..,anr1sla-1e,.•ri••u,.·· ne• rcne¡;a •u 
COf'c.,~oón 040 si m•s...,o .. y df'I !,JS , ... 
\ac:oone'S Que &u:>O.,..n .,. • .,,..,,..,., co,., la 
c:1as.. Ua':>•1ad<>r;I. S"g"n .... 1n1,.,..,,. 
tent•s ""'"d•O• de dolus•On. eslos .,_,,,. 
.,.,,.,. so co...;:1t>en c<>m" 
t E•P'"""~"' º"<l'"•' y eut,.nt.ca de la 

C ...... l••D31;oid<H3 
:!. OD1•1'"llC•On d., vn n,w.,t SUp<.,10r 

de c0f'c,..nc1a pc11ot,ca al Q., .. acc•· 
:le la "'"""" -o>O•.,•e .,n un rnom...-.,10 
dele•rn•nedo do su c1 .. , ... 0110 

3. ~·~Qu.,•~:;" 0~,:~',:":<0;->d•::~~a et.;,.., 

•. E•e,,.cn10 d.,. """ , .. 1 ... c.on 1nt•••Ch· 
"" ¡p1uhdo-cta~1 Quf' cncu.,.n••• .,.,. 
la el•se lf•<lªJª"º'ª .. u lurn1 .. v•·· 
""'"'ª 'f .._,.C•31. 

Al"W>•• o•en. una P°""·"'P<O'°" ot>1et•v;,i 
do les agrueac.on~.,, ~.,,., . .,ª""'• ""' la 
ozqu,.•d• "'"'••••SI,_,.,.,,.,,.,,,.' nos P<"" 

'"•H• verit.car """ "'"lodad a1•"• a las 
••Pol'ct•tno•s ~n .. •ad<1s p0r 1a -•·•le
cha eutOpP•CepC•on d• K'S pert•dos. 

t E••st•nc•a de u., número c••c•'""'"' 
de '"'"IP••t•dos Que • ., lf•au:on ... .,. 
ce•n1• y conlhcl.,..a.men•o. la C•l•O:Od 
de "ª"º""'"'ª de une misma c!a .. 

2. Pcouc1d<> " '"••C"•'•cant .. """'"'º de 
•'•"•d'OS 

3 01r1oenc••s lu..,d•d<>••• y •ctu•les 
p«>yen-ntes de •os .. c1o•es mtt<100'S 

a. C°"'í'"'C'O'" '"le•n& c•r•clr.,zad;'.f 
par ... ;>tl'<IQm1noo .,...,.mp•e ""'"C"'"l" 
de s"· 10• .... "IOC••les ..... ..i.os. 

~ r..1 .. • "'" d• su tnlluene1•, P'f'•rn•
.,,..,,.,n._..,,.,. ltt<T>pOfal y nunc• •oel• 
m,.n1e oe<:•S'"•· en l<>s .. ctores ..,.. 
'"d"'"""'e• 
C~rno e•plicarnos @'I ª""'"' ... "'"""" 

1as ... i-ct•I•,.•• º"""""••d•• pe• le• su
puesto• •"'"'•hd<>s por lo• ,.,,.,,l)a•11eos 
r""'DIPC:I::> a •u e&..,1<..nc•• y lll& c:e•ac
~~~~tu;.as oDtet•••• de s., re"\ eJUSlo:"n-

L- ci1••c•.,.,•t•C•• <1•1 oe .. nono .,... 
n•IC'stro p••s n,.n º"'" aoo a '" .,,.,_ 
... D.,aclo•• <J ...... "º""'"'° ...... ,p•OP••
.-i .... J.Wl''I un dccesu <.llf•,c.lo • '"'""' c.•.o
,., con,. ... nc,., PDhhc• Po• es•.• ._,.. 
t.,n~os Oll p« ... .;; .. s.n .,... aulo•O'"""'o<:• 

::,." ::'..,o•,",;o~'º~~· cyo:c:~;.'~~ .. ~::.:~;~ 
e .. ¡::-oSobl.,. 11 r: .. ho <lel .,..,.~el•m.r..,t;. 

pO• '"' c•llSIP """'° tel. et .. 
•l Le n4h,.1.01.-z,,, d.,.• ,._,.,.,...,. O'~>DIOI 

bl Las CCf'>d•<.•.:.ne.. .. .. l•UCtt.•••..,~ ou .. 
'JS'""''•" .,_, .,..,.,,_ ""'ª com~ cl•H• 

e) El tipo .:., re'""'°" "'"c"""".a que 
-t:oeiece con ouas ._•ases • "..clo-

L• coroc. .. nc•• po:>lll•c• no .,. """ siro
IOng:ocoón on..,.doata df' las e•~"enc1:.s 
fUStO•oc:as. Ello •• •SI. •n º'"'"''"'º· 
~,q..,. no e••ste une """~"" cOIPCt1• 
"ª q..e r.nre las e•pe11enc•:o• y decante 
los conoc1rnoen1os Sup0ne-• lo anle.,or 
ornsihcatla persona1,,,,., las cla .. s. En 
~undo tuoer, po•Que las e1<potrte"• 
C•a'!'. p<H •I rnosmas no elabO•an co. 
noc1m1en•o,._ Ello s,010 ocurte cuando 
'"-• lrs con1res1a con un "''"co tl<' ,,.,_ 

,.,...,.,,ª ro<'lce~>lual caoaz de p<>s•D•1•1•• 
'"'9••••os, anahs•s. compa••c•O""•· d••· 
c.:r,.....,,nacoones y •••temal•zac•O"C' de d•· 
cr.as e•P"'•,..,...c1as. Lo c:v .. """"'"mos 
no • .,,1 n1f.ca ciue ,..ouem:::os la "'º .. .,.". 
c1a •n n~lra c;la- tro•<»•1atJo•.t de 
U"<> o varoos marcos q., ,.,,.,,.,..,,,. 
Ocune somplem•"''" Que aci....,11"s q...., 
usan , .. han ''""° uan,.lur>d<>s PO• un 
P•OC•M) de soc1a11zaco6n O<'nerado par 
la cu11.,ra ohc1al o tas sut><;ullu•aS. mo-
deladas arnD11,._ d•"'''º de un ... .,, .. "',. 
q...., .... .,. ""'"'ª"ª ....... , ...... a ....... I. 
•1eno 

Es1 .. s•sterna dr 1eterenc•a """"'"•
al ,~1.,.fna\ore• ... oo •"SH•UT>"'"'""'" C<>"'O 
C•1D• QU4" , • ..,,ze la ... ,......,..,..c1., '-Qlo• 
Cl•ana ... 1..-.rza i .. C<>t"'~ ,..,.e.a ,¡,,,....,,.a n 

.,.,.,.,olr<.• """' I• ''ª"" '"'"''" dtt s.1 p•oro·, °'••SIC-"<.' .. {)r "'"' CU"' llOS ... °"". 
.... ,..c ........ ""'"'"" ....... º ... " t1S ~·
C"'iPC.Ork'• ,.,.,.,,,,..,,,.,,a., .. s ..,cloh.ia"'•· "• 
10 , .. , ., , o...,.,,,.,.,,enlos aue a1utl1an le 

e<>"<-•<-'""''ª y la con<'l·~cl• de la etas .. 
"' ••• •..,-n3 ~·'" 

l..<> '"-"""'"''•do -.o ., • ._,u,.,. "'" •Dsoluto. 
la p0s•t:o1hO•d •eal "" aue las ••ce· 
,,....coas eno••CC'n en k>• UaDs1aOO••• 





CONCILIACION DE CLASES ? 

Carlos Delgado 

La critica "marxista" da 'ª Revolución Peruana afinca uro de 

sus principales argumentos en la roción de que el proceso revolucionario dc1 

Perú persigue "concilior11 los intereses d~ clases sociales contrapuestas m~ 

diente institu-=:ior.es tal~s como la comunidad l_aboral. Este argumento ha teni

do r~lativo fortuna en los ~ctores politizados del estudiantado universitario • 

Por esta razón, y como uno manero de contribuir al esclarecimiento de estos 

problemas, vol.:? la peno exomintJr el c.,.gumento de esos grupos anti-revoluci~ 

norias outodenomin~dos ''morxastos'' a 

Sin entrar ohvr•"l en k:i compleio temá!'ico de \os clases sociales 

en el Perú"*, deb.a recordars.:! que desdo lo p¿rspectiva de lo propia tógica 

marxista ortodoxo -- que ne ·~s preciscm..:nte lo más i1uminonte dentro de los 

numero!.os morxi~mos contemporánc< s,pero dentro d~ lo cuol :;e sitúan los dif.=_ 

rentes grupos nco-ostolinisto!. .:...~ qu-3 se divide la "izqüierdou pequef'\o burqu!:_ 

sa an el ?~rú-- lo dct~rminoción posicionr:il de los grupos y clases sociales es 

función del ll.'.'gcr que ~11-:is,es d~cir, sus ir.tegr•:Jn~.¿: . .,..ocupon en ~l aparato pro

ductivo y,concr'3tcm,,;;.nta, C':>r., respecto a la propiedad d~ \os medios de produc_ 

ción.Est~ punto¿~ vista implico necesariamente reconocer que la mencionado 

determirit"Jción posicione\ no tiene por qué s~r atarnomcnte la misma·. En .afecto 

si se modificcro lt"l ubicación d<o? los grupoS social.as en la economía,alterondo 

el carácter de su posición frente a lo propiedad de los medios d~ pt"oducción 

*Mi punto da visto sobre el pc.rticulor ho sido prasantado en " Hacio un nuevo 
esquema de composición de k:i. ~ociedod en e:1 PorC-." que t:1porece en mi libro 
Problemas Soc;ales en el Perú Contomporénco,. Instituto de Estudio~ Peruanos. 

Lima, 1970 4o 



Conferenci.:i pronunciada por ~I l>r. Carl05 Delpdo. l>ire..-1ur Superior 
d .. • Sll'iA\.tOS. el di:i S de m:iu.o de 1973. en c:I i;cminariu par.11 Jue-c-cs 
de Tierra. urganizadu por el Tribuu.tl Agrario. 

lill.i ... qu.: l1na ,.-..,11f.:r..:nc1a. que ..... ,,,. ... l.t 1 .. l .. ·.1 J .. · .1na .._.,llO!<o1 .. 1ón 111U} 

~~~ .. ~~ .. ::~~~ ¡1 ~.:''~:~,.1~~~~ r1~11~~i~~~··~:i:·~~11~~':t~~' .. ~:~~:r~1~·~.~1:¡~n1 .~11~~~1~~u~i~!~ 
Pcruan.i 1:01110 posidón polhk.i • .:u1no .:ullj\lllCU d.: rrupv:sidon.:s U 

~~[~:;~!~~-¡·,,·~~~'!~~ ~~~"' ~~~;;:1 .. ~~~r~~·:,·~~";., ... ~ºr..::?i~: ... ~~·;~."~:.1~;º~:,u~,1~~~~ 
l'-'lh.l•, J,.. h>du lo qu,.. se ha h..:.:hu .:n .:1 Pcrü a io l.ir¡;o J.: .. ·slOli. Ulli1noi.. 
.. ·uatro .u'los > 1nedio. y funda111ent.1 la orientación J .. · lo qu .. • habr.í de 
h.i.: .. ·r..: cu .. ·1 futuro .. ·n .:1 ..:ur..o d ...... ,,,.. rro.: .. ·'<u J.: ..:;,unb1.,l>. fundameuta• 
k!> en la ,. .. l1:1 .. ·d;id rcru;in.t. P1..:11....., •JUC .. ·Ji.to ru.:l~.: !oo .. ·r de :1ll!una ut1l~dad. 
M>hr .. · todo '' .1 l.1 c~P"'''"'..:H••1 111ror1nal •111 .. • yu h •• ¡:.1 ,.u.: .. ·d.: 1111 o.::1mb1u d.: 
1J.:.i ... un d1.ilo¡!u Pnrqu .. · -.1 ... ~ •1u..: .. ·11 nuwtru-. 1111..inu" no lwy cl.ind.id 
.. un.:...-plu.il ""'~n.:a d.: los 1 undam .. ·!lto .. ...-11 qu .. · ~ .. us1 .. ·n1a tullo ... 1 ¡1ru.:.:· 
50 r .. ·~·•lt1CIOl1.1r¡o pen1anO • .:nh>llO:L'S \111 f...-ihUO:lllO: (luJrC11\0!> µ.ll'".:lnl1Iar 
11111.l.:L d .. • ..... lnJunlo .. ·11 tof.1.t,. l.:a" .... · .. ·1011 .. '!> qu .. • .. ·J riro..; .. ·...a h·.:ahL.:a y .:n b!> 
cu.tki.. pr.ic11c.tm ... nt .. • ,.._. .. -,pr.,·,,;i Eslu r .. ·s.ulta h111d;.i1n ... 111.1J par.1 qui.:n.:,. 
Cli.lamol>. 110 apoy;.111.lu .t l.t rc~olu .. ·i•.-.n. lo 'IU ... 'Í;.:¡11f1L;.iri.1 '--ulo.:.1r ..... • f11 .. ·r.t 
d.: ...-11.a p.ir.1 d.1rk .:1 r.: .. ,"1.1IJu d .. ·,..J.: .:1 ...-:11.1.:riur. !!.illo contribu)·.:ndu a 
.:un .. tru1rl.t .:01110 m1ht.iu1.:i. del pru.:,·-.o r .. ·"ohu:iou.tr10. R..:~ulta. di:.?u. 
lu1Hl.1111 .. ·nt.1I que en no:i.utr_o .. ha)..t mucha d.1riJ:.1d p.ir;~ <li!olinyuir 
aqu..-Jlu •1u.: l\111dJ1n,..nta 1...-6r1.:.1111.:nh: u~•~'"•lra f"U,.1.:1U11 puliu.: .. y pur lo 
1.tllh"I aqu..:llu que polftic.i.1111.:nt..: I•> l.11 .. flnF.11.: de otras .1l1crnat1vas rlan• 
1 .. ·ad.a.., pur lo .. i;.rupos. y p.trtidos pulitii:O!. p.:ru.u1os. C"un10 r.:;iJmcnh: no 
11.iy u.·111po p.ira h.ic.:r una .:lll.posi..:iVn sh;t.:m:iti~·;.1. Jijc ha~o.= un 
1nu111 .. ·ntu que n1is quo:: to.Jo serian enunciados al~-unu,. aspc..-cos a:ntr.1• 

5 
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S:tNAMOS y l.a el.ase capital.ista 

Respecto a l.a el.ase capital.ista -una el.ase social. fo~ 

ma.da en parte por profesional.es de diversa ~ndol.e, que fu~ 

cionaban como intel.ectual.es de su el.ase *y en parte por e!!!. 

presarios de diversos nivel.es- SINAR'.lS y l.os otros m.inist~ 

rios, se vincul.aron a el.l.os a trav~s de sus propias organ~ 

zaciones tal.es como l.a confederaciOn Nacional. de comercio, 

FedecO\imaras, l.a Sociedad de Industrias, l.a Sociedad de Mi

ner~a, l.a AsociaciOn de Medianos y Pequeños Mineros, etc. 

Incl.usive, l.os Ministros, el. Jefe de SINAMOS, y el. mismo 

Presidente Vel.asco, se preocupaban por discutir con l.os e~ 

presarios en sus Congresos Anua:les de Ejecutivos. (CADE), y 

asegurarl.es un l.ugar en ia nueva sociedad 33( En real.idad, 

el. v1ncu1o entre este sector de 1a pob1aci6n y e1 gobierno 

mi1itar no depend~a en ningan momento de 1a intervenci6n 

de SINAMOS (que, como veremos a trav~s de este cap~tu1o, 

se dedicaba fundamentaimente a 1a ciase obrera, ios campe

sinos y 1os "marginados", precisamente para impedir su or

ganización aut6noma y/o c1asista). Los hombres de negocios 

ya se encontraban organizados corporativamente, de a111 que 

1a actividad de SINAMOS hubiera sido re1ativamente super-

* Recordemos que e1 concepto de "inteiectua1 de ciase" se 
refiere no s51o a aque1ias personas que e1aboran ia ideo 
1og1a de una u otra ciase socia1, sino también a aque11as 
que transmiten esta ideo1og1a a través de sus diversas 
funciones en 1a estructura tanto como en ia superestruc
tura. Aqu1 nos referimos espec1ficamente a ios t~cnicos 
administrativos, ingenieros, gerentes de empresas, etc_ 
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f1ua en este sentido. Cabe mencionar, sin embargo, que sz

NAMOS organizaba char1as con 1os empresarios y sus inte1e~ 

tua1es para exp1icar 1a natura1eza de 1as nuevas 1eyes y 

1as reformas en 1a industria, ta1es como 1as Comunidades 

Labora1es e Zndustria1es, en e1 intento de garantizar su 

co1aboraci6n con 1a imp1ementaci6n de 1as nuevas disposi

ciones. 

SIN.AMOS y 1a juventud 

Adem4a de 1as pub1icaciones de 1as distintas oficinas 

de 1a ONAMS, 1as ORAMS y 1as OZAMS, SXNAMOS a trav~s de sus 

mG1tip1es oficinas orientadas hacia 1a juventud, 11evaba a 

cabo una gama muy variada de actividades orientadas a tran~ 

mitir 1a ideo1og1a oficia1, movi1izar a 1a pob1aci6n estu-

dianti1 y de esta manera ayudar a construir 1a hegemon~a 

buscada por 1as FF.AA. en este sector. Debido a 1a premura 

de1 tiempo, y a 1a re1ativa fa1ta de importancia inmediata 

de este sector para e1 proyecto socio-econ6mico de 1as FF. 

AA. en e1 presente trabajo s61o mencionaremos, en forma e~ 

quem~tica, a1gunas de 1as actividades m~s importantes org~ 

nizadas para 1os j6venes. 

En cuanto a 1a concientizaci6n de1 sector juveni1, 

aparte de 1os materia1es impresos orientados exc1usivame~ 

te a 1os j6venes ~ ONAMS organizaba diferentes activid~ 
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des a nive1 1ocal., tal.es como trabajos en e1 campo, semin~ 

ríos y cursos de capacitaciOn ideol.Ogica y pol.~tica, tanto 

para l.1deres estudiantil.es secundarios y universitarios, 

como para j6venes campesinos. Seg'O.n SINAMOS, respecto a l.a 

pobl.aci6n juveni1, 1a actividad de mayor trascendencia en 

1972 por ejemp1o, fue 1a movil.izaciOn de aproximadamente 

mil. vol.untarías universitarios que "fueron al. campo duran

te el. año ••• en diversas ~pocas y a distintos l.ugares del. 

pa~s" 35( Cabe mencionar que en 1975 sOl.o en el. Departamen

to de Puno, participaron 300 aiumnos en el. Trabajo Univer

sitario y 150 en l.a Brigada Estudiantil. ~ Estos estudia!!_ 

tes ten~an como tarea fundamental. conocer l.os probl.emas del. 

campo, ayudando a l.os campesinos en sus tareas cotidianas. 

Esta actividad cab:!.a dentro de1 programa genera1 de "Trab!!:_ 

jo Popu1ar Universitario en e1 Servicio Civi1 de Vo1unta-

ríos". Dentro de este pr~grama, otro evento organizado fue 

aque1 de abri1 de 1973, cuando 45 estudiantes universita

rios de Huancayo comenzaron e1 trabajo con 1os campesinos 

de1 Va11e de1 Apurimac 37 ( Para 1974 1a Direcci6n Genera1 

de Organizaciones Juveni1es de1 SINAMOS programaba: incor

porar "egresados de 1os co1egios secundarios que no hayan 

podido ingresar a 1a Universidad ••• para incorporar1os en 

trabajos que durar~an un año ••• : continuar 1os programas 

de Centros Juveni1es en donde 1os j6venes pudieran rea1i-

zar trabajos t~cnicos y artesana1es; abrir programas de 

cooperativismo Esco1ar y forta1ecer 1os programas espec:!.-
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ficamente orientados a 1a pob1aci6n juveni1 de 1os pueb1os 

j6venes. 

Cabe mencionar que en e1 intento de conso1idar e1 ap~ 

yo de 1a juv.entud para e1 proceso peruano, l.a ONAMS organ!_ 

z6 encuentros nacional.es del. sector juvenil.. Por ejemp1o 

en 1972, ONAMS y 1~deres universitarios reuni6 a 150 1~de-

res juvenil.es campesinos en 1a ciudad de Huanda; mientras 

que 1a Direcci6n de Organizaciones Juvenil.es a nivel. naci~ 

na1, particip6 en 1a organizaci6n de1 IX Encuentro Nacional. 

de Vo1untarios juvenil.es en 1a ciudad de Huampani, entre 

e1 14 y el. 18 de diciembre de 1974 a1 cual. asistieron cer

ca de 1,500 j6venes de todas partes de1 pa1s. Para cu1rni-

nar 1as actividades de1 área juvenil., SINAMOS 1ogr6 estru~ 

turar una organizaci6n naciona1 para apoyar a1 gobierno, 

La Juventud Revo1ucionaria de1 Perft (JRP) , que en 1975 iba 

a ser criticada por e1 grupo fascistoíde conocido como e1 

Movimiento Labora1 Revo1ucionario (MLR) 39 ( 

Adem~s de estas actividades organizadas exc1usivamen

te por SINAMOS, 1a Dirección Juveni1 en co1aboraci6n con 

e1 Ministerio de Agricu1tura y e1 Centro Naciona1 de Capa

citaci6n e Investigaci6n para 1a Reforma Agraria (CENCIRA), 

asumieron 1a responsabi1idad de 1os estudiantes universit~ 

ríos que ten1an que cump1ir con su trabajo socia1 en e1 

campo. Mientras que en 1os primeros años despu~s de1 go1pe 

de estado, 1os estudiantes todav1a pod~an hacer su serví-

cio o pr4ctica socia1 sin 1a supervisión de SINAMOS ni de1 
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Mi.nisterio de Agricul.tura, ya en 1975 este tipo de pr&cti-

cas estaba p1enamente vincu1ado con l.as organizaciones of~ 

cial.es ya mencionadas ~ La nueva organizaci6n de dicho 

servicio proporcione 1a posibi1idad de contro1ar a 1os es-

tudiantes en e1 campo y de aprovechar su experiencia para 

1ograr una mayor comprensi6n de 1os prob1emas concretos y 

1as demandas y quejas de 1os campesinos. 

Habiendo resum.i.do esquemáticamente 1as actividades de 

SXNAMOS a nive1 de la minor1a poblaciona1 (profesional.es, 

inte1ectual.es, empresarios y j6venes), pasamos ahora a CO!!_ 

siderar sus programas y pub1icaciones en los sectores pop~ 

lares (empleados con niveles de educaci6n media, obreros, 

campesinos, "marginados" y semi-anal.fabetas) en l.os que su 

funci6n tuvo mayor rel.evancia. 

SINAMOS y l.a educaci6n popul.ar de masas 

SINAMOS y l.as masas popul.ares* 

Ade~s dei radio, l.a tel.evisi6n, el. cine, l.os carte-

l.es y l.as paredes de l.os edificios, l.as Oficinas de Difu-

* Por supuesto, l.as del.imitaciones de este sector no son 
n1tidas, existiendo un desdobl.amiento que incl.uye a me
nudo miembros de l.a c1ase obrera, campesina, el. l.umpen
prol.etario, junto con amas de casa, empl.eados do~sticos, 
etc. Para prop6sitos de nuestro an~l.isis, "masas popul.a
res" es una categor1a amorfa que puede incl.uir a cual.
quier persona con un nivel. de educaci6n media o baja. On 
obrero, entonces, puede ser miembro tanto de l.a el.ase 
obrera (o ei sector l.aboral. segUn el. esquema corporati
vo peruano) como del. sector popul.ar. 



755 

sii5n de SJ:NAMOS Enp1eaban materia1es impresos para transmi

tir 1a ideo1og~a oficia1 a 1a pob1aci0n indiferenciada -1as 

masas popu1ares en genera1. Estos materia1es eran diferen

tes de aque11os disefiados espec~ricamente para 1a minor~a 

con un a1to nive1 de educaciOn forma1 (estudiantes, profe

siona1es, t~cnicos, a1gunos empresarios, etc.) y diferen

tes tambi~n, de aque11os orientados estrictamente a 1os 

sectores popu1ares corporativizados (obreros, pob1adores 

de vi11as de mi.seria y campesinos). 

Tratando de simp1ificar 1a presentación de este mate

ria1 ideo16gico, 1o hemos c1asificado en dos categor~as 

que, por supuesto, no pueden ser n~tidamente separab1es: 

1a categor~a "A" que inc1uye pub1icaciones e impresos di

versos para un pt1bl.ico con una educaci6n media (secunda

ria) como promedio, y l.a categor:1a ''B" que inc1uye materi~ 

1es producidos para una pob1aci6n con un nive1 b~sico (pr.!_ 

maria o a1gunos años de primaria) como promedio. 

Aunque en ambos tipos de impresos e1 1enguaje era mAs 

senci11o que el. que se hab:1a emp1eado en 1os materia1es 

orientados a 1a ~1ite pobl.acional., en l.a categor!.a "B", e1 

l.enguaje era aun m~s simp1e, ret6rico y demag6gico y e1 

texto era aun menos compacto de 1o que se encontraba en 

1os materia1es comprendidos dentro de 1a categor:1a "A". 

Adem~s, aun cuando en ambas categor:1as el uso de varias 

tintas, fotograf:1as y dibujos -a menudo de tipo caricatura 

o historieta- era profuso, esto fue más marcado en 1os ma-
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teria1es orientados a 1a pob1aci0n con menos educaciOn for

ma1. De 1a misma manera, y sobre todo en 1os materia1es de 

1a segunda categor1a, se destaca e1 uso de citas sue1tas de 

11deres de1 grupo en e1 poder y un esti1o de tipo1og~a m~s 

1egib1e para e1 1ector con poca experiencia. 

Cabe mencionar que mientras que en 1os materia1es que 

conten~an discusi6n te6rica o po1~mica, orientados a 1os 

inte1ectua1es, profesiona1es, etc. e1 emisor no se encon

traba ocu1to, en ambas categor1as orientadas a 1as masas 

popu1ares, e1 emisor de1 mensaje era genera1mente difuso. 

Si en 1os materia1es orientados a 1a ~1ite, 1os mismos míe~ 

bros de1 grupo en e1 poder o 1os inte1ectua1es vincu1ados 

a e11os figuraban como 1os emisores de1 mensaje, sostenie~ 

do el.1os mismos e1 debate con e1 p'Cllil.ico, en e1 caso de 

1as publicaciones destinadas a 1as masas popu1ares indife

renciadas, e1 emisor estaba genera1mente difuso* o enmasc~ 

rado (esto sucediO tarnbi~n en 1os materiales orientados a 

ias masas populares sectoral.izadas o corporativizadas, co-

mo veremos m~s ade1ante) • En estos materia1es, SXNAMOS, S,2_

mo una instituci6n, equiparada con ias rnasas mismas, apar~ 

c~a general.mente como el. emisor de 1os mensajes, aunque a 

veces 1os 1~deres del grupo en e1 poder identificados com-

p1etamente con .. el pueblo", con "los peruanos" también fi-

* El. "emisor difuso" se refiere a un proceso de enmascara
miento de l.a persona o la instituciOn que verdaderamente 
emite un mensaje. El. s1mbol.o de Tupac Amaru, equiparado 
con SINAMOS, y con "Fuerzas revolucionarias .. es un ejem
pl.o del. emisor difuso. 
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quraban como e1. emisor. De al.l.1. que ei emisor no estaba 

presentado como al.go ajeno al. ptlbl.ico, sino como parte del. 

mismo, emergente de 61.. 

Respecto al. contenido de l.os material.es, tanto para l.a 

categor1.a "A" como para l.a "B", estos incl.u1an una descrip

ci6n de l.as l.eyes, de l.a pol.~tica econ6mica y social. de l.as 

FF .. AA. y de l.a situaci6n general. nacional. e internacional., 

siendo pl.anteado como el. enemigo de l.a naci6n todo aquel. 

que se opusiera a l.a pol.1tica oficial.. En estos material.es, 

el. contenido estaba expresado en una forma excl.usivamente 

descriptiva y l.os que eran proyectos o programas para el. 

futuro, aparecS.an a menudo como hechos cumpl.idos ( i .. e.. "El. 

Per'G. ya es dueño de sus riquezas nacional.es", .. Los campes.!:_ 

nos ahora son dueños de 1.a tierra que trabajan",. etc.). 

Como ejemp1os de 1os materia1es orientados a 1a pob1~ 

ci6n masiva con un nive1 de educación media,. hemos inc1ui

do un breve aná1isis de 1a revista popu1ar,. SINAMOS Infor

~.. seguido por a1gunas muestras de esta revista y de otros 

fo11etos representativos. 

La revista SINAMOS Informa no pretend~a abordar pro

b1emas te6ricos como hab~a sido e1 caso de 1a revista ~

ticipaci6n y 1os 1ibros editados por CENTRO, sino que ~s 

bien,. era una pub1icaci0n descriptiva que inc1u1a tanto 

1os principios de 1a ideo1og~a oficia1 en una forma dosif~ 

cada,. como 1as actividades socio-econ6micas y po1~ticas de 

1os diversos ministerios y oficinas gubernamenta1es. A tr~ 
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vés de SXNAMOS Xnforma, con un 1enguaje re1ativamente sene~ 

110 y directo, e1 amp1io uso de s~mbo1os, dibujos y fotogr~ 

f~as, y resa1tando 1a cu1tura, 1a re1igi6n y 1as tradicio-

nes peruanas, 1a pob1aci0n estaba incitada a condenar a 1os 

enemigos de1 "pueb1o" -1os marxistas, imperia1istas y o1iga~ 

cas- y a defender 1os principios de 1a "revo1uci6n peruana" 

y 1a po1~tica naciona1ista de 1as FF.AA. Se propon~a a men~ 

do denunciar a 1os "fa1sos revo1ucionarios", a 1os pseudo

izquierdistas, y a 1os contra-revo1ucionarios antipatri6ti

cos; inc1usive, todos aque11os que criticaban 1os principios 

de 1a ideo1og~a oficia1 ten~an cabida en esta categor~a. E1 

"pueb1o" peruano estaba 11amado abiertamente a combatir a 

1os enemigos de 1a revo1uci6n, como vemos en 1a cita siguie!!_ 

te que forma parte de un discurso de un dirigente de 1a Fe

deraci6n Campesina de1 De~artamento de Ancash, reproducido 

en SINAMOS Informa de marzo-abri1 de 1973. Refiriéndose a 

1a FederaciOn que ~1 encabezaba, dec~a que: 

En caso de ser "necesario tomará 1as armas 
para defender 1as conquistas presentes y fu
turas de1 proceso revo1ucionario contra e1 
imperia1ismo, 1a o1igarqu~a y 1os fa1sos re
vo1ucionarios, enemigos dec1arados de1 pue
b1o peruano"~. 

E1 editoria1 de1 mismo n<imero de 1a revista en que ap~ 

reci6 1a cita anterior, inc1u~a 1a siguiente afirmaci6n, h!!_ 

cha en referencia a una marcha de apoyo a1 gobierno, que se 

11ev0 a cabo e1 16 de mayo de 1973: 
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"Esa noche qued6 l.iquidado el. argumento de que 
el. puebl.o no participa consciente y activamen
te en este proceso. Al. terror de ia ol.igarqu1a 
y de1 imperia1ismo se swnO el. descontento ra
bioso de l.a seudo-izquierda" ~-

Estas citas son indicativas de1 tono demag6gico de 1a 

revista,(as~ como de otras publ.icaciones popul.ares) y del.a 

identificaci6n del. enemigo del. pueb1o con "l.a ol.igarqu1a", 

"el. imperial.ismo" y l.os "seudo-izquierdistasº, o sea, l.os 

marxistas y otros grupos disidentes de l.a ideol.og1a popul.i~ 

ta. Entre l.os enemigos de izquierda se ubicaban l.os sacerd~ 

tes de l.a Oficina Nacional. de Informaci6n Social. (ONIS) , y 

el. al.a izquierda del. SINAMOS representada por Hector Béjar, 

director nacional. del. sector juvenil., e inciusive, en 1os 

primeros años de SINAMOS, 1a Democracia Cristiana ~~ Todos 

aque11os que criticaban radica1mente 1a po1~tica de1 grupo 

en ei poder fueron criticados y condenados en SINAMOS In

~~ Es también importante seña1ar que SINAMOS Informa 

nunca equiparaba a1 enemigo con 1a c1ase capita1ista en ge

nera1, sino con 1os capita1istas o1igarcas o imperia1istas 

w 
Los ejemp1ares que siguen forman una se1ecci6n de 1os 

materia1es orientados a 1a pob1aci6n con un nive1 de educa-

ci6n media y/o básica. 

AdemSs de 1as pub1icaciones de todas 1as oficinas de 

difusi6n de1 sistema, 1as distintas ~reas especia1izadas de 

SINAMOS también pub1icaban fo11etos y otros materia1es para 
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·11r "'LA lucha por la soberonla es la 
lucha contra la domlnaclOn eco-
nómica extranjera. V la lucha por 

nuestro dr.sarrollo es por eso también 
un tnsfuerzo constante por defender nues
tras rlquozes naturales, la riqueza de 
nuestro suelo y. nuestro mar y ol traba
jo de nuestros hombrea, a fin de que 
todo ello alrva a una causa de Justicia 
para todos los pftruanos y no ol Interés 
de qulene!!I no son nuestros. Por todo 
esto. hay en la esencia misma de nues
tra fllleclón revolucionarla una clara po
alclón antl·lmperiallste que no puede aer 
abandonada ~lno al precio de abandonar 
también nuestro propia razón de ser Go-
blarno Revolucionarlo del pueblo del 
Perú ... 

Inauguración del Edificio donado 
por el Per(i s-r- ...S. da 1• 
Junt.m del Acuerdo de C.rtagena 
20 de Junio de 1972. 

"Transformar una sociedad no es ta
rea sencilla. Reiqulere de temple y de 
coraje para no vacilar ante las dificul
tades que Inevitablemente surgen a ca
da instante Frente a ellas los hombres 
de le Fuerza Armada tenemos que man
tener una profunda cohesión y una pro
funde firmeza Porque solo asl podren1os 
cumplir con la responsabilidad que liace 
casi cuatro años acPptamos de empren-

•lnuno9 lnfonn• 33 6b 





Un Prltner Curso de Capacitación para Comlt6• Or-ganlzadorea do Cooperativa• lna
guró el pasada 30 de octubre I• OZAMS Callao. El certamen, que cuenta con 75 partici
pantes --que repñaaentan a la rn.eyoria de Cooper•tlvon en formación del vecino puer
~. concluirá el próxlmO 30 de noviembre. 

La flnalldad del Curso es capacitar li 10-'5 partlclp.anto• en cooper•tlvfarno e lncu&
car los conocimiento• necea.arios para la formación. Implementación y desenvolvimiento de 
una Cooperatlve. 

El temario que se viene desarrnllundo Incluya charlas sobre ººRealidad Naclonat••. 
"Cooperativismo como Instrumento de ·ranaformaclón Socialº", ººTeorfa de la Cooperaciónºº, 
"Organización de Cooperativas", "'Tlpolog~.ts Cooperativa". "Legl•laclón Cooperatlve.", 'ºAdml
nish'acl6n Cooperativaºº• "Principios de Contabllldad ... "Movlllzaclón Social" y otros. 

Dejemos que los propios participantes no• den sus opiniones acerca de este primer 
curso de capacitación. SINAMOS INFORMA plante6, en una de las reuniones. 6 pregun
tas; aqu( algunas do las respuos!U!l de los dirigentes de las Cooperativas en formación: 

QUE lmpof't•ncl~ c...-o Ud. que ha teni
do ••t.- primer curso de capacitación 

"La lmPor1ancla fundamental de esle cur
so de capacitación, esl.tt. Cada -en primar lugar 
por el gran tnterós Que ho desper1ado en un 
gran sector de moraoores de este pueno, de· 
mostrado a través de la asistencia permanente 
de un nümero importante de miembros de comi
tés organlzadoree y la orlenta~l6n c¡ue se Im
parte de aeunrdo a los nuevos Uneamlenlo!i de 
la polltlca de llberacl6rt qua vive nuestro 
pals. hacia la tormaclón de organismos de par
tlclpaci6n popular, como son las cooperativas, 
con el tln de encontrar la soluclOn a nyes
tros problemas de acuerdo con nuestra propia 
realidad y on forme solidarla y responsable". 
(Pedro Jlm<!lre~ Pedemon!e. C::>operetlva da! Mar
cado 2 de Mnyo, Callao). 

.. La 1mportanc1a que ha tenido este cyrso de 
capacitación es la de darnos pautas 't conoci
mientos amplios sobre lo que es el Cooperalo· 
vismo y los fines que pera1gua: y también au 
organización hasta su reconocimiento". (Luis Ma
rino Mane. Comité Organizador de Ja Cooperati
va Portuaria da Servicios MUltlples ,.9 de Oc· 
tubre··, Callao). 

.. Este Primer Curso de Capecl1acl6n, creo yo 
que ha tenido un• Importancia tra$Cendental, 
para la cimentación del Coopererovismo ch.ala
co·• (Awu•tln Toledo. alumno llbro). 

2). ¿P•raonalrnan• Ud ... , .. aatl•fecho con lo 
qu. - ._ ha brindado - "te cu,,o? 
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EXPOSICION TELEVISADA 
DEL MINISTRO DE PESQUE 
RIA,GENERAL DE BRIGAl5°A 
EP J.IWIER TANT.ALEAN VA 
NINI. . -

CREACION DE LA NUEVA EMPRESA 

''PESCAPEllRU" 

"SITUACION DE LA.INDUSTRIA DE HARINA y· ACEITE 
CE PESCADO•. 
( 7-5-73) 

Peruanos: 

Lo exposición quo. voy hacer hoy drar tie~e por fi"2_ 

Udod axplicorlas cualos son los problemas qua afronto la 

industria de hort no y aceite do pascaclorosr como tcwnbien 

docirles ol principio de lo solución que ha adoptado el 

Gobierno R..;..volucionorio de lo Puarz.o Annodo. Poro an -

tos de hablarlos dloi los problemosr quisiera doctrles en unos 

cuantos cifrosr lo que significo directc::wnonto lo industria 

de lo harina y aceito de paseado en el Perú. 

Actualmenta existan ompl~odos 27r000 porsonosr antre 

pescadores, obreros y personal da oficina. én embarcacio

nos,existen 1,486. Existon 105 f6bricas con uno copoeidod 
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TRANSFERENCIA DE PODER 

• ~
~\ .. 

~J'.4,\ ,..1'i ~4<' ~~-
~:j:¡ d;,;:,:cá;':.!ü'Cí7g;1;: mJu la, .1. PW' 

l.1 ~90i:c'J;~jlw:j .;;.,:7"*'é'n\o~r ,.\' c~:!f,01/ .::: 
mendas "'!UUKW q..., C'kiirió an!c• dr b ""olucoon. 
'Sin rttunlT .a euad1u1Cn he.....,.. i.abtdo &tcmprc que 

~~c~::~:1~r!~~ 51~:.,~Lf:~:~~~ ~~~~ 
1u•Umflnt•. p.or.a carnb•u C>IC cuadro Y "" n.1•uul 
que la n:•oluc.O.. bt.nquC' en .,,.,.,., •cciott• '"""'' m.ar· 
&•"~°' •u l'"'P"" J:lcn•.1. '"' pro¡.oo.1 b.1-c de '""''"'" 
o...:ior:. •u ªP""º Ahor.a btc.n. 11 Ir" ><Ctr>~ :""'p .. 
tar"dtbcn .cr l.1 bat.Cd<I f''°'"'° ,.,,.,¡.,,.,,.,,.,..,_ 1 .. 
l!'flna.ia de t.Uo• -~'""' en Jo.. .. ,. .. ,,., <>•>:•""""' , 
pnl11ic"" de l.a "'"º'""'°"• pn>dueor.1, ne~"'-'" .. '""" 

~1~:~~~~0~{;~lf~%f@~Z :~ 

,..,,J,,,.n J.,,.,,,., el p<vC"no. MU'SU'.an en el ""'"" Jr 
•u dc~rr••llo 

Sad"' pu.Je ""'ª" q"c "'"""'" tH.>C°"- ~ pri 
V•lccuJ01 Je ª"''" bu-.c.an 1.uur "l<K l.1 n•ol...;,.... 
>e prof .. ndocc pu.a m•n•.,nu "' Jom.,,a.:óOn Pero la 
w1urid.a.J Je q"e n..J.., ¡ .. .Ju u•rn""'J'CT "' JinvUr 
ntc procc"' e""'· i.n•.amc.rre. ,n :~ p.ar.icop.Joc:oó"' po 
put..r. L .... m«"'"""" .. Je •u Jcfe,.•.a "" .,..,. ""'"'~º no l.a .....,dicb que '""'"º pu<.blo ,..,..Jure pc.l111c.1· 
nwnle .a une!'• d" l.a r.•nioc1p.><.oon ,.•p<>n~hlc. del 
rr.ab.aou .!" 1.,. !'>ombrT> ' J, l.n mutuo id<0nflfic:.ado\ 

¿~" 1~0~~:.!"';~~':1.:!:.!:,:~"::/-~:b~:'"in n~~:~I 1: 
J::'c=.::...~oodndP<~"'c':.":"o~ :i•;::'bl:"';...,J".;!: .. ~.:';~ 
b h.a~ W>C1.al .J.. nu rovluc.xt. 

I'~·~ 

~"·""m···~'"' d-··~~·irM·;~n~r ~-~~·~,~·~"~~ ::::,t:a: ·,~ füiií:t;:-""C"f>:!€CU : <!t..• 1= 9 ·" 
E~·.~~·:~:e:"::c:;:~· :"º r iu.. ~·¡' ..... a! ,_;,. ~¡·R;~~,o:~!..u!~~~:;~c;: 

• FR.E:-..Tt:: Fco:-.:o~nco: y .. oc tu d. 
chu q!H en H•~ frcnor <I ob1r11vo pnncip..al L~ conTn 

t~-~~~g~:;t;~2~·~~~k~~2; 
rul p .. ,., rll<> "' nu,....,no q..e t. .. ult::.x><>n J, b in· 

d:n.:;):;t.,=~~ .. !!~=·ic; •;;.; ~;n.º0N: 
.alc.an:.ar.a mcd1.1n" un "'re>'" proo111 ... 0o .io J.,, nnpre 

::::., ~:!"'.í:'::~'.1~'!7:::i:;í:~,¿f~oo:bu!':';; 
r ....... ,p .... ion ,..n .w. •u• t......... y "'"' nro Je ..... 
pn-. .... n;.-.. ......... ,.. ~·n J< p.an•~·r .... ><•n ~ 

ru.ano y ... Cllhw.I de .aqucll.., elcnwn- q,_ b.n 
d""'r->n.ado -~ p.au....onOo culruul. 

Nuin1r.1 cut.un umboct> h.a ..ido c•¡wnóon Je ck
J>Cf><kncoa 1 t .. ,._,, cop>ado Pª""'-' culn.ra&es q,_ 
no c .. rncodU.. co .. n<K...rT<ll re.ahd.aJ. L.a principal .,... 
p.an '°sr"'*' C'tt ob1et1•0 ~-... un PfO<.h<> Je c-ienri
:.ac.Un m.nn.a q..., l<>rnc luc.J.a. cri1k..1 }" ""''"'"' l.a pa· 
1,,.jp.aciOn de: b comun..J..J en l.a 1...-c.1 rra ............. 
Jor.a. La 1nr;ma vinc.,J..acoon Jcl poun"" de la ,._ 
~íl.:xóon social c:on la Rc-fonn.a Je la Educación .... 
cinnal ..-... p.anc .... anuva de nu nnatt10... 

;,:·!~:t!':P:7!t:::·~:-::oc~;?.::Et If'S!T! 
P<>t>l..coon y el f noo JC!j n.wrfll""'"'° e 
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No hay movilización 
social sin organización 

1 popular. 

L----=-= 
-ES, PL'ES. NUESTRO DEBER. SE?>IORES. LLE· 

VAR ADEL.o\STE ESTA TARE. ... TAN IMPORTAN· 
TE Y TAN CO:'<-fPLEJA. TAS APASIO:-O:ASTE Y 
TA:-.: 011-ºJCIL. TAS HUMANA Y TAS CRISTIA· 
~A Y. A LA VEZ. TAS LLENA DE CO!'-.IRAOIC· 
C!OSES. Pl.RO ~IA:'\tOS AL SERVICIO DE LA 
CAtt::,.-\ DEL PUEBLO. VALE OECIR. AL SERVICIO 
DE LA C • .0,.L'S:\ DE :-.;UESTRO PAIS. Y QUIENES 
ESTAS AL SER""IClO DF LA CAUSA DEL PUE· 
BLO Y ':>E ESTREG:\S A ELL .... ESTAN ES REA· 
LIOAD AL SERVICIO DF LA MAS HERMOSA DE 
LAS CAL'S .... S DE ~ UE5TkA PATKlA-. 

1--.:m•J..I R.,J,.¡JE.,•": t" 

9b 





,972~ 
el año de la 

educación 

Se modifica la. Ley General de 
Industrias con la finalidad de esti
mular Ja reinversión de utilidades y 
lograr el ajuste necesario con los 
requerimientos del Pacto Andino. 

Se crea la Dirección de Comuni-
-f~~Ú~~~~a para supervis.ar'Ja mr . 

Se product! el segundo h:itlazgO 
de petróleo en la selva, Capirona 
X-2 es el segundo éxito 

El Gobierno Revolucionarlo crea 
la Junta Nacional de Precios de Bie
nes Esenciales para que recomiende 
la. politica de precios. 

Dos leyes· importantes f'e dan en 
este mes. La primer¡¡i con el Nº 

18840 es el decreto normativo de hi
drocarburos, la segunda es la nu~a 
ley autom.atrlZ. 

El gran triunfo de París. Se re-
ciben créditos por 780 millones de 
ciólares en condiciones favorables, 
demostrando el país que se encuen
tra sólldamente respaldado. 

Graves inundaciones afectan vi
viendas y sembrias en el norte y sur 
del país. 

Se declaran en reorganización 
los Registros Públicos. 

·Posteriormente se da la Ley de 
Fomento a la Industria Cinemato
groifica. 

1968, . 
la revolución .. comienza 
agosto 

El Gobierno de Belaú.nde suscri
be la llamada ""Acta de Talara'\ 
una de las mayores acciones de en
treguismo de nuestra época repu
blicana. Un Parlamento y un Ejecu
tivo traicionaron Josi sagrados inte
reses de nuestro pueblo firman con 
una compañia extranjera una "Ac
ta" en el heroico Talara. El cnl.re
gulsmo habia Uegedc .:. su extremo: 
Sin embargo. la t?mpresa extran
jera y su gobierno aliado ap!auden 
a rabiar este hecho, apoyados por 
los órganos de prensa que siempre 
estuvieron en contra de los lnte..--eses 
del pueblo. 

. selicsntwe 
Es el mes. del escandalo. Una ~ .. 

GRUPO B 

Sina del contrato cntregulsta desa
parece. el Estado peruano es el más 
perjudicado, tomando el caso de la 
.. pagina once" ribetes de escándalo 
internacional y el consiguiente des
prestigio para nueslro pais. ?.teses 
antes nuestra mone-da había 9ido 
fuertemente devaluada, el país se 
debate en el caos económico y po
lítico. 

Había que decirle no al ent.re--
i;:u1smo. no a la farsa, no al imperi•
hsmo organizado que funcionaba e~ 
el pais, no a quienes comerciaban 
con los inten!ses de nuestro pueblo. 
Las Fuerzas Armadas en pleno se. 
J~vantan. rrotestan contra La injus
t1c1a y e pacto del Gobierno de 
Belaúnde con ~mpresas extranjeras-

! O 



COMUNIDADES CAMPESINAS INTEGRAN 
EMPRESAS MULTICOMUNALES DE 

.PROPIEDAD SOCIAL 

ORGANISMO DE 
INTEGRACION 
RURAL DEGRADO 
SUPERIOR EN 
PUNO .• ..;.., 

. . 
SERVICIO MILITAR .. 
OBLIGATORIO •• ~_, 
FEMENINO" •• ..,. --
~. -:~:~ .. ----~~:: .. -:·~~:;i:!-_--: 

DERECHO INALIENABLE DE LA 
SOBERANIA DEL TERCER MUNDO•-·• 

, ... ;ssu == !zZ.7'33.0D •2 

~ · · ~ PlAIUl.lifts. • .KM19 VELASCO A. 
't-·, .- . , ~ . 

~~¡~,¿z;LLA_.DEL LAGO" 
11 



ORGANISMO DE 
INTEGRACION 
RURAL DE ... 
GRADO* 
SUPERIOR * • -

r.. •1 -• de F•br•r<> 
del. •fto •n Cur80 en 1• ciu 
d..S d• Puno. •• -•Uz6 .r 
1 s-.t~o da l'T'o..,,..
cUSn p.ar• 1• cont'o~•ci6ñ 
d• un ora.ani .... de inte&r5. 

a~: E~::;i!E:: . .s:•~..: 
vi:i:r oricina Jl:•&ion&l. del. 
!l:~:·-c:~!:~t:~~:~~ 
CCHC:l1'A • Zona "•r•ria JC11 
:ln•tiTu'll:o Nacional. de Pl• 
nit'icac:i6n 0 l'lini•t•T'io d8 
¡11,).iaentac:i:6n,l'U.ni"'l:~rio -
A,aricu.l'!:\&Z"a 0 Diriaant•• da 
1•• • L.J.&a• Aarari•• d•l 

:!~. l.A~ 1 co!;!,...!;t!!i 
CAPS y SAZS. 

a•ni~cii~.,!~~it~i~ª .. :;. 
l.oar.r concratiz..ar al. po•-
;1!::~1:·~. ~:1:....~ .. :-~ 
'!::e~! ~~!it!;!rp~~i~ 
ci6n pl.an• • -•.pl.a...,..do 'i: 
1• .anti&...,. aatruc'l:ura ·~ 
ri• d• tipo capit•l.iat• 

. . 
por un• nu••• ••~<:tura 
90Cialiata 0 l.ibertaro1.a y 
huaaniata. 

VIDA INSTITUCIONAL 
~1 r1u1oa.-- da •~.i 

il~ll=.., =?.;E!~: :·::;Ei 
-.:aci.6n y dit'uai6n da l.oi' 

:!;;·:·i: rn;~~~i6n c::;.;y 
d.- erado auperior da l.e •• 
ai6n d• P\&no• el. -.!•_, q~ 
:::·:;! .:"!t:!":;;.~i: .. .,r:: 
nel. •n lo• dlti.-• df.•• --

~=~t=·=~~ ,...,,io de1 ~ 

to !~!i''to~i::us~·::r 
di•an6atic:o eoci.o-eoo"6&.i
c:Godiaan6•tico •.f.tuac.ion.a1 

E::!:dEI'f~~.f.c~:i._.:;!~ 
p.a.r1:• de lo• J.aportant•• 
pa.ao• • d&ra• o.-o ••• .. !. 
•i•nco de 1•• activi~•• 
proar-da•. 

COMITE MULTISECTORIAL DE PUNO, 
ARDUA LABOR EN DEFENSA DEL 
PUEBLO 

a.jo la Pre•i.dencía del 

~-~.;..~i· ~!~!~.~~~:r 
de P,.no realis6 otra da .... 
J.aport&n1:a• r•<>n1on•• 0 •n 
procura d• r•ac.:iv•r y 
coor"'din•r l.• ••tr•1:•a;:ia de 

~~::;í!!;.c:~~:: ~;~::!~ 
~=:"~~;::~~ :~~::~~~ 

La refari.d& reu.ni6n 

;::;~e::" d!~ ~~;~:!: .. ~~: 
el Al.calda de la c1.udad 0 al 

;:;.:i:~i.!:c~!:j :!~" H'i~ia;~ 

~=~~=:. :?:!~~~~!f!!!~:;m 
trical•• dal =--part ........ nt.::> 
::1 =ti. de•'• "'•e•bro• 

~IDAOY PUEBLO 

por al. qua •• adecU. al r6 
cüo.n de caaercia1izad6ñ 
de loe 1" producto• b&•! 
r:!~,,:~.;~: .. ~1~=!º~ 
:: !'..~:;...,~.,ii~ :::ti:.~~ 
qu• • p.art1r d• l.a ••c.utd• 
9,.incen• del ••• da abri 1 
.. raciar.I. ...,,. •n•pecci6n a 
nivel depal"'t ... ntal. 0 con l• 
f.f.nalid.&d da coe>r"'dinar al 
c,,..pli•i•"1:o del ref-ido 
O. t.. en r-acuar"'do d•l pu~ 
blo conauaidor ca.o parta 
Cu"da-ntal del proca.., da 
aliaant•ci6n. 

ALMACENEN PUNO 
O• ot....., lado cabe re

calcar al hacho d• '<"'• el 

;.:~:~~'"."r~'"~. !~"i!·f1ª 
•"' Sl:OSUll apartUr<O ~ ala~ 
c•r> •n la ci~ad d• Puno 
para .,1 ª"pandi.o de harina 
y ª"'ª darivado• 0 al ai..O 
que antr6 an fu.neio~ian
to a par!i.r de 1• f•c:h& 'Y 

~~!.~t~!n}i~·:.~r:;on!! 
rada d• pa1:0 da a1q .. i1•re• 

COtUTJ: DE APOYO At. COKl:Tt: 
OJl.GAJll:ZADOll tll: 1-' DfT'tPAD 
DE lNTEC9JlACl0•1 
OJl.A!!S yr11: ?U!!O 

Cral. El" Lu.ia Arbul(i l:b&ft•• 

~~!·.:i~:t" ~::: ~!..-t:. "': 
Sr. C.rlo• t.onad NCift••· 
ZO!CA ... Gll.AlllA lOl 

l:n1:. c1ovia rarn.&n-a s. 
Ina. Davi.d NG.f\aa •Co.ft•• 
Dr. Joaa Caai.nada H•~••· 
Dr. Dario Vidanaoa c • .,t.el.. 
crJICl:llA 

J:na. Harn&n l:&rn:ica T. 
:Sr. ~lo• lleca Avila 

L.!!..:.C.:. 
e.e. J...-.n J.Var• d•l C.rpio 
e.e. H .. ao aodrt&"a• &anavi. 
daa. -

21!"'"-
!."?~:.:-~ Carraaco o.a. 

~0.~~;~5~rtine: G•• P.a. 

~¡.,~:u::.. Bu.old D.G.Pl.~ 

ruqsn::~:i:o t:t: "'º?tctJt.Tl:Jl.A.. 

!.':'f::c~tba1 ~yo o.a. -

i~¿~·~::,.g_Kax Vel.arda B. 

g<:a."-;~:.. vhquu. var.1a 

l:na. t.uia Paa r:i.a. CSPA. 

MPl'l:ST?tO :OC Al.l:HDM'Afl:ON 

l:nl:• L&nd•r Pacora O.C. PA. 

=w. 
~"f;v:~•l d• l.aa Caaaa -

C0"1:TC DI: COOll.Dl:JIAC'.lOM 

~t:~!t'!~!?!'.-~~! 

=~: u.Lu.ia A1i•a• s-tac. 

~!!!!~!'-!!~!!i!!l-~ 
~5!5! 

Dr. Lui• f'oline Al.aro6n. 

~!M!!2!'_-~!--2'rll!l:!H: 
~!~!!_:r_!:!'!!!~!5! 
Sr. Joal: S'-lbi• Carcauato • 

~rg!M'!!tt--~2'!S:!:S!S::!~!! 
l:n&. HerrJ.n Caraica T. 

S22r!!!~!!o'l!, __ !J!!'.~!i~!! 
Sr. Jaia• Ar.sil•• ~. 

EL PERU HA 
RECUPERADO 
LA PROPt~DAD 
Y EL CONTROL 
SOBRE LAS RI
QUEZAS DEL
PAIS. 

LA ADECUADA DISTRll!IU. 
CICW DE L.OS PMXJt.ICTO S 
BASto:>s CVITARA EL~ 
MllAMllE.NTO,~~ 

CION Y c::c:»ITitABANDO. 

* 
* 

llo 
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1a transmisi6n ideo16gica a 1as masas indiferenciadas. Por 

ejemp1o, 1a Oficina de capacitaci6n a nive1 naciona1 pub1~ 

cal:>a varias series de fo11etos redactados también en un 1e~ 

quaje simp1e y destacando 1os proyectos y 1ogros de 1a po-

1~tica econ6mica y socia1 de1 gobierno mi1itar. Estas se

ries de fo11etos fueron también presentadas no s61o con un 

1enguaje directo, sino adem~s, inc1u~an md1tip1es dibujos 

a co1ores, emisores difusos, preguntas para ser resue1tas 

a1 terminar 1a 1ectura y una abundancia de extractos de di!!.. 

cursos origina1es de1 Presidente Ve1asco A1varado, o de 1os 

Ministros. La presentación de1 contenido (descriptivo) sie~ 

pre estaba hecha en una forma sint~tica, esquetn&tica, didáS 

tica y no teOrica. Una vez m!.s, se resa1taba como enemigo 

d.e1 "pueb1o" no ia ciase capita1ista en genera1, sino 1os 

imperia1istas y ia o1igarqu1a naciona1 que coiaboraba con 

e11os, y como sa1vadores de1 pueb1o 1as FF.AA. Adem~s, como 

en otros materia1es impresos, una parte de 1a rea1idad est~ 

ba presentada como 1a rea1idad tota1, y 1as instituciones 

(como 1a banca) estaban a menudo personificadas. A continu~ 

ci6n inc1ui.mos a1gunos ejemp1ares de estos fo11etos edita

dos por 1a Oficina de Capacitaci6n de ONAMS, que estaban 

orientados a diversos sectores de ia pob1aci6n a1fabetizada 

inc1uso con s61o a1gunos años de aducaci6n básica. 



SINANIOS . . 

EN LA INDUSTRIA 

COMIENZA EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DEL~PERU; 
PERMANENTE. AUTOSOSTENIDO V VERDADERAMENTE NACIONAL 

La indu5trl• bkicai {sidlt~rglca. m.ulúrglC11 0 petroqulmic8. 

f.en11,zantes. c1un•-..o y p-IJ qué n pi•z• tunda.mental del 
desa1 rollo. ~ a poder del Es~. 
Se cr~• Industria& del Per<s llNDUPERUJ. para .tminlnrar ~ 
empl'l:Sa!l del sector industrial. 

S. ... torma la empras. prlvedll: 
Cca~s. la Comi..iicMd Industrial. a travh d9 I• cual el t.nbe-

~~;Jf~illlm ~ =:.:;.':~==~~ propied9d. en ... utllldadeS y 

:-:~~~., 

14 



ltfíina banca cada vez más na
¡~~:'cional y eficiente al servicio 
~:;'.,del.desarrollo nacional 

~f}\~~:~{. 

EN LA ECONOMIA Y FINANZAS 

FORTALECIMIENTO DE LA BANCA ESTATAL CON 
CAPACIDAD PARA ORIENTAR LAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS DEL PAIS. 

- El 70 o!o d" los do1p6suo" v hl\ colocac:oune" 
.,.st.i '"' rn.lnos d\l la B;,nea Euat<1L 

- El Est.ido .. sume el control del Banco C.:.ntral 
de Rus.PrVH, el control del Come1c10 E1<tttnor v 

do I• !"1onl'd.t E>1.tr•nJet"a. 

- El Esta.Jo .toualece su rul '"ctor de ntursHa oca· 
nomta .:on la compra do lo'!. BancO'!:i. Popul,u. 
Continental. lntern.tcoon.ol v Lo~ And••S. 

- Se pone t-•n m<trchn In Corporación Fio.iincinra 
<k' Dt.'1-llorollo iCOFIOEJ a fin de canalirwr el 
.thorro v la ¡.,,,.erstón en ul ro .. ts. 

140 



i.- Admlnmtreclón Pública 

NUEVO ROL-
·DE LA 
ADMINISTRACION 
PUBLICA 

serie IV N"I 

TEMAS DE REFLEXION-DISCUSION 

P~r i:-ué 5el'Vir •I pul!blo no fu• posible en I• Administración 
P~blic. T1•d1c1on•I? 

De ~é mann.i1s el trabajo dvl $etvidor pUblico puedor influir 

posniva o n~11v•rn..n1e ~n el ptOCl!W> revoluc1onario1 



a 
singularidad de 
nuestro . proceso 
revolucionario 

PLURALISMO ECO_NOMICO 

El. prop6aito de1 Gobierno Revo1uciona 
rio de 1a Fuerza Armada es construir
en e1 ~erú una economía p1ura1ista.d.!, 
rerente de 1ae oconomías dominadas -
tanto por e1 abso1utismo de 1a propia 
dad privada cuento por e1 a0so1utiam0 
de 1a propiedad estata1. 

D~r.tro de ose pl.ura1ismo oconómico -
existirán diversos sectores. 

El. m&s importante y prioritario sorá 
el. du propicd3d socia1 dond~ l.os ~e
dios de producción estén en na.nos de 
todos los trab~jador~s de l.as eDpre
sas dE::l se:-ct;or. 

El. segundo sector econ6mico será el. 
wst=ata1. 

L1 tarc~ro será un sector de propiedad 
privada rororM~da por 1a Ley de Comun~ 
dad Laborol. qua babrá de ser en el. ..fu
turo un sector ~con6mico de cog~sti6n. 

Un cuarto s~ctor de muy diversa naturj! 
l.eza integrado por todas 1as actividA
des econ6~icas de pequeña escal.a en e1 
co::te:rcio., l.a. industria artesnna1 y l.os 
aer'\"'icios. Eete $(.J'rá un sector de p1.e
na accibn privada. 

16 
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SINAMOS y 1os "Pueb1os JOvenes" 

En e1 Perd, como en 1a mayor~a de 1os pa~ses 1atino

americanos, e1 prob1ema de 1os 11amados "marginados", o sea 

1as personas que no est~n p1enamente incorporadas a 1a po

b1aci6n econ6micamente activa, constitu~a (y sigue siendo 

as1), una preocupaci6n rea1 para e1 gobierno de Ve1asco 

A1varado. Esta gran masa de gente, emigrada principa1mente 

de1 campo, hab~a buscado refugio en 1as ori11as de 1as ci~ 

dades, creando 1os cinturones de miseria (barriadas, fave-

1as, ciudades perdidas, etc.) 11amados en e1 Per~ "Pueb1os 

J6venes" (PP.JJ.). Los PP.JJ. est~n caracterizados por una 

parcia1 o tota1 fa1ta de servicios p'Cib1icos, ta1es como 1uz 

e1éctrica, sistema de drenaje, agua potab1e, caminos, escu~ 

1as, etc. Adem~s, en e11as reina e1 desemp1eo o e1 sub-enp1eo 

condiciones que pueden convertir a sus habitantes en enem~ 

qos de1 gobierno si se movi1izan para modificar radical.roen

~ su situaci6n de una manera aut6noma o vincu1ada a 1a c1~ 

se obrara ~ Aunque antes de1 periodo de Ve1asco, e1 go

bierno peruano estaba consciente de este prob1ema, no fue 

hasta e1 go1pe de octubre de 1968 que se tomaron medidas 

organizadas para so1ucionar1o, creando pocos meses despu~s 

1a Oficina Naciona1 de Desarro11o de Pueb1os J6venes (ONDEE, 

JOV) 46 ( La ONDEPJOV hab~a resu1tado ser una organizaci6n 

fundamenta1mente ineficiente y endeb1e; as~, en ei intento 

de mejorar su funcionamiento y de centra1izar y controiar 
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toda movil.izaci6n social., el. trabajo con l.os PP.JJ. se in

corpor6 al. SXNAMOS en 1.971.. 

En esta categor~a SINAMOS funcion6 esencia1mente en 

tres &nbitos: ia organizaci6n de l.os pobl.adores de l.os PP. 

JJ., l.a capacitaci6n pol.S.tic:a e ideol.6gíca , y l.a construs:_ 

ci6n de una infraestructura en l.as distintas zonas. Cada 

una de estas áreas de trabajo estaba vincul.ada al. principio 

que reg~a el. programa: el. desarrol.l.o comunitario es l.a so

l.uci6n de l.os probl.emas inmediatos de l.a pobl.aci6n "margi

~" • El. trabajo de ONAMS era fundamental.mente proponer 

l.as l.~neas general.es que l.os habitantes y l.os funcionarios 

de SINAMOS deb~an l.l.evar a cabo en cada una de estas ~reas, 

y divul.gar, en general., el. concepto básico de que el. esfue~ 

zo comunitario podr~a resoiver ios prob1emas de estos con

g1ornerados de habitantes, mientras que 1as tareas particu-

1ares (como en 1os otros sectores de 1a pob1aci6n} se im

p1ementaban a través de 1as ORAMS y OZAMS. 

Para 11evar a cabo su tarea fundamenta1 -1a transmisidn 

ideo16gica- era imprescindib1e que S'.INAMOS organizara a 1a 

pob1aci6n "marginada". Para cump1ir con su tarea organizat~ 

va, aparte de1 trabajo estrictamente de capacitaci6n ideo1~ 

ca, SINAMOS funcionaba en dos terrenos: e1 1ega1 y e1 admi

nistrativo. En ambos terrenos trabaj6 en distintos nive1es. 

En primer 1ugar y a nive1 naciona1, SINAMOS co1abor6 en 1a 

e1aboraci6n tni.sma de ias 1eyes y programas correspondientes 

a 1a regu1arizaci6n de 1os PP.JJ. En un segundo nive1, as~ 
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soraba a 1as distintas dependencias de1 gobierno (ta1es co

mo 1a Oficina de P1anificaci6n y 1as oficinas infraestruct~ 

ra1es regiona1es) en 1a interpretaci6n y ap1icaci6n de 1as 

1eyes nuevas y en 1a e1aboraci6n de sus propios proyectos. 

En un nive1 ya directamente pob1aciona1, SINAMOS intervino 

de1iinitando 1ega1~ente a 1os PP.JJ. y asesorando a 1os po

b1adores en 1a regu1arizaci6n de 1os t~tu1os de sus 1otes~ 

Adem~s de 1as tareas estrictamente 1ega1es y adminis

trativas que SIN.AMOS 11ev0 a cabo en toda 1a reptib1ica, re~ 

1iz6 tambi~n una tarea sumamente comp1eja (que era tanto ~ 

1~tica como 1ega1 y admínistrativa} consistente en organi

zar a 1a pob1aci6n en Comit~s Vecina1es -unidad comunitaria 

a1rededor de 1a cua1 se pretend1an coordinar 1as 1abores e~ 

muna1es y 1a capacitaci6n ideo16gica y que ~ervir1a adernt'is, 

como base a 1a organizaci6n corporativa; 1a Organización 

Vecina1 representaba 1os intereses de este sector ante e1 

gobierno. A trav~s de1 esthnu1o de ios promotores de SINAMOS 

y 1a participaci6n de esta organizaci6n en todas 1as etapas 

necesarias par~ 1a organización, 1os PP.JJ. se fueron cons~ 

1idando como parte de 1a estructura corporativa que e1 go

bierno pretend~a imp1antar en e1 PerG. Cabe reca1car que t~ 

do se impon~a de arriba hacia abajo, con 1a intervenci6n 

directa y ob1iqatoria de funcionarios. Dicha intervenci6n 

se observa c1aramente en 1as e1ecciones de 1os representa~ 

tes vecina1es. La misma 1iteratura distribuida por SINAMOS 

exp1icaba: 
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•¿c6mo se prepara y difunde l.a organizaci6n v~ 
cina1.? 
Primera etapa: 
Asistencia de 1os pobl.adores a l.as reuniones 
convocadas por l.os promotores del. SINAMOS para 
expl.icar 1a organizaci6n vecina1. La pobl.aci6n 
col.abara con l.os representantes de1 SINAMOS en 
la difusi6n y formaci6n de l.a organizaci6n ve
cina1. y en interesar a 1os vecinos sobre 1.a ne 
cesidad de ORGANIZARSEw ••• "Todas 1as etapas -
del. proceso el.ectoral. contarán con el. asesora
miento, coordinaci6n y supervisi6n del. SINAMOS" 
1-!V-

La Organizac·i6n Vecinal., el. nG.cl.eo de todas l.as acti

vidades de l.os PP.JJ. consist~a en: 

1) dos o ~s comit~s vecinal.es constituidos por represe~ 

tantea de l.as famil.ias que viv~an en una manzana o en 

un grea determinada, cuya pobl.aci6n fuera ~s o menos 

de 30 famil.ias. (El. Comité Vecinal. se compon~a de un 

Secretario de Coordinaci6n, un Secretario de Organiz~ 

ci6n y un Secretario de Econom~a)-

2) un Comit~ de PromociOn y Desarro11o, constituido por 

1os Secretarios de Coordinaci6n de l.os Comit~s Vecin~ 

l.es y, 

3) una Junta Directiva centra1, compuesta por seis miem

bros, el.egidas por el. comité de Promoci6n y Desarrol.l.o

Los miembros de 1a Junta Directiva son: "Secretario 

General.; sub-Secretario Genera1; Secretario de Organ~ 

zaci6n; Secretario de Econom~a: Secretario de Cul.tura; 

Secretario de Prensa y Propaganda" 49 ( 

Es importante hacer resal.tar que en 1ugar de que l.os 
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m.i.embros de 1os PP.JJ. estuvieran impu1sados a buscar su 

vincu1aci6n con un partido po1~tico para encontrar 1a posi 

bi1idad de representar sus intereses ante e1 gobierno y p~ 

ra imp1ementar su participaci6n en 1a vida po1~tica a tra

vés de e11o, era e1 Secretario Genera1 de 1a Organizacidn 

Vecina1 quien representaba "a1 pueb1o joven ante 1as inst.!_ 

tuciones estata1es y otras organizaciones." SO( De 1a mis

ma manera que se pretenC1a organizar y vincu1ar a 1os cam

pesinos con e1 Estado a través de 1a confederaci6n Naciona1 

Agraria (CNA); 1os trabajadores,esencia1mente a través de 

1a CTRP, 1a CONACI y otras organizaciones con intereses e~ 

munes a través de sus instituciones espec1ficas, también e1 

sector de 1os PP.JJ. tendr1a que vincu1arse con e1 Estado 

a través de una asociación 1ega1mente reconocida, que repr~ 

sentara no a una c1ase ~ocia1, sino a un grupo con funcio-

nes o intereses comunes. Indiscutib1emente, esta forma de 

organizaci6n socia1 y po1~tica se ubica dentro de sistemas 

corporativistas 51( 

E1 intento de vincu1ar a 1a base de 1a pob1aci6n con 

e1 Estado a través de 1a OrganizaciOn Vecina1 y unificar a 

1os habitantes a través de esta organizaci6n corporativa, 

despu~s de todo, estaba claramente expresado por SINAMOS: 

"El. Sistema de Organizaci6n Vecinal. ha sido e~ 
tab1ecido a fin de que 1a comunidad organizada 
pueda expresar mejor sus necesidades y deman
das, fomentando el. di~1ogo entre el. gobierno y 
1a pob1aci6n nacional.; para orientar 1a parti
cipación consciente de1 puebl.o, en ~unción de 
su propia rea1idad, de sus intereses y objeti
vos comunes .. g;. 
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A trav~s de 1os Com.it~s vecina1es, 1os promotores zon~ 

1es de SINAMOS 11evaban a cabo 1as tareas de capacitaci6n 

tanto ideo16gica como po1~tica y técnica. Ambos tipos de e~ 

pacitaci6n se programaban en toda 1a RepCib1ica, emp1eando 

materia1es y recursos humanos de cua1quier nive1 de 1a org~ 

nizaci6n SINAMOS, y emp1eando también medios masivos de co

municaci6n como e1 radio, 1a te1evisi6n, e1 cine, materia1es 

impresos y audiovisua1es. 

Como en e1 campo, SINAMOS organizaba en toda 1a RepG-

b1ica char1as, conferencias, cursos y cursi11os para 1os d~ 

rigentes de 1os Comités vecina1es. Por ejemp1o en 1a ORAMS-X 

(Lima-Ca11ao) en 1972 se hab1an organizado seminarios en 

1as cuatro oficinas zona1es que fueron orientados para 1a 

educaci6n 1abora1 básica de 1a pob1aci0n en genera1, para 

1os promotores que iban a tener a su cargo 1a educaci6n 1a

bora1, y para 1os dirigentes de 1os PP.JJ. encargados de e!!_ 

timu1ar y motivar 1a organízaci6n vecina1, e1 trabajo en CS!,_ 

mGn y e1 apoyo a 1a po1~tica de1 gobierno. Adem~s, a menudo 

se organizaban char1as y diversos eventos para todos 1os P!?_ 

bl.adores de un pueb1o joven en particu1ar. 

En 1as charl.as orientadas a 1os dirigentes, 1os temas 

tratados eran: "1a rea1idad naciona1, 1egis1aci6n y comuni-

dades l.abora1es, difusi6n y participaciOn vecina1, auto

gesti6n y desarrol.l.o, movi1.izacic5n socia1 .. 53( Estas char

l.as ten1an como fina1idad: 
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"proporcionar a 1os dirigentes vecina1es, 1inea 
mientes genera1es sobre 1a po1~tica de movi1iz8 
ciOn socia1 y participaci6n, mediante 1a trans= 
ferencia de acciones de Difusi6n-Capacitaci6n. 
Se quiere as~ que posteriormente 1os dirigentes 
actGen como animadores para capacitar a 1a po
b1aci6n de base" 2-i/· 

Es importante hacer notar que para 1a capacitaci6n 

ideo16gica SINAMOS no trabaj6 so1o, sino que cont6 con 1a 

co1aboraci6n de1 Ministerio de EducaciOn, 1os mismos pob1~ 

dores, 1os dirigentes de 1os PP.JJ. y miembros de 1as uní-

versidades y otros institutos. 

Como ejemp1o de1 tipo de materia1es impresos, tomamos 

e1 caso de 1a zona Lima-Ca11ao. En esta zona SINAMOS orga

niz6 y patrocinO 1a pub1icaci6n de bo1etines informativos, 

comunicados, reportajes,.sup1ementos; se rea1izaron ademl\s, 

reuniones para 1a creaci6n de una prensa popu1ar con part~ 

cipaci6n socia1, que seg~n se proyectaba, para i973-1974 

contar1a con 330 acciones de prensa ~ 

Hemos inc1uido dos ejemp1os que i1ustran no s61o 1a 

ideo1og~a 'comunitaria' y sectoria1 que se trataba de tran~ 

mitir a 1os 'marginados', sino,tambi~n,demuestra c1aramen

te e1 intento de organizar a 1a pob1aci6n desde arriba. En 

e1 primer ejemp1o, 11ama 1a atenci6n e1 uso de un 1enguaje 

simp1e, dibujos cargados de emotividad y s~mbo1os que sir-

ven para crear 1a identificaci6n entre 1os hab~tantes de 

1os PP.JJ. y e1 rechazo a 1os propietarios como individuos 

mas no para despertar e1 rechazo a1 sistema capita1ista que 

ha dado 1ugar a 1os propietarios privados. Tar..!:>ién se re-
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sa1ta en este ejemp1o, ei pape1 de1 heroe de SINAMOS (e i~ 

directamente de1 gobierno mi1itar), que viene a sa1var a 

1os pob1adores a través de 1a 1ega1izaci6n de sus terrenos. 

En este impreso se destaca adem~s, e1 carácter difuso de1 

emisor. En e1 segundo ejemp1o se destaca e1 s~mbo1o de1 em~ 

sor: un campesino -obrero fe1iz- que ha venido a radicar a 

1a ciudad. En este fo11eto, e1 emisor principa1 de1 mensa

je está presentado en una forma simb61ica, mientras que 1os 

emisores secundarios aparecen como miembros de 1os mismos 

PP.JJ. Ni SINAMOS, ni 1as FF.AA. aparecen corno 1os verdade-

ros emisores de1 mensaje: todo parece indicar que 1a orga

nizaci6n de 1a comunidad surge desde 1a comunidad misma. 

Adem~s de 1os materia1es impresos, para 1as tareas de 

divu1gaci6n y capacitaci6n de 1os habitantes de 1os PP.JJ. 

SINAMOS hac~a amp1io uso de 1a radio. Por ejemp1o, en 1a 

zona Lima-Ca11ao, para e1 año 1973-74, se hab~a estab1eci

do ia meta de programar 450 actividades, entre e11as 1a 

transmisi6n de programas informativos, formativos, radio-f~ 

rums, mensajes cortos y campañas de motivaci6n56/. Respecto 

a1 uso de1 cine, 1a te1evisi6n y 1as diapositivas, s61o en 

ia zona metropo1itana entre 1973-74, se hab~a programado 

150 diferentes eventos inc1uyendo programas informativos y 

documenta1es 57 /_ 

Ahora bien, SitiAMOS estaba muy consciente de que no 

se pod~a iograr ei apoyo de 1os PP.JJ. para 1a po1~tica 

de1 gobierno, sin ayudar a 1a pob1aci6n a so1ucionar sus 

prob1emas inmediatos. En otras pa1abras, ei gobierno esta-
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ba consciente de que 1a transferencia de 1a ideo1og1a ofj_-

cia1 no se pod1a 1ograr exc1usivamente a través de 1a pa1!!_ 

bra y 1a imagen, sino que ta1 suceso requer~a de obras 

orientadas a so1ventar necesidades rea1es. De a111 que se 

haya materia1izado 1a ideo1og1a participacionista y corpo-

rativista no s61o con discursos y propaganda, sino con tr~ 

bajos infraestructura1es en 1os PP.JJ. en toda 1a Repnb1i-

ca. Sobre este punto SINAMOS era muy c1aro respecto a1 

Area de PP.JJ. 

"E1 Area co1abora con 1a po1~tica participacio 
nista de1 SINAMOS haciendo que 1a pob1aci0n de 
Pueb1os J6venes se organice y capacite en 1as 
acciones de autodesarro11o que requiere 1a rea 
1izaci6n de sus programas de remode1aci6n urb~ 
na de servicios de infraestructura y vivienda. 
Aparte de e11os, 1a participaci6n de 1a pob1a
ci6n en 1as obras, se encamina como una so1u
ci6n para que 1os grupos pob1aciona1es urbanos, 
con una nueva -:ienta1idad, desarro11en su capa
cidad creadora" 58/ .. 

Lo que es m~s. SINAMOS entend1a esta función como ia 

necesidad de organizar a 1a pob1aci6n en "empresas econ6m~ 

cas de propiedad socia1"' ayudando as!. a reso1ver a corto 

p1azo e1 prob1ema de1 desemp1eo §2..( 
Dentro de este programa, e1 SINAMOS proporcion6 ases~ 

r~a t~cnica, maquinaria y financiamiento* y coordinaba 1as 

actividades de construcci6n (infraestructura, escue1as, el~ 

nicas, carreteras, etc.) entre 1os pob1adores de 1os PP.JJ. 

•Para 11evar a cabo sus proyectos en 1os PP.JJ .. , los orga 
nismos de SINAMOS recib~an financiamiento de distintas -
entidades ptlb1icas y privadas, como e1 Banco de Vivien
da, e1 Banco de la Naci6n y Bancos Privados .. 
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y tEcnicos de SINAMOS mismo,miembros de 1as fuerzas armadas, 

empresas p1lb1icas y otros Ministerios ~ También en esta 

~rea de trabajo, 1os proyectos -"en beneficio de 1os Pueb1os 

J6venes"- fueron ideados y e1aborados desde SINAMOS, y no 

desde 1os mismos habitantes de 1os cinturones de miseria ~ 

Entre 1as obras ejecutadas se inc1u~a: e1 1ineamiento, 1a 

nive1aci6n, y 1a amp1iaci0n de ca11es y avenidas, 1a cons

trucci6n de carreteras, de sistemas de drenaje y de agua p~ 

tab1e, 1a construcci6n de au1as esco1ares, 1a insta1aci6n 

de e1ectricidad, 1a construcci6n de edificios para servi

cios comuna1es y casas habitaci6n, etc. ~ En todas estas 

obras, 1os pob1adores de 1os PP.JJ. ofrec~an gratuitamente 

1a mano de obra, trabajando 1os s:i.bados y domingos en caso 

de haber tenido emp1eo de tiempo comp1eto entre semana. 

Las funciones de SINAMOS en 1os PP.JJ. no terminaban 

con estas tres ~reas fundamenta1es de actividad, sino que 

inc1u1an también: asistencia socia1 e higi~nica, proporci~ 

nada a trav~s de cursos especia1es y campañas de sa1ubri

dad; programas para estimu1ar y entrenar a 1os habitantes 

para que se interesaran en formar empresas de propiedad s~ 

cia1 en 1os mismos PP.JJ; y aportaciones de estudios de fa~ 

tibi1idad e investigaciones concretas para que 1os PP.JJ. 

pudieran tener 1as bases para 11evar a cabo sus propias 

obras infraestructura1es y para reorganizar 1os cinturones 

de miseria en una forma integrada ~ 

Ahora bien, 1a so1uci6n ofrecida por SINAMOS a 1a po-
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b1aci6n "marginada" (desemp1eada y subemp1eada), era ia o~ 

ganizaci6n vecina1 y 1a organizaci6n de1 trabajo comuna1 

para reso1ver sus prob1emas inmediatos. Esta so1uci6n p1a~ 

teaba a 1a pob1aci6n 1a necesidad y 1a posibi1idad de tran~ 

formar tanto a su comunidad como a otras comunidades simi-

1ares a partir de 1a integración de 1os individuos en gru

pos 1oca1es de trabajo. En esta so1uci6n estaba ausente t~ 

do anS1isis de 1a situaci6n econ6mica g1oba1 (de1 sistema 

capita1ista) que ha sido 1a causa de sus condiciones de m~ 

seria; as~ como e1 an~1isis de 1os v~ncu1os te6ricos y 

pr~cticos entre 1os pob1adores de 1as barriadas y 1as cia

ses socia1es. En 1a 1iteratura de SINAMOS orientada a 1os 

PP.JJ. se omit1a cua1quier referencia a 1a necesidad de 

cambiar e1 sistema socio-econ6mico en su tota1idad para e~ 

centrar una profunda y d~finitiva so1uci0n de sus prob1e

mas. Indiscutib1emente, aunque pudieron haber surgido pa-

1iativos para a1gunos de 1os prob1emas de ios pob1adores 

de 1os PP.JJ., e1 trabajo de SINAMOS, viendo e1 contexto 

genera1 de 1a po11tica de este organismo y de1 gobierno de 

Ve1asco A1varado para este sector de 1a pob1aci6n, fue 

esencia1mente estructurado para crear un sistema de con

tro1 de 1os pob1adores e impedir su organizaci6n aut6noma. 

Reiteramos, a trav~s de 1a Organizaci6n Vecina1, dirigida 

vertica1mente, y con 1a transmisi6n de una fi1osof~a cri~ 

tiana de "cooperación comunitaria", e1 gobierno peruano 

intentaba e1iminar 1a organizaci6n horizonta1 y c1asista 
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y estab1ecer 1as bases para una sociedad corporativista. 

La intromisi6n de l.os promotores de SI.NAMDS en l.a ere~ 

ci6n de ComitAs Vecinal.es representaba (como su intromisi6n 

en 1a CTRP y 1a CNA, que ser4 considerada m&s adel.ante) , un 

intento de impedir l.a movi1izaci6n aut6noma de este sector 

de l.a pob1aci6n, 1o cual. era total.mente contradictorio con 

l.o que el. mismo gobierno hab1a sostenido como una necesidad 

para garantizar "1a verdadera participaci6n" del. puebl.o: l.a 

participaci6n no intermediada, es decir, directa. Tanto l.a 

organizaci6n de l.os Comit~s Vecinal.es y de l.os Comités de 

Promoci6n y Oesarrol.l.o, como l.a capacitaci6n ideol.6gica y 

l.a real.izaciOn de l.as obras infraestructural.es, se dirig~an 

desde arriba, contradiciendo 1o más fundamenta1 de ios prin 

cipios ideo16gicos de1 gobierno: l.a no manipu1aci6n de 1a 

pob1aci6n. Respecto a 1a intermediaci6n de SINAMOS en ios 

pp.JJ., e1 investigador Henry Dietz, sosten~a: 

"SINAMOS no s61o aporta ayuda econ6mica y t~S 
nica a 1os PueD1os J6venes creando y mante
niendo de esta manera una re1aci6n de depen
dencia, sino que adem~s, a través de su partí 
cipaci6n en ia reorganizaci6n de 1os barrios7 
coapta y/o reemp1aza cua1quier asociaci6n in
dependiente organizada y dirigida por dirigen 
tes 1ocal.es" §..!../ -

IrOnicamente ei director de SINAMOS, Carl.os De1gado, 

hab~a manifestado 10 siguiente respecto a este mismo punto: 

"Prerequisíto de una verdadera representativi 
dad institucionai a nivei naciona1 es, enton= 
ces, por todo 1o anterior, ia creaci6n de una 
vasta red, por decir1o as~, de infraestructu
ra de participaci6n en el. pa~s. E11a estar~a 
integrada por ias organizaciones gue ia gente 
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misma cree en todos 1os campos de su actividad 
socia1, econ6mica, cu1tura1, po11tica y asocia 
tiva en genera1, en e1 m~s amp1io de 1os sentT 
dos. Estas organizaciones deber~n ser totaimen 
te aut6nomas, no manipu1adas y no manipu1ab1eS 
para que puedan ser, precisamente, genuinas 
entidades ••• socia1es de participaci6n, es de
cir, instituciones sujetas Gnicamente a 1as de 
cisiones de sus propios integrantes" ~- -

Reca1camos, 1a organizaci6n y 1as instituciones acep

tadas por e1 gobierno eran Cinicamente aque11as estructura

das por ~1 mismo. En 1os PP.JJ. éstas eran 1os Comit~s ve

cina1es, 1as Organizaciones Vecina1es, y,sobre todo,1a JU!!_ 

ta Directiva Centra1, mas nunca una organizaci6n verdader~ 

mente autOnoma. 

Adem~s, e1 invo1ucramiento de 1a pob1aci6n en 1a so1~ 

ci6n de prob1emas inmediatos -por tan necesario y positivo 

que ésto pudiera ser- potencia1mente pospon~a 1a posibi1i-

dad de 1a formaci6n de una consciencia de 1os prob1emas a 

nive1 naciona1 y aun de ciase. Dentro de 1a 16gica de 1a 

ideo1og1a oficia1, 1os habitantes de 1os PP.JJ. supuesta-

mente formaban un sector distinto de1 resto de 1a pob1aci6n; 

de a111, sus prob1emas estaban p1anteados como espec1ficos 

de1 sector y 1a so1uci6n de e11os, como a1go distinto, de~ 

vincu1ado de 1a prob1ettática po1~tica y socia1 naciona1 y 

de 1as so1uciones genera1es de 1os prob1emas de1 resto de 

1as c1ases socia1es exp1otadas. E1 1umpenpro1etariado no 

estaba considerado -ni presentado en 1a 1iteratura oficia1-, 

como una parte integrada a1 modo de producci6n capita1ista 

en genera1, y a 1a formaci6n socia1 peruana en particu1ar. 
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Estaba presentado como un sector "marginado" de1 sistema 

productivo, y por ende, l.a sol.uci6n de sus probl.emas tam

bi6n tendr1an que ser enfocada desde una perspectiva sect~ 

rial., es decir, desvincu1ada de l.a tota1idad de l.a el.ase 

obrera desocupada y subocupadade l.a cual. formaban parte. 

La ideo1og1a oficial. escond1a 1as profundas y verdade 

ras causas de l.a l.l.am.ada "marginal.idad'", de al.11 que ofre

c1a so1uciones parcial.es a l.os pobl.adores de l.os PP.JJ. E~ 

ta manera de enfocar l.os probl.emas de l.os pobl.adores de 

l.os cinturones de miseria es importante porque demuestra 

una vez más el. prop6sito del. gobierno peruano, no s61o de 

mejorar l.as condiciones de vida de l.as "masas marginadas", 

sino de concil.iar l.os antagonismos entre l.as el.ases y con

so1idar 1a corporativizaci6n de 1a pob1aci6n. A trav~s de 

1a asimi1aci6n de 1a ideo1og~a comunitaria y corporativa 

pretend~a e1iminar otra fuente de oposici6n potencia1 que 

fuera capaz de vincu1arse con 1as organizaciones de ciase 

para 1uchar conjuntamente por sus intereses en una forma 

abierta y directa en contra de1 Estado Peruano. 

SJ:NAMOS y el. Area Laboral. 

Debido a 1a importancia que e1 apoyo de 1os obreros 

representaba para 1a conso1idaci6n de1 mode1o de desarro-

110 comenzado en octubre de 1968, era 16gico que e1 SXNA

MOS hiciera grandes esfuerzos por transmitir 1a ideo1og~a 
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oficia1 a este sector y sobre todo, por organizar1o bajo 

su contro1. En t6rminos genera1es, e1 esfuerzo de SXNAMDS, 

que se orientaba a 1a ciase obrera en genera1 segu1a 1os 

mismos 1ineamientos de1 trabajo 11evado a cabo en 1os otros 

sectores: capacitaci6n, asesor~a t~cnica y jur1dica y org~ 

nizaci6n. Para cump1ir con estas cuatro tareas, 1a organi-

zaci6n uti1iz6 varios Int;todos y materia1es didácticos ta-

1es como: char1as, comentarios, cursos, cursi11os, semina-

ríos, pe1~cu1as, carte1es, documenta1es, diapositivas y e1 

di&1ogo persona1, éste siendo considerado por e1 Director 

Superior de SINAMOS, Car1os De1gado, como e1 instrumento 

ideo16gico más eficaz tanto para e1 persona1 mismo de1 

Area Labora1, (naciona1, regiona1 y zona1), como para 1os 

trabajadores mismos. 

En e1 nive1 interne, por ejemp1o, en 1972 SINAMOS or

ganiz6 "cert&menes orientados a interna1izar 1a ideo1og1a 

de 1a Revo1uci0n Peruana y homogeneizar 1as metodo1og1as 

de1 trabajo de 1os integrantes de1 Area Labora1 66 ( Para 

esta tarea, se 11ev6 a cabo en aque1 año, un: 

"Encuentro Naciona1 de1 Area Labora1# curso 
para 1a formaci6n de Promotores Especia1iza 
dos en comunidades Industria1es; dos reuniO 
nes de eva1uaci6n po11tica y de avances de
trabajo programado para e1 persona1 de ONAHS 
y una reuni6n Naciona1 de Eva1uaci6n Po1~ti
ca y de Cump1imiento de 1as Acciones Progra
madas para e1 año 1972 ••• •• 67/. 

Por supuesto este tipo de encuentros para todos aque-

11os encargados del Area Labora1 en todos 1os nive1es de1 

sistema, se 1ogr6 rea1izar regu1armente durante todo e1 
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per~odo de 1a existencia de SINAMOS 68 ( 

Respecto a 1a capacitaci6n externa, e1 Area Labora1 

1oqr0 11evar a cabo dos tareas de fundamenta1 importancia 

para estructurar e1 sistema de contro1 sobre 1a c1ase obr~ 

ra: 1a creaci6n de 1as Comunidades Industria1es y 1a form~ 

ci6n de una confederaci6n de 1as mismas, (Congreso Nacional 

de Comunidades Industriales) (CONACI); y la estructuraci6n 

de 1a Central de Trabajadores de la Revo1uci6n Peruana 

(CTRP) 69 ( Segtín el Director del Area Laboral de ONAMS, en 

1975 el Coronel Alberto Sierralta Morote: 

"Respecto a las CC.II., SINAMOS hab.í.a estimu
lado su formaci6n a1 máximo una vez que sa1i6 
la ley que di6 la posibilidad legal para su 
creaci6n. Una vez que alrededor de 3,400 CC.II. 
hab~an sido formadas, se necesitaba una orga
nización so1idaria, sin divisiones, y SINAMOS 
gest6 1a creaci6n de1 Congreso Naciona1 de e~ 
munidades Industria1es (CONACI). Desafortuna
damente CONACI naciO dividido" 70/. 

En verdad 1a 1abor de crear 1as CC.II. no se puede co~ 

cebir como a1go de poca importancia. De hecho, esta tarea 

invo1ucraba una 1ucha constante contra 1os empresarios que 

rechazaban 1a formaci6n de 1as CC.II. y a 1a 1abor de con

vencimiento requerida para persuadir a 1os mismos trabaja

dores de 1a importancia de 1as CC.II. y de 1a necesidad de 

poner1as en funci6n 1o m~s rSpidamente posib1e. SINAMOS i~ 

tentO formar 1a consciencia y de a111 1ograr 1a co1abora

ci6n de 1os obreros a trav~s de 1a educaci6n ideo16gica, 

po1~tica y organizativa, transmitida en todo e1 pa~s en re~ 

nione~, seminarios, asamb1eas, etc. De una manera aná1oga 
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1a estructuraci6n de CONACI, máximo 6rgano potencia1mente 

corporativista de 1a c1ase obrera, igua1mente represent6 

ia movi1izaci6n de mi1es de personas. Para este 1ogro se 

iievaron a cabo aproximadamente 1,000 asamb1eas de trabaj~ 

dores en todo e1 pa~s, y una gran cantidad de reuniones y 

Congresos por ramas industria1es. E1 nGc1eo organizador 

inicia1, constitu~do por 20 miembros, contaba por un 1ado, 

"con e1 asesora.miento directo de funcionarios de1 Area La-

bora1" de SINAMOS, de1 Ministerio de Industria, y por otro 

iado, con 1a participaci6n activa de1 PC peruano 71{ Este 

grupo impu1s6 1a organizaci6n de 23 Comit~s Organizadores 

de Congresos por Ramas Industria1es en Lima y S Comités 

Re~iona1es en e1 resto de 1a Rep'Úb1ica, ios cuaies iban a 

encargarse directamente de ia organización generai de1 eve~ 

to que tuvo 1ugar entre ei 23 de febrero y ei 4 de marzo 

de 1973. Participaron fina1mente en esta magna reuni6n, 550 

de1egados, representantes de 200 mii trabajadores organiz~ 

dos en, aproximadamente 3,400 ce.XX y 200 de1egados frateE 

naies 1±/. 
A trav~s de1 Primer Congreso de 1as Comunidades Xndu~ 

tria1es SINAMOS esperaba unificar a 1os trabajadores, no 

en base a su ciase socía1, sino a su pertenencia a un sec-

tor productivo de 1a sociedad, o sea, se pretend~a borrar 

1a identificación de ciase de ios trabajadores de 1as ce. 

XI. y e1 resto de1 pro1etariado peruano, y corporativizar

ios. Como expiicaba SINAMOS en una pUb1icaci6n oficia1: 

" ••• a1 ver~ebrar orgánicamente a 1as Comunida 
des Industria1es, se puede estab1ecer un ca--
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na1 org&nico y f1uido de expresi6n entre ios 
trabajadores comuneros y 1a direcci6n poi~ti 
ca de 1a Revo1uci6n Peruana" 'J2/. -

Sin embargo, como ya hab~amos mencionado en e1 cap~t~ 

io IiI de este trabajo, e1 CONACX no sirvi6 a 1os prop6si-

tos de1 gobierno; SINAMOS se dio cuenta de que 1os obreros 

organizados en CC.II. no pod~an ser fáci1mente manipu1ados 

para formar una organización que fuera una simp1e arma de1 

9obierno, ni para aceptar ciegamente 1a ideo1og~a popu1is

ta de éste. A1 contrario, en e1 Primer Congreso de 1as ce. 

II. se hab~a mostrado una c1ara toma de consciencia de c1a-

se obrera, y e1 surgimiento de una institución de 1ucha que 

aun desde este encuentro estaba pidiendo modificaciones en 

1as 1eyes que reg~an 1a estructura de 1as CC.IX. En s~nte

sisr 1os obreros exig~an una mayor y m~s efectiva partici

pación en e1 capita1 socia1 y en 1a gesti6n de 1as empre

sas~/- Antes de terminar ei Congreso SINAMOS 1ogr6 divi-

dir a 1os participantes, fragrnentándo1os en una comisi6n 

que representaba a1 grupo radica1r CONACir y otra que repr~ 

sentaba e1 a1a más oficia1istar 1a CR-CONACI*. La po1~mica 

enti:e ambos grup::»s agud.i.z.6 J..as diferencias en e1 mismo grupo en 

e1 poderr manifest~ndose ciertos mi1itares y asesores civi-

1es en favor de cada uno de estos sectores de1 CONACI 75/_ 

Aparte de 1a formaci6n y capacitación de 1as CC.II-r 

propiamente dichor cabe mencionar que SINAMOS también apo

y6 1a organización de base de trabajadores en Comunidades 

Labora1es (CC.LL.} Cminerasr de te1ecomunicac~ones y pes

queras} as~ como en CAPS y SAIS 76/. Refiriéndose a ias ce. 

*CR-CONACir Comisión Reorganizadora-CO~ACI. 
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LL., por ejemp1o, ya para 1973 el. Area Labora1 de SINAMOS 

hab1a asesorado a "m~s de 100 Comunidades Pesqueras del. L~ 

toral. peruano" 77( 

En s1ntesis, respecto al.as CC.II. y CC.LL., seg11n 

SINAMOS, el. Area Laboral. trabaj6 

"el.evando el. nivel. de l.a conciencia po11tica 
de l.os trabajadores peruanos, promoviendo 
acciones de difusi6n, capacitación y apoyo a 
l.a organizaci6n de l.os mismos, de tal. forma 
que l.es permitió l.a comprensi6n de l.a final.i 
dad de1. model.o de o::Jig"esti6n en el. pa1s ••• "~/-: 

Respecto al. sector l.l.amado autogestivo, indiscutibl.e

mente no podemos ol.vidar l.a l.abor de SINAMOS en l.a promo

ci6n y creaci6n de empresas de Propiedad Social. (EPS} en 

l.os cinturones de miseria, (l.os l.l.amados"puebl.os jóvenes,.) 

al.rededor de l.as grandes ciudades y en el. campo 79 ( 

Ahora bien, en l.o 1ue se refiere a 1a formaci6n de 1a 

CTRP, que en s~ se convirti6 en un instrumento ideo16gico 

potencia1mente fuerte y que ser~ ana1izado por separado en 

este cap~tu1o, e1 SINAMOS 1o consideraba como el. 1ogro m~s 

importante en e1 Area Labora1. 

Segtln el. corone1 Sierra1ta, 

''l.a revol.uci6n peruana necesitaba un grupo de 
apoyo en e1 sector l.aboral.. Ni 1a CGTP, ni l.a 
CTP o 1a CTN, serv~an como organizaciones que 
mil.itaban -que se entregaban compl.etamente a 
l.a revol.uci6n. As~ es que SINAMOS creO a l.a 
CTRP, organizando a l.os trabajadores que no 
estaban afil.iados a ninguna de 1as otras cen
tral.es obreras" 80/. 

Continuaba: 

"Nosotros hemos organizado a 1,300 organizacio 
nes sindical.es en l.a CTRP: l.o que representa -
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~s de medio mi116n de trabajadores" ~~ 

Expresando 1o que estaba incorporado en l.os estatutos 

mismos de 1a CTRP (que veremos imis ade1ante) Sierra1ta de

c~a: 

"Era necesario tener una organizaci6n 1aboral.. 
mil..itante ••• porque (ésta) representa una ar
ma para contrarrestar a 1a contrarevo1uci6n 
que está compuesta de capital..istas; J..a o1igar 
garqu~a 1igada a 1os imperial..istas, 1os anti= 
guas 1atifundistas, todo encabezado por 1os 
EE.UU. As1 es que 1os obreros tienen que en
tender que su organizaci6n no es dnicamente 
l..abora1 sino que es a 1a vez pol..1tica. Quere
mos aqu1 •una Rep'Cibl..ica de Trabajadores Socia 
1istas•, y para esto 1os trabajadores tienen
que tener fe en 1a revol.uci6n y defenderl..a" 82/. 

El.. Coronel. Sierral.ta fue muy c1aro en expresar 1a di

ferencia entre 1a CTRP y otras centra1es obreras a1 afirmar 

que 1a CTRP no estaba concebida como una organizaci6n "re.!, 

vindicativa, sino participacionista, 1o que quiere decir 

que no s61o buscaba mejores sue1dos sino también: 

gestión en 1a empresa: 

decisión sobre 1a empresa; y 

participaci6n en 1as uti1idades" 83 / 

Respecto a 1a 1abor organizativa de SiNAMOS, no cabed~ 

da que en e1 A.rea 1abora1, ~sta hab~a sido particu1armente 

intensa: sin embargo, segUn e1 propio corone1 Sierra1ta, 

en i975, 1os 1ogros ideo16gicos no eran todo 1o deseado. 

Nos exp1icaba: 

"Hasta ahora hemos 11egado a una etapa, 1a par 
te organizativa ha sido terminada en un 70-80%, 
pero ahora ya tenemos que trabajar intensamen
te en 1a capacitaci6n. Esta es 1a nueva meta de 
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1a organizaci6n: trabajar hasta que todos 1os 
trabajadores se incorporen en 1a revo1uci6n"~/. 

Para esta tarea, SINAMOS hab1a dejado estructurada 1a 

CTRP, que por s1 se convierti6, inicia1mente (como 1a CNA 

1o hab~a hecho) en un instrumento propicio para 1a transm~ 

si6n de 1a ideolog1a popu1ista de 1a revo1uci6n peruana. 

Tan importante consideramos 1a potencia1idad que 1a CTRP 

ten1a para poner 1as bases para desc1asar y corporativizar 

a la población peruana, que hemos inc1uido un resumen de 

nuestro estudio expresamente dedicado a esta institución. 

Cabe mencionar que para 1as tareas ideol6gicas y de 

capacitación de los obreros para los nuevos sistemas de 

producción el SINAMOS cont6 no s61o con el personal, y los 

materia1es de1 Area Labora1 directamente, sino tambi~n con 

investigadores y materia1es e1aborados por e1 Centro Naci2 

na1 de Promoción Labora1 (CENPLA), otro instituto especia-

1izado vincu1ado a SINAMOS: y con ios materia1es impresos 

en 1as Oficinas de Difusión y Capacitación en todo e1 sis-

tema. 

En 1as p~ginas siguientes, hemos inc1uido a1gunos 

ejemp1ares de 1os materia1es impresos orientados exp1~cit~ 

mente a ia ciase trabajadora. Se resa1tan 1os llamados a 

1a pob1ación para organizarse, caracter!.st.i.ca de1 popu1isnc:>: e1 

intento de crear una identificación entre 1as FF.AA. 

y 1os obreros y de presentar a SINAMOS como una orga

nización heroica que surgi6 para iniciar 1a movi1izaci6n 
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de 1os exp1otados indefensos. En 1os carteles se destaca 

el intento de crear la identificaci6n entre e1 proceso in~ 

ciado en 1968 y los obreros, transmitiendo la idea de que 

~ste proceso 1iberar~a al obrero, y lo dignificar1a. 

SINAMOS en las zonas rurales 

Debido a la gran movi1izaci6n de los campesinos dura~ 

te 1a d~cada anterior a la toma del poder de 1968; a las 

crecientes demandas de este sector de la poblaci6n una vez 

proclamada la Reforma Agraria y los otros cambios estruct~ 

ralea impuestos en el campo, el SINAMOS ve~a la urgencia 

de dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a las activida

des en las zonas rurales 85t su Director Superior, Carlos 

Delgado, especificaba claramente esta prioridad en 1974: 

"Cuatro son los principa1es ~mbitos sociales 
de acci6n de1 SXNAMOS: las poblaciones rura
les, el. sector laboral de las ciudades, los 
pueblos j6venes y el sector juvenil. El prim~ 
ro de el.1os ha sído hasta hoy el prioritario. 
La mayor parte de los mil. doscientos cincuenta 
promotores del Sistema, trabaja en permanente 
contacto con las organizaciones campesinas y 
en estrecha vinculaci6n con el. desarrollo de 
l.as acciones de reforma agraria•• .!!.§../. 

En t~rminos generales, en este sector, la l.abor de SI 

NAMOS en todos sus niveles (ONAMS, ORAMS, OZAMS) se orien-

taba fundamentalmente a eliminar "la mentalidad individua-

l.ista .. de los campesinos; a transmitir la ideolog:t.a parti

cipacionista del go?ierno; y a formar unidades de produc-
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ci6n cooperativa y comuna1 en e1 campo (CAPs, SAIS, EPS y 

CC.CC.). Para 1ograr estos objetivos, SINAK:>S ten1a que e~ 

pacitar a 1os campesinos ideo10gica y po1~ticamente; orga-

nizar1os po11tica y administrativamente y proporcionar1es 

ayuda econ6mica adem:is de entrenamiento administrativo y 

técnico. Estas tareas se desarro11aron con 1a co1aboraci6n 

de otros Ministerios, ta1es como e1 Ministerio de Agricu1-

tura, de A1imentaci6n, de Educaci6n, de Miner1a, etc., y 

con e1 apoyo de1 centro Naciona1 de Capacitaci6n e Invest~ 

gaci~n (CENC~RA)*. 

A nive1 de ONAMS, 1a DirecciOn Generai de Organizaci~ 

nes Rura1es desarro11aba 1as 11neas ideo10gicas y 1as tác

ticas po1~ticas genera1es a seguir en e1 campo; produc1a 

materia1es did~cticos genera1es; proporcionaba maestros e~ 

pecia1izados y co1aboraba con otros Ministerios para 1a 

e1aboraci6n de 1os proyectos de 1eyes y reg1amentos refe

rentes ai campo, 1os mismos que posteriormente fueron en

viados a1 COAP para su aprobaciOn fina1. Respecto a sus 

tareas 1ega1es por ejemp1o, durante 1972-1973 entre otras 

actividades de1 mismo tipo, SINAMOS particip6 con otros M~ 

nisterios: 

"en 1a e1aboraci6n de 1os documentos sustenta 
ríos de 1os Proyectos Integra1es de Asentamien 
to Rura1 (PIAR); .•• en 1a e1aboraci6n de 1os -
documentos base para 1as moda1idades adjudic~ 

* CENCIRA era una dependencia descentra1izada de1 Min~ste 
rio de Agricu1tura dedicada a 1a investigaci5n de pro-
b1emas agr~co1as y a 1a capacítaci6n de 1os campesinos 
afectados por 1a Reforma Agraria. 
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torias del.os PXAR ••• en l.a el.aboraciOn de1 
Pl.an Naciona1 Mu1tisectorial. de Promoci6n Edu 
cativa para 1as Areas Rura1es ••• " ~- -

Entre sus m~1tip1es proyectos naciona1es, en 1973, S~ 

NAMOS proporcion6 a1 gobierno un diagn6stico socio-econ6~ 

co prel.iminar al. ~rea rural. peruana. Ade~s, en aque1 año, 

en co1aboraci6n con e1 Ministerio de Agricul.tura, proyect6 

1as l.~neas general.es para l.a formaci6n de 1os Comités zon~ 

l.es, cuya tarea fundamenta1 era l.a capacitaci6n ideol.6gica 

y t~cnica de l.os campesinos afectados por 1a Reforma Agra

ria !!..!!,( 

A nive1 de ONAMS, SXNAMOS ten~a injerencia no s6l.o en 

l.a e1aboraci6n de l.a po11tica general. en e1 ca_mpo, y de l.as 

l.eyes que regl.amentaban l.as actividades productivas y l.a 

vida social. de este sector de 1a pob1aci6n, sino que sobre 

pasaba 1as fronteras naciona1es, negociando fuentes finan

cieras en e1 extranjero y, participando en reuniones inte~ 

naciona1es dedicadas a1 desarro11o comuna1 de1 campesinado 

de 1a zona andina 89 ( 

Las ORAMS y OZAMS funcionaban con re1ativa autonomta, 

pero no obstante, exist~a una co1aboraci6n estrecha entre 

e11as mismas, y con 1a ONAMS, a pesar de haber cierta div~ 

si6n de1 trabajo 90~ Estas oficinas tambi~n co1aboraron 

con 1os distintos Ministerios y otras instituciones ofici~ 

1es. Por ejemp1o, en varias ocasiones 1as ORAMS y OZ.AMS e~ 

1aboraban con e1 Ministerio de Educaci6n para diseñar p1a

nes y programas de educaci6n para 1os campesinos, y con e1 
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Ministerio de Mi.ner~a en 1a e1aboraci6n de 1eyes y regia-

mentes para 1a formaci6n de empresas mu1ticomuna1es de mi

ner~a 2;!.( Com:> otro ejemp1o, es interesante sefia1ar que en 

abri1 de 1975, 1a ORAMS VIII de Puno hab~a co1aborado con 

e1 Ministerio de Agricu1tura, representantes de CENCIRA y 

de 1a Reforma Agraria, de1 Instituto Naciona1 de P1anific~ 

ci6n, de1 Ministerio de A1imentaci6n, representantes de a~ 

gunas CAPS y SAIS y de 8 Ligas Agrarias para 1a organiza

ci6n de un seminario que pretend~a asentar 1as bases ini

cia1es para 1a organizaci6n regiona1 integrada ~( En es

tos nive1es, SXNAMOS ten~a tambi~n funciones jur~dico-norm~ 

tivas, de capacitaci6n ideo16gica y t~cnica y de divu1ga-

ci6n. A nive1 de ORAMS, se desarro11aba 1a po11tica gene

ra1 normativa y 1os materia1es b~sicos para estas tres ~reas 

de trabajo; mientras que, a nive1 de 1as OZAMS, se adapta

ban ~stas a 1as necesidades de cada pob1aci6n particu1ar y 

se ejecutaban 1os programas a través de 1os promotores, en 

contacto muy directo con 1a pob1aci6n 1oca1. 

Respecto a 1a funci6n de 1as ORAMS y OZAMS en e1 te-

rreno jur1dico, se encuentra en primer 1ugar e1 reconoci

miento y registro 1ega1 de 1as comunidades campesinas (CC. 

CC.), tarea importante debido a que las nuevas 1eyes est~ 

pu1aban que \lnicamente aque11as comunidades 1ega1mente r~ 

conocidas tendr1an 1a oportunidad de recibir ayuda de cua~ 

quier forma por parte de1 gobierno. Junto con e1 reconoci-

miento 1ega1 de 1as CC.CC., 1as ORAMS y OZAMS estaban 1ega~ 
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mente responsabi1izadas de 1a organizaci6n comunitaria de 

1as Comunidades Campesinas, ejerciendo inc1uso una inter

venci6n directa tanto en 1a estructuraci6n de 1as institu-

cienes po11ticas, como en 1as e1ecciones 11evaclas a cabo 

para e1egir a 1os miembros de 1os Consejos de estas comun~ 

dades. Inc1usive, era SINAMJS quien organizaba y supervis~ 

ba 1as e1ecciones; investigaba irregu1aridades en 1as mis

mas; y 1o que es m~s, ratificaba a 1os dirigentes e1ectos ~ 

Hemos de hacer resa1tar e1 hecho de que SINAM:>S no sólo i~ 

terven1a y asesoraba en 1as e1ecciones y asamb1eas en las 

ce.ce., sino, lo hac~a tambi~n en 1as CAPS y SAIS ~( 

En cuanto a la capacitaci6n ideológica y po11tica, ta~ 

to 1as ORAMS como 1as OZAMS (a menudo en colal:>oraci6n con 

los distintos Ministerios y CENCIRA) , organizaban confere~ 

cias, cursos, cursi11os, char1as y seminarios para e1 per-

sona1 de 1a misma instituci6n, para 1os dirigentes campes.!_ 

nos y para 1os campesinos en genera1. Estas actividades d~ 

raban desde a1gunas horas hasta varios d~as, y se 11evaron 

a cabo en 1as empresas asociativas mismas, en 1as ce.ce., 

o en 1as insta1aciones de SINAMOS o CENCIRA. Para esta ta-

rea, tambi~n se 11evaron a cabo otras actividades como pr2 

gramas de cine, ferias, festividades diversas y se e1abor~ 

ron materia1es expresamente orientados a 1os distintos gr~ 

pos cu1tura1es. 

Los materia1es impresos inc1u~an revistas, fo11etos, 

hojas sue1tas, carte1es y peri6dicos de diversos tipos y 
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de distintos grados de dificu1tad 1ingu~stica: adem~s, gen~ 

ra1mente, para 1os materia1es e1aborados a nive1 regiona1 o 

zona1, 1os funcionarios redactaron y presentaron 1as 1eyes, 

1as po1~ticas socio-econOmicas y 1a ideo1og~a oficia1, en 

un 1enguaje senci11o y un esti1o 1inqu~stico accesib1e, a 

1os campesinos. A menudo se traduc1an materiales al idioma 

de una pob1aci6n campesina espec~f ica 95~ Conviene mencio

nar que, indefectiblemente, 1os materia1es preparados por 

1as oficinas regiona1es o zona1es mostraban un intento se-

río de vincular la ideo1og1a y las pol~ticas oficiales con 

el concepto del mundo y las tradiciones y costumbres 1oca-

1es y, de equiparar a las FF.AA. con los heroes locales, 

mostrando en esta manera, gran sofisticaci6n en e1 uso de 

1as t~cnicas de comunicaci6n, 1a ret6rica y 1a manipu1aci6n 

ideo16gica. Todos 1os medios emp1eados se orientaban a crear 

ia mSxima identificaci6n posib1e entre FF.AA. y pueb1o pa-

ra 1ograr con esto, 1a adhesión popu1ar a ias po1~ticas g~ 

bernamenta1es. Respecto a otras caracter~sticas de 1os ma-

teria1es impresos para 1a pob1aci6n rura1, se destacan: e1 

uso comdn de1 1enguaje demag6gico y de 1os dibujos emotivos 

y caricaturescos: e1 e1ogio de 1as formas cooperativas co-

m:> 1a so1uci6n de 1os prob1emas del campesinado: 1a reite-

ración de frases c~1ebres de1 Presidente y 1os Ministros y, 

e1 uso de letras grandes y textos no-compactos. Adem~s, en 

estos materia1es se incorporaba 1a mito1og~a de 1as zonas 

espec~ficas y se presentaban 1os emisores en una forma si~ 
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b6l.ica (un dios, un rey, un campesino, etc.) que ocul.taban 

a1 emisor rea1, es decir, l.as FF.AA. y su vocero, SINAMOS. 

Cabe destacar que en estos material.es, el. enemigo del. cam

pesinado no aparece como l.a el.ase capital.ista, sino gene

ra1mente como "1a ol.igarqu1a .. o el. "imperial.ismo". El. men

saje transmitido a l.os campesinos normal.mente sosten~a que 

a trav~s de l.as reformas hechas en el. campo l.a pobl.aci6n 

rural. hab~a recuperado su dignidad, su 1iberaci6n, y su i~ 

corporaci6n a l.a vida nacional.. 

Se puede observar al.gunas de estas caracter1sticas a 

través de l.a pequeña sel.ecci6n de reproducciones de al.gu

nos material.es impresos que han sido incl.uidos en l.as si

guientes páginas. 

Además de l.as publ.icaciones, ambos niveles (ORAMS y 

OZAMS) e1aboraron programas de radio (como veremos m~s ad~ 

1ante) e hicieron uso de mú1tip1es medios de comunicación 

(cine, transparencias, equipos de amp1ificaci6n, de sonido 

y grabadora) , para difundir 1a ideo1og!a y 1os -1ogros de1 

proceso y, para motivar a 1os campesinos a acercarse a1 

proyecto de1 gobierno. Inc1usive, 1os muros de 1os edifi

cios sirvieron como instrumentos para transmitir mensajes. 

Respecto a 1as caracter!sticas de 1as tareas de cap~ 

citaci6n, como ejemp1o de 1as mismas, a nive1 zona1, hemos 

inciuido en esta secci6n dos cuadros que i1ustran 1a pr~ 

gramaci6n de actividades para un.a zona de1 Departamento 

de Puno, Huancané-Putina.para e1 año 1975. Los cuadros si~ 



CUADRO I 
p~CN TENTATIVA CE 1\CCICNES 1E CAP~ EN EL P .. l: .. A.R. HUANC:HE-PUl"J::NA. ~IENIE AL AR:> 1975 

Abri1 7 11 -
21 - 25 -
28 - 30 -

~layo 5 9 -
12 16 -

s 9 -
12 - 16 -
12 - 23 -
19 - 23 -
26 - 29 -
26 29 -

Junio2-6 -
2 - 6 
9 13 -
9 13 -

16 - 20 -
16 - 20 -

Ju1io 14 - 16 -
17 - 18 -
22 - 23 -

J\gosto 4- 8 -
11-15-
19 - 22 -
25 - 28 -

HUayna Capac 
Huayna Capac 
3 &-p. z .. Aymara 
lbsaspata 
fbsaspata 
O>urura 
Ibsaspata 
cerro ar....-

ae= Grande 
San Pedro 
San Pedro 
O>w:ura 
Huayna Capac 
O>urura 

M.lñan.i Chico 
varias sedes 
ca~ 
Hall.a 
Var1.os secto~ 

= Var.1.os aect.orea 
Qtlahuyo 

Varios sectores 
Cl:>11ora.ni 
Varios sectores 

= Varios sectores 
Varios sectores 

c. Huayrapata 
c.. Hacha Pcmnoc:a 
C. Quellahuyo P. 

-jan1. 
Var.ios aecto.i:es 
Vari.os sectores 
Var1.os sectores 

Masivo 
Diri.gentes De1eq .. 
5e1ecci0n pe.rac:na1 N. 

NGc1eos de capacit. 
Masivo 
Dirigentes De1egados 
?\~c1eos de Capa.cit. 
Masivo 
Dirigentes De1egados 
Masivo 
Nt'.ic1eos de Capacit. 

Masivo 
Nllocl.eos de capac. 
Masivo 
N6c1eos de cap. 
M>sivo 
Masivo 

Masivo 
Masivo 
-..ivo 
Masivo 

Equipo J:nt. Cap 
NGc1eo de cap .. 
~po ~·;· 
N!lcl.eo de cap. 
Equipo :rnt. c. 
N6c1eo de cap. 
Equipo J:nteg. 

NQcl.eo de cap. 
Equipo J:nteg. 
NGc1eo de cap .. 
Equipo J:nt. 

~~ "':P· 

Aclieat.. Nocieoa 
S\4>erV. E. :t. C. 
Org. NOc1.eoa Cap. 
hli.est. NOc1.eos 
SU(lerV .. E. I .. C .. 
Org. NGc1eo cap. 
S\4>erV. E. :t. C. 
Adiestr. Nlk:1eo 

SUperv .. E .. I .. C. 
Adíes. a Ndc1eo 
Superv. E. :t. C. 
Adi.est .. a NQc1eo 
SUpei:v .. E. I .. C ... 
SUperv. E. I .. C .. 



l'E'.:llA :DS>RESll. SEIE TIPO CE CURSOS RESPQlSl\BLES 

set. 8 - 11 - Cap. Ocnt>uco Cl:lrt*>uoo Ma.sivo E>¡uipo Intg. 
15 - l.8 - Oe=o Grande van.os sectores MaSivo ~eos &; cap_ 
22 - 25 - = Varios sectores Masivo 

Oct. l.3 - l.6 - Piex>tani Taruoa:U Dirigentes Del.egados EcJU!PC> ~teg- ~ 21. - 24 - Pi=tani Tarucani N<lcl.eos de capaci t. 
27 - 30 - P.:l.cotani. Varios secto:ces Masivo Nt'.lcl.eo de capa.e .. 

Nov. l.O - l.4 - cap. O:Jnbuco C>:>nbuco Masivo E>¡uipo Integ. 
l.7 - 20 - l»saspata Varios sectores MaSivo Nllcl.eo de cap. 
24 - 27 - O>urura c. CUpi.s= Masivo EcJU!PC> ~teg-
26 - OlUrura c. Ca.yaca y a Masivo 
27 - = c. 010CD Masivo 

Dic .. 2 - s - Pi=tani Varios sectores Masivo Mk:::l.eos de cap. 
16 - 1.7 - Oe=o Grande c. Cotacucho Masivo F.quf.F :rn;--
18 - 19 - l»saspata c. &pa Masivo 

Huancan<!. 24 de marzo de .1975 .. 

Sr .. ~ Mestas D. 
OZN-S I .JULDtiCA 

Fuente: Funcionario de SIHAMOS. Huancan~. Puno, 24 de marzo de l.975. 

OJ:qa. de Nlk>lsoe Cap. 
Ad.iest.. a NQc::l.e:::)a 
S~. E. X. C. 

Aspectcs varios 
Supe.rv. E. I .. C. 
:rnfonnaci.<5n 

~.E.I.C .. 
:rnfonnaci.<5n 



CUADRO J:J: 
PR?GRAMN:!CN FE CtlRSC§ '1WIT? m FAS E?!>RESA§ 1]E:L P.J: A.R. !1UANCeNE - PlJTINl' - 1225 

FECHA SEDE TZPO IE CURSO 

l\bd.l. 28 - 30 Chur\=a Manejo de Pasturas y Forrajes FflP"C1 •11 etae 

Mayo l.2 - l.6 - Huayna capa.e. Pap-cf •l 1 ataa 

Julio 7- l.J. - Olurura 

J\go&to J.l. - l.S - San Pedxo 
25 - 28 - Pi=taJú. 

~-11-taa 

Septic. l.S - l.8 - (Muñani Olico) 
Huayna capac. 

CURSOS ESPECXFXCOS 

Junio 23 - 27 - Sanitarios de Sal.ud 

HUancané, 24 de marzo de .1975 .. 

Fuente: Func:lonar.:lo de S:IUAHOS,Huancand, Puno, 24 de marzo de 1975 .. 
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tetizan una proposiciOn que fue aprobada el. 8 de mayo de 

1975 en Huancan6, durante una asambl.ea en l.a cua1 partici

paron dirigentes de l.as diferentes empresas invol.ucradas 

en el. programa. (Es interesante seña1ar que hubo escasa 

discusi6n sobre l.a proposici6n hecha por SINAM:>S, y que se 

lDOdificaron tinicamente al.gunas de l.as fechas para l.as act~ 

vidades} 96 ( 

Mientras que an e1 cuadro I se il.ustra l.a intensí

dad de l.a pr0gramaci6n, l.a diferenciaci6n del. tipo de cur

sos, y l.a col.aboraci6n entre diversos ~epartamentos de 

S%NAMOS el. Cuadro II ofrece una idea del. tipo 

de cursos t~cnicos ofrecidos. Debemos recordar que cada 

programa de capacitaci6n -aun l.os cursos t~cnicos-, incl.u~a 

una presentaci6n ideol.6gica y pol.~tica el.aborada y ejecut~ 

da por un miembro de1 equipo regiona1 o zona1 de SXNAMOS. 

Cuando recordamos que este tipo de progra.maciOn estaba sie!!_ 

do e1aborado y ejecutado a 1o iargo de todo e1 Pera, tendr~ 

mos una idea de 1a extensi6n de 1a 1abor de SINAMOS y de 

ia posibi1idad potencia1 que este organismo ten1a para tran~ 

mitir 1a ideo1og1a oficia1. 

Recordamos que a pesar dei alto nivei de ana1fabeti~ 

mo en e1 campo peruano, 1os mensajes transmitidos a trav~s 

de materia1es impresos ten~an una divu1gaci6n mucho mayor 

a 1a que ia reducida pob1aci6n a1fabetizada aparentemente 

posibi1itaba, debido a 1a comunicaci6n ora1 dentro de 1a 

comunidad campesina. 
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Es imprescindib1e recordar ta.mbi~n, que e1 trabajo de 

SINAMOS entre 1a pob1aci6n rura1 ten1a un a1cance mayor 

que e1 de 1as propias unidades de producci6n (CAPs, SAIS, 

EPS y ce.ce.), extendiAndose a nive1 superestructura1 en 

genera1 en su intento de organizar a 1os campesinos dentro 

de1 mode1o de 1a democracia funciona1 (corporativista) pr~ 

puesta por 1as FF.AA. En este ámbito, la tarea de SINAMOS 

consist~a en la forma.ci6n de Ligas Agrarias a nivel local, 

Federaciones Agrarias a nivel regional y, a nivel nacional, 

la Confederaci6n Nacional Agraria (CNA). Una vez o~ganiza

das las Ligas y Federaciones, SINAMOS trabajaba estrecha

mente con ellas para formar y asesorar el funcionamiento 

de sus propios comit~s de capacitaciOn y para formar 1a in~ 

tituci6n corporativa# 1a CNA# que será ana1izada en 1a si

guiente sección de este cap~tu1o 97~ 

Debido a 1a resistencia de 1a pob1aci6n rura1 a SINA

MOS y a 1a fa1ta de resu1tados esperados tanto respecto a 

1a participaciOn de 1os campesinos en 1os asuntos de 1as 

empresas asociativas, a 1a distribuci6n de ios beneficios 

de éstas como a su apoyo a 1as po1~ticas oficia1es# SINA

MOS propuso otra moda1idad para 1a capacitaci6n técnica y 

administrativa y# sobre todo, para 1a transmisiOn ideo16g~ 

ca 21!( Dicha moda1idad# diseñada para ser imp1ementada a 

nive1 naciona1 en 1975# no estaba basada en 1a intervenci6n 

espor~dica y a menudo ineficaz de 1os promotores de SINA

MOS # (persona1 despu~s de todo ajeno a1 medio rura1) sino 
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en 1a participaci6n permanente de 1os mismos miembros int~ 

grados a ias unidades productivas. 

Los N6c1eos Popu1ares de Capacitaci6n (NPCs) que con~ 

titu~an 1a nueva moda1idad proyectada para 1a capacitaci6n 

rura1, iban a ser formados por 3 6 4 miembros de cada em

presa asociativa, que recibir~an asesor1a de SINAMOS y 

CENCIRA. En esta forma, e1 gobierno centra1 1ograr1a varios 

objetivos: no perder~a su poder de intervenir en 1os asun

tos de 1as empresas, imp~dir~a e1 desarro11o aut6nomo de 

1as mismas y, garantizar1a 1a transmisi6n de 1a ideo1og~a 

oficia1. Como se observa en e1 documento siguiente, en e1 

fondo, 1os NPCs fueron abiertamente considerados como cen

tros para formar cuadros po1~tic~s, es decir, mi1itantes 

para apoyar a 1a po1~tica oficia1. 

OTROS INSTRUMENTOS IDEOLOGICOS: LA CNA, CENCIRA, LA CTRP, 

LA PRENSA, MEDIOS MASIVOS AUDIO-VISUALES, Y LOS SISTEMAS 

DE COMUNICACION POPULAR. 

Confederaci6n N~c;ona1 Agraria (CNA). 

Entre 1os mecanismos disefiados, tanto para organizar 

a 1a pob1aci6n peruana en una forma corporativa, como 1os 

destinados a transmitir 1a ideo1og1a oficia1 y crear 1a h~ 

gemon1a, encontramos a 1a Confederaci6n Naciona1 Agraria 

(CNA), inaugurada e1 27 de octubre de 1974. 

La CNA que fue 1a respuesta que ofreci6 e1 SINAMOS a 
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CURSILLO PARA ANIMADORES DE BASE DE LOS NUCLEOS 

POPULARES DE CAPACITACION PERMANENTE DE LA SAIS 

BUENAVISTA Nº 23 

I.- INFORMACION 

Caminante. no hay camino. 
camino se hace a1 andar. 

Antonio Machado. 

Hasta hace poco. la capacitaci6n que recib;ernn los tra
bajadores de la SAIS Buenavista s61o fue para cumplir 
acciones de la Reforma Agraria. 

En este momento la SAIS ya está adjudicada y, consecuen
temente, la modalidad de capacitaci6n tambi~n debe variar, 
orientándose, más bi~n. a acciones de consolidaci6n de 
la SAIS, como una unidad ccon6mica y política a la vez. 

La nueva modalidad de capacitaci6n nace en el fragor del 
trabajo creador de los campesinos como una necesidad de 
aminora- tensiones y conflictos que se produce en toda 
sociedad que abandona el modo de producci6n servil para 
crear otra. sobre la base de la propiedad social de los 
tTabajadorcs. Esta nueva metodología se apoya en la acti
tud crítica de la Tealidad para transformarla. y en e1 
ideal Revolucionario que lo orienta hacia una meta final. 

Un Núcleo Popular de Capacitación Permanente estará for
mado por los mismos trabajadores organizados con el pro
p6sito de autocapacitarsc para una mejor participaci6n 
en el desarrollo de la SAIS. y en el ideal Revolucionario 
que lo guía; por esto. un Núcleo Popular también es un 
Centro de formaci6n de cuadros políticos. 
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II.- OBJETIVOS 
a) Objetivo Genera1: 

- z -

- Ayudar a 1a participaci6n de los trabajadores a 
trav~s de la capacitaci6n. 

- Aminorar tensiones y conf1ictos surgidos en el trabajo. 
- Formar cuadros políticos 

b) Objetivos Esnecificos: 
- Formar Animadores de Base para el Funcionamiento 

de los Núcleos Populares de Capacitaci6n Permanente. 
- Implementar una wctodología adecuada para el correc

to funcionamiento de los Núcleos Populares. 
- Enseñar algunas t~cnicas adecuadas al método. 

III.- DATOS INFORMATIVOS 
Lugar 
Fecha 

Ex-fundo 1 llpa 

Del 15 a1 17 de mayo 

Ti~o Internado. 
IV.- PARTICIPANTES. 

Veinte animadores de Base (delegados y miembros de los 
diferentes Comités de la SAIS) 

V.- ORGANIZACION. 
La organizaci6n del Cursi11o está bajo 1a responsabilidad 
de1 Comit~ de Educaci6n de 1a SAIS Buenavista. asesora
do por un Especia1ista en Capacitaci6n de 1a VIII ORAMS 

y por CENCIRA. 
IV. - TEMARIO 

Está referido a 1os siguientes aspectos o áreas temáticas: 
Area Ideopo1ítica: 
- Manifiesto de 1a Revo1ución Peruana 
- Bases Ideo16gicas de 1a Rcvo1ución 
- P1an Inca. 
Area Organi~ativa: 
- Nueva Estructura Agraria. 
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- E1 Mode1o SAIS. 
- Señalización de prob1emas 
- Categorización de Problemas 
- Solución de problemas 

VIII.- METODOLOGIA 

XI.-

El Analitico-Rcf1exivo (La participación para 1a 
transformación de la realidad) 
Y como técnicas se utilizará el análisis de documentos 
y el difi1ogo (los asistentes - Animadores de Base -
junto con el expositor enfrentarán una realidad para 
modificarla) 

PRESUPUESTO 

El financiamiento del Curso está a cargo del Comité de 
Educaci6n de 1a SAIS. con fondos de este Comité. 



SXN.A.MOB 
vm ORAMS PtJNO 

c-01• ~ 290 - T•..,..,.. az.49 . .,,. 

HORARIO TEMARIO 

8.00 Inauguración de1 TTabajo en grupo 
a Cursi11o 
8.30 

9.00 
a 
12.00 Aná1isis de doc!:!_ Los Núc1cos Popu 

mentes: 1ares de Capaci-=-
En Manifiesto de taci6n Permanente. 
la Revo1uci6n 
Bases Ideo16gicas 
de la Rcvo1uci6n. 
El P1an Inca 

2.00 La Nueva Es true-
a tura Agraria 
4.00 El Modelo SAIS 

Diá.1ogo Oiá1ogo 

-

Trabajo en gr~ 
po 

Ensayo de1 fun 
cionamiento de 
NCic1eo Popu1ar. 
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1os campesinos para 1a movi1izaci0n y defensa de sus inte-

reses, constitu1a una organización que pretend1a ser una 

a1ternativa a 1as organizaciones agrarias existentes antes 

de esta fecha, a1gunas de 1as cua1es, como 1a confederaci6n 

de Campesinos de1 Per6 CCCP), manten~an posturas antag6ni

cas a 1a ideo1og1a oficia1 y hab1an sostenido una iarga 1~ 

cha, tanto para e1 cump1irniento de 1a Reforma Agraria como 

para 1a modificaci6n sustancia1 de 1a misma ~t 

A partir de1 Decreto-Ley 19400 de 1972, se sentaban 

1as bases para 1a organización de 1os campesinos peruanos 

en Ligas Agrarias, Federaciones Departamenta1es, y en 1a 

Confederaci6n Naciona1 Agraria 100( Dichas organizaciones 

pretend1an ag1utinar a todos aque11os que 1aboraban en ei 

campo: jorna1eros, cooperativistas, comuneros miembros de 

1as comunidades campesinas, o propietarios privados de pa~ 

ce1as de cua1quier tamaño. En otras pa1abras, 1a CNA esta

ba diseñada para ser una instituci6n no c1asista, que pre

tend~a borrar 1as diferencias entre e1 pro1etariado agr~c2 

1a y 1os propietarios, p1anteando como intereses comunes, 

ios intereses de ~ 1os campesinos. Adem~s, pretend~a 

desvincu1ar e1 pro1etariado agr~co1a de 1a c1ase obrera en 

genera1. Este organismo fue, como otras organizaciones ere~ 

das por e1 gobierno peruano entre 1968-1975, una entidad 

socia1 corporativista, como se expresa c1aramente en su 

estatuto: 
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"La CNA asume 1a representaci6n de todos l.os 
trabajadores rura1es organizados en entida
des de base o de integraci6n en e1 ~mbito de1 
territorio naciona1. Dicha representaci6n se 
ejerce tambi~n a nive1 internacional.'" 100/ .. 

Respecto a 1a membres1a, es importante notar que en 

l.os estatutos original.es l.os sindicatos agrarios no esta

ban contempl.ados como organismos de base, y por ende, l.os 

campesinos organizados en esta forma no encontraban cabida 

dentro de l.a organizaci6n, por l.o cual., l.os miembros de l.as 

grandes cooperativas de l.a producci6n azucarera y al.godon~ 

ra, organizados en sindicatos principal.mente bajo l.a infl.ue~ 

cia de APRA, en l.a FederaciOn Nacional. de Campesinos del. 

Per~ (FENCAP) aquel.l.os que estaban vincu1ados a 1a CCP y 

1os independientes, hab~an sido exc1uidos de 1a CNA. Orga

nismos de base eran 1as SAIS, CAPs, CC.PP., Comunidades N~ 

tivas y Asociaciones Agrarias; (esta 61tima categor~a re

fiere a asociaciones de propietarios privados y de1 pro1e

tariado agr1co1a). Las unidades de base se vincu1aban para 

formar Ligas y ~atas, una vez constituidas, pod1an formar 

una Federaci6n Departamenta1. Hasta 1974, exist1an 120 Li-

gas Agrarias, estructuradas en 18 Federaciones Departamen

tal.es. 

Respecto a 1a formaci6n inicia1 de 1a CNA, debe que

dar el.aro que ~sta se efectu6 estrictamente de arriba ha-

cia abajo, debiendo su iniciaci6n a1 D-L 19400, que espec~ 

ficaba 1as condiciones para 1a formaciOn y registro oficia1 

de 1as Ligas y Federaciones. (El. mismo ·presidente Juan Va-
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1asco A1varado se hab1a reunido con 1os presidentes de 1as 

12 primeras Federaciones Departamenta1es para expresar 1a 

importancia de 1a e1aboraci6n de un mecanismo a trav6s de1 

cua1 1os campesinos pudieran participar en e1 proceso peru~ 

no> 1 º 2 ( La operaciona1izaci6n de1 D-L 19400 constituyo una 

parte esencia1 de1 trabajo de SINAMOS en e1 campo .!Q2( Ad~ 
m~s, se especificaba en e1 Estatuto de 1a CNA que esta or

ganizaci6n ...... adquiere su personer1.a jur'i.dica a partir de 

su inscripci6n en e1 Registro de Organizaciones Agrarias 

que 11eva e1 SINAMOS" ~ .. As1 e1 pape1 de SINAMOS -organi~ 

mo estata1- estaba c1aramente estipu1ado, tanto en e1 0-L 

que dio nacimiento a 1a CNA como en e1 Estatuto de esta o~ 

ganizaci6n en donde se estipu1al:>a que en 61tima instancia 

SINAMOS ten~a p1enos derechos de interferir en 1os asuntos 

de 1a CNA, y m&s a1in, de tomar decisiones en momentos de 

desacuerdo entre sus miembros: 

"En caso de desacuerdo entre organizaciones 
integrantes o entre éstas y 1a Junta Direct~ 
va acerca de 1a interpretaci6n de1 Estatuto, 
se recurrir~ a1 SINAMOS para que dirima o re 
sue1va" 105/. -

Los objetivos de 1a CNA estaban de1ineados en e1 Est~ 

tute de 1a misma, en 1a siguiente forma: 

"a) Lograr que 1a pob1aci6n rura1 participe 
consciente, activa y organizadamente en 
1a transformaci6n de 1as estructuras de1 
pa~s y 1a construcci6n de 1a nueva soci~ 
dad socia1ista participatoria. 

b) conso1idar una organizaci6n que integre a 
todo e1 campesinado y que sirva de expre
sión de sus intereses. 
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e) Promover, programar y/o ejecutar accio
nes de capacitaciOn de1 campesinado a 
fin de l.ograr su consciente y activa par 
ticipaci6n en el. proceso revol.ucionario
peruano, perfeccion~ndol.o, profundiz~ndo 
l.o y haci~ndol.o irreversibl.e" 106/.. -

Su funci6n como un instrumento ideol.6gico era eviden

te; ade~s, qued6 estipul.ado en l.os objetivos de l.a organ~ 

zaci6n, y expl.icado en l.as medidas aprobadas en el Primer 

Congreso para l.ograr esos objetivos. Entre estas medidas 

destacan l.as siguientes: 

''Apoyar programas de formaci6n y trebajo po
l.~tico que conl.l.even a l.a consol.idaci6n de 
sus organizaciones de base. Establ.ecer y man 
tener permanente coordinaci6n con l.os orga-
nismos ptíbl.icos, a fin de garantizar l.a par
ticipaci6n de l.as organizaciones agrarias en 
1a pl.anificaciOn y ejecuci6n de programas de 
desarrol.l.o rural. integral. .•• 
Difundir l.as disposiciones y medidas que adop
ten 1os organismos pdb1icos para e1 :rfea ru 
ral. 11 l.07/. 

~ncl.usive, exist'1..a estatutariamente una secretar~a de Cap~ 

citaci6n que ten'1..a entre sus funciones aque11as de "promo-

ver l.a formación po1~tica e ideo16gica de l.os int!:_ 

grantes de 1a CNA y contribuir a l.a formación técnico

empresarial. de l.os mismos" ~ 

De hecho el. D-L l.9400 prohib~a toda actividad parti

dista de l.as Ligas, Federaciones o de la misma CNA 109~ El. 

Estatuto de l.a CNA expresaba su deber de seguir precisame~ 

te l.a l.~nea de l.a ideol.og~a oficial., apoyando en su total.~ 

dad l.os conceptos de desarrol.l.o, democracia de participa-

ci6n pl.ena, pl.ural.ismo econ6mico. reforma agraria, etc. y 

rechazando abiertamente toda corriente ideol.6gica que se 
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contrapusiera a l.a del.ineada por el. gobierno. En el. Estat~ 

to se rechazaba total.inente cual.quier posibil.idad de parti

cipaci6n de l.os partidos pol.~ticos en l.a organizaci6n y en 

l.a pol.~tica nacional. y, natural.mente, condenal:>a todo l.o 

considerado por el. gobierno como ideas o ideol.og1as "'extra!!. 

jeras" 110~ como consecuencia, l.os grupos y organizaciones 

que no segu~an exactamente l.a ideol.og1a, l.as pol.1ticas y el. 

ritmo de impl.ementaci6n de l.as reformas establ.ecidas por 

l.as FF-AA. eran considerados por l.a CNA como enemigos o 

traidores de l.a revol.uci6n, susceptibl.es a l.a condena ofi

cial. de l.a organizaci6n y a denuncias o represi6n armada en 

caso de ser considerado necesario. Sin una diferenciaci6n 

cual.itativa, AP, APRA, oc y pequeños partidos de izquierda 

como Bandera Roja, Patria Roja, Vanguardia Revol.ucionaria, 

estaban cl.asificados como traidores y co1aboradores del. i~ 

perial.ismo. En iqua1 forma l.os sacerdotes de izquierda (e~ 

mo e1 grupo ONIS), 1os estudiantes universitarios y a1gu

nos funcionarios de izquierda de SINAMOS (l.os que tomaban 

posiciones que diverg1an del. ca.mi.no pl.ural.ista estab1ecido 

por ia ideol.og~a oficial.), fueron considerados como enemi

gos que trataban de deformar ia revol.uciOn nacional.ista ~ 

Para el.iminar a cual.quier oposici6n que pudiese surgir 

en el. campo, l.a CNA propon~a una serie de acciones coordi

nadas y centr~l.izadas. Por ejempl.o, en su pl.an de acci6n 

para e1 periodo co~prendido entre 1974 y 1975, ~e estipu16 

l.o siguiente: 
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"A fin de evitar 1a deformaci6n de 1as metas 
y objetivos de nuestro Proceso Revo1ucionario, 
proponemos: 

Rea1izar un amp1io e intensivo esc1arecimien 
to ideopo1~tico que permita tomar c1ara con
ciencia de 1o que significa crear una socie 
dad socia1ista de participaci6n p1ena. -

Estructurar 1a organizaci6n de 1a CNA de mo 
do ta1 que posibi1ite 1a movi1izaci6n rápi~ 
da y eficiente de1 campesinado en defensa 
de 1a Revo1uci6n Peruana. 

So1icitar a1 Gobierno Revo1ucionario de 1as 
Fuerzas Armadas el entrenamiento de las or
ganizaciones de base en e1 manejo de 1as ar-
mas 1as estrate ara ue ·am3s se vue1-
van en contra de1 ueb1o r acci n de 1a 

La CNA propon1a a1ertar a 1os campesinos de 1a natu-

ra1eza de 1os enemigos, pedir que 1os reconocieran y que 

1os denunciaran a 1as autoridades de la misma organizaci6n 

y buscar apoyo en la jerarqu1a eclesi~stica para tomar ac

ci6n en contra de 1os sacerdotes disidentes. Indiscutible-

mente, esta posici6n representaba la represi6n a cualquier 

individuo o grupo que no siguiera exactamente los l.ineamie~ 

tos de la ideo1og1a oficial. Se puede ver muy c1aramente 1o 

pe1igroso que 1a CNA podr1a haber sido con r~specto a los 

diversos grupos marKistas y de sacerdotes que trabajaban 

para e1evar ia conciencia de1 campesino respecto a 1a si

tuaci6n de exp1otaci6n en la cua1 1os campesinos peruanos 

permanec~an y han permanecido, bajo la nueva estructura 

p1ura1ista de 1a formación social capitalista que se gesto 

en el. PerG entre 1968 y 1975. Esta po1~tica representaba 

l.a posibil.idad de una verdadera "cacer:La de brujas 11
, que 
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invo1ucraba a 1os campesinos mismos, y a 1as fuerzas repre

sivas de1 Estado Peruano y, que de hecho habr~ sucedido en 

a1gunos casos como vimos incidenta1mente en e1 cap1tul.o IIX. 

En fin, e1 hecho de que 1a CNA estaba diseñada para 

ser un instrumento ideo-po1~tico y potencial.mente un apar~ 

to represivo a favor de1 gobierno, queda bien sintetizado 

en 1a siguiente cita tornada de su "Pl.an de Acci6n'" para el. 

periodo i974-i976: 

"A fin de garantizar y profundizar nuestro 
Proceso Revo1ucionario nos proponemos: 

Apoyar decidida y mi1itarmente 1as medidas 
que dicte el. gobierno a f1n de consol.idar 
l.a soberan1a nacional. y l.ograr l.a constru~ 
ci6n de una nueva sociedad de trabajadores 
inspirada en l.a concepci6n humanista, soci~ 
l.ista y 1ibertaria." 113/. 

Para difundir 1a ideo1og~a populista de1 gobierno pe-

ruano, 1as Ligas, 1as Fe~eraciones y 1a CNA, emp1earon va-

rios medios que inc1u~an: festividades especia1es, materi~ 

1es impresos, como e1 "Bo1et1n Informativo" de 1a CNA y p~ 

ri6dicos, cursos y cursi11os (como e1 "Seminario de Motiv~ 

ci6n y DifusiOn sobre e1 Nuevo Sistema Educativo Peruano 

para Dirigentes de 1a Confederaci6n Nacional Agraria" (re!!:_ 

1izado en coordinaci6n con otras dependencias oficiales, 

ta1es como SINAM:>S, Ministerio de Educación, etc.) y 1a 

transmisión diaria de un "bo1et1n informativoP por 1as ca-

denas Radio Naciona1, Am~rica. El Sol, Uni6n, Panamericana, 

Central, La Cr6nica, Reloj y Victoria 114~ La intensidad 

del trabajo ideo16gico resa1ta en e1 caso de Radio Nacio-
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na1 que transmit~a un bo1et1n noticioso en españo1, quechua 

y ayma.ra, 11egando as1 a 1as pob1aciones ind~genas m~s nu

merosas de1 pa1s que con frecuencia est~ a1ejadas de 1as 

zonas urbanas y ubicadas en zonas en que e1 españo1 es a 

menudo, parcia1 o tota1mente desconocido. En 1as p§ginas 

siguientes, hemos incluido a1gunos ejemp1os de 1os materi~ 

1es impresos divu1gados por esta organizaci6n. 

No s61o se usaban pub1icaciones propias, (ejemplares 

que veremos en seguida), conferencias, seminarios y la ra-

dio para difundir la ideolog~a oficial y contrarrestar el 

desarrollo de las ideolog~as marxistas (clasistas) y la de 

los sacerdotes de izquierda (tambi~n clasista) : sino que, 

en marzo de 1975 ya estaba programado "e1 primer noticiero 

cinernatogr~fico de 1a CNA ••• " 115( Además, en aque1 año se 

estaban grabando programas dirigidos a varias ~reas geogr~ 

ficas. Para 1a conso1idaci6n de 1a ideo1og1a oficial, 1a 

CNA, a trav~s de sus Ligas y Federaciones, organizaba va

rias festividades, ta1es como e1 d~a de la madre en e1 SAIS 

de Yocará, organizado en co1aboraci6n con SINAMOS, e1 10 de 

mayo de 1975 116( Junto con estos medios, hemos de mencio

nar e1 anuncio, en marzo de 1975, de 1a creación de Comí-

tés de Capacitación en todas las Federaciones Agrarias de 

la Repllb1ica .!..!2..( 

Por supuesto, no podemos o1vidar 1a natura1eza dia1i§s:_ 

tica de 1a CNA: a pesar de ser un instrumento diseñado de~ 

de arriba estatutariamente, de hecho, es un instrumento 
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tlueatro pnie., ha sido aicmpre gol.p.u1.do por inf'luenci.aa ex 
tranjeraa. dc.odo el. coJ.onio.je eepaftol. haotn ... 1 imperi.al.1.111110-
nortcar:ori.cano., quo han hecho pooibl.e ~l. dcsarrol.l.o del. oia 
tomn cupitali.sta como carncteriotica f'undam ... ntal. do nl.lootra' 
oociednd. 

Eetc 5iot~ma pormiti.6 la exiatencia do auctores ol.::l.gli.rqui 
coa privil.cgia.doo quo? • o.dom&a de enriquece reo con el. trabajO 
de J.03 campcs1noa y l.oo obreros, control.aban el. poder pol.1ti 
co y econóciico o.lo nuuistro pal.a, mare:ino.ndo y negando el. accC 
80 .:i l.oo 1:1 ... di·.Ja de r:roducci6n y l.a capac1dnd do dcci~i6n a 
l.aa i:":ayoriaü nucionnl.oo .. 

Ea ccntrn cate i:::iotema prccioamcntc que insurge el. Proceso 
Rctvol.ucionnrio Peruano, "para tranef'ormnr el. :;ietomo. pol.íti 
co ocon6m:lco y eocial. dol. paie y ccnce1ar ~1ucstra cond:.ci6"'ñ 
do ::Jocicr:nd cub-d.,HJ&rrol.1.:tda. capitn1i$la, o1ig5rquico. ;:. ,.,,.... 
i::ictido. a l.os :!.ntcr.Jeco Jol. ir.ip.:tria.1ior:-.o, o. "fin de que todo"S 
l.oo p.:ruanos pu.:du.n reC"ll.izarcc a "tru.vl:c de l.a pl.ona. partic:l
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de 1ucha para el. campesinado. Si bien es cierto que aprob~ 

ba l.a ideo1og1a y l.a po11tica econOmica del. gobierno mi1i

tar, y apoyaba l.a Reforma Agraria y 1os otros cambios es

tructural.es diseñados para e1 campo, tambi~n es cierto que 

su apoyo no fue ni ciego, ni incondicional.. su aceptaci6n 

de 1as reformas impu1s6 a 1a organizaciOn de adoptar una 

pol.1tica cr1tica respecto a el.l.as. Por ejemplo, l.a CNA pG

b1icamente criticaba l.as pr~cticas de algunos po11ticos r~ 

gional.es 1os cual.es defend1an a 1os l.atifundistas que sis

tem&ticamente se hab![an opue.sto al. cumpl.imiento de l.a Reforma 

Agraria. En igual. forma, esta organizaci6n hac1a p1ibl.icas 

l.as l.imitaciones en l.a pol.~tica agraria en general., y l.a 

mal.-práctica y corrupci6n de ciertos funcionarios en pos~ 

ciones importantes en el gobierno peruano. Estas cr~ticas 

y 1os an§lisis sobre las restricciones de 1a pol1tica agr~ 

ria pronto aparecieron en las publicaciones de 1as Federa

ciones y de la CNA misma (como podemos observar en los 

ejemplos incluidos en este cap~tu1o) , elevando e1 nivel de 

conciencia de los campesinos respecto a su propia realidad 

y la necesidad de cambios a11n m~s radicales que aquellos 

propuestos por el gobierno. De al1~, a trav~s de un aná-

l.isis m&s profundo de 1a realidad peruana, esta org~ 

nizaci6n comenz6 a radicalizarse rapidamente, impulsando 

as1, no s61o el cumplimiento acelerado de 1a Reforma Agra

ria y las otras innovaciones programadas, sino tambi~n. e~~ 

giendo mejor1as inmediatas en las condiciones de vída de 
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1os campesinos marginados de 1as reformas. 

Ya en abri1 de 1975, en 1a Asamb1ea Genera1 de Oe1eg~ 

dos, 1a CNA aprob6 1a c1asificaci6n de sindicatos y comun~ 

dades campesinas como organizaciones de base y, por ende, 

abri6 1a posibi1idad 1ega1 de su integraci6n en e11a. Esto 

hac~a vis1umbrar una mayor radica1izaci6n de 1a CNA, a tr~ 

vés de1 posib1e ingreso de 1os sindicatos de izquierda que 

hab~a participado en 1as iuchas campesinas y 1as invasio

nes de tierras, sobre todo a partir de 1956 118/. En aque-

11a asamb1ea genera1, 1a CNA propuso varias modificaciones 

a1 O-L 19400 que, de haber sido aceptados por e1 gobierno 

mi1itar hubieran representado 1a apertura para una partic~ 

paci6n verdadera de todos 1os trabajadores de1 agro, no s~ 

1o en esta confederaci6n, sino en e1 proceso mismo de 1a 

formu1aci6n de 1a po1~tica agraria naciona1. Ana1izar aqu~ 

1a trayectoria de 1a CNA en ia po1~tica peruana est~ fuera 

de1 a1cance de este trabajo: sin embargo, hemos de mencio

nar que esta organizaci6n sigui6 un proceso de radica1iza-

ciOn ta1, que a fines de ju1io de 1978 fue c1ausurada por 

un decreto de1 gobierno encabezado por e1 Genera1 Mora1es 

Berm6dez. 
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Centro Neciona1 de Capac:i.taci.t"(n e Invest;gacidn para 1a 

Reforrt'a Agraria (CENCIRA). 

Estructura y Metas 

La infraestructura ideo16gica creada por e1 gobierno 

mi1itar era, como hemos indicado ya, sumamente comp1eja y 

exhaustiva debido a que estaban invo1ucradas en e11a m61t~ 

p1es organizaciones especia1izadas, orientadas a: e1aborar 

1a ideo1og~a oficia1; transmitir1a a todos 1os nive1es de 

1a pob1aci6n; co1aborar en 1a imp1ementaci0n de 1as po1~t~ 

cas socio-econ6micas iniciadas por e1 gobierno de 1as FF. 

AA.; conso1idar 1a hegemon~a de 1a c1ase burguesa en gene

~; e impedir 1a posibi1idad -a 1argo p1azo- de 1a conso-

1 idaci6n de 1a hegemon~a de 1a c1ase pro1etaria peruana. 

Dentro de esta infraest~uctura superestructura1 y diseñada 

para formar inte1ectua1es de ia ciase dominante represent~ 

da por 1os mi1itares, estaba ubicado e1 Centro Naciona1 de 

Capacitaci6n e rnvestigaci6n para 1a Reforma Agraria (CEN-

CIRA), creado en 1970 por e1 D-L 18348 y reg1amentado por 

1os decretos D-L i9608, en 1972, y D-L 20044 de 1973 119 ( 

Lega1mente, CENCIRA era 

"un organismo especia1izado,destínado a orien 
tar y desarro11ar ias actividades de 1a inveS 
tigaci6n y capacitaci6n en 1os aspectos técn~ 
cos, econ6micos y socia1es invo1ucrados en 1a 
transformaci6n estructura1 de1 agro" 120/. 

En rea1idad, CENCIRA serv~a como una instituci6n m~s 

para 1ograr corporativizar a 1os obreros peruanos, refor-
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zando ia identificaciOn de 1os campesinos entre s~, y des

vincu1~ndo1os de 1a c1ase obrera en genera1, CENC1RA no ~ 

pend1a de S1NAKlS, sino de1 Ministerio de Agricu1tura, sieU 

do un organismo descentra1izado de ~ste. Sin embargo, a p~ 

sar de su vincu1aci6n con e1 Ministerio de Agricu1tura, su 

Consejo Directivo 11eg6 a ser mu1tisectoria1, siendo pres~ 

dido por e1 Director Genera1 de 1a Reforma Agraria y Asen

tamiento Rura1, y conformado por 1os Directores Generaies 

de Producci6n Agraria, Aguas, y de 1a Oficina Sectoría1 de 

P1anificaci6n Agraria, as~ como por representantes de S1N~ 

MOS, de1 Ministerio de Educaci6n, de 1a Escue1a Superior 

de Ad.ministraci6n Pfib1ica, de1 Banco Agropecuario y de1 

Centro de Estudios de Participaci6n P1ena. 

Esta organización, dedicada a proporcionar asesor~a y 

ma.teria1es para actividades diversas de capacitación ideo

poi~ tica, iegai, administrativa, t~cnica y de investigación, 

ten~a su sede en Lima y, en 1975 contaba con doce oficinas 

zonaies -Comit~s Zonaies- integrados que correspond1an a 

ias zonas agrarias en que se hab~a dividido e1 pa1s. A par 

tir de i974, 1os Comit6s Zona1es Integrados se conformaron 

por funcionarios de 1a Reforma Agraria, personai de SINA

MOS, persona1 de CENCXRA y, representantes de 1os campesi

nos. En estos Comit~s se concentraba e1 trabajo de impartir 

capacitaci6n de todo tipo, mientras que se reservaba 1a i~ 

vestigaci6n para ia sede en Lima. 

Respecto ai financiamiento de CENCIRA, ~ste se 11ev6 
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a cabo, en un principio, por e1 gobierno peruano mismo, sin 

embargo, a partir de 1972 entr6 en vigor un P1an de Opera

ciones con e1 Programa de 1as Naciones Unidas para e1 Des~ 

rro11o (PNUD) y su agencia ejecutiva, Food and Agricu1ture 

Organization (FAO). Este p1an que iba a durar desde 1972 a 

1976, contaba con una contribuci6n de1 gobierno peruano de 

336,073,700 so1es y de1 PNUD de 1,472,500 d61ares. La inve~ 

si6n de1 gobierno peruano fue orientada hacia 1as insta1a

ciones necesarias para poner en marcha 1a organizaci6n en 

1972, º(bienes inmueb1es, persona1 t~cnico y administrati

vo e insta1aciones y efectos), mientras que e1 PNUD iba a 

costear expertos, consu1tores, equipos audiovisua1es y be

cas a1 exterior" 121( A primera vista uno podr1a conc1uir 

que 1as funciones de CENCIRA constitu~an una dup1icaci6n 

de 1as que SINAMOS rea1i~aba en e1 §mbito rura1, sobre to-

do en su Centro para 1a Participaci6n P1ena. Sin embargo, 

respecto a 1a pob1aci6n rura1, SINAMOS extend~a su a1cance 

a todos aque11os que trabajaban en e1 agro, mientras que 

CENCIRA estaba exp11citamente orientada a1 sector afectado 

por 1a Reforma Agraria, y sus investigadores se 1imitaban 

a1 ~rea de capacitaci6n a 1os integrantes de este sector y 

a prob1emas implicados en 1a Reforma Agraria misma 122( Lo 

que es m§s, una vez constituido e1 SINAMOS, CENCXRA dejaba 

1a capacitaci6n ideo-po11tica (indispensab1e para e1 funci~ 

namiento 6ptimo de 1as mismas empresas asociativas que con~ 

titu1an su interés fundamenta1) a 1os funcionarios de este 
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organismo. Respecto a 1a capacitaci6n admi.nistrativa y té~ 

nica. aunque durante varios años hubo cierta dup1icidad de 

funciones entre SINAMOS y CENCIRA, en 1975, se prograrn6 una 

gradua1 transferencia a CENCIRA de toda enseñanza de este 

t~po. 

CENCIRA, en otras pa1abras, era principa1mente respons~ 

b1e de 1ograr 1a formaci6n concreta y reproducciOn de 1as 

empresas asociativas creadas 1ega1mente por e1 gobierno. 

AdemSs, era una organizaci6n espec1fica, responsab1e de 

corporativizar a un sector de 1a c1ase obrera, e1 pro1eta

riado agr1co1a cooperativizado, mientras que SINAMOS era 

una instituci6n genera1. Además, mientras que CENCIRA se 

encargaba fundamenta1mente de1 entrenamiento y 1a reprodu~ 

ci6n técnica y administrativa de 1as fuerzas productivas, 

SINAMOS estaba, como ya sabemos, b~sicamente encargado de 

1a formaci6n ideo16gica y po11tica de 1a pob1aci0n. 

CENCIRA en 1a pr~ctica 

En igua1 forma que SINAK>S, CENCIRA 11evaba a cabo su 

tarea de capacitaci6n a trav~s de pub1icaciones, char1as, 

conferencias, cursos, seminarios y cursilios. Para cwnp1ir 

con 1as tareas de capacitaci6n, entre 1970 y 1971, CENCIRA 

contaba con un pequeño equipo de aproximadamente 30 profe

sores que sa1~an en grupos desde Lima a 1as zonas agrarias. 

Ya en 1972, debido a 1as necesidades rea1es en e1 campo, 
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se reestructuro esta parte de1 pr~grama, designando un pr2 

fesor permanente para cada zona, quien, entonces vincu1ado 

con un representante de SINAMOS y uno de 1a Reforma Agraria, 

empezO a desarro11ar un trabajo más directo e intenso con 

1os campesinos. Sin embargo, no fue sino hasta 1974 cuando 

por primera vez se incorpor6 un representante campesino en 

1os Comités zona1es Integrados 123( Esto quiere decir que 

durante 1os cuatro primeros años, CENCIRA funcionó en for

ma tota1mente vertica1, como casi todas 1as instituciones 

creadas por e1 gobierno peruano. 

Para 1975, con 1a formaci6n de varias empresas asoci~ 

tivas, 1as tareas de CENCIRA hab~an aumentado y, natura1-

rnente, hubo necesidad de modificar su estructura, ernp1ea~ 

do m~s persona1, reeva1uando su trabajo, y diseñando una 

estrategia nueva para 1a capacitaci6n. Por supuesto, 1os 

cambios en 1as Oficinas Zona1es respond1an a 1as demandas 

rea1es en cada una de e11as. Por ejemp1o, seg~n 1a señora 

Encarnaci6n ChacOn, funcionaria de CENCIRA en cuzco, s61o 

en esta oficina zona1 se hab1a aumentado e1 persona1 en ta1 

fo:r:ma que ya para 1975, contaba con aproximadamente 100 

personas. Entre e11os hab1a secretarias, promotores, adm~ 

nistradores y aproximadamente 40 profesores. Entre 1os pr~ 

fesores hab1a agr6nomos, economistas, antrop61ogos, soci~ 

1ogos, contadores y administradores de empresas. 

Respecto a 1a duraci6n de 1os cursos, 1a Sefiora Chac6n 

exp1icaba que 1os eventos de breve duraci6n (conferencias 
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de un d~a, seminarios de 1 a 2 d~as y charl.as), no hab~an 

dado ios resul.tados esperados -el. cambio de menta1idad de 

1os campesinos. El.l.a dec~a: "Deben de estar 1ntegramente 

inmersos en l.os cursos, por ende, l.os mejores son aquel.l.os 

que duran entre 5 y 10 d~as, aunque representan un gasto 

fuerte" 124 ( En aquel. año, tambi~n CENCIRA decidi6 que l.a 

manera m~s eficaz de l.l.evar a cabo l.a capacitaci6n y l.a 

formaci6n de dirigentes era a trav~s de cursos impartidos 

directamente en l.as empresas asociativas 125 ( 

Respecto a l.os material.es did~cticos y t~cnicas pedag~ 

gicas, CENCIRA, al. igual. que SINAMOS, empl.eaba una gran v~ 

riedad de ~stos, tanto en Lima como en provincia, entre 

l.os cual.es podemos mencionar l.as transparencias, pel.~cul.as, 

fo11etos, etc. Para mejorar 1a capacitaci6n, en mayo de 

1975, se estaban montando unidades m6viles proyectadas pa

ra cada zona agraria de1 pa~s. Estas unidades inc1u1an ci~ 

cuito cerrado de T.V., grabadoras, proyectores, etc. 126 ( 

No s61o hubo cambios cua1itativos a trav~s de 1os años, 

sino tambi~n cuantitativos. Por ejemplo, en 1971, se impa~ 

tieron un tota1 de 106 cursos y seminarios a 4,239 indivi

duos, y se 11evaron a cabo otras actividades diversas, a 

1as cua1es asistieron 20,456 personas (4,843 de Lima y 

15,613 de 1as provincias) 127{ mientras que en 1973, se 

efectuaron 380 actividades (cursos, seminarios, movi1iza-

cienes, etc.) en 1as que participaron un tota1 de 40,620 

personas, entre funcionarios, personal administrativo, pr~ 
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motores, dirigentes campesinos de base. Fue constante en 

ambos años e1 esfuerzo prioritario orientado a 1a provin

cia directamente, en donde se 11ev6 a cabo e1 80% de 1os 

eventos, 1os cua1es inc1u~an a 36,406 de 1os participan

tes 128~ Para mayor efectividad de 1os esfuerzos de CENCI-

RA, esta instituci6n no s61o organizaba cursos y eventos 

por su propia cuenta, sino que co1aboraba con 1os Comités 

de Educaci6n de 1as empresas asociativas en e1 campo. 

Es importante hacer notar que, debido a 1as observa

ciones de 1os funcionarios de CENCIRA respecto a1 prob1ema 

de ana1fabetismo en e1 campo, y por ende, de1 bajo rendi

miento de 1os cursos en 1973, CENCIRA, junto con ei Mini~ 

terio de Educación comenz6 a participar directamente en 

1os programas de a1fabetizaci6n 12 9~ 

SegGn 1os funcionarios de CENCIRA entrevistados, 1os 

programas de este centro ~ eran Gnicamente t~cnicos o 

administrativos, sino que, siempre inc1u~an orientaci6n 

ideo-po1~tica, 1a cua1 estaba a cargo de SINAMOS 130 ~ Au~ 

que CENCIRA organizaba programas principa1mente para 1os 

campesinos afectados por 1a Reforma Agraria, a veces ex-

tend~a sus programas a pequeños y medianos agricuitores, 

y a funcionarios y emp1eados de 1a Reforma Agraria. Sin 

embargo, esta instituci6n no extend~a sus actividades a 

ios sindicatos agr~co1as ni a nivei zona1 ni naciona1. 

Respecto a su trabajo a nivei naciona1, orientado a 

unificar a1 secto~ de empresas asociativas, CENC1RA orga-
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nizO por ejemp1o, reuniones naciona1es para dir~gentes y 

admi.nistradores de estas empresas. El primer Conversatorio 

Nacional tuvo lugar en mayo de 1972, y el segundo en enero 

de 1974 131( Ambos Conversatorios trataban problemas de 

producci6n (organizaci6n cooperativa de trabajo) , y probl~ 

mas de tipo socio-ideo16gicos y pol~ticos y ofrecieron s~ 

gerencias para solucionarlos. 

En términos sucintos podemos resumir los objetivos de 

CENCIRA en la siguiente forma: 

A trav~s de sus diversas publicaciones y actividades 

dentro y fuera de las empresas en el campo, CENCIRA inte~ 

taba cambiar la mentalidad tradicional (considerada como 

egoísta e individualista por parte de los campesinos, y 

dominante por parte de los administradores) de 1os socios 

y administradores de 1as empresas asociativas. su meta era 

1a de crear un esp~ritu comunitario y convencer a 1a pob1~ 

ci6n campesina de que 1a v1a peruana era 1a v1a que iba a 

so1ucionar sus prob1emas. Junto con este objetivo primor-

dia1 CENCIRA, en forma an§1oga a SINAMOS, también as~a 

responsabi1idad para impu1sar 1a organizaci6n socia1 de 

1os campesinos en Ligas, Federaciones y en 1a CNA, acaba~ 

do as1 con 1a organizaci6n en sindicatos y centrales sin

dica1es. Adem:is de estos objetivos ideo-po11ticos, a CENC~ 

RA 1e hab1a sido asignada 1a tarea de educar a 1a pob1a

ci6n adu1ta de 1as empresas asociativas en cuanto a admi

nistraci6n y técnicas requeridas para e1 funcionamiento 
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productivo de 1as mismas. 

¿Cu~1es fueron 1os resu1tados de1 trabajo de CENCIRA 

durante e1 periodo de Ve1asco A1varado? Desafortunadamen

te, nuestro trabajo no inc1uy6 una investigaciOn a fondo 

que nos pudiera haber proporcionado datos concretos para 

responder a esta pregunta. No hemos medido directamente, 

por ejemp1o, 1os cambios de actitudes de 1os campesinos en 

1as empresas asociativas; sin embargo, a1gunos indicadores 

a1 respecto 1ogrados a trav~s de.nuestras entrevistas y 

fuentes secundarias (entre 1as fuentes secundarias cabe r~ 

cardar a 1os estudios de Pierre de Zutter, Jaime L1osa, 

1os sacerdotes de ONIS, etc., inc1uidos en 1as conc1usio

nes de1 cap1tu1o III de este trabajo). Todo nos conduce a 

afirmar que hubo poca modificaci6n en 1o que 1os funciona

rios de CENCIRA 1.1.arnaron "1.a rnenta1.idad egoísta .. de 1os 

campesinos. 

En primer 1ugar, en 1.a eva1.uaci6n de1. Ing. Pedro Ortiz, 

funcionario de CENCIRA desde su iniciaci6n, y de 1.a Señora 

Encarnaci6n Chac6n, Asistente Socia1. de CENCIRA en Cusca, 

1.os programas de capacitaci6n hab1an sido muy dif1ci1.es d~ 

bido a1. a1.to nive1 de ana1fabetismo entre 1.os campesinos y 

1.a reducida cantidad de promotores. Nos indic6 e1. Inq.Ortiz, 

por ejemp1o, que en 1.as cooperativas de 1.a costa hab~a en

tre so y 70% de ana1.fabetos, situaci6n que reduc1a en gran 

medida 1.a efectividad de 1.os materia1.es impresos. Ade~s, 

es importante seña1.ar, que entre SINAMOS, CENCIRA y 1.os 
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funcionarios de1 Ministerio de Agricu1tura hubo discrepan

cias. Mientras que SINAMOS abogaba por una participaci6n 

amp1ia (aunque guiada) de 1os campesinos, al Ministerio de 

Agricu1tura 1e interesaba 1a productividad de a111 que CE~ 

CIRA, que ten1a que capacitar a 1os campesinos para cump1ir 

1as metas de 1a Reforma Agraria no pod1a dar su apoyo total 

a 1os promotores de SINAMOS. Esta situación contradictoria, 

1imitaba la eficacia de1 trabajo de CENCIRA. 

Aunada a estas dificultades, CENCIRA estaba confronta

da con resistencia por parte de 1os campesinos debido a 1a 

rea1idad socio-econ6mico en 1a cua1 éstos estaban inserta

dos. Como vimos en el cap1tulo tres, exist1an varios fact~ 

res que impidieron la r~pida adhesión de l.os campesinos a 

l.as empresas asociativas y el. cumpl.imiento de su función 

social.. Entre estos factoresr recordaremos: l.a inserci6n 

de l.as CAPS y SAIS en una econom~a de mercado (condici6n 

que creaba una mental.idad capital.ista en l.os socios) : su 

participación en una sociedad consumista: ias graves dife

rencias entre l.os sue1dos de 1os gerentes y l.os socios: 1a 

vertica1idad de 1a estructura organizativa de l.as empresas: 

l.a deuda contraída por ias cooperativas ai recibir l.as em

presas o ex-haciendas, etc. Dada esta situación comp1eja, 

era imposibl.e suponer que se pudiera 1ograr cambiar "l.a 

menta1idad egoísta" atribuida a 1os campesinos por l.os fu~ 

cionarios. En 1975, varios funcionarios de CENCIRA y de 1a 

Reforma Agraria afirmaron l.o que era de esperar: .. No se ha 

visto un cambio de mental.idad todav:!a. '' _!E/ 
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Centra1 de Trabajadores de 1a Revo1uci6n Peruana (CTRP) 

Para estab1ecer un instrumento ideo10gico potencia1me!!_ 

te muy fuerte entre 1a c1ase obrera, e1 gobierno peruano, 

a trav~s de1 trabajo de SINAMOS, estimu16 1a creaciOn de 1a 

CTRP. Segnn un ejecutivo de 1a CTRP, entrevistado persona~ 

mente en 1975, esta organizaci6n, registrada 1egal.mente ei 

29 de diciembre de 1972, contaba en 1975 con 750 organiza-

cienes sindica1es, 60 Federaciones organizadas a trav~s de 

grandes sectores de actividades, y mi1es de afi1iados ind~ 

vidua1es (vendedores ambu1antes, repartidores, etc.) en t~ 

da 1a Reptib1ica. Sumando a estos 1a membres~a tota1 de 1os 

trabajadores en sindicatos y la individua1, 1a cifra tota1 

era de 650,000 personas en 1975. Seg11n nuestro entrevista

do en 1975, s61o en Lim~, hab~a 2,000 adscritos individua-

1es y 150 comit~s sindica1es con menos de 20 miembros, que 

funcionaban como sindicatos. La CTRP hab~a organizado pes-

cadores, estibadores, te1efonistas, choferes, trabajadores 

portuarios, trabajadores de mercados, y otros miembros de 

1a fuerza 1abora1 no organizados antes de 1968 133( 

E1 prop6sito de 1a creaciOn de 1a CTRP estaba expresa

do c1aramente en sus estatutos: se trataba de 1a estructu-

raciOn de "un NUEVO ESTILO de sindica1ismo", es decir, de 

participaci6n p1ena y naciona1ista a1go que es propio e i~ 

herente a 1a Revo1uci6n Peruana" 134.( La CTRP, representa-

ba e1 intento de1 gobierno peruano para ag1utinar a 1os 
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obreros en una organizaci6n estructurada desde arriba, que 

servir:1.a como apoyo a l.a pol.:1.tica econ6mica oficial.. Era, 

adem&s, un intento para "descl.asar" a l.a c1.ase obrera, de-

bi1itar al. sindical.ismo el.asista que hab:1.a mostrado un gran 

auge durante el. periodo que precidi6 al. gol.pe mil.itar, y d~ 

rante l.os primeros años del. periodo de Vel.asco Alvarado: y 

establ.ecer l.a identificaci6n -no con su el.ase, sino- con 

l.a "naci6n", con l.os "peruanos", con "el. Per(i .. , t€i!rminos 

abstractos que, como ya sabemos, impl.icaban en el. caso pe

ruano l.a existencia de una entidad social. superior, casi, 

podr:1.amos decir, "metaf1.sica", desvincul.ada y por encima 

de l.as el.ases social.es. 

Omitiendo cual.quier an~l.isis histOrico concreto que h~ 

biera incl.uido una necesaria consideraciOn de toda 1a tra

yectoria de 1ucha del.os sindicatos vincul.ados al. P.C .• en 

ia ~poca de Ma.riat~gui, y con el. APRA. sobre todo en su 

etapa inicia1; haciendo caso omiso también de l.as l.uchas 

sindical.es y l.a represión, sobre todo en el sector agr~co

ia, entre 1956 y 1968, las FF.AA. y l.os dirigentes de l.a 

CTRP, en un an41isis a-hist6rico y aristot~l.ico, categori

zaban a todo el. sindical.ismo c1asista y/o el ••sindical.is

mo reivindicativo", en el. Per~ antes de 1968, como anti

patri6tico, anti-naciona1ista. y por ende, contrario al. 

"bien comtln" de 1a "naci6nn y, por anal.og~a, a 1as FF.AA. 

y a l.a revo1uci6n peruana. S~gnn un ejecutivo de l.a CTRP, 

al. cual. se entrevist6 en Linta., l.os trabajadores ºconocien-
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do l.a real.idad nacional., no deben simpl.emente pedir reivi~ 

dicaciones sal.arial.es, que va en detrimento del. pa1'..s. 111351 .. 

Y esto, ¡en momentos en que l.os sal.arios real.es de l.os tra

bajadores peruanos estaban siendo continuamente reducidos! 

Un sindicato en un pa1'..s capital.ista tiene su raz6n de ser, 

en l.a medida en que defiende a l.a el.ase obrera contra l.a 

expl.otaci6n de l.os capital.istas .. indiscutibl.emente, esta 

defensa incl.uye, en primer l.ugar, l.a l.ucha para mejorar 

l.as condiciones de vida de l.a el.ase obrera, y por consiguie~ 

te, l.a l.ucha para el.evar l.os sal.arios. un sindicato no pu!:!. 

de negar su fundamental. razOn de ser; sin embargo, por sus 

intentos de cumpl.ir con esta funci6n, l.a CTRP cl.asificaba 

a l.os sindical.istas (tanto a ios ciasistas como a 1os eco-

nomistas) como "egoistas", "manipuiadores", "extranjeriza!!_ 

tes" y "contrarrevo1ucior1arios" 136{ mientras que e1ogiaba 

a 1os trabajadores agrupados en esta centra1 obrera, cons~ 

der§.ndo1os como sindica1istas .. auténticos", ''revo1uciona-

rios" y "naciona1istas" .. La CTRP, rechazaba toda ideo1.og~a 

que no fuera segCin e11.os, netamente "peruana", 1o que qui!::_ 

re decir que rechazaba toda inf1uencia de 1.as ideas -de d~ 

recha o de izquierda-, "previas" a ia revo1uci6n peruana

que e11os p1anteaban como a1go Gnico en 1a historia de1 

pensamiento peruano y humano¡ una posici6n tota1mente ab

surda, evidentemente 137~ Inc1usive, su an~1isis 11egaba a 

cu1par a todos 1.os sindicatos peruanos, -sin ninguna dif~ 

renciaci6n cua1itativa- de ser c6mp1ices en 1a producción 
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de las condiciones de miseria en que 1a c1ase obrera y ios 

campesinos se encontraban en e1 Pern antes de 1968. En su 

anSlisis se hac1a escasa menci6n de 1a represi6n f1sica y 

jur1dica que 1os sindica1ista~ hab~an sufrido a 1o 1argo 

de 1a historia peruana la que hab1a 1imitado, en t~rminos 

rea1es, su capacidad de hacer efectivas sus demandas para 

1a c1ase obrera. E1 an&1isis de 1a CTRP respecto a1 sindi

ca1ismo peruano previo a 1968, era por dem~s simplista y 

tendencioso. 

Explicando su propia raz6n de ser en los Estatutos y 

Reglamentos de 1a CTRP se sosten~a: 

"En sus art~culos (de los Estatutos) se enten 
derS la raz6n de ser de nuestra central, ya 
que como se ver~ no s61o condenamos sino que 
desterramos los manipuleos de los grupos de 
poder, y 1o que es m:is importante, 1os manipu 
1eos e into1erab1es intromisiones de 1as fac= 
ciones sindica1es transnacionales. 
La forrnaci6n de camaril1as, la perpetuaci6n 
de 1a dirigencia, la divisi6n artificia1 e i~ 
procedente de emp1eados y obreros, el secta
rismo, el egoisrno, e1 tr&fico que se hac1a y 
todav~a se sigue haciendo de los derechos de 
1os trabajadores, la postergaci6n de 1os mis
mos, 1os privilegios, 1os antagonismos incon
ducentes, la fa1ta de amor a 1a patria, 1a 
perpetuaci6n de 1as diferencia ante e1 saqueo 
de 1os bienes y riquezas naciona1es, e1 mant~ 
nimiento de la ignorancia y e1 ana1fabetisrno, 
1a ausencia de trabajadores calificados, e1 no 
uso por consigna pol~tica de la 1egis1aci6n 
que se ha emitido a favor de 1os trabajadores, 
quedan por este instrumento condenados a su 
extinci6n, gracias al esp1ritu participacioni!!_ 
ta y nacionalista, basado en la gloria de la 
patria, que los trabajadores COMPROMETIDOS DE 
FINITIVAMENTE con nuestra revoluci6n, nos he= 
mos impuesto como tarea impostergable." 138/. 



874 

Es c1aro que 1a CTRP hab1a sido formada para tratar de 

hacer difusas 1as diferencias de ciase y por ende, contri-

buir a 1a po11tica de conci1iaci6n de 1a 1ucha de ciases. 

Xnc1usive, se expresaba esta idea sucintamente en 1os ~

~ a1 emp1ear t~rrn.1.nos abstractos e indefinidos: 

"De 1a actitud positiva que asuman 1os herma-

~~~o 0~~~~~~~~bíe~ma!~:~d! *0º~6i~0:í ~~=~e~~-
miento de1 proceso peruano, sino 1a consuma
ci6n de nuestra segunda independencia y 1a 1i 
beraci6n definitiva de los trabajadores perua 
nos ••• "~/. -

Adem~s, en una actitud de conci1iaci6n idea1ista de 

1as diferencias antag6nicas entre las ciases sociales y co 

mo una manera de encubrir la realidad peruana en 1972, (que 

era como ya hemos visto en el cap~tulo XII, una situaci6n 

provechosa para l.a el.ase capital.ista en casi todas sus fra~ 

ciones), l.os Estatutos a~ l.a CTRP especificaban que ~en 

1972, l.os trabajadores peruanos eran "dueñ.os de sus medios 

de producci6n y de sus destinos." 140~ Nada podr~a haber s~ 

do menos cierto en el. Per~ durante aquel. periodo. 

En su l.ucha por garantizar el. desarroil.o futuro 

de una democracia funciona1, no partidista, el. gobierno t~ 

m5 medidas 1egales para reducir cual.quier posibil.idad de 

acercamiento entre 1a CTRP y 1os partidos pol~ticos. Por 

ejempl.o, en l.os Estatutos de l.a CTRP se estipu1aba que: 

"Los dirigentes de l.a CTRP y los de l.as Bases 
afiliadas no podr~n intervenir en la dir~n 
de l.os partidos pol~ticos a cual.quier nivel, 
para hacerl.o, deberSn renunciar al. cargo que 
desempeñan. 11 l.41/. 
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Adem~s. no s61o se prohib1a estatutariamente l.a part~ 

cipaci6n de dirigentes de partidos po11ticos en l.a direc-

ci6n de 1a CTRP, sino que, l.a Centra1 intentaba intervenir 

en 1a organizaci6n interna de 1os sindicatos afi1iados, pr2 

hibiendo en e11os también, 1a participaci6n a nivel. de di

recci6n, de miembros de partidos po11ticos. E1 af~n de1 g~ 

bierno para el.iminar 1a inf1uencia partidista y c1asista 

de1 movimiento obrero era tan intenso, que se especificaba 

en 1os Estatutos de 1a CTRP que 1os sindicatos af i1iados 

tendr:i.an que modificar sus estatutos particul.ares "adopt2i!!_ 

dol.os a l.os principios y fines del. sindical.ismo nacional.: 

Participacionista, Humanista y Sol.idario, en concordancia 

con l.os Estatutos de:L CTRP." 142 ( 

En resumen, respecto a 1.os fines y funciones oficia± 

mente reconocidos, era evidente que 1.a CTRP no hab~a sido 

organizada como un instrumento destinado a 1.ograr benefi-

cios para l.a c1.ase obrera, sino esencia1.mente para apoyar 

e1. p1.ura1.ismo de1. gobierno, cana1.izando "cual.quier tipo de 

esfuerzo de l.as bases afil.iadas y sus integrantes, a fin 

de adel.antar l.as metas de una Sociedad m§s Justa, Humana, 

Sol.~daria y Participacionista, que propugna el. Gobierno 

Revol.ucionario." 143( En este contexto y haciendo juego 

con el. anticomunismo del.as FF.AA., l.a CTRP cl.asificaba t~ 

da infl..uencia ideol.6gica "extranjera" corno al.ge contra l.a 

ideo1.og~a peruana oficial., y por ende como "imper.ial.ismo", 

estipul.ando específicamente que para adel.antar l.os fines 
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de 1a revol.uci6n peruana: 

"Los organismos afi1iados a l.a CTRP, deber1an 
siempre mantenerse en a1erta, para l.uchar con 
tra cual.quier tipo de imperial.ismo o 1a intr0-
mis i6n en ios asuntos naciona1es o 1abora1es 
peruanos ..... 11 y, "Contribuir con todos sus e fec 
tivos humanos y materia1es en 1a defensa de -
1a soberan~a naciona1."144/ 

Recordemos que l.a defensa de 1a soberan1a naciona1 

(en el. nuevo concepto de Seguridad Nacional. que se expre-

saba como Seguridad Integra1) , implicaba l.a protecci6n del. 

Perú contra l.os grupos internos que potencial.mente pudie

ran crear situaciones antag6nicas a l.as condiciones de paz 

y orden tan requeridas para el. mode1o "pl.ural.ista" impul.S!!:,_ 

do por l.os mil.itares. 

Su funci6n como instrumento ideol.6gico y pol.~tico es-

taba igual.mente abierta y concientemente estipul.ada en l.os 

Art~cul.os 4 y 5 del. Regl.amento en donde se especificaba 

que: 

"La CTRP y sus bases integrantes, promoverán 
organismos o institutos y desarrol.l.arán pro
gramas tendientes a el.evar el. nivel. cuitural. 
formativo, buscando una toma de conciencia 
frente de su situaci6n con rel.aci6n a l.a pro 
bl.emática nacional. ...... 11

, "La CTRP y sus orgañi. 
zaciones afil.iadas, l.uchar6n contra cual.quier 
tipo de agresi6n de toda potencia econ6mica, 
mil.itar o empresas de estas potencias, que 
quisieran sojuzgar econ6micamente, pol.~tica
mente o mil.itarmente al. pa~s, contra cual.quier 
grupo de poder econ6mico ol.igárquico que quie 
ra dominar y expl.otar al. puebl.o peruanoº ~ 

Estos Art~cul.os son an~l.ogos a al.gunos de aquel.l.os 

incl.uidos en l.os Estatutos de l.a CNA y que transmiten un 

profundo sentir nacional.ista que en el. fondo era tan anti-
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comunista, (anti-marxista) como anti-o1ig~rquico. 

En el. T~tu1o IX de l.os Estatutos, .l.a CTRP establ.ec~a 

que era total.mente ajena a toda pol.!.tica partidista y "te!!. 

dencia ideol.6gica o racista, nacional. o extranjera, que no 

sea l.a doctrina y praxis de l.a Revol.uci6n Peruana no capi

tal.ista, no comunista." 1461. La CTRP no s61o sosten~a que 

apoyaba todos .l.os principios ideol.6gicos de l.a ideol.og~a 

oficial., sino que además adoptaba, como parte de su traba-

jo, l.a divul.gaciOn de dicha ideol.og~a a través de progra-

mas de capacitaci6n organizados para l.os distintos sectores 

de l.os trabajadores. En l.a pr~ctica, dicha Central. l.l.evaba 

a cabo -a veces con .l.a participaci6n directa de SINAMOS

su programa de organizaci6n y divu.l.gaciOn a trav~s de cha~ 

1as, conferencias, seminarios, ia distribuci6n de materia-

1es impresos y de1 uso de 1os medios masivos de comunica

ciOn 147.( 

Respecto a 1os materia1es ideo16gicos impresos, 1a 

CTRP no s61o distribu~a aque11os preparados por SINAMOS, 

sino que adem~s imprim~a sus propios materia1es, como po

dremos ver en 1os ejemp1os inc1uidos en este cap~tuio. Se-

gtin e1 ejecutivo de 1a CTRP entrevistado persona1mente en 

1975, 1a CTRP s61o usaba 1os materia1es de SINAMOS de vez 

en cuando, y genera1mente para 1a capacitaci6n de ios di

rigentes, mas no regu1armente para 1a base trabajadora. E1 

expresó que SINAMOS estaba dividido, existiendo un grupo 

de gente de ultraizquierda dentro de 1a organizaci6n, y 
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por ende, no todos sus materia1es serv~an. Los materia1es 

impresos -distribuidos gratuitamente a l.os obreros-, difU!!_ 

d~an l.a teor~a y l.a praxis de1 gobierno peruano con el. f ín 

fundamental. de l.ograr l.a aceptaci6n del. "nuevo sindica1is

mo '' .. Aun sin entrar en un anS.1.isis de :Los material.es ideo

l.6gicos impresos por :La CTRP, cabe mencionar a1gunas de sus 

caracter~sticas principa1es: 

a) En estos materia1es (como en aque11.os difundidos por 

SJ:NAMOS}, 1.as FF.AA. estaban equipara.das con "l.a Pa

tria", "el. puebl.o", y aún con "l.os trabajadores" .. 

b) El. proyecto socio-econ6mico oficial. estaba presentado 

como el. programa que pod~a l.ograr 1.a l.iberaci6n de 

l.os trabajadores peruanos, abriendo el. camino que te~ 

minar'1.a con l.a explotaci6n del. "hombre por el. horrlbre". 

e) La real.idad estaba tergiversada: ios proyectos eran a 

menudo presentados como l.o real.. 

d) Fal.taba un an~l.isis hist6rico de l.a l.ucha sindical. en 

el. Per~. Las FF.AA., y sobre todo el. Presidente veia~ 

co Al.varado, aparec1an como los heroes de l.os trabaj~ 

dores peruanos, categor1a ésta que incl.u~a a todos l.os 

que l.aboraron en una empresa, corporaci6n, etc., indi~ 

tinta.mente de sus funciones. 

e) Se usaban con frecuencia dibujos e imagenes para evo

car más rápidamente ia identificaci6n emotiva entre 

FF.AA. y trabajadores. 
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f) debido a1 p1lbiico, el. 1enguaje era menos sencil.l.o y r~ 

t6rico que en 1os material.es orientados a 1.os campesi

nos o a 1os pob1adores de 1os cinturones de miseria. 

g) Ei emisor era directo (por ejempl.o, en e1 caso de dis

cursos oficia1es) o difuso (i.e. fo1l.etos, como ei 

ejemp1o, Los Derechos Labora1es incl.uido en este cap1-

tul.o). 

Refiriéndose a otros medios de difusi6n, cabe mencio-

nar que l.a CTRP e1aboraba programas grabados que fueron 

transm.i.tidos gratuitamente durante l.a "Hora Laboral.", por 

distintas radio-emisoras como Radio A~rica y Radio Nací~ 

nal. 148( También hac~a exposiciones en l.a tel.evisi6n y us~ 

ba 1.a prensa nacional. para publ.icar avisos, notas, art1c~ 

l.os que expresaban sus puntos de vista. Respecto a ia pre!}. 

sa naciona1, seg<ln ei ejecutivo de la CTRP entrevistado 

en i975, e1 periOdico que más espacio proporcionaba a esta 

Central era La Cr6nica , que como sabemos, era en reali-

dad un 6rgano oficia1. 

En s~ntesis, evidentemente se trataba otra vez de un 

organismo centra1izado y estructurado vertica1mente (de 

arriba hacia abajo) , que intentaba interferir en 1as org~ 

nizaciones de base, y que fue diseñado para colaborar en 

ia iucha emprendida por 1as FF.AA. para detener la agudi

zaci6n de la lucha de clases en el Fer~. 

Sin embargo, como veremos rn~s adelante, la C~RP no s~ 

gui6 el camino proyectado para ella por SINAMOS, sino que 
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sufri6 un proceso de radica1izaci6n ta1 como hab1a sucedi

do con 1a CONACX, 1a Organizaci6n vecina1 y 1a CNA. Sin 1~ 

gar a dudas, a ra~z de esta radica1izaci6n (que veremos más 

ade1ante), 1a 1abor de concientizaci6n y organizaci6n de 

1a CTRP no fue de poca importancia, sobre todo, cuando 

consideramos que insert6 en e1 movimiento sindica1 y po11-

tico a personas quienes antes de 1972, no contaban con ni~ 

guna organizaci6n estructurada de 1ucha. 

~~ Prensa Peruana 

Contexto Genera1: 1a po1~tica respecto a 1os medios masi

vos de comunicaci6n 

Debido a 1a importancia de 1a prensa y otros medios 

masivos de comunicaci6n en 1a formaci6n y transmisi6n de 

1a ideo1og~a de 1a c1ase dominante, era de esperarse que 

e1 gobierno peruano, vo1viera su atenci6n hacia e11os, a 

partir de1 go1pe de Estado. En primer 1ugar, para garanti

zar 1a transmisi6n de 1a ideo1og~a, que correspond~a a su 

po11tica econ6mica, y que era a 1a vez imprescindib1e para 

ia imp1ementaci6n de dicha po11tica, e1 gobierno mi1itar 

se vio ob1igado a buscar 1a forma de e1iminar focos de 

abierta oposición. (Con e1 caso de1 peri6dico Ei Mercurio 

de Chi1e, qued6 c1aro ia manera en ia cua1 un periOdico 

puede ayudar a sabotear ia po11tica econ6mica oficia1, 
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usando sus p4ginas como trinchera de una ideo1og~a opuesta). 

En segundo 1ugar, dados 1os proyectos de1 gobierno mi1itar 

para corporativizar a 1a sociedad peruana, e1 mode1o super

estructura1 existente ten~a que ser modificado, y dentro de 

~ste, por supuesto, estaban inc1uidas 1a prensa y 1os otros 

medios masivos de comunicaci6n. 

Como ya sabemos, e1 mode1o econ6mico impu1sado a par

tir de 1968, conten1a po11ticas naciona1istas y antio1igá~ 

quicas que introdujeron cambios~ en e1 sistema productivo 

que se hab1a mantenido vigente hasta 1968. Hemos visto 

que, aunque e1 gobierno mi1itar nunca neg6 su apoyo a 1a 

propiedad privada en 1os medios de producci6n tanto en 1a 

industria como en e1 campo, no cabe duda de que impu1s6 

modificaciones sustancia1es en e11a. Sin embargo, míen~ 

tras que a 1argo p1azo 1as reformas iban a favorecer a 1a 

c1ase capita1ista en genera1, a corto p1azo, éstas afecta

ban a 1os intereses de ciertas fracciones de esta ciase, 

y fueron, por ende, interpretadas como medidas socia1istas, 

e inc1usive, en ciertos c~rcu1os, comunistas. Con 1as na

ciona1izaciones, 1as expropiaciones, 1as reformas en 1a 

industria privada, 1a reforma agraria, el impulso a 1as 

cooperativas, 1a creaci6n de 1as EPS, etc., era de espera~ 

se que 1os grupos afectados, o amenazados, por esta po1~t~ 

ca iban a.reaccionar en contra de1 gobierno. Esta reacci6n 

que se manifestaba a través de 1a prensa, as~ como a tra

vés de otros medios masivos de comunicaci6n, pudiera 



886 

haber contribuido a frenar e1 proceso de conso1idaci6n ideS?_ 

16gica deseado y requerido por e1 gobierno mi1itar. 

En resumen: a) debido a 1a oposici6n de 1a prensa, y 

b) debido a1 mode1o superestructura1 basado en "1a partici

paci6n p1ena" a1 que acompañaba e1 intento de corporativi

zar a 1a pob1aci6n, e1 gobierno peruano adoptó una serie 

de medidas orientadas a modificar 1a estructurar de 1a pre~ 

sa peruana. 

Dentro de este contexto se inscriben 1a expedición de1 

D-L 20680, que expropió 1os diarios con circu1aci6n nacio

na1 en 1974, y 1os subsecuentes Decretos-Leyes 20681, 20682 

y 21204 que reg1amentaban a 1a prensa peruana. Sin embargo; 

antes de ana1izar 1as medidas tomadas para expropiar y re

g1amentar 1a prensa, consideramos que es importante profu~ 

dizar en 1a po1~tica gen~ra1 de1 gobierno peruano hacia 1os 

medios de comunicaci6n -instrumentos indispensab1es para 

construir y mantener 1a hegemon1a- para entender que e1 

aca11ar 1as voces discordantes de 1a oposición no era 1a 

~nica, ni 1a más importante de 1as razones aducidas para 

justificar estas medidas. Es más, e1 contro1 sobre 1os me

dios de comunicaciOn en genera1, 1os 1ineamientos genera1es 

de1 contenido ideo15gico de la informaciOn, y ia difusiOn 

de 1a misma ideo1og~a oficia1 hab1an sido motivo de preo

cupaci6n constante de 1os dirigentes de 1as FF.AA. desde 

que asumieron e1 poder. Inc1usive, segGn fuentes gubername~ 

ta1es, 1as bases progr~mativas del P1an de1 Pern, 1971-1975, 
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conten~a ya una posic.i.6n definida respecto al. papel. que iban 

a desempeñar l.os medios de comunicaci6n para l.a consol.ida

ci6n del. rfigimen gubernamental. y l.a transmisi6n de l.a ide~ 

l.og~a sustentada por l.as FF.AA. 

Este documento manifestaba que: 

"Las tres l.~neas b~sicas de l.a Pol.i.tica social. 
se l.l.evar§n a cabo, simul.táneamente con l.a 
creación de un nuevo sistema de comunicaciOn 
social. que se constituye como l.a v~a de difu
s i6n del. contenido ideol.6gico del. cambio y que 
coadyuve a l.a formaci6n de nuevas actitudes, 
motivaciones y val.ores en l.os sectores socia-
1es mayoritarios fundamental.es en el. l.ogro de 
l.a sociedad sol.idaria y de participaci6n pl.ena 
que el. proceso revol.ucionario trata de al.can
zar." 149/.. 

En e1 marco de este pl.anteamiento se inscriben 1a in-

tervenci6n de1 periOdico Expreso en 1970, 1a compra de 

La cr6nica en 1971, 1a creaci6n de 1a Direcci6n Genera1 de 

XnformaciOn, dependiente de 1a Presidencia de 1a RepG.b1ica; 

e1 D-L 19327 de1 28 de marzo de 1972, que crea 1a Junta de 

promoci6n cinematográfica, e1 D-L Nº20274 de1 9 de abri1 

de 1974 que reestructura 1a Junta de Vigi1ancia de Pe1~cu-

1as 7 y,ei trascendenta1 D-L Nº20550 de1 5 de marzo de 1974, 

que constituye 1a Ley Orgánica de1 Sistema Naciona1 de In-

formaci6n (St-!I) • 

Respecto a1 SNX, es conveniente examinar con deteni-

miento sus fines, su estructura, y sus funciones, puesto 

que en este organismo se resumen 1as diversas medidas te~ 

dientes a contro1ar 1os medios de comunicaci6n de1 pa~s, y 

a transmitir 1a orientaci6n ideo16gica que 1os FF.AA. y 
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sus co1aboradores civil.es consideraban convenientes. SegCm 

e1 SNJ: mismo: 

•• ••• l.a concepci6n de l.a Po1~tica Nacional. de 
informaci6n est~ significada por el. adecuado 
ordenamiento de l.as normas l.egal.es revol.ucio 
narias y el. propio funcionamiento del. Siste= 
ma Nacional. de Informaci6n para l.ograr un efi 
ciente ejercicio de l.a Revol.ución Peruana en
l.os medios de comunicaci6n col.ectiva, en el. 
marco del. Participacionismo y de un Pl.ural.i~ 
mo din~mico y positivo, como el. mejor veh~cu 
l.o para l.ograr el. desenvol.vimiento de l.a es= 
trategia, pl.anes y programas que exige el. al. 
canee de l.os Objetivos Nacional.es: Desarrol.Yo 
Integral. y Seguridad Nacional., orientados a 
l.a construcci6n de una Nueva Sociedad Sol.ida 
ria, Hwnanista y de Participaci6n P1ena, per 
fectamente diferenciab1e del. tipo de socieda 
des que postul.an 1os sistemas capita1ista y
comunista." l.50/. 

Para cump1ir con estos fines e1 SNI se encontrabaºº!!. 

formado por: 

" ..• 1a Oficina Central. de Informaci6n (OCI) , 
l.as oficinas de Rel.aciones PGb1icas e Informa 
ci6n de1 Estado, 1as oficinas de Informaci6n
del. Estado en el. Extranjero y 1os Organismos 
Pabl.icos oescentral.izados del. Sistema. Est~n 
exceptuadas l.as Oficinas de Re1aciones Ptibl.i 
cas e Informaci6n de 1a Fuerza Armada y Fuer 
zas Po1icial.es." 151/. -

El. organismo rector de todo este sistema era el. OCI, 

cuyas funciones eran: 

"normar, coordinar y central.izar l.a informa
ci6n proveniente de1 Estado, asimismo 1a pu
bl.icidad, cinematograf~a y radiodifusiOn. Ade 
más capacitar personal. para l.a informaci6n, -
publ.icidad y difusiOn y tambi~n investigar l.a 
comunicaci6n col.ectiva." 152/. 

Para tan importante tarea , 1a OCI contaba con una estru~ 

tura compl.eja que estaba dirigida por un jefe con l.a cat~ 

gor~a de Ministro de Estado, nombrado directamente por el. 
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Presidente de 1a Repdbl.ica. La formu1aci6n de l.a Po11tica 

Nacional. de Informaci6n recae inicial.mente en el. Jefe de 

l.a OCI, asesorado por sus co1aboradores directos y con 6r 

ganes consul.tivos y comit~s "integrados con representantes 

de Institutos PGbl.icos y no PCibl.icos" 153( Cabe destacar 

que una vez establ.ecida l.a Pol.1tica Nacional. de Informa-

ci6n, se somete a l.a consideraci6n del. Presidente de l.a 

Naci6n para l.a aprobaci6n del. Consejo de Ministros. 

La OCI divictta l.as diversas tareas que l.e fueron ene~ 

mendadas en tres áreas: control., apoyo ~ aspectos técnico

normativos. Respecto al. control., éste ser1a ejercido por 

l.a Xnspector~a General., cuya funcion es de vigil.ar el. 

funcionamiento de l.os diversos organismos que conforman 

el. Sistema y ia correcta apl.icaci6n del. D-L 20550. Los se~ 

vicios de apoyo estar~an distribuidos entre l.as oficinas 

de administraci6n, capacitación, investigaci6n, asesor~a 

t~cnica, p1anificaci6n y asesor~a jur~dica. Y, l.os aspec

tos t~cnico-normativos estar~an cubiertos· por l.a Dirección 

General. de Información (OGI) que "es 1a encargada de nor

mar, coordinar y control.ar l.a actividad de informaci6n del. 

Estado;" l.a Direcci6n General. de Publ.icidad, "encargada 

de normar l.as actividades de publ.icidad en el. pa~s;u y l.a 

Direcci6n General. de Difusi6n, "encargada de normar el. e~ 

pl.eo de l.os medios de comunicaci~n col.ectivos y de normar, 

coordinar y control.ar l.as actividades de Difusi6n del. Est~ 

do. 11154 /cabe mencionar que además de 1a estructura nacio

nal., l.a OCI contaba con oficinas regional.es. 
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En s1ntesis, 1a OCI representa un verdadero intento 

de centra1izar toda 1a informa.ci~n de1 pa1s, asumiendo 1as 

funciones informativas de varios organismos gubernamenta-

1es y empresas descentra1izadas existentes antes de su fo~ 

maci6n. Esta instituci6n abarco, entre otras, 1as funcio

nes hasta entonces encomendadas a 1a Direcci6n Genera1 de 

Difusi6n de1 Ministerio de1 Interior, la Oficina Naciona1 

de Informaci6n, e1 diario oficial, E1 Peruano, la Radio 

Naciona1 del Per6 y sus fi1ia1es, el Canal 7 de Te1esist~ 

ma Nacional, la Junta de Supervigi1ancia de Pe11cu1as, la 

Gerencia de Radiodifusi6n de ENTEL-PerG, y todas las de-

pendencias u organismos dependientes del Estado encargados 

de la producci6n de programas y campañas pub1icitarias. 

Adem~s, 1a OCI asumi6 1as funciones referentes a informa

ci6n, pub1icidad y difu~;i6n que antes estaban en manos de1 

Ministerio de Educaci6n, Ministerio de Industria y Turismo, 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de1 Instituto 

Naciona1 de Cu1tura y de ENTEL-Pern ~ 

Como se puede observar, e1 gobierno mi1itar pretendi6 

asignar a1 SNI todas aque11as actividades re1ativas a 1a 

recepci6n, se1ecci6n, censura, distribución y difusi6n de 

1a informaci6n, tanto 1a informaci6n que concern~a a 1os 

asuntos de1 Estado, como aque11a re1acionada con pr§ctic~ 

mente todos 1os aspectos de 1a vida cotidiana en e1 ~mbi

to naciona1 y a1gunos de1 §mbito internaciona1. Considera~ 

do que s61o quedaron fuera de este Sistema 1as oficinas 
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de informaci~n de l.as Fuerzas Armadas y Pol.icial.es, y l.as 

revistas y pub1icaciones de carácter técnico o cient1fico, 

l.a importancia del. SNI, y dentro de ~ste de l.a OCI, es evi 

dente. Aun cuando l.os organismos descentral.izados toda-

v1a no estaban regl.amentados ni estructurados en octubre 

de l.974F es pertinente mencionar que se pretend~a crear 

1.os siguientes: Servicio de Informaci6n, "encargado de o~ 

tener, procesar y difundir noticias en el. pa~s y el. extra~ 

jero" y de editar material.es para 6rganos period1sticos¡ 

una Agencia de Publ.icidad, "encargada de central.izar y re!!_ 

l.izar l.a publ.icidad del. sector P'Gbl.ico Nacional. y de l.os 

organismos en l.os que el. Estado tenga intereses'' y que 

"abarcar§. todas l.as etapas y actividades publ.icitarias;'" 

\llla Empresa Editora que "abarcará todo tipo de pub1icaci2_ 

nes, en especial. 1as de contenido educativo;" una Empresa 

de R.adiofusi6n y una Empresa de Cinematograf~a ~( En ta~ 

to se conformaban 1as empresas p'Cib1icas descentral.izadas, 

l.os organismos encargados de 1.1.evar a cabo 1as actividades 

de informaci6n, publ.icidad y difusi6n, ser~an l.a Dirección 

General. de rnformaci6n, l.a Direcci6n Genera1 de Publ.icidad 

y 1a Direcci6n General de DifusiOn, respectivamente. 

Es importante hacer notar que el. SNI pretend~a no s6-

l.o control.ar 1os medios masivos de comunicaci6n, sino tam

bi~n el.aborar l.a informaci6n sobre 1a pol.~tica del. gobieE_ 

no mil.itar, imponiendo su difusi6n a trav~s de l.os diver

sos medios. Por ejempl.o, respecto a l.a informaci6n que in-
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vo1ucraba 1as actividades de1 Estado, 1a ocx era e1 tinico 

organismo que pod1a e1aborar noticias; adem:is, todos 1os 

peri6dicos de circu1aci6n naciona1 estaban ob1iqados a p~ 

b1icar dichos comunicados ta1 como 1os hab~an recibido, y 

dentro de un p1azo especificado por e1 D-L Nº20680 157( 

En 1o que se refiere a 1as noticias cinematogr§ficas, 

1a OGI intentaba reg1amentar1as, e1aborando inc1usive un 

noticiero cinematográfico, e1 "Nuevo Pera", cuya exhibi

ci6n era ob1igatoria en todos 1os cines de1 pa1s 158( 

Como e1 D-L 20550 no fue aprobado hasta marzo de 1974, 

dentro de1 periodo de Ve1asco A1varado no se 1ogr6 imponer 

modi~icaciones radica1es respecto a 1a radio, 1a te1evisi6n 

1a pub1icidad y e1 cine. Pero, como veremos m§s ade1ante, 

ya para 1975 el gobierno aprovechaba estos medios en una 

forma amp1ia, restringi~ndo, o inc1usive expropiando, 

radiodifusoras disidentes. Sin embargo, aunque los mecan~~ 

mos institucionales y legales necesarios para Ct.Unp1ir con 

e1 cometido asignado a1 SNI respecto a estos medios masi

vos de comunicación estaban todav1a en una etapa pre1imi-

nar en 1975, con 1a prensa la situaci6n era distinta. 

Como ya hemos indicado, para el mejor cumplimiento de 

las funciones del SNI, la prensa peruana de circulación n~ 

cional hab1a sido expropiada y reestructurada durante e1 

periodo estudiado, mientras que otras publicaciones peri2 

d1sticas de diversa 1ndo1e también hab~an sido reglamenta

das~ La expropiaci6n de los peri6dicos nacionales de pro-
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piedad privada, y 1a regl.amentaci6n genera1 sobre l.a pren-

sa constituyeron un experimento comp1ejo y novedoso en e1 

intento de imbuir una nueva ideo1og~a en 1as masas, para 

tratar con esto de facil.itar 1a formaci6n de1 Estado corp~ 

rativo considerado indispensabl.e para consol.idar 1a nueva 

etapa de1 capita1ismo en el. PerG. Por 1o que representa e~ 

te exper:f.mento dentro del. estudio de1 control ideol.6gico y 

de l.as formas de transmisi6n de una ideo1og~a que pretende 

ser l.a dominante, nuestro análisis ~e este fen6meno ser6 

detenido y deta1l.ado. 

Estatuto de prensa y expropiaci6n de diarios de distribu-

~i6n nacional. 

La prensa peruana antes de 1974 

En t~rminos general.es podemos decir que antes de 1974, 

1a "gran prensa" peruana, o sea 1os diarios de circu1aci6n 

naciona1, estaban contro1ados por pocas fami1ias burguesas 

vincu1adas directa e indirectamente a 1a burgues~a intern~ 

ciona1 y 1os terratenientes 1atifundistas. Por supuesto 

exíst1an diferencias cualitativas entre los siete peri6di-

cos principa1es que tomarenDs en cuenta para tener un mar

co de referencia para analizar adecuadamente su expropia

ci6n 159( 

Iniciaremos nuestro an§lisis con el grupo m~s reacci2 

nario que, a pesar de diferencias de matices, casi invari~ 
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b1emente hab~a adoptado una posici6n cr~tica y/o adversa 

a l.a po1~tica econ6mica y socia1 del. gobierno mil.itar 16º( 

Los l.ineamientos ideo16gicos de l.os diarios en esta cate

gor~a -E1 Comercio y su verpertino Afici6n, La Prensa y 

su vespertino 3° de 1a Tarde, y Ul.tima Hora, se orientaban 

hacia el. l.iberal.ismo c1~sico, que se caracterizaba por l.a 

defensa. absol.uta de l.a propiedad privada, asum:i.endo una. actitud 

anti-comunista y,en general.,oponi~ndose a todo tipo de i~ 

tervenci6n del. Estado en l.a econom~a peruana 161( Poco a~ 

tes de l.a expropiaci6n de l.os periódicos, ~stos se decl.a

ran en contra de dicha propuesta, defendiendo "l.a l.ibertad 

de prensa"y fundamentando sus argumentos sobre todo en l.a 

l.ibertad de empresa. 

Respecto a El. Comercio, este peri6dico, fundado en 

1838, fue adquirido por 1a farni1ia Miro Quezada desde fin~ 

1es de1 sig1o pasado. Esta fami1ia era de 1as m~s inf1uye~ 

tes de1 Per6, y estaba vincu1ada indirectamente a 1os sec

tores financieros e industria1es de 1a burgues~a naciona1 

e internaciona1, y en genera1, con 1as ciases dominantes. 

Seg'lín a1gunas fuentes, E1 Comercio era considerado no s61o 

conservador sino aan reaccionario, y a pesar de haber 

apoyado 1a naciona1izaci6n de 1a IPC, su tendencia ideo1~ 

gica genera1mente 1e ob1igaba a oponerse a 1a po1~tica de1 

gobierno, entre 1.968 y 1974. Evidentenente, ante l.a 

posibi1idad de reg1amentar o expropiar 1a prensa, E1 Comer

~ est~ba en tota1 desacuerdo, cxp1icando a sus 1ectores 
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que ta1es medidas indicaban un atropel.l.o a 1a l.ibertad de 

empresa, y en defensa de este principio manifestaba que 

e1 peri6dico ten1a el. deber de defender no s6l.o 1a l.ibre 

empresa, sino "1a 11nea moral. y espiritual. que l.a qarantf_ 

zara.··~.( Este peri6dico ma.nten:1a que l.a l.ibertad de pren 

sa era posibl.e Gnicamente en l.os pa~ses capital.istas, afiE 

mando que l.a "estatizaci6n" de l.a prensa buscaba l.a banc~ 

rrota del. sistema capital.ista mismo. Desde l.uego, su pos.!. 

ci6n anti-comunista y conservadora se puede constatar con 

s6l.o revisar cual.quiera de sus nfuneros anteriores a jul.io 

de 1974. Por ejempl.o, su posición miope y reaccionaria fue 

manifestada en 61.tima instancia por responsabil.izar a l.os 

comunistas, y otros grupos de izquierda de ser 1os autores 

inte1ectua1es de 1as medidas expropiatorias 163( Sin emba~ 

go, no s61o 1os comunistas eran atacados constantemente a 

trav~s de 1as p~ginas de E1 comercio, sino, a menudo, 1as 

corrientes pequeñoburguesas tambi~n. 

La Prensa, otro peri6dico de 1arga tradici6n en e1 

Per~, fue fundado en 1903, y adquerido por e1 sr. Pedro 

Be1trán Espantoso en 1948, qui~n permaneci6 como ei acci~ 

nieta principa1 hasta 1974. Be1trSn Espantoso y su socio 

principa1 formaban parte de 1a burgues~a agroexportadora 

de a1god6n y azficar, vincu1ada a 1os inversionistas extra~ 

jeros, principa1mente norteamericanos 164( A1 igua1 que 

E1 Comercio, respecto a 1a expropiaci6n de 1a prensa, La 

~ sosten~a que 1os comunistas eran 1os ~s interesa-
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dos en 1a estatizaci6n de 1a prensa y en "1a supresi6n de 

1a 1ibertad de ofrecer y buscar información y de opini6n" 
165/. Respecto a 1a 1ibertad de prensa y de información, ~ 

~ hacia equiva1er aqué11a a un "derecho natura1 supe

rior a1 Estado." 166 / La defensa de 1a propiedad privada, 

1a 1ibre empresa y e1 anti-comunismo eran 1os temas centra-

1es de este periódico, como 1o eran igua1mente de E1 Comer

cio y U1tima Hora. 

Aunque, 1a ideo1og~a transmitida en este peri6dico, 

era esencia1mente igua1 a aqué11a sostenida por E1 Comercio 

y U1tima Hora, La Prensa defend~a 1os intereses particu1a

res de 1a fracci6n burguesa que representaba, oponiéndose 

rotundamente a 1a Reforma Agraria, y a otras medidas que 

buscasen modificar e1 sistema de producci6n agr~co1a. Segdn 

e1 estudio de1 Centro de Documentación MXEC-JECX, además de 

defender 1a ideo1og~a 1ibera1 c1ásica, La Prensa apoyaba a1 

a1a reaccionaria de 1a Xg1esia, contando entre sus editoria-

1istas a varios miembros de1 OPUS DEI 167 / 

U1tima Hora, aunque forma1mente era una empresa inde

pendiente, pertenec~a a 1os dueños de La Prensa y por ende 

segu~a 1a misma orientaci6n ideo16gica de ésta. Sin cmbar-

go, mientras que La Prensa se dirig~a hacia 1a pob1aci0n 

con un mayor nive1 de educaci6n forma1, U1tima Hora buscaba 

inf1uir en 1os sectores populares 168/. As~, además de 1os 

argumentos uti1izados en 1a defensa del sistema capita1ista 

ta1 como se observaba en La Prensa, Ultima Hora apelaba a1 
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sentido re1igioso de 1os sectores popul.ares, util.izando i~ 

c1usive un 1enguaje demag6gico y ra.mpl.6n, como podemos ob

servar en 1a siguiente cita: 

"Tenemos que decir que ei derecho de expresar 
1ibremente el. pensamiento es un derecho que 
no e1 Estado .sino Dios mismo ha dado a l.a per 
sona humana y que nadie puede vul.nerar ese -
derecho sin correr todos 1os riesgos del. sa
cril.egio. 
Tenemos que decir que 1a l.ibertad de prensa 
reposa y descansa en l.a 1ibertad de empresa. 
Lo digo yo que no soy miembro del. Directorio 
ni siquiera accionista, sal.va corno comunero 
de l.a empresa que edita Ul.tima Hora. 
Tenemos que decir que cual.quiera debe tener 
el. derecho de fundar un diario o una revista; 
y que, si todos tienen ese derecho, entonces 
el. pG.bl.ico es e1 supremo juez. Entonces, e1 
pG.b1ico es quien decide."' 169/. 

En resumen, 1a orientaci6n de estos tres peri6dicos, 

y su defensa de 1a 1ibertad de prensa por 1a cua1 propugn~ 

ban, se reduc1a a1 concepto 1ibera1-burgu~s que pretende 

1a imparcia1idad y 1a presentaci6n neutrai -"1ibre de i~ 

f1uencias", "natura1"- de1 conocimiento y de 1a informaci6n. 

Es decir, part~an de un an~1isis a-histórico basado en ia 

suposici6n de ia igua1dad abstracta de .. todos 1os hombres", 

y por ende pretend1an desconocer e1 antagonismo entre 1as 

ciases -1ey hist6rica y socia1 que necesariamente tendr~a 

que ref1ejarse en 1a prensa capita1ista. Esta pretensi6n de 

ocu1tar 1os antagonismos entre 1as ciases sociaies, era pr~ 

cisamente 1o que permit1a a 1os propietarios de 1a prensa 

1a posibi1idad de transmitir su ideo1og1a a 1as ciases su

bordinadas~ y en esta manera ejercer su inf1uencia sobre 1a 

sociedad pert1ana. 
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Dentro de otra categor~a, se encuentran aque11os dia

rios de circu1aci6n naciona1 que, a pesar de estar 1igados 

a 1os intereses capita1istas, no hab~an adoptado una po1~

tica contundente y sistemáticamente cuestionadora de 1as 

medidas adoptadas por e1. gobierno mi1itar entre 1968 y 

1974. En esta situaci6n se ubicaban Expreso, su vespertino 

~, ~, ~ y La Cr6nica. Desde 1uego, aqu~ habr4 

que seña1ar que tanto Expreso como La cr6nica de hecho ha

b1an sido expropiado en 1970, mientras que La Cr6nica, an

te una quiebra inminente, hab1a vendido sus acciones a1 g~ 

bierno en 1971. (A partir de esta fecha se 11am6 1a ~ 

Cr6nica.)Ambos peri6dicos, a pesar de tener aparentemente 

cierta independencia respecto a1 gobierno, decididamente 

mostraron actitudes m§s favorab1es hacia 1a po1~tica gube~ 

namenta1. 

Ana1izando Expreso (y su vespertino~), vemos que 

este peri6dico representaba un caso especia1 debido a 1as 

vicisitudes que atraves6 desde su fundaci6n, en 1961, por 

e1 Sr. Manue1 MOjica Ga11o, quien 1a dirigi6, junto con 

Manue1 Encinos, hasta 1966. Bajo 1a direcci6n de ambos, 

Expreso dio todo su apoyo a 1os grupos Be1aundistas duran

te 1962 y 1963, y a1 mismo Be1aunde durante su presidencia. 

La 1~nea seguida por este peri6dico se consideraba progre

sista, sin 11egar jam~s a confundirse con 1os grupos de i~ 

quierda. De hecho, podemos decir que representaba a 1os 

técnocratas peruanos. su apoyo a 1os grupos industria1es 
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modernos fue 1a i~nea invariab1e, .l.o fue aan más al. ser a~ 

quirido en 1.966 por Manue1 U.l.1oa E1!.as, conocido empresa-

rio y promotor de .l.a entrada al. pa~s de inversiones extra~ 

jeras, especial.mente ias norteamericanas- U.1..1.oa E.l.~as tam

bién hab~a apoyado al. presidente Be.l.aunde, y él., a su vez, 

recibió apoyo en su promoci6n de .l.os intereses norteameri-

canos representados por el. grupo financiero encabezado por 

Rockefe.l..l.er, que inci?enta.l.mente, subvencionó al. periódico 

a trav~s de "Price Paper .. 170 ( La orientación ideol.6gica 

de este peri6dico, fue básicamente .l.a misma de .l.os otros 

diarios en manos de .l.os capital.istas peruanos, aunque, de-

bido a sus intereses particu.l.ares, Expreso no aswni6 una 

po.l.~tica de rechazo abierto ni a1 gobierno ni a 1os grupos 

de izquierdar sino que buscaba l.a manera de infl.uir en l.a 

opinión püb1ica y en e1 al.a m~s progresista del. gobierno 

para garantizar que l.os intereses del. sector industrial. y 

sus socios extranjeros fueran aceptados como deseabl.es e 

indispensab1es para 11 el. progreso .. de Perúr y más aúnr pa

ra garantizar su participaci6n en "1a nueva sociedad" pr~ 

conizada por el. gobierno a partir de i968. 

A partir de i970, Expreso fue expropiado por el. go

bierno (un antecedente del. decreto-l.ey expropiatorio N°20680} 

y entregado a una cooperativa formada por sus trabajadores 

-aunque en real.idad l.as medidas para transferir l.a propie

dad a dicha sociedad nunca se efectuaron. La direcci6n de1 

peri6dico pas6 a un o:xnité especial. narbrado por el. gobierno y que 

contaba con l.a participaci6n del. Sindicato de l.os Trabajad::::>~s 
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de Expreso. Ismae1 Fr~as y Hernando Aguirre Gamio, quienes 

iban a formar parte de 1a direcciOn de 1os peri6dicos ex

propiados en 1974, participaron en 1a reestructuraci6n a~ 

nú.nistrativa y en 1a nueva orientaci6n ideo16gica de1 pe

ri6dico. A partir de aque11os momentos Expreso y su vespe~ 

tino se convirtieron en un fuerte apoyo para 1a transmi

si6n de 1a ideo1og~a oficia1. 

Respecto a1 ~. este periódico hab~a sido fllndado 

en 1962 por Luis Banchero Rossi, un importante industria1 

de corte moderno, 1igado a1 grupo de productores de harina 

de pescado. E1 grupo de Banchero Rossi sosten~a una cade

na de peri6dico~ en 1a provincia peruana, adern§.s de 1a pu

b1icaci6n 1imeña. Segdn e1 an&1isis de1 centro de Documen

taci6n MIEC-JECI, 1a 1~nea de1 ~ osci1aba ''entre un 

tibio modernismo y posiciones o1ig~rquicas ideo16gicamente 

conservadoras." 171( 

La posici6n de este periódico, y por ende de1 grupo 

de1 cua1 era portavoz, ref1ejaba 1a enorme adaptabi1idad 

de esta fracci6n burguesa industria1 de reciente formaci6n 

a1 reformismo de1 gobierno peruano encabezado por e1 Pres~ 

dente Juan Ve1asco A1varado- De hecho, como hab1amos visto 

en e1 cap~tu1o III, durante ios primeros años dei regimen 

mi1itar ia po1~tica econ6mica irrpu.1sada. no 1es resuitaba 

dañina. Es por e11o que no se convirti6 en un periOdico de 

abierta oposici6n ni 1anz0 ataques vehementes a 1os grupos 

de izquierda. No obstante, se dcc1ar6 contrario a 1a expr~ 
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piaci6n de l.a prensa. 

En resumen, ~ l.ogr6 mantener un equil.ibrio entre 

sus intereses de el.ase y su necesidad de no antagonizar al. 

gobierno por medio de una posici6n concil.iador, expresada 

sucintamente en el. editorial. del. 21 de jul.io de 1974, en 

e1 cua1 se manifestaba contrario, en principio, a l.a expr~ 

piaci6n, argumentando que 1a l.ibertad de prensa descansaba 

sobre l.a l.ibertad de empresa, pero acl.araba que no obstac~ 

l.izar.1:a dicha medida .. Es más, reafirmaba su confianza en el. 

gobierno, record4ndol.e, de paso, que l.as Fuerzas Armadas 

se hab~an pronunciado ya en favor de un régimen que no fu~ 

ra de "corte capital.ista'', pero tampoco de "corte comunis-

ta" .. Este grupo sel.l.aba su pacto de col.aboraci6n con el. g~ 

bierno reformista con l.a siguiente dec1araci6n que formaba 

parte de1 editoria1 arriba mencionado: 

"En este marco que sigue 1a Revol.uciOn Perua
na, es que Correo y su cadena de diarios, han 
podido conv~e en uno de 1os medios de 
prensa escrita de mayor circul.aci6n en el. pa1s, 
constituyendo un eficaz e importante instru
mento de difusiOn de 1as transformaciones que 
se vienen rea1izando. 
Nuestros 1ectores nos siguen principa1mente 
porque somos un diario independiente, sin otro 
compromiso que 1a grandeza, prosperidad y de
sarro11o de1 pa'!.s." 172/ 

La Cr6nica fue fundado en 1912, y adquirido por 1a f~ 

m.:l1ia Prado en 1947, l.a cua1 permaneci6 como su propieta-

ria hasta 1971. La fami1ia Prado estaba muy 1.igada a 1.os 

grupos banqueros del. pa~s y contaba tambí~n entre sus int~ 

reses, acciones en ·varias compañ~as de seguros. Era de es-
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perarse que 1os intereses de este qrupo se expresaran en 

1as pSginas de1 periódico; sin embargo, no conden6 e1 go1-

pe de Estado de 1968. Esta fami1ia era 1a propietaria de1 

Banco Popu1ar, siendo ~ste e1 principa1 accionista de1 pe

ri6dico. En 1971, ante 1a inminente quiebra de1 Banco Pop~ 

1ar, y 1as intenciones de 1a fami1ia Prado de transferir 

1as acciones a una instituci6n bancaria norteamericana, e1 

gobierno peruano decidi6 intervenir, tomando e1 banco a su 

cargo, y por ende, junto con otras empresas, adquiri6 e1 

peri6dico La crOnica 173( Durante un año, mientras que pe~ 

maneci6 bajo 1a dependencia de1 Banco de 1a Naci6n, sirvi6 

como un instrumento para 1a difusi6n de 1a po1~tica e ide~ 

1og1a de1 gobierno. Posteriormente, cambiO su nombre a ~ 

Nueva Crónica (para ser cambiado nuevamente a La Cr6nica 

m1is tarde) y fue entreg.i.do a un nuevo equipo encabezado 

por Ismae1 Fr~as, Hernando Aguirre Gamio y e1 periodista 

Agusto Razuri. Puesto que e1 equipo de1 periódico ya esta

ba orientado a apoyar a1 proceso iniciado en 1968, nunca 

se hicieron evidentes 1as contradicciones inherentes a1 

mismo,a trav~s de 1as p~ginas de La CrOnica. 

su posición ante 1a expropiaci6n de 1a prensa fue de 

apoyo, criticando inc1usive a aque11os diarios como ~-

mercio, La Prensa y U1tima Hora por sus campañas anti-com~ 

nistas. En sus art~cu1os recordaba insistentemente a sus 

1ectores 1a 1arga t_...-a.dici6n anti-democr.§.t.íca, anti-sindica1, 

anti-naciona1ista, pro-o1ig~rquica y 1ibera1-capita1ista 
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de estos peri6dicos 
174

( 

La 1ibertad de prensa era abordada caracter1sticamen-

te dentro de1 contexto de 1a ideo1og1a oficia1, por 1os de 

fensores de 1a expropiaci6n, quienes dec1an que 1a 1iber

tad de 1a prensa,· como empresa privada, de ninguna manera 

constitu1.a 

"un seguro, una garantia para 1a 1ibertad de 
expresi6n. Todo 10 contrario. Dentro de 1a 
inextricab1e maraña de re1aciones econOmicas 
que ta1 sistema origina y dentro de 1a neutra 
1idad a1ienada que produce, nadie es verdade= 
ramente 1ibre" 175/. 

Pero, a1 seña1ar 1a fa1ta de 1ibertad de expresi6n en 1a 

sociedad capita1ista, no significa que 1os editores consi

deraran que dentro de1 socia1ismo ésta pudiera existir; 

asumieron 1a tendencia ambigua de1 mismo gobierno peruano, 

decl.arando en tt;;rminos abstractos que "l.a l.ibertad de pre!!_ 

sa verdadera esta. por crearse'' ~ 

Habr~a que mencionar l.a existencia de peri6dicos vin

cul.ados a l.os partidos pol.~ticos, tal.es como Unidad, orga

no oficial. del. Partido comunista: El. Tribunal. del. Apra, y 

El. Pral.etario de Vanguardia Revol.ucionaria, partido de l.a 

l.l.amada ul.traizquierda. Los peri6dicos en esta categor1a 

no eran publ.icaciones diarias, de al.l.~ que a pesar de te

ner circul.aci6n nacional. no fueron expropiados. Por supue~ 

to~cada uno de el.l.os segu~a l.os l.ineamientos ideol.6gicos 

de su partido. 

Ademti.s, encontramos a l.a prensa independiente privada 

de circul.aci6n l.ocal. o de tiraje reducido. En esta catego-



904 

r1a estaban ubicados 1os peri6dicos diarios 1oca1es como 

Los Andes de Per~, E1 Diario de Ca11ao, La Xndustria de 

Truji11o, y E1 Pueb1o de Arequipa; m~s, peri6dicos que se 

difund~an semana1mente o quincena1mente, como e1 Peruvian 

~, y revistas de diversas orientaciones ideo16gicas. 

Entre 1as revistas de mayor circu1aci6n popu1ar estaban: 

Siete D~as, 1igada a1 grupo de La Prensa; Caretas, de ten

dencia 1ibera1, aunque heterog~nea en su contenido, y con

siderada inc1usive como fr~vo1a; Oiga y Opini6n Libre, de 

tendencia derechista, que criticaba sistem~ticamente a1 g~ 

bierno, y Sociedad y Po1~tica, que presentaba un anáiisis 

marxista de 1a po1~tica gubernamenta1, y a menudo, por 1o 

mismo, era severa en su cr~tica de 1a misma. Debido a que 

1as revistas (y a1gunos peri6dicos) no se pub1icaban con 

frecuencia diaria, e1 g~bierno no se propuso su expropia-

ci6n; sin embargo, manifestó su preocupación respecto 

ai contenido de 1as mismas, 11egando a c1ausurar aque11as 

que, segGn 1a opinión oficia1, hab1an sido excesivamente 

cr1ticas, como veremos ma§ adelante. 

Y, fina1mente, encontramos 1a prensa estrictamente 

oficia1, representada por E1 Peruano. Aunque Expreso Y ~ 

CrOnica hab1an pasado a ser organos semi-oficia1es de1 go

bierno peruano, sin duda, cada uno expresaba 1a orienta

ci6n ideo16gica de sus editores y mostraba diferencias con 

ia orientaci6n comp1etamente oficia1ista de E1 Peruano. 

Esta es, a ~uy grandes rasgos, 1a caracterizaci6n de 



905 

1a prensa peruana en e1 per~odo que nos ocupa. Con 1a ex

posici6n anterior debe ser evidente que e1 D-L Nº 20680, 

no estaba orientado exc1usivamente a aca11ar 1a oposici6n 

y 1a cr~tica. De hecho, ya en 1974, Gnicamente tres peri~ 

dices matutinos y dos vespertinos, constitu~an voceros de 

1os reaccionarios y renuentes a 1as reformas de1 gobierno. 

E1 gobierno, sin duda, ten~a 1a opción de haber clausura

do estos periódicos, dejando en operación 1os otros que 

no representaban una oposición contundente, como e1 caso 

de Expreso y La Nueva Crónica que representaban un apoyo 

a 1a po11tica oficial. De ah1 que 1a 1ey expropiatoria de 

la prensa obedecía esencialmente a 1a po11tica g1oba1 co~ 

porativa de Ve1asco A1varado, que incorporaba como uno de 

sus principal.es cometidos 1a participaci6n pl.ena de 11 1.os 

sectores mayoritarios ... 

El. mismo D-L Nº 20680 es muy el.aro al. respecto, al. 

asentar: 

"Que, en l..a etapa actual. del. proceso, es nece 
sario que l..os medios de comunicaci6n masiva,
sin desmedro de l.as funciones general.es que 
l..es son propias, contribuyen activamente, con 
el. inmenso poder que su misma natural..eza otor 
ga, al. esfuerzo de construcci6n de una socie= 
dad l..ibre y sol..idaria en que todo hombre y t~ 
dos 1os hombres pueden real.izarse; 
Que con tal. objeto es indispensable que los 
6rganos de prensa de mayor inf l..uencia en l..a 
formaci6n de l..a conciencia nacional.. dejen de 
ser voceros y defensores de intereses minori
tarios." 177/ 
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La expropiación de 1a qran ~rensa, e1 Decreto-Ley 20680 

Segdn 1os nd1itares, para que 1os peri6dicos pudieran 

cump1ir con su funci6n de crear esa conciencia naciona1, 

era necesario e1imínar 1a propiedad privada de 1os diarios 

de circu1aci6n naciona1. La nueva estructura organizativa 

estaba basada en dos formas de propiedad: socia1 y estata1. 

Por otro 1ado, 1a prensa ten~a que corresponder a 1os pri~ 

cipios fundamenta1es de organizaciOn corporativa de 1a so

ciedad peruana en construcci6n, caracterizada por 1a part~ 

cipaci6n p1ena. Dentro de este contexto, e1 Estado sostuvo 

que 1os 6rganos de prensa no iban a ser monopo1ios de1 Es

tado, sino que iban a garantizar 1a participaci6n de 1a p~ 

b1aci6n peruana que antes del. gol.pe de 1968 hab~a sido ex-

cl.uida de l.os foros de comunicaci6n. Sobre este punto, el. 

Decreto-Ley 20680 estipul.aba: 

"Que es, por el. contrario, imprescindibl.e que 
constituyan 6rganos mediante l.os cual.es l.os 
sectores significativos de l.a pobl.aci6n orga 
nízada as~ como entidades, organismos y seg= 
mentas que l.os integran, expresen con entera 
l.ibertad de independencia sus aspiraciones, 
necesidades, puntos de vista y cr~ticas: ejer 
zan una, fiscal.izaci6n permanente y responsa
bl.e del. Poder Pabl.ico; y constituyan canal.eS 
auténticos de expresi6n y difusi6n de l.os dis 
tintos enfoques que encuadran dentro de l.os -
parámetros de l.a Revol.ucii5n Peruana." 1.78/ 

Para l.ograr estos prop6sitos - 1.a formaci6n de una 

conciencia nacional., l.a participací6n pl.ena, y 1.a el.imina

ci6n de l.a oposici6n abierta - el. gobierno entrcg6 1.a pren

sa expropiada a Com~t~s Directivos que ten~an l.a tarea de 
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organizar los peri6dicos durante un año, tiempo que se su

pon1a iba a ser suficiente para transferir1os a 1os secto

res organizados de 1a pob1aci6n peruana. 

Por supuesto, e1 D-L 20680 no s61o reglamentaba 1a 

propiedad de 1os peri6dicos, sino también estab1ec~a una 

serie de disposiciones que restring~an e1 tipo de informa

ci6n que aparecer1a en 1a prensa en general. 

Entre las disposiciones más restrictivas va1e 1a pena 

mencionar por 1o menos, 1os siguientes art~cu1os: e1 3, : 

13 y 40. Estos art~cu1os nos muestran 1a intenci6n de1 go

bierno de contro1ar y censurar la informaci6n en el PerG. 

En el Art1culo 3, se especificaba que: 

"Los 6rganos de prensa escrita excluirán de 
sus pSginas todo tipo de informacidn u opi
nión que a1iente criterios discriminatorios 
por raz6n de raza, sexo, posición socia1, eco
nómica o po1~tica, o que estimule el. delito o 
l.a inmoral.idad. 11 179/ 

Es evidente que e1 fin de esta disposici6n era asegu-

rar el. monopolio de l.a ideo1og1a y los valores de ios mil~ 

tares en el. poder. En efecto, todo lo que contradijera e1 

enfoque pol~tico contenido "dentro de los parámetros de l.a 

revolución peruana" o 1a moral. occidenta1-cristiana deber~a 

ser censurado. ¿Por quién? Por supuesto, por 1os mismos m~ 

litares en el. poder y los intelectual.es de l.a el.ase burgu~ 

sa que 1os apoyaban. 

No menos restrictivo es el. art~cul.o 13, que especifi-

ca :Lo siguiente: 

"Los avisos que se publiquen sobre asuntos de 
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~nter~s general, as~ como las cartas cua1quie 
ra que fuera su contenido, deberán indicar eT 
nombre y la direcci6n del anunciante o remi
tente. Su autenticidad deberá ser comprobada 
bajo responsabilidad del Director. La compro
baci6n será hecha mediante la exhibici6n de 
cualquier documento of icia1 de identificaci6n 
y ante e1 funcionario o corresponsal autoriza 
do del 6rganos de prensa o mediante legaliza= 
ci6n de la firma por Notario Público o en su 
caso, por el Juez de Paz." 180/ 

Aunque en todo estado existen normas para la prensa, 

dentro del contexto general de1 D-L Nº 20680 y de los aco~ 

tecimientos en el Perfi bajo e1 gobierno militar, este ar-

t~culo constituye una medida restrictiva puesto que limita 

la potencialidad de 1a pub1icaci6n de cr!.ticas profundas 

respecto a 1a po1~tica gubernamental, debido a que e1 au

tor de 1a cr~tica o e1 mismo director de1 peri6dico pudi~ 

ran ser sometidos a medidas respectivas. Este tipo de 1i

mitaci6n sobre 1a prens~ es propio de ciertas coyunturas 

muy espec~ficas, sobre todo cuando 1a clase oprimida ha 

desarro11ado un grado de conciencia ta1 que pone en pe1i-

gro todo ei orden establecido, o bien, cuando esta clase 

ha conquistado el control de1. aparato estatal y se enfre~ 

ta a 1a contrarrevo1uci6n de 1.a c1ase derrotada. Sin em-

bargo, en e1 caso de1 popu1is~o peruano en que e1. proceso 

estaba supuestamente basado en 1os principios burgueses 

de1" p1ura1isrno·~ ei" humanismo'~ 1a"' participaci6n plena de1. 

hombre en todos 1.os procesos de1 pa!.s'~ l.a" justicia socia1.'~ 

etc., este art~cu1o es inaceptable. En efecto, teoricarnen-

te, coadyuva a c<..i.ncel.ar l.a libertad de expresión que está 

planteada como u~ principio funCumental. y que forma parte 

de las garantías individuales (los de:::echos hurra.nos) atribuidas a 
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1.as democracias burguesas (donde 1.a "l.ibertad de expresi6n" 

est~ condicionada y control.ada por 1.a propia el.ase que est~ 

en e1. poder}. 

Xndiscutibl.emente, entre el.l.os, el. art~cul.o 40 era el. 

mlS.s restrictivo y, por 1.o mi.smo, hemos optado por presen

tarl.o más detal.1.adamente. Dicho art~cul.o especifica en su 

inciso {e) 1o que configura como del.ita en 1.a prensa: 

"(e) Publ.icar art~cul.os o cr6nicas en 1os que 
se empl.een frases ofensivas al. honor o reputa 
ci6n de una persona natural. o jur~dica o de.
una corporaci6n. El. Director o autor ser~ san 
cionado con mul.ta de cinco mil. a treinta mil.
sol.es. Constituye circunstancia agravante el. 
hecho de ser el. perjudicado autoridad, enti
dad ptíbl.ica o instituci6n oficial.. En este ca 
so, l.a pena no serK menos de seis meses de -
prisión y una mu1ta de diez mi1. a sesenta mi1 
so1es." 181/ 

E1 inciso {g) de1 mismo art~cu1o amp1~a en 1a siguie~ 

te manera 1.o que constituye un de1ito: 

"Pu.b1icar documentos secretos o editoria1es, 
art~cu1os o crónicas con 1.os cua1es se perju
dique 1a seguridad de1 Estado o 1a defensa na 
ciona1. E1 Director o autor ser~ sancionado -
con prisi6n no menor de un año ... 182/. 

Siguiendo nuestro an~1isis de este mismo art~cu1o, e~ 

centramos que e1 inciso {h) no deja 1ugar a duda en cuanto 

a 1a ímposibi1idad de ejercer cr~tica a1guna directamente 

contra cua1quier miembro de1 gobierno, pues, especifica c2 

mo del.ita: 

"(h) Amenazar, injuriar o de cua1quier otra 
manera ofender 1.a dignidad o e1 decoro de 1os 
a1tos dignatarios dei Estado. E1 autor o Dires 
tor ser& sancionado con prisión no menor de un 
año, ni mayor de tres afies." 1.83/ 



910 

Este inciso es particuiax-mente intimidatorio por 1a 

misma arabiguedad de l.os t~rminos empl.eados, que en derecho 

penal. burqu6s es inaceptab:Le, en primer l.ugar : ¿qu6 quiere 

decir "amenazar", "injuriar" o de "cual.qui.er manera ofen

der" l.a dignidad o el. decoro de una persona? En segundo 

l.ugar, ¿quit!nes son .. l.os al.tos dignatarios" de1. Estado? 

¿Se refiere aqu~ a Ministros, o a cual.quier funcionario 

burocr~tico que ocupe una sub-secretar~a, etc.? De ah~ que 

este inciso se preste Unicarnente para l.a autocensura, o p~ 

ra l.a represión. Cuando consideramos que el. castigo para 

este del.ita es estrictamente encarcel.amiento, que ni siqui~ 

ra existe l.a posibil.idad de conmutar l.a pena por una mul.ta 

se puede entender l.a gravedad de este inciso. Si uno puede 

ser encarce1ado por cuaiguier acci6n period~stica interpr~ 

tada s:í..stemáticamente cc.mo una ofensa ai "decoro" o "dign.!_ 

dad" -de cua1quier a1to dignatorio- ¿C6mo puede existir a~ 

guna posibi1idad de cr~tica? 

Existen otros art~cu1os e incisos restrictivos, pero, 

consideramos que con 10 inciuido hemos presentado argumen

tos que apoyan nuestra caracterizaci6n de1 D-L 20680 como 

un instrumento represivo, orientado en parte a e1imi.nar ia 

cr~tica de uno de ios medios de comunicación masiva IM.s i~ 

portantes dei pa~s y a manipu1ar 

peruanos. 

ia conciencia de 1os 

como ya hemos mencionado, estamos conscientes de que 

ia prensa es un medio de comunicaci6n y formaci6n extrema

damente importante y que, en momentos de crisis po1~tica, 
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a veces tiene que ser regl.amentada1 sin embargo, estamos 

i9ua1mente conscientes de que en una formaci6n social. bur

guesa dichas restricciones pueden servir para ayudar a de

tener tempora1mente el. desarrol.1o de una conciencia de c1~ 

se por parte del. prol.etariado. Este tipo de restricciones 

se presta a fomentar una actitud acr1tica, e incl.usive a 

imponer l.a autocensura sobre 1os periodistas. Todo esto 

era incongruente con el. supuesto model.o "humanista", "de 

participaci6n p1ena .. , y "l.ibertad", que preconizaba el. go

bierno peruano .. 

Ahora, hemos de pasar a ver cómo funcionó en l.a prác

tica el. Decreto-Ley 20680 una vez que entró en vigor .. 

La Prensa en l.a práctica 

La organización directiva 

En primer l.ugar, hemos de hacer hincapié en el. hecho 

de que al. expropiar 1os peri6dicos para entregar1os a 1os 

"sectores organizados" de 1a pobl.aci6n, fueron entregados 

a comit~s Directivos nombrados directamente por el. gobier

no peruano, sin ~onsul.tar a l.as organizaciones de base de 

l.os supuestos ••sectores organl.zados". Estos Comit~s ten:tan 

como tarea pr~ncipal. organizar 1os peri6dicos y reorienta~ 

l.os ideol.6gicamente mientras que se 1ograse 1a transferen

cia efectiva en jul.io de 1975. 
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La Prensa fue confiada a un comité encabezado por ei 

Dr. Wa1ter Peñaioza Rami11a, quien hab~a ocupado puestos 

en e1 gobierno desde e1 periodo de Be1aunde Terry. Peña1oza 

hab~a participado activamente en 1a·e1aboraci6n de 1a Re

~orma Educativa de1 Per~, y en 1975 era m.i.embro de1 Conse

jo Superior de ia Reforma de 1a Educaci6n, además hab~a s~ 

do profesor universitario y autor de varios 1ibros. En tér 

minos genera1es, se pod~a decir que Peña1oza representaba 

a 1os grupos naciona1istas de 1a burgues~a y a ios tecn6-

cratas be1aundistas 184( 

En E1 Comercio, e1 Comité estaba encabezado por e1 Dr. 

Hector Cornejo Ch§vez, abogado y miembro de1 Consejo Nací~ 

na1 de Justicia desde 1970. Cornejo Chávez era miembro de1 

Comité de Asesoramiento de 1a Presidencia (COAP) en 1974; 

hab~a sido profesor de d~recho, autor de varios iibros, 

miembro dei Pariamento durante el. periodo de Bel.aunde Terry. 

La orientaci6n pol.~tica del. Dr. Chávez era demócrata cris

tiana, siendo él. presidente de este partido y habiendo si

do candidato a l.a presidencia de l.a Reptlbl.ica en 1962 185( 

Al.berta Ruiz El.dredge fue a su vez nombrado director 

dei periódico "Expreso". Ruiz El.dredge hab~a mostrado su 

apoyo al. proceso peruano desde sus primeros d~as, asesoran 

do, en su categor~a de abogado, ai gobierno, en m~l.tip1es 

ocasiones, como en el. caso de ia rPC, y l.a Marcena Miníng 

Co. ~ Hab~a sido catedr~tico, decano dei Col.egio de Ab~ 

gados en 1968, y fundador del. partido Movimiento Sociai 
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Progresista. Ademti.s, el. hab1a sido candidato a 1a preside~ 

cía de l.a naci6n en 1962, bajo l.a bandera de su partido !.!!Y.' 
Respecto al. peri6dico Ul.tima Hora, Aste fue encargado 

a Ismael. Fr1as Tarrico, periodista profesional., escritor y 

col.aborador con el. gobierno mi1itar a través de su partic~ 

paci6n en La Cr6nica desde 1972, en l.a revista de SINAMOS, 

Participaci6n, y como asesor period~stico de 1a Direcci6n 

de Industria y Turismo. A trav~s de su trayectoria pol.~ti

ca se denotaba una inc1inaci6n hacia e1 socia1ismo fue co-

nocido inc1usive por al.gunos como "el. ex-jefe del. trotski!!_ 

m.o peruano" 188( Sin embargo, en l.a orientaci6n que él. dio 

a Ul.tima Hora, (y Rector Cornejo Chávez a El. Comercio) se 

manifest6 una sorprendente actitud anti-comunista 189~ 

La direcci6n de ~ fue encargada a Hugo Neira Sa

manez, soci61ogo, periodista y escritor, quien hab~a dado 

su apoyo a1 gobierno co1aborando como funcionario de SINA

MOS como míembro de1 Centro de Estudios de 1a Participaci6n 

P1ena, (un centro de investigaci6n socio-po1~tico) y como 

editor responsab1e de ia revista Participaci6n, pub1icada 

por S~NAMOS desde 1.972. 

De ios directores de 1os peri6dicos matutinos nos qu~ 

da mencionar, únicamente, 1os de La Cr6nica y ~- Respec

to ai primero, Gui11ermo Thorndike Lozada, quien era nove-

1ista, periodista y co1aborador de1 gobierno (principa1me~ 

te a través de su participaci6n en La Nueva Cr6nica) ~ 
qued6 como director¡ mientras que en e1 peri6dico ~, pu-
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rulzuri Seminano, periodista profesiona1 fue designado para 

esta función; e1 apoyo de Rázuri Seminano a1 gobierno est~ 

ba comprobado por su actuaci6n como director de La Crónica, 

cuando este per16dico que pertenec~a, como ya hemos menci~ 

nado, a1 gobierno, a travas de1 Banco de 1a Nac16n. 

En resumen, 1os diarios expropiados a 1as fami1ias 

burguesas fueron entregados a hombres de comprobada fi1ia

ci6n pro-gubernamenta1 y considerados como mi1itantes de 

1a revo1uci6n. Dichos hombres estaban abso1utamente cons-

cientes de 1a importancia de 1a prensa en 1a 1ucha ideo16-

gica y convencidos de 1a necesidad de contro1ar 1os medios 

masivos ideo1ogicamente y de e1iminar cua1quier inf1uencia 

reaccionaria. Adem~s estaban comprometidos con 1a ideo1og~a 

oficia1 191/. Respecto., 1os dem~s miembros de 1os comités 

directivos (conformados por tres personas), 1a mayor~a de 

e11os hab~an co1aborado con e1 gobierno en distintos nive-

1es y estaban convencidos de 1a viabi1idad de 1a v~a pe

ruana. Era evidente que ninguno de 1os editores represen-

taban 1as corrientes abiertamente de derecho, y a 1a 

vez, es igua1mente notab1e que tampoco representaban 1a i~ 

quierda marxista peruana. Los hombres encargados de estru~ 

turar 1a nueva prensa y prepararia para su transferencia a 

1as "grandes mayor~as organizadas" eran principa1mente in

te1ectua1es de1 sector de ia pequeña burgues~a, y de 1a 

burgues~a industriai naciona1ista, quienes apoyaron ai co~ 
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cepto popul.ista de1 ••pl.ural.ismo" en el. proceso peruano 

y en l.os medios masivos de comunicaci6n. 

Probl.emas de transferencia 

Ahora bien, hemos de p1antear una pregunta que resul.

ta obvia: ¿Por qu~ el. gobierno peruano no transfiri6 l.os 

perí6dicos directamente a 11 1.os sectores organizados" de l.a 

pobl.aci6n, o por l.o menos a comit~s Directivos que prove

n~an directamente de estos sectores? La respuesta a esta 

interrogante es sencil.l.a: todav~a en 1974, cuando se expr~ 

pi6 l.a prensa, l.a composici6n de l.os sectores no era del. 

todo el.ara, aun para l.as FF.AA- Lo que s1 era expl.~cito, 

era que "sectores organizados" no significaba el.ases soci~ 

l.es, sino divisiones que el. mismo gobierno mil.itar hab1a 

impuesto sobre l.a pobl.aci6n. Por ejemp1o, E1 Comercio hab~a 

sido asignado a1 sector campesino; La Prensa a1 sector 1~ 

bora1, a través de 1as comunidades 1abora1es; U1tima Hora 

a organizaciones de servicios; Expreso y ~a organiza

ciones educativas, ~ a organizaciones profesionales, 

y OJO a1 sector de trabajadores de 1a cultura, es decir, a 

escritores, artistas e inte1ectua1es. La Cr6nica no iba a 

ser asignado a ningún sector, sino que iba a permanecer c2 

mo una empresa ptib1ica, formando parte de1 SUI. mientras 

que E1 Peruano, segu~a siendo e1 6rgano oficial de1 gobie~ 

no. 
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Por supuesto, otorgar cada peri6dico a un sector org~ 

nizado de l.a pob1aci6n impl.icaba 1a so1uci6n de compl.icados 

probl.emas antes de su transferencia (hecho que deb1a haber 

tenido 1ugar en jul.io de 1975, pero que nunca fue posibl.e 

l.l.evar a cabo). El. prob1ema fundamenta1 era: ¿Cuál.es eran 

l.as organizaciones que compon1an 1os l.l.amados .. grandes se.s_ 

tares" de l.a pob1aci6n a l.os cuales se deb1a entregar l.os 

periódicos? ¿Cab1an dentro de organizaciones sectorial.es 

l.os sindicatos y asociaciones profesional.es existentes an

tes de 1968? Por supuesto, si el. prop6sito de l.a expropia

ci6n de l.a prensa obedec1a fundamentalmente a l.a necesidad 

de consol.idar una conciencia nacional. y ~sta impl.icaba una 

ideol.og1a pequeñoburguesa o populista, no hubiera sido po

sible incluir a los sindicatos c1asistas (o economistas 

vinculados al APRA) en el manejo de los peri6dicos. Tampo

co hubiera tenido sentido otorgar 1os peri6dicos a asocia

ciones profesiona1es o art1sticas ideológicamente contra-

rias al gobierno. Pero ¿C6mo excluirlas sin producir pro-

b1emas po11ticos en e1 pa1s? Respecto a 1os diversos peri~ 

dicos, veremos brevemente el probl.ema involucrado en la co~ 

formación de J.os .. grandes n:ectores ... 

E1 Comercio, como ya sabemos, estaba destinado ai se~ 

tor campesino. De ah~ surgió l.a pregunta: ¿Deb~a el. gobie~ 

no entregar e1 peri6dico a 1a CNA, organizaci6n formada por 

el. mismo gobierno a través del. trabajo del. SINAMOS? Si es

ta fuera J.a soluci6n, y aparentc~~nte as~ lo hab1a pensado 
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e1 gobierno, ¿qu~ pasar~a con 1as otras centra1es campesi

nas, y 1os sindicatos de trabajadores agr:!co1as, ~ incor

porados a 1a CNA? A1 entregar e1 peri6dico s61o a 1a CNA 

se e1iminar~a 1a representaci6n de muchos campesinos, mie~ 

tras que, a1 inc1uir a todas 1as organizaciones campesinas, 

se producir:!an prob1emas ideo16gicos internos que tendr:!an 

que ref1ejarse en e1 peri6dico, y que ta1 vez, no tendr~an 

so1uci6n debido a 1as distintas orientaciones ideo16gicas 

de 1os grupos y organizaciones campesinas. Exc1uyendo 1as 

organizaciones ideo1Ógicamente distintas, e1 gobierno con

sideraba que efectivamente pod:!an coexistir represe.ntantes 

de agrupaciones diversas en este peri6dico -pequeños y me

diaños propietariosr comunidades campesinas y trabajadores 

de l.os SAIS y CAPs. Estor precisamenter refl.ejaba el. fund~ 

mento corporativo en que el. gobierno se apoyaba para inte~ 

tar concil.iar l.os intereses de el.ase, y desvincular a l.os 

pral.etarios agrícol.as de 1a c1ase obrera en genera1. Peror 

en rea1idadr no fue fácil manejar estas divisiones en dif~ 

rentes tipos de trabajadores agr!.co:Las. Incl.usor en abril. de 

1975r cuando :La CNA cl.asif ic6 como organizaciones de base 

a l.os sindicatos y organizaciones independientes~ se abri6 

l.a posibil.idad de una penetración de ideol.og~as disidentes. 

ne al.1~ que transferir el. peri6dico a l.a CNA no resol.ver~a 

el. probl.ema del. gobierno. Permitir la presentaci6n de to

das l.as corrientes ideológicas sostenidas por l.as organiz~ 

cienes del. campo hubiera sido contradictorio con el. prop6-
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sito fundamentai de l.a expropiaci6n: crear una conciencia 

nacional., o sea, l.ograr l.a hegemon1a al.rededor de 1a ideo

l.og1a popul.ista. LO buscado por el. gobierno peruano -l.a 

armon1a y l.a paz- se hubiera desvanecido con este esquema. 

Un año después de l.a emisión del. D-L 20680, el. probl.ema 

de l.a integraci6n del. Comité Directivo campesino no hab1a 

sido resuel.to. 

Con el. sector educación designado para recibir el. p~ 

ri6dico Expreso, sucedió l.o mismo. ¿Cu~l.es personas y cu~

l.es organizaciones se consideraban dentro del. sector educa

ci6n? ¿Quién tendr~a a su cargo el. peri6dico? ¿Los sindic~ 

tos de maestros?;¿Los estudiantes universitarios organiza

dos en distintas agrupaciones poi1ticas?;¿Los empl.eados y 

trabajadores en l.as escueias y centros de educación e in

vestigaci6n superior? H~ciendo referencia a 1a Reforma Ed~ 

cativa se intentaba reso1ver este prob1ema con una so1uci6n 

nuevamente de tipo corporativo: 

"E1 Sector EducaciOn, horizontaimente consid~ 
rada, comprende, como se ha indicado, todas 
1as actividades educativas que se rea1izan en 
e1 pa1s. Lo que tipifica una actividad como 
parte de1 Sector Educación es su natura1eza 
educativa y no 1a persona o entidad que 1a re~ 
1iza. Estas personas o entidades pueden ser 
privadas o estata1es, pertenecientes a1 Mini~ 
terio de Educación u otros organismos pG.b1i
cos o privados de otros sectores. 11 192,l 

Si recordamos, segUn 1a Ley de Industrias, tanto 1as 

empresas estata1es como privadas ten~an 1a ob1iqaci6n de 

participar en e1 proceso de educación de 1os obreros. Sur

gi6 entonces ia duda que si a'C'm 1os empresarios dcb~an de 
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ser incl.uidos en el. Sector Educaci6n. SegGn e1 trabajo de 

Rafae1 Roncagl.io1o, miembro de1 Comité Directivo de Expre

!!2. en 1975, y activo participante en los procesos de cam

bio, como asesor civil a1 gobierno militar, el Sector Edu-

caci6n inc1ui.a .. trabajadores docentes y no docentes, al.um

nos y padres de fam.il.ia" de todo centro educativo ~( De

finiéndose JMs, el. gobierno pensaba resolver el. problema 

al. entregar el. peri6dico a l.os NOcl.eos Educativos Comuna-

l.es (NECs), que eran organizaciones zonal.es potencial.roen-

te capaces de incl.uir a l.a pobl.aci6n invol.ucrada con 

l.a educaci6n, que habitaba un área espec~fica. De hecho, 

Roncagl.iolo expl.icaba que l.a formaci6n de una Federación 

de l.os NECs, y la el.ecci6n por l.a Federación de un Comité 

que manejaría el. periódico, representaba una posibl.e sol.u-

ci6n a este probl.ema. Por supuesto, esta cuesti6n -que nu~ 

ca l.l.eg6 a resol.verse- era sumamente compl.eja, sobre todo 

si consideramos que l.os maestros tender.!an a exigir partic!_ 

paci6n en el. peri6dico; y que el.l.os -mayoritariamente org~ 

nizados en un sindicato el.asista, el. Sindicato Unico de 

Trabajadores de l.a EducaciOn del. Per~ (SUTEP)-, se hab1an 

mostrado como una fuerte fuente de oposici6n de izquierda 

a l.a ideol.og1a del. gobierno ~ Entregar el. peri6dico a 

l.os miembros del. SUTEP, entonces, hubiera sido contra

producente para el. gobierno. Entregarl.o a l.os NECs quer1a 

decir encargar el. peri6dico al. Sector Educaci6n, una enti

dad amorfa que no representaba ninguna tendencia ideol.6gi-
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ca precisa, pero capaz de 1.1egar a inc1uir 1a oposici6n. 

Respecto a 1a ~, dicho periódico estaba designa

do a ser entregado a1 Sector La.bora1, representado por 1as 

empresas reformadas, que como ya hemos mencionado, in-

c1u1a 1.as CC.IX., 1as Comunidades Labora1.es y 1.as Comunid~ 

des de Compensaci6n. Segtín Wa1.ter Peña1oza, director de 1a 

~en 1975, 1a dirección de1 periódico no iba a ser e~ 

tregada a 1.os sindicatos .!22..( Es importante recordar que 

en 1.975, aCin no todos 1.os trabajadores peruanos estaban o~ 

ganizados en 1as CC~LL.: y por ende, este arresto hubiera 

exc1uido un amp1io sector de 1os trabajadores peruanos (i~ 

ciusive todos en 1a CTRP) de 1a posibi1idad de ocupar pos~ 

cienes de direcci6n en e1. peri6dico. ?:~o obstante, parec:i.a 

que ia transferencia de este peri6dico iba a representar 

menos prob1emas que en ~ua1quier otro, debido a que ya en 

1975, exist~an 3,000 CC.11. con aproximadamente 250,000 c~ 

muneros. Ade~s e11os ten~an una organizaci6n centra1 CON~ 

CI. Recordemos que 1as ce.IX. inc1u~an tanto a emp1eados 

com:::> inte1ectua1es de 1a ciase capita1ista,(1os gerentes, 

administradores, técnicos, etc.)y por tanto,con esta so1u

ci0n, e1 periódico hubiera coadyuvado a 1a conci1iaci6n 

ae 1os organísrnos de ciase. vincu1ando a 1os obreros 

con 1a ciase antag6nica. Sin embargo. como ya hemos visto. 

CON~C1, estaba dividída en i975: CONACX. representando e1 

grupo m~s radicai de 1os cc.11. y CR-CONACI. e1 grupo vin

cu1ado a1 a1a de derecha dentro de1 gobierno. En resumen, 
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evidentemente, este prob1ema no se pudiera haberse resue1-

to f&cil..mente .. 

E1 peri6dico ~ representaba prob1emas muy serios 

para su transferencia a1 Sector Profesiona1, debido a 1a 

composici6n heterog~nea, tanto po1~tica como ideol..6gica de 

este sector y a 1a fuerte inf1uencia de1 APRA en muchas de 

l..as organizaciones profesiona1es. Una vez m~s 1a pregunta 

p1anteada era: ¿Qui~nes son l..os componentes de este Sector? 

Seg'Cin Ju1io ortega, miembro de1 Com.1.t~ Directivo de este 

peri6dico, y entrevistado persona1mente por nosotros en 

1975, era e1 gobierno naciona1 mismo quien estaba encarga

do de reso1ver este prob1ema, y no e1 Comit~ Directivo, a1 

cua1 e1 peri6dico hab1a sido entregado en ju1io de 1974. 

Xnc1usive, Ortega manifestaba que 1a reg1amentaci6n para 

1a transferencia estaba en proceso de desarro11o en mayo 

de 1975, pero de ninguna manera pod~a considerarse como un 

prob1ema resue1to. 

Respecto a Q.12_, e1 prob1ema era igua1mente agudo, da

do que 1a composici6n de1 Sector Cu1tura1 también era to

ta1mente heterogénea. Este sector inc1u~a inte1ectua1es de 

toda tendencia ideo16gica y po1~tica: mGsicos, artistas de 

todas 1ndo1e, escritores, etc., provenientes tanto de 1a 

provincia como de Lima. rnc1usive, e1 proyecto origina1 p~ 

ra 1a composici6n de1 Sector inc1u~a adn organizaciones a~ 

t~sticas de 1os vecindarios. A fina1es de mayo de 1975, t~ 

dav~a no se defin~a si se iba a inc1uir a 1os sindicatos 
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de actores como parte de1 Sector. 

En forma an~1oga, podemos ana1izar e1 prob1ema de1 ~ 

ri6dico U1tima Hora. ¿Qui~nes eran 1os componentes de1 Se~ 

tor de Servicios y, c6mo iban a poder organizar en una so-

1a asociaci6n para e1egir a1 grupo directivo de su perió

dico? ¿Podr~an 1os trabajadores de ios bancos, de 1as mu

tua1idades, de1 comercio y de 1a construcci6n. Por ejemp1o, 

considerarse como un so1o sector con prob1emas afines? S6-

1o identificando a estos traba.jado:t:es artificia1mente, a tr~ 

v6s de una agrupación creada desde arriba, pod~a e1 gobie~ 

no contemp1ar 1a so1uci6n de 1a entrega de U1tima Hora a 

este sector. 

En resumen, 1a estructura organizativa estipu1ada en 

1a nueva 1ey de 1a prensa, constitu~a sin duda, un inte~ 

to m~s de corporativizar a 1a pob1aci6n peruana, intenta~ 

do organizaria para 1a transferencia de 1os periOdicos, 

según su ocupaci6n, mas no segtín su c1ase socia1. A través 

de esta disposici6n 1ega1 se pretend1a unificar intername~ 

te a 1os sectores, identificando a 1os miembros de cada 

uno no con su~, sino con e1 sector, y en esta manera, 

contribuir1a a reducir ia oposici6n que hubiera represen

tado una c1ase obrera ideo16gica y organizativamente uni

ficada. En ia pr~ctica, como veremos más ade1ante, e1 go

bierno peruano nunca pudo 1ograr esta división, ni a nive1 

naciona1, ni a nive1 de 1a prensa. 
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Diversidad en 1a prensa expropiada 

Tomando en consideraci6n e1 hecho que 1os diarios ha

b~an sido expropiados por e1 Estado, entregados a comités 

directivos designados por e1 mismo gobierno, y regidos por 

un decreto-1ey que conten~a c1ausu1as ambiguas y restrict~ 

vas, se pod~a suponer que 1a prensa peruana deb~a haber s~ 

do homog~nea entre 1974 y 1975. Sin embargo, este no era 

e1 caso, como nuestro aná1isis emp~rico sobre e1 contenido 

de 1a prensa nos confirrn6 196/. De acuerdo con 1os princi-

pies de "p1ura1ismo", "humanismo" y "particípaci6n p1ena", 

componentes fundamenta1es de 1a ideo1og!a popu1ista ofi

cia1, 1a composici6n heterogénea de1 grupo en e1 poder y, 

1a corre1aci6n de fuerzas que exist~a en e1 pa~s en 1974 y 

que requer!a una salida para 1as cr!.tica.s de 1a pol.!.tica gubern~ 

ta.1, era i..rtp:)sibl.e que se llegara a honogeneizar 1a prensa. entre 1974 

y 1975. As!, al. ser fiel. a sus pl.antearnientos ideol.6gicos y 

responder a l.a coyuntura en el pa!.s, el. gobierno mantuvo 

abierta l.a posibil.idad de presentar diferentes matices ide~ 

16gicos en l.os distintos peri6dicos de circul.aci6n nacio

nal.. Estas diferencias se manifestaban a trav~s de l.a 

orientaci6n pol!.tica transmitida en 1os peri6dicos a tra-

vas de l.os editorial.es, art!cul.os, supl.ementos, etc. El. 

l.enguaje de l.a redacción, 1as caricaturas, as!. como en l.os 

desp1egados y anuncios publ.icitarios incluidos en l.os pe

ri6dicos, también il.ustraban los diferentes enfoques ideo-
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l.6qicos permitidos en 1a prensa peruana entre 1974 y 1975. 

Respecto a 1as diferencias en l.a orientaci6n pol.~tica 

y, como consecuencia en e1 rr.anejo de ciertos probl.emas na-

cional.es e internacional.es revisaremos en primer 1ugar, e1 

comportamiento de dos peri6dicos esencial.mente opuestos: 

U1tima Hora y Expreso. Mientras que la posici6n pol.~tica e 

ideol.6gica del. primero mostraba una abierta tendencia ant~ 

comunista, y un apoyo al. al.a mas conservadora del. gobierno 

y al. grupo de choque derechista, el. Movimiento Laboral. Re

vol.ucionario (r1LR) 197/, Exoreso se orientaba plenamente 

hacia el. social.isrno, constituyendo un foro para l.as disti~ 

tas corrientes social.istas, incl.u~{endo l.a marxista, y dan

do su apoyo franco al. sector más l.iberal y democrático del. 

gobierno. Incl.usive, a menudo Expreso criticaba severamen

te a l.a al.a derec;"l.o dentro del. gobierno, y l.as pol.~ticas 

represivas de l.a mis~a. 193/ 

Respecto a l.os conceptos ideol.6gicos como "humanismo" 

"participaci6n pl.ena", "l.os trabajadores", etc. contenidos 

en l.a ideol.og:Ca oficial, Ul.tirna Hora 1os apoyaba incondi-

cional.rnente cuando ~stos fueron interpretados en e1 sentí-

do popu1~sta, transmiti~ndo1os no s61o a través de 1os ar

t:tculos diarios, sino en una forma directa a través de su 

suplemento ~· Por ejemp1o, este supl.e~ento inclu~a 

una secci6n dedicada a1 anei1is.i.s pol.~tico, "Vocabul.ario P~ 

l.:Ct.i.co", en el. cual. l.os conceptos inc1u.i.dos fueron presen-

tados con el. mismo lenguaje amb.i.guo y demag6gico,y seg(in 
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1.os 1ineam.i.entos anti-partidarios y anti-c1.asistas en-

centrados en l.os trabajos de Carl.os Oel.gado, el. ide61ogo 

oficial. principal. entre 1968 y 1975 .. I.ncl.usive,. en el. "Vo

cabul.ario Po11tico" a menudo se usaba l.a terminol.og~a mar

xista, dándol.e sin embargo, un significado total.mente ter

giversado y distorcionado 199 ( Por otra parte, aunque ~

preso y su supl.emento Estampa, brindaba apoyo a l.os conce2 

tos de l.a ideol.og1a oficial., se publ.icaban numerosos art~-

cul.os que el.ogiaban ciertas caracter1sticas en l.as forma

ciones social.es social.istas (incl.uyendo l.a Uni6n Soviéti-

ca) , empl.eando t~rminos que expresaban conceptos 

el.asistas a través de un l.enguaje marxista 2 ºº( 
Respecto a l.as organizaciones e instituciones econ6~ 

cas creadas por ei gobierno hasta 1975, mientras que ~

ma Hora 1as conceb~a casi como sistemas termina1es, Expre

~ hac~a ~nfasis en su natura1eza transitoria y procesa1, 

reiterando 1a idea de que serv~an como base para un siste

ma a6n más avanzado. Esta diferencia resa1ta con e1 compo~ 

ta.miento de ambos periódicos respecto a 1a propiedad so-

cia1. contrario a 1a presentación de U1tirna Hora, que des

tacaba 1a propiedad socia1 como ~ de 1as formas de orga

n~zaeiOn para 1a producción dentro de una estructura econ~ 

mica p1ura1ista, Expreso en mG1tip1es ocasiones reiteraba 

1a necesidad de aumentar e1 ~rea de propiedad socia1 y pr~ 

ferenciar1o económicamente, debido a que segGn sus edito

res, esta forma organizativa 1a constitu~a 1a piedra angu1ar 
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de 1a creaci6n de 1a nueva sociedad peruana. En t~rminos 

genera1es, respecto a 1a econo!d.a, Expreso apoyaba siempre 

una m:is amp1ia intervenci6n de1 Estado en 1a econom~a para 

crear 1as estructuras necesarias para una econom~a socia1i

zada mi.entras que U1tima Hora n'Ostraba su apoyo estrictame~ 

te a un sistema p1ura1ista, que es en 61tima instancia, e~ 

pita1ista. 

Otra diferencia entre estos dos peri6dicos era e1 ti

po de desp1egados inc1uidos en ambos. Mientras que Expreso 

inc1u~a todo tipo de comunicados provenientes de 1os gru

pos, sindicatos y partidos marxistas, ~stos estaban ausen

tes en U1tima Hora, que inc1u~a desp1egados de grupos con

servadores o aGn reaccionarios, como es e1 caso de 1os de1 

MLR 201/. 

Sin embargo, a pesar de 1as diferencias entre estos 

peri6dicos, debe quedar c1aro que ambos apoyaban 1os prin

cipios fundamentales de 1a ideo1og1a oficia1, y que ni uno 

ni e1 otro manifestaban una orientaci6n ideo16gica tota1-

mente coherente: es decir, no presentaban una 1~nea po11t~ 

ca definida sino que quedaban dentro de 1os par&netros de1 

popu1ismo Oficial. U1tima Hora, de 11nea esencialmente 

anti-comunista, no era un peri6dico de derecha, ta1 como 

hab1a sido antes de 1a expropiaci6n y, en ocasiones criti

caba 1as po1~ticas oficiales. Por otro 1ado, Expreso nunca 

podr~a ser clasificado como un vocero comunista o marxista, 

aunque inc1u~a art~cu1os escritos con un enfoque clasista. 
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Este peri6dico no dej6 de ser un peri6dico l.ibera1 que pe~ 

mit~a l.a expresi6n de todas 1as corrientes social.istas en 

sus páginas, y en el. que predominaba el. social.ismo ut6pico 

de l.a pequeña burguest.a .. En s1ntesis, estos peri6dicos re

presentaban 1os dos extremos permitidos en 1a prensa peru~ 

na durante el. primer año despu~s del. Decreto-Ley 20680, y 

son fiel.es indicadores del. intento del. gobierno mi1itar de 

abrir 1os peri6dicos a distintas corrientes ideo16gicas, 

po11.tica coherente con su principio de .. pl.ural.ismo" .. 

E1 peri6dico La Prensa, bajo 1a direcci6n de Wal.ter 

Peñal.oza, comenz6 a convertirse en una especie de vocero 

de l.a el.ase obrera, sin l.l.egar a identificarse, por supue~ 

to, pl.enamente con esta el.ase socia1. A trav6s de las p~g~ 

nas de La Prensa, por primera vez en 1a prensa de circu1~ 

ci6n nacional en e1 Per~, se presentaban abiertamente 1os 

prob1emas de los trabajadores, discutiendo ampliamente las 

huelgas, las dificu1tades entre las CC.II. y las empresas, 

y las 1uchas sindicales. La direcci6n de La Prensa dio un 

amplio margen de libertad a este peri6dico, que frecuente

mente usaba, inc1usive, un 1enguaje marxista, referi~ndose 

a la "c1ase obrera .. en 1ugar de "1os trabajadores" -t~rmino 

~ste G1timo que en e1 vocabu1ario de la ideo1og~a peruana 

eng1obaba a empleados, obreros, campesinos y hasta geren

tes. 

Una de las maneras en que La Prensa aprovechaba e1 

''plura1ismo" que el gobierno propugnaba era publican:lo su supl~ 
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mento La Jornada - Este supl.emento, orientado a l.a el.ase 

obrera -no a ~rofesional.istas o a intel.ectual.es-, empl.eaba 

un l.enguaje comprensibl.e e incl.ut.a temas que efectivarcente pu

diera haber servido para crear una conciencia de el.ase en 

l.os obreros. En Jornada, se rescataron como h~roes de l.a 

el.ase obrera diferentes l.~deres de izquierda, como José 

Carl.os Mariategui, fundador del. Partido Comunista Peruano 

y Fl.ora Trist~n, pensadora y l.ideresa social.ista del. sigl.o 

pasado 2 º 2 ( A través de l.as p~ginas de este supl.emento, b~ 

jo l.a direcci6n de César Levano, l.~der izquierdista perua

no, se desarrol.l.aba un continuo an~l.isis agudo y el.aro del. 

sistema capital.ista y l.a expl.otaci6n de l.os obreros dentro 

de este sistema. Sin duda, de haberse publ.icado por muchos 

años, este supl.emento pudiera haber servido como un medio 

para profundizar l.as bases para consol.idar una organizaci6n 

propia del. prol.etariado peruano basada en 1as ideol.og~as 

marxistas. Vemos, Por ejempl.o, l.a siguiente cita del. art~-

cul.o de Andr~ Gorz, "Control. Obrero", sobre l.as condicio-

nes de trabajo en l.os pa~ses industrial.izados: 

"Podemos añadir el. hecho de que l.os trabajado 
res productivos de l.a industria, as1 como una 
gran masa de empl.eados, est~n sujetos a una 
especie de regimentaci6n despótica y privados 
de l.a mayor~a de l.ibertades civil.es, l.a vida 
en una f~brica u oficina moderna difiere l.ige 
ramente de l.a vida en un cuartel., una prisi6ñ 
o bajo una dictadura fascista. Es total.mente 
ocioso habl.ar de democracia, l.ibertad, l.ibera 
ci6n, mientras por io menos un tercio de l.a -
pobl.aci6n est~ sujeta a un despotismo sfitil. y 
no se real.:ice ningfin esfuerzo ser·io para impu!_ 
sarl.a y movil.izarl.a a una l.ucha autol.iberado
ra contra el. opresor despotismo en la organi
zaci6n dci trabajo. 
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Ta1 movi1izaci6n de 1a c1ase obrera no puede 
ocurrir, sin embargo, en tanto 1a situaci6n 
de cada trabajador no sea comprendida como un 
destino social. que 1a sociedad 1e impone .. Y 
es precisamente este carácter socia1 de su 
destino 1o que 1a ideo1og~a oficia1 mantiene 
e1 mito de que todos tienen igua1 posibil.idad 
de convertirse en al.ge 'mejor• que un obrero 
y que s61o l.os que fa11an en aprovechar esta 
oportunidad siguen siendo obreros debido a 
sus 1imitaciones individual.es .... 203/ 

Tambi~n, a trav~s de l.as pSginas de este supl.emento (y 

el. peri6dico La Prensa en general.) se abri6 una discusi6n 

pol.~mica acerca de l.a participaci6n de l.os obreros en l.a 

gesti6n en l.as empresas reformadas: en l.as CAPs, SAXS, y 

en otras empresas asociativas ~ En 1.a discusión se critical:::ia 

varias empresas,demostrando 1a ausencia de una verdadera 

participaci6n popu1ar en e11as, se esc1arec~a 1a existen

cia de casos de represi6n y bruta1idad por parte de a1gunos 

patrones, a menudo apoyados por e1 grupo de choque MLR, y 

otros rompehue1gas 2 º5 ( 

Por supuesto, a pesar de su suplemento La Jornada, ~ 

~ se cuid6 de manifestarse como peril5dico ''humanista'' 

que no segu~a una 1~nea marxista. En sus otros suplementos, 

La Xmagen y ~· La Prensa transmit~a 1a ideo1og1a popu

lista de 1as FF.AA. En resumen, mientras que La Prensa dio 

su apoyo a la ideo1og~a oficial y no ref1ejaba una ideolo-

g1a socialista (de cualquier tipo), de todos modos sus pu

blicaciones serv1an para despertar el análisis cr~tico del 

gobierno peruano y de1 sistema capitalista, de tal forma 

que sus directores y periodistas aprovecharon 1a apertura 
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dell'locr~tica de 1a coyuntura que existi6 entre 1974 y 1975. 

Sin pretender hacer un an~1isis comp1eto de todos 1os 

peri6dicos peruanos, cons~deramos importante inc1uir un 

breve resumen de E1 Comercio, por 1o novedoso de esta pu

b1icaci6n en América Latina. A pesar de todas sus debi1id~ 

des e insuficiencias, 1a asignaci6n de este peri6dico a1 

sector campesino cambi6 por comp1eto 1a orientaci6n de1 mi~ 

mo y se inici6 en e1 Perfi un foro pab1ico para 1os prob1e

mas de un sector de 1a pob1aci6n peruana que hab~a sido 

marginado de 1a gran prensa anterior a 1974. Gran parte de 

E1 Comercio se dedicaba a1 an~1isis de 1os prob1emas de 

1os campesinos (jorna1eros, pro1etarios, minifundistas, 

pequeños y medianos productores, etc.); y por ser un peri~ 

dico de circu1aci6n naciona1, esto representaba un avance 

hacia 1a so1uci6n de dichos prob1emas. Dentro -no s61o de1 

escenario peruano- sino de América Latina en genera1, !:.!,. 

Comercio representaba 1a posibi1idad de hacer evidentes 

1os prob1emas de1 campo, y a través de sus mG1tip1es art~ 

cu1os sobre e1 cooperativismo y 1a propiedad socia1, 1a 

posibi1idad de despertar una conciencia y 1a neces~dad de 

buscar soiuciones socia1istas para dichos prob1emas. 

Adem~s, un foro para 1os campesinos, que inc1u~a a 

unasecci.6n en quechua, muestra una po1~tica gubernamenta1 

indigenista, muy distinta a aque11a de Brasi1 por ejem

p1o, que en 1ugar de reconocer 1a necesidad de incorporar 

a1 campesino y ai ind~gena (casi equiva1ente a "campesino") 
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en 1a vida nacional, se dedica a dar 1os lineamientos para 

destruir a 1os grupos ind~genas. 

No obstante e1 avance que representaba e1 periódico 

E1 Comercio, hemos de tener muy c1aro que 1a orientaci6n 

ideol6gica de1 mismo era dem6crata-cristiana, que en ~1ti

ma instancia, apoyaba tanto 1a conci1iaci6n de clases, (y 

no 1a e1iminaci6n de e11as) , como 1a corporativizaci6n de 

1a pob1aci6n peruana. A través de 1as p~ginas de E1 Comer

~ no se manifestaba ninguna corriente socialista clasis

ta; 1a 'Cínica manera de socialismo era de tipo cristiana

ut6pico que exaltaba 1os valores y la mora1 religiosa. Y, 

como es evidente a trav~s de1 estudio de1 socialismo, 1os 

ut6picos nunca han logrado una so1uci0n duradera, porque 

no se pretende destr~ir 1a causa de1 confiicto: ia propie

dad privada de 1os medios de producci6n, que da origen a 

1as ciases socia1es y a reiaciones de exp1otaci6n. 

Ahora bien, a pesar de 1a negación de nuestra hip6te

sis origina1, (1a homogeneizaci6n de 1a prensa peruana a 

partir de juiio 1974) ser~a una equivocaci6n pensar que 

1os peri6dicos expropiados estaban 1ibres dei controi ofi

ciai, o que 1os art1cuios eran distintos en todos 1os ca

sos. De hecho, exist~a contro1 sobre 1a prensa peruana, y 

esto se observaba en dos formas: a través de 1as disposi

ciones 1ega1es sobre todo de 1os Decretos-Leyes 20550 y 

~, y a trav~s de ia apiicaci6n de estas 1eyes en 1a 

pr&ctica. 
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Respecto a1 primer caso, ya hemos mencionado a1gunos 

de 1os art1cu1os restrictivos de1 D-L 20680, pero cabe 

mencionar que e1 contro1 pretend~a ejercerse en una forma 

genera1, restringiendo 1a fuente de toda noticia sobre e1 

Estado a1 OCI y e1 SNI. Esto represento una centra1izaci6n 

tota1 de 1a noticia of icia1 debido a que ningGn Ministerio 

pod~a comunicarse directamente con 1a prensa, sino que to-

da informaci6n de1 sector pGb1ico ten1a que ser difundida 

a trav~s de 1a OCI. En genera1, toda noticia sobre 1as ac

tividades de1 Estado aparec1a como comunicados de1 gobier

no, cuya pub1icaci6n ~ntegra era ob1igatoria para todos 

1os peri6dicos. Esto era 1a manera de cl.llnp1ir con 1a Ley 

Org~nica de1 Sistema Naciona1 de Información que estable-

c1a: 

"El Sistema Nacional. de Información como t'i.ni
co instrumento del Estado para el establ.eci
miento de 1a pol~tica de comunicaciones, hace 
necesario diseñar esquemas de operación adecu~ 
dos a l.as caracter1sticas de1 proceso revo1u
cionario peruano y asumir la orientación posi 
tiva de los 6rganos de prensa, cuya capacidaO 
de creación de opinión los hace t'i.til.es instru 
mentas al servicio de la sociedad, objetivos
que pueden conseguirse mediante 1a acción de 
un servicio de Informaciones que aporte orien 
taci6n a través del material. que distribuye,-
11egando a crear condiciones de influencia en 
1os órganos de información con lo que el. Sis
tema se constituira en el m~s poderoso conduc 
tor de la opini6n del pat.s." 206/ -

La potencialidad del control. es particularmente amp1ia 

cuando recordamos que la máxima autoridad del. OCI, dentro 

del. SNI, ten~a la categor1a de Ministro y que depend1a di

rectamente del Presidente de la Rep'llblica. 
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C1ausura y represi6n 

Sin duda, 1a po1~tica represiva inicia1 que se hab~a 

manifestado con 1a c1ausura de diversas revistas como .2!:?_

ciedad y Po11tica, Oiga, y Caretas, y de 1os peri6dicos C2. 

:mo Opini6n Libre y The Peruvian Times mostraba 1a imposib~ 

.1idad de1 gobierno peruano de aceptar cr~ticas severas de 

sus po1~ticas y acciones ~ E1 caso de 1a c1ausura de 1a 

revista Caretas muestra c1aramente 1a manera en que iba a 

funcionar e1 D-L Nº206BO, siguiendo una tendencia que exi~ 

t~a ann antes de su promu1gaci6n. Caretas, que en ningGn 

momento podr~amos ca1ificar como una revista que apoyaba 

tota1mente a 1a burgues~a terrateniente o extranjera, ha-

b~a sido c1ausurada por primera vez en junio de 1974. Des-

pués fue permitida su reedici6n, hasta e1 20 de marzo de 

1975, cuando por su 

"l.~nea contrarevo1ucionaria que l.esionaba el. 
prestigio y l.a seguridad de instituciones y 
personas, se hab1a dispuesto l.a fecha de ex
patriaci6n de1 codirector de Caretas Enrique 
Zil.eri Gibson y l.a cl.ausura de ia mencionada 
revista" ~· 

Además de l.a cl.ausura de l.a revista y l.a deportaci6n de 

Zil.eri Gibson, el. 23 de abrii de aquel. año, se anunci6 que 

el. ce-director de Caretas hab~a sido sentenciado a 3 años 

de prisi6n por "haber inferido grave ofensa a miembros del. 

Gobierno Revo1ucionario" 209 ( Un art1cul.o de La Prensa ex-

p1ic6 que l.a revista Caretas hab!la distorsionado ••ia verd~ 
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dera natura1eza y 1os a1cances de1 Convenio de febrero de 

1974", convenio entre 1os EE.UU. y e1 PerQ, que se supon~a 

inc1uir un pago a 1a XPC por 1os bienes expropiados en 1968. 

Natura1mente, ias FF.AA. no consideraban conveniente que 1a 

pob1aci6n peruana tuviera conocimiento de 1as concesiones 

otorgadas a 1as compañ~as expropiadas, sobre todo a 1a XPC, 

que aan ten~a una deuda e1evada con e1 gobierno peruano. 

Hemos de mencionar que sociedad y Po1~tica, una revis

ta de an~1isis marxista, supuestamente hab1a sido c1ausura

da por su cr1tica a distintas po11ticas concesionarias a 

1as empresas extranjeras y, sobre todo, por un art1cu1o so

bre e1 arreg1o hecho entre e1 gobierno y 1a compafi1a Bayer, 

que favoreci6 a ésta. Entre 1os editores, Ju1io Cot1er y 

An~ba1 Quijano tambi~n fueron deportados. 

Otras manifestaci6n de 1a represi6n sobre 1a 1ibertad 

de expresi6n a trav~s de 1a prensa, se ejemp1ifica con 1a 

po1~mica creada por un simp1e comentario hecho respecto a 

1a sa1ud y 1a dieta de1 Presidente Ve1asco A1varado que ap~ 

reci6 en U1tima Hora e1 2 de abri1 de 1975. E1 comentario 

provoc6 reproches de1 Secretario de Prensa de 1a Presiden

cia a1 director de U1tima Hora, xsma.e1 Fr~as, quien despu~s 

pub1ic6 una carta en 1a cua1 ~1 manifestaba ''su cariño y 

1ea1tad por e1 Genera1 Ve1asco." 21º( 

La po1~tica de ofrecer 1a posibi1idad de cierta cr~t~ 

ca, aunque 1imitada, y tratar de estab1ecer un tipo de "p1~. 

ra1ismo" en 1a prensa, no dur6 por mucho tiempo, una vez 
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que entr6 en efecto e1 D-L 20680. Las mismas contradiccio-

nes en 1a estructura (econ6mica) no iban a poder permitir 

que una gama amp1ia de periodistas de tendencias de izquie~ 

da siguiera expres~ndose a trav~s de 1a prensa de circu1a

ci6n naciona1, o a trav~s de revistas y otras pub1icacio

nes. Habiendo transcurido un año de 1a promu1gaci6n de este 

decreto-1ey, e1 gobierno mi1itar manifest6 su inconformidad 

con 1os resu1tados de su propio experimento con 1a_prensa 

af irma.ndo que 

durante 1a administraci6n de 1os Diarios 
por 1os Comit~s se ha detectado, en 1a mayor 
parte de ~stos infi1trados de personas de ideo 
1og~as diferentes a 1a definida ideo1og~a de1-
Gobierno Revo1ucionario, con 1a fina1idad de 
usar dichos 6rganos de expresi6n, para fines 
distintos a ios que inspiraron 1a sociaiiza
ciOn de 1a prensa."~/ 

La respuesta a1 auge dei an:i1isis, ia crf.tica, y, 1a a~ 

ra de foros (aunque 1imitados) para 1os obreros, campesinos 

e inte1ectuaies hab~a despertado en ei Per6, fue 1a promui

gaci6n de una nueva disposición iega1, e1 D-L 21204, e1 26 

de junio de 1975. Esta disposiciOn mostraba 1a intenci6n 

de1 gobierno por rescatar e1 contro1 sobre 1a prensa, que 

evidentemente hab1a sa1ido de sus manos. En e1 D-L 21204, 

e1 gobierno expres6 1a necesidad de cambiar 1a dirección 

ideo16gica de ia prensa "socia1izada", aunque no se estipu

iaba 1a manera en que se pretend1a cump1ir con este cometi

do. Ade~s de esta disposición 1ega1, se suspendió 1a tran~ 

ferencia de 1a prensa a 1os sectores organizados, se pro-

mu1garon medidas para intensificar ei contro1 sobre 1a orie~ 
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taci6n ideo16gica de l.a prensa, suspendiendo incl.usive l.os 

derechos de trabajo a l.as personas que habían sido contra-

tadas por l.os peri6dicos a partir del. 27 de ju1io de l.974 ~· 

Las contradicciones en el. sistema peruano se hicieron 

evidentes no s6l.o con l.a suspensión de l.a transferencia de 

l.a prensa a ios sectores organizados y l.a promul.gaci6n del. 

D-L 21204, sino con l.a sucesi6n de actos represivos que t~ 

vieron l.ugar a un año de l.a apertura de l.a prensa a l.as 

ºmayorías que no hab!.an tenido acceso a l.os medios de i.n

formaci6n antes de 1968". Entre l.os actos represivos vine~ 

l.ados a l.a prensa, se destacan l.os siguientes: en primer 

1ugar, estaba la requisici6n del. periódico de izquierda 

~, que seg<in su Director Osear Imaña "sustenta 1as po

siciones socialistas." 213 /. En segundo l.ugar, encontramos 

el. caso del. peri6dico Pa~abra Social.ista, publ.icaci6n del. 

Partido Social.ista de l.os Trabajadores. Este peri6dico ha

b~a sido cl.ausurado en junio de 1975 y su director, Fran

cisco Montes, detenido214/. Además de l.a represi6n contra 

Francisco Montes, otros mil.itantes del. partido fueron det~ 

nidos. Otra acción represiva que merece mención es 1a el.a~ 

sura de l.a revista ~, pub1icaci6n integrada por col.ab2 

radares de diversas tendencias de l.a izquierda peruana, y 

el. subsecuente anuncio de l.a deportaci6n de varios de el.los 

en agosto de 1975~( El. ejernpl.o de ~ es particul.armen

te significativo debido a l.a fi1iaci6n pol.~tica de col.a

boradores. Entre el.l.os se contaba con Ricardo 
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Letts, uno de 1os dirigentes más importantes de 1a confede-

raci6n de Campesinos de1 PerG, o~ganizacien de izquierda 

que en cierta medida pudiera haber sido considerada como 

ia oposiciOn fuerte frente a 1a CNA; e1 autor internaciona~ 

mente reconocido, Car1os Ma1pica, izquierdista y notable 

por sus 1ibros sobre 1a situaci6n econ6mica y po1~tica de1 

Per~; V1ctor Vi11anueva, ex-mi1itar y autor de varios li

bros sobre e1 ejército peruano y e1 APRA, y otros 1~deres 

de diversas tendencias de izquierda. Cabe mencionar que d~ 

rante e1 mismo mes de agosto de 1975, césar Levano, direc

tor de La Jornada, sup1emento de La Prensa que como ya he

mos mencionado apoyaba a 1a c1ase obrera y mostraba una 

abierta tendencia clasista, hab~a sido detenido y expu1sa

do dei pa~s 216( 

Respecto a 1os diarios de circu1aci6n naciona1, durante 

este peri6do Wa1ter Peña1oza, e1 director de La Prensa fue 

reemp1azado por un hombre de derecha, y, entre otros edit~ 

res despedidos de 1os peri6dicos expropiados, estaba Rafae1 

Roncagl.io1o, miembro del. Comit~ Directivo de Expreso, y 

asesor civi1 a1 gobierno durante e1 periodo de Ve1asco A1-

varado. 

En concl.usi6n, el. experimento peruano de "social.izar" 

l.a prensa no tuvo ~xi.to. Era imposibl.e abrir l.a posibil.idad 

de expresi6n a l.as el.ases subal.ternas en momentos de pl.ena 

crisis econ6m.i.ca. Los foros se convirtieron,~~ 

punto, en 6rganos de expresi6n de 1os 1íderes de estas c1~ 
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ses, y a 1argo p1azo, e1 aná1isis y 1a cr~tica que apare

c~an en 1as páginas de 1os periódicos pudieron haber ten~ 

do e1 efecto de e1evar e1 nive1 de conciencia de ciase de 

1os obreros y campesinos; situación indiscutib1emente co~ 

tradictoria con e1 proyecto corporativo de1 gobierno mi1~ 

tar. 

La transferencia de 1a prensa a 1os sectores organiz~ 

dos de 1a sociedad no se iiev6 a cabo, y a s61o un año de 

1a promu1gaci6n de1 D-L 20680, e1 gobierno mi.1itar se dio 

cuenta de 1o que representaba abrir foros de discusi6n en 

un pa~s en tota1 crisis econ6mica. E1 proyecto de si1en

ciar 1a oposicien a 1a po1~tica genera1 de Ve1asco A1vara

do y e1 grupo en poder, de crear un instrumento capaz de 

transmitir 1a ideo1og~a de1 gobierno y conso1idar 1a cor

poratizaci6n de 1a pob1aci6n, hab~a quedado inconc1uso. E1 

experimento terminO en 1a autocensura, :La c1ausura y 1a 

represi6n -medidas inevitab1es dadas l.as contradicciones 

en e1 mode1o socio-econ6míco peruano, c1aramente evidentes 

en i975 , 1as mismas que se iban a intensificar durante e1 

periodo del. r~gimen de1 General. Francisco Mora1es Berma

dez 2 i 7 t 
En mayo de i976, l.os periodistas y empl.eados del. dia-

rio La Cr6nica, resum~an el. fracaso de1 Decreto-Ley 20680 

de 1a siguiente manera: 

" ••• el. proyecto de :La participaci6n de1 puebl.o 
en :Los diarios para :Lograr una auténtica l.ibcE_ 
tad de expresi6n en el. pa~s parece haber sido 
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sepu1tado. Los periodistas hemos perdido nue~ 
tras col.umnas de opiniOn y ni siquiera tene
mos derecho a que se pub1iquen nuestros com~ 
nicados." 218/. 

Post Oatum: 

Hemos de agregar que e1 experimento peruano se vio fi

na1izado definitivamente con el. o-L 22244 de 1978, que es-

pecifica 1os t~rminos de 1a devol.uci6n de l.a prensa a due

ños privados. Los términos de esta 1ey estipul.an que el. E~ 

tado vender~ l.as acciones de l.os peri6dicos expropiados en 

1974 en l.a siguiente forma: "25% a l.os obreros, 25% a l.os 

dueños original.es en el. momento de l.a expropiación y 50% 

en 

se 

l.a Bol.sa de val.ores ••• " 219~ Lo que es más, el. gobierno 

compromet1a a coxnpensar a l.os accionistas original.es.de 

l.a prensa expropiada dentro de un año de haber sido promu~ 

gada 1a nueva 1ey. 

Ideoion~a~ ia. radio ~ 1o.s..._medios de comunica~a~ 

~· 

La radio y te1evisi0n 

Dentro de la creaei6n de una infraestructura ideo10-

gica, la radio y te1evisi6n juegan un pape1 de indiscuti

b1e importancia. Por 10 mismo, e1 gobierno de Velasco A1-

varado se preocup6 por emp1ear estos medios para 1a tran~ 

misi6n de 1a ideo1og1a oficia1, reg1amentando, como ya h~ 
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mos mencionado, 1a pub1icidad, 1a programaci6n y e1 uso de 

1os mismos, y creando emisoras de1 Estado. Por ejemp1o, 

respecto a 1a radio, en adici6n a 1as emisoras radia1es e~ 

tata1es 1oca1es, hab~an dos emisoras naciona1es: Radio Na-

ciona1 y La Cr6nica. Radio Naciona1 transmit~a diariamente 

6esde 1as 5:00 de 1a mañana, en quechua, aymara y españoi. 

Además, e1 Decreto-Ley Nº 19020 de 1971 estipu1aba que ca

da radio emisora privada, como cada emisora de te1evisi6n, 

ten~a 1a ob1igaci6n de ceder gratuitamente una hora diaria 

a1 sector p(ib1ico. Respecto a 1a radio, esto quer~a decir 

que te6ricamente e1 gobierno contaba con, por 1o menos, 202 

horas diarias en todo e1 pa~s a1 existir 202 emisoras (159 

privadas, 32 estata1es y 11 estata1es asociadas) 22º( Res

pecto a 1a te1evisi6n, a partir de1 D-L 19020, el. gobierno 

ten1a a su disposici6n aproximadamente 19 horas diarias a 

1o 1.argo del. pa~s. 

Mientras que a nive1. de Lima, considerando como nivel. 

nacional, 1os Ministerios incluyendo SINAMOS, hac1an amplio 

uso de la te1evisi6n: sin embargo no sucedi6 1o mismo en 

1a provincia, en donde su uso estaba muy 1imitado ~ Por 

ejemplo, en e1 Departamento de Puno, hasta mayo de 1975, 

ORAMS VIII emit!.a un so1o programa. mensual, ''Logros y Rea-

1izaciones" a trav~s de1 cana1. 2. Cada programa duraba 25 

minutos, y ten!.a 1a intenci6n de apoyar "1.as medidas del. 

Gobierno y 1.a capacitación de 1.a pobl.aci6n." 
222~ segCin 

una entrevista con el. director de ORAMS VIII de Puno, e1 
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uso de 1a te1evisi6n como medio de educaciOn de masas en 

1a provincia, estaba 1imitado básicamente por 1as s~guie~ 

tes razones: en primer 1ugar, 1os programas estaban gene

ra1mente desvincu1ados de 1a rea1idad 1oca1 por ser "en1a

tados" o "video-tapes". En segundo 1ugar, 1as noticias 

11egaban a ciertas ciudades como Puno, con 15 o 18 d1as de 

retraso, as1 es que se optO por no transmitir1as. (En a1g~ 

nas ciudades de provincia, sin embargo, s1 se emit1an 1as 

noticias provenientes de Lima. Ta1 fue e1 caso de Arequipa, 

por ejemp1o). Y, en tercer 1ugar, en Puno, como en otros 

Departamentos 1ejanos de Lima, pocas eran 1as ciudades que 

ten~an insta1aciones para recibir transmisiones de te1evi

si6n. En e1 caso espec1fico de1 Departamento de Puno, Cíni

ca.mente dos ciudades: Puno y Ju1iaca ten~an estas insta1a

ciones en 1975; de a11~ que e1 costo de producci6n y tran~ 

misi6n hubiera resu1tado sumamente caro 223~ La misma opi

ni6n fue compartida por e1 Ing. Carios Romero Sanginés de1 

SNI, entrevistado personaimente en Lima en abri1 de 1975. 

Por otra parte, en 1a capita1, que contaba con 3 cana-

1es, una a1ta concentraci6n de 1a pob1aci6n peruana y un 

amp1io pGb1ico, (debido a 1os h:t\bitos de consumo de 1as 

ciudades grandes), 1a te1evisi6n fue reconocida por e1 go

bierno como un instrumento ideo16gico importante. Este re

conocimiento se traduc~a en ia producción de programas 

(noticieros, educacionales, de distracci6n}; en e1 intento 

de controlar 1a pub1icidaci y,en una po1~tica represiva 
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(cl.aG.suras y suspensi6n) cuando l.os programas rebasaban l.os 

l.'1.mites permitidos para l.a cr~tica y l.a pol.~mica • 

Como ejempl.os del. uso estatal. para transmitir l.a ide~ 

l.og~a oficial., hacemos referencia a dos cicl.os de exposici~ 

nes entre l.os Ministros y el. p(ibl.ico. El. primero de el.l.os 

tuvo l.ugar entre el. 10 de febrero y el. 30 de marzo de 1975; 

con el. objeto de informar a 1a pobl.aci6n de l.os resul.tados 

l.ogrados durante 1973 y 1974 y de expl.icar l.os objetivos 

perseguidos durante 1975 y 1976. El. segundo cicl.o, "Di~l.o

go con el. puebl.o", que comenz6 e1 4 de al>ril. de l.975, con

sist~a en un encuentro entre Ministros y p'llbl.ico,en el. cual. 

el. G.J:timo formul.aba preguntas sobre l.a pol.~tica oficial., 

y l.os Ministros se dedicaban a contestarl.as. E1 segundo 

programa de este cic1o dur6 tres horas e1 d1a 18 de abri1, 

y e1 entonces Primer Ministro, Genera1 Mora1es Berm~dez, 

manifestó c1aramente que 1as FF.AA. esperaban que a trav~s 

de estos programas e1 p'líb1ico 11egara a conocer y compren

der 1a ideo1og1a de1 gobierno 224~ 

Mientras que 1a te1evisi6n constitu1a un instrumento 

b~sico para 1a tarea de construir 1a hegemon1a en 1as zo

nas urbanas, era 1a radio 1o que m~s se emp1eaba en 1as z~ 

nas peruanas rura1es. Por ejemp1o, ya en 1970, e1 gobierno 

hab1a creado e1 programa de ~io Forum, transmitido pri~ 

ro en 1a zona XI de 1a Reforma Agraria y despu~s en varios 

1ugares de1 pa1s 225 ( E1 prop6sito de Radio Forum que est~ 

ba bajo 1a direcci6n de1 Ministerio de Agricu1tura. era e1 
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de "educar, capacitar y servir como medio de expresi6n pa

ra ei campesinado a trav~s de1 cua1 se pod~a manifestar 

sus p1anteamientos, sus 11amadas y sus dudas." 226 ( 

En e1 fondo, e1 prop6sito fundamenta1 de Radio Forum, 

era 1ograr e1 apoyo de 1a pob1aci6n campesina para 1a ere~ 

ci6n de 1as empresas asociativas de producciOn y, organi

zar a este sector segGn e1 modelo socio-econ6mico impulsa

do por e1 gobierno. En 1970 esto fue explicado con c1aridad 

en un documento interno de1 Proyecto de Radio Forum, en que 

se expon!.a: 

"Desde e1 punto de vista de 1a fuente ~objeti 
vos? ¿intenciones?) es una estrategia para in 
centivar actitudes y conductas creativas en -
1a audiencia (Pob1aci6n adjudicataria), den
tro de 1os marcos socio-econ6micos de 1a~for
ma Agraria: Cooperación y Participaci6n." 227/. 

En otras palabras, Radio Forum representaba un inten

to evidente del Estado Peruano por convencer a los campes~ 

nos de l.a convenienc.ia de las formas de producci6n introd~ 

cidas en e1 campo desde arriba. 

El. funcionamiento de Radio Forum, en un principio era 

distinto al. de otros programas radial.es, constituyendo un 

experimento novedoso en el. uso de 1os medios masivos en e1 

campo. De hecho, e1 programa serv~a como nGc1eo de apoyo a 

1os educadores sociales encargados de informar a los camp~ 

sinos de 1as po1~ticas gubernamental.es y de l.ograr su apo

yo y co1aboraci6n, sobre todo en 1as zonas en donde hubo 

un rechazo de 1a cooperativizaci6n y/o de 1a vertica1idad 

de l.os cambios 228.( 
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Al.rededor de este programa, se organizaron pequeños n6cl.eos 

de campesinos para escuchar el. programa y despu~s discutir 

su contenido. En real.idad, era un instrumento que serv~a 

para capacitar al. campesino ideo16gicamente durante el. tie!!!_ 

po en que SINAMOS no exist~a aQn .. Como sus propios docume~ 

tos l.o defin~an: 

"El. RADIO FORUM, es un sistema de comunicaci6n 
combinado que mul.tipl.ica l.os efectos de l.a r~ 
dio (medios col.ectivos) y de l.a discusi6n de 
pequeños grupos (medio interpersonal.) • pudie!!_ 
do compl.ementarse con medios impresos, gr~fi
cos, audiovisual.es, etc. Es un sistema de fl.u 
jo continuo (di~l.ogo circul.ar) que permite r~ 
l.acionar a l.a fuente con l.a audiencia recepto 
ra (ya persona1izada) .. " ~/ -

Para poner en acci6n este "f1ujo continuo", 1os camp~ 

sinos remit1an preguntas a 1os asesores de1 programa que 

estaban encargados de mandar1as a 1as autoridades especia-

1izadas, y una vez resueitas, contestar1as por ia radio. O 

sea, Radio Forum funcionaba como en1ace entre 1as pob1aci~ 

nes campesinas, a menudo ais1adas tota1mente de 1os centros 

po11ticos municipa1es y estata1es, y e1 gobierno. Lo que 

es más, ofrec1a retroa1imentaci6n a1 gobierno respecto a 

su po11tica econ6mica. 

Este programa fue transmitido en e1 idioma de 1a zona 

espec1fica a donde se emit1a. Por ejemplo, desde su ~nici~ 

ci6n se transmit1a en quechua en 1a Zona XI de 1a Reforma 

Agraria. No obstante, a partir de 1974, aan en esta zona, 

e1 programa se convirti6 en bi1ingue -españo1 y quechua. 

La decisi6n de transmitir 1os programas en dos idiomas, se 
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bas6 en 1as siguientes razones: 

1) dar 1a posibi1idad a 1as autoridades que no entend1an 

e1 quechua, de comprender e1 programa; y, 

2) ofrecer una oportunidad a 1a pob1aci6n quechua-hab1an 

te de tener mas contacto con e1 españo1 ~ 

En e1 caso de Radio Forum de 1a Zona XI, en 1975 se 

emit1an programas diariamente, de 1unes a viernes, entre 

1as 6 y 6:30 de 1a mañana, variando e1 contenido segGn e1 

sector de 1a pob1aci6n campesina a1 cua1 se dirig1a e1 pr~ 

grama, y dando e1 ~nfasis principa1 a 1a 1egis1aci6n seg(in 

e1 sector agrario y 1os prob1emas 1oca1es. Es interesante 

hacer notar que este programa no fUe est~tico entre 1970 y 

1975. Por ejemp1o, en e1 caso de Cusco, pas6 de manos de 

funcionarios de1 Ministerio de Agricu1tura a1 Comit~ de 

Educac.i.On de l.a Cooperativa "Tupac Amaru" en Anta-Pampa, 

en donde, segnn el. Señor AragOn A1do, entrevistado en Cus

co en l.975, era e1 Cinico l.ugar de este Departamento donde 

Radio Forum todav~a segu~a funcionando con su estructura 

origina1. 

Adem:is de Radio Forum, desde 1os primeros años del. 

proceso peruano, antes de l.a formaci6n de SINAMOS, el. Mi

nisterio de Agricul.tura también teniA programas en l.as po

b1aciones urbanas, como por ejemp1o, e1 programa emitido 

desde Cusco, -en español.- 11amado "Recursos Natural.es". 

Co¡no un ejempl.o del. uso integrado de l.a radio por pa~ 

te de l.os distintos Ministerios hemos incl.uido en este ca-
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p~tu1o, e1 Cuadro de DistribuciOn de 1a "Hora Educativa" 

para 1975 en Cusco. 

S:rNAMOS y 1a radio 

Debido a que SINAM:>S era e1 organismo principa1 para 

1a transmisi6n ideo16gica, una vez constituido, hemos con

siderado pertinente inc1uir por 1o menos un breve an~1isis 

de1 uso de 1a radio, medio de mayor importancia para ia 

pob1aci6n rura1 y para 1as fami1ias urbanas de bajos ingr~ 

sos. Cabe mencionar que nuestra investigaci6n de campo ~s 

deta11ada se 11ev6 a cabo en e1 Departamento de Puno, en 

mayo de 1975, de a11~ que e1 ejemp1o que nos ayuda a com-

prender e1 uso de1 radio por SINAMOS provendr~a de este D~ 

partamento. 

En este Departamento, donde 1a pob1aci6n era mayorit~ 

riamente rura1 y en donde e1 nive1 de ana1fabetismo parcia~ 

mente imped~a ia efectividad de materiaies impresos, 1a r~ 

dio fue considerada como e1 medio más importante para 1a 

educaci6n cotidiana de masas 231( En Puno, no s61o ia ORAMS 

emit1a programas, sino que cada OZAMS ten1a su propia pro

gramación, e1aborada segfin 1as necesidades pob1aciona1es y 

e1 idioma de su ~rea geogr~fica. 

Expresamente sobre ia programaci6n emitida por 1a of~ 

cina regiona1, ORAMS VIII, cabe seña1ar que se produc~an 

varios tipos de programas con distintos objetivos 232 ( En 



~ DXRfJ:C:lCM ~ DE ~ .. CXM:r.SIQ¡ AEGICNAL CXJORDINlUX>RA IEL EMPLED CE I.OS .M:»ZOS DE ~ SOCXAL 

Cll1\DR:> CE DISTRIBlC:I:~ CE IA "OORA CUL'IURAL EDJCATIVA" PARA 1975 EN ClECX> 

EMl:SORAS DD\S IE TRANSMr.SXCN 

cusco LUNES A Vll:FINES 

cusco LUNES A VIERNES 

LA HORA Llzes A VIERNES 

LA HORA lllNES A VIERNES 

SM.QANrAY lllNES A VIERNES 

SANQAN1:P.Y Ll.NES A VIERNES 

Et. TRitlNFO LUNES A VlENNES 

H:>RARIOPROGRAMAS ~ PRlDlC'1'0RAS 

6.00 a 6 .. 30 a.m. M>S<XI K>WSl\Y AGRICULTURA ORl\MS v:i::r 

6 .. oo a 6.30 p.m. I<ALLPA =· ORAM3 v:r..i: y 
1\GRJ:=TURA 

6 .. 00 a 6.30 a.m. PARTICXP.ACI~ ORAMS VII 

7 .. 30 a s.oo p.m. EN FAMILIA JNrE, SALUD, ORAMS VII 

6.00 a 6.30 a.m. KALU'A =· ORAMS vr:r Y 
1\GRJ:=TURA 

6.30 a 7.00 a.m. EN FAMILIA =· SALID, Ol>N6 VII 

6 .. 00 a 7.00 a .. m. HORA CUL'lURAL ~ a:: EDJCACICN 51 

6 .. 00 a 6 .. 30 a.m .. R A D I o - Fo R u M .AGRICULTURA y 
<>t=s sectc;ces 

6 .. 30 a 7 .. 00 a.m. so::ESOS ECVCA
=CNAU:S 

LUIS IL'IPEZ, GlJlIX) 

GUE.VARA, JCSE .ARA 
CD< AEDO -

LUIS LCIPEZ, GUIDO 
GlJE\IARA 

JULXO HJXZ, ELIS
BAN ~.~ 
RIANO BACA, LialEL 
M:::llU\N'IE, J.. EYZA
GUDUIE 



ONDA. IMPERIAL LlJNES A Vl'.ER<ES l.l..00 a 11.30 a.m. AWINCEM:lS =· Z.E .. si. Sl\LlD W:CS LOPEZ, 
JULI:O RO:r:Z 

ONDA.IMPERIAL Ll.NES A Vl'.ER<ES e.oo a B.30 p.m. REFllXIQms ORl\MS V.U. TIWSP. Y GUlDO~Y 
CQUilCACICNES ELXSEOG!\LVEZ 

RADIO EL SUR UJNES A VIER<ES 7 .. 30 8 .. 00 a.m .. IDRJ:2CN'JES cmN'6 VII, TIUINSP. y aJDJO GIJEV'ARA, E• 
CXM.NIC. VALl:EZ, .JCISE ARA-
AGRXCUUl'URA a>I JIEDO 

RAOXO EL SUR LUNES A vn:RNES 9.00 a 9 .. 30 p.m. REFU:>a:ams ORllMS VII GlnDOGUEVARA 
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primer l.ugar, se emit1an micro-pr~gramas diseñados para 1a 

pob1aci0n en general.. Por ejemp1o, "La Revol.uci6n en Mar

cha", que se transmit1a por tres de las cuatro emisoras de1 

Departamento de Puno, en promedio de 10 veces al. d1a, te

n~a una duraci6n de un mSximo de 2 minutos por cada inter

venci6n. Este programa incl.u1a información breve de l.os l.~ 

gros y l.as pol.1:.ticas del gobierno. El. programa .. contenido", 

tambi~n emitido 10 veces al. d1a por tres emisoras y orien-

tado a toda l.a pobl.aci6n ten1a como propOsito fundamen-

tal. no s01o informar sobre al.gO.n l.ogro de l.a "revol.uci6n" 

haciendo resal.tar su importancia nacional. y regional., sino 

"formar l.a conciencia de l.a pobl.aci6n", "motivar" a l.a po-

bl.aci6n, "capacitarl.a" y "estimul.ar" su participaci6n en 

e1 proceso iniciado en 1969 233( "Contenido" estaba progr~ 

mado para formar 1a conciencia de 1a gente dando un mensa-

je positivo sin cansar a 1os oyentes. Por 1o mismo, se us~ 

ba una breve introducci6n musica1 con ei fo1k1ore de 1a r~ 

giOn o de 1a naci6n, seguida por un mensaje ameno en espa

ño1, quechua o aymara. 

Aparte de 1a programación orientada a 1a pob1aci0n p~ 

ruana en genera1, exist1an dos programas orientados a sec

tores espec1ficos: "Cooperativismo y Participaci6n '' para 

l.os miembros de 1as CAPs, SAX:S y CC.CC. y, "Trinchera Lab2_ 

ra1", dirigido hacia 1a ciase obrera. 

E1 programa "Cooperati.vismo y Participaci6n" tenS..a 

una duraci6n de 25 minutos y se transmit~a a 1as 6:00 de 
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1a mañana de 1unes a sS.bado en l.as cuatro radio-emisoras 

de1. Departamento de Puno. BS.sicamente "Cooperativismo y Pa,E 

ticipaci6n" trataba 1osprobl.emas, proyecciones y real.idades 

de 1a pol.~tica agraria naciona1 y de 1os campesinos de l.a 

zona. Segtln el. Jefe de Difusión de ORAMS V:t:I:I., l.os proptSsitos eran: 

1. Enfatizar l.a importancia del. cooperativismo en el. agro 

peruano, y motivar al.os campesinos para que aceptaran 

dicha forma de producci6n y, 

2. Ayudar en l.a capacitaci6n a nivel. de dirige~ dentro 

de l.as CAPS, SAIS y ce.ce. 

Por l.o que se refiere a "Trinchera Laboral.", este pro-

grama tambi~n ten~a una duraci6n de 25 minutos, era de ca

r~cter repetitivo y se emit~a diariamente de l.unes a vier

nes a l.as 6:30 de l.a mañana. A diferencia de "Cooperativi~ 

mo y Participaci6n", debido aquel.a concentraci6n urbana 

del. Departamento de Puno se encontraba fundamental.mente al.

rededor de la capital., l.a ciudad de Puno, "Trinchera Labo

ral." se emit!.a (inicamente a través de una radio-emisora: 

"Onda Azul."~ La pobl.aci6n a l.a cua1. se orientaba el. pro

grama determinaba el. contenido general. de l.a misma, que i!!_ 

cl.u~a informaci6n principal.mente acerca de l.a po1~tica ia

boral. del. gobierno, dando a conocer las disposiciones l.eg~ 

l.es en general y discutiendo problemas que interesaban al. 

sector. seg(in el. funcionario encargado de Difusi6n, ••Trin

chera Laboral. .. no s61.o pretend'i.a dar información a l.a el.a-
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se obrera, sino también apoyar a l.a CTRP en su cawpaña 

de organizaci6n y en sus actividades de difusi6n. Una vez 

m&s, para hacer el. programa m~s ameno, se introduc~a el. 

programa con masica, transmitiendosobre todo, mOsica de 

1a región misma. Adem4s de estos programas diaríos, ORAMS 

VIX.I emit:ta un programa semanal., "SINAMOS INFORMA ... Este 

programa cuyo contenido era informativo, se transmit~a 

por dos emi.soras, "La Voz del. Al.tipl.ano" y '"Onda Azut', cada 

sábado a l.as 7.00 a.m. La informaci.6n de SINAMOS INFORMA, 

aunque no se l.imitaba excl.usivamente a l.as actividades de 

SINAMOS, incl.u:ta mayoritariamente noticias acerca de el.l.as. 

Ten:ta una duración de 25 minutos. 

Como ejempl.o del. uso de l.a radio a nivel. zonal., est~ 

di.amos este medio en Ju1iaca, donde estaba ubicado 1a 

OZAMS I, uno de 1os 3 OZAMS de1 Departamento de Puno. A1 

igua1 que otros funcionarios de SINAMOS, ios dirigentes 

de este OZAMS, tambi~n opinaban que después de1 diá1ogo 

persona1, 1a radio era e1 medio de comunicaci6n más im

portante 2351. Desde OZAMS I, se emit![a un s61o programa: 

"Transforrnaci6n", dos veces a1 d![a, de 1unes a viernes. 

Para 1a pob1ací6n de1 campo se emit~a este programa entre 

1as 6:30 y 7:00 a.m. cuando e1 campesino está en camino o 

en e1 trabajo, y para 1a pob1aci6n urbana, entre 1as 

7:00 y 7:30 p.m.; aprovechando e1 tiempo norma1mente oci~ 

so de este sector. Mientras que e1 programa de 1a mañana 

se enfocaba esencia1mente a 1os prob1emas de1 campo, 
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"Transformación'' de 1a tarde, era más ''estandarizado'' incl.~ 

yendo información internacional., nacional. y 1ocal., pero t~ 

da vincu1ada a l.as organizaciones estructuradas por SXNA

MOS. El. programa, aunque ""tradicional.", no dejaba de tener 

un enfoque socia1, dedicando tiempo a expl.icar 1a manera 

en 1a cual. 1as organizaciones oficia1es beneficiaban a l.a 

pob1aci6n en genera1 y re1acionando 1o nacional. con l.a zo

na de Jul. .iaca. 

Por supuesto, no era s61o a 1a pobl.aci6n campesina y 

obrera, como sectores pobl.acional.es espec1ficos, para l.os 

cual.es SINAMOS el.aboraba programas radial.es, sino que tam

bién fueron transmitidos programas para l.os PP.JJ. en l.as 

zonas en que este sector era considerabl.emente importante 

nutOOrica y poi~ticamente. Por ejemp1o, la ORAMS X, de Lima, 

ya en 1973, hab~a comenzado a emitir un programa informat~ 

vo, "La Hora de los Puebios J6venes". Este programa, tran~ 

mitido diariamente de 1unes a viernes, entre 1as 6:15 y 

7:15 p.m. era m~s bien informativo, pero a la vez daba én

fasis particu1ar a 1os problemas de los PP.JJ.: seg6n SIN~ 

MOS, "La Hora de los Pueb1os J6venes": 

"Constituye un medio para que la Organizaci6n 
Vecinal exprese sus demandas, inquietudes y 
planteamientos para solucionar sus probiemas. 
Para e1io, la ORAMS X ha invitado a los Diri
gentes vecinales para que escriban a la Emis~ 
ra de los 760 KCS o a la Oficina de Difusi6n 
de la regi6n, dando a conocer las actividades 
que realizan con participaci6n de 1os poblad~ 
res para su difusi6n correspondiente." 236~ 
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Cine y transparencias 

Respecto a1 Cine, ya hemos mencionado que a nive1 na

ciona1 e1 gobierno hab~a intervenido poco, pero de todos 

modos hab~a elaborado documentales y noticieros, que ten1an 

que ser exhibidos obligatoriamente en todos 1os cines de1 

pa1s. A nive1 1oca1, SINAMOS tambi~n usaba e1 cine como m~ 

dio de difusi6n elaborando sus propios materiales. Por eje~ 

p1o, s61o en e1 ORAMS VIII, para mayo de 1975, ya se hab~an 

elaborado 5 documentales sobre 1a propiedad social, 1a Re-

forma. Agraria, 1as empresas mu1ticomuna1es, e1 fo1k1ore y 

1a realidad regiona1, todos enfatizando 1a necesidad de 1a 

movi1izaci6n y 1a capacitaci6n. Además, esta ORAMS ten1a 

programado 1a e1aboraci6n de 4 documentales y 2 pe1~cu1as 

durante 1975. Aparte de1 cine, se hab1an e1aborado 5 con

juntos de transparencias con temas fundamenta1es que se e~ 

cuadraban dentro de 1a rea1idad de1 Departamento de Puno 237( 

Estas actividades se desarro11aron a 1o 1argo de 1a RepG

b1ica, a través de 1as oficinas de difusi6n de SINAMOS. 

Aunque nuestro estudio concreto sobre radio, te1evi-

si6n y cine en e1 Perú despu~s de 1968 fue 1imitado; por 

io menos, hemos podido constatar 1a importancia otorgada 

por SINAMOS y ios otros Ministerios a estos medios, para su 

uso extensivo en su iucha para combatir a 1as ideo1og~as 

disidentes, y consolidar su propia hegemon~a. 
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Los sistemas de comunicaci6n popu1ar. 

Aunque no sabemos a qué nive1 se llegaron a imp1emen

tar, los Sistemas de comunicación Popular, discutidos en 

S7NAMOS en 1975, representan uno de los ejemplos más con

cretos del esfuerzo del gobierno peruano para transmitir 

la ideolog!.a a cada miembro de la población y de contra

rrestar el desarrollo de ideolog!as disidentes, (fundame~ 

talmente ídeo1og!.as de izquierda). Los "Sistemas de Comu

nicación" eran sin lugar a dudas, el proyecto m~s ambici~ 

so para penetrar en la poblaci6n adulta a nivel de base, 

y para llevar a cabo la neutralización de la lucha de el~ 

ses a un nivel más popular, con el fin de modificar la 

conciencia de la poblaci6n peruana y de all!, su conducta: 

de crear una conciencia que se tradujera en conductas de 

apoyo al. proyecto social. y econ6rnico que 1as FF.AA. y sus 

asesores civi1es pretend~an desarroiiar como respuesta a 

1a sociedad "injusta" existente antes de 1968. El. docume!!. 

to interno de trabajo de SINAMOS, exp1icaba que: 

"Las Organizaciones de 1a Pob1ación, con e1 
apoyo del. SIN.AMOS, de1 S.N.I. y de todos 1os 
sectores, deberán articular Sistemas de Comu 
nicaci6n que aseguren a 1as masas populares
una información permanente sobre 1a ideol.og~a 
y 1os l.ogros y real.izaciones de l.a Revolución. 
Orientaci6n en respuesta a las ideolog~as com
petitivas y a las criticas de l.a contrarrevo 
l.uci6n. Información y orientación sobre el. de
sarro11o de l.as organizaciones y 1a transfor
maci6n de1 Estado." 238/ 
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Los Comités de Comunicaci6n iban a formar 1a base de 

1o que estaba visto como una enorme red de comunicaci6n 

en todo e1 pa~s, que inc1uir~a a 1os medios de comunica

ci6n masiva reg1amentados por e1 Estado, 1a prensa socia1~ 

zada, 1os Comités de Difusión de SINAMOS, y e1 SNI, y que 

servir~a para un triple prop6sito: vincular los organismos 

de educaci6n con 1a pob1aci6n de base en una forma cotidi~ 

na; ampliar 1a posibilidad que 1a transmisi6n ideo16gica 

estuviera dirigada por personas cuyas actividades estuvie

ran directamente vinculada a un sector espec~fico y no a 

personas ajenas a estos sectores; y, construir 1a base pa

ra un apoyo po1~tico a1 proceso peruano, a trav~s de 1a 

creación de militantes (1~deres y dirigentes) de1 gobier

no, provenientes de 1a pob1aci6n misma. 

E1 e1emento más sencí11o y básico, pero a 1a vez, c1~ 

ve para un Sistema de Comunicaci6n Popu1ar, 1o iban a for

mar 1os individuos que ten~an contacto constante con un n~ 

c1eo amp1ío de 1a pob1aci6n 1oca1: 1os vendedores de 1eche, 

1os vendedores ambu1antes, 1os choferes de 1os camiones, 

1os repartidores de agua, etc. Estos individuos, vincu1a

dos a 1os Comités de Comunicaci6n en cada organizaci6n po

pu1ar, iban a servir para transmitir 1a ideo1og~a oficia1, 

motivar a ia gente, estimu1ar1a a 1a acci6n po1~tica y E!!.

troa1imentar a 1os organismos of icia1es a trav~s de 1a in

formaci6n respecto a 1os núc1eos de oposici6n a1 gobierno, 

opiniones 1oca1es sobre 1as po1~ticas adoptadas, etc. 
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El.l.os constituir1an una "red de mil.itantes" consideraba C5:?_ 

mo: 

"total.mente necesaria, como compl.emento de 
l.as acciones de comunicaci6n formal. y masiva 
ya que permite aterrizar l.os contenidos trans 
mitidos y hacerl.os parte de l.a vida cotidiana 
de l.a gente y adem~s asegura l.a posibil.idad 
de retroal.imentaci6n para l.os mismos .... 239/ 

Respecto a l.os medios para el. funcionamiento de l.os 

Comités de Comunicaci6n, se propon1a que no s61o se empl.e~ 

ra el. di~l.ogo personal. para transmitir l.os mensajes, sino 

que se pusieran a disposici6n de l.os Comités, todos l.os In!:_ 

dios de comunicaci6n masiva, instruyéndol.os en su funcion~ 

miento, usos, extensi6n, etc .. Corno expresa ei mismo Docu-

mento de Trabajo: 

"Dada l.a existencia de hecho, de toda una red 
de Medios de Cornunicaci6n Masiva en e1 §.mbito 
de 1as Organiz~ciones de base, 1os Cornit~s de 
comunicaci6n, con e1 apoyo de1 Estado y partí 
cu1arrnente de SINAMOS en 1os nive1es: 1oca1,
zona1, regiona1 y naciona1 y de1 Sistema Nacio 
de Informaci6n en 1os niveles regional y naciO 
na1, deber~n delinear una estrategia orienta-
da a aprovechar a1 m§ximo esta red de comuni
cac iOn ya creada en 1a tarea de informar a sus 
bases." 240/ 

Los Comit~s de comunicaci6n entonces, instruidos so-

bre 1a importancia de 1os medios de comunicaci6n masiva, 

servir~an, en cierta forma, como informantes en ambos niv~ 

1es de1 proceso de cornunicaci6n: mandar~an informaci6n di~ 

riamente a 1os medios y transrnitir~an tambi~n informaci6n 

proveniente de1 gobierno (OCI y SINAMOS) a 1a pob1aci6n de 

base. Esto es evidente en el Documento de Trabajo que espec.!_ 
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"En resumen: Un Comit~ de Comunicación con 
corresponsa1es en todas 1as bases. Un paquete 
de informaci6n que reune 1a probl.em~tica viví 
da para 1as organizaciones. La Central de In= 
formación que codifica toda 1a información y 
1e da una nueva dimensi6n a 1a l.uz de 1a pro
b1emática naciona1 convirti~ndol.a en un mensa 
je globa1 en el. cual. cada campesino y cada -
trabajador pod!a ver redefinida y reinterpre
tada su pro~ia real.idad. Finalmente, este me~ 
saje difundido a las mesas de redacci6n de 
1os diarios, a l.os noticieros radiales, a los 
informativos de la T.V., formar~ parte de esa 
secuencia diaria de la nueva historia del Pe
rG que cada d!a es escuchada, l.e!da y vista 
por l.os mismos que la escriben con sus vidas." 
241/ 

Los sistemas de Comunicaci6n Popu1ar estaba, pues, 

proyectados como uno de 1os es1abones básicos en 1a infra

estructura superestructura1: e1 e1emento que vincu1ar~a t~ 

dos 1os medios de comunicaci6n masiva con 1a pob1aci6n de 

base a trav~s de1 abastecimiento de información acerca de 

todos 1os prob1emas cotidianos. Esta misma informaci6n re

gresar~a a 1a pob1aci6n de base, ya reinterpretada por 1os 

6rganos de1 Estado invo1ucrados en esta tarea, e1 SNI y 

e1 SINAMOS. Con e11os se programaba cerrar e1 c~rcu1o 

"perfecto" para équiparar 1as FF.AA .. y su proyecto 

con 1a pob1aci6n de base, y para identificar 1os focos de 

oposici6n a 1a po11tica oficial y dar1os a conocer a 1as 

autoridades. Este experimento, como todo e1 enorme sistema 

de contro1 centra1izado de que iba a formar parte, no tuvo 

~xi.to, a1 ser c1ausurado SINAMOS mismo aproximadamente dos 

años despu~s de 1a consideraci6n de este magno proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Nuestro aná1isis de algunos de 1os principal.es meca

nismos ideológicos elaborados e impul.sados entre 1968 y 

1975 bajo 1a direcci6n de l.as FF.AA. peruanas, demuestra 

\que dicho grupo social. -que hab1a usurpado casi todas las 

funciones de 1.a ·sociedad pol..í.tica- intentaba interferir 

l.o más profundamente posibl.e tanto en l.a sociedad civi1, 

como en la misma estructura económica, tratando, de esta 

manera, de borrar las esferas de relativa auto~ entre 

las tres esferas fundamental.es de una formaci6n social.. A 

trav~s de este estudio hemos visto que las FF.AA., asu

miendo el poder pol.1tico y gobernando esencial.mente a tr~ 

vés del. dominio, trataban tambi~n de construir la hegemo

n1a que les permitiera gobernar por medio.del. consenso y 

sentar l.as bases para 1a conso1idaci6n futura de un nuevo 

b1oque histórico en el. Pera, e1 cua1 el.iminaría 1a el.ase 

retr6grada del. poder económico y pol.~tico y conso1idar~a 

l.a formaci6n de un capital.ismo avanzado -11amado por l.as 

FF .AA. y sus co1aboradores civil.es como una sociedad "p1~ 

ral.ista", "social.ista .. , "humanista", etc. 

Como ya hemos visto, l.a ideo1ogía oficia1 -categóri

camente heterog~nea- inc1uía a1gunos conceptos como 1a d~ 

mocracia participatoria, e1 naciona1ismo, el. humanismo, 

el. anti-imperial.ismo, el. covperativismo, etc., derivados 

esencial.mente del. pensamiento pequeñoburgu~s progresista 

peruano, m~s el. desarro1l.ismo y el. anticomunismo, integra~ 
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tes fundamenta1es de 1a ideo1og~a de 1a seguridad inte

gra1. Esta ideo1og~a popu1ista contribuy6 a 1a e1abora

ci6n de un proyecto de desarro11o que impu1saba refor

mas econ6micas y superestructura1es, que de haber sido 

11evados hasta sus d1timas consecuencias, hubieran re

su1tado favorab1es fundamentaimente a 1a c1ase burgue

sa, sobre todo a 1a fracci6n monopo1~tica tanto naciona1 

como extranjera, a6n cuando a corto p1azo, aparentemente 

amenazaban 1os intereses de esta c1ase. Sin embargo, da

das 1as condiciones objetivas (1a coyuntura naciona1 e 

internaciona1) fue imposib1e seguir ade1ante con dicho 

proyecto. 

Ana1izando e1 periodo coyuntura1 entre 1968 y 1975, 

es indiscutib1e que 1as FF.AA. nunca pretendieron util.~ 

zar excl.usivamente el. dominio para poner fin a l.a form~ 

ci6n social. en desintegraci6n y consol.idar despfies una 

formación capital.ista avanzada. Dentro de su ideol.og~a 

-como l.o demuestran ios discu~sos y l.os mecanismos ide~ 

l.6gicos- l.a participación de l.as "masas popul.ares" (pri!!_ 

cipal.mente l.os obreros, l.os campesinos y el. l.urnpenprol.e

tariado ~ste 11.amado el. sector marginado o l.os "margina

dos"-) era considerado como esencial. para l.a nueva soci!!_ 

dad; de al.l.t. que durante e1 periodo de Vel.asco se pretendió 

estructurar l.as bases para l.ograr el. consenso de estas 

agrupaciones. Para ello fueron creadas l.as organizacio

nes espec!.ficas como SINAMOS, l.a CNA, l.a CTRP, l.a Orga-



960 

nizaci6n Vecina1 y 1.as otras instituciones superestruc

tura1.es, a1.gunas de 1as cua1.es han sido ana1izadas en 

este cap~tu1o. Sin embargo, l.a pol.~tica superestructu

ra1. en genera1. de l.as FF.AA. nos confirma que en ningdn 

momento fue su prop6sito impul.sar l.a consol.idaci6n de 

una estructura participatoria que estuviera real.mente 

en manos de estas mismas masas, es decir, no estaban 

e1.aborando un sistema que a1.entara 1.a autonom~a ideo1.6-

gica y organizativa de l.as masas. Esto fue particul.ar-

mente evidente, cuando, en respuesta a l.os disturbios 

vandál.icos 1•desestabi1.izadores" que sucedieron durante 

l.os d~as 5 y 6 de febrero de 1975,* en Lima, distintos 

sectores de l.a pobl.aci6n peruana hicieron intentos de 

unificarse independientemente del. gobierno, pero ~

cutibl.emente, en apoyo a ~l.. 

Refiri~ndonos a estos intentos de organización masi-

va e independiente, vemos que, por un 1ado, se formó un 

Comité Coordinador de Organizaciones Popul.ares (CRCOP) 

constituido por aproximadamente 50 organizaciones entre 

ias cuaies se encontraron ia CNA (1a cuai apareci6 como 

organizador principa1), l.a CTRP, l.a CGTP, CONACI, cu-co

NACI,** además de m61tip1es organizaciones juvenil.es y 

Se refiere a ios motines que tuvieron l.ugar en el. centro 
de Lima y que condujeron a incendios de edificios y 
otros actos de destrucción y robo. Ver: conciusiones 
General.es de este trabajo. 
CU-CONACI rcfie~e a l.a Comisión Unificado~ (CU dedica
do a 1ograr ia unificación dc1 CONACI, dividido como 
recordemos en dos secciones. 
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vecina1es 2421- Por e1 otro 1ado, se integr6 un grupo de 

inte1ectua1es que hab~an apoyado, y aün asesorado, a1 

mismo gobierno mi1itar (entre 1os cua1es se encontraban 

Al.berto Ruiz-E1dredge y Wa1ter Peña1oza). E11os p1ante~ 

ban 1a creaci6n de un movimiento amp1io 11amado ''Moví-

miento de 1a Revo1uci6n Peruana". Ambas agrupaciones e~ 

taban buscando a1guna forma de estructurar irunedianta

mente una organizaci6n que garantizara 1a participaci6n 

masiva de 1a pob1aci6n en 1os procesos de1 gobierno, y 

que, a 1a vez apoyara e1 gobierno de Ve1asco y profun

dizara e1 proceso mismo 243/. Sin embargo, aunque Ve1a~ 

co A1varado reiteradamente hab~a 11amado a 1a particip~ 

ci6n de1 pueb1o para 1a conso1idaci6n de "1a revo1u

ci6n", en 1ugar de aprobar estas manifestaciones popu1~ 

res y brindar1es ayuda para 1ograr su reconocimiento 

oficia1, ~1 anunci6 1a creaci6n de una comisión guberna

~ para estudiar 1a estructuraci6n de 1a participa

ci6n po1~tica a nive1 naciona1. Cabe mencionar, que du-

rante todo e1 periodo (1968-1975) bajo estudio nunca se 

1ograron cana1izar 1os esfuerzos popu1ares en una orga

nizac~6n po1~tica forma1. En s~ntesis, esencia1mente e1 

autoritarismo y e1 temor a 1a verdadera movi1izaci6n in

dependiente de 1as masas popu1ares impidieron ta1 suce

so. La ideo1og~a autoritaria y anticomunista propia de 

1os mi1itares aunado a1 mode1o económico impu1sado por 

e11os, imped~an contemp1ar este tipo de organizaci6n. 
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Lo anteriormente mencionado, nos indica nuevamente 

que 1as FF.AA. no representaban a 1as c1ases subordina

das, es decir, a 1a c1ase obrera (1os pro1etarios indus

tria1es y agr~co1as y, a esa amorfa fracción de 1a c1ase 

obrera, e1 1umpenpro1etariado), a 1os pequeños campesi

nos trabajando a1 niv~1 de subsistencia y a 1os pequeño

burgueses subemp1eados y cuasi-pro1etarizados. No obsta~ 

te, a pesar de no representar a estas ciases y/o fracci~ 

nes de ciases, 1os mi1itares tampoco dejaron de tomar1as 

en consideraci6n siendo conscientes de sus necesidades 

socio-econ6micas y po1~ticas. Después de todo, 1a tende~ 

cía ideo16gica predominante dentro de1 grupo en e1 poder 

durante e1 periodo de Ve1asco se derivaba de corrientes 

pequeño burguesas cuyos fundamentos se encontraban en 

gran medida en e1 cristianismo, el comunitarismo pri1ni

tivo y el humanismo, 10 que implicaba una evidente con

ciencia de 1a necesidad de cuidar a 1os pobres y de da~ 

1es la posibilidad de participar en todos 1os procesos 

de 1a sociedad .. 

A1 mismo tiempo, como bien se ha constatado, la idee_ 

1og~a oficial tampoco rechazaba e1 principal requisito 

que garantiza 1a existencia de 1a c1ase burguesa como 

clase dominante: 1a propiedad privada en 1os medios de 

producción y 1a apropiación privada de 1a p1usva1~a .. 

Las FF .. AA .. en ningan momento plasmaron 1a opción de e1i

mina~ 1a participación de 1a inversión privada en e1 m~ 
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de1o econ6mico ímpu1sado a partir de 1968. Las reformas 

a 1a exp1otaci6n capita1ista -por ejemp1o, 1a interven

ción en e1 uso de 1a p1usva1~a a trav~s de po1!ticas r~ 

distributivas y 1a creación de 1as comunidades indus

tria1es y 1abora1es- tenían cabida en su ideo1og!a: sin 

embargo, reiteramos 1a e1iminaci6n de 1a c1ase capita-

1ista como una c1ase fundamenta1, no estaba contemp1ada. 

E1 intento consciente de reducir 1as contradicciones 

entre capita1 y trabajo, es decir, de aminorar-1as dif~ 

rencias entre 1as ciases fundamenta1es, y de ah!, supue~ 

tamente conci1iar 1os antagonismos entre ~stas, fue ex

presado continuamente a trav~s de 1os discursos ideo16-

gicos y en 1a po1!tica económica. Además, en 1a bGsqueda 

de 1ograr esta conciiiación, se e1aboraron no só1o nue

vas formas de organización económica, sino una mu1titud 

de instituciones superestructura1es, (e1 aná1isis de 1os 

cua1es ha sido parcial.mente presentado en este cap~tu1o} 

que contemp1aban 1a organización burocrática de1 SINAMOS, 

1a cua1 intentaba usurpar todas 1as funciones de 1a so

ciedad civi1 y estructurar nuevas instituciones socia1es 

a travfis de 1as cua1es ias distintas ciases socia1es, gr~ 

pos de presi6n (asociaciones patrona1es, profesiona1es, 

art~sticas, etc.} y otras agrupaciones socia1es se vincu-

1ar~an a 1a sociedad po1~tica. Segün e1 grupo en e1 po

der, 1a so1uci6n a 1a 1ucha de c1ases, se encontraba en 1a 

e1aboraci6n, 1a divu1gaci6n y 1a asimi1aci6n de una ideo-
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1og~a popu1ista y en 1a conso1idaci6n de una po1~tica 

econ6mica popu1ista, modelo societa1 que incorporaba 

una variante de1 corporativismo como respuesta a 1a o~ 

ganizaci6n po1~tica de 1a pob1aci6n. 

como se ha indicado en varios estudios sobre e1 co~ 

porativismo en América Latina, éste no es necesariarnen

~ igua1 a1 fascismo~( Por 1o mismo, a1 integrar una 

forma de este sistema de organización en su proyecto g~ 

nera1 para 1a nueva formación social peruana, 1as FF. 

AA. durante e1 periodo de Ve1asco A1varado no pueden ser 

automáticamente equiparadas con 1os militares fascistas 

o (fascistoides, neo-fascistas, etc.)* que existen en 

América Latina, sobre todo -mas no exclusivamente- con 

aque11os que dominan hoy en e1 cono sur. La diferencia 

fundamenta1 entre €stos y aque11os radica principa1men

te en su conceptua1izaci6n popu1ista de1 mundo, misma 

que conduc~a a po1~ticas econ6micas y supurestructura1es 

distintas a aquellas impulsadas por 1os militares de ti

po fascista. Aun cuando, como hemos indicado en la disc~ 

si6n acerca de1 concepto de la seguridad integrai, exis

ten puntos de convergencia entre ambos grupos de milita-

* Reservarnos la discusi6n de 1a categorización de 1os re
g~menes militares dictatoriales del cono sur para otro 
trabajo, haciendo resaltar, sin embargo, 1a diferencia 
cuantitativa y cua1itativa que existe entre ellos y e1 
grupo en e1 poder en e1 PerG entre 1968 y 1975. 
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res, ser~a simp1ista igua1ar1os. Reiteramos: que exist1a 

en 1a ideo1og1a of icia1 peruana -como en toda ideo1og1a 

mi1itar- un marcado vertica1ismo y autoritarismo es ev~ 

dente; sin embargo, 1as fuerzas armadas peruanas nunca 

negaron e1 va1or de a1gunos conceptos e instituciones 

propios a una democracia burguesa, y, particu1armente, a 

1a pequeña burgues1a progresista peruana. E1 intento de 

1os mi1itares peruanos de gobernar no s61o a trav~s de1 

dominio, sino por medio de1 consenso, apoya tanto esta 

observación, como nuestra apreciación genera1 respecto 

a 1a natura1eza popu1ista de 1a ideo1og1a de1 grupo do

minante de 1as FF.AA. en e1 poder entre 1968-1975. Nos 

toca ahora contestar a 1a siguiente pregunta: ¿Cuáies 

fueron 1os resu1tados de ia enorme tarea de construir ia 

hegemoní.a y con e11o estab1eoer ias bases para ia conso1i

daci6n de1 nuevo b1oque hist6rico? 
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NOTAS 

!/ Presidencia de 1a Rep1lb1ica, Ley Orq3nica de SINAMOS. 
Decreto-Ley Nº 19352, Lima, 1972, p. 4; ver aderiif!ls, 
SINAMOS, Movi1izaci6n Socia1, ¿De Qui~n Para Qu~?, SI
NAMOS, Lima, s.f., p. 12. 

~ D-L Nº 19352, p. 14. 

Y Ibid. • p. 18. 

~ Para e1 presupuesto y equipo inicial ver: Ma.11.oy, James, 
A., "Authoritari.anism, Corporatism and Mobi1ization in 
Peru", en The Review of Po1itics, Nº 1, Vo1. 36, enero 
1974, University of Notre Dame, Indiana, 1974, p. 66. 
SINAMOS ten~a aproximadamente 5,000 empleados en 1975. 

~/ Delgado mi1it6 en e1 partido APRA desde su juventud has 
ta 1963; ver: Delgado, Carlos, Revo1uci6n y Participa-
~. Ediciones de1 CENTRO, SINAMOS, Lima, s.f., p. 42. 

§../ D-L N°19352, pp. 4-9 

"I./ D-L Nº19352, pp. 12-13; Delgado, Carlos, "SINAMOS ••• ", 
p. 24. 

Entrevista personal con e1 Director Regiona1 de 
de Cuzco en 1973. 

1a ORAMS 

~/ Entrevistas personales con e1 Sr. Jaime Ardi1es Franco, 
Coordinador de Difusi6n de ORAMS VIII, Puno, mayo 1975 • 

.!.Q../ Delgado, "SINAMOS, 1a participaci6n ••• ", p.. 24. 

~ Ibid., (subrayado nuestro). 

12/ D-L N°19352, p. 13. 

13/ Ibid. • p. 13. 

14/ Ibid. • p. 14. 

15/ ~-

16/ Ibid., p. 18. 

17/ SINAMOS, SINAMOS Informa, Año II, Nº6, ONAMS, Oficina 
de Difusión, Lima, p. 64. 
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Para capacitar a 1os promotores y otros emp1eados de 
SINAMOS, esta organizaci6n preparaba cursos especia1es 
y eventos naciona1es. E1 primer evento de tipo nacio
na1 para capacitadores tuvo 1ugar entre e1 14 y e1 21 
de diciembre de 1972, 1a tarea de ana1izar 1os prob1e 
mas de 1a transmisi6n ideo16gica y buscar so1uciones
a 1os mismos. Ver: SINAMOS, SINAMOS Informa, Año 1, 
Nº 5, ONAMS, Oficina de Difusión, Lima, 1972, p. 25; 
Ibid., Año II, Nº 6, pp. 68-69. Respecto a 1os cursos, 
C\ir'Si11os, etc., éstos serán considerados a través de1 
cap~tu1o. Aqu~ cabe mencionar que SINAMOS también or
ganizaba festividades art~sticas, regiona1es, ganade
ras, etc., (a veces masivas) para 1ograr e1 apoyo de 
zonas enteras de pob1aci6n. Como ejemp1o citamos e1 
encuentro que se 11ev6 a cabo en e1 coliseo de Truji-
110, en el Departamento de La Libertad, presidido por 
e1 jefe de SINAMOS en 1972. Ver: SINAMOS Informa, Año 
1, Nº 5, pp. 21-24. 

La bib1iograf~a respecto al tema de la manipu1aci6n 
ideo16gica a trav~s de los materia1es impresos y audio 
visua1es es extensa. Citamos ünicarnente la siguiente: 
Eco, Umberto, y Bonzzi, Marisa, Las verdades que mien
ten, Buenos Aires, Tiempo Contempor3neo, 1974: Silva, 
L'Ucfovico, Teor~a y Práctica de la ideolog!a, M~xico, 
Nuestro Tiempo, 1976: Prieto, Daniel, Retórica y Mani
pulaci6n masiva, Editorial Edicol, México, 1979 y 

ida cotidiana, diseño comunicaci6n, Universidad Au
t noma Metropolitana Azcapotza1co, México, 1977: 
Matte1art, Armand, La cultura como empresa multinacio
nal, Editorial Era, 2a. Edición, México, 1976 y "Comu
ñ1.Caci6n y cultura de las masas" en Comunicaci6n masi
va y revo1uci6n socialista, 3a. edición, Editoria1 Di~ 
genes, México, 1976: y Dorfman, Ariel, ''Inocencia y 
neoco1onia1ismo: un caso de dominio ideol6gico en la 
1iteratura infantil'º, en Echeverr!a, Rafael, et al., 
Ideología y medios masivos de comunicación, Am---orrortu 
Editores, Buenos Aires, 1973. 

20/ SINAMOS Informa, Año II, Nº 6, p. 75. 

21
/ ~~~~:e~~t:e;~~~~~~~ Eo~ª~;~~f~j~i~~~zP~~~~~~ge~d~!:~-

tigadora y funcionaria del CENTRO, Lima, mayo 1975, 
(subrayado nuestro). 

22/ Para una 1ista de 1as pub1icaciones del CENTRO, ver: 
De1gado, Revo1uci6n y particieaci6n. Anexo, pp. I-VII. 
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23/ ~' pp. II-III. 

24/ Oe1gado, Revo1uci6n y participación, Anexo. 

25/ ~, pp. 62-63. 

~/ Ibid., pp. 65. 

27/ Ibid., portada. 

28
/ r;~~,s~:~~;'oi~~1~~ia:c~~f~s~~,Iirm:: i~t;e~~~~o de 

l.a revista incl.u'.[a entre documentos y notas de1 gobier 
no art:r.cu1os como l.os siguientes: "Am~rica Latina, cl.ii' 
ses y poder" de Darcy Ribeiro; "S:INAMOS, participacióli 
Popul.ar y Revol.uci6n .. , de Carl.os Delgado; "El. poder de 
informarº, de Hugo Neira; "Liberación de l.a educación", 
de Leopol.do Chiappo, etc. Ver adem~s otros nWneros de 
l.a revista Participación. 

29/ Oel.gado, carl.os, Tres notas sobre el. proceso peruano, 
Cuadernos de Debate, ONAMS, Difusión, Lima, sin fecha. 

Los material.es sobre l.a Propiedad social. constituyen 
un ejempl.o de este tipo de impresos. Entre 1os materia 
1es sobre este tema, hemos revisado:"E1 Anteproyecto -
de Estatuto de Empresas Mu1ticomuna1es de Propiedad So 
cial."; Exposiciones y Discursos del Ingeniero Angel dE! 
1as Casas, presidente de CONAPS; 1a "Carti11a Sobre 
Propiedad Social y 1a Real.idad Nacional de Walter G. 
Mercado Zedano de P1anificaci6n ONAMS; discursos de 
Carl.os Del.gado como "Revo1uci6n Peruana y Propiedad 
Social."; ''Pal.abras sobre Propiedad Social." de Juan Ve-
1asco Al.varado; etc. Ver: Material.es sobre 1a Propie
dad Social. de ORAMS VIII Puno, (Archivo personal. de 
una selecciOn de estos materiales, M~xico). 

Entrevistas personal.es con funcionarios de SINAMOS en 
ONAMS, Lima; en ORAMS Puno y Cuzco y en OZAMS, Juliaca; 
con universitarios en Li.Iua, Cuzco, Puno y Arequipa y 
con algunos profesionistas (abogados, maestros, perio
distas, agr6nomos, dos historiadores, profesores uni
versitarios) en Lima, Puno y Cuzco, en 1973 y 1975. 

SINAl-105 Informa, Año I, Nº 5, p. 25; entre otros folle 
tos ver: Fern&ndez Mal.donado, Jorge, Comunidad de Com= 
pensaci6n Minera, Ministerio de Energía y Minas, Lima, 
1973 y Ministerio de Industria y Turismo, Fil.osof~a de 
la Comunidad Industrial, Direcci6n General de Comunida 
des Laborales, Lima, s.f. -
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Para un estudio sobre el. v~ncul.o entre el. gobierno mi 
l.itar y l.as Asociaciones Patronal.es, ver: Quijano, Añ~ 
ba::L, "La l.ucha de el.ases en el. Pera actual.", en Cuader
nos Pol.~ticos, Nº 1.5, enero-marzo, 1978, Edicion~, 
México, p. 55; Vel.asco Al.varado, "Discurso de Cl.ausura 
del.a Sava. Conferencia Anua::L Ue Ejecutivos (CADE), 26 
de octubre de 1.969", en La Voz ••• , p. 1.61.; "Discurso 
de 1.a Cl.ausura de l.a Novena Conferencia Anual. del. Eje
cutivo (CADE), ciudad de Paracas, 1.5 de noviembre de 
1970", en Ibid., T. II, p. 5; y ''Discurso en l.a X con
ferencia Anual. de Ejecutivos (CADE), 21. de noviembre 
de 1.971.", en Ibid., T. II, p. 289; Editorial., ''La el.a
se Dominante ¿tJ'ñaincognita?º en Perú Documents, 1.976-
1979, Peru Sol.idarity Campaign. cuiver City, califor
nia, 1979. reproducido de Actua1idad económica del. Pe
rG, Nº 8, septiembre de 1978, Lima, pp. 1.2 1.3; Edito
ria1, ••IPAE y CADE. Las formas de articu1aci6n entre 
empresarios y gobierno". en Peru oocuments, op. cit •• 
reproducido de Actua1idad econ6mica. Nº s. junio de 1978, 
L:lina, pp. 1.4-15. 

SINAMOS, "ONAMS 72", en SINAMOS Informa, Año II, N°6, 
1973. Por ejernp1o, 1a Dirección General de Organiza
ciones Jueveni1es edit6 53 fol.1etos de divu1gaci6n y ca 
capacitación para l.os j6venes durante 1972; además, 1a
revista de circul.aci6n naciona1, Siempre Joven, sa1i6 
por pr:iinera vez en aquel. año, p. 42. 

:Lbid., p. 40. 

Entrevista personal. con el. Ing. Carl.os Mál.aga, A., Sub 
Director de l.a ORAMS VIII, Puno, mayo de 1975. -

SINAMOS, SINAMOS Informa,.Afio II, Nº B, marzo-abril., 
1973, p. 62. 

38/ Ibid., y SINAMOS Informa, Afio II, Nº 6, p. 43. 

Para el. "II Encuentro Nacional. .. , y l:a pol.~ica entre 
J.a JRP y l.a MLR, ver: '"Comunicado del. MLR", en el. pe 
ri6dico U1tima Hora, 22 de abril. de 1.975, Lima, p. 23; "Juveñ-
bld. del. MLR respo@e, MarU..fiesto 2 11

• en U1t.ima. Hora, 24 de abril. 
de 1975, p. 4; y ''Protesta del. MLR'', en Ul.t:llna Hora, l..1 de abril. 
de 1975, p. 4; "Convención universitaria de :rea, estudian 
tes: apoyo pl.eno a revol.ución", en La crónica, B de -
abril.. de 1.975, p. 3: "Juventud revolucionaria inicia 
convención en ::rea," en La Crónica, 1 de abril. de 1.975, 
p. 3 y "'Juventud MLR' no estuvo en cita de vo1untarios•; 
en La Crónica, 14 de abril. de 1975, p. 4 .. 
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~ En mayo de 1975, por ejempl.o, hab1a 28 estudiantes de 
Trabajo ~acial. de l.a Universidad del. Al.tipl.ano de Pu
no, trabajando en este programa, y recibiendo asesor1a 
de1 Ministerio de Agricul.tura, SINAK:>S y CENCIRA. En
trevistas con estudiantes participando en el. programa 
en Puno, mayo 1975 y con una maestra normal.ista de Pu =- -

41/ SINAMOS, ''M:i.s Participaci6n'', en SINAMOS Informa, Año 
:I:I:, NºB, p. 4. 

g/ Ibid., p.7. 

Q./ SINAMOS, "SINAMOS ante el. CADE 72", en SINAMOS Informa 
Año l., NºS, p. 6 . 

.iY ~·p. 7. 

46/ 

Para un breve resumen de l.as condiciones de l.os "mar
ginados" en l.a zona Lima-Cal.l.ao, y su rel.aci6n con el.. 
gobierno de Vel.asco Al.varado, ver: Rartd.rez Rosas, Se
gundo Redol.fo, La rel.aci6n pol.1tica del. actual. gobier
no mil.itar con el. sector marginal., tesis de grado de 
Bachil.l.er en Sociol.og1a, Universidad Mayor de San 
Marcos, Lima, 1974; y el. cap~tul.o III de este trabajo. 

Dietz, "Bureaucratic D-emand-Making and Cl.ientel.istic 
Participation", p. 418. 

SINAMOS Informa, Año II, N°6, pp. 77-78; Entrevistas 
con el. Director de SINAMOS, Carlos Del.gado, 1973, 
1975; entrevistas con Jaime Ardil.es F., citada;con 
Gabriel. Ferrer, funcionario de SINAMOS, Cuzco, 1973; 
con el. Director de ORAMS VIII, el. Ing. Carl.os 
Mál.aga A., citado,y otros funcionarios del. SINAMOS. 
Ver además, todas l.as ediciones de l.a revista SINAMOS 
Informa. Para l.a zona Metropol.itana (Lima-Cal.l.ao), 
ver tambi~n Ram~rez Rosas, Segundo Rodolfo, op. cit. 

48/ ORAMS VIII, organización vecinal., Oficina de Difusión, 
ORAMS VIII, Puno, circa 1975, p. 9 y 15 • 

.i2/ ~·p. S. 

SO/ Ibid., p. S. 

sobre el. corporativismo como forma de representación 
funcional. ver como 1ectura mínima: Schmitter, Phil.l.i
pe, "Stil.l. the Century of Corporatism?" en Review of 
Pol.itics, Vol.. 36, Nº1, enero 1974, UniversTEy of 
Notre Dame, Indiana, 1974, pp. 85-131; O'Donnel.l., Gu~ 
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l.1ermo A., "Corporatism and the Question of the State" 
en Ma1l.oy, James, editor, Authoritarianism and Corpo
ratism in Latin America, ed. cit., y otras seiecciones 
en e1 mismo l.ibro; Stefan, A1Ered, "'Corporatism' and 
the State" y "Instal.l.ation of Corporatist Regimes", 
en The state and Society, ed. cit. y l.as otras fuentes 
sobre este tema mencionadas en el. Cap1tul.o IV. 

~ ORAMS VIII, Organizaci6n Vecinal., p. 9. 

53/ SINAMOS Informa, Año r, NºS, p. 26; ver además: Ram1-
rez, op. cit., PP- 48-49. 

~ SINAMOS Informa, Ibid. 

~ Ram1rez, op. cit., p. 58; esta informaciOn est~ apoya
da por entrevistas personal.es con sacerdotes que traba 
jaban en l.os PP.JJ. en Lima, en 1973 y 1975; y en PunO 
en 1975. · 

56/ Raml:rez, La rel.aci6n po1~tica ••• , p. 58. 

~ Ibid. 

2Y SINAMOS =====--=I~n~f~o=rma==-' Afio I I, Nº 6 , p. 51. 

22/ Ibíd. 

§.Q_/ SINAMOS Informa, Afio I, Nº5, pp. 30-31; Ibid., Año II 
NºG, p. 78; Ibid., Año II, NºS, p. 61. Ramirez Rosas, 
op. cit., p.--SO:-

SINAMOS Informa, Año II, 
ver ei art1cu1o de Henry 
Making and C1iente1istic 
~ 

N°6, p. 78; sobre este punto 
Dietz, "Bureaucratic oemand
Participation in Peru", ~· 

Abundan ejemp1os de este tipo de trabajo infracstruc
tura1 en 1a 1iteratura de SINAMOS; además, hemos cons 
tatado este trabajo persona1mente con nuestra invest~ 
gaci6n de campo en Lima y cuzco y, a trav~s de entre
vistas con re1igiosos que viv~an en 1os PP.JJ., tanto 
en Lima como en Puno, as~ como con entrevistas con fU!!_ 
cionarios de SINAMOS en Lima, Cuzco y Puno en 1973 y 
1975. consultar la revista SINAMOS Informa, para ejem
p1os de 1os trabajos logrados en diferentes provincias. 

~ SINAMOS Informa, Afio II, N°8, p. 62; entrevistas con 
sacerdotes, citadas. Entrevista personal con el funci~ 
nario Gabriel Ferrer, de ORAMS VII, Cuzco, 1973.E1 
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ejemp1o cl.~sico del. desarrol.1o integrado es Vi1l.a El. 
Sal.vador. En 1975, Vil.l.a El. Sal.vador ten~a escuel.as, 
ca11es pavimentadas y proyectos para EPS. Respecto a 
l.a formaci6n de empresas asociativas, el. ejempl.o de 
Vil.1a El. Sal.vador (de l.a zona metropo1itana) , es il.us 
trativo. En esta barriada, despu~s de serios distur-
bios, el. gobierno tom6 l.a decisión de crear varias em 
presas asociativas sobre todo para intentar resol.ver
el. probl.ema del. desempl.eo. Ver: Dietz, "Bureaucratic 
Demand-Making and Cl.ientel.istic Participation in Peru", 
p. 438; y "Vill.a: oasis industrial. de l.os puebl.os jo
venes", en el supl.emento La Imagen, del. peri6dico La 
Cr6nica, 23 de marzo de l.975, pp. 12-13. ~ 

Dietz, op. cit., p. 443 (traducci6n nuestra). Cabe 
destacar que esta opini6n fue expresada por l.os sacer 
dotes entrevistados personal.mente en Lima, Cuzco y PÜ 
no en 1.975, quienes habián trabajado durante varios -
años con l.os pobl.adores de l.os PP.JJ. 

il/ Del.gado, .. SINAMOS, Participaci6n Popul.ar y Revol.uci6n", 
..:,:. p. 1.7 (subrayado nuestro) • 

.2..§_/ SINAMOS Informa, Año II, N°6, p. 54. 

67/ ~-

Entrevista personal. con el. Coronel. Al.berta Sierral.ta 
Morote, Jefe del. ArEa Laborc1 de ONAMS, Lima, mayo 
1.975; con el. Sr. Luis Gal.l.egos, Jefe de Capacitaci6n 
de ORAMS VIII, Puno, mayo 1.975; y con Jaime Ardil.es, 
Franco, Jefe de Difusi6n de l.a mi.sma ORAMS, mayo 1.975. 

Entrevistas personal.es con el. Dr. Carl.os Del.gado, Di
rector Superior de SINAMOS, Lima, l.973 y mayo de 1.975; 
entrevista personal. con el. c~ronel. Al.berta Sierral.ta 
Morote, citada; con el. Ing. Carl.os Ma.l.aga, citada; con 
ei Padre Ratn6n León, funcionario de l.a ORAMS VIII, 
mayo l.975; respecto a SINAMOS y a l.as EPS, ver: SINA
MOS Informa, Año I, Nº5, pp. 1.3-1.4. Para l.a formación 
de CONACI, ver: Pásara, Luis, "El. Congreso de Comuni
dades Industrial.es", y "Desenvol.vimiento y significa
do de CONACI" en P~sara, Luis, et a1., Din.árnica de 1a 
comunidad industrial., DESCO, Lima;-1974. 

Entrevista personal. con el. Coronel. Sierral.ta, citada. 

SINAMOS Informa, Año II, N°6, p. 55; para el. trabajo 
de l.a organización de CONACI, ver adem~s: Confedera
ci6n Nacional. de Comunidades Industrial.es: Resol.ucio
nes del. Primer Congreso Nacional. de comunidades Indus-
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tria1es, CONACI, Lima, 1973, p. 4¡ Pásara, "El congre 
so de Comunidades Industrial.es", pp. 195-212. -

CONACI, Resoluciones ••. , p. 3 y Pásara, "El. Congreso 
de ••• ", p. 215. 

SINAMOS Informa, Año II, N°6, p. 55. 

CONACI, Resoluciones ..... 

l.§./ Para un análisis de este problema ver: periódicos 1ime 
ños de abril y mayo de 1975 en l.a hemeroteca de1 periO 
dico La Prensa, ubicada en 1a cal.le Jir6n de l.a Uni6n
N0747, en Lima .. 

1.§./ SINAMOS Informa, Año II, N°6, pp. 55-56. 

12./ Ibid. 

7J}/ Ibid., p. 56. 

Sobre la intervenci6n de SINAMOS en la formaci6n de 
las EPS en el. campo, ver: Documentos internos de SINA 
MDS sobre propiedad social., ORAMS VIII, Puno, 1975, -
anotados en 1a bibliograf~a de este cap1tu1o; su par
ticipaci6n en el. campo puneño fue constatado y expli
cado, además, en una entrevista persona1 con e1 Padre 
Ram6n Le6n, ya citado. Ver además, Dietz, Henry A., 
''Bureaucratic Demand-Making and C1iente1istic Partici 
pation in Peru", en Ma11oy, James, editor, Authorita= 
rianism and Corporatism in Latín America, University 
of Pittsburg Press, 1977, p. 438 • 

.!!Q/ Entrevista persona1 ya citada con e1 Corone1 Sierra1ta. 

Bl./ Ibid. 

~ Ibid. 

'ª2/ ~-, también confirmada por un ejecutivo de 1a CTRP 
en una entrevista persona1 en 1a CTRP, Lima, mayo de 
l.975. 

~~-
Entrevistas con Carlos De1gado, Director de SINAMOS, 
en 1973 y 1975; con funcionarios de 1a Direcci6n Ge
nera1 de Organizaciones Rurales, Lima, 1975; con e1 
Sub-Director de SINAMOS de ORAMS VIII, Puno, e1 Ing. 
Ma.1agá; con e1 Director de Difusi6n de OR.A.MS VIII, 
Jaime Ard~1es, con e1 Padre Ram6n Le6n, encargado de 
Comunidades Campesinas en ORAMS VIII, y con Luis Ga-
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11egos, Director de Capacitaci6n de ORAMS VIII. Las en 
trevistas en Puno se 11evaron a cabo en mayo de 1975. 
Tan intenso era e1 inter~s en 1a capacitaci6n de 1os 
campesinos por parte de1 gobierno, que se promu1garon 
73 Decretos-Leyes que reg1amentaban y coordinaban es
ta actividad durante e1 per1odo de Ve1asco A1varado. 
Ver: Documento, Cuadro de Concurrencia de Normas Jur~
dicas ue Re u1an 1as Actividades Estatales de Ca aci 
taci n en e1 Sector Agrario, Directivo Nº1 y 4 de Ac
ción Conjunta de1 Ministerio de Agricultura y SINAMOS, 
Ministerio de Agricultura. (Documento entregado a no
sotros en Cuzco, en mayo de 1975, en 1a oficina de1 
Ministerio de Agricultura) • 

.!!§../Delgado, Revo1uci6n y Participaci6n, p. 37. 

~ SINAMOS Informa, Año II, N°6, p. 45. 

Ibid. ¡ ademá.s, Documento, Directiva Nº 4, "Directiva 
conjunta 'Ministerio de Agricul.tura y SINAMOS' sobre 
funcionamiento de l.os Comit~s Zonal.es de Capacitación" 
Documento en forma mimeogr~fica, SINAMOS, Lima, mayo 
de 1973, pp. 1-2. 

89/ SINAMOS Informa, Año II, N°6, en donde se afirma que 
en 1972-73, SINAMOS particip6 en "el. Curso Mul.tinacio 
nal. para el. Desarrol.l.o Comunal. Andino¡ ••• en el. Pri-
mer Congreso Campesino Mul.tinacional. Andino .•. en l.a 
2a. Reunión T~cnica Intersectorial. del. Proyecto Mul.ti 
nacional. de Desarrol.l.o Comunal. Andino.", p .. 45- -

Un ejernpl.o de l.a colaboraciOn entre l.as OZAMS y ONAMS 
son l.os cursos para l.os promotores de base. Estos, en 
Puno, por ejempl.o, se l.l.evaban a cabo con maestros de 
Lima, teniendo una duraci6n de tres semanas .. Entrevis 
tas personal.es con funcionarios de OZAMS, Jul.iaca, PÜ 
no, mayo 1975. -

Entrevista personal. con el. Padre Ram6n León, citada; 
documentos sobre Empresas Mul.ticomunal.es obtenidos en 
ORAMS VIII, Puno. Se hab~a l.ogrado programar un ampl.io 
proyecto de empresas multicomunal.es en el. Departamen
to de Puno en l.975 y para este año algunas empresas 
iban a empezar a funcionar. 

~ ORAMS VIII, Nuevo Per~, Nº3, Año 2, Organo Informati
vo de l.a DivisiOn de Difusión, ORJ\.MS VIII, Puno, abril. 
1975, p.S. 
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Entrevistas con Sr. Luis Ga11.egos, citada, Puno, mayo 
1975; con 1a maestra encargada de 1a escuel.a en el. 
SAIS Yocará, Puno, mayo 1975; y con 1a trabajadora so 
cial. del. SAIS Picotani, mayo 1975; SINAMOS Informa, -
N°6, Año II, p.44. 

Entrevistas personal.es citadas con: el. Sr. Luis Gal.l.e 
gos de Capacitaci6n de ORAMS VIII; l.a maestra encarga 
da de l.a escuel.a en el. SAIS Yocará; y con l.a trabaja= 
dora social. del. SAIS Picotaní; ver además: SINAMOS In
forma, N°6, Afio II, op. cit., p. 44. 

2.§../ Entrevistas personal.es con funcionarios de OZAMS, Ju-
1.iaca, mayo 1975. Co1ecci6n de material.es did&cticos 
de l.as OZAMS Jul.iaca y Az~ngaro, dos de l.as tres OZAMS 
de ORAMS VIII, de Puno, 1975. 

~/ Los Cuadros me fueron entregados en l.a asambl.ea del. 8 
de mayo de 1.975 en Huancané, Puno. 

Entrevistas persona1es con funcionarios de capacita
ciOn en 1as ORAMS de Puno y Cuzco, mayo 1975; SINAMOS 
Informa, Nª6, op. cit., p. 79; ORAMS VIII, Conforma
ci6n de 1os Comités de CapacitaciOn de 1as Federacio
nes Agrarias, Documento de Trabajo, Proyecto, ORAMS 
VIII, Puno, consu1tado en ORAMS VIII, mayo 1975. 

Entrevistas persona1es citadas, con Luis Ga11egos, 
Jaime Ardi1es, de ORAMS VIII, Puno, en mayo 1975. 
Ambos reconoc1an que 1a capacitación hab~a sido defi
ciente, en parte porque se daba de arriba hacia abajo, 
y opinaban que 1a so1uci6n era 1a capacitación desde 
1a base misma. Sobre e1 rechazo de 1os campesinos a 
SINAMOS, además de Ga11egos y Ardi1.es, nos 1o confir
maron muchas personas en contacto directo con 1as CAPS, 
SAIS, y CC.CC. Entrevistas persona1es citadas 11evadas 
a cabo con: 1.a trabajadora social de1 SAIS Picotani, 
1a maestra encargada de 1a escue1a de1 SAIS Yocar~. y 
con estudiantes universitarios haciendo su servicio so 
cia1 en este mismo SAIS, mayo 1975; funcionarios de1 -
Ministerio de Agricultura en Puno y Cuzco, mayo 1975, 
y con sacerdotes en Puno, Cuzco y Lima, abri1 y mayo 
1975. Comprobaci6n también con grabaciones escuchadas 
en una de 1as SAIS más importantes de Puno, mayo 1975. 
Respecto a 1.a fa1ta de participación, en 1.as empresas, 
consu1ar 1.os estudios de Jaime L1.osa, Ute Schrimer y 
Pierre de Zuter anotado en 1a bib1iograf1a de1 cap1tu 
1.o III de este trabajo. -
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Entrevistas personal.es ya citadas con el. Dr .. Carios 
Del.gado y con otros funcionarios de SXNAMOS, tanto en 
Lima, como en Puno y Cuzco, en abril. y mayo de 1975 .. 
Ver: material.es de l.a oficina de Difusi6n y Capacita
ci6n del. ORAMS, Azangaro, l.l.amado "Ligas Agrarias" .. 
Respecto a l.a CCP, esta Confederaci6n original.mente 
vincul.ada al. PCP y despu~s a una agrupación trotskis
ta, hab1a continuado l.a organizaci6n de l.os campesi
nos en l.~neas sindical.es durante todo el. peri6do de 
Vel.asco Al.varado .. Dichos sindicatos eran responsabl.es 
a menudo de invasiones de tierras l.l.evadas a cabo pa
ra impul.sar l.a Reforma Agraria. Adern:is, siempre hab~an 
negado l.a justicia del. pago que l.os campesinos ten~an 
que hacer por l.as tierras, animal.es e instal.aciones y 
maquinaria expropiadas. Ver además: Gorman, Stephan, 

l.Ol./ 

M. , ••peru befare the El.ection for the Constituent 
Assembl.y: Ten Years of Mil.itary Rul.e and the Quest 
for Social. Justiceu, en Journal. of Comparative Pol.i
tics, Vol.. 13, N°3, Summer l.975, Al.den Press, Oxford 
Eñ"9'I'and, p. 300. 

casa de Gobierno, Decreto-Ley Nºl.9400, Lima, 9 de mayo 
de l.972, edici6n de SINAMOS, ORAMS VIII, Puno. Cabe 
mencionar que no s61.o l.a CCP, sino l.as federaciones 
vincÚÍádas al. APRA, l.a Fcderaci6n de Trabajadores Azu
careros del. PerU (FTAP) y l.a Federaci6n Nacional. de 
Campesinos del. PerG., (FENCAP}, también habl:an l.uchado en 
defensa de l.os campesinos durante muchos años. 

Estatuto de l.a CNA, Cap~tul.o I, General.idades, Art~cu 
l.o I, p.l., en Confederaci6n Nacional. Agraria (CNA) -
Congreso de Instal.aci6n de l.a Conf ederaciOn Nacional. 
Agraria, CNA, Lima, 1974. 

"Informe del. Presidente del. Comité Nacional. Organiza
dor del. Congreso de Instal.aci6n del.a Confederaci6n ••• 
Sr. Fél.ix Hinostroza Pi.coy," en congreso de Instal.a
ci6n ••• , p .. 3. 

103/ D-L Nºl.9400, Ver: T~tul.o I, Art1cul.o 19; Art. 25, in
ciso e; Titul.o VI, Art1cul.o 36, incisos a, b, ; T~tu-
1.o VII, Art1cul.o 41. y 43; y, T~tu1o VIII. 

104/ "Estatuto de l.a CNA, en CNA, Congreso de Instal.aci6n .... , 
p.].. 

l.05/ Estatuto de l.a CNA., en Congreso de Instal.aci6n ••• , p.22 .. 

l.06/ Ibid., Art. 5, p.l.. 

l.07/ ~·• Art. 6, p. 2. 
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108/ Ibid., Art. 43, p. 13. 

109/ Decreto-Ley Nº 19400, op. cit., T.1:.tu1o I, Art. 6, p.3. 

110/ "Sobre Partidos Pol..1:.ticos y Grupos Pol..!ticos", en "La 
CNA y l.as Fuerzas Po1.1:.ticas y Económicas competitivas 
al. Proceso Revol.ucionario Peruano" en congreso de Ins
tal.aci6n ••. , p. 4-5. 

••Los grupos competitivos del. proceso revol.ucionario 
en l.as comunidades campesinas", en: "Proceso de rees 
tructuraci.6n de comunidades campesinas", en CNA, coñ-
greso de Insta1aci6n •.• , p. 4. ~~ 

112/ "Pl.an de Acci6n de l.a CNA para el. periodo 1974-1976", 
en CNA, Congreso de Instal.aci6n ... , p. l. 7, (subrayado 
nuestro}. 

113/ Ibid., p. S. 

CNA, Secretaría de Prensa y Difusión, Bol.et.1:.n Infor
mativo, Año II, Nº 2, CNA, Lima, marzo, 1975, p. 9. 
Respecto al. seminario, éste se llev6 a cabo en Lima 
entre el 24 y 28 de febrero de 1975, y contó con l.a 
participaci6n de representantes de distintas organi
zaciones oficia1es y dirigentes de 1as bases de l.a 
CNA. Ver el documento: Ministerio de Educación, Di
rección General de Educación Básica Labora1 y Cal.if i 
caci6n; Confederación Nacional Agraria: Secretar~ade 
Capacitación, Seminario de Motivación y Difusi6n so
bre el Nuevo Sistema Educativo Peruano para Dirigen
tes de 1a Confederación Nacional Agraria, Lima, 24-
28 de febrero de ig75. 

115/ CNA, Bo1etrn Informativo, op.cit., p. 9. 

Asistimos a esta festividad, teniendo la oportunidad 
de atestiguar 1a transmisi6n de 1a ideolog~a oficial 
a trav~s de l.os discursos. Además, esta festividad 
efectivamente representaba l.a imposici6n de 1a cu1tu 
ra l.imefia en 1a cultura quechua de 1a zona. -

CNA, Bo1etrn Informativo, op. cit., p. 12. 

"Concl.uyó Asambl.ea del. cusca", en La Cr6nica, Lima, 
30 de abril. de 1975, p. 3: y "CNA realiza Asambl.ea 
General. en el Cusca", en La Cr6nica, 27 de abril. de 
1975, p. 5. Cabe notar que esta idea habra ido germi 
nando desde e1 primer congreso de instal.aci6n de 1a
CNA, en octubre de 1974. Ver: CNA, .. Plan de Acci6n 
del.a Confederación Nacional Agraria# 1974-1976", 
ed. cit. 
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ver: Ministerio de Agricu1tura, Centro Naciona1 de 
Capacitaci6n para 1a Reforma Agraria (CENCIRA). CEN
CIRA, Propósito, Organizaci6n y Actividades, OfiCiñ"a 
de Comunicaciones (G 072 73) Lima, 1973, p.3. CENCIRA 
e1aboraba estudios sobre 1os nive1es de capacitaci6n 
de 1os integrantes de 1as empresas asociativas corno 
1as CAPS y SAIS; 1a productividad en ambos; 1a menta 
1idad de 1os campesinos (principa1mente aquc11os afe!:,. 
tados por 1a Reforma Agraria) y aspectos técnicos i~ 
vo1ucrados en 1a imp1ementaci6n de esta Reforma. 

121/ Ministerio de Agricu1tura, CENCIRA, Prop6sito, ••• , 
p.].].. 

La investigaci6n inc1u1a estudios de eva1uaci6n de 
1os niveles de capacitación y de 1a mentalidad de 1os 
campesinos en 1as empresas asociativas, y de1 funcio 
namiento mismo de dichas empresas: ver: CENCIRA, Pr0-
p6sito ••. , p.3. Entrevistas persona1es con e1 Ing. 
Pedro Ortiz, investigador y funcionario de CENCIRA, 
Lima, abri1 y mayo 1975. Revisi6n de varios trabajos 
e1aborados por CENCIRA, como: CENCIRA, Centra1 de 
Cooperativas Agrarias Te Huyro Ltda. Nº43, (1a Conve!:!:.. 
ci6n-Cuzco), documento de trabajo, Sub-Direcci6n de 
rnvestigaci6n, Oficina de Comunicaci6n, CENCIRA, Lima, 
1972; y cooperativc. Agrari.a de Producci6n Lauramarca, 
Ltda. Nº56, (Quisp~canchis, cuzco), documento de tr~ 
bajo, CENCIRA, Sub-Direcci6n de Investigaci6n, Ofici
na de comunicación, Lima, 1972. 
Entrevista citada con e1 Ing. Pedro Ort1z. 

124/ Entrevistas personales con 1a Señora Encarnación Cha 
c6n, Asistente socia1 de CENCIRA, Cuzco, mayo 1975: 
mismo criterio de1 Ing. Pedro Ort1z en 1as entrevis
tas citadas. 

~ Entrevista citada, Ing. Pedro Ort1z. 

126/ Entrevista citada, EncarnaciOn Chacón. 

127/ CENCIRA, CENCIRA, Propósito .•. ,p.9. 

~ CENCXRA, Memorias Enero-Diciembre de 1973, Ministerio 
de Agricultura CENCIRA, Lima, mayo de 1974, p. 47. 

~ Entrevista citada, Ing. Pedro ort1z. 

~ Entrevista citada, Ing. Pedro Ort1z y Sra. Encarna
ci6n Chac6n. 
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CENCIRA, IX Conversatorio Nacional. de Dirigentes y 
administradores de Empresas Campesinas, CENCIRA, Li
ma, 1974 ... 

Entrevistas persona1es citadas con el. Inq. Pedro Ort:!.z y 
l.a Sra. Encarnaci6n Chac6n¡ esta opinión fue expresa 
da por funcionarios de l.a Re~orma Agraria y el. MiniS 
terio de Agricul.tura entrevistados en Lima, Cuzco y
Puno, en abril. y mayo de 1975. 

Ministerio del. Trabajo, Oficio Nº 588-72-D.R. Resol.u
ci6n Divisional Nº 468-72 D.R., Lima, 29 de Dic. 1972• 
entrevista personal. con un ejecutivo de l.a CTRP, en 
l.as oficinas de l.a CTRP, Lima, 1975. Según nuestro 
entrevistado, hubo 650,000 personas afil.iadas al. CTRP; 
sin embargo, no tenemos comprobaci6n de esta cifra, y 
nos parece exageradamente al.ta. 

~ Central. de Trabajadores de 1a Revo1uci0n Peruana, Es
tatutos y Req1amento de 1a CTRP, CNA, Secretar1a de-
Prensa y Propaganda, Lima, 1973, p.9. 

135/ Entrevista persona1 en 1a sede de 1a CTRP, con un eje 
cutivo de esta centra1 obrera, Lima, mayo de 1975. -

l.36/ Ibid., pp. 17-l.B. 

~ ~-• pp. l.8-l.9. 

138/ Ibid., pp. 9-10 (may~scu1as en origina1). 

~ Ibid., p.11 (subrayado nuestro). Ver además: Ibid., 
p.5 en donde se hab1a de nuevo de 1a división supues 
tamente artificia1 entre emp1eados y obreros. -

~ Ibid., p.20. Enfatizado por e1 ejecutivo sindica1 de 
ra<:TRP entrevistado en 1a sede de esta organizaic6n 
en Lima, 1975 • 

.!.!Y 

.!!Y 

M.Y 
llY 

~-, 

Ibid., 

~-· 
~-, 
de l.os 

p.77. 

p.6].. 

p.62. 

Art~cu1o 3 de1 Reg1amento, p.62 y Art1cu1o 4 
Estatutos, p.20, (subrayado nuestro). 

~~-· p.62. 
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La CTRP, por ejempl..o, distribu~a 1as nuevas l..eyes, 
discursos de1 Presidente y de 1os ministros1 infor
maci6n naciona1 e internaciona1 a ios miembros de ia 
organizaci6n y programaba m61.tip1es sesiones de capa 
citaci6n a6n en 1as oficinas mismas de 1a organiza-
ci6n en Lima.. Por ejemp1o, en L~roa, en 1975, se orga 
nizaba por l..o menos una char1a de capacitaci6n 1os -
jueves de cada semana. Entrevista persona1, ejecuti
vo, CTRP, Lima, 1975. Estas actividades también se 
11evaban a cabo en 1a provincia. Entrevistas con e1 
señor Luis Ga11egos y Jaime Ardi1es de 1a Oficina 
de Capacitaci6n y Difusi6n respectivamente, de ORAMS 
VIII, Puno, mayo, 1975. Seg6n 1os entrevistados en 
Puno, l..a ORAMS Vl'II y 1.a CTRP, organizaban cursos 
con una duraci6n hasta de 7 d1as y cur~i11cs de 3 
d1..as (cuando usab;;>.n dos horas por 1as tardes) adem:is 
de eventos de un d~a. 

Ibid. Segtm nuestras entrevistas en ORAMS VIII, Puno, 
con-ei sefior Luis Ga11egos y e1 señor Jajme Ardi1es, 
a nive1 regiona1 1a CTRP a n1enudo emp1eaba materia-
1es de1 centro de investigación vincu1ado a1 ~rea 1a 
bora1 de SINAMOS, CENPLA. -

~ Presidencia de 1a Reptib1ica, P1an de1 Per~, P1an Na
ciona1 de Desarro11o para 1971-1975, Tomo I, Instit~ 
to Naciona1 de P1~nificaci6n, Lírna, 1971, p.34. 

150/ Sistema Naciona1 de Informaci6n (SNI), A1 servicio de 
1a Educaci6n y 1a Cu1tura, Empresa Editora de1 Dia
rio Ofic:i.a1, El Peruano,· Lima, octubre de 1975, p.10. 

1-51-/ ™·· p.3. 

1-52/ Ibid., p.4. 

1-53/ ™· 
~/ ~=~r~;o~~~~r::~~g~~·E;~?e~~g~~~~~r~e~e~i~~=~oN~~~~-

cial "El. Peruano", Lima, 1974, p .. 12. 

155/ Ibid., Art~culos 28, 29, 30 y 31, pp. 13-20. 

156/ Ibid., Art~culo 9, pp. 7-8; además, SNI, A1 Servicio 
ae-Ta Educaci6n y la Cultura, p.8. 

157/ Estatuto de P~ensa y Exoropiaci6n de Diarios de Dis
tribuciOn ~:3cional., Decretos-Leyes Nº20680 v 20681, 
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Empresa Editora de1 Diario Oficiai "E1 Peruano", Li
ma, 1974, Art~cuio 15, p.9; SNI, A1 Servicio ••• , p.30. 

158/ SNI, A1 Servicio ••• , p.14. 

l.61./ 

An~1isis de contenido de estos periódicos, basado en 
art~cu1os y materia1es fotocopiados de 1a hemeroteca 
de La Prensa, en jir6n de 1a Unión 745, Lima, abri1 
y mayo 1975; centro de Documentaci6n MIEDJECI, Dia
rios y Libertad de Expresi6n: E1 Caso Peruano, Bo1e
tfn, 6 7 enero feb. 1975, pp. 18-24; Aguirre Gamio, 
~Proceso Peruano, ed.cit., pp. 57-78; Entrevistas 
persona1es con Hernando Aguirre Gamio, Director de 
La crónica, abri1 1975, Lima, y con Héctor Cornejo 
ChKvez, director de1 Comercio, mayo 1975, Lima;Pease 
García, Henry y Verne Insüa, 01ga. Per6 1968-1973, 
Crono1og~a Po1~tica, DESCO, Centro de Estudio y Pro
moción del. Desarrol.1.o, T.I.Lima, 1974, pp.XVIII-XXIrI; 
Gilbert, Dennis, Society, Poiitics and The Press: an 
Interpretation of the Peruvian Press Reform of 1974, 
trabajo original presentado en 1a reuni6n anual. de 
"Latin American Studies Association", Houston, Texas 
del. 2 al. 5 de noviembre de 1977, y Verbitsky, Hora
cio, Prensa y Poder en PerU, Editorial. Extemporáneos, 
S.A., M6xico, 1975. • 

Pease y Verne, PerU, 1968-1973, Crono1og~a Pol.1tica, 
T.II pp.562-565. Entrevistas personal.es con editores 
de periódicos "social.izados", abril. y mayo 1975; en
trevista personal. con el. Director del. Instituto Lin 
gu~stico de Verano, Jim Wroughton, Lima, 1973. -

Es interesante hacer notar que estos periódicos cri
ticaban en un principio 1.a formación de 1.as Comunid~ 
des Industrjal.es, sin embargo, 1.os editorial.es de 
1972 y 1973 respecto a esta institución muestran 
cierta aprobación de esta medida, considerándola co
mo al.ge que pudiera servir para identificar a 1.os 
trabajadores con 1.as empresas y por ende, e1evar 1.a 
productividad. Ver: Expediente sobre 1.as CC.II. años 
1970-1973, en 1.a hemeroteca de La Prensa, cal.1.e Ji
r6n de ia Uni6n 745, Lima. 

Centro de OocurnentacíOn MIEC-JECI, Diarios y Liber
tad de Expresión, p.26 (reproducido del. editorial. de 
El. Comercio, 20 de jul.io 1974); Verbitsky, Prensa y 
poder .•• , pp. 36-40 y 84-90; Gi1bert, Society, Pol.i
tics ••• , pp. 9-il.. 
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1.63/ Ver: hemeroteca de La Prensa, expediente La Libertad 
de Prensa; m~s El. Comercio durante el. mes de jul.io 
de l.974. 

Centro de Documentaci6n, MIEC-JECI, Diarios y Liber
tad de Expresión, p. 1.9; La Cr6nica, "Quiénes son 
l.os duenos de l.a opini6n pdbl.ica", 28 de jul.io 1.974; 
entrevista personal. con Wal.ter Peñal.oza, director de 
La Prensa, en abril. de 1.975: Gil.bert, op. cit., pp. 
tJn9; Verbitzky, op .. cit .. , pp .. 31-32 y 91-95 .. 

.!§21' La Prensa, 25 de jul.io 1.974, p. l.., ver también: ex
pediente: La Libertad de Prensa, en l.a hemeroteca de 
La Prensa. 

1.66/ La Prensa, 25 jul.io 1.974, p .. l. 

!..22./ Centro de Documentaci6n, MIEC-JECI, Diarios y Liber
tad de Exeresi6n, p. 1.9. 

l.GB/ Ibid .. ,p.21.; Entrevista personal. con el. director de 
üTtima Hora, Ismael. Fr~as, abri1 1975; revisi6n de 
este diario en 1a hemeroteca de La Prensa. 

Guido Chirinos Lizares, "Libertad de Prensa", 
tima hora, 17 de ju1io 1974, p.1; Ver además: 
de Documentaci6n, MIEC-JECI, op. cit., p.26. 

en U1.
Cen t"ro 

Entrevista person~1 en abril. 1975 con e1 Sr. Rafae1 
Roncag1io1o Obregoso, miembro del. Comité Directivo 
de Expreso desde ju1io 1974; Aguirre Garnio, E1 Pro
ceso Peruano, pp. 57 y 61; centro de Documentaci&n 
MIEC-JECI, op. cit., pp. 20-21 y Verbitsky, op. cit. 
pp. 33-34. 

Centro de Documentación, MIEC-JEC:I., Diarios v Liber
tad de Exeresi6n, p.20; entrevista persona1, abri1. 
1975, con Jul.io ortega, miembro de1 Comité Directivo 
de E1 Correo desde jul.io 1974; "¿Quiénes son 1os du~ 
fios de 1a opinión p'G.b1ica?" en La crónica, e1 23 ju-
1io 1974, de France Press Informa, en l.a hemeroteca 
de La Prensa. 

172/ correo, Editoria1 de1 21 de jul.io 1974, página edit~ 
rrar:-

173/ Centro de Documentaci6n, MIEC-~ECI, op. cit., p.20; 
entrevista con Hernando Aguirre Gamio, editor de 
La Crónica en abril. de 1975. 
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Aguirre Gamí.o, Hernando,"En Torno a E1 Comercio",(:C), 
"Refrescando 1a Memoria", en La Nueva crOnica,23 de 
ju1io de 1974, p. editoria1 .. La trayectoria o1igár
quica y reaccionaria de estos tres peri6dicos e~tá 
abundantemente fundada en estos art1cu1os .. 

175/ ~-· 25 de ju1io 1974, p~gina editoria1. 

176/ :Ibid-

177/ Nuevo Estatuto de Prensa, Decreto-Ley Nº20680 y Req1a
mento de Pub1icidad, Decreto-supremo Nº603 74 CCI, Ed~ 
toria1 Ko11aw Sandia, Lima, 1975, p .. 5. 

178/ Decreto-Ley Nº20680, p.S (subrayado nuestro) .. 

179/ 

180/ 

181/ 

182/ 

183/ 

~-, p.7 (subrayado nuestro) • 

~-· p.9. 

~ .. , p.17 (subrayado nuestro). 

~-· p.17· (subrayado nuestro) .. 

~ .. , p.17-18. 

"¿Quién es quién en 1a Prensa Peruana?" en Siete D:tas, 
Lima, 2 de agosto 1974: "Mensaje y Expropiaci0n°, en 
Oiga, Año XIII, NºS86, 2 de agosto 1974, p.28; Ronca
g1io1o Obregoso, Rafae1, Peru: Socia1izaci6n de 1a 
Prensa, copia no pub1icada, Lima, 1975, p .. 7; entrevis 
ta'""COñ'Wa1ter Peña1oza Fami11a en abril 1975; Centro 
de Documentaci6n, MIEC-JECI, op.cit .. , p .. 34-41. 

185/ Ibid .. , entrevista ya citada con e1 director, Héctor 
ce>rñ'ejo Ch:i.vez .. 

186/~., m:is, Zimrnerman, op. cit., p .. 187 .. 

187/ Entrevista persona1 con Rafael. Roncagl.io1o Obregoso, 
miembro de1 comit~ directivo de Expreso, más Ronca
gl.iol.o, "Peru, Socia1izaci6n de 1a Prensa .. ,p .. 6 .. 

~ Roncagl.io1o, op.cit., p.7; entrevista personal. con 
Ismael. Fr~as Torrico en mayo de 1975. 

~ An~l.isis de contenido de l.os peri6dicos durante abril. 
y mayo de 1975. 

!.2.Q_/' Roncagl.iol.o, op.cit.; "Participaci6n", publ.icado por 
SINAMOS, Oficina de Difusión, Lima 1972, dic. 1972; 
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entrevista citada con Ju1io Orteqa. miembro del. cami-
ta director de1 Correo. -

191/Entrevistas persona1es con l.os directores de 1os co
-- mités directivos, o con otros miembros de estos comi

tés, durante abril. y mayo, 1975. 

192/Refo.rma de l.a Educaci6n Peruana, Informe General., 
-- Texto Comp1eto, Ed::itorial. Litográfica "Am~rica", S.A. 

1974, Lima, p. 167. 

193/Roncagl.iol.o, PerG, Social.izaci6n de l.a Prensa, p. S. 

194/Su ideol.og~a se manifestaba cl.aramente no s61.o con 
-- sus pub1icaciones, sino a tr~v~s de l.os mGl.tipl.es 

despl.egados que fueron publ.icados en l.os periódicos 
como Expreso. Ver: mayo-juni~, 1975. 

195/Entrevistas con Wal.ter Peñal.oza y con miembros de 
-- l.as CC.LL. invol.ucrados en l.a pl.anificaci6n de 1a 

transferencia de La Prensa, abri1 1975. 

196/Era nuestra hip6tesis origina1 que 1os periCSdicos 
-- iban a ser homogéneos a partir de 1a expropiaci6n. 

La negamos con nuestra investigaci6n de campo de 1a 
prensa peruana durante mayo y junio de 1975, tanto 
en Lima como en 1a provincia. Este P-studio se com
p1ement6 con e1 ar:i1isis de art.:!cu1os fotocopiados 
de 1os expedientes de 1a hemeroteca de La Prensa, y 
1as entrevistas con directores y/o miembros de Ios 
comitSs directivos de 1os periódicos limeños. ver, 
además el trabajo <le Dennis Gilbert, ya citado, pp. 
22-23 y el. 1ibro de Horacio Verbitsky, Prensa y Po
der en Pera, ed. cit., pp. 103-141. 

197/Sobre la posici6n ideo16gica y la actividad reaccio
-- naria del MLR ver: MLR, Movimiento Laboral Revolucio

nario. Informativo 1, pub1ícado por el Comando Nacio
nal deI MLR, PPrd, 1975; "Comunicado del MLR" en Ul
tima Hora, 22 de abril de 1975, p. 23; "Juventud Cle"l. 
MrR responde, Manifiesto 2", en Ultima Hora, 24 de a
bril de l.975, p.. 4; "Protesta del MLR11 en Ultima Hora, 
11 de abril de 1975, p. 41; "Las v.:!ctimas acusan" en 
La Jornada, 22 de abril. de l.975, p .. 4 y "Denuncía re
presión e intento de destruir sindicatos transcosta", 
en La Prensa, 11 de abril. de 1975,p.4. El v~ncul.o en
tre el MLR y el ala conservadora del. gobierno se manifes
taba con la asoc.iaci6n entre esta agrupa.c.i6n y el. .Ministro de 
Pesq-.ier.:r.a, el C"<-neral Javier Tantalean Arbul.u, con::lcido p::'.)r sus 
posiciores cons~rvadc>ras. La actitud conservadora de Ul.tima Ho
ra resultó evidente durante la crisis de febrero de 
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de 1975, que ser~ ana1izada en l.as concl.usiones de 
este capt.tul.o. Ver: periOdicos l.imeños, febrero 1975. 

198/ Abundaban l.os art~cul.os y caricaturas anti-comunis
tas en Ul.tima Hora. Por ejempl.o, ver: Fr~as, Ismaei, 
Col.umna: "1 Punos y Letras", 5 de agosto de 1975, p.2; 
.. Comunistas Derrotados'", 28 de abril. de 1975, p6qina 
editorial.; "Del. Fantoche Lusitano o l.a Revol.uciOn Por 
tuguesa", 25 de abril. de 1975, p.9; "Tanto va el. c~n
taro al. Agua .. , 12 de abril. de 1975, p-12; ver ademáS 
l.as caricaturas del. 25 de abril. de 1975, p.22 y el. 
30 de abril. 1975, p.10. Respecto a l.a posici6n de 

_Expreso, ver: Col.umna de Francisco Moncl.oa, "Piedra 
sobre Piedra" el. 14 de abril. 1975, p.4 y el. 10 de 
abril. 1975, p. 2; Francisco Moncl.oa, "Fuente Unica .. , 
26 de abri1 de 1975, p.2; Fernando Sánchez A1bavera, 
"Reformas y Conjuntura Económica", 13 de abri1 1975, 
p .13; Editorial, "Casa Grande y Sector Social", 10 
de abril 1975, p.14. Tanto Horacio verbitsky en Pren
sa y Poder en PerU, ed. cit., en la página 138, -Y-
Dennis Gilbert, op.cit., p.22, comparten nuestra in
terpretaci6n de Ultima Hora y Expreso. 

199/ Como un ejemplo de este fen6meno de "Ultima Hora", 
"Vocabulario Pol:C.tico", en Semana, 12 de abril 1975, 
p.24. ----

Ruiz-Eldredge Rivera, Alberto, "El.. socialismo y el. 
hombre", en Estampa, de1 periódico Expreso, 13 de 
abri1 1975, pp.6-7 y "E1 socialismo y el derecho", 
en Estampa, 27 de abril de 1975, pp.6-7; Guevara se~ 
gio, '"Un heroe llamado David" en Estampa, 13 de abril 
de 1975, p.15. E1 uso de1 análisis marxista y e1 len 
guaje clasista es particularmente evidente en 1a co= 
1umna de Francisco Monc1oa Fry 11amada ''Piedra sobre 
Piedra", que aparec1a en Expreso. 

Para ejemplos de los desplegados ver: 
U1tima Hora, "Comunicado del.. MLR", 22 de abril 1975, 
p.23; "Juventud del MLR Responde, Manifiesto 2", 24 
abri1 1975, p.4; "Protesta del MLR", 11 de abril.. 
1975, p.41. 
Expreso, "Desplegado de Vanguardia Revolucionaria .. , 
24 abril 1975, p.8, Comunicado de1 Sindicato Unico 
de Trabajadores de la Educaci6n del.. PerU (SUTEP), 
"Por una L1nea Sindical. Clasista", 25 de abril.. 1975, 
p .. 19; "Comunicado de 1a Cooperativa de Servicios de 
los Trabajadores en 1a Educación;' 17 de abril 1975, 
p.B. 
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"M.ari.ategui Vive", en La Jornada, de La Prensa, l.S 
abri:L l.975, p.31 Mariategui, J., "Trabajadores Manua 
l.es e :Inte::tectual.es", en Ibid., pp.8-9¡ "Recuerdos -
de José Carios Ma.riategui....-;-en :Ibid., pp.l.0-1.l.. Para 
su orientaciOn general. ver: La JO'rñada, febrero a 
mayo de l.975. 

Gorz, Andrt!:, "Control. Obrero" , en La Jornada, de La 
~, del. 1.1. de febrero l.975, pp.1.3-1.4 (sul:>rayadO 
por Gorz.). Ver ade~s: "Brasil., •paraíso• sin mil.a
gro para el. obrero", en La Jornada, 1.8 de marzo de 
l.975, pp.l.2-l.3. 

204/ Ver:. "Chicl.ayo, Az1'.1car con sabor pol.:ttico", en La 
Jornada, 8 de abril. 1.975, p. l.3; "CooperativistaS-Re
cl.aman Participación Democr:itica", en La Prensa, 1.2 
de abril. de l.975, p.4. 

"Las V1.ctimas Acusan", en La Jornada, 22 de abril. 
1.975, p.4; "Yo acuso a Chrysl.er, empresa imperial.is
ta", en La Jornada, 18 de marzo 1975, p.S: "Denuncia 
Represi6n e Intento de Destruir Sindicato Transcosta" 
en La Prensa, 11 de abril. 1975, p.4. 

206/ Decreto-Ley Nº20550, p.31. 

Hubo acuerdo entre 1os editores o miembros de l.os Co 
mit~s Directivos entrevistados acerca de l.a cl.ausura 
de estas revistas. o sea, cl.ausuraron por razones de 
seguridad de1 Estado, o por comentarios sobre el. ol.eo 
dueto. Entrevistas personal.es en abril. y mayo de 197~. 
Respecto a Opin6n Libre, éste fue cl.ausurado por su 
constante posici6n de oposici6n total. a l.as pol.~ti
cas del. gobierno de Vel.asco Al.varado. Opini6n Libre 
estaba vincu1ado a l.a ul.tra-derecha peruana, incl.usi 
ve contaba con miembros del. OPUS DEI entre sus periO 
distasi entrevistas personal.es con sacerdotes de ONYS. 
Oficina Nacional. de Información Social., Lima, abril. 
y mayo 1975 y Cuzco, mayo de 1975. Ver el. an~l.isis 
de Horacio Verbitsky, en su l.ibro Prensa y poder en 
en Per~, Extempor~neos, México, 1975, pp.142-151. 

208/ La Prensa, 22 de mayo de 1975, sin p4gina, fotocopia 
do del. expediente "Libertad de Prensa" de l.a hemero=
teca de La Prensa, Jir6n de l.a Uni6n 745, Lima. 

209/ La Prensa, "Condena 3 años a Zil.eri por Reincidir en 
Del..itos", 24 de abril. de 1975, p.2. 

210/ Cabl.e publ.icado por Ismae1 Fr~as en U1tima Hora, 17 
de abrii 1975, p.2; para e~tc probl.ema ver: a) Guido 
Monteverde, "Antipasto Guido", en Ul.tima Hora, 2 de 
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abril. l.975, p. 20; "Semana Santa en Paracas pasa Pre 
sidente Vel.asco", en El. Comercio, 30 de marzo l.975,
p .. 1; Ayer Pase6 en Automóvil. por Ica, Vel.asco est& 
en Paracas", Ul.tima Hora, 31. de marzo de 1975, p .. l. .. 
b) Dos cartas publicadas (de Zimrnerman y Fr~as) el. 5 
de abril. de l.975 en l.a p.l.7 del. supl.emento Semana de 
Ul.tima Hora, 
e) '"Pol.émica Zimmerman-Frí.as", cartas de ambos en Ul.-
tima Hora, 2 de abril. de l.975, p. 2. ~ 

211./ DESCO, Promul.gaci6n del. Decreto-Ley Nº21204, en Infor
mativo Pol.~tico, Nº 33, DESCO, Lima, julio de 1.9~ 
p. 10. 

~/ :X:bid. 

213/ Ibid .. , "Requerimiento de1 Periódico de Izquierda 'Ma
~. p .. 6 .. 

214/ Ibid., "Represión contra el. Partido Social.ista de l.os 
Trabajadores", p .. 6. 

215/ 

216/ 

217/ 

"El. gobierno peruano deporta a 28 personas de l.a opa 
sici6n", en El. Df.a, M~xico, 7 de agosto, 1975, p. 9T 
DESCO, Infor~ Pol.f.tico, Nº 35, agosto 1975, p.5. 
Ver además, DESCO, Ibid., pp. 5-9 para l.a represión 
en l.a prensa, y l.as---re-acciones de diversos sectores 
respecto a dicha represión en agosto de 1975. 

"El. gobierno peruano ••• ", El. Df.a, citado, p. 9. 
Informativo Pol.f.tico, Nº 44, mayo 1976, p. 1.6. 

DESCO, 

DESCO, Ibid., Nº40, enero de 1976, p. 13; Itiid., Nº 
46, jul.~76, pp. 11.-19. En junio de 1976 se despidie
ron a periodistas de diferentes peri6dicos, tal.es cerno del. Ex-
P (i°' I.a. Prensa, La Cr6nica, y Ul.t.ima. Hora. Entre los d-e5-
pe idos estaba Héctor Béjar, de orientaci6n decidida
mente de izquierda, quien funcionó como sub-director de 
El. Comercio, y Enrique Rincón Latines, ex-presidente 
de la Federación de periodistas del. Pera. Respecto a 
l.as revistas, cabe mencionar que en jul.io del. mismo 
año se cl.ausuraron: Marka, Unidad (Organo Oficial. 
del. PC), La Pal.abra aer--Fue~l. Periodista, Momen
to, y el. Amauta dei Mar, publ.icaciones de izquierda, 
Y-oeini6n Libre, El. Tiempo Equis X, y Oiga, publ.ica
ciones de orientación derechista. DESCO, Informativo 
Pol.~tico, Nº 46, pp. 11-19. El. gobierno justificaba 
estas medidas represivas afirmando: "Que 6rganos de 
prensa escrita de periodicidad no diaria 'l eventual. 
abusando del. ejercicio del. derecho que l.a l.ey l.es re
conoce, vienen 11.evando a cabo campañas orientadas 
a entorpecer el. cumpl.imiento de l.as medidas de reac
tivaci6n econ6mica, a destruir l.a unidad de 1a Fuer-
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za Armada y a subvertir el. orden y l.a tranquil.idad ••• 11 

en OESCO, op.cit., Nº46, p. 15. 
Más tarde se permiti6 l.a reapertura de l.as revistas. 

DESCO, ~nformativo Pol.!t~co, Nº44, mayo 1976, p. 16; 
ver también, Gil.bert, op.cit., p. 24. 

Bank of London and South America Review, publ.icaci6n 
de Ll.oyds Bank Group. Vol.. 12, sept. 1978, Nº 9/78, 
London, p. 504: todav:ra en octubre de 1979, este pro 
bl.ema no hab:!a sido resuel.to. ver: "El. Diál.ogo Pal.!.= 
tico, más dinámico", en Excél.sior, l.2 de oct .. de 1979 
Méxi.co, p. l.8. 

223/ 

Entrevista personal. con el. Ing .. carl.os Romero Sangi
nés, funcionario del. SNX, Lima, mayo 1975. Decimos 
aqu:! "te6ricarnente" porque muchas emisoras privadas 
se negaban a ceder l.a hora l.egal.mente estipul.ada pa
ra el. sector pGbl.ico. 

Entrevistas persona1es con e1 Sr. Manuel Garc~a Sol.az 
de l.a Oficina de Difusión, ONAMS, Lima, abril. 1975; 
con el. Dr. Hernán Va1diz6n Carrasco, funcionario de 
OCI, mayo 1975 y con el Ing. Juan Carl.os Mal.agá A., 

~~~;~i~:~;~rn~~a~~! ~iI~:irn~~~0dem:~~t;iI~~dE:nimpoE 
l.os niños fue una rreocupaci6n constante del. grupo 
en· el. poder, de a11~ su intento de realizar programas 
de uso didáctico y divertidos para los niños. Inten
taron ubicar al niño en el. mundo real. para romper es
quemas y estructuras mito16gicas y fantasmag6ricas 
inclusive, se prohibi6 en el. Pera. el. program "Plaza 
Sésamo" 

Documento de SINAMOS, Acciones Programadas para la 
Unidad de Radio-T.V. 1975, OPO, DiVisi6n de Difusión ORAMS 
v:III, Puno, p. 2; íbid., cronogl:'arna de Actividades, p. l.. Aparte 
de .. Logros y rea.1.izaciones", ex.ist!an proyectos de otros prog-ra
ma.s televisados, que en 1975 (mayo) todav:ta no se habían real.i
zado .. 

Entrevistas personal.es con los funcionarios de SINA
MOS, Garc~a Sol.az y Va1diz6n Carrasco, citadas, y con 
Rafael Roncagliolo Obregoso, quien hab~a sido el. di
rector de los programas '"Quipu" y "Encuentro". Ambos 
programas eran de tipo pol~mico. "Quipu" habf.a sido 
suspendido 5 veces entre diciembre 1972 y septiembre 
1973, siendo clausurado definitivamente en sep-
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tiembre de 1973 por 1a condena total. (por parte del. 
director del. programa) del.·go1pe en Chil.e. "Encuen
tro" fue cl.ausurado temporal.mente en agosto de 1975, 
poco despu~s de l.a ca~da de Vel.asco Al.varado; y defi 
nitivamente, unos meses más tarde. Entrevista con -
Roncagl.iol.o, M~xico, 1978. 

224/ Observaci6n por tel.evisiOn, el. 18 de abril. de 1975, 
Lima. 

Entrevista personal. con el. Sr. José Arag6n Aedo, Ofi 
cina de Difusi6n del. Ministerio de Agricul.tura, Zona 
XI de l.a Reforma Agraria, cuzco, mayo 1975. El. Sr. 
Arag6n estaba encargado de Radio Forum en l.a Zona XI 
desde sus inicios. 

Xbid.,Radio Forum naci6 corno proyecto pil.oto en Anta 
PciiñPa, una secci6n de l.a Zona XI de l.a Reforma Agra
ria que incl.u~a Cusca, Apurimac, Madre de Dios. En 
e1 principio, .hubo resistencia de 1.os campesinos de 
esta zona de aceptar formas asociativas de producci6n. 
En una zona en donde e1 80.64% de 1.a pob1aci0n tota1 
es rura1, 1.a resistencia a 1.a po1~tica oficia1 po
dr~a haberse convertido en un prob1ema agudo, a1 no 
haber intervenido rapidamente e1 gobierno. De hecho, 
hasta mayo de 1975 cuando hicimos nuestra última in
vertigaci6n de campo hubo prob1emas severos en esta 
zona agraria debido a la renuencia de los campesinos 
a aceptar la pol~tica oficial. Cabe mencionar que la 
resistencia de ciertos sectores de cuzqueños produjo 
e1 incendio de1 edificio de SINAMOS en cuzco en 1974. 

Provecto Radio Forum (Piloto), documento interno del 
Ministerio de Agricultura, Oficina zonal XI, mimeo
graf~a, p.1 (subrayado por nosotros). Tuvimos 1a opo~ 
tunidad de escuchar dos programas grabados (ambos en 
quechua y español) comprobando de esta manera el co~ 
tenido po11tico de1 proyecto. 

228/ Entrevista, ya citada con José Arag6n Aedo. Una vez 
creado SINAMOS, 1os Educadores sociales pasaron a 
trabajar con esta instituci6n. 

229/ Proyecto Radio-Forum, p.1 (subrayado en origina1) 

230/ Entrevista ya citada con el Sr. Arag6n Aedo. 

231/ Entrevistas personales ya citadas con el Ing. Juan 
carlas Na.lag~ A., Jaime Ardiles F. y el Padre Ram6n 
LeOn. 
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Entrevistas persona1es citadas con Jaime Ardi1es F.; 
Documentos de SINAMOS, ORAMS VIII, Puno; OPO. Divi
si6n de Oifusi6n, Documentos Acciones Programadas pa
ra 1a Unidad de Radio-T.V. 1975; DivisiOn de DifusiOn, 
OPO, cronograma de Actividades. 

233/ Entrevistas citadas con Jaime Ardi1es. 

~ Entrevista persona1 con un funcionario de OZAMS I, 
Juliaca, Puno, mayo 1975. 

236/ SINAMOS Informa, op.cit., Año II, NºS, 1973, p.62. 

~ Entrevista ya citada, con e1 Ing. Carios Ma1agá. 

~ Documento de trabajo, Los Sistemas de Comunicaci6n 
Popular, entregado en SINAMOS, ORAMS VIII, Puno, mayo 
1975 (subrayado nuestro). 

~~ •• p.8. 

~ ~-· p.8-9. 

~ ~~· p.11 (subrayado nuestro). 

"Fol.kloristas se organizan, Alma del :Pueblo se inte
gra a movimiento dt..! revo1uci0n peruana", en Expreso, 
17 de febrero, 1975, p. 4; "Pueb1o en movi1izaci6n ••• 
pueblo en revoluci6n", en Estampa, l.º de febrero de 
1975, pp.6-7; "Incontenible movil.izaci6n: La Respues 
ta del. pueblo"', en Estampa, 16 de febrero de 1975, -
p.8; "Unidad obrero-campesino es aspiración de la CNA", 
en Expreso, 16 de febrero, 1.975, p.8. 

Todo esto se apoya en l.os an~l.isis de los peruanos he 
chos respecto a los movimientos de febrero de 1975. -
Ruiz-Eldredge, Alberto, "Respuesta a "'El. Comercio .. , 
en Estampa de Expreso, 23 de febrero de 1975, p.1.2; 
.. ~'JEA Emite comunicado, intelectual.es se adhieren a 
CRCOP", En Expreso; 17 de febrero de 1975, p.4; Alonso 
Fernando, "De l.a participaci6n y l.a organizaci6n pol.'i. 
tica", en Expreso, 23 de febrero 1975, p.l.l.; y "Ll.a~ 
miento del. movimiento de la revol.uci6n peruana, docu
mento para la historia", en Estampa, 1.6 de febrero de 
1-975, p.1-9. 

Para un resumen de esta discusión ver: Stepan, op.cit. 
pp.52-66; Mall.oy, James M., editor, Authoritarianism 
and Corporatism in LatinAmerica, ver los distintas con 
tribuciones al. libro, íñ3s la bib1iograf~a referente -
al. corporativismo y popul.ismo fascismo incluido en 
l.os distintos cap1tul.os de este trabajo. 
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CONCLUS:IOUES GENERALES 

••• l.os probl.emas derivados del.a 
suscripci6n de una pol.~tica partíci
patoria durante el. gobierno de Vel.as 
co no fueron encarados coherentemen= 
te. Evidentemente l.a pol.~tica parti
cipacionista del. gobierno revol.ucio
nario no fue una pol.~tica coherente. 
Y se trata de un error cometido en 
uno y otro sentido, por todos noso
tros. Se puede atribuir a distintas 
razones, pero l.o cierto es que l.a Re 
vol.uci6n no desarrol.l.6 en l.os hechoS 
una pol.~tica participatoria verdade
ramente consecuente con respecto a 
l.os pl.anteamientos ideol.6gicos". 

Dr. Carl.os Del.gado, DESCO, Informa
tivo pol..1:.tico, No. 45, junio de 1976, 
Centro de .c.studios y Promoci6n de1. 
Desarrol.l.o, Lima, p. 40. 

LOs vial.entes sucesos de1 5 y 6 de febrero de 1975 

sacudieron a1 gobierno de Juan Ve1asco A1varado, 1a hue~ 

ga de Po1ic~as hab~a creado las circunstancias propicias 

para desencadenar e1 saqueo de tiendas por miies de po

bladores de las barriadas de Lima, el incendio de a1gu-

nos edificios en e1 centro de 1a ciudad, (inciuyendo e1 

edificio del peri6d1co ~),y el intento de quemar 

1as instalaciones de SINA?·1.0S. Esta situaci6n puso en ev~ 

dencia 1a incapacidad de S::INAMOS y de l.as otras institu

ciones de l.a enorme estructura ideo16gica diseñada para 

trans~itir l.a ideo1ogra oficial. y consolidar asr el. apo

yo al. proyecto de desarrol.l.o econ6mico y social. impulsa

do por ias FF.AA. Los motines de febrero constituían ev~ 
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dencias que manifestaban e1 fracaso de 1os proyectos re

form.1.stas, tanto en e1 nive1 econ6mico como en e1 supe-

restructura1, sobre todo en 1a zona 1imefia en donde se 

hab~an invertido 1a mayor parte de 1os esfuerzos.!/ Es-

to, aunado a 1a resistencia en e1 campo (expresada a tr~ 

vés de 1as invasiones de tierras, e1 rechazo de muchos 

campesinos a incorporarse a 1as formas asociativas de 

producci6n y 1a renuencia de1 pro1etariado agr~co1a de 

1as CAPs de 1a costa de1 norte a vincu1arse a 1a CTRP o 

a 1a CNA); 1a divisi6n en CONACI; e1 aumento de hue1gas 

en todo e1 pa~s, y 1a radica1izaci6n de 1a misma CNA y 

1a CTRP hicieron que e1 gobierno se diera cuenta de que 

exist~a una verdadera necesidad de modificar 1a estruct~ 

ra de SINAMOS y, en mayo de 1975, se anunci6 oficia1men

te 1a creaci6n de una cornisi6n naciona1 para ta1 fin. A 

pesar de 1os intentos por reorganizarla, después de seis 

años de esfuerzos de un promedio de 5,000 emp1eados y 

enormes cantidades de inversiones pGb1icas, se hizo pa-

tente 1a ineficacia de SINAMOS para cwnp1ir 1a tarea de 

crear una "conciencia naciona1"; de ah~ que, esta inge-

niosa instituci6n superestructura1 fuera ciausurada def~ 

nitivamente a fina1es de 1977. E1 intento de desc1asar a 

1a pob1aci6n peruana, de crear y manipu1ar 1a organiza

cidn popu1ar desde arriba, hab!a fracasado, originando, 

parad6jicamente, 1a radica1izaci6n de una gran parte de 

1a pob1aci6n. Inclusive, en 1as mismas instituciones 
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c:-eadas por SIHAMOS, se mostr6 una incapacidad para man

tenerl.as dentro de l.os "parámetros" establecidos por l.as 

FF.AA. 

Respecto a l.a CNA, por ejempl.o, ésta, en su II Reu

ni6n Nacional., cel.ebrada en Cuzco en mayo de 1975, abri6 

sus puertas a 1os sindicatos el.asistas.~/ Tal. decisi6n 

Significaba l.a posibil.idad de radical.izar a un gran por

centaje del. campesinado a través de l.a infl.uencia de l.os 

sindicatos que ten~an una orientaci6n ideol.6gica de iz

quierda. De l.a radical.izaci6n de esta. confederación no ca-

be duda: en pocos años l.a CNA se sum6 a l.as organizacio

nes l.aboral.es el.asistas, exigiendo el. cumpl.irniento de l.a 

Reforma Agraria y una pol.~tica agraria favorabl.e a todos 

l.os campesinós en genera1 y no s6l.o a 1os socios de 1as 

CAPs y SAIS. Inc1uso, u~ año después de 1a ca~da de Ve1a~ 

co Al.varado, esta organizaci6n adopt6 una postura abiert~ 

mente cr~tica a 1a po1~tica de1 gobierno, exigiendo inc1~ 

sive 1a entrega de1 peri6dico E1 Comercio, (que, como ya 

sabemos, supuestamente hab~a sido asignado al sector cam-

pesino) y protestante por e1 despido de periodistas de i~ 

quíerda de este mismo peri6díco.~/ Lo que es más, en cum

plimiento de ciertas dís?osíciones estipu1adas en e1 Est~ 

tuto origina1 de 1a CNA, iésta a.sumió el. contro1 de l.a ven-

ta de a1gunos productos agr~col.as y, cono consecuencia, 

11eg6 a tener autonom~a financiera del. gobierno, situaci6n 

que efectivamente le permiti6 l.ibertad de acci6n. El. nivel 
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de radica1izaci6n de 1a CNA (provocado no s61o por su au

tonom~a financiera, sino por 1as condiciones objetivas de 

ios campesinos y 1a intensidad de su 1ucha, junto con 1a 

actitud y 1a movi1izaci6n de 1a CCP), condujo a su c1aus~ 

ra 1ega1 en junio de 1978.~/ E1 gobierno, a través de un 

nuevo decreto-iey, revoc6 e1 D-L 19400 que hab~a estimu1~ 

do 1a creaci6n de 1as Ligas y Federaciones agrarias, y de 

ia misma CNA. 

No obstante, esta organizaci6n, que hab~a acumu1ado 

apoyo popu1ar en e1 Pera, reaccion6 en contra de 1a deci

si6n tomada por e1 gobierno presentando una demanda 1ega1 

en su contra, en 1a cua1 1e negaba todo derecho a interv~ 

nir en 1os asuntos de ias organizaciones civi1es. En 1977 

e1 gobierno peruano, en respuesta a 1a actítud de 1a CNA, 

intervino mi1itarmente en sus insta1aciones dec1arando su 

desvincu1aci6n tota1 de e11a.~ Lo importante de este ca-

so, es que 1a CNA ha seguido funcionando en e1 Perd, a 

pesar de haber sido dec1arada i1ega1. Indiscutib1emente, 

e1 desarro11o ideo16gico-po1~tico de1 campesinado perua

no, hab~a seguido e1 proceso de radica1izaci6n iniciado 

adn antes dei per~odo de Ve1asco A1varado y, consideramos 

que su 1ucha en contra de1 gobierno actua1 (encabezado 

por e1 Genera1 Francisco Mora1es BermGdez) conducír~ en 

e1 futuro a una mayor radica1izaci6n y organizaci6n de e~ 

te sector; 1a misma que puede provocar una represión abie~ 

ta hacia e1 campesinado o 1a unificaci6n de sus fuerzas 
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con e1 pro1etariado urbano a través de un b1oque u orga-

nizaciOn po.1.:(tica de el.ase. 

Respecto al. sector l.l.amado "Puebl.os J6venes", su 

participaci6n en l.os incidentes del. 5 de febrero de 1975 

demostrO que SINAMOS hab~a sido incapaz de l.oqrar l.a 

adhesi6n de 1os .. marginados" en torno a l.a pol.:f:tica de 

l.as FF.AA. Aquel. d:(a, mil.es de personas de l.as barriadas 

bajaron de l.as col.inas que rodean a Lima, invadieron l.a 

ciudad, rompieron escaparates y robaron mercanc:tas. Pe-

ro, 1o más significativo desde l.a perspectiva pol.:(tica 

no es l.a protesta espontánea de esta fracción de l.a el.a-

se obrera, sino el. inicio de l.a formación de una concie~ 

cía el.asista. Esto se demostr6 tanto en 1977 corno en 

1978 y 1979, cuando mil.es de pobl.adores de 1os cintura-

nes de miseria apoyar~n activamente 1as hue1gas genera-

1es organizadas por 1as centra1es obreras en todo e1 

pa:l:s .!!!/ 

Los trabajadores de1 sector de 1as empresas priva-

das reformadas experimentaron también un proceso de ra-

dica1izaci6n originado no s61o por 1a situaci6n econ6mi

ca de1 pa~s, sino también por 1a 1ucha por hacer efecti

vas 1as disposiciones 1ega1es que reg~an 1a foroaci6n y 

e1 funcionamiento de 1as CC.II. y CC.LL. Como ya hemos 

mencionado, e1 CONACI, a partir de su primer congreso n~ 

ciona1, hab~a mostrado una posici6n ev~dentemente de iz-

qu~erda; tan es ~s~, que e1 mismo gobierno -e1 a1a menos 
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progresista- promovi6 una ·ruptura dentro de esta organi

zaci6n, formándose as~ un grupo disidente que iba a apo

yar a este mismo sector gubernamenta1- Casi un año des-

pu~s de 1a ca~da de Ve1asco, 1os trabajadores de CONACI 

mostraron un mayor nive1 de conciencia de c1ase en una 

manifestaci6n de acercamiento con 1os campesinos perua-

nos, forta1eciendo de esta manera 1a conciencia de c1a-

se para s~ requerida para conso1idar en e1 futuro, un 

b1oque revo1ucionario. En 1976, e1 24 de junio, d~a de1 

campesino, e1 Comité Coordinador de CONACI afirmaba: 

"E1 momento hist6rico que vive nuestra pa
tria nos hace ver que hoy m~s que nunca, 
e1 pueblo peruano debe estar firmemente 
unido y so1idarío con e1 esfuerzo coman de 
alcanzar 1a 1iberaci6n econ6mica y sociai 
de 1as grandes mayor~as naciona1es. En ta1 
sentido CONACI se adhiere firmemente a 1os 
anhe1os de 1os heroanos trabajadores de1 
campo, y desde ahora abre sus brazos para 
formar conjuntamente con e11os 1a columna 
vertebra1 que permita 1a defensa de 1as 
Conquistas Revo1ucionarias". ]_/ 

Para1e1amente, 1a CTRP también termin6 modificando 

su posici6n de apoyo tota1 a1 gobierno, adoptando una 

posici6n de 1ucha, y al igua1 que las otras centra1es 

obreras, exig~a mejores salarios, precios estables y 

otros beneficios para los obreros. Gradualmente, se 

uni6 a 1as centrales independientes para manifestar pú-

blicamente sus demandas, destruyendo la imagen oficia-

1ista de1 sindicalismo participacionista y difundiendo 

la concepci6n del sindica1ismo clasista.~/ Inclusive, 

m~s tarde, también particip6 en las huelgas generales. 



l.001. 

E1 nive1 de radica1izaci6n de 1a CTRP 11eg6 a inquietar 

tanto a1 gob1erno, que a partir de mediados de 1976, é~ 

te intent6 desintegrar dicha organizaci6n que hab~a si

do de su propia creaci6n. E1 gobierno de Mora1es Bermd

dez suspendi6 1a ayuda económica a 1a CTRP en Lima, de~ 

conoci6 a 1os dirigentes naciona1es, reus~ndose a reci-

bir1os e intentando imponer ejecutivos para1e1os. Sin 

embargo, 1os sectores disidentes han seguido funcionando 

independientes de1 gobierno.~/ Cabe mencionar que 

provincia, donde 1a CTRP nunca adquiri6 1a fuerza 

en 

ni 

l.a 

el. 

nive1 de po1itizaci6n que tuvo en Lima en donde se en-

cuentra concentrada 1a mayor!a de 1a ciase obrera, e1 92_ 

bierno manten~a sus v~ncu1os econ6micos con esta organi-

zaci6n. 

Respecto a los sindicatos en general, debemos men-

cionar que e1 gobierno nunca pudo eliminar ninguna de 

1as organizaciones de vanguardia. Por ejemplo, jamás pu

do nu1ificar e1 poder de1 Sindicato Unico de Trabajado

res de 1a Educaci6n del Pera (SUTEP), aunque intent6 su~ 

tituir1o por e1 Sindicato de Educadores de 1a Revo1uci6n 

Peruana, (SERP). 

Indiscutib1enente, los intentos de desc1asar a 1a 

clase obrera peruana no habían dado resultados positivos. 

Por otra parte, tampoco se 1ogr6 un apoyo incondi-

ciona1 por parte de los industriales, a pesar de 1os in-

tentos de Velasco A1varado y 1c..s Ninistros para conven-
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cerl.os de que el. gobierno no era "comunista" y que no te 

n~a ninguna intención de e1iminar 1a propiedad privada 

de ios medios de producción ni de reducir sus posibil.i

dades de obtener una "ganancia justa". Los industrial.es 

actuaban segfin l.a l.ógica capital.ista, a pesar de l.os 11~ 

mados para su apoyo y l.os incentivos fiscal.es del. gobie~ 

no: segu!an despidiendo a obreros para modernizar y aut~ 

matizar l.a producci6n, seguían al.zando l.os precios de 

sus productos para aumentar sus util.idades cada vez que 

l.os obreros exig!an al.zas de sal.arios, seguían antentando 

contra 1as CC.II. cuando ~stas exigían el. cumpl.imiento de 

seguían, tambi~n, manteniendo una 

pol.~tica de despido de l.íderes sindical.es. Todo l.o ante

rior se llevaba a cal:::o dentro de la l.6gic.a del. nodo de prOOucci6n ~ 

pitaiista que impl.ica l.a mayor tec:ni.ficaci6n de la producci6n pa.ra 

una ma..yor ganancia, e1. control. de l.os salarios para aunentar l.a. plu::!_ 

vai~a, un feroz control sobre 1.a situaci6n financiera y 

administrativa de ia empresa, etc. El. capitalista nunca 

puede ver en el. obrero a un "compañero" capaz de compar

tir l.a administraci6n y l.os beneficios de la empresa. P~ 

ra poder hacer esto, tendr~a que dejar de ser capitalis

ta. 

Pero, ¿Qu~ hab~a pasado en el. PerG?, ¿Porqué fraca

s6 l.a enorme estructura ideol.6gica que hab~a invol.ucrado 

tanta gente, tanto dinero, y el esfuerzo de tantos inte

l.ectual.es?. Para profundizar en l.a respuesta a estas pre

guntas tendr~amos que comenzar otro estudio semejante a 
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éste. Sin embargo, no es posib1e dejar de mencionar a1g~ 

nas de 1as contradicciones internas que impidieron e1 

éxito de1 "mavari11oso" experimento superestructura1. 

Dado que SIUAMOS fue e1 6rgano ideo16gico por exce-

1encia, 1o hemos considerado en primer 1ugar. 10/ Esta 

organización, como parte de 1a superestructura de una 

forrnaci6n socia1 en transici6n, y a1 mismo tiempo, como 

instrumento de1 grupo en e1 poder que era esencia1mente 

heterogéneo, ref1ejaba 1as contradicciones ideo16gicas 

inherentes a 1a sociedad peruana en genera1 y 1as de 1as 

FF.AA. en particular. Por 1o tanto, 1a posibilidad de 1~ 

grar un a1to nivel de coherencia interna que pudiera h~ 

ber asegurado mayor eficacia en 1as tareas de capacita

ci6n y contro1, era 1imitada. Por ejemp1o, respecto a 

1a estructura administrativa, era notorio que SINAMOS 

designara para puestos de direcci6n a personas que repr~ 

sentaban diferentes corrientes ideo16gicas, sin sa1ir 

desde 1uego, de 1os parámetros de 1as ideo1og~as burgu~ 

sas. Esto se ref1ejaba en e1 hecho de que, mientras que 

una parte de1 persona1 de SXNAl~OS compart~a p1enamente 

1a ideo1og~a popu1ista, -participacionista y naciona1i~ 

ta- de 1a pequeña burgues~a progresista, otra tend~a a 

apoyar más abiertru~ente 1a ideo1og~a de 1a burgues~a 

neo-1ibera1 (o c1~sica) que, en e1 fondo, se sustentaba 

en 1a empresa privada no-reformada, y 1a inversi6n eX-

tranjera. Adem&s, adn dentro de1 grupo de 1a pequeña bu~ 
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gues~a progresista, exist~an diferencias importantes re~ 

pecto al. grado de nradical.izaci6n" de l.os integrantes ... 

Por ejempl.o, resal.taban por l.o menos dos corrientes pri~ 

cipal.es que estaban en cierta contradicci6n: l.a corrie~ 

te menos progresista, marcadamente anti-comunista y an-

tí-marxista, representada en cierta medida por el. mismo 

Director Superior, Carl.os Del.gado, y l.a corriente más 

progresista representada hasta cierto punto por H~ctor 

Béjar, ex-guerril.l.ero y Director del. Area Juvenil. de s~ 

NAMOS a nivel. nacionai. 11/ Una de l.as diferencias prin-

cipal.es entre estas corrientes se refl.ejaba en el. grado 

de autonom~a rel.ativa que l.a instituci6n impulsaba para 

promover entre l.os distintos sectores de 1a pob1aci6n 

su participaci6n efectiva. Hab~a menos to1erancia para 

1a participaci6n verdaderamente popu1ar -aqueiia surgi

da de 1a base y no estructurada y contro1ada estricta

mente por 1as organizaciones gubernamenta1es- en e1 gru

po de oe1gado que en 1a corriente más progresista, 1a 

cua1 propugnaba por una mayor participación 11 rea1. 11 de 

1as fuerzas popu1ares -sin entender, por supuesto, que 

ia misma estructura vertica1. de SINAMOS no pod~a permi-

tir ta1 autonom~a. La división entre aque1.1.os que propo-

n~an una participaci6n popu1.ar profunda -y a veces c1a

sista- y aque1.1os que simp1emente trataban de incorpo

rar a 1a pob1aci6n a1. proyecto corporativista contribu~a 

a 1imitar e1. nive1. de eficacia de SJ:NA!·:Os para cump1ir 
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sus tareas. 

Aunada a esta divisi6n interna, cabe mencionar 1as 

discrepancias entre e1 Ministerio de Agricuitura y SXNA

MOS, 1as cua1es también aumentaron 1a ineficacia de C!s-

te. Por ejemp1o, mientras que en términos oficia1es, sx
NAMOS pregonaba 1a participaci6n, por su parte, a1 Mini~ 

terio de Agricu1tura 1e interesaba m~s 1a producci6n. En 

1972, en una cr~tica a1 contenido de 1a enseñanza trans

mitida en 1os cursos de1 Ministerio de Agricu1tura, e1 

cua1 se 1irnitaban a 1a preparaci6n técnica, 1a revista 

SINAMOS Informa afirm6 que este tipo de capacitacidn po

d~a ser definida como: 

" ••• un conocimiento adecuado de su empresa 
cooperativa y de 1as normas y procedimien
tos 1igados a su norma1 desenvo1vimicnto, 
buscándose una adecuaci6n de 1a rnenta1idad 
de 1os sociJS a 1a estructura ecpresaria1. 
Concebid~ as~ 1a capacitaci6n cooperativa, 
no ven!a a ser otra cosa que una tarea de 
domesticaci6n colectiva para insertar a 
los socios dentro de una determinada es 
tructura e:npresariai". 12/ 

Por otro 1ado, SINAMOS fue una organización esen

cia1mente vertica1, a pesar de haber incorporado a a1gu-

nas personas provenientes de 1as zonas particu1ares en 

donde se 11evaban a cabo sus tareas espec~ficas. Esto 

significaba 1a irnposici6n de 1os principios de SINAMOS 

desde afuera. Por ejemplo, en 1as comunidades campesinas 

era., una vez m§.s, el. "hombre b1anco", el. extranjero -en 

sentido cul.turai- ~uien estaba dirigiendo 1a organiza

ci6n de 1a pobl.aci6n e iI:lponiendo sus val.ores sobre 1a 
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cu1tura popu1ar y regiona1. Debido a 1a historia de do

minaci6n cu1tura1 que 1os grupos ind!genas hab~an sufri-

do, era de esperarse que 1os campesinos rechazaran, ~ 

de hecho 1o hicieron, esta imposición. Hemos de tener 

muy presente, e1 hecho de que a nive1 de base, no se ha

b~a contado con ninguna participaci6n de 1a pob1aci6n, 

ni en ei proyecto de desarro11o econ6mico, ni en 1a ere~ 

ci6n de 1as instituciones superestructura1es y, menos en 

1a e1aboraci6n y aprobaci6n de 1as 1eyes que reg1amenta

ban 1a vida de 1os campesinos. Es por eso que 1a trans

rnisi6n de 1a ideo1og~a oficia1 y 1a exp1icaci6n de 1as 

po1!ticas y disposiciones 1ega1es, tuvieron que ser, a 

menudo, traducidas a1 idioma de 1a pob1aci6n afectada y, 

adem~s, redactadas en un 1enguaje senci11o para que 1os 

campesinos, obreros y "marginados" pudieran entender1as. 

Reiteramos: e1 SINAHOS era una institución que perfec-

cionaba 1a ideo1og~a oficia1 y e1aboraba e imp1ementaba 

1as po1~ticas gubernamenta1es estrictamente de arriba h~ 

cia abajo, muy a pesar de que 1a propaganda oficia1 tra

tara de presentar1a coMo una organizaci6n que movi1izaba 

a 1a pob1aci6n con e1 ~ de intermediación. 

Adem~s de estos prob1eoas, SINAMOS ten~a también 1a 

tarea de preparar a sus propios co1aboradores, tanto en 

tárminos ideo16gicos corno en términos técnico-rnetodo16-

gicos, tarea indiscutib1emente dif~ci1 si consideramos 

que ten~a que captar y formar inte1ectua1es capa~es de 
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asimi1ar primero y transmitir después, 1a ideo1og~a po-

pu1ista a prácticamente toda 1a pob1aci6n peruana. se i~ 

crementaba 1a dificultad de esta tarea por ei grado de 

heterogeneidad cu1tura1, 1ingd~stica y educativa de 1a 

pob1aci6n peruana. Lo que es más, SINA?tOS no s61o estaba 

encargado de impartir 1a capacitaci6n ideo16gica a 1a b~ 

se popular (c1ase obrera, campesinos, "marginados", etc) 

sino que, tambi~n ten~a que hacer1o para e1 mismo perso

nal de 1os distintos departamentos y oficinas gubername~ 

ta1es a nive1 nacional, regiona1 y 1oca1. Para preparar 

capacitadores para una tarea de ta1 magnitud, seis años 

no representaban un per~odo suficiente, sobre todo, si 

tenemos en cuenta 1a cr~tica situaci6n econ6rnica de1 

pa~s y 1a fa1ta de homogeneidad ideo16gica y educativa 

de 1os propios co1abo~adores. Por ejemp1o, a menudo 1os 

promotores mismos a nive1 de base, no estaban convencí-

dos de1 proyecto de1 gobierno e ignoraban e1 va1or y 1a 

necesidad de su propio trabajo. Como consecuencia de es

ta situaci6n, resu1taba 16gica 1a ineficacia que impera

ba en SINAHOs • .!.1./ 
Debido a 1a estructura vertica1 y 1a imposici6n de 

va1ores, actitudes y conductas ajenas a 1as amp1ias ma

sas de 1a pob1aci6n peruana, Sit~AMOS (sobre todo su a1a 

menos progresista) provoc6 cierto rechazo hacia 1a ins

titución y a 1o que representaba, 1as FF.AA. Sin embar

go, no podemos o1vidar que aún e1 a1a menos proqresista 
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l.1amaba, no obstante, a l.a pobl.aci6n entera a participar 

en todos 1os procesos naciona1es. Es decir, aan 1a frac

ci6n m4s conservadora propon~a l.a transferencia de1 po

der a 1as "grandes mayor~as popu1ares" y 1a e1imi~aci6n 

de l.a intermediaci6n -desde l.uego, buscando una partici

paci6n corporatista control.ada. Cabe reiterar que el. én

fas~s en 1a no-intermediaci6n era principal.mente para 

contrarrestar l.a oposici6n el.asista, organizada en torno 

a l.os partidos pol.~ticos y a ciertos sindicatos. A pe

sar de esto, 1a l.iteratura oficial. repet~a que e1 campe

sino X,!!. era dueño de l.a tierra que trabajaba, que el. 

obrero X!!. disfrutaba de 1as riquezas de l.a naci6n, que 

l.os pobl.adores de l.os "Puebl.os Jóvenes"' ya eran dueños 

de su vecindad. Aunado a esto, tenemos que, como hemos 

mencionado anteriormente, en 1a misma organización de 

SXNAMOS trabajaban individuos que cre~an profundamente 

en ia participaci6n popu1ar, habiendo aún quienes impu1-

saran 1a autogesti6n misma. 

¿Cu~1es fueron 1os resu1tados genera1es de estas 

situaciones contradictorias?. Indiscutib1emente, 1a res

puesta a esta pregunta puede ser ünicarnente parcia1, y 

un tanto genera1, debido a que no podemos entender todos 

1os efectos que ta1 situaci6n pudieran haber generado en 

1a pob1aci6n peruana, ni 1os que tendrá sobre todo, a 

1argo p1azo. La rea1idad socia1 es, sin duda siempre más 

comp1eja de io que e1 cient~fico puede comprender en un 
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momento dado. Sin embargo, el. nivel. generai podemos afi~ 

mar que l.as actividades de l.os intel.ectual.es y l.os erg~ 

nismos superestructural.es sirvieron para impul.sar una 

mayor movil.izaci6n de l.a pobl.aci6n obrera y campesina y 

para el.evar sus expectativas ai nivei estructurai y su

perestructural.. 

Tanta discusi6n respecto a l.a participaci6n, l.a a; 

mocracia, 1a transferencia del. poder, y l.a propiedad en 

el. discurso ideol.6gico, resul.t6 en úl.tima instancia con

traproducente para un gobierno popul.ista. Esto se vi6 

en l.a medida en que l.as masas -1.os campesinos, l.os obre

ros y l.os 1.1.amados "marginados"- l.l.egaron a exigir una 

verdadera participaCi6n, tanto en l.as empresas y en l.a 

distribución del. ingre~o nacional, como en todos los pr~ 

cesos pol~ticos y soc_ales del pa~s, rebelándose final.

mente contra l.a falta de cumplimiento de l.o que el go

bierno militar mismo hab~a prometido. SINAMOS sin duda, 

puso en movimiento a algunos sectores de l.a poblaci6n p~ 

ruana que anteriormente hab~an permanecido reiativamente 

inactivos y marginados de los procesos pol.~ticos, como 

fueron algunas agrupaciones de campesinos, ciertas frac

ciones del. proletariado que no se hab~an sindicalizado 

antes de l.968 y el 1.u.."Tlpenprol.etariado (los "marginados"} 

casi total.mente sin organizaciones de lucha anterior al. 

gobierno de Velasco. Además de coadyuvar en el. proceso 

de concientizar a 1.a pobl.aci6n respecto a la necesidad 
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de l.a participaci6n popul.ar, SIN.AMOS también reiteraba 

l.a idea de l.a importancia de l.a organizaci6n social., im

pul.sando incl.uso, l.a estructuraci6n misma de al.gunas or

ganizaciones social.es ecprendidas en l.a tarea de modifi

car l.a situaci6n concreta de grandes sectores de l.a po

b1aci0n. De l.a l.abor de SIN.AMOS qued6 firmemente esta

bl.ecido que hab~a que organizarse si l.a pobl.aci6n quer~a 

resol.ver sus probl.emas. no hay duda de que SINAMOS y l.as 

otras organizaciones creadas con su est~mul.o y apoyo fi

nanciero, como l.a CTRP, l.a CUA, etc., sirvieron para el.~ 

var el. nivel. de conciencia de l.as mayor~as respecto a 

sus l.eg~timas demandas y de al.gunos de l.os ca~inos efec

tivos al.ternativos para conquistarl.as. En s~ntesis, den

tro de1 contexto de una formaci6n socia1 en crisis, 1as 

l.ibertades que e1 gobierno de 1as FF.AA. hab!~n permiti

do en e1 Perfi, 1egitimadas bajo 1a po1~tica de 1a parti

cipaci6n p1ena, fueron aprovechadas por "1as masas popu-

1ares" y sus 1!deres para a1canzar un grado mayor en su 

nive1 de conciencia de ciase y organizaci6n. Por 1o tan

to, 1a 1abor real.izada por SIH'AMOS puede ser considerada 

como una fuerza progresista en 1a historia contemporánea 

de1 Pertí. 

Es en este sentido que tampoco estamos de acuerdo 

en considerar e1 experimento de 1a "socia1izaci6n" de 1a 

rensa como un proceso carente de va1or. A1 contrario, e1 

gobierno peruano, respondiendo en parte a 1as presiones 
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de su propia fracci6n progresista (1a pequefia burgues~a 

que cre~a firmemente en .1as 1ibertades burguesas, l.a 

participaci6n popu1ar, 1a expresi6n l.ibre de 1as masas, 

etc.), a1 expropiar 1a prensa privada, produjo dos con

diciones importantes para e1 desarro11o pol.~tico de1 

pa1:s: 

1. En primer 1ugar, hizo evidente, a nive1 nacio

nal., el. pape1 que juegan 1os periódicos y otros 

medios masivos de comunicaci6n en e1 proceso de 

contro1 y/o de formación ideo16gica. Afin cuando 

no se puede precisar con exactitud 1a importan

cia de esta re1aci6n (entre medios masivos de 

comunicaci6n e ideo1og~a) para 1a 1ucha de c1a-

ses a nivel. ideo16gico, nuestra investigaci6n d~ 

muestra que en el. caso peruano, el. proceso de 

concientizaci6n despertado en 1os obreros y cam

pesinos se debi6 en cierta medida a 1a expropia

ci6n de 1a prensa de circu1aci6n naciona1. 

2. En segundo 1ugar, e1imin6 e1 poder que a1gunos 

sectores retrógrados todav~a hab~an ejercido so-

bre 1a prensa naciona1. A pesar de que e1 ~ 

22244 de 1978 reestab1eci6 1a propiedad privada 

sobre ios periódicos más importantes de1 pa~s, 

1os antiguos dueños con s61o e1 25% de 1as acci2,_ 

nes perdieron 1a posibi1idad de ejercer un con

tro1 abso1uto sobre 1a prensa con circu1aci6n n~ 
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ciona1, ya que segdn esta 1ey, 1a propiedad se

r~a compartida por 1os trabajadores de 1a empr~ 

sa y por accionistas en genera1. 

Bajo e1 r~girnen de1 Genera1 Francisco Mora1es Ber

mddez no hubiera sido posib1e seguir ade1ante con e1 e~ 

perimento de 1a socia1izaci6n de 1a prensa puesto que en 

1978 ia pob1aci6n peruana estaba mucho más po1itizada de 

1o que hab~a sido en 1968, cuando 1as FF.AA. tomaron e1 

poder. En consecuencia, dejar 1a prensa p1enamente abie~ 

ta a 1as opiniones de 1os campesinos, obreros y aan de 

1os sectores prof esiona1es de 1a pequeña burgues~a más 

progresista, hubiera representado amp1iar 1as posibi1id~ 

des de cr~tica a 1as mismas po1~ticas de1 gobierno: sus 

inconsistencias, sus contradicciones, su apoyo rea1 a 

1a burgues~a industria1 naciona1 e internaciona1, etc. 

Hab~a que guardar si1encio -en 1o posib1e- en tor

no a 1as fa11as de1 proceso. Y, si esto no hab~a sido 

posib1e durante e1 año 1974-1975 cuando era principa1-

mente 1a pequeña burgues~a democratizante (OC, MPS y 

ciertos inte1ectua1es no afi1iados a partidos) quien 

ocup6 1a direcci6n de ios peri6dicos, menos iba a ser 

factib1e si 1os representantes directos de campesinos y 

obreros concientizados asumieran ia direcci6n. Mientras 

que 1as FF.AA. se enfrentaron a una necesidad apremian

te {debido a 1as condiciones objetivas dei pais) de de-

tener ia transferencia de 1a prensa en agosto de 1975, 
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en 1978, l.a necesidad era aG.n más urgente puesto que ~~

p1ios sectores de l.as masas popul.ares ya hab~an mostrado 

c1aramente una mayor madurez po1~tica e ideol.6gica, como 

ya hemos indicado. 

Cabe preguntarnos ahora: ¿Cuál.es fueron 1os efectos 

de 1a pol.~tica gubernamenta1 respecto a l.os otros medios 

de comuni.caci6n masiva como 1a radio, 1a tel.evisi6n y el. 

cine?. En l.as respuestas a esta pregunta resal.tan otras 

contradicciones inherentes al. model.o "pl.ural.ist~." perua

no, y dir~amos, al. model.o econ6mico popul.ista en general.. 

En primer l.ugar, respecto a estos medios, tanto desde l.a 

perspectiva teórica como pr§.ctica, el. model.o "pl.ural.is

ta" imped~a un control. estatal. absol.uto y efectivo sobre 

el.l.os: por ende, se reduc~a l.a efectividad de estos me

dios corno instrumento~ ideol.6gicos del. gobierno mismo. 

Por ejempl.o, mientras que 1a empresa privada segu~a em

pl.eando l.os medios para 1a pub1icidad (como sucedi6 en 

l.a real.idad), estimul.ando de esta manera el. desarrol.1o 

de "una sociedad de consumo" dedicada a l.a compra y ve~ 

ta de productos superfl.uos, 1as FF .. AA. 1.1amaban a "to

dos" l.os peruanos a perder su "ego~smo" y su "individua-

1ismo" y a cooperar y a rea1izar sacrificios en benefi

cio de "l.a naci6n". En segundo 1ugar, el. uso de estos m~ 

dios por l.as grandes e~presas transnacional.es, origina

ron otros efectos negativos en el. pa~s, 1os ~~srnos que 

1imitaban l.as posibi1idades re~l.es de con~o1idar el. mo-
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de1o econdmico "p1ura1ista• impu1sado a partir de 1968: 

La pub1icidad de estas empresas contribuy6 a 1) redu-

cir 1as posibi1idades de1 ahorro interno, e1 cua1 era 

necesario para financiar, por un 1ado, 1os p~oyectos de 

inversi6n de1 Estado y, por e1 otro, de 1as empresas 

privadas naciona1es y, 2) crear una competencia definí-

tivamente desigua1 tanto para 1as empresas de 1a burgue

s~a naciona1 como para 1as pequeñas empresas descapita-

1izadas de1 sector de propiedad socia1. Evidentemente, 

1as FF.AA. y sus inte1ectua1es hab~an o1vidado, una vez 

mSs, 1as 1eyes inherentes de1 capita1ismo en genera1, y 

de1 capita1ismo monop61ico espec~ficarnente. 

En particu1ar, respecto a 1a radio, instrumento 

ideo1ógico por exceiencia sobre todo en 1as zonas rura-

1es, ei Estado nunca pretendió ejercer un contro1 tota1 

sobre este medio¡ de a11~ que 1os capita1istas, aprove

chando ta1 situación y manifestándose en contra de 1as 

reformas (que hasta cierto punto resu1taban ser para su 

propio beneficio) , siempre 1o hayan uti1izado para difu~ 

dir su propaganda que en ocasiones era anti-gubernamen

tai .14/ Xnc1usive. segGn nuestras entrevistas, muchas 

radio-emisoras 1oca1es se negaban a ceder gratuitamente 

a1 gobierno 1a hora diaria ob1igatoria para 1a transmi

si6n oficia1. De ab~, sería un error pensar que 1a bur

gues~a hab~a perdido su inf 1uencia sobre este medio tan 

importante. 
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En 10 que se refiere estrictamente a 1a televisi~n, 

1as mismas contradicciones internas del. popul.ismo impe

d~an que se difundieran programas de verdadera pol.ém:i.ca 

y cr~tica. Propiciar l.a polémica a través de un medio 

tan importante como es la televisión, representaba fo

mentar la duda y la cr~tica, y esto equival~a a debili

tar la posici6n del gobierno y reducir sus posibilidades 

de consolidar su hegemon~a. Como consecuencia, a pesar 

de que el gobierno alegaba limitaciones en sus posibili

dades de regular la programaci6n y la publicidad, respe~ 

to a los programas polémicos (algunos llevados a cabo 

por sus colaboradores divil.es, como fue el. caso de los 

programas "Quipu" y "Encuentro" de Rafael. Roncag1io1o), 

siempre encontr6 1a manera de c1ausurar1os de acuerdo a 

su conveniencia. No cabe duda de que esta actitud de 

censura, aunada a 1a represi6n directa sobre 1os co1abo

radores de 1a prensa "socia1izada" y otros medios impre

sos, contribuyeron a 1a radica1izaci6n de a1gunos inte-

1ectua1es que hab~an mostrado su co1aboraci6n y apoyo a 

1as FF.AA. 

La misma ideo1og~a oficia1 durante e1 per~odo de 

Juan Ve1asco A1varado, fuertemente nutriada por 1a ideo-

1og~a pequeño burguesa, tambi~n conten~a otra contradic

ci6n importantei mientras que trataba de conso1idar 1a 

hegemon~a hurgues~ bajo 1a bandera de1 p1ura1ismo iCeo1~ 

gico y econ6mico, nunca pudo adoptar una postura de tota1 
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represi6n respecto a 1as organizaciones de 1a c1ase obr~ 

ra. E1 gobierno trato, a través de1 manipu1eo ideo16gico 

y de a1gunas reformas econ6micas, de conquistar a 1a c1~ 

se obrera y a 1os campesinos para que apoyaran e1 proye~ 

to econ6mico, socie1 e ideo16gico de1 grupo en e1 poder1 

sin embargo, tenecos aqu~ 1a contradicci6n: nunca fueron 

prohibidos ni 1os partidos po1~ticos marxistas, ni 1os 

sindicatos clasistas. Dentro de 1os imperativos y prin

cipios abstractos de 1a combinación de ideo1og~as bur

guesas (1a justicia social, 1a participaci6n, 1a demo

cracia, 1a libertad, e1 humanismo y e1 cristianismo), 

no ten~a cabida 1a supresi6n tota1 de estas instituci~ 

nes. Mientras que, permitirlas significaba, precisame~ 

te, permitir 1a divu1gaci6n de ideo1ogras disidentes y 

tener que competir con e11as. E1 resultado de esta si

tuación ya 1o conocemos: 1a pequeña burguesra fracas6 

en su pape1 de ser 1a fracción de clase dirigente, como 

ha fracasado en el pasado en América Latina. 

Los sindicatos clasistas, con toda su desorganiza

ción, no desaparecieron del escenario peruano. Lo mismo 

sucedi6 con 1os partidos po1~ticos de izquierda. Al peE 

mitir la actividad de sindicatos y partidos de diversas 

tendencias ideo16gicas y con ciertos grados de radica1i

zaci6n (y aplicando a menudo y en forma vio1enta 1a re

presi6n) se forta1eci6 dentro de1 seno Ce1 pars el ene

migo principal de1 popu1ismo: una clase obrera ideo16gi-
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ca y organizativamente m&s unificada. Por supuesto, es 

prematuro hab1ar de 1a conso1idaci6n ideo16gica y orga

nizativa de 1a c1ase obrera peruana a1rededor de una 

ideo1og~a pro1etaria1 no obstante, 1o que ha resa1tado 

en 1os d1timos tres años, por 1o menos, demuestra una 

tendencia hacia esta direcci6n. E1 1ogro de esta conso-

1idaci6n va a depender ahora de 1a capacidad de 1as di~ 

tintas fracciones de 1a c1ase obrera para reconocer su 

pape1 histórico y asunú.r1o sin prejuicios corporativis

tas o sectarismos, y de saber deterttU.nar y uti1izar 1a 

corre1aci6n de fuerzas invo1ucradas en 1a 1ucha de cia

ses en cada coyuntura particu1ar. 

A través de 1a educación de masas, e1 gobierno de 

Ve1asco A1varado despertó expectativas de tipo econ6mi

co y po1~tico que no era capaz de satisfacer. Esta es 

ia raz6n esencia1 por ia cua1 todo e1 aparato ideo16gi

co hab~a sido incapaz de cump1ir con su cometido -ia 

conso1idaci6n de ia hegemon~a ideo16gica que invo1ucra

ba 1a aceptaci6n genera1 de una ideo1og~a popu1ista y, 

por ende, ia e1i.minaci6n de 1a oposición derivada de 1as 

ideo1og~as disidentes, es decir, de 1as ideo1og~as so

cia1istas basadas en 1as ciencias marxistas. 

Los instrumentos ideo16gicos pueden ser o no muy 

e~ectivos, pero de hecho, siempre son imprescindib1es 

en ia construcción y preservación de un b1oque históri

co. Sin embargo, por s~ so1os no son capaces de censo-
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1idar1o si existe una crisis econ6mica. E1 popu1ismo 

-ia ideo1og~a que pretende representar 1os intereses de 

todas 1as ciases socia1es, tanto 1os de 1as ciases do

minantes como 1os de 1as suba1ternas- puede proiiferar 

mientras haya dinero para redistribuir. Pero indiscuti

b1emente este no fue e1 caso de1 Per~. E1 PerG empezó a 

entrar en una fuerte crisis econ6mica a partir de 1972, 

sobre todo, cuando baj6 1a producci6n en 1a industria 

pesquera, una de 1as más redituab1es respecto a 1a gen!:!_ 

raci6n de divisas extranjeras. Junto a esto, e1 precio 

mundia1 de1 cobre comenz6 a caer, propiciando, por un 

1ado, 1a baja en 1a producci6n abso1uta de este mine

ra1 en e1 Pera, y por otro, 1a reducci6n de otra fuen

te principa1 para ia obtención de divisas. Esta situa

ci6n precaria produjo prob1emas profundos para e1 Esta

do peruano, que, debido a su po1~tica fisca1, depend~a 

en gran medida de sus exportaciones para financiar sus 

proyectos de desarro11o~ Además, como ya hemos visto, 

ia misma po1~tica econ6mica de1 gobierno mi1itar que 

ocup6 e1 poder en e1 PerG entre 1968 y 1975, a1 impu1-

sar 1a industria1izaci6n a costa de 1a inversión en ei 

agro, propició una situación que se traduc~a en una 

crisis a1imenticia que se agudizó entre 1974 y 1975, 

haciéndose necesario seguir gastando cuantiosas sumas 

de ias 1imitadas divisas internaciona1es en 1a importa

ción de a1imentos, 1os mismos que eran accesib1es prin-
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cipa1mente para 1a pob1aci6n urbana. La po1~tica de pre

cios de 1os productos agr~co1as provenientes tanto de1 

pa~s como de1 extranjero favoreció también a 1a pob1a

ci6n urbana y, sobre todo, a ia misma burgues~a, en de

trimento tanto de ciertos sectores de1 pro1etariado, e~ 

mo de 1os campesinos en genera1 y de1 1urnpenpro1etaria

do. Con una po1~tica fisca1 que favorec~a a 1a burgue

s~a moderna (sector industria1 y financiero) naciona1 e 

internaciona1, con una po1~tica de iMportaci6n que crea

ba una fuga estéri1 de divisas, (que favorec~a principa~ 

mente a este mismo sector de 1a burgues~a), con una si

tuaci6n precaria en 1a producci6n destinada a 1a expor

tación y, en fin, con e1 compromiso que e1 gobierno ha

b~a asumido a1 convertirse en inversionista principa1 

de1 pa~s, (para, ·prec~samente, crear 1a infraestructura 

necesaria para el desarro1lo p1eno de1 capita1ismo), 

quedaba poco dinero para redistribuir a los sectores 

rn~s necesitados de 1a pob1aci6n. Como consecuencia de es

tas circunstancias, e1 popu1ismo peruano entr6 en crisis 

s61o pocos años después de su comienzo, v~éndose 1as FF. 

AA. en una situaci6n apremiante que les obligaba a limi

tar 1a redistribución cle1 ingreso naciona1 destinado a 

"1as masas popu1ares" principalmente a: 1) J.os reducidos 

nfic1eos de 1os socios de las CAPs productivas¡ 2) a un 

pequeño sector de1 pro1etariado industrial integrado en 

1as CC.II.¡ y, 3) en un m~nimo grado, a algunos pob1ado-

·~ 
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res de J.os cinturones de miseria, a trav~s de 1a ayuda 

que recibieron para 1egal.izar sus l.otes. En conc1usi6n, 

"ias masas popu1ares" quedaron esencial.mente exc1uidas 

de cual.quier beneficio inmediato de l.a "revol.ución peru~ 

na". 

Esta situaci6n econ6mica, aunada a l.a el.evaci6n de 

l.a concientizaci6n que el. mismo SINA?-105, J.a CNA, l.a CTRP, 

l.a Organizaci6n Vecinal. y, en parte, l.a CONACI, hab~an 

l.ogrado ya en 1975, impedran consol.idar,aún mrnimamente, 

l.a hegemon~a de l.a ideol.ogra oficial. popul.ista del. gobieE 

no de Vel.asco Al.varado. 

Aquel.l.a compl.eja e interesante ideol.og~a que habra 

sido producto de l.a interrel.aci6n de varias corrientes 

burguesas y en l.a cual. aún l.os ideal.es de l.a pequeña buE 

guesra "izquierdizante" (manifestada en e1 socia1ismo 

utópico) ten~an cab1da, 11eg6 a su fin en agosto de 1975, 

con 1a ca~da de Juan Ve1asco A1varado. E1 popu1ismo -que 

era en este caso un popu1ismo 11evado a sus d1timas con

secuencias- hab~a 11egado a su término debido a 1a inca

pacidad de1 sistema econ6mico y po1~tico de a1imentar a1 

Estado para poder redistribuir e1 ingreso naciona1 más 

efectivamente entre 1a c1ase obrera, 1os campesinos y 

1os marginados ya po1itizados. 

En s~ntesis: 1a conci1iaci6n de 1as clases y 1a coE 

porativizaci6n de 1a sociedad peruana no se 1ogr6. Esto 

fue por mfi1tip1es e interre1acionadas circunstancias que 
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han sido desg1osadas a 1o 1argo de este trabajo y entre 

1as cua1es se destacan: el constante empeoramiento de 

1as condiciones de vida de 1a c1ase obrera y campesina, 

1a pro1etarizaci6n de mayores sectores de trabajadores 

en e1 campo, como resu1tado de 1a profundizaci6n de1 

sistema capita1ista en e1 agro, asegurado en parte por 

1a extensiva desintegraci6n de1 sistema 1atifundista, 

y 1a consecuente formaci6n de 1as empresas asociativas; 

y por 1as mismas contradicciones en 1a ideo1og~a popu-

1ista que irnp1icaba e1 intento de mantener vigentes 1os 

idea1es de 1a pequeña burgues~a. 

Dadas 1as condiciones naciona1es e internaciona1es 

que impidieron 1a acumu1aci6n de capita1es por parte 

de1 Estado, y de a11~, 1a expansi6n de una profunda po-

1~tica de redistribuci6n de1 ingreso naciona1, ia ideo-

1og~a popu1ista estaba condenada a fracasar. Esta ideo-

1og~a, al permitir dentro de1 pa~s ciertas 1ibertades 

en cuanto a ideo1og~a, organización po1~tica y derecho 

de expresi6n, y a1 estimu1ar a 1as ciases suba1ternas 

a organizarse y a movi1izarse, reforzaba, de hecho, 1a 

unificaci6n de estas c1ases a1rededor de una ideolog~a 

pro1etaria, forta1eciendo -sin ser su prop6sito- la po

sici6n ~e ia ciase obrera dentro de1 cong1orncrado hete

rog~neo de campesinos, "marginados" y obreros. Las eiec

ciones para la Asamb1ea Constituyente que se 11evaron a 

cabo en junio de 1978 son u~ claro ejemplo de1 fortaiec~ 



1022 

m1.ento de esta c1ase. En dichas e1ecciones, 1os partidos 

de izquierda de diversos grados de radica1izaci6n, gana

ron aproximadamente e1 33% de 1a votaci6n, mientras que 

en 1962 y 1963 (15 afies antes), esta votaci6n hab~a al

canzado dnicamente ei 5% de 1a tota1idad. 15/ AGn consi-

derando que e1 APRA, partido pequefio burgués, gan6 apro

x~madamente e1 37% de 1a votaci6n de 1978, representa un 

grado mayor en e1 nive1 de concientizaci6n y po1itiza

ci6n en e1 Perú, no s61o porque e1 proletariado hab~a 

mostrado un mayor nive1 de conciencia de c1ase y de su 

proyecto hist6rico, sino porque muchos inte1ectua1es de 

1a pequeña burgues~a se hab~an radicalizado también, 

uniéndose a los partidos de izquierda. 

A 1a vez que 1a c1ase obrera iba conso1idándose 

como clase para sr, 1a clase burguesa también iba forta

leciéndose cuantitativa y cualitativamente tomando una 

mayor conciencia de s~ misma. E1 rnode1o peruano que ha-

bra legitimado 1a requisici6n de 1os peri6dicos de 1a 

burgues~a y la e1iminaci6n de su actividad po1~tica 

efectiva a partir de partidos pol~ticos, forta1eci6 a1 

mismo tiempo 1a orqa.n.izaci6n corporativa de esta clase, 

corno ha sido ilustrado en algunos análisis recientes so

bre 1a lucha de clases en el Pera. 16/ Su unidad se demo.:!_ 

tr6 en las elecciones para 1a Asamblea Constituyente en 

1a que se arroj6 aproximadamente un 26% de la votaci6n 

para e1 candidato m~s conservador, Luis Bedoya Reyes 
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quien encontr6 apoyo entre l.os ºempresarios y profesio

nal.es reaccionari.os" de1 pai:s. 17/ 

Con una el.ase obrera mSs fuerte, cuantitativa y cu~ 

l.itativamente, y con una el.ase capital.ista tambi~n rnás 

fuerte, no cabe duda de que el. popul.ismo y el. corporati

vismo que caracterizaron l.a ideol.og~a oficial. entre 1968 

y 1975, hab~an sido debil.itados. El. popul.ismo en e1 caso 

peruano tuvo una vida corta -s01o siete años- pero este 

tiempo fue suficiente para iniciar una mayor consol.ida

ci6n por parte de ambas el.ases fundamental.es en el. Perú. 

Hemos de estar en t~tal. acuerdo con Anibal. Qui.jane cuan

do afirma que ya ha empezado una nueva época hist6rica 

para esta naci6n: l.os rasgos de l.a antigua formaci6n so

cial. en l.a que el. poder po1~tico estaba compartido por 

una c1ase precapita1ista, l.a burgues~a exportadora de 

productos primarios, y l.os capital.istas financieros y 

cor.'lerciantes, ha terminado .. Ahora, l.a burgues~a "moder-

na", l.a burgues~a industrial. vincul.ada al. capital. mono

p6l.ico extranjero, sostenida por l.a fracci6n mil.itar 

encabezada por el. General. Moral.es BermOdez, tiene el. 

poder pol.~tico en el. pa~s, pero ~ tiene l.a hegemon~a 

ideol.6gica. Las contradicciones entre l.as el.ases funda

mental.es entran desde ahora en un proceso de agudizaci6n, 

cuyos resul.tados no nos atrevemos a comentar en este es-

tudio porque todo 1o que pudiéramos decir ser~a mera es

pecul.aci6n, dado que ésta depende del. desarrol.lo de l.a 

l.ucha de el.ases a nivel. nacional. e internaciona1. 
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NOTAS 

.Y 

3./ 

.Y 

Entrevista persona1 con Car1os De1gado, Director Supe
rios de SINAMOS en abri1 de 1975; con funcionarios de 
SINAMOS en Lima, Cusca y Puno; con varias personas de 
distintas ramas de trabajo, Lima, abri1 y mayo, 1975; 
recortes de peri6dico y revistas 1imeñas del. Expedien
te: 5 de febrero de 1975 en 1a hemeroteca de La Prensa, 
calle Jirón de la Unión 745, Lima. De este expediente, 
ver sobre todo: 11 ¡Nada detendr~ a l.a revol.uci6n!" en 
Estampa de Expreso, 16 de febrero de 1975, pp. 4-5; 
"En mensaje al pais: Vel.asco responsabi1iz6 a la diri
gencia aprista", en Expreso, 18 de febrero de 1975, 
pp. 3, 4 y 5; "Artefactos recuperados del. saqueo, re
pl.etan 1ocal. de la PIP", en Expreso, 18 de febrero de 
1975, pp. 6-7. 

"CNA real.iza asambl.ea en Cusco", en La Cr6nica, 27 de 
abril. de 1975, Lima, p. 5 y "Sindicatos campesinos se
rán bases de l.a CNA", en La Cr6nica, abril. de 1975, p. 
3. 

En 1976 uno de los periodistas que la CNA estaba defen 
diendo era HSctor B~jar, quien hab~a sido guerril.l.ero
rural. antes de 1968 y quien, durante el gobierno de Ve 
l.asco, representaba el al.a "izquierda" dentro de SINA= 
MOS, organizando, inclusive, el. Movimiento Juveniel. Pe 
ruano, MJP, un grupo cuyo núcleo fue formado por estu= 
diantes radical.es que hab~an participado en labores en 
Cuba y quienes ten~an una formación marxista. Respecto 
a l.a radical.izaci6n en general de la CNA ver: CNA, Se 
cretar~a de Prensa y Difusión, Bolet~n Informativo, -
Año II, No. 2, CNA, Lima, 1975, p. 8; Editorial, "Ba
lance del. movimiento sindical y popular, 1976-1978 11 en 
Peru Oocuments, 1976-1979, Peru Solidarity Campaign, 
Culver City, California, 1969, p. 3, (reproducido de 
Jornal., Editora y Distribuidora Jornal., s. R. L., Li
ma-;-iñ'arzo de 1979, pp. 4-6); Gorman, Stephen, M., 11 Pe
ru befare the Election far Constituent Assembly: Ten 
Years of Military Rul.e and the Quest far Social. Justi
ce", en Journal of Comparative Politics, Vol.. 13, No. 
3, verano de 1978, Alden Press, Oxford, p. 301. En l.o 
que se refiere a 1a postura de l.a CNA respecto a El 
Comercio, ver además: DESCO, Informativo Pol.~tico-;-'No. 
45, Junio 1976, pp. 22-23 y p. 12. 

Gorman, op. cit., p. 301; Bo11inger, Wil.liam, "Arrets 
Greet Peru", reproducido en Peru Articles, 1977-1979, 
Peru Solidarity Campaign, Culver City, california, 
1979, (apareci6 original.mente en Guardian, New York, 

28 de junio de 1978). 
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Gorman, op. cit., p. 301 y entrevista persona1 con Ra
fael. Roncagiio1o Obregoso, diciembre de 1978, M~xico. 

Para un resumen de l.as huel.gas genera1es que tuvieron 
1ugar e1 19-20 de jul.io de 1977, el. 23-24 de enero de 
1978, e1 22-23 de mayo de 1978 y el. 4 de enero de 
1979, ver: "Ba1ance del. movimiento sindical. y popul.ar, 
1976-1978", op .. cit., pp. 1-6; "Discurso de Hugo Bl.an
co en l.a ciudad de Tacna, agosto 25, 1978", reproduci
do en Peru Documents, ed. cit.; Bol.1inger, Wil.1iam, 
"Workers Militancy Grows in Peru" reproducido en Peru 
Documents, ed. cit .. ; "Peruvian Workers Stage Generar 
Stríke" reproducido en Peru Articl.es, 1977-1979, ed. 
cit. y Peru Workers combat Austerity" en Ib..1..d .. ver-
además: Quijano, "La l.ucha de c1ases en e~ra. Ac
tual.", en Cuadernos Pol..t.ticos, No. 15, enero-marzo de 
1978r Ediciones Era, M~xicor 1978, p. 50; Stal.l.ingsr 
Barbarar "Privatization and the Publ.ic Debat: U.S .. 
Banks in Peru", en NACLAr Report on the .Americas r ju
l.io-agosto de 1978r Nueva York, pp. 14-15. Esta infor
maci6n fue apoyada en l.as entrevistas personal.es con 
l.os peruanosr Rafael. Roncagl.iol.o y el. Dr. Juan Carl.os 
Bocio Redondor M~xicor diciembre de 1978. 

DESCOr Informativo pol..!.ticor No. 45r junio 1976r p. 
21, (subrayado nuestro). 

Ibid.r No. 46r p. 31. Ademásr se deben consul.tar to
crc;s-ios nGmeros de ~sta revista a partir -sobre todo
de enero de 1975 Yr Gormanr "Peru befare the El.ections 
• • .. " r p. 302. 

Entrevista personal. ya citada con el. Dr .. Juan Carl.os 
Bocio Redondor investigador peruano. 

El. anál.isis de l.os probl.emas a l.os que se enfrento SI
NAMOS r ha sido fundamentado principal.mente en entrevis 
tas personal.es con.funcionarios de esta misma organiza 
ci6n que incl.uyeron al. propio Director civil.r Carlos -
Del.gado, a directores regional.es y zonal.esr a promoto
res y a ex-promotores zonal.es, etc. Fueron entrevista
dos también, funcionarios dei Ministerio de Agricu1tu
ra y CENCIRAr estudiantes universitariosr profesores y 
sacerdotes. (La mayor~a de estas entrevistas están es
pecificadas al.o l.argo del. cap~tul.o V). 

La postura de Dcl.gado se hace evidente a través del. 
anSl.isis de sus l.ibrosr art~cu1os y discursos, algunos 
ya citados en este estudio y a través de sus v~ncul.os 
con e1 grupo C"nservador que apoyaba el. HLRr y en su 
pol.émica con Jorge de1 Prado, Secretario General. del. 
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Partido Comunista en 1975. Para l.a pol.émica con Jorge 
del. Prado, ver: "Social.izaci6n de l.a Prensa", en Cen
tro de Documentaci6n MIEC-JECI, op. cit., p. 40. Apa
rentemente, l.a orientación del. Movimiento Juvenil. Pe
ruano, (MJP), formado por Héctor Béjar, en su capaci
dad de Director Nacional. del. Area Juvenil. de SINAMOS, 
tend:ta hacia el. marxismo. SegQn el. Dr. Juan Carlos Bo 
cio Redondo, el. MJP hab-:ta sido formado con un núcl.eo
de estudiantes de izquierda (partido trotskista, Pa
tria Roja) de l.a Universidad de Ica, l.os mismos qüe 
hablan estado en Cuba, por l.o que l.es pusieron el nom 
bre de "Grupo de l.os Guajiros'". El. MJP habí.a manifes= 
tado su oposici6n al. grupo reaccionario MLR. Entrevis 
ta con el. Dr. Bocio ya citada. Para ejemp1os de 1a -
oposición de1 MLR a1 MJP, y de a11~, 1a posici6n de 
Béjar, ver 1os comunicados de1 MLR, que criticaban e1 
enfoque "comunista" de1 MJP: "Comuni.cado de1 MLR" en 

U1tima hora, 22 de abri1 de 1975, Lima, p. 23 y "Ju
ventud de1 MLR responde, Mani.fiesto 2", en uitima hora 
24 de abri1, 1975, p. 4. 

12/ SINAMOS Informa, Año 1, No. 5, p. 15 (subrayado nues
tro). Sobre este punto ver además: Gorman, "Peru befa
re the E1ections ••• ," p. 303. 

13/ Entrevistas con promotores y funcionarios de SINAMOS 
en Cusca, 1973 y 1975, y en Puno, en 1975. 

Este punto se ilustra con e1 estudio de 1as radi-emiso 
ras en 1a ciudad de Ju1iaca, Puno. De las cuatro ra- -
dio-emisoras de esta ciudad, una era de EMRAD y tres 
de propiedad privada. De estas emisoras, dos ten~an 
compromisos po1~ticos: 1a de 1a fami1ia Cáceres que 
controlaba grandes uegocios en e1 Departamento de Pu 
no y que representaba a 1a empresa privada, e1 comer
cio capitalista y, en parte, a los profesionales peque 
ño-burgueses que se opusieron a 1a po1~tica reformista 
de Ve1asco A1varado: y 1a de la familia A1atriste, 
aprista y opositores a1 gobierno militar, en parte por 
su po1~tica respecto a 1os partidos po1~ticos y, en 
parte, por algunas de 1as reformas que eran más hacia 
1a izquierda que ei programa de1 APRA. Entrevistas per 
sona1es en Ju1iaca y Puno en 1975 con funcionarios de
SINAMOS, y con e1 dueño de una radio-emisora expropia
da por 1as FF.AA. en Puno. 

Quispe, Juan, "Avanza 1a izquierda", en Cuadernos del 
Tercer Mundo, Año 2, No. 22, México, julio de 1978, 
pp. 78-81: Ramada, Micae1a, "E1 partido de 1os perse
guidos", en ~ pp. 81-84. Ver adem.!is: Bo11inger, 
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Wil.1iam, "Peruvian Left Seeks Unity After El.ections" 
en Peru Articl.es, op. cit., reproducido de Guardian 
el. 26 de ~ulio de 1978, p. 14 y "Arresta Greet Peru", 
en Ibid., reproducido en Guardian el. 28 de junio de 
197ir,--p:- l.6; y Editorial., "Bal.ance del. movimiento 
sindical. y popul.ar, l.976-1.978", op.cit •• p. 2. 

Quijano, Anibal., "La l.ucha de el.ases en el. Perd ac
tual.", op .. cit .. , pp .. 54-55; .. Bal.ance del. movimiento 
sindica1 y popul.ar, 1976-1978", op.cit .. , pp. 12-13; 
Editorial., "La el.ase dominante ¿Una incognita?", Per~ 
Documents, op .. cit .. , pp .. l.2-13; Editorial. .. IPAE Y~ 
DE, las formas de articul.aci6n entre empresarios y 
gobiernos", en Peru Documenta, op .. cit., pp .. 14-l.5. 

17/ Quispe, op .. cit., p. 78; Bol.l.inger, "Arrests Greet 
Peru", op. cit. 
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