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PROLOGO

El honor de presentar un trabajo colectivo puede ser indebidamente in
terpretado como un privilegio, muy por el contrario, es tarea ardua el resu
mir con pocas palabras, y respetando las ideas directrices de la obra, un tra
bajo tan importante.

El régi men militar peruano, particularmente durante el perfodo 1968
75, ha dado lugar a opiniones contradictorias que cubren toda una extensa
gama deI léxico polftico: deI fascismo al socialismo peruano pasando por al
gunas variantes como reformismo burgués 0 radicalismo conservador.

La tarea de la investigacion es aclarar la confusiôn proporcionando ele
mentes de juicio. Es el principal objetivo deI presente trabajo, que ademas
tiene la pretensiôn de situarse a un nivel teérico y practico. Para alcanzar tales'
objetivos se ha considerado un conjunto de fundamentos a la vez superes
tructurales e infraestructurales: Estado y estructura. El roi dei primero enpen
dra la reforma de la segunda. A estas dos acciones se anade la crisis que es. la
tercera componente dei trfptico. .

El estudio se realizô mediante un conjunto de tesisÎhipotesis, las princi-
pales son:

La constante deI Estado de las clases dominantes. La relativa autonom fa
dei Estado situado por encima de las clases, no es sine momentanea y
coyuntural. Los sucesos de 1975 no dejan ninguna duda a esta tesis;

Las principales contradicciones dei régimen como limitantes de su po
I(tica de reforma. Contradiccién entre el modelo teérico y la realizacion
prâctica. Rechazar el capitalismo y el comunismo mientras que la Demo
cracia Social Participacionista mantuvo las relaciones de producciôn pro
pias al capitalismo dependiente.. El "anti-imperialismo" profundizo el
patron econ6mico exportador y sustitutivo que es la materializaci6n de
la Division Imperialista de la Produccion. Esas contradicciones proven-
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drfan dei antagonismo entre la naturaleza ideolégica dei Estado y su con
tenido econémico;

La diferencia social entre el capitalismo dei Estado burgués y aquel dei
Estado popular, de la misma manera para las cooperativas. Es una dife
rencia 'clasista que distingue una reforma de una revoluci6n en las relacio
nes de producci6n,

La ficcibn dei capitalismo nacional. A pesar de la voluntad dei naciona
Iismo como receta polltica ya desusada, el capitalismo nacional no es
viable, no debe existir;

Las causas originarias de las crisis. En 1967-68 era la crisis de. la hegemo
nfa de la burguesfa oligarquica, actualmente es la crisis de crecimiento de
la burguesfa tecno-burocratica, AI surgir la pequena burguesfa corporati
va "velasquista" la burguesfa tecnoburocratica no logré asumir su roi de
principal eslabén en la alianza de las clases burguesas.

Tai ha sido un',conjunto de tesis e hipétesis formuladas como materia a
pensar y meditar.

AI fin; cabe precisar que si las crfticas parecen a veces severas, no fueron
, concebidas para la crftica subjetiva sino para aclaraciones necesarias.

" "LE CHAU
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INTRODUCCIOI\J

La expresi6n francesa corriente "Vale un Peru" no corresponde mas hoy
en dia, a la imagen que ella podia dar dei Peru de antano. No hay mas abun
dancia ni oro. El mito de "El Dorado" se ha esfumado desde hace mucha
tiempo, el Peru no dispone mas de tante oro ni de tantas divisas para pagar
sus deudas externas. Esta obligado a aceptar las exigencias de las potencias
extranjeras para obtener préstamos de parte de instituciones financieras in
ternacionales y de bancas privadas norteal)1ericanas.

Muchos constatan que los tiempos han cambiado, pero pocos buscan la
raz6n. Es precisamente esta preocupaci6n la que ha ,'motivado el presente
trabajo. Su fin es el de aportar elementos de respueirta a esta interrogante
analizando los factores fundamentales y principales componentes de estos
cambios:

La evoluci6n y la mutaciôn de la formacion economica y social (FES)
peruana en el marco de 10 que se convino lIamar "El hemisferio america
no", expresi6n de la dimension espacial de la polftica de "chasse gardée"
(caza protegida) dei imperialismo que domina en nuestros d ias, aqubl de

'.
los Estados Unidos. (Capitulo 10 ); '. __

El roi dei estado militar peruano desde 1968 y sus tentativas para refor
mar las estrueturas socio-econ6micas sin cambiar fundamentalmente las
relaciones sociales de produccion y el modelo de desarrollo en su conjun
to. Los analisis criticos deberan resaltar los limites de tales reformas, asi
como la incoherencia entre el modelo te6rico y las realizaciones socio
econ6micas concretas (naturaleza y contenido dei Estado: Capitulo 20 ,

El Estado y reformas de estructura: Capitulo 30 ).

El Estado y las crisis econ6micas y sociales de 1967-68 (crisis de hege
monta de la burgues(a oligarquica) y de 1975-77 (crisis de crecimiento de
la burguesia de Estado). Si bien estas dos crisis estan separadas por un pe
riodo de calma de cerca de 10 anos, ellas tienen sin embargo un punto
comun: El Estado de las clases dominantes que quedd a la vez como su
perestructura ideol6gica de las relaciones de producci6n y la infraestruc-
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tura material de la organizacîén social dominada por los intereses econé
micos de las clases dirigentes. (Capltulo 40 ).

A fin de realizar una cantidad tal de trabajo y orientarlo hacia una fina
lidad socio-polftica fue necesario reunir a un grupo de quince estudiosos que
ha venido tFabajando durante mas de cuatro anos. bajo un ritmo variado pero
no interrumpido. De los quince participantes (profesores, investigadores, asis
tentes, presentes en el Peru durante los dos anos deI trabajo de campol, siete
han trabajado de manera continua para el proyecto de investigaci6n.

Se trata de un grupo interdisciplinario integrado (1) reunido alrededor
de una problematica comûn: Estado y estructura, que representa el tema cen·
tral de integracién de los trabajos persona les. Los conceptos empfflados han
sido elaborados par el grupo, pero el acercam iento metodol6gico ha sido es
pecifico segûn cada investigaci6n persona!. Este es el imperativo principal dei
trabajo colectivo que 10 caracteriza y la diferencia de otros estilos de investiga-
cién. .

El Concepto del'Estado
. A la largo de todos los analisis dei presente trabajo, se trata de la cuesti6n

dei Estado. Sin embargo este término esta empleado de una manera restric
tiva, es decir en tante que concepto de analisis en una investigaci6n concre
ta sobre las reformas estructurales. El Estado es por la tante une de los dos'
aspectos dei Tema: Roi dei Estado y reformas estructurales. En esta éptica de
analisis, nosotros no hemos hecho mas que una referencia sintética a las teo
rias dei Estado y sus aparatos ideolégicos. para concentrarnos. mE!jor sobre las
relaciones de los poderes dei Estado, su aparato econémico y normativo, que
estan directamente Iigados a sus posibilidades y a los 1(mites de reforma estruc
tu raI.

El empleo restrictivo dei concepto dei Estado no significa que su roi sea
subestimado en el proceso de desarrollo y transformacién de las estructuras
en el Perû. En efecto, as! coma esta ha ocurrido frecuentemente en varias
paises dei Tercer lVIundo periférico, la Junta. Militar dirigida par el General
Juan Velasco Alvarado tomé el poder en octubre 1968 por un golpe de Esta
do militar sin partido pol itico ni alianza de clases anteriormente organizados.
El Estado tal coma es, constituve entonces el instrumento mas facilmente uti
lizable para gobernar el pa IS, restablecer el equilibrio social y reformar las es·
tructur.as socio·econ6micas. El Estado se convierte entonces en el principal
componente de nuestro tema par su relacién con las estructuras y par su

li) Siete disciplinas V especialidades estén representadas en el grupo de trabajo, vendo
de la historia a la ingenierla, pasando por la antropologla V la economla. De hecho,
por la variedad de disciplinas, de profesiones de los participa,ntes V la duraci6n de
su participaci6n, los anâlisis son diferentes en cuanto a su graclo de profundidacl,
pero no son discordantes. Sei'ielemos que una parte de los trabajos fue redactada
entre 1972 'Y .1975. Esta ha sido actualizada sin que el contenido hava sido' modi·
flcado.
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praxis que reune la teoria con la practica. Senalemos que ciertos trabajos so
bre el Capitalismo de Estado 0 la intervenci6n econ6mica dei estado, han "01
vidado" 0 relegado al segundo roi la principal componente: el Estado mismo.
Por consecuencia el empleo juicioso dei concepto dei Estado corresponde a
la vez a un imperativo cientifico y a una finalidad socio-poHtica, principal
objetivo dei presente trabajo.

Sobre este ultimo punto convlene recordar que el modelo de Estado mili·
. tar esta bastante difundido en el Tercer Mundo deI cual Africa tropical
es el nuevo t~rreno de experimentaci6n. No obstante el modelo peruano com
porta un interés particular que podria "hacer escuela": algunas reformas estân .
inspiradas en principios socialistas de organizaci6n social de la producci6n
(cooperativas de producci6n, propiedad social) pero combinadas con organi
zaciones corporativas creadas y controladas por el Estado (0 corporativismo
de Estado) apoyandose sobre las clases medias lIamadas "mayorias naciona
les" que deberian ser el principal eslab6n de la Alianza de clases burguesas.
As; partiendo dei Estado de una Junta Militar, el Peru ha sobrepasado el ries
go dei Caudillismo para orientarse poco a poco hacia un Populismo Corpora
tivista de Estado Militar.

Aigunos datos estadisticos y econ6micos sobre el Peru

Los datos mas completos sobre los factores fisicos, la sociedad, la eco
nom fa y el proceso hist6rico-pol itico dei Peru estan incluidos en los diferen
tes capitulos que siguen. Resumidamente, se puede retomar algunos indicado
res esenciales. El Peru se extiende sobre cerca de 1,3 millones de Km2 de los
cuales solamente el 2,3 % estan sembrados. Su vasto territorio esta dividido
en tres regiones naturales: la costa desértica entrecortada por val les cultiva- .
dos. la sierra andina ocupada por comunidades ind [genas y la gran selva ama
z6nica. La poblaci6n total era de 14.5mil/ones de habitantes en 1972 (ano deI
ultimo cense) con una tasa de crecimiento anual de 2.9 % entre 1961 y
1972. Actualmente (1977) esta tasa deberfa ser dei orden de 3 0/0, dando
una poblaci6n de mas 0 menos 17 mil/ones 0 sea una densidad de mas de 13
habitantes por km2.

En 1972, esa poblaci6n estaba repartida camo sigue:

Urbana: 59.6 % (la metr6poli Lima·Callao alberga mas de la mitad de la
poblaci6n urbana).

Rural: 40.4 0/0, que son sobre todo campesinos parcelarios y obreros
agricolas.

Fuerza de trabajo: 4.4 millones. De los cuales, por orden de importancia:
Agricultura, pesca y ganaderia 45.9 0/0, servicios 33.2 0/0, Industria 14 0/0,
construcei6n 4.6 % Yminas 2.3 0/0.

El Peru posee un potencial de recursos naturales muy importante y diver·
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sificado (1) mientras que la mavorparte de su poblaci6n estâ entre las m~s

pobres dei mundo. Su mar, su subsuelo acompanados de una veriedad clim~

tica regional, deberfan de permitirle producir una gama de productos prima-
· rios V alimenticios muV extendida. Mientras la importaci6n de estes produc

tos ha sido siempre, una fuente de déficit de su balanza de pagos.

El producto nacional bruto (PN B) per câpita se situaba alrededor de 600
d61ares americanos en 1973, con su crecimiento anual dei orden de 2 0/0
entre 1965 V 1973. Si bien este agregado no es muv significativo V que las
cifras son poco fiables, pues varian segun la fuente de informaci6n, ciertos
estudios 10 utilizan como un concepto de anâlisis para clasificar al Perû entre
los pafses lIamados "medianamente desarrollados habiendo acabado su
despegue". En 1975, el salario promedio mensual era evaluado oficialmente a
4.000 soles (II) por trabajador asalariado mientras que una familia de campe
sinos parcelarios compuesta de 3 personas activas tenfa un ingreso anual de

· alrededor de 15,000 soles 0 sea 420 soles por activa agricola V por mes. La
disparidad promedio dei ingreso estaba entonces dei orden de 9 veces entre
estes dos sectores de actividad. El empobrecimiento de los campesinos es de
3.5 a 5 % por ano segun las regiones en razôn de fa baja dei poder adquisiti
vo de los productos de pan lIevar no exportables V de la inflaci6n galopante.
Asf para sobrevivir los campesinos emigraban cuando era posible hacia las
ciudades costeras va sobrepobladas. Se proletarizaban para vender su fuerza de
trabajo 10 que no siempre se podfa hacer, puesto que el mercado de trabajo
no era extensible. Ellos entonces iban a reforzar el lumpen proletariado
urbano. . .

Se consideraba en 1973 que el salario de 4,000 soles por mes cubr(a
el mfnimo vital de una familia urbana de seis personas. Pero después de es
ta fecha, el salario medio se situa por debajo de las necesidades vitales. Por
consecuencia, si el desarroll.o especffico de las fuerzas productivas dei capita
lismo dependiente empobrecen a los campesinos transformandolos en proie·
tarios urbanos, las crisis V la sobreganancia de este capitalismo han hecho
"abaratar" la fuerza de trabajo de su proletariado. As f, para un antiguo cam·
pesino que habfa creido "a la suerte~' de convertirse en un trabajador urbano,
el empobrecimiento 10 persigue de la sierra a la ciudad, de la parcela a la fa-
brica.' (III) .

(1) A Htulo indicativo el Peru es el primer productor mundial de harina de pescado,
2do. productor de plata, y el 8vo. de cabre.

(II) La paridad dei sol entre 1970 y setiembre de 1975 en relaci6n con el d61ar ameri
cano: 38,70 soles, tasa oficial, 43,38 soles para operaciones financieras.

· (III) El poder de intercambio es la relaci6n entre el valor de las ventas anuales de pro
ductas agr(colas no exportables y el precio de compra de los productos manufac
turados de consumo corriente.
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. Principales caracterlsticas socio-econômicas dei Peru

, Después de mâs de un siglo V hasta el golpe de Estado militar de octu
bre de 1968, el Peru habfa sido gobernado por una burguesfa oligarquica en
alternancia con Juntas V caudillos militares. Esta oligarqufa omnipotente, que
era esencialmente una burguesfa intermediaria dei imperialismo, no habfa po
dido 0 no hab la querido hacer la transici6n capitalista dei Peru, Iiga'ndose a
la Division Imperialista de la Producciôn (D.I.P.l que es la forma especffica
de la Divisi6n 1nternacional dei Trabajo en pa Ises capitalistas dependientes.
En. el Peru esta D. 1. P. estaba materializada por el modelo de desarrollo a
partir de la exportaci6n de productos primarios, después se le agrega la subs·
titucién industrial importando siempre la mavor parte de los factores de pro- .
ducci6n e implantando en el paIs sucursales de las Sociedades Transnaciona
les otorgandoles ademâs ventajas fiscales. Este tipo de polltica de desarrollo
que nosotros lIamamos modelo de exportaci6n-substituci6n se ha revelado co
mo particularmente fragil porque pone el pafs a la merced de las fluctuacio
nes de la covuntura internacional V afecta la balanza exterior dei pafs por sus
importaciones, sus pagos "invisibles", transferencia de dividendos V de capi
tales, V el servicio de la deuda externa.

Ademas de esta fragilidad econ6mica que representa el fundamento mate·
. rial de c1ase de la burguesfa oligarquica, ésta ha demostrado después de la dé
cada de 1960, su debilidad social en tanto que clase dirigente. En efecto, ella
se ha anquilosado a pesar de una lenta mutaci6n de sus descendientes en bur·
gueses de negocios. Y por este anquilosamiento se ha vuelto obsoleta V ana·
cr6nica frente al desarrollo acelerado de las fuerzas populares en América La
tina después de la Socializaci6n de Cuba V la época dei "foquismo" dei Che'
Guevara. Es en esta covuntura que intervino la crisis econ6mica V social de
1967·68 que era la crisis de hegemonfa de la oligarqula que motivé el golpe
de Estado dei 3/10/68 por la Junta de gobierno mil itar.

Siendo incapaz de mantener el equilibrio social, de transformarse en bur
guesfa empresariaJ "Schunpetteriana", la oligarqu fa ha debido retirarse de la
esfera dirigente para ceder el lugar a nuevas c1ases dominantes, aquellas dei
Estado militar dei Peru.

Dado que los militares tomaron el poder sin ser apo'vados por una fuerza
social organizada V que su posicién de arbitro situado por encima de las c1ases
se transformé en beneficio dei Estado de las clases dominantes, la Junta Mi-'
litar dirigida por Velasco Alvarado fue lIevada a fomentar una alianza de
las clases burguesas sobre la base de la pequena burguesla corporativa de
Estado que acababa de formarse. Esta alianza de c1ases burguesas englob6
notablemente a la burguesfa tecno-burocratica en pleno crecimiento V la
antigua oligarqufa va metamorfoseada en burguesfa de negocios después de su
crisis de hegemonfa de 1967 - 1968. Pero la Junta de Velasco no pudo supe
rar la crisis ec~némica, ni consolidar su base social (la pèquena burguesfa
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corporatista de Estado), la alianza de c1ases Velasquistas debi6 modificar
el roi de sus componentes, a partir dei derrocamiento de Velasco a fin de
agosto de 1975, caraeterizando asf la 2da. fase de la "revoluci6n peruana".
El principal eslabén de la alianza después de esta fecha, no es mas la pequeiia
burguesra corporativa de Estado. Este roi esta confiado a la burguesfa tecno
burocratica estrechamente articulada con la burguesfa de negocios.

Tai ha sido la evoluci6n fluctuante atravesada par el Peru después de diez
arioso Es esto 10 que el presente trabajo intenta analizar en las paginas siguien
tes.
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Capltulo ·1

DE LA REALIDAD PERUANA COMO CONTEXTO SOCIO
ECONOMICO DE LOS ANALISIS

La realidad nacional de un pals constituye la referencia global de integra
ci6n para la investigaci6n, y sirve de contexto concreto en el cual se adapta
las teorias conocidas. Esta dialéctica permitira la elecci6n y la elaboraci6n de
conceptos operativos para los trabajos de campo y de analisis.

En el Peru como en varios palses economicamente dependientes, el es
tudio de la realidad nacional debe tomar en cuenta los factores externos e
internos. Ambos tie'1en una influencia reclproca y quizas los factores exter
nos son predominantes en algunos palses por la importancia de su dependen
ciao

Se trata de un anallsis sintético global de referencia, por 10 tanto, los ana
lisis mas amplios sobre los sistemas de producci6n y las clases sociales seran
incluidos en las demas partes dei presente trabajo.

Cabe anotar tres importantes aclaraciones relacionadas con el presente
analisis:

1) La crftica dei imperialismo norteamericano no debe ser interpretada co
mo un antiamericanismo. Esta crltica corresponde a un momento hist6ri
co determinado y a una situaci6n dada. Si se tratara de los siglos anterio
res, el analisis deberfa enfocar otra potencia imperialista;

2) De la misma manera distinguiremos los tecn6cratas "americanizados" dei

conjunto de trabajadores dei sector publico.

3) En una coyuntura dada el partido dem6crata cristiano actu6 como aliado
dei imperialismo norteamericano. Sin embargo el analisis critico de su
actuaci6n no quiere decir de ninguna manera el determinismo de su ICnea
poHtica, tampoco dei comportamiento de la totalidad de sus miembros.

1.1 EL HEMISFERIO AMERICANO V LA COVUNTURA INTERNACIO
NAL
La coyuntLira polltica internacional después de los acontecimientos en·

Cu~a y Vietnam ofrece una perspectiva muy diferente a la de la situaci6n an-
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En el Peru como en varios palses economicamente dependientes, el es
tudio de la realidad nacional debe tomar en cuenta los factores externos e
internos. Ambos tie'1en una influencia reclproca y quizas los factores exter
nos son predominantes en algunos palses por la importancia de su dependen
ciao

Se trata de un anallsis sintético global de referencia, por 10 tanto, los ana
lisis mas amplios sobre los sistemas de producci6n y las clases sociales seran
incluidos en las demas partes dei presente trabajo.

Cabe anotar tres importantes aclaraciones relacionadas con el presente
analisis:

1) La crftica dei imperialismo norteamericano no debe ser interpretada co
mo un antiamericanismo. Esta crltica corresponde a un momento hist6ri
co determinado y a una situaci6n dada. Si se tratara de los siglos anterio
res, el analisis deberfa enfocar otra potencia imperialista;

2) De la misma manera distinguiremos los tecn6cratas "americanizados" dei

conjunto de trabajadores dei sector publico.

3) En una coyuntura dada el partido dem6crata cristiano actu6 como aliado
dei imperialismo norteamericano. Sin embargo el analisis critico de su
actuaci6n no quiere decir de ninguna manera el determinismo de su ICnea
poHtica, tampoco dei comportamiento de la totalidad de sus miembros.

1.1 EL HEMISFERIO AMERICANO V LA COVUNTURA INTERNACIO
NAL
La coyuntLira polltica internacional después de los acontecimientos en·

Cu~a y Vietnam ofrece una perspectiva muy diferente a la de la situaci6n an-
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terior. Sin embargo, en el piano interno, a los pa ises latinoamericanos, los més
dominados dei mundo por el imperialismo norteamericano, sin revolucion
social pero con una polftica reformista, lse les permitiré situarse en esa pers·
pectiva?

A pesar dei rapido desarrollo de las fuerzas productivas en América La·
tina desde hace 40 anos (1), la fuerte dominacion imperialista sobre esta re
gi6n impedCa otoda reforma estruetural reforma que amenazarfa en su base
misma la divisi6n imperialista de producci6n. '

Con excepci6n de la reforma agraria de CArdenas en México (1936·
1940), la de Bolivia (1951·1952), la dei frente popular chileno (1938·1941) y
la socializaci6n de Cuba (1960), la reforma agraria y la planificacion nacieron
con la Alianza para el Progreso de Kennedy, cuva "Carta de Punta dei Este"
(agosto 1961) fue la aceptaci6n continental dei anticastrismo norteamerica·
no, (2)

Se inici6 una nueva pol(tica: el reformismo; pol ftica que ~stuvo prohibi·
da por el imperialismo en Arnérica Latina. Para que el reformismo no vaya
contra la division imperialista de producci6n, la dominaci6n imperialista de·
bCa Ilevar otra mAscara y su penetraci6n una nueva forma.

Este conjunto de imperativos constituye el fundamento de la estrategia
de la politica reformista que intervino en el momento an que el equilibrio 50·

cial y politicg amenazaba estar definitivamente comprometido.

1.1.1. La Coyuntura Internacional (a partir de los aftas 60).
Recordemos brevementa la situacion en América Latina y la coyuntura

internacional en los anos 60, fecha de nacimiento de la Alianza para el Progre·
50.

(1) Una parte dei presente cap(tulo fue redactado e~ 1972.

(2) El ministro de Estado, encargado de la cartera de' Ecbnom(a y Comerdo dèl Peru,
para comunicar el plan peruano de desarrollo al Secretario General de la Drganiza
cion de EstadosAmericanos (DEA), escribio 10 sigu~~~e el 19 de octubre de 1962:

"Tengo' III honor dE! hacerle lIegar los documentoi correspondientes a la primara
etapa de planificacion dei desarrollo economico y social dei PerU en ermonra con
las disposiclones de la Carta de Punta dei Este ...,' Antes que ilada, qulsiera reite
rar la adhesion dei Gobierno peruano a los objetivos'de la terea comun y sabre to·
do a la obre de la Alianza para el Progreso",

El CIDA (Comité Interamericano de Deserroilo Agrfcola, cuva seda est4 ~bicada
en USA) se presento a los latinoamericarios en estos terminos:

"Creado el mlsmo dra de la aprobeclbn de la CIrta de Punti.del Este, el-ClDA
tiene coma mision fundamental coordinar las aetividadës de planificacion agr(cola
y reforma agraria . , . Problemas que han de ser resueltos para 'alcanzar los fines de
la Alianza para el Progreso".
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a) En el piano social:

La esclerosis de las clases sociales antagonistas se transform6 en una situa-
. ci6n explosiva por la toma de conciencia de las clases desfavorecidas;

La clase burguesa oligârquica, de negocios 0 "compradora", latifundista,
tecnoburocratica, Iigada a intereses externos, se apropi6 de la mayor par·
te de la riqueza dei pars;

Dichos privilegiados se mostraron incapaces de lIevar a cabo las reformas
necesarias para superar las contradicciones de clases. El castrismo y los
movimientos reivindicativos en los diferentes pa(ses, asf como los focos
de guerrilla dei Che Guevara, constituyeron un peligro inminente para el
Imperialismo norteamericano;

Inclusive, la c1ase media urbana, favorecida por el sistema, reclama una
redistribuci6n mas equitativa de la riqueza dei pa fs, "su parte de la torta".

b) En eJ piano poUtico:

China Popular, Corea dei Norte, Vietnam dei Norte y Cuba mostraron
que la liberacion nacional por una revoluci6n antiimperialista y popular
es perfectamente posible y debe abrir el camino a una revolucion social.
Las respuestas dei imperialismo fueron las intervenciones norteamerica
nas en el Sudeste asiâtico (especialmente Vietnam dei Sur) y en Santo
Domingo para sofocar los movimientos de liberaci6n nacionales. Pero los
revolucionarios.stldvietnamitas han demostra'do una veZ mas, que el impe
rialismo, aun el mas poderoso dei mundo, no es invencible;
durante este per(odo de tiempo, el foquismo cuba no se extiende en Amé
rica Latina con los distintos focos de guerrillas, entre ellos el dei Che en
Bolivia. .
A nivel mundial, la nueva estrategia dei imperialismo se explica por:
El remplazo de las bases militares y pactos de defensa de la polftica de
"rodeador" (containment) de Foster Dulles, por los puntos "de amarradu
ras 0 de anclaje" de Kennedy ("points d'amarra~~)~u d'ancrage"). Se fi
jan dichos puntos de "amarre" en la India, Indo~, Brasil (1), Nigeria,
etc., ademas de los imperios petroleros dei Medio Oriente;
la sustituci6n de los caudillos c1asicos por partidos reformistas cristianos
en América Latina como una alternativa a las revoluciones nacionales. (2).

c) En el piano econ6mico:

la coyuntura comercial internacional es relativamente mas estable que la
Hamada "postcoreana";

(1) No es sorprend9nte en esta covuntura, que hava habido un cambio en India V en .
Indonesia, asr como el "desarrolio" de la amazon(a brasilei'le que conects directs
.mente Brasil con casi toclos los parses sudamerlcanos.

. (2) Los presidentes Caldera, Goulert, Frondlzi, Frei, Bala(mde ..• han sido figuras
. que hen marcado el'fnOllimiento reformista cristiano en Américe Latina.
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°105 inmensos recursos pueden muy bien permitir a los palses latinoameri
canos vivir aun sin reformas estructurales. Esto es mas bien indispensable
para el mantenimiento de un equilibrio social y polltico;

siguiendo al modelo exportador (patron exportador),el imperialismo ini
cia el modelo de sustituci6n industrial (1 l. Este ultimo modelo es a la vez
consecuencia y complemento dei primero. La uni6n de estos dos mode los
da el patron exportaci6n-sustitucion que representa la materializaci6n de
la filosofla imperialista de la divisi6n internacional del~roducci6n, filo·
sofia que permite camuflar la explotaci6n neocolonialista y acelerar el
desarrollo dei sector capitalista dependiente de los palses latinoamerica·
nos;
la "vla egipcia", de un nacionalismo populista-militar, ofrece una cierta
estabilidad polltica: sustituir la falla dei capitalismo privado, por la inter
venci6n econ6mica dei Estado y reducir las fuentes de tension social.

En 10 que se refiere al desarrollo de las formaciones sociales latinoameri
canas con respecto a fa estrategia dei imperialismo, conviene echar una
mirada hacia atras para comprender el proceso hist6rico de las clases, par·
ticularmente el tiempo transcurrido hace quince arlos, en el cual se dieron
importantes acontecimientos en América Latina.

En efecto, muy comprometido en el engranaje vietnamita y confiado en'
su fuerza de dominaci6n, EE.UU. dej6 vislumbrar su falla frente a la 50'

cializaci6n de Cuba y la extensi6n dei foquismo dei Ché. Esta situacion
que favorecio el desarrollo de las fuerzas sociales en América Latina, po
drra volverse irreversible.

Para preservar la hegemonra americana sobre el hemisfério, EE.UU. creo
la Alianza para el Progreso e hizo aprobar por sus aliados la Carta de Pun·

, ta deI Este que di6 lugar a los gobiernos democristianos considerados co
mo una alternativa frente al cast"rismo. Sin embargo, el desarrollo de las
fuerzas revolucionarias latinoamericanas se aceler6 mas rapidamente que

(1) Se trata de reemplazar ciertos productos manufacturados importados por produc.
ci6n lIamada "nacional" pero con:

capitales extranjeros que estân asociados a capitales nacionales pôr medio de la
burgues(ade negocios locales,
ventajas 'fiscales dadas a las empresas de sustituci6n,
ecluipOS industriales, técnicas y patentes extranjeras, .
una gran parte dei insumo importado dei extranjero (prodOctos semifinales, em·
balajes).
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los impactos de la Alianza para el Progreso que anunciaba ya su fracaso
en va rios paises. Asr surgieron varias convulsiones en América Latina par
ticularmente en Santo Domingo, en Bolivia, en el.Peru y en Chile. Frente
a tal situacion, EE.UU. aplic6 una politica de represion selectiva: pre
vencion a Santo Domingo y en los otros pa ises recuperacion por inter
medio de militares nacionales.

Pero el casa chileno suministro a EE.UU. un antecedente experimental:
la burguesia de negocio y la burguesia tecnoburocratica asi como sus alia
dos en las capas medias cônStituyen la mejor mura lia contra las tenden
cias marxistas y progresistas en los pa ises latinoamericanos. La alianza de
estas c1ases inclusive la burguesia oligarquica, era una necesidad objetiva
y esto tanto mas, dada la incapacidad de la burguesra democristiana- de i
enderezar ella sola el desequilibrio social engendrado por las crisis de los
arios 60. En consecuencia, después de haber sostenido los caudillos cla
sicos y los regimenes 01 igarqu icos,' y de haber patrocinado los gobiernos
democristianos, EEUU. lIego a promover una alianza de las clases burgue:
sas como una nueva alternativa ideologica de la Alianza para el Progreso.

Los sucesos en América Latina y particularmente en el Peru desde los
arios 1960 no pueden pués separarse de esta coyuntura y de sus secuelas.

1.1.2. Ellmperialismo Americano y el Capitalismo Dependiente.

En el .Peru, el desarrollo de la economia de mercado asi como el de la
especulacion se acentuaron durante la Republica. En efecto, después de la
ruptura con Esparia, se siguieron "modelos culturales" representados por una
élite intelectual formada en las escuelas de las potencias europeas (Francia e

. Inglaterra). Fue de esta manera que se adopto el modelo Exportador que ha
sometido al Peru a las fluctuaciones dei mercado mundial y al grupo de pri
vilegiados peruanos a los capitalistas extranjeros. Tai fue el origen dei neoco
lonialismo cuvas caracteristicas y consecuencias tante economicas como po
liticas son bien conocidas:

formacién de una Mite burguesa Iigada a los intereses extranjeros,
extraccién y explotacién de recursos naturales dei pars que necesitaban
las industrias de los ~ntros dominantes extranjeros, . 1 •

urbanizacion de (0; centros comerciales e industriales, y desarrollo de las
minas en funcién de la demanda de centros extranjeros, engendrando asr
la formacion dei proletariado urbano y minera en el Peru.

Conforme a la imagen de Europa y para satisfacer las necesidades dei mo
delo adoptado, una burguesra oligarquica omnipotente contribuy6 a crear una
pequeria burgu~sia costera burocratica y pol itica frente a una inmensa masa
de desheredad6s. .

21

los impactos de la Alianza para el Progreso que anunciaba ya su fracaso
en va rios paises. Asr surgieron varias convulsiones en América Latina par
ticularmente en Santo Domingo, en Bolivia, en el.Peru y en Chile. Frente
a tal situacion, EE.UU. aplic6 una politica de represion selectiva: pre
vencion a Santo Domingo y en los otros pa ises recuperacion por inter
medio de militares nacionales.

Pero el casa chileno suministro a EE.UU. un antecedente experimental:
la burguesia de negocio y la burguesia tecnoburocratica asi como sus alia
dos en las capas medias cônStituyen la mejor mura lia contra las tenden
cias marxistas y progresistas en los pa ises latinoamericanos. La alianza de
estas c1ases inclusive la burguesia oligarquica, era una necesidad objetiva
y esto tanto mas, dada la incapacidad de la burguesra democristiana- de i
enderezar ella sola el desequilibrio social engendrado por las crisis de los
arios 60. En consecuencia, después de haber sostenido los caudillos cla
sicos y los regimenes 01 igarqu icos,' y de haber patrocinado los gobiernos
democristianos, EEUU. lIego a promover una alianza de las clases burgue:
sas como una nueva alternativa ideologica de la Alianza para el Progreso.

Los sucesos en América Latina y particularmente en el Peru desde los
arios 1960 no pueden pués separarse de esta coyuntura y de sus secuelas.

1.1.2. Ellmperialismo Americano y el Capitalismo Dependiente.

En el .Peru, el desarrollo de la economia de mercado asi como el de la
especulacion se acentuaron durante la Republica. En efecto, después de la
ruptura con Esparia, se siguieron "modelos culturales" representados por una
élite intelectual formada en las escuelas de las potencias europeas (Francia e

. Inglaterra). Fue de esta manera que se adopto el modelo Exportador que ha
sometido al Peru a las fluctuaciones dei mercado mundial y al grupo de pri
vilegiados peruanos a los capitalistas extranjeros. Tai fue el origen dei neoco
lonialismo cuvas caracteristicas y consecuencias tante economicas como po
liticas son bien conocidas:

formacién de una Mite burguesa Iigada a los intereses extranjeros,
extraccién y explotacién de recursos naturales dei pars que necesitaban
las industrias de los ~ntros dominantes extranjeros, . 1 •

urbanizacion de (0; centros comerciales e industriales, y desarrollo de las
minas en funcién de la demanda de centros extranjeros, engendrando asr
la formacion dei proletariado urbano y minera en el Peru.

Conforme a la imagen de Europa y para satisfacer las necesidades dei mo
delo adoptado, una burguesra oligarquica omnipotente contribuy6 a crear una
pequeria burgu~sia costera burocratica y pol itica frente a una inmensa masa
de desheredad6s. .



22

La declinacién econ6mica de Europa como potencia mundial, fue acom
panada de la aparici6n de una nueva potencia economica en la escena interna·
cional: EEUU. superé los centros tradicionales dei capitalismo. A partir cre fi·
nes de la primera guerra mundial, Wall Street adelant6 a Londres y Paris en
tanto que centro financiero internacional. Este desplazamiento de centros dei
capitalismo acompanado de la crisis de 1930 y de la segunda guerra mundial,
modific6 fundamentalmente la relaci6n de fuerzas entre pa ises occidentales
con respecto a su dominacion sobre los pa rses periféricos, inaugurando asr
una nueva etapa hist6rica en América Latina.

. El imperialismo norteamericano en América Latina.
El neocolonialismo de los Estados Unidos es un tanto distinto al de los

europeos:

Concentraci6n de capitales reforzando el roi de la burguesra oligarquica;

desarrollo de una burguesra y/o de una pequena burguesra tecnoburocra·
tica que corresponden a los de la sociedad demoliberal capitalista;

intervenci6n directa en la vida pol rtica dei pa rs por media de grupos de
presi6n y, lIegado el caso, intervencién militar;
nueva forma de penetraci6n y de dominaci6n: la tecnologra, finanzas y
la gesti6n econémica.

La tecnocracia norteamericana se apoya en la ac;ci6n dei banquero, la
protecci6n de los militares, la evangelizacién de los misioneros, la devoci6n
de los bur6cratas y las maniobras de los responsables polrticos locales, reem·
plazando la imagen de "colonjzador" clasico. Dicha estrategia neocolonisl
tuvo consecuencias graves para el pa is, y esto, tante mas, pues el proteccio·
nismo de la dominaci6n de Norteamérica era inviolable por parte de las otras
potencias capitalistas. Asr pues, América Latina era parte dei hemisferio pro·
tegido e intocable de los Estados Unidos, y aigu nos de sus principios se volvie·
ron célebres marcando bien la coyuntura: "el buen vecino", "el garrote"
(big stick), "la zanahoria (para el burro)", etc. .

A partir de 1960, la revoluci6n cubana y la nueva estrategia mundial de
Kennedy dieron una nueva configuraci6n a América Latina que se volvi6 fun·
damentalmente reformista bajo la égida de los EE.UU., los cuales, a su vez,
hicieron una serie de concesiones indispensables para mantener el neocolonia·
lismo. La Alianza para el Progreso y la Carta de Punta dei Este trazaron las
1rneas pol iticas de las reformas:

Reforma agraria orientada, por una parte, a la constitucién de una peque·
na burguesia agricola que debra s~r la garante dei equilibrio social, y, por
otra, el drenaje de la renta rural hacia el sector urbano (renta rural con·
servada por la oligarqu ia y la burguesra latifundista); .

Planificar a mediano plazo seg(Jn el modelo ONU· CEPAL - 1LPES; pla·
nificacion que debra permitir reducir el desequilibrio social y reforzar
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el modela "exportacién'sustitucién";

agrupaci6n regional plurinacional, une de los medios posibles para favo~

recer la penetraci6n norteamericana en las industrias motrices;

nacionalizaci6n de ciertas empresas extranjeras cuva existencia era la cau-
sa de movimientos pol iticos importantes en los pa Ises dominados. .

Este conjunto de medidas die lugar a una nueva estrategia de dominaci6n
cuva aplicaci6n depende de! tipo de relaci6n entre cada paIs y los Estados
Unidos: redefinir las reglas dei juego: .' .

1.1.3 las nuevas clases dirigentes ...

Después de la década de los anos 1950, el nacionalismo reforz~do por el
populismo militar en' el Sudeste asiatico, Medio Oriente, América Latina y re
cientemente Africa tropical, modific6 un tanto las reglas de juego entre domi
nantes y dependientes, pero los mecanismos de funcionamiento de la depen·
dencia siguen siempre iguales. Los pa (ses neocolonizados pasaron de la con
dici6n de "menores" protegidos a la de "mayores de edad" (1) por la cual
son conslderados interlocutores en las negociaciones de contratos Iigandolos
a la divisi6n imperialista. de la producci6n. Esto se les hab la impuesto ante- !

riormente sin contrato y s610 con el cpnsentimiento de una burguesia oligar-' '
quica local que ten la directa 0 indirectamente el poder polltico.

El desarrollo dei modelo exportaci6n-sustitucién necesita un desarrollo
paralelo de los servicios tante privados como publicos que aseguren el funcio
namiento dei modelo. La corrcentraciéln urbana (2) consecuencia directa
de esta polltica econ6mica, es un indicador dei desarrollo de las ctases medias.

Dichas clases implicadas en el proceso de produccién deI capitalsimo de-'
pendiente deI que son resultados, estan en contradicci6n con la antigua clase
dirigente, la burguesla oligarquica, en algûn momento. hist6rico de su forma-

. ci6n social 0 de su consolidaci6n. Dado que no se trata de una lucha 'de cta
ses sociales en si, la contradicci6n "material" ha empujado a las clases medias
a retii'ar el poder pol Itico de las manos de la burguesla oligarquica sin abolir
total mente los intereses de clase de esta ûltima. Existe, pues, una cierta
continuidad de la divisi6nJmperiaiista de la producci6n en el sentido que ni
los mecanismos de funcidnamiento, ni .Ios aliados locales de esta divisi6n de~

producci6n han sido cambiados fundamentalmente.

Durante este tiempo, la mayor parte de' las formaciones sociales de.dichos

(1) Legalmente autorizados para firmar contratos.
i

(2) En Amérlcll dei Sur la poblaci6n urbana oscila ehtre 25 % (Bolivia) y 80 % (Ar-
gentinal da la poblaci6n total. El Africa tropical, un'! de las regiones menos urba
nizadas dei Tercer Mundo, esté en camino de seguir el proceso de concentraci6n
urbana.
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pa(ses (1) se han quedado sin equipo para la producci6n. Los minifundistas
y las comunidades transitorias, que forman el grupo de desfavorecidos en el
area rural, tienen su producci6n destinada esencialmente a la autosubslstencia,
y, sin embargo, sufren la predominancia dei sector capitalista. En un sistema
predominantemente capitalista, una gran parte de la poblaci6n se mantiene
todavfa fundamentalmente precapitalista y se opone a la transici6n capitalis·
ta. Las secuelas dei antiguo modo de producci6n son reales y lIegan a un esta·
do escler6tico tan acentuado que la debilidad dei capitalismo dependiente se
encuentra inéapaz de integrar completamente dichas formaciones en su siste·
ma. Esta es la contradicci6n fundamental dei proceso de producci6n de los
paises neocolonizados que di6 lugar a polfticas de reforma estructural como
"amortiguador" de contradicciones de clase.

Para preparar una soluci6n de cambio e implantar futuros "peones" mas
eficaces que los caudillos y los oligarcas, que conformarfan ulteriormente la
clase dirigente de América Latina, el imperialismo habfa emprendido la tarea
de formaci6n de tecn6cratas latinoamericanos segun la imagen de la tecnocra·
cia y dei modo de vida americano. Para eso, se preocupaba sobre todo que el
latinoamericano sea un americano por su manera de vivir y de pensar para ser·
vir a los intereses de EE.UU. Desde la Alianza para el Progreso, numerosos pro
fesionales latinoamericanos fUeron formados en EE.UU. En ciertas universida·
qes americanas, el principal criteria de selecci6n estaba basado sobre la perspec·
tiva burocrâtica y la tendencia pol itica dei candidato. Asi se "fabricaron" masi·
vamente Masters y Doctores en Administraci6n PUblica. Esta especialidad de
administraci6n publica permite aceptar a cualquier persona con cualquier
formaci6n profesional inicial para convertirla en "gran técnico" en otra espe·
cialidad, con la finalidad que sea un buen bur6crata. Eso es perfectamente
coherente con la visi6n imperialista en el sentido que los tecnobur6cratas lati·
noamericanos deben preparar solamente los expedientes administrativos fun·
dados sobre los estudios técnicos realizados por las firmas consultoras extran
jeras, las decisiones seran tomadas sin su aviso y por otras instancias. Enton·
ces, no resulta que los tecnobur6cratas anallcen y -critiquen una situaci6n 0

un proyecto, ni mucho menas prevean el porvenir de su pais. Ademas serla
un peligro para el imperialismo y para el régimen local si aquellos técnicos
tuvieran el tiempo y pudieran analizar los problemas fundamentales con·
lIevandolos a tomar conciencia dei interés nacional (2).

Los imperativos impuestos por el sistema burocrâtico terminan asf con
la destrucci6n dei individuo que no ten(a otra alternativa sine la de someterse
o de renunciar. Eso ha sido siempre un drama de consciencia para numerosos
Latinoamericanos dotados de una s61ida f.ormaci6n profesional y concien··
cia nacional. .

(1) Entre el 50 % Y més de los 2/3 de la poblaci6n segl1n el pars y la regi6n dei mun·
-do.

(2) Eso no excluye eventuales efectos de "boomerang"
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Ciertos responsables de la Fuerza Armada y de la policia fueron formados

en las escuelas de contra-guerrilla instaladas en Panamâ donde los principios
dei Macartismo completaron la formacion técnica.

El resultado de ese conjunto de acciones de formaci6n técnica y doctri·
naria de responsables civiles y militares latinoamericanos es el de otorgarles el
estatuto de privilegiados en sus parses.

En el Perû, durante la época "anti·imperialista" dei General Velasco, se
puede observar que los burotecn6cratas pertenecientes a una cierta fracci6n
polltica, actuaron de la m/sma manera que la deI "gusano dentro de la fruta".
Tan pronto como se habran publicado las bases ideol6gicas dei régimen: de
mocracia social de participacion piena, estos tecnoburocratas tomaron dicha
definici6n como objeti\(o a corto 0 a mediano plazo proponiendo en sus "Ii·
neamientos" e informes, acciones que no tienen nada que ver con la democra·
cia social y que no permiten la participacion de nadie excepto la de ellos mis
mos. Por 10 tanto, dentro dei contexto de un Estado que plantea la coalicion
y la armonfa de clases, la burguesra tecnoburocratica IIeva una lucha taimada
para reforzar su propia clase cuyo interés material depende de la dominaci6n
americana. Por esta "Iucha de clase" esa burauesia ha precipitado la cafda dei

. General Velasco y va a constituir después el principal eslab6n de las clases di·
rigentes de la "segunda fase". Recordamos que la alianza de c1ases durante la
época de Velasco ha sido planteada sobre la base de la pequeiia burguesia
corporativa de Estado creada por el Velasquismo mismo'.

1.2 LA FORMACION ECONOMICA y SOCIAL (FES) PERUANA EN EL
PROCE~O_DE DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

Desde la conquista espanola en el siglo XVI, no importan cuâles sean
las viscisitudes de la historia dei Peru, existe una constante historica pard (!ste
pars: Dominacibn exterior bajo la forma colonial 0 bajo la forma neo-colonfal.

1.2.1 Proceso historico de la FES peruana

El desmembramiento dei imperio de los Incas marco el Un de un modo de
produccion tributario el cual tomé una parte dei excedente econ6mico para
mantener la ideologra teocnitica dominante, conservar la expansion imperial
y as i asegurar la reproduccion de su modo de producci6n Iiamado "Asiatico".

Dicho tributo fue reemplazado por una explotacion colonial y luego neo
colonial cuyos principios para su funcionamiento consisten en satisfacer las
necesidades de los Centros Extranjeros tanto con materias primas y productos
alimElnticios como en el campo de la~ inversiones mas rentables y sin peligro
de competencia. Se trata pues, dei neo-colonialismo que se traduce en el Peru
en su dependencia economica:
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Una materia prima reemplaza a otra en carda.

la infraestructura y el equipo de producci6n son colocados en funci6n
de las necesidades de los Centros Extranjeros.

Ad, el centro de las actividades econ6micas dei Peru fue transferido de
la sierra a la costa con la excesiva concentracion urbana y la centralizacion de
las decisiones econ6micas. SOlo la metr6poli Lima·Callao alberga el 59 0 10 de
la poblaci6n dei sistema urbano dei pars y 71 010 de los asalariados industria·
les, recibe mas de 3/4 partes de los créditos bancarios, produce 68.5 010 dei
valor agregado industrial y concentra 65 010 de los veh (cu los dei pa fs (datos
de 1972). De esta manera comenz6 la marginalizaci6n de la sierra, la forma·
ci6n de Un sistema econ6mico esencialmente espeeulativo en el Iitorai y la

,construccion de una infraestruetura agrlcola en el desierto costero.

Pero la consecuencia mas importante de la colonizaci6n espai'iola fue cier·
tamente la dominaci6n ideol6gica:

introducci6n simqltanea de la economia de mercado y de las formas es·
clavistas y feudales de producci6n en la explotaci6n agricola.
Las relaciones semi·feudales en las haciendas serranas han sobrevivido
hasta las recientes reformas agrarias (1969),

transplante de una superestructura ideol6gica y religiosa cuyo impacto se
hace sentir hasta nuestros dias.

Este injerto de secuelas de un régimen decadente de una ideologla pol (.
tica europea sobre una sociedad con valores culturales e ideol6gicos totalmen·
te diferentes, dej6 a la Republica una herencia muy pesada. En efecto, el Esta
do moderno peruano habla sido originado por una heterogeneidad social cu-
yas componentes fueron: .

un grupo dominante constitu Ido por los oligarcas cuva mayor parte pro
vine de las familias burguesas criollas (los "pieds noirs" dei Penil quienes
habfJln Iiberado America Latina "Iuchando çOr,ltra Espai'ia la patria de sus
padres. Los descendientes de dichos oligarcas constituyen mas adelante
la burgues(a peruana en los negocios, en ra burocracia estatal y en la pol (.
tica,
frente a estos grupos privilegiados, la mayor parte de la poblaci6n de la
Cordi\lera de los Andes, \Iamados "indCgenas" 0 indios sobrevivian en
comunidades y praeticaban una autarqu(a de "Repliegue" 0 de defensa
(1). Se margineron antes de ser marginados por los criollos; esto es vali·
do también para los "Indios" de la AmazonCa.

Entre los dos grupos sociales, se comenzaron a formar las c1ases medias
en los servicios urbanos, la açfministraci6n publica y ~a Fuerza Armada

'Ill Qiferente i le eutarqure de dislocaci6n (bloqueo) la autarqura de "Repliegue" ,
reduce los flujos de intercambio al mrnimo indispensable.
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ci6n de Un sistema econ6mico esencialmente espeeulativo en el Iitorai y la

,construccion de una infraestruetura agrlcola en el desierto costero.

Pero la consecuencia mas importante de la colonizaci6n espai'iola fue cier·
tamente la dominaci6n ideol6gica:

introducci6n simqltanea de la economia de mercado y de las formas es·
clavistas y feudales de producci6n en la explotaci6n agricola.
Las relaciones semi·feudales en las haciendas serranas han sobrevivido
hasta las recientes reformas agrarias (1969),

transplante de una superestructura ideol6gica y religiosa cuyo impacto se
hace sentir hasta nuestros dias.

Este injerto de secuelas de un régimen decadente de una ideologla pol (.
tica europea sobre una sociedad con valores culturales e ideol6gicos totalmen·
te diferentes, dej6 a la Republica una herencia muy pesada. En efecto, el Esta
do moderno peruano habla sido originado por una heterogeneidad social cu-
yas componentes fueron: .

un grupo dominante constitu Ido por los oligarcas cuva mayor parte pro
vine de las familias burguesas criollas (los "pieds noirs" dei Penil quienes
habfJln Iiberado America Latina "Iuchando çOr,ltra Espai'ia la patria de sus
padres. Los descendientes de dichos oligarcas constituyen mas adelante
la burgues(a peruana en los negocios, en ra burocracia estatal y en la pol (.
tica,
frente a estos grupos privilegiados, la mayor parte de la poblaci6n de la
Cordi\lera de los Andes, \Iamados "indCgenas" 0 indios sobrevivian en
comunidades y praeticaban una autarqu(a de "Repliegue" 0 de defensa
(1). Se margineron antes de ser marginados por los criollos; esto es vali·
do también para los "Indios" de la AmazonCa.

Entre los dos grupos sociales, se comenzaron a formar las c1ases medias
en los servicios urbanos, la açfministraci6n publica y ~a Fuerza Armada

'Ill Qiferente i le eutarqure de dislocaci6n (bloqueo) la autarqura de "Repliegue" ,
reduce los flujos de intercambio al mrnimo indispensable.
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(partieularmente en el Ejército). Estas clases medias no han cesado de de·
sarrollarse y van a jugar un roi importante en los anos que siguen. , .

Cada une de estos grupos se identific6 con un sistema de produccion y
por 10 tante, con una prerrogativa socio·econ6mica determinada que fue la
base originaria de las c1ases sociales dei Estado Peruano. La burguesia oligar
quica fueron los "Junkers" peruanos, sus descendientes y las c1ases medias
fueran necesarios para el Capitalismo dependiente, los "Indios" marginados
(1) representaron el precapitalismo. ASI tueron, a groso modo, los rasgos so
ciales peruanos como la yuxta\>osicion de los sistemas de producci6n (2) de
un pars econ6micamente dependiente dentro deI contexto de la Division lm·
perialista de~roducci6n.

1.2.2 la divisiôn imperialista de la producciôn (O.l.P.) como forma espace.
fica de la divisiôn internacionat dll trabajo. '

La integraci6n capitaliste a escala internacional esta mâs acabada en el
sector industrial que en el sector agrfcola. En efecto, 5610 una parte de este
ultimo, y bajo ciertos a~pectos ûnicamente, ,es{a directamente integrado al
sistema 'capitalista internacional. El resto de las actividades agrlcolas son
"marginales". La caracterrstica fundamental dei capitalismo colonial 0 neo·
colonial se revela como una incapacictad éfe desarrollar el conjunto de las fuer·
zas praductivas de su sistema (centros dominantes Il mas palses dominados 0

periféricos); dicho capitalismo no integra en su sena nadll, mâs que las activi·
dades consideradas rentables por los centras dominantes. 1

Algunas relaciones de producci6n y de intercambio son asr establecidas
entre el centro dominante y la periferia pero solo para las operaciones de la
producci6n industrial y las compras de materias primas provenientes de los
parses dominados para ser transformlldos por los centros. En esas condiciones,
solo las actividades lIamadas "motrices" estan integradas al sistema de predo·
rninancia capitalista (3). 1

Mientras que la produccion de pan lIevar no exportadora no tiene rela-·
. ciones de interçambio de. factores de producci6n con el sistema capitalista
internacional,Vconstituyen el nucleo central al cual serân sometidos todos los
elementos que perturban el equilibrio general de la econom ra naciona!. Dichas
actividades dominantes asumen igualmente 10 esencial de la producci6n mer·
cantil dei pars y regulanla marcha de 10 esencial en la economra nacional que

hl Se necetita diferenciar a los Indios merginados de los Indios privilegiados por la in·
tagracibn 0 por la lIIimillCibn alOi gNpOl criollos.

,(21 El sistama de produccibn es un concepto operativo de trabajo de campo en uns in
vestigacibn bAsics para lII1atizar une reelidad concrata mientras que el conceptci,
modo de Produceibn es una cltegorra de anâlisis tebrica lIevada hasta el nivel abs-
tracto deI matarialiimo hiltbrico. .

(31 Esta el frecuentemente la causa de uni cierta confusi6n debido a numerosos tra
bajol especialmente los concernientel 1 los modos de producci6n en los parses

dominadol. Se plantea la pregunta que corre el riesgo de ser ingenus. lson capi
talistas?

y-
lt;.o
«~";,1aJ ..
eI,H.ù·"~ 1,j
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comprende las actividades no articuladas directamente al cap'ïtalismo inter
nacional, ahi donde la organizaci6n social de la producci6n no es dei tipo
capitalista. '

Estas breves observaciones permiten pensar que en el piano econ6mico
las relaciones capitalistas de producci6n predominan en los palses periféricos
y que. pér consecuencia, estan directamente ligados a la dÎvisiôn imperialista
de la producci6n.

Dicha divisi6n consiste en hacer producir en los pafses dominados los
productos primarios segun las necesidades de las metrépolis dominantes. La
cantidad y la calidad de dichos productos estan determinapas por, el volumen
y la naturaleza de la demanda exterior. Sus precios varian en funci6n de la
coyuntura internacional dei mercado capitalista, pero con un "premio" dis
tribuido por el centro dominante a sus dominados que se "benefician" con
el sobreprecio, 10 que ata a estos paises a dichos centros en el piano pol Îtico y

. comercial (1). Este, es el pacto colonial transformado en regla comercial dei
modelo exportador de la divisi6n imperialista de la producci6n.

Esta divisi6n implica un segundo tactor que es su complemento indispen
sable: la industrializaci6n de los pa Îses neocolonizados por la sustituci6n
industrial. Esta polîtica consiste en la producci6n en estos ultimos paÎses de
ciertos productos manufacturados importados anteriormente por media de
firmas multinacionales, a las cuales estan asociadas la burguesÎa local e inclu
sive con participaci6n publica. Para dicha producci6n es necesario hacer lIegar
dei extranjero (antiguo productor) los equipos, una parte de los capitales, la
casi totalidad de insumos de productos semiacabados y las licencias de fabrt
caci6n.

El paÎs que se industrializa provee la manode obra barata, un mercado'
de consumidores (mercado frecuentemente protegido) y una parte de la ma
teria prima (2). Es bastante raro que estas pafses provean toda la materia pri
ma. Sin embargo, este problema representa la nueva pol ftica de producci6n de
ciertos paises dei modelo sustituci6n (los càmplejos palmero-aceiteros, por
ejemplo). .

Dos actividades mas pueden ser completamentarias de la sustituci6n in
dustrial: el ensamblaje y el embalaje.Se importan las piezas sueltas y se ensam·
blan autom6viles 0 aparatos electrodomésticos. Una que otra pequena piezas
simple se fabrica en el lugar bajo licencia de la marca extranjera. El embalaje
consiste en importar en gran cantidad un producto manufacturado Iisto para el
consumo, luego se le fracciona y se le acondicona (empaquetado 0 embote
lIado. etiquetaje 0 poner las marcas) para su comercializaci6n.

(1) Después dei bloqueo de Cuba en 1960, todos los càmpa~eros comerciales de los
USA se "beneficiaron" con el sobreprecio dei azucar que lIega a alcanzar algunas
veces harta al triple dei precio mundial.

(2) El resto de la mate ria prima es importada de los otros pa(ses neocolonizados.
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Cualquiera que sea el procedimiento (ensamblaje 0 embaJaje), el produc·
to se convierte en "nacional" y en ciertos paises lIevà la etiqueta comercial de
"produccion nacional"

. MODELO EXPORTACION - SUSTITUCION

Extraccion de recursos
natura1es

Exportacion en bruta 0

poco transfonnada

Divisas extranjeras

Importaci6n de maquina
ria y de insumo

Industrias de sustituci6n

Deuda ext~rior

Transferencia al exterior

Importacion para el
consumo interna
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Esta pol rtica 0 modelo de exporuci6n·sustituci6n no puede funcionar

sin un consenso de las dos partes contratantes, tanto sobre el piano pol rtÎco
coma el material (superestructura e infraestructura):

-- Opcion por parte de los plfses neocolonizados de incluirse en las rela
ciones capitalistas de producci6n Iio'ndose a la division imperialista de pro
ducci6n, tanto en 10 concerniente a las actividades "motrices" coma a las
otras actividades. Dicha opci6n se traduce, por un lado en la construccion de
Una infraestructura por el Estado que permite rentabilizar las inversiones pri
vadas y ampliar el mercado interno, y por otro lado, en la legislaci6n fiscal
que favorece dichas inversiones (ventajas fiscales, transferencia de capitales y
de dividendos);

- el centro dominante se comporta como un "guia" que ensena el cami
no deI desarrollo econ6mico y social (formaci6n de cuadros, modela de de·
sarrollo, influencia ideol6gica y cultural) y como protector (pactos de defensa
comun, pacto neocolonial, agrupacién da los oonjuntos regionales multinacio·
nales coma la Organizaci6n de Estados Americanos, zona monetaria). .

Dicho conjunto de instrumentas y de Ilzos polfticos,econ6micos. jurr·
dicos e ideolégicos, constituyen la base fundamental de la divisi6n imperialis
ta de~roduccién. Ello ha dado lugar .1 nacimiento de una burguesra local 0

a un grupo polftico-burocrâtico local que sirva de "eslaoon" con la burguesra
imperialista. La acci6n dei Estado local se limita a gestionlr el capitalismo ex
tranJero y a la protecci6n de intereses de este capitalismo. Dicha burgues(a
local, después de la carda de la producci6n de pan lIevar y las reformas agra
rias, (1) se orienta hacia las aetividades "motricas" y dominantes (exporta
cién, sustitucién, servicios urbanos, inmobiliarios, cultivos rentables coma el
arrOI y otros productos alimenticios demandados por Ils ciudades). La renta
rural es asi transferida en gran parte al sector urbano, sector direcumente·
sometido a la division imperialista de la produccién. Asi se ha r.forzado el
modela dependiente y marginldo de Il produccion de subsistllncia conser·
vando un control sobre el seetor mlrginal por medio de Ils ICCiones dei Esta
do {fiscalizaci6n, equipamiento, infr'8Itrueturl) YI través de los meclnismos
de mercado.

'A nivel teérico, el concepto de D.I.P. es la prolongacl6n de la Division
Social dei Trabajo en el Sistema Capitllista, transpuesta a escala mundial por
la especializaci6n delfproducci6n en .1 contexto cie relaciones de dominacion·
dependencia. Ademâs, en los pa(ses capitalistas dependientes, la division so
cial de/trabajo no sigue el desarrollo de la producci6n material, el desarrollo
de las fuerzas productivas se realiz6 al revés de los pafses capitalistas domi- (
nantes (servicios intermediarios antes de la. producci6n flsica industrial), el

(1) Excepta en el Africa tropical de habla francesa, cIonde esta burguesla esta solo im
vIas de constituci6n a partir da los grupos poHticos - burocréticos, resultedos de
la descolonizaci6n pol hica Vadministrativa.

1
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concepto de O.l.P. parece mas adecuado para el anal isis d~ la F.E.S. en los .
paises lIamados en desarrollo.

1.2.3 Consecuencias Economicas de la D.I.P.

En ese contexto de la divisi6n imperialista de la producci6n, la economra ,
peruana es pues, caracterizada por su estructura dependiente. Su crecimiento
depende por un lado, dei flujo de capitales extranjeros V. por otro, deI volu·
men de sus exportaciones primarias. En estas condiciones, entre 1961 y 1970,
el volumen de las exportaciones ha aumentado asi cinco veces mas rapida·
mente que la productividad por trabajador. Ahora bien, no puede haber ni
desarrollo econbmico y social ni desarrollo de las fuerzas productivas sin
aumento de la productividad dei trabajo , principal indicador de la acumula·
ci6n reproductiva.

Durante un largo periodo (1950 . 1970 0 después dei boom coreano) los
dividendos han absorbido la totalidad de los excendentes comerciales y son
casi iguales a los movimientos netos de capital.

Para el mismo periodo de 1950· 1970 donde predomino la industriali·
- . zaci6n por sustituci6n, se nota que el aumento de la transferencia de la renta
, "de inversi6n fué siempre superior al crecimiento industrial (Véase cuadros

adjuntos).

En el quinquenio 1965 • 1970, los efectos negativos para el Peru en la
.. industrializaci6n por sustituci6n lIegaron a su auge, tanto en la transferen·

cia de la renta de inversion como en la estructura de las importaciones a tal.
polrtica industrial.

El modelo exportacion sustituci6n es de hecho un camuflaje y una "pa
lanca de cambios de velocidad" de la empresa imperialista en el Peru. Se hlln
aumentado 10 mas posible las exportaciones para poder satisfacer las trans·
ferencias de dividendos y pagar los "invisibles" (fletes y seguros). '
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.. industrializaci6n por sustituci6n lIegaron a su auge, tanto en la transferen·

cia de la renta de inversion como en la estructura de las importaciones a tal.
polrtica industrial.

El modelo exportacion sustituci6n es de hecho un camuflaje y una "pa
lanca de cambios de velocidad" de la empresa imperialista en el Peru. Se hlln
aumentado 10 mas posible las exportaciones para poder satisfacer las trans·
ferencias de dividendos y pagar los "invisibles" (fletes y seguros). '
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BALANZA DE PAGOS DEL PERU DE 1950a 1970
(en millones de US$ d6lares, precios corrientes)

- 1970 . 1968 1970
romedio Total Promedio

anual anual

1. Balanza Corriente -1123.7 -53.5 +180.8 + 60.3

Balanza Comercial +1090:0 +51.9 +732.6 +- 244.3
Transferencia de diNidendos -1254.5 -61.6 -355.2 - 118.4
Otrossinvisibles -959.2 -43.8 -196.6 - 65.5

II. Movimientos netos de capital +1379.6 +65.7 +170.0 + 57.0

Capital privado + 524.0 +25.0 +100.8 - 33.5
Capital publico + 855.6 +40.7 +271.5 + 90.5

III. Errores y omisiones 22.2 -1.1 - 59.7 - 20.0

Balanza de Pagos + 233.7 +11.1 +291.8 + 97.3

Fuentes: BCR. Cuentas Nacionales deI Peru 1950-1967 y 1960-1973.

Observ.: La estadfstica de los aiios 71-75 estâ indicada, en los capftulos siguien
tes.

Tasa anuaI de Crecimiento (0/0) .

Periodos

1950-1955

1955-1960

1960-1965

1965-1970

1950-1969

1950-1970

Irnportaci6n para
la industriaIizaci6n

11.5

6.0

13.2

4.6

8.8

Producci6n Transferencia
Manufacturera renta de inversi6p

7.8 13.2

6.[7 7.5

6.9 7.0

5.8 (l) 12.6

7.1 12.3

7.2 10.4

Fuentes: BCR. op. cit.

(1) Efectos de la sequfa de 1967-1968.
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Las inversiones de EE.UU., que son por mucho, las mas importantes de .

los capitales extranjeros en el Perû (casi 3/4) proporcionabàn una tasa de ga
nancia dei 17 % al ano durante la década 1960 - 1970 (1). Bastaron siete
anos (1960 - 1966) para que la ganancia realizada sea igual al monte total de
las inversiones netas de EE.UU' realizadas en el Perû durante casi un siglo y
medio (desde la Doetrina Monroe 1823). A este ritmo de explotacion, el ,mo
delo exportacion-sustitucion bien vale la pena que sea elaborado, defendido y
concretizado.

No es sorprendente, pues, que este modelo sea el fundamento politico de
la Alianza para el Progreso que Fidel Castro cafificaba " cie alianza entre las
sardinas y el tiburbn".

La otra faceta dei modelo exportacion-sustitucion era el Patron exporta
dor que ligél al Peru a la demanda dei mercado mundial capitalista.

Desde hace mas de un siglo, el Peru ha concentrado siempre sus esfuer
zos en une 0 dos productos pedidos por el mercado mundial y luego los ha
abandonado por otros productos cuando se produce la fluctuaci6n de los prEi
cios mundiales de materia prima. Asi. se observa la sucesién de productos que
cronolégicamente han aparecido y desaparecido: guano, salitre, azûcar y al
godén, minerales, harina de pescado, y quizas petr61eo en el futuro. Cada pro
dueto tenia su dueno como por ejemplo el "bar6n" dei algodén ...

Como consecuencia. el patr6n exportador .y su pareja, la sustituci6n in
dustrial, constituyen 'el instrumente econémico de la division imperialista de
la produccion que ha transformado al Perû en un espeeulador "post coyuntu
rai" y a su economia en un area complementaria de los centros dominantes
dei capitalismo. Es el pecado original.

Para sobrevivir, el Perl! se ve obligado a aumentar considerablemente el
volumen.de sus exportaciones en la,baja coyuntura y buscar nuevos productos
coyunturales. Por conseeuencia, el Peru ha tenido siempre una pol rtica de
.produccién atrasada referida a la coyuntura comercial mundial. Cuando el
precio de un producto baja, su volumen aumenta en el mismo ano 0 en el
ano siguiente 0 en unes anos que siguen a la bajada. Ese producto empieza
entonces su regresion y sera dejado ulteriormente hasta la ilUeva coyuntura..
Asi el ciclo coyuntural empezarél con un nuevo produeto exportable (Véase
cuadro p. 56).

Desde fines de la segunda guerra mundial (1945) el Perû ha aumentado
de manera considerable el volumen de sus exportaciones para tener un creçi
miento interno moderado:

mas de 7 veces para el café, cobre y zinc,
mas de 3 veces para el plomo y la harina de pescado,
1.6 veces para el azûcar.

(11 La predominancia USA esté camino a disminuir par la lIegada de otras potencias
internacionales.
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Para el perlodo 1961-1970 el valor de las exportaciones de minerales y
de la harina de anchoveta ha aumentado respectivamente 4.6 y 2.6 veces,
mas rapido que la productividad promedio nacional (8.7 y 4.9 % al ano con
tra 1.9 0/0).

Eso quiere decir que el proceso de crecimiento econ6mico dei Perû de
pendi6 esencialmente de la extracci6n intensiva de sus recursos naturales cu
ya riqueza va a manos de firmas extranjeras y de la burgues(a dependien
te que son los verdaderos beneficiarios dei modelo exportacién sustituci6n.
Es, entonces, imposible que en esta situaci6n se implemente una estructura
econ6mica nacional, que deba favorecer la acumulacién nacional, condici6n
esencial de la productividad y de la reproducci6n.

1.2.4. Principales caracterhticas dei desarrollo de las fuerzas productivas en
una economia dependiente.

Una visi6n de las principales caracteristicas de la economla peruana en el
contexto de la divisién imperialista de la producci6n debe permitir apreciar .
mejor la pol itica econ6mica actual. Es asi, que partiendo de una situaci6n tal
de dependencia econ6mica, que la intervenci6n dei Estado conlleva una signi
ficaci6n especffica y un interés particular en el piano teérico.

El producto nacional brute (PNB) per-câpita en el Peru ascendla en 1970
a 426 d61ares US. Dicho PNB se encuentra entre los mas elevados de los pal
ses lIamados en vias de desarrollo. Crece a una tasa dei 5.2 % anual entre

.1951 y 1970 0 sea un crecimiento anual per-câpita de 2.3 % (poblaci6n
f- 2.9 0/0), es decir, su duplicacién en 30 anos.

,
Estos son los datos globales que permiten situar!ll nivel de desarrollo dei

'Perû en relacién al resto dei mundo. Pero en el piano de la estructura de pro·
duccién y sobre todo en 10 concerniente al ingreso real por trabajador en los
,diferentes sectores econém icos, el ritmo de crecimiento es bastante menor:
1.9 % al ano entre 1961 y 1970. Para estos 2 anos se dispone de cifras de
poblacién mas precisas (1); la repartici6n dei PNB por trabajador es de tipo
especulativo, inflacionista y asimétrico:

Disminucién en los sectores agr(colas y pesqueros en provecho de la mi'
nerla siguiendo la coyuntura dei comercio internacional en dicho periodo
1961-1970. El ingreso per·câpita de la miner(a es 10.8 veces mayor al de
la agricultura.

Aumento sensible de los sectores urbanos y de servicios por causa de la
concentracién urbana y dei desarrollo de los servicios que aseguran la ex
portaci6n de los productos. Estas actividades representan el 55 % dei
PNB de 1970, en relacién con la produccién flsica (45 0/0) son pues hi·
pertrofiados y privilegiados {3.2 veces mas de ingreso por trabajadorl.
Dado que l,a riqueza de un pais en via de desarrollo se expresa por el vo-

(1) 1961 = censo general de la poblacibn.
1970 = extrapoblacibn dei censo de 1972.
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lumen de su producci6n trsica, la proliferaci6n de los servicios (servicios
marginales en especial), es una fuente de la inflaci6n estructural,

Dicha inflaci6n puede igualmente medirse por la diferencia entre los PNB
a precios constantes y a precios corrientes, es decir, 426/310 - fndice
1.37.

La agricultura que ocupa al 43.3 % de la poblaci6n activa no produce
m~s quë el 14.4 % dei PNB por trabajador en 1970, y decrece al ritmo dei
0.3 % al ano durante los ultimos 9 anos.

Entre 1968 y 1970, el sector agropecuario no ha recibido sine menos de
18 % de inversiones publicas totales de las que 10 % han sido destinadas a la
irrigacién de los cultivos de exportaci6n ubicados en el litoral. La sierra y la .
selva, regiones de panllevar con 3/4 de superficie cultivada no exportadoras
han recibido menas de 8 % de las inversiones totales. Se ha calculado que en
cierta regiôn serrana la inversiôn agricola anual alcanzô solamente la equiva
lencia de un pan baguette per-capita de serrano.

La extrema variedad climatica dei Peru debe permitir al pais una produc
ci6n agrfcola diversificada. Sin embargo, el patr6n exportador ha implemen
tado solamente una infraestructura moderna de producci6n en el litoral
para los cultivos de exportaci6n y luego para el arroz y las hortalizas que co
rresponden al consumo urbano. Son practicamente los unicos cultivos no es
portadores rentables en el Peru. Los dem~s estan destinados principalmente al
auto-consumo. En cuanto a los productos agricolas importados como por
ejemplo el trigo, su precio CI F puerto Callao ha sido solamente la mitad de la
producci6n nacional.

Esa situaci6n ha engendrado una mentalidad tec~6crata que afirma:

El Peru no es agropecuario, es minero e industrial,
No vale la pena desarrollar el agro serrano y selvatico, no es rentable.

Es el razonamiento guiado por el exceso de la pura racionalidad ecanô
mica a corto plazo en contra dei desarrollo dei conj~nto de las fuerzas pro
duetivas dei pafs yen favor de la divisi6n imperialista{Je producci6n cuyo ins
trumento econ6mico es el modelo exportaci6n-sustituci6n. Aun m~s erroneo
es ese razonamiento cuando lIegan los efectos de la crisis capitalista desde
1973 y la subida de precios de alimentos importados por el Peru (10 veremos
m~s adelantel.

EIJ 1970, el Peru ha importado m~s de 100 millones de d61ares de pro
ductos de origen vegetal y animal que su suelo pudo perfectamente producir
en cantidad suficiente para toda su poblaci6n. Esa importaci6n representô
un 18.5 % de las importaciones totales dei pais y mas que el doble de las in
versiones publicas en el sector agropecuario.
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... Puesto 'que era: mas facil importar que producir y sobre todo cuando el
pt:fJçlucto importado cuesta menas caro que la produccion naciCinal. Sin em
bargo, esta "solucion de facilidad" tecno-burocratica hunde a la balanza de
pagos para financiar al progreso tecnologico de los pafses ya ricos exportado
res agrfcolas, limita la posibilidad de acumu lacion en el sector agropecuario no
exportador que sufre la pol ftica malthusiana de producci6n de panllevar
no capitalista. Esa polftica sera una de las principales causas de la pr6xima
crisis economica frente a la cual el Peru no dispone de medios internos para
realizar una pol ftica de austeridad. El problema de empleo estrechamente Iiga
do al de la inflacion no permitira ninguna medida drastica para superar la crisis.

Aigunos buro-tecn6cratas van mas lejos calculando el precio de venta dei
azucar para el consumo interno y el costa de sus factores de produccion segun ..
el sobre precio ofrecido por la cuota norteamericana que era practicamente el
pacto colonial. Asf, el campesino peruano ha pagado el azucar producido en
su propia tierra, al mismo precio que un ciudadano EE. UU. con casi 30 veces
mas de ingresos que el campesino peruano. j iEs una mentalidad de depen·
dientes en un pafs que reclama su inde~endencia economica !!

La regresion de la produccion agropecuaria y la pauperizacion dei campe
sinado no exportador son una consecuencia evidente dei. proceso de desarro
110 desigual de las fuerzas produetivas.

Entre 1961 y 1970, el PNB por PEA agrfcola ha disminufdo en 0.3 0 /0

anual, mientras que las exportaciones han aumentado en un 8.7 % anual, lès
trabajadores de minàs e industrias ven aumentar su parte en el PN B a un 3 0/0
anual. En varias regiones agr fcolas de la sierra peruana, la pauperizaci6n dei
campesinado ha sido mucho mayor que las cifras globales.

En efecto, el poder adquisitivo de la produccion agropecuaria no expor
tadora ha bajado durante la década 1960-1970 entre 3 y 5 % al ano: Como
la producci6n agropecuaria no ha aumentado sino en 1.1 % Y la tasa demo
gratica sube al ritmo de 2.9 % al ano, le hace falta al campesin~do serrano
un incremento entre 56 y 85 % de ingresos para sobrevivir en el mismo lugar
en 1970 referido a 1960. .

En consecuencia, para sobrevivir, los campesinos deben buscar trabajo en
las ciudades deI litoral y particularmente en Lima-Metropolitana que ha Ile
gade ahora a un estado de congesti6n con todos los problemas sociales, eco
n6micos y polîticos ya conocidos.

A nivel te6rico, esa situaci6n cuestiona la finalidad dei Malthusianismo de
la polftica agropecuaria:

Primero: lLos campesinos no exportadores pertenecen o· no a las fuerzas pro
ductivas dei Peru? Son 0 no capaces de participar en el proceso de desa-
rrollo de la formaci6n social peruana? .

Segundo: lSin ellos el crecimiento econ6mico dei Peru no tiene razon de ser?

.:t0
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Tercero: lCômo solucionar la 'centralizaciôn metropolitana y la concentra
ciôn en ellitoral en la realidad actual?

Estos problemas'fundamentalmente nacionales, multisectoriales y estruc
turales seran analizados con mas profundidad en los capitulos sub-siguientes.

1.3 PRINCIPALES CONSECUENCIAS ESTRUCTURALES DEL PROCESO
, HISTORICO PERUANO.

El sistema capitalista dependiente dei Peru, heredado dei pasado histô
rico, no fue capaz de reducir la desigualdad estructural y tampoco pudo resol
ver la contradicciôn fundamental e interna de la FES peruana para permitir
una transiciôn capitalista durante estas ultimos 150 arios de la Republica.

En consecuencia, no existiô uria verdadera econom ia nacional en el sen-
tido que:

La estructura de producciôn era complementaria 0 pcriférica a los cen
tros capitalistas dominantes, la organizaciôn espacial asl coma la infraes
tructura de transporte y de servicios urbanos eran concebidas segun el
patrôn exportador y luego, la industrializaciôn por sustituciôn.

, '.
La acumulaciôn en el Peru representô dos formas no Iigadas entre sr: .
una acumulaciôn complementaria a la de los centros capitalistas domi·
nantes y una acumulaciôn que se quedô a nivel originario sin lIegar verda
deramente a nivel capitalista'en un pais donde predominaban las relacio
nes capitalistas de producciôn.

En el campo, los efectos de dominaciôn capitalista no lIegaban a separar
sino una sola parte dei campesinado en 2 clases, el proletariado agrico
la y la burguesia terrateniente. La otra parte restante y mas numerosa,
minifundistas parcelarios, prosegula su sistema de producciôn como hue
lias de un modo de producci6n pre-capitalista.

No existra una integraci6n nacional tanto a nivel s'ocial como a nivel cul
tural, 10 que engendrô la terminologla marginalidad. En ese sentido, exis
tiô un Estado peruanot que se hubiera formado la naciôn peruana.

1.3.1. La estructura de producci6n.

En la estructura de producci6n existian varios sistemas dominados por
uno de estos, el capitalista dependiente Iigado al capitalismo internacional.
:Después dei sistema capitalista dominante (actividades modernas urbanas, in
dustriales y mineras), se encontraban los sistemas de predominancia capita
lista 0 inducidos Jlbr el capitalismo, para su necesidad de penetraciôn y de
dominaciôn (servicios urbanos medianos, artesanra mecanizada, pequerias in
dustrias y minas, producciôn de hortalizas y de panllevar alrededor de las gran-.
des ciudades... ). Frente a los sistemas capitalistas, sobrevivlan los sistemas
esencialm~nte pre-capitalistas: las comunidades selvaticas aisladas y las cornu-
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nidades transitorias principalmente ubicadas en la Sierra. Estas ultimas no te
nlan relaci6n con el capitalismo si no mediante el intercambio de un muy re
ducido flujo comercial necesario a su m inimo vital. Sin embargo su organiza
cién econ6mica, social y técnica de producci6n era de tipo pre-capitalista. .

En el campo teérico, el proceso peruano confirma las leyes generales de
desarrollo en los pa(5es dependientes y la forma especffica de expansi6n
capitalista fuera de los centros dominantes:

En primer lugar, el capitalismo penetra y se desarrolla en los paises de
pendientes bajo la forma caricatural dei imperialismo y no segun el con
cepto de division internacional dei trabajo.

En segundo lugar, por esta forma de penetraci6n y de desarrollo no es ne
cesario para este capitalismo jugar el roi de modo de produccién ex
c1usivo sino parcialmente dominante 0 simplemente predominante mien
tras que en su propio pa is de origen él es el modo de producci6n domi
nante, integrante 0 polarizante, y tiende a ser el modo de producci6n
exclusivo partiendo la sociedad en dos clases que corresponden a su pro- .
.ceso de desarrollo: una clase posee el capital y la otra vende su fuerza
de trabajo para ser transformada en mercancia.

En tercer lugar, como resultado de 10 anterior, por la necesidad dei mode
10 y/o de su incapacidad, el capitalismo expansionista y su "inducido
local" (el capitalismo dependiente), dejan subsistir un importante sector
pre-capitalista de produccién parcelaria en la agricultura y de pequeiïa
producci6n individual en las demas actividades econémicas. Ese sector
pre-capitalista no es integrado en el M. P. C., ni articulado con el modo
de produccién preQominante. Sin embargo, puede ser indirectamente ex-
plotado por éste a través de las relaciones de intercambio comercial y
por el canal de la redistribuci6n social de la riqueza dei pa is cuyos me
canismos son creados por el Estado local dependiente quien asume igual
mente su funcionamiento.

Después de cuatro siglos de penetracién capitalista en el Peru y mas de un
sigle de desarrollo dei capitalismo dependiente, la transici6n capitalista no se
ha producido en el pa 15. Esta es la contradicci6n fundamental dei sistema cali
ficada con equ ivoco como "sub-desarrollo".

Esta contradicci6n es observable a diferentes niveles:

Los sectores 0 sistemas pre-capitalistas sobreviven y se reproducen de ma·
nera aut6noma y marginal con respecte al desarrollo dei MPC al cual fre·
nan la polarizacién integrante y la tendencia a la exclusividad.

La unica articulaci6n de los MP es la que existe entre el capitalismo mun·
dial y el capitalismo local. No hay articulaci6n dei conjunto de los MP
y de los sistemasde producci6n para constituir un conjunto coherente lia-
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made estructura nacional de produccion. Paralelamente a este proceso
particular de articulacion de los MP, la alianza de c1ases sociales sigue el
mismo modelo, 10 que veremos mas adelante.

Como consecuencia dei proceso, el crecimiento eoonomico acentua el
desequilibrio de la estructura economica, refuerza mas el reparte desigual de
la riqueza y marginaliza aun mas los sectores pre-capitalistas. La unica promo
cion social que existe, es el desarrollo de las c1ases medias urbanas particular
mente aquellas que estan en los servicios publicos y privados en los centros ur
banos, en los enclaves y. sobre todo en la metropoli nacional. Ese fenomeno
no es particular al Peru, sin embargo, es importante en este pa is por la abun
dancia de los recursos naturales que han permitido un crecimiento acelerado
desde los 25 ultimos ailes 0 desde el boom coreano. Ese avance de las clases
medias no ha reestrueturado totalmente las componentes de la sociedad pe
ruana, pero ha dado lugar al proceso especifico de alianza de c1ases sociales
dominantes cuyo antecedente puede ser observado en México, en Argentina y
en Chile.

Para completar el amilisis sobre la relacion entre la formacion social y el
proceso de desarrollo, cabe tomar el casa japonés como ejemplo de compa
racion. El capitalismo no penetro en el Japon por el canal imperialista. En
el sigle 19, el Japon habia optado por si mismo el capitalismo como sistema,
para reemplazar su feudalismo decadente. El Japon no era un pa is dependien
te y sabia aprovechar de la rivalidad entre paises occidentales sobre la expan
sion colonial en Asia para preservar su independencia. El Estado japonés no
era el administrador de los intereses dei capitalismo extranjero, se sirvio dei
capitalismo como media para luchar contra su feudalismo y modernizar sus
estructuras economicas y sociales. Una vez acabada su transicion dei feu da
lismo al capitalismo, el Japon se junto con los occidentales y aplico el mismo
modelo de expansion imperialista bien conocida hasta hoy en dia, a pesar de
una breve interrupcion debida a su derrota militar de 1945.

Se trata pués de "un casa experimental" que, ademas confirma la regla
general y teorica analizada anteriormente. El capitalismo nacional en tanto
que proceso de produccion no ,es viable y por consigu iente, no existe modelo
de desarrollo basado sobre el ~pitalismo nacional. Lo que es cierto es que los
pafses que querfan imitar el proceso japonés, se encontraron con dificultades
insuperables y, por 10 tanto, no pudieron reproducir el "modelo ja'ponés".

El analisis teorico anterior deberfa permitir comprend!'!r mejor la politi
ca economica y la alianza de c1ases dei Estado Militar PeJuano.

1.3.2 Las formacion~s sociales.

Existia una cierta segmentacion social en la sociedad peruana en el sen
tido que el grupo privilegiado y dominante estuvo ligado al extranjero y por
10 tante separado dei resta de la sociedad. Camo grupo intermediario de los
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,intereses extranjeros, no realizola transici6n capital ista dei Peru, por sus intere·
ses, por su incapacidad y por la naturaleza de su privilegio social. Este podero·
so grupo Ilamado oligarqu la constituyé la base social dei Estado y por 10 tan·
to distribuy6 la infraestructura de producci6n y el equipamiento socio-urbano
en funcién de los intereses de su c1ase social y de su vinculacién con el extran·
jero. La organizaci6n dei espacio fue entonces orientada al provecho de la do·
minacién econ6mica externa. Este grupo oligarquico se localiz6 en la Metr6
poli, en los centros regionales tradicionales y en los mas importantes "encla·
'ves" que fueron sus "feudos" es decir, en los puntos estratégicos de mando
social y econélT)ico. Estos puntos son los unicos que fueron equipados de in·
fraestructura de produccién y de servicios urbanos.

, De conformidad con el modelo de dependencia y de exportaci6n de un
pars dotado de una importante riqueza natural, el desarrollo de la producci6n
exportadora y sustitutiva en general originé el desarrollo de una c1ase media
que se ubic6 también en los centros urbanos, la que aseguré la circulacién
de la riqueza dei pais. La capa alta de la clase media constituira conjuntamen·
te con los descendientes de oligarcas, la burguesia local. Esta fue la alianza de
clases dominantes en la formacion social peruana y tiende a transformarse en
Burguesia de Estado.. '

La formacién dei proletariado industrial y minera fue mas lenta que el
ritmo de desarrollo de la producci6n en el sentido que:

La extracci6n de recursos naturales para su exportaci6n sin transforma·
cién 0 con una transformaci6n sencilla no engendré el desarrollo indus
trial en el sector exportador con respecto al aumento dei volumen ex·
portado.
La industrializacién por sustituci6n no origin6 la creaci6n de industria
de insumos y de bienes de capital.

Ese proceso de producci6n no engendré un desarrollo proporcional de las
fuerzas de trabajo y tampoco de la clase obrera productora directa y la capa
baja de la c1ase media en los servicios. Normalmente, esta ultima deber la per·
tenecer 'al proletariado urbano, vale decir, ~ormar parte integrante dei proie·
tariado. Sin embargo, por la forma especifiea de su inclusién en el proceso de
trabajo, no se considera como proletaria de la misma manera' que el proleta·
riado obrero.

En cuanto al proletario rural, las relacipnes serviles de producci6n en el
campo impidieron el desarrollo de esta clase comb clase para si. Su conciencia
de clase no era la de proletariado urbano, industrial y minero. No existi6, por
10 tanto, una alianza entre los grupos que te6ricamente deben formar un con·
junto dei proletariado frente a la burguesia. Sin embargo existe una excep·
cion constitu rda por ciertos sindicatos de obreros en las haciendas agricolas
dei Norte de Perucuya combatividad es comparable a la dei proletariado ur
bano 0 minero.
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Por ultimo, existia una inmensa masa de marginados de todos los sectores
que eran las victimas de la dependencia externa y para los cuales, el acceso al
beneficio dei crecimiento econ6mico y dei equipamiento socio-urbano, es
tuvo pnlcticamente prohibido donde quiera que sea su localizaci6n (pueblos
i6venes 0 campos). Sin embargo esta masa no constituye una c1ase en sr. .
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Capftulo 2

LA NATURALEZA IDEOLOGICA y EL CONTENIDO SOCIO
ECONOMICO DEL ESTADO PERUANO.

En una investigaci6n concreta sobre el Peru tal como ha sido definido el
concepto de Estado, se le considera como un instrumento de analisis, por ello
operatorio y restrictivo. Es la raz6n por la cual nosotros eliminamos a priori
toda teorizaci6n no util que correrfa el riesgo de finalizar en un delirio lite·
rario '>(1). Lo necesario en este trabajo son las dos facetas dei Estado: su
naturaleza ideol6gica (Estado y clases) y su contenido' socio-econ6mico
(roi). La naturaleza dei Estado indica su opci6n politica fundamental y el mo·
delo te6rico de Sociedad. En cuanto al contenido socio·econ6mico dei Estado,
es un instrumento de investigaci6n concreta situado a nivel estructural. La
co'mparaci6n entre estas dos nociones deberâ hacer sobresalir la coherencia e
incoherencia dei modelo, elementos de base, permitiendo la elaboraci6n de hi·
pôtesis de investigaci6n sobre la reforma de las estructuras socio-econ6micas.

Recorderrios que el roi dei Estado y la reforma de estructuras son los dos
principales .componentes dei presente trabajo. Asf, para comprender bien la
sidnificaci6n de la componente Estado es necesario hacer una sfntesis de las
teorfas dei Estado (2). Pero esta 5 fntesis debe estar centrada sobre los proble·
mas que son necesarios a este trabajo: génesis dei Estado y su evoluci6n, la
burocracia, como instrumento estatal de centralizaci6n y represi6n de c1ase,

(1) En una carta de Augusto Bebel (28 de marzo 18751. F. Engels escribia: "Conven·
dria abandonar todo este parloteo sobre el estado sobre todo después de la comu·
na que no era un Estado en el sentido propio de la palabra. Los anarquistas nos
han echado en cara el Estado Popular" (Polémica contra las Lassallistas a propb··
sito dei concepto dei Estado Popular Libre) estas dos frases fueron tomadas por
Lenin en su libre sobre el Marxismoy el Estado (19171.

(2) Un seminario te6rico sobre el Estado ha podido analizar unas cuarenta obras te6
ricas y pol fticas repartidas en 4 categorias: "clâsicos" dei marxismo, obras contem·
porâneas, trabajos sobre ei Estado en América Latina y sobre el Peru. El examen
de las tesis presentadas por las diferentes corrientes dei pensamiento marxista, no
indica ninguna opci6n polltica en favor de algunas formas existentes de Estado,
que se denominen socialistas u otras. Ademâs nosotros hemos exclu fdo de nuestro
anâlisis las tesis mas recientes sobre el Estado que no estân confirmadas por los su·
cesos observados en América Latina.
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el Bonapartismo y el Populismo. En cuanto a otros problemas no menas im
portantes pero que no esMn directamente ligados a los analisis estructurales,
ellos son indicados a tltulo de referencia y no esMn profundizados (como Es
tado-Naci6n, Extincion dei Estado,por ejemplo).

2.1 EL CONCEPTO DE ESTADO SEGUN LAS TEORIAS MARXISTAS
(SINTESIS)

El Estado moderno actual es el instrumento pol itico de toda sociedad de
l' clases, mientras que un partido es la organizacion pol itica de una c1ase 0 de

una alianza de c1ases. En ese sentido el concepto de Estado tiene la misma
significacion de uso pol ftico para el marxismo como para la burgue!ia. Con
trariamente estas dos corrientes de pensamiento se oponen diametralmente
en 10 q'ue concierne a la naturaleza dei Estado.

El marxismo considera al Estado moderne como la instancia pol ftica de
las c1ases dominantes. La independencia dei Estado con relacion a las c1ases
dominantes no es mas que coyuntural 0 accidentai, la constante ideol6gica deI
Estado-clase permanece fundamental. Dada esta naturaleza Estado-c1ase, el
Estado debera por 10 tanto, extinguirse con la desaparicion de las clases 50'

ciales en la etapa superior dei comunismo. Esta vision dialéctica considera,
por consecuencia, el Estado como un mal necesario.

Por oposicion al pensamiento marxista, la burguesia situa al Estado por
encima de las clases 0 10 identifica con la cohesion de las clases. El Estado es
por 10 tanto una entidad ahist6rica que se eterniza para asegurar la 'coexisten
cia armoniosa de las c1ases sociales de las cuales es independiente.

2.1.1. De la génesis Estado-clases al Estado Popular.

El Estado moderno, nacido de los conflictos de grupos comunitarios, pre
cedio a la eclosion de las c1ases sociales producto de las relaciones de produc
cion, que determinan en ultima instancia la forma organizacional dei Estado
moderno. Asi, el Estado es entonces un instrumento polÎtico e ideologico de
toda c1ase dominante.

En las comunidades primitivas, y de un cierto modo en las comunidades
transitorias africanas, el Estado moderno aparece como una organizaci6n de

, dominaci6n colonial y después de la independencia politica en Africa, como
un instrumento de la c1ase burocrâtico·pol ftica creada por el colonialismo.
Por 10 tante, el Estado no tiene raz6n de ser en una sociedad primitiva sin
conflicto de c1ases. .

En este sentido y segun Lenfn (conferencia sobre el Estado) la existel1cia
dei Estado esta Iigada a la existencia de c1ases en su significado general. e\i;le·
cir, explotadore~ y explotados:

"La historia,demuestra que el Estado como aparato especial para la coer
. cion de 'los hombrès surge donde y cuando aparece la division de la sociedad
en c1ases, 0 sea, la division en grupos de personas, algunas de las cuales se ha·
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lIan en situaci6n de apropiarse dei trabajo ajeno, de explotar a otros". (en "El
Estado y la Revoluci6n").

Las sociedades de esclavitud 0 de orden estamental fueron entonces las
. primeras sociedades de clases y los principados-Estados fueron la forma ini
cial dei Estado moderno.

"La nota mas caracteristica de las relaciones de poder en la Europa de la
Edad Moderna, la constituye la disoluci6n de la unidad dei Imperio Medieval
en una multiplicidad de Estados independientes, nacionales y territoriales ...
Es con el Renacimiento cuando empieza a desarrollarse el pensar emp frico,
también en 10 pol (tico. El Moderno Estado soberano nace de la lucha de los
prIncipes territoriales para la consecuci6n dei poder absoluto dentro de
su territorio contra el Emperador y la Iglesia en 10 exterior, y con los poderes
feudales organizados en estamentos en 10 interior" (Hermann Helier en "Teo
rfa dei Estado").

La mistificaci6n dei Estado como voluntad divina 0 dei pueblo y como
una entidad ahist6rica y eterna que se coloca por encima de las clases para vi
gilar su coexistencia, es la tesis de la burguesra. El Estado surge de las clases
y es 'un poder de la clase dominante; sirve a los intereses de clase y se extin
gui ra con ellas,segun la teor(a marxista.

"La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros d fas,
es la historia de las luchas de c1ases" (Manifiesto dei Partido Comunista). El
Estado es al fin un instrumente empleado en la lucha de c1ases. Desde la
esclavitud hasta el capitalismo, el Estado ha sido siempre el instrumento de
una minor fa explotadora para la lucha de c1ases. Desde la esclavitud hasta el
capitalismo, el Estado ha sido siempre el instrumento de una minorfa explota
dora para imponer sus leyes, sus normas sociales, su poder econ6mico a las
clases de los productores directos que constituyen la mayorfa de la poblaci6n
dei pa's. El Estado burgués, pese a su sistema de sufragio universal, es, por 10
tanto, una dictadura de las c1ases dominantes. Frente a esta dietadura burgue
sa, "el proletariado organizado como c1ase dominante de un Estado popular"
(V. Lenin) aplica la dictadura de la mayorfa contra los explotadores y una de-.
mocracia popular para los trabajadores revolucionarios. Dicha dictadura dei
proletariado realiza ademas la transici6n al socialismo. Este paso de un siste
ma al otro implica que el Estado popular sustituye y no sucede al Estado
burgués, mediante la demolici6n dei aparato burocratico-militar por las fuer
zas revolucionarias.

"La comuna (de Paris) ha demostrado sobre todo que la clase obrera no
. puede simplemente tomar posesi6n dei aparato estatal existente y ponerlo en

marcha para sus propios fines". (C. Marx). La revoluci6n no podrfa ser popu
lar, es decir, arrastrar verdaderamente a la mayorla al movimiento, sino en
globaba tanto al proletariado como a los campesinos.
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mente de la burguesfa liberal 0 la oligarqufa que origlnaron el desequilibrio
social y debilitaron el poder establecido, han dado lugar a regimenes con Esta·
dos populistas nacionalistas. El Estado populista nacionalista se encuentra
pues caracterizado por:

Un sentimiento anti·-"statu quo", que puede lIevar a la creaci6n de una
nueva clase dirigente compuesta por una alianza entre la burguesfa y la
pequeiia burguesfa creciente; .
una voluntad 0 deseo de desarrollar un capitalismo nacional desde el capi·
talismo de Estado, y de acometer reformas estructurales pero sin afectar
el fundamento clasista de la burguesia dirigente anterior. En ciertos ca·
sos, el populismo busca una tercera v fa entre el capitalismo y el socialis·
mo apoyandose sobre los sindicatos y la pequeiia burguesfa rural organi·
zados en gremios corporativos;

el personalismo carismatico dei Hder puesto aparentemente y momenta·
neamente por encima de las clases, representa la figura de la armonia 0

coalicion clasista y una~divinidad'para los humildes;

una direcci6n pol itica "desde arriba", sin que la masa popular tenga parti·
cipacion en la toma de decisiones importantes; a veces no tiene partido e
inclusive es antipartido;
un régimeri aparentemente Iiberal en tiempo de paz social pero arbitrario
o dictatorial en tiempo de crisis; éste se· hava apoyado sobre tecnobur6
cratas que a veces se transforman en burguesia de Estado.

Con tales caracteristicas fundamentales, que pueden tener variantes seglin
el nivel de desarrollo y/o el proceso hist6rico de la formacion social nacional,
el Estado populista aparece como la instancia nacional mas coherente y pode·
rosa, particularmente en América Latina y en Medio Oriente. (Torcuato di
Tella en "El populismo y contradicciones de c1ases en Latinoamérica". Ed.
Era, México, 1973).

V. 1. Lenin en su obra sobre "El contenido econ6mico dei populismo"
(Obras Completas, toma 1, Edit. Sociales, Paris, 1974), defini6 (1894) el po·
pulismo rusa de la manera siguiente:

Es una ideologfa de la pequeiia burguesla que quiere luchar contra la
gran burguesfa nobiliaria empleando las armas creadas por y para esta ul·
tima: el Estado burgués y las reformas burguesas. No se opone una c1ase
a la otra sino que difiere el interés material inmediato de una c1ase con el
de la otra;

·Ia esfera dirigente dei populismo se constituye por la "intelligentsia"
(élite) y el Estado en el cual predomina la burocracia, "categor(a particu.
lar de individuos, que en la sociedad contemporanea detentan el poder.
La Iigaz6n Intima y directa entre la burocracia y la clase burguesa, que
domina la sociedad moderna, nos ha sido mostrada por la historia. ·La
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burocracia era el primer instrumento polftico de la burguesfa contra el
feudalismo" (op. cit., p. 453). Asf como el Estado era también una ins
tancia c1asista de la burguesfa, en consecuencia, la "intelligentsia" y el
Estado populista resultan ser también un instrumento de la burguesfa.
La base econ6mica dei populismo rusa es la pequeiia producci6n corpo
rativista para la cual se ha previsto la creacion de cooperativas de produc
tores tante en la agricultura como en la artesanfa.
La politica econ6mica dei populismo rusa es confusa: de un lado, se lu
cha contra el capital mercantil y el capital usurario sin cuestionar los in
tereses de clase de los poseedores dei capital, y de otro lado, emprende
reformas en el sistema de crédita, de comercializaci6n, de mercado den
tro dei modo de pràducci6n capitalista.
AI fin V. 1. Lenin concluy6 que el populismo rusa es a la vez reaccionario

y progresista. Reaccionario por su pol ftica de "atar al campesino a su gleba",
progresista en el sentido de las reformas de .género democnhico. Como resul
tado previsible, el populismo acelerara el desarrollo capitalista de Rusia y,
en consecuencia, profundizara las contradicciones de c1ases.
2.1.3. Estado-sociedad-naci6n

La génesis dei Estado se indentifica con la quiebra de las sociedades gen
tilicias, tribales, comunitarias. Marx y Engels seiialaron:

"EI Estado es mas bien un producto de la sociedad cuando lIega a un gra
do de desarrollo determinado" (Engels).

"La misi6n dei obrero no es liberar al Estado, sine destruir el Estado bur
gués en su base, la sociedad burguesa, construyendo una nueva sociedad"
(Marx).

La relaci6n "coyuntural" entre el Estado, la sociedad, el gobierno y las
clases fue explicada por Marx en "18 brumario".

"La Centralizaci6n dei Estado que la sociedad moderna necesita, solo
se levanta sobre las ruinas de la maquina burocratica militar dei gobierno, for
jado por oposicion al feudalismo. La destrucci6n dei aparato estatal no pon
dra en peligro la centralizaci6n. La burocracia. no es sine la forma inferior y.
brutal de una Centralizaci6n atm afectada por su contrario, el feudalismo...
Bonaparte, en tanto que poder ejecutivo convertido en fuerza independiente
de la sociedad. se cree lIamado a garantizar el orden burgués. Pero la fuerza de
este orden burgués esta constitu fdo por la clase media. Por esa raz6n Bona
parte se coloca como representante de la c1ase media y publica decretos en
ese espfritu. Pero hay otra cosa: Bonaparte ha quebrado y sigue quebrando
diariamente la influencia politica de esa clase media. Es por 10 cual él se colo
ca com'o adversario de la potencia pol ftica, y 1iteraria de la c1ase media. Pero, al
proteger la potencia material de ésta, Bonàparte crea nuevamente su propia
fuerza pol ftica. Es por 10 que, le es necesario conserv.ar su causa pero supri
miendo el efecto por todas partes donde se manifieste. Sin embargo, todo
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aquello no se puede realizar sin confusi6n de causa y de efecto, ya que el une
como el otro, en su acci6n y reacci6n recrprocas, pierden su cankter distin
tivo... AI mismo tiempo Bonaparte se opone a la burguesra como represen
tante de los campesinos y dei pueblo, quien en los limites de la sociedad bur
guesa, quiere realizar la felicidad para las'tlases inferiores."

El Estado, producto de la sociedad que constituye su base social, puede
ser también observado después de la antigüedad con los estamentos, las 6rde

. nes y, en nuestros tiempos, las sociedades lIamadas segmentarias formadas por
las comunidades transitorias tribales 0 étnicas. El Estado esta, por 10 tanto,
ligado a la sociedad, yeso desde la gens hasta el socialismo.

Lenin y Mao Tsetung opone el "pueblo" a la sociedad burguesa mediante
. el Estado popular organizado por la alianza de clases. Son conceptos de lucha
antiimperialista. El paso de una sociedad a otra debe ser la tarea de las fuerzas
revolucionarias que utilizan el Estado como un instrumento de la dictadura
dei proletariado. Mientras que Gramsci considera el Estado como un conjun
to de dictadura y hegemonfa, y que se compone de la Sociedad Politica y de
la Sociedad Civil. Es, al fin, una relacién entre la infraestructura y la superes
tructura; es, pues, una totalidad. El punto de vista de Gramsci puede ser vali
do en los pa (ses populistas nacionalistas actuales.

El concepto "naci6n" se refiere a la comunidad étnica 0 religiosa. Su di-
ferencia con el Estado es de tipo c1asista:

Un conflicto entre naciones es una lucha entre las clases burguesas en
tre sc.

mientras que el Estado sirve a la lucha de c\ases.

Por consiguiente, la naci6n es una categorfa histérica de una época deter
minada, particularmente en el capitalismo. Por 10 tante, Lenin y luego Stalin
han planteado:

"La cuestién nacional es una parte de la cuestién general de la revoluci6n
proletaria, una parte de la cuestién de la dictadura dei proletariado".

Como el capital empez6 con la naci6n y se extiende al nivel multinacio
nal, la lucha dei proletariado debe ser también nacional e internacional. Asr
demostro Lenin que:

"EI problema nacional 5610 puede resolverse en relaci6n con la revoluci6n
proletaria y sobre la base de ella; que el camino dei triunfo de la revoluci6n
en el Occidente pasa a través de la alianza revolucionaria con el movimiento
de Iiberaci6n de las colonias y de los pa ises dependientes contra el imperia
lismo".

1

Se necesita precisar que la revoluci6n proletaria se sirve dei Estado como
instrumento de su revoluci6n social para la transici6n de una sociedad a la

·otra. En este sentido, la naci6n es solamente un marco espacial de la lucha.
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2.1.4. De la extincibn dei Estado.

El pensamiento marxista sobre este problema fundamental fue resumido
en una frase de Lenin:

"'Cuando hava libertad no habra Estado"'.

El planteamiento te6rico marxista dei problema de la extinci6n dei Esta-
do fue sintetizado de la manera siguiente:

Marx y Engels dijeron: "'El Estado actual es una ficcion"' ("Crftica al
Programa de Gotha"). "'El proletariado necesita todavfa dei Estado, no 10
necesita en interés de la libertad sine para someter a sus adversarios y
tan pronto como pueda hablarse de Iibertad, el Estado como tal dejara
de existir" (carta de Engels a Babel, marzo de 1875);

Lenin pensé que "el proletariado 5610 necesita un Estado que se extin·
gue, es decir, organizado de tal modo que empiece a extinguirse... En
una sociedad sin contradicciones de clase, el Estado es innecesario e im·
posible" ("'El Estado y la revoluci6n").

El Estado nace con las c1ases y se extinguira con ellas; este es una dialéc-
tica que se expresa de manera siguiente:

La contradicci6n interna de las c1ases 0 grupos que habfa engendrado una
entidad estatal puesta por encima de ellas como arbitro 0 como colch6n
amortiguador de su lucha; 0 sea, une de estes grupos surgi6 como arbitro
o jefe y se constituy6 en Estado. De todos modos el Estado por encima .
de las c1ases 0 el Estado aut6nomo de las clases es solamente una si
tuaci6n provisoria 0 transicional. El Estado forma parte de las c1ases
dominantes 0, en nuestro tiempo actual, es el origen de la c1ase bur
guesa tecnoburocratica después de una etapa de transici6n como Orga-
no autonomo de las c1ases. El ejemplo de Egipto es significativo;

al contrario de la burguesfa que considera el Estado como una entidad
eterna, el proletariado organiza el Estado de tal modo que se extinga
cuando no es necesario.
Lenin y Mao Tsetung han contribuido a explicar este tiempo "cuando"':

En la fase superior dei comunismo, donde se aplicara la regla "de cada
une segun su capacidad y a cada une segun sus necesidades"; es decir,
con una base economica tan desarrollada que desaparezcan el contraste
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, "Ia costumbre de trabajar
se hara norma sin coaccion" (Lenin en "'El marxismo y el Estado"');

En "EI Marxismo y el Estado", Lenin afiade: "con una base econ6mica
tan desarrollada, la separacion entrè el trabajo intelectual y el trabajo
manual desaparecera, la costumbre de-trabajar volvera a ser una norma
sin obligacion";

"Cuando las c1ases desaparezcan, todas los instrumentos de la 'Iucha de
clases ~Ios Partidos y la maquina estatal- perderan su !uncion y dejaran

50
2.1.4. De la extincibn dei Estado.

El pensamiento marxista sobre este problema fundamental fue resumido
en una frase de Lenin:

"'Cuando hava libertad no habra Estado"'.

El planteamiento te6rico marxista dei problema de la extinci6n dei Esta-
do fue sintetizado de la manera siguiente:

Marx y Engels dijeron: "'El Estado actual es una ficcion"' ("Crftica al
Programa de Gotha"). "'El proletariado necesita todavfa dei Estado, no 10
necesita en interés de la libertad sine para someter a sus adversarios y
tan pronto como pueda hablarse de Iibertad, el Estado como tal dejara
de existir" (carta de Engels a Babel, marzo de 1875);

Lenin pensé que "el proletariado 5610 necesita un Estado que se extin·
gue, es decir, organizado de tal modo que empiece a extinguirse... En
una sociedad sin contradicciones de clase, el Estado es innecesario e im·
posible" ("'El Estado y la revoluci6n").

El Estado nace con las c1ases y se extinguira con ellas; este es una dialéc-
tica que se expresa de manera siguiente:

La contradicci6n interna de las c1ases 0 grupos que habfa engendrado una
entidad estatal puesta por encima de ellas como arbitro 0 como colch6n
amortiguador de su lucha; 0 sea, une de estes grupos surgi6 como arbitro
o jefe y se constituy6 en Estado. De todos modos el Estado por encima .
de las c1ases 0 el Estado aut6nomo de las clases es solamente una si
tuaci6n provisoria 0 transicional. El Estado forma parte de las c1ases
dominantes 0, en nuestro tiempo actual, es el origen de la c1ase bur
guesa tecnoburocratica después de una etapa de transici6n como Orga-
no autonomo de las c1ases. El ejemplo de Egipto es significativo;

al contrario de la burguesfa que considera el Estado como una entidad
eterna, el proletariado organiza el Estado de tal modo que se extinga
cuando no es necesario.
Lenin y Mao Tsetung han contribuido a explicar este tiempo "cuando"':

En la fase superior dei comunismo, donde se aplicara la regla "de cada
une segun su capacidad y a cada une segun sus necesidades"; es decir,
con una base economica tan desarrollada que desaparezcan el contraste
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, "Ia costumbre de trabajar
se hara norma sin coaccion" (Lenin en "'El marxismo y el Estado"');

En "EI Marxismo y el Estado", Lenin afiade: "con una base econ6mica
tan desarrollada, la separacion entrè el trabajo intelectual y el trabajo
manual desaparecera, la costumbre de-trabajar volvera a ser una norma
sin obligacion";

"Cuando las c1ases desaparezcan, todas los instrumentos de la 'Iucha de
clases ~Ios Partidos y la maquina estatal- perderan su !uncion y dejaran



51
de ser necesarios; por 10 tanto, se extinguiran gradualmente y terminaran
su misi6n hist6rica y la sociedad humana pasarà a una etapa superior"
(Mao Tsetung en "Sobre la dictadura democratica popular").
Sobre esta cuestiôn tan controvertida de la extinciôn dei Estado, todo co- .

mentario no puede sine ser formulado bajo la forma de hipotesis en el sentido
de que en la mayoria de los paises socialistas, el prolètariado nbha organiza
do el Estado para que él se extinga ya que hasta la prueba de 10 contrario, el
Estado socialista se refuerza cada dia mas. Sin embargo, seiialamos que en las
comunas populares chinas, la ausencia dei Estado y de sus instancias burocra
ticas deja preveer la posibilidad dei "Estado no necesario". No obstante exis
te siempre el Partido dei cual el Estado no es sine un instrumento de ejecu
ci6n. lDeberiamos entonces, hacer la distinci6n entre la organizacion de la
clase dirigente (el Partido) y la de las clases dominantes (el Estado)?, lmien
tras el Partido de clase no desaparezca, la clase existira y por consiguiente, el
Estado no se extinguira? "

Este breve comentario permite medir la relativa incertidumbre de las teo·
rias en la situaci6n actual y so.bre todo emplear juiciosamente el concepto dei
Estado en su sentido practico: El Estado Militar Peruano organizado para
eternizarse y utilizado como el unico instrumento'de los hombres dei Poder
en la ausencia de una organizaciôn politica de la clase dirigente aunque ese
Estado hava podido situarse por encima de las clases durante el lapso de la
euforia "revolucionaria". AI fin, para poder adaptar el concepto dei Estado
a la presente investigatiôn, cabe estudiar su evolucion, 10 que sera objeto dei
parrafo siguiente.

2.2. EVOLUCION DEL CONCEPTO DEL ESTADO y SU EMPLEO EN UNA
INVESTIGACION CONCRETA EN EL PERU.

En una investigacion concreta, el concepto de Estado pasa de 10 abstrac
to a 10 real y viceversa. Un concepto es una abstracciôn que se situa al nivel
teôrico mientras que el Estado es una realidad concreta. Es entonces una
praxis por la relacion teorfa-practica. Esta praxis es tanto mas indispensable en
una investigacion concreta en América Latina, cuanto mas se encuentren dife
rentes tipos de Estado, notablemet:lte los Estados populistas y los Estados mi
Iitares sin partido polftico pero con un poder casi autocratico dei equipo gu
bernamental. Este poder. autocratico no excluye las reformas. Bien por el
contrario, para mantener el equilibrio social, garante dei edificio ideologico
y el devenir de los gobernantes mismos, las reformas se han convertido en una
necesidad dei Estado pero estan limitadas por la naturaleza misma dei Estado.
Por 10 tanto es posible estudiar la evolucion dei concepto abstracto dei Estado
a partir de su naturaleza y luego vincular esta naturaleza al contenido econo
mico y social dei Estado. Ese contenido expresa la realidad concreta, materia
Iizada por el roi dei Estado en su proceso historico de la formaciôn Economi
ca y Social, y por su intervenciôn en las estructuras de producciôn (10 que ve-
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Detentores y relaciones de poder

El roi dominante decreencias considera al jefe dei
Estado como emanado de Dios 0 dei Cielo, es al mis
mO tiempo Dios, jefe supremo de las comunidades y
de la nacién y comandante en Jefe de las armadas.
Es un bloque que reune en una sola persona to
dos los poderes espirituales, sociales, militares y ma·
teriales. Existe aun en la hora actual ciertos Estados

.de este tipo con una simple variaci6n: una parte de
los poderes teocnhicos esta confiada a religiosos (cu·
ras, morabitos, bonzos). Los cambios dei régimen se
operaban por la desaparicién fisica dei Jefe (asesina
to, envenenamiento, ejecuci6n) 0 por su abolicién Ile·
vada a cabo unicamente por los dignatarios der' siste·
ma, estando el pueblo excluido.

Estos tipos de poder caracterizan las monarqu las ab·
solutas, dictadores, caudillos, "presidentes fuertes"
y autocratas. Si existia una repartici6n 0 una dele
gaci6n de poder, era al interior de la familia reinante

Absolutismo y
autocratismo

b)

remos en los capltulos siguientes). Bajo esta éptica de analisis conviene preci
sar que no se trata de estudiar la filosofla polftica 0 ideas po.lfticas y aun me
nos el juego de las instituciones de la naci6n, 10 que se hace generalmente en
gran numero de trabajos actuales sobre el Estado. Nuestro objetivo es mas

. Iimitado, por 10 tante mas preciso: estudiar la naturaleza dei Estado en tante
que entidad dotada legalmente de poder socio-polltico, este estudio sera a su
vez, seguido de un analisis sobre el contenido socio-econ6mico dei Estado (su
roll.

Conforme a esta aproximacién metodolégica en una sociedad dada, es
necesario elaborar una tipologla sintética de las formas dei Estado a partir
dei Criterio de Relaciones de Poderes. Estas relaciones representan el juego de
las fuerzas entre diferentes instancias pollticas, sociales y econémicas de un
pals. En otros términos se trata de una reparticién de poderes entre las fuer
zas sociales 0 segun Gramsci, entre el Estado, la Sociedad Civil y la Sociedad
Polltica.

2.2.1. Del Estado monolltico·teocrâtico al Estado Socialista

Desde las primeras dinastias egipcias (3000 aiios a.j.) y chinas (2000 aiios
a.j.l hasta nuestros dlas pasando por los imperios Babil6nicos, Asirios e Hihi
tas, existia una multitud de formas de Estado. Cada una de ellas dependia de
su época histérica, de factores culturales y dei grado de madurez de las fuer·
zas sociales organizadas. No obstante, tomando las relaciones de poder como
criterio de c1asificaci6n sintética para ser utilizada en una investigacién con
creta, es posible reagrupar las diferentes formas de Estado en 4 tipos de po
deres. (ver cuadro p. 57)

Tipos de poder

a) Monolltismo
teocrâtico
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criterio de c1asificaci6n sintética para ser utilizada en una investigacién con
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Tipos de poder

a) Monolltismo
teocrâtico



dl . Democracia
Popular

c) Democracia
Formai
.Representativa
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o dei equipo dirigente de donde ven fan las Revolucio
nes de Palacio.
La herencia familiar dei Poder, es otro razgo caracte
ristico de estos regfmenes que existen siempre en
nuestra época en tanto que Estados modernos miem
bros de la ONU (Trujillo, Santo Domingo; Duvalier
en Haiti, la actual Republica dei Paraguay, Nicara
gua con Somoza ... ). Durante el feudalismo, los Je
fes de los estados principescos y Estados-Naciones
eran Maestros absolutos en sus Estados, pero vasallos
en relaci6n al Emperador, quien ejercia la Soberan ia
supra·nacional. En nuestra época, los frecuentes
golpes de Estado militares en América Latina (1) yen
Africa han marcado sobre todo un cambio de persona
mas que de régimen.

Estrechamente ligada al desarrollo dei capitalismo, la
democracia formai supone la separaci6n relativa de
los poderes dei Estado: ejecutivo, legislativo y judi
cial. Esta separaci6n deberia permitir un control re-
ciproco cuyo' origen se remonta al Habeas Corpus.
(Acta inglesa de 1679). Coherente con la libre empresa
dei capitalismo dominante, con el juego polftico de
los partidos burgueses y con la personalizacion de
ciertos dirigentes, este régimen democratico formai
transpuesto e'1 América Latina no conocio sino fraca
sos, siendo los ultimos (1962-1970) los que han sella
do la suerte de la Alianza para el Progreso patronada
por EE.UU.

Democracia popular significa poder dei partido pro
letario al interior dei cual existe la democracia, que
ejerce sus poderes contra las c1ases dirigentes de los
regimenes anteriores y que debe hacer la transici6n
hatia el Socialismo por medio de la lucha de clases.
R~sulta asf, que no puede haber democracia popular
sin revolucién social situada en la perspectiva socia
lista y lIevada por un partido de masas formado por
una Alianza de clases.

2.2.2. Naturaleza y contenido dei Estado populista en América Latina

En esta tipo)ogfa, los Estados Populistas como la Argentina de Peron y
por extension, las Juntas militares y reformadores lIamados "progresistas" no

(1) En Bolivia han habido 83 golpes de Estado durante un siglo y medio de indepen
dencia.
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pueden estar situados exclusivamente en una de las 4 categorias de Estados.
Lo que no quiere decir que ellos hayan ofrecido un nuevo modelo que revo
lucione el concepto dei Estado. Simplemente han realizado, por la fuerza
de las cosas 0 por voluntad dei equipo dirigente, un sincretismo de las 4 ca
tegorfas de Estados:

Todos han conservado una esencia teocratica en su significado mas am·
plio, la religion predominante reconocida oficialmente u oficiosamente
como religion de Estado (excepcion hecha en 10 que concierne al Car
denalismo Mexicano) que siempre juega un roi social y polftico muy im
portante en relaci6n a la Iibertad de cultos en un Estado laico moderno
demo-Iiberal;

El poder autocratico dei Jefe 0 dei Equipo dirigente es incontestable y
roza los limites de la dictadura. Ciertos autores por esto los lIaman "pe
quenos Césares". La burocracia es el principal instrumente de gobierno;

La constitucion y las Iibertades fundamentales proclamadas quedan for
mal mente en vigor pero la represi6n selectiva (0 eventualmente represi6n
de masas),las medidas policiales hasta incluso los asesinatos polfticos,limi
tan el funcionamiento de las instituciones democraticas. Si existe un par
lamento, su roi esta reducido a aquel dei parlamento de Cromwell. As!,
en estos reg(menes, las libertades democrâticas no son un derecho inal ie
nable sine una concesi6n temporal y coyuntural.

A su advenimiento, el Estado Populista se situa por encima de las clases,
de las cuales es relativamente aut6nomo, pero se transformara sin tardar
en la expresi6n de una nueva clase dirigente de la misma mane ra que el
Bonapartismo;

La modificaci6n dei régimen jurfdico de la propiedad 0 relaciones de pro
piedad por la creaci6n de un capitalismo de Estado y las nacionalizacio
nes, constituyen los principales objetivos de las reformas lIamadas "So
cializaci6n 0 Revoluci6n" pero sin jamas ir mas alla de estas acciones ais
ladas, es decir, sin afectar fundamentalmente el conjunto de relaciones so
ciales de producci6n. Ciertos regfmenes agregan a la organizaci6n econ6
mica existente, un corporatismo de Estado (1).

Se trata de una mezcla de expresiones extrafdas dei demoliberalismo pa
ra las necesidades dei dirigismo mediante los poderes dei Estado "para el
pueblo 0 para la gran masa de los humildes". Este sincretismo sembr6 una

0) "Seg(Jn que el Estado C!~e"a las cotporaciones una gran Iibertad en escojer sus di
rigentes y en la concepci6n de sus reglamentos profesionales 0 que al contrario,
él intervenga en la designaci6n y la acci6n de los 6rganos profesionales, reducién
dolos al roi de releva de su voluntad, se tiene un corporatismo aut6nomo a un
corporatismo de Estado (J.M. Jeanneney en "Elementos de Econom(a PolHica"
Editora Puf. Paris 1974, p. 58!.
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confusion de juicio tanto al interior de esos paCses "progresistas" como al
exterior. La mayor parte de esos estados obtuvo el apoyo de parte de diferen-.
tes capas de su poblacion durante un cierto tiempo netamente Iimitado, al
principio de su existencia. Sin hablar de algunos intelectuales fantasistas 0 ilu
minados que se erigen ~lIos mismos como ideologos dei régimen 0 de una frac
cion polCtica, se' puede observar la adhesion momentanea de una parte de las
masas populares a los regimenes "progresistas". Pero esta adhesion no tardara
luego en volverse una pura ilusion. Ella sera reducida luego desapareceni. De
la misma manera observadores extranjeros superficiales 0 ingenuos han lIega
do hasta preguntarse: lson comunistas?

A proposito de los movimientos de masa, Lenin hizo una distincion en·
tre 2 épocas dei Capitalismo:

"De una parte, la época donde se hunde el Feudalismo y el Absolutismo,
donde' se constituye una Sociedad y un Estado Democratico burgués,
donde los movimientos nacionales se convierten por primera vez en movi
mientos de maSa y arrastran de una manera u otra todas las c1ases de la
poblacion en la vida pol Ctica... "

"De otra parte, la época en que los Estados Capitalistas estan plenamente
constituidos... donde el antagonismo esta fuertemente desarrollado en·
tre el proletariado y la burguesra... Lo que es tfpico para la segunda épo
ca, es la ausencia de movimientos democraticos burgueses de masa". (1).

Por 10 tanto, en la historia contemporanea, se ha dado una interpreta-
cion abusiva y/o demag6gica a numerosos movimientos de masa que estan en
realidad esencialmente contra los sistemas pol rticos decadentes odiados
por el pueblo, y que no estan forzosa y totalmente en Pro de aquellos que los
reemplazan (2). Es asl que el caracter espontaneo de esos movimientos
lIevara igualmente con ellos su momentaneidad si ellos no son organizados,
estructurados y dirigidos por un partido de masas (revoluciones sociàles po
pu/ares) 0 animados por el Carisma dei Jefe (Nasser, Peron, Ghandi... ).

En un parrafo anterior, vimos que el Estado Populista esta edificado so
bre las ruinas dei poder ol~rquicocardo en decadencia antes de su completa
mutacion en capitalismo/noderno. De la misma manera, las Juntas Militares
'Iamadas "progresistas" se constituyeron a partir de una crisis de hegemonra
social. La diferencia fundamental entre el populismo civil y la Junta "progre
I~ista" de orientacion populista es que el primero toma el poder con una or-
ganizaci6n pol ftica tan reducida como ella (Cardenas 0 Per6n) mientras que

. (1) "Del derecho de las Naciones a disponer de ellas mismas" (1914) en "Los Marxistas
y el problemaAiacional "Edici6n F. Maspero Paris 1974, p. 340.

(2) Tai fue el casa de la Revoluci6n Republicana China de 1911, la independencia po
Iftica de los pafses Colonizados 0 la lucha antiimperialista en los pafses neo-coloni
zados.
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0/0 DE IMPORTACIOI\IES PARA LA INDUSTRIA SOBRE
IMPORTACIOI\JES TOTALESll)

1965 1970

- Materia prima y productos intermedios

Bienes de capital

40.3 %

18.9%

49.6 0/0

21.9%

Fuente: BCR, op. cït.

(1) Ver cuadro p. 32

59.2 % 71.5 0/0

PRECIOS y VOLUMEN DE PRINCIPALES EXPORTACIONES
PERUAI\JAS

(Indice con respecta al ana anterior)

Caida de Precios Aumento deI volumen Relaciôn entre
vo1umen y pre·
cio en 1970·
con respecto al

Productos afios Indices afios Indices 1945 (1)

Harina de Pescado 1957 76.9 1958 140.4 3.1
1960 69.1 1961 147.7

Cobre 1957 63.3 1960 343.5 1.1

Azucar 1953 72.5 1953 144.8 1.3

A1godbn 1958 80.5 '1958 137.7 0.6 (2)

Zinc 1953 58.6 1954 115.3 3.4
1961 87.1 1961 130.9

Café 1958 77.4 1958 155.9 .

P10mo 1958 73.0 1958 114.1 1.1
1962 76.8 1964 138.3

Fuente: BCR. op. ct. + Bo1etines mensuales deI BCR.

(l) Indice deI vo1umen/Indice de Precio.
(2) Este bajo indice fue debido a las condiciones climâticas.
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PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN 1950, 1961,
1967 Y 1970 •

(en millones de soles, precios constantes 1963)

~afio (0/0)
1950 1960 1961 1967 1970 51-70 62-70

Agricultura, ga-
naderîa forestal 8.8 13.4 13.9 15.4 15.3 2.8 1.1
Pesca 0.2 1.1 1.4 2.0 2.3 13.0 5.7
Mineda 1.8 4.62 4.8 6.8 7.2 7.2 4.6
Industrias 5.3 10.6 11.7 19.3 22.0 7.4 7.3

Producci6n ffsica 16.1 29.7 31.8 43.5 46.8 5.5 4.4

Obras publicas,
vivienda, energfa, .
agua 5.6 7.5 8.4 10.0 10.4 3.6 2.4

Servicios 17.3 27.0 29.2 43.2 49.0 5.4 5.9

Servicios publicos 3.4 5.0 5.7 9.7 10.6 5.9 7.1
Serv. privados 13.9 22.0 23.5 33.5 38.4 5.2 5.6

Totai general 39.0 64.2 69.4 96.7 106.2 5.2 5.2

Tasa media
anual de cre-
cimiento deI pe-
dodo considerado - 5.1 8.1 6.0 3.2

(51-60) (61-67) (68-70)

Fuente: BeR, op. cit.
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Serv. privados 13.9 22.0 23.5 33.5 38.4 5.2 5.6

Totai general 39.0 64.2 69.4 96.7 106.2 5.2 5.2

Tasa media
anual de cre-
cimiento deI pe-
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Fuente: BeR, op. cit.
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ESTRUCTU RA DEL PI\!B El\! 1950 Y 1970 (0/0)

Sectores de produceiôn 1950 1970 Variaciôn

Agricultura, ganaderia forestal 22.6 14.4 -8.2
Pesca 0.5 2.2 + 1.7
Mineria 4.6 6.8 + 2.2
Industrias 13.6 20.7 + 7.1

Produccibn de bienes 41.3 44.1 + 2.8

Obras publicas, vivienda, energia y agua 14.4 9.8 -4.6

Servicios 44.3 46.1 + 1.8

TOTAL 100.0 100.0

POBLACION ACTIVA POR SECTOR y PNB POR
TRABAJADOR EN 1970 !

1

Actividades Poblac. Activa
103 personas· 0/0

PNB por Trabajador
103 soles 6!aÏto (0/0)

(precios 63) 1962·1970

Agricultura, ganaderia, forestales 1936 43.3
Pesca 61 1.5
Mineria 76 1.9
Industrias 586 14.6

Produccibn fisica 2459 61.3

Obras pûblicas, vivienda, energia y
agua 120 3.0

Servicios 1300 32.4

Actividades marginales y desempleo. 132 3.3

TOTAL 3879 100.0

Fuente: BeR, op. cit.

8.8 -C5:3
37.7 -lB.9 --
94.7 3.0
37.5 3.1

19.0 2.4

86.7 0.7

37.7 1.2

27.4 1.9
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Nasser y Velasco se apoyaban en los J6venes Coroneles. Para unos como para
otros, sin partido de masa 0 partido de clase dominante, el Estado les ofrece el
medio mâs fâcilmente accesible. Sus poderes inmediatamente utilizables son
empleados contra el poder oligarquico decadente pero sin abolir completamen
te su base econ6mica y social de clase burguesa. La adhesi6n de una parte de las
fuerzas vivas de la nacion a los nuevos dirigentes es, en ultimo amllisis, esen·
cialmente la expresion popular contra el poder oligârquico y contra el impe·
rialismo pero no exclusivamente en pro dei nuevo poder. Es la etapa de eufo
ria revolucionaria que ha permitido crear una imagen carismâtica dei Jefe y
el "prestigio" de su equipo. .

En esta situacion, no es diffcil colocarse como Jefe "Revolucionario" y
arbitro supremo de las c1ases por encima de las cuales se sitûa momentanea·
mente. Esto .antes de que se forme una nueva clase dirigente, la burguesia de
Estado, que es de hecho el producto de una alianza de c1ases medias dirigen·
tes y privilegiadas como la burguesra oriunda de la antigua oligarquia, contra la
cual se pretendra luchar. Resulta que la autonomfa dei Estado durante esta
etapa euforica, no es en realidad, mas que relativa y temporal. La naturaleza
dei Estado-c1ases solo serâ triunfante y restablecera, en el marco de una nue
va c1ase, la verdadera naturaleza deI Estado Populista. La duracion de la for·
macion de una nueva c1ase varia segun el grado de madurez de las fuerzas
sociales y dei nivel de desarrollo economico dei pais. Pero en general, los re·
gimenes que tienen un nucleo de organizacion polftica como Cardenas, Pe
rén y Nkhrumah cumplen mâs rapidamente su transicién que las Juntas mili·
tares de Nasser y de Velasco.

2.3. El ESTADO MlliTAR PERUANO

2.3.1. la naturaleza ideol6gica dei Estado militar peruano.

Los dirigentes de la Junta Militar han siempre declarado y reafirmado
que el régi men no es capitalista ni comunista. Entre estas dos ideologias ellos
han propuesto: una Democracia Social participacionista fundada en la aspira·
cién de los grupos sociales mayoritarios. Para esto, conviene realizar un 50'
cialismo humanista, cristiano y nacionalista.

Después de 6 anos y medio de poder y por tanteos sucesivos el régimen .
lIego (o se vic constrenido) a definir sus bases ideolégicas en febrero de 1975
después de una huelga de una parte de la Guardia Civil y una revuelta en masa
en Lima, yeso a pesar de la fuerza de las armas y el poder militar.

, Surge de las ruinas de la burguesia oligarquica (octubre 1968) el régimen
de la Junta Militar ha hecho siempre referencia a la doctrina dei gobierno (1)

(1) El analisis de los textos hace pensar que hay una seria confusi6n entre el Estado y
Gobierno. sel! como fusi6n completa, 0 sea la supremacfa dei Gobierno militar que
juega a la vez el roI de un partido polftico dominante y como poder ejecutivo. Esta
t:lltima posici6n parece la mas plausible.
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sin jamas hablar de la ideologfa. Esta doctrina consiste en realizar objetivos
lIamados gubernamentales. .

"La acci6n dei gobierno revolucionario se inspira en la necesidad de
transformar la estructura dei Estado en forma tal que permita una eficiente
acci6n dei Gobierno; transformar las estrueturas sociales, economicas y cul
turales; mantener una definida actitud nacionalista, una clara posici6n in
dependiente y la defensa firme de la soberania y dignidad nacionales; resta
blecer plenamente el principio de autoridad, el respeto y la observaci6n de la
ley/el predominio de la justicia y de la moralidad en todos los campos de la
actividad nacional," (Manifiesto de la Junta Militar dei 2/10/68).

Desde la toma dei poder, se ha agregado nuevos objetivos de gobierno y
otros objetivos considerados nacionales:

"Promover la union, la concordia y la integracibn de los peruanos fortale
ciendo la conciencia nacional... Realizar las urgentes reformas estructurales
que reclama el bienestar dei pueblo peruano y el desarrollo dei pa IS, asumir la
responsabilidad de la direccibn dei Estado con el fin de encauzarlo definiti·
vamente hacia el logro de los objetivos nacionales". (Estatuto de gobierno 3/
10/68). (2) -

Dado el caracter militar dei régimen, sus objetivos nacionales se identifi·
can con la doctrina militar dei Estado enseiiada en el CAEM. (Centro de Altos
Estudios Militares). Esta doctrina militar dei Estado, concretamente explica·
da por los responsables deI régimen especialmente por el entonces Primer
Ministro E. Mercado Jardn. (1971-1973), pueden ser resumidos en el siguien·
te esquema:

1 Finalidad dei Estado = Bien comun 1

1 Seguridad integral 1 1 Bienestar general 1

1------1 Objetivo dei gobierno 1

Desarrollo econ6mico y Defensa nacional 1

social Pl:tnificacion Seguridad interior

(Il El Instituto de Planificacibn tradujo los objetivos Nacionales en estes términos:

al "formacibn de una sociedad mâs justa" .. b) desarrollo acelerado y autososte·
nido ... (jdea de W. W. Roston, el mils grande economista de la guerra de Viet
nam.) cl plena soberan(a nacional, control nacional de los recursos internos, in.
tegridad deI territorio nacional". Plan 1971 - 75 p.18
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El Centro de Altos Estudios Militares forma a la vez oficiales superiores
asi como altos funcionarios de la Àdministraci6n Publica.

Esta instituci6n/célebre después dei golpe de Estado dei 68, fue creada en
1950 por el General José dei Carmen Marin Arista cuyo pensamiento Macar
tista tuvo una influencia determinante sobre ciertos oficiales superiores perua·
nos. Varios observadores superficiales y efimeros piensan que "gracias a los
cursos dei CAEM, los generales peruanos se volvieron revolucionarios y pro
gresistas". Elanalisis ,de la doctrina sostenida por el creador dei CAEM de-

, muestra 10 contrario. (1).
Por 10 tanto, el objetivo principal de la doctrina dei Estado es el bien

comun que domina sobre sus dos ramas estrechamente soldadas: Seguridad in
tegral y bienestar. Es este tronco el elemento dominante exclusivo en el sen
tido, que las comisiones de desarrollo y los funcionarios de Ministerios estan
encargados unicamente de la parte técnico-administrativa de los planes y pro
yectos. Se trata pues de una asignaci6n de tareas y no de una repartici6n de
los poderes ni de las responsabilidades nacionales, tan subordinadas como
puedan ser. Se puede observar en ese sentido los principales dominios donde
ellos estan exclu idos. -

La Seguridad militar es la instancia suprema de las fuerzas policiales dei
Estado.
El presupuesto de las tres armas es un secrete absoluto.
La doctrina militar dei Estado es un elemento determinante y quedara

como la constante ideol6gica de un régimen cuva evoluci6n ha estado marca·
da por aproximaciones pragmaticas en funci6n de la coyuntura y de sus contra·
dicciones internas. Excepci6n hecha ae la especulaci6n pol itica, de verborrea
demag6gica y de infantilismo de ciertas fracciones gubernamentales, las ideas
se suceden y se radicalizan hasta el 1fmite impuesto por la naturaleza dei Esta
do: Nacionalismo, Cristianismo, Occidental, Humanista, Liberal, después De-

, mocracia Social y en fin "Socialismo Peruano" que cierra el clrculo de pala
bras claves, que reflejan el camino de las posibles reformas dei Estado.

A) -Los fundamentos ideolbgicos dei régimen militar

Es solamente después de las revueltas de febrero de 1975 que el régimen
consinti6 a exponer su ideologla y a poner en c1aro oficialmente una organi·
zaci6n pol ftica gubernamental (Analizaremos los sucesos dei 5/2/75 m~s ade·
lante). Durante mucho tiempo sus representantes querfan situarse por encima
de las fracciones, de clases sociales, de los partidos pol fticos, rechazando el
sistema de partidos y la iepresentacién parlamentaria, preparando asf la alian
za de las clases dirigentes. Su Estado deseaba ser Jefe y Arbitro, mientras que,

(1) Seg(Jn el creador dei CAEM: "El democrâtico dirigido por las Potencias occidenta
les. particularmente por los Estados Unidos de Am6rica ... Sll halla empenado en
mantener la unidad de las Naciones libres en el sistema econbmico, norma~ y pa
trones de vida creados por la civilizaci6n occidental",
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a partir de esta fecha, el roi de Arbitro se habfa reducido a beneficio dei Jefe
de las c1ases dirigentes. Es 'también el momento donde se dio como nunca se
habfa hecho, una definicion bastante significativa dei régimen de la Junta Mi
Iitar en el Peru después de mas de 6 anos:

"Ui Revolucion peruana se define como Nacionalista e Independiente y
doctrinariamente se fundamenta en un Humanismo Revolucionario, de clara
oposicion a los sistemas de explotacion social, y a los dogmaticos y totalita
rios. Por 10 tanto recusa los sistemas capitalista y comunista ... A partir de
estas bases ideoloqicas. la Revolucion Peruana plantea como su objetivo final,
la construcci6n de una Democracia Social de Participacion Plena cuyos ele
mentos esenciales son:

a) Un sistema polftico participatorio apoyado en las bases populares;

b) Un sistema econ6mico pluralista basado en un prioritario sector de la
Propiedad Social; y

c) ·Un sistema social sustentado en un conjunto de comportamientos y valo·
res morales que enfaticen la justicia, la Iibertad, el trabajo, la participa
cion, la solidaridad, la creatividad. la honradez y el respeto por la digni
dad de la persona humana". (cf. Bases ide%gicas de la Revoluci6n Perua
na dei 25/2/75).

Las palabras claves han sido explicadas p6r el mismo documento, la Re
volucion es:

Nacionalista: "Afirma y defiende la soberanfa dei Peru garantizando su de
sarrollo autonome y su seguridad integral .. _
Defiende indeclinablemente los recursos de la naci6n.

Independiente: Declara su posici6n de pais no alineado y se ubica entre los
pafses tercemundistas. '.

Por ser Nacionalista e 1ndependiente, la Revoluci6n Peruana maritiene
una irrenunciable posiCion é'mti-imperialista...

Humanista: Reconoce la tolerancia coma valor y, por ende, rechaza el"
dogmatismo, negando la violencia como sistema.
Postula que el trabajo es la tuente original de la riqueza...

En el Hu manismo revolucionario corivergen importantes vertientes de
. pensamiento social. : pensamiento socialista, pensamiento liberario, pensa
miento. cristiano... (a los cuales se agrega el caracter de participacionista y
pluralista dei humanisme revolucionario)

Paticipacionista: Favorece la progresiva transferencia dei poder economico y
pol ftico para su ejercicio social por instituciones auton6mas
de los trabajadores peruanos.
Rechaza la propia institucionaliiacion polftica de la revolu
ci6n en forma de partido
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Pluralista: Admite la legitimidad de la existencia de agrupaciones y de
partidos que expresen diversas alternativas pol fticas.
Auspicia diversas formas de propiedad y de organizaci6n
de las empresas..."

B) Principales sucesos significativos dei ano 1975
Los sucesos dei ano 1975, son de hecho la consecuencia polftica inheren

te a la naturaleza dei Estado peruano, tanto en 10 concerniente a su base ideol6
gica coma en sus relaciones de poder. Para ilustrar esto, analizaremos ensegui
da:

al Las revueltas dei 5 de febrero por la reproducci6n integral de los apuntes
de analisis hechos en ese' perîodo, suprimiendo solamente ciertas ideas consi
deradas coma personales. Como existen diversas opiniones divergentes sobre
las causas de estas revueltas (11 expresadas principalmente por los Velasqui~·

tas, no nos interesamos ni en la polémica ni en las confesiones de personali
dades sospechosas de oportunismo. Lo que importa son las consecuencias
que han quedado para el Estado.

bl La reivindicaci6n de los tecnobur6cratas de obediencia democristiana in
teresados en su "tajada dei pastel". Frente a esta petici6n, el Estado militar
querfa quedar como jefe y arbitro, hasta el golpe de Estado de fin de agosto
1975 que sell6 las perspectivas dei Velasquismo reintegrando al Peru plena·
mente al hemisferio americano. El Peru vive actualmente las consecuencias.

Las revueltas dei 5 de febrero y el Estado en el Peru

Desarrollo de los sucesos

Viernes 31 de enero: huelga en una escuela militar y de la guardia civil
que es a la vez gendarmerîa y palicfa. /

Motivo de la huelga: aumento de salario mas fuerte para oficiales que pa
ra la tropa.

Reivindicaci6n: aumento de salario y atribuci6n dei portafolio dei inte
rior, que estaba en manos de un general dei ejército, a un representante de la
guardia civil, considerada como "fuerza auxiliar" y que no detenta ningun
misterio ni forma parte tampoco dei gabinete, sin hablar de la Junta Militar
misma.

Sâbado 1ro. al martes 4 de febrero: Mientras que las "negociaciones" te
nian lugar, ningun guardia civil tom6 su puesto de trabajo durante los 5 dias
que dur6 esta, sin que los Iimenos se dieran cuenta.

(1) Alg.lnos anti!JJos Velasquistas avanzaron la hipétesis segjn la cuallas revueltas de
febrero de 1975 habrfan sido organizadas por una fracci6n de dirigentes militares
por diversas razones internas al régi men.
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r"'liércoles 5 de febrero: a las 9 a.m. tres omnibus son incendiados en ple
no centro de Lima (Av. 28 de julio allado dei Campo de Marte). A las 10 a.m.
los empleados de servicios publicos reciben la orden de regresar calmadamente
a sus casas y "quedarse ahr tranquilos". Hacia el mediodra, el Centro Crvico
(donde se lIe~ara a cabo la conferencia ONU DI dei 12 al 26/3), local adminis
trativo dei Sistema l'Jacional de Apoyo a la Movilizaci6n Social (SINAMOSj,
y la sede de los peri6dicos g..Jbernamentales "Correo" y "Ojo", son incendia
dos a la vez. ,Otra tentativa de incendio a la sede de "Expreso" (cooperativo
pr6-gubernamental).· En la tarde, ocupaci6n dei centro por el ejército. La avia
ci6n y la marina e~tan encargadas dei Callao. Muy temprano en la manana dei
miércoles, tiroteos en los barrlos residenciales.

Asalto al cuartel de la guardia civil de la Victoria temprano en la manana.
Durante el dia 5/2 y aun en la noche, se oran disparos por varias partes. Mas
tiros se escucharon en las noches siguientes de manera esporadica. En la ave
nida Tacna en pleno centro, intervinieron franco tiradores. Lima estaba contro-
lada por tanques. ./

Pillaje V repartici6n de la riqueza; Durante todo el dia dei miércoles los
."pueblos j6venes" y los tugurios de la Victoria asi como una parte de otras
c1ases mas acomodadas "se sirvieron" de las mercaderias en las tiendas dei
centro y dei barrie dei Rimac. Aigunos empleados "se equiparon" con articu
los deportivos 0 vestidos de lujo, los mas desprovistos "se dotaron" de articu
los electrodomésticos ':{ de viveres. El toque de quecla y el estado de sitio se
dieron el miércoles ai medio d ra.

• • L.

Significaci6n dei 5 de febrero:

Los sucesos dei 5 de febrero permiten ciertas interpretaciones y confir
man muchas'hip6tesis Va conocidas.

La fuerza V la debilidad: A pesar de la fuerza de las armas, es suficiente
un foco insignificante para que se anuncie ia "crisis de la instituci6n militar"

. crisis perceptible hace 6 meses por el retiro dei Ministro de Aviaci6n. Los
mas antiguos, en el grado mas elevado, habran sido puestos en situaci6n de
retiro anticipado. El pillaje es la consecuencia, la mas notable dei populismo
de la clase media y de la existencia de un sector importante de los "sin tra-

.. bajo". El 5 de febrero pudo proporcionar a los "marginados" la ocasi6n de
"participar a la redistribuci6n de la riqueza".

Làs fuerzas politicas: Los grupos de la izquierda marxista se ausentaron
de la escena deI 5/2, publicaron comunicados, pero después de los sucesos.
S610 el partido APRA aprovech6 el desorden para realizar ciertas acciones es
poradicas sin lIegar a sublevar a la masa.

Los limenos se iban a la playa, los bur6cratas estaban contentos de tener
2 dfas pagados sin trabajar (miércoles V jueves). Aigunos de ellos aprovecha-
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ron para prolongar el feriado hasta el viernes siguiente. Después de dos dfas
'de represion todo regres6 al orden, continuando la vida dei pafs. Focos es
porâdicos de agitaci6n se manifestaron en Trujillo y Arequipa pero poco sig
nificativos. Los militares pudieron arreglar el problema sin necesidad de
los civiles: "regresen a sus casas, descansen, nosotros arreglaremos nuestros
asuntos".

El Estado y las clases Sociales: El Estado populista quiere estar por enci
ma de las clases sociaJes pero practicamente sirve a las c1ases privilegiadas.

Desde el anuncio de los des6rdenes, se declar6 que el gobierno interven
dra para "proteger" la propiedad privada. Sabiendo quien detenta 1a propiedad
privada, no hay dificultad para identificar la relacion Estado-c1ase en ûltima
instancia.

Consecuencias y futuro: Durante los dfas que $iguieron al 5/2, las orga
nizaciones corporativas verticales creadas por el régimen como "fasces" con
tra las c1ases, pidieron armas para defender la revoluci6n. Aigunas de estas
organizaciones, formaron los Comités de la revoluciôn.

Pero un Comité militar organizado por el Gobierno y las declaraciones
dei Presidente de la Repûblica: "Revolucionario 100 % a tftulo individual"
(Conferencia de prensa después dei 5/2/75 referente a la participaci6n de los

. civiles en el régimen Velasquistal (11. enfriaron el c1ima creado por aquellos
que se cre fan nuevos "camisas negras". .

La instituciôn aun no ha lIegado al punta de su descomposiciôn. Se ha
evitado el fascismo asi como la organizaciôn de "fasces" que favorezca en
casa de crisis de h~gemonia.

Relaciones de poder entre militares y civiles.

Después de las revueltas dei 5/2 y de la elaboraciôn de las bases ideol6
gicas dei régimen militar ya conocidos, antes de su publicaciôn dei 25/2/75,
varios sucesos pol iticos confirmaron el tipo de relaciôn de poder deI Estado
peruano.

El ~Jlovimiento de la Revoluci6n Peruana (M RPI

Un grupo de tecnobur6cratas de obediencia demo-cristiana y de oportu
nistas reclamaron su "tajada dei pastel" organizando el MRP. Un comunicado
fechado el 10/2 ô 5 d ias después de las revueltas, anunciô:

"Militantes de la Revoluci6n Nacional Peruana, inspirados en principios
humanistas, socialistas, libertarios y' cristianos, orientada hacia la construcei6n
de una democracia social de participacibn p1ena. nos dirigimos a tOOos los tra
bajadores peruanos ... con el objeto de convocarlos a militar en las filas de

(1) Esta conferencia de prensa asr como aquellas que siguieron dejan entrever la au
sencia de nuevas ideas y el estado de enervamiento dei General Juan Velasco Alva
rado as( como la "fatiga" general dei régiroen.
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este proceso revolucionario a través dei desarrollo de un Movimiento de la Re
.volucién Peruana .. que es el.canal de participacién combatiente, ajeno a t0
da tradici6n partidaria, burocrâtica, manipulatoria, dogmâtica, divisionista y
partidaria de la violencia ... La Revoluciém Peruana Tercermundista y antiim
perialista, requiere que sus militantes ... aetuen como militantes no sélo co
mo simpatizantes. (nos organizamos) no como un partido politico. ni a través
de una estructura burocrâtica. Pero SI en el desarrollo de un mrnimo de cohe·
rencia que nos permita participar activamente en la cruzada que realiza la
Fuerza Armada bajo la conduccién dei Presidente Velasco, Lider indiscutible
de la Revolucién Peruana ... Es el momento de la Uni6n ... para apoyar el
avance y la realizacién dei Plan Inca".

Este movimiento MRP tuvo 9 dras de vida oficial. En efecto, teniendo
miedo de ser "pasados" 0 "rebalsados" por los democristianos y eventualmen
te por otras fracciones, los militares crearon el 19/2/75 una Comisién de
Coordinacién de la Revolucién Peruana (CCRP) compuesta unicamente de
Ministros Militares, entre lostitulares de los portafolios mas importantes.

"Ante el reiterado pedido de ciudadanos, organ izaciones y sectores so
ciales identificados con el proceso para participar activamente en la Revolu
cién Peruana mediante un Movimiento de caraeter politico, y consecuente
con 10 que el Presidente de la Repûblica, General de Divisién Juan Velasco
Alvarado ha manifestado en reciente mensaje a la nacién, en el sentido de que
"Ia conducci6n pol itica dei proceso s610 puede radicar en el Gobierno de la
Revoluci6n", ha constitu ido una Comisién encargada de efectuar las coordi
naciones necesarias para plasmar tal i1spiracion dentro de los fundamentos
ideolégicos de la Revolucién Peruana". (Comunicado de la CC RP dei 19/2/75).

Interrogado por la prensa sobre el tema de la CCRP y de relacién con
otros movimientos, particularmente con el MRP, el General Velasco dio res
puestas precisas y significativas sobre el tema de las relaciones de poder:

Nosotros les pedimos (1) de acordarse que la direcci6n pol(tica dei pro
ceso no puede provenir sine solo dei Gobierno de la Revolucién ... Esto es
una cuestién crucial.para evitar la confusion y la desorientacién, que son los
factores que favorecen todas las formas de infiltraci6n que pueden desviar
nuestra revoluci6n.

Esto confirma el roi de arbitro dei Gobierno Militar, preparando el ca·
mine para un movimiento pol ftico dirigido por laFuerza Armada en calidad de

.Centro de Direcci6n PoJrtica. As( las relaciones de poder no han variado. Por
el contrario se han reforzado por el entierro dei MRP el cual ya no ten la ca·
bida y que enseguida se metamorfose6 en otro movimiento CNP, creado por

(1) Aquellos que tomaron la iniciativa de organizar el sost~n de nuestro proceso revo
lucionario.

67

este proceso revolucionario a través dei desarrollo de un Movimiento de la Re
.volucién Peruana .. que es el.canal de participacién combatiente, ajeno a t0
da tradici6n partidaria, burocrâtica, manipulatoria, dogmâtica, divisionista y
partidaria de la violencia ... La Revoluciém Peruana Tercermundista y antiim
perialista, requiere que sus militantes ... aetuen como militantes no sélo co
mo simpatizantes. (nos organizamos) no como un partido politico. ni a través
de una estructura burocrâtica. Pero SI en el desarrollo de un mrnimo de cohe·
rencia que nos permita participar activamente en la cruzada que realiza la
Fuerza Armada bajo la conduccién dei Presidente Velasco, Lider indiscutible
de la Revolucién Peruana ... Es el momento de la Uni6n ... para apoyar el
avance y la realizacién dei Plan Inca".

Este movimiento MRP tuvo 9 dras de vida oficial. En efecto, teniendo
miedo de ser "pasados" 0 "rebalsados" por los democristianos y eventualmen
te por otras fracciones, los militares crearon el 19/2/75 una Comisién de
Coordinacién de la Revolucién Peruana (CCRP) compuesta unicamente de
Ministros Militares, entre lostitulares de los portafolios mas importantes.

"Ante el reiterado pedido de ciudadanos, organ izaciones y sectores so
ciales identificados con el proceso para participar activamente en la Revolu
cién Peruana mediante un Movimiento de caraeter politico, y consecuente
con 10 que el Presidente de la Repûblica, General de Divisién Juan Velasco
Alvarado ha manifestado en reciente mensaje a la nacién, en el sentido de que
"Ia conducci6n pol itica dei proceso s610 puede radicar en el Gobierno de la
Revoluci6n", ha constitu ido una Comisién encargada de efectuar las coordi
naciones necesarias para plasmar tal i1spiracion dentro de los fundamentos
ideolégicos de la Revolucién Peruana". (Comunicado de la CC RP dei 19/2/75).

Interrogado por la prensa sobre el tema de la CCRP y de relacién con
otros movimientos, particularmente con el MRP, el General Velasco dio res
puestas precisas y significativas sobre el tema de las relaciones de poder:

Nosotros les pedimos (1) de acordarse que la direcci6n pol(tica dei pro
ceso no puede provenir sine solo dei Gobierno de la Revolucién ... Esto es
una cuestién crucial.para evitar la confusion y la desorientacién, que son los
factores que favorecen todas las formas de infiltraci6n que pueden desviar
nuestra revoluci6n.

Esto confirma el roi de arbitro dei Gobierno Militar, preparando el ca·
mine para un movimiento pol ftico dirigido por laFuerza Armada en calidad de

.Centro de Direcci6n PoJrtica. As( las relaciones de poder no han variado. Por
el contrario se han reforzado por el entierro dei MRP el cual ya no ten la ca·
bida y que enseguida se metamorfose6 en otro movimiento CNP, creado por

(1) Aquellos que tomaron la iniciativa de organizar el sost~n de nuestro proceso revo
lucionario.



68
la CCRP, que no tendra tampoco una vida de mas de 29 dfas extinguiéndose
con el Velasquismo. La nueva organizacién creada por los militares y lIamada
Comité Nacional Provisor (CNP) estaba encargado de orientar los trabajos de
biendo lIevar a la creaci6n, a partir de la base, de la Organizaci6n Pol (tica de
la Revoluci6n Peruana. S610 4 de los 12 miembros dei ex-MRP participaron
en el CNP, que comprende 33 miembros de procedencia y obediencia un po·
co heteréclita, representando sobre todo las organizaciones sindicales y corpo·
rativas dei Estado creadas anteriormente por el régimen militar y lIamadas
"la base".

El golpe de Estado dei equipo actual (30/8/75) puso fin al roi dei CNP.
Una nueva etapa se abri6, lIamandose "la segunda fase de la Revolucién Pe
ruana" que significa mas precisamente un retroceso hacia el liberalismo en

. la crisis.

Poco a poco el Estado militar ha sido lIevado a crear su organizacién po
Htica; pero siempre deseando quedar como el arbitro supremo de la Nacién.
Tuvo que aceptar un comienzo de participacién de poderes con los dirigentes
de sus "faces" y con la burguesia de Estado, cuva evoluci6n se ha acelerado a
partir de 1963.

Se observa que el roi de arbitro se debilita a beneficio dei roi de Jefe y
que la autonomra dei Estado disminuye para tomar forma de Estado·clase.
Esto con la aceptacién abierta de la burguesfa de Estado compuesta de tec
nobur6cratas formados en la escuela americana y de dirigentes sindicales y
de organizaciones corporativas creadas por el régimen. Estas son las mayor ias
nacionales que comprenden entre otras, las c1ases medias y losaventureros (1).
Este conjunto debera representar la fuerza polftica gubernamental. Es 10
mismo que Naser y Per6n habian experime·ntado hace un cuarto de sigle y
bien antes que ellos el bonapartismo. En este sentido, el asi lIamado "modelo
peruano" no es mas que una réplica de los reg(menes populistas corporativis
tas de Estado ya conocidos y donde se ha podido observar la evoluci6n dei
Estado por encima de las c1ases, al Estado representante de los intereses de
las clases dominantes. Existe siempre ciertas particularidades en el régimen
peruano en relacién a sus predecesores:

El aparato econ6mico peruano y su funcionamiento fueron bastante sim
ples para que hubiese necesidad de compartir el poder con los técnicos civi
les a nivel de decisiones. Se extraen los recursos naturales para exportar y se

(1) Después de los conflictos internos de estas organizaciones de Estado, algunos
aventureras se confesaron no sin amargura, as(: Vo era desempleado en Lima y
conocl un dirigente de la CTRP {sindicato gubernamentail de una empresa en pro
vincia. V estaba encargado de la propaganda de CTRP. As( el capitalismo privado
prefirib tener negociaciones con la CTRP que con otros sindicatos. Algunas eTT\
presas "compraron" pràcticamente al representante de la CTRP colmândolo de
privilegios: trabajo efectivo menos de un mes por ano, prima de tuncibn, partici·
pacibn de los beneficios, etc. .
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importa para el consumo final y para la industrializaci6n por substituci6n
con productos semiacabados importados. Esta situaci6n estructural sera mo
dificada por una diversificaci6n aun Iimitada de la producci6n:

El Peru se declar6 oficialmente tercer-mundista y "anti·imperialista" en
una coyuntura favorable a esta corriente polltica. En efecto, EE.UU. estaba
comprometido en el engranaje de Vietnam, el tercer mundo ocupaba cada
vez mas una posici6n importante en los forums internacionales. Aigunos
paises europeos tan imperialistas como EE.UU. se declaraban también en con
tra dei imperialismo a fin de acercarse a los paises productores de materias
primas estratégicas;

La tradici6n caudillista de origen espanol aun es bastante fuerte en
tre ciertos dirigentes latinoamericanos. En el Peru esta tradici6n esta acompa
nada de un cierto "criollismo". Sin embargo, esto no es general para el con
junto dei pa is, pues une encuentra, como en todos los pa ises dei mundo,
hombres de valor, sea por su formaci6n técnica como por su experiencia. Es
entonces el sistema que ha permitido la supervivencia de un cierto compor

·tamiento.

El numero de palabras y de conceptos empleados por el régimen que quie- .
re sintetizar todas las corrientes dei· pensamiento social han sembrado confu
si6n no 5610 entre tos oportunistas mas 0 menas ingenuos y los observadores
superficiales sino también entre los miembros de su base pol itica, de sus or
ganizaciones sindicales y corporativas. No es raro leer en la prensa, escuchar
intervenciones en las reuniones yen los discursos oficiales, declaraciones con
fusas como PC)( ejemplo citamos:

Un cura cooperativista emplea las primeras frases dei Manifiesto de Marx
y Engels para introducir su analisis sobre el proceso de las cooperativas agra
rias y al fin concluy6 en una nota de humorismo cristiano. Un militante de
base analiza la evidencia dei socialismo peruano a partir de los textos brbli
cos sobre el génesis (Nuevo Testamento que se refiere al Verbo y a la Carne).
y en base de los tratados de antropolog(a sobre los Homo sapiens y sus socie
dades. Terminando as( en una exposici6n sobre el Nacionalismo Revoluciona
rio y Libertario..

Después dei socialismo musulman de Naser y dei Socialismo Budista'de
Norodom Sihanouk, se conoce ahora el Socialismo cristiana peruano, para
lelamente al silencio significativo de los socialismos tribales en Africa. Es la
ironia de la historia.

Ademas de estas confusiones te6ricas, se ha visto que el régimen permite
la acci6n de lor' aventureras y oportunistas de todo orden. En noviembre de
1975, el Presidente de la Republica en una gira por la Sierra, lanz61a idea de
Comités de Defensa de la Revoluci6n. AI d(a siguiente, en un pueblo peque
no poco conocido por la mayorfa de peruanos, pueblo de 25,000 habitantes
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situado a mas de 1,000 Kms. dei sitio donde se pronunci6 el discurso presi
dencial, va se habla formado un comité local de la revoluci6n con la atribu
cion de las funciones de sus miembros.

Desde esta fecha, en la semana misma dei discurso, se via florecer por to
dos lados estos comités sin conocer su objetivo. Mas grave aûn, ciertos ex-mi
litantes de formaci6n marxista V muchos inteleetuales lIamados de izquierda',
participaron en el sistema como dirigentes de Sinamos, organisme dei cual
analizaremos el roi tan turbio.

Después dei golpe de Estado de la segunda fase, todq,s, éstos han sido eli
minados, manifestando una cierta amargura, pero sin que ninguno sea real- .
mente conciente de las consecuencias reales de su' oportunismo.

C) La organizacion dei poder politico y gubernamental

Después dei Golpe de Estado dei 3/10/1968, el Perû ha sida gobernado
por Decretos. El parlamento fue disuelto V las elecciones suspendidas, pero
la Constituci6n qued6 en vigor (1). Es el régimen dei estado de urgencia.
La instancia suprema, (Junta Militar) esta constitulda por los comandos de
las tres armas que eligen al Presidente de la Repûblica, igualmente al Jefe de
la Junta. La segunda instancia esta constitu Ida por el Cansejo de Ministros
que también desempeFia el roi legislativo para la adopci6n de los decretos Su
premos dei Gobierno. AI lado de estas dos instancias existe el COAP (Comi
té de Asesores de la Presidencia) formado por Oficiales Generales V Oficiales
Superiores, que tiene una cierta influencia sobre el régimen en el sentido que
una parte de sus miembros esta constitulda por militares que participaron di
rectamente en el Golpe de Estado de 1968. El COAP juega a la vez un roi de
Asesor dei Gobierno y de substituto dei parlamento.

ASI como hemos di,cho, la politica dei régimen esta fundada en primer
lugar sobre Doctrina de gobierno V los objetivos nacionales, en segundo lu
gar sobre las bases ideol6gicas, Pero todo esta no puede funcionar sine con
una coherencia interna de la Fuerza Armada. Es la lIave que asegura la esta
bilidad 0 provoca la inestabilidad dei régimen. Luego esta el pueblo, la masa,
como se dice las "mavorfas nacionales" que se trata de reagrupar el sena de
las organizaciones de Estado.

Para ese trabajo dificil V delicado, se organizo Sinamos (Sistema nacio
nal de Apovo a la Movilizaci6n Social) cuvo jefe, un General con rango de

(1) El golpe de Estado militar no es ariti-constitucional en el sentido que el art(culo
213 de la Constituci6n prevee "La finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los
Derechos de la Republica. el cumplimiento DE LA CONSTITUCION y DE LAS
LEYES y CONSERVACION DEL ORDEN PUBLlCO". La situaci6n dei PerU en
1968. permitfa la interpretaci6n legal dei Golpe de Estado militar.
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AI fin, Comités de Defensa de la Revoluciôn que debian permitir un con
tacto directo entre el equipo gubernamental V las mavorias organizadas, pun
ta crucial para I~ Fuerza Ar.l1ada cuvo contacta con las masas siempre fue di
f[cil por la nattfraleza de su jerarqu fa V de su tradici6n, V sobre todo por su
lIegada al poder sin partido de masa V sin figura carismatica.

Este conjunto de organizaciones constituven "las bases dei Estado perua-
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no". Elias estan dirigidas por los burgueses de Estado 0 los pequeiios burgue
ses promovidos a esta nueva clase por su funciôn. La masa de trabajadores ma- .
nuales esta representada por ciertas capas de trabajadores de diferentes secto
res de producciôn a las que se trata de empujar hacia las c1ases medias, consi
deradas como la mejor muralla contra las formaciones pollticas marxistas. No
obstante se puede notar el caracter muv superficial, aun incluso oportunista
de estas organizaciones que habian aplaudido a Velasco sin ir a socorrerlo lue·
go de su destitucién, V que aplaudian en seguida à Morales Bermudez, vence
dor de Velasco. Por ultimo, aiiadimos que los medios de ejecucién util(zados
por el régimen estan esencialmente en manos de la burocracia de Estado V de
las fuerzas de seguridad tanto militares como policiales, sin ir por este hast21 la
dictadura. La represién es selectiva V covuntural, V no masiva V permanente.

Significaci6n ideologica dei Estado Peruano
En resumen, la naturaleza ideol6gica dei Estado peruano pas6 de la eta

pa de autonom ia dei Estado por encima de las clases para lIegar a identificarse
con el concepto de clases dominantes pasando por la forl11aci6n de una bur
guesra de Estado V de las lIamadas mavorias nacionales organizadas, que refle
jan una cierta tendencia populista V corporativa. Esta naturaleza ideol6gica
dei régimen puede ser observada en diferentes niveles:

El régimen militar se fund6 sobre la incapacidad de la burguesra oligar
quica V dei desequilibrio social, por /0 tanto, sobre el vado de poder en 1968,
Desde su inicio, la lucha contra la oligarqu ia (1) fue el principal objetivo dei
régimen sin que por eso se hava lIegado a liquidar las bases materiales de clase
de esta burguesra oligarquica, ni a crear, a pesar de sus esfuerzos de propagan
da, una figura carismatica dei nuevo jefe como habian sido Sun Vat Sen, Na
ser, Perén, Nkrumah ... El Velasquismo jamas reconoci6, como 10 hizo Mo
rales Bermudez, la existencia de clases en el Peru. Pero tanto el une como el
otro se opusieron a la lucha de clases reemplazandola por la armon{a social a
partir de las mavorïas nacionales organizadas, organizaciones corporativas de
Estado V de la polltica populista para los·pobres V la gente humilde. Pero se
ha vista el efecto boomerang de esta polrtica después de las revu'eltas de fe·
brero dei 1975: los pobres V humildes no sostienen al régimen sino, mas bien
aetuaban a expensas de él;

El Estado peruano es la sfntesis de diversas formas de Estado: un Estado
autocratico, un Estado en el que predominan todavia las fuerzas teocrâticas
(2) pero con algunas reglas imitadas dei demoliberalismo V algunas organiza-

(1) Un anélisis de clase hecho en el PerU en 1970 precisa con mucha convicci6n que
existe une IDla clase en el pals. la oligarqu(a. El concepto esté mal utilizado, pues
la oligarquia no es una c1ase pero s'I una relaci6n de poder.

(2) Durante ciertas fiestas religiosas, los mlls altos grados de las Fuerzas Armadas lIe
van el palanquIn de la procesi6n cat6lica. El cardenal de Lima es una autoridad
polltica. En las localidades rurales, la Semana Santa es la fiesta dei a/lo: Proce
si6n sobre alfombras de flores frescas. carnaval y abundancia de comida y bebida.
Todo esto genera gasto y movilizaci6n de fuerza de trabajo.
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ciones colectivas de producci6n (Cooperativas agrarias, Propiedad Social) to
madas dei Socialismo. Lo que le ha permitido definirse falsamente como no
capitalista, va que los principios que rigen el sistema de producci6n capitalista
son aun dominantes V 10 seran mas aun con el capitalismo de Estado Nacional
(10 que veremos en el analisis dei contenido econ6mico dei Estado peruano).

La pol(tica dei Estado peruano Vsobretodo su propaganda estan domina
dos por la formula: dei cristianismo al socialismo. Como complemento dei
sincretismo de las formas de Estado, ha querido unir diversas corrientes de
pensamiento. Este conjunto de "bric a brac" (1) ideol6gico sembr6 una con
fusi6n tanto en los rangos dei régimen como afuera, confusi6n que justifica
ciertas controversias tendientes a definir si el régimen era 0 no revolucionario,
si el Peru era 0 no feudal 0 capitalista, un tal General es de derecha otro de iz
quierda. Todas no son sine especulaciones.

AI fin, si se considera que hav dos fases en la" Revoluci6n Peruana" exis
ten tres etapas principales dei Estado peruano desde octubre de 1968:

La primera etapa es aquella lm la que se ha buscado, desde el golpe de
Estado de 1968, asegurar el equilibrio social, por la solidaridad V la coheren
cia interna de la Fuerza Armada V la obediencia de la burocracia de Estado.
Este equilibrio social es tante mas importante para el edificio ideol6gico
cuanto mas amenazados sean los reglmenes reformistas por los campesinos
dei Che Guevara V el foquismo cubano en América Latina.

Durante esta etapa de equilibrio, el Estado peruano se situa por encima
de las c1ases de las cualesel pretend la ser ârbitro de los conflictos creando en
mismo tiempo (a partir de 1971) una alianza de clases burguesas sobre la base
de la pequena burgues la corporatista de Estado articulada con las otras frac
ciones burguesas inclusive la antigua burguesla oligarquica que el régimen ~on

sider6 como enemigo declarado. Sin embargo los militares tomaron el poder
sin apovo de partidos polfticos mientras que el capital financiero V los otros·
medios de producci6n estaban poseidos por la oligarqu la V sus descendientes
transformados en burgueses de negocios. Ademas el aparato de Estado estaba
predominado por los tecnobur6cratas estrechamente ligados a la burguesla de
negocios que representaban va la fracci6n burguesa de Estado. Por consecuen
cia, la polltica populista de las "maV0rlas nacionales" debld necesariamante
apovarse sobre una alianza de c1ases burguesas en la cual la pequena burguesfa
Corporatista de Estado, recientemente formada, deb la ser el eslab6n principal.

En este contexto social V con toda 16gica, el proletariado V los campesi
nos parcelarios deberfan ser empujados hacia las c1ases medias Venrolados en
las Corporaciones controladas por el Estado;

(1) Palabra francesa que da la idea de un mont6n de cosas heterogéneas dispuestas sin.
ninQÛn orden. Par6n: mezcolanza.
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En la segunda etapa, a partir de febrero de 1975, la funcion de Jefe po.
Iitico es confiada al aparato estatal. Asf se Ilego a desarrollar nuevos lazos en
tre el Estado y las c1ases burguesas a pesar dei voto piadoso de mantener al
Estado por encima 'de las clases. La burguesfa de Estado, ya embrionaria des
de la Alianza para el Progreso al principio de los anos 1960, se reforzo y se
impuso al Estado militar como una nueva c1ase dirigente que debfa ser el prin·
cipal nucleo de la alianza de c1ases burguesas dei régimen Velasqu ista. Lo que
sera efeetivo recién en la "segu nda fase";

La actual tercera etapa comenzada después dei golpe de Estado de agosto
1975, no ha hecho mas que reforzar esta union entre la burgues[a y el Estado
favoreciendo el regreso abierto dei imperialismo. Esta vuelta oficial no es sola
mente una cuestion coyuntural, es coherente con el modelo como 10 fue asi
con ~Jaser, Peron, Nehru, etc ... La alianza entre el Estado y la nueva bur
guesfa estata 1 permite exten.der esta alianza a la burguesla' imperialista.

ASI entonces, después de muchos anos de prueba de un régimen que se
crefa excepcional, se ha vuelto caer en modelos ya conocidos en la historia
contemporanea. [\Jo obstante conviene precisar que este fenomeno de repeti
cion de la historia, no es el resultado de la voluntad dei Velasquismo.

La contradiccion fundamental dei régimen (coaliciôn y lucha de clases,
rechazo dei capitalismo y relaciones capitalistas de producciôn) asl como la
falta de correlacion entre el modela teorico y las realizaciones economicas,
han lIevado a la crisis actual y han obligado al Estado por encima' de I~ls clases
a convertirse en el Estado de c1ases burguesas, el anti-imperialismo a transfor
marse en agente de reintroduccion dei imperialismo.

2.3.2 El contenido economico y social tlel Estado Peruano

El contenido economico y social dei Estado peruano representa un inte
rés particular dei presente trabajo dada su objetivo principal: Estado y refor
ma de las estructuras. Por esta raz6n, el contenido econ6mico, tanto a nivel
historico de la formacion economica y social peruana (FES), como a nivel de
las relaciones de produccion, sera objetivo de casi todo los cap Itu los que siguen.
El presente analisis, situado a nivel teorico y conceptual, esta destinado esen
cialmente a estudiar:

Por una parte, la coherencia e incoherencia entre las bases ideologicas,
reflejo de la naturaleza dei Estado peruano y de su contenido economico
y social, factor determinante de las relaciones de poder y de c1ase;

De otro lado, la relacion entre el modelo teôrico 0 el sistema concebido y
las realizaciones practicas corna elemento que actua sobre la estructura
economica y las relaciones de produccion.

Como se ha dicho mas arriba. el presente analisis fue precedido por un
cap !tu 10 especialmente consagrado al proceso historico de la FES, cuva im-
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portancia no es s610 de explicaci6n hist6rica. Ella permite comprender las
posibilidades V los limites dei Estado peruano tante en 10 que concierne la
covuntura internacional como en 10 que concierne a la estructura interna dei
pafs.

A) Contenido socio-econ6mico V naturaleza ideolégica dei EstaC:o peruano

Asi como 10 hemos visto, si se elimina los conceptos redundantes de las
bases ideol6gicas dei régimen, se puede decir que el Estado Peruano es ante
todo Nacionalista V Cristiano, fundado sobre una estruetura socio-econémica
corporatista de Estado con una orientacién netamente populista.

Es asi que se encamina poco a poco hacia la creaci6n de una nueva bur
gues fa, aquella de Estado aliada con el reagrupamiento de las capas medias en
la pequena burguesia pol itica V corporatista.

La voluntad de construir un capitalismo nacional a partir dei capitalismo
de Estado, dei Corporatismo de Estado, de los sindicatos gubernamentales, V
de las cooperativas bajo control dei Estado, es una necesidad infraestructural
de la naturaleza superestructural dei Estado. Por 10 tanto se ha reemplazado la
gran burguesfa oligarquica por la burguesia de Estadà pero no se ha lIegado a
sustituir al capitalismo dependiente por el capitalismo nacional. Existe enton
ces, una cierta coherencia social dei modelo mientras que el sistema econ6mi
co no la sigue.

La mavor inc6gnita dei régimen es ciertamente el deseo de sintetizar to
do, tomando recetas aplicadas en sociedades muv diferentes de la FES perua
na mientras que no se esta en la posibilidad de hacerlo ni la covuntura 10 per
mite. En un pais donde predominaban en 1968 las relaciones de produccién
capitalistas V serviles, sin abolir fundamentalmente estas relaciones, ni desarro
lIar las fuerzas productivas, se introdujeron bruscamente las cooperativas de
producci6n V la propiedad social de los de haber decretado la expropiaci,6n,

Los provectos fantasiosos abundaban particularmente en Lima, siendo
de medios de producci6n. En el campo te6rico, las cooperativas de produc
cién forman parte de las relaciones de producci6n socialistas V la propiedad
social significa la gesti6n de la propiedad colectiva (V no Estatal) por la co
munidad social en la fase superior dei socialismo 0 el comunismo.

En el campo exclusivamente econ6mico, la cuota americana con su sobre
precio dei azucar, la alta covuntura dei algod6n V la demanda interna de arroz
V de carne han permitido a estas cooperativas funcionar tan bien 0 tan mal co
mo la covuntura internacional V la demanda interna se presentaban.

En el campo social e ideol6gico, a pesar de la voluntad no declarada de
crear c1ases medias rurales corporatistas, sin que tuviesen educaci6n coopera
tivista ni formaci6n técnica, V manteniendo el control dei Estado; cooperati
vizaci6n de las haciendas ha creado sÎmplemente clases de interés material
que luchan constantemente contra el nuevo Patr6n, el Estado.
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lC6mo se puede reivindicar la independencia econ6mica dei Nacionalis
mo y dei Capitalismo nacional quedandose dependiente de la cuota america
na? .

Lo mas grave es que tOOos los calculos de los factores de producci6n es
tan basados en el sobre-precio neo-colonial ofrecido por EE.UU. Esta "astu
cia criolla" rebasa los Ifmites tolerados por la naturaleza dei Estado peruano
y se volverâ contra el régimen.

El hecho positivo de esta cooperativizaci6n es la fijaci6n de los I(mites
definitivos de las cooperativas y pre-cooperativas (SAIS). En efecto, las ha
ciendas hablan sido formadas y se desarrollaban gracias a la apropiaci6n de
las tierras de barbecho pertenecientes a las comunidades indlgenas. El pro
blema de la tierra siempre fue agudo en el Peru, en el sentido que la relaci6n
tierra cultivada / hombre es baja (1.70 ha. por activo) para un pars donde ca·
si 2/3 de la poblaci6n viv fan de la agricu Itura. .

As! fijando los I{mites definitivos de las cooperativas, el Estado peruano
ha delimitado de una vez por todas el espacio en el cual funciona el sistema
capitalista y por ende, todo reclamo sera legalmente inadmisible. Por 10 tanto,
la transici6n capitalista de las haciendas "prusianas" y el establecimiento de
los"farmers" capitalistas recibieron la ultima consagraci6n dei Estado peruano.

Otro problema bastante espinoso para el Estado peruano es aqueL de los
minifundistas (parceleros). La reforma agraria previ6 un reagrupamiento de los
minifundistas en el marco de las zonas de desarrollo integral lIamadas PIAR
(programa integral de asentamiento rural, ver capltulo 3 NO 32·3). El fracaso
de estos programas estaba previsto antes que funcionaran. Aigunos programas
pilotos dispersados no lIegaron a reagrupar a los minifundistas. La CNA guber·
namental fue incapaz de suscitar motivaciones campesinas, esta sin hablar de
la contradicciones internas que surgieron entre las diferentes instituciones dei
Estado en una zona agricola. De otro lado, el modela social aSI como la pol(
tica de desarrollo de las fuerzas productivas correspondientes no permitfan tal
motivaci6n. Mas de la mitad de la poblaci6n peruana esta por 10 tanto "mar
ginalizada" en relaci6n a las acciones econ6micas dei Estado peruano. Lo mis
mo para las haciendas de panllevar en la Sierra no exportadora. Después de to
do se abandoné a los antiguos siervos a su suerte, dandoles tltulo de "duelÏos
de la tierra" sin medios para explotarla. As( entonces, a pesar de la existencia
de cooperativas y precooperativas, la reforma agraria peruana se situa fundamen
talmente y esencialmente en el contexto de las relaciones capitalistas de pro
ducci6n donde predomina el sector exportador. Estos hechos muestran bien
los 1rmites de. las reformas y la contradicci6n flagrante entre la pol (tica agra
ria y la naturaleza humanista y socialista decli'lrada por el Estado peruano.

76

lC6mo se puede reivindicar la independencia econ6mica dei Nacionalis
mo y dei Capitalismo nacional quedandose dependiente de la cuota america
na? .

Lo mas grave es que tOOos los calculos de los factores de producci6n es
tan basados en el sobre-precio neo-colonial ofrecido por EE.UU. Esta "astu
cia criolla" rebasa los Ifmites tolerados por la naturaleza dei Estado peruano
y se volverâ contra el régimen.

El hecho positivo de esta cooperativizaci6n es la fijaci6n de los I(mites
definitivos de las cooperativas y pre-cooperativas (SAIS). En efecto, las ha
ciendas hablan sido formadas y se desarrollaban gracias a la apropiaci6n de
las tierras de barbecho pertenecientes a las comunidades indlgenas. El pro
blema de la tierra siempre fue agudo en el Peru, en el sentido que la relaci6n
tierra cultivada / hombre es baja (1.70 ha. por activo) para un pars donde ca·
si 2/3 de la poblaci6n viv fan de la agricu Itura. .

As! fijando los I{mites definitivos de las cooperativas, el Estado peruano
ha delimitado de una vez por todas el espacio en el cual funciona el sistema
capitalista y por ende, todo reclamo sera legalmente inadmisible. Por 10 tanto,
la transici6n capitalista de las haciendas "prusianas" y el establecimiento de
los"farmers" capitalistas recibieron la ultima consagraci6n dei Estado peruano.

Otro problema bastante espinoso para el Estado peruano es aqueL de los
minifundistas (parceleros). La reforma agraria previ6 un reagrupamiento de los
minifundistas en el marco de las zonas de desarrollo integral lIamadas PIAR
(programa integral de asentamiento rural, ver capltulo 3 NO 32·3). El fracaso
de estos programas estaba previsto antes que funcionaran. Aigunos programas
pilotos dispersados no lIegaron a reagrupar a los minifundistas. La CNA guber·
namental fue incapaz de suscitar motivaciones campesinas, esta sin hablar de
la contradicciones internas que surgieron entre las diferentes instituciones dei
Estado en una zona agricola. De otro lado, el modela social aSI como la pol(
tica de desarrollo de las fuerzas productivas correspondientes no permitfan tal
motivaci6n. Mas de la mitad de la poblaci6n peruana esta por 10 tanto "mar
ginalizada" en relaci6n a las acciones econ6micas dei Estado peruano. Lo mis
mo para las haciendas de panllevar en la Sierra no exportadora. Después de to
do se abandoné a los antiguos siervos a su suerte, dandoles tltulo de "duelÏos
de la tierra" sin medios para explotarla. As( entonces, a pesar de la existencia
de cooperativas y precooperativas, la reforma agraria peruana se situa fundamen
talmente y esencialmente en el contexto de las relaciones capitalistas de pro
ducci6n donde predomina el sector exportador. Estos hechos muestran bien
los 1rmites de. las reformas y la contradicci6n flagrante entre la pol (tica agra
ria y la naturaleza humanista y socialista decli'lrada por el Estado peruano.



77

BI De la Propiedad Social y de la N<lturaleza dei Estado

Las bases ideologicas asf como las declaraciones oficiales siempre han ca
Iificado a la Propiedad Social como sector PRIORITARIO. l'Juevamente es,
un sincretismo de la comunidad comunista, de la autogestion vugoeslava, Vdei
socialismo sueco para resalver tres rrohlemas !1ractico5 peruanos:

el abastecimiento de las ciudades de productos de consumo de masa cuva
produccion es de poca exigencia tecnologica,

la reducci6n dei desempleo urbano que lIega a proporciones muv elevadas
que las estadfsticas sub-estiman,

afrontamiento de dos tendencias civiles: una sosteniendo la tesis de la
autogesti6n vugoeslava, la otra la tesis dei Estatismo, prioritario no-ca pi
talista V dei cooperativismo. La creacion de la propiedad social como sec
tor prioritario ha desatado la lucha entre dos tendencias Vreforzando el
roi de arbitro dei Jefe de Estado.

No obstante, la motivacion ideologica de la propiedad social fue esencial
mente de demostrar por los hechos, que el modela escogido por el régimen no
era capitalista. Sin embargo, el financiamiento dei sector de propiedad social
debia provenir eventualmente de las acciones aportadas por sus miembros
pero sobre todo de los prestamos de COFIDE (Cor'l",9r-a:eio" Financil'r'"a ,'.
de.. Desarrollol banco dei Estado que forma parte dei capitalismo de Estado,
cuvas reservas provienen en su mavorfa de bancas privadas extranjeras instala
das en el pais 0 al exterior. El funcionamiento de Cofide es parecido al de la
banca privada, de la eual ella toma las exigenicas bancarias. En general, ella
pide estudios a las firmas consultoras extranjeras ligadas a las bancas privadas
V a las firmas transnacionales quienes estan asociadas jurfdicamente con las
firmas peruanas. La factibilidad técnica V financiera corresponde a un pro
ceso técnico de produccion determinado, la empresa la Propiedad social no

, es "propiedad social" mas que por el régimen jurfdico de propiedad, mien
.tras que las relaciones técnicas Vel proceso de produccion, fundamentalmente
capitalistas, se integran en el contexto de las relaciones de producci6n capi
ta listas. La propiedad social como sector prioritario no tuvo la misma posibi

. lidad que las cooperativas de producci6n por la falta de medios financieros,
de provectos rentables Vsobre todo de empresarios capaces.

los desempleados se constituven en empresa de propiedad social para en
cargarse dei cobra a domicilio de los arbitrios municipales,

los transportistas en quiebra se reagruparon en propiedad social,

los sùb.empleados, vendedores ambulantes de pacotillas, etc... provecta
ron formar empresas de propiedad social. Esperemos que la confusion
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engendrada por los conceptos mal definidos no hayan sido el objetivo
fundamental de la Propiedad Social como seetor.

C) Del Capitalismo Nacional

AI Estado Nacionalista corresponde la formacion de un capitalismo nacio
nal pero como existe pocos capitales nacionales, el Estado los reemplaza en
una fase determinada y crea el capitalismo de Estado. Esto es una premisa
logica que el Japon siguio hace mas de un siglo. La experiencia Japonesa es
interesante de analizar a doble tltulo: proceso dei desarrollo dei capitalismo
en general y adaptacion dei modelo japonés en una econom{a dependiente.
Aprovechando de las discordias entre pa fses occidentales en Asia, el JapOn pu
do escapar a la dominacion colonial y transformar sus relaciones de produc
cion capitalistas por el Capitalismo de Estado. Luego este capitalismo de Esta
do se hizo privado. Sin embargo, este proceso de desarrollo comporta un as
pecto muy especffico que se quiere a menudo olvidar: el desarrollo dei capi
talismo japonés camina a la par con su expansion imperialista. Sobre este
punto, se puede preguntar si existe realmente un capitalismo nacional sin
expansion en el exterior bajo una forma u otra. Hasta el momento, es la
formula imperialista la que ha dado resultado. Ademâs dado que el Japon
fue el primer pais industrializado de Asia a principio de siglo, el mercado asia
tico que cuenta con mas de la mitad de la humanidad, le ofrecfa perspectivas
no existentes en el casa dei Perû (1 J.

Igualmente la india de los arios 1950, quizo copiar el modela japonés y
se encontr6 de nuevo en brazos dei imperialismo, a pesar dei potencial teori
co que representaba el nûmero de sus habitantes. Ademas Iimitandose al sec
tor de exportacion de productos basicos, el capitalismo nacional peruano es
complementario dei capitalismo mundial dei cual es satélite, 10 que esta en
contradiccion con su polltica nacionalista. En efecto, este capitalismo nacio
nal es igualmente un capitalismo dependiente que se cubre de la etiqueta y la
imagen de Estado militar (Ampliar en capltulo infra "El capitalismo de Es
tado en el Perû). El capitalismo nacional peruano representa en el plan inter
no dos caracter Isticas principales:

dejar al sector privado la produccion de la casi totalidad de los bienes de
consumo, y de una parte de los bienes intermediarios, la totalidad de los
bienes de equipamiento. La producci6n de bienes de consumo dei sector
privado es una producci6n por sustituci6n con importaci6n de la mayo
ria de los productos semi-acabados y de los embalajes, la totalidad de los
equipamientos y de la tecnologla, y una parte dei capital proveniente de
las firmas transnacionales. En el sector privado, se instituy6 las comu-

(1) Recordamos que el Japbn comenz6 su guerra imperialista contra la China desde
1931 y la continuo hasta el fin de la segu nda guerra mundial.
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nidades industriales de trabajadores con derecho a las .acciones y a los
beneficios netos de la empresa. Es la poJ(tica de la participaci6n ya apli
cada en diversos pa/ses europeos desde hace 15 a?ios, pero en el Peru, es
una revoluci6n cuva objetivo final es el compromiso entre el trabajo y el
capital;

El capitalismo de Estado funciona a pérdidas (sa/vo para el sector minera
ya anteriormente excedentariol y con algunas instalaciones demasiado
lujosas para un pais en vias de desarrollo, hipotecando los eventuales
beneficios acumulables. Uno puede preguntarse si esta es concebido para
las "mayorfas nacionales, los marginales y la gente humilde" 0 al contra
rio, para acelerar la formaci6n de la burguesia tecno-burocféltica de Es·
tado. La orientaci6n ideol6gica dei régimen se explicara sobre todo por
sus acciones.
Conservando el modela de Exportaci6n-Sustituci6n creado por y para el
imperialismo y en el marco de las relaciones capitalistas de producci6n,
èl Peru rechaza verbalmente el capitalismo y crea su propio capitalismo
nacional introduciendo ciertas reformas en las relaciones de propiedad y
utilizando ciertas formas de organizaci6n dei trabajo productivo propios
a las sociedades colectivistas. Es la contradicci6n fundamental entre el
modelo social y su contenido econ6mico cuvas consecuenc,ias se explican
por la fragilidad de su estructura interna. El Peru depende entonces m~s
de la coyuntura exterior que de su propia organizaci6n econ6mica y so
cial.

Dl Los Oojetivos econ6micos y los medios de realizaci6n.

Los objetivos econ6micos estan fijados por el Plan de Gobierno lIamado
Plan 1NCA. Este plan \leva la fecha dei 3/10/68 (fecha dei golpe de Estado
militarI pero no fue publicado solamente en 1974 (11.

Este plan comporta 3 capltulos, cada unD dividid6 en: situaci6n, objetivo
y acci6n de manera muy sistemâtica. Anal izamos aqu i las partes m~s impor
tantes que pueden ilustrar el contenido econ6mico planificado dei Estado
peruano. Se puede considerar el plan Inca como un plan prospectivo a largo
plazo dei Estado peruano.

Petr6leo: Todas las etapas de la actividad petrolera estar~n exclusivamente
a cargo deI Estado.

Reforma Agraria: La tierra es de quien la trabaja.

Reforma de la empresa: Creaci6n de la Comunidad Laboral ... promoci6n y
est Imulo a las empresas de Propiedad Social.

(1) Analizaremos l'TIâs adelante los planes de desarrollo (1971-75 y 1975.78) en los
capltulos sobre la intervenci6n dei Estado en las diferentes actividades sectoria
les dado el poco interés de los planes de desarrollo a nivel te6rico y estructural.
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Industria: Asegurar la participaci6n activa dei Estado coma gestor dimlmico
dei desarrollo industrial reservando en forma exclusiva la explotaci6n de
la industria basica.

Mineria: Maximo desarrollo dei potencial minero, poniéndolo al servicio dei
pafs, mediante la actividad predominante dei Estado.

Pesqueria: Crear el Ministerio de Pesquerfa.
Establecer los organismos estatales que se encarguen de la extracci6n y
transformaci6n en gran escala y de la comercializaci6n externa de todos
los productos hidrobiol6gicos.

Electricidad: El Estado tendra a su cargo en forma exclusiva la generaci6n,
transformaci6n, transmisi6n, distribuci6n y comercializacion de la ener
gla eléctrica.

Comercio: Crear los organismes estatales que se encarguen de la comerciali
zacion externa.

Régimen monetario y crediticio: Estatizar progresivamente la institucion de
crédito y seguros.

Balanza de pagos: Reservas internacionales a niveles que permitan satisfacer
las necesidades que demande el desarrollo.

Reforma de la educacion: Un sistema educativo al servicio de toda la pobla
cion.

Vivienda: Todas las familias peruana~ deben tener acceso a una vivienda ade·
cuada.

Salud: Medicina socialmente orientada y al qlcance de toda la poblaci6n.

Trabajo y seguridad social: Relaciones laborales justas que compatibilicen la
dignidad, seguridad y bienestar dei trabajador... Seguridad social eficien
te y generalizada para toda la poblacion.

Libertad de prensa: Una prensa auténticamente libre, que garantice a todos
los peruanos la expresion de sus ideas, ... Los organos de prensa estaran
exèlusivamente en poder de organizaciones representativas de la nueva 50

ciedad.

Participacion de la poblacion: Participacion activa y libre de todos los homo
bres y mujeres en las actividades que requiere el desarrollo nacional, sin
la .influencia de ideoloQlas importadas.

Control de la administracion de los reeursos publicos: Un sistema de control
que asegure la correcta administracian de todos los recursos publicos.

Reforma de la administracién publica: Una estructUra dinamica y eficien
te de la Administracion Publica. para una mejor accian de gobierno y un
efectivo servicio a la sociedad. Regionalizar la actividad publica. Refor
mar la admihistracion municipal.
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Poder judicial: Un poder judicial independiente, ...

Fuerza Annada: La Fuerza Armada, como gestora y soporte principal de la
Revolucion Peruana, sera la conductora dei proceso de cambios hasta
que estos sean irreversibles.

Se puede notar que la casi totalidad de los principales objetivos de Esta
tizacién fueron realizados entre 1968 y 1975 (petr6leo, mina, pesea, electri
cidad y créditos en parte). No obstante, conviene senalar que por la maniobra
de los grupos financieros y de préstamos publicos, la exclusividad dei Estado
peruano en varios dominios es solamente. una participacion mayoritaria. El
interés capitalista privado no esta ausente de las realizaciones dei Plan INCA.

En 10 que concierne a la reforma agraria, la educacion, el alojamiento, la
salud, el trabajo, el Seguro Social y sobre todo la participacion de la pobla
cion al desarrollo, es decir la relacién directa 0 indirecta de toda actividad con
el desarrollo social de las fuerzas productivas, todo esto queda por realizarse
y 10 hecho ha sido un fracaso. Hemos vista el caracter fundamentalmente ca
pitalista de la reforma agraria peruana. El fracaso de su politica de participa
ci6n es todavia mas visible y esta a pesar de los esfuerzos de los dirigentes dei
régimen. En efecto el pueblo no participa, se buscé organizar dialogos entre és
te y el equipo gubernamental actual. Pero como la masa no se interesa tampo
co, se va hacia el pueblo en provincia, 10 que resulta otro fracaso. La Iibertad
de prensa significa aqù i, la sectorizaci6n de la prensa que corresponde al fun
damento corporatista" de Estado. Cada periodico de gran tiraje es afectado a.
los representantes de un sector de actividad: agricultores, comunidad indus
trial, educaci6n, etc... Igualmente se intent6 en vano dada la resistencia'
opuesta por los medios intelectuales, de sectorizar la Universidad.

El objetivo dei Plan Inca concerniente a la balanza de pagos fracas6 to
talmente. Desde 1973, las deudas pûblicas se duplican todos los anos. El Peru
no tiene hoy en dia (1977-78) como pagar sus deudas internacionales. El FMI
junto con EE. UU. dicté al gobierno la pol [tica econ6mica que debera poner
en orden sus asuntos como condicién previa para su ayuda. El nacionalismo
intransigente dei Estado peruano qued6 evidentemente burlado. La adminis
traci6n publica conoci6 importantes reformas, notablemente en 10 que con·
derne a la creaci6n de ministerios técnicos e instituciones publicas 0 institucio
nes especializadas para el desarrollo. Sin embargo, a pesar de importantes es
fuerzos, no se lIega a modificar la burocracia ni a regionalizar la administra
ci6n publica. Ademas con la centralizaci6n de las decisiones en Lima y la
concentraci6n urbana, la regionalizacién administrativa tiene poca raz6n de
ser a pesar de que esté preparada desde hace anos. En cuanto a la burocracia,
forma de represi6n social, y sobre todo, medio a través dei cual se forma la
nueva clase burguesa de Estado, se mantiene como el unico sostén e instru
mento de represion dei Estado.
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La independencia dei poder judicial es un hecho y una tradici6n demo
cnltica dei Peru. Sin embargo, los juicios pol iticos son de la competencia ex
c1usiva de los tribunales milit2lres. Lo que hace que el poder judicial esté re·
ducido sôlo a los dominios deI derecho civil y dei derecho penal pero no pol i·
tico.

El Plan TUpac Amaru (1)

Desde el i1iio 1975, se penS2lba que el Plan Inca habia depasado el objeti
vo de Estatizaci6n. Por 10 tanto un nuevo plan de gobierno era necesario y
fue elaborado bajo la direcci6n dei Primer Ministro de entonces, considerado
como el mâs radical de los Generales. La fracciôn conservadora de los oficia
les, se opuso a esta elaboraciôn, y p2lra impedirlo hizo difundirlo con gran
tir2lje antes de su aprobaciôn por el Consejo de Ministros. Asf en Lima, desde
principios de 1976, pod fa procurarse el plan "ultra secreto" Tupac Amaru
policopiado a mil soles. Esto muestra que el contenido econômico dei Estado
peruano no es siempre coherente con sus bases ideol6gicas y que las fraccio
nes opositoras internas pueden anular ciertas iniciativas juz921das demasiado
"progresistas", poniendo asi en cuestiôn la solidaridad de la instituciôn mili
tar en beneficio dei caudillismo. sobre todo cuando la coyuntura internacio
nal favorece tal acci6n (regreso de EE.UU., dificultades fronterizas con Chile
y Bolivia. crisis econ6mica). En resumen el Plan Tupac Amaru (1 ra. versi6n)
estâ caracterizado por la consolidaci6n dei sector estatal y de la Propiedad So
cial. Esta debia realmente ser prioritaria y crecer rapidamente para lIegar a
producir mâs dei 25 % dei valor de la producci6n nacional. El capitalismo

. de Estado se vefa reforzado por la intervenci6n mâs 2lctiva dei Estado en las
empresas y sobre todo, por la elaboraciôn de normas unicas de funcionamien·
to cualquiera que sea el porcentaje dei capital estatal en l2ls empresas. El capi
talismo de Estado era asi el elemento normalizador dei aparato econ6mico dei
pa fs, conjuntamente con la propiedad social. Este no fue mâs que un sueiio.

Post·scriptum·Plan Tupac Amaru (2da. versi6n)

Durante la revisi6n definitiva dei presente trabajo (fin de 1977) algunos
nuevos actos dei Estado peruano tuvieron lugar, cuyos principios confirman
una vez mas nuestro analisis:

Adoptaci6n dei Plan Tupac Amaru (2da. versiôn) el 4/10/77 por el Con
sejo de Ministros.

Desaparici6n de Sinamos que era, de alguna m2lnera el "bur6 de orien
tacÎôn" de Velasco,

(1) Conviene seilalar que el plan de gobierno es diferente de los planes de desarrollo
elaborados por el 1nstituto de planificaci6n.
Los segundos deben en principio traducir los objetivos dei primero en su ejecuci6n
a medio plazo.
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"progresistas", poniendo asi en cuestiôn la solidaridad de la instituciôn mili
tar en beneficio dei caudillismo. sobre todo cuando la coyuntura internacio
nal favorece tal accién (regreso de EE.UU., dificultades fronterizas con Chile
y Bolivia. crisis econ6mica). En resumen el Plan Tupac Amaru (1 ra. versi6n)
estâ caracterizado por la consolidaci6n dei sector estatal y de la Propiedad So
cial. Esta debia realmente ser prioritaria y crecer rapidamente para lIegar a
producir mâs dei 25 % dei valor de la producci6n nacional. El capitalismo

. de Estado se vefa reforzado por la intervenci6n mâs 2lctiva dei Estado en las
empresas y sobre todo, por la elaboraciôn de normas unicas de funcionamien·
to cualquiera que sea el porcentaje dei capital estatal en l2ls empresas. El capi
talismo de Estado era asi el elemento normalizador dei aparato econ6mico dei
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Post·scriptum·Plan Tupac Amaru (2da. versi6n)

Durante la revisi6n definitiva dei presente trabajo (fin de 1977) algunos
nuevos actos dei Estado peruano tuvieron lugar, cuyos principios confirman
una vez mas nuestro analisis:
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sejo de Ministros.

Desaparicién de Sinamos que era, de alguna m2lnera el "bur6 de orien
tacÎôn" de Velasco,

(1) Conviene seilalar que el plan de gobierno es diferente de los planes de desarrollo
elaborados por el 1nstituto de planificaci6n.
Los segundos deben en principio traducir los objetivos dei primero en su ejecuci6n
a medio plazo.
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Aceptaci6n de las condiciones dei FM 1 para obtener el financiamiento ex
terior de éste de los bancos americanos,

La diferencia fundamental entre esta segunda versi6n y la primera dei

Plan Tupac Amaru esta marcada por:

una disminucién de la intervencién dei Estado,

una apertura hacia el sector privado nacional e internacional para las ac
tividades claves de la economia (minas y el sistema bancario en particu
lar), habiendo sido la pesca reprivatizada,

un regreso al régimen de democracia formai por elecci6n de una Asam
blea Constituyente en 1978 y elecciones generales en 1980,

menciones sobre los derechos humanos en las principios pol fticos dei Es
tado peruano. En el Peru jamas se habia hablado de la Declaraci6n Uni
versai de los Derechos Humanos antes que el actual presidente de EE.
UU: hava hecho un elemento moral de su polrtica exterior.

La 2da. versién dei Plan Tupac Amaru prevee ciertas acciones poco reali
~ables en la practica:

satisfacer las necesidades vitales de la poblacién considerada como tarea
prioritaria,

reducir el desequilibrio ciudad-campo"
,

preveer el desarrôllo integral deI media rural (llevar a cabo PIAR-PID
u otros mOdelossimilaresl, "-

poner en aplicaci6n la Regionalizaci6n.

Por el contrario, no se habl6 mas dei 25 010 de la producci6n nacional
que debfa alcanzar el sector de la propiedad social. Se previ6 un cierto reàgru
pamiento de los sectores de la propiedad social, de las cooperativas de produc
cién y de servicios, de la SAIS y las comunidades campesinas, bajo la apela·
cién unica de Sector Social, bien que cada una de estas organizaciones conser
ven las caracterfsticas de empresa que les son propias.

El Las Instituciones de Desarrollo

Las instituciones de desarrollo dei Estado peruano fueron creadas princi
palme'nte por el régimen militar. En menos de 7 anos (1969-19751 se creé: 5

nuevos ministerios, 6 sistemas n.acionales especializados dependientes de la Pre
sidencia, 33 instituciones publicas especializadas dependientes dei 1er. Minis
tro, y 20 empresas de Estado. Los empleados dei seetor publico y para-pu
blico evidentemente crecieron en numero. Esto ha respondido a la necesidad
dei modela de desarrollo escogido.

Las instituciones de Estado creadas y modificadas por el régi men militar
son en numero 86 repartidas como sigue:
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Ministerios creados: Pesca, Energia y Minas, Comercio, Industria y Ali
mentaci6n.

Sistemas nacionales y Oficinas dependientes de la Presidencia: 7 (4 tie
nen, el range de Secretariado de Estado: planificaci6n, deS21rrolio de la
zona afectada por el sismo de 1970, Sinamos, Propiedad Social, Comple
jo Portuario Minero Industrial de Bayovar, Sistema de Informaci6n, Ofi
cina de Integraci6n dei Grupo Andino). Sobre los 7· sistemas y oficinas,
s610 existla una antes de 1969 (planificaci6n).

Instituciones especializados (IIamadas instituciones publicas) dependien
tes dei 1er. Ministro y los ministerios: 34 (11 existfan antes de 1969).

1er. Ministro: 6 (3 existlan antes)

Econom(a y Finanzas: 3 (1 existia antes)

Agricultura: 3

Pesca: 1

Industria: 2 (1 existra antes)

Minas-Energla: 3 (1 existra antes)

Transportes: 3

Vivienda: 2

Educaci6n: 6 (2 existlan antes)

Salud: 4 (2 existran antes)

Trabajo: 1 que existla antes pero que ha sido modificado y reforzado
(Segura Social) .

Empresas pClblicas: 39 (19 existian antes)

Presidencia: 1 existîa antes (El Peruano)
Economla y Finanzas: 1 imprenta que existla antes y 7 bancas de desa
rrollo y de crédito.

Agricultura: 1 que exist fa antes

Industria y turismo: 10, de las que existran 7

Minas-Energia: 4 (existla 1)

Transporte y Telecomunicaciones: 5, de las que hab(an 4

Vivienda: 3 que existlan antes

Aviaci6n: 1

Comercio: 3

Pesca: 3 (1 existra antes)
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Asr mas de 60 nuevas instituciones fueron creadas para completar el apa
rato Estatal, responde a las necesidades de gesti6n econ6mica y de control
sociat Las circunstancias de su creaci6n var{an, segCJn l.os imperativos de or
den estructural y coyuntural:

a) Los mas importantes ministerios, empresas publicas y sistemas son aque
1I0s Iigados a la producci6n para la exportaci6n: Pesca, Energ fa (Petr6Ieo)
y Minas, Comercio, Sinamos (Control de las cooperativas agrarias) Petro
peru, Pescaperu, Mineroperu. Estas 3 ultimas empresas dei Estado consti
tuyen verdaderos Estados dentro deI Estado, son "intocables". Asr sus
ministerios de tutela tienen un derecho de control practicamente Iimi
tado bien que sean sus tutores en el piano institucianal. La ultima empre
sa de Estado, Petroperu puede estar orgullosa de su sede social, una de las
mas modernas de América Latina. Pero esta lujosa instalaci6n deI "futuro
Imperio dei Petr6/eo" fue hecha antes que los yacimientos de la Selva
entren en produccion. En efecto, Petroperu ha tenido un déficit acumu
lado de 16 mil millones de soles. De la misma manera, Pescaperu se vi6
obligada a reprivatizar su empresa publica. Es el capitalismo de Estado
que en lugar de reforzar el modelo dei capitalismo nacional, pane al
Estado en dificultad financiera, preparando asi el camino de regreso
abierto al imperialismo (10 veremôs mas en detalle en un capftulo)nfra);

b) Por orden de importancia econ6mica y/o estructural, se encuentra~ en
casi todos los ministerios técnicos, instituciones especializadas y empre
sas de Estado que contribuyen directa 0 indirectamente a la producci6n
y a la gestion economica. Pero las mas importantes instituciones son los
sistemas nacionales y ciertas empresas publicas:

El 1nstituto Nacional de Planificaci6n dispone igualmente dé organismos
de Planificaci6n regional y tiene también relaciones horizontales con las
Direcciones Generales de Planificaci6n Sectorial dependientes de .los Mi
nisterios técnicos,

o RDEZA (Organismo Regional de Desarrollo de la Zona Afectada por el
sismo de maya de 1970), con su propio presllPuesto, concibe yejecuta,
igualmente proyectos)je desarrollo y de reconstrucei6n cie la zona afec
tada de Huaraz. Es 1/ primera experiencia peruana de desarrollo regional
confiada a un organismo de Estado cuyo Jefe tiene rango de Secretario
de Estado (volveremos sobre Ordeza en el analisis regional),

La Comisi6n Nacional de la Propiedad Social (CONAPS), cuyo presi
dente, un civil, tiene igualmente el rango de Secretario de Estado. Es una
tentativa dei,' Gobierno de reformar la estructura de producci6n, de
acuerdo cori su pluralismo econ6mico, acordando una cierta priaridad
te6rica a un sector no privado. El modelo se inspira en las experiencias
de autogesti6n yugoeslava y de empresas "socializadas" suecas. Después
de la carda dei General Velasco y a pesar de la importancia te6rica dei
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Sector, la Propiedad Social fue relegada antes que existiera realmente,
Sinamos, dei que hemos visto sus multiples funciones politicas, ecol1émi
cas y sociales. Fue creado como instrumento de propaganda dei régimen
en el piano polltico, sin embargo rapidamente se constituyé en un cen
tro de la futura formacién pol(tica dei equipo militar en el poder. La ex
tension de sus poderes y su carëkter muy "Velasquista" fueron percep
tibles desde su creaci6n. Esta necesidad tuvo una relaci6n importante con
el sistema de poder de la Junta Militar. En efecto, la Junta fue formada
por los mas antiguos ofidales de los grados mas elevados de la jerarquia
militar, pero su homogeneidad aparente esconde bien otras realidades.
Asi originariamente, el Primer Ministro de Velasco, juzgado conservador,
disponia de instituciones de desarrollo bastante importantes heredadas
dei régimen 8nterior: Cooperativas, Fondos de desarrollo y Corporacio
nes departamentales de desarrollo, Comunidades campesinas, Desarrollo
comunal, Reforma Agraria, pueblos j6venes. Se quitaron todos estos or
ganismos de su tutela para ponerlos bajo la direcci6n de Sinamos que,
luego, dispondria igualmente dei SAF-CAP que pertenecfa al Ministerio
de Agricultura. Asi "se mataron dos pajaros de un tiro" organizando las·
instituciones dei Estado y arreglando una controversia interna en el régi
men,

Existe luego un organisme de importancia estatal y econ6mica coma:
OCI (Oficina Central de Informaci6n) que se transformé en un sistema de
informacién por la sectorizacién de la prensa y el control de la Radio y

la Televisi6n, ON IT u Oficina Nacional de 1ntegraci6n dei Grupo Andino,
CECOB 0 Comité Ejecutivo dei Complejo Bayovar, e INAP 0 Instituto
Nacional de Administraci6n Publica,

Las empresas de Estado de importancia estruetural y econémica pertene
cientes alsector industrial (INDUPERU y SIDERPERU), al sector finan
ciero (6 bancos sectoriales y una compaiiia de financiamiento dei Desa
rrollo 0 COFIDE), al sector enérgetico (Eleetroperu) al sector de Teleco
municaciones (Entelperu); al seetor dei Comercio (Epsa) (cuyo déficit
aun no esta totalmente explicado, provocé un escandalo publico). Con
viene notar que algunas de estas empresas de Estado sirven de canales de
penetraci6n y de medios de presi6n para la burguesia de negocios perua
na.

2.3.3. Coherencia y contradicciôn dei Estado Militar Peruano

El analisis de la coherencia y contradiccién dei Estado perU8no estuvo
presentado bajo la forma de un resùmen sobre la naturaleza ideol6gica y el
contenido socio-econémico de este Estado. .

Existe una cierta coherencia entre. naturaleza y el contenido dei Estado
peruano en el sentido que:
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El Estado peruano es fundamentalmentfl nacionalista y cristiano, funda
do en las relaciones de produccion propias al capitalismo dependiente
pero con una orientacion netamente populista.

,_. A este modelo social corresponde el capitalismo nacional, la burguesra de
Estado constitu [da esencialmente a partir de la burguesia tecno-burocra
tica estrechamente ligada a la burguesia de negocios, modelo ideal de la
democracia cristiana que fue manipulada por el imperialismo. La buro·
cracia con sus poderes represivos, es el instrumento de ejecucion de la
politica dei Estado y dei desarrollo (1). Esta politica comporta un ries
go inminente para el Estado "arbitro", que qùiere situarse por encima de
las c1ases, mientras que el instrumento corresponde a una c1ase, y como
toda c1ase en SI esta constantemente en lucha para sobrevivir y desarro
lIarse. En un momento dado, el Estado arbitro se volvera Estado-Clase y
se encontrara en manos de la burguesia de Estado. Por otra parte, desde
fines de 1975 y conjuntamente con "la 2da. fase de la revoluci6n", se ve
por todas partes a burgueses tecno-burocraticos no solamente levantar muy
alto sus cabezas sino apoderarse de puestos claves de la Administracion
pûblica, de organizaciones corporatistas y de empresas de Estado. La
alianza de c1ases Velasquista debla cambiar de principal componente,
particularmente cuando se anuncia pûblicamente, el regreso de EE. UU.,

Igualmente coherente con el modela social, el equipo militar realizo con
mucho brio, la modernizacion dei aparato de Estado. En 5 aiïos, ella rea
lizo 10 que no habla sido hecho en 150 aiïos de independencia. Ademas
son igualmente los militares los que han dado al Perû la concepcion de
los planes con un plan prospectivo a largo plazo y un plan de Estado a
medio plazo, bien que las dificultades encontradas tanto a nivel social
como a nivel conceptual y técnico sean demasiado importantes para que
puedan funcionar.

Aquellos planes tienen por 10 menos el mérito de existir. Anteriormente,
el ûnico plan peruano de desarrollo (1967-1970) habla sido un libro de
contabilidad cuvas orientaciones y perspectivas habran sido fijadas por la
Alianza para el Progr~so.

i

Como no se puede l superar el modela imperialista de desarrollo por ex
portaci6n-sustitucion, los programas de desarrollo y la realizaci6n de pro
yectos especfficos no integrados, refuerzan aûn mas las relaciones de pro-

(1) Sin contar el peSO de la burocracia que anula todo esfuerzo de organizaci6n y ma
niobra el funtionamiento ya mediocre dei sistema, uno se da cuenta siete ailos
después dei "sismo de 1970 que los stoks de vrveres se pondrfan en los puertos
y que ciert6s equipamientos sociales quedaban siempre en los dep6sitos. Estos
bienes de consumo y de equipamiento fueron donados por parses extranjeros co
mo ayuda a los damnificados. Este casa corresponde a una situaci6n de emergen
c~, permite ilustrar el exceso de procedimiento burocrâtico habituaI.
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i
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ducci6n dei capitalismo dependiente. Es una "desarticulaci6n" total, in
c/uso una contradicci6n entre el modelo te6rico "no-capitalista" y la rea
Iidad dei contenido econ6mico dei Estado peruano.
De este factor fundamental derivan otras dos acciones contradictorias
con el modelo te6rico social y econ6mico:

Emplear formas de organizaci6n, relaciones de propiedad, propias a otras
Sociedades (Cooperativas de producci6n y propiedad social en particularl
haciendo abstracci6n de su contenido social, para aplicarlas al Perû, don
de predominan las relaciones de producci6n capitalista y serviles, denota
de una insuficiencia te6rica bastante grave confiriendo tal acci6n un as
pecto un poco heter6clito;

La orientaci6n populista dei régimen peruano, que quiere ser para las
masas, los pobres, los humildes (las "Mayorias Nacionales"I, mostr6 su
verdadero sentido: ni los humildes minifundistas parcelarios dei campo,
ni los desocupados de las ciudades, ni los pobres de las barriadas estuvie
ron asociados al crecimiento econ6mico segun el modelo de exportaci6n
sustituci6n. Ellos estaban y se quedaban siempre al margen dei creci
miento que aprovecha ventajosamente la burguesia de ~stado. Este po
pulismo corporatista. de Estado militar sin carisma (11 Y mal situado en
el tiempo (Iucha revolucionaria contra los "fasces" corporatistas) no ha
conocido los buenos d las de Nasser y de Per6n.

11) Se ha siempre tratado sin éxito de crear una fig.Ha carismâtica dei jefe. Para Velas
co se evoca su origm de capa baja de la crase media. Para Morales Bermtldez quien.
es bastante fotogénico, se e5Co~~Jafoto que conven fa y se la publicb con laleyen
da "mirar la fi gJ ra carismâtica dei Jete de la Revolucibn...
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CapItula 3

EL ESTADO y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

3.1. PROBLEMAS TEORICOS DE TRANSICION y REFORMA DE ES
TRUCTURAS

La politica econémica peruana ha previsto que el cambio estruetural se
realiza mecliante un "Nuevo ordenamiento econémica y Social" en un proce
so de desarrollo no capitalista ni comunista. Sin embargo, la estruetura de
produccién actual se queda esencialmente capitalista. En consecuencia se ha
previsto una superaci6n dei Sistema existente que permite la transici6n
de un sistema al otro para al fin instituir una "Democracia Social de Partici
paci6n plena". Eso no quiere decir forzosamente la abplici6n dei capitalis
mo como modo de producci6n predominante.

Por consiguiente, se nota pues una contradiccién fundamental entre la
necesidad dei desarrollo no capitalista y la capacidad de superar el capitalismo
como modo de produccién predominante.

En esta situacién contradictoria, el concepto de transicién de un modela
al otro frente a la divisién imperialista de la produccién, (considerando el éa·
pitalismo como un conjunto formado por los centros dominantes y sus depen
dencias 0 palses periféricos) puede ser adecuado para un amilisis teérico y
operativo sobre el Estado en un proceso de cambio estruetural.

3.1.1 Transicibn socialista y pluralismo econbmico en los palses colonizados
y neo-colonizados

La transici6n socialista en estos palses no es solamente una etapa hist6ri
ca sino sobre todo, un instrumento polltico e ideolégico a través dei cual, la
alianza de clases obreras y campesinas, ejerce su poder popular para abolir el
sistema existente, estableciendo las bases de la sociedad socialista. En èse con·'
texto dei poder popular,la transicién socialista implica:

una revolucién social que debe cambiar la estructura y la naturaleza de.'
Estado,

-.. bina transfermaeién de las relaeiones de plodueei6n al provecho de las
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Una transformacién de las relaciones de produccién en provecho de las
fuerzas revolucionarias impulsando la acumulaci6n socialista asegurada
por el sector socialista de produccién, que es el seetor hegem6nico,

una revolucién en los dominios culturales, tecnologicos y cientificos co
rrespondientes a la sociedad socialista.

Vale decir una transformacién. revolucionaria tanto a nivel superestruc
tural que favorece un nuevo tipo de desarrollo de las fuerzas productivas y de
acumulacién social reproductiva.

En este contexto de la revolucion social, el Capitalismo de Estado y las
cooperativas son diferentes de las de los paises capitalistas industrializados 0

en desarrollo con regimenes burgueses. En efecto el Capitalismo de Estado
Burgués se caracteriza por:

el cambio de relaciones de propiedad dentro dei contexto de las RR.SS.
PP. existentes y de por si esta sometido a las relaciones ampliadas de pro
ducci6n capitalistas (tecnologla, finanza, mercado ... );

la ausencia dei proletariado en la toma de decisiones econ6micas y socia
les, las cuales estan entregadas en las manos de la burguesia de Estado. En
este caso, el desarrollo de las fuerzas productivas,la redistribucién de los
ingresos asi como la acumulacién social continuan siguiendo las leyes
economicas dei capitalismo, el capitalismo de Estado tiende a ser capita
lismo monopolista de Estado por las contradicciones internas dei sistema.

Las cooperativas en regimenes burgueses son esencialmente 'una agrupa
.cion de los medios de produccion en un proceso que permite suavizar la lucha
de clases en el campo mediante la creacién de una capa media rural que es el
elemento politico principal de un equilibrio social temporario. En consecuen~

cia, la cooperativizacion burguesa no es un instrumente de lucha de las c1ases
revolucionarias en el campo y tampoco un proceso de producci6n socialista.

Aetualmente, en la casi totalidad de los paises capitalistas, coexisten va
rios sectores de propiedad donde el Capitalismo privado es predominante. En

- otros caso~, la predominancia resulta de una alianza entre el capitalismo de
Estado Burgués y el Capitalismo Privado, estos dos sectores tienden a ser ho
mogénicos. Eso difiere de las relaciones socialistas de producci6n. en la fase
de la democracia popular en el sentido que la predominancia dei seetor socia
lista tiende a ser hegemonico durante la transici6n al socialismo 0 por 10 me
nos en la etapa de la construccion dei socialismo.

El pluralismo economico en el Peru viene de una aproximaci6n pragma
tica y se caraeteriza por la definicién de un sector prioritario: La Propiedad
Social naciente V por el poder dei Capitalismo de Estado en la produccion

. bâsica exportéldora principalmente. Entre tanto, el seetor capitalista privado
sigue 'siendo predominante en las demâs ramas de produccion y particular-
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mente bienes de consumo, equipamiento dei hogar, bienes de capital e insu- .
mos que son aun dominados por el modelo de sustitucion industrial con un
grado baj {simo de integracion nacional.

En el Peru como en varios palses periféricos, la division imperialista de la
produccion esta materializada en el campo economico por el modelo exporta
ci6n-sustituci6n frente al cual se ha elaborado la pol {tica dei Pluralismo eco
nomico que es muy diferente de la hegemon{a socialista y de la transicion de
un modo de producci6n al otro.

La superacion dei sistema existente en el Peru en el marco dei pluralismo
econ6mico no significa pues una superaciôn dei Modo de Producci6n Capi
talista en la etapa actual y ni siquiera a mediano plazo. Sin embargo, podria
ser el contexto en el cual se inscribe la reestructuraci6n de la propiedad y la
fijaci6n de prioridades de algunos sectores de producci6n, particularmente 10
que se refiere al Capitalismo de Estado, la Propiedad Social y el sector asocia
tivo (CAP y SAIS).

La superacion 0 la reproduccion dei Sistema Capitalista dependiente de
pendera al fin de esa fijacion de prioridades que determinara en ûltima ins
tancia el mecanismo de hegemon{a sectorial. ASI pues, en esa perspectiva y a
nivel teorico las nociones de "Superacion" y de "Pluralismo" podrlan cons
tituir una etapa dei proceso de transicion. Recordemos que se trata de transi
cion de un sistema al otro dentro dei mismo modo de produccion predomi-
nante. Eso es la fase observable aetualmente (1975). '

3.1.2 Reforma de relaciones de propiedad y desarrollo espec{fico de las
fuerzas productivas

Se considera que el tipo de desarrollo de las fuerzas produetivas depende
de un proceso determinado de produccion y de acumulaci6n, de la forma de
uso dei excedente economico en la actual pol{tica peruana de cambio estr,uc
tural.

A- La Reforma estructural y el Roi dei Estado

La Reforma estruetural en el Peru es esencialmente una transformaci6n
de las relaciones de propiedad empezando por las actividades y empresas que
ya hab {an dado lugar a reivindicaciones populares 0 de contestaciones de los
partidos pol {ticos hace mucha tiempo,la nacionalizacion de la IPC y la expro
piaci6n de las haciendas azucareras eran medidas urgentes en los anos 1968
69.

El ano 1970 fue dedicado a reforzar el roi mostrativo dei Estado median-
te reformas en un sistema capitalista:

la ley industrial, fija la participacion de los trabajadores al patrimonio in
dustrial y en las utilidades netas de las empresas. Es esencialmente un
compromiso entre el capital y el frabajo. La fijaci6n de prioridad no sera
siempre aplicada.
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la ley.de minas, asi coma la intervencion estatal en la banca, en la compa
i'Ha de teléfono, en la comercializacion de la harina de pescado,limitan la
explotacion imperialista.

la cootlerativizaci6n de los diarios "Expreso" y "Extra", la amnistia de
dos ex-dirigentes guerriller,os correspond en a medidas politicas de tipo

. "Gobierno por la opinion publica" que caracteriza a los EE.UU.

Gabe sefialar ademas 2 hechos importantes dei ano 1970:

el sismo de maya que ha permitido al Gobierno ensayar un modelo de re
gionalizacion de la economia nacional que esta realizandose actulllmente
(Véase analisis sobre la planificacion y el desarrollo regional, cap. 33.1 in-
fra); .

la nacionalizacion a fines dei ano, de la concesion minera Cerro Verde
que ha sido el comienzo de la intervencion estatal en la minerÎa.

Sin embargo, el -diseno de la estruetura actual en su conjunto ha empeza
do solamente a parti'r dei ano 1971 cuando fue creado el SINAMOS. Desde
esa fecha, ademas la intervenci6n econ6mica c1âsica mediante el capitalismo
de Estado y las leyes normativas, el gobierno ha estatizado y luego seetoriza
do la prensa, creado un sector de la propiedad social, una confederacion sindi
cal, una confederacion agraria y numerosas instituciones estatales que deben
responder a la necesidad de la aplicaci6n de las normas juridicas de funciona
miento dei aparato administrativo y productivo.

Por ultimo, después de los sucesos dei 5 de febrero de 1975, se han dado
la "bases ideol6gicas" dei régimen y planteado la creaci6n de un partido 0 de
un movimiento pol itico unicamente para defender la doctrina dei gobierno.

Asi, con una aproximacion Pragmatica, el gobierno lIega a dar al Estaclo
su doble roi de superestructura y de infraestructura. Dentro de este marco, se
incluye ahora la pol itica de cambio estruetural que después de 7 anos dei pro
ceso, presenta la imagen siguiente:

El capitalismo de Estado de un lado, emp resas estatales en la produc
cion basica destinada esencialmente a la exportacion y al insumo interno
(Siderurgia, quimical. y de otro Iaclo, el control de los sectores de la ban
ca y de servicios urbanos (teléfono, distribucion de eleetricidacl, etc.) ..

el seetor asociativo 0 cooperativo esta destinado a la Woduccion agricola
esencialmente exportadora y a la ganadera. Las coopeTativas mas podero
sas estan Ijgaclas a la exportacion de azucar y de algodon. Las cooperati- .
vas arroceras con su produccion transformacla y comercializacla para el
m'ercado interno, han participado ultimamente en la exportacion. Cabe
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senalar que azucar, algodén y arroz son tres productos rentables de la
costa (cash-cropl.

el seetor dei capitalismo privado de predominancia multinacional tiene la
mayor parte de la produccién para el consumo de masas, el equipamien
to dei hogar, la capitalizacién y la construccién de viviendas. La totali
dad de bienes de capital y una parte dei insumo provienen también de es
te sector privado. Se nota una concentracién importante en pocas ramas
y también el seguimiento dei patrén sustituci6n por el seetor capitalista
privado.

Caraeterlsticas de las ramas predominantes en la industria
(1972 en 0/0)

Valor agregado .
Trabajadores
Activos fijos

. Coeficientes de integracién
Crecimiento de Productividad
(1965-72 en 010 anual)

En Lima Metropolitana

68.9
72.8
63.1
56.0

5.0

En el PaIs

57.9
62.7
53.7
64.0

3.9

el sector de la pequena y de la mediana produccién que esta mas Iigado al
capitalismo privado transnacional que al sector estatal y cooperativo,

al fin se ha creado el sector de I~ propiedad social que debe ser el seetor
prioritario. I;n su comienzo se nota principalmente su dependencia dei
Estado y de sus instituciones as{ como de sus empresas; el caracter local
de su produccién, su dependencia tecnolégica dei exterior cuando se
trata de una produccién a nivel nacional. La competencia entre varias
marcas de Motos demuestra la dificultad dei seetor cuando quiere Ile
var su produccién a nivel nacional y sobre todo eso debe ser su principal
funcién: internalizar el sistema de acumulacién industrial. La fuente de
su financiamiento par intermedio de Cofide y los gastos de estudios .no
permiten decir que la propiedad social ha tenido una concepcién clara de
su roi en la acumulacién. Mas aun la funci6n de produccién capitalista es
el factor que condiciona la creacién de sus empresas.

En este proceso de cambio estructural se nota pues:
una heterogeneidad de los sectores de produccién y de propiedad que ha
dejado una parte importante de las actividades "aval" y "amont" (hacia
atras y adelànte) de la produccién al sector capitalista privado multina
cional,
a pesar de su poder, la intervencién estatal esta Iimitada en varios sectores
particularmente en 10 relativo al seguro, al ahorro y algunos Bancos pri·
vados dentro dei sistema financiero y al comercio por mayor as{ como los
servicios basicos.
la ausencia de un planteamiento para fijar el tipo de relaciones entre sec-
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tores de propiedad que siguen siendo las dei sistema capitalista depen
diente. A este nivel conceptual, la nocién de pluralismo econémico no
parece ser un concepto te6rico de una politica econémica y se identifica
con la coexistencia de va rios tipos de propiedad. Sin embargo, como he
mos dicho anteriormente, el pluralismo econémico podria ser un marco
de referencia pol(tica en el cual se inscribe el cambio estructural y de por
si, conformaria una etapa dei proceso de transicién bajo dos condiciones
imperativas:

Realizar no una vez que otra sine de manera continua y planificada, el
cambio de estructura en su conjunto (régimen de propiedad y relacio
nes de producciénl;

aplicar rigurosamente la fijacién de prioridad en el marco de la politi
ca de cambio estructural.

B- Politica de desarrollo y de inversi6n estatal
El desarrollo econômico dei Peru hasta ahora es a base de proyectos gene

ralmentl,Rntegrados a nivel regional~ n~a nivel estructural nacional.

Ese tipo de politica viene dei desarrollismo dependiente que ha creado
enclaves y engendrado la concentracién urbana costera y la centralizacién me
tropolitana. Por 10 tante todo desarrollo especffico de las fuerzas productivas
ha acentuado centralisme costero e impide la transicién hacia un nuevo mode·
10 de acumulacién.

En las inversiones publicas de H;l71-1974 se observa las caracterlsticas
fundamentales siguientes:
las inversiones directamente productivas en la agricultura representan 50
lamente 1,3 % de las inversiones publicas totales. La agricu Itura de la
Sierra que ocupa casi la mayor parte de la PEA dei Pais, recibe Una muy
reducida inversién publica (0.20/0). Este tipo especffico de desarrollo de
las fuerzas productivas ha mostrado sus consecuencias agravadas por la
crisis capitalista actual de la escasez alimenticia. Su repercusién sobre el
problema de abastecimiento y de precios en el Peru, particularmente en
Lima Metropolitana, ha dado lugar a las ultimas medidas de reajuste sala
rio-precios,

En las inversiones publicas, solamente el 51.8 % esta destinado al equi
po de produccién que tiene un efecto directo sobre el nivel de produc
ciôn y la productividad. En el bienio 1975-76, se ha planteado que la
inversiôn publica representa el 50 % de las inversiones totales (publi
cas y privadas). Sin embargo, el sector privado invierte esencialmente en
el equipo de produccién, eso significa que el sector publico participara
en el bienio solamente en el192 % de las inversiones directamente pro
ductivas;
Las inversiones publicas en la infraestructura de apoyo a la produccién
que representan e.l 35.3 % dei total publico, también en apoyo al sector
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privado que, gracias a dicho apoyo, pod réi dedicar su capital a la compra
de maquinas para aumentar su capacidad instalada y su nivel tecnol6gico
de produccion;

La mayor parte de las inversiones publicas en la agricultura son destina
das a los proyectos de infraestruetura ubicada en la costa (Majes, Chira,
Piura, Tinajones, etc...l.

Repartici6n de las inversiones publicas 1971-74 (en olol

Por regi6n natural yecon6mica

Costa - 36.5 Principal mente infraestructura e industria.

Sierra - 20.8 Minas

Ceja de Selva y

Selva

Inter-Regional

Lima Metropoli
tana

Por sector de Producci6n

Agricu Itores

Pesqueda

Minerfa

Industria

- 18.7 Infraestructura de inversion.

- 0.9 Pesca Peru

- 24.8 Michiquillay, Cerro Verde

- 20.3 Refinerfas de Cobre y de Plomo. Ampliacion
de Sider Peru

Infr. Apoyo - 35.3

Por tipo de inversi6n

Equipa de produc-
cion - 51.8 Minas, Petr61eo y Refinedas esencialmente.

Infraestruetura - 25.4

Otras no direeta-
mente productivas - 22.8

A nivel global después de una euforia de planificacion integral, el proceso
de desarrollo especificamente desigual de las fuerzas productivas internas y el
deterioro de la coyuntura comercial internacional que tiene una incidencia
directa sobre el Sistema de acumulacion interna, asi como el problema de la
deuda externa, han forzado al Estado a adoptar nuevamente para el bienio
1975-76, el antiguo proceso de desarrollo a base de proyectos. La fijaci6n de
su prioridad es significativa:
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1ra. prioridad:

2da.

3ra.

4ta.

5ta.

Exportacion y alimentos (Petroleo, Minas, Pesquerra,
Irrigaéion). .

Infraestructura de apoyo a la produccion.

Produccion de insumo.

Alimentos y divisas para el bienio 1977-78.

Integracion de la estructura economica,

6ta. Desarrollo regional.

ASI pues, en el bienio 1975-76 como en el cuadrienio 1971-74, las in
versiones publicas depen~en mas de la coyuntura que de la estructuracion
economica dei pars, de la exportacion que de la produccion para el mercado
interno.

Sin embargo, se notan dos factores que pueden ser considerados como
positivos:

El Peru necesita la implementacion de una infraestructura de apoyo a la
produccion, particularmente carreteras, electricidad e irrigacion.

La estructuracion economica, aunque no sea considerada como priorita
ria en la practica, podr~ ser modificada con la prevision de las actividades
de transformacion, (refinerfa) de produccion de insumo (qu rmica, ce
mento) y de la creaci6n dei complejo minero-industrial de Bay6var).

3.1.3 Relaciones econbmicas entre sectores de propiedad.
Del analisis anterior se puede resumir el pluralismo economico como si-

gue:

Con una aproximaci6n pragmatica, el gobierno lIega a dar al Estado su
doble roi de superesiructura y de infraestructura,

El cambio estructural mediante la transformacion de las relaciones de
propiedad ha dado lugar a la coexistencia de 5 sectores de la propiedad:
el capitalismo de Estado, el sector cooperativo, el sector de la propiedad
social, el sector capitalista privado con la comunidad laboral y el Sector
privado independiente de la pequena y mediana producci6n,

Se ha previsto que el sector de la propiedad Social deberâ ser prioritario.
Esta previsiôn no ha sido realizada, y no es posible pensar que serâ reali
zada efectivamente.

Eso constituye la imagen dei Pluralismo econ6mico peruano que es muy
diferente en el fonde (1) dei pluralismo en las fases capitalistas avanzadas. En
estas ultimas, las principales caracterîsticas dei pluralismo econ6mico son las
siguientes: .

(1) La forma es la coexistencia de varios sectores de propiedad.
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Las relaciones entre los diferentes sectores de propiedad, se realizan en el
marco de las Relaciones Capitalistas de Produccion (RCP) dominantes
que tienden a convertirse en el modo de produccion exclusivo. Es en este
contexto que las relaciones de integracion y de articulacion entre los SEC
tores se enlazan y que la naturaleza asi coma el' contenido economico y
social dei Estado capitalista avanzado, a escala naèional, no estan en con
tradiccion con las RCP.

Las relaciones entre seetores de produccién (0 relaciones estrueturales)
ya estan bien establecidas tante al interior dei pais como en el conjunto
constituido por el Centro dominante y sus dependencias. La complemen
taridad estruetural aSI realizada, funciona de manera coherente en bene
ficio dei centro dominante. La falla eventual de la estruetura nacional
dei Centro esta complementada por sus dependencias (1).

iEn el Peru, las reformas irregularmente impulsadasy orientadas hacia la
creacion de un Capitalismo nacional en el contexto de las RCP depen
dientes, son suficientes; 0 no para resolver las contradicciones internas y
externas, y de por si sobrepasar el modela capitalista dependiente? A es
ta cuestién, nosotros intentamos proveer elementos de apreciacién en los
analisis que siguen.

A- FUNDAMENTO CONCEPTUAL DE LA POliTICA ECONOMICA PE
RUANA

A nivel conceptual, se nota que la polltica de cambio estructural se tra·
duce en la realidad por 4 actividades que aun estan poco vinculadas entre.
ellas:

1) La transformacion de las relaciones de propiedad sin cambiar los demas
factores que componen las relaciones de produccién en su conjunto (rela
ciones técnicas y econémicas de produccién, relaciones de clase, relacio
nes con la divisién imperialista de la produccién);

2) El pluralismo economico significa la coexistencia competitiva de seetores
heterogéneos de produccién y de propiedad con una previsién de priori·
zaci6n dei Sector de Propiedad Social sin lIegar a la fijaci6n de ra hegemo
n ra sectorial;

3) El capitalismo de Estado, el mas poderoso sector de produccién, debe
asegurar por un lado el crecimiento de la producci6n basica exportadora
y por otro lado, la peruanizacién de la acumulacién reproductiva median·
te la estatizacién de una gran parte dei sistema bancario;

4) Los grandes proyectos de infraestructura hidro-agrlcola y minera indus·
trial', esencialmente localizados en el litoral, constituyen la principal reali·

(1) Como la produccién de materias primas, notablemente en 10 que concierne a las
fuentes de energra. La crisis dei petréleo· es significativa en este sentido.
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zacion material de la polltica economica de desarrollo.

Ese fundamento pol ftico se caracteriza por la voluntad de peruanizar la
acumulaci6n, implementar una infraestructura de producci6n en la Costa, sir
viendo el Estado como promotor dei cambio estructural y como empresario

'. dentro dei marco coyuntural y social existente. Es la voluntad de crear un Ca
pitalismo nacional desde el Capitalismo de Estado sin revoluci6n social y sin
ruptura completa con el Capitalismo extranjero dominante.

Objetivamente y frente a la realidad nacional dQnde el pasado histérico
ha legado un sistema capitalista dependiente, el planteamiento polftico fun·
dàmental es coherente con el cambio de relaciones de propiedad sin revolu
cién social, sin ruptura con la divisién imperialista de la produccién. Sin em
bargo, ese fundamento conceptual tiene una incidencia directa sobre el pro
cesa economico y determina el tipo de relaciones entre sectores de propiedad
y entre sectoresde produccion.

B- RELACIONES ENTRE SECTORES DE PROPIEDAD y ENTRE SEC
TORES DE PRODUCCION

AI emplear los conceptos Integracion y Articulacion (1) se pueden resu-
mir las relaciones sectoriales por dos caracterîsticas fundamentales:

Las relaciones capitalistas de produccién siguen siendo predominantes en
las actividades modernas y particularmente en las actividades exportado
ras y de sustitucién vinculadas a la Divisién Imperialista de la Produccién
(D.I.P.J.
No se han establecido mayores relaciones entre sectores de propiedad y

• entre sectores de produccion.

a) Predominancia de la. relacione. capitalista. de producci6n

La necesidad coyuntural y estructural dei pais ha priorizaclo la busqueda
de divisas extranjeras para financiar las importaciones y las inversiones infraes
tructurales, el àbastecimiento de alimentos a la poblaci6n en parte por las im·
portaciones y en parte por la puesta en marcha de los proyectos hidro-agr(
colas dei Iitoral.

Para tener mas divisas, se necesita reforzar el sector exportador de pro
ductos basicos (mlnerales, petroleo, harina de pescado) que ahora (1975)
constituyen la columna vertebral dei Capitalismo de Estaclo. Las cooperativas
azucareras y algodoneras son las mayores exportadoras dei sector agropecua
rio.

La produccion bâsica as( como la produccion agricola exportadora estan

(1) La integraci6n impliea el intereambio de factores de produeei6n, las relaeiones co
mereieles y/o la internaeionalizaei6n dei proceso de produeei6n y de intereambio.
La ertieulaci6n lignifiea la exilteneia de un solo tipo de relaei6n entre 101listemas
o seetores y principal mente relaei6n eomareial a una eiarta eseala generalmenta li·
mitade.
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vinculadas al capitalismo internacional y de por SI a la D.I.P. bajo la forma de
integracién en las relaciones capitalistas de produccién (R.C.P.).

El volumen, el precio y la calidad fijada por la demanda internacional
condicionan a la vez el crecimiento, la acumulacién y la tecnologla de las acti
vidades exportadoras dei Peru. La fluctuacién dei precio mundial dei cobre, la
disminucién de la demanda de harina de pescado, la cuota aZUCMera nortea
mericana, etc., han demostrado la vinculacién e integracién dei Capitalismo
de Estado y de las cooperativas costeras en las R.C.P. a nivel internacional.

Dada su limitada escala de produccién, el naciente sector de Propiedad
Social (P.S.) esta vinculado a las RC.P. por solamente una parte de la tecnolo·
gia y dei financiamiento (estudios, equipo de produccién, préstamos a través
de COFIDE). El mercado de la P.S. fue segun previsiones, el mercado interno
y particularmente, el urbano. En este caso se puede decir que la P.S. estâ 50

lamente articulada a la R.C.P. Sin embargo, en el futuro, la P.S. habr(a podido
cambiar la forma de su vinculacién con las R.C.P. en la medida que hubiera
podido constituir efectivamente un sector prioritario. Desde esta probabili
dad, la P.S. podrfa modificar su escala de produccién y de por SI, cambiarâ su
tipo de relaciones con el exterior.

Como competidor dirëcto de la P.S., es el poderoso capitalismo privado
lIamado sector reformado de la comunidad laboral (S.RC.L.) predomina aun
en la produccién final para el consumo deI pais y domina netamente el quinto
seetor de la mediana produccién (S.M.P.). Como el S.R.C.L. esta vinculad~ in
tegralmente a las R.C.P. mediante las firmas multinacionales y transnaciona
les, su crecimiento refuerza el modela de industrializacién por sustitucién,
parte de la D.I.P. El mercado dei S.RC.L. es el mercado interno y particular
mente la poblaci6n urbana. Por 10 tante el crecimiento acelerado de dicha po
blaci6n (35.4 010 de la poblacién total en 1940,47.4 010 en 1961 y 59:3010
en 1972) ha reforzado el roi dei S.RC.L. y por consiguiente su integracién en
las R.C.P.

La existencia dei sectorfe la P.S. no significa la desaparici6n de la media
na producci6n. Este S.M.P;es un complemento estruetural dei S.R.C.L. y esta
articulado a las R.C.P. ya sea direetamente (comercio por ejemplo) 0

indirectamente (insumo, maquinaria, comercio).

Existe un seetor no oficialmente reconocido, el seetor "marginal" (S.M.)
de la produccién individual con una técnica elemental. El S.M. esta marginado
dei aprovechamienlo, dei crecimiento econémico porque no recibe sino una
migaja de dicho cr,ècimiento, pero al contrario en tiempo de crisis soporta el
impacto negativo de la baja coyuntura porque no tiene ni stock, ni reserva fi
nanciera para enfrentarse a la depresién. El S.M. estâ solamente articulado y
de manera "floja" 0 indirecta y Iimitada con las R.C.P. por la venta de una pe
quena parte de su produccién y la compra, no de factores de produccién, pe-
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ro sr de un minimo de productos manufacturados indispensables para la vida
material. '

Por ultimo se encuentra aun con las comunidades primitivas en la Selva
peruana que no tienen ninguna 0 muy poca relaci6n con el resta dei pals y
dei mundo. Su modo de producci6n como su organizaci6n social correspon·
den al comunismo primitivo.

La existencia de estos dos ultimos sectores que representan mas de la mi
tad de la fuerza laboral peruana, caracteriza el rasgo fundamental dei sistema
capitalista dependiente'que no ha hecho su transici6n capitalista.

Aquellos c6nstituyen pues, el sistema no capitalista dei pais y por conse·
cuencia no estan integrados en las R.C.P. sino indirectamente articulados 0

no articulados a dichas R.S.P. segun casos especificos. El crecimiento econ6·
mico aSI como la creaci6n de nuevos sectores de propiedad en los ultimos
anos no lIegan a integrarlos y por 10 tanto las R.C.P. siguen solamente en los
sectores modernos.

b) Relaciones SBetoriales

El solo cambio de relaciones de propiedad dentro de las relaciones de
producci6n existentes no ha forjado un sector sodal unido frente al sector
privado. Cada une de los sectores sociales (Capitalismo de Estado, Cooperati
vas, Propiedad Social) funciona segun su propio esquema y su funci6n secto·

: rial. Ademas existe una cierta rivalidad de hegemonra, como 10 demuestra la
intenci6n de la P.S. de i1bsorber a las cooperativas agrfcolas de litoral y la re
sistencia de éstas de transfp,rmarse en P.S.

En esas actividades no privadas, cada sector se especializa en un tipo de
producto:

Producto basico exportado: Capitalismo de Estado (C.E.).

Producto agropecuario parcialmente exportado : Cooperativas,

Producto manufacturado 0' transformado para el mercado interno:, P.S.

Esa especializaci6n habrfa podido ser una complementaridad de produc-
ci6n. Sin embargo, esta complementaridad ha sido planteada solamente desde
el criterio dei destina dei producto y no desde una complementaridad estruc
tural que embarca a la vez los intercambios de faetores de producci6n (insu
mo, servicios, equipo ...), la transferencia de tecnologla, la complementari
dad de acumulaci6n, las relaciones financieras y comerciales.

La unica actividad comun a esos faetores es el financiamiento asegurado
en parte por los bancos estatales que funcionan de la misma manera que los
bancos privados. Es obvia senalar que' parad6jicamente, 2 de los 7 bancos es
tata les y un organisme de comercializaci6n dei C.E. estuvieron deficitarios en
el bienio 1973-74.

AI contrario, cada une de esos sectores esta articulado' con el sector pri-
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vado mediante los estudios, la asesorfa, la implementacion infraestructural,
los servicios de venta V de compra eventualmente. A pesar dei poder dei Esta
do con su doble roi empresarial V normati'lo, el capitalismo privado sigue sien
do el centro de relaciones' entre seetores de propiedad mediante sus conoci
mientos técnicos, su tecnolog fa V su organizacion comercial.

Con respecto a los sectores mediano V marginal, el Capitalismo privado
sigue también dominanclolos tanto estructuralmente como covunturalmente.

Ademas de la ausencia de relaciones entre seetores no privados, se nota
aûn la poca relacion entre seetores de produccion cuva causa es el desarrollo
por provectos sectoriales no integrados. La elaboracion, la evaluacion como
la programacion de los proveetos -pese a la existencia de una comisi6n multi·
sectorial por provecto- son esencialmente seetoriales sin calculo de sus efec
tos interseetoriales de produccion V de propiedad. El criterio fundamental de
evaluacion de los proveetos es la pura racionalidap economica capitalista (COs
t~eneficio) a corto plazq 0 a mediano plazo en el mejor de los casos.

Por otra parte, no existe todavfa un plan de integracion regional de los
enclaves creados por el patron exportador.

Asf, la ausencia de relaciones intersectoriales caracteriza la fase actual de
cambio estructural.

En el proceso actual se pueden observar sus principales caracterfsticas re·
lativas al concepto teorico de transicion:

. El desarrollo especffico de las fuerzas productivas no permite fomentar
una nueva forma de acumuJacion reproductiva mientras que Jas relacio
nes de propiedad han cambiado en algunas actividades claves dei antiguo
sistema capitalista dependiente. Sin embargo el conjunto de las RR.PP.
no ha cambiado fundamentalmente,

La mavor parte de las reformas tiene coma objetivo, el compromiso entre
el Capital V el trabajo aunq'i; sean actualmente las mas avanzadas en el
resto de América Latina excepto Cuba,

El desajuste entre ,la c,{ncepcio·n teorica V polftica de cambio estructural
V el desarrolfo a base ~e provectos no integrados que obedecen al modela
de exportacion-sustituèion, instrumenta economico de la division impe
rialista de la produccion, confirma la aproximacion de la polftica econ6
mica segun la coyuntura Internaciol)al V los problemas polfticos internos,

A pesar de tod'os los factores V hechos que presentan un cierto grado de
incoherencia,n el sena dei proceso, el Perû ha reforzado su posicion po
Iftica de "Estado-Contractual" frente al imperialismo. Sin embargo, su
dependencia de la covuntura, el poder de los dueiïos deI capital V de la
tecnologfa no permiten preveer la superacion dei sistema de producci6n
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capitalista dependiente a mediano plazo.
Como no se pudiera superar el sistema existente, seria imposible preveer

una transici6n de un sistema a otro durarrte el cuadrienio 1975-78.

3.2. INTERVEf'JCION DEL ESTADO EN LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

La pol itica agraria peruana considerada por sus partidarios como una "re
voluci6n agraria" y por sus oponentes de izquierda como una "pol rtica refor
mista burguesa"; tiene un poco de todo eso, sin que las etiquetas polémicas
lIeguen a agotar la complejidad de su real contenido. La sutileza de la polfti
ca agraria peruana desde 1969, fecha de la reforma agraria promulgada por
la junta militar dirigida por Velasco Alvarado, necesita ser analizada.

3.2.1 Principios de la polîtica agraria y sistemas de produccibn agrfcola en
el Peru.

Como en muchos pa ises capitalistas dependientes, la reforma agraria pe·
ruana estaba destinada antes que nada a:

Mantener 0 restablecer el equilibrio social en el campo, equilibrio a me
nudo comprometido por la lucha campesina (campesinos sin tierra y
obreros agricolas en particularl. .
Transferir la renta rural hacia el sector urbano-industrial, mediante la
indemnizaci6n de las tierras expropiadas bajo la forma de bonos inyerti
bles en el sector urbano industrial.
Forzar la capitalizaci6n en el campo, se decretaba que los beneticiarios
de la reforma agraria deb ian pagar la tierra en la forma de deuda agraria.

Este modelo conocido ampliamente ha sido aplicado en diversos palses:
reforma dei gral. Mac Arthur en el Jap6n ocupado en 1946, después el mo·
delo fue transpuesto a las Filipinas en 1953 y a Sub-Vietnam en 1956. Actual
mente 10 encontramos en la 1ndia, Marruecos etc...

El fundamento social comuri a estas reformas se explica por la ausencia
de una revoluci6n social y la prohibici6n de la lucha de clases. Sin trastocar
las relaciones de producci6n existentes, el mismo proceso de desarrollo dei ca·
pitalismo dependiente se persigue. Se trata mas bien de reformas dei régimen
de la propiedad que de reforma agraria en su sentido polftico y su finalidad
social. De hecho el campesino debe ser simplemente un beneficiario y no un
"actor" de la reforma. Se le atribuye la tierra que debe cultivar y de la cual el
debe pagar la deuda agraria. Toda reivindicaci6n le esta prohibida. El Estado
se ocupa detodo el resta de la pol(tica agraria: de la concepci6n a la reali
zaci6n pasando por la financiaci6n.

No hay partici6n de poder entre el Estado y los beneficiarios de la refor
ma agraria que no son considerados como elemento esencial de las fuerzas
productivas pero si como simples pequefios productores necesitados, a quienes
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falta la tierra. En relacion a los antiguos propietarios, la consideracion social
es diferente. Ellos son ahora empresarios, se les indemniza para que ellos
puedan invertir en el sector urbano-industrial aunque el Estado no tenga
fondos para esta operacion de indemnizacion. Asf en la mayorla de los casos,
se solicita ayuda financiera extranjera. Es por la cual el Estado se endeuda y
establece un lazo mas entre la burguesla financiera imperialista y la burguesla
nacional agraria que se convertira en burguesia de negocios dei pais. Tai ha si
da la finalidad social y polltica dei modelo teorico de reforma agraria creado
por los americanos para el Japon, que ha hecho escuela en diversos palses en·
tre ellos el Peru. La pol ftica agraria peruana lIeva no obstante ciertas peculia·
ridades que conviene examinar atentamente tante en razon de sus implicail·
cias teoricas aSI como por la realizacion:

En primer lugar y teoricamente, ella pretende Iiquidar las relaciones ser
viles de produccion en el campo defend idas por la oligarqu la agraria,
principal blanco de los militares. No obstante esta oligarqula habla ya
tomado la dela,ntera desde los comienzos de la década de 1960 descapi
talizando sus haciendas. Es aSI que la nueva c1ase en el campo estara
constitu Ida por la pequena burgueSla rural esencialmente corporatista
dei Estado. La oligarqu la agraria debera dejar lugar a esta nueva clase di·
rigente y metamorfosearse en er,npresarios urbanos e industriales. La base
material de la clase burguesa oligarquica podrla ser poco afectada pero no
socavada;

En s,egundo lugar, ella queria crear unidades de produccion y organiza
cion aparentemente no-capitalistas: cooperativas de produccion, SAIS,
PIAR (Programa Integral de Asentamiento Rural 0 Reagrupaci6n de Coo
perativas y de Fui1CiOSlnc3iViduales Localizados en una misma zonaAg'jT-""
colal. Estos son en principio los instrumentos creados por la revolucion
social proletaria para el socialismo que son empleados en el Peru, en el
contexto de relaciones de produccion capitalistas. Es la contradiccion
principal de la polftica agraria peruana que se ha tratado de resolver me
diante el control cada vez mas estricto ejercido por el Estado, tante a ni
vel de la produccion como a nivel de reproduccion de la fuerza de trabajo
como fuente de acumulacion capitalista. Asf la reforma agraria y la coo
perativizacion comenzaron por las haciendas rentables Iigadas al modelo
exportador (azucar, algod6n, lana) cu Itivos comerciales (arroz) y por las
zonas serranas, las mas amenazadas por el desequilibrio social;

En ultimo lugar y solo mucha después, (1972) tres anos después dei co
mienzo de la reforma agraria, se cree Sinamos (Movilizacion Social) 'cu
yo tftulo no corresponde a la accion sobre el terreno (ver capftulo 23.1
supra).
En el analisis que precede, es posible pensar que la polftica agraria perua

na lIeve como finalidad ideologica, la transicion capitalista de una parte de la
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agricultura, transici6n provocada y estrechamente controlada por el Estado
con el pseudénimo de "revolucién antioligarquica", utilizando técnicas no
capitalistas en un proceso de producciôn capitalista. Pero en la prâctica esta
transici6n no esta aun acabada y no 10 sera probablemente, siendo la sobrevi
vencia de un importante sector no capitalista constituido por parcelarios. Estos
ultimos representan la "tara" de desarrollo capitalista en la agricultura en los
pafses capitalistas dependientes, este a pesar de las ambiciones de los PIAR. A
este propOsito, bien que los parcelarios peruanos hayan sido pauperizados ba·
jo el peso dei proceso de produccién capitalista, seria err6neo afirmar, como
se hace con ciertos anâlisis, que el capitalismo tiene por finalidad empobrecer
al campesinado. Sobre esta cuesti6n fundamental, el analisis te6rico de Lenin
esta mas matizado: '

"La finalidad dei capitalismo es de dividir al campesinado entre una bur
guesfa y un proletariado. Lejos de reducir el mercado interno, este proceso 19
desarrolla: la economfa mercantil se desarrolla en los dos polos dei campesina
do en vfa de diferenciaci6n tante en el grupo "proletario" obligado a vender
su "trabajo libre" que 'en el grupo burgués que perfecciona su técnica de pro-
ducci6n" ('if. El contenido econ6mico dei Populismo Ruso). .

Asf el empobrecimiento dei campesinado parcelario peruano es simple
mente la consecuencia dei desarrollo capitalista de una parte de la agricultura
en un pais dependiente y no puede ser confundido con el objetivo ultimo dei
capitalismo. Situaci6n:y fin son diferentes. En el Peru mismo, en los lugares
donde el capitalismo se volvi6 hegem6nico como en el valle de Chicama (nor
te medio dei Peru) el desarrollo rapido dei capitalismo agricola (~zucar) no
hab{a dejado mas lugar para las pequenas haciendas azucareras y habia des
poseido a los campesinos medianos (1). Estos ultimos se convirtieron en em·
pleados de oficina dei nuevo moderne complejo azucarero. Aigunos de sus hi·
jos con d iplomas universitarios seran empleados dei Estado. Este case concre
to ilustra bien el analisis te6rico mencionado arriba. Por el contrario en otra
regi6n dei Peru (la Sierra en particular) donde el capitalismo agrfcola no era
suficientemente poderoso para-proletarizar a los mini-fundistas, estos deben
ir a otro lugar para desbrozar nuevas parcelas en las pendientes de la Cordille·
ra de los Andes 0 se unen a otra comunidad indfgena que disponga de tierras a
ser trabajadas. AsÎ comienza el proceso de emprobecimiento de los parceleros
que representan las consecuencias dei desarrollo capitalista 0 de la perversi6n
dei capitalismo en un paÎs dei tercer mundo pero no su finalidad en el campo
te6rico.

Después de explicar este problema de los parcelarios, una segunda co'nsi-

(1) La hacienda capjtalista detentaba entre otros el derecho de .'repartici6n de aguas
para la irrigaci6n,privando particularmente las explotaciones circundantes en par
ticular aquellas situadas en la parte baja de la hacienda. Sin estar dotadas de re
servorio ni 'dll canalizaci6n adecuada. los agricultores medianos y los parcelarios
se han visto obligados a vendersu tierra al hacandado capitalista.
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deracion teorica complementaria debe permitir comprender mejar la sutileza
de la polltica agraria peruana: la diferencia entre las cooperativas de produc
cion no importa si son capitalistas a comunistas, tienen un punta comun:
los medios de producci6n pertenecen a la cooperativa en tanto que unidad co
lectiva de producci6n. Pero, mas alla de las relaciones de propiedad, las otras
relaciones y factores sociales son muy d istintos para cada una de estas dos ca
tegorias de cooperativas. A diferencia de cooperativas socialistas, las coopera
tivas capitalistas conservan el antiguo sistema de produccion y organizaci6n
social dei trabajo productivo (t): .

La produccion cooperativa queda situada en el contexto de las relaciones
capitalistas de produccion y de mercado,

El salaria individual !leva diferencias muy significativas de remuneraci6n
(14 veces en el Peru), acompaiiada de una diferenciacion de nivel de deci
sion en beneficio de los trabajadores indirectos (burocratas y d irigentes)
unicos a decidir la politica de la empresa, a pesar de la existencia de ins
tancias cooperativas tales coma Consejo, Asamblea, etc. (ver parrafo 32
2 infra),

La politica de inversi6n no tiene par objetivo la construccion dei socialis
ma es decir el aumento de acumulacion reproductiva, elevando racional
mente el nivel de vida de los trabajadores,

La superestructura ideologica queda francamente corrio aque!la de la bur
guesia y el nivel cultural de los cooperativistas es uno 'de los mas bajos. El
analfabetismo subsiste en las cooperativas peruanas,

La lucha de c1ases esta prohibida.

Estas dos consideraciones te6ricas que preceden deben permitir de com
prender el par qué de la pal {tica peruana, que busca la transicion capitalista
de una parte de su agricultura empleando ciertas técnicas de organizacion de
hi producci6n propias de sociedad s6cialista.

Sistemas de producci6n en el agro peruano

El Peru dispone de 2,9 millones de hectareas de tierra cultivadas (0 sea el
2,3 % de la superficie total). En 1970,1.7 millones de personas activas fue
ran recensadas en la agricultura (43,3 % de la poblacion activa actual) la
que da una relaci6n de 1,70 ha. cultivada par persona agr{cola. El Peru tam

'bién dispone de 27,6 millones de hectareas de pastoreo.

El modo de apropiacion de la tierra y los sistemas de producci6n que re
sultan van a agravar una disponibilidad media ya Iimitada: en 1970 al comien
zo dei Gobierno militar, 3800 propiedades de mas de 500 hectareas represen
taban 0.4 % dei numero de exp lotaciones, pero 75.9 % de la superficie to-

(1) A Htulo de complemento de anâlisis, vèr la diferencia entre capitalismo de Estado
burgués y el capitalismo de Estado popular en el cap(tulo 4to. No. 42-2 infra.,
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ta!. Por oposiciôn 700 mil unidades productivas de menos de 5 hectareas no
detentaban sino el 5.5 010 de la superficie cultivada dei pais. Este desequili
brio de las estructuras agrarias y de la gran variedad de potenciales naturales al
sena de tres grandes conjuntos geograticos (costa, sierra y selva) explican la
diversidad de los sistemas de producciôn agricolas.

En la costa, el agua proveniente de los Andes permite la irrigaci6n de su·
perficie cultivable en los 22 valles. Por 10 tanto se han desarrollado grandes
fundos costeros prodl1ctores para la exportaci6n con dos cultivos principales:
algod6n y cana de azucar. Estas grandes haciendas fuertemente capitalizadas
(transformaciôn industrial de la cana) emplean una mana de obra é!.salariada
importante. Las crisis sucesivas que han sacudido los mercados internaciona
les de estas materias primas agricolas (principalmente aquella de 1929) y las
necesidades en capital dei proceso de producciôn han lIevado a una fuerte
concentraciôn de la tierra y dei capital a menudo a manos extranjeras.

Asi, 35 refineriasde azucar existentes a principio de siglo, no subsistian,
en 1969 mas que 13 dE ellas para una superficie en cana superior a 10 0 10 (0

sea 83,000 ha.) cinco entre ellas estaban controladas por capital extranjero.
Las relaciones de producci6n netamente capitalistas lIevaron a la constituci6n
de un proletariado rural, se organiz6 en sindicatos poderosos, constituyendo
los bastiones dei APRA.

A parte de estas grandes haciendas con cultivos rentables, existen desde
siernpre los sistemas lIamados "tradicionales" de producci6n de viveres (arroz,
ma iz, legumbres) formados de una parte, de haciendas medianas de 100 a 200
hectareas poco modernizadas, y por otra parte de minifundios sobre la base
de antiguas tierras comunitarias.

En la Sierra, después de la conquista espanola y de la distribuci6n de las
tierras que la siguen, se constituyeron grandes haciendas agropecuarias muy
extensivas (el producto esencial era la !ana de oveja y alpaca generalmente
exportada). Las comunidades ind igenas fueron desposeidas de sus tierras y re
ducidas a utilizar las tierras menos produètivas (las mé1s altas y por 10 tanto las
nias frias). La instauraci6n de la propiedad individu al lIev6 a la descomposici6n
de las comunidades 0 al menos al perecimiento de las estrueturas y usos co-.
munitarios. A menudo la comunidad no es mas que un conjunto de pequenos
produetores minifundistas. Pero el sentimiento de la desposesi6n les qued6.

El conjunto dei sector se caracteriza por un nivel técnico muy bajo, con
un bajo rendimiento por hectarea y sobre todo, la persisten"cia de las relacio
nes de producci6n pre-capitalistas a nivel de la tenencia de tierras (derecho a
cultivar una parcela contra servicio de trabajo).

La persistencia de las relaciones serviles de producci6n no impide al mini·
fundio ser cada vez mas integrado al mercado capitalista, sobre todo cuando
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se situa cerca de centros urbanos 0 mineros. A la inversa ciertas comunidades
aisladas son esencialmente de autosubsistencia. A la vispera de ia reforma
agraria de Velasco, el sector minifundista no podfa absorber el crecimien
to demografico. Alimentaba migraciones hacia las ciudades en tante que las
haciendas grandes soportaban mal, la baja continua de los precios de la lana,
esto en una situacion que dejaba preveer la reforma agraria. Origin6 una des
capitalizaci6n progresiva, acompaiiada dei ausentismo de los propietarios.

La vasta cuenca Amazônica, poco poblada es una zona de colonizacion
donde se yuxtaponen grandes plantaciones (café; té; frutas).las pequeiias par
celas desbrozadas por migrantes provenientes 'de los Andes y de la Costa, y la
agricultura itinerante de los indios. Sin embargo no es el nuevo El Dorado su
ceptible de resolver el problema de la sobre-poblaci6n andina que es mas
atrafdo por la Costa y el media urbano.

Estructuras agrarias y clases sociales

La estruetura de clases que existfa luego de la reforma agraria de los aiios
1960 es el resultado de un proceso hist6rico que articula el capitalismo y pre
capitalismo, cuyos rasgos principales son los siguientes:

Una fracci6n agraria de la burgues(a peruana ten(a las grandes haciendas,
generalmente modernas en la costa, base material de su clase. AI sene
mismo de esta fracci6n, la burguesia exportadora (algod6n, azucar) liga·
da al capital extranjero, juega un roi predominante en el sector agr(cola.

Una gran parte dei proletariado agrfcola de los grandes fundos esta
afiliado a una organizaci6n sindical, la CTP 0 Confederaci6n de Tra
bajadores dei Peru, que resulta de una alianza de c1ases entre el proleta
riado agricola y la pequeiia burgues (a urbana cuva expresi6n politica es
el APRA.
Los grandes propietarios de haciendas extensivas de la Sierra respondie
ron a la crisis de su sistema por el ausentismo y por una inserci6n acen
tuada en los circuitos de comercializaci6n, abandonando al seetor agrf
cola.

Los trabajadores serviles de la sierra, para quienes la crisis de la economfa
agropecuaria pre-capitalista y el ausentismo de patrones, engendr6 un
debilitamiento de los lazos tradicionales, tendieron a transformarse en
pequeiios productores parcelarios 0 asalariados (a menudo a tiempo par-
cial). .
Los produetores individuales y parcelarios agrupados en comunidad
(2300 comunidades) inscritas en 1968, constituyen la gran masa de mi
nifundistas dueiios de su trabajo, de su tierra y de sus medios de produc
ci6n, eUos estan dominados por el mercado y abandonados a su suerte
por el Estado.
Por otro lado el caracter de los factores de producci6n de que ellos dis·
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ponen (tierra, media de prOOucci6n, técnicasl. les impiden realizar un cierto
.desarrollo de las fuerzas prOOuctivas. De ail 1 las migraciones urbanas que ellos
mismos alimentan. Los anos1960 fueron marcados por la movilizacion de
estes prOOuctores para la recuperacion de la tierra. El movimiento, organizado
al menos parcialmente, tomé una dimension nacional y suscité una violenta
represion gubernamental.

La intervenci6n dei Estado en los anos 1960 y particularmente partir de
la reforma de 1969 puede entonces interpretarse en funci6n de la existencia
de un vasto sector precapitalista poco productivo y débilmente articulado al
capitalismo dominante (por el mercado esencialmentel. de un sector.capitalis
ta exportador, gran prOlleedor de divisas, yen fin de la incapacidad dei sector
agrfcola entera para cumplir con sus funciones sociales (alimentar la ciudad y
hacer vivir al campol. Esto ha lIevado a agravar el desequilibrio, y luego a la
lucha de c1ases que resulta dei mismo proceso.

1

Las reformas agrarias

Trataremos la reforma de 1964 promulgada bajo la presidencia de Be
launde y la de 1969 obra dei actual gob)erno de la Junta Militar.

La reforma de 1964

Se situa dentro de la IInea de las reformas "sugeridas" a los palses de
América Latina por la Administracion Kennedy e interviene en una época
donde los movimientos de reivindicacién de la tierra se intensifican y tienden
a coordinarse.

El ambito de la aplicacion de la ley agraria de 1964 estara estrictamente
reducida y limitada a las zonas de la Sierra que aparecen c:omo "puntos ca
Iientes" (valle de la....Convencion y de Lares, Departamento de Jun(n y de Pas
co, y por ultimo el departamento de Puno). Las superficies sembradas de ca
na de azucar estan exclu Idas de la reforma que prevee la afectacién de las tie·
rras pertenecientes a las sociedades anonimas cuando la superficie por accio
nista sobrepasa un cierto nivel, y sobre tOOo, estipula que los trabajadores
pueden acceder a la propiedad mediante el pago de parcelas atribuidas.

1 En la practica esto lIega a la divisién de un pequeRo numero de grandes
fundos de la Sierra en pequeRas explotaciones y al reconocimiento jurldico
mediante el pago de pequenas propiedades raramente viables.

Segun Carlos Malpica (1) 2,200 familias fueron beneficiados en 1968 de
la reforma, 0 sea menos dei 2 010 de la poblaci6n rural.

La reforma de 1969:

Se qu'iere mas radical que la precedente: ningun sector esta excluldo de la

(1) Carlos Malpica: "el problema de la tierra".
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Reforma y desde el d Îa siguiente de su promulgacion, las grandes haciendas
azucareras de la Costa fueron ocupadas por los militares. Las principales

, caracterÎsticas de esta ley agraria de 1969 son:

Ella define un limite a la propiedad de la tierra (lImite variable segun las
condiciones geogrMicas y su modo de explotacién. directo 0 indirecto).
Las formas de trabajo indirecto deben ser eliminadas. Las tierras adjudi
cadas deben dar lugar a la constitucién de las unidades de produccién
viables para la familia;

Ella privilegia de una parte a las comunidades cuvas propiedades de tierra
se encuentre garantizada, y por otro lado la constitucién de unidades de
produccién cooperativa. Es asÎ que ninguna de las' grandes haciendas sera
desmantelada: son los trabajadores permanentes que seran socios de la .
cooperativa. Formas especffieas estan previstas de una parte, para asociar
las comunidades a pre·cooperativas (SAIS) y de otra.parte, reagrupar los
minifundistas en programas integrales de asentamiento rural (PIAR);

El pago de la deuda agraria a los antiguos propietarios se hara por una pe
quena parte en especies y la mayor parte en bonos pagados en veinte anos
lIevando un interés cuva tasa es inferior a aquellas de la inflacién.

Resultados de la reforma agraria al 31/12/1974

Sobre el piano puramente estad fstico, las cifras oficiales son importantes;
4.2.millones de hectareas distribuidas sobre 8,4 millones a expropiar (49.8
0/0), 463,000 familias beneficiadas sobre 938,000 familias de campesinos'
149.4 0/0), y esto en cinco anos y medlo de reforma agraria sin revolucién so
cial ni movilizacién de masas campesinas. No obstante, sobre el piano de la es
truetura de produccién agricola y dei modo de tenencia de tierra, estas cifras
cuantitativas demuestran un resultado limitado. A fines de 1974, la agricultu
ra comercializada que no ocupaba sino el 10 % de los trabajadores agrl'colas,
dispone de 45.8 % de las superficies cultivadas mientras que en el sector lia
mado "tradicional" 89.9 % de los campesinos continuan viviendo con s610
54.2 % de las tierras trabajadas (1). Estos resultados parciales conf,irman una
vez mas los fundamentos ideologicos de la reforma agraria: hacer la transicion
capitalista de una parte de la agricultura peruana. .

Ademas el modo de tenencia de la tierra ha agravado el bi-polarismo agra,.
rio latifundio-minifundio.

Asi la reforma agraria produjo sus éfectos sobre dos aspectes: de un lado,
la concentracion en los latifundios que correspond en a la racionalidad capita
lista y por otro lado, el aumento de minifundios cuva importancia en numero,
frente a la posesi6n de poca tierra, confirm~ la incapacidad dei capitalismo

(1) J. M. Caballero, Reforma y Restructuracibn Agraria en el PerU, edit. Universidad
Catblica, Lima 1976.
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agrario dependiente de hacer su transicién capitalista.

(en 0/0)
tenencia superficie No. Explotaci6n

antes de la fin 1974 antes ref. fin 1974
reforma

menos de cinco has. 5.5 6.5 83.2 90.5
de 5 a 100 has. 9.9 6.3 15.5 8.7
de 100 a 500 has. 8.7 4.0 0.9 0.5
de 500 y mas 75.9 83.2 0.4 0.3

Las realizaciones y efectos sociales de la reforma van a ser estudiados en
dos casos:

El caso de la cooperativa azucarera Paramonga. Una de las mayores y mas
modernes complejos agro-industriales de la Costa. Se trata de saber si
simplemente el cambio dei régimen juridico de la propiedad puede modi·
ficar las relaciones de produccion y el sistema mismo.

El caso dei PIAR dei Santa, tentativa de planificacién regional orientada
a realizar la integracion de los minifundistas y de los pequenos producto
res en las estructuras cooperativistas.

3.2.2 Sistema de produceibn y nuevas relaciones sociales en un complejo
azucarero (Paramonga).

El 24 de junio de 1969 el distrito de Pativilca, donde se localiza el com
plejo agro·industrial de Paramonga, fue declarado zona de reforma agraria y,
sus propietarios tuvieron 60 dfas para hacer una declaracion de bienes: es el
principio dei proceso de expropiacion.

El 10 de febrero de 1970 el complejo agro-industrial, propiedad de "Sc·
ciedad Paramonga Limitada" fue expropiado y un comité especial de adminis
tracion fue constituido. La "Cooperativa agraria de produccién Paramonga li
mitada" comenzé a funcionar real y plenamente el 3 de octubre de 1970.

, A- El sistema de producei6n

Sobre las 6178 has., que fueron expropiadas, la superficie neta cultivada
de cana de azucar era de 4200 has., la diferencia entre las dos cifras daba la
superficie no utilizable para la agricultura, (caminos, zonas de vivienda, tierras
aridas). Hay por 10 tanto un monocultivo en las tierras de la cooperativa.

Vamos a dar algunas de las caracteristicas dei sistema de produccién.
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a.- Datas generales (Véase el cuadro adjunto).

Si une ineluye en el vocablo "trabajador agrlcola" el conjunto de obreros
y empleados no solamente de la divisi6n "agricultura" sine también aque
1105 de la division dei maquinismo agrlcola, la relaci6n Tierra/Trabajador
oscila alrededor de 5 has., con una tendencia a aumentar en el periodo
1971-1973;

La producci6n medida por ha. es de 100 toneladas de cana por ano que
producen por ha. alrededor de 10 TM de azucar no refinado (rendimien
to de 100/0). En valor las 100 toneladas de cana dan un producto por
ha. alrededor de 100,000 soles. (1) de azucar y subproductos (bagazo,
melaza);

La cana es cortada cuando lIega a la edad de 18 meses y el cultivo se man
tiene en el sitio por tiempo de 6 a 8 cortes (sea de 9 a 12 anos);

La irrigacion por gravedad es permanente a todo 10 largo dei cielo vegeta
tivo salvo durante dos 0 tres meses antes de la cosecha (periodo de ma
duracion 0 "agoste"). En promedio cada ha. es irrigada de 10 a 12 veces
por ana 0 sea alrededor de una vez por mes;

Cada ha. recibe en promedio por ana de 120 a 140 unidades de nitr6geno
(bajo forma de urea);

El costa de los productos fitosanitarios es de 4,9 soles por ha. (1971) que
subio a 31,6 sole~ por ha. en 1973;
Notemos que la lucha contra el Borer se practica de manera biologica
(con ayuda de moscas Tricogramos) pero de manera bien improvisada.

Sin entrar en detalles de los d iferentes criterios que definen la productivi
dad y la eficacia de la fabrica para la extracci6n dei azucar, observamos
que una tonelada de cana produce 100 kg. de azucar no refinada. Nota
mos que en un periodo largo se mantiene esta relaci6n kg. azucar, TM
cana esta en regresion: sobre 5 anos (de 1960 a 1965) se situa a 115 kgf
TM Y de 1965 a 1970 cay6 a 100,3 kg/TM en promedio, 10 que corres
ponde a la introduccion y generalizaci6n dei corte meeanico a partir de
1962.

Observamos de una manera general que si el conjunto de estas criterios
tiene algunas modificaciones durante el periodo que sigue a la reforma
agraria, son mas bien las variaciones que estan Iigadas a las tendencias en
un largo periodo. Entonces se puede pensar que ninguna transformaci6n
deI sistema es debido a la reforma agraria.

b.-- El trabaja de producci6n

La mecanizaci6n, concierne dos operaciones: de una parte la preparaci6n

(1) Sea alrededor de 2270 us. d61ares, paridad de entonces.
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SISTEMA DE PRODUCCION: PRINCIPALES DATOS

1971 1972 1973

. Superficie cultivada (ha) 4186 4105 4100
Trabajadores agrlcolas 785 785 731
Superficie por trabajador 5.30 5.40 5.60

agrlcola (ha)

TM cana/trabajador 593 550 556
TM cana area cultivada 111.1 101.5 992
TM cana ha. cosechada 169.1 161.6 165.5
TM de azucar negra/ha 11.5 9.7 9.9
• Kg de azucarj,.M lAN" 103.3 95.9 99.6
~ é'oeflciente de } 9.681 10.427 10.040

transformaci6n cana/azucar
Producto Bruto final/ha. 99.5 92.8 101.7

Superficie sembrada/superficie total 13.9 11.2 16.6
Unidades de nitr6geno/ha. (K11 121 141 130
Costo dei nitr6geno soles/ha. 748 '879 986
Costo productos fitosanitarios, sol/ha 4.9 27.5 31.6
0/0 ha. cortada mano/ha. cortada maq. 0.34 0.37 0.43

. % cosecha a maquina 74.6 73.0 69.9
ana de la cana por corte

~-,g-
(en numero de mes)
0/0 ha. cosechada/ha. total 0.66 0.63 0.60
Valor agregado por ha.~.-t 69.8 64.5 68.6

CIO ~ sI.)

dei terreno y dei trabajo dei suelo en general y de otro lado la cosecha.

La plantaci6n y el mantenimiento son las dos unicas operaciones que han
quedado manuales. El esparcimiento de abonos y de productos fitosanitarios
son lIevados a cabo a mano 0 con la ayuda de esparcidores.

El casa de la operacl6n de cosecha es significativo:

Se compone trad'icionalmente de 4 f,!ses: la quema de hojas, el corte, el
haclnamiento y carga;

El conjunto de la operacl6n es mecanlzable gracIas a m~qulnas especlfi·
cas. Gruas especiales de autotracci6n cargan la caf'la dentro dei caml6n a
de los tralIers;·'
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Este sistema de cosecha mecanica apareci6 en 1962 (62 % dei tonelaje
de canal es rapidamente difundido. En 1967, representaba el 74 % dei
conjunto total dei corte, (10 que lIevo al despido de 200/en 19661;

. / ~8J1t&/?P.>
Pero el corte manual de la cana no ha desaparecido completamente. Des-
de 1972, se realizé de manera exclusiva por obreros eventuales.

corte manual

obreros eventuales

Porcentaje dei corte manual/corte total

1971

31.3

26.8

1972

27.6

27.5

1973

31.8

31.8

La parte dei corte realizada manualmente por eventuales tiende a aumen-
tar.

Aun si el corte mecanico es incomparablemente mas eficaz (50a. 55 TM/
hora contra 7TM/d ia con corte manuall. la relacion de los costos esta en favor
dei obrero eventual (21 soleslTM contra 29 soleslTM por mâquinal.

Técnicamente (es la razon esenciall el seguimiento dei corte manual se
explicaria par el hecho que la conformacion de la tierra (muy arenosa 0 muy
piedrosaI impide a la cortadora de trabajar sin riesgo para la plantacion sobre
una parte de la superficie.

Si razonamos en términos de sustitucién dei capital al trabajo, podemos
·decir que el sistema actual no ha evolucionado sensiblemente desde la intro
duccién dei corte mecanico. La unica evolucién, si se puede observar como
tal, es unll sustitucion dei trabajo de los obreros eventuales par el trabajo de
los socios (11. Se trata aqu( de la expresion de una relacion social,.producto
de la Reforma Agraria: explotar una mana de obra barata en beneficio de los
nuevos privilegiados en el sector rural.

La jornada de trabajo. El trabajo se efectua por tareas: la tarea corres
ponde a groso modo a un dia de trabajo de un campesino desde las 6 de la
maRana a las 2 de la tarde. Hemos observado grandes variaciones de la siem
bra: se necesita una fase preparatoria que consiste en cortar la semilla en tro-

· zos de 30 a 40 cm. de largo que seran enterrados:

En la tarea de corte de la semilla (se efectual hasta las dos de la tarde;

En la tarea de siembra propiamente dicha, el trabajo termina a las 11 des
pués dei refrigerio servido par la cooperativa.

Esta diferencia puede explicarse por la posibilidad que ofrece a los corta
· dores de semilla de realizar mas que la cantidad correspondiente a su tarea y

(1) Miembrol de la cooperative.
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de hacer entonces mas de una tarea por d la. La jornada de trabajo es aSI, mas
I,,~ga en este caso, pero la remuneraci6n es también superior. Notemos que en
lûs dos casos, ninos y adolescentes ayudan a sus padres al cumplimiento de
sus tareas permitiendo reducir el tiempo de trabajo de la tarea.

Este sistema de trabajo a la tarea, es aplicado a los cortadores de cana en
la cosecha de los que ya hemos dicho que realizan alrededor de 32 % de la
cosecha de 1973.

Estos son exclusivamente los obreros eventuales. El principio de remune·
raci6n 'y el bajo salario practicado en 1974 (1.20 soles por metro lineal corta
do) hacen que para ganar el equivalente de 10 que gana un socio (180 soles)
un excelente cortador eventual debe trabajar 12 horas por d (a, siendo que en
12 horas un cortador solo puede cortar entre 80'y 150 m. de cana (150 x
1.20 soles/m = 180 soles). El sobretrabajo es por 10 tante alrededor de 50 0/0.

En cuanto a los socios, es importante saber si la duraci6n dei trabajo ha
disminuido sensiblemente después de la reforma agraria. Es una cuestion deli
cacia que necesita una medida directa antes/después. La busqueda de la opio
nion de los interesados sobre la cuestion se torna diflcil y' poco segura. Las
respuestas traducen mas una posicion ideologica en relacion a la cooperati·
va y a la reforma agraria en general que una evaluacion objetiva. Los ingenie
ros y el personal de ejecutivos estan casi de acuerdo para declarar que se tra·
baje menos que antes de la reforma. Los socios, ellos mismos estan mas divi
didos sobre esta cuestion.

Si se considera que después de la reforma agraria, la produccion de cana
se ha mantenido (en los 5 anos que siguieron a la Reforma Agraria de 1969 a
1973, producci6n anual media que es superior a aquella de los 5 anos que la
precedieron), y el numero de obreros socios afectados a la produccion de cana
tuvo tendencia a disminuir (785 en 1971 y 731 en 1973). Es poco probable
que la duraci6n deI trabajo hava globalmente disminufdo en las mismas con
diciones tecnol6gicas de producci6n. Parece que una tal reducci6n pudo pro·
ducirse para trabajadores poco especializados, cuyo trabajo no se integra en
un calendario preciso y riguroso (Jampistasl. (1)

Numero de d'as de trabajo. El numero de d las de trabajo (0 mas precisa·
mente dei numero de tareas) era en promedio 265 en 1971 ana que sigue a la
reforma agraria pasO a 275 en 1973.

Notamos que el numero de tareas promedia de un obrero de la félbrica
azucarera queda estable y a un nivel mas alto: entre 30 y 40 tareas superiores.

C.- La organizaciôn dei trabajo

Los dos grandes principios de organizacion dei trabajo en el interior de

(1) No sucedi6 10 mismo en todos sitios ya que en abril 1976 en Casagrande. el Mi·
nistro de Alimentaci6n vituperiaba las cooperativas donde los socios no trabaja·
ban sine dos 0 tres horas por d ra.
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una unidad de produccion de tipo capitalista (division y jerarquizaci6n) se
mantuvieron en la Cooperativa Azucarera de Paramonga.

Este seguimiento es el signo mas evidente (pero también el resultadol de
la permanencia dei sistema de produccion.

Serra fastidioso establecer una constataci6n detallada de un tipo de orga-
nizaci6n tan difundido, algunas indicaciones son suficientes.

Un grupo de empleados encargados de tareas administrativas cuva impor
tancia parece crecer: 24 % dei conjunto de trabajadores permanentes en
1971 y a1J.5 %en 1973, ,

Un grupo de obreros, ellos mismos heterogéneos. En las d ivisiones agri
cultura y maquinas agricolas, se pueden identificar diversos tipos de tra
bajadores:

Los conductores de maquinas.

Los obreros encargados de una tarea especffica (plantacion, irriga
cion).

Los obreros de base no especializada que cumplen tareas mas ingratas:
sacar hierbas, esparcir abonos a mano, mantener el sistema de irriga
cion.

Un sistema de direcci6n heredado directamente dei complejo capitalista.
El casa de la division agricola es significativo: bajo la autoridad dei supe·
rintendente y de su asistente, se encuentran situados 10 ingenieros res
ponsables, de una zona geogrâfica determinada (3 administradores de
campol. de un sector de actividad (7 responsables de cosecha, siembra y
preparacion, control de hierbas, cantera rural, agronomfa .. .l: Cada inge
niera da sus 6rdenes a un numero de caporales (de 1 a 3) que ellos mis
mos tienen bajo sus ordenes, los jefes de equipos (capitanesl.

En la plantacion misma, sobre 18 obreros hay 2 caporales, y dos'jefes de
equipo (uno supervisando la calidad dei trabajo y el otro cODtdillando las
diferentes etapas), por 10 tante un responsable por 3.5 trabajadores.

A este esquema de ovganizacion corresponde una jerarqu ia paralela en la
remuneracion dei trabajc(.

La remuneraci6n dei trabajo

Hay que'distinguir el sala rio que corresponde a 10 que el trabajador recibe
en especies al fin de mes (0 de quincena), de la remuneracion total que englo
ba el conjunto de ventajas materiales a las cuales el tiene derecho: gratificacio·
nes diversas, distribucion de alimentos a bajo precio, s'eguro social, vivienda.
medicamentos, flospital, escolarizacion de los ninos ...

No hay homogeneidad al interior dei mismo grupo de obreros asalariados
permanentes. En 10 que concierne al salario dei jornalero medio (ver cuadro),
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obreros agricolas, obreros de fabrica estan sensiblemente en el mismo nivel
(171-177 soles en 1973, pero la diferencia se acentua cuanclo uno examina
las remuneraciones totales: en 1972 la remuneracion total es de 62.4 % su
perior al sala rio en 10 que concierne los trabajadores agricolas y de 86.8 0/0
para los obreros de fabrica.

Esto traduce una discriminacion de hecho en el acceso a las diferentes
ventajas materiales y serviciosdados por la cooperativa.

El grupo mejor remunerado es el de los maquinistas agricolas que, para
1972, tenian un sala rio de 26 % superior a aquel de los obreros agrlcolas y
una remuneracion total bruta de 33 % mas alto. Notemos que el salario en
la division agrlcola ha aumentado de 37 % de 1971 a 1973 y solamente de
28 % en la division maquinista. Hay un pequeno retracto en el intervalo.

Los empleados: la heterogeneidad es todavia mas grande: en 1974 el em
pleado mas bajo de la escala estaba contratado por 3,600 soles mensuales (su
poniendo 22 dlas al mes de trabajo equivalente a un salario jornalero de 164
soles es decir, menos que el salario jornalero dei obrero medio). pero el supe
rintendente de la dilLision agrlcola recibla alrededor de 25,000 soles y el ge·
rente de la cooperativa recib la alrededor de 50,000 soles (0 sea una diferen:
cia de 1 a 14).

En 1973, globalmente los empleados representaban 27.5 % dei total de
los asalariados'pero recib lan 35 % de la masa salarial neta y 37.7 % de las
remuneraciones brutas.

Es interesante anotar que esta diferencia tiende a disminuir netamente
después de 1971 fecha en la cual los empleados representaban 24 % sola·
mente dei conjunto de asalariados, pero recibian 40.4 % de la masa salarial y
41.4 % de las remuneraciones brutas. De 1971 a 1973 las remuneraciones
brutas aumentaron 12 0/0 en promedio por ano y la masa salarial destinada a
los empleados 5.8 % sola mente. En los dos casos los salarios aumentaron
menos rapido' que las remuneraciones brutas (en total una diferencia prome
dia anual de 2 0/0) 10 que traduce el desarrollo dei consumo social en la es
tructura cooperativa.

Luego de la creacion de la cooperativa, los salarios aumentaron de mane
ra diferenciada. Después de esta fecha, los aumentos se dieron uniformemen
te: mas de 410 soles por mes para·todos en 1971, mas 600 soles en 1972 y
mas 81 0 soles en 1973 esto explica el retracto dei intervalo salarial constatado.
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EL TRABAJO y SU REMUf\lERACION

Tareas
efectivas
por
obrero

1971
1972
1973

Salario
jornal
promedio
(soles/
dia)

1971

1972

1973

Agricultura

265
267
275

124.6/,
y- 15.30 /0

143.7
\+ 19.1 0 /0

171.2

Mâquinas
Agricolas

325
295
312

162.0
+ 11.70 /0

181.0
+ 14.70 /0

207.6 .

Fâbrica

305
302
302

130.1
+ 15.70 /0

150.5
+ 18.00 /0

177.6

Servicios
Urbanos

286
251
297

156.2

El desarrollo de las relaciones sociales

Un nuevo cuadro jur{dico aplicado a un sistema de producci6n existente
en el contexto de las relaciones de producci6n anterior Va a orientar y modifi
car el estado de las relaciones sociales y lIevar un cierto numero de contradic
ciones a manifestarse. Entel centro de estas contradicciones, y teniendo el roi
de agente motor de la tçénsformaciôn que las provoca, el Estado juega un roI
determinante.

La intervenci6n dei Estado

El Estado se ha dotado de una instancia de intervenciôn especifica al sec
tor de las cooperativas azucareras: el SAFCAP (Sistema de Asesoramiento y
Fiscalizaci6n de Jas Cooperativas Azucareras de Producci6n) que es un apén
dice de Sinamof, organismo activista de control pol(tico. El SAFCAP. dirigido
por militares. interviene en diferentes niveles:

A nivel dei conjunto dei sector azucarero sobre la Central de las Coopera
tivas Azucareras (CECOAAP), para la definici6n de la pol(tica deI conjun-
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Tareas
efectivas
por
obrero

1971
1972
1973

Salario
jornal
promedio
(soles/
dia)

1971

1972

1973

Agricultura

265
267
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124.6/,
y- 15.30 /0

143.7
\+ 19.1 0 /0
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+ 11.70 /0
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DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO

Agricu1- Mâqui- Fâbri- Talle- Servi- Profe- Cria TOTAL
tura. nas agri- ca. res y cios ur·

'o~no / /colas. Servi- banos. SOCIOS.

genera-
les.

Obreros

1971 584 201 174 239 186 /384 ~/O1972 534 224 177 224 179 1338 010
1973 517 214 177 211 185 13 1317 .5

Emp1eados 1
1971 47 27 40 107 119 97 437

~1972 45 21 40 116 146 117 485
1973 41 21 40 106 146 139 5 498

TOTAL

1971 631 228 214 346 305 97 1821

~1972 597 . 245 217 340 325 117 1823
1973 558 235 217 317 331 139 18 1815

010

1971 35 13 12 19 17 5 100
1972 32 13 12 19 18 6 100
1973 31 13 12 17 18 8 100

to, la fijacion y reparticion entre las cooperativas de la cuota de exporta
cion, la compra en el extranjero de la tecnologia, de bienes, de equipa
miento y de produetos intermediarios;

A nivel de complejo mismo: un coronel (generalmente en retiro) es desta·
cado en cacia cooperativa para controlar y vigilar el funcionamie)1to. Es él
quien propone al Consejo de Administracion tres nombres para la desig
nacion dei Gerente;

A nivel de base: el SAFCAP dispone de un equipo de animadores cuva ta·
rea es capacitar los socios en el campo dei "cooperativismo" y asegurar la
propaganda dei régimen. Teoricamente, el Estado interviene en el funcio
namiento de la cooperativa. en tante que proveedor de capitales: él debe
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REPARTICION DE LA MASA SALARIAL
(en miles de soles) .

Obreros Empleados Total

A Salaria neto 0/0 A Salaria neto 0/0

B remuneracibn Numero B remuneraci6n Numero
total total de total total de

asalariados .asalariados

riO
73788 50019 123807

59.6 40.4 100.0
197 76 24

B 95412 67506 162918
0/0 58.6 41.4 100.0

·I~/O
84526 49869 134395

62.9 37.1 100.0

1972 B 73 27
112471 76366 188837

0/0· ·59.5 40.5 100.0

!~/O
99547 53600 153147

65.0 35.0 100.0
1973 B 72,5 27,5

131253 79343 210596
0/0 62.3 37.7 1100.0

Variaci6n
Anual A -:- 11.6 0/0 + 2.4 0/0 ;- 7.9 0/0

promedio~ r 12.5 0/0 + 5.8 0/0 +9.7 0/0

asegUrarse de que la gestion de la cooperativa sea tal que permita realizar
un excedente necesario al pago de la deuda agraria. Teoricamente una vez
pagada la deuda, se le pide retirarse.

El plan de reembolso de la deuda agraria (41 millones de soles) se extien
de sobre 25 anos a partir dei 1ra. de octubre de 1971 (con un tiempo de
gracia de 5 anos para el reembolso dei capital). Representaba en 1970,
59 % dei total dei balance contable y 50 % en 1973. Si hubo reembol
sa en 1973, la anualidad (interés mas capital) de 30 millones de soles
(previsto para después de 1976) representarfa 7 % solamente de la pro-
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duccién. El peso de la deuda agraria no es por 10 tanto considerable y la
inflacién va reduciéndolo. Va que en 1970, el reciente Consejo de Admi
nistracién emitfa el vota de po~er reembolsar la deuda externa antes dei
vencimiento previsto para pagar menos interés.

El Estado en teorla esta en el Complejo hasta 1966 y, ademas de velar
por el reembolso de la deuda, persigue otros fines. mencionaremos principal
mente dos:

. Mantener y desarrollar un sector exportador proveedor de divisas y fuen
te de acumulacién. El diseurso tradicional "el azucar productor de divisas
que el pais necesita" aceptado y difundido ampliamente, corresponde
al modelo de desarrollo escogido, aùn qué entre en contradicci6n con
ciertas acciones dei Estado mismo. Mientras que el Estado quizo decla
rar obligatorio reservar un porcentaje mfnimo de la superficie y a cultivos
de panllellar (40 0101, las cooperativas azucareras protestaron y fueron
exentas de esa obligacién.

Hacer de los socios de las cooperativas, econémicamente favorecidos,
una capa media rural integrada a la economfa de mercado y un sostén
polftico dei régimen.

Es significativo notar que la tarea dei coordinador militar ~a.a encontrar
su funcién traducir el objetivo econ6mico que la cooperativa esta obligada a
seguir. La funcién de produccién puesta asi antes, y presentada como la clave
de la racionalidad econémica dei sistema es el "Remanente Neto" 0 beneficio
neto (después dei impuestol. Hay que saber que es, en concordancia con este
resultado que se constituyeron las reservas de la cooperativa, el saldo final
sera distribuido entre los socios. Esta claramente explicado a los socios que
mejorar el beneficio significa aumentar la distribuci6n de excedentes de fin
de ano y también el patrimonio comun (reservasl.

Pero la eleccién entre consumo y capitalizacién no esta senalada la acep
tacién de un determinado objetivo supone un esfuerzo de produccién, pero
también una auto-limitacién de los salarios por parte de los socios.

La importancia dei beneficio neto y su modo de reparticién da as( la me
dida de la relacién de fuerza entre el Estado y los socios. En Paramonga, este
beneficio neto esta situado entre 1970 y 1973 de 30 y 35 millones de soles
respectivamente (salvo en 1971 donde lIegé a 46 millonesl. Lo analizaremos
en detalle mas adelante. Por el momento sélo podemos decir que globalmen
te, esa reparticién permite al Estado realizar sus objetivos. Esto explica que en
la época de nuestra eneuesta la intervenci6n dei Estado parec(a particularmen
te discreta. Su representante se daba el lujo de aparecer en las Asambleas Ge
nerales como arbitro entre los socios y .Ia gerencia, quien previene dei SAF
CAP, estaba encargado por el Estado mismo de imponer los términos de la
racionalizacién econ6mica dei sistema cooperativo.
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B.- Los socios

El discurso cooperativista tiende a presentar el conjunto de socios como
un todo homogéneo con una comunidad de intereses. El estudio de la organi
zaci6n y la remuneraci6n dei trabajo que hemos hecho muestra que no es asi.
Aislamos de este grupa, los ingenieros, técnicos y profesionales administra
dores. Mayormente favorecidos por el antiguo sistema, guardaron una nos
talgia tenaz, de un lado porque la diferencia de ingresos que los separaba de la
masa de socios, lejos de haber desaparecido tendra a alterarse lentamente (un
ingeniero recibe el mismo aumento de salario que un obrero agrfcola en valor
absolutol. Es cierto que después de la Reforma Agraria y comparativamente
con 10 que ganan los ingenieros y profesionales de la industria privada sus re
muneraciones estan estancadas. Por otro lado su poder de mando y su poten
cia técnica son melladas seriamente, tante a nivel de trabajo cotidiano (los
obreros discuten sus 6rdenes) como en las reuniones de la Asamblea General
donde son criticados por los delegados, no importa cual sea su nive!. Es bas-·

tante sorprendente ver por ejemplo, en el transcurso de una Asamblea General
a un delegado campesino levantarse y atacar violentamènte al superintendente
dei sector agrrcola para reprocharle el mal estado de tal parcela de cana y con
cluir; ("hasta cuando vamos a pagar tan caro a este seiïor par no hacer nada"?
No es extrano ver a los ingenieros agr6nomos especializados en el cultivo de
cana seguir cursos nocturnos de administracién a fin de asegurar mas rapido
su reconversién 0 buscar un trabajo equivalente en el extranjero.

El grupa de socios, es un grupo en transicién.

Es un grupo dominado por el seguimiento de las relaciones capitalistas
y por 10 tanto, deberra pertenecer al proletariado.

Pero también es una capa que ha recibido un capital en propiedad y que
tiene intereses propios que defender ligados a este capital.

A estas dos posiciones corresponden armas pol rticas particulares: por un
lado el sindicato, aparato de clase producto dei perfodo histérico anterior a la
Reforma Agraria y de otro lado el sistema de participacién y de control de la
organizacién cooperativa. Se trata de detemîinar, cual de estas dos posiciones
es la dominante.

El sind icato

El sindicato de Paramonga integra la "Federacién de Trabajadores Azuca
reros dei Peru" eUa misma formando parte de la CTP (Confederacién de Tra
bajadores dei Peru) de tendencia aprista ..

Esta Federacién que se organizé a medida que se constituian los grandes
complejos azucareros (a partir de 1920), se volvié un instrumenta particular

. mente eficaz de las luchas obreràs, que han permitido a los trabajadores dei
seetor azucarero obtener condiciones de trabajo y remuneraciones relativamen-
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te favorables en relaci6n a las de los trabajadores en otros seetores. Pero la
ideologfa sobre la que se apoya es la dei APRA, fundallJentalmente pequeno
burguesa y corporatista. Una de las reivindicaciones de base dei sindicato (y
dei Apra). fue la cooperativizaci6n de las haciendas azucareras (reivindica
ci6n que fue abandonada luego de la colaboraci6n dei APRA con diversos
gobiernos conservadoresl.

Por 10 tanto, el sindicato se via depasado por la Reforma Agraria y
puesto en una diffcil posici6n; la creaci6n de las instituciones de la coopera
tiva tend fa a volver estructuralmente inutil el sind icato. Ademas la reglamen
taci6n de las cooperativas imped fan a los dirigentes sindicales de participar en
los Consejos. Pero ademâs les era diHcil de rehusar 10 que hablan reclamado
tante tiempo. La posici6n dei sindicato fue de aceptar los principios de la
cooperativa luchando en el interior por el reconocimiento dei derecho sindi
cal y una vez reconocido este derecho partir a la conquista de los Consejos.
En Paramonga, en 1974 el sindicato no tenla influencia a nivel de los conse
jos y su peso en relaci6n a los socios mismos parecfa mellado. La opini6n pre
valeciente era que el sindicato no servla a nada, puesto que habla una Asam
blea General. Por otra parte, a pesar de haber hecho:üna campana activa para
las elecciones a los Consejos, el sindicato n'o pudo'impedir que el 40 % de
los electores voten en blanco.

Sus principales reivindicaciones fueron:

Diversificaci6n de la producci6n debiendo permitir la creaci6n de em·
pleos y el contrato de los hijos de socios en la cooperativa,

Reducci6n de las diferencias de salarios entre obreros y empleados.

A nivel de la instituci6n, el sindicato reclamaba reuniones dos veces por
ano, de una Asamblea General dei conjunto de socios (y no solo de delegadosl
y la constituci6n de comités de control. Deploraba la falta de formaci6n téc
nica y econ6mica de los socios que no les permitfa discutir de igual con los
técnicos y contadores. .

La organizaci6n cooperativa

Acordémonos que se compone de una Asamblea General de delegados (120
delegados elegidos por 3 anos, renovados por tercios). autoridad suprema de,
la cooperativa, de un Consejo de Administraci6n de 9 miembros elegidos por
3 anos y de un Consejo de Vigilancia de 6 miembros elegidos igualmente por
3 anos. A diferencia dei sindicato, organizaci6n de clase abierta al exterior y
ligada al conjunto de la estructura so.::ial y de los conflictos de clase que la
agitan (1). la Asamblea General aparece coma un lugar c~rrado, encerrado en

(1) Incluso si'ia perspectiva polftica ofrecida al sindicato de trabajadores dei azucar.
era aquella de la pequeiia burguesla Aprista.
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. sr mismo, crisol privilegiado dei desarrollo dei corporatismo. Para esta asam
blea, el interés de los socios, se lIega a confund ir con aquef de la cooperativa
y dei Estado, este en bien de todos (te6ricamente).

Lugar cerrado, primera porque todos sus delegados son aislados de la ma
sa de socios que los han elegido: esta masa es ignorante de los temas que van a
ser tratados en la AsambJea y los delegados no dan cuenta generalmente de las
decisiones tomadas. El delegado se transforma nipidamente en un individuo
alejado frente a la tecnoestructura de la cooperativa, absorbido por las redes
dei discurso cooperativista unanimista al cual viene a' adherirse (11. Surgen
vivas discusiones, la oposici6n fundamental que existe entre los trabajadores
de fabrica y los dei campo. Esta oposicion no es mas que la manifestacion de
las relaciones de producci6n anteriores y de la estructura de poder al sene de
la unidad de producci6n. Pero la conciliacion se realiza en nombre de la union
'necesaria para la buena marcha de la cooperativa. En las 3 asambleas a las que
asistimos, los principales temas tratados fueron:

Presentacion de la cuenta de explotaci6n anual y del'balance (Asamblea
ordinaria).

Aumento de salarios pedido por 2 ingenieros amenazando con irse.

Aumento de precios de huevos vendidos a los socios por la cooperativa.

Ocupaci6n anticipada por los socios de Jas casas"construidas por la coope-
rativa antes de su asignacién. . .

Transporte escolar (compra de omnibus para el transporte de ninos).

UtilizacÎon dei fondo de prevision social.

La presentacion de los resultados de la empresa no die lugar a ninguna
discusion. En primer lugar, porque la significacion de tales resultados para los
campesinos, de los cuales muchos apenas saben leer, no es evidente (la presen
tacion no brillaba por su pedagogra); en segundo lugar porque los socios se
sentlan impotentes delante de un proceso de produccion que les es impuesto
desde siempre, y que posee exigencias, una légica y racionalidad que se les
escapan (salvo ciertos detalles, 10 hemos visto, el estado de taJ 0 cual parcela
de cana).

La discusion se torné en el segundo punta y un gran numero de socios es

taba contra el aumento de sueldos pedido. Pero el chantaje discreto realizado
. por los técnicos amenazando con dejar la cooperativa, funciono y el aumento,
se acordo. .

Son los Ultimos puntos (transporte escolar y utilizacion dei fondo de pre-

(1) Aigunos socios rediculizan a los delegados con el apodo de "Levantamanos" ya
que siempre levantan la mano para votar en favor.
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vision social) los que dieron lugar a controversias mayores y a interminables
debates. Sin entrar en detalles, es interesante notar que en cada una de las dis·
cusiones sobre ventajas sociales, se suscito la reaccion de un grupo maximalis·
ta compuesto de 4 0 5 socios-empleados (siempre los mismos). Proponlan
por ejemplo, que la atenci6n médica se efectue en cl inicas privadas (y no en
hospitales dei Estado) y encontraban escandaloso que sus hijos tengan que ca·
minar para ir a la escuela. La masa de socios no les hizo caso y se aplico a bus·
car la soluci6n de mlnimo costa a los problemas planteados. La observacion
de los comportamientos y actitudes de tales Asambleas hace aparecer rasgos
que la encuesta directa a los socios confirma:

La oposici6n ciudad-campo: el gran dominio azucarero con sus campos
bordeados por el mar 0 el desierto montafioso de los contrafuertes de los
Andes, con su fabrica y la pequena aglomeraci6n que se constituy6 un.
universo alrededor (25,000 habitantes alrededor de Paramonga) consti·
tuye un universo relativamente cerrado donde se reproducen las relacio·
nes existentes ·en el resta dei pa IS. El antagonismo ciudad-campo se ma·
nifiesta c1aramente. Los socios trabajadores agrlcolas viven fuera dei pue·
blo mirando con envidia las casas relativamente lujosas de los obreros de
fabrica y empleados, casa coronadas de antenas de TV. Se sienten dejados
de lado, el analisis que hemos hecho de los costos sociales comparados,
muestra que 10 son realmente;

El socio ha entrado en el circuito de consumo. No se trata simplemente
de obtener con que ~eproducir su fuerza de trabajo. La casa trad icional
de adobe debe ser reemplazada por una casa de ladrillos con cornod ida- .
des, el radio y la television no son mas considerados coma artlculos de lu
jo. Los comerciantes que vienen el dra de pag~, li poner sus mercaderras
en las calles, han comprendido bien;

El grupo de socios aparece como un grupo econ6micamente privilegiado
replegado sobre su egolsmo: si un socio agricola ganaba diariamente 170
soles de salario y 277 soles de remuneraci6n total, no hay que olvidar que
el salario jornalero de un obrero agrlcola de la zona era de 35 soles, 0 sea
5 veces menos, en la misma época. Hemos visto que los'cortadores de ca- .
na empleados por la cooperativa para lIegar al minimo 12 horas por dia 0

sea 50 % mas de tiempo. Este egolsmo se manifiesta en relaci6n a sus
trabajadores eventuales que los socios no quieren integrar a la cooperati
va coma nuevos socios (también son acusados de estar exageradamente
pagados y de "l1enarse los bolsillos" a expensas de la cooperativa). Este
comportamiento se manifiesta también por la relaci6n con las cooperati
vas vecinas (1) q'uienes también siembran caRa para el gran beneficio de
Paramonga: en una Asamblea se reproch6 al Gerente de haber prestado

(1) CooperBtivistBs qUB no disponen de fllbricB de refinemiento dei Bzucer.
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dinero a estas cooperativas (a fin que siembren mas cana que ma fz) mien
tras que no hab fa plata para comprar un omnibus.

El egoismo se manifiesta en fin, en las relaciones con los campesinos mi·
nifundistas que sobreviven en los alrededores de las tierras de la cooperativa y
los habitantes de las barriadas localizadas cerca de la aglomeraciôn de Para
monga, y que son ignorados por la cooperativa.

Grupo privilegiado, es un grupo que busca asegurar su reproducci6n en el
tiempo 0 mas aun, transmitir hereditariamente sus ventajas. Es la primera
preocupacién de todos y también dei sindicato: hacer entrar los hijos de los
socios coma socios. Cuando hay una oferta de empleo en la cooperativa, un
concurso abierto ci todos se organiza (150 postulantes para un empleo) pero
es siempre un hijo de socio el escogido.

El conjunto de estas aetitudes manifiestan la ausencia de la alianza de cla
se obrero-campesino, sin perspectiva politica clara, la amalgama que consti·
tuye el grupo de socios los somete al consumismo y de por si los encierra en
un egoismo corporatista.

c- Las principales contradicciones.

Observamos el desarrollo de dos contradicciones principales engendradas
por el sistema de producci6n que ha lIegado a sus Ifmites.

1a. contradiccibo: consumo-acumulacibn

La capa de socios que busca aumentar su nivel de consumo tanto, indivi·
dualmente (por los aumentos de salario) como colectiva y socialmente (ven
tajas sociales diversas). Después de la formaci6n de la cooperativa esta tenden
cia se manifestô a expensas de las inversiones y sobretodo de la 'acumulaciôn
produetiva: en tres aflos (1971-1973), el total de la masa salarial aumento a
ritmo medio de 9.7 % por aflo en 1971, esta masa, representaba 43.5 % de
la producci6n total 50.4 % en 1972 y 48.9 % en 1973. .

A esta remuner.aciôn se agrega la distribuci6n de beneficios de fin de aflo
que represent6 anualmente entre 10 y 17 millones de soles para el pen'odo
1970-73. En 1973 la distribuci6n de beneficios de 14 millones representaba
cerca de 11,000 soles por socio 0 sea mas de dos meses de salario de un obre·
ro. Durante el mismo periodo 1970-1973, la cooperativa realiz6 un cierto
ahorro puesto que sus fondos pasaron de 164 millones en 1970 a 233 millo·
nes de soles en 1973 0 sea un aumento anual promedio de 14 0/0. Pero hay
que ver que las inmobilizaciones netas pasaron de 335 millones a 362 en 1973,
o sea un crecimiento neto de 8 % en tres anos (en estas inmobilizaciones es·
tan incluidas las casas construidas por la cooperativa para los socios). Este au·
mente dei capital productivo corresponde a la creaci6n de dos nuevas activi·
dades de. producci6n, una de huevos y otra de cerdos, que estaban avaluadas
en 1973 en 29 millones. No obstante esta inversi6n de diversificaci6n, el apa·
rata productivo azucarero se mantuvo al mismo nive!. En 1972, la estructura de
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inversion era la siguiente:

Sector agrlcola

F.abrica

Servicios generales
(maquinas agrlcolas

talleres)

Servicios urbanos

5.7 % (12.5 % de que estaba previsto en el
plan de desarrollo 1970-19801.

4.2 % (31.1 % -----id. -----------)

26.1 % (31.1 % -----id. -----------)

63.9 % (36.1 % ----id. -----------)

100.00/0

La prioridad dada al consumo social aparece aqu 1 c1aramente, la manera
como estan repartidos los beneficios netos es igualmente significativa.

Segun la ley, la parte afectada a las diferentes reservas no puede ser infe
rior a 45 % de este resultado: era de 44 % en 1971,39.2 % en 1972 y
37.2 % en 1973. Es decir que ninguna vez en tres anos, esta parte habla
lIegado al I{mite previsto por la ley.

La priorizaci6n de la satisfaccién de las necesidades sociales fue posible
por los resultados de explotaci6n de la cooperativa: el resultado neto, si bien
no creci6 sensiblemente se mantuvo durante el per(odo. La contradicci6n no
se revel6 verdaderamente, dado que la cooperativa empezo una trmida divèrsi
ficaci6n de su aparato productivo.

El Estado que vera sus tres principales objetivos (mantenimiento de la
producci6n, de 'Ia paz social, y acumulaci6n) globalmehte logrados tend (a po
co a intervenir. Pensamos que esta contradicci6n consumo-acumulaci6n ten
derâ a revelarse cada dra mâs en la medida que los resultados de la empresa
van a deteriorarse mas alla de la carda de los precios mundiales de azucar des
de 1974. En efecto, el consumo interno dei azucar tiende a crecer en el Peru y
las cooperativas deben satisfacer esta demanda creciente. La parte dei azucar
vendida en el mercado interno era de 51 % en 1971 en Paramonga. El plan
de desarrollo de la cooperativa prevee que pasarâ a 66 % en 1980, mientras
que el precio dei azucar exportado era de 30 % superior a aquel mercado in-
terno en 1973. .

Ademas el sistema parece haber lIegado a un cierto limite en 10 que con
cierne a su productividad, y el rendimiento de cana por hectarea no parece ha
ber aumentado mucho.

2da. contradicci6n: limites dei sistema. extensi6n dei grupo de los socios y
demanda de empleo

El sistema de produccion de azucar obedeci6 a la racionalidad dei sistema
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capitalista: un aparato productivo con un alto nivel capitallstico y una alta
productividad (a nivel de la transformaci6n de la cana de azucar principalmen
te). Después de la reforma agraria, los socios, profundamente concientes de
las ventajas que gozaban, querfan ver a sus hijos asociados a estas ventajas. Por
10 tanto, el sistema existente no permite una utilizaci6n mas extendida de la
fuerza de trabajo.

Los puestos disponibles son raros y corresponden a reemplazos. Dos me
dies son utilizados para intentar superar estas dos contradicciones fundamen
tales: la diversificaciôn de la producci6n y la extensi6n dei sistema azucarero.

La diversificaci6n de la producci6n: en 1972 y 1973 dos inversiones con
un total de 30 millones fue realizada: por un lado la cr:'a de cerdos compren
diendo 300 reproductores y por otro lado a una ponedora de 100,000 unida
des de aves. Si de tales actividades se pudo mejorar Iigeramente las ganancias
de la cooperativa, ellas no pudieron resolver el problema dei empleo. Sola
mente 30 personas estan empleadas (un mill6n de soles por empleo creado,
o sea alrededor de 10 veces mas de intensidad de capital que en la agricultura
de panllevar). Un establo de 400 vacas lecheras y una fabrica de alimentos pa
ra el ganado (usando el bagazo como materia prima) estan en proyecto.

La exœnsibn dei sisœma azucarero: Paramonga pugna para que aumente
la superficie de cana' sembrada en el conjunto dei valle (cuya producci6n es
tratada por la cooperativa). Interviene principalmente en otras cooperativas
que han sido creadas (8 cooperativas en 1973 con un total de 5,500 has.l, pa
ra que éstas se dediquen al cultivo de cana. La alta coyuntura de los precios
mundiales dei azucar en 1974 favoreci6 la decisi6n de muchas de estas coope
rativas en hacerlo. Una diversificaci6n de la producci6n elaborada èn funci6n
de la rentabilidad dei capital invertîdo'ni un aumento de laproducci6n por
extensi6n de las superficies sembradas ya limitadas, podr(an resolver las con·
tradicciones que hemos analizado.

La intervenci6n de la fuerza armada en 1975 y 1977 en numerosos com
plejos dei norte dei pais muestran el medio mas eficaz que el gobierno ha em
pleado para resolver estas contradicciones.

3.2.3 El Programa Integral de Asentamiento Rural (PIAR) de Santa Lacra
marca

El PIAR de Santa Lacramarca, concebido como una, entidad de desarro-
110 rural y cooperativo de una zona agrlcola, esta destinado a:

planificar el desarrollo de las unidades que integran el sistema,

comercializar la producci6n de las unidades de base y abastecer los bie
nes intermediarios necesarios,

crear fabricas de transformaci6n agro-industrial,
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ra el ganado (usando el bagazo como materia prima) estan en proyecto.
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la superficie de cana' sembrada en el conjunto dei valle (cuya producci6n es
tratada por la cooperativa). Interviene principalmente en otras cooperativas
que han sido creadas (8 cooperativas en 1973 con un total de 5,500 has.l, pa
ra que éstas se dediquen al cultivo de cana. La alta coyuntura de los precios
mundiales dei azucar en 1974 favoreci6 la decisi6n de muchas de estas coope
rativas en hacerlo. Una diversificaci6n de la producci6n elaborada èn funci6n
de la rentabilidad dei capital invertîdo'ni un aumento de laproducci6n por
extensi6n de las superficies sembradas ya limitadas, podr(an resolver las con·
tradicciones que hemos analizado.

La intervenci6n de la fuerza armada en 1975 y 1977 en numerosos com
plejos dei norte dei pais muestran el medio mas eficaz que el gobierno ha em
pleado para resolver estas contradicciones.

3.2.3 El Programa Integral de Asentamiento Rural (PIAR) de Santa Lacra
marca

El PIAR de Santa Lacramarca, concebido como una, entidad de desarro-
110 rural y cooperativo de una zona agrlcola, esta destinado a:

planificar el desarrollo de las unidades que integran el sistema,

comercializar la producci6n de las unidades de base y abastecer los bie
nes intermediarios necesarios,

crear fabricas de transformaci6n agro-industrial,



130

centralizar los préstamos y hacer las gestiones necesarias para obtenercré·
dito destinado a las unidades que integran el sistema para poder benefi·
ciar las econom(as a gran escala.

El PIAR se limita entonces, al campo rural, pero con una ambiciOn mul·
tisectorial. En el marco legal dictado por el Estado para poner en praetica este
modelo de desarrollo, la ley de la Reforma Agraria de 1969 hace referencia en
un solo articulo a un Plan de desarrollo, solo Manual de Normas y Procedi
mientos de Adjudicaci6n menciona,el PIAR como forma de atribuci6n pe tie
rras destinado a acelerar el proceso de Reforma Agraria.

Se observa una distorsiOn entre la voluntad de planificaci6n a nivel nacio-
nal y la infraestructura de planificaciOn a nivel deI PIAR: .

La unidad de base de planificaciOn agr(cola no es el PIAR sine el espacio
correspondiente a la Oficina Agraria dei Ministerio de Agricultura. Ade·
mas en el interior de este Ministerio, sus Direcciones Generales no tienen
la misma unidad espacial de planificaci6n regional;

Existe una posibilidad de planificar a partir de la base: La Central de
Cooperativas como 6rgano planificador e integrador dei PIAR, no obs
tante esta unidad no dispone de un poder institucional, y por el momen·
to no esta en capacidad de asumir tal roi;

La distribuci6n dei crédito por el Banco Agrario no se hace en funci6n de
una planificaci6n a nivel lo,cal, es decir de acuerdo con las unidades de ba·
se. Su acci6n se limita al control dei uso "correcto" dei crédito y su re-

. embolso.
Su preocupaci6n principal es de asegurar el pago de la Deuda Agraria;

El actual aparato pol (tico dei Estado no considera tampoco el PIAR co
mo una unidad espacial en sr. En 1972 se cre6 la CNA (Confederaci6n
Nacionaf Agraria) organizaciOn corporativa campesina cuya jurisdicci6n
calcada de la divisi6n administrativa actual dei pars que es diferente dei
espacio cubierto por el PIAR;

No existe coordinaci6n entre el PIAR y los otros organismos estatales pa.
ra el desarrollo de las industrias agro-alimenticias, previsto por la teor(a
deI PIAR. .

A) Sistema de produccibn en el valle de Santa Lacramarca

El PIAR de Santa Lacramarca comprende todo el valle costero forrnado
por el ceno de deyecci6n de los dos San\a y Lacramarca. La superficie total
considerada lIega a 19,000 has, de las cuales alrededor de 14,ooÔ estén cubier·
tas de cultivos. El territorio dei PIAR estâ atravesado por dos carreteras prin·
cipales: la Panamericana que pasa por Santa, une el valle a Chimbote y Truji
/10, y la carretera de penetraci6n que pasando por el Callej6n de Huaylas, une
Santa a Huaraz. Los grupos de poblaci6n en el interior dei valle, estén situados
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alrededor de 10 que fue la antigua hacienda, las otras son pequenos pueblitos
y caser{os.

Segun eswdio de CRYRZA(1) la mano de obra rural necesaria para las
actividades agr{colas locales es de 6,800 trabajadores, durante los meses de ac·
tividad intensa y de 1,600 durante los demas meses dei ano. El desempleo por
época varra entonces entre 45 0/0 y 85 0/0 de la PA total. Este excedente de
mano de obra se desplaza hacia las aglomeraciones urbanas (Chimbote en par
ticular).

POBLACION URBANA y RURAL EN 1972

Distrito

Chimbote

Santa

Total

0/0

Total

166,533

16,289

182,822

100.0

1961-72
Tasa/Aflo

8.450/0

4.800/0

8.000/0

Urbano

159,045

13,956

173,001

94,6

Rural

7,488

2,333

9,821

5.4

POBLACIOI\! ACTIVA El\! 1972

Distrito Total Urbano Rural
No. . 0/0 No. 0/0

Chimbote . 61,992 58,239 . 94 3753 6

Santa 6,690 2,403 35 4287 65

Total 68,682 60,642 87 8040 13

Fuente: Censo de Pob1aciCln, Lima 1972.

(1) Comité de Aeconstruccibn y Aehabilitaci6n de la Zona Afectada par el Sismo da
maye 1970. CAVAZA serè transformeda luego en ORDEZA u Organismo AlIgio-
nal da Desarrollo de la Zona Afectada. .
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A mediados de 1972, en el marco de aplicaci6n de la ley de la Reforma

~raria se crea el PIAR piloto Santa Lacramarca que debera comprender:

6 cooperativas Agrar'ias de Producci6n (CAP),

1 SAIS integrado por 4 Cooperativas Agrarias de Servicio (CAS),

1 Cooperativa de Servicios que esta forma da por todos los trabajadores
sin tierra dei PIAR,

1 Central de Cooperativas que debe centralizar todos los flujos econ6mi
cos y de créditos. Ella establece igualmente mecanismos de compensaci6n
basados sobre la planificaci6n de la producci6n a nivel dei PIAR. De esta
forma se pensaba acelerar la distribuci6n de las tierras dei valle de mane·
ra organizada.

En realidad, la modalidad de adjudicaci6n fue bien diferente: 8 CAP tue·
ron creadas y la Central no obtuvo de las CAP el reconocimiento de su roi ini·
cialmente previsto. Ademas en la realizaci6n dei modelo se tropez6 con otros
obstaculos mayores, la falta de normas legales y los obstaculos fomentados
por la burguesla agraria y sus aliados (los propietarios medianos y los funcio·
narios). Ademas de las CAPS, 4 CAS fueron igualmente constitu idas Los
cuadros siguientes nos muestran la forma de tenencia de la tierra.

TIERRA DE LAS CAP DEL VALLE
SANTA LACRAMARCA (1975)

CAP Superficie explotada Superficie en
por las CAP (ha) aparceria (10)

Tambo Real 1500
San Bartolo 503 289
Amauta 271
San José 399 411
Vinzos 596 71
Rinconada 2323
La Huaca 339 25
Ancash 670

(10) Se trata de parcelas explotadas por los antiguos apercer~qlle con·
servan aun el modo de tenencia anterior.
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CAS CASCAJAL

Tenencia Superficie Beneficiarios
Ha' 0/0 No. 0/0

0<3 100 51.2 53 81.1

3 < 7 160 30

7 < 15 686 67

15 < 50 <""830 48.8 33 18.9,,
50 + 163 2

TOTAL 1939 100 185 100

Notamos que 50 % de las tierras estân en manos de 35 personas,
las cuales en su mayoria son ejecutivos, comerciantes y ex-emp1ea
dos de Chimbote.

CAS LA CAMPINA

Tenencia Superficie . Beneficiarios
Ha 0/0 No. 0/0

o < 3 Has 191 26.7 78 52.4

3 < 7 Has 117 . 16.3 33 22.1

7+ 410 57.0 38 25.5

TOTAL 718 100.0 149 100.0
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Para la campana 1973-1974, los cultivos predominantes en el valle son:
malz (54.2 % de superficie cultivada) y cultivos de exportaci6n (18.4 0/0).
El conjunto de los otros cultivos de pan lIevar no representan sino el 18.6 0/0
y el forraje 8.8 0/0. Notamos que los cultivos perennes no ocupan sino el
0.7 % de las superficies cultivadas.

Parece que hay una especie de divisi6n dei tipo de cultivos entre las coo
perativas y los campesinos individuales. Estos ultimos practican m~s el cultivo
de pan lIevar y la cria, mientras que las cçoperativas se dedican sobre todo a
los cultivos de exportaci6n. Esto refleja la situaci6n pol (tica de la producei6n
en el sentido que las CAP estéin controladas por el Estado que los anima m~s

particularmente para ·Ia producci6n de exportaci6n.

0/0 paR TIPa DE CULTiva CARACTERISTlca

CAP Parce1eros

Cultivo de exportacibn

Plantas de forraje

Maiz
Hortalizas
Tubércul0

(Ver det~~s en el cuadro adjunto).

75.4

IJ.3
16.6
lA

20.0

24.6

88.7

83.4
98.6
80.0

Cultivas Superficie (ha) . Rendimientos

Maiz 2 .. 3.500 kg/ha

A~godbn 6 7qq/ha

Alfalia 15 4.000 kg/ha

TOTAL 23

B) la central de las cooperativas •

la experiencia de la Central Cooperativa esta estrechamente Iigada a las
posibilidades y a los Ifmites de una Firma Consultora Confesional. De acuerdo
con ORDEZA, ORAMS (Organismo Regional de Apoyo a la Movilizaci6n So
cial dependiente deSinamos), ha confiado a una sociedad de Estudio y Promo
ci6n dei Desarrollo la tarea de formaci6n y de ,Promoci6n Cooperativas en el
valle de Santa-lacramarca.

En tante que Consultora Confesional, ella financia su propio equipo y
algunos otros gastos de realizaci6n con los fondos recogidos a titulos de la
"Caridad Cat6Iica".
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CULTiva DEL VALLE SANTA-LACRAMARCA
(Campana 1973-1974 Has.)

Cultivos CAP Campesinos individuales TOTAL
Has 0/0 Has 0/0 Has 0/0

Frutales 37 0.7 92(1) 0.8 -129 0.7

Cultivos
exportacibn 2416 46.0 789 6.4 3205(2) 18.4

Plantas de
forraje 175 3.3 1375 11.2 1550(3) 8.8

Arroz 414 7.9 508 4.2 922 5.3

Ma{z 1572 30.0 '7897 64.6 9469 54.2

Tubérculos 67 1.3 269 2.2 336 2.0
Grammeas 555 10.6 525 4.3 1080(4) 6.1

Hortalizas Il 0.2 772 6.3 783 - 4.5

TOTAL 5247 100.0 12227 100.0 17474 100.0

0/0 30.0 70.0 100.0

(1) Uvas.
(2) De las cuales 449 Has. de cana de azucar y 2756 Has. de algod6n.
(3) De las cuales 1472 Has. de alfalfa de las cuales 1375 Has. son parcelas indivi-

duales.
(4) De las cuales 700 Has. de frijoles.

Ella organiza su rrabajo sobre la base de dos Ifneas de intervenci6n: la
primera a nivel de la Central de Cooperativas con un equipo de técnicos, la
segunda en las cooperativas mismas con un equipo de Promoci6n de Base
compuesto 'por promotores sociales trabajando de manera permanente en las
CAP. Sobre el plan general de planificaci6n y, de acondicionamiento rural, las
ambiciones de la Sociedad de Estudios son mas bien idealistas que realistas:
implantar un sistema socio·econ6mico sin tener en euenta las condiciones po
Ifticas y econ6micas objetivas existentes en el resta deI pars. Quizo erear un
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sistema centralizado y autogestionado de los medios de producci6n, en el
marco "de un ciclo eèon6mico integrado" orienta do hacia la planificaci6n de
la producci6n y la repartici6n planificada de la mana de obra. Esto deber(a
permitir una acumulaci6n rapida dei capital en el valle mediante una mejor
utilizaci6n de la mano de obra y un aumento de la productividad. No obstan
te los recursos humanos faltan, no hay planificaci6n a este nivel. Por otro la
do, los factores econémicos (polftica de crédito y de precios) escapan comple
tamente a su marco de influencia.

La lentitud de la Reforma Agraria y las preocupaciones inmediatas de sus
responsables regionales no permiten pensar en la organizaci6n productiva. De
esta manera, poniendo su modelo, esta consultora se opone cotidianamente a
casi todos los otros sectores dei aparato estatal. Aun mas la misma Iiga Agraria
que la considera como su competidora .

Ella esta practicamente sola en relacién al resto de los organismos de de·
sarrollo rural (Oficina de Reforma Agraria y Banco Agrario en particular). Los
delegados de Cooperativas en la Central, a menudo no forman parte dei apara
to burocnltico de las cooperativas 0 no tienen poder en 10 que concierne a las
decisiones fundamentales de sus propias cooperativas. De tal manera que las
decisiones de la Central lIegan coma sugerencias a las cooperativas porque es
el gerente de la CAP, quien tiene la ultima palabra. Para lIegar a una cierta
unificaci6n de las CAP, la central tratara de probar que éstas pueden funcio
nar sin un gerente, bien que esta posici6n esté contra la ley de Reforma Agraria.

En el dominio econ6mico, la acci6n de la Central tropieza contra situa
ciones estructurales contra las cuales ella no dispone de ningun medio de pre
si6n. Por ejemplo la intervenci6n mas y mas importante dei Estado antes y
después de la producci6n agrfcola: comercializaci6n dei arroz, de los abonos y
luego de 1975 dei algod6n. De tal manera que el campo de acci6n de la Cen·
tral se ve constantemente reducido. No son las mas grandes cooperativas las
que utilizan el servicio de comercializaci6n de la Central creado por la Firma
Consultura. Aparte de dos cooperativas, todas las otras adquieren mas de 50 0 /0

de sus compras en el comercio de Chimbote 0 a veces direetamente de Lima.

En conclusi6n, el esfuerzo de la Consultora por crear un modelo centra
Iizado y autogestionado de Cooperativas Agrarias se enfrenta a una oposici6n
muy clara de parte dei aparato dei Estado sin hablar de la desconfianza de
los campesinos mismos. Su fracaso esta previsto.

C) Cooperativas Agrarias de Produccibn.

Todas las cooperativas cultivan marz y casi todas arroz. Estos dos culti
vos son corrientes en el valle, no obstante en raz6n dei alza dei precio dei al
god6n por la campana 1973-1974, las cooperativas han aumentado las su perfi
cies de este cultivo, a menudo en detrimento de los otros dos cultivos. El cul
tivo de leguminosas sirve de rotaci6n en alternancia con el ma(z y el algodén.
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Normalmente el numero de socios y de trabajadores temporales de pende
de la importancia de la Cooperativa y dei tipo de cultivos. Por 10 tante pode
mos constatar que son 'las pequenas cooperativas coma Amauta y San José
que proporcionalmente a su tamano aumentan con ventaja el numero de sus
miembros. La primera debe contar con un numero importante de trabajado
res permanentes para cultivar la tierra arenosa y la segunda igualmente en ra
z6n de los buenos resultados econ6micos de la campana agrlcola. Ademas,
la diversificaci6n de los cultivos no engendra obligatoriamente el aumento de
empleados. Tai es el casa de la CAP Rinconada que no empleara nuevos tra
bajadores temporales en tante que la CAP no se beneficie de entradas suple
mentarias. Durante el tiempo de nuestro estudio, hemos podido constatar que
los aumentos de salarios se hacen en funci6n de las necesidades inmediatas de
los trabajadores (disminuci6n dei poder de compra coma consecuencia dei
aumento de las tasas de inflaci6n) mas que en funci6n de las entradas suple
mentarias obtenidas. El poder de decisi6n que tienen los campesinos miem
bros de la cooperativa, en tante que socios (nuevos propietarios de los medios
de producci6n) provoca una ruptura neta de las relaciones con los trabajado
res temporales, y lIeva al final a una explotaci6n dei segundo grupo por el
primero. La diferencia de los salarios y la duraci6n dei tiempo de traba
jo es significativa. En casi todas las cooperativas, los miembros socios, traba
jan la tierra de la cooperativa solamente en la manana y se consagran a sus
parcelas individuales en el resto dei dia. En cambio, los trabajadores tempora
les deben trabajar el dia cC'/mpleto por un sala~io mâs bajo que el de los cam
pesinos socios. Ademas dei salario inferior; los trabajadores temporales eje
cutan las tareas mas penosas, trabajando mas horas y al fin dei ejercicio con
table, no tienen derecho ninguno a participar de los beneficiosrepartidos .

Este tipo de relaci6n favorece la creaci6n de sindicatos de trabajadores
temporales.

Problemas de produccibn y comercializacibn

Con el agua y las condiciones c1imaticas favorables, el cultivo dei algo
d6n se ha extendido en el valle. En 10 referente al cultivo dei malz, una expe
riencia adquirida por los campesinos desde hace muchos ailes que permite
a este cultivo mantenerse a pesar dei bajo nivel de los precios dei mercado
(1). El aparato estatal interviene directamente a través de la asistencia técnica
irrisoria y un crédito insuficiente. El Ministerio de Agricultura, mediante sus
oficinas (Oficina Agraria Regional) y sus agencias locales da asistencia técnica

(1) En el CAP la Huaca el costa de una ha. de maiz entre el principio de 1973 y el fin
de 1974 pasb de 12,500 soles/ha a 22,600 soles, es decir un aumento de 80 a/o.
Los factores dei aumento fueron:

"

_ semilla + 40 a/a
_ abon a e insecticidas + 210 a/a
- salarios + 25 0 /0
- leyes sociales + 20 a/a

y el precio dei maiz aument6 s610 el 20 a/a
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Pero ciertos agentes locales dei Ministerio juegan un roi de control mas
que de consejo.

Las CAP reciben la totalidad de sus créditos dei Banco de Desarrollo
Agricola. El problema de crédito reside en su lentitud para otorgar las sumas
solicitadas y en las estimaciones de los costos reales de produccion; 10 que im
plica en casi todos los casos, un atraso para las compras de bienes intermedia
rios y el pago de salarios. Esto afecta la campana agr rcola.

Un ejemplo de la estimacion de la Banca: a un pedido de crédito de
22,600 soles/ha de ma (z en marzo 1975, el Banco acord6 solamente 10,000
soles/ha precisando que esta norma estaba estipulada por el Banco al comienzo
de la campana 1974. Esta suma no habia considerado los aumentos reales
de los costos. Los circuitos comerciales no han variado con la cooperativiza·
cion a pesar de la existencia de la Central de Cooperativas. En 10 que con
cierne al maiz, se trata de intermediarios de Chimbote, para el algodon, una
empresa de transformacion que compra la casi totalidad de la produccion dei
valle. En la lucha entre los intermediarios y la Central, los primeros son a me
nudo favorecidos por los funcionarios dei ministerio, ganando as! la comer
ciali.zaci6n de la produccion. Mientras que la Central actùa como un simple
intermediario mas, y no tiene la misma capacidad financiera de los otros com
pradores.

En la transformacion de la cana de azucar, la CAP Rinconada tropieza
con una serie de problemas que reducen la rentabilidad de este cultivo. En
1973, la cooperativa concluye un acuerdo con la refineria mas cercana, pertene
ciente a la Cooperativa San Jacinto (valle de Nepena). El acuerdo consiste en
250 TM. de cana por dia. Sembrar cana en la Rinconada significa una depen
dencia total en relaci6n a la cooperativa San Jacinto dado que la otra refiner{a
mas cercana se encuentra a 140 Km. En marzo 1975, en razon de la alza de
precios dei azucar en el mercado internacional, el gerente de San Jacinto re
dujo 70 % de tonelaje a refinar por cuenta de la Rinconada, para dar priori
dad a su propia cana. Frente a esta situacion, la Cooperativa Rinconada no
pudo hacer nada sine dejar 150 TM. de cana podrirse en los campos cada dia,
mientras que habla decidido sembrar cana para salir de una situaci6n econ6·
mica desastrosa.

Dl Los campesinos individuales y sus relaciones con las cooperativas de servi·
cios.

En 1950, la empresa de irrigacion Chimbote ((RCHIM) habla efectuado
trabajos de irrigaci6n y la tierra estaba dividida en parcelas vendidas a campe
sinos individuales. La mayor{a de los compradores eran empleados de 1RCHIM
y algunos de la Corporacion. Peruana dei Santa. La reforma agraria actual ha
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integrado a estos campesinos de Cascajal en una cooperativa Agraria de Servi
cios. El ejemplo que vamos a comentar es el de un ex-cajero de la secci6n de Fe
rrocarriles de la Corporaci6n Peruana dei Santa que habla comprado en 1962
una parce la de 38 has. Tomando como referencia la campana agrfcola 1973
1974, este campesino declar6 haber sembrado y obtenido los siguientes ren·
dimientos.

Cultivos Superficie (Ha.) Rendimientos

Malz 2 3,500 Kg/ha
AIgod6n 6 7 qq/ha
Alfalfa 15 4,000 Kg/ha

Total 23

Ademas de èsta producci6n principal, 2 has. estaban consagradas a culti·
vos de hortalizas parael consumo. Empleaba 4 obreros permanentes y 4 tempo·
raies durante la siembra y la cosecha. Estos obreros recibfan un salario jornal
de 70 soles, es decir un salario superior al pagado por los CAP a los trabajado
res temporales.

Sus relaciones con la organizaci6n cooperativa se Iimitaban al arriendo de
un tractor para los trabajos dei campo antes de la siembra. Para todos los cul
tivos el empleo de abonos e insecticidas era necesario. Seglin sus declaracio
nes, en el espacio de 10 anos. la cantidad de insecticidas empleados se habla
cuadriplicado. A pesar de esto, sus costos de producci6n por ha. son todavia
mils bajos que aquellos de las cooperativas:

Maiz 7.000 soles/ha
AIgod6n 15.000 soles/ha
Alfalfa 22.000 soles/ha

Este campesino ademas de la actividad agrfcola se consagraba a la crIa:

Vacas 9
Toros 1
Cuves 70
Aves 30

Toda la producci6n vegetal y animal es vendida a comerciantes, la com
pra de bienes intermediarios se realiza en Chimbote también a casas corner·
ciales. La organizaci6n de la CAS no tiene influencia ninguna sobre la comer
cia Iizaci6n.

Las relaciones que estos agricultores tienen con el Estado se limita al
crédito, por intermedio dei Banco Agrario. En tante que propietario, el cré·
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dito le es otorgado con un interés de 9 0/0, es decir 2 % superior al de las
Cooperativas. El Ministerio de Agricultura no le da ninguna avuda técnica.
Si bien este campesino no pertenece al grupo que posee la mavor parte de
tierras de la CAS Cascajal. El sistema de produccion de los otros campesinos
es similar al SUvo. Sus producciones estaban destinadas por un lado al consu
mo de Chimbote ((eche l, el resto, a través dei circuito de intermediarios, a
Lima V Piura, (maiz V alfalfal. Sus relaciones con el Estado son muv reduci
das. El Estado de su lado, no esta interesado por una pol(tica de asistencia
de la producci6n de los campesinos individuales. La (mica forma de control
posible seria aquella efectuada por intermedio dei Banco Agrario, pero de
manera indireeta.

El Reforma Agraria y Conflictos.

Después de un primer momento de euforia, durante el cual los campesi
nos pensaban haber efectuado sus aspiraciones de siempre: no depender mas
dei propietario, los verdaderos problemas surgieron.

En Tambo Real, después de ha ber realizado una buena cosecha, los cam
pesinos miembros de la cooperativa querian aumentar sus salarios. Todo el
aparato Estatal V aun la direcci6n administrativa de la Cooperativa se opusie-.
ron categoricamente mientras que la propaganda gubernamental afirmaba que
los campesinos eran los propietarios de la tierra que cultivaban Vduenos de su
trabajo. lPor qué no tienen entonces el derecho de aumentarse sus salarios
muv bajos en una situacion de inflacion galopante, V por consecuencia, de
disminucion de poder de adquisicion en el campo? A fin de cuentas, a nombre
de que derecho los funcionarios se oponian a tales decisiones de la mavoria
de socios. Es asi que los campesinos se preguntaron, luego comenzaron a po
ner en duda la significacion de la Reforma Agraria. El punta de partida fue la
Deuda Agraria. Recibiendo la tierra atribuida par la Reforma Agraria, los
campesinos se comprometian a reembolsar el valor de la hacienda expropiada
Vlos intereses dei capital en un plazo de 20 aiios, por cuota anual fija.

La experiencia de 5 anos de Reforma Agraria deja pensar con razon 0 sin
razon que esta deuda legaliza un control ejercido sobre el/os de manera
excesiva a través dei otorgamiento condicional de créditos, de evaluaciones
econ6micas, de revisiones contables etc .....

Después de una cosecha extraordinaria de algod6n, la CAP Tambo Real .
propuso reembolsar algunas anualidades de la Deuda Agraria anticipada
mente. Los funcionarios dei Banco Agrario le contestaron negativamente,
alegando argumentos contables. Es entonces que los campesinos tomaron
conciencia dei hecho que si es cierto que el antiguo propietario desapareci6,
ellos habran cardo bajo dominacion mas poderosa: el Estado con toda su bu-

140
dito le es otorgado con un interés de 9 0/0, es decir 2 % superior al de las
Cooperativas. El Ministerio de Agricultura no le da ninguna avuda técnica.
Si bien este campesino no pertenece al grupo que posee la mavor parte de
tierras de la CAS Cascajal. El sistema de produccion de los otros campesinos
es similar al SUvo. Sus producciones estaban destinadas por un lado al consu
mo de Chimbote ((eche l, el resto, a través dei circuito de intermediarios, a
Lima V Piura, (maiz V alfalfal. Sus relaciones con el Estado son muv reduci
das. El Estado de su lado, no esta interesado por una pol(tica de asistencia
de la producci6n de los campesinos individuales. La (mica forma de control
posible seria aquella efectuada por intermedio dei Banco Agrario, pero de
manera indireeta.

El Reforma Agraria y Conflictos.

Después de un primer momento de euforia, durante el cual los campesi
nos pensaban haber efectuado sus aspiraciones de siempre: no depender mas
dei propietario, los verdaderos problemas surgieron.

En Tambo Real, después de ha ber realizado una buena cosecha, los cam
pesinos miembros de la cooperativa querian aumentar sus salarios. Todo el
aparato Estatal V aun la direcci6n administrativa de la Cooperativa se opusie-.
ron categoricamente mientras que la propaganda gubernamental afirmaba que
los campesinos eran los propietarios de la tierra que cultivaban Vduenos de su
trabajo. lPor qué no tienen entonces el derecho de aumentarse sus salarios
muv bajos en una situacion de inflacion galopante, V por consecuencia, de
disminucion de poder de adquisicion en el campo? A fin de cuentas, a nombre
de que derecho los funcionarios se oponian a tales decisiones de la mavoria
de socios. Es asi que los campesinos se preguntaron, luego comenzaron a po
ner en duda la significacion de la Reforma Agraria. El punta de partida fue la
Deuda Agraria. Recibiendo la tierra atribuida par la Reforma Agraria, los
campesinos se comprometian a reembolsar el valor de la hacienda expropiada
Vlos intereses dei capital en un plazo de 20 aiios, por cuota anual fija.

La experiencia de 5 anos de Reforma Agraria deja pensar con razon 0 sin
razon que esta deuda legaliza un control ejercido sobre el/os de manera
excesiva a través dei otorgamiento condicional de créditos, de evaluaciones
econ6micas, de revisiones contables etc .....

Después de una cosecha extraordinaria de algod6n, la CAP Tambo Real .
propuso reembolsar algunas anualidades de la Deuda Agraria anticipada
mente. Los funcionarios dei Banco Agrario le contestaron negativamente,
alegando argumentos contables. Es entonces que los campesinos tomaron
conciencia dei hecho que si es cierto que el antiguo propietario desapareci6,
ellos habran cardo bajo dominacion mas poderosa: el Estado con toda su bu-



141

rocracia y su ultimo apéndice, la direcci6n administrativa de la CAP y su ge
rente. Estos ultimos, son en realidad los nuevos empresario's capitalistas agri
colas.

En consecuencia, los sindicatos creados en las antiguas haciendas, que no
habian totalmente desaparecido, renacieron y se desarrollaron con mas vigor.
No se puede hablar de un movimiento esporadico puesto que responde a la
dinamica misma dei proceso de la Reforma Agraria y constituye la respuesta
dei campesinado reformado, en una etapa nueva de la lucha en el campo. Las
reivindicaciones a nivel nacional que vengan sea de organizaciones creadas por
el Estado, sea por los sindicatos de c1ase, son en linea general los siguientes:
no pago de la Deuda Agraria, Tribunal campesino para el control de la buro
cracia, Reforma dei Tribunal Agrario, Reforma dei Crédito, comercializaci6n
de los productos agrfcolas controlada por los campesinos, sistema de Seguri
dad Social para el campesinado y democratizaci6n de los servicios de educa
ci6n y salud. En fin, es la Reforma Agraria misma que ha lIevado a los cam
pesinos a pelearse contra una nueva c1ase social, gerentes y administradores de
las CAP y contra la burocracia que si no puede ser considerada como una
clase en si, constituye indudablemente un instrumento dei Estado en el ejer
cicio deI poder estatal comparable al antiguo poder patronal de la oligarqu ia
agraria.

3.3. INTERVENCION DEL ESTADO EN LOS SECTORES NO AGRARIOS

3.3.1 Planificacion, Desarrollo Regional y el Estado.

Para comprender bien el sistema de planificaci6n en el Peru, conviene si
tuarse en el contexto pol itico-gubernamental. Aunque habla sido publicado
en febrero 1975 "las bases ideol6gicas" dei régimen que se define como "de·
mocracia social de participaci6n plena" y rechaza el comunismo y el capitalis
mo como sistemas socio-econ6micos, la Junta Militar dirige siempre al Peru
segun la "doctrina de gobierno" ensefiada en el Centro de Altos Estudios Mi
Iitares (ver capitulo 2 parrafo 2.3.1 supra). Segun esta doctrina de gobierno,
o mejor dicho esta doctrina dei Estado, que se apoya sobre dos pilares, ségu-'

. ridad integral y bienestar ge'neral. dos planes Hamados de Gobierno fueron ela
borados: el Plan Inca y el Plan Tupac Amaru. Se puede considerar que son
dos planes perspectivos que en principio deben fijar el marco en el cual se
inscribiran los planes de desarrollo elaborados por el 1nstituto de Planifica
ci6n, lIamados Planes Nacionales y no Planes de Estado. Remarquemos que
los Planes de Estado y los Planes de Gobierno estan destinados al bienestar
general que es une de los dos ejes de la doctrina de gobierno. El otro eje, la
seguridad integral dominio de la defensa nacional y seguridad militar, es un
secreto absoluto e intocable, un secrete de Estado. La noci6n de seguridad
integral nos recuerda el siniestro McArthysmo americano cuva repercusi6n afec
t6 a los palses dependientes de EE. UU. y aun continua haciendo sentir sus
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efectos (1). En el laberinto de los textos socio-polfticos (bases ideol6gicas,
doctrina militar de gobierno, seguridad integral y bienestar general, plan de
gobierno etc; .. ) el Plan Nacional.de 1975-1978 refleja bastante bien la com
plejidad de los mecanismos a seguir. clasificando los objetivos como sigue:

En el mas alto nivel y a la apertura de los textos se encuentran los 3 obje
tivos nacionales:

1) edificaci6n de un a sociedad mas justa .
. 2) desarrollo acelerado y autosostenido .

3) pleno ejercicio de la soberanla nacional .
què eran los objetivos inscritos en el manifiesto de gobierno dei 2/10/1968
(la vispera dei golpe de Estado Militar) pero luego fueron mejorados en cuan
to a la redacci6n y a la terminologia.

al centro de la escala estan puestos 5 objetivos dei gobierno:

1) transformar la estructura dei Estado .
2) promover un nivel de vida superior .
3) dar un sentido nacionalista e independiente a los actos dei gobierno ...
4) moralizar el pals .
5) promover la uni6n .

Es la transcripci6n integral de los objetivos fijados por el Estatuto dei Go-
bierno dei 3/10/68 (dia dei golpe de Estado);

en 10 bajo de la escala estan enumerados sin fijar el orden de priorida
dad de los 7 objetivos dei plan 1975-1978: Reformas estructurales,
Participaci6n; Pluralismo Econ6mico, Producci6n y Comercializaci6n,
Empleo, Desarrollo regional, Recursos naturales.

Los objetivos nacionales y los objetivos dei gobierno, resultan entonces
deI manifiesto y el estatuto dei gobierno. que dejan aparecer las concepcio
nes militares de gobierno. Comparando los diferentes documentos de base
une se da cuenta que el texto sobre las Bases ideol6gicas (febrero 1975)
es mas avanzado que el Manifiesto y el Estatuto dei Gobierno (octubre 1968),
aun que sean bastante "te6ricos" el une como el otro. El plan 1975-1978
consagru 2 de sus 7 objetivos a las bases ideol6gicas: la participaci6n y el plu
ralismo econ6mico. Sin embargo, ni ese plan ni el de 1971-1975 se inscriben
realmente en la prolongaci6n dei plan Inca, Plan de Gobierno que siempre es·
tuvo en vigor hasta la publicaci6n oficial dei plan Tupac Amaru (2da. version)
en octubre 1977.

A nivel conceptual y en los mecanismos de planificaci6n existe un cierto

(1) Se puede encontrar relaciones antra esta nocibn y aqualla qua fué slstematizada
en al Brasil por el Ganerel Golbery con la "Saguridad Naciona'''' .
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desajuste que hace que los planes nacionales sean mas bien programas secto
riales 0 a veces mu Itisectori ales de desarrollo y no los planes perspectivos pro- .
piamente dichos. Esto a pesar de los esfuerzos de las instituciones que compo
nen el Sistema Nacional de Planificaci6n.

A) Planificacibn deI desarrollo.

Como 10 hemos visto anteriormente, la planificaci6n y la reforma agraria
en América Latina son el producto de la Alianza para el Progreso (1). El Pe
ru no escap6 a esta situaci6n. La Oficina Nacional de Planeamiento y Progra
ma, nucleo inicial dei aetual INP, fue creado en noviembre 1961 después
de la Carta de Punta dei Este (agosto 1961). El agente téenico de esta Carta
era el Instituto Latino-americano de Planificaci6n Econ6mica y Social (1 L
PES, organisme de la CEPAL) que era el "maestro de obra" de muchos pla
nes nacionales latinoamericanos.

Pero el sistema peruano de planificacion tiene ciertas caraeteristicas que
le son propias: Es una planificaciôn a la vez global, sectorial y regional que
tiene la ambicion de ser imperativa para el sector publiee e indicativa para el
seetor privado. Si bien que por razones diversas, esta concepci6n de planes
no fue realizada mas que parcia/mente, ella caracteriz6 la planificaci6n pe
ruana y situa su concepci6n en relaci6n a otros pafses dei tercer mundo.

Para cada une de estos tres niveles de planificaci6n, (global, sectorial y
regiona!); existe un organismo responsable:

Instituto Nacional de Planificaci6n (1 NP): Planificaci6n global.
Oficina Sectorial de Planificaci6n: Planificaci6n sectorial a cargo de Mi·
nisterios técnicos.

Oficinas Regionales dependientes delINP: Planificaci6n regional.

Este conjunto de organismos constituye el Sistema Nacional de Planifi
caci6n puesto segun los Textos Oficiales bajo la autoridad de un Consejo Na·
cional de Desarrollo econ6mico-social (CONDES) presidido por el Jefe de Es·
tado, compuesto por el Primer Ministro, Ministro dei Ejército, de titulares de
los principales Ministerios Técnicos y dei Jefe dei INP (que tiene el rango de
Secretario de Estado) y dei Presidente dei Banco Central de Reserva dei Peru.
Los roles principales de este Consejo, en 10 concerniente a planificaci6n son:
definir la. pol ftica de desarrol/o, dar direetivas generales para la preparaci6n
dei plan y aprobarlo. AI Jado dei Consejo se previ6 un Consejo consultativo
de Pillnificaci6n que no funcion6 jamas. El CONDES fUé reemplazado por el
Consejo de Ministros, que asumen a la vez el poder ejecutivo y el poder legis·
lativo dei Estado.

(1) Raforma Agraria y Planificacibn eran las palabras tabûs para la burguesla conservlI
dora latino-americana antes da los 81'105 1960.
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En este marco institucional, el INP es el principal artesano (1) de los 3
planes de desarrollo que se elaboraron desde 1967:

El plan 1967-70 es practicamente un programa de la Alianza para el Pro
greso "regionalizado" (2) V no die ningun resultado verificable a causa de
la crisis financiera, econ6mica V social de 1967 (devaluaci6n dei sol en 44
010), la sequ fa de la campana agrrcola 1967/68, el Golpe de Estado
Militar de 1968. No se escuchara hablar mas dei plan antes de 1971;

El plan 1971-1975 cuvo instrumente te6rico era el modela Harrod-Do
mar, se esfum6 ante la amenaza de una nueva crisis econ6mica en 1974 V
sobre todo para unirla con la periodicidad dei presupuesto dei Estado
(bi-anual a partir de"1971) aunque se hava pretendido que los objetivos
se lograron antes dei término fijado (3).

El plan 1975·78, mejor estructurado, polfticamente mas "hélbil" V técni
camente mejor elaborado que los precedentes (4). conoci6 el mismo des
tino que estos. Los déficits de la balanza corriente, el estallido de la crisis
a partir de 1975, el cambio de 1{nea poHtica a partir de la "segunda fase"
en relaci6n a la primera, V luego la adopci6n dei Plan Tupac Amaru (2da.
versi6n) para el ano 1977-78 contribuveron a su aborto.

As{ la planificaci6n econ6mica se redujo a la recopilaci6n de programas
sectoriales, a la evaluaci6n de provectos especfficos no integrados a pesar
de las innumerables comisiones V reuniones de coordinaci6n, la previsi6n
presupuestal Vsobre todo el Iineamiento de problemas lIamados objetivos
sin orden de prioridad ni plazo de realizaci6n. Sobre este prop6sito se
pueden dar ciertos ejemplos significativos:

Plan 1971-75, después de una introducci6n filos6fica de tendencia "cepa·
liana": el concepto de desarrollo como proceso, supone, la existencia de
una situaci6n opuesta: el subdesarrollo..., se hace una exposici6n de

(1) Principales tareas dei INP aquellas definidas por los textos oficales: elaborar y
actualizar los planes a largo, medio y corto plazo evaluar la realizacibn de los pla
nes, participar a la elaboraci6n dei presupuesto dei Estado, presentar los informes
perl00icos sobre la situaci6n econ6mica y social, evaluar los proyectos, coor
dinar la cooperaciOn técnica internacional.

(2) Ver la relacibn entre el plan 1967-70 y la Alianza para el Progreso en el cap(tu
10 1 supra: Carta dei Ministro de Econom(a acompanando al envia dei Plan Perua·
no a la OEA.

(3) Plan 1975·78 pg. 16 INP-Lima 1975.

(4) Se utiliz6 como base de proyeccibn el cuadro insumo-producto inter-ramas ela
borado para el ano 1969.

144

En este marco institucional, el INP es el principal artesano (1) de los 3
planes de desarrollo que se elaboraron desde 1967:

El plan 1967-70 es practicamente un programa de la Alianza para el Pro
greso "regionalizado" (2) V no die ningun resultado verificable a causa de
la crisis financiera, econ6mica V social de 1967 (devaluaci6n dei sol en 44
010), la sequ fa de la campana agrrcola 1967/68, el Golpe de Estado
Militar de 1968. No se escuchara hablar mas dei plan antes de 1971;

El plan 1971-1975 cuvo instrumente te6rico era el modela Harrod-Do
mar, se esfum6 ante la amenaza de una nueva crisis econ6mica en 1974 V
sobre todo para unirla con la periodicidad dei presupuesto dei Estado
(bi-anual a partir de"1971) aunque se hava pretendido que los objetivos
se lograron antes dei término fijado (3).

El plan 1975·78, mejor estructurado, polfticamente mas "hélbil" V técni
camente mejor elaborado que los precedentes (4). conoci6 el mismo des
tino que estos. Los déficits de la balanza corriente, el estallido de la crisis
a partir de 1975, el cambio de 1{nea poHtica a partir de la "segunda fase"
en relaci6n a la primera, V luego la adopci6n dei Plan Tupac Amaru (2da.
versi6n) para el ano 1977-78 contribuveron a su aborto.

As{ la planificaci6n econ6mica se redujo a la recopilaci6n de programas
sectoriales, a la evaluaci6n de provectos especfficos no integrados a pesar
de las innumerables comisiones V reuniones de coordinaci6n, la previsi6n
presupuestal Vsobre todo el Iineamiento de problemas lIamados objetivos
sin orden de prioridad ni plazo de realizaci6n. Sobre este prop6sito se
pueden dar ciertos ejemplos significativos:

Plan 1971-75, después de una introducci6n filos6fica de tendencia "cepa·
liana": el concepto de desarrollo como proceso, supone, la existencia de
una situaci6n opuesta: el subdesarrollo..., se hace una exposici6n de

(1) Principales tareas dei INP aquellas definidas por los textos oficales: elaborar y
actualizar los planes a largo, medio y corto plazo evaluar la realizacibn de los pla
nes, participar a la elaboraci6n dei presupuesto dei Estado, presentar los informes
perl00icos sobre la situaci6n econ6mica y social, evaluar los proyectos, coor
dinar la cooperaciOn técnica internacional.

(2) Ver la relacibn entre el plan 1967-70 y la Alianza para el Progreso en el cap(tu
10 1 supra: Carta dei Ministro de Econom(a acompanando al envia dei Plan Perua·
no a la OEA.

(3) Plan 1975·78 pg. 16 INP-Lima 1975.

(4) Se utiliz6 como base de proyeccibn el cuadro insumo-producto inter-ramas ela
borado para el ano 1969.



145

unos 15 objetivos tan importantes los unos como los otros a real izarse en
5 anos y que van desde la participaci6n de las "mayorias nacionales", al desa
rrollo de la investigaci6n cientlfica, pasando por la transferencia de la pro·
piedad rural en todo el pais y la transformaci6n integral dei sistema educativo
etc.

Plan 1975-78, el plan 1975·78 reduce los objetivos a 7 que hemos enume
rado arriba, pero prevee 15 pollticas multisectoriales, 16 pollticas secto
riales a realizarse en 4 anos y en tiempo de crisis econ6mica.

Los 1(mites de 10 posible. En un paiS donde la estad(stica fiable es muy re·
ducida, donde no se lIega ni siquiera a controlar los precios y sobre todo
donde la dependencia dei sector externo es muy grande, sin que se tenga la
minima influencia sobre la coyuntura, los planes nacionales y ciertos traba
jos de proyecei6n, tanto al nivel nacional como regional, han pronosticado
cifras que hacen sonar a los estadlsticos der mundo entera. Por ejemplo,
el Producto 1nterno Bruto de 1971 a 1975 deber fa crecer 7.5 010 por ano
en relaci6n a 1970 (lI. la renta de tales regiones se elevara a N soles en 15
anos con la precision de un sol (2) es decir el equivalente a 5 centavos de
d61ar de la época, la balanza sera excedente, la producei6n de tal produc·
to agrfcola por campesino sera de N Kgs. mientras que no se sabe'ni si·
quiera 10 que se produce ni 10 que se consume por casi la mitad de cam·
pesinos (los minifundistas), la poblaci6n de tal regi6n sera en el anD
2000 de N personas etc ... Esto, precisemos bien, no es unico en el Peru,
los peruanos son mas bien discretos y reservados en relacion a otros pla
nificadores. El problema no consiste en criticar "la fabricaci6n de cifras"
pero sobre todo situar los Il'mites que imponen los medios y las técnicas,
Sin embargo el sistema quizo que los planificadores trabajen de esta ma·
nera a fin de demostrar las conquistas y de justificar las brillantes pers
pectivas dei futuro, sin pensar que los planificadores como los otros tra·
bajadores intelectuales no deben pasàr ciertos limites, a fin de respetar
una cierta ética. Sin embargo, como jamâs hubo control en la' ejecuci6n
dei plan, las cifras avanzadas no comprometieron nada.

Tales fueron las caracterfsticas de la planificaci6n cuantitativa peruana.
No es una excusa, pero en el "bric a brac" ideol6gico y el conflicto latente en·
tre las instituciones, que cosa mejor se podra hacer (7),

. (1) . El crecimiento anual dei PIB serra evaluado a'5.7 a/a par el FMI y a 5.8 a/a par el
Banco de Reserva dei Perù para el periodo 1971-74. En 1975, ana en qua esta/lb
la crisis, toda evaluaci6n era fantasiosa. Tanta el FMI coma el BeR subastimeron
la tasa de inflaci6n de 1973 y 1974, El c<\lculo fue equivocado.

(2) Plan de Reconstrucci6n y Reestructuraci6n.
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Asr la planificaci6n peruana es ante todo una planificaci6n consultativa
(presupuesto, provecto, inversion) V mas orientada hacia la programaci6n sec·
torial que a la coordinacion V a la prevision economica, roi que le es atribu ido.
A prop6sito de la planificaci6n sectorial, conviene sefialar que las' oficinas
sectoriales de planificaci6n dependen jerarquicamente de su propio ministe·
rio respectivo V no dei 1NP. Este juega simplemente el roi de recopilador V
coordinador, cuando se 10 permiten. AI fin, el aspecta mas positivo dei siste
ma de planificaci6n es ciertamente la existencia de las organizaciones regiona
les de desarrollo V los analisis regionales cuvo esfuerzo es debido principal
mente a las Oficinas Regionales dependientes dei INP. Esto a pesar de la au
sencia de una regionalizaci6n oficial V de las dificultades encontradas por el
"servicio central de acondicionamiento dei territorio".

Las realizaciones V las dificultades dei Estado en el desarrollo regional,
. seran analizadas en los capitulos que siguen, a la luz de 10 que precede. Se
valoriz6 la idea por la eual la planificaci6n debe comportar una dimensi6n
regional que distinga la planificaci6n peruana de otros sistemas de planifica
ci6n en la mavoria de parses dei tercer mundo, En consecuencia, la concep
ci6n regional, asi coma los esfuerzos de oficinas regionales no tienen su co
rrespondiente a nivel central.

B) El roi dei Estado en el desarrollo regional.
El roi dei Estado en el desarrollo regional no se puede apreciar sin hacer.

referencia a la evoluci6n hist6rica de la formaci6n social peruana va la estra·
tegia de los grupos de poder locales, nacionales 0 extranjeros, Para mantener
su dominaci6n directa 0 indirecta a través de las instituciones con dominio
represivo 0 ideol6gico.

Antes de la toma dei poder por la Fuena Armada en 1968, existra a ni·
vel regional, coma el ambito de influencia de las relaciones sociales de produc
ci6n que surglan de las actividades de los grupos de poder locales;una identi·
ficaci6n dei Estado con los intereses dominantes. El Estado, en tanto que re·
flejo de esta estruetura de clase no tenra ninguna capacidad de acci6n aut6·
noma que le permitiera actuar sobre la estructura econ6mica regional ni de
modificar las relaciones sociales de producci6n en vigor. Se comportaba coma
un "gendarme" para mantener el equilibrio social con el fin de proteger 0 re·
forzar la dominaci6n de los grupos de poder que controlaban: el azûcar, el
arroz, el café, el ganado, la pesca, los productos mineros, el comercio de im
portaci6n, la Banca, etc.. Bajo la presi6n ejercida par \05 grupos de poder
locales V aquella de los partidos polrticos, sindicatos, Iigas agrarias, etc, el
Estado habla puesto en marcha con mas o'menos intensidad: .

su aparato de coerci6n V represi6n (poliela, justicia, Armada),
su burocracia administrativa V tecnocratica,
sus instituciones financieras e inversiones en materia de infraestruetura
para apovar las actividades de las clases dominantes.
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Sin embargo, ademas de estas manifestaciones dei poder Estatal y sus me
canismos institucionales a nivel regional, se debe considerar ciertas institucio
nes de la "sociedad civil" que Gramsci habfa anali;zado y que Althusser de
sarroll6 con mas precisi6n bajo el concepto de "aparatos ideol6gicos dei Es
tado" (escuelas, iglesias, medios de informaci6n, asociaciones culturales,
etc ... 1. Anticipando la objeci6n que algunos podrfan hacer a prop6sito dei
caracter privado de estas instituciones, Gramsci sefial6 que "la distinci6n en·
tre 10 publico y 10 privado es un fundamento dei derecho burgués y que se
aplicaa los sectores dependientes. El Estado, que es el Estado de la clase domi~

nante, no es ni publico Qi privado. Lo que es importante entonces es el fun·
cionamiento de sus instituciones en 5(". Esta hip6tesis se puede verificar a ni·
vel regional y permite apreciar con mas c1aridad la acci6n dei Estado:

los colegios, instituciones especializadas, Universidad, con su carâcter se·
lectivo y orientador, tienen como objetivo, la reproducci6n de mode los
socio-culturales de las clases dominantes, la formaci6n dei personal téc
nico necesario para el funcionamicnto de las Unidades productivas y de
las Instituciones polftico·administrativas;

las iglesias y sus instituciones, garantes dei orden social existente a tra
vés de sus ensenanzas que apuntan al mantenimiento dei statu·quo;

.105 medios de informaci6n, radio, televisi6n y peri6dicos, controlados
directa 0 indirectamente por los grupos de 'poder locales, manipulan la
opini6n publica en funci6n de sus intereses pollticos, comerciales, etc ...
y disponen indirectamente de los medios de presi6n sobre los sindicatos,
los partidos politicos, las organizaciones agrarias 0 comunidades;

las instituciones jurfdicas (abogados, notarios, contadoresl actuan en el
marco de la racionalidad dei derecho burgués, teniendo como funci6n .
principal la de proteger los intereses establecidos;

las asociaciones culturales y deportivas, a través dei mecanismo dei me
cenazgo, el carâcter selectivo de su reciutamiento y de sus actividades pa
ternalistas, sirven generalmente de trampolin a los grupos de poder loca
les para aumentar su influencia social, y por consecuencia, reforzar el
control dei aparato Estata!. .

Asi se puede decir de manera esquemâtica que antes de 1968, excepci6n
hecha de ciertas reformas timidas, concedidas con el fin de postergar ciertos
conflictos locales de clase, las instituciones represivas e ideol6gica dei Estado
a nivel regional ten ian como misi6n prirlcipal asegurar, por un lado, las condi·
ciones pol Îticas de reproducci6n de las relaciones sociales de producci6n, es
decir:, la explotaci6n y por otro lado, "las condiciones po)(ticas dei funciona
miento de los aparatos ideol6gicos dei Estado".

Existia antonces a nivel regional, uria relaci6n evidente entre al poder dei
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Estado yi sus instituciones representativas: represivas e ideol6gicas, es decir,
"~ntre la forma li el contenido".

De.pués de 1968, el ejercicio de poder por la Fuerza Armada introdujo
nuevos elementos en la organizaci6n y el funcionamiento dei Estado entre los
cuales se puede mencionar:

la disoluci6n dei Par lamento y el rechazo de las reglas c1âsicas de la demo·
cracia representativa consideradas como los soportes y los instrumentos
de las clases dominantes;

la implantaci6n de una serie de reformas estructurales con la intenci6n
declarada de alterar las relaciories sociales de producci6n capitalistas y
de promover un orden social fundado en una democracia social de parti·
cipaci6n plena.

Segûn la formulaci6n te6rica dei Estado peruano en la instauraci6n dei
nuevo orden social, debeda ponerse en pie las instituciones con un poder de
decisi6n y un apoyo pol (tico suficientes para romper el centralismo Iimeiio,
transferir el poder a la poblaci6n organizada suplantando los grupos tradicio·
nales y promoviendo el desarrollo regional integral, aboliendo todo rasgo de
marginalizaci6n y las desigualdades inter e intra regioriales. Para realizar estos
objetivos, el Gobierno Militar trat6 de crear mecanismos para una descentra·
lizaci6n administrativa acompaiiada en unD de los casos, de una cierta descon·
centraci6n econ6mica:

al La primera experiencia motivada por el sismo dei 30 de mayo de 1970,
dia lugar a la creaci6n de la Comisi6n para la Reconstrucci6n y Rehabili
taci6n de la Zona Afectada (CRYRZAl con su sede en Lima (O.S. No.
1831S-9/Snol presidido por un General designado por el Presidente
de la Repliblica aconsejado y apoyado por un grupo de especialistas asr
como por organismos dei sector pliblico.

Para que CRYRZA sea mas operacional, se la dot6 de un pliego presu·
puestal con el poder de transferir, de un ejercicio a otro los fondos no uti·
lizados. As r, se le da el poder de confiar la ejecuci6n de los proyectos a
otros sectores.
Este periodo se caracteriza por üna fuerte centralizaci6n en funci6n de
la presencia de la sede en Lima y por la lentitud de las realizaciones a pesar
de la proximidad de los mas altos niveles de decisi6n dei Estado. Ade·
mas, los sectores directamente Iigados a los organismos centrales esca·
paban al control de la Comisi6n y actuaban con una cierta falta de coor·

. dinaci6n. .

bl Esta situaci6n lIev6 al refuerzo dei poder de la Comisi6n mediante una
descentralizaci6n poHtica y administrativa concreta: el Presidente de
CRYRZA recibi6 atribuciones de Secretario de Estado y luego se die·
ron las bases de la estruetura administrativa de la Çomisi6n con la crea·

..'

148
1

Estado yi sus instituciones representativas: represivas e ideol6gicas, es decir,
"~ntre la forma li el contenido".

De.pués de 1968, el ejercicio de poder por la Fuerza Armada introdujo
nuevos elementos en la organizaci6n y el funcionamiento dei Estado entre los
cuales se puede mencionar:

la disoluci6n dei Par lamento y el rechazo de las reglas c1âsicas de la demo·
cracia representativa consideradas como los soportes y los instrumentos
de las clases dominantes;

la implantaci6n de una serie de reformas estructurales con la intenci6n
declarada de alterar las relaciories sociales de producci6n capitalistas y
de promover un orden social fundado en una democracia social de parti·
cipaci6n plena.

Segûn la formulaci6n te6rica dei Estado peruano en la instauraci6n dei
nuevo orden social, debeda ponerse en pie las instituciones con un poder de
decisi6n y un apoyo pol (tico suficientes para romper el centralismo Iimeiio,
transferir el poder a la poblaci6n organizada suplantando los grupos tradicio·
nales y promoviendo el desarrollo regional integral, aboliendo todo rasgo de
marginalizaci6n y las desigualdades inter e intra regioriales. Para realizar estos
objetivos, el Gobierno Militar trat6 de crear mecanismos para una descentra·
lizaci6n administrativa acompaiiada en unD de los casos, de una cierta descon·
centraci6n econ6mica:

al La primera experiencia motivada por el sismo dei 30 de mayo de 1970,
dia lugar a la creaci6n de la Comisi6n para la Reconstrucci6n y Rehabili
taci6n de la Zona Afectada (CRYRZAl con su sede en Lima (O.S. No.
1831S-9/Snol presidido por un General designado por el Presidente
de la Repliblica aconsejado y apoyado por un grupo de especialistas asr
como por organismos dei sector pliblico.

Para que CRYRZA sea mas operacional, se la dot6 de un pliego presu·
puestal con el poder de transferir, de un ejercicio a otro los fondos no uti·
lizados. As r, se le da el poder de confiar la ejecuci6n de los proyectos a
otros sectores.
Este periodo se caracteriza por üna fuerte centralizaci6n en funci6n de
la presencia de la sede en Lima y por la lentitud de las realizaciones a pesar
de la proximidad de los mas altos niveles de decisi6n dei Estado. Ade·
mas, los sectores directamente Iigados a los organismos centrales esca·
paban al control de la Comisi6n y actuaban con una cierta falta de coor·

. dinaci6n. .

bl Esta situaci6n lIev6 al refuerzo dei poder de la Comisi6n mediante una
descentralizaci6n poHtica y administrativa concreta: el Presidente de
CRYRZA recibi6 atribuciones de Secretario de Estado y luego se die·
ron las bases de la estruetura administrativa de la Çomisi6n con la crea·

..'



149

ci6n dei Comité Intersectorial Regional (COCIR), transferencia de la .
sede a Huaraz, delegaci6n de poderes. a las Direcciones Regionales·
para el pleno ejercicio de sus funciones y coordinaci6n intersectorial
en la zona.

Para aumentar la capacidad de acci6n de CRYRZA, se estableci6 el
primer Presupuesto Regional de Inversi6n Publica, lIamado "Desarro-

.; . 110 de la zona afectada". Esta inversi6n permitfa realizar un progra-
ma presupuestal a través de COCIR y atribuir a los Directores Regiona
les las funciones de jefes de Programa de Inversi6n.

c) La coronaci6n de esta experiencia de administraci6n regional en la zona
afectada, tuvo lugar el 27 de niarzo de 1973, con lacreaci6n de un or
ganismo de desarrollo de la zona afectada (ORDEZA) integrando as(
los objetivos de reconstrucci6n y rehabilitaci6n de la zona en un proce
so de desarrollo integral. En 10 que concierne a la Autoridad Regional
de ORDEZA, se puede sefialar los aspectes siguientes:

El jefe de ORDEZA es un oficial General nombrado por el Presidente
de la Republica con range de Secretario de Estado y voz en el Consejo
de Ministros.
Es titular dei pliego presupuesta) "Desarrollo de la zona afectada" y
responsable de su utilizaci6n.
Ejerce el poder de decisi6n en su jurisdicci6n, vigilando la formulaci6n
y la ejecuci6n de la polftica de desarrollo regional de acuerdo con la H
nea po\(tica nacional.

Coordina· las acciones de las instituciones descentralizadas dei Gobierno
Central.
Designa los representantes de ORDEZA en los directorios de Empresas
de Estado existentes en la zona y recibe a los representantes de estas
empresas a ORDEZA. Sin embargo en su funcionamiento, la Autoridad
Regional se tropieza con diversas dificultades:

La heterogeneidad de las zonas jurisdiccionales de las Direcciones Regio
nales de los ministerio, no coïnciden con aquellas de ORDEZA y cuvas
sedes estan fuera de H,-faraz donde se localiza la sede de ORDEZA.

Las Direcciones Regionales no tienen el poder de abrir las oficinas sub
regionales 0 de zona sin la aprobaci6n de sus autoridades centrales de

. tutela.

Las inversiones de las instituciones p(Jblicas descentralizadas y de las
empresas de ,Éstado no forman parte dei pliego presupuestal de ORDE
ZA y el Coél R no tiene derecho de ver los planes de desarrollo de estes
organismes. Por "Consecuencia, ORDEZA no dispone de ningun mecanis
mo de coordinaci6n eficaz entre las Empresas de Estado y las institucio-
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nes publicas de su jurisdicci6n cuva peso es de gran importancia para el
desarrollo regional.
A estos factores que Iimitan la capacidad de accion de ORDEZA sobre
el desarrollo regional viene a agregarse otras con una importante inciden·
cia en los resultados:

La participaci6n de "la poblaci6n organizada" (cooperativas, comunida
des industriales, sindicatos, asociaciones de barrio, etc.) no se realiza
.en una forma institucionalizada en la formulaci6n para la ejecuci6n de
la politica de reconstrucci6n, rehabilitaci6n, y desarrollo integral. Esta
situacibn es debida por una parte, a que importantes sectores de la pobla
cibn no e~tan tan "organizados", y por otra parte, no se puede determi
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ci6n de los proyectos, de orientacion para la cooperacibn técnica y eco
n6mica. Existe entonces una ambigüedad de atribuciones entre ORDE
ZA e INP sobre la formulaci6n de la politica y la elaboraci6n de los pla
nes regionales.
Ademas, sefialemos que la presencia en el interior de ciertos organismos
dei Gobiemo Central (Prefectura, Subprefectura) y las Colectividades
locales, representantes de intereses de antiguos grupos de poder, cuva
comportamiento no se adapta a la nueva concepci6n dei desarrollo regio
nal, paraliza el funcionamiento de la. estructura administrativa regional
en la realizaci6n de sus objetivos.
Comités de desarrol/o regional.
La creaci6n de Comités Regionales 0 DepartamentaJes de Desarrollo, re

presenta la 2da. etapa deI proceso de transformaci6n de la estructura dei
Estado a nivel regional.

Esta iniciativa con la experiencia piloto de ORDEZA, traduce la inten··
ci6n de motivar, de organizar y de formar la comunidad regional- para que
esté en la capacidad de aprovechar sus propios recursos y de beneficiarse efi
cazmente de las ayudas de origen extFa-regional. Esto impl ica la necesidad:

De una toma de conciencia a nivel nacional de la importancia dei proble
ma dei desequilibrio regional.

De una reforma dei aparato politico-administrativo dando mas poder
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de decisi6n y de eficacia a los niveles regionales.

De una identi-dad entre los objetivos de las instituciones publicas y no
publicas regionales y los objetivos nacionales.

De una solidaridad interregional en la "carrera hacia el desarrollo".

En esta perspectiva se dio a los Comités de Desarrollo las Ifneas de ac-
ci6n siguientes:

Activar e institucionalizar el proceso de reforma.

Organizar a la poblaci6n de tal manera que, pueda ser a la vez autor, obje
to y beneficiario dei desarrollo.

Incorporar a "las mayorfas" al proceso de producci6n y participaci6n.

Superar la rigidez y las limitaciones que se oponen al desarrollo regional
por recomendaciones.

En la practica, la implantaci6n cie comités de desarrollo regional obede
ci6 esencialmente a los factores de can~cter nacional para los cuales la coordi
naciôn de las acciones dei sector publico eran necesarias, en particular la segu-

. ridad dei territorio nacional y la utilizaciôn de los recursos bâsicos para el
pais. Sobre estos principios, se crearon con prioridad los Comités de Desarro
110 regional en las regiones fronterizas: Tacna-Moquegua, Piura-Tumbes,
Oriente. .

El Comité de Desarrotlo Regional Ayacucho--Huancavelica (sierra cen
trai 1es una excepci6n que respondi6 a la voluntad de dar un cierto arranque a
esta regi6n desfavorecida, a menudo "rebelde" y de coordinar las actividades
de diferentes sectores en ocasi6n ciel 150 aniversario de la Batalla de Ayacu
cho.

Ademas de los Comités Regionales, se apoy6 la creaci6n de Comités de
desarrollo departamental con el fin de coordinar las acciones dei sector pu
blico alrededor de problemas locales especfficos. Es el caso de los Comités de
Arequipa y Amazonas, y dei Comité no institucionalizado de Cajamarca. A
prop6sito dei funcionamiento de estos Comités, hay que sefia.lar:

La diversidad de criferios dados desde el principio para definir las zonas
y regiones de desarrollo, en raz6n de la ausencia de una regionalizaci6n
dei pais. Este problema tuvo consecuencias importantes sobre sus propias
acciones dado el mosaico de las delimitaciones espaciales y los niveles de
decisi6n y de aplicaci6n no homogéneos de las estructuras de la Adminis
traci6n publica (cada Ministerio e instituciôn publica tiene su propia deli
mitaci6n reg1onall.

El Presidente dei Comité, quien es el oficial de mas alto rango de la zona,
depende directamente dei Primer Ministro y ejerce unicamente una fun·
cion de coordinaci6n y promoci6n de las actividades dei Sector Publico
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con la asistencia de la Oficina Regional dei Instituto Nacional de Planifi
cacion, no dispone de un presupuesto como ORDEZA, 10 que limita la
capacidad dei Comité con respecto a la realizacion de los objetivos de
desarrollo regional.

La participacion de la poblaci6n es rara, y en ciertos casos presenta un
caracter especfficamente consultivo 0 contemplativo.

Notamos que los organismos'de desarrollo segun el modelo ORDEZA se
han implantado solamente en la regi6n oriental dei pais, con las mismas ca
racteristicas, pero sin el presupuesto.

En cuanto'a los Comités Regionales y Departamentales de Desarrollo, no
abarcan todas las regiones ni todos los departamentos. Su implantaci6n fue
frenada por la preparaci6n de la ley de regionalizaci6n. Sin embargo desde el
principio de 1975, existra una tendencia mas lenta para crea rias, (Arequipa,
Amazonas) sin que pudieran ser operacionales.

Se subraya entonces, que los nuevos mecanismos institucionales, ademas
de su poca experiencia y su poder de decision desigual, continuan exlstiendo
con los antiguos mecanismos institucionales que obedecen a otra racionalidad.
Este fenorneno se transforma en evidentes obstaculos para la capacidad de
accion y de direcci6n de los organismos de desarrollo regi on al.

C) Roi dei EstacOo en la transformacibn de la estructura prociuctiva.

La acci6n dei Estado a nivel de la estructura productiva regional tiene
por objetivo la disminucion de su dependencia en relaci6n al modelo exporta
dor y la satisfacci6n prioritaria de las necesidades basicas de la poblaci6n. Tai
era el concepto te6rico de las reformas econ6micas regionales. Conviene sena
lar que la realizaci6n de estos dos objetivos, tropieza con ciertas dificultades
segun las carâcteristicas propias de cada regi6n yen particular en funci6n dei
peso que representa para cada una de ellas el sector exportador y la economra
de subsistencia.

a) En el interior de las regiones donde predominan las actividades exporta
doras (productos agricolas, pesca, minas y derivados), una serie de con
tradicciones se presenta en 10 que concierne a los objetivos buscados y la
capacidad de lIevarlos a cabo por el Estado.

La mayor parte de estas actividades contribuye a través de sus exporta
ciones a obtener divisas necesarias para realizar ciertos objetivos de gran
importancia para el desarrollo nacional y regional, como la importaci6n
de equipo y de producci6n intermedios,indispensables para la àiversifi
cacion de la produccion, el pago de la deuda externa, la importaci6n de
produetos de primera necesidad, .

La segunda dificultad se refiere a la poca capacidad dei Estado de orien
tar los excedentes de sus actividades dominantes hacia una producci6n
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destinada al mercado interno mediante las formas de organizacion ade
cuada, V una mas juta distribucion de los ingresos. Se puede citar por

. ejemplo, el caso de las cooperativas azucareras V de los centros mineros
donde las inversiones principales se mantienen en la misma Ifnea de pro
ducci6n, limitando asf su contribuci6n a la transformaci6n de la estruc
tura productiva a través de las inversiones en otras actividades mas diver
sificadas, integradas a la regi6n.

b) La acci6n directa dei Estado se manifiesta a través de su funci6n de em
presario, sus grandes inversiones, su politica de crédito, su apovo al sec
tor de propiedad social:

Empresas de Estado creadas a partir de actividades productivas de base,
Iigadas al modelo exportador, han permitido al Estado ejercer un control
a nivel de la producci6n ven parte de la comercializaci6n. No obstante la

. mavor parte de las empresas actuan segun el modelo capitalista anterior,
V no orientando sus beneficios hacia el desarrollo regional;

Las mavores inversiones representan otra modalidad de intervenci6n dei
Estado en el desarrollo regional. Aqu i también èiertas contradicciones
aparecen:

.Entre la concentraci6n de las mavores inversiones en la costa V la busque
da de la integraci6n regional (costa, sierra por ejemplo);

.Entre la importancia de la inversion V la débil capacidad de la regi6n para
captar todos sus beneficios. Una gran parte de los efectos (compra de bie- .
nes intermedios por ejemplol se orientan hacia el exterior;

La polftica de crédito de los Bancos de Desarrollo hasta ahora no obtuvo
los efectos previstos. La mavor parte de los créditos estan orientados
hacia las actividades dominantes. En este sentido, la pol itica de crédito si
guio la tendencia existente V los mecanismos anteriores en lugar de con
tribuir a su modificacion. Ciertos organismos como CaF IDE fueron crea
dos justamente con el fin de permitir al Estado de participar 0 de apovar,
gracias a sus recursos, el desarrollo de las actividades importantes para el
desarrollo regional. Conviene remarcar igualmente la creaci6n reciente dei
Banco Agrario, substituvendo al 8anco de Desarrollo Agricola que no
respondfa a las necesidades dei desarrollo ruralj

La promoci6n dei sector de propiedad social, representaba otra forma de
intervenci6n dei Estado para la transformaci6n de la estructura produeti
va regional. La lev de propiedad social integra la variable espacial provec
tando la creaci6n de la Unidad Regional de propiedad social sobre la base
de las empresas creadas. Para promover este sector, el Estado estableci6
una serie de mecanismos de apovo.

El sistema regional de apovo a la propiedad social (SYRAPSI cuva fun-
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cion consiste en hacer el inventario de las posibilidades de inversion Vca·
nalizarlas hacia la CONAPS a nivel nacionalj

Los grupos de trabajo multisectoriales que integran los representantes dei
sector publico V que se encargan de analizar los expedientes V orientar a
los interesados;

COF IDE que se encarga de financiar los estudios de factibilidad Vde apo
var la constituci6n de un capital inicial.

D) El roi dei Estado en la transformacibn de la estructura social a nivel re·
gional.
La apreciaci6n dei impacto de la accion dei Estado a nivel regional debe

ser enfocada bajo 3 aspectos fundamentales:

La propiedad de los medios de producci6n.
La distribuci6n de ingresos.
Los niveles de participaci6n en las decisiones.

a) La propiedad de los medios de produccibn.

Las diferentes reformas estructurales, en particular la reforma agraria, la
comunidad industrial, asf coma el control por èl Estado de la industria basi·
ca, contribuveron a la alteraci6n dei antiguo régimen jurldico de la propiedad.
Sin embargo, conviene senalar que sus efectos son variables segun las regiones
Vaun dentro dé cada regi6n.

El sector privado reformado.

En primer lugar la reforma agraria no avanz6 a la misma velocidad en to
das las regiones, ademas dej6 de lado los grupos sociales importantes, en par
ticular en las zonas andinas. Esta situaci6n es el resultado de diferentes fac
tores:

La concentraci6n en la costa de la administraci6n de la reforma agraria y
de los medios disponibles.

La mavor facilidad Vel mavor efecto de demostraci6n representa a corto
plazo una acci6n a nivel de las grandes haciendas costeras (azucar varroz)
donde el unico problema a resolver era la transferencia de propiedad Vsu
transformaci6n en cooperativas.

Por el contrario, en la Sierra ven la Ceja de Selva, la variedad de la tenen·
cia de la tierra, la heterogeneidad de los modos de explotacion V la ausencia
de modelos de organizaci6n adecuada, la presi6n de los grupos de poder, la
morosidad de los funcionarios, paralizaron la acci6n de la reforma agraria.
Este problema lIego a tal grado crftico que en ciertas regiones el Ministerio de
Agricultura transfirio a partir de 1975 la mavor parte de su administraci6n V
de sus medios a la Sierra con el fin de acelerar el proceso de transferencia de
tierras. Esta aplicaci6n desigual de la reforma agraria creo un antagonismo
entre beneficiarios V no beneficiarios cuvo ejemplo mas notable es aquel sur-
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gido entre los socios y los obreros temporales de las cooperativas azucareras y
arroceras. Un problema surgio igualmente entre las grandes cooperativas y las
pequenas; estas ultimas fueron objeto de formas de dominacion par las pri
meras a través de contratos derefinaci6n deI azucar y de molienda dei arroz
(ver amllisis agrario cf. supra). En la Sierra, la lentitud de la aplicaci6n de la
reforma agraria permiti6 a los antiguos propietarios prepararse una jubila
cion bastante provechosa, descapitalizando sus fundos. Esto provoc6 invasio
nes de tierra que hicieron dificil el trabajo de la administraci6n y crearon una
situacion de conflicto en el campo 1 mientras que los principios pol (ticos de
la reforma agraria querfan precisamente evitar los conflictos. En segundo
lugar la Comunidad Industrial no produjo todos los efectos esperados por cau
sa de la resistencia de los propietarios de empresas a someterse a la ley y la
actitud clara mente hostil de ciertos empresarios quienes prefirieron lIevar a la"
quiebra a su empresa en vez de aceptar la repartici6n de su patrimonio con los
asalariados. El desarrollo de la Comunidad Industrial se via igualmente limi
tada por la industrializaci6n aun embrionaria de ciertas regiones.

El sector estatal.

Su importancia a nivel regional es muy variable, en la medida en que el
Estado se reserv6 solamente las actividades de base. Sin embargo se puede no
tar que directa 0 indirectamente el Estado ha tenido éxito en controlar la
mayor parte de las actividades mineras tante a nivel de la producci6n coma en
la comercializaci6n.

El sector privado.

Controla aûn ramas importantes de la actividad econ6mica, en particula~
la industria, el comercio, los transportes, la construcci6n y explotaci6n de
inmuebles. Este sector es fundamentalmente especulador y tiene una gran
influencia en la vida econ6mica regional a través de la articulaci6n de clases
y de la alianza de familias.

b) La distribucién de ingresos ~

La reforma de la propiedad de los medios de produccion a nivel regional
repercute sobre la distribucion de ingresos. Se puede distinguir diversos gru
pos: una parte de los beneficiarios de las reformas (cooperativas azucareras
en particular) disponen no s610 de salarios superiores al ingreso promedio re
gional sino también de diversas ventajas (viveres, servicios, alojamiento, etc.
. . .) ofrecidos por los empresarios y de una participaci6n en la distribuci6n de
los beneficios.

AI contrario muchos obreros, de empresa industriales y trabajadores tem
porales de las cooperativas que participan directamente en el proceso de pro
ducci6n, no se benefician de todas las ventajas y se tropiezan con serias barre
ras para su integraci6n en la empresa. Conviene notar que la mayor parte de
ingresos de los beneficiarios esta destinada al consumo, en particular, de "bie-
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nes de lujo" en relaci6n a estos nive les de ingresos. Esto es la consecuencia de
la ausencia de una polftica en materia de consumo. Asf el sector privado se
transform6 en principal beneficiario de las reformas estructurales y continua
aprovechando gracias a la regulaci6n de la oferta, la orientacién de la deman·
da, y los efectos inducidos por la distribuci6n de ingresos por el sector refor
mado.

Ademas de estos problemas, es importante subrayar la inmutabilidad de
la diversidad en las formas de remuneraci6n dei trabajo y la diferencia de sa·
larios, entre los diferentes, sectores de propiedad y en el interior de cada

. sector. El sector publico constituye una buena ilustraci6n (caso de las empre
sas de Estado por ejemplol.

Esto acompaiiado de una deteriorizaci6n de los términos de cambio, au·
menta las desigualdades existentes entre el poder de adquisici6n de los grupos
marginales y el de los grupos dominantes en las regiones.

cl Grados de participacibn en los niveles de decisibn.

Son muy Iimitados a nivel regional, en la medida que los sectores impor·
tantes de la poblaci6n no estan organizados ni capacitados.

A nivel de empresas dei sector reformado, la Asamblea General de miem
br~s-socios de la Cooperativa interviene de manera esporadica e' ineficiente
en la gesti6n y toma de decisiones debido a que su formaci6n técnica y su nivel
de conocimiento general no les permiten controlar a los dirigentes y apreciar
los resultados de las decisiones de los organismos de Estado de Asistencia y de
Control (como SAF-CAP y CECOAAPI. .

, A nivel regional no existen mecanismos que permitan la expresi6n'de las
bases. Los Comités Regionales de Desarrollo, hasta hoy, se contentaron con
coordinar las acciones dei sector publico. Recientemente con la instalaci6n
dei Consejo Consultivo dei Comité de Desarrollo Regional de Piura·Tumbes
que integra ek seetor no publico y la poblaci6n "organizada", una nueva
forma de organizaci6n de participaci6n fue ensayada.

3.3.2 Roi dei Estado, industrializacibn y reforma de la estructura industrial.

El proceso de industrializaci6n dei Peru es el resultado de su modelo de
desarrollo: exportaci6n de productos primarios y la substituci6n industrial
importandose la mayor parte de los factores de producci6n.

Hasta el decenio de 1960, la economfa peruana estaba esencialmente fun·
dada en las exportaciones de productos primarios en intercambio de produc
tos manufacturàdos. Desde esta fecha hasta 1970, aiio de la ley de industrias
(siempre en vigor!, bajo la presi6n de la Alianza para el Progreso yanimado
por la Cepal-lipes, el gobierno de Belaunde Terry (1963-19681 habl'a em·
prendido la industrializacibn dei pais, principalmente por substituci6n de
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importaciones de productos de consumo corriente y de bienes de equipamien
to dei hogar; desde ahf en adelante fabricados 0 ensamblados en el pafs por
las firmas transnacionales implantadas previamente en los Centros exportado
res, especialmente en EE. UU. Es asf que entre 1965 y 1970, el crecimiento
industrial anual fue dei orden de 12 % (precios constantes) y en este ultimo
ano la producci6n de bienes de capital no represento més que 10.5 % dei va
lor agregado industrial. Existfa 5610 una empresa de Estado importante: la si
derurgiea de Chimbote (actualmente lIamada SIDERPERU) con una débil ca
pacidad instalada (260,000 toneladas en 1970). El Estado Militar dei equipo
de Velasco, fundamentalmente populista y corporatista, opt6 por un capitalis
mo nacional basado en un sector de Estado (Capitalismo de Estado) un sector
cooperativo (Cooperativa agr fcola) un sector de Propiedad social (sobretodo
bienes de consumo no durables) y gremios organizados bajo la forma dei cor
poratismo de Estado. Asf en el sector industrial, a partir de 1970, el Estado
interviene més aetivamente que antes como agente reformador 'de las estructu
ras econ6micas.

La intervenci6n dei Estado puede ser resumida como sigue: .

En primer lugar, nacionalizaci6n de la IPC (petroleo) después la pesca
(harina de anchoveta) y la expropiaci6n de haciendas rentables de culti
vos industriales de exportaci6n (azucar, algod6n). El Estado interviene
entonces, en el sector de exportaci6n de producci6n rentable y de pro
ducci6n dei petr6leo. (1 )

En segundo lugar, después de la promulgaci6n de la Ley de Industrias (ju- .
Iio 1970), el Estado se reservo legalmente la exclusividad àe la produc
ci6n bélsica: extensi6n de la siderurgica, refinacion de minerales, petro
qUlmica, cemento, etc... A pesar de esta ley, en raz6n de las Iimitaciones
materiales y tecnol6gicas, la intervenci6n dei Estado fue débil en el sector
de base. El sector de producci6n de bienes de equipamiento y de capital
es dejado exclusivamente al sector privado,

En tercer lugar, asociado con las firmas transnacionales, el Estado intervi
no en el sector de la produccion automotriz y metal mecanica comenzan
do por el ensamblaje de autom6viles, de méquinas agrfcolas y por la pro
ducci~1l de cièrtas piezas de tecnologfa simple,

En fin después de setiembre de 1975, el equipo de la "2da. fase" puso en
cuestionamiento una gran parte de las reformas velasquistas: reprivatizar
la pesca, reducir la importancia de la Propiedad Social antes que ella pu
diera funcionar, limitar la participaci6n de los trabajadores en el patrimo
nio de la empresa, controlar més severamente el sector cooperativo etc....
regresando de hecho al modelo "abierto" de la época de la Alianza para
el Progreso.

(1) Acordémonos dei roi detonador jugado. en el desencadenamiento dei Golpe de Es
tado militar de 1968, por los sucesos que afectaban el sector petrolero.
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El perfodo central estudiado por el presente trabajo es la época dei Velas
quismo y particularmente el sector industrial de 1970--74. Este periodo co
rrespondra a una estabilidad relativa dei poder velasquista donde fueron toma
das las principales medidas de reforma estructural e industrial. Ademas los
presupuestos bianuales dei Estado (1971-72 y 1973·-74) asi como los facto
res de orden econ6mico (crisis financiera de 1967, sequ ra de 1967/1968) y
polftico (golpe de Estado de octubre 1968, instalaci6n dei poder militar yeu
foria "revolucionaria" durante 1968--69) nos obligan a escoger como punta
de partida de analisis el afio 1970 (ver explicaciones complementarias en el ca
pitulo 4to, parrafo 41-1 infra). En esta optica, los analisis que siguen seran
sobre la estructura industFial antes y después de las reformas, el roi dei Estado
y su alianza con la burguesia de negocios peruana y las firmas transnacionales.

A) Estructu ra de produccibn industrial.

Asf como 10 hemos visto, el proceso de industrializaci6n fue realizado
por la sustituci6n de las importaciones de productos manufacturados impor
tandose la mayor parte de los factores de producci6n y haciénciose implantar
en el pais las filiales de transnacionales. Durante ese tiempo, la timida refor
ma estructural industrial se oriento exclusivamente hacia el sector exportador
y la producci6n de base, dejândose el resto'de las actividades en manos de las
mismas finnas transnacionales. Por consecuencia ni la estructura de produc
ci6n, ni las relaciones de propiedad han cambiado de manera sensible en el
conjunto dei sector industrial que queda entonces caracterizado por:

El predominio de bienes de consumo V de equipamiento doméstico.
La concentraci6n de la producci6n en muy pocas ramas cuvas empresas
estan implantadas en el area metropolitana Lima-Callao. Se trata de una
doble concentra?i6n: estructural y geogrMica;

La supremac(a dei sector privado (nacional y extranjero) en la produc
ci6n industrial antes y después de la reforma industrial.

Predominio de bienes de consumo y de equipamiento doméstico.

Durante el perrodo escogido para el presente analisis (1970·-74) la repar
tici6n de la producci6n industrial no ha cambiado de manera notable. Los bie
nes de consumo siempre son los mas importantes (44.2 % en 1974). Después
de los bienes de consumo y por orden de importancia de las ramas se puede
citar: bienes intermeàiarios (18.0 0/01. equipamiento doméstico y bienes de
capital (16.8 0/0), los productos de exportaci6n (8.7 0/0) materiales de cons
trucci6n (8.3 0/0) y otras industrias (4.0 0/0):
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PREDOMINIO DE BIENES DE CONSUMO
y DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO

(en 0/0) 1970 1974 Variacibn

1) Exportaci6n 18.4 8.7 9.7
2) Bienes de consumo 41.3 42.2 + 2.9

3) Equipamiento Doméstico 11.5 16.8 + 5.3
y aienes de capital

Conjunto 2 + 3 52.8 61.0 + 8.2
4) Bienes intermediarios 24.7 26.3 + 1.6

5) Otras industrias 4.1 4.0 0.1
Conjunto 4 + 5 28.8 30.3 + 1.5

La producci6n industrial esta entonces destinada principal mente al con
sumo. y al equipamiento dei hogar, notablemente en 10 que concierne al en
samblaje de aparatos eleetro-domésticos y articulos de plastico de utilidad
doméstica que han contribuldo fuertemente al cambio estructural indicado
arriba: Notemos que los bienes intermediarios han progresado sensiblemente
pero siempre son los menos integrados particularmente para los productos se
miacabados y la harina de trigo (10 que veremos enseguida).

Si se excluye el sector exportador a causa de la importancia de la harina
de pescado (primer producto de exportaci6n dei pals) cuvas fluctuaciones
provocan fuertes distorsiones en la estructura industrial (11. se vera que 2/3
de la producci6n industrial estan destin ados al hogar.

(1 )

(2)

(3)

(4 )

Sector exportador 1970 1974 Variacibn
excluido (en 0/0)

Bienes de consumo 50.6 48.4 - 2.2

Bienes de equipamiento 14.1 18.4 + 4.3
doméstico

Conjunto 1 + 2 64.7 66.8 + 2.1

Bienes intermediarios 30.3 28.8 - 1.5

Otras industrias 5.0 4.4 0.6

Conjunto 3 + 4 35.3 33.2 2.1

(1) En 1972, un buen allo pera la pesea de anehoveta, la harina de pescado lIegO a
51.4 010 dei val or agregado industrial (74.5 millones de soles sobre 145). Mientras
que ella no representabe més que el 13 010 en 1970 (7.4 millones sobre 56.9) se
redueirtl a 2.8 010 en 1974 (3.3 millones sobre 117.3) •
.ER el Per" el salarie mlRsual mllxime ee los fllReionaries flle fijade a 40,000 sales.
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Si se excluye el sector exportador a causa de la importancia de la harina
de pescado (primer producto de exportaci6n dei pals) cuvas fluctuaciones
provocan fuertes distorsiones en la estructura industrial (11. se vera que 2/3
de la producci6n industrial estan destin ados al hogar.

(1 )

(2)

(3)

(4 )

Sector exportador 1970 1974 Variacibn
excluido (en 0/0)

Bienes de consumo 50.6 48.4 - 2.2

Bienes de equipamiento 14.1 18.4 + 4.3
doméstico

Conjunto 1 + 2 64.7 66.8 + 2.1

Bienes intermediarios 30.3 28.8 - 1.5

Otras industrias 5.0 4.4 0.6

Conjunto 3 + 4 35.3 33.2 2.1

(1) En 1972, un buen allo pera la pesea de anehoveta, la harina de pescado lIegO a
51.4 010 dei val or agregado industrial (74.5 millones de soles sobre 145). Mientras
que ella no representabe més que el 13 010 en 1970 (7.4 millones sobre 56.9) se
redueirtl a 2.8 010 en 1974 (3.3 millones sobre 117.3) •
.ER el Per" el salarie mlRsual mllxime ee los fllReionaries flle fijade a 40,000 sales.
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El crecimiento dei conjunto dei sector industrial fue sensible (10.1 0/0
por ano) notablemente en 10 que concierne a los equipos dei hogar y bienes
de capital (22.7 0/0) los bienes de consumo no alimenticios (16.0 0/0) los
bienes intermediarios (12.6 0/0) Y los materiales de construcci6n (12.4 % l.

El grupo alimenticio y las industrias diversas no alcanzaron la tasa media
de las otras industrias (ellos lograron respectivamente 7.7 y 9.6 0/0).

A pesar de este crecimiento, la productividad y las tasas de integracibn
no progresaron de la misma manera: Productividad .. 1.4 % Y de inteoJra
cibn .:- 3.3 puntos (42.9 % en 1970 y 46.2 en 1974). Estas àiferentes cifras
permiten pensar que entre 1970 y 1974 la producci6n industrial qued6 sensi·
blemente igual en el campo estructural y de su dependencia dei exterior, que

-analizamos después.

SECTOR INDUSTRIAL 1970-74 (harina de p'escado excluidal

0/0 anual197G-74
Designacibn 19,70 1971 1972 1973 1974 Precios Precios

Corrientes Constantes

Numero de empresas 6611 6767 6725 7308 7780 4.2

Persona1 (1 03 )
ocupado 206.0 218.4 222.9 238.9 254.1 5.4

Produccibn Bruta
(10 9) 121.5 138.2 145.3 181.7 243.1 18.9 9.6 .

Insumo 64.6 72.1 74.8 93-.3 127.6 18.6 9.3

Va10r agregado 56.9 66.1 70.5 88.4 115.5 19.4 10.1

0/0 de un ano a otro
- Precios corrientes 16.2 6.7 25.4 30.7

- Precios constantes 12.4 1.7 12.0 15.3

Productividad
(10 3 soles) 276.2 291.7 287.8 282.3 260.5 7.9 1.4

0/0 de Bienes de
Capital y de equi-
pamiento doméstico 10.5 12.3 14.5 15.5 17.0

Fuentes: Bo1etines anua1es deI Ministerio de Industria y Turismo (MIT).
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ESTRUCTURA DE PRODUCCION INDUSTRIAL 1970-74 en 0/0

(Harina de pescado excluido)

Persona! Valor agregado VAl VBP
"

Ramas 1970 1974 Modit 1970 1974 Modif.1970 1974 Modif.
\

Exportacibn 8.0 7.5 -0.5 18.4 8.7 -1.7 ,\9.6 57.6 +8.0

Bienes de Con- \
\

sumo 46.0 45.7 -0.3 41.3 44.2 +2.1 46.4 47.5 + 1.1
de los cua1es:
Alimenticios (16.0) (15.0) (-1.0) (18.7) (17.1) (-1.6) (45.8) (46.0) (-0.2)

No alimenti-
cios (30.0) (30.7) (+0.7) (22.6) (27.1) (+4.5) (47.0>' (48.5) (+ 1.5)

---_._-----
Bienes de equi- ...
pamiento do- 16.2 18.8 + 2.6 11.5 16.8 + 5.3 47.1 49.1 + 2.0
méstico y Bie-
nes de capital· .
Bi~es ItÎter- 23.022,2-----=0:5- 24.7-26:3-+1.6 44.4 42.6 - 2.2
mediarios

de los cuales:
Materiales de
construccibn (13.3) (11.7) (-1.6) (7.9) (8.3) (+0.4) (51.3) (55.9) (+ 4.6)
Otros produc-
tos interme-
diarios. (9.7) (l0.5) (+0.8) (16.8) (l8.0) (+ 1.2) (41.7) (38.4) (- 3.3)
OtrasIÏïdüs:----------------·---·-----·-------·-·~-----

trias 6.8 5.8 - 1.0 4.1 4.0 - 0.1 55.8 58.9 .+ 3.1

TOTAL 100.0 100.0· = 100.0 100.0 = 46.8 47.3 + 0.5

Fuentes: MIT op. cit.

Concentracibn en la metrbpoli lima-Callao de las ramas predominantes
y menas integradas.

A pesar de la ley de industrias de julio 1970 que preve(a entre otras co
sas la desconcentraci6n y regionalizaci6n industrial, la concentraci6n metro
politana no dej6 de progresar en todos los dominios.
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En a/a de total naciooal 1970 1974 Variacibn

Personal ocupado 69.9 74.6 -,- 4.7
Remuneraci6n 74.8 76.8 -,- 2.0
Valor agregado 58.8 66.1 7.3
Producci6n total 57.4 66.0 j- 8.6
Activos fijos . 50.1 62.8 . ,- 12.7

El principal factor de esta concentraci6n acelerada no es técnico ni pu
ramente econémico, pero si pol itico. En efecto las principales lnstituciones res
ponsables de las autorizaciones de inversi6n privacla eran y son monopoliza·
das por la burguesfa industrial y la burguesia tecnoburocratica dé obediencia
demo-cristiana (Comisi6n de inversi6n. Direcci6n General de Industrias, In
duperul que han lIegado a doblegar las leyes en su beneficio, particularmente
después de .1974. (ver complemento en el capitulo 4 infra l.

Esta concentraci6n geografica es aun mas acentuada para las ramas domi·
.. nantes implantadas en el area metropolitana. Acordémonos que la estructu·

ra industrial metropolitana, como 10 han demostrado las cifras citadas aquf. es
prâcticamente idéntica a aquella dei pais si se excluye el sector exportaoor

CONCENTRACION EN EL AREA METROPOLITANA
POR RAMA DOMINANTE

(en % de la producci6n nacional)

Ramas

Productos alimenticios

Consumo no alimenticios

Maquinas·no eléctricas

Maquinas eléctricas

Material de transporte

Productos qufmicos

Productos metâlicos

Materiales de construccibn

Conjunto

0/0

87.9

87.9

85.6

97.7

79.5

89.5

91.7

92.2

80.1

Sub-ramas

Bebidas gaseosas, panaderia conservas.

Textiles, vestidos y calzado.

Emsamblaje de maquinas ligeras y fabrica
ci6n de piezas de repuesto.

Ensamblaje de articulos electrodomésticos

Ensamblaje de autom6viles.

Productos farmacéuticos. cosméticos. Ar·
ticules de plastico..

Sobretodo armaduras metâlicas, clavas.
Derivados deI cemento.
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(azucar, harina de pescadol. Asi en 1972 (1) ana para el cual disponemos de
cifras mas detalladas, aO.l % dei V.A. de las ramas predominantes locali<:a
das en el area n:'etropolitana Lima-Callao. (ver cuaclro p. 162)

La mayoria de estas ramas dominantes y poco integradas tuvieron una
tasa de crecimiento de las mâs elevadas entre 1970-74. Es esta 10 que carac
teriza el modela de industrializacién por sustitucién cuva crecimiento acen
tua el desequilibrio estructural que transforma el proceso de industrializacién
en un instrumento de dependencia exterior.

Crecimiento 1970·74 e integraci6n 1974 en 0/0

Sub·ramas

Electro·domésticos
Materiales de transporte
Articulos de plastico
Papeler(a
Productos qu(micos, farmaceuticos
y cosméticos
Maquinaria no eléctricas
Conjunto dei sector industrial

Tasa anual de
creCimiento

29.5
28.9
25.7
22.6
18.5

17.9
10.1

coeficientes de
integraci6n (2)

12.8
11.7
18.0
22.0
14.9

20.0
4(3.2

Es asi que durante el mismo perrodo 1970-74 la tasa de estas ramas no
integradas aumentb mas de dos veces, mas râpido que la tasa de crecimiento
dei conjunto dei sector industrial (22.8 % contra 10.1 0/0).

AI conservarse la misma estructura de producci6n y el mismo proceso de
industrializaci6n, el crecimiento industrial fue aprovechado por el capital ex
tranjero (firmas trasnacionales en particular) a expensas de los peruanos y

.burlândose dei tambaleante nacionalismo dei régi men militar.

(1) Desde esta fecha la concentraci6n no ha variado sensiblemente salvo en 10 que
concierne a la petroquimica y la industria metalmecllnica que no eran predomi-
nantes en 1972. .

(2) Coeficientes reajustados par las encuestas dado que muchos productos brutos im
partados estân clasificados coma bienes intermediarios "de origen naciona'" des
pués de una simple transformaci6n, coma par ejemplo qu fmica orgânica y produe
tos qu Imicos, celulosa, pasta de papel y papel, placas de calamina y calamina on
dulada etc.
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BI Reformas de la estructura de capital y concentracibn de capitales ex
tranjeros.

Como se dijo anteriormente, la reforma de las estructuras econ6micas
después de 1968, dej6 de lado la mayor parte dei sector industrial, especial·
mente en 10 que concierne la producci6n de bienes de consumo y de bienes de
equipamiento. El Estado intervino, en primer lugar en el petr61eo, por razones
sobre todo polfticas, después en el sector exportador, (refinerfa de azucar, ha
rina de pescado1y finalmente preve fa la extensi6n de su acci6n hacia los sec
tores de base (metâlico, metalmecanico, petroqufmical. Asf el capitalismo pri·
vado" mas particularmente las empresas Iigadas a las firmas transnacionales,
praeticamente no han sido limitadas en 10 que concierne a su desarrollo y su
peso en la estructura de producci6n y de capital.

Las Irricas intervenciones que molestaron un poco al capitalismo privado
fueron:

al La creaci6n de la Comunidad Industrial de TrabajadoreSl:on derecho al
accionariado y participaci6n de los beneficios netos de la empresa; es una
pol{tica nada mas que de compromiso entre el capital y el trabajo.

bl Fijaci6n de las prioridades y de los sectores reservados al Estado, 10 que
no fue siempre respetado en raz6n sobre todo de la presi6n dei capitalis
mo privado, la relaci6n de las fuerzas en las industrias permanecia siem·
pre en ventajas dei capitalismo privado (11.

Comohablamos visto, después de un periodo de desaceleracién, el capi
tal privado tomé de nuevo sus inversiones a partir de 1972, 10 que le permitié
conservar su supremacia en la industria. Igualmente es en este sentido que de
bemos interpretar la progresién de la concentracién de las inversiones en el
area metropolitana Lima·Callao. En efecto, para evitar que el accionariado de
los trabajadores lIegue a la mayorla dei capital de' la empresa, los capitalistas

ClUmentaron considerablemente las nuevas inversiones, sobre todo en el ana
1974.

La elaboraci6n y el examen de los cuadros estad{sticos sub-siguientes
y sobre todo su comparaci6n con los cuadros anteriores (estructura de pro
duccion, concentraci6n metropolitana por rama 1nos permitieron analizar las
reformas èstructurales, dichas cifras no pueden reflejar fielmente y comple·
tamente el proceso:

(1) La lev de industrias de Julio de 1970' prevee que el 25 % de los beneficios ne·
tos anuales de la empresa serân distripuidos entre los trabajadores permanentes,
15 % a Utulo de accionarios y 10 % de participacibn en los beneficios. La mis
ma lev fijO igualmente diferentes prioridades V los sectores reservados al Estado
(1a. prioridad reservada al estado: industria de base) los cuadros que siguen estén
aCln con las cifras oficiales por 10 que no confirman esta determinacibn.
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a) El criterio de Capital Socialdas610 una imagen parcial dei problema. Es
te Capital Social extranjero disminuy6 de 6.0 % en la estructura dei Ca
pital Social Total entre 1971·73 mientras que en valor absoluto, aument6
durante el mismo perfodo de 733 millones de solEis 0 sea + 6.1 % (12,
825 millones en 1973 y 12,002 en 1971).

b) Sin embargo las cifras sobre el capital social coinciden con los cuadros an·
teriores en 10 que concierne la concentracion de la estructura industrial en
pocas ramas. Comparando entre ellos los cuadros sobre la concentraci6n
de capital, se puede pensar que las ramas m~s concentradas estan domina·
das par capital extranjero. Est~n igualmente menos integradas, especial
mente ra industria dei caucho, plastico, papel, aparatos electrodomésti·
cos, productos qu(micos, bebidas gaseosas y de autom6viles.

Estas ramas pertenecen en casi su totalidad a firmas transnacionales (1)
en donde una gran parte de sus sucursales est~n "dirigidas" por peruanos.

As( el modelo de la alianza entre la burgues(a imperialista y la burgues(a
loca~no se ha modificado por las reformas estructurales.

c) Esta concentraci6n por rama est~ acompanada de una concentraci6n por
pa (5 extranjero. Es evidente que en 1972, EE.UU predominaba de muy
lejos sobre los otros pa (ses. La "llegada en masa dei Jap6n (petr6Ieo, mi
nas, autom6viles, petroqu(mica, aparatos electr6nicos) 10 situar~ a partir
de 1974 en segundo lugar justo después de EE.UU. As( las formas pol(ti
cas dei "antiimperialismo, tercermundismo, nacionalismo, etc... " no se
confirmaron por la realidad dei sector industrial y menas aun en otros
sectores.

d) Sabiendo que el criterio de capital social, como de "activos fijos" no re·
fie jan el conjunto dei capital productivo. Ni el une ni el otro tienen en
cuenta los activos totales productivos (nuevas inversiones, equipamientos
amortizados pero que continuan funcionando por la diferencià entre la

. amortizaci6n fiscal y la duraci6n de vida dei material, esta diferencia es
de hecho, un "regaro" dei ~stado a los capitalistas). Es en este sentido da·
da la concentraci6n de la producci6n en pocas ramas que las cifras de
cuadros sobre los r~(menes de propiedad industrial representan una ima
gen bastante fiel dei proceso de reformas estructurales entre 1969-73. En
realidad durante el perfodo considerado, el sector privado concedi6 8.9
0/0 de la estructura de producci6n al Estado ya las cooperativas (azucar
y arroz) pero conservasiempre su exclusividad en la producci6n de bienes

(1) Un ejempro concreto de la concentraci6n dei capital extranjero para crear una si
tuaci6n de monopolio 0 de duopol io: 2 marcas de pasta de dientes de origen ame
ricano proveen 95 % dei mercado peruano. Es casi 10 mismo para el m.ercado de
cosméticos, de alimentos deshidratados etc .•
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Fuentes: Ministerio de Industria y deI Turismo. El Capital Extranjero en el sector
industrial. 1971-1973, Lima, 1975.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE LAS Efv1PRESAS SEGUN
LOS REG IfVI EN ES JURIDICOS DE PROPIEDAD

(SONDAJE SOBRE LAS 200 MAYORES EMPRESAS DEL PERU
1969-73, en 0/0)

1969 1973
Propiedad Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes

de con- Interrne- de equi- de Con- Interrne- de equi·
mo. diarios. pamien sumo. diarios. parnien-

to. to.

I) Privada 100.0 83.2 100.0 85.0 74.5 100.0

de las cuales: Extranjera 51.1 74.7 77.4 33.6 60.7 86.3
Naciona1 49.9 8.5 22.6 . 51.4 13.8 13.7

11) No privada 0 16.8 0 1 15.0 25.5 0

de las cua1es :Estata1 0 16.8 0 0 25.5 0
Cooperativa 0 0 0 15.0 0 0

l--- ------
Conjunto deI sector Privada No Privada

Extran- Naciona1 Total Estata1 Coope- Total
jero. rativa

1969 67.4 22.7 90.1 9.9 0 9.9
1973 54.8 26.4 81.2 13.8 5.0 18.8
Variaci6n -12.6 + 3.7 - 8.9 +3.9 +5.0 + 8.9

Fuente: Sondaje INP-LIMA 1976.
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PRODUCCIOI\l POR SECTOR (en 0/0)
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Grupos de ramas Producci6n privada Produccibn estatal y cooperativa

·1969 1973 Variaciones 1969 1973 Variaciones

Bienes de consumo 100.0 85.0 -15.0 0 15.01- 15.0
Bienes intermedÜiI'ios 83.0 74.5 - 8.7 16.8 25.5 -,. 8.7
Bienes de equipamiento 100.0 100.0 - 0 0 0
TOTAL 90.1 81.2 - 8.9 9.9 18.8 + 8.9

CONCENTRACIO/"J DEL CAPITAL SOCIAL EXTRANJERO
POR RAiVlA - 1973

Ramas

A1imentacibn

Pape1

Quimica (1)

Productos de caucho (1)

Textiles

Calzado

Il Conjunto de ramas destinadas
esencia1mente al consumo

Industria metâlica de base
Productos metâlicos

III Conjunto de ramas interrne
diarias

Aparatos e1éctricos
(eleCtro-domésticos)

Maquinas no e1éctricas

Materia1 de Transporte

I1I1 Conjunto de equipamientos

Conjunto 1+ II -1- III

0/0 en el total deI capital. 0/0 en la rama
extranjero

10.9 21.2

12.5 61.8

15.6 42.6

3.9 71.4

6.5 15.7

2.8 31.9

52.2 ·31.8

21.1 27.0
1.7 18.8

22.8· 26.1·

6.3 50.0 .

1.9 20.5

2.0 28.9

10.2 35.4

85.2 30.4

FUENTE: MIT op. cit.

.(1) C1asificada pQl: las estadfsticas oficia1es, como productos intermediarios mien
tras que en realidad se trata sobre todo de bienes de consumo (productos far
macéuticos, insecticidas para uso doméstico, Hantas, câmaras de llanta y a1gu
nos otros artfculos domésticos).
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CONCENTRACIOI\I DEL CAPITAL SOCIAL EXTRANJERO
POR PAIS..:.. 1973

Pais

EE.UU.

Panama (1)

Suiza

Canada

Bermudas (1)

Inglaterra

Jap6n (2)

Holanda
Italla

Otros

TOTAL

Fuente: M.I.T. op. cit.

En 0/0 dei Capital Extranjero

53.3

13.0

6.6

5.1

2.9
2.5

2.0

2.0
1.4

11.2

100.0

0/0 dei capital Total

13.9

3.4

1.7

1.3

0.8

0.7
0.5

0.5
0.4

2.9
26.1

(1) Se trata de filiales de empresas multinacionales.
(2) El Japon se volverâ en 1975 el 2doYinversionista y acreedor dei Pero por

su intervencion en el petroleo (Oleoducto dei Norte) las minas y la cons
trucci6n automotriz.

de equipamiento dei hogar y bienes de capital. El juegosûtil de las alian
zas financieras dei sector privado no permite decir si ha tenido lugar una
transferencia efectiva entre las empresas extranjeras (- 12.6 0/0) y la
producci6n nacional privada (+ 3.7 0 /0).

La experiencia de la reforma de la estructura industrial an el Peru es rica
en enseiianzas sobre dos puntos esenciales:

En primer lugar la reforma deberra ser un todo coherente entre todos los
sectores de producci6n y extenderse sobre cada uno de los seetores y no
solamente sobre un aparte de un grupo de ramas como fué el caso. El
sector privado predominante eA todos los grupos de ramas podda practi·
car la politica de escasez como se produjo en Chile bajo La Unidad Po·
pular, poniendo asr en peligro el gobierno. Ademas por su fuerza, el ca
pitalismo privado apoyado por una fracciOn de la burguesia tecnoburo
eratica, lIeg6 a violar las leyes dei Estado no solo para mantenar su supre-
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macÎa sino también para impedir las futuras reformas mas radicales.

En segundo lugar, no se puede luchar contra el capitalismo mas desa-
"rrollado dei mundo y sus potentes aliados, basândose en la constituci6n
de un capita.lismo nacional subdesarrollado y dejandose al mismo tiempo
de lado las actividades anteriores y posteriores de la produccion dei capi:
talismo de Estado en manas de aquelfos contra quienes se pretendè lu
char.

Ta 1fué la leccion sacada de la experiencia no acabada de las reformas in
dustriales en el Peru.

3.3.3 Los nuevos mecanismos financieros..

Si los principales rasgos que han tenido la evolucion"de la deuda externa
son objeto de otro capitulo, puede sin embargo ser util analizar los circuitos de
financiamiento de la economia, nosolo en 10 que concierne a los recursos exte
riores, sine también a partir de los recu rsos internos. Un tal examen demanda
ria para ser completo, la presentaci6n y el comentario de numerosos cuadros.
Se buscarâ, no obstante limitar como sea posible el L!so de datos estadisticos,
para centrarse mejor sobre los cambios sucedidos después de la estatizaci6n
de la mayor parte dei sistema bancario.

Se puede descomponer la descripcion de las alteraciones aportadas al an
tiguo sistema financiero, particularmente el bancario, en tres; las modifica~

ciones institucionales, la redistribuci6n de los recursos yde su uso en los cir
cuitos internos, y el reporte al exterior de las necesidades de financiamiento
de una fraccion importante de la economia.

A. Las modificaciolles institucionales.

al Situacion en octubre 1968: Cuando el gobierno militar subi6 al poder,
heredo un sistema financiero relativamente simple y concentrado. Perte
necia al sector pUblico: un banco de emisi6n, que intervenia en el co~trol
de la moneda y la reglamentacion dei crédito, controlando igualmente ias
operaciones de divisas (Banco Central de Reserva l, un Banco de la Na
ci6n, cuvas "atribuciones comprenden generalmente todo 0 parte de las
siguientes: banquero privilegiado dei sector publico, agente de cobranza
de impuestos, aranceles y de pago de los "gastos dei Estado y de opera
ciones bancarias efectuadas por las bancas comerciales privadas; tres ban
cos de desarrollo de la producci6n (Banco Industrial, Banco Agrario y
Banco Min~rol; dos bancas de financiamiento de la construccion y de la
vivienda (Banco de la Vivienda y Banco Hipotecariol. Notamos ademas
la existencia de la Caja de Ahorros de Lima. Se podria retener para el sec
tor privado dos bancos de desarrollo de la producci6n de tamaiio modes
to, ocho bancos comerciales privados teniendo sus sedes en la capital yal
gunos bancos regionales comerciales de menor importancia.

Dejaremos de lado otros tipos de instituciones financieras cuyo impacto
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sot,re la economra V el valor de su ejemplo son menas sensibles (las "financie·
ras" principalmente). El Banco Central jugaba un roi tundamental,se vera
que las otras bancas controladas por El Estado no tenran mas que una inter
vencion d iscreta, como agente dei sistema bancario nacional,como instrumento
eventual de grupos de presi6n. Esto no limita la representatividad de los Ban·
cos control ados por el Estado dentro dei sistema bancario. Comparando la
descripcion anterior con la situaci6n encontrada en 1975, V que subsiste en
1977 (esperando el regreso previsto de las bancas extranjeras), se constata que
el Estado posera todos los elementos que le permit fan imponerse con todo su
peso en los circuitos V agentes financieros. Conviene anotar, que esta no fué
el resultado de la aplicaci6n de un plan cuvas 1fneas habrfan sido trazadas an
tes dei acceso al poder de los militares. Solo un a parte de las modificaciones
entraban en el marco de los objetivos pre-establecidos, otros elementos fueron
el resultado de las circunstancias 0 de la respuesta a una nueva necesidad.

b) Las moditicaciones aportadas al sistema iJancario.

El refuerzo de los poderes dei Banco de la Nacion form6 parte de los ob
jetivos predeterminaèlos. Este Banco creado en 1966 no hab(~ adquirido en
dos anos influencia considerable. En el tercer ano de su existencia (1969) se
volvi6 agente tinanciero dei estado V con este tftulo banquero dei sector pu
blico y "agente de cobranza de impuestos V aranceles, V de pago de los
gastos publicos, ademâs, las empresas publicas concentran sus depositos en
el Banco de la Naci6n. En 1971, éste se volvia agente esencial de la aplica·
cion de la reglamentaci6n de las operaciones de divisas, roi que se retorza
ra tanto, aun mas cuando el control de los cambios acab6 por constituir un
cuerpo de reglamentacion de los mas complejos que havan existido en la ma
teria. Por esta mismo se volvi6 depositario de los fondos en divisas de los ban·
cos comerciales V de los exportadores locales, siempre interviniendo directa
mente en las autorizaciones de pagos en divisas de las importaciones (senale
mos que en ese ano de 1971, fue creado en el sena mismo dei Ministerio de
finanzas una "Junta de Control de Transacciones Externas dei Sector Priva
do") .

Paralelamente, el Banco de la Nacion se vera autorizado a otrecer al pu
blico la mayor(a de los servicios bancarios, apoyândose en una red de agen
cias, la mas amplia dei pars.

En 1975, el Banco de la Nacién era casi unanimemente considerado co
mo un "monstruo" burocratico. Mientras que en 1969, el Estado no detenta
ba ninguna parte en el capital de las bancas comerciales privadas, en 1975
controlaba las bancas comerciales, adquiridas entre tanto, y mas de la mitad de
las operaciones bancarias (en valor). El Banco de la Naci6n, representante dei
Estado, posee en efecto 99.2 % de las tres bancas comerciales siguientes:
Banco Popular dei Perû (2do. banco comercial), Banco Continental (3ro.)
y Banco 1nternaciona 1(5to.). El Banco Continental, ademas debra absorber al
Banco dei Progreso, reduciendo a siete el nûmero de Bancos con sede en Li·
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ma, y retomaba, siempre, par cuenta dei Banco de la Nacian un banco re·
gional en dificultades, el Banco Nor-Peru. (1).

La raz6n de la adquisici6n dei Banco Popular era oficialmente la necesi
dad de proteger los ahorros, esta banca estaba con dificultades financieras
diflcilmente superable. El "Negocio" era ademas mas importante porque
el Banco Popular estaba controlado por la familia Prado, slmbolo de la
oligarquia alienada por el extranjero, que constituia uno de los blancos
preferidos de la propaganda .oficial. El mismo motivo intervino para la to·
ma dei Banco 1nternacional. Su capital al contrario, estaba més esparcido,
y pertenecla un 20 % al Chemical Bank de Nueva York, 15 % a una
filial peruana dei grupo multinacional de origen anglo-argentino Bunge y
Born, y 5 0 /0 a W.R. Grace y Cfa. La compra a precios elevados de las accio
nes dei' Banco Continental, que conocia una situaci6n financiera saneada
respondla por el contrario a otro tipo de preocupaciones. Se suponfa que
l!stas se situaban en el marco de las "expropiaciones/compensaciones" tocan·
do los intereses en el Pen~ dei grupo Rockefeller. El ejemplo mas conocido
es este marco, es evidentemente la expropiaci6n de la International Petro
leum Company (lPC). El Chase Manhattan Bank detèntaba el 51 % dei ca
pital deI Continental. Esos tres bancos Popular, Internacional y Continental,
son lIamados "bancos asociados", el Banco de la Naci6n presenta cada ano
un balance consolidado integrandolo a ellos.

La polftica seguida por el Estado, una vez asegurado el control de estes
tres banC6s (1970), fue la de sostén de los bancos oficiales, sobre todo el Ban
co de la Naci6n (el mismo sostenido por el Banco Central), y de restricciones
a las actividades de los bancos comerciales privados existentes. As( entonces,
para que los bancos asociados puedan extender su red de agencias, la situa
ci6n qued6 congelada para los otros. Ademas, el Banco de la Naci6n canali·
zaba una fracci6n importante de sus fondos hacia los bancos asociados, a
los cuales delegaba una parte de sus atribuciones exclusivas.

El propasito confesado en privado era de hacer dei Banco Popular el pri.
mer banco comercial dei Peru, antes dei Banco de Crédito. En 1975, si el ob
jetivo no se habia logrado, una buena parte de la diferencia se habla reducido.

c) La "peruanizacibn" de los bancos.

Ademas dei movimiento tendiente a controlar las instituciones bancarias
y sus actividades, el Gobierno militar, orgulloso de su "nacionalismo" impuso
la "peruanizaci6n" dei 80 % dei capital de los bancos. Esta medida, por su
puesto fue adoptada con sus matices, por todos los pafses dei Pacto Andino
sobre los cuales el Gobierno militar habfa ejercido una fuerte influencia has-

(1) Como el Banco Popular de la familia Prado, el Banco Nor·Peru pertenec(a a una
familia de oligarqula agraria de Trujillo que se metamorfose6 en "empresario
Shumpeteriano" uniendo el Peru a la banca americana y luego, la época de Velas·
co, se transformb en "burguesla nacional".
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ta la entrada de Venezuela en su sene (1973·74), y el agravamiento de las di
ficultades econ6micas y financieras dei Perû, afectando luego un poco su
"credibilidad". La peruanizaci6n no podfa afeetar m~s que a dos bancos:
el 8anco de Crédito y el Banco de Lima. El capital dei primero esta controla
do en un 19 010 por la banca francesa e italiana para América dei Sur (Suda
merisl, (1) ella misma Iigada a la banca Comercial Italiana que esta en el Va
ticano, y aquél dei segundo pertenece en un 10 0 10 el Credit Lyonais fran
cés. Mediante esa participaci6n al capital la alta direcci6n de las dos ban'cas es·
ta en manos de la Banca Comercial Italiana, para el primero y para el segun-
do, el Credit Lyonnais. '

Esto nos lIeva a preguntarnos sobre la raz6n por la cual el Gobierrio
militar no fue hasta el fin de 10 que parecia debia ser su pol itica bancaria,
expropiando el Banco de Crédito. Después de haber tomado el control de 3
bancos, representando mas de la mitad de las operaciones bancarias, este no
hubiera faltado de 16gica, puesto que la nueva compra dei Banco Continen
tal no respondfa a la voluntad de salvaguardar a los ahorristas y los titulares
de cuentas corrientes. Se puede tratar de buscar elementos de respuesta en las
siguientes observaciones: por un lado, la naturaleza dei Gobierno militar,
subrayado por su propia definici6n' ideol6gica negativa "ni comunista ni ca-

. pitalista", explicaba las resistencias internas de los militares frente a una
eventual "comunizaci6n" de la economfa. Asf el caso de los bancos no reves
tia una gran originalidad, al lado dei pluralismo econ6mico donde coexisten
empresas pûblicas, semi-pûblicas, privadas reformadas por .Ia participacion
de los trabajadores, privadas c1âsicas, cooperativas y tardiamente, de "Pro
piedad Social" supuestamente autogestionaria. Por otra parte si se consulta
la composici6n dei consejo de direcci6n, se encuentran nombres familiares
entre los poderosos de antes de la revoluci6n: Nicolini, Berckemeyer, Grana,
Bentin, Ferreyros, etc... y aûn Walter Piazza, lIamado durante un mes al
Ministerio de Finanzas en 1977 yagradecido en raz6n de su Iineamiento MUY

incondicional sobre las exigencias dei Fondo Monetario Internacional. Por 10
tanto estos hombres pertenecen igualmente a la fracci6n de la antigua oligar
qu (a que supo adaptarse 10 mejor posible al Gobierno militar para sacar
provecho, reservando una parte de sus antiguos fundamentos de su poder
econ6mico y reconstruyéndolo de nuevo, a senalar igualmente que el cato
Iicismo y por extension el Vaticano conservan siempre su importancia poli·
tica en el Perû "revolucionario".

B) Modificacion de los circuitos de financiamiento.

Cuando decimos "circuito de financiamiento", nos referimos evidente
mente las instituciones que intervienen en los circuitos y las disposiciones le
gales que los, rigen. Pero ésto se refiere igualmente a simples modificaciones

(1) Una nueva repartici6n dei caPital de Sudameris intervino en 1977.
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de valor en los origenes y los usas de las principales instituciones financieras
publicas y privadas. Ya hemos hecho alusi6n, sobre este punto, a la hinchaz6n
de las operaciones dei Banco de la Naci6n, resultado por parte de las dispo·
siciones legales, pero par parte también de la polrtica dei Banco Central en
particu lar .

En 1970, el 30 % de los recursos de los bancos asociados provenran
dei Banco de la Naci6n, mientras que el aparte hecho a los bancos comercia
les privados era despreciable. Este aporte para estos ultimos, debia lIegar a
7.5 % dei total de los recursos en 1971.

AI examinar mas detalladamente los recursos y los empleos de los bancos
asaciados, se puede descubrir un movimiento interesante: en 1968, ellos reci·
bran mas fondos dei sector privado de 10 que redistribu ian a este sector,
el excedente de los recursos representaba el 35 % de los empleos, pero
mitiendo aparentemente una transferencia desde el sector privado hacia el
publico. En 1971, los fondos orientados por el sector publico hacia el sector
privado excedran en 20 % a aquello que el sector publico recibia dei sector
privado, 10 que lIevé a una transferencia de publico hacia el privado (c.f. cua
dro). Si uno efectua la balanza dei sector publico sobre el sector privadci, se ve
entonces que la situacién pasé de un excedente de ~cursos privados de 35 0/0
a una insuficiencia de 20 0/0, el movimiento se operé en beneficio dei sector
privado.

Regresando al Banco de la Naci6n, se constata que en 1969, los empleos
de los recursos de esta institucién en el sector privado correspond ian en rela·
ci6n a los recursos provenientes de este sector, en razén de 1 a 7. Existra en
tonces una transferencia de fondos,del privado hacia el publico. En 1971, si
esto quedé verificado, la relaci6n hab ia bajado de 1 a 2, marcando una neta
reduccién de la transferencia de los recursos privados en beneficio dei sector
publico;

Si se refiere ahora a las transferencias efectuadas en beneficio de los ban·
cos comerciales, se constata que la relaci6n empleo/recursos hacia 0 desde es·
tos establecimientos era de 2 a 1. Las transferencias hacia los bancos comer
ciales eran entonces equivalentes a la mitad de los fondos recibidos por el
Banco de la Naci6n de estos mismos bancos. Por el contrario en 1971, la rela
ci6n era exactamente a la inversa: 1 IJOr 2, marcando una transferencia
de fondos dei sector publico hacia los bancos comerciales. Si se le cree, al

'-Banco Central de Reserva, esa transferencia se efectu6 en beneficio casi exclu·
sivo de los bancos asociados. Conviene entonces buscar mas lejos a fin de en·
contrar el destino final de estos fondos. Se constata pues que, en 1969, los
bancos asociados orientaban el 70 % de sus empleos hacia el sector privado,

! esta proporci6n estaba Iigeramente reducida en 1971, con 66 0/0.
1/

Este punto no altera fundamentalmente 10 que precede, en efecto, una
fracci6n muy reducida de los empleos esta "desviada" dei sector privado
(4 0/0). Sin embargo, esta evolucién debe ser apreciada en un marco mas
amplio.· En efecto, en el mismo tiempo, las necesidades financieras dei sec-
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tor publico aumentaron en proporciones muy superiores a aquellas dei sector
privado. Esto significa que esta transferencia estuvo lejos de cubrir las nuevas
necesidades dei sector publico, la diferencia entre las necesidades de financia
miento de ese sector y el aporte de los bancos asociados se ampli6 y dejando
de lado las otras fuentes de financiamiento. Se debi6 entonces buscar recur·
sos externos.

A fin de ilustrar esta observaci6n por un ejemplo cifrado, podemos pre
sentar el esquema siguiente, que subrayémoslo, no tiene como referencia da·
tos cifrados reales. Se supondni que el crecimiento de las necesidades en fi·
nanciamiento dei sector publico fue de 100 0/0, mientras que aquel deI sec
tor privado no fue mas que de 30 % Y la capacidad de financiamiento total
de los bancos asociados fue de 50 % (en cifras redondeadas).

1969 1971 0/0

Capacidad de financiamiento de bancos
asociados 100 150 + 50

Necesidades de financiamiento dei
sector publico (1) 200 400 +100

Necesidades de financiamiento privado 100 130 + 30

Financiamiento bancos asociados a sec-
tor publico (1) 30 (30 0/0) 50 (34 0 /0) + 66

Financiamiento bancos asociados a sec·
tor privado 70 (70 0/0) 100 (66 0 /0) + 43

Diferencia a financiar por otras fuen·
tes, sector publico 170 350 -:-105

Diferencia a financiar por otras fuen-
tes, sector privado 30 30

Este ejemplo simplificado permite mostrar que el sector publico es, méls
sufrido que el sector privado por elaumenio insuficiente de la capacidadde
financiamiento de los bancos asociados. Por 10 tanto, el crecimiento netamen·
te superior de las necesidades dei seetor publieo, con respecto al sector priva
do, no deja ninguna duda, y esta diferencia de crecimiento va mas alla dei
4 0/0, 10 que dice mas arriba. Los efectos propios de estas observaciones con·
lIevan a volverse hacia los recursos exteriores.

C) El financiamiento exteriqr: el casa de COFIDE.
El crecimiento de la deuda externa ha sido estudiado en otra parte de es

te trabajo.

(1) El déficit total dei sector pUblico es pagado en un solo ano (197().71). de 1.4 B

2.5 en 0/0 dei P.N.B. debla lIegar a 11:6 % dei P.N.B. en 1975 segUn el FMI.
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Se puede pensar que ante la irrupci6n sobre la escena poHtica peruana de
un régimen donde el analisis no parecia facil, y donde las contradicciones tan
to en los tipos de intervenci6n como la extensi6n imprevisible dei papel dei
sector publico, poo ian lIevar a una cierta reserva de los prestamistas extranje
ros potenciales. Se ve el indice de la desconfianza demostrada por los orga
nismos de financiamiento internacional y norteamericanos (como el retira
de las reservas, una evoluci6n yendo dei BIRD al BID, después al US AID Y
al fin al Eximbank).

A partir de esta observacién, se puede pensar que los prestamistas busca
ban a mediano plazo, una garantia publica sistematica. La mayor parte de los
financiamientos exteriores fue obtenida por intermedio dei Banco de la Na
ci6n, en tanto que representante dei Estado, utilizador di recto 0 coma garante
de empresas publicas. Este roi sin embargo, no constituia sine una fracci6n
(importante es cierto), de las actividades de esta instituci6n. Mucho mas ca
racteristico es el comportamientoy el roi de otra instituci6n financiera,
la Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFIDE), creaci6n dei Gobierno
militar (1971). En efecto, COFIDE, fue un instrumento de aplicaci6n de la
politica dei régimen, 10 que muestra, por ejemplo, el roi que le fue confiado
concerniente al financiamiento dei sector lIamado "Propiedad Social", otra
creaci6n de este régi men. El 31/12/1975, COF IDE hab(a drenado en su nom
bre, 290 millones de d61ares americanos y garantizado 1,000 millones, 0 sea
aproximadamente el tercio de la deuda externa dei pa fs.

S610 por el ano 1975, las cifras son respectivamente 150 millones y 301
millones, contra 20 millones y 430 millones en 1974. El caracter elevado de
esta ultima cantidad, se debe esencialmente a los préstamos japoneses li
gados al sector petrolero (230 millones por el oleoducto, a fin de financiar
los trabajos de construcci6n de las secciones 1 y Il realizadas por las empre
sas norteamericanas William Brothers; y 100 millones por la investigaci6n pe
trolera efectuada por la empresa publica Petr61eos deI Peru). En el ano 1975,
se constata que una sola operacién, la construcci6n dei oleoducto norperua
no, represent6 40 % dei conjunto de aprobaciones de financiamiento
(7,990 mi 1I0nes de 50 les a 45 5/ por US/ Délar).

Por 10 tante es interesante de constatar que la politica de Estatlzaclon
de los sectores claves de la economfa lIegan asi a un resultado un poco para·
doxal. AI hacer construir una obra de la amplitud de un oleoducto de 850
Kms. pasando por regiones diffciles (regi6n baja de la amazon fa, abra andina
a mas de 2,000 m. de altitud, desierto costero) un pafs como el Peru se encon·
traba en la alternativa siguiente: favorecer una inversion exterior que harâ de
una sociedad extranjera, maestra de obra de la construccion y de la explota
cion ulterior 10 que pondria al régimen en abierta contradiccién con su linea
politica oficial, hostil a los capitales extranjeros muy poderosos; 0 si no hacer
construir la obra y quedar como propietario. La elecci6n de la segunda solu·
cion lIevé a otra situacion: el riesgo a mediano y largo plazo soportado por el
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pais mientras que las firmas extranjeras constructoras cobraron su remu
neraci6n y se han retirado. La poHtica "nacionalista" desplaza entonces el
riesgo, de la empresa extranjera que habla invertido en el Estado. Se conven
dra que resolver la contradicci6n no es particularmente facil. S610 una previ
sion extremadamente estricta, garantizando un regreso suficientemente ra
pido y consecuente de la inversion, puede permitir a esta ultima solucion de no
someter por muchos ai'los el pais en la dependencia de los intereses que esta
elecci6n ten(a precisamente por fineliminar. Hoy en dIa se sabe bien que, a
falta de haber podido respetar esta condici6n, el Peru se encuentra totalmente
a la merced de los organismos de financiaci6n exteriores, no 5610 dei Fonde
Monetario Internacional, ~i no también de bancos privados, sobretodo ameri
canos.

Del analisis anterior, se puede decir que en el sector financiero como en
otros sectores de la economfa, las soluciones escogidas por el Gobierno militar
no importa cuales hayan sido sus intenciones han lIegado a desplazar el riesgo
dei sector privado interno (bancos asociados antes en dificultad) y externo
(inversiones por cuenta dei Estado por empresas extranjeras) hacia el Es·
tado, mientras que éste canalizaba una parte creciente de los financiamientos
hacia el mismo sector privado interno mandando siempre al exterior la remu
neraci6n de los fondos drenados desde las fuentes de financiamiento externasl
de las que aseguraba la responsabilidad de su reembolso.
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Capftulo 4

El ROl DEL ESTADO y lAS CRISIS SOCIO-ECONOMICA~

DE 1967·68 Y 1975-77 .

La crisis economica que golpe6 al Perù en 1977 tiene origenes mucha
mas antiguos y profundos que el simple aumento de precios de los productos
importados por el pa rs. La erisis dei petr61eo no fué mas que la ùltima gota que
hizo rebalsar el vaso. Los factores externos han permitido la expresi6n de la
tesis oficial de la "inflaci6n importada", repetida por varios funcionarios a ca
da ocasi6n. Sin este argumenta nacionalista, es bastante claro que la erisis ac
tuai fué esencia Imente una erisis estructural agravada por los factores coyun
tura les cuva eventualidad habra escapado a las previsiones. Esta crisis es fun
damentalmente el resultado de:

al. una herencia 'cie un largo pasado economico y social dei modelo peruano
o mas exactamente de su formaci6n econ6mica y social, de la polftica de
exportaci6n-substitucion coma modelo de desarrollo. Es el factor hist6
rico y estructural de la crisis,

bl de la relaci6n entre la capacidad de gestion econ6mica y las nacionaliza
ciones aceleradas, entre las inversiones directamente productivas y las
inversiones indirectamente productlvas, entre la capacidad de endeuda
miento y aquella de financiamiento, factores que dependen de la teor{a
y de calculos econ6micos,

cl de la naturaleza ideologica dei Estado peruano que rechaza el comunismo
y el capitalismo proponiendo como modelo social, el nacionalismo cris
tiano de esencia populista pero siempre quedando sometido a las relacio
nes de produccion capi.talista,

. dl Y el fin, de la coyuntura desfavorable, resultado de la crisis dei petr61eo
que sacudi6 el mundo capitalista y mas particularmente los parses capita
listas dependientes dei hemisferio americano los mas dominados dei mun
do por el imperialismo americano.
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4.1 LA NATURALEZA DEL ESTADO y LA CRISIS DE 1967-68

La cri sis de 1967·68 que IIev6 a los militares al poder, proven fa principal
mente de la decadencia de la burguesia 01 igarquica frente al desarrollo de las
fuerzas progresistas y a la desintegraci6n de la estructura econ6mica agravada
por el deterioro de la balanza de pagos y por la sElquia de 1967·68.

4.1.1 La Crisis Estructural

Dado el peso dei modelo exportador, el comercio exterior dei Peru tiene
una importancia estructural para el pafs. La balanza comercial fué excedente
durante todo el perlodo de la segunda guerra mundial hasta el "boom Corea·
no" (alta coyuntura provocada por los stock Ilamados estratégicos, constitu i
dos por las potencias industriales en previsi6n de la generalizaci6n de la guerra
de Corea entre 1949·1953). El movimiento deficitario comenz6 a partir de
1952 hasta 1958, seguido de un fuerte excedente para el periodo 1959-64. AI
fin, el periodo critico de 1965-67 con un gobierno de coalici6n Acci6n Po·
pular-Democracia Cristiana aliado de EE.UU, conoci6 une de los mas impor·
tantes déficits de su historia después de la guerra. Acordémonos que a causa
de los "invisibles", la balanza de pagos corrientes dei Peru siempre fué deficita
ria salvo raros anos (1960, 1964, 1969 Y 1970). La junta militar actual ha
bfa comenzado su gobierno con dos buenos anos (1969-70) después se en·
contr6 con las mismas tendencias anteriores por que los origenes dei déficit
son sobre todo estructurales y no s610 coyunturales.

Asl la crisis econ6mica de 1967-68 habfa comenzado desde 1965 por la
conjunci6n de los precios internacionales y las clClnsecuencias de la estructura
de producci6n. Esta situaci6n de deterior6 en 1966 para al fin transformarse
en crisis abierta agravada por 1a sequ fa de 1967/68.

En efecto después dei per fodo de exedente 1959-64, la cobertura de la
balanza corriente no represent6 mas que 80.3 % dei promedio en 1965·67 y
se deterior6 todos los anos: 84.5 % en 1965, 81.3 % en 1966 y 76.1 0/0
en 1967. El déficit de la balanza de pagos es aun mâs grave en el sentido que
los "socorros" de la Alianza para el p'rogreso no lograban salvar a sus aliados
peruanos. En relaci6n a 1964 (-'1- 25 millones de d6laresl, la balanza de pa·
gos peruana se deterior6 a partir de 1965 para ser deficitaria de 440.5 millo
nes de d61ares en 1967. Particularmente para este ano, el déficit de pagos au·
ment6 de 71.7 % en relaci6n a 1966 que sobrepas6 al ano anterior que tue
de 62.5 0/0. Asf entre 1965-67 el déficit pas6 de -157.9 a -440.5 millones
de d61ares 0 sea 2.8 veces en 2 anos. Si bien durante este mismo per fodo 1965
67, los precios de 2 prjncipaies productos de exportaci6n (harina de pescado
y cobre) hab fan aumelltado, el conjunto de los términos dei intercambio se ha
bfa deteriorado sensiblemente y el volumen, asl como el valor de las importa
ciones aument6 fuertemente, acompanados de un movimiento acelerado de "in
visibles" (servicios y dividendos). La calda de los precios concierne sobretodo a
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PROMEDIO ANUAL DE LA BALANZA DE PAGOS DEL PERU
1952-74

(en millones de d61ares americanos)

Balanza Balance Movimiento neto Balanza de
Comercial Comente de capital y Pagos

omisiones (1)

1952-58 -24.4 -80.6 +57.7 -22.9
1959-64 +80.8 -21.1 +43.5 +22.4
1965-67 -50.8 -211.4 -73.6 -285.0

1968 +244.2 +60.3 +37.0 +n.3
1971-73 1-123.8 51.5 -4.3 -55.8

1968-73(2) +186.9 + 4.4 +16.4 +20.8

1974 -403.0 -725.5 + 1006.8(3) +281.3
1975(4) -1340.0 -1556.0

Fuentes: Banco Central de Reserva deI Pero - Publicaciones de 1970 a 1974.

(1) Las omisiones representan un % muy importante en las cuentas peruanas y
llegan a veces al triple de los movimientos de capitales publicos.

(2) Pertodo favorable de la Junta Militar de Velasco..
(3) Inclusive refinanciamientos de las deudas publicas por préstamos y DEG deI

FMI.
(4) Estimaciones deI FMI.

«

los 'productos agrfcolas exportados (azucar. algod6n, café) que conocieron
ademâs malas cosechas durante 3 anos.

El aumento de las importaciones se debi6 principalmen"te a la industria
lizaci6n por substituci6n, filosof(a econ6mica de la Alianza para el Progreso,
aplicada por los dirigentes peruanos, sostenida y animada por los "expertos"
(1) de instituciones internacionales al servicio de los EE.UU. Las importacio
nes destinadas a esta industrializaci6n representaron cerca dei 40 % de las
importaciones totales en 1965 y crecieron a un ritmo de mâs de 10 % por.

(1) Los tecn6cratas desarrollistas peruanos y extranjeros no se dieron cuenta de la res
ponsabilidadde sus acciones "para el desarrollo"del Perù. Sea por ignorancia 0 ppr
inconciencia, sea por compromiso ideol6gico 0 abnegaci6n a la causa de EE.UU.
nos lIevaron a su "attaché-case" los modelos y teorfas cuyo efecto "al beneficio"
de la economfa peruana fue pernicioso.
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1971-73 1-123.8 51.5 -4.3 -55.8

1968-73(2) +186.9 + 4.4 +16.4 +20.8

1974 -403.0 -725.5 + 1006.8(3) +281.3
1975(4) -1340.0 -1556.0

Fuentes: Banco Central de Reserva deI Pero - Publicaciones de 1970 a 1974.

(1) Las omisiones representan un % muy importante en las cuentas peruanas y
llegan a veces al triple de los movimientos de capitales publicos.

(2) Pertodo favorable de la Junta Militar de Velasco..
(3) Inclusive refinanciamientos de las deudas publicas por préstamos y DEG deI

FMI.
(4) Estimaciones deI FMI.

«

los 'productos agrfcolas exportados (azucar. algod6n, café) que conocieron
ademâs malas cosechas durante 3 anos.

El aumento de las importaciones se debi6 principalmen"te a la industria
lizaci6n por substituci6n, filosof(a econ6mica de la Alianza para el Progreso,
aplicada por los dirigentes peruanos, sostenida y animada por los "expertos"
(1) de instituciones internacionales al servicio de los EE.UU. Las importacio
nes destinadas a esta industrializaci6n representaron cerca dei 40 % de las
importaciones totales en 1965 y crecieron a un ritmo de mâs de 10 % por.

(1) Los tecn6cratas desarrollistas peruanos y extranjeros no se dieron cuenta de la res
ponsabilidadde sus acciones "para el desarrollo"del Perù. Sea por ignorancia 0 ppr
inconciencia, sea por compromiso ideol6gico 0 abnegaci6n a la causa de EE.UU.
nos lIevaron a su "attaché-case" los modelos y teorfas cuyo efecto "al beneficio"
de la economfa peruana fue pernicioso.
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INDICE DEL COMERCIO EXTERIOR 1965-67
(Base 100 en 1964)

1965 1966 1967

.- Ténninos de cambio 83.9 95.1 89.5
(Exportaci6n/lmportaci6n x 100)

- Importaci6n:
Volumen 119.9 136.8 141.6
Valor 115.1 136.0 128.1

- Exportaci6n~

Volumen 113.3 116.8 130.6
Valor 100.0 118.2 111.4

INDICE PROMEDIO ANUAL 1965-67
PARA LOS 3 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

EXPORTADOS
(1964 = 100)

Volumen Valor Precio

Azûcar 100.3 71.5 71.3
Café 87.9 78.0 88.7
Algod6n 87.1 83.2 95.6

ano entre 1965 y 1967 mientras que el valor agregado de esta industria no
progres6 mas de 3.7 % por ano en 1965·69. Esto no impidi6 que las trans·
ferencias de beneficio havan aumentado de 12.6 % por ano en el mismo
per lodo. Esta es la rent9bilidad deI modela sustitutivo que endeud6 al Pe
ru e hizo estallar la crisis de 1967-68. Las deudas externas publicas repre·
sentaron 87.3 % de las exportaciones en 1968 y 99.4 % en 1969 para lue·
go lIegar en 1974, cerca de 3 veces y media de sus exportaciones de ese mis
mo ano.

Sobre el dominio estructural, se observa que la tendencia ascendente de
las industrias de/sustituci6n durante el perlodo 1960·65 (Alianza para el pro
greso 1estuvo acompanada pOl' el desarrollo de los servicios, quienes dominaron
pronto netamente la estructura de producci6n dei pa is mientras que en 1960
el sector exportador participaba en el PNB a partes iguales con las industrias.
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ESTRUCTURA DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 1960-1965
(en 0/0)

1960 1965 b./aiio 196Q--65

1/Agricultura no exportable 13.7 9.8 2.2

Agricu1tura ex'portable 7.2 5.1 2.1
Pesca 1.7 1.7 6.4
Minas 7.2 6.0 2.9

• 2/Conjunto sector exportaci6n (1) 16.1 11.6 3.0

3/Industria (escencialmente substitucibn) 16.5 . 18.5 9.0

4/Construccibn, Vivienda, Energia, Agua Il.6 11.2 5.7

S/Servicios (1) 42.1 45.7 8.3

TOTAL 100.0 100.0 3.8

(1) En los abso1utos en millones de soles constantes precio 1963, el conjunto deI
sector agricu1tura pas6 de 10.3 a Il.9 entre 1960 y 65 y el sector de servicios
de 27.0 a 40.3 durante el mismo periodo.

Existe pues una constante en la estructura de producci6n: la clara dominaci6n
de los servicios y su progresi6n muy sensible durante estos 5 ail os considera
dos (8.3 % por ailo con 42.1 % dei PNB en 1960 y 45.7 % en 1965). Du
rante este mismo tiempo la agricultura de panllevar no exportadora regreso de
13.7 % a 9.8 % dei PNB. Acordémonos que este ultimo sector comprende
casi la mitad de la poblaci6n activa dei pars (43.3 % en la zona rural a los
cuales se anaden los agricultores de las zonas urbanas y los migrados dei cam·
po hacia las ciudades pero sin encontrar trabajo hacienda venir vrveres de su
familia campesina). Es entonces, el caracter especialmente especulativo de
esta estructura donde proliferan las actividades de servicios directamente li
gados a la exportaci6n y la substituci6n que dependen de la coyu!1tura y dei
exterior. Esta fragilidad estructural constituy6 el principal origen de la erisis
econ6mica 1967-68 Y 10 sera igualmente para la crisis 1975-77 en el sentido
que las reformas militares modificaron las relacionesde propiedad (lIIcionali
zaci6n, cooperativizaci6n, propiedad social) sin cambiar fundamentalmente ni
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las relaciones sociales de produccion ni la estructura economica. Asf el pro
blema de fondo queda igual, solo la forma cambio.

Después de haber utilizado los fondos publicos para pagar los beneficios
de las firmas transnacionales, contribuir a la acumulaci6n de los Centros Capi
talistas dominantes y financiar en parte el déficit exterior, la burgu'èsfa oli
garquica se vi6 en la obligaci6n de devaluar en setiembre 1967, la moneda na
cional en 44.4 % para las operaciones comerciales y en 61.9 % para las ope
raciones financieras (respectivamente 38.70 Y 43.38 soles por dolar contra
26.80 antes de la devaluaci6n). Estas mismas tasas seran mantenidas artificial·
mente por los militares hasta la nueva devaluaci6n de setiembre de 1975,
sin que se hava podido justificar durante 8 ailes esta "estabilidad" y a pesar
dei endeudamiento, la inflaci6n y la degradaci6n de la balanza exterior a
partir de 1973. Son entonces otra vez mas, una serie de secuencias econ6micas
y financieras que constituyen las causas de la crisis actual. Esta no fué sola
mente importada.

Durante los dos afios 1967 y 1968, la inestabilidad econ6mica y finan
ciera engrendro la Juga de capitales (balanza neta de capitales: -186.6 millo·
nes de dé/ares en 19671. el mercado negro, el contrabando y evidentemente el
alza dei costo de vida (1) .. acompafiados de una corrupci6n en la administra
ci6n publica inclusive las altas esferas gubernamentales. Fué el caos que marc6
la incapacidad de la burguesfa oligarquica de manejar los denarios dei Estado
y de mantener el equi/ibrio social a pesar que ella mostro su perfecia capaci·
dad de servir la causa imperialista y de enriquecerse a expensas dei pais y de
los peruanos. .

4.1.2 La crisis de la oligarqufa y origen dei estado militar de 1968.

La crisis social de 1967-68 era esencialmente la crisis de la hegemonia de
la burguesfa oligarquica en tante que c1ase dirigente. En efecto, a principios de
siglo hasta el golpe de Estado militar de 1968, Peru fué siempre gobernado por
la oligarqu fa, en alternancia con los Caudillos y Juntas militares. Esta oligar
qu ia estaba reforzada sobretodo a partir de la 2da. guerra mundial con Manuel
Prado Ugarteche (1939-4l}'y 1956-62) José Luis Bustamante y Rivero (1945
481. Y después con Fern'ndo BelélÛnde Terry (1963-68). Entre los gobiemos
elegidos, reinaban Juntas militares 0 Caudillos (Manuel A. Odr(a, 1948-56,2
juntas militares 1962-63 y 1963).

Como toda la oligarqu fa dei mundo, la oligarqu ia peruana monopolizaba
las relaciones de poder polltico y luego se extend fa hacia la esfera econ6·

------i
(1) En relaci6n a 1963, ano de referencia de los câlculos financieros peruanos el Ban

co Central evalu6 un defector de 2.050 para 1969 y 2.702 para 1973. Estas cifras
pueden ser consideradas como indices oficiales de inflaci6n.
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mica 0 viceversa, creando asl su proJ:1io prestigio social. Este monopolio de
tentado por pocas manos forma un todo politico, economico y social. Ciertos
observadores apresurados 0 tendenciosos afirmaron que la oligarqu la peruana
jamas detentô el poder polltico sine que siempre domino a las gentes que 10
ejerclan. Esta tesis nos parece err6nea en sentido que son los patriarcas 0 los
mas representativos de esta c1ase los que estuvieron en el poder para permitir
a sus parientes y descendientes actuar en el dominio econ6mico a fin de for
mar la base material de su c1ase.

En los dos ultimos gobiernos civiles (1956-62 y 1963-68) teniendo en
cuenta a s610 las familias presidenciales sin hablar de los mi nistros y sus fami
li ares, 33 parientes de presidentes y vice-presidentes dirigian 176 sociedades
tan importantes las unas como las otras (1).

La ramificacion "ministerial" y financiera de los oligarcas dirigentes es
mas importante que el poder de esta muestra de 2 presidentes y 2 vicepresi·
dentes.

La diferencia entre estos 2 gobiernos reside en la elecci6n de la produc
ci6n.. la mejor situada en relacion a la coyuntura. Bajo Prado, se escogio la
agricultura exportadora, la industria dei cementa y de los materiales de cons
trucci6n mientras que la familia Belaunde prefiri6 la harina de pescado que
valio mas en el mercado de exportacion. En efecto, no es mas que una dife·
rencia coyuntural pues para une u otro de los 2 gobiernos, las bases materia·
les de su clase estan en el siguiente orden de importancia:

Servicios que aseguren la exportaci6n de los productos y la distribuci6n
de las Mercaderlas asociadas a la especulaci6n inmobiliaria y las finan·
zas privadas. Este conjunto de actividades representaba casi la mitad
de las Sociedades dirigidas por las familias presidenciales (49.4 0/0).

Luego vienen las actividades exportadoras (agricultura, miner(a, pesca
14.2 0/0) y la producci6n para la demanda de consumo y de expansion
urbana (industria de sustitucion e industrias dei cemento; 14.2 % igual
mente).
El conjunto de las actividades exportadoras y sustitutivas representa

23.9 0/0, en la industria de base (cemento) que se puede considerar como
una industria nacional no lIega a ser mas que 4.5 % de las sociedades.

En tercera posici6n, se situan las actividades de dominacion y de defen
sa superestructurales de clase: la prensa escrita y audiovisual, las editoria
les, las actividades de orden cultural y lascamaras economicas cuva todo
poderoso Sindicato Nacional Agrario que sera prohibido por el General
Velasco y reemplazado por la Cpnfederaci6n Nacional Agraria, un orga
nismo corporativo de Estado donde predominara la nueva pequeiia bur-

(1) Eduardo Anaya. El poder ejecutivo y los gobiernosinvisiblesenel Pern. (1956-68l.
Revista Marka dei 15/1/76 Lima.
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SOCIEDADES DIRIGIDAS POR LOS PARIENTES DEL
PRESIDENTE MANUEL PRADO Y SUS 2

VICE-PRESIDENTES Y POR AQUELLOS DEL
PRESIDENTE BELAUNDE

Rama de actividades Numeros de 0/0 Observaciones
Sociedades

- Actividades financieras inmobilia- 87 49.4 26.7 % para la
rias y de distribucibn familia Belaimde

- Industria de substitucion 17 9.7 29.4 % idem.

- Actividades extractivas (Mina, 14 8.0 Pesca; Familia
Petr61eo, Pesca) Belaimde

- Industria deI Cemento y materiales 8 4.5 Sobrecosto ba-
de construccibn jo el Gobierno

Prado.
- Agricultura 13 7.4 Idem.

- Prensa, Radio, Television, activida- Il 6.2 Idem.
des culturales, ediciones.

- Organizaciones corporativas 4 2.3 Idem.

Otras actividades 22 12.5

TOTAL 176 100.0

gues(a agraria dei Velasquismo.
As! cerca de los 3/4 (73.3 0/0) de la base econ6mica "presidencial" estan
directa 0 indirectamente ligaclos al modela exportacion substituci6n y a
la especulaci6n financiera. Por 10 tanto un ultimo anâlisis, nos diria que
se someti6 a la coyuntura que domina el imperialismo. En consecuencia,
las bases materiales de la oligarqu ia peruana comportan 2 caracter(sti
cas fundamentales.

su dependencia dei imperialismo que tiene por consecuencia su fragilidad
y por 10 tanto su incapacidad frente a las bajas conyunturales,

-: su funci6n ideol6gica como un eslab6n superestructural que asegura la
conexi6n entre la burguesla oligarquica peruana y la burguesla imperialis
ta.
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Durante mas de un siglo de poderes tanto poHticos como econ6micos (1 )
la oligarqura peruana fue esclerosa en "su molde de antano" por 10 tante inca·
paz de edificar una estructura econ6mica nacional y de transformarse en em·
presarios capitalistas no especulativos, es decir hacen su transici6n capitalis
ta, pero, paradojalmente, uniéndose a las relaciones capitalistas de producci6n.
Esta contradicci6n fundamental fué la causa principal de su decadencia,de por
sr la crisis social de 1967-68.

Esta crisis social y estructural de 1967-68 demostr6 la incapacidad de la
burguesra oligarquica en tanto que (mica c1ase dirigente dei Peru, de mante·
ner el equnibrio social en un periodo donde se produjeron importantes suce·
sos en el hemisferio americano. En efecto, esta crisis social peruana tué precipi
tada por el alza de las fuerzas revolucionarias en América Latina favorecidas
por el impacto dei Foquismo Cubano y el engranaje americano en Vietnam.
Bien que se hubiera podido entre 1963 y 1965 reprimir una parte de las gue
rrillas latinoamericanas, las repercusiones dei Castrismo cambiaron funda
mentalmente la situaci6n en América Latina. Las reivindicacionessociales,la lu·
cha pol rtica de los partidos marx istas lIevan la forma de la lucha de clases. Fren·
te a la cual, la vieja burgues(a oligarquica peruana representa una imagen muy
anacr6nica. Es c1aro que se debe retirar para de jar el poder a una nueva organi.
zacion social que sera la de la alianza de c1ases burguesas sobre la base de la
pequena burgues(a corporativa de Estado aliada con la burguesfa tecnoburo·
cratica yarticulada con la burguesfa oligarquica, detentadora de los medios
de produccion.

En consecuencia la crisis social de 1967-68 quit6 a la burguesra oligar
quica su hegemonra dandole la ocasion de adaptarse a la nueva situaci6n
en tante que burgues(a de negocios dei régimen "militar de 1968, bien que es·
te hava escogido precisa mente a la vieja y decadente burgues(a oliQélrquica
como blanco principal de su combate (2). Este proceso hist6rico de la forma'
ci6n social peruana echo las bases dei nuevo Estado militar moldeando su
naturaleza ideol6gica y su contenido econ6mico. Existen entonces or(genes
muy profundos de la actual crisis econ6mica peruana que creamoslo, no es
5610 coyuntural, sino fundamentalmente estructural y social en el sentido que
se trata de una serie de "secuencias" sociales bastante mal ajustadas a la si·
tuaci6n, sin que hava una transformaci6n profunda de las relaciones de pode·

(1) Los gobiernos oligârquicos fueron interrumpidos de tiempo en tiempo por golpes
de Estado militares (1914·15,1930-31,1948-56,1962-63 Y 19681.

(2) En una discusi6n familiar un j6ven y dinflmico empresario nil!to e hijo de oIigarcas,
hizo esta reflexi6n significativa: "Uds. (sus padres) pierden el tiempo al criticar el
régimen de Velasco en lugar de hacer dinero. El régimen permite lIIln hacerlo;
lporqué ctiticarlo?". Un oligarca agrario dijo qué el estâ bien MI y que si habla
una Verdade~IUci6n. el no estarla donde.estâ ahora (1974).
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res y de las relaciones de clases. La nueva alianza de clases burguesas afronta
ahora la crisis econômica con la ayuda de EE.UU. lSer~ ella capaz de cumplir
su roi? lCômo burgues(as dependientes y por intereses de clase, ser~n capaces
de transformar las estructuras econémicas y sociales peruanas 0 deberan tarde
o temprano dejar el poder a otras formaciones sociales como 10 hizo la bur·
guesia oligarquica?

El Golpe de Estado Militar de 1968 se produjo luego de un grave error
dei Gobierno de Belaûnde. Mientras que el sentimiento anti-imperialista
se iba transformando en un factor de tensiôn permanente en la pobla
ciôn, el Gobierno negociô discretamente un contrato' de extracciôn con
la IPC (International Petroleum Company unida al grupo financiero dei
Banco Continental). El rumor se hizo mas y mas fuerte acusando al Gobierno
de haber recibido un soborno de la IPC para hacerle concesiones muy impor
tantes a expensas dei Peru. Mientras que el escandalo estallaba, una pagina dei
contrato, la mas importante para juzgar la naturaleza de las concesiones he
chas a la IPC, se "perdiô". Hoy dIa aun (1977) nadie sabe donde se encuentra
esta "pagina histôrica", el silencio cômplice de la IPC,es bien significativo. Es
10 que se IIamô "EI Acta de Talara".

En la misma época, la crisis financiera se agravaba, el presupuesto de
1968 estaba fuertemente deficitario, la alianza entre Accién Popular de

. Belaûnde y el Partido Dem6crata Cristiano fue vencida 2 veces en las elec·
ciones parciales en Lima y Trujillo, los precios aumentaban considerable·
mente. Era una atmôsfera de crisis, de confusiôn, de vac(o de poder en la que
intervino el golpe de Estado militar dei 3/10/68. Seis d{as después de la toma
dei poder (9/10/68) la Junta militar nacionaliz61a IPC, y con este primer "he
cho de guerra" coyunturalmente bien escogido, comenzé el régimen Militar.

4.2 EL CONTENIDO ECONOMICO DEL ESTADO PERUANO y LA
CRISIS ACTUAL (1975·77)

Acordémonos brevemente de la naturaleza ideolôgica y dei contenido
econômico dei Estado militar, as! como su intervenci6n en la economra
dei pa 15. De manera sintética se puede decir que el Estado militar es ante to
do Nacionalista y Cristiano fundado sobre una estruetura socio-econômica
corporatista de Estado con una orientaci6n netamente populista. Se trata en·
tonces de un populismo corporatista de Estado militar. Este Estado que
querfà estar por encimade las clases para arbitrar los conflictos, promover una
coalici6n y una armonia de clases, se viô poco a p.oco obligado, a partir de
1975, a reducir su roi de ~rbitro en beneficio de lograr un embri6n de forma
ci6n polftica. Pero desde la carda de Velasco (agosto 1975), el roi de ~r·

bitro se empequenece aun mas, la Alia'nza Velasquista de las clases burguesas
sobre la base de la pequena burguesfa corporatista, se transform6 en predomi·
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nia de la burguesfa tecnoburocrâtica de Estado siempre aliada a la oligarquia
de la cual es originaria (1). Serâ sobre esta c1ase que se ed ificarân las bases so
ciales dei equipo actual de la "2da fase de la Revoluci6n Peruana" Surgido
dei fracaso pol itico de la oligarqu ia, el Estado Velasquista querra oponerse al
imperialismo por medio de su nacionalismo y Forporatismo de Estado.
A pesar de las definiciones te6ricas sobre la organizaci6n de ciertos sec
tores de producci6n como las cooperativas agrarias y la prapiedad social,
el sector publico y el capitalismo de Estado representan el centra dei equi
librio y principio normative dei aparato econ6mico y las relaciones capita·
listas de praducci6n. iSe quizo oponer al Capitalismo altamente avanzado un
capitalismo "subdesarrollado! La hazana militar referente a las nacionaliza
ciones y expropiaciones ha estado orientada en el sentido dei Capitàlismo Na
cional y dei Corporatismo de Estado. Es asf que el analizar al sector publico y
el Capitalismo de Estado en el Peru, se puede demostrar mejor las causas pro
fundas y los signos precursores de la crisis actual que es el prolongamiento de
lade 1967-68.

Acordémonos brevemente de las acciones econ6micas dei Estado militar:

después de la nacionalizaci6n de la IPC, el Estado peruano nacionaliz6 los
bancos {salvo 41. el Comercio de minerales y de la harina de pescado {2
grandes productos de exportaci6nl, luego la pesca, una gran parte de la
producci6n de electricidad y de minas, las telecomunicaciones, tomando
al fin el control de la radio y televisi6n. Con algunas empresas de Estado
existentes antes (Siderurgica en particular) estas empresas nacionalizadas
formaron elembri6n dei capitalismo de Estado que serâ reforzado por
la creaci6n de empresas de servicios.

reforma agraria con indemnizaci6n para crear cooperativas de producci6n
y pre·cooperativas, siempre protegiendo los fundos medianos y pequenos
directamente trabajados por sus propietarios,

reglamentaci6n dei funcionamiento y dei desarrollo de la industria por
una ley (1970) que fija los sectores reservados al Estado Undustria bâsi
ca) y las prioridades, crea la comunidad de trabajadores con derecho al
accionariado y participaci6n en los beneficios netos de la empresa. Esta
ley preveia también la desconcentraci6n industrial, medida que no serâ
siempre aplicada por los mismos que la han hecho.

creaci6n de un sector de propiedad social que serâ puesto en retiro antes
que pueda funcionar,
algunas otras medidas normativas: leyes de educaci6n, minas, irrigaci6n,

(1) Los Sucesos de.iunio-julio 1977 permitieron el regreso por la fuerza de la oIigar
qu la atrâs de la Accibn Popular de Bel<lÙnde y dei Movimiento Democrâtico Perua
no de Manuel Prado. Se observa igualmente el dinamismo dei partido Populista
APRA mientras que una fraccibn dei partido Social Cristiano aparecib como una
nueva fuerza polltica.
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comunidades de la Amazon(a, etc.. , sobre todo sectori.zacion de la pren
sa.

En el conjunto, la intervencion economica dei Estado peruano esta mar
cada por su carâcter pragmatico "golpe a golpe" a partir de empresas imperia
listas, de explotaciones agr(colas V mineras que suscitaban mas conflictos V
reclamo popular, 0 sea a partir de empresas rentables como las haciendas
azucareras de la costa. AI fin, el contenido socio-politico de la intervencion
dei Estado debe tener un significado para la propaganda pol(tica. Pero el fun
damento politico de las intervenciones dei Estado obedecio a 3 principios
esenciales:

crear un seetor publico cuvo centro sera el capital ismo de Estado que
permitira el desarrollo de un. capitalismo nacional, este ultimo deber(a
funcionar paralelamente con las actividades corporativas.
promover una politica de compromiso entre el capital V el trabajo en el
sector industrial, comercial, V minero ("Las leves revolucionarias favore·
cen tante a los empresarios como a los trabajadores", segun Velasco),
aplicar reformas de tierras respetando los principios de la propiedad
privada V prohibiendo toda revoluci6n social.

Es una politica de reforma centrista cuvos objetivos fundamentales apun
tan hacia el equilibrio V el compromiso. Esta polftica econ6mica debe respon
der a la naturaleza dei Estado peruano que querra ser arbitro de las c1ases para
las cuales se propone la coalicion V la armon fa. Sin embargo, habiendo sido
roto el equilibrio social por la cri sis de 1967-68, las fuerzas revolucionarias
se desarrollaban de manera muv rapida después de la social izacion de Cuba.
Ademas, frente a este desarrollo, la burgues(a tecnoburocratica peruana li
bra una lucha de clase taimada para su reforzamiento, la pol ftica de equili
brio V de compromiso aparece como muv audaz cogida entre dos fuegos.

4.2. 1 El Presupuesto dei Estado Vsu Funcionamiento.

La crisis econ6mica de 1975·77 esta estrechamente ligada a la falla dei
control de los gastos publicos,en el sentido, que la intervencion economica
dei Estado, los gastos V los déficits dei Capitalismo de Estado sin tener en
cuenta los 1imites impuestos por los recursos financieros dei pars, conducie
ron a la crisis economica. La mala covuntura no hizo sine precipitarla.

AI examinar el presupuesto dei Estado peruano de 1971 a 1975, se per
cibe de manera muv.wi'prudall14 que la crisis actual fué iniciada durante el bie
nato 1973-74 sea bien antes que los efectos de la alta covuntura dei petro
leo V de los productos alimenticios havan repercutido en Peru. En efecto,
desde 1973-71" las deudas publicas, las subvenciones de funcionamiento de
empresas de Estado V los gastos de grandes provectos de infraestruetura
pesaron fuertemente sobre el déficit presupuestal V sobre la balanza exte-
rior. l '

Pero la politica dei Gobierno querra V ordenaba que las inversiones dei
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sector publico lIeguen a ser al menos 50 % de las inversiones dei pars en 1975
Entonces sobre el papel, se realizo este deseo por el abuse de lenguaje y dr
términos, "manejando" el presupuesto para lograr, incluso sobrepasar la
norma de 50 % de las inversiones. Se empleo numerosas terminologias
raras para enmascarar la realidad:

El presupuesto de inversiones que se constituyo de hecho, los gastos de
operaciones, que comprende: las subvenciones, el servicio de las deu·
das publicas, el avance de fondos para las deudas agrarias que es un fi·
nanciamiento a término reembolsable por los beneficiarios de la reforma
agraria, las corn pras de acciones de empresas de Estado.

Los gastos de Capitaf comprenden tOOos los capÎtulos arriba salvo las sub·
venciones pero mas la formacion bruta de capital fijo. AsÎ la deuda pu
blica es contada dos veces, no para ser saldada sino como gastos de ca·
pital: la primera vez desde el financiamiento de las operaciones de capi·
tal por los préstamos y la segunda, cuando se reembolsa a los acreedores.
Por otra parte el avance de fondos de la deuda agraria esta igualmente
contada como gastos en capital entonces su reembolso par los beneffcia·
rios de la reforma agraria sera contada como recursos presupuesta les co·
rrientes. Esta deuda agraria no tiene por 10 tante nada que ver con las in·
versiones publicas.

Con estos artificios se invirtio en 1975 casi 56 % dei valor total de las
inversiones dei paÎs (53.9 mil millones de soles contra 42.8 dei sector priva:
do). No obstante, la realidad era otra: el sector publico no invirti6 globalmen·

,te sine 18.9 mil millones en 1975 0 sea 30.6 % de las inversiones totales
dei pars. Mas aun si se tiene en cuenta la estructura de inversion de ambos
sectores, se apercibe muy rapido que las inversiones directamente producti
vas dei sector publico (equipamiento de produccion y creaci6n de empresas
nuevas) s610 lIegan a 5670 millones de soles contra 34,240 millones para el
sector privado, 0 sea solo 14.2 % para el sector pUblico. Este consagro la
mayor parte de su inversion a la infraestructura y estudios de proyectos
mientras que el sector privado concentra sus capitales en las compras de equi·
pamiento de prOOucci6n y creaciones nuevas empresas para instalarse en las
zonas industriales acondicionadas para el sector publico.

Es una simple falta de fundamento que no se tenga la audacia de ver de
frente. Aderms une puede preguntarse: lSi se invierte tanta plata hace 5 anos
(1971-75) parqué no se ve la producci6n dei sector publico y parqué las em·
presas de Estado estéln siempre deficitarias?

Estamos lIevados a redifinir los término's que convienen a los capitulos
presupuestales en el anâlisis que sigue:
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INGRESOS y GASTOS DEL ESTADOPERUANO SIENIO 1973-74
en millones de soles (1 US $ = 38.70 Si. tasa oficiall

Especificaciones Gobiemo Instituciones Seguridad Empresas Beneficencia Gobiemos TOTAL 0/0

Central Pûblicas Social de Estado Pûblica Locales

lngresos Presupuestales 119.8 10.4 25.3 166.4 6.9 5.6 334.0

Gastos corrientes y transferencias 106.0 8.2 13.9 159.7 3.2 5.0 296.0 62.2

remuneraciones (45.4 ) (5.1 ) (4.0) (18.6) ( 1.0) (2.8) ( 76.9) ( 16.2)

Gastos en Capital 34.4 1.8 0.8 98.4 3.8 2.0 141.2 29.7

lnversiones directamente produc-
tivas Bamadas Equipo ( 1.9) (0.6) (0.3) (11.6 ) ( 0.1) ( 0.4) ( 14.9) (3.1 )

Reembolso de la deuda publica 33.1 - 5.2 0.4 38.7 8.1

deuda externa (22.7) ( 3.0) (25.7) (5.4)

TOTAL DE GASTOS 173.5 10.0 14.7 263.3 7.9 7.4 475.9 100.0

Balanza Rentas / Gastos -53.7 +0.4 + 10.6 -96.9 -0.1 - 1.8 -145.5
Financiamiento dei déficit 49.7 1.0 60.0 1.6 112.3 100.0

Operaciones dei tesoro ( 25.2) ( 25.2) 22.4

- Subvenciones ( 0.2) ( 0.8) (11.7) 1.2 ( 13.9) 12.4

- Préstamos illrarnDS ( 0.6) ( 20.1) 0.4 ( 21.1) 18.8

- Préstamos externos (23.7) ( 0.2) ( 28.2) (52.1) 46.4
Impasc Presupuestal - 4.0 + 0.6 + 10.6 - 36.9 - 0.1 -0.2 -29.2

( ) No inCIuido los reembolsos de ciertas empresas de Estado cuyas mas importantes son Centromin, ..a

Complejo industrial de Paramonga etc.
CC
..a
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GASTOS DE OPERACION DEL SECTOR PUBLICO
1971-74 EN 109 SOLES

Sectores Bienio Bienio 1971--74 Indice
1971-72 1973 -74 TOTAL Por ano 1973--74/

71-72 (0/0)

Gobierno Central 34.8 74.5 109.3 54.65 214.1

Instituciones PU blicas 0.9 1.8 2.7 1.35 200.0

Empresas deI Estado 33.0 103.6 136.6 68.30 313.9

Seguridad Social 0.5 0.5 1.0 0.50 100.0

Beneficiencia PU blica 0.7 1.0 1.7 0.85 142.8

Gobiernos locales 2.3 2.6 4.9 2.45 113.0

TOTAL 72.2 184.0 256.2 128.1 254.8

Financiamiento
deI Presupuesto

- Tesoro PU blico 27.1 54.2 81.3 40.65 200.0
- Recursos propios 25.0 31.2 56.2 28.10 124.8
- Préstamo nacional 5.1 36.1 41.2 20.60 707.8
- Préstamo

internacional 7.3 47.9 55.2 27.60 656.2
- Subvenciones 7.7 14.6 22.3 11.15 189.6

TOTAL 72.2 184.0 256.2 128.10 254.8

Los cuadros dei presupuesto dei Estado para los aiios 1971-72 y 1973-74
aiios de referencia de este trabajo, muestran una situacion alarmante desde
1973·74. En efecto, la parte de los préstamos deI Estado en el financiamiento
de los gastos de operacion aumentaba de 17.2 % en 1971·72 y a 85.7 0 /0

en 1973·74 0 sea un promedio cuadrianual 37.6 0/0. Ademas, al calcular
ciertas relaciones entre los diferentes capftulos de gastos de 1973·74 uno es
Ilevado a inquietarse:

Préstamos/FBK (formaci6n bruta de capital): 1.7 veces
Préstamos/I nversiones d irectamente productivas: 6.1 veces
Inversiones directamente productivas/FBK: 27.8 0 /0

1nversiones dir. prod.lgastos de operaci6n: 7.4 0/0
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FORMACION BRUTA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO
1971-74

(en miles de millones de soles)

Sectores Bienio Bienio 1971-74 Indice
1971-·72 1973-74 TOTAL Promedio 1973-74/

anual 71-72 (0/0)

Gobierno Central 14.4 19.5 33.9 16.950 139.3

Instituciones Publieas 0.6 1.4 2.0 1.000 233.3

Empresas de Estado 9.3 25.9 35.2 17.600 278.5

Seguridad Social 0.4 0.4 0.8 0.400 100.0

Benefieiencia Publiea 0.2 0.2 0.4 0.200 100.0

Go biernos locales 2.3 1.9 4.2 2.100 81.5

TOTAL 27.2 49.3 76.5 38.250 181.3

FINANCIAMIENTO

Tesoro Pûblieo 13.0 16.7 29.7 14.850 128.5
Recursos propios 8.3 6.7 ' 15.0 7.500 80.7
Préstamo nacional 1.9 5.2 7.1 3.550 273.7
Préstamo
internaeional 3.8 14.2 18.0 9.000 373.7
Subvenciôn 0.2 6.5 6.7 3.350 3250.0

TOTAL 27.2 49.3 76.5 38.250 181.3

Es c1aro que Perû querra hacer financiar sus gastos de operaci6n y su
acumulaci6n par los préstamos que progresan a un ritmo sin ninguna medida
comun con las caPacidades reales de reembolso. Pues su balanza de pagos co·
rrientes se deterior6 a partir de 1973 (-128.5 millones de d61ares en 1973 y
--724.9 en 1974). Pero en esaépoca (1973-741. se podla responder a todos
los problemas con la esperanza dei petr6leo. De nuevo se especula sobre el
futuro basandose sobre la alta coyuntura petrole ra provocada por la guerra
de octubre 1973 en Medio Oriente. El oleoducto. Norperuano estaba calcula
do para una capacidad maxima de 500,000 barriles por dIa con una previsi6n
de producciôn efectiva de 200,000 barriles por d la a mediados de 1976. Sin
fm.bargo este "mito petrolero" se redujo a una producciôn de 50,000 barri-
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les por d(a y solo en mayo de 19770 sea con un ano de retraso y con un cuar
to de la cantidad evaluada. Se sobreestim6 su capacidad de pago de las deudas
publicas de 130 millones de d61ares para esa época de 12 meses 0 sea una vez·
y media el rembolso de las deudas exterio!es de 1974 (491.5 millones de d6
lares).

Otros falsos calculos lIenos de consecuencias negativas para el presupues
to peruanoson: la relaci6n de un lado, entre la FBK y los gastos de operaci6n,
y de otro lado, entre las inversiones directamente productivas y la infraestruc
tura especialmente en 10 que concierne la producci6n de viveres y los grandes
proyectos de irrigaci6n de la costa.

Sobre este primer punto, la FBK representa menas de un tercio de los
gastos de operaci6n. Esta relaci6n quiere decir que a pesar de la voluntad de
edificar un capitalismo nacional, no se pudo acumular para realizar este obje
tivo fundamental dei régimen. Por el contrario, son principal mente las deudas
publicas y las subvenciones que constituyen los gastos mas importantes.

0/0 FBK 1operaciones 1971 ·74

1971-72 1973-74 1971-74

Conjunto dei presupuesto 37.7 26.8 29.8
Empresas de Estado 28.2. 25.0 25.8

Las empresas de Estado, nucleo dei futuro càpitalismo nacional realiza·
ran una tasa de acumulaci6n inferior a aquel dei conjunto dei presupuesto
dei Estado. La cuesti6n de las deudas y las subvensiones, serân examinadas
en un anâlisis especffico porque ellas constitlliran los detonadores de la
crisis actual.

Sobre el segundo punto, la relaci6n entre las inversiones directamente
productivas y la infraestructura, el sector de producci6n de viveres fue de
jado a beneficio de los grandes proyectos de irrigaci6n. Este sector no expor
taclor, no recibi6 para el periodo 1971-74 sine el 1.3 010 de las inversiones
totales dei sector publico. Siendo que, por una parte, PeN importa una gran
cantidad de su alimentaci6n y de otra parte, ese sector comprende sobretodo
pequenos productores parcelarios sin capitales, esta polftica de inversi6n
orientada hacia el desarrollo desigual de las fuerzas productivas en el contexto
de las relaciones capitalistas de produccibn, se revel6 desastrosa. En efecto,
el Estado ~'populista" estâ obligado a subvencionar los productos alimenticios
importados y esta en una mala coyuntura a partir dei segundo semestre 1973.
Esto aun, es cuesti6n de crisis y subvenci6n. Pero los signos precursores de la
crisis 1975-77 fueron aun mas notables a partir dei fin de 1973, especial
mente en 10 que concierne el funcionamiento dei capitalismo de Estaclo y la
real izaci6n de grandes proyectos de infraestructura como pilares dei Capitalis.
mo nacional dei Estado peruano.
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4.2.2 El capitalismo de Estado V los grandes proyectos de infraestructura:
piJares de la polftica economica dei Estado Peruano.

A pesar de las aproximaciones pragmâticas de las reformas estructura
les emprendidas por el Estado peruano, existe sin embargo un modelo te6ri·
co que se puede observar a medida que se dan las reformas. Este modelo teô
rico econ6mico, forjado paso a paso y por tanteo, es coherente con la natura
leza dei Estado y sobre todo consecuente con la construcci6n dei Capitalismo
naciona!.

Sin embargo, la aplicaciôn dei modelo te6rico a la realidad concreta na
cional revela ciertas fallas queserân fatales para la economia dei pafs. Estas fa
lias provenian no s610 de los malos calculos econômicos sine también y sobre
todo, dei comportamientode lasclases sociales y·las instituciones de Estado en
cargadas de aplicar el modelo te6rico. Es clare que se trata fundamentalmen
te de la praxis teôrico-prâctica.

Teôricamente, la politica econômica y las reformas estructurales dei Es
tado peruano estan edificadas sobre dos pilares intangibles dei capitalismo na
cional:

a) El capitalismo de Estado en las actividades bâsicas como el petrôleo, las
minas, la pesea, pr!ncipalmente exportadoras, se extendera poco a poco
hacia las activida"des intermediarias y de equipamiento. El Capitalismo
de Estado debe ser a la vez el "sector de punta" y el centro normativo
dei equilibrio general de la econom fa peruana.

b) Los grandes proyectos de infraestructura de irrigaciôn de la costa, como
medio de diversificaciôn y desarrollo de la producci6n agricola y como
apoyo a las producciones de exportaciôn de las Cooperativas azucareras
y algodoneras controladas por el Estado. El aporte hidroeléctrico de es·
tos proyectos es igualmente importante en el plan energético.

AI lado de estos dos pllares se puede recordar que el Corporatismo de Es
tado en la agricultura y la prensa donde los resultados son sobretodo pOl fti
cos, asf coma el sector de la propiedad Social no dejaron m~s que una heren·
cia puramente te6rica.

En 10 que concierne al Capitalismo de Estado peruano, para comprender
mejor su naturaleza asi coma su funcionamiento, es necesario analizar los fac
tores fundamentales que diferencian al Capitalismo de Estado burgués dei Capi·
talismo de Estado Popular. Sin este anâlisis teôrico, se arriesga de caer en la
trampa de la confusi6n que afecta frecuentemente a los observadores superfi
ciales y los responsables deI Capitalismo de Estado Burgûes. Bien que las Em
presas de Estado se parecen en su forma econ6mica, existe sin embargo, una
diferencia fundamental entre el capitalismo de Estado burgués y el Capitalis
mo de Estado Popular 0 Socialista. En el roi estructural de este 1Iitimo pre·
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cia puramente te6rica.
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domina sù funcién ideolégica y su dinâmica social mientras que el primero
s~ caracteriza ante todo por su funci6n de equilibrio.

Capitalismo de Estado Popular. No puede haber un Capitalismo de Es·
tado Popular sin revoluci6n social dirigida por el proletariado 0 por una alian·
za de c1ases obreras y campesinas. Este capitalismo es de hecho, un instru·
mento de la revoluci6n social que 10 emplea para efectuar la transici6n socia·
lista de la economfa y para construir la base material y técnica dei sociallsmo
trastocando el proceso de acumulaci6n y las relaciones sociales de produc
ci6n. Como se trata dei Estado Popular, el capitalismo de Estado debe estar
sometido al control de sus trabajadores y no debera jamiis lIegar a la forma-
ci6n de un capitalismo nacional. El carâcter monopolista dei Capitalismo de
Estado Popular debe ser considerado como un medio de represi6n contra la
burguesfa de negocios y como una fuente de acumulaci6n forjada por Sil

orientaci6n hacia los sectores y ramas de las mas rentables.

Capitalismo de Estado Burgués. Este estfi destinado esencialmente a man
tener el equlibrio general de la econom fa dei Estado burgués y a substituir
y/o al déficit de las empresas privadas. La industria de Computadora, la SNCF,
Air France, etc... han determinado bien el roi inicial dei capitalismo de Es·
tado francés. Ni el proceso de acumulaci6n, ni las relaciones sociales de pro
ducci6n han cambiado en el capitalismo de Estado Burgués: la acumulaci6n
social obedece siempre al modela capitalista, el cambio de "Dueiïos" no mo·
difica para nada las relaciones sociales de producci6n, los trabajadores quedan
fuera de la polftica de la empresa. Se observa en particular la tendencia dei
Capitalismo de Estado burgués de transformarse en capitalismo monopolista
de Estado. Luego, ya condici6n que hava una transformaci6n de las estruc
turas sociales, el capitalismo de Estado burgués servirfi de base econ6mica
a una nueva c1ase: la burguesfa tecnocrâtica de Estado en los pafses capitalis
tas avanzados. AI fin, recientemente en esos paises, aparecieron Empresas
de Estado en las ramas como la industria nuclear y aeroespacial 0 en la in

.vestigaci6n fundamental y tecnol6gica. El costa elevado yalta intensidad dei
capital de estas ramas en un pais dado, no permitran que tenga acceso el capi
talismo privado. Ah f entonces, se nota la substituci6n dei Capitalismo de Es·
tado Burgués a la falla de sus empresarios privados.

De 10 que precede y a nivel te6rico, se puede identificar el capitalismo
de Estado peruano con el Capitalismo de Estado burgués. Sin embargo exis
te una ligera "iferencia entre los dos para que su identificaci6n sea total. Esta
diferencia es de forma y no de fondo. En .efecto, como existe un pequeiïo sec
tor capital ista detentado por los nativos (nacionalesl, y como la burgues fa de ne·
gocios dei pais no es otra sino la intermediaria de la Burguesfa imperialista, el
capitalismo de Estadotiene por roI de promoverotro procesode acumulaci6n,
aquel dei capitalismo nacional. Es por esta mismo, que sirve de base material
a la formaci6n de una nueva clase conforme a su modelo, la Burguesfa de Es-
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tOOo. Ademas de esta diferencia de "circunstancia" el capitalismo de Es
tado peruano fue creOOo y funciona segun el esquema social y economico de
cualquier capitalismo de EstOOo burgués.

Esta precision de orden te6rico es indispensable para comprender el fun
cionamiento dei capitalismo de Estado peruano y sobretodo parà evitar to
da confusi6n en razon que las bases ideol6gicas dei régimen definen al Estado
peruano coma nacionalista, cristiano y humanista 0 sea un "socialismo pe
ru an 0". Esta confusi6n no es solo en el Peru. En el mundo entero, se abu
56 mas de la palabra socialismo en vez de crear EstOOos Socialistas. Se puede
citar un Ministro africano que afirmo que su pars era "el mas socialista dei
mundo porque el Estado habra invertido mucha plata en las sociedades de
palmeras aceiteras" (Empresa de Economia mixta asociada a una antigua po
tencia colonizadora y el mercado comun europeo con el aval dei ex-coloniza
dor).

El capitalismo de Estado peruano y la crisis actual.

Ciertas Empresas de Estado representan sin duda al tercer poder pol rtico
dei pais. Después la Junta Militar y el Consejo de Ministros pero ellas son de
lejos el primer poder economico dei Estado. El capitalismo de Estado forma
do por 39 sociedades y empresas de I~s cuales 20 fueron creadas por el Go·
bierno militar dei General Velasco, representa 53.5 % de los gastos de opera
ciones y 46.0 % de la FBK dei Estado.

Conviene sefialar que el equipo de la 2da. Fase no habiendo creOOo ningu
na Empresa de Estado después dei 30/8/75, reprivatiz6 la pesca y"puso en es
tanca"]iento algunas Empresas.

Las Empresas de EstOOo existen al sena de todos los ministerios, excep
ci6n hecha de los ministerios de caracter politico y social (Interior, Relacio
nes Exteriores, Educacion, Salud, Trabajo), y en todos los sectores eC0n6mi
cos (producci6n, servicio, equipamiento-infraestructura, finanzas). Con aigu
nas excepciones, las Empresas de Estado estan dirigidas por los militares y las
mas importantes (Petr6leo, pesca, minas, industrias) por los mas altos gra
dos de la Fuerza Armada. Su importancia es entonces primordial para el Esta
do y para el pais.

Aigunas de estas Empresas constituyen practicamente "Estados en el Es
tOOo" aunque ellas estén bajo la tutela de los ministerios correspondientes

(Finanzas, Pesca, Minas, Petr6leo). Estas Empresas, son de lejQs las mas im·
portantes tante en el piano de su presupuesto coma en el piano econ6mico.

Los cuadros Slue siguen muestran las principales caraeteristicas dei Capi·
talismo de Estado peruano:

Concentrarse en 1er. lugar de manera prioritaria en el sistema bancario
y los productos bâsicos que son principalrnente actividOOes de produc-
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CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS DE ESTADO
SEGUN LOS MINISTERIOS DE TUTELA y

DE ACTIVIDAD ECONOMICA

~adEconômica Producciôn Finanzas Equipa. Comercio Otros
de bienes 00. Infra· Serv. TOTAL

Ministerios estructura

Presidencia de la
Republica

Economfa y Finanzas 7 8

Pesca 2 3

Comercio 3 3

Industria y Turismo 3 6 10

Agricu1tura

Energfa y Minas 2 2 4

Transp ortes y

Comun icaciones 4 5

Vivienda 2 3

Aeronautica 1

TOTAL 8 7 8 9 7 39(0 .

0/0 20.5 17.9 20.5 23.2 17.9 100.0

(1) En 1973-74 se crearon 4 importantes empresas: Pesca-Peru, Aero-Peru, Epsa y
E1ectro-Peru, este ultimo absorbi6 2 empresas.de producci6n de Electricidad.
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cién extractiva y de servicios financleros necesarios a esta producci6n
exportadora.
Asegurar la comercializacién de productos exportados (mina, pesca, azu
car, algodén) y de alimentos de base de la poblacién (EPSA) manifesta
ci6n de la orientaci6n populista y la alianza de clases dei régimen.
Luego desarrollar la industria de bienes intermediarios y la industria bél
sica antes de la industria automotriz uniéndose a firmas transnaciona- '
les 0 a grupos financieros extranjeros que detentan la tecnolog fa, una par
te dei capital y que ademas dominan el mercado de estos productos.
Completar la infraestructura y los servicios dei pals creando ciertas Em
presas sea por orgullo nacional, sea por satisfacer una necesidad no cu
bierta por el sector privado.
Conviene senalar que empresas como ENACO, EAI, ENATA, EMSAL
(coca, alcohol industrial, tabaco y saI) heredados dei pasado, aseguran
solamente el control de la comercializacién de estos productos. Lo mis
mo para el liAI (investigaci6n agro-industrial) que es mas un servicio pu
blico que una empresa de Estado. Por orden de importancia, al sene dei
presupuesto de 4 anos (1971-74). la composicién de diferentes ramas de
Empresas de Estado esta indicada por los siguiente porcentajes:

Finanzas 70.2
Produccién de bienes 14.1
Equipamiento 10.5
Otros servicios 3.1
Comercio 2.1

Son las empresas de producci6n y de equipamiento las que han realizado
la mayor parte de la formaci6n bruta de Capital fijo: 52.0 y 32.6 % respec
tivamente 0 sea un total de 84.6 0/0.

Sobre los gastos cuadrienales de operaciones (1971·72 y 1973·74) de
136.5 mil millones de soles, casi 95 % fueron destinados a IcJs 7 bancB6 de
Estado, empresas extractivas y de equipamiento/infraestruetura. La forma
cién de Capital no represent6 mas que 26 % de estos gastos de operaciones
mientras que los prestamç/s publicos se elevaron a 51 % Y las subvenciones a
14 % 0 sea un total es % dei financiamiento de los gastos. Los recursos
propios de las Empresas no cènstituyeron sino el 35 % dei total. Eso quiere
decir que el capitalismo de Ëstado peruano se endeud6 para financiar sus in
versiones y también para cubrir sus déficits. Sobre este ultimo punto, convie
ne examinar de mas cerca las componentes de las inversiones y la estructura
de la FBK (ver ,cuadro). Sobre una inversi6n total de 123.3 mil millones
(1971-74). 71.31 % fueron realizados por las Empresas financieras y solo
28.7 % por las demas. Igualmente de este total, 71.5 % se consagraron a las
inversiones financieras (compra de acciones mayormente) y 28.5 % a la FBK
de los cuales 41.7 % a la compra de equipo productivo, 0 sea solamente 11.8
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De este anâlisis surge una pregunta: lei manejo de las finanzas y otros
gastos no directamente productivos (estudios de proyecto, obras de infraes
tructura) sin calcular.sus relaciones con el equipamiento de producci6n, pue
den 0 no sentar las bases m2lteriales y tecnol6gicas dei Capitalismo de Estado
peruano? La respuesta negativa esta dada por ~~ examen de la cuenta de ex
plotaci6n de estas empresas para el ano 1973 (ijl. infra). Ese ano fue decisivo
para el Capitalismo de Estado èn el sentido que casi la totalidad de las empre
sas ya estan constitu idas, la mayor parte de ellas entran en pleno funcionamien
to y sobretodo. el ano 1973 es marcado por un optimismo exagerado. En
efecto, en relaci6n al bienio anterior (1971-72), el de 1973-74 viô multipli
carse un cierto numero de gastos de oPeraciôn dei capitalismo de Estado:

Gastos de operaci6n 3.1 veces.
Inversiones totales 3.5 veces.
Inversiones financieras 3.8 veèes.
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(Formaci6n Bruta dei Capital) F.B.K. 2.8 veces.
Gastos de estudio de proveeto 3.3 veces.
Equipamiento 3.7 veces.
Obras 2.2 veces.
Empréstitos 10.8 veces.
Relacion empréstitos/gastos 3.4 veces.

La progresi6n de un bienio al otro es vertiginosa. Sin embargo, no han to-
mado en cuenta las limitacionesfinancieras Vecon6micas con respecte a la ma
la covuntura dei petr61eo V de los precios de otras materias primas. Desde el
4to. trimestre de 1973, los efectos de esta covuntura lIegaron al Peru que es
importador, entre otras cosas, de petréleo V productos alimenticios que su
suelo puede perfectamente producir. Esta mala covuntura es mâs grave para
el Peru si se observa la importancia de sus provectos de infraestructura de irri-.
gacion V dei déficit de su balanza exterior (analizaremos estos puntos en un
cap(tulo ulterior).

En consecuencia, se pod(an preveer las dificultadesdesde 1973, sobreto
do a partir de la crisis dei petr61eo, V evitar que 1974,V1975 no se tra nsfor
maran en crisis abiertas. Por 10 tante la crisis econ6mica actual de Peru se
anunciaba desde el fin de 1973.

,Para el ano 1973, ano decisivo dei Capitalismo de Estado, se observa Va,
que las mâs importantes Empresas, como el conjunto dei' Capitalismo de Es
tado tuvieron pérdidas muv pesadas para el presupuesto dei Estado peruano.

En efecto, el déficit presupuestal deI ano 1973 se elevo ÇI 25.3 mil milio
nes 0 sea 28.4 % de los gastos totales 0 46.3 % de los recursos propios de
estas Empresas. Las nacionalizaciones precipitadas sin capacidad de gestion
V la acumulacién de deudas fueron los mavores factores dei déficit. Aun los
bancos perdieron plata. Pero si tomamos las mâs importantes empresas no fi
nancieras (1). pilares dei Capitalismo de Estado se ve que su déficit equivalta
su capital residual 0 activo fijo V que su produccion neta (valor agregado) n~
se eleva mas que a 70.8 % de este déficit, sin hablar de un coeficiente de ca
pital que parece muv excesivo (7.1). A excepcion de 3 sociedades, de las cua
les una recientemente creada (Pescaperu). todas las otras tuvieron déficti. Una
sola tuvo excedentes (Siderperu) V 2 presentaron un balance equilibrado .
(Enafer V Emadi). Los mas grandes deficitarios fueron, el Banco Industrial V
Epsa. Esta ûltima fue objeto de un escandalo de Estado lIevando al arresto
dei Ministro de Agricultura, ministro de tutela de entonces. En cuanto a Pe
troperû, estado en el Estado, V a pesar de su poder econ6mico V financiero
no pudo presentar un balance equilibrado. Petroperu siempre fue considerado ,

(1) 11 empresas con un presupuesto cuach'ianual de 37.5 mil millones sobre un total
de 40.6 es decir 92.4 % de las empresas no financieras.
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importador, entre otras cosas, de petréleo V productos alimenticios que su
suelo puede perfectamente producir. Esta mala covuntura es mâs grave para
el Peru si se observa la importancia de sus provectos de infraestructura de irri-.
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nancieras (1). pilares dei Capitalismo de Estado se ve que su déficit equivalta
su capital residual 0 activo fijo V que su produccion neta (valor agregado) n~
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(1) 11 empresas con un presupuesto cuach'ianual de 37.5 mil millones sobre un total
de 40.6 es decir 92.4 % de las empresas no financieras.
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LAS MAS IMPORTANTES EMPRESAS DE E5TADO
NO FII'JAI\JCIERAS y SU CUENTA DE OPERACIONES (1)

(en miles de mi lianes de soles)

Gastos Capital Valor Balance Coefi·
de Activo agregado dei ciente

Empresas operaci6n Fijo producido Presupuesto de Ca·
1971·74 diciembre en 1973 pital.

1973 1973

- Petroperli (petr6Ieo) 12.2 8.9 2.6 - 4.1

- Mineropern (minas) 4.1 1.7 0.3 (2) - 0.2'

- Siderpern (Sidernrgica) 1.3 5.6 0.2 + 0.1
- Pescapern (pesca) (3) 1.2 0.8

TOTAL
Sector Produccibn 18.8 17.0 3.1 -4.2 5.5

- Electroperu (Elec.) (3) 8.9 15.4 0.3 - 1.2

ENAPU (Puertos) 1.0 4.0 0.9 - 0.2

ENAFER(Ferrocarril) 1.4 1.0 0.7

- Ente1 Perli (Te1eco.) 1.4 1.3 0.5 - 0.2

TOTAL Sector equipa-
miento/infraestructura 12.7 21.7 2.4 - 1.6 9.0

TOTAL Sector comercio
EPSA 2.2 0.2 - 3.2

- CPV (Marina Mer.) 1.3 2.4 0.4 - 0.3

- EMADI (gesti6n inmo-
1.0 2.5 0.3biliada)

- AEROPERU (Avia-
cibn civil) (3) 1.5 1.2 0.1 - 0.7

TOTAL
Sector Servicios 3.8 6.1 0.8 - 1.0 7.6

TOTAL GENERAL 37.5 45.0 6.3 -8.4 7.1

(1) Con los gastos de operacibn superiores a mil millones de soles en 4 aiios (1971-
74).

(2) Actividades comerciales.
(3) Empresas crellqas durante el bienio 73-74 con el capital de Empresas existentes

anteriormente que componen la nueva Empresa.

202

LAS MAS IMPORTANTES EMPRESAS DE E5TADO
NO FII'JAI\JCIERAS y SU CUENTA DE OPERACIONES (1)

(en miles de mi lianes de soles)

Gastos Capital Valor Balance Coefi·
de Activo agregado dei ciente

Empresas operaci6n Fijo producido Presupuesto de Ca·
1971·74 diciembre en 1973 pital.

1973 1973

- Petroperli (petr6Ieo) 12.2 8.9 2.6 - 4.1

- Mineropern (minas) 4.1 1.7 0.3 (2) - 0.2'

- Siderpern (Sidernrgica) 1.3 5.6 0.2 + 0.1
- Pescapern (pesca) (3) 1.2 0.8

TOTAL
Sector Produccibn 18.8 17.0 3.1 -4.2 5.5

- Electroperu (Elec.) (3) 8.9 15.4 0.3 - 1.2

ENAPU (Puertos) 1.0 4.0 0.9 - 0.2

ENAFER(Ferrocarril) 1.4 1.0 0.7

- Ente1 Perli (Te1eco.) 1.4 1.3 0.5 - 0.2

TOTAL Sector equipa-
miento/infraestructura 12.7 21.7 2.4 - 1.6 9.0

TOTAL Sector comercio
EPSA 2.2 0.2 - 3.2

- CPV (Marina Mer.) 1.3 2.4 0.4 - 0.3

- EMADI (gesti6n inmo-
1.0 2.5 0.3biliada)

- AEROPERU (Avia-
cibn civil) (3) 1.5 1.2 0.1 - 0.7

TOTAL
Sector Servicios 3.8 6.1 0.8 - 1.0 7.6

TOTAL GENERAL 37.5 45.0 6.3 -8.4 7.1

(1) Con los gastos de operacibn superiores a mil millones de soles en 4 aiios (1971-
74).

(2) Actividades comerciales.
(3) Empresas crellqas durante el bienio 73-74 con el capital de Empresas existentes

anteriormente que componen la nueva Empresa.



203

como intocable, aun cuando efectuo operaciones contradiciendo la pol rti
ca dei Gobierno (1)

Hemos escogido estas 3 ultimas Empresas para analizar su cuenta de ex
plotacion no solo en raz6n de su importancia econ6mica y financiera sine
porque ellas constituyen ante todo una muestra representativa de la polCtica
econ6mica y social dei régi men en 3 sectores (Producci6n, Servicios, Finan
zas):

Petroperu: 1ntocable, representa la imagen ideal de las empresas de Esta
do con instalaciones ultramodernas, los salarios mâs elevados dei Estado (2)
"vitrina modelo" de la burguesfa tecnoburocratica, dirigida por 2 Generales
(Presidente y Ministro de tutela) de entre los mas influyentes dei régimen. Los
yacimientos petrol rferos estimados en 500,000 barriles/d(a deberfan permitirle
economizar casi 2 mil millones de d61ares por ano mas 0 menos el equivalente
de las deudas totales acumuladas por el pars en 1974. Pero entre los yacimien
tos y las divisas hay un largo camino. Es precisamente este camino el que fué
subestimado. El resultado es que, se hace uso de lujo de gastar, antes de pro
ducir, mal câlculo que muestra un optimismo exagerado acompanado de un
desperdicio de las rentas dei Estado.· Si la antigua sàciedad norteamericana
IPC hab(a realizado beneficios fenomenales lpor qué no Petroperu? Esto aun
se agravô mas puesto que su valor agregado se elevoa 2.6 mil millones de soles,
entera mente consagrados a los gastos corrientes y a pagar la construcci6n de su
"impresionante Bttilding" (355 millones de soles en 1973). Asr la empresa mâs '
moderna en un sector de punta no hizo mas qu'e equilibrar su ba
lance. Lo mas grave, es que para financiar sus gastos, PetroperU contactô deu
das exteriores por la suma fabulosa de 2.5 mil millones de soles mientras
que la programaci6n presupuestal aprobada por el Consejo de Ministros, ha
bra previsto limitar los prestamos internacionales de Petroperu a 513 millo
nes de soles para el ano 1973. De la misma manera el aporte dei tesoro se
elev6 al doble de las previsiones presupuestales. Este representô 64 % de tsus
inversiones dei ano. Es asi que durante el bienio 1973·74, Petroperu tom6
prestado 6.1 mil millones de soles 0 sea 63.2 % de sus gastos de operaciones..
Las subvenciones se elevaron a 8.0 % de sus gastos, 10 que significa que sus
propios recursos representaron un poco mas de un cuarto (28.8 0/0) de sus
gastos. Conviene senalar que Petroperu no fué la (mica empresa en esta situa
ci6n, ella fue en todo caso la mas poderosa. Para las 3 grandes y todopodero-

(1) En loque concieme, por ejemplo el contrato de financiamiento dei oIeoducto fir
mado con Japbn: el arbitraje V eventuales diferencias entre las partes contractan
tes sera de la Competencia, dei Tribunal de Tokio. Lo que estll en contradiccibn
con la Posicibn adoptada para las negociaciones dei conjunto de contratos de Esta
do desde 1969.

(2) . En Perù el salario mensual mâximo de los funcionarios fué fijado a 40,000 soles.
Lo que no impide a ciertos ejecutivos de empresas de Estado coma aquellos de
PetroPerù ganar casi el doble de esta como contratados.
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sas empresas dei Sector Energ la y Minas (Petroperu, Mineroperu y Electro
peru) el financiamiento de sus gastos bianuales se reparti6 como sigue:

(en miles de millones
de soles) % .

Total de gastos 18.4 100.0
Recursos propios 3.2 17.4
Subvenciones 5.4 29.3
Empréstitos 9.8 53.3

De los empréstitos, 8.5 mil millones provinieron dei exterior (0 sea 46.2
0/0 de los gastos) de estas 3 empresas. Durante este mismo perfodo las in
versiones directamente productivas de estas 3 empreas se elevaron solo a 5.9
mil millones de soles, 0 sea so1038.8 % de las subvenciones y los préstamos, 0
60.2 % de los préstamos totales 0 aun 69.4 % de los préstamos exterio
res. Por 10 tante no se internaliz6 el capital sino las deudas, 10 que constituira
uno de los factores financieros decisivos de la crisis de 1975·77.

EPSA: La Emprèsa Publica de Servicios Agropastorales (Comercializa
ci6n de productos agro-alimenticios), estâ destinada a regularizar los precios
dei mercado, por 10 tante suprimir los intermediarios, bestia negra de los tec
nobur6cratas que no velan mas que dos factores de desarrollo agrfcola: la
comercializaci6n y los créditos.

Ya desde el bienio 1971-72 el publico comenz6 a hablar de EPSA. Duran
te estos 2 anos, ella debi6 consagrar los 3/4 de sus gastos al reembolso de las
deudas exterhas (1.7 mil millones de soles). A fines de 1973 se dieron cuenta
de la catastrofe: pérdida neta de 1.6 mil millones de soles. Sin embargo el pû
blico no 10 supo sino hasta mas tarde y ciertos peri6dicos de Lima anunciaron
la pérdida de 2 mil millones, esto no era exagerado si se pasa de la noci6n de
pérdida neta al déficit presupuestal antes de las subvenciones como 10 mues
tra el cuadro siguiente:

Beneficios realizados sobre
ciertos productos
Pérdidas sobre otros productos

(importaci6n y venta subvencionada
detrigo: 1.8)
Pérdida neta
Subvenciones en el transcurso dei ano
Balanza, fin ejercicio

Las pérdidas de EPSA concernientes sobre todo al trigo, importado a 123
d61ares la tonelada (precio promedio de 1973), y revendido a 70 d61ares, pre
cio fijado por el Gobierno. La misma pol ftica de subvenci6n al consumo de
masa fué igualmente aplicada a otros productos de importaci6n (carne, aceite,
etc... ). Con este ritmo de subvenci6n, EPSA costara al Estado 8.6 mil milio-
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CUENTA DE OPERACION DE LAS EMPRESAS DE ESTADO 1973
(en mi les de mi lianes de soles)

Empresas Empresas No Total

Financieras Financieras

Especificaciones Valor 0/0 Valor 0/0 Valor 0/0

Total de Recursos 12.9 100 50.0 50.0 62.9 100

de las cuales:

subvenciones ( 3.1) (24.0) ( 5.2) (10.4) ( 8.3) (13.2)

Gastos corrientes 6.3 19.8 44.8 78.0 51.1 57.3
de las cuales

remuneraciones ( 1.7) ( 5.3) ( 4.4) ( 7.7) ( 6.1) ( 6.8)

Inversiones Totales 17.9 56.3 10.9 19.0 28.8 32.3
de las cuales:

FBK ( a.3) ( 0.9) ( 9.9) (17.3) (10.2) (11.4)

- Inversiones Financieras (17.6) (55.4) ( 1.0) ( 1.7) (18.6) (20.9)

Reembolso de deudas 6.8 21.4 1.5 2.6 8.3 9.3
de las cuales: ,
- Deudas publicas ( 6.2) (19.5) ( 1.4) ( 2.4) ( 7.6) (8.5)

- Deudas agrarias ( 0.6) ( 1.9) ( 0.1) ( 0.2) ( 0.7) ( 0.8)

Ahorros corrientes 0.8 2.5 0.2 0.4 1.0 1.1

Total de empleos 31.8 100.0 57.4 100.0 89.2 100.0

Déficit presupuestal (1) 18.1 56.9 7.2 12.5 25.3 28.4

Resultado de explotacibn
(2) +0.6 + 3.9 + 4.5

Balanza neta (3) - 2.5 7.9 - 1.3 2.3 - 3.8 4.3

Empleos / Recursos 2.5 fo~ 1.2 fois 1.4 fois

Pêrdidas netas / Recursos 19.4 0/0 2.6 0 /0 6.0 0 /0

(1) Empleos-(RecursoS+Ahorro)
(2) Déficit Presupuestal-(Inversiones"A.horro) .
(3) Resultado de explotacibn-tsubvencibn.
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CUENTA DE OPERACION DE LAS EMPRESAS DE ESTADO 1973
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EMf'A~>A/;

ALGUNOS AGREGADOS DESOCH5&A1,a; DE ESTADO
(en millones de soles - 1973)

Agregados

Activos fijos

Valor Agregado

Coeficiente de Capital

Pêrdida neta

Pérdida / VA

. Reembolso de deudas

Deudas / Déficit

Empresas
Financieras

50.7 (1)

5.3

9.6

2.5

47.2 0 /0

6.8

2.7

Empresas
No Financieras

49.0

12.6

4.0

1.3

10.3 0 /0

1.5

115.4 0/0

TOTAL

99.7

17.9

5.6

3.8
.21.2 0 /0

8.3
2.2

(1) Activos fijos"'fondo de co10cacibn y de operacibn.

nes durante el bienio 1975-77,0 sea 27 % dei total de las subvenciones dei
dei Estado otorgadas a las instituciones publicas y empresas publicas.

Se deberian haber dado cuenta desde el primer trimestre 1973, que esta
pol{tica de precios y de subvencion no es soportable. Desda el primer trimes
tre 1973, el precio CAF dei trigo importado de EE.UU. que fluctuaba entre
99.7 y 107.8 d61ares la tonelada durante los 3 primeros trimestres dei 73, cos
t6 al Peru 156 d61ares durante el 4to. trimestre 0 sea un aumento de 56.5
y 44.7 % respectiva mente. También asi para otros productos alimenticios
importados sin hablar dei petr61eo y los abonos, 2 grandes importaciones dei
Peru. Esta polftica de precios no puede ser comprendida si no se busca por
sus imperativos de orden ideol6gico, poHtico y econ6mico. El aumento de
precios de los productos de consumo de masa debe ser seguida de un aumento
de sala rio, por 10 tanto de una devaluacion virtual dei sol. Entonces no se qui
z6 escuchar nada de devaluaci6n, los ministros como los mâs altos responsa
bles de las finanzas dei pars, siempre han afirmado y reafirmado para conven·
cerse, que el sol no seria devaluado. Asi se mantuvo los precios subvenciona
dos hasta el agotamiento, ya partir de la 2da. fase sera devaluado por olas su- .
cesivas hasta l1egar a 110 soles por dolar en noviembre de 1977 contra 38.70
en setiembre 1975. Por otro lado el factor ideol6gico l1ev6 a la debilitaci6n
dei sol. En realidad se pretendi6 que el régimen exista para los pobres, los
humildes, es decir la gra n mayor la de peruanos. El aumento de precios dei
consumo de masa har la 10 contrario de sus "bases ideoI6gicas". Se debi6 en·
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(en millones de soles - 1973)

Agregados

Activos fijos

Valor Agregado

Coeficiente de Capital

Pêrdida neta

Pérdida / VA

. Reembolso de deudas

Deudas / Déficit

Empresas
Financieras

50.7 (1)

5.3

9.6

2.5

47.2 0 /0

6.8

2.7

Empresas
No Financieras
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12.6

4.0

1.3

10.3 0 /0

1.5

115.4 0/0

TOTAL
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17.9

5.6

3.8
.21.2 0 /0

8.3
2.2

(1) Activos fijos"'fondo de co10cacibn y de operacibn.
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tonces pagar dejando de lado la raz6n econamica V sobre todo prosiguiendo
su orientacian populista.

Banco Industrial: Un banco que recibe subvenciones dei Estado, V pier
de plata les sorprendente! Durante los 2 bienios (1971·74) el financiamiento
de las inversiones estuvo asegurado a 86.4 % por los empréstitos va 7.4 0/0

por las subvenciones de Estado, 0 sea un total de 94.8 % de los recursos.
Desde 1973, se puede uno inquietar por su balanza anual: una pérdida neta
de 3.1 mil millones de soles V los reembolsos de deudas se elevan a 3.5 mil
millones 0 sea respeetivamente 30.2 0/0 de sus gastos de operaci6n V 1.8 ve
ces sus reCursos propios V dep6sitos. Mâs aun durante el bienio 1973·74 la
totalidad de las inversiones estan financiadas por los empréstitos. Formados
en las escuelas dei "Business" sobre la base de una moned.a bastante s61ida V
una divisa fuerte como el d61ar, los financistas peruanos dei Banco 1ndustrial
aplicaron mecânicamente las lecciones aprendidas a una moneda artificialmen
te revaluada V en un sistema monetario agotado por la inflaci6n. La mentali·
dad dei tecn6crata americano en el contexto peruano es una catastrofe sobre
el piano econ6mico. Pero sobre el piano pol rtico, los efectos fUeron mâs gra·
ves en el sentido que se sabe que esta burguesra bancaria peruana, unida a la
democristiana como burguesia intermediaria de EE.UU. jamas tue favorable
a la polrtica de los generales rad icales peruanos V mas particularmente a sus
reformas. Asi, esta burguesia qued6 bien situada en el sistema bancario, V a
partir de esta base, influencia las Comisiones dei Ministerio de Industria para
orientar los gastos de Estado en beneficio dei sector privado dominado por
las empresas transnacionales americanas. De esta manera con una apariencia de
neutralidad gubernamental, se puede hacer negocios para su propia clase pre
cipitando el fin dei régimen de Velasco cuva Estatizaci6n es contraria a su
posici6n ideolagica. Es la estrategia dei "gusano en la fruta" resultado induci
do por la contradicci6n dei Velasquismo mismo. Estos 3 ejemplos de Empre
sas de Estado entre tantos ilustra bien la atmasferasocial, la voluntad dei ré·
gimen V las dificultades de aplicacian dei modelo te6rico:

Crear una nueva f6rmula dei capitalismo nacional con empresas modernas
pero que no tienen nada que ver con el resta de las aetividades econ6mi
cas, quedando situado en el marco dei modelo exportaci6n·substituci6n,
V, por 10 tanto, en las relaciones de producci6n especificas dei capitalismo
dependiente. Asi se acentu6 el equilibrio estructural va excesivo, subven·
cionando la falta de ganancias de par ejemplo de la Empresa Petroperu.
As( se observa que el modelo te6rico no es aplicable, a pesar de la fuerza
econ6mica de las Empresas de Estado.

Perder aun mas dinero con su orientaci6n populista por las subvenciones
al consumo de masa sin que la burguesia oligarquica y la burguesia de Es'
tado participen en el financiamiento de esta supvenci6n. Bien por el con·
trario los burg.teses se lavan las man os. Parad6jicamente cuando se comien·
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za a hacer las cuentas propias (devaluaci6n y alza de preciosl se hara su·
frir a la masa de los pobres y humildes a la cual el régimen pretend fa
aportar el bienestar y la dignidad. Sobre el pIano ideol6gico, la alianza de
c1ases a partir de la nueva c1ase media, no solo ha fracasado sino sobreto
do ha cambiado de componente dominante como en el ejemplo dei Ban
co Industrial donde la burguesfa intermediaria dei imperialismo encuen·
tra su papel social,Y econ6mico, haciendo pagar este papel al Estado e
indirectamente a la masa popular peruana.

Es asi que normalmente, desde el fin dei ano 1973, después de haber he
cha las cuentas de las empresas de Estado, se debe prevenir la crisis y los rea·
justes objetivos recursos "propios de estas empresas. Puesto que en su trayec
toria, estas empresas van a crear aun mas dificultades financieras al Estado, es
pecialmente en 10 que concierne la pesca y EPSA que costaron en 1974 casi
2 mil millones de soles de subvenci6n de establecimiento y de déficit. Esto hi·
zo mas pesado el presupuesto de Estado que debi6 otorgar una subvenci6n a

CUENTA DE OPERACION DE 3GRANDES EMPRESAS - 1973-
(1 Q9 SI')

Especificaciones PETROPERU EPSA BANCO INDUSTRIAL

Recursos 8.3 11.8 1.7
de los cuales
Subvenciones (0.8) (0.8) (0.8)

Gastos corrientes 7.3 12.2 0.5

Inversiones Totales 4.7 DA 9.2

Reembolso de Deudas 0.2 DA 3.5

Ahonos corrientes 0.2 0.1

Total de Empleos 12.4 13.0 13.3

Déficit Presupuestal 4.1 - 1.2 11.6

Resultado de Explotacibn +0.8 - 0.8 - 2.3

Balanza neta = - 1.6 - 3.1

Valor agregado 2.6 0.3 0.8

Subvencibn/Valor agregado 30.8.0 10 267 0 / 0 100 0 /0
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las Empresas de Estado de 10.3 mil millones de soles para el bienio 1973·74
osea 83.7 % dei total de las subvenciones dei Estado Vcasi 10 % de los re·
cursos presupuestales de la nacion.

Este anuncio de la crisis es aun mas acelerado por la realizaci6n de gran
des proveetos CUvo costo no tiene ninguna medida comun con las posibilida·
des de financiamiento dei Peru. .

. Los grandes proyeetos y los recursos de financiamiento .

Después de 150 arios de independencia V 62 gobiernos, no hubo jamas
tantas inversiones V provectos importantes rea Iizados par el Estado en el
Peru. Asr en 4 anos de relativa estabilidad de poder V de realizaci6n de
grandes proVeetos (11 el Gobierno de Velasco invirti6 casi 10 veces mas que 10
que se realiz6 en los 7 aiios anteriores. En efecto, sobre 28 provectos supe
riores' a 2 mil millones de soles, realizados en 1974, s610 existfan 3 antes de
1968 0 sea un costo tqtal de 33.1 sobre 264.9 mil millones de soles 0 12.5
0/0, V de las inversiones fueron respectivamente 4.6 sobre 44.9 mil millones
de soles hasta 1974. De estos 28 provectos que representan 90.3 % de las
inversiones totales de provectos, las infraestructuras (primera prioridadl
cuestan mas de la mitad de las sumas invertidas hasta 1974 repartidas como .
sigue:

1rrigaci6n
Otras infraestructuras
Sector exportador
Industria nacional

La segunda prioridad fue el sector exportador (minas, pesca en particu·
lar V en previsi6n petroleo). El modelo exportador (21 queda el mismo pues
una parte de las infraestructuras esta igualmente destinada a este modelo (in
fraestructura de irrigaci6n para el azucar V algod6n, zonas industriales en be
neficio de Sociedades mixtas V extranjerasl.

Salvo inversi6n para los vacimientos mineros V petrolfferos, ciertos pro
vectos hidroeléctricos V algunos trozos de carreteras localizadas en la Sierra V

(1) . Consideramos que el perlodo 1971-74 como un perlodo de estabilldad relativa po.
Htica que permiti6 la elaboraci6n optimista de proyectos y la realizaci6n de una
parte de ellos. Antes de 1971 era la época de consolidaci6n dei poder y de ende·
rezamiento econ6mico después de la devaluaci6n y la sequla 1967-68. A partir de
1975, seré el declinar dei velasquismo, el alza de precios, la ,acumulaci6n de deu·
das, la cris/s. .

(2) .La producci6n substitutiva es dejllda entre las manos dei capitalismo privado uni·
·do a las firmas transnacionales.
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total de
proyectos

28 grandes
proyectos

en la Selva, los grandes provectos de producciôn V de infraestructura estan
concebidos para la Costa. Lo qùe no dejara de acentuar el desequilibrio espa·
cial, va importante.
Indice sobre la base de 100,hasta 1970

1971·72..' .
1973-74 .
Previsiôn 1975-76 .

0/0 de aumento par perrodo

1971-72/1970 .
1973·74/71-72 .
1976173-74 (Previsi6n) .

188.1
761.0
803.7

88.1
151.4
142.7·

142.6
328.7

1170.2

42.6
130.6
255.0

Las cifras dei cuadro anterior son alarmantes: multiplicar las inversio
nes por casi 12 veees en 6 anos 0 por 2.6 veces en un solo bienio iNingun pars
dei tercer mundo, aun mas rico que el Peru sin ser exportador de petr61eo,
puede permitirse ta 1aventura 1. Se trata de una aventura en el sentido que un
aumento excesivo de las inversiones fue previsto al momento en que los recur·
sos propios disminu(an 0 sea a partir de fines de 1973, V comiensos de 1974.
En efecto, va en 1973,Ia balanza detransaccione~corrientesregistr6un défi·
cit de casi 7 veces deaquel de 1972, mientras que el flujo de capitales hacia el
Peru se redujo en 26.2 % con respecto al ano anterior, V el financiamiento
de los gastos de operacién fue cubierto en 42.6 % por los préstamos: nacio
nales (15.8 0/0) e internacionales (26.8 0/0). De ellos s610 los 6 mas gra ndes
provectos (oleoductos, explotacién petro1era, minas de cobre de Cerro Verde,
2 refinedas de petréleo provecto de irrigaci6n Chira-Piura) costaron casi 20
mil millones de soles. El conjunto de los provectos represent6 42 millones de
soles por dIa 0 sea al ano: 1/4 de todas las entradas dei Estado en 1973.

, . A pesar de la importancia de las cifras, sobretodo su progresiôn, se debe
pensar que el Peru necesita estas inversiones para el desarrollo acelerado. Sus'
problemas se situan a 2 niveles:

AI nivel de las posibilidades de financiamiento de inversiones en el con·
texto de las amenazas de crisis econômica que golpean el sistema capita
lista l"J1undial al cual el Peru qued6 ligado V en una covuntura desfavora
ble para el Peru en raz6n dei aumento de precios de productos alimenti
cios e intermediarios que importa. Va que mientras las empresas dei Esta·
do se endeudan para realizar una acumulaci6n muv reducida, los grandes
provectos van a- entorpecer estas deudas cuvo reembolso sera el anuncio
de la crisis, problema que analizaremos en el pârrafo que sigue.

AI nivel mas fundamentalmente pol itico, hav una cierta contradiccién
cuva causa nunca fue explicada. Un régimen de orientacién populista con
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una alianza de c1ases sobre la base de clases medias mientras que las inver-
. siones destinadas a los pequeiios productores son bastante reducidas. 0

bien la polrtica econ6mica no tiene ninguna relaci6n con las bases ideo
16gicas, 0 bien se sirve s610 de las clases medias como una palanca de una
polrtica francamente burguesa. Puede ha ber un poco de todo esto. Pero
en la realidad, de los hechos, se puede calcular las diferentes categor(as de
inversiones para determinar las relaciones. En efecto, la polrtica de inver-·
siones estil ~s ori~ntada hacia el refuerzo de las relaciones capitalistas de
producci6n y hacia la econom(a especulativa de exportaci6n que hacia el
desarrollo de la producci6n por las c1ases medias mismas. Por 10 mismo,
el desequilibrio estructural y espacial ya excesivo se agrav6, constituyen
do en sr un obstaculo insuperable a las reformas y regionalizaci6n admi
trativa.

Cara a las amenazas de crisis alimenticia y mientras que los grandes pro
yectos de infraestructura no entran en producci6n sino a mediano plazo (3 a 5
ailos), las inversiones directamente productivas en la agricultura no exporta
ble (medios y pequeilos productores en particular). han estado excesivamen
te reducidas: s610 1.3 % para el conjunto dei pais y 0.2 % para la Sierra
que con ~s dei 50 % de· la poblaci6n es esencialmente minifundistas. Ah(

. pretender rechazar el sistema capitalista como modelo de desarrollo no es su
ficiente en el hecho. Es ~s c1aro si se calcula el costo de los grandes proyec
tos de irrigaci6n por unidad de superficie y por familia beneficiaria en la Cos
ta:

Por ha. puesta en valor: 77,200 soles.
Por familia beneficiaria: 227,000 soles.

Lo que representa como coeficiente de capital 3.9 para esta agricultura
costera, uno de los mas altos coeficientes dei mundo en desarrollo.
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0/0 (a/b)Total de
proyec~os
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(en miles de millones de soles)
Principales
proyectos
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Inversiones realizadas hasta 1974

Costo total de proyectos
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Previsi6n 1975-76

44.9

264.9
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·67.7

53.7

343.5

289.8

110.0

83.6

77.1

75.9

61.5
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4.2.3 Vencimiento de las d~udas p(Jblicas, devaluaciones, alzas de precio:
Detonadores de ra Crisis Econ6mica Actual.

Como 10 hemos visto, Perl! se endeuda para financiar una multitud de .
gastos: capitalizaci6n, operaciones, grandes proyectos, déficit dei Capitalis
mo de Estado y sobre tOOo para pagar deudas anteriores. En 1973 ano que
iniciaba la crisis, las dos entidades mas endeudadas dei Peru (Administracibn
Central y Empresas de Estado) habian refinanciado sus vencimientos a 40 0/0
con nuevos empréstitos especialmente dedicados a este fin.

109 SI. Vencimiento Financiamiento 010 empréstitos
por empréstitos sobre vencimiento

Administracion Central 41.2 14.8 35.9
Empresas de Estado 4.1 3.3 80.4

k 45.3 18.1 40.0

As( durante el bienato 1973·74, la prevision de reembolsos de deudas fué
netamente pasada por los vencimientos bi-anuales.

Previsi6n: 40.2 millones de soles. j

Reembolsos: 64.1 millones de soles, 0 sea + 59.5 010.

Las cifras de los 3 cuadros adjuntos, sorprenden no solo por su progre--
si6n absoluta, sino sobretodo por su importancia en el presupuesto dei Estado. .'

, Entre un bienio y otro', si el presupuesto de operaciones progres·Ô un poCo ,,',
mas de 2.5 veces, el reembolso de deudas se elev6 a mas de 6.8 veces. As!
durante el bienio 1973-74, el endeudamiento se elev6 a 45.7 010 dei flnancia
miento dei presupuesto mientrali que los reembolsos de deudas representaron.
34.8 010 de tal presupuesto. Para el coniunto dei perlodo 1971-740 sea 2
bienios, los porcentajes respectivos fueron 37.6 y 34.5 010. Para el ano 1973,'
mas particularmente los 'ismos po~centaiesfueron de 42.6 y 38.1 O~o.

Un cambio importante a notar, concierne a la proporci6n entre las deudas
internas y externas. Las nacionalizaciones de la pesca, la electricidad,aumen
taron el porcentaje de la deuda nacional en relaci6n a 1ï_9..~uda externa. Asf
de un bienio a otro (1971-72 1 1973-74) la deuda publicalf~ent6mas rapi
do en porcentaje que la deuda externa para I/egar a casi 50 0 10 de las deudas
publicas (en 1 brnio) 0 mas de la mitad entre 1970 y 1973. Esto no significa
el aligeramiento de la deuda externa, bien por el contrario esto pesa cada vez
mas fuertemente sobre las disponibilidades 'dei Estado para pagar los venci
mientos. En efecto, en el orden interno se puede siempre retardar los venci
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LOS MAS IMPORTANTES PROYECTOS DEL PERU y SU REALIZACION HASTA 1974 (10
9 SI.). .

Rea1izaci6n
Costo Rasta 1971-72 1973-74 Total Queda Previsi6n

Total 1970 a rein- 1975-76
vertir

Actividades Exportadoras 80.9 2.0 11.6 13.6 67.3 37.4

Oleoducto Norte 27.0 2.1 2.1 2Q.6

Petr6leo Amazonia 7.7 0.8 2.2 3.0 4.5

Mina Cerro Verde
(ira. etapa) 8.8 0.2 3.3 3.5 4.5

Centromin 4.5 0.4 0.4 1.4

2 Refinerias 11.0 0.7 3.1 3.8 5.8

2 Complejos de pesca 5.0 0.2 0.4 0.6 0.6

Michiquillay 17.7 0.1 0.1 0.2 0.2

Irrigaci6n de la Costa 54.3 1.5 1.2 4.8 7.5 46.8 9.1

Chira-Piura 8.2
1 0.7 2.9 3.6 4.6-

Tinajones (Ultima etapa) 5.0 1.3 0.2 0.5 2.0 0.6

Majes 1 21.7 0.2 0.3 1.4 1.9 2.2
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Jequetepeque-Zana (1 ) 3.4 ( - 0.2
. Otras infraestrueturas 69.6 4.4 6.8 8.7 19.9 49.7 10.4

Agua potable de eiudades 2.4 0.3 0.5 0.4 1.2 0.6
3 tramos de earretera 6.3 2.1 2.3 4.4 0.3
Agua y desague de Lima 2.4 0.6 0.5 Ll 0.6
5 proyeetos de eleetrieidad (2) 55.6 4.1 3.6 4.7 12.4 4.4
ENJ\.fER 2.9 0.8 0.8 4.5 .
Inckts1ria 60.1 Ll' 2.8 3.9 56.2 10.8
Siderurgiea (ampliaci6n) , 48.9 0.1 1.1 1.2 5.7
Fertilizantes 2.3 0.3 . 1.5 1.8 0.2
Cemento (ampliaei6n}'{3) 3.0 1.6
Construeei6n naval 3.4 0.7 0.7 1.3

Complejo de Bay6var (1 a. etapa) 2.5 0.2 0.2 2.0

TOTAL 264.9 5.9 ILl 27.9 44.9 220.0 67.7

(1) La realizaci6n de estos proyeetos dependeci de la ayuda externa.
(2) Un abandonado.
(3) Abandonado.
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mientos por artificios juridicos 0 medidas autoritarias. Mientras que los aéree
dores extranjeros no se pliegan a los rrlecanismos puesto que la relacién de
fuerzas es diferente. Por consecuencia, después de algunas maniobras infruc- '.
tuosas sugiriendo la adopci6n de una moratoria de las deudas externas susten· ' ..
tadas por Peru en los forums internacionales (Conferencia de pa(ses no alinea
dos agosto 1975 en Lima 3ra. Conferencia dei grupo 77 a Manila febrero
1976), se vieron obligados a conformarse con la amarga verdad: hay que pagar .
10 que se debe~

En relaci6n a la riqueza potencial dei Peru como productor de una gama
muy variada qe prodüctos de base (pesca, agricultura industrial, cr(a, minas y
mâs tarde petr6leo) el volumen de reembolsos exteriores comporta menos
significado que su progresién y su relatién con las reservas disponibles y la ba
lanza exterior. En efecto, el mismo ano 1974, ano donde el vencimiento ex
terior fué mâs fuerte durante el cuadrienio 1971-74, el reembolso no se .elev6
mâs que a 26.7 0/0 de las exportaciones dei Peru. Bien que este porcentaje
sea bastante alto, es sin embargo, aceptable para los acreedores mientras que.
en 1973, fué de 33.5 % de las exportaciones. Contrariamente si se compara'
este reembolso con otros dados, la situaci6n se revelé mâs alarmante, sobre
todo a partir de fines de 1973. En éste ano, el reembolso exterior se elev6 a 5.6
veces dei sa/do de la balanza comercial, 1.3 veces el importe de divisas dispo
nibles y 33.5 % de las exportaciones. As( el ano que sigui6 1974, se vieron
obligados a tomar de nuevo prestado (ver cuadro adjunto) para poder sopor
tar el vencimiento anual. Los flujos netos de capitales pasaron entonces de
242 millones de délares en 197~~_1068 millones en 1974 (4.4 veces)..

A pesar de estos flujos de capitales, las reservas de divisas dei Peru no si
guieron lamisma progresi6n (1.7 veces) y bien entendido las deudas externas
sobrepasaron las dei ano anterior1.4 veces. En un anâlisis mâs profundo, se .
apercibe que el Peru no hizo objetivamente sus cuentasdesdè fines de 1973,
época en que se anunciaba la catâstrofe econ6mica. Es as( que los emprésti
tos 1974 van hacer esta lIar la crisis en 1975. En efecto, los présta mos fueron
repar.tidos, por un lado entre el aumento de la deuda externa y por otro al au
mento de las rese[vas en divisas para evitar a todo precio, la devaluaci6n que
aun hoy queda como la palabra tabU, reerrw~iN:ada por otras expresiones des-
de setjembre 1975. ...

Repercuci6n de los préstamos exteriores 1974 (106 d6lares)

FJujo neto de capitales +826
Aumento de la deuda +624

. Aumento de reservas + 226
Interés anual de empréstitos (8.8 0/0) 72.7

A/ ver en grande, y especular sobre el porvenir, y por el nacinalismo ex
cesivo, el Perù en 1974 agrav6 el pago de los intereses en 72.7 millones de d6
lares 0 sea 91 % de las inversiones directamente productivas dei capitalismo
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de Estado dura nte los 2 aiios 1971-72 6 108.2 % dei va lor agregado de 1973
de once de las mas importantes Empresas de Estado, analizadas anteriormen
te, y 93 % de los excedentes de la balanza comercial de 1973.

El crecimiento de la deuda externa comporta otro aspecto negativo para
el PerCJ en el sentido en que la tasa de intereses aumenta igualmente de manera
inquietante :1.7 veces entre 1970 y 1974 mientras que el Perl! pone sus espe
ranzas en la comprensiôn internacional como contrapartida esperada de cier
tos éxitos diplomâticos como pais no alineado.

Hay una cosa bien simple a retener de esta experiencia dolorosa después
de aquella de Naser y otros: no confundir el capitalismo con la filantropra y
sobretodo darse cuenta que después de sig los, el capita lismo ha adquirido
la experiencia de ma nejar el mundo de las finanzas y dei comercio. Por conse·
cuencia, no es el nacionalismo como quien podrfa pretender transformar su
naturaleza.

Otro punto de técnica econ6mica también simple, pero a menudo ignora·
da 0 relegada en la sombra dei esplendor de los palacios y de la fuerza dei po·
der: uno no se endeuda para acumular en el pais 0 "iiiternacionalizar el capi
tal" en la medida en que se puede asegurar la estabilidad monetaria, con·
trolar los precios y poseer una capacidad de endeudamiento, es decir, de
reembolso, sin que esta provoque una inflaciôn. Pol' lo.té.mto, la situaci6n pe·
ruana de 1973 fué todo 10 contrario de todos estos imperativos econ6micos.
Con sus 3 paridades (1) el sol estuvo efectivamente sobreevaluado, los pre·
cios aumentaron al mismo tiempo que la escasez de productos alimenticios
basicos, la capacidad de reembolso dei Perû dependfa dei flujo de los capita
les extranjeros, fue sobre este factor que Perû se apoy6 para aventurarse en el
endeudamiento, haciendo presentar por todos lados en 1974 y 1975 sus gra n
des proyectos con especificaci6n de financiamiento extranjero posible, espe
cialmente al Club de Parfs. Los r.esultados fueron mas bien desilucionarltes
Luego se esper6 el milagro dei petr6leo, pero ah f también, entre el subsuelô,
el grifero 0 el Tanker hay un largo recorrido y bastantes anos de trabajo.
Perl! no esper6 que salga la riqueza real sino empez6 a endeudarse antes y
a pagar los intereses de estas deudas.

. Devaluaciones y alza de precios.

. Aunque juridicamente no existe la zona monetaria "dOlar" como zona
franco 0 la zona esterlina, todas las monedas de América Latina, (salvo Cuba
actualmente y algunas dependencias de pafses europeos), est~n atados al ~O·

(1) 38.70 soles par dblar en los cambios oficiales, 43.38 para la venta de dblares para
extranjeros y mas de 50 para la campra de divisas par los peruanos particulares a
turistas (sin contar el mercado negrol.
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lar americano que representa la divisa fuerte y el medio de pago internacional.
Para Peru como para muchos otros pafses latinoamericanos, por lazos econ6·
micos y financieros que 10 atan a EE.UU. el sol hace parte de la "zona d6Iar".

En 10 anos (1967-77) la paridad oficial dei d61ar fué reducida 3 veces 0

sea 26.82 soles par d61ar en agosto 1967 y 80.88 en julio 1977. Esta paridad
sera reducida 4.1 veces en noviembre de 1977 al momento mismo donde es
tamos terminando el presente trabajo.

DEUDAS PUB L1CAS EN RELACION A LOS GASTOS
DE OPERACION 1970-1974 (en 0/0)

Especificaciones 1971·72 1973·74 1971·74 Comparaciôn 1970.73(1)
TOTAL Variaciôn 1970 1973 Variaciôll

1970·74

0/0 de endeuda-
miento en el gasto
de operaciones

- Administraci6n
Central de Esta- 17.4 46.8 37.6 + 29.4 18.4 47.3 + 28.9
do (2)

- Conjunto deI Es-
tado. 17.2 45.7 37.6 + 28.5 21.9 42.6 +20.7

0/0 deI reem bolso
de deudas en los
gastos de operaci6n

- Administraci6n
Central y Em- 36.9 32.4 33.6 - 4.5 26.2
presas de Estado

- çonjunto deI
Estado 33.5 34.8 34.5 +1.3 33.8 38.1 + 4.3

0/0 de la eomposi-
ei6n de los Ptesta-
mos publieos.

Naeionales 33.1 47.1 43.3 +14.0 30.6 51.5 + 20.9

- Intemacionales 66.9 52.9 56.7 - 14.0 69.4 48.5 - 20.9

(1) 1970: aiio de base de la eomparaci6n con 1973 eonsiderado eomo aiio
donde se debfa apercibir la crisis.

(2) Estas 2 ins1:itueiones son las mâs endeudadas deI Estado.
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DEUDAS PUB LI CAS TOTALES EN RELACION
A LOS GASTOS DE OPERACION 1971-74
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(109 SI.)

Especificaciones 1971·72 1973·74 Indice 1971·74 Promedio Ano
b. .TOTAL anual 1973

Total de reembolsos 24.2 64.1 264.8 88.3 22.075 27.4

de las cua1es:
- deudas internas 8.0 30.2 377.5 38.2 9.550 14.1

- deudas externas 16.2 33.9 209.3 50.1 12.525 13.3
Gastos de operacion 72.2 184.0 254.8 256.2 64.050 71.9

%Reembo1so de deudas en
los gastos de operacion 33.5 34.8 103.9 34.5 38.1

Financiamiento de gas-
tos de operacîon por
prestamos y deudas pu- 12.4 84.0 677.4 96.4 24.1 28.1
blicas

de las cua1es:

- nacîona1es 5.1 36.1 707.8 41.2 10.3 10.4

- internaciona1es 7.3 47.9 656.2 55.2 13.8 17.7

Financiamiento de gas-
tos de operaciones por 17.2 45.7 265.7 37.6 39.1
deudas publicas

0/0 de Reembolsos

- deudas internas 33.1 47.1 43.3 51.5

'. deudas externas 66.9 . 52.9 56.7 48.5
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DEUDAS EXTERNAS (1) 1970-75 N
N

en mi lianes de d61ares al 31/12 dei ana después dei servicio anual 0

1970 1971 1972 1973 1974 Aumento 70-74 Prevision Aumento 70-73
Indice 0/0 Ano 1975 Indice 0/0 Aiio

TotaJ dei ~rvicio 173 223 231 452 491 284,4 30,0 497 261,3 37.8
lntereses 53 64 61 103 124 235,4 . 23,9 297 194,3 24,8
Amortizaciones 120 159 170 349 367 306,0 32,2 200 290,8 44,0
Tasa de lnterés 5.1 5.6 6.4 8.5 8.8 172.5 14.6 8.4 166.7 18.6
Situacion de deuda 1050 1127 1250 1634 2258 215.1 21.1 3098 155.6 15.9

. cn divisas extranjeras 952 1017 1119 1494 2112 222.4 22.1 2868 156.9 16.2
en moneda nacional 98 110 131 140 146 149.9 10.7 230 142.9 13.7
Reserva de divisas extranjeras 423 332 366 340 566 133,8 7.5 122 80.4 -6.1
Balance neto de Capital 45 -108 139 242 1068 2373,3 120.0 1417 537.8 75.0
Balance corriente 185 -34 -32 -172 -725 -492,0 -49.0 -1306 -886.0 -107.0
Balanza de pagos 230 -142 107 70 343 149,1 10.5 III 30.4 -19.3
Para memoria:
Balanza comercial 335 159 133 78 -403 -220,3 -21.9 -786 23.3 -20.9
0/0 de reembolso de las deudas;
- Balanza comercial 51.6 140.3 173.7 599.5 1123,3 83.0 1123.1 124.0
- Exportacion (2) 16.8 20.9 20.1 33.5 26.7 158,9 12.3 28.4 199.4 27.0
- Reserva de divisas (3) 40.9 67.2 63.1 132.9 86.8 212,2 20.7 407.3 324.9 48.0

(1) Deudas pûblicas y privadas avaladas por cl Gobierno. Estas ûltimas represebAn mas que 6.4 0/0- en 1970, 6 0/0 en 1971 y 3.7 0/0

en 1974 de deudas externas totales.

(2) En general, los acreedores consideran "malo" un endeudamiento superior a 25 % de las recetas de exportaci6n dei pais deudor.

(3) N<;itar en particular el 0/0 de 1973, anunciador de la crisis.
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-44.3 010
--16.3 010
-44.4 010
-24.4 010
-36.0 010

Paridad dei sol en relacibn al dblar americano 1967-71..

Agosto 1967 26.82
Setiembre 1967 38.70

. Setiembre 1975 45.00
Junio 1976 65.00
Julio' 1977 80.88
Noviembre 1977 :110.00
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Otras tasas de devaluacibn:

1967-75 -229.3 010
1967-76 -142.4 010
1975-77 - 79.7 010
8/67-11177 -410.1 010

Durante los 8 afios (1967-75), el sol peruano mantuvo artificialmente su
paridad. La devaluacibn de setiembre 1975 lIamada "reajuste" no sera mas
que una simple actualizaci6n.

Conviene sefialar que entre setiembre 1975 y junio 1976, hubo una deva
luacibn camuflada bajo forma de "reactivaci6n" (1) por el aumento de sala
rios y precios, y las inversiones publicas estan cubiertas por empréstitos.

Esta reaetivaci6n fue considerada por su autor, unico Ministro Civil dei
Gabinete Militar, camo una fbrmula magica en el séntido que le permitira
usar los dereehos especiales de giro, para endeudarse· mas aun, en relacibn al
~ondo Monetario Internacional y a los bancos privados americanos. Después
de 7 ailos de ensayo de una fbrmula de semi-austeridad econbmica y de acu
mulacibn forzada en la infraestructura, dejando de lado las inversiones direc
tamente productivas y los productores parceleros en el contexto de las rela
ciones capitalistas de producci6n a través dei modelo exportacibn-substitu
ci6n, el Peru esta obligado a regresar plenamente al estado de economra abier
ta ydependiente. Esta lecci6n es rica en enseilanza a doble tftulo:

Sobre el piano tebrico, las relaciones capitalistas de produccibn no per
miten la sobrevivencia de los lIamados capitalismos nacionales y no tole
ran los mecanismos de austeridad que corren el riesgo de entorpecer su
funcionamiento normal a nivel mundial, sobretodo cuando se trata de
modificacibn de fuentes de aprovisionamiento en materias primas indis
pensables a los Centros Dominantes. El fracaso dei Dr. Mossadeg, los
golpes de Estado constantes en América Central, la carda de Sukarno
etc... fueron precedentes dei caso Velasco.
El desarrollo desigual de las fuerzas productivas y el seguimiento dei mo
delo exportaci6n/substituci6n, no permiten al Peru el "apretar el cintu
r6n" cuando esto se vuelva indispensable. La preponderancia dei sector

(1) El I1nico ministro civil especialista en finanzas y sobretodo en palabras invent6 el
"reaiuste" para la devaluaci6n oficial de setiembre 1975 y la "reactivaci6n" pa
·ra la devaluaci6n camuflada de enero 1976. Fué sobretodo util para devaluar el 501

sin pronunciar la palabra tabu.
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externo es tal que la coyuntura internacional se vuelve un factor deter
minante de crisis. Frente a eso, la estructura interna de producci6n no es
ni suficientemente s6tida ni bastante coherente para poder soportar el
choque de la coyuntura. Si la mala coyuntura 1973-75 fué un detonador
de la crisis la falta de la estructura interna fué el cuerpo explosivo.

Durante los 2 ultimos anos (setiembre 1975 julio 19771 las devaluaciones
sucesivas estuvieron acompanadas de alzas de salarios y precios. La base de
los calculos de salario promedio tué evaluada a 4,000 soles en 1975 y au men
tara casi 80 % en julio 1977 0 sea un promedio anual de 33.8 0 /0:

Salario promedio en agosto de 1975: 4,000 soles
Aumento en setiembre 1975: 1,600 soles 0 sea + 40 0 /0

Aumento en enero 1976: 840 soles 0 sea + 15 % en rela
ci6n a 9/75 y un total de + 61 0/0

en relacion a 8/75. .
Aumento en julio 1977: 740 soles (entre 675 y 820 segun

los seetoresl 0 sea + 11.5 % en
relaci6n a 1/766 untotalde 7,180
soles 0 sea + 79.5 % en relaciéln
a 8/75.

Con respecto al aumento de precios en el mismo perfodo, los calculos de
relaci6n precio/salario parecen satisfactorios. Sin embargo, hay un aumento
real de precios no controlados entre 1973 y 1975 que no ha sido tomado
en cuenta. El resultado hizo por 10 tante salir a luz, que la progresi6n de sala
rios fué inferior a aquella de los precios. El cuadro que sigue nos muestra los
faetores reales "omitidos" entre 1973 y 1975 dei orden de 130 a 220.

Los salarios promedios lIegaron al indice de 179.5 entre 1975 y 1977,
los precios entre 137.9 Y 500. Tomando en cuenta las alzas anteriores ((n·
dice 130 y 220 para 1973--75) resulta que el aumento de precios fue neta·
mente superior a los salarios situandose entre los indices 260 y 833.3 (1973
77). Mientras que el indice de salariqs fue mas que de 179.5 en julio 1977.
Asf a partir de 1974 el poder adquisitivo de los salarios medios disminu
yo fuertemente y a partir de 1975, no hubo una semana sin escasez 0 au- ,
mentos iHcitos de los precios de productos alimenticios vitales en los
mercados populares. Una politica que pretendia aportar el bienestar a las
"mayorias nacionales" se revel6 en la practica contra estas mayorias, pues
son los asalariados medios y minimos, y los parceleros dei campo los qUè pri
mero sufrieron mientras que los oligarcas, antiguos hacendados expropiados
e indemnizados, la burguesfa y los nuevos ri.cos militares y civiles dei régi men
encontraron los mejores productos en el mercado negro y mediante los
,comerciantes especializados para los cua/es son clientes respetables, solventes .
y pol iticamente poderosos.

Los 2 ministros civiles que se sucedieron en el Ministerio de Economfa'y
finanzas, por su formaci6n de financistas, suextracci6n social y su 6ptica
politica, emplearon los instrumentos economicos de los parses capitalistas
avanzados para ensayarse en resolver vanamente la crisis pe~uana. Su plan bau:
tizado con palabras rimbonbantes de "reajuste", reactivaci6n, plan de urgen-
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cia" etc... No tenra un real contenido operatorio. Habiendo'comenzado por:
reducei6n de déficits presupuestales, aumento de salarios y precios, aumento
de exportaciones, reducci6n de subvenciones de Estado, etc... Pero ninguno
pens6 el aumento de la producci6n, en particular de la de los pequenos pro·
ductores que son los mas numerosos en el pars que tiene una extrema varie·
dad c1imatica y un potencial natural que permite producir la mayor parte de
productos importados. Su pol itica econ6mica neoclasica se fund6 sobre la
base de 2 factores fundamentales. ejercer los derechos especiales de gîro dei
FMI y exportar mas por la devaluaci6n. Con esta mentalidad dependiente
dei modelo exportador, se devalu6, por raz6n de fuerza, en muy malas con·
diciones.

Ademas. la capacidad de endeudamiento dei Peru se ha reducido fuerte
mente desde 1973, mientras que se endeuda aun mas para pagar las deudas
acumuladas. Es entonces "la polftica dei avestruz" que por contragolpe han
aprovechado los especuladores capitalistas que habian previsto y preparado
desde mucho tiempo esta depresi6n. En efecto, la burguesia de negocios de
Lima y sus aliados exteriores habian previsto la devaluaci6n. Hab(an asimismo
importado a paridad oficial de 38.70 soles por d61ar ciertos equipos que deja·
ron en dep6sito en el puerto dei Callao desde 1972-73. En raz6n de la lenti·
tud de la burocracia peruana, con la devaluaci6n ellos ganaron por la diferen·
cia y gracias a la revaluaci6n de las inversiones, sin contar las deducciones de
impuestos a las que ellos podian pretender. Ademas, existe una cierta relaci6n'
sea de c1ase, sea de interes material entre la burguesra tecnoburocratica y la
burguesra de negocios. Aigunos sobreevaluaron el precio de los equipos al mo
mente de la demanda de la licencia de importaci6n, la diferencia representaba
asr la transferencia camuflada de capitales a la paridad oficial. Ganaron en to
dos lados. Durante ese tiempo las famosas "mayorias nacionales" no hicieron
mas que privarse de productos vitales y acumular por su trabajo en beneficio
de otros 1Los 2 Gobiernos militares peruanos siempre condenaron la lucha de
clases, pero estes hechos precisos demostraron que ellos autorizaron la forma
mas cruel de lucha para la conservaci6n de las c1ases burguesas (1).

Estallido de la crisis en 1975.

El reste dei mundo se die cuenta de la crisis peruana tardramente en
1977, en raz6n de las luchas sociales, y en ciertos medios, por los informes
alarmantes dei FMI asi como por sus medidas drasticas que se le impuso a
Peru. Sin embargo para aquellos que han vivido el proceso, la crisis comenz6
desde 1973 y realmente estal16 en 1975. . .

(11

. /'

Es as( sin contar las mentiras y la demagogia dei numero de responsables de la vida
econ6mica dei Peru. El ultimo Ministro militar de Finanzas dei Gobierno de Ve·
lasco hab(a en agosto 1975 afirmado y reafirmado para convencerse él mismo, que
no habrfa devaluaci6n dei sol mientrasque cualquier peruano pensaba 10 contrario.
A la devaluaci6n de setiembre se respondi6 a una pregunta hecha por un periodis- .
ta que el aumento de precios serâ de 1 0/0. Ahora se conoce la verdad (24 % en
1975 y mâs de 44 % en 1976, cifras oficialesl.
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INDICE DE AUMENTO DE PRECIOS DE DETALLE
DE PRODUCTOS ALiMENTICIOS DE CONSUMO POPULAR (1)

__--.!!./o .6~nual---
1973·77 1973·75, 1975·77 1973·75 1975·77

- Pan popu1ar llamado
"pan frances"

- Aceite vegetal

- Pastas ordinarias

- Leche pasteurizada

- Leche en po1vo

- Pollo

- Arroz

- Choc10

- Carne

- Azucar

- Papas

Otros gastos corrientes:
- Pasaje omnibus Urbano

- Gasolina de 84 octanos

260.0

242.4

267.5

318.2

440.0

350.0

400:0

833.3

130.0

170.2

148.0

175.8

159.7

152.9

151.1

195.2

202.6

220.0

175.0

160.0

166.7

200.0

137.9

167.5

210.5

250

500.0

14.4

30.5

21.6

132.6

/26.4

',23.7
23.0

i 39.8

1
42 .3

1 48.3
32.3

26.5

29.1

41.4

17.5

29.4

45.0

58.3

123.8

(1) Los precios conciernen a los productos de la calidad llam'c/..da "popu1ar"
de los cuales algunos son subvencionados y particu1armente contro1ados
por el Estado: Trigo, aceite, arroz, aZucar, papas.

Desde el principio de 1975, con las revueltas dei 5 de febrero V las dife
rentes escisiones de las altas esferas militares, el régimen Velasquista estaba va
"cansado". Los discursos de Velasco no suscitaban I11é1s interés, pero 10 I11é1s
grave era que la instituci6n militar corr fa el riesgo de comprometerse supera
da por el caudillismo.

.' Sobre elplano econ6mico V financiero, se lIeg6 a la catrastrofe. El déficit
presupuestal dei Estado, (de las Empresas de Estado en particular) el financia
miento de grandes provectos V los vencimientos de las deudas publicas, se,
agravaron por la mala covuntura desde fines de 1973, después dei aumento ge
los precios engendrado por la guerra de octubre 1973 en Medio Oriente. Se
continué en el mismo plan V acumul6 los elementos de crisis sin tener la capa
cidad de corregirlos: Asf, en 1975, 0 sea 15 meses después dl}'octubre de 1973,
la crisis estall6 en el Peru.

SLlas-.cuetltas l'ubliclls-y-externas de fines de 1973-eran 'la alarmantes,
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49.5 (27.5 d61ares el quintal contra 55.6).
47.2 (0.51 dblares la libra contra 1.08).
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Si las cuentas publicas. V externas de fines de 1973 er,an va alarmantes,

aquellas de fines de 1974 eran catastr6ficas:

Déficit de la balanza corriente: casi 6 veces la de 1973
Reserva de divisas fin 1973/vencimiento 1974: 69.3 0 /0

Déficit presupuestal 1974/73: 1.4 veces.
1ndice de principales productos exportados: pesca 43 % en relacibn a
1970,minas/PIB: 7 % contra 8.2 en 1970.

Desde el primer trimestre 1975, la ha lanza exterior registr6 un excedente
de 5 millones de d61ares pero gracias al flujo de capitales a corto plazo de 210
millones de d6lares. En suma, el déficit real fue de 205 millones en 3 meses.
Fue necesario entonces, que el Peru recurriera a los capitales a corto plazo
para sobrevivir. La ha lanza comercia 1 fue en parte la causa de este déficit ex
terior (exportaci6n -8.5 0/0, importaci6n + 30.5 0/0).

Los precios de los principales productos de exportacién caveron entre
1974 Vel 1er. trimestre de 1975.

Indices

Azûcar
Cobre
Harina de
pescado : 45.6 (246.3 dblares la tonelada contra 541.82).

Durante ese mismo tiempo, casi todos los productos importados por
Peru aumentaron de precio (trigo, petr6leo, carne, oleaginosos, fertilizan
tes) (1 ).

Este conjunto de factores repercuti6 en el piano interno por el alza de
precios de productos de consumo de masa. Esta alza vino acompaiiada de la
escasez de los grandes productos dei pars como el azucar, la papa (que es ori
ginaria dei Peru), el maiz, sin contar los productos importados cuVa ausencia
en los mercados populares fue mas frecuente (aceite, carne, leche, aUn el mis
mo pim). El organismo oficial distribuidor de productos ~limenticios, EPSA,

con déficit va en 1973 (1.6 millones de soles) perdi6 solo para el trimestre
1975, la suma de 318 millones de soles a pesar de las autorizaciones de au
mento cje precio. Su déficit lIeg6 a 2.9 mil millones a fin de 1975. Pero la con
secuencia mas importante para Peru es que EPSA no puede abastecer los mer
cados V sobre todo controlar los precios. La especulaci6n Vel mercado negro
la han ahogado. Es el caos para las "mavorfas nacionales",

En los otros secto{es de actividades, la crisis estuvo fuertemente sentida.

(11 La tonelacla de (Jrea costaba 7050 soles en' 1975 contra 3760 en 19740 sea
: + 87.5 a/o. Ver los precios dei trige èn un capItula precedente sobre EP5A.
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Desde el 1er. trimestre 1975, se registr6 un retraso dei desarrollo de los sec
tores de propiedad "populista" 0 no capitalista que constituve el pilar de la
poUtica dei régimen:

la reforma agraria no pudo afectar mâs que a 4 % de las superficies
expropiadas V 2.2 % de las superficies distribufdas en relaci6n a los ob
jetivos bianuales 1975-76 (respectivamente 136 V 101,000 Has. sobre
3.5 V 4.5 millones de Has. programadas). El aprovisionamiento de fertili
zante no se elev6 mâs que a 53 % de la demanda va muv insuficiente
en relaci6n a las superficies cultivadas.

la propiedad social no cre6 mâs que 2 pequeiias empresas con una in
versi6n total de 250' millones de soles V 709 empleos creados; 140 otros
provectos quedaron en la etapa de estudios.

la comunidad industrial (politica de participaci6n) estâ esencialmente
concentrada en la metr6polis Lima-Callao. 56103.5 % de los trabajado
res "comunitarios" se encuentran en otras regiones deI pars.

Se admiti6 oficia Imente que todas las reformas de propiedad no benefi
ciaron mâs que a 12.5 % de la poblaci6n activa.

Los otros sectores de producci6n registraron igualmente una importante
regresi6n de crecimiento 0 descrecimiento alarmante durante el1 er. trimestre
1975 en relaci6n deI 1er. trimestre 1974:

Industria: + 4.5 % contra mâs de 11 % (algunas actividades de disminu
ci6n: Textiles - 11.2, confecci6n e industriasderivadas-5.5 0/o,
mater ia les de transporte - 2 0/0, metalurgia - 7.3 0/0). .

refinerfa de petr61eo e industrias derivadas -5.5 0/0, rnateria
les de transporte -2 0/0, metalurgia -7.3 0/0.

Minas y petrbleo:-2 % de producci6n de las grandes minas, -10.2 0/0
de producci6n de petr61eo bruto. Esta disminuci6n de la producci6n engen
dr6 el aumento de importaciones de casi 2,000 barriles suplementarios por
dra'al precio de 14.7 d61ares el barril Esto va agravar la balanza comercial
por el aumento de déficit petrolero (1). ,

Vivienda: La construcci6n de viviei'rda disminuy6 en 22 0/0, 10 que se
debi6 entre otras cosas a la falta de crédito inmobiliario y sobretodo a la
inaccesibilidad a la vivienda social por las "mavorfas" nacionales. Pues se die
ron cuenta que s610 9 % de las familias peruanas eran solventes para este ni
vel de vivienda, destinado en principio a estas "mayorfas" (Vivienda de
300,000 soles).

(1) Pr~uccibn e importacibn de petrbleo brute durante el 1er. trimestre de 1974-75.
(10 barriles /dla) 1/74 1/75 .

produccibn . 77.3 70.1 .
importaciones 32.2 34.0
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Transportes: la producci6n de camiones, principal medio de transporte
de mercaderlas en el Pen~, no se eJev6 m~s que a 56.5 % de la demanda sien
do incapaz de aprovechar algunas actividades para las cuales existra aun un
gran mercado.

Empleos: el empleo en los servicios qued6 al mismo nivel que en ;974. Si
las cuentas de 1973 hablan anunciado una posibilidad de crisis, aquellas de
1974 confirmaban la tendencia y aquellos dei 1er. trimestre 1975 no dejaban
ninguna duda.

Sin embargo, con un optimismo exagerado, se elabor6 el presupuesto bie
nal 1975-76 con 22 % de aumento en relaci6n al bienio anterior, esperando
el aporte providencial dei sector externo. Pues el Peru durante esta época
1974-75 "brifI6" en la escena internacional mientras que el caos se habCa
ya instalado en el pais..

Cara a esta situaci6n ca6tica y tomando en cuenta la capacidad cada vez
mas reducida deI Peru para pagar sus vencimientos externos, los EE. UU., el
FMI y el BIRD asi coma los principales acreedores dei Peru emprendieron
gestiones que se pueden calificar de categ6ricas espècialmente de parte de
EE.UU. En efecto, después de la visita de Mc Namara, el famoso "doctor
Folamour" de la guerra de Vietnam. el seeretario de Estado Henry Kissinger
"visit6" el Peru en carro blindado para dictar sus condicio~es de ayuda (1 ).

Otras misiones de menor importancia seguiran entre 1975-1976: el BID,
DEA. Misi6n militares. incluso los turist;as culturales americanosconocidos
bajo el nombre de "People to pleople", todo esta sin contar una misi6n dei
FMI que escarb6 las cuentas peruanas en el Banco Central de Reserva de Li·
ma. Este trabajo de aplazamiento concluy6, en marzo 1977, con recomenda
ciones categ6ricas dei FMI coma condiciones previas de utilizaci6n de los
derechos especiales de giro e indirectamente, préstamos de bancos ameripl-

.nos. Sin esta ayuda. Peru no hubiera estado en la medida de pagar sus deudàs
externas a fin de 1977, que debfan elevarse a mas de 700 millones de d61arès
mientras que sus reservas eran casi inexistentes. Después de la devaluaci6n de
junio 1976, hubo hasta julio 1977, 66 mini-deva luaciones y Peru se vi6 obli·
gado a plegarse a las condiciones dei FMI que le permitirCa.disponer de inme
diato de 250 millones de d61ares que necesitaban con urgencia.

(1) Conviene seiialar que el Peru queriendo ser anti-imperialista y luchar para la inde·
pendencia econ6mica dei pals. sin ramper los lazos dependientes con el imperia
Iismo, debi6 hacer lIamado 8 EE.UU. y a sus més cercanos aliados los unicos capa
ces de abastecerlo con "una bocanada de oxlgeno". ~I peso de los EE.UU. en el
Peru es bien conocido: 1/3 dei comercio exterior, mâs de la 1/2 de las inversiones
directas extranjeras. casi 30 % de las deudas externas.
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directas extranjeras. casi 30 % de las deudas externas.
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Medidas tomadas
par el Pero.

a) Reducir el déficit
presupuestal a 3"
mil millones.

b) Reducir los gastos
de 12 mil millones.

c) Aumentar el precio
de la gasolina ordi
naria a 75 soles el·
gal6n.. '

d) Aumentar las ex
portaciones.

Principales condiciones dei FMI (19/3n7l.

a) Déficit presupuestal reducido a 20 mil
millones de soles contra 50 a 80 para 1977.

b) Reducir los gastos publicos de 10 a 20 mil
millones.

c) Reducir las pérdidas de Petroperu estima
das en 16 mil millones (+ 26 mil millo
nes en deudas a pagar) por el aumento dei
precio de la gasolina ordinaria (840 octa
nos) a 80 soles el gal6n.

d) No introducir a intensificar las medidas res
trietivas concernientes a las importaciones
(1 ).

e) Limitar los nuevos préstamos. e) Buscar de inmedia
to 250 millones de
d6lares.

P~INCIPALESACREEDORESDEL ESTADO PERUANO AL 31-12-74

(deudas a reembolsar en divisas extranjeras, servicio anual,
pagado en el ano siendo reducido)

18 otros palses y diversos organismos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.-

10.

11.
12.-

Orden de importancia
EE.UU

Japon

Italla
Organismos Internacionales

Reino Unido

A1emania Federal

Yugos1avia

Canada

Paises Bajos

Francia

Bélgica
Hungria

En millones de d61ares
631.8

364.7

152.4

151.9

129.3

7I.l

63.9

60.8

28.3

25.6

23.1
21.7

1724.6
387.1

0/0

29.9

17.3

7.2
7.2" .

6.2

3.4

3.0

2.9

1.4

1.2

1.1
1.0

81.8

TOTAL, 211 1.7 100.Q.

(1) ~rgumenta:~ evitar las presiones inflacionistas y las distorciones en la afectaci6n de
. los recursos, permitir a las empresas privadas de utilizar sus créditos externos.
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A MANERA DE CONCLUSION
~

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES y CONSECUENCIAS DE
LAS CRISIS PERUANAS.

Considerando que la crisis actual (fin de 19771 y sus efectos, no lIegan
aun a su maxima intensidad, el anâlisis sintético que sigue reemplaza una con·
c1usi6n definitiva que pudiera resultar prematura. .

La crisis de 1967-68 era indudablemente la de la oligarquia que no ha
bia logrado la transici6n capitalista dei pais y que no estaba en capacidad de
mantener el equilibrio social. Por 10 tanto la oligarquia se eclips6 para permi·
tir el surgimiento de la burguesia de Estado, la misma que, en consecuencia,
fué la causante y la principal responsable de la crisis actual, por los siguientes
hechos:

al Durante su desarrollo, a partir dei embri6n que existfa antes de 1968, no
pudo dominar a las otras clases ni conciliarse con las clases mas numero,
sas y mas antigüas que ella. En efecto, en el Peru los campesinos parce
leros y la clase obrera representaban la masa de productores directos que
poseian una tradici6n de c1ase mucho antes que se hubiera form<jdo la
burguesia de estado. El desarrollo rapido de esta ultima y particular
mente su superficialidad en relaci6n a la tradici6n de las c1ases obrera y
campesina, caracterizan su precariedad y su debilidad, sobretodo en el
momento en que el desarrollo, sine de las fuerzas, al menos de los gérme
nes revolucionarios (*1 fué para toda América Latina la gran corriente de
los hist6ricos anos 1960.

bl Es fundamentalmente por sus relaciones estrechas (aunque no declara
dasl con el imperialismo, que esa burguesia se situo lejos dei pueblo;
mientras que éste manifestaba su hostilidad hacia el imperialismo, la bur
guesia de Estado le sigui6 siendo devota aunque de manera discreta, lCo
meti6 ella el mismo error que sus antecesores en tante también era clase
intermediaria con el imperialismo?
De todas maneras el hecho es inegabJe. Sobre todo en esta "2da; fase"
de la "revoluci6n pey.ana", que es la fase donde la burguesia entra en
escena mientras que antes ella no jug6 oficialmente mas que un segundo
roi; aunque oficiosa y discretamente, un roi muy cercano al nucleo
dirigente de la economia nacional, a pesar de las reformas estructurales.

cl Por su naturaleza de c1ase y por su proceso de desarrollo que caracterizan
su debilidad polftica, esta burguesia fué incapaz de resolver las contra
dicciones int~rnas deI Peru. Estas se explican, por un lado, por la incohe
rencia entre jas bases ide610gicas dei régimen y su politica econ6mica, y

Existen en el PerU organizaciooes campesinas cuyo prlncipio de combale es,preci
samente la lucha de c1ases.
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par otro lado, por el antagonismo notable entre el modelo tearico eco
namico y las realizaciones concretas.
Es quiza por estas contradicciones que estalla la crisis actual cuyo ori

gen, como 10 hemos vista largamente en diferentes capltulos de este estudio,
es sobretodo ide610gico y se identifica con la naturaleza dei Estado-c1ases.

AsC entonces en el piano social, la crisis actual es esencialmente aquella
dei crecimiento de la burguesCa de Estado, crecimiento situado en una mala
coyuntura, donde las fuerzas sociales antimperialistas y revolucionarias luchan
contra este crecimiento considerado con raz6n, como una nueva tentativa de
regreso a la dependencia total dei imperialismo.

Esto no es una hip6tesis sine una simple realidad que comienza a mani
festarse después dei regreso con fuerza de EE.UU y de sus oficiales viajeros
(en 1975-76) de los que hablamos anteriormente. La limitaci6n de la inter
vencian dei Estado en la economla nacional no esta motivada unicamente por
la crisis actual. En efecto, ya en 1975, las inversiones privadas totales (inver
siones y reinversiones) Ilegaron a 2.6 veces deI nivel de 1974 (39.8 millones
contra 15.5) y las autorizaciones de inversiones privadas nuevas durante los
dos meses que siguieron al golpe de Estado de agosto 1975 (setiembre y oc
tubre) lIegaron a 72.5 % de las inversiones privadas totales, contra 46.5
0/0 para los primeros ocho meses de 1975 (5.8 millones sobre 8.0 contra 10.6
sobre 22.8). Esto es un indicador suficientemente clarc de la nueva tendencia
de la polftica econ6mica aplicada bajo la presian de los representantes de EE.
UU y de sus emisarios, como el FMI, el B ID Y la OEA. Es aSI que en noviem
bre 1975 se organiz6 un seminario sobre las inversiones privadas, patrocina
do por una universidad americana en' colaboraci6n con una escuela privada
peruana especialista en "management" y una instituci6n publica peruana en
cargada de la coordinacian de la comisi6n de autorizaci6n de las inversiones
privadas. Como consecuencia de esta nueva tendencia y efectos de la crisis
dei sector publico, se tiene en 1976 y 1977 una reducci6n de la importancia e
incluso un desmantelamiento. de las organizaciones "participacionistas" y
corporativas creadas por el gobierno de Velasco. Veamos:

El sector de la Propiedad Social esta en una vIa de estancamiento.
La participaci6n obrera esta limitada a tal nivel que no podra jamas lIe
gar a la mayorCa dei capital de la empresa.
La CNA esta reducida a un roi figurativo de defensa de la "revoluci6n
2da. fase".
La pesca nacionalizada esta revendid~ a los empresarios privados.
Finalmente, nuevos reglamentos mas "liberales" son elaborados para per
mitir y facilitar las inversiones privadas t~nto nacionales como interna
cionales. Es aSI que el FMI agrega una condici6n complementaria: liberar
los intercambios exteriores.
En el Peru de 1977, si une se refiere aun de vez en cuando al Estado pe
ruano se tiene bien presente que este tiene una significaci6n muy distinta

230

par otro lado, por el antagonismo notable entre el modelo tearico eco
namico y las realizaciones concretas.
Es quiza por estas contradicciones que estalla la crisis actual cuyo ori

gen, como 10 hemos vista largamente en diferentes capltulos de este estudio,
es sobretodo ide610gico y se identifica con la naturaleza dei Estado-c1ases.

AsC entonces en el piano social, la crisis actual es esencialmente aquella
dei crecimiento de la burguesCa de Estado, crecimiento situado en una mala
coyuntura, donde las fuerzas sociales antimperialistas y revolucionarias luchan
contra este crecimiento considerado con raz6n, como una nueva tentativa de
regreso a la dependencia total dei imperialismo.

Esto no es una hip6tesis sine una simple realidad que comienza a mani
festarse después dei regreso con fuerza de EE.UU y de sus oficiales viajeros
(en 1975-76) de los que hablamos anteriormente. La limitaci6n de la inter
vencian dei Estado en la economla nacional no esta motivada unicamente por
la crisis actual. En efecto, ya en 1975, las inversiones privadas totales (inver
siones y reinversiones) Ilegaron a 2.6 veces deI nivel de 1974 (39.8 millones
contra 15.5) y las autorizaciones de inversiones privadas nuevas durante los
dos meses que siguieron al golpe de Estado de agosto 1975 (setiembre y oc
tubre) lIegaron a 72.5 % de las inversiones privadas totales, contra 46.5
0/0 para los primeros ocho meses de 1975 (5.8 millones sobre 8.0 contra 10.6
sobre 22.8). Esto es un indicador suficientemente clarc de la nueva tendencia
de la polftica econ6mica aplicada bajo la presian de los representantes de EE.
UU y de sus emisarios, como el FMI, el B ID Y la OEA. Es aSI que en noviem
bre 1975 se organiz6 un seminario sobre las inversiones privadas, patrocina
do por una universidad americana en' colaboraci6n con una escuela privada
peruana especialista en "management" y una instituci6n publica peruana en
cargada de la coordinacian de la comisi6n de autorizaci6n de las inversiones
privadas. Como consecuencia de esta nueva tendencia y efectos de la crisis
dei sector publico, se tiene en 1976 y 1977 una reducci6n de la importancia e
incluso un desmantelamiento. de las organizaciones "participacionistas" y
corporativas creadas por el gobierno de Velasco. Veamos:

El sector de la Propiedad Social esta en una vIa de estancamiento.
La participaci6n obrera esta limitada a tal nivel que no podra jamas lIe
gar a la mayorCa dei capital de la empresa.
La CNA esta reducida a un roi figurativo de defensa de la "revoluci6n
2da. fase".
La pesca nacionalizada esta revendid~ a los empresarios privados.
Finalmente, nuevos reglamentos mas "liberales" son elaborados para per
mitir y facilitar las inversiones privadas t~nto nacionales como interna
cionales. Es aSI que el FMI agrega una condici6n complementaria: liberar
los intercambios exteriores.
En el Peru de 1977, si une se refiere aun de vez en cuando al Estado pe
ruano se tiene bien presente que este tiene una significaci6n muy distinta



231'

a la dei Estado durante el gobierno anterior. Mas particularmente, el
no-alineamiento, el tercer-mundismo V las restricciones de austeridad se
reemplazaron por el regreso al hemisferio americano, por 10 tante a aquel
dei Iiberalismo econ6mico en el contexto de un capitalismo dependiente.
El regreso al liberalismo econ6mico en situaci6n de cris,!; econ6mica Vde
tensi6n social es una paradoja que no puede ser comprendida sine situéln
dola en la covuntura americana Vconfrontandola con los factores funda-
mentalmente sociales: "

Ese regreso es en parte impuesto por el imperialismo. El Peru debe per
tenecer de nuevo a su area geogrMica de materias primas. El ejemplo da·

,do por el Peru concerniente a la intervenci6n dei Estado, puede ser se
guido por otros pa(ses con el mismo Htulo que el naserismo en Medio
Oriente, 10 que es un riesgo para el imperialismo.
El transtorno deI sistema econ6mico en tiempo de crisis econ6mica V de
tension social va provoc6 su rechazo V enfrentamiento por parte de los
trabajadores, especialmente afectados en su calidad de productores direc·
tos. Se reprimi6 con todo el rigor requerido por los intereses imperialis
tas, los movimientos sociales Vsindicales.
En la situaci6n actual, esta represion no es s610 sindical sino una repre
si6n de c1ase que debe proteger el crecimiento dè la burgues(a de estado
como clase intermediaria dei imperialismo. Es la principal consecuencia
social de la crisis econ6mica actull.· •

Por 10 tanto une puede preguntarse lesta burgues(a de Estado sera capaz
de resolver la crisis V de promover un desarrollo econ6mico segun los princi·
pios dei Iiberalismo economico? Ella es va en parte responsable de la crisis,
ha echado al Peru en brazos dei imperial ismo, ella es incapaz de aliarse con
otras clases mas numerosas de la naci6n peruana, su capacidad es bastante du·
dosa. Por otro lado las experiencias precedentes de burgues(as de Estado en
el tercer mundo (Egipto, India, Ghana, Argentina, México ... ) no permiten
en ningun caso encontrar una respuesta positiva a la pregunta hecha arriba.

Entonces surge la 2da pregunta: lque sera dei Peru? Sera bastante posi·:
ble que el Peru dependa de hoV en adelante no de si mismo sine de la covun·'
tura mundial Vla deI hemisferio americano en particular,estarâ constantemen-,
te amenazado por el "caudillismo" directo 0 disfrazado bajo la mascara "de
mocrâtica". En consecuencia son las fuerzas progresistas 0 revolucionarias pe
ruanas Jas encargadas de encontrar la proxima soll,lci6n, para evitar que el
PerU siga el camino siniestro. de varios pafses dei cono sur de América.
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Los originales de ROL DEL ESTADO, REFORMA ESTRUC
TURAL y CR18IS EN EL PERU (1967-1977) nos fueron entre
gados en 1979. Diversos inconvenientes de orden técnico nos im
pidieron su publicacion hasta ahora setiembre de 1982. Lamenta
mos este hecho porque se trata de una obra realmente importante
para conocer las causas y los actos que originan y agudizan la grave
crisis econômica y social que agobia al pais.

La investigaciôn ha sido realizada por un grupo de quince es
pecialistas que abarca siete distintas disciplinas y especialidades y
que trabajô durante mas de cuatro afios en forma continua. La
presentaciôn de la obra le fué encomendada al Dr. Lê Châu.

El estudio se realizô mediante un conjunto de tesis-hipôte
sis, siendo las principales: la constante deI Estado de las clases do
minantes; las principales contradicciones deI régimen; la diferencia
social entre el capitalismo de Estado bUIgués y aquel deI Estado
popular; la ficciôn deI capitalismo nacional; y las causas origina
rias de la crisis.

El régimen militar peruano, particularmente el correspondiente
al periodo 1968-1975, ha dado lugar a opiniones contradictorias
que cubren una extensa gama delléxico politico: desde fascismo
hasta socialismo peruano, pasando por algunas variantes coma re
formismo burgués 0 radicalismo conservador.

El principal objetivo de la obra es aclarar esa confusiôn propor
cionando elementos de juicio. Situândose en niveles tanto teôri
cos como practicos, los autores han considerado un conjunto de
fundamentos supraestructurales e infraestructurales: Estado y es
tructura. El roI deI primero engendra la reforma de la segunda y,
entre estas dos acciones. la crisis.

El doctor Lê Châu, economista y profesor vietnamita, ha tra
bajado en diversos paises de Europa y deI Tercer Mundo y ha pu
blicado numerosas obras, referidas tanto al problema deI sociali
mo y la lucha antimperialista, coma a cuestiones técnicas, meto
dolôgicas y de planificaciôn. Sus libros mas difundidos son: "Del
Feudalismo al socialismo: la economia de Vietnam deI Norte",
"La revoluciôn campesina en Vietnam deI Sur"(obras traducidas
a cinco idiomas "Economics and society", "La planificaciôn en
Asia y Africa", "Estudio regional en Africa", "Modelo de econo
mia urbana"), "Metodologia de investigaciôn bâsica" y "Politi
cas agrarias y roI deI Estado" (traducida a tres idiomas). Lê Châu
ha residido varios afios en el Pero, realizando importantes trabajos
dedicados al espacio socio-econômico, a la estructura econômica y
a la metodologia, entre ellos: "La estructura de producciôn y es-;-
pacio econômico en el norte peruano", "Teoria y practica de la
localizaciôn espacial en el desarrollo econômico y social" e "Inves
tigaciôn bâsica integrada con una perspectiva fundamental".

Editorial Horizonte le publicô en 1976: "Investigaciôn bâsica
socio-econômica", que ya tiene dos ediciones. --.~
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