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PRIMERA PARTE: 

ANTECZDENTES.



1. Introducción. 

1 Siglo XX ha traído grandes adelantos, pero al mimo tienpo mormea 

decepciones. Xi mismo siglo que ha sido testigo del creciente dominio del 

hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, de los adelantos más extraordi- 

nartos en el owpo de la ciencia y la tecnoloría, ha visto tasbión las 

guerras nás destructivas de la historia de la humanidad; el prosreso en 

los medios de transporte y comunicación, que conviertemal nuestro en um 

mundo cada vez más pequeño, se presmta e agudo contraste con la división 

de lan naciones del globo en facciones menizas, 3 hombro rosliza sus 

primeras tenerarias incursionos m el espacio exterior y desde a11Í afuera, 

desde dl inmensurablo vacío que no sabe de fronteras, mira hacta la tierra 

y vienm. Piensa en Los millonos de hambrientos esparcidos profusmente 

por toda la fan terráquea, en los millenos de seron dosherodados, sin ospe- 

ranza ni futuro, piensa en la querra do Vietnam, en el conflicto que hace 

erupción poriódicanente m el Modio Oriente, em al estado de tensión en 

que la humanidad, o aquella parto consciente de la imanidad vivo, y que 

podría ser roto en cualquier instante, por error o acnión deliberada, pro- 

cipitando al holocmnto muclonr. in las palabras de Albert Cams: "...lLos 

ompementos de osclavos bajo la bandera de la libertad, las matan»ao Justi- 

ficadas por la filantropía o por un gusto por lo sobrelmano, en cierta 

fama martirizan la conciencia," histo on el día ",..cuando el crimen 1uos 

el vestido do la inoomoia."1/ 

A posar de que el mundo ostá guido en ol omflicto, de que ctertanento 

reina la inseguridad, también impera él orden, l orden en ol sentido de 

que los eventos siguen hasta cierto punto un patrón preconobido, obedecen 

las rerlas impuestas por aquellos representantos de las grandes potencias
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que so disputan el control de la humanidad, Como os ol cano de la política 

intemacional, dende lox factores, a sabor, la balanm del poder, lan osfo= 

ras de influencia, ol grado de reacción pemitido, son manipulados rutina» 

riamento por estos represmtantes. Un orden inpuesto, basado en el poderío 

bmuto, e la suracidad y en la astucia, no en la comprensión, ni en la con= 

fimmza, ni en la moderación. 

Vivimos el tiempo de la crisis do las ideclorías tradicionales, porque 

ninguno de los sistenas imperantes ha sabido dar respuesta cabal y oficieto 

a lan nocenidados del hombro. Herbert Marcuse habla de la "explotación ma= 

siva dol capitalismo enpresarial" y de la "urociacia represiva" prosmte e 

los viejos paísos socialintas de la Europa Oriemtal.2/ M "mmdo desarrolla» 

de" y e ospecial Estados Unidos y la Unión Soviética, muestran contradio- 

clones insalvables y profundas crisis dentro de sus respectivas nociodadon, 
que no parecen poder sor suporadas. 

El comunismo soviético, basado en las doctrinas de Mare, quien dijo: "Un 

fin que roquioro de medios injustos no es wm fin junto," ha narado este pon- 

tulado marxista, Y los medios pueden resultar denasiado Ásperos y oruelos 

para justificar la promesa, la fé que os todo lo que queda intacto de las pre- 

doctores de Marx. La fé salva a darz, y la MDontá mío a11á de Las pruebas. 
Y os en la Mquo al commismo ruso actual basa so excusa por la imposición 

de un reinado de terror, que degrada la menoria de Marx. La fé en un futuro 

grandioso, basada en un presente niserablo. ¿l commimo soviético, dedicado 

a la roalimoión do la mota lojana, destruye toda libertad, toda oportunidad 

para la acción independiente, o impone un totalitarismo cruel. las pala- 

bras de Camus: 

  

"Por el bien de la justicia em el poi ejano, autoriza 
la injunticia a Yo largo del ps total de la hintoria....



Trama la aserinctón de la injusticia, el arinen y 
falogiad con 1; penes de A = ol "La inan- 

ahora ha ¡ón supuesta 
- a rematar NN = Lioortaa aque dad a iio aplastada a fin 
de conquistar el imperio, y al, será 
el equivalente do la libertad, "3/ 

  

Paro este día puedo remiltar demasiado lejano. Y el mundo commista, 

emporio el desarrollo de la historia, puedo nombar traicionmmdo la hig= 

toria. Hasta el día en que la pronesa pueda sor roalimda, el mundo c0- 

munista debo mantenorso intacto, debo preservarso. Y así, do este modo, 

los grupon dirizentos em el Kremlin dictan su versión del mandato de la 

profecía revolucionaria, mientras las masas con quienes ellos son incapaces 

de identificarse, con quienes no pueden (ni lo permitirían) commicarso, 

so fatizan y sacrifican y espera. 

La teenclozía y la industria han fortalecido oxtraordinariamento al 

capitalismo nortomorícmno. La posición del trabajador industrial en la 

pociedad ha mejorado, así cono sus ingresos y los medios de divarsión y 

esparciniento de que disfruta, Los productos de la temología están al 

alcanoo de una gran masa oommumídora. Pero la ciencia y la temoloría, 

tal como sen aplicadas en Estados Unidos y la Unión Soviética, tienen tam= 

bién su lado oscuro. La especialización progresiva está contribuyendo al 

ostanomiento del pensamiento hunanista y a limitar, paradójicmento, al 

mismo tienpo, cuando parece estar expandiéndoso, ol desarrollo de la capa 

cidad del individuo para realizar su vida. La temeloría ha arrebatado al 

hombre ol poder de la creación, Y ol individuo so ha convertido tan sólo 

en parto del engranajo, en wma piom dosechablo, de la maquinaria indng= 

trial de la sociedad, Los interrantes de w conzlonerado himano, nadando 

en wm mar de abundancia y contentos cosiro misnos, podrán considerarse 

fólicos, pero nunca podrían sor libros. Dios Camus: "La máquina os neza= 

tiva nólo de la manera en que ahora so emplea... Ml verdadero exceso
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inhumano radica en la división del trabajo."4/ Y añado su esperanza de 

que almín día ostas máquinas encontrarán su lÍnite y devolverán sl hombre 

el poder de la exoación.5/ 

La ciencia y la teología colocm a los hombres más corea que nunoa 

1os unos do los otros, en ciudades cuyo múnero do habitantes desafía la 

imaginación; poro estos hambres, que viven en contacto inmediato y coa- 

tanto, munoa se han sentido tan separados, tan distantes los mos de log 

otros, nunca han carecido tanto del espíritu de verdadora commidad y om- 

preosión humana. Vivos aislados, sirviendo tan sólo a sus propios merqui- 

nos intereses: otra de las trázicas paradojas del mundo "desarrollado." 

"La sociedad capitalista y la sociedad revolucionaria sn 
la misua cos2 en tanto ambas no senotan al mismo modio 
-la producción industrial- y a la misma promesa. Pero wa 
hace su promega on nombre de principios formales que es 

mento incapaz do encamar y que sen negados por log 

  

   a 
El "sistena" os ol orden ostablocido que se extiende dendo lan grandes 

exvitales del mundo occidental hasta ol Kremlin. Es un frente de produo- 

elón y consumo, de técnicas avanzadas y "confort." Un frente que niega 

108 horrendos paralelos de opulencia y pobreza que existen en ol mundo hay. 

Parte porifórica del "Sistena" os ol "Teroor iundo,” dondo Estados Unidos 

y la Unión soviética, los principales protagonistas de una gigantesca lucha 

política a nivel mundial, trazan lÍnitos y batallan por la supremacía mun= 

dial. Un "Tereor ifundo” donde torrenciales masas dosposoídas aguardan el 

comienzo de una mueva era, más humana y más justa, Un "ercer Mundo" que 

observa atento, identificado co las minorías discriminadas en Estados Uni- 

dos, con los pobres de la "Appalachia,” con el oprinido y silenciado pueblo 

soviético, como los presupuestos nilitares crecen mientras el hambre y la 

pobreza son cada vez mayoros. Como determinados sectoros on los paíeos
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centrales y estrechos círculos en aquellos de la poriforia so dodican al 

derroche y a la ostentación, consuriendo y malgastando recursos que po- 

drían poner fin al sufrimiento en escala mundial. 

El "Tercer Mundo," la periferia, el mundo "subdosarrollado,” dende se 

intema, del la exrtema por la 

eual es parte la Anórica Latina, ao rebela contra el "Sistema," contra los 

excesos do los dirigentes-roprosmtantes de las 1declorías quo tratan de 

impenerso en el mundo. Lan notas a alomzar por la vía del expitaliíso 

estilo y del estilo á sm 

constituyen un mundo en conflicto y desiumanizado, Bajo la influencia pro= 

dominante do Estados Unidos, América Latina mira hacía ol norte, cbserva el 

sistasa en su versión occidental. Para aquellos norteamericanos que se 

integran y obtienen mus privilezios, el sistena os prólizo. El sistona de 

autenóvilos, vacaciones, honares, commicación masiva con la que controla 

a los trabajadores, máquinas de cízarrillos y duloos, restaurantes co aire 

acondicionado. 1 sistena ofreco "omfort,” Pero el "comfort" es justicia 

sin trasomámoia, justicia sín espíritu, justicia sín dignidad. 1 nistena 

caroco de m alma, carece de grandom, ofrece wa cultura carente de mueños 

y valoros. lo hay oasis en ol dosiorto del mundo temélégico. En el plano 

do la sociedad, el sistena cxreco de justicia, en ol plano individual, de 

heroiino, de un gmtido para la vida. Dirisiendo su mirada hacia el norte, 

Latinoamerica vo profundas contradicciones, observa la protesta le Los no- 

gros, de los mexicmo-anericmnos, de los estudiantos, observa que no hay 

lugar en el sistema para aquéllos que disienten, 

En consecuencia, para la América Latina, so impone la nocenidad de nuo- 

yos modelos, nuevos mótodos, muevas motas. Si el objetivo es "la aspiración 

do superar situaciones de dopendencia externa," entencos,



aye enseguida puodo formularso est¿Conduoo 
AS in de desarrollo a da 

objetivo? De entrada se 

poro que han significado no sólo la emigración de parte 
importan te de la población, sino la desnacional isación 

osos países, su absorción dentro de estas cul turas, 
dentro de otras Sivilimejenos, La fomación de 1o que 
siguien ba denentrado “rulo euuroal.* Creo que esto ne 
as rectamente sl modelo tdeal de demrrdlg a que aspi= 
ran los latinoamericanos. Do hecho, la opinión que en' 
nosotros existe en relación a tal modelo, rovelan: mas 

que -* de los objotivos de 13 política de rro 
por el contrario, la afimación de la personal ida. 
etonal .7/ 

Fay urrencia de mievos nodelos. Nuevos modelos que no eliminen, sino 

incorporen, dl vasto potencial nativo de cada wo de muestros paíeos, que 

so aferren al nacionalismo cono wa ¿dea no negativa y particular de cada 

paía, sino cono wa visión colectiva de muestra identidad; nuovos modólos 

que ostablezom un balanoo nocosario y adecuado entro la protuctividad y 

la orentividad. Cono expresa Octavio Paz: 

mos? Gente de las afueras, moradores de los 
la historia, Los Latin canos sonos los comensales no 
invitados que so han colado por la puerta trasera de Oooi= 
dente, loa intrusos que han Fiégado a la Smalén de La no 
dmmidad cuando das luces están a punto de apagarso. 

¿serenos al fin ca pesgarrpor muestra cumta? ¿Pon 
Sárenog conoobir un mM modelo de desarrllo que sen sr ia 

ién de la modermiónd? ¿proyectar ma socledad que 
fundada en la Tomppación le los otros y que no o termino 

mí en Los helados paraísos policiacos del Esto ni en las 
eilocimnes de nánsene y odio que interrumpen el 
del Ceste?"a/ 

  

La era de producción y consumo ha fracasado en los países industria- 

linados, no materialmente, pero sí ospiritual y moralmente. imérica Latina 

so aproxina ahora a osta ora, La sociedad nortemoricma, con mu rafíeos 

en el Norte de Buropa, contimuó el modelo inglés de desarrollo y ha alom=
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sado las m: 

  

altas cinas dentro do las posibilidades del modelo de dena= 

rrollo industrial y temolósico. Los países latinoamericanos, con sus 

rafcos europeas en España y Portugal, han tratado desde la Independencia 

de copiar el modelo norteamericano, y han fallado. Al adoptar el modelo 

estadomidenso so han agudizado las contradicciones en el seno de las s0- 

ciedados latinoamericanas, y so ha debilitado su porición frento a Estados 

Unidos. En América Latina ha faltado el desarrdllo de categorías autóo= 

tonaso 

El Nacionalismo en Latinoamerica ha sido por lo general ma reacción 

fmdmehtalnento nozativa, porque no ha ofrecido soluciones eficaces al 

problema de la penetración del exterior; porque en muchos canos ha sido 

y os ol instrusento que permite y ayuda a porpotuar soluciones arcaicas 

e incorrectas. El Nacionalismo hasta ahora ha resul tado únicamente en 

copias defomadas, ha sido wn nacionalismo excluyente, no interativo. 

Un sontinionto nacionalista enfocado en función de los intereses básicos 

latinoamertomos, corre paralelo a la creación de nuevos modelos de doga= 

rrollo que corresponda a nuestras roalidados nacional on. 

Lo que algunos han dado en llamar la "Revolución Latinoamerica," 

os wma búsqueda oolectiva, matizada en cada cano por las caractorínticas 

individunloa do los distintos países, que alienta ol ¿deal do alcanzar 

la realización do la dimmidad plena del hambre, satisfaciendo sus nocasi- 

dados matorisles básicas sin menoscabo de sus aspiracionos morales y espi- 

ritualos. En otras palabras, un desarrollo hmaniota. 

x Un pafa latinoamericano, el Perú, so encuentra hoy en medio de un 

proceso nacionalista reivinitortorio de sus valores como nación. Los mili- 

tares peruanos que encabezan esto proceso, han iniciado ma profunda trans=
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formación económica, social y política de su país. En esto intento de 

transfomación, os posible vor la búsqueda de un nuevo modelo de dega= 

rrollo econónico, que no izmora los nodelos y métodos exivtentos ya e 

el mundo, pero que sí los adapta y roajusta o incorpora con vistas a 

muevos resultados; es posible ver también la búsqueda de ma mayor jus= 

ticia social, de wn país dondo todos suse interrantos participen y sean 

miembros de la commidad nacional; es posible, finalmento, vor la búsque- 

da de m sistena político que destiarre los vicios y fallas del que hasta 

octubre de 1962 mantuvo insatisfechas las necesidados de ma diracción 

más eficaz fruto de wm consenso vordadarenente popular. 

Es nuestro propósito estudiar y analizar él alcance de las medidas 

puestas en efecto por el actual zobiemo peruano, y su nismificado dentro 

de la América Latina. Pero, para comprender el Porú de hoy, os necesario 

conocer al Perú do -ayer. Y es inprescindible, igualmente, paetrar en 

los origenos del Perú como nación.
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TI. Raíces. 

Las rafcos de lo que hoy constituye el Perú se hunden profundamente 

en la historia. Un siglo antes de la llogada al Perú de los españoles en 

1532, los Incas ya habían consolidado su posición en el valle del Cuzco y 

so disponían a iniciar la edificación de un imperio, nm 

  

de cion años, 

sobre la base de grandos enperadoros y dol sistema de organización del 

estado más efectivo de toda la América precolombina, los Incas odificaron 

wm imperio de 6 millones de habitantes que se extendía desde el norte del 

Zouador hasta Chilo contral. n la historia pro-hispánica del Porú, el 

imperio Inca fuo la fuerza wmificadora que aglutinó en tomo suyo inmmera= 

bles pueblos esparcidos a través de ose inmenso territorio. Durante cientos 

de años antes que los Incas, sus predecesores dejaron huellas de su paso por 

la rorión. Algunas de estas sociedades alcanzaron un gran nivel de cultura; 

tal os ol caso de los pueblos Mochica y Chimú en la costa norte del Perú 

actual, de los Fazcas en la costa sur, y de los Tiahumacos a orillas del 

Lago Titicaca.1/ Los Incas incorporaron muchas de estas sociedades al Im= 

perio, mantuvieron su unidad por modio del idioma y la religión, y fueron 

efectivos colonizadores. La integración de nuevos pueblos al imperio so 

efectuaba por mátodos como el mítima, o colonización forzosa: la dispersión 

de los grupos hostiles en otras monas ya consolidadas del imperto, y au 

roeaplazo on el muevo territorio conquistado con colonos leales provenie= 

tes de otros luzares. De esta foma se robustecía la unidad del imperio y 

se eliminaba la ponibilidad de brotos de insurreccionistas y descontentos.2/ 

El imperio Inca logró entablecer wma hanogoneidad sorprendente en todo 

él torritorio bajo su dovinio. 2 fortaleza radicaba principalmente em «l 

hecho de que las necesidades básicas de los súbditos eran atendidas. La
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sociedad inca estaba basada sobro ol ayllu, grupos de parentesco familiar 

en al antiguo Perú, que bajó los Incas pasó a ser sinónimo de la commidad. 

La tierra se trabajaba colectivamente y pertenecía al extado o a la commni= 

dad, nunca al individuo. Los emperadores incas se imponían a si mismos el 

cuidado y el bienestar de los pueblos del imperio. Bajo los incas existían 

múcleos autosuficientes, unidos en tamo a la autoridad central en Cunco. 

Los tributos al Inca, wa tercora parto de lo producido en lon ayllus, se 

traducían en caninos, puentos, graneros, fortaleciendo la midad dell im= 

porto. 3/ 

El encuentro entro Pizarro y el Inca Atahualpa en 1533, y la posterior 

ejecución de ésto, fueron el capítulo siguiente a una brutal ¡¿uerra intema 

por la dirección del imperio, de la cual Atahualpa había emergido victorio- 

s0. Los españoles llegaron al Perú cuando el Inpario Inca so hallaba on un 

estado de intensa debilidad, producto de la guerm civil que había compro= 

notido la integridad y unidad del inperio. Tras la míbita irrupción de los 

españoles, el poder inca se desplomó y se implantó otro sistema. 

Si lan iniciativas de los incas habían tendido a logar la vidad del 

inperio, y a destinar los recursos del imperio a consolidarla, los españo- 

los dividieron totalmente los factores que la constituían. El impulso agro- 

gativo de los incas fue lubitituído por las iniciativas diarrogatorias de 

los ospañolos. En donde había existido una wmidad, um orden social y ecomó- 

mico, apareció al caos. La clase de unidad que España creó entro las dis- 

tintas partes do su inperio fue en fmción de los requisitos y necesidades 

de la Metrópolis igualmento, la clase de wmidad que los españoles impusieron 

en el Perú, fue en función de las oxigencias de Lima. España cotralizó 

desde Lima lo «ue había estado centralizado desde Cuzco bajo los incas. 

Lima, en voz del Inca, estaban la aristocracia terrateniente y los interosos
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mineros. Pero la corriente de recursos del interior que afluía a Lina no 

era rodirigida hacia adentro, cono durante el Imperio Ino, sino que con 

timuaba rumbo a la Motrópoli. Así, el indio so vió sometido a una con= 

dición de siervo, perdió todos sus derechos, trabajaba para otros sin ali- 

cientes ní beneficios para si mismo, producía pero no consumía, La cm= 

tralimación, que desde Cuzco bajo los incas había provocado un mayor nivel 

do integración, desdo Lina, bajo los españoles, no convirtió en ma fuerza 

énica n la ya que 109 de la colo- 

nía a los de la Metrópoli. 

Una sociedad que había sido relativamente honorénea, se rosquobzajó, 

Se produjo una división social, econónica y política que, al dendeñar o 

ignorar los demás factoros interrantes, con beneficio del factor prodomi= 

nante, el español, impedía la posibilidad de wa síntosis agrogativa, cona= 

tituyondo la baso do la dosintogración. Era ol inicio de lo que Augusto 

Salasar Bondy ha llamado la "cultura de la dominación."4/ Una doninación 

intema que tenía un papel clave en nantenor la dependencia dol axterior. 

Los españoles implantaron, con áxito relativo, ou lengua y qu religión, 

ostablecioron nuevos métodos y témicas em la agrícuiltum y la minería, e 

introdujeron nuevas bestias de carr y de menta, Pero su contribución 

máxina lo fuo, 10.08, tan sólo en fmción del futuro. Al irmmpir en la 

encma y entrar en contacto con culturas indígemas, de divorso nivel cultu= 

ral on toda América, añadieron un factor étnico, mental y psíquico total= 

mento distinto, y abrieron el camino para otran corrientes. 3 impacto 

del choque disminuyó con la radical imposición y la implantación, como con= 

ponento deninante, del muevo factor. España destruyó wmidados (los casos 

más rolevantos, los antecas en México y los incas en el Perú) pero las 

interró en un nuevo modelo; un nuovo modelo, es cierto, al servicio de la
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Metrópoli, pero con posibilidades enormes o insospechadas: una síntesis 

indluymto do proporcioes gigantescas. Todavía wa posibilidad, todavía 

en el proceso gominatorio, pero cada ves más real. 

En dicienbro de 1824, en Ayacucho, imtonio José de Suero dió dl golpe 

de sracia a la monarquía española en jmárica, Bopaña pordía dofinitiva= 

mento su imporio, Pero tras la Independencia, ol patrón de donimación 

interma-dopendencia extema existente en el Perú y en ol resto de la Mmé- 

rica española, persistiría con renovado vigor, mantenido par ruovos y más 

poderosos interesos foráneos. Decíamos que España destruyó unidades en 

América, para croar una idad mayor bajo el. amparo de la Matrópoli. 

Cuando la Metrópoli se debil1tá y perdió sus colonias, el factor unifica= 

dor: la autoridad y el poderíe de la Metrópoli, desapareció. La indepen 

dencia trajo consigo la framentación de la América ospañola. 1 proceso 

de disgrogación pasó a un nivel superior. Pracoionadas ya intemanente, 

la desaparición del víneulo colonial provocó la desmién do las distintas 

rorioos del imporio. Surgioron los países do la América Central, fraca= 

saron los intentos por establecer la Gran Colombia, el sueño de Bolívar. 

Y os realmente sorprmdento que la América hispana no haya quedado aún 

más framentada. La vigencia del patrón de la dominación interna=dependencia 

extema, impedía pensar en téminos de una verdadora unidad nacional, ya no 

digamos do wa widad hispano-moricanas Los interosos no eran nacíonalos, 

sino de grupos, do clases. 

La indopendoncía del Perú alojó a España, pero dejó vigente al sistema 

de podar. Y ol puesto dejado vacante por España fue copado prantmmento 

por Inglaterra, en pleno proceso do industrial imación, con la necepídad de 

adquirir nuevos marerdos para mus productos y fuentes do materias prinas 

para sus industrias. En el Perú no oxistía conciencia de nación.
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1IT. El Perú Contemporáneo. 

A- La Ecmonía. 

Después de 1824, no obstanto la ración adquirida autonomía política, 

la dependencia ocmónica del Perú e tomo a un ojo exterior se vió for 

talocida. La vioja potencia colonial, España, desvanecidos sus bríos 

imperiales, incapaz de sostener su imperio americmo por nás tiempo, se 

retiraba de la escena, En su luzar aparocía Inslaterra, privileziado 

éxbitro en Europa. Pero el nuevo inperíalimo traía un signo distintos 

el de la industrialización do la motrópoli y «u necenidad de muovos merca= 

dos. Rspaña, el heroisao, las ansias de grandeza y honor, el tiempo do la 

ón de la 1dad, pasaban ala su 

edlipso había sido prolongado, pero constanto, y Napoleón había dado a 

España el golpe definitivo. Comenzaba el tiempo de las máquinas, do la 

organimoién, de lo práctico, o Inslaterra, que as había adolantado en la 

Revolución Industrial, roinaría suprema en el siglo XIX. La economía del 

Perú conenzaba el penoso cambio hacia un sistona económico integrado al 

'mmndo occidental" cono qub-sistena. 

"Los países latinoamericanos, cono econmfas Sin. 
so ligan on estas distintas fases del proceso capi 

  

Así, por ejemplo, Inglaterra, en «l proceso de su expansión 
como econam: alguna m o de las 
econorías porifóricas, dopendientos de ella, pr que las 
nocesi' a de » 
por consiguiente, que la producción de las econar 
dientes lograra do de dinamismo y modernización; 
ostas misas economías, ademán, imts do 
prados de uuo peeluctes nesifactuzadas, par 10 que tembt 
ora ovidentenente nocosario que se diera en ellas ci: 
Ainanismo."1/
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Esta mueva dependencia econónica se desarrollaría paulatinamento a través 

del siglo XIX, y con renovado vigor dospués de la Prinara Guerm Mmátal, 

coincidiendo con la entrada de Estados Unidos como substituto de la ahora 

debilitada Inslaterma. 

Las guerras de independencia entre nacionalistas y rolistas em el 

Porá dejaron la ocononía del paía en ruinas, los campos dovolados, 

minas clausaradas, los morcados tradicionales cerrados. Tras la indepm- 

decia creció el moviniento de concentración de la propiedad, los latifm= 

dios, a menudo a costa do las tierras colectivas de los indios. El rázinen 

econénico no cambió mucho hasta principios de la década de 1840. Es duran= 

te esos años que conienza en el Porú lo que se ha llamado la era del guano. 

Yillones de avos marinas habían dopositado por siglos ms excrenontos en 

las islas adyacentes al litoral poruano, londo su acumulación fue favoro= 

cida por la encasoz do lluvias. Cuando fue donaubiorto su fabuloso poten= 

cial cozo fortilizmto, las viejas naciones europeas, con la productividad 

agrícola de sus campos decayendo al paso del tiempo, se arrojaron ávidas 

sobre esto inusitado recurso económico. El zobiemo del Porí proclamó el 

monopolio nacional del guano y por cuatro décadas el producto de la venta 

de esta hmfldo sustancia 110nó las arcas de la nación, 

La importancia do la era do la prosperidad basada on el guano y en el 

salítro ha sido expuesta dlamnente por Josó Carlos Martátogui en los si- 

¿uientes puntos: 

2 quemo y ol salitre creara un "activo tráfico con el mundo occidental." 
rásico o da econaría peruana "bajo el con; 
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-"Las utilidades del guano y del salitre crearon en el Pará, dondo la pro= 
piedad había conserva: endo a e entonces un carácter aristócratico y feudal, 
los prinoros dlenentos sólidos del capital comercial y bancario, "/ "Comenzó 
a constítuirso wa clase orpitalista, una burguesía.” 

La nueva acononía se afima como acononía prevalenterento conteña, Antes de 
la independencia la base de la econonía del Porú hab: fa sido la amena, e 
la sierra. Ahora la posición do la costa so fortal 

-"iin el período doninado y caracterizado por el comercio del ¿mano y del sa- 
lítro, el proceso de la transforsación de nuestra econcaía, de feudal en 
burguesa, recibió su prinera enérgica propul sión."2/ 

La era del guano apuntaló la ya prammoiada división intema del pafa, 

ahora en dos zonas. Una, la Sierra, que fue quedando como rozazo feudal, y 

la otra la de los valles de la Costa, que abrió sus contactos om el mundo 

industrializado, so abunguesó y tendió hacia wna foma de desarrollo capita= 

lista. Y con la entrada al país do los capitalos británicos so d1ó entrada 

también a la mueva forma de econonía depondiente. 

La prosperidad que para ol Perú representó la era del guano y el salitro, 

prosperidad ficticia por el 1imitádÍsimo múnaro do habitantes que de ella 

disfrató y por la acentuada dopendencia que acarreó, lloró a m fin en 1979, 

con la Guerra del Pacífico, provocada, a su voz, también por los fertilizantes. 

El interón chileno por los ricos depósitos de salitre al norte de mu frontera, 

2Mové a la guerra contra Bolivia, que perdió Antofagasta, su única salida al 

mar, Perú intervino en favor de Bolivia y perdió Tarapaca. Los chilenos 

ocupazon Lima hasta 1083. 

La Guerra del Pacífico dejó al Perú postrado. La economía se rasmtía 

con wma cuantiosa deuda extema de 200 millones de dólares. En 1990 intero- 

ves británicos fomaron la Corporación Peruana en Londres, la que asumió la 

deuda extoma, a cambio de la adquisición de todos los ferrocarriles del 

Estado por un período de 66 años, un gravánen sobre 3 millones de toneladas 

de guano tanbién por un támino de 66 años, el uso líbre do 7 puertos y el
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pago de 33 amunlidades de 60,000 Libras esterlinas, Adenán, se entregó 

a la Peruvian Corporation un loto de tierras do 475,758 has. em ol departa= 

mento de Junín. 3/ 

Tras la Guerra del Pacífico y la desaparición del ¿guano y ol salítro 

cmo las principales fuentes de ingreso para el Perú, la costa, sin embargo, 

no perdió su poder, no cesó de ejercer la preponderancia adquirida desde la 

era del guano. El lugar dejado vacante por el guano vino a ser ocupado por 

el azúcar y ol algodón. Las clases dominantes, y en especial la runa más 

poderosa de la oligarquía peruana, la costefía, han tasado su podar dende 

principios del siglo XX en estos dos cultivos. Desde la década de 1870 en 

adelanto la producción de amícar aunentó rápidamento.4/ La producción algo- 

donera progrenó desde finalos de sislo.5/ 

A partir de 1900 el conercio exterior del Perú so desarrolló volomente. 

En la Costa la propiedad agraria so transfomó rápidamente, las hactendan 

cemparon extensiones cada voz nás grandes de terreno y comenmaron a ntilimar 

maquinaria y témicas nodemas: 

“2 comercio exterior del Perú empieza a E. El algodónero 
y el amícar rinden más. Este factor económico detomina la 
cecentración de la propiodad en la e que con la insti= 
tución de sociedad anónima, raíne a grandos haciendas o por 
1o menos avita su dognembración por hormoia; y en gran parto 
la rofunde por compra a buenos precios do grandos proptadados 

enprosas extranjoras. ... en los vallos do la costa central 
del Perú y en los de la parto norte... on gvidento a partir 

del siglo actual un procoso de concentración de la propiodad 
en pocas manos y al impulso de grandes capitales, que dstar= 
minan mayor auge productivo y mojares rendimientos; con una 
temificación cada voz mayor de la agricultura. "6/ 

  

No así en la Siorra, donda persistió la propiedad feudal y donde, entre 1900 

y 1925 "so advierte un violento proceso de formación latifimdista."// 

La teoificación y modomización de la asricul tura costofía, girando



20 

alrededor del asícar y el algodón, trajo consigo mayor producción y oomer= 

elalimación, pero por otro lado, 

“on matoria de suboistoncias, el Porú so abastecía a 
mismo en considerable proporción hasta 91€ 2 La asia, 

lag ¡grandes utilidades que a rendir 
eliminó de fa vlantaciones de parilavar. El 

  

purda política. La lay (poco a 

  

ados por los oongunidoros y, donde luego, fue mayor la 
mortal idad, 8/ 

Durante él rárinen de Augusto D. Laguía (1919-1930) el Perú oxperinentó 

una notablo prosperidad económica devido a los nojores precios obtenidos por 

los productos peruanos do oxportación.9/ En parte sracias a diversas obras 

de irrigación que beneficiaron 100,000 acres e la región de Cañoto, Olmos 

y Lambayeque, la producción agrícola se triplicó entre 1919 y 1930. Durante 

estos años so expandioron las operaciones de los crpitalistas oxtranjoros, 

e especial nortemoricanos; las invorsimes extranjems provenientes de 109 

Estados Unidos ed ipsaron a las británicas. 10/ Pero la prosperidad económica 

dependía do préstamos del orterior: entre 1918 y 1929 la deuda extema del 

Perú aumentó de 10 a 100 míllcnos de dólares. Los préstamos provenían casi. 

e su totalidad do interoses banorrios norteamertomos, intensificando las 

atadura oconónicas del Porí oo Estados Unidos.11/ En 1929 la deprosión 

econénica mundtal propinó un duro solpe a la prosperidad económica lorrada 

a travós de la pasada década y provocó el derroomiento de Leguía. 

La recuperación econónica, lenta a través de la dícada de 1930, se a00- 

1oró durante los años de la Seyunda Juerra Mundial, con los elevados precios 

que la creciento denanda por los productos peruanos había establecido. 12/
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El amícar y ol algodón, y los productos del arro en reneral, contimuaren 

simdo ol ojo do la actividad exportadora de la costa, hasta nodiados de 

la dfcada de 1960. Sin enbarzo, la participación de la agricultura dentro 

del Producto Xacional Bruto dimminuía a la vez que la de la manufactura 

amentaba, como so indica en el sizuiento cuadro: 

Participación de cada sector dentro del producto nacional bruto. 1]   
SECTORES. 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 | 

aJagricultura y Solvicilt.20,85 20,10 19.28 18,13 17.57 16.91 16.11 | 
b)Posca. 1.63 1.95 2011 1093 2029 1.96 2.08 

inoría y Explotación » | 
e caicss Te1A TWO 6.05 634 6V05 5.94 5e13 
d)Manufactura. 16.60 16.84 17.02 17.58 17.09 18.52 19.05 

e)Construcción. 4016 4.72 4.72 3.93 4.23 5.20 5.86 
£)mMectricidad,GaspAgua. 0.75 086 0482 0.85 0.84 0.87 0.09 

g)Propiodad de Vivienda. 6.77 6.44 6.08 6.04 5.80 5.85 5.67 
h)Gobiemo. 7.86 8.21 8.05 0.33 0.64 8.70 .8.83 
1)otros. 34.24 33.88 35.87 36.07 36.68 36.05 35.78 
"Qtros" incluye Canercio, Transportes, Servicios y Banoa.13/ 

Desde principios de sislo y en especial tras la Prinera Guerra Mundial, 

Estados Unidos penetró con vizor en el área de intereses de la Gran Bretaña. 

El Perú mo fue la excepción, Después de 1914 la compañía norteanoricamna 

W.R. Graco, envuelta on nesocios de arento marítimo y enbarcador, pasó a 

sor terratentento.14/ Poro Gl capttal nortomeriomo so dirigió por exoo- 

lencia hacia la minoría, A principios de siglo se estableció on los Andos 

Centrales del Perú la Corro de Pasco Copper Corporation y se inició la 

explotación potrolÍfera en la Costa Norte y el patráleo del Lago Titicaca.15/ 

Mas tarde so establocería la también estadowidense Southerm Peru Copper 

  

  
Corporation, En 1925 wn osLeulo conservador entinaba para las inversiones 

de la Corro de Pasco un capital de 50 millones de dÁlaros.16/ Tambión a 

de siglo so descubri en el Perú impor $e de  
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vanadimm, básico para la industria del acero, los que cayeron bajo él con 

trol de la Yanadiw Corporation of imarica.17/ La minería continuó desa= 

rrollándose básicamente bajo el control del capital nortemmericmno. El 

incremento del valor total del comercio exterior entre 1933 y 1936, de 250 

a 500 millones de soles, se debió m gran parto al aumento del precio de la 

producción mineral , de más del 40 por ciento.19/ Al augo de la industria 

minora contribuyó decisivamente la política del gobierno do inpuestos redu= 

cidos, pocas en las de las 

nes y otras concosionos.19/ in la década de 1960 la minería om de vital | 

importancia para la economía del Porús 

“La minoría siguió consolidando su fuerto posición de sor | 

a | 
experinentado por su valor de 23. %% sobre el del año anto- 

pd Da 
hizo en 2.1%."20/ E 

El impresionante desarrollo de la minería en los timos años so debió más 

que nada a las oxportaciones de cobre cuyo valor 11ezó e 1966 a 186 millo- 

nes de dólares, ol más alto valor alcanzado por este mineral. Este valor 

roprostó en oso año el 24.3% del total de las exportaciones. Ml aumento 

del valor de las exportaciones de cobre se debió exclusivanente al alza en 

1os precios dol norcado intomacional.21/ Tambión contribuyó al desarrollo 

del sectar minero de exportación el hierro, cuyan ventas en 1966 ascendieron 

a 53 millonos de dálareo; el mineral de hierro aumentó en valor y en volúnen.22/ 

Perús Evolución de los Previos Unitarios do Ixportación. (1963=100.0) 23/     
Años Lotel, Agropecuarios Posquería xinerfa. 
1960 94.7 90.6 102,5 
1961 93.8 95.2 98.3 
1962 96.6 95.9 96.8 

1963 100,0 100.0 100.0 
1964 112.4 116.3 114.9 

1965 114.3 101.0 123.7 
1966 11.5 99.8 149.3 
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A yaciniorto de potrólao bajo explotación ná productivo del PerÚ | 

es ol de La Brea y Parifias. En 198 la hacienda Prea y Pariñas pasó a 

sor propiodad del británico Herbart Y. Twodile, asociado con el tebién 

inglós Villiam Koswicc, Ambos en 1990 celebraron wn contrato do arren= 

damiento con la enproma London and Pacific Potrolew Company por 99 años. 

La extracción de petróleo so inició de innodfato,24/ En 1911 comenzó el 

emflicto de ésta comañífa con el estado perumo. Se descubrió que no 

  era la London la que explotaba ol petróleo, sino la Intematimal Potrol eum 

Company, Esta Última compañía extranjera pagaba por concepto de inpuestos 

wna suma ridícula para la gran extensión de tierra que reslnento tenía 

bajo control, Los intentos del gobierno de hacer pegar a la compañía 

extranjora los tributos debidos so extrellarea omtra las presiones del 

gobiomo británico, que defendía a sus capitalistas, El ministro norte- 

americano so wió a las prestonos de su colaga británico, de foma más | 

diplomática, Ml asunto se sonotió a un Tribunal Arbitral, gracias a la 

ley 3016 promilzada por él Consreno Pervmo. Peso a ello, el 2 de marzo 

de 1922 se fimó en Lima un convenio entre dos representantes (no autori- 

zados de acuerdo con la Constitución) de la República Peruana y ol de la 

Gran Brotaña, violándose de esto modo, per otra abusiwa presión intema= 

cional, la ley No. 3016 que sonetía el conflicto a decisión de un fallo 

arbitral. "El Convenio o compromiso de 1922 es incorporado por dl Tribunal 

que, sín omitir prommcianiento propio ni amplir con la fomulación de wn 

juicio, lo manda a ejecutar como si fuera sontencia.25/ la clausula 

saranda del Laudo so establecía que la compañía axtranjora pararía, 

  

metros ym 
de libra al año por cada pertenencia de la misma dinensión 
que no se halle en trabajo al tienpo de pago."26/
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Esta situación continuó sin alteración hasta octubre de 1968. La 

adninistención de Fernando Bolaíínde Terry, que subió al poder e 1963, 

había prometido rosolver el asunto do la Intemational Potrelem Company. 

Esta promesa quedó incmplida, y cuando so 11egÉ a un acuerdo entro al 

gobierno peruano y la compañía extranjera el 13 do agosto de 1962, fue 

  

sóLo para favorecer aun nás a la 1PC. Hasta diciembre de 1967, la Intema= 

tional Petrole Company acaparaba más del 90% de la comercialización, y 

nmonopolisaba porcentajes sinilaros e producción, refinación y demás 

rubros, 27/ 

  

Desdo el adveniniento do Estados Unidos cono muevo centro de depen= 

dencia, e substitución de la Gran Protaña, so perfiló una nueva natural esa 

de la relación do dependencia: 

"La econgnía ostadomidenso, en cambio, (an corparación con 
la británica) contaba con e es y con un mer 
cado gomprador intamo que le perastía 1m1 
Mo más pio) en relación con las econon! ae E, 
es más, en algunos casos la ubicaba en is de compa 

tencia con zompocto a los pafsos productores anterias 
primas; La relactén de dependencia adquiere pe wma con 
notación de control del desarrollo de otras econonías, 

cono. 
síble fomación de otros centros económicos. El papel dina= 

mizador de la econcaía de Estados Unidos respecto a 1. 
acerías latinomericanas, en la etapa mtarior a la faro 
nación de Los “omelonarados” actual es por consimuiente, 

os importante que en sl caso anteriormente descrito 
er la Gran Bretaña) ."28/ 

  

Los mismos intereses que controlaban la arricul tura de exportación en 

la costa, la comercialización de los productos de esta agricultura y la 

importación do artículos de conswno, tambión habían extendido su control 

sobre la banca y el capital financiero y sobre la industria. Un ejexplo 

dlaro de esto hecho os el de la industria de la harina do peseado, Este



"viene a iluatrar los obstáculos que provienen la emor= 
gencia de un sector industrial autónomo, Esta industria 

  

tran fáciles soluciones. na individuos, a veces de om- 

Motón nodesta, movilimn mua afectivos y edivo todo 
piden prestado tatecás muy dorado para 
Smar Morillas de 'bolichems y y construir las a 
dlexetalos que teansfomarán a las anchovetas mm a. 
En 1962 la prolucción sobrepasa un anión de + 
y deja enomes beneficios. Poro al año sizuiente estalla 
la crisis; improvisores, los A os endo 
dolo demasiado, Bro 190 míllemaa de ¿lazos tuvertitos 

de 1 en las ens, solamente se ha un cuarto 
deuda. El pi . 
precisamente parece mr el náximo. Es entonces que 

industria."29/ 

Durante la década de 1960, el Sector Mamufacturero crectó a ua tasa 

de 8.3% promedio.30/ Entro las industrias de mayor expansión estaban la 

industria do la madera, las industrias quínicas y la industria Motal= 

Mecánica. Este timo sector de la industria namufacturera 1egó a alom- 

zar wn creciniento del 10.05% dentro del mismo, la industria de ensmblajo 

autonotriz cornzó a demarrollarse a partir del estableciniento de la plan- 

ta de ensamblaje de la Gonoral iotors en 1965. Pero dl expleo hor enta   
industria de artículos nacionales era sunanente limitado. Bn 1966, Los 

recursos de la inóustrín automotriz ascendía a 1,000 millones de solen, 

de los cuales poco más de 200 eran capital nacional y el resto extranjero. 31/ 

La centralización de la industria manufacturera se acentuaba cada voz 

más. En 1966, 

- 5% de la producción a m da so pp 

materias primas arrícolas y mineralos soni-elaborados con 
destino a la expansión. El resto, oxceptuada la remtucalo 
costofia, on Insisnifiomto. La Siarra, dnscontada la 19 
finación de minerales, con el Le, AE silva con el 0,2% 
a la producción industrial del pafg."



Esto momo crecimiento del Sector Mamufacturero llovó a Anibal 

Quijano a oxpenor una tenis sobre La naturaleza ombianto de la dopenden= 
cia econónica del Perú. Quijano suriero me desde principios del siglo 

XIX se han nanifentado tros fomas claras do denendmota: la primera, Los 

intereses financiaros y comeroialos Iurante el siglo XIX, dominados por 

la Gran Protaña; la segunda, los intorosos asrícolas, mineros y finan= 

clero, dominados por Estados Unidos, desde la Prínora Guerra lundia2 5 

y la tercera, los interones industrialos y financieros, relativanante vo- 

cientes, también dominados pur Estados Unidos. 33/ Qnijano sostiene que — 

él omtro do poder e la situación de dependencia ecmánica del Porá se 

está deslizando do los tradicionales enclaves mineros y petroleros de 

Estados Unidos y los endlavos azrarios y ganaderos de los grandes propie= | 

tarios de tiras, hacía la producción industrial en las ciudades, contro- 

ladas por el capitalisao intomacional on asociación co los capitalistas | 

wrbanos nativos. 34/ dezún Quijano, do tolos Los sectores ecnóntcon del — 
vafo, nólo aquellos conectados directamente y controlados por el capital 

extranjero continuaban deserrollándoge, 11 aumento en las industrias 

manufactureras urbanas y su tendmcia a doninar la estructura económica 

del país estaban relacionados directmento a su dependencia on las inver= 

sienes extranjeras, cono lo muestra el cuadro niguiento: 

Inversión Intema Eruta por Sectores de Ortren. 
sectores 

Agricultura y Omnad. 

Minería 
Industria 
Construcción 
Inorría 

  

Comercio 
Total 

Fuente: Instituto Nacional de Planificación. 35/
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En 1964, el 70% de la nroimoción arrícola se dostinó a la exportación. 

Al mismo tíamo, la promoción agrícola destinada al mercado intermo, pro- 

veniente en su mayor parto do la Sierra, so detertoraba cada voz más, Esto 

provocó un tresendo aumento a: el valor de las importaciones de alimentos 

básicos, de 340 millones en 1960 a 3134 millones m 1965.36/ 

3n cumto a lan exportaciones, la tragedia del monocultivo, presento en 

cani todos los países iberoamericanos, no alligía al Perú. La divorsidad 

de sus productos le protegían omtra las bajas do precio y la inestabilidad 

en los mercados intemacionalos. De acuerdo con ol valbr de las exporta= 

ciones, en 1966 óntas fueron, en orden decreciente: cobro, harina de pos= 

cado, alrodón, mineral de hierro y amicar.37/ Pero ota situación fawo= 

rable no ora aprovechada para aconetor medidas de progreso y bienestar pam 

el país. La mirada de los intereses ecoónicos doninantes veguía dirigida 

hacía el exterior. La prezenada prosperidad ecmómica hasta 1967, cumdo 

ocurro la devaluación dol sol, so limitaba a la Costa, y ou enta área, a 

sectores de la én. La tag de adsl producto 

nacional bruto (en 1966 del 5.504)39/, era mayor que la tasa de orociniento 

de la población (3.00 en eno miszo año)39/. La econonía nacional crecía, 

Pero no sn realizaba una distribución equitativa del Ingreno Yactenal y 

en tanto ósto no so producía, las cifras de oreciniento y de progreso e00- 

méxico remiltaban engañosas y encubridoras de una roslidad crítica. La 

ortentación do la econonía era hacia el exterior. El poder econónico se 

  

emtralizaba cada vez mán, en ardlusivas zonas del país y en wn pequeño 

soctor de la población. Se acertuaba la depmdmoia oxrtema y la deninación 

intema del país.



B- El Sistema Social. 

La Independencia no fue el resultado de la acción de un movimiento 

de las masas indízenas, que en el Perú es el sector más mmeroso de la po= 

blación, y no trajo consizo, ni persiguió, el mejoramiento de la vida de 

ellas. Enel Porú la revolución frustrada de las masas indígenas tuvo 

lugar en 1780, dirigida por Tupac Amaru, denomdiento directo de la 1fn0n 

de emperadores incas. En cmtacto cm la miseria y el sufrimiento de sus 

  

hermanos de raza, Tupac inaru dirizió las acciones de 70,000 u 80,000 

indios en contra de los españoles. Durante seis meses, la rebelión estuvo 

en marcha, y l1eró a controlar todo el sur dol Perú, Bolivia y parte de 

Argentina, pero finalmente Tupac imaru fue capturado y ejecutado y la 

llama do la ronistencia so extinguió panlatinamento..40/ 

La independencia de España 11ozó al Porú por la acción de San Martín 

y Bolívar. Cono en el caso de Móxico, fue dirigida, y sus frutos disfru= 

tados principalmente, por el sector criollo, 

,.. cada forma histórica de dependencia produjo wn acugrdo 
debyminado entro las clases, no estático, sino de cerácter 
dinámico. El paso de uno a otro modo de dependencia, consi= 
derado siempro en una perspectiva artis debió fundarse 
en un sistema do relaciones entro clases o grupos generado 
en la nituación antertor. Do este soba; par edemplo, cuendo 

se rompe la dependencia colenial y se produce el paso a la 
dependencia de Inzlaterra, ósta tiene como social 
al grupo do productores nacionales, que por el crecintento 
de su base oconónica -creciniento ya dado en la nituación 
colenial- estaban en condiciones 
acuerdo entro las distintas fusrzas sociales gracias al 
cual estaban llamados a tenor, si no ol dorinio absoluto, 
por lo menos una situación privil egiada."41/ 

Sras la indopendencia la estructura social en el agro so conservó 

intacta. Los latifundios consolidaron su podor. Lo que había estado unido 

gracias a la presencia de la Corona Española, después de 1824 so dinpersó



y surzicron múdleos rezionales bajo el control delos terratenienton. 

Por interón propio, los españoles habían protegido 1aa commidadon campo= 

sinas. Una voz consumada la independencia, las commidados, por la fuerza 

o mediante ardidos laralos, cayeron progresivamente bajo el poder de Los 
latifundios. 

"El latifundinta lo imponía la ley de su fuerza despótica 
sín control posible del Ly La comnidad » 

poro dentro de un de servidumbre. Antes ha! 
sido la oóbula misma del Estado que so asoguraba al 
dinauiso nocosario para el bimostar de mus nimmbron. 
E ccleniajo la petrificada dentro de la gran propiedad, 
baso de wm Estado nuevo, extraño en destino. El lidera 
lisno de las leyos de la Fopábl 10m, inpotente para 
Saiz la fentálitas y pura crear dl cnpital 

amparo fomal que 
EA Ni Absolut ano de las leyos de da colonias 42/ 

  

1 campenino, em su amholo por la tierra, no dejó de protagonizar suble- 

vaciones constantes en una cadena que so entrolam dosde 1on años inmodiatos 

a la Independencia hasta la década do 1960. 

intro los grunos de terratenientes y el cmpesinado indígena so esta- 

bloció ma ruptura total y una falta total de commicación. A principios 

del sixlo XX, tro estos dos grupos, 

"apenas dejan vivir a un sector, de nostisajo en A to, 
que expieszan a formarse los profontonal: 

aplomo, Los » Los policias, los dass 
Milos el zémen de ma mueva clase social, cada 
vox más numerosa y <más nás exigencias. "43/ 

AL grupo mayoritario de la población, el del indígena nativo, al español, 

y al mestizo proveniente de la mezcla de ambon, hay que añadir otros aportes 

humanos de otris rezioos del plánota, que vienen a intensificar la diver= 

sidad racial del pueblo peruano. l nagro, amque constituyendo relativas 

mente un segmento muy pequeño de la población (0,6 anroximidanmnto), se 

nota fácilmente por ubicarse casí exdlusivamento m la costa. Lon negros
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africanos arribaron como esdlavos a la colonia y obtuviaren em 11bertad 

definitiva en 1355. A medida que los negros ganaban sus derechos cono 

ctudadanos, desda nodiados del siglo anterior, commzó a arribar al Perú 

nueva mano do cbra, proveniente de China, l chino fue bien recibido en 

el Perú y su nentizajo con otros grupos de la población fue en amento 

dende la lezada do los primeros inmizmantes, los contingentes de "coclios." 

A partir do principios del silo XX, leyó también al Porú un mónaro im 

portante de japoneses. Imalmento, grupos pequeños de europeos no españo= 

los ingresaron al variado owmdal racial del Perú: 1talimos, franceses, 

alenanos e ingleses. La asinilación de los europeos noditorráneos al país 

contrastó siompre con el nislamimto de los sajones, ospacialnento Los 

ansLosajonos. 44/ 

  

Sras la independencia, la aristocracia latifundista Logró mantener su 

poder intacto. Al principio, el Perú cmsorvó intermanente las mismas on- 

tructumas de podar, con algunos nuevos actores pero sobre las mismas bases. 

A diferencia de otros paísos latinomericanos cono Argentina y Brasil, los 

cuales, en gran parte por su situación georráfica más corcma a Europa, 

fueron la meta de las inversiones y la inmigración ouropea, el Perú quedó 

aislado. Lo que vino a terminar esta situación, cono ya honos mencionado 

anteriomente, fue la or do la explotación del guano. El ¡guano y ol sali- 

tro ostablocioron contactos directos con Europa Occidental, principalmento 

Gran Bretaña. La costa se abrió hacia el exterior y so diferenció y d1ó 

las espaldas a la Sierra. in la costa, cono apunta Mariátegui, a raíz de 

la era dsl guano se creó una clase capitalista y burguesa. Estos muevoo 

contactos fueron sólo momentáneamente interrumpidos por la Guerra del 

Pacífico y los años do la pomzuerra, Se reamudaron y rovital izaron dende
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finos de sislo, ya no sobre la base económica del guano, sino del amícar 

y del algodón, La agricultura costeña, para aumentar qu producción y 

lograr mayores exportaciones, so nodemis$; se desarrollaron compl ojos 

agro-industrialon bajo el control de ma oligarquía conteña que, hasta la 

década de 1960, controló el tráfico de exportación e importación del país, 

Progresivanento los grandes torratenientos do la Sierm quedaron rezagados 

em el pasado, donigados de sus prinos de la Costa, La agricltura serrana 

so perpetuó e el marco tradicional y feudal, l Perú, controlado por una 

oligarquía de nátodos y perspectivas y mentalidad diversas, os vió así 

dividido mín más. La dominación intema por la oligarquía se reforzava 

contimuamento, bajo caractorísticas feudales en la Siorra y relativamente 

capitalistas y modernas en la Costa. 

«.ol problema do la expmsión de la La exportadora 
p< local menos ecmónico que político»... asagu- 
mr la apropiación pos ey él deninio de la mano 
de tm. se constituían Los mas básicos os 

das, A LEA 9 Lap éxito m 

que aseguras ¡ctivos 
ce productividad que constituían sus dominios.” 

“De esto modo queda puesta de manifiesto la relación entro 
el tuoderno,* constituído por los soctores de la 
Po picor le od rs si os 
cierto que Los prineros ocostítuían el sístena nacional 
en tomo a sus in: 
Flos objetivos vna alianza con los segundos. "45 

Sólo la minoría y la exportación do minerales, controladas por capitales 

extranjeros, lizaban a la Sierra al tráfico comercial con el exterior, El 

poder de la oligarquía de la Costa era encmo en el Pomí de antos de 1963, 

Ya hemos visto un ejomplo de la foma do actuar y ampliar mu doninto, en 

él caso do la harina de pescado. Henri Favre, sociólozo francás estuátoso 

de la realidad poruana, haco estas apreciaciones de la oligarquía peruana:



  

embarzo, 

que Setas familias oápiaameta han invertido Los ingresos 
de sus plantaciones en otros sectores centenas teniendo 

en cuenta que las posibilidades de oxtensión de la agri- 
<ultura costeña evtán Linitadas y cmd! nata 
iaportantes trabajos de ingentería hi ante 
rioridad a la Guerra del Pacífico, las Emilia de la 
oligarquía con: sia una den: sad tenias Son 
éstas lan que fund las conpañias de seguros .- 
Tos; Las que desarrollan Los cironitos de cd 
intoma, las que organizan el comercio de exportaci: 
inportación y, después, las que lotiza, urbanizan 
truyen las aslonoracionos costoñas a las" que 11. 

    

  

   

qe sa failias que la componen han lovmtado vardadoros 
Salio que se extienden y ramífican e 

coñas La Acciones y que, conjuntamente representan 
lo esencial del potencial de la producción del Perú."46/ 

Las siguientos cifran ilustran dramáticamente ol grado de concemirmoción 

do la propiedad agraria que existís en 1964: 

vRerión de la costa.- Sobre 761,000 he de Signs de cultivo: 
e ea pogo e EZ 
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"a olizarquía 2... sólo innova a ta y armario; tamtón 
es banquera, comerciante y hasta industrial. Está sion= 
Seo pranemto JAIÍ dondo haya dtnoro que ganar, Ho pro- 
duce nrincipalmento para el mercado nacional. Venda en 
Kueva York, Landes, Heturzo. Ds dedica a colocar su 

comercia cosechas en loa mercados extranjeros, y al la 
lización del algodón no lo escapa en '» 08 ella mis- 

ma la mo, em lo esmcial, vendo su amícar. Olirarquía 
exporta: y dende luero. . Pero como moviliza la masa de 

recursos del crótito, omtá m condictenos da finmciar 
la inportación. Pienaz ate tolo e satisfacer mus pro- 
vias nocosidadon: mecánicas agrícolas, abonos, productos 
antioriptoránicos o también eqmipamimto para las minas. 
A ono inpartacionos liradas a lan necesidades de la 
ri cul tura o de la extracción minera, hay que 
Msi da Eavoriación a aárulaas emeralos y de Manos 
de cono sonídumbleg como el au , Á equipa- 

miento eléctrico y lonóstico."M8/ 

3n el Perú existían srupos de poder, por omsisuiento, que porpetuaban 

wn sistema do doninación. Reta olirarmía nacional estaba alinóa y actuaba 

en conjunto con los intereses extranjeros radicados e ol Pará, Con respecto 

a ogta relación o identificación de la olizarquía peruana con loo interenes 

extranjeros, murieron opiniones diversas y hasta contradictorias por parto 

de ontudiosos de la realidad peruana. Mientras Francois Powrricmd reconocía 

cano definitiva la existénmia de ma oligarquía paruana con capacidad para 

la docisión independente, 49/ Jorzo Bravo Brosmi colíficata la £doa de la 

oltzarquía cmo mito y expresaba que "carece de capacidad autónema do decisión 

y no es ni honogónea ni pomanente."50/ Henri Pavre, aunque concluyendo que 

la oligarquía peruana ora real, omo en la opinión de Pourricmad, m cierta 

foma concilinba los dos puntos de vista emtoriores, al expresar que "La oli= 

garquía, al divorsificar ms aftividades y al extenderlas más allá dal cuadro 

estrictamente porumo, so ha fusionado a ma dlamo oapítalista que ¿trigo wa 

ecomonía sin fronteras, fomada por el conjunto de países del honisferio 00 

cidental.51/ La olirarquía peruana constituía el omtro Atrigente de la do= 

minación intema del Pará; al desconectarse por completo del resto dal paía
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y do las aspiraciones de la mayoría de la población, y establocer ontre- 

chos vínculos de interesos con el capital y los grandes consorcios inter= 

A al máximo ol de extema del 

Perú. 

Francois Bourricaud da una oxplicación de la foma en que la olizar= 

quía mantiene y estableoo su podor: “"Proponso nominar los dos mecmísos 

sobre los que se basa el poder do la oligarquía y llano al mo neutralización 

do lan clases medias y al otro marsinación de los *olvidados.'" Bowrricmd 

opina que la clase modia peruana no ha lorrado constituir wn sistema de 

valoros originales, no ha podido "croar los roles en los que no pueda afimar 

su autonomía frente a los oligarcas."52/ La claso medía so ha espocializado 

en los rolos de "intermediarios oficiosos, cono los de abogados, notarios y 

de otras profenionos judiciales subaltomas que e ol Porú se Llaman 

*tintorillon.'"53f 

El crecimiento económico del país, aunque determinado por wn estrecho 

marsen de participación pública, indiroctamento tendió a provocar un creci 

miento relativo de los soctoros melios: 

"Podemos encontrar ovidencia dramática del ¡rscimiento de 
los sectoron modios en la Hip icnctón ds 
mercancía asociadas a los ingrenos molts: La 20 
Qanercto de Lima calculó un aumento en las compras de 
os sectores de ingresos medios, entro 1964 y 1965, 
a 15 por ciento."54/ 

Sin embargo, aunque mmóricanente la clano media peruana crecía, mu 

participación o influencia en los centros do poder del Porí oran limitados. 

"La aparición en los Últinos dos de wma clase modia, 
e ha lorrado desbordar los 1Ínitos de có qm que la 
ito donínante históricamente a las grandes nases 

doninadas del Porú, no ha alterado los efectos. . 
dependencia, "Por no habor podido quebrar el sí: 

de don: dncz, por no habas Marado harta ahora 
a alterar las ostructuma socio-ocaémicas em que reposa 

  

  



wna ordenación social injusta, esos sectores menpen= 
tos han sido incapacos de aportar expresiones creadoras 
y focmdas a la cultura poruana."55/ 

El segundo mecanismo de poder Yo la oligarquía, sezín Bourricaud, es 

“La marginación do log *olvidados';" éste sienpro fue un aspecto de im= 

portancia en ol Perú, So roforzaba por el analfabetigno de las clases 

marzinadas. Un la década de 1960, el 78% de la población rural mayor de 

15 años era anal fabota.56/ Do acuerdo con la Constitución dol Perú, los 

analfabetos no podían votar en las elecciones, Además, un importante se0- 

tor de la población no hablaba el español: 

"La región denominada corrientemente como la 'mancha 

comun: mua, 
ocupación de la rayión so destacaba porque el 69% de la 
población ecmúnicamento activa, so dedicaba a activi- 

dadas aora ¿entras que al premedio, en el 
rosto del país, dedicado a ostas ocupaciones, era el 
del 42%."57/ 

  

La no integración de los ¡rrandos soctoros de marginados en ol Porú era 

wma valla, wn obstáculo contra cualquier intento de debvilitación del status 

quo roinante; wm obstáculo que los smupos doninantes se proponían mantener 

en pio. Pero en ol Pará, dondo mntes de la década de 1940 y m ospectal 

después do esos años, so manifostó un fonóneno que vino a afectar díireo- 

tamento el manteninieto del status quo: la urbanización,   
"a los últimos 25 añon bl país ha enteido: hi anterio 
crecimiento uzbano y wa importante 4 regidencial 
de la porción» Mientras que en 1340 Ya la poa Ems 
considerada cono la residente en Localida: 
2,000 habitantes- comprendía «l 25% de la a roñación, N 
proporción asciendo hoy en día al 42%, con sa amual 
de creciniento tres vecos superior al 40 la Dotación 
rural, y que se opera a expensas del moviniemto mixrratorio 

provisto de las zonas ruralos."59/
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Julto Cotler observaba cono las vaviantos de este fenáreno, la "rurali= 

zación urbana" (formas rurales de comportamiento adecuadas pin desarraigo 

al nuevo habitat urbano) y la "urbantación rural” (debida a los estrechos 

vínailos quo la mueva población urbana mantenía cm sus luzaros natal os). 59 

La creciente urbanización era, por consiguiente, wn factor que atacaba 

oficiertenato la falta de unidad del pafe, tendía hacia wma forna de in= 

tezgración nacional y provocaba una movilización y una tana do conciencia 

que se acentuaron en especial en la década de 1960. 

El moviniento de marzinados rurales hacia la costa, hacia las grandes 

ciudades, por un lado puso a la vista las paupérrimas condiciones de vida 

de muchos peruanos, por ejemplo, en las extensa "varriadas" que se esta= 

blecioren en tomo a la capital. Por otro lado ofreció abundanto mano de 

obra disponible para las nuevas industrias y los complejos azro-industrialos 

de la costa. Eston nuevos trabajadores constituyeron ma dlaso obrera 

muscoptible de ger novilimda polÍticmento y de la cual obtuvieron apoyo 

partidos populistas como el APRA. in la década de 1960, 20% de la población 

activa ecoénicanente trabajaba en la industria.G0 Do este sector obrero, 

en gran parto, sacaban sun efectivos manos los sindicatos de trabajadores 

peruanos, que eran wa de las pocas fuerzas políticas de cierta importancia 

capaces de, hasta ciorto punto, enfrentarse a los centros de poder. 

Pero el feaéneno de la urbanización no debilitaba, sino tam sólo alto- 

raba, la situación de dependencia: 

"al pagar do la hezenonía de Delaterza ala de ¿Estados 
Unidos oníran en juego nuevos + junto al aro= 
eintento de Lon grupos exportadores, so srvinjo < e 
cimiento simificativo, de los sectores urban: 

Fueva aconodación devtó hallarse presente en Ta Tolación 
cm Estados Unidos... ni la nueva foma do dependencia 

tiene explicaciones extoriores a la nación, tampoco es 
ajena a ella la olación interna entre las clases que 1: 
hacen posible y lo dan qu Sigonan: - Pmdnientalnento, la 
dinánica que ads adquirir el sistona econónico Ap 

  

 



diente en el Ámbito de la nación, ontá determinado por 
la capacidad de los sistemas internos de «lienmas para 
proporcienazion ospagidad de expmnsión, Do esta nenera 

so da el caso, paradójico sólo e apariencia, de que la 
preomcia de las A en los Últimos años haya consti- 
tuído, a cxusa de su prosión por incorporarse al sistema 

polítioo, mono oo los guetos que ha 
dinamismo de la forma econónica vigento.” 

"Por sor ol grupo industrial el que plantén la posíbil idad 

portancia en el porfolo posterior a la crisis del sia= 
tana agroexportador."61/ 

La creciente urbanización estaba estrechamente rolacionada comel 

gran desarrollo industrial exparinentado en los Últimos años en al Por, 

especialmente después do 1960, y con el gran intarés del capital extranjero, 

ya anteriormento menotonado, por concmtrar me inversiones en ol soctor 

manufacturoro. 

Amque factoros como la urbanización altoraban el sistema de dominación 

interna en el Porá, esto sistoza se mantenía sólidamente ostablecido. La 

tema 20 corciencia por parto de soctoras cada voz más amplios proseguía en 

foma constante, poro my lentaaente. Sólo una pequeña porción do la dlaso ——= 
media antazonizaba a la olizarquía, dende una posición desprovista de podar, 

— 
los intelectuales. La posibilidad do wma acción reala 

  

'o independiente 

protaronizada por los sindicatos ora amilada por los partidos políticos 

que los controlaban y que habían pordido su dinmmimmo, Bajo el sistema 

social invermte la dontnación intema del pafa so perpetua. Hl sistema 

do dominación interna y sis lazos con las fuentes de dependencia externa 

arivaban al Porá de ma ontura auténticamente nacional. Eristía ma ml= 

tiplicidad de culturas, un pluralisso cultural que dividía al país:



"in el conjunto, la sociedad y la cultura carecen, pues, 
de una noraa fundamental, de un principio integrador, 
gracias al cual los particulamismos 9 resuelven, pos 
tenciándoso hacia la unidad, Bibridimmo y dosintezración 
90... dos ramzos de nuostra personalidad cultural ."62/ 

Kn 1967 so gastó en el sistema educacional 7,618.4 millones de soles, 

  

el 4,8 por ciento del PB del Porú, Este fuo uno de llos más altos y 

mps la ¿mérica Latina, nin oxbarro, se consiguió graduar al tómino 

de 12 secundaria, solamente a 12 alvmmos de cada 100, mn la década de 

1959 a 1963 el sistema educativo rozistró una gran expansión. Durante 

osos Men años la población escolar matriculada awmentó en cast 100%, la 

yrinaria so incronentó en 79,12%, la Secundaria en 165.8% y 1a Univorsitaria 

e 20,9%. La declinación relativa de las cifras do denerción y los 1izoros 

aumentos relativos en retención, provocaron wna exrlosión de matrícula 

hacía arriba on la Secundaria y en las Univorsidados.63/ Poro toda» ostas 

majoras fueron relativas; en cifras abuolutan, on la década de 1957 a 1967, 

de 400,854 alunnos matriculados en Transición teminaron sus estudios de 

Secundaria 43,226, os docix, desertá un total de 366,619 niños y Jóvenes. 

De 1958 a 1963, al núnaro do escuelas primarias amentéó de 13,473 a 20,049, 

y las do las escuelas secmdarias auontaron de 662 a 1,805; Ésto simifioó 

un cracimiento relativo de 43.0 por ciento y de 172.7 por ciento rospecti- 

vamente. Jin embargo, a posar de la multiplicación de las escuelas, ol 

Índice de oscolaridad so mantuvo uu wm nivel muy bajo, apenas de 3 años.64/ 

Por otra parte, se rogistraba im analfabetismo creciente, con aproxi 

nadamento custro millones do analfabetos, no po atendía a los miños de 

grupos socialos marsinados, no existía un sistema do romporación en cuanto 

a la educación do adultos, se páoducía una denconerión do la ranlidad 

nacional y wa falta de "sentido poruanista," no sa daba wa adecuada
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fomación y selección del maristorio.65/ La educación ara extrenada- 

mento elitistas 

'Las fallas do la educación denuncian las fallas de un 
Estado que opera como asente de las minorías olirán- 
«nicas y está conosbido cono un instrumento destinado 
a prosorvar los interoses de osas minorías y de sun 
socion extwamjeros, en perjuicio del conjunto de la 
población peruana."66/ 

"Frente a la mi tiplicidad de las formas cul tural es po= 

vulares, regionales y do grupos sociales, se ha afir= 
mado em lon medios urbanos peruanos wma sub=cul tura de 

élite, divorciada de aquellas y de procedencia foránea. 
Enta sub-aul tura de minorías go apropio pax sí la 
emificación de "culta! que sólo se aplíoó a las por- 
sonas y expresiones de su enfora clasista, Ll desarro= 
11o de esta sub-oul tura dosarmigada do la sociodad 
alobal, la convirtió prontimento en un moro apéndice 
o roflojo de tradiciones y normas de cul turas origi- 
nadas en las sucesivas metrópolis dominadoras exto= 
rioren. 

  

£l ostado do desintegración y la falta de cohesión soctal y cultural 

de la sociedad paruana, eran factores que contribuím enoraenente a la 

continuación de la situación de dependencia del pafe.



C- La Política. 

Los años posteriores a la indormiencia vieron el intento de adaptar 

las idons do las ravoluciones norteamericana y francesa, las ideas de 

Jefferson y Montesquieu, a wma roalídad ooo la hispanomaricama, complo= 

tanente difermto a la situación en Estados Unidos y Francia. A partir de 

1921, alcanzada la independancia de España, el poder político em el Pará” 

so mantuvo basado em una Ál£to oconómica; a lan luchas políticas conc 

rrían solanente los grupos miembros de esta élite. 

1... en el caso particular de lan naciones de Amórica 
Latina, la independencia política fue en buena parte 
romltado de la noción doliberada do Inglaterra, que 
antinuló y finmotó lan luchas contra los e empal es y 
1 ¡2808. a indopendencia de 
nino tuvo 1a peetección y el bmolicito de tos 7 
nantes ingleses. Y tambión implicó compromisos ecanón: 
cos muy fuertes con Inrlaterra. in otros términos, la 
independencia política no fue seguida por la indepen= 
dencia económica, ya que las 7 eoncmías de los paíse 
latinoamericanos pasaron a ¡az de omfemidad 
cn mencndo mundial. controlado por por los ís 

SS cemsocienclay la propia independencia pol ha “quedó 
conprometida."68/ 

     

    

En gran parte, la vida polfÍtica peruana del siglo XIX estuvo controlada 

pon los militares, da «yas filas provinieron casi todos los presidentes del 

Pará durante osa época. Había pocas diferencias entra quienes se denonina= 

ban conservadores y 1iboral es. 

“aquéllos prineros veinticinco años de la República fueron 
un cortejo do generalon.... Rtva Agilero, La Mar, Gamarra, 

de sinplos cadotes, a veces coro generales, poro todos 
partícipos en la lucha eranoipadora, Esta erg su 1100m= 
ctatura para la Universidad de la conspiración y la 
nontonera, 'oclamaban el bocado de la Prosidmoia. 

se jorcaat ella siempre en manccrática ronda, Como el 
ba exhausto, los tumog eran cortos; brove mita 

» Poderosos: Yo bien los inocentes guanayes 2.00ul aban 
focal riqueza para brillo de nuestra vanidad, el asun= 

so polÍti00... empezó a interosar a los civiles. "69/ 
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En efecto, la ora del sumo (1840%8=1979), cono honos visto era de prog= 

paridad económica basada en la exportación de fertílimmtes, rovunteció 

él poder do la oligarquía. Las fanilias olizárquicas comenzaron a in- 

torvenir en la política, utilizando a menudo a 1Íderos militares para 

imponer sus intereses. 

Tn los años de la década de 1270, el presidente Manuel Pardo fmdó el 

Partido Ciyilista, mo no so arrormoió mucho do la 1Ín0a política de Los 

grupos tradicionales. Ms metas oran "apartar al militarismo del poder" y 

obtener un medio eficaz para la "defensa de la incipiente plutocracia agraria 

ropublicana.""/0/ Pardo, como Prosidente de la Sociedad de Beneficiencia 

Pública de Lima en 1863 y cono ficas de Lima en 1869, obtuvo gran popu= 

laridad entro los sectores populares de la cespital. ¡uranto su gobiemo, 

de 1972 a 1976, Pardo introdujo almunos elenentos de un nacionalismo econó 

mico y contribuyó simificativanento a la expansión del sistema educativo. 

Pero los civilistas, ya en 1876, se vieron forzados a recurrir a wn militar, 

Mariano Isnacio Prado, para mantener ol orden e el pafa,71/ 

Otros partidos do la ópoca, el denócrata, el Constitucional y el Radical, 

sismificaron poco o nada y no alteraron la situación tradicional. A finos 

del siglo XIX se levantó una voz en contra dol tradiciónalismo, el colenia- 

lismo y el dloricalismo, la del liberal Manuel GommÍloz Prada, dos de cuyos 

discípubos, José Carlos lMariáterui y Victor Raíl Haya de la "orro, tendrían 

gran peso en la política futura del país. 

La oligarquía costeña se vió fortalecida a principios del siglo XX pon 

la creciente prosperidad de los convlojos arro-industrialos de la conta y 

los nuevos vínculos comerciales con sl oxterior. Deado 1908 hasta 1930 

Augusto B. Leruía controló el poder, primero como presidente (1908-1912)
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y más tardo cono dictador (1919-1930). Bajo mu sobiemo las inversímos 

nortemericanas superaron a las británicas, Compañías ontadomidasos 

talos como Carro de Pano, Yanadim Corporatien, Standard 4) y Wo. Graco 
2m4 Company expandieron sus actividades. La dictadura de Leguía, oprosiva 

en extremo, provocó la reacción airada de numerosos 1Íderes que so róbe- 

laron contra la realidad axistento; simultáneamente el desplazamiento do 

la pequeña burguesía urbana y el proceso de prolotarización dieron intcio 

a los dos prineros partidos políticos ideolóricos de la historia del Perú: 

la Aliansa Popular Revolucionaria Americana (APRA) y ol Partido Comminta. 

  

En la década de 1920 José Carlos Mariátogui oncríbió ms "SLote Bnmyos 

de interpretación de la realidad peruana," y en 1929 ayudó a fundar el 

Partido Socialista. E 1930, después do la muerto de Mariátoguí, onto 

Partido so afilíó con la Intemacional Commista.72/ La miorto de Maridtomai, 

quíen poseía wa visión nacionalista del socialismo, ol que debería inplan= 

tarso en ol Porí de acuerdo con la realidad indomertoana, ponibl mento 

provino el desarrollo de ma división aguda om ol movimiento commista 

Los ms e dl sector 

obrero, ayudaron a formar la Confodoración General do Trabajadores Peruanos 

(C1TP) y hacia 1930 reclamaban una afiliación de más de 56,000 trabajadoron 

industrialos y 8,000 desexpl eados.73/ 

El APRA fun fundanentalnento el producto de la inspiración de Victor 

Raúl Haya de la Torro. Exiliado del Perú en 1923, Haya de la Torre, en oso 

entoncos un Joven rofomista, "unió en México el APRA. Una mezcla de ideo 

1lorías, ol prorrama del APRA reclamaba la nacionalización do la tierra y 

la industria, la unidad de Indo-mérica (nombre que usaba Haya para hablar 

de imórica Latina) ante el inperíalisao nortemoericano, un frente ido de
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trabajadores e inteloctuales, y la intemacionalización del Canal de 

Pananá.74/ El APRA rompió con los commistas; a canga del APRA los com 

nistas en el Porú no lograron alonsar mayor importancia, La hostilidad 

ha enmarcado sienpre las relaciones entro el APRA y el PC. 

A la caída de Loguía en 1930, el APRA Mogó al Perú. Haya de la 

Torre consiguió integrar un partido de masas populares, muy bien estruo- 

turado, que aguantó ropetidanento los embates do la oligarquía peruana. 

ZA APRA so lanzó a la conquista de refomas políticas y sociales, pero 

encontró el canino obstruído por la alianza entre la oligarquía y ol ejér= 

cito. En 1931 el APRA perdió las elecciones y subió al poder Luis SÍínchez 

Corro. Este resultado enfureció a los apristas, quienos denunciaron las 

elecciones como fraudulentas. in 1931 la hostilidad reinante entro sínchez 

Corro y el APRA desembocó en ima sangrienta guerra civil. Bn julio de 1932 

los apristas lanzaron un ataque contra la quamición mílitar de Trujillo, 

en el norte del país, y corsizuieron ocuparla, Las acciones víclentas por 

Ímbas partos se sucedieron. Anto ol contraataque del gobiemo, Los 1Íderos 

avristas so retiraron de Trujillo, tms ordenar aparentenento ol asesinato 

de decenas de militaros prisioneros. Una gran porción del merlo de Trujillo, 

partidarios del APRA, continuaron combatiendo a los militares, y éstos repli- 

caros enérgicamente, liquidando a un ¡gran núnero de civiles.75/ 

Desde los sucesos de Trujfllo en 1932, un factor político de suma im= 

portancia en el Porí ha sido el feroz atasonisno que existe entre el ejército 

y el APRA. Los militares so aliaron más de una voz a la oligarquía por esta 

aninadversién al aprismo y por la falta de una dlaso social de ¿deoloría 

refomista no aprista com la que identificarse. 

El APRA se mantuvo a la defensiva hasta 1945. En oso año lanzó su reg-
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paldo al candidato José Luis Tustanante, representante de divorsas fao- 

ciones liberales. Com el triunfo do bustamanto los apristas pudieron in= 

grosar a la acción política nuevanento. Varios apristas ocupara: minig- 

terios y puestos de inportancia y liaya de la Torre, desde afuera, intenta= 

ba dirigir la política del gobiemo. Los apristas intentaban gobemar al 

país dosde el Conzreso, dondo tenían mayoría, y relegar al Presidente al 

vapel de wn mero figurín, La hora aprista, sín embargo, duró pocoz Dusta= 

mento estaba docidido a llevar a cabo wma política indopendiento. in 1947 

ocurrió el rompiniento entro Bustanmte y el APRA, En esa año, aracias a 

una complicada manicbra de wn grupo de congrosistas, quienes habían deci- 

dido que la cooperación con el APRA era imposible, ol Congreso se vigofor= 

zado a suspendor las sesiones y las esperanzas dol APRA de gobemar a travós 

del Congreso sa vieron frustradas.76/ En 1948, em octubre, lon apristas no 

rebélaron omtra el sobiemo y encontraron a su partido declarado fuera lo 

la ley muevanento, Una Junta Militar tirigida por el General Manel Odría 

derrocó a continuación a Pustamanto y desató una intensa represión del APRA. 

Haya do la Torre, asilado en la embajada de Colembia en 1949, se vió preci- 

sado a permanecer on la misna hasta 1954, al negarlo Odría repetidamente 

el salvocondncto necesario. 

Yo obatanto osta derrota, el APRA continuó jugando, a traván de la dé 

cada de 1950, wn papel de suma importancia on la política peruana. DMri= 

zentos apristas controlaban la Confederación de Trabajadores Peruanos (CIP), 

la más poderosa del país. Yl APRA basaba su poder en las ciudades de la 

Costa principalmente, e especial antre los grandos núcleos de trabajadores 

amcareros de la costa norte del mís, 

Pero dl APRA de 1956 en adolanto no fue ya él mimo partido rovolucio= 

nario que con sus dexandas de reivindicaciones y Justicia había encabezado
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la lucha social en el Perú. La broza constante había dado pano a un gran 

agotamiento. La oligarquía consiguió paulatinamente captarso al APRA. Esto 

quedé dexostrado en la atrinistración de lamuel Prado (1956-1962). El APRA, 

que había ayudado a Prado a ganar las elecciones, de nuevo se integró a la 

vida política peruana abiertmmonte. Una alianza de conveniencia entro Prado 

(menixo doctrinario del APRA) y los apristas permitió a los Últimos acumu- 

lar méritos para tratar movamente do llegar al poler en las siguientes dleo- 

cionos. im 1962 Haya de la Torre se presentó ma voz más como candidato a 

la presidencia por el APRA. 

A las ólecciones de junio de 1962 concurría otro partido populista rival 

del APRA, ol AP (Acción Popular), prosentadido cono candidato a la prosidan= 

cta al joven arquitecto Fernando Belaónio Terry. Belaónde ya so había por 

fiLado cono 1Íder de importancia eu 1956, cuando estuvo a punto de ganar las 

elecciones. Derrotado en eso año por la alianza de conveniencia entre Prado 

y los apristas, AP ao había dedicado de inmediato a la tarea de alcanzar la 

mota del poder en 1962. El Partido Acción Popular perseguía la realización 

de rofomas estructurales necesitadas en el Perú por largo tiempo; atraía el 

apoyo de lan clases nedias, de los rofesicnalos moderados, de algunos con= 

sorvadoros que voían la ejecución de cmmbios y reformas coo un imperativo 

frente a las presiones de los dlorentos castro-commistas, y de parto de las 

masas do la población.77/ AP no era un partido de masas, no estaba tan bien 

estructurado cono el APRA, no tenía la misma oranización rígida de los 

apristas, era más bien m novinionto conjunto de intexrantos de diversos 

sectores. 

AP recibió el apoyo del ejórcito. Los militares apoyaban refomas neco- 

sartás para arrebatar popularidad al APRA y eliminar la posibilidad de m
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ental!1do de la crisis social, AP cfrocía estan rofomas, El esárcito 

apoyaba a Acción Polar porque erz un partido populista noderntrador, 

anti-aprista, y porque no bussmba orzanizar ní movilizar a sus basos. 

El Partido Unión Nacional Odriista (UNO), formado para apoyar al zo= ] 

biemo del Gmaral Odría de 1943 a 1956, también so progetaba a las eloo- 

otones de 1962. Odría atraía a grupos do consorvadoros y mienbros de la 

olizarquía.78/ 

El Movimiento Democrático Peruano (HDP), creado m 1956 para presentar 

la omáidatura de Prado, apoyaba m 1962 al APRA, en cmbio por el apoyo 

aprista en ol Consroso durante el gobísmo de Prado,79/ 

£l Partido Denócrata Cristiano (?00) integraba a elementos pol£ticos A 

omtristas, podía nodoradas refomas econónicas y junticia social. Para 

las elecciones de 1962, el PIC prosentaba cono emdidato presidencial al 

profosor de 1eyas lióctor Comejo Cháves.B0/ 

En 1962 tambvión el AN (Pronto de Liberación Nacional) tenía su camdi- 

dato presidencial, el General Cásar Pando, wn oficial militar de tendencias 

radicales. El HN ora un grupo radical, que procurba el respaldo de ostu= 

diantos miversitarios y do los indios de la Sierra, y dirigía iniciativas 

lentas, como 1. Lo en contra de 20. 

rranos.81/ 

El AN y otro partido menor de imquierda, el Moviniento de Taquierda NN 

(41R), actuando inder o él mo cm el 

otro, opaceban al PCP (Parbido Commista Perumo). El Partido Commista se 

mantenía fidl a la 1fnoa de Moscú, más conservadora, nimtras que el PLN y el 

MIR adoptaban posturas más radicales, que en muchos casos eran más favoroci- 

das por los extremistas de imierda.82/
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Además do los ya nencienados, oxistím teibión otros partidos menores, 

de muy poco importancia, concurriendo a las elecotones de jmio de 1962. 

La particimoión de los partidos menaros simificó en las elecciones 

do 1962, que ninguno de los cmdidatos ixportantes recibiera un tercio de 

los votos, cmtidad nocosaria para sor clezido prenidmto. Haya de la Torro 

alomzó el mayor múnoro de votos (»oco menos de wma torcora parte), Belaúnde 

obtuvo el serundo lugar, y Odra ol tercor puesto. Haya no podía ser slo- 

sido por el Consreso (donde el APRA ocupaba el 45% de los escaños) debido 

al veto militar quo posaba sobre su porsona, así que el APRA procedió a 

omosrtar otra mueva alímza de conventencia, esta voz con la UNO, compro- 

metiéndose a apoyar a Odría a cambio de un papel do inportmncia para los 

apristas en el nuovo gobiemo, Este acuerdo no fue aceptable para las 

Muorzas amadas, lan que dopusieron al prosidonto Prado, todavía en su cargo, 

el 19 de julio de 1962, instalándose e el podar y calificando como fraudo 

électoral las elecciones del 10 de junio. Los militares convocaron a eloo= 

cienes para jmio de 1963. 

A las nuevas alecciones do 1963 se presmtaren solamente los tros 

emdidatos principales do las oleccimes anteriors, Los partidos nenoron 

no participaron, y el voto do mus partidarios fue a amentar el total de 

telaíndo, de forma quo AP ganó lan elocciones. Tolaúnde inició su gestión 

presidencial procurando wma alianza entre AP y ól PDC; a osta alianza so 

simo ol apoyo dal ojército. En oposición a ente grupo so unieron el APRA 

y los odriístas. La alianm entro el APRA y la UNO controlaba ol parla= 

mento, y desde al1Í obstaculizaron todo el programa de AP. Bolaínde no 

pudo llevar a cabo sus roformas prametidas, 9 2oblomo, do 1963 a 1962, 

se vió plagado do crisis sociales, que provocaron dl sunriniento en 1965
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de quorrillas castristas, las que Moron suprimidas por el ejército. 

El APRA continuaba buscando, em mu alianza con la UNO, una acoptabilidad 

que el ejército sozuíla negíndolo. 

La democracia representativa fallaba con ol sobiemo do Bolaúndo. 2 

APRA, aliado con los odritatas, añadía ma contradicción nás entre sue prin= 

cipios y su acción política, La conveniencia tan sólo parecía doterminar la 

postura política aprista. El AP, que en 1963 había sido la gran esperanza de 

rofomas y cambios ostrucinralos, estaba Frecasando, Los únicos benoficia= 

rios de la ineptitud de los políticos y el fracaso de los partidos pol Íticos 

era la oligarquía, el status quo, y el sistema de doninación interna= 
  

dependencia oxtema, la olizarquía daba la voz de nando, reposando sobre 

wno do sus pilares de apoyo tradicionales: las fuerzas amadas. 11 ejército 

era wn factor básico en la organización do la oligarquía, Poro el ojército 

habría de convertirse en el punto débil del sistena tradicional vigente e 

el Perú, a travás do vn larzo procoso que significó wn cambio de mentalidad 

y el desarrollo de una conciencia social y nacional entro los oficiales.
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IV. El papel político de las Fuerzas Amadan Peruanas. 

En diversos paísos hispanoamoricmos la indopendencia ¿1ó paso al 

caudillismo. Careciendo las nuevas repúblicas de rrupos organizados polf= 

ticanento, los militares, los viejos soldados de la lucha enmnotpadora, 

encontraron wm vacío de podor que no tardaron en llenar, a menudo dispután- 

dose los puestos dirigentes en enconadas zuerras civiles. El Porá no fue 

excopción a este fenóxeno, Cuando Bolívar abandonó Lima en 1826, no 

quedaron ya obstáculos de poso para la aparición en el escenario nacional 

de los ceudillos militares, tales cono Andrés Santa Cruz y Aruntín Gamarra, 

La guerra había dojado al país maltrecho econónicanento; los terratenientes 

y Otros grupos influyentes profirieron retirarso, dejando que los emudillos 

militares resquardaran sus interosos, Cada caudillo militar en tumo, a su 

vez, nocesitaba a los terratenientos para consolidar su posición. 

las tarde, sin embargo, la era del guano trajo consigo la prosperidad 

de ciartos grupos civiles que, sintiéndose lo suficientemente fuortas, com 

sideraron llegada la hora %0 substituir a los militares en el control del 

xobiemo. La confianza de los gruvos olizárquicos en los militares dismi- 

nuyó cor la actuación del General Ramón Castilla, algunas de cuyas medidas 

cmo presidenta, tales cuno la abolición de la esclavitud, afectaron sus 

intorones. Bajo el rézimen del coronel José Balta el aventurero norto- 

americano Henry Moirza hizo una fortuna com al nezocio de la construcción 

de los ferrocarriles, avrovechándoso de la corrupción existente en las 

esferas qubermanan tal es. 

En 1872 Manuel Puedo, 1£dor del Partido civil, asuntó el podor. Un 

civil subía al poder, poro los militares so mantenían activos. Algunas de 

las medidas del gobierno civilista, talos como la creación de la:Quardla 
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Nacional para dimimnir la desmedida influencia del ojército, no fueren 

recibidas con azrado por los militaros, Pardo tuvo que resistir rapetidas 

sublevaciones y atentados, Al finslimr eu término presidencial do 4 años, 

ol Partido Civil se encontró sín una organización adecuada para proseguir la 

lucha por el poder. El ejército y el «lero, unidos en ctra de un sobiemo 

civil y liberal, crearon la sociedad llamada "La Pratemidad y la Unión 

Militar,” que sostuvo la candidatura del general Marisno Ismacio Prado, 

cuien resultó triunfador en las eleccion. 1/ 

Prado inauguró otro perfodo da nilitariso, que se oxtendió a través de 

la Guerra del Pacífico (de la cual los jefos militares, amque derrotados, 

surgieron rovigorizados) hasta 1895, cuando triunfó la revolución diririda 

por Nicolás Piórola. 

“sl Partido Civil, derrotado on las eleccion 
Partido Denóorata Da constítuir la fanosa ni 
qe o hatcla far en 1895. La necesidad de de tri ver 
al poder, paráido e 1076, la umvencia de abatir Merino 
vimento la hegemonía militar, obligaron a los vivilistas 

dades 

  

a doponar antizuas rival4: parti y personal es y, 
cediendo ante'el anpuje omudillegco do Piérola, lo acepta» 
ron como jefa de la coalición. "2/ 

Piérola fue wm omdillo no militar que dirteió la Última Insurrección popu= 

lar trimfanto. Los grupos políticos contendientes, mido contra el pro= 

donínio militar, wtilizaron su fizura y prostizio para alompar sus finos. 

A vartir del sobíemo de Piérola los partidos Ctvil, Constitucionalista 

y Demócratico ganaron importancia. José Pardo, presidente civilista, gobemó 

de 1904 a 1908 y do 1915 a 1919. in 1914 Guillomo B111linghurst, candidato 

emanento popular, subió al poder apoyado en parte por los grupos oligárqui- 

cos, Billingimrst contrarió a la oligarquía y al ejército al dedarar la 

jomada de 8 horas do trabajó y disminuir los gastos militares.3/ Con el 

apoyo de la oligarquía, el ojórcito d1ó un solpe militar y depuso a 

P1)1ingurst.
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De 1908 a 1930 dl hombro fuerte en el Pará, en el podar (1909-1912, 

1919-1930) o tras las bambalinas, fue Augusto TP. Larufa. De 1919 a 1930 

Lozua estableció m rártnen tirínico, comsocuento y generoso cor la ol4= 

sarquía y con los militares. Constitufan la basa de sostén do m nolÍtica 

las inversiones y fondos provenientos de Estados Unidos. La opresión 

mmáial resquebrajó esta baso y en 1930 Lozuía fue derrocado nor el coman= 

dante luis Snchez Carro, 

Sánchor Cerro acudió a las elecciones do 1931 teniendo cono adversario 

arincipal a Victor Raúl Haya de la Torro, dirigente del APRA, que había 

razresdo a su país tran la onída do Leguía, Haya de la Torre alzó las 

banderas de lar reivindicaciones sociales; la oligarquía, asustada, consumó 

su alianza con el ejército, Snchez Cerro surgió como ganador en las oloo- 

cines, encarcoló a lNlaya do la Torro y desbarató la insurrección de Trujillo 

en 1932. ln 1933, Sánchen Cerro cayó aseninado. Fe en estos años que co- 

nensó a mmifostarse un antagonisao foroz entro el ejército y el APRA. La 

olizarquía peruana, atenta siempro, vió a lan fuerzas armadas cono al mojor 

defensor de mus intereses y so escudó tras los militares. Esto antaronisno, 

como ya hemos mencionado anteriormmento, ha caracterizado la vida política 

poruana desde dl tiempo de Snchez Corro. 

En 1931 so consolidó la alianza entro la oligarquía y el ojórcito em 

emtra del APRA. Todo intemto aprista de conquistar el podor fue frustrado 

por las fuerzas armadas. Así sucodió en 1949, cuando la rebelión aprista 

en contra del sobiamo de Dustaamte fue viclentanento reprinida, Durmto 

la década do 1950, sin embargo, ol APRA, convmoido de que no podía al omar 

él poder manteniendo una actítud antarónica radical frento a los grupos de 

podar, comenzó a efectuar a ofactuar un acoromiento hacía la olisarmía.
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La alianza de conveniencia, "la convivencia," entro el APRA y el mobtemo 

do Manuel Prado, miembro éste de la oligarquía, estableció esta tendencia 

de acerommiento del APRA, y el apoyo del APRA a Odría en 1962 la confimós 

El APRA, tras la mota del poder, dlaudicaba en sus ideas. La oligarquía 

em realidad so había captado al partido aprista. 

Al mieno tiempo que sl APRA so acercaba a la oligarquía, el ejórcito 

pe disasociaba de mu alianza con los grupos de poder, y adoptaba wa actitud 

propia a independiente, Este cambio de actitud se peffiló en 195% con la 

fundación del Centro de Altos Estudios Militares (CAM), y so manifestó con 

plenitud en el golpe de 1962, 

Paulatinamento, desúo el final de la Segunda Guerra Mundial, los milita» 

ros peruanos so habían sepamdo de la 0ligarquía. Muchos oficiales so diri 

gían a Estados Unidos para poríodos de entrenamiento militar, y entraban en 

contacto con nuevas idess. Se imponía el concepto de que 1os militares debían 

sor profesionales. En 1943 se fundó en el Porú el primer Colerio Militar, 

mf lo siguieron tres más, en 1954, 1961 y 1962, hasta comlotar los 4 

que existen en la actualidad. Los colorios militares "abarcan dendo el mínimo 

aspecto podarórico hasta la fomación le orrmizaciones eduoncional es. "4/ 

il principto, sl riror de la disctplina míl$tar creó dificultades; oran pocos 

los que tras finalizar sus estudios, hacían del ejército una carrera. Sin 

embargo, el enfoque de los colerics militares cambió más tarde, con exco- 

1Zontes resul tados: 

Mo se trataría de formar ya futuros mílitares, sino sinple= 
:te de fomar ciudadanos que mirasen cea cierta simpatía 

a las Puorzas Amadas, que ostuvieran Mispuostos a coLabo= 
vaz, y que defondicnen, en la voitda do lo rorible, 100 

partos de vista que sige de sustento e spirttual a los 
militares, En condusión, se Sonstitutrion brigadas civi- 
les de militares espiritual as. "5, 
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Se monotía a los profesores y oficiales a va selección rigurosa y los 

oPicialos que ocupaban los principalos carros eran trasladados 1uego cono 

mandos directivos del poder militar. "Confima la observación mencionada 

él hecho de que en la actualidad los principales miembros do la Junta Mili= 

tar que gobierna al país han prostado servicios en los Colozios Militares. "6/ 

Pajo la adninisteación de lanuol Prado, en 1958, fue que so oreó el 

Centro de Altos Zotudios Militares (CAI), en donde so discutía la realidad 

nacional, y en donde se establecían dofinttivanente tendencias do carácter 

relaciones entro 

  

burocrático y temocrático. n el CAMI se estudiaban 1. 

él potencial bélico y la ontructura social. Se llegaba a conclusicnes bá- 

sicas: un país subdesarrollado no se puede sostener; en términos lozÍsticos 

es dependiente. Los militaros comenzaron a interesarse en él ombio social. | 

Descubrían, paso a paso, que los problemas de infraestructura y potencial 

bélico eran ocasionados por la olizarquía, por la corrupción y la inmoralidad 

existentes en ol gobiemo. El Perú debía cambiar, necomitaba evolucionar, 

y las modidas reformistas planteadas por Belmúndo Terry como candidato pre- 

sidencial en 1962 recibieron todo el apoyo de las fuerzas amadas. 

Como so ha visto, en las elecciones de 1962 ninguno de los candidatos 

pudo ser elorido presidente, al no recibir un tercio de los votos, núnero 

requerido para la elección. Al plantearse la posibilidad de un acuerdo em- 

tro la Unión Nacional Odriista (UNO) y el APRA, las Fuerzas Armadas inter- 

vinteron, depeniendo al presidente Prado el 18 de julio de 1962, y convo= 

omdo a muevas elecciones para junio de 1963, Cocha Ésta hasta la cual so 

instalaron en el poder. 

Rápidamente, los acontecimientos señalaron la diferencia entre este 

golpe militar y los anteriores. in esta ocasión, no era un caudillo el
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que ascendía al poder, sino wn Comando Conjunto, en la forma de wa Junta 

Militar; éste era wm genuino noviniento institucional, que contrastaba 

acentuadamente con la actuación de los militares en otros solpes. Mi 

militar de mayor antiziiodad en la Junta, general Póroz Godoy, acusado de 

actítudes personalistas, sería separado de su cargo pow sun colegas, a 

principios de 1963, prueba ásta do la ausencia de caudillismo en el :zolpo. 

Las tros fuerzas armadas rospal daban plenamente a la Junta. Las libertades 

  

políticas eran respetadas, así omo la libertad de prensa. La Junta pro- 

tendía actuar para hacer rempetar la voluntad del pueblo, viclada,a juzgar 

de los militares, en los comicios del 10 de jumio de 1962. El sobierno 

militar emitió un decreto provisorio de Rofoma Agraria y dictó wma Ley 

Mectoral que rolovaba al poder ejecutivo del control sobre el Consejo 

Mectoral Nacional, colocando en su lugar al podor judicial, Y, el punto 
más importante de todos, desde el priner momento la Junta Militar convocó 

a elecciones para el primer domingo de junto do 1963, subrayando que nin= 

guno de Los jiembros do la Junta postularía su candidatura a la prosidencia. 

ín lan elecciones de 1963 el candidato rospal dado por las fuerzas ama- 

das, Belaúnde Terry, del AP, derrotó a sus adversarios. Sin embargo, como 

ya hemos visto, sus planteamientos rofomistas fueron amulados por la opo- 

sición parlanantaria, que consistía en la alianza entro el APRA y los 

odriistas. El descontento social continuó aumentando, y de la situación 

crítica imperante se desprendieron manifestaciones radicales tales coo los 

levantamientos querrilleros de 1965. 

Ya desde finalos de la década le 1950, rracias en gran parte al proceso 

de sindicalímación dol campesinado, se inició una nueva etapa de actos de 

violencia suscitados por problemas azrarios. El estado de tensión y arita=
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ción agraria so vió rocrudecido con la incorporación a este escenario de 

luchas y vidlencia de Huzo Blanco. Blanco, peruano militante en rupos 

volíticos de tendencia trotekista, con su presencia y su campaña a favor 

del campesinado peruano dió nuevos bríos y vigor a la lucha por la justicia 

social en el campo. En 1958 Kuro blanco 1103ó al Cusco e inició su campaña 

compenetrándose con la vida del carpesino y sus aspiraciones, como ampo- 

sino ól mismo. Más tardo se trasladó a la zona dol Valle de la Convención 

y comenzó la tarea de organizar sindicatos de campesinos. En tros años de 

campaña en la provincia de la Convención formó 148 sindicatos. 7/ Do mel- 

gas de colonos, por nedio de las cuales so privaba a los propietarios de 

fuersa de trabajo gratuita, so pasó, casí siempre en foma pacífica, a la 

rocuperación dé tierma que antos habían pertenecido a los canpesinos.8/ 

La campaña do Hugo Zlanco en el Vallo de la Convención so convirtió en 

ejemplo de lo que la acción conjunta y organizada podía lograr para los 

campesinos. Precisamente el tenor de que aste ejemplo hiciera cundir uma 

acción sonejanto en otras zonas rurales creó un temor en las clases pro= 

pietarias de grandes extensionos do tierra, que em Lima halló eco en la 

cia de ma én contra los 1 por Blanco. 

Por otro lado, el nombramiento en 1962 de Blanco cmo Secretario General 

de la Federación Provincial do Trabajadores provocó wa reacción contraria 

entro los dirigentes comunistas de la Federación de Trabajadores del Cuzco. 

La policía y la Guardia Civil comenzaron a perseguir a Hugo Blanco y a un 

grupo de sus más cercanos saguidores. Corría ol mes do junto de 1962, y 

con el golpe militar que derrocó al presidente Prado la presión desatada 

omtra Blanco para capturarlo ge recrudeció. Tras lama persecución, que 

se prolongó a omusa del apoyo que los cupesinos brindaban a Blanco, el 

29 de mayo de 1963 wma patrulla capturó a ésto,
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En el proceso que sa llevó a cabo Kuyo Blanco fo sentenciado a 25 

años de prisión.9/ Pero en la zona en que Blanco había operado, una 

reforma agmria quedaba realizada, em eusnto a la tenencia de la tierra, 

que mhora había pasado a manos de cupesinos. El robiemo militar había 

visto el moviniento de la Convención cono m acto claramente revolucionario 

que socavaba el orden tradicional drásticamente, y lo había reprimido sove- 

remento, Pero el interés militar poseía otra dimensión, otra preoepación, 

la de no sólo atacar los efectos Jo la situación social provalecionto, síno 

las omens igualmente. Esto so mantfontá con la actuación de los mibitares 

en el Valle de la Convención, tras la captura de Jugo Blanco. El ojército 

desarrolló wa labor de "acción cfvica"10/ e ingenieros militares constru= 

yeron wa crrretera, dando una salida al exterior a la producción agrícola 

de la sona. Se estableció wa relación do amistad y colaboración entro; 

militares y omposinos que puede haber tenido ma repercusión más tardo, 

en 1965, cuando lao guerrillas dol WIR encontraron ma situación sunanento 

adversa para conplir sun objetivos. 11/ 

La esperanss concebida e 1963, con la viétoria electoral de balmínde 

Terry, so vió pronto frustrada. La Rofoma igraria promulgada por el ráximen 

belamiiata sirvió do muy poco, anto la falta de voluntad de rsalizarla ca= 

balmento, y los muneroson obstáculos polÍticos que le arrebataron toda traza 

do efactividad. La falta de una respuesta realmente apropiada a las noco- 

sidados apreniantos hizo posible los brotes guerrilleros de 1965. 

En 1962, cuando la campaña de Muzo Blanco en ol Valle de la Convención 

llegaba al clímax do sus lorros, dos asrupaciones polfticas, el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (WIR) y el Ejército de liberación Nacional (MH), 

adoptaban planes para pasar a la acción amada, Los integrantes del primer 

grapo eran antisuos apristas, que como desprendimiento del APRA so habían
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integrado en el grupo APRA Libre y nás tarde habían omranizado el MIR. 

El ¡LN procedía de un desprandimionto del Partido Commista. De 1962 a 

la primavera de 1965, cuando so inicia la acción querrillera, las opinio- 

nes divergentes en cuanto a la orzanización de la baso política y de la 

lucha ,uerrillera, impidieron la unión de ambas arrupaciones. Fue hasta 

el 9 de septiembro de 1965 que se Losrá un acuerdo para integrar un Conmndo 

Nacional de Coordinación. Pero, para entoncos, ar ya demasiado tardo. 12/ 

  

ruerrillas en 1965 mo extendieron desdo junio hasta 

diciembre, en que el Último foco insurrente fue elininado, Las suerrillas 

Las acciones de 1 

  

establecioron tros frentes: uno que operó en la rezión de la provincia do 

La Convención, frento ruerrillero del MIR] el sermdo em las provincias de 

Concepción y Jauja, tambión del WIR; y el tercero em la provincia de La Mar, 

departamento de Ayacucho, de la querrilla del 11N.13/ Las guerrillas ancon= 

traren al principio posible él aprovisionarse en la misma zona donde 11ova= 

ban a cabo sus actividades; no así reclutar nuevos guerrilleros, lo que ara 

wma Muchos de las zas de én 109 

brindaron eu apoyo y colaboración. Poro una vez que el ejército intervino, 

lossguerrill oros quedaron aislados, desarticulados entro al, y “Suera de con 

tacto con los cmtros dirizmtes en las ciudades, Las duras condiciones 

físicas que debieron soportar, más los repetidos encuentros con lan tropas 

militares, fueron restando recursos y hombres a los frentes querrill eros. 

Para dicionmbro de 1965 la guerrilla había sido iiquilada, 

Los militares actuaron con prostesa y los nuevos tenoros que habían 

comenzado a invadir las osferas cavitalinas dosaparoctoron rápidamente, Las 

guerrillas habían sido derrotadas. Poro las fuarms armadan consideraban 

necosaria una cmpaña paralela de soluciones políticas a 1os problemas so 

clalos que nutrían ol descontento gmoral. 1 gobierno belaundista, plarado
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de dificaltados económicas y volíticas, no podía ofrecor soluciones que 

no fueran de fuerza, so vola imposibilitado para tomar la infolativa. Com 
los brotos zuerrilleros, 

“os nO tarso comienzan a comprobar la debilidad de la 
burguesía en el poder, sus contradicciones con otros 
sectores de la misma clase y su incamcidad para defan- 

der el sistema. Sien poirían verso ahi los teros sín= 
tomas de wa intervención que culmina en 1965, Pero 
quizas no von muy dlaramento el fenóneno, Lo minimizan 
ala dinensión de partidos políticos en los que hacen 
rocaer toda la responsabilidad, Los vosul tados han de 
ser los mismos. "1. 

Diversos factores prosaziaban hacia 1965 la existencia de ma mova 

mentalidad militar Ya fmdación y el papel de los Colorios Militares y del 

CAI en crear un tipo de militar más profesional, más ourmsivo del nodio 

social, económico y político e que dobÍa desenvolvorses »x grado de insti- 

tuolonalización alcanzado por las fuerms amadas, puesto de manifiento en 

él golpo militar do 1962, que los mismos militares calificaron de movimiento 

institucional, y ey M que so había desechado radicalmento la ináren de un 

caudillo militari y Ya liquidación nilitar de las guerrillas en 1965, que , 

apuntaló un progresivo dismusto con la tposibilidad del robierno de llevar 

a cabo programas efectivos de reforma social y económica.



63 

KOTAS. 

1- Villamueva, Victor. El Militarism: 
tora T. Scheuch, S.ke, Lima, 1962, p: 

2u Ibid, Do 33» 

3- Ibidem., p. 9. 

4- Valdoz Pallete, Luis. citacedentes, do la mueva orientación do las 
Fuerzas Armadas en el Por,” en Aportes, No. 19, enero, 1971, p. 175. 

5- Ibid.» Do 170. 
6- Tbidem., Do 174. 

7- Villanueva, Victor. Hiyro Planco a aralión Campesina. Librería Edi-= 
torial Juan Mojía Baca. Lima, 1 

8. Ibide, p. 12% 

9- Fnideno, Do 150 
10= Lal 

   ¡rd Bprega Gráfica Hit 

¡ón Cívica es un "novinimnto operacional » que trata de premover la 
y afimar las partos débiles del Carta interno. Como con jmto 

do actividades de al anos nactenal y regional y local, talos como plan 
ds carroterag y nrosrmas de colenisnción, para bonoficio de la comunidad 
Y emiribución a un mejoramiento social y ecenéntco, 109 militares po= 
ruanos la aplicaban con efectividad, como en el caso mencionado. “val don 

Palleto, 0D. Gite, Do 16%. 

11- E3nauds, Luizi R. The Peruvian Military: A Summary Political inalyola. 
The Rimá Corporatida, Santa Món3 ple Por De 

   

Casa do las intel . 

13- Ibid.» po 9. 

14- Villanueva, Victor. y Mental 1004 Militar en el Perú? Páttorial Juan 
Mejía Baca. Lima, 1969, p. 

12- néjar Rivera, Héctor. Pl 06 a sn aa as cla querri- 
lora, CA .



Y. El Golpe Militar de 1968. 

Varios factoren fortalocioron la doterminación de los militares de 

actuar en octubre de 196%, Uno de “llos fue la crítica situación económica 

del país. De 1963 a 1968 los vrogranas do rofoma de Rolando so v*=ren 

obstaculimdos sin oosar por la oposición parlamentaria, que consistía en 

la alianza entro ol AP y los odríistas. El gasto público no increnmtó, 

y con ello la demanda, poro no se pusieron en efecto lan molidas rodistri- 

butivas que favorecieran la orpacidal de consumo y un amento de la produo- 

ción. Esto 21ó lugar a un proceso de inflación y de déficit fiscal, que 

no so manifestó en una crisis económica antes de 1967, dobído a que las 

crecientes importaciones eran sostenidas por lan exportaciones, los oxpítalos 

extranjeros que ingresaban al país y por medio del margen de mdeudamiento 

extemo que tenía ol país. "ik 1966 estos dos íLtimos recursos so agotaron 

y la inflación y el endeaudmiento externo llegaron a un munto crítico, ha= 

ciéndoso imposible nantener la paridad del cambio."1/ Pinalmento se produjó 

un colapso finmoioro, y el to de septiembre de 1967 ocurrió la devaluación 

del sol, la monoda nacional, que so devaluó en nán del 50%, Sa rogistró na 

elevación aun mayor del costo de la vida y el tenor de otra desvaluactén mo- 

notaria y la especulación empeoraron aun más el problema. 1 mmento de 10% 

en cuoldos y mlarios mue el gobierno decretó a contimación resultó franca= 

mento insuficiente para mantener un equilibrio con el ala em el costo de 

vida. Cundió la protesta entro todos los soctoron Laborales del pafs.2/ 

Aa ausencia de un arrorlo en las negociaciones sobre el caso de la Interna- 

tional Petrolem Company (IAN, y la decisión por parto de la Puerza ¿rea 

Peruana (PAP) de efectuar une connra de aviones supernónicos en Francia, a 

lo enal se oponía Yamhington totaluente, motivaron que Estados Unidos suspen- 

diera la avuda económica al Porú durante cuatro de los cinco años que 

Belaíínde estuvo en el poder,



"an soptiembro de 1968 el costo de vida había mubido 
en 91.72% dendo que Belaúnde aseendió al poder cínoo 

A 
Y gobierno atravosaba por una crisis fiscal y económica. "Rs obvio 

que los organismos técnicos de las fuerzas amadas ostán observando las 

inflexiones de las curvas ontadísticas y analizando las posibles incidencias 

polfticasay sociales que la situación pueda acarrear. "4/ 

Otros factores tapulsaron a los militares a intervenir, Uno dá ellos 

fhe la creciente domoralimación en las esferas gubernamentales, que se 

traducía en wa prisis moral y de autoridad, l contrabando ora wna práo- 

tica comercial casi nomal; crecía 1x corrupción entre los funcionarios 

públicos; en los municipios intereses particulares y partidistas se dispu= 

taban las rontas municipales. Los funcionarios múblicos por doquier actua 

ban con debilidad y condescendencia frente al delito.5/ "La musencia de 

autoridad para los generales ora síntoma de donquicimimto nacional, preñn= 

bulo de caos político y social. Para la Ílito militar era unrento remediar 

tal estado de cosas."6/ 

A mediados do 1969, so había zeneralizado na atemización do tolos Los 

partidos políticos, con excepción del APRA. La coaliotén entre el APRA y la 

UNO había demaparocido, y a mu vez la UNO as había lvidido en don grupos. 

Xl Partido Demócrata Cristiano había sufrido wa escisión, do la que sunrió 

el Partido Popular Cristiano, de tendencia más conservadora, 1 Partido 

Comunista se hallaba comletamente dividido entro varios grupos, uno de ellos 

de tendencia maoista. Con la firma del Acta de Talará, en arosto de 1968, 

también ol partido de Bolaúndo, Acción Popular, no dividió en dos faceionon,
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cuando el grupo dirizido por Bdrardo Seoane rochar$ el arrerlo con la 1P0.7/ 

El único partido que no había sufrido divisiones ora el Partido Anrista. 

El APRA se perfilaba, por consiquiento, para onempor victorioso om las 

próxinas elecciones. La atomización do mus adversarios políticos le dejaba 

él terreno libro. Esta situación constituía wn notivo de gran inquietud 

entre los militares, quienes mantenían aín vigente ol rochnzo a Los apristas. 

El factor que deteminó decisivamente el zolpo militar Mb 14 doluctón 

entroguista dada por ol rérinen bolaundista sl problema de la IPC. Este 

problema continuó sin rosolverse hasta axosto de 1963 cumdo, prosionado por 

elenentos políticos interesados tan sólo en halagar a los inversionistas 

extranjoros, Bolaííndo cedió, llegándose a wm acuerdo entro lan dos partes. 

1 13 do agosto de 1963, en Talará, Pelande declaraba que los yacimientos 

de La Brea y Pariñas eran ahora peruanos, pero sín mmocionar las condiciones 

restantes, entre ellas: entrega lol meopclío de la comercial ¿mación a la 

1PC, concesión de rofinación de crudos y aceites por 80 años, y condonación 

do los náeudos do la IPC. Días más tardo se demmnciaba la pérdida do la 

párina 11 del acuerdo, en la cual constaba el precio de venta de los cruños 

(a la 10, que rotenía aín la rofinoría), y el paro en dólares. Hl escíndalo 

y la desnoralización se genoralizaron.8/ Los militares, ya en alorta tras 

los años de inefectividad y componendas polfticns del sobiemo de Belaíndo, 

dotidieron intervenir. Con el golpe militar del 3 de octubre de 1968 cayó 

el gobierno belauniista. Los militares se situaban de nuevo e el poder, 

pero esta vez sería para abrir una nueva etapa en la historia del Perú.
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SEJUNDA PARTE: 

REFOMAS PROPUESTAS Y REALIZACIONES.



T. El Frente Intemo. 

En el Manifiesto del Gobierno Revolucionario, de fecha 2 de octubre 

de 1963, la Junta Militar dió a conocer las causas determinantes de su 

decisión de intervenir: el hecho de que "Poderosas fuerzas ecmónicas, 

nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indiznos, dotentan 

el poder y volÍtsoo, en Inerar frua= 

trendo el anhelo popular en orden a la renlización do las básicas reformas 

estructurales, para continuar manteniendo el injusto orden social y econó- 

mico existente...3" la neconidad de "...cmblar en el orden intemacional, 

la imágen que so time del Perú de la hora presente;” la bochomosa actua- 

La indefinición, la compo= 

nenda, la inmoralidad, el entroguismo, la dlaudicación, la improvisación, 

la ausmnoia de sensibilidad pocial, caracteres constitutivos lo wn mal ¿o- 

bierno, que en tales condiciones no debía soquir dotentmdo el poder." 

  ción del gobierno anterior, evidenciada por ".   

el mismo manifiesto, él Gobiemo Revolucionario so compranetía a 

"transfomar las estructuras socialos, coonónicas 
mantenor una definida actitud nacional ista, ua 
ción independiente y la defensa firma de la soberanía y dig- 
nidad nacionalos; rostablecer plgnanento ol principio de auto- 
ridadg el rospoto y la observación de la ley, el predaninio 
de la justicia y do la moralidad en todos los campos de la 
actividad nacional ."1/ 

  

mol "Estatuto del Gobíemo Revdluciomario,* do fecha 3 de octubre, 

el Gobiemo Militar reafirmaba sus propósitos expuestos en sl Manifiesto, 

Los militares se trazaron una línea de acción reformista, con vistas a mo- 

dificar lao astructuras vigentes y a ronper los lazoy de dependencia. La 

serio de rofomas y de actos revolncienarios que conmnsaron a ojocutarso 

de inmediato iniciaría um proceso de cmibio y reordenamiento en el Perú.



A-PolÍtica Económica. 

1-41 Potróleo. 

La exproptación dol Complejo Industrial do Talará, propiedad de la 

Intemational Petroleum Company, fue la primera acción do tranomdencia 

en el programa de reivindicación nacional del robiemo nilitar peruano. j 

Esta acción, consumada ten sólo sois das tras haborso dado el ¡zolpo mili- 

tar, tuvo repercusiones intemas y exbemas; de las úl timas noa ocparezos 

más adelante. Menos visto ya mteríomente a rudos rasgos cono La Bzoa 

y Parifiis pasó a sor propiedad do intereses extranjeros, que hicieron sentir 

su peso al inponergo al Porá wn tratado sunanento lesivo a sus interoros 

nacionales en 1922. La 1PC so mantuvo fuerte e independien 

  

), como un 0= 

tado dentro del Estado Perumo, a travós de las década: siguientes, Yl 

gobiemo de Femando Polaínde Terry so vió nonotido a intensas presiones 

por parto del mobierno norteamericano para resolver favorablemente el asmto 

de la TPC. 

Cuando, al fin, el gobierno belaundista 11eróne un acuerdo con la IPC 

en 1968, la compañía extranjera romultó ser la beneficiada absoluta del tra- 

tado. Esta mituación que so prolonzaba sin posibilidades de romil tados fa= 

vorablos al Porú, doterioríndoso aún más progresivamente, fue wo de los 

factoros que determinaron a los militares a efectuar el golpo, y fue, por 

eosizuiento, el primer escmario seleccionado por el muevo gobiemo para 

mostrar su política reivindicatoria, 

Ya desde 1960 el ojéroito so había prosmtado como antaroninta de la 

1PG. El 2 de Febrero do eso año una comisión de jofos del ejército en wm 

doamento intormo condluía que al Laudo do 1922 era mulo, y que la IPC de- | 

bería do pagar "el monto exacto de las contribuciones devengadas a partir |
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del 10 de mero de 1915."2/ Días mán tarde, en doamento público, el 

Conandante Geral del Bjéroito condenaba "el llamado Lando Arbitral de 

La brea y Pariñas por ser lesivo a la soberanía nsotonal."3/ Más tardo, 

en 1963, durante el gobiemo militar provisional, cuando a Jefo de la 

Junta Militar, General Pérez Godoy fue depuesto, Aiversos obnervadores 

concluyeron que el motivo no había sido otro que la insistencia do Párez 

Sodoy e darlo uma solución nacionalista al problema de la 19C.4/ Durante 

dl tiempo rostanto del zobiomo militar provisional el asunto so elntó y 

vosÉ a vagar ol gobiemo de 2elLaínde tras lan secciones de 1963. Paro al 

problema se mmtería vigente o, indudablemente, mmequo con orosición dentro 

de las filas militaros, un soctor creciente del ejército mmifostaba mu 

obligación de actuar con un sentido nacionalista para resolver la disputa 

pondiente. 

£L 4 do octubre deNRó3,Apor medio do un Decroto-Ley, el muevo gobiemo 

militar vovo'acionario anulaba el contrato con el Acta de Salará. 

zi 9 de octubre el Decroto-Ley No. 17066, basado sobre la ssctmterarto | 

declarada mulidad del contrato con la IPC y el Acta do Talará, disponía 

  

1a oxpropiación del complejo industrial de Palarí. En un mensaje a La nación 

del Presidente lo la Ropiíblica so amunciaba que "La Fuerza Amada ostrodha= 

mente ida con la civilidad on wa sóla y auténtica fratomidad nacional 

cmple una voz más gu deber, iniciando con esto acto una etapa de relvindi- 

cación de la soberanía y de la Dignidad..."5/ Tras la expropiación, la 

Enprena Petrolera Fiscal del Gobierno quedó a cargo de la explotación de 

los yacinientos y do la operación do la rofinoría de Talará. La 19 siguió 

manteniendo el control del sistema de distribución de productos m dl ner 

cado nacional, así como el llamado campo Concosíones Lima, corcano a Talarás 

De este modo, la EP vendía ahora los productos a la IPC, para que ósta los 

distribuyora a través de todo el país. La deuda por conceptos de pages
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vor estos preductos continué acumulándose hasta que, en enero do 1969, 

él zobiemo perumo comenzó a considerar los bienes restantes de la TPC 

coo garantía para el cobro de los adeudos, 3l 6 de febrero, en un mensajo 

adl Presidente Velasco Alvarado a la nación, so anunció la intolación del 

ocbro de los adéndos; éstos incluían el valor de Los productos indebidas 

nente extraídos a partir de 1924 (cuando la IPC comenzó sus operaciones e 

el Perú), y asomáfan a más de 690.5 millones de dólares. > Con fachas fobro- 

ro 21 y 27, la 1PC presentó recursos de consideración, los cuales fueron 

declarados sin lugar en wa Resolución Ministerial el % de julio. El 6 de 

axouto el presidente Velasco, mediante wa Resolución Suprema, declaró in- 

fundado un nuevo recurso de apolación, y el 22 de agosto, em un commicado 

al país, ol Ministerio de Enerría y ¡Minas puso en conocimiento del fúbltoo 

que "...se ha dispuesto la expropiación de todos los vimos muebles o inmuo- 

bles do propiedad de la Interational Potroleun Company situados en el to- 

  

rritorio de la República, sinpperjuicios dol cobro de los adeudos cuyo pro= 

codiniento continúa. "6/ 

El Gobierno Revolucionario ha mantenido los yacimientos petrolíferos 

actuales en operación y ha croado la empresa estatal Petro-Perú para ocuparso 

de la búsqueda de muevos yacimientos. Sin embargo, la demanda ha venido mu= 

mentando mucho más rápidamente que las existencias y producción actuales y el 

Porí tieno que importar petróleo hoy día. Se ha calculado quo la producción 

diaría de 90 mil barrilos y el consumo de 100 mil barriles, deja wn déficit 

de importancia. De anquíx así en 10 años la demanda sunentará a 200 mil 

barriles por día, por lo que os apremiante la neconidad de bugcar mevos 

yacimientos. ) este fin Potro-Porá proyecta invertir 11 millones de dólares 

en especial en la región de imazonia.7/ En la región de los ríos Tigro y 

Corrientes, en el Nororiente peruano, departamento de Loreto, ha conenzado
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una inportante operación exploratoria de Petro-Perá, con la ayuda de ax= 

pertos extranjeros. Hay esporanzas fundadas de hallarren la zona uno de 

los yacimientos petrolíferos más zrandes del mundo, y optimismo en que dl 

esfuerzo so ampla con éxito.0/ 

Bn febrero de 1971 so ammció que para junió la refinería en La Panpilla 

tendría capacidad para producir hasta 30 mil barrilos diarios, en vez de Los 

20 mil que produce ahora, gracias a un programa de obras de amplinoión.9/ 

¡La Ley General de Industrias y la Ley de la Commidad Industrial. 

Ya desde los primeros monos de su gostién política, el gobíomo militar 

había dado wn lugar de inportancia dentro de la economía nacional, al sector 

mn los de la Política S 

Revolucionario,” de diciembre do 1969, so había señalado, dentro de la estra= 

tegía para el desarrollo a larzo plazo, la noconidad de wna "reestructuración 

de la política industrial," a fin de ofoctuar wm ombio de la etapa de musti- 

tuciones de importaciones hacia un "aprovehanieto do muestros recursos natu= 

ralos satisfaciendo en proporción crociento la demanda del mercado nacional 

ampliado, y poler ingresar rápidamente, y a costos competitivos, en los mer- 

cados de integración ecmónica regional. 10/ Dentro del mediano plazo, so 

ke la inprosa, á hacia la dn del tra- 

bajador en los benoficios y en la dirección y la protección a la emprosa 

cooperativa oxzanizada por los trabajadores."11/ Con respecto al papel del 

Estado dentro del sector industrial, los planos oran "smpliar la participación 

de ésté como inversionista industrial, interviniendo en los cmpos que no som 

il del Gobiemo 

  

para el privado o cm na. 

cionales o extranjeros para la ojecución de proyectos específicos en las in- 

dustrias en que dl Estado decida participar. "12/ A corto plazo, la política 

sectorial dejaría al Estado la facultad do determinar el establecimiento de
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industrias cm el fin de evitar industrias "gupefíluas o artificiales," 

So apoyaría el acuerdo subrozional andino, orientando el desarrollo do la 

industria en relación a las exizencias de este muevo mercado potencial. 

Se incromentaría la exportación de manufacturas. Y so tranaformaría el 

Aranol do Adumnas a fin de convertirlo en instrumento de promoción de los 

interoses industriales nacional os. 13/ 

HL Gobiermo Militar, procediendo a la implementación de Los Lineamientos 

anunciados a principios de su zestión, el 27 de julio de 1970, por medio del 

Decreto-Ley No. 18350, pusó en vizor la Ley General de Industrias. Un mes 

más tardo, el 10 de septiembre de 1970, reforzando la ley anterior, el Decro- 

to-Ley No. 18334 dimpusó la Ley do la Commnidad Industrial. Estas dos Layos 

persiguen la mota de efectuar grandon cambios dentro del sector industrial 

y la legislación ha creado los instrumemtbs para llevar a cabo los propósitos 

iniciales del gobiemo militar peruano. 

in la Ley General de Industrias so dedaró como de interás nacional 

el "Desarrollo y " Cono in-   

dustrias de primera prioridad quedara las industrias básicas, productoras 

de insunos es para las y las 

específicas productoras de bimos de cxpital y otros insumos fondmental es 

para las actividados productivas. De segunda prioridad fueron dodaradas 

las industrias de apoyo social, productoras de bienes esmciales populares 

(alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, etc.), y las industrias 

de apoyo que producen bienes e insumos para las actividades productivas como 

la agricultura, ganadería, pesquería, minoría, energía, construcción, indus= 

tria, transportes y commicaciones. Dentro do las industrias do tercer 

prioridad quedaron comprondidas industrias complementarias que produc 

bienes no esenciales. Y fueron declaradas no prioritarias aquéllas prodno= 
toras de bienes suntuarios y supoffluos.14/
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La Ley General de Todustrias azrunó las empresas industriales em tres 

sectores: Sector Míblico, Sector Privado, y Sector Cooperativo, El artí= 

culo 7o establecía: "zosórvano lan indnetrias básicas para el Sector Pú 

blico. El Sector Páblico participará, sólo o asociado, en las demás indus 

trias, cuando convenga al Degarrollo Industrial Permmento y Autosostenido."15/ 

ML Sector Privado y al Sector Cooperativo quedaban las industrias no rosor= 

vadas para ol Sector Público, aunque, en casos excepcionales, los dos pri- 

moros soctares podrían participar en las industrias básicas de acuerdo con 

los planes de desarrollo, siempro mediante cortito que preciso las condi- 

ciones y el plazo "en que la propiedad de tales empresas revortirá al Estado, 

provio justiprecio y paro."16/ De acuerdo con las prioridades establecidas 

para la industria, descritas anteriomente, la Ley General de Industrias 

rotujo los aranceles, como wna modida de incentivos tributarios. 17/ 

Con respecto a la participación del ospital extranjero, el artículo 160 
ontabl acías 

"Las empresas industriales qye - pngtitaya, Íntegranento 
con cn att 'exteanjero, estén ouligadas a celebre contrato 

De ea mn 

que dopendan de la natimaloza de la impresa Industrial y 
dela rolas penita la ronpemactón del capital y la 

cias razonablos, del cual 
Combinar 0 Fun poromtajo no Saa Ao wn torolo del 
capital social ."18/ 

El artículo 170 disponía que aquellas emprosas industriales en que el capital 

extranjero no fuera mayor del sotenticinco por ciento, tenían la obligación 

de celebrar contratos con el Estado para que la participación dol ospital 

nacional alcanzara cuando menos el 5%%,19/ 

la Lay Goneml de Industrias convirtió al trabajador en oo-propistario 

do la emproga induatrial. 1 Título VIT, "Do la Participación de los Traba= 

jadoros,” establecía que toda empresa industrial debe deducir el 10% do mu
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Renta Nota amalnento, nara sor distribufda entro todos los trabajadoros 

de tiempo cometo, cincuenta por ciento de esta dodnoción yendo dírocta= 

mento a los trabajadoros, y ol otro cincuenta por ciento en foma propom= 

cional de acuerdo con las remmeraciones básicas.20/ El artíado 2% 

indicaba que "Los trabajadores que laboran a tiempo completo en una Enprosa 

Industrial gomrán do los beneficios derivados do la participación progre- 

siva de la Camnidad Industrial en el patrinonio de la Empresa, hasta un 

cincuenta por ciento de dicho patrimato."24/ 

La Ley do Commidad Industrial, promulgada e septiembre de 1970, sobre 

la baso dol Título Octavo de la Ley General de Industrias, que disponía la 

creación de la Commidad Industrial, requería que so integrara una Comnidad 

industrial en todas las empresas industriales con más de 6 o eso mínero de 

Leados.22/ La que La a 109 alcanzaría 

progresivamente «l cincuenta por ciento del Capital Social, doduciendo cada 

  

año un 15% adicional do la Renta Nota do la Empresa Industrial, el quo será 

roinvertído en dicha empresa. 23/ Una voz que haya sido alomzado el cinonen= 

+2 por ciento del Capital Social do la Bmpresa por la Comunidad Industrial, 

los trabajadoros serán propietarios de las acciones o participación de este 

cincuenta por ciento individualmento, dentro de las condiciones de Cooperativa 

Industrial que establexos la Ley de la Comnidad Industrial .24/ 

La Ley de Commidad Infustrial disponía que las comidados de cada expre- 

sa so instalaran en wn plazo no mayor de 60 días 2 partir de su promulgación. 

En ssptiembre do 1970 so instaló la primera commidad industrial del Por, 

en la Editorial Universo, S.A», de Lima, integrada por 120 trabajadoros.25/ 

La Ley General de Industrias puedo ser agrupada en dos ortogorías: una, 

la de disposiciones que se rofieren a la ostratezia del Desarrollo Industrial,
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y la segunda, a una modificación paulatina de la gostión emprogarial, ten= 

dente a encarar la cuestión relativa a la rodistribución del ingroso. Los 

dos conjuntos de disponiciones, intor=relacionadas entro sÍ, van dirigidos 

hacia un sólo propósito: "Lograr un desarrollo industrial pormnento y amto- 

sostenido, que n su voz fundamento wn correlativo desarrollo también perma= 

nente y autosostenido de toda la economía del país, que deberá cambiar la 

estructura social ."26/ 

Con respecto a la Comnidad Industrial: 

stitución wo solanmnte sisnifica que por la pertict- 
de lon trabajadores en la gestión omprosarial, los 

Zimnos vea a temer Ingresos mayores; simo que 00m Aleta, 
Lay introduce wn el exento muevo dentro de 
que debo provocar wm cambio en su propio 
asto plano, el modelo peruano resulta conpl etanento sana 
lar»... so ha dado un paso trasomdental, do mua inpor= 
sencia para el omblo de lan estructuras sociales 0 el. 
país. El cmbio consisto en que las viejas formas pro= 
Buctivas deben Lx Semaparociondo."27/ 

  

  

Prancols Pourriowmd, analizando la Ley Ieneral de Industrias, sostenía 

que el efecto de la mima ontaba destinado a sor linítado, ya que las enpre- 

2as intnstrialos Al Parí gon em pu mayor parte de tipo fanilite, 2 83.46 
del total do 25,321 ostablecintartos industrial os mplos memos dafóhpbzeros 

y sólo emplea 50 obreros o zás; este 2.7% comprendo tan sólo a 170 

empresas.23/ Sin embargo, de 201,751 obreros, 18.3% secemcumtran en empre 

sas do menos do 5 obreros, 24.960 empresas cayos afectivos varían de 5 a 50 

obreros, y ol 560% e omprovas quo emplemn al menos 50 obraros.29/ 

La idea pudiera ostablecerso que el efecto principal de las leyes de 

roforma industrial no será ombiar la estructura de lan expresas existentes 

controladas por naciaalos, poro sf fomentar el desarrollo de un soctor 

nacional de enprosarios, orgenizadores y promotores de actividados indus- 

trial os. 30/



Con también preciso notar que la adquisición del cin= 
¡ta por ciento de la emprosa por sus trabajadores, 

sel la odtaación do um rzoceso de verion años, a lo 
laxro del cual, 
drán tenido naa Arca en a ocn de ema 
mueva fil de acción y intento social m A 
trabajo. AL final de esto período variable de tismpo, 
habrá concobiblemente enorzido un muevo tipo de relacto- 
nos entro los don factores de la producción. Tanto empro= 

*reoducado! en el 

  

on propiedad de todos, por el trabajo y 
Satuerro de todos, m3) 

Hl gobiemo militar ontá consciente do que, sí la Industria ha do abnor= 

ber el múnero creciente de porumos que demandan trabajo, deben empleareo 

temolosías que no son "capital-Intensive” sino que timim a dar oxbida 

a un mayor número de trabajadores. El gobiemo alienta a las firmas indus- 

trialos a emlear tomolorÍa intermedia, en voz de avanzada, A fin de pro- 

mover la adaptación de temolozÍas a la» condiciones porumas, el artícilo 

150 de la Lay Gmeral de Industrias requiero que las eaprosas utilicen el 

2% de sus gemancias notas en trabajos do investigación y desarrollo. 32/ 

Yumorosos empresarios manifertaron mu degusto ambo las leyes de roforma 

de la industria, que van como ma amenaza a gu prepondommnola on el sector. 

El Presidente del Porú oxpresó que Mchas Loyos banofictarían al empresario 

y al trabajador: 

v"dsbo sofialarso que los trabajadores no accederán a 2 la quo- 
piedad del cincuenta por ciento do la empresa, 

la Comunidad san e sino 
cono resul. 

  

industrí: 
plindo en foma muy considerablo su oxpital, sue instala- 
ciones y mu cado. Za posible que entenoss, para todo 

Srenéntto 0 m0 uma muevo emmoroen creada com el 
aporto del Fratado y capital de los OS trata iadoros y 

emprosarios. Bsto quiero decir, on síntesis, que a matt



sole cetá : jomodendo de nada, sino que so está logran= 
do que cada vez mayor de peruanos participe 
en la la croación y en el disfruto de una riqueza que se 
roconoce cano socialmento generada. "33/ 

En cuanto a la Comunidad Industrial como "el anento básico de La nueva 

sociedad industrial que la revolución quiere construir en el Perú," el 

Prosidento Volasco ha expresado lo siguientes 

qa, Sarrocas industriales capitalistas o commistes, 
Melenen 2 conaldoras al Homo an 
objeto y mo cono sujeto del quehacer ocn doo. Ea 

como simile instrumento productor, sin capacidad 
de e ias activa y “crondoramentenen 1 la vida mmoón    

a 1 
él fruto do la riqueza generado por todos." 

Por otro lado, el director genoral de la Oficina Nacional de Infomación, 

Jugusto Zinmermann Zavala calificó la Ley General de Industrias y la Lay de 

la Commidad Industrial como "un acto definitivo e irreversible," y agraró: 

= predoninio del capital sobre el trabajo, 
sus formas es ol sistoma as a la red 

    

os 
Disvolimada la £dea de la Comnidad Industrials 
lía de la empresa. "35/ 

3- La mueva lerislación minera. 

Ya en los "Linemíentos de la Política Econónico-Social," con rospocto 

al sector inoro, en cuanto a la ostratosia para él desarrollo a largo plazo, 
so había definido una mueva política minera, /Esta mueva política minera
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comprendería: obtener us mayor aproveciumiento de los rocurmos mineros, 

determinar las rosorvas minerales del país mediante una explotación inten- 

siva, "incrementar la participación directa e indirecta del Sector níblico 

en la producción y comercialización de estos productos," y lograr wma onda 

voz mayor indugtrialización minera. 36/ intro las medidas do la política 

minera a mediano plazo, so encontraban la do ayudar a la modima y pequeña 

minoría, celobrar "omtratos especiales con los concesionarios para amentar 

la capacidad productiva del sectar y obtener wa adecuada participación del 

Estado en los rogul tados econónicos do las inversiones, controlar la magni- 

tud real de la inversión evitando la prolongación indebida del plazo do los 

contratos, y asinismo asogumr wa creciente transfomación de los produo- 

tos."37/ La Política Sectorial a corto plazo para la minoría comprendía 

intctar la explotación do lon grandes yacinientos de cobro de Cuajone y 

Madrigal o intervenir dotivmento en la comeroialimoién.38/ 

Cono hemos visto anteriomento, la minoría on el Pará había dependido 

duranto casi toda qu historia republicana de las inversiones extranjeras, 

y las grandes compañías mineras presntos em «l Porá eran emprosas extram- 

jeras. 3l orpital foráneo vaciló seriamento cumndo se produjo la expro= 

pinción de la IPC. $l gobiemo militar anunció repetidamente que el caso 

de la TPC era singular, de wma compañía que había violado las leyes de la 

nación irresponsablenento, pero que todas las inversiones que vinieran al 

país cmpliendo las 1eyos serían vien recibidas. Alo largo de 1969 las 

demás Le mel Perú opermdo 

y on diciembro 19 la Southem Poru Copper Corporstion y el robiemo revolu= 

ctonario fimaren un contrato para la axplotación del yacimiento aprÍforo 

de Cuajone, mediante el cual la Southem so conpronotía a invertir 363 

millones de dólares. El contrato ostípulaba que ol Estado tendría a su
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cargo la refinación dal cobre, y que toda la comoroialimación al exterior 

so realizaría a través del Estado. Poco después do la firma del contrato 

entre el gobierno porumno y la Southem el Ministro de Energía y Minas 

declarbar 

"aa question que otorga el Acviemno a osta compañía 
de dicho contrato, han de regir solamente 

el período de recuperación de las inversiones a 

Ves de precto y cogto de opemmot ¿ción eto 4 0 5 sos» 
Después, la operación de Guajono estará sujeta y lan ro- 
¿lgu zonorales que regulan las motividados somatoss 28 
Pals y Las especialidades que corrasperdan al sector 
minero... Esto es, que el status que no garmtiza os 
temnsitorio y de 13nitads duración."39/ 

  

El proyecto era "la más importanto inversión prevista hasta la fodha 

en la minería perumna.” Durento la etapa de construcciones, se cxlaula que 

el 40% do la inversión, esto os, 142 millones de dólaros (5700 millones de 

solos) so gastarán en el país; la demanda de mano de obra en esta etapa 

llegará a representar un total de hasta 10,000 personas, y en la etapa de 

operación significará una fuento de empleo pemanente para más de 3,000 

personas las que por el factor de arrastre calailado en las denás operacio= 

nen mineras se traducirá en la creación de 21,000 nuevos emplesosen activi- 

dades lateralos relacionadas con este proyecto. 40/ 

En ol Pará hay 85 omtros de producción mimera do tamaño medio y más de 

4,000 pequeños propistarios productores. 41/ Para proporcionar una ayuda y 

un apoyo necesario a esta pequeña y mediana minería, a mediados de 1969 «l 

gobiemo militar pusd en vigor el Decroto-Ley: No. 17791. Esto Decroto-Lay 
otonga al empresario nacional de la pequeña y mediana minería facilidades 

para reinvertir utilidades en el incranento del mismo mazoclo y e nuevos 

y establece Las de ostabil idad Crea también 

wm "Fondo do Inversión Minera” para programas de prospección y exploración,
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que también comprendo proremmas de cródito y asístoncia témica. 12/ 

El Decreto-Ley No. 17792, promlgado también a mediados de 1969, afeo- 

té a las concesiones de explotación que no estuvieran produciendo el mínimo 

establecido por el artíailo 510 del código de Minería, exceptuando las. pe= 

queños productores mineros. l Dooreto-Ley oblizaba a estos concesionarios 

a presentar con plazo hasta el 31 de diciembre de 1969 mus prorrmas de 

operación para ejeautar los proyectos mineros y a commzar las operaciones 

Ae estos proyectos dl 10 de abril de 1970. En caso de incumplimiento de 

estas obligacionos las cmoeniones se dodararím oxóncan. 43/ 5 Decreto= 

Ley No. 18368 dictó Las nomas para obtener el amplimiento de los proyeo- 

tos mineros presmtados do acuerdo al Deareto-Lay No. 17792 y oblizó a Los 

concesionarios a reajustar sus calendarios para la puesta en explotación de 

sus concesiones m el más breve plazo, asegurando la financiación do dichos 

proyectos, antos del 31 do doiembre de 1970.44/ Como homes visto, el com= 

trato de Cuajone con la Southern Paru Copper Corporation se efoctué a finos 

de 1969. Imunimente a mediados de 1969, el sobiemo perumo fimó un cm 

trato om la Compañía tiinera Madrigal para explotar los yacimientos del 

mismo nombre. Pero en la mayoría de los cxsos, anto la legislación apronian= 

te del gobierno y cl plazo inpuosto a las compañfass extranjeras, Íntas no 

actuaron y las concesiones de yacinientos mineros pasaron a poder del 

Estado. 

Al sobiemo militar se ha propuesto explotar los yacimientos minerales 

progresivanento, de acuerdo cm los limitados recursos económicos disponthles. 

mm octubre do 1970 él Prosidente Velasco Alvarado hizo saber que el gobiemo 

pondría eh marcha los yacinientos cupríferos de Michiquillay, con wa inver= 

sión de 300 millonos de dólares, como wa do las obras de gran importancia 

para 1971.45/ ¡nm diciembre de 1970 so ammció que la explotación de los 

yacimientos cupríferos de Cerro Verde la haría «l Estado.46/
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xl 14 de mbril do 1970, por medio del Decreto-Ley Nomativo de la 

Industria Minera, Decreto-Ley No, 19225, se fijaron los crttorios bésicos 

para la formilación de ma meva Ley Minera, que sustituirá sl Cólico de 

Minería. En este Decreto-Ley Nomativo so prescriben diversas nomas 

para la Ley Coneral de Minería, entro dllass 

"Lon yacimientos mueralos, cualquiera que sen la natu 

  

al sistena de amparo por «l trabajo. El inamplinimto 
do las correspondientes obligaciones acarromn la cadu= 
cidad; P£onover la orranización de sociedados en el país 
que sustituyan a las sucursalos de las expresas extran= 
joras, en especial aquella en la que, por lo menos, el 
25% do las acciones de lan pociedades que se orsanicms 
sonn suscritas par personas natural es o jusfotcas Do= 
ruanas, cuyos accionistas seen personas natural os 

peruanas. 47/ 

a artículo To de este Decrsto-Ley obliga a los concesionarios de ex- 

plotacionos a vender en prinera prioridad los yroductos de sus concesiones 

a las rofinevías instaladas por el Estado.48/ £l sirutente artículo enta- 

blece que la comercialización do los productos mineralos corresponde al 

Estado.49/ 5 artículo 170 croa la Expresa Minera dol Perú "somo organismo 

público dezcentralizado del sector Inergía y Minas, encargado de las acti- 

vidades ostuisles de la induntria minera, debiendo dictarse por Deureto-l.ey 

los ostatutos que establezcan su organización y regulen sm fincimaniento."50/ 

El Doareto-Ley Normativo do la Industria Minera proves la Sormación de 

eapregas mixtas mineras y las defino así: 

"Empresa Mixta Minora os toda sociedad comatitalón de 
acuerdo con este Docroto-Loy, en la que 
participa en el onpital con un =fnino 1 sl veinticinoo 

por ciento (25%) EA . os cinintaton cts de la misma, 
concurrencia 

  

Se derecho peá 
más de las aos de la industria minera... "51/ 

Se espora hacia mediados de 1971 1a puesta en efecto do La Fueva Ley
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Minava, cuya promlsación ha sido frenada a omos de proseguir bajo estudio 

el papel que la Comnidad Minera tendrá dentro de la mueva organización del 

Sector. El proceso minero censta de diversas etapas (exploración, explota- 

ción, refinación, eto.) y no se ha decidido aín a partir do que punto de 

esto proceso, a que paso del cido de la producción minora, en aplicará la 

Comunidad Minera, 52/ 

El 13 de ootubro de 1970, por medio del Decreto-Ley No. 18436, el Con= 

sojo de Ministros del Gobierno Militar aprobó la Lay Orgánica de la Emprosa 

Minera. A Bsta Enprosa Minera, que había sido creada por el Doareto-Ley lo. 

18225, so lo Identifica con el nombre de Minero-Perí, y lo fue asignada m 

capital inicial de 10 mil millones do soles, suscrito Íntogramente por el 

Estado.53/ A Minero-Perú le corresponde "asumir la gestión empresarial del 

Estado en tolan las actividades de la industria minera así como el aprovecha- 

miento económico de los subproductos en la dimensión que resulto necesario eu 

beneficio dentro de wa actividad integrada; rapresmter al Estado en las 

Enpresas Mixtas Mineras; llevar a cabo los prozramas de promoción minera, 

así cono actividades de investigación y desarrollo temolázico."54/ La Adni- 

nistración de Minero-Perí so ejorcerá a travón do: "a) Alta Dirección, 

b) Organismo de Coordinación y Consulta, o) Orranisnos Operativos, y d) Or= 

ganismos de Asesoramiento y Apoyo que sean necesarios."55/ 

In febroro de 1971 so amuncióoquo la Brprosa Minero-Perú asunirá en 

el próximo mos de octubre la total comercialización extama del cobre-56/ 

Th marzo, Minero-Perá ammoió la construcción de wa rofinaría de cobre de 

125,000 toneladas anuales en Tlo. Zota rofinería conensará a funcionar en 

el fltimo trinostro de 1973, y sorá wn vasto complejo cm mÉltiples insta 

lacioes que incluyen planta eloctrolÍftica de cobro, planta electrolÍtica 

de plata, fundición de cobre refinado (catodos), widades para denalInización
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de azua do mar, y subestación olóctrica, mas laboratorios, talleres, alma- 

cenos y dopósitos. So anunció que la inversión fija prosupuestada asondía 

2 1,042 millones de soles (27 millcnos de dólaros).57/ 

Cano es natural, para todas estas inversiones sa nocositan recursos, 

que el Porú no posee en cantidad necesaria cono para acometer todos los pro= 

armas de desarrollo y refoma al nisno tiempo y a marcha acelerada, Cono 

hemos visto on el caso de las concosianes mineras que xevertieron al Estado, 

él zobiemo ha declarado que su explotación so romlizará en forma pavlatina 

y pausada, ya que escasean los recursos co que realizarlas. El gobiomo 

militar, a través de wa adninistración planificada, contempla hacer m uso 

más efectivo de los recursos financioros del país, Además, por medio dol 

control del sistema bancario y la rofoma do la ostimctura crediticia, que 

  

mencionarenos más adelante, habrá más fondos lMaponíbles para las tareas de 

desarrollo. 

4- La Ley General de Pesquería, 

Desde finalos de la década de 1950, la industria de la posoa en el Porí 

so ha dogarrollado vertizinosmento, hasta convertirse hoy día en la industria 

más dinánica do la economía nacional. A partir de 1964 el Porí so convirtió, 

par volúmen, en la primera nación pesquera del mmdo. En 1963, de 64 millones 

de toneladas de producción mundial y 14 míllonos de producción latinoamericana, 
dl Perú cavturó el 16.9%, es decir, 10 millones 400 míl toneladas, de las 

cuales exportó 2 nillmes 400 mil por un valor de 232 millones de délaros. 

Esto reprosmtó el 30% dal total do divisas provmientes do la exportación 

nacional .58/ 

A partir do octubre de 1962, oumdo principió la gestión del gobiemo 

militar, Ígto prestó gran interós a la dofensa de las 200 millas do noberanía
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marítima, coro medida dofensiva y protoctora do larachos nacional os sobro 

la pesca. Esto lo estudiaremos más adelante. Conmoientá de la importancia 

del sector pesquero en la economía nacional, el gobiemo militar ares cono 

entidad indopendiento el Ministerio de Pesquería. HL 25 de marzo de 19717 

cono complemento esperado y básico de la política pesquera, so aprobó la 

Ley General de Pesquería por medio del Decreto-Ley No. 18910, Entre Los 

considerandos de la Lay so encontraban: 

"que es propósito del gobiemo arear una conciencia marí- 
ting y pesquera, que se emcretios mediante dl esfuerzo 
comín que desarrollen todog los componentes del Seot 

Pgoquero para le exslotación de las riquezas E Jaroios 
Lógicas de muestro maz Jurtadioctonal de las 200 antes 
de otros maros, traóucióndoge en ma "Marcha hacia al 
Sosto.*39/ 

Antoriomento, gran parto del producto de la producción pesquera so 

diluía entre cuatro fimas privadas que mantenían el control de la comercia= 

lización de la harina de pescado, las cuales conpotían entro sí. Ml Capítulo 

IV de la Lay General do Pesquería, "Do la Conorcialización," en el artículo 

370 establecía lo sizuiente: "La Empresa Pública de Comercialización de 

Harina y acoito de pescado os la nica entidad de pescado de la comerciali- 

zación de la harina y aceite de pascado, de acuerdo a la polÍtica y normas 

que dicte el Ministerio do la Pesquería."60/ 

El Título Y, "Del Tratamiento al capital extranjero,” establece em el 

artículo 570 que las oxpresas pesqueras que so constituyan con más del 49% Y 

de cspital extranjero, están obligadas a celebrar gontrato con el Extado. 

En el contrato so fijará un plazo al final del cual 

taje no mayor del 4% del capital social; ol plazo dependerá de la naturaleza 

de la empresa, el monto dol capital invertido y la obtención de ganancias 

rasonablos. %l artícilo 50 dispone que no se autorice la constitución de 

rán con Un pore— 

  

empresas pesqueras con participación del capital extranjero cundo se dediquen
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ala fabricación de harina y ncotte de pescado para consumo tumano indi 

recto ni a fábricas que prooesen dicho producto. M artíao siguiento 

prohibe que las empresas pesqueras dodicadas a la elmboración de harina y 

acoite de pescado vendan sus fábricas ni afocten sua licmcias a empresas 

extranjeras o mixtas. ¡Ml artícilo 600 indica que las conformadas por accio= 

nistas porumos sólo potrán vender sus acciones a personas natural os perua= 

pas o a empresas nacionales. Pare fomentar la pesca para consumo humano, 

sin embanyo, ol artículo 620 estábloco que las empresas que so constituyan 

con cspital extranjero en cualquier porostaje, y que se dediquen a la pesca 
para consumo humano directo, tendrán un tratamiento igual a las empresas que 

están constitufdas por capital nacional mayoritario.61/ 

in su parte Tercera, artículo 640, la Ley de Posquoría crea la Commidad 

Pesquera, “para representar al conjunto de trabajadores que real y efectiva- 
mento laboron en ella y om la finalidad de participar en la propiedad, la 

gostión y los benoicios generados por la Enpresa."62/ Cron también, por 

medio del artículo 6%0, la Cammidad de Compensación Pesquera, "con la fina= 

1idad de fortalecer la solidaridad de los trabajadores del Sector mediante 

la rodistribución compensada de los aportes que reciba."63/ 9 miembros de 

la Commidad de Canpensación Pesquera todas las Comunidades Pesqueras que se 

constituyan de acuerdo al Decreto-Ley. 

Como participación de los trabajadoros, las emprogas pesqueras deducirán 

libro de todo impuesto el 20 por ciento de la Renta Nota, ol que se aplicará 

en la simuiento foma: 9% como participación 1Íquida, en efectivo, y el 12% 

como participación patrimonial. ¿l 8% do la participación lÍquida se dia- 

tribuirá entrozando el 50% directanente a la Commidad Posquera y el otro 

50%, por intermedio do la Commidad Pesquera, a la Comunidad de Conpensacióf 

Peoquera, la que integrando todos estos aportes procederá a rodistribuirl os



entro todas las comunidades pesqueras en razón diroctamento proporcional 

al núnoro que resubte de la suma do los miembros que tenga cada wna de ellas 

y ol mínoro de Mas Laborados por las empresas corrospondientos. ML 12% 

a la par dn de 108 dobo ser 

reinvertido obligatorimento en la propia emprosa y so capitalimrá libre de 

todo inpuento en foma imodiata hasta alomzar el 50% del capital social, 

Las acoienos o participaciones que se adquieran con el 12% correspondiente 

ala par tn serán el 50% ala 

Comunidad Pesquera do cada npresa, y el 50% restante, a través de la Commi- 

dad Pesquera de cada impresa, a la Commidad de Compensación Posquera, que 

emitirá nociones repronmtativas del total del patrimonio aportado por todas 

las Commidades Pesqueras del Sector y las ropartirá entro ollas on ranén 

directamente proporcional al mínero que remilto de la sua de ntembron de' 

cada una y ol múnoro do días 1aborados por las empresas correspondientes. 

Alcanzado ol 50% del eapital social dela empresa, la Commidnd Pesquera 

emitirá acciones que represmien mu patrimonio, las que serán emtrezadas 

individualmente a mus miembros. Estas acciones son intransferibles y sólo en 

cano de cena o liquidación, serán adquiridas por la Commidad Posquera.64/ 

A principios de abríl dd 1971 se fomó la prinera Comunidad Pesquera del 

vafs, cuando los trabejadoros de Tá Necociación Posquera Ultramar 5.4, do Tambo 

de Mora el Conttá de su 57 

1 Canítulo Y, de la Loy Genaral de Pesquería, "De la Investigación,” 

dispone quo las empresas doducirán, en cada ojorcicio, libre de impuesto, wm 

dos por ctento de la Renta Neta para sor empleado on investigación y cxpaci- 

tación do posquerfa.66/ 

El Capítulo 1 do la Parto Soyunda, "Conformación del Sector Pesquero,”
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on al artículo 100, deja establocido que ol Sectar Pasquero extá confom= 

mado por: el Sector Público Pesquero y el Sector Privado Powquero.67/ ¡lgu= 
mos dbsarvadores notan la ausencia, en relación a la Lay Geral de Indu 

trias, del Sector Cooparativo.68/ 3ste sector está incluído aparm*mente 

dmtro del Sector Privado. Izualmente, notan que el ritmo al oral las com= 

nidados pesqueras adquirirán al 50% del capital social, un 12% anual, con 

trasta desfavorablenente con el 13% do la Ley General de Industrias. El 

soblemo ha expuesto que las particularidades do la industria pesquera, el 

dinamismo que no debe ser obataculizado, reguiexon de m tratamiento dis 

tinto, en ciertos aspectos, al dado al Sector Industrial, 

5- La porvanización de los bancos y el control de cambios. 

in ol prorrama do cambios de estructuras, ol gobiemo militar consido= 

raba de qua importancia rofamar la estructura crediticia del país do manora 

que los fondos dinponibles fueran dedicados a aquellas actividades y empresas 

rexlmento on necesidad de crédito, Era necesario ejercer control sobro los 

mecanismos de crédito, tan importantes para la actividad económica de cual= 

quier paía, 

HL 31 do diciemro de 196% el gobierno militar promlgó el Decreto-Ley 

No. 17330, que estableció que una empresa bancaria, para sor considerada como 

empresa nacional, debería de tener el 75% o nás de su oxpital accionario e 

poder de ciudadanos perumos. Dicho decreto también dictó: "Las pautas 

básicas para canalizar el crédito bancario hacia sectores vitales de nuestra 

economía y om el propósito de dotar de mayor liquidez a las enpresas nacio- 

nales." Por otro lado, so limitaron "los cráditos que, bajo cualquier noda= 

14dna, fueran otorzados por la banca comercial a filialos o muoursalos de 

empronas oxtranjoran establecidas en el Perd."69/ En 1969 ol Panoo Central
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de Ronorva creó el Fondo de Promoción do Exportaciones, cuya fención sería 

otomyar un “aródito preferencial do hasta tres años para la exportación de 

rroductos industriales de consumo y eventualmente, hasta siete años para 

los productos industriales de capital ."70/ Por medio del Decrato-Ley No. 

17997 del 18 do noviembre de 1969, so ampliaron las facultades del Banco de 

la Mación, para oumplir las funciones de azento financiero del Sector Público 

Nacional, y participar em el morcado de valoros.71/ 

Bn agosto sl gobiemo militar prosiguió en su política de nacio- 

nalianción creciente de los recursos básicos de la nación, al dirigir 

su atención al establecimiento bancario. En lo que cfrailos financieros 

consideraron una casi total nacionalización del sistema bancario del pafs, 

2 Estado compró la mayoría do Las acolenes de 10s bancos privados Popular y 

  

Continental y adelantó mm las negociaciones para la dáquisición del noventa 

por ciento de las acciones del Banco Intemacional.” Ml Banoo Continental y 

él Panoo Intemacional so encontraban en poder de accionistas extranjeros, 

en su mayoría nortommericanos.72/- Con la adquisición do entos bancos la banca 

estatal se robusteció momenento. 1l gobiemo también fortaleció la rostanto, 

obligando a los bancos a aumentar sus capitales a un mínimo do 150 millones 

de soles o cerrar. El gobiemo también tominó el control do algunas casas 

por extranjeros, al linitar la participación de éstos a wn máximo del 25 por 

ciento de sus capitales. 73/ 

<M gobiemo también implantó um control de cambios estricto, que se con= 

Pletó a modiados de 1970, para dotener la fuga de capitales y utilidados del 
NN 

  

pafa, y tratar de lograr su inversión en el país." Se espera que el control 

  

de cmbios sizmifique "por w lado, que ol movimiento de moneda extranjera 

no estará ys eujeto a la especulación ni a los criterios de interés personal 

o de grupo. Bajo el control del Estado, el mismo servirá sólo para atender
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las necosidades del dogarrollo del país. Y, por otro, que las trangao- 

ciones internas se harán ínicanento vtilimmndo el sol perumo que ¿ddceste 

modo ha recobrado su verdadero valor do meda nacional .1174 

El Decreto-Ley No. 18275 del 15 de mayo de 1970, detuvo wn proceso 

especulativo con la moneda extranjera y procuró la ropatriación de oxpitelos 

nacionales, reforzado notablenento las rogorvas intemacionales. Esto Decro- 

to-Ley ostatleco que, a partíx do la fecha de su promilsación ninguna persona 

natural o jurídica residente en ol país que no sen el Banco Central de Roserva 

del Porí y el Panco de la Nación, podrá mantener y efectuar depósitos en 

moneda extranjera en Panoos y otras Instituciones mel país y del exterior. 

Tampoco se podrá mantener o contraer deudas ni celebrar contratos en moneda 

extranjera, que corresponda ejecutar dentro del territorio de la Reníblica.75/ 

El gobierno ha dispuesto también, que los depósitos em moneda extranjera 

existentes en las enprosas bancarias y otms instituciones del país poan 

convertidas en menoda nacional y la moneda extranjera son adquirida por el 

banco Central do Reserva al tipo de ombio ponderado registrado e el mercado 

de giros al cierre de las operaciones el áfa de hoy.76/ 

12 gobierno porno intenta, con la refoma do la banoa estatal y la ad= 

quisición de los bancos Popular, Intemacional y Continental, controlar las 

princivales Mentes de orédito y poner ol ahorro de todos los peruanos al 

sorvicio de la nación y mu desarrollo. Se espera que el control de cwmbios 

impida la indisorininada fuga sl extrmjero de la riqueza que se greera en 

al Per.77/ 

6- Resultados Ecmónicos. 

Al vrincipio de su gostión, el gobierno revolucionario determinó en el 

campo econémico-financiero dos otapan de realizaciones. La primera, de
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octubra de 1968 a diciembre do 1969, "se caracterizó nor la necesidad de 

acentuar de manera espacial la adopción de medidas orientadas a lorrar Ba 

estabilidad monetaria y el equilibrio de la balanza de paros." La segunda, 

que corresponde a 1970, "ao oxractorizó, en cmbio, vor la adopción de ma 

mueva política financiera, orientada ruoferentenente al orecimiento de la 

scaonía nacional y a contribuir decididamente n la trmefomación de las 

estructuras eomómicas y sociales."78/ La diforenoia en las dos otapas se 

percibe cdlarmente al omtmstar el crociniento de la economía peruana, de 

1.3% en 1969, y de 7.3% en 1970, a pesar de la gran destrucción que asoló 

a una extensa región por motivo dol terrenoto de mayo de 1970.79/ 

Por primera vor tras cinco años de dáficit consecutivos en el balance 

de pagos (de 1966 a 1963 un déficit de -53.6 millones de dólares y en 1969 

de -10 millenen), en 1970 el Perú logró un superávit de +126.0, el único 

vals de la américa Latina en lograrlo en este año.80/ 

*La tasa de 7.3% de crecimiento, supone un 4.1% po. 
habitanto. Estas tasas se acercan, a 
las de 1961 y 1962, paro no dopeniserca coso llas 

de 'erte ento externo o de ua ne 
afluencia de capital Scivados _2ino que Lu 
vocadas por algunos focos dinámicos de crocintento»"81/ 

El siguiente cuadro muestra al producto interno bruto por Sectores de 

Actividad Eomónica en 1970 y en años antorióros: 

Perú: Producto interno Bruto por Sectores de Actividad Eoonónica.92/ 

  

Subtotal bienes 201 0.3 8.7 
Meoctricidad, gas y aque 7.2 3.6 3.0 
Comercio y finanzas 21 0.2 7.0 
Gobigrmo 3.9 2.0 4.0
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PS 18 19m 
Propiedad de vivienda 3.1 3.1 3.1 

Otros sevicios 37 4.4 Ted 

Sibtotal servicios 31 2.1 6.0 
Producto total 227 1.3 73 

  
Orzctas al intensivo proceso de reforma agria, que estudiarenos a 

contimuación, en 1970 la producción azropearia amentó por seruido año 

consecutivo. La cosocha de arroz, (que antes se inporteba) arrojó excedan- 

tos y pormitiócla exportación. La protucción de papas aumentó, Aismimuyendo 

sa procio en ol mercado intemo. La do café y amíoar también aumentó, cum 

riendo con las cuotas de oomorcialización internacional, La promoción de 

cereales disminuyó en términos general os, peso a que en algunos lugares 

amenté, debido a los efectos del terrenoto de mayo, que afoctó a areas 

productoras de cereales. La producción ganadera amentá en los dopartanentos 

do la Sierra. La inversión píblica em aoistencia témica prostgufó, con 

resul tados iniciales muy auspiciosos.83/ 

in parto la elovada tasa de crecimiento obtenida en 1970 no debió al 

auge de la pesor, que oració em 30.5% y cmtribuyó a elevar la tasa del seo- 

tor fabril a 10.5%. El auge so debió a factores ecolóricos y a mejormiento 

de témicas (embarcrciones de mayor tamaño y tratamiento más euidadoso de 

la anchoveta en las fábricas). La exportación de aceite de pescado 11 egó 

a los 35 millones de dálares. La posca pare consumo humano también ha oro- 

cido; en la zona norte so enquentran trabajando 6 barcos de arrastre y os- 

tán en construcción tres atuneros.34/ 

%l Sector Minero, que en 1969 había registrado ma tasa de crociniento 

de tan sólo 1.6%, en 1970 so recuperó, alcanzando un 3.9%.05/ 30 registró
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wn crecimiento de la producción de hierro (54%), wma recuperación de las 

de cobre (5.6%) y las de nlata (4.30).86/ 

El Sector Industrial nostró wa tasa de crociniento de 10.5%, en parte 

cono resultado de los aunentos on la pesquería, en la rofinación dal amfear 

(de 31.1%) y e el segundo amestro en los materiales do construcción. ia 

menor medida contribuyeron los aastilleros y los productos quínicos. Un 

factor negativo de importancia fue la paralización, dobido nl terremoto, de 

la siderumsica de Chimbote, la nica del país, seguida de operaciones limi- 

talas. En smeral en el primer semestre la producción fabril se vió porjudi- 

cada por la semela do los programas anti-inflacionarios iniciados en 1960; 

el sarmdo semantre so vió obstiaculizada por factoros poicológicos, doriva= 

los de la Ley de la Comnidad Industrial, pero fue asentándose y gonerali- 

nándose conforue avanzaba el año. A fines de 1970, la mayoría de los rubros 

fabriles se encontraban operando con wn elovado coeficiente de wtilización 

Ae la cspacidad Instalada; entro estos figuran lan amadurias de bienes dura: 

deros y las fábricas textiles y de vostuarios.87/ 

  

El Sector Construcción venía sufriendo wa aguda contracción en los tres 

últimos años, que so extendió a Lon nrimeros meses de 1970. En el segundo 

sonostro de esto año, sin embarzo, el notable dinamismo de la inversión pú= 

blica y lás modidas correctivas arlicadas oportunamente doren 0010 ose 

cuencia una apreciable remperación del soctor, que le permitió alcanzar al 

finalizar el año (1970) ma tasa do crecimiento dest3.9%.88/ 

La prínera industria afectada, de acuerdo con las leyes Genoral de Ja- 

dustrias y de la Comunidad Industrial, ha sído la dedicada al emantlajo do 

venían. os automotrices. Se convocó a ma licitación a principios de 1970, 

m la que participaron las 14 ensarbladoras que operaban an el país, con el 

objeto de seleccionar las que continuarían operando de acuerdo a las muevas
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nomas tendimntos a cue, a corto plazo, todas las piezas som fabricadas 

en dl país. Como consecuencia de la licitación quedaron solanento 5 en 

presas (Toyota, Volkswazen, Datsun, Rembler y Dodge). La meta os "Lograr 

la fabricación de piezas y partos nacionales hasta lograr -en 1974- la fa= 

bricación total del motor, trasmisión, partos no fundanentales y carroce- 

rías, on docír, la totalidad del vehíaio, lo que nroducimía un verdadero 

proceso industrial ..."89/ 

En moro de 1971 el Ministro “e Industrias anunció un anbicioso plan 

para invortir el equivalent 

  

a 35,500 millonos de posos nexicmos en la in= 

dustria durante el quinquenio 1971-75. Expresó que de estas inversiones, 

15,625 millones vmdrím del sector pblico y el rosto del sector privado. 

Las invorsionos so harán en la sidorunsia, metalúrgica, notal mecánica, quí- 

mica y petro-quínica, y papel. En la mayor inversión, que será en la sido= 

rurría, intervendrá tan sólo ol Estado. So ammoió también que no ostable- 

oerán dos complejos siderurzicos, uno en Talará, en el norte del país, y otro 

en Nazca, en ol Sur, que ya en 1976 astarán produciendo. La actual instala= 

ción sidemánrica en Chimbote sorá ampliada, So harán dos corplejos metalúro 

gico, uo en el centro para planchas y láninas de plomo y cino, y otro m el 

sur, para planchas, láninas y tuberías de cobre. Se establecerán sols complo- 

Jos metal -accínicos para producir maquinaria agrícola, motores y repuestos, 

maquinaria y equipo aláctrico y para la minería. 3l porí, dijo ol Ministro, 

tendrá también complejos de dmrivados le fosfatos, ma instalactómpetroquí- 

mica en Talará, un complejo de sal, y se añadirán ma industria de plásticos 

y complejos químicos y patromínicos al complejo petroquímico de La Pampilla, 

carca de Lima.90/ 

Es necesario notar la importancia que el gobiomo mil ítar otomya, Amtro 

de entos planes para futuras invorsiones, al sector privado, Se podría com=
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cluir que de la participación de ento sector dopende en parte la cal eridad 

con qu 

  

puedan aplicar los planes de dasarrollo del zóbiamo y el ame 

plimiento de las metas de erocintento econóxico. Queda por vor cual será 

en dofimitiva, la actuación del soctor privado frente al papel do suma im 

portanoia que el zobiemo lo time vesorvado. 

Dos factores más, los cuales el zobiero revolucionario planos dosarro- 

Mar al máximo, para fortalecer la oconaría nacional, sons la ampliación de 

la flota navisra del Porú y el desarrollo del turismo como fuento importanto 

de divisas. El Decreto-Ley No. 18435 ordenó, en octubre de 1970, la creación 

del Fondo de Construcciones de Buques leromtos, con dos objetivos fundamen 

tales: el desarrollo de la marina mercante nacional y la expansión de la 

industria de construcciones navales en el país, El Fondo será aduinistradó 

por el Banco Industrial del Peri.91/ Par otro lado, en soptienbre de 1970 

so concluyó el programa de construcciones navales ordenado por la Compañía 

Peruma de Vapores a España y Finlandia, que consiste de 12 modernos buques 

para al transporte de mercadería en general. La CPY planea wa decidida 

expansión de sus sorvicios.92/ 

Kl Gobierno Revolucionario tino siones vara dinamizar las actividados 

del sector turístico, para obtener del miso todos los beneficios posibles. 

Siguiendo esta política, se reommizó la antigua entidad turística, la que 

fue convertida en la impresa Nacional de Turismo (MTURPER). La HNTURPER, 

dentro do ms planos de promoción 2el turismo, prevee la apertura de ofici- 

nas de infomación turística e ol extramjero, y la reestructuración do la 

rod hotelera estatal, rebajando en wm 25 o 40 por ciento las tarifas do 

los hotelos.93/ La Política l0l Sector Turistico conprendo la promlgación 

de ma Loy General de Turísmo que regule el fuñolonaniento de las activida= 

des y servicios vinculados al sector.94/



B- Política Agraria, 

%- La Ley de Reforma Agraria. 

Menos visto ya anteriomente la situación agraria que existía m el 

Perú antes de octubre de 196%, Una oligarquía terrateniento, exportadora 

y financiera, aliada o actuando en conjunto con los intereses extranjeros, 

bagada principalnente e la rorión de la Costa, tonía el dominio de los gran= 

des latifmáiios algodoneros y amicararos y del omorcio con el exterior. 

Bn la región do la Sierza la situación agraria em crítica, cm ma gran 

población indígena marginada por los grandos terratenientos serranos. 

Desdo el principio de su rázimen, ol movo gobiemo militar tuvo muy 

prosente la crítica realidad oxistento em dl aíbvito rural y adoptó planos 

para efectuar grandos cambios an la ostructura de la propiedad agraria. Mm 

los "Lineamientos de la Política Eomónico-Social del Gobiemo Revdlucionario," 

la ostratosía para ol dosarrollo a Largo Plazo soñalaba como la primera de 

cinco reformas básicas, la 

*reestzucturación de la propiedad azrícola para dar noceso a 
las témicas nodemas y y Ga medidas para pr mayores 
ingresos para la e. csmpesina, hasta convertirla en 

fino que de room acropaciario del ls no os sólo wm 
problema de producción sino de una estructura de tencia 
y uo de la tierra, omusa pr8ncigal de las desigual dados 
de ingreso, om qn: ga tiseda e de esmas 
otal , econónico y polÍtico."95/ 

intro Los objotivos de desarrollo a Mediano plazo, él primero ara "inaro- 

mentar acoleradamente el proceso de refoma agraria on toda la Siorra del 

vaís."96/ El mercado interno de consunos alimenticios básicos necositaba 

abastocerso do importaciones en todos o casi todos los renglones. Mientras 

todas las plantaciones agrícolas de la Costa se dedicaban a cultivos de ox- 

portación, existía un aéftcit enome en los cultivos necesarios en ol pafe 

para abastecer a la población. Así, entro las metas de la política sectorial
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diano plazo se encontraba la orientación fimámental de la política 

él sector azropemario a la solución de los problemas de la pequeña y 

modimna asricul tura, principaluente aquella destinada a producir para el 

mercado interno; también se fonentarían los grupos de cooperativas, aso- 

clacionos, etc., que sirvieron de base, reduciendo el núnero do unidados 

a sor atendidas, para la acción estatal, y pam dar más importancia al 

papel de los grupos de medianos y pequeños azricultores.97/ La política 

a corto plazo, dentro del sector agropecuario, ammoiaba que la Lay de 

Rofoma Agraria se nodificaría, que so daría una mueva lorislación de aguas, 

y que financieramente so ayudaría a los programas de refoma agraria con 

recursos fiscales y esos de otras fuentos como el Banco Central Mipotecario.98/ 

consistentenento diversos elenentos reformistas y nacionalistas habían 

alzado como henos visto anteriormente, el clamor por cambios en la situación 

acraria. El Último intento guvernanental por solucionar la problemática 

agraria había tenido lugar a principios del ráginen belaundista. mn 1964 

Belaunde envió al parlamento el proyecto de reforma agraria, Sin embargo, 

*2l Congreso se encargó de limar las aristas de dicha ley para evitar que 

  

afectara a las grandes extensiones de la Costa; luego ao cuidó de regatearlo 

fondos a los organismos dependientes del ejecutivo que debían implementar 

eske proceso."99/ 3l encargado en ese entonces del programa bolauniista 

de rofoma agraria, como Jefe de la Oficina Nacional de Reforma y Promoción 

Agraria, Edgardo Seoane, explicaría más tarde las razones del fracaso del 

programas 

la Sierra Central en los vrineros ción 
cuando mín no go había promilgado la ley, ésto creó wa 
situgoión de pánico en el parlamento y los ¡grupos de poder 
ecménico principiaron a ejercer fuertes presimes em to- 

dos los niveles, pasados los cion todo fue imposidle 
por la inoperatividad de la loy y porque ni el parlamento 
ni el Presidente tenían la voluntad de hacer wa Refoma 
Agraria auténtica."100/ 

"ha oficina que presidí... la inició iq vigorosa e 
9 de robiemo,
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Los mismos obstáculos, las misman dificultades, Los mimos intereses 

á so hallaban frente a la del zobiemo 

HL gobiemo mili= 
tar procedió con cautela al principio, no dando a conocer verdaderanente 

militarrde efecinar cambios trascnimtales mm el agro. 

todo el cotenido de sua intenciones rofomistas arrarias. Cuando la Ley 

de Rofoma Agraria estuvo lista, el 24 de junio de 1969, el Decreto-Ley No. 

17716 la puso en vigor. Eso mismo día el Prosidento de la Repíblica, Geno= 

ral Juan Velasco' Alvarado, anunciaba que la hintórica lay había sido ya 

puesta en efecto, en los elevtentos tóminos: 

srandosa cinentada on la justicia social y en la partici- 
Pación real del vuéilo mn 13 xiquesa y el destino de La 

ordenamiento social que ha mantánido en la pobreza y eu 
la iniquidad a los que labran una tierra siempro ajena, 
y siempre negada a millonos de cmpesinos."101/ 

La Ley de Refoma Agraria consta de 16 títulos, 196 artículos y algunas 

disposiciones ialos y Los básicos establ 

la erradicación de los regímenes de latifundio y minifundto por un sistema 

justo de las de la rural, la á 

de la pequeña y mediana propiedad, los derechos de las comunidades do campe- 

sinos, la organización cooperativa, el aprovechamiento óptimo de los recursos 

vaturales, la eliminación de las formas indirectas de explotación, la regu- 

lación de las condiciones de trabajo rural y de seguridad social, la pramo= 

ción del desarrollo azrfoola-=ganadero, poner el cródito rural al alomco del 

empesino, y establecer el seguro agropecuario. 102/
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Las tierras para la refoma agraría serían: las tierras abandonadas 

y las eriazas, los prodios xísticos del Estado y de personas jurfáicas de 

derecho público intemo, las expropiadas conforme 

  

la ley, las que som 
producto de paroslaciones privadas, las que hayan sido habilitadas per al 

Estado o mediante Fondos Públicos para fines asrícolas, aquéllas producto 

de donaciones y legados.103/ El artículo Go íntica quo lastierras abando= 

nadas por sus dueños serán incorporedas al dexinto pÉblico. Como abandono 

so entiondo el dejar un terrmo inculto por tres añoneconsecutivos.104/ 

E artículo 140 establoce coxzo muscontíblos de afectación, las superficies, 

dé predios rústicos que hayan sido concedidas para oxplotachines o explora- 

ciones de hidrocarburos y otras actividades zineras.105/ El artícilo 160 

procisa que las tierras ociosas y aquellas doficintaiente oxplotadas serán 

afectadas en au totalidad, ¿ofiniánaose cemo tierra ociosa aquella ques 

aunque apta ezrfoclamente, no sos explotada ongmnizadimento.106/ $1 artíalo 

220 prohibe a las souiodades anónimas y a las sociedades en conandita ser 

propietarias de prodios rural es. 107/ 

La Ley de Reforma Agraria tuvo cono punto de acción inicial las grandes 

haciendas do la rerión de la Costa; estas haciendas oostitufan complejos 

asrícola-intustrizlos. A este respecto, el artículo 370 dejaba bien esta 

tl ecido: 

*Cuendo A trate de predios axyo principal cultivo se 

destine al abastecimiento de determinada planta indus= 
trial y ésta constituya con la tierra una sola unidea 
económica, la afectación so económica comprenderá la tota= 
lidad del comedo, eomónimo, o as tanto las ers 
cono las plantas de bengficio e Instalaciones indus” 
triales de transformación primaria, mmque eo Malal 
tren ubicadas fuera del predio o pertenezcan a otros 
proptotartoa,"108/ 

Con respecto a la valorización de las propiedades expropiadas, el artíailo 

630 dejaba establecido que para leteminar el valor de los predios explotados 
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Siroctanonto se tonaría como indtcador al velar inétordo em al auto-amldo 

ePootuado por el propietario par los efectos del paro 4al impuesto pdbre 

el valor do la propiedad vurul oorrespendiente al año 1968,109/ 

El artículo 770 indica que las adjudicaciones sarán hechas solamente 

a Cooperativas, Comunidados Campesinas, Sociedades Arrícolas de Interás social 

y personas naturales previamente calificadas, unas y otras, por la Dirección 

Gmeral de la Refoma Asraria y Asemtaniento Rural, Por otro lado, podrán 

adjudicarse tierms en carín a gropos de cmpesinos que so obliguen a cog= 

tituir la respectiva Cooperativa o Sociedad Agrícola de intorás mocial dentro 

del plamo que so lo señalo, 110/ 2 artículo 830 establece que los benefi- 

clarios pasarán nodtante contrato de compra=venta, el precio de compra=venta, 

él precio de venta en veinte anualidades, contadan dendo la focha de la ad= 

Judtorción.111/ 

El título VIL, “De la Asistencia Vémica y Croditicia," coordina a la 

Dirección General de Reforma Agraria y Asertaniento Rural y a la Oficina S00- 

torial de Manificación Agraria y Posquería para poner en marcha los programas, 

entro otros, de foumto, aródito y comercialización. Tambión ompanim ol 

seguro arropecuario, que respalda al camposino en cano de sequía, heladas y 

otros incovenientes, Y el artículo 970 de este título da prioridad a las 

Cooperativas omstituídas por beneficiarios de la Reforma Arraria u otros 

pequeños arrícultores, sociedades arrícolas de interós social y cammidados 

emposinas, "para soportar directamente su propia producción o la de mus aso- 

citados a 1os mercados éxternos que paruen los mejores precios, siempre que 

está cubierto el mercado intemo."112/ 

El tÍtilo VIII prohibe el minifimdio (ua extensión nenor a la señalada 

para la unidad famfliar).113/ $l título X, "do las Commidades Campesinas,"
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ostímla la tonificación de las Cammidados. Yl artículo 11% de esto 

título ostablece que las adjudicaciones de tierras a las Comntdados son 

intransferivlos al deninio directo.114/ 

HL Capítulo 11, "De la Deuda Azraria," indica lo siguientor no emiti- 

rán Bonos lo la Deuda Agraria hasta por la sua de Quino Mil Millones de 

soles. Estos bonos serán de tres clases, Claso "A", Clase "B", y Clase "C." 

Los bonos de Clase "A" devengarán un interós amual del 6% y serán rodimidos 

en 20 años. Los bonos de Clase "2" devengarán un interós amal del %% y 

serán rodimidos en wn plazo de veinticinco años. Y los bonos do Clane "c" 

Aevengarín un intorón amual del 4% y serán redinidos en trointa años, 

artíailo 1770 establece que, "para las tíermo directamente conducidas em 

las que so ha denostrado el amplimiento de todas las condiciones señaladas 

por los artículos 280, 290, 3to y 340 de la presento Ley," el valor de la 

expropiación sorá pagado en la sizuiente formas cuando el valor de la tierra 

no paso de Cien 141 Soles Oro, Íntegranento al contado; cuando el valor 

exceda los Cien Mil Soles Oro, se pagarán Cien Mil soles al contado y el 

saldo en bonos de la clase "A." Para las "tierras arrendadas y las condu= 
cidas diroctanente on las que no so ha demostrado el cmplimiento de todas 

las condiciones señaladas por los artículos 280, 290, 310 y 34o de la pre- 

sento Lay," sa pazará el valor de la expropiación de la forma siguiente: 

cuando el valor no exceda de 50,000 Soles, Íntezramente al contado; cumndo 

su valor exceda los 50,000 Soles, cincuenta mil Solos al contado y ol saldo 

en bonos de la «lago "2." Las "tierras ociosas y enfeudadas así como las 

ml . em ollas" 80 pagarán 

así; cuando el valor no exceda los 25,000 Soles, Íntegramente al contado; 

y cundo el valor exoeda los 25,000 Soles, veinticinco mil Soles al contado 

y ol saldo en bos de la clase "C."115/
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HL artículo 1790 dispmo el pago e efectivo de plantaciones, insta= 

laciones, equipos agrí. o 

hasta un monto no mayor de un millón de soles, y el saldo en bonos de la 

dlaso "A" o "2" sogún so trate de fmdos conducidos directemento o arren= 

dados. 116/ 

1969 el gobiemo militar exprovió la empresa pecuaria propiedad de 

la Cerro de Pasco, co wa extensión de 269,000 has. , la:más importante del 

pafs.117/ im novienbre de 1970 el Ministro de Agricultura anunció la Nueva 

Ley de Pasos para el Fenento Pecuario, Expresó el Ministro: 

"La ganadería a través de los ÚLtimos años ha sufrido un 
estancamiento y muchas veces un retroceso e su di 10, 
debido fundamentalmente a la falta de una lertal pro- 
pa y armónica Lo me pernitiera utilizar todos los recursos 

sm desarrdlo; Atepentendo e de de ttopost- 
demos de gencia: na en muchos cano, 
Hicabl e80.. Ly propa ea la cul se e aaa 
derechos y igciejos bien delimitados pu desarrollo 
pecuario no dejará esperar y 
may pronto traducidos e e inemano de de la Tra y 
la productividad... no 

idad ineficiente y ¿pl 
contimuar. 

frento a la realidad de ma gana: 
vendiento del exterior.118/ 

    

  

La Nueva Ley de Banos de Fomento Pecuario contempla, entre otros obje 

tivod: 

-"l incremento de la producción de alimentog de origez animal a través del 
mento dg 18 produckividad y La intarración de Las ¿roma dodlcsáas a La. 

otación renadora." 
-"2ustitución proyresiva en ol nás corto Hlaso de las importaciones, de pro- 

origen animal sinílares de producción na= ductos alimenticios de 

FT 
El Estado asmirí obligaciones, talos conos dictar y ejecutar nomas 

sobre uso y conservación do recursos naturales utilizados en la ganadería, 

fomentar la expansión de áreas ganadoras, llevar a cxbo un mejoramiento 

genético, sanitario y alimenticio, proveer los insumos en volúnenes, canti
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dad y procios adecuados, regularimz el mercado de productos pecuarios, 

arílizar los créditos pecuarios a largo plazo para favorecer a 109 gana- 

daros, Cooperativas, Comunidados y a la Sociedad AgrÍcola de Intárés Social 

(SAIS), y promover y coordinar la investigación pecuaria.120/ 

2- La ejecución de la Refoma Agrarias 

La Ley de Reforma Agraria tendría, necesariamente, diversos grupos de 

antagonistas cuyos interegos chocarím con los propósitos de la Reforma. 

Esto el Presidente Velasco Alvarado lo expusó en su discurzo del 24 do junto 

de 19693 

"Sabenos muy bien que la Ley de Refoma Agraría tendrá 
adversarios y detractores. Ellos vendrán de 1 
privilegiados que hicieran del a do econónico y 
4el poder político la verdadera razón da su existencia. 
Esa es la olig; tradicional que verá e peligro eu 
antipatriótica posición de dominio en el Perú. No la 

cuntquier intento de sabotaje a La mueva Loy y cualquier 
intento 39 Wabvartiz sl arten nÚslico.m121/ 

La ejecución do la Refoma Agraria so inició en la parto del pafo donde 

los de la La poruma so mejor a 

la región do la Costa. Un día después de la pramlgación de la Reforma 

Agraria so dedlararen Zona de Reforma Agrarta ol dopartanento de la Libertad 

y el de Lambayeque, la provincia de Bolozneni, y wn distrito, el de Pativilea, 

de la provincia de Chancay en Lima. Cerca de wn nes más tarde «dl departamento 

de Piura fue también tadarado zona de refoma agraria. 

El 26 de junio ne intervinisron las ocho principales nagoctaciones arrow 

industriales del país que tenían vajgoaa tivo alrededor de 90,000 hectáreas 

de riazo en la Costa (él 80 por ciento de la agricultura de la costa), emplea=
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ban más de 15,000 hombros, y so dediciban principalmente al altivo de la 

caña de amícar, Las enprosas intervenidas fueren: Casagrmde, Laredo, 

Cartavío, Pomaloa, Tunán, Pucala, Patapo, Cayalti y Paramonga.122/ 

Casagrande ora propiedad de la nás poderosa compañía emcarera de la 

América del Sur, Gildmoister y C0., que controlaba el 30 por ciento de la 

producción peruma do amícar, Qu hacionda principal, Casagrmndo, tenía 

105,C00 hase; otras extensiones de tierra on la Costa y en la Sierra daban 

a la empresa wa propieda de más de 500,000 hectáreas. Todas 1as propiedades 

de Gildeneistar y Co. fuera intervenidas. Las labores e todas estas ha- 

ciendas, agrícolas e industriales, continuaron sin interrupción tras la expro= 

pisción, La intervención de las grandos haciendas de la Costa las convirtió 

en administración eptatal mientras duraba ol proceso de adjudicación e 

  

  

favor de los antisuos trabajadoros, m foma de coopenativas le ax»pesinos 

y otmo famas asociativas. 125/ 51 11 de soptimbro de 1969, con la intervan= 

ción de la Negociación Amcarera Yopena 3.4., todos los grandes fundos amor 

reros azroindustidalos quedaron afoctados por la Ley de Reforma Arraria.124/ 

Francois Bourriowd ve dos obstácilos a la solución cooperativista dentro 

de la Reforma Agraria peruanas "La Junta no ostaba dismuosta a cue en las 

*ecoparativas' se establocieno la autogestión; los militares no tenían deseo 

algmo do regalar a los dirigatos sindicalistas las llaves do la cnsa."125/ 
Bn apayo a su planteamiento cita dos modidas del gobíemo militar: una, "Limi= 

taba en grado mumo el poder de los dirigentes de las cooperativas em todo lo 

relacimado a la amortización, inversión y por tanto el ntvel de ealarios;" 

  la otra “a la da y de los (asa: 

loas y consejos) que tienen la rosppasabilidad de dirisir las cooperativas." 

mun decroto do fecha 29 de mayo de 1970 so aprecian clortas disposiciones 

que "prohíben la candidatura a las asambleas generales de todo miembro do la
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cooperativa que desmpeñe funciones de Areceión on los partidos políticos 

o coalición de partidos, o que las han desempeñado durante m porfodo de 

tros años antes de las elecciones con vistas a la asmlos general ."126/ 

Hace notar Bourricaud quo la represmtación del Estado m el consejo de 

adoinistración duraní hasta que la cooperativa haya rombolsado al Estado 

el oapital de la Enprega, puesto que como csocuencia de la expropiación 

el Estado os ol muevo propietario. "...la participación efectiva de los tra= 

bajadores e la gontión de la enpresa (tanto m lo que respecta: a la deter- 

minación de los objetivos a larzo plazo cono a la manora de llevar los 

asuhtts corrientes) es muy reducida. *127/ 

Xo so prdién entableosr wa relación estrodha entro la "autogestión" de 

los trabajadores y los objetivos do los dirigentes sin icalistas afiliados 

a dotorinadas tendencias polft1cas y que sízuen religiosamente, por tanto, 

la pauta tramda por la directiva de lan omjanimcionos a que pertenecan. 

Ea de atender la preocupación e interés del gobíemo militar por mantener 

indopmdiento la oxporinentación cooperativista dentro del campo arrario. 

ihora bien, os clorto quo las medidas mencicnadas por Bourricmd atacan las 

banos de sustentación del partiób aprista. Diversos observadores han men= 

cionado el hecho do que al comenzar a ajecxtarse la rofoma arreria en los 

complejos arro-induntridles de la costa, adquiaro también un objetivo polf= 

tico: d debilitar la orsamázación aprista, al altorar radicalmente dl fm- 

cionamiento y La nombrecía de los sindicatos amicaroros, uno de los princi- 

pales pilares de apoyo del APRA. 

Por otro lado, os natural que al zobiemo trate de mantener la efícien= 

cia y languoductividad de las nuevas cooperativas, que podrían dismimuiv 

drásticamente si el nroceso de transferencia “el contrdl do las mismas a 

1os muevos orzanisaos dirigentes so efectuara denasiado aprosuradmento o
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con falta de provisión, %l gobiemo militar no parece querer detener o 

entorpecer el desarrollo de un proceso de movilización y toma de conciencia 

entro los grandos múcleos de la población, todo lo contrario, Las acciones 

del gobierno militar apuntan, no hacia un intonto de neutral imción del 

proceso de movilización de las masas, sino hacia ua cmalización de esto 

proceso. El desarrollo del proceso de movilización, aunque constante, debe 

sor también paulatino y cauteloso, si se persigue lograr wma aduinigtración 

de los Lejos agrarios y no dal 

arbitrio de determinadas organizaciones sindicales o políticas. El sistema 

  

cooperativista en estos complejos, sin embargo, si logra eventualmente inde- 

pendizarso del control gubemenental por complato y nantenor wma directiva 

propia, podría convertirse en base de sustento de una nueva organización 

polftica. 

Cuando se establoció la presencia de un interventor del Estado y profo-= 

síonalos adjmtos para supervisarrla transición de hacienda en cooperativa o 

comunidad ompesina, so elevaron diversas protestas por "la falta de partioi= 

pación popular." El zobiemo recozió las críticas y aplicó modificaciones al 

reglamento, em él caso de las haciendas amucareras, otorgando acceso a dos 

delegados de los trabajadoros en el comitá do intervención do la unidad do 

producción. 123/ 

Según Julio Cotler, 

"La Ley do Refoma Asraria constituye en a a 1 
*émibus': busca ¡Priticar las nasas canposinas 
eliminar las posibles bases broma) de E ne 

tento qu Jaro; izualnento, intenta gocuwar 
sen arrirts y qm la Soria ci 
rúral de ese partido; a fragmentada iaquien= 
da un estado de denoon Eras ni peor



108 

Y, pudióramos añadir, el promcto do la rofoma agraria podría sor el 09= 

tableciniento de condiciones que detaminarán la emergencia de muevon aa0- 

tores populares politizados que reafimarán la vicencia de la Loy de Reforma 

Agraria y, os de osperarso, constituirán wa fuarto inpartante de apoyo para 

el gobiemo militar. 

La Rofoma Agraria no ha podido roalizarso simil tánomento en todo el 

Perú. En la escala de prioridades, como henos visto, el Decreto-Ley 17716 so 

centró antes que nada en las grandes haciendas de la Costa, La Refoma Agra= 

ria peruana ostá addptada para la realidad nacional, y las cooperativas 

asroindustriales que se han establecido en la región do la Costa no existen 

en ningún otro país.130/ Poro la refama agraría ha 1do extendiéndose pau= 

latinmento, hasta abarcar hoy día prácticamentó a todo dl país.131/ Se 

espera que las magas ompesinasy anteriormente excluídas de las actividades 

econénicas, so incarparen a la economía de mercado. Al existir una mayor 

denanda de manufacturas, so espera que la industria nacional reciba um gran 

ostímilo, ya de por sí presento, al. palorse convertir los banos con que se 

pagan las tierras oxpropiadas, si son invertidos en proyectos industrial es 

calificados. 132/ 

Esto podría verse quizas coo la transfomación do la oligarquía agraria 

en oligarquía industrial, o en otras palabras, ol dosilazmiento de los lazos 

de deninación do la tierra, del sector agropecuario, hacia la industria. Es 

de esperarso, si la transforencia de capital hacia el sector industrial o0- 

rre de manera que la de los grupos Ss a 

esto soctor aumenta; pero las modidas adoptadas por el gobiomo militar em 

cuanto a la industria, reservando para el Estado él contral de las industrias 

básicas y vitalos de la economía, linitaría el grado de control que los gru- 

pos oligárquicos pudieran establecer sobre el sector industrial.
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M Título IX de la Ley de Refoma Armaria, "Parcslaciones por Tmicia- 

tiva Privada," propicia la paroslación de predios rústicos por iniciativa 

privada, sienpro que la misma sea rolimada con la aprobación de la Direo- 

ción General de Reforma Azraria.133/ Pero esta socoión de la Ley de Refar= 

ma Agraria fue aprovechada por kaos propictarios de tiarra para esquivar 

la ejecución de la ley. A principios de 1971 la Federación Campesina del 

Porú denmció que alzmos terratenientes dividím sus haciendas entre sus 

feniliares y comgroiantos amigos. La Federación también señaló que las 

actuaban con e diversas 

2 los terratenientes que burlaban los objotivos de la Reforma Agraria. Mm 

una carta al Prosidento Velasoo Alvarado, los campesinos do la rerión de 

Cañete, que habían llevado a cabo una ¡elga de protesta a fines de 1970, 

señalaban que las causas que habían motivado la tuelga, la parcelación frau= 

dulenta de las tierras por parte do los terratenientes, seguím e pio, y 

podían al Gobiemo Revolucionario tomar acción e ol caso. 134/ Indudable- 

mente contimían existiendo mmerosos obstáculos para la aplicación Íntegra 

de la Reforma Agraria, pero él gobiomo rovolucionario paros decidido a que 

de foma paulatina o inexorable, la ley ootimie ncercíndose a sun objetivos 

primordial es. 

El Decreto-Ley No. 19296, expedido "om el objeto de acelerar el pro= 

ceso de Reforma Ayraria y otorgar mayores beneficios a los campesinos," 

contenía en el artíailo 130 lo siguiente: "A partir del 31 de diciembre de 

1970 las sociedades de personas, propietarias do predios rústicos, deberán 

otomgar una participación no menor del 50% de lan utilidades netas a los 

trabajadores estables, quienes tendrán también participación e la rontión 

emprosarial."135/ Otra de las disposiciones de esto Decreto-Ley, destinada 

a incrementar la producción alimenticia, obliga a los propiotarios de pre=
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os rústicos situados dentro do las zoas suburbanas, a dodicarlos Ínte= 

grenente a cultivos de panllevar, frutales y/o pastos cultivados. Este 

Decreto-Ley también ampara a log campesinos beneficiados por la Refoma 

Ayraria contra acciones penal os. 136/ 

A principios de 1971, del total de la superficio que se estudió para 

incluir dentro del programa de Rofoma Agraria, el 09% había sido doclarado 

mana de refoma agraria y ol 60% ya había sido rofomadéo 

3- La Ley de Aguas. 

Paralelo al problema de la tierra en el Perú, estaba el problema del 

agua, recurso vital e inprescindíble para lograr el rendíniento agríoala. 

El drama del agua en el Porú so puede describir e los siguientes términoos 

Do 1os 52 ríos que, procedentes de la cordillera andina, atraviesan la 

región de la Costa, solanento 3 abastecen satisfactoriamento con sus aguas 

la denanda do las rezionos adyacentes; el resto, debido a su irregularidad, 

no cubre la demanda do agua de riego. Sin ambargo, de los 40,000 mill anos 

de metros cíbicos que descargan estos ríos, sa aprovecha solamente 2,000 

míllones,,es decir, la quinta parto. Yl vohínen requerido para las tierras 

en altivo os de 18,000 millonos de metros cívicos. La pírdida de inmensos 

caudales que podrían gar utilizados para finos agrícolas, so debe a que du 

rante el corto perfodo de abundancia de agua en los ríos (tros meses) el 

volen excede la capacidad de las tomas. So neconitan obras de almacena- 

miento para xagular él riezo.137/ 

Zn la región de la Sierra, la poca fertilidad de las tierras so agrava 

por el problema de la erosión. Aprorimaddmento el 50% de la superficio 

arríodla oultivablo ostá on descanso y las tierras mejoradas con obras de 

irrigación comprenden un total de tan sólo 26,000 han. 139/
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Se calcula quo dl 54% de las tierras bajo irrigación on todo el 

territorio del país, que constituyen poco nás de 1'016,000 has», 90 00= 

otra en Los departamentos de la Livartad, Lima, Piura, Ancash e Joa, 

donde los cultivos que predoninan son aquellos de caña de amícar, algodón, 

arroz, trigo, maíz, papa y cóbada.13)/ 

Un mes después de promlgada la Ley de Reforma Agraria, el 24 de julio 

do 1969, el gobíemo militar peruano, por medio del Decreto-Ley No. 17752, 

promlgó la Ley General de Ayuas, derogando el Código de Aguas del 24 de 

fobrero de 1902, 1 doamento veía cono "necesario e inpostergable” la pro= 

mulgación de una mueva Loy General de Aguas quo "establezca el uso juntifin 

cado y racional de este rocurso en armonía con el interós social y el desa= 

rrollo del pafa."140/ 

Atendiendo a la "tradición histórica poruma y la Constitución vigente," 

él artículo to del TÉtilo 1, "Disposiciones General os," deja establecido lo 

vizulente: "Las aguas, sin excopción alguna, son de propiedad del Estado, y 

su dominio os inalienable o inproscriptible. No hay propiodad privada de las 

aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. “Ll weo justificado y racional del 

agua, sólo puedo ser otorgado en amonía co el intorás social y el desarro- 

Mo del pafevr41/ 

El artíoilo 30 señala que las prioridades por sistemas hidrográficos, 

cuencas, valles y distritos de riezo, serán establecidas par la Autoridad de 

Aguas, en coordinación con los organismos restantes del Sector Público, to= 

nimdo en cuenta principsimento los "progrmmas y acciones de Reforma Agraria, 

los problemas de ordón econónico y social y la política general de desa= 

rroll0.m142/ 

Ml artíalo do que establoos cono comprendidas dentro de la Lay de Aguas
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Mas aguas marítimas, terrestres y atuosféricas del territorio y espacio 

nacionales," incluyo "Las de mar que so extiende hasta las doscientas 

millas."143/ 

La Loy Genoral de Aruas regula el uso del agua do riaro, de acuerdo com 

el interós social. 1 artíailo 90 establece: 

"Dedláraso de norma Y, tits pi co conservar, 
em os recursos hi 

rizar ol régimen de Ñ 
ortotento, o pi y a ei macida de de Los Lo 

dricos; promover, financiar y realimr las 
Svertigaciones, estudios y obras nacesarian para tales 

fines, "1 

EL gotero militar peruano se encuentra empeñado en lavar a cabo las 

regulaciones y cmbios que establece la Lay General de Aguas, como comple 

mento a una efican ojomoién de Los programas de rofoma agraria. 

4- El cooperativismo. 

Hemos visto ya el énfasis que la Ley de Rofoma Agraria ha puesto em ol 

de las y 

Agrícolas de interós social, a las cuales iran dirizidos especialmente los 

benoficios de las adjudicaciones efectuadas bajó el Decroto-iey 17716. 

También revisamos antoriomente los plantemmientos de la ley de la commidad 

industrial, que convierten al trabajador en coproptetario de la empresa 

industrial. Al parecer, el goviemo militar vo en el cooperativisno una de 

las formas do lograr la consecución de metas de reforma económica tanto cano 

camilo social. 

EL cooperativimo so remonta muy atrás en la historia del Pemí, cono 

henos visto antes, personificado por las ctenarias commidades campesinas, 

  

cuya suerte ha padecido numerosos altibajos bajo la presión do Muertos int: 

roses por parte de poderosos zrupos antagmistas. Diferentes mmifertaciones



113 

de cooperativisao extotímn antos del advenimiento del muevo ¡gobiemo mili- 

tar. La Ley Peruana de Cooperativas, Ley No. 15260, del 11 le diciembre de 

1964, hasta el monento vizonto, regula las fimcionen y los Intereses de las 

cooperativas. El cooperativismo peruano comprande a más de (00,000 personas 

e 1300 instituciones do diverso tipo, em todo el Pará, y ha generado un 

capital vocial do más de 2 mil millones do solos, cifra ésta que se viene 

increnartando gracias a la política gubernamental frente al movimiento c00- 

parativo.145/ 

Parte del debuto impermnto actualmento en el Porá, entro Los que esti 

man que el actual gobiemo está cromdo las condiciones para ol establecimien- 

to de un sisteza commista, y aquellos que consideran los cambios y las medi- 

  

das tonadas hasta la fecha cono osmcialumte opitalistas, se rofiere con 

al tema del Algunos ve con gran 

én la ón de la cmo de cambio social, 

por ejemplo en el caso de las cooperativas de crádito, que "son ahora en 

realidad bancos om un ráginen sui generis en donde un réducido grupo de 

socios, insignificante en relación om el núnero total, asisto a los actos 

commes como la asamblea genoral.... Bota tendencia es nás fuerte en las 

cooperativas de ahorro y aródito, para cuyos socios la coopemtiva os un 

éleuerto muy accesorio de mu actividad econóntcn."146/ 

Secoritica que las cooperstivas fnoionan sobre los mismos moldes que 

han estado aíenpro prosantes, basadds en lan viejas actitudes de la gento, 

que el cooporativisao se 
a las nomas del sistema capitalista 

rápidamente y sin ¡cir vino a sig- 
mifficar sino ol sacrificio do sus principios anto dl 
criterio de la fmgional: o po te 
rento a la educación, ella no Logran: . 

  o
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Una crítica fuerte va dirigida en especial al hecho do "aber hecho 

de lado los comites organizadores do las cooperativas de producción, suplan= 

tándolos con los canites especiales de tendencia estatista y no socializanto. "149 

En el otro extremo del debate, so encuentran deteminados grupos de em 
prosarios, viejos propietarios de grandes extensiones de tierra ahora expro- 

piadas por la reforma agraria, y on resumen antiguos núd eos favorecidos y 

que encontraban en el régimen anterior el encmario ideal, de "Libre empresa” 

y competencia, donde el desarrollo, sogún su punto do vista, podía ser alom- 

zado a la larga más oficientenento. Para estos grupos toda tendencia hacia 

él cooperativismo denota una influencia comunizante que atenta contra la 

libertad y en definitiva, de continuar, llevará al país a la órbita soviética, 

Todo parece indicar que el actual gobierno militar tiene la intención de 

insistir en ol sistona cooperativo, no cono un substituto total para el sistema 

de nropiedad privada y libre enpresa, pero sí-euep un complemento necesario 

para olininar los desajustos sociales existentos y la flta de justicia social, 

al mismo tiempo que expresa su convicción de que la econonía progresará cm 

mayor fluidoz sí existo una amonía entre los factores productivos. Los pro= 

blenas existentes, por ejemplo, en la industria amicarera, con respecto a la 

transfermoia del control de los múcleos agroindustriales de las conisiones 
¡tales a las de Adberán 1rse pro 

grosivanente con el tiempo, ya que los problemas son numerosos y no pueden 

hallar solución al umísono,
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C- Política Social. 

1- La Reforma de la Báucación. 

Ya henos visto con anterioridad, en los capítulos sobro "Política 

Económica" y "Política Agraria," cono a través de medidas talos como la 

Ley de Comnidad Industrial y la Lay do Roforma Agraria, ol impacto en la 

sociedad peruana ha sido no sólo ecmónico, sino también social, Las medi- 

das económicas del gobiamo revolucionario perumno tienden a establecer ma 

distribución nás equitativa de la riqueza nacional, a alcanzar la mota de 

la justicia social, y a promover en todos los peruanos la realización plena 

de la dignidad nacional e individual. Una gmn parte de la población, ago- 

hiada física y mentalmente por la tragedia de la miseria y la sub=alinentación, 

no puede aspirar a un desarrollo Íntegro de todas sus capacidades. A través 

de las modidas económicas el sobiemo peruano intenta superar esta situación. 

Pero también el gobiemo revolucionario ha conomtrado su atención e cambios 

y medidas de oxrácter prodoninantenente social, cmo parto de wn ataque mul ti. 

lateral contra todas las condiciones que cooperamen el mantenimiento de m 

estado de injusticia social. Una do estas molidas en la Rofoma de la Ru 

cación. 

Desde el inicio de su gostión política, el gobiemo militar perumo ex- 

presó wa preocupación por el Sector BMuoación. Ya e los "Linomientos de 

la Politfca Boonónico-Social del Gobiemo Revolucionario" so planteaba la 

necesidad de dar wa orientación a la educación com vistas a lograr la inte- 

gración nacional, comenzar un proceso de educación de masas y clavar la efi- 

ciencia del sistema educacional .149/ 

E 19 de fobrero de 1969 el gobiemo militar dictó ol Decreto-Ley No. 

47437 score ol réginen do la Universidad Peruana, que dosató wma amplia cm
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troversia en todos los círculos educativos. Esto Decreto-Ley constituía 

una ala de cmbios ela Po- 

ruma y creaba el sistona de la imivorsidad peruma, integrado por todas las 

universidados del paío, estatalos y privadas, que a taavés del Consojo Nas 

cional do la Untvergidad Peruana contribuía en la formilación do los obje 

tivos y planes nacionales, vesponsabilizíndosa do su ejecución en ol Área que 

lo compotía. Pero, al nismo tienpo, al Decreto-Ley tendía a erradicar la 

volÍtica de la Untvereidad, y a surrinir práctiomento él corobiemo, al de 

jar reducida la participación de la ropresmtación estudiantil a m 2%, y 

ésta tan sólo en la Asamblea General; el cogobiemo desaparecía en todos los 

restantes cuerpos colegiados (Consejo do Facultad, Consejo Universitario, eto.)15 

El punto crítico en la cuestión dentro de la ley wniversitaria aforaba en 

aquéllos artícilos, como el 820, inciso £) y dl 1090, inciso 4), em virtud 

de los cuales los profesores o los alumos que fuerm nausados de hacer pro= 
solitismo político dentro da la institución perderían su condición de miembros 

del dlanstro.151/ 

Atendiendo a las recomendaciones provenientes de diversos sectores de 
opinión interesados, el gobiemo militar Introdujo algunas modificaciones a 

enta Ley por medio del Decreto-Lay No. 17706, dado el 17 do junio de 1969, 
entro ellas la del Decreto 006 y otra que asegura a la comunidad docente y 

  na mayor par én en la 152/ 

El 21 do marzo de 1969, por medio dal Decreto-Ley No. 17522, se promulgó 

la Ley Orgánica del Mintsterio de Báucación, que establecía la estructura del 

Ministerio de Zducación y deteminaba los Organismos Públicos Denomtral izados 

del Sector. Asimismo, definía las funciones del Jevtor Educación, al cual 

corresponde: "desarrollar la aducación em todos sus aspectos y niveles; dl 

desarrollo do la cultura; la congerwoión de las riquezas arquoólóricas y del
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patrimonio histórico, cultural y artístico de la Nación; la promoción de 

las actividados recrentivas y deportivas; y, la defensa de la propiedad 

intelectual .1453/ 

A fines de 1969 el gobierno revolucionario promulgó el Decrato-Ley No. 

17717, quo dispono la gratuidad do la enseñansa; el Degroto-Ley No. 17522, 

que establece que el período del año escolar es del to de marzo al 6 de 

enero del año siguiente; y el Decreto-Ley No. 17402, que estipula cl regla= 

mento que regula las actividades del año escolar em los planteles de educa 

ción de la répública.154/ 

Se 1ba rlentoando la necesidad de uma amplía y vigorosa Reforma de la 

Educación. A» ente respecto, e diciembre de 1969 el Ministro de Educación 

declaró: 

"Estamos convencidos de que existéma enomm: 
mntro muestro sistema oluoativo actual y Las Recogl= 
dados que plantea el panorama social porumo y que 

por ello oxta reforaa tiene que ser total; os decir, 

  

cue deben cmbiarso desdo loa fundamentos mismos de 
la educación, hasta sus ns fol en tativos 
sn la infraestructura, la awricula, la notodol 
la fomación de los pi 1155/ 

Dentro del programa de cambios del zobíemo militar paruano, era preciso 

que se produjera, paralelo a los cambios en las ostructuras econónicas, la 

formación de una meva conciencia e las grandes masas hasta entonoos des» 

poseídas do la nación. 

"Aunque el Perú se halla hoy realizando nuevos 4n' 
por wevolucionar la estructura institucional del país, 
Aparoos cono poco bla, e )» TO 9508 09 
fuerzos ob ¡to sin un cambio correspon 
en la 13001. de la evolución sociooltural, ideolosía 

los vrivilezios de los grupos muperioros desde la época 
do la Conquista. "156/ 

La iincación reformada en el Perú tiene cono mota central crear un "muevo
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habre en wma nueva sociedad." Los cbstácilos para alomanr esta meta, 

es claro, am enomos. Además de las estruciums sociales y eomónicas 

aya én ya de por sí wa tarea so mam 

tra dl omdtoionamiento mental de siglos. Estas condiciones todavía presen= 

tos en gran parto hoy ¿fa mantienen a la población peruana dividida y han 

imvetido no sólo el surgimiento de wn muevo hombro y wa nueva sociedad, 

sino ol reconocimiento y entendimiento global de la nacionalidad parusna. 

La nota de wm "mavo hombre en ua mueva sociedad," puedo contemplarse roa- 

1foticanento om posibilidades de realización a largo rlazo, y ósto como 

parte de un proceso total de ombios en lags estructuras oconónicas y al 

elstena social, y vna progresiva participación de todos los sectores en la 

vida nacional, 

La política aducacional del robícmo militar, la Reforma de la Eduación, 

timo tros grandos finos: 

1- "Sducación pare ol trabajo y sel desarrollo." 

2 "sducación para la transfomación estructural de la mociodad.” 

3- "Záncación para la autoafimación y la indepenámcia de la nación 
peruana. "157/ 

Los objetivos a corto y mediano plazo de la Rofoma de la Báuención sor 

los siguientes: 

«Adecuación, a partix de 1970, del aparato administrativo y financiero 
de apayo al muevo sistema educativo. 

-iplicación del muevo sistena educativo a partir de 1974. 

«Coardinación de la reforma educativa con la refoma agraría y otras 
y medidas de política nacional dentro del proceso de temns- 

formación ostructural de la sociodad. 

-hplicación de un plan espocialuente diseñado para extisfacor las noce= 
sidados do la poblact: las aroas rurales y my particilamento de la 
llamada población im:
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Reducción drástica del analfabetismo dentro de los Planes de edu: 
básica y laboral. > cnctón 

Atención e los sectores lonfavorecidos de la pollación infantil por la 
expansión de la educación inicial. 

Capacitación del personal necesario ¿para impulsar los csmbios estructu= 
relos y la expansión de la vroducción en el sector industrial 

-Inplenentación de paa pois de política cultural destinadas a sentar 
las basos de ma auténtica cultura peruana. 153/ 

Y a larso plano: 

Erradicación total del anal fabotimmo. 

Escolaridad básica, afectiva y diversificada, para toda la población. 

-Accoso de todos los pexumos, om efectiva igualdad da oportunidades, 
a una forma de educación permanente de probada oficiencia que enfatios 
él pleno dosmvolviniento de las capacidades 
roalivación de las motas de transfomación social del pe 

Conquista de la plena inderendencia cultural y el Loyro da altos valores 
científicos, tecnoléricos, artísticos y de otros órdenes de la cultura, 

Integración del sistema ednemtiro peruano om los de los ctros países 
latinoamericanos, en parbicularelos del área subregional andina.159/ 

3 un discurso pronunciado en febrero de 1971 por el Presidenta Juan Vo- 

lasco Alvarado en la insuguración de la segunda rounién del Consejo Interme- 

ricano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC), Éste expresó lo 

siguientes 

ta Rofoma Sáncacional de la Revolución aspira a omstruir 
yn sistema educativo que entlefaga las necesidades de toda 

la nación, a, que ll esue hasta las grados namas Cxmposinas, 
sienpre explotadas y sienpro mantenidas del iboraimento en 
la imnormcia, que aree una nueva conciencia do los proble= 
mas básicos do muestro pa! mule ez todos 100 paramos, y que 

daridad, del trabajo, do la creación, do la libertad autón- 
p de la justicia social como quehacer, pomonenval1dd 
derecho de y cada wo de los honbres y mujeres del 

Pontonido/ 

La rofomma educativa se ha puesto en efecto m 1971. Tomando m cuenta 

él onomo programa de cmbios que el gobismo revolucionario está 11 evando a
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esbo, y los limitados recursos financieros y hummos de la nación, el pro- 

grama do la refoma de la oducación parece sor wn plan muy ambicioso, an= 

que él soblemo pareco estar consciente de ello, ya que ha ammoiado que la 

rofoms so aplicará gradualmente. ¿2 1971 el esfuerzo se conomtrará en 

lograr para la misa una baso oóLida, por medio de wa roostructuración ado 

ministrativa y ompanizacional del sistema. 161/ 

A este fin, el 9 de marzo do 1971 el gohísmo militar, por medio del 

Decreto-Ley No. 18799, prom só la Lay Orgánica del Sector Bmmcación, «que 

deroga el anterior Decreto-Ley No. 17522. La Lay Orgánica estrbleos las 

funciones del Sector ¡ducncií 

"Corresponden al Soctor Eduación todas las nctividados 
ue mo eliana pera, Citnigtzs orientar, colar» pro= 
mover, impartir y omtrolar 1, cación en e sus diversos 
ampectos 7 nivaos, y novo Las actividades de exten- 

educutiva, cualquiera que sea el nodio que ne quples 
para llevada £ cados las actividades de sonesrrs 

  

y recreativas; y las de protección de la profiedad inte= 
1ectunl ."162/ 

Ml Ministro de Educación borrespondo la formulación de la política y la 

Atrección de la acción educativa, de acuerdo con los planes generalos de 

Gobiemo, asistido por w Cositó de Anosaramiento, con un Director Superior 

cano colaborador inmediato, un Consajo axperior de Educación que le asisto 

en la formulación de la polftica educativa del arotor, y wma Junta Pernanonto 

de Coordinación Bucativa, presidida por el Ministro, que coordina las actí- 

vidades oduortivas de las entidades que perteneom al Sector. Como organismos 

de Asesoramiento so mcuentran la Oficina Central Sectorial de Manificación, 

la Oficina de aupervinión Nacional y la Oficina do Asosoría Jurídica. Los 

de a +6 ózica som: las Gmeral es 

Témico-Podaróricas, la Dirección General de Bducación Bscolar y Laboral , 
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la Dirección General de Educación Profesional y la Dirección General de 

Extensión Educativa. Los organismos de apoyo, a carzo de realizar en toda 

la nación las actividados aduinistrativas que romieran las necesidados del 

Ministerio, están constituídos por: la Oficina Central de Adninistración, 

la Oficina de Personal, la Oficina de Relaciones Píblicas, la Oficina de 

Auditoria y la Central de Procesamiento de Datom.163/ 

Los Organismos de Ejecación, que so encargan de ejeartar, e foma des- 

omtializada la función educativa en el pafs, comprenden las Direcciones 

Resicnales de Educación y los Organisnos Regionalizados. De acuerdo cm los 

roquerinientos básicos del desarrollo social y económico, se divide al país 

en Rariones de ducción, cada una de las cuales está a cargo de una Dirección 

Regional. Estas Direcciones Regionales son los principales orzanisnos de 

ejecución del sector, y hacen cumplir la política educativa y las directivas 

enanadas del Ministerios establecen la planificación, dirigen, coordinan y 

el sorvicio a én la ón 

universitaria. Hay dos Organtemos de Ejecución no Resionalizados, que amplen 

fumoiones a nivel nacional y dependen de la Alta Dirección: el Instituto Na= 

cional de én y ya Nacio- 

nal de Toleducación.164/ 

Se constituyen cono Oryanismos Públicos Descentralizados del Sector, los 

siguientes: a) la Universidad Porumna; b) el Instituto Nacional de Deportes 

y Recreación; y o) el Mmstituto Nacional de Cultura. Estos organismos se 

estructuran támica y adninistrativanente, confome a sus respectivas leyes. 165/ 

La novena tn autoriza al de Educación a 

dictar las Moposiciones necesarias para la reorganización del Sector, y 

aquellas requeridas para acelerar y porfecoionar la transición a la mueva 

estructura prescrita por esto Decrato-1ay.166/
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A fines do marzo do 1971, ol Ministro de R0ucación del Perú recibió «l 

Anteproyecto de la Lay feneral de Educación, que "habrá de dar lugar a la 

mueva lay que defina, normo, oriente y ragulo la aducación en el Perú." Para 

la redacción del doomento se tuvo en cuenta las observaciones más inportam= 

tos de diversas instituciones y persas, que se pronunciaron sin limitación 

alguna. 167/ 

in fobrero de 1971 los Ministros de Educación de los sois países (Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, Pará y Venomela) fimantos del Convenio de Inte- 

gración Biucativa, Científica y Cultural "andrés Bello," aprobaron un doa1= 

mento, “La Dedlaración de Lima," de gran trascendencia para las naciones de la 

vesión andina, que traduce en téminos precisos el planteamiento doctrinario 

común sobre políticas en materia de educación, ciencia y temologÍa, y repre= 

senta wm paso simnificativo en la roalización del ideal integracionista.169/ 

Con respecto a la Reforma de la Educación, ha Cedlarado el Prosideto del 

Perú, Velasco Alvarado: 

"Para nuestra xofi educativa reclamamos el márito de ser 
mua coranacióa e ma, unrida de muemtza realidad pasa 

a ms stiosos problemas. a 
seo pela diodece tentán 2 sentido profundo de la Tovotas 
ción Peruana cono proceso de veras nuestro, lo cual no sig= 
nifica, sin exbvaxzo, desomoosr nuestro compremiso con el 
mundo latinoquericano del que me formamos Pues ns con eos 
otro mundo nás vasto y problemático que constituyen hoy 
todos los pueblos que e diferentes Tatitusos luchan por 
remootrar su destino y afimar su plena independencia na- 

de sar un fenóneno amiento y comprende muy bien 
ál significado de lo que ella puede implicar en la experi= 
cia de otros pueblos ', » decirlo, 
consecuencia directa ¡to nacionalista que porsigu 

todas las £ de doninio extranjero en sal: 
guarda do una soberanía por nosotros ya reconquistada e
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2- La Ley de Expropiación Forzosa de Terrenos de txpanstión UxYbma ayuda 
a Lo Pueblos Jóvenes. e Meses yia 

Ia el programa del gobiamo revoluciaario del Porí no se haddado, ni 

se va a llegar, e una Refoma Urbana. Sin embargo, el gobiemo dictó la 

"Ley de Expropiación Vorzosa de Terrenos de Expansión Urbana,” oliminando 

ací la posibilidad do que se prosizuiera cm la espooilación de tierras agrí- 

colas próximas a las ciudades. Esta Ley Mepene que toda la construcción de 

viviendas populares se hará en las tierras que el Estado expropte, previo 

acuerdo de justiprocio. 

Esta Ley también tiendo a favorecer la expansión y el mejoramiento de los 

barrios periféricos, que ahora se han denoninado “pueblos jóvenes." HL go- 

biemo creó la Oficina de Pueblos Jóvenes que se dedica a resolver los proble= 

mas de toda Índele que aflijan a estos barrios. La ayuda ha ido creciendo en 

masnitud y en el mes de noviembre de 1970 la ONDEJOV (Oficina Nacional de 

Pueblos Jóvenes) 11evóa cabo wn Censo de Población y Vivienda eh Lima y Callao, 

con el objeto dé cmocer a fondo la realidad que prevaleoo en estas »onas nar- 

ginales, a fin de que el gobiemo revolucionario continúe su marcha hacia el 

loro de wo de sus nrincipales objetivos, como lo es la elininación de la 

pobreza e injusticia que existen entre los sectoros urbanos marsinados de 

la poblactón.170/ 

F- E Estatuto de la Libertad de Prensa. 

El 9 de mero de 1970 al gobiemo nílitar promlzó el Decreto-Ley Ho. 

18075, "Estatuto le Libartad de Prensa." El artíailo 100 de la Ley dispone 

que "Sólo los perusnos de nacimiento, residentes en el Perú, que se mamtra 

en pleno ojercicio le sua darochos civiles podrán omstituir o participar en 

enprosas que tengan por dbjeto editar publicaciones periódicas. "171/ E artí= 

culo 110 ostabloce que el capital do las empresas "tendrá que pertenecer ne
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cosarisamte a personas naturalos o jurídicas de nacionalidad peruana. *172/ 

Algunos lil presentado a la Lay do Prensa como un ataque contra las liben= 

tades de prensa. n efecto, alos de los artícilos de la ley podrím ser 

esyrinidos en contra de los derechos de libre oxprasión, cono el artículo 201 

“La liverbad do expresión a que so rofiere el artículo anterior no tetará nás 

limitaciones que dl respeto a la Loy, la verdad y la moral, lan exigencias 

de la Seguridad integral del Estado y la Defensa Nacional, así como la salva= 

guarda de la intimidad y del honor personal y familihwe."173/ Conceptos talos 

couo la vordad, la moral y la intimidad y el honor porecnal y faniliñmp así 

como lo que ne entiende cono seguridad integral del Estado, podrím dar lugar 

a o tan «ue los en efecto, 

en limitaciones de poso a la libertad de expresión. 

Por otro lado, otros han defendido la Lay de Prensas 

“scsál Estatuto Mk Prensa) presenta la postvil1daa de «ue 
. intermedio de cooperativas, puedan 

2 ino empresas poriDiesi ono » 0 deberias 
ce do los sindicatos tienen pricridad para ser ten: 

es cuando sus etarios tuviesen que motero ag. 1174/ 

Ml poso de la Ley de Prensa recayó sobre los diarios "2xpreso" y "Extra." 

Todos los denís principales Marios del Perú han continuado apareciendo nor= 

melnento, aunque sujetos a multas y diversas sanciones cuando so comprueba 

que han infringido algunos de los artículos de la Ley de Prensa. Esto podría 

indisar o determinar una reducción do la combatividad de la prensa peruana. 

Sin embargo, en munezosas ocasiones la prensa ha níacado y criticado al go= 

biemo militar, vin que se haya visto sonetida a represiones o sanciones do 

tipo indiscriminado. 

mm julio de 1970 el Preskdente Velasco ¿varado declarás "odo Porú os 

testigo de que aquí hay la expranión oral y escritas... Cumplidos seis nenes
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de aplicación del Estatuto de Prensa, resulta evidente que era filma la aque 

sación de que aquel constitaía un instiumento de represión, "475/ 

Adeás de la Lay de Prensa, sl gobiemo militar decretó e febrero de 1970 

la "Lay del Periodista,” que da derechos a todos Los periodistas a publicar 

su opinión acerca de los acontecinientos actuales en las páginas editoriales 

del diario e que trabajen.176/ 

in octubre de 1969, el Presidente había lanzado ataques contra medios de 

infomación que defendím los intorones de la oligarquía: 

" "Las dos ostratezias de la oligarquía se mueven al uníw 

¡Ci 

pales instruaentos, es la sincronimás propaganda defor= 
madora de la verdad, que opera a través de ciertas agen- 
cias notigiosas extaunjeras, de algunas 
ciralación intemacional y y de la mayoría de 

que se imprinen en ol Porú que representan y defiendan 
losgintaresos de la clizamuía poruaía y ma cómplices 
foraneos. "177/ 

El 4 de marmo de 1970 el gobíemo peruano expropió los diarios "Expreso" 

y "Extra." A continuación el Presidente Velasco Alvarado declaró que las 

expropiaciones o cooperatívizaciones (cono en el ciso de estos dos diarios, 

que se a de ) se fan a estos 

dos diarios solammto. 

La expropiasión de los dos diarios, propiedad del ex-ministro bajo el 

rérimen de Belaínda, Manuel Ulloa, fue duramente atacada por michos otros dia= 

yios parunos y extranjeros. El sobiemo peruano actuó posillenerte en ropre- 

esla contra una campaña de ataque en su contza, quo Ulloa divigía dondo el 

erteriar. La medida quima haya sido un tanto nénica, pero no cortraría a 

wa “Libertad do prenga" cayos fimdmentos Ulloa negaba cada vez que la usaba 

para lo que aparentaban ser finos de venganza persanal contra químes lo
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habían despojado do su posición de influencia y prostigio con el régimen 

anterior. la actualidad el diario "preso" so onauentra bajo la tutoria 

directa do wn Conitó Especial mobrado por el gobiemo, 

La expropiación del diario "Expreso" significó que el gobtemo militar 

contaría en adelante con un óxgano de fomación pública a su favor, sí bien 

la adhesión del diario s las políticas del gobiemo resulta a ratos un tanto 

engorrosas 

o o coteetivisación de lo Expreso siguió la incorporación 
eriodistas cara: por su radicaligno. Hsto 

Sa iomificado que tim a Zobjemo cuenta ahora com 
um importante Exgan: Éxgano do infomación que divulga y aplaudo 
Yao medidas tozadas hasta el omg 2l misno tiempo se 
la cuento tngrancia do prostin e ataca con vánemen- 

ala e general y ea aspecial los 
lares do da a iopendencia y que Jairo dar lin 2 Las amo 

vigiledados del ona para que dl 
róbiemo nacional 10 la vanos y el cmeralo exterior, 
cremáo log medios negosarios para promulgar el donrrallo 
a en foma autónoma, ataca 1gu intentos de involu= 
oraxe la tumuesía en la dlaboración de la política 
ecoónica."178/
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TI. El Prente ictomo. 

A- Las Invorsiones Mxtramjeras en el Perú, 

HL gobiemo do Estados Unidos reconoció oficialmento al movo zobiomo 

militar del Perú el 25 do octubre, tros senanas dospuós del solpe de Estado, 

poro ya pam aso entencos las relaciones entro los dos países yo encontraban 

en wa otapa de crisis, Esta orisia habría do agravarso cono romil tado de la 

política exterior que seguiría él nuevo rézinon militar porumo y que ventría 

a afoctar gravenente a los intereses norteamericanos en dl país. 

Los objetivos do la política exterior del Porá serían expresamente soña= 

lados por él canciller paruano, Mercado Jarrín, en e discurso ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 19 de septiembro de 1969. Bánicamente eran 

los sisuientos: 

1) rea Defenan dl aprovechamiento de Los, zecursos m 
os pareos inaceptablo cue es protenda Dor a a ds 

general de un Estado con el interda partiadar de una compelt o) 

2) La defonsa de la tonis de las 200 millas. 

  

3) La búsqueda de la interración acaénica rerional y mbresieal de la 
Anérica Latina. 

4) Al ostablecinionto de relaciones con los pafaos socialistas. 

5) "M establociniento de nuevas fomas de cooperación que tengan por fina= 
lidad dl acoosé oquitativo do los pueblos a los beneficios os dd. prarreso, 
de la ciencia y de la témica.” (o «estereo la cooperación tntema- 
cional como un compromiso dosprovisto de toda forma de intervención 
los aguntos internos o ertomos de otros Estados. ..".)1/ 

El gobierno militar no embarcó de lleno en la aplicación de estos objeti- 

vos, para algunos do los cuales so había establecido ya un precedente, 

La nrinora medida revolucionaria que provocó ma reacción inmediata y crí= 
tica por parto de Mo la ón e én de las 

de la Intemational Patrol e Company (10) por tropas del ejército peruano.
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Zl gobiemo de Estados Unidos, que ya duranto la presidencia de Delaínde 

había intervenido pora lograr un arroglo del problena de la IPC, intensificó 

sus amenazas tras la ocupación de los yacimientos de Talará en octubre 9 de 

1960. Detrás de las asenazas estaba la Enmienda Hicremlooper (en vigor desde 

1962, cuando fue aprobada a posar de la oposición dal presidente Kennedy), que 

estípula la suspensión de ayuda extmnjora on casos de expropiación sin indem 

nización de propiedades norteamericanas en el exterior, dando a los gobiomos 

interventoros un plazo de sols nosos para tornar nodidas apropiadas para inden= 

nizar a los afectados. nel corso de la 190, el plazo de los sois monos so 
vencía el 9 de abril; para eso entonces so encontraban en proceso Los recursos 

de considoración prosentados por la IPC anto el gobiemo perumo en febrero, 

y el prenidente Míxon optó por aceptar cono "nedidas apropiadas" la realización 

del proveso legal do consideración del caso, posterzando por tanto la aplica= 

ción de la mmienda Niiccenlooper. Th marzo, el góbiomo poruano había acep= 

tado la iniciativa del prostdento Nixa do enviar un reprosetanto porsonal 

para tratar dl caso, poro sienpre subrayando el hecho do que 

Muela rotrinttctó del Ja pros y Parillas ga un hecho con 
» Y que la o del Conplojo 

Dacmaticoa Pates sos oa Do somctomando 0 
confomidad com muestras leyas por ser casos do exclusiva 
cmpetencia del Estado Perumo. "2/ 

En soptiambro de 1969, el representante ortadomidense, Jom Y, Irrin, 

y el Presidento do la Contsión Parana cortimaban "...las oordialos y femors 

conversaciones... contemplando la posibilidad de mejorr las relaciones entro 

los dos países... (habiéndoso) examinado varios aspectos del caso do la 1Pc."3/ 

¡2 19 de soptiambre, en su discurso anto la Asmiblos Genoral de las Naciones 

Unidas, ol Ministro de Rélacionos Exteriores del Perú, general Rdrardo Marcado 

Jaxrín, exponía lo siguientes



"al ordensniento intermacional repudia, pues, toda 
de intervención... cualquier molida de presión o sanot. 
omtra el Perú por la defensa de m patrimonio pítlico 
potrolaro».. signifi. ¡ng mantftosta Intervención a 
la vaz que wa arrosión scoónica viclatoria de copo» 
misos intemacional os, . ."4/ 

Eh enero de 1970 proseguían las pláticas entre los dos pafson para re- 

solyer el caso do la 17, pero las nezociaciones estaban estancadas y las pora= 

pectivas generales no eran halagadoras. La Amimda Kidronloopsr no había sido 

aplicada (y se mantenía on roserva en caso de un rompimiento definitivo en las 

nazoofaciones),/poro bos crólitos provenimtos do Entsdos Unidos habían sufrido 

grandes restricciones,5/ y m el prorrama de ayuda al exterior en 1970 no se 

destinaba ninmún próstsmo para lesxrrollo 2e11Porú,6/ En la actualidad los 

Estados Unidos cortimían manifestando que las nerociaciones siguen em marcha, 

quivás como oxcusa por la no aplicación fomal do la Bemienda tit dconl ooper. 

Sin ombarso, para el robiomo porumo el caso de la TPC ha sido resuelto defi 

nitivanento, y en eso respecto ya no queda nada que disautir. >) 

La expropiación le las propiedades de la 1PC do inmediato 3É lugar a me 

so consideraran mulas las oportunidados futuras del Perú de cortar con invor= 

siones provenientes do Estados Unidos. Sin enbaxzo, dendo el primer nomento 

él ¡roblermo militar se esforzó por dar a conocer a la opinión nábltos nactonal 

y extranjera, que el proilema de la TPC era un caso único, de una compañía que 

había violado las leyes del país y desconocido los derechos del Porú, y que 

»..«Los postulados do la Rovolución no sóbo respetan, sino que alientan la in-' 

versión foránea, siompro que esté acorde con la lortalación e intereses del 

porb."I/ 4 Lo largo de 196) las dmán compaídas nortemericamas en el Por. 5, 

continuaron oparmdo nomalnmto, y m diciembre 19 la Southem Peru Copper 

Corporatien y ol sobtemo revoluntonario fimaron wn contrato para la orplota- 

ción del yacimiento cunrífero de Cuajeno, molimmto el cnal la gouthem so con= 
prometía a invortir 365 millonos de dólares. %l contrato estipulaba que el 
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Estado tenaría a mu caro la refinación del cobre, y que toa la conerciali- 

zación al exterior so realizaría a tmmvós del Estado, Esto acuerdo podía 

vorso cono la terminación del estado de cautela de los inversionistas norto= 

americanos y wm triunfo de la política del sobierno militar de dar la bienve= 

nida el capital extranjero como socio, siempre y cuando esto capital vaya al 

Perú no tan sólo a extraer riqueza para beneficio propio, sino a contribuir 

equitativanente en la tarea de desarrollo del país. 

Zo de suma inportancía notar, con respecto al caso de la expropiación de 

la TPC, que el Perí no había fimado nángón acuerdo con Estados Unidos (Invostnent 

Guaranteo igrenents) para el caso do expropiación, como cami todos los demás 

vafoos 1atinomoertomos lo habían hecho.8/ Legllmento, ol Perú no había janán 

contrafdo obligaciones en este respecto, 

  

El 24 de junio de 1969 fue prerulgada la Lay de Refoma irraria, un paso 

básico en el prozrama do cambios de estructuras sociales y eomónicas del go= 

biemo militar. La Refoma Agraria 90 comenzó a aplicar en la región de la 

Costa, y varias extensas propiodades nortemoricanas, cono las ocho jlantacio= 

nes amcaroras propiedad de Grao Company, fueran afectadas (al igual que otras 

muchas propiedades perterccientes a peruanos). Las declaraciones del Departas 

nentodo Estado de Estados Unidos expremron "...mtisfacción porque las medidas   

peruanas no hacen ninguna discriminación en perjuicio de propiedades norteme= 

ricamas," y soñalaron que "...el Dopartanento de Estado reconoce el derecho dol 

Perú a nacionalizar propiedades, pero que espera ma indemiración pronta, ade= 

cunda y ofectiva para las proptedados norteamericinas afectadas. "9/ 

2 29 de octubre de 1969, ol :obiamo revolucionario nacionalisó la enprosa 

telefónica del Porú, la cual estaba en manos do la Intematienal Telephone and 

velarraph (117). Hl sobiemo pazó mís do 14 millenoa do dólares por vía de 

indomivación, poro la TTT se compronotió a invertir 8 millones de osa entidad
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en la construcción de vn hotel en Lima, y accedió a recibir el resto del 

poro em moneda nacional paruana, Do osta manera se nacionalizó un servicio 

vital para la nación, nodiante un acuerdo mutuamente benoficioso.   

En noviembre de 1970, vor modio del Decrato-Ley Xo. 13469, que establece 

que "Las enprosas que operen servicios públicos de toláfonos, interconectados 

entre sf, gosarín de absoluta irualdad on matoría de immostos, sin que se 

concedan beneficios especiales a ninguna do ollas," y del DecrotoLay No» 12470, 

que "exonera de impuestos a la renta, los dividendos que distribuyan las oompa= 

filas de teléfonos en que, por dispositivo legal expreso, tengan participación 

accionario los usuarios del sorvicio telefónico," el gobiemo revdlucionario 

evtimló el desarrollo de lan exproms do teléfonos, propiciando la adquisición 

de acciones de esa clase de comañfaa, con vistas a lograr la orvansión del 

mervicio taloféntco en el Perú.10/ 

Eh marzo de 1971 el Perú exportó por prineva vez material telefónico, al 

enviar a Chile un cargamento de cibles de contralos telofónicas, como parte 

de un podido for 150 mil délamos a la Fábrica de iquipo de Telefonia SA. del 

Perú (PErSA). Los planos de expansión de PETSA incluyen w: programa de extre- 

namiento y capacitación para preparar personal especializado, do foma que el 

Porú pueda autosbastocerso de porsnal témico, sin necesidad de ¿importarlo, 

como se hace actualnanto.11/ 

2 Decreto-ley NoY 17792, que obligaba a los concentonarios que en sus 

no y, el mínimo vor el artículo 

5to del código de 'inería, a prosentar con plazo hasta dl 31 de dicimmbro de 

1969 sus programas do operaciones para ejeontar los proyectos mineros y cmen= 

mr las operaciones de ertos proyectos el 1o do abril de 1970, ocasiohó que 

mmorosas concesiones rovertieran al Estado, en total 231 denuncios mineros y 

26 ároas excolentes de todo el territorio nacional. 1 zobiemo so A£spuso
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a oPeotuar la explotación do alíunos do los yacinímtos. Vor otro lado, la 

Resolución Diractorial Yo, 0553 de la Dirección General de Minoría, Mapeo 

quo Los demmclos que habímm revertido al Entado podrían ser matoría de mevo 

pediniento.12/ 

In septiembro de 1970 ol Ministro de norría y ins del Por viajé al de 

Japén, y a su rograso informó de inportantos proyectos de inversión e cobro, 

pleno y zinc con nosibilidad de que se roalicm en forma de enprosas mixtas.13/ 

Mm 2 dé abril do 1971, ol roblemo peruano ambarzó la Poruvian Corporation 

Ltd,, quo operaba los forrocartilas Central y mur del pafa, "om el fin de cb 

tmor dl pago de lan emas que por coespto le amortización elinterenes ha 

ventdo pagando ol Emtado Perusno por el aval que otorgará por próstemos reci- 

bídos por dicha expres del Eximbank y Banco Mundial." ¡dm estudios realizados 

por el Ministario de Teanapartos y Comunicaciones, se 1ezó a la conclusión de 

que dicha empresa no estaba poníbilitada de amplir incluso con las amortiza= 

ciones sonastralas futuras a loa bancos prostemístas, No estaba asegurada la 

opermoción y manteniniento adecuados del servicio público do ferrocarriles. Dicho 

Ninistorio, en sx commicado lo. 05 dedlarabas "El embargo en foma de interven= 

ción ostá dirigido principalmente a salvaguardar los intarosos de los trabajas 

Aoros, en vista de la grave orisia ocmónica que viene atravosando la empresa y 

  

que pone en peligro sl pazo de los derechos y bmeficios socíalea que corres- 

pondaría abonarlos."14/ 

en marzo de 1971, en vímperan de la retén de Cancilleres del Pacto An 

que se colebrá en Cuzco, el omciller perumo Marcado Jarrín, dedaré que el | 

Perú nocesíta lo inversionos y capital extranjeros, pero que éstos deben de | 

porvír al país, y enfatinár "io so trata do convortir a nuestros paíeos en | 

sucursales do los intereses foráneos."15/ JJ]
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El gobierno peruano nanifienta la necoridad de lan inversiones extranjo- 

ras. Dentro de esta nooosidad, sin embargo, os claro que el Perú busca la 

Aivorsiftoación de la inversión extranjora; Émta comprende la apertura hacía | 

él bloque socialista, que examinarenos nás adelante. Esta bÚsquoda do muevas 

fuentes de inversiones constituyo wo lo 1os medios por los que dl obiemo 

persigue atenuar la dependencia extoma del pafe. 

D- La tosis de las 200 millas. 

Un problema que ha mantenido las relaciones del Perú con Estados Unidos 

en un estado do tirantoz, ha sido la fimo decisión del robiemo militar po- 

ruano de continuar la política tradicional del Porí de reclamar un lÍnite de 

200 millas para las aguas adyacentes a ou lítoral, Ml sobíomo militar ha doto= 

nido ropetidmento baroos pesqueros nortemmoricmos operando dentro do ason 

línitos, y en cada ocasión so ha producido una reacción inmediata por parto de 

Vashingta. 

La posición peruana se remonta a azosto de 1947, cuando milateminento 

Al Perú prodlanó su decisión em favor do las 200 millas, En junto dol misao 

año, el mobiemo chileno había adoptado una postura similar. Los dos países, 

jento con Ecuador, se remieron en amtiago de Chilo en 1952 y firmaron el 

Pacto del Pacífico Sar, para hacer respetar conjuntamento el 1Ímito de las 200 

mldlás.16/ Los tros pafeos han oxtatlecido doslo oso entencos todo un sistema 

subregional conocido cono la Conferencia dol Pacífico Que, con una Comisión 

Pomanento, un Secretario Jeneral y dos Aub=Socrotarios Jurídicos y Científicos, 

así cono los respectivos conitás, la que me ha efectuado reuniones periódicas 

y elaborado un alto múnero de convenios y rorlamentos complementarios. 17/ Las 

amenazas nortemoriomas de suspender toda ayuda militar y venta de amas, así 

cono de no comprar productos del mar a cualquier país sudamericano que no 

rospotara un lÍnito de 12 millas, continúan vigentes hasta ol presento, y han



sido ya puestas en efecto, parclalaento, en el caso del Perás 

El Perú rodiana el lÍnito de 200 millas basado en el hecho de que frente 

a seus costas no existe zócalo continental; el llamado "abismo insondable” so 

encuentra prácticmento contiguo a la costa, esta zona no abunda la pesca. 

La riqueza peruana en la posquoría so conomtra a la altura de las 120 millas, 

dondo so produce un ascenso considerable y la profundiddd del mar disminuyo 

apraciabl mento. 

Además, existen otras consideraciones que dm vigor a la posición peruana: 

El hecho do que la sobomnía marítima sobre las 200 millas no afocta la 1ibortad 

de navegación por naves de otras banderas; que se pomito la penca por barcos 

extranjeros, sienpre que estos amplan las medidas do conservación y obtengan 

las matrículas y porisos que las autoridades peruanas otorgan; que "el 1Íxito 

de las 200 millas no protende ser wa regla universal, sino vílida para aquellos 

países cuyas renlidados y rosponeabilidades hacen posible y necesaria su acop= 

tación," cono e el cano del Perí, donde el sobiomo revolucionario está "en dl 

  

deber de superar la contradicción que oxisto entre mestra riquera ioticlórica 

y la subalinentación de mentro pueblo. "10/ Xx 

1 conflicto de Estados Unidos con el Perú se debe más que nada a la acción 

en el Congreso nortemoriomo dal "grupo de presión" constituído por los fabri- 

emtos de conservas de atín y los amadores atunoros de la sona sur del estado | 

de Califomia, a travós del representante republicano por el estado de Washington, 

Thenas '. Polly.19/ Bajo la iniciativa de Polly la prinora de las "enmiendas . 

Pelly” fue aprobada, prohibiéndose así la venta do amas y equipos militares a / 

109 países que prohiben o dificultan la posca de barcos nortemmoricanos, e l 

aguas que Estados Unidos considera intormacionales. !l 20 do mayo de 1969, 

él gobiemo militar rocibió infomaciones de Vashinston comnicando la smuspen= 

sión do la venta do equipos militares al Porú (esta docisión del gobíemo esta-
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Acuntdongo fue confimada tros das náo tardo por la embajada 28 Estados 

Unidos en el Porú).20/ El gobiemo porumno contestó cm un commicado, en 

él que acusaba a vashington de violar el Convento Bilateral de Ayuda 4f £tar 

suscrito por ambos pafeos en 1952 (válido hasta wn año después de que una de 

las partos commique por escrito su intención de terminarlo); dedarsba pin 

cvjoto la presencia en el PorÉ de las Yinicuos Military Maval y Aérea do Rs- 

tados Unidom; y consideraba “inoportuna” la próxina visita de Nela Rockefoller. 

que el Perú 

no acepta ni acoptará amenazas ni sancionos que atenten contra la dismidad y 

ecberanía nacionales»""21/ Las medidas ommciadas en esto commicado fueron 

in el mismo cammicado, el gobierno revolucionario declaraba ".   

puestas en efecto el 23 de mayo, tras de quedar confirmada la decisión de 

Vashington. 

Una segunda enmienda gonticnada por Pelly, disponiendo la reducción do la 

ayuda exterior a un país de las multas que Éste imponga a pesqueros nortemo- 

riemos, fue también aprobada por el Congreso. Uns tercera enmienda, que 

corraría el mercado norteamericano a la importación do la harina de pescado 

poruana y a otros productos pesqueros peruanos, encontró min embargo un obstá= 

año en la posibilidad de que ol gobiemo del Perú negara licencias de axpor= 

tación (docmento sin él cual el producto no puede ser embarcado en puertos 

peruanos) a las empresas pesqueras norteamericanas en el Perú, cuya producción 

(25% do la harina de pescado que al Porá produce) constituyo más o menos dl 

mismo volínen compradb por Estados Unidos. Esta posibilidad ha postergado una 

decisién con respecto a la tercera "enmienda Pelly."22/ 

Entro tanto, 1a marina do ¡uorra peruana ha continuado las dotmotonos de 

barcos pesqueros nortesmertcanos operando min liomota dentro del 1Ínito do 

las 200 millas. La Ñtima ocurrió el 30 de marzo de osto año, cuando el atu 

nero nortesmericmo ""urita" fue sorprendido pescando e aguas territorial es
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del Porú por la cañonara tarpadera "Sánchez Carrión," y so lo condujo al 

puerto de Talará dondo paró La multa Jocretada por las autoridados portuartas,23/ 

Las presiones nortomoericmas so mantienen vizentes. En el mes de febrero 

él Congraso estañomidenso comenzó a revisar las cuotas de amícar, y se ovidan= 

ctó do inmediato que el Perí eoontraría difictades para sostener su posición 

de quinto abastocedor extemo del nerosdo nortasnoricano.24/ 

Frente a la posibilidad de que las naciones ináustrializadas (Estados Uni- 

dos y la Unión Soviética principalmente) protendan fijar wn 1Íx1to universal 

al mar, ol canoiller peruano ¡orcado Jarría ha propuesto la fomación do wn | 

bloque latinoamericmo y de otras naciones del Tercer limdo, pava defender 1 | 

tesis do las 200 millas de mar territorial . 

La posición peruana se fortaloció emomenento en la Ramién de Montevideo, 

colebrada a principios de 1970, donde nueve astados latinomericanos, a través 

de la én de “se con log prin 

cipioa: 

1- "¡1 derecho de los Estados ribereños de disponer de los recursos natu= | 
rales del mar adyagento a sue costas, y del suelo y mbauelo del mar, | 

para ¡over el máximo desarrollo d> sus econorías y elevar los nive= 
Va ao vin do ana moi ome 

2- "sl derecho a establecer 109 0 Latidos de ma sovernía y jurimitoción , 
de y soés, 

Floas y con los factaros que cmásolamen La eristenala de 108 rocursog) 
marinos y la nocosidad de 9: racional aprovoduntan 

3- "sl derecho a explorar, conservar y explotar Los recursos vivos del mar 
adygomto a aus torritorios, y a rogular «l rígimon do la posoa y onza 
acuática." 

4- "12 dorocho a explorar, congozvar y explotar los recursos naturales de 
sus respectivas tlataformas continentales, hasta donto la profundidad de 
Jas aruas supmyncontos pomita la orplodación do chos rocarsos." 

> 12m dereo a enlccar, conos y esotar Les =ecmees natales 

Estado ribereño ejerza qu Serias. sobre el mr.”
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6- "¡sl derecho a adoptar medidas do reslanmtación pra 1 fings pro citados aplicables en las sonas de su soberan! Y Surinds coión mart tinas sin porjuicio de a libertad de ación y al sobrovuslo do 
las naves y aoronavos do cualquier pabellén."25/ 

EL gobierno nortemmoricano había venido unziondo al gobíemo do Brasil a 

no adoptar ninguna postura sobre el asunto hasta «ue una Confermota Intema- 
cimal decidiera el 1fnito universal para lan aguas territorialos, Por tanto, 

ropresontó un fuerte golpo para la oposición extadomilenso, y un motivo de 

apayo y solidaridad para al Perú, la rozlamentación por el xobtamo brasil ño, 

el 29 do magwo do 1971, do la lay quo el 25 de marmo de 1970 había extendido 

él mar territorial del Brasil hasta doscientas millas do sue costas. 12 deoro= 

to dol zobiemo militar brasileño establaco disposiciones muy soveras para la 

poeca em su mar territorial.26/ 

Mn la 111 Remiéón le la Cumbre de Tafsos nó Alineados que tuvo Jugar en 

Lusaka, Zambia, en septiembre do 1970, la postetón del Porú con resmacto a la 

tosis do las 200 millas obtuvo el apqyo de los pefses partictpntos, M reoo= 

nociniento de la doctriva peruana y latinomoertema abro dl Derecho del Mar 

constituyó wn acto de mma trascodecia, al aprobarso una Debitaración sobro 

1os Fondos Marinos, que reafimó el criterio do las nacícnos 1atinommoricanas. 27/ 

12 apoyo de los pafees no alineados será muy valioso, cuando so discuta en la 

Aswiblea General de las Ynctonos Unidas el tema del mar. 

dm las palabras del Canciller peruano: 

"Za ósta, una etapa do grandes decisiones y por ello, 
tenernos el A Sue convencimiento que en dl mar - a 

el iento de eu 

gato, os quid ma de Las 3 dlavos do muestro as a dará 
que está en el orizen de las nuevas concepciones que so 
dre mo wa inórica Latina consciente de su Seetsno, 

en esto neto crucial so juega buena parto de la 
suerte dal mundo en dosaerollo y pos eo savia a que lan 
hd fosia del mar, cad voz za roconoci 

jorvir do base para um vardadero Sorisiento AS 
E qe Ta pueblos pobros rodanen finklmento 
jmto mas y que Los pues ca ricos comrendan qlo Sl Y 

Prisepo de la historia ostá sotalendo que esta aspiración 
os autenticamento justa y necesaria. "29/  
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G- La Política Exterior del Porú con respecto a la América Latina. 

Con respecto al resto do la Anárica Latina, el zobiomo peruano ha dado 

amplio apoyo a la tesis lo la intozración latinommeriema, y en especial al 

fortalecimiento del Pacto Andino. 2 Tratado do Montevideo croó la Asociación 

Latinoamericana de Libro Conarcio, y Ésta a su vez dictó las nomas necesarias 

para la creación do subgrupos resimalos de integración. Pasado en estas nor= 

mas y debido a eu decepción y descontento co la ALALC, dende los países mayo 

ros daban prioridad al enfoque comercial por sobre la nocosidal de establ cor 

industrias multinacionales, ol 26 de mayo de 1969, en Barotá, 1os robiemos 

del Perú, Bolivia, Colombia, Feuador y Chile muscribieran él Acuerdo de Inte- 

gración aubresional Andino, conocido cono el “Acuerdo de Cartagena.” Lima fue 

olosida vodo pernanento del Pacto Andino, y el Porú mantíeno posiciones impor= 

tantos en la orzanisación, entro clas la Secretaría General (la cual, sin 

embargo, 0s muy probable que haya ortenido por sar el país soto de dicha orga= 

nimoién). in su discurso de inaururación de la raión de la CAPA en Lima, 

en 1969, el cuciller peruano Mercado Jarrín expuso la posición poruna frente 

al problema de la integración: 

"La integración os ma exisecta histórica, con caracterís- 
ticas do imperativo d» supervivencia, (e muestros yudilos 
no solanento intuyen sino que rocdlanan y exizan, en 1. 

de que en la acción solidaria está wo do 1: 
des mecanismos para dojar atrás el subdosarrollo csciivo.129/ 

    

2 Perú ares encontrar en el Pacto Andino un muevo horizonte para la in= 

Austria peruana, que timo nocogidad de mirar másuallá de qua fronteras, y vo 

la fomación do "vastos espacios econénicos" cono una necesidad imperativa para 

lograr el progreso latinoamericano en soneral. La progresiva integración eco- 

nénica de los vafsos del Pacto indino ha prosaguido satisfactoriamente. En 

dicienbro de 1970 so inició en Lima ol torcer poríodo de sesiones extraordi- 

narias de la Conisión del Acuerdo de Cartagena, sta Comisión es el óngano
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más alto del Pacto Andino y estí integrada por un representante titular y uno 

altamo de cada país miembro; so efectuó la reunión en Lima por ser sado per= 

manente dé la Junta “el Acuerdo do Cartarena. Entro los tesas que so cosi- 

deraron en la reunión, dos so porfílaren coro de guna importanciar uno, el esta= 

bleciniento de wn Arancel Extemo tínino Común; y el segundo, la inplantación 

do wn régimen conún de tratamiento a los capitales extranjeros. 30/ 108 acuerdos 

alcanzados en cuento a esto Último objetivo establecieron una política tan már= 

sica oo respecto a lan condiciones requeridas a las inversiones extranjeras y 

al plazo para la nacionalimación total do las invorsiones, que las compañías 

extranjeras han desatado una serio de presiones, amenazando con cortar el flujo 

de capital extranjero radicalmento, con vistas a suscitar wn "ablandamiento" de 

los téminos de estos acuerdos, Sin embarzo, en la "Dedlamoién de Cuzco,” don= 

do los 5 oanoilleres del Pacto indino ne remieren a mediados de marso de 1971, 

so roafimaron los acuerdos de diciembro, sobre el Trato Comín a las inversiones 

foráneas. "La fórmila es muy sencilla, Cada país ostá libre de otorgar a cual= 

quier empresa extranjera el rárinen que considere conveniento. Poro si esa 

expresa exporta eu producción fuera del Ároa andina no puedo esporar..." que 

se le otomque "...un tratamiento andino." in la misma Dodlarnción los Canot= 

1leros acordaron la necosidad de una programación industrial comín. 31/ 

  

Can respecto a Cuba, el sobiamo militar ha adoptado una actitud cautelosa. 

KM Perú no tendría incoveniento en asociarso a una decisión del sigtena inter= 

americano tendiente a lograr el reinsreso do Cuba, poro no sorá dl principal 

propulsor de la iden. h dodlaraciones dal Presidente Velasco Alvarado en 

abril de 1971 2 la rovista brasileña "Voja,” ol primer mandatario afimó que 

el Porá no pretende restablocer relaciones diplonáticas oo Cuba. l Promi- 

dmte expresó lo sisuienter 

"Sabemos que él sobiemo de Cuba no nos critica. Por el 

cmtrario, e diversas oportunidados sua dirigentes dlo- 
riaron mchas de las soluciones que encmtramos para mues



tros prollemas, Esieto, omparo, w tratado tntama 
cional y fiado vor el Porú en al ás 

El Prosidente peruano también dejó entrever otro obstáalo para ol resta 

Blecinieto de relaciones con Cuba, al dedamzr: "...no querenos crear nás 

prollenas de los que tenenos con los Estados Unidos. lay tiempo para soto.-39 

Ze intoresanto contrastar esto cm la posición chilena. Chile ontableció rela- 

ciones cm Cuba poco dospués del ascenso al podar de Allendo, y dofndió su 

actitud recordando que México, país miembro también de la OBA, munoa había roto 

relaciones con el ¡obiemo antillano, y había adoptado una actitud independiente 

como prueba do la soberanía nacional en amntos do esta tipo. Sin embargo, 

Chile no ha provogado situacionos críticas en sue relaciones con Estados Unidos, 

en cuanto a la tonis de las 200 millas de mar territorial, Esto da a indicar 

que mbos países no dopom adoptar una actitud antagónica total frente a Entados 

Unidos, ni provocar wa reacción nortemoeríoma onenistosa en extremo, prosio- 

mando en todos los frentes al wmésono. 3 enfrentamiento con istados Unidos, 

amgquo inovítablo por la Mverzencia do interdses, dove ser pausado y sa debo 

manicbrar om cautela. 

En la exposición hecha por el Canciller perumo el 22 de junio de 1970, 

en la 1Y Remión Extraordinaria del Comité Plenario de la Contoión Boonónica 

para imárica Latina (CEPAL), ónto doncrtti $ Los desastrosos efectos del terro- 

moto que el 31 de mayo de eno año asoló wma amplia zona do la región norto del 

Peré, dejando wm saldo de más de 50,000 muertos y paralimmdo toda la oconoría 

do la rorión, qe incluyo la Única planta sidorúnica del Porú y la mayoría do 

las Mbrican de harina de pescado. "odos los países latinomericanos so solidas 

rimarnon con ol Porí y enviaron srendes cantídados de ayuda, La tragodía despertó 

eterto ánino do conpetencia mtre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ambos
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países cooperaron con gizantosoos aporten para la roconstrucción. Los países 

miexros de la CEPAL elaboraron una ¡Resolución titulada "La Colaboración Inter- 

nacional frente a la ortástrofe ocurrida en el Perú el 31 de mayo do 1970," 

que alentó y gestionó nedidas urzentes de ayuda para el Pará. 34/ 

El 24 do marzo de 1971, los cwcilleres del Perú y dal Brasil suscribieron 

en Bmsilia ua "declaración Conjunta Porumo-Brasiloña,” que cinentá las rela- 

ciones entro los dos países sobro una base de anístad y colabamción. La reunión 

Poruano-brastl eña concretó tros objotivos fundanentelos: 1) Mm «Al ompo bilateral, 

  

pera un nuevo estilo de relaciones, estableciendo bases para un fomento del 00 

mercio y una colaboración más estrecha en todos los campos; 2) Afimación de la 

unidad Latinoamericanas y 3) búnqueda y cverdinación de loa interosos comunes 

dentro de la coyuntura mundial, dentro de ellos, el relativo al mar (días más 

tardo, el 29 de marzo, el zobiomo brasileño rerlanentó la lay que extiendo mu 

mar territorial hasta doscientas nillas).35/ Rofiriaídoso a su visita al Pragil, 

él Canciller peruano expresó: 

"Perú y Brasil henos vivido asempre de espaldas. Zoro 
ahora henos acordado intensificar 19s lazos de amistad 
y promover el dquersdlo. mm e, Perú exite ma proceso 
de transformación y on el Brasil wn proceso dinán: 
de desarrollo. Es preciso conocemos. "36/ 

Guía al gobiemo revolucionario peruano mm «mu política con respecto al resto 

de la Amórica Latina, la búsqueda dal 1denl witario, la consumación do la unidad 

latinoamerica. 5l 25 de junio de 1970, en la Sesión inaugural de la Asmbloa 

Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (084), el Canciller 

peruano declarabar 

“dl proceso que viven los pueblos dé América Latina, es 
de vna definitiva afizmación de sobermía a independencia. 
Duranto sirlos ros pueblog han vivido en función de 
105 as volíticos y somónicos de combiantes 

  

po, lojon de actuar en favor de muestros pudilos, agudi: 
sue procirias condiciones. Todo esto debilitamiento fue San



vorecido em gran a por la total carmcia de unidad 
que, a lo lanzo de mu historia repuilioma, mostraron las 

  

Sn ostos 
pueblos los que han decidido abandonar viejos y ya caducos 
coneeptos sobre un tipo de nacionalismo aislacionista y 
excluyente, para adoptar wo muevo en purenarvan do    

¡co y modemo. Son 
comprendido que la dispersión,los conducía a gu prorresiva 

papertmctón y we edo ate el esfuerzo colegtivo, el 
creador y una nística integradora podría milvamos."37/ 

D- Apertura hacia el bloque socialista. 

"Uno,do mua primeros nctos (del gobíemo Anctenarí tl 
Pará) fue extender las rolactones diplonáticas del 

Pt alejado por cm 

som de venaficio 

  

A robiemo militar del Porú, al paracer comacionto de que las relaciones 

va Estados Unidos mtrarían en wm período de crisis, y maifostando de osa 

manera su postura indonendiento en asuntos de nolÍtica exterior, comenzó a 

efectuar, desto el principio, una apertura hacia el bloque socialista, Br 

febrero de 196) se fomalizaror lan relaciones con la URSS y poco tienpo des 

pués se Intercwibiaron embajadores. ¡n febrero 17 eo firmó un convenio comor= 

cial entro lon dos países, cuyo priner fruto fue la cospra de lana peruana por 

la Unión Soviética por wn valor de 100,000 dólares; se establ ecioro reprosm= 

taciones omoercialos de la URSS en Lima, y del Perá em Mosaí, En julio de
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eso año, Iovetis, do Nosoí, mblicaba: "En lo que corrospondo a la Unión soviéw   
tica, ostá dispuenta a extendor la cooperación mltifome con ol Perd, ingpi= 

rándoso en los principioa de la imualdad de dereoos, de respeto reafproco, de 

intorés rooímroco, y de la no Intervención en asuntos intemos."3)/ En octubre 

uns mta'ón soviética con 19 ospecialistas en irrigación arribó al Porá y empren= 

d1ó extalion sobre la factibilidad de la irrigación de las Pampas do Olmos. 40/ 

  

Para estudiar un pedido de próstano y asistencia técmica para irrigación an la 

vosión sur del país, en 1970 un equipo de témicos sovióticos visitó al Porá y 

ontudió sobro ol terrmo tolos los aspectos del proyecto. 41/ Tn fébroro de 1971 

wma Misión Eoonónica de la URSS dialoró con el Yirietro de Moreía y Minas del 

perá con vistas a dr panos concrotos para intciar diversos programan de co0pe= 

ración eoonénica y témica. Los miembros de la món Ecomónica Rusa vo rounie- 

ren con los Proidentos Riocutivos da PETROPERU y YTNEROPERU, asf como los de 

varios eléctricos nacionales. Se espera omseruir la ón 000 

nónica y témica soviética en programs de prospección y exploración minera y 

potrolÍfera tales cono explotación de fosfatos en la región de Bayovar, la cong= 

trucción de wna rofinería de zinc cono parte de wn Complejo Metalúrsico, así 

cono en la Centmal Kidron éctrica del Mantaro y la anpliación de la Central del 

cafion del Pato.42/ 

11 2 de junio de 1969, tran w omtrato colebrado entro ol Banco Central 

de Reserva del Porú y «l Coscoslovensica Ubchoói Banka So4+ do Praga, Checos= 

lovaquia, este paía otorró a la entidad bancaria peruana la suma do 6 millones 

de dálaros, para eu dobida adainistración a travás do eu Fondo de Inversiones 

Privadas. Tuo Ésto dl primer contrato de crédito entre el ?orá y wn país nocias 

lista.43/ in noviembre de one año, setenta tractores fueron vendidos por Che 

coslovaquia al Poró.44/ En diciomro, el Pará y Hunería suscribieron wm oon= 

vonio de cooperación ocoánica.A5/ Para mediados da febrero de 1970 11eró al 

Perá ma comisión de Polonia para tmutar problemas de la explotación del coque» 46/
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Bn noviembre de 1970, al entregar las Cartas Credenciales al Pronidento Velasco 

Alvarado el muevo embajador de Bulgaria, éste expresó quo»"su robiemo confiere 

gran importancia al desarrollo y consolidación de lan relaciones perumno-búl gamas 

y «ue los sóbiemnos de los dos países tienen ol anhelo do luchar por la paz y 

él prorreso en el aspecto do las relaciones internacionales y de colaboración 

en los ompos del comercio, la ciencia, la técmica y la ailturm."47/ E enero 

de 1971 11ogé al Parú el primer embajador de Amanita. 49/ 

A fines de abril do 1971, en Lima, el Perí y la República Popular China 

mscribiera el nrinor convenio cororcial entro aibas naciones dendo el adveni= 

miento del rérimen commista a dicho país asiático, Se convino em ostabl acer 

oficinas comerciales en Lina y Pecín, y se anunció que una misión comercial po 

ruma visitaría China Comnista en rotribución por la visita do 1a misión china. 49/ 

Bsta misión partió hacta China a príncivios de junio par concretar aspectos del 

acuerdo fizmado on Lima en abril. La mtsión peruana, de 15 miembros, incluía a 

hawbresdde nerocios privados y funcionarios del gobíemo, ue so remirím en 

Pocín con el Ministro de Posquería del Perú, genaral Javier Tantal en. 50/ 

Las relaciones del' Porá con los países del bloque socialista contimían, jues, 

estrochándogo cada voz más, y so prevemn nuevas importantes realizaciones. 

Cabe hacer notar que, paralolanenté co lo anterior, dl mevo gobiemo no 

ha descridado sun relaciones con otros rísos no socialistas. Mn el mes de 

sentienbro de 1969, la firma alonana "Payor”" anunció que invertiría 500 millones 

de solos en la oostuoción de una fábrica de proluctos acrílicos.51/ nm ciar 

bro de eso misao año, los roviemos del Perú y Zepaña firmaron un acuerdo de 

Cooperación sobro Utilización de la morzía Atómica para finos pacíficos.52/ Hay 

flanos para incrementar las rolaciones y «l interombio comercial con el Japón 

y la India. im mero do 1971, el Canciller perumo amnció que las rolaciones
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emarciales entro el Perú y Alemania habían adquirido "wn auzo sin proceda 

tes," y arradoció la continuación y acentuación de "formas de colaboración 

orientadas a la realización de prayoctos que son de prioritario interesen 

para mi pafa."53/ 

E- Nuevas formas de cooperación. 

Yi legado del covíemo de Pando incluía ma deuda externa ol alada 

934 millones do dóLaros en el mos do julio de 1969, Bra do mma importancia 

para dl muevo gobiemo obtener acuerdos favorables sobre la refinanciación de 

esta deuda con bes países acroolores. acia finoo de 1969, se habían suscrito 

acuerdos con Italia, España, Bélica y ol Japón. Estos acuerdos cubren un 73 

de los mentos refinanciables para 1970 y 1971, con el compromiso, por parte de 

109 acreodores, do ampliar la rofinanciación pam 1972. En enaro de 1970 se 

11aró también a un acuerdo do refinanciación do la deuda nública extema con 

Francia. En febrero de 1971 el ¡Ministro dé Rconoaía y Finanzas del Porá afimé 

que dl Pará ha venido ampliendo roliziosamento om los pagos do la deuda exter- 

na, "por lo que debe considaráredlo en el mundo financiero intemacional ooo 

wn excolento pagador de sua compronisos."54/ 

EL Porá había participado en 1969 e la Conferencia de Pafaos nocal ineados 

e Derop- Salam, Tanrania. 'n septiembre de 1970 el Pará participó, em la per= 

sona lol Canciller peruano Morcado Jarrín, en la Conferencia Internacional de 

Países no-elincados que se celebró e Lusaka, Zambia, 5 Canciller peruano 

expresó "mu más fimo confianza en ol progreso y la cohesión do esa agrupación 

de pasos así cono en las auspiciosas posibilidados que so abren para el acraft- 

omtmmiento do la cooperación 10 PorÉ, dentro del previsible proceso de graónal 

converzencta de Latinomericn con las raciones tol Tercer do,” l Canciller 

peruano señaló ol zran intarás 10l sobiemo zavoluctenario del Per por "oca 

tribir a la coordinación de las acciones políticas de las naciones dl Taroer
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iiundo, oon vistas a constituir un factor poderoso en el equilibrio de las 

rolacienos intemaciomales, hoy simadas por una polarivación erduymte."55/ 

En febrero de 1971, por acuerdo de la Remión de Nível Técnico do la Cont= 

sión Espocinl de Coordinación Latinoamericana (C2CLA), que venía cal ebrándoso 

en Brasília, Lina fue desiznada cono sede de la Tercera Confermcia Mintoterial 

del Grupardo los 77. La dmontnación de este zrupo respondo al del mímero do 

vaísos m desarrollo que estuvieron representados en la Prinera Conferencla de 

las Naciones Unidas sobro Comercio y Desarrollo y cuya sigla en inslás es UNCTAD, 

y em la actualidad está compuesto on ronlidad por 91 paísos em desarrollo. 

La Conferencia so colebrará en los timos nosos de este año. "%l Porú estima 

que la honrosa dosismación recaída en Lima constituye un alentador recmnoci- 

miento a muestro país por los esfuerzos amplidos a lo larzo del Último año en 

favor de un ostrediamiento de los vínailos l1atimomericanos con el Tercer 

lundo."56/ 

Ín ol mes de octubre de 1969 se aminció que el Perú había concertado prós= 

tamos con ol Banco Interamericano de Dosarrollo (BID) para financiar obras del 

presupuesto de 1970, así como un movo cródito cm el Fondo Monotario Intera= 

cional para mantenor el equilibrio de la balan:a de paros. in noviembre do 

1970 el xobíiermo militar anunció quejz por madio del Decreto-ley No. 19874, el 

Perú había aumentado el aporto peruano al P1D.57/ Sin embargo, a »rincipios de 

1971 surgioron graves dif tados entro el gobiemo del Porú y el BID, amando | 

él gobiermo paruano rovaló que un prástmmo que el Perú había solicitado monos | 

antes, por valor do 12 millones do délaros, para construir wa carretera entro 

loa pueblos de Jaen y Sen Ignacio, m el denartanento de Cajamarca, había sido 

aplamio devido a las reconendaciones de fuentes financieras nortomericmnas. 

Yl Perú acuaó a Entadoo Untdos do obstaculizar la petición de próstamo.59/ J 

No cbstanto, a contimación, el Porú ammnció que presentaría una potíción de
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préstamo por 25 millonos de dólares al 11D para mapliar la producción arro- 

pecuaria de cuatro rezionos del pafs.59/ A fines de abril de 1971, ol Presiden- 

te del Perú, conentando las dificultados del Perí con el BID, declaró que el 

Perú podría rotirarso de ose orzanigno: “Si uno on socio tieno dersco a que 

preste (el $10) y si no le prostan ol Porú puedo rodlamar gu cuota. Y si no 

podríamos retiramos. "60/ 

Roforzando mua Jodlaraciones de >ril, en el dísaarso inmurural de la deo- 

Sécina remién amal de la Anmblea le Gobamadoros del BID, oslebrada en Lima, 

el 10 de mayo siruiento, ol Prostiente Yelasoo Alvarado acusó a dicho organismo, 

a Zstados Unidos y a lan oligarquías nacionales asociadas om el envitalimo ex 

tranjero, de entorpooor la marcha del nacional isno porumo, y aoñalo omaretananto 

que el 1D 

El eto Sta soy oo raro 
den rompar con el pasado pars iniciar wa po= 

1£ti02 11beradora."61/ 

En la misma reunión, el 13 de mayo, el Presidento del BID, Antonio Ortiz Mena, 

amunotó que había obtenido la aprobación del céédito al Porá para la construo- 

ción de la carretem ya nencienada, así como otros dos prórtemos menores, wo 

por 39,600 délares pam la omranización de una comisión do valores y otro por 

400,000 délaxos cono ayuda para wm rlan do desarrollo del sistema miversitario 

peruano. 62/ 

Ya dondo su discurso anto la Asmvlo Gonoral de lan Kacionos Unidas, en 

septienbro de 1969, el Canciller peruano so había exprosado fuerteraito e contra 

del "antazonisno entro los dos polos de poder," y acerca de la necesidad de que 

se fijo wma "tendencia hacia fomas de aproximación y entendiniento rocfppocos. " 

Señaló la gran ¡dnd de los paíees isados de 

cooperar para lorrar ol progresoodel mundo m0» tosarrollado, especialmente en 

materia de política armnodlaria y aduanera. 63/
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Con estos actos el sobíemo militar del Porá daba muestra conaretas de 

ostar damesto a dar contenido a sua vrimenas dodlamoicnes, e el setido 

de que el fenéneno peruano em indopendiento: 

— o Tárinen respondo a una concopción nacional. No 

poro 
y realizar ombios. Poro dentro de este debor y 

de esta necesidad no querenos ser el o da naxrún 
movimiento, Tampoco protendemos expanerlo ejemplo. 

Fuestro movimiento se Inspte en una renlidads La ren- 
11dad del Porá... moros un moviniento auténticamente 
nacional, con soluciones peruanas para los probl "0 

P- Condusienes. 

Los militaros en el Perú hen legado a la condustéón inefable de que el 

mibdogarrollo tro la dependencia y la dependencia a su vez cmfima el subo 

desarrollo. (Hl intenso programa de reformas y de progrosiva nactonal 1zación 

  

de sectorer vitales (como en el caso do la TPC), va destinado a combatiz ol 

subdesarrollo y la dependencia, En la molida en que esto ataque prospere, la 

independencia en política exterior tendrá que ser cada vez mayor. Los pogtu= 

lados básicos de la política exterior peruana van dirigidos a su vez hacia el 

fobtal ociniento interno del pafa. 

in el compo de las relaciones intorameriomas, la Jenta Militar peruana 

ha venido a oostituir un ejemlo primario de política indevondiente frente 

a Estados Unidos. En el caso llo la 1PC, el gobierno nortesmericano actuó 

hasta ciorto punto m defensa de los intereses lo la standard Ol Co», pero 

la fuerte reacción de Vashinzton so derivó más que nada de una creciente proo- 

cupación por evitar que el acto do la junta militar dol Porú ne convirtiera en 

ejemplo para los demás países do la imárica Latina. Esta preocupación era 

ciertamente fundada, puos la revolución peruana dirigida por los militaros 

fue sin duda alguna un factor de sua inportancia en Los acontecimientos de 

septicabre de 1969 en Bolivia, cundo los militares bolivianos ocuparon el
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podor y poco dosmés nacional izaron los vímos de la Gulf O1l Co. en ese país, 

A todas las presiones por parte del gobiemo do Nixon con respecto al cano de 

la 1PC, el gobierno peruano ha respondido con wa rotunda nesetiva; la nacto= 

nalización de la IPC es ya un hecho £rreversíble, dl ciao de la :PC ontá cerra= 

do, y el fantasia de la imienda HicdconLooper ya no pareos aterrar cono antaño. 

Estaileciendo relaciones con los paíeos socialistas, ol Porá tinta de asegurarse, 

aún más contra la improbable eventualidad de quo Vashington, en un caso de 

atavismo histórico, retorne a la vioja política dol biz gtidc. A mimo tiempo, 

los inversionistas nortesmerícamos han dado muovtzas de estar dispuestos a ror= 

  

limar muevas inversiones en el Perú, lo que equivaldría a wn reconocimiento 

tácito de que en al caso de la IPC ol sobiemo peruano actuó más que nada en 

contra de irregularidades da ma compañía extranjera confome a la lay e intere 

nos nacionales del Perú. 

La defensa de la tosis:do las 200 millas ha sido otro punto orítico en las 

rólaciones del Porú con Estados Unidos, y aquí tambiénnel gobtomo poruano ha 

rehusado dar marcha athás en dofensa do intereses que considera básicos para el 

futuro desarrollo de la nación. Otros países latincaneriomos al imual respal= 

dm el línito de 200 millas de mar bajo jurisdicción nacional, y actúan con 

el Porú frente a la oposición nortemericana, Tn el caso perumo, como so ha 

visto, la política de la Junta Militar y las roxlidados cconénicas oxintentes 
  han wm entre los vadi= 

cados en Califomia y las expresas pemueras de capital nortemmericano que 0po= 

ran en el Perú. 

Al conducir la política exterior del Perú, el gobiemo militar ha Jenog= 

trado una gran habilidad, El Porí está alomzmdo las metas porsezuidas en 

política exterior, so está mlliendo con la suya, a un costo hasta dl monerto 

perfectamente soportable, en cuanto a las presiones y amenazas provenientes del
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exterior. la habilidad de la política exterior peruana queda denontrada al 

apreciar la cenpaña (coronada por dl éxito) para obtener dl apoyo del resto 

de latinomerica, al contemplar la anpl lación de contactos y rolacioros om 

áreas del mundo anteriomente ajensa por completo, al observar que si bien el 

Perú se hanmfrentado om Astados Unidos cuando ge ha visto e la necosidad do 

nantonerso fimo e defensa do interesen nacionales, ha ovitado cresr problemas 

gratuitos con los nortemmsriomos, al desochar, al monos por dl monento, la 

id0a de restablecer rélaciones diplónáticas con Cubas 

Y Perú, al izual que otros mísos dal Toraer indo, poseo cierto margen 

de maniobra para poder actuar en la política intomacional, y lo está aprove- 

endo muy hábilmente. Le peoniten nmniobrar factoros internon teles cono 

él respaldo pomilar a medidas de tinto macienalista que tiendan a inorenentar 

la soberanía e independencia del pafe, y factoron externos cono la rivalidad 

entre las naciones capitalistas occidentales y el bloque comnista. A estos 

factores hay que añadir el hecho do que para el Pará, ya dosdo antes de 1963, 

la ayuda norteamericana no significaba mucho, debido a lan medidas nortemeri- 

comas de prosión efectuadas contra el sobiemo de Belaínde, Esto había olimi- 

nado ciertos lazos do dépendencia que la ayuda exterior por lo general tiendo 

a establecer. 

La política arterior independiente del Porí es wm roflojo do la situación 

íntema del país. 3l Porí está atravesando por una etapa que comprendo la 

roalización de profundas refomas, y el surriniento do un intenso sentimiento 

pactonslista. La actual política exterior del PenÉ, que ha venido a darle al 

pofs un lugar dostacado en la Anórica Latina, as wna política indopendimto, 

hasta dende llegan las posíbílidades de los recursos humanos y materialos 1imi- 

tados de la nación peruanas
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J. Perspectivas del gobíemo militar poruano. 

A- Puenten de apoyo y e opontelón. 

A travás del período colonial, el militar en el Perú poseía wn prestirio 

social muy slovado, dobido a su.relación con la Corona Española, cuyo poder y 

prostizio compartía. A partir do las Guerras de Indepéndencia contra Eepaña 

la profosión militar ha declinado en importancia social relativamente. Bsto 

se debo principalnento a las siguientes csusas: la pérdida de contacto con la 

tradición aristocrática, junto con la pérdida paralela de fuentos independientes 

de riqueza y la pórdida prorrestva le las funcionos do seguridad nacional tras 

la Guerra del Pacífico em 1979-1983, que fueron tan sólo parcialmente renovadas 

con el conflicto de 1941 con el Souador, y la campaña antiguerrillura de 1965.1/ 

A desarrollo paulatino de muevas oportunidades en las Univorsidados y otras 

profesiones ha restado radicalmento el múnero do hombres de 1os estratos socia= 

les elevados que escogen la carrera militar. Donde principios de siglo Los 

miembros del cuerpo de oficiales han sido en wa proporción cada voz mayor ele- 

mentos dedligadon de la álito social y financiera.2/ loy día Los militares pe- 

ruanos son do extmoción popular en su inmensa mayoría, de orízenes extraoli- 

gárquicos, de rafcos en la dlase nedia provinciana o hasta en la pequeña bun- 

guesía urbana.3/ morosos zenoralos, incluyendo al Presidente Velasco Alva= 

rado, ascendieron a través de los grados y ¡panaron admisión a los Colerios 

Militares solananto después de prostar sorvicio como soldados.4/ luigi Ro 

Rinaudi observa dos csecencias políticas derivadas de la posición social 

del cuerpo de oficiales: la prinera, que la mayoría do los oficiales so sieten 

exdufdos o frustrados-en sua relaciones con la áite, que de hecho tienden a 

sor hostíles a 1o que a menudo so fofioren cono la plutocracia; la sarndas 

que los oficiales al mismo tíerpo constituyen un soctor tan diferenciado de 

las masas lo la población que no se identifican con Éstas. jmbas actitudes
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indican um separación, por no decir un aislamiento, de inportantes sectores 

de la sooiodat peruana.5/ 

Sin embargo, ol actual zobiomo militar porno, que so ha lanzado a la 

tarea de reconstruir la soctodad poruma sobre vasos aás igualitarias y humanas, 

confemta esta caractorística fomal del cuerpo milttar de atalamiento, ooo mm 

problema, un obstáculo opuesto a sus propósitos de lograr una 1dertificación con 

los grandes soctores de la población que las medidas de cambio tienden a favorecer. 

Los distintos sectores do la sociedad paruana han ronccionado do foma distinta 

fronto al progrma de cambios revolucionarios del gobiemo militar. 

La oligarquía peruana, como era de omperarso, ha reaccionado muy desfavora= 

tlenento. Ml gobiemo no encargó sin dojar lugar a dudas, del objetivo de las 

molidas radicales do cambio, al oulificar el propio Velasco Alvarado a la Reforma 

Arraría como el dispositivo que quebraría el espinazo a la oligarquía. La Rofor= 

na Agraria minó la vago de poder do la oligarquía costefía, al intorvenir las 

grandes plantaciones do amícar y algodón en la Costa, y dostruyó definitivamente 

la conformación social de la población de la Sierra, eliminando los grandes lati= 

fundios de los oligarcas serranos. 

intro los sectoros medios predenina va actitud expectativa, Mimtras, por 

wn lado, ven con arrado la disminución de poder do Los grupos ol isarmuicos, por 

otro observan con ciorto recalo las nodidas populares del gobtemo, que pudieran, 

al inorerentar la particiración de las grandos masas % la población en la rique- 

za do la nación, disminuir la importancia de Lon sectores medios. Dice Rinaudir 

“La Única generalización que puede hacerse acorca de los soctores medios es que 

  

su conducta actual tiendo a sor pramática, por no dociz opobimista,"6/ 

La política somónica y social del goviemo nilitar perumo porsisue el 

beneficio lo los grandos soctoros marzinados de la población, Medidas como la
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Rofora Agraria en el ámbito rural y como la Ley de Expropiación Forzosa de 

Torrenos de ixpansión Urvana y la Ayuda a los Pueblos Jóvenes en el ambiente 

urbano tratan de mejorar el nível de vida de las grandos masas. intro las 

dasos urbanas humildes, la roacción hacia los militares os favorabl o; la 

aso ha sido way po00 por 

intro las masas rurales, la situación varía. 1 omporino indírema todavía 

mantiene una actitud de descmfimmsa, resultado de los siglos en que ha sido 

+íctina de atropellos y degames. hn sus tratos con los militares resalta la 

pasividad y la evitación de todo cortacto innocosario.7/ La Refoma Agraria, 

sin embarzo, pueda estar cambiando esta situación. 

La hase do apoyo del roviemo militar en el futuro, que las fuermo amas 

das ontán buscmdo, debe estar constitufda, por consizuien' 

  

» por 1 

  

ms 

hacia cuyo beneficio van dirigidas las principales accienos del gobierno. 

Esto lo oorprmde y trata de fonentar el sobiemos Las fuerzan amadas no 

cuentan con wn partido político que las represente y actúo cono catalimwior de 

las aspiraciones populares, tienen que actuar directamente, Las nctividados 

de 1os distintos ministros y otros oficiales rilitares so han extendido apro- 

ciablenento, con vistas a lograr wm zayor contacto con el pueblo. En mumerosas 

ocasiones, em Lína y en el interior dal país, so han efectuado rigantescas 

mantfogtaciones populares de apoyo al sobiemo. Sin embargo, él grado de par= 

ttotpación ponular y la foma m que Íste so dobe de lorrar constituyen un 

balanes muy lélicado, No so debe ohrar demasiado de prisa, ni cm excesiva 

lentitud, Del Éxito del gobtemo militar en lograr una participación y apoyo 

popular adecuado, dopendo em gran parte en mantenimiento y la contimunción de 

los logros de transformación estructural alcmnsados. 

CO da ae mu pue Hr o ds 
ctragión ya opuctánd dn mentener A noriiento de norhá- 

ctón bajo un trol organizativo, Esta on la con= 
Ha mima del pr de la Revolución Poruma. Por qué



fracasaron Los populismos en Amárica Latina? Porque la 
movilización popular oscaró al control del gobíemo, Por 
eso, ll azado el ol nmento, los popil mos no so nantuvieren 
Bntonoos hay dos riegros: wo on que, por miedo de que el 
exceso de novilisación gogere fuarzas no controlables, se 
cmine hacta la eliminación de la contribución de las 
zages, sin las cuales, a larzo plamo, abijlenente no so 
bage cmbio y Co noderntaación. Al rovés, la participas 
ción popular no dosificada genera tipo de populismo que 
ascapa a todo central, cono cowrrié en el Brasil, Amrenti- 
na, oto, in estos países, los populismos sobrepasaren la 
vóstvilidad de adelanto que la sooledad comportaba, y sus- 
citaron condiciones que Cavorecioron n las fuerzas roa0= 
clmarias, La conseciencia fueron Lan derrotas del '3am- 

mimo! en el Brasil y del *peronismo' en la Argentina, 
entre otros ejemplos. "8/ 

  

La posición del sobiemo militar frento a los partidos políticos establo- 

cidos es ma de tolermcia.9/ Maya de la Torre radica em Lima, y Belaíndo 

Merry visitó hace poco tiempo el paía, 3 APRA ha sostenido em diversas oca= 

siones me el gobíerno militar ta sólo ontá roslizando el prorema aprista, 

afimación un poco denviada de la reslidad si no tiene en cumta sl grado do 
adrptación y de aceptación de la situación peana antes de 1963 a que el APRA 

había Nezado, A través de la década de 1960 20 habían reforzado mín 20 las 

tmndmotas consorvadoras tendientos al mantenimiento del statug que dal partido 

aprista. En julto de 1970 el APRA ofreció cooperar con el gobierno militar del 

Perú, si ésto solicitaba su colaboración. Haya ds la Torre doclará en esa ocas 

sión que el novíniento aprista xecooce que el sobiemo tiena afín de realimr 

transforaaciones, y dijo que espera que realice lo que ha prometido.10/ Una 

cosa es, sin exbarro, tolerar al APRA, y otra muy distinta acoptar su colabo= 

ración; esto Últino ol zobierno nílitaz no muestra tener ninguna intención de 

hacerlo. Indicios tales oo10 el escaso número de participntes en los actos 

públicos del APRA y la creciento pórdida de influencia de ln CTP, proporcionan 

una vista no muy halasieña de le situación del partido aprista, que parooo ostar 

dimmimuyendo e inportancia, La actitud de los nilftaren con respecto al par- 

tido aprista potrís apuntar hroia la liquidación del APRA a través de la propia 

inercia do las rofomas, que irían minando la baso popular aprista.
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llientras la facción del partido AP dirigida por Fdgardo Soomme MÓ su 

apeyo a la intervención militar on 1963 y en particular a la acción en contra 

de la TPC, el oxpreridente Folaínio Terry mantieno todavía ma postura intran= 

sigente en contra dol gobierno militar. sín embargo, alroiodor dal zobtemo 

militar so han tdo agrupando fuerzas antes partidarias de Pelaíndo.11/ 

EL Partido Denócrata Cristiano ha dado su apoyo al gobiermo militar. Por 

ejemplo, oo motivo de la exproptación de los diarios "Sxprogo" y "Fxtra," el 

PDC calificó la 

  

ida como "uma trasomdental conquista de los trabajadores 

y dl mevlo."12/ 1 Partido Comunista de Perá, 1fnoa protosaí, ha dado su 

total apayo al zobiemo; sin embango, el grupo pro-chíno, en ospecial el sactor 

estudiantil, aín adopta una actitud intransizente y lo acusa de estar "aliado 

al imperialimo."13/ 

La esperanza del gobiemo militar, de quo la Rofoma Agraria iniciara um 

flujo de invereiónes privadas hacia ol seotor industrial, no so ha matorial izado 

satisfactorimmento. il Presidento Velasoo Alvarado docdlaró a oeste respecto, en 

la Novena Conferencia jnual de Zjecutivos, que esperaba que no lograra wn "eaten 

dimiento construciivo" entre el sobiemo y los empresarios, y Mririéndose a 

ellos: 
"Bata de por medio, no ol tuterós de ugtádos ó 
del Goviemo, sino ol interés an Pork, nl atl da tasa 
de esto llenado que no formulan debilidad o por ter 
moro El vroosoo revolucionario Sricindo hace don Años, con 
imiará su marcha sin 0 vacilaciones. Pero el 

wacío que crea la relativa inacción dél sector ecménico 
privado, no pueda prosozuir. Ti os daftno para el país y 
Dama nstodes mistoBs La vida aconénica del Perú no se doten= 
MEE, Sl estados mo Participen dináricmento en el gran 09 
fuerzo nacional quo po romiere para inpulgar el desarrollo 
econénico del pa: > hapeán mn peratdo y una smanilosa gportnidad 
de crear la olga: y pujante indontria que el Indofeo- 
tiblenasto habrá de e el futuro. "13/ 

En agosto de 1970, la Cánara de Comercio, la Sociedad Nacional de Industrias, 

la sociedad Vacional de linoría y Potróleo, la Sociodad Nacional de Pesquería y
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la Cámara Peruana do la Construcción enitieren wm cominicado conjunto que 

apareció en la prensa limeña, odalendo al gobiemo ol riosro de acabar pan= 

latinamento co la propiedad privada y promuhobándoso en contra do la "progre 

siva transferencia do los modtos do producción de propiedad privada a orga= 

nisaos estatales y/o commitarios."15/ 

Indudablanento, on de esperar sín por un tiempo una reacción al menos 

emutelosa, sl no hostil, de los enpresarics privados, Dencartando la posibi= 

lidad de que actúe por notivos altruísticos, quims la progresiva «pl iación 

del mercado interno y la incorporación paulatina del Perú al morardo subregimal 

andino y al latinomoricano en general dispelen prarresivanento las dudas y la 

cmtela de la iniciativa privada. 

La Iglesta había ostado tradicionalmente al lado de la olimarquía. Sin 

embargo, ya dendo principios de stslo comenzá un procono que habría de alterar 

la posición do la islovia frento a los problemas sociales y eoménicos del país, 

Las clases altan fuera interosándose cada vez menos en ingrosar en las filas 

de la iglesia, La jerarquía oclostástica recurrió en gran parto a sacerdotes 

extranjeros para 11enar 109 puestos vacantes. Esto ocurrió en tal proporción 

que hoy día tan sólo el 20% del «Loro peruano os nacional, él 80% extranjaro. 

Estos extranjoros trajeron nuevas ideas, que fueron inpromándoso paul atinaneto 

en todo el sistom odeniántico. “1 3 de octubre de 1963 la olizarquía no tenía 

a su lado a loo militares, ni al «loro.16/ La Iflonia ba mantimido una política 

de apayo al rérinon militar en que modidas de trnsfomación de las estructuras. 

Bn marzo de 1970 la Asociación de los Adventistas del 7o día pidtó al goviemo 

que expropiara los temlos, capillas y cclarios de ana orden, que estaban an 

manos de extmnjoros.17/ En agosto de eno mismo año, los llamados soeriotos 

progresistas peruanos reclamaron la propiedad social do los medios de producción, 

solidarisándoso con el zobiomo en contra de varias instituciones privadas que
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piden la roforma de la Lay General de Industrias. Los sacerdotes, agrupados 

en la organización Q!IS (Oficina Facional de Infomación Social) declarara 

que ol interás sociales más importante que el individual y que el capital 

deba ser instrumento y propiedad social.18/ Eso mismo non el Cardenal Primado 

del Perú, Juan Landamuri Ridcotts, rofimiéndoso n la Lay do Industrias, declaró: 

"La participación do los trabajadores nin diferencia de niveles, tanto en las 

utilidados como en la zostación do las empresas, os un logro muy soñalado y 

acorde con la Justicia vocial y la doctrina de la iglesta."19/ in soptiembro 

de 1970, el obispo de Tca hizo dodlamciones en apoyo también de la Ley de In- 

dustrias, y censuró “La campaña confusionista dogatada por la Soctodad Nacional 

de industrias," explicando que so quería distorsionar la vordad, poro que folia= 

mento esta situación se estaba superando.20/ 

  

A mediados de mayo de 1971 un incidento vino a turbar transitoriamente las 

buenas relaciones entre la iglesia y el zobiemo militar, Dos mib personas sin 

prédios ocuparm terrenos en Pamplona, coroa de Lima, y el Ministro del Interior, 

Armando Artola, ordmó la captura del padre y obispo auxiliar de Lima, Luís Ban= 

baron, acusándolo de incitar a la sente a la robelión. La islesia protestó por 

la dotención del obispo. Este fue puesto en libertad de inmediato, el Ministro 

irtola le envió ma carta disculrándose por el mal entendido que hubo al ordenar 

su detención, y el Presidente Velasco Alvarado réconoció y elozió la labor de 

cooperación del padre Paabaren en el programa revolucionario del gobierno, cali 

ficándolo do "apóstol de los pobres." %l Presidenta Volanco Alvarado reiteró 

que no hay problemas con el dlero y quo la iglesia poruana constitayo ma valiosa 

aliada en el praprana de renovación do viejas estructuras.21/ Días nán tardo 

él Ministro Artola remmció a mu cargo. Evidentemente, dl gobiomo doses nante 

ner dl apoyo y la colaboración de la islonia, y tomará las nodidas nocosarias 

para conservar la mistad del clero.
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Ea búsqueda también de alzón otro nodio dé estallecer contactos con les 

sectores populares, el gobierno revolucionario ha dado su apoyo a la Confodo- 

ración General de Trabajadáros del Perí (0UTP). La CUTP no había estado reco= 

nocida por el rÉrinen de Belaúnde; ol zobierno militar lo ha dado rocmnociniento 

oficial. Yl crsciniento y la expansión actual de la COTP cortrasta con la de= 

dlinación de la Confederación do Trabajadores Peruanos (OTP), la organtmación 

sindical aprista. Ya on cotubro de 1963 la CTP, que so oponía al ¡selpo militar 

por zazoes dbvias, había estado invosivilitada de intentar dolar una huelga 

general de debido a la de que urls 

A partir del golpo militar, la CT? ha contimado debil 1tándoso prozrosivmento. 

30 diciembre de 196) la COTP llová a cabo su 1er Congreso Nacional Extmoriinario 

de Trabajadores del Perú, em que so manifestó que el Perú atraviesa porr"m 

proceso inmezable de tranaforaaciones.” La COI? manifestó su apoyo a modidas 

talos coro la ocupación de la IPC y la Reforma Agraria.22/ 

  

A principios de 1971, las protestas de la 071? en contra de por la ellos 

denunciada parcalación arbitraria entre sus antiguos propietarios, de la Mizcionda 

huando, desencadenó wa serio de huelgas que provocara: el arresto do varios 1- 
deres sindicales. Al poco tiespo, sin embarro, ástos fueron dejados en Libertad. 

Las huelgas están ocasionando grandos pérdidas en la minería peruanas dondo 

octubre do 1970 la Cerro de Pasco está trabajando a pérdida y, a casa do las 

huelgas, entre enoro de 1970 y mero de 1971 al país pordió 1,127 millcnes de 

bolos, y entre moro Jofabrero de 1971, 600 míllonen.23/ Algunos cbservadoros 

surieren que la CITP en la causante de las huelgas: "Las huelgas están, pues, 

boicoteando los rlanes de desarrollo del sobiemo.... hace pogo 1ofx0s los 

panfletos commistas incitando a tonar la Oroya, ampezando por los medios de 

transporte colectivo. ¿Mo será la mano de la COMP la que ostá salitzando el caos 

en los centros nineros?"24/ hn marzo de 1971 dl Ministro de mergía y Minas 

es dirizió a los teabajadoros do la Oraya con motivo del 270 aniversario do



la fundación de su Sindicato, y co respecto a las huelzas dedarór 

"ko estanos solicitándolos ¿e dejen de lado que lorÍtimas 
redanacionos salarialos y sindi cales. tan sólo Les poti= 
mos que aduinigtren cm el máxino ol uso de su 
lerftino derecho de huelga, porque a, pasar me e 

paso la producción, por el tá; trabajo que 

A a 
Los ostadientos universitarios en parte continian constituyendo un foco 

de asitación o inquietud, gracias en parto a la intransigencia do las tendencias 

políticas que Soninan lan orranimoionos entudiantiles. Se han rozistrado e= 

cuembros entro estudiantos y la policía en difermteg ocasiones, Por ejemplo, 

el 21 de abril de 1971, wa manifestación silenciosa orbanizada por alumos 

de la Universidad do Sm Narcos para denendar que el Consejo Universitario rovo= 

cara pu decisión de dar por teminado ol Semestre, culminó on violentos mom- 

tros entre grapos estudiantilos y policíacos que dejaron un saldo de ochenta 

detenidos y docenas de heridos 1ovos.26/ 

im 1969 la promigación del Docroto-Ley No. 17437 provocó mumerosas pro= 

tortas en los medios estudiantiles miversitarios, En marzo de 1971 más de 

11,000 estudiantos do la Universidal de Sm taroos votaron en las lecciones 

de Los . da 

No» 17437, que descorooo a la UN! (Federación Universitaria de S. Me), eli- 

gleron dirigenten para eno oranímio estudiantil. Los romltados fueron Los 

siguientom: El VER (Pronto Estudiantil Rovoluciomario), de tendencia pecinesa, 

la agyupactón más radios, ganó por sordo año consocutivo, paro con 4,924 

votos e contra do los 5,260 del año anterior. Ml VER (Vanquardta Entudiantil 

Revolucionaria) da extrema immtorda con trotokictas mtigobiemistes, amon- 
taron de 1,914 a 2,569 votos. La izquierda ostudiantil, dé moscovitas y "soto- 

mayoristas" filopecinoses, alcanzó wn total de 777 añhosiones. La ARE (Alianza 

Revolucionaria Estudiantil) del APRA no intervino en las elecciones a nivel



E 

Federación. El movo Presidente de la 7U31 as Josó fique de la Puente, sobrino 

del desaparecido 1Íder querrillero Luis de la Puente Voeáa, que luchó om dl 

MIR en 1965. (uiere crear wm rento intozrado por astudimtos, maontros y 

exmpesinos, obroros, minaros y desocupados y quiere derogar «l Decrato-Lay No. 

17437.27/ Tomando en cuenta las camctorísticas de radicalismo extrarosdal 

soctor ostudimtil, es my difícil cue las medidas do ombio dol sobiemo milt= 

tar lorrm ottenor para dl rárinen el apoyo de los universitarios, no importa 

lo radícal que aquellas sem. Sin embargo, el progresivo respaldo de sectores 

mayoritarios do la población, a modida que lao Loyos roformintas alomomn sus 

objetivos, si os que los planos de los militares marchan da acuerdo con lo 

programado, puede lezar a lograr una recapacitación por parte de 1Íderes estu= 

dantiles que se oponen a toda clase de medidas que no sem sus fómulas muy 

particulares de polución a la problenática nacional. 

B- La Estructura Mil £tar. 

Ia él monento actual, no existen en «l Porí fuerzas políticas cxpaces de 

lograr una reacción pomlar adversas que provoque el final del réxinen militar. 

£l gobiemo militar, y su mragrana de cambios radicales de estructumas ostán 

fimanento basados, mientras se mantenga el gado do midad y pronésito comán 

em la acción do las fuerzas amadas. Ll nico peligro previsible pam el pre= 

smte soniemo lo constituye la ponivilidad de un resquebrajaniento de la unidad 

militar, posiviL1484 bastante renota de acuerdo cm lo establecido por Los 

indicadores visibles: uma comenstración de las tres ranas militares pare la 

renlización de metas que las rofornas realizadas hasta la fecha ya pormiten vis. 

Imbrar, en concroto, la rofoma de la sociedad peruanas el desarrollo do la 

institucional ización del cuerpo militar, que actúa como cusrpo conjunto y no 

rospondiendo al peso de parsonalidados, lo que so ha puesto de mantfiento en 

diversas ocasiones cm la remncia de diferentes ministros, especialmente a
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finos de abríl de 1971, cuando ocurrió wma renuncia colectiva dal gabinete 

del Presidente Velasoo Alvarado (acoptándoso tros do las remmcias), haciendo 

constar, ein embanzo, on la curta do renuncia colectiva, que todos los fimentes 

ostaxán sienpre al servicio de la róvolución.29/ ML Prosídanto Volamco Alvarado 

recordó, con respecto a esto acontociniento, que era la prinora vez dosdo que 

asmió ol mando que ocurría una rommcia colectiva do qu gabinete, pero que 

fue hecha con la mejor intención, y declaró: "Los hombres pueden sax ombiados 

en cual quier momento, pero la acción revolucienaria sigue adelanto on todos sua 

frentes. "29/ 

2 golpe militar de 1960 so realizó con la aprovación de las tros Puorzas 

imadas: Rjército, Marina y Aviación, que actuaran en conjunto y establ ectoron 

desde eso momento un panorama de wmidad militar, Para algunos cbservadoros el 

smtinionto militar anti-apriota puedo haber tenido mucho que yor an ol logro 

do la wmádad para realizar el golpor "il factor aglutinante del artíaprimo en 

el sector militar volvió a actuar y permitió que los dlesmtos menos mlical os 

se plezaran el golpo que encabezó el sonaral Valasoo."30/ Esto sontimiento puede 

habor tenido wn papel en la decisión de dur el golpo, cono lo henos notado ate= 

riomento, pero lo ninguna manera fue el factor predorínante. La cohesión h dl 

propósito se logró también devido a la plancación que iftervino en los propara= 

tivos para el golpe militar: "la decisión del golpo la Estado Mo adoptada no 

sálo tras consultas axtensas y lólicadas, sino dospuda de w voto regular en el 

que participaran, junto con los jofos do lan distintas aman, los jofos do las 

regiones militares, "31/ 

Sin exbarzo, a pesar do la unidad existente, cono era de oepprar ne nani- 

festaron tendencias rolÍticas diversas entre los Integmnten dol cobiemo militar 

desde poc$ desmén de ofectuado el xolpe, De acuerdo cm Victor Villanueva, 

donde el se dos dera wma, y
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nacionalista, comendada por el Presidente Velasoo Alvarado, y otwa, un sector 
derechista, dirigido por el Primer Ministro, mosto Montagne (que no partio 

cipó en la reciente remncia colectiva del gabinete). Del emmentro entre 

estos doa grupos, sarín Villamieva, ol sector prorregista ha salido triuifanto, 

y prueba de las divergencias prosmtos al principio de la gestión militar fue 

la remota de dos al sector 

y en contacto con los intereses de la 1PC,32/ 2 existieronidiferencias agudas 

al principto del perfodo del gobiorzo militar, el hecho os que las medidas de 

cambio efectuadas dende eso entonces dotemínan ma postura evidenterarto pro- 

grosista y olarmento nacionalista, que intenta afectuar un cambio madical de 

la sociedad peruana, y por tanto so aparta por completo de las características 

de un rézimen conservador. El Presidento Velasco Alvarado y al Prenior Montazme 

mantienen en gus declaraciones y commicados una posición comín, y en la acción 

Tlanificada del gobierno, que continúa arritno seguro, hacia una mota definida, 

no se advierte ninguna señal sisnificativa de tensión o extremo dosacuerdo. 

Con rospocto a las medidas do owbio del gobiomo militar, Francois Bourricmd 

opina lo siguiente: 

"Do todas las decisicnos importantes adoptadas hasta ahora 
pueden decires dos 

o inmpetantos, La rofermto a la indomt de la TPC 
y la que ataño a la Roforaa Acraría, al General so prom 
an favor de las soluciones Tadicalos recozendadas por el 
COP." 

Constituído alrodedor del Presidente so encuentra el Cuerpo de Oficiales 

Avosaros de la Prosidencia (COAP), "reducto de los coroneles desarrellistas, que 

os el cuerpo político encargado de estudiar y linanizar las tarozs denolodoras 

de la estructura social y cuyo presidente timo crteraría de ministro sin 

cartera. "34/
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La institución militar paroco así actuar cono una especie de partido 

dentro del cual se discuten loa problenas, la ostrateria y las tícticas y ma 

voz romuel tas las posibles desavenencias, se presenta wm consmeo detrás de las 

decisiones del gobíemo. 

"a ejército peruano os A institución fuertenento carpo= 
metia o in compita lo cxerpo' muy señalado, una jo= 

La 2 da hacerse obedecer; ani 

grosista, di 
Ser daña no slo de que prorios asuntos intemos,, sino 
Izualgento do mu sar e en el tablero polÍtio0."35/ 

Analizando Los diversos cambios que han ocurrido en el gabineto militar, 
so puedo procigar una tendencia hacia el asooso a puestos de mando y rospansa= 

bilidad de oficiales jóvenes, tendencia que vendría a ratificar el decisivo 

exráctor rovdluctonario del ¡sobiomo militare 

C- Intenciones futuras del zobierno militar. 

2 con y a verla $0 cono tápico 

dél escenario polftico latinoameriomo, llana la atención ol hecho que en al 

Perú actual no exista represión. Yl zobiemo militar, hasta ahora, ha reacoio- 

nado a las presiones políticas conimiendo a aus contrinomtes, pore simpre 

ofreciendo also a cambio, La Rofarsa Agraria, como ya hemos visto, tiende a 

lorrar que "ma clase marginada do la vida social, econémica y política será, 

en fín, prenovida e incorporada al desarrollo ecmónico, al progreso social y 

al pleno gooo de sus derechos ciudadnos,"36/ y, pudiéramos añadir, reprocentará 

un soctor de apayo al gobierno militar. Dentro del ritmo de wa marcha ya dofi= 

nida, el gobiemo peruano parece estar intenemento interesado en la nóvili zación 

popular. Una modida de importancia rdlativa menor, pero que viene » cn fimar 

abuolutamento la prooeupación y el intorás del zobiemo por "los de abajo,” os 

la incorporación del parvicio denéstico al Seguro Social medimmte wn Aocreto que
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otorza una serio de beneficios sociales a los trmbajadores del horar. Entro 

estos beneficios están el derecho a 15 días de vaciciohes pagadas, 24 horas 

continuas de doscamso seumal y ol derecho a holgar tros días de fiesta que 

so celebran en el país,57/ Ruto acontecimiento, aunque menor, pono de mani- 

fiesto el carácter humanista del actual rórimon militar peruano. 

Los nilitaros peruanos han reitorado su propósito de no abandonar el poder 

hasta que el programa de cambios y rofomas está fimenento en cmino de cam 

plirso, hasta que haya "amplido su misión." Esfo implica wa interrogante 

en eumnto a la duración del actull gobiemo. Pero la tolerancia, los propósi- 

tos del zobiomo militar y sus métodos de ejecución lesitinan su estancia en 

el podar. 

Al 21 de diciembre de 1970 el gobierno revolucionario porumo decretó la 

amistía en favor de los procesados y condenados durante el rágiten de Poland 

por qu participación en la lucha ¿uerrillera de 1965. Igualmente quedó en 14= 

bortad Yugo Blanco, el dirigente del movimiento campesino del Vallo de la Con= 

vención en 1962. La amistía fue dodlarada sin soneter a condición alguna a 

109 Liberados. 39/ 

M gobiemo militar ha declarado ropetidamonto que sus intenciones son 

eroar una meva sociedad, y muevoa hombres. La base idoolórica del gobtemo 

mílitar no coincide con los moldos ya cenodidod dal capitalismo ni del commisno: 

ven síntesis, mostro movimiento so ubica rovolucionaria= 
mento frente a la falsa A o! o Com 

nismo.* Vale decir, rocusa ma una postoión 
do avanmada en el cmpo económico, Tio érico y social. 
Por tanto, no nos sitummos ni en el anti-capitalisno comi= 
nista, ni en el anti-ommieno capitalista. Estamos pen= 
sando en términos di. '. Estamos rechazando ¿má dde 
lma del pensantento qe tico tradicieal vara colocar a 
la revolución peruana en m campo cualitativamente Mos 
rente de conceptualización y de praxis revolucionarias."39/ 

lampoco la denoninación de "socialista," de acuerdo con Velasco Alvarado, su
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apta para definir el noviniento revolucionario perusno, ya que bajo esta deno- 

minación “se cobijan las náo variadas formulaciones teóricas y las mío plura= 

los roslidados polftico-wociales en el mundo contemporáneo, lo cual toma nobu= 

1lowo ol significado roal do la palabra."40/ 

2 proceso peruano no puede defiñiree sagún nodolos extemos. La revolu= 

ción peruma es un fenóneno enterenente muevo. Ya que "no existen sociedades 

eubdosarrdllades tdénticas,” el proceso de desarrollo permiano "adopta oamacto= 

rísticas específicas que le comiera: naturaloza singular no ropresmtativa, 

autónoma, difermeciada de cualquier otro proceso revolucionaria em cualquier 

otro escenario del mundo. "41/ 

Las intenciones del gobiemo militar con respocto al tienpo de qu pomanen= 

cla en el poder han sido delineadas donde temprano en el proceso revoluctonario 

actual. in el primer anivorsario de la revolución peruma, el 3 de octubre de 

1969, el Presidente Vólasco Alvarado declaró a esto respecto: 

m,,.osto robiemo timo también el dóber de »: asegurar la 
contímuidad de la Dereción. tela pueril o indefngiblo 
que, en el futuro, pemití 

rovola: a manos 

pta de la revolución y su < contimalana; a ¡comento 
cumdo en una mu Conettmctén so consarren las conquis- 
tas de la Revoluokí Íniomento, cun cuando mo exista post= 
bilidad de que dl sen otra vez llevado al sistema 
eninoso que abolinos el 3 de octubro de 1968."42/ 

Mn ol segundo miversario de la rovolución peruma, el 3 de octubre de 1970, 

anto "La más mrando mul títud que so haya reunido en la Plaza de Amas de Lima," 

él Probilento Velasco ilvarado moñaló que uno de los obstácilos contra el mo 

viníento rovolucionario era "el problema político.” Este problema, dodaré 

Velasco, potría sor aducionado con la creación do una gran fuerza política 

popular para defender la revolución, wma grm omjanimación popular. 43/ Bs impo=
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riosa la necesidad del gobierno revolucimario de contar con wm modio de 

contacto y tramisión directo om el pueblo, y es previsible que la atención 

del zobiemo se conomtrará crecimteate en la creación de este gran partido 

popular. Ho es previsible, win embarzo, la naturaleza y las camotorísticas 

que adoptará esta futura fuorz política, ni si no dosenvolverá en un ambiente 

político práctiomente mipartidista y continuará en el futuro la división 

voltios entre tmdcias coplotarmto opuestas y antarónicas entro sí. Esta 

dsvisión deberá Menimuir en intensidad, de cualquier foma, debido a las mo- 

Afdas para lorrar una soctodad mas igualitaria y suprimir las radicales barreras 

dlasistas que an suboíston. La gran organización popular futura podiía estare 

constitulda prodoxinantenente por los soctoros anteriomente explotados y ex= 

¿uídos do la vida política, que sa están incorporando progresivamente a la 

realidad oconénica, pocial y política peruana.
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TI. 12 Gobierno Militar del Perí y Latinoamerica, 

A- América Latina bajo los militares. 

1- 3l Militarimo e Estados Unidos y su influencia en imárica Latina. 

América Latina so cuenta dentro de la osfora de influmcia do Estados 

Unidos. La política intema y externa de los paíeon latinoamericanos se ve, 

por tanto, condicionada y limitada m sus alcanoos por las iniciativas norto= 

americanas. El auge de los rezínenes militares en Latinommerica coincide con, 

O acaso ha sido el afecto del aimento de la influencia do Los militares norte- 

amertcnos en la nolÍtica estadoamidenso. Un tema de vibrante actualidad en 

Estados Unidos, por sua gravos tmilicaciones para los cimientos mismos de la 
sociedad y el sistema de vida norteamericmos, 

  

la participación excesiva y 

en muchos casos abrumadora de los militares en la formlación de las docisio= 

nes nolíticas. Ya el Prosidato Zisemower había preventdo a sus conciudadanos 

dé pelisro del crecimiento incontrolado de lo que él calificó como "Complajo 

Mil3tar-Industrial.* Y el dosnodido poder de este "Complejo" pareoo estar 

atando cada voz más las manos de los robiomos nortemericmnos. 

Para América Latina la preponderancia de los militares en Estados Unidos 

encierra gravos implicaciones. Bajo la aónintstmoión del Prosidente Kennedy, 

él concepto de los fines de la ayuds y asistencia militar a Latincanerica 

cambió totalmente, e gran parte bajo el estímulo de la Revolución Cubana 

y le amenasa de movinientos guerrilleros. Se puso principal énfasis en la 

seguridad interna, on el fortaleciniento de los arerpos militares 1atinomeri-') 

emos contra la insunjencia y la subversión. Los militares eran de vital im 

portancía pera el marteniniento de rovieros pro-nortesmericanos en ¿mórica 

Latina. La esperansa fomal do la Aduin'etración Kennedy era convertir a los 

militaros latinomoriomos en bastiones de la denocracia, tratar de que adop-



14 

taren las miga: 

  

actitudos apolíticas de los militares ostadomidensen, que 

ahora parecen estar deteriorándose. l embajador nortemmericano en la O.B.ks 

durante ol zobiemo de Kennedy, De Losnens 3. Morrison, en su libro Latin 

Anerican Mission, expresaba lo simuientes 

"miabÍa un aspecto de la América Latina de hay Ala qu 
yo congideró amenente importante y que nereos 
atención. Es ol hecho de o todos Los sotpes de 
ostado por 1os mílitaros son conducidos por La derecha 
extrena reaccionaria y conducen ingvitablomente a 
álotaduras do fuerza y anti-denccrátican.... estaba 
surrjendo en Latinogaerica,.. un tipo de mibiter 
Spolítico que ten papel significativo en el 
futuro dol Venisforto."1/ 

  

Y continuaba más adolante: 

A 
bimnto militar ngrtemeriomo, ellos resrescían a 
palgos mo aólo más anizalLos hacia el Ooste, 
yo pensaba, para emular a nuestros militares a, 

El hecho es que la mueva política hacia los militares latinoamericanos, al 

énfasis en los cuerpos militares del continente latinoamericano para que agu- 

mieran un papel de importancia, coincidió con una serio de golpes militares, 

dos de ellos en las naciones más inportentes de la América del Sur, Brasil en 

1964 y Argentina en 1966. Y, do foma inequívoca y rotunda, la política norte- 

americana en ocasiones so alejó mucho del ¿ideal de la creación de cuerpos mili- 

taros de fomación y acción democrática, como en 1964 cuendo el golpe militar 

en Brasil en contra del Presidente Joao Goulart. n esa ocanión el gobemador 

brasileño Magalhaes Pinto, que había proporcionado la bane territorial nece- 

saria para dar conienzo al movimiento, "recibió de la embajada nortemmoricana 

la garantía de reconocimiento inmediato de un ostado do beligerancia en dl caso 

de producirse resistencia, seruido de apoyo material y de tropas en caso neco- 

mrio."3/ Indicios tales cono la llorada a Rio de Janeiro de una fuerza naval 

nortesmericana dos das después del golpe indican que, de no haberse producido 

él rápido colapso del ¡robiemo do Goulart, Estados Unidos habrían estado dis=
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puestos a dar "ma denostración más de su concepto de auto-Aeteminación de 

los pueblos del continante."4/ Los ideales de la nueva política 1atinoamo- 

riocma se hallaban muy distantes de la realidad, 

Bajo la adainistración del Presidente Jomeon se incrementó la actitud 

favorable hacia los militaros latinoamericanos, Los nuevos rozínones militares / 

de Brasil y Argentina afianzaron sus lazos con Estados Unidos. La intervención. 

militar norteamericana en la Remíslica Deninioma y la posterior y apresurada 

creación de wa fuerm milttar intormericana para resolver los asuntos inter= 

nos de ese país, dieron opertnidad a los militares brasiloños de mostrar su 

apoyo a la iniciativa nortommertcmna, con el envío de un mumoroso contingente 

de soldados. Los prorramas de contra=Insurgencia y el énfasis de los programas 

de asistencia milítar en la guerra contra las querrillas se vió coronado por el 

éxito en las operaciones militares en Polivía contra el Che Guevara y su grupo 

de combatientos. Bajo la administración del Presidente Nixon, la ¡iva de 

Nelson Rodcefeller dió por resultado um "Informe Rockefdller" en que se enfa= 

tizaba la necesidad de rospaldar y dar ayuda a los rorínenos militares latino- 

mmericanos. 

Es preciso tener una ¿idos de la ingerencia norteamericana en los asuntos 

latinoamericanos, del paraldlo crecimiento, por un lado, de la influencia mili= 

tar en ol robiemo de Estados Unidos, y el minero do rezínenes militares en 

América Latina, por el otro. La volÍtica nortemericma con respecto a los 

militares latinoamericanos, aunque quizás un poco alejada do los planteamientos 

iniciales de la adninistración de Kennody, estaba dando buenos resultados. Sin 

embargo, para la realización de los tojotivos estadounidenses también han eur= 

gido algunos escollos, como al zobiemo militar peruano. Y el smtiniento na= 

cionalista, individual de cuda país, y colectivo de toda la rorión latinomno- 

rícma, da muestras de tener mucho nás vigor y persistencia, que los Lazos
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ersados con Estados Unidos por la asistencia y los contactos militares. 

2- imérica Latina bajo los militaron. 

Los rezínenes militaros latinomoricnos en el poder pueden dlasificarso 

en tres grupos, teniendo los dos últinos fuertes lazos mtro sí: 1) Los viejos 

rozínenos militares, 2) el militarismo desarrollista, y 3) el militarismo 

desarrallista-popul ista. 

%l primer grupo, los viejos reríxmes militares, perteneos a wma etapa que 

ya superó eu clímax durante la década do 1950, y de la cual son rezazros gotiemos 

tales cono el do Stroessner en Paraguay. Basados en el poder de un cmáfllo, 

cmo en el caso do Stroessner, so pudiera decir de este tipo de rerínenes que 

él desarrollo de prozrmas proyrosistas, en todo crso limitados ya de por sí, 

obedece más que nada a las influencias y presiones intemas y ertemas, y no a 

mm germáno y original deseo del ráginen. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, 

los prorramas de ayuda y asistencia témioa y ecmónica de Estados Unidos han 

tenido sl efecto do iniciar mmorosas instituciones educacionales, cultural os, 

agrícolas, etc., y de llevar a miles do pararuayos n desenpeñar papeles de impor= 

tancia en la formilación do la política del país y a participar en el proceso 

político.5/ Quizas influencias como ósta sitíen al Paramuay en canino a una so- 

ciodad más abierta y dencorática, paro entretanto deben aooptax un papel primario 

en el sostenimiento y fortalecimiento do la dictadura de Stroesmor. 

El militarimo desarrollista incluyo a las dos nacionos más extensa de 

imórica Latina, Brasil y Argentina. Dotentan el poder on anbos pases estable 

cimientos militares altarente profesionalimados, que no responde a presiones o 

anhelos cudillistas, sino a programas definidos y estructurados por los jofos 

militares. Las Fuerzas Amadas están convencidas de que solamente los militares 

pueden dar soluciones a los prólenas nacionales. nel caso del Brasil,
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"Las fuerzas nilítaros simten que po de más tiempo 
paro prosequir su tarea do al proceso político 
brasileño... Los oficiales de más alto rango piensen que 

ya han lenasiadas las veces que han tenido que reo- 

Ahora ellos orven que deban dictar 1os táminos y 109 má- 
todos do la reconstrucción política y econónica que sean 
Hocasarios para la nación. "6/ 

Los nilitaros desarrollístas so ven a si mimos coro la Única solución para 

los problemas de sus países, como más crpacitadop quo los 1Íderos civiles para 

levar a cabo la taren del desarrollo. Trabajan y actúan on equipo, y puedo 

ofectuarse un cambio forzoso de dirigentes sin alterar ol ritmo del rárimen mi 

litar. Por ojemplo, en el reciente golpe militar e la Argentina, los jefes tel 

ejórcito, la marina y la aviación derronaren al Pronídento, General Roberto 

Lovingston, y pusieron en eu Jugar al General Lanusso, en una muontra de unidad 

militar en propósito y acción. 

an brasil y Arsentina ol ánfasis y la preocupación básica de los militares 

hen ontado dirizidos heciz Los problemas ocoménicos. Un men después de su ins 

teuración en el poder, m jmio de 1966, el Soneml argentino Onganía 31ó a como- 

cor wm docmento, "La Política del Cobiemo Nacional,” em el que explicaba el 

ruibo que saquiría eu adrinistración. Com respecto a la política donóstica, 

varamento se nemotía el rentablociniento de un robiemo ropresentativo. m el 

torrmo ecoránico, aln embamro, no amnoiaba el retomo a un sistema do "2xprosa 

Privada a travós de nocanisnos conpotitivos," so considemban las ventajas de 

atraor capitales extrinjeros, y so remotía que ol Entalo oomparía un papel de 

importancia en la vida oconónica de la nación. 7/ En declaraciones del rocio 

temente ¿depuesto Presidanto argentino Gmeral Levineaten, se mostraba una dara 

contimuación 2o la política de mu predecesor, un fafania en los aspectos esonós 

micos, y una vara promesa de retomo al sistema ropublicano.8/ En el militaris- 

no desarrollista de Brasil y Argentina so advierto wa «lara preiteposichón hacia
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la solución de los problemas econénicos antes que nada, pordióndoso de 

vista muy a menudo los aspectos políticos y sociales, La grmdom de la 

nación es lo importante, en dotrizento de la crisía social y política. Ca= 

rociendo de soluciones eficaces y humanas para los problenan socialea, la 

roprosión ey e nmátodo usual para acallar las protestas. La ropresión en 

brasil y argentina muestra la otra oxra de un modelo desarrollista incmpl ato. 

Cuando ocurrió el zólpe militar de octubro de 1968 en Perú, que adoptó 

característica revolucionarias y no embarcó de inmediato en un programa de 

cmbios estructumles profundos, comenzó a nanifestarso en la nación andina el 

nolelo de sobíemo militar desarrollista=populista, de proyecciones radical os 

que lo situsban en vn estado de conflicto con Estados Unidos y Lo apartaban 

del curso más "moral" de acontocirientos bajo los razínmes de Brasil y Angon= 

tina. Como en el caso do estos don países, el gobiemo militar parumo no 

preocupaba desde el principio por los aspectos ecoánicos. Pero el zobíomo 

militar del Porú no so limitaba a medidas cooénicas, ni tenaba el riesro de 

que un óofasia totel en tales medidas, cono en el caso de Brasil, romltara m 

posterzaciones innecesarias a las solucionos que los problemas sociales roda= 

maban, La Lay de Refoma Azmaria, además de alterar máicilneto la ontructura 

ecménica, hacía otro tanto, con un impacto nás espectacular, con las ostruo- 

turas socialen. ¿l sobiemo abiortazento so solidarimaba con las luchas y do 

mandas del pueblo, proclamaba un fin al entado do opresión a que habían estado 

las clases Édns y del pafo. el zo 

biomo rovolucionario muestra intenciones do realizar ma aportura hacia el 

pueblo, desea establecer una al lanza de pronésitos y metas con las masas. 

Clarmento, hay enomen obstáculos provenientes de fuentes ertemas o internas, 

poro el intento se entá realimando. El tmovo goblemo militar peruano ostá 

Jorar las condiciones sociales de los sectoros mayoritarios de 

  

tratando de 

la población.
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En soptiembre de 1969 los militares bolivianos dirízidos por el General 

Alfredo Ovando Candia ocuparon el podor y comenzaron a efectuar ma serio 

de actos rofomistas sisuiendo hasta cierto punto el mismo proceso que los 

militares del Porú, y adoptando posturas similaros en astos de política in= 

tema y oxtema. Puertos prosiones intemas motivaron el derrocmiento de 

Ovando Candia, pero el posterior asomso al poder del General Juan José Torrez 

continuó la política tendiente a alomzar para Bolívia wn progreso social y 

scoénico no dependienta, Con ciertas reservas, el rérinon militar boliviano 

puedo dlasificarso dentro del modalo do robiermo militar Jogarroll ista=popul ista. 

B- Consideraciones finalon. 

A través do ante trabajo, horos dado un vistazo al proceso revolucionario 

por el que atraviesa el Pará, así cono a los antecedentes del mimo y a las pors= 

poctivas lel robiemo militar, Proceso revolucionario lo llamamos ya que está 

dando lugar, en un ambiente de paz y libertad, a un profundo cambio de extruota- 

ras on ol paía: ol cistoma social ha comenzado ya a adquirir rasros nuevos o 

irrocmociblos, mmanente distantes de la rízida estratificación social que slim 

y diferenció a los sectores mayoritarios de la población durante siglos. Es po- 

aiblo ya en el Perú conensar a hablar on téminos de nación y no tan sólo de 

grupos, y os de preveerse como culminación de los cambios puestos en narcha, wma 

progresiva integración le todas las reriones y todos los conglomerados humanos 

del paío. En cumto al sistema econónico, so han establecido las bases para 

edificar un nuevo nodolo do desarrollo, difícil de caterorizar con precisión en 

una etapa aún tan temprana. Poro los muevos emfoques y preocupaciones del pro= 

coso de cambio permiten ya vislumbrar que, de realímrso, serí w nodolo al 

menos más original y acorde con la realidad perusna. So trata de encontrar wn 

nuevo camino:



"Aquí estamos tratando de encontrar un camino que nos 
pemita construir una sociodad basada en principios y 
valoros de orientación fundanentalmento distintos a los 

No es que queramos wa forma social equidistante de ambos 
modelos. Lo que AS no es un producto híbrido de 
esos sistemas. cmstruir -y estamos carstruyan: 
ma moio cualitativamente diforanto, un cisterna de ingw 
titctones sociales, econónicas y políticas situado en 

Kos roferíanos al principio de este trabajo a la "orisis de las 1doolorfas, 

al fracaso do los sistemas que hoy so disputan el dominio del planeta, Es inútil 

tmtar de definir o entendor el procono peruano de acuerdo cm esquemas teóricos 

que cada voz pierden nás vigencia, La revolución peruana es más prásmática que 

ideolórica; no niega la tMeológía, paro trata de impedir que deteminados moldes 

idoolóricos dolimiten do antemano ol alomoe del proceso de transformación. Por 

el nonento, on vital darle un enfoque práctico a las soluciones que demanda la 

problemática social, económica y política del Perú. Un país hasta ahora silen= 

ciado y atrofiado, que se abro de pronto al mundo con nuevas potencial idados y 
td: ha de producir singulares, 

Tratar do otorgar al procaso poruano viejos calificativos que ya cémienzan a 

estar en desuso, aizmifica limitar la comprensión do wa rovolución que propone 

nuevas soluciones: 

"nuestga revolución únicamente pueda sor de verás comprendida 
por quienes asuman a plenitud no 7 significado de sus 
randes y complejas motivaciones históricas, sino también y 
acaso contrnimente, el importe decisivo de saber que vivimos 

ón verdados del 

“cuerenos una sociodad dende el Estado sirva al hombro y 
hombre sirva a la sociedad en condiciones que My a 
desarrollo Avo de ciudadanos 1ibros, cuya más alta ron 
posabilidad so oriento hacia la nación en su conjunto,
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¡creto 
desaparozca bajo el pozo de pums entroleqias colectivas 
que ete mamípula la ea estatal de un sistona 

Sr dilo rocramros la Posición de quienes e nombro de 
la Mesantdal Sommrocian y artasten a Tos hombres: Quorenos 
reivindicar al harbro, paro no en ol sentido de exaltar wn 
individualismo social y Sticamento estáril, sino m el de 
roivindicerlo cono mialbro y esmcia de una sociedad huma= 
niméa por ceámto de valoren que no pueden, poz todo 

de gusten 

pitalimo y al commisno. Muestra revolución, en suna, sl 
baja por una sociedad solidaria de participación plena, de 
Vibertad autántlca, valo Jocte comiunticia social y donde 
la commidad trabaje para el hombre y para olla mía y no 
para el Estado o para los irrupos de privileyio y de podor."11/ 

Y el proceso peruano no ontá aislado, no es único, Poma parte de mn no 

viniento latinomnoriomo, en búsquola de muevas identidados y muevas voces que 

arreguen un tanto de espermza al turbio panorma en quo so dosenvuelvo le vida 

de las naciones hoy día, mel Perú, cono en otras partes de latinosnerica, se 

observa el naciniento de nuevos tallos, frásiles aún, poro cm posibilidades 

encmos de crecimiento y desarrollo. Es d1fÍcil prodect» cual sorá el romiltado 

de procesos cono el peruano: 

.c.resulta irreal LY anti ptogérico pedirle dendo ya, a este 
Sapo, wma exa de detallo acoroz de' cmo 

sociedad peruan mana 2 futuro y de sor su 
Smontnación política precisa, a monton hs histártoo no so 

proitos cm exactitud, El dinmieno de la vida social no 
jede someterse a la rígidoz de esquema alguno. Yl dose 

Volviniento mismo de este proceso Tomoluciunario 10É Has- 
mando el contenido concreto mo Sjecía de tener las mofifi- 
cacienes de estructura que so vayan operando en la sociedad 
peruana como ragiltado de la ovación an12/ 

La reafirmación y consolidación de los cmhios soniales y econónicos porque 

atraviesa hoy ol Perú, se aítían en el Émito político, Bs aquí que radica tam= 

bión el aspacto menos elaborado en la prosonte etapa dal proceso paruano, 

el Pará no existo hoy



"otra fuerza distinta al ejéroito (con excopción quizá 
de la Telonia) todavía dividida) orpam de definir el 
futuro del pas en un sontído progresista -con el mínimo 
de a o de de procipitarlo aun enfrentaniento amáre 
    'mservadores con los refomistas. 

ar que las actuales condiciones son por 
tadoras de wn conflicto sín salida, mientras no exist: 
clases, omales y grupos capaces de reorganizar nl 1."13/ 

3e impone la necosidad de encontrar para los nuevos grandes sectores que 

deben ¿ree intezrando a la vida nacional peruana paulatinamente, un nedio de 

participación y expresión polÍtica, que no nautralico, sino omalíco, dl alomoe 

do sus movas pretensiones. La concrotimación de las rofomas eomóxicas y 

sociales traerá consigo una cada vez más orociento movilización popular. La 

demanda de los grandes sectores populares pare dejarse oír, para oxpresarso, 

para intervenir activamarte on lan tarea de adificación de wma meva sociedad, 

crocerá on intensidad, El papel do las fuerzas amadas porumnas doberá ser el 

de facilitar el proceso de movilización popular y garantizar la constitución do 

un organismo político redlamta independiente, De llagarso a osto nivel de 

desarrollo político, las fuerzas arnadas perummas cono institución deberán ir 

dados y ondicado de a elementos   

civiles. Aún así, todo paros indicar que lon militares poramos continuaran 

ocupando un papel vital por largo tiempo, ya son coro dfrectoros, o como esuper= 

visoros y árbitros del proceso revolucionario paruano. 

Paralolo al desarrollo de vna meva organización política popular, os tam= 

vión básica la aparición y elaborsción do muevas fomas de pensar, de nuevas 

ideas que vayan de scuerdo cor la rexlidad nacional, puesto que 

ausencia do las 1doas directrices requeridas por wa 
ercoineión puede llevax a la conceptuación raquítica, a 

  

ecastructivo, dinámico y poe
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La suerte del Perú está ligada a la suerto de anérton Latina, hay todavía 

dividida, poro en la que van surgiendo expresinos dináicas todas rigidas 

hacia el lorro del ¿dl witario. l proceso porumo es parte de mn proceso 
1 de me á 

voz com matices más definidos, hacía la meta do wna mayor independencia cel ectiva 

y do wa voz mán potente mm el terrmo intemacional. ¡1 auge del nacionalismo 

latinoameriomo es uno de los factores propulsores de este proceso, y dl desa- 

rrollo de wn sentiniento nacionalista colectivo debo superar w internacional ieno 

que so va cada 

falso, quo las grandes potencias tmtan de fanentar con propósitos de interón 

propio. Un intemacionalismo verdadero y tendiento hacia la meta de la paz mmdial 

tan sólo potrá lorrarse cuando sus integrantes participen en wn plano de igualdad, 

y cuando sus voces tengan tras de sÍ un peso similar. 

Hoy dfa, on Chile y em Bolívia, el proceso poruano, a través de otmaa vías, 

so refuerza y adquiere Mnmsionos continentalos, que se definan darmento en 

la rorión andina, cm el progroso indiscutible del Pacto Andino. im el Bmmsil so 

porciben tendencias conducentes a equiparar él enome desarrollo eoménico del 

país con cambios sociales. Dn Arsontina so trata de superar el impasse político 

que ha mantenido atascado al pfs. México, ol peñon latinomeriomo, resisto los 

exbatos culturales y ecoónicos proveiéntes del nortoyyy so dispone a resfimar 

e indopendencia. Dn Contro-imórica, a posar dél conflicto entre dos países 

homanos, sa manifiesta la solidaridad de intereses y motas common. Se presiento 

la roincorporoión de Cuba, aislada hasta el monento, al mundo latinoamericano, 

paralelamento al procoso continental do renfizmación del 1deal unitario. 

En el mosento actual, promilaor eficiente dé esto novimimto latinoamaricmo 

lo constituye el gobiomo rovolucimario perumo. Del áxito o fmorso del expe 

rinento peruano depende en buma modida la coleridad conque marcho dl proceso 

continental latinoamericano lo Integración y reafimación política.



194 

FOPAS. 

1- Morrison, DeA.osspps Se Anoricm Mission, Simon and Samuster, Inc. 
Hor York, 1965, De e : 

2- Ibide, pe 226. 
3- Moreira Al: Les aa ES 
Mota, 010, amis o a Pa 
1970, po 10. 

4- Im. 

'- 3umott, Don 0. y Joso, Zomoth P. 
e cierorin _Ablishing Company, Ino», JAEN, 1 ps 

(tradoción del autor). 

6- Toid., po 463. 

7- Tvidam., Do 426. 

8- "Prinor discurso dol Presidenta Levineaton," Bxodlsior, 24 de junto de 1970, 
Do Fke 

9- "il BID, instrumento de prosión do E.U." ixodlsior, 11 do mayo de 1971, 
De 1d. 

  

10- 14m. 

11- Velasco Alvarado, Juan, "Darrotero Gmntral do la Revolución Peruana," en 
EL Porú en liéxico, Año II, Nos 30, junio-diciembro, 1970, po 27. 

12- 1d. 

13- bravo Dresani, Jorze. “"Dnáxica y estructura del podar, Refleximos Pro- 
líninares," en Perú: hoy, Siglo Taintimo Edbtoros Sk», México, 1971, 
PD. 177-178. 

14- lame Bondy, Augusto. “Filosofía y alienación idoolórica,” en Perú: hoy, 
Ibid. po 336.



195 

  

JOGRAFIA. 

L1Dro8 

  

Béjar Rivera, Yóntor, ú 1965: immtos sobre uns expertencia querrill ema, 
Casa de las inértenos Pa atadas 156. 

Bourricad, Francois. Poder y Sociodsd en ol Porí Contemporáneo. Editorial 
Sur, Puenos Aires, 1967. 

  

Bumett, Pen 0, y Jomson, Kenneth Y, Polítical Foroes in Latin imertos: 
Dinensions of the for StabilIty. Wadeworth Publishing Company Ind. 

II , 

Camus, Albert. The Rebel. Vintase Dooks, Mew York, 195), 

Cardoso, Pernando Henrique y Peletto, le ¡dencia y Desarrollo m imérica 
Latina. Sislo Veintiuno Editores Señe, ias TN 

Einaudí, Luígí Re The Peruvian Military: A Political Analysis. The 
Rand Corporation, Smta Montos, Califomiay 

Ketuardo Comojo, Rel. Velasco o ol Proceso de ma Revolución. Centro Pervamo 
de Estudios, Investigaciones 7 Docunentación, Lima, 1 

Fisher, Líllian istadlle. The last Inca Revolt. University of Oklahoma Press: 
Forman, 19 

Herring, Hubert. 4 History of Latin america. Alfred A. Knonf, New York, 1963, 

Tamá, 0 Pets y Y cultura pe violencia en América Latina. 
siglo Veintimo 24 BoA» México, 1970. 

Kamtor, Marry. El Movimiento Aprista Peruano. Bdicionos Pleamar, buenos Airos, 
1964. 

Marcuso, Horbart. Un Bnsayo sobre la libemoión. Fdttorial Joaquín Mortiz, 
Sokey México, 196). 

átegul, Josá Carlos. Ensayo: Interpratación de la Realidad Peruana. 
A ns La A == 

Matos Mar, Josó y otros. El Perí Actual, Universidad Nacional Autónoma do 
México, 1970. 

Matos Mar, Josó y otros. La Olizarquía en el Perú: Perú Problema 2. Instituto 
a) 90. de Estudios Peruanos, 'oncloa-Sampodonico, Lima, 1 

  

Mitos Mar, José y otros. Perú: hoy. Siglo Veintiuno Editores S.ñ., México, 1971. 

Morrison, DeLessops S. Latin ¿norton líssion. Simon and Sohustor, Ino», 
Now York, 195.



196 

Ortega, Rudoxlo R. anual de itstorin Gsneral del Porá, Uditorisl Pánix 
Latinomeriomo, Lima, 1965, 

Paz, Octavio, Posdata. Siglo Vointimo Zditoren S.A., México, 1970, 

Petras, Jamos y Zoitlin, Vawrico, Latin America, Refem or Revolubimn? Pawoett 
World Library, Xew York, 19: 

  

Pike, Proderid: 3. The Modem History of Peru. Prodarid ). Peaorer, Now 
York, 1967. 

Renero, mil io. Proceso Econóntoo CEN Poú m sn ol Siglo XX. Uóitorial Uni- 
e 

lame e Sebastián y otros. La orucijada del Perú. Ediciones ARCA, 
Montovidao, 1963. 

Mínchez, Luís Alberto. 1 Por: Potrato de wn País Adolercmto. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1 

Sunkel , Osvaldo y otros. La Darinzctón de imérica Latina. Proncísco Mondloa 
Editores Sho, Lima, 196. 

  

Villanueva, Víctor. Ml Uilitarieno em al Perú. Express Battom Gráfica Te 
Seheuch, Soño, Lima, 1962. 

Villmmueva, Víctor. Jolpo m al Perú. Editorial sandino, Montevidoo, 1969. 

Tiara, Víctor. Elanco y la Zobolión Campesina. Libreria Editorial 
MojÍa Baca, Líma, . 

Villanueva, Víctor. Hueva Jentalidai Militar en el Porú? Libreria Bditorial 
Juan llojía Baca, lima, 19%. 

  

  

Topes del Castillo, Ernento. Deminación y Dependencia e al Perú del 900. 
Instituto de Astualos Peruanos Tinas 1970: 

108. 

  

cxmoc (Centro Interaul tural de Documentación), Doc. A/8 71/272. Ministerio 
de Eáucralón Pública, Reforma do la educación peruma, informe general. 

CUTP, Primer Congreso Vacional ortraordinario de trabajadores del Pemí, 6-11 
do dictembro do 1969, Tanemta Castillo, ltma, 1969. 

CEPAL, Estudio Beonónico de la méritos Latina, 1970, Naciones Unidas, Consajo 
Eeménico y Social, Marzo, 1971. 

Decreto.ay No. 17706, 17 de junio do 1969, Ministerio de Educación Pública 
Perú



197 

Decroto-L.ey NO. 17437 sobra rézinen do la Universidad Penna, 10 ” de febrero 
de 1969. Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San 

Decreto-Ley No. 17716-De Refoma Agraria. Boprosa Bditora del Diario Oficial 
"gl Peruano.” 

Decreto-Ley Normativo de la Industria Minera, Oficina de Relaciones Públicas, 
Editora Italperu, S.ño, 1970. 

do por el Ministro de Relaciones Exteriores dal Pará, General 
30 Brinda Barnrdo Yana 'ercado Jarrín, en la XXIX Aswibloa Gonoral de las Naciónes 
Unidas, en Nueva Yorc, el 19 de soptiembre de 196). Ministerio do Relaciones 
Exterioros, El Cid Editorial, S.A», Lima, 196% 

El dobiemo Revoluciónario dispone Regulación en el Mercado de Siros An xoneda 
jora, Decreto-ley No. ME 'inistorio do Relaciones Exteriores, 

YL Porú en la CEPAL, Ministorio do Relaciones Exteriores del Perú, Lima, 1970. 

Porú en la OEA, Dirección de Relaciones Públicas y Prensa del Yinistario de 
E del Perá, 1970. 

El Petróleo em el Perú, Mrección General de Infomaciones, Lima, 1969. 

Estatuto de Libertad de Prensa, Decreto-Ley No. 19075, 

Zevolución en la Minoría Paruana, iinisterio de monsía y Minas, Oficina de 
ias Pilioas, 17 

La Situación Ecmónica del País y sl Prosupuento Bienal a rontotén al mís del 
Ministro de Econorla y Finanzas Senor ¡cíago Me Bermáes, Ministerio 

de Soonía y Pinengas, Oficina de Relaciones Públicas, 970. 

La Situación énica del pá Instituto pretimcienos Beonó 
A e e e dea 
Ley de Comunidad Industrial, Decroto=,0y No. 19384. impresa Bditora del Diario 
Oficial "El Peruano," Lima, 1970. 

Ley Genoral de Aguas, Decroto=Ley No. 17752. Bdicionos Martínez de Lerislación, 
Lima, 1969 

Ley 0oneral do Industrias, Docreto.ey No. 19350, Oficina Nacional do Infomación, 
Lima, 1970. 

Ley General de Pesquería. ¿1 Peruano, 26 de marzo do 1971, primera plana, 

Ley Orgánica del Ministerio de Báucación, Decreto-Ley No. 17522, 21 de marzo de 
1969, Bátotenes Martínez, Lima. 

Ley Sandton del Sector Bducación, Decreto-Ley No. 19799. Expreso, 11 de marzo 
de 197:



198 

Xanifiesto del robiemo revolnoimmario, 2 de octubre de 1962, Tnóluido en 
"Linomientos de la Política keonónico-Social del Gobiomo Revolucionario.” 
impresa Editora del Dario Oficial "*l Peruano," Lima, 1969 

  

lmsaje a la Vación del Señor den. de Div. Presidento de la República con 
motiyo del 1490 aniversario de la independencia, Oficina Vactonal lo Infor= 
mación, Lima, 20 de julio de 1970. 

Mensajo a la Nación del Presidente do la Rorútlica General lo Mvistón Jun 
Velanco Alvarado, Empresa Bditora dol Diario Oficial "“ Peruano,” sf. 

  

sajg a la Nación dirisido por al Señor donaral do División Presidenta do 
z a Ropdbl on del Perú en el prinar anivorsario de la Revolución, Oficina Na= 
cicnal de Paromación, Anpresa FaLtora del Mario Oficial "Ml Perumo," 3 de 

octubre de 196). 

Política Fiscal y lan Eoonénico 1970, exposición del Ministro de 5omca! La y 
Pinenzas, Jenoral EsP. Francisco Morales Bermdoz. prova Editora dol Mario 
Oficial "A Paruano," 1970. 

Fernando. de la ón Peruana." dada 
en El Colegio de México el 25 de sontimmbre de 1970. 

Síntonis de Diagnóstico, Ministerio de Zducación, Oficina Sectorial de Lani= 
ficación, Plan Sectorial de Mediano Plazo, Doamento de Trabajo No. 1, Lima, 
mero de 1970. 

de la Manufacturera Banco, E pb del Perú e 
a ción Tn APRA, Plitorial arifles Labor Limay 1967. 

Soberanía Isis, , Andementos da la Postción Ministerio de Relaciones 
ixtoriores del Parú, El Cid Editorial S.A., Lima, 1 

De qa aetimoo Tren, Anmval Report to tho Congress, 1963, s. ede, 

  

  

Velazco, Jun. “Con la Reforma Zauortiva el mueilo sorá a partir de hoy el 
ojecator y alemento fndamental do su propia trinefomación." Discurso 

ciado por el Señor Presidente de la oie en 18 inauguración do la pepanda 
romión A al Consejo Interamericano para la Eduación, la Ciencia y la Cultura 

(crac), El Peruano, 9 de febrero de 1971, prinera plana. 

Velanoo Alvarado, Juan. o ce Central de la Revolución Porunaa 
promanciado el 15 de noviembre de a sena de Mezaenas enla de 
de la Confermcia Anal de mjemutavos dy 1970), sobra la pol ftica industrial 
dol Gobtomo Xacionalista, Revoluctovario y Popular de la Puerma Amada del 
Porú. 31 Porí en léxico, Año 111, No. 30, junto-Motembro, 1970. 

Velasco Alvarado, Juan. "Política Industrial del 2obiomo Revolucionario.” 
El Porí en México, Año TIT, No. 30, hmto-lictembro, 1970, 

  

 Fnearao 

 



Pusl ircimen.- 

Aportes, Ko. 16, abril, 1970 y No. 19, enero, 1971. 

Carctag, No. 432, Lima, 22-31 de marzo do 1971. 

a Ce. 4, School of Intematicnal Affairs, Carloton University, Ottawa, 

2 e 2 uo Noticias dol Pomí en el Extranjero, Oficina Nacional de 

in Estos Díasg Año 1, No. 2, Ministerio del Interior, Lima, 30 de octubre de 1970. 

Gente, No. 145, Láma, 23 de marzo de 1971. 

Industria y Comercio, Año 1, No. 1, Oficina de Relaciones Píblicas, Lima, 1970. 

las € dl Perí, Sintonio Semanal de Noticias, Oficina Facional de Infomas 
» Lima. 

Mundo Huevo, Múnero 43, enaro, 1970 y Múnero 54, Mciembwo, 1970. 

Olga, No. 377, Año VIII, Lima, 5 do junio de 1970. 

Perú en México, Orgmo Informativo de la Embajada del Porí en México. 

Peaca, Vol. XIX, No. 1, Lima, julio, 1969 

Riechay Perú, Año 1, No, 1, Lima, marzo, 1970 

7 das del Perú y del mumdo, Mio XX, No. 664, Lima, marzo 26, 1971. 

The Now Yorker, mayo 17, 196%. 

Tupac jmaru, Año 1, Nínero 1, Lina, Noviembre, 1969. 

Visión, México, 2=16 de mero de 1971. 

Diarios»= 

DA Porás 

E Qomercio. 

EL Perumo.



CURRICULU: VITAS. 

1. Datos Personal es. 

Nombre Completo: Manual neta to Mil or La 
em: Vaja Califomia / 321, Depto. an México 11 DeFo o Ec : 

Feda o nenita Pobrero 9 de 1947. 

Luzar de nacintento: La Habana, Cubas 
Rstado Civil: gol 

TI. Ráncación. 

SP Colecio de Mfcioos” Camtao de Estadios Intemacional ess Oumajaeto 125 
mc! 15 DF. Título: em Relaciones Pe )» Bspectal imaci: 

¡ios Latinommericamos, a ter tras ol PEE Tosis de 
” domnina das 

"University of Del. " poetes oe PLitiol Science, Hewark, Debamro, 
EoUodo Luo Badidlor of Arta.” Especialidad: Relacionós Intertaciónal es. 
special idados Seamáarias: Historia y Literatura Bspañola, 196. 

Máiami Sr. Eizh School," Miami, Morida, Bolaños 19635 "Soaford Sr, High Shod ,* 
Senford, Delamro, Lal 1965. Título de Seíor High Shodl. 

"Secundaria No. 1 Josó Martí," La Habana, Cuba, 196%; "¿da Merritt Jr. High 
Schod ," 'Miami, Vlorida, ZsUno, 1962. studios de Jmior Rih Schodl. 

"Shenandoah Ad1% Contar," Miami, Florida, BoUsñe Certificado de Dostreza en 
Contabilidad (20th Century Bodkeepinz Course), 1963. 

"lavana Business Acalemy,” La Kabana, Cuba. Título de MocmormtÍa, 1960. 

Prinaria ¡nera a la Komal, La Habana, Cuba. Cortificado do Prinartá, 

      

Zacuela 
1%. 

'. Experimcia. 
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