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RESUMEN: El trabajo recoge los rasgos mas destac.ados de la 
politiJca economica seguida po'rel gobiern.o mili'tar peruano 
encabezado por el general Juan Velasco Alv,arado en ellap~o 

que va de octubre de 1968 la fines de 1973. El int.eres del 
andlisis se :centra en la busqueda de demen.tos que permitan 
explicar la naturaleza sociopoUtic:a del Estado' peru,ano. Pa.ra 
tal efecto-, se atienae mas que a las declaraci'O'nes 0 pronun
ciamientos de los dirigentes del iJ"0'ceso-, a las manifestaciones 
cancretas de poUticas salariales, fiscales-, etcetera. En la medida 
en que tadas ellasdefinen con mayor virgor el p'rlYJecto po'l!
tico de la que fuera llamada revo'luci6n peruana " que en 

.sus primerosmesesconfundiera a amplios se:CttO'res tdentro " 
fuerade las f110nteras del Peru, llegandose!la a considerar 
incluso como una expericncia S'Ocialista. 

Introducci6n 

En la dinamica del capitalismo penlano, el goIpe militar de oc· 
tubre de 1968 abre paso a una nueva experiencia de desarrollo. La 
confusion politica que sigui6 a la carda de Belaunde, y que se pro

* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Me
xico, 1976. 

Agosto-OCltubre de 1979 

Administrador
Text Box



88 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

longo tal vez durante algunas semanas, fue perdiendose a medida 
que el regimen mi1i'tar se presentaba con matices reformistas y na
cionalistas. De esta suerte, el nuevo bloque dirigente recibe un evi
dente respaldo popular, asi como de muchas organizaciones demo
cra-ticas y de izquierda. Se plantea incluso, durante los primeros anos 
del gobierno de las fuerzas armadas, que este conducira at Peru por 
una via socialista, humanista y antimperialista. Sin embargo, los 
hechos posteriores revelaron que, por 10 menos el primero y el Ultimo 
de tales prop6sitos, apenas fueron mas alla de instancias meramente 
declarativas. 

Este ensayo, sin pretender originalidad en sus ideas fundamenta
les, busca resaltar algunos aspectos vertebraIes de la poHtica eeo
nomica seguida por el regimen militar pemano, entre octubre de 
1968 y fines de 1973. La finalidad que se persigue, estriba en enfa
tizar la naturaleza capitalista del proceso pernano. Es probable que 
a estas alturas, ya casi nadie sostenga que los militares peruanos 
esten dirigiendo un experimento conducente al soci'alismo. Pero, aun 
asi, no es ocioso analizar diversas facetas del modelo de desarrollo 
adoptado por las fuerzas armadas en el poder. Especialmente, se debe 
cargar el acento en el estudio sobre las tendencias que acusa el pro
ceso de acumulacion, asi como la participacion efectiva de las fuer
zas sociales que intervienen en la marcha de la llamada revolucion 
pemana. En efecto, la revisi'on de los referidos fenomenos nos colo
ca en un horizonte anaHti'co mas amplio, para comprender cuaIes 
son las principales tareas historicas cubiertas por el actual experi
mento y, por tanto, a que intereses sociales sirve el mismo. 

De otra parte, el estudio que aqui se presenta no incide a fondo 
en el anaIisis de los asuntos tratados; mas que nada, es un intento por 
v.isualizar, en una ;perspectiva global, el proceso peruano en sus 
primeros tres anos de vida. Por consiguiente, en estas notas se dejan 
de lade multiples cuestiones estructurales y coyunturales que inter
vienen en la revolucion pemana. Para hacer mencion a algunas de 
estas omisiones, hay que senalar las siguientes: 

a) El caracter corporativo, del Estado pemano y el desarrollo 
de multiples aparatos ideol6gicos tendientes a consolidar la 
legitimidad del regimen ante las fuerzas sociales mayoritarias; 

b) La represi6n a las luchas populares que el regimen ha practi
cado; 0 bien, 

c) La naturaleza sociopolitica de las fuerzas armadas peruanas 
y otras fuerzas politicas organizadas (APRA, Partido Comunis
ta, y otros movimientos). 
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Su exclusion tiene cierta dosis de arbitrariedad, pero, en, virtud 
de los modestos alcances del trabajo, resulta dificil abordar estos 
puntos y, mas aun, desarrollarlos satisfactoriamente en unas cuantas 
lineas. Ademas, el acento del trabajo se carga en los rasgos antes 
mencionados de la politica economica y social del gobierno castrense, 
10 que deslinda un tanto el area de estudio y lleva a marginar nece
sariamente a otros renglones. 

Como idea central que orienta el analisis esta la concepcion del 
proceso pemano, en terminos de experiencia de cambio social con un 
sentido modernizador dentro del capitalismo. Se sostiene que la re
voluci6n pemana no configura ninguna via de desarrollo fuera de los 
marcos de dicho sistema, como propusieran algunos apologistas de 
esa experiencia. Este ensayo busca destacar, ademas de la natura
leza capitalista y antioligarquica del regimen militar, eI caracter mo
demizador del Estado pemano, sus rasgos populistas y su vincu
lacion a los intereses del capital monopolista internacionaI. Esto ul
timo se expresa en que el eje de la acumulaci6n --como veremosade
lante-, esta constituido por la articulacion, cada vez mas estrecha 
y directa, entre el capital estatal pemano y el gran capi'tal inter
nacionaI. 

La formacwn social peruana antJers de 1968 
Algunos rasgos estructurales 

Una caracteristica que resaIta en el aparato productivo peruano, 
es su desarrollo desigual, en 10 que se refiere a la distribucion geo
grafica de las areas donde el capitalismo se ha desenvuelto mas li
gero. Este hecho se advierte con claridad cuando contemplamos con
centrados en la zona costera los sectores de punta, es decir, aquellos 
donde se encuentra la mas alta productividad, con un desarrollo 
mas vigoroso de las fuerzas productivas e integrados mas plenamen
te al mercado capitalista. En cambio, dentro de la region serrana se 
localizan los nucleos mas atrasados de la economia. Veamos en de
talle. 

Para 1961 la pesca, la agricultura de exportacion, los sectores ma
nufactureros y los servicios financieros tienen su principal asenta
miento en la costa; en ella vive para esos anos, aproximadamente, 
poco mas de la mitad de la poblacion total, y su aportacion at in
greso nacional ,representa mas del 60%. En la sierra, por su parte, se 
asienta mas de un 45% de la poblaci6n, cuya contribuci6n al in
greso nacional no va mas alIa del 35%. Vistas las cosas con el cri
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terio de la distribucion, tenemos que en la costa el ingreso per capita 
esta un 23% por encima de la media nacional, en tanto que en la 
sierra se tiene un 29% por debajo del promedio.'1 

AI mismo tiempo, desde la decada cuarenta, el Peru ha experi
mentado un notable cnecimiento en su ritmo de urbanizaci6n. Tal 
fenomeno se debe, en gran medida, al constante flujo migratorio del 
agro hacia los centros urbanos, particulannente hacia el conjunto 
Lima-C,alIao. Asi, vemos que en 1940 el 25% de la poblaci6n na
cional se e.ncuentra viviendo en localidades con mas de 2 000 habi
tantes; mientras que para 1965, esta cifra asciende a un 42%. El 
incremento demografico en las zonas urbanas para esta ultima fecha 
es el triple, resp:ecto al de las areas rorales. La migraci'on intema 
campo-ciudad se ve ampliada en el caso de la ca,pital, Lima, en do~
de aproximadamente la mitad de su poblaci6n esta compuesta ;( a me
diados de 1965) por inmigrantes en la primera generaci6n.2 

El proceso anterior se traduce en una constante expansi6n de los 
sectores urbanos de-sempleados ° subem,p1eados, en la medida en que 
'el aparato productivo se irevela incapaz de generar las sufici'entes 
fuentes de trabajo para los inmigrantes. Esto a su vez, desemboca 
en una presion social en demanda de empleos. Tal situaci6n, sin te
ner un contenido politico revolucionario, eVientualmente puede con
vertirse en factor estimulante para el desarrollo de las crisis,. Aunque, 
como ocurre frecuentemente en el conjunto de America Latina, dIchos 
nucleos sociales son por 10 regular abierta y definitivamente contra
rios al cambio sociopoHtico. 

Paralelamente, la afluencia a las ciudades de poblaci6n prooe
dente del medio rural, contribuye de manera importante a la cho
Iificaci6n del indigena peruano. Este fenomeno cobra sentido en cuan
to implica, mas que un proceso superestructural de aculturaci6n, un 
impulso hacia representaciones ideo16gicas mas propias del capita
lismo, impulsando la Iiquidaci6n de los residuos estamentales; en la 
fonnaci6n social clasista. Este hecho repercute, sin duda, en eI con" 
tenido polftico de las demandas populares y de sus luchas. Aun 
asi, el sector «arcaico», can estructuras de produccion semicapita'" 
listas, tiene un peso considerable en la realidad peruana hacia fines 
de la decada pasada. 

AI mismo ti'empo, en los afios cincuenta se afirrnan nuevas mo
dalidades de penetraci6n imperi'alista, que en el Peru cobran expre.. 

1 Datos proporcionados por el Banco Central de Reserva, citados en: 
Julio Cotler, "La mecanica de la dominaci6n intema y del cambio social 
en el Peru", en: America Latina, ano 11, numero 1, enero-marzo 1968, p. 72. 

2 Ibid., pp. 96-97. 
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si6n a traves de un creciente ipredominio del capital monopolista in
ternacionaI sobre actividades productivas como la mineria y la in
dustria. Antes de 1950 el aparato productivo se signifi'caba por la 
articulaci6n entre monopolios imperialistas de enclaves agromineros, 
orientados a la exportaci6n, con importantes nucleos semicapitaIis
tas, subordinados a los sectores; exportadores de punta. Para la de
carla cincuenta, las estructuras precapitalrstas del agro empiezan a 
entrar en crisis. Esto a su vez genera que un considerable volumen 
de capital sea transferido hacia otras ramas de la producci6n, en 
particular al ISlector industrial. Asimismo, este proceso origina cierta 
ampliaci6n del mercado interno y el desarrollo de nuevas fuerzas 
sociales, mas tipicam,ente capitalistas; y, por ende, contrarias al 
modelo e intereses oligarquicos.. 

EI papel del Estado peruano en este proceso resulta muy mo
desto, Iimitandose sabre todo a Ia expansion de la infraestructura y 
al otorgaminto de incentivos fiscales para estimular Ia inversion pri
vada. 19ualmente "[...] a traves de la poHtica cambiaria y del gasto 
,pllblico el Estado transmitia al resto de la 'economia laS! fluctuaci'o
nes del sector externo, optando por una poHtica exp,ansionista en pe
riodos de auge exportador y aplicando poHticas de estabilizaci6n y 
restricci6n de la demanda intema en las fases de crisis del sector 
externo".s De donde se sigue que el papel del aparato estatal como 
agente economico es, en este lapso~ decididam,~nte en respaldo a la acu
muIacLon de capital privado -nativo 0 intemacional- en los ter· 
minos de una 8uerte de liberalis,mo economico. Todo ello se mani~ 

fiesta ~en Ia profunda concentraci6n del ingreso en manos de la bur
guesia y su socio mayor: eI capital imperialista. La perdida de di· 
namismo de tal modele de desarrollo se advierte con nitidez en los 
datos del cuadro que sigue, donde las cHras indican el descenso en 
el incremento del FBI entre los anos 1960 y 1968, pasando del 8.2% 
en el primero de esos alios a 1.4% en el ultimo. 

EI regimen de Belaunde (1963-1968) trat6 de poner en marcha 
una serie de reformas socioeconomicas tendi'entes a acrecentar -0 

cuando menos a m,antener- el ritmo de crecimiento que tuvo Iugar 
al comenzar la decada del sesenta. Pero ,sus intentos resultaron in
fructuiosos, toda vez que la debilidad de la burguesia industrial en 
combinaci6n con el temor que es,e regimen guardaba ante el aseensa 
polItico de los sectores populares, 10 mostraron incapaz de hacer fren
te a Ia oligarqula. En consecuencia, la tarea p'rincipal desarrollada 

3 Felipe Portocarrero, "La coyuntura economica: conciliaci6n y Iucha 
de clases", en: Sociedad " polftica, Lima, ntlmero 3, mayo 1973, p. 4. 
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por el gobiemo de Belaunde, se reduce a la realizaci6n de obras de 
infraestructura.4 Aplazando indefinidame·nte las reformas que haht" 
anunciado en sus inicios, y que Ie habian valida para obtener el res
paldo popular en las umas. EI resultado del agotamiento en el ere
cimiento e:con6mico" trae consigo el dtesClontento generalizado d.e 
las fuerzas sociales, precipitando las contradieciones sociales y dre
nando totalmente la base social del regimen de Belaunde. EI deterio
ro alcanza su climax a ralz del incidente con la International Petr
I()leu,m Com.pany, en donde se pone en evideneia toda lacorrupci6n 
e incapacidad de ese gobiemo ante las presiones de la citad.a em,presa 
petrolera. Para fines de s~tiembre de 1968 es inminente el des
plome de ese regimen; practicamente las unicas fuerzas organizadas 
eran eI APRA y los militares; pero estos no ihan a pennitir que el 
aprismo tomara el manda, debido al antagonismo entre ambos desde 
decadas atras, y por temor a que el ascenso del APRA trajera consigo 
un desbordamiento de los sectores populares. 

CRECIMIENTO DEL PBI (GENE'RAL Y PER CAPITA) EN EL PERl) 
1960-1968 

PBI (%) PBI per capita (%) 
Ano (crecimiento) (crecimiento) 

1960 B.2 5.3 
1961 8.2 5.3 
1962 8.8 5.8 
1963 3.9 0.8 
1964 6.8 3.7 
1965 4.9 1.8 
1966 5.7 2.6 
1967 4.6 1.5 
1968 1.4 1.7 

FUENTE: Felipe Portocarrero, op. cit., p. 5. 

De manera simultanea al desarrollo de la srtuaci6n antes descrita, 
se va gestando una importante orientaci6n desarrollista entre los 
altos mandos de las fuerzas annadas peruanas. Esta tendencia, con 
significativos matices refonnistas, se Iiga a las caracterlsticas que asume 
la educaci6n militar entre la alta jerarqula castrense. Asi tenemos 
que, desde el siglo pasado (1896) ha venido funcionando la Academia 

4: Fran~ois Bourricaud, "Los militares: ~ Por que y para que?"" en: Apor
tes, Paris, numero 16, abril 1970, p. 15. 

~~I~xico, N939, Ano X 

Militar, instituci6n que en la actualidad tiene un nivel profesional 
similar al de cualquier centro de educaci6n superior civil. 19ual
mente, la Escuela Superior de Guerra, que funci'ona desde 1905, 
forma ofici'ales de mvel superior con un sefialado profesionalismo. 
Pero Ia instituci6n educativa milita·r de mayor importancia para la 
orientaci6n ideol6gica entre la alta superioridad, es el Centro de 
Altos Estudios Militares (CAEM). Este centro, fundado en 1950, bri~
da cursos de un ana sobre aspectos politicos, econ6micos y sociales 
para grupos selectos de 10 mandos annados. A dicho establecimiento 
solo tienen acceso elementos con rango de coronel y general. Los 
dirigentes del golpe de Estado militar en 1962, fueron comandantes 
que· habian segui'do cursos en el CAEM; del mismo modo en que 10 
son el grueso de las figuras mas prominentes del regimen actual, 
excepci6n hecha de Velasco Alvarado y Rodriguez.5 Lo que resalta 
de todo esto es la profesionalizaci6n reinante entre los mandos del 
cuerpo militar peruano. "La mayor parte de los observadores coinci
den :en afirmar qu·e el Peru c.uenta con una de las fuerzas annadas 
mas eficaces de America Latina. Este hecho generalmente Be atri.. 
buye mas bien a su elevado grado de profesionalizaci6n que a su 
volum·en relativamente modesto".6 EI grupo militar que asumi6 el 
control del a.parato de Estado a partir de octubre de 1968, esta com
puesto por cuadros de los mas selectos, por consiguiente, no es un 
gobierno de ap'rendices de brujo, a p,esar de que la mayoria de sus 
integrantes no tenian una profunda experiencia politico-administra.. 
tiva en cuestiones de envergadura nacional, eran elementos prepa
rados en disciplinas sociales y con una visi6n desarrollista adquirida 
en el CAEM, 10 que les ha permitido sacar adelante el proceso. Pero 
la base real sobre Ia que ha op,erado este desarrollo se !puede expli
car en buena medida con el analisis de la poHtica econ6mica del 
gobierno de las fuerzas annadas. Este aspecto se vera a conti'nuaci6n. 

La p'OUtica economica ,del regimen militar 

A su arribo al poder, los militares enfrentan una critica situa
cion fiscal y la economla en general, vive momentos dificiles" como 
herencia del regimen de Belaunde. Con la nacionalizaci'on de los 

5 Mario Monteforte Toledo, La soluci6n militar a la peruana, Instituto 
de Investigaciones Sociales, UNAM, Mexico, 1973, p. 33. 

6 Testimonio del doctor Luigi Dunadi ante la Comisi6n de Asuntos Ex
teriores del Congreso de los EUA, abril de 1969, citado en Bourricaud, op. 
cit., p. 19. 
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bienes de la IPC y al poner en marcha la refonna agraria, el gobiemo 
militar empieza a sugerir un proyecto politico de perfiles naciona
listas, combinado con ciertas reformas estructurales, encaminadas a 
la eliminaci:on politica de la fracci6n oligarquica de la burguesia. Es 
decir, se trata de una polltica de refonnas que afectan a los nucleos 
semicoloniales y precapitalistas existentes en la formaci6n social pee
iruana. 

Sin embargo, y en contradiccion con Ia tonica refonnista ante
rior., el regimen militar si'gue una politica de estabilizacion economi
ca que, en lineas generales, presenta una notable similitud con la 
del regimen de Belaunde. As!, uno de los rasgos mas destacados en 
la politica economica del regimen de las fuerzas armadas es su ali~ 

neamiento a las concepcion:es del Fondo Monetario Internacional en 
materia de politica fiscal y monetaria. Lo que permi'te al gobiemo 
peruano contar con una mayor cap'acidad deendeudamiento exter.. 
no. En efecto, :el Banco Mundial y otras instituciones financieras in~ 

temacionales otorgan importantes creditos al regimen peruano. Cabe 
apuntar, sin embargo, que tales emprestitos se otorgaron no solo 
por la politica fi'scal y monetaria seguida, sino tambien por los des
cubrimientos de prometedores yacimientos petroliferos en la selva 
amazonica. Del mismo modo, las refonnas sociales: son conternpladas 
favorablemente por los sectores mas avanzados del gran capital 'fi
nanciero intemacional, en la medida en que dichas refonnas, se con
vierten en un notable factor preventivo para el desarrollo de las 
contradicciones nacionales. 

Otro renglon que sobresale en la politi'ca econ6mica del regimen 
peruano en el periodo que nos ocupa, es el relativo al con'trol estataI 
sobre los m,ecanismos financieros. ~n este punto, el Estado pasa a 
controlar la mayor p:arte del ca,pital bancario, al tiempo que toma 
medidas para que el capital extranjero dentro de la banca, traspase 
sus acciones a capitalistas peruanos. El Banco C,entral de Reserva 
queda en manos del Estado, 10 mismo que eI Banco de Ia Nacion. 
Esta ultima entidad se ha convertido en la instituci'on bancaria mas 
importante del pais. 

En 10 que respecta al comercio exterior, el gobiemo militar se 
empefia -y practicamente 10 logra- en tener el control directo, so
bre el grueso de las operaciones comerciales con el extranjero. Pa~ 

ticularmente esto se aplica a los principales productos de exporta~ 

cion como es :el caso de la harina de pescado y los minerales. Ambos 
productos suman mas de 2/3 del total de las exportaciones peruanas. 

,Como un complemento, a la vez que integracion, de las dos m:e
didas arriba citadas, el Estado peruano crea un organismo denomi.. 
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nado Corporacion Financiera del Desarrollo. Con esta dependencia 
el Estado mantiene una posicion de vital irnportancia en terminos 
economi'cos) ya que dicha corporacion ha sido implementada para 
captar tanto el ahorro publico y privado, cuanto los emptrestitos pro· 
cedentes del exterior. Con ello, :el aparato estatal cuenta con los re
cursos financieros mas importantes para respaldar y mantener las 
empresas publicas, mixtas y aun, algunas de capital privado. Del mis
mo modo en que esta :en disposici6n de trasladar capital hacia los 
,sectores mas rentables 0, en caso necesario, hacia aquellos que por 
necesidades soci'ales basicas, deban ser imp1ulsados, no obstante su 
baja rentabilidad. E,n seguida, nos detendremos a examinar un as'" 
pecto concreto de la polltica economica: la politica de inversiones. 

La politica Ide inv.ersiones 

En los primeros meses del regimen de las fuerzas amiadas, eJ 
anuncio y p'uesta en practica de diversas reformas sociales, afecta 
en fonna negativa al volumen de Ia inversi6n privada, tanto de ca'" 
pital nativo como extemo. Tal situacion expresa Ia preocup,acion de 
grandes y medianos capitalistas, ante los intentos refonnistas del re
gimen. Ciertamente) los alcanc.es y extension de los cambios no son 
muy claros .durante esta etapa iniciaI, pero hay un aspecto en donde 
Ia burguesla se siente profundamente amenazada en sus intereses: 
la refonna democrati'ca a la empres:a. Esta consiste en Ia creacion 
de canales de acceso a Ia administraci6n de las empresas, p,ara log; 
trabajadores. Incluso, la medida antedicha pretende Ia participaci6n 
de los sectores Iaborales en la administracion de las :em,presas. Aun
que Ia aplicaci6n de esta reforma fue bien limitada, los inversionis
tas se mantuvieron a Ia expectativa. 

Con el proposito de contrarrestar los efectos derivados de las
medidas anunciadas, el gobiemo militar emprende una poHtica de 
incentivos bastante atractivos para la inversion privada. Al capita'" 
Iistase Ie ofrecen creditos estatales con amplias faciliaades, particu" 
larmente para el desarrollo del sector industrial. 19ualmente se des
arrollan .diversos campos de la infraestructura, tendientes: a la inte-' 
graci6n y consolidacion del aparato p,roductivo. En el mismo sentido 
apuntan las medidas que relativamente fortalecen el mercado in
terno, especialmente' al ampli'ar el consumo de ciertos sectores de 
asalariados urbanos. Asimismo, la. poHtica fiscal y monetaria de signo~ 

conservador, se torna en factor sumamente alentador para el inver
sioni'sta. Precisamente la Hamada Ley de Industrias detennina la exen
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ci6n fiscal hasta por un 85% de las ganancias en el sector indus
trial, siempre y cuando sean destinadas a la reinversi6n. 

Como quiera que sea, los inversionistas nativos no tresponden a 
los estimulos brindados por el regimen. En 1969, el volwnen de la 
inversion privada fue de 17 662 millones de soles que representan un 
descenso de 188 millones respecto a la inversion del ano anterior 
del citado" 1a que ascendi6 a 17 850 millones. En 1970 se em.pi:eza a 
restablecer la confianza de los inversionistas privados, acercandose 
al monto del ano 1968, faltando s610 3 millones de soles para igua· 
larlo. Para 1971, la recuperacion y crecimiento de la inversi6n son 
por demas evidentes. Ese ano, el total del capital invertido por los 
empresarios privados, alcanza 20 559 millones de soles, que repre.. 
'Sentan, un aumento de 2 812 millones con relaci6n al ano anterior. 
Para 1972 y 1973 el total de inversiones del sector privado alcanza 
respectivamente los 20 718 y 21 997 millones de soles.'t 

Contrastando con las reseIVas del inversionista privado, el sector 
publico tiene una tasa de incremento extraordinaria en sus inver
'Siones entre 1968 y 1973" pas,ando de 7 787 millones de soles en el 
primerode esos anos a 16765 en el segundo. Es decir, en un lapso 
'de cinco afios se dobl6 el monto de las inversiones gubentamentales. 
EI crecimiento anual de la inversi6n publica fue para esos ailos, en 
millones de soles, el siguiente: 1968: 7787; 1969: 9396 (20.02% 
~e aumento); 1970: 11631 (23.8% de aumento); 1971: 12421 
(6.8% de aumento); 1972: 14212 (14.4% de aumento); y, 1973: 
16765 (17% de aumento).8 

Eh el caso de la inversion extranjera ocurre un proceso similar a1 
de su ~equivalente nativo. EI ascenso de las fuerzas annadas al po
<ler, fue seguido par aIgunas medidas nacionalistas ya referidas. Estas 
'produjeron, por una parte, la ampliacion d'e Ia base social de susten
taci6n para eI nuevo regimen, y, por Ia otra, una desconfianza de 
los inversionistas foraneos, particularmente de capital norteamerica
no. A fin de que este ultimo efecto no se desarrollara, diversos voce
ros oficiales" hicieron multiples declaraciones~ desde las primeras 
-semanas del proceso, en las que enfatizaban que el capital extranje
'ro gozana de garantias en los tenninos de las Ieyes peruanas. El pro
pio presidente de la rep,ubIica, general Velasco Alvarado, manifest6 
a ralZ del conflicto con la IPC: 't...] el gobierno revolucionario de
~lara ante el mundo que cualquier otra compania inversionista ex

't Felipe Porrocarrero, "La economia pemana en 1973", en: CuademOJ 

Pollticos, numero 1, julio-septiembre de 1974, p. 44. 
8 Ibid., p. 44. 

PERU: ESTADO Y POLITICA ECONOMICA 97 

tranjera no ti'ene por que experimentar lamenor preocupaci6n".9 
E,n esta y muchas otras expresiones similares del regimen se pone de 
manifiesto, como el pretendido caracter antimperialista de la revo~ 

luci6n peroana, resulta ser un mero recurso ideol6gico, que s610 en 
en sus inicios se concreto en acciones poHticas) por cierto muy 10
calizadas. A parti'r de 1970 el acercamiento y articulaci6n entre el 
capital estatal peruano y el capital monopolista internacional, no de· 
jan lugar a dudas acerca del pretendido antimperialismo del regimen 
militar. La necesidad de mantener en marcha el desarrollo capita" 
lista, orilla al gobiemo a atraer capitales extemos, y mas aun, a aso
ciarse con ellos para la explotaci'6n de los recursos mineros, la p'esca 
y la industria. Con ell0, la peruani'zacion de la pesca, las expropia
ciones de latifundios en manos extranJeras y Ia nacionalizaci6n de 
la IPC, quedan contrarrestados con creces. 

Por otro lado, la respuesta estadounidense a las medidas naci'o
nalistas del regimen peruano fue directa, a.men~ndo con la apli" 
caci6n de la enmienda Hickenlooper.10 En el caso peroano, la arne
naza de aplicar presiones comerciales, se vio acom,t,-afiada de otras 
medidas. La incapacidad de reproduccion de capital, que Ileva a 
acudir a fuentes de financiamiento extemo, aSl como la dependencia 
tecnol6gica, actuaron de· manera decisiva para frenar los impulsos 
nacionalistas y c.onvertir el modelo de acumulaci6n vigente, en un 
proceso creciente diet asociaci6n entre capi'tal monopoli'sta estatal 
y capital imperialista. Esta nueva modalidad de acumulacion y re
produccion de capital impIica ce[••.] la profundizaci6n y diversifi
cacion de la penetraci'on capitalista, conducida por un nuevo tipo 
de inversiones imperialistas, dentro del contexte del desarrollo del 
capitalismo intemacional posterior a la Segunda Guerra Mundial" .1'1 

Estado y burguesJa 

Evidentemente el Estado peruano despues de 1968 cuenta con 
mas decision, en tenninos de inversiones, que los capitalistas priva" 

9 General Juan Velasco Alvarado, Mensaje a la Nacion anunciando el 
cobro de adeudos a la IPC, 6 de febrero de 1969, tornado de: Charles John
son, "PerU: los militares como agentes de cambio econ6mico", en: Reuista 
Mexicana de Sociolog£a, aiio XXXIV, numero 2, abril-junio 1972, p. 313. 

1.0 Vease: Broce A. Blomstrom y B. Cutter, "The Foreing Private Sector 
in Peru". En: Daniel A. Sharp (Editor), us FOtreing Policy and Peru, Aus
tin, Institute of Latin American Studies, University of Texas Press, 1972, 
pp. 258-288. 

11 Portocarrero, "La coyuntura...", op. cit., p. 18. 
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dos domesticos. En efecto, la burguesia peruana, como vim.os, no 
ha querido correr el riesgo de reinvertir su notable tasa de ganan
cia. Al mismo tiempo, advertimos una relativa debilidad poHti'ca de 
esa misma clase, cuya virtual autoexclusi6n en el aparato de Estado" 
la coloca en un plano politico de s:egundo orden respecto a los secto
res burocri.tico-militares. Este planteamiento de ninguna manera 
pretende negar eI caracter clasista del Estado pemano de nuestros 
dias. Sin lugar a dudas, esta entidad representa los intereses hi'st6ri
cos de la clase burguesa. Igualmente, tampoco se puede negar que 
existe un considerable entendimiento entre el capital privado y e] 
re'gimen militar. Aunque, seglin p'arece, la burguesia peruana no ha 
entendido 0 se resiste a entender este sentido hist6rico, Y lprefiere 
colocar sus jugosas ganancias fuera del pais, cuando Ie es po-sible, 0 

cuando menos se absti'ene de Ifeinvertir. 
En 10 que se refiere a la debilidad poHtica de 1a burguesia na

cional en el PerU, esta situaci6n ha sido interpretada en formulacio
nes e?Ctremas, como la del profesor Hobsbawm, quien sostiene la 
inexistencia de 1a burguesla para el caso peruano.12 E.s cierto que 
dicha clase ha mostrado que, en, el momento presente, no esta en po
sibilidadesde asumir plenamente sus tareas hi'st6ricas de tal forma 
que ha correspondido al Estado realizar buena parte de las mismas., 
incluso a pesar de la p'ropia burguesia. De dande se desprende que 
·el eje de 1a acumulaci6n se haya desplazado hacia el sector del ca
pitalis.mo monop6lieo de Estado en asociaei6n can el capital mono
polista intemaciona1. 

Veamos ahora la poHtica salari'al, reng16n de gran im,portancia 
para situar al Estado en su naturaleza clasista. 

La politica salarial 

En tenninos generales, la posicion del gobiemo militar ante las 
demandas economicas de los trabajadores peruanos, estabien defini.. 
da y enmarcada dentro de un esquema conservador de politica mo
netaria. De tal manera que, con el prop6sito de estabilizar 1a moneda, 
el regimen encabezado por Velasco Alvarado, comprinle los sala" 

12 Eric Hobsbawm, "Peru: The Peculiar Revolution". En: New York Re
view of Books, 16 de diciembre de 1971. Citado en Anibal Quijano, ccPen'i~ 
imperialismo y capitalismo de Estado". En: S ociedad , Pol£tica, Lima, nu
mero 1, junio de 1972, p. 24. Y en el mismo sentido se pronuncia Jorge 
Bravo Bresani, "Naturaleza del poder pemano". En: Aportes, Paris, nume
ro 16, abril de 1970, p. 8. 
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rios. Tal politica pretende ademas otros objetivos econ6micos-, tales 
como el mantener bajos los costos de produccion y saldar hasta don
de sea posible la deuda exterior. Vemos aSl', que en el mejor de los 
casos elsalario real para las clases productoras se ha congelado. En 
la ciudad de Lima, por ejemplo, los salarios reales bajan de 52.66 
soles diarios en promedio para 1968, a 45.63 soles en 1969. 

,Como parte significativa de su politica salarial, el regimen ha 
procurado -y Iogrado generalmente- disuadir a las organizaciones 
sindicales, para que no planteen reivindicaciones. salariales, indepen
dientemente de que los precios de los artlculos de consumo-, vayan 
en ascenso, como ha ocurri'do en el Peru durante los ultimos anos. 
Cuando la disuasion no surte efecto, se echa mano de la represi6n 
armada. ASl, para la prim'era mitad de 1973 la escalada represiva 
sobre los' trabajadores peruanos se habia desarrollado notablemente.13 

Al lado de 10 anterior, y como un eomp1lemento de ello, esta la 
creaci6n de organizaciones laborales promovidas y controladas por 
el Estado,h:echo que se convierte en importante factor para man
tener inalterables los saIarios de las clases trabajadoras. En esta li
nea se coloca la fonnaci6n de la Confederacion de Trabaiadores de 
la Revoluci6n Peruana (CTRP) -' central ligada directame~te aI' Es
tado y que sosti'ene abiertamente su renuncia a la lucha por las 
reivindicaciones proletarias. Igualmente esta organizaci6n declara fir
memente sus fines participacionistas y de colaboraci6n con el regi
men militar. 

A las organizaciones iproletarias genuinas les resulta cliflcil resis
tir los embates represivos y corporativos del Estado peruano. Par
ticulannente es el caso de la Confederaci6n General de Trabajado
res del Peru (CGTP), central obrera que recibe can mayor intensidad 
las presiones gubernamentales de todo tipo. AI mismo tiempo, esta 
central padece en su interior diversas contradicciones que cobran su 
maxima expresi6n en la desvinculaci6n entre base Y direcci6n. 

En suma, el marco general de 1a poHtica laboraI desplegada por 
eI bloque en el poder, esta dado por sus intentos para desmovilizar 
a toda costa, al sindicalismo obrero y campesino no sujeto 'a la tutela 
del gobierno. Todo ello con el evidente fin de someter' aI' proletaria
do y mantener sofocadas las contradicciones de clase; 10 que ha lie
gado a situaciones extremas, donde eI Estado ha calificadoa muchas 
de las huelgas obreras como «sabotaje a Ia revoluci6n».l<& 

13 Vease al respecto el editorial del numero 3 de Sociedad y Ptllitica, 
Lima, mayo de 1973, pp. 1-4. 

14 ~ronteforte, Ope cit., p. 148~ 
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El resultado de 10 anterior es que s610 ci'ertos nucleos localizados 
del prolebiriado urbano han podido mejorar sus condiciones materia
les de existencia, quedando el grueso de los sectores populares igual 
o mas dE1J)rimidos que en 1968. No ocurre en cambio 10 mismo con 
la clase propietaria, cuya tasa de ganancia se ha incrementado en 
forma considerable, toda vez que los salarios han quedado estanca
dos para la mayona de los trabajadores peruanos. Todo esto desem
boca en una mayor concentracion de la riqueza en favor de la bur
guesia. Aunque, a la larga, tal poHtica salarial repercute sobre los 
intereses de dicha clase en la medida en que afecta la solidez y ex
tension del mercado interno, limitando las posibilidades de expan
si6n capitalista. En efecto, la capacidad de consumo se ve restrin
gida para los sectores mayori'tarios. De no ser por la decisi6n y com
batividad de los sectores poHticamente mas avanzados del proleta
riado peruano, probablemente la tendencia a mantener estaticos los 
salarios hubiese sido mas pronunciada. 

Por otro lado, las medidas economicas implementadas por el re
gimen, durante las primeras etapas del proceso, no son las mas re
comendables para frenar el creciente desempleo y subempleo. Vea
mos. El plan econ6mico anual elaborado en 1970, es el primer paso 
hacia la creaci6n de un Plan Nacional de Desarrollo quinquenal 
rCI971-1975). En el cual se busca reorientar la paHtica de desarrollo, 
tratando de generar fuentes de trabajo y hacer mas homogenea la dis
tribuci6n del ingreso. El plan apunta hacia Ii reactivaci6n del apa
rata productivo a tram de: 

a) Tratar de nivelar las desigualdades sociales; 
b) Promoci6n del desarrollo en bare a fuentes internas, y bus

cando integrar la estructura productiva; y, 
c)	 Afirmaci6n de la soberania naoional, estableciendo contro

les sobre el capital externo que acuda a explotar los recursos 
inrernos.15 

En dicho planse expone una nueva concepci6n en 10 que res
pecta a los agentes del desarrollo econ6mico. Pero su puesta en prac
tica ha sido obstaculizada par un sinnumero de factores, de tal suer
te que las ventajas contempladas para las dases productoras, se han 
quedado sin reali'zar ensu mayona; como ha ocurrido, particularmen
te, con el desempleo y la redistribuci6n del ingreso, que, como apun
tabamos, s610 ha beneficiado a los asalariados en la industria. 

u Portocarrero, "La coyuntura econ6mica. ..", op. cit., p. 11. 
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La refomma agraria 

Dentro de las medidas redistributivas adoptadas por la directiOn 
del proceso peruano, sobresale la reforma agraria, cuyo desarrollo 
ha sido de los mas 3giles. Desde antes de la promulgaci6n de la Ley 
de Reforma Agraria (24 de junio de 1969, la Junta militar expro
pia vastas propiedades agrlcolas, como es el caso de la Cerro de Pas
co OorporatWn. Pero la promulgaci6n de la ley vi'goriza el proceso 
de reconstituci6n en la tenencia de la tierra dentro del agro peruano. 

El presidentle Velasco Alvarado, haciendose eco a la profunda preo
cupaci6n sociopolitica que encierra el problema de la tierra, declara 
que la reforma agraria representa: T ..] el comienzo de la verda
dera revoluci6n social y econ6mica del Peru" .18 La verdad es que 
la reforma agraria es eI proceso de cambios mas logrado de los que 
el gobi'erno militar ha ejecutado, pero, de ninguna manera viene a 
ser, en rigor, una transformaci6n revolucionaria. Estle hecho se ad
vierte mejor, cuando se contemplan sus principales objetivos. La re
forma se propane en primer termino, eIiminar el control directo del 
capital extranjero sobre los recursos agrkolas de exportaci6n. Asi
mismo, busca la reformulaci6n de la estructura productiva en el agro, 
eliminando las formas semicoloniales y precapitalistas de explotaci6n. 
En el primer caso estarlan el grueso de las expropiaciones a los com
plejos agroindustriales, situados en departamentos como Lambay
que, La Libertad y algunas zonas del de Lima. En el segundo, se tra
ta, fundamentalmente de asentamientos en manos de la oligarquia 
latifundista, 0 bien, de ramificaciones de las empresas agrlcolas rna
dernas de la costa, en buena medida bajo el control del capi'tal fo
raneo. 

La Ley de Reforma Agraria contempla dos cuestiones que de suyo 
son limitativas en su aplicaci6n, con plenos J'esultados para la for
maci6n econ6mica peruana. Primeramente, establece un' determina
do monto de pago en efectivo por las propiedades expropiadas, 0 

bien, su pago en bonos de amortizaci6n anual durante 20 alios, hasta 
un maximo de 270 000 soles. Cuando se rebase esta cifra, el saldo 
de bonos seran cambi'ados por acciones industriales. Por otra parte, 
en los terminos fijados por dicha ley, todo teI1rateniente puede acu
dir al Banco Industrial para cambiar sus bonos al 100% de su va
lor, siempre y cuando aporte otro tanto 
sion en una nueva planta industrial. 

en efectivo para su inver

U 

rismo 
Citado por Anibal Quijano, Nacionalismo, 
en el Peru, Buenos Aires, Periferia, 1972, p. 

Neoimperialismo 
50. 

'Y milita
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Como queda claro en las mencionadas disposiciones contenidas 
en la ley, de 10 que se trata es de reorientar los recursos financieros 
del agro hacia la industria. El Estado cumple asi el papelde vehiculo 
para canalizar capital de uno a otro sector; de tal suerte que ·se im
pulse el desarrollo industrial. La ley no establece distinci6n entre el 
latifundio en posesion de peruanos y el de propiedad 'extranjera, el 
Tesultado de esto esque pennite al capital imperi'alista trasladarse 
a otras areas de actividad econ6mica" cuando resulta expropiado. 
Para el Iatifundista nativo, tal transferencia es mas dificil, dado que 
generalmente no es tan poderoso, ni tan moderno. 

En fin, la importancia del proceso reestructurador en Ia tenencia 
de Ia tierra en Peru, se apvecia cuando vemos que Ia agri'cultura em
plea en 1968, aproximadamente el 65% de Ia fuerza de trabajo" y 
soIamente alcan7..a el 15% del ingreso nacional. El incremento anual 
de este sector productivo, es de un 2% hasta 1969, crecimiento in· 
ferior al de la poblaci6n (3% anual). Pero, especiaImente Ia refor
rna se e~lica al considerar que alrededor del 3% de la poblaci6n 
agricola, es propietario del 80% de la tierra p,roductiva, es. deci'r los 
grandes latifundistas tienen mas de 15 millones de hectareas del 
total de explotaciones agricoIas" que asciende a poco mas de 18.5 
millones de hectareas.11 Henry Favre presenta cifras mas pronuncia
das en cuanto a la concentraci6n de la propiedad agraria, en donde 
.9% de las explotac.iones comprenden mas del 83% de la superficie 
total.18 Por el otro extrema de Ia curva, tenemos que el 35% de las 
unidades de explotaci6n, cubren aprmdmadamente eI 11% de la su
perficie total.19 En tales condiciones es par demas evidente Ia urgen
cia por sacar adelante la reforma. 

Ahora bien, la refonna agraria peruana, no ha significado sin 
emb·argo, una recomposici6n en la distribuci6n del ingreso en favor 
del campesino de los niveles sociales mas bajos, 0 sea la mayoria abru
madora. Su aplicaci6n pretendidamente redistributiva, se ha quedado 
dentro de margenes muy reducidos. Asi, ha servido mas que nada para 
Iiquidar los ~esiduos precapitalistas en las explotaciones agrop:ecua
nas pero de ninguna manera ha implicado mejores niveles de vida 
para las masas rurales. En consecueneia, su ejecuci6n tiene un sen

11 Edmundo Flores, "La reforma agraria del Peru", en: Cuadernos Ame
ricanas, Mexico, numero 147, jul.-sept., 1970, p. 518. 

18 Henri Favre, uEI desarrollo y las formas del poder oligarquico en el 
Peru", en Bounicaud, et al., La oligarquia en el Peru, Mexico, Di6genes, 
1970, p. 145. 

:19 Hector Bejar, Peru, 1965. Una experiencia libertadora en America, Me
xico, Siglo Veintiuno editores, 1969, p. 159. 
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tido politico, a la vez que responde a una urgente necesidad so
cial. En efecto, a 10 largo de los alios sesenta" y aun antes, se suceden 
un sinnumero de invasiones campesinas a las grandes propiedades 
agricolas; IIegando a constituir un verdadero clima de vioIencia en 
el agro, que s610 podia ser n:eutralizado con la refonna.20 No es 
entonces una concesi6n graciosa del gobiemo militar al campesinado 
sin tierra, sino una respuesta necesaria ante la acumulacion de con
diciones ·objetivas. 

AI Iado de la refonna agraria, 'el Estado pe:ruano ha puesto en 
marcha otros mecanismos redi'stributivos, como son la ya menciona
da refonna a Ia empresa, algunos intentos por ampliar los alcances 
en el sistema de seguridad social y la reforma educativa. Esta ulti
ma, en cuanto proceso que busca ampliar las· oportunidades de acce
so a la educaci6n para los sectores populares. A continuaci6n se hace 
una breve revision de ella. 

La reforma educativa 

Elemento basico en la comprensi6n de la polltica educativa des
arrollada por el gobiemo militar, 10 constituy6 la Ley General de 
Educaci6n. Dicha reglamentaci6n se promulg6 en 1972, despues de 
tres afios de preparaci6n y se inscribe dentro de la crisis en todo e] 
sistema educativo, que es el reflejo -en el plano ideol6gico- de la 
crisis en Ia dominaci6n oligarquica. AI mismo tiempo, la eri'sis educa
tiva responde a las condiciones de la faseespecifica por la que atra
viesa el desarroUocapitalista peruano. En consecuencia, la ley es eI 
lllayor intento del regimen para enfrentar la critica situaci'6n educa· 
cionaI, tratando de adaptar eI sistema de enseiianza a las nuevas ne· 
cesidades ideol6gico-poHticas de Ia dominaci6n, acordes con los fines 
perseguidos por el gobiemo castrense. 

Los objetivos mas destacados de Ia reforma contenida en la nue
va legislaci6n educativa son: 

1) Adecuaci'6n del sistema educativo a los requerimientos del 
aparato pro'ductivo. 

2) Renovaci6n de mecanismos de operaci6n y contenido id~ 

1000co de dicho sistema, expresando valores poopios de un 
capitalismo modemo, y tratando de Iiquidar todo vestigio oli
garquieo. 

20 Vease sobre este punto: Hugo Neira, Cuzco: tierra y muerte, Lima, 
Populibros peruanos, 1964. 

Agosto-OCltubre de 1979K~xlco, Nt 39, Ano X 



104	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

3)	 Apertura y ensanchamiento de canales: de acce'so a la educa
ci6n para los sectores populares. 

De estos objetivos se sigue que la referida ley y los prop6sitos del 
regimen, estan orientados al desarrollo nacional capitalista, combina
do con intentos de racionalizaci'6n y democratizaci6n de la ensefian
za, todo ello, con un evidente contenido de clase burgues. Asimismo, 
Ia ley expresa las ambigiiedades de los sectores sociales medios" pro~ 
pios de quienes participaron en su elaboraci6n. Por tal motivo en e] 
contenido de los programas de estudio se encuentran 10 mismo oriti
cas a la burgwesia, que una latente lealtad a la mfsma.21 

De otra parte, la Ley General de Educaci6n restringe el campo 
de investigaci6n en las universidades publicas, establece disposiciones 
tendientes a sacar de los centros universitarios, en estudios superio
res y la investigaci6n avanzada, desplazando estas actiVidades a en" 
tidades como el Instituto Nacional de Altos Estudios y el Consejo 
Nacional de Investigaciones. Pero en donde cobra mayor si:gnificado 
esta limitaci6n a las universidades, es en 10 que respecta a la auto
nOmla, la cual virtualmente queda anuIada por la ley. Este hecho 
debili'ta profundamente la importancia sociopolitica de los centros 
de educaci6n superior y marca claramente su control directo por 
parte del Estado. ASf, las universidades peruanas contribuyen al des
arrollo capitalista mooemizadof en calidad de productores inmedia
tos de tecnicos y profesionales: propios para los fines de la expansion 
capitalista, descuidando la fonnaci6n de cuadros para atender las 
necesidades de los sectores populares. 

En este orden de ideas, buena parte del movimiento estudiantiI, 
en los centros. de educaci6n m,edia y superior, pasa a ser asimilado 
por el aparato de Estado y convertido en un apendice del sistema 
politico, perdiendo mucho terreno en su independencia. Paralela" 
mente, el movi'rniento ha ido debilitando su vinculacion con las clases 
prOductoras, con las que durante muchos anos ha mantenido un es
trecho contacto. 

Del somero anaJisis que aqui se ha hecho de mecanismos redis... 
tributivoscomo la refonna agraria 0 la politica educativa del gobier
no de las fuerzas armadas" se desprende que tales medidas, en su 
implementaci6n hasta 1973, lejos de beneficiar a los grandes secto
res de Ia poblaci6n, s6lo arrojan algunas ventajas para los sectores 
de los trabajadores urbanos. Pero es precisamente la clase dominan

21 Cesar Gennana, "La p'Olltica educativa del regimen militar", en: So
ei~dad )' PoUtica, Lima, numero 1, junio de 1972, p. 42. 
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te, en· sus instanci'as nativa y metropolitana, la que resulta mas be
neficiada de las refonnas aplicadas por el regimen militar. 

Conelu.rWnes 

El proceso seguido por la revoluci6n peruana en sus primeros 
cuatro aDos, y con ella el Estado conducido por los militares desde esa 
etapa, estan marcados por diversas contradicciones. tstas afloran 
particulannente, en muchos aspectos del modelo de desarrollo que el 
bloque gobemante ha tratado de poner en practica. As!, mientras 
por un lado se hacen declaraciones oficiales y oficiosas, con un mar
cado acento anticap-italista y antimperialista; por otro, hay pronun" 
ciamientos que van en un sentido completamente opuesto. La emer. 
gencia de tales contradicciones responde, en buena medida, a Ia di
namica misma del proceso y a los sectores diferentes que en el parti
cipan. En efecto, en el confluyen diversas conientes politicas e inte
reses sociales, que van desde personalidades y organizaciones de iz
quierda, hasta fuerzas objetivamente conservadoras. De esta hete
rogeneidad polltica, deriva tambien la falta de consistencia en las 
medidas politicas aplicadas, de tal fonna que es frecuente la recti
ficaci6n del nunbo que inicialmente se habia escogido, hasta llegar 
a operarse virajes de 180 grados. 

Es mas, el proceso no tiene siquiera posibilidades de iniciar una 
vIa de desarrollo capitalista aut6noma, como aqui se ha visto, 10 
que Ileva, irremediablemente, a reconsiderar sus intentos naciona
listas, para entrar en una creciente asociaci6n con el capital imperia
lista. Este fenomeno no se debe a cuestiones de enfoque ° concep
cion polltica, sino a la propia situaci6n de un desarrollo ca,pitalista 
subordinado, caracteristica que desde siempre ha acompafiado al 
capitalismo p,eruano y latinoamericano en general. Por tal moti'vo, el 
contenido antimperialista del regimen militar, aun en sus primeras 
semanas, resulta sumamente estrecho, y ello es debido a que no forma 
parte de un proceso de lucha anticapitalista, quedando en un plano 
meramente nacionalista, y aun aqui tambien limitado. D;e tal suerte 
que, como propone Arubal Quijano, viene a ser un antimperialismo 
en el sentido nacional, pero no en eI de clase.22 Ciertamente, Ia bur
guesla imperiali'sta queda sometida a margenes relativamente estre
chos de acci6n, que incluyen el control, par el Estado peroano, del 
capital exterior. tste se ve en la necesidad de asociarse con el ca

22 Anibal Quijano, cepero, imperialismo...", op. cit., p. 9. 
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pital pemano privado 0 estatal; predominando la modalidad de aso
ciaci6n con este ultimo. Tal situacion ha dado Iugar a que algunos 
autores definan al proceso peruano en tenni'nos de «militar-imperia
Iista», haciendo resaltar que se trata de un regimen, en el cual el 
eje de la acumulacion de capital se localiza en el sector estatal en 
articulaci6n con el capital monopolista intemaciona1.23 

EI regimen peruano que lleg6 al poder en octubre de 1968, esta 
fundado en una combinaci6n politica de grupos sociales, que fonnan 
parte de la autoridad intennedi'a y subalterna dentro del juego de 
poder burgues, es decir, Ia burocracia tecno-profesional y las fuerzas 
armadas. Por esta razon hay que tener reservas para definir a dicho 
Iregimen como populista" en la medida que no corre~onde a las ex
periencias latinoamericanas asi designadas (varguismo en Brasil 0 

peronismo en Argentina). Este bloque dirigente ha asumido, apa
rentemente, una funci6n independiente, frente a las clases funda
mentales de la sociedad p-eruana. Asi, mientras erradica sus bases 
de pader a la fracci6n oligarquica de la burguesia y obliga a las frac
ciones modernas de esta clase, a admitir la refonna de la empresa; 
simultaneamente, mantiene a los sectores populares desmovilizados, 
hasta que las refonnas son insti'tucionalizadas. 

Bien vistas las cosas, el conjunto de refonnas sociales: trazadas, 
apunta contra los intereses oligarquicos. En consecuencia, los cam
bios tienen un sentido reivindicatorio para ciertos sectores sociales, 
fundamentalmente capas sociales medias y grupos mas dinfuni'cos de 
la burguesia; pero no se enfilan contra los cimientos del sistema ca
pitalista. Es mas, conternplado desde el angulo del desarrollo eco
n6mico, el modelo propuesto por el regimen militar, constituye una 
combinaci6n entre empresa privada y estatal, funciona.ndo esta ul.. 
tima con criteri'os capitalistas. Al mismo tiempo, la expansi6n del 
capital publico se ha hecho mas agil, 10 que a la~go plazo abre pers
pectivas para que el capitalismo de Estado, p1redomine sobre la em
presa privada. 

La naturaleza antioligarquica del regimen peruano se destaca 
tambien, en su evidente propensi'6n a homogeneizar un tanto la po
larizada sociedad" 10 que implica romper los intereses oligarquico
regionales. Esta orientacion persigue, como principal objetivo, la in· 
tegraci6n sociopoUtica y la consecuente .consolidaci6n de un mercado 
interno, con alcances verdaderamente nacionales. Igualmente, en esta 
misma direccion se encam,inan Ia sene de refonnas administrativas 
que han tenido lugar dentro del gobiemo peruano. 
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Como se desprende de 10 anterior, el periodo analizado constitu.. 
ye una suerte de ruptura con algunos vestigios semicoloniales y pre
capitalistas, pero no se dirige hacia la construcci6n de una sociedad 
que se rija por estructuras no capitalistas. Independientemente de su 
autocalificaci6n como socialista, el bloque dirigente en eI Estado pe
ruano jamas ha trascendido los marcos del modo de producci'6n 
capitalista. 

Por ultimo, el Estado peruano, bajo la conducci6n militar, acusa 
una creciente tendencia hacia el autoritarismo. D'esde los primeros 
meses del gobierno de las fuerzas annadas, se dieron diversas mani
festaciones represivas, frente a la movilizaci'6n independiente de los 
sectores populares. Pero para 1973esta orientaci6n se vuelve mas se
fialada. Precisamente, el relevo en el mando del Estado del general 
Velasco par Morales Bermudez (agosto de 1975)) represento un paso 
mas en la direcci6n autoritaria. En efecto, la creciente perdida de 
dinamismo en el desarrollo capitalista peruano desde 1973, conlle
va la emergencia e intensifi'caci6n de las luchas populares, dado que 
estos sectores resultan los mas afectados par el estancamiento, y dado 
que la modalidad predominante asumida par la acumulaci6n exigia 
estabilidad politica como condicion necesaria -aunque no suficien
te- para evitar el agotamiento en el ritmo de crecimiento econo
mico, la ,rep,resion paso a un primer plano. En fin, la modemizaci6n 
de las areas precapitalistas era un paso imprescindible para dinamizar 
el desarrollo ca,pitalista peruano" y esa fue la tarea cubierta con rna" 
yor eficaci'a por el Estado hasta el 73. La encrucijada ahora se plan
teaba con la necesidad de encontrar nuevos cauces de salida, para 
mantener en marcha el aparato productivo. Al no ser as!, la salida 
represiva comenz6 a extenderse e intensificarse. 
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SUMMARY: This work empha&izes 
the main traits of the economic 
politics followed by the general 
Juan Velasco Alvarado, head of 
the military regime in Peru, 

RESUME: Ce travail reprend les 
traits les plus caracteristiques de 
la polltique economique suivie par 
Ie gouvemement militaire peru
vien, dirige par Ie General Juan 
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through October 1968 to the end 
of 1973. It analyzes the elements 
that explain the socio-political 
nature of the Peruvian State. To 
accomplish this task, the author 
studies the concrete manifesta
tions of wage and financial po
Iitics, etcetera, more than the de
clarations or pronouncements 
made by the leaders of the regime. 

The actual facts clarify the po
litical project of the once called 
Peruvian revolution that in it~ 

first months was able to confound 
many sectors in Peru as well as 
beyond its frontiers, and it was 
actually considered a socialist 
experience. 

Velasco Alvarado pendant la pe
riode d'octobre 1968 a fin de 
1973..L'interet de cet analyse 
provient de la recherche d'ele. 
ments qui pennettent d'expliquer 
Ia nature sociopolitique de l'Etat 
p,eruvien. 

Pour autant, l'auteur prend 
davantage en compte les manifes
tations concretes des politi'ques de 
salaires, fiscales, etc., que les de
clarations ou discours des diri
geants du p1rocessus. Dans la me
sure ou les premieres definissent 
en toute Ie projet politique de ce 
que l'on a appele la revolution 
pernvienne, elles eclairent un pro
cessus qui au cours de ses premie
res mois a confondu d'arnples sec
teurs a l'interieur ou au dela des 
frontieres du Perou, au point de 
Ie considerer comme une expe. 
rience socialiste. 
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