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RESUMEN 

Integracion Nacional: 
Clases Sociales y Militares en el Perti 

El presente trabajo persigue examinar algunos problemas centrales de la 
formacion politica del Perti y la forma que el Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada pretendio enfrentarlos y resolverlos. La primera parte del 
articulo se refiere a la definicion de dichos problemas centrales y que se 
resumen en la ausencia de una organizacion nacional y del Estado, en tanto 
persiste una relacion de explotacion colonial de la inmensa mayoria de la 
poblacion. La segunda parte se dedica a examinar los distintos proyectos 
reformistas que a partir de 1930 se plantearon coma soluciones al problema 
nacional. Proyectos que al ser aplicados desde 1956 mostraron desde la partida 
su ineficacia, conllevando la agudizacion de las tensiones sociales y la 
creciente autonomia del cuerpo militar con respecto al Estado y las clases 
dominantes, manifiesto en el desarrollo de una ideologia favorable a la 
implantacion de reformas institucionales que aseguraran la aseguridad nacional. 
La tercera parte se refiere al proyecto y el gobierno militar coma formula 
para lograr la integracion nacional y politica de la sociedad peruana alrededor 
del Estado. En este sentido se destaca el voluntarismo y autoritarismo del 
grupo militar dirigente de la Revolucion Peruana, y de las intelectuales que, 
desilusionados con las tentativas anteriores, se asimilaron al proyecto militar 
y ayudaron a su aplicacion, Voluntarismo que se tradujo en una insolita 
autonomia del Estado con respecto a la sociedad, que deberia permitirle 
transformar la estructura institucional, al mismo tiempo que conciliar de 
manera imperativa los diferentes intereses sociales. Para lograrlo se 
pretendio organizar y encapsular a las clases populares en organizaciones 
gubernamentales que supuestamente deberian favorecer la instalacion de una 
"democracia social de participacion plena." 

Las medidas administrativas destinadas a transformar la estructura 
institucional efectivamente significaron la eliminacion de los sectores 
terratenientes, los· enclaves capitalistas extranjeros, y sus socios natives, 
dando paso a un abrupto crecimiento de la dimension estatal en todos las 
ordenes de la sociedad que adopto fuertes tonos nacionalistas. Pero, par otro 
lado, la politica economica se caracterizo par favorecer, directa e indirect
amente, la penetracion del capitalismo multinacional y la formacion de un 
sector capitalista nativo apurando asi la tendencia presente desde la decada 
de las anos sesenta, al haber eliminado del escenario los sectores dominantes 
pre-capitalistas. Sin embargo, en tanto el Estado perseguia combinar el 
desarrollo del capital con los requerimientos populares a fin de conciliar 
sus contradictories intereses, el resultado final fue el de un aparatoso 
desbarajuste economico que condujo al pais a SU bancarrota. Seria en el 
marco de estas contradicciones que las clases populares se enfrentaron al 
Estado, reduciendo rapidamente SU legitimidad y eficacia. Ante esta cr1tica 
situacion, los cuadros militares dirigentes adoptaron la decision de transferir 
el gobierno a la sociedad, asegurandose que el problema de la defensa nacional 
quedaran en sus exclusivas manos, en tanto que se replantea un conflicto con 
Chile. 

La conclusion que se desarrolla es que la "problematica" peruana sigue 
vigente, pero que ahora, gracias y a pesar del gobierno militar, se experimenta 
el creciente desarrollo de la movilizacion y autonomia politica de las clases 
populares que persiguen definir y realizar su propio proyecto de integracion 
nacional y politica de la sociedad peruana. 
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Como se ha sugerido en otra oportunidad,l los fundamentos de la organiza
cion de la sociedad contemporanea peruana pueden singularizarse, de manera 
esquematica, en la articulacien dependiente de su estructura economico-social 
al mercado capitalista internacional, a traves de economfas capitalistas de 
tipo "enclave," controladas por el capital extranjero que, a su vez, man
tenian una estrecha relacien con diversas formas pre-capitalistas de explo
tacien de las masas campesinas-indigenas. 

En esa medida, el Estado adopte una inequivoca naturaleza cerrada, oli
garquica, que respondia exclusivamente a los intereses dominantes y par ello 
mismo, incapaz de construir un consenso entre gobernantes y. gobernados, entre 
dominadoresy dominados, de donde su clara factura extrana y represiva a la 
sociedad. 

Estes elementos basicos de la estructuracien peruana condicionaron, en 
lo que nos interesa subrayar ahora, que el desarrollo del capitalismo tuviera 
un lento y dislocado ritmo y que profundizara la heterogeneidad de la sociedad. 
Es decir que se agudizara la fragmentacien y la discontinuidad cultural de las 
clases de la sociedad, bloqueandose la formacien de una identidad de clase y 
colectiva, la nacien. 

Pero, par otro lado, le reestructuracien de la sociedad y la politica 
que en el pais experimentara desde principios de siglo, debido al desarrollo 
capitalista que animaban las enclaves, sumada a la crisis de 1930, procure 
un rebrote de la movilizacien popular, esencialmente urbana, que fue articu
lada por sectores medias, constituyendo el nucleo del Apra. 

La profunda heterogeneidad y subordinacien de las propietarios, ademas 
de su naturaleza de explotadores coloniales de la masa campesina, determine 
su extrema incapacidad para articularse de manera autenoma al capital extran
j ero y desarrollar recurses para convocar, aglutinar, y representar a la po
blacion popular, a fin de dirigir un proyecto de desarrollo capitalista 
nacional. La contraparte de esta situacien era la fragmentacien de las masas 
campesinas, fundamento de la dominacien de los propietarios natives y sus 
aliados mayores, los enclaves extranjeros. 

El proletariado, numericamente reducido y que conjugaba SU existencia 
con formas pre-capitalistas de existencia, no habia logrado alcanzar un 
lugar propio en la escena politica, siendo asi englobada en la actividad 
organizativa e ideol6gica que desplegaba la pequena burguesia aprista. Y 
ello fue asi, en la medida que la contradiccien basica que se destacaba en 
la sociedad, y que el Apra se encarge de subrayar, era la que opon!a al 
conjunto de los indiferenciados sectores populares y medios;_-las clases 
"nacionales" en potencia--contra el eje dominante, oligarquico, extranjero. 
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Este proyecto reformista-nacionalista de inspiraci6n pequeno- burguesa, 
aventaj6 la orientacion socialista de Mariategui, por distintas razones que 
no es del case discutir ahora. Este ultimo proyecto consistia en formar una 
central sindical y un partido que representaran los intereses del proletariado 
y las reivindicaciones del campesinado, a fin de promover la revoluci6n 
socialista, en tanto nacionalista. Es as! coma Mariategui, a diferencia de 
Haya de la Torre, procure, i nf ructuosamente, canalizar la movilizacion popular 
a una transformaci6n que erradicara no solo el Estado y la sociedad oligar
quica, sino, en general, sus bases clasistas y capitalistas. 

La indiferenciada movilizaci6n popular que recogiera, organizara, y 
propulsara la pequena burguesia aprista, se propuso un proyecto de integra
cion nacional que suponia, de entrada, la eliminaci6n del Estado oligarquico 
y de sus bases sociales, las enclaves y las propietarios pre-capitalistas, 
favoreciendo la constitucion democratica y nacional de la economia, la soci
edad, y la pol!tica. Solo asi se lograria la expansion y profundizaci6n del 
modo de produccion capitalista y la construccion de un amplio mercado interno, 
·1a unidad social y cultural de la poblacion, y la formacion de una identidad 
nacional. De esta suerte, la formaci6n de un Estado abierto al conjunto de 
las clases 11nacionales 11 y arbitro de SUS conflictos, daria paso al desarrollo 
del capitalismo "nacional," estatal, y privado, que estaria en condiciones 
de "contratar" con el capital extranjero. 

A partir. de entonces y en razon que no se modificaran las condiciones 
estructurales de la sociedad peruana, se agudizaron las contradicciones 
resultantes del enfrentamiento Estado oligarquico-clases populares, par lo 
que diferentes sectores medias procuraron dirigir las varias marejadas de 
movilizaci6n popular, superponiendose unos a otros, y en todos los casos, 
enarbolando proyectos reformistas-nacionalistas que, de diferentes maneras, 
recuerdan al Apra de 1930. 

Si el Apra represent6 el primer momenta de esta direcci6n burguesa, 
desde 1930 hasta mediados de 1950, a partir de entonces emergi6 y se super
puso al Apra el partido Accion Popular, para dar paso en 1968 a las generales 
que decretaron la Revolucion Peruana, en asociaci6n con tecnicos e ide6logos, 
frustrados par la impotencia de esos partidos politicos para realizar las 
transformaciones que propugnaban. Es decir que desde 1930 las sectores 
medias jugaron un rol dirigente en la politica anti-oligarquica y nacionalista 
en tanto las sectores obreros y campesinos no habian alcanzado integrarse 
politicamente de manera autonoma coma para dirigir un proyecto nacional que 
recogiera sus propios intereses de clase. 

Como es sabido, en todos los casos dichas experiencias pequeno
burguesas concluyeron con el fracaso, dejando abierta la posibilidad para 
que se adelantara una version socialista de la integraci6n nacional que 
recoge los planteos originales de Mariategui. En efecto, en la medida que 
el capitalismo se fue profundizando e irradiando geograficamente, la lucha 
anti-oligarquica fue adquiriendo cada vez mas una connotacion clasista y por 
lo tanto anti-capitalista, en la medida que las organizaciones populares y 
los movimientos politicos de la izquierda revolucionaria ganaban autonomfa 
organizativa e ideologica con respecto al de otras clases y del Estado. 



Seria en estas condiciones que sectores de la pequeaa burguesia, mili
tares, tecnicos, y eclesiasticos, desarrollaron una intensa preocupaci6n 
par adelantar las medidas anti-oligarquicas y nacionalistas que desde 1930 
se encontraban en la agenda pol!tica del pais, a fin de hacer pasmar el 
desarrollo politico de naturaleza clasista. 

Paso de vencedores ... patria en barbecho .... 

El grupo de oficiales que constituy6 el gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada (GRFA) y decret6 el inicio de la Revoluci6n Peruana el 3 de 
octubre de 1968, persigui6 erigirse en grupo hegem6nico del Ejercito y, par 
su intermedio, del Estado y de la sociedad peruana, a fin de resolver, de 
una vez par todas, las contradicciones e insuficiencias que, de acuerdo a 
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su definici6n ideol6gica, sufria el pafs de manera inveterada. Ellas amena
zarian, al decir de las militares en cuesti6n, provocar el desquiciamiento 
institucional y disolver la debil entidad estatal, ante el embate de las 
luchas populares, la expansion geopolitica de las Estados vecinos y tambien, 
frente a la creciente irradiaci6n de los gobiernos i las empresas imperiales. 
Esta vulnerabilidad nacional se veria desatendida por los "politicos" que 
gobernaban el pafs, debido a que estos otorgaban prioridad a SUS encontrados 
intereses particulares . 

La voluntad de acci6n de la dirigencia militar supon1a rea lizar por si 
(y se estarfa tentado de agregar, para sf) la integraci6n nacional y pol!tica 
de la poblaci6n que la clase propietaria, el Estado oligarquico, y los sectores 
medias no habian sido capaces de llevar a cabo. Es decir, la incorporaci6n 
de las clases populares en el regimen politico, de manera que estas recono
cieran de manera leg!tima el sistema de dominaci6n clasista. En este sentido, 
la mencionada dirigencia pretendi6 arrogarse las funciones de una clase social 
dirigente, proyectando y desarrollando un reordenamiento total de la sociedad 
y del Estado. 

De alli que la constituci6n del GRFA se caracteriz6 por su manifiesta 
voluntad de independizar su cometido y su acci6n de los requerimientos de la 
sociedad. Ello fue inicialmente posible debido a la descomposici6n politica 
causada por el fracaso del regimen anterior, el inicio del proceso de inde
pendencia del movimiento sindical con respecto del Apra, y a la autonomia 
que en terminos organizativos e ideol6gicos habi.a alcanzado el comando militar 
con respecto a las fuerzas oligarquicas, al i gual que importantes sectores de 
la Iglesia. 

Esta autono.mfa del GRFA se tradujo en el voluntarismo politico de la 
dirigencia militar, consistente en su terminante decision de realizar reformas 
y operacionalizarlas de manera que respondieran a las aspiraciones y prop6-
sitos que tenfan para el Peru, sin tomar en cuenta si ellas coincid!an con 
las expectativas que las clases sociales expresaban por intermedio de las 
agrupaciones que las representaban. 

En este sentido, el gobierno era, efectivamente, de las fuerzas armadas. 
De alli, tambien, que la dirigencia militar considerara que la jerarquia 
debia ser la Gnica conductora responsable del proceso revolucionario y, por 
ende, este debia ser disenado y manejado de acuerdo a sus orienta ciones y 
practicas particulares. 
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En terminos generales, el "objetivo militar" era la realizaci6n de las 
promesas incumplidas par las partidos politicos, de manera de eliminar "la 
dependencia externa y la dominaci6n interna, 11 causales de la "desuni6n 
nacional" y el "desencuentro" entre el pueblo y la Fuerza Armada. Para ello 
era necesario la rapida y sorpresiva realizacion de una serie de dramaticas 
reestructuraciones llevadas a cabo a traves del aparato administrativo, bajo 
la estricta direccion, vigilancia, y control del aparato castrense. 

En la medida que el GRFA dio muestras de sus intenciones r eformistas 
nacionalistas, desde el momenta mismo de la expropiacion de la IPC, fue 
siendo rodeado de intelectuales, profesionales, y militantes de varias 
tendenci as r efor mistas e i zqui erdi s t as, que no solo pasa ron a desempena r 
funciones administrativas y tecnicas, sino tambien de creacion y difusion 
ideologica. La relacion que establecieron con las militares fue de impor
tancia decisiva, en tanto que los difusos objetivos militares y los pro
positos de esta capa social se combinaron y fueron tomando cuerpo a traves 
de una intermitente lucha politica interna del grupo militar gobernante. 

La relacion entre militares, tecnicos, e ideologos, y sus conflictos 
politicos en el seno del gobierno, fueron derivando en una politica y en una 
orientacion anti- oligarquica y nacionalista, que se expres6 en la construccion 
ideologica de un "proyecto nacional" pequeno burgues. Este proyecto, que se 
caracteriz6 par su naturaleza "tercerista, " recusaba--como se estilaba decir 
entonces--responder a las intereses de alguna de las clases sociales basicas, 
de donde la autocalificacion del regimen de "ni capitalista--ni comunista." 

Al contrario, el proyecto perseguia una soluci6n de equilibria y 
armonia entre las clases sociales, afirmando la "solidaridad" social, a 
traves de variadas formas asociativas y comunitarias de cooperaci6n. Solo 
asi, "todos jugariamos con la camiseta bicolor " y "todos jalariamos la soga 
desde el mismo cabo." El ingrediente ideologico de naturaleza catolica que 
presuponia la construccion aca, en la tierra, de la Cuidad de Dias, hizo 
posible que la accion del GRFA se justificara por las nuevos preceptos 
eclesiales en curso y recibiera el aval politico de sus autoridades, desau
torizando las acusaciones referentes a una supuesta inspiracion comunista 
del gobierno. 

Pero, asimismo, este proyecto pequeno burgues, con inspiraciones cat61-
icas, se conjugaba con objetivos estrictamente castrenses. La armonia social 
debi'.a asegurar la seguridad nacional en el "frente interno" al eliminarse 
las "fricciones sociales." La Revoluci6n Peruana, al mismo tiempo, eliminaba 
las "obstaculos" que impedi'.an "potenciar" la accion defensiva del cuerpo 
nacional, solidariamente, frente a las acechantes vecinos. Asi, el desarrollo 
bajo la direccion militar, hari'.a posible encauzar la reorganizaci6n social en 
funci6n de consideraciones castrenses r elativas a la defensa nacional. 

Las medidas anti-oligarquicas y nacionalistas ejecutadas en lo que hoy, 
eufernisticamente, se denornina la "prirnera fase de la Revoluci6n," significaron 
una importante alteracion del espectro social y economico del pais. La 
reforma agraria, la estatizacion del cornercio internacional , de la pesca y 
del sector basico de la industria (transportes, comunicaciones, electricidad, 
petr6leo, cementa), de los medias de comunicacion, de la mineria, significa ron 
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una importante modificaci6n del patron de acumulaci6n. 
terminos relativos de America Latina tenia una muy baja 
en la actividad productiva, rapidamente se convirti6 en 
de mayor envergadura. 

El Estado, que en 
participacion directa 
el agente economico 

El proposito explicito de estas medidas era, de un lado, "desenclavar" 
la economia, favoreciendo la capitalizaci6n interna de modo de lograr la 
progresiva integracion horizontal entre sectores economicos y la integracion 
vertical de cada uno de ellos, permitiendo asi el desarrollo de enlazamientos 
para adelante y para atras, que deberia resultar en la ampliaci6n, profundi
zaci6n y consolidacion del "autodesarrollo" del mercado interno. 

Esta acci6n deberia ser dirigida por el Estado y con la colaboraci6n de 
la burguesia industrial liberada del lastre oligarquico.; sin embargo, este 
sector de clase, por sus origenes sociales y su debil implantaci6n en el 
aparato productivo, debia supeditarse . a los intereses estatales que de
finieran los militares y los tecnicos. 

La inversion extranjera en el campo industrial, debidamente controlada, 
deberia aportar el capital y la tecnologia complementarios a fin de lograr 
el mencionado desarrollo, mientras se establecian acuerdos con el capital 
internacional interesado en la explotacion minera a fin de reforzar el 
eslabonamiento econ6mico y apoyar la balanza comercial. 

Todo este conjunto de medidas deberian favorecer el sustancial mejora
miento de la distribucion social y geografica del ingreso y en general del 
conjunto de los recursos sociales, derivandose en un proceso de democratiza
cion social y cultural, haciendo posible que la economia se centrara alrede
dor de su propio dinamismo y dejara de girar como satelite alrededor de 
intereses foraneos. La accion estatal deberia hacer posible que la pobla
cion reconociera su naturaleza colectiva, nacional, y lograra identificarse 
consigo misma de manera "autentica," erradicando la factura alienante, 
extranjera, que la dependencia "externa" promovia, desembocandose final
mente, en la integracion de la sociedad y el Estado. 

De manera conjugada con el impulso de esas medidas administrativas, 
la politica internacional dio un vuelco ins6lito. La cancilleria peruana 
que hasta entonces no perdia oportunidad para apoyar al gobierno norte
americano en cualquier foro internacional, adopt6 un comportamiento 
aut6nomo y propugno el desarrollo del bloque gubernamental del Tercer Mundo 
y de los No-Alineados, a fin de buscar mancomunadamente, la instauracion 
de un "nuevo orden internacional" que erradicaria la dominacion de los 
paises desarrollados. 

En este mismo orden de cosas favoreci6 las relaciones con los paises 
de Europa Oriental y con China, meses antes del viaje de Nixon, y rompio 
el bloqueo norteamericano impuesto sobre Cuba. Propici6 el fortalecimiento 
del Pacto Andino que, ademas del desarrollo de economias de escala y de 
integraci6n economica al nivel de los paises del Acuerdo de Cartagena, 
deberia eliminar las tensiones politico-militares entre estos pa1ses. 

La nueva orientacion internacional se proponia la creacion de alianzas 
pol1ticas diversificadas, que pudieran contrarrestar el eventual bloqueo 
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del gobierno y las empresas norteamericanas afectadas por las medidas reformistas 
del gobierno militar. Asimismo, persegufa el acceso a recurses economicos y 
militares alternatives a los norteamericanos, para desarrollar e impulsar los 
"objetivos nacionales" propuestos de manera explfcita e impl.lcita por el GRFA. 

En una palabra, el proyecto militar persegu!a de una manera general, 
combinar la acumulacion capitalista del Estado y la del sector privado- -
nativo y extranjero--a fin de ampliar, profundizar, y homogeneizar el mercado 
interno, con la consiguientc integraci6n econ6mica y social de l r.err.itorio y 
la poblaci6n. En la medida que se lograrn estos prop6sitos y se afi r mara la 
democratizaci6n social y econ6mica se deber!a ir forjando la unidad cultural, 
apoyada de manera especial por la reforma educativa y la estatizaci6n de los 
medios de comunica ci6n masivos . El caracter distributive de las medidas 
administrativas, deber!a acarrear el espontaneo apoyo al gobierno, consumandose 
la uni6n del "pueblo" con su fuerza armada. Para apoyar todo ese conjunto de 
operaciones, la pol.ltica internacional persegu!a la constituci6n de un conjunto 
de alianzas pol!ticas a nivel internacional, que neutralizaran, al menos, las 
posibilidades ofensivas de los "enemigos de la Revoluci6n " dentro y fuera del 
pafs. 

En resumen, el proyecto militar estaba destinado a asegurar la integra
cion nacional y polftica de la sociedad peruana, bajo el liderazgo militar; 
es decir la incorporaci6n de las clases populares en la vida del Estado, 
asegurando la expansion del capitalismo. Pero, coma dice la canci6n peruana, 
"una cosa es con guitarra y otra con caj6n .... " 

Estado y patr6n de acumulaci6n 

Las medidas reformistas y nacionalistas que dictara el GRFA significaron 
un inmediato enfrentamiento con las empresas extranjeras afectadas, en su 
mayorfa norteamericanas, y con el gobierno de los Estados Unidos. El Peru, 
desde el primer momento, procur6 amenguar dichas tensiones y eliminar las 
posibilidades de confrontaci6n pol!tica y bloqueo econ6mico y militar, 
negociando el pago de las estatizaciones par intermedio de la Casa Blanca 
y del Departamento del Estado. 

As!, las relaciones entre el Estado y las empresas extranjeras se 
trasladaron al plano polftico de las relaciones internacionales, en contra 
de una imperante tradici6n jur!dica de carte nacionalista en America Latina. 
El papel de mediaci6n que tuvieron dichas ramas del Ejecutivo norteamericano, 
estaba orientado a fr enar las posibilidades que la Revoluci6n peruana se 
"cubanizara" o que se constituyera una alianza con el gobierno de Allende 
y de Torres, en Chile y en Bolivia respectivamente, que podr!an atentar 
contra la "seguridad nacional" norteamericana, supuesto eje de intereses 
de la pol!tica exterior de Estados Unidos. 

De esta manera, y a diferencia de las relaciones cubano-norteamericanas, 
el gobierno de Estados Unidos busc6 impedir que el peruano se encontrara 
"entre la espada y la pared," con la posibilidad que el nacionalismo de los 
militares se radicalizara, determinando soluciones de corte socialista, tal 
coma el Presidente Velasco insinuaba coma carta de chantaje. De all! que 
el gobierno norteamericano negociara con las empresas norteamericanas a f in 
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de arribar a un acuerdo que diera por finalizado el conflicto, acuerdo que 
se suscribi6 en 1974, mediante el cual el gobierno norteamericano concedfa 
un prestamo al peruano, para que este--a traves del gobierno norteamericano-
cancelara el pago de dichas estatizaciones. 

Mientras el GRFA decretaba las estatizaciones y negociaba con su contra
parte norteamericana un arreglo "honorable" para ambas partes, el Peru sufri6 
basta 1974 los efectos de un visible bloqueo de las fuentes de financiamiento 
norteamericanas, tanto de los sectores publicos como privados. Sin embargo, 
desde 1972 y refinanciada la deuda que el gobierno peruano arrastraba, el 
PerU iniciO una vertiginosa espiral de endeudamiento con el Euro-mercado que, 
como dijera hace poco un alto funcionario, financi6 la Revoluci6n Peruana. 

Pero no solo las negociaciones y la posterior suscripci6n del acuerdo 
peruano-norteamericano favoreci6 que el Peru pasara a gozar de la confianza 
del capital financiero internacional. Tambien jug6 en ese sentido, el hecho 
que los prestamistas evaluaran que el pafs entraba en un ciclo de prosperidad, 
y por lo tanto de capacidad de reembolsar los prestamos, debido a los elevados 
precios que el cobre habfa alcanzado en el mercado y a la certeza de encon
trarse importantes yacimientos de petr6leo en la selva, cuyos precios se 
habia multiplicado gracias a la pol!tica de OPEP. 

Pero a todo ello se sumaba, y de manera definitiva, el hecho que el 
GRFA daba reiteradas muestras de no pretender modificar el patron de desar
rollo dependiente, basado en la dinamica ejercida por las empresas multi
nacionales. "To make business with the nationalists" significaba, como se 
dirfa por entonces "renegociar " las condiciones de la participaci6n de dichas 
firmas en el "desarrollo" peruano. Huescras de ello eran el acuerdo para 
llevar a cabo la multimillonariaexplotaci6n de Cuajone, el '.'joint venture" 
con Bayer, y las excepcionales facilidades que concedia el "modelo peruano" 
a la explotaci6n petrolera. 

En efecto, el GRFA alter6 relativamente la estructura de la propiedad 
en favor del Estado y de reducidos segmentos de la poblaci6n urbana y rural, 
incorporados en las comunidades laborales y en las cooperativas agrarias de 
mayor rentabilidad, respectivamente. De esta manera las reformas prosegu!an, 
aunque con mayor profundidad y de manera diferente, el proceso de incorpora
ci6n selectiva de segmentos sociales de la poblaci6n popular en las con
sideraciones estatales, tal como se venia practicando desde 1956, sin 
alcanzar a cubrir las necesidades vitales de las rnayor!as rurales y urbanas; 
y ello, a pesar de las reiteradas proclamas ideol6gicas que afirmaban lo 
contrario. 

Si bien la modificaci6n de la estructura de la propiedad alteraba el 
peso relativo de los agentes de apropiaci6n del excedente econ6mico, no 
alteraba el uso de dicho excedente, al no afectar la estructura y la compo
sici6n de la producci6n--fueron los anos de WES alta producci6n de autom6-
viles, por ejemplo--la distribuci6n del ingreso, y la estructura del consumo. 2 

De esta manera, la pol!tica econ6mica del GRFA significaba, en los hechos, 
insistir en la penetracion y dominacion de las empresas industriales multi
nacionales que desde la decada anterior se habfan hecho presentes en la 
sociedad peruana, directamente como inversionistas o indirectamente como 
proveedores de mercanc!as. 
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El Estado ampli6 de manera notable el gasto publico y sus niveles de 
inversion, combinando propositos "desarrollistas" asistencialistas--empleo-
y castrenses, no solo mediante masivas compras de armamento, sino tambien 

. impulsando multimillonarias obras de infraestructura--como es el caso de 
algunas irrigaciones--que no tienen ninguna justificacion productiva, sino 
el desarrollo de "fronteras vivas." A traves de dicha expansion del gasto 
y de la inversion publicas, el Estado se adecuo a la oferta de bienes y 
de servicios producidos par las empresas multinacionales, dejandoles en 
libertad, por lo tanto, para que ellRR rleterminaran la estructura productiva 
y del empleo, la distribucion del ingreso personal y regional, asi coma del con
sumo que fayorecfa~ Soin ambages, a los sectores de mas altos ingresos, relativos. 
De allf , precisamente , que la canasta de bienes industriales deconsumo 
duradero se diversificara notablemente en el per!odo 1970-75 , a pesar de 
las intenciones de racionalizacion contenidos en la ley de industrias. 

Asi el Estado favorecio la tendencia concentradora de naturaleza 
monopolica que se observaba desde la decada pasada. Esta po l !tica signi£ic6 
subsidiar a los sectores de mas altos ingresos, localizados en Lima, y que 
determinara la rapida descapitalizacion de las empresas publicas y SU cre
ciente participacion en el abultamiento del deficit fiscal. Asimismo, dicha 
politica se llev6 a cabo manteniendo inalterado el regresivo sistema tribu
tario e incrementando las exoneraciones de los capitalistas; controlando 
los precios agricolas y estableciendo una polftica crediticia en detrimento 
de la agricultura y ampliamente favorable a la industria, en tanto se con
gelaron las tasas de interes y de cambio, que llev6 el precio real de la 
divisa a la mitad de su costo de 1968. Esto ultimo impulse un vertiginoso 
crecimiento de las importaciones de insumos y productos intermedios, a 
fin de intensificar la sustitucion de importaciones industriales de bienes 
de consumo duraderos, destinados a los sectores de mas alto ingreso del 
pafs. Par ultimo, la ampliacion de las facilidades comerciales y de ser
vicios urbanos, fundamentalmente centrados en Lima, impulse la dinamica 
del capital comercial. 

De esta manera y al amparo de una ideologfa y una actividad adminis
trativa que persegu!an simultaneamente, alentar una polf tica distributiva 
en favor de las sectores populares--especialmente urbanos--y el desarrollo 
de la burguesia nativa, se consolidaron las condiciones de un nuevo tipo 
de acumulacion centrado en las actividades de las empresas multinacionales. 

Sin embargo, esta situacion estaba plagada de contradicciones. Si, 
por un lado, la polftica estatal favoreci6 una creciente concentracion 
monopolica, por otro lado, ella misma inhibio la continua realizacion del 
capital internamente, favoreciendo, en cambio, la exportacion de las bene
ficios acumulados. En un primer momenta, el conjunto de medidas en favor 
de la industria estimularon las reiversiones de la burguesia, a pesar de 
su oposicion a las reformas emprendidas por el gobierno militar, tal coma 
la comunidad industrial, que, por otro lado, forzaba la realizacion de 
tales reinversiones. 

Pero, a partir de 1973, el rechazo del gobierno a devaluar y acompanar 
esta accion con una serie de reajustes que eliminaran las distorsiones que 
afectaban los precios relativos, y por ende las tasas de beneficio del 
capital, concluy6 en 1975 con la virtual paralizacion de la inversion 
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privada y del crecimiento econ6mico. El lo llev6 a su vez, que el gobierno 
buscara llenar el vacfo que dejaba el capital privado, intensificando su 
participaci6n en las inversiones, basada en crecientes prestamos externos, 
con el consiguiente crecimiento del deficit fiscal y la inf laci6n, que 
redundaron en el estancamiento de la producci6n y la crisis de la balanza 
de pagos. Esto ultimo, en tanto la politica econ6mica atacaba las exporta
ciones--rubro en el que las empresas publicas tenian una crucial importancia-
condicionando su estancamiento volumetrico, mientras que debido a las condi
ciones de crisis del mercado internacional, manten1an altos precios relativos. 

El rechazo del gobierno a reajustar la econom1a estuvo determinado por 
la terminante decision de Velasco--que habia logrado controlar personalmente 
el aparato militar y estatal, lo que hiciera decir a sus propagandistas que 
era el 11Jef e indiscutido e indiscutible de la Revoluci6n"--a tomar rnedidas 
que afectaran los inmediatos ingresos populares, que alentar1a el recrudeci
miento de las luchas populares en curso. 

En efecto, las clases populares que ve1an legitirnadas muchas de sus 
reivindicaciones desde las alturas ideol6gicas del gobierno, encontraban 
que aca, en la realidad, ellas no tenian visas de hacerse patentes, adelan
tandose para lograrlas, con el consiguiente enfrentamiento al gobierno y a 
las clases dominantes, permitiendoles ganar margenes considerables de inde
pendencia de accion. Fue as! que en el periodo 1971-75, paralelamente a la 
instauraci6n de las medidas administrativas de naturaleza reformista-
nacionalista y aparejadas con las nuevas formas de asociacion del Estado 
con el capital, se experimento un notable ascenso en la movilizaci6n de la 
poblaci6n urbana y rural, que propugnaba no solo la realizaci6n de las 
promesas gubernamentales, si~o tambien participar directamente en la ampli
aci6n y profundizacion de las reformas. De all! que dichas movilizaciones 
populares llegaran a tener un contenido politico de naturaleza clasista. 

Fue en este panorama de contradicciones sociales--que algunos observa
dores asocian con la enfermedad de Velasco (1973-1975)--que el gobierno 
adopt6 una conducta polf tica aparentemente erratica, golpeando a derecha 
y a izquierda, en su afan de controlar la conducta de la sociedad y mantener 
su autonomia con respecto a ella; que redund6, a su vez, en la. creciente 
oposici6n y alienacion de las clases basicas de la sociedad al proyecto 
militar. Es asi como, contrariarnente a lo que se propon1a el gobierno, los 
niveles de autonomfa estatal se vieron cada vez mas reducidos, requiriendo 
nuevas definiciones polfticas que se reflejarian en la existencia publica 
de disenciones en el interior del gobierno y de la fuerza armada, que 
destruy6 la ficci6n de la "unidad monolf tica" del aparato cas trense y de su 
gobierno. 

En efecto, la original oposicion de la burgues1a a la polftica estatal 
se acentu6 a raiz que el gobierno la replicara mediante la reafirmacion de 
su orientaci6n estatal-reformista y su retorica anti-capitalista, que lleg6 
a SU punto mas algido en 1974, cuando el GRFA expropi6 los medias de comun
icaci6n, declarara su prioridad a la "propiedad social" en su proyecto de 
economia "pluralista" y asimismo , cuando proclamara de rnanera insistente 
su respaldo a la "reforma de la educaci6n." La eh"'Propiacion polftico
ideologica que el gobierno efectu6 a la burgues1a, amen de negarle repre
sentaci6n polf tica institucional en el seno del Estado, llev6 a que en el 
periodo se concretara el divorcio entre dicha clase y el GRFA. 
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Por el otro lado, frente a la creciente movilizacion politica de los 
trabajadores, el gobierno no solo reprimio abiertamente sino que desarrollo 
una serie de organizaciones para destruir las bases autonomas del sindi
calismo y· encapsular corporativamente a las masas populares, levantando una 
oposicion generalizada de los trabajadores y de las organizaciones de iz
quierda, propugnando a su integracion politica. De esta suerte el GRFA 
acab6 enredandose en las acciones contradictorias que desataba y entre 
ellas y su fogoso discurso ideologico, haciendo evocar una comedia de ~qui-
vocaciones. Ello se manifesto en el hecho que la administracion del 
proceso politico se caracterizara por una aparatosa serie de contradicciones, 
que azuzaron la intensificacion del conflicto social en curso, en la medida 
que la disonancia entre las palabras y entre los hechos le impedfa al go
bierno lograr apoyo, ni apoyarse solidamente en ningun sector basico de la 
sociedad. As1, la pequena burguesia, con su proyecto de sociedad "solidaria, 
comunitaria, humanista, cristiana, li.bertaria, socialista, pluralista," 
dejaha ver con toda claridad el muy limitado alcance de sus posibilidades 
de acc ion. 

Quis custodiet custodiem? 

Tal coma se dijo anteriormente, la instalacion del GRFA signific6 que 
el Estado adquiriera una relativa autonom1a de accion con respecto a la 
sociedad, que se expres6 en una politica de carte voluntarista. Dicha 
autonomfa se manifesto en el hecho que el gobierno se constituy6 en la 
fuente misma de numerosas iniciativas legislativas, sin dar cabida a la 
representaci6n de los intereses de las distintas clases sociales. En este 
sentido, la Fuerza Armada se erigi6 en la Gnica organizacion responsable 
del gobierno sin permitir que su accion fuera fiscalizada. Todo ello, a 
fin de asegurar el fiel cumplimiento de las propositos que la dirigencia 
politico-militar albergaba para la sociedad y el Estado peruano. 

Para ello, el gobierno adopt6 los principios organizativos, centrali
zados, jerarquizados, y compartamentalizados de la Fuerza Armada, adjudi
cando todas las posiciones de responsabilidad a oficiales de las dif erentes 
armas, de acuerdo a una distribuci6n funcional. Los servicios de inteli
gencia controlaban que las planes de desarrollo se mantuvieran coma 
"secretes de Estado" y cuidaban del posible sabotaje de las "enemigos 
infiltrados" en el aparato gubernamental, 

Estas situaciones contribuyeron a definir uno de los rasgos funda
mentales de la llama Revolucion Peruana: que el GRFA ni buscara ni llegara 
a contar con un claro y firme sustento social, mientras pretendia armonizar, 
de manera imperativa, los contrapuestos intereses sociales. 

Pero la relativa autonom1a del Estado con respecto a la sociedad se 
encontraba condicionada par el hecho que la pequena burgues1a uniformada 
y tecnica, que dominaba el aparato gubernamental, concentraba, par su misma 
situacion de clase, las principales orientaciones polfticas de las clases 
basicas. Es decir, que la contraposici6n de los intereses sociales se 
reflejaba en el gobierno, pero bajo el manto del secreto, a fin de mantener 
la ficcion de la unidad del comando militar-gubernamental. Unidad que se 
logr6 alcanzar relativamente por el creciente control personal que el Jefe 
del Estado tenfa sobre los mandos militares. Pero en 1975, cuando fue 
evidente el enfrentamiento de las clases al Estado y la incapacidad de los 



militares para contenerlo, depusieron a Velasco, iniciando una abierta 
politica que favorecia las intereses del capital, mientras reprimia el 
movimiento popular. 
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La decision militar de monopolizar la conduccion del proceso politico 
respondia a las nuevas orientaciones ideologicas que se habian venido 
desarrollando durante la ultima decada en un sector de uniformados y de 
tecnicos. Esta orientacion consideraba a las clases populares incapacitadas 
para liberarse, por sr mismas' de. las sec tores oligarquicos de la sociedad 
que, par intermedio del Apra y Accion Popular, lograban manipularlos poli
ticamente. Ademas, que dichas clases no contaban con recursos intelectuales 
y organizativos para identificar y resolver sus problemas asi coma los de 
indole nacional. Esta imagen se articula con la relacion jerarquica que 
las militares mantienen con las clases populares en el aparato castrense: 
la tropa, de exclusiva extraccion popular, constituye una masa subordinada 
y pasiva que, par sus origenes sociales--campesinos, indigenas--contarian 
con una serie de defectos y "vicios" raciales congenitos. Asi, estos 
pequeii.os burgueses se arrogaban una actitud "paternal," de salvadores del 
pueblo. 

En el mismo sentido, las partidos politicos, par SU misma razon de ser, 
responderian a estrictos intereses sectoriales y en especial a las ambiciones 
personales de sus directivos. De all1 sus continuas transacciones con la 
clase dominante y el capital extranjero a espaldas del pueblo, al que en 
el entretanto le ofrecian demogogicamente resolver sus problemas. Par 
ultimo, la clase dominante, la "oligarquia," con SU incorregible 11 limenismo 11 

y en esa medida su secular vocacion extranjerizante, seria par su propia 
naturaleza incapaz de desarrollar una vocacion nacionalista. 

De esta manera solo quedaria la Fuerza Armada para realizar la magna 
tarea de construccion nacional. Mas de un ideologo del gobierno afirmaria 
que los militares eran las unicos, que par SU mismo entrenamiento, estaban 
capacitados para alcanzar dicho logro, mientras que las politicos y las 
intelectuales eran incapaces para llegar a formular y ejecutar una accion 
positiva. Toda ello seria asf, puesto que la Fuerza Armada por su misma 
finalidad y organizacion estaba en condiciones de identificar las causas 
de la inveterada division que sufrfa la poblacion peruana y de establecer 
una estrategia de unificacion y progreso nacional, sin consideraciones de 
intereses particulares. 

Asi, el comando militar de la Revolucion Peruana ofrecia a la Fuerza 
Armada un nuevo fundamento para legitimarse ante la sociedad y a si misma, 
en la medida que afirmaba su caracter anti-partidario y anti-politico, en 
tanto que sus objetivos y procedimientos se cen1an a consideraciones 
"tecnicas," que se orientaban a lograr el "bienestar general," base de la 
"seguridad nacional," sin que--supuestamente--se tomara en cuenta intereses 
particulares de alguna de las clases sociales. 

Le relativa autonomizacion del Estado y la accion que realizo sabre 
la sociedad, produjo un automatico congelamiento de la actividad de los 
partidos "tradicionales," asr coma de otros organismos a traves de los 
cuales la burguesia y el capital extranjero representaban sus intereses. 
Mientras tanto, entre el gobierno y el Apra, al igual que entre aquel, la 
burguesia y el capital internacional, se desarrollaban tratativas a fin de 
lograr un reajuste y mutua adaptacion. 
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En las rasgos directivos del gobierno se esperaba que las reformas 
econ6micas llevadas a cabo par el gobierno, que tenian un sfmil muy grande 
con las proyectadas en 1930 par Haya de la Torre, deberfan provocar un apoyo 
automatico del "pueblo," logrando la ansiada alianza de este y la Fuerza , 
Armada. Ello deberfa significar que, par lo menos, un sector del Apra se 
integrara al gobierno, divorciandose de su liderazgo. Frente a las reiteradas 
invocaciones gubernamentales en este sentido, Haya de la Torre afirm6 que 
"hay que hacer lo que recomiendan las ingleses en estos casos: 'wait and 
see.'" Mientras, en las ceremonias anuales del "Dia de la Fraternidad 
Aprista," Haya solicitaba reiteradamente el "dialogo" del gobierno con la 
"civilidad," es decir, la participaci6n polftica del Apra en la march del 
gobierno, lo que en el contexto de la Revoluci6n Militar era una petici6n 
inadmisible. Sin embargo, esta tactica de espera pagarfa sus frutos en 
1977, cuando las militares se vieron obligados a buscar la manera de retirarse 
del gobierno, configurando una alianza polftica con el Apra para realizar la 
"transferencia" pol:ltica a la sociedad. 

El caso de Acci6n Popular era diferente. La deportaci6n del ex-Presi
dente Belaunde y de algunos de SUS Ministros, mas la critica permanente a 
la previa acci6n gubernamental, negaba la posibilidad de establecer un com
promiso entre dicho partido y el gobierno. Asimismo, la insistencia del 
ex-Presidente en la necesidad de retornar de inmediato a la situaci6n 
anterior, pesaba en el mismo sentido. 

Dadas estas condiciones, mas la creciente intervenci6n estatal en la 
actividad econ6mica, los capitalistas se vieron obligados a relacionarse 
directamente con funcionarios, militares y civiles, a fin de encontar los 
medios para adaptarse individualmente a las nuevas situaciones. Si bien 
el establecimiento de estos "contactos" sirvi6 de base para que en la opinion 
publica se desataran incontenibles comentarios sabre la existencia de una 
creciente corrupci6n en la administraci6n publica, par otro lado, evidenciaba 
la precariedad politica de la burguesia, par cuanto hac:la ver su carencia de 
medias institucionales para hacer valer sus intereses. De alli que en su 
seno se desarrollara un sentimiento de impotencia y de inseguridad que se 
manifesto reiteradamente en su incapacidad para ofrecer una resistencia 
colectiva a las medidas del GRFA. 

El Partido Comunista, desde el inicio de la reformas, respald6 al 
gobierno militar, bajo el supuesto que este realizaba una revoluci6n anti
feudal, anti-imperialista, y par ende nacionalista. Esto motive que mientras 
el goberino atacara al Apra, consintiera el desarrollo de este partido y su 
presencia organizativa en la direccion de la Conf ederaci6n General de 
Trabajadores del Peru (CGTP), mientras que la Confederaci6n de Trabajadores 
del Peru dominada par las apristas, entraba en una situaci6n de marasmo. 
En la misma medida el gobierno permiti6 e incluso favoreci6 el desarrollo 
de otras agrupaciones, independientes de estas centrales, coma media de 
mantener divididos a las organismos de las trabajadores. 

Si par un lado el gobierno buscaba apoyar al desarrollo de la bur
guesfa, par el otro procuraba satisfacer asistencialmente a las masas 
trabajadoras urbanas. Una muestra de ello fue el subito crecimiento del 
numero de las organizaciones sindicales de la industria--mas de la mitad de 
las que existen hoy fueron reconocidas en el perfodo 1969-1974--y el derecho 
a la estabilidad laboral; reivindicaciones que fueron canalizadas par la CGTP, 
con el auspicio politico del PC. 
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De all! que entre el gobierno y el PC se estableci6 un quid pro quo 
bastante inestable. Mientras el gobierno asistia a las trabajadores, par 
intermedio de la CGTP, ella y el PC se encargaron de neutralizar la movili
zacion de las clases populares, a fin de favorecer el desarrollo de la 
"Revolucion Peruana," motivando que importantes agrupaciones de trabajadores 
se independizaran a su vez de la CGTP y se vincularan a las organizaciones 
de la izquierda revolucionaria. For otro !ado, los militares, par su clara 
filiacion "no-comunista," se negaban a incorporar a la CGTP y al PC en la 
direccion politica de! gobierno, reiterando sus diferencias con las pro
positos que tendria fijado dicho partido, as! como sus auspiciadores a nivel 
internacional. 

El rechazo a la incorporacion organica de las clases sociales, por 
intermedio de los partidos politicos y de las organizaciones gremiales, se 
veria compensada, al decir de los ideologos de! regimen, par el estableci
miento de "una democracia social de participaci6n plena" que englobar:i'.a 
corporativamente a las clases de la sociedad en un marco "solidario." Este 
regimen politico deberfa resultar, primero, de la modificaci6n de la estruc
tura de la propiedad que, segun uno de los doctrineros del regimen, elimi
nar:i'.a la estructura de clases. Estas reformas que, segun dijera uno de los 
mas avezados seguidores del general Velasco, "constitu:i'.an un regalo que la 
Revoluci6n le hace al pueblo peruano," deb:i'.a propender a un espontaneo e 
indiferenciado apoyo de la ciudadanfaal gobierno mili tar, que romper fa sus 
antiguas filiaciones polfticas y gremiales, desplazando su identificacion 
y lealtad al gobierno. Asf, por primera vez en la historia peruana se 
establecerfa un consenso de los gobernados con los gobernantes que se mani
festarfa por el encarrilamiento de la poblaci6n a las 6rdenes que recibieran 
de! Jefe de la Revolucion, sin pretender influir en la marcha del "proceso." 

Sin embargo, pronto se hizo evidente que la "transferencia de la pro
piedad" era insuficiente para lograr la integraci6n politica, de manera 
subordinada, de la poblaci6n al gobierno militar. De allf que se hiciera 
necesaria a pesar de la resistencia que opusieran algunos sectores militares 
la creacion de mecanismos institucionales que "apoyaran" y normaran, claro 
esta, la "participacion popular." Pero muy pronto se observad'.a que cuando 
los militares y sus tecnicos pensaban en "participaci6n," tenian en mente 
un desfile militar .... 

Conjuntamente con las reformas institucionales proclamadas por el 
gobierno militar se inici6 un inflamado discurso ideol6gico que atacaba las 
bases ideologicas oligarquicas y procuraba destruir las bases de la legitimi
dad de todas y cada una de las identificaciones polfticas existentes hasta 
entonces. Este discurso, insistfa en la "originalidad del proceso" revolu
cionario, en su caracter "humanista, cristiano, gradualista, socialista, 
libertario," etc., destinado a lograr la "segunda independencia" yen la que 
se reconocian de manera explfcita viejas y nuevas aspiraciones de las clases 
populares asi como la legitimidad de la creciente movilizacion popular. 

Serfa en estas condiciones que los sectores populares organizados, que 
venfan autonomizando su actividad de las partidos populistas, intensificaron 
su participacion polftica a traves de su presion reivindicativa, una mayor 
intervenci6n directa en la administraci6n de las cooperativas y de las em
presas industriales "reformadas," asf coma en la constituci6n de una organ
izaci6n nacional, aut6noma del gobierno, que coordinara y radicalizara las 
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funciones de la "comunidad industrial." Las masas campesinas, por su lade, 
interven:lan de manera creciente en la tema de tierras a fin de realizar su 
reforma agraria. Es as.l come les sectores populares--gracias y a pesar del 
gobierno militar--avanzaron en su capacidad organi zativa y en su exigencia 
de autonom:la organizativa frente al intervencionismo estatal. 

De all:l que rapidamente el gobierno se viera en la necesidad de enfrentar 
la avalancha popular, estableciendo un conjunto de aparatos que pudiera, 
militarmente, encapsular los intereses y las acciones populares, y articulnr
las de manera subordinada al gobierno por intermedio de los diferentes esca
lones jerarquicos militares. As.l nacio SINAMOS, la Confederaci6n de Trabaja
dores de la Revoluci6n Peruana, y otros organismos sindicales creados igual
mente al amparo del Ministerio del Interior o de las otras dependencias 
oficiales. 

SINAMOS, que se 1n1c1ara como uno de los aparatos de mayor respaldo 
publico, pronto entr6 en. contradicci6ncon el desarrollo polftico de la 
sociedad y con las tendencias mas autoritarias del cuerpo militar, que 
rapidamente condujo a SU paralizaci6n y posterior "desactivaci6n." Desde 
un comienzo SINAHOS tuvo que cumplir un papel francamente contradictorio: 
de un lado, debia organizar a la poblaci6n para concretar las reformas pro
puestas por el gobierno, concentrando la hostilidad de las clases dominantes 
y de los organismos publicos que procuraban, tecnocraticamente, desarrollar 
sus objetivos. Del otro lado, en la medida que procuraba desplazar las 
organizaciones populares, concentraba la oposici6n de las clases dominadas. 
Asi, el gobierno militar se enfrentaba a los fuegos cruzados de las clases 
basicas de la sociedad y dejaba al descubierto su naturaleza ambivalente, 
pequeno burgues. 

Pero el problema de la "participaci6n" popular en el proceso revolu
cionario, en tanto integraci6n pol.ltica de la sociedad en el Estado, siguio 
siendo el problema clave. Ello dio motive para que en 1974 se reflotara la 
proposici6n de constituir, desde el gobierno, un partido de la revoluci6n 
peruana. Este problema se plante6 en el seno de la dirigencia de SINAMOS, 
donde se hab:lan concentrado los ide6logos del regimen. Las posiciones a 
favor o en contra de la institucionalizaci6n del apoyo al gobierno, a su vez, 
se fundaban en diferentes consideraciones y prop6sitos que hac.la evidente la 
fragmentaci6n existente en el seno del cuerpo de ide6logos gubernamentales y 
de la dirigencia militar. En efecto, un sector que apoyaba la creaci6n del 
partido propon.la el establecimiento de este organismo con vistas a constituir 
un frente popular que presionara al gobierno y lo radicalizara hasta lograr 
modificar el caracter militar del proceso en marcha. Frente a este sector 
se erig.la otro que persegu.la a traves del partido, una cabal regimentaci6n 
de la poblaci6n en el cerco gubernamental y la definitiva destrucci6n de 
las organizaciones populares aut6nomas. 

El sector que se opon.la a la creacion del partido politico, y sosten.la 
la tesis del "no-partido" argu:la que este tipo de organizaci6n "tradicional" 
era por naturaleza no-democratica, en tanto que siempre acababa cinendose 
a la "ley de hierro de la oligarqu:la" que rigen todas las organizaciones. 
Estos ideologos que repet.lan, sin saberlo, viejas tesis europeas, se valdrian 
de estas anti-democraticas proposiciones para seguir insistiendo en el 
desarrollo "espontaneo" de las organizaciones "de base" que "apoyadas" por 
SINAMOS, se encargar:lan de resolver los problemas inmediatos de la poblaci6n 
popular en el recinto laboral y del vecindario. 
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Pero todas estas veleidades intelectuales escondian el problema central. 
Como un articulista del gobierno lo diria con toda claridad, la creacion de 
un partido significaba desestimar la existencia del que realizaba la revolu
cion peruana: las fuerzas armadas. En efecto, la oposicion a la formacion 
del partido del gobierno contravenia con el caracter militar del gobierno. 
La presencia de un partido de masas en el escenario politico era diametral
mente contrario a la orientacion militar de conducir de manera exclusiva el 
"proceso revolucionario" de acuerdo al ideario voluntarista de la pequena 
burguesia uniformada y tecnica. Lo contrario significaria buscar y organizar 
el apoyo popular, con el indudable riesgo que dicha movilizacion influyera 
en las decisiones gubernamentales derivandose en el hacho que se desdibujara 
la rnilitarizacion del Estado y se reabriera el sistema politico a sus difer
entes representaciones sociales, tan fieramente "recusado" par sus ideologos. 

El abierto enfrentamiento entre clases populares y Estado en el periodo 
que se abre en 1973, llevo a que el general Velasco, respondiera que "hasta 
aca nomas." Luego de la fundaci6n de SINAMOS y de otros organismos estatales 
que buscaban penetrar y dividir el movimiento popular, se- cre6 el "Movimiento 
Laboral Revolucionario," previsto en las primeros anos del GRFA. La represi6n 
politica que signific6 el MLR, concit6 de inrnediato la articulacion y tenaz 
oposici6n de las trabajadores y las organizaciones politicas de la izquierda 
revolucionaria, a las que se sumo un sector gubernamental. 

La exitosa resistencia que culminaba la serie de fracasos del gobierno, 
llev6 a su desplome politico, el de la fuerza armada y del general Velasco. 
De alli que este fuera depuesto del cargo par las mandos militares y que 
solo una decena de personas estuvieran presentes para ver partir a SU resi
dencia particular, al que fuera considerado, hasta el dia anterior par la 
prensa oficial, coma "el Jefe indiscutible e indiscutido de la Revolucion 
Peruana." 

Anteriormente se ha mencionado que el proyecto politico del GRFA bus
caba, en ultima instancia, consolidar la "seguridad nacional" par media de 
un conjunto de reformas y medidas administrativas de un evidente caracter 
pequeno burgues. En este sentido, ellas se encontraban condicionadas a la 
estrategia militar que desarrollaban las comandos castrenses y en cuya con
feccion no tenian cabida tecnicos e ideologos, mantenidos ignorantes de las 
"parametros" de su acci6n. 

De alli que para comprender la singularidad del regimen politico que 
estableciera el GRFA, resulte imprescindible el analisis combinado de SU 

naturaleza institucional y de clase. De lo contrario, se corre el riesgo 
de caer en proposiciones y conclusiones estereotipadas, carentes de con
tenido concreto y especifico. 

Como se ha vista hasta aca, el caracter militar y pequeno burgues del 
gobierno enmarcaron su relativa autonomia frente a la sociedad y que se 
expresara en su peculiar proyecto de integracion nacional. Pero tambien se 
expres6 en el desarrollo propiamente castrense, sin consideraciones a su 
"costo-beneficio." Muestra elocuente de esto fue la nueva estrategia militar 
que se implantara desde 1973 y que se tradujo, entre otras cosas, en la 
violenta carrera armamentista. 
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Desde 1968, con la implantaci6n de este gobierno, la compra de armas 
aument6 de manera "normal." Pero, a partir del derrocamiento del gobierno 
de la Unidad Popular en Chile, dichas compras pegaron un inusitado salto y 
continuaron creciendo de manera geometrica, hasta el punto que hoy signifi
can, por lo menos, la mitad de los 9.000 millones de dolares de la deuda 
contrafda durante la decada. 

La idea que un coronel expresara en 1967--"Chile es como un tubo y 
cuando tiene mucha presi6n interna, el corcho salta hacia arriba ... 11

-

volv!a a cobrar actualidad en los cuadros dirigentes de las fuerzas armadas. 
De all! que elgobienio decidiera, desechando cualquier otra consideraci6n, 
equipar velozmente y de manera considerable los aparatos belicos. Dada la 
nueva coyuntura internacional, para los militares era inminente un conflicto 
que amenazara, simultaneamente, la f rontera del sur y la del norte, con la 
probable complicaci6n en el oriente del pa!s. Para esta contingencia, el 
rearme y la "solidaridad interna" de la sociedad, como factor de seguridad 
y apoyo de la retaguardia militar, debfan jugar, por lo menos, como ele
mentos de disuaci6n a fin que no se repitiera la experiencia de 1879. 

Es decir, que desde 1973, las consideraciones polfticas del gobierno 
pasaron a encontrarse subordinadas a las nuevas "hip6tesis de guerra," 
contra la oposici6n de la sociedad, que se encontraba ignorante, ajena y 
distante de los planteos militares. Las tensiones entre el Peru y Chile, 
que culminaron el 6 de agosto de 1975, reforzaron dicha subordinaci6n y, a 
su vez, la intensificaci6n del conflicto social, en el que de un lado, las 
clases se enfrentaban entre sf y, del otro, el conjunto de la sociedad 
atacaba al Estado militar. Mientras tanto, este se las agenciaba para 
que no se difundiera ninguna noticia sobre los problemas •tmilitares" en el 
sur y que la sociedad estuviera ajena a sus desvelos. 

Mientras los tecnicos desde 1973 apremiabanal Ejecutivo para que 
decidiera una serie de reajustes econ6micos a fin de hacer frente a la 
inminente crisis que se avecinaba, que supon!an austeridad y racionalizaci6n 
del endeudamiento, la decision de los generales y los almirantes fue tajante 
a favor de seguir obteniendo creditos en el exterior, a cualquier precio, 
para la compra de equipos militares. Mientras tanto en el "frente interno" 
se decid!a por una pol!tica econ6mica que supuestamente debfa mantener el 
equilibrio social y asf lograr la seguridad interna, a la vez que se atacaba 
cada vez mas duramente a las masas trabajadoras y las organizaciones de 
izquierda que impedirfan su logro. 

Incluso en 1978, cuando la bancarrota fiscal se encontraba declarada, 
el gobierno sigui6 endeudandose, contra la generalizada oposici6n de los 
organismos internacionales, Banco Mundial y FMI, asi como de la burguesfa, 
de los tecnicos estatales,y de las clases populares y las organizaciones 
de izquierda, que vefan en dichas compras, sin aparente justificaci6n, el 
camino mas expeditivo para encausar el pais hacia el desastre, arrastrandolos 
a todos, de distintas maneras. 

Esta oposici6n, a su vez, reforz6 la desconfianza militar con respecto 
a la sociedad y reafirm6 su percepci6n que solo ellos constituian los res
guardos de la nacionalidad. Una vez mas, se hacfa evidente la incapacidad 
del GRFA de incorporar polfticamente en el Estado al conjunto de la sociedad, 
al menoscabarle su capacidad de informaci6n y de participaci6n polf tica. 
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De all! que durante el cr!tico perfodo 1973-1975, el gobierno procure, 
de manera muy precaria como se ha visto, mantenerse por encima de la sociedad, 
al mismo tiempo que proponiendose su equilibria, con los resultados antes 
mencionados. Pero todos estos esfuerzos ser!an inutiles. Con el final de 
"la primera fase" o con la instalacion de lo que un periodista oficial de
nominarfa "la primavera de la revolucion," se hizo patente el caracter ilu
sorio del proyecto militar-reformista de la pequena burguesra uniformada y 
tecnica, de construir un pars de manera independiente y antagonica a las 
intereses y la participacion polftica de las clases populares peruanas. 
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