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11VERSE 1.tBRES DE LA Ml:'..ERIA, 
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SER MAS I NSTRU I oos; EN UNA PALA-
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PARA SER MÁS¡ TAL ES LA ASPIRA
CIÓN DE LOS HOMBRES DE HOY, MlE� 
TRAS QUE UN GRAN l·IUME1.0 DE ELLOS 
SE VEN CONDENADOS A VIVIR EN CON 
DlCIONES QUE HACEN ILUSORIO ESTE 
LEGÍTIMO DESEO. 
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SUB-DESARROLLO Y DESARROLLO 

LA Od3�R�ALi N ne LOS PAfSES QUE LA ESTADiSTICA CLASIFICA COMO SUB
DCSARROLLADOS REVEl.1, TPES '1ASCOS NOTABLES DE SU ECONOMÍA! 

SON ECO r.¡ O ,1 ! 'I �, •.• t, [' ·r I CU·: AD AS e •• ----�_ .... ,..,.._ ... ----... �--.. -� ..... ------�--·-· ··-· 

No CONSTl"iU.'CN u:JA nr.D H0110GENEA DE PREr:10s, DE FLUJOS (3) E INFOR
MACIONES, DENTfln cr:: .;,J ¡·r::RRl';"ORIO E:(TEND,DO (UNA REPÚBLICA AFRICANA o·uN CON-
,J UNTO DC ESTAS F!,.,<o:. 1 G \�} �.AS I NSUF Ir; 1 EN' 'AS E,� LA INFRAESTRUCTURA! LOS 
Tl<ANSPORTCS MA•�r-'.iA'. L: ·- íNT:LECTUALES NO SO:J LOS ÚNICOS CAUSANTES: NO LO SON 
l.lENOS LAS DJVERSIDAD 1 :S DE ÉTNIAS1 TRADICIONES 1 COSTUMBRES, USOS. 

LA E C O N 'l \', ' ,\ D IJ A L I STA , C O N !e lJ S D OS S E C TO RE S U NO M O D E R NO Y O T RO A R CA 1 

CO-ES UNO DE LOS ASP¿Lros (EL MÁS VISIBLE) DE UN DEFECTO MÁS GENERAL DE COMU: 
N I CA C I Ó N • DE L O C IJ A L .., ::: S I G U E Q U E U 1·1 A F U E R Z A D E C RE C I M I E N T O A P L I CA DA E N UN 

PUNTO (TAL COMO UN,\ 1',VE!<SIÓN C. UNA Gfl.�IJ !Nl'.OCACIÓN) NO SE PROPAGA DENTRO DE 
UN GRAN CONJUNTc; S¡ SE PRCPAGA, 
NO SE CORRIGEN E$PONTÁ��AMENTE. 
CIMIENTO ECONÓM:co, RODEADO� DE 

PROVOCA �ESEQUILI BRIOS QUE NO SON FECUNDOS O 

EL CONJUNTO ESTÁ COMPUESTO DE ISLOTES DE CRE 
ESPAr.1os Ecoi•Ó:AICO'S, VAcios O ESTANCADOS. 

�2-.!� � �}?.!.:.Sl.!:::i_i:. s._s�!i.N....2.?..�.l�:� o t s .• -
Y ESTA PALARRA DESIGNA REALIDADES BIEN DIFERENTES. UNA NACIÓN EVO-

. ' C I o NA D A D u N e o N J u N T o '� E E s T A s NI; C I o N E s ( 4 ) p u E D E I A M E N u D o I N e L u s o E N u N A 
r/\SE DE DESCOL0;1;?�c:6� :MPONER AÚN SU DECISIÓN POR EFECTO DE LA NATURALEZA DE 

, ' S A C T I V I D A D E.:; , f' -: S ;J D I ME NS I Ó ti F. C O NO M I CA Y D E S U P O T E N C I A D E N E G O C I A C I Ó N t ES -
, , , 

A INDUSTRIALIZADA� T1ENE UN PRODUCTO REAL QUE ES UN MULTIPLO ELEVADO DEL PAIS 

;,:,SOCIADO:'; Tll::NF ARM\S Y GOZ/\ DE POSIBIÓN PRIVILEGIADA DENTRO DE UNA ALIANZA 
UNA COALIOJ5N. L�S MISMAS CONSTATACIONES PUEDEN HACERSE PARA UNA EMPRESA O 

GRUPO FJNAt!CJF.R.): LA GRAN UNID/le! MANil"JENE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CLA� 

·,::;; su VOLUME�J DE ME."J0CIOS r.s A �.1ENUDO? un tAÚLTIPDO ELEVADO DEL PRESUPUESTO 
�: UNA REPG □LICA AF�:CA � NACIENTE¡ SU DIPLOMACIA SE INSERTA EN LA DE LOS A-
. .,,i�TOS OCCIDEt!:ALEC-, i's-R (:JE j .. A ECONOMÍA SUB-DESARROLLADA ES INARTICULADA, EL 
C::é,FUERZO DE LA �'!,GIL-,! O C� LA FIRf,1A D0!.11NA�:TE SE APL(!iCA liN LUGARES Y A ACTl-
'i I l) AD ES B I EN D 1:. ·;·:: R i,i í '·' A ) ') S ? 3 1 N Q U C LAS LLAMAD AS SOL I DAR I DAD ES 11 NA C I O NA LES; 1 

PUCDAN REBTIFJCARLO Y n::?A�TIRLO R�PIDAMEhTE. La BALANZA DE PAGOS NO EST� s6Lo 
SOMCTIDA A UN DES�QUlLIDRIO ESTRUCTURAL: ESTE DESEQUILIBRIO, EN SU MONTO Y EN 
SU CON T EN I D O? L'.:.? r=:: ¡� C '.,: r.:u C ': O DE L /, S D E C I S ! O NE S DE LA S NA C I O NE S Y DE LA S UN 1 -
�ADES DOMINANTE�. 

F I N�L·,:'_N-,T , __ u,s r:co�!OMÍ AS __ ANAL_I ZA_D_AS _NO_PROPORC I ONAN A TODOS L0�-
1.1 t EMDROS_ DE_ L/\b_P:J_f_' Aª:_'_GNCS i,u·;ó_cTO,NAS_Er._111Nl!IAUM VITAL AVALUADO PO_R L_A CIEN
C I A • 

E N T ¿ R M 1 :� (' s 1 .1 • : p o C '.) 1,1 í. s T ( e N I e o s ! L o s e o 5 T o s D E u N o R D E NA M I E N T o R E A L -

MENTE HUMANO DE LA VID,'\ P1\RA Tooos; '.OS COSTOS DEL HOMBRE; LOS COSTOS QUE LE 
PROCURAN A CADA Ut;o '.A T.Si CR!,nZ.\ -::: '!rDA, '.A S'\LUD, ELACCESO AL CONOCIMIENTO, 
COMPATIOLCS CON LAS �QND1,101:Es cot,CF("'.;\s ;CL i..UCAR Y DE LA ÉPOCA NO SON cu
DJERTOS. Los RECURS03 Et! 11() 1GR::.:s, uo :.::o·. ::•.'PLC:ADOS, AÚN CUANDO NO SE CONSTATE 
'J :� D E S E M P L E O A P A R E N , é: O U N S J D - E 1,1 P l. C O 1 � A \ 1 F i E S T e, j L A S C O N T A B I L I O A □ E S P R I V A D A S ! 
PÚBLICAS Y SOV!ALES ESTÁN7 P('R ESTO, í!.'!,O:C/\LM[tJTé FALS6ADAS v, LOS RSSULTADOS 
':CON O M I C OS QUE t:: X H I GE r� SON A P A:� E;;·,· ES, 

t 

E S T ;, t.: L I C A D (• S ENTRE sí . LAS CONSECUENCl�S DE LA DO-

',1 r NA e I ó N AGRA V,\ ti E .. :: n .. L;, L ME N 1 e I U' í 1. AR T I e 'j LA C I ó N y LA I Ns u F I C I EN e I A DE Los 
" : V EL ES DE V I O A , F.:'. O �-STA l t� AR T 1 ; U LA C ! Ó rl Y ESTA I NS UF I C I EN I CA, A OPON EN O B S T Á-
� U LOS AL CRECJMIE�TC rE LA UNIGAD DOl!INA�TE, QUE ÉSTA TIENE INTERÉS EN ALLANnR. 
�.l EJERCICIO ÚTIL 'J C.i,v,cTIR f A ,:" :XPL(,Ri'"R SIST[;JÁTICAMENTE1 ENTRE LOS '.!RRES: GRU
, 0S DE HECHOS, LAS F�LAG:GNCS, YA SEAN DESFAVORABLES, YA FAVORABLES, AL DESA-
, ·: O L LO , DURA N TE UN • F C.: P Í G DO D : C ! f', C O O V E !;IN TE AÑOS I POR E J E M P LO ■ CAD A· V E Z QUE 
·o LO HE I NTEN":ADC, fl:: [:,JCOMTílf,DO QUE LA CONSTRUCCIÓN ( O DESTRUCCIÓN) DEL HOM

ORE ES LO ESENC!Ai.1 ;hCL 1J�O P/.R,'\ _A ECONOM,IA ENTENDIDA ESTRECHAMENTE COMO LA 
C EL C A P I TAL I S M O Y L \ D E M C í; C. A '.) O • � L • <C A P I T t, L. 1 S M O NE C E S ·¡ 7 A T R A B AJ A D O RE S , t I CA D R ES:, 7 

DIRIGENTES DE Et.'PRE.S/,� :'"llJClC'NARIJS1 ADMINISTRADORES, TÉCNICOS. TAMBIÉN LOS 
¡IECESJTA UNA ECONO�ÍA Qt;:: PRCFIE,'l!I. i�O SER ("JLAMENTE CAPITALISTA NI MERCANTJLIS-

. , 
,A; PERO [lO SON L()�. r,11s11.1()S .., Los MH'ELOS DEL CAPITALISMO Y DE LA PLANIFICACION 

3 L' p o NEN ¡\ D Q u I R I D :. y' s t. ¿ Q u ! �\) e¡", fl! ' i..A e o "' s T R u C e I ó N � '.J LA II p R O' D u e C l 6 N il ) p E e M A N E N -
• F. DEL HOM □RE Pon E L �oMrqc1 QUE �SEL TODO DEL DESARROLLO. 

- FnA1,co1s PERRoux, EcoNoMÍA DEL._E.!_§1:._0X� 

.,,.. ) ) F l. u .' o s E N � " 8 :: 1 !', !· l. u .J o .'.3 U'PFCIE 
'¡ ) v D E M u c 1-1 :. s , , 1 • • , . : r. ::; • 
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NOTAS PARA UNA REFI.EXION SOBRE LA 
SOCIEDAD PERUANA 

.IJ.: Somos conscientes que habiendo diferencias entre los autores que cita 
moa, existen sin embargo puntos b�sicos comunes. Así un cloro rechazo o tipificar 
nuestras sociedades (latinoamericanas) como semifeudoles. y dualistas, coracteriz_g_ 
ciones �stos o los cuales escapan notas centrales de nuestra realid�J, proponien 
do tesis que nos posibilitan un acercamiento más profundo a la comprensión de -
�sto. froseritamos·oquí algunas citos representativos de su pensamiento. 

"Lo tisis duo.listo. afirmo que en los pa!ses lati 
noomeric�c,::; existen dos sociedades diferentes f has 
ta cierto punto independientes, aunque n�cosariomen-
te ooncetodos: uno sociedad arcaica, tradicional y 
una sociedad moderno( .•. ) teniendo codo una su din� 
mica propia. En otro nivel, lo tdsis de lo sociedad
dual se expresa como uno supuesta dualidad entre.el fe_!:. 
dalismo y el capitalismo en nuestros países( ••• ) 
Estos diferencias, sin embargo, no justifican el em
pleo del concepto "sociedad dual", por dos razones 
principalmente: primero, porque los dos polos son el 
resultado de un único proceso histórico y segunda, 
porque las relaciones mutuos que conservan entre s! 
las regiones, loG grupos "arco.icos" o "feudales" y 
los "modernos II o "co.pitalistas '' representan el fun
cionamiento de uno. solo socied.ad global de la que am, 
bos polos son portes integrantes." 

(�-mve��o.�en, R., Siete tesis ••• , Edic. Socialismo y 
Liberaci6n No. 1, p. 4-5) 

"Es as! que Stavenhogen al criticar el enunciado de 
sociedades dualistas po.ro. Am�rica Latino, apunto que las 
regiones "desarrollo.dos II de estos pa!ses han logrado di 
cho esto.dio en base a la explotaci6n de áreas sub-desarr2, 
lladas: "Las regiones sub-Qesarrollo.das de nuestros paí
ses juegan el papel de co1onias internas y en lugar de 
plantear el problema de los po!ses de Am�rica Latina en 
t�rminos de dualismo, convendría mejor hablar de colonia
lismo interno".(11)" 

(Cotler, Julio, La mecánica de la dom ••• p. 7-8 
(11) Stavenhagen: Siete téis... '· 

"Algunos autores han sugerido que as:! como las relacio
nes entre países desarrollados y sub-desarrollados se plan
tean mejor en términos de relaciones metropolitnnas y colo
niales, en raz6n de los términos del intercambio que suponen, 
igual nnalog!a se puede establecer entre las regiones sub-de!!_ 
arrolladas y desnrrollndas de un mismo po!s. (9) Se podr!a ,g, 

gr��que sumándose o esta estratif1caci6n regional. en cada 
uno de los regiones se producen relaciones de estlaM..ficaci�n 
de lo. misma !ndolo, que se pueden repetir sucesivamente en 
forma arborescente. 11 

(Cotler, Julio, Lo mecánica de la dom ••• p. 6-7 
(9) Perroux, ) 

"C::.ertamente, los relo.ciones de trabajo en las grandes y m� 
dinncs propiedades lo.tifundiarias, contenían y contienen u-• 
na intenso impregnación de elementos de tipo se�orial, agu-
dizo.dos por las diferenciaciones 4ttico-culturales entre ln • 
pc,blo.ci6n de. trabajadores y los dueí"ios de haciendo.. Sin em, 
borEo como unidades de producción estas propiedades, cuya 
�onsolidoOlÓn y generalizaci6n proviene del e-stancamiento 
y de J::i. completa egrarización de lo. economía de�oe lq Ema_n 
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,2._ipación hasta la primera mitad del Siglo XiX, fueron 
siempre capitalistas, tan primitivas y tradicionales 
como se quiera. Su producción no estaba destinada, s!_ 
no en parte, al consumo familiar de los propietarios, 
y más bien a proveer el mercado local y regional. Por 
lo tanto, su caracterización como estructuras feudales 
de producción, resulta del hecho de tomar aisladamente 
los elementos que caracterizan las relaciones de traba 

·jo, cuya función y contenido concreto no pueden dejar
de ligarse totalmente con el destino capitalista de la 
producción. 11 

(Quijano, An!bal •.• , Naturaleza, situación .•• , p.18) 

"Desde el punto de vista de su estructura económica, 
el Perú podr!a ser caracterizado como una estructura de 
transición entre una economía capitalista predominante
mente agrario-minera y una economía capitalista industrial 
urbana incipiente." 
(Quijano, An!bal •••• , Naturaleza, situación ••• , p.6) 

"La sociedad peruana actual no es de ninguna manero., 
una sociedad semifeudal con una estructura dual. Bien al 
contrario, acusa todos los rasgos de una sociedad capita 
lista subdesarrollada y dependiente, con todas las medii 

·ci9nes que resultan de lo.s singularidades de su desarro':' 
llo histórico anterior." 
(Quijo.no, An!bal ••••• Naturaleza, situación •••• , p.3) 

11Es muy difícil para el que conoce el Perú y lo ha r� 
�orrido varias -veces, sepcrar, como desearían los dualis
tas, un mundo tradiciono.l homogéneo y esto.ble de un "mundo 
moderno" homogEfoeo y dinámico. Lo que él ve es mi!s bien 
un pluralismo., de muchos géneros con varios tipos de din� 
mismo pero sin la posibilidad de que tales 1

1d:f:namismos 11 se 
resuelvan en un dinamismo eficaz de conjunto generalizo.ble 
en t�rminos de la elevación colectiva de los niveles de vi 
da, de la integración de los mercados y de la homogeneiz� 
ción de las culturas." 
(Bravo B.,J.� Mito y realidad •••• ) 

"El análisis del pluralismo nos conduce a la visión 
del archipiélago económico, social y cultural. Las man� 
ras diversas de enfocar el problema peruano nos permiten 
ver siempre múltiples tipos de compartimentos estancos; 
por un lado, pueblos que no tienen conexiones que los 
liguen entre s{; por otro lado, grupos de pueblos ubica 
dos alrededor de una ciudad que, a su vez, no mantiene
relaciones importantes con ciudades de le misma jerar
quía; por otro lado todavíe, un rosario de valles de la 
costa que, de un lado, envían sus productos al exterior 
del país y, de otro lanzan sus tentáculos al interior 
pare recolectar hombres y víveres, en tanto que las re 
laciones de valle a valle son mnimas; finalmente las -
actividades económicas se realizan alrededor de 4 o 5 
grandes empresas que, consagradas a una actividad prin
cipal que es muy frecuentemente la exportación, se rodean 
de un conjunto de satélites con los cuales ellas mantieA 
nen relaciones estr0chas, aunque las comunicaciones de 
constelación n constelación se mantengan insignifican-
tes y en todo caso inferiores a las que esos mismos gru 
pos de empresas sostienen con el exterior. Al lado de -



' 
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estas diversas pluralidades econ6micas y geoeconómicas, 
la pluralidad de culturas (grupos locales con formas v� 
riadas de "cultura", parlo.ntes de idiomas distintos, y 
sujetos a diversos modos y a diferentes grados de alt.2,. 
ración modernizante) y las pluralidades sociales rompen 
las comunicaciones o las dificultan." 
(Bravo B., J., op. cit •..• ) 

"La visicfo pnre.dÓjica de la unidad surge cuando se 
observa como pese a las diferencias, a las oposiciones 
y a los aislamientos mencionados, lo mayor parte de los 
negocios regionales y la totalidad de los servicios, pú� 
blicos y privados (administración plfulica, bancos, etc.) 
están organizados y administrados a partir de Lima, cent. 
tro económico, político y social del Perú. 11 

(Bravo B., J., op. cit. ) 

"La visión perif�rica es evidente si se analiza el 
destino de los principales productos, el control último 
de las empresas principales, el origen de los más grau. 
des aprovisionamientos en capital, en equipos, en mat.2,. 
rieles y el control efectivo de las divisas." 
(Bravo B., J. op. cit. ) 

Tf'T'Partiendo del rechazo común de las ce.racterizaciones 11dualistas" de nuestra 
sociedad y de la incorporación de conceptos como por ejemplo el de coloni� 
lismo interno, quisi�ramos precisar algo sobre lo que generalmente se con,2. 
ce como "lo ind:Cgena" (la sociedad serrana) en su relación con la sociedad 
global. 

"Esta población "mergina.1 11 o "flotante" se encueu. 
tra en proceso o, de hecho, totalmente integrada a la 
la sociedad, en une forma que perjudica su bienestar y 
las posibilidades de su desarrollo personal, marcando 
al sector económico-rural o urbano, la posición social 
y la región económica o localidad como subdesarrollada. 
Estas consideraciones sugieren que la sociedad latinea 
mericana no es unn sociedad 11dual 11 sino que tiene ras-: 
gos de una soc1edo.d 11integrada 11 en la que muchos de sus 
miembros no son "marginales" a ella sino que por desgr'ª
cia se encuentran integrados a ella en una forma que 
perjudica sus intereses vitales.(8) 1

1 

(8)Frank, A.G ..• , La participación popular en lo relnt,!_ 
vo a algunos objetivos econ6mico-rurales. 

(Cotler, Julio ••• La mee. de la dom. IEP p.6) 

"Si bien sería inexacto decir que la población serrana 
no se encuentre incorporada a la vida del pa!s, es neoesa 
rio calificar dicha incorporación se�alando que ella se -
destaca por encontrarse engloba.da dentro·de un marco de 
relaciones sociales de dependencia.." 
(Cotler J.# op. cit. p.5) 

11.Es as! que a través del dominio del castellano, de 
le educación y de la discriminación de estos recursos a 
la poblaci6n indígena, los mestizos logran controlar los 
recursos económicos, pol'íticos, judiciales, represivos y 
culturales: son los diputados y senadores, propietarios 
o administradores de las haciendas, son los prefectos, 
::-ub-prcfectos y [;;Obern:,.dorcs; son los jueces y los me.es-
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!_ros, dominándo, ' gracias a la articulación únicamente 
local-familística de la masa campesina, todas las es
feras de la autoridad, lo que define el sistema "gamo-
no.l " • 
(Cotler, J. op . cit .  p.  30 ) 

"Dadas · 1as condiciones culturales y normativasde 
dependencia en que los colonos y comuneros se encuen. 
tran frente al mestizo, se configura al nivel de su 
personalidad rasgos de fatalismo, de abulia política 
y de incapacidad para modific ar dicha situación, ya 
que los designios de los mestizos aparecen como in
controlables, percepción que se manifiesta en un com 
porte.miento "servil ", general, por otro lado, de los 
grupos subordinados . "  
(Cotler, Jl . ,  op. cit .  pp. 24-25 ) 

-�"IT Algo que ha suscitado candentes pol�micas , y las suscita todavía, es la di.2. 
cusión en torno al poder en el Perú, "quisiera proponer ( • • •  ) un enfoque a
proximativo de la realida de los grupos dominantes en el Perú, organizando !!_ 
na lista de hipótesis de trabajo que suponen la necesidad de una posterior ; 
comprobación empírica ( 1 ) : 

l .  Dada la condición de subdesarrollo del país, su estructura económica 
se orienta fundamentalemnte a las actividades extractivas de exportac ión, 
teniendo el mayor peso económico las ramas de la minería met�lic�, los 
cultivos industriales y, Últimamente, la pesca, así como las dedicadas 
a su elaboración primaria y comercialización; y dentro de ellas , les 
grandes empresas extranjeras que controlan esas actividades, conecta-
das todas entre sí a través de los organismos financieros . 

2 .En esta situación, en la cual se  ejerce el efecto de dominación de las 
grandes empresas extranj eras sobre el conj unto de la nación, al menos a 
partir de su  Élconom!a, se dan determinadas reglas de Juego, que perme.n� 
cen o varían en func ión de la conservac ión del orden existente, reglas 
que constituyen el marco de referencia del ejercicio del poder en el  
país . 

3.e)  puede decirse que existe un poder nacional, es decir, existen gru 
pos en el  país que toman decisiones que afectan la vida de la nación,
aún cuando sólo sean negociadores · de las "condiciones "  en las que se 
plasman las decisiones foráneas . Los grupos dominantes, por la estruc 
tura económica peruana y por el  peso que en ella tienen las ya citadas 
empresas exportadores extractivas y comerciales, cuyos centros Últimos 
de decis ión son ex�eriores,  son grupos dependientes y, por ello, inter 
mediarios . (2 ) 
b)Puede considerarse que existe tambi�n un cierto grado de poder inter 
no, no delegado o intermediario, que se explicaría : lo. por la existeñ 
cia de ciertas fuentes nncimnales de poder ( por ejemplo, hasta cie rto
punto, el  latifundio serrano ¡ ;y 20. por carecer ese campo de poder de 
importancia estrat�gica  para los intereses extranj eros, predominante
mente norteamericanos . (3 ) 

4 .  Estos grupos dominantes constituyentes de una"oligarqu!a de inter
mediarios " estarían conformados por los diferentes estratos de la clo. 
se dominante em proceso de aburguesamiento, cuyo composición comprende 
los miembros clave de los sectores agropecuario (incluyendo el pesque 
ro) ,  minero, comercial, financ iero e industrial, así como de las acti 
vidades urbanizadores que han cree.ido espectacularmente en los Úl ti-
mos años • ( 4 )  

5.  Aceptada la  tesis de que los grupos dominantes nacionales son bási 
camen"QL -\Úna oligarquía de intermediarios , pgede suponerse razonablemen 
te que dentro de ella el sector agrario industrializado de la costa, -
por sus diversas conexiones con otros sectores y por su relativa per 
manencio en el poder (hi pótesis necesito.da de comprobación históric-;;:) , 
he.ya podido ser el sector nacional m.�s poderoso, cape.c itando a sus miem 



-6-

)2.ros para ejercer funciones preponderantes en los indicados grupos iU, 
termediñrios. 

6. Actualmente este sector estaría perdiendo predominio no sólo por la 
emergencia. de otros sectores económicos, sino también porque se han a� 
pliado las bases del poder con lo incorporación de elementos de las es 
feras militar y política en la medida en que crece su poder interno. 

7. Este poder interno se considera creciente debido fundamentalmente a 
la expansión de la acción del Estado, que aprece obedecer a la vez, a 
consideraciones internas y externas (en el interior: crecimiento dem2,. 
gráfico y proceso de urbanización, acceso de las masas a la p.;lrticipn
ción política, necesidad de satisfacer las demandas generadas por esos 
procesos, etc.; en el exterior: incorporación mayor a los mecanismos 
del mercado y a instituciones internacionales de diverso orden, as! 
como la progresiva toma de conciencia de la situación de subdesarro
llo y de pertenencia al Tercer Mundo). 

8. Parece ser ésta una nota básica del sistema de dominación: la ali 
garqu!a de intermediarios se incrementa y recambia. 

En todo caso, quedan muchas cuestiones planteadas que requieren -r&_ 
pito- precisión conceptual e investigación empírica, a bo.s0 de una 
investigación histórica m�s honda. 

íl) Para ln elaboración de estas hipótesis me he servido, adem;�s de 
ios textos cito.dos, de �lgunos trabajos de Mills, Sweezy, Aron, Bot
tomore, Frnnk, Stnvenhc.gen, González Cc,sanovo.. Debo también agrade
cer las sugerencic.s que me ha hecho el sociólogo Frits Wils, 
(2) La condición de dependencia de estos grupos a grandes empresas 
conectadas con poderosos gobiernos extranjeros lleva a plantear la n� 
cesidad del cuid�doso análisis como lo planten Balandier, del fenó 
meno del imperialismo. 
(3) El punto 3b necesite dos precisiones: o)es posible pensar en la 
existencin de empresas extranjeras que actúan en cierta manera fuera 
del sistema de conexiones del poder interno; b)este sistema depoder 
debería ser analizado a la luz de la sugestiva hipótesis del"coloni� 
lismo interno" propuesta por Stavenhagen, luego de una mayor elabora 
ción teórica que permita su operabilidnd. 

-

(4) Señalado, con datos importantes, por Carlos Malpica en Los due
ños del Perú, Limn, 1963. 

Fernando Lecoros, 11En torno al estudio científico de la oligarquía en el 
PerÚ11 

, aparecido en AMARU No. 1, Revista de la UNI . 

APUNTES EN TORNO AL PROBLEMA 
UNIVERSITARIO 

TI" De las fuertes tensiones existentes entre la Universidad y ln sociedad 
en los países. subdesarrollados, sólo vamos a señalar las siguientes: 

UNIVERSIDAD y PODER POLITICO 
"La problemática universitaria tiene como punto cen 

tral la temática educativa de la sociedad {que es una
temática de crear una nueva cultura de liberación) o su 
aporte ser� negativo y sin real contribución histórica" 
( ..• ) HOY, 11es imposible hablar de educación sin anali
zar el problema del poder, esto es ln problemática poli 
tica. ( •.. ) La política educacional la hace quien deten 
ta el poder { ... ) La estructura del poder actual no pa: 
rece dispuestn n rcpl�ntear n fondo la problemnti 
en. educativo. en un climn de ren.l democracia., esto es, 
de liber".ci�n de 1� rP.rnono. hur:mnn ( ... ) Los planificc.-
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.9.ores planifico.n para. ese poder y esas estructurns . "  
(Luis Alberto Gómez de Sousa, Problemática de la Educación 
• en Amirica Latino., de la Revista " Educaci6nLa�inoamericana" )  

DEMOCRATIZACI ON 

".Por un lado, es obvio que le apertura de la Universidad 
a las "mo.sas populares",  si se quiere utilizar el t�rmino 
en boga, no depende de la universidad ni del movimiento es 
tudiantil, salvo en muy pequeña medida . A la Universidad
llegan los que han sido seleccionados anteriormente por 
los niveles previos del sistema educacional. · Esa selec
ción es muy diferencial por clases sociales,  aunque menos 
en el Uruguay que en muchos países , incluso desarrollados . 
A largo plazo puede suponerse un cambio profundo que per 
mita a los hijos de obreros acceder en mucho mayor número 
a la Universidad que hasta ahora, y a ese cambio se adhie 
ren los estudiantes ; pero, en el corto plazo, mientras ese 
cambio no se produzca es evidente que la Universidad nada 
puede hacer, o muy poco, pera que los hijos de clase_s bo.
jas ingresen a ella. 
(Solari, Aldo "La U .  en transici6n" APORTES No . 2 p .  37) 

ASPECTOS DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA 

"En primer lugar el aspecto político :  relaciones 
frenteual gobierno . Se halla en franca crisis . Todos 
sabemos las continuas intervenciones, violaciones, 
pebsecuciones a que se halla abocada la Universidad . 

la autonomía económica prácticamente no existe . La 
autonomía técnica , administrativa 
y docente cuando existe es frustrada por el sistema 
de cátedras vitalicias ,  los arreglos entre profesores , 
la 1nstrumentalizaci6n y utilización que hacen los 
gobiernos y partidos políticos . 
Ahora bien, la autonomíá tiene , además de un aspecto 

político, un sentido, un carácter marcadamente pol1ti 
co.  La autonomía está ubicada en el contexto político 
de nuestros · países , determinado _ por la estructura 
de clases en el poder y puede ejercerse normalmente 
hasta que el poder decida acabarla. En ese sentido, 
la autonomía está determinada por las condiciones 
políticas de las sociedades concrBtns . " 

VI , Situaci6n y algunas funciones de la Universidad . 

"Ya no se trata solamente de los tradicionales males de nuestras 
universidades :escasez de rentas , profesores y alumnos a tiempo par
c ial y carentes de espíritu universitario (en cuanto a métodos de 
estudio,vocación intelectual, etc . )  ; falta de instrumentos adecua
dos de estudio (bibliotecas ,laboratorios , etc , ) ; carencia de relacio
nes con los niveles primario y secundario; en fin,defl.l_bicaci6n de 
la Universidad frente a la realidad social . 

Ahora se plantean casos flagrantes de lo que 
0m:i1s:1erside.das sub-estándar" , es decir que están 
niveles mínimos universitarios , "  

podríamos llamar 
por debajo de los 

(Leca.ros F . ,Tareas políticas de las univ • • • • •  p . 46 

"La Universidad tiene como tarea básica la forma
ción de profesionales y cuadros dirigentes del país . 
Vista de la prespectiva del desarrollo,esto signifi
ca que la  Universidad debe proveer al país del núme
ro requerido de profesionales y cuadros .directivos, 
con la diversidad y la calidad adecuada a la satisfas 
ción de las necesidades soc �.ales actuales y lo. pr:o .. 
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moci�n de los cambios deseables. Las fallas en este sector se traducen en 
óbsticulos y problemas del desarrollo en la mayor!a de los casos muy se -
rios y de mucha consecuencia"  
(Salazar B .�. : · Papel de la V • • • ·. )  

" • • •  la  Universidad cumple una funci6n primordial de inves 
tigaci&n. A nadie escapa la estrecha relaci&n que hay entre 
esta funci&n y el desarrollo nacional . En la medida en que se 
investiga en el campo de la ciencia pura y aplicada, espeo1sl 
mente dentre de aquel�os sectores de conocimiento que se vi�
oulan con la realidad del pa[s, se tendri una base mr:{s amplia 
y firme para desarrollarlo; sin la investigaci&ri, en cambio, 
nada podri hacerse para promover las transformaciones necesa
rias para la mejora del estatuto humano .• Pero bien se sabe 
que ni en calidad ni en cantidad la Universidad peruana sati!. 
face esta demanda de investigaci&n� de tal modo que, o bien 
el desarrollo se cumple siguiendo patrones te&ricos que no 
siempre corresponden a la realidad ( lo cual es un obst�culo o 
una .inversi6n perdida) o bien se cumple precariamente. En uno 
y otro caao la Universidad se convierte por defecto en un fa,2_ 
tor negativo para el  desarrollo nacional . "  
(Salazar B.- �. : Papel de la u • . • • ) 

"Como lugar natural de les ciencias y ·lé', filosofía, la Universidad et, 

un eet1vo centro de pensamt�."'-' d!tico, en princ1�u el mls alto. Este 
aspeccó del trabajo universitario alcanza evidentemente tambiln a la ela• 
bor�ci&n y discusi&n cr!tica de conceptos y doctrinas 1deol6gicas . Enten
demos por tales aquellos que implican una toma de posici&n sobre el esta� 
do actual, � las perspectivas y objetivos y el modo de oonducci&n de la oo 
munidad, por tanto, son en part� opciones valorativas . Estando el desarr.9. 
llo nacional tan íntimamente ligado con esos bechos y opciones, la Unive.r. 
sidaa ·aebe poner su energía intelectual al servicio del esclarecimiento y 
fundamentaci&n adecuada de los planes del desarrollo nacional contribuyen 
do a · c·rear . un espíritu propicio al desenvolvimiento econ6mico y social, a 
la promoci&� del hombre. Esta ideología del desarrollo nacional, que es 
en buena parte responsabilidad de la Universidad no se está e laborando 
sin embargo de modo consciente y sistem�tioo en nuestras universidades ,lo 
cual es un aspecto más de la falta de coordinaci6n de los planes univers.!, 
tarios y el pafs ". 
(Sale.zar B . - A . : Papel de la U.•. ) .  

VII • - EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

"En la comunidad universitaria, d&nde encontramos mayor 
sensibilidad para el cambio y una cultura de tem�tica popular? 
En los programas escolares? No lo creo. Entre maestros? Hay 
grupos sensibilizados. Pero los que m,s han planteado el pro
blema han sido los estudiantes . Faltará aqu[ y all[ precisi&n, 
pero d�ntro de sus reclamos hay intuiciones a descubrir. Si 
por madurez entendemos claridad l&gico-formal, puede haber in 
madurez".  -
(G&mez de Souza� Luis A. : Problemática de la Educ •• ••  ) 

"La Juventud no está totalmente escenta de responsabilidad. Sus propias 
insurrecciones nos ense�an que es, en su mayoría, una juventud que procede 
por fáciles contagios de entusiasmo. ( ••• ) .  Pero más que la versatilidad y 
la inconstancia de los alumnos, obran contra el avance de la reforma la va 
guedad y la imprecisi6n del programa y el carácter de este movimiento en -
la mayoría de ellos.'' 
(Meriátegui, José c . : Siete ensayos •• • , p.I25) . 



"Los estud:tantes universitarios y, m�s precisamente 1 los grupos 
de izquierda que encabezan el movimiento1 tampoco han podido pre • 
sentar un mínimo de programa concreto de reforma para las Univers!_ 
dades donde act�an y mucho menos para toda la Universidad peruana. 
Declaraciones generales referentes a la necesidad de democratizar 
l� Universidad y de l1evar a cabo estudios científicos de la real,!. 
dad peruana bon llenado sus programas electorales, los impresos Y 
los discursos p\Thlicos . ( . • •  ) .  En todos los caso�, por lo dem�s,el 
comportamiento de la direcci6n estudiant.il ha consistido en tolerar 
y oponerse a las iniciativas de las autoridades , sin _se�lar nunca 
una salida estructurada en un programa. Una pol!tica defensiva y no 
de ofensiva e s  la que ha imperado en el trabajo estudiantil en cuart 
to a la reforma universitaria desde que el movimiento universitario 
e.priste. agotana sus posibilidades . La direcci&n marxista o izquier
dista en general no ha aportado un programa traducido en proyectos 
concretos de  reforma hasta la fecha. " 
(V.R. : El problema universitario; realidad y fabulación. ) 

El trabajo estudiantil funcionaría en base a determinados supuestos , postulit 
dos y objetivos que constituyen su ideología; ésta, según Solari, se resume en 
los siguientes puntos : 

"a. . ...  El estudiante universitario debe tener una activa participaci&n en la 
política nacional y mundial ;  b . - ( • • •  ) debe participar activamente en el gobie!., 
no de la Universidad y defender 1a ley orgánica de la Universidad que ore& el 
cogobierno; c . - la finalidad Jltima del' movimiento estudiantil ea luchar por la 
liberaci6n econ6rnica y social de las masa populares, ( • • •  ) ;  d . - tal cosa s&lo 
puede lograrse 'pór una profunda y revolucionaria trapsformación de las estruct.J:, 
ras sociales ; e . - el  movimiento estudiantil debe abrirse al pueblo y cooperar 
con él ( • • •  ) uniindose al movimiento obrero ( ,  • •  ) ;  f ••  los partidos tradiciona• 
les y el sistema político vige�te constituyen un obstáculo mayor para la renovA 
ción de le.K estructuras ; g . - ( • • .  ) el estudiantado debe luchar por la 'univers!, 
dad del pueblo ' (! . .  ) poner a . la Universidad al servicio de las necesidades del 
pueblo para que lo apoye en su lucha, ( • • •  ) que los que trabajan puedan estu • 
diar " .  
(Sole.ri, Aldo : La Universidad en transici6n . )  

"La autonomía universitaria es un medio de defenderse de la polí 
tica y al mismo tiempo de hacer política a trav�s del movimiento es 
tudiantil. Este permite a una minoría dirigente, como todas las él1 
tes en- fin, dos cosas : a)  En el plano objetivo, obtener un camino 
de acceso que, para una buena parte es de promoci&n social y de mo• 
vilidad vertical; b )  En el plano subjetivo 1 , la satisfacci&n de e •  
Jercer actualmente un rol que es percibido como al servicio de la 
colectividad, rol al que están orientados ciertos grupos de clases 
medias por causas que no corresponde analizar aqu!. 

Desde este punto de vista, el movimiento es.tudiantil es un, exce• 
lente mecanismo de selección qe cuadros dirigentes futuros para la 
sociedad . Es altamente probable que, al nivel personal, elija a los 
mejores, tanto intelectual como éticamente .  Lo que ocurre es que la 
definición del rol que est�n ejerciendo efectivamente y la del que 
van a cumplir en el futuro depende mucho más de factores estructura 
les que de sus condiciones personales 11 • 

-

(Solari, Aldo : La Universidad en transici6n ) .  

"El movimiento estudiantil tiene muchas funciones sociales, pero desde esté 
punto de vista hay algunas que parecen dignas de subrayarse :  I )  Es un excelente 
campo de entrenamiento para el ejercicio de los roles políticos en la sociedad 
global, aunque no sea el único; 2 )  Es probablemente el único accesible a oier -
toa grupos de clases medias cuyas familias no están ya iQeevtadas en los grupos 
políticos; 3) Pera otros que tienen abiertas las puertas, cumple la función de 
capacitar para el rol " .  
(Solari, Aldo : Op. cit . ) 



"Si el análisis se atiende a lo que parece ser el fenómeno mi:{s frecuen 
te (del comportamiento estudiantil ) ,  no puede dejarse de subrayar esa
efirmac ión constante del rol político-social por un grupo limitado, a
compañado de la indiferenc ia mayoria. No es difíc il comprender que en 
una situación de este tipo, tenga que haber un compromiso din�mico pe 
ro relativamente estable eotre dirigenes y dirigidos , de tal manera 
que estos reciban servicios comoretos y aquellos en cambio puedan 
afirmar la imagen que consideran ideal, en tanto que al hacerlo no va
yan demt:.eiado lejos como para romper el equilibrio . "  
Solari, o p .  cit . ) 

11Multiples investigaciones muestran que si socios de los centros estudiantiles 
son la casi total:J:.:iad de los estudiantes , la proporci<Sn de los que llevan una vi
da gremial activa y partici pan aunque sea en las asambleas es extraordinariamente 
baj o .  La imensa mayoria de los estudiantes no asumen el  rol que los dirigentes 
del movimiento estudiantil le prestan; sea cual fuere su manera de conseguir el rol 
del estudiante, su res puesta a los requerimientos de la idolog!a predominante es la 
indiferencia. Debe subrayarse que es más la indiferencia que ln adbeoitn o la re
sistencia el comportamiento habitual, salvo ciséunstancias esepcionales . 

Este ultimo rasgo permite medir el alcance y las limitaciones del movimien.tc e.2, 
tudiantil .  El poder de los dirigentes es relativamente grande sobre todo en le e!, 
finición de los objetivos políticos sociales . Al rededor de ellos se puede arras
trar a la m�s estudiantil a comportamientos diversos : huelgas, paros etc . ,  m�s por 
la indiferencia hacía ellos que por le adheción entusiasta que despiertan . La ra
dic alización ideológica de los dirigentes puede ser y ·es de hecho, mucho más gran• 
de que de la may".)ria del estudientad.:) . "  
Aldo Solari, Op. c5 t . )  

"Basta en efecto un breve exámen de la actitud y los juicios de la gran 
mayoria del estudiantado y de buena parte del profesorado para comprp

bar que casi no ha madurado la conciencia política genuina. Revela s<5-
lo una �.iDli tizac ión supe}'ficial huerfo.na de conc epciones soldldas sobre 
el proceso � la problematica del país , y una actitud inmediatista y re
vanchista que no hace más que hechar a perder instituciones saludables 
como el co�obierno, al desviarlas de su fin y ponerlas al servicio de 
intereses no academicos, apartando a la comunidad universitaria de su 
propia función social . " 
(S&lazar B .  A . ,  la crisis u .  

ll -. -. -. M I E N T R A S  L O S  C ONS E R V A DO R E S  E ST B E • • • • ' . A L  C E N  U NA  S E PA R A C I -O N  ENT R �  LA UN I V E R S I DAD 
y LA S O C l � O A O t � L  E S T UDIO Y L A  P OL Í T I CA , LO S I Z QUIE RD I S T A S  s e:  I NT E R E S A N  PO R 
C U E S TIO N E S  C OMO LA F U N C ! ÓN D E  LA UN I V E R S I DA D  C O M O  A O É N T E  D E  M0 0 E RNIZA C I ÓN:  y D E  C A M B I O ,  P O R  LA F UNC I O N O E L  E S T UD I ANTE E N  LA P OL Í T I C A NA C I ONAL , P O R  S U S  DEB E R E S  P A R A CON LA S C L h S E S  D E S ij E F  ,DADA S , LA  MANE R A  O E  A Y UDA RLA S E T C e  DE  M A NE RA Q U E  L O ; E S T UD I A NT E S  D E  ! 2 0 U 1 :DA SIENTEN A M E N�DO EL D E B E R  � E  I N T E R V E NI R  -
E N  LA P O LIT I C A P A R A  UT I L I Z A R  S U  C U L T URA S U P E R I O R E N  LA L � C H A  P O R  L A  E L E V A C 1 6 : 
D E L  NI V E L  D E  V I DA NA C I O NA L ,  LA S UP R E S t 6 N DE L A  D E P E NDE N C I A  DE L A S  P O T E N C I A S . E X T R A N J E R A S  Y LA J U STICIA S O C I AL . 1 1 
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D I L L O N  S o A R E S  y L O R E T O  H o E C K L E R ,  EL  M U N O O  D E  L A  I O E O L O G f A  A P O RT 6 S  

1 1  ÜN I C A M E N T E  A T RAYf�  D E L A  C O L A B O R A C I Ó N  C A D A  o i A  Mi s E S T R E C H A  C O N  
L O S  S I ND I C A T O S  O B R E R O S , D E L A  E X P E R I E N C I A  O E  C O M B A T E  C O NTRA  L A S  F U E R
Z � S  C O N S E R VA D O R A S  y D E  L A _ c R f T I C A C ON C R E�A o e:  � o s  I N T & R E S E S  y P � I N C I 
P I O S  E N  Q U E  �E A P O Y A  E L  O R D E N  E S T A BL E C I D O , P OO R Í A N  A L C A N Z A R  L A S  �A N G U -

U-N I V E R S I T A R 1 5 S ..l.J N A  O E F I N I T I V A O R I E N T A e I Ó N t o E o L Ó G I e A II A R I A S 

(M A R I A T E G U I  ' J . C .  : 7 E N SA Y o s  • • •  P . 106)  
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