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C:omoosici6n de la Sociedad Peruana --'·-------------
la po;;ición de los distintos componentes de una sociedad y el cardcter 

de las relaciones entre ellos existentes, pueden establecerse a pcrf·ir 

de la base econ6mica que sirve de sustento a esa sociedc:d. Es:·a afir -

maci6n, sin embargo, no supone que los demás factores que afecten la 

estructura social carezcan de importcmcia. El la s6lo indico el condi -

cionomiento de la estructura social para el sistema econ6mico .. 

En el coso peruano, la participoci6n de los grupos sociales en la es 

tructura económica puad~ verse desde tres perspectivas distintos: 1. 

Acceso a la propiedad de los bienes de producci6n; 2. Ocupaci6n ; 

y 3. Monto de los ingresos. El primer criterio, el de acceso a la 

propiedad, as el fundamental poro percibir la división estructural de 

los grupos sociales : sobre la diferenciaci6n b6sica entre propietarios 

y no propietarios se opliccrdn los otros dos criterios, con el fin de des 
. -

tacar los diferencias internas existentes entre ellos. 

Al seguir un criterio econ6mico como el sef'kllado en el :p6rrafo ª"!: 
rior, la composid6n de la sociedad peruana se definirra en términos 

de la existencia da una Clase Dominante ( Grandes Propietarios) y 

siete grupos sociales básicos que no constituyen clases sociales propi~ 

mente dichas, pero que presentan rasgos distintos que rocen posible su 

distinci6n como unidades sociales diferenciadas. Los siete grupos -

aludidos estarran integrados por: 1. Propietarios Medios, 2. Pequ! 

i'los Propietarios, 3. Trabajadores no Manuales con altos ingresos, 4. 

Trabajadores no Manuales con ingresos madios, S. Trabajadores no 

Mcnuales con bajos ingresos, 6. Obreros y 7.Compesinos. 
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Cada uno de los grupos a que se ha hecho referencia pose~ , una rcl~ 

tiva homogene1dacl, pero .an algunos so distingua una clara diferenci~ 

ci6n internet por ta presencia de "segmentos II sociales marginados • 

Los marginados se encuentr-an formtJndo parte de los siguientas grupos: 

Pequeños Propietarios, Trabajadores no Manuales ccn Bajo.,; lngrei.iOS , 

Obreros y Campesinos., En general, los marginados puedan ser difor,:,n 

ciados del resto de la sociedad por su muy reducida e inestable par1i

cipaci6n en la propiedad o en la 'ocr;paci6n y en los ingresos. A P:.., 

sar cie conformar ssgmentos de grupos diferentes, constituyen en con

junto, ~1 universo de la marginaci6n social. 

Un enfoque de mayor detalle 11(;:varia necesariamente a identificar e~ 

tegorras menores dentro de los grupos s~f'lalados. Estas diferenciacio -

nes secundarias, se basarran en consideraciones referentes o la reskfe~ 

cía urbana o rural de los grupos, a su filiación o no filioci6n a orga

nizaciones colectivas do defensa, a la noturo!eza b6sica da sus cen -

tros de trabajo y, en el caso de los grupos car.1pesinos, al tipo de vrn

culos especf'fico con lo estructuro económico rural. 

Desde otro punto de visto, en un pars como el· Pert1, · la posici6n real 

de los grupos sociales se ve afectado de manera importante por la fi -

liaci6n étnico - cultural y la procedencia geogrdfico de quienes ·1os 

integran., Es evidente qua en la sociedad peruana los grupos sociales 

de carácter rural, " indrgena 11 
, serranos, y, en menor grado, provin -

cienos, ocupan una posición de clara desvantaja frente a los grupos -

urbanos, 11 blancos 11
, .:ostef'íos y capitalinos del pars. No es, cierl~ 

mente, una cuesti6n de azo¡ el hecho de que la Clase Dominante te~ 

ga un cor6cter pred0minchi emente orbano, " blanco II y metropolitano • 

• • !!ti 
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Y aunque sin duda alguna la base de partida para que esto sea atr es 

de naturclei!o econ6mica, la gravitaci6n de los factores arriba sei"ial~ 

dos ha servido para reforzar, o le largo del tiempo, una situación de 

poder y privilegio que no podrr<'1 ser t·otalmente cxpl icada con pres -

cindencia de factores extrcecor1Gmicos, cuya propia dinámica juega 

un papel considerable en . lo definición posicional de los grupos socia

l es peruanos. 

La Estructura Social Tradicional 

Los componentes principales de la estruct·ura social tradicional son los 

siguientes: 

r. PROPIETARIOS 

a) La Clase Dominante 

La forman quienes poseen o controlan los bienes de produc 

ci6n claves paro la economra del pars. Este grupo social -

constituye~ porque sus miembros tienen una similor y 

privilegiada participación en la estructura econ6mico, en 

lo que a propiedad se refiere; poseeri homogeneidad de va

lores y pautas de conducta; comparten un mismo universo 

socio-cultural ; son conscientes de sus intereses comunes y 

han establecido poderosas organizaciones de presión capa

ces de influir decisivamente en el poder polnico del pars • 

La Clase Dominante instcur6 su hegemonra poi rtica y social 

o partir d:3 su poder econ6mico, princi ~-Cilmente a traviis del 

... / 
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oporato estata! el quo influyeron o controlaron directame!:!. 

te. Esta clas..J h·adidona!mente ha ejsn-:::ido corrirol 'sobre 

los procesos econóinicos, sociolüs y poi l'ticos en· el pars , · 

ha impedido cualquier transformación verdadera e:n el Paró 

y ha frenado cualquier posibilidad de desarrollo real, agr~ 

vendo de este modo las diferencias, desequilibrios y con -

flictos entre los diversos grupos socialGs. 

El rosgo principal de la Clase Dominante es su ambivalen

cia ; domino internamente pero es dominada en sus reloci~ 

nes con el ext;¡Jrior. lnclu~o su dominacl6n interno, con 

sar muy grande, es relativo, porque su base econ6mico no 

es ni exclusivo ni predominantementa suyo. En efecto, en 

tárminos de la propiedad o control de los medios da prod':.c 

ci6n y del excedente econ6mieo que generan, los integra!! 

tas de la Clasa Dominante suelen ser s6lo socios menores -

de grupos econ6micos externos¡ y cuando ejercen control 

efectivo y total de las vnjdacJes econ6micas, se trato por 

lo general de empresas cuyo importancia es poco signific~ 

tiva dentro da lo economra que Funciona en el Pera. 

Las principales bases econ6micos da la Clase Dominante -

son las siguientes : 

1. Grandes empresas productoras y exportadoras de arti

cvlos prin,arios; en especial mineros, agro - industria

les y pasquaros. 

2. Empresas Financieros y bancarias. 

. .. / 
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3 ft Grandes empresas dedicadas o la producci6n de m,er

gia, las comun!~aciones y los moteriales de cc.mtruc

cidn, en espedcl cemento. 

4 0 Grandes empros:::is comerciales de e~.;port·aci6n e imp<?! 

tación. Cadenas de corw~rcio mayorista y minorista. 

5. Grandes empro~as industriales 

6,. Grandes empre3as inmob!liar!as 

.A. pdrtir de la propiedad y control de la~ bases econ6micas 

sei'ialadas arriba, los inf·egrant'es de la clase dominante e~ 

panden su acci6n hacia otras dreas de dominaci6n social , , 

principalmente a través de los medios de comuni caci6n de 

masas. 

b) Propietarios Medios 

Los grupos de propietarios medios controlan unidades eco

n6micas medfcsnas y orientan su producci~n al mercado i!:!. 

temo. Estdn constiturdos principalmente por induslrrales, 

comerciantes, hacendados, rentistas urbanos y propieta -

ríos de predios r6sticos en 6reos de expansi6n urbano. Es

tos grupos ven limitadas sus posibilidades de expansl6n -

econ6mica po:. lo relativamente paquel'ia dimensi6n de sus 

empresas, por su escoso control del mercado nacional y 

por su dependencia del exterior en cuanto a insumos, pago 

de patentes y regolras. 

No existe una difel'encia cualitativa profundo entre quie

nes integran estos grupos y quienes integran la Clase Dc'.:'i, 

nante , con la notable e importante excepci6n del sector

industrial y comercial de los mismos, cuya acci6n compe~ 

tiva con i.os gí·:::ndes industriales y C".Jmarciantes de la Cla-
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se Dominante 1os coloca en un'.J situación de claw desv3nt:J 

jo y do conflicto cr~ciente, que tc·,1dcró a acentuarse en la 

medida en que se afiance el crecimiento del apcrato ecori6 . -

o) Pequeños Propie!·ados 

Los grupos de Poque:f'ios Propietarios est6n integrados por 

propietarios urbanos y rurales cuya capacidr.id econ6mica -

es reducida, a6n cuando su acceso a la propiedad determi

no un distingo social de base que no puede ser ignorado • 

Se trata de pequeños empresarios • Dentro de un mundo d~ 

minado por la gran propiedad, las posibilidades reales de 

estos grupos pam efectuar avances significativos son muy 

limitodas. Su margen de acci6n es por tanto reducido y 

su eventual acceso al mundo de la gran propiedad es vir -

tualmente mrnimo. La orientaci6n de los grupos de pequ!_ 

Ros propietarios tiende, por lo ronto a identificarlos no con 

los grupos que tienen acceso ol domino global de la econ~ 

mra, sino a los grupos ~ya participaci6n en la estructura 

de la propiedad les otorga un c:ari1cter popular y reinvind_!. 

cacionista. 

En uno sociedad caracterizado, como se verd m~s adelante, 

por un fen6m~no de intensa concentración de riqueza gena-

l<Jlizocla los pequeños propietarios constituyen un gru:·10 

acentuadamento mayor que los grupos de grandes y media -

nos propi zt:Jrios; _pero muchrdmo menos m.1maroso que los 

grupos socic~as que integran quienes carneen de toda propi;:, 

dad en el pars y que conforman la gran mayorra de la socie

dad peruana • 

. 4./ 
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1!.. NO PROPt~TARIOS 

G~UPOS DE TRABAJADORES NO J\AA NU/-\l ES 

a) ~bajadores no Manuales de ~ lto!. Ingresos 

Estos grupos estón constituidos bdsicamente por funckmurios 

pdbHcos, empleados porticularas y, en general, por profe -

sionol.as liberales aue ocupan puestos importt,ntes en sus res . -
pee ti vos centros de trabajo., La disponibilidad de rec~rsos 

econ6micos, apreciablemente superiores al promedio de la 

poblaci6n, les permite, de un lado, pautas de consumo pri!!_ 

cipalmonte orientadas hacia el consumo suntuario y la vi -

viendo de alto costo. Esta circumtancia y el acceso a sis

temas educacionales de álite, principalmente en colegios 

de orientaci6n extranjera, tiende a conformar poro los int:. 

grantes de este grupo y sus hijos una especie de universo -

social selectivo. De otro lodo, la disponibilidad de ingre

sos elevados hace posible orientar el ahorro hacia inversi~ 

nes empresariales que tienden a complementar, y, o ve -

ces, o sustituir, lo fuente original de sus recursos econ6mi-

cos. 

b) Trabajodores No Manuales con Ingresos Medios 

Son los funcionarios póblicos, empleados particulares, of; -

ciales de los fuerzas armadas y profesionales liberales qua -

obtienen ingresos equidistantes tanto de los integrantes del 

grupo ant~rior, cuanto de quienes formc1ri el vasto sector de 

bajos ingr'C~os. C uienes forman estO!i gr:;pos, ocupan una po-
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sici6n tn:msicional, con mayores posibHidades <.fa movni -

dad ocupacional, lo c¡ue conlleva la expectativa de la ob

tención de mcjorias ingre~os : ~sta es preciso:a,ente su 

principal vfü do (t.:::ceso al grupo descrH-o en el párf.:lfo ... 

anterior .. · 

e) Trabajadores No Manuales con Bajos ingresos 

Son los grupos constiturdos por los niv0l~s inferiores de lo 

burocracia estatal, por empleados particulares, oficiales -

de las fuerzas armada::; y profesionales liberales de escasos 

recursos econ6micos. Es el grupo m6s numeroso de los de,! 

critos en Mrminos de ingresos y constituye lo base de don

de parte u·n proceso de movilidad ocupacional, afincado -

principalmente en la amplitud de los recursos educdcíÓno -

les da sus i',itegrantes. ?entro de esha grupo· tambi6n de -

ben considerarse los practicantes da profesiones " técnicas" 

no libGrales y cierto tipo de artesanos cuya ocupaci6n ge

neralmente independiente, tiende o separarlos de los gru -

pos obreros, a6n cuando su trabajo tiene, como el de ástos1 

un car6cter marcadamente manual. 

GRUPOS DE TRABAJADO~ES M~NU/.\LES 

o) Obreros · 

Los grupos obreros integran uno poblaci6n de marcada het!:. 

rogen3idcd. f:stc.i heterogeneidad permita, sin embargo, se

i'ialar algunos l l'neas divisorias, de lus cuales oqur se dest:: 

.. ,.:/ 
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can las dos i'cil ve?. :ri·1s imp::>rtantes desde el punto de vis -

ta de los ing:-esos : un ~rupo o!:>re¡·o con un nivel de rernu·· 

nerac:611 relativc.menta aii·o que generalmente opera en 

las grandes Gmpresas nacionales o extranjeras ; y otro gn.1 -

pode menores ingreses, cuya ocupación generalmente se 

da en pequeiias }' medianas empresas. 

Lo otra lrnea divl~oria es la determinado por la presencia o 

ausencia de organizaci6n sindical en los centros de traba -

jo. En Mrminos generales, los obreros sindicalizados son 

los obreros de más altos ingre!>os, laboran básicamente en 

los grandes centros mineros ; en los centros agro - indus -

triales y en las empresas industriales urbanas. Aun cuando 

el desarrollo del sindicalismo en el Paró ha sido considera 

ble, grandes sectores de la pobbci6n obrera no est6n sind.!_ 

cotizados ( 1 ) • Es rnuy notoria la dcsvinculoci6n de los 

obreros sindicalizados y los de al~os ingresos, con los mar

ginados urbanos y rurales; pero ella tambi~n existe entre -

los m:irginados y los grupos obreros no sindical izados, aun -

que de emplso establ~. 

La no sindicalizoci6n, los desniveles de remuneraci6n en 

lo población obrera, lo desvinculaci6n con los grupos mar -

ginados y el aún incipiente desarrollo del sistema econ6~ 

{1) Una reciente encuesta ( del Servicio del Empleo y Recursos H~: 

m~nos) revela que s6io el 39% de los obrer~s en Lima Metrop~ 

litana e!li'ón s:ndicolizados. 
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co explican en gmn parle d hecho de que !os nrupos obr.:. 

ros del r-ars oón no cor.formen una clase wcial ve,·dade,·a ,. 

b) Can~pesi nos 

Hasta el presente los grupos miís importantes del campesiri~ 

do perucmo han sido los siguif'nteo: 1) trobajcdorns de l.:!_ 

t;fundios sometidc.:is 1.1 régimen de trabajo sin salario, 2) pe~ 

nes de haciendo, 2) minifL:ndistos y 4) cornune,.os. f::; -

tos 4 grupos sociales comprenden casi b mitad de lo pobl::: · 

ci6n peruana. Sin embargo, ia Reforma l..\graria, planteo -

la virtual desapadción de rr1inifundistas y trabofo.dores rur~ 

les sin salario; fo drástica reducci6n num€rica de peones -

de hacienda y el fortalecimiento de !os grupos comuneros, 

orientados a su conversión en coop2rativistas. Paro ha:.ta · 

en tanto los resul todos de lo Reforma Agraria no se concr=. 

ten, afiancen y amplíen, estos grupos constituyen el St;!C -

tor social mds intensamente dominado dentro de la sociedad 

peruana. 

Lo estrnctura :;ocial asr descrito opera como un vasto sist! 

ma de dominaci6n interna, en el cual unos grupos sociales 

subordinan a otros, basados en los elementos de poder ::, 

bro los cuales efercon control., Resulrodo crucial de la d~ 

minaciJn interna es el de la marginaci6n social. 
. l 

•• .• I 
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El Universo de h., Morgi!"i:11:ién Social 

El funcionamiento del "sish">ma II social pen.iano torna ine

vitable la presencia ele vas~·os sectores sociales integrados 

por quienes ro t;enen acceso a la propiedad, al emplee es-

. table y bien remunerado y a todo el conjunto de benefi -

cios sociales que de ello se deriva. los marginados en el 

Pera constituyen un porcentaje mayoritario de lci pobla -

ci6n nacional. Lo integran la mayorra de los grupos cam

pesinos y de los grupos obr1?ros particularmente los no sin -

dicalizados, e inclusive pueden ser tambián considerados 

marginados muchos integrantes de los grupos no manuales -

de bajos ingresos, cuyos ínfimos récursos econóniicos los 

colocan en la misma situoci6n de aquellos marginados por 

inestabilidad ocupacional. Por tanto, resulto claro que 

por marginación social se entiende el fen6meno astruct~ 

rolmente generado qua afecta a los desempleados1sub- em

pleados, trabajadores inestables y a otros de muy bajos in

gresos. 

La marginación social produce, por asr decirlo, un corte 

transversal que afecta toda la base da la estructuro soc;.~,! 

peruana y que crea áreas sociales cualitativamente dif 1:.o : ª!2. 
tes, los no marginados, independientemente de su condi -

ci6n dominante o dominada, obtienen posiciones y venta -

jas del ordenamiento social tradick.r; ,:.¡I. Son propiamente 

" portes del sistema 11 
• Simultdneamente los marginocbs 

comparten, en cierta forma, una comOn " posici6n de cl(l·• 

... / 
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se ",,.yen el sentido .de que los efecto una intensa domi~ 

c:i6n multidimensional., Por lo demas, las ITheas de . la mo2:_ 

ginoci6n social tiende:, a coincidir y se ven r<aforzadas -

por aqucUas que definen lo fili.acién ~tnico, el origen ge~ 

9r6fic:o, ia ubicaci,5n ecol6gica, y tambián, la posición -

ocupacional de los grupos sociales. En efecto, los margi -

r.ados son predominantemente los II cholos 11
, los "indios 11

, 

los campesinos, los sub- empleados urbanos, y los desocu

pados del campo y la ci udcid. En la :10ntinuidad de lo mar

gi naci6n social se ha basado el manténimiento del orden 

social tradicional. Como fen6meno social masivo, la m~ 

gindci6n tiene en las ciudades exprasi6n ecol6gica en los 

tugurios y en los asentamientos urbanos sub• desarrollados, 

donde viven porcenta¡es crecientes, y a menudo moyori ,a

rios, de las ciudades en rdpida expansi6n • En la medido

en que se acentóe el cambio cualitativo de una poblaci6n 

predominantemente rural a otra predominantemente urba -

na, los problemas sociales m6s agudos del pors serdn los 

problemas urbanos. Dasde este punto de visto, lo margin!:!. 

ci6n social an los ciudades tiende a constituir un dreo de 

importancia crrtic:a en el futuro d<:? la sociedad nacional • 

Catocteristicas y Problemas de la Estructura Social Tradicional 

a) Depende'.:.c..iae-

En lo mc~.: rdo en quP. el funcionamier.lo de la estructura s~ 

, cial esM condicior.a.:Jo, hasta un punlo casi determinante, 

por la forma de ser y operar del sistema econ6mico, es in -

... / 
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dudable que la esh'uef't.ira sociof tradicional no puede e'1ca ... 

par al ':facto quo sobre ella tienen los ro~gos que tipifican 

el aparato econ6mico que sirve de su:;~ento o lo sociedad $ 

Por tont:>, una economra quG? concentra en muy pocas manos 

la propiedad y el control de sus elementos fundoment.:.les y 

que, a su vez, és porte subordinada, de un engranaje ínter • 

nacional cuyo funcionamiento se decide fuera del Perd , 

tiende necesariamente a daterminar una esfn;ctura social 

que evidencia similares fen6menos de concentrac:i<Sn y de

pendencia. 

Al reforzar el poder de la clase dominante, las relaciones 

de dependencia afianzan el ordenamiento tradicional de 

la sociedc:1d y estimulan el uso de sf'mbolos de origen ex -

tranjero que tienden a generalizarse entre los miembros de 

esa clase, y en otros que haciu el la orientan su acci6n so

cial, forj6ndose de tal manera todo un sistema de actitu .. 

des, creencias, normas y valores alienantes. De otro lado, 

la subordinaci6n de la economra peruana . oriento al de 

sarro! lo del aparato económico en determinados sentidos -

y, al hacerlo, influye de manera muy importante en la ~v2 

luci6n y .-::ar6cter de los grupos sociales y de las relaciones 

que ellos establecen entré sr. 

b) Concentraci6n - /l/~:.'C~inaci6n 

El fen6meno de cor1~entraci6n se origina en la orgo, iza -

cidn de una economro que funciona beneficiando selectiv:!_ 

.. . .. ! 
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mente a det·erminodos sectores, en detrimentro de otros. P2_ 

ro el aparato econ6mico ne s61o conc(:!r, i:c:.1 i;ino c¡u:?, (;· 

mismo ti ampo, margina. Por eso se habla en términos de 

concentraci6n - ma:ginación, ya que ambcs proc:ezos co":2 

tituyen en realidad un s6lo fen6meno, cada uno de cuyos -

términos implico al otro. Es decir : an la medie.la en que 

se concentro se margina. 

La mrJrginación social se origina en lo marginoci6n econ~ 

mi-ca, o sea, en un fan6meno determinado por la estructu

ra misma de una economio que funciono, b6sicamente, pa

ra producir materias primas destinados al mercado mundial 

y a proveerse da insumos de los parses industrializados • 

Un sistema econ6mico de este tipo tiene muy limitada ca

pacidad da absorción de mono de obro. Sobre esta inSQI -

vable limitaci6n "de origen ", operan, agravando lo in

suficiencia del sistema, dos factores centrales : de un la -

do, los requerimientos de una industria incipiente que , 

paro ser competitivo, tiene que tecnificarse y; de otro, un 

acelerado crecimiento demográfico q~e planted"aún moyo . -
res demandas ocupacionales a un aparato econdmico de -

por sr insuficieni·c para satisfacerlas. De este modo, un 

problema tácnico y un fen6meno demogr6fico, concurren 

o tornar cada vez mds crrtica ta inst;H,J-encio de-un si-stema 

econ6mico, cuyos oc•Jsados perfil e5.J ,:;:; conc;;entraci6n da -

termi non, desde su origen, su fundamental carde ter margi

nan te. 

. .. / 
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e) Rigidez 

Lo extremada concentraci6n da poder en la clase dom,!_ 

nonte, impone un inevitable eordcter excluyente al ejer

cicio de su control sobre el resto de la sociedad. Esto se 

troduca en una tombi'1n inevitable estrechez .en los vros 

de acceso o los centros de poder y en uno notorio limita

ci6n de los canales disponibles paro el desplazamiento ~ 

ciol. 

La continuidad de esto situaci6n se baso en lo inal tero -

ci6n del binomio concentraci6n - marginaci6n. Y la ne

cesidad de mantenerlo inalterado explica, en gran porte, 

la rigidez de la estructura sociol, calificacidn con lo 

que se aluda a dos situaciones: la primera, que·la moví~ 

dad social es limitada, y, la segunda que ella tiene un 

marcado cardcter discriminatorio. 

Todos los sistemas institucionales que operan como vras -

de movilidad en el Pen1 excluyan a grandes sectores so -

ciales integrados por peruanos analfabetos y peruanos m~ 

nolingues en idioma distinto al castellano. Sobre esto 

discriminoci6n inicial gravitan posteriormente factores -

1 irni ton tes, vinculados a la filiaci6n étnica, a la proced~ 

cia gaogr6fica y al origen cultural de quienes, en un pors 

esencialmente cholo como el Pen1, constituyen de modo -

inevitable la mayorra nacional. 

. ... / 
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d) Indefinición Clasista 

Con la expresión II indefinici6n clasista " se designa al 

feoomeno consistente en que, la gran mayorra de los e~ 

ponentes de la estructura social nolha logrado constituir 

clase social propiamente dicha. En una situacioo asr, -

ellos se presentan atomizados y carentes de organizacio -

· nes _que defiendan sus propios intereses. Los Onicos grupos 

q~e ·constituyen ~ en la estructura peruana, son los 

grandes propietarios integrantes de la clase dominante • 

¡_~· indefinición clasista de la estructura social peruana es 

atribul'ble, entTe otros, a los siguientes factores : 

a) Un aparato econ6mico incipiente, ¡,oco diversificado 

y de escaso desarrollo industrial ; 

b) La heterogeneidad étnico - cultural y las diferencias 

ecoJdgico - regionales entre los componentes de ~ 

sici6n semejante dentro de la estTuctura social, que 

impiden o dificultan la comunicaci6n entre los mis-

mos; 

e) Lo onterior ccntribuye a I a poca percepci6n de inte

reses ccmunes y, por tanto, resta posibilidades de co-

hesi6n social entre quienes integran grupos que,obj_! 

tivamente, ocupan una posici6n similor en la estructu 
' . ' 

ro social; 

... / 
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d) La difusi6n de normas, valores y actitudes, a trav~s 

de los madios de comunicación de masas, que inten

tan generolizct el estílo de vida de lo close .d~mi:~ 

nante y que directo o sub!it:-iinalmcnte difonden la 

falsa noci611 de que ese esti '. o de vida puede ser al 

canzado por t~os los peruanos. En la m,:dida en -

qua esl·o ocurre, c:onsHtuye un elemento dgnificati

vo en lo falta de una oder.i·ac:ión social dir:srda a 

la idantificaci6n y solidaridad entre los grupos dom..!_ 

n:Jdos. 

La indefinici6n clasista, fenómeno que dificulta la 

orgonizaci6n de los grupos en torno a sus intereses, 

que tiende por tanto a neutralizar su acci6n polrti ... 

ca y la formulaci6n de ideologras y orientaciones -

propias, ha constiturdo un elemento importante en -

el mantenimiento del sistema de dominoci6n interna 

en nuestra sociedad. 

Cambios en la Estructura Social Tradicional 

La presencio del actual Gobierno RéVolucionario ha signific~ 

do, por vez primera en nuestra historia republicano, la apart~ 

ra de posibilidades efectivas de alterar las bases estructurales 

del ordenamiento tradicional de lo .scciGcbd. Ha sido, pues, 

una modificaci6n profunda del cuadro po!lrico del pars la 

que ha hecho posible iniciar el proceso de cambio en la es -

tructuro social. Esa moclificoci6n fue resultante de comple • 
, 

••• ¡ 
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jos y prolongados fen6menos sociales, econ6,nicos y polnicos. 

Entre ástos cabe destacar los siguientes : a) agudizoci6n de 

crrticos problemas sociale s no resueltos por los regrmenes an

teriores¡ b) extremada conservadorizaci6n de todo el sistema 

tradicional de partidos, 61 timamente convertidos en Mrminos -

generales, en supremos !JCB"ar\·te.del statu c¡uo tradicional; e}

intensificaci6n de las caracterrsticas más objetables del siste

ma econ6mico tradicional : concentroci6n y dependencfo ; 

d) cambio fundamental de orkmtaci6n, hacia rumbos progre

sistas, de dos de los factores institucionales clásicos de poder 

en el Perd : la Fuerza Armada y la Iglesia. 

La gravitaci6n c~mb:inado de los fenómenos que sa sei'iolan -

en el p.1rrafo anterior, llevó a !a r:.:ptura del ordenamiento p~ 

1 nico y abrió el camrno de r,:;i7!c;o·,cs cambios importantes • 

Desde el punto de vista de la e~fruc. tura social, el m6s signi~ 

cativo de ellos ha sido sin duda la inieiaci6n de la Reforma -

Agraria, que, al modificar todo el sistema de tenencia de la 

tierra, ha empezado a alterar de manera profunda las relaci~ 

nes de poder econ6mico en el agro, y, en consecuencia, a 

tornar inevitable la transferencia de ese poder o los grupos -

campesinos. Oe otro lado, al remover uno de los cimientos ·

econ6mieos m6s importantes de lo Clase Dominonte, la Refor

ma Agraria ho hecho posible la reducci6n ostensible del po -

dar de esa clase y el comienzo de la ern:"rgeneia del cam¡,e~ 

nado en la vida económica y polrtica de i pars. La oplicaci6n 

definitiva de la Reforma significará, necesariamente, re-defi• 

..•. / .... 
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nir todo el universo social agrario y culminar la transferencia 

del poder, da monos del antiguo y reducido grupo terratenie!!_ 

te, o los del mayoritario sector campesino. 

•••• **** **** **** 
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