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El inicio del proceso revolucionor¡o se produce por la clara conciencia 

en la Fuerzo /\ rmada del i:loble carácf·er, :,ubdesorrollodo y dependien ·· 

i·e, de la Sociedad Peruana. El ;ubdesorroilo interno y la dependencia 

del poder imperiolisí·a eran expresiones unitarios de la estructura copi -

talista dependiente de nuesl-ro país. Lo propiedad y el pocler politice 

de la sociedad pen, . .:mo so encon·;·roban monopolizados por reducidosgr~ 

pos sociales que gobernaban el país en alianza con los representantes -

de grandes monopolios ex1Tanjems o:iclados en el ogro, la minerio., lo 

industria, la banca y GI comercio. Este sis·i'ema originaba grandes de -

sequilibrio~ y profundas difarcndas internos; los que estuvieron en 

la base de recurrentes conflic1"os sociales. 

Correlotivomente, el univer:o c..u¡tura: del país, vol e decir r el mundo 

de normas, valores, a.ctitudes y moHvaciones sociales, ex¡:,resabo con 

claridad la naturaleza dependiente del sistema económico social y CO!:I_ 

curria activamente a su permanen .. :a , En tales condiciones, era impo~ 

ble el surgimiento de una autlnrica culturo nocional y, lo que es más 

importante1 oí desarrollo de una idenHficaci6n de los grupos sociales -

con nuest,·a privafr,a y especifica historia nacional. Frente a una rea 

lidad social como la de~cri'l'a se plantearon dos ai{-e¡r.afr1os de acción : . 

o el inicio de un preces:) modem:z<.:mfo o Gi c!0 un proceso revolucion~ 

rio . . La pdmero alfemai"iva lmp!;cobc la modificrición de los rasgos s.':. 

cundarios del sistema ::od::i: conservando su rafa: esl'ructural. Era és·~ 

ta lo alternativa del neocop1tclismo y del crecimiento ec.'.')nÓmic:c, • . La 

modernización de un país comisi·e esencialmente, como se sabe, en la 

simple modificación incremental de sus parámetros económico-sociales 

sin cuesti0na~ las estructuras básicas de propiedad y poder. Esta alter"':' 

nativa, en nuestro poís, conducía al mcm,emiento de las condiciones

que estaban en el origen de nuestra situación de poí's dominado por gr~ 
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pos oligárquicos y dependiantes del imperialismo. 

la alternativa re~olucionoria implicabc, en cambio; lo transformación 

de la sociedad pe::ruona y el modelamiento de un nuevo y cualitativa -

mente superior sistema de organización social, Esta alternativa propo= 

nía integrar el incremento sus,antivo i::!e nuestros indicadores económi~ 

cos dentro de una estrategia global destinada o cambiar las relaciones 

entre los grupos sociales de nuestro país a través de la afectación radi= 

col de los sistemas de propiedad de los medios de producción y del po

der político. Esto opción compor·roba la progresiva ruptura de las rel~ 

cienes que tornaban a nuestro país dependiente do las decisiones toma

das en las metrópolis imperialistas. Era ésta la alternativa del desorro~ 

llo económico, de una sociedad de Demccracio Social ele Participación 

Plena y por el lo fue elegida por la fuerzo Armada en octubre de 1968. 

La perspectiva revolucionaria implicaba significar unitariamente · los 

conceptos de revolución y de:,arrollo y diferenciarlos solamente por los 

variados contextos dentro ce ,os cuales se !e utiliza. 

l'-1uestra concepción del desarrollo económico. supone un proceso de ar

monización prc.1gresiva del crecimiento .:conómico y las transformacio

nes sociales. No existe 7 en esl·e sentido, argumento teórico válido = 

que psrmita suponer una incompotibi! idod esencial entre estos dos pro

cesos~ Más aún, consideradas en perspectivas, las transformaciones s~ 

ciales son lo única garantía de un constante crecimiento econ6mico. La 

experiencia histórica peruana confirma el carácter cíclico y/o coyun= 

turol del crecimiento económico cuando no lo sustenta una profunda ·

transformación social. 
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Las afirmaciones anteriores, en modo alguno, significan la suscripción 

de lo ingenua concepción que supone la existencia de uno armoniza· -

ción sincrónica y constonl-e del crecimiento económico y los cambios ~: 

sociales. Es evidenter en este sentido, que se han.producido, aunque 

con intensidad relativa, y se pueden producir, desequilibrios entre es

tos dos procesos. La experiencia ele procesos revolucionario$ desarro -: 

fiados en otros países es particularmente relevante en este contexto.·'"'. 

Cuando estos desfases so presentan es inevitable optar. 

Y la única opción valida de un proceso que se sabe revolucionario es 

priorizar los trcmsformacionos social es, vele decir, anteponer o :la .cQ~ 

sideroción económica los intereses soc;ioles de los trabajadores del : . · 

país. 

las rozonesd0estoopinión no son simplemente ideo-políticos. Quien -

así lo creyera no ha comprendido el sentido profundo de la acción rev~ 

lucionaria. En la base de nsta opción se encuentra un compromiso que 

•hunde sus mices en una dimensión· valorativa radical : nuestra entraña 

ble solidaridad con nuestros hermanos los humildes, los pobres, los .olv_!. 

dados, los marginados y explotados por un sistema que les _fue profun ~ 

demente ajeno y hostil. Es este compromiso, el que fundamenta, en ·· 

último instancia, la político transformcdoro del gobierno revoluciona

rio y el que liga nuestro noción de dcsarro.llo con las pr;oposicio_nes ,tei 

ricos y valorotivas, humanistas y libertarias clel proceso peruanq. 

Ahora bien, una racional política de desarrollo obliga a quienes tie 

nen respons0bHf¿~des directivas o ponderar, en codo coso, los relaci~ 

nes que se establecen entre las transformaciones sociales y el crecí -

miento económico. 
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/\dmitida lo o~monización de estos dos procesos a mediano plazo, ·resu_! 

ta de. vital importancia el encuentro de fórmulas que permitan la comp..9 

tibilización de los máximos beneficios sociales con los mínimos costos

económicos. Esta preocupación nupca ha estado ausente del examen -

de c~da. medida de I proceso y es por ~l lo que , o diferencia de otras e~ 

periancias de cambiór la nuestra ~o revelo fracturas económicas y. si 

más bien un crecie~te desarr;I lo econórilico. 

Nuestro proceso de desarrollo económico es prospectivC} vol e decir , se 

orienta o ·lci construcción de un nuevo marco soc:ietal cualitativamente · 

superior al anter.ior y es capciz ·.de fundar un modelo distinto de relocio· 

nas humanas.' Como ha ~ido señalado reiteradamente el objetivo final · 

del proceso revolucionario es la organización de una Democracia de 

Participación Plena , alternativa clarame nte diferenciable de los siste

mas capitalistas y comunistas. 

Nuestro m~delo se caracteriza por la presencio cle un p'lural · sistema 

económicÓ en el que coexisten un· prioril'ario sector de propiedad social 
1 

el sector esta'tal y finalmente un ·secta;- de empresas de co.:particípación 

y cogestión. 

Este sistema exige y establece o su vez, relaciones de eomplementarie

dad eón: 

Un sistema político caracterizado por ol uso directo del poder político 

o con el mínimo de; intermediación po~ible , por las instituciones socia-

les del base·. ·. i 
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Son estas instituciones las que organizan a los hombres y mujeres que -

cotidianamente con su trabajo generan la riqüeza social. Una sociedad 

besada en la participación y autogestión de los productores precisa de~· 

una nuevo moral social que reconozca en el trobajo humanizado la fue~ 

te original de los valores sociales¡- en la so~idoridad el tejido vital de 

los relaciones entre los hombres y en lo participación pleno, creadora y 

crítica, el compromiso de los ciudadanos con la sociedad en su conjun

to. 

El conocimiento de los rasgos generales del proyecto sociétal peruano

esclarece lo comprensión del carácter de nuestro desarrollo. Si el de 

sorrollo económico se orient.:i a lo construcción de una sociedad portie_!_ 

patorio, entonces deb"' reconocer en su mismo naturaleza , la particip~ 

ción social. En otros términos la transformación social y el crecimiento 

económico no pueden ser lo tarea privativa de lo burocracia estotal .,dos 

cuadros profesionales y técnicos y los .grupos empresariales. El desarro~ 

llo de nuestro país garantizCJTÚ lo construcción de una sociedad partici " 

patorio só!o si el eonjuni"o de 1os grupos sociales de hose interviene cc

tivci, responsable y outonomamente en su realización. De ló anterior'se 

desprende que la pdrtidpacién :-.ocial es un elemento constitutivo esen

cial de nuestra política de desarrollo. 

E{ SISTEM~~ NACIONft.L DE 1\ POYO A LA MOVILIZACION 

SOClt\L Y LA PARTICIPt 1CION 

La Movilización Socialr como sobemos, es un proceso político- social 

que transforma, progresivamente, lo estructuro tradicional de poder en 
el país. Este proceso se produce po"r una cloble vía. En primer lugar , 
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por la realizadén (~e profunda~ transfotmc.ciones en las bases económico

políticos del sistema social , Esí-a all·ernai'iva de acción produce . la alte

ración rddicol de la ubicación de los grupos sociales en los mecanismos 

de decisión abriendo al acceso de i·odos los peruanos a la propiedad·, al 

uso de los bienes y recursos y el pod0r poi i'tico. La segunda vía es la 

participación popular organizada., me? 10 y fin del proceso revolucion::, 

ri-o. La participación popular es: un medio en tanto es el meconismo ·e

sencial de la profundización de las transformaciones sociales. Pero es, 

el propio tiempo, un fin en lan'i"o : 

La partibipación es lo dirriensi.ón· b6sh;a del sistema social propuesto por 

la revol uc ióri. · 

.. Los .reformas estructurales real izadas por el gobierno revolucionario in_!. 

ciaron el proceso de moviliza·c:ión social pero no fueron suficientes, por 

éHas.mi:smcis, para wscitor una ex'tensa y organizado participación pop~ 

. ,,far. ' Era necesaria entonces la creación d€ ,Un mecanismo de apoyo yª! 
.tímlJlo a !a participadón popufor . .. Es en éstas drcuns·rancias que surge 

el Sistema Nacional de- lApoyo o la lV\t)vili:zación Social ( S1NA/'/\OS ), 

con el cucil sé p1oduce 1 ségún declaración del Presidente de la Repúb~ 

ca "el comienzo d':3 uno nueva etapa del desárrdlo naciónal y del pr9_ 
ceso revolucionario". 

El SINAM0S es una instituc:.ón odgi.1.al del proceso peruano, claromen 

te difererencioble de las in~t,i.tucioncs polnicos generadas por otros pro

cesos revolucionarios y de los partidos Jrndicionoles del país. 

SINAMOS no es un partido po! ítico, no se irrogo la representación de 

'los grupos sociales de base, no in·renta sustituirse a las direcciones de 
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los organismos populares outonomomente elegidos por éstos y menos aun 

pretende conducir, dirigir o manipuiar a las organizaciones sociales. 

SINAMOS es más bien, un organismo del Estado rev.olucionario, de ca

rácter t,ransitorio, que estimulo, mo.tiva, apoya y g,mero condiciones ·• 

que permiten la progresiva organización de la población y el I ibre eje.!: 

cicio de las decisi,:mes tomadas por los organismos sociales de base. 

Las líneas principales de la acción de SINAMOS son las siguientes: 

1. En primer lugar, SINAMOS estimulo y apoyo !a organización del 

pueblo peruano en instituciones básicos, según criterios funcion~ 

les y territoriales. La generación de una red nocional .. de instit~ 

- cienes sociales es la condición básico para la pori'icipación po

pular en las tareas de desorrol lo y la construcción del sistema so

cial propuesto por la revolución peruano. En tal sentido, SIN~ 

MOS apoyo a través de sus organismos especializados los organi

zaciones campesino.;, de obreros y empleados cu!turoles y profe

sionales, juveniles, de po~·, :adores de pueblos jóvenes y las org~ 

nizaciones·~c;onómica:; de interés social como Cooperativos, SAIS, 

empresas de Propiedad Social, ere:. 

2. En segundo lugar, SINAMOS ir.forma a los organ!~mo! sociales de 

base, del sentido de los tronsformac:ones sociales y su relación -

con la teoría revo!ucionoria, la sociedad actual y el modelo de 

organización social propuesto por lo revolución. De este modo, 

SINAMOS contribuye a la generación de uno conciencia indepe~ 

diente Y.critica de la realidad nocional y alienta un proceso de 

capacitación popular que permito el ejercicio racional de sus 

nuevas responsob!!idades y derechos en t~os las esferas de . lo 

vfda nacionc;I º 
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3. E.n tercer lugar, •;!NAMOS can(íiiza , en form'J ascendente, las 

demandas de las organizacione:; sociales y lleva a la base, en fo2:_ 

ma descendenter las acciones ejecutívas que estimulan y apoyan 

la p'articipac.ión popuiar'. Ello es posible por la esl-ructura del -

Sistema que incorpora orgánicamente en su nivel zonal a los re -

presento~tes de los organismos sociales de base. Esta participa

ción p~p.ufor en la base del Sistema y que progresivamen·re se e~ 

tenderá al nivel Regional es ia garantía sociul contra los peligros 

de la burocrotización de! Sisl'ema. 

4. . Finalmente, y es ésto 1~ tarea esencial de nuestro Institución : 

SINAMOS participo activaMente en el proceso de transferencia 

progresivo del poder a los sectores populares. 

La transferencia de podGr e: uri·o de los rasgos esenciales del pro~ 

ceso revolucionario pervC1~0 y e: q1Je !o diferen _¡,._, significativa·· 

mente de las revoluciones producidos en otros contextos nociona~ 

les. Lo transferencia de poder ~e ir.sc,ibe dentro de una estrate

gia de cambio por la cuoi ·el brodo recupern d pode:- monopoliz~ 

do por reducidos grupos sociales 'i lo transfiere progresivámente o 

los organismos sociales de base . f.sta estrategia puede· ser evo -

luoda en su radical import,::ir.cia si lo relacionamos tanto con la Pª.!:. 

ticipoción social cuanto con la teoria del desa;rollo que sustancio 

la política del gobierno revo!ucionório. 

LA P1-\RT!CIPACIOl I SOCiAL 

Lo participación socio.1,. en último análisis, es una m.odalidad específica 

·de comportamiento realizable por grupos sociales. Como tal, la conduc

to participotoria integro unitariamente la recepción de informaciones, 
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lo interpretación y evaluación de los mismos, la proposici6n de alterna

tivos de acción, la toma de decisiones y la acción correspondiente. El 

campo de aplicación de lo participación social es,, progresivamente, le 

totalidad de las esferas de la vida nacional. 

El objotivc del gobierno es, como se sabe, potenciar lo conducto porti 

cipatoria cle nuestro población y extender el campo de aplicación de la 

misma. El logro rfe· ~stas met~s precisa de lo definición de una est:rote

gio que tieno en la transferencia de poder su dinámica interna m6s im -

portante. 

L~ prÚnerá línea de acción dentro de tal estrategia es la plasmoción del 

proceso de transferencia de poder, en mecani:;mos de participación so ~ 

cial. la participación social, poro ser real, precisa de un soporte so

cio-económico. Es éste el que asegura un objeto o la participación. 

Los Cooperativas Agro-Industriales, SAIS, Comunidades Laborales y los 

Empresas Autogcstionarias de Propiedad Social son, en este contexto, -

los actuales mecanismos económico-so.;ioles de participación. Los nú

cleos educativos comunales, las unidades de planificación de base, las 

organizaciones vecinales son, por su parte, expresiones de la tendencia , 

de- lo 'participación o convertirse en un fenómenó social pluridimensio

nal, vale decir, generalizable a ia tote3iidad r:le los ámbitos de la acción 

social. Lo segunda lineo de acción en la estrategia para la part.icipoción 
11 • ·, 

es la generación de un morco de referencia que permita orien'tor y coor-

dinar las decisiones por los organismos sociales de base al hacer uso del 

poder y fun~iones que les han !iido transferidas. Resulta evidente, en e~ 

te sentido, que la racionc:ilización de los decisiones debe descansar en -

un consenso originado en lo adopción de un ccmún y flexible morco ide~ 

político revolucionario peruano. 
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Finalmente, una tercera línea de ac,-:ión poso por el cambio de los pa

trones de comportamieni·o caracrer;srico.; del sistema capitalista. En 

medída importante, el compol'tarníeni"o de ios diversos grupos sociales, 

entre ellos los de ciertos sectores de le burocracia oficial, son largo -

mente tributarios de las normas, valores, motivaciones y actitudes del 

pasado .. A este comportamiento no son ajenos ciertos grupos que actúan 

en la esfera privado de nuestra economi'a y aún algunos grupos popula

res .. Conviene recordar aqur que una dinámica social participotorio ex_!. 

ge, como condición necesaria, un cambio en el contenido de nuestra -

culturo y en la personai idad básica de los grupos soda les. No podemos 

olvidar, en este sentido, qu~ la coi idacl del uso de los meconhmos de 

participación depende, en medida considerable, de la calidad de los 

hombres y mujeres a quienes se han tronsteddo responsabilidades de 

decisión. 

DESARROLLO ECONOMICO Y Pt.\RTICIP/\CION SOCIAL 

Hemos definido el desarrol lc peruar.o como ia combinación de las tra~ 

formaciones estructurales que benefician ··ustantivamenre a los sectores 

populares mayodtarios con e: credmíento c con1mico y por esta vía he-
, . 

mos homologada. Desarro:lo y Revolución. Si Desarrollo y Revolución -

son procesos liomóloros, el !o signiflca que : 

No existe ninguna a!ternativa de de~a1·rollo económico real para el 

Perú dentro ele los límites del sistema capit.::ilista. 

Y si, como lo ha señalado ei PresidP.nte Velasco, el sub-desarrollo en 

el Perú se generó dentro del capitalismo, entonces nuestro desarrollo no 

// .. 



11. 

puede realizarse por une vía capitalista o neocapitalista. Lo anterior -

conduce, en nuestro caso, a homologar el desarrollo econ6mico y una 

vía no capitalista. Paro, podemos preguntarnos, el desarrollo econ6m_! 

co y la participaci6n social ¿son fenómenos igualraente homologables 

Resulta legilimo plantearse esta interrogante porque no toda vía no ca

pitalista de desarrollo implica necesariamente participación social. Ello 

se desprende tanto del an61isis conceptual como de las experiencias h~ 

t6ricas. Son frecuentes, en este sentido, los procesos realizados en -

nombre del pueblo pero que se revelaron incapaces de transferir el po -

der al pueblo organizado. Es por esto razón que si tuviéramos que res

ponder a nuestra interrogante inicial guiándc.nos excluslvomente por 

las experiencias históricas, nuestra re$puesta debería ser negativa. Pero 

nuestro proceso se caracteriza precisamente tanto por su naturaleza· si_!! 

guiar cuanto por replantear radicalmente y dentro de nuevos t6rminos -

la tem6tica abordada por otros procesos en el mundo. Ello explica el -

carácter inédito de los decisiones del gobierno revolucionario. 

Intentemos replantear el problema anterior : 

Como se 10be, el desarrollo económico requiere uno cierta acumula -

ci6n de capital y de mecani::mos que garanticen su incremento. Sin -

desconocer el papel que en este proceso pueden ¡ugar los recursos ,x
ternos es evidente que, en lo fundamental, lo acumulación de capital 

es una responsabilidad interno y nacional. Ahora bien, acumular cap_! 

tal implica-aumentar la producción, redistribuir el ingreso y fomentar- . 

el ahorro, orientando S'.J inversión hacia fines nocionales prioritarios • 

Y se ahorro tambi6n, inhibiendo selectivamente el consumo. 

Existen dos problemas en relaci6n con la acumulac16n de capital : 

// .. 
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1. Defin;r el Htukr do lrJ n:;11mu:ació;-, or on otros términos, definir 

qui.én acumula oxccdenh;) económico; y 

2. Definir el .uso que el titular tlel capital 1,ace del excedente eco

nómico. 

Como es f6cil comprender, hoy una estrecha relación entre el titular de 

la acumulación y el u. ') al que se dcrstina. el excedente económico. 

El sistema capitalista definió a ía empresa privada corno la unidad fun-
' . 

damental dGI proceso de ~cumuiación do co¡:>1ta!. F.l la fue un eficienta 

mecanismo de capitalización privada. A .t~avós de la empresa, los pro

pietarios privados se apropiaron r.lel exceden-i"0 .c.:onómico generado por 

el tr~bajo.· Este procese fue eí . resp::,nsable en ~uestro país, en combi-
' na~ión con i.a e;(plotodón irnpcrra;is·ia.- ci·=1 IN renórnenos :;oc;ales de 

con-~~ntroción de la riqueza,. d~ 1 poder poi ítico y de I s.aber ~n redu~ i -
• : 1 • • 

dos grupos sociole!:: con la consecuente y necesaria marginación de los 

mismos valores para Íos gru¡:o:: sccki!es de base, . (:o:no ei objetivo de 

los empresarios privados fu0 ,j iM;rem,,mto de k, acumulación privadc, 

es en función de este f:n c¡uc se org,:mizó la omprn~a y se racionalizaron 

lo inversión y la tecnología. E5ro impidió la pkmificación de la econo 
. -

mio en funcJón de ob¡efr;o:; nnc1ona:e5. ·:al enfoc.p;e no ccredó de ra

cionalidad, pon;> h suyu fue una rcr::ional1dod besada en el individual is 
' , . :" ·. -

mo y en la puesto de la economía del país i...! servido de los grupos tra--

dicionales dominarites. En efecto, !or desiguales y conflictivos intere

ses privados, 1~ fo!sa competencia y la r:iusencic, de un Esrndo rpalmen

te representaH:'o de los intere~es d0 toda fo na-:ión y cupa:z: d0 :rccion9. 

lizar y planificar la vida económ\cc en función de las m0)10rias, origi

naron la conccni-ración del potjer. 1a rígida csb:.,i·lficación de grupos y 

clases y; secuentem0ntc conck íone.5 cb ::itens'.'.J maisbacion y :,rofun-

// .. 



dos confltetos sociales. En tales condiciones no fue p01ible deinocrotJ 
. -

zar el Ul0 de excedente acon6mi<.e>. 

la alternativa comunll'h:I de desarrollo, en cambio, define E 00 -
IIIO ente central de acumulacicSn del capital. La pnipledad _.. .. , 

aet,..11Jz.ada Isa de una creciente burOCMCla oficial que, en 
da lftlDortcmhl, • del excedente eco111&nlco ftlll~ldft. 

tral:,ofcacloras. kl deffnici6n del &tado como cer1tro deacuanula 
ct6n sustrae de los p.-oductores reales de la rtquezo saciol lo postbllldad 

de declst6n. La propiedad estatal generallmda concentra el podar 

el lonaJ en la blA'OCl'OCta polrtico-estoto , conduce al uso autorl 

del poder, genera instltuclon~ que como ldan lo dependencia de 
grupo110elole de bme respecto de los grupos dtrigientes y mantiene ta 

1---s,oeklad relattvo de los g.--upos socklles para asumir declslonet.: 1o
ello: es fuatlficodo por una tdeologro·encubrfdora y mito16gic:a.,.,. -anvFa la pcutlclpocl6n !OCial ~ un período f naj e lnvertficable. 

' 
Como• ebserva, tanto el ccprtatitmo como el comunislllo convierten la 

1 • , 

capital y lo pat clpación aocial en fen6fflenos etenelaJ 
te c:ontn:dctoi los, despofori a los productores de la lntervene16n • -

Chl:!lrli!I en los álécanlsmos de acumulación y dlstrlbucl6n daf exé:Nllftta 

.•ill\OMM:a y. or nan.. por igual a ttffls de dlfehintes modo Jdad , 

·--~9-,COIICIIM'~~ y marglnamfento .. 

••·-tNilll•llflttoas generales son comvnes a umi~ 

por cual lera de afio$, 
,.tlctllld tnaoeptaW.s. ~ prlnJeftl seftola que 

••-~••a~ ••·OO!dc~· ...,..ieJiol. la centrat.ldc:'6n 
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polización del poder de decisión. La segundu, supone la incapacidad del 

pueblo paro tomar las decisiones que afeci'an su propio destino. 

Es evidente que el primer argumeni'o trasluce un problema real del proce·

so de desarrollo .. la ruptura del subdesa,rollo requie1·e, dentro de condi -

ciones determinables, un al to grado de cen:ral izac:6n del poder y conse -

cuentemente, por uri perrodo iimitc¡;¡do;- la centralización de las decisiones 

fundamenta I es. Pero conviene distinguir' los conceptos de dirección co~ 

trol y monopoli;¿:aci6n del poder decisional ., La direcci6n central de un -

proceso revolucionario puede, como en el caso peruano, abrir un proceso ·, r 

progresivo de desconc:en;Tac;6n de las decisiones_. procesar sus relaciones 

con los productores sociales a trové;; de consensos y estab lecer mecanismos 

de participaci6n económica; poi i'tica socicd, Por tonto, la direcci6n c.: en -

trol, asr entendida, y la monopol izociót1 del poder, no son conceptos hom:: 

logables o ' 

El segundo argumento confu11cle la incapacidad relai'iva que puer.len presen

tar las sectores populares en un womento histórico determinado, con una i!:_ 

capacidad intrinseca y permanente parn el e¡ercicio del poder. Aquella 

incapacidad relativa en gran part~ es consecuencia, precisamente, de la -

obligada pérdida del derecho a las decisiones , En este senl·ido: la transfe -

rencia progresiva de la responsr.]bi I idad de decidir, acompañada por acciones 

convergentes.de caracitací6n y concientización creará las condiciones pa

ra que el pueblo peruano as.urna responsablemente los poderes de decisión -

que hasta hoy no ha J·enido º 

lo que conviene poner de relieve; es el carácter encubridor y justificatorio-, 

de los_argumentos '.:itados, que t,\ienl'an la permanencia de una situaci6n que 

conviene -precisomenl·e a ios intereses oe I usumios de l·oles . .crgumentos. 

// .-. 
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Le ·revolución peruano, en su teorro y ¡,r6ctico, asume como rasgo de~ 

nitorio del desarrollo la compatibilizacl6n permanente del proceso de 

acumulación de copital con la particlpoci6n social. Es esta la único -

opd6n que gcrontiza la democrotizaci6n de la economía y ló const~ 

ción de lo Democracia Soclal de Participación Plena. Lo unidad de 

·tos procesos de acumulación y participación no es uno realidad lnlclol 

de lo revo\uci6n. fa mas bien, un enunciado teórico (\Ue actúo como 

~~ t\,,~"\'1.. ~~ \\'~~ ~~ ~..nn~\~ o ~~~ 1 \\lCla~\~m~ f em~\~ 
xa o ref\e\ar esto opc\6n fundamental. 

El car6cter progresivo de este proceso de compatibilización se lustlftco 

por lo necesidad de armonizar la parttclpaci6n popular en determinados 

mecanismos de decisi6n económica con el cumplimlento·de los obJettvos 

económicos nacionales. Ahora bien, es posible ciefinir relaciones 6pti

mas entre estos dos fenómenos. Resulta evidente, que la particlpoci6n 

social en las unidades de acumulación de capital deberá generar, en 

el futuro, condiciones favorables al cumplimiento de las metas econ6~ 

micas del pars y esto a su vez permitir6 ampliar y profundizar la parti

cipoci6n popular. Pero, como sei'ialomos anteriormente, el proceso de 

acumulaci6n de capital precisa del ahorro, una de cuyas formas es lo 

inhibición selectiva del consumo. Sin embargo, en países como el -

nuestro, en los que las necesidades b6stcas de importantes sectores de 

la poblacl6n no ·han sido satisfechas y donde los medios de dlfusi6n -

alientan el desarrollo de una mentalidad consumista, es sumamente dl

frcil esperar el uso racional del excedente económico. En condicio

nes corno las nuestras es previsfble m6s bien uno tendencia a usar del 

excedente econ6mico en consumos superfluos más que en inversiones, 

en la satisfacción de necesidades individuales m6s que en las colecti

vas, en la satisfacción de necesidades presentes m6s que en la previsión 

de necesidades futuras. La clara percepción de la tendencia al consu

mismo evidencia un problema de cuya soluct6n depende, en medida -

// .. 
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considerable, el desat rollo nacional. 

Los <;!esfases enr:-e acu_mulociún y ¡:.,articipcclón deben ser regulados por 

la intervenclón de! Esiado dent,·o de ta economfo piurolista, en la revo,

lución peruana. E'. Estado Peruano, . odemJs ~e los mecanismos tradici~ 

na les de, acumulación del excedente, · ha irripiantai;:lo un conjunto de em 
,. . - . 

presas, en sectores claves d(;) la economl'a 11ocional, a través de ellas, 

de lo recuperación de io~ recurso!i n-:it_urales y el coniTol de la banca, . ' ' . .. ,. 

mercado cambia;·io y e l comerc io exterior, el Estado ha aumentqdo se!2. 

siblemente su capacidad a~umulativa y secuentemente su capacidad de 

inversión. Al propio tiempc, ho fodalecidu !os mecanismos correctores 

del m~rcado y raciona! !;:ado ::;u funcionamiento en orden al cumplimie~ 

to de los_ piones de desarrol ío y IG: rr.e~·as nacionale-:. En suma : 

El Estado ha r_ecuperodo el 0jerck:0 ¡,/, : :. '.·lvo de l_a orientación de la 

economía nacional. 

Sin embargo, lo regu loción :cor,·ec;·a de los desfmes entrn acumulación 

y participación no debe sig.-.!ficar la Jes.,.iadón auiodtaria del rol del 

Estado que i.mpo~ibli ita k1 pc:;·ticip(ición., Pcr ,ello !a revolución plan -

tea como torea fundamenta! ia informadón, capm~itación r concient_i

zoción de lo población y lo búsq~eda de comensos. Es-ta r.iel'odologia 

está inevitabl emeni·e ligada con u:. camcio de las c,:in~ic!ones político

cu!tura~s y 1Jna profunda re0rien~aci6n de los contenidos de los medios 

de comunicación de masas. 

La compatib il i zación progre si va de I os proc~sos de acumu I ación de cap..!, 

tal y participación social exige, como condición primordial, la demo -

cratización de les unidades da acu.p1ulación, e s d_ecir, la garantía del 

1 

.... 
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acceso de la población o lo riqueza generado por el traba¡o, a la pro 

piedad de los modios ele producción y a lo gestión de les empresas. la 

democrotizaci6n de las unidades productivos es condición necesaria de 

\a ?arficipoción !.Ocio\ en e\ uso de\ 1.:xc"denh:: económico. r.\\o ex?\~ 

en \o \inea c\e acción que privilegia las formas !.Ocioles de propiedad: 

empresas cooperativas, SAI S, empresas do Coparticipación y Cogestión 

y fundamentalmente las empresas de propiedad !.Ocia\. 

Ahora bien, en cada uno de estos tipos de empresas se han expresado -

de modos diversos los problemas de acumulación del capital y particip~ 

ci6n social. Brevemente examinaremos estas diferencias. 

LAS COOPER/\TIV/-\S AGRO-INDUSTRIALES 

las Cooperativos /'.gro- industriales gestionndas por sus propios trabajad~ 

res constituyen lo expresión mós vigoroso de la política de transfe"rencia 

de poder y del rechazo de las alternativo de propiedad capitalista y e~ 

munista. En estas empresas se ha garantizado lo clcmocratización de su 

funcionamiento, confiriendo plena autonomía y participación a los trab~ 

jodores en la gestión empresarial. El resultado mó~ importante de esto -. . . 

primera experiencia, es el rechazo del argumento relativo a la contradi~ 

ción entre transferencia de poder ( participación ¡,lena ) y crecimiento · 

económico. El cuadro t'-' 01, que refleja _dotos básicos del rendimiento

de estas empresas, es suficiente.mente expresivo en este sentido. 

// .. 
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CUADRO N" l ·. 

· CUADRO COMPARATIVO NACIONAL DE RENDIMIEl''TOS EN LAS COOPERATIVJ- S 

AGRO-INDUSTRIALES ( Período 1967-1971 ) 

IND IC/' r- ORES 1967 1968 1969 1970 1971 

Caña /v\ol ic a Propia { T ons.) 5'804,338 5'768,936 4 1 834,,352 5183-1,353 61686, 533 

':año il/1olicq Total ( Tons.) 7'343, 968 7'205, 914 61 193, 028 71530, 949 8'291,35. 

Tors. Coño por Ha/año propia l 06.8 96.2 104.0 108.8 120.6 

T ons. C .. f.c ror Ha/año 

cosecho total 162.6 ' 143. 1 144. l 156.2 173.7 

A::(car de 9t- H y E. total ( Tons.) 755,931 771,989 650,102 794,902 913,274 

t\zúcor de Exportación 403,008 409 ,_~38 269,850 389,253 447,957 

\zúcar Cor ercial : total 730,923 751,833 632,654 770,764 882,496 

Coeficienh de eficiencia ( B.H.E.) ( 93.96 93.89 94.02 · · 94.45 96.33 . 
Retencif. .. 84.39 85.75 84. l O 84.72 86.56 

Fuente : Ir forme Anual de Operaciones de Producción 1971. CECOAAP. febrero 19?2. 
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Los re~iift~do·s e~prescidos no ·deben impedir la s,ercepción de con junto -

r:!e la ' probfematic'a-de ·las CooperOtivas Agro- Industriales. Estos empre

. SCS 1 por rezones que t·ienen quG ver II entre otroS1 con la i rfoncia de lo 

experiencia, no han alcanzado aún un uso adecuado del excedente íilCO

nómico, 

En· la basé de los defectos del funcion~tt!iento ele algunos ccoperat.ivós 

se encm~n.tran los condicio.nontes generados por el interés de grupo , el 
. . . 

·desigual nivel de sus economías al término r~el régimen de haciendo, la 

¡.·iermónencia :de ciertos rasgos de los ~istema~ de gestión caractérísticos 

r-Jc,d períorlo anterior y los rezagos de una mentalid6d capitalistc, que h<:_ 

ce c.~el c~nsumo u~ valor centra I y prioriza la satisfacción de los necel'

siclades ini'.:livid~ales e inmediatas sobrn las colectivas y mediutas. 

El reconocimiento de los problemas cita,fos, en modo alguno,c~esti~ 

nci la justeza de la decisión que entrega la propiedad y gestión de las 

empresas a los trabajadores . Lbs actuales cooperativas, humana y eco

nómicamente, son infinit.amente superiores :i las haciendas. El ·recono·

cimicnto· de la situación propone lo ~ecesidad ·de medidas correcttorás. 

Pero una concepción ¡:,articipotoria del desarrollo económico 'inh ihe de 

. resolver los 'problem~s deS'critos por la exclusiva vía de la legislación:

Aún cuando, ello comporta lo elección de una vfo lenta y difícil, es 

necesario un proceso de intercambio de puntos de vista , incentivar la 

capacitación :y conciéntización de los trabajadores, Clmpliar los nieco

nismos de participación inte rna y 0stablecer progrnsiv'am~nte los con._ 

sensos básicos. En este sentido, la revolución ele la educación y la cul 

tura, aparece como uno necesidad intrínseca del desarrollo económico, 

// ... 
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CUADRO Nº 2 

CUADRO COMPARATIVO NAClONAL DE RENDIMIENTO EN LAS COOPERATIVAS 

AGRO-INDUSTRIALES ( Periodo Enero-Junio, AHos 1968-19'72 ). 

Períoc'o Enero-Junio 
INDI< ADORES 1968 "1969 1970 1971 1972 

Cor'ia _Molida Propia·( Tons.) 2'590,062 l '747,952 2'237,787 2'694,491 2'8l0,310 
Coña Molida Total ( Tons.) 3'308, 757 2'168,584 2'860,297 3'29ó,588 3'497,973 
Tons. Cai"la por Ha/año propia 102.5 · 97.0 · 99,7 117.3 112.1 
Tons. Caña por Ha/año: 

< osee ha total · 149. S' 141 .3 143.7 161.7 167.5 
Azúccr de 96 H y E: total ( T ons. ) 351,067 205,797 295,375 359, 939 371,022 
Azúcor de Exportación 180,452 59; 211 106,895 147,409 151,027' 
C.:eficiente de Eficiencia ( B.H.E_.) 94.03 .88. 8., 93.29 94.86 95.06 
Retención 84.95 80.14 82.87 84.87 84.58 

FuentE : Informe Semes!roi' de Operaciones de Produ_cción, Enero-Junio 1972 - CECOAAP, Agosto 1972. 



l/.\ COMUNIDAD LABORAL 

La Comunidad Laooral es una reforma de la empresa privada trad'icio -

nal dirigida a incorporar progresivamente a los l"rabajodores a la propi~ 

dad, dirección y gestión de las empresas, Ello debe conducir al sur= 

gimiente de un sector de empresas de coparHcipación y cogesnón qu0 

coexistirá, dentro del sistema de economía pluralista prepuesto por el 

gobi€rno, con el sector de pmpiedad estatal y el prioritario de propie

dad social. 

La Comunidad Laboral es, dentro de nuestro proceso, el primer recono

cimiento del trabajo como fuente original de la riqueza social. Tal r~ 

conocimiento conduce a reformulor los relaciones de propietado~ y ·rr~ 
ba¡adores frente a la empresa y a redefinir sus posiciones relativos de~ 

tro de e llo. En tal sentir.lo, la Comunidad Laboral origina el inicio de 

un proceso de democratiLación allí donde el sistema capitolisi·a cncló 

!os bases de ía acumulación privada de capital. Ahora bien, ia Com~. 

nidad Loboroi no es solamente un mecanismo demoaatizador del fundo 

namien-to de la empresa. fa también un mecanismo qL•e modifica los -

procesos de acumulación y de distribución del excedente: tanto en :o 
relativo a los trabajadores y capii'olistas como entre los trabajadcres de 

dJversas empresas, vía lo comunidad de compensación. 

Pero la empresa pr1vada reformada se inscribe al propio tiempo dentro

de un proceso de industdaiizoción independiente, en el cual ciebe CU!!_! 

pi!r fun~iones económicos especificas: incremento de !a inversión, -

rentabilidad, producción y productividad, aho¡ro de divisas, genero -

ción de empleos, uso de tecnologías adecuadas, desconcentración " I 

peruanización de lo industria. Pam ello el Estado genera cond[c:ones 

// .. 
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~xternas que contribuyen a tales objetivos como son la redistribución de 

la ranto y la secuente ampliación del mercado, crédito bancario,restri~ 

c'ión de impo~tación de bienes producidos en el país. Al propio tiempo, 

el Estado colabora con lo formación del patrimonio de lo empresa vio lo 

Comunidr.,d Laboral, a través de su poi itica' tributario. 

Como ero previsible esta nuevo institución económica suscitó diversas y 

encontrados reacciones en determinados grupos de industrtales y trabo¡~ 

dores. 

La Comunidad Laboral cuestiona el status y rol tradicional del propiet~ 

río privado. Ella exige el pasaje del rol tradicional del capitalista P.:. 
ruano, curi·osa mezc1a de 'rentista y empresario¡ el activo rol de empr.:. · 

sario coparticipante, La resistencia a asumir lo nuevo situación se ha 

expresado en los obstáculos opues"i·os por ciertos empre~arios a la Comu

nidad laborai ~ ·entre estos podemos citar : 

L , Los resister,cio al acceso de fo Comunidad Labrol a lbs libros de 
contabilidad y/o la ejecución de auditorías~ · : 

2. Lo inflación desmesLrada de los costos con finé5' de burfor los uti 

lidodcs y capitalización de !a Comunidad,· por cualquiet·o de ta~ 

vi'a's ~iguientes : aumentos e·spectoculores de sueldos de a.tfon~j~ 

cüfivos , alquileres excesivo5 de locales, desmesurados cohtratos 

de servicios de terceros,gastos en viajes personoles ·y medicinas; 

gastos en "mani·enimiento de vehi'culos p:ersoriales, ·pagos o emple~: 

dos fantasmas o al servicfo:personol de -los 0mpresarios,,pr-estaci:ón 

de servicios gratuitos a empresas ''hermanos", etc. 

// .. 
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3 • La desagregación de empresas de modo que los trabajadores no a.!_ 

caneen el número mínimo paro la formación de la Comunidad o 

estableciendo relaciones de trabajo que tornan inaplicable la ley. 

4. El desdoblamiento de la ·empresa en uno industrial y otro comer -

ciol o de servicios, que permite el pasaje o es'i·a última de los uti 

1 idades. 

5. Lo independización de las secciones de la empresa de mayor ren

tabilidad. 

6. La distorsión de empresas industriales de modo de hacerlas apar!:. 

cer jurídicamente como empresas de servicios. 

7. Ocultamiento del volumen real de ventas·o través de ventas sin 

facturas. 

8. Limitaciones al ejercicio de los derechos del Comunero Director. · 

Lo Comunidad Laboral ha cuestionado también el rol tradicional de los 

trabajadores. Ella plani"ea o éstos el cumplimiento de un doble rol, el 

tradicional de "obreros" y uno nuevo; el de "propietorios11 • Sin emb~r 

go, por cir.cunstancios que citaremos más adelante , ciertos grupos de tr~ 

bojadores tienden a priorizar el rol de obreros y en esa misma medida, 

o privilegiar lo captación de ingresos por vio salarial antes que por las 

utilidades , y a elegir el sindicato antes que o lo Comunidad Laboral, 

como medio de institucionalización dentro de la empresa; · Las razones 

de este comportamiento deben buscarse en el juego de diversos:foctores, 

entre los .cuales podemos citar los siguientes: 

// .. 
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, fl ~., .. , de un:1 ·,;-cd;,::o.i e-::onomlci:;c, y rcivindic::itor;<1, gene~:::_ 

d 1 • S '• i • ) ' t' d ¡ t·d I ~t· a p.:x e ;:s,emo '.'.J~1 ·,-o .!:,a e meen ,ve a po; os p.:!r: os po,1..: 
• .. • • ., 1 1 .. , • _J 1 1 • • 1 1 •.. 

.:()S, ·.~u ::i 1m:J1CJ'? pr ¡·,;1 ). • H::: pos;b1 ,c..~aa au1e¡·ra por .:, :evc uc10:, 

- ~· r r. ! r .... ,.. ! .. ,.. • , .\ _ 1 ¡.,u,O ..;, C! ,, •. ~ .,::, CI • 1 p1 ,p1.;,,, _.Cí. 

2 . . •' 1 • • ··t • • , • t 1 
-· •.e; i)e:c ... ;:::-::10;1, e ,r::; ··::~,,;;~ 011crc~1c1c:s ~".lc10-0conom1ccs oc u~_ 

m;.::¡fe m,1s:·::r.· e:; cr,rr!) tn.,!:iaj:i.:cr·es >' E:mpre~::ríc,:. 

:l. E; 1 ncr0mei:b de le,-; m:pe-:tc·fr1(1s ~ene¡ ac!a::; po;- el pror.cso y la 

,,' .:-c.!··alidc.c' r.':i l:, l·; a:.:;f,,~c ;b de las ac-::ionc:;. 
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du.:rk1'.c ..; en <ocX•~i,:¡.::,n C! !r:1 C:om 1 :r.1dad L':lboral, ~-:: aí-icmzon en ú!i-7mc, 

,r~: .!r.· •. ,. r., '-:., s .1Yr:.'.i ·(".J~! dcs:-od;an.:a c:-o.i r:uc sue'.e mirar:;e, du-
• ...,, 1 ~ ,. • I 1 • t•, •~ d• • 4- '(' r..in:·o u i~ pe, ;:..,r ,.1 , ·· :0 1, i"oca mr 1,L'c1cn re 1ca1·nen.,.J nu0• ;a, como· .. 

e -· .J ' 1 l ' ,,. . l . . )r, L''1:c.:;,_ c. . c ~-::i. :·c:-o n -:ua •. (n :o··'Tlin ,s genero t;5 1 n1 emp;e:;".lno:; 

t ... ,.. ... · ··· ~:..... . ... ~· · · : ,.,.. .. ~ )• .. l l ,. .,. : • .,r' • _ I , .... ¡• ~ ... ~. ! :"."\ ., ... , ,1,,d•·-1. . 1.1J ( C·-. , ,c .. i !t-.. cen . , ..... 1c. '::11 c. cumr:,, 1m.e.1,.J ''"' los 
.. .. (" " ~ 

i:;1 !o,; c:::sc,s que rorerirncs y que c1.:,rt~ 

, • d' L•,J e, cr,n::,"' :·r;rti1onto _e 'N tra:1a¡a ... ~i'es y 

r~.,¡-,-,,-:·~n de nu(;v('r, traboicdores e ínc.luso -. . 

"h . I"\: .. . . .. ~ .. .... , \ ,..· ,,..,. -""~•--r. ·.., .. , -i' '. . . _J~ ":)' • ,-, 0,:, .•. f.11, • • ,,. • . c. .. . o, .ir.~,n 1; · ,~ , , . <~ - -.0!1 .)uo p.ic·J..,n ce_ e;C'I . . 
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das dentro de la estrúÍ'egia de i de!.arroi !o industrial. 

Entre las más importantes debemos cil·a1 el estricrc cumplimiento de 

las normas que rigen los Comunidades Laborales, ia modificación de los 

dispositivos iegales que obstac•JÍizan su cumplimiento y el apoyo finan

ciero y crediticio del Estado ~-~ las comunidades. 

Sin embargo, estas mEadidas deben ser acompañadas de una crecienteª.:. 

ción persuasivo, capacitado;·a y concienl"izadoro que permito modificar 

los valores y conductas de trabajadores y empresarios. Esta profunda m~ 

dificación -de los cornportomiei1í·os deberá !ier !a resultante de la progre

siva adopción de valores solidarios y participacionistas }' de! secuente -

cuestionamiento del marco de referen-::ia capitalista que aún orienta la 

acción de estos g.-upos sociaies , Todo el lo requerirá de la capacitación 

y la generación de • nuevos mecanbmos de pardcipación en la empresa. 

EL SECTOR DE Pí\OPIEDAD SOCIAL 

El sector de fliOpiedad Social, considerado p:-ioritario por el gobierno -

revolucionario, es el que expresa a plenHud io opción no capitalista y 

no comunista del p~oceso y la teoría ele! desarrollo peruano. 

Es aquí donde se unificun los voce:os de acumulación de capital y po~ 

ticipación social. Por estar en d1scusión el proyecto de ley, no nos es 

posible entrar a desa.-rol lar aquí' algunas co~sideraciones ~obre la natu

raleza y funciones de las empresas de este sectot , 
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Sli'IAMOS : Inversión, Trabajo y Ocupación 

Antes de po sor a exponer las responsabilidades especificas asumidcs · -

por el SINAMOS en el esfuerzo nacional de desarrollo económico, co~ 

viene referirnos o ciertas características de la acción de nuestro institu-

ción. 

En primer lugar, el Sll''AMOS no es, fundamentalmente, uno institu- -

ción económico. Su finalidad como lo dice su ley orgánica, es lograr

la corisciente y active participación de la población en las tareas que -

demando el desarrollo económico y social. Sus ol:,jslivos son: la capaci

tación, orientación y organización de la poblo ción; la promoción del 

desarrollo de entidades de interé~ social y la comunicación y particular:_ 

mente el diálogo entre el gobierno y la población nacional. Para lograr 

sus objetivos, el SINAMOS brindo a las orgariizociones de base una se

rie de servicios que se realizan a través deun·espectro amplio de occi'?_ 

nes. Entre ellos podemos citar acciones de capacitación, difusión, de

sarrollo infraestructura!, asesoramiento jurídico-administrativo y finan

ciero. 

En segun<;lo lugar, el ámbito de aplicación' de las acciones·d0 apoyo -

del _SINAMOS es multisectorial, vale decir, se extiende o los distintas 

esferas de lo actividad nocional. 

SINAMOS promueve y ejecuta en coordinoci6n con lo población, accio

nes de desorrol lo y fomento local mediante lo interveRción y el aporte· -

comunales. Las obras de infraestructura local, carreteras vecinales, pe·· 

queñds irrigaciones, ·industrio artesanal; obras de é'xtensión de~los dife-
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rentes servicios sectoriales, son algunas de .las ·vios a través de las cua

les SINAl'v': ".)S apoya las organizacíones sociales prolongando, de este -

modo, la acción de los sectores de la ad~inistración pública en la ta

rea clel ·desartollo. Al propio tiempo, SINAMCS 01·ganiz6 estas accio -

nes con vistos af aliento del 1des~rrollo local y regional y a la' aper.tura 

de ·una·verdadera política de desc~~'tralizaci6n administrat.ivo. 

Lo importancia de las acciones del SINAMOS en relación con el desa~ 

rro"llo nacional puede ser percibida tonto en I o relativo a la poíitico de 

acumulación de cap:tal como en lo que se refiere a la polítiQa ocupa

cional. 

Como hemos señalado anteriormente, el desarrollo precisa de la inver

sión de capitales. El Perú, como todo 'país subdesarrollado, no cuenta -

con un volumen de capital monetario interno que permita enfrentar las 

tareas del desarrollo nacional. En cambio, dispone de un volumén im -

portante ·de mahd de obra desocup.ada o sub ocupado que define un alto 

potencial de trabajo. Dentro de ta!es términos, el país debe utilizar i'2._ 

tensivamente el capital humano a través de la inversión-trabajo. La 'in

versión-trabajo es, como se mbe, el aporte de la mano de obra de la -

comunidad para realizaciones orientadas a sarisfocer sus ;x)-;¡nk s neces.!_ 

dades, incrementar sustantivamenté su nivel de vida y conl·ribuir de es

te modo al cumplimiento de los objetivos de l desarrollo, sin que ello -

signifique la percepción de salarios por el trabajo realizádo. La inver

sión-traba jo implica la continuación e intensificación de históricas tra 

diciones comunitarias en nuestra población de base y la realización de 

una práctica econó"mico-social participatorio, cóncientizante y solida

ria. Si ello es así, es porque lo definición y priorización de· las obras -

realizadas por inversión-traba¡o responde· a las decisiones tomadas con

juntamente pór I os representant~s de" las organizaciones sociales locales 
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y los promotores de los orga1ismos zonales del ;j i 'AMOS. Esta prácti " 

ca comunitaria de las decisiones y el trabajo prepara las condiciones 

para la formación de las Unidades de Plani,icación de Base. Son estos 

organismos los que institucionalizarán la incorporación de lo población 

o través de sus representantes en las toreas de c.lcfinir lo problemática -

local.· proponer alternativas y tomar lar. decisiones correspondientes. 

l· . 

Lo inversión-trabajo permite el ahorro de capital, el que asi puede ser 

orie~1todo por· el Estado en· proye;::tcs prior.itorios para el desarrollo no-
c,ional que requieren de uno alta densidad de capital y el empleo de -

u·no sofisticado tacnologia. 

Para el bienio 1973- 1974: el Sll'-'AMOS ha programado por administrC?_ 

ción directa y con participación de la población la realización de --

2, 731 ob:·os de infraestructura. En estas obros, el aporte de la manó de 

obro de lo poblcción ha sido conservadoroment2 calculado en 12 ºmHI~ 

nes 653 mil jornudos ae trabajo. Solamente e! aporte de lo mono de o

bro ha sido valoriwc!o en 562 millones 176 m'il soles. Esto cifra no tra

duce el vclor total del aporte comunal o! qUe,. en muchos casos, com

prende también materiales de conslrLa.:ción , l)dquisición de bienes d1= -

capital, el pago de mano de obra cul'ficc1da, combustibles, etc. 

las cifras antedormente cHadas mucdran el ahorro de capital hecho

posible .por inversión-trabajo. 

Al propio tiempo, Slt 'AMOS apoyará a lo población en la realiza 

ción de numerosas y pequeños obras, no programados, para las cuales 

pre staró rHrecci ón técnica y equipo mecánico. 
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Ahora bien, nuestro potencial de mono de obro en condiciones de re~ 

lizar obra~ por inversión-trabajo comíen:.:a o disminuir progresivamen

te en función de la creación de empleos remunerados, pero su volumen 

dentro de la Población Económicamenl·e Activa (PEA) sigue siendo al 

tamente significativo. 

Es prepósito del SINAMOS, en el corto plazo, intensificar el uso del 

sistema de inversión-trabajo y , l.o que es ton importante como lo ant~ 

rior, aumentar el porcentaje con que inl-erviene en el costo total de 

l_as oqros. En ese sentido, pretendemos en el corto pi.azo, aumentar 

dicho porcentaje a 1 50%. Estas dos I incas de acción deben ser rea !i

zados, fundamentalmente, por 'i"res razones. En primer lugar, por la 

intensa motivación de la población, fundamentalmente campesina y 

,!de los pueblos jóvenes, para la realización de obras que benefician a 

sus respectivos comunidades. En segundo lugar, porque la _pr<;ictica de 

la inversión-trabajo permite capacita;- y recnificar la mano de obra -

clesocvpada o subocupada mejorando sus condiciones de acceso ulte -

rior al mercado de trabajo. En tercer lugar, porque permitirá un ma

yor incremento de ahorro de capital monei'ario que precisa el Estado 

paro sus planes de de:;arrol lo, ,incrementará la infraestructura básico 

para el dP.sarrollo del país e incorporará !as comunidades, villorios y 

puebl_os ale,iados a la economía nacional. 

Sin embargo, la inversión-trabajo, como tal, no es una política des!! 

nada a afrontar directamente el problema de la desocupación. El p~ 

blador que invierte su trabajo dentro de esto modalidad, al no recibir 

remuneración, no es habilit1.1do inmediatamente como consumidor y 

por tonto no ingresa directamente al circuito económi~o. :Como sob~ 

mos, lo desocupación y la subocupación constituyen uno de los más 

graves problemas sociales heredados por la revolución. Sobre sus cou 
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sos y las necesarias poi iticas correctivas se han pronu,nciado y se pro

nunciarán los diferentes ministros de los sectores del Estado, directa 

mente encargados del tratamiento de este problema. Por esta razón , 

no insistiremos aquí en desarrollar estos temas. Permítaseme, m6s bien, 

hacer un breve y final recuento de lo que SINAMOS hace en su respe~ 

tiva éreo de acc=ón. 

Aparte de las muy diversas acciones de SINAMOS que inciden sobre -

el problema de la desocupación , mediante la provisión de empleos en 

obras genéricas de infraestructura paro el desarrollo local, quisiera -

aquí referirme, especialmente a la importante labor que SINAMOS 

cumple en el desarrollo de formas empresariales asociativas tales como: 

Cooperativas, SAIS y Empresas de Propiedad Social, 

El cuadro Nº 3 muestra la magnitud de lo acción del SINAMOS en 

lo que se refiere a la creación de empresas de interés social. Es ésta 

uno modalidad indirecto o través de la cual SINAMOS aliento lo ge

neración de plazas ocupacionales. 
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CUADR O Nº 3 

ÁCCION DEL Sil !AMOS EN LA CRE/\Clót--: DE EMPRESAS DE 

INTERES SOCIAL 

Nombre de la 
Activ-idad · · 

Emprosas 
Comunales 

Empresas 
Rurales 

Cooperativas ,fa 
Producción y, 
SAIS 

Cooperativas de 
Servicios 

Unidod de· 
' Medida 

Empresa 

gmpre.sa 

.Empresa. 

Empresa 

Empresas de Propiedad 

'. 

Me ta 
Total 

250 

150 

500 

200 

Pobl.ación 
Asociados Beneficiado 

35,500 180,000 

7,500 . , 3,7, 500 

.. , 

~0,000 900{000 

1, 500* 900,000 

Social : , ··:~·No · .. , oEr:E RMl 'NA o ·o 

Cooperativas de· ' ' .. 
Artesanos:: -: Arteso·n:ol , 

Cooperativas de 
Arte Popular 
folkloristas 
pintores 
intérpre te s 

(etc.) 

TOTAL GENERAL: 

Empresa de 
Artistas 

. 25 50, ººº · .. '250; 000 · 

50 10,000 50,000 

l , 175 164, 500 1 1 41 7' 500 

Nota: Los datos consignados e n este docume nto , constituyen una prime ra apro 
ximación formulada en el Anteproyecto de Presupuesto del SINAMOS-: 

(*) Esta cifra corresponde al número de empleados y/o funcionarios de las 
cooperotfvas de servicios. 
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Como se observa, SIN/-,MCS ha progromcdo el apoyo a 1, 175 Empresas 

de Interés Social a crearse en el bienio. Estas empresas incorporarán -

oproximc:domente a 164 mil socios beneficiarán a una población esti

mada en un millón 417 mil personas. 

Las empresas comunales y rurales tienen por finalidad creor nuevos a~ 

tividodes económicas, modernizar las existentes utilizando los recur -

sos locales aprovechabk:s, mineros, ictiológicos, hi'dricos, forestales, 

etc. El lo permitirá reconvertir la mano de obra, proporcio11or nuevas 

fuentes de trabajo y generar nuevos servicios. Poro evaluar el esfuer

zo que significa la creación de empresas comunaies y rurales debemos 

recordar que al número de emp;-esas comunales programados olcanza a

proximadamente el 10% de las comunidades oficialmente rec0nocidos 

y que, en la actualidad, es mínimo el número de empresas rurales ex~ 

tentes. 

Para er bienio 1973- 74 se ti~ne previsto, que la acción conjunto del 

Slt--'AMOS y del Sector Ag;orio, permitirá lo organización de 500 nu~ 

vas empresas osociativas .. cooperativcs y SAIS. Se estima que dichos~ 

unidades agruparán a 60 mil campesinos ~ocios, cubriendo una pobla -

ción beneficiada, aproximadamente 1 de 300 mi! personas. 

En el mismo período se ha estimado la organización de 200 unidades -

asociativas de servicio, como son : cooperativas de consumo, de tron! 

porte, de ahorro y crédito, de pesca y otros, las cuales beneficiarán 

aproximadamente a 600,000 personas. 

Considerando siempre el mi~mo período, creemos oportuno relievar, que 

la Empresa Peruana de Promoción A.rtesanol ( EPP/'..\ ) de n~ciente crea-
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ción, permitirá concretar con mayor celeridad, una serie de proyectos 

que venia alentando SINt.MOS a tra·-1és de su Areo Cultural y Profesi~ 

nol. 

La puesta en marcho de estos proyectos, facilitará la agrupación de los 

artesanos y artistas en organizaciones de tipo cooperativo, con el fin 

de que unos y otros perciban lo substancial del fruto de sus esfuerzos , 

ha,sta hoy cor,fiscodos por una red de intermediación. 

Estimamos, que estas organiz.:iciones habrán de agrupar o unos 60,000 

artesanos y ortist :is, beneficlanc!o directa e indirectamente o uno pobl~ 

ción no rn~n~i de 300,000 personas. 

Es éste el más vigoroso impulso del Estado o lo creación y fortalecimie~ 

to de un sector de la económiu directamente controiodo y gestionado -

por los trabajadores. Y es la más importante contribución del -

SINAMOS o lo solución del prob.lem.o ocupacional del país. 

Lo creación del sector de propiedad social planteará nuevos e importa~ 

tes exi-gC!ncias a la acción del SINAMOS~ Este Sector, que expreso· la 

esencia de la opción política de la revo!udón peruana, recibirá lo -
atención prioritario de nuestro Sistema. 

DGAE/Copacttación 
DPMD/cvg 
9 May 73. 


