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PERU: i lusion 0 esperanza'" 

En un volumen de menos de 
200 paginas con 15 capitulos y 
una buena bibliografia al final, 
Monteforte Toledo acomete la 
dificil tarea de resefiar un fen6
meno que por 10 menos en Ame
rica Latina no tiene parangon : 
la toma del poder por el ejerci
to regular y una actuacion de es
te totalmente opuesta -hasta el 
momento--- a la de sus similares 
en Brasil, Chile, Uruguay, Boli
via, Paraguay y otros, significan
do «otros» casi todos los paises 
latinoamericanos, con muy raras 
y honrosas excepciones, cuyas po
liticas tampoco son dignas de 
consideracion cuando se dirigen 
a resolver la problematica de las 
grandes masas. 

Peru suple a Chile en ese dia
rio nacer y morir de la esperanza 
en el drama tragico de la Ame
rica hispanica y mientras en el 
segundo el apoyo de un vasto 
movimiento de masas clarificaba 
el camino a seguir para los gran
des estadistas y dirigentes que 10 
encabezaban, en el primero la 
transformacion la efectuan quie
nes detentan el poder fisico que 
otorgan las armas y que no son 
producto ni por el nacimiento, ni 
por las ideas, ni por la acci6n, de 
esos grandes nucleos desvalidos y 
miserables que constituyen la po
blacion mayoritaria de las nacio
nes del Rio Bravo hasta Tierra 
del Fuego. 
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Precisamente esta duda per
mea el trabajo de Monteforte To
ledo a todo 10 largo del mismo. 
i Es posible que sin la participa
cion de obreros y campesinos se 
lleve a cabo un cambio de es
tructuras hasta a1canzar el socia
lismo? Y se considera que el au
tor, a fuer de investigador obje
tivo, 10 conmueven los logros al
canzados y que proyectan la es
peranza en que de alguna forma 
se rompan los moldes tradiciona
les de acci6n, que de arriba 0 de 
abajo, del sur 0 del norte adven
gan los que destruyan la opresi6n 
y la mentira, el dolor y la mise
ria, sin importar quienes son, de 
d6nde vienen y por que desapa
recen. 

Los buenos deseos de Monte
forte Toledo --que son tambien 
los mios- no resisten el analisis 
frio a que el mismo somete la 
cuestion peruana. La respuesta a 
la interrogacion hecha antes es 
que las fuerzas armadas por si y 
para si, sin la intervencion de las 
grandes masas de la poblacion de 
ese pais, no pueden barrer con 
todas las estructuras caducas, 
eliminar la propiedad privada y 
sus consecuencias hasta llegar al 
socialismo. Tal vez mas que por 
la imaginaci6n sociol6gica cuyo 
reto respetamos, la formaci6n de 
una esperanza racional tiende a 
fortalecerse con las propias ilu
siones de una vida mejor. Pero la 
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realidad es inexorable. Sin este
reotipias que proyectan rigidez 
podria aceptarse que u ya no im
porta quien. acometa los cambios 
necesarios en los paises depen
dientes: tampoco importa catalo
gar a' los movimientos promote
res de esos cam bios por sus simi
litudes con otros mouimientos 
hist6ricos 0 por suspeculiarida
des. Hay que acercarse a esos re: 
gimenes cbn objetividad y reco
nocerlos por sus obras y por los 
intereses de clase que sirven vo
luntaria 0 involuntariamente"; 
sin embargo y a pesar de todo, 
tiene que reconocerse que el pro
ceso 16gico de la realidad perua
na tendra que detenerse en un 
punto dado, mas cerca 0 mas le
jos del cambio estructural total, 
salvo que los directamente bene
ficiados con estas transformacio
nes --obreros, campesinos, inte
lectuales revolucionarios, las cla, 
ses medias-lumpen- intervengan 
en la conducci6n, en un traslado 
de estafeta que de momento no 
puede preverse. 

Despues de un capitulo hist6ri
co que se refiere principalmente 
al gobierno de Belaunde Therry, 
que por cierto fue «ayudado» 
por una Junta Militar a llegar 
al poder, la que adernas cooper6 
con el mismo por medio de una 
vasta campafia represiva contra 
las izquierdas, otra Junta, el 3 
de octubre de 1968, tom6 el po
der, expulsando al Presidente que 
habia practicamente impuesto, y 
en un manifiesto sefialo 10 si
guiente: «La acci6n del gobierno 
revolucionario se inspirara en la 
necesidad de transformar la es

tructura del Estado, en forma tal 
que permita una eficiente accion 
de gobierno; transformar las es
tructuras sociales, economicas y 
culturales; mantener una defini
da actitud nacionalista, una cla
ra posicion independiente y la de
fensa firme de la soberania y dig
nidad nacionales; restablecer ple
namente el principio de au tori
dad, el respeto y la observancia 
de la ley, el predominio de la jus
ticia y de la moralidad en todos 
los campos de la actividad nacio
nal»; pero las Fuerzas Armadas 
del Peru tambien sefialaron con 
toda claridad que han tornado el 
poder para ejercerlo todo el tiem
po que sea necesario, haciendo a 
un lado la sui generis democracia 
latinoamericana; que es antimpe
rialista pero que acepta aquellas 
inversiones extranjeras «que se 
sujeten a las leyes e intereses na
cionales», que se apega a «los 
principios de nuestra tradici6n 
occidental y cristiana», que no es 
ni capitalista ni socialista y que 
pretende mantener un estado 
fuerte, de economia mixta, capaz 
de promover todas las transfor
maciones. 

Al no hablar de "bdsicas refor
mas estructurales"; de poner coto 
a la explotaci6n de las mayorias 
marginadas y de recuperaci6n de 
las fuentes naturales de riqueza 
para los nacionales, los militares 
peruanos se hicieron sospechosos, 
segun senala Monteforte Toledo, 
ante ciertos sectores de las ma
sas populares y de intelectuales, 
U quienes no podian creer que es
te fuera un proceso realmente 
reoolucionario"; sin embargo 
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"la clave maestra para entender 
el movimiento peruano -afinna 
el autor- radica precisamente 
en los origenes, la composici6n 
socioprofesional y la evoluci6n 
ideol6gica del grupo castrense". 

El descalabro militar frente a 
Chile en 1879 y la falta de capa
cidad de accion en la guerra de 
1941 contra Ecuador, son en la 
historia peruana el acicate que 
ha dado lugar a la necesidad de 
tener un ejercito que respondie
ra a la problematica que en estos 
terrenos se le presentaban a 1a na
ci6n; cualquiera que fuere el ca
so, quienes subieron al poder en 
1968 constituyen una elite cas
trense con una educaci6n militar 
de primera, todos salidos de la 
Escuela Superior de Guerra y 
"excepto dos ---el presidente Ve
lasco Alvarado y el general Ro
driguez, jefe de la unidad blin
dada, la mas poderosa del ejer
cito-- pasaron por el Centro de 
Altos Estudios Militares (CAEM)." 

Uno de los aspectos mas des
concertantes del grupo militar 
que gobiema en el Peru -afir
ma Monteforte- es su capacidad 
tecnica, su nivel de politizaci6n 
y su visi6n conjunta de la proble
matica nacional. Lo anterior ha 
sido atribuido al CAEM que fue 
fundado hace 20 afios con el pro
p6sito de elevar el bajo nivel de 
las fuerzas peruanas en forma ab
soluta y en relacion con los ejer
citos modemos que habian actua
do en la Segunda Guerra Mun
dial. Las directrices principales 
provenian de un militar "prepa
rado en las escuelas de altos estu
dios militares de Francia, en 
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aquel entonces influidos por teo
ricos colonialistas como el gene
ral Solan", 

Aunque el hecho mismo de la 
toma del poder -tanto en 1962 
como en 1968-- no pueda atri
buirse en forma excIusiva al 
CAEM, ni siquiera la resolucion 
final del ejercicio militar exclu
sivo del poder, es evidente que 
las ensefianzas tanto te6ricas co
mo practicas y el conocimiento 
de una realidad que no puede 
ser soslayada, detenninaron el 
cambio en la mentalidad de los 
militares profesionales, "y su con
vice ion de que hay que superar 
las viejas estructuras que nutren 
la desigualdad y la marginali
dad". A 10 cual habria que agre
gar que el contacto con tecnicos 
de diferentes especialidades, ge
ner6 en los altos jefes militares el 
respeto por la capacidad profe
sional y el deseo de recurrir a 
quienes saben y de no improvi
sar, mal endernico de politicos y 
dirigentes en America Latina. 

Las contradicciones sefialadas 
con toda claridad por Mario 
Monteforte en su libro, presen
tan una similitud impresionante 
con el LENGUAJE DESARROLLISTA 

que se escucha en la mayoria de 
los paises latinoamericanos, en los 
que se proclaman las vias «pe
ruanas» 0 «mexicanas» 0 de 
cualquier otra nacionalidad que 
no son ni capitalistas pero tam
poco socialistas, sino que han en
contrado un camino original y 
diferente, en el cual, no obstante, 
"se respeta la propiedad prioada 
porque es inherente al derecho 
humano y POT completo distinta 
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a la propiedad capitalista, que es 
fuente de explotacum del hom
bre y de distribuci6n inicua del 
poder y la riqueza", 

En materia de inversi6n y de 
la importancia del sector publico, 
los pronunciamientos son claros 
y sin ambages: cEl sector publico 
y la inversi6n estatal amplios, 
ademas, son indispensables para 
orientar la economia al servicio 
de la sociedad en su conjunto y 
aun para estimular y fortalecer 
la empresa privada. Pero el Es
tado no hace competencia a la 
econornia privada sino que se li
mita a complementarla. Las ga
rantias a la inversi6n se extien
den al capital extranjero y al 
multinacional, bajo nonnas estric
tas que prohiben sus privilegios y 
su intromisi6n en la politica del 
pais». 

Por 10 que respecta .a la poli
tica de industrializaci6n, entre 
otras afirmaciones importantes, 
se elimina la «mera sustituci6n 
de importaciones» por conside
rarla grandemente lesiva a la 
marcha de la naci6n, ya que pro
duce enriquecimiento sin limites 
de los ya muy ricos que constitu
yen una minoria privilegiada y 
la ampliaci6n. «de la brecha so
cioecon6mica que la separa de la 
mayoria a su servicio». 

La distribuci6n de la riqueza 
y del ingreso, se lograra «a .traves 
de la refonna integral y profun
da de las cooperativas, en 10 
agrario, y del regimen de comu
nidad en todos los demas secto
res de la producci6n ademas del 
sistema tributario»; y como coad
yuvantes de 10 anterior, el regi

men de propiedad, que constitu
ye la caracteristica fundamental 
del sistema socioecon6mico pe
ruano: «la tierra en propiedad 
de los campesinos, las empresas 
agroindustriales en propiedad y 
bajo control de los trabajadores, 
y el regimen de comunidad de 
las demas empresas, 0 sea la dis
tribuci6n en partes iguales de su 
propiedad, su control y sus bene
ficios entre el capital y el traba
jo». 

La cuesti6n del nacionalismo y 
la expropiaci6n de la IPC ha me
recido la afirmaci6n de la Junta 
Militar, de que la producci6n de 
petr61eo bajo control foraneo no 
pasara a manos del gobiemo por 
via de la expropiaci6n ° de la 
compra, pues como sefiala Mon
teforte Toledo, la expansi6n de 
varias empresas y el contrato fir
mado con un consorcio norte
americano en 1971 (para la ex
plotaci6n de los yacimientos de 
Cuajone) elevan eI capital, que 
en esta rama dominan inversio
nistas extemos, a un porcentaje 
mayor del que tenian antes de 
que se estatizara Ia IPC (Inter
national Petroleum Co., subsidia
ria de Ia Standard Oil) en octu
bre de 1968. "El gobierno militar 
ha reiterado -y de la manera 
mas enfatica- que la expropia
cion de la IPC reviste cardcter 
excepcional", Dentro de este con
texto debe considerarse tambien 
las concesiones a intereses fora
neos para Ia explotacion de las 
minas de cobre. 

Con respecto a Ia importantisi
ma refonna agraria en Peru, de 
Ia que por cierto existe un exce
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lente trabajo de Petras y Lapor
te, el autor analizado, entre otros 
muchos apuntamientos, sefiala 10 
siguiente: "debe reconocerse que 
no faltan motivos [para atacar los 
logros de la reforma agraria]; 
unos reales y otros aparenies, pa
ra sostener algunas de estas crlti
cas; pero es demasiado temprano 
para sustentar juicio sobre una 
reforma que como la agraria, tie
ne cardcter integral y apenas se 
halla en sus primeras etapas". La 
intenci6n de la Junta Militar era 
beneficiar a 500 000 familias, en
tregandoles la tierra, en los pri
meros 5 afios de gobierno. Pare
ce que se esta muy lejos de haber 
logrado esta meta. 

Mario Monteforte analiza, ade
mas de las politicas menciona
das, el modelo de desarrollo de 
la Junta Militar, la politica mine
ra, la industrial, la bancaria y 
financiera, la de inversiones y 
con mayor detenimiento, obvia
mente, las cuestiones sociales y 
politicas que dan el ambiente y 
las condiciones para entender la 
cuestion peruana: "A juzgar por 
sus bases te6ricas y por su braxis 
politica, el movimiento de las 
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fuerzas armadas es, fundamental
mente, una revoluci6n". 

Para terminar estas breves no
tas de un estudio in teresante sa
bre un problema de gran actuali
dad, es conveniente reproducir 
un fragmento del ultimo capitu
lo que el autor denomina AUTO

DEFINICION DEL GOBIERNO, Y que 
precisa la cuestion central de to
do este asunto: "Otra presunci6n 
del gobierno fue confiar en que 
el movimiento tenia unimpulso 
automdtico, autogenerado por su 
diruimica y su buena fe; en cam
bio, cada dia mas se ve que sin 
[uerzas populares organizadas y 
sin una diaLectica de lucha el mo
vimiento corre peligro de estan
carse. Por ultimo, ha costado mu
cho que los militares aprendan a 
distinguir a sus amigos de sus 
enemigos y especialmente, a los 
que estdn lealmente con los cam
bios reformistas 0 revolucionarios, 
pero no con sus errores ni sus va
cilaciones. En Illtimo extremo, el 
gobierno carecc de una politico 
relativa a organizaciones de ma
sas y a estructura institucional de 
tioder" BEN JAM IN RETCHKIMAN 

K. 
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