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 El Estado oligarquico en el Peru:
 un ensayo de interpretacion

 SINESIO LOPEZ J.

 La presente ponencia es una lectura teorico-politica de la historia peruana,
 como resultado del analisis concreto de algunos periodos historicos de
 este siglo. Presenta todas las limitaciones de una excesiva generalizacion
 que frecuentenmnte presentan los analisis historicos de largo plazo, limi-
 taciones que pretendemos salvar con la fuerza explicativa que ella puede
 ofrecer para la comprension de la historia politica peruana de este siglo,
 aun por escribir.

 El Estado oligarquico es una forma de organizacion del poder de los
 Estados semicoloniales. Econ6micamente se asientan en la sobreexplota-
 cion de la fuerza de trabajo y en la apropiacion de la renta diferencial
 como motores del desarrollo capitalista y en estimulo a la apropiacion
 de la renta absoluta por parte del gamonalismo. Socialmente es definido
 por una trama de relaciones sociales heterogeneas, -capitalistas, serviles
 y combinaciones multiples- que expresan un proceso incipiente en la
 formacion de clase, pero que configuran utn bloque dominante, confor-
 mado por la oligarquia (con su fraccion terrateniente y su fraccion fi-
 nanciera), por los gamonales y por el imperialisme el cual expolia y oprime
 a un proletariado desarticulado y disperso y a las masas campesinas que
 constituyen la mayoria nacional y bloquea el desarrollo de las clases me-
 dias. Politicamente, el Estado oligarquico se caracteriza por excluir a
 las masas populares, particularmente al campesinado, de los elementales
 derechos democraticos, mediante la violencia institucional del Estado, por
 neutralizar politicamente a las clases medias mediante la represion y la
 integracion y por imponer el dominio exclusivo y excluyente del bloque
 oligarquico. El Estado oligairquico supone una formacion de clase no des-
 arrollada en que las relaciones sociales no se han depurado en un sentido
 especificamente capitalista, para permitir el desarrollo de las bases mate-
 riales del homnbre colectivo, por cuya razon la pobreza en las relaciones
 sociales es el denominador comuin de la sociedad oligarquica y la baja
 densidad de las organizaciones gremiales y politicas de las clases sociales
 es altamente significativo. Todo esto hace aparecer a la sociedad como un
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 n-iar inmenso de masas indiferenciadas de clase en la que los niveles de
 conciencia y de organizacion son significativamente bajos y la relacion
 entre representaci6n de clase y la direccion politica tiene mucha fluidez y
 aparece constantemente desfasada. El bajo desarrollo de los partidos
 desplaza el rol de la direccion politica de las clases a los gremios y a los
 periodicos, generando una enorme y cronica inestabilidad politica y mar-
 cando los movimientos espontaneos y los estallidos violentos como forma
 peculiar de las acciones de clase.

 Estas caracteristicas del Estado olig'arquico tienen una larga historia
 que cristalizan con nitidez durante la ilamada repTublica aristocratica (1895-
 1910) y que se agotan historicamente a partir de los afios 30 con las
 grandes luchas democraticas de las clases medias y populares. Su ago-
 tamiento politico, sin embargo se produce mas tarde, durante el reoimen
 de Velazco.

 I

 NATURALtZA DEL PODtR DEL ESTADO OLIGARQUICO

 Para analizar el poder del Estado oligarquico es necesario comenzar

 preguntandonos cual es la naturaleza de su poder: jEs una rep blica
 "cuyo poder emana del pueblo" como dice la Constitucion? j Como ejerce
 su dominio la dictadura de clase en el Estado oligarquico? Se ejerce
 exclusivamente a traves de la violencia o combina la violencia v el con-

 senso? d La dominacion de clase en el Estado oligarquico se procesa como
 direccion politica? Estas cuestiones fundamentales se inscriben en la
 vieja problemaitica de la relacion dialectica entre lo general y lo parti-
 cular en las relaciones sociales de la sociedad moderna y de la forma como
 las clases dominantes se convierten en clases dirigentes y como traducen,
 por consiguiente, sus intereses particulares en intereses generales de la
 sociedad. La respuesta a estas importantes cuestiones no solo permiten
 resolver el problema de la naturaleza del poder del Estado oligarquico sino
 tambien revelar la naturaleza de la sociedad en la que se asienta.

 Una revision historica de los diferentes regimenes politicos peruanos de
 este siglo muestra claramente que el poder del Estado oligarquico se funda
 exclusivamente en la violencia institucional del Estado. El consenso de las
 clases subalternas no cuenta ni siquiera en sus aspectos formales. Esto
 significa que el dominio de clase no se organiza en la sociedad a traves del
 sistema hegemonico de los partidos sino que se procesa en el Estado median-
 te el control de los aparatos de coercion. La mayor parte de los regimenes



 EL ESTADO OLIGARQUICO EN EL PERU 993

 politicos han sido dictaduras o "dictablandas". 1 Los regimenes represen-
 tativos han sido pr"acticamente inexistentes en el Per'u. Entre 1895 y 1968

 sin tener en cuenta los diversos intentos frustrados de golpe de Estado
 ni la muy rapida sucesion de presidentes en el corto periodo agitado de
 los a-nos 30- seis regimenes politicos emanan directamente de exitosos gol-
 pes de Estado, nueve pueden ser considerados "dictablandas" y solamente
 dos regimenes pueden ser considerados regimenes representativos: 1945-48
 y 1963-68. 2

 El caracter dictatorial de la abrumadora mayoria de los regimenes poli-
 ticos del Peru' ilustra con claridad la naturaleza del poder oligarquico. El
 consenso activo de las clases subalternas esta ausente y no constituye el

 plar fundamental del orden social. Los pilares del orden social son la
 violencia institucional del Estado y el consenso pasivo de las masas indi-
 ferenciadas de clase. 3 El poder moral del Estado oligarquico 4 no emana
 del consenso activo, de la obediencia voluntaria de las masas subalternas
 que tienen un cierto nivel de conciencia sino que provienen del consenso
 pasivo de las clases subalternas con un bajo o ningun nivel de conciencia
 social. El poder moral pasivo del Estado oligarquico tiene su origen en la
 existencia de un mar enorme de masas indiferenciadas de clase, sin ninguna
 vinculacion organica, ideologica y politica, sobre todo por el lado de las
 masas subalternas. En ese sentido, podemos decir que el Estado olig'ar-
 quico combina de alguna manera el poder material de la violencia insti-
 tucional con un poder moral pasivo, espureo, basado en la inconsciencia
 social y en el m'as alto nivel de espontaneidad de las masas domninadas. 5

 1 Bourricaud, F.: Poder y sociedad en el Peru' contemporaneo, Buenos Aires, Ed.
 Sur, 1967. Bourricaud llama dictablandas a los regiinenes oligarquicos que tienen
 una cierta legitimidad por emanar de elecciones "generales", con las caracteristi-
 cas anti-democriticas y restrictivas que estas tienen en el Peru, pero cuyo poder
 se basa, en realidad, en la pura violencia.

 2 El regimen elegido en Octubre de 1931, por su origen, puede ser considerado
 un regimen representativo pero en realidad fue una de las dictaduras ma's impla-
 cables de la historia peruana debido al tiempo revolucionario de los anios 30. In-
 versamente, el r6gimen de 1962-1963, por su origen, puede ser considerado una
 dictadura, pero en la forma de dominio fue tanto o menos duro que varias "dicta-
 blandas" por lo cual puede ser considerado como integrante de estas.
 La nocion de masas indiferenciadas de clase (MIC) alude a la falta de vinculacion
 ideologica, politica y organica de sectores sociales que pertenecen a una misma
 clase social, por lo ctial fueron descritas grificamente por Marx como "las patatas
 de tin saco" que "forman un saco de patatas" (Marx, El Dieciocho Brumario de
 Luis Bonaparte, O.E., T. 1, p. 318).

 4 El poder, como categoria simple, tiene dos momentos tanto en la vida estatal
 como en la lucha politica de la sociedad civil: Violencia y consenso, dictadura y
 hegemonia, poder material y poder moral, poder efectivo y poder espiritual. El
 predominio de uno de estos momentos depende del caraicter del tiempo politico
 Ellos se expresan, en forma desarrollada, en la correlacion militar y en la correla-
 cion especificamente politica de fuerzas, respectivamente.

 5 Gramsci ha mostrado la relacion existente entre la espontaneidad en la conciencia
 y ha negado la pureza existencial de ambas categorias. El mas alto nivel de es-
 pontaneidad aparece como sentido comuin, base del buen sentido y de la hege-

 14
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 En la nmedida en que el poder moral pasivo, basado en el consenso
 pasivo de las masas indiferenciadas de clase, es la negacion del consenso
 activo, basado en la conciencia soscial desarrollada, la naturaleza del poder
 oligarquico es definida por el uso exclusivo de la violencia.

 La ausencia del consenso activo de las clases subalternas respecto del
 Estado esta' vinculada a dos ordenes de fenomenos, de naturaleza social
 distinta pero estrechamente vinculados entre si. El primero se refiere a
 la ausencia de intereses comunes entre las diversas masas de clase de la
 sociedad y el otro a la incapacidad de las clases dominantes para des-
 arrollar un proyecto nacional; el primero se ubica en la esfera espon-
 tanea de la economia y de la division social del trabajo, mientras el
 segundo pertenece a la esfera consciente de la politica.

 Los intereses comunes entre las diversas masas de clase de la nacion
 no se desarrollan debido a su escaso nivel de intercambio que, a su vez,
 es determinado por la reducida division del trabajo que la forma de des-
 arrollo capitalista basada en la economia de exportacion implica. Una ex-
 presion del bajo nivel de intercambio entre las clases sociales no es el debil

 desarrollo, sino la ausencia de los medios de comunicacion en la epoca
 oligarquica. Practicamente los diversos medios de comunicacion (ferro-
 carriles, carreteras y otro tipo de comunicaciones) se desarrollan tardia-
 mente en el Peru. Los ferrocarriles son construidos a fines del siglo
 pasado y a comienzos del presente, 6 la carretera panamericana es posible
 transitarla solo a partir de la decada del 40. El debil y tardio desarrollo
 de los medios de comunicacion, producto de la incomunicacion entre las
 diversas masas de clase, refuerza esta incomunicacion y la forma de su
 desarrollo -desde los centros de produccion hacia los puertos- expresa
 la desintegracion nacional y su integracion al mercado mundial. La in-
 existencia o debilidad de la esfera de los intereses comunes entre las
 masas de clase de la sociedad peruana impide la posibilidad objetiva de
 convertirlos en intereses generales del Etstado, 7 esto es, reduce la posi-

 monia cultural y moral, pero es como tal producto de la imposicion de la cultura
 dominante y a la vez campo de la lucha cultural. Gramsci, Antonio... El materia-
 lismo historico y la filosofia de Benedetto Croce, Buenos Aires, Ed. Nueva Vision,
 1973, pp. 10-26.

 6 Ministerio de Fomento, cuerpo de Ingenieros Civiles, seccion de Estadistica, Rese-
 nia historica de los ferrocarriles del Peru, Lima. Tipografia Carlos Fabbri, 1908.

 7 El interes general del Estado alude, no a la dilusion de las contradicciones de
 clase en este, sino a la generalizacion de los intereses privados a toda la sociedad
 a traves de la instancia universalizadora del Estado que es precisamente tal por la
 naturaleza de las relaciones sociales de la sociedad burguesa: "El interes general
 es precisamente la generalidad de los intereses egoistas" (Marx, Karl: Elementos
 fundamentales para la critica de la economia politica (borrador) 1857-1858, T. 1.
 Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 183). Sobre el concepto de interes comufn ver
 la obra citada pp. 84-93 y 177-189. El concepto de interes general es ilustrado en
 la siguiente cita: "La monarquia legitima y la monarquia de Julio no aiiadieron
 nada mas que una mayor division del trabajo, que crecia a medida que la divisi&on
 del trabajo dentro de la sociedad burguesa creaba nuevos grupos de intereses, y
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 bilidad de transformar los intereses comunes en intereses generales, tras-
 ladandolos de la oferta espontanea de la economia y de la division social
 del trabajo a la esfera consciente del Estado, de la division social del tra-
 bajo a la division politica oficial del mismo. Por eso las funciones admi-
 nistrativas del Estado son pr'acticamente irrelevantes. La transi'ormacion
 del interes comu'n en interes general no se produce espont'aneamente sino
 que es realizada por las fucrzas politicas interesadas en esta transforma-
 cion. En el Peru' las diversas oleadas reformistas -las del 30 v las del
 56- han luchado por transformar no solo la sociedad sino tambien lo-s
 intereses comunes en intereses generales, esto es, por fortalecer el Estado.
 Cuando no existen intercambio y comunicacion entre las clases, no pue-
 de desarollarse intereses comunes y el surgimiento de un proyecto co-
 lectivo nacional y de una accion comuin se ven seriamente obstaculizados
 por la falta de una base material comu'n. 8

 La incapacidad politica de las clases dominantes, de la oligarquia y
 de los gamonales, para elaborar un proyecto nacional esta ligada a sus
 dificultades para convertirse en clase dirigente, para pasar de la clase al
 partido, del interes material al interes politico, del interes particular al
 interes general. Esta incapacidad de las clases dominantes est'a determi-
 nada por la accion reciproca de dos tipos distintos de fenomenos sociales.
 Por un lado, la carencia de intelectuales organicos, y por otro, el carac-
 ter mismo de esas clases dominantes. Ambos fen6menos sociales imposi-
 bilitan a la oligarquia la construccion de una voluntad colectiva nacional.
 Las clases dominantes no han producido un grupo intelectual que les de
 homogeneidad y autoconciencia por un lado y que forjen una cultura
 racional por otro. El caracter de clase de la oligarquia peruana y su
 alianza con los gamonales ha bloqueado toda posibilidad de desarrollar
 un programa de integracion nacional, expresado en condiciones materiales

 por tanto nuevo material para la administracion del Estado. Cada interes comuin
 (gemeinsame) se desglosaba inmediatamente en la sociedad, se contraponia a 6sta
 como interes superior, general, (allgemeines), Se sustraia a la propia actuacion de
 los individuos de la sociedad y se convertia en ohjeto de la actividad del gobierno,
 desde el puente, la casa-escuela, y los bienes co-nunales de un municipio rural
 cualquiera, hasta los ferrocarriles, la riqueza nacional y las universidades de
 Francia. Finalmente, la republica parlamentaria, en su lucha contra Ia revolii-
 cion, viose obligada a fortalecer, junto con las medidlas represivas, los medios y la
 centralizacion del Poder del gobierno". (Marx, Dieciocho Brumario de Luis Bona-
 parte. O.E., T. 1, p. 317). Por esta razon, el Estado buirgues puede ser definido
 como la articulacion contradictoria del interes particular con el interes general o,
 lo que es lo mismo, como la articulacion contradictoria de dictadura y hegemonia.

 8 Esta idea fue desarrollada por Engels eii Reroluci6n v Contrarrevolucio6n, al anali-
 zar la desarticulacion nacional de Alemania, producida por su bajo grado de des-
 arrollo industrial: "El desmembramiento politico de Alemania en tres doceias de
 principados de mayor o menor importancia, esta explicado iguialmente poar esta
 confusi6'n y miultiplicidad de elementos, quie componen la naci6n y que de nuevo
 varian en cada localidad. Donde no existen intereses comunes, no puede hlaber
 inidad de proposito y mucho menos de acci6i" (Eingels, F.: Revoluci6n y Contra-
 rrevoluci6n. Mexico, Coleccion 70, Ed. Grijalbo. 967, p. 26).
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 a las clases subalternas, a traves de la cual se neutralicen las contradic-
 ciones de clase y se sienten las bases materiales para el surgimiento de
 una voluntad colectiva nacional.

 Las clases dominantes no han desarrollado una cultura propia y menos
 aun una cultura nacional. Su estilo de vida, sus patrones de consume,
 sus gustos artisticos y su problematica intelectual, en pocas palabras, su
 sentido comutn y los eslabones superiores de la cultura -ciencia, arte y
 tecnica- se entroncan! mas con los mercados extranjeros de Londres y
 Paris y USA, que con sus necesidades nacionales.

 Para cerciorarse de la ausencia de intelectuales orgatnicos por parte
 de las clases dominantes, basta revisar los cuadros intelectuales peruanos
 en los diversos ciclos culturales. Se puede percibir facilmente que, a
 medida que la historia avanza en este siglo, los intelectuales de derecha
 van perdiendo terreno, influencia y prestigio en la vida cultural del pais.

 Por el tipo de problema que se plantean, por la forma de solucion que
 se propone, por el caracter de clase del grupo intelectual que se formula
 y trata de resolver estos problemas y por el clima cultural reinante, se
 puede distinguir en el desarrollo de la cultura peruana los siguientes ciclos
 culturales: 1885-1920, 1920-1933, 1934-1956 y 1956 en adelante. 9

 La derecha civilista tiene la hegemonia durante el primer ciclo cul-
 tural. S6lo existe, frente al monolitico pensamiento de derecha, la voz
 poderosa pero solitaria de Gonz'alez Prada que no alcanza a forjar una
 alternativa cultural ni una fuerza politica, pero que constituye el embrion
 de las fuerzas reformistas y revolucionarias del siguiente ciclo. El posi-
 tivismo primero y el espiritualismo despues dominan todos los campos
 de este primer ciclo. El positivismo, portador de las ideas de evolucion
 y de progreso, es el fermento natural del optimismo que en las clases bur-
 guesas modernas produce el impulso del desarrollo capitalista y la pene-
 tracion del capital extranjero. 'IO Los mas destacados intelectuales (Javier
 Prado, Jorge Polar, Joaquin Capelo, Mariano H. Cornejo, Carlos Wiese,
 Manuel Vicente Villarfan e incluso Gonzalez Prada) son influidos por
 el positivismo: "Al iniciarse el siglo xx, el proceso de penetraci6n posi-
 tivista se ha cumplido casi enteramente. La ensefianza de la filosofia,
 como la de todas las ciencias, esta bajo el signo de la nueva filosofia. El
 positivismo crea una atmosfera intelectual y doctrinaria que invade todos

 9 Estos ciclos culturales estn ligados a tiempos politicos relativamente homogeneos,
 lo cual muestra una vez mas que la cultura es un momento de la politica.

 10 Javier Prado, el mejor exponente del positivismo, vincula en la explicacion
 de la historia peruana el determinismo geografico con los factores economicos y
 propone que para superar el primero es necesario desarrollar el sistema capitalista
 y acercarnos al modelo de Estados Unidos. (Ver especialmente El Estado Social
 del Peru' durante la dominaci6n espaniola, Lima, Imp. Gil, 1941: Las Nuevas
 Orientaciones Humanas, Lima. Imp. E. R. Villaran, 1917. La Nueva Epoca y Los
 Destinos Historicos de los Estados Unidos, Lima, Em. Tipografica Union, 1919).
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 los circulos cultos; su huella puede percibirse en la literatura, el perio-
 dismo, la politica y la vida". "

 El espiritualismo no es solo una reaccion al positivismo filosofico sino
 que tambien expresa, al interior de la derecha civilista, las anioranzas,
 dudas y vacilaciones de los sectores aristocratizantes frente al optimismo
 positivista que veia en el desarrollo capitalista la solucion de lo s pro-
 blemas del Peru'. Destacados intelectuales de derecha se agrupan en esta
 corriente: Alejandro Deustua, Francisco Garcia Calderon, Victor Andres
 Belautnde, Jose de la Riva Agiiero y Oscar Mir-o Quesada. El predomi-
 nio del positivismo y del espiritualismo en este ciclo cultural est'a vinculado
 a la hegemonia politica del partido civil que encuentra en la repuiblica
 aristocratica -expresion pura y concentrada del Estado olig'arquico
 una forma estable de dominio politico de "los grupos representativos de
 la gran propiedad agraria en alianza con, el capital financiero y la indus-
 tria en formacion". 1;

 El segundo ciclo, que va de 1920 a 1933, es el periodo m'as fecundo de
 la vida cultural peruana porque en e'l las vanguardias de las clases sociales
 medias y populares se plantean y tratan de resolver, cada una a su ma-
 nera, los principales problemas nacionales: la semicolonialidad y la semi-
 feudalidad. Estos son los problemas matrices, los nudos gordianos de
 la sociedad peruana, que se expresan en un conjunto de problemas sociales
 que Mariategui analiza en sus Siete Ensayos de la Realidad Peruana.
 Si quisieramos sefialar la expresion concentrada de este ciclo cultural,
 seria necesario seleccionar tres libros del periodo: Siete Ensayos de
 Interpretacion de la Realidad Peruana de Mariategui, El Antiimnperialis-
 mo y el Apra de Haya de la Torre, y La Realidad Nacional de Victor
 Andres Belau'nde.

 La corriente espiritualista y metafisica del pensamiento de derecha
 crece al sumarse otra oleada intelectual a sus cauces. Entre los intelec-
 tuales de esta oleada destacan Mariano lberico y Honorio Delgadoi, que se
 sumnan a los intelectuales espiritualistas del ciclo anterior. Paralelamen-
 te, y en contradiccion con ella y entre si, los movimientos reformistas y
 revolucionarios se desarrollan dentro de un clima de agitacion social y
 politica. Difiriendo en el analisis de la sociedad peruana y en, la estra-
 tegia '13 la corriente reformista y la corriente revolucionaria tienen, sin
 embargo, la misma matriz social: al iniciarse el tercer decenio del siglo
 actual, la situacion social peruana cambio sensiblemente. Por causa de
 factores internos como la aceleracion del proceso de penetracion del ca-
 pitalismo, la concentracion demografica en las ciudades, la organizacion
 del mnovimiento obrero, y otros internacionales, como la I guerra mun-

 11 Salazar Bondy, Augusto.: Historia de las Ideas en el Peru Contemporaneo, Lima,
 Francisco Moncloa Editores, 1965, t. I, p. 5.

 12 Salazar Bondy, Augusto.: Op. cit., t. II, p. 307.
 13 Portocarrero, Felipe.: La polemica Haya-Mari'tegui. Lima San Marcos, (mimeo),

 1976.
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 dial, con sus profundas consecuencias econ6micas, sociales y doctrinarias,
 las masas populares irrumpen en la escena politica peruana y se convier-
 ten en su personaje central. A este momento historico intenso y des-
 garrado, en el cual entre incertidumbres y decisiones radicales se gesta
 una nueva conciencia de la vida peruana, corresponde en el plano ideo-
 l6gico la aparicion entre 1920 y 1930, de un grupo de intelectuales que
 encaran con una nueva actitud los problemas de la sociedad y la historia
 del Peru' y la America Latina". 14

 La derecha ya no esta sola en el campo de la cultura; otras fuerzas
 politicas le disputan el terreno y pierde la hegemonia cultural, la cual es
 conquistada por la corriente reformista del Apra que organiza al sector
 mas importante de los intelectuales del periodo y al Partido mas influ-
 yente de la historia politica peruana. La iniciativa cultural est'a en los
 grupos reformistas y en las clases medias.

 A caballo entre la corriente revolucionaria y la reformista se encuentra
 un destacado grupo de intelectuales que han tenido una menor influencia
 en el desarrollo de la cultura y de la politica peruanas: Jorge Basadre,
 Enmlio Romero, Hildebrando Castro Pozo, J. A. Encina, Luis E. Val-
 carcel.

 El tercer ciclo cultural -que va de 1933 a 1956- es el mas pobre de
 la historia cultural del Peru por las caracteristicas contrarrevoluciona-
 rias de este periodo, con la excepcion del pequeino parentesis de 1945 a
 1948. Las corrientes reformista y revolucionaria son acalladas, sus in-
 telectuales son encarcelados y expatriados y el oscurantismo medieval se
 impone en las universidades, en el periodismo, en la ciencia, en el arte y
 en la cultura en general. El espiritualismo encuentra en este periodo
 contrarrevolucionario el clima politico adecuado para su desarrollo, se
 entronca con el neotomismo, evolucionan conjuntamente con la base social
 que lo sustenta (de gamonales a burgueses provincianos) y se expresan
 politicamente en el bustamantismo. Sus representantes mas destacados
 son Jose Luis Bustamante y Rivero y Mario Alzamora Valdez.

 En 1956 se abre conjuntamente con el periodo reformista demoliberal
 un nuevo ciclo cultural que resucita la vieja problematica de los a-nos 30,
 deform'andola. La semicolonialidad es reemplazada por la noci6n ambi-
 gua de dependencia y la semifeudalidad por la nocion descriptiva y eco-
 lIgica de colonialismo interno. Los nuevos intelectuales -la mayor'ia re-
 formista y algunos revolucionarios- que aparecen en la escena cultural
 en la decada del 60 son los sustentadores de esta problematica deformada
 expresando no solo un prurito renovador en el analisis de la realidad
 peruana sino tambien la intencion de depurar las viejas nociones carga-
 das de prejuicios y de pasiones politicas. 15 Algunas corrientes culturales

 14 Salazar Bondy, Augusto.: Op. cit., t. II, p. 303.
 15 En descargo de los analistas peruanos de este periodo, hay que seiialar que esta

 forma de ver los problemas sociales y de plantear sus soluciones formo parte del
 clima cultural latinoamericano .
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 reformistas como la Democracia Cristiana, tienen un origen conservador
 que proviene de la fusi6n del espiritualismo aristocratizante con el neo-
 tomismo eclesial, apareciendo como un conservadurismo renovado. Tres
 acontecimientos internacionales influyen, con distinta fuerza y en sen-
 tido diferente, en el desarrollo de la cultura y de la politica peruana a
 partir de 1956: la Revolucion cubana, los planteamientos reformistas de
 la Alianza para el Progreso y el conflicto chino-sovietico. La Revolucion
 cubana cruza todo el pensamiento intelectual de izquierda que cuestiona
 algunos esquemas tradicionales de anMlisis de la sociedad peruana y de
 estrategia e influye positivamente en algunos sectores reformistas como
 el social-progresismo y negativamente en otros intelectuales reformistas.
 Los planteamientos de la Alianza para el Progreso son retomadcos y re-
 definidos por el conjunto del pensamiento reformista y por los intelec-
 tuales superstites de la derecha que tiene su tribuna en el periodismo,
 particularmente en La Prensa de los periodistas discipulos de Beltr'an en
 la decada del 60.

 El car'acter mismo de las clases dominantes dificulta, no imposibilita, 16
 la formulacion de un proyecto nacional. El contenido de clase terrate-
 niente e intermediario limita su capacidad de concesion a las clases sub-
 alternas en programas concretos que habrian implicado su propia nega-
 cion. EL car'acter terrateniente determina que en el contenido de las
 concesiones aparezcan necesariamente el problema agrario, sobre todo
 para los terratenientes feudales. El caracter intermediario de la oligar-
 quia, en la medida en que reduce sus ganancias y afecta su capacidad de
 decision, disminuye tambien su capacidad para hacer concesiones a las
 clases subalternas.

 La incapacidad de las clases dominantes para elaborar un proyecto
 nacional y la restringida division del trabajo en el Estado, expresion de
 la escasa division del trabajo en la sociedad, determinan que el Estado
 olig'arquico se limite a reproducir el orden social sin constituir una cierta
 direccion en la sociedad; que la reproduccion aplaste a la direccion, que
 la fuerza se imponga sobre el consenso, que el interes particular de la
 oligarquia aparezca desnudamente como tal -sin las mediaciones del
 partido tal y de la voluntad colectiva nacional y de las funciones de coli-
 sion estatal- en la esfera de la generalidad, en el Estado. Estado oli-
 garquico, por esta razon, se queda en la fase economico-corporativa y no
 llega a la fase propiamente politica. 1'

 La naturaleza del poder del Estado oligarquico se expresa en la
 forma de desarrollo de los aparatos del Estado: la hipertrofia de los

 16 En la relacion compleja entre economia y politica, entre clase y partido y entre
 sociedacd y Estado, el lado activo siempre esta en el segundo termino de estas
 relaciones; pero para que esa accion sea organica y tenga eficacia hist6rica y no
 sea puramente voluntarista tiene que recoger el caracter y el desarrollo de los
 primeros terminos de estas relaciones.

 17 Gramsci, A.: "La Fase economica-corporativa dello Stato", en: Note Sul Machiavelli,
 Sulla Politica e sullo Stato Moderno, Einaudi, Roma. 1971.
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 aparatos represivos, la debilidad de los aparatos administrativos y la rele-
 vancia de los aparatos de hegemonia.

 La hipertrofia de los aparatos de coercion tiene su origen historico en
 el rol desempefnado por el ejercito en el siglo XIX, en las guerras de inde-
 pendencia y en la guerra con Chile.

 El ejercito peruano del siglo XIX es Ia uinica organizacion consistente
 que, frente a una sociedad civil extremadamente primitiva, fragmentada
 y desarticulada, mantiene la unidad territorial; es la fuerza centripeta
 que neutraliza las fuerzas centrifugas de la sociedad civil. El ejercito
 es practicamente el Estado del siglo XIX. Un politico, conservador pero
 inteligente describe el rol del ejercito en el siglo xix del siguiente modo:
 "El militarismo tenia, pues, que durar mas en el Peru' que en otros pai-
 ses sudamericanos. Era lo uinico organizad1o y fuerte en un hacinamiento
 de nebulosidades y de instituciones incipientes. Los militares no crearon
 el caos, El caos existia antes de ellos y alrededor de ellos. Fueron el
 efecto y no la causa; la resultante y no el motor de una situacion. Esta-
 mos estructurados asi. Las revoluciones eran los resortes para saltar
 hacia el desorden, el sable el instrumento para contener las exaltaciones
 que no tenian otro dique, ya que los diques morales no se conocieron en
 el estado de ignorancia y falta de educacion civica, caracteristicos de una
 nacion deficientemente estructurada." 18

 La guerra de independencia y la guerra con Chile sobrepoblaron al
 ejercito en el siglo xix y ref orzaron su rol anteriormente se-nalado. "I La
 profesionalizacion del ejercito, iniciada en 1895, trato de atenuar dicha
 sobrepoblacion y de despolitizarlo, sin lograrlo.20 Los gastos publicos,
 con algunas fluctuaciones dependientes de la correlacion de fuerzas, 21
 continuaron dedicaJndose predominantemente al mantenimiento y expan-
 sion de los aparatos de coerci6n en el Estado oligarquico.

 18 MirQ Quesada, Carlos.: Pueblo en Crisis, Buenos Aires, EMECE, Editores, S. A.,
 1946, p. 30.

 19 Basadre ha denonuinado el reforzaniento de la institucion militar producida por
 las fuerzas de independencia y por la guerra con Chile, el militarismo despues
 de la victoria y el militarismo despues de la derrota, respectivamente. (Historia
 de la Repuzblica del Peru, Lima, Ed. Universitaria, 1968, t. I, p. 9-10).

 20 Basadre, Jorge.: Op. cit., t. 7, pp. 3151.3152 y Villanueva, Victor.: El militarismo
 en el Peru', Lima, Empresa Grafica Schreuch, 1962, p. 37. Villanueva seinala la
 desprofesionalizacion del ejercito durante el oncenio de Leguia (Op. cit., p. 54-58).

 21 Villanueva muestra las fluctuaciones del presupuesto militar sefialando que el del
 Ministerio de Gobierno y Policia fue reducido de 24.77% en 1902 a 19.02% en
 1913 (op. cit., p. 38), que Billinghurst rebajo el presupuesto militar de 24.75% a
 21.60% durante su gobierno (op. cit., p. 39), que Pardo lo disminuyo de 25.21%
 en 1915 a 17.87% en 1919 (op. cit., p. 52) que Leguia elevo este presupuesto a
 22.10% en 1920 y lo rebajo a 17.59%o en 1930, elevando, en cambio, tres veces el
 del Ministerio de Gobierno y Policia (op. cit., p. 58), que Benavides disminuyo
 los gastos militares de 24.11% en 1933 a 21% en 1938 (op. cit, p. 91), que
 Prado subio los gastos militares de 21% en 1939 a 25.35% en 1944 (op. cit., p.
 108), que Bustamante lo redujo a 19.09% durante su gobierno (op. cit., p. 130)
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 La inconsistencia del rol de cohesi6n en el Estado olig'arquico, como
 producto de la estrechez del campo de los intereses generales y la divi-
 sion del trabajo en la esfera estatal, determina el escaso desarrollo de sus
 aparatos administrativos. Durante la reputblica aristocra'tica, el u'nico
 ministerio "administrativo", que constituye el aparato de hegemonia del

 Estado, es el Ministerio de Fomento -del cual posteriormente emanaran
 otros ministerios administrativos- y parcialmente el de Justicia e Ins-
 truccion, que combina represion y hegemonria estatal. Antes de la crea-
 cion del Ministerio de Fomento, en enero de 1896, las funciones admi-
 nistimtivas del Estado eran parte de las funciones de coercion y eran
 desempefnadas por los aparatos de represion: "El nuevo Ministerio que-
 do encargado, dice Basadre, refiriendose a la creaci6n del Ministerio de
 Fomento, de los despachos en los ramos de obras puiblicas que antes habia
 pertenecido a Gobierno, de industrias, que formara parte de Hacienda,
 y de Beneficencia, extraido de Justicia e Instruccion". 22

 Como consecuencia de la debilidad de las funciones administrativas, la
 burocracia civil es poco numerosa. Capelo sefiala que en 1905 s6lo 'habia
 en Lima, la ciudad administrativa del Perii, quinientos empleados pu'-
 blicos. 23

 La burocracia civil crece vertiginosamente en el oncenio de Leguia
 como expresion no solo de la alianza entre la fraccion de clase interme-
 diaria que representa Leguia con la emergente clase media, 24 sino tam-
 bien como expresion del incremento de la divisi6on del trabajo en la
 sociedad y en el Estado. La modernizacion de Lima por el Estado du-
 rante el oncenio muestra simultaneamente esta alianza y este incremento
 de la division social del trabajo. 20 La crisis economica y politica del 30

 afecto el desarrollo de las funciones administrativas del Estado, las mis-
 mas que resurgieron en la decada del 40 y tomaron un gran impulso a
 partir de los afios 50. A partir de 1956 se desarroll6 un niucleo signifi-
 cativo de cuestiones administrativas, como efecto de la lucha de sectores
 reformistas que aparecen en Ia escena politica por transformar los inte-
 reses comunes de la sociedad en intereses generales del Estado y ampliar,
 de este modo, los gastos del capital social que disminuyeran los gastos

 y que Odria lo ascendio a 23% durante su gobierno (op. cit., p. 130). A los
 gastos militares hay que sumar los gastos del Ministerio de Gobierno y Policia y
 los de Justicia para tener mas o menos los gastos totales del Estado en los apara-
 tos de coercion.

 22 Basadre, Jorge.: Op. cit., t. 7, p. 3159.
 23 Capelo, Joaquin.: Sociologia de Lima, Lima, Imprenta Masias, 1895, t. I.
 24 La dictadura Leguiista, que se apoya en esta alianza, ha sido liamada por Carlos

 Miro Quesada dictadura burocraitica (Pueblo en Crisis, p. 54) y por Victor Andres
 Beladnlde Cesarismo burocratico (La Realidad Nacional, pp. 155-156.

 25 Ver el folleto del Partido Democratico Reformista: "Lima 1919-1930", Lima, s/f,
 p. 269.
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 de capital constante y elevaran la tasa de ganancia de los capitalistas,
 esto es, por transformar el Estado liberal en un Estado promotor. 26

 La irrelevancia de los aparatos especificos de hegemonia se muestra en
 el subdesarrol lo del aparato escolar, en la inestabilidad de la instituci6n
 parlamentaria y en el campo reducido de la escena electoral.

 El aparato escolar esta subordinado, durante la republica aristocratica,
 a los aparatos de coercion, al Ministerio de Justicia e Instruccion y s6lo
 se desarrolla como aparato ideologico del Estado a partir del anio 1930
 en que se crea el Ministerio de Educacion. El alto numero de analfabe-
 tas, conjuntamente con el reducido porcentaje del gasto piublico en edu-
 cacion, constituyen evidenias del escaso desarrollo del aparato escolar.
 El censo del afio 1940 seniala que, del total de la poblacion de 15 a-nos y
 mas, s'lo el 42.39%o es "poblacion con instruccion", de la cual la mayo-
 ria, el 54.25%o solo alcanza el nivel educativo de la "primaria elemental"; 27
 y el censo del aiio 1961 muestra que de la poblacion de 17 a-nos y mas, el
 60%o es alfabeta, de la cual alrededor del 60%o tiene primaria como
 nivel de educacion.28 El contenido de la educacion no se orienta a forjar
 t.na cultura nacional, sino a impartir un conjunto de valores aristocra-
 tizantes y feudales de las clases dominantes y una ideologia de resina-
 cion y de fatalismo en las clases dominadas. La educacion del Estado
 oligarquico es antidemocrattica y elitista. Sin embargo, en el seno de las
 clases dominantes, particularmente entre sus cuadros intelectuales, se pro-
 dujo una interesante discusion en torno al contenido y a la amplitud
 social de la educaci6n. Alejandro Deustua y Manuel Vicente Villaran,
 destacados intelectuales del civilismo, discreparon abiertamente sobre el
 caracter elitista de la educacion. Alejandro Deustua asumio una posicion
 reaccionaria y feudal. Sostuvo que "no es la ignorancia de las multitu-
 des sino la falsa sabiduria de los directores lo que constituye la principal
 amenaza contra el progreso nacional. No esta pues abajo, sino arriba,
 muy arriba, la solucion del problerna de la felicidad comu'n; esta en la
 falta de preparacion especial de los hombres obligados a poseer una cul-
 tura superior". 29 La regeneracion social no provendra, segun Deustua,
 de la energia y de la voluntad del pueblo, pues no las tiene, sino del
 grupo dirigente ya que "los pueblos son lo que quieren que sean sus
 clases dirigentes". 30 La universidad -segun Deustua- es la institucion

 26 LA particularidad fundamental de las corrientes politicas reformistas del pais es
 que su caracter demo-liberal en politica se conjuga perfectamente con sus plan-
 teamientos intervencionistas en la economia, debido al caracter oligairquico liberal
 del Estado que combaten.

 27 Ministerio de Hacienda y Comercio, Direcci6n Nacional de Estadisticas, "Estado
 de instruccion en el Perui segfin el censo nacional de 1940" (informe especial),
 Lima, Imprenta Torres Aguirre, 1942, cuadro N9 3.

 28 Repu'blica del Peru, Direccion Nacional de Estadisticas y Censos, V1 Censo Na-
 cional de Poblacion, Lima, 1966, t. III.

 29 Deustuia, Alejandro.: "El problema de la Educacion Nacional", en: La Cultura
 Nacion7al, Lima, 1937, p. 21.

 30 Deustua, Alejandro.: Op. cit., p. 22.
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 privilegiada, la fuente regenieradora de la vida soscial, que forma a las
 clases dirigentes. V'illagran, en cambio, parte "considerando el desarrollo
 economico del pais como una condicion para el mejor desenvolvimiento
 de su capacidad educativa." 31 Postula que la educacion debe alcanzar de-
 mocraticamente a todas las clases sociales, pero que su contenido debe
 variar segu'n la jerarquia social, acentuando una educacion para el trabajo
 en las clases medias y populares. La masa campesina tiene que acceder,
 como las dema's clases sociales, al derecho de la educacion, pero mas que
 a una educacion formal, a una educacion especial vinculada al trabajo
 productivo que le permita integrarse al mundo moderno: "En suma, no
 se trata de rehlusar a la masa aborigen el universal instrumento de la
 educacion escolar, sino de ofrecerle, al mismo tiempo, la educacion obje-
 tiva del trabajo y del ejemplo; la escuela aparece entonces no como el
 comienzo de la cultura sino como el auxiliar de ella, porque no debe olvi-
 darse que la escuela primaria es un medio inventado para acelerar el
 perfeccionarniento de las gentes civilizadas, no para iniciarlas en los usos
 ae la civilizacion". 32 La educaci6n de las clases medias y populares tiene
 que estar vinculada al desarrollo de la industria para evitar el parasitismo
 fiscal, y para atenuar "el desequilibrio de la nacionalidad derivado de la
 diferencia de razas y de las supervivencias oligarquicas en la epoca co-
 lonial. Mientras tanto, lo que necesitamos, mas bien, es restituir su aplomo

 y justa proporcionalidad al cuerpo politico, fortaleciendo y desenvolviendo
 el volumen de las clases inferiores y media, aquellas mismas clases que,
 con el peso de sus intereses y el valioso aporte de sus caudales y sus
 hombres, dan solidez y estabilidad a las naciones'". 33 Por esta razon la
 educacion no s6lo debe concentrarse en la universidad dedicada a las
 clases dominantes sino que, asi como para la masa campesina debe existir
 una educaci6n especial vinculada al trabajo productivo moderno, tiene
 que estructurarse tambien al nivel secudario y primario.

 Los intentos de construccion de una nueva hegemonia politica por parte
 de las fuerzas politicas reformistas y revolucionarias a partir de la

 decada del 20 hace entrar en crisis a algunas ramas del aparato escolar,
 particularmente a la institucion universitaria cuyo contenido y organiza-
 cion habrian sido ya criticadas incluso por algunos intelectuales civilistas:
 "En ella -escribio Francisco Garcia Calderon en 1905- no son solamente
 las ideas, que pertenecen al pasado, lo que favorece la quietud intelectual,
 sino tambien el me'todo y la organizacion de cursos, sometidos a la rutina.
 No tiene esa unidad francesa en que los colegios integran un- sistema ex-
 tenso y organizado. Separada de los escalones inferiores de la instruccion
 no sabe dirigir y coordinar los esfuerzos e ignora su mision nacional.

 31 Villaran, Manuel Vicente: "El factor economico en la Educacion Nacional", en:
 Villarin, M. V. Paginas Escogidas, Lima, Talleres Grificos, P. L. Villanueva,
 1962, p. 328.

 32 Villaran, M. V. Op. cit., p. 331.
 33 Villaran, M. V.: Op. cit., p. 336.
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 Adem'as su mision es nula como fuerza educativa. Sin ideal republicano,
 sin espiritu progresivo, demasiado ligada al pasado, no hace sido dar
 instruccion demasiado debil y primitiva. Mitad escolastica y mitad mo-
 derna, no hay en la Universidad rasgos definidos ni directivas fecundas". 34
 La universidad tradicional y oligarquica formo secretarios de los dictado-
 res, intelectuales que legitimaran el mando de facto, que redactaran el ma-
 nifiesto del golpe y organizaran las leyes: los abogados. El rol de estos
 intelectuales expresa el hecho de que la hegemonia fue subsidiaria de la
 coercion en el Estado del siglo xix y tambien en el siglo xx: "Patria de
 doctores, nacion de mandarinato politico, donde los abogados han sido,
 siempre los amos del gobierno, los directores de la mnaquina administrativa
 fiscal, nuestra nacio6n forma ahora para el porvenir, espiritus mas abiertos
 y mas cientificos. El espiritu juridico, abstracto y formalista, la cultura
 unilateral y estrecha, eran hasta hace poco los defectos de esta hegemonia
 de litigantes y hombres de foro." 35

 Frente a Ia universidad feudal cuyos rasgos aristocratizantes y anti-
 deTnocr'aticos tuvieron una larga vigencia historica, se alzaron no s6lo
 las fuerzas reformistas que impulsaron la reforma universitaria sino
 tambien, aunque en forma vacilante y ambigua, el ala progresista del
 partido, civil. Fueron tres proyectos de hegemonia en pugna que trata-
 ron de modelar, segiin los intereses materiales y politicos de las clases en
 conflicto, a la institucion universitaria. Frente al empuje de las fuerzas
 reformistas y radicales, las fuerzas feudales y el civilismo progresista
 se unificaron defensivamente tanto en el terreno de la politica como en el
 de la cultura. El exito de la transformacion de la Universidad oligarquica
 a partir de la decada del 20 estuvo ligado al hecho de que fueron las mismas
 fuerzas organizadas las que en forma directa y en fuerte movimiento
 estudiantil en alianza con sectores medios y populares urbanos, destru-
 yeron desde su interior los cimientos de su estructura oligarquica. Las
 transformaciones en cambio, de las otras ramas del aparato escolar,
 fueron lentas y moleculares y dependieron de la eficacia de la accion ideo-
 logica y politica de las fuerzas reformistas y revolucionarias en la orga-
 nizacion de la cultura.

 La inestabilidad de la institucion parlamentaria es igualmente expre-
 sion de la irrelevancia de los aparatos ideologicos del Estado oligarquico.
 La subordinacion efectiva y legal del parlamento al ejecutivo es la supe-
 ditacion real de la hegemonia a la coercio6n. La separacion de los poderes
 en la republica peruana es una ficcion. El parlamento no reproduce, co-
 mo en otros paises, la relacion de fuerzas entre las clases sociales existentes
 en el Peru'. El Parlamento de la reptublica aristocr6atica expreso la corre-
 lacion de fuerzas entre clases sociales que participaban en la vida politica

 34 Garcia Calderon, Francisco.: Las fuerzas educativas, Cap. V. de Le Perou Con-
 temporain, en: Garcia Calderon. En Torno at Peru y America, Lima, Mejia Baca
 & P. L. Villanueva, Editores, 1954, p. 75.

 35 Garcia Calderon, F. Op. cit., p. 74.



 EL ESTADO OLIGARQUICO EN EL PERU 1005

 del pais de entonces y la exclusion de las masas medias y populares, sobre
 todo campesinas, que fueron colocadas fuera de la escena politica. A
 partir de 1919 el parlamento fue puesto al servicio de la dictadura, acen-
 tuando su divorcio de las fuerzas politicas existentes en la sociedad civil.
 Desde la decada del 30 hasta 1956, con excepcion del parentesis politico
 de 1945-1948, las dictaduras desalojaron a las fuerzas reformistas que
 tuvieron presencia en la escena oficial en la que fueron colocadas por la
 irrupcion de las masas urbanas medias y populares, en la escena politica.

 Este desalojo se produjo, sea a traves de la violencia pura y simple,
 sea a traves de subterfugios legales que le negaron su participacion elec-
 toral. 36 La sobrerrepresentacion politica del gamonalismo, caracteristica
 criginaria del Estado oligarquico, se hizo transparente a partir del ano
 1956 en que los movimientos campesinos debilitaron los poderes regio-
 nales del gamonalismo sin afectar significativamente su presencia en la
 escena oficial. Su peso politico en la escena oficial no correspondia a su
 peso economico-social en la sociedad civil. Los movimientos campesinos
 y las fuerzas reformistas no tuvieron la fuerza suficiente para corregir esta
 aberracion de la historia peruana. Las mayorias parlamentarias eran mi-
 norias de la sociedad civil. El parlamento devino entonces, incluso desde
 el punto de vista puramente burgues, una institucion antidemocr'atica
 que no expresaba la real correlacion de fuerzas existentes en la sociedad
 civil.

 La estrechez de la escena electoral, su regulacion directa por la violen-
 cia o la intriga y su configuracion muestran que el campo legal del con-
 senso es reducido y endeble. La fuente de la cual las clases obtienen
 legalmente su poder moral, su hegemonia, para aplicar su poder material,
 su dictadura, es evidentemente magra y facilmente agotable.

 Durante la repuiblica aristocr'atica, solamente alrededor del 3% de la
 poblacion total del pais tenia derecho al voto. 37 Sobre esta estrecha escena
 electoral no podia levantarse un solido poder moral. Este porcentaje
 ascendio a 7.4%o en 1931, gracias al desarrollo del capitalisnmo y a las
 luchas democraticas de las clases miedias y del pueblo urbano. A pesar
 de que en 1963 el porcentaje se elevo a 22.447o, la escena electoral sigui6
 siendo reducida y excluyente pues alrededor del 50%o de la poblacion
 en edad de votar no tenia derecho, al voto. 38

 La amplitud de la escena electoral en las diversas zonas del pais est'a
 estrechamente vinculada al grado de desarrollo del capitalismo en las

 3"; El articulo 53 de la Constitucion, que ha tenido vigencia desde la Constituyente,
 toma como pretexto la exclusi6n de las organizaciones y doctrinas internacionales
 para vetar a las fuerzas politicas realmente nacionales.

 37 En 1899 el n6mero de personas con derecho a voto asciende a 103,597, en 1903
 a 146,142, en 1902 a 143,766 y 1915 a 146,523 (Basadre, Jorge, Op. cit., t. VII y
 VIII).

 38 North, Liisa: "Origenes y crecimtiento del Partido Aprista y el cambio socioeco-
 nomico en el Perui", Buenos Aires, Desarrollo Economico. Volumen X N? 38.
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 mismas. En los departamentos con mayor atraso economico como Puno,
 Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, el porcentaje de
 personas con derecho al voto es bajo. "I

 La escena electoral se expande en los departamentos con mayor grado
 de desarrollo econonfico y tiende a concentrarse en Lima y Callao donde
 el porcentaje de votantes con respecto al total de votantes del pais, asciende
 de 28.84% en 1931 a 42.87%o en 1963.

 El volumen y la configuracion de la escena electoral no solo dependen
 del grado de desarrollo econo6mico sino tambien& de la intensidad de las
 luchas politico-democraticas. El capitalismo inevitablemente genera pro-
 ductores independientes pero no ciudadanos. Para que estos aparezcan son
 necesarias las luchas politico-democraticas. El capitalismo crea esponta-
 neamente las condiciones para que las luchas politico-democraticas tengan
 consistencia en su forma y en su contenido.

 La masa electoral es fundamentalmente urbana. La masa campesina es
 excluida pero es representada formalmente. Porque el supuesto legal es
 que todos los peruanos son representados en la escena electoral, el nui-
 mero de representantes depende del volumen de la poblaci6n, pero los ele-
 gidos y los elegibles se reducen a las personas mayores de 21 afios que
 saber leer y escribir. 40

 Esto hace que politicamente los gamonales asuman la representacion
 de las masas campesinas excluidas de la escena electoral.

 Hasta 1896 la violencia no institucional y la institucional son un com-
 ponente basico de la escena electoral. Esta no organiza el consenso, ella
 misma es organizada por la violencia. 41

 A partir de 1896, Ia violencia es reemplazada por la intriga. En la
 rep'blica aristocr(atica los grandes electores no son los ciudadanos, sino
 La Junta Electoral Nacional primero y las Asambleas de Contribuyentes
 despues: "Aunque el periodo de 16 a-nos en que rigi6 la Ley electoral de
 1896, representa un modesto progreso sobre la epoca anterior, se carac-
 teriza siempre por un nivel bajisimo en las costumbres electorales. Siguense
 perpetrando impunemente fraudes, abusos y delitos electorales de infinitas
 variedades y especies. La intervencion del ejecutivo en las elecciones no
 ceja un punto antes bien se extiende, se intensifica, toma formas agudas.

 39 Apurimac eleva este porcentaje de 2.98% en 1931 a 6.4% en 1963, Ayacucho de
 3.5% a 8.3%, Cuzco de 3.3% a 9.7%, Huancavelica de 3.6% a 8%, HuAnuco de
 3.9% a 11.5%o y Puno de 2.2% a 8.8% (North, Liisa, op. cit.).

 40 Esta fue una reforma introducida por Pierola en 1896 mediante la cual elimino
 el voto universal reconocido por las constituciones del siglo XIX.

 41 Ver el Art. de M. V. Villaran "Las Costumbres electorales", es descrito en 1918
 en Villaran M. V. Op. cit., pp. 197-205. La intervencion institucional del ejercito,
 es expresada por don Felipe Pardo con estos versos:

 Item mas ha de ser constantemente
 de los derechos puiblicos garante
 y como tal ensenia, sable en mano,
 a votar con acierto al ciudadano.
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 Cuando los medios de seduccion y de intimidacion para proporcionar a
 sus candidatos juntas electorales propicias escollan; cuando las juntas
 no pueden ser reconstruidas segoun su deseo, o se muestran rebeldes a su
 voluntad, no vacilan algunas administraciones en usar la fuerza, secues-
 trando a los ciudadanos, enjuici'andolos injustamente, arroj'andoles del
 lugar con la amenza de la vida, impidiendo el funcionamieto de las juntas,
 atacaindolas y dispersandolas con las fuerzas publicas". 42

 El fraude electoral es una constante politica en la lucha electoral y
 asume diversas formas en el Estado oligarquico: cambio de anforas, otor-
 gamiento de libretas falsas, doble votacion, sustitucion en la votacion, el
 "cambiazo" etcetera. 4

 La debilidad de los aparatos ideologicos del Estado oligarquico pre-
 tendio ser subsanada por la Iglesia cat6lica que, como rectora de las con-
 ciencias de las diversas clases sociales, ofrecio elementos ideologicos de
 legitimidad al dominio del Estado oligarquico. El conservadurismo de la
 Iglesia catolica encontro un clima propio en el inmovilismo de la sociedad
 semifeudal en la que penetro ideologicamente, a pesar de las diferentes
 nacionalidades, a traves del sincretismo.

 42 Villarain M. V. Op. cit., p. 202.
 43 El Apra denomino "cambiazo" al cambio de las cedulas apristas por c6dulas en

 blanco en el departamento de Cajamarca en las elecciones de 1963.


	3539674_-_V40_1978_03_13_estado_lopez.pdf
	Contents
	p. 991
	p. 992
	p. 993
	p. 994
	p. 995
	p. 996
	p. 997
	p. 998
	p. 999
	p. 1000
	p. 1001
	p. 1002
	p. 1003
	p. 1004
	p. 1005
	p. 1006
	p. 1007

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 40, No. 3 (Jul. - Sep., 1978) pp. 795-1152
	Front Matter [pp. 927-927]
	El Leviatán criollo: Estatismo y sociedad en la América Latina contemporánea
[pp. 795-829]
	Los regímenes militares en América Latina ¿problema coyuntural? (Notas para una discusión sobre la hegemonía burguesa)
[pp. 831-849]
	Progresismo militar en América Latina durante el período entre guerras
[pp. 851-866]
	Sistema y clase en los estudios de América Latina
[pp. 867-879]
	Notas críticas para una teoría de la burocracia estatal
[pp. 881-926]
	Estudios de Casos
	Dominación política y terrorismo de Estado
[pp. 929-945]
	Crisis institucional, experiencia y conciencia de poder: Notas sobre la crisis de la legalidad burguesa [pp. 947-976]
	El Estado y el capital internacional en el Perú
[pp. 977-989]
	El Estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación
[pp. 991-1007]
	El papel del Estado en la transformación de las clases en el campo
[pp. 1009-1054]
	El Estado y el agro en el caso ecuatoriano (reflexiones sobre una investigación)
[pp. 1055-1100]
	Crisis de la hegemonía oligárquica, clases populares y populismo en Ecuador
[pp. 1101-1118]
	La dominación imperialista del Estado en Puerto Rico y la política obrera (1900-1934)
[pp. 1119-1139]
	El Estado y las clases dominantes en la situación colonial
[pp. 1141-1152]

	Back Matter






