
vos de biología histórica de Gregario 
Marañón sobre Enrique IV Y de Gon
zak> Moya sobre ?edro el Cruel , más 
todo el costumbrismo y la evocación 
que se quiera, con sus limItaciones 
pero también con sus aciertos de co
lor y frescura Y la novela hIstÓrica, 
centrada en la crónica colosal y la 
rebusca minuciosa de detalles en los 
.. EpIsodioS nacionales» galdosia
nos 
El director y muchos de los cOlabo
radores de .. La historia informal .. 
somos hispanoamericanos, Esto 
merece dos palabras. En pnncipio , 
por entender que la historIa de Es
paña sintetizada en el conqUIstador, 
hasta el momento de la conquista, 
pasa a ser un componente de nues
Ira propia histona, Luego, porque el 
espacio histórico es común durante 
los siglos del imperio español en 
América. Por lin, porque muchos 
componentes hispánicos sIguen 
protagonizando la vida de las .. repú
blicas .. durante gran parte del si
glo XIX, aun después de la Indepen
dencia, Y, si cabe, porque el modelo 
de fondo para construir la obra es 
iberoamericano, pues se trala de la 
trilogia sobre la historia brasileña 
( .. Casa grande y senzala .. , .. Sobra
dos y mucambos .. , .. Orden y pro
greso .. ) del brasileño Gilberto Frey
re La historia de nuestra informal 
historia, en manos de los lectores, 
diráel resto . • BLASMATAMORO. 

NICARAGUA 
Los recientes acontecimientos de 
Nicaragua ----las huelgas y manifes
taciones , la intervención guerrillera, 
la represión gubernamental y el 
.. restablecimiento de la situación .. , 
cuando ya algunos cantaban la caída 
del régImen somocista- han 
puesto de actualidad la realidad de 
este pequeño pais centroamericano 
de ajetreada historia contemporá
nea. El IEPALA (InstItuto de Estudios 
Pohticos para América Latina y Atri
ca) . que tiene en su haber estudios 
sobre el Saharaex español, Brasil , Et 
Salvador, la Iglesia latinoamericana, 
Sudáfrica, etc., acaba de publicar, 
oportunamente. un análisis exhaus
ti\lO sobre Nicaragua (1) 
En Ja linea de sus anteriores ... cua
dernos .. , el eqUipo dellEPAlA des
cribe en primer lugar la base geo
gráfica, la composición étnica y la 
estructura social de la población 

(1) NIc.'.gu., e' pueblo f,enle. l. dln •• lie 
(IEPALA. MiKJfld, 1978¡ 
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Pasa luego a la hlsloria económica y 
a la sItuación actual de la economía 
la agricultura ohgoproduclora (café, 
azúcar, algodón, banano) , Ilpica
mente colomal; la industria, apenas 
esbozada. un comercio apenas de
sarrollado, todo ello en manos de Es
tados Unidos, y, naturalmente, de la 
familia Somoza. 
Más «actual» , a causa de los recien
tes acontecimientos. es el análisis 
de ta srtuación pohtica, la herencia 
colonial Que condicionó la evolución 
posterior, el intento de Sandlno, 
frustrado , en los años 30. con el con
siguiente afianzamiento de la di nas
tia somocista; el surgimiento de una 
oposición organizada entre los años 
40 y los 50, destacando el Frente 
Sandinista de liberación Nacional, 
protagonista de los recientes Inten
tos. Finalmente. el terremoto de 
1972, momento en que culmina la 
corrupción del régimen. y en el que 
éste Inicia su deterioro. que culmina 
a su vez en 1976, luego artificial
mente detenido 
La última parte, la menos conOCida 
del lector espanol. la forma elestudo 
de ta penetración ideológico-cultural 
estadounidense a través de los me
diOS de comunicación y de las insti
tuciones educativas; el del papel de 
la Iglesia católica nicaragüense. que 
ha pasadO de una aClltud conserva
dora a una radicalización ideológica 
que, salvo excepciones revoluciona
rias, limIta con el reformismo. 
El punlo ftnal ro pone un caprtulo so
bre la violación de derechos huma
nos en Nicaragua Hay que añadir 
atgunos apéndIces "El poder eco
nómico de los Somoza .. : .. Pnnclpa
les inverSiones extranleras»; .. Lo 
que fue Solentiname .. (un Intento 
frustrado de movilizar a una comuni
dad campesina); y una .. Carta del 
padre Gaspar Garcia Laviana ... . 
C.A.C. 

APOGEO 
Y CRISIS DEL 

"MODELO» 
PERUANO 

A partir de los supuestos teóricos e 
Ideológicos que condicionan toda in
terpretación del acaecer histórico e, 
Inexorablemente, oon mayor fuerza 
aun aquellos acontecimientos que 
son contemporáneos del observador, 
José Deniz (1) examina --de ma
nera casi descnptlva--Ios aspectos 
más signifIcativos del periodo que 
comienza, en Perú, el 3 de octubre 
de 1968, cuando los militares ponen 
fin al gobierno constitucional de Fer
nando Belaúnde Terry, El general 
Vetasco Alvarado, que asumía la 
presidencia de Ja república secun
'dado por un equipo minIsterial inte
grado por militares. anunciaba, casi 
Inmediatamente. la implantación de 
un modelo .. nacional. humanista. 
Cristiano, socialista y antiimperralis
la,. . Se iniciaba, entonces, una expe
nencia que los sectores más progre
sistas de Iberoamérica examinanan, 
durante cierto tiempo, en actitud ex
pectante. 

La últIma etapa de la democraCia re
presentativa habia entrado, en el 
pais, en una fase de insostenible crr 
SIS politica, económica y fmanClera 
Perú no escapaba, en lineas genera
les, al esquema que se venia acen
tuando a escala continental y que 
presentaba frecuentes picos de 
confliCllvidad Por conSiguIente , el 
golpe militar protagonizado por un 
grupo de generales ycoroneles en el 
pals andino, poco agregaba de origi
nal a la historia conocida Pero se 
convirtió inmediatamente en nove
dad cuando se advirtiÓ que no se 
trataba de un cuartelazo .. clásico .. y 
que no respondla a conSignas dere
chistas, aunque. nadie lo ponla en 
duda. la actitud de las fuerzas arma
das no era unánime. Era asimismo 
claro que la dirección a recorrer por 
el proceso estaria aletada de cual
quier ideologl8 marxista Respon
diendo al amplio abanico formado 
por el pensamiento de los oficiales 
que se unlan en esta elapa. las pro
puestas para una definición ideoló
gica de la "vla peruana» a tranSitar 
en el futuro se destizaban desde la 
democraCia parlamenlarla hasta el 

(1/ Jose Derwz. L ••• "oluelon por la luen:. 
.rmeda. Ed S/Queme. Salamanca. 1978 



socialismo, con matices que llega
ban a la aulogestión. Finalmente, se
ria ensayado un camino Intermedio 
entre la izquierda y la derecha Jus
tamente los pasos primeros: ata
ques a la oligarqula tradicional, de
nuncia antiimperialista, nacionaliza
ciones , Ley de relorma agraria se
guida de expropiaciones y adopción 
de una actitud .. tercermundista .. , 
concitaron el máximo interés de los 
observadores, que comenzaron en
tonces a Interrogarse acerca de sus 
posibilidades de éxito, métodos, 
alianzas y, en definitiva, su futuro. La 
obra de José Deniz ensaya realizar 
una evaluación de esta experiencia 
durante el periodo 1968-1977, 
puesto que el proceso, si bien ha 
entrado en crisis, no puede conside
rarse, históricamente, clausurado 
El proceso, nos señala el autor, tiene 
dos etapas: 1968-1975, y la que se 
abre a partir de la caída de Velasco 
A1varado y el ascenso de Francisco 
Morales Bermúdez a la presidencia 
Durante la primera, incluso, puede 
distinguirse una fase inicial, que pa
recia destinada a producir un cambiO 
profundo en la estructura tradicional 
de la sociedad peruana, así como a la 
definitiva emancipación de las pre
siones que eJercian las multinaciona
les sobre la economia del pais. Na
cionalización de compañías extran
Jeras --entre ellas la International 
Petroleum Company-; expropia
ción de grandes haciendas agrícolas 
que se pusieron en manos de los 
trabajadores estimulando la autoges
tión; control , por parte del Estado, de 
las principales actividades económi
cas; ley de Estabilidad laboral, etc . 
Todo ello baJo las presiones de Wás
hington cuando se cumplen expro
piaciones como La Brea y Pariñas, o 
como las tierras de Cerro de Pasco 
Corporation. 
Las influencias de los Estados Uni
dos se hacen sentir en el otorga
miento de los créditos stand by que 
Perú solicita al FMI, o los préstamos 
pedidos al BID. La nacionalización 
de la Inlernational Petroleum Com
pany torna aún más amenazante la 
actitud norteamericana, e incluso se 
habla de supresión de la ayuda mili
tar: .. Ourante el gobierno del general 
Velasco se expropian un lotal de 17 
empresas norteamericanas de más 
de medio centenar instaladas en el 
pars. Pero la política de los Estados 
Unidos no se limita a estas durezas y 
al bloqueo financiero. Junto al garro
te, esta pOlitica se combina con otra 
más lIexible ... Los préstamos, final-

mente. comienzan a llegar La deuda 
externa es rehnanclada; pero as
ciende. 788 millones de dólares en 
1968 y 2.165 en 1974 El pais, nos 
relata Deniz con cifras impresionan
tes, nunca gozó de tanto crédito; no 
obstante, se produce una contrac
ción de la inversión privada nacional 
y la dependencia financiera de Perú 
aumenta en términos hasta enton
ces desconocidos 
Comienza entonces la segunda fase 
del periodo de Velasco Alvarado; 
marcada por el aislamiento de las 
grandes compañlas multinacionales, 
por la crisis energética, la recesión 
de la economía internacional, que 
tuvo fuertes repercuSiones sobre el 
sector exportador peruano básíca
mente primario y el fracaso de la re
forma agraria Por otra parte , el go-

blerno se habla embarcado en la ca
rrera armamentista, sometido como 
estaba a tensiones regionales que 
eran un factor de exaltación naciona
lista en varios paises limitrofes. AsI, 
las bases de apoyo popular que Ve
lasco se habla creado durante la pri
mera época, comenzaron a retirarse 
de sus lilas al cundir el desencanto 
entre los grupos sodales que las in
tegraban. 
En el mes de agosto de 1975, un 
cambio producido por los militares 
lleva al sillón presidencial a Morales 
Bermúdez. A partir de entonces el 
programa, concebido en sucesivos 
documentos desde 1968 - .. Ma
nífiesto de la Junla Revolucionaria., 
de octubre de ese mismo año; .. Plan 
Inca», de 1974, .. Bases ideológicas 
de la Revolución Peruana,., de fe-

brero de 1975-, es desplazado por 
medidas de austeridad sumamente 
severas La situación IOlerna, caótica 
desde el punto de vista económico; 
el endeudamiento externo, lmposi
ble de soportar para los recursos na
cionales; todo ello entregó nueva
menle al gobierno al Fondo Moneta
rio Internacional y sus eXigencias. 
Este exigla garantras, seguridad y 
control de la economía, en pocas pa
labras: nuevamente la dependencia 
.. Para un economista y profesor uni
versitario peruano -nos dice el au
tor- quien rige la moneda de un 
pals rige también su economía .. Y, 
en lanlo que el FMI tiene un papel 
rector en relación con la moneda del 
pals, .. estamos, pues, gobernados 
por el FMI,.. Agrega que .. se está 
endeudando el país. no con la fInali
dad de aumentar las inversiones, 
sino con el objeto de cubrir gastos 
corrientes ... Estas palabras corres
ponden al año 1977. En ese mismo 
año la deuda externa peruana supe
raba los 4.000 millones de dólares; a 
finales de 1978 sus cifras estaban 
cercanas a los 9.000 millones: la si
tuación no podla ser peor. 
Pese a todo, se había logrado cierta 
transformación estructural . El propio 
Oeniz señala cada uno de los seclo
res económico-sociales en Que es
tos cambios se materializaron. El 
problema, entonces, reside en inda
gar sí estos logros habían alcanzado 
suficiente profundidad: la respuesta 
es no. La reforma agraria, por eJem
plo, desarticula relaciones existen
tes y son sustitUidas por otras: 
.. Ahora bien, no por ser reforma 
agraria estructural deja de ser capita
lista. Es erróneo pensar que toda 
transformación estructural no es ca
pitalista Siguen siendo, y hoy m~s 
que ayer, las leyes capitalistas de 
mercado las que hegemonizan y re
gulan la estructura socio-económica 
del pais ... Y esta conclusión. desde 
luego, explica en buena parte la cri
sis del modelo pefuano: .. Una nueva 
estructura capitalista se va implan
tando en el Perú No es una mera 
modernización de lo ya existente Es 
una nueva fase del desarrollo caplla
lista que implica un ordenamiento 
económico-social nuevo. Y donde el 
Estado adquiere un rol protagónico y 
central, caracterizando su capacidad 
interventora y gestora esta modali· 
dad de desarrollo» . La obra, puede 
advertirse, es rica en sugerencias 
sobre esta experiencia histónca his
panoamericana • NELSON MAR
TINEZ DIAl. 
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