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region. Dicho esfuerzo queda plena 
mente plasmado en estas dos obras co 
lectivas sabre el area andina y Mexico, 
las cuales, no obstante tener diferen 
cias cronol6gicas en cuanto al Japso 
cubierto, presentan grandes similitu 
des en las tesis y tipos de problemas 
que abordan. 

La tesis general de la cual parten 
ambas obras es que el campesinado 
ha jugado un papel activo mas que 
pasivo en la historia de estas regio 
nes, consecuentemente, lo que se trata 
de averiguar son las formas espedficas 
de esta participacion. En uno y otro 
caso, tenemos a un campesinado que 
a lo largo de su sinuosa trayectoria, ha 
ido desde la "resistencia estrategica" 
al dominio externo, pasando por la 
revuelta local y/o regional hasta Ile 
gar a la participaci6n en grandes mo 
vimieritos que cuestionan el orden es 
tablecido y que, si bien "fracasan" (re 
beli6n de Tupac Amaru en el siglo 
XVIII) o "triunfan" (Mexico en 1810 
1820 y 19101920), en el ir y venir, 
han impuesto y arrancado concesio 
nes mas alla de lo que la historio 
grafia tradicional habia considerado; 
en uno y otro caso, tambien, estas nue 
vas investigaciones, siguiendo la linea 
trazada por Barrington Moore, Jr. y 
Eric Wolf, demuestran que las luchas 
campesinas, lejos de ser "barbaras" y 
"aisladas", presentan una sofisticaci6n 
en donde las alianzas/enfrentamientos 
con otros sectores sociales estuvieron 
a la orden del dia. En suma, quc el 
campesinado de estas areas ha hecho 
politica y lejos esta de haber sido un 
simple barro en manos del "orfebre ex 
terno". 

Pero el campesinado andino y me 
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Un "fantasma" recorre la historiasocial 
de America Latina, ese "fantasma" es el 
intento de repensar el papel del cam 
pesinado en la conformaci6n de esta 
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Se que esto no resuelve el problema 
de la cientificidad de la historia, pero 
al menos propone una mayor apertura 
en nuestra evaluaci6n de las distin 
tas disciplinas que componen eso que 
Bloch llamaba el "movimiento univer 
sal hacia el conocimiento". Comenzar 
este ensayo con una cita de El doctor 
Arrowsmith de Sinclair Lewis no es, en 
absoluto, gratuito. Uno de los observa 
dores mas agudos de la vida norteame 
ricana, no puede menos que perforar 
todas las ideas acartonadas y dogrnati 
cas que sabre el hombre de ciencia 
(si, ese ser "al que todos los hombres 
agradables y bondadosos tienen nece 
sariamente que odiar") nos solemos fi 
jar. Despues de todo, en terminos del 
mismo Litvak, el arqueologo es un per 
sonaje que tambierr se tiene que preo 
cupar por el pago de la colegiatura de 
sus hijos, de su renta y del cobra de su 
sueldo. 
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tener sugerentes propuestas para fu 
turas investigaciones. Por ejernplo, la 
tesis inicialmente propuesta por Moo 
re, Jr. (1966) y despues retomada por 
Wolf (1969), sabre la mayor factibili 
dad de que sucedan rebeliones donde 
los poderes centrales son mas fuer 
tes y no donde se hallen segmenta 
dos, ofrece un resultado contrastante 
si se comparan los casos andino y me 
xicano en la epoca colonial. En el pri 
mer caso, tenemos la coexistencia de 
un poder centralizado con rebeliones 
endernicas en los siglos XVI y XVII que 
concluyen con la Gran Rebeli6n de Tu 
pac Amaru en el siglo XVIII; en el se 
gundo, par el contrario, con un poder 
"similar" la "pasividad agraria" fue la 
caracteristica hasta la guerra de Inde 
pendencia de 1810. Continuando con 
esta linea de analisis, gran parte del 
siglo XIX en ambas regiones fue de 
poderes politicos segmentados pero, 
por un lado, tenemos a la zona an 
dina con una disminuci6n sustancial 
en el mimero de rebeliones y, por el 
otro, la proliferaci6n en gran escala en 
Mexico, de movilizaciones campesinas 
de gran envergadura. Estas paradojas 
que retan a la hip6tesis de Moore, Jr. y 
Wolf, nos llevan a una disyuntiva: o se 
ha exagerado el papel del poder cen 
tralizado en la epoca colonial 0 se ha 
minimizado el poder segmentado de 
los "debiles" gobiernos republicanos 
del "anarquico" siglo XIX; O, mas am 
pliamente la tesis de Moore, Jr. y Wolf 
no se aplica a la realidad Iatinoameri 
cana y tendremos que considerar otras 
detenninantes coma causantes de la 
protesta agraria. La respuesta, obvia 
mente, solo la podran dar las investi 
gaciones futuras. 
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xicano no s6lo sirve para probar las 
tesis delineadas por diversos cientifi 
cos sociales en otras latitudes y condi 
ciones, sino que aportan tambien nue 
vos problemas que necesitan ser re 
pensados para la construcci6n de una 
"teoria sobre el comportamiento cam 
pesino". De particular interes resulta 
la sugerente hipotesis de Florencia Ma 
llon, referente a la posibilidad de una 
"conciencia protonacional" entre los 
campesinos peruanos del siglo XIX, an 
tes de que se consolide una "burguesfa 
nacional" y un "mercado nacional". 
Aseveraci6n que, si llega a corcobo 
rarse para una area mas amplia de la 
estudiada (Iunin y Cajamarca) por la 
autora, seria una ruptura en la inter 
pretaci6n tradicional de la necesidad 
de un burguesia para la consolidaci6n 
de un Estado nacional, en la misrna 
direcci6n apuntan los articulos de Al 
berto Flores Galindo y Tristan Platt: 
el primero, mas cercano a la esfera 
ideol6gica, con su caso de estudio de 
la rebeli6n neoinca de 1805, encabe 
zada por los criollos Gabriel Aguilar 
y Jose Manuel Ubalde en el Cuzco, 
muestra c6mo la tradici6n indfgena de 
retraer el pasado inca se difunde en di 
versos sectores sociales y toma cuerpo 
en una ideologia popular, mas alla de 
la mera manipulaci6n de las fracciones 
dominantes; Platt, por su parte, cen 
tra sus preocupaciones en la relaci6n 
politica entre campesinos/criollos en 
la construcci6n del Estado nacional en 
el siglo XIX, precisando que el papel 
de los primeros fue mas importante en 
esre proceso de lo que se ha conside 
rado. 

Comparando los resultados que 
arrojan ambos libros, se pueden ob 
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XVI y XVII, los ensayos parten del si 
glo XVIII. En el mismo sentido, no obs 
tante que se llega hasta el siglo XX, uni· 
camente se abordan casos de Bolivia 
y se deja de lado al Peru. Considero 
que, para tener una vision mas cabal 
de la regi6n, se deberan ampliar los 
horizontes: por un lado, a las postri 
metrias de la epoca prehispanica ya 
los siglos XVI y XVII; y por el otro, a los 
movimientos peruanos del siglo XX; 
por su parte, la obra de Friedrich Katz, 
ofrece un intento de incorporar el final 
del periodo prehisparuco en el anali 
sis, pero, parad6jicamente, el articulo 
de John H. Coatsworth, que tiene el 
cometido de ser una introduccion que 
ubique el caso mexicano en la perspec 
tiva latinoamericana, unicamenre cu 
bre el lapso que va de principios del si 
glo XVIII a finales del XIX. Una segunda 
edici6n deberia, en consecuencia, in 
cluir un capf tulo introductorio que in 
tegre las tres grandes epocas de la his 
toria de Mexico: prehispanica, colonial 
y republicana. 

Lo cierto es que estos ensayos, con 
sus virtudes y defectos, tienen, por una 
parte, el innegable valor de ser pio 
neros en su genera y corresponde a 
otros estudiosos corroborar, contrade 
cir o ampliar las hip6tesis planteadas y, 
por la otra, la de revalorar el papel del 
campesinado andino y mexicano, la de 
ese vasto sector social cuya activa par 
ticipaci6n a lo largo de la historia de 
ambas regiones no ha recibido la re 
compensa que merece. 
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Por lo que respecta a la partici 
paci6n exclusivamente indigena en los 
diversos movimientos sociales, tam 
bien el analisis comparativo de am 
bas regiones ofrece grandes posibilida 
des. Por un lado, el caso andino mues 
tra una Hnea consecuente de partici 
paci6n de la poblaci6n autoctona, no 
s6lo en los movimientos locales sino 
en los de gran envergadura, siendo a la 
vez, los lugares donde se desarrollaron 
las grandes rebeliones del siglo xvm, 
en contraste, Mexico ofrece una inne 
gable participaci6n de los indigenas en 
todas las protestas; pero mientras los 
nucleos indigenas fueron los centros 
de los levantamientos locales, las zo 
nas no indigenas jugaron el papel de 
centros en las luchas de gran enverga • 
dura, tales como la guerra de Indepen 
dencia (el Bajio, una region mas bien 
mestiza que indigena) y la revoluci6n 
(el no rte de Mexico, regi6n criolla y 
mestiza, aunque el caso de Zapata y su 
region desmienten parcialmente esta 
aseveraci6n: deberia en el futuro, in 
vestigarse que "tan indigenas" eran las 
huestes zapatistas), no obstante ello, 
tambien la participaci6n indigena fue 
importante en estos ultimos casos. Lo 
que este contraste abre, para ambas 
zonas, es la necesidad de replantear el 
papel de las alianzas campesinas con 
otros sectores sociales en los diversos 
movimientos de protesta. 'Iarea que, 
nuevamente, las investigaciones futu 
ras desarrollaran. 

Ambas obras, por otra parte, ofre 
cen algunos desequilibrios en cuanto a 
su estructura y contenido no obstante 
que Steve J. Stem llama la atenci6n sa 
bre la necesidad de ver las formas de 
"resistencia estrategica" en los siglos 
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