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E.: eY 
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criollos?

H B.: Lo dicho

Corregir
del Peru

E.: Hay una tests bastante 
antigua de John Rowe, que lue- 
go ha sida sostenida por Pablo 
Macera y que creo que usted 
retoma en su libro. Ambos sos~ 
tienen que en esa epoca habia 
dos nacionalismos, uno era el 
de los indigenas y otro, dife- 
rente, el de los criollos que na 
do ante el temor de la rebelion

E.: <?Y que los Ueva 
al ejercitc de la

ENIREVISTA A HERACLIO BONILLA
Si, hay que 

Historia

E.: Para finalizar volvere
mos al comienzo de este repor 
taje: “El Comercio”, alega que 
los autores de “La independerr 
cia en el Peru” no van a las 
fuentes, no utilizan las pruebas 
docu men tales.

JI.B.: Eso no es cierto. La actividad 
academica de Karen Spalding se refleja 
—y esto debiera saberlo la gente de “JS 
Comercio”— en innumerables articulos 
y en una tesis que va a ser publicada por 
el Institute de Estudios Peruanos; su ar- 
ticulo en este libro es la sintesis de un 
enorme trabajo de investigacidn. Por mi 
parte, igualmente, he pasado siete anos 
en los archives de Francia e Inglaterra 
examinando, desde las fuentes que alii 
exist.tn, el proceso econdmico del Peni. 
Ademas, quisiera subrayar que lo que 
esta gente presenta bajo el nombre de 
extranjeros, es decir la participacidn de 
Hobsbawm, de Vilar, de Chaunu, o Hal
perin, significa desconocer que estos ex
tranjeros son las primeras autoridades 
dentro de la ciencia histdrica y que co- 
nocen profundamente los problemas del 
Peru. En el easo de Hobsbawm, pot 
ejemplo, “Expreso” y ‘‘La Nueva Crdni. 
ra” han publicado un documento que 
puede ser discutible pero de indudable

cion de privilegio. En Mexico esto se ve 
claramente el paso de Iturbide a las filas 
de la ihdependencia es producto del te
mor de los conser adores ante el peligro 
de una Espana liberal. El hecho irrefu
table de que todo el personal politico 
de ’>a elite colonial, que explotd a las 
masas indias, pasase a integral- la elite 
de la emergente republica es una prueba 
de lo que acabo de decir.

como actuan 
indias sobre

que surgiera una conciencia nacional. 
Lo -tie existid muy claramente, en el 
taso de los indios, fue una conciencia 
Hnica, pero todavia las conaiciones no 
rstaban dadas para que esa conciencia 
Hnica se transformara en una concien- 
tia nacional. Por otra parte los mismos 
criollos no tenian de ninguna 
una conciencia nacional del Peru y creo 
que los articulos que se publicaron en 
si Mercurio Peruano vienen precisa- 
mente a demostrar esa falta de concien
cia: alii se trata de hacer descubrir a los 
propios criollos que cosa era el Peru. a sw

marse al ejercitc de la hide' 
pendenda a ultimo momenta?

H.B.: Este transito no debe enten- 
derse como sintoma de un espiritu re- 
volucionario criollo. Al contrario, es el 
reflejo directo de su conservadorismo. 
Se explica en relacion directa a la revo- 
lucidn liberal que tiene lugar en Espa
na, en 1820. Los criollos saben que su 
adscripcidn a una Espana liberal podia 
obligarlos a establecer modificaciones 
dentro de las colonias, modificaciones q’

Amaru genera en los criollos una per- 
fecta conciencia de euales eran los pe- 
ligros que podia entranar la moviliza- 
cidn de los indios. Tan.o mas cuando 
anos mas tarde en Haiti adquirian con- 
firmacion esos temores al observar que 
una rebe’idn de negros, dirigida por los 
criollos, llevaba a la desaparicion de 
estos ultimos y al establecimiento de la 
republica negra.

Pero, por otra parte, la feroz repre- 
sidn que sigue a la rebelion de Tupac 
Amaru, genera un miedo psicoldgico muy 
profundo en las masas indias, de tai 
manera que su participacidn en la inde- 
pendencia no sea como clase detras de 
uno de los grupos, sino de manera indife- 
renciada tanto detras de los ejercitos 
reali-stas como de los patriotas, como 
carne de canon, reclutados por la fuerza, 
o por el engano.

E.: <iQue tipo de relacion se 
dio entre estas rebeliones indi
genas y los criollos del Peru?

H.B.: Es necesario enfatizar que las 
rebeliones de los Criollos por una parte, 
las rebeliones de los indios por otra —a 
las que habria que agregar tambien las 
rebeliones de los negros— estuvieron 
profundamente desarticuladas entre 
ellas, porque la misma estructura de la 
sociedad colonial no permitid que se 
produjese una fusion. Todas las movi- 
lizaciones de los indios fueron logradas 
por la invocacidn a lo "Indio”, ocultan- 
do en ellas las fisuras econdmico— 
sociales que podian separarlos.

Un proceso similar ocurrid con 
rebeliones de los espaholes. Pero 
tambien la naturaleza colonial de la so
ciedad la que hace que la articulacidn 
de un Indio pobre con un espanol pobre 
o con un criollo pobre, sea casi imposi- 
ble. Aun cuando todos participasen de 
una situacidn objetiva que les podia sei 
comun, un espanol o criollo no 
dejar de acentuar 
respecto al indio.

E.: t-Como se ubican en este 
panorama los nacionalismos 
que despues de la guerra de la 
independencia llegan a dividir 
a Latinoamerica, a balcanizar 
la?

H.B.: Ya antes de la independencia 
ciertos grupos de podcr econdmico y 
social concentrados en diferertes regio- 
nes habian comenzado a cristalizarse y a 
emerger con todo nitidez. Yo hablaba 
hace un momento del desmembramiento 
en 1780 del virreynato peruano, para dar 
nacimiento al de Buenos Aires . Es un 
claro ejimplo de esta pugna de intereses 
regionales: son los comerciantes bonae- 
renses quienes deciden librarse de la 
tutela ejercida, hasta ese momento, por 
los comerciantes limehos. Con la inde
pendencia, estos intereses hacen que se 
disgregue lo que hasta entonces habia 
sido un espacio formalmente unitario, 
haciendo fracasar el sueno hispanoame- 
rlcano de Bolivar. No solamente porque 
en el interior de ese espacio americano 
existieran intereses en pugna, sino taro- 
bien porque la articulacidn de las na- 
ciones hacia peligrar seriamente un 
equilibrio de fuerzas en America del 
Sur y ese equilibrio era absolutamente 
indispensable para que Inglaterra pudie- 
ra operar abiertamente. Para Inglatc- 
rra la dominacidn era mas facil en una 
America Latina balcanizada- Es por es
to que el intento de una confederacidn 
peruano-boliviana en 1836 es combatida 
a traves de Chile y de la Argentina.

anteriormente sirve 
para demostrar que no es cierto que las 
masas indias carecieras ce voluntad de 
lucha y de deseo de independizarse 
mo antojadizamente sostiene "El

c’Eso indicaria que en 
ese entonces no habia una con' 
ciencia nacional?

H.B : Era muy dificil que existiera, 
precisamente porque la naturaleza co
lonial de la sociedad peruana impidid

eho hubieran solame.ite 500 espaholes 
muestra la naturaleza de esa guerra.

E.: En su libro dice que el 
ejercito realisia tenia 9.000 
hombres, de los euales sola-- 
mente 500 eran espaholes, se 
gupone que los otros 8.500 
eran peruanos.

HB.: No solamente peruanos en tan
to se entiende el Peru dentro de 
limites actuates.

Pero en cuanto a “peruanos” (asi, con 
comillas) “El Comercio” ha estado utili- 
tando esta palabra de muy mala fe en 
su campaha. Al comienzo, al leer sus 
notas periodisticas pensaba que en los 
criticos de “El Comercio”, habia una in- 
comprensidn total, pero despues su 
insistencia me llevd a la conviccidn de 
que, al contrario, como habian compren- 
dido demasiado bien se empehaban en 
flistorsionar arbitrariamente las tesis 
del libro.

En estos momentos es para todos 
mas o menos obvio que la sociedad co
lonial fue una Tociedad altamente estra- 
tificada, justamente por su caracter 
mismo de colonial. A mas de haber es
paholes e indios, hubo tambien una es- 
tratificacibn de tipo colonial en cada 
■ a de estas etapas. Entre los espaholes 
una cima compuesta por los grandes 
hacendados y mineros, y luego los es
paholes pobres concentrados en las ciu- 
dades. De igual modo entre los indios 
no todi-s fueron explotados. Hubo indios 
que forta' jeieron su situacidn a traves 
de una participacidn mas intensa en la 
explotacidn colonial de su propio grupo. 
Cuando se dice que el eru colonial fue 
un Peru de peruanos y que todos ellos 
jun os lucharon contra Espana por la 
independencia, se esta, intencionalmen- 
be, tratando de ocultar debajo de una 
aparente igualdad (todos somos “perua
nos”), estas profundas desigualdades so 
ciales y econdmicas.

E-: Quienes defienden la 
tesis tradicional de la emanci- 
pacidn insisten siempre en des~ 
tacar una imagen mitologica 
de los criollos de esa epoca, 
sosteniendo que eran hombres 
que pensaban en funcidn del 
Peru, de todos los peruanos- En 
su articulo solo se dedica una 
pdgina al problema. f;Cdmo 
caracteriza usted a los criollos 
en la emancipacion?

H.B.: La represidn de la revuelta de 
Tupac Amaru cancela la participacidn 
de los indios en los movimientos de la 
independencia, dejando en manos de los 
criollos la posibilidad de enarbolar las 
banderas de la rebelidn. Pero los crio
llos, por su situacidn objetiva, perma- 
necieron mas o menos inmdviles.

’ as burguesias de las regiones mar 
ginales del virreynato al expandirse ma- 
terialmente, adquirieron conciencia de 
las limitaciones a su crecimiento im- 
puestas por la Metrdpoli y por consi- 
guiente se lanzaron al asalto del poder 
politico para poder continuar esa expan
sion. En el caso del Peru, no solamente 
no se produjo esa expansion, sino que 
en el ultimo tercio del Siglo XVIII, se 
habia debilitado.

La creacidn de los virreynatos de 
Nueva Granada y del Rio de la Plata, 
fueron los primeros golpes econdmicos 
asestados a la elite criolla del Peni- 
Pero, ademas, los criollos eran aqui una 
elite prohijada y cobijada por la metrd
poli. Todo esto determine que fuera una 
clase profundamente conservadora, an- 
tinacional, pero que en ultimo momento, 
en las visperas mismas de la indepen
dencia comienzan a pasarse a los ejer
citos de San Martin, que traen la eman
cipation en la punta de las bayonetas.

dria usted caracterizar eso que 
ha llamado “movimiento etnico 
nacionalista” de los indigenas 
que se expreso a traves de la 
lucha de Tupac Amaru?

H.B.: Los indios se rebelaron perma- 
nentemente por lo menos hasta 1640, 
aproximadamente. A parti d esa fecha 
hay ui..< relativa tranquilidad por el 
hecho de un exito, tambien relativo, de 
la colonizacidn y como consecuencia 
tambien del despoblamiento del territo- 
rio. Hacia 1720 esta rebelidn comienza 
a reaparecer y su maxima expresidn es 
el levantamiento de Tupac Amaru. Pe
ro tambien es posible detectar en estas 
movilizaciones de los indios por lo me
nos tres tendencias.

Por una pa- te una vertiente naciona
lista, cuya figura mas notable es sin du- 
da alguna Tupac Amaru, que busca la 
separacidn de Espana aun cuando es 
dificil discernir si se busca tambien la 
modificacidn del estatuto colonial, y es
to porque bajo el liderazgo de Tupac 
Amani, marchaban todas las categorias 
econdmicas de indios-

Hay una segunda tendencia en la 
movilizacidn india que se puede, creo, 
calificar de reformista; que no busca la 
separacidn de Espana, sino que conside
rs que las aberraciones de la explotacidn 
se deben simplemente a la accidn de 
mates funcionarios.

Y la tercera, que es sin duda la mas 
importante, es la de un movimiento in
dio que no solamente es nacionalista y 
que busca la separacidn de Espana, sino 
que es genuinamente revolucionario y 
trata, tambien, de modificar las bases 
! ' ?rnas de la dominacidn. En el movi
miento de Juan Santos Atahualpa 
pueden encontrar algunos indicios 
ese tipo.

importancia.iban a alterar profundamente su situa-mercio”. Pero la rebelidn de Tupac
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PANEL:

Invitados:

GERENTE:

el Peru,

y

Las Organizaciones Agrarias 
y la Plena Participacion

Alberto Florez 
Alberto Bustamante

La Ley de Reforma Agraria ataco 
los grandes latifundios coexistian 
ral y toda la secuela de miseria que

Una de las objeciones de 
esta genie es que para antilizar 
la h’s^ria del Peru no so pue- 
de ulihzar el marxuuuu, que

Francisco Moncloa 
Rodolfo Gershman 
Hernan Zegarra 
Alfredo Pita

socitf
fueron

XIX
del

; me-
■ , □ nivei agrario, constituian

marginacion de las mayonas, que era ley

nos dice en este 
historiador que acaba

en sus raices una situacion en que 
con el minifundio, la desocupacion ru- 

estos fenomenos entranaban.

Si el 24 de Junio de 1969 ha quedado camo la fecha en que el Gar 
bierno Revolucionario modified sustancialmente, con la Ley de Reforma 
Agraria, el sistema de tenencia de la tierra, el 11 de Mayo de 1972 
quedard como una fecha clave en ese proceso.

E.: fjCdmo centraria usted 
los temas que han desatado la 
polemica en tomo a su articulo?

H.B.: El arttculo en cuestion fue es- 
crito por una historiadora norteamerica- 
->a especialista en la epoca colonial y 
por mi, en medio de una enorme ken- 

pa rte 
se 

que 
por 

el

En el proceso iniciado por la Reforma Agraria se hacia sentir, de una 
manera cada vez mas acuciante, la necesidad de que sus beneficiarios 
entrasen, tambien, a configurer un nuevo estilo de participacion plena en 
todo Io que constituye la vida agraria.

messe chauv nista desatada en 
por el Sesquicentenario, en la cual 
deslizaron una serie de absurdos 
era necesario corregir. Se decia 
ejemplo que la independencia fue 
resultado de un enfrentamiento entre 
el Peru y Espana, olvidando senalar que 
desde 1780 hasta 1820 aproximadamen- 
te. Espana ha estado econdmica y mili- 
tarmente fuera de juego en America. De 
tai suerte que, por lo menos en un pri
mer momento, las guerras de la indepen- 
deheia no fueron gtierras nacionales si- 
no guerras sociales. El hecho mismo de 
que en Las batallas de Junin y Ayacu-

De esta manera la nueva ley viene a alterar profundamente los 
canismos de representatividad viciados que, 
el simbolo mas evidente de la 
en el Peru prerrevolucionario.

Las comunidades campesinas, las sociedades agricolas de interes so
cial, las cooperativas agrarias y las asociaciones agrorias se organizardn 
en un primer nivei de alcance distrital. Luego se pasa a otro nivei de ligas 
provinciales o de valle que, a su vez, se reagrupardn en federaciones agra
rias con base departamental y que Iran a conformar finalmente una Con- 
federacion Nacional Agraria.

Cada uno de los organismos de direccion de estas organizaciones 
__ Asamblea General y Junta Directive— seran elegidos a traves del voto 
directo, universal y secreto.

Asi como las elecciones en las cooperativas azucareras, mas alia det 
amb:to social y geogrdfico de los compiejos agroindustriales, es la mues- 
tra cie un modelo politico inaugurado por la Revolucion Peruana, la Ley 
de Organizaciones Agrarias se inscribe en la misma linea y modifica sus
tancialmente el panorama representative de las corporaciones.

E.: f,Cree usted que el sen- 
lido de patria se puede conf 
truir sobre esa historia?

H.B.: De ninguna manera Lo que 
ellos pretenden es perpetrar la dominar 
cion id?oldgica del pasado, sacralizarla, 
para impedir todo examen de los pro- 
blemas actu -Ies y del futuro. El concei»- 
to de Patria no se edifica sobre una 
unp^stura.

La nueva ley, sin duda, crea los mecanismos para que ello tenga 
lugar. Pero seria un error interpretar esta medida simplemente como la 
creacon de una plataforma para el reemplazo de la Sociedad Nacional 
Agraria.

La nueva ley de tenencia de la tierra que acaba de promulgar el 
Gobierno trascenderd, evidentemente, el alcance de simple herramienta 
admmistrativa. Por el contrario se inscribe logicamente en la secuela de 
transformaciones iniciadas por la Revolucion.

conceptos como “clases 
les" no sirven porque 
formulados en el siglo 
para analizar problemas 
siglo XVIII.

H.B : Todo eso no es sino ignorancia 
y absurdo que no se si vale la pena 
contestar. Toda la historiografia econo
mica y social contemporanea, la histo
ria en tanto ciencia y no en tanto apo
logia ni ideologia, de una manera u 
otra se refiere a Marx, ya sea para 
probar sus hipotesis o para refutarlas. 
Pero no puede haber en este momento 
en el mundo academico serio, una histo
riografia que se permita negar a Marx 
o ignorarlo.

Pero el problems de fondo es que la 
historia que ellos tratan de hacernos 
pasar como La historia del Peru, no e« 
una historia cientifica, si se la examina 
seriamente. Es, simple y llanamente, la 
enorme tragicomedia de una clase que 
a traves de varias decadas y lustros, se 
ha intentadr hacer pasar con el nombre 
de historia. Esa es la amenaza que ellos 
ven en nuestro libro.

Si la historia se entiende como una 
historia que trata de comprender y de 
explicar el pasado, ponerlo al servicio del 
presente para descifrar sus inquietudes, 
entonces uno encuentra que eso que 
ellos Haman historia no es otra cosa que 
el relato mas superficial de las acciones, 
de los hechos administrativos de los 
Incas, virreyes y presidentes donde el 
lector no encuentra ninguna explicacidn 
a los problemas de ahora.

En verdad es necesario tener en cuenta que, asi como la SNA era 
una secrecion del ordenamiento socio-economico previo al 3 de Octubre 
de 1968, ese ordenamiento habia creado un estilo de representacion que 
le era propio y que llego a difundirse tambien en algunas organizaciones 
que se decian representativas de los intereses del pueblo.

Una Fubiicacion de ED-ITORA NACIONAL S.A., bajo la Administration 
del Comite Especial integrado por;

PRESIDENTE: German Tito Gutierrez, (Delegado del Gobierno);
Carlos Quiroga Gutierrez, (Delegado del Gobierno);
Francisco Prctel Pretel, (Delegado del Gobierno);
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Humberto Damonte Larrain, (Miembro del Sindicato);

DIRECTOR: Efrain Ruiz Caro (Miembro del Sindicato)
Domicilio, Redaccion y Talleres

JIRON !CA N’ 646 — LIMA — TELEFONO 28747®

Asf quienes decian representor los intereses colectivos, en realidad 
no representaban a todo su sector ni tomaban en cuenta sus decisiones ni 
intereses. Es por eso que la Ley de Organizaciones Agrarias da la medida 
del cambio profundo en las relaciones sociales que propone el Gobierno 
Revolucionario: la Ley de Reforma Agraria lleva implicita una moviliza- 
cion mientras que la creacion de mecanismos de representacion de todos 
los trabajadores del agro, que culmina en confederacion agraria partiendo 
desde los bases mismas son los canales para que esa movilizeion pueda ex- 
presarse de una manera efectiva.

Esa es la razon por la cual la Ley de Organizaciones Aararias ore- 
figura la organizacion social del Peru que la Revolucion esta conatruycndo.

E: ^En que vision del pre
sente funda listed la necesidad 
de un trabajo como el suyo so
bre la independencia en el 
Peru , publicado en la edicidn 
de Peril—Problema N9 7?

H B.: La pregunta que nos guio en 
ol articulo suscripto con Karen Spalding 
y en la recopilacion de los otros traba- 
jos fue sumamente sencilla: habia en 
ese momento un corn —esto era durante 
los festejos del sesquieentenario, en Ju
lio del aho pasado— que se complacia 
m la celebracion de la independencia.

Pero, era necesario preguntarse ;.co- 
mo es que esto que se Hama indepen
dencia, genera un pais dependiente. Al
go debid haber pasado. Sabiamos que 
la independencia no modified el ordena
miento colonial interno, que la natura- 
leza colonial de la eeonomia y la socie- 
iad se mantuvo hasta decadas muy re- 
cientes. Para explicar esta situacion 
sostuvimos dos afirmaciones: primero, 
las clases popa.dares que efectivamente 
hubieran podido inodi.,car esta situa- 
eidn colonial no participaron en las 
Guerras de la Independencia; y segun- 
do, no lo hicieron no porque les faltara 
el pundonor y el heroismo —que en la 
polemica desatada por “El Comercio , 
este distorsiona y falsifica a su manera 
— sino porque todos sus intentos de re- 
belidn, todo su heroismo, fue ahogado 
en sang- ' precisamente por una elite 
eriolla que fue antinacional.

E.: Sostiene listed en su li
bro que una de sus finahdades 
es comhatir un determinado tir 
po de historia que ha estado 
deformando desde hace muchos 
ahos la conciencia nacional, la 
conciencia de los peruanos. Ha 
dicho ademds que hay que 
combatirla porque es una “his
toria de close’’. Esto esta en el 
eje de la polemica con “El 
Comercio". iComo precisaria 
usted este concepto de “historia 
de clise"?.

H.B.: La historiografia tradicional ha 
estado, conciente o inconcientemente, 
al servicio de intereses de clase. Se ha 
tratado de utllizar la historia, de misti- 
ficarla, precisamente para impedir un 
libre examen del proceso historico en 
el Peru. A cualquier intento, entonces, 
de reexaminar esta historia, con la in- 
tencion de responder a las inquietudes 
del presente, se le replica inmediatamen- 
te no con argumentos cientificos, sino 
con insultos, con anatemas de todo tipo.

“Sobre la falsedad no puede conslruirse la Patria”, 
reportaje Heraclio Bonilla, joven antropologo e 
de publicar, conjuntamente con la historiadora norteamericana Karen 
Spalding, un articulo sobre la Independencia en el Peru, en un libro 
de la serie Peru—Problema.

Era ya hora de desnudar una “historia formal y oficial”, en la que, 
como fantasmas inventados, aparecian en desfile una serie de persona, 
jes que actuaban como si la Patria fuera un dmbito solitario y silen. 
cioso, una “historia” en la que el gran atisente, era, paradojicamente, el 
unico actor y aulor de la historia, el pueblo.

Basta recordar que solo a partir del actual proceso revoluciona. 
rio la figura y la memoria de Tupac Amaru fue rescatada de la oscu. 
ridad a la que la condeno la “historia oficiar”.

Es en virtud de la necesidad de difundir la preocupacion por ese 
esclarecimiento, mas que de contradecir a los fantasmales acusadores 
de quienes denuncian la farsa, que hemos escogido para el reportaje de 
esta semana al Dr. Heraclio Bonilla.

Invitamos a participar en el panel a dos jovenes, uno bachiller en 
Historia y cl otro ya graduado Alberto Florez y Alberto Bustamante.

————“*——————

Los organismos que representaban hasta antler al agro, al tiempo 
que agrupaban exclusivamente a los responsables de esa situacion que 
condenaba a la mayoria de los peruanos a la explotacion, hacla de estos 
ultimos los grandes ausentes en cualquier decision de indole economica 
que afectara a su propio destino.


