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La invocaci6n del pasado etnico parece ser una practica Constante 
del nacionalismo. Sin embargo, esto no quiere decir que se trate de 
un proceso mecanico y absolutamente condicional en la creaci6n de 
naciones. El surgimiento de una comunidad cultural que aspira a ser 
politicamente independiente no es solamente una actividad austera 
basada en decretos y acuerdos sino tambien involucra su propio 
sentido de la memoria hist6rica como forma de legitimaci6n de la 
nueva naci6n. El pasado etnico se percibe a traves de mitos, simbolos 
y leyendas1, mientras que el nacionalismo emerge como la primera 
expresi6n de conciencia y defensa cultural de dicho pasado etnico. 
El nacionalismo como movimiento cultural usa mitos y simbolos para 
proveer a la comunidad que busca autonomia politica una identidad 
cultural propia. El uso de mitos impulsa a la acci6n colectiva y 
demuestra tener la capacidad para la movilizaci6n popular2• El peso 
de estos mitos y simbolos en la mente popular cuenta para determinar 
la especificidad que adquiere cada expresi6n de nacionalismo. 

Este articulo explora de manera comparativa el uso ideol6gico del 
pasado prehispanico en el nacionalismo incipiente de Mexico y Peru de 
finales del siglo XVIII. Los terminos de esta comparaci6n son que tanto 
Mexico como Peru tienen una experiencia hist6rica similar, pero la 
existencia del pasado prehispanico 0 etnico fue utilizada de diferente 

aa 



E.I.A.L. 

manera en la etapa anterior a la formulacion de independencia. 
Las experiencias historicas compartidas son: memoria de un pasado 
imperial conquistado por la Corona espanola; experiencia colonial 
prolongada y formacion de la sociedad de castas. A pesar de estos 
hechos en comun, las dos nacientes naciones manifestaron diferentes 
usos de su historia. Mexico uso y reelaboro el pasado azteca, a pesar 
de la indianidad vigente, con el fin de romper politica y culturalmente 
con Espana. Peru mostro ambigiiedad en el uso del pasado inca en 
tanto la indianidad fuese vigente y manifesto continuidad con Espana. 
Crear una comunidad con historia propia fue una rasgo sobresaliente 
del nacionalismo mexicano; mantener una vinculacion con la tradicion 
hispanica y temor a la comunidad inca fue una preocupacion peruana. 
Ahora bien, lque factores determinaron estas diferencias ideologicas 
entre Peru y Mexico en cuanto a sus nacionalismos incipientes? Por 
principio, resulta util el planteamiento de la siguiente conjetura: a 
mayor presion indigena, menor interes criollo por la tradicion etnica 
y prehispanica. Esta suposicion aplicada de manera comparativa sera 
explicada por medio de la existencia de dos variables: la tension 
etnico-racial de la sociedad de castas y la ocurrencia e intensidad de 
revueltas indigenas anteriores a la declaracion de la independencia. 

La sociedad de castas 

La composicion etnica y racial de los virreinatos de Nueva Granada 
(Peru) y Nueva Espana (Mexico) a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX mostraba similitudes. En ambas sociedades la poblacion estaba 
compuesta por cuatro categorias raciales basicas. 

Poblacion Peru Mexico 

Blancos (1) 140.890 (13%) 1.095.000 (23%) 
Indios 648.615 (58%) 2.500.000 (52%) 
Mestizos 244.313 (22%) 1.231.000 (25%) 
Negros 81.389 (7%) 6.100 (0%) 

Total 1.115.207 (100%) (a) 4.832.100 (100%) 
(b) 

( 1) Incluye a criollos y peninsulares 
(a) Fuente: John Lynch, The Spanish American Revolutions 1808-1826, p. 380, nota 2. 
(b) Jacques Lafaye, Quetzalc6atl y Guadalupe, p.49. 

En terminos generales, el grupo blanco controlaba prioritariamente 
la economia, religion y politica. Las castas y la mayoria de indios se 
encontraban en el ultimo escalon de la sociedad. Eran tributarios y 
proveian la principal fuerza de trabajo para la economia colonial. 
Dentro de la categoria indigena existia una tradicional division man-
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tenida por las autoridades coloniales: la llamada nobleza indigena, 
conocida en Peru como los curacas y en Mexico como los caciques3. 
Este sector nativo era poseedor de tierras y jugaba un papel clave en 
la recoleccion de tributos y reclutamiento de fuerza de trabajo para 
las encomiendas, mitas y repartimientos4• Tambien se distinguia de 
sus semejantes y coetaneos por su sistematica adoctrinacion en la 
religion catolica y las maneras hispanas5. 

La tension etnico-racial entre las diversas categorias ocurria de 
forma diferente en las dos sociedades. En Peruse trata del tipico an
tagonismo racial entre indios y blancos. Por ejemplo, en los Andes era 
mas comun la tendencia a que los indios aceptaran el peso de las formas 
de trabajo impuesto cuando este era exigido por indios principales y 
curacas. La situacion era diferente si el trabajo era requerido por un 
blanco o incluso un mestizo. Entonces habia reacciones de repulsa y 
cierta violencia por parte del sector indigena6• Por otra parte, en 
Mexico la friccion fundamental tenia lugar por la rivalidad entre la 
minoria de blancos peninsulares y blancos americanos. Esta rivalidad 
es patente a finales del siglo XVIII entre las primeras generaciones 
de blancos americanos ( criollos) y la llegada de n uevos espafioles 
migrantes atraidos por el exito de la economia coloniaF. 

Las diferencias entre criollos y peninsulares aparentemente no fue
ron muy notorias. Si bien ambos sectores mantenian asociacion racial, 
comunidad lingiiistica y participaban en la misma tradicion hispana 
basada en la adhesion a la religion y pensamiento catolicos, existia 
la obvia diferencia de su pertenencia geografica, o sea, su lugar de 
nacimiento. Esta caracteristica ha pretendido explicar el hecho de 
que los criollos de Mexico tuvieran riquezas o acceso a la educacion 
eclesiastica, pero no derechos para ocupar altos puestos dirigentes o 
administrativos. 

Otros aspectos preocupaban a la minoria blanca del Peru, como 
lo fueron las frecuentes revueltas indigenas entre 1708 y 17838. Los 
blancos peruanos, fuesen criollos o peninsulares, eran conscientes o 
tenian la intuicion de su condicion minoritaria en un medio predomi
nantemente no europeo. Intentos intelectuales enfocados a marcar 
alguna distincion al interior de este grupo racial y culturalmente 
homogeneo a la percepcion de la mayoria de castas e indios era 
un riesgo que ponia en duda la sobrevivencia misma del grupo. La 
vulnerabilidad sobre la que se asentaba la sociedad de castas implicaba 
en ambos virreinatos invocar con cautela ideas politicas que no se 
confundieran con "guerras de castas" o significaran la recuperacion 
del territorio usurpado, el exterminio de blancos o la restauracion 
cultural y organizativa de la anterior sociedad autoctona. 

Las rebeliones indigenas 

La rebeli6n de Tupac Amaru 
A finales del siglo XVIII ocurrieron en el Peru frecuentes rebeliones 

y movilizaciones de indios. Se ha dicho que razones economicas (p.ej. 
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formas abusivas de explotacion e impuestos elevados) fueron los 
moviles principales de estas reacciones9. Estas protestas surgidas y 
elaboradas en el interior del sector indio no buscaron alianzas con 
otras castas, ni tampoco apoyo uni:ficado, solo fueron repetidas mani
festaciones de descontento hacia los procedimientos de la economia 
colonial y su minoria blanca. La ocurrencia de este rechazo fue creando 
el antecedente de identi:ficar a la protesta india como una reaccion 
permanente en contra del grupo hispano. 

La expresion culminante de este descontento afloro en 1780 con la 
explosividad de larebelion de Jose Gabriel Tupac Amaru (1740-1781) 10. 

Si bien es cierto que esta movilizacion fue una respuesta violenta en 
contra de los motivos economicos tradicionales o a la imposicion de 
nuevas medidas administrativas (p.ej. aumento y forma de recolectar 
impuestos), tambien hubo poderosas razones culturales que explican 
el apoyo y seguimiento del grupo autoctono. Esta revuelta se origino 
en la provincia de Tinta y logro extenderse por veinticuatro provincias, 
desde el Cuzco hasta las fronteras de Tucuman11. Se dice que durante 
los tres afi.os que duro esta revuelta murieron cien mil indigenas12; que 
las tropas de Jose Gabriel se calculaban entre cuarenta y sesenta mil 
hombres al momento de sitiar la capital del Cuzco, mientras que la 
ofensiva realista estaba formada por mas de treinta mil13. El impacto 
de esta rebelion se debio en gran medida a los antecedentes historicos 
del lider indigena, al contenido de su programa, al uso del quechua 
en los combates14 y, en especial, a la invocacion de mitos incaicos. 
Razones de peso que provocaron diversas reacciones en el interior 
de la sociedad colonial (p.ej. la division de la nobleza indigena entre 
aquellos que combatieron la rebelion a favor de la Corona, como fue el 
caso del curaca Mateo Garcia Pumacahua) y que tambien explicaban 
el temor creciente de la minoria blanca hacia las insurrecciones de 
indios o a toda sospecha de reactivacion de la memoria indigena. 

Jose Gabriel Condorcanqui, o Tupac Amaru, se decia heredero 
del ultimo rey del Peru, conocido como Inca Tupac Amaru, hijo de 
Manco Inca y hermano de Sayri Tupac. Garcilaso de la Vega en sus 
Comentarios reales de los incas describio la muerte heroica del Inca 
Tupac Amaru, ejecutado por ordenes del Virrey Francisco de Toledo en 
1572, en la plaza mayor de Cuzco15• Tambien Garcilaso logro captar de 
manera conmovedora el impacto emocional que produjo esta ejecucion 
en la percepcion indigena. En breve, la historia del Inca Tupac Amaru, 
siguiendo a Garcilaso, es la de un "principe" que rehusa ser cristianizado 
y ''vivir entre espafi.oles". De varias maneras las autoridades virreinales 
intentan acabar con este "principe", cuya presencia tenia a los indios 
en permanente inquietud. A la entrega voluntaria del Inca Tupac 
Amaru le sigue su ejecucion publica. Aqui se advierte otro momento de 
emotividad y exaltacion indigenas: Garcilaso describe que su ejecucion 
fue acompafi.ada de un "terrible y triste alboroto" entre los indios, que 
parecia sublevacion. Al momento en que Tupac Amaru les dirige una 
sefi.al, los indios guardan de inmediato absoluto silencio. Es entonces 
cuando los espafi.oles no solo se alarman sino se asustan del poder 
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que sigue ejerciendo Tupac sobre sus semejantes. Para veneer su 
propio miedo, los espafioles ordenan que el Inca sea decapitado y con 
ello declaran que ese ha sido el fin del ultimo inca legitimo heredero 
del imperio 16. 

Estas narraciones fueron conocidas por Jose Gabriel Condorcanqui. 
La asidua lectura de los Comentarios de Garcilaso17 fue su fuente 
de informaci6n e inspiraci6n sobre el impacto de la descendencia 
incaica en la sensibilidad hist6rica indigena. No solo eso, sino que 
la movilizaci6n que el encabez6 us6 mitos, simbolos y nombres incas 
de innegable arraigo indigena. Por ejemplo, la creencia popular en el 
"mito del Inkarri", que se refiere al regreso del ultimo inca una vez 
que se ha unido su cuerpo decapitado18, fue una raz6n que favoreci6 
la intensidad de la sublevaci6n. El grito de rebeli6n de Tupac Amaru 
"muerte a los espafioles"19 fue otro factor que contribuy6, por una 
parte, a la movilizaci6n de indios deseosos de recuperar la ilusi6n de 
sus glorias anteriores y, por otra, acentu6 la desconfianza y el temor 
de los blancos a toda expresi6n aut6noma de presencia e ideologia 
indigenas que buscaran el exterminio de europeos y su cultura en el 
Peru. 

Sefialemos, por ultimo, el alcance popular que tuvo la invocaci6n 
del nombre 'Tupac Amaru". Arriba mencionamos que el lider de la 
revuelta de 1780 se llamaba en realidad Jose Gabriel Condorcanqui. 
Se dice que fue mestizo y se decia descendiente por linea femenina 
de la familia del Inca Tupac Amaru. En cuanto a la enorme sospecha 
de los blancos peruanos con respecto al uso de nombres indigenas 
dinasticos, cabe incluir el punto de vista del medico limefio Jose 
Eusebio Llano Zapata. En 1759, es decir, veintiun afios antes de la 
rebeli6n de 1780, Llano Zapata, en sus Memorias Hist6rico-Fisicas
Apologeticas de la America Meridiona/2°, quiso dejar en claro que la 
rama legitima. de los Incas termin6, en efecto, con la ejecuci6n en 1572 
de Sayri Tupac y Tupac Amaru, quien no dej6 descendencia directa21. 

Por lo tanto, decia Llano Zapata: "( ... )todos los que pretendiesen 
probar parentesco con los incas del Peru seni por bastardia( ... )"22• 

Los estudios contemporaneos23 sobre Tupac Amaru no mencionan la 
probabilidad de que las Memorias de Llano Zapata tambien pudieron 
haber influido en la confecci6n simb6lica utilizada por el lider indigena. 
Lo curioso es que existe cierta vinculaci6n entre el gesto aprehensivo 
de Llano Zapata y la sublevaci6n, afios mas tarde, de Jose Gabriel, que 
le di6 a este la clave del exito para lograr una extensa movilizaci6n. 
Me refiero a que Llano Zapata reconocia el peligro que presentaba el 
uso de apellidos de Incas para motivos de sublevaci6n, ya que para 
el sector indigena eran nombres "muy sagrados", y cita el ejemplo 
de un indio que tom6 los apellidos Atahualpa, Apo Inca, Guayna
Capac y "facilmente engafi.6 a los barbaros sublevando a los pueblos 
de cristianos y misiones"24• 

Jose Gabriel Tupac Amaru buscaba con su rebeli6n dos objetivos: 
la defensa de las condiciones de trabajo del indio y el reconocimiento 
de los legitimos derechos (fueros y privilegios) de la antigua nobleza 
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incaica25. No hay duda de que este movimiento tenia limites definidos, 
es decir, tanto el contenido de las demandas como el caracter de la 
identificacion cultural, los mitos y los simbolos invocados solo podian 
aglutinar al sector indigena. A este movimiento se le ha atribuido una 
"vision unificadora" que logr6 unir a las distintas castas, asi como 
a pocos criollos, es decir, crear una alianza "anti-espafiola"26

• Sea 
como fuere, lo cierto es que este movimiento produjo el climax del 
temor blanco a la presencia indigena. Ello se advierte en la forma 
en que las autoridades virreinales, despues de aplacar la rebeli6n, 
intentaron una vez mas erradicar el mito del Inkarri y toda traza 
de descendencia de la familia Tupac Amaru. Jose Gabriel, al igual 
que su ancestro inca, tambien sufrio la ejecucion publica en 1781, 
pero en su caso, en compafiia de su esposa, sus hijos mayores 
y seguidores mas cercanos. Su cuerpo mutilado fue esparcido por las 
diversas zonas · que participaron en la sublevacion, indicando, quiza, 
la fragmentacion irreparable del mito. Como la ejecucion del lider no 
fuese garantia suficiente para aniquilar el mito del retorno del inca, 
las autoridades quisieron arrancar la raiz del asunto ordenando lo 
siguiente: la extinci6n de toda la descendencia Tupac Amaru hasta en 
cuarto grado; la prohibici6n de la circulacion de los Comentarios reales 
de los incas de Garcilaso; la restricci6n de informacion geneal6gica de 
la nobleza incaica y, por ultimo, la supresi6n de la ensefianza de la 
lengua quechua en la universidad de San Marcos27• 

Las revueltas indigenas de Mexico 

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron lugar en el virreinato 
de la N ueva Espana diversas revueltas, motines y sublevaciones de 
indigenas. Pero ninguna de estas formas de descontento logro tener 
la trascendencia y explosividad que caracterizo a la rebelion de Jose 
Gabriel Tupac Amaru, ni siquiera la revuelta de 1761 encabezada 
por Jacinto Canek en Yucatan. Al igual que en la sublevacion de 
los Andes, la incitacion del sentimiento indigena en contra de los 
blancos fue el movil principal de esta revuelta, que logro infundir 
alarma entre los habitantes blancos de la apartada peninsula. Las 
autoridades virreinales pusieron fin a esta insurrecci6n por media 
de sus metodos tradicionales de organizar expediciones militares se
guidas por la ejecuci6n publica y sadica del lider Canek28• A pesar 
de la carga mitica y simb6lica implicada en la sublevaci6n (p. ej. la 
destruccion del imperio espafiol y la creacion de un reino sefioreado 
por indigenas )29, esta no cre6 un mito unificado que lograra extenderse 
fuera de los limites de la region. De hecho, las sublevaciones de Mexico 
tuvieron, como en este caso, la tendencia a ser protestas de alcance 
local o, a lo sumo, regional. 

Otros intentos de movilizacion indigena se registraron a principios 
del siglo XIX en diversos lugares del virreinato. Estos fueron de 
caracter milenarista o religioso, que clamaban coronaciones de reyes 
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indigenas, mensajes divinos o salvaciones milagrosas30. Por ejemplo, se 
conoce el caso de la supuesta conspiracion de Jose Bernardo Herrada 
para proclamar a un "rey indigena" en Tlaxcala o el regreso del 
"fantasma de Mariano", que haria estallar la capital del virreinato con 
el fin de coronarse "rey''. Es interesante notar, sin embargo, que este 
tipo de discurso mitico no logro tener seguidores indigenas ni conto 
con su apoyo. Por una parte, estas proclamas carecian de atraccion 
simbolica que lograra establecer cierta identificacion entre la causa 
de la sublevacion y los intereses indigenas y, por otra, los autores 
de estas reacciones no tuvieron capacidad para iniciar una amplia 
movilizacion popular. Sin embargo, estas protestas en ningun momento 
fueron ignoradas por las autoridades virreinales ya que, en efecto, 
movilizaron tropas por temor a dos factores: en primer lugar, por la 
inquietud que podria ocasionar entre los pueblos indios la presencia 
de un "rey indigena" y, segundo, por la aprension ante un posible 
complot extranjero debido a la expansion de Norteamerica31 . 

Las revueltas y sublevaciones indigenas en ambos virreinatos fueron, 
segun hemos visto, hechos frecuentes que dan cuenta del grado de 
tension en la sociedad de castas. Sin embargo, las repercusiones de 
estas movilizaciones tuvieron alcances diferentes. En Peru, la conmo
ci6n creada entre el grupo blanco por la violencia de la revuelta 
indigena de 1780 sent6 el antecedente de intentar aniquilar el pasado 
y destruir los mitos y genealogia nativas. Para los criollos peruanos, 
ver a un indio de la nobleza incaica en el trono no era idea irrealizable. 
Existia la sospecha de que un inca hiciera uso de su derecho a 
ser soberano de su territorio, segun la tesis de Bartolome de las 
Casas32 • Este temor criollo tambien se manifiesta en el hecho de que 
el apoyo criollo en las revueltas de los Andes fue inexistente33• Dicha 
presi6n indigena fue clave en determinar la falta de visualizacion y 
necesidad de independencia por la parte criolla. Los blancos del Peru se 
inclinaron al conservadurismo y aceptaci6n de la monarquia espanola 
que garantizaba la permanencia de sus privilegios, lejos de apoyar 
rebeliones indigenas triunfantes que significasen la predominancia 
india o la perdida de sus propiedades, que, para los indios, equivaldria 
a la recuperacion de la tierra conquistada. En Mexico, en cambio, nin
guna revuelta uso el pasado para legitimar sus demandas. Las revueltas 
fueron esporadicas, sin un mito unificado y, por lo general, sin coheren
cia. En este tipo de insubordinaciones nativas apenas si hace falta 
mencionar que la necesidad de buscar apoyo criollo fue desapercibida34• 

Sin embargo, en el caso mexicano es otro tipo de tension etnica, es 
decir, la rivalidad entre el grupo hispano de America y los peninsulares, 
la que determino la necesidad de separarse politicamente de Espana. 
La guerra de independencia empezo como una reaccion de indios, 
castas y criollos en contra de Espana. Habia condiciones propicias 
para esta alianza: los indios estaban politicamente controlados, no 
tenian mitos unificados, y los criollos buscaban un pasado original 
que legitimara su predominancia y derechos exclusivos sobre America 
y sus antiguos habitantes. 
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En suma, el antecedente de las revueltas indigenas y su simbologia, 
cuya intensidad fue diferente en ambos virreinatos, asi como la tension 
entre el grupo criollo y el hispano, contribuyeron a que existieran 
diferentes estrategias acerca de co mo lograr la independencia politic a y 
la necesidad de delimitar una cultura exclusiva para Mexico y Peru. Con 
el fin de contrastar estas diferencias, a continuacion nos ocuparemos 
del surgimiento de las primeras ideas de autonomia cultural del grupo 
criollo de ambos virreinatos a traves de sus reacciones a las tesis 
de los naturalistas franceses primero, y el uso ideologico del pasado 
prehispanico despues. 

America: el continente puber 

El nacionalismo americano parece haber comenzado por el lado 
geografico y natural. La primera defensa ideologica de America tomo 
la forma de una respuesta a los planteamientos y afirmaciones faciles 
de aquellos que, desde sus escritorios en Europa, escribieron acerca 
del estado natural y humano del nuevo continente. A mediados del 
siglo XVIII, los naturalistas franceses, Buffon (George Louis Leclerc) 
y Cornelius de Pauw, quisieron contribuir a esclarecer los lugares 
comunes, los rumores, las anecdotas de viajeros que se escuchaban 
acerca del nuevo continente y sus habitantes. Para estos todavia tiene 
valor la antigua asociacion de que el clima determina el genio35. La ge
neralizacion mas comun es que America es una tierra debil e inmadura, 
es decir, su proceso evolutivo no ha concluido36• La originalidad del 
rigor cientifico de Buffon para aclarar esta suposicion no dio para 
tanto, pues concluyo que esa debilidad era resultado del estado aun 
frio de la tierra que genera humedad y pantanos y, por consiguiente, 
es el lugar apropiado para la reproduccion de todas las especies 
de sangre fria. Segun este principio, la naturaleza americana es la 
responsable de la debilidad fisica y moral tanto de los animales 
como de la humanidad americana37• En esta generalizacion cupieron 
tanto nativos como descendientes de inmigrantes; no era el hombre 
en si el defecto mismo, sino la circunstancia de haber nacido en una 
tierra imperfecta. A este asunto de la debilidad natural de America se 
sumo la afirmacion del enciclopedista y acerrimo anti-jesuita Cornelius 
de Pauw. Si Buffon creia en la imperfeccion de la naturaleza como 
la responsable de la ausencia de ciertas especies animales o de la 
debilidad de estas, de Pauw se aparta de las explicaciones naturalistas 
y concluye que el problema radica en la forma de vida del nativo 
americano38• Para de Pauw, la especie americana no es resultado de 
la imperfeccion intrinseca, sino que es, por naturaleza, degenerada y 
decadente. 

Estas tesis que hoy aparecen comicas no tendrian la menor impor
tancia si no fuera porque su difusion por el continente genero un 
tipo de "embrionario patriotismo americano"39• Este nacionalismo in
cipiente se expreso no solo por la defensa sino tambien por la apologia 
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de las excelencias naturales y unicas de America. Para refutar cuan 
equivocadas, hirientes y mal fundadas eran las tesis de los franceses, 
la elite criolla educada se encontro en la necesidad de contemplar 
atentamente a su alrededor para asi estudiar y describir la maravilla 
y originalidad incomparable de esas tierras; sus volcanes, minerales y 
los efectos saludables del clima. A partir de ese ejercicio intelectual se 
delineo la conciencia de superar los prejuicios de inferioridad fisica 
atribuidos al continente. La defensa de la geografia y la descripci6n 
detallada de los recursos, asi como el estudio de la flora y la fauna, se 
convirtieron en una reaccion unificada en contra de los argumentos 
faciles elaborados en Europa. 

La refutacion a estas tesis entre las elites criollas de los dos 
virreinatos observo una notable bifurcacion que interesa destacar 
aqui. La critica peruana se oriento principalmente hacia la defensa 
y exaltacion del clima y los recursos minerales. Sus mas conocidos 
exponentes fueron: Jose Manuel Davalos (1784); Hipolito Unanue y 
Jose Eusebio de Llano Zapata (1761). Estos intelectuales, sin embargo, 
al intentar responder con seguridad a la ofensiva, no trascendieron el 
nivel de la critica de los franceses. Encontraron mas utilidad para 
su defensa en los limites de la apologia del clima y la calidad de 
los minerales de las tierras peruanas. En pocas palabras, en ninguno 
de estos escritos se hace mencion del pasado inca, ya no digamos 
interes en rescatar su antigiiedad y elevarla a un plano universal. La 
tendencia del criollismo a establecer la diferencia entre lo indio y lo 
espafiol es notable en el Peru de fines del siglo XVIII. Esta corriente 
fue expresada por el grupo de intelectuales "La Sociedad Amantes 
del Pais" y su organo, Mercurio Peruano. Se trata de la idea criolla de 
que todos los nacidos en America son cornpatriotas, paisanos; asi, los 
terrninos "patria", "pais" y "Peru" pretenden vincular a indios, castas 
y criollos, pero es el termino "nacion" el que une exclusivamente a 
los espafioles americanos con los peninsulares40• Esta tendencia exalta 
el arnor a la tierra, al paisaje y a los recursos, pero no se siente 
protagonista, no quiere sentir apego alguno por la historia anterior a 
la colonizacion, o bien, por la hurnanidad y sociedad nativas. 

En Mexico tambien hubo critica a la tesis naturalista de Buffon; 
por ejernplo, el detallado inventario de la flora y la fauna rnexicanas 
que elaboro el jesuita Francisco Jose Clavijero (1731) durante su 
exilio en Italia41 , o bien, la participaci6n del dorninico Fray Servando 
Teresa de Mier polemizando sobre la originalidad de algunos frutos 
arnericanos, por mencionar solo un caso42 • Sin embargo, la defensa 
de tipo naturalista de estos religiosos resulta tangencial en la medida 
que esta se compara con sus aportes hacia la dignificaci6n del pasado 
prehispanico, la recuperacion de rnitos indigenas y, en general, en 
haber creado interes universal por la antigiiedad de Mexico. En el caso 
rnexicano habia mayor preocupacion intelectual por crear una cultura 
autonorna y propia que antecediera y justificara la separacion politica 
con respecto a Espana. La rivalidad entre criollos y peninsulares 
arriba rnencionada explica esta necesidad de independencia total. 

1 A"? 



E.I.A.L. 

Ademas habia elementos valiosos a favor de la imaginaci6n criolla, 
como, por ejemplo, la relativa falta de potentes revueltas indigenas 
que amenazaran destruir el proyecto nacional del criollismo y la vasta 
riqueza cultural y simb6lica de un pasado original que podia ser sin 
duda aprovechable. Por medio de esta recuperaci6n, el nacionalismo 
criollo se apropiaba del derecho a tener una cultura hist6rica y, por 
lo tanto, no "inventada", que pudiera expresarse con confianza en 
el plano internacional. Con este proyecto se asume que el criollismo 
deseaba incorporarse a la corriente hist6rica de Mesoamerica. 

La sombra del pasado prehisp&.nico 

El tema preferido de los intelectuales peruanos, la defensa apologe
tica de la naturaleza, podia desarrollarse sin temor a riesgo alguno. 
Pero la situaci6n era muy diferente en el caso de rescatar antiguas 
memorias prehispanicas. Los criollos peruanos, siguiendo la tradici6n 
de su hispanidad, no se interesaron por este tema. Una raz6n de 
peso para este deliberado olvido es la obra del mestizo Garcilaso de 
la Vega, que, con cierta raz6n, ejerce mas influencia en la intelectualidad 
mexicana que en la peruana43• Los temas que trata Garcilaso - el 
derrocamiento del imperio de Tupac Amaru y la desaparici6n de la 
estirpe inca - son las primeras muestras para reivindicar la estirpe 
del pasado indigena. Por esta esencia del pasado indigena se entiende 
la vigencia y continuidad de una tradici6n guardada en la memoria del 
grupo aristocratico44• Garcilaso, al documentar su propio drama, dej6 
una herencia incomparable: un cumulo de valiosa informaci6n basada 
en verdaderos recuerdos y experiencias, cuya reanimaci6n podria dar 
lugar a la actualizaci6n de proyectos indigenas que excluyeran al 
grupo blanco, tal como sucedi6 con la revuelta de Tupac Amaru. Esta 
cautela del criollismo peruano acerca del indigenismo y mitologia 
incas es notable en la opinion de Llano Zapata. Si bien este intelectual 
no glorifica el pasado inca, tampoco lo ignora, aun mas, revela 
conciencia de la dinamica de su vigencia. Asi, Llano Zapata aborda 
tres aspectos relevantes a esta cuesti6n: quiere dejar en claro que 
ningun indio, despues de la ejecuci6n de Tupac Amaru en 1572, tiene 
parentesco inca45; expresa la perdida de antigiiedades nativas (libros 
calendaricos y arqueologia), al ser destruidas por las autoridades 
religiosas, con las cuales hubiera existido evidencia para conocer el 
pasado46, y, fmalmente, repudia las rebeliones de indios47• En este autor 
se condensan las constantes del pensamiento peruano sobre el pasado 
indigena: intentar negar a los indios vinculaci6n con su propia historia 
destruyendo el mito de la descendencia; exaltar la importancia de 
testimonios arqueol6gicos, muchos de ellos quiza ininteligibles para 
la mayoria indigena comun y, por supuesto, expresar temor a las 
reivindicaciones de indios. 

En Mexico, a diferencia de un Garcilaso mestizo, la glorificaci6n 
del pasado prehispanico como tema relevante en la gestaci6n del 
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nacionalismo cultural fue iniciada por religiosos criollos en el exilio4s. 
Para el jesuita Clavijero, quien vivio involuntariamente en Europa, la 
afirmacion de que tanto el Cuzco como Mexico fuesen dos "aldeas 
miserables" sin arte , industria y leyes era una calumnia que merecia 
ser corregida49. De Pauw basaba su afirmacion escudandose en la 
existencia de los arquetipos de la civilizacion clasica tales como el uso 
del fierro y la moneda, el arte de escribir, fabricar navios y puentes 
de piedra. La obra de Clavijero se inicio, entonces, como una refutaci6n 
cuidadosa a la critica arrogante de de Pauw. Tambien Clavijero no podia 
pasar por alto la opinion de queen el nuevo continente no existiera la 
capacidad de registrar los acontecimientos hist6ricos: "( ... )yo quisiera 
que de Pauw me mostrara algun pueblo grosero o medio culto del 
antiguo continente, que haya puesto tanta industria y diligencia como 
los mexicanos para eternizar la memoria de sus acontecimientos"s0• 

La refutaGion a de Pauw se convirti6 en el modelo de la historia 
mexicana que adquiere su lugar en el tiempo e intenta dignificar 
su tradicion culta. Como de Pauw insistiera en la existencia de la 
memoria durable mesoamericana, Clavijero puso enfasis en demostrar 
la complejidad y riqueza de las pinturas, los codices y la arquitectura51• 

Clavijero no olvido escribir sobre la formacion del imperio mexica, 
sus reyes y genealogias. Sin embargo, tambien se encargo de poner 
un limite al mito de descendencia de la tradicion mexica. En efecto, 
en su version, parte de la nobleza azteca fue aniquilada en conjunto 
durante la masacre de Pedro de Alvarado, cuando esta celebraba 
cierta festividad en el templo mayor. Como este hecho significara la 
perdida irreparable de la tradicion, la"( ... ) plebe desde entonces trat6 
a los espaftoles como enemigos de su patria"52 • Asi Clavijero dejaba 
sin efectividad real a la nobleza en tanto transmisora de la memoria 
indigena, pero quiso incluirla con dignidad como parte de la historia 
de la conquista. De manera similar que Llano Zapata en el Peru, 
Clavijero, con su detallada elocuencia, logr6 inmortalizar dos aspectos: 
el primero, acabar con la vigencia de una tradicion aristocratica nativa 
en caso de que la memoria indigena pudiera reactivarse de manera 
autonoma y, segundo, recuperar la grandeza de la arqueologia azteca, 
pero con la sutileza de que sus verdaderos interpretes quedaron 
sin vida desde hace tiempo. Otro tipo de dignificaci6n del pasado 
azteca es el que protagonizo Fray Servando Teresa de Mier53• Al 
plantear y querer demostrar la tesis de la evangelizacion temprana 
de Mesoamerica, o sea, disminuir la importancia de la cristianizaci6n 
espafi.ola, estaba implicando la glorificaci6n del pasado prehispanico 
de manera extrema. En otras palabras, Mesoamerica vivio con esplen
dor, civilizacion y religion aceptables sin apenas conocer la mente de 
Europa. No en vano este tema ha fascinado a varios historiadores que 
a su vez han ofrecido diferentes y valiosas interpretaciones54• 

Los discursos de la independencia 
Si alguna duda quedara acerca de las diferencias entre las elites 

intelectuales de Mexico y Peru con respecto al uso del pasado prehis-
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panico, es util detenernos en los discursos pronunciados conmemo
rando la celebracion del veinticinco aniversario del Peru independiente 
y senalando la apertura del primer congreso de la independencia 
mexicana. En Peru es patente, pero no es de sorprender, la ambigiiedad 
caracteristica entre querer delimitar una cultura autonoma que no 
significase ni la separacion de Espana ni mucho menos el reesta
blecimiento del imperio inca. La idea del nuevo Peru es la de una 
comunidad que excluye el pasado. Bartolome de Herrera, al pronunciar 
el sermon de 1846, lo dice asi: "( ... )el Peru de hoy (sic) debe su nueva 
poblacion, su cristianismo, su existencia entera a los espanoles ( ... )". 
Aunque el rector del Colegio de San Carlos no incluye al indio en 
la nueva nacion pues esta esta formada por la introduccion del 
''vigor de la raza espanola" y la "perfeccion del corazon con la verdad 
catolica", no ignora el triunfo hipotetico de Tupac Amaru en 1780, 
con el cual se hubieran perdido la cultura y la civilizacion hispanas 
del Peru. Si la peruanidad es el resultado de la obra de Espana, 
"( ... ) libradnos de pensar en emanciparnos de vos"55, el nuevo pais 
surge sin complicaciones como el "( ... ) Peru espanol y cristiano cuya 
independencia celebramos". 

El discurso de Jose Maria Morelos con motivo de la inauguracion 
del Congreso de Chilpancingo (13 de septiembre de 1813) muestra 
una curiosa continuidad con la historia narrada de Clavijero. En 
efecto, Morelos revive el mito de descendencia nativa al incluir como 
motivo de la emancipacion la venganza a la masacre de la nobleza 
por el espanol Pedro de Alvarado: "jGenios de Moctehuzoma, de Caca
matzin, de Cuauhtimotzin, de Xicontencatl y de Catzonzi, celebrad, 
como celebrasteis el mitote en que fuisteis acometidos por la perflda 
espada de Alvarado, este dichoso instante en que vuestros hijos 
se han reunido para vengar vuestros desafueros y ultrajes (sic), y 
librarse de las garras de la tirania y fanatismo que los iba a sorber 
para siempre!". El porvenir de la comunidad mexicana deseaba verse 
libre de la presencia cultural de Espana. La heterogeneidad indigena 
podia ser aglutinada bajo la invocacion de este atracdvo mito que 
ademas mostraba la capacidad de proveer un sentido de identificacion 
con la causa de la independencia iniciada por el bajo clero: "Al 12 
de agosto de 1521, sucedio el 14 de septiembre de 1813, en aquel 
se apretaron las cadenas de vuestra servidumbre en Mexico Tenoxtitlan 
(sic), en este se rompen para siempre en el venturoso pueblo de 
Chilpantzingo (sic)"56• En pocas palabras, con la recuperacion de esta 
historia y la invocacion del pasado mexica, se ganaba lo que para 
Peru resultaba una amenaza potencial: la adhesion del sector indigena 
y el rechazo a la obra hispana. 

Conclusion 
Esta comparacion ha servido para demostrar que la invocacion del 

pasado etnico como tema del nacionalismo incipiente de Peru y Mexico 
no fue realizada de manera similar. Varias razones contaron para ello. 
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Por principio, la revuelta temprana de Tupac Amaru y la difusi6n 
intercontinental de la obra de Garcilaso; mientras que Mexico tuvo a su 
favor la relativa pacificaci6n de la poblaci6n nativa, su riqueza simb6lica 
y legendaria, asi como el hecho de que el grupo que podria lograr 
cierta unificaci6n rivalizaba con los intereses peninsulares. Semejante 
divergencia de hechos demuestra, sin embargo, la importancia de la 
percepci6n popular en momentos de acci6n colectiva. La manipulaci6n 
de simbolos no puede hacerse de manera arbitraria. En la explosiva 
situaci6n de los Andes, fueron los indios mismos los que hicieron uso 
de su propio pasado con el fin de legitimar sus protestas y reivindicar 
sus derechos ancestrales. La presencia indigena y su memoria resisti6, 
corno en este caso, a ser objeto de las interpretaciones no indias. 
El nacionalisrno rnexicano mostr6 una rnanera diferente de usar el 
pasado y sus sirnbolos. En este caso, corno se ha visto, la memoria 
indigena recuperada fue sometida a un proceso de dignificaci6n de 
caracter intelectual y religioso con el fin de convertirse en historia 
aceptable, independiente y orgullosa. Pero esta rnemoria, al adquirir 
un tono "respetable", qued6 excluida, por otro lado, de la participaci6n 
de sus legitimos interpretes indigenas, de tal rnanera que la historia 
qued6 desde entonces, abierta a todo tipo de interpretaciones y 
especulaciones. 
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