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Introducción

Apropiarse del tiempo

Ricardo Cuenca

En una reciente publicación sobre la formación histórica del movimiento indí-
gena-campesino en Bolivia, Huáscar Salazar Lohman1 relata cómo el eminente 
triunfo de Evo Morales, en el año 2005, reanimó entre la población indígena la 
vieja idea de tener una nueva oportunidad para “conquistar el momento actual” 
y cambiar así los designios del futuro. Esta figura de apropiarse del tiempo es más 
que una forma literaria; es un poderoso enunciado político que significa la posi-
bilidad de ejercer el poder para actuar colectivamente frente al Estado y también 
frente a otros grupos dominantes distintos; es apostar por la construcción de una 
nación desde abajo, apoyándose en “los supuestos, las esperanzas, las necesidades, 
los anhelos y los intereses de las personas normales y corrientes”.2

En este libro se discuten ideas que forman parte de las más recientes preocu-
paciones académicas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre la desigual-
dad, sus orígenes, sus formas de expresión y los caminos que desde el Estado y 
la sociedad se han tomado para enfrentarla. El volumen recoge cuatro trabajos 
realizados en el marco del programa institucional del IEP, gracias al aporte de 
la Think Tank Initiative. Dos de ellos, elaborados por las jóvenes investigadoras 
Fiorella Belli, Claudia Chávez, María del Pilar Ego-Aguirre y Alicia Quevedo, 

1. Salazar, H. La formación histórica del movimiento indígena campesino boliviano: los vericuetos de 
una clase construida desde la etnicidad. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Socia-
les, 2013.

2. Hobsbawm, E. Naciones y nacionalismos desde 1780. Barcelona: Crítica, 1997, pp. 18-19.
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se ocupan de estudiar la acción colectiva de dos grupos étnicos que suscitan 
cada vez más el interés de las agendas de investigación social: el amazónico y el 
afrodescendiente. Los otros dos trabajos forman parte de líneas de investigación 
que Raúl H. Asensio y Ricardo Cuenca vienen desarrollando sobre la dinámica 
político-cultural de la costa norte y la formación de profesionales indígenas an-
dinos, respectivamente. Se incluye, también, un texto de María Isabel Remy que 
rescatamos de los archivos y que con asombrosa vigencia nos sirve de perspectiva 
histórica para los trabajos actuales.

Así, los cinco trabajos de investigación aquí presentados nos permitirán tran-
sitar por historias vitales en las cuales personas e instituciones construyen y re-
crean sus identidades como estrategias de acción colectiva frente a las desigual-
dades sociales. En cada una de estas historias, la etnicidad se muestra como una 
categoría política que busca subvertir un orden social que por razones políticas, 
culturales y económicas ha mantenido históricamente a un grupo de ciudadanos 
en los márgenes de la vida pública. De algún modo, estas historias son luchas por 
el reconocimiento, en donde individuos y colectivos se constituyen como tales en 
función a la relación que establecen con los otros, en contextos delimitados por la 
valoración que cada sociedad le otorga a las particularidades socioculturales.3 Sin 
embargo, estas historias son sobre todo estrategias para conseguir un espacio de 
actuación en la vida política.

Luego de un intenso debate sobre la naturaleza económica o cultural de las 
desigualdades sociales, Nancy Fraser4 vuelve a preguntarse por cuál es el objeto 
de la justicia. Incorpora, a las dimensiones de redistribución y reconocimiento, 
una dimensión política: la representación. Bajo el supuesto de que lo que con-
vierte a un ciudadano en sujeto de justicia no es solo la posesión común de una 
personalidad colectiva, sino su dependencia a una estructura de gobierno que es-
tablece las reglas de juego, Fraser sostiene que tanto la posibilidad efectiva de par-
ticipación en la comunidad política como la determinación de los límites de esas 
comunidades se constituyen en mecanismos de consolidación de la justicia social.

Así, dos ideas recorren transversalmente este libro. En la primera, se toma 
distancia del viejo concepto de identidad como el valor absoluto e inexplicable 
del vínculo mismo. Se busca, con ello, consolidar la idea de que, en el Perú, las 
identidades colectivas son un complejo y exquisito tejido de interacciones sociales 
y elecciones racionales que se confecciona en contextos particulares. Asensio da 

3. Honneth. A. La lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los conflictos sociales. Barce-
lona: Crítica, 1997.

4. Fraser, N. Escalas de la justicia. Barcelona: Herder, 2008.
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cuenta de ello en este volumen, al presentar la construcción de la identidad mu-
chik como un proceso en el cual un colectivo del presente reafirma su etnicidad, 
apelando a un pasado común y atendiendo las oportunidades políticas y econó-
micas que se presentan en contextos de mayores autonomías regionales. En esta 
misma línea, Remy advierte, también en este volumen, la forma en que, histórica-
mente, la construcción de la etnicidad ha supuesto un conjunto de interacciones 
entre la población indígena y el Estado que han transitado desde el impulso del 
poder central para consolidar colectivos identitarios con fines tributarios hacia la 
acción política de las organizaciones indígenas para ser reconocidas como inter-
locutoras válidas del Estado. 

Sin embargo, esta búsqueda de objetivos compartidos, la recreación de pasa-
dos comunes y el desarrollo de alianzas hacen que este proceso de construcción 
identitaria no esté exento de disputas, intereses encontrados y dificultades. En 
este sentido, Quevedo muestra, en este volumen, que entre las mayores dificul-
tades de las organizaciones afroperuanas para desarrollar una agenda de justicia 
social (más y mejor educación y empleabilidad) se cuentan los débiles vínculos 
que establecen con las poblaciones “de base” a las que representan.

La segunda idea transversal a este libro es que la identidad étnica, devenida en 
categoría política, se constituye en una estrategia que busca romper con dinámi-
cas de desigualdades culturales y políticas, y que pretende hacerlo a partir de la 
ocupación de los espacios y el uso de los mecanismos con los que cuenta el Estado 
peruano en sus diferentes niveles. Las desigualdades a las que se enfrentan los 
colectivos étnicos son de enorme complejidad, pues se trata de las horizontales, 
es decir, aquellas referidas a la prevalencia de inequidades en la propiedad de los 
recursos, en el acceso a servicios sociales (como educación, salud y saneamiento 
básico), en el grado de aceptación social de prácticas culturales y en los niveles de 
participación en las diferentes instancias del Estado.5

En relación con este tipo de desigualdades, Belli, Chávez y Ego-Aguirre des-
criben cómo los esfuerzos que realizan autoridades y funcionarios asháninkas 
son insuficientes para lograr diseñar e implementar políticas locales diferencia-
das que se ocupen de las necesidades de la población indígena. La rigidez de las 
estructuras de gobierno y la debilidad institucional de las organizaciones indí-
genas impactan directamente en la no-concreción de dichas políticas públicas. 
Similar situación se reproduce en el ámbito nacional. En este sentido, Cuenca 

5. Stewart, F. “Horizontal inequalities and conflict: An introduction and some hypotheses”. En F. 
Stewart (ed.). Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic 
Societies. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 2008.
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muestra cómo la necesidad, aún insatisfecha, de contar con políticas públicas 
diferenciadas que atiendan las demandas de las poblaciones indígenas ha impul-
sado la incorporación de profesionales indígenas en las estructuras del Estado. 
Distanciados de las viejas formas políticas, estos profesionales indígenas se con-
vierten en una alternativa para el desarrollo de una agenda étnica.

Las identidades étnicas mostradas en estas historias son “identidades narra-
tivas” que articulan memoria y promesa,6 y que desafían —a través de diversas 
acciones políticas colectivas— la inercia producida por la instalación de “sistemas 
jerárquicos” en los que clase y etnia son categorías que se traslapan.7 Son identida-
des construidas para ser reconocidas y para actuar frente a persistentes desigual-
dades. Las historias de este libro empiezan a finales del siglo XVI y terminan en 
la segunda década del siglo XXI. Con ello, se muestra que la construcción de la 
etnicidad y su búsqueda por un espacio en la vida social, desde y para la diferencia, 
han recorrido un largo trayecto que parece aún no terminar. La agenda de inves-
tigación está abierta.

6. Ricoeur, P. Caminos del reconocimiento: tres estudios. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 
2006.

7. Horowitz, D. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press, 1985.


