
IW ASAKI CAUTI, Fernando. Nación peruana: Entelequia o Utopía. Trayecto
ria de una falacia. Lima: Centro Regional de Estudios Socio-Económi
cos, 1988. 

La Realidad nacional de Víctor Andrés Belaunde, escrita en 1930 en res
puesta a Jos 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, representa el ejemplo clá
sico de un debate sobre el Perú, su historia y su identidad nacional. El libro 
de lwasaki se ubica en esta tradición iniciada por Belaunde y es, sin duda, uno 
de los mejores ejemplos en muchos años de un ensayo crítico sobre las tenden
cias historiográficas en el Perú. Sobre todo, lwasaki se dirige a lo que Belaun
de llamó los "Modernos Sociólogos": los pensadores de izquierda que han do
minado el escenario intelectual en los últimos años. El autor sostiene que, sal
vo ciertas excepciones importantes, los intelectuales de izquierda se han lleva
do por un unidimensionalismo que les ha cerrado Jos ojos a los valores positi
vos que hay en la cultura y en la historia de este país. Pero, los intelectuales 
de la "derecha" (términos arbitrarios) tampoco se han destacado por su capaci
dad de responder adecuadamente a las críticas de la izquierda. En resumen, no 
ha habido verdaderos continuadores del debate, o mejor dicho, del diálogo entre 
Belaunde y Mariátegui. 

Los "Modernos Sociólogos", llevados por un exceso de pesimismo, nie
gan la existencia de una "nación" en el Perú. En lugar de esta nación que no 
existe, proponen su propio esquema ideológico, que generalmente vic"ne a ser 
una utopía vaga e imprecisa del futuro. 1 wasaki propone la necesidad de profun
dizar y ver con nuevos ojos la historia del Perú, para hacer lo que hizo Mariáte
gui en su tiempo: buscar y precisar cuáles son los elementos positivos quepo
drían servir para la elaboración de una nueva noción de "nación". Entre otros 
temas el autor analiza los héroes nacionales, la Iglesia, y la cultura. Si bien 
los intelectuales conservadores también han hablado de estos factores, lo hicie
ron con el fin de justificar el status qUIJ. Pero lwasaki afirma que es necesario 
rescatar un sentido más popular y democrático en estos mismos elementos. 
Por ejemplo, la derecha ha fomentado un culto a ciertos héroes nacionales que 
para ella simboliza la "nación". Pero, ahora, conviene ampliar el panteón na
cional e incluir en él otras figuras que expresan otras realidades, tales como el 
mismo Mariátegui, que por su apertura intelectual y su sensibilidad hacia la 
cultura popular, ciertamente representa un modelo digno de imitar para futuras 
generaciones. El autor no ha sido tan generoso, sin embargo, con la figura de 
Haya de la Torre, que aparentemente no merece colocarse en ese panteón am
pliado. Pero Haya es un símbolo demasiado importante para ser excluido o re
legado a un segundo plano. 
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El ensayo de lwasaki ciertamente llena un vacío en la historiografía na
cional que hace tiempo se ha seducido por el marxismo y ciertos otros esque
mas reduccionistas. Su lectura obliga a uno a repensar y a cuestionar muchos 
esquemas preconcebidos. La crítica que hace Iwasaki a los intelectuales en el 
Perú se podría comparar con la que hace Leopoldo Zea en el Pensamiento lati
noamericano acerca de los intelectuales de protesta social en toda América Lati
na: su pesimismo frente a su propia historia refleja en buena parte la frustra
ción de vivir en un mundo subdesarrollado que no marcha al mismo ritmo ve
loz de otras partes del mundo, tales como los Estados Unidos, que nacieron 
cronológicamente poco antes. La tendencia de estos intelectuales es negar su 
propio pasado totalmente y proyectar esquemas utópicos que no se basan en 
su propia realidad. Pero, Mariátegui se distinguió por su originalidad creativa 
y no siguió el ejemplo del profeta del nihilismo, Manuel González Prada. 

El Amauta econtró en la religión, por ejemplo, un elemento clave y po
sitivo en la personalidad histórica del Perú que necesariamente habría que to
mar en cuenta en cualquier planteamiento sobre la identidad nacional. Sin em
bargo, casi sesenta afios después, todavía cuesta a algunos intelectuales en el 
Perú, como observa Iwasaki, admitir que la religión existe; ni siquiera llegan 
a admirar o preocuparse por ciertas nuevas expresiones, tales como la teología 
de la liberación. Son nihilistas modernos, atrapados en sus propios esquemas. 

Este ensayo de Iwasaki, escrito en un lenguaje ameno y vigoroso, es 
una invitación a reiniciar el diálogo comenzado por Belaunde en 1930, sobre 
todo con la finalidad de ayudar en la búsqueda. en medio de tantas polarizacio
nes y tantos esquemas mentales irreales, un nuevo consenso nacional. Tal vez 
el valor más importante del libro es su mensaje de esperanza: todavía es posi
ble dialogar, porque los elementos que hacen posible este diálogo ya están da
dos en la misma historia del Perú. 

Jeffrey Klaiber, S. J. 
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En la edición anterior de Histórica, Vol. XII, N2 2, diciembre de 1988, 
se omitió involuntariamcnle el siguienle mapa que corresponde al artículo de 
Nicolá-; Sánchez-Alhomuz, "La mila de Lima. Magnilud y procedencia". 
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Se terminó de imprimir en julio de 1989 en los talleres de Servicio Copias Gráficas S.A. 

(R.I. 21587), Jr. Jorge Chávez 1059, Telf. 249693. Lima 5 Perú. 
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