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Disciplina de conocimiento: ciencias sociales, antropología. 

Objetivo del texto: plantear el problema y definir una agenda para la investigación de la 

situación sociopolítica, de los movimientos indígenas en Perú. 

 

Principales hipótesis:  

• la investigación social en el Perú, ha hecho escasos esfuerzos por analizar la 

situación sociopolítica desde el ángulo de las políticas de la identidad, 

posiblemente debido a la ausencia de un fuerte movimiento indígena en el país. 

 

• Como en todo el mundo, en el Perú, se ha producido, durante estas últimas 

décadas, un giro desde el clasismo, predominante todavía en la lucha del 

campesinado por la tierra durante las décadas de 1960 y 1070, hacia expresiones 

sociales identitarias. 
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Resumen: 

Hasta la segunda mitad del siglo pasado, la principal, si no la única, determinante de la 

desigualdad social analizada en las ciencias sociales fue la posición social de la familia en 

el sistema productivo, que se observaba en el acceso a ciertos recursos económicos. La 

categoría social base fue la clase, que se había constituido en el marco de la 

industrialización del siglo XIX como actor principal en la lucha política. Sin embargo, en 

las últimas dos o tres décadas, otras desigualdades sociales han cobrado relevancia: 



desigualdades que no se asientan en la posición económica. Este es el caso de los 

“nuevos movimientos sociales”, aunque se la asocia con la década de 1970, en Europa, 

también se lo ha utilizado también para describir la realidad en los países 

latinoamericanos contemporáneos, más que nada debido a la proliferación de 

movimientos indígenas.  

Ahora bien, Perú no cuenta con una investigación social que permita analizar la situación 

sociopolítica desde el ángulo de las políticas de la identidad. En el texto no soluciona este 

problema, peri si se da la primera base para comenzar a investigarlo. De hai que nos 

muestre como en ese país, se ha producido, durante estas últimas décadas, un giro 

desde el clasismo, hacia expresiones sociales identitarias. Entre las manifestaciones más 

relevantes, podemos exponer las diferentes formas del nacionalismo, el surgimiento de 

organizaciones étnicas en la sierra y los recientes paros amazónicos, y, sobre todo, las 

expresiones regionales que, en los últimos años, han ido proliferando.  

El autor asegura que todavía falta mucho para comprender plenamente el surgimiento y 

las implicancias de estas expresiones políticas. Basta con una revisión de los reportes 

mensuales sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo para darse cuenta de 

que, en el Perú, el factor territorial tiene mucho más impacto como movilizador 

sociopolítico que la etnicidad. Sin embargo, son los movimientos indígenas los que más 

interés han despertado tanto en los círculos académicos como en las agencias de la 

cooperación internacional, en las ONG y, a veces, en el mismo Estado a pesar de que 

nunca lograron siquiera aproximarse a la importancia que tienen en los países vecinos. 

También cree que las diferentes maneras en las que se fusionan la etnicidad, la clase, el 

territorio y otras identidades en los nuevos movimiento sociales del Perú —más allá de un 

discurso “único”, étnico, regional o de otra índole que pueda prevalecer en la presentación 

pública de una determinada organización— es un tema cuyo análisis está pendiente. 
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