
writers, whose visibility is overshadowed by translations prioritising white men
already embedded in the national canon (Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. or Mário
de Andrade) or Black male intellectuals whose work already has an established legacy
or is being recovered (Abdias do Nascimento – no relation, Joaquim Maria Machado
de Assis). While Freyre frequently occupies space on syllabi and reading lists in the
anglophone world of Brazilian studies, pairing a reading of his work with
Nascimento’s criticism would open up new space for students and scholars to see
how frequently Black women challenged his rendering of slavery and sexual relations.
Likewise, reading Abdias do Nascimento alongside Beatriz Nascimento would elevate
critical questions on Black intra-gender relations, which are largely absent from
Abdias do Nascimento’s writings on Black social movements, aside from cursory
acknowledgement of women in his organisation Teatro Experimental do Negro.
The Dialectic Is in the Sea points to directions specialists of Brazilian studies can
take when it comes to representing its socio-political histories and representations.

Translation, therefore, is not a passive process but an active one with infinite
consequences for eliminating or engendering inequality. The publication of a
translation often determines whether a scholarly debate will reach new heights or
remain an intellectual ghetto incapable of imagining otherwise. A translation can
transform a writer and propel them forward into a canon. While Smith, Gomes
and Davies challenge the notion of a canon, they do contend that their endeavour
will begin to shift how Black Brazilian feminist theory will be regarded in the next
several decades. With the publication of this volume and other forthcoming
releases, a sea change is surely underway.
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El libro La condena de la libertad, editado por Paulo Drinot y Alberto Vegara, reúne
un conjunto de agudos y valiosos ensayos sobre la historia del Perú republicano.
Combina autores nacionales y extranjeros, historiadores y politólogos, reconocidos
especialistas con una importante trayectoria académica y profesional. Los autores
abordan los períodos cruciales del desarrollo histórico peruano y los procesos
políticos y sociales que, con saltos y retrocesos, han moldeado al Perú actual.

370 Reviews

https://doi.org/10.1017/S0022216X24000385 Published online by Cambridge University Press

http://crossmark.crossref.org/dialog?doi=https://doi.org/10.1017/S0022216X24000385&domain=pdf
https://doi.org/10.1017/S0022216X24000385


Charles Walker analiza la compleja transición de colonia a república, destacando
los desequilibrios regionales y los diversos proyectos políticos que pugnaron por cris-
talizar en la coyuntura de la independencia peruana, proyectos, algunos de carácter
local y regional, que han quedado ensombrecidos por la supremacía del proyecto cri-
ollo de nación. En el ensayo de Walker es donde mejor aparecen retratados los esfuer-
zos de los sectores populares y provincianos para participar en la construcción de la
nación peruana. Pequeñas historias que quedaron opacadas por la preeminencia de
los caudillos militares y las guerras civiles que, revestidas de un discurso liberal y con-
servador, marcaron las primeras décadas del Perú republicano.

El período de la prosperidad guanera y la crisis que desembocó en la guerra con
Chile es abordado por Natalia Sobrevilla. Se trata de un período en el que el Perú
experimenta el boom económico, el crecimiento del Estado y cierto apaciguamiento
del ejército, pero en el que también ocurren las guerras civiles de 1854–5 y 1856–8,
cuyo trasfondo fue la confrontación entre liberales y conservadores, los primeros
empujando reformas políticas, la abolición de la esclavitud y del tributo
indígena, y los segundos resistiendo dichas reformas. Es el momento en el que el
Perú se desprende de viejas instituciones que venían de la época colonial y pisa
el acelerador de la modernización. No obstante, como señala Sobrevilla, el boom
guanero significó también la preponderancia de Lima y la costa frente a la sierra,
así como una dependencia fiscal del guano y del salitre que nos resultó perjudicial
para el contexto bélico que se avecinaba.

José Luis Rénique examina la guerra con Chile y el período de la República
Aristocrática, donde resalta la figura del caudillo civil Nicolás de Piérola, quien, a
la cabeza de una alianza con el civilismo, y liderando a montoneras populares y pro-
vincianas, derrocó al general Andrés A. Cáceres, cerrando el ciclo militarista que se
impuso después de la Guerra del Pacífico. Entre los gobiernos de Cáceres y Piérola,
el Perú reconstruyó su aparato productivo, emergieron nuevas elites empresariales,
se asentaron capitales extranjeros en la minería y el petróleo, y un nuevo ciclo
exportador nos conectó con los procesos económicos internacionales. Sin embargo,
la reforma electoral de 1895 excluyó del sufragio a los analfabetos confiriendo un
enorme peso electoral a las élites y los sectores medios de la sociedad peruana.
Paradójicamente, el beneficiario de esta reforma fue el Partido Civil que desplazó
a Piérola y consolidó un régimen de partido hegemónico que habría de dominar
la política peruana hasta 1919.

El período entre el ascenso al poder de Augusto B. Leguía y el golpe de Estado de
1968 es analizado por Paulo Drinot. En materia política, es la época de la emergen-
cia de los partidos de masas y la larga crisis del régimen oligárquico. En materia
social, el período de las migraciones a las ciudades y el proceso de urbanización
de la sociedad peruana. Esto, sumado a la expansión de la educación, fomentó
procesos de integración social desde la propia población. Sin embargo, comparado
con países vecinos, la modernización peruana estaba rezagada, en particular con
respecto a la situación de los campesinos indígenas. Esta percepción y la necesidad
de acelerar los cambios fue lo que empujó a un sector de los militares, liderados por
Juan Velasco Alvarado, a conducir de las reformas que evitaran un desborde revo-
lucionario en el Perú.

El politólogo Eduardo Dargent analiza el ciclo entre el gobierno del general
Velasco Alvarado y 1994, el año anterior a la reelección de Alberto Fujimori.
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Dargent plantea como eje de su ensayo el proceso de integración política y la
construcción de ciudadanía. Sin los remilgos del historiador, Dargent trasciende su
marco temporal para remontarse, cuando es necesario, a la década de 1930 para
reflexionar sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el comu-
nismo y el reformismo como fuerzas movilizadoras de las clases medias y los sectores
populares urbanos y rurales. El Perú de este periodo aparece relativamente articulado,
tanto por las organizaciones sociales que incentivan la movilización ciudadana como
por los partidos políticos que confieren de identidad política a los sectores populares.
En ese sentido, el nuevo ciclo histórico inaugurado por el fujimorismo contrasta
como una época de desarticulación y desmovilización política.

Con un sugerente título de ‘Compra y calla’, el politólogo Alberto Vergara nos
propone una aguda lectura del período entre 1992 y 2021. El rasgo clave de este
período sería el anhelo ciudadano de gobierno, antes que de representación.
Las múltiples crisis experimentadas en la década de 1980 habrían llevado a la
población no tanto a exigir derechos e inclusión, sino orden. Y sobre este anhelo
reorganizó el régimen fujimorista los vínculos entre gobierno y ‘ciudadanía’: efica-
cia para domar la hiperinflación y mano dura para terminar con el terrorismo. En el
Perú posfujimista, señala Vergara, gobernar con eficiencia consistió en impulsar el
crecimiento económico, en empujar el PBI para arriba. No obstante, la llegada de
Pedro Castillo al gobierno puso de manifiesto que este modelo de desarrollo y de
representación se había agotado.

Finalmente, Cynthia McClintock, desde una perspectiva comparada con la
región latinoamericana, hace un esfuerzo de síntesis de los desafíos, fallas y logros
del Perú, como el problema de la esclavitud y el tributo indígena, las escisiones y
temores entre las clases sociales, los ciclos exportadores, los proyectos de
inclusión política, los programas de desarrollo económico y las situaciones de desi-
gualdad. McClintock acaba su ensayo con una imagen de logro: el crecimiento
económico redujo la pobreza, abrió procesos de ascenso social y desencadenó
cambios que están remodelando la sociedad peruana.

¿Cuál es el elemento vertebrador o la idea-fuerza que organiza del libro? Los
editores, apelando al mito de Sísifo, plantean que los procesos truncos, los proyec-
tos frustrados, la oscilación entre la ilusión y el desencanto, caracterizan la historia
peruana. Una suerte de construcción y reconstrucción constante del Perú, a la que
estamos condenados (aunque en esta fluctuación interminable, señalan, hay apren-
dizajes). La metáfora es sugerente, pero su generalidad hace que pueda aplicarse a
cualquier caso de una nación no consolidada. En realidad, lo que el libro pone de
manifiesto es la dificultad de integrar los fragmentos, complejos en sí mismos, que
plantea cada autor. No es este un reproche a los editores, pues una imagen renova-
dora de la sociedad peruana, de su desarrollo histórico y de su porvenir será resul-
tado del debate académico y público que este libro nos plantea y cuyos aportes
resultarán imprescindibles para esa tarea.
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