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La ponencia analiza la influencia de Thomas Paine en la primera generación de 

republicanos peruanos. Específicamente, la propuesta compara las trayectorias de 

Paine y Faustino Sánchez Carrión, su difusor en La Abeja Republicana, durante los 

años de la república temprana. Se presta especial atención a la manera como el 

intelectual y político huamachucano reformula las ideas del panfletero inglés. Lo que 

me propongo es analizar el uso creativo de Paine durante el debate monarquía-

república. Luego de ello y tal como ocurrió en los Estados Unidos de Norte América, 

Paine será dejado de lado en la etapa de construcción estatal peruana. Aquí, la noción 

del ciudadano armado adquirirá un papel central tanto en la teoría como en la praxis 

de Sánchez Carrión. 
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El impacto de la Revolución francesa en el Perú siempre ha suscitado polémica y en 

especial, su influencia o no en el proceso de Independencia del Perú. Proponemos que 

los efectos de la revolución se manifestaron a través de las imágenes, el discurso y la 

práctica política de la época de la Independencia y la temprana República, como 

sucedió en otras áreas de Iberoamérica. Esta estela de influencia se desplegó al lado 

de otras no menos importantes, como la independencia de Estados Unidos, el 

liberalismo hispánico, la tradición monárquica o el republicanismo. Así, analizaremos 

cómo y en qué medida la cultura política del momento se apropia, reelabora, adapta y 

utiliza las imágenes, discursos y prácticas propias de la Revolución francesa, y cómo 

estas llevaron a una transformación irreversible en múltiples dimensiones. 
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La cuestión  nacional fue el eje principal en la mayor parte de las interpretaciones 

historiográficas acerca de las independencias iberoamericanas. Desde la historia oficial 

hasta la historia cultural. Es notorio. Así, mientras la cuestión colonial apareció y 



desapareció en el debate, sustituida por la tesis de la igualdad de reinos en ambos 

hemisferios, el foco nacional permaneció. Ello, a nuestro entender, ensombreció 

notablemente la posibilidad de evaluar además, el cambio social, es decir, que las 

independencias conllevarán un cambio cualitativo en la estructura social de los 

territorios americanos. Y estas interpretaciones abarcaron incluso a las diversas 

interpretaciones del materialismo histórico, que omitieron y negaron sistemáticamente 

un proceso revolucionario liberal-burgués inherente a la independencia.  
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