
Notas y comentarios 

E l  racismo ilustrado o cuando se ve lo propio con ojos ajenos 

Alejandro Ort iz Rescaniere 

Hay varios estudiosos que afi~man 

y denuncian que el Perli fue y es una 

sociedad racista; que ese es el tCrmino 

que califica nicjor al conjunto de acti- 

tudes, prejuicios y practicas de discri- 

minaci6n social que hay cn el Peru, y 

en el conjunto de  AmCrica Latina. Se- 

glin estos denunciantes, el racismo a la 

peruana tendria 10s siguientes rasgos: 1. 

es un hecho evidente y persistente (en 

la prktica social y en el "imaginario"); 

2. estii dirigido por 10s blancos contra 

10s demjs colores de  piel; 3. tiene com- 

ponentes socioculturales y econ6micos; 

4. las rams "discriminadas" han interna- 

lizado su supuesta inferioridad racial; y 

5. muchos peruanos, sobre todo intelec- 

tuales, no admiten que haya racismo en 

el Peru. Para estos denunciantes, el 

mestizaje es una L'alsa alternativa; la raiz 

de nuestro racismo: la historia colonial. 

Yo pienso que en nuestros paises hay 

distintas formas de  discriminacicin so- 

cial y cultural; y que el criterio de color 

de piel es uno entre otros. Me voy a 

permitir cuestionar 10s argumcntos que 

componen su calificaci6n y denuncia. 

1. "El racismo es un hecho en el 

Peru". Utilizan el mismo ttmmino para 

designar la discriminacidn quc ocurre 

en Lousiana y en Lima. Un mismo ro- 

tulo homologa lo que rotula. Pero 10s 

denunciantes advierten el riesgo: el ra- 

cismo anglosaj6n tiene una base mate- 

rial, "objetiva" (el blanco es blanco y 

es diferente al negro); mientras que en 

nuestra America no suele haber una 

distancia neta entre el objeto y el sujeto 

del racismo; entre nosotros, la "base 

material" seria "objetivamente" 1n6s 

endeble (pues 10s blancos no son tan 

blancos, ni 10s indios lo son por coni- 

pleto); y csta debilidad se compensaria 

con un frondoso "imaginario". Si es asi, 

corno tambitn a mi  mc parece, nuestro 

"racismo" es un fen6meno discrimina- 

torio muy distinto al anglosaj6n: en el 

Peru unos colectivos se inlaginan blan- 

cos (porque, en vcrdad, en el Perli, m6s 

son 10s blancos que se  creen porque 

parecen, se tiiien el peio, porque hablan 

como "gente educada". . . que 10s blan- 

cos con cuatro abuelos o diecisCis bis- 

abuelos europeos) y mcnosprecian, sc- 

gregan, a unos que califican o inlaginan 

"cholos" o "indios", "negros" (dudo que 

haya descendientes directos y totales 

de las iiustas del Sol o de un rey de 

Mandinga). Segregamos pues, seglin 

nuestra imaginaci6n. Es una percepci6n 

circunstancial y poco clara: no hay 

consenso para decir que cstos o aque- 

llos sujetos son cholos, blancos o nies- 

tizos. Lo que lleva a uno de 10s denun- 

ciantes a afirmar que el "racismo" en el 

Peru es "profundamente enrevesado". Un 

fen6mcno tan distinto al anglosaj6n, 

jnlerece el mismo calificativo? ~ P o r  qu t  

llamar racismo a nuestra peculiar y "pro- 

fundamente enrevesada" manera de  dis- 

criminar en la p15ctica y en el "imagi- 

nario?" LLO que pasa en Lima es lo 

misnio que en Lousiana, y por lo tanto, 

puede llamarse igual, racismo? Los 

homdnimos confunden; que la plumn 

discierna. 
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Los clenunciantcs nt'irma~i que el 

iridio es una nocion. una construcc~cin 

social. del "imaginar-io" popular y de la 

idcologia de las "clases doniinantes". 

Si no subenios a ciencia cierta quC es un 

indio, i,c6m0 puede haher racismo con- 

tra alpo que no se sabe quC e s ?  L S ~  

puede ser racista contra un fantasma. 

contra un personaje forjado por el "irna- 

ginario" de la plurna y dcl pueblo? TaI 

vez si. Pero, cntonces. iquC lcjos esta- 

mos del racisrno de los blancos contra 

los negros en 10s Estados Unidos de 

NorteamCrica! El negro en 10s Estados 

Unidos nace y niuerc negro; riadie lo 

confunde, no es el producto de un dis- 

curso intclectual ni un simple personajc 

de fibula. Aunque, claro, en torno a su 

piel se cscribe y se imagina mucho. En 

paises como MCxico y Peru, alpuien 

puede nacer "indio", ser percibido o 

imaginado por otros como indio, y rnorir 

"blanco"; esto es, percibido o imagina- 

do por otros como tal. Lo mismo pasa 

con !os negros. Para un  a!cm5n, m~ucchos 

peruanos distinguidos. y entonccs blan- 

cos, son simplemente negros. Para no- 

sotros, no. iQuiCn piensa que Ricardo 

Palma era niedio zarnbo o mulato? iNos 

importa mucho? i,Fue discriniinado por 

la "Lima racista'?". Por ser un cscritor 

famoso, el pueblo lo percibe "blanco"; 

igual, que a Garcia Marqucz y Miguel 

Angel Asturias. LA q u i h  de nosotros se 

le ocurre pensar que Vargas Llosa es 

mestizo y Argucdas tambiCn? Solo a un 

anglosaj6n. Para nosotros, son blancos. 

Porque nuestra blancura no es de la pic1 

sino una categoria sociocultural (aun- 

que, secundariamentc, la piel pueda ayu- 

dar a confirmar o moditicar una condi- 

cicin social). Hay que desentraiiar ese 

ima~inario. las li~rmas de discriminxitin 

y de prejuiciu social peruano. clue cs un 

cornplejo muy particular: ponerlc la eri- 

queta dc o m s  mundos sociales. no cs 

suficicnte. Al contrario. confunde en \.cz 

de aclarar. Conio cuando se decreraba 

que el Peru era una sociedad de clases 

sociales. con lucha de clases y "niodos 

de produccicin"; y con cso se pensaba 

que el asunto estaba dilucidado; era una 

ilusion que trajo otras ilusiones, mcnos 

a c a d h i c a s  pero rnort iferas. 

Los denunciantes esgrinien recicn- 

tes "evidencias" del racisnio peruano: 

un consenso en que si  lo hay (confi~ma- 

do por unas encuestas) y el cscindalo 

periodistico producido por un local de 

baile "cxclusivo", para jbvenes, cuyos 

porteros tomaron la maia costumbre de 

rechazar a 10s que les parecian cholos. 

Las encuestas niuestran sintornas, 

rccogen lo que dijeron los sujetos: en- 

tre el dicho y el hecho suele haber 

niucho trecho (en especial cuando csta- 

mos ante un fen6nieno "niuy enrevesa- 

do"). Los j6venes peruanos afirman que 

hay racisnio. i,Hasca quC punto su opi- 

nibn retleja lo que reaimente ocurre y 

no lo que la prensa y la escuela repiten 

(lo que dicen los intelectuales)? i,CuAn- 

to de "irnaginario" retlejan esas opinio- 

nes y cuanto de practica social? iEs  un 

rebote, el eco de la plurna? 

Un bar del tipo de las peliculas nor- 

tearnericanas en Lima. i,por quC no? En 

Lam. Habana de Batista se prohihia 

entrar a los cubanos mulatos a los bares 

y clubes nocturnes para turistas norte- 

aniericanos (habia que acomodarse a los 

usos y costumbres gringas); ahora pro- 

hiben entrar a todo cubano comun, blan- 

co y de otro color, a esos misnios luga- 



Notas y cornentarios 

res. Y pol- eso ;la Cuba dc todas las 

tonalidadcs que  van clcl marfil al 

chivillo, cs racista'? Claro que la paro- 

dia de tan odiosas mancras p e c k  Ile- 

varnos a Ias costumbres y a terminar 

Sormando parte de  uno mismo; cl hdbi- 

to pucdc Ilcgar a haccr al nionje. En eso 

si cstoy de  acuerdo con los denuncian- 

tes, hay que combatir esos malos reme- 

dos anglosajones. 

2. El "racismo peruano" e s t j  di- 

rigido p o r  10s "blancos", que  son la 

clase dominante. No st5 a quC blancos 

sc refieren 10s denunciantes. Que den 

un paseo con un blanco suclafl-icano por 

Mirallores, San Isidro, la Universidad 

Cat6lica; verdn c6n1o reacciona si le 

dicen que son lugares donde "casi to- 

dos  son blancos". N o  estamos en 

Laponia ni en la Sajonia. No. Los "blan- 

cos" peruanos MOS ~ I I I N Q ~ I Z N I I L O S ,  110s 

percibinlos blancos, que es cosa bien 

distinta. Entonces, unos, que se diceen 

blancos, "dominan" a otros que los 

perciben como "indios". ~Dominan?  No 

estanios tan seguros de que en el Peru 

de hoy un grupo de farnilias, con ilu- 

si6n de blancura (con algo de esa tez y 

otro poco de tintura amarilla para el 

cabello), dominen a la inmensa y 

heterogCnea mayoria que vcn como "de 

color hurnilde". El dominio supone un 

ordenamiento social aceptado, recono- 

cido, ~ n i s  o rnenos estable; no cstoy 

seguro de que eso ocurra entre nosotros 

(pero s i  en la literatura). Por lo d e m b ,  

que haya grupos de poder, seguro que 

los hay, mas no conozco su composi- 

ci6n genCtica. Y no s t  cuAn estable y 

c6mo es su dominio. Para estudiar el 

tcma del poder actual, hnbria que con- 

tar con el concurso de estudiosos de 

dikrentes clisciplinas y no contentarse 

con afirniar su cxistencia.. . blanca. Unos 

cuantos blancos dominando millones de 

indivs: tal supuesto dejaria niuy ma1 

pintaclos a los indios, i les gusta el Idti- 

po? No lo creo. Las cosas son "mhs 

enrcvesadus". Si cn cl Pcrli hay unos 

cuantos blancos (rcales o supuestos) cs 

porque 10s millones de oscuros lo per- 

miten, lo aceptan por muchas razones, 

sentiniientos, conveniencias, gustos ... 
En todo cam, la unica amenaza de ra- 

c i s m ~  en el Peru scria de los "cholos" 

contra 10s "blancos". Al rev&: solo 

puedc haber mucho de "imaginario?', 

disimulo, disfraces. 

3. El "racismo peruano" tiene 

componentes socioculturales y econ6- 

rnicos. Es vcrdad que 10s vccinos dc 

Monterrico tiendcn a scr 1n5s claros que 

los de Puente Piedra. Pero el color de la 

piel no es el criterio bisico, el pun~o  de 

partida de la supuesta jerarquia social 

peruana. Los rn6s ligados a la cultura 

europea luvieron y tienen mayores ven- 

tajas sociales quc 10s que llegan del 

carnpo con un pobre conoci~niento del 

castellano. Pero no es la nariz roma lo 

que decide que un individuo deba con- 

tentarse con habitar para siempre en tal 

o cual barrio de Lima. Quien logra una 

cducaci6n y dinero, triunlh; y si, ade- 

mis, es bien parecido, de tcz al gusto dc 

las niayorias (a las peruanas les guslan 

10s giieros), pues tendri esas ventajas 

adicionales. Dos ejemplos ilustres: 

iquitn segreg6 a Ricardo Palma por ser 

hijo de esclava negra? ~QuiCn, a Josd 

Carlos Mariategui por ser hijo de una 

"india'?" No son excepciones: baste 

observar a nuestros congresistas (desdc 

el punto de vista de un europeo, nues- 
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t ros  r e p r e s c ~ ~ t a n t c s  son bastante 

nioroclios). Si el color de piel no cs el 

criterio decisivo iluc deline al indivi- 

duo. no estamos ante racismo: al me- 

nos. tal como se cnticnde en el mundo 

anglosaj6n. 

1. Las razas "discriminadas" han 

internalizado su supuesta inferioridad 

racial. Es un argument0 psicol6gico 

(socorrido por los sociologos c historia- 

dores del "racismo pcruano"). Los "os- 

curos" somos acomplejados: por cso 

aceptalnos a 10s "blancos"; porquc cree- 

mos lo que ellos crcen de nosotros, que 

sonios menos que ellos. Triste aprecia- 

cion del pueblo pcruano. Los siglos de 

margination. explotaci6n. segrcgacibn 

racial, nos habrian convencido de que 

los blancos son mejores quc nosotros. 

Nos dejamos explotar por el caii6n 

imperial. y si hay incstizajc es porque 

las indias fucron el botin de los gana- 

dores.  millo ones de indios obedecicron 

porque habia unos caiiones en manos 

de  unos cuantos milcs dc cspaiioles en 

un tcrritorio mas grande quc toda Euro- 

pa? Habria que buscar otras razones, en 

la cultura de la AmCrica colonial y en 

las culturas y sociedades indigenas. Las 

explicaciones ficiles son peligrosas para 

la cicncia y la verdad, pues cncubrcn cn 

vez de propiciar la indagaci6n y la cu- 

riosidad. 

A mi me gusta Miami, mc encantan 

las rubias i.por lo del botin inaugural'? 

LPor el ca i ibn?  i P o r  quC he 

"internalizado" mi inferioridad histbri- 

ca?  Es decir, ~ l o s  latinoamericanos so- 

nios abiertos al mundo y mestizos por- 

que somos acomplejados'! , E s  cowin- 

centc un tal psicoanlilisis sociolbgicu? 

5 .  Hay peruanos, sobre todo inte- 

lectuales, que no admiten que haya ra- 

cismo en cl Peru. Que cso es tratar clc 

ocultar lo evidente; es un cncubrimien- 

to. por lo tanto. pcligroso: cuando lo 

que sc debc es denunciarlo. Para denun- 

ciar hap quc saber qud se dcnuncia. El 

estudioso debc investigar crimo son los 

fcnornenos dc discrirninacion social. En 

vez de aprcsurarse a homologar nucs- 

tros dccires, fantasias. prejuicios, con el 

racismo mondo y lirondo, el anglosajh.  

ha dc empezar a examinar lo dado en 

nuestras tierras. quc es "muy enrevesa- 

do". 

A cstos dcnunciantes no les cuadra 

lo del mestizaje. Scria un producto co- 

lonial, una traicidn a lo indio, ncgro, 

asi8tico. Y cs que cl mcstizaje no se 

acomoda con el racisnio (este rechaza 

lo que no es como uno: aqucl es pro- 

ducto de lo contrario). A un oscuro le 

gusta lo claro: es un "acomplejado" y 

un "racista al re\&". Un blanco quc las 

prefiere blancas, un moreno, las more- 

nas: no son, cntonccs, "acomplejados" 

ni  "racistas al revks". Que cada cual 

siga con lo suyo, es lo correcto; pues 

las combinaciones -y el lncstizaje dc 

todo pelanibre y gusto- son un aborto 

abominable del colonialismo. La rep& 

hlica de indios, si, o el rrpartlreid, o las 

nacionalidades indias, glrettos, reduc- 

ciones; juntos pero no rcvueltos; tal 

parecicra scr la aspiracibn de estos inte- 

lectuales quc, dcnunciando un supues- 

to racismo, se diria que caen en 61. 


