


RECTOR

Dr. Carlos Antonio Reyes Pareja

VICERRECTOR
ACADÉMICO

Dr. Marco Antonio Silva Lindo

VICERRECTOR DE
INVESTIGACIÓN

Dra. Teresa Valencia Vera





© Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2025
    Vicerrectorado Académico / Fondo Editorial Universitario
    Av. Centenario N° 200, Independencia, Huaraz
    Teléfono: 043-640020 Anexos: 3702 - 3703 
    
ISSN: 2810-8299 (En Línea) 

Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2023-13104

DIRECCIÓN 

Lic. Segundo Castro García / scastrog@unasam.edu.pe 

EDICIÓN 

Dr. Edison Márquez Trejo / emarquezt@unasam.edu.pe 

COMITÉ EDITORIAL 

1. Dr. Enrique Huerta Berríos, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
fhuertab@unasam.edu.pe 
2. Dr. Darío Vargas Arce, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
tvargasa@unasam.edu.pe 
3. Dra. Laura Nivin Vargas, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
lnivin@unasam.edu.pe 
4. Dr. Vidal Guerrero Támara, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
vguerrerot@unasam.edu.pe 
5. Mag. Víctor Zegarra Chauca, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
vzegarrac@unasam.edu.pe 
6. Mag. Katherine Castro Menacho, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Ma-
yolo 
kcastrom@unasam.edu.pe

CONSEJO CONSULTIVO 

1. Dr. Marco Martos Carrera, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2. Dr. Gonzalo Pantigoso Layza, Universidad Nacional del Santa 
3. Dr. Raúl Jurado Párraga, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
4. Mag. Miguel Arribasplata Cabanillas, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
5. Mag. Milton Manayay Tafur, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
6. Mag. Niel Palomino Gonzales, Universidad Nacional San Antonio Abad. 

DISEÑO y MAQUETACIÓN

Alex Blacido Castillo / ablacidoc@unasam.edu.pe



Acerca de la revista
Misión
Publicar artículos académicos y reseñas referidos a los estudios de ciencias sociales 
y humanidades, procedentes de universidades peruanas y del extranjero.

Información básica
Saber Discursivo es una revista virtual de la Vicerrectoría Académica de la Universi-
dad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Publica artículos y reseñas de colabo-
radores procedentes de universidades peruanas y del extranjero.

Periodicidad
Anual.

Licencia
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.
Vicerrectorado Académico

Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional.

Dirección Postal
Vicerrectorado Académico
Ciudad Universitaria, Av. Centenario No. 200 - Independencia, Huaraz, Ancash 
- Perú.
Teléfono Editor: (043) 640020 Anexo: 3702
Teléfono Gestor de las revistas: (043) 640020 Anexo: 3604

Correo electrónico:
saberdiscursivo@unasam.edu.pe
repositorio@unasam.edu.pe
ogsap-ufeu@unasam.edu.pe



CONTENIDO

Extravíos en la mirada desde el s. XXI de El Amauta  Atusparia 
de Ernesto Reyna

Marcos Yauri Montero .................................................................. 8

El toro y la serpiente: relatos orales tradicionales, memorias y 
cambio social en el valle bajo de Nepeña, Ancash-Perú

Jorge Gamboa Velásquez  ............................................................. 27

Elección de planes óptimos de producción pecuaria del institu-
to de investigación agroindustrial Santiago Antúnez de Mayo-
lo de Tingua

Francisco Enrique Huerta Berríos, Ricardo Enrique Toledo                       
Quiñones .................................................................................... 48

La construcción de la culpabilidad en el caso Haydée Suárez 
desde el modelo argumentativo de Toulmin

Fabiola Noelia Rosales León ........................................................ 64

La expresión oral del profesor universitario en el aula

Alex Rosales Beas, Walter Alfredo Zanabria Pérez ....................... 79

Estrategias metacognitivas en la reflexión de aprendizajes: Una
revisión de estudios en Latinoamérica

Pilar Soledad Mejía Barreto ........................................................ 94

Psicología y novela en El cínico, de Carlos Eduardo Zavaleta 

Rodrigo Barraza Urbano .......................................................... 108

El monólogo interior y la estructura narrativa en la novela Re-
tratos turbios, de Carlos Eduardo Zavaleta

Alex Rosales Beas ...................................................................... 116



Apuntes sobre Viaje hacia una flor, de Carlos Eduardo Zavaleta: 
Una Lectura Bourdiana

Eli Jeferson Bañez Gamarra ...................................................... 127

Carlos Eduardo Zavaleta y la autopsia social en Invisible carne 
herida

Juan Maguina Fernández ......................................................... 133
 
Cuadernos Urgentes. Proyecto, testimonio y guía bibliográfica 

Edith Pérez Orozco, Jorge Terán Morveli .................................. 144



-8- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Extravíos en la mirada desde el s. XXI 
de El Amauta  Atusparia  

de Ernesto Reyna

RESUMEN

Este artículo está encaminado a expresar la verdad histórica en respuesta a los errores 
y equívocos deslizados por el editor y comentaristas en la tercera edición de la crónica 
novelada de  El Amauta Atusparia (2024) de Ernesto Reyna, a efectos de que los lectores, 
estudiantes y público en general no asimilen como verdad histórica aquello que se en-
cuentra en el limbo de la antihistoria.

Palabras clave: Historiografía, sublevación, revolución, Cochachin, Atusparia.

ABSTRACT

This article is directed to express the historical truth in answer to the mistakes and errors 
made by the editor and commentators in the third edition of fictionalized chronicle of 
the Amauta Atusparia (2024) by Ernesto Reyna, with the purpose that students, read-
ers and general public do not assimilate as historical truth something that is still en the 
limbo of antihistory.

Keywords:  Historiograrhy, urising, revolution, Cochachin, Atusparia.

Marcos Yauri Montero
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INTRODUCCIÓN

En julio del 2024 apareció el libro El Amauta Atusparia de Ernesto Reyna, con el sub-
título de Una mirada desde el siglo XXI. En su presentación el historiador Wilfredo Ka-
psoli (Pomabamba,1943) luego de la  alusión a su primera edición en 1929  realizada 
por Ediciones Amauta, ofrece “una revisión historiográfica” basada  en la lectura de los 
estudios dedicados  a la sublevación campesina en Huaraz en 1885, así como de las obras 
literarias con  este tema, como es el caso de la extensa novela No preguntes quién ha muerto  
de Marcos Yauri Montero y del cuento corto Cordillera Negra de Óscar Colchado, para 
hacer un balance y apreciar  y situar en su justa medida a la sublevación misma y  a sus  
líderes Pedro Pablo Atusparia y Pedro Celestino Cochachin.

Su interesante punto de vista  se viene por los suelos ante una realidad imposible de ser 
calificada como óptima, por los motivos que a continuación  enumeraremos: 1) Desde 
1885 (s. XIX) hasta 2024, (s. XXI) hay un espacio temporal de 140 años, es decir de siglo 
y medio en cuya duración no se ha investigado  ni escrito nada, excepto el  libro Atuspa-
ria y la revolución campesina de 1885 en Áncash (1985) fruto de 20 años de investigación 
de su autor Augusto Alba Herrera. Manuel Reina Loli mencionado por Kapsoli no ha 
escrito nada pese a su inquietud luego de haber escuchado a un testimoniante huaracino 
de nombre Mercedes Romero1.Escribió una pequeña biografía de  Atusparia en la que 
demolió el mito inventado por Ernesto Reyna, según el cual  murió envenenado. Reina 
Loli demostró que Atusparia feneció víctima de una epidemia de tifus. 2) La novela No 
preguntes quién ha muerto apareció en  primera edición en 19892, y el cuento Cordillera 
Negra de Colchado en 1985. Es extrañísima  la declaración de Kapsoli, que ambos textos 
están pendientes de lectura.3 3) Todo esto induce a preguntar: a) ¿es posible desplegar 
un estudio en un espacio intelectual vacío, carente de una investigación responsable y de 

1 Mercedes Romero fue un pequeño propietario rural con tierras en Pongor, en la Cordillera Negra, de 
aproximadamente 25 hectáreas, como otros tantos huaracinos de la clase media. 
2 A la fecha tiene  4 ediciones, y una quinta está en preparación.
3 En la Revista Yuyaykusun,  editado por la Universidad Ricardo Palma, el historiador Kapsoli publicó un 
artículo  titulado “Encuentro de Amautas” en el que desliza que el acontecimiento de Huaraz de 1885, 
carece de investigación, negando así  el libro  mencionado de Alba Herrera, el único documento serio 
escrito hasta hoy; y de igual manera ignoró el ensayo de MYM: “Civilización y barbarie en  El Amauta 
Atusparia de Ernesto Reyna, aparecido en el libro Ancash en el tapis.  Imágenes de su cultura e historia, de 
MYM.
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productos bibliográficos escritos con rigor científico?,  b) ¿es posible realizar un ajuste 
historiográfico, como dice Kapsoli utilizando artículos que no han contribuido con nada, 
sino han repetido lo dicho por Ernesto Reyna o caprichosamente han deslizado datos e 
informes no confiables a través de la oralidad?

EL AMAUTA ATUSPARIA. UNA MIRADA DESDE EL S. XXI 4

Este libro publicado en julio del 2024 estuvo presente en la Feria del Libro en Huaraz  
donde se expendió. Su hoja de créditos no registra el nombre del editor responsable. 
Kapsoli dice: “A casi de un siglo de su primera edición, un conjunto de colegas y amigos an-
cashinos”  se sumaron a su reedición. Este grupo consideró a la publicación como una 
tercera edición demostrando su desconocimiento que en 1985 esta 3era edición se hizo 
en Huaraz por el INC- Filial de Huaraz cuya dirección la ejercía Francisco Gonzáles. 
El prólogo corresponde a Manuel Reina Loli. A este primer error se suman otros que 
son graves, pues  en el volumen  del 2024  hay amputaciones y añadidos de los que son 
responsables el mismo Kapsoli, sus colegas y amigos. La comparación de  los 2 textos  
pone al descubierto  amputaciones en las páginas: 27, 31, 34,  37, 38, 45 y un bloque  
añadido en la p. 29. Este descalabro se debe a la ausencia de un editor responsable y en 
caso de haber existido revela su falta de profesionalización, pues un editor es un profe-
sional culto con formación teórica y visión crítica5. En el caso de El Amauta Atusparia, es 
en cualquier tiempo exigible  un  editor profesionalizado debido a lo siguiente: 1) Antes 
de aparecer en forma de libro la obra   fue publicada en dos partes, en 1929 y 1930 en 
la revista Amauta, y en forma de libro en 1930 y 1832, 2) Ernesto Reyna inseguro de su 
producto  suprimía o aumentaba bloques textuales tratando de borrar lo mal investigado 
o informaciones falsas, cosa que no sabremos nunca cuantas supresiones, añadidos o co-
rrecciones introdujo o no en su libro. Reina Loli en el prólogo citado ha escrito: “¿Por qué 
Reyna después de la edición de 1932 no volvió a publicar “El Amauta Atusparia” […]. 
Parece que a raíz de su polémica con José Ruíz Huidobro que denunció en la novela […] errores 
y omisiones históricas, Reyna quiso rehacer su libro. Así lo expresó en dos oportunidades en carta 
al director de “La Hora” de Huaraz en 1968..Por último, concluye Reina Loli, que en una 
entrevista que él le hizo ese mismo año le comunicó que una copia nueva fue entregada 

4 Sinco editores, julio 2024.
5 Actualmente una gran mayoría de editores no preparados abundan en el país a la sombra  del Minis-
terio de Cultura, y publican libros que aún no deberían salir a la luz pública.
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por el mismo Ernesto Reyna a la Editora de Populibros S. A., pero no fue publicada (pp. 
16, 17). Por último en esta batalla perdida, el autor de El Amauta Atusparia, recurrió a 
Wáshington Gonzales uno de los comentaristas del volumen materia de este artículo, 
con el mismo propósito, llevándole un fajo de manuscritos que debían ser introducidos 
en el nuevo texto de El Amauta Atusparia para enmendar lo mal escrito. Este episodio 
está descrito en la edición de 2024, en las páginas 151, 152. y 1536.

COMENTARIOS Y COMENTARISTAS 

EL Amauta Atusparia, una mirada desde el siglo xxi  además de contener la novela de 
Ernesto Reyna, también reúne comentarios de un grupo de cinco lectores: Wilfredo Ka-
psoli Escudero, Wáshington Gonzales Moreno, Antonio Escudero Caldas, Pedro Flores 
Cueva y José Antonio Salazar, todos pomabambinos a excepción del último de los nom-
brados que es huaracino. Cada uno posee atributos que los hace diferentes. El primero 
es doctor en Historia, autor de libros con temas de la realidad nacional pero sin ningún 
estudio acerca de la sublevación campesina de 1885 en Áncash;  el segundo es un editor 
y exlibrero exitoso, sin producción intelectual conocida; el tercero fue docente y  perio-
dista de la década de los 50s que trabajó en el diario La crónica, desaparecido hace mucho 
tiempo; el cuarto  es un desconocido y el último un docente con producción diversa de la 
que sobresale su labor compiladora de las tradiciones ancashinas, escritas  asumiendo el 
tono de Don Ricardo Palma. En la carátula de su libro  Tradiciones Ancashinas (Huaraz, 
2016) mandó imprimir una pintura de artista desconocido cuya imagen  es considerada 
por él como el retrato de Pedro Pablo Atusparia, cuando en realidad es la figura de un 

6 Wáshington Gonzales que fracasó en su búsqueda de la persona que debía introducir las correcciones 
de Ernesto Reyna en su libro citado, recurrió a mi persona y me entregó un puñado de manuscritos en 
“papel oficio” con el encargo de introducirlos en los capítulos de El Amauta Atusparia. Cuando examiné 
el material escrito a puño por el mismo E.R. me di con la sorpresa  de que era inentendible, las páginas 
carecían de coherencia,  y no inducían  en qué capítulos o páginas deberían ser incrustados para que 
la nueva copia de El Amauta Atusparia se convirtiera en una obra perfectamente escrita con contenido 
histórico. Infortunadamente  Don Ernesto Reyna,  en la senectud había perdido la brillantez intelectual. 
Para satisfacer el deseo de W.G. de lanzar una 3era, edición, pasé a máquina de escribir los manuscritos 
con algunas indicaciones y le devolví todo el material. Lo demás me es desconocido.
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campesino de los años  1950, cuya labor era  la de ser jornalero rural7. Es decir, es un 
retrato falso.

Del grupo mencionado de lectores y comentaristas está ausente Manuel Reina Loli, 
que  en su prólogo a la tercera edición de  El Amauta Atusparia realizada por la Filial del 
INC, en Huaraz, en 1985, al cumplirse el primer centenario de la sublevación, se adhirió 
a la opinión de Luis Alberto Sánchez que le otorgó  contenido histórico. Reina Loli  le 
añadió valor literario e ideológico desde la perspectiva del indigenismo de 1920. Asimis-
mo, están  ausentes el análisis de la sublevación y nuevas líneas de estudio  necesarias para 
la interpretación y comprensión  del acontecimiento en el ensayo: “Civilización y barba-
rie en la historia y escritura de  El Amauta Atusparia de Ernesto Reyna”, de Marcos Yauri 
M8.  Cabe destacar que  los comentaristas no han expresado una  mirada desde el s. xxi 
que debería ser un análisis y señalamiento de nuevas rutas de investigación  para obtener 
la verdad, en un tema  que ha sido olvidado por la investigación durante 140 años. Es la-
mentable que José Antonio Salazar haya vertido apreciaciones sorprendentes que revelan 
un gran desconocimiento no solo de la historia sino también de la literatura. Por ejemplo: 
dice “La Revolución Campesina de 1885 en Áncash es considerada por los estudiosos como una 
verdadera revolución precursora a nivel mundial” (Pag.188) No indica quiénes son esos es-
tudiosos y en qué libros o artículos han vertido esos datos. Su  información de que el mo-
vimiento campesino de 1885 en Huaraz a fines del s. XIX es precursora a nivel mundial, 
no es un error emocional, sino un desconocimiento de la historia mundial.  A mediados 
del s. XIV en Europa  sucedió la insurrección de la Jaquerie en Francia pasada la Peste o 
muerte Negra que al diezmar a la masa campesina suscitó una recesión en la producción 
agrícola a raíz de la escasez de la mano de obra. Los campesinos conscientes del valor de 
su trabajo solicitaron pagos salariales; la nobleza feudal al no aceptar la petición provocó 

7 Este falso retrato de Atusparia  con total irresponsabilidad  ha sido ofrecido a la antropóloga  polaca,  
Elzbieta Jodlowska y ha aparecido como el retrato auténtico  de Atusparia en  la página 285 de su libro 
El Señor de la Soledad y sus hermanos. Antropología del sincretismo e identidad cultural en los Andes, aparecido 
en noviembre del 2024, e impreso  por Ediciones El Lector en Arequipa. Acompañan a dicho falso retrato 
sus supuestos bisnietos que viven en el distrito de Marián. Este gesto es usado por gente oportunista, 
alcaldes, regidores y aquellos que pretenden ser políticos, con la finalidad de obtener alguna utilidad en 
la administración estatal o para intervenir en la política. Es expresión de una conciencia cercana a la co-
rrupción y al tráfico de influencias, en un  pueblo inmaduro que solo piensa en 3 personajes: Atusparia, 
Luzuriaga, Luis Pardo, dos de ellos mitificados, con olvido de otros tantos  huaracinos  valiosos o más 
valiosos que yacen en el limbo de la historia.
8 Yauri, M. (2014)  Áncash en el tapiz: Imágenes de su historia y cultura, Lima, Fondo Editorial de la 
Asamblea Nacional de Rectores, pp.97-150.
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la sublevación que produjo muertes, violaciones incendio de castillos y la brutal represión 
con 100 mil campesinos pasados a cuchillo. Lo mismo ocurrió en las ciudades, la revuelta 
de los artesanos en la Florencia italiana donde surgió el movimiento del Ciompi. Más 
tarde en el s. XVI se produjo la sublevación campesina liderada por el teólogo Münzer, 
en Alemania, a causa de que la reforma luterana les ofreció donarles las tierras que serían 
confiscadas a la iglesia católica, pero como estas estaban en poder del Elector de Sajonia, 
protector de Lutero, la promesa no se cumplió y los campesinos se sublevaron.  Bastan 
estos dos datos. También J.A. Salazar ha escrito: “ Pero hay que dejar constancia de que en 
toda América, luego de las luchas por la independencia la Revolución Campesina de 1885 en 
Ancash, ha sido la revolución precursora de los campesinos americanos”(Pág.189)  Esta afir-
mación como otras más sorprendentes se caen por si solas. Fuera de estas infortunadas 
expresiones, Salazar dice: “Es lamentable que algunos historiadores y novelistas, planteen las 
cosas tergiversando completamente esta situación (Pág. 189) El llama tergiversación  a la  
verdad-real y a la ficción, por eso le molesta que Reina Loli descubrió en su investigación 
que Atusparia murió víctima del tifus y no por haber bebido en un banquete una chicha 
envenenada,  mentira salida de la pluma de Ernesto Reyna. José Antonio Salazar admira  
y usa la mentira y rechaza la ficción. La mentira es un vicio malsano, grotesco y vulgar. 
La ficción es un acto de creación estética que produce admiración, contemplación, éxtasis 
catártico. La novela es ficción, es decir un juego entre la realidad y la irrealidad, vale decir 
que es una reinvención de la realidad, como quería el teórico francés Maurice Blanchot al 
proponer que cualquier obra artística (literatura, pintura, música, etc) fracasa por ser fiel 
a la realidad, y al revés una obra de arte alcanza la gloria cuanto más es infiel es a la rea-
lidad. Por último, Salazar desconoce que la historia y la novela moderna se dan la mano. 
Por ejemplo el historiador Peter McPhee al historiar la Revolución Francesa comienza 
su discurso partiendo de una aldea francesa de la era actual, es decir  a partir del tiempo 
presente, al estilo  de la Odisea, el poema de Homero que comienza por el final como una 
película moderna. Además muchos teóricos de la Historia, por ejemplo Hayden White  
sostienen que es lícito usar en el discurso histórico todas las figuras retóricas que usa 
el escritor que produce novelas históricas modernas.  La novela histórica del s. XIX ha 
evolucionado. Hoy estamos frente a la Nueva novela histórica. Por ejemplo, Guerra y paz, 
de León Tolstoi, y La debacle, de Emilio Zola, son novelas históricas del s. XIX. La guerra 
del fin del mundo, de Vargas Llosa, así como Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, o Yo 
el supremo, de Augusto Roa Bastos, y Cien años de soledad, de García Márquez, son nuevas 
novelas históricas.  Entre estas dos clases de novelas hay serias diferencias. También hay 
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novelas históricas cuya estructura no responde del todo al grupo de las nuevas novelas 
históricas, pero son tan geniales y deliciosamente novelescas como El Gatopardo, del ita-
liano Guiseppe de Lampedusa, o La cartuja de Parma, de Stendhal.

Aparte de lo acabado de decir, en la aventura de la publicación del libro de Ernesto Reyna 
para una mirada desde el siglo XXI resalta con gravedad la ausencia y un total olvido del 
libro Atusparia y la revolución campesina de 1885 en Áncash (1985), de  Augusto Aba He-
rrera, el único trabajo seriamente documentado. Es la única mirada del acontecimiento 
después  de cerca de siglo y medio.  En este trabajo el autor analiza la estructura econó-
mica,  social y cultural de la región; de la devastadora ocupación chilena y la criminalidad 
de los exsoldados convertidos en bandoleros conseguida la paz en la región, sucesos que 
fueran  causas que provocaron la revuelta del 85, la ausencia del Estado y la explotación  
de los campesinos por los terratenientes en Yungay, Carás, Carhuaz, Bolognesi  y otras 
provincias ancashinas. La represión brutal y el sueño no solo ancashino sino nacional 
de que el general Cáceres salvaría al Perú. Luego la traición de este al llegar a la presi-
dencia; al asumir restituyó el impuesto personal, el trabajo de la república e inclusive la 
prohibición de extraer hielo y leña de las jalcas por los campesinos ancashinos, y no como 
afirma J.A. Salazar que después de Atusparia el campesino fue respetado. Sin embargo, 
Alba Herrera, pese al inmenso material del que pudo disponer, no analizó críticamente 
y a profundidad la sublevación. En esto y otros aspectos Alba Herrera fue víctima de 
la admiración que sembró Ernesto Reyna ante Atusparia, con su libro que fue tomado 
como un canon.  Su investigación olvidó  aspectos importantes de los que enumeraremos 
algunos de modo breve:

1) La sublevación campesina  de 1885 no fue un solo movimiento que estalló en An-
cash. Fueron dos: en el sur ancashino  liderado por Atusparia, y en el norte  por Pedro 
Celestino Cochachin. Este líder entró en la sublevación a pedido de Atusparia que 
clamaba ayuda.

2) Entre estos dos movimientos hay una diferencia radical que los hace distantes y dife-
rentes en sus proyecciones y significación. Atusparia careció de un proyecto; su deseo 
era solamente la supresión del impuesto personal, y del trabajo de la república. En 
síntesis fue  un movimiento antifiscal, sin aspiración al cambio. No fue una revolu-
ción sino una insurrección con caracteres, si se analiza profundamente, de desespera-
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da improvisación. Su formación careció de ideas y cuantos sujetos de la clase media 
huaracina le asesoraron  impidieron que su reclamo involucrara problemas sociales de 
urgente solución. Es el caso de Mosquera que trabajó  para adherir el movimiento a 
favor del héroe de la Breña.

3) El movimiento liderado por Pedro Celestino Cochachin aspiró al cambio. Estuvo 
desde el comienzo inspirado  por el proyecto de la devolución de las tierras usurpadas 
a las comunidades campesinas por los terratenientes y el deseo de la reforma agraria; 
además de ser partidario de  la supresión de la explotación del trabajo de los indí-
genas al servicio de los gamonales, del trabajo gratuito de la república y el cobro del 
impuesto personal. No fue mesiánico, ni utopista sino radical. Su oficio  de arriero 
antes de ser minero que  practicó al estilo  de Túpac Amaru le dotó de conciencia 
social. Conducía productos minerales y agropecuarios a la costa y del puerto Casma y 
ciudad, recogía mercancías para los comerciantes de Carhuas, Yungay y otros pueblos. 
Esta actividad  lo contactó con mineros, estibadores de puerto, pescadores, obreros, 
vendedores ambulantes y comerciantes de todo calibre y le abrió horizontes sociales, 
de los que careció Atusparia. Su condición de minero exitoso le dio la capacidad de 
financiar  la sublevación con su peculio y sus fuerzas  le fueron fieles hasta su fusila-
miento en Casma, donde el pueblo le aclamó como  El león de Ataquero. Ataquero 
fue la aldea donde creció y quedó huérfano de padre a temprana edad. No fue indí-
gena sino mestizo y fue soldado de la Breña9. Su testamento fue descubierto por don 
Ignacio Caro Sánchez, director de El Coloso, el periódico más pequeño del mundo 
donde fue publicado.

4) Su libro Atusparia y la revolución campesina de 1885 en Áncash, desde el capítulo V 
hasta el IX, contiene un inmenso material: documentos administrativos, proclamas, 
informaciones periodísticas decretos, oficios y memoriales reproducidos  literalmen-
te, que por no haber sido procesados científicamente y convertidos en relato histórico 
es una masa  incomprensible.  Este material que también se refiere al salvaje genoci-
dio de la represión espera  el estudio de los comentaristas a los que encabeza el  señor 
Kapsoli, para cumplir con esa mirada desde el siglo xxl. 

9 Cf-  Alaba Herrera ha insertado una fotografía de Cochachin en su libro mencionado, p. 123



Yauri ► Extravíos en la mirada desde el s. XXI de 
El Amauta Atusparia de Ernesto Reyna 

-16- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

En nuestras largas conversaciones con Augusto Alba Herrera tocamos este  punto y 
otros a raíz de la publicación de su libro. Entre sus palabras estas son importantes: “No 
creo que Pedro Celestino fue lugarteniente de Atusparia como dice Ernesto Reyna, pues no hay 
información  sobre este asunto, inclusive pienso que casi ni se conocieron, sino solamente al fi-
nal”. Cuando le pregunté si conoció un expediente del Archivo Departamental, en el que 
Atusparia  en 1884 aparece entablando juicio deseando usurpar tierras a una parienta, me 
dijo que no. Dicho juicio duró todo ese año y al final el juez  dictaminó que el reclamo 
de Atusparia  era infundado. Merece un estudio.

ALUSIÓN A UNA HISTORIA ORAL

En la página 100 de Una mirada desde el siglo xxi, el poco conocido Antonio Melis, en 
una publicación de Wilfredo Kapsoli: Peruanistas contemporáneos (1988), pp. 110-122,  
dice que después de casi un siglo de muchos levantamientos  campesinos, “una nueva 
documentación ha enriquecido el cuadro de la insurreción”. Menciona el trabajo de dos pro-
fesores, Emilio Morillo y Balmes Lozano, titulado La sublevación de Atusparia, versión 
oral de Santiago Maguiña Chauca (1984). Morillo y Lozano no aportaron nada nuevo, 
sino utilizaron la producción de Maguiña Chauca, enfatizando en el origen desconocido 
hasta hoy de Atusparia, si este fue indígena o hijo de un comerciante blanco de la ciudad 
que fue regalado recién nacido a una familia indígena de la estancia de Marián. Tema que 
fue refutado en la adenda que añadió a su libro el historiador C. Augusto Alba Herrera.

Con esta nota arribamos a las siguientes conclusiones: a) todos los comentarios no cons-
tituyen una mirada desde el xxi, b) la crítica del huaracino José Ruíz Huidobro es en cierto 
modo esa mirada, pero no desde el s. XXI, porque su opinión fue vertida en 1936 a través 
de un artículo titulado: “Reivindicaciones históricas de la revolución indígena de Áncash 
en 1885” publicado  en la Revista Áncash en su No 7, p. 210.  Huidobro señala deficien-
cias en el trabajo de Ernesto Reyna: Expresó que el relato carece de veracidad histórica y 
está lleno de mentiras debido a que Ernesto Reyna no realizó una investigación serena y 
concienzuda, de un juicio histórico respetable. (subrayado mío) 

10 No hay indicación sobre si esta revista se imprimía en Huaraz o en Lima.
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ALGUNAS NOTAS DISCORDANTES EN EL AMAUTA ATUSPARIA 

A los errores y deficiencias en la investigación y a la falta de un análisis del acontecimien-
to que cometió el autor de El Amauta Atusparia, añadiremos otras, pues Ernesto Reyna 
revela a través de su discurso su forma de concebir, valorar y apreciar el espacio andino 
como un mundo vacío de cultura, igual al pensamiento del centro aristocratizante limeño 
o costeño: 1) Consideró salvajes que vivían en lugares inaccesibles a los habitantes de la 
“estancia”  Unchus que se encuentra en el lado oriental de la ciudad huaracina en contra 
de la verdad. Pues los campesinos de esta estancia, igual que los de las demás que rodean 
a Huaraz, surtían a la ciudad de alimentos vegetales y animales, de hortalizas, de plantas 
aromáticas, de forraje para los cuyes y conejos que la gente de la ciudad criaba. Unchus  
le surtía, además, leña, carbón y hielo para la elaboración de helados en las pastelerías y 
los vendedores ambulantes de refrescos, además de mano de obra. 2) De igual manera a 
los campesinos que participaron como guerreros los calificó como bebedores de la sangre 
de los guerreros valientes, es decir para E. Reyna los huaracinos eran antropófagos. 3) Ri-
diculizó a Atusparia que luego de la victoria se instaló en el local de la prefectura. En su 
diálogo con su cuñado Baylón se queja de haber  contraído el resfrío por haber dormido 
en una cama blanda y dice que prefiere  dormir sobre pellejos de res sobre el suelo. Asi-
mismo se queja por comer viandas urbanas y extraña sus comidas campesinas. 4) Presen-
ta a Atusparia como un fanático religioso y líder irresponsable que prefiere acompañar a 
la procesión del Señor de Mayo, en lugar de prepararse para la lucha en defensa de Hua-
raz contra la tropa represora que se encontraba solo a una legua y sus huestes después 
de la derrota en Yungay, sin jefes vagaban dispersas y desmoralizadas; y eran presa de la 
borrachera con la chicha y el alcohol que los mestizos de Huaraz les obsequiaba porque 
deseaban que fueran  aniquiladas. 5) Presenta a Pedro Celestino Cochachin como un 
bárbaro, dinamitero y “chancador de huesos” que por ser minero vivía en socavones cerca 
de los demonios del infierno. 6) Inventó  que Pedro C. Cochachin fue lugarteniente de 
Atusparia y lo denigró llamándolo chancador de huesos. 7) Igualmente inventó la muerte 
de Atusparia por haber bebido una chicha envenenada que le brindaron  en una fiesta 
en venganza por su supuesta traición. Invención a base del cuento de López Albújar: El 
brindis de los yayas.
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EL RETRATO DE ATUSPARIA

Este es un tema controversial y pendiente de investigación. Ha  dado lugar a mentiras y 
falsificaciones. Con respecto a este asunto voy a dar un testimonio en dos momentos epi-
sódicos: 1) En 1956 a mi retorno a Huaraz de la tropical Sullana donde inicié mi carrera 
docente, el señor Santiago Maguiña Chauca, un distinguido maestro rural de Macashka, 
me invitó a su casa, en la primera cuadra del jirón Cusco frente a la casona donde vivía el 
canónigo Mauro Vega. En su escritorio me mostró una pintura al óleo de gran tamaño 
en la que estaba representado un hombre joven de rostro blanco y con bigotes. Su indu-
mentaria era enteramente blanca y estaba tocado con un gran sombrero alón. Le cruzaba 
el pecho una canana con proyectiles y su mano izquierda tenía  un rifle, “Este es el retrato 
de Atusparia”, me dijo el señor Santiago Maguiña Chauca. No mencionó el nombre del 
pintor como tampoco me dijo de qué manera llegó a su poder. Mi asombro fue intenso 
porque el retrato no era el de un indígena, sino  de un mestizo que más se parecía a cual-
quier blanco de la ciudad. Por años pensé en este tema, hasta que el torbellino de mi vida 
no me dio tiempo para seguir pensando  en el retrato. Pero comprendí que la posesión de 
ese retrato indujo al señor Maguiña Chauca a investigar sobre el origen del líder y halló 
la información que Atusparia era hijo de un austriaco de apellido Zender  en una mujer 
india y que para evitar  el escándalo, regaló a la criatura a una familia de campesinos de 
la estancia de Marián que le dieron su apellido y lo criaron. 2) En julio de 1972, durante 
el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la filial de SINAMOS en CRYRZA or-
ganismo que se instaló en Huaraz para  la reconstrucción de la ciudad destruida por el 
terremoto del 70, promovió un conversatorio cuya organización en lo referente a los que 
debían participar fue encargada a Manuel Reina Loli. El evento se realizó en Huaraz, 
en el local de la Municipalidad en la semana de las fiestas patrias. Entre los invitados 
no hubo historiadores profesionales, solo el francés Jean Piel, profesor de La Sorbona, 
que más era economista. Los demás participantes fueron Augusto Alba Herrera, Mauro 
Mendoza Alegre, Fortunato Guardia García, Marcos Yauri Montero, Manuel Reina Loli 
y parientes de Atusparia y de Ernesto Reyna. No recuerdo los nombres de los parientes 
de Atusparia, solo el nombre de la señora Fanny Reyna Peñaranda, sobrina de Ernesto 
Reyna e hija de Juan Artemio Reyna, hermano de Ernesto, que vivió de por vida en Hua-
raz y que a la sazón  estaba instalado en Palmira dedicado a la cría y comercialización de 
truchas. Fue en esa ocasión que SINAMOS de Huaraz rindió un “Homenaje de desa-
gravio” al campesinado ancashino, e hizo que un campesino vestido de alcalde indígena 
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a la usanza del  siglo XIX representaría a Atusparia y desfilo junto con los magistrados 
de la Corte huaracina en la ceremonia del 28 de julio. A ese campesino que representó a 
Atusparia, yo lo conocía, se llamaba Víctor Caldua y vivía en Tucuypayoc y era pequeño 
propietario de tierras y jornalero. Ahora comprendo por qué lo escogieron a él. Fue sen-
cillamente porque Atusparia no vivió en Marián, sino solamente de joven, pero al casarse 
con una terrateniente de Tucuypayoc, María Fernanda Yauri, vivió en ese lugar antes y 
después de 1885 y murió allí. Yo en mi adolescencia recorrí su casa amplia, muchas veces. 
En su enorme patio estaban los pozos para curtir pieles de res, pues Atusparia despreció 
la tierra y se dedicó a la curtiembre y teñido de bayetas que las vendía en la ciudad para 
el uniforme de los gendarmes, actividad que le dio la oportunidad de vincularse con los 
curas, los jefes de la gendarmería y tinterillos de la ciudad. Años después, en 1985, al 
cumplirse el primer centenario de la sublevación, la Municipalidad huaracina organizó 
un simposio en el que participaron los mismos del conversatorio organizado por SINA-
MOS, con el añadido del historiador Edmundo Guillén que desgraciadamente en su 
intervención no se ocupó del tema de 1885 sino de algunas costumbres andinas. En esa 
ocasión  se exhibió el retrato de Atusparia, y para asombro de  los participantes del sim-
posio dicho retrato era de Víctor Caldua, pero ninguno de los invitados expresó un co-
mentario. Este retrato falso de Atusparia, seguramente obra de un pintor desconocido de 
Huaraz, considerado como el auténtico, ahora está en internet. José Antonio. Salazar lo 
ha usado para la carátula de sus tradiciones y en el colmo de los colmos está en la página  
285 en el libro El señor de la Soledad y sus hermanos. Antropología del sincretismo e identidad 
en los Andes (2024), de la antropóloga polaca de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, 
Elzbieta Jodlowska. Este episodio mueve a preguntar: ¿Por qué no se usó el retrato que 
estaba en poder de don Santiago Maguiña Chauca? No recuerdo si él estaba aún con vida 
o estaba ya muerto. Mi exilio a raíz del terremoto me había apartado de muchas cosas 
de mi tierra nativa. Otra pregunta: ¿Ese retrato existía o el terremoto lo destruyó? Sin 
embargo, hay una esperanza:  si aún existe debe estar en poder de los herederos de don 
Santiago. Es una pista para la investigación. Alba Herrera ha consignado en su libro que 
esa pintura  que conocí gracias al señor Maguiña Chauca tiene como autor a un pintor de 
apellido Palas. Alba no ha consignado su nombre y su segundo apellido. Por mi parte he 
realizado una investigación y no he hallado ninguna información. Es probable que Palas 
fue un pintor sin escuela  y como tal pertenecía al mundo de los sin nombre; no sabemos 
si fue huaracino o limeño.
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Augusto Alba Herrera en su libro  mencionado se adhiere a la descripción que hicieron 
los periódicos  de Lima: El país, en 1885,  y El Nacional, en 1886, cuando Atusparia 
estuvo en esa ciudad al ser llamado por el Presidente Andrés A. Cáceres. Dicen  loa pe-
riodistas que Atusparia era un indígena arisco de mediana estatura con un atuendo que 
correspondía a su condición. “Era celoso en prestar a su posición la respetabilidad y el decoro 
máximo” (Pag. 174). Estas descripciones discrepan del retrato al óleo que tenía en su es-
critorio el maestro  Santiago Maguiña Chauca. Constituyen dos visiones que revelan la 
mentalidad peruana de aquel tiempo.

También el Ingeniero  Santiago Antúnez de Mayolo en un artículo que reprodujo Mauro 
Mendoza Alegre en forma de folleto como una contribución de la Revista El Luzu-
riaguino que fundó y del cual fue su director intervino en esta contienda. Incidió en su 
actuación durante la sublevación. y llegó a clasificar a los campesinos en dos grupos: el de 
los malvados y de los nobles. En el primer grupo fue encasillado Pedro Celestino Cocha-
chin y en el segundo Atusparia y abogó que en su memoria los huaracinos debían erigirle 
un monumento. Esta expresión revela la forma cómo aprehendía la realidad en la que 
vivía  la masa campesina-indígena, y de modo general los problemas socioculturales y 
económicos de la región, el sector de los blancos y mestizos, de los ricos y aún de la gente 
popular y pobre de la ciudad. Antúnez de Mayolo dividió en dos la vida:  el cuerpo y el 
alma de Atusparia. El monumento está dedicado al Atusparia noble, por no haber aspi-
rado al cambio, pero no al Atusparia que reclamó la supresión del impuesto personal y el 
trabajo gratuito: este se ha quedado sin monumento, porque la rebeldía social es signo de 
maldad11. Para cerrar este tema del retrato de Atusparia, debo mencionar que la carátula 
de la tercera edición de El Amauta Atusparia realizada en Huaraz lleva una imaginada 
figura del líder, con trenzas, seguramente es el  dibujo hecho por un aficionado ilustrador 
de libros.

EL PREFACIO DE MARIÁTEGUI

El fracaso de las apreciaciones y comentarios vertidos por diversas personas deriva de la 
no lectura, o de una mala lectura del prefacio de José Carlos Mariátegui para la primera 

11 Para abundar en especulaciones invito a los lectores de este trabajo, leer el ensayo: “Civilización y 
barbarie en el Amauta Atusparia  en el libro Áncash en el tapiz. Imágenes de su historia y cultura. (2014), 
Lima, Asamblea Nacional de Rectores, pp. 98-150
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edición de El Amauta Atusparia. En dicho prefacio de principio a fin Mariátegui sostiene 
que: “El Amauta Atusparia tiene de relato y reportaje más que de ensayo historiográfico” basa-
do en informaciones periodísticas, en la interrogación a los sobrevivientes y en su propia 
solidaridad e identificación sentimental. Mariátegui tuvo la esperanza de que: “”Vendrá.
después el estudio crítico-histórico, que nos explicará la significación de esta revuelta en la lucha 
de la población indígena del Perú contra sus opresores” (p.15)

A contracorriente de esta afirmación de Mariátegui quienes no han leído o han leído 
mal su prefacio creen – equivocadamente- que el libro de Ernesto Reyna es una historia 
verídica y completa. En el tiempo de cerca de siglo y medio no se ha investigado ni se 
ha escrito nada sobre la sublevación campesina de 1885. El único libro es el de Augusto 
Alba Herrera que a pesar de 20 años de investigación responsable no nos ha conducido 
a un conocimiento profundo., de tal manera que no podemos estar seguros hasta hoy de 
lo que en verdad fue  la insurrección a falta de una producción historiográfica científica, 
como quiso Mariátegui. La historia en torno al acontecimiento de 1885 a falta de la ver-
dad ha sido y continúa siendo mitificada.

Manuel Reina Loli que tempranamente desistió toda tarea sobre este tema alcanzó a 
escribir una pálida biografía de Atusparia y en su prefacio a la 3ª. edición de El Amauta 
Atusparia no optó por considerarlo como un trabajo histórico, y por no dejar de decir  
nada reprodujo la opinión de Luis Alberto Sánchez que otorgó al libro de Reyna valor 
histórico. Lo rescatable de su prefacio es que se empeñó en considerar a El Amauta 
Atusparia como una obra indigenista de segundo orden ante la talla de Ciro Alegría y 
José María Arguedas. No pudo pensar mejor, pues en justicia debió considerar de modo 
contundente y no de manera dubitativa a Ernesto Reyna y su libro como precursores 
tardíos de la novela indigenista peruana, así como la crítica ha considerado a Narciso 
Aréstegui, autor de El padre Horán, el precursor de la novela indigenista del país. No-
sotros nos acogemos a las palabras de Mariátegui que expresan la opinión más sensata 
acorde a la época. Ernesto Reyna estaba muy  lejos del futuro y debido al estado cultural  
con serio atraso en que se encontraba nuestro país careció de una adecuada formación  
cultural, teórica y crítica para el hábil manejo del acto de crear y ser historiador. La no-
vela reportaje invención de Truman Capote y Norman Mailer, figuras de la novela de no 
ficción aún no había nacido, como  tampoco  la novela negra al estilo del novelista, poeta 
y periodista Kennet Fearing. Igualmente, Ernesto Reyna estuvo lejos de la nueva novela 
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histórica latinoamericana que apareció en 1949 con El reino de este mundo, de Alejo Car-
pentier, y  que conquistó la gloria  con las asombrosas fabulaciones históricas de  Cien 
años de soledad de García Márquez, Yo el supremo de Augusto Roa Bastos, La guerra del fin 
del mundo de Vargas Llosa, Paradiso de José Lezama Lima, las cinco novelas de Manuel 
Scorza: Redoble por Rancas,  Garabombo el invisible,  El cantar de Agapito Robes, El jinete 
insomne y la Tumba del relámpago, que según Antonio Cornejo Polar constituyen  lo que 
él llama “La guerra silenciosa”, o Santa Evita, del argentino Tomás Eloy Martínez, quien 
en alabanza a la ficción ha escrito: “Si he de quedarme con una idea, elegiría esta última: las 
ficciones sobre la historia son una escritura del porvenir. Lo son, porque al recuperar los sueños de 
una comunidad y al transfigurar en ficciones -es decir en imaginaciones de la verdad- permite 
que esos sueños regresen a la realidad convertidos en otro icono de la cultura, en otro avatar de 
la tradición”12  Nosotros hemos contribuido al conocimiento de la verdad hasta donde 
hemos podido de lo que fue la sublevación campesina de 1885 en Áncash con la produc-
ción de la extensa novela de 388 páginas No preguntes quién ha muerto13

TENENCIA DE LA TIERRA EN HUARAZ EN 1885

Este es un tópico que Augusto Alba Herrera olvidó consignar de modo detallado en su 
libro presentando así un aspecto de la realidad socioeconómica de Huaraz, en la zona sur 
de Áncash, donde según él se ejercía una cruel explotación de los campesinos en Utcuya-
cu, Sanja, Chacchan, e igual o peor trato en Huayán, Vicos, Huapra; pero estas tres últi-
mas propiedades no eran latifundios privados, sino algunas pertenecían a la Beneficencia 
y otras eran comunidades indígenas. Con respecto al norte, trazó aunque de manera no 
sistemática algunos rasgos, entre ellos la presencia del poderoso potentado de la tierra, 
Ignacio Figueroa Fernández, que en sus propiedades tenía calabozos y objetos de tortura 
para los campesinos que según él cometían alguna falta. Vivía en una residencia lujosa 

12 Martínez, Tomás E. 1992, Mito, historia y ficción en América Latina, Centro Cultural del BID, Washing-
ton, D. C.
13 Esta novela   considerada una de las cumbres de la nueva novela histórica latinoamericana fue escrita 
durante diez años a base de una documentación obtenida  desde la década de 1930 hasta los setentas. 
Tiene  4 ediciones y la quinta y versión definitiva está lista para su aparición. Se han ocupado de ella 
Ismael P. Márquez (Universidad de Oklahoma), François Aubes  (Universidad de París), Martha Torres 
(Monash University)  y los críticos peruanos Edith Pérez, (Universidad Federico Villarreal)  y Alejandro 
Mautino UNASAM)
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con alfombras de Bruselas y estatuas marmóreas importadas de Italia. Al estilo de este  
había otros con iguales poderes y costumbres crueles para con los indígenas.

En Huaraz, donde advine al mundo en 1930, la realidad que durante años conocí era 
otra. La propiedad de la tierra en este lugar, donde estalló la sublevación, era muy he-
terogénea: 1) no había grandes latifundios, sino propiedades con extensiones diversas. 
Pocas eran de hasta 500 hectáreas, las más oscilaban de 50 a 100 o 150, 2) primaba el 
minifundio cuya extensión oscilaba entre las 20, 40, 50  hectáreas, 3) en las estancias casi 
toda la gente mestiza-popular huaracina poseía de 1 hasta 10 hectáreas. Los campesinos 
dentro de una minoría eran dueños de 1 hasta 8 hectáreas o un poco más y la mayoría 
poseía un lienzo de tierra o nada, 4) no todas las tierras eran aptas para el cultivo, había 
extensas tierras eriazas en colinas y cerros abruptos, y otras con pastizales silvestres de 
poca calidad para el ganado. Esta realidad hizo que la agricultura  en un alto porcentaje 
fue de autosubsistencia y casi nada para el mercado. Por eso la escasa clase media alta y 
la pequeña numerosa de Huaraz se dedicaba al comercio, los negocios o se profesiona-
lizaba; y aquellos que no asumían estas actividades migraban a Lima para hallar trabajo, 
o vivían en la ociosidad y la pobreza que los obligaba a vender o hipotecar cada cierto 
tiempo un pedazo de sus tierras hasta que estas se extinguían convertidas en minúsculas 
propiedades de los campesinos  que habían podido comprarlas, 5)  hubo casos en que un 
propietario tenía tierras repartidas en diferentes lugares y a veces distantes: en el valle, 
o en la Cordillera Blanca y Cordillera Negra, 6) el trabajo productivo en las pequeñas 
propiedades era  mediante la aparcería. En las grandes con la mano de obra gratuita de 
los campesinos al servicio del patrón, quien exigía además el servicio doméstico bajo la 
modalidad de tápacos para los varones y de semaneras o cocineras para las mujeres. Este 
esquema creó una sociedad con débiles cesuras socioculturales entre la ciudad y el campo 
y entre los mismos habitantes de la ciudad que desde fines del s. XVIII fue un mundo 
adonde llegaron migrantes de la Europa del Este: checos, croatas, polacos, rusos, bielo-
rrusos, judíos, yugoeslavos14 y en tiempos más recientes, chinos y japoneses. En Huaraz 
hubo también negros y chinos. Según Abelardo Gamarra  (El Tunante) la colonia más 

14 Estos migrantes tuvieron diversas trayectorias. Por ejemplo los Serkovick  construyeron una planta 
eléctrica que dotó de electricidad a Huaraz; los Zimic tomando en arriendos propiedades de la benefi-
cencia las administraron, entre ellas la quebrada de Quillcayhuanca  donde los campesinos invernaban 
sus reses. Otros, como los Schereiber llegaron a ser propietarios de tierras mediante el matrimonio con 
una huaracina dueña de las tierras en Collón, en la Cordillera Blanca; Los Ghigñino usurparon tierras en 
la comunidad de Eccash, en Carhuas Este tema es asunto de investigación.
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numerosa en 1888 era la de los austriacos que los huaracinos creyeron eran alemanes .por 
la semejanza de los apellidos. Este fenómeno ocurrió también en la zona de Conchucos: 
Huari, San Marcos, Llamellín  y otros lugares donde hasta hoy hay campesinos rubios 
con ojos azules y apellidos eslavos. De este modo, Huaraz en el s. XIX y entrado el s. XX 
fue un mundo que tempranamente se fue occidentalizando. Era pluricultural, pluriét-
nico, diglósico, con clases medias de medianos recursos pero ilustradas que influyeron 
mucho en la cultura en general cuyo resultado fue el nacimiento de una clase intelectual 
atenta a los acontecimientos del mundo, cuya consecuencia fue la aparición de personajes 
nutridos de ideologías nuevas, como el caso de Alejandrino Maguiña Suero a quien Jean 
Piel llamó en el simposio mencionado el primer indigenista peruano.  Maguiña Suero 
fue ministro de Justicia en la época de Leguía y  profesor en la UNMSM: se caracterizó 
por sus ideas y actos en defensa de la masa indígena. Otra figura  fue la de Antenor Rizo 
Patrón igualmente con ideales en favor del indígena. Calificado por Reina Loli como 
el representante de la inteligencia huaracina. Criticó severamente a Ricardo Palma que en 
carta a Piérola hacía culpable al soldado indígena la derrota de los peruanos en la Guerra 
del Pacífico; y José Eulogio del Río un oficial del ejército peruano con ideas liberales 
y gran patriota que murió heroicamente en Huamachuco. Los primeros europeos que 
llegaron a Huaraz fueron investigadores científicos: Middendorf, Raimondi, Stevenson 
y muchos otros; luego llegaron los demás. La unión matrimonial de los  migrantes  afin-
cados en Huaraz, varones europeos con huaracinas o huaracinos con europeas  creó un 
mestizaje  distinto del mestizaje entre español  e indígena. Un mestizaje más activo con 
criterio más amplio. Este fenómeno ignorado y aún no estudiado hizo posible una rela-
ción cultural y espiritual de Huaraz con Europa. De Europa llegaba la moda parisina, el 
nuevo estilo de vivir, que añadidos a las costumbres locales  crearon un estilo especial de 
vida en Huaraz. También arribaron  noticias e historias de los acontecimientos europeos 
que estremecieron el mundo  inspirados por el socialismo utópico y el romanticismo so-
cial, arribo que fue posible gracias al canal epistolar: envío de cartas, fotografías, revistas, 
periódicos o recortes de estos. Este flujo creó en Huaraz capas sociales informadas. Por 
eso, los grupos literarios huaracinos leían a Paul Verlaine, Baudelaire,  Alejandro Dumas,  
Dostoiewski. Llegaron libros franceses que porque sus destinatarios no dominaban el 
francés optaron por  donarlos a la biblioteca del Colegio Nacional La Libertad, suceso 
del cual hacen falta  los testimonios de los exalumnos de las promociones de antes de 
1970, como por ejemplo, de los poetas del Grupo Vesperal: Teófilo Méndez, admirador de 
Verlaine,  Agustín Loli que hablaba francés. Este sector letrado huaracino  enterado de 
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los socialismos utópicos y románticos que prepararon la Comuna de París tras la caída de 
Napoleón III, fue el que difundió ideas libertarias en la ciudad huaracina. En el aspecto 
educativo que conocí hubo un fenómeno del cual puedo dar un minúsculo testimonio. 
En el ambiente escolar primario, en las escuelas estudiábamos juntos citadinos y niños 
del campo. Compartíamos las carpetas, los escasos libros y los juegos. Los niños campe-
sinos que venían de distancias notables  eran genios, pues aprendían al mismo tiempo 
la lengua castellana en que los maestros enseñaban y asimilaban los conocimientos. No 
hubo necesidad de la educación bilingüe que hoy, en el mundo moderno, encierra en 
el redil lingüístico quechua al hombre, negándole la habilidad para el aprendizaje de 
otras lenguas que en la actualidad, debido a la globalización, es necesario para poder 
desempeñarse profesionalmente y ganarse la vida, la gloria y la fama. En otros trabajos 
hemos expuesto que los terratenientes dueños de latifundios extensos con  centenares 
de indígenas a su servicio estaban repartidos en otras provincias: Aija, Carhuás, Yungay, 
Carás, Pallasca, Pomabamba, Huari, Bolognesi, Sihuas. Los latifundios de las provincias  
costeñas estaban en cierto modo industrializados con el cultivo del algodón, arroz, fruta 
y caña de azúcar. Este esquema duró hasta antes de la reforma agraria de 1969. Como 
un añadido expreso que en la década de los 50as en Huaraz se  industrializó el cultivo de 
la papa, acontecimiento importante pues hizo surgir  propietarios de miles de hectáreas 
de tierras. Cito como ejemplo al señor Domingo Ángeles Ramírez, dueño, según sus 
propias palabras, de 3 mil hectáreas en Canshan, en la Cordillera Negra; era además co-
propietario del diario  La Hora. Había también otros grandes productores de papas, por 
ejemplo un señor Solís, considerado  El rey de la papa, dueño de tierras en la Cordillera 
Negra frente a Monterrey.  Surtían al mercado limeño con centenares de toneladas de 
tubérculos.  Esta actividad mejoró la dieta huaracina en la ciudad y en el campo e im-
pulsó el comercio. Surgió una empresa: Negociación Agrícola e Industrial San Antonio S. 
A. (NACISA) que se especializó en comercializar fertilizantes, insecticidas, semillas y 
herramientas  para la agricultura en el Callejón de Huaylas. Su dueño pereció en el terre-
moto del 70. Su nombre: Otto Reyna Peñaranda, hermano de Fanny Reyna Peñaranda, 
los dos sobrinos de Ernesto Reyna.
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El toro y la serpiente: relatos orales 
tradicionales, memorias y cambio 
social en el valle bajo de Nepeña,

 Ancash-Perú

RESUMEN 

La literatura tradicional popular, transmitida y creada generacionalmente en el medio 
rural y urbano, enfrenta un riesgo de pérdida originado en el cambio generacional y el 
peso de los valores de la modernidad. Este artículo presenta los resultados de una prime-
ra fase de recopilación y análisis de relatos populares del pueblo de Capellanía, en el valle 
bajo de Nepeña (costa de Ancash). Las narrativas reunidas son presentadas a manera de 
testimonios e historias breves. Los personajes de esos relatos habitan un paisaje cargado 
de significados y memorias propias de un medio rural en cambio y un territorio marcado 
por los signos y testimonios de la historia local. 

Palabras clave: Ancash, valle de Nepeña, relatos tradicionales, literatura oral, sociedad.

ABSTRACT

Transmitted and created generationally in rural and urban settings, the traditional popu-
lar literature faces a risk of loss from generational change and the weight of modern 
values. This article presents the results of a first phase of collecting and analyzing for 
folk tales from the town of Capellanía, in the lower Nepeña valley (Ancash coast). The 
collected narratives are presented as short stories. The characters in these narratives and 
texts inhabit a landscape laden with meanings and memories proper of a changing rural 
environment and a territory marked by the signs of local history.

Jorge Gamboa Velásquez 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha considerado a veces que el origen mixto o migrante de las poblaciones modernas 
de la costa peruana es sinónimo de desconexión con la memoria local. En el valle de 
Nepeña simplemente ese no parece ser el caso. Las poblaciones rurales y urbanas de 
ese valle cuentan con un patrimonio inmaterial no solamente variado sino además casi 
intocado por los especialistas en antropología y cultura popular. La literatura oral es una 
de las expresiones culturales locales menos exploradas. El registro y análisis preliminar 
de las narrativas orales del valle bajo de Nepeña permite reconocer un conjunto de dis-
cursos y voces que expresan varias facetas de la ideología tradicional del área. Esos textos 
verbales hacen referencia a lugares y experiencias significativas para las comunidades lo-
cales y reflejan, hasta cierto punto, respuestas emocionales compartidas y entendidas por 
los miembros de estas. Transmitidas de generación en generación, esos conocimientos 
también interactúan –en aparente desventaja– con un conjunto novedoso y creciente de 
modalidades contemporáneas de lenguaje e interacción social. 

El paso a la modernidad ha originado que parte de las creaciones intelectuales populares 
sea desechada, incluso localmente, por su supuesta “condición arcaica”. Como conse-
cuencia, las narrativas orales nepeñanas, en forma de cuentos y leyendas, son hoy menos 
visibles y aparecen refugiadas en la memoria de un número cada vez más reducido de 
personas adultas. Este repliegue ha coincidido, por décadas, con el interés de historiado-
res y literatos en las manifestaciones culturales de la sierra, algo que produjo “la convicción 
(…) que las poblaciones de la Costa estaban vacías de tradiciones” (Arguedas e Izquierdo 
Ríos 1947, 2009: 23). Como veremos en las páginas siguientes, esa posición demostraba 
más la falta de estudios que la realidad existente. 

En este ensayo se exploran diversas facetas del significado de los sitios arqueológicos, 
áreas apartadas y montañas para las poblaciones rurales modernas del valle de Nepeña y 
pueblo de Capellanía. Esas formas de relación –cotidiana, simbólica y aun económica– 
aparecen cargadas por un sentido ambivalente de cercanía y distanciamiento con las “rui-
nas”, tanto admiradas y temidas como alteradas o aún destruidas. La historia del valle de 
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Nepeña es particularmente rica en evidencias arqueológicas e históricas. Las poblaciones 
tempranas del valle alcanzaron un primer periodo de desarrollo sociopolítica y económi-
ca en el periodo “Chavín” (1600-100 aC). El periodo Moche del templo y santuario de 
Pañamarca (400-800 dC) fue otra etapa de florecimiento cultural. El valle de Nepeña fue 
integrado al estado Inca en el siglo XV. Los índices demográficos locales descendieron 
durante la primera parte del periodo colonial, pero empezaron a recuperarse en los siglos 
XVIII y XIX. 

En el periodo colonial (1532-1821) la economía del valle de Nepeña estuvo basada en la 
producción de alimentos, azúcar y pisco. A partir del periodo republicano, la economía 
del valle pasó a depender de la agricultura agroindustrial y de exportación dominada por 
haciendas azucareras, cooperativas y empresas transnacionales, las cuales han coexistido 
con una economía campesina, obrera y basada en el comercio.  El centro poblado más 
próximo al sitio arqueológico de Pañamarca es Capellanía (350 habitantes), un asenta-
miento rural ubicado a 8 km al suroeste de la ciudad de Nepeña y medio kilómetro de esa 
área arqueológica. Dos centros rurales cercanos a son Huacatambo, próximo a la Carre-
tera Panamericana, y Cerro Blanco, ubicado en el área de ingreso a la ciudad de Nepeña. 
La conectividad con el resto de la provincia es proporcionada por la carretera de ingreso 
al interior del valle, Moro y Jimbe y la Carretera Panamericana, que conecta el valle bajo 
de Nepeña con Chimbote y Casma (Figura 1).
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Figura 1

Ubicación de la provincia de Santa, Nepeña y el centro poblado de Capellanía.

Alrededor de Pañamarca se extienden campos de cultivo de caña de azúcar, pero también 
zonas de bosque y sectores sin cultivar que, bajo una mirada más atenta, se revelan como 
los bordes del área arqueológica. El sitio prehispánico se encuentra literalmente rodea-
do de espacios productivos agrícolas y forestales recorridos a diario por la población de 
Capellanía. Para esos habitantes la “huaca” y el “cerro” son tanto marcadores del paisaje 
como un referente visual constante. En consecuencia, muchas de las narrativas locales 
incluyen referencias directas o implícitas a los parajes arqueológicos y montañas, tomán-
dolos como escenario y agentes de historias individuales o colectivas. 
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DESARROLLO

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

La investigación en cuyo marco se recopiló información sobre la literatura oral popular 
del valle bajo de Nepeña estuvo dirigida a comprender e interpretar la relación entre la 
preservación del sitio arqueológico prehispánico de Pañamarca y la identidad y perspec-
tivas de desarrollo de las comunidades cercanas. Para alcanzar ese objetivo se condujeron 
estudios de campo y gabinete orientados a la recolección de datos primarios sobre la 
realidad demográfica, cultural y socioeconómica local y el estado actual de conservación 
y manejo del monumento arqueológico. La metodología empleada abarcó el análisis de 
información obtenida a través de los métodos de la prospección arqueológica, la conser-
vación patrimonial y la etnografía e historia económica.  

El método etnográfico fue empleado para registrar y estudiar los vínculos cotidianos, 
simbólicos, ideológicos y económicos entre las poblaciones modernas locales y los sitios 
arqueológicos cercanos. La investigación etnográfica fue conducida a través del trabajo 
de campo y observación participante del autor en las actividades económicas, festivas y 
políticas conducidas por los habitantes del área de estudio. La información recuperada 
sobre la economía y organización social permitió analizar las características de creci-
miento económico, distribución de ingresos, y equidad y desigualdad socioeconómica y 
política en el área de estudio. 

Los resultados del estudio incluyeron la caracterización de las características socioeco-
nómicas y condiciones de vida en las comunidades urbanas y rurales del área, la relación 
entre esas poblaciones y los sitios prehispánicos cercanos, y el análisis situacional de la 
conservación, presentación y perspectivas de gestión sostenible de Pañamarca. Entre los 
resultados del estudio resaltó la necesidad reconocida por la población del valle de con-
ducir la gestión cultural del sitio bajo un nuevo contexto de acción pública, desarrollo 
local sostenible y ordenamiento territorial.  

La población considerada para el desarrollo de esta investigación estuvo conformada por 
las comunidades rurales y urbanas y los sitios arqueológicos del valle bajo de Nepeña. La 
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muestra de estudio fue el conjunto formado por el patrimonio arqueológico presente en 
el sitio arqueológico Pañamarca y la población rural cercana. 

Instrumentos para la toma de datos. Los instrumentos empleados para la toma de datos 
etnográficos fueron: la guía de entrevistas, las fichas de encuestas y el registro fotográfico. 
Asimismo, se emplearon como fuentes de datos la bibliografía especializada sobre ar-
queología, historia y medioambiente local y las bases de datos de la Municipalidad Dis-
trital de Nepeña, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y la Municipalidad 
Provincial del Santa.

EL ÁREA DE ESTUDIO

La población moderna de Nepeña está compuesta por grupos de origen local y migrante. 
El centro poblado de Capellanía, donde realizamos la investigación, presenta familias 
tanto locales como e origen migrante (Figura 2). Las principales fuentes de trabajo de 
la población local se hallan en Agroindustrias San Jacinto S.A. y las parcelas agrícolas 
privadas del área. Una proporción baja de familias de Capellanía está dedicada al co-
mercio a mediana y pequeña escala y la venta de alimentos. Las formas actuales de uso 
del paisaje están fuertemente vinculadas a la realidad económica y política del valle bajo 
de Nepeña, respondiendo a la posesión y empleo de campos de cultivos industriales y 
de productos para consumo humano. Esas condiciones inciden en la disponibilidad del 
empleo para la población campesina local, en la cual predomina los roles de trabajadores 
no especializados. 
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Figura 2

Niña en el centro poblado de Capellanía, Nepeña. Foto por Jorge Gamboa, 2017. 

El área pertenece al distrito de Nepeña y la provincia de Santa. La ciudad más cercana es 
Nepeña (13,860 habitantes), la capital distrital (Figura 3). Los ciclos anuales de la pro-
ducción agroindustrial y las temporadas de alteración climática y crisis en la economía 
del valle generan temporadas de alta y baja demanda de trabajadores rurales. La dismi-
nución de la disponibilidad de empleo afecta especialmente a esos grupos, los mismos 
que muestran índices deficientes o menores de acceso a educación básica y superior, salud 
y seguridad social. La ausencia de representación directa y permanente de autoridades 
municipales y estatales y la lejanía relativa de los servicios públicos de salud y seguridad 
son una constante fuente de malestar en la población local.
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Figura 3

Plaza e iglesia en la ciudad de Nepeña. Foto por Jorge Gamboa, 2016.

La economía del área está basada en la producción agrícola local –en la que predominan 
el cultivo de caña de azúcar y productos alimenticios para el consumo local y exporta-
ción– y la disponibilidad de empleo en Agroindustrias San Jacinto S.A. Otros rubros 
económicos menores corresponden al comercio a pequeña y mediana escala, el trans-
porte, la producción de esteras y la prestación de servicios temporales en el campo y el 
hogar. El turismo juega actualmente un rol solo menor en la economía local. Debido a su 
ubicación geográfica, el valle de Nepeña es afectado por el Fenómeno El Niño, un evento 
climático que ocasiona daños inmediatos y a mediano y largo plazo en campos agrícolas 
y poblados. La mayoría de sitios prehispánicos del valle de Nepeña se encuentran some-
tidos a factores negativos de conservación de origen natural y humano.

El paisaje edificado de Pañamarca está formado por tres plataformas de adobe, una plaza 
principal, patios y estructuras menores. Esas construcciones corresponden al periodo 
de ocupación Moche del valle de Nepeña (400-800 dC). Pañamarca es conocido por 
sus murales policromos representando seres mitológicos y personajes de la religión y la 
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sociedad Moche (Bonavia, 1974, 1985; Schaedel, 1951; Trever, Gamboa, Toribio y Mo-
rales, 2017).

LOS ACTORES SOCIALES 

La población de Capellanía y áreas inmediatamente cercanas se incrementó después del 
sismo de 1970 con la llegada de migrantes desde sectores altoandinos de Ancash. La 
economía del área gira en torno a actividades permanentes o temporales en agricultura, 
comercio y construcción. Los índices locales de desempleo son similares a los del resto de 
áreas rurales del valle de Nepeña y la Provincia de Santa. La mayoría de habitantes adul-
tos dependen económicamente de los empleos disponibles en la Empresa Agroindustrial 
San Jacinto SAC. En otros casos, se aprovechan oportunidades laborales eventuales o 
permanentes en las ciudades de San Jacinto, Nepeña y Chimbote. Las migraciones des-
de la sierra de Ancash han dado origen a una comunidad en expansión, pero afectada 
por problemas socioeconómicos y carencias en el acceso a educación y salud de calidad. 
Por otro lado, la población urbana de Nepeña y San Jacinto muestra una economía más 
diversificada pero igualmente basada en la agricultura de subsistencia y exportación y el 
comercio; en ambas localidades existen casos incipientes de promoción del turismo por 
parte de dueños de restaurantes y vehículos empleados en transporte público. 

Casi todos los habitantes de Capellanía conocen Pañamarca y han recorrido su paisaje 
de adobe, piedra, arena y algarrobos. Sin embargo, el papel del sitio en la identidad y 
planes de desarrollo de la comunidad no debe ser visto como dominante y menos como 
uniforme. Al igual que en otras partes de la costa peruana, las formas actuales de acerca-
miento de la población de Capellanía al pasado prehispánico colocan a esté en un tiempo 
distante en el que las “culturas” prehispánicas son reunidas e reinterpretadas. Establecido 
como un conjunto de viviendas para trabajadores de la hacienda San Jacinto, el centro 
poblado es en la actualidad un asentamiento rural en expansión. 

¿Cuáles son las impresiones de quienes experimentan a diario la proximidad física y 
simbólica del sitio prehispánico? Como veremos en las secciones siguientes, la relación 
de la población con el espacio arqueológico no puede ser entendida sin hacer referencia 
a la historia, economía y tradiciones locales, pero también a las tensiones y conflictos 
existentes dentro de la comunidad. 
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RELATOS SOBRE CERROS Y ANIMALES

Despoblados por el ser humano, los sitios arqueológicos y los cerros son habitados por 
animales salvajes –la serpiente, el búho, el zorro, el gallinazo– cuya presencia es vista 
como presagio del futuro y señal de encuentro con lo sobrenatural. Las huacas y cerros 
cercanos, son apreciados como espacios liminales. En los diálogos locales, no es extraño 
encontrar la superposición de categorías de valor dadas a las huacas, las cuales son des-
critas sucesivamente como lugares “con pinturas de colores”, fuentes de “mal aire” y repo-
sitorios de una “riqueza” incesantemente deseada y buscada. Las ruinas son vistas como 
pueblos abandonados donde la huella de los antepasados puede ser hallada en forma de 
huesos, vasijas o, como en Pañamarca, coloridas pinturas murales. 

Parte de los relatos orales del valle de Nepeña presentan como actores principales a seres 
imaginados, pero con rasgos del mundo animal. Los toros, los animales domésticos más 
grandes en el valle, son elementos centrales de esas historias. Una narración recogida 
en Capellanía y Nepeña describe la aparición de un “toro de oro” en lugares como Cerro 
Boca de Sapo y Caylán, parajes conocidos por albergar sitios arqueológicos y rocas con 
formas llamativas. Esta referencia se vincularía a un complejo ideológico común a la 
costa y sierra peruana, en el que el toro toma algunas características del amaru, la divi-
nidad indígena de las lagunas y montañas. En la versión de Germán Yupton (47 años) 
de Samanco y residente en Nepeña, ese ser “sale por Caylán, más abajo, por allí aparece un 
animal”. Conocido con diversos nombres en la literatura oral y escrita peruana (Argue-
das, 1941; Arguedas e Izquierdo Ríos, 2009, pp. 34, 50-52, 57, 59, 65), ese ser montaraz 
ocupa parajes agrestes, a los que cuida y encarna.

 Ya fuera el “misitu” de Puquio descrito por José María Arguedas o los toros encantados 
de algunas huacas lambayecanas, estos animales astados son a la vez imponentes y pro-
tectores y no por ello menos amenazantes y feroces. El toro de la narrativa nepeñana es, 
al igual que en algunos relatos de Lambayeque y Pasco, un “símbolo de las riquezas mine-
rales y los tesoros ocultos” que revela a través de su presencia (Arguedas e Izquierdo Ríos, 
2009, pp. 141); al mismo tiempo, es el ánima de ciertas huacas y montañas.

Otra historia local se refiere a una “campana de oro”. Según Adrián Villón Julca (62 años), 
guardián de Pañamarca y natural de Yungay, la campana “fue vista por Huacatambo, por 
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cuatro huaqueros que descansaban por la laguna, la campana de oro que traían se volvió pie-
dra, una piedra grande, el Cerro Campana”. En este caso encontramos a una entidad que 
escapar del control de los hombres, se adentra en un espacio libre de ese dominio y logra 
convertirse en un marcador del territorio. Las historias locales también hacen mención al 
paisaje de Pañamarca. Adrián Villón recordó que “una señora antigua contaba que allí hay 
subterráneos. Un túnel. Los niños que entran no salen”. La última parte de esa afirmación 
contrasta, irónicamente, con el ideal más reciente e inspirado en las necesidades educati-
vas locales que las huacas sean espacios “conocidos por los niños” (C.R.L.Q., 41 años). 

El mundo subterráneo como medio para la manifestación de lo sobrenatural es nueva-
mente mencionado en otro relato de Adrián Villón sobre “una culebra de oro, apareció por 
Calavera; era una culebra de dos cabezas, barbuda, me lo contó uno de los Castillo, (quien) ya 
ha muerto”. Una serpiente también es vista como la ocupante del puquio Pipi, siendo 
así descrita: “Según narran los antiguos pobladores que en su interior existe una culebra de 
inmensa longitud, considerada la protectora de dicho manantial”.1 En ambas historias puede 
encontrarse la creencia antigua y reciente en animales sobrenaturales considerados guar-
dianes o dueños de algunos rasgos del paisaje. Las narrativas y datos arqueológicos sobre 
el Puquio Pipí, que abastece de agua a la ciudad de Nepeña y es promocionado como un 
atractivo turístico, permiten comprender esa relación. 

En cercanía al puquio Pipí se encuentra el “Rastro de la Culebra”, una paccha prehispá-
nica, esculpida en roca, diseñada como un hoyo próximo a un largo canal zigzagueante.2 
Los doce metros de longitud del canal convertirían al Rastro de la Culebra en la paccha 
de mayores dimensiones de la costa peruana. Este espacio ceremonial prehispánico era 
conocido en la década de 1930 como “El Degolladero” (MAUNMSM, 2005, pp. 82-83). 
El plano usado por Tello para ilustrar ese “canal ritual” lo muestra ocupando una ladera 
rocosa sobre un puquio del que, a su vez, partía una acequia. La cima del cerro donde 
aparece el Rastro de la Culebra era ya por entonces usada para el emplazamiento de la 
“Cruz del Siglo”, uno de los símbolos principales de la religiosidad local, de los campesi-
nos inmigrantes y la población de la ciudad de Nepeña.

La historia de la serpiente en el puquial incorpora un significado adicional referido al 
cristianismo introducido en el valle durante el periodo Colonial temprano. La huella 
de la serpiente es mencionada en un pasaje bíblico como forma parte de una metáfora 
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literaria que señala la fragilidad de la existencia humana.3 El rol equivoco de la serpiente 
es central a estas narrativas, en las que ese ser es tanto un símbolo de vida y regeneración 
como un signo de la muerte. 

En las historias creadas en torno al puquio, el canal y la montaña es evidente el rol del 
paisaje como lugar de paso, encuentro social y comunalidad. Los discursos en torno a la 
paccha y la serpiente –metafórica y a la vez real gracias a su representación en la roca– y el 
manantial y la cruz reflejan conceptos de bienestar y supervivencia presentes en las rea-
lidades cotidianas locales. Los peligros y atractivos de la noche y los sitios alejados de las 
viviendas son otros temas recurrentes a las narrativas orales de Nepeña. En ellas también 
emerge la idea de una relación entre las “ruinas” y la idea de una peruanidad ancestral. 
Para Manuel Escobar (55 años, de Capellanía) en esos lugares “dicen que sale el antimonio, 
el alma, allí los antiguos peruanos hablan”. Un informante señaló que “en Tres Marías casi 
murieron tres huaqueros”; otra persona afirmó que “un señor tuvo que tomar sangre de perro 
para curarse del antimonio”. 

PAISAJE Y MEMORIA 

Pañamarca es un espacio de tránsito continuo para agricultores y otros pobladores lo-
cales. Los caminos que rodean el sitio son rutas que permiten a quienes habitan la zona 
dirigirse a sus campos de cultivo, trasladar su ganado o acudir a las zonas boscosas para 
extraer madera y cañas. El medio rural se articula así directamente con el espacio arqueo-
lógico prehispánico, el cual puede ser observado desde casi cada vivienda y parcela del 
área. Esa proximidad y aún familiaridad con el monumento incorpora una apreciación 
del mismo como espacio cargado de significados superpuestos, algunos benéficos y otros 
potencialmente negativos. En el primer caso se encuentra la percepción del sitio como 
símbolo de identidad comunitaria y recurso potencial para el desarrollo local. Examine-
mos ahora otros significados atribuidos al sitio y a otros lugares arqueológicos cercanos 
(Figura 4).



-39- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Gamboa ► El toro y la serpiente: relatos orales tradicionales, memorias 
y cambio social en el valle bajo de Nepeña, Ancash-Perú

Figura 4

Paisaje arqueológico de Pañamarca. Foto por Jorge Gamboa, 2017. 

La parte central del complejo es aún conocida localmente como “el castillo” –un nombre 
común en la costa peruana para edificios prehispánicos imponentes. Para la población 
del área, el sector monumental de Pañamarca y las áreas cercanas, donde se encuentran 
cementerios, muros y montículos, forman un espacio con significados superpuestos: una 
fuente de orgullo por la larga historia de la localidad, un repositorio de riquezas y un sig-
no del pasado. Para la señora Zulma Cáceres Flores (52 años), residente de Capellanía, 
esa relación es resumida en la frase “nosotros le llamamos las ruinas de Pañamarca”. 

La narración de Ambrosio Huata Rojas (70-80 años) incluyó una referencia a las pin-
turas murales de Pañamarca que viera algunos años después de su llegada a Nepeña. 
Ambrosio señaló haberse trasladado desde la sierra de Ancash a Nepeña entre 1950 y 
1960 como un joven peón pallaquero (trabajador itinerante empleado en haciendas y   
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minas), contratado por enganche (empleo temporal basado en la aceptación de un antici-
po del pago). Esa fecha coincide con el hallazgo, por los huaqueros locales y los primeros 
arqueólogos que trabajaron en el sitio, de varios murales policromos del estilo Moche 
(Schaedel, 1951). En su relato, nos cuenta que “Pañamarca era lindo, con figuras, armas, 
soldados, en figuras de guerra”, frases en las que revive la memoria de un sitio cuyos colores 
y formas debieron haberlo impresionado. 

El testimonio prosigue: en el Castillo cobavan para hallar figuras” y como en esas excava-
ciones se encontraban “huacos silbadores, arco, alhajas, campanas”. Al ser preguntado sobre 
la importancia de las huacas, Ambrosio indicó que su valor radicaba en los materiales 
encontrados mediante las excavaciones (“porque cuando cobas, encuentras; los gringos com-
pran todo, con su figura, toman fotos”) y que las personas huaqueaban “para vender, con suerte 
encuentran oro”. Esos beneficios estaban unidos a riesgos, porque “las huacas tienen anti-
monio, mata, (a quienes) oro encuentran”; luego el narrador reconoció que las cosas habían 
cambiado puesto que “eso antes era, ahora (la huaca) está más dominado”.

El señor Ambrosio coincidió en parte con Alejandrina Gutiérrez de Meléndez (70 años) 
de la ciudad de Nepeña, quien junto a sus profesores y compañeros de escuela fue al sitio 
en el año 1956 “para ver las cosas de los incas, a aprender lo que hicieron los antepasados”. Am-
bas personas, de origen distinto y diferentes condiciones socioeconómicas, coincidieron 
en señalar a Pañamarca como un lugar con pinturas y “cosas bonitas”. Estos testimonios se 
diferenciaron en la identificación por Ambrosio del sitio como un repositorio de riquezas 
a ser extraídas por los excavadores. Analicemos ahora otro aspecto de la aproximación 
local al espacio arqueológico: la integración del miedo y el deseo al sentido de lugar. 

Parte de las narrativas locales gira en torno al encuentro con seres del mundo animal. Al 
igual que en otras partes de la costa y sierra peruanas, la aparición o presencia de algunos 
animales no necesariamente míticos es considerada en Capellanía y Nepeña como el 
signo reconocible de un acontecimiento próximo posteriormente relatado. Ese encuen-
tro –fortuito más que buscado– puede ser visto como un presagio que, bajo una adecuada 
lectura e interpretación, permite avizorar el futuro o anticiparse al mismo. Cruzarse en el 
camino con un zorro, una serpiente o un gato negro es un símbolo usual de mala suerte 
o de un suceso con consecuencias negativas, dos situaciones que, tentativamente, pueden 
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ser evitadas al matar al animal portador del augurio o al redoblar la atención dada por el 
testigo a sus acciones cotidianas. 

Parte de los significados atribuidos a las figuras y acciones de los habitantes naturales del 
campo pueden tener un origen precolonial. Eso es especialmente evidente en relación 
a las aves activas durante la noche, cuya presencia, como en el caso del búho, anuncia la 
partida final de un individuo. No obstante, el rol ominoso y aún la desaprobación de las 
aves nocturnas –dos concepciones compartidas por los pobladores del campo y ciudades 
locales– parece reflejar la superposición de las creencias Andinas nativas con otras traídas 
desde Europa en el tiempo virreinal. En efecto, en ese continente y particularmente en la 
España católica los búhos y otros animales silvestres eran considerados seres capaces de 
simbolizar tanto a númenes religiosos como de servir de vehículos a fuerzas malignas; esa 
condición los convertía en símbolos vivientes de los peligros que el bosque, como metá-
fora del alejamiento de los ideales y espacios cristianos, representaba para los humanos. 

Otros encuentros con el mundo natural también son apreciados como cargados de un 
sentido que puede incluir a la muerte. Ese es el caso de algunas aves nocturnas, especial-
mente las lechuzas y la pacapaca, cuyo canto en proximidad de las viviendas es considera-
do señal de la muerte de un familiar. La interpretación negativa, pero a la vez precautoria 
del cruce inesperado con un animal silvestre reflejaría así una faceta aún poco explorada 
de la confluencia de los valores indígenas y europeos que ha perdurado hasta nuestros 
días. 

LA CREACIÓN LITERARIA POPULAR VISTA EN CONTEXTO                                    
SOCIOECONÓMICO 

La sociedad rural del valle bajo de Nepeña ha experimentado cambios profundos en las 
décadas pasadas. Los orígenes de Capellanía retroceden al siglo XIX, en el origen de la 
república peruana, cuando la zona era conocida como el “fundo Pañamarquilla” (Gastón, 
1875, p. 611). La población local es de origen local y migrante. En el primer caso se trata 
de familias que han habitado el pueblo por varias generaciones. Otras familias proceden 
de las provincias altoandinas de Ancash y arribaron a la zona tras el terremoto de 1970. 
Junto al uso cotidiano del español se encuentra el empleo del quechua, el idioma natal 
de quienes llegaron desde la Cordillera Negra, el Callejón de Huaylas y Conchucos. La 
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suma de procedencias diversas incide en el sentido de pertenencia a una comunidad re-
conocida por sus propios integrantes como fragmentada. 

Existen tres tipos principales de espacio empleados por las comunidades del área: áreas 
con recursos forestales, zonas de agricultura intensiva y permanente, y áreas de vivienda. 
Un cuarto tipo de paisaje corresponde a las tierras eriazas, una categoría que incluye a 
Pañamarca, zonas cercanas con arquitectura y cementerios prehispánicos y otros sitios 
arqueológicos del valle (Figura 5). La mayor parte del área agrícola empleada para el 
sembrío de caña de azúcar pertenece a Agroindustrias San Jacinto SAC. La quema de 
los campos de caña de azúcar es realizada a lo largo del año conforme las plantaciones 
alcanzan el grado de madurez necesaria. En cada ocasión, las quemas producen grandes 
cantidades de ceniza que llegan al área arqueológica y los poblados cercanos. 

Figura 5

Cerro y sitio arqueológico prehispánico de Caylán, Nepeña. Foto por Jorge Gamboa, 2017. 
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Al igual que en el resto de centros poblados de Nepeña, la economía de Capellanía gira 
en torno a la productividad de los campos agrícolas del valle. Otros ingresos son alcan-
zados a través del comercio y el transporte. La agricultura se divide en aquella dedicada 
a los productos de uso agroindustrial y de exportación y la concentrada en cultivos de 
consumo local. El cultivo y procesamiento de la caña de azúcar es controlada por Agro-
industrias San Jacinto, cuyas fábricas se localizan en la ciudad de San Jacinto, a 12 km al 
noreste de Capellanía. La producción a gran escala de caña de azúcar determina un ciclo 
de actividades que requieren abundante mano de obra no especializada y temporadas 
de descenso en la disponibilidad del trabajo. La economía local tiene otro componente 
importante en el cultivo de palta y espárragos para exportación, con la siembra de ambos 
productos siendo una actividad rentable realizada por varias familias de Capellanía y 
Nepeña. 

Las áreas forestales son manejadas por la población de Capellanía a través de quemas 
esporádicas, tala y recolección. El carrizo es usado para producir esteras, vendidas en el 
pueblo o llevadas a Chimbote, Casma e incluso Huaraz. La caña brava es empleada para 
la construcción de muros de quincha de viviendas y corrales. La madera del algarrobo es 
utilizada en la construcción de viviendas o como combustible para la cocina. La explo-
tación de los bosques nativos se inició en tiempos prehispánicos, pero se intensificó con 
la introducción de las tecnologías de producción de bebidas destiladas y ladrillos. Otros 
pobladores crían aves domésticas. Los pastizales y bosques son empleadas para el pasto-
reo de ovejas, cabras y ganado vacuno. 

Las formas descritas de agricultura y uso del territorio generan empleos temporales para 
jóvenes y adultos, quienes trabajan como peones en labores de irrigación, siembra, co-
secha y empacado. Parte de los pobladores locales poseen extensiones de tierra agrícola, 
las cuales con atendidas por los miembros de cada familia y peones contratados. Otras 
fuentes de ingreso son la producción y venta de esteras, el trabajo en la construcción de 
viviendas con materiales tradicionales o modernos, y el comercio a pequeña y mediana 
escala. El primer caso incluye una docena de familias dedicadas a recolectar o adquirir 
cargas de carrizo para elaborar esteras, las que son llevadas luego por intermediarios a los 
mercados de San Jacinto y Chimbote. En esas ciudades las esteras de Capellanía sirven 
para levantar nuevas viviendas en numerosos asentamientos formales e informales. 
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La producción de esteras incorpora una serie de conocimientos tradicionales transmi-
tidos generacionalmente. Sin embargo, esa actividad es considerada de menor “status” 
frente al tercer rubro económico local no relacionado directamente a la agricultura: el 
comercio. En Capellanía existen varias tiendas o bodegas, pertenecientes a diferentes fa-
milias y que sirven para la venta de productos envasados, alimentos y bebidas. Es posible 
observar una diferenciación al nivel de la inversión en esos negocios, con una mayoría de 
locales pequeños frente a solo algunos mejor implementados. 

Algunas de las tiendas pertenecen a familias propietarias de pequeños restaurantes en 
actividad, localizados en los dos sectores del pueblo y que sirven tanto a los pobladores 
locales como a los visitantes de Nepeña, San Jacinto y Chimbote. Otros pobladores lo-
gran aumentar sus ingresos mediante la facilitación de transporte a vecinos y visitantes 
del pueblo. Para ello emplean mototaxis, los cuales pertenecen invariablemente a varones 
jóvenes (entre 17 y 35 años). 

Debido a las condiciones producidas por la estacionalidad de los cultivos y la falta de es-
pecialización laboral, la economía local puede ser descrita apropiadamente como “de ex-
pectativa” y, en gran medida, aún informal. Los índices económicos y laborales locales in-
dican un índice general medio a elevado de desempleo. La precariedad del empleo afecta 
especialmente a las generaciones jóvenes del pueblo. No debe dejar de mencionarse la 
posición de los adultos mayores en la sociedad local. Ambrosio Huata Rojas, habitante 
de Capellanía procedente de Chavín de Huántar, nos dijo “no hay apoyo a ancianos”. En 
esas palabras encontramos el reconocimiento de ser el segmento social menos atendido. 

CONCLUSIÓN 

La investigación tuvo como una de sus metas analizar el contexto social pasado y pre-
sente del sitio arqueológico Pañamarca. Para lograr esa meta fue necesario entender a 
ese asentamiento de origen prehispánico como un componente de la historia del valle 
de Nepeña. En el pueblo de Capellanía y en el valle alrededor la ocurrencia de falta de 
empleo permanente, la escasa intervención del estado, las expectativas puestas en el ha-
llazgo de “riquezas” y la continua demanda de bienes culturales por traficantes y colec-
cionistas de bienes culturales confluyen en episodios de intensificación del saqueo de los 
cementerios y edificios prehispánicos locales y del valle. En el presente, las actividades de 
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huaquería en el área de Pañamarca han disminuido, pero no han desparecido completa-
mente. La literatura y saberes tradicionales locales, en paralelo, no fueron documentadas. 
La instrucción escolar local, dirigida desde la capital del país, tampoco prestó la atención 
suficiente a esos saberes.

La población del valle aún conserva una variada literatura popular, de la que hemos visto 
aquí solo unos fragmentos, en torno a sus experiencias pasadas y presentes en los sitios 
arqueológicos. Ese conocimiento se expresa en la oralidad local a través de diálogos e his-
torias que describen y explican episodios de encuentro y posesión de riquezas e instancias 
de peligro y amenaza para quienes se aproximan a los lugares arqueológicos. Debido al 
cambio de los patrones de conducta social, esas últimas manifestaciones de la cultura 
popular local muestran un ritmo acelerado de desuso y pérdida.

Durante la formación de la república surgió y se consolidó formas de apreciación, here-
dadas del periodo colonial, de algunas de las “ruinas” y de la gran mayoría de las pobla-
ciones originarias como fuentes de retraso para el establecimiento de un país moderno. 
Esas perspectivas sociales y posiciones políticas sobre el pasado prehispánico y las co-
munidades campesinas nativas y mestizas, promovidas públicamente hasta avanzado el 
siglo XX por parte de la clase alta peruana, nos revelan cómo desde el otro extremo de la 
pirámide social se crearon y difundieron postulados reconocibles como cargados de sub-
jetividades y sesgo clasista. No solo eso, esas formas de valoración “desde arriba” dejaron 
una huella profunda en la conciencia ciudadana urbana y rural sobre los restos del pasado 
prehispánico. La valoración de la literatura oral campesina tampoco escapo a ese desdén 
y descuido. El reto ahora es registrar y recuperar ese vasto campo de conocimientos y 
expresión de identidades y memorias. 
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mencionar la cooperación de los alumnos, colegas y autoridades de la Facultad de Cien-
cias Sociales, Educación y Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez 
de Mayolo” en la ciudad de Huaraz. La docencia en una universidad pública enriqueció, 
sin duda, cada uno de los pasos de este trabajo. 

Notas

1. Testimonio en: https://es.slideshare.net/slideshow/nepea-ayer-hoy-y-siem-
pre/50017786.  

2. El termino paccha es traducido en el Vocabulario de la Lengua Aymara de Bertonio 
(1612) como “fuente que echa el agua por algún caño” e “instrumento de madera con que 
liban chicha por pasatiempo…”. 

3. “18. Tres cosas me son ocultas; Aun cuando tampoco sé la cuarta: 19. El rastro del águila 
en el aire; El rastro de la culebra sobre la peña; El rastro de la nave en medio del mar; Y el 
rastro del hombre en la doncella” (Proverbios 30: 18-19).
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Elección de planes óptimos de 
producción pecuaria del instituto de 

investigación agroindustrial Santiago 
Antúnez de Mayolo de Tingua

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito optimizar la relación técnica de produc-
ción pecuaria del Instituto de Investigación Agroindustrial Santiago Antúnez de Ma-
yolo, IIASAM Tingua, a partir de los datos estadísticos relevados de las series históri-
cas sobre los indicadores técnicos de la producción tanto de porcinos, ovinos como de 
bovinos, para estos dos últimos, de acuerdo a las razas existentes. Con tal fin se integró 
la investigación agropecuaria con la económica con ayuda del análisis econométrico; es 
decir se estimaron los modelos de beneficios económicos del cumplimiento de los ob-
jetivos de desarrollo del conocimiento científico y tecnológico del referido Instituto de 
Investigación universitaria.

Como resultado se obtuvieron las optimizaciones tanto del peso de los tipos de ganado 
como la edad de los mismos; asimismo, un Plan Óptimo de Producción para la crianza 
del ganado porcino. Se estimó también los modelos econométricos de optimización de 
la alimentación de los tipos de ganado que mostraron problemas de autocorrelación, lo 
cual hace suponer que los datos históricos obtenidos por el IIASAM Tingua no están del 
todo siendo sistematizados correctamente, limitando la aplicabilidad de los resultados en 
la práctica administrativa y de gestión del Instituto. 

Francisco Enrique Huerta Berríos                                    
Ricardo Enrique Toledo Quiñones
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En suma, la importancia que reviste esta investigación está en que permite medir la vin-
culación de las bases teóricas de la función de producción pecuaria y de la optimización 
técnica con la práctica productiva observada e inferir que los resultados hallados son 
susceptibles de ser utilizados teóricamente y, con cierta reserva en la toma de decisiones 
prácticas de administración y gestión productiva del referido Instituto, por las limitacio-
nes de la calidad de los datos seriales.

Palabras clave: Función de producción pecuaria; peso del ganado; edad del ganado; pro-
ducción de leche; plan de producción.

ABSTRACT

The purpose of this research is to optimize the technical relationship of livestock produc-
tion of the Institute of Agroindustrial Research Santiago Antúnez de Mayolo, IIASAM 
Tingua, from the statistical data collected from the historical series on the technical 
indicators of the production of both pigs, sheep and cattle, for the latter two, according 
to the prevailing breeds. To this end, agricultural research was integrated with economic 
research with the help of econometric analysis; that is to say, the models of economic be-
nefits of meeting the objectives of development of scientific and technological knowled-
ge of the aforementioned University Research Institute were estimated.

As a result, optimizations were obtained for both the weight of the types of livestock and 
their age; likewise, an Optimal Production Plan for raising pigs. The econometric mo-
dels of optimization of the feeding of the types of livestock that showed autocorrelation 
problems were also estimated, which suggests that the historical data obtained by the 
IIASAM Tingua would not be being systematized correctly, limiting the applicability of 
the results in practice. administrative and management of the Institute.

In sum, the importance of this research is that it allows us to measure the link between 
the theoretical bases of the livestock production function and technical optimization 
with the observed productive practice and infer that the results found are capable of 
being used theoretically, and with certain reservations in the practical decisions of admi-
nistration and productive management of the referred Institute, due to the limitations of 
the quality of the serial data.
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Keywords: Livestock production function; livestock weight; cattle age; milk production; 
production plan.

INTRODUCCIÓN

La función de producción microeconómica es una relación tecnológica que liga la can-
tidad de producto a obtener con las cantidades de los diferentes factores de producción 
variables, dadas las cantidades de los otros factores productivos, el tipo de organización 
del proceso productivo. Dicha relación es posible determinar de modo experimental o 
no experimental, especialmente en las funciones de producción agropecuarias. Esta línea 
constituye un importante campo de investigación, a cuyas referencias bibliográficas re-
levantes accedimos para enmarcar teóricamente el presente estudio, entre ellos:  (Cañas, 
1994); (Herrero, 1972); (Iñiguez, 1976); (Pazos, 1977); (A., 1996); (Avilés, 1984); (Soley, 
1978); (Ruiz y otros, 1982) y otros. 

En países subdesarrollados como Perú, sin embargo, esta línea de investigación de la 
economía agrícola aún está rezagada y merece un mayor impulso a fin de contribuir en 
el mejoramiento de la gestión y administración de la producción ganadera en las fincas 
agropecuarias, por ser la base de una deseable seguridad alimentaria de la población y 
del despegue de la agricultura y la agroindustria en el país, particularmente en el depar-
tamento de Áncash, así como de otros territorios con similar realidad, que también se 
hallan rezagados en estas áreas estratégicas de desarrollo.

En la producción, al adicionar valor a un bien o servicio para su venta y la generación de 
beneficios económicos, conviene su realización sí, como resultado, se obtiene un margen 
que supere los costos incurridos. Esta condición obliga a que los criterios de optimi-
zación productiva tengan que estar sistemáticamente integradas con su optimización 
dentro del mercado. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación responde a un diseño no experimental por cuanto se realizó sin mani-
pular deliberadamente las variables, sino observar los hechos tal y como se manifestaron 
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en la realidad concreta del centro de producción pecuaria del IIASAM Tingua, perte-
neciente a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ubicado en la Pro-
vincia de Yungay, Región Áncash. Asimismo, de acuerdo con el número de momentos 
o puntos en el tiempo en los cuales se recolectaron los datos (dimensión temporal). La 
investigación comprende, por un lado, el diseño longitudinal, por cuanto se analiza los 
cambios que se han dado a través de los años operativos del referido centro de produc-
ción pecuaria del IISAM Tingua, con lo cual se buscó obtener inferencias respecto al 
cambio sus determinantes y consecuencias para los tipos de ganado seleccionados; por 
otro lado, el diseño transeccional, para lo cual se recolectaron datos en un solo momento 
del tiempo, o tiempo único, con el propósito de describir las variables de investigación y 
su interrelación con sus determinantes. Este diseño fue descriptivo y explicativo ex post 
facto, en tanto se buscó indagar los valores y la incidencia de las variables determinantes 
en circunstancias transcurridas.

MODELO ECONOMÉTRICO

El análisis empírico se basa en una función de producción micro económica que liga la 
producción láctea con los alimentos concentrados utilizados, junto a otros inputs inter-
medios. Se empleó, específicamente el modelo lineal, puesto que permite una estimación 
sencilla y de fácil interpretación, el mismo que responde a la siguiente expresión: 

  Yt = a + bXt+µ; donde:

Y es la producción final de leche por año;
X es el consumo de alimento concentrado por el ganado vacuno lechero por año; 
a y b son os parámetros a estimas y µ la variable estocástica. 

Para los casos de optimización, se utilizó el modelo cuadrático siguiente:

PESO=α β1EDAD-β2EDAD  2 ; donde:

PESO se refiere al tipo de ganado (ovino, bovino según las razas Holstein o Brown 
Swiss, y los porcinos); y EDAD se refiere a cada uno de los tres tipos de ganado antes 
especificados, en kilogramos por tipo de ganado.
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α es la dimensión tecnológica,
β1y β2 los parámetros de la EDAD. 

El método de regresión que se utilizó fue el de los Mínimos Cuadrados Ordinarios, que 
resultó consecuente para el presente estudio.

Para la estimación de la relación producción–mercado y ante las limitaciones del pre-
supuesto asignado a la investigación, se recurrió al uso de los datos secundarios; pero se 
obtuvo directamente para el caso del ganado porcino, lo que permitió generar un Plan 
Óptimo de Producción para el Instituto.

RESULTADOS

Marranas: optimización por edad

No se encontró una relación posible de ser modelizada debido al comportamiento erráti-
co de los datos, en tanto éstos no siguen una tendencia definida y, por lo tanto, resultaron 
poco útiles y confiables.

Ovinos raza hampshire down: optimización por edad

Modelo estimado:

Peso (kg) = 14,5651134 15,4155337*EDAD -1,26828621*EDAD^2

Se encontró que el modelo tiene adecuados indicadores estadísticos y no tiene problemas 
desde el punto de vista del análisis de regresión. Para optimizar el peso de los ovinos de 
la raza Hampshire Down en función de la edad, se siguieron estos pasos:

Paso 1: Derivada de la función
Para el efecto se calcula la primera derivada dP/dEDAD 

dP/dEDAD =15.4155337−2·1.26828621·EDAD
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Paso 2: Igualar a cero
Igualamos la derivada a cero para encontrar la edad óptima:

15.4155337 - 2.53657242 * EDAD = 0

Paso 3: Resolviendo para la EDAD.
Despejamos la edad óptima:

2.53657242 * EDAD = 15.4155337

EDAD = 15.4155337/2.53657242 = 6.08

Paso 4: Sustitución para calcular el peso óptimo.
Sustituyendo la edad óptima en la función original para encontrar el peso:

PAGóptimo = 14.5651134 + 15.4155337 * 6.08 - 1.26828621 * 6.08^2

Se calcula:

1. 15.4155337* 6.08^2 = 93.758
2. 1.26828621*6.08^2 = 1.26828621* 36.96= 46.917

De manera que:

P óptimo= 14.5651134 + 93.758 - 46.917= 61.41

El resultado. El peso óptimo de los ovinos de la raza Hampshire Down a una edad de 
aproximadamente 6.08 unidades de tiempo es aproximadamente 61.41 kg.

1. 15.4155337 * 6.08 = 93.758
2. 1.26828621 (6.08)^2 = 1.26828621* 36.96 = 46.917
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Entonces:

PAG óptimo = 14.5651134 + 93.758 - 46.917 = 61.406

El resultado es que el peso óptimo de los ovinos de la raza Hampshire Down a una edad 
de 6.08 unidades de tiempo es 61.41 kg.

Bovinos de raza Holstein: optimización por edad

Modelo estimado:

Peso (kg) = 111,942275 100,080851*EDAD -4,71184294*EDAD^2

Para optimizar el peso de los Bovinos de la raza Holstein por edad, se siguieron estos 
pasos:

Calculamos la primera derivada dP/dEDAD :

dP/dEDAD=100.080851−2*4.71184294*EDAD

Paso 2: Igualar a cero
Se iguala la derivada a cero para encontrar la edad óptima:

100.080851−9.42368588*EDAD = 0

Paso 3: Resolver para EDAD
Despejando la edad óptima:

9.42368588*EDAD = 100.080851/9.42368588 = 10.61 años

Paso 4: Sustitución para calcular el peso óptimo
Sustituyendo la edad óptima en la función original para encontrar el peso:

PAG óptimo = 111.942275+100.080851*10.61−4.71184294 
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Cálculos:

1. 100.080851*10.61≈10669.73.
2. 4.71184294*(10.61)2 ≈ 4.71184294 * 112.67 ≈ 530.84 

Cálculo del peso óptimo del bovino a la edad de aproximadamente 10.61 años.

Usando la fórmula:

Peso=111.942275+100.080851×10.61−4.71184294×(10.61) ^2

Cálculo de cada término:

100.080851×10.61≈1067.499
(10.61) ^2 ≈112.5721
4.71184294×112.5721≈530.139 

Entonces:

El peso optimo de los bovinos de raza Holstein a una edad de aproximadamente 10.61 
unidades de tiempo es aproximadamente 530.139 kg .

Bovinos de raza Brown Swiss: optimización por edad

Modelo estimado:

Peso (kg)   = 105,133292 + 94,2853801*EDAD - 5,10722927*EDAD^2

Paso 1: Derivada de la función
Se calcula la primera derivada dP/dEDAD :

dP/dEDAD =94.2853801−2* 5.10722927·EDAD

Paso 2: Igualar a cero
Se iguala la derivada a cero para encontrar la edad óptima:
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94.2853801−10.21445854·EDAD = 0

Paso 3: Resolver para EDAD
Despejamos la edad óptima:

10.21445854·EDAD = 94.2853801/10.21445854 = 9.23

Paso 4: Sustitución para calcular el peso óptimo
Sustituyendo la edad óptima en la función original para encontrar el peso:

PAG óptimo = 105.133292 + 94.2853801 * 9.23 − 5.10722927 * (9.23) ^2  

Calculamos:

1. 94.2853801 * 9.23 ≈ 869.6394
2. 5.10722927 * (9.23) ^2 ≈ 5.10722927 * 85.06 ≈ 434.355 

Entonces: 

PAG óptimo ≈ 105.133292 + 869.63 − 434.35 ≈ 540.41 

Resulta que, el peso optimo de los bovinos de raza Pardo Suizo a una edad de aproxima-
damente 9.23 unidades de tiempo es aproximadamente 540.41 kg.

Bovinos de raza Holstein: rendimiento y consumo

Modelo estimado:

Litros de leche (mes) = 70,8677909 + 2,35807061*CONSUMO CONCENTRADO.

Se halla que pese a que el modelo tiene adecuados indicadores estadísticos muestra pro-
blemas de autocorrelación, lo cual no fue posible corregirse aplicando los métodos eco-
nométricos usuales.
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Es importante tener en cuenta que esto puede afectar la validez de las estimaciones. Sin 
embargo, dado que el modelo es simple y lineal, procederemos a optimizarlo dentro de 
sus limitaciones.

Paso 1: Evaluar el modelo

El modelo es lineal y no contiene un término cuadrático ni interacciones, lo que significa 
que la producción de leche se incrementa de manera constante con el consumo concen-
trado.

Paso 2: Encontrar el Punto Óptimo

Dado que el modelo es lineal, no hay un punto de máximo o mínimo en el sentido clá-
sico. En este caso, la producción de leche aumenta indefinidamente con el aumento del 
consumo concentrado, dentro de rangos razonables de consumo.

Paso 3: Análisis práctico

1. Rango de Consumo: Se debe establecer un rango práctico para el consumo concen-
trado, basado en la alimentación y condiciones de salud de los bovinos.

2. Límite de Producción: Determinar un límite en el consumo concentrado que sea 
sostenible y no perjudique la salud del ganado.
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Figura 1
Ganado bovino mejorado del CIESAM Tingua

Nota. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/unasam/noticias/584617-unasam-pro-
yecta-mejoramiento-genetico-e-incremento-de-sembrios-de-forrajes-en-ciesam-tingua

Paso 4: Cálculo de Producción

El cálculo de la producción de leche para un valor específico de consumo concentrado, 
simplemente se reemplaza el valor en la ecuación:

Yo = 70.8677909 + 2.35807061·CONSUMO CONCENTRADO 

Resulta que, para un consumo concentrado de 10 kg/día, la producción de leche sería 
aproximadamente 94,45 litros/mes.

De manera que se concluye que, Debido a la naturaleza lineal del modelo, no hay un 
“óptimo” en el sentido tradicional. En lugar de eso, es crucial establecer límites prácticos 
y considerar los efectos de la autocorrelación en la interpretación de los resultados.
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Modelos de rendimiento y consumo

Se verificó que, pese a que los modelos elaborados para todos los casos tienen adecuados 
indicadores estadísticos, poseen problemas de autocorrelación, no habiendo podido co-
rregirse aplicando los métodos econométricos. Sólo se muestra la evidencia teórica que 
posibilitará mejora el sistema de obtención de los datos, por ser de gran importancia en 
la adopción de decisiones.

Porcinos: optimización

Debido a los problemas de autocorrelación encontrados, se optó en la investigación por 
un análisis completo sólo a nivel de los porcinos.

Modelo estimado:

Peso (kg) = 4,02323459 + 84,2592348*EDAD - 9,32249637* EDAD^2

Para calcular el máximo técnico en el caso de la función cuadrática, derivamos la expre-
sión anterior:

Primera derivada = 84,2592348 - 18,6449927*EDAD

Igualando a cero la primera derivada, se obtiene:

Edad (años) = 4,52

Se maximiza el peso a la edad en 4,52 años, la segunda derivada de la función del produc-
to total en peso debe ser negativa, lo cual es una condición suficiente de maximización. 
De aquí se obtiene que:

La segunda derivada es = - 18,6449927

Por lo tanto, el peso total máximo que se obtiene es:

Peso (kg) = 4,02323459 + 84,2592348*(4,52) - 9,32249637*(4,52)^2
Peso (kg) =                           194,41     
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Ahora bien, utilizando la información secundaria para un mercado posible de cubrir que 
se fundamente en la preferencia de un segmento de consumidores de carne limpia y que 
no sea portadora de enfermedades, se efectúa la proyección siguiente:

Tabla 1
Proyección de ventas de porcinos

Año n
Ventas Ventas

(Kg) (n° de animales)
1 00 132 421 681
2 01 136 102 700
3 02 142 968 735
4 03 150 037 772
5 04 157 327 809
6 05 164 855 848
7 06 172 641 888
8 07 180 698 929
9 08 189 044 972

Se planifica que la capacidad máxima de producción, en un nivel optimizado. pueda lle-
gar a 852 porcinos, el número de lechones ha sido estimado considerando que el 80% de 
las marranas se reproducirán, que tendrán en promedio 6 lechones en cada parto que se 
producirá dos veces al año. El desarrollo del período óptimo se fundamenta en la formula 
teórica siguiente:

              
X* = 2,6* (1-a)1.12

    
 ; Donde: 

                              r
X* = Período óptimo, 
a = factor de escala y 
r = tasa de descuento. 

El tamaño óptimo se dedujo de Dn = Do (1 + r)n; donde:

Dn = Tamaño óptimo, 
Do = Magnitud del mercado actual, 
n = Período óptimo.
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Por la característica del proceso productivo ganadero, no generará inventarios y las pér-
didas se deberán a las muertes de los ganados, lo cual técnicamente se estima en un 5% 
de la producción. 

El Plan de Producción se efectuó en dos etapas, hasta llegar a un nivel donde no se ge-
neraba incompatibilidad entre la capacidad máxima y el total de producción.

Tabla 2
Plan de producción de porcinos

 Año 1 2 3 4 5 6 7 8

Ventas 700 735 772 809 809 809 809 809
        

- Requerimiento 0 0 0 0 0 0 0 0

- Incremental 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal de producción 700 735 772 809 809 809 809 809

Muertes 37 39 41 43 43 43 43 43

         

Total de producción 737 774 813 852 852 852 852 852

Índice de producción 87% 91% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de las estimaciones.

DISCUSIÓN

En las relaciones funcionales elaboradas se comprueba que se cumple que conforme 
se vaya aumentando las cantidades de los factores variables de producción, la cantidad 
de producto irá aumentando, hasta llegar a un cierto límite, pasando este límite nuevos 
incrementos de los factores variables de producción, generará una disminución en la 
cantidad de producto. A ese límite, que representa la producción máxima posible, se le 
llama máximo técnico.

El máximo técnico en tanto exista información sobre la demanda en el mercado po-
sibilita elaborar modelos de optimización que puedan posibilitar un Plan Óptimo de 
Producción.
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En algunos modelos debido a que se tiene problemas de calidad de datos, el supuesto es 
que existe “manipulación de datos” que genera que tales datos son reiterativos y monó-
tonos, y  no muestran la variabilidad necesaria, induciendo a un patrón sistemático de 
comportamiento lo que se traduce en la autocorrelación.

Para fijar óptimos de producción existen varios métodos alternativos de efectuarlo, todos 
ellos relacionan el proceso productivo con el mercado, se investiga una posibilidad bajo 
el criterio de modelos econométricos y fórmulas desarrolladas para mercados crecientes, 
en tanto mejore la calidad del recojo de datos por el IIASAM, se podrá generar mejores 
modelos de decisión.

CONCLUSIONES

Es preciso aclarar que, en el análisis micro econométrico mediante el cual se vinculó el 
uso del concentrado y la chala en la crianza de porcinos, ovinos y bovinos, las estimacio-
nes han resultado no significativas estadísticamente al demostrar que existe autocorrela-
ción, por lo que se optó por correlacionar las variables de edad de los animales frente al 
peso de los mismos.

La optimización productiva de las diversas crianzas, a partir de los modelos de produc-
ción estimados resultaron satisfactorios para la toma de decisiones de gestión productiva 
del Instituto.  

Hay un registro inconsistente en los reportes informativos pecuarios, hecho que merece 
ser superado con una debida sistematización del registro estadístico, el relevamiento y 
análisis de los datos.

Se desarrolló y se ha propuesto un Plan Óptimo de Producción que relaciona los estu-
dios de optimización técnica con los estudios de demanda y oferta del mercado de los 
productos.
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RESUMEN 

Este artículo analiza la construcción de la culpabilidad en el caso judicial de Haydée 
Suárez, ocurrido en Huaraz en la década de 1960, a partir del modelo de argumentación 
jurídica de Stephen Toulmin. El estudio se centra en la evaluación de la sentencia contra 
Artemio Osorio, basada en una cadena de pruebas indiciarias, en un contexto de alta 
presión mediática y social. Utilizando una metodología cualitativa de análisis argumen-
tativo, se descompone el razonamiento judicial en sus componentes: pretensión, bases, 
garantías, respaldo y refutación, lo que permite evidenciar las limitaciones y fortalezas del 
proceso inferencial empleado. Se plantea que la construcción jurídica de la culpabilidad 
estuvo influenciada por factores extrajurídicos que comprometieron la imparcialidad del 
fallo. Asimismo, se realiza una comparación entre la argumentación jurídica formal y la 
justicia narrativa contenida en la novela Rosas para Haydée, la cual reconstruye simbóli-
camente el caso y ofrece una forma de justicia alternativa desde la literatura. El estudio 
concluye que la solidez de la argumentación judicial fue insuficiente para sostener con 
certeza la condena, y destaca la importancia de salvaguardar los procesos jurídicos frente 
a la influencia de la opinión pública. Finalmente, se propone la necesidad de reforzar los 
mecanismos de valoración probatoria mediante herramientas argumentativas rigurosas 
que garanticen tanto la validez jurídica como la legitimidad social de las decisiones ju-
diciales.

Palabras Clave: Argumentación jurídica, modelo de Toulmin, prueba indiciaria, culpa-
bilidad, justicia narrativa, influencia social.

La construcción de la culpabilidad en 
el caso Haydée Suárez desde el 

modelo argumentativo de Toulmin
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ABSTRACT 

This paper examines the construction of criminal culpability in the case of Haydée Suá-
rez, a controversial 1960s trial in Huaraz, Peru, through the lens of Stephen Toulmin’s 
model of legal argumentation. The research focuses on the conviction of Artemio Oso-
rio, which relied primarily on circumstantial evidence amid strong media influence and 
social pressure. Using a qualitative method of argumentative analysis, the study decons-
tructs the court’s reasoning into its constituent elements: claim, data, warrant, backing, 
and rebuttal, to assess the coherence and robustness of the inferential process. The fin-
dings reveal that the legal argumentation was significantly shaped by non-legal factors, 
raising concerns about the impartiality of the judicial outcome. Furthermore, the article 
explores the divergence between legal argumentation and narrative justice, particularly 
through the novel Rosas para Haydée, which reinterprets the events through a symbolic 
and emotive lens. This comparison highlights the literary attempt to achieve a sense of 
justice that the legal process arguably failed to deliver. The paper concludes that the legal 
argumentation presented during the trial lacked sufficient rigor to justify the conviction 
beyond reasonable doubt. It advocates for the strengthening of evidentiary assessment 
tools grounded in solid argumentative frameworks to ensure both juridical soundness 
and social legitimacy in criminal justice proceedings.

Keywords: Legal argumentation, Toulmin model, circumstantial evidence, criminal cul-
pability, narrative justice, cocial influence

INTRODUCCIÓN

El caso de Haydée Suárez, ocurrido en la década de 1960 en la ciudad de Huaraz, se 
erige como uno de los episodios más controversiales en la comunidad Ancashina. La 
investigación, el proceso judicial y la sentencia dictada contra Artemio Osorio suscitó un 
intenso debate en los círculos jurídicos y también es recordado por polarizar a la opinión 
pública y dejar una huella indeleble en la memoria colectiva de la sociedad huaracina. La 
trascendencia de este caso radica en la manera en que se construyó la culpabilidad del 
acusado y en cómo la argumentación jurídica utilizada en su condena se vio influenciada 
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por factores extrajurídicos, tales como la presión social y la percepción popular del cri-
men.

Uno de los aspectos más discutidos en torno a este caso es la solidez de las pruebas 
presentadas en el proceso judicial. La condena de Osorio se fundamentó esencialmente 
en pruebas indiciarias, tales como su relación sentimental con la víctima y la detección 
de ácido salicílico en el organismo de esta última, sin que se aportaran pruebas directas 
e irrefutables de su participación en el crimen. Esto ha generado un prolongado debate 
sobre la validez de la argumentación jurídica empleada y sobre la posible influencia de la 
opinión pública en la decisión final del tribunal. Como señala (Broncano, 2015) la co-
munidad huaracina construyó una narrativa colectiva en la que la culpabilidad de Osorio 
se asumió como un hecho innegable, lo que demuestra cómo la percepción social puede 
moldear e incluso condicionar el desarrollo de un proceso judicial.

El estudio de este caso adquiere particular relevancia en el ámbito de la argumentación 
jurídica y su relación con la justicia penal. (Atienza, 2017) planteó que la construcción 
de los argumentos no debe considerarse un proceso puramente lógico, sino que depende 
de la justificación contextual de las inferencias realizadas. Aplicando su modelo argu-
mentativo al caso de Haydée Suárez, es posible desglosar la estructura del razonamiento 
utilizado en el juicio: la pretensión (la culpabilidad de Osorio), las bases (las pruebas 
indiciarias presentadas), la garantía (la validez jurídica de la prueba indiciaria), el respal-
do (los principios legales que sustentan dicha validez), la refutación (las dudas sobre la 
suficiencia de la prueba) y el calificador (el grado de certeza del fallo judicial). Este aná-
lisis resulta crucial para determinar si la argumentación utilizada fue lo suficientemente 
robusta para justificar la condena o si, por el contrario, estuvo condicionada por factores 
externos al derecho.

El impacto cultural del caso se manifiesta en diversas expresiones artísticas y en relatos 
populares que han mantenido vivo el recuerdo del crimen. La memoria colectiva ha con-
tribuido a la preservación de una imagen del proceso judicial en la que la justicia formal 
no logró proporcionar una resolución satisfactoria. La novela Rosas para Haydée, por 
ejemplo, no solo relata los hechos ocurridos, sino que también evidencia el sentimien-
to de insatisfacción con el sistema judicial y refuerza la percepción de que la sentencia 
emitida no alcanzó los estándares de una justicia plena (Broncano, 2015). Este tipo de 
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reconstrucciones literarias evidencia la necesidad de comprender cómo la sociedad busca, 
a través de la cultura y la narrativa, suplir las deficiencias que percibe en la justicia insti-
tucionalizada.

EL CASO HAYDÉE SUÁREZ: HISTORIA, PROCESO Y SENTENCIA

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL

En la década de 1960, la ciudad de Huaraz era una comunidad marcada por fuertes 
estructuras tradicionales en las cuales la posición social y el poder influían significati-
vamente en las relaciones interpersonales y en el acceso a la justicia. En este contexto, 
Haydée Suárez Maguiña, una joven de 22 años, fue hallada muerta en circunstancias 
que generaron sospechas inmediatas. Su cadáver apareció en el río Quillcay con signos 
de agresión física y posible asfixia por sumersión. Las primeras investigaciones revelaron 
que mantenía una relación sentimental con Artemio Osorio, un juez en ejercicio que, 
pese a estar casado, tenía un vínculo amoroso con la víctima. Desde el hallazgo del cuer-
po, la comunidad huaracina comenzó a construir una versión colectiva de los hechos, en 
la que Osorio era señalado como el principal sospechoso, un suceso real que conmocionó 
a Huaraz y a la opinión pública nacional, que suscitó uno de los casos judiciales más 
sonados, que tuvo una amplia cobertura de los medios de comunicación (La Prensa y 
Ultima Hora, La Crónica, entre los más constantes), incluso con reporteros desplazados 
a la zona de los sucesos y los procesos judiciales (Broncano, 2015). Este fenómeno socio-
cultural contribuyó a que el proceso judicial estuviera marcado por la presión social y por 
una exigencia generalizada de justicia.

EL PESO DE LA PRUEBA INDICIARIA  

La falta de pruebas directas que vincularan de manera irrefutable a Artemio Osorio con 
la muerte de Haydée Suárez llevó a la fiscalía a estructurar su acusación en base a un 
conjunto de indicios, siguiendo los principios de racionalidad y lógica judicial. En este 
contexto, la prueba indiciaria fue determinante para la condena del acusado, lo que gene-
ró debate en torno a los límites y alcances de este tipo de evidencia en el proceso penal.
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Según (Pisfil, 2014) la prueba indiciaria se define como aquella que permite inferir la 
responsabilidad de un acusado a partir de hechos conexos, siempre que estos sean graves, 
precisos y concordantes. En el proceso contra Osorio, la fiscalía presentó como indicios 
principales la relación conflictiva entre la víctima y el acusado, la presencia de ácido sali-
cílico en el cuerpo de Suárez y testimonios que lo ubicaban en circunstancias sospecho-
sas previas a la desaparición de la víctima. Sin embargo, la defensa argumentó que estos 
elementos no constituían pruebas directas del homicidio y que la condena estaba basada 
en inferencias más que en certezas.

(Gonzales, 2005) explica que la prueba indiciaria opera como un mecanismo interme-
dio entre la certeza plena y la presunción, permitiendo reducir los costos probatorios en 
ausencia de evidencia concluyente. No obstante, también incrementa el riesgo de errores 
judiciales, en particular el de condenar a un inocente en base a inferencias que, aunque 
lógicas, pueden ser incorrectas. En el caso de Osorio, la construcción de la culpabilidad 
descansó en una cadena de indicios que, si bien convergían en una hipótesis de respon-
sabilidad, no eliminaban completamente la duda razonable.

EL PROCESO JUDICIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULPABILIDAD 

El proceso judicial contra Artemio Osorio se desarrolló en un contexto de alta expecta-
tiva pública. El dictamen médico forense determinó que Haydée Suárez sufrió múltiples 
contusiones en la cabeza antes de morir y que su cuerpo presentaba signos de asfixia por 
sumersión, la fiscalía sostuvo que las lesiones craneales fueron infligidas en vida. 

Un aspecto crucial del juicio fue la utilización de la prueba indiciaria como principal 
fundamento de la condena. De acuerdo con la jurisprudencia vigente en la época, la 
prueba indiciaria permitía inferir la responsabilidad penal del acusado cuando existía un 
conjunto de hechos concatenados que, en su totalidad, llevaban a una conclusión lógica 
sobre su participación en el delito. Sin embargo, la defensa alegó que la sentencia estuvo 
influenciada por la presión mediática y la percepción social, más que por la existencia de 
pruebas fehacientes de culpabilidad.
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LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y EL MODELO DE TOULMIN

APLICACIÓN DEL MODELO DE TOULMIN EN EL CASO HAYDÉE 
SUÁREZ

La teoría de la argumentación de (Atienza, 2017) ofrece un modelo estructurado para 
analizar cómo se construyen los argumentos en el ámbito jurídico, proporcionando he-
rramientas para evaluar su solidez. El método de Toulmin se diferencia de los enfoques 
lógicos tradicionales en que reconoce la naturaleza contextual y práctica de la argumen-
tación, lo que resulta especialmente útil en el derecho penal, donde las decisiones judi-
ciales no se basan en certezas absolutas, sino en un análisis probabilístico de las pruebas. 
La aceptabilidad del contenido de la argumentación depende de las normas materiales 
de solidez, que varían de acuerdo con los diversos campos de argumentación. En derecho, 
ciencia, política y en las discusiones cotidianas se aplican normas de solidez específicas 
que dependen del campo para determinar qué son datos, garantías y respaldos aceptables. 
La aceptabilidad depende entonces de normas de aceptabilidad universales (Altamirano 
& Gonzátez, 2012). El esquema de Toulmin aplicado al caso Osorio - Haydee, abarca 
específicamente la estructura de la acusación del fiscal Humberto Molina Agüero (1961) 
donde sostiene que Artemio Osorio Suárez es responsable del homicidio de Haydee 
Suárez Maguiña. (Alarcón, S/A)

Pretensión: 

La imposición de la pena de 7 años de prisión, sin accesorias, con descuento de la car-
celería sufrida, y el pago solidario de 10,000 soles de oro en concepto de reparación civil 
contra Artemio Osorio Suárez, Pablo Paredes Quiñones y Susana Paredes Palacios de 
Osorio, como autores del delito de homicidio en agravio de Haydee Suárez Maguiña.

Bases (Hechos Probados)

Relación entre la víctima y el acusado

Artemio Osorio Suárez mantenía una relación amorosa y sexual con Haydee Suárez 
Maguiña desde noviembre de 1960 hasta febrero de 1961.
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Antecedentes

El 7 de diciembre de 1961, Susana Paredes, esposa de Osorio, amenazó con marcar el 
rostro de su esposo y de la agraviada con unas tijeras, tras corroborar que su esposo se 
encontraba dentro del local del “Partido Acción Popular” oficina donde trabaja Haydee 
Suarez Maguiña. 

Carta de la víctima

Haydeé Suárez escribió una carta a Artemio Osorio la cual fue encontrada por su mujer 
Susana paredes quién avisó a su padre Pablo paredes y le entregó la carta motivándola 
protesta por parte de Pablo paredes ante Paulina Suárez.

Llamada de la Víctima Horas Antes del Homicidio 

El 7 de febrero de 1961, Haydee Suárez llamó a Osorio para encontrarse a las 7:00 p.m. 
Esa noche, la víctima fue vista por última vez saliendo de su casa.

Haydee fue Golpeada en la Cabeza con un Objeto Contundente 

Sufrió hemorragia y entró en estado de coma antes de ser arrojada viva al río.

El cadáver de Haydee fue encontrado el 16 de febrero de 1961 en el río

Mostrando signos de haber aspirado agua antes de morir.

Garantías

Falsedad en las Declaraciones 

Osorio respecto a las relaciones que mantenía con la agraviada registrados a fojas 156, 
dijo que la relación con la agraviada fue de amistad, y que la vio por última vez el 5 de 
febrero, modificó su declaración posteriormente, admitió que Haydee si fu su amante.
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El antecedente de Susana Paredes

En las instalaciones del Partido acción Popular están acreditas en la declaración de Ar-
temio Osorio de fs. 279, Susana Paredes de fs. 177, Yolanda de Osorio Fs. 93 y Lupe 
Ramírez de Fs. 95

La carta registrada escrita por Haydee

En fs. 99 y 100, la cual fue encontrada y leída por susana y objeto de indignación de su 
padre Pablo paredes, carta dóndes se avisa que está enferma y reprochándole su extrema-
da adicción de su esposa, a quien describe con palabras tajantes y duras.  Pablo paredes 
hablo con el ing. Vega coaccionado la acción de despedir a la hermana de Haydee o sino 
preferiría renunciar, declaración acreditada por Alfonso Vega fs. 499.

Amenazas constantes 

Susana paredes amenazo a Paulina mostrándole una copia de la carta, acreditada a fojas 
23.

Llamada Telefónica

El 7 de febrero de 1961, siendo las 11 de la mañana, Haydee Suárez llamó por teléfono 
a Artemio Osorio, de la casa de Rosa Merino al Juzgado donde despachaba este, lo citó 
para las 7 de la noche debiendo tratarse en la cita la carta encontrada por Susanas Pare-
des. Llamada acredita por Irma Suarez y Artemio Osorio Fs. 342 y 279.

Artemio Osorio mintió respecto a su respuesta de la cita acordada

Los hechos concretados el 7 de febrero por la noche: contestó a la llamada de Haydee, 
diciéndole haber si tengo tiempo, y realmente no acudió, yéndose más bien con su esposa 
al cine “radio”, donde espectaron la película “Los tres muchachos malcriados”. La decla-
ración se acredita como falsa, puesto que en la relación de películas exhibidas por el cine 
“radio” el 07 de febrero de 1961, no aparece. Además, Susana Paredes y Pablo Paredes se 
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encontraban en el altercado con Paulina Suarez por precisamente por la conducta infiel 
del acusado.

Haydée Suárez acudió a la cita a las 7 de la noche

Cuando sus hermanas Paulina y Irma llegaban a su casa. Acreditada por Irma Suarez a 
fs. 27 quien pregunto a donde iba, a lo que la agraviada respondió que “a donde ya sabía” 
aludiendo a la cita pactada.

El cadáver de Haydée fue hallado en la primera etapa de putrefacción cadavérica y 
mostraba signos de haber estado sumergida en el agua por aproximada mente 5 días

Acreditada por las autopsias a fs.5, protocolo de la misma fs. 18 y diligencias de Ratifi-
cación a fojas. 69

Las Heridas fueron inferidas en vida, fuera del agua y causadas por un objeto contun-
dente

Conclusiones del protocolo de autopsia de fs. 18 y la diligencia de Ratificación a fs 69

Haydee fue abandonada en estado de coma y herida por un tiempo prologado 

Según la Parte Policial fas. 108 y análisis biofísico de fs.1608 practicado en el laboratorio 
de la Dirección General de la PIP(Lima) Haydee fue abandonada en estado de coma 
y herida por un tiempo prologado puesto que sus ropas se impregnaron de sangre, a tal 
punto que las manchas no desaparecieron ni estando remojadas en el agua durante días.

La agraviada aspiró agua antes de morir

La autopsia a fs. 18 y la Ratificación de fojas 69, indican que  aspiró agua antes de morir, 
conclusión de los restos de arenilla fina en la tráquea. 

La carta, encontrada en el abrigo de Susana, se redactó con la máquina de escribir de 
Pablo Paredes (hijo) 
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La pericia mecanográfica de fojas 2368 a esclarecido de forma concluyente que esta carta, 
se redactó con la máquina de escribir de Pablo Paredes (hijo). En dicha carta refiere a una 
persona con una enfermedad de la cual expresa que quiere que no mejore y que si llegase 
a recuperarse debería de cuidarse de la persona remitente además de implicar amenazas 
como las de “que un mal rayo la parta en mil pedacitos “amenazas que coinciden con la 
situación por la que atravesaba Haydee en anteriores declaraciones. Acreditado por el 
papelito a fs. 2375.

Autopsia confirmatoria

Determina que las heridas en la cabeza fueron causadas en vida y que Haydee murió por 
asfixia por sumersión.

Carta de la víctima 

Haydee Suárez escribió una carta, registrada en fs. 99 y 100, en la cual expresaba su 
malestar por la relación con Osorio, mencionaba estar enferma y criticaba la adicción 
extrema de su esposo a su esposa, a quien describía con palabras tajantes. Esta carta fue 
encontrada y leída por Susana Paredes, lo que provocó indignación en su padre Pablo 
Paredes. Como consecuencia, Pablo Paredes presionó al empresario Alfonso Vega para 
despedir a la hermana de Haydee, amenazando con renunciar si no lo hacía, lo que se 
encuentra acreditado en la declaración de Alfonso Vega (fs. 499).

Carta amenazante

Un escrito encontrado en el abrigo de Susana Paredes contenía amenazas contra la vícti-
ma. Según la declaración Francisco Abanto Rengifo, quien pregunto sobren la denuncia 
de desaparición de Haydee a lo que Osorio respondió que pago a dos personas para 
que buscara a Haydee. Además, de la declaración de del Dr. Angel Ríos el cual asegura 
entablar una conversación con Osorio durante las 7 del mañana acompañado de dos 
personas que contrato y le pidió que le cediera algunas piedras para hacerlas partir.
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Respaldo: 

(Presidencia de la República del Perú, 1924), Art. 150.

Se impondrá pena penitenciaria no menor de seis años al que intencionalmente 
matare a otro.

(Presidencia de la República del Perú, 1924), Art. 334.

El testigo, perito, traductor o intérprete que en un procedimiento de justicia hiciera una 
falsa de posición sobre hechos de la causa, o emitiere un dictamen falso coma una tra-
ducción o una interpretación falsa; será reprimido con pena penitenciaria no mayor de 
3 años o prisión no menor de 3 meses punto aparte la pena será prisión no mayor de 6 
meses, si la falsa declaración refiere a hechos que no pueden ejercer ninguna influencia en 
la decisión del juez. La pena será penitenciaria no mayor de 6 años o prisión no menor 
de 6 meses, sí el testigo en su deposición ha acusado al inculpado de haber cometido un 
delito del que él sabía que era inocente. En todos los casos se impondrá al reo, además in-
habilitación de los derechos comprendidos en los incisos 1020 y 30 del artículo 27 coma 
por otro tanto de la condena el juez podrá disminuir la pena hasta límites inferiores al 
médium legal o eximir de la pena, si el delincuente hubiera rectificado espontáneamente 
su falsa declaración antes de ocasionar perjuicio a los derechos de otro.

(Presidencia de la República del Perú, 1924), Art. 19.

Cuando la ley impone a un hecho punible como única pena la relación relegación o la de 
penitenciaria puede ser reemplazada coma a pedido del ministerio público, por la prisión, 
de una duración igual coma si las circunstancias permiten apreciar que el hecho punible 
no es resultado de la perversidad del delincuente.

Refutación

Falta de pruebas directas que vinculen de manera irrefutable a Osorio con el homicidio, 
Influencia de la presión mediática y social en el proceso judicial.
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COMPARACIÓN: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA VS. JUSTICIA                              
NARRATIVA

DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD

El caso de Haydée Suárez no solo fue un proceso penal de gran impacto en Huaraz, 
sino que también adquirió un lugar significativo en la memoria colectiva y en la lite-
ratura peruana. La diferencia fundamental entre la argumentación jurídica y la justicia 
narrativa radica en los criterios utilizados para determinar la culpabilidad. Mientras que 
en la justicia legal se exige prueba suficiente que respalde la responsabilidad penal de un 
acusado, en la narrativa social y literaria, la construcción del relato se basa en elementos 
simbólicos, interpretaciones populares y la percepción moral de los hechos.

En el ámbito jurídico, la determinación de la culpabilidad de Artemio Osorio se basó 
en una serie de pruebas indiciarias que, aunque consideradas suficientes por el tribunal, 
fueron objeto de controversia. La falta de pruebas directas llevó a la fiscalía a construir 
un caso basado en la concatenación de indicios, lo que permitió la condena del acusado 
bajo el argumento de que las evidencias presentadas eran graves, precisas y concordantes. 

LA PRESIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARGUMENTOS      
JURÍDICOS

Desde una perspectiva social y literaria, la memoria colectiva sobre el caso Osorio-Ha-
ydée ha sido moldeada por la indignación popular y por la narrativa construida en me-
dios de comunicación y literatura. La novela Rosas para Haydée, de Ludovico Cáceres 
Flor, ejemplifica cómo la literatura puede reinterpretar hechos históricos para construir 
una versión simbólica de la justicia. En la novela, Osorio es retratado como un hombre 
consumido por una pasión destructiva, cuya posición de poder le permitió manipular 
las circunstancias para evadir la justicia. Este enfoque refuerza la percepción de que el 
sistema judicial fue incapaz de impartir una sanción acorde con la gravedad del crimen, 
lo que llevó a la comunidad a buscar en la literatura una forma de reparación simbólica 
(Broncano, 2015).
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La influencia de la presión social en la construcción de argumentos jurídicos es otro 
aspecto clave a considerar. Durante el proceso judicial de Osorio, la opinión pública des-
empeñó un papel fundamental en la configuración del discurso jurídico y en la exigencia 
de una condena. La prensa de la época, con una amplia cobertura del caso en medios, 
contribuyó a reforzar la narrativa de culpabilidad, presentando a Osorio como el princi-
pal responsable del crimen sin margen para interpretaciones alternativas. 

JUSTICIA REAL VS. JUSTICIA LITERARIA: “ROSAS PARA HAYDÉE”

La diferencia entre justicia real y justicia literaria se evidencia en la forma en que cada 
una aborda la idea de castigo y redención. Mientras que el proceso judicial culminó con 
una sentencia cuestionada y con la posterior reinserción de Osorio en la magistratura, 
la narrativa popular no aceptó este desenlace como una verdadera forma de justicia. En 
la memoria colectiva, el destino final de Osorio se asocia con el desastre natural ocurri-
do en Yungay en 1970, donde el exjuez y su familia perecieron durante el aluvión. Este 
evento ha sido interpretado en el imaginario popular como una forma de justicia divina 
o cósmica, una retribución simbólica ante la falta de justicia humana (Broncano, 2015)

Desde la perspectiva de la justicia literaria, Rosas para Haydée funciona como un acto de 
reconstrucción histórica que busca reparar la injusticia percibida en el caso. La literatura, 
al no estar sujeta a las mismas restricciones probatorias que el derecho, permite explorar 
dimensiones emocionales y subjetivas del crimen, ofreciendo una forma de justicia alter-
nativa que resuena con la sensibilidad social. Este fenómeno no es exclusivo del caso de 
Haydée Suárez, sino que se observa en múltiples obras de la literatura latinoamericana, 
donde eventos reales son narrados de forma mística para reforzar discursos críticos sobre 
el poder y la impunidad.

El caso Osorio-Haydée demuestra cómo la argumentación jurídica y la justicia narrativa 
pueden divergir en sus métodos, pero coincidir en sus efectos sobre la memoria colectiva. 
Mientras que el derecho busca establecer la verdad a través de un análisis racional y pro-
batorio, la narrativa literaria responde a la necesidad humana de dotar de significado a los 
acontecimientos trágicos. La permanencia del caso en la memoria popular, reforzada por 
la literatura y la tradición oral, demuestra que la justicia no solo se busca en los tribunales, 
sino también en el relato social que sobrevive al paso del tiempo.
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CONCLUSIÓN 

El caso de Haydée Suárez trasciende el ámbito jurídico y se convierte en un fenómeno 
que involucra la memoria colectiva, la literatura y el análisis argumentativo. La evaluación 
de la construcción de la culpabilidad de Artemio Osorio, basada en la prueba indiciaria, 
ha revelado fortalezas y limitaciones en la argumentación utilizada durante el proceso 
judicial. A través del modelo de Toulmin, se ha podido examinar cómo se estructuraron 
las inferencias y de qué manera influyeron en la determinación de responsabilidad penal.

La influencia de la presión social y mediática en el desarrollo del juicio expone la vul-
nerabilidad del sistema de justicia ante factores externos que pueden comprometer su 
imparcialidad. Estos elementos resaltan la importancia de garantizar procedimientos ju-
diciales que se rijan exclusivamente por el debido proceso y la legalidad, evitando que 
consideraciones ajenas al derecho influyan en las decisiones judiciales. Desde una pers-
pectiva cultural y narrativa, la representación del caso en la literatura demuestra cómo la 
sociedad resignifica los acontecimientos a través del relato. Rosas para Haydée no solo 
refuerza una visión simbólica del crimen y la impunidad, sino que también evidencia la 
búsqueda de justicia más allá del derecho formal. Este fenómeno subraya el papel de la 
narrativa en la consolidación de la memoria histórica y en la manera en que una sociedad 
procesa sus conflictos y tragedias.

El estudio de este caso reafirma la necesidad de una argumentación jurídica rigurosa y 
coherente en la toma de decisiones judiciales. La aplicación del modelo de Toulmin ha 
permitido identificar las bases sobre las que se construyó la culpabilidad de Osorio y eva-
luar si dichas inferencias fueron lo suficientemente robustas para sustentar una condena. 
Asimismo, pone en evidencia la tensión entre la justicia legal y la percepción social de la 
misma, un aspecto crucial en la legitimidad del sistema penal.

Finamente y en contribución al conocimiento expuesto del caso mencionaremos que, el 
mismo, nos recuerda que la justicia no solo debe administrarse con apego a la norma, sino 
también garantizarse en un contexto de transparencia. La revisión crítica de este proce-
so invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de valoración 
probatoria y blindar la administración de justicia contra presiones externas. Solo a través 
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de una argumentación sólida y un sistema imparcial será posible consolidar una justicia 
efectiva y confiable, tanto en el ámbito jurídico como en la percepción de la sociedad. 
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La expresión oral del profesor 
universitario en el aula

RESUMEN 

La expresión oral es esencial en el desempeño del profesor universitario, ya que consti-
tuye el medio principal para transmitir conocimientos, promover la comprensión y fo-
mentar el pensamiento crítico en el aula. Este análisis examina cómo la calidad de la 
expresión oral impacta el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando su relevancia 
como competencia clave en el entorno universitario. Como señala Cassany (2005), una 
comunicación efectiva no solo facilita la transferencia de información, sino que también 
estimula la participación activa de los estudiantes y fomenta un aprendizaje significativo.

En el ámbito universitario, la expresión oral del docente abarca más que la claridad del 
mensaje, incluyendo el dominio de la voz, la entonación adecuada y la creación de un 
ambiente inclusivo y motivador. García-Huidobro (2016) destaca que un docente con 
habilidades comunicativas propicia el diálogo académico, promoviendo el intercambio 
de ideas y el desarrollo del pensamiento crítico, aspectos esenciales para formar estudian-
tes activos en su propio aprendizaje.

Factores individuales, como la preparación del docente, y contextuales, como la dinámica 
grupal o las barreras lingüísticas, también influyen en la expresión oral. Rincón-Gallardo 
y Fullan (2016) subrayan la importancia de que los docentes desarrollen una conciencia 
crítica sobre su comunicación, integrando habilidades lingüísticas, sociales y culturales 
para adaptarse a las necesidades de sus estudiantes.

Alex Rosales Beas 
                                                       Walter Alfredo Zanabria Pérez
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Por tanto, en un contexto marcado por el auge de las tecnologías digitales, la expresión 
oral enfrenta nuevos desafíos. Según Moreno (2018), el uso de plataformas virtuales 
exige que los docentes adapten sus estrategias comunicativas, equilibrando el aprovecha-
miento de la tecnología con la importancia del contacto humano y la interacción directa, 
elementos cruciales para un proceso educativo efectivo.

Palabras clave: Expresión oral, pensamiento crítico, plataformas virtuales. 

ABSTRACT 

Oral expression is essential in the performance of university professors, as it is the pri-
mary means of transmitting knowledge, promoting understanding, and fostering critical 
thinking in the classroom. This analysis examines how the quality of oral expression im-
pacts the teaching-learning process, highlighting its importance as a key competency in 
the university setting. As Cassany (2005) points out, effective communication not only 
facilitates the transfer of information but also stimulates active student participation and 
fosters meaningful learning.

In the university context, a professor’s oral expression encompasses more than message 
clarity; it includes voice control, proper intonation, and the ability to create an inclusive 
and motivating environment. García-Huidobro (2016) emphasizes that a professor with 
strong communication skills fosters academic dialogue, encouraging the exchange of 
ideas and the development of critical thinking—essential aspects for shaping students as 
active participants in their own learning process.

Individual factors, such as the professor’s preparation, and contextual elements, such as 
group dynamics or linguistic barriers, also influence oral expression. Rincón-Gallardo 
and Fullan (2016) highlight the importance of professors developing critical awareness 
of their communication, integrating linguistic, social, and cultural skills to adapt to their 
students’ needs.

Finally, in a context marked by the rise of digital technologies, oral expression faces new 
challenges. According to Moreno (2018), the use of virtual platforms requires professors 
to adapt their communication strategies, balancing the advantages of technology with 
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the importance of human contact and direct interaction, which remain crucial for an 
effective educational process.

Keywords: Oral communication, critical thinking, virtual platforms.

1. INTRODUCCIÓN

La expresión oral es un elemento fundamental en la enseñanza universitaria, ya que 
permite al docente transmitir conocimientos, fomentar la reflexión crítica y construir un 
ambiente de aprendizaje efectivo. En este contexto, la expresión oral trasciende la simple 
capacidad de hablar: involucra claridad, coherencia, dominio del lenguaje y habilidades 
para generar conexiones significativas con los estudiantes. Según Cassany (2005), una 
comunicación efectiva es indispensable para que el docente pueda traducir conceptos 
abstractos en ideas comprensibles, adaptándose al nivel y las necesidades del grupo.

En la universidad, donde los estudiantes están en un proceso de formación profesional y 
personal, el impacto de la expresión oral del docente se amplifica. Moreno y Rivas (2018) 
destacan que, al hablar con precisión, utilizando recursos como la entonación adecuada y 
el lenguaje no verbal, el profesor no solo facilita la comprensión, sino que también refuer-
za la motivación de los estudiantes. La claridad y la estructura de los mensajes que emite 
un docente influyen directamente en cómo los estudiantes procesan, retienen y aplican 
los conocimientos adquiridos.

Por otra parte, la expresión oral del docente también es un modelo para los estudiantes, 
quienes, al observar su comunicación, adquieren indirectamente competencias necesarias 
en su futuro profesional, como la argumentación, la persuasión y la capacidad de hablar 
en público. Según lo planteado por Zayas y Martín (2016), el docente universitario tiene 
una doble función: ser un mediador del conocimiento y un referente comunicativo. Este 
rol exige un manejo adecuado de la voz, el ritmo y la gesticulación, elementos que refuer-
zan el impacto del mensaje y lo hacen más accesible a los estudiantes.

Además, en la enseñanza universitaria, el diálogo es un componente esencial del pro-
ceso educativo. La expresión oral efectiva permite a los profesores generar espacios de        
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discusión en los que los estudiantes puedan participar activamente, intercambiar ideas y 
construir colectivamente el conocimiento. En palabras de Márquez (2017), un docente 
que domina la expresión oral tiene la capacidad de fomentar debates significativos, lo 
cual es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes univer-
sitarios.

En el contexto actual, caracterizado por la globalización y el uso de tecnologías de la 
información, la importancia de la expresión oral se ve aún más acentuada. Los profesores 
deben desarrollar habilidades comunicativas que les permitan enseñar tanto en entor-
nos presenciales como virtuales, adaptándose a los cambios constantes en las dinámicas 
educativas. Como señala García-Huidobro (2016), la habilidad para comunicarse efec-
tivamente en diversos contextos es un factor clave en la calidad del aprendizaje que los 
estudiantes reciben en la universidad.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EXPRESIÓN ORAL

La expresión oral ha sido objeto de estudio en múltiples disciplinas debido a su papel 
central en la comunicación humana y en el ámbito educativo. En el contexto univer-
sitario, donde la interacción oral se convierte en una herramienta pedagógica clave, es 
necesario explorar los fundamentos teóricos que sustentan esta competencia. Las teorías 
y enfoques relevantes sobre la expresión oral destacan la importancia del lenguaje como 
vehículo del pensamiento, las habilidades comunicativas y las dinámicas interpersonales.

Desde una perspectiva psicolingüística, Vigotsky (1934/1995) enfatizó que el lenguaje 
no solo es un medio de comunicación, sino también un instrumento para estructurar el 
pensamiento y construir conocimiento. En el ámbito universitario, esta visión se traduce 
en la necesidad de que el docente maneje de manera consciente y estratégica su expresión 
oral para facilitar la internalización de conceptos por parte de los estudiantes. Esta teoría 
refuerza la idea de que el lenguaje hablado no es un acto aislado, sino un proceso que 
involucra la cognición y la interacción social.

Por otro lado, la teoría de la comunicación interpersonal propuesta por Watzlawick et al. 
(1967) aporta elementos fundamentales para comprender la interacción en el aula. Según 
este enfoque, toda comunicación tiene un componente de contenido y otro relacional, lo 
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que implica que la forma en que se dice algo puede ser tan importante como el mensaje 
mismo. En el contexto educativo, esta teoría subraya la necesidad de que los docentes 
no solo se enfoquen en la claridad de sus ideas, sino también en el tono, la postura y la 
interacción con los estudiantes.

En el ámbito de las habilidades comunicativas, Cassany (2005) plantea un enfoque prác-
tico y didáctico, resaltando la importancia de enseñar la oralidad como una competen-
cia transversal en la educación superior. Este autor destaca que la expresión oral no es 
innata, sino que se desarrolla a través de la práctica sistemática, la retroalimentación y 
la reflexión crítica. Así, el docente no solo debe dominar la comunicación verbal, sino 
también modelarla para que los estudiantes adquieran habilidades útiles en su vida aca-
démica y profesional.

La teoría de la pragmática, desarrollada por autores como Grice (1975), también tiene 
aplicaciones relevantes en la expresión oral en el aula. Grice propone que la comunica-
ción efectiva depende de cumplir ciertos principios como la relevancia, la claridad y la 
cantidad de información adecuada. En el contexto universitario, estas máximas se tradu-
cen en la capacidad del docente para articular mensajes claros, precisos y pertinentes que 
faciliten el aprendizaje.

3. CARACTERÍSTICAS DE UNA EXPRESIÓN ORAL EFECTIVA

La expresión oral efectiva es esencial en el ámbito universitario, especialmente para los 
docentes, quienes desempeñan un papel central en la transmisión de conocimientos y el 
establecimiento de un ambiente de aprendizaje significativo. Tres características princi-
pales de la expresión oral efectiva son la claridad y coherencia, el uso adecuado de la voz 
y la entonación, y el dominio del lenguaje no verbal.

3.1. CLARIDAD Y COHERENCIA

La claridad y la coherencia son fundamentales para que el mensaje sea comprensible 
y persuasivo. Según Cassany (2005), la claridad implica utilizar un lenguaje sencillo y 
directo, evitando tecnicismos innecesarios y adaptándose al nivel de conocimiento del 
interlocutor. La coherencia, por su parte, se refiere a la organización lógica de las ideas, lo 
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que permite al oyente seguir el hilo argumentativo sin dificultad. En el contexto univer-
sitario, los docentes deben estructurar sus discursos de manera que faciliten la compren-
sión, utilizando conectores lógicos y ejemplos concretos. Esto no solo mejora la transmi-
sión del contenido, sino que también contribuye a generar confianza y credibilidad ante 
los estudiantes.

3.2. VOZ Y ENTONACIÓN

La voz es una herramienta poderosa en la comunicación oral, ya que permite transmitir 
emociones, énfasis y significados implícitos. Hablar con un volumen adecuado, una velo-
cidad moderada y una entonación variada son aspectos clave para mantener la atención 
del público, según García-Huidobro (2011). La monotonía en la entonación puede llevar 
al desinterés de los estudiantes, mientras que un uso estratégico de los cambios tonales y 
las pausas ayuda a resaltar puntos importantes y genera un impacto positivo en el apren-
dizaje. Además, la proyección de la voz debe ser ajustada al espacio físico y al número de 
oyentes, lo que requiere un entrenamiento continuo por parte del docente.

3.3. LENGUAJE NO VERBAL

El lenguaje no verbal complementa y refuerza el mensaje oral, convirtiéndose en un ele-
mento indispensable para una comunicación efectiva. Según Pérez (2013), los gestos, las 
expresiones faciales, la postura y el contacto visual son componentes del lenguaje no ver-
bal que pueden transmitir confianza, entusiasmo y empatía. En el aula, un docente que 
establece contacto visual con sus estudiantes fomenta la conexión interpersonal, mientras 
que una postura abierta y gestos naturales indican disposición y seguridad. Por el con-
trario, gestos nerviosos o posturas rígidas pueden restar eficacia al mensaje, generando 
distracción o incomodidad en el público.

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN ORAL

La expresión oral es un proceso complejo influenciado por diversos factores que pueden 
facilitar o dificultar su efectividad. Entre estos, el nerviosismo y la ansiedad, así como el 
contexto cultural y lingüístico, destacan por su impacto significativo en la manera en que 
los individuos se comunican.



-85- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Rosales y Zanabria ► La expresión oral del profesor 
universitario en el aula

4.1. NERVIOSISMO Y ANSIEDAD

El nerviosismo y la ansiedad son fenómenos psicológicos que afectan de manera directa 
la calidad de la expresión oral. Según Barrientos (2015), estos estados emocionales ge-
neran inseguridad y bloqueos cognitivos que dificultan la articulación de las ideas y la 
fluidez verbal. La ansiedad en contextos comunicativos, conocida como ansiedad comu-
nicativa, es especialmente común en situaciones públicas, como exposiciones o conferen-
cias, donde el hablante se siente evaluado por su desempeño.

Para superar este obstáculo, García y López (2017) sugieren el uso de estrategias como 
la preparación previa, la práctica constante y el desarrollo de técnicas de relajación. Por 
ejemplo, la respiración diafragmática puede ayudar a reducir la tensión física asociada al 
nerviosismo, mientras que la práctica repetida aumenta la confianza del hablante. Asi-
mismo, reconocer que los errores son parte del proceso de aprendizaje puede disminuir 
la presión autoimpuesta.

4.2. CONTEXTO CULTURAL Y LINGÜÍSTICO

El contexto cultural y lingüístico también juega un papel clave en la expresión oral. Cada 
cultura tiene normas y estilos de comunicación que influyen en cómo las personas estruc-
turan y presentan sus ideas. Según Zambrano (2018), las diferencias culturales afectan 
aspectos como el uso de pausas, la entonación y la elección de vocabulario, lo que puede 
generar malentendidos en contextos interculturales.

En el ámbito lingüístico, la diversidad idiomática presenta desafíos particulares. Por 
ejemplo, en países hispanohablantes donde coexisten lenguas indígenas, los hablantes 
pueden enfrentar barreras relacionadas con la pronunciación, el vocabulario y las estruc-
turas gramaticales al comunicarse en español como segunda lengua (Pérez y Morales, 
2020). Esta situación resalta la importancia de adaptar la enseñanza de la expresión oral 
a los contextos sociolingüísticos específicos de los estudiantes.

Por otro lado, la inclusión de actividades que promuevan la sensibilización cultural y 
lingüística puede enriquecer la experiencia comunicativa. Según Zambrano (2018), fo-
mentar un entorno inclusivo donde se valoren las distintas identidades culturales ayuda a 
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reducir las tensiones y mejorar la confianza de los hablantes, especialmente en contextos 
educativos.

5. TÉCNICAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL

La expresión oral efectiva no solo requiere habilidades innatas, sino también el desarro-
llo de técnicas específicas que se perfeccionan con la práctica constante y estrategias de 
preparación adecuadas. En este sentido, aspectos como la práctica con retroalimentación 
y las estrategias de preparación detallada resultan fundamentales para potenciar las capa-
cidades comunicativas, especialmente en contextos educativos y profesionales.

5.1. PRÁCTICA Y RETROALIMENTACIÓN

La práctica constante es uno de los pilares esenciales para mejorar la expresión oral. 
Según López (2016), la repetición de ejercicios orales en distintos escenarios permite 
que los hablantes adquieran mayor confianza y fluidez en su discurso. Sin embargo, la 
práctica es más efectiva cuando va acompañada de una retroalimentación adecuada. Esta 
última debe ser constructiva y centrarse en aspectos como la claridad del mensaje, el ma-
nejo del lenguaje corporal y la modulación de la voz.

Por ejemplo, Calderón (2019) sugiere que las actividades de simulación, como debates, 
presentaciones orales o role-playing, son herramientas útiles para exponer a los hablantes 
a contextos comunicativos reales. Estas actividades, cuando van seguidas de comentarios 
detallados, ayudan a identificar áreas de mejora y a reforzar las fortalezas del orador. 
Además, el uso de grabaciones de las intervenciones orales permite al hablante analizar 
su propio desempeño y realizar ajustes basados en observaciones objetivas.

La retroalimentación también debe ser individualizada para atender las necesidades es-
pecíficas de cada hablante. Según Ramírez (2020), un enfoque personalizado, en el que 
se valoren tanto los logros como los aspectos por mejorar, fomenta la motivación y reduce 
la ansiedad comunicativa.
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5.2. ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN

La preparación adecuada es otro componente clave para mejorar la expresión oral. Esto 
incluye no solo la estructuración del contenido, sino también el conocimiento del pú-
blico y del contexto en el que se realizará la comunicación. Según Calderón (2019), una 
buena preparación comienza con una investigación exhaustiva del tema y la organización 
lógica de las ideas, utilizando esquemas o mapas conceptuales que faciliten el orden del 
discurso.

Por otro lado, López (2016) señala que ensayar previamente el contenido permite al ha-
blante familiarizarse con el material y reducir los niveles de ansiedad. Este ensayo puede 
incluir la práctica frente a un espejo o con un grupo reducido de personas que puedan 
ofrecer retroalimentación inmediata.

Asimismo, Ramírez (2020) destaca la importancia de cuidar aspectos técnicos como la 
modulación de la voz, la proyección y el control de la respiración, ya que estos elementos 
impactan directamente en la claridad y la persuasión del mensaje. Practicar ejercicios de 
respiración y calentamiento vocal puede preparar al orador para enfrentarse a las exigen-
cias físicas de la comunicación oral.

6. EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la expresión oral es un componente fundamental en el desarrollo de 
habilidades comunicativas, especialmente en contextos educativos y profesionales. Esta-
blecer criterios claros y objetivos no solo permite medir el desempeño del hablante, sino 
que también ofrece un marco para su mejora continua. La evaluación de la expresión oral 
debe abordar tanto aspectos técnicos como el impacto general del mensaje, considerando 
dimensiones como la claridad, la estructura del discurso, el uso del lenguaje no verbal y 
la conexión con la audiencia.

Según Álvarez (2018), los criterios de evaluación deben ser diseñados en función de 
los objetivos específicos de cada contexto comunicativo. Por ejemplo, en un entorno          
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académico, la evaluación puede centrarse en la organización del contenido y la capacidad 
de argumentación, mientras que en un entorno profesional puede dar mayor peso a la 
persuasión y la adaptación al público.

6.1.1. CLARIDAD Y COHERENCIA

La claridad y coherencia del discurso son esenciales para la transmisión efectiva del 
mensaje. Como señala Fernández (2019), un discurso claro se caracteriza por el uso 
de un lenguaje accesible, libre de ambigüedades, y una estructura lógica que permita 
al oyente seguir el hilo argumentativo sin dificultad. La coherencia, por su parte, se 
logra mediante una conexión fluida entre las ideas, evitando interrupciones abruptas 
o repeticiones innecesarias.

Para evaluar estos aspectos, se pueden utilizar rúbricas que incluyan descriptores es-
pecíficos, como “organización del contenido”, “uso de transiciones” y “relevancia de 
los ejemplos”. Estas herramientas no solo permiten al evaluador valorar el desempeño 
de manera objetiva, sino que también sirven como guía para el hablante en su prepa-
ración.

6.1.2. VOZ, ENTONACIÓN Y LENGUAJE NO VERBAL

El uso de la voz y el lenguaje no verbal también son aspectos clave en la evaluación 
de la expresión oral. De acuerdo con Ramírez (2020), una voz bien modulada, con 
variaciones adecuadas en la entonación, no solo mejora la comprensión del mensaje, 
sino que también mantiene el interés del público. Además, el lenguaje no verbal —
incluyendo gestos, posturas y contacto visual— refuerza la conexión con la audiencia 
y complementa el contenido verbal.

Para evaluar estos elementos, Álvarez (2018) propone incluir indicadores como “pro-
yección de la voz”, “control del ritmo y la velocidad” y “adecuación del lenguaje cor-
poral”. Estos criterios ayudan a identificar si el hablante logra un equilibrio entre el 
contenido y la forma en su comunicación.
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6.1.3. IMPACTO GENERAL Y ADAPTACIÓN AL PÚBLICO

El impacto general del mensaje y la capacidad de adaptarse al público son criterios 
fundamentales en la evaluación de la expresión oral. Fernández (2019) señala que un 
orador efectivo no solo comunica información, sino que también genera una respues-
ta emocional o intelectual en su audiencia. Esto implica considerar aspectos como la 
empatía, la persuasión y la adecuación del lenguaje y el contenido al contexto.

En este sentido, la evaluación debe incluir preguntas como: ¿El hablante logró captar 
y mantener la atención del público? ¿El mensaje fue relevante y significativo para los 
oyentes? Este enfoque holístico permite valorar la efectividad del discurso más allá de 
sus aspectos técnicos.

7. DESAFÍOS Y SOLUCIONES EN LA EXPRESIÓN ORAL

7.1. PROBLEMAS COMUNES

La expresión oral es una habilidad compleja que enfrenta múltiples desafíos, especial-
mente en contextos educativos. Entre los problemas más frecuentes se encuentran el 
nerviosismo, la falta de claridad en las ideas, la monotonía en el tono de voz y el uso 
inadecuado del lenguaje corporal. Según García (2020), el miedo escénico afecta a más 
del 70% de los estudiantes universitarios, dificultando su capacidad para expresarse de 
manera efectiva frente a un público. Este nerviosismo se manifiesta en síntomas físicos 
como sudoración, temblores o tartamudeo, y en comportamientos como la evasión visual 
o el uso excesivo de muletillas.

Otro problema común es la falta de coherencia y estructura en los discursos. Los estu-
diantes a menudo tienen dificultades para organizar sus ideas y presentarlas de forma 
lógica, lo que puede derivar en mensajes confusos o incoherentes. Además, el descono-
cimiento de las normas lingüísticas y la falta de vocabulario adecuado pueden limitar la 
calidad de la comunicación oral (Ruiz, 2021).

Finalmente, el lenguaje no verbal también representa un desafío. Como señala Fernán-
dez (2019), aspectos como la postura, los gestos y la expresión facial son fundamentales 
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en la comunicación, pero suelen ser desatendidos, lo que puede llevar a una desconexión 
entre el emisor y el receptor.

7.2. ENFOQUES PARA ABORDARLOS

Para superar estos problemas, los expertos proponen diversas estrategias que combinan 
técnicas prácticas con un enfoque psicológico y pedagógico. Una de las soluciones más 
efectivas para el nerviosismo es la práctica regular en un entorno controlado. Según Gar-
cía (2020), los simulacros de presentaciones y la exposición gradual ante audiencias más 
pequeñas ayudan a reducir la ansiedad y aumentan la confianza del estudiante. Además, 
el uso de técnicas de respiración y relajación, como las propuestas por Ruiz (2021), son 
herramientas clave para manejar el estrés en situaciones de expresión oral.

En cuanto a la organización y coherencia del discurso, se recomienda la implementación 
de métodos estructurados, como el esquema de introducción, desarrollo y conclusión, 
acompañado de un plan de apoyo visual (Fernández, 2019). Las guías de planificación y 
los organizadores gráficos son recursos que facilitan la construcción de discursos claros 
y ordenados.

Por otro lado, para mejorar el lenguaje no verbal, es esencial fomentar la autoconciencia 
mediante la grabación y análisis de presentaciones. Ruiz (2021) destaca que los estu-
diantes deben observar sus propios gestos, posturas y expresiones faciales para identificar 
áreas de mejora. Además, los talleres de expresión corporal y técnicas de actuación son 
herramientas valiosas para desarrollar una comunicación no verbal efectiva.

Finalmente, los enfoques integrales, que combinan la retroalimentación constante con el 
uso de tecnologías como simuladores de discursos o plataformas de evaluación automa-
tizada, son altamente efectivos para abordar los desafíos de la expresión oral.
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Estrategias metacognitivas en la 
reflexión de aprendizajes: Una 

revisión de estudios en Latinoamérica

Pilar Soledad Mejía Barreto

RESUMEN

El presente artículo refiere una revisión bibliográfica y un enfoque cualitativo desde el 
análisis sistemático que se realiza de las publicaciones científicas indexadas (como artí-
culos en Scopus, Web of Science o PubMed) que permite identificar tendencias, teorías, 
metodologías y hallazgos relevantes sobre la metacognición, reflexión y pensamiento, 
orientado a la comprensión de la realidad social de las personas investigadas; en este caso 
consiste en un análisis sistemático y crítico de publicaciones científicas indexadas para 
ubicar los avances teóricos y empíricos más recientes en metacognición (procesos de 
autorregulación del aprendizaje) y reflexión (análisis crítico de la experiencia de apren-
dizaje) (Snyder, 2019).

La metacognición se refiere al conocimiento y control que una persona tiene sobre sus 
propios procesos cognitivos (Flavell, 2021). Según Veenman (2022), implica dos com-
ponentes principales: conocimiento metacognitivo y regulación metacognitiva. En este 
marco, actualmente los docentes en los diferentes niveles del sistema educativo, muestran 
dificultades en el desarrollo de procesos de reflexión y transferencia, lo cual imposibilita 
alcanzar la autonomía y pensamiento en los aprendizajes de los estudiantes. Al respecto 
Schraw y Moshman (2023) señalan que la metacognición no solo es un proceso indivi-
dual, sino también social, ya que se desarrolla mediante interacciones colaborativas en el 
aula.
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El presente aborda el conocimiento metacognitivo en sus 3 dimensiones: declarativo, 
procedimental y condicional (Paris & Winograd, 2021), tal como procesos de autorre-
gulación (planificación, monitoreo y evaluación y la experiencia metacognitiva (Efklides, 
2022). Asimismo, enfatizará la reflexión sobre los aprendizajes (Dewey, 2021, reinterpre-
tado por Rodgers, 2023). En este escenario Schön (2022) distingue dos tipos: reflexión 
en la acción y reflexión sobre la acción, considerando la reflexión descriptiva, dialógica y 
crítica.

Para este estudio se utilizó como metodología la revisión bibliográfica de artículos cien-
tíficos de diversos países, analizando las características de sus investigaciones, sugiriendo 
a partir de ello el desarrollo de estrategias para la reflexión de aprendizajes y el pensa-
miento.

Palabras Clave: Metacognición, aprendizaje, reflexión, pensamiento

ABSTRACT

This article presents a bibliographic review and a qualitative approach based on a sys-
tematic analysis of indexed scientific publications (such as articles in Scopus, Web of 
Science, or PubMed) that allows us to identify relevant trends, theories, methodologies, 
and findings on metacognition, reflection, and thinking, aimed at understanding the 
social reality of the subjects studied. In this case, it consists of a systematic and critical 
analysis of indexed scientific publications to identify the most recent theoretical and 
empirical advances in metacognition (self-regulated learning processes) and reflection 
(critical analysis of the learning experience) (Snyder, 2019).

Metacognition refers to the knowledge and control that a person has over their own 
cognitive processes (Flavell, 2021). According to Veenman (2022), it involves two main 
components: metacognitive knowledge and metacognitive regulation. In this context, 
teachers at different levels of the educational system currently struggle with reflection 
and transfer processes, which makes it impossible to achieve autonomy and reflection in 
student learning. In this regard, Schraw and Moshman (2023) point out that metacogni-
tion is not only an individual process but also a social one, as it develops through collab-
orative interactions in the classroom. This paper addresses metacognitive knowledge in 
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its three dimensions: declarative, procedural, and conditional (Paris & Winograd, 2021), 
as well as self-regulation processes (planning, monitoring, and evaluation) and metacog-
nitive experience (Efklides, 2022). It will also emphasize reflection on learning (Dewey, 
2021, reinterpreted by Rodgers, 2023). In this context, Schön (2022) distinguishes two 
types: reflection-in-action and reflection on action, considering descriptive, dialogical, 
and critical reflection.

For this study, a bibliographic review of scientific articles from various countries was 
used as a methodology, analyzing the characteristics of their research and suggesting, 
based on this, the development of strategies for reflecting on learning and thinking.

Keywords: Mmetaconition, learning, reflection, thinking

INTRODUCCIÓN

La metacognición y la reflexión sobre los aprendizajes son habilidades esenciales para el 
desarrollo de un pensamiento autónomo y crítico en los estudiantes. 

Sin embargo, muchos docentes enfrentan dificultades para fomentar en el aula; notándo-
se dificultades en la formación pedagógica en estrategias metacognitivas, indicando que 
muchos educadores no han recibido asistencias técnicas específicas sobre cómo enseñar 
a los estudiantes a monitorear y regular sus propios procesos de aprendizaje (Veenman, 
2021), lo cual limita su capacidad para diseñar actividades que promuevan la autorre-
flexión.

Precisar que la sobrecarga curricular y enfoque en contenidos, constituye una presión por 
cumplir con programas extensos que lleva a los docentes a priorizar la transmisión de 
contenidos sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas (Zohar y Barzilai, 2023), de 
alguna manera se percibe que profesores mantienen enfoques centrados en la evaluación 
sumativa, en lugar de implementar estrategias reflexivas que requieren mayor interacción 
y retroalimentación (Kaplan y Flum, 2022). 
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Señalar que las dinámicas escolares, con horarios ajustados, dificultan a la vez la im-
plementación de espacios dedicados a la metacognición, como diarios de aprendizaje o 
debates reflexivos (Tanner, 2020).

En este contexto se visualiza a los estudiantes con baja autorregulación en los aprendiza-
jes, sin la práctica de llevar a cabo la metacognición, sin notar el desarrollo de capacidades 
para planificar, monitorear y evaluar su propio aprendizaje (Flavell, 2021). Asimismo, 
hay dependencia del docente ya que los estudiantes no desarrollan autonomía y esperan 
todavía indicaciones constantes, reduciendo su capacidad para resolver problemas de 
manera independiente (Zimmerman y Moylan, 2023). Tal como la percepción de un 
aprendizaje superficial, sin reflexión, por lo tanto, el conocimiento se memoriza tempo-
ralmente, pero no se transfiere a nuevas situaciones (Bransford et al., 2022).

Desde esta perspectiva se propone las asistencias técnicas a los docentes en el desarrollo 
de la metacognición, reflexión y pensamiento (Veenman, 2021), que permita integrar la 
metacognición en el currículo, a partir del diseño de actividades que incluyan preguntas 
reflexivas, por ejemplo: “¿Cómo llegaste a esta respuesta?”) que ayuda a los estudiantes a 
analizar su proceso de aprendizaje (Zohar y Barzilai, 2023). 

Se recomienda el uso de herramientas digitales para la autorreflexión, por ejemplo, las 
plataformas como portafolios electrónicos o blogs educativos permiten a los estudian-
tes documentar y reflexionar sobre su progreso (Tanner, 2020) y realizar evaluaciones 
formativas con enfoque metacognitivo, que permita implementar las autoevaluaciones y 
coevaluaciones para fomentar la conciencia sobre fortalezas y áreas de mejora (Kaplan 
y Flum, 2022). El objetivo general del artículo es analizar el desarrollo pertinente de las 
estrategias metacognitivas.

METODOLOGÍA Y MATERIALES

El presente artículo refiere una revisión bibliográfica y un enfoque cualitativo desde el 
análisis sistemático que se realiza de las publicaciones científicas indexadas (como artí-
culos en Scopus, Web of Science o PubMed) que permite identificar tendencias, teorías, 
metodologías y hallazgos relevantes sobre la metacognición, reflexión y pensamiento, 
orientado a la comprensión de la realidad social de las personas investigadas; en este caso 
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consiste en un análisis sistemático y crítico de publicaciones científicas indexadas para 
ubicar los avances teóricos y empíricos más recientes en metacognición (procesos de 
autorregulación del aprendizaje) y reflexión (análisis crítico de la experiencia de apren-
dizaje) (Snyder, 2019).

A partir del mencionado análisis se generó la siguiente tabla sistemática:

Cuadro 1
Artículos sobre estrategias metacognitivas en la reflexión de aprendizajes

 Autor(es) Año País Universidad/Institu-
ción Aportes/Conclusiones

González 
y López 2023 México UNAM

La metacognición mejora la resolu-
ción de problemas matemáticos en 
secundaria.

Silva et al. 2022 Brasil Universidad de São 
Paulo

Los diarios reflexivos incrementan 
la conciencia metacognitiva en 
estudiantes universitarios.

Mendoza 
& Torres 2021 Colombia Universidad de los 

Andes

Estrategias metacognitivas reducen 
la brecha de aprendizaje en cien-
cias.

Rojas y 
Díaz 2023 Chile Pontificia Universidad 

Católica

La escalera metacognitiva mejora la 
autoevaluación en escritura acadé-
mica.

Pérez et 
al. 2020 Argentina Universidad de Bue-

nos Aires

Las rúbricas metacognitivas mejo-
ran la planificación en proyectos de 
investigación.

Castro y 
Fernán-
dez

2022 Perú Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

La metacognición favorece el 
aprendizaje autónomo en entornos 
virtuales.

Vega et al. 2021 Costa Rica Universidad de Costa 
Rica

El “pensar en voz alta” desarrolla 
habilidades de razonamiento en 
primaria.

Ortega y 
Ramírez 2023 Ecuador Universidad Central 

del Ecuador
Los mapas mentales metacogniti-
vos mejoran la comprensión lectora.

Duarte y 
Morales 2020 Venezuela Universidad Simón 

Bolívar

La reflexión metacognitiva incre-
menta la motivación en estudiantes 
de ingeniería.

Herrera y 
Sánchez 2022 Uruguay Universidad de la 

República

La metacognición es clave para la 
transferencia de aprendizajes en 
formación docente.
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 Autor(es) Año País Universidad/Institu-
ción Aportes/Conclusiones

López y 
Gómez 2021 Paraguay Universidad Nacional 

de Asunción

Las preguntas socráticas mejoran 
el pensamiento crítico en secunda-
ria.

Martínez 
et al. 2023 Bolivia Universidad Mayor de 

San Andrés

La autorregulación metacognitiva 
reduce el abandono escolar en 
zonas rurales.

Rodríguez 
y Cruz 2020 Panamá Universidad de Pa-

namá

Las analogías metacognitivas fa-
cilitan el aprendizaje de conceptos 
abstractos.

Guzmán y 
Reyes 2022

República 
Dominica-
na

Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo

La metacognición mejora el rendi-
miento en estudiantes con dificulta-
des de aprendizaje.

Núñez y 
Álvarez 2021 Honduras

Universidad Nacional 
Autónoma de Hondu-
ras

Las pausas metacognitivas optimi-
zan el aprendizaje en matemáticas.

Torres y 
Salinas 2023 El Salva-

dor
Universidad de El 
Salvador

La metacognición promueve la 
resiliencia académica en contextos 
vulnerables.

Espinoza 
y Mendo-
za

2020 Nicaragua
Universidad Nacional 
Autónoma de Nicara-
gua

Las estrategias metacognitivas 
mejoran la comprensión lectora en 
primaria.

Ríos y 
Castro 2022 Guatemala Universidad de San 

Carlos

La metacognición es un predictor 
del éxito académico en educación 
superior.

Valdez y 
Romero 2021 Puerto 

Rico
Universidad de Puerto 
Rico

Las rúbricas metacognitivas mejo-
ran la autoevaluación en proyectos 
científicos.

Flores y 
Ortiz 2023 Cuba Universidad de La 

Habana

La metacognición desarrolla habi-
lidades de pensamiento crítico en 
estudiantes de medicina.

Nota: Autora (2025)

Como se puede apreciar, se priorizaron 20 artículos científicos de diversos países, ta-
les como: México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador,                
Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico y Cuba, para tener un mejor contexto en 
cada uno de ellos y su profundidad de investigación. En la búsqueda se utilizaron los si-
guientes términos: metacognición, reflexión, pensamiento, estrategias, dimensiones, defi-



Mejía ► Estrategias metacognitivas en la reflexión de aprendizajes: 
Una revisión de estudios en Latinoamérica

-100- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

niciones, sustento teórico, etc. relacionados con los aprendizajes. Cabe indicar que, sobre 
el número de artículos científicos, es posible que en cada país haya un mayor número de 
artículos científicos en la temática respectiva, sin embargo, desde nuestro estudio se ha 
optado por registrar el mayor número de países para un mejor análisis e interpretación 
de dichas investigaciones, señalando además que en algunos países exista un mayor nú-
mero de artículos científicos que en otros. Todos los artículos que se precisa están com-
prendidos en el periodo (2020 – 2023), siendo el escenario de estudio las universidades 
correspondientes.

RESULTADOS 

La revisión de los artículos científicos permitió abordar la clasificación de los resultados, 
reflejada mediante un organizador gráfico descrito de la siguiente manera:

Estrategias de reflexión Estrategias de pensamiento

Estrategias metacognitivas para la reflexión de aprendizajes
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Figura 1
Categorías de análisis del contenido. Elaboración: Autora (2025).

Estrategias Metacognitivas para la Reflexión de Aprendizajes
Reflexión Pensamiento

Escalera de la Metacognición (Flavell, 1979; adaptada 
por Tanner, 2012): Esta estrategia jerarquiza cuatro 
niveles de conciencia metacognitiva. Los estudiantes 
reflexionan sobre su proceso de aprendizaje mediante 
preguntas guiadas en cada peldaño. Autorregula-
ción (monitoreo y ajuste del aprendizaje).
a) Conocimiento declarativo (saber qué).
b) Conocimiento procedimental (saber cómo).
c) Conocimiento condicional (saber cuándo y por 
qué).

Autointerrogación Socrática (King, 
2021): Preguntas guiadas que fomen-
tan el análisis profundo. Desarrolla 
razonamiento crítico en debates o 
escritos reflexivos.
a) ¿Qué evidencia respaldo mi 
conclusión? 
b) ¿Existen perspectivas alterna-
tivas?

Diarios Reflexivos (Moon, 2020): Escritura guiada don-
de los estudiantes registran. 
Fomenta la autoevaluación y la planificación de futuros 
aprendizajes.
a) Qué aprendieron.
b) Cómo lo aprendieron.
c) Dificultades encontradas.
d) Estrategias de mejora.

Mapas de Pensamiento (Hyerle, 2019): 
Organizadores visuales (círculos de re-
flexión, flujogramas) que vinculan. Ideal 
para sintetizar aprendizajes complejos.
a) Ideas principales.
b) Procesos cognitivos usados.
c) Dudas pendientes.

Preguntas Metacognitivas (Schraw y Moshman, 2021): 
Cuestionamientos. Se integran en rúbricas o autoeva-
luaciones (Zepeda, 2019).
a) ¿Qué estrategias usé?
b) ¿Qué funcionó y qué no?
c) ¿Cómo puedo mejorar?

Técnica del “Pensar en Voz Alta” 
(Veenman, 2022): Verbalizar el proceso 
mental mientras se resuelve una tarea. 
Mejora la autorregulación en entornos 
colaborativos.
a) Primero, debo entender el 
problema…
b) Esta estrategia no funciona, 
probaré otra…

Matriz KWL (Ogle, 1986; actualizada por Marzano, 
2020): Organizador gráfico con tres columnas. Útil para 
activar conocimientos previos y evaluar el progreso 
(Marzano, 2020).
a) K (Know): Lo que ya saben.
b) W (Want): Lo que quieren aprender.
c) L (Learned): Lo que aprendieron.

Rúbricas Metacognitivas (Andrade, 
2020): Matrices con criterios. Autoeva-
luación estructurada en proyectos.
a) Planificación.
b) Monitoreo.
c) Evaluación de resultados.

Pausas Metacognitivas (Sandi Urena, 2021): Interrup-
ciones planificadas durante una tarea. Ideal en entor-
nos de aprendizaje activo.
a) Reflexionar sobre el progreso.
b) Identificar errores.
c) Reorientar estrategias.

Analogías Metacognitivas (Dunlosky y 
Rawson, 2023): Comparar el proceso 
de aprendizaje con situaciones cotidia-
nas. Facilita la transferencia de apren-
dizajes.
a) Aprender este tema fue como 
armar un rompecabezas: primero vi 
piezas sueltas, luego encontré cone-
xiones.



Mejía ► Estrategias metacognitivas en la reflexión de aprendizajes: 
Una revisión de estudios en Latinoamérica

-102- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Protocolos de Retroalimentación Reflexiva (Hattie y Clarke, 2023): Guías para analizar feedback 
recibido. Optimiza la mejora continua.
¿Qué aspectos destacó el docente?
¿Cómo puedo aplicarlos en futuras tareas?

Cuadro 2
Síntesis de Evidencia Empírica

Beneficio Base Teórica Referencia Clave

Autorregulación Zimmerman 
(2020)

Teoría del aprendizaje autorregu-
lado.

Pensamiento crítico Hattie (2022) Modelo de aprendizaje visible.

Retención a largo plazo Metcalfe & Son 
(2022) Neurociencia cognitiva.

Evaluación realista del cono-
cimiento

Koriat & Bjork 
(2020) Psicología cognitiva.

Motivación intrínseca Ryan & Deci 
(2021) Teoría de la autodeterminación.

En este marco la metacognición no es solo una herramienta pedagógica, sino un anda-
miaje cognitivo respaldado por evidencia multidisciplinar (psicología educativa, neuro-
ciencia y teorías de aprendizaje). Su implementación sistemática en el aula: a) Eleva la 
calidad del aprendizaje  (comprensión profunda vs. memorización), b) empodera a los 
estudiantes como agentes activos de su formación y c) Prepara para desafíos complejos al 
desarrollar habilidades de razonamiento flexible (Metcalfe y Son, 2022).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A raíz de los resultados, se afirma que la metacognición promueve el pensamiento críti-
co y la transferencia de conocimientos, ya que facilita la transferencia de aprendizajes a 
nuevos contextos, donde los estudiantes identifican patrones y conexiones entre concep-
tos (Dunlosky y Rawson, 2023), enfatizar que las estrategias metacognitivas (ejemplo: 
autointerrogación) elevan el nivel de procesamiento cognitivo, esencial para el análisis 
crítico Hattie (2022). La metacognición y reflexión mejora la retención y comprensión 
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profunda, así la evidencia neurocientífica sugiere que la reflexión metacognitiva activa 
la corteza prefrontal, vinculada con la memoria a largo plazo (Metcalfe y Son, 2022). 

En un estudio con 1,200 estudiantes, aquellos que usaron diarios metacognitivos obtu-
vieron un 20% más de retención en evaluaciones (Karpicke y Blunt, 2021). Un aspecto 
importante de la metacognición y reflexión es reducir la ilusión de competencia ya que 
ayuda a los estudiantes a evaluar su propio conocimiento de manera realista, evitando el 
sesgo de “saber más de lo que realmente saben” (Koriat y Bjork, 2020) y subrayar la apli-
cación de técnicas como el pensar en voz alta exponen brechas en el entendimiento que 
de otro modo pasarían desapercibidas (Veenman, 2022).

La metacognición y reflexión fomentan la autonomía y motivación intrínseca, enten-
diendo como la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2021) vincula la metacog-
nición con la motivación intrínseca, ya que los estudiantes se sienten dueños de su pro-
ceso de aprendizaje. Así, Andrade (2020) encontró que el uso de rúbricas metacognitivas 
incrementa la autoeficacia en entornos educativos diversos.
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Psicología y novela en El cínico, 
de Carlos Eduardo Zavaleta

RESUMEN

El siguiente artículo explica el aporte a la novelística ancashina de Carlos Eduardo Za-
valeta, a partir de la publicación de su novela corta y psicológica El cínico (1948). En este 
sentido, se explica el uso del monólogo y del flujo de conciencia del personaje Edgardo, 
el cual representa la concepción del cínico como sujeto que transgrede los convenciona-
lismos y representa la preocupación filosófica, así como la voluntad como razón de su 
existencia, así como su relación con la muerte y sus reflexiones acerca de su entorno. 

Palabras clave: El cínico, novela corta, convencionalismos, preocupación filosófica.

ABSTRACT

 The following article explains Carlos Eduardo Zavaleta’s contribution to Ancashino 
fiction, beginning with the publication of his short psychological novel El cínico (1948). 
In this regard, the article analyzes the use of monologue and stream of consciousness in 
the character Edgardo, who embodies the concept of the cynic as a subject who defies 
convention and represents philosophical concern, as well as willpower as the reason for 
his existence, his relationship with death, and his reflections on his surroundings.

Keywords: El cínico, short novel, conventions, philosophical concern.

Rodrigo Barraza Urbano
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La Generación del 50 constituye uno de los períodos más fructíferos de la literatura pe-
ruana, caracterizada por la incorporación de problemáticas sociales como la migración, 
el desempleo y la modernización en la obra de autores como Ribeyro, Congrains, Vargas 
Llosa, entre otros. Paralelamente, la poesía experimentó un notable florecimiento con fi-
guras como Washington Delgado, Blanca Varela, Javier Sologuren y Alejandro Romual-
do. Dentro de este panorama, Carlos Eduardo Zavaleta (1928-2011) emerge como figu-
ra cardinal: narrador, ensayista, traductor y fundador de la narrativa ancashina moderna.

En su etapa inicial, Zavaleta demostró particular afinidad por los paisajes serranos, tras-
cendiendo el costumbrismo mediante un estilo caracterizado por el lirismo depurado, 
la violencia contenida y la perfección formal. A él se debe la incorporación literaria del 
espacio ancashino en textos como La batalla (1954) y El Cristo Villenas (1956).

En su segunda etapa, Zavaleta transitó hacia espacios urbanos y cosmopolitas, siempre 
concibiendo el cuento como objeto perfectible y con calidad estética (Forgues, 1988), 
sin descuidar su producción novelística (Los Íngar (1955), Retratos turbios (1982), Campo 
de espinas (1995)). Su pericia técnica —definida no por procedimientos mecánicos, sino 
por una naturalidad orgánica que cautiva al lector— y su penetración psicológica lo con-
sagran como clásico de la narrativa peruana del siglo XX. Al respecto, Delgado (1984) 
precisa que “introdujo las nuevas técnicas del relato en nuestro medio, principalmente, 
el monólogo interior” (p. 159). Precisamente, su opera prima, El cínico (1948) —objeto 
de este análisis— constituye un aporte particular. Esta novela corta, galardonada con el 
segundo premio en los Juegos Florales de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, introduce innovaciones estructurales al centrarse en la psicología individual frente 
al tradicional protagonismo colectivo. En este sentido, el presente texto indaga acerca de 
los componentes psicológicos y novelescos de la primera obra del escritor ancashino para 
comprender mejor el desenvolvimiento del personaje principal, Edgardo, y su relación 
con la muerte y sus reflexiones acerca de su entorno. 

1. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA NARRATIVA

El cínico evidencia una incursión en la literatura psicológica bajo la influencia de Joyce, 
Huxley, Dos Passos y Hemingway, cuyas técnicas se integran en su estructura narrati-
va. Este tipo de literatura se alimenta de contenido consciente y de vivencias diarias,           
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dominando metáforas vinculadas al Yo. Su desarrollo se mantiene dentro de los límites 
de lo lógico. La psicología, con sus constructos teóricos (consciente/inconsciente, es-
tructura psíquica), se amalgama así con la caracterización de personajes, generando un 
discurso narrativo innovador. Esta simbiosis permite explorar los complejos humanos, 
dotando a la ficción de poder persuasivo y capacidad reflexiva.

Asimismo, resulta pertinente señalar que la psicología —como estudio de procesos men-
tales— accede naturalmente al análisis literario, pues la psique humana es matriz de toda 
creación artística. Como sostiene Paraíso (2000):

El sentido trágico del psicoanálisis [...] encaja con el signo apocalíptico de nuestra 
época, reflejado ampliamente en la literatura. Los estudios freudianos sobre el in-
consciente proveen material para explorar conflictos internos (p. 53).

La técnica de la asociación libre, relacionada con el flujo de conciencia joyceano, revela 
así los motivos ocultos del comportamiento humano, permitiendo al escritor ejercitar 
su arte en la exploración de lo psíquico. Para el caso de Edgardo, se evidencia que es un 
personaje cuya visión de la existencia es desencantada, ya que la muerte de su tío Elías 
implica para él una situación banal: “¿Iba a salvarle mi presencia?, ¿o era su muerte un es-
pectáculo que no podía perderse nadie de nuestra corta familia?” (Zavaleta, 1948, p.108).

Dentro de los estudios de narrativa peruana destaca Manuel J. Baquerizo, quien presenta 
una mirada crítica e interesante acerca de la primera obra de Zavaleta. Al respecto, el 
crítico precisa lo siguiente: 

El cínico fue su primer intento de apartarse de la literatura tradicional. La novedad 
del libro radica en el hecho de hacer girar todo el relato en torno a un individuo-un 
joven estudiante universitario de provincia-y en la manera de contar su peripecia 
existencial, sus amoríos, sus rechazos de los convencionalismos, sus perversidades y 
sus crisis de identidad, desde el punto de vista del mismo protagonista. El centro de 
la novela pasa a ser, de pronto, el individuo, en vez de los entes colectivos y gregarios 
del campo que hasta entonces prevalecían en el relato. El cínico introduce-además 
de la primera persona gramatical y el monólogo interior-elementos heterodoxos, 
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como el contrapunto temporal y espacial, la interpolación de pasajes dramáticos, 
ensayísticos y reflexivos y una prosa enmarañada y barroca (Baquerizo, 1998, p.3). 

A lo anterior se puede agregar que la trama de la novela gira en torno a las peripecias 
y elucubraciones mentales de Edgardo respecto de la muerte, de la sociedad, de la vio-
lencia, de la rebeldía, de sí mismo, etc. Estos pensamientos, a lo largo de la historia, in-
terrumpen el avance de la trama, pero expresan el mundo caótico en el que está sumido 
el protagonista: “De pronto, una voz dentro de mí pareció ordenar: Toma, allá va otro 
rostro. Recuérdalo” (Zavaleta, 1948, p.108).

2. TÉCNICAS NARRATIVAS: EL MONÓLOGO INTERIOR

La presencia del monólogo interior en la novelística —atribuible inicialmente a Édouard 
Dujardin (Les Lauriers sont coupés, 1888)— alcanza su máxima expresión con James Joyce, 
autor de Ulises (1922). Esta técnica se caracteriza por ser una representación verbal de 
procesos mentales sin articulación, sin un interlocutor, en los que surgen imágenes, emo-
ciones y conflictos sin una solución lógica.

Sin embargo, en la novela de Zavaleta, el protagonista Edgardo —estudiante provincia-
no— articula juicios valorativos mediante soliloquios (no monólogo interior en su estric-
to sentido) que oscilan entre lo real y lo imaginario, como evidencia su reflexión sobre la 
esposa de su tío Elías, recientemente fallecido: 

¿Vivía la vieja? A su edad, los ojos miopes ensayan pasos adelante, pero la fatiga 
sobreviene con la intención. ¿Qué hay por allí?: trágica soledad. Injusto castigo a 
una vida que no hirió a nadie ni se deslizó a la casa de los vecinos.  [...] No se va él, 
se va la mitad de ella (Zavaleta, 1948, pp. 109-110). 

Esta estrategia narrativa, perfeccionada por autores hispanoamericanos (Sábato, Fuentes, 
Martín Santos), otorga autonomía al personaje Edgardo mientras expone su crisis iden-
titaria y rechazo a los convencionalismos, como en el caso particular de desobediencia a 
su madre, al recriminarle su actitud hacia él, lo que se evidencia en una mirada escéptica 
de la existencia.  
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3. CRÍTICA A LA SOCIALIZACIÓN

Edgardo encarna una filosofía individualista que cuestiona las estructuras sociales: 

A ustedes les falta egoísmo. Entiendan que el hombre es caprichoso y rebelde y ahí, 
donde lo sometan en nombre de un cariño y lo aíslen de la vida para no contagiarlo, 
ahí está naciendo la monotonía que morirá en el paseo al aire libre.  
[...] Le llaman amor paternal a ese espíritu conservador que incita a mantener uni-
dos, alegres, ingenuos, a quienes conocieron desde la gestación (Zavaleta, 1948, pp. 
142-143). 

Su postura —que idealiza la autosuficiencia radical— desconoce que la socialización es 
inherente al desarrollo humano. Zavaleta critica, así, el aislamiento autodestructivo: la 
soledad devora al personaje, condenándolo al vacío existencial. Esta perspectiva anticipa 
el individualismo líquido que Bauman (2013) analizaría décadas después, el cual alude a 
un estilo de vida donde las relaciones sociales, las identidades y los compromisos se han 
transformado en frágiles, efímeros y sencillamente sustituibles. Edgardo es un personaje 
aislado en su mundo interior, donde se siente capaz de reflexionar y de transgredir las 
normas establecidas, otorgando a su existencia el libre albedrío, el cual le permite entre-
garse a las relaciones sexuales con Diana, a maquinar actos transgresores (asesinato) y a 
reflexionar acerca de unidad familiar. Lo anterior se evidencia en la discusión que Edgar-
do tiene con su madre, en razón de su comportamiento rebelde: 

Yo me creo feliz y para ti soy un descarriado. Mi felicidad es mi voluntad.
[…] No hay más aliciente que la aventura de vivir (Zavaleta, 1948, p. 123). 

El fragmento revela la desvinculación familiar, un tema recurrente en la novelística y 
cuentística de Zavaleta, donde se enfrentan padres, hijos y hermanos, provocando, de este 
modo, tensiones que desarticulan la concepción tradicional de familia. 

4. INNOVACIONES EN LA NOVELA CORTA

El cínico se inscribe en la tradición de la novela breve, género que Zavaleta caracterizaba 
del siguiente modo: 
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Lo que lleva a un cuentista a la novela es su dedicación a la prosa, a la estructura, al 
retrato de los personajes, al ambiente, todas estas cosas que no tienen mucho tiem-
po para desarrollar en un cuento (Forgues, 1988, p. 101).

En este sentido, para Zavaleta, la novela es de largo aliento, donde el tema y el discurso 
perduran, a diferencia del cuento que focaliza solo fragmentos de realidad. En su texto, 
asistimos a una serie de especulaciones de tipo filosófico por parte de Edgardo acerca de 
lo que le sucede y sobre lo que se le va ocurriendo. 

Las características de la novela corta —extensión media, densidad descriptiva, enfoque 
en conflictos internos— permiten a Zavaleta explorar el tema trágico: 

Lo que hace la tragedia es dignificar y ennoblecer a los temas, dar una categoría 
especial a los personajes, hacerlos confrontar a un error trágico y luego llegar a un 
cambio tremendo por medio de la experiencia (Forgues, 1988, p. 95).

El cinismo de Edgardo se revela como máscara ante su culpa inconsciente (paralelo a 
Raskólnikov en Crimen y castigo). Su confesión ficticia del asesinato de un empleado de 
funeraria —interpretada como broma macabra— simboliza la imposibilidad de trascen-
der el aislamiento autoimpuesto.

Por eso, su discurso se presenta del siguiente modo: 

En el cínico no hay controles, porque no los necesita, se resiste a aquello que, roto 
el dique, sale a pesar de uno: aquello que desespera cuando la memoria lo actualiza 
y produce paz luego de la confesión. 

Entonces, hay una conciencia de culpa y el primer control es el miedo. 

Algo que se sabe denigrante, sucio, criminal. Se esconde tras esa resistencia. Pero, 
para el cínico no hay sino un solo vigor, espiritual o físico, respondiendo a multitud 
de estímulos. El ladrón no existe, existe el dinero. El criminal no existe, existe el 
hombre (Zavaleta, 1948, pp. 192-193).
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Este cinismo desprecia las normas sociales, las convenciones, la moralidad impuesta y 
vive de acuerdo con la naturaleza y la autarquía (autosuficiencia).

Así al afirmarse que, “el cínico no necesita controles”, se evidencia la idea de que no se 
rige por leyes externas ni normas sociales, sino por su propia visión natural y directa de 
la vida.

Frases como “el ladrón no existe, existe el dinero” o “el criminal no existe, existe el hom-
bre” muestran un rechazo a las categorías morales convencionales (del bien y el mal, lo 
legal y lo ilegal), clásico del cinismo que busca romper con la hipocresía social. Asimismo, 
hay una negación de valores objetivos. La idea de que el crimen, la culpa o la moral son 
construcciones sociales o psicológicas, y que en realidad no existen en sí mismas, está 
muy presente en el personaje Edgardo. Frases como “algo que se sabe denigrante, sucio, 
criminal” revelan una crítica severa a la culpa impuesta por una moral externa y perni-
ciosa.

También prevalece el deseo de liberación del peso moral: “produce paz luego de la con-
fesión”, como si el sujeto buscara deshacerse del castigo interno.

El pensamiento del protagonista expresa una desvinculación entre acción y juicio moral, 
donde el comportamiento no se evalúa como “bueno” o “malo”, sino como reacción a 
estímulos: “un solo vigor, espiritual o físico, respondiendo a multitud de estímulos”.

Lo anterior sugiere una visión biologicista o mecanicista del comportamiento humano, 
también afín a ciertas versiones del determinismo psicológico o fisiológico.

CONCLUSIÓN

El cínico funda la narrativa psicológica ancashina al fusionar técnicas vanguardistas (mo-
nólogo y flujo de conciencia) con la exploración de conflictos identitarios en contextos 
de transición social. Mediante la penetración intimista, se puede acceder a los pensa-
mientos, desilusiones, estereotipos y taras del protagonista, para entenderlo como un ser 
complejo. Esta complejidad se entiende a partir de su visión desencantada de la realidad. 
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Por otra parte, la tragicidad implícita en el cinismo de Edgardo —entendido como resis-
tencia patológica a la culpa— refleja la aguda penetración humanista de Zavaleta, cuyo 
legado literario permanece como referente indispensable para comprender la moderni-
zación literaria peruana.
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RESUMEN

Este artículo analiza la función del monólogo interior como recurso estilístico y psicoló-
gico en la novela Retratos turbios (1982,1999) de Carlos Eduardo Zavaleta, destacando 
su importancia dentro de la estructura narrativa de la obra. Se examina cómo esta técnica 
permite al autor representar la conciencia y la subconsciencia de los personajes, en par-
ticular de Toño, cuya dualidad identitaria refleja tensiones individuales y colectivas en el 
Perú de fines del siglo XX. Asimismo, se estudia la estructura narrativa fragmentada y 
polifónica de la novela, que mediante el uso del contrapunto y la multiplicidad de voces, 
articula las contradicciones sociales, políticas y culturales del contexto peruano. A través 
de un enfoque interdisciplinario que incluye perspectivas formales, psicoanalíticas y so-
ciológicas, se evidencia cómo Zavaleta convierte el monólogo interior en una herramien-
ta clave para la exploración del sujeto moderno y las dinámicas del poder, el desarraigo 
y la identidad.

Palabras clave: Monólogo interior, estructura narrativa, conciencia, dualidad, Zavaleta, 
literatura peruana contemporánea.

ABSTRACT

This article analyzes the function of interior monologue as a stylistic and psychological 
device in Retratos turbios (1999) by Carlos Eduardo Zavaleta, highlighting its impor-
tance within the novel’s narrative structure. It explores how this technique enables the 
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author to portray the consciousness and subconscious of the characters, especially Toño, 
whose identity duality mirrors both individual and collective tensions in late 20th-cen-
tury Perú. The study also focuses on the novel’s fragmented and polyphonic narrative 
structure, which, through contrapuntal technique and multiple voices, reflects the socio-
political and cultural contradictions of the Peruvian context. Using an interdisciplinary 
approach—including formalist, psychoanalytic, and sociological perspectives—the paper 
demonstrates how Zavaleta turns the interior monologue into a key tool for exploring 
the modern subject and themes of power, uprootedness, and identity.

Keywords: Interior monologue, narrative structure, consciousness, duality, Zavaleta, 
contemporary Peruvian literature.

INTRODUCCIÓN

La narrativa peruana del siglo XX experimentó una profunda transformación a partir de 
la denominada Generación del 50, la cual se caracterizó por un alejamiento del indige-
nismo clásico y una apertura hacia formas más complejas de representación del sujeto 
y su entorno. En este contexto, Carlos Eduardo Zavaleta se posiciona como una de las 
figuras más innovadoras, no solo por su aguda mirada sobre la realidad nacional, sino 
también por su experimentación con las técnicas narrativas propias de la modernidad 
literaria. Su novela Retratos turbios (1999) constituye un ejemplo paradigmático de esta 
evolución estética, al incorporar el monólogo interior como eje estructurante y dispositi-
vo clave para la construcción de personajes introspectivos y fragmentados.

Lejos de cumplir una función meramente estilística, el monólogo interior en Retratos 
turbios permite al lector acceder a los pensamientos más íntimos de los personajes, re-
velando con ello conflictos identitarios, tensiones sociales y dilemas éticos. Esta técnica, 
en diálogo con autores como James Joyce y Virginia Woolf, es adaptada por Zavaleta a 
las particularidades del contexto peruano, donde la lucha entre tradición y modernidad, 
entre autenticidad y artificio, atraviesa tanto al individuo como a la colectividad. En 
especial, el personaje de Toño encarna esta complejidad al presentar una subjetividad 
escindida que se manifiesta en escenas cargadas de simbolismo, como su enfrentamiento 
con su reflejo en el espejo.
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Además del monólogo interior, la novela se construye sobre una estructura narrativa 
fragmentada, polifónica y contrapuntística, que permite entretejer múltiples voces, tiem-
pos y perspectivas. Esta arquitectura formal refuerza los temas centrales de la obra —el 
desarraigo, la ambición, el poder y la marginalidad— y posiciona a Retratos turbios como 
una obra clave para comprender la evolución de la literatura peruana contemporánea. 
A través de un enfoque crítico interdisciplinario, el presente artículo examina cómo el 
monólogo interior y la estructura narrativa se articulan para dar forma a una propuesta 
estética que, lejos de ofrecer certezas, problematiza la identidad del sujeto moderno en 
un país marcado por profundas fracturas sociales y culturales.

1. CONCEPTO Y ORIGEN DEL MONÓLOGO INTERIOR

El monólogo interior se define como un recurso estilístico que reproduce, en primera 
persona, el flujo de pensamientos de un personaje sin la intervención directa del narrador. 
Este estilo, que puede adoptar formas ordenadas o caóticas, pretende capturar la com-
plejidad de la mente humana, a menudo entrelazando reflexiones, emociones y recuer-
dos. Según González Vigil, Retratos turbios sobresale por su “buceo psicológico” en los 
personajes, un rasgo donde el monólogo interior desempeña un papel crucial (Zavaleta, 
1999, p. 7).

El origen del monólogo interior se remonta a las obras de autores europeos como Édouard 
Dujardin, quien en Les lauriers sont coupés (1888) introdujo el término “monólogo inte-
rior” para describir una técnica que reflejaba el pensamiento en su forma más pura. Más 
tarde, escritores como James Joyce en Ulysses (1922) y Virginia Woolf en Mrs. Dalloway 
(1925) consolidaron el uso del monólogo interior como un medio para explorar la inte-
rioridad humana y desdibujar la línea entre narrador y personaje. Estos referentes influ-
yeron significativamente en la narrativa hispanoamericana, donde autores como Carlos 
Fuentes y Mario Vargas Llosa adoptaron esta técnica para enriquecer sus obras.

En el ámbito hispanoamericano, varios estudiosos han reflexionado sobre el impacto y 
la evolución del monólogo interior en la literatura regional. El crítico peruano Ricardo 
González Vigil (2003) afirma que el monólogo interior “desestructura la narrativa lineal 
tradicional y permite una mayor fidelidad a la lógica psíquica del personaje” (p. 142), 
lo que explica su uso frecuente en novelas que abordan temas como la identidad, la          
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alienación o el conflicto interno. En esa línea, Zavaleta se inscribe en una tradición que 
no busca describir al personaje desde fuera, sino permitir que su subjetividad se exprese 
desde adentro, sin filtros, de forma fragmentaria y, a menudo, contradictoria.

Por su parte, la crítica argentina Beatriz Sarlo (1994) ha destacado que el monólogo in-
terior en América Latina se resemantiza en relación con los contextos de modernización 
desigual, dando lugar a una subjetividad marcada por la escisión y la inestabilidad: “en 
estas literaturas, el sujeto del monólogo interior no es el individuo burgués de la intros-
pección ilustrada, sino un yo fracturado por la historia, la clase y la geografía” (p. 77). 
Este enfoque resulta especialmente pertinente en Retratos turbios, donde el protagonista 
Toño encarna las contradicciones de una sociedad peruana fracturada entre tradición y 
modernidad, autenticidad y artificio.

Asimismo, el investigador mexicano José Antonio Mazzotti (2010) propone que el mo-
nólogo interior en la narrativa andina contemporánea es una estrategia para expresar la 
“esquizofrenia cultural” que experimentan muchos personajes atrapados entre modelos 
de pensamiento occidentales y raíces indígenas o populares. Según Mazzotti, esta ten-
sión produce una voz narrativa que no es unívoca, sino “entrecortada, conflictiva, de una 
interioridad desgarrada” (p. 95). Este tipo de interioridad puede observarse en el perso-
naje de Toño, quien frente al espejo se desdobla en dos voces contradictorias: “El Toño de 
aquí seguía serio y se alistaba para el cóctel de un amigo, pero el otro se mataba de risa” 
(Zavaleta, 1999, p. 16). Esta escena resume la lucha entre la imagen pública y los deseos 
íntimos, entre la obediencia a lo socialmente esperado y el impulso subversivo de la risa 
interior.

Por otro lado, Julio Ortega (1991), al estudiar la obra de Mario Vargas Llosa, afirma que 
el monólogo interior en la literatura latinoamericana no solo sirve para la introspección 
psicológica, sino también como “mecanismo de resistencia frente a discursos autoritarios 
que buscan imponer una sola versión de la realidad” (p. 163). Desde esta perspectiva, el 
uso que hace Zavaleta del monólogo interior también puede interpretarse como una for-
ma de dar voz a la subjetividad silenciada, a los pensamientos que no pueden expresarse 
abiertamente en contextos de represión o hipocresía social.
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En el caso de Zavaleta, el monólogo interior no solo se utiliza para representar el flujo 
de conciencia, sino también para destacar las tensiones internas de sus personajes en un 
contexto de dualidades y contradicciones. En una escena clave de Retratos turbios, Toño, 
frente al espejo, se enfrenta a sus dos “yos”, uno que se prepara para un cóctel y otro que 
se burla de la situación. Este momento, cargado de introspección, ilustra cómo Zavaleta 
emplea el monólogo interior para revelar los conflictos identitarios de su protagonista, 
simbolizando la lucha entre apariencia y autenticidad.

2. EL MONÓLOGO INTERIOR COMO HERRAMIENTA PARA LA     
CREACIÓN DE PERSONAJES PROFUNDOS Y COMPLEJOS

El monólogo interior, como técnica narrativa, es un recurso privilegiado para dotar a 
los personajes de profundidad psicológica y complejidad emocional. En Retratos turbios 
(1999), Carlos Eduardo Zavaleta recurre a esta herramienta para construir personajes 
que no solo encarnan conflictos internos, sino que también reflejan las tensiones sociales, 
culturales y políticas del Perú contemporáneo. Este enfoque permite a Zavaleta estable-
cer un vínculo entre lo individual y lo colectivo, haciendo que las luchas personales de sus 
protagonistas adquieran un carácter universal.

Según Bajtín (1989), la polifonía literaria permite que los personajes tengan voz propia 
y autonomía dentro de la narrativa. En Retratos turbios, el monólogo interior se convierte 
en el medio principal para lograr esta polifonía, al ofrecer un acceso directo a las mentes 
de personajes como Toño e Ismael. A través de sus pensamientos, Zavaleta explora las 
contradicciones de sus protagonistas, quienes lidian con cuestiones de identidad, ambi-
ción y moralidad. Por ejemplo, en una escena emblemática, Toño se enfrenta a su reflejo 
en el espejo, un momento que encapsula su dualidad psicológica: “El Toño de aquí seguía 
serio y se alistaba para el cóctel de un amigo, pero el otro se mataba de risa” (Zavaleta, 
1999, p. 16). Este fragmento no solo revela los conflictos internos del personaje, sino que 
también lo humaniza, permitiendo al lector empatizar con su lucha por reconciliar sus 
múltiples facetas.

El monólogo interior también se utiliza para explorar las motivaciones ocultas y los mie-
dos profundos de los personajes, elementos que serían difíciles de transmitir a través de 
la narrativa tradicional. Freud (1991), en su análisis del inconsciente, destaca cómo los 
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pensamientos no expresados verbalmente pueden ser un reflejo de deseos reprimidos y 
conflictos internos. En Retratos turbios, Zavaleta aprovecha esta dimensión psicológica 
para dar a sus personajes una vida interior rica y matizada. Ismael, por ejemplo, utiliza 
el monólogo interior para confrontar sus propios fracasos y aspiraciones, creando una 
conexión emocional con el lector que va más allá de sus acciones externas.

Asimismo, esta técnica permite a Zavaleta incorporar múltiples perspectivas y comple-
jidades al desarrollo de sus personajes femeninos, como Mónica y Martha. A través del 
monólogo interior, estos personajes adquieren una voz propia que desafía las represen-
taciones tradicionales y unidimensionales de las mujeres en la narrativa peruana. Este 
enfoque, similar al de Virginia Woolf en Mrs. Dalloway (1925), no solo profundiza en 
sus vidas interiores, sino que también expone las dinámicas de poder y las restricciones 
sociales a las que están sometidas.

3. EL MONÓLOGO INTERIOR COMO REFLEJO DE LA CONCIENCIA Y 
SUBCONSCIENCIA DE LOS PERSONAJES

En Retratos turbios (1999), Carlos Eduardo Zavaleta utiliza el monólogo interior como 
una herramienta clave para explorar la conciencia y la subconsciencia de sus personajes, 
permitiendo al lector sumergirse en sus pensamientos, deseos y temores más profundos. 
Este recurso, esencial en la narrativa modernista, revela cómo las voces internas de los 
personajes son el vehículo perfecto para abordar los dilemas éticos, emocionales y socia-
les que atraviesan sus vidas.

El monólogo interior, como señala James Joyce en Ulysses (1922), es un medio para captu-
rar el flujo continuo del pensamiento humano, que incluye asociaciones libres, recuerdos 
y reflexiones espontáneas. En Retratos turbios, esta técnica permite a Zavaleta representar 
la conciencia inmediata de sus personajes, en la que lo racional y lo irracional conviven en 
un diálogo constante. Un ejemplo notable es el enfrentamiento de Toño con su reflejo en 
el espejo, un momento que ilustra su dualidad interna: “El Toño de aquí seguía serio y se 
alistaba para el cóctel de un amigo, pero el otro se mataba de risa” (Zavaleta, 1999, p. 16). 
Esta escena no solo revela la fragmentación de su conciencia, sino que también sugiere 
cómo su subconsciencia cuestiona las máscaras que utiliza en su vida social.
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Desde una perspectiva psicoanalítica, Freud (1991) señala que el inconsciente está com-
puesto por deseos reprimidos y conflictos que a menudo emergen en momentos de in-
trospección. En Retratos turbios, Zavaleta utiliza el monólogo interior para revelar as-
pectos ocultos de la psique de los personajes, como sus miedos y anhelos más profundos. 
Toño, por ejemplo, se enfrenta a una lucha constante entre sus ambiciones y sus remor-
dimientos, mientras que otros personajes, como Ismael y Mónica, muestran cómo las 
presiones sociales y los traumas personales moldean su comportamiento y decisiones.

El monólogo interior también se utiliza para desentrañar la subconsciencia colectiva, 
conectando las experiencias individuales de los personajes con las tensiones sociales y 
culturales del Perú. Según Bajtín (1989), la polifonía en la narrativa permite que las múl-
tiples voces de los personajes dialoguen no solo entre sí, sino también con el contexto 
histórico y social que los rodea. En este sentido, los pensamientos de Toño y los demás 
personajes reflejan las fracturas sociales de un país marcado por la desigualdad, el desa-
rraigo y la lucha por la identidad.

Además de su función psicológica, el monólogo interior en Retratos turbios tiene un valor 
estilístico significativo, al permitir a Zavaleta construir una narrativa compleja y multidi-
mensional. Al igual que Virginia Woolf en Mrs. Dalloway (1925), Zavaleta emplea esta 
técnica para crear una atmósfera de introspección constante, en la que la línea entre la 
conciencia y la subconsciencia se desdibuja.

4. ESTRUCTURA NARRATIVA DE RETRATOS TURBIOS

La estructura narrativa de Retratos turbios (1999), de Carlos Eduardo Zavaleta, se presen-
ta como una de las características más distintivas de esta novela, consolidando la maestría 
técnica del autor y su capacidad para articular una compleja red de perspectivas, tiempos 
y conflictos. Mediante una narrativa fragmentada y un uso destacado del contrapunto, 
Zavaleta logra construir un relato que refleja no solo la psicología de los personajes, sino 
también las tensiones sociales y culturales del Perú de finales del siglo XX.

Una de las principales características estructurales de la novela es el uso del contrapunto, 
técnica que Zavaleta adapta y desarrolla para entrelazar múltiples perspectivas narrativas. 
Inspirado en referentes como Aldous Huxley, cuyo uso del contrapunto en Contrapunto 
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(1928) es ampliamente reconocido, Zavaleta utiliza esta técnica para presentar las ten-
siones entre los protagonistas Toño e Ismael, cuyos conflictos internos y externos reflejan 
las dualidades inherentes al contexto peruano. Según González Vigil, el contrapunto 
en Retratos turbios “articula un diseño integrador que congrega múltiples connotaciones 
sociales, políticas y psicológicas” (Zavaleta, 1999, p. 7).

Además, la narrativa fragmentada y no lineal permite a Zavaleta explorar el tiempo psi-
cológico de los personajes. Influido por autores como William Faulkner, especialmente 
por obras como El ruido y la furia (1929), Zavaleta construye una temporalidad narrativa 
en la que los recuerdos, los monólogos interiores y las escenas del presente se superpo-
nen, creando una atmósfera que refleja la complejidad de la experiencia humana. Este 
recurso es particularmente evidente en las transiciones entre las reflexiones de Toño y los 
eventos que lo rodean, lo que permite al lector acceder simultáneamente a las realidades 
externa e interna del personaje.

La estructura narrativa también se caracteriza por un enfoque en la polifonía, concepto 
desarrollado por Mijaíl Bajtín en su análisis de las novelas de Dostoyevski. En Retratos 
turbios, Zavaleta emplea esta técnica al otorgar a cada personaje una voz propia, cargada 
de matices y perspectivas individuales. Esta polifonía se manifiesta en la interacción en-
tre Toño y los personajes femeninos de la novela, como Mónica y Martha, cuyas voces 
no solo enriquecen la narrativa, sino que también iluminan las tensiones emocionales y 
éticas que atraviesan al protagonista.

La combinación de estas técnicas estructurales permite a Zavaleta construir una obra 
que trasciende las convenciones narrativas tradicionales. La fragmentación y el uso del 
contrapunto no solo enriquecen la trama, sino que también refuerzan los temas centrales 
de la novela, como la dualidad del ser, el desarraigo y las tensiones entre autenticidad y 
artificio. Esta complejidad narrativa sitúa a Retratos turbios como una obra clave en la 
literatura peruana contemporánea, consolidando a Zavaleta como un autor cuya explo-
ración formal se entrelaza con un profundo compromiso con las realidades culturales y 
psicológicas de su tiempo.
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5. EL MONÓLOGO INTERIOR COMO RECURSO ESTILÍSTICO Y         
PSICOLÓGICO EN LA NOVELA

En Retratos turbios (1999), Carlos Eduardo Zavaleta emplea el monólogo interior como 
un recurso estilístico y psicológico que profundiza en la complejidad de sus personajes, 
permitiendo al lector adentrarse en sus pensamientos más íntimos y en las contradic-
ciones que definen sus vidas. Este recurso, característico de la narrativa modernista, es 
utilizado por Zavaleta para explorar tanto la dimensión individual como los conflictos 
colectivos que atraviesan la obra.

El monólogo interior, según James Joyce en Ulysses (1922), busca representar el flujo de 
pensamientos de los personajes sin la intervención directa del narrador. Esta técnica, que 
Joyce define como una manera de “dejar hablar a la conciencia misma”, influenció a escri-
tores hispanoamericanos como Zavaleta, quien adapta este recurso a las particularidades 
de su contexto sociocultural. En Retratos turbios, esta técnica es esencial para revelar las 
luchas internas de Toño, cuya personalidad fragmentada encarna la tensión entre el deber 
social y los deseos personales. 

Desde una perspectiva estilística, el monólogo interior en Retratos turbios contribuye a 
la fragmentación narrativa, una característica común en la literatura modernista. Según 
Mijaíl Bajtín (1989), esta fragmentación y polifonía permiten que las voces internas 
de los personajes convivan y entren en diálogo con las estructuras sociales y culturales 
representadas en la obra. Zavaleta utiliza esta técnica no solo para enriquecer la carac-
terización de los personajes, sino también para conectar sus conflictos internos con las 
tensiones sociales de un Perú dividido entre modernidad y tradición.

El monólogo interior también cumple una función psicológica al reflejar el estado emo-
cional de los personajes. En Retratos turbios, los pensamientos de Toño no solo revelan su 
lucha con el remordimiento y la ambición, sino que también exponen sus deseos repri-
midos y su incapacidad para reconciliar las distintas facetas de su identidad. Este recurso 
estilístico, similar al empleado por Virginia Woolf en Mrs. Dalloway (1925), permite a 
Zavaleta capturar las contradicciones de sus personajes de una manera profundamente 
humana, mostrando cómo los impulsos internos pueden entrar en conflicto con las ex-
pectativas sociales.
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6. PERSPECTIVAS CRÍTICAS DEL MONÓLOGO INTERIOR EN                       
RETRATOS TURBIOS

El monólogo interior, como técnica narrativa, permite explorar las profundidades psico-
lógicas de los personajes y revelar sus contradicciones más íntimas. En Retratos turbios 
(1999) de Carlos Eduardo Zavaleta, este recurso adquiere una dimensión central, no solo 
para el desarrollo de la trama, sino también para el análisis de los conflictos internos de 
los personajes en un contexto sociocultural marcado por tensiones identitarias. A través 
de múltiples perspectivas críticas, se pueden identificar los aportes de Zavaleta al uso 
del monólogo interior como herramienta para conectar la psicología individual con los 
desafíos colectivos del Perú contemporáneo.

Desde una perspectiva formalista, el monólogo interior en Retratos turbios se entiende 
como un medio para experimentar con la fragmentación narrativa. Según Bajtín (1989), 
esta técnica contribuye a la polifonía de la novela, permitiendo que las voces internas de 
los personajes dialoguen con la estructura narrativa y con el contexto social que los rodea. 
En este sentido, Zavaleta emplea el monólogo interior para destacar las contradicciones 
de Toño, cuyo enfrentamiento con su reflejo en el espejo no solo expone su dualidad psi-
cológica, sino también su incapacidad para reconciliar sus roles públicos y privados: “El 
Toño de aquí seguía serio y se alistaba para el cóctel de un amigo, pero el otro se mataba 
de risa” (Zavaleta, 1999, p. 16).

Por otro lado, desde una perspectiva psicoanalítica, el monólogo interior en la obra puede 
interpretarse como un espejo del inconsciente de los personajes. Siguiendo las ideas de 
Freud (1991) sobre la represión y el conflicto interno, los pensamientos de Toño revelan 
deseos reprimidos, sentimientos de culpa y luchas por el poder que definen su relación 
con los otros personajes, particularmente con Mónica e Ismael. Este enfoque permite 
analizar cómo Zavaleta utiliza el monólogo interior para abordar temas como el desa-
rraigo, la ambición y las relaciones de poder en un contexto social fracturado.

Asimismo, el monólogo interior en Retratos turbios puede interpretarse desde una pers-
pectiva sociológica, como una herramienta para reflejar las tensiones culturales y políti-
cas del Perú de finales del siglo XX. Según González Vigil (1999), la novela de Zavale-
ta destaca por su capacidad para articular “múltiples connotaciones sociales, políticas y 
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psicológicas” a través de la interacción entre los personajes y su entorno (p. 7). En este 
marco, los monólogos interiores no solo profundizan en las motivaciones individuales, 
sino que también revelan las contradicciones de una sociedad marcada por el mestizaje, 
la migración y las desigualdades estructurales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bajtín, M. (1989). Problemas de la poética de Dostoievski. Fondo de Cultura Económica.

Faulkner, W. (1929). El ruido y la furia. Random House. 
Freud, S. (1991). El yo y el ello. Alianza Editorial.

González Vigil, R. (2003). Narrativa peruana del siglo XX. Fondo Editorial del Congreso 
del Perú.

Mazzotti, J. A. (2010). Poéticas del flujo: migración y violencia en la literatura andina con-
temporánea. Fondo Editorial de la PUCP.

Ortega, J. (1991). La contemplación y la fiesta: ensayos sobre narrativa hispanoamericana. 
Fondo de Cultura Económica.

Sarlo, B. (1994). Escritura y lugar: ensayos sobre literatura latinoamericana. Editorial Ariel.

Zavaleta, C. E. (1999). Retratos turbios. Editorial San Marcos.



-127- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Apuntes sobre Viaje hacia una flor, 
de Carlos Eduardo Zavaleta: 

Una Lectura Bourdiana

Eli Jeferson Bañez Gamarra

RESUMEN

Este trabajo se propone analizar la novela Viaje hacia una flor (2000) de Carlos Eduardo 
Zavaleta e identificar los capitales económico, social, cultural y simbólico propuestos por 
Pierre Bourdieu en los personajes de la obra. Así pues, se explora cómo el personaje prin-
cipal, Ángel, obtiene logros y beneficios por medio de los capitales bourdianos, accedien-
do a cargos diplomáticos gracias a su capital económico y social heredados y a su capital 
cultural, producto de su educación. Finalmente, Ángel configura un capital simbólico 
que le otorga legitimidad frente a cualquier dificultad política y familiar. 

Palabras clave: Carlos Eduardo Zavaleta, capital social, capital económico, capital cul-
tural y capital simbólico 

ABSTRACT

This paper aims to analyze Carlos Eduardo Zavaleta’s novel Viaje hacia una flor (2000) 
and identify the economic, social, cultural, and symbolic capital proposed by Pierre Bou-
rdieu in the characters of the work. Thus, it explores how the main character, Ángel, 
achieves success and benefits through Bourdieuian capital, gaining access to diplomatic 
positions thanks to his inherited economic and social capital and his cultural capital, 
which is the product of his education. Finally, Ángel builds up symbolic capital that gives 
him legitimacy in the face of any political or family difficulties.
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Carlos Eduardo Zavaleta, escritor, docente universitario y diplomático peruano (1928-
2011), perteneciente a la denominada Generación del 50, cuya trayectoria es indudable y, 
para muchos, incuestionable, fue precursor y animador de varios escritores de esos años 
y de los posteriores. En literatura ha destacado por sus ensayos, cuentos y novelas. De 
estas últimas se encuentran: El cínico (1948), Los Ingar (1955), Los aprendices (1974), Re-
tratos turbios (1982), Un joven, una sombra (1998), Campo de espinas (1995), El precio de la 
aurora (1997), Pálido, pero sereno (1997)1 y Viaje hacia una flor (2000). Interesa comentar 
esta última, que fue Premio Nacional de Novela 2000, otorgado por la Universidad Na-
cional Federico Villarreal. La historia empieza in medias res, con el viaje de Ángel —el 
personaje principal— a Londres y la huida de Teresa, su esposa, con un aparente amante. 
Todos los acontecimientos que dan forma a la novela siguen una lógica de reproducción 
social que opera por medio de las relaciones entre el capital económico, social, cultural y 
simbólico de los personajes principales. Por lo tanto, este estudio pretende identificar di-
chos capitales, a partir de las propuestas de Pierre Bourdieu, para comprender los logros, 
fracasos y el desenlace de los personajes.

Si resumiésemos el texto, destacaríamos que la novela está dividida en 33 capítulos, con 
saltos temporales y narrados desde diversas perspectivas, pues también se interpolan las 
historias de los padres de Ángel y Teresa. El hilo narrativo central es la historia de Án-
gel. Esta se circunscribe a tres viajes al extranjero como embajador: México, Madrid y 
Londres. En el primero, sin embargo, acude a Cuba para solucionar el problema de soli-
citud de asilo que numerosos cubanos exigían a la embajada peruana. El viaje a México 
y Madrid lo realiza junto a su esposa Teresa, y es durante este itinerario que conciben a 
su primogénito, José Antonio. Por último, en el tercer viaje, cuyo destino es Londres, su 
mujer huye junto a su hijo con Luciano Boluarte, el amante. Ángel, ante esta peripecia, 

1 A pesar de una notoria ausencia de estudios sobre su novelística, Manuel Baquerizo (1998) hace un 
recuento de estas novelas —además de que Jaime Cisneros, Jorge Cornejo Polar, Peter Elmore, Marco 
Martos y otros destacados críticos comentan cada una de ellas—, incide en que a Zavaleta se le debe la 
modernización del relato peruano, además de la adopción y uso de técnicas literarias de la novela del siglo 
XX. Esto se evidencia, además, en otros estudios que sí le han prestado atención a su producción literaria. 
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mediante varias indagaciones y el apoyo de amigos y su padre, logra dar con su para-
dero. Sin embargo, a pesar de que Ángel sabe que la fuga es motivo de una infidelidad, 
conspira para que Luciano sea detenido por secuestro y mafia —lo que no está lejos de 
la verdad—, y la noticia se propala gracias a la prensa amarillista. Finalmente, Ángel per-
manece junto a su esposa e hijo, como si tal acto alevoso no hubiese ocurrido.

No obstante, la novela también relata la historia de los padres de Ángel, Elmer e Hilda, 
y de los padres de Teresa. Los primeros pertenecen a la clase media alta; poseen edificios 
y negocios. Elmer milita en el partido aprista y mantiene cierta influencia entre sus cor-
religionarios, a pesar de su exclusión. Esa influencia es la que, de algún modo, permite el 
acceso de su hijo Ángel al Palacio de Torre Tagle, que sirve como sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Por otro lado, la madre de Teresa es de clase social alta, a diferen-
cia del padre. Estos se divorcian, ya que él se involucra sentimentalmente con una mujer 
más joven. La hija, Teresa, inicialmente se va con su padre, pero luego se arrepiente y, tras 
varias luchas infructuosas, su madre la perdona y retorna a casa. El padre, por el contrario, 
pierde a su amante y sucumbe al alcoholismo.

La lectura de Viaje hacia una flor seguramente no es para todo público, ya que el arribo 
hacia el final podría resultar lento, pues los pasajes políticos e interpolaciones postergan 
la conclusión que el lector espera, pero no imagina con exactitud desde el primer capí-
tulo. Sin embargo, esas interrupciones permiten abrir paso al desenlace y vislumbrarlo 
con mayor claridad: las razones y decisiones de sus actos, además de sus logros —este 
último, sobre todo, en el caso específico de Ángel—.

De manera que, para los objetivos de este estudio, interesa analizar algunos pasajes que 
evidencian los capitales que Pierre Bourdieu (1986) propone: capital cultural, económico, 
social y simbólico. En primer lugar, el capital económico, de acuerdo con Bourdieu, se re-
fiere al conjunto de bienes financieros o patrimoniales que una persona posee, los cuales 
determinan su posición dentro de la estructura social y, además, influyen decisivamente 
en su acceso a otros capitales. A lo largo de la novela Viaje hacia una flor, se menciona 
que los padres de Ángel son propietarios de muchos inmuebles; lo mismo ocurre con la 
madre de Teresa, quien pertenece a la clase social alta. Estos aspectos permiten que am-
bos personajes accedan a una educación de calidad, lo cual, por efecto de causalidad, los 
faculta para valerse más adelante del capital cultural y así ascender socialmente.
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En este sentido, el capital económico que Ángel ha heredado se articula con el capital 
social2 de su padre para escalar profesionalmente. Elmer posee influencias en Torre Tagle 
que facilitan el nombramiento de su hijo en dicho palacio: “Sí, en este mundo revuelto, 
viajar debidamente nombrado [como embajador] era casi una lotería, y Ángel y los con-
tactos apristones de su padre habían sido demasiado pacientes, en espera del ansiado 
premio” (Zavaleta, 2000, p. 98). Por lo tanto, los tipos de capital que predominan en 
Elmer son el económico y el social, lo que lo convierte en el prototipo de burgués limeño 
de clase alta. Su capital económico se ve reflejado en sus bienes y negocios, y su capital 
social en el influjo que le quedó de su militancia en el Partido Aprista.

Ahora bien, es necesario aclarar que Ángel no depende únicamente de los capitales de 
su padre, sino que, gracias a una educación de calidad, ha acumulado un capital cultural3 
propio. A pesar de las influencias paternas y de las gestiones de sus amistades para su 
nombramiento como embajador, el narrador omnisciente aclara lo siguiente: “De haber 
existido justicia plena, él ya habría salido [como embajador] ocho años antes, apenas 
murió Velasco, aunque ahora saldría cuando Belagogo estaba gozando de su segundo 
mandato, con absoluta obediencia al Congreso” (ibid.). Con esto es posible afirmar que 
no basta el capital cultural para ascender, sino que es imprescindible la acumulación del 
capital social; pues sin ella no se podrá remontar jerárquicamente, ya que la arbitrariedad 
de los líderes no hace prevalecer la meritocracia, sino más bien el nepotismo o la argolla 
—que estarían estrechamente vinculados al capital social—, de tal manera que solo los 
que pertenecen a esos círculos o campos de poder serán los beneficiados.

Por lo tanto, Ángel es dueño de ciertos capitales —económico y social— heredados 
gracias a su padre,  pero también de un capital cultural propio,  que le permite acceder 

2 Según los postulados de Bourdieu, son las relaciones sociales o vínculos que una persona posee en los 
diferentes entornos; además de conexiones que permiten incluso escalar socialmente o conseguir benefi-
cios que otros, por carecer de dicho capital, no pueden acceder.
3 De acuerdo a Bourdieu (1987), son los conocimientos, habilidades o alguna otra capacidad que el 
individuo adquiere por medio del proceso educativo, ya sea formal o informal. Asimismo, el sociólogo 
francés afirma que este capital se puede distinguir bajo tres estados: 1) el incorporado; es decir, los saberes 
que se van acumulando a lo largo del tiempo por medio de la socialización y la trayectoria académica; 
2) el objetivado, alude a los bienes materiales, como libros, obras de arte, instrumentos o cualquier otro 
recurso material que pueda ser aprehendido cognoscitivamente; y 3) el institucionalizado; referido a los 
títulos académicos o certificaciones que confieren grados de consagración, dependiendo el prestigio de la 
institución que los otorga.  
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al capital simbólico4. Esto le faculta sortear el óbice que se le presenta en Cuba. En la 
embajada peruana de ese país, hay cinco personas a quienes se les ha concedido asilo 
político, lo cual ha motivado que cientos de cubanos exijan el mismo beneficio. Sin em-
bargo, esto no es posible debido a la gran cantidad de población que el Perú alberga. Ante 
ello, la propuesta de Ángel es reubicarlos en otras ciudades o países del continente, lo que 
se logra con gran eficacia. Gracias a esas gestiones políticas, Ángel es enviado a Madrid 
como embajador; es decir, su capacidad de actuación, resultado de su capital cultural, le 
permite ascender a cargos diplomáticos superiores, adquiriendo reconocimiento y legit-
imidad5. Por eso, más adelante en la novela, su capital simbólico le permite, en primer 
lugar, recibir apoyo de su padre, amistades y colegas —pertenecientes tanto a Torre Tagle 
como a otras embajadas internacionales— para encontrar a su esposa e hijo; y, en segun-
do lugar, que la prensa declare que la huida de su esposa con su amante fue un secuestro, 
de modo que prevalezca su versión de los hechos.

En conclusión, Ángel asciende no solo gracias al capital económico y social de su padre, 
sino también al capital cultural que fue adquiriendo a lo largo de su formación —po-
sible gracias al capital económico—, y se convierte así en poseedor de capital simbólico, 
de modo que sus acciones son refrendadas por sus discursos y soluciones inteligentes 
ante los problemas que se le presentan a lo largo de la novela. Por lo tanto, la trayectoria 
de Ángel y Teresa no se explica únicamente por sus decisiones, sino por las relaciones 
entre los capitales que permiten comprender sus logros y fracasos. Así, Carlos Eduardo 
Zavaleta demuestra con Viaje hacia una flor que la literatura, como producción humana, 
no puede desvincularse de los fenómenos sociales. Que este breve acercamiento a la 
novela de Zavaleta, desde una lectura bourdiana, abra nuevas sendas y miradas al estudio 
de la literatura del autor caracino, en la que se amplíe el objeto de estudio y puedan usarse 
estas mismas categorías para analizar más ampliamente esta u otras de sus novelas.

4 Según Sánchez (2007) “El capital eficiente es el cultural que puede ser adquirido por los estudiantes 
y legitimado a través de títulos y certificaciones. Asimismo, este capital cultural puede transformarse en 
capital simbólico de reconocimiento cuando se acumula y los grupos en el poder lo reconocen; entonces 
los sujetos ascienden a una posición elevada, y adquieren el reconocimiento y la capacidad para definir lo 
que es legítimo y valioso en el círculo en el que se desenvuelven” (pp. 6-7).
5 “…la legitimidad cultural consiste en que todo individuo, lo quiera o no, lo admita o no, es y se sabe 
colocado en el campo de aplicación de un sistema de reglas que permiten calificar y jerarquizar su com-
portamiento bajo la relación de la cultura” (Bourdieu, 2002, p. 34). En otras palabras, la legitimidad es el 
resultado del proceso, en la que los tres capitales —económico, social y cultural— se transforman en el 
capital simbólico, y por lo tanto se vuelve incuestionable y aceptada por todos los demás.  
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RESUMEN 

Invisible carne herida (2002), de Carlos Eduardo Zavaleta, presenta un retrato literario 
que transita entre la niñez, la juventud y la madurez de sus personajes, como reflejo de un 
país fracturado. La primera novela, El insomne miembro del jurado, constituye una autop-
sia crítica de la universidad peruana, donde los ideales académicos se desploman ante el 
peso de la corrupción, el amiguismo y la degradación institucional, en una clara analogía 
con la política nacional. En El cordero y su piel de lobo, Zavaleta desenmascara la hipo-
cresía de una sociedad que instrumentaliza la religión para encubrir abusos familiares y 
justificar la degeneración moral en nombre de la tradición. Finalmente, la novela que da 
nombre al libro aborda la memoria como herida: el recuerdo de una infancia cálida, una 
juventud extraviada y una adultez exitosa pero incompleta, marcada por la ausencia de 
un hijo que simboliza una esperanza no concretada. A través de estas tres narraciones, 
Zavaleta ofrece espejos críticos que interpelan al lector y lo sumergen en un Perú que ha 
mutado política, económica y socialmente. Su narrativa trasciende el realismo: es un exa-
men profundo de la decadencia nacional y una invitación a repensar el lugar del afecto, 
la ética y la memoria en medio de la crisis.

Palabras clave: Peruana contemporánea, memoria colectiva y trauma, crítica al poder 
institucional, simbolismo en la representación familiar, universidad como microcosmos 
social.

Carlos Eduardo Zavaleta 
y la autopsia social en 
Invisible carne herida 

Juan Maguina Fernández
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ABSTRACT

Carlos Eduardo Zavaleta’s Invisible Wounded Flesh presents a literary portrait that moves 
between the childhood, youth and maturity of its characters, as a reflection of a fractured cou-
ntry. The first novel, El insomne miembro del jurado, is a critical autopsy of the Peruvian 
university, where academic ideals collapse under the weight of corruption, cronyism and insti-
tutional degradation, in a clear analogy with national politics. In El cordero y su piel de lobo, 
Zavaleta unmasks the hypocrisy of a society that uses religion to cover up family abuses and 
justify moral degeneration in the name of tradition. Finally, the novel that gives its name to 
the book deals with memory as a wound: the memory of a warm childhood, a lost youth and a 
successful but incomplete adulthood, marked by the absence of a son who symbolizes an unful-
filled hope. Through these three narratives, Zavaleta offers critical mirrors that question the 
reader and immerse him in a Peru that has mutated politically, economically and socially. His 
narrative transcends realism: it is a profound examination of national decadence and an invi-
tation to rethink the place of affection, ethics and memory in the midst of the crisis.

Keyword: Contemporary Peruvian narrative, collective memory and trauma, institutio-
nal power critique, symbolism in family representation, university as social microcosm.

INTRODUCCIÓN

Hablar de Carlos Eduardo Zavaleta es adentrarse en la cartografía emocional y política 
del Perú profundo, un país marcado por la migración, la memoria y las fracturas estructu-
rales de su sociedad. Su obra no solo recupera estampas de la infancia y la vida provincia-
na —el olor del pan, el primer amor, los techos de tejas y el barro de las casas andinas—, 
sino que las entrelaza con una reflexión crítica sobre el devenir de la nación. Invisible 
carne herida, en particular, condensa los grandes temas de su narrativa: la disolución de 
los vínculos familiares, la corrupción institucional, la paternidad como símbolo ausente, 
y la universidad como un espacio ideológico deteriorado.

A lo largo de las tres novelas breves que componen el volumen —El insomne miembro 
del jurado, El cordero y su piel de lobo e Invisible carne herida— Zavaleta configura un Perú 
en transición, donde lo íntimo se entrecruza con lo político y la decadencia moral es una 
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constante disfrazada de progreso. Con un estilo sobrio y simbólico, su narrativa no se 
limita a describir, sino que disecciona. Estas obras son espejos donde se reflejan tanto 
el país como sus lectores, y en ellas la literatura deviene crítica social, denuncia ética y 
ejercicio de memoria. La presente lectura busca indagar cómo estos relatos construyen 
una imagen literaria del país desgarrado, en el que las heridas del pasado siguen abiertas 
bajo la superficie del presente.

El insomne miembro del jurado ofrece una mirada interna, casi quirúrgica, a la realidad de 
la universidad peruana, convertida en un espacio donde el poder se impone mediante el 
amiguismo, la manipulación y el acomodo. La novela muestra cómo los ideales acadé-
micos son desplazados por estrategias mezquinas de permanencia en el cargo docente, 
prácticas que replican a pequeña escala la corrupción estructural del país. La universidad, 
que debería ser un espacio de formación y excelencia, aparece como una institución de-
gradada y atravesada por redes clientelistas.

El protagonista, Tomás Dámaso, es un catedrático de buena trayectoria a quien se le 
encomienda la tarea de evaluar la continuidad de sus colegas en la universidad de San 
Marcos. Se trata de un personaje correcto, decente, uno de esos intelectuales íntegros 
que escasean en la actualidad. Sin embargo, su rol como jurado lo arrastra a una serie de 
tensiones éticas y presiones externas. Se enfrenta a casos como el del docente violento 
que golpea a su pareja, el borrachito Pimientel, el poeta Varillas que no tiene título, y el 
doctor rumano que viaja constantemente al extranjero. En todos los casos, Dámaso in-
tenta decidir con justicia, pero el sistema le exige complicidad o silencio.

La narración revela cómo los docentes buscan mantenerse a toda costa en la cátedra: 
apelan a contactos, influencias, favores personales o incluso envían mujeres a suplicar en 
su nombre. El jurado deja de ser una figura académica para convertirse en un engranaje 
de una maquinaria podrida. Así, Zavaleta retrata a la universidad como un microcosmos 
de la podredumbre nacional. Lo que ocurre en San Marcos es una réplica, a menor escala, 
de lo que sucede en el aparato estatal: el poder es heredado, la ética es negociable, y el 
mérito ha sido reemplazado por la astucia y la sumisión.

Esta historia es una autopsia de la universidad peruana: un alma maltrecha que revela 
que el mayor logro de la novela es desnudar una máscara cubierta no de diplomas ni de 
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galardones, sino de relaciones, argucias y favores. La crítica es feroz, directa, sin senti-
mentalismo. Dámaso representa una reserva flaqueante de moralidad, pero también es 
un espejo roto de la conciencia intelectual del país. Evalúa docentes, pero también se 
observa a sí mismo en una institución corroída.

Zavaleta no propone salvación ni esperanza. Como bien se afirma, “la universidad se ha 
convertido en un recuerdo de fantasmas, y los catedráticos son un parche ideológico de 
una gloria ajena”. Esta visión encaja con la crítica de Aníbal Quijano sobre la colonia-
lidad del poder, donde incluso las instituciones de saber están subordinadas a estructu-
ras coloniales de dominación. También se conecta con la afirmación de Cornejo Polar 
(1991), quien sostiene que el intelectual peruano, durante las décadas del 70 y 80, vivía al 
borde del desarraigo y la traición: “El intelectual que no se alinea con el poder es margi-
nado; el que lo hace, es corrompido. Es una elección sin salida.”

El insomne miembro del jurado no es solo un retrato de San Marcos, sino una crítica ac-
tualizada a todas las instituciones donde la permanencia se negocia, el mérito se simula 
y la ética es una moneda en extinción.

SEGUNDA NOVELA: EL CORDERO Y SU PIEL DE LOBO

El cordero y su piel de lobo es una joya envenenada dentro del volumen. Zavaleta la constru-
ye como si fuera una misa, pero con olor a azufre. Inicia la novela con un fervor religioso: 
el incienso, las letanías, las velas, las improvisadas lámparas... Todo evoca una costumbre 
arraigada incluso en el poblador más recóndito del país. Sin embargo, esta estructura 
aparentemente piadosa desemboca en una traición, una supuesta sangre derramada que 
el lector intuye desde las primeras páginas. Esta obra es una crítica directa a las familias 
cristianas tradicionales que, bajo la piel de cordero, esconden un germen de lobo. Una 
versión literaria de la frase: “Cría cuervos y te sacarán los ojos.”

La procesión del Cristo y de María no es solamente una estampa costumbrista que ubica 
al lector en un orden moral impuesto; es la puesta en escena de una trampa semiótica que 
Zavaleta construye con maestría para luego dinamitarla. Lo hace a través del padre y sus 
negocios turbios, del hijo y su desmedida ambición, y de una comunidad cómplice y cie-
ga. Aquí es pertinente citar a Pierre Bourdieu cuando afirma que las estructuras sociales 
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operan como formas de “capital simbólico”. En ese sentido, la religiosidad en esta novela 
no es una fe sincera, sino una máscara que encubre la podredumbre:

“El cristianismo en la familia no era más que una máscara sobre un cadáver de valores.” 
—Carlos Eduardo Zavaleta

El relato es profundamente actual porque el padre representa a esa clase social que lo 
toma todo para sí, símbolo del poder tradicional y de la impunidad institucionalizada. El 
hijo, quien debería heredar ese legado, desea destruirlo, no para construir algo mejor, sino 
para devorar lo que queda. No es un revolucionario: es un caníbal. Este canibalismo refle-
ja el comportamiento de la clase política contemporánea, que, bajo discursos de cambio, 
reproduce con mayor cinismo las mismas estructuras de poder corrupto.

Esta idea resuena con las palabras de Zygmunt Bauman:

“Los nuevos políticos no sueñan con mejorar el mundo. Solo buscan gestionar, lo más 
cómodamente posible, sus ruinas.”
—Zygmunt Bauman, La cultura en el mundo de la modernidad líquida

Y también con Noam Chomsky, quien advierte que:

“El Estado ha sido capturado por una élite que actúa como si fuera heredera del país, y 
lo administra como si fuera una empresa privada.”
—Noam Chomsky, Requiem for the American Dream

En el relato, además, la naturaleza aparece como fuerza superior a los hombres, con el 
terremoto del año 70 como símbolo de lo incontrolable, lo sagrado y lo inevitable. Este 
evento natural —inserto en la historia— desestabiliza la aparente armonía familiar y 
desnuda las miserias que se intentaban ocultar.

Melquiades, personaje sumiso y silente, representa al Perú profundo, explotado, margina-
do y cubierto por los andrajos que dejan los patrones. Él encarna al pueblo servil, conde-
nado a obedecer, y cuya descendencia parece destinada a repetir el mismo ciclo. Zavaleta 
retrata esta condición con crudeza:
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“Melquiades se desvelaba como si aquella casa fuera suya. Y lo era, en la medida en que 
nunca tendría otra.”
—Carlos Eduardo Zavaleta

Esta relación entre opresor y oprimido remite a Frantz Fanon, cuando describe al colo-
nizado que internaliza la figura del amo:

“El colonizado se esfuerza por parecerse al colonizador, incluso cuando esto significa 
aniquilarse.”
—Frantz Fanon, Los condenados de la tierra

En conjunto, El cordero y su piel de lobo construye un triángulo simbólico:

• El padre, símbolo de los que están siempre en el poder.

• El hijo, disfrazado de cordero, pero sediento de herencia, poder y destrucción.

• Melquiades y su hijo, como representación del pueblo que sostiene todo, pero que no 
tiene voz, ni herencia, ni futuro.

Zavaleta no necesita explicitar el conflicto. Lo insinúa en cada línea. Esta no es solo una 
tragedia familiar: es la metáfora de un país secuestrado por sus propios hijos, herederos 
de un poder putrefacto, pero ahora con más hambre, menos escrúpulos y más discursos 
decorativos.

Invisible carne herida podría definirse como una novela íntima, cargada de silencios, evo-
caciones y heridas abiertas. Zavaleta disecciona la memoria individual y colectiva de una 
pareja que rememora su infancia, su juventud, y los logros construidos en conjunto den-
tro de una sociedad que, con el paso del tiempo, ha borrado esos recuerdos bajo el peso 
de sus crisis políticas y sociales. En esta narración, la paternidad frustrada se convierte 
en el centro simbólico del conflicto. La pareja, pese a su aparente éxito profesional y eco-
nómico, vive marcada por la ausencia de un hijo. Una herida que no sangra, pero duele. 
Duele en los silencios, en las miradas, en la rutina pulcra y en las cenas tranquilas. La 



-139- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Maguiña ► Carlos Eduardo Zavaleta y la autopsia 
social en Invisible carne herida 

“carne herida” a la que alude el título es esa expectativa no realizada que, desde el fondo, 
los corroe lentamente.

La novela recorre escenas del recuerdo: la niñez en Tarma, los almuerzos familiares, las 
cementeras, los sauces y los molles, el juego, el cuidado de la hermana mayor y el trato a 
los menores. Todo ello compone un Perú antiguo, silencioso, pero también apacible. El 
viaje de uno de ellos a la capital, motivado por el deseo de superación, y luego el traslado 
a Europa, marcan una trayectoria ascendente: la conquista del saber, la cultura, el negocio 
propio. Una vida ordenada, ilustrada, estable. Pero falta algo: la continuidad. El hijo —no 
concebido, no llorado, no celebrado— aparece todo el tiempo como presencia ausente, 
como deseo truncado.

Dicha ausencia, como se señala, no es un mero vacío biológico, sino una forma de erosión 
existencial. Se instala como una sombra que ronda cada logro, como una cicatriz que se 
niega a cerrarse. Es el hijo que no está y que, sin embargo, late en todo lo que hacen. En 
esa herida se revela también el miedo: miedo a heredar una enfermedad, miedo a repetir 
el dolor, miedo a que un niño llegue a una sociedad enferma.

Pero la novela no se queda en la frustración. Llega un punto de quiebre, cuando la pareja 
considera la posibilidad de adoptar. Entonces la herida invisible comienza a adquirir 
forma. Es allí donde Zavaleta plantea su propuesta más radical: el hijo no es destino 
biológico, sino construcción simbólica y ética. La paternidad se convierte en una decisión 
profunda, no en un acto reproductivo.

Este giro coincide con lo que plantea Zygmunt Bauman:

“En tiempos líquidos, el compromiso no es con la sangre, sino con la voluntad de                     
permanecer.” 
—Zygmunt Bauman, Amor líquido

También Julia Kristeva ilumina este punto al afirmar:
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“Un hijo no es solo una prolongación biológica. Es una reinvención del lenguaje, una 
manera de seguir existiendo en otro cuerpo.”
—Julia Kristeva, Los nuevos males del alma

Finalmente, la historia da un giro inesperado y profundamente simbólico. El hijo que 
no pueden tener se transforma en un sobrino con vínculos con el terrorismo, un joven 
marcado por la violencia del país. Adoptarlo implica asumir el trauma nacional como he-
rencia. En esa decisión dolorosa y compleja, los protagonistas no adoptan solo a un niño: 
adoptan la historia reciente del país, sus fracturas, sus contradicciones. El amor, entonces, 
no se manifiesta como deseo, sino como resistencia.

Zavaleta, sin sentimentalismos, deja claro que toda herida individual refleja una fractura 
colectiva. La novela, lejos de ser folclórica, es profundamente peruana, porque muestra 
que lo que duele en el alma también sangra en el cuerpo social. No hay consuelo fácil. 
Solo queda esa certeza: nadie se salva solo, y toda sanación requiere mirar de frente a las 
heridas, incluso a aquellas que nunca terminan de cerrar, el final rompe todo presagio y 
redondea la idea de que en la no sangre está el hijo que puede ser bueno.

Finalmente, Carlos Eduardo Zavaleta, nos deja tres relatos que se interconectan de-
construyendo una radiografía profunda de un Perú que ha mutado en un país hediondo 
de poder, inquisidor en las ideas, revolucionario y fracturado psicológicamente: uno que 
duele, que se oculta detrás de formas culturales —la universidad, la religión, la familia— 
pero que, en el fondo, revela fracturas éticas, afectivas y estructurales. Con estas tres 
novelas cortas, el autor desmonta la universidad como un espacio de poder donde poco 
o nada se puede hacer por la crisis interna que sufre la cátedra, donde el conocimiento 
ha sido desplazado por el acomodo, esta muestra insignificante que revela Zavaleta se 
universaliza a todas las universidades y a la política asquerosa que enferma al Perú. En 
la novela El cordero y su piel de lobo, la religión tradicional, para algunos, no sirve como 
salvación, sino como fachada para justificar la ambición y la traición familiar. En Invisi-
ble carne herida, la herida que no se ve —la ausencia de un hijo— es la metáfora de una 
nación que no logra proyectarse, que vive atada al pasado y que teme heredar sus propias 
ruinas arcadas por un terrorismo latente. 
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El autor no denuncia con estridencia, sino con una pluma conmovedora. Cada escena 
revela una fisura social del progreso; cada personaje con sus intereses propios devela un 
Perú totalitario en la pérdida de valores. La literatura se aprecia, así como una forma de 
resistencia y revelación a algo mayor que está por suceder. Estas novelas nos obligan a 
mirar donde no queremos: a reconocer que la decadencia no es sólo institucional, sino 
también emocional, política y cultural. La obra de Zavaleta es una advertencia: si no 
enfrentamos nuestras heridas como personas, como familia, como ciudad o como país, 
seguiremos repitiendo la misma historia con nuevos rostros, pero con los mismos frené-
ticos errores.

El valor de Zavaleta con Invisible carne herida traspasa el tiempo y cada historia está 
vigente con las fracturas emocionales que arrastra cada ciudadano del Perú actual, sea en 
la universidad, en lo individual, en lo familiar y en lo social. Zavaleta nos recuerda que 
el verdadero dolor nacional no siempre es visible: está en la perdida de lo moral, en el 
amordazamiento de las instituciones, en las familias disfuncionales y en los afectos des-
compensados. Su literatura nos exige no mirar hacia otro lado. Porque solo enfrentando 
nuestras heridas —por más invisibles que sean— podremos aspirar a una reconstrucción 
verdadera. 
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APERTURA

Esta nota se centra en el proyecto de la colección de crítica literaria Cuadernos Urgentes 
(2105 -). Se explicarán los alcances del mismo, partiendo de lo sostenido por sus directo-
res, quienes proponen situar poéticas contemporáneas de autores peruanos en pleno ejer-
cicio escritural identificados con posiciones periféricas en el campo literario del Perú. En 
el corpus abordado hasta el momento se percibe una clara -aunque no exclusiva- identi-
ficación con lo andino y sus múltiples rostros. En esa medida, el proyecto se comprende, 
también, en el marco mayor de las agendas que la crítica literaria peruana ha desplegado 
en los últimos años. 

Para este abordaje, se ha segmentado el presente trabajo en tres secciones. En la primera, 
se exponen los objetivos de la colección y los criterios de selección del corpus, con la vo-
luntad de ubicar el objeto de estudio en el marco de las agendas que se desarrollan desde 
el ámbito académico en el Perú, reparando en el posicionamiento de las literaturas peri-
féricas. Ello en aras de una conceptualización de la literatura nacional más acorde con su 
estado heterogéneo y con un trazado crítico no excluyente. A continuación, se exponen, 
brevemente, los aportes a la literatura peruana de los autores estudiados en los ocho volú-
menes publicados hasta el momento, más el del noveno en prensa: Augusto Higa Oshiro, 
Julián Pérez Huarancca, Cronwell Jara Jiménez, Marcos Yauri Montero, Enrique Rosas 
Paravicino, Feliciano Padilla Chalco, Carlos Calderón Fajardo, Omar Aramayo y Luis 

Cuadernos Urgentes 
Proyecto, testimonio y guía 

bibliográfica

Edith Pérez Orozco 
Jorge Terán Morveli
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Nieto Degregori. Finalmente, se brinda una guía bibliográfica mínima de los artículos 
que conforman los volúmenes editados. 

1. CUADERNOS URGENTES: UN PROYECTO CRÍTICO LITERARIO SO-
BRE LA LITERATURA PERUANA CONTEMPORÁNEA

La colección de crítica literaria Cuadernos Urgentes es un proyecto que surge como parte 
de las líneas de investigación que el GDESEYL (Grupo de Estudios sobre Ética y Lite-
ratura), adscrito a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Lima - Perú), desarrolla. Estas son: 1) Literatura peruana del 
siglo XX y XXI, 2) Estudios andinos y amazónicos, y 3) Representaciones de la violen-
cia. En el caso específico de la colección, esta se incluye directamente en la primera línea 
y, desde allí, se relaciona con las dos siguientes, de acuerdo a las poéticas de los autores 
estudiados. 

Dirigen la colección Paul Asto Valdez, Edith Pérez Orozco y Jorge Terán Morveli; inves-
tigadores del GDESEYL los dos primeros y coordinador del mismo el último. Interesa 
al proyecto que anima la colección, el proceso literario peruano del siglo XX -específica-
mente el que involucra el último tercio- y lo que va del presente XXI. En esa medida, el 
proyecto considera el proceso literario contemporáneo -para cuya comprensión, necesa-
riamente, se sigue el rastro diacrónico de la historia literaria peruana-, el cual se aborda 
a partir de la aproximación a la obra de autores destacados de la literatura peruana en 
pleno ejercicio creativo y que, por el periodo señalado, se vinculan -directa o indirecta-
mente, aunque no exclusivamente- con lo que se conoce como escritores del ochenta1. 
Autores cuya escritura, no obstante, consideramos, no ha sido suficientemente estudiada, 
más allá, todavía, de artículos dispersos y, en el mejor de los casos, tesis todavía inéditas o 
de acceso restringido, al momento en que se convoca el volumen respectivo. En ese sen-
tido, el proyecto tiene por objetivo, además, resituar los proyectos literarios de los autores 
estudiados. Por ello, los volúmenes de la colección reúnen capítulos que se    proponen 

1 Generación que ha procesado la crisis social, económica y política de la década referida, marcada por 
el conflicto armado interno, la migración-desplazamiento, el descalabro económico y la incesante y pro-
gresiva fragilidad de las instituciones democráticas en el país. Diversas caras de un país fracturado, en el 
que la variable étnica no deja de estar presente. Referente que los autores del ochenta han representado 
en su devenir, directa o indirectamente, desde entonces y a través -con los cambios del caso en tanto el 
referente ha mutado también- de las décadas siguientes.
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como materiales para el estudio de dichos autores; ofrecen un primer acercamiento, ma-
teriales preliminares, que, asimismo, resulten una invitación a los investigadores para que 
aborden el estudio sistemático de los autores en cuestión. (De lo sostenido se desprende 
el primer término que otorga el título a la colección: Cuadernos). La voluntad que anima 
al proyecto es que estos materiales -y su carácter perentorio- contribuyan a establecer 
un panorama más amplio de la literatura peruana contemporánea, por encima de toda 
imagen restrictiva que sobre ella se edifica. (Ello explica la elección del segundo término: 
Urgentes). 

Para comprender lo señalado, así como la delimitación del corpus de autores, partimos de 
tres categorías: heterogeneidad, canon literario y la relación centro-periferia.

1) El maestro Antonio Cornejo Polar (1983) señalaba, en su reflexión en torno a los 
sistemas literarios en el Perú, las rutas apartadas -más allá de los consabidos trasvases- 
que siguen los circuitos de lo escrito, lo popular y lo culto en nuestro país, en un claro 
correlato con la serie social. No obstante, el proceso histórico abarca esta diversidad en 
una “totalidad contradictoria”. Esta divergencia, a su vez, se define a través de la categoría 
de “heterogeneidad” (1994), con la que Cornejo piensa -a partir de la relación literatura-
sociedad- el estado de diferencia, pluralidad, contradicción e inestabilidad que dan cuen-
ta de la literatura nacional; una nación fragmentada, cuya literatura, a su vez, manifiesta 
dicha situación.  

En el estado actual, en la literatura peruana, las fronteras porosas de los sistemas literarios 
han permitido el surgimiento de un grupo de escritores -sobre todo, cuantitativamente 
mayor, a partir de los años ochenta del siglo pasado- que se ubican en los intersticios 
de estos sistemas y canalizan, en una de sus posibilidades, aquello que Martin Lienhard 
(1992) denomina literaturas alternativas2. En ese sentido, la heterogeneidad literaria en 
el Perú explica, en principio, la coexistencia no solo de los sistemas literarios, sino, en el 
caso específico del sistema literario escrito en castellano, la diversidad de proyectos que 
lo habitan, que se confrontan, en función a la diversidad de agentes, que se encuentran 
atravesados no solo por el sistema en sí, sino por las relaciones sociales, económicas, 

2 Una literatura de resistencia en la que los mundos de las etnias originarias, así como sus recursos esté-
ticos y el componente referencial, han nutrido la escritura desde la oralidad.
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culturales en las que estos se sitúan. De ello se desprende la dinámica agonística que los 
agentes desenvuelven para situar sus poéticas en un espacio en el que las relaciones de 
poder entran, también, a tallar, así como la serie de rupturas que fracturan la sociedad. La 
disputa por estas posiciones no es solo una disputa dentro de los márgenes de lo estético 
sino de las poéticas que asumen una imagen de la literatura que, para el caso de los auto-
res que interesan a la colección, se asume como una visión crítica de la sociedad peruana; 
a contracorriente de las escrituras que, cual marca de la posmodernidad, privilegian el ex-
ceso de individualidad, y que parecen definir los derroteros de buena parte de la literatura 
-y específicamente de la narrativa- peruana desde los años ochenta en adelante -más aún 
en los últimos años-; posturas válidas estas últimas, pero que no deben asumirse como el 
rostro exclusivo -y excluyente- de la narración en el Perú. De esta manera, la revisión de 
los proyectos estético-ideológicos recientes que se sustentan en una relación fluida entre 
la serie social y la serie literaria y que, además, problematizan el estado de la nación frag-
mentada, amerita su recuperación y revaloración para, a su vez, ampliar y -en el mejor de 
los casos- reformular el canon literario peruano en el periodo ya señalado (último tercio 
del siglo XX hasta la actualidad). 

2) A propósito del canon literario, Harold Bloom (1995) lo define como el conjunto de 
clásicos de la literatura, entendidos estos como textos memorables, cuya vigencia, más 
allá de los cambios coyunturales, se mantiene incólume, merced, principalmente, a su 
calidad estética. Sin embargo, visto así, el canon resulta universal, ahistórico. En sentido 
estricto, las distintas variables involucradas en la definición (memorable, clásicos, estéti-
ca) no responden, en realidad, a esencialismos, por lo que ha resultado más provechoso 
preguntarse acerca del procedimiento involucrado en la construcción del canon; en tanto 
la literatura es una práctica y un producto cultural, la dimensión social no puede hallarse 
exenta de dicha dinámica.

La reflexión de Bourdieu (2002) en torno al campo literario resulta fundamental. Para 
el sociólogo francés, la variable poder define los campos en los que los agentes se posi-
cionan a partir de relaciones establecidas sobre la base de objetos que poseen distintas 
formas de capital (social, económico, simbólico y cultural). En el campo literario, este se 
comprende, en principio, alrededor del capital cultural. Este campo se caracteriza por 
la búsqueda de autonomía con respecto a otros campos, sobre la base de la dimensión 
estética. Situación que, muy a pesar de lo deseado, se complementa con el capital eco-
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nómico y social, que conlleva a la acumulación de capital simbólico, lo que entraña que 
determinados agentes ocupen posiciones de dominación; es decir, se establecen relacio-
nes de poder, jerárquicas al interior del campo literario, determinadas por el habitus de 
los diversos agentes.

El canon es, entonces, una categoría bastante histórica, pues resulta de comprender la 
literatura como un campo intelectual, un campo literario, donde diversos sectores, di-
versos en cuanto a clase, cultura, estatus, género y edad, por mencionar las variables más 
conocidas, luchan por imponer su visión del mundo a través de la misma literatura. Así, 
no será solo la agonística estética la que define su conformación. En tal sentido, se lucha 
por incluir o excluir, ampliar o reducir ese listado de textos. Esa lucha, obviamente, no 
solo involucra los mismos textos, sino los intereses estéticos, sociales, culturales, políticos 
e incluso económicos, que enarbolan y defienden los involucrados.

En otras palabras, en tanto la construcción del canon obedece, además de la variable es-
tética, a las agendas que los distintos sectores académicos sostienen. En estas, algunas se 
imponen en desmedro de otras -sobre todo en una evaluación medianamente sincróni-
ca-, y, en un sentido menos confrontacional, la agenda excede los esfuerzos por abarcarla. 
Se hace necesario, en dicha situación, resituar los proyectos estéticos-literarios que, a 
pesar del reconocimiento de especialistas acerca de su relevancia, se encuentran todavía 
en vías de canonización en el mejor de los casos y, en el peor escenario, obviados. 

La voluntad del proyecto de Cuadernos Urgentes pretende tanto situar o resituar en el 
canon la obra de los autores estudiados como pensar nuestra literatura peruana con-
temporánea desde un punto de vista, desde una perspectiva que nos ofrezca una imagen 
menos sesgada -quizá más completa- de nuestro proceso literario. En dicha línea, sin 
afanes miméticos ni estrictamente ciñéndonos al paradigma realista, la colección aborda 
la obra de escritores en los que sus proyectos estético-literarios: a) se enfocan en la repre-
sentación de sectores socioculturales subalternizados; y b) han afianzado la modernidad 
literaria, en el marco de la literatura nacional; comprendida esta modernización tanto 
a nivel de recursos técnicos como a partir de la representación de los procesos sociales 
a ella vinculados. Abordar las poéticas señaladas surge a raíz de la necesidad de que las 
propuestas estudiadas ingresen -o se afiancen- al debate en torno a la literatura peruana 
-o más exactamente a las literaturas peruanas-, como se ha señalado en tanto el canon es 
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un espacio simbólico y agonístico; para pensar la construcción de un canon literario más 
inclusivo, menos centralista. 

3) De lo señalado, se desprende que la colección Cuadernos Urgentes propone establecer 
un espacio, al interior de la academia, para el estudio de los proyectos estético-ideológicos 
señalados, situados más allá de los centros, en aquello que se ha denominado literaturas 
periféricas. La dinámica centro-periferia se piensa como categorías relacionales, com-
plementarias a las ya mencionadas canon y campo literario. Dicha relación se encuentra 
atravesada, a su vez, por el par centralismo-regionalismo, en el que las variables -que no 
son solo espaciales sino, sobre todo, políticas y culturales- han establecido una imagen 
restrictiva de la literatura del Perú. En esa medida, las poéticas que consideramos, se en-
tienden, en su mayoría, en esta relación. Desde proyectos que abordan la heterogeneidad 
que se replica al interior de los espacios regionales, entendidos como espacios que han 
sido desplazados, simbólicamente, en el plano literario, a la periferia, ofrecen una mirada 
crítica sobre la sociedad peruana desde, para el caso, un sobresaliente manejo estético, 
criterio que no se ha dejado de lado al momento de seleccionar los autores abordados. 

Para culminar esta primera sección, cabe situar al proyecto al interior de la reflexión 
contemporánea de la crítica literaria peruana. Podemos preguntarnos, entonces, ¿cuáles 
son las agendas que se estudian en ella? Sin ánimo a establecer un mapeo exacto de estas 
-labor que excede los alcances del presente trabajo- podemos arriesgar una mirada global 
a dicho estado de la cosa, para emplazar la línea de investigación que los Cuadernos Ur-
gentes desarrollan. Como es sabido, la tendencia contemporánea en los estudios literarios 
ha sumado, a la crítica enfocada en una concepción unitaria del fenómeno literario, una 
crítica de la diferencia. No sin tensiones, pues entre una y otra no faltan ataques, defensas 
y propuestas conciliadoras. 

Tal ampliación de las agendas en el caso peruano se ha plasmado, en las últimas décadas, 
en una diversidad de objetos de estudio a través, también, de una variada oferta meto-
dológica o -llegado el caso- ametodológica. De esta manera, la deconstrucción, los estu-
dios de la subalternidad, los estudios culturales, los estudios poscoloniales, los estudios 
de género, el psicoanálisis lacaniano, entre otros desarrollos postestructuralistas, se han 
sumado -en ocasiones reemplazado- a los aparatos teóricos de la literatura para abordar 
una diversidad de prácticas escriturales que se extienden a, sobre todo, los periodos que 
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van del siglo XIX al XXI. Siglo, este último, que ha sido abordado en sus diversos rostros: 
la literatura LGTBQI+, las literaturas del yo -con énfasis en la autoficción-, la literatura 
histórica, el policial, la literatura del conflicto armado interno, la literatura fantástica, la 
literatura de ciencia ficción, las literaturas del desplazamiento, la literatura afroperuana, 
la literatura nissei, la literatura andina, entre otros intereses de esta variada oferta, que, 
a partir del siglo XXI, deben comprenderse como parte de una literatura atravesada por 
la posmodernidad, en el marco ya de una literatura posmoderna. En lo que concierne a 
la última línea de estudio mencionada, la literatura andina, en el proceso diacrónico que 
sigue del indigenismo, a través del neoindigenismo, hasta llegar a la literatura andina 
contemporánea en el Perú, se ha abordado, principalmente, la poesía, ya sea la del primer 
tercio del siglo XX o la más reciente, en aquello que se conoce como las vanguardias 
andinas o, en su defecto, la poesía contemporánea, con énfasis en la literatura escrita en 
quechua y la que se piensa como literatura quechua. La narrativa y la poesía andinas con-
temporáneas en castellano, salvo algunas excepciones, son todavía una cuenta pendiente 
-ni qué decir del ensayo-; en tanto, partimos de considerar que lo andino no se restringe 
a lo quechua y aimara, sino que se piensa heterogéneo, con otros actores y otros mundos 
representados, que se saben, a su vez, modalidades de lo andino. El proyecto de los Cua-
dernos Urgentes pone énfasis en esta agenda pendiente, al interior de las literaturas perifé-
ricas. Énfasis que, no obstante, no impide, como se desprende de los criterios propuestos 
párrafos arriba, abordar, en general, poéticas que representan sectores subalternizados y 
se entienden literaturas modernas; propuesta que repara en lo andino, pero, a su vez, lo 
excede. 

Cabe recalcar que la agenda planteada no pretende ser la única pertinente ni la más 
importante; no obstante, resulta perentoria su investigación en el total de los estudios 
literarios para, como afirmamos, construir una imagen más integral de las literaturas 
peruanas. Así, consideramos relevante el estudio de la diversidad de proyectos estético-
literarios que permitan persistir e insistir en una concepción plural de nuestras literaturas 
peruanas. La confluencia de la serie literaria y la serie social abona en la comprensión 
de la literatura del país en sus fluidos lazos con una sociedad en la que conviven, se in-
tersecan e hibridan mundos tradicionales, modernos y posmodernos -ciertamente no de 
manera armoniosa-.
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2. HACIA LA RECUPERACIÓN DE POÉTICAS EMERGENTES

Hasta el momento, la colección, ha abordado la obra de Augusto Higa Oshiro, Julián 
Pérez Huarancca, Cronwell Jara Jiménez, Marcos Yauri Montero, Enrique Rosas Paravi-
cino, Feliciano Padilla Chalco, Carlos Calderón Fajardo y Omar Aramayo. Se encuentra 
ad portas de ingresar a prensa el volumen dedicado a Luis Nieto Degregori y en proceso 
de convocatoria el volumen dedicado Mario Guevara Paredes. A continuación, como se 
ha señalado al comienzo de la presente nota, vamos a compartir una breve revisión de los 
aportes a la literatura peruana de los autores hasta el momento estudiados y que justifi-
can el abordaje emprendido.

Publicado el 2015, el primer volumen de la colección cerca la obra de Augusto Higa 
Oshiro (Lima, 1946-2023). Tempranamente, el maestro Antonio Cornejo Polar (1977), 
al revisar su primer libro de cuentos, Que te coma el tigre (1977), apunta que su escritura 
representa a estratos populares urbanos limeños y el desenvolvimiento de los jóvenes y 
adolescentes dentro de una problemática social. Desde entonces, sin abandonar esta ini-
cial senda -signada además por su pertenencia al Grupo Narración-, la poética de Higa 
ha ido ampliándose hacia los mundos nisseis en el Perú. A los que ha sumado el tópico 
del conflicto armado interno. En esta progresiva complejización de sus mundos, es rei-
terativa la preocupación por explorar una sociedad popular subalternizada, con presencia 
de identidades fragmentadas, ya sea de personajes mestizos, criollos o descendientes ja-
poneses en el Perú, en espacio marginales, tugurizados en y alrededor del centro histórico 
de la Lima. En esa medida, uno de los campos más ricos, semánticamente hablando, de 
esta propuesta resulta el haber situado la temática nissei en el horizonte de la crítica lite-
raria nacional e internacional, a partir de obras como La iluminación de Katzuo Nakamat-
su (2008) y Okinawa existe (2012, Premio de cuento de la Asociación Peruano Japonesa).

Luego de una pausa de tres años, en 2018, Cuadernos Urgentes rinde un homenaje críti-
co a la producción escritural de Julián Pérez Huarancca (Ayacucho, 1954). Ganador de 
los tres premios de novela más importantes en el Perú: el Premio de Novela Federico 
Villarreal (2003), El Copé de Novela (2013) y el de Novela corta del Banco Central de 
Reserva del Perú (2017). Desde un trabajo diversificado en la narrativa (novela y cuento), 
nuestro autor ha abordado el referente del conflicto armado interno, a razón de una poé-
tica que engarza tanto técnicas y tópicos modernos como posmodernos (con énfasis en la 
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metaficción y la problematización del campo intelectual); así como la representación del 
mundo andino dinámico, a contracorriente de las miradas anquilosadas sobre los Andes. 
Julián Pérez es un escritor que ha construido, así, un proyecto escritural ambicioso en 
novelas como Retablo (2004), Resto que no cesa de insistir (2011), Criba (2014) y Anamor-
fosis (2017), transgrediendo y cuestionando las versiones oficiales acerca de, en general, 
la historia del país. Historia (2021), su más reciente y ambiciosa novela, suerte de novela 
total, extiende este proyecto hacia el arco temporal del total de la vida política republica-
na. Del mismo modo, recorre los renovados caminos de la tradición indigenista, que han 
devenido en la llamada literatura andina; una escritura sobre -y desde- los Andes que se 
ha modernizado técnica y temáticamente, ampliándose hacia la fragmentación del sujeto 
migrante y del nuevo habitante de la urbe, inmerso ya en una realidad posmoderna, tal 
como se aprecia en sus más recientes libros de cuentos: Encefalograma (2019) y Diagnosis 
(2023).

El tercer volumen de Cuadernos urgentes: Cronwell Jara Jiménez, se publica en 2019; se 
aproxima a la obra del autor de las celebradas novelas Montacerdos (1981), Patíbulo para 
un caballo (1989), Faite (2016), así como del cuentario Las huellas del puma (1986), entre 
otros textos. Ganador, además, del Copé de Cuento (1985) y merecedor del Premio Casa 
de la Literatura Peruana (2019). La escritura de Jara explora cuatro ejes temáticos: 1) el 
ciclo de la barriada como representación del mundo de la marginalidad, de los migrantes, 
a través de la poética del hambre; 2) el referente del mundo rural piurano; 3) la temáti-
ca vinculada a la representación del grupo sociocultural afroperuano (esclavos, libertos, 
beatos, principalmente); y 4) una veta fantástica a través de referencias al bestiario y la 
mitología latinoamericana. Considerado uno de los maestros del cuento peruano -ade-
más de eficaz novelista-, Jara Jiménez (Piura, 1949) se ha valido, en esta diversidad de 
búsquedas, de los recursos de la oralidad, y la representación de las cosmovisiones popu-
lares, migrantes y rurales, para proponer un proyecto estético y ético afiliado a los sectores 
históricamente subalternizados en el Perú. 

Para el 2021, se publicaron dos entregas. La primera dedicada a la obra de Marcos Yauri 
Montero y la segunda a la de Enrique Rosas Paravicino. 

Por un lado, Marcos Yauri Montero (Huaraz, 1930), reconocido y premiado poeta, no-
velista y ensayista, ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Casa de las Américas 
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en 1974 por su novela En otoño, después de mil años. Autor que ha transitado, desde su 
constante reinvención, por la narrativa indigenista, neoindigenista y la narrativa andina. 
En rasgos generales, la crítica literaria ha sostenido que su narrativa, desde el castellano 
andino, explora la transformación del mundo y sujeto andinos a razón del impacto de 
los procesos de modernización y los más recientes de posmodernidad. De esta forma, la 
diégesis de sus textos complejiza los Andes, representados en continuidad y permanente 
cambio; la configuración de múltiples identidades andinas (indios, mestizos, criollos, 
migrantes, desplazados) responde a este proyecto. La construcción de estos universos 
recurre al tópico de la memoria, con énfasis en la tradición oral, tal como sucede en 
las novelas María Colón (1980), Cuando la risa es fiesta (2011) y Memorias de un caballo 
(2015), entre otras. En esa medida, existe una preocupación recurrente por ofrecer, desde 
los recursos señalados, una visión diferente de la historia, de construir, desde la ficción, 
versiones alternativas a la oficial. Ello explica, a su vez, su incursión en la novela histórica 
en No preguntes quién ha muerto (1989). De manera correlativa, su poesía se vincula a lo 
andino tradicional, para arriesgarse hacia, desde un matiz narrativo, la edificación de un 
“yo lírico” de tipo mestizo. 

En el caso de Enrique Rosas Paravicino (Cusco, 1948), cabe anotar la importancia de 
su importancia al interior de la literatura peruana y de la denominada narrativa andina, 
tanto por su manejo de los recursos técnicos y del lenguaje (castellano andino sureño), 
así como por la ampliación de sus mundos representados. Rosas ha representado, sobre 
todo, aunque no exclusivamente, los mundos del sur andino, con énfasis en la región del 
Cusco. A través de sus novelas y cuentos -y en una línea histórica que abarca los últimos 
años del Tahuantinsuyo hasta los iniciales del siglo XXI- ha problematizado la violencia 
estructural, simbólica y material en la sociedad andina, desde una perspectiva que apuesta 
por la relación fluida entre tradición y modernidad y posmodernidad en los Andes, así 
como una perspectiva amplia de la andinidad -sin esencialismos-, en la que las distintas 
modalidades de esta establecen relaciones dialógicas, pero no por ello exentas de jerar-
quía. Sus novelas resultan polifónicas, y parten estratégicamente del recurso estético y 
semántico de los archivos epistemológicos del mundo andino y la tradición oral. De esta 
manera, construye un proyecto ideológico y ético que apuesta por una cosmovisión andi-
na en diálogo con otras formas de racionalidad, entre ellas la occidental. Esta apuesta se 
proyecta hacia una comprensión mayor de lo nacional; una visión inclusiva. El libro de 
cuentos, Al filo del rayo (1988), así como las novelas El Gran Señor (1994), Muchas lunas 
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en Machu Picchu (2006) y Suenan las campanas del Cusco (2015), entre otros textos, dan 
cuenta de los alcances del propuesta del maestro Rosas Paravicino.

En 2022, se publicó la sexta entrega de Cuadernos urgentes, que estudia la obra del escri-
tor puneño-apurimeño Feliciano Padilla Chalco (Lima, 1944 - Puno, 2022), fallecido al 
momento en que el volumen se encontraba en plena preparación. Escribe desde los már-
genes de la ciudad letrada sobre Puno, Apurímac y Lima, a través de un exquisito caste-
llano andino, fusionando las tradiciones y subjetividades apurimeña y puneña, de los cual 
son prueba, verbigracia, Calicanto (1999), La Bahía (2010) y ¡Aquí están los Montesinos! 
(2006), celebrada novela histórica sobre los terratenientes abigeos de Apurímac a co-
mienzos del siglo XX, alrededor de los conflictos entre las élites locales y capitalinas. De 
esta manera, Padilla, en su escritura, ha representado mundos andinos modernos, con 
particular interés en los periodos de transición social y los diversos conflictos asociados 
a estos. En esa visión dinámica del Ande, representa al sujeto andino que se encuentra 
vinculado a sus cambios contextuales, en, ciertamente, un mundo cargado de violencia, 
de exclusión y de opresión. Configura, así, sujetos quechua y aymaras, mestizos y mistis 
en proceso de confrontación entre sociedades tradicionales, modernas y postmodernas. 
Dicho estado complejo del mundo andino se aprecia a través los tópicos de la violencia 
política, de la migración, de la enfermedad, del viaje, del bandolerismo, de luchas de éli-
tes, de la disgregación de la familia, y de la memoria entre la variada oferta de nuestro 
autor. 

El séptimo volumen de la colección es un homenaje tardío pero absolutamente necesario 
a la obra de Carlos Calderón Fajardo (1946-2015), autor a quien, y es forzoso anotarlo, 
en vida se le comunicó de la publicación de una entrega dedicada a su obra, tras el de 
Higa Oshiro. Tras su partida prematura, el proyecto fue aplazándose por motivos ajenos 
a lo académico, hasta que finalmente se concretó años tras, a mediados del 2023. Una 
obra, la del maestro Carlos, que resulta una búsqueda constante de la condición humana, 
desde una poética que construye mundos que partiendo del individuo y apostando por 
una estética marcada por las libertades irrestrictas de la ficción —más que por el para-
digma mimético—, no obstante, roza recurrentemente la dimensión social. A partir de 
las posibilidades que le ofrece manejar una amplia oferta de subgéneros, podemos hallar 
relatos que transitan los derroteros de la literatura fantástica, la novela negra, la novela de 
viaje —con una reiterada predilección por el mar—, la ficción histórica, la metaficción, el 
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relato gótico, el microrrelato, la novela de sanatorio, la literatura del yo —posiblemente 
con pinceladas autoficcionales—, y la novela de la violencia —específicamente, la que se 
incluye al interior de la narrativa del conflicto armado interno—. En esta multiplicidad 
de subgéneros, no obstante, la escritura de Calderón Fajardo despliega tópicos recu-
rrentes que se descubren ya en sus primeros libros: el padre, el doble, la transformación, 
el simulacro, lo siniestro, el mar, la muerte, la enfermedad, la vida tras la muerte, entre 
otros. Las novelas La conciencia del límite último (1990), El viaje que nunca termina (La 
verdadera historia de Sarah Ellen) (1993), La segunda visita de William Burroughs (2006), 
El fantasma nostálgico (2013), libros de cuentos como El hombre que mira el mar (1989) y 
Playas (2010), entre otros, dan cuenta de ello. Una narrativa que persevera en representar 
mundos marcados por la incertidumbre a nivel social, existencial, ontológico incluso. 
Una escritura que se adentra en los avatares de la literatura posmoderna, correlato, en el 
plano artístico-literario, de la episteme posmoderna. 

El más reciente volumen de Cuadernos Urgentes, publicado a inicios del 2025, aborda 
la escritura de Omar Aramayo (1947), la cual transita hábilmente diversos géneros. En 
poesía, ha visitado los recursos estilísticos y temáticos de las vanguardias en una primera 
etapa; abriéndose, simultáneamente, hacia una poesía de acervo oral, popular, que recu-
pera estratégicamente las técnicas orales; desplegando, además, la propuesta —en diálo-
go con las búsquedas anteriores— hacia la recuperación del panteón andino, del mundo 
mítico. Todo ello desde una sensibilidad que se desenvuelve a plenitud entre lo universal 
y lo local, la cual se aprecia en poemarios como Axial (1975), Antigua canción (1966), 
Agua de los montes (2012), Los dioses (1992) y El Nacimiento del Sol y la Luna (2004). En 
el caso de su narrativa, Aramayo ha explorado, también, diversos géneros (novela y cuen-
to) y subgéneros (la microficción, el relato fantástico, el policial, la novela del narco, el 
relato histórico, entre otros). En esta variada exploración, la summa de sus pesquisas en el 
cuento y la nouvelle resulta El Gallo de Cristal (2006). Asimismo, ha llegado a la madurez 
novelística con sus dos recientes entregas: la monumental Los Túpac Amaru: 1572-1827, 
novela poemática en la que sigue el rastro de la familia en mención, a través de la historia 
y, principalmente, de la rebelión encabezada por José Gabriel Túpac Amaru; así como 
En el nombre de la hoja (2023), en la que el tráfico ilegal de la hoja de coca expresa la 
inmersión del mundo andino en la lógica posmoderna del mayor beneficio, a costa de la 
respectiva deshumanización.
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Actualmente, se encuentra en prensa Cuadernos Urgentes: Luis Nieto Degregori. La obra 
del escritor cusqueño ha representado los avatares de la sociedad peruana. Mundos tex-
tuales los de Nieto Degregori (Cusco, 1955) en los que el rol de la mujer ha sido, desde 
sus inicios, uno de sus puntos de referencia. Su mirada explora, además, los intersticios 
y continuidades de nuestra herida colonial, y las consecuencias del desencuentro socio-
cultural, político y lingüístico de nuestra heterogénea sociedad peruana. Esta propuesta 
se ha desarrollado a través de relatos de carácter estético, realista, cultural, histórico y 
mítico; en los cuales ha resultado eje central el redescubrimiento de la matriz de la cul-
tura panandina y andina en búsqueda de su encuentro ancestral, integrador y formador 
de conciencias. Sus textos exploran, así, el tema de la violencia política de los ochentas y 
noventas, la narrativa de corte histórico, y, en general, el encuentro del mundo andino con 
la modernidad; historias ambientadas, en principio, en el sur de los Andes, desde donde 
se abren hacia la diversidad del espacio y la realidad peruanos, en un recorrido histórico 
que abarca el periodo que va del siglo XVI al XXI, contextualizando continuamente la 
tensión cultural. De ello dan cuenta, entre otros textos, el libro de cuentos Señores destos 
reynos (1994), así como las novelas, Cuzco después del amor (2003), y la reciente Muchas 
veces dudé (2022), novela esta última que configura la figura histórica y política del cro-
nista indígena Guamán Poma de Ayala y el contexto de escritura de la Nueva corónica y 
buen gobierno. 

3. UNA GUÍA BIBLIOGRÁFICA

A continuación, compartimos la información bibliográfica sobre la colección Cuadernos 
Urgentes. La misma la hemos dividido, para su mejor consulta, por volumen.
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Cuadernos Urgentes: Augusto Higa Oshiro

Libro

Asto Valdez, Paul. & Pérez Orozco, Edith. (Eds.). Cuadernos Urgentes: Augusto Higa 
Oshiro. Distopía Editores & Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2015.
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Cuadernos Urgentes: Julián Pérez Huarancca

Libro

Pérez Orozco, Edith. & Terán Morveli, Jorge. (Eds.) Cuadernos Urgentes: Julián Pérez 
Huarancca. Distopía Editores & Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 

Capítulos

Asto Valdez, P. Criba y la novela post CVR, o hacia una nueva vertiente en la novela 
sobre el conflicto armado interno (pp. 143-167).
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Carbajal, E. Historia y heterogeneidad sociocultural en Retablo de Julián Pérez (pp. 51-
71). 

Carrillo Jara, D. El repertorio indigenista en Retablo de Julián Pérez (pp. 107-123). 
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Pérez Orozco, E. Del retablo artesanía al retablo textual en Retablo (2004) de Julián Pé-
rez Huarancca (pp. 73-105).

Terán Morveli, J. Memoria y literatura en la obra de Julián Pérez: A propósito de Ana-
morfosis (pp. 195-222). 

Zevallos-Aguilar, U. Contradiscursos de demonización y piedad en Retablo de Julián 
Pérez (pp. 15-25). 
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Cuadernos Urgentes: Cronwell Jara Jiménez

Libro

Pérez Orozco, Edith. & Terán Morveli, Jorge. (Eds.) Cuadernos Urgentes: Cronwell Jara 
Jiménez. Distopía Editores & Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

Capítulos

Barraza Urbano, R. El mito personal y la metáfora obsesiva en Las huellas del puma de 
Cronwell Jara (pp. 129-147). 
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De Llano, A. Bandoleros, enfermos, brujos, milagreros, pobres y cazadores. El discurso 
migrante en relatos de Cronwell Jara (pp. 111-128). 

Escalante, M. E. Desarraigo y animalidad en Faite de Cronwell Jara (pp. 61-74). 

Martínez Rodríguez, J. B. La narrativa apostólica como armonía entre lo Natural y lo 
Artificial: construcción de las identidades y los espacios de protección en Faite de Cron-
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Morales Mena, J. La poética de Cronwell Jara Jiménez: estética y política (pp. 149-161).

Pérez Orozco, E. & Terán Morveli, J. Exordio: Miradas y memorias múltiples (pp. 9-13). 

Yushimito del Valle, C. Montacerdos como estado de excepción: mito, ciudadanía y violen-
cia (pp. 17-42). 

Zevallos Aguilar, J. Patíbulo para un caballo. Entre la narrativa urbana y el neoindigenis-
mo (pp. 43-59). 
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Cuadernos Urgentes: Marcos Yauri Montero

Libro

Pérez Orozco, Edith. & Terán Morveli, Jorge. (Eds.) Cuadernos Urgentes: Marcos Yauri 
Montero. Distopía Editores & Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 

Capítulos

Anchante Arias, J. Mitología y cotidianidad en el poemario Yo y los días de Marcos Yauri 
Montero (pp. 165-176). 
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Aubes, F. Las huacas no volverán jamás: ficción y reflexión sobre el concepto de transi-
toriedad en Memorias de un caballo (2015) de Marcos Yauri Montero (Huarás, 1930) (pp. 
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López Maguiña, S. María Colón de Marcos Yauri Montero: extravíos de una historia 
interrumpida (pp. 43-55). 
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Terán Morveli, J. Memoria de lo andino: Mestizos y crisis identitaria en María Colón de 
Marcos Yauri (pp. 57-80). 

Torres V., M. Intertextualidad dialógica de los sueños en En otoño, después de mil años (pp. 
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Cuadernos Urgentes: Enrique Rosas Paravicino

Libro

Pérez Orozco, Edith (Ed.) Cuadernos Urgentes: Enrique Rosas Paravicino. Distopía Edi-
tores & Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2021.

Capítulos

Arribasplata Cabanillas, M. Modernidad y posmodernidad en El Gran Señor de Enrique 
Rosas Paravicino (pp. 195-206). 
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Terán Morveli, Jorge (Ed.) Cuadernos Urgentes: Feliciano Padilla Chalco. Distopía Edi-
tores & Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2022. 



Pérez y Terán ► Cuadernos Urgentes. Proyecto, testimonio
y  guía  bibliográfica

-168- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Capítulos

Hurtado Trujillo, H. La lucha del poder local contra el centralismo limeño en la novela 
¡Aquí están los Montesinos! de Feliciano Padilla (pp. 95-114).

Iubini Vidal, G. “¿Qué habíamos hecho para merecer tanto sufrimiento?” Violencia, migra-
ción y discurso de la familia en la narrativa de Feliciano Padilla (pp. 143-167).

Krögel, A. Pakasqa Takiyniykuna: la llipipipiq qullqa y la visión caleidoscópica en los can-
tos ocultos de Feliciano Padilla Chalco (pp. 19-42).

Martínez Rodríguez, J. B. La trascendencia de lo cotidiano en La Bahía de Feliciano 
Padilla (pp. 207-228).

Palomino Gonzales, N. A. Categorización de los personajes principales de la novela 
¡Aquí están los montesinos! de Feliciano Padilla, según la teoría de la personalidad (pp. 
115-140).

Pérez Orozco. E. Fracturas y exclusión: identidades étnicas y violencia política en La 
estepa calcinada de Feliciano Padilla (pp. 169-206).

Roncalla Fernández, F. A. Kello Kelloptani de Feliciano Padilla (pp. 253-259). 

Rubio Bautista, D. J. Poder y autonomía regional en ¡Aquí están los Montesinos!, una no-
vela sobre abigeos (pp. 67-94).

Terán Morveli, J. Exordio: Una escritura constante, una lectura inagotable (pp. 9-14). 

Terán Morveli, J La enfermedad en “Amarillito amarilleando”: hacia la opción decolonial 
(pp. 229-252).

Zevallos Aguilar, U. J. Paqaska Takiniykuna / Mis cantos ocultos (2009) de Feliciano Padi-
lla. Poesía quechua antiextractivista (pp. 43-63).



-169- Saber DiScurSivo
ISSN: 2810-8299 (EN LíNEa)

Pérez y Terán ► Cuadernos Urgentes. Proyecto, testimonio
y  guía  bibliográfica

Cuadernos Urgentes: Carlos Calderón Fajardo

Libro

Asto Valdez, Paul (Ed.) Cuadernos Urgentes: Carlos Calderón Fajardo. Distopía Editores 
& Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2022. 

Capítulos
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cial en La conciencia del límite último (pp. 39-73).
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