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~Alguna vez has vivido alguna situaci6n, tan inverosimil, que no hubieras po- 

dido siquiera imaginirtela en el mis feliz de tus sueiios ni en tu pesadilla mis 

espantosa? Y despuCs de haber vivido tal situacibn, jno se te ha ocurrido que 

la vida es tan ir6nica (tanto que, seglin t u  actitud frente a ella, s6lo te quede 

reir o llorar o las dos cosas al mismo tiempo) que te pone en ese tipo de situa- 

ciones a prop6sit0, como si alguien que no eres tu lo hubiera planeado todo y 

se estuviera burlando de ti? 

Aunque no te haya ocurrido, crCeme que eso existe. La vida es un talks- 

how. Y aunque, en fin, aqui estamos de nuevo, nada parece haber cambiado 

bajo el timido frio del otoiio. Laura Bozzo sigue viva, sigue en el aire y ha- 

ciendo de las suyas, La Fuente del Placer esti aqui y ahora, Laura Bozzo se 

encuentra parada junto a ella y decide quiCn bebe y quiCn no de sus aguas. 

De 10s talkshows ya se ha hablado mucho, aunque por desgracia no desde 

la antropologia, y especialmente me ha interesado a partir de que en un ya le- 

jano dia de mayo de 1999 llegaron a mis manos 10s ratings de 10s programas 

peruanos de aquel mes, y el de Laura Bozzo era espectacular, 52,3 puntos de 

rating en el imbito nacional. A partir de aquel instante surgi6 incesantemente 

un rosario de preguntas que bien me atormentan o me hacen reir. Asi que lei, 

investiguC y hasta escribi un poquito con respecto al tema, de la misma forma 

en que me enfureci, tambiCn rei e incluso me indignC viendo 10s programas de 

la doctora, hasta notar que el humor era algo que de alguna forma siempre es- 
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Fue un programa dedicado casi por entero a la cuesti6n del racismo en el 

Per& en el que participaron c6micos como el Cholo Cirilo, el Chino Yufra, el 

Poeta de la Calle, Melcochita y Zul6, nuestra primera vedette negra. Como 

vemos, para comenzar ya estaban la gran mayoria de 10s estereotipos raciales 

personificados en el panel de expertos (que esta vez eran c6micos). 

Ademis se incluy6 un segment0 especial para Marcos el trayecista ena- 

 nora ado y Marianela, una joven rumana. Ambos son un par de chiquillos que 

trabajaban en un circo y huyeron juntos hacia el norte del pais, por lo que 

aparecieron durante una semana en 10s titulares de 10s diarios chicha, lo que 

demuestra la gran versatilidad de este tipo de programas para adaptarse e in- 

cluir ripidamente elementos de la representaci6n de la realidad popular y na- 

cional, como este, que en su momento caus6 sensaci6n. 

A lo largo del programa se presentaron una serie de casos en 10s cuales 

habia uno o dos personajes que, en palabras de Laura Bozzo, "habia sufrido 

de la discriminaci6n, la marginaci6n y la humillaci6n incluso por su propia fa- 

milia" y estos iban a ser enfrentados a las personas que 10s discriminaban. 

Obviamente entre discriminadores y discriminados se produciria un conflicto, 

sazonado por Laura Bozzo y lo c6micos que alli se encontraban. 

El objetivo de ese programa era mostrar que "todos sin excepci6n tenemos 

algo de cholos, de negros, de chinos y a mucha honra, y eso es lo que hace 

grande a este Per6 [...I Como si el color de la piel tuviera algo que ver en la 

bondad o la maldad en las personas". 

A medida que se producia este tipo de situaciones, fue apareciendo una 

constante. Todos, Laura Bozzo, 10s c6micos y la mayor parte del pliblico (por- 

que hub0 excepciones notables), se dedicaron a atacar a 10s que se presenta- 

ban a si mismos como racialmente superiores (]Case blanquitos que cholean al 

resto) y a resaltar las cualidades del discriminado, Sean las que fueren, justifi- 

candolo bajo un discurso moral. 

Para 10s fines de esta pequeiia investigaci6n he seleccionado cuatro casos 

en 10s que el humor estuvo presente de alguna manera. Como ya dije, el eje 

temitico de este programa en particular fue la cuestidn racial y el racismo, 

por lo que la mayor parte de 10s chistes o las situaciones graciosas hicieron 

referencia a las razas o al racismo. 

Casi de casualidad me di cuenta de que se estaba manejando dos discursos 

paralelos con respecto a la raza. Uno que negaba conscientemente la asocia- 

ci6n entre razas y cualidades morales, que apareci6 durante las dos horas y 

pico del programa, sobre todo cuando se presentaban 10s casos de victimas y 

victimarios. Y otro, solapado y al mismo tiempo casi tan evidente como el an- 

terior, en el que se reproducian 10s estereotipos raciales y se marcaban las di- 
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ferencias entre ellos. Todo esto se hacia a travks del humor. El humor a lo lar- 

go de este programa funcion6 como un caballo de Troya que introdujo la 

cuesti6n racial desde otro punto de vista, no sC si llamarlo inconsciente, per0 

si definitivamente m5s cnlera, strnveciro nomn's, aunque con la misma eficacia 

comunicativa. 

Para muestra un b o t h .  Laura Bozzo se dirige a Melcochita y le pide que 

cuente sus chistes de negros. Cinco minutos despues se dirige a uno de sus in- 

vitados y le dice: "Oiga usted, porque aqui en el Peru para hablar de razas 

hay que ser imbCcil" (i?). 

EL NEGRO Y LA MUERTE EN PATINETE 

La c5mara hace un paneo por la fila de panelistas: 

LB (Laura Bozzo). Melcochita, esos chistes sobre la caja negra que escuchaba en el 

camerino me han hecho desentomillarme de la ... 

(Lri crimora regresa hcicia Ln~ira Bozzo y Melcorhita.) 

LB. Es que escuchen eso, escuchen eso. 

(Ln chrnara empieza ha hacer un acercamiento hasrn enr~iadrar  in busto de Melcochitci.) 

LB. iC6mo era eso de la caja negra, del rnercado negro? 

Melcochita: No. porque todo lo que es negro ... que cuando tienes una mala vida, que 

tienes porvenir negro. que el caj6n es negro y cuando haces algo malo entonces que es 

una vida de negro, ;quC es eso? 

(Lo crimara se rilejo y enfocn a1 publico rie'ndose, luego enfocn nuevarnente ci Laura 

Bozzo y a Melcochitrr. Laura B o z o  se inclina un poco hacin delrinte agarrhndose la 

barrigu y rie'ndose fingidamente, lo c i d ,  pese a que en el set no cniisa gracia, s f  me 

hace reir a m i )  (Se enfoca nuevarnente a1 p~iblico riplnudiendo.) 

LB. (Moviendo Ins manos en circrilos de dentro hacia fuera.) ~ E I  decia que cuando se 

cay6 un avi6n que habia que rescatar? 

Melcochita. La caja negra. 

(Risas) 

LB. ~ C u a n d o  el mercado era ilegal? 

Melcochita. Era mercado negro. 

Poeta de la Calle. ;Per0 eres negro o no? 

(La crimara no lo enfoca.) 

Melcochita. Sere negro pero no fanatico. 

(Risns. Vista genercil de todos 10s panelistcis riendo.) 

Melcochita. (Riendo, a Z~ilci) i 'ta bien o no? 

(Primer plano de Melcochita sonriendo. Mientrrrs todos rien en el set, Bozzo se despla- 

za hacia un invitado qiie habia estudo observando todo pero nosotros no podi~l~nos veK) 

LB. Bien. vamos ahora con nuestro primer testimonio. 
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La situaci6n empieza como quien no quiere, como contando una anCcdota 

(detris de camerinos). Laura Bozzo en ese momento le cede el protagonismo 

a Melcochita y en ese instante 61 es el m8s gracioso, el personaje central. 

Laura Bozzo y Melcochita solo buscan hacer reir a1 public0 y a 10s televi- 

dentes. Laura Bozzo permite que Melcochita haga reir y lo hace caracterizan- 

do el estereotipo asignado a 10s negros. 

Todos se rien de las ocurrencias de Melcochita, se rien 10s panelistas, el 

pliblico, 10s mlisicos de atris y tambiCn LB. 

A travCs del humor se est i  reproduciendo el estereotipo del negro y a su 

vez toda la carga simb6lica negativa que en 61 esti implicita. 

En el humor a1 negro se lo asocia con: 

Mala Vida = vida de negro, caj6n negro = muerte, ma1 porvenir = porve- 

nir negro, muerte del futuro (muerte tambiCn de las aspiraciones de ascender 

socialmente, esth destinado a esa posici6n por siempre). 

La muerte del cuerpo (y tambikn del alma). 

La parte natural (inocente, no consciente de las normas) del hombre frente 

a la cultural (el blanco, el chino y el cholo) y a la ignorancia. Esto se expresa 

a travCs de unos chistes contados por el Chino Yufra y el Cholo Cirilo en este 

mismo segmento: 

Chino Yufra: Una vez un profesor le pregunt6 a un negrito c6mo hacia para dividir 

nueve naranjas entre diez niiios. Y el negrito le respondid: "Hago jugo". (Risns) 

[...I 
Cholo Cirilo: Y habia una vez un negrito que queria seguir estudiando y se va a la 

universidad. Entra a hablar con el rector y le preguntan:,"iY tli en quC rama te gustan'a 

estudiar?" el negrito le responde: "~QuC, no tiene carpetas?". (Risos) 

Existe una serie de simbolos determinados culturalmente que conjugados 

construyen 10s prototipos o estereotipos. El estereotipo' es un tip0 de conoci- 

miento que puede ser utilizado de diferentes maneras y por distintos actores 

en situaciones diversas s e g h  10s objetivos del actor y su posici6n social. To- 

I "It is as if the human cognitive system were a structure seeking device. At the appropiate 

level of detail, it finds which attributes of a class of instances are most strongly correlated, 

and creates generic or basic level objects by forming a gestalt configuration of these attri- 

butes. As a result, the cultural and individual systems of thought are made up of more than 

just a list of features or attributes varying in salience. Features are grouped together into 

object-like things, making for greater cognitive efficiency in categorization. Once formed, 

these objects can be extended to cover instances which have some commonality with the 

prototypic examples of the category". (D'ANDRADE 1995: 120) 
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mando el ejemplo de caso anterior, podemos observar que 10s intereses de 

Laura Bozzo, como 10s de Melcochita, difieren al recrear estereotipos asigna- 

dos al negro. Ambos utilizan el estereotipo para hacer reir, pero mientras que 

LB solo lo utiliza para eso, Melcochita lo utiliza tambiCn para legitimar la po- 

sicion del negro dentro de la sociedad. 

Los estereotipos o prototipos, entonces, representan la realidad desde un 

determinado punto de vista. Tomando 10s chistes inmediatamente anteriores, 

el Chino Yufra y el Cholo Cirilo son 10s que estarian representando al negro 

construyendo su estereotipo de una manera muy particular. 

Esta serie de simbolos conjugados, formando estereotipos asociados al hu- 

mor y fijados culturalmente, permite que el sentido y el significado de ciertas 

asociaciones sean identificables por todos y finalmente hace tambiCn que in- 

dividuos pertenecientes a una comunidad puedan entender e interpretar de for- 

ma similar ciertas situaciones y se rian. 

Aparentemente 10s simbolos y sus significados se estarian asociando y 

construyendo en el aire, sin embargo no es asi. El humor se produce dentro de 

un climulo de acciones comunicativas, acciones sin un objetivo claramente es- 

tablecido o en todo caso acciones cuyo unico objetivo sea comunicar.' (Tal es 

el caso del dialog0 entre Melcochita y Laura Bozzo.) El conjunto de estas ac- 

ciones comunicativas puede formar un ambiente dentro del cual el humor sea 

vBlido y legitimo para clasificar y ordenar un universo de relaciones. 

Una de las formas de poder simbolico3 es el poder de construir la reali- 

dad, de ordenarla, de poner nombres a las cosas y de que tal realidad aparezca 

como natural. Dicho poder se materializa en el uso del humor a travCs de 10s 

estereotipos, con 10s cuales construimos y racionalizamos el mundo social que 

nos rodea, y es al evocarlos que nos reimos de alguien o tratamos de situarnos 

legitimamente en una position (estableciendo una relaci6n directa con la nor- 

ma y un mecanismo a travCs del cual esta se impone). 

2 "En la acci6n comunicativa, el lenguaje desempeiia, aparte de su funci6n de entendimiento, 

el papel de coordinar las actividades teleol6gicas de 10s diversos sujetos de acci6n [ . . . I ."  
(HABERMAS 1987: l I )  

3 "For symbolic power is that invisible power which can be exercised only with the compli- 

city of those who do not want to know that they are subject to it or even that they themsel- 

ves exercise it". (BOURDIEU 1991: 164) 
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COSAS DE CHOLOS 

Esta es la primera de las cuatro o cinco situaciones de ese sibado en Lau- 

ra en America en que se confrontaron el discriminador y el discriminado por 

cuestiones de raza. En fin, Wilder est i  enamorado de Maria Teresa y ella sien- 

te lo mismo por Wilder, per0 el papi de Maria Teresa, Nicolis, no quiere que 

estC con C1 porque es "serrano" y en su lugar propone a Carlos, que es "blan- 

co" (o sea, mis blanco que Wilder) y que esti en la Marina. 

Maria Teresa tiene 14 aiios y aparece vestida con una falda entera desde 

10s hombros hasta la rodilla y con el escote bien ceiiido a1 cuello. Su presen- 

cia es meramente referencial y casi no interviene en la interacci6n. 

Wilder viste unos jeans, camisa beige y zapatillas Riboc (digno represen- 

tante de la informalidad). Cada vez que las cimaras lo enfocan aparece el si- 

guiente subtitulo: "Wilder (20): 'Amo a Maria Teresa per0 su papa se opone 

porque soy serrano"', o bien este otro: "Le demostrarC a su papi que mi color 

no tiene nada que ver con mi capacidad." 

Nicolis, por otro lado, viste un terno azul, camisa celeste, medias blancas 

y zapatos negros, y cuando vemos su cara aparece en la pantalla un subtitulo 

que lo identifica y que sefiala su rol en la interaccih: "Mi hija pretende malo- 

grar a la familia metikndose con un serrano". 

Por ultimo aparece Carlos, con la cabeza rapada, el pretendiente correcto, 

seglin Nicolis, vistiendo un sac0 negro, pantal6n verde, camisa amarilla y za- 

patos negros (una caricatura la formalidad), llevando una flor que le entrega a 

Maria Teresa despuks de arrodillarse ante ella. Cuando lo hace podemos leer: 

"Carlos (19): 'No sC quC le ha visto ella a ese serrano de Wilder' ". 
Se produce una discusi6n entre 10s invitados y LB hace que el Cholo Ciri- 

lo intervenga en ella. 

El Cholo Cirilo viste una camisa con muchos colores y formas (flores in- 

cluidas, por supuesto), chaleco negro, chullo, pantal6n y zapatos blancos. 

Ubaldo Huarnin (39) (a) Cholo Cirilo. Yo no tengo vergiienza de ser cholo, al contrario 

estoy orgulloso. 

LB: Oye, el embajador tiene que intervenir ach. 

Pasa el Cholo Cirilo, se para junto a LB y pide permiso para intervenir, LB asiente. 

Cholo Cirilo. Tranquilo, pues prirno (dirigibldose a Nicolis). ~ Q u C  pasa? 

Nicolis: (Molesto y con el ceiio fruncido, levantando la mano.) Yo no soy tu prirno, oye 

serranazo. 

Cholo Cirilo. iYa sientate ahi, que ya me estis amargando! iYa sientate ahi! Y devukl- 

Verne el temo que te he prestado. 

(Risas) 

(Luego se levanfa Carlos, vesrido con su rerno negro y su catnisa amarilla, con la ca- 
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beza rapada, de rez mo's clam, afinna ser del Callao. Le dice algo a1 Cholo Cirilo que 

no se enriende.) 

Cholo Cirilo. Oye. cabeza de tuna, t6 siCntate ahi. (Levantando la mano como rnaldi- 

ciendo se da la vuelra para ir a sentarse.) 

Carlos. (Gritando) i Q ~ 6  te vas a comparar tli conmigo. que te vas a comparar. par de 

serranos! 

Cholo Cirilo. Seiior serrano. (Risas) 

(Sigue la discusion per0 sin humor; ya nadie rie.) 

El objetivo de la discusi6n en el programa es afirmar que "el que no tiene 

de Inga tiene de Mandinga" y que las razas no se asocian per se con cuestio- 

nes morales. Los elementos humoristicos aparecen con fines determinados. 

Laura Bozzo hace intervenir a1 Cholo Cirilo (introduciendo a1 mismo tiempo 

el humor para defender una posici6n) y lo situa en medio de la escena. 

Un cholo defiende a otro cholo, cosa extraiia. La gente in diria que entre 

cholos tambien se cholean, que, bueno, es lo que finalmente sucede aqui de 

alguna manera. Pero dentro de un grupo siempre habra alguna persona autori- 

zada no solo a hablar representando a1 resto, sin0 tambien a burlarse de aque- 

llos que no se ajusten a la nor ma^.^ 
El public0 y 10s panelistas se rien de la forma en que el Cholo Cirilo trata 

de borrar diferencias entre 61 y sus adversarios. En efecto, llama "primo" a 

Carlos, que hace lo contrario respondiendole "serranazo" a manera de insulto. 

El humor se utiliza entonces para reprimir a aquellos que marcan las diferen- 

cias raciales violenta y conscientemente. 

Los recursos humoristicos tienen un fin prictico dentro de una situaci6n 

concreta. A traves del humor se puede limar las diferencias de prestigio asig- 

nadas socialmente a cada estereotipo, es una manera de voltear la tortilla. Yo, 

cholo, me burlo de ti, blanquiiioso, y te doy 6rdenes porque esta es mi cancha 

y aqui todos son como yo y me respaldan. 

4 "The mystery of performative magic is thus resolved in the mystery of ministry [ . . . I  i.e. in 

the alchemy of representation [. . .] through which the representative creates the group whi- 

ch creates him: the spokesperson endowed with the full power to speak and act on behalf 

of the group, and first of all to act on the group through the magic of slogan, is the substi- 

tute for the group, which exists solely through this procuration. Croupmademan, he perso- 

nifies a fictious person, which he lifts out of the state of a simple aggregate of separate in- 

dividuals, enabling them to act and to speak through him, 'like a single person'. 

Conversely, he receives the right to speak and act in the name of the group, to take himself 

for the group he incarnates. identify with the function to which 'he gives his body and 

soul'. thus giving a biological body to a constituted body". (BOURDIEU 1991: 106) 
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El humor es una estrategia, aunque no por eso 10s personajes dejan de 

combinar elementos simbdlicos asignados a estereotipos. 

En una parte de la discusidn Laura Bozzo, luego de que Nicolhs le dijera 

"serranazo" a Wilder, le pregunta: "iY td quC eres?" Y Nicolhs responde: "Yo 

soy de la costa". Laura Bozzo luego responde que tambiin existen 10s cholos 

de la costa. 

Asi, se establece el lugar de nacimiento (la costa, pues Carlos afirma con 

orgullo que es chalaco, y la sierra) como una de las reglas de adscripcidn a 

una categoria social, aunque la participacidn de LB en la escena permite que 

finalmente dicha regla no quede tan clara. 

En otro segment0 de la discusidn se plantea que para pertenecer a la Mari- 

na hay que ser blanco, puesto que ahi no se aceptan cholos, para eso est5 el 

EjCrcito, y esto porque Carlos no solo es del Callao, sin0 que tambikn estii en 

la Marina. Luego Laura Bozzo sostiene que en la Marina tambiCn hay cholos, 

a lo que Nicolas responde que solo ocupan 10s rangos inferi~res.~ 

Esto dltimo tambiin podria estar asociado a la dicotomia anterior costa- 

sierra y nuevamente LB introduce la idea del cholo en el caldero confundien- 

do un poco las cosas, hacikndolas contradictorias. 

La formalidad y la informalidad establecen la dltima diada de este conjun- 

to de relaciones simbdlicas que he podido identificar gracias a la observaci6n 

de 10s vestuarios de Carlos y Wilder principalmente, ya que consider0 que el 

Cholo Cirilo estaria representado a 10s inmigrantes andinos de las primeras 

generaciones. 

Me parece muy interesante c6mo por la ropa pueden identificarse 10s ni- 

veles y categorias de institucionalidad. Un personaje dice pertenecer a una 

institucidn nacional, como la Marina, plenamente reconocida por todos 10s pe- 

ruanos, y viste un terno, mientras que el otro, m5s que perteneciente a una 

institucidn, practicante de una estrategia econ6mica no institucionalizada, el 

comercio ambulatorio y 10s negocios sin RUC, representa al self-made-man- 

hijo-de-migrantes-aizdinos que viste jeans Parada 111 y zupatillas 'Riboc'. En 

esta contradiccidn existe una pugna de legitimidades, una de ellas proveniente 

del Estado, la escuela y el himno nacional, la otra, de la gente misma que se 

reconoce en alguien que en ese momento la representa. 

Como dije anteriormente, el humor funciona como una estrategia para bo- 

rrar diferencias sociales. Este caso es un ejemplo de c6mo los estereotipos se 

5 Por favor, no se pregunten (y rnenos se les ocurra preguntarme a mi) cdmo puede llegarse 

a tal grado de estupidez galopante. 

259 
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usan y se construyen desde puntos de vista particulates y con objetivos espe- 

cificos. Debido a esto, las diferencias entre ellos no estin muy claras ni mar- 

cadas, lo que refleja la lucha por legitimarse como perteneciente a una u otra 

categoria. 

GRINGOS, NEGROS Y CHOLAZOS 

Este es un sketch en el que una chica tiene un novio a1 que sus padres a h  no 

conocen. El novio ha sido invitado a cenar a la casa de la chica y por eso ella 

esti nerviosa mientras la mami arregla la mesa. Luego llega el padre. Ambos 

padres desean que el novio de su hija sea una persona decente, GCU (gente 

como uno), en otras palabras, blanco (si es rubio mejor) y con plata. 

Llega el novio, un negro con el pelo pintado de rubio. Tras una discusidn, 

10s padres lo aceptan. 

Actuan, como la mama, Esmeralda Checa; como el papi, Javier Santa Ga- 

dea; como el novio, Javier Perez, y como la hija, Laly Goyzueta. 

La accidn discurre en un escenario plano, las cimaras enfocan a 10s actores 

seglin van actuando. Cuando hay risas las chmaras enfocan a1 public0 y a 10s in- 

vitados. LB no aparece en la escena sino a1 principio y al final del sketch. 

Debido a que 10s diilogos ocuparian demasiado espacio si 10s reprodujera 

totalmente, solo transcribirk las situaciones mis graciosas tratando de no des- 

contextualizarlas y siguiendo el orden cronol6gico en el que discurrieron. 

Mama. iPor favor, para ya de caminar de un lado para el otro, que me pones mas ner- 

viosa de lo que ya estoy! Y ya de una vez dime c6mo es tu novio. Porque no quiero Ile- 

varme una mala impresibn cuando lo vea, jno? iDe repente es un enano horrible, oye! 

(Risns) 

Hija. No, nada que ver ya. Ademas, ay, mi amor es el chico mas lindo del mundo, el 

mejor que he conocido. 

Mama. iAy, hija! No me vas a decir ahora que es una especie en extincibn, jno? 

(Risas) 

. . . . . . . . . . . . .  
(Entra el papa en escenn, hay rplnusos) 

Papa. i Ya estoy harto! Ya no sC que hacer. Estoy asado, recontraasado. iTantos cholos y 

tantos crolos! Me tienen podrido. Y cada vez que se me acerca un cholo es para lim- 

piarme la luna del carro. (Risas) 

Y si se me acerca un negro es para venderme tamales y todavia a la fuerza. (Riscts) 

. . . . . . . . . . . . . . .  
Hija. No, tu sabes que tengo buen gusto, tl es lindo y no es ningun cholito, imaginate 

como sera mi novio que hasta tiene el pelo rubio. 

Papa. iEl pelo rubio! iDios! iFlaca! iTiene el pelo rubio! Me parece muy bien, hijita, 

asi me gusta, hay que mejorar la raza. 
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Mama e hija. Claro 

Hija. EI es rubio, rubio y lindo 

Papi. Dime una cosa, jsus padres viven en el extranjero? 

Hija. No, ellos viven ac6 en el Perli, pero no en Lima, ellos viven en el campo, en Ca- 

iiete. 

Papi. (Salrando) iGorda! 

Mami. iSi, tienen hacienda! 

. . . . . . . . . . . . . .  
(Llarmn a la prrerra. El pap6 va a abrir y aparece un negro de pelo rubio y usando 

lenres oscuros, con rrn ramo de rosas y itna caja de bornbones) 

Papi. iAhhhh! (Risas fuertes y aplausos.) Un ratito, ach nadie esti  pidiendo delivery de 

tamales. 

Novio. Pero ... 
Papi. Ya calla la boca. (Le cierra la puerta en la ccrra. Risas. Llamarz de nuevo a la 

puerm) 

Paps. Oye, retirate que aci  no hay entierro. 

Novio. No que si no. Yo vengo, pues, qut tal. (Se levanra 10s lentes oscuros) 

Mami: iAh! iAhh! Tati, Tati, llama al serenazgo, al 501 al 901, jun ladron! (Risas) 

Hija. No, no, CI es mi novio. (Corre a abrazarlo.) 

Papb. No, no. Perdbn, dime una cosa, jsigues fumando esa hierba? (Risas) 

Novio. Pero, papi, jquC pasa? 

Pap6 y mami: (Gritrrndo) iUn negro! (Risas) 

Mami: Yo no voy a permitir que mis nietos salgan cafe con leche. (Riscrs) 

. . . . . . . . . . . . . .  
iOye! iTli Crees que he gastado tanto dinero en tus estudios para que te vengas a fijar 

en esto? 

Novio: 0 sea que a este le sobra la plata. (Risas) ... Pero quC tiene de malo, por favor. 

Paph. Pasa, pasa, ibaja, baja! Por lo menos sC civilizado. (Risrrs) 

Novio. Ach nosotros queremos pasear por New York, Paris. 

Papi. Oye. primera vez que veo a un mono que habla. (Risas) Dime una cosa, jcdmo se 

llama tu animalito? 

Hija. EI es Nico. 

Papi. iNicolhs? 

Hija. No, Nicomedes Amador Songo le dio a Borondongo. (Risas) 

Novio. Y tambiCn sac0 roncha, por si acaso, ;ah? (Risas) 

. . . . . . . . . . . .  
Papi: ~ Q u C  cosa has dicho que querias? 

Novio. Un filer mignon. 

Papi. jNo querriis un plitano de la isla? (Risns) 

. . . . . . . . . . . .  
Novio. Dame una oportunidad, suegrito. (Le enseria rrna billerera Ilena; el padre drtdn) 

En ese momento la madre reacciona sljbitamente y le dice a su esposo que se acuerde 

de cuando eran novios y como su padre, no lo quen'a aceptar "iporque eras un tremendo 

cholazo!" y el pliblico rie. 
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Mami. Pero qut! amorosos hemos sido y qut felices. (Se dan un beso. El publico aplarrde.) 

Paps. Esta noche hago otra hija mis. (Aplarrsos, risus.) jSabes una cosa? He compren- 

dido una vez a mi mujer y por el amor que le tengo a mi hija, solamente te puedo decir 

que la hagas muy y seas buen esposo para mi hija. 

(Paneo del prrblico) 

Novio. No creo que les moleste que adelante la luna de miel. jno? Porque ya es necesa- 

no. (Risas) 

Mami. Cuando quieras. con tal de que seas un marido puntual. querendoso. amoroso y 

bien eficaz (sexualmente). 

Novio. No se preocupe. porque asi como me dicen Borondongo tambikn st! sacar ron- 

cha. (Risas) 

Entra LB a despedir el segment0 y a anunciar 10s comerciales. 

En este caso el set de TV se transforma en un teatro, tanto para el publico 

como para 10s televidentes. La escena es plana y hay pocos juegos de chma- 

ras. Debido a eso da la impresi6n de que el public0 participa principalmente a 

travCs del sonido (las risas). Laura Bozzo no aparece sino al principio y al fi- 

nal del sketch, para presentarlo y despedirlo. 

Dentro de esta a c t u a c h ,  10s personajes y las relaciones entre ellos son 

exageradas y por lo tanto las diferencias se hacen m8s claras. En este caso no 

podemos entender la funci6n del humor sin entender el objetivo y la estructu- 

ra de la representaci6n. 

Es sketch comienza con la presentaci6n de 10s actores y de la situation, 

para posteriormente introducir el conflict0 (aparece el negro) y finalmente el 

desenlace o soluci6n del dilema (10s padres aceptan al negro y dejan que la 

hija se quede con 61). La finalidad de este sketch es decir, a travCs de la repre- 

sentacion de una situaci6n extrema y humoristica, que las razas o las cuestio- 

nes raciales importan poco cuando hay amor (y plata) de por medio. Por me- 

dio de este recurso se esth afirmando conscientemente la separaci6n entre 

cualidades morales y colores de piel. 

Sin embargo, el humor en este caso esth basado fundamentalmente en cua- 

tro cosas: Estereotipos (que reproducen de manera no tan consciente las dife- 

rencias raciales), la sorpresa, el sex0 y la humillaci6n (una forma de violencia 

bastante difundida en 10s programas c6micos de la televisi6n peruana). 

Podemos ver principalmente tres estereotipos. El del negro nuevamente, el 

blanco y el cholo. AI negro se lo asocia otra vez con lo natural, para comple- 

tar 10s simbolos que describi en el caso 1 .  Ahora el estereotipo del negro in- 

cluye: 

Un ser natural (un animalito), supersexuado, incivilizado (come plhtanos 

de la isla y nofilet mignon) y antisocial (un ladr6n). 
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El estereotipo del blanco esth representado por una persona rubia, hermo- 

sa, hijo o hija de extranjeros o hacendados oligarcas. En caso de ser joven es 

muy probable que use drogas y si es mujer (en este caso la actriz es Laly Go- 

yzueta) la encontramos rubia, con minifalda, mhs o menos alta, tonta, frivola 

y sexual. Estudia, per0 lo hace para casarse con un mejor partido 

Curiosamente el estereotipo del cholo, representado por el padre, es sim- 

b6licamente austero. El cholo pasa silencioso y casi desapercibido si la madre 

no lo descubre corno tal. Parece estar demostrando una estrategia de ascenso 

social, el matrimonio hiperghmico con una mujer del estrato inmediatamente 

superior, que permite ademhs que sus hijos puedan pasar por blancos. En este 

sketch el cholo thcitamente se esth ubicando entre el negro (lo mhs cercano a 

lo natural) y el blanco (el extranjero y lo socialmente deseado). El descubri- 

miento de esta estrategia, el hacerla evidente, causa risa. El humor es entonces 

tambiCn una manera de legitimarnos, de legitimar nuestra existencia dentro 

del universo social. 

MELCOCHITA, EL DlVO 

Antes del comercial, Melcochita comentaba c6mo lo habian discriminado y 

luego hay una ronda de chistes con Melcochita, el Chino Yufra y el Cholo Ci- 

rilo. Van a comerciales y... 

LB: Bien, antes de seguir con 10s casos que son realmente impactantes vamos a presen- 

tar a Melcochita con el rap del cura. 

(Aplausos, Melcochita se abrochcr el saco) 

Melcochita: Necesito un poco de silencio y el audio, porque si no me escucho. Porque 

siempre en la iglesia, en esas iglesias pobres de Mendocita (Risas) ... Y siempre entra el 

cura a1 plilpito, el hijito del pulpo, plilpito (Risas). Y habia mis  que ocho viejas en la 

misa (Canta la letra de una salsa corno si fuera un canto gregoriano. Risas. Enfocan a1 

p~iblico riendo, unn ria sin colinillo con una bocaza). Es que el cura estaba con flojera, 

pues, habia ocho viejas (De nuevo enrona una salsa corno canto gregoriano). Y las vie- 

jas: "iAmeeeen!" (Risas) Van por gusto ahi a la misa. Ahora vamos a tomar la sangre 

del sefior. No es sangre sino vino. El monaguillo le sirve la mitad de la copa y el cura 

le dice -pongan el pito- sirve bien mier. (Piro. Risas. Enfocan la sonrisa de Zulu') 

(Como si fuera un canto gregoriano) Ahora que estoy contento, vino mCtete pa'adentro 

(Risas.) Y las viejas: "iAmeeeeen!" (Risas) Pongan el pito, ah.. Y el cura: "Todas las 

pu ... (pito) de pie". (Risas, enfocan a1 publico). Se pararon todas y qued6 una vieja 

sentada (Como si fuera un canto gregoriano). "Avisenle a la zorra por favor". (Risas, 

enfocan a1 publico y a Zulu'). Y un borracho que estaba en la calle corno escuch6 mlisi- 

ca: "(bnitando a un borracho). En esa casa grande hay jarana" (Risos). Se meti6 a la 

iglesia el borracho. "iArrimate, vieja de mierda!" (Risas, enfocan ol publico riendo). 

"Como no me des asiento no te sac0 a bailar, ah" (Risas). Y el borracho se va al confe- 
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sionario. "iOe!. dame una cajetilla de cigarros". "iOiga!" "Ya. ya. dame antes de que te 

rompa el quiosco" (Risas). Y se va a una misa de difuntos y creia que el caj6n era el 

mostrador del bar y toca: "jOe. dame una cerveza!" "jOiga!" "Ya, ya. dame una cerve- 

za y hazme un singuche de esa cabeza de chancho que esta en la vitrina" (Risas. Enfo- 

can a1 Cholo Cirilo y a1 Poera de la Calle richdose). ;Fuera de aci! Y el cura dijo: "Hi- 

jos mios. ahora vamos a hacer una misa rap". Estaba la bateria aci. la baqueta alla. y el 

cura (Melcochira empieza a rararear el rirrno de un rap y a bnilar). "Cuando el Seiior 

IIeg6 a la Tierra p les dijo a 10s pecadores" (Risas). Y las viejas: "(Bailondo) iAleluya. 

aleluya!" (Risas) (Sigue bailando). "Uno de ustedes me va a traicionar". Judas se pard y 

le dijo: "Seiior, jconmigo es la vaina?'. "No te hagas el cojudo que tu eres" (Risas, en- 

focnn a1 priblico riendo.) Judas se volte6 y le dijo: "Seiior, cada vez que chupas te me 

prendes" (RisasfL~ertes). Al tercer dia Jesus resucit6 y el romano que lo estaba cuidan- 

do de las piernas lo agarr6 y cuando estaban a tres mil metros de altura le dijo: "Setior, 

jad6nde vas?' "Yo voy al cielo". "jY yo d6nde voy?'(Pareandolo). "A la conchetuma- 

dre" (Risasjirertes, las carnaras enfocon el ser y muesrran que rodo el rnundo rie). 

Melcochita hace reverencias y se sienta. 

No sC si Melcochita se sentiri feo o no,"ero ciertamente se reconoce ne- 

gro. Aqui pasa algo curioso, reconociCndose Melcochita como negro, utiliza el 

humor sin asociarlo a cuestiones de raza. Como dije anteriormente, el humor 

es una estrategia de legitimaci6n. 

El tema del humor en 10s chistes de Melcochita no tiene nada que hacer 

con 10s problemas planteados en esta edici6n de Laura en Ame'rica. 

En este caso en particular, el humor permite que el talkshow adquiera una 

forma ludica, sin ningun objetivo especifico. El publico se rie de lo que Mel- 

cochita dice mientras identifica mentalmente las situaciones que 61 describe en 

sus chistes y las reconoce como algo cercano. En la escena el h i c o  personaje 

es Melcochita, parado solo frente a1 publico, haciendo reir a todos. Hay algo 

en su personalidad que lo hace sentirse autorizado y con autoridad para hacer 

reir. Melcochita superstar.' 

6 "El reconocerse feo es mis  que un recurso humoristico: el alarde del ma1 gusto, casi una 

necesidad de afirmaci6n. Partir del nivel cultural m8s bajo, de lo que se sabe que el Peru 

es -aunque no le guste a nadie- para reconocerse y a la vez distanciarse de este nivel, es 

su garantia bisica de adhesi6nn (PEIRANO 1984: 84). 

7 "El divismo contemporineo posee ciertamente muchos componentes proyectivos, pero lo 

que mis caracteriza, respecto a Cpocas anteriores, es la riqueza de sus componentes imitati- 

vos, su representacibn no solo a travCs de simbolos que indican una distancia insalvable 

entre el divo y el hombre comun, sin0 tambiCn y sobre todo, a traves de la exhibicidn de 

cualidades y virtudes, en cualquier caso susceptibles de ser sometidas a normales criterios 
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El humor, como todo dentro de la sociedad, es t i  regulado por normas. Eso 

significa (desgraciadamente) que no andamos por la vida riCndonos de todo (o 

a1 menos no deberiamos), sino solo de algunas cosas y de algunas personas en 

determinadas situaciones y seglin la posici6n en la que nos encontremos. Esas 

normas en Laura en Anze'rica se aplican de varias maneras: para legitimar una 

posici6n social y para deslegitimar otra. En ese caso no se asocia simbblica- 

mente con nada, tiene una funcidn bastante concreta. Se lo asocia directamen- 

te con el poder que ejerce una determinada persona en una situaci6n definida 

concretamente. 

Es utilizado tambiCn para marcar diferencias o borrarlas a travCs de este- 

reotipos, per0 fundamentalmente para introducir en el discurso temas social- 

mente delicados, que en otras situaciones y tratados de otra manera produci- 

rian el rechazo de las personas que alli estin representando una faceta del 

discurso moral, en este caso con respecto a las razas. 

El humor, por otro lado, legitima el discurso de aquella persona que es t i  

hablando acerca de las razas. Lo justifica frente al pliblico y la teleaudiencia 

mientras reproduce 10s estereotipos raciales que en otras circunstancias son re- 

chazados. Los graciosos actlian de forma aniloga a 10s bufones de las cortes 

durante la Edad Media, que podian decir cualquier cosa, la que sea, sin recibir 

sanciones, por la manera en la que las decian. 

A travCs del humor se consigue permiso para hablar en nombre de una co- 

munidad (que se siente ademis representada en esa persona) y para decir ton- 

terias legitimamente, se adquiere el consentimiento social para representarnos 

a nosotros mismos, para actuar nuestra propia personalidad, decir quiCnes so- 

mos y c6mo somos, y eso ya es bastante en un espacio social tan conflictivo y 

agresivo, y sin embargo tan injusto para con 10s personajes no correctos ni 

duefios del humor, porque desgraciadamente no todos somos duefios del hu- 

mor y por lo tanto no todos podemos utilizarlo para presentarnos a nosotros 

mismos legitimamente, y aunque lo tuviCramos alin nos faltaria la personali- 

dad adecuada para hacerlo. 

Generalizando, el humor aparece en cualquier tipo de acci6n mediante la 

cual se estC emitiendo valoraciones sociales, Sean positivas o no. Sin embar- 

go, tambiCn esti ligado a personas especificas que dentro del talkshow son 10s 

de valoracibn: o sea, a traves de la propuesta rechazada o aceptada colectivamente de mo- 

delos de comportamiento realizables" (PEIRANO 1984: 83). 
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poseedores de este tipo de saber, 10s expertos del humor, 10s legitimamente 

graciosos, 10s profesionales de la risa. Aquellos conocen lo que le gusta a la 

gente. Y es t i  disociado tambidn de ciertas personas -Laura Bozzo entre 

ellas- que por su personalidad o la posici6n que ocupan dentro del talkshow 

no resultan graciosas ni se espera que lo Sean. En el caso de Laura Bozzo, 

presentarse a si misma como graciosa seria contraproducente para la imagen 

seria que quiere proyectar hacia 10s sectores populares. Seria en el sentido de 

que a su manera "dice las cosas claras" (eso es, sin el doble sentido del hu- 

mor) y por lo tanto su discurso es confiable y legitimo para otros contextos, 

mas obviamente no en el de la risa. 

Laura Bozzo mfis bien funciona como una facilitadora del humor. Sitlia a 

las personas correctas en el momento indicado para que puedan explayarse y 

cumplan con su funci6n dentro del talkshow, hacer reir. Pero esto, en situacio- 

nes como la de este programa en particular, le restan protagonismo, ya que no 

puede desenvolverse de la misma manera durante las dos horas en el aire y, es 

mfis, muchas veces desaparece de pantalla. 

El objetivo que plantee en un principio establecia esclarecer el funciona- 

miento del humor en el talkshow Laura en Ame'rica; sin embargo, a lo largo 

de la investigaci6n pude darme cuenta que esto no podria explicarse sin expli- 

car tambiCn la cuesti6n de raza, en dicho programa al menos. 

El humor se utiliza siempre desde determinadas posiciones sociales, y en 

este caso, al preguntarnos q u i h  se rie de quien, clasificando un universo de 

relaciones sociales y al mismo tiempo tratando de pasar caleta dentro de 61, 

encontramos a1 cholo. 

El Perli, se ha dicho siempre, es un pais de cholos, sin embargo iquiCn 

dice quidn es cholo? LA ver, quidn dice esta boca es mia? 

Ya muchas veces he dicho que 10s estereotipos son construidos por simbo- 

10s (que pueden ser expresados en palabras) que a su vez forman redes se- 

mfinticas particulares a individuos y a las situaciones, eso significa que no son 

estfiticas sino que varian justa y principalmente en funcidn de estas variables. 

Cuando reduzca estos simbolos y 10s enumere en funci6n de una categoria 

no podemos olvidar que las palabras de las cuales yo 10s inferi fueron dichas 

por alguien en algun contexto, y que lo siguiente es solo un breve ejercicio 

de memoria. 

(I)  Negro: Muerte, muerte del futuro y de las aspiraciones, mala vida o 

porvenir, naturaleza, ignorancia, incivilizacidn, antisocial. 

(2) Blanco: Rubio, hermoso(a), hacendado, extranjero o hijos de extranje- 

ro, alto. En el caso de las mujeres, bonitas, frivolas, sexuales, tontas. 

(3) Cholo: Oposiciones costa-sierra, formal-informal, Marina-EjCrcito. 
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Lejos de querer hablar de castas, y menos aun de solidificar estereotipos, 

justamente propongo el concept0 de cholo no a manera de un estamento fijo, 

en cuyo caso seria muy dificil establecer quC significa ser cholo, q u i h e s  lo 

son y quiCnes no. Creo que se ha estado estudiando 10s conceptos de cholo, 

negro o gringo como castas, o a lo sumo como estereotipos descriptivos, sepa- 

rados entre si, y pese a que acepto a que existen diferencias entre lo que ima- 

ginamos por cholo, negro o gringo, consider0 que estas diferencias (creo que 

un nombre mis  apropiado seria caracteristicas) son muy permeables, y que 

mezclando unas con otras no hacemos otra cosa que enredarnos en una gran 

chanfaina mental. 

Como podemos apreciar en todos 10s casos menos el cuarto, el humor en 

este talkshow esta cholocentrado. El cholo es el personaje central en el imagi- 

nario popular costeiio, y a partir de 61 se lo mira todo y se clasifica y ordena 

el universo de relaciones, y esto es fundamental si entendemos el humor como 

un recurso de la cultura, del lenguaje y de las personas para clasificar, ordenar 

y legitimar(se) en y el universo social. 

Me atreveria a decir que cholo, al menos en el universo psicotr6pico de 

Laurn en Ame'rica, significa hombre, es un principio de clasificaci6n, identi- 

dad y sobre todo de existencia, si tenemos el orgullo de llamarnos peruanos. 

"En el Peru todos somos cholos", en el Per6 para ser peruanos hay que ser 

cholos (aunque sea un poquito, pues), para ser humanos hay que ser cholos. 

El cholo es la medida de todas las cosas y La~ira en Ame'rica es tan solo uno 

de 10s hmbitos en 10s cuales se aprecia c6mo el cholo se mira a si mismo y 

mira a 10s demhs. 

Si seguimos esta idea llegaremos a darnos cuenta de que el cholo tambiCn 

es una f6rmula tanto para ubicarse socialmente como para ubicar a 10s demis, 

una especie de brujula que, aplicada en el mapa social peruano, nos guia, una 

forma de razonar, un sistema cognitivo de clasificaci6n que funciona de ma- 

nera muy sencilla: 

Imaginamos a una persona cualquiera, incluso a nosotros mismos, y em- 

pezamos a pensar que dicha persona es de la costa o es de la sierra. Si es de 

la sierra, entonces sera un serranazo o un cholito, depende del Cnfasis sola- 

mente. Si es de la costa, nos preguntamos si trabaja informal o formalmente. 

Si trabaja informalmente sera un inmigrante o hijo de inmigrante, si no lo 

hace, pasamos a preguntarnos d6nde vive, en Lima o en 10s distritos perifCri- 

cos, y asi sucesivamente hasta que la lista de simbolos que caracterizan al 

cholo empiecen a acabarse y comiencen aquellos asociados a1 blanco y a1 

gringo. De la misma manera, esto se establece para hombres y mujeres, y del 

mismo mod0 se clasifica a varones y hembras para diversos fines. Tomando el 
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ejemplo de uno de 10s casos, si logras conseguirte una chica rubia y bien pa- 

tona te doblaste, per0 luego no te quejes si te das cuenta de que escribe brutn 

asi: "vruta". 

Desde la posicidn de un ego, quien esth por debajo es cholo y quiCn est i  

por encima de 61 es blanco, y frente a 61, el ego se siente cholo. 

El negro no entra en esta 16gica por una sencilla razdn: habiamos dicho 

que el cholo es un principio existencial que define a la gente como persona, 

como seres humanos. Desde una perspectiva cuyo centro es el cholo, el negro 

tiene elementos simbdlicos asociados a la naturaleza (monitos, animalitos, co- 

mida cruda) o a seres disociales o contrasociales (delincuentes). 

Hasta ahora he descrito algo parecido a lo que Ortner y Whitehead Ilama- 

ron estructura de prestigio: 

Designaremos con el tCrmino estructura de prestigio a 10s conjuntos de disposicio- 

nes o niveles de prestigio que resultan de la aplicacidn de una linea particular de valo- 

raci6n social y de 10s mecanismos y 10s medios a travCs de 10s cuales 10s individuos y 

10s grupos alcanzan determinados niveles o posiciones y de las condiciones generales 

de reproducci6n del sistema de status. (Ortner y Whitehead 1997: 15 1 - 152) 

Exiten algunas diferencias, por ejemplo, pienso que no ee aplica una sola 

linea de valoracidn social sin0 muchisimas al mismo tiempo. Sin embargo, la 

diferencia m6s importante que yo encuentro, al menos en este caso, la marca 

la presencia del humor. 

Encuenrro que el humor es un mecanismo social y psicoldgico para per- 

mear categorias sociales, es justamente aquello (ademis del dinero) que per- 

mite que dichas categorias no se solidifiquen y que por el contrario se muevan 

constantemente y se relacionen permeablemente unas con otras, haciendose 

confusas y ambiguas y violentas (tanto de manera fisica como simbdlica) al 

confrontarse. 

Nos vemos despuCs de Laum en A,ne'rica. 
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