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LOS HECHOS 

A finales de 1997, el Sistema de Apoyo a1 Consumidor (SAC), del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi), acogi6 la denuncia de una persona que 

dijo haber sido impedida de ingresar a una discoteca debido a1 color de 

su piel. Denuncias similares, por restricciones a1 ingreso a discotecas sin 

causa justificada, y seg6n 10s denunciantes por el color de su pie1 o sus 

rasgos fisicos, fueron recibidas, hasta el 18 de abril de 1998, cuando hub0 

una de especial connotaci6n: seg6n rumores, la persona afectada f i e  un 

invitado extranjero de raza negra que asistia a1 evento intelectual "El 

umbra1 del milenio", organizado por PromPeni, instituci6n estatal encar- 

gada de promover la imagen del Perd en el mundo'. 

El 19 de abril de ese mismo afio, el Indecopi emiti6 un comunicado 

manifestando ante la opini6n p6blica su posici6n institucional frente a la 

discriminaci6n de consumidores por motivo de ram o condici6n socio- 

econ6mica. 

Tras la intervenci6n del Indecopi se increment6 el ndmero de denun- 

cias por discriminaci6n en lugares como discotecas, pubs, restaurantes, 

casinos, etcktera, ante lo cual el Indecopi decidi6 monitorear a dichos 

establecimientos. Actuando dentro del marco legal de la Ley de Protecci6n 

al Con~umidor,~ 10s locales denunciados serian visitados por la Unidad de 

Fiscalizaci6n del SAC. 

1 Expreso, Lima, 2/5/98. PromPeni, institucih organizadora de dicho evento, tiene como 
presidenta a la doctora Beatriz Boza, quien tambiCn preside el Indecopi. 

2 Decreto Legislativo 716, Ley de Protecci6n a Consumidor, articulo 5, incisos b, c y d: 
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Las visitas de inspecci6n consistieron en intentar el ingreso de miern- 

bros del SAC como simples clientes a estos establecimientos. divididos en 

grupos diferenciados por las caracteristicas fisicas de sus integrantes. " 

Como resultado de estas inspecciones. la Comisi6n de Protection al 

Consumidor inici6 el procedimiento de oficio. Quedaron encausadas las 

empresas responsables de las discotecas "The Edze", "The Piano", "Delirium 

Cafe & Bar", "Bauhaus" y el cafk "Sol y Luna", establecimientos donde 

se constat6 

[. . . ]  la realizaci6n de pricticas de discriminaci6n en el consumo, mcdiante la selecci6n 

de clientela en funci6n de sus caracteristicas raciales. sparimcia. asi corno la apreciaci6n 

subjetiva del nivel socioecon6mico de las mismas. lo cual irnplica una vulneraci6n dc sus 

derechos como consumidores consagrados en el Decreto Legislative No 7 16-Ley de 

Protecci6n al Consumidor'. 

El proceso termin6 el 22 de agosto, con la sanci6n por parte del 

Indecopi a las cinco empresas denunciadas con una multa de  veinte 

unidades impositivas tributarias y veinte dias de clausura temporal. 

Una de las empresas sancionadas interpuso una acci6n de amparo ante 

el Poder Judicial, por considerar amenazada su libertad de contrataci6n. 

El proceso, iniciado el 9 de julio, obtuvo un fallo favorable en la Sala 

Especializada en Derecho Pliblico el 2 de octubre, que dispuso que el 

Indecopi 

i , ,  , j se absienga de i-..,.,. j l a c ~ i c a ~  .,.-.. -.. ,,~blicacioiics 4. ical i~ai  actos, iiispcccioiics, invzsiiga- 

ciones, procedimientos ylo imponer sanciones que contengan o se sustenten en la 

calificaci6n y regulaci6n a1 libre ejercicio del derecho de contrataci6n y determinaci6n de 

las personas con quien la demandante decida prestarles sus servicios de discoteca". 

El fallo de segunda instancia concluia que el Indecopi no tenia legal- 

mente ninguna posibilidad de impugnar dicha sentencia. 

Derecho de 10s consumidores a recibir de 10s proveedores toda la informacidn necesaria 
para tomar una decisi6n o realizar una elecci6n adecuadamente informada en la adquisici6n 
de productos y servicios; derecho a acceder a una variedad de productos y servicios, 
valorativamente competitivos, que les permitan libremente elegir 10s que deseen; derecho a 
la protecci6n de su inter& econ6mic0, mediante el trato equitativo y justo en toda transacci6n 
comercial. 

3 Ayuda-memoria en la presentaci6n de Indecopi a1 Congreso de la Repliblica, sobre 
discriminaci6n en el consumo, 2311 0198. 

4 Ibidem. 
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Por otro lado, antes y despuCs del problenla de discriminaci6n y al 

margen del proceso legal antes anotado, el tema de las discotecas no era 

una novedad para 10s medios televisivos. Las discotecas aparecian, en 

reportajes periodisticos, como un espacio social de divessi6n; y recibian 

un tratamiento periodistico diferente en la medida que estuvieran ligados 

a sectores exclusivos o populares de la sociedad. 

En medio de 10s acontecimientos referidos, el periodismo de investi- 

gaci6n elabor6 reportajes sobre la discriminaci6n en discotecas, caracte- 

rizando 10s hechos como un problema de racismo. El racismo como nota 

fue parte de 10s titulares de aquellos dias, para luego dejar de ser un tema 

de  actualidad como todo titular del momento. 

Para una gran parte de la poblaci6n, la prensa es la 6nica entidad con 

capacidad para acoger las denuncias de 10s ciudadanos; sin embargo, en 

lo que se refiere a la discriminaci6n en las discotecas la prensa no tom6 

la iniciativa ni tuvo protagonismo. En realidad ya era una prhctica habitual 

encubierta y practicada desde tiempo atrhs como el ejercicio, por parte de 

algunos establecimientos, de reservarse el derecho de admisi6n para con 

la clientela. Por otro lado, el tema en general ha sido relativamente poco 

tratado, si se tiene en cuenta que la discriminaci6n es una parte estructural 

de la vida cotidiana en el pais. Incluso resulta llamativo que una instituci6n 

ligada a lo econdmico asuma la defensa de un derecho civil dentro del 

campo de las relaciones sociales. 

La discriminaci6n en las discotecas pus0 en evidencia una forma de 

discriminaci6n que se practica en las relaciones interpersonales e 

intergrupales: la manifestaci6n concreta de la exclusidn social que se ejerce 

sobre grupos sociales carentes de activos o recursos socioecon6micos, 

culturales y politicos. Qued6 clara, ademis, la dificultad de las personas 

afectadas por la discriminaci6n para quejarse ante alg6n ente estatal y hacer 

valer su condici6n de  ciudadanos, iguales ante la ley por encima de  

diferencias socioecon6micas o de apariencia fisica. 

Finalmente, tras la controvertida decisi6n del Poder Judicial, el 21 de 

octubre el Indecopi public6 un comunicado lamentando el sentido del fallo 

judicial; pero igualmente decia que al fin y al cabo acataria la decisi6n. 

Fue solo entonces que las instituciones ligadas a la defensa de 10s derechos 

humanos organizaron una marcha en la que tuvieron especial protagonismo 

las organizaciones defensor?~ 10s derechos humanos de  la comunidad 

negra del pais: presentaron su apreciaci6n de 10s hechos en 10s medios 

de  comunicaci6n y contribuyeron a enfatizar la caracterizaci6n de  la 

problemitica como racismo ejercido contra ellos. 
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"Con carteles y lemas de rechazo a la discriminacion racial. decerus 

cle per-sonas se congregaron frente a la discoteca 'The Edge' para protestar 

contra el trato de ese centro nocturne": tal fue la nota periodistica de un 

diario de la capital'. La marcha fue significativa en el sentido de que era 

la primera vez que se hacia una protesta contra el racism0 en el pais; sin 

embargo, no se alcanz6 el impact0 masivo que se hubiera esperado, pues 

tan solo se logr6 convocar a "decenas de personas". iPor quC la marcha 

no logrd convocar a miis gente? 

El Congreso de la Republics entr6 a tallar para la promulgaci6n de una 

ley contra la discriminaci6n, cuyo debate fue postergado cada vez que la 

agenda politica asi lo requeria. A pesar de ello, a finales de 1998 dicha 

ley fue aprobada. 

Pero ya las discotecas discriminadoras habian tomado medidas que les 

permitian, en virtud del fallo judicial, defenderse de cualquier intento legal 

que les quitara su cariicter de exclusivas. La estrategia adoptada fue la de 

convertirse en club social privado; con ello, los clientes habituales se 

hicieron socios y la membrecia para 10s que no lo eran se podia adquirir 

por recomendaci6n de algQn sociolcliente, ademis de la evaluacidn del 

candidato por la administraci6n. Otras discotecas que iban a empezar a 

funcionar decidieron prevenir buscando a sus socios potenciales de acuer- 

do con su capacidad adquisitiva, garantizada por informaci6n previamente 

obtenida, como la referente a la posesidn de tarjetas de crCdito. 

PLANTEANDO EL PROBLEMA 

Muchas preguntas surgen ante este sumario de 10s hechos: ipor qu6 en 

un pais con una poblaci6n mayoritariamente mestiza no se dio la atenci6n 

del caso a un problema que de una u otra forma la afectaba?, ipor quC 

la poca iniciativa institutional de las agrupaciones defensoras de 10s derechos 

humanos y de las instituciones estatales competentes, para defender el 

derecho a no ser discriminado, tal y como lo declara la Constituci6n 

Politica de  1993?, ipor qu6 una instituci6n como el Indecopi, ligada al 

campo de las relaciones econ6micas, tuvo que hacerse cargo de un pro- 

blema propio de las relaciones sociales?, jel Peni dej6 de ser una Sudiifrica 

solapada?" 

5 Ln Repribliccr, 111 1/98 (cursivas nuestras). 

6 Max Hernandez citado por RODRIGUEZ RABANAL en Cicatrices rle In pobreza, 1989. 
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En 10s reportajes periodisticos sobre las discotecas emitidos en la 

televisidn, se pudo apreciar que no toda la clientela era necesariamente 

blanca (liablando simplemente del color de la piel), lo cual relativizaba 

cualquier afirmaci6n categ6rica que sostuviera que se trataba de estable- 

cimientos solo para "blancos". Una de las discotecas emple6 justamente 

la presencia de personas "no blancas" como una prueba para negar la 

discriminaci6n racial en su local: recurri6 a tomas fotogriificas de la 

"pluralidad" de sus clientes para fundamentar sus argumentos legales 

durante el proceso judicial. Entonces, jquC estii ocurriendo en realidad en 

estas discotecas discriminadoras? jRealmente se trata de racismo? 

En sus notas periodisticas, la televisidn local trat6 de mod0 diferente 

el tema de las discotecas segdn se tratara de aquellas consideradas como 

centros de diversi6n y espectAculo, de prestigio y clase, ligadas a la vida 

social de 10s j6venes "ricos y famosos" de la ciudad, o del grupo de 

discotecas nada exclusivas y mAs al alcance de cualquier joven que viviera 

en 10s conos u otro distrito no residential. 

Quedaban diferenciadas, asi, las discotecas del glamour y la distincibn, 

concurridas por actores y actrices de la fariindula local, por j6venes de 10s 

segmentos A y B, altos, bellos y bellas, de sofisticadas instalaciones y 

millonarias inversiones, lugares donde a la diversibn del baile se sumaban 

10s desfiles de modas y las promociones de marcas de prestigio; todo ello 

frente a las discotecas populares, de decoraciones estramb&icas, espec- 

tiiculos erbticos y una peculiar m6sica ("la m6sica ambiente"), masivas, 

baratas, donde "hay" alcohol y violencia, ligados mAs a la nota policial 

o anecdbtica. Lo exclusive frente a lo masificado, 10s espacios para gente 

pituca frente a 10s espacios para gente pacharaco. Incluso un reportaje 

periodistico inform6 sobre el estilo pacharaco en una de las discotecas de 

la ciudad7. 

Entonces, jc6mo son las discotecas exclusivas? jC6m0 sienten sus 

clientes ser parte de la exclusividad? Y por otro lado, iquC quiere decir 

pacharaco? jSon pituco y pacharaco dos tCrminos que reflejan la particular 

forma de discriminar en el Peni? 

En nuestro ensayo trataremos de sugerir algunas respuestas a las 

preguntas planteadas, ya que las discotecas han demostrado ser algo mis 

que espacios de diversi6n. El estudiar la discriminaci6n en las discotecas 

es un medio para intentar abordar las complejas relaciones sociales de 10s 

7 Programa "Pese a quien le pese" de Canal 9 ATV (2713198). 
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jG\.enes de Lima diferenciadoh corno pitucos o pacharacos. con toda la 

riqueza sernrintica que corno adjetivos calificativos tienen anibos t6rniinos 

y con todo el valor que poseen corno categoria social de clasificacion. pues 

se trata de  construcciones sociales elaboradas en un contexto de interaccion 

entre g~-upos o sectores que coniponen la sociedad peruana. 

Esta aproxiniacion necesita de un referente conceptual que nos permita 

abordar el tema y trascender a la discusion (casi moral) de si sonios una 

sociedad racista o no. Nuestro punto de partida es afirrnar la existencia 

de un racismo niuy particular, en la medida que es fruto de las circuns- 

tancias especiales en las que ha ido evolucionando la sociedad peruana, 

muy diferente al de otras sociedades que dieron origen a1 racisrno, enten- 

dido kste corno un discurso que busca entender las diferencias sociales 

desde la naturaleza humana. Aun asi, no queremos restringir el problema. 

Por ello, para explicar lo que ocurre miis allii de la discriminaci6n racial, 

utilizaremos el concepto de escllrsirirl social: 

Es una noci6n compleja que puede usarse para denotar, por un lado. una situaci6n 

o proceso experimentado por los individuos, llirncse su rnarginalizacicin dc la sociedad 

por privacicin econ61nica y aislamienlo social: y por otro lado una situation o proccso 

que ocurre en las socicdadcs. lllirnese la fragmentaci6n de las relaciones sociales, el 

surgirnicnto de nucvos dualisinos y la ruptura de la cohesi6n social. (Figueroa. Altamirano 

y Sulrnont 1996: l I ) .  

La exclusi6n social es un concepto multidimensional, id6neo para 

entender el problenia que abordamos, pues estamos ante una forma de 

exclusi6n que tienen el efecto de alimentar la desigualdad en el pais. 

Por otro lado, ademris del concepto de exclusi6n social, el concepto 

de diferenciaci6n categorial nos ofrece una vision de c6mo se configuran 

las representaciones de 10s grupos humanos que forman parte de la realidad 

social, y d m 0  dichas representaciones orientan el comportamiento que se 

puede apreciar en las interrelaciones entre grupos. La realidad social 

percibida es categorizada a partir de la diferenciacion y la valoracibn, en 

un contexto de interacci6n: surge un Nosotros y se construye la represen- 

taci6n de  10s Otros. 

Para quienes predicen que "la sociedad peruana tiende, aunque len- 

tamente, hacia una 'sociedad liberal', donde el peso de 10s activos eco- 

ndmicos es el factor fundamental en la desigualdad social" (ibidem: 135) 

10s acontecimientos referidos, y con ello las diferentes maneras de discri- 

minar y en consecuencia excluir que existen en nuestra sociedad, parecen 

poner reparos. ~ A C ~ S O  el asunto de las discotecas discriminadoras no 
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demuestra el fuerte peso de 10s activos culturales8 de la exclusi6n social 

practicada en la sociedad peruana, como para visualizar un cuerpo social 

dividido con existencia paralela, y que a futuro tiende hacia una confron- 

taci6n mhs abierta y desenfadada que la ocurrida en el proceso electoral 

de 1990? 

A travCs de las vivencias de 10s actores sociales y por medio del 

abordaje etnogrhfico, se apreciarh c6mo lugares de diversi6n como las 

discotecas pueden convertirse en lugares donde se practica la exclusi6n 

social, en la medida que sirven de marco espacial para gente catalogada 

como pituca o pacharaca. TambiCn intentaremos abordar el discurso legal 

que 10s propietarios de dichos establecimientos usaron en su defensa ante 

el Indecopi, pues resulta interesante apreciar c6mo el propio sistema ju- 

r i d i c ~  ofrece herramientas para fundamentar la exclusi6n de personas y 

sectores sociales. Nos acercaremos a las categorias semiinticas con que se 

denomina a las representaciones sociales del pituco y del pacharaco, 

tkrminos con que son etiquetados 10s exclusives y 10s excluidos. En este 

punto, fue necesario introducir la categoria "huachafo", ya que se trataba 

de una denominacidn que permitia construir el concept0 de pacharaco (la 

relacidn entre ambos tkrminos es muy cercana; tienen una funcionalidad 

descalificadora en el contexto de las relaciones sociales asimetricas, pero 

con diferencias que se indicarhn en su momento). 

Es necesario e inevitable tocar el tema del racismo que se da en nuestra 

sociedad, del cual por cierto anunciamos su peculiaridad. Ciertamente, 

comprender nuestro racismo es un tema para la discusidn acadkmica; pero 

para quienes son victimas de la discriminacidn su vivencia es algo humi- 

Ilante, que lesiona su dignidad de seres humanos. En este contexto, asumir 

la realidad con objetividad nos permite conocerla, comprenderla y orientar 

el cambio hacia el respeto absoluto por la condici6n humana. 

Nuestros informantes son dieciocho j6venes limeiios, de zonas resi- 

denciales, de barrios de clase media y de distritos populares de Lima. La 

heterogeneidad racial o epidkrmica es otra caracteristica de  nuestros en- 

trevistados. Sus testimonios reflejan a1 grupo social a1 que pertenecen no 

s610 por ser el entorno vital en el que se han desarrollado, sino porque 

en dicho entorno han adquirido atributos o activos que han aprendido a 

8 Seglin FIGUEROA, ALTAMIRANO y SULMONT (1996: 20), la exclusi6n cultural se expresa en dos 
formas: I) la marginaci6n de ciertos grupos que no cornparten 10s c6digos bhsicos para 
comunicar e interactuar; y 2) la discrilninaci6n de ciertas categorias de personas percibidas 
como inferiores por otras y que reciben un trato diferenciado y humillante en sus relaciones. 
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desplegar: activos o atributos que tienen que ver con el lugar de residencia. 

el nivel socioecon6mico y cultural, ademis de 10s rasgos fisicos. 

;PITUCO, HUACHAFO 0 PACHARACO? 

Las categorias sociales son elaboraciones grupales de elementos que perniten 

diferenciar y clasificar la realidad social que se va construyendo. Como 

tales adquieren una cualidad socializante, a1 ser elementos itnportantes a 

travks de 10s cuales 10s individuos estructuran la percepci6n y organizan 

su conocimiento del mundo social. Se trata de categorias que se forjan 

sobre la base de un proceso de diferenciaci6n categorial (Doise 19S2), en 

el cual la organizaci6n perceptiva -primero-, busca diferenciar, acentuar 

la separaci6n para permitir la homogeneidad interna, asi como la diferen- 

ciaci6n con el exterior. Posteriormente se categoriza, lo cual es un acto 

de caracterizacidn a travks del cual lo percibido es situado en una clase 

de objetos o acontecimientos. Las caracteristicas sociales de ciertos esti- 

mulos influyen en la percepci6n de las caracteristicas fisicas; de esta 

manera se tiene una experiencia subjetiva del mundo social, a la par que 

se va estructurando la interacci6n social por la cual se diferencian y 

modelan 10s individuos. La diferenciaci6n categorial da lugar a diferen- 

ciaciones de orden comportamental, evaluativo y representacional. 

Lo pituco, lo huachafo y lo pacharaco son categorias de clasificaci6n 

esiabiecidas por grupos que desimviian unii visi611 ccjrnpariicla y cornpleja 

del medio en el que se hallan. Estin dotadas de un significado social y 

han sido socialmente construidas en la necesidad de  diferenciar como 

referencia de lo que no se es, y como atribuci6n de lo que se Cree que 

el otro es. Las categorias sociales mencionadas generan estabilidad y 

sentido en nuestra percepci6n del mundo; per0 esto puede ser a expensas 

de la objetividad en la apreciaci6n de 10s percibidos. Permiten al individuo 

ubicarse a sf mismo dentro del mundo social y ubicar a 10s otros: tal 

individuo puede sentirse entonces diferenciable, semejante y no semejante. 

Existe un trasfondo de estatus inherente a este trio de adjetivos o 

categorias sociales: el del superior dominante y el inferior subordinado; 

y entre ellos solo pueden existir relaciones asimktricas. 

La categorizaci6n del Otro se hace en funci6n de las semejanzas y las 

no semejanzas que se establecen en la percepcibn, necesarias para discri- 

minar a 10s Otros del Nosotros, en un context0 competitivo y de interde- 

pendencia. 
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Construir un concepto o una representaci6n sobre el Otro implica la 
. participaci6n de muchas variables. Dicho proceso llega a sintetizarse en 

una palabra, la misma que se halla dotada de un significado individual y 

social. Las relaciones intergrupales generan experiencias y representacio- 

nes sociales sobre el otro, que pasan a1 plano lingiiistico via la categorizaci6n. 

De esta manera se inicia un proceso por el cual se da significaci6n a1 

mundo simbolizado a travCs de signos orales estructurados de acuerdo con 

las normas propias del grupo que las genera. 

La denominaci6n que designa a un grupo humano se construye como 

sintesis de una representaci6n categorial que abarca las percepciones 

obtenidas, sumadas a la diferenciaci6n y a las relaciones intergrupales 

est-abblcidas. 

Lo pituco 

Sandro Venturo declaraba para un diario local que habia algo m6s que 

racism0 en el caso de las discotecas discriminadoras: 

[...I mfis que hablar de indios, blancos, mestizos o negros en el Perli, hablamos de 

pitucos y cholos que se difercncian por lnucho lnBs cosas que solo por el color de la 

piel. Tiene que ver con la instrucci6n, con la forma de vestir, con el lugar donde vives, 

con los gustos que tienes, con la gente que paras, etc.' 

Todas estas apreciaciones encajan con lo dicho por 10s entrevistados, 

aunque previamente conviene precisar el concepto que se tiene de pituco. 

La definici6n de pituco, seglin el Diccionario de Peruanismos indica 

"joven de clase social alta y con dinero" (Ugarte 1997). N6tese la ausencia 

del aspect0 racial tanto para esta definici6n como para la que aparece en 

el Diccionario de la Real Academia Espaiiola, seglin la cual se trata de 

un adjetivo usado en Argentina, Chile, Paraguay, Peni y Uruguay, sin6- 

nimo de petimetre, es decir, "persona que cuida demasiadamente de su 

compostura y de seguir las modas" (Real Academia Espaiiola 1989). Otra 

fuente indica que el tCrmino proviene de un argentinismo que designa a 

lo afeminado, al "flacucho", como una forma de aludir a 10s "nifiitos bien", 

es decir, un tCrmino peyorativo usado por 10s excluidos del mundo social 
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de la klite. Se puede encontrar este arquetipo social en Chile. donde se 

les denomina "momios", y en Espaiia, donde se les llama "pijos"". 

Para todos 10s entrevistados, lo pituco fue f5cil de explicar y de 

representar, y hub0 acuerdo en cuanto a 10s rasgos atribuidos. Es notable 

el hecho de que muchos le agregan el aspect0 fisico para caracterizarlo 

mejor, a diferencia de las definiciones citadas en 10s diccionarios: 

El pituco es icna persona que se siente rnejor que 10s de~ntis, a/guien qite tiene dinero 

\, que le gusta ~nostmrlo; generalri~enle son blancos. (Ricardo, Miratlores) 

Es sobrado, es el que se viste bien con ropcc cum, el que tiene plata. (Martin. San 

Isidro) 

Es alguien que se Cree nlucho, rnenosprecicr a 10s clends por que no tienen. (Diego. 

Jesus Maria) 

Es Irc gente de plata, gente esclusiva, blanquito, cle o ~ o s  clrcros, gringuitos. (Rodrigo. 

Cercado). 

El pituco, segun 10s entrevistados, es un sujeto perteneciente a la clase 

social alta, fisicamente de raza blanca. Le atribuyen rasgos de "sobrado" 

y exclusive, siendo entendida esta ultima caracteristica tambiCn como 

excluyente. Otras representaciones incluyen el elemento territorial o espa- 

cial: 

El pituco se clefine por ddncle vive ( Miroflores, San lsidro y La Molina), tanrDi6n 

-y es lo comun- se le define como el que rierle plata y se jura. El pir~co suele rstar 

acornpcciiado de un cuerazo a su lado, flaca, rubiu, con una "mini" brutal pegacla. 

Cuerlmzo alucinante, una modelo. El "para", Dlanco, alto, agarraclo, con un polo 

pegado negro, pantaldn de vestit; sus buenas "tabas" o sus tenis, que no mira a su 

pareja, corno para que digon que no me irnporta, yo soy rncis "cuero" que ella, y si 

me la "pesco", le hago un favor: (Roberto, Surco). 

Esta representaci6n enfatiza el rasgo narcisista del pituco, quiz5 ba- 

sindose en que se le considera poseedor del ideal estktico, y con ello el 

ser atractivo sexualmente. La admiracicin es implicita e inconfesada, ade- 

mis  de indicar el peso de la valoracicin est6tica en la percepci6n de las 

personas: 

El pituco es el que se jura la gran cagada, porque piensa que tiene todo; para mi no 

es nada, pero CI se jura, porque tiene un carro ultimo modelo. EstB con lentes de sol Ray- 

ban, jean Guess de ochenta d6lares, su polo de cien d6lares (que no sea pacharaco 

10 Beatriz ONTANEDA: "~Pituco yo?', en Somos, suplemento de El Cornercio, 20103199. 
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tampoco, o sea que no tenga mil colores); lo ves en todos lados. Es blanco, agarrado, 

con su carrazo, su cuero. (Mario, Mirailores). 

Esta visualizaci6n del pituco subraya su car6cter exhibicionista, com- 

parable a un maniqui viviente que hace publicidad de marcas que denotan 

su gran capacidad adquisitiva. Como elemento adicional se recalca que 

ostentar una indumentaria costosa no es suficiente: no se debe ser pacharaco 

al hacerlo. Para el entrevistado, el ser del pituco est i  en el tener y en exhibir 

ese tener. El sesgo agresivo para calificarlo como la gran cagada, indica 

quiz6 un sentimiento de envidia ante una posici6n deseada pero poco 

accesible; de alli que el entrevistado descalifique al pituco porque este se 

preocupe solo por tener y hacer gala de ello. Por otra parte, es llamativo 

el hecho de que tambiCn resalte sus atributos fisicos desde lo estktico, 

enfatizando su atractivo sexual para con las mujeres. 

En otras representaciones se pudo apreciar la posibilidad de diferenciar 

entre pitucos originales y pitucos "barnbas": 

El verdadero pituco es aquel que tiene plata y es de mza blcinca, que acle~nds es 

sobrado y c u p  sola presencia convierre ct lor lugctr ell pituco, es cleci~; 1111 sitio seguro, 

bonito, con bueu servicio y por sltpuesto caro. El pituco "bnmba" es el pituco de barrio, 

vestido con ropa de nzarca. Es url "pituque~o", gente del pueblo que se cree rnds 

agraciada y que empiezu a hncer cliscruni~zacid~~. No so11 orra cosn que gente pobre que 

dice que es pitctca porque usa ropa de marca. (Gonzalo, Miratlores). 

La diferenciacibn es posible sobre la base de la posesi6n de un atributo 

como el ser o no ser de ram blanca; la pigmentaci6n epidkrmica hace a 

alguien un pituco verdadero o falso. En medio de una mayor dinimica 

en la movilidad social, 10s ascendidos tienen, para el entrevistado, un 

carBcter advenedizo; se delatan por su color "no blanco", pese a que 

pueden ostentar una gran capacidad adquisitiva a travks de su indumen- 

taria. Estos "no blancos" son catalogados como "pituquesos"; "queso" es 

una forma de aludir a lo serrano, a lo cholo; se trata de una manera 

descalificadora de  hablar de 10s emergentes. Igualmente es interesante 

apreciar que para el entrevistado el discriminar (poder "cholear"), es 

implicitamente una actitud propia de 10s verdaderos pitucos. 

El uso de la palabra pituco no solo evoca la representaci6n de un tipo 

de persona, tal como se ha visto. TambiCn hace surgir sentimientos de 

rechazo u hostilidad, no siempre encubiertos. Esto apareci6 en las asocia- 

ciones de un entrevistado, que record6 una canci6n de rock subterrhneo 

cuando estaba definiendo el tCrmino: 
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El envanecimiento del pituco sobre la base de su capacidad de con- 

sumo es calificado como "idiota"; per0 aun asi posee algo que se desea 

socialmente: estatus y dinero, ademis de 10s atributos estkticos que lo 

hacen atractivo. Solo asi se entiende la ambigiiedad ante el pituco, entre 

la adniiraci6n y la envidia. 

Sin embargo, 10s entrevistados aseveran que no hay determinism0 en 

cuanto a que una persona adinerada sea siempre pituca: se trata de las 

personas que no ostentan. 

Lo co~l/r(erro cle pirrtco es rolcr perso~lct se~rcilla. (Martin, Snn Isidro). 

Pitrtco.. . jd tn  sencille;. (Rodrigo, Cercado). 

Lo ccmtr(trio ck. se~~cillo. (Conzalo, Mirafiores). 

Para la gente del sector popular, la representaci6n del pituco no difiere 

mucho de la ofrecida por 10s anteriores entrevistados de zonns residen- 

ciales. 

El pit~rco es nqrrel qrre se Cree "el ~ncis rizcis", el que sahe yue es el liuico, el qrre se 

viste bierz, distirlguible por c d ~ m  se conq~or[cc, no se prrerle comparar con 10s de por 

ncd. Pur la fortnet de vestir se cia cuetzta rmu del pituco. Ellus se visten tilcis ctdrus, nqtri 

se vislen cie o tm for~~ru. (Miguel, Villa Maria) 

Una vez mis  aparece la imagen del pituco como una persona vanidosa, 

diferente por su comportamiento y sobre todo porque sabe vestirse; es 

decir, sabe demostrar su estatus superior a travCs de la ropa que usa: 

El pitrtco, es genie qtce tiene rlinero, que rcsci lo1 buen patztcclo'n jem,  bien ec Itr 

zapcttilla, qrre andel tr In ~norlcc, con lo rilti~~lo. Pero ta111li611 so11 10s qtce quier.cn igtralarse 

a 10s ~iriraflorirws y y~te  viven en el cono. (Cecy, Villa Maria). 

Es 1 4 1 1 ~  forr11~ de ser, 1111~1 opcio'n ciifererl[e n ser serlcillo. (Victor, Villa Maria) 
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posil~iliiicirles. No les ir~yior-ta ~lnclc~ Ellos plreden esrar con wlos yanquis, yn, ellos 

rizia~os son. Si Irs pones wt 111tay11o re r/icerz " j a y  /lo!, rllrita~~~e eso". ;Se o a e ~ l !  ;Me 

rlci ccilercr! ;Se creen q i~e  so12 10 ~izejor! (Mili, Villa Maria). 

Una vez m6s aparecen, ademiis de las representaciones, 10s sentimien- 

tos de rechazo ante una imagen que ostenta su condici6n superior, su 

autosuficiencia y seguridad personal, despertando la c6lera del que no 

puede gozar de dicha condici6n. 

Los ptucosse visten a Iri ~~rorla. Si e s f h  cou pantald~l con Itueco, ellos ~ ~ i s ~ i i o s  SOIL 

Pei~laclos, co11 billetera Ilerm, tnrjetas rle crkiiilo, carros deportivos, perso~~cis Itlrecns la 

~lrayoria. (Laura, Villa Maria). 

Para la entrevistada, el pituco se define por lo que tiene y por su 

vestimenta, pero existencialnlente es percibido como vacio: abundancia 

material frente a carencia espiritual. Un detalle Ilamativo: 10s pitucos se 

visten "como payasos" ... entonces, ipor quC no son huachafos? La raz6n 

est5 en lo epidkrmico: 

La genre (la rncis prioriclacl cc la gellie ritbia, cc la genie blarzcu. Lo el~le se pongart 

les quedn bien. (Mily,Villa Maria). 

Este aspecto es muy revelador, ya que para el sector popular el mundo 

de 10s pitucos tiene una gran gama de opciones en cuanto a estilos de vestir. 

La moda adoptada, por m i s  llamativa y exckntrica que sea, siempre 

recibirh la admiraci6n y se constituiri en un refcrentz dc: estilo. Al parecer, 

para 10s j6venes del sector popular existe una percepci6n arm6nica entre 

10s estilos de vestir y el estilo de vida del pituco. No en vano la publicidad 

-tanto en la televisi6n como en 10s medios escritos- asume al estereotipo 

fisico del pituco como el modelo por excelencia. De alli que, vistan lo que 

vistan, siempre se veriin distinguidos; y si exckntricos, bien les queda el 

apelativo de freak o kitsch antes que huachafo o pacharaco, pues asi como 

lo pituco va asociado al mundo de lo "blanco", lo pacharaco va asociado 

al mundo de lo cholo. La gente del sector popular solo puede ser pacharaca, 

asi quisiera ser conscientemente kitsch o freak". 

Para 10s entrevistados, el pacharaco es el que intenta imitar al pituco; 

puede adquirir una indumentaria cara, solo que desconoce la forma de 

lucirla pues desconoce 10s gustos imperantes en el mundo de 10s pitucos. 

I I Soinos, suplemento de El Conzercio, 171 2/98 y 23/1/99. 
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De esta manera. para quienes saben cuil es la moda del ~iiomento. lo> 

intentos de aquellos que no pertenecen al circulo social del p p o  domi- 

nante por inzresar a dicho mundo a travks de la asuncion de sus gustos. 

solo merecen la descalificaci6n. Para ello recurren a1 tirniino huachafo. 

v si quieren agregar un coniponente Gtnico-racial. entonces recurren a la 

palabra pacharaco. 

Seglin a l p n o s  j6venes de distritos residenciales entrevistados. queda 

claro que el pacharaco es simplemente una persona que copia, carente de 

originalidad; y en tCrminos estkticos, una persona cuyo estereotipo fisico 

(cholo) no encaja con 10s estilos de vida y de vestir que se publicitan (un 

estilo "blanco" y pituco). Todos pueden consumir el mismo producto, per0 

solo un grupo lo luciri bien. Es el factor estktico como un referente de 

distincibn, que tanibien asonia en la discriminaci6n en las discotecas 

pitucas. 

Lo huachafo 

La huachaferia se define en el Diccionur-io cle perua~lisriios como la 

"propensi6n en ciertos niveles sociales a imitar a extranjeros y a las clases 

altas de la sociedad" (Ugarte 1997). En cuanto a huachafo, "dicese de la 

persona que se precia de fina, elegante y culta, sin serlo. Personas que 

pretende pertenecer a una clase social alta. Vestidos y adornos recargados 
. , 

de ma! gusto cn Iz ropa femenina. R e ~ i l g o s  e:: la cxversac:m y er, e! 

comportamiento en la mesa cuando hay invitados. Los usos, costumbres 

y niodalidades que algunas personas tratan de imitar de otras de nivel social 

mis  elevado" (lhicle~n). La definici6n que aparece en el Dicciollario cle 

la Real Academia Espuiioln no difiere sustancialmente. 

Por su parte, nuestros entrevistados, dieciocho j6venes y adolescentes 

que viven en Lima, estin todos de acuerdo en cuanto a lo que significa 

huachafo: es un sin6nimo de ma1 vestido y de ma1 gusto. 

[ Una persona huachalh] es 1111 pnm.. . ~vsriclo cor~ 1111 scrco h l a r ~ o .  rm pcr~~rcrldr~ heige. 

zapn/os niarrones, ulla ccrmiscr cot1 bohitos, cot1 l r r ~  tnontdtl de hol~itos, corm encaje, 

celeste elkcrrico, algo asi, cot? su corbatita tnicl~i  violeta. Ese es l~rcacl~afo. (Diego. Jestjs 

Maria). 

Aparte de seiialar el ma1 gusto, el tCrmino huachafo se utiliza para 

alguien o algo que imita a lo extranjero; per0 que, en todo caso, se trata 

de una mala imitaci6n. 
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Lo h~~uc l~c~ fo  es In personn que iruitn n otros y izo queclci bie~l, y que hn ido clerivn~zdo 

en ~blrj~li~ilo rle 10s otros, 10 otm ge~~ te ,  crlgo crrnlquiern. ( ~ l v a r o ,  Surco). 

N6tese el carhcter exclusive de esta declaraci611, y c6mo se va diri- 

giendo a calificar a un tipo de personas que quedan excluidas, personas 

para cuya definici6n se deber8 recurrir a1 termino pacharaco del cual se 

hablar9 m9s adelante. 

En el sector popular tambikn hay consenso: 

H~tacl~i fo sigrli'co que toelo se visre escn1~rlc2losarmxte. (Cecy, Villa Maria). 

HllaclzcIfo sigizijiccr 1 m 1  vesticlo, no sabe co~nbinar color, no estd de ctcilerdo co~z la 

situncio'rz. (Laura, Villa Maria). 

Huachafo es un tCrmino carente de un sesgo racista o Ctnico; esth 

ligado al gusto, a la moda o a la forma de comportarse. Es un tCrmino 

m6s "dernocr9tico", en vista de que que en alglin momento todos han 

podido o podrian serlo; no asi pituco o pacharaco, tCrminos que evocan 

algo m8s que modas, pues aluden a rasgos fisicos y a formas de ser, y 

que denotan la pertenencia a un grupo social. 

Si se trata de distinciones de clase, huachafo era el adjetivo mhs id6neo 

para descalificar a esa naciente clase media que pugnaba por ascender 

hacia el terreno de la antigua aristocracia. M8s tarde, con la cada vez mayor 

presencia de migrantes provincianos visualmente diferenciables -en otras 

palabras, con la "cholificaci6n" del espacio urbano-, habia que agregar 

a la descalificaci6n de clase y gusto, un sesgo etnico-racial con el cual 

calificar su condici6n de emergente, de advenedizo. De alli lo id6neo de 

la palabra pacharaco. 

Lo pachaaco 

Para la mayoria de entrevistados, definir lo pacharaco pasa por utilizar el 

tCrmino huachafo. Pero al visualizar el concepto, aparecen las diferencias: 

al describirlos, resultan directa o indirectamente ligados a lo cholo. 

Pc~cherrnco se refiere a vestirne~ttrr, atorrante, h~ruchafo, no sabe co~~lbinar 10s 

colores, no tierze gusto para nncia o anal gusto. (Martin, San Isidro) 

Fi~erer cle ipoca, 110 estar de r~todcr, fitera de foco, atorrante, cholo, lengrraje de 10s 

cerros, pnnzdn, gorclo. (Rafael, Surco) 
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El ultimo entrevistado descalifica 10s esfuerzos del migrante andino por 

adaptarse a la sociedad urbana. El pacharaco asoma como el cholo urbano. 

La descripci6n hace un alarde de lo que le es repulsivo, una tipica repre- 

sentacjdn negativa del Otro, hacia el que se muestra un claro sentimiento 

de  rechazo en la medida que 10s descritos como pacharacos son ticita- 

mente la negaci6n del mundo del entrevistado. 

Es conto Urlitaclor; fnlto cle personnlicla& y lo \.isualizo con 1111 polito sin nznngas, 

lenres cle sol en In noclie, su gor-ro, UII pant~1ICin de rnil colores tipo cornancio, slls 

caclenas con un c~lchi l lo.  De tipo fisico, rnoreno y ncholado. (Mario. Mirallores). 

Lo  pacharuco es una forrnu de clecir quk clzolo, qu t  serr-nno, quk folcldrico. mds 

uuroctono, rnus cholo, rnal gusto cholo. (Conzalo, Miratlores). 

Es un gusto IIIIISI'CCII, ulgo con sonido popula~; mcis clel gusto o do~~zin io  p ~ i l ~ l i c o ,  

corno un ~nerengue, alzora tolemdo porque rtrrnnn la fiesta. Pucclr englobar a lo  

hcmchcrfo, pues nrnbos se hnllnn en la  sen&/ rle lo ricliculo conlo el usnr cosns ql /e no 

van corno zuputillas con term,  alguien que quiere apare~~tar; 1111 enwrgerlte con pIatr1 

que quiere ser pituco y yue solo Ilegu a ser pacho. ( ~ l v a r o ,  Surco). 

Pacharaco, atorranre, no tiene cluse. no snbe lzublc~r; no snbr vestr~ lu gente cie 

barrio, gente vulgar; ignorunte. (Rodrigo, Cercado). 

Para las personas que viven en zonas residenciales o que tienen rasgos 

blancos, lo pacharaco esti ligado a lo cholo, a 10s barrios populares y a 

un gusto propio del grupo representado. Lo popular, descrito como lo 

cholo, les resulta tan ajeno como si fuese otro mundo con una existencia 

paralela en la misma ciudad de Lima. De alli que exista hasta un sentido 

territorial en cuanto a 10s espacios donde encontrar su ciudad, diferente 

de  10s espacios donde encontrar a 10s pacharacos, ese medio al cual 

denominan como aut6cton0, cuya gente son 10s "Pachacutec", en clara 

alusi6n a que las caracteristicas fisicas andinas carecen de prestigio o son 

visualmente poco atractivas. 
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A diferencia de lo huachafo, lo pacharaco tiene una connotaci6n 

estktico-racial peyorativa. Si huachafo es sin6nimo de ma1 gusto, pacharaco 

lo es de "ma1 gusto cholo"; si lo huachafo no d u d e  a un personaje 

especifico, lo pacharaco sf. Se trata de una categoria que designa a per- 

sonas de otra realidad, ajena y distante, de la cual es necesario distinguirse, 

mhs at3n si se pertenece a la clase alta. Asi lo muestra la siguiente anCcdota 

contada por uno de 10s entrevistados: 

Una ~izndre de f&tilia nos rlijo: "oye, falra /data para el vine". Otra seiiora dice 

por "hi, vacilri/~rlose -Colegio Mar!i/~at?~'~, tli sabes-: "ay, V ~ I ~ O S  a Izacer ilna po11uda 

bailable con s~r cllelira l~eluda ", y todas se ernpeznron n reit: ~nr&ces otrn seriorn voltea 

y le dice: "no, en el Markhnrn no se pleden l~ncer polladas, no seas paclzaruca, aq~ci 

se hacen chicken hrl~nclz". (Gonzalo, Miraflores). 

Aparentemente era necesario hacer la salvedad en inglks, para evitar 

la posibilidad de una igualdad de costumbres; al menos en el plano 

semhtico, se salvan las diferencias con lo cholo. 

Siendo pacharaco un t6rmino usado por 10s sectores dominantes para 

representar el mundo de lo popular, es comprensible que 10s que habitan 

el mundo popular no tengan la nitidez de aquellos para definir el t6rmino. 

Muchos no saben dar raz6n de quC quiere decir, otros simplemente lo 

asocian a huachafo, y algunos sin saber su significado intuyen la conno- 

taci6n peyorativa de la palabra. 

Es la forma qlte tienen 10s pirucos para decir a lo que no es de su nrnbiente, no 

es su estilo, ni la gente de su clase. Porque aqui In gente es hwnilde pensarcin que las 

discotecas no tienen estructuras tnodernas. Tc~nzbibz son 10s atormntes, personas que 

se creen /)em que no son. Personas q~ i e  son corrientes, vulgares. (Cecy, Villa Maria). 

Son /as personus se~zcillas y le llarnan mi a las personas qrre tratart de rener algo, 

vesrirse nzejoc lzablar ~rzejor: Tratan p r o  no puederz, y es ~notivo de burla para otros, 

otros que se creen superiores. No ~610 es la gente de dinero, entre nosotros ~nisnzos, 

tienen un poquito /nus y tienen unn Duenn presentacidtz fisica, se Durlaa. (Laura, Villa 

Maria). 

No solo las personas pueden ser pitucas o pacharacas: 10s espacios 

fisicos tambiCn pueden ser catalogados como tales. Un espacio se hace 

pituco por la gente que lo frecuenta; posee una infraestructura acorde a 

su estilo, ademas de presentarse como un espacio exciusivo y distinguido. 

Las discotecas pacharacas, frecuentadas por personas catalogables con el 

12 Colegio privado para sectores rnedio-altos. 
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mismo adjetivo, poseen un estilo que corresponde a un gusto caracterizado 

por 10s j6venes de la Lima residential como popular, con un nombre en 

inglks cuyo uso no encajaria en ese rnedio. En su decoracion proliferan 

las luces, entre otros elementos que las distinguen. Aunque para algunos, 

de  no ser por la ubicaci6n y por la gente que concurre. hasta podrian 

"pasar". . . per0 como tienen un car5cter masivo, no son lugares exclusives 

ni mucho menos distinguidos. Por filtimo. la gente antiestitica, como las 

chicas, marcarian la diferencia: 

[Chicas] que se jrlrm cfteriros y 10s rollos se Ic salen por 10s cosrados. (Robel-10. 

Surco). 

So11 discotecas lleclins pco-a ser 1111 negocia:~, m u  Babilonia co~lfiisa, I I I ~  Sodwrn 

v Gotnorra. (Mario. Mirallores). 

Cuando preguntamos si existen lugares pitucos, muchos mencionan a 

Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja. TambiCn mencionan lugares 

de  diversion como las discotecas sancionadas "The Edge" o "The Piano" 

o cafes como "Cafi 21" o "Millenium". 

Pero la ubicaci6n de lo pacharaco en 10s conos no es solo idea de la 

clase alta. Para sus mismos residentes, queda la impresi6n de que su 

espacio es un lugar pacharaco. 

Lugares pacharacos.. . ellos dirhn Villa El Salvador, Nucva Esperanza, Callao. ( h i m ,  

!G !U Mark,! 

Villa El S a h d o r ,  Villa Mark del Triurlfo. (Cecy, Villa Maria) 

iDisrritos pacharacos? Serun 10s conos. (Roberto, Surco) 

L~tgares pacIzarucos: Nurky's, Per~ra~zito. (Gonzalo, Miraflores) 

Las cliscotecas cle 10s conos se puede decir qlie sort pucl~nracas gerierulriw~te. 

(Rafael, Miraflores). 

Seglin el Dicciorlurio cle periranisrnos, pacharaco es la persona que no 

trabaja, ociosa (Ugarte 1997). Pero por lo menos entre 10s j6venes de hoy, 

la palabra se ha convertido en un termino peyorativo que alude al gusto 

y a las personas de  10s barrios populares o 10s conos, es decir a 10s 

migrantes provincianos y sus hijos, 10s nuevos limefios. 

iC6m0 cambib de significado la palabra pacharaco? No hemos podido 

encontrar un origen, per0 es apreciable que ha mantenido su connotacion 

peyorativa. iC6m0 una palabra que calificaba una actitud hacia el trabajo 

se convirti6 en una palabra que designa a lo popular, a lo cholo? Queda 
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conjeturar sobre un posible un cambio nacido en el context0 de la ~nasiva 

migraci6n provinciana hacia Lima, con la consiguicnte "cholificaci6n" de 

la ciudad y la aparici6n de variantes culturales con raiz andina, siendo una 

de sus pxpresiones la rn6sica. Al compartir el espacio citadino con 10s 

migrantes, el segment0 urbano blanco-occidental habria tenido conoci- 

miento de la existencia de un grupo de mlisica vernacular muy famoso 

en aquellos afios, "Los Pacharacos". Este nonibre, Ilamativo, habria pasado 

a ser, para el segment0 blanco-occidental, un adjetivo digno del mundo 

de 10s cholos y sus gustos: su sonorizaci6n mis  andina lo hacia iddneo 

para referirse a ese cintur6n cada vez mis grueso que rodeaba a una ciudad 

que sentian como menos propia. 

Existe otra connotaci6n de la palabra pacharaco, per0 en femenino: 

la chola libertina con la que puede flirtear un hombre catalogable como 

pituco, que busque algo f k i l  y placentero. Existe la fantasia del "agarre" 

ficil, econ6mico y sin conipromiso emotional, pues dichas mujeres es- 

tarian dispuestas a entregarse a 10s j6venes de la Lima residencial por ser 

ellos quienes son. Estas facilidades serian imposibles con una chica del 

mismo estatus; por liltinlo, si alguna de ellas tuviera un comportamiento 

iibertino, dificilmente seria catalogada como pacharaca pues, al decir de 

un entrevistado de zona residencial, para ellas hay otros tCrminos. 

Queda claro el elemento Ctnico-racial presente en la palabra pacharaco. 

Esta palabra ha sido resemantizada, alejindose de la connotacidn laboral 

que indicaba el diccionario, para tomar en su acepcidn femenina una 

connotaci6n de mujer liviana con alusiones a estatus y relaciones sociales 

asimetricas; y en su acepci6n masculina como la palabra que designa a 

lo cholo en lo fisico, lo comportamental y lo cultural, siempre de manera 

peyorativa: una palabra descalificante para uso de 10s de arriba, con la cual 

se intenta manejar 10s temores de clase ante la "cholificaci6n" de Lima. 

i Y  la palabra cholo? El discurso de la igualdad, manejado desde la 

6poca de 10s militares, lo us6 muchas veces. Conio recurso populists de 

la demagogia politica, funcion6 como estrategia empitica para captar 

votantes. La connotaci6n inicialmente peyorativa de la palabra cholo viene 

siendo objeto de cambios a partir de iconos cholos (artistas, futbolistas y 

personajes de la vida social que explicita o implicitamente se identificaron 

como cholos) que le dieron al tCrmino un prestigio cada vez mis notorio, 

al punto de reivindicar socialmente un tCrmino que quizi ahora cumpla 

la misma funci6n cohesiva o aglutinante para una sociedad fragmentada, 

como la que cumplia el tCrmino mestizo y con ello el discurso del mes- 

tizaje. 



Naorni Sasaki - Gabriel Calderon Chuquitaype 

En el context0 de la ideolo,aia de la isualdad. ser cholo es una catezoria 

de identidad conveniente para encontrar un punto comun en lo peruano. 

Cuando las personas del sector popular afirrnan que "todos somos cholos". 

se trata de una forma de encontrar una identidad comun que les permite 

tender un puente hacia las personas pertenecientes a 10s sectores domi- 

nantes; un recurso para no caer en la frustraci6n de reconocer las dife- 

rencias sociales en tkrminos de exclusi6n y con ello una barrera a sus 

aspiraciones. Los migrantes y 10s nuevos linieiios creen en el discurso del 

progreso, del self nicicle ~nnn. Ser todos cholos es igualar el panorama. Es 

tener la esperanza de ser reconocido en igualdad. 

Para las personas del grupo dominante, afirrnar que "todos somos 

cholos" es una fonna de identificarse con lo peruano, de no querer reco- 

nocerse como parte de  un mundo exclusive y discriminador, ademis de 

minoritario. Un mod0 de tender un puente, aunque sea semintico, para 

evitar la fractura de la sociedad y manejar 10s miedos sociales como el 

experimentado durante la asonada senderista sobre Lima entre 1990 y 

1992, o en las elecciones de 1990, cuando "cholitos" y "chinitos" se 

enfrentaron a 10s "blanquitos". 

Reconocer las diferencias abiertamente haria angustiosa la conviven- 

cia. Ademis, ya hay algunos que han entrado en su mundo y sus espacios, 

con 10s que se relacionan en tkrminos de igualdad, ademis de toda una 

tradici6n de convivencia interdependiente y asimktrica que no ha conocido 

de bmtes vic!entistas, pues pcr Ic generr?! entre !a segmentos socI~!es Y =- 

se van creando existe un mecanismo de asimilaci6n para con 10s elementos 

intermedios, ademis de  carecer de  una identidad social definida como 

grupo social. Nadie se define en tkrminos raciales, ni de clase, ni  ktnicos, 

solo en relaci6n con el grupo inmediato de referencia. Estas categorias de 

identidad son un referente complementario del que se toma conciencia en 

la medida en que la exclusi6n social hace evidente la carencia de recursos 

o activos para lograr el ascenso. Se puede decir que estas categorias entran 

en vigencia cuando en una sociedad diferenciada se nota la ausencia de 

una categoria igualitaria para la poblaci6n, como es la de ciudadano 

peruano. 

Aun asi lo cholo, peyorativo a veces y peruanizante en ocasiones, 

pierde su eficacia descalificadora para designar, como antes y con exclusi- 

vidad, a un grupo diferenciado. Por eso fue necesaria una palabra que 

rescatara solo el sentido peyorativo de lo cholo. Tal es la utilidad de 

pacharaco: ser un tkrmino dotado de poder descalificador, pues no se 
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puede olvidar que el cholo es un ernergente en ascenso, un competidor 

social. 

Lo pacharaco y lo pituco, json roles intercambiables? 

Lcc posibiliclrirl cle clue ilrz pitirco se convierta en pachnraco rile cs rlescor~ocirl~i, 1 1 0  

teago rirn,vor referente ol cumto a casos cortociclos. Pero el pas0 rle LUX / ~ ~ C I I C L ~ C I C O  a 

pitiico 170 le veo la rim,  piles el pachumco esth enqitistaclo 01 su zorta. (Roberto, Surco). 

El ~ S O  de pitllco n paclmrrrco es imposible, r ~ o  asi el co~~tmrio,  solo si cs qlre sc 

visfe bieu. (Mario, Miraflorcs). 

En 10s sectores altos, pacharaco y pituco son polos referenciales que 

orientan la percepcidn social. De alli que se reconozca la posibilidad de 

movilidad ascendente hacia el polo pituco. Para 10s entrevistados del sector 

alto y del popular, la conversidn de pituco a pacharaco, es decir la mo- 

vilidad social descendente, es una posibilidad de dudosa factibilidad. Sin 

embargo, para 10s j6venes del sector popular la movilidad ascendente es 

una posibilidad que debe superar las posibles limitaciones de  apariencia 

fisica para una aceptacidn total. Son conscientes de  la movilidad via el 

dinero y a la vez perciben la existencia de un sector reacio a la aceptacibn, 

pues para este pesan miis las consideraciones de tip0 racial-estktico. 

De /)ac/~rwaco a pitilco es posibk a trnvds de /a ropa, pera por el color; si es 

rriguerio, no creo. Por nlLs rlirzero qire tenga, no. Pew se p~iede galznr 1111 respeto por 

su dinero, pero eso es hiplldcrita, por que esa genre no del todo le tienc respeto pues 

saber1 qud es. (Cecy, Villa Maria) 

Un pituco corzvertido en pacharaco es una locura, qui& IZO quiere 

esa posicidn ... para bajar de rzivel, seri'a rnotivo de burla. 

Esta d t ima afirmacibn deja muy en claro la alta estimativa que se tiene 

del pituco, un arquetipo rechazado pero al mismo tiempo admirado. 

Nuestra intencibn es abordar la racionalidad subyacente a 10s argumentos 

que utilizaron las discotecas acusadas de discriminacibn, para evitar la 

sanci6n del Indecopi. 

Las acciones legales fueron precedidas por una visita inspectiva, que 

consistia en intentar el ingreso de dos parejas de funcionarios encubiertos 

diferenciados por sus rasgos fisicos: una pareja con rasgos mestizos y otra 

con rasgos blancos. Con ello se queria dejar constancia de un trato dife- 
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rencial para el inzreso. por un criterio de discrin~inacicin racial. clue fins- 

mente se dio en todos 10s casos. 

En el caso de American Disco S. A.. responsable de la discoteca "The 

Ed,oe", la pareja de mestizos fue inipedida de ingresar bajo el arpmento 

de que se trataba de una discoteca solo para socios, mientras que con la 

segunda pareja no hub0 restricci6n alguna. salvo la indicaci6n de inscri- 

birse en una base de datos ubicada en el ingreso del local. 

El descargo sobre este comportamiento al momento de la intervenci6n 

argiiia que 

[. . . ]  el ingreso estaba reservado a los ~niembros dc la rnisma ["The Edge social club"\ 

y que fue ese el motivo por el cual sc impidici el ingrcso a la primcra pareja: asimismo 

[ .  ..] que si alguna persona se ucerca por primera vcz al cstahlecimiento acolnpaiiada de 

algun cliente antiguo. eran invitados a asociarse, Inas si ese no h~era el caso. era CI (el 

gcrente de operaciones del club) quien deterlninaba si sc le invitaba a formar parre dc 

la asociacidn o no. Asirnismo. consta en el acta que el ascsor legal dc la ernpresa 1 . .  . I  
indicci quc hasta el momento el unico beneficio para los 'socios' era el dcrecho dc 

admisi6n. 

Cabe preguntarse cu6les son 10s criterios que maneja el administrador 

para aceptar a un candidato ... Por otro lado, en cuanto a la reacci6n de 

quienes permiten el ingreso a la discoteca, queda claro que unas personas 

tienen una apariencia fisica aparente para ser socios mientras que otras no. 

En la entrada, la selecci6n de personas es via un mecanismo visual 
. , . . 

de recmocimient~,  percept:=:: que :kne todo un i-efc;cnk cogfiitivo qiie 

permite inferir la posici6n de la persona bashdose en la posesi6n de signos 

exteriores de riqueza: ropa de marca, estilo de vestir que indica 10s c6digos 

del gusto pertinente, apariencia fisica -a m6s claridad mejores opciones- 

, factor en el que tambien entra a tallar la estCtica que discrimina a gente 

"bonita" de la "fea", sobre la base de un referente estktico occidental. La 

forma de comportarse, que denota el desenvolvimiento natural de quien 

estli en su ambiente, frente a la timidez que "delata" al forastero, tambikn 

se considera. Finalmente, y de manera optional, se tiene en cuenta quikn 

o quiknes son los acompafiantes, previaniente percibidos en relaci6n con 

10s criterios mencionados. El punto referencial resultante seria una persona 

de pie1 blanca, esteticamente atractiva, bien vestida (gusto y costo) y 

natural: un "pituco". Es a partir de dicho arquetipo que se puede discri- 

minar a las personas que pueden pasar como pertenecientes a dicho medio. 

El administrador maneja la misma percepcidn, que podria resuniirse en la 

premisa de uno de nuestros entrevistados "lo blanco vende, lo blanco es 

marketiizg ". 
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En cuanto a 10s argumentos legales, la empresa dijo que su objeto 

social era la prestaci6n de servicios de entretenimiento como discoteca y 

lugar de expendio de licor para consumo en el interior del local, por lo 

cual decidieron instalarse "en una ubicaci6n exclusiva, y con infraestruc- 

tura e implementos importados de tecnologia de sonido y luces de punta, 

en un ambiente de lujo". Es por eso que con un fuerte capital invertido, 

pretendian brindar sus servicios de forma exclusiva para uso y consumo 

de un p6blico perteneciente a un nivel socioecon6mico con alta capacidad 

adquisi tiva. 

La empresa aiiade que su conversi6n a club social se debid a la 

iniciativa de 10s clientes frecuentes de la discoteca. Por ello, "en adici6n 

a nuestra usual linea de mercadeo de mantener el derecho de reserva de 

admisibn, se admiti6 una modalidad de control de ingresos via 10s socios 

miembros de la asociaci6n sin fines de lucro, que tenia por finalidad 

desarrollarse como un club privado". De ser cierta esta afirmacibn, este 

seria el segment0 poblacional del grupo dominante sentido como reacio 

en cuanto a aceptar a 10s emergentes, seg6n 10s jdvenes del sector popular: 

un sector que busca mantener su carhcter de exclusivo, algo que despuCs 

de todo seria comprensible trathndose de personas que han vivido en 

espacios donde funcionan sus redes sociales, lo que implica vivir en una 

zona residential, asistir a un colegio privado y caro, pertenecer a un club 

y frecuentar lugares donde se socializan y reproducen la red. Los demhs, 

10s Otros, son extrafios con 10s que se comparte la ciudad y a 10s que se ' 

aprende a "conocer" luego de haber recibido una informaci6n estereotipada 

sobre ellos. 

Pero si esto ocurre, ipor quC el Pen3 no es Sudhfrica? Bhsicamente 

porque el grupo aludido es minoritario y la interdependencia entre 10s 

segmentos es muy grande: de una u otra forma, se tiene una experiencia 

cotidiana del Otro en diferentes situaciones. Ademas no son compartimentos 

estancos; hay pasajes por 10s cuales adentrarse y entre ambos polos, 

ademis de la asimetria y la interdependencia, existe una tendencia 

asimilacionista, para quienes se movilizan ascendente o descendentemente. 

Para una Lima "cholificada", donde el traditional "quietismo" social 

de 10s grupos que conformaban la estructura social pemana fue superado, 

ese Otro tiene acceso a recursos que le dan cierto poder; pues definitiva- 

mente lo que esth en juego en la interdependencia de 10s segmentos 

sociales es un asunto referido al poder. Es posible que la conciencia de 

ese poder, via la posibilidad de representarse a si mismo como un ciuda- 

dano con derechos iguales a 10s de cualquier otro, motivara a muchos de 
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quienes vieron su dignidad atropellada por la discriniinacion. a dejar de 

lado la indolencia y buscar -aunque fuese en una instituci6n como el 

Indecopi-. la atenci6n a su reclamo: que se garantice su derecho a la 

igualdad. 

Entre 10s argumentos legales hay otros tres muy interesantes. El pri- 

mero, que la discriminaci6n prohibida en nuestro ordenamiento l e ~ a l  solo 

se aplica al accionar del Estado y no es extensiva para 10s individuos. De 

alli que el concept0 de discriminaci6n socioecon6mica estC fuera del 

alcance del derecho de informaci6n. Si algo ha caracterizado a 10s procesos 

judiciales, son 10s vacios legales o las multiples posibilidades de interpre- 

tacion de una ley, lo que hace relativa la aplicabilidad de una norma. 

El segundo argumento legal llamativo sostiene que el derecho a la 

reserva de admisi6n no est6 ni podria estar regulado en las normas de 

protecci6n al consumidor, pues este derecho deriva del ejercer la libertad 

de  contratar. En tiempos en que el valor de lo economico adquiere im- 

portancia por encirna de otros valores, y en un context0 social que parece 

estimar especialmente lo pragmjtico, funcional y utilitario, puede com- 

prenderse que aspectos relacionados con la dignidad de las personas pasen 

a un segundo plano. 

El tercer argumento legal rechaza la imputaci6n de  prjct icas 

discriminatorias, pues considera que no hay pruebas que demuestren su 

voluntad para hacerlo: "[ . . . I  en nuestra sociedad existen y se dan prhcticas 

usua!cs de S P , ! P , C C ~ ~ ~  para contratx". Este razonarr.lentc? !ega! no hace m5s 

que confirmar la vigencia de que "lo blanco vende. Lo blanco es marke- 

ting". Por ello se discrimina -0 "se selecciona"- lo que se considera id6neo 

para realizar un contrato, seiialando de paso la existencia de prjcticas 

discriminatorias en diferentes imbitos de las relaciones sociales en la 

sociedad peruana, para legitimar su acci6n ante lo usual de esto. 

Lo que subyace es la intenci6n de preservar espacios para un deter- 

minado tipo de personas con un alto poder adquisitivo o cuya apariencia 

asi lo denota, y con ello se privilegia el canal visual para identificar a estas 

personas de acuerdo con la apariencia. De hecho, la percepci6n de carac- 

teristicas conlleva un proceso de atribuci6n social inherente a las mismas, 

que en el caso de lo peruano lleva a privilegiar lo "blanco" en lo social, 

en lo econ6mico y en cultural, y como parte de esto ultimo en lo estdtico. 

Esto podria llevarnos a calificar lo hasta aqui tratado como racismo. 

Sin embargo, queda claro que la connotaci6n positiva de lo "blanco" es 

una construcci6n social, una representacih social que sirve como un polo 

de referencia para estereotipar al grupo social de Clite. Lo fisico, entre otras 
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caracteristicas, sirve de parimetro para medir la cercania o lejania de una 

persona a dicho grupo. En otras palabras, se mide el grado de inclusi6n 

o exclusi6n. 

Estamos ante un tipo de discriminaci6n que podria denominarse discri- 

minaci6n graduada y multirreferencial, frente a la discriminacibn absoluta 

y monorreferencial ejemplificada en la Sudhfrica del Apartheid. La nuestra 

es una socicdad que se maneja con cddigos en gran parte implicitos, tkitos, inconscientes. 

Son muchos y sutiles 10s criterios que se conjugan en la discrimination social. Se dice 

una cosa y se actlia de otra manera. No basta tener la pie1 clara para ser blanco; un niismo 

individuo es indio para uno y blanco para otro; la riqueza, 10s cstudios, el Cxito social, 

aclaran: la pobreza y la falta de instruccidn oscurecen, aindian. (Ortiz 1988: 8). 

En el segundo proceso, seguido contra Merchant Investments Co. S. 

A., responsables de "The Piano Social Club7', tras la respectiva visita 

inspectiva se repiti6 el tratamiento diferencial de 10s supuestos clientes. El 

administrador dej6 constancia de  que "10s criterios para admitir a un 

candidato como socio son su constante concurrencia a la discoteca y 

alguna referencia de otro socio, quedando facultado el administrador para 

calificar a 10s candidatos". 

En una segunda visita, se volvi6 a dar el trato diferencial para ambas 

parejas, solo que en esta ocasi6n a 10s inspectores blancos no se les pidi6 

acreditarse ni inscribirse en una base de datos para socios. Ante esto, la 

administraci6n dej6 constancia de que "la computadora que e s t j  en la 

entrada del local donde se encuentra la base de datos de 10s socios y 10s 

que se inscriben, se encuentra malograda". A1 pedir explicaciones sobre 

la persona encargada, sefialaron que "debido a la cantidad de gente que 

habia en ese momento, permiti6 el ingreso [de 10s dos funcionarios del 

Indecopi que confornlaban la segunda pareja], lo cual finalmente fue 

atribuido [ . . . I  a un error humano". 

Ante las fallas de la informhtica, se recurrib al cotidiano mecanismo 

de reconocimiento visual con todo el proceso de atribuci6n que implica 

este acto de percepci6n. 

Los denunciados aiiadieron que antes del comunicado del Indecopi del 

19 de abril de 1998 

[.. .I algunas personas vinculadas a la ernpresa habian tenido la idea de crear una 

asociacion privada sin fines de lucro que agrupara a 10s clientes frecuentes de la discoteca 

denorninada "The Piano", a efectos que linicarnente estos disfruten de sus instalaciones. 

Todo ello en ejercicio constitutional de su derecho de asociacion y como parte de una 

estrategia de marketing orientada a mantener una clientela constante. 
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Con esto querian decide al Indecopi que corno asociaci6n privada 

estaba fuera de su cornpetencia para fiscalizar el acceso a 10s locales 

abiertos al p6blico; adernb, que se vulnera su derecho constitucional de 

libertad de asociaci6n. Finalrnente negaron que la asociacidn "estk discri- 

rninando a las personas, ya que lo que hace es elegir a sus miernbros. En 

ejercicio de la libertad constitucional correspondiente". 

Si algo hay que rescatar en estos argurnentos es el elemento de las redes 

sociales. No en van0 el adrninistrador adrnite la rnediacidn de un socio 

para aceptar a un candidato, adernhs de la intenci6n por parte de la empresa 

de  contar con una clientela fie1 y asociada. El ingreso a este rnundo 

exclusive para un sujeto "no blanco" se hace por la via de la red social 

en la que pueda inscribirse. Si posee 10s recursos o activos sociales ne- 

cesarios, puede lograr su inserci6n. 

Yo he sentido margitzaciu'n a veces. Pero ese ambiente rne gusra. Por eso yo en vez 

de larnentartne, retracr~ne -cotno yo estaba en ese tnedio-, entonces yo lo aprovecht. 

En la Universidad de Lbna, yo paraba llarto con Vania. y yo me di c~ientn de que si 

me invitaban para a l g h  lado era por Vania. Le pasaban la voz a ella, y por atiadidura 

a m i  Vania es blanquita, gringuita, ojos azules o verdes, e m  del Villa Maria, teni'a 

tnucha plata. 

Bueno, tienes que pensarla bien, si vas a entrar a ese circiilo era por ella. 

Ldgicarnente m a  vez que entrt se dieron cuenta de que eru un buen pata, U I I  vacilu'n. 

Mi desenvolvimiento alli no estaba fitera de tono y porque tambitn debes saber de que' 

hablar: Hay que saber a lo que se estan rejiriendo, ubicar los sitios que ellos ~nencionan, 
i r  \ I  rnnnror lnr  F r  rrir mgmnrttn el? ynEe !n !2a'.lg:l & !,-,b,., clUrG, ya snbcs q;;c hS " , -"""",'"". -" -,. ... .,.'..." 
Palmas. .. o que Cocos.. . que son las playas exclusivas, y te vas nzetiendo poco a poco 

a ese circulo y de alli ya sabes y de alli empiezas a conocer a gente, harta gente por 

todas partes. No lzabia sitio donde no me encontrara con alguien. 

Mi cardcter es atnigable. Me gusta conocer gente, y me interesaba relacionarrne con 

ese medio. Porque uno no sabe cuando se necesita de url conocido. Porque el pata que 

esta cuando vas a un sitio Ileno, entonces le pasas la voz y te dice "oye, pasa", y corno 

es anzigo de no s t  quie'n y arnigo de no se cua'nto, entras como por urz tubo. 

L.u gente de alli es la gente. Asi entras a1 grupo. Yo me senti' a1 principio tnarginado 

pero nze adupte, porque nze interesd meterme. Pude lzacer como mi prima. Mi prima 

110 s t  porque riene ese resentimiento o tal vez terzga algun cotnplejo. Yo pude compor- 

tarme como ella. Ella si se retraia, solo paraba con su grupo y eso te limita. Hasta 

para conseguir chamha te complica la vida. No hizo relaciones y este pai's es de puras 

relaciones. ( ~ l v a r o ,  Surco). 

Si no se logra entrar a la red, se puede optar por el camino que muchos 

excluidos sociales iniciaron: crear su propio espacio o acceder a otros no 

tan restringidos, pues la ciudad no tiene solamente espacios exclusivos. 
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El tercer caso, seguido contra ABB S.A., responsable de "Delirium 

CafC & Bar", sigui6 el mismo trimite de inspeccih, con idCntico resultado. 

La administradora del local dijo en el momento "que el establecimiento 

funciona como un club de asociados donde cada uno de Cstos posee un 

carnet. Mostrando uno a mod0 de ejemplo [...I". En la misma acta se deja 

constancia, a efectos de descargo, de "la presencia en el local de todo tipo 

de  p6blic0, no habiendo sido su intenci6n en momento alguno como 

politica institutional la presunta discriminaci6n a la que hace referencia 

la resoluci6n de inicio del procedimiento". En todo caso, de haber restric- 

ciones Cstas obedecerian a la capacidad del local, lo cual habria sucedido 

con 10s inspectores. Ademis al no cobrar cuota de ingreso o cover; estarian 

obligados a aceptar todo tip0 de p6blico en tanto no cornprometa la 

seguridad de 10s ciientes. 

Para invalidar las acciones del Indecopi, en ejercicio de su derecho de 

defensa la empresa descalific6 las declaraciones de la administradora, 

quien no "participa en la toma de decisiones que Csta adopta en cuanto 

a restricciones en el ingreso, tampoco conoce el sentido de Cstas y que 

finalmente no tiene ni la autoridad ni las facultades para emitir un pro- 

nunciamiento oficial". Agreg6 que 

[. . .] las funciones de la administradora comienzan en el momento en que se ingresa 

al local. Respecto de las personas que se encuentran en la puerta, que son 10s encargados 

de establecer 10s criterios para la restricci6n del ingreso al piiblico la administradora no 

tiene injerencia alguna (subrayado del Indecopi). 

Sobre 10s criterios que establecen para el ingreso, refieren que obedecen principal- 

mente a preservar la seguridad en el establecimiento. Asimismo, que el personal de 

seguridad depende exclusivamente de la gerencia general y que no tiene relaci6n alguna 

con cualquier otra persona que se encuentra dentro del local como 10s barmen, mozos 

e inclusive la administradora. 

Con lo dicho, una vez mis  queda refrendado el criterio visual de 10s 

encargados de seguridad. La apariencia puede indicar la confiabilidad del 

comportamiento social de 10s individuos "chequeados". 

En la misma linea, cuando se inspeccion6 la discoteca "Bauhaus", cuyos 

responsables son B.N.B. S.A., con resultados similares a 10s anteriores, la 

cuesti6n de la seguridad tambiCn fue esgrimida: 

[. . .] en raz6n a las tempranas edades de 10s jdvenes que asisten generalmente a este 

establecimiento, deben tener mucho cuidado con las personas que ingresan, ya que 

anteriormente -refieren- han tenido problemas por conductas rebeldes de algunos de 10s 

j6venes concurrentes. 
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Finalmente. agregaron que 

I . . . ]  se debe tener en cuenta el conflicto socioeconcimico que afecta los diferentes 

estratos sociales del pais y que es de pliblico conocimiento. el estado de violencia que 

viene sut'riendo nuestra capital. clonde se puedc apreciar el indice delictivo que ataca a 

todos 10s niveles sociales. por lo cual se tiene que tolnar las providencias del caso. lo 

cual no irnpona que con ello se quiera transgredir n o r m s  que lesionen 10s derechos de 

10s consumidores. 

Lo "blanco" no solo es signo de estatus y prestigio: es garantia de 

seguridad en cuanto a las posibilidades de comportamiento antisocial. 

Sin embargo, a1 margen de estos recursos, las discotecas ganaron el 

proceso legal para evitar el accionar del Indecopi basandose en tres ar- 

gumentos. Primero, el respeto a su derecho de asociaci6n, lo que ponia 

a las discotecas fuera del alcance del cimbito de competencia sobre lo 

public0 que tiene el Indecopi. Segundo, la libertad de contrato garantizada 

por la Constituci6n entre otros derechos comerciales; de no respetarse la 

libertad empresarial, se afirm6, se pondria en grave riesgo la estabilidad 

de las inversiones nacionales y extranjeras. Por ultimo, arguyeron que un 

caso no es prueba contundente para afirmar la existencia de discriniinaci6n 

por parte de las discotecas. 

Lo planteado por el Poder Judicial no hace mas que subrayar la 

importancia capital de lo econ6mico en la estimativa social peruana no s610 

de las instituciones, sin0 tambikn de las personas, ademlis de lo dificil que 

es probar la discriminaci6n con solo un caso documentado y constatado 

en medio del desinteris de instituciones y sujetos discriminados o poten- 

cialmente discriminables. Esta apatia puede ser producto de ese retraerse 

por parte de 10s excluidos, quienes optan por sus propios espacios y sus 

redes. 

Sin embargo hay algo de cierto que agregar sobre este ultimo argu- 

mento: lo dificil que es probar la discriminaci6n absoluta y monorreferencial 

en una sociedad donde la discriminaci6n es graduada y multirreferencial, 

un complejo producto de la peculiar trayectoria y configuraci6n de la 

sociedad peruana. En otras palabras, lo dificil de catalogar "nuestro" 

racism0 como uno de tipo anglosaj61-1, por 10s muchos elementos que 

entran a tallar en el acto discriminatorio. 
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El que un espacio pliblico de diversibn se convierta en un espacio de  

distincibn, es posible en una sociedad como la nuestra, altamente diferen- 

ciada y con una est~ucturacibn tradicional de 10s grupos con miis activos 

econbmicos, culturales y politicos, que estii siendo sometida a variaciones, 

por la dinhmica que imprimen 10s logros econbmicos de 10s tradicional- 

mente excluidos. 

Frente a una ciudad mhs "chola", 10s grupos tradicionales de poder 

buscan marcar las diferencias, preservar sus espacios. Una suerte de te- 

rritorialidad desanollada como parte de la identidad de clase. En sf, todo 

un repertorio de distinciones para reproducir 10s valores que caracterizan 

a sus redes sociales, que operan en un context0 segmentado que puede 

apreciarse a primera vista: la Lima residential y la Lima de 10s conos o 

popular. 

Esto no es una novedad, pues la cuesti6n de espacios caracteristicos 

para una clase social sienipre ha existido en el universo semintico limeiio 

(barriada, callejbn, pueblo joven, condominio, distritos pitucos, distritos 

populosos, etc.). Se trata de espacios en 10s que thcitamente se sabe quiCnes 

esthn, en donde se consagra un sentido territorial que impregna a las 

discotecas y otros lugares "pliblicos" pertenecientes a la pituqueria. 

Un ejemplo de ello es otro espacio de diversibn, pero abierto: las 

playas. Durante 10s aiios setenta, las de la Costa Verde eran el punto de 

encuentro de la ciudad que empezaba a crecer a un ritmo acelerado. Estas 

playas acogian a 10s veraneantes, que ya tenian sus espacios caracteris- 

ticos: 10s mhs exclusivos, en sus clubes privados como el Waikiki, el 

Terrazas y el Regatas; mientras que las clases medias en Redondo y algdn 

sector de La Herradura, entre otras; y el sector popular en Agua Duke y 

Pescadores, por ejemplo. 

La afluencia constante de migrantes provincianos a la capital, y por 

consiguiente a sus playas, hizo que 10s veraneantes exclusivos se dirigieran 

hacia las playas del sur, a donde podian ir en sus vehiculos propios para 

seguir disfrutando de la exclusividad, "sin tanto cholo qile viene con todo 

el fanzilidn y que se baiia en ropa irzteriol; que lzace su alrnuerzo en la 

playa y arroja SLLS desperdicios en ella y qiie incluso true a1 perro a que 

veranee tanzbie'n" (Cristina, Surco), estampa recogida en parte en la can- 

ci6n "Los patos y las patas", del grupo de rock Los no se' quie'n y 10s no 

se' cuantos. 
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Asi transcurrieron 10s afios ochenta. y la ciudad fue creciendo y 

espandikndose. Pronto 10s cholos tendrian movilidad propia. sus micros 

primero: sus cornbis despuCs, y comenzarian a I l e p  al sur llevando sus 

costumbres playeras para desesperacion de 10s veraneantes exclusives. 

Abreviando, esta historia termina en la presente dCcada con la privatizaci6n 

y lotizaci6n del litoral sur, siempre en b~squeda  de la exclusividad. 

La exclusividad se convierte en un bien preciado para quien gusta 

diferenciarse, y la diferenciaci6n va mhs all5 de lo econ6mico: se acom- 

paih de lo racial, lo cultural y lo regional. De alli que el espacio sirva como 

un predio a 10s que se consideran distinguidos, quienes reaccionan casi 

con sentido territorial ante 10s extraiios, personas no solo diferentes sino 

de inferior estatus social. Por eso, 10s atributos sociales o activos culturales 

que  dist inguen a 10s segmentos sociales mhs encumbrados pasan 

automhticamente a caracterizar al espacio, que a su vez ha sido diseiiado 

de acuerdo al grupo objetivo al que pretende captar, constituyCndose asi 

un binomio espacio-individuo. Los atributos sociales del distinguido pasan 

al lugar y viceversa, siendo con esa estimativa que se percibe a cualquier 

sujeto que intente abordar dicho espacio: si posee 10s atributos del caso, 

serB reconocido como pr6jimo; si no, entonces serh un Otro, con su propio 

lugar y sus propios pr6jimos. 

La discriminaci6n en discotecas es una vieja prktica, que no habia 

merecido la atenci6n de discriminadores y discriminados por considerarse 

algo t6cito: se supone q e  est6 sobreentendido cuhl es el lugar de cada 

persona, de acuerdo con sus activos culturales. Si no se hizo nada, se debi6 

acaso al hecho de no haber un ente p6blico o privado ante el cual poder 

quejarse. AdemBs, lejos de estrellarse in~tilmente contra las barreras so- 

ciales, quizB a los discriminados les resultaba mhs prktico acceder a otros 

espacios o crear uno propio, mBs integrado y homogCneo, paralelo al 

negado. 

Sin embargo hay quienes han adquirido un respetable poder adquisi- 

tivo y no esthn inscritos en las redes sociales de prestigio, o lo esthn 

parcialmente, y manejan el discurso igualitario de la ciudadania: ellos esthn 

tras las denuncias por atropello a sus derechos. Pero pocos han logrado 

tal poder; la mayoria de mestizos conforman 10s segmentos populares de 

la sociedad, y habiendo establecido su mundo social en dicho contexto, 

el problema de las discotecas exclusivas les es ajeno, como lo es el mundo 

en el que estas se encuentran; para ellos, lo que cuenta es su propio espacio. 

Por otro lado, nunca antes las discotecas pitucas habian sido un espacio 

llamativo para encontrar prestigio y reconocimiento social. Hoy, en cam- 
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bio, se han convertido en una especie de vitrina social televisiva: son parte 

de las noticias, lugares donde exhibirse. Antes estaban en el terreno de lo 

privativo, y ademas no existia el inter& y la posibilidad -corn0 ahora- 

de acceder a 10s espacios pitucos para confirmar el ascenso social, exhi- 

birse y probar que se tienen elementos para ser considerado uno m6s en 

dicho mundo. 0 simplemente por creer que todos son iguales en el Peni. 

Sin embargo, la integraci6n econ6mica a travks del consumo ofreceria 

restricciones extra-econ6micas. 

El ingresar a 10s espacios exclusives y de distinci6n funciona como 

un anhelo y un derecho ganado por 10s que buscan el ascenso social. Es 

alli donde la red social prestigiosa y exclusiva de la Lima residencial se 

encuentra, donde puede uno insertarse (de ser aceptado), y demostrar que 

no se aspira, sino que ya se es parte de dicha red. Dejar constancia de 

que no se es un "igualado", sin0 uno de ellos. 

Un razonamiento implicit0 se halla en las discotecas populares, sur- 

gidas a imagen y semejanza de sus hom6logas pitucas. De alli que las luces 

y 10s equipos que poseen no temgan nada que envidiar a las discotecas 

exclusivas. 

Tenemos la curiosa evoluci6n de una de ellas, ubicada en un pueblo 

joven de Chorrillos. Los propietarios son una familia de migrantes pro- 

vincianos, dedicados a la crianza de cerdos, entre otras actividades. Ellos 

habilitaron parte de su terreno para organizar fiestas sociales. Durante 10s 

primeros aiios de la dCcada de 10s setenta, predominaban las fiestas a1 son 

de huaynos, "chicha" y salsa. El hijo limeiio, influido por un gusto m8s 

norteamericano, transformaria progresivamente la sala de baile en una 

discoteca. Asi fue llegando la rndsica disco y la decoraci6n que imitaba 

las discotecas norteamericanas de las peliculas que 61 veia en el cine y la 

televisibn, con las limitaciones presupuestales y materiales del caso. Pese 

a ello, tuvo aceptaci6n por parte del pdblico juvenil de la zona: un pGblico 

m6s urbano, que marcaba diferencias con el gusto de sus progenitores, y 

que aspiraba a un espacio que le diera la ilusi6n de entrar a un mundo 

ajeno, como el que veian en el cercano distrito de Miraflores: la apropia- 

ci6n simb6lica de un espacio de dificil acceso. Naci6 asi "Mahattan 

Discoteque". Los aiios ochenta y noventa verian la transformaci6n de 

equipos, ambientes, decorados, mdsica y clientes, con mejoras ostensibles 

gracias a la reinversi6n constante y en la medida que uno de 10s hermanos, 

migrante y residente en 10s Estados Unidos, enviaba remesas y advertia 

sobre las tendencias musicales de moda en Nueva York. 
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La discoteca se hizo popular y recre6 un lugar marcadanlente diferente 

de su entorno, apropiindose de lo extraiio y al mismo tiempo adicionando 

su particular gusto. Vendrian con ello las miquinas de hum0 y de espuma, 

y 10s peculiares concursos para atraer gente: las peleas de lodo. 10s es- 

pecticulos de  striptease. Asi, se convirti6 en un espacio donde 10s "su- 

perados" y las "superadas" de la zona se exhiben e interacttian con la 

seguridad de quien esth en su medio y conoce 10s c6digos culturales para 

no desencajar. 

Si bien para 10s entrevistados hay lugares pitucos y pacharacos, en 10s 

que consideran su espacio todos se sienten con mis familiaridad y con 

la tranquilidad de estar en su medio, a diferencia de lo que sucede en el 

otro espacio considerado como "extrafio". Entre 10s dos grupos existe una 

hostilidad que brota cuando "invaden" sus espacios, en este caso las 

discotecas: 

Lus discotecas de 10s conos son otra realidncl, rilli hay ngresividad, Izostilidud contru 

clase A y B. (Martin, San Isidro). 

Si tnis a~nigos que frecuentan a "The Piano" o a "The Edge" vun a las discoteccis 

de 10s conos, se va a arrnar la bronca por la agresiviclad contra ellos. LA idea que tengo 

yo, es que hay violencia contra la gente que por la vestinzentci sacan que van a rliscotecns 

de MirajZores. (Ricardo. Miraflores). 

L P O ~  qu6 en las discotecas hay hostilidad entre grupos sociales? Una 

discoteca es un espacio de interaccicin verbal y fisica entre personas 

inmersas en un mismo circulo. Alli se hace amistad con gente comparte 

el ambiente y 10s c6digos culturales: m6sica, temas de conversacibn, 

vestimenta, manera de hablar, etc. Es decir, una discoteca es un espacio 

de  diversi6n y de encuentro entre semejantes; pero ademis es un lugar 

para la distinci6n econ6mica, cultural, racial y estdtica. Esto, en las disco- 

tecas consideradas como exclusivas y en las catalogadas como populares. 

Entremos al terreno de las representaciones sobre estos espacios desde 

la perspectiva de 10s "clientes" de unas y otras. 

Repulsive, degenerado, 1411 cague de risa, unu vil C0/7la. Toclos 10s locales tienen 

nombre extranjero. Son solo para gente de su zona, ese tipo de gente sabe quiknes 

son. Alla son reprimidos, aguantados, violentos, necesitados de desahogarse y hostiles 

para gente de ofra zona. (Roberto, Surco) 

Inconciencia, disvalores, desenfreno, ganuncias, libertinaje, ausettcict de furnilia y 

collera es lo que se me ocurre a1 pensar en /as discotecas rle 10s conos. Sdlo por 

curiosidad iria bien resguardado, pues es arriesgado ir solo, e iria con urt bum grupo 
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rle genre, pues nlli hay clraga, gente clue torita riu~cho y ante la euforia grupal estar solo 

es ir clesprolegirlo. A~uzque pe~zshndolo bien, me basta con lo visto en la TV Es 111z lugar 

rlonde se forrzenta el rle~e~qre~zo, las patotas, el consumir cerveza y la eldoria, el 

desenfreno total, el erotis~izo. Es un pisirno ejemplo, son arztros de prostitucidrz y 

deseufrerto y no estoy de ocuerclo con ese deser~rerzo. (Ernesto, Miraflores). 

Me parece urza bacat~al, rimcha pernzisividad, la autoridad 1 2 0  controla y 10s espec- 

thculos erdticos que tierzen es para jalar genre, dlu son rncis desinhibidos. (Gonzalo, 

Miraflores). 

En varios entrevistados de la Lima residencial se nota el rechazo a1 

ambiente de las discotecas de 10s conos. Los adjetivos denotan rechazo 

y condena, tras lo cual surge la burla que ridiculiza la realidad descrita. 

Finalmente aparece la calificaci6n clasista, cuando critican la falta de 

originalidad para enfatizar que copian sus espacios. 

Para 10s entrevistados del sector social alto es imposible admitir en 

otros espacios el uso de anglicismos, pues su medio es el linico que est6 

cerca de lo "gringo". Por eso subrayan la disonancia entre lo cholo y lo 

"gringo": en ese espacio no es legitimo tal acercamiento, como si lo es' 

en el suyo. 

S e g h  10s clientes de las discotecas pitucas, hay una actitud hostil en 

las discotecas pacharacas que 10s lleva a recluirse en sus espacios. Suponen 

que no s e r h  bienvenidos alli, y que ir a ese otro medio es exponerse a1 

resentimiento de 10s segmentos C y D. El sector popular es concebido 

como un espacio cerrado y diferente, con habitantes que se reconocen a 

si mismos y que ellos caracterizan peyorativamente. 

Al imaginar una eventual visita a las discotecas del sector popular, 10s 

entrevistados del sector social alto ponen en relieve un mecanismo de 

reconocimiento visual para identificar a1 visitante, similar al que funciona 

en las discotecas discriminadoras. Seglin ellos, de esta manera 10s jdvenes 

"locales" 10s pueden identificar. Del "chequeo" o la percepci6n se pasa 

a la indagaci6n sobre el recikn Ilegado; y de alli, al confirmar que es un 

intruso, se da paso a la "bronca", manifestaci6n abierta del resentimiento 

o de la c6lera ante la competencia que su sola presencia significaria para 

10s j6venes locales en cuanto a acceder a las mujeres presentes, de por 

si predispuestas a relacionarse con 10s visitantes. 

Si bien hay curiosidad por apreciar aquel mundo en vivo, sigue vigente 

la idea de 10s espacios cerrados. Ante la posibilidad de una visita de 10s 

otros hacia las discotecas de 10s sectores sociales altos, esta es considerada 

como improbable: "ellos esta'n acostumbrados a un tip0 de gente y no 

quieren salir de su arnbiente" (Roberto, Surco). 
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Segun 10s entrevistados. detr5s de ese no querer salir esti el miedo a 

"ser choteado"~ a arriesgarse a ser percibidos o "chequeados" como 

"bichos raros", "a ser ma1 vistos ... si es que pasan" (idem.). 

Un entrevistado decidi6 ilustrar sus apreciaciones con un caso vivido 

por 61. La hoy desaparecida "Bizarro", una discoteca-pub del centro de 

Miraflores, fue durante mucho tiempo un lugar de moda entre 10s j6venes 

de  10s segmentos A y B, con decoracidn y m6sica acordes al gusto de su 

publico objetivo, ademis de ser un espacio donde reforzar 10s vinculos 

con el grupo de referencia y un lugar para conocer a personas del sex0 

opuesto. Con ocasi6n de un evento acadCmico-estudiantil y a nombre de 

una universidad privada y de prestigio, asociada a gente "A-I", se solicit6 

la reserva del local para clausurarlo con una fiesta, a la que asistieron 

invitados de otras universidades y de "otro tipo". La reacci6n del admi- 

nistrador ante 10s organizadores del evento no pudo ser mis  elocuente: 

"ique' han nzetido n mi discoteca?". La invasidn del espacio tambiCn fue 

sentida por algunos clientes habituales: "jme jodieron Bizarro, que' asco!, 

jpura llama en Bizarro!", todo ello acompafiado con la consecuente 

retirada (ankcdota contada por Roberto). 

Tras este relato, se concluye que la gente "A-I" busca un espacio donde 

pueda hallar gente -en  ese orden- "de mi clase y de mi razn" (idem). 

Pese a lo dicho, se advierte que no hay impermeabilidad ni hermetismo 

en cada espacio representado. Algunos entrevistados del sector alto pueden 

imaginarse a si  mismos en el otro mundo, y saben que hay pasajes o 

entradas para sortear las fronteras del suyo. Una vez mis, todo entra por 

10s ojos: "la apariencia, el estar bien vestido y ser del nzismo estrato, lo 

miras y normal, y eres cino ma's del montdn, y si esta con un pata conocido, 

entonces es un pata mas.. . " (idem). La "pateria" no hace mis que enfatizar 

la importancia de pertenecer a una red social de prestigio: s61o se saca cara 

por un amigo o conocido. Si se esth acompaiiado por un cliente asiduo, 

solo basta que este diga el inapelable "viene conmigo" para sortear las 

restricciones. 

La discriminaci6n es sentida como un abuso en el ejercicio del derecho 

a mantener el negocio con gente que tiene apariencia de poder pagar y, 

de paso, "mantener un estatus social, porque sigue viniendo gente bien" 

(idem). De alli que se ejerza la discriminaci6n via la calificaci6n "del color 

de pie1 de la gente, despue's la vestimenta, en otros es la pinta: bien vestido 

y que pueda consumir" (idem). 

La perspectiva de estos espacios cerrados parece inmutable: "seguird 

igual, este es un pals racista y lo seguird siendo, lo que es un cague de 
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risn, porque es un pais mestizo" (idem). 

iPero no es cierto aquello de que el Per6 todos somos iguales? Si, es 

cierto, pero ... unos son mhs iguales que otros. A esto habria que agregar 

la inexistencia de solidaridades interraciales, pues no hay un sentimiento 

culposo entre 10s que con su silencio o indiferencia se hacen c6mplices 

del sistema de identificaci6n visual instaurado como parte de la seguridad 

de algunas discotecas (1Case discriminaci6n). Por eso 10s no discriminados 

no reaccionan cuando son testigos de este tip0 de atropellos. El miedo suele 

ser el causante, aunque la politica de mantenerse distante en lios ajenos 

es un rasgo generalizado en la vida urbana. 

Si a 10s potencialmente discriminados el miedo 10s mantiene a salvo 

en sus propios espacios, a 10s no discriminados 10s salva de "que te hagan 

roche, aunque solo se intercede si es un pata" (idem). En todo caso, 

campea la indiferencia; y esto, "porque asi es el pais, indiferente para 

todo" (idem). En otros casos el miedo impide arriesgar lo ganado: muchos 

habitudes clientes no precisamente blancos, sino mezclas indefinibles solo 

posibles en un pais mestizo, optan por quedarse con la tranquilidad de 

saber que estfin dentro de ese medio. 

No hay un sentido corporative entre 10s j6venes habitantes de Lima; 

por el contrario, sus identidades de clase 10s distancian. Por otro lado, no 

hay ciudadania como una categoria com6n en cuanto a concept0 y en 

cuanto a hecho, ya que su existencia efectiva garantizaria un ejercicio 

igualitario de 10s derechos ciudadanos: 

En general la poblacidn teme rneterse en el problema ajeno, porque no hay culturn 

de solidaridad en nuesrro pais: este problema no es nzio y rnejor no me Ineto. (Ernesto, 

Miraflores). 

A la getzte no le importa, cada uno se fija en si mismo. LA quikn le irnporta?, solo 

a 10s que han senrido el racismo. No se puede hacer nada. (Mario, Miraflores). 

Para 10s j6venes del sector alto, resulta impropio que las discotecas 

populares intenten parecerse a1 mundo social de 10s de arriba. Ademhs, 

el comportamiento de quienes concurren a ellas revela que les falta edu- 

caci6n y evoca la temida imagen del achorado del que predica: "yo soy 

nzachito y te saco la mierda si nze miras" (idem). 

El temor a la hostilidad y la diferenciaci6n en comportamientos y 

c6digos hace poco atractiva 1.a idea de visitarlas: 

No tne llanza la atencidn, no es nzi ambiente, no me veo alli, es incbmodo, pacharaco, 

no es mi /nundo, no rne gusra parar con ese ripo de genre pacharaco, sabiendo que rne 
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Existe, aunque sin justificarla necesariamente, una forma de compren- 

der el problema de la discriminaci6n en las discotecas, y es verlo desde 

el punto de vista del administrador: 

Te conviene ser racista, pero ~i re pones en el llrgar de 10s discrirninndos, es 1tna 

esrcrpidez, adetncis, si se reccccionn as; es por tniedo, porque no se sabe cotno se vnn 

cr cornporterr ellos, no 10s veriein Dien. La presencia de estos signcficnricr el qcre Ins 

cliscotecas perderian, pues se pncharcrqrreorian, es ducloso que In gente Dctsqcce ern 

Ircgar pnchctraqueado. (idem) 

Si pones un negocio debes aceptar a todo el tnundo, pero cotno este es lo1 pais 

racista, estcis litnitanclo a rina detertninncla rnza, 1o1a detertninacla sitlracidn social, genre 

con tarjetns cle crkclililo y cosas as;. Si meto clrolos en tni tienclcr la gente no va a venir 

y yo quiero captor a In genre bltnca, entorlees pierdo mi negocio. (Gonzalo, Miraf lores) .  

Es un discurso que promueve el "quietismo" social y la fractura de 

la sociedad, de forma que cada uno se quede en su lugar. Una actitud que 

denota temor y desconfianza hacia el Otro. Finalmente queda claro que 

lo "blanco" va asociado a prestigio y estatus, constituyhdose como una 

alternativa comercial muy rentable ya que es una imagen que vende 

distincibn, tal como pretende indicarlo la publicidad. 

La blisqueda de ia exciusividad, dei ambienie adecuadv, pi-ece ser u m  

constante en el proceso de convertir a un lugar en el sitio de moda donde 

encontrarse con la propia red, con el grupo de semejantes, para finalmente 

dejarlo cuando pierde atractivo y buscar otro espacio, a manera de un ciclo 

vital para estos establecimientos exclusivos. Todo se inicia cuando un point 

se hace menos exclusive, m5s abierto y menos selective, quiz& presionado 

por la necesidad de una mayor cobertura para hacer rentable el negocio. 

Por este proceso pasaron en su momento "la calle de las pizzas" o "bulevar 

San Ram6nW, y posteriormente Barranco. Antes de que las discotecas 

fueran 10s espacios de exhibicidn para ser distinguido, y ya en la era de 

las discotecas, muchos informantes recuerdan la transformaci6n o c6mo 

se pacharaque6 la discoteca "Noctambul" de Barranco. 

Los j6venes del sector popular y 10s de sectores medios que no pueden 

acceder a 10s espacios exclusivos, han creado, como ya se dijo, su propio 

espacio a imagen y semejanza del espacio negado; o en todo caso asisten 

a discotecas menos selectivas, de un estilo muy peculiar, que incluso 
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resultan atractivas para las personas que concurren a 10s espacios exclu- 

sivos. Estos sitios son puntos de  encuentro en donde por lo menos se 

comparte el espacio. Alli se puede apreciar lo poco viable que es pensar 

en una Lima al estilo sudafricano. 

Pero volviendo a las discotecas populares, esos sitios son 10s points 

para las personas consideradas comunes y corrientes, y con ello discri- 

minables, ya que 10s que acuden a las discotecas exclusivas saben quiknes 

son sus semejantes y quiCnes no; como diria metafbricamente uno de 10s 

informantes, parece una cofradia. 

La presencia de 10s j6venes del sector popular en el medio exclusive 

solo trae como consecuencia que se "malee" dicho lugar, que se convierta 

en pacharaco. Un detalle adicional es el aspect0 musical: muchos infor- 

mantes indican que el lugar pierde prestigio no s610 cuando se hace menos 

selectivo, sino tambiCn cuando la m ~ s i c a  se hace menos del gusto de la 

gente exclusiva y m8s "pacha": 

"Malear" un ambiente es sirzdnimo de que conzienza a llegar genre de 10s cholos, 

y con ello las "rucas", h "paclzaracada", otro tipo de mu'sica, como la de Estudio 92 

y su tecno tan propio de 10s conos. Llega la gerzte feu, la que posee rasgos mas 

autdctonos y con otro conzportarniento. Los espacios de la gentita bierz se van corzfigu- 

rando en la rnedida en que son concurridos por /as chiquitas bien, 10s chicos bonitos, 

10s actores de televisidn; su concurrencia es la que manda y la que decide si una 

discoteca sube o baja. Ellos son 10s que consagran el "point", lugar donde puedes 

conocer chicas bien y adquirir prestigio, el punto don& quedas irzmerso, el lugar dorzde 

el que tiene billete Cree que lo puede todo, pries se paga por un arnbiente, se paga por 

exclusividad, para no estar con cualquier gente. Ellos son 10s que arman la juerga, y 

la plata, asi como llama a la plata, tambiin llarna a la belleza, de alli es que salen 10s 

chicos y chicas lirzdos y lirzdas. (Gonzalo, Surco). 

La gente del sector popular es consciente del riesgo de ser discriminada 

si va a 10s espacios exclusivos, Sean discotecas u otros lugares. 

La discriminacidn es la desconjianza del gringo hacia el morenito; en esas disco- 

tecas te ignoran, te ver~ y te discrirninarz por el colot; por la forrna que se viste. Los 

de MiraJlores se visten de forma culta. Uno siente verguenza: porque no estas en tu 

arnbiente, no te puedes deserzvolver bien, en canlbio en las discotecas de ambiente de 

Cornas, te tratan bien, y la difererzcia esta en que 10s "blanquiiiosos" rnirariarl raro 

a alguien que se rneta en sus discotecas, y si tuviera plata se juntarfan conmigo por 

la plata. (Migue1,Villa Maria) 

Lus discotecas racistas son ambientes en donde se discrimina por dinero y colol; 

a las personas que sornos ni blancas ni gringas. No se ve bien que un moreno, un 

triguetiito o un provinciano estkn en esos sitios. Creo que si quisiera entrar y tuviera 
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rnijera dc c.rc;diio itriiy)oco me dejariau enirrrr: Tmdriu yrre ser 1111 socio. Sr discriminrr 

por el coloi: (Laura. Villa Maria). 

El "chequeo". es decir c6mo una persona es percibida a1 momento de 

intentar ingresar a una discoteca exclusiva, da prioridad a1 canal visual. 

Es un proceso de inferencia y de atribuci6n. sobre la base de la apariencia, 

que informa la ubicaci6n del individuo s e g ~ n  posea o no ciertos atributos 

concordantes con las expectativas del caso, seglin 10s polos entre 10s que 

oscila la percepci6n social: de lo bianco socioecon6niicamente alto a lo 

no blanco socioecon6micamente bajo, de lo urbano-ocidental a lo urbano- 

marginal (el no urbano, entendido como andino rural o andino urbano, 

es t i  pricticamente fuera del asunto). Los estereotipos simplifican este 

proceso aparentemente complejo y la discriminaci6n aparece. 

En 10s sectores populares, 10s "blancos" resultan llamativos y extrafios; 

en caso de problemas, serian las primeras victimas de la violencia como 

product0 de la hostilidad que se les tiene. Aparentemente la comunicaci6n 

est8 ausente entre 10s dos mundos. Los habitantes de 10s conos, asi como 

se sienten excluidos de las discotecas pitucas, tienen una actitud excluyente 

hacia 10s pitucos que ingresan a su medio: no encajan y se verian expuestos 

a un rechazo m8s violento que la sutil violencia de las discotecas exclusivas 

y su frase excluyente "es para socios". 

Los "blanqiii~iosos" 1 1 0  vendrian por acri pries ya estrin i~lformarlos de co'mo es el 

urnbiente en 10s conas. Por la TV se hat1 garlado cc6tno son, cdmo se visten, que pciede 

lmber prublemus; ellos no vienen, ellos van a sus discorecas. Si hay problenlns 10s 

pueden agarrar primero a ellos, ellos suben cdmo son la genie cle pueblo joven. Los 

pueden cuadrac robar: (Miguel, Villa Maria) 

Los blancos nu ir im a 10s conos pues yn saben cdnw es el tmto. Los asaltarian. 

(Victor, Villa Maria). 

En su espacio, 10s j6venes del sector popular se desenvuelven bien, 

pueden destacar, deslumbrar por ejemplo con una coreografia de "tecno- 

dance". Con su grupo pueden adquirir prestigio, respeto y admiracibn. Ello 

no sucederia si visitaran otros ambientes de por si negados. 

Me sentirin inco'tnock~ porque ahi va gente de plnta. No son personas del barrio que 

yo frecuento, son personas desconocidas. En reuniones, cuando hay gente impdrtante 

y van, yo me siento incdmoda, porque no estoy con la gente de mi barrio. Incomoda 

el q~te  tengan un poquito y que lo preswnan ante 10s que no tienen, como que te humilla. 

(Cecy, Villa Maria) 

No puedo negar que me gustaria conocer; pero se' que me tratarian mal, que I I I ~  

l~arian a un lado, que no soy bienvenida. (Laura, Villa Maria). 
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Estos testimonios dejan muy en claro que el compartir un mismo 

espacio entre discriminadores y discriminados significaria un desencuentro. 

El ambiente se "malograria" con el comportamiento poco asertivo de 10s 

j6venes del sector popular ante la incomodidad de  un ambiente poco 

familiar. Por otro lado, sus estereotipos sobre 10s pitucos, y viceversa, 10s 

distancian. 

Si hay discrirninaci6n en discotecas es para rnantener la calidad, reputacidn. Estaria 

hien, porque 10s de por aca' puederl hacer rnuchas cosas que no deben, rnnlogran con 

su comportarniento, porque rratun de detnostrar que son mejores que 10s que esta'n alli 

(Milly, Villa Maria). 

Las diferencias socioecon6micas impedirian la posibilidad de compar- 

tir un espacio. En la percepcidn de 10s j6venes del sector popular, la mejor 

capacidad econ6mica de 10s j6venes de la Lima residencial se debe a que 

nacieron en familias acomodadas; sus pertenencias no son legitimamente 

ganadas, pues todo lo recibieron sin trabajar. Surge entonces un sentimien- 

to de indignacibn, al ser conscientes de 10s esfuerzos que ellos deben 

realizar para lograr tener poco y enterarse por 10s medios de comunicaci6n 

de que son o pueden ser excluidos de espacios y posesiones. El tema de 

conversaci6n son las discotecas, per0 es imposible eludir lo econ6mico 

corno uno de 10s mAs sentidos elementos de  diferenciacibn: 

Ellos tierzen dinero, siempre lo han tenido todo sin saberlo ganar; por ser hijo de 

papa' rico, mama' rica, empresario, con tarjeta de cre'dito, con un carro sin gana'rselo, 

I ~ U C I I O S  que no estudian, y varios -la mayoria- que no trabaja. (Laura, Villa Maria). 

Lo importante para ellos es encontrar alguien que les defienda, no 

sentirse hukrfanos de apoyo para la defensa de  sus derechos. Algo o 

alguien que les haga sentirse ciudadanos con iguales derechos. 

El caso ha trascendido a 10s rnedios de cornunicacidn, se ha hecho muy famoso, 

y programas corno el de Magaly ayudan que se acabe con esoI3. La gente se ha dado 

cuenta, antes no habia un apoyo. for rnedio de estos programas, la gente se ha 

enfurecido. (idem). 

Sin embargo, la notoriedad del problema en la prensa, a juicio incluso 

de 10s entrevistados del sector residencial, no obedeci6 a un sentido Ctico 

13 Se refiere a1 prograrna de periodismo de especticulos de Magaly MEDINA, trasrnitido 
entonces por Canal 2, muy sintonizado por explotar un estilo basado en chismes sobre 

, personajes del mundo artistic0 de la televisi6n local. 
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EL RACISM0 COMO PARTE DEL SISTEMA DE EXCLUSION SOCIAL 

Desde la perspectiva de 10s actores sociales, lo tratado hasta aqui muestra 

las diferentes vivencias de sentirse excluidos de un determinndo espacio, 

lo cual no es mis que llevar al terreno de 10s hechos la exclusi6n social 

vigente. Con este concept0 aludirnos una situaci6n en la que un grupo 

social es excluido al verse impedido de participar "[ ...I en algunas rela- 

ciones sociales del proceso social que son valiosas para el gupo" (Figueroa, 

Altamirano y Sulmont 1996: 15). Estas relaciones tienen una gran impor- 

tancia econ6mica o social, pues queda claro que el espacio de las disco- 

tecas es donde se afianzan las buenas relaciones, que a la larga son 

importantes para la colocaci6n social ventajosa o desventajosa. 

"La exclusi6n irnplica, entonces, la existencia de jerarquias en las 

actividades y asociaciones dentro de la sociedad" (fhiciern, loc. cit .) .  Pero 

lo importante no radica en saber si alguien es o no un excluido; lo 

importante es conocer las implicaciones que el tipo de exclusi6n estudiado 

tiene sobre la desigualdad social. Con esta perspectiva, podemos decir que 

ei compiejo sistema discriminatorio peruano es efectivo y tiene una iarga 

tradicibn, ya que se alimenta de diferentes discursos de la desigualdxl 

como realidad social construida en el pasado y que se prolonga hasta el 

presente en ediciones corregidas. Por eso creemos que reducir a racismo 

la problemitica abordada es simplificante y limitante. Este elemento es solo 

una parte del mencionado sistema discriminatorio, propio de una sociedad 

articulada en grupos o segmentos relacionados asimktrica e interdepen- 

dientemente; grupos diferenciados, a lo largo de la historiu national, en 

la medida en que en su configuraci6n jugaron parte importante elementos 

Ctnicos, regionales y socioecon6micos. 

Cuando en el Peni 10s espacios se tornan exclusives, esto sucede con 

un determinado grado de exclusividad. Hay espacios con "cero grados" 

de exclusividad y espacios con exclusividad creciente, determinuda por 

distintos referentes o factores, como por ejemplo la ram, no en el sentido 

de categoria biol6gica sino diferenciadora en cuanto a matices de colo- 

raci6n, y sobre todo en cuanto a lo estktico: la primacia de lo bonito 
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-en tCrminos de estktica occidental-, donde 10s "no blancos bonitos" 

pueden pasar como bellezas ex6ticas y ser asinlilados en el mundo "blan- 

co". 

Pero no solamente estA lo racial: tenemos lo econ6mic0, capaz de dotar 

de 10s medios necesarios para sostener un estilo de vida caracterizado por 

altos niveles de consumo, y adquirir con ello simbolos reconocidos de 

estatus. 

Otro elemento, ligado a lo cultural, es la procedencia regional: se trata 

de ser culturalmente urbano-occidental, y, teniendo en cuenta el centra- 

iismo politico y econ6mic0, ser de Lima y dominar 10s "c6digos limerios", 

en especial de la Lima residential, en oposici6n a 10s c6digos de la Lima 

popular o provinciana. 

La confluencia de 10s factores generales reciCn mencionados determina 

el grado de exclusividad de un espacio. Pero la exclusividad est6 ligada 

tambiCn a la persona que lo torna exclusivo. A1 respecto, diriamos que 

primordialmente se configuran 10s grupos diferenciados sobre la base de 

10s factores mencionados; cada uno genera su identidad social y con ello 

su sistema de valores y estimativa. Estos grupos buscan sus espacios en 

una reciproca transferencia de prestigio. El espacio publicitariamente ubicado 

como exclusivo, caro y con un estilo correspondiente al gusto de la Clite 

refuerza el sentido de clase de sus clientes, tal y como estos, con su 

presencia y preferencia, transmiten su prestigio de clase a ese espacio. 

Estamos, pues, ante el binomio de la exclusividad espacio-grupo social; 

y si hablBbamos primer0 de espacios con diferentes grados de exclusividad 

es porque se sostienen sobre la presencia de grupos con diferente grados 

de permeabilidad. 

Todo lo dicho puede entenderse sobre 10s presupuestos tedricos que 

proporciona el concept0 de activos sociales; es decir, 10s recursos e c o -  

n6micos, politicos y culturales- que un individuo o un grupo tiene para 

movilizarse en el mapa social, y cuya posesi6n o carencia puede deter- 

minar su exclusi6n econdmica, politica y cultural. 

Los fen6menos que aqui analizamos pertenecen al orden de la exclu- 

si6n cultural, que se expresa bajo dos formas: "la marginaci6n de ciertos 

sectores que no comparten 10s c6digos bhsicos para comunicarse e 

interactuar en la colectividad (manejo del idioma, alfabetismo y escola- 

ridad, adhesidn a valores Cticos y religiosos); y segundo, la discriminacidn 

de ciertas categorias de personas que son percibidas por otras como 

inferiores, y de acuerdo a esta percepcidn, reciben un trato diferenciado 

y humillante en sus relaciones sociales" (Ibidem: 20). 
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Si la gknesis de  un sisterna de exclusi6n social se encuentra en 10s 

grupos que interactuan, se diferencian categorialmente y se relacionan 

asimCtricamente, podemos decir que 10s grupos interactuantes en el Peni 

se han diferenciado en lo cultural y en lo politico. La interdependencia 

econ6mica 10s ha articulado en una suerte de extraiia vecindad, de alli que 

se trate de un pais en el que interactivamente hay una convivencia, pero 

cuya estructura social muestra fisuras que en algunos casos parecen fractu- 

ras, m8s evidentes a6n cuando las migraciones hicieron de Lima una 

sintesis de la desintegracibn del pais y a1 coexistir dos ciudades dentro de 

Lima: la residencial y la provinciana, la Lima de 10s conos, de la que 

hablaba el grupo de rock nacional Los Mojarras en su canci6n "Nostalgia 

provinciana". 

En ese contexto, 10s actores sociales se adscriben a 10s grupos exis- 

tentes en la ciudad de acuerdo con sus activos sociales (culturales, eco- 

n6micos y politicos) y se desenvuelven sobre la base de las posibilidades 

que dichos activos les dan. 

La exclusi6n fue sorteada por 10s nuevos limeiios, quienes han gene- 

rando su propio mundo social, con su economia, su politica (vivir al 

margen del Estado, negociar con 61 para otorgarle legitimidad a cambio 

de apoyo oficial) y su cultura. Se trata de una historia de dos ciudades, 

aunque algunos sectores creen ya poseer 10s recursos necesarios para 

intentar ir a la otra Lima. 

Es necesario tener en cuenta que 10s activos econ6micos dicen lo que 

una persona posee, y 10s activos culturales y politicos lo que esa persona 

es. Con esta premisa pueden deducirse las posibilidades de inserci6n en 

una sociedad donde importa m8s lo que se es, en comparaci6n con lo que 

se tiene. No en van0 cuando en la caracterizaci6n de la pituqueria la 

periodista Beatriz Ontaneda incluye a 10s emergentes, 10s describe como 

aquellos que 

tienen plata pero sus gustos son pacharacos. Alin no se han rnirnetizado con el glarnour 

pituco. El dinero no garantiza el acceso a la pituqueria. Es que, o 10s traiciona la raza 

o les falta casarse con una mujer de casta y abolengo. Por eso en rnedio de la maleza 

de la sociedad alin son algo insegurosJ4. 

Agregando el elemento espacial, ella aiiade que se ubican en "Los 

Olivos", tambiCn conocido en el argot de las radios populares de la 

14 Somos, suplemento de El Comercio, 2013199. 



Pitucos y Pacharacos. Una aproximacion a La exclusion social en las discotecas de Lima 

frecuencia modulada como "el distrito 'pituco' de Los Olivos", para marcar 

distancias sociales y espaciales respecto al distrito populoso de San Martin 

de Porres, del cual emergieron. 

De alli la importancia de  una red social, que "[ . . . I  constituye un 

conjunto de lazos de confianza, cooperacidn y solidaridad que unen a 

determinados sujetos sociales entre sf" (Figueroa, Altamirano y Sulmont 

1996: 22). La pertenencia a determinada red puede significar un alto 

prestigio que abre puertas a diversos campos, o una limitacidn para el 

ascenso social. 

Existen grupos configurados ktnica, racial, regional, social y econd- 

micamente. Son estos grupos 10s que proporcionan en su autodenominacidn 

(implicita, pues nadie explicita la categoria social con la que se le puede 

definir) las categorias de identidad, el marco social de referencia de un 

individuo. Un individuo, basfindose en sus activos sociales, se inscribe en 

una red, prestigiosa si 10s activos que posee asi se lo permiten. Estas redes 

tienen un espacio a1 que trasmiten su prestigio o su estigma. Buscar 

integrarse a una red de prestigio implica tambiCn estar en sus espacios. 

i Y  el racismo? Aparece mfis como una apreciaci6n estitica y un signo 

de prestigio, antes que como un discurso bioldgico de la desigualdad. Un 

" i q ~ C  me dice tu apariencia?, iperteneces o no a mi red social?", com- 

pletamente ajeno al sentido de si se pertenece a una raza biol6gicamente 

inferior. En todo caso, es solo un elemento visual, parte del "chequeo" 

cotidiano en las relaciones interpersonales, una referencia mfis, un activo 

social tambiCn graduable sobre la base de la apreciaci6n estCtica. Ser 

"blanco" es un signo exterior de riqueza, de alli que muchas veces cuando 

se trata el tema se hable de posicidn econ6mica o de estilo de vida; hay 

una relacidn muy grande entre estos elementos como para reducirlo a si 

hay racismo o no en el Peni. Ademis, el racismo peruano es muy especial 

como para considerarlo en el mismo orden de la versidn anglosajona. 

Simplificando, podriamos decir que es un racismo estktico, y las vivencias 

relatadas a partir del tema del racismo deben entenderse en esta perspec- 

tiva. TambiCn es un racismo semfintico, en la medida en que 10s rasgos 

fisicos significan algo. En pocas palabras, hablamos mfis de un sistema 

de discriminacidn gradual y multirreferente, antes que de un sistema de 

discrirninacidn absoluto y monorreferente. 

En un sistema de discriminacidn absoluto y monorreferente encaja per- 

fectamente el racismo anglosajdn: se es blanco o no se es, sin medias tintas, 

sin matices intermedios. El referente para la discriminacidn es uno solo, en 

este caso la raza, como en la Sudfifrica del Apartheid. Pero para el caso que 
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venimos abordando. lo racial-estPtico \.iene aconipaiiado de otroh atributos 

referenciales de indole socioecononlica. cultural y hasta regional. y con un 

peso especifico, con lo cual puede graduarse la inclusion o esclusirjn en el 

mundo de lo "blanco". Entre 10s gnlpos que conforman la sociedad perua- 

na. el aspecto racial-estPtico adquiere mayor peso, en relacion con 10s otros 

elementos, en la medida en que se esth en la cumbre o en la base de la 

jerarquia social. Dependiendo de si desde esos polos se va hacia el sector 

medio, entonces lo racial-estktico va perdiendo peso en favor de 10s otros 

elementos. Tal es la discriminaci6n gradual y multirreferente. 

Todos 10s entrevistados coinciden una vez m5s en que el Peni es un 

pais racista, algo paradojico porque se trata de un pais mestizo. Pero es 

notorio que aprecian las ventajas de tener la piel clara: 

Aunque tambikn se da fe de que si lo que se quiere es excluir, hay 

muchas maneras de discriminar 

La ventaja diferencial en el primer testimonio es reconocida con una 

pizca de culpa, para en el sezundo caso es de protesta ante las muchas 

maneras de hacer a un lado a la competencia en la sociedad urbana, sea 
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por apariencia fisica, vestimenta, prejuicios de clase y estereotipos atribui- 

dos a instituciones. Cuando se descubre un antagonismo en 10s intereses, 

la diferenciaci6n se marca y se da paso a la discriminaci6n buscando 

excluir al otro. Racismo, etnocentrismo, clasismo, fundamentalismo, son 

10s variados rostros de un solo hecho: la diferenciacidn categorial, que 

posibilita la construcci6n de una representacidn del Nosotros y de 10s 

Otros; y en el context0 de interacciones intergrupales, la manifestaci6n del 

conflicto intergrupal como una posibilidad vincular cuando 10s intereses 

divergen alejhndose del polo de la cooperaci6n y orienthdose hacia el 

de la competitividad. 

Lo "blanco", como construccidn social, permite no solo una discrimi- 

naci6n de corte racial; esth tambikn lo cultural entendido como c6digo de 

comportamiento. Por eso se puede "blanquear" a la poblaci6n via la 

adopci6n de valores o de comportamientos de "blanco": 

El testimonio no deja de ser interesante, con la recurrente figura de 

la banca como espacio de aceptaci6n, simbolo del reconocimiento de la 

integraci6n econ6mica del emergente. El dinero les abre espacios en el 

mundo de las finanzas, pero parece que no el de 10s espacios de algunas 

discotecas. 

Como parte de la aceptaci6n y el reconocimiento para la insercibn, se 

empieza por el refinamiento: el dejar de ser cholo al menos en el com- 

portamiento, para ser m k  "blanco" en sus modales. El "no blanco" ne- 

cesita hacer demostraciones de clase, cosa que un blanco no: su piel, a 

primera vista, es un signo exterior de riqueza, de clase, de estatus, salvo 

que demuestre lo contrario, caso censurable y atipico pues no correspon- 

deria a la expectativa social. Si un comportamiento inadecuado lo prota- 

gonizara un "no blanco", seria tambiCn censurado, per0 estaria de acuerdo 

con la expectativa social que previamente se tiene de 61. 
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El "no blanco" debe buscar romper la barrera de ser encasillado como 

desconocido. de ser un cualquiera. Para ser reconocido debe demostrar en 

todo momento que por lo menos tiene 10s atributos de clase para ser 

tomado en cuenta. para ser aceptado. 

Quizis ante esta falta de proteccibn legal de sus derechos, ante la inefica- 

cia de la ley para homogeneizar a las personas en la categoria de ciudadanos, 

y ante el imperante cinismo que niega el peso de la apariencia fisica para 

acceder a determinados espacios e insertarse en determinadas redes sociales, 

es que 10s mestizos que lograron entrar en el medio social exclusivo optan 

por adaptarse al sistema y jugar con las reglas que si valen, las que configu- 

ran el complejo perceptual de lo "blanco" y lo "no blanco", y sus pasajes en 

un solo sentido para quien quiere ingresar a1 mundo de lo "blanco". 

Una exitosa inserci6n implica arrogarse el poder de discriminar, acto 

que consagra la pertenencia a un grupo de Clite social y econbmica, y que 
on72 b--- & 12 ~ 5 s  a!ta estim(tiva hlcia scs caract~rfsticas fisicas pr~dominm- 

tes, su estatus socioeconbmico, sus valores y cbdigos grupales. Se trata 

de un grupo que se va creando desde 10s colegios privados a 10s que asisten 

sus integrantes, que se prolonga en determinadas universidades, y que 

contin6a con el circuit0 laboral que 10s emplea preferencialmente. Se 

exhiben en espacios donde se conocen y reconocen para perpetuarse en 

una especie de endogamia de 10s "bonitos", y asi seguir reproduciendo 

"gentita bien", que seguira en su momento el mismo proceso descrito. Es 

un grupo en el que uno puede insertarse siguiendo las reglas del compor- 

tamiento exclusivo y excluyente, aparentando, ostentando y mostrando 

atributos de clase cuando no se tiene atributos fisicos que pasen la primera 

impresibn visual de 10s perceptores. 

Por otro lado, 10s que no pueden iniciar el camino de la inserci6n 

parecen mantenerse estables en su medio. Su poco Bnimo para conocer 

las discotecas exclusivas explicaria, entre ellos, la poca convocatoria de 

la marcha contra la discriminacibn. La televisi6n 10s enter6 del asunto, per0 
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no mereci6 mayor comentario ni inter& Todos condenan la discrimina- 

ci6n, per0 no les interesa mucho: total, no es su ambiente y no 10s ha 

alcanzado especificamente esa modalidad discriminatoria. Subyace sin 

embargo la sensaci6n de estar ante una situaci6n humillante, la cual es 

evitada si uno no se expone. 

"Ahora hay personas de color que han surgido, gente morena que no 

tiene por que' ser nzenos, se rebelaron", afirma Milly de Villa Maria. Y es 

que, para romper con un quietism0 social basado en las diferencias eco- 

n6micas, sociales, culturales y raciales, era necesario reaccionar contra la 

inmovilidad social, subvertir un orden. Los emergentes son "rebeldes" y 

su presencia cuestiona las jerarquias tradicionales; por ello 10s sectores 

tradicionales del poder insisten en descalificarlos. Es cuesti6n de preservar 

el estatus ante la igualdad. 

;EL DINER0 BLANQUEA? 

Un detalle importante es que en las discotecas sancionadas por discrimi- 

naci6n racial, no funcionaba un estricto control que la hiciera exclusiva- 

mente para personas blancas. iCu5les eran 10s criterios para el ingreso a 

estos locales? LEI color de la piel, la calidad de la ropa, la compaiiia, la 

edad o la tarjeta de crkdito? Si el dinero permite ingresar a las personas 

de clase aka, ipor quC las discotecas limeiias cerraron sus puertas a algunas 

personas sin conocer su verdadera capacidad econ6mica? 

Victor (Villa Maria), quien neg6 la existencia de racism0 en el pais, 

afirma que el dinero "blanquea" a la persona: "la u'nica diferencia es el 

estado econdmico". Pero 10s otros entrevistados no esthn totalmente de 

acuerdo con el clichk: 

Dinero conzpra amigos.. . ipero ser aceptados por la clase A ?  NO! Adaptados, si 

(Diego, Jeslis Maria). 

Dinero no blanquea, solo da la tranquilidad (Mario, Miraflores). 

En Miraflores, alli va gente que tiene, que es blanca. Si uno de pueblo joven va, lo 

discrirninan asi tengn dinero. La gente de Miraflores son conocidos, y se du ccunta 

cuando alguien reciCn Ilega: "ide ddnde ha venido?, ,jquie'/z es e'l?", dicen (Cecy, Villa 

Maria). 

Puede ser que blanquee -+in no quiere plara- pero fa1 vez aparentemenre, pues 

se sabe de ddnde Ita venido, y por eso, algunos niegan su origen. Aunque tengan dinero, 

sietnpre habra contenlarios sobre su procedencia (Laura, Villa Maria). 
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El dinero puede ayudar a insemrse en el medio social esclusi \a prro 

para que eso sea posible debe renunciarse a ciertos elementos de la histosia 

personal que pueden limitar la aspiraci6n a mejorar la condition social. 

En este caso, para el grupo emergente el dinero actila como el pasaporte 

hacia la clase A, aunque s61o les posibilita ingresar con10 advenedizos. 

Pero esto no es suficiente: hay otros requisitos: 10s activos cultiirales, por 

ejemplo, comprenden aspectos como el factor estktico. Tambih pesan las 

habilidades sociales, conocer 10s valores y c6digos de las redes y el grupo 

al que se aspira. Se debe tener estilo, y eso no es algo que se compre con 

dinero. Uno de 10s informantes lo dice claramente: "lcr crrestihz tlo es ser- 

hlculco, sirlo per~snr conlo hlnnco" (Domingo. Miraflores). 

CONCLUSIONES 

Los j6venes entrevistados manejan una representaci6n dual del mundo 

social urbano de la ciudad: una Lima residencial y una Lima de 10s conos, 

dualidad que se corresponde con 10s tkrminos pituco y pacharaco como 

categorias de diferenciaci6n que, aplicadas a los espacios de diversi6n 

como las discotecas, les permiten vivir dichos mundos en t6rniinos de lo 

propio y de lo extraiio. Para aludir al mundo de 10s Otros, desde 10s j6venes 

pertenecientes a la Lima de 10s conos se caracteriza a1 mundo pituco; 

niientras que desde la Lima residencial se caracteriza a1 mundo de lo 

pacharaco. 

Lo pituco se relaciona con la pertenencia a la clase alta y la posesi6n 

de rasgos fisicos blancos; con lo dominante, ostentoso, creido y con aires 

de superioridad basados en el tener y el consumir. Lo pacharaco tiene una 

connotaci6n peyorativa y dude a lo cholo como representaci6n individual 

y estilistica; es una forma de descalificar 10s gustos y valores generados 

por 10s emergentes del sector popular. Ambos terminos se hallan ligados 

no s61o a un gusto sino que se milestran como arquetipos sociales muy 

ligados a lo "blanco" y a lo "cholo", respectivamente. 

Entre ellos existe una mutua hostilidad atribuida asi como de exclu- 

sividad supuesta, donde 10s unos atribuyen a 10s otros una agresividad 

nacida del resentimiento, y estos a 10s aquellos un sentimiento de supe- 

rioridad injurioso y que los hostiliza ignorlindolos. Al final coinciden a1 

excluir al Otro de sus propios espacios. 

La discriminaci6n se ejerce via la visualizaci6n y el "chequeo" de 

atributos dotados de un valor social en funci6n de su aproximaci6n o 
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alejamiento de lo "blanco" (como referente estCtico m i s  que racial)", 

pudiente y pituco (como referente conductual y de estilo). 

La exclusividad se ejerce para dotar y niantener el prestigio de lo 

"blanco" (como estereotipo social mAs que racial) asociado a un lugar, el 

niismo que por ende se convierte en u n  espacio de  distinci6n social, 

econ6mica, estkticu y cultural. Para ello desarrolla un mecanismo de 

captaci6n bnsado en la exclusividad y en una infraestructura acorde a al 

gusto del grupo blanco, el mismo que al asuniir dicho espacio fornia parte 

de las atracciones ofrecidas por el espacio. 

Ninguno de 10s dos mundos tiene inter& por integrarse al otro, ante 

la diferenciaci6n comportamental, evaluativa )I representational. Aun asi, 

no son mundos impermeables: teniendo dinero, manejando el cbdigo 

cultural, conipartiendo el gusto o "mejorando" la indumentaria y lo fisico, 

las personas de un mundo pueden adaptarse a1 otro. Por eso afirmamos 

la existencia de dos mundos representados como dos polos referenciales, 

entre 10s que oscilan 10s actores sociales sea en movilidad ascendente o 

descendente. 

El gusto es un aspect0 diferencial entre 10s dos mundos. Para el mundo 

dominante el gusto de 10s otros (10s subordinados) es motivo de burla ya 

que 10s ernergentes tratarian de copiar el gusto de la clase alta pero sin 

lograrlo (por ejemplo, se habla de lnarca "bamba" o "marca chancho"). 

Pero en realidad 10s emergentes no intentan copiar a 10s dominantes, sin0 

que tonlan lo que les atrae de ellos y lo reformulan a su manera. Aunque 

parezca huachafo o niejor dicho pacharaco en la visi6n del mundo do- 

minante, disfrutan de lo que les gusta y van forjando una estimativa 

caracteristica de su propio grupo. 

~Exis te  racismo? A decir de 10s entrevistados si, pero uno muy peculiar. 

De alli que el peso de esta afirmaci6n se relativice cuando entran a tallar, 

en lo dicho por ellos, elementos extra-raciales presentes en el innegable 

y cotidiano complejo discriminatorio peruano. El racisrno, como discurso 

15 Un ejemplo claro es el siguiente fragment0 de L a  noche es virgen, de JAIME BAYLY, 
reproducido en Sur~~os, suplemento de El Crmercio ( 1  3/12/97): 

chequeo a los dos patitas que esthn con el loco Mariano. Uno es un huanaco jodido, 
un indiazo con cara de plitano rnachacado que debe ser reencarnacidn de inca Pachacutec, 
carijo, quC tal cara de indio puneiio pezuiiento: quC chucha haces tu ahi sentado con mi carnal 
Mariano, oye indigena, nativo, bello exponente del folklore nacional (y para quC, pcrdonen 
la interrupci6n. quC feos solnos 10s peruanos. carajo, quC pueblo para feo es el pueblo de 
mis amores). 
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que busca entender las diferencias sociales desde la naturaleza humana, 

no existe; no hay, en 10s testirnonios, el empefio de justificarlas desigual- 

dades sociales invocando la existencia de una jerarquia humana natural. 

La raza, junto con otras coordenadas, ayuda a ubicar a una persona en 

el universo social peruano, a fin de ajustar el comportamiento interpersonal 

de  acuerdo con pautas o guiones de  relaci6n socioculturalmente 

estereotipados, con distinta graduaci6n entre dos polos de relaci6n: pr6- 

jimo o extrafio. En el context0 de la competencia social, este sistema 

discriminatorio es utilizado para descalificar y excluir, para defender un 

statu quo amenazado por la movilidad social de sectores "tradicionalmen- 

te" tenidos como subordinados. 

Para el peculiar racismo peruano, el peso de una pretendida superio- 

ridad se halla en la valoraci6n estCtica de caracteristicas raciales blancas, 

con el valor agregado de que lo racial es un signo exterior de estatus. Se 

trata de una superioridad relativa de un recurso o activo social ventajoso, 

per0 que adem5s debe ir refrendado por el nivel socioecon6mico y por 

el nivel cultural, puesto que la raza no es el dnico factor de discriminaci6n. 

Analizar la discriminaci6n en las discotecas como una manifestaci6n 

de la exclusi6n social nos llev6 a visualizar la imagen de  10s vecinos 

extrafios y 10s sentimientos que hacia ellos se difunden entre 10s j6venes 

limefios, entre quienes pituco y pacharaco son categorias utilizadas como 

referentes para clasificar a las personas con las que se interactua; categorias 

analizadas que abrieron las puertas al abordaje de las relaciones sociales 

en la m6dula del Peni urbano, es decir, en Lima. 

Finalmente parece m5s acertado hablar de discriminacidn gradual y 

multirreferente frente a la discriminaci6n absoluta y monorreferente, como 

estilos interactivos de la exclusi6n social que se practica entre 10s grupos 

humanos que componen la sociedad peruana. El pretendido racismo con 

que se quiere simplificar lo complejo de la discriminaci6n como manifes- 

tacidn de  la exclusi6n social, se reduce a la valoracidn de la estCtica 

occidental que exalta especialmente a lo "blanco", como a cualquier tipo 

no "blanco" pero acorde con 10s canones de belleza occidentales. 

Para el analisis de este 6ltimo aspecto cabe tener en cuenta dos con- 

sideraciones que se desprenden de 10s testimonios recogidos. La primera 

es el peso de la apariencia fisica para 10s dos grupos pertenecientes a 

segmentos extremos de la sociedad, en cuanto a su percepci6n de las 

posibilidades de movilidad social ascendente. Mientras m5s alto es el nivel 

al que pretende ingresar una persona no blanca, mayor sera la conside- 

raci6n de su apariencia fisica, por encima de su capacidad econ6mica, su 
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instrucci6n y su comportamiento. Esto determina, en el peor de 10s casos, 

que dicha persona se inserte aun sin ser aceptada en el grupo de Clite. La 

aceptaci6n total sera gradual, siempre y cuando la apariencia fisica se 

oriente gradualmente hacia el polo estCtico de lo blanco occidental. 

Los colores culturales tienden a ordenarse por las letras: de la A a la 

D se pasa de lo claro a lo oscuro; y 10s colores fisicos tambiCn, aunque 

de manera mucho miis relativa, flexible y compleja. Basta que unos padres 

oscuros fisicos y culturales, prosperen en 10s negocios, ganen prestigio en 

su provincia y barrio, que sus hijos Sean aprovechados estudiantes en 

buenos colegios y mejores universidades, que sus padres se muden a un 

barrio A, para que esos hijos Sean socialmente blancos y pertenezcan a 

10s A. (Ortiz 1998: 37) 

Si bien la primera generaci6n lograri insertarse, corresponderii a la 

segunda y a la tercera lograr la aceptaci6n, sobre la base de las posibi- 

lidades de lo estCtico. Aunque con ello no necesariamente se quiera decir 

que privilegiemos este elemento, pues nuestro esquema es mucho mis  

complejo cuando se traslada a una realidad caracterizada por el mestizaje 

racial y cultural; y cuando entre 10s polos referidos existe la asimilaci611, 

desde ambos extremos, para quienes transitan 10s pasajes que conectan a 

ambos segmentos, aparentemente distantes e incomunicados. 

Tanto en el discurso como en 10s hechos, nuestra forma de discriminar 

se aleja mucho del estilo anglosaj6n, como el de Sudiifrica o el estado- 

unidense, porque nuestra sociedad ha sido configurada sobre la base de 

experiencias de interacci6n hist6ricamente diferentes a las de las realidades 

aludidas. Por eso resulta inadecuado recurrir a ellas para comprender 

nuestra sociedad, como si Csta compartiera circunstancias hist6ricas y de 

relaci6n anilogas. 

La segunda consideracidn es t i  relacionada a c6mo 10s reportajes 

periodisticos han dejado instalado el tCrmino racism0 entre las personas 

entrevistadas. Al parecer, el discurso manejado en 10s reportajes de la 

televisi6n subrayaba la idea de una discriminaci6n hacia 10s "no blancos", 

al mostrar espacios discriminadores que solo aceptaban a personas de  

apariencia blanca. Evidentemente, se trata de un tratamiento simplista y 

dualista del complejo problema de la discriminaci6n social, que en todo 

caso no ha hecho mis  que transferir dicha simplicidad a la apreciaci6n 

de 10s grupos abordados acerca de sus propias relaciones sociales, que ya 

se expresaba, con la complejidad descrita, en 10s tCrminos pituco y 

pacharaco. 
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"[. . .] entre lo que se dice y se actua puede haber un \.inculo. pero suele 

ser tan complejo. que para rastrearlo. se necesite la observaci6n del cien- 

tifico socialy (ibidem: 39). Es esta observaci6n la que hemos pretendido 

hacer. a fin de tipificar y conlprender correctaniente el fen6meno social 

analizado. 

Finalmente, la ausencia de un referente sociocultural cohesionador 

contundente da carta abierta a que la falta de respeto a 10s Otros 

socioculturales, ahonde ese sentimiento de sentir como extraiio al diferente 

con el que se forma parte de un mismo pais. El peso de las contradicciones 

socioecon6micas agudizadas por la crisis actual parece pesar en las repre- 

sentaciones que se manejan desde una sociedad que se polariza, lo que 

impide la integraci6n nacional, adem5s de hacer problematica la vigencia 

de una sociedad deniocratica, pues el ejercicio de la ciudadania para todos 

10s peruanos est5 liniitado solo hacia quienes tienen el poder suficiente para 

ejercerla el'ectivamente. 

Desde la 6ptica de 10s pitucos y 10s pacharacos de la ciudad, la 

integraci6n social est5 lejos de alcanzarse solo por la via de la integracidn 

econbmica; podria darse esta, pero solo se trataria de un intercambio entre 

vecinos extraiios, incapaces de reconocerse conio ciudadanos peruanos, 

posiblemente extrafios antag6nicos e 
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