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lntroducci6n 

Los veinticuatro textos incluidos en el presente libro han sido 

elaborados por mis estudiantes, en los afi.os 2016 y 2017, como 

uno de los requisitos mas importantes para aprobar los cursos 

Metodologia de la Historia y Teorfa de la Historia, en la Escuela 

Academico Profesional de Historia de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todos 
ellos, con estilos personales, tienen un enorme valor testimonial, 

pues los alumnos tratan sobre la vida de sus abuelos, sus padres 

y sus propias situaciones. Sus realidades, mitos, angustias, espe

ranzas y convicciones aparecen con mucha daridad y eso da a 

estos documentos un interes muy especial. Acercarnos a la histo

ria peruana contemporanea a traves de los testimonios de tres ge

neraciones, de sus palabras espontaneas, permite conocer c6mo 

esta ha sido percibida por sus propios actores. Por ello, les pedi 

escritos de ocho paginas como maximo, a doble espacio, en un 

tipo y tamafio de letra uniformes, para ~i dar la misma oportu

nidad a todos. El resultado lo tenemos a la vista: textos sinceros, 

algunos dramaticos, intimistas, elaborados con la informaci6n 

recogida de las conversaciones con sus abuelos/abuelas, padres/ 

madres y hermanos/herinanas. L6gicamente, muy desiguales, en 

dimension y estilo; pero con un rasgo com6n: la sinceridad. 

Les otorgue la palabra para que digan quienes fueron los in

tegrantes de sus generaciones pasadas, c6mo los recuerdan, que 

legados recibieron de ellos, que fortalezas y debilidades existieron 

en estas sucesiones casi irrompibles. Ademas, hablan con sus si

lencios, sus intertextos, lo que sospechan ser; aspecto muy rico 

y dificil de analizar. Aunque mi intenci6n deliberada era hacer 

un experimento pedag6gico, de ensefi.anza de la Historia, desde 
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HIJOS DE INMIGRANTES 

el inicio del proyecto entendi que conocerfa al estudiante san

marquino y sus rasgos caractedsticos: nacieron mayoritariamente 
en la ciudad de Lima, pero - al mismo tiempo-- son hijos de 

inmigrantes, de abuelos y padres que dejaron sus terruiios para 
radicar en la capital, trayendo sus provincias, memorias e ilusio

nes. Seguramente, este libro testimonial ayudara a las autorida

des sanmarquinas a emender mejor a nuestros estudiantes, sus 
frustraciones, expectativas, realidades y lo que esperan realmente 

de esta universidad. 
Les solicite analizar a cada una de sus tres generaciones 

(abuelos/abuelas, padres/madres e hijos/hijas); sin embargo, al 
mismo tiempo los deje en libertad para detenerse en alguna de 

ellas, en ciertos parientes y temas que consideraran mis impor
tantes, sin descuidar por supuesto aquellos que habiamos diseiia

do de manera conjunta, como un itinerario comun de trabajo. 
Igualmente, los invite a desarrollar unos t6picos mis que otros, 

de acuerdo a la informaci6n que recibian de sus entrevistados, 
algunas veces tambien tias y tios, de su cercano entorno familiar. 

Nombre a este ejercicio de practica preprofesional, con in
gredientes de investigaci6n hist6rica, como «ronda de generacio

nes», denominaci6n tomada del libro del historiador mexicano 
Luis Gonzalez y Gonzalez (1984). La pregunta que me plantee, 

desde el comienzo, como todos los estudiantes han sido testigos, 
fue c6mo articular este trabajo con el contenido de los cursos, 

los cuales eran un recorrido por la metodologia y el pensamiento 

hist6rico, desde San Agustin (354-430) hasta Michel Foucault 
(1926-1984), aproxirnadamente, segun exigian las sumillas de 

· las asignaturas. Debido a que se tiene solamente un semestre para 
un curso, estos definitivamente se convierten en propuestas muy 
personales de cada profesor. 

Considerando la interrogante previa, les pedi que, para re

dactar sus textos, dialoguen con sus abuelos, padres, tios o con 
quienes mejor conservasen la memoria de la familia, o tengan 

14 



l NTRODUCCI6N 

mas disposici6n al dialogo, sin dejar de lado la posibilidad de 
consultar otras fuentes, como las escritas, memoriales, rituales o 

sonoras. Tambien era valido simplemente recurrir a la observa

ci6n y a la participaci6n en fiestas populares o religiosas vincula

das a sus parientes. Luego de varias reuniones e intercarnbios de 

ideas en el aula, en conjunto logramos identificar los temas de 
analisis y los pusimos en el siguiente orden: 

a) Onomastica: me interesaban los nombres propios y fami
liares (acompaiiados de fechas) de los integrantes de las 

tres generaciones, para asi dar aprox.imaciones a los sis

temas antroponimicos de designaci6n que utilizan cada 
una de ellas. 

b) Migraci6n: las razones o sinrazones que condujeron a los 

miembros familiares a la migraci6n, sean personales o ge
nerales, y --en algunos casos- que les inst6 a regresar al 

terrufio. 
c) Arraigo o desarraigo: el recuerdo o el olvido del terrufi.o 

y las formas de integraci6n en las nuevas sociabilidades 

urbanas. 

d) Educaci6n: los niveles alcanzados por todos los miem

bros generacionales y el significado que le otorgan a la 

educaci6n. 

e) Cultura/religi6n: lenguas originarias, costumbres, comi

das, mt'.tsica y danzas regionales conservadas en la fami

lia, ademas de las devociones religiosas y pertenencias a 

iglesias. 
f) Progreso: ~c6mo lo entienden, como algo material, in

material, econ6mico, educativo? ~Lo han perseguido 

conscientemente? Y, ~lo han logrado en las diferentes 
generaciones? 

g) Legado: es decir, aquello heredado de abuelos a padres 

y de padres a hijos, sea bienes materiales, inmateriales, 

morales o culturales. 

15 



HIJOS DE INMIGRANTES 

No les demande que analizaran todos estos temas, l6gica

mente, sino solo los que consideraran significativos o importan

tes y los que flui'.an mas espontaneamente en las conversaciones 

con las personas que entrevistaban. No obstante, ya que se trata

ba de estudiantes de dos asignaturas importantes de la escuela de 

Historia, les pedi'. que utilizaran algunos conceptos, herramientas 

de historiadores; por ejemplo, hecho hist6rico, causalidad y la 

idea del progreso, tomando como gufa el d:isico libro de Edward 

H. Carr, jQue es la. historia? (1978); vale decir que cada uno us6 

el material a su manera. Lo que buscaba era que se ejerciten en 

el empleo de estos instrumentos y definiciones, que sepan distin

guirlos. Asi'., por hecho historico nos referi'.amos a aquel suceso que 

puede ser reconocido por tener una incidencia publica, es decir, 

no afecta a una sola persona, sino a una colectividad; sin embar

go, tambien es posible vivirlo como un evento que repercute en 

los ambitos personales y familiares, siendo -a la vez- particular 

y general. Por otro lado, la causalidad involucra una interrogan

te crucial: ~por que se producen ciertos acontecimientos, como 

un magnicidio, una revoluci6n, una dictadura, una crisis, una 

guerra o una migraci6n?, en otras palabras, la pregunta induye 

todo lo que forma parte de la historia de los pai'.ses. Finalmente, 

la idea de! progreso posee varios perfiles (subjetivos, espirituales 

o materiales). Casi todos los sujetos de las historias de este libro 

estan pensando en el progreso: migrar para mejorar, estudiar para 

desarrollarse, enriquecerse para vivir mejor. Ahora bien, el uso de 

la teorfa de Carr no implicaba que no pudiesen existir otras alter

nativas metodol6gicas, pero eso lo debi'.an descubrir los mismos 

estudiantes. 

Aclaro que no se quedaron en lo anterior, todo eso era lo ins
trumental, la idea era ir mas alla, al USO operativo de un concep

to: generaciOn. Para eso, Carlos Paredes Hernandez, asistente de 

los cursos, coeditor del presente libro y egresado de la carrera de 

Historia, condujo las horas de practicas y trabaj6 con los alum-
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nos el libro de Jose Ortega y Gasset, En torno a Galileo. (Esquema 
de las crisis) (1984), estudio sumamente interesante que reline 

doce lecciones pronunciadas por el autor en la Catedra Valdecilla 

de la Universidad de Barcelona, en 1933. Me interesaba saber 

que era Una generacion y que la hace unica, propia de SU tiempo, 
como productora y producto de cada epoca. Debo advertir de 

inmediato que los estudiantes no han hecho una investigaci6n 

sobre las generaciones de sus abuelos, padres y ellos mismos, sino 

qu~ se limitaron a la definici6n casi genea16gica de «generaci6n», 

sin que lo sea totalmente, porque los incite a describir el en
cuentro de los individuos con los hechos hist6ricos, de ahi que, 

como dice Ortega y Gasset e igualmente Julian Marfas (1949), 

hayan descrito a los protagonistas de sus generaciones previas 
como pertenecientes a grupos colectivos. Ello me interesaba y 

en ese nivel nos quedamos, ya que trabajaba con estudiantes del 

quinto ciclo, a mitad de la carrera, y no podfa pedirles mas teorfa 
o detalles metodol6gicos, sino informaci6n de calidad, segura, 

autentica y recogida de sus familiares con respeto y afecto. 

Sin embargo, algunos aplicaron en la elaboraci6n de sus 

textos otras ideas del ya mencionado fil6sofo espafi.ol, Ortega 

y Gasset (1883~1955), lucido pensador liberal del siglo pasado, 
cdtico de los autoritarismos de la epoca, interprete y anunciador 

de una crisis sistemica al detectar la irrupci6n de las masas en la 
historia, y promotor de la ciencia como la nueva fe del mundo 

contemporaneo. Asi, tomaron la perspectiva de una cronologfa 

de quince afi.os para cada generaci6n y el concepto de vida hist6-

rica (el cual sefiala que todos los sujetos actuan como herederos 

de generaciones anteriores y, a la vez, como constructores de una 

circunstancia nueva1
, cada una con su propio tiempo hist6rico 

o sistema de convicciones). Ademas, distinguieron las nociones 

•La realidad no cs dato, algo dado, regalado, sino que es eonstrucci6n que el hombre 
hace con el material dado» (Ortega y Gasset, 1984, p. 16). 

17 



· HIJOS DE INMIGRANTES 

de coetaneo y contemporaneo dentro de la convivencia genera

cional. Vale afi.adir que Ortega y Gasset se acerc6, sin buscarlo, a 

la historiografia francesa de la Escuela de los Almales, al propo

ner que el tiempo hist6rico, que privilegiaba el evento hist6rico, 

es la realidad donde viven los sujetos y no los hechos hist6ricos 

como acontecimientos en los que estos se inmiscuian2
• Como 

indique, querfa que usen algunos conceptos y herramientas para 
que intenten descifrar las circunstancias en las que cada uno de 

sus familiares vivieron, para lo cual debian apropiarse de convic

ciones que no eran las suyas, sino de todos los que integraban sus 

generaciones previas. 

Los textos de este libro han pasado por una correcci6n de 
estilo que he supervisado cuidadosamente. He leido muchas ve

ces los escritos de todos los alumnos e hice una selecci6n de cin

cuenta, de los cuales quedaron veinticuatro. La elecci6n la realice 

a partir de dos criterios: claridad en los mensajes y redacci6n 

inteligible. El estilo de composici6n y escritura, luego del trabajo 

de revision, seguramente ha cambiado; sin embargo, esto no ha 

ocurrido con las ideas y la informaci6n que ofrecen los textos, las 

cuales quedan como aportes personales de los estudiantes. Todos 

los documentos tienen titulos tomados o que se inspiran de las 

propias narraciones, los mismos que, de alguna manera, resumen 
sus contenidos y, a su vez, facilitan la lectura. Muchos de los 

alumnos citan las entrevistas que han tenido con sus familiares y 

las he conservado sin modificaci6n alguna. Las bibliograRas que 

induyeron las he unificado e incluido en la parte final, de manera 

que alli pueden remitirse los lectores si necesitan mayor precision 

sobre los libros citados y trabajados en los cursos. Asimismo, to

dos los alumnos han autorizado la publicaci6n de sus escritos, 
algunos pidieron induso ampliarlos ligeramente o precisarlos. 

2 «El hombre es un fabricamc nato de universos• (Ortega y Gasset, 1984, p. 41). 
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No quise presentar los textos en secciones de acuerdo a cri

terios geograficos, cronol6gicos o de otro tipo. Los he dejado en 

estricto orden alfabetico por apellido, como estaban en la lista de 

asistencia de clase. Vale aclarar que algunos ailn son diffciles de 

emender al detalle por la redaccion algo confusa; pero sus men

sajes resultan faciles de aprehender al final. 
Como indique, tuve un interes especial en la onomastica, en 

los nombres propios, aquellos. que, como Anne-Marie Christin 

(2001) indica, «[ ... ] nose eligen en un catalogo y nose transmi
ten; se los crea en cada ocasion. El que pone el nombre, casi siem

pre el padre, esci en una situaci6n comparable a la del novelista: 
tiene el poder de inventar, si le gusta» (p. 73). En ese sentido, el 

nombre propio identifica a cada uno de los portadores. Me llam6 

la atencion que los abuelos y parte de la generacion de los padres 

llevaran nombres que provenian del santoral catolico, tomados 

muy probablemente del almanaque de Bristol, de mucha circula

cion en las regiones rurales, en la primera mitad del siglo xx. La 

segunda generacion, por accion de los padres como inmigrantes 

en Lima, pasa a otro sistema antroponimico de designacion, por 

lo que bautizan a su descendencia (la tercera generacion) con 

nombres que provienen de lo que les impresionaba o gustaba 

mas, como los deportes, las telenovelas 0 el cine norteamericano. 

Al comienzo entendi ello como un mecanismo que desnudaba la 

poca consistencia de la naci6n peruana, la cual, en lugar de cons

truirse mirandose a si inisma, busca mas bien parecerse a la que 

esta enfrente, lejana, extranjera, como si quisiera convertirse en 

el otro por la magia de la onomastica. Sin embargo, luego de una 
reflexion mayor, pude comprender este hecho como una forma 

de liberacion del sistema anterior, anclado en el santoral durante 
siglos, es decir, se convierte en una negacion de los ascendiemes 

cercanos, su region, su antroponimia tradicional, sus memorias 

familiares, los cuales probablemente traian no tan buenos recuer

dos. Este transito a otro sistema de designacion resume el pro-
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ceso que muchas familias asumieron en nuestro pais y posible

mente en otros, pot ejemplo, el caso de Argentina3, donde pasan 

de la Iglesia cat6lica a la evangelica. Dejan el sistema cat6lico, los 

nombres de Santos y martires, y con ello el calendario de fiestas y 

varias formas de devoci6n de sus tierras natales. 

Entonces, es posible preguntar: ~quienes son realmente los 
estudiantes de Historia de la UNMSM? ~Los que aparecen expli

citamente en estas hiscorias familiares o los que se ocultan en la 

intertextualidad de los relacos? No intencare realizar algun ana

lisis so.fisticado, me quedare en lo que constituye mis puntos de 

interes y propuesta metodol6gica, la cual se resume en darles la 

palabra para que digan quienes son o creen ser. Tratare de iden

tificar los rasgos caracteristicos de los estudiantes sanmarquinos 

de Historia, en los cuales, de alguna manera, se agolpa lo que 
proviene de las generaciones anteriores. 

Primera, ellos conforman la tercera generaci6n, los nacidos 
en Lima, es decir, son descendientes de inmigrantes que pro

vienen de las diferentes regiones del pais, sea de la costa, sierra 

o selva, en proporciones muy variadas. Esas procedencias, en 
muchos casos, por la importancia de la familia en la formaci6n 

de los hijos, tienen un enorme peso en los alumnos a nivel de 

su rendimiento academico, hecho que se puede encontrar en su 

escricura, conocimiento y capacidad de analisis. Estos traslados 
migratorios y las mochilas culturales que transportan cada uno de 

los inmigrantes contribuircin a sentar las bases de lo que deberia 
ser una nueva cultura nacional. 

Segundo, son limeiios de sectores emergentes. Ademas, estos 
ultimos eran ronas de invasiones en las epocas de SUS abuelos y 

padres. Todo eso era previsible, pero lo que llama la atenci6n es 
que, en el caso espedfico de los veintid6s estudiantes de Teorfa 
de la Historia (ciclo 2017-n), la mayoria vive en Los Olivos 

3 Como describe, en su testimonio, Maria Ines Zonana, csrudiante argentina. 
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(13.64%), Ate Vitarte (9.09%), Comas (9.09%), La Victoria 
(9.09%) y Puente Piedra (9.09%), mientras que los demas habi

tan en los diferentes distritos de Lima none, sur y este, es decir, 
en lugares muy distances del campus de San Marcos4

• Se podrfa 
concluir que un buen porcentaje reside en hogares de clase media 
emergence (Los Olivos); otra mayorfa, en hogares funcionales, 
con sus padres y madres, pero con la presencia, c6moda o inc6-
moda, de los tios, en un 54.55% de los casos. A su vez, se trata 
-en gran medida- de familias extensas, por la presencia de 
abuelas y abuelos (13.64%)5• Vale resaltar queen la elaboraci6n 

de estas historias, la Hnea materna ha tenido una relevance pre
sencia, mas que el linaje del padre. La abuela y la madre tienen 
destacados papeles en el mantenimiento e incluso en la supervi
vencia de la familia. Ellas constituyen la reserva moral, son las 
heroinas, los seres queridos, las que trabajan y cocinan, las que 
dan estabilidad y predictibilidad al futuro. 

Tercero, se identifican, son producto o se confrontan con 
una serie de hechos hist6ricos destacados del siglo xx. Los testi

monios de los abuelos y abuelas nacidos en la decada del 30 y 40 
han sido muy reveladores de lo que se podrfa llamar un encuen

tro con la Historia, pues muchos de ellos se detienen a recordar 
los gobiernos de Manuel A. Odrfa (1948-1956), Manuel Prado 
(1956-1962), Fernando Belaunde Terry (1963-1968) y Juan 
Velasco Alvarado (1968-1975), enfocindose particularmente en 
este Ultimo yen la reforma agraria de 1969, la reforma educati

va de 1972, la promoci6n de simbolos culturales andinos y los 
anos finales del mandato, con las huelgas que crearon las condi
ciones para la sucesi6n de Francisco Morales Bermudez (1975-
1980). Por el corto espacio, no puedo resumir todo lo que se 

4 Ver la figura I, «Distritos de residencia de los escudiantes de Teorfa de la Historia 
(2017 ·II)», incluida en el epilogo de esce Ii bro. 

5 Ver la tabla 2, •Familiares con los que viven los escudiances de Teoria de la Historia 
(2017-u)», incluida en el epilogo de esre libro. 
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HIJOS DE INMIGRANTES 

dice sobre estos eventos hist6ricos y la importancia de alguno de 

ellos. En los testimonios de las madres y padres nacidos entre los 
afi.os 1950 y 1960, aparece con mucha nitidez la diHcil decada 

de 1980, destacada por las dificultades de su segundo lustro (la 
inflaci6n, la violencia senderista y las colas interminables); por 

su lado, la decada de 1990 es descrita como si -a manera de 

confrontarse con ella- los actores revelasen sus afinidades, re

chazos y explicaciones. Los recuerdos parecen diluirse despues 

de la Marcha de los Cuatro Suyos en el afi.o 2000 y el fin del 
regimen fujimorista. Nose interesan mucho en la historia mas 

contemporanea, la que empieza en 2001. 
Cuarto, la mayor.la de los estudiantes que han contribuido 

con sus historias nacieron en el decenio de 1990, particularmen

te, a mediados de esa decada. Ademas, gran parte de ellos se con
sideran millen~ials y me parece que tienen mucha raz6n. Lo son, 

segiln sus planteamientos, porque viven dentro de la revoluci6n 

de las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n; hecho 

que lo sienten en su vida cotidiana, de manera consciente, y lo 

viven -simultaneamente- como un cautiverio, un disfrute 

y un fastidio, lo que los diferencia de las generaciones anterio
res, con todas sus consecuencias buenas, malas, constructivas o 

destructivas. 

Quinto, encuentran la economfa de mercado por todas par
tes, hecho que de alguna manera explica que el 54.55% de ellos 

trabaje, en horarios de seis y ocho horas diarias, lo cual - segu

ramente- debe ser uno de sus grandes impedimentos para tener 

un mejor rendimiento academico. 

Sexto, tal coma los mismos alumnos lo indican, e incluso 
algunos lo hacen para llamar la atenci6n, se sienten muy lejos 
de las practicas religiosas de sus abuelos y padres, sean cat6licas 

o evangelicas. Gran pane de estos estudiantes se declaran agn6s
ticos, escepticos de la religion, alejados de la politica, pero muy 

cercanos a lo que podri~ ser Un nuevo sisterna de convicciones, 
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en trance de anclarse entre los j6venes peruanos. Este es uno de 

los rasgos de mayor independencia que he encontrado en esta 

sorprendente generaci6n millennial de San Marcos: no quieren 

creer en lo mismo que sus antecesores, pero tampoco conffan en 

muchas cosas que los rodean, mas bien - me parece- se entre

gan a sus convicciones, expectativas y metas de vida. 

Un Ultimo rasgo que los caracteriza es un cierto ocultamiento 

de las practicas culturales de sus abuelos y padres, sea del idioma 

originario, las regiones de procedencia y las familias que dejaron 

en los terruiios. En esto se puede constatar una suerte de marca 

parad6jica que me parece sumamente relevante, ya que, si bien 

las atenuan, no pueden evitar sentirse cercanos a las tradiciones 

culmrales de sus generaciones anteriores, de sus lugares natales, 

de sus culturas originarias y de la solidaridad de paisanaje que 

vincula a los inmigrantes con las asociaciones procedentes de las 

mismas regiones o de otras cercanas. A pesar de que ya no parti

cipan con la misma entrega y devoci6n en las festividades de los 

lugares de origen de sus padres, miran a estas con mucho respeto, 

carifi.o y hasta devoci6n. Como ensayando una estrategia social 

que oculta sus actitudes y afectos, poseen una· gran apertura y 

una sensibilidad para percibir aquello que une a todos los des

cendientes de inmigrames que viven en los diversos distritos de 

Lima norte, este y sur; por ejemplo, en muchos rasgos culturales, 

como la musica, la cual a veces es apreciada como algo propio de 

los herederos de migrantes. 

Por Ultimo, quisiera indicar que casi en los veinticuatro testi

monios es posible percibir que los abuelos y padres que migraron 

de las regiones a la capital lo hicieron por la aparici6n de nuevos 

mercados de trabajo en los pueblos vecinos y en las haciendas 

costeiias, ademas de las facilidades que ofrecfa la apertura de los 

caminos y las carreteras que antes estaban practicamente cerrados. 

Era el fin del antiguo regimen en nuestro pais y el inicio de una 

modernidad que estos sujetos iban conquistando a pulso. Hasta 
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la decada de 1920, muy pocos se atrevian a dejar sus terrunos 

y convertirse en los tradicionales forasteros de la epoca colonial. 

Posteriormente, se lanzaron a los caminos por diversas razones, 

sean personales (maltrato familiar, alejamiento de padres o pareja 
abusivos, bU.squeda de nuevos horizontes) o situadones hist6ricas 

vigentes (di.ficultades en sus regiones natales, nuevos mercados 

urbanos de trabajo y atractivas ciudades costefias, donde podian 
encontrar mejores servicios educativos, sanitarios, laborales o una 

mayor seguridad). Los abuelos quiza fu~ron mas sedentarios, po

cos migraron y muchos que lo hicieron, regresaron al terrufio. En 
cambio, pocos padres y madres (la segunda generaci6n), que deja

ron sus pueblos natales, volvieron, y--en muchos casos- busca

ron una mejor educaci6n, una riqueza que te6ricamente dependia 
de ellos, de su empefio, talento y entrega. 

Cuando los hijos emrevistan a sus abuelos y padres, pregun

tan por las razones de la migraci6n; los segundos responden que 
los anim6 la bU.squeda de mejores escuelas y de la universidad 

publica, donde sus hijos pudiesen convertirse en profesionales. 
Asi, se llega al tema de la educaci6n superior en los sujetos de 

la tercera generaci6n, meta que las generaciones anteriores no 

habian podido alcanzar, por lo que se fue constituyendo en una 

suerte de mito para lograr el progreso. Aunque, como tambien lo 

sabemos, esta no fue una leyenda inventada por los abuelos cam
pesinos, ni por los primeros inmigrantes que llegaban a Lima, 

sino que provenia de la ciencia econ6mica contemporanea. El 

Banco Mundial y algunos premios nobeles en Economia, como 

Gary S. Becker, definian «[ ... ] a la educaci6n como un capital 

intangible que permite a las naciones modernizarse y a sus ciu
dadanos ubicarse mejor en la estructura productiva» (Huber y 
Lamas, 20 J 7, p. 56). Esto se ratifica para el caso espedfico de 

nuestro pa.is: «La educaci6n superior, por lo tanto, constituira 

una herramienta fundamental para el ascenso social de las perso

nas y para la formaci6n de las dases medias» (p. 57). 
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Los integrantes de la tercera generaci6n, los hijos, buscan la 

universidad, los institutos tecnicos o las escuelas superiores, es

pacios que no alcanzaron sus antecesores. De ese modo, pasaron 

a formar parte de los deseos fervientes que organizaban los pro

gramas de vida de casi todas sus familias. Ya sabemos que estamos 

ante estudiantes de Historia que, como ellos lo reconocen, eli

gieron esa carrera por vocaci6n, por curiosidad intelectual o por 

alguna influencia familiar, ello contra viento y marea de aquellos 

que los miraban con escepticismo, y -sobre todo-- porque la 

universidad para ellos significa alcanzar algo nuevo, superior, que 

sus abuelos ni siquiera sofi.aron, pero quiza si imaginaron. De los 

veinticuatro estudiantes, unicamente cuatro tienen padres con 

educaci6n superior, y en un solo caso, una abuela posee creden

ciales universitarias; es decir, 14% del total de las generaciones 

previas tienen este tipo de preparaci6n, porcentaje verdadera

mente reducido. En tal sentido, los hijos est:in abriendo trocha, 
desbrozando terrenos eriazos donde sus antecesores no cultiva

ron nada. A su vez, algunos de estos alumnos critican a la escuela, 

a la pobrisima educaci6n b:isica regular que llevaron, y casi todos 

tienen mucha esperanza en San Marcos, no por las credencia

les que puedan conseguir para luego ganar dinero, sino -tengo 

la impresi6n, luego de leer sus textos- por los conocimientos, 

competencias, entrenamiento y experiencias que pueden adqui

rir para entender mejor sus propias historias y la de nuestro pais. 

Todos, sin lugar a duda.s, se merecen una gran universidad pu

blica donde puedan realizarse plenamente y contribuir asi con la 

patria y con sus propias familias. 

Permitanme, aunque sea muy rapidamente, hacer una Ulti

ma reflexion. No leo muchos libros de economfa, como si lo 

hice para mi tesis de doctorado, no tengo por que leerlos estric

tamente, pero hay dos que me han impresionado en la Ultima 

decada: primero, el del economista frances Thomas Piketty, Le 
capital au XX1' siecle (2013), donde intenta responder a tres gran-
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des preguntas sobre la evolucion de la economia europea a largo 
plazo, evaluando indicadores de crecimiento, acumulacion, dis

tribucion de ingresos y patrimonios desde el siglo XVIII hasta la 

actualidad, llegando a una conclusion nada alentadora que me 

impresiono. Todo parece indicar que la desigualdad, a pesar de 

los entusiasmos neoliberales, persiste con mucha evidencia y se 

vuelve pertinaz. 
El otro texto es El precio de la desigualdad (2012), del 

reconocido economisra Joseph E. Stiglitz, premio nobel de 
Economia del 2001, de grandes exitos editoriales, el cual me 

llevo a repensar estos relatos generacionales, en donde los sujetos 

que hacen sus recuentos y memorias quieren encontrar un 

sentido a sus vidas y esfuerzos, de ahf que vean a la migracion 

como una oportunidad para vivir mejor, construir una casa y 

un futuro para sus familias; pregunt:indose -asimismo- si 
realmente encontraron un mejor hogar, salud y educaci6n, y 

felicidad. (Hallaron todo eso en la ciudad?, (Valio la pena tanto 
esfuerzo y desarraigo? Acaso Stiglitz tiene raz6n cuando afirma 

que el 90% de los niiios que nacen pobres mueren en dicho 

estado, por mas esfuerzo 0 merito que realicen; mientras que el 
90% de los que nacen ricos mueren en tal posicion, sin importar 

que hagan merito para ello. Algunos han agregado las siguientes 
palabras a Stiglitz: «el merito no tiene ningun valor». Me niego a 

aceptar esta afirmacion, creo que el talento es descubierto por la 

educacion, la buena educacion, no para hacernos mas desiguales, 

sino para erradicar dicha division en el camino del desarrollo 

humano. Por eso, utilice una cita de Stiglitz como epfgrafe de este 
libro, para dejar constancia de la volatilidad de las convicciones 

que acompailan a los procesos historicos, que antes paredan 
tan determinados, pero que ahora estan mas expuestos a la 

discrecionalidad o a la libertad de los hombres de cada tiempo, 

como deda Benedetto Croce, en el cambiante mundo actual. No 

permitamos que las memorias pasadas nos capturen. La mayor 
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recomendaci6n que se desprende de la experiencia de estas tres 

generaciones es que la Ultima, los millennials, quiere romper 

Con esas viejas ataduras, pues SUS sueiios no forman mas parte 
de mundos trascendentes, subjetivos, de ensoiiaci6n, sino de 

realidades que deben ser conquistadas con proyectos a la medida 

de sus posibilidades y talentos. 

Quisiera, para terminar esta introducci6n algo larga, agra

decer a todos las que posibilitaron que estos escritos, memo
rias de tres generaciones, puedan ser finalmente publicados. 

Todo empez6 cuando Carlota Casalino, coma coordinadora 
del Departamento de Historia, me invit6 a desarrollar los cur

sos mencionados en marzo de 2016, y Cristobal Aljovf n, en el 

mismo cargo, me reiter6 la invii:aci6n, en marzo de 2017. Sin 

estas invitaciones nada hubiera sido posible. A Carlos Paredes, 

mi ayudante de los cursos, responsable de las practicas durance 

estos dos aiios, mi sincero agradecimiento por todos sus aportes 

como coeditor. Con el disene el programa de trabajo, seleccione 

los libros sobre generaciones y me ayud6 a elegir las historias 

que ahora se publican, a traves de un dicilogo permanence du
rance muchas tardes de los sabados. Tambien recuerdo a Teodoro 

Arevalo, alumno del Ultimo aiio de Historia, que nos acompail.6 

el 2016. Finalmente, a mis estudiantes, todos los que asistieron 

a estos cursos, como regulares o libres, les expreso mi reconoci

miento por autorizar esta publicaci6n y por haber hecho posible 

este trabajo experimental que permitira comprender y conocer 

mejor al estudiante sanmarquino. 

MANUEL BuRGA DfAz 

27 





«Diego, si alguien mas puede hacerlo, 
, I ;> 

~por que tu no.» 

Hector Diego Aguado Alvarez 
C6digo: 15150174 

Las generaciones no solo pueden ser vistas como simples sucesio
nes de grupos sociales, familiares en este caso, sino que pueden 

ser analizadas como conjuntos sucesivos que prolongan los an
teriores, pero que, al mismo tiempo, traen cosas nuevas en res

puesta a contextos diferentes. Eso dice Jose Ortega y Gasset en su 

libro En torno a Galileo. (Esquema de las crisis) (1984). Entonces; 

puedo preguntarme, ~que legado de la generacion de mis padres 
y abuelos cargo conmigo? Soy producto de los dramas que ellos 

vivieron y las convicciones de mi tiempo, los cuales tambien po

driamos emender como la creacion de generaciones anteriores. 

En este trabajo pretendo mostrar los hechos que movieron sus 

vidas, tratando de ubicar el legado de ellos en mi. Buscare hacer 

mencion de todos los miembros de mi familia en cuanto a la 

generacion de mis abuelos y mis padres; pero este relato sigue los 

pasos de mi linea materna, esencialmente, mi abuela y mi madre. 

1. Abuelas y abuelos 

Recuerdo que de niiio siempre sentia emocion cuando mis papas 

dedan que iriamos donde mis abuelos. Al igual que yo, ellos vi

ven en Villa El Salvador, pero no siempre fue as! y resulta logico, 

pues ese distrito recien aparece en 1971, cuando el presidente 
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era Juan Velasco Alvarado. Entonces, ~de d6nde vienen ellos?, 

~estudiaron en un colegio yen una universidad al igual que yo?, 

~su cultura es muy similar a la mia? Practicamente lo que se de 
ellos es muy poco. 

Desde el lado paterno, mi abuela es Dora Elena Castro 
Espinoza, quien naci6 en Lima el 12 de agosto de 1940 y que 

lamentablemente perdi6 a su madre cuando tenfa cuatro afios. 

Desde ese momento, su vida se torna dificil, pues su padre se 
vuelve a casar y el trato de su madrastra era muy malo. En la 

escuela no logr6 ir mis alla del cuarto grado de primaria y desde 

muy nifia tuvo que trabajar y dedicarse a cuidar a sus hermanos, 
quienes llegaron a estudiar hasta la secundaria. En la misma linea 

paterna, mi abuelo es Humberto Aguado Girado1
, quien naci6 

en Ica el 19 de agosto de 1929 y no hizo estudios mas alla de la 

primaria. Toda su vida adulta trabaj6 en el rubro de construcci6n 
civil y, en lea, tuvo otra familia, de la cual yo supe cuando tenia 

once afios, pues vinieron a Lima para conocernos; ello J?ara mi'. 
fue sorprendente, nunca imagine que mi abuelo pudiera haber 

dejado atris toda una vida sin jamas retornar ni preocuparse por 
ellos. Esa fue la (mica vez que los vi. 

Cambiando de escena, a la de mi lado materno, mi abuelo es 
Jesus Hernan .Alvarez Guardia, naci6 en Ayacucho el 2 de enero 

de 1929 y llev6 estudios hasta segundo de secundaria2
, ya que 

dej6 su pueblo para trabajar en una mina de Huancavelica. Alli 
labor6 por buen tiempo y mantuvo un compromiso previo al 
que llev6 con mi abuela. De esa relaci6n anterior tuvo cuatro 

Resulta inccresante vcr que mi abuelo origiqalmcncc llev6 cl nombre de Lamberto 
Aguado Girao, ta! cual aparece en su partida de nacimiemo. Es con el correr de los afios 
que fue realizando modificaciones hasta aparecer con otro nombre en su documento de 
identidad. 

2 Curioso resulta saber queen su documcnto de idcntidad figura otra fecha de nacimien
to, d 18 de marzo de 1929. Estc cambio sc produce para cvirar la lcva dcl Ejcrcito, 
siendo extrafio que el cambio solo sea por unos meses, pues mi abuela menciona que, al 
poco tiempo, a los dieciocho afios, tuvo a su primer hijo y entonces tuvo que trabajar y 
mantener a su familia, por lo canto, quedaba libre de dicha lcva. 
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hijos que quedaron huerfanos de madre, por lo que mi abuelo se 
qued6 solo con mi tio Jesus (sus otros hermanos serin cuidados 

por una tfa suya)3. Mi tlo me cont6 que mientras su papa traba

jaba, la mina brindaba educaci6n a los hijos de sus trabajadores, 

por lo que era muy feliz; pero entonces mi abuelo se enamor6 y 

por seguir a otra mujer abandon6 todo, a pesar del ruego de mi 
tfo para que se quede y asi pueda seguir escudiando. Mi abuelo 

falleci6 el 10 de junio de 2010. 
Mi abuela Rosa Gregoria Valdez Zurita, en la misma linea 

materna, fue quien estableci6 una sucesi6n directa que enlaza 

a mi madre conmigo, y parece haber tenido un deseo de supe
raci6n a craves de la educaci6n. Ella naci6 el 28 de noviembre 

de 1941 en el distrito de Asillo, que es parte de la provincia de 

Azingaro, en Puno. Este es un pueblo pequeiio que se fund6 el 

2 de mayo de 1854 bajo el gobierno de Ramon Castilla y que 

se encuentra a una altura de 3913 ms. n. m. Recuerdo que mi 

abuela contaba que tenia nueve hermanos y que ella era la se

gu~da, entonces su madre (Saturnina4) por las noches preparaba 

leche batida con canela y la dejaba en la ventana hasta la maiiana, 

momento en que estaba tan dura que pareda un adoquin. Por 

otro lado, la alimentaci6n que llevaba era bastante variada, pues 
su familia tenia chacras y se dedicaba a la agricultura y ganaderia. 

En su tierra nunca podia faltar trigo, quinua, papa, chuiio, leche, 

mantequilla, queso y tambien las carnes de sus reses y carneros. 

3 Debo decir que mi tlo Jeslis, quien si bien mvo que culminar sus esmdios ya sicndo 
mayor y en una escuela nocturna, prendi6 en mi la pasi6n por la lectura. Cuando era 
nilio me rega16 algunos libros que ame y lei de corrido: Los em mosqueteros, Ivanhoe, 
Oliverio Twist, De la Tierra a la Luna y otros libros mas de Julio Verne. Alios dcspu6, 
cuando naci6 en mi la vocaci6n por ser historiador, me cncere, no de parre de el, sino 
de sus hermanos, mis tlos, que su suelio siempre fue cstudiar Historia, pero que por 
avatarcs del destino nunca pudo hacerlo. 

4 Mi bisabuela se llamaba Sarurnina Zurita Santamaria, quien me conoci6 siendo bebe 
y a quien recuerdo cada v~ que observo la t'.mica foco que tengo con ella mientras me 
tenia sonriendo en sus brazos. Yo siempre la tengo en memc como la mamita Sato. Ella 
falleci6 un 7 de julio de 1995, jusro el dia de mi cumpleaiios nu.mero crcs. 
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Para hablar de mi abuela es necesario hacer menci6n a quie

nes fueron sus abuelos par la vfa materna. Aurelio Zurita fue go

bernador de Asillo y era trilingiie, sabia hablar (tambien escribir) 

en espanol, aimara y quechua. Se dedic6 a la labor de partero y 

todos las fines de semana aprovechaba en preparar chicharrones 

para poner en venta; era tambien bastante dedicado al comercio. 

Mientras que su abuela, Pilar Santamaria, era de origen bolivia

no y perteneci6 a una familia de arrieros que gozaba de cierta 

fortuna; pero ella lo dej6 todo por amor5• Tener un abuelo que 

hablaba varias lenguas y era bien reconocido por su pueblo, asi 
coma una abuela que habia gozado de cierta fortuna, signific6 
mucho para mi abuela. 

Mi abuela no lleg6 a aprender aimara, solo supo comuni

carse en espanol y quechua. Siendo la parte de la educaci6n la 

que me interesa, debo destacar que ella unicamente pudo estu
diar primaria completa en su pueblo, donde habfa dos escue

las (una para mujeres y otra para varones). Fue su interes par 

educarse lo que la llev6 a migrar junta con su hermana Delfi, 

una decisi6n impulsada seguramente por su sistema de convic

ciones, porque la educaci6n significaba progresar y por eso se 

marchan en 1953, a la edad de 12 anos, a.Arequipa, y luego, en 
1956, a la edad de 15 anos, a Lima; pero en ninguno de dichos 

lugares pudieron culminar sus estudios. Par el contrario, mi 
abuela escuvo dedicada al trabajo de empleada de casa, siendo 

en Lima, en el distrito de San Isidro, donde conoceri al senor 

Del Solar, quien la acogi6 en su hogar para que cuide a sus 
hijas. Mi abuela nunca se olvida de este senor y del carino con 

que la recibi6 y trat6. Mientras vivi6 con ellos nunca le falt6 
nada e incluso en cierta medida se acostumbr6 a vivir al nivel 
de dicha familia. En 1958, a la edad de 17 anos, conoce a mi 

5 Mi abuela cuenta que fue en una de las rnulas de su padre que su abuela huy6 en busca 
de Aurelio para quedarse juntos en Asillo. 
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abuelo y se enamoran6• Producto de su am or es que tienen a su 
primera hija, mi tia Carmen, por lo que deben mudarse para 

vivir juntos7• Mi abuelo se encontraba trabajando en lo que 
ahora es el club deportivo Coser en la calle Brea y Parinas, aqui, 

junto con mi abuela, se encargaron de ser guardianes mientras 
se daba una construcci6n. Los propietarios del club les cons

truyeron un pequeiio departamento y por esto mi abuela pudo 

criar cuyes, polios, pavos, conejos, gallinas, palomas, carneros y 
otros animales. Pero el tiempo no pasa en vano, los hijos de los 

duenos fueron creciendo y eran borrachos e irrespetuosos, mi 
abuela fue teniendo mas hijos, en total cinco, y por miedo de 

que les pase algo es que decidieron mudarse. 
Era 1977, ya se habia dado la invasion de Pamplona, para 

ese afio dichos invasores ya estaban reubicados en lo que es el 

actual distrito de Villa El Salvador (YES) y mis abuelos supieron 

que estaban repartiendo terrenos. Mudarse a este distrito fue lo 
peor para mi abuela: las condiciones de vida eran totalmente di

ferentes. Como se sabe, al inici6 en YES no habia nada, ni elec
tricidad ni agua; pero, cuando ella lleg6 ya funcionaba el colegio 

Republica de Bolivia, interesante nombre pues le ~ecordaba los 
origenes que tenia por su abuela. Tambien, YES es un distrito fun

dado por una gran mayoria de migrantes que buscaron trasplan

ar su religion a este nuevo paraje, es por ello que, si bien nunca 

mgres6 a su pueblo, mi abuela si asistia a las fiestas patronales que 
IC organizaban: Cruz de Motupe, Sen.or de Huanca, entre otras; 

., eran de Puno, pero de alguna manera le recordaban a su pue-

' A panir de csta uni6n mi abuela comprende la exiscencia de las variances que tiene el 
quechua. Cuando mi abuelo se reunfa en casa con sus paisanos, ellos hablaban en quec
bua, la variance de Ayacucho; mi abuela no entcndia nada. Su esposo siempre le deda: 
•Es igual que el ruyo ... Solo que diferente en algunas cosas•. 

7 Aqui cs dondc sicntc el cambio de vida, antes estaba en San Isidro junta a la familia 
Del Solar. Fl seiior Dd Solar fue su padrino de bodas y cuando realizaba las compras ni 
lmia que fijarse en el precio y todo lo que compraba era de primera. Al mudarse con mi 
abuclo, el dinero con el que debfa cocinar para una semana solo le duraba dos dias, pucs 
rodo lo que compraba era como para el consumo en casa de su padrino. 
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blo. ~Hubo progreso? Mi abuela piensa que no, al menos con ella 

no, pero logro que sus hijos estudien hasta secundaria yen ellos si 
ve un crecimiento que se prolonga en la generacion de sus nietos, 
pues estos empiezan a estudiar en universidades. 

2. Los padres 

Antes de mudarse a VES, mi abuela ya habia tenido a todos sus 

hijos y el penwtimo de todos ellos fue mi madre. Sonia Esther 

Alvarez Valdez nace el 5 de febrero de 1967 en Lima y ciertamen

te mis abuelos nunca planearon ponerle esos nombres. Mi abuelo 
quiso llamarla Gloria Maria por una actriz de SU epoca, pero 

lo olvido al momento de registrarla. Esta peculiaridad de poner 
nombres de artistas es comlin entre los hermanos de mi madre: 

mi tia Luz Maria lleva esos nombres por una serie Hamada Tres 

Patines y mi tio Marco Antonio, por la pelicula Cleopatra. 

Mi madre nacio cuando mis abuelos todavia vivian en 

Monterrico, en el futuro club deportivo, y alli tuvo una ninez 

bastante feliz porque tuvo contacto con los animales que mi 
abuela criaba y tambien vio crecer desde semillas las plantas que 

sembraba (tomates, pimientos, ajies, entre otras). Tuvo acceso a 

distintos deportes por existir alli canchas de fronton, tenis, futbol 

y bisquet. Toda una variedad de experiencias, pero sus padres 
nunca ensenaron quechua a ninguno de sus hijos. Alli vivio hasta 

los diez anos y estudio en el colegio Higuereta 6048 hasta cuarto 
grado de primaria; en VES estudio en la ya mencionada escuela 

Republica de Bolivia hasta quinto de secundaria8• Como se ve, es 

recien en la generacion de mi madre que las mujeres logran cul-

8 Mi madre tambien recuerda bastantc al senor Del Solar, pucs cuando llegaron a YES 

csre senor apareci6 de la nada, nunca le habian avisado a d6nde se mudaban, pero los 
enconrr6 y lleg6 con muchas cosas: aceite, arroz, mcnesrras, conservas, adcmas de orros 
alimentos; tambien les regal6 las prcndas quc sus hijos e hijas ya habian dejado de usar. 
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minar el colegio, pues, en la generaci6n de mis abuelas, ni ellas 

ni sus hermanas obtienen este logro. 
La vida de mi madre tiene la peculiaridad de que muchos he

chos cruciales se relacionan con el partido aprista y no por haber 
sido militante, nunca lo fue. Mediante la Casa de la Juventud del 

APRA es que este partido se encarg6 de brindar clases de secre
tariado, contabilidad y cosmetologfa, con la finalidad de captar 

j6venes a su partido. Cuando mi madre concluy6 el colegio, en 
1984, asisti6 a una de estas clases y lamemablemente se vio en
vuelca en un pequefto atentado de Sendero Luminoso, donde la 

amenazaron para que desista de seguir esos cursos y por suerte 

nadie sali6 herido. Las clases continuaron, pero mi madre dej6 
de ir ... La semana siguiente dinamitaron dicho local mientras 
los dirigemes se encontraban dentro. Este momenta es clave para 

emender el miedo de mi madre y el trauma que produjo en ella 

el terrorismo: existe un temor muy marcado por meterse en gru
pos politicos, temor que incluso intent6 transmitir a mi, «Ni se 

te ocurra meterte en esos grupos politicos», me dijo una vez que 
ingrese a San Marcos. 

Ese mismo afto, con apoyo de su hermano JesU.S y de sus 
padres, vio la posibilidad de estudiar traducci6n, pues Ingles era 

su curso Favorito en el colegio. Por ello tiene la idea de estudiar 
en la Escuela Normal de Momerrico9, en donde un requisito era 

conocer ingles o frances en un nivel basico. Para completar este 
nivel, su primera opci6n foe llevar clases en el instituto Britanico, 

pero los cupos estaban llenos; mis abuelos no quisieron esperar 

y decidieron matricularla en la Alianza Francesa a pesar de no 
conocer nada de este idioma10• Mientras llevaba el curso, sus her
manos le aconsejaron que no diga que vivfa en ~s, para evitar 

f Aaualmente se conoc:c como el Institute Pedagogico Nacional Montcrrico. 
• En cstc instituto conocio de visra a quicn fuc una dcsccndiente del prcsidente Manuel 

Prado Uganeche. Mi madre menciona que era una chica que no hablaba con nadie y 
que, para todos, era muy imponante solo por su apellido. 
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que pudiesen molesrarla; pero esos consejos no estarian presentes 

por mucho tiempo. Al momento de dar el examen final del pri
mer ciclo, mi madre tenia la seguridad de que lo iba a aprobar, 

pero no logr6 pasarlo. No entendia que habia pasado y se sinti6 
abandonada cuando sus padres no siguieron apoyandola en sus 

estudios. Parece no haber una l6gica en esa decision, consideran

do el deseo que mi abuela siempre tuvo de acceder a una mejor 
educaci6n; pero ahora mi madre comprende e imagina el gran 

esfuerzo que sus papas debieron hacer para pagarle ese curso y la 

decepci6n que pudieron sentir, comprende que el dinero no era 
suficiente en su hogar y que sus otros hermanos no tuvieron esa 

pequefi.a oportunidad que ella tuvo. 

El siguiente afi.o, 1985, el APRA lleg6 al Gobierno con el joven 

candidato Alan Garda y asi pareda que una mejor oportunidad 
se presentaba para mi madre. Como dije, nunca fue militante 

aprista, pero su hermano Francisco si lo era 11
• Gracias a su ayu

da, mi mama pudo entrar a trabajar en el area de Contabilidad 

del Ministerio de Agricultura, espedficamente en el Instituto 
Nacional de Ampliaci6n de la Frontera Agricola (INAF). Aqui 

fue contratada y gan6 bastante bien, gracias a esto pudo adquirir 
muchas cosas para su hogar. Tambien, con el dinero que gana

ba, se pag6 estudios de Administraci6n en la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega12; pero el tiempo pas6 y el gobierno de Alan 

se desestabiliz6. Si al principio le alcanzaba para todo, luego dej6 

de ser asi. Trabajar y estudiar era agotador, y mi madre enferm6 
de tuberculosis. Decidi6 dejar de esrudiar para mantenerse en 

el trabajo hasta el segundo afi.o del primer gobierno de Alberto 
Fujimori. 

11 Mi tin Francisco por muchn ticmpn perteneci6 a la directiva del APRA en Villa El · 
Salvador. 

12 Aqui su miedo hacia d cerrorismo y la polfrica se incremenca, debido a que un profesor 
le mand6 a sacar copias de un libro de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales. 
En ese tiempo, la universidad y sob.re todo esa fu.cultad estaban repletas de pincas y cllo 
gener6 remor en mi madre. 

36 



«DIEGO, SI ALGUIEN MAS PUEDE HACERLO, <POR QUE TU NO!» 

Ya desde 1990 empez6 a salir con mi padre, en ese tiempo 

ambos tenian buenos trabajos. Pero luego hubo recorte de perso

nal y mi madre sali6 embarazada, ademas, decidi6 ya no trabajar 

y sustentarse del trabajo de mi padre. Lamentable fue recibir la 
noticia de que por recorte de personal mi padre se habia quedado 

sin trabajo a inicios de 1992, justo cuando yo me encontraba en 

el vientre de mi madre. 

Antes de pasar a mi generaci6n, quiero hacer una pequeiia 

menci6n a quien es mi padre. Hector Humberto Aguado Castro 

naci6 en Lima el 31 de mayo de 1966 y hasta sus cinco aiios vivi6 

en el distrito de Miraflores, en la casa de su abuela. En 1971 se 

muda a lo que luego se conoceri como Villa El Salvador, sien

do practicamente uno de sus fundadores. Su nombre resulta algo 

simpatico. Mi abuela Elena se lo puso porque cuando trabaja cor

tando cabello habia un joven llamado Hector y era bastante bue

no y amable con las personas; el nombre de Humberto lo hered6 

de su padre por ser el primogenito. La infancia de mi padre fue 

bastante dificil, en realidad la infancia de mis padres fue bastante 

dificil si la comparamos con la mia, sus posibilidades para salir 

adelante eran muy diferentes, de alguna forma mencionan que 

antes uno mismo se iba hacienda camino y los padres (mis abue

los) no andaban detras diciendo que hacer a los hijos. Un punto 

central en la vida de mi papa es que su secundaria la curs6 en 

un colegio del distrito de Santiago de Surco, Los Pr6ceres. Aqui 

tuvo contacto con hijos de padres que ya habian estudiado en 

universidades y que tenian un distinto nivel de vida, esto le abri6 

el deseo de siempre tener mas en SU vida. Mas adelante, trabaj6 

en una empresa Hamada Metinsa y consigui6 un buen puesto que 

perderia en la epoca del gobierno de Alberto Fujimori. Sigui6 es

tudios superiores en los institutos CESCA (Programaci6n de com

putaci6n) y CEPEA (Analisis de sistemas). Al aiio siguiente que yo 

naci, consigui6 un mejor puesto de trabajo en uno de los grifos 

de un tal senor Gasso, quien fue duefi.o de algunos grifos PECSA. 
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3. Los hijos 

Yo, Hector Diego Aguado Alvarez, nad el 7 de julio de 1992 en 

Lima. Y tambien llevo el mismo nombre que mi padre porque 

soy el primogenito; mi otro nombre a mi madre se le ocurrio 

al recordar a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, quien presencio por 

primera vez a la Virgen de Guadalupe. 

Cuando yo todavfa era nifi.o, mi papa tenfa un trabajo de

pendiente hasta que cumpH los trece afi.os, desde ese momento, 

en 2005, se dedico al rubro de la movilidad escolar. Al inicio 

tenfa carros de segunda mano, actualmente la mayor parte son 

transportes nuevos. Y ya no trabaja solo mi padre, sino que mi 

madre tambien. Mis posibilidades fueron distintas, ya que los 

ingresos de mis padres fueron mayores, a lo que ellos aducen 

que tuvieron un progreso econ6mico; plies, si bien mi abuela, 

mi madre y mi padre vefan a la educaci6n como progresar, la 

veian asimismo como un medio para mejorar economicamente. 

Siempre pens~on que si hubieran estudiado en una universidad 

les habrfa ido mucho mej.or. Aquf radica una diferencia que yo 

tengo con ellos y capaz se debe a que el drama de mi vida nose 

ha visto compuesto de carencias de distintos tipos. Suena hasta 

un poco vergonzoso, pero a mf nunca me ha faltado nada y por 

ello es que no veo a la educaci6n como un progreso econ6mico, 

sino como un progreso intelectual. 

Otro punto que rompe con la linea de las otras generaciones 

es que yo no soy creyente, no s~y cristiano. ~Como explico esto? 

Durante mi secundaria, estuve en un colegio privado donde la 

ensefi.anza del curso de Religion no se impartia. Si bien en pri

maria estuve en un colegio catolico (I. E. P. Santa Rosa de Lima), 

al pasar a secundaria (I. E. P. Nuestra Senora de La Merced), 

mas alla del nombre, nada de religioso habfa. Muchos profeso

res no habfan estudiado Educacion, sino que eran historiadores, 

bi6logos, matematicos, flsicos, qufmicos, ge6grafos, egresados de 
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literatura, de lingiiistica, etc. Ellos siempre eran criticos de la re

ligion y entonces yo mismo empece a cuestionarla. 

Lamentablemente, las costumbres de mis abuelos no fueron 
practicadas por mis padres y menos por mi, nunca aprendi que

chua ni aimara, mas si tuve interes en aprender ingles. Antes, 

mis abuelos no pensaban en dejar algo a sus hijos o no habia esa 
preocupaci6n, cuentan mis padres. Sienten que existi6 una gran 

brecha, pero su generaci6n si vive preocupada en dejar algo a sus 

hijos, una herencia que sea perenne. Mis padres siempre me de
dan que en la vida uno puede perderlo todo, pero lo que nunca 

se pierde es lo que se encuentra en la cabeza, por eso ellos repe

tian: «Lo mejor que nosotros les podemos dejar es educaci6m>; 

y es lo que siempre buscaron. Mi madre sobre todo piensa eso, 

quizas teniendo el recuerdo de que su madre parti6 de su pueblo 
para estudiar y no lo consigui6, tal vez porque ella siempre lo 

afior6 y no contaba con codas las posibilidades. Quizas existan 

muchas razones por las que mis padres se interesaron en que lle
guemos a la universidad; y puede ser que ese sea un buen legado, 

una idea que se transmiti6 desde la generaci6n de mis abuelos 

hasta la mfa. Pero si yo rescato algo de todo este recorrido lo pue

do resumir en una frase que mi madre muchas veces me repetia: 

«Diego, si alguien mas puede hacerlo, ~por que tu no?». Siempre 
guardo esa frase conmigo cada vez que alguna situaci6n dificil 

se presenta, si un legado de ellos he heredado es su fuerza para 

levantarse ante los problemas y creer que todo es posible. 
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Aprendf en la trashumancia 

Jose Angel AMea Anamaco 
C6digo: 910990 

1. Abuelas y abuelos 

Soy producto, como la gran mayorfa de limefi.os, de las migra

ciones andinas. Empezare presentando una breve memoria de 

la generaci6n de Jacoba Tuero Mejia (Grau, Apurfmac, 1912-
Lima, 1984) y Ernesto Afiamaco Arce (Cotabambas, Apuriinac, 
1916-Lima, 1968), mis abuelos maternos. Tambien, de Luciana 

Suyo Torres (Paruro, 1925-Cusco, 2008) y Tomas Aldea Farfan 

(Paruro, 1923-Cusco, 2009), mis abuelos paternos. Hare enfasis 
en el aspecto cultural y el desarraigo de las protagonistas. Por 

ello mismo, me ubicare en el contexto geografico y temporal, 
Apurimac, Cusco y Lima, en la decada de los 50 (los testimonios 

orales de mis familiares y parientes corresponden a este periodo) 
hasta los afi.os 80. Los mejores afi.os de la generaci6n de mis abue

los transcurrieron en el contexto de intensas migraciones inter
nas, de las cuales ellos fueron actores directos. 

Dos grandes procesos hist6ricos que han afectado a la socie
dad peruana contemporanea son, en primer lugar, la constante 
migraci6n del campo a la ciudad; y, en segundo lugar, la fatidi
ca sucesi6n de periodos de crecimiento y de crisis econ6mica. 

Ambos son parte de un escenario en donde la pobreza y la poca 
presencia del Estado afectan no solo a las comunidades campe

sinas, sino tambien a las villas y capitales provinciales. En los 

aiios 40 y 50, el ambito rural peruano tenfa poco desarrollo del 
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mercado interno, en especial en las Andes surenos, y esa realidad 
condicion6 la vida de mis abuelos. Alli, la educaci6n era casi la 

unica alternativa de movilidad social, cosa que ellos no gozaron a 

plenitud (solo Ernesto y Tomas sabian leer y escribir). Miencras 

que don Tomas y dona Luciana se dedicaban al comercio, la pe
quena siembra y la ganaderfa, en Paruro; don Ernesto y doiia 

Jacoba dependian de la minerfa instalada en Cotabambas. Mis 

abuelos maternos ante la crisis minera en Cotabambas ruvieron 
que migrar a Lucanas en las afi.os 50. Dona Jacoba tenfa cuatro 
hermanas y un hermano, quienes ya habi'.an migrado a Lima a 

inicios de esa misma decada. 

Segiln la historia contemporanea, la conscrucd6n de nuevas 

vfas de transporce y las nuevas cecnologias de la comunicaci6n 

y la informaci6n, coma la radio en la decada de 1940, fueron 

factores importances para las movimiencos migratorios masivos, 
pues minaron el aislamienco en el que vivian muchos centros po

blados y comunidades campesinas. Ernesto y Jacoba no eran co

muneros, no escaban amarrados a sus terrunos, par lo que podian 
trasladarse de un lugar a otro para sobrevivir. Don Ernesto se 

dedic6, al igual que mi bisabuelo, a trabajar en las minas (un tra
bajo estacional), el «enganche» habia quedado en el pasado gra

cias al surgimiento de la inversion minera a principios del siglo 

xx, par lo que las migraciones andinas no se dirigieron exc;lusi
vamente hacia la costa. La generaci6n de mis abuelos se dispers6 

desde sus lugares de origen a otros puntos de la sierra misma; asi, 
la gran mayorfa de mis tios abuelos migraron a lugares alejados 

coma Arequipa, Cusco, Puquio y Lima. Siguiendo de manera 
muy rapida la dispersion de las apellidos de mi madre, constate 

que muy pocos portadores sobreviven en sus lugares de origen 
y, segiln consta en el directorio telef6nico, hoy existen muchos 

apellidos de origen aimara en Cotabambas y Grau, par ejemplo. 

En relaci6n a mi ascendenda apurimena, es notable c6mo 
la cultura and.ina que las Aiiamaco y Tuero cargaban a cuestas 
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fue decisiva para encontrar un espacio de referenda en lugares 

tan distantes de sus terrufios. Lo mismo sucedi6 con los Aldea y 

Suyo, esparcidos por Cusco y Lima. Todo lo que la cultura que

chua ha podido impregnar en mi sensibilidad (musica, cuentos, 

comida, creencias y usos), se lo debo no solo a mis abuelos y 

padres, sino tambien a los parientes de esas cuatro familias, ya 

que algo que caracteriz6 a este colectivo fueron los viajes a gran

des distancias: los descendientes de estos cuatro apellidos se han 

distribuido tanto en gran parte del Peru, como en Jap6n, Estados 

Unidos, Argentina, Francia y Brasil. 

Siempre recuerdo los relatos de dos y abuelos sobre viajes a 

lomo de caballo, a pie o en los famosos «expresos» provinciales. 

En mi mente estan los detalles de las despedidas, no solo de her

manos y parientes, sino de esposos e hijos que viajaban hacia lo 

desconocido en busca de mejores condiciones de vida, algunos 

para regresar pronto, otros para conquistar un nuevo hogar, sen

timientos que se expresan en un huaino que ha sido el favorito 

de mi familia desde que tengo uso de raz6n: Expreso Puquio. Mis 

abuelos maternos, cuando finalmente migraron a Lima durante 

el gobierno de Manuel A. Odrfa, solo trajeron consigo su len

gua, creencias, narraciones, musica y culinaria, y estos elemen

tos aun los conservamos dentro del ambito familiar y nos sirven 

como marcadores de identidad a pesar del caracter alienante de 

la modernidad. 

Este mismo proceso de desarraigo lo vivieron mis abuelos 

paternos, don Tomas, doiia Luciana y gran parte de los hermanos 

de ambos, quienes dejaron Paruro para migrar a la ciudad del 

Cusco, en busca del ansiado progreso. El Cusco modernizante y 

cosmopolita de los aiios 60 y 70 hizo que mis abuelos paternos 

mitiguen la nostalgia por el terruiio mediante la reproducci6n 

de sus costumbres. Para ciercos fines rituales, en el emblematico 

mercado de San Pedro, en la ciudad del Cusco, aun existen las 

tiendas de objetos rituales para los pagapus a la Pachamama, los 
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apus tutelares. Mis abuelos parurefios eran asiduos concurrentes 

a estas tiendas misticas. Tambien era usual verlos tomar chicha 

cortada con aguardiente, todas las tardes, solos o acompafiados, 

en su pequefia tienda de abarrotes en el distrito de Santiago. Mi 
abuela solo hablaba quechua, pero entendia el espafiol, y mi 

abuelo, que siempre vestia de saco y sombrero, era una persona 

muy bien informada de la realidad, solo escuchando su pequefia 
radio. 

2. Los padres 

Petronila Afiamaco Tuero (Cotabambas, 1956) y Roberto Aldea 

Suyo (Paruro, 1951) se conocieron en Independencia, Lima, cal

mado ya el proceso migratorio. Mi padre dej6 Paruro cuando 
tenia trece afios, siguiendo a su hermana mayor, quien en 1957 

habia enrumbado a Lima (antes de cumplir la mayoria de edad). 

Por otro lado, mi madre se instal6 en Independencia, en 1966, 
con mis abuelos. Mis tios M:iximo y Hugo vivian en otros pun

tos de Lima; mientras que Juan vivia en Bagua y Luis, en Cusco. 
Todos ya habian formado una familia. 

Es de gran importancia resaltar que durante los ultimas pro
cesos migratorios, sabre todo en los conos y periferias de Lima, 

las relaciones y vinculos entre paisanos fue crucial para hacer de 

la gran ciudad un espacio habitable, tanto para estadias tempora

les como para comprar y «tomar» (eufemismo de invadir) terre
nos. Durante los afios 60, se acentu6 el proceso de urbanizaci6n 
de Lima mediante la aparici6n de las barriadas. El panorama de 

carencia y falta de servicios basicos caracteriz6 los asentamientos 
humanos no solo de Independencia. 

En este cuadro precario, mis padres reprodudan su desarrai

go cultural, pues a pesar de que ambos habian arribado a Lima 
durante su adolescencia nunca olvidaron el quechua; aunque la 
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alienaci6n producto de la modernidad modific6 su vision de la 

realidad, no lo hizo en ciertas practicas culturales propias, que 

gracias a la interacci6n con la familia extensa o consanguinea se 

conservaron y practicaron. Recuerdo claramente que mis padres 

combinaban, en sus practicas culturales, modernidad con ele
mentos serranos, en una epoca caracterizada por el movimiento 

hippie, la cumbia psicodelica y la efervescencia del foldor andino 

promovido por el gobierno de Velasco Alvarado. Gran parte de 

ese arraigo en lo andino lo conservaron a traves de la cocina fami

liar (se consumian y se siguen consumiendo muchos productos 

tipicos de los Andes). Igualmente recuerdo que junto con mi 

madre soliamos ir al cementerio y dejabamos la comida preferida 

del finado, «para que se alimente». Entre otros rasgos culturales 

destaca mucho la religion cat6lica sincretica, mezdada con ele

mentos religiosos andinos, y que ellos aun practican: el Senor 

de Huanca, el Senor de Pampacucho, la Mamacha Carmen o 

Virgen de la Natividad. Esce santoral pertenece al Cusco y con 

ese motivo de culto y peregrinaci6n mi padre r·etorna cada aiio 

a Paruro. Mi madre se adscribi6 a esta devoci6n porque, al ser 

desarraigada de su terrufio muy tempranamente y al no volver 

jamas a su lugar de origen, no desarroll6 vfnculos con Apurfmac. 

Este era el sistema de convicciones de mis padres, obviamente 

yo y mis hermanos solo comparcimos el gusto por la cocina y la 

musica de raigambre propia. 

Existen otros modos en el ambito urbano para sobrellevar el 

desarraigo y son las fiestas de aniversario provinciales. Mi madre 

perdi6 los vinculos con Apurimac, a diferencia de mi padre. El 

aniversario de Paruro se reproduce en la capital peruana median

te un dub provincial de paisanos parureiios (dicho evento se lleva 

a cabo siempre unos dias antes de celebrarlo en Paruro) y sirve 

para el reencuentro de parurefios, quienes, dicho sea de paso, 

tienen una fuerte presencia en el rubro comercial de cueros en la 

zona de Caqueti. Al igual que mi padre, cada aiio muchos paru-
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refios viajan a la provincia en las fiestas centrales no solo para for
talecer los vfnculos con el terrufio, sino, como se puede observar 

en casi todos los Andes, para mostrar y ostentar sus logros como 

emprendedores; en fin, para exhibir su progreso material. 

Cabe sefialar que la generaci6n parurefia de mi padre, sus · 
parientes y sus paisanos se caracteriza por haber salido de Paruro, 

en los afios 50, por diversas causas, pero de las que se pueden 
descartar la violencia, los desastres naturales y el descuido del 

Gobierno. Hablando con mi padre y mis tfos paternos he podido 

concluir que la atracci6n de lo moderno y un fucuro mejor en la 

ciudad impulsaron la migraci6n andina en esos afios. Esto expli

ca, parcialmente, por que algunos migrantes de esta provinda 
se especializaron en un rubro espedfico (el mercado de cueros). 

Mi tfa migr6 a Lima porque cuvo malas relaciones con mis abue

los, quienes habfan fracasado en su pequefio negocio familiar en 
Paruro. Asf que ella, al igual que mi padre, vio que la soluci6n 

a sus problemas era alejarse, dejando atras amistades, parientes 
y escuela. Lo moderno tambien jug6 un papel determinante, la 

informaci6n y las comunicaciones viales estimulaban el suefio 

de una vida mejor, el progreso en fin. En cambio, mis abuelos 

migraron de Paruro al Cusco poco despues de que mi padre y tfa 
migraran a Lima. Lo que motiv6 esta decision en mis abuelos fue 

mas circunstancial que por necesidad. Ellos conservaban propie

dades en Paruro y solo querfan probar suerte con los negocios 

en la gran ciudad y terminaron quedandose. El mismo proceso 

hist6rico afect6 de modo diferente a estas dos generaciones, pero 
debe tenerse en cuenta que mi padre y mi tfa eran adolescentes y 

ten.fan una vision entusiasta del mundo, mientras que mis abue
los eran mas maduros. 

Mis padres se casaron d mismo afio en que yo nad. El ya 

trabajaba en la Municipalidad Metropolitana (puesto que consi

gui6 con ayuda de coterraneos). Un hecho que marc6 a mi padre 
fue el despido de la municipalidad cuando era alcalde Eduardo 
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Orrego, en 1982; vinieron afios dificiles para mi familia. Sin em

bargo, en 1985, cuando gobernaba el primer alcalde socialista de 

Lima, Alfonso Barrantes Ling.in, recuper6 su puesto de trabajo 

gracias al apoyo del Sindicato de Trabajadores Municipales. La 
solidaridad provinciana fue fundamental en esta circunstancia, 

la que se reforzaba mediante la practica cultural. Mi padre se 

rodeo de muchos colegas de origen diverso, ancashinos, ayacu

chanos, huancainos y punefios, convirtiendose en asiduo parti
cipante de sus festividades y celebraciones en Lima, ademas de 

seguir participando de las festividades de la colonia parurefia. 

Por lo tanto, mientras que por el lado de mi madre el referente 
cultural se vefa impulsado exclusivamente por la familia extensa 

(Afiamaco-Tuero), el caso de mi padre mostraba otro elemento: 

la solidaridad provinciana que partia del centro laboral. Hoy en 

dia mi padre es un experto en folclor andino, como resultado de 

esta dinamica social. 

3. Los hijos 

Nadel 7 de abril de 1973, soy el mayor de seis hermanos. Cred 

en una barriada, Independencia. Estudie la primaria y secundaria 

en colegios nacionales de mi barrio, (salvo el quinto de secunda
ria que lo realice en el colegio tecnico Uriel Garcia del Cusco). 

Cred en un ambiente de muy limitados recursos, pero de fuertes 
lazos familiares, rodeado de sonidos quechuas. Mi memoria de 

esos afios esta repleta de olores y sabores andinos: chicha de jora, 

cuy asado a la lefia, frutos de capulf, yuyo jaucha, las sopas serra

nas con chufio y olluco, la mazamorra de zapallo, el ponche de 
habas y de maca. Las reuniones familiares organizadas por mis 

dos maternos, repletas de carnavales y huainos, fueron de suma 

importancia para estrechar los lazos con la sierra y donde surgirfa 

la inclinaci6n musical que marcarfa toda mi vida. Esto explica 
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que mis interrogantes e inquietudes sobre la cultura andina sur

jan a temprana edad. Era comun ver el despredo general por el 

folclor andino y si habia algo que me sobrecogia e irritaba mucho 

era ver a Augusto Ferrando despredando lo serrano y exaltando 

lo criollo. Me costaba comprender esa disyuntiva, lo uno o lo 
otro, casi la contraposici6n entre lo criollo y lo andino. 

Tenia yo trece aiios de edad y el gobierno municipal del so

cialista Alfonso Barrantes Lingan promovfa espectaculos de mu

sica folcl6rica andina, tambien, a pesar del embate senderista, era 

comun escuchar el denorninado «folclor latinoamericano» que 
en decadas pasadas habia transmitido fuertes discursos izquier

distas. Independenda asimismo era gobernada por la lzquierda 

Unida (rn) y su alcaldesa, Esther Moreno, promovfa espacios 
culturales para la poblaci6n. Fue en ese periodo que presende 

Los mtisicos ambula,ntes del grupo teatral Yuyachkani y en una 

presentaci6n, durante un mitin de Javier Diez Canseco, al grupo 

de rock andino Del pueblo Del barrio de Piero Bustos. Mi in

quietud por la musica se defini6 ahi mismo y cuando cursaba el 
segundo aiio de secundaria inide con la zampona (fue un colega 

y ahora gran amigo quien me introdujo en la musica folcl6rica 

latinoamericana, a ritmo de Llorando se foe y Ojos azules de Los 
Kjarkas, de Bolivia). 

Estoy muy seguro de que la pobreza material, econ6mica, de 

mi familia, en los aiios mas difkiles del pais, se pudo sobrellevar 
por la musica. Muchos pueblos suelen tener un tipo de musica 

melanc6lica y triste, como el huaino y el yaravi; sin embargo, 
considero que las grandes dificultades propias de un determina
do proceso hist6rico son mitigadas y sobrellevadas con la musica, 

ya sea la tristeza que produce la migrad6n, el desarraigo, la gue
rra interna o la crisis econ6mica. De este modo puedo afi.rmar 

que mi infanda fue dichosa, a pesar de la carencia y la crisis 
econ6mica durante el Gobierno militar y los periodos democra
ticos de Fernando Belaunde Terry y Alan Garcia, y a pesar de que 
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mis padres hicieron muchos esfuerzos por sus hijos, ya que mis 

hermanos y yo sentimos mucho la crisis econ6mica desde muy 

temprana edad. 
Explorando esos afios, en mi adolcsccncia no podfa com

prender la existencia de dos mundos contrapuestos: la costa y la 

sierra, lo urbano y lo rural, lo moderno y lo tradicional, lo blanco 

y lo cobrizo, y lo criollo y lo andino. Cuando en aquel «presente» 

empece a preguntarme c6mo, la milsica me dio las herramientas 

para esa comprensi6n. Mis innumerables viajes como milsico a 

la sierra peruana me adentraron a un mundo fascinante y, sin 

proponermelo, fui descubriendo parte de la realidad. 

Siempre cultivando la musica, desde los trece afios de edad, 

termine mi secundaria en la ciudad del Cusco. Alli tambien pude 

notar la discriminaci6n del campesino y cuando me adentraba a 

un centro poblado, como Acomayo o Sicuani, e incluso la villa 

donde mi padre creci6, Accha (Paruro), pude notar que esa mis

ma poblaci6n andina despreciaba a los comuneros indigenas, ya 

que existfa, entonces, en el mismo ambito rural, la contraposi

ci6n entre el misti y el indigena, la cual es una extension rec6ndi

ta del antagonismo entre lo urbano (modernidad-progreso) y lo 

rural (tradici6n-atraso). 

En 1990, retorne a Lima y, en 1991, ingrese a la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UNMSM, en la especialidad de Historia. La 

elecci6n de esta carrera la considero consecuencia de mis lecturas 

de los pequefios wmos de Historia universal de Carl Grimberg 

(que la revista Gente publicaba en los 80) y mi pasi6n por la his

toria griega. Desisti de la carrera en plena dictadura fujimorista. 

Fui testigo de una crisis hist6rica: la arremetida neoliberal, la im

plantaci6n de la «cultura combi» y la intervenci6n militar en las 

universidades. Ser testigo de mwtiples incidentes internos en la 

ciudad universitaria no fue lo que me hizo abandonar mis estu

dios, sino esa inquietud por querer conocer nuevos lugares, la cu

riosidad y la aventura que se facilitaba con la musica y un grupo 
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musical conformado por amigos del barrio que ya habian viajado 

a Ecuador mientras yo estudiaba en la facultad. En 1994, comen

ce a via jar y solo pararfa en 2011. Mi promoci6n de Historia, que 

ha dado notables investigadores como Gerardo Alvarez, Mario 

Meza y Samuel Villegas, logr6 a duras penas culminar la carrera, 

porque algunos se quedaron en el camino. Siendo yo joven, y 

siguiendo la interpretaci6n de Ortega y Gasset (1984), vivi solo 

para mi, crefa preocuparme de lo colectivo, jugaba a crear cosas y, 

desconociendo los secretos de la vida humana, mi preocupaci6n 

por lo colectivo era solo aparente. 

De cierto modo, estando en la universidad aprendi a arreglar

melas solo. A pesar de que recibfa apoyo econ6mico de mis pa

dres, siempre procure mantener mi independencia y consegufa mi 

dinero tocando y vendiendo cassettes de mfuica latinoamericana 

en buses y restaurantes de Lima. Sin embargo, la incertidumbre 

del sistema logr6 desestimularme academicamente y me aferre a 

la mfuica para viajar lejos, primero al Cusco, donde permaned 

aiios trabajando en el circuito turistico con mi agrupaci6n musical 
Nan Quishka ( «camino y espina»), formada por una generaci6n de 

amigos del barrio que se dedicaron de Ueno a la musica callejera, 

los cuales, mediante este arte, buscaban una vida mejor, intentan

do tambien viajar al extranjero, especialmente a Europa. 

De la generaci6n de musicos que altern6 conmigo, la mayor 

parte se instal6 en Dinamarca y Alemania, algunos regresaron 

para intentar desarrollarse en Uruguay, Argentina y Brasil. Si 

bien yo tuve la oportunidad de emigrar a Dinamarca por invi

taci6n de amigos que radicaban en Copenhague, decline la in

vitaci6n y decidi probar suerte en Uruguay. Viaje por tierra du

rante un mes, atravese Bolivia, Paraguay y Argentina para llegar 

a Montevideo, donde me esperaba mi mejor amigo y otros tres 

compaiieros musicos de mi barrio. Era 1999 y habfa dejado atras 

un noviazgo, que dur6 dos aiios, con una escritora estadouniden

se. Tambien desisti de viajar a los Estados Unidos. 
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En Montevideo encontre por primera vez respeto y orden, 
era una sociedad muy educada y las librerfas abundaban mas que 

las peluquerias, no coma aqui en Lima. Sin embargo, sentia muy 

fuertemente la influencia cultural mediatica argentina: television, 

revistas y musica. Fue alli tambien donde el desarraigo del Peru 

se acentu6: la nostalgia familiar, la comida y los amigos. Convivf 

con mi segunda mujer, quien era colombiana, por alga mas de 

un aiio y tal vez pude aliviar asf algo de mi soledad y nostalgia, 

y cuando finalizamos nuestra relaci6n sobrevino la crisis politica 

y econ6mica argentina en 2001, lo que afect6 posteriormente 

la economia uruguaya. En el verano de 2002 deje Uruguay y 
enrumbe a Brasil con otro grupo de amigos peruanos, porque 

aquellos que eran de mi barrio ya estaban muy arraigados en 

Montevideo e incluso tenian ya sus familias. 
Estando en Montevideo solia asistir a una pefia-restaurame 

peruano, donde se escuchaba milsica criolla (me di cuenta de 

que este genera es el preferido de la diaspora peruana) y podia 
socializar con peruanos de diversos lugares del pafs: marinas mer

cantes, pescadores, trabajadoras del hogar (la gran mayoria del 

norte peruano) y, sabre todo, musicos, los habia en gran canti

dad, tocaban en las plazas y ferias, y muchos, entre los que me 

incluyo, en los buses de transpone publico. La musica andina era 

muy apreciada en Uruguay, Argentina y Brasil, lo que permiti6 

subsistir e incluso se podia ahorrar regular cantidad de dinero si 

uno se lo proponia, lo que no fue mi caso. 

Los peruanos que viven en el exterior se enorgullecen de 

nuestra riqueza cultural y pluriculturalidad. Estando fuera del 

pafs casi todos los peruanos somos iguales y lo pude comprobar 

cuando asistia y amenizaba tocando huainos y valses en las cele

braciones de Fiestas Patrias en Buenos Aires, Montevideo y Porto 
Alegre. La naci6n peruana brotaba de nuestros pechos, la unidad 

y solidaridad entre paisanos se hada explicita no solo cuando ju

gaba nuestra selecci6n de rutbol, sino en eventos trascendentales, 
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asi ocurri6 con la designaci6n de Machu Picchu como septima 

maravilla del mundo o el anuncio del premio Nobel para Mario 

Vargas Llosa. Pero en el trato intimo, alla afuera, segufan los pre

juicios tipicos de los peruanos y no por el color de piel, sino 
porque la cultura y lo andino eran un ente subalterno que naci6 

con la derrota del inca en Cajamarca. 
Habfa entrado a la tercera decada de mi vida en Brasil. El 

desarraigo de tantos aftos fuera del pais me llev6 a adquirir otras 

costumbres, hable por aftos el idioma portugues en mi vida coti

diana (aun suelo confundir ciertas palabras en mi espaftol); pero 
mis convicciones son las mismas de hace diez af10s, la realidad 

socioecon6mica y politica de aquel pais determin6 mucho mi vi

sion del mundo. Continue hacienda musica de manera profesio

nal y me enriqued cultural y espiritualmente al viajar por el Peru 

y diversos paises durante aftos, pero mi experiencia en Brasil fue 

el punto culminante de ese trayecto. Permaned en Porto Alegre, 
capital del estado de Rio Grande del Sur por diez aftos (esta ciu

dad fue sede de dos evemos del Foro Social Mundial a los cuales 

asisti y participe como artista invitado). El estado de Rio Grande 
del Sur tiene una vistosa tradici6n gaucha y una poblaci6n de 

fuerte ascendencia portuguesa, alemana, italiana y polaca. Debo 
admitir que tengo especial aprecio por ese rinc6n de Brasil, no 

solo porque tengo una hija de trece aiios de edad que ailn vive alla 

con su madre brasilefia, sino por las vivencias mismas, el calor de 
la gente, la viscosidad y la pulcricud de sus ciudades con iglesias 

g6ticas y casas de estilo tiroles 0 piamontes, tambien porque la eti

ca trabajadora de esros gauchos brasileiios provenfa mucho de su 

ascendencia europea (en este aspecto no encontraba mucha dife

rencia de la etica trabajadora de los andinos peruanos, ambos pue
blos eran emprendedores, pero con realidades sociales diferentes). 

Fui aceptado dentro de la familia luso-alemana de mi pe
nultima pareja sentimental. Pude explorar una cultura muy di

ferente a la que los peruanos estamos acostumbrados a imaginar 
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de los brasilefios. Las continuidades culturales llevadas por los 

migrantes europeos al sur de Brasil en el siglo XIX daban un ca

racter distintivo a los gauchos brasilefios. La cultura alemana se 

reproduda cada dia con la tipica bandinha germanica, conjunto 

de vientos de metal y acorde6n que congregaba multitudes en 

los festivales de las diversas ciudades fundadas a inicios del siglo 

xx por colonos alemanes, que incluso provenian de Galitzia y el 

Volga. Lo que habia observado en la sierra peruana se repetia en 
el sur de Brasil. La identidad, el desarraigo, la modernidad, la 

tradici6n, todos estos elementos configuraban las circunstancias 

de los individuos en sus trayectos vitales. 

Mi labor de musico itinerante ·me hizo conocer muchisimas 

ciudades de la pampa gaucha brasilefia y gran pane de ellas tenian 

fisonomia europea, incluso mucha gente hablaba aun el aleman 

y el italiano, los cuales combinaban con un dialecto portugues 

caracteristico, con muchos vocablos del espafiol y sorprendente

mente tambien del quechua, que debieron haber sido introdu

cido con el espafiol argentino de la provincia de Misiones. Esa 

faceta del Brasil fue otro gran descubrimiento, junto con la cul

tura andina. Finalmente ahora que retome la carrera de Historia 

y, a mis cuarenta y tres afios de edad, estoy abocado a estudiar la 

historia cultural de lo que pude observar. 

Creo que mi generaci6n ha sido muy privilegiada al gozar de 

esa facilidad para movilizarse geogrificamente que heredamos de 

nuestros abuelos, porque nuestros padres si se asentaron en un 

solo lugar. Algunos retornaron al terrufio, como yo, otros en cam

bio, se quedaron; pero en fin fuimos testigos, gracias a estos viajes, 

de muchos hechos trascendentales de la historia latinoamericana 

que demandarian mucho papel para, al menos, describirlos desde 

una vision de «abajo». Me gusta mi pais, pero por las vivencias, 

no por su historia, tradici6n o culinaria. Soy andino como lo es 

un boliviano, un ecuatoriano o un tucumano; sin embargo, suefio 

con que alglin dia los peruanos tengamos una verdadera naci6n. 
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Millennials1
• Asi es coma Haman a la generaci6n nacida entre 

1981 y 2000. En esta misma propuesta (en la que participan 

soci6logos, antrop6logos, marqueteros y financistas) tambien 

se incluyen a otras, coma la generaci6n x o los baby boomers. 
Cada una de las cuales puede estar marcada por eventos coma la 
Guerra Fria, las crisis financieras, la aparici6n de nuevas tecnolo

gias, entre otros. Ademas, son generaciones que aparecen a partir 

de la globalizaci6n y, por lo tanto, responden a una coyuntura 
global. Finalmente, estas son asociadas a estilos de vida y a tipos 

de consumo. Asi, la caracterizaci6n que se hace de los millennials 
tiene que ver con el uso o, dirfa yo, la adicci6n al Internet, las 

tablets y los celulares. 

Si bien es cierto que este tipo de caracterizaciones, bastante 

superficial, encasilla a las personas en grupos para simplificar es

rudios de mercado o campaiias de marketing globales, me llama 

la atenci6n la forma coino se ha vulgarizado la caracterizaci6n de 

la generaci6n actual, relacionindola basicamente con el consu

mo. Es decir, si analizamos las caractedsticas que se asocian a esta 

generaci6n se podria leer entre lineas que se tiene la imagen de 
un sujeto basicamente consumista. 

Alguna informaci6n sobrc cstc concepto ha sido procesada por Jorge Begazo Villanueva 
y Walter Fernandez Baca (2015). Tambien hay mucha informaci6n cscrita en biogs. 

55 



HIJOS DE INMIGRANTES 

Antes de continuar quisiera hacer una aclaraci6n respecto a la 

idea que tengo de «generaci6n». Seg\ln Jose Ortega y Gasset, en 
su libro En torno a Galileo (1984), esta se trata de un grupo que 

comparte un rango de edad, pero t~bien una coyumura. Por lo 

tanto, es un conjunto de personas que son parte de una misma 

comunidad cultural. Asi, es necesario que haya cierto grado de 

comunicaci6n entre sus integrantes. De alguna manera, es a su 

vez un entorno con el que se comparte un sistema de convicciones. 

Por eso es que quizi me parece un poco-superficial hablar de una 

generaci6n global. 
Dicho esto, se puede emender que la generaci6n a la que 

pertenezco quizis no este marcada solo por el consumo, aunque 

si creo que esta marcada por la apariencia de bienestar basada en 

esta practica y el apego a las tecnologias de la informaci6n y la 

comunicaci6n (TIC). De ahi que se pueda aparentar comodidad: 
maestria, familia, carro, casa, etc., todo materializado en el con

sumo. Sin embargo, cuando se escarba un poco en la identidad, 
en los legados o en los sentidos de vida, nos encontramos total

mente descolocados. Parece que hubiera un corte o una desco

nexi6n que no solo se ha iniciado desde esta generaci6n, sino que 
viene de atras. 

Para quienes hacemos el ejercicio de intentar reconstruir la 
memoria o reubicar las rakes, la vida realmente se convierte en 

un drama. El libro de Ortega y Gasset, mencionado al comien
w de estas reflexiones, resulta, en este proceso, casi como una 

terapia personal. La idea de desequilibrio explicado por el autor 
tiene un alcance que va mas alla de lo intelecmal, este puede ser 

entendido de mwtiples formas: econ6mica, politica, ideol6gica, 
familiar y hasta personal. Resolver este problema devuelve la es
tabilizaci6n y da sentido al drama de la vida. 

Este trabajo me ha permitido poner por escrito varias re
flexiones que ya venia trabajando desde hace tiempo. Pero a la 

vez no significa la concreci6n de la busqueda de esta direcci6n, 
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sino que representa el inicio de un proceso largo. Me ha resul

tado un poco complicado reunir a la generaci6n de los abuelos. 

La complicaci6n radica en que mi familia de parte de madre es 
de la Amazonfa y la de padre, de los Andes. Yo vine a nacer en la 

costa, producto de las multiples olas migratorias que azotaron las 

ciudades desde los af10s 50. Para simplificar esta presentaci6n y 

el analisis de la misma, he tornado a Domingo Arauco Aliaga, mi 

abuelo paterno, como eje central de la comprensi6n de la gene

raci6n andina de la decada del 40; y a Nelly Castillo L6pez, mi 

abuela materna, como centro del entendimiento de la generaci6n 

amaz6nica de los aftos 60. La diferencia en edades y localidades 

no permite que los considere parte de la misma generaci6n, ya 

que no comparten una sola comunidad cultural. A quienes si 

tomare juntos son a mis padres, los cuales si son contempora

neos y fueron marcados por la migraci6n, la crisis econ6mica y 

la guerra interna. Desaforcunadamente, ninguno de mis abuelos 

se encuentra hoy con vida. Parte de esta historia esca construida 

a partir de las memorias de sus hijos, mis tios, y algunos docu

mentos familiares que enconcre y que me fueron de mucha ayuda 
para la inclusion de dacos concretos. 

1. Domingo Arauco Aliaga: educacion y cultura en el valle 
del Mantaro 

Domingo nace en 1903, en Chupaca2, en lacuna de una fami

lia de hacendados del valle del Mantaro. Sus padres, Gregorio 

Arauco y Sara Aliaga, lo criaron en el campo, lo que le dio una 

marcada sensibilidad por la vida rural y una tambien marcada 

idencificaci6n con la cultura huanca. Sin embargo, su principal 

2 San Jose de Iscos es un discrito ubicado a la margen derecha del rlo Manraro, a 14 km 
de la ciudad de Huancayo y a 280 km de la ciudad de Lima. 
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motivaci6n fue el conocimiento, la promoci6n cultural y la par

ticipaci6n social. Asi, el trabajo magisterial se convirti6, ademas 

de su principal fuente de sustento econ6mko, en su pasi6n y 

motivo de vida. 
Su infancia y adolescencia las pas6 en lscos. La secundaria la 

cursaria en la Gran Unidad Escolar Santa Isabel de Huancayo, 

donde mas adelante seda maestro, y en el colegio Nuestra 

Senora de Guadalupe, en Lima. Se especializ6 en docencia en 

el Instituto Pedag6gico Nacional de Lima, hoy Universidad 

Nacional de Educaci6n Enrique G~zman y Valle (UNE). Y 

mas adelante seguiria estudios de Derecho en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (uNMSM), aunque no ejerci6 

dicha carrera. Como explican Jose Deustua y Jose Luis Renique 
(1984), en el Peru, entre 1902 y 1930, se dio un crecimiento 

exponencial de la poblaci6n universitaria (aumento del 297%); 

y particularmente para el caso del alumnado de·escuelas norma

les, el crecimiento es aun mayor (1200%). Para estos autores, 
el aumento de estudiantes y futuros maestros devino en un in

cremento y expansion de los sectores medics. Esto estaria expli
cado por el heterodoxo gobierno de Guillermo Billinghurst, la 

Patria Nueva de Augusto B. Leguia y los movimientos sociales 
y partidos polf ticos de la decada del 20: el Partido Socialista del 

Peru y el APRA. 

En su vida profesional, se desempefi6 como profesor y direc

tor en distintas instituciones educativas en Huancayo, Huaraz, 
Lima, Tarma y Chupaca. Asimismo, fue director de las revistas 

pedag6gicas La Alborada y Superacion. A los sesenta afios publica 
su primer libro titulado Etica de la docencia. Concordada con la 
filosofia de la educacion (1963). En la introducci6n, Domingo se 
presenta como «Profesor de segunda ensefianza especializado en 

Letras i Filosofia [ ... ] [y] Profesor de Erica Profesional i Filosofia 

de la Educaci6n» (p. 3). Este libro es producto de los aiios en que 
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imparti6 esos cursos en la Escuela Normal Superior de Varones 

Teodoro Penaloza de Chupaca. 
Domingo podrfa haber sido considerado en la actualidad 

como un activista cultural; pero la historia empieza con sus 
hermanos3: Daniel y 6scar Arauco, los dos hermanos mayores, 

quienes fueron los primeros en tener un acercamiento a la vida 
politica y cultural. Era usual que mandaran a Lima a estudiar 
a los hijos y que en el intercambio se vieran ·involucrados en el 

movimiento cultural y politico de la epoca. Domingo no fue la 
excepci6n. A prop6sito de esto, los hijos de Domingo siempre 
recuerdan una anecdota sobre su tfo 6scar: 

En Iscos hay un lugar llarnado El Terror de Legufa, junto a una 

zona agreste del valle. Resu!ta que durance una persecuci6n que 

los leguiiscas estaban haciendo al tfo Oscar se desbarrancaron por 

ahi. Nunca pudieron capturarlo. El lugar se recuerda hasca hoy 

con ese nombre4• 

Recordado como un entusiasta promotor y defensor de la iden
tidad andina, promovia festivales de folclor, poesfa y deporte. 

Tambien entrenaba equipos de v6ley femenino, a los que luego 
llevaba a Jauja, Huancavelica, Ayacucho, etc. Sus hijos meno

res, Carlos y Gina, tuvieron profesor de huailas y hoy son los 
mejores bailarines en las pachamancas familiares. jQue suerte! 

Precisamente este activismo cultural lo llevarfa a conocer a Estela 
Benavides, su esposa. Como decia, Domingo trabaj6 durante 

un tiempo en Tarma, como director del colegio Ramon Castilla. 
Aqui se vincul6 con el circulo de intelectuales de la zona. Erasmo 

3 En ordcn de mayor a menor, los hermanos son: Daniel, 6scar, Cesar, Asunci6n, Do
mingo, Gustavo y Luzmila. A pcsar de no scr el ultimo, Domingo fuc el quc posterg6 
mas la formaci6n familiar. 

4 Emrcvista a Gina, L. y Carlos Arauco rcalizada por Daniela Arauco Lozada. 20 de 
octubre de 2017. 
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Benavides, su suegro y tambien profesor, solia organizar tertulias 

culturales en la casa de Tarma; ah! conoci6 a Estela. 

Como explique al comenzar este relato, a Domingo tam

bien le gustaba mucho el espacio campestre. Cosas sencillas 
como cepillar a las vacas o medir el di:imetro de los irboles eran 

actividades que realizaba con mucho carifio. Por eso, sus labo

res como promotor cultural se vieron tambien sopesadas por las 
actividades de emprendimiento rural. Sus hijos recuerdan dos 

ocasiones en las que se vieron manifestadas estas motivaciones . 

. Una de ellas fue la compra de vacas lecheras holandesas. En 

una oportunidad import6 seis vacas holandesas, de las cuales 
solo sobrevivi6 una. Su interes era incursionar en el negocio 

de los lacteos a traves de la producci6n masiva con las vacas 

Holstein. El problema fue que las llev6 muy rapido a Huancayo 
y las vacas no lograron adimatarse al cambio de altura. Otro 

emprendimiento fue el bosque de eucaliptos. Quizas uno de los 

legados mas importantes que dej6 para la posteridad. Domingo 

tuvo como proyecto reforestar un terreno de Iscos. Sembr6 al
macigos de eucaliptos, una planta muy presence en el valle del 

Mantaro, reforestando una zona que hoy es conocida como el 

Bosque de las Lechuzas. 
Finalmente, queda reconocer la importante influencia que 

tuvo el indigenismo como sistema de convicciones para su vida. 
Ya desde su primera publicaci6n se puede sentir claramente su 

tendencia regionalista. Pero es sobre todo en su segunda obra en 

donde se reconocen influjos de quienes el consideraba sus maes

tros de la corriente indigenista, de la que forma parte. Su segun
do libro, publicado a los 79 afios y titulado Primeros estudios def 
castellano en la sierra central (1982), es un libro de madurez. Las 
reffexiones que se encuentran en sus primeras paginas dan cuenta 

de eso. Este es un texto que busca recoger la practica (de habla 
y escritura) del lenguaje castellano. A la fecha, es un importante 

registro sobre el uso castellano en los Andes, en general, y en el 
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valle del Mantaro, en particular. Actuales investigaciones5, aun

que no siempre en la misma Hnea argumentativa, usan el trabajo 
de Domingo como referenda sobre el uso del castellano influen

ciado por el quechua y especialmente la cultura huanca. A tra

ves de la dedicatoria Se puede Ver a quienes considera SUS maes

tros: Jose Jimenez Borja (lingiiista, 1901-1982), Jorge Basadre 
(historiador, 1903-1980), Mariano Iberico (fil6sofo y jurista, 

1892-1974), Enrique Arnaez (educador, 1889-1951), Mercedes 

lndacochea (educadora, 1889-1959) y Angel Gustavo Cornejo 

(jurista, 1875-1943). 

2. Nelly Castillo L6pez: comercio ilegal y violencia en la 
Amazonfa desconocida 

Sohre Nelly, a diferencia de Domingo, la historia se torna mucho 

mis difusa. A duras penas pude calcular su fecha de nacimiento. 

Ella nace en la decada del 30 y fallece, muy joven, en la decada 

del 90. Toda su vida vivi6 en la selva, en Iquitos. Aunque viaj6 a 
Lima hacia el final de sus dias para hacerse un tratamiento con

tra el cincer, finalmente decide regresar a la selva donde fallece. 

Nelly es hija de Jose Castillo y Laura L6pez, quienes en ese en
tonces vivian del comercio urbano. 

Sus hijas recuerdan que la veian poco en casa, pues ella siem

pre estaba en cualquier tipo de negocio, por eso ellas se criaron 

principalmente con sus abuelos. Nelly tuvo seis hijos y cuatro 

maridos. Y aunque no estaba mucho en casa, siempre se preocu

p6 econ6micamente por sostener el hogar6• 

Nelly fue una mujer comerciante e independiente. Vendia 
comida, ropa, artkulos de bazar o lo que pudiera darle, a dla 

S Ver: Puente-Schubeck (1989), Escobar (1992) y Cerr6n-Palomino (1994 y 2003). 
6 Enrrevista a Carmen Lozada y R. Tejada realizada por Daniela Arauco Lozada. 23 de 

occubre de 2017. 

61 



HIJOS DE INMIGRANTES 

y a su familia, algiln tipo de sustento. Con el paso del tiempo, 

sus negocios fueron implicando considerables inversiones, in

volucrando mayor tiempo y, por su puesto, muchos riesgos y 

compromisos. Ante la pregunta Nue momento de crisis social 
crees que paso la abuela Nelly? Su hija Carmen responde, un 

poco apenada: «El narcotrafico». No ahondare mucho en ello en 

esta oponunidad, pero la historia antes contada incluye negocios 

ilegales, sentencias judiciales y encarcelamiento. 

Loreto no es una de las regiones -principales en cuanto a la 

produccion de drogas ilegales. Y por ser un lugar de frontera, las 
actividades comerciales relacionadas al narcotrafico han ido cada 

vex en aumento. Esto se puede observar en el incremento de per

sonas procesadas o sentenciadas por el trafico ilicito de drogas en 

la region (Novak, Namihas y Garcia, 2009). 

Nelly fue una de las personas que se vio involucrada en toda 
esta red de comercio ilegal y violencia que impero y continua 

imperando en la selva (zona peruana que es el espacio territo
rial del que menos se conoce). Aproximadamente entre 1970 

y 1985, Nelly estuvo presa. Para la familia, por el momento, 

no esti muy claro que fue lo que sucedio exactamente o cuiles 

fueroff los delitos por los que fue acusada; pero parece que eso 

tambien es una caracteristica de lo que ocurre en la espesa y 
nublada Amazonia. 

Paradojicamente, creo que uno de los legados del ala ma

terna es la valoracion y apropiacion de la libertad. Nelly no 
es el estereotipo de mujer tradicional de la epoca, es mas, 

sobrepaso muchos de las limites de lo que se le permitfa. 
Lamentablemente, las circunstancias nos ponen en situacio

nes dificiles en las que una decision puede determinar masque 
nuestro destino particular. 
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3. Los padres: los Andes y la Amazonia en la ciudad. 
Crisis econ6mica y terrorismo 

Quizi lo t'.mico que tengan en comun Carmen y Carlos es la ge
neraci6n a la que pertenecieron. 

Carlos Arauco naci6 un 7 de junio de 1951, en Huancayo. 

Durante su infancia y adolescencia estudi6 en su tierra natal, en 

el colegio Santa Rosa; y apenas termin6 el colegio, a los diecio

cho afios, viaj6 a Lima para seguir sus estudios universitarios. Su 
curiosidad por conocer cosas nuevas se mezcl6 con la rebeldia 

adolescente. Rebeldia que para los afios 70 claramente significa
ba socialismo, revoluci6n y la utopia cubana. 

Carmen Lozada nace el 4 de setiembre de 1958, en Iquitos. 

Llega a Lima el mismo afio que Carlos ( 1969), cuando teni'.a ape

nas once afios. Ella lleg6 para vivir con su padre, quien ya teni'.a 

otra pareja y se · habi'.a establecido en Lima. Su juventud la pas6 

entre las reuniones juveniles en la iglesia evangelica Emmanuel, 

sus clases y sus trabajos como secretaria. 

Alrededor de los afios 80, Carmen y Carlos se conocen. 
Carlos teni'.a un pequeno estudio de fotografia, en sociedad con 

su hermano, en Jesus Marfa; Carmen lleg6 para apoyar en las 
actividades de recepci6n y secretaria. Por estas epocas comenz6 a 

vislumbrarse la oscura etapa por la que pas6 el pais, por lo menos 

durante las siguientes dos decadas. Pero, Nuifo esta pensando en 

lo que le ocurre al pais? Antes que nada, estin nuestros suenos, 

nuestros proyectos, nuestro quehacer cotidiano ... Hasta que lo 

que le ocurre al pais comienza a afectarnos. 

Con la familia en contra, ambos se animan a compartir sus 

vidas. Carmen alquila un cuarto por San Miguel, mientras tra
bajaba sacando copias en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. Por esas epocas, tambien, Carmen qued6 embarazada de 

su primera hija. Pero ella aspiraba a algo mas estable. Un amigo 

que conoci6 en el estudio fotografico, Froilin, con quien siempre 
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andaba buscando un lugar donde vivir, le cont6: «Oye Carmen, 

estan regalando terrenos en Canto Grande. A mi me han rega

lado uno. jYo ya tengo terreno! Si quieres este domingo vamos a 

conocer mi terreno y si quieres coge n1 tambien uno>/. 

Como la historia de la mayoria de distritos perifericos, San Juan 

de Lurigancho fue construido por migrantes, estera a estera, palo 

a palo, calamina a calamina. Tambien se conoce que a mediados 

de los aiios 80 comenzaron los atentados terroristas en Lima. «Una 

tarde, recuerdo que fuimos al mercado. Tu mama vendia fideos a 

minoristas. Y cuando estamos llegando se escuchan: balas. Habian 

ajusticiado a un dirigente. Fue ahi que ya nos dimos cuenta que el 
problema era serio», recuerda Carlos8• Carmen asimismo vivi6 esta 

terrible epoca: 

Ahf no sabfas quien era terruco. Tu vecino podfa ser, como no. 

Recuerdo que una vr::z. fui a recargar la baterfa para la tele. Me 

atendieron bien, todo muy amable. Al dfa siguiente la polida 

vino, tir6 abajo el puesto de baterfas y se llevaron al vecino. Me 

quede frfa. Tambien recuerdo queen las noches marchaban por la 

puerta de la casa. «jViva.el presideme Gonzalo!», dedan. Yo tenfa 

mucho miedo9• 
.;~ 

Fue una decision dificil de tomar, pero no qued6 de otra: tuvie

ron que vender la casa que tanto esfuerzo habia costado.construir. 

Una prima les pas6 la voz sobre las posibilidades en Zarumilla, 

Piura, y nos fuimos todos al norte a vivir. Para ese entonces ya 

eramos cuatro. Era cierto, en el norte no se sentia la presencia de 

Sendero como cuando viviamos en Canto Grande. Pero ahi solo 

7 Enrrevisra a Carmen Lozada rcalizada por Danida Arauco Lozada. 22 de novicmbre de 
2017. 

8 Entrevisca a Carlos Arauco realizada por Daniela Arauco Lozada. 24 de noviembre de 
2017. 

9 Encrevisra a Carmen Lozada rcalizada por Daniela Arauco Lozada. 22 de noviembre de 
2017. 
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estuvimos menos de un afto. Esta ve:z. fueron los problemas fami

liares, desgastes de pareja, los que quitaron estabilidad e hicieron 

que la familia vuelva a Lima. 

En Lima, luego de un tiempo, Carmen y Carlos se separaron 

formalmente, aunque mantienen relaciones de amistad y hasta 

trabajan juntos. Carlos desde entonces se dedic6 de lleno a cuidar 

a su madre, quien ya se encontraba mayor y algo delicada de sa

lud. Mientras tanto, Carmen pone un negocio de comida, labor 

a la que se ded.icaria hasta la actualidad y una de las actividades 

que disfruta mas hacer. La enfermedad y fallecimiento de Nelly, 

su madre, trastoc6 nuevamente la estabilidad. Asf., nos mudamos 

y pasamos una epoca viviendo entre Surquillo y Miraflores. La 
venta de comida era una de las actividades que siempre podia 

asegurar la alimentaci6n d.iaria, pero era muy diff.cil la subsisten

cia dfa a dia. 

En el lugar donde Carmen vendia comida, una feria dear

tesanf.as, le pasaron otro dato que ella no podia rechazar: la po

sibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar. Ya habia pasado un 

poco la epoca del terrorismo, pero aun nos encontrabamos bajo 

el gobierno de Fujimori, quien llevaba ya dos periodos seguidos. 

Y aunque los med.ios de comunicaci6n, talk shows y prensa chi

cha pretendian ocultar los problemas sociales; la escase:z. y preca

riedad se vivia a d.iario. Fue asf. que Carmen pid.i6 la visa. Contra 
todo pron6stico, porque, por supuesto, no tenia ni cuentas ban

carias, ni estudios superiores, ni propiedades, ni ninguna de las 

cosas que supuestamente son indispensables, obtuvo la visa. 

Carmen estuvo en Estados Unidos durante trece aftos. 

De Iquitos a Lima, de Lima a Estados Unidos. jVaya periplo! 

Carmen, como inuchos peruanos, decidi6 irse del paf.s en reali
dad porque no le quedaban muchas opciones. Sin embargo, vivir 

en el paf.s mas poderoso del mundo es una experiencia incalcu

lable que de seguro no se lo esperaba. Cuando le pregunte: (que 

signific6 esa experiencia? Ella respondi6: 
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Satisfacci6n, porque sentfa que escaba cumpliendo una de mis 

metas: que ustedes esten bien, que vayan al colegio a educarse. Yo 

querfa que ustedes estudien, porque yo no estudie y por eso todo 

el mundo me sac6 la mierda. [Tambien] tristeza porque no estaba 

con ustedes. A veces me hadan mucha falta10
• 

Como Carmen estuvo en Miami, el idioma no fue un problema. 

Mas bien, encontr6 una amistad que le devolvi6 la esperanza y la 

posibilidad de confiar en alguien: Julia. 

Julia, la amiga que Carmen conoci6 en Miami, tiene hoy 101 

afi.os. Ella es puertorriquefi.a y como tantos latinos lleg6 tambien 

como pane de las migraciones a Miami. Seri muy difi'.cil que 

Carmen pueda regresar a Estados Unidos por su situaci6n de ile

galidad; pero sin duda espera que la vida algun dfa pueda volver 
a juntarla con ella. 

Es cierto que muchas de las explicaciones que se hicieron en 

este trabajo son sobre los contextos sociales. Pero es tambien cier

to que muchas explicaciones pasan por lo privado y lo personal. 

Por ahora, la historia se escribe a traves de lo publico. Por eso en 

este trabajo no incluyo otros aspectos personales y sentimientos 

que son otro tipo de causalidades y que en realidad son una ex

plicaci6n primaria de muchas cosas. 

Epilogo 

Asf. termina esta historia, por ahora. Con el pase del Peru al 

Mundial de Futbol, luego de treinta y seis afi.os de crisis eco

n6mica, guerra interna y dictadura. Seguro con la esperanza de 

muchas personas de que las cosas mejoren. 

10 Entrevista a Carmen Lozada realizada por Daniela Arauco Lozada. 22 de noviembre de 
2017. 
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A partir de este trabajo, Domingo me ha dejado varias tareas. 

Primero, distribuir una caja de libros en bibliotecas de las facul

tades de humanidades y educaci6n. Segundo, dar lectura a un 

diario que acabo de encontrar; y transcribir algunos textos suyos 

de narrativa, cuentos, ensayos, etc. Sobre todo, un trabajo de 

difusi6n que Domingo no pudo terminar. 

En cuanto a Nelly, el trabajo que me deja se parece un poco mas 

a lo que se conoce como el oficio del historiador. Queda investigar 

en los archivos del Poder Judicial y del INPE a fin de poder emender 

mejor que fue lo que sucedi6. Tracindose de un familiar, el ttabajo 

puede enfrentar a algunas preguntas como ~querria Nelly que nos 

enteremos de lo que pas6?, ~sus hijos quercin saber?, ~y sus nietos? 
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«Toda persona tiene una historia que contar» 

Jose Ricardo Junior Arevalo Castaneda 
C6digo: 14150002 

En este trabajo expondre algunos sucesos importantes relaciona
dos a la historia de mi familia, tomando en cuenta, principalmen

te, las tres ultimas generaciones, conformadas por mis abuelos, 

mis padres y yo. Para lo cual, la fuente mas importante ha sido la 
entrevista oral, asi como la organizaci6n de mis propios recuer

dos y el uso de conceptos operativos de autores como Edward 

H. Carr (1978) y Jose Ortega y Gasset (1984), principalmente. 

1. Abuelos maternos 

Presentare a mis abuelos maternos. Mi abuela se llama Dionicia 

Chamana Villegas, naci6 el 17 de enero de 1938 y actualmente 
tiene 79 afi.os de edad, profesa la religion cat6lica al igual que mi 
·abuelo, el cual se llam6 Ruperto Castaneda Flores, quien naci6 

el 26 de marzo de 1924 y falleci6 a los 86 afi.os de edad, el 19 de 

mayo del 2010, en su natal Pacapausa, pueblo que queda en la 

provincia de Parinacochas, en Ayacucho, de la cual ambos son 

naturales. La diferencia de edad que existe entre ellos los posi

ciona en la misma generaci6n, puesto que solo hay 14 afios de 

diferencia entre sus nacimientos. Sin embargo, ese lapso entre 

uno y otro no les impidi6 que formaran una familia juntos y que 
se dedicaran a lo que mas le gustaba hacer: la agricultura local. 

Esta actividad les resultaba util y provechosa, puesto que aparte 
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de obtener algunos ingresos en el comercio local, les servfa de 

autoconsumo para su subsistencia. Por otro lado, con respecto 

al nivel de instruccion que tienen mis abuelos matemos, solo mi 
abuelo Ruperto consiguio aprender a leery escribir, mientras que 

mi abuela no tuvo esa oportunidad. Al respecto, mi madre me 
cuenta que fue debido a que su abuelo, o sea mi bisabuelo mater
no, tenfa un pensamiento machista: «La mujer solo debe servir 

en la casa y no era necesario que vaya al colegio»1
• No la envio al 

colegio nunca porque no vio que fuera necesario. Sin embargo, 
todos consideramos que mi abuela se habria defendido mejor si 

hubiera aprendido a leer y escribir. 

Antes de empezar con los hechos mas resaltantes de mis 

abuelos maternos, debo mencionar que en la Hnea ascendente 

de mi abuelo se encuentra un reconocido heroe local del distri

to de Pacapausa y de los pueblos de los alrededores: el coronel 

Jose Marfa Castaneda Zegarra. Segll.n relata el libro de Mariano 
Pacheco Alvarez (2005) sobre la historia del distrito de Anizo, 

pueblo vecino de Pacapausa en donde el coronel Castaiieda pas6 
pane de su vida, este intervino en el proceso de independencia 

del ~eru, asumiendo la causa independentista que trafa consigo el 
general Guillermo Miller (enviado por don Jose de San Martin) 

a la region Ayacucho, en 1822, con el fin de ganar partidarios 

a favor de la causa libertaria. Ademas, colabor6 con la revolu
cion de Ramon Castilla en 1854 y se levant6 en armas con sus 

montoneras tras el entreguista Tratado Vivanco-Pareja de 1865, 
otorgado por el presidente Juan Antonio Pezet. Fallece en Lima 

el 24 de abril de 1868, victima de la 6.ebre amarilla que contrajo 
al viajar a la capital y es enterrado en el cementerio general. Mi 

madre me cuenta que no sabe exactamente a que generacion co
rresponderfa la farnilia del coronel Castaneda, pero que vendrfa 

Entrevista a Rosa Vilma Castaneda Chamana realizada por Jose Ricardo Junior Arevalo 
Castaiieda. Lima, 2017. 
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a ser el tatarabuelo de ella y de mis tf os. En mi caso, se me hace 

aun mas dificil establecer una clara relaci6n filial. 

Volviendo a mis abuelos maternos, ellos llevaban una vida 

tranquila, en donde las actividades que realizaban les eran sufi

cientes para subsistir. Un primer momento importante en sus vi

das vendrfa a ser el impacto que gener6 la reforma agraria de Juan 

Velasco Alvarado, en 1969. Si bi en en otros lugares relativamente 

cercanos la reforma si afect6 drasticameme, en Pacapausa no fue 

asi. Las propiedades agrarias que poseian en ese momenta no les 

fueron arrebatadas. De hecho, hoy en dia aun mi abuela mantie

ne posesi6n sobre esas propiedades, aunque ya algunas han sido 

recortadas porque se vendieron, cedieron o perdieron. Si bien 

mis abuelos no fueron los tfpicos sefiores hacendados poderosos, 

si poseian una extension de tierras nada despreciable que les sir

vio para subsistir y obtener ingresos en sus vidas. 

Llegada la decada de los 80, mis abuelos sintieron que sus 

vidas tomaban un rumbo algo distinto debido a la presencia de 

Sendero Luminoso en los Andes. Hasta antes de la incursion sen

derista en Ayacucho y otros departamentos de la sierra del Peru, 

mis abuelos no habian tenido mayor problema en vivir ahi; sin 

embargo, luego de que el miedo se apodero de todos en esra 

parte del Peru, ellos decidieron trasladarse a Lima con sus cinco 

hijos, porque ahora la cdtica coyuntura lo exigia. Antes que para 

cuidarse ellos mismos o cuidar lo que tenian, lo hadan por el 
bienestar de mis tfos y mi madre, porque el miedo era tal que 

querian evitar queen alguna intervencion senderista se llevaran 

a algunos de sus hijos varones; incluso un hermano de mi abuela 

le deda que si no queria que se los lleven, debian irse a Lima. De 

aqui se puede ver que la causalidad de esta migraci6n forzosa fue 

la presencia de los grupos subversivos en los Andes y que, ade

mas, la migraci6n se hizo por prevencion mas que por otra cosa, 

porque ciertamente los terroristas nunca llegaron a Pa_capausa, 

afortunadamente. 
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Para ese entonces, las edades de mis tios (y de mi madre) 

oscilaban entre los 20 y 25 afios, y la migraci6n determin6 el des

tino que cada uno de ellos tomarfa: Jorge, Reynaldo y Rosa (mi 

madre) se quedaron permanentemente en Lima, pues cada uno 

conoci6 a sus parejas y conform6 una familia. Lo mismo sucedi6 

con mis otras dos tias. Mi tia Gaby conoci6 a su esposo aqui en 

Lima, pero como este era ayacuchano (de Huamanga) riempo 

despues se traslad6 hacia esa ciudad para residir ahi permanen

temente (hasta el dia de hoy sigue viviendo mi tia alli). Mi otra 

tfa, Ana, pas6 por un caso similar, pues conoci6 a su hoy esposo 

que era arequipefio y este, como laboraba en su ciudad natal, se 

la llev6 a vivir a Arequipa (aun siguen viviendo ahi) . 

Mi madre me comentaba que al principio les era dificil a mis 

tias radicar lejos de los abuelos, pero que todo era pane de un 

proceso totalmente normal. Como se ve, la migraci6n condicio

n6 por completo el estilo de vida que cada uno de los hijos de 

mis abuelos llevaban hasta antes del brote del accionar terrorista 

en los Andes, ,ra que cada uno tom6 un rumbo distinto a partir 

de ese cambio'de residencia. 

En principio, la migraci6n debi6 ser permanente como con

seeuencia de la crisis hist6rica que se vivfa; sin embargo, cuando 

resonaba menos en las mentes de las personas el peligro de este 

grupo subversivo es que mis abuelos deciden regresar a Pacapausa 

para empezar otra vez, desde cero («Volver a la naturaleza>>), y 

retomar el estilo de vida que tenian hasta antes de la abrupta 

interrupci6n ochentera. Para ellos, la idea de progreso era el ha

berse establecido tranquilamente en su pueblo natal y asi tener 

los medios necesarios para subsistir. Me decia mi abuela que vi

vian tranquilos en Pacapausa, que no necesitaban nada mas y que 

consideraban la migraci6n forzosa, como algo que interrumpi6 

esa situaci6n. 

En otras palabras, el haberse ido a Lima fue una interrupci6n 

de SU progreso, es mas, a mi abuela siempre la he escuchado que-
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jarse, cuando estaba largo tiempo en Lima, las veces que venia a 
visitarnos, de que aci no estaba contenta del todo, que se aburre, 

que prefiere estar en su chacra, en su huerto, con sus vacas, idea 

que crece tambien par el hecho de que mi abuelo Ruperto ya ha

bia fallecido hace siete afi.os. Ademas, mi madre me dice que este 

siempre deda: «Mucho carro en Lima, mucho trafico, que feo, 
nunca habia visto tanta genre junta .. . », y tambien: «Los precios 

son muy caros, prefiero los alimentos que bota la tierra alla, son 

mejores»2
• Aunque reconocen alga, si bien para ellos la migraci6n 

signific6 una deriva en su vida, para mis tios su estadia temporal 

en Lima fue aparentemente todo lo contrario, ya que cada uno 

tuvo la oportunidad de desarrollar sus vidas por sf solos y formar 

sus propias familias y que, a fin de cuentas, esa migraci6n les 

permiti6 salir adelante cada uno por su lado y superarse, que era 

algo que mis abuelos deseaban. 

La decada que estuvieron en Lima vivieron durante los go

biernos de Fernando Belaunde Terry, de quien mi abuelo se 

volvi6 simpatizante (Acci6n Popular) y del primer gobierno de 

Alan Garcia Perez. Especialmente entre 1985 y 1990, me cuenta 

mi madre, mis abuelos y mis tios tuvieron que hacer las largas 

colas para comprar un producto. Mi madre me dice que mis 

abuelos los llevaban a todos (mis cinco tios) para que les den 

mas raciones, porque repartian equitativamente los productos 

(nadie podia llevar de mas). Aunque tambien me refiere que 

Tatito (mi abuelo) decfa que hay algo que Alan le ensefi.6: so

portar las grandes colas (por ejemplo, cuando en vida cobraba 

su pension en la ONP). 

Mis abuelos habian partido ya a Pacapausa en 1991 y, como 

mencione, sus hijos se quedaron en Lima a hacer tada uno sus 
vidas, uno de ellos es mi tio. Jorge, quien se encontraba laborando 

2 Entrevista a Rosa Vilma Castaii.eda Chamana realizada por Jose Ricardo Junior Arevalo 
Castaiieda. Lima, 2017. 
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como obrero en la Tabacalera Nacional. Me cuenta mi madre 

que, en 1993, Alberto Fujimori dio un decreto que daba libertad 
a las empresas para administrar sus fondos destinados a los suel

dos, lo que ocasion6 que estas contrataran a, por ejemplo, diez 
trabajadores con el sueldo de uno. En esa coyuntura critica, mi 

tfo se vio afectado al ser despedido por los motivos mencionados. 

Al respecto, me cuenta mi madre que mis abuelos pensaban al 
inicio que Fujimori haria las cosas bien con su «honradez, tec

nologia y trabajo»; sin embargo, uno de sus hijos termin6 siendo 
afectado por su dictadura. Desde ese hecho, mi tio no volvi6 a 

conseguir un empleo estable y actualmente labora como taxista. 

Muy probablemente esto haya significado una traba para el pro
greso de su vida, lo cual es lamentable. 

Finalmente, luego mis abuelos continuaron viviendo en 
Pacapausa. Nunca volvieron a residir de manera permanente en 

Lima. Solo un afto entero (2010) mi abuela se fue a Arequipa 
junto con mi tia Ana, ella la acompaft6 para que no este sola en 

casa, ya que habia recientemente fallecido mi abuelo Ruperto. 
Como dicen «el lugar llama» y las veces que he escuchado a mi 

abuela Dionicia hablar sobre Pacapausa y su deseo de seguir vi
viendo ahi, es que quiere esr.ar acompaftado de su Rupertito y no 

estar lejos cuando le toque el momento de partir. Actualmente, y 
desde 2010, mi abuelo Ruperto esci enterrado en el cementerio 

municipal de Pacapausa. 

2 . Abuelos patemos 

Mi abuela se llama Angelica Manuela Gonzales Sayan, naci6 el 25 
de diciembre de 1950 en el distrito de Pachas, provincia de Dos 

de Mayo, en Huanuco; su segundo nombre se lo pusieron por

que naci6 en Navidad y en forma de honrar al Nino Manuelito. 

Por otro lado, mi abudo se llam6 Luis Rodolfo Arevalo Loredo y 
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naci6 el 28 de julio de 1919 en Huacho, provincia de Huaura, en 

el departamento de Lima, y falleci6 a los 79 afios, el 24 de mayo 

de 1999. Ambos se conocieron en Lima en 1965, el misrno afio 
del nacimiento de su primogenito, y llegaron a tener en total 

tres hijos: Jose Ricardo (mi padre), Patricia Margarita y Peter 

Sebastian. Luego, mis abuelos se separaron y los hijos perdieron 

el rastro de su padre (practicamente los abandon6), sabiendo so

lamente de el cuando falleci6 en 1999. 

Como se ve en la diferencia de sus edades, ambos abuelos no 

pertenecian a la misma generaci6n. Esos 31 aiios de diferencia 

entre sus nacirnientos los hace ser contemporaneos solamente, 

porque rebasan el tope propuesto por Ortega y Gasset. Adernas, 

es casi seguro de que esa rnisma diferencia de edades provoc6 que 

cada uno tenga distintas convicciones y metas en la vida, pero 

que de una manera u otra se vieron alterados (principalmente mi 

abuela) por factores externos, como mi bisabuela (su madre), a la 

que, al respecto, mencionare ahora. 

Me cuenta mi abuela que vivi6 su niiiez y juventud en 

Huanuco, hasta aproximadamente los 14 afios, siendo criada por 

su abuela (bisabuela de mi padre), recien a los 23 afios de edad 

volvi6 a ver a su madre. Mi padre me dice que desde que tiene 

uso de raz6n, mi abuela siempre ha trabajado para mantener a 

sus tres hijos, ya sea como lavandera de ropa de otras personas, 

ayudando a una senora en un trabajo de preparaci6n de buffet, 
entre otras actividades. Inclusive me cuenta que lleg6 al extrerno 

de trabajar hasta altas horas de la noche con el toque de queda 

que habfa en el primer gobierno de Alan Garcia, exponiendose 

a ser arrestada. Como se sabe, en este periodo de crisis eran muy 

delicados estos temas y exponerse a ser detenida era algo que mi 

padre recuerda con mucha pena y, en parte, orgullo por la valen

tfa de mi abuela. 

Mi padre me cuenta, ademas, que cuando el naci6, en 1965, 

una persona lejana (hermana o prima de su abuelo, no recuerda 
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bien) se ofreci6 a cuidarlo, en otras palabras, le pidi6 a mi abue

la que se lo entregase para cuidarlo, ya que en ese entonces mi 

abuela tenfa 15 afi.os de edad. Sin embargo, ella no accedi6 al 
pedido y se mantuvo a cargo de su hijo y fue una decision sabia 
y responsable (segiln me dice mi padre). 

Por otro lado, mi papa resalta ademas que, cierta noche, el 
lleg6 de jugar pelota casi a la medianoche. Entonces una vecina 

le dijo a mi abuela: «jAngelica, huelele la boca a tu hijo, quien 
sabe d6nde habra estado!». Loque mi abuela respondi6 fue: «No 
tengo por que olerle la boca a mi hijo, porque yo confio en el». 
Mi padre dijo que eso lo marc6 profundamente y a(m lo sigue 

recordando con orgullo. 
Mi abuela me dice que no han pasado hechos trascendentales 

en su vida y que tampoco ha tenido un encuentro directo con 
la historia, si es que asi se puede decir. Sin embargo, considero 
que toda persona tiene una historia que contar y que es unica, 
porque es una forma de rescatarla de nuestros ascendientes. Aun 
asi, considero que mi abuela pudo lograr salir adelante sola con 
sus tres hijos, sin la ayuda de mi abuelo, su esposo. Tambien sos

pecho que para ella no ha sido una agradable experiencia, no le 
es grato recordar. Actualmente mi abuela vive en Surquillo, junto 
con una de sus nietas. 

3. Madre y padre 

Mi madre se llama Rosa Vilma Castaneda Chamana y naci6 el 
15 de mayo de 1967, en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrion, en Bellavista, Callao. Mi padre se llama Jose Ricardo 
Arevalo Gonzales y naci6 el 23 de enero de 1965, en la Maternidad 

de Lima (hoy Instituto Nacional Materna Perinatal), en Barrios 
Altos, Cercado de Lima. Su diferencia de edades, como se ve, es 
de solo dos afi.os, por lo que ambos pertenecen a la misma gene-
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raci6n (son coetineos). En el caso de mi madre, le pusieron ese 
nombre debido a una prima, que falleci6 algunos aiios antes que 

naciera mi madre, y que se llamaba Rosa; en el caso de mi pa
dre, el nombre de Ricardo se lo pusieron por su abuelo Ricardo 

Arevalo (papa de mi abuelo Luis), a modo de homenaje por su 

fallecimiento un poco antes de que mi padre naciera. Mi madre 
pas6 su niiiez en Ayacucho, junto con mis abuelos, aunque oca

sionalmente venfa a Lima con ellos. Ambos se conocieron cuan
do laboraban a finales de la decada de los 80. Mi madre trabajaba 

en una fabrica textil y mi padre en una fabrica/tienda de repues

tos automotrices, cuyos locales eran comiguos (se ubicaban en 
la Av. Paseo de la Republica, cruce con la Av. 28 de Julio). En 

ese tiempo, mi madre residfa en la casita de mis abuelos que se 

ubicaba en Mira.fl.ores, mientras que mi padre vivia en el Rimac. 
Mi madre luego de culminar la sec:undaria curs6 brevemente 

estudios tecnicos textiles; mi padre no estudi6 propiamente una 

carrera luego de terminar la secundaria, sino que como su cole
gio era una Gran Unidad Escolar (el Melit6n Carvajal de Lince) 

tenian talleres de trabajo dentro del colegio, los cuales otorgaban 

certificados en conocimientos tecnicos que valian para trabajar. 

Por eso, mi padre tiene una admiraci6n por Manuel A. Odria, 

por ser este presidente el gestor de centros educativos de este tipo 

que, segun me dice, fueron el aporte mas importance en educa
ci6n que hizo un presidente durante el siglo xx. 

Antes de vivir jurito con mi padre, mi madre vivia en 

Mira.fl.ores y el grupo terrorista Sendero Luminoso realiz6 el aten

tado en Tarata, en 1992. Lacasa de mis abuelos en Miraflores 

quedaba como a quince minutos de dicho lugar, a unas veinte 

cuadras aproximadamente (de referenda, la Av. Santa Cruz). Mi 
madre me cuenta que era ya de noche, que estaba viendo te

levision y que, de pronto, la puerta y las ventanas retumbaron 
coma si hubiera sido un fuerte temblor y los vecinos de la quinta 

salieron asustados. Nadie podia aun dar una explicaci6n de lo 
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sucedido, hasta que mi madre se encer6 recien por television que 

habia sido un atentado terrorista perpettado muy cerca de donde 

vivian. 
Otro hecho tambien relacionado a las acciones terroristas 

ocurrio cerca a nuestra segunda vivienda, yo ya habia nacido. 

Cuando mis padres se casaron y yo nad, vivimos un pequefio 

tiempo en la casa de Miraflores y luego nos mudamos a una 

casa en la cuadra 32 de la Av. Peru, en San Martin de Porres 

(esto a panir de 1996). Enconces, seglin me cuentan mis padres, 

en 1997, hubo un ataque terrorista a una agenda de pagos de 
Edelnor que en ese entonces se encontraba a una cuadra del cru

ce de las avenidas Peru y Universitaria, en la cuadra 30 de la Av. 

Peru, donde se ubicaba el local. Mi madre se enconcraba sola en 

casa conmigo (yo tenia un aiio de edad) y las ventanas retumba

ron fuerte. En ese tiempo mi padre trabajaba en una empresa de 

transpone publico como conductor y lleg6 rapidamente a la casa 

diciendo: «Le han metido bomba a Edelnor. .. », algo asustado y 

preocupado. Xo tengo un recuerdo del local cerrado y abandona

do, aiios despues de haberlo visto. Hoy en dia es una cevicheria. 

Como mencione, yo nad en 1995 y para enconces mi padre 

ya habfa comprado un terreno en el distrito de San Martin de 

Porres, en la zona denominada exhacienda Naranjal. En estos 

afios, esta zona tenia aun un ambiente de campifia, de chacras, un 

ambiente rural, de vegetacion y campos de cultivo, pues, como 

dije, eran los restos de una antigua hacienda. Incluso me cuenta 

mi padre que las casas que existian eran poquisimas, no habia 

muchas y el cerro que esci a unos metros de distancia de nuestra 
casa no estaba tan invadido como lo esta hoy. Eran los primeros 

afios de esta zona que luego pasaria a popularizarse como Cerro 

Candela3• Mi padre empezaria a construir la casa en 1996, pero 

3 Cerro Candela cs el nombre dcl cerro principal, pero que sirve de referenda para codas 
las 20nas aledaiias en su base. Sin embargo, d asentarniento humano que alberga se 
llama Vista Alegre. 
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la dej6 solo semicercada hasta el aiio 2001, que fue cuando de

cidieron mudarse permanentemente alH para terminar de cons

truir la casa. Me cuenta mi padre que durante la primera noche 

que pasamos aqui, el tuvo que dormir casi en la intemperie, pues 

aun no teniamos techo ni puerta y las cosas que habfan traido 

tenfan que ser cuidadas por miedo a los ladrones. Luego, pasado 

el tiempo, fuimos instalindonos. Para ambos, la llegada a este 

nuevo espacio signific6 un progreso definitivo, por el hecho de 

que ahora viviriamos en una casa propia que se irfa construyendo 
poco a poco. Esa meta y la convicci6n que se pusieron ambos si

gue aun en proceso, con algunos cambios que ha sufrido nuestra 

casita a lo largo de estos dieciseis aiios desde que nos instalamos 

definitivamente, y se que hay aun mucho por avanzar. 

Ese mismo aiio, en julio, hubo un incendio al lado de mi 

casa, pero que nos afect6 de igual fottna. La casa qued6 par

cialmeme danada; incluso, mi padre tuvo un pequeiio accidence 

tratando de mover los carcones que hadan de techo para evi

tar que el fuego se propagara ahi, el cay6 al piso desde arriba. 

Afortunadamente no sufri6 daiios mayores. 

Mis padres continuaron con sus vidas tranquilos, solo siendo 

el terremoto de Pisco del 2007 (que se sinti6 fuerte aqw') uno de 

los sucesos que remecieron a la familia en la primera decada del 

2000. Con la llegada de ese aiio, mi padre empezaria a trabajar 

en una importadora de repuestos automotrices en La Victoria, 

en la cual sigue laborando actualmente. Por el lado de mi madre, 

ella trabaja desde 2012 cuidando a un nifio ( que actualmente 

tiene cinco aiios), en Comas. 

4. El hijo 

La Ultima generaci6n la conformo solamente yo, Jose Ricardo 

Junior Arevalo Castaneda. Nadel 11 de agosto de 1995, en el 
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Instituto Peruano de Seguridad Social (1Pss) de Angamos (hoy 

hospital de EsSalud Angamos), en Miraflores, Lima. Tengo el 

mismo nombre que mi padre debido a que a este le era de su 

agrado colocar, por tercera vez en la familia (aunque no de mane

ra consecutiva), el nombre Ricardo, pues su abuelo por parte de 

madre (papa de mi abuela Angelica) se Ham.aha asi. Por lo tanto, · 

yo vendria a ser «Ricardo III» y el «]union> porque tengo el nom

bre de mi padre. Como mencione antes, vivimos en la Av. Peru 

y, luego, en 2001, nos mudamos a la zona de Naranjal, cuando 

yo estaba cursando ya el primer grado de primaria. La transicion 

no me choc6 tanto, pues antes de mudarnos yo ya estudiaba en 

el colegio 2028 que estaba en la falda del cerro y hada un largo 

viaje para llegar alli, asi que se me hada mis facil ir hasta este 

nuevo lugar. 

Mis padres son cat6licos, por lo tanto, yo fui bautizado en esta 

fe. Actualmente no practico a cabalidad dicha religion, pero si me 

preguntan c6mo me considero, me siento parte de esta, a pesar de 

no ser un feligres «activo». En los Ultimos meses, el gran interes 

que tengo par' la historia del arte (especialmente la arquitectura 

limefia) me ha llevado a replantear que tanto he estado alejado de 

lo cat6lico, considerando que en la ciudad en la que vivimos abun

dan innumerables construcciones coloniales y republlcanas de este 
tipo: iglesias, conventos, hospicios, capillas, etc. 

Volviendo a 200 l, en ese afio hubo un incendio al lado de 

mi casa que afecto un poco la infraestructura de esta. Recuerdo 

que el dia del incendio (en la madtugada) yo fui el que aviso a 

mis padres para que despertaran. Recuerdo muy bien esa imagen 

hasta ahora, el abrir los ojos y ver coma algunos pequefios hilos 

rojos y amarillos intentaban entrar por encima de la pared y entre 

la calamina y el carton. Fue traumatico. Recuerdo que grite algo 

coma «jSe esta rompiendo la calamina!» {no supe identificar aun 

que era fuego) y mi padre vino corriendo rapidarnente y nos saco 

a todos, mientras unos vecinos tocaban la puerta con desespera-

80 



•TODA PERSONA TIENE UNA HISTORIA QUE CONTAR» 

ci6n. Recuerdo claramente ademcis el tornado de fuego regular 
que se form6 entre las dos casas afectadas. Cuando menciono 

que fue traumatico es porque, en los dias y los meses luego del in

cendio, yo ten.fa pesadillas recurrentes en las noches (no recuerdo 

exactamente sobre que, pero despercaba asustado). Entonces mi 

madre recurri6 a una curandera local que conocia del mercado 

para que me «pasara el cuy» y, segiln me cuenta ella, la seiiora le 

dijo que el cuy se muri6. 

Mi primaria no cuvo mayores contratiempos, al igual que 

mi secundaria. Recuerdo que en el terremoto de 2007 yo estaba 

descansando y al momento de empezar el movimiento vi c6mo 

una canica que estaba en mi mesa empez6 a rodar hacia el piso 

y sali disparado hacia la calle. Los pastes se movian de un lado a 

otro y esas extraiias luces en el cielo aparecieron cinco veces. Esa 

noche no dormimos en la casa. sino en el carrito que mi padre ya 

tenia en ese tiempo (en el patio de la casa). 

Mi secundaria la termine en 2011. Confieso que era un in

consciente total en cuanto a que escudiar luego de acabar el co

legio y considere bastante el hecho de escudiar ingenierfa de sis

temas, solo porque me gustan las computadoras, cosa que estaba 

mal. No tenfa clara aun una meta por la cual luchar. Entonces, 

luego de dos aiios en la academia, logre ingresar en setiembre 

de 2013 a San Marcos, a la carrera de Historia. Esto es algo que 

considero como el logro mas importance de mi vida hasta ahora. 

Definitivamente es un progreso. Yo tomaba a la ligera el hecho 

de que estudiar y c6mo hacerlo. Ya desde mediados de 2012 te

nia decidido estudiar Historia y en San Marcos. Y ese progreso 

que menciono ha ido aumentando con el pasar de los aiios y los 

ciclos. En el caso de mis padres es igual, mi padre siempre me 

dice que considera un logro que yo haya ingresado a San Marcos, 

me dice que es algo que no pudo hacer el y que si lo considera 

un progreso familiar, no solo mio, ya que muchos j6venes actual

mente anhelan ingresar a la universidad (es como el espiritu de la 
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epoca) y no muchos lo logran, y que yo era afortunado de estar 

en donde estoy y que no debo desaprovecharlo. 

Ademas, considera que hemos progresado tambien en cuanto 

a la calidad de vida que tenemos, ya que en cuanto a la infraes

tructura de la casa, en 2012, ampliamos y techamos, reemplazan

do los cartones, maderas y calaminas que eran el techo de la casa, 

asi como la fachada de estera y madera por una de material noble 

y fierro. Aunque, en realidad, el progreso es alga que todavfa no 

hemos alcanzado. Tenemos aun muchas cosas que conseguir, me

tas que lograr, porque el progreso es un avance constante y yo lo 

considero asi, al igual que mis padres y abuelos, que cada dfa si
guen buscando salir adelante. Actualmente, me encuentro traba

jando en el Archivo de la Direcci6n General de Inversion Publica 

del Ministerio de &onomfa y Finanzas (centro de Lima), lo que 

representa mis practicas preprofesionales, ademas de seguir un 

curso del octavo cido de la carrera y pretendo realizar una tesis 

sobre alguna iglesia colonial limena (San Francisco parece ser la 

elegida) y esta sera la pr6xima meta a alcanzar, la cual solo sera 

comparable al hecho de ingresar a la universidad. 
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Yersson Enrique Benitez Fernandez 
C6digo: 14150005 

A traves de la memoria oral de mis parientes describire los prin
cipales aspectos de la vida de las tres generaciones de mi familia; 
entre esos, la cotidianidad y las impresiones que cada uno tiene 

sobre hechos hist6ricos en los que han participado o visto de 
cerca. Sin embargo, cabe mencionar que en el caso de mis abue

los no tengo mucha informaci6n, puesto que ya han fallecido, 
por eso seran importantes los testimonios de mis padres. En ese 
sentido, este trabajo girara en torno a los testimonios que pueda 
obtener de ellos sobre temas como educaci6n, progreso, costum

bres y legado. Respecto a los principales hechos hist6ricos en los 

que estuvieron inmersos, destacare el lugar al que pertenece mi 
familia y aspectos de Ia reforma agraria, la incursion de Sendero 
Luminoso y Ia migraci6n. 

Entonces, en primera instancia, cabe presentar a los inte
grantes de mi farnilia, empezando por mis abuelos maternos, 
quienes en vida fueron Manuel Jesus Fernandez Castaneda y 

Julia Eleodora Santi Chimpay; y, por parte paterna, Enrique 
Benitez Montoya y Marta de la Cruz Escobar. Mis padres son 
Nory Cristina Fernandez Santi y Ruben Augusto Benitez de la 

Cruz, todos procedentes de la regi6n Ayacucho, provincia de 
Parinacochas y distrito de Chumpi, localidad que se caracteriza 

por tener una poblaci6n mayormente rural, cuyas ocupaciones 
son la agricultura y la ganaderia, en donde Ios servicios como 
electricidad, Internet, cable, etc., son precarios o inexistentes 
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hasta la acmalidad. En cuanto al oficio de cada miembro, cabe 

mencionar que mis abuelos se dedicaron principalmeme a la 

agricultura; en el caso de mis padres, se ocupaion al comercio 
ganadero, labores que son muy &ecuentes en la localidad, puesto 

que el distrito esti alejado de las zonas mas pobladas de la region 

Ayacucho. 

En lo que respecta a la onomastica de los integrantes de mi 

familia, en el caso de la generacion de mis abuelos, los nombres 

provienen de los almanaques o del santoral cristiano. En el caso 

de estos calendarios, se ponian los nombres que aparedan en las 

fechas en las cuales uno nada. Con mis padres esto cambia, dado 
que los nombres de su generacion no necesariamente provenian 

de los almanaques, sino que se escogian otros, por ejemplo, de 

visitantes ode paisanos que regresaban de las ciudades con hijos, 
cuyos nornbres la gente solia copiar; sin embargo, no se dejan de 

usar los de los almanaques porque se utilizaban corno segundo 

nombre. Los nombres de mi generacion provienen mayormente 
de la television; en el caso de mi herrnano y mi persona, los pri

meros nombres provienen de dos futbolistas y los segundos son 
de familiares, el mio es de mi padre y el de mi hermano es de mi 

abuelo. 

1. Los abuelos 

En cuanto a mis abuelos paternos, Enrique Benitez Montoya y 

Marca de la Cruz Escobar, el primero nacio en la provincia are

quipefia de CaraveH, en 1925, y falleci6 en 1970, segun mi pa
dre, quien si bien no lo conocio personalmente, solo a craves de 
lo que ha escuchado de sus tfos, sefiala que aquel, a los 20 aiios, 

habia migrado con toda su familia a la provincia de Parinacochas, 

puesto que era funcionario del distrito de Chumpi. Mi abuelo 

curso secundaria completa y tenia como lengua materna el que-
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chua; sin embargo, hablaba muy bien el espafiol. En el caso de 

mi abuela, ella naci6 en 1930 y falleci6 en 2007, era originaria 

del distrito de Chumpi, provincia de Parinacochas. Segiln mi 

padre, ella perteneda a una familia que tenfa tierras y ganados, 

hablaba quethua y espafiol, pero solo habia estudiado primaria. 

Al casarse, mis abuelos se dedicaron mayormente al campo, tu

vieron diez hijos, lo cual, segiln indica mi padre, era comun en la 

generaci6n de mis abuelos. 

Respecto a mis abuelos maternos, Manuel Jesus Fernandez 

Castaneda y Julia Eleodora Santi Chimpay, segun mi madre, mi 

abuelo naci6 en 1932 y falleci6 en 2007, era originario del dis
trito de Chumpi, solo tenia primaria completa y, en 1952, fue 

redutado por el Ejercito de manera obligatoria, puesto que en 

ese tiempo eran comunes las famosas levas. Estuvo en esta ins
tituci6n tres afios y dirigi6 un escuadr6n en Arequipa; sali6 con 

el titulo de sargento segundo. Sin embargo, esta corta carrera 

militar no le sirvi6 de nada, dado que al llegar al pueblo se dedic6 
mayormente al campo y trabaj6 en una hacienda como camayo1

• 

Al realizar un buen trabajo en dicha hacienda, el hacendado, que 

tenia familiares en haciendas en Canta, lo recomend6 y por eso 

tuvo la oportunidad de venir a trabajar con toda su familia. Pero 

luego de un afio, tras surgir un problema con uno de sus hijos, 
tuvo que regresar a Ayacucho, donde retorn6 a la condici6n de 

camayo. En el caso de mi abuela, segiln mi madre, naci6 en 1936 

y falleci6 en 2015, era oiiginaria del distrito de Chumpi, tenia la 

primaria incompleta dado que en esos afios solo estudiaban los 

varones. Al casarse con mi abuelo, tuvo que acompafiarlo a las 

haciendas como cocinera o como trabajadora al cuidado de los 

hijos de hacendados y maestros del pueblo, hasta que tuvo un 
accidente en el que qued6 invalida y se dedic6 a los quehaceres 

Tcrmino utilizado para denominar a aquel trabajador de hacienda de tiempo complero. 
Significa «cama adentro». · 
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de la casa. Tuvieron dace hijos, de las cuales sobrevivieron nueve, 

la mayorfa de ellos se dedicaron al campo y algunos migraron, 

j6venes, a la ciudad, para poder apoyar a mi abuelo. 

En cuanto al hecho hist6rico en el cual mis abuelos han es

tado involucrados o han sido testigos y que signific6 un cambio 

sustancial en el distrito, este es la reforma agraria de 1969. En 

una entrevista que tuve con mi padre2, respecto a este hecho en 

particular, sefi.ala que el proceso de la reforma agraria lleg6 a la 

zona en 1973, hecho que se inici6 a partir de un conRicto entre 

un camayo y un hacendado, puesto que muchos de los hacenda

dos solfan despedir a sus trabajadores sin pagarles, ante esto algu
nos de estos trabajadores decidieron organizarse y denunciarlos, 

y es en ese contexto cuando se enteran de la ley de reforma agra

ria; entonces, con el conocimiento de esta ley, estos trabajadores 

y algunos pobladores decidieron tomar las tierras de los hacenda

dos. Esta toma se caracteriz6 por ser pacifica y, en algunos casos, 

tuvieron que saldar sus deudas con sus bienes, ya sea con cabezas 

de ganado o tierras. En las tomas de tierras de manera violenta, 

estas implicaron no solo luchas con las hacendados, sino entre 

las camayos y las pobladores. 

Seg(in mis padres, las consecuencias de este proceso fueron, 

en primer lugar, la destrucci6n de las relaciones de producci6n, 

donde las hacendados eran duefi.os de la mayor extension de tie

rras, la poblaci6n dependia de las haciendas, puesto que, en la 

jcrarqufa ccon6mica y social, dlos cstaban a la cabeza, dcbajo 

estaban las huatapeones3, quienes eran los encargados de adminis

trar las haciendas, debajo de estos estaban las camayos, los cuales 

eran trabajadores permanentes de las haciendas, y debajo de estos 

estaban las gaiianes4, que eran trabajadores temporales. Muchos 

2 Enuevisca a Ruben Augusto Benitez de la Cruz realizada por Yersson Enrique Benitez 
Ferruindez. 2017. 

3 Trabajador de hacienda por un aiio, termino compuesto por una palabra qucchua hua
ta, quc significa •un aiio-, y peon, que era el trabajador insuuido. 

4 Trabajador cxperto en la producci6n agricola, ya sea en el arado, regadio o cosccha. -
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de estos eran explotados y, por ello, cuando se inici6 el proceso 

de toma de tierras, algunos de estos fueron muy violentos y, por 

ende, a los hacendados no les qued6 masque escapar del pueblo 

y dejar sus propiedades abandonadas; sin embargo, en este pro

ceso solo tomaron posesi6n de los ganados y las tierras de cultivo 
y no de las grandes viviendas que tenian estos hacendados en 

el pueblo. Como segunda consecuencia del proceso de reforma 

agraria, segun mi padre, es que ante el desorden producido por 

la posesi6n de las tierras se cre6 la Comunidad Campesina Santa 

Cruz de Chumpi. Esta organizaci6n de pobladores tom6 pose

si6n de las propiedades del mayor hacendado de fa zona, que 

tenfa en su poder grandes extensiones de tierra, gran cantidad de 

ganado ovino, vacuno y caprino, ademas de ganado bravo; cabe 

afiadir que esta organizaci6n perdura hasta la actualidad. Y como 

tercera y ultima consecuencia, segun mi padre, es que despues 

de este proceso, la mayor.fa de Ia poblaci6n ten.fa sus tierras y 

ganados, y gracias a eso tuvieron acceso a mejores condiciones 

de vida y ademas muchos de estos tenian posibilidades de educar 

a sus hijos. Seglin mis padres, la reforma agraria no favoreci6 a 
mis abuelos, dado que no fueron beneficiados con extensiones 

de tierras. 
Respecto a la educaci6n en la generaci6n de mis abuelos,. a 

partir de lo que mi padre conoce, refiere que en el distrito no 

existian ni escuelas ni colegios y para estudiar tenian que movili

zarse a las capitales de provincias y los que podian educarse eran 

solo los que tenian posibilidades econ6micas, por ello muchos de 

los coetineos de mis abuelos son analfabetos, puesto que, como 

sen.ala mi padre, los hijos de los trabajadores de hacienda nadan 

para ser explotados junto con sus padres, dado que Ios camayos 
trabajaban con todos los miembros de su familia. Sin embargo, 

todo esto cambi6 cuando se dio el proceso de reforma agraria que 

en pirrafos anteriores he sefialado, puesto que este proceso per

miti6 que la generaci6n de mi padre ya tenga mas posibilidades -
87 



HIJOS DE INMIGRANTES 

para poder educarse; ademas, cabe mencionar que para ellos el 
distrito ya tendrfa su propia escuela y, posteriormente, su colegio. 

En el plano cultural, segU11 mis padres, mis abuelos eran ac

tivos participantes en las costumbres del pueblo, practicas que 

implicaban concursos de comida, danzas y fiestas religiosas, res

pecto a esto Ultimo, cabe sefialar que, seglin mi padre, la gene

raci6n de mis abuelos era muy religiosa. Esto Ultimo se puede 

explicar porque el control ideol6gico lo tenfan las iglesias, las 
cuales tambien tenian propiedades que no fueron tocadas por el 
proceso de reforma agraria. Seglin mi madre, mi abuelo tenia el 

deseo de que todos SU hijos se educaran, para el la educacion era 

el ilnico medio de progreso, dado que dedicarse al campo no era 

suficiente para tener una mejor calidad de vida. Quedarse en el 

campo era sin6nimo de conformismo, por ello mand6 a la ma

yorfa de sus hijos mayores a provincias y, a otros, a la capital, en 

donde tuvieron oportunidades de trabajo y estudio. 

2. Los padres: inigrar por temor 

En cuanto a mis padres, Ruben Augusto Benitez de la Cruz y Noey 
Cristina Fernandez Santi, ambos nacieron en el distrito de Chumpi. 

En el caso de ffii papa, este naci6 en 1970, el sefiala que no conoci6 

a su padre, puesto que habia fallecido antes de que naciera, por 

ello, desde nifio, junto con sus hermanos, tuvo que dedicarse al 

campo; a los diez afios ya realizaba trabajos de adulto. Esto era co

mt!n, porque muchos de sus coetaneos tambien lo hadan. Labores 

que consistian principalmente e~ faenas comunales que implicaban 

limpiar acequias en donde se trabajaba todo el dia; tambien hada 

faenas mensuales en su escuela, las mismas que realizaban principal

mente los padres. Por otro lado, en el aspecto educativo, me indica 

que esrudi6 su primaria en una escuela solo para varones y antes de 

ingresar a la secundaria se cambi6 a un colegio mix~ Me indica 
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que la construcci6n de escuelas y colegios para las ai10s 80 en el 
distrito trajo mayor movilidad geogcifica, puesto que muchos ni

iios se trasladaron desde las anexos y easer.las al distrito para poder 

estudiar. En el caso de mi padre, este me seiiala que el vivia en el 

campo y para poder llegar a la escuela tenia que salir a las cinco de 

la maiiana. En el caso de mi madre, ella naci6 en 1973, tiene se
cundaria incompleta puesto que al accidentarse mi abuela tuvo que 

retirarse del colegio y viajar a la capital para cuidar de ella y trabajar 

· para ayudar en las gastos del tratamiento de su salud. Mi mad.re me 

indica que no se acostumbr6 a la ciudad y, par ello, despues de un 

aiio, regres6 junto con mi abuela a Chumpi. 
En cuanto a la educaci6n en la generaci6n de mis padres, mi 

papa refiere que la mayoria tuvo acceso a la educaci6n, donde la 

enseftanza en los colegios era de dos turnos; ademas, me indica 

que la mayor.fa no terminaba el colegio y los que terminaban, 

coma el, se dedicaban mayormente al campo. Por eso mi padre, 

al terminar sus estudios secundarios, se dedic6 al campo, a ayu

dar a las ganaderos de la zona en la compra de ganados y a jun

tar para que ellos pudieran traer a la capital a mi hermano. Mis 

padres se dedicaron al comercio ganadero, dado que mi padre 

ya conocia ese oficio, ademas ya tenia su capital y tambien me 

indica que mis abuelos, tanto de linea materna coma paterna, 

lo apoyaron con pequeiias heccireas de tierra, tanto para el pas
toreo coma para la agricultura; a partir de ello alterna el trabajo 

en la agricultura con la compra y venta de ganado. Mis padres 

coinciden en que el primer gobiemo de Alberto Fujimori fue 

bastante favorable para las zonas mas pobres del pais, dado que, 

segiln ellos, sus politicas publicas fueron de mucha ayuda para el 

pueblo de Chumpi; par ende, para ambos, estas politicas que se 
tradudan en programas sociales les permitian solventar las gastos 

y poder ahorrar pensando en el futuro de sus hijos. 

En ese sentido, mis padres sefialan que el primer gobierno 
de Fujj,u;iori brind6 una cierta estabilidad en los precios, lo que 
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permiti6 que ellos ahorrasen; por eso, al terminar mi hermano 

mayor sus estudios secundarios, ya tenian los recursos para ayu

darle en su preparaci6n preuniversitaria y solventar los gastos que 

pudiera tener en la capital. Esta iniciativa de mandar a mi herma

no a este lugar para que estudiase surge de la idea de progreso que 

tenfan, puesto que, para ellos, en un primer momento, este era 
acumular capital mediante su trabajo; pero, despues, al terrninar 

mi hermano el colegio, empezaron a cambiar esa idea y empe
zaron a considerar a la educaci6n como medio para el progreso, 

por eso decidieron que mi hermano siguiera estudios superiores. 

En cuanto al hecho hist6rico en el que estuvieron inmersos 

mis padres, este fue la incursion de Sendero Luminoso (sL) por 

esas zonas. Segiln mi padre, entre 1988 y 1992, los militantes 

de este grupo pasaban por el distrito pidiendo provisiones a las 
tiendas y hubo algunas ocasiones en que se dieron episodios de 

violencia, como ajusticiamientos. Segun mi madre, en esos afi.os, 

en la mayorfa de poblados, no existian autoridades, puesto que 

muchas de ell~ salieron de sus respectivos poblados a causa del 
miedo que tenfan. En el caso de Chumpi, segun refiere mi ma

dre, este grupo organizaba asambleas en la plaza, en las que toda 

la poblaci6n debfa participar y, a diferencia de los militares, no 

utilizaban la fuerza para sacar a la gente de sus viviendas. En 
dichas reuniones se realizaban juicios a partir de una lista en la 

cual se encontraban anotados los nombres de aquellos poblado

res que habian cometido robos, adulterio y otros delitos, y en 

dichas asambleas en ocasiones se realizaban ajusticiamientos; por 

ejemplo, en una de estas mataron a dos pobladores por abigeos, 

este fue el unico episodio en el que este grupo choco con la po

blaci6n, dado que aparecieron los militares, las otras veces solo 

pasaban por la zona, ademas no hubo enfrentamientos con los 

miembros del Ejercito. Estos Ultimos, al llegar al pueblo, emre 

1993 y 1994, segl:tn mi padre, en lugar de crear un ambiente 
de tranquilidad en la poblaci6n, originaron desesperaci6n, dado 
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que empezaron a entrar a las casas ya sacar a todas las familias a 

la plaza del pueblo, en donde interrogaban a todos los poblado
res, les preguntaban si habian visto a terroristas y les exigian que 

delatasen a los que habian apoyado a los terroristas. 
En este contexto, segiln mis padres, exist.la mucha incerti

dumbre y temor de que estos dos grupos se enfrentaran en el 

pueblo; sin embargo, en la opinion de ellos, la zona que habita

ban no contaba con recursos necesarios para que los senderistas 

la tomaran como base de sus incursiones en esas zonas. No obs

tante, su paso, aunque breve por alli, trajo como consecuencia la 

migraci6n forzada de pobladores por temor a los senderistas y al 

Ejercito, dado que despues de la incursion de estos dos grupos en 

el pueblo solo habia poblaci6n mayor, puesto que los pobladores 

j6venes que estaban en la lista de los grupos subversivos habfan 
escapado a la ciudad. Tambien, por miedo a las levas que realiza

ban de improvisto los militares, estos j6venes decidieron huir del 
pueblo, y muchos de los que se quedaron se escondian y dormfan 

en las chacras o en los corrales de los animales y otros se casaban 

para no ser llevados por el Ejercito; esto ocurri6 hasta el 2000. 

En cuanco a las costumbres que practican mis padres, cabe 
sefialar que, a diferencia de mis abuelos, mis padres ya no parti

cipan activamente en las festividades religiosas, en el sentido de 

que no forman parte, por ejemplo, de los grupos de danza que 

festejan todos los afios en honor a los santos. En una entrevista 

a mi padre5, este me seflal6 que la caida en la participaci6n de 

los j6venes de su generaci6n en los grupos de danza se debi6 a 

que la mayoria se dedicaba a otras cosas que no se vinculaban 

con las costumbres y que los que mantenfan estas costumbres 

eran gente mayor. Ademas, me sefiala que hubo una caida en 

la devoci6n por los santos, los j6venes de su generaci6n ya no 

5 Entrevista a Ruben Augusto Benitez de la Cruz rcaliz.ada por Ycrsson Enrique Benitez 
Fernandez. 2017. 
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tenian esa religiosidad que sus padres practicaban; sin embargo, 

esta no desapareci6 en su totalidad, dado que el pueblo tuvo un 

alto grado de dicha practica. 

3. Los hijos: primeros migrantes 

En cuanto a la generaci6n de los hijos, esta esci integrada por 

mi persona y por mi hermano Yordy Ruben Benitez Fernandez, 

nacido en 1992 en el distrito de Chumpi, estudi6 su primaria 

y secundaria en dicho distrito. Aparte de estudiar, mi hermano 

solia ayudar a mi padre en los quehaceres del campo al igual que 

yo, tiene como lengua materna al espaiiol, ademas de hablar el 

quechua. Queria estudiar en una universidad y escogi6 postular 

a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); sin 

embargo, no logr6 ingresar, por tal motivo decidi6 postular a 
la Universidad Nacional del Callao (UNAC), en donde si ingre

s6. En la actualidad esta cursando el cuarto afio de la carrera de 
Economia. En mi caso, nad en 1994, junto con mi hermano 

somos la primera generaci6n de migrantes de mi familia, estudie 
mi primaria y secundaria en el distrito donde nad, Chumpi. Al 

igual que mi hermano, hablo espaiiol y quechua, este Ultimo no 

lo hablamos con regularidad dado que solo lo hacemos cuando 

vamos a la sierra o cuando vienen mis padres a la capital. 

Respecto a las costumbres con las cuales hemos crecido en 

la sierra, las seguimos manteniendo, dado que solemos ir a los 
locales donde se reunen to.dos los afios los chumpinos para ce

lebrar algunas festividades, pese a que vivimos en la zona norte 

de Lima Metropolitana y estas actividades se realizan en la wna 

sur, por Villa Maria del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa 
El Salvador, distritos en donde esci la mayorfa de migrantes de la 

provincia de Parinacochas. En estas zonas se realizan festividades 

en las que todos los chumpinos se juntan para participar. Aparte 

I 
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de ello, tambien viajamos cada afio a las fiestas patronales de 

Chumpi, donde las celebraciones duran una semana, a las cua

les ademas viajan la mayorfa de chumpinos residentes en J.,ima. 

En cuanto a la religiosidad relacionada con las festividades, esta 
claro que hay un cambio, dado que canto mi hermano como yo 

ya no tenemos la inclinaci6n religiosa que tenian mis abuelos, 

puesto que desde el colegio la mayoria de miembros de nues
tra generaci6n, al aprender otras ideas transrnitidas por el curso 

de Filosoffa, el cual, pese a no estar en la malla curricular, era 

enseiiado por algunos profesores, perdimos esa religiosidad que 

conservaban los adultos mayores del pueblo. 

Respecto a la idea de progreso, cabe seiialar que coincidimos 
con mi hermano, puesto que desde el colegio teniamos claro que 

la educaci6n era clave para progresar. Nosotros veiamos que la 

mayorfa de promociones que sallan del colegio solian quedarse 

en el pueblo y se dedicaban al campo o a trabajar en las minas, 

por eso, para ambos, al igual que para mis padres y abuelos, la 
educaci6n era un medio de progreso, por esta raz6n decidimos, 

junco con ellos, que al terminar mi hermano su secundaria se 

viniese a la capital. Con el apoyo de mis padres yo tambien tenfa 
que venir, lo cual en nuestra generaci6n se esta dando con ma

yor persistencia, puesto que muchos de nuestros coetaneos del 
colegio estan estudiando en institutos y universidades; por ejem

plo, en la UNMSM, aparte de mi, estan estudiando dos chumpinos 

mas, que han terminado SUS estudios secundarios en la sierra. 

Entonces, a partir de los dramas que le toc6 vivir a cada ge

neraci6n, se desprende que, en todo este intrincado camino, el 

legado de los abuelos a los padres fue principalmente material, 
tambien espiritual y cultural. Lo que los padres dejaron a sus 

hijos se refleja, en primer piano, en la educaci6n y, en segundo 
piano, en lo material, dado que el trasfondo de todo esco inicia 
con los abuelos, pues sin aquellos los padres no habrian con

seguido lo que hasta el momento estan logrando: educar a los 
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hijos. Por tanto, en Ultima instancia, el principal legado familiar 

que va desde abuelos a padres y de estos a hijos es material, y, en 

segundo lugar, espiritual y cultural, puesto que la prioridad es 

que lo heredado les sirva y les de condiciones para vivir y para 
que puedan tener un mejor futuro. 

,; 
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Mi abuelo lefa el futuro en las hojas de coca 

Elliot Anderson Calderon Perez 
C6digo: 13150127 

De mis bisabuelos no tengo ninguna menci6n directa. Mis pa

dres poco pudieron conocer a sus abuelos y lo que me cuentan 

son recuerdos difusos sobre ellos, lo que si se es que vivieron en 

sus respectivos pueblos y que posefan un considerable ganado. 

En cambio, de mis abuelos si tengo un mayor conocimiento, 

si bien pude tratarlos por poco tiempo y solo conod a tres, mis 

padres siempre me han hablado de ellos. 

Mis abuelos paternos fueron don Eliseo Calderon Hernandez 

y doiia Florencia Suarez Cabanillas, quienes vivieron casi coda su 

vida en el pueblo de Chepen (La Libertad) o en algun pueblo de 

la region Cajamarca. Ambos fueron comemporaneos en fecha de 

nacimiento, nacieron en 1912. Debido a relaciones extramatri

moniales, mi abuelo tuvo varios hijos, siete en total; pero siempre 

se preocupaba de ayudarlos a todos ellos. De mi abuela se poco 

debido a que falleci6 cuando mi padre tenfa tan solo cinco aiios 

de edad, por lo que mis tias se hicieron cargo de mi papa. Aun 

asi, canto mi abuela como mi abuelo fueron de la generaci6n de 

los aiios 40 y, en lineas generales, vivieron como la mayorfa de 

personas de zona rural: tuvieron ganado y una chacra para llevar 

adelante su vida diaria. 

Mis abuelos por parte de madre fueron don Agapito Perez 
Reyes y doiia Clara Huiza Mendoza. El naci6 en 1922, y ella, en 

1924, por lo que podrian ser de la generaci6n de los aiios 50. En 

su juventud, mi abuelo trabajaba para un hacendado de Corongo 
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(Ancash), pero debido a un problema con el jefe de la hacienda 

en torno a la perdida de un toro, cosa que fue un malentendido, 

tuvo que dejar este lugar y asi perdi6 todo su ganado. Luego fue al 

pueblo de Yanac, donde conoci6 a mi abuela y tuvieron seis hijos. 

Desde entonces mis abuelos vivieron en aquella localidad, aunque 

el siempre viajaba a Lima por cuestiones de comercio; sin embar
go, finalmente, en su vejez, ambos radicarian en la capital peruana. 

En cuanto a mis padres, Orlando Calderon Suarez naci6 

en Chepen, el 1 de diciembre de 1953, y Juana Perez Huiza, en 
Yanac, el 16 de mayo de 1954; ambos pasaron su niiiez y casi 

toda su adolescencia en sus respectivos pueblos, participando de 

las costumbres y .fiestas locales, y ayudando en lo concernien

ce a las labores que les delegaban mis abuelos. Salieron de su 

lugar de origen aproximadamente a los 15 aiios, con destino a 

Lima, ciudad que, desde 1946, durante el gobierno de Jose Luis 
Bustamante y Rivero, se convirti6 en un centro de atracci6n de 

migrantes de diversas provincias, que veian en ella una esperanza 

de mejoria y de mayor ciudadania. 
Decidieron -junto con algunos de sus hermanos; los demas 

lo harian aiios despues, con la ayuda de algunos de sus tios, pri
mos u otros familiares- migrar a la capital, a principios de 1970. 

En el caso de mi madre, ella empez6 a trabajar como empleada 

domestica en San Isidro, aunque au'n no habia terminado su se
cundaria; gradas a las facilidades, respecto a la educaci6n, dadas 

durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pudo concluir sus 
estudios a la vez que trabajaba. Mi padre, por el contrario, lleg6 

con estudios completos, labor6 en diversos empleos y gracias a su 
esfuerzo consigui6 estudiar y convertirse en tecnico de maquinas 

de imprenta, trabajando de manera escable .en la empresa Stansa 

durante un largo periodo y posteriormente de manera indepen
diente. Mis padres se conocieron debido a la cercania de los luga

res donde trabajaban, posteriormente se enamoraron, se casaron, 

formaron una familia y tuvieron cuatro hijos. Yo soy el menor 
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de ellos. Pasaron de vivir transitoriamente en una habitaci6n en 

Mirones a residir de manera definitiva en una casa propia, en la 

parte alta de la zona del cercado de Villa Marfa del Triunfo, que 
en ese entonces era uno de los distritos j6venes emergentes del 

cono sur. Esto fue hace, aproximadamente, unos 35 afi.os. 

Mis padres mvieron cuatro hijos, incluyendome. El ma

yor, Ricardo, tiene 36 afi.os; el segundo, Edwin, 34; el tercero, 
Alexander, 32; y yo, el Ultimo, Elliot, tengo 22. Por estas dife

rencias de edades entre hermanos, si bien somos hijos de ambos 
padres, tenemos una evidente diferencia generacional, con el ma

yor de casi 15 afi.os, y esto se manifiesta claramente en las diversas 
maneras de pensar y en las visiones que se tiene del mundo. Esto 

quiza explica por que soy el primero de la familia en estar en una 

universidad. 

1. Arraigo/ desarraigo 

Mis abuelos, que en su vejez se instalaron en Lima de mane

ra definitiva, mamenian las costumbres o conductas propias de 

su mundo y tarnbien de su generaci6n, en ellos casi no hay un 
desarraigo cultural, tal vez porque son migrantes de una edad 
avanzada. En cambio, en el caso de mis padres, si hay un notorio 

desarraigo de costumbres y actitudes, ya que vinieron a una edad 

media, 15 afi.os; asi, pasaron su juventud y adultez en medio de 
una capital que se vefa envuelta en un proceso de modernizaci6n. 

Por ejemplo, mi padre se dedic6 a ser tecnico de maquinas offiet 
de imprenta, lo cual le demand6 un aprendizaje sobre tecnologfa 

y maquinaria, todo esto nuevo para el. Mi madre, durante su ju

ventud, fue empleada del hogar de familias de opulencia en San 
Isidro; asi, tuvo contacto con otra forma de vida, con personas 
cuya cosmovisi6n capitalina la influenci6 en ciertos rasgos, como 

en la forma de comer o de vestir. Asi, mis padres mantuvieron 
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algunas creencias y comportamientos, y dejaron otros, el ima

ginario sobrenatural se mantuvo, aunque luego se encontrarfan 

con el evangelio, algo que explicare mas adelante. La llegada de 

los celulares demand6 un nuevo aprendizaje para ellos y tambien 

marc6 un Hmite al respecto, ya que al vivir la tecnologfa a una 

edad mediana y tardfa, esto no les permite una facil comprensi6n 

de ciertos elementos, coma la computadora y artefactos similares. 

Por otra parte, en Lima, mis padres se encontrarian con la 

criollada y la viveza. Al llegar a la capital, mi padre sufriria una 

estafa similar a la del cuento «El nifio de junto al cielo», que per

tenece a la obra Lima, hora cero (1954), de Enrique Congrains, 

por lo que ambos tuvieron que aprender de esa viveza para poder 

continuar y seguir adelante sin volver a ser presa de ello. A mi 

madre le gusta escuchar la mlisica de su pueblo y constantemen

te me pide escucharla. En el caso de mi padre, el disfruta de la 

musica mexicana, las rancheras. Segiln me cuenta, de nifio las oia 

siempre en la radio, porque entonces estaban de moda personajes 

como Pedro Inf~ce o Luis Aguilar. La vestimenta tambien cam

bi6 en ellos, si bien ya no se visten como lo hadan en su pueblo, 

si conservan algunas prendas afines y mi madre continua cosien

do a mano como lo hada en su tierra. Hacienda un balance, no 

es mucho lo que mis padres conservan de su terrufio, lo funda

mental quiza es la musica y algunos platos dpicos, en el caso de 

mi madre, aunque su cosmovisi6n ha variado bastante. 

Mis hermanos y yo mantenemos un poco de ese mundo de 

nuestros padres, si bien cada hermano ha construido su mundo 

de manera independiente y diferente al otro, todos tenemos algo 

de los padres presence. Nacidos en la capital, nosotros tenemos 

una concepci6n muy diferente de lo que nos rodea, tal vez de 

manera mas marcada en mi caso, ya que hay una brecha de 14, 

12 y 10 aiios de diferencia con cada uno de mis hermanos. Si 

bien una generaci6n disca de otra por 15 aiios, pienso que el 

estar en la universidad crea una distancia aun mayor. Aunque no 
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se puede negar la herencia cultural que siempre dejan los padres 
a sus hijos, el estar en un mundo de tecnologfa y modernidad, 

de A.ashes y deudas, de apresuramiento y estres, que dista grande

mente de la vida menos agitada y mas plena de la sierra, ha afec
tado a mis padres, a mis hermanos y a mi, por lo que corremos 

a una velocidad diferente, con patrones de conducta y creendas 

cambien distintos, porque una vez que crecen los hijos y empie

zan a «volar con sus propias alas», aquel mundo en comun que 

era el hogar se queda en el recuerdo y tal vez en una que otra 
acci6n o pensamiento de nostalgia. 

2. La region/la naci6n 

Mis padres, en los temas de region, naci6n o co~unidad, tienen 
la idea de que el lugar donde nacieron pertenece a un territorio 

aun mayor llamado Pero y que a la par hay un sinffn de otros 

pueblos que lo integran, aunque tambien me manifiestan que 

siempre hay pueblos alrededor del suyo que son malos, ya que las 

personas que los habitan son envidiosas y egoistas. Por otro lado, 
piensan que una unidad nacional es casi imposible porque las 
personas siempre buscan su conveniencia y que la corrupci6n es 

un mal que todos padecemos, no solo como victimas, sino tam
bien como victimarios, cuando se llega al poder. Mis hermanos, 

en este aspecto, creen similarmente. 

De manera personal, al leer parte del libro de Benedict 

Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen 
y la difusiOn de! nacionalismo (2006), donde define a la naci6n 

como una «comunidad politica imaginada como inherentemente 
limitada y soberana» (p. 23), pienso que la naci6n es un cons

tructo que va mas alla de nosotros, como una totalidad, donde 

no conocemos a todos los otros, pero los sentimos homogeneos, 

en el sentido de compartir una comunidad cuya legitimidad re-
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side en que sus miembros viven en un territorio limitado, cons

tituyen una condicion apasionante al punto de que las personas 

pueden dar su vida en nombre de dicha comunidad. La nacion 

es real en cuanco es imaginada. Si bien es cieno que al estar en 

un pais donde reside una gran cantidad de culcuras, con cosmo

visiones diferentes, y que la patria es considerada como unica 0 

la que debe prevalecer, el construir una casa en comUn no es una 

tarea facil; no obstante, la heterogeneidad nos enriquece, pero no 

es facil tener una sola bandera, un solo pais al que amar, debe

mos ser solo uno. Asi como nos juntamos cuando juega la selec

cion peruana de fUtbol 0 la de voley, tambien debemos juntarnos 

como miembros de colectivos menores, como ciudadanos, como 

hermanos, para hacer de nuescro hogar en comun un lugar mejor 

para convivir mas pacificamente. 

3. Migraci6n/inmigraci6n 

Mis abuelos, al ser criados de manera tradicional, con mano 

dura, disciplina y obediencia al mayor, a la aucoridad, siempre es

cuvieron atentos a cuidar el ganado, sembrar, regar y cosechar en 

la chacra. Sus vidas estuvieron ligadas a su tierra y con ello a for

mar una familia y vivir alli'.. Mis padres y dos nacieron en dichos 

lugares, Chepen (La Libertad) y Yanac (.Ancash), pero cuvieron 

la oportµnidad de venir a Lima en busca de una vida mejor. Si 

bien es cierto que mis abuelos en un principio no querian migrar, 

esca situaci6n cambio despues de las primeras migraciones, como 

seiiala Jose Matos Mar, en su obra Desborde popular y crisis del 
Estado (1984), las migraciones cobraron mayor fuerza a partir de 

1961, cuando la poblaci6n de la sierra pasa a ser el 5 3% de la po

blaci6n nacional, mientras que, en 1940, representaba un 65%. 

Esto debido al atractivo de las ciudades costeiias y a la crisis que 

afectaba al agro de entonces. 
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Asi, una de las causas de que mis padres y dos vinieran a 

Lima, dejando su tierra natal, fue que deseaban no solo ser inde

pendientes, sino que buscaban una vida diferente, mejor, y con 

ello no quiero desmerecer el lugar donde vivieron durante su 

infancia y parte de su adolescenda, sino que anhelaban estar en 

un mundo diferente. Segun me comentan, la falta de hospitales, 

de seguridad o de una adecuada educaci6n fueron motivos im

portantes para lo anterior, ya que querfan vivir en un lugar con 

mejores condiciones y una economfa mas estable. Asi como en 

este caso particular, muchas otras migraciones se deben a estos 

factores que son propiciados por el centralismo del Gobierno en 

Lima, que descuida a las provincias. 

4. Religion 

Como benefi.ciarios de una herencia colonial, del sincretismo en

tre lo hispano y lo andino, mis abuelos, tios y padres han crecido 

con la creencia de que Dios esti presente y comparte escenario 

con los seres humanos. Igualmente, las divinidades estan en el 
imaginario de los Andes, a traves de los santos y las fiestas patro
nales o costumbristas que se clan constantemente en sus pueblos. 

Asi, mis padres me han comentado en muchas ocasiones acerca 

de estos eventos de indole religiosa que para todo el pueblo tie

nen gran significado e importancia. 

Mi abuelo materno sabfa leer el futuro de las personas por 

medio de las hojas de coca, no he sido testigo directo de ello, 
pero mis hermanos mayores, mi madre y mis tios me han confi.r

mado eso. Mi abuelo materno era bueno, por lo que oi, ya que 

en varias ocasiones artistas folcloricos fueron a pedirle que les lea 
las hojas de coca. A pesar de ello, el no se dedicaba a eso, solo lo 

hada de manera esporidica o por tratarse de un motivo o una 

persona especial y uno de esos momentos fue cuando el mismo 
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predijo su muerte a traves de esta lectura, tal ve:z sea por eso que 

no sufri6 a la hora de dejar de existir. Mis padres y mis tfos una 
ve:z instalados en Lima experimentaron la lejanfa del terruiio y la 

nostalgia los llev6 a la reproducci6n de sus costumbres y fiestas, 

aunque esto se produjo, dicen ellos, porque encontraron espacios 
donde las pudieron desarrollar y con ello mantener su religiosi

dad tradicional. 

Al respecto, Manuel Marzal, en su libro Los caminos religiosos 

de los inmigrantes en la gran Lima. El caso de El Agustino (1988), 

propane que las personas que migraron de los Andes hacia Lima, 

para mantener sus devociones religiosas, optaron por tres vias: (a) 

la iglesia cultural, donde se recrea la herencia religiosa campesi
na; (b) la iglesia popular, donde el campesino forma parte de las 

comunidades de base de su parroquia, promovida por el concilio 

Vaticano II y la conferencia de Medellin; y (c) las nuevas iglesias, 
donde los inmigrantes siguen los cultos de las diferentes sectas 

(evangelicas, pentecostales y escatol6gicas). Asi, los migrantes 

mantendrian su religiosidad aun estando muy distantes de sus 

pueblos. 
De las tres vias mencionadas, mis padres y mis tfos por un 

tiempo fueron parte de la iglesia cultural, pero luego pasarian 
a ser parte de las llamadas «nuevas iglesias», principalmente de 

las de carte evangelico. Aunque esto no quiere decir que haya 

un distanciamiento o desapego total de sus creencias, que cla

ramente difieren de la doctrina evangelica, tal es el caso de la 
creencia en lo referido a la magia, la hechiceria o la nigromancia. 

Un anecdota de esto es que cuando mi primo, hijo del hermano 
de mi mama, era nifto, de 10 aftos aproximadamente, cay6 enfer

mo gravemente y los medicos a los que acudieron no daban con 
la raz6n dd mal, su madre, mi da, decidi6 llevarlo a un «brujo» 

para que pueda detectar cual era el motivo de su enfermedad. 
Este le dijo a mi tfa que mi primo se encontraba terriblemente 

mal producto de un «dafto» que le habian hecho por medio de 
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otro «brujo». Entonces, aquel le pidi6 que lo dejase a solas con 

el niiio para hacerle una «limpia», finalizada la sesi6n le dijo que 

se llevase al niiio y que lo abrigue. Pasados los dias, mi primo se 

encontraba nuevamente bien, entonces mi tia fue en btisqueda 

del «brujo» para agradecerle por haberlo sanado, pero al buscarlo 
se dio con la noticia de que habfa fallecido recientemente, por lo 

que mi tia cree que este decidi6 quedarse con el mal de mi primo 

a sabiendas de que le podfa costar la vida. 

Por otro lado, regresando a las iglesias evangelicas, la mas 

comprometida con una es mi madre. Ella fue bautizada en la 

Iglesia Cristiana Pentecostes Movimiento Misionero Mundial, 

queen Villa Maria del Triunfo aparece en 1982, a donde asiste 
constantemente desde hace ya varios aiios. }unto con ella, tam

bien iba yo hasta hace un tiempo. Fue por mi mama que conod 

la «palabra de Dios» y durante toda mi niiiez, pubertad y ado
lescencia esruve inmerso en el mundo religioso, Ademas, en los 

Ultimos 4 aiios de mi primaria tuve un profesor adventista que 

me invitaba constantemente a su iglesia, a la cual yo iba con 
gusto, y, por otro lado, tambien mantenia conversaciones con 

los Testigos de Jehova. Si bien es cierto que gran parte de mi for

maci6n como persona proviene del imbito religioso, uno llega a 
una edad mas madura en la que aparecen nuevas preguntas que 

la Biblia no alcanza a responder y, ante la necesidad de encontrar 

respuestas, se mira hacia otros lados. Poco a poco uno encuentra 
ciertos vados o inconveniences en la Hamada «palabra de Dios» 

cuando pone a prueba su aplicaci6n en las distintas culturas y, a 
craves del tiempo, en las so'ciedades. Asi, paulatinamente, me he 

ido alejando de la religiosidad como tal, aunque no puedo negar 

que creo en Dios, pero no en el mismo Dios hebreo, sino que 
lo concibo coma un ser trascendente y que todos los dioses de 

las distintas culturas a lo largo del tiempo son tan vilidos como 

SUS respectivos escritos sagrados. No ahondo mas en este punto 
porque necesitaria explayarme. 
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La vida universitaria tambien hace que el panorama de la 
cosmovisi6n se agrande, destruyendo mitos y creencias, y --en 

cierta forma- dejando la brecha para el surgimiento de otros 

conocimientos, experiencias; aunque, daro esci, la raz6n es el 
principal mandamiento. Para finalizar, la religiosidad en la fa
milia ha sufrido un cambio notorio desde la generaci6n de mis 

abuelos hasta la mia, siendo mi madre la {mica perteneciente a 

una congregaci6n, siendo practicante en el sentido mas estricto 

de la palabra. El espiritu religioso del mundo de mis abuelos ma

ternos se mantiene con mi madre y, el de ella, conmigo. 

5. Ideas y convicciones. Hechos hist6ricos 

Mi abuelo paterno no puso freno u obsciculo para que mi padre y 
mis tios estudien, de tal manera que puedan mejorar su situaci6n 

econ6mica, es decir, aunque venia de una tradici6n conservado

ra, de antano, no fue del todo cerrado, esto es, no concebia que 

los hijos deben seguir el legado de los padres; por el contrario, les 

permiti6 la busqueda del progreso que deseaban, una mejor ca

lidad de vida fuera del lugar donde nacieron, motivo por lo cual 

la generaci6n de mis tios y mi padre tiene otra vision del mundo. 

Mi abuelo materno era muy conservador y preferia que mi 
madre y mis tios se dedicasen a ayudar en las labores del hogar, 

el ganado y las chacras, en lugar de estudiar de manera adecuada, 

motivo por el cual ellos no conduyeron sus estudios en dicho 

lugar, aunque posteriormente lo lograriari" en la ciudad de Lima. 

Estas ideas no eran compartidas por mi abuela, quien era mas 
comprensiva y deseaba que sus hijos sobresalieran y tengan una 
vida mejor. Posteriormente, mi abuelo desisti6 de su conservadu

rismo y permiti6 que sus hijos migren y realicen su vida de una 

mejor manera, ya que tambien el, en cierta forma, la buscaba en 
sus repetidas visitas comerciales a la capital. 
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Mis padres creen en el progreso y en que el unico medio para 

lograrlo es una buena educacion, aunque su vision esci orientada 

a carreras profesionales o tecnicas que sean muy bien remunera

das, por lo cual hubo un leve conflicto cuando e!COgi la carrera 

de Historia hace unos afios, aunque luego comprendieron que 

progresar no es solo tener mejores ingresos 0 mas lujos, sino tam

bien ser un buen profesional en la profesion que uno desee, aun

que aparentemente no tenga mucha demanda o reconocimiento, 
par lo cual apoyaron mi decision. Esto demuestra la diferente 

vision en cuanto a sus padres, mis abuelos, ya que si bien creen 

que el progreso se mide con buenos ingresos economicos, ahora 
son mas permisivos en cuantO a decisiones diferenteS a SUS pen

samientOS, como fue la mia. 

Por mi pane, creo que el progreso es contradictorio, lo cori

cibo como mejora o avance de algo, pero no ~e una totalidad 

porque la realidad muestra que mientras por un lado se avanza, 
por otro, se retrocede. Ejemplo de ello son los varios tratados de 

paz y las declaraciones de derechos, ya sea a nivel internacional 

o nacional; sin embargo, los casos de guerras y violencia son pan 
de cada dia. Guerras en el Medio Oriente, narcotraficantes todo

poderosos y delincuencia por todas partes. Si progreso significa 

avance tecnologico y medicinal, tambien es ambivalente, porque 
el primero es empleado con fines politicos, egoistas; y el segundo, 

para lucrar. Me pregunto, si desde hace ya varios afios, (no exis
tira ya la cura para el cincer o el sida?, ~es preferible mantener a 

las personas siempre enfermas y nunca sanas del todo para que 

sigan consumiendo los medicamentos y tratamientos, y, con ello, 

las empresas farmaceuticas y las clinicas sigan ganando mas y mas 

dinero? Si esto es llamado progreso, no quiero ni imaginarme 

cua.I podrfa ser el final. 

En cuanto a estar involucrados en hechos historicos, mis 
abuelos, padres o tios no han estado directamente en alguno, 

solo respondieron a las coyunturas, como lo fueron las migracio-
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nes, o sufrieron las consecuencias de alglin acto terrorista, como 

la detonaci6n de torres de electricidad en los cerros que bordean 

mi casa; pero fuera de ello han llevado una vida comun, como la 

mayoria de peruanos. 

6. La generaci6n 

Jose Ortega y Gasset, en su obra En torno a Galiko. (Esquema 

de las crisis) (1984), plantea que el hombre vive en un mundo 

de convicciones, lo que denomina el «espiritu de su tiempo», 

donde todos vivimos involucrados o sumergidos, sin siquiera 

percibirlo. Pero, ese espacio donde el hombre nace cambia con 

cada generaci6n, ya que cada una de estas modifica, aunque sea 

en una pequefia medida, el mundo que ha recibido. El individuo 

perteneciente a una generaci6n recibe una herencia espedfica del 

pasado y pone su grano de arena en ella para los que siguen. Por 

ello, las generaciones estan inmersas en un «espiritu de su tiem

po», formando parte de una urdimbre de la historia, la que las 

condiciona, les abre horizontes, les brinda posibilidades. Por eso, 

este concepto puede servir como un metodo para la investigaci6n 

hist6rica, como la que he presentado en estas paginas. 

La generaci6n es una especie de «resumen» del pasado, pero 

que a SU vez le afiade SU sello distintivo en cada epoca. En mi 

caso particular, mi generaci6n, en la que tambien se sicuan mis 

hermanos, a pesar de la regular diferencia de edad, recoge algunas 

cosas de huestros padres, a las cuales hemos aportado nuestras 

modificaciones y, a veces, hemos roto con muchas de ellas, y la 

raz6n es simple: nosotros nacimos en un mundo capitalino, don

de el ajetreo diario hace que en una sola generaci6n pucda habcr 

mas de un cambio. En la actualidad, las cosas van y vienen a tal 

velocidad que estar a la vanguardia es vital para poder sobrevivir, 

es como si la selecci6n natural se hubiera transformado en una 
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de indole artificial, tecnol6gica. Por mi parte, trato de amalgamar 

todo lo que me rodea, lo que he heredado y lo que descubro, con 

el fin de poder comprender el mundo de la mejor manera. El dfa 

que tenga una familia, a mis hijos les contare sobre"ios fantasmas 

del pasado, por asi decirlo, los cuales siempre estaran en el pre

sente, susurrando sus vivencias sabre el «espfritu de su tiempo». 

Al fin y al cabo, no se trata solo de romper con lo anterior, sino 

de ver que parte de ello puede servir para, junta con lo que poda

mos aportar, formar un nuevo espfritu, espfritu que sea rico y sir

va como legado para las futuras generaciones; ya que, finalmente, 

la cadena en el juego de domino la sabemos: la caida de la ficha 

delantera siempre depended. de la ficha que la precede. 
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«~Que clase de profesores son estos?» 

Guillermo Jorge Andres Castaneda, Fashe 
C6digo: 14150160 

t 

En este ensayo escribire acerca de los miembros de mi familia, 

sus vidas, sus experiencias, las lecciones que me dejaron y algunos 

hechos externos que afectaron mi personalidad por el resto de mi 

vida. Este tipo de investigaci6n la hago con el prop6sito de en

contrar, por medio de la historia vivida, los patrones que puedan 

existir en cada una de las generaciones del estudio. Para lograrlo, 

analizare de acuerdo a la teorfa de las generaciqnes del libro de 

Jose Ortega y Gasset, En torno a Galileo. (Esquema de las crisis) 

(1984), en el cual he enconcrado dos conceptos importances para 

esta indagaci6n: contemporaneidad y coetaneidad. En el texto de 

Ortega y Gasset, se puede ver que estQs dos terminos determinan 

-en parte- c6mo se agrupan las diferentes generaciones, lo 

cual es importance para este trabajo. 

En las entrevistas hechas a mi familia, desde mis abuelos has

ta mis hermanos, he logrado encontrar diferencias en aspectos 

que influencian mi perspectiva y caracter, al igual que mis valores 

y convicciones. Desde la educaci6n hasta el legado dejado por 

. mis padres, desde mis amigos hasta mis diferentes periplos, cada 

uno de escos elemencos me fueron marcando y, al profundizar en 

los mismos, se encuentran las convicciones generales de mi pe

riodo. Para el caso de la coetaneidad, dividire esta hiscoria en cres 

partes: la generaci6n de mis abuelos, la de mis padres y la de mis 

hermanos. Dividiendo el crabajo geneal6gicamente espero que 

sea mas simple poder emender la agrupacion de las generaciones 

y los sistemas de convicciones que las definen. 
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Para el caso de la contemporaneidad, hare una explicaci6n al 

final que muestre las similitudes y diferencias entre las genera

ciones ya mencionadas, ademas, analizare el impacro de las co

yunturas hist6ricas en las diferentes generaciones. Asi, tocare 

casos como Ia reforma agraria del Gobierno Revolucionario de 

las Fuerzas Armadas, el shock econ6mico del primer gobierno 

de Alan Garcia y el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA 

durante las decadas de 1980 y 1990. Tambien, <livid.ire cada ge

neraci6n en tres temas: vida social, educaci6n y onomastica. 

1. Mis abuelos 

Para esta generaci6n usare las entrevistas que logre hacer a mis 

abuelos maternos. La informaci6n que obtuve del lado paterno 

es menos importante porque mi abuelo por pa.rte de padre falle

ci6 hace un aiio y mi abuela, por esta misma linea, no ha estado 

disponible para !a entrevista. 

I.I. Vida social 

Mis abuelos vivieron el Ochenio de Manuel A. Odrfa (1948-

1956) y participaron en la migraci6n que hubo hacia Lima du

rante esos afi.os. Mi abuelo materno Gorge Luis Fashe Vivar) na

ci6 en Cerro de Pasco, en 1934, y migr6 a Lima cuando termin6 

sus estudios de secundaria, tal como me lo indic6: 

Sall porque vi que en mi lugar de nacimiento no habfa futuro, 

porque era un lugar muy pobre, no habia empresas, no se prac

ticaba la agricultura excepto para alimentarse y para vender de a 

poquitos y as£ se sendan comemos y yo dije: «Para m1 esto no es»1
• 

Entrevista a Jorge Luis Fashc Vivar realizada por Guillermo Jorge Andres Cascaii.eda 
Fashe. 25 de setiembre de 2017. 
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Mi abuelo migr6 hacia Lima terminada su secundaria, en 1950-

1951, lo cual lo diferencia de mis otros abuelos; pues mi abuela 

materna (Yolanda Ernestina Vargas Avellaneda) naci6 en 1933 y 

fue criada en el distrito de Barranco, en Lima, y mi abuela pater

na (Marfa Antonia Molla Oyarzu) naci6 y vivi6 toda su vida en 

el Callao, hasta muy reciememente. 

De mis abuelos, todos me aseguran que fueron formados por 

SUS padres en las principios familiares de la epoca, dentro de las 
cuales uno cenfa que mancenerse siempre obediente a un padre y 

a una madre, ademas de mancenerse ocupado y siempre listo para 

ayudar en la casa por iniciativa propia. Esta es una actitud que 

pas6 a mi abuela Yolanda, y tambien se encuentra en mis otros 

abuelos. Asimismo, debo mencionar que la actitud que compar

ten es un ligero sentimiento de prejuicio para las que vienen de la 

sierra. No es uno muy fuerte en si, pero si es uno que hace voltear 

la cabeza cuando se cuentan anecdotas del pasado. El sistema de 

convicciones no vefa ningun problema en insulcar o denigrar a 

andinos o gente de la sierra. 

1.2. Educacion 

En el caso de la educaci6n, todos mis abuelos cursaron la prima

ria y secundaria, mas ahf hay diferencias. Mi abuelo materno me 

cont6 que tuvo una muy buena experiencia escolar, debido prin

cipalmente a sus profe~ores y companeros, quienes eran respe

tuosos, atemos e interesados en aprender. Da menci6n especial a 

Felipe Hinostroza, a quien el considera uno de las mejores profe

sores que tuvo. Mis dos abuelas recibieron una ensefi.anza estricta 

y no sobresale ninglin profesor, solo recuerdan que la educaci6n 

fue firme, que si habfa alglin error en el comportamiento se gol

peaba la mano con la regla, y que siempre se debfa de tratar con 

respeto a las profesores. Lo interesante es que todos pudieron 

obtener empleo, pues coma me relat6 mi abuelo: 
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Poe el afio 1955, los cenuos superiores de esrudio escaban ex

clusivamente a cargo del Esrado, penenedan al sector publico, 

con excepci6n de la Universidad Cat6lica no habian otros centros 

superiores de car:icter privado. San Marcos, la UNI, la Agraria, etc. 

Emonces, en aquella ocasi6n habfa un facil acceso para aquellos 

que habian cursado secundaria. Habfa necesidad de profesionales, 

pero muy poca cantidad de ellos. El hecho que habia terminado la 

secundaria me ponfa delante de la mayoria2
• 

Aqui en Lima solo mi abuelo Jorge y mi abuela Maria Antonia 

mantuvieron su trabajo. Mi abuela Yolanda fue profesora de pri

maria y dej6 de trabajar cuando se cas6 con mi abuelo, quien fue 

administrador de agendas bancarias del Banco de la Nacion, para 

mantener el hogar y criar a sus hijos. Mi abuela Maria Antonia 

trabaj6 de enfermera y cuvo que seguir laborando para mantener 

a sus hijos, pues mi abuelo paterno la habia abandonado por otra 

mujer. Despues obtuvo una nueva posici6n como dama de com

paii.fa para una senora inglesa que residia en San Isidro. 

1.3. Onomdstica 

De mis abuelos, ninguno de ellos sabe por que les dieron los 

nombres que tienen. En todos los casos, a ninguno se le ocurri6 

preguntar el porque. 

2. Mis padres 

Para esta generaci6n usare las entrevistas que logre hacer a mi 

madre, a quien tambien cuve que preguntar sobre mi padre, pues 

el no se encuentra disponible desde su divorcio. 

2 Emrevista a Jorge Luis Fashe Vivar realizada por Guillermo Jorge Andres Castaneda 
Fashe. 25 de sctiembre de 2017. 
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2.1. Vida social 

Mi madre (Vivian Giovana Fashe Vargas) y mi padre (Guillermo 

Carlos Castaneda Molla) nacieron en Lima y en el Callao, res

pectivamente. Vivieron la dictadura de Juan Velasco Alvarado, la 

reforrna agraria y el terrorismo de los aiios 80. Ella naci6 el 16 de 

agosto de 1960, y el, el 31 de octubre de 1961. En este periodo 

se encontraba un apoyo mas grande hacia los campesinos y los 

partidos izquierdistas. Esto lo note cuando mi mama me hablaba 

de sus compaiieros y c6mo muchos de ellos debatian sobre los 

puntos politicos de ciertos partidos de izquierda, tanto del APRA, 

Patria Roja o del mismo Partido Comunista. 

A mi padre no le pas6 nada durante este periodo; sin em

bargo, mi madre tiene un par de anecdotas. La primera que me 

cont6 trata sobre un encuentro que tuvo y el res~tado de ello: 

Estuve en una marcha que tuvo el SUTEP y codas las cencrales 

tambien~. Fue una protesta, no recuerdo si fue en 1977 o 1978. 

Esa fue una de las mas grandes. Dada la edad que yo tenia [17 

aiios) yen esa etapa como que tuS sentimientos son algo izquier

discas. Yo fui a dejar una cana para cu abuelo y como habia una 

plazuelita en el Correo de Lima me deruve aver. Subidos en una 

banca estaban Genaro Ledesma, Hugo Blanco y no me acuerdo 

quien era el otro, y habia un mont6n de gente escuchandolos. 

Escaba una amiga y yo me quede a ver. Se acerca un hombre y le 

habla a Ledesma, entonces este se baja y les habla a los otros dos 

y habia un carro y se meten y boom, se van volando y nosotros 

estamos ahi cuando de repente aparece la policia. Empiezan a lan

zar bombas lacrim6genas. Asf que todos corrimos, muchos fueron 

llevados presos y mi amiga y yo corrimos hacia el correo, pero las 

bombas lacrim6genas no nos dejaban respirar. De no haber sido 

3 Se trata de! paro nacional de 1977 contra el gobierno de Francisco Motales Bermudez. 
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por tres turiscas que nos ayudaron y nos llevaron a un rescauran

ce por el paseo Chabuca Granda, hubieramos sido arrestadas mi 

amiga y yo. Ahf cambie mi forma de ver a esos dirigentes que di

cen que se preocupan por el pueblo y realmente no es asi. Pase de 

izquierda a cencro. Digamos que salieron las vendas de mis ojos4
• 

La segunda tiene que ver con el tema del terrorismo: 

Yo esraba encargada de la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesco 

en Cordelima y cenfamos oficinas de presupuescos, planes y de las 

microrregiones, y habfa una de racionalizaci6n. En la oficina de 

microrregiones habfa un grupo de profesionales que trabajaban y 

siempre habfa uno que se me acercaba para hablarme de los pro

blemas de las microrregiones y conversabamos sobre los proble

mas de los campesinos, ya que nosocros hadamos proyeccos para 

mejorar el nivel de vida de ellos (colegios, postas de salud, etc.), y 

un dfa me dice: «Vivian, te quiero invitar, no se si puedas asistir, 

a una reuq.ion donde somos un grupo de amigos que tenemos 

preocupaciones de escos problemas que estamos conversando y a 

lo mejor tu podrfas apoyarnos al respecto». Me lo dijo bien serio. 

Lo miro y le digo: «~En donde es?». «No, pero primero dime si 

vas a asistir». Yo lo quedo mirando y digo: «Bueno, sabes que, me 

traes la direcci6n e ire, siempre y cuando no vaya a ser de Sendero, 

ah». Lo dije rifodome y todo, y el me mira serio y me dice: «No», 

pero conante. «Ya pues, dame la direccion», le digo. «Ya luego 

te la doy», me dijo y se fue. Al siguiente dfa no fue a crabajar, al 

otro dfa tampoco y el tercer dfa sale por la television que habfa 

sido capturado jumo con Martha Huatay. Habfa sido genre de 

Sendero. Me quede [hace una mueca de asombro]5. 

4 Entrevisra a Vivian Giovana Fashe Vargas realizada por Guillermo Jorge Andres 
Castaneda Fas he. 14 de ocrubre de 2017. 

5 Entrevisra a Vivian Giovana Fashe Vargas realizada por Guillermo Jorge Andres 
Castaficda Fashe. 14 de ocrubre de 2017. 
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Ambos eventos dejaron su marca en mi madre: por un lado, dejo 

de apoyar la ideologfa izquierdista, pasindose mas a una politica 

de centro; y, por el otro, dejo de involucrarse en asuntos poli

ticos. Ambos eventos hicieron que mi madre dejara de lado la 

politica (con la excepci6n de ir a votar) y se enfocara en su trabajo 
y su carrera. 

2.2. Educacion 

Ambos padres terminaron la primaria, secundaria e ingresa
ron a la Universidad Nacional del Callao. Alli fue donde se 

conocieron. Mi madre fue la que result6 mas afectada, pues ella 

tuvo que estudiar en media de la reforma educativa (1972) de 
Velasco Alvarado, pasando de un colegio para mujeres a uno 

mixto: 

Luego, de acuerdo a la reforma, pasabas a la Escuela Superior de 

Educaci6n Profesional (ESEP), la cual era mixta y el primer ano 

eran estudios generales y los otros dos, de especializaci6n. Era un 

sfmil con el college de Estados Unidos. Ahl brindaban cursos de 

contabilidad, secretariado, dibujo tecnico, topograffa, electr6ni

ca, electricidad, meclnica y salud oral. Era un ambiente de tipo 

universidad, pero pequeiio. Era mixto, los cursos eran en diferen

tes sitios, cambiaban los profesores. Me gustaba [ ... ] te exigfan 

bastante en los cursos, asi que era mas responsabilidad para el 

estudiante. En los cursos de Historia nos dedan c6mo vivfa el 

campesino y c6mo el pais debe mejorar para elevar no solo la vida 

del campesino, sino la vida de todos. Con mis amigos formamos 

un grupo en Ia ESEP, donde alin nos reunimos hoy en dfa. Nunca 

hubo mal trato, siempre dentro de las normas. Siempre habia uno 

que era mas bromista, otro mas serio, pero nunca hubo unfalta

miento de respeto. Y si en alguna ocasi6n ocurrfa, siempre se le 

ponfa un muro y ya nose le conversaba. Tuvimos contacto con 
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nuestros profesores (algunos de ellos van a nuestras reuniones), 

pero otros han fallecido6• 

Al igual que en la generaci6n de mis abuelos, mi madre y mi 

padre no fueron a colegios mixtos, sino separados por sexo y se 

mantenfa el decoro y Ia formalidad entre todos, sin Ia necesidad 

de castigo corporal. Mi madre fue a un colegio publico en prima
ria y secundaria, mi padre fue a un colegio privado para primaria 

y secundaria, el no fue afectado por la reforma educativa. 

Tanto mi padre como mi madre obtuvieron trabajo, mi ma

dre como economista, mi padre como contador. Ninguno dej6 

de trabajar, a diferencia de mi abuela Yolanda, pero esto fue por

q ue el ingreso no alcanzaba para sus necesidades. 

2.3. Onomdstica 

A mi madre la llamaron Vivian Giovana Fashe Vargas. Vivian por 

la actriz Vivien Leigh que actu6 en la pelicula Lo que el viento 

se llevo (1939), pero no sabe por que le Ilamaron Giovana. Mi 

padre se Ilamaba Guillermo Carlos Castaneda Molla. Guillermo 

por su padre y Carlos por el padre de su madre, o sea, su abuelo 

materno. 

3. Los hijos 

Para esta generaci6n usare las entrevistas que !ogre hacer a mi 

hermana, tambien usare algo de informaci6n personal para com
plementar el periodo de tiempo. 

6 Emrevista a Vivian Giovana Fashe Vargas realizada por Guillermo Jorge Andres 
Castai\eda Fashe. 22 de ocrubre de 2017. 
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3.1. Vida social 

Mi hermana, Carla Constance Calderon Fashe, naci6 el 23 de 

mayo de 1998 en Lima, donde ha permanecido hasta hoy. Ha vi

vido la caida del regimen fujimorista, la presidencia de Alejandro 

Toledo, el segundo gobierno de Alan Garcia y las presidencias de 
Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. 

Carla ha actuado como siempre durante estos periodos y 

aunque pas6 por una fase de aislamiento y soledad, eso se debi6 

masque nada a la actitud de sus compaiieros del colegio al que 
ella asisti6: 

En segundo grado me cmpezaron a fastidiar [los alumnos] porque 

mi profcsora (miss Berta) sabfa lo que pasaba y llamaba la aten

ci6n a los niftos que fastidiaban, pero eso no ayudaba, porque los 

nifios te odian por abrir la boca, asi que despues de ella, los pro

fesores de tercero a sexto no ayudaban, porque era lo tfpico para 

ellos, asf que no les importaba. Cuando empezaban a fastidiar, 

recuerdo que me enoje mucho y pense: «Si van a atacarme, yo voy 

a atacarlos». Empece una fuse violema y ahora lo que pienso es 

c6mo es que ning{in profesor se dio cuenta, si una niii.a pdea con 

boca y con mano, c6mo es que note das cuema7• 

Durante secundaria, la actitud solitaria de Carla continua, pero 

tambien se enfoc6 en sus estudios, no queriendo tener nada que 

ver con los otros alumnos con los que tenfa que interactuar. En 
realidad, fueron el colegio y los estudiantes los elementos que 

terminaron afectandole mas que cualquier otro evento. 

7 Enuevisra a Carla Consrance Calderon Fashe realizada por Guillermo Jorge Andres 
Casraiieda Fas he. 23 de ocrubre de2017. 
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3.2. Educacwn 

Carla estudi6 primaria y secundaria en un colegio privado de 

Salamanca de Monterrico, en donde, como he mencionado an

teriormente, su experiencia con los alumnos y los profesores fue 
horrible. A diferencia de mis abuelos y de mis padres, en el co

legio no existia mucho respeto para los profesores y habia muy 
poco decoro entre los estudiantes: 

Tenia un profesor de Razonamiento Verbal que no sabia nada. El 

salon hacia ranta bulla, eramos veintiues y su personalidad [la del 

docente] no me gustaba. El profesor debfa de poner orden, pero era 

muy pasivo y no hada nada, rambien el salon tenia una rutora8 y 

ella tambien deda: «Chicos, clllense». Y luego se ponia a coquetear 

con el profesor frente a la clase y yo me pregunraba: «(Que clase de 

profesores son esros?, (por que no ensefian nada?». Los alumnos 

rambien eran muy movidos o ta1 vcr. yo era muy cemula, porque ha

blaba normal con ellos, pero no encajaba con su pensamiento. Una 

amiga me hablaba sobre nn chico con el que estaba y yo pensaba 

que era muy pronto, pero hablaba con ella de rodas formas [ ... ] En 

segundo de secundaria me cerre ann mas, porque entraron tres chi

cos nuevos y solo me agrad6 nno, los otros dos me llegaron. De los 

veinte se redujeron a dieciocho, dieciseis, porque algunos se fueron. 

Loque siempre se me qued6 es que una vcr. que entraron esos [tres 

chicos], se hiw mas bullicioso. Uno de ellos hablaba solo de sexo y 

me llegaba, pues era tan esmpido y acruaba como una mierda. Y no 

les pasaba nada porque se hadan amigos del maesuo, lo trataban 

con halagos y entonces no les pasaba nada9• 

8 Profcsora que observa los saloncs del colcgio durante todas las horas de estudio. 
9 Entrevista a Carla Constance Caldcr6n Fashe rcalizada por Guillermo Jorge Andres 

Cascaiicda Fashe. 23 de ocrubre de 2017. 
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Carla aun esta en la universidad y aunque ha logrado abrirse gra
cias a estar en un ambiente donde los alurnnos deben de estudiar 

y no simplemente hablar y hacer bulla, tambien menciona que 

le tomo mucho tiempo el poder abrirse y mucho mas el poder 
hacer amigos. 

3.3. Onomdstica 

Mi hermana se llama Carla Constance Calderon Fashe y, segtin 
ella, nuestra madre la llamo asf porque era el nombre de una 

reina de Francia. Carla me dice que en su opinion eso suena algo 
ridfculo, pues estarfa bien si vivieramos en Francia, pero no aquf 

en el Peru. 

4. Legado familiar 

Mi farnilia puede considerarse como una generacion continua, 

vista desde el concepto de Ortega y Gasset, quien la describe 

como aquella que esta integrada por los miembros que compar
ten las mismas coyunturas historicas, los mismos valores y con

vicciones, y que se mantienen en contacto directo entre sf. Mi 

familia no fue afectada por las coyunturas historicas. Los valores 
y convicciones, como se pudo ver, pasaron de abuelo a padre y de 

padre a hijo, gracias en parte a no verse afectados por las coyun
turas. No hubo ningtin quebrantarniento entre padres e hijos, 

por lo cual el contacto directo se mantuvo dentro de la familia 
de esta manera. 

Entonces, en las tres generaciones de mi familia puedo ver 
un pacr6n de conducta que se ha logrado pasar de una a otra, 

empezando con mis abuelos maternos: trabajar y estudiar duro 

todos los dfas es una practica que ha pasado exitosarnente hacia 
mi madre, quien, ademas de practicarla hasta hoy en dfa, la paso 
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a mi hermana. Esta conducta ha ayudado a todos los miembros 

de mi familia materna a mantenerse firmes en sus estudios y en 

su moral, ademas de crear una actitud de no temer realizar cual

quier tipo de trabajo. 
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El sue.6.o: ir a los Estados Unidos 

Esteban Bernabe Chipana Vera 

C6digo: 09150089 

La principal fuente oral de este trabajo fue mi abuela Angelica 

Grecia Zegarra Valdivia, quien a sus 88 aiios tuvo la gentileza de 

apoyarme, hablindome sobre su generaci6n y sobre el desarraigo 

que experiment6 al trasladarse de una pequefia ciudad del sur del 

Peru a la desordenada capital, para al final acostumbrarse a esta 

Ultima. 

Durante la decada de 1920, en Caraveli, localidad ubicada a 

orillas del do que lleva el mismo nombre, en el norte de la regi6n 

Arequipa, nace Angelica Zegarra, mi abuela de Iinea materna. 

Los aiios 30 y 40 los vivici en esa ciudad, sin la compaiifa de su 

madre, Zoila Valdivia, o su padre, Miguel Zegarra, debido al fa
llecimiento de ambos. La primera muere cuando Angelica tenia 

unos seis meses, la causa del deceso fue la ingesta de algo malo. 

El padre trabajaba en el campo criando animales, falleci6 de viejo 

dejando a Angelica a los dos aiios de edad. Su nombre Angelica, 

seglin ella, fue tornado del calendario, por la fecha correspon

diente a su nacimiento, como era la tradici6n del momento. Su 

tia abuela Natalia se encarg6 de su crianza. Sus primeros aiios, 

su niiiez y adolescencia los pas6 en el campo, criando anima

les como gallinas, patos, cabras, cerdos, cuyes y caballos, en una 

chacra que era de rclativa extension, la cual alimentaba a toda la 

familia y alcanzaba para vender algo en el mercado. 

En Caravel! convivian el trabajo en el campo, las artesan.fas y 

el transporte en mula y a caballo en una pequefia ciudad. El agua 
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se traia de los puquios, como uno que se desprendia del cerro de 

Anchaqui - describe Angelica- a unos 30 minutos caminan

do, de donde salfa agua pura, apreciada por la poblaci6n local y 

empleada para alimentarse, cocinar y asearse. De estos puquios 

se formaban pequefi.as lagunas que tenian abundantes sapos y 
plantas de berros. Los 100 m s. n. m. del valle de Caravelf lo 

ubican en la region natural de la yunga, donde el sol sale casi 

todo el afi.o, las lluvias son esporadicas y es notable el paisaje de 

quebradas y los valles ca.lidos, lo que era propicio para la agricul

tura, exactamence, l~ producci6n frucicola, de la cual se obtenfan 

tunas, manzanas, uvas, chirimoyas, lucumas y otros. 

La fiesta patronal de la Virgen del Buen Paso se celebra 

cada febrero y es la principal festividad de la provincia, la sede 

es Caravel!, en esas fechas bajan los pueblos de las partes mas 

altas del valle y de las quebradas, tales como Chala, Cahuacho, 

Chaparra y Quicacha, por mencionar algunos; las personas traen 
toros, vacas y «a sus sancos, los cuales los traen adornados de 

manzanas, tuna, naranja ... »1
• La fiesta solfa durar una semana, 

abundaba el vino y la comida. 

Otro aspecto destacable de la vida en Caraveli era que 

Angelica y su tfa abuela Natalia estaban acostumbradas a subir la 
quebrada hacia los poblados de Chiparra, Quicacha y Chala para 

traer chufi.o, came seca de carnero, quinua, cebada, etc. Estos 

productos eran adquiridos con la moneda de cambio, que en 

ese entonces era el sol de oro, tambien se hada uso de la libra 

esterlina. La subida en mula podfa llegar hasta Coracora, llama
da en los aiios 40 la «Nueva Atenas». Sohre la educaci6n, en los 

afi.os 30 habia colegios para ambos sexos, pero aun existfa mucha 
resistencia de la sociedad a incluir a las nifi.as en este sector, canto 

asi que la tfa abuela que criaba a Angelica le lleg6 a quemar los 

Entrevista a AngC!ica Grecia Zegarra Valdivia realizada por Esteban Bernabe Chipana 
Vera. 
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pies para que no vaya. Eran escuelas publicas, de poco alcance, 

para llegar habfa que pasar por una acequia; de alli, cerca, se 

encontraba un convento, donde una monja lleg6 a dar algunas 

clases a mi abuela. 

1. Los abuelos 

Sabre el origen etnico de la familia se puede decir, por la versi6n 

de dona Angelica, que su padre, Miguel Zegarra, era mulato (o 

coma ella dice: «medio morenito») y su madre, Zoila Valdivia, 

era de tez clara, de cabello rojizo y -segiln mendona- tenfa 

antepasados escoceses, lo que no es extrafio en Caravel!, ya que 

se sabe que buena parte de su poblaci6n era blanca, asf. como los 

characatos de Arequipa; ademas, llegaban mest~zos e indios en 

periodo de festividades, con ellos se hablaba solo en quechua. 
Numerosos eran los habitantes de Caraveli que practicaban el 

preciado idioma incaico. Angelica y su esposo hablaban el caste
llano y el quechua, y eran cat6licos. La forma de vestir era similar 

a la de la costa, Angelica se molesta si le preguntan si alguna 

vez us6 polleras, explica que no lo hada, no era habitual en esa 

ciudad. 

A temprana edad (a los 15 tuvo su primer hijo), Angelica ini

cia una relaci6n sentimental con Amadeo Manuel Vera Navarro, 

quien era mayor que ella por 14 afios, ademas, era prime suyo 

de segundo grade. Amadeo tambien trabajaba en la chacra y, asi 

coma Angelica, tampoco sabfa leer ni escribir. Amadeo tenia un 

compromiso anterior con tres hijos, el trabajaba en la mina en 

un cerro del cual se extraia oro. Mi abuelo Amadeo naci6 en 

1914, siempre estuve orgulloso de tener un pariente que vivi6 (a 

mucha distancia) el momenta de las guerras mundiales; de algu

na manera me hacfa sentir conectado a hechos importantes. Mi 

abuelo era cat6lico. Mi abuela tambien fue simpatizante aprista, 
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sol.la repetir en conversaciones cuando se hablaba de polfrica: «El 

APRA nunca muere», tambien recordaba con rencor a los gringos 

que «se llevaban toda la plata de los paises pobres», como solia 

mencionar de ve:z en cuando. 

Angelica y Amadeo vienen a Lima en los aiios 40, donde fue

ron acogidos por un tio de Amadeo que vivia en Chacra Colorada, 
estuvieron unos meses ahi hasta que se mudaron a Barranco. 

Angelica narra queen un mercado de Brena, a pocos dias de haber 

llegado, cuando fue a comprar, tuvo que hacer largas colas para 

acceder a los productos que en ese tiempo subsidiaba el Gobierno. 

La primera ve:z que fue a hacer una cola, vio que la gente dejaba 

piedras en los sitios, ella al no emender se fue adelante y una mu

jer afrodescendiente (ella dijo que fue «una negra») le increp6 por 

haberse adelantado en la cola con fuertes adjetivos discriminato

rios (Angelica usaba trenzas), por lo que ella reaccion6 y se fueron 

a las manos. Ambas tuvieron que ir a la comisarfa. Seguramente 

muchas veces ha pasado por momentos asi, pero prefiere no men

cionarlos, para que no se le llenen los ojos de 13.grimas, ya que la 

vida al inicio en la capital fue muy dura. 
Los familiares que les daban techo a Amadeo, Angelica y sus 

hijos, le consiguieron trabajo a ella como empleada del hogar. 

En este trabajo fue acusada por la senora de la casa donde tra

bajaba de robar un reloj costoso; sin embargo, el hurto lo habia 

cometido uno de los hijos de la duena. Angelica fue llevada a la 

comisarfa acusada de haber robado, sinti6 una vergiienza muy 

grande, no conoda las malas mafias de la ciudad, no conoda 
que en Lima los familiares son capaces de robarse entre si. Ella 

menciona que tuvo que pasar momentos muy dificiles y que le 
cost6 mucho adaptarse. 

Amadeo, ya con cuatro hijos, trabajaba con un tio como 

albafiil, alin sin casa, .sin trabajo estable, pero con el deseo de 

crecer, de dar una mejor vida a sus hijos, de darles educaci6n. 
Angelica lleg6 a Barranco a trabajar vendiendo verduras, luego 
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pas6 a alquilar un puesto y finalmente a pagarlo por panes. Un 
buen dfa en el peri6dico vio un anuncio donde se informaba 

que el Escado estaba vendiendo terrenos a precios c6modos y por 

parces, los cuales se ubicaban en las Pampas de Ciudad de Dios. 

Al fin el suefio de una casa propia se podfa cumplir, se afiliaron 
a la lista de destinatarios, pero un mal arreglo de los directivos 

dej6 fuera de lista a la pareja. Amadeo se enfad6 y decepcion6. 
Sintiendose timado y con los problemas socioecon6micos enci

ma, se disponfa a volver a su tierra, ya hada planes de retorno, 

ya queen la gran ciudad todo era dificil: acusaciones, robos, falta 
de solidaridad, estafas, entre otras cosas que iban desanimando 

a los dos. 

Sin embargo, llegaron noticias de terrenos en las Pampas de 
San Juan y de nuevo se inscribieron, esca vez si fue legftimo y 

tuvieron acceso a estos. Eran tierras sumamente ¥enosas, donde 

los pies se hundfan por completo. El macrimonio era un requi
sito fundamental para poder obtener la inscripci6n para el terre

no. Ya para este tiempo tenian ocho hijos: Juan, Emma, Zoila, 

Eduviges, Lourdes, Irma, Estela y Julia. El trabajo era duro, para 

la conscrucci6n de la casa habfa que traer arena y piedras de un 

cerro cercano, con el apoyo de dos sobrinos que tambien eran 

albaiiiles se abastedan de mano de obra para la construcci6n, 
uno de estos tenfa un volquete y podian craer fierros, cementa, 

arena y piedras. La Junta Nacional de Vivienda les otorg6 dinero 
para la construcci6n de la casa. El uabajo de Angelica de vender 

verduras en un mercado en Barranco ten.la que completarse con 
los viajes a La Parada, la atenci6n de los hijos, cocinar, lavar la 

ropa y ayudar a construir. 

En total tuvieron doce hijos, luego llegaron Jorge Balcazar, 
Hernan, Edgar y Hector, que nacieron cuando la familia ya vivfa 

en San Juan de Miraflores. Algo que reconoce dona Angelica y que 
coma como un gran progreso es que todos sus hijos saben leer y 

escribir, y fueron al colegio. Las grandes unidades escolares del go-
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bierno de Manuel A. Odrfa ( que ella recuerda con mucha nostalgia 

por el apoyo que dio dicho presidente a los primeros ciudadanos 

de San Juan de Miraflores, el asistencialismo de la esposa de Odria, 

Marfa Delgado, y el derecho al voto general de la mujer en 1956) 

permitieron el acceso de las hijos de los obreros, dase media y 

migrantes a la educaci6n, se trat6 de una inversion significativa 

que tuvo muchos efectos positives en ese periodo. Los hijos fueron 

a estudiar al colegio Alfonso Ugarte de San Isidro y al Ricardo 

Palma de Surquillo, las hijas llevaron estudios en el Juana Alarco de 

Dammert. Es este el gran progreso de la generaci6n de Angelica: 

el darle educaci6n a las hijos, cosa que ni ella ni Amadeo pudieron 

disfrutar en Caraveli, por sus necesidades y la misma idiosincrasia. 

Angelica volvi6 a Caravel! despues de tres decadas; pero cada 

afio, en febrero, siempre celebraba la fiesta patronal de la Virgen 

del Buen Paso, donde se reunian, en el distrito de San Juan de 

Miraflores, los migrantes de Caraveli junta con sus hijos; familias 

como las Vera, Valdivia, Navarro, Zegarra, entre otras, se con

gregan para revivir viejos y hellos momentos y, tal vez, tambien 

los duros y dificiles. De Caraveli no hay recuerdo de juegos, de 

hobbies o de pasatiempos, lo i.'mico que recuerda Angelica es que 

siempre tuvo que trabajar, desde la nifiez hasta la vejez, y que la 

llegada a Lima fue dificil, pero le dio posibilidades de educar a 

todos sus hijos. 

Podrfa decirse que el legado de mis abuelos, por lo que de

noto en la exposici6n de mi principal fuente, fue dejar un lugar 

donde vivir a sus hijos y la educaci6n. Para Angelica, el hecho 

de que sus hijos sepan leer y escribir era muy importance y tras

cendental, tambien la cercana relaci6n con la fiesta de la Virgen 

del Buen Paso, que sigue transmitiendo a las nietos. Puedo res

carar de mis abuelos maternos unos valores legados a sus descen

dientes, coma la union familiar, la que se puede apreciar en el 

cumpleafios de la abuela, el Dia de la Madre, el Dia del Padre o 

la Navidad, en donde siempre estan reunidos la mayoria de sus 
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hijos (a excepci6n de los que radican fuera), sobrinos, primos, 

nietos y bisnietos. Esto se repite en la familia de mi madre, entre 
mis hermanos de Hnea materna, mi hermano menor y yo. 

Mis abuelos paternos fueron Cipriano Chipana y Simona 

Enriquez, ambos nacieron en Puno, mi abuelo Cipriano me 

conoci6 cuando tenia dos afios. A partir de lo que pude reco

ger de mi padre y de otros familiares, se que mi abuelo lleg6 a 

Arequipa a fines de los afios 20 y simpatizaba con Luis Miguel 

Sanchez Cerro. Todos sus hijos los tuvo con mi abuela Simona 

en la ciudad de Arequipa. Trabaj6 en la fabrica de chocolates La 

Iberica, los cuales para mis tios eran muy deliciosos, porque ellos 

tambien rrabajaron ahi desde su adolescencia. En Arequipa, mi 

abuelo tuvo tres terrenos, uno de ellos fue vendido por el para cu

brir los pagos para postular a la escuela de polidas de uno de mis 

primos mayores. Sus hijos fueron carpinteros, l~s cuatro varones 

que tuvo: Jorge, Roberto (mi padre), Percy y Enrique. El abuelo 

se interesaba en que aprendan oficios que les sean rentables, que 
puedan cubrir sus necesidades; no obstante, nunca les impidi6 el 

estudio. El legado de mis abuelos paternos pasa por dos etapas: 

con sus hijos fue el dejarles un oficio; con los nietos fue promover 

la importancia de los estudios superiores. Mi abuelo falleci6 en 
2011, con quince hijos, mas de cuarenta nietos, bisnietos y dos 

tataranietos; mi abuela sigue trabajando, cocina en su casa, en 
donde vive con varios de sus hijos y sus respectivas familias, oca

sionalffiente prepara tamales, todos son vendidos de inmediato 

entre los vecinos y la familia. Ella ha viajado dos veces a EE. uu. 
con sus hijos mayores yen pocos dias volvera a realizar otra visita. 

2. Los padres 

Mis padres son Roberto Victor Chipana Enriquez y Julia Angelica 
Vera Zegarra. Ambos hablan el castellano solamente, fueron ca-
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tolicos, pues cambiaron de religion en la adultez. Me aseguran 

que sus nombres provienen del calendario, el nombre Angelica 

fue por mi abuela. 

Mi padre nacio en 1950 en Arequipa, era el tercer hijo de 

Simona y Cipriano. Recientemente se sembro la duda de si ver

daderamente habfa naddo el 2 de noviembre. El menciona que 

en una ocasion su mama le dejo entrever que habfa nacido el 1 de 

noviembre, pero por ser este el Dia de los Muertos fue firmado 

el 2 del penUltimo mes, el dfa 3 de noviembre le corresponde a 

San Roberto Meyer, santo que quiza figuro en el calendario de 

Bristol de mis abuelos en aquel entonces. Mi padre de nifio solia 

ayudar al suyo en la fibrica La Iberica, al mismo tiempo que 

estudiaba en el colegio. El recuerda las clases de Historia en el co

legio, cuando su profesor les narraba la vida y obra de Alejandro 

Magno, Neron, Marco Polo, Cristobal Colon y otros, asl termino 
la secundaria. Aprendio la carpinterfa apoyando como ayudan

te en un taller, luego jaw a sus hermanos a la misma actividad, 

casi todos ellos siguen haciendo esto. Los hermanos son: Jorge 
-el mayor-, Robeno -mi padre-, Rebeca, Percy y Enrique. 

En SUS planes estaba el realizar estudios superiores, pero como el 

mismo menciona: «Cuando agarre dinero, me gusto y no le di 
mucha importancia al estudiar»2

• 

Mi padre, de Arequipa, se fue a trabajar a Ilo a los 20 afios, 

tuvo un primer compromiso y dos hijos: Roberto y Aldrin. La 

onomastica de Roberto es por mi padre y el nombre Aldrin fue 

tornado del astronauta de la NASA, Buzz Aldrin, ya que mi padre 
siempre se intereso por la Historia. Ademis, en su proyecto de 

vida se barajo la idea de ser abogado por su inclinadon a la lec

tura. Cuando su primera relacion termino, decidio venir a Lima, 
cuando tenfa 27 aiios. Pue el primero de los hermanos en llegar a 

2 Enrrevista a Roberto Victor Chipana Enriquez realizada por Esteban Bernabe Chipana 
Vera. 

128 



EL SUENO: IR A LOS Esunos UNIDOS 

la capital, luego poco a poco los dem:is llegaron. Aqui es que su fe 

religiosa cambia, se bautiz6 en una iglesia evangelica de San Juan 

de Miraflores y desde ah! es un integrante regularmente activo. 

En Lima conoci6 a Julia, mi madre. Ella fue la octava hija de mi 

abuela, ya que antes habian nacido Juan, Emma, Zoila, Eduviges, 
Irma, Lourdes y Estela; todos sus nombres fueron tomados del 

calendario, sin excepcion. Los hermanos menores fueron Jorge 

Baltazar, Hernan, Edgar y Hector. Julia estudiaba en San Juan 
de Miraflores en un colegio que en aquel entonces era solo para 

mujeres, I. E. Naciones Unidas. Nunca le hallo sentido a estu

diar debido a que sus intereses estaban en ayudar a su madre en 
el mercado de Barranco y porque no recibia una motivaci6n de 

parte de sus hermanos mayores, las mujeres ya eran madres y se 

dedicaban a sus hogares. Mi abuela veia en mi madre la imagen 
de su suegra, mi bisabuela. Julia, quien naci6 el ~19 de junio de 

1961, recibi6 una formaci6n en su hogar, donde se imponfa el 
respeto a los padres con castigo flsico y llamadas de atencion 

fuertes; al abuelo no le gustaba que se rian en la mesa a la hora de 

comer, ni que conversen, de lo contrario les gritaba y los manda
ba a comer a la parte posterior de la casa, con los polios. 

Todos mis tios crecieron en San Juan de Miraflores, en la 
casa de la calle Manuel Jaramillo, solian subir un cerro cercano 
y bajar con una tabla (al estilo del sandboarding), algo curioso de 

esta casa es el arbol de higo que sembro el abuelo, tard6 muchos 
aflos en dar frutos y particularmente siempre me encanto, cada 

febrero habian abundantes frutos de higo que aprendi a comer 

desde pequeiio, desgraciadamente el arbol fue cortado para me

jorar la imagen. Mi madre de nifia credo viendo al Tio Johnny 

y Topo Gigio por television. Sus recuerdos de niiiez estan en el 
marco del Gobierno militar de los aflos 70, los toques de queda 

y los uniformes. Julia dej6 la secundaria para iniciar una familia, 

con un compromiso previo al que tuvo con mi padre, asi. naci6 
Jorge Chavez (cuyo nombre se tom6 de su padre, pareja en ese 
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momento de Julia) y July Chavez (que es «Julia» en ingles). Eso 

de traducir nombres lo he visto repetirse en varias madres e hijas. 

En los af10s 80, varios de los hermanos de mi madre migra

ron en bU.squeda de mejores condiciones econ6micas: su herma

na Eduviges inicia el exodo hacia EE.UU., le siguio Zoila, Estela 

con su esposo a J ap6n y un medio hermano a Venezuela. Estando 
separada de la familia por buen tiempo, Julia tambien estaba cer

ca de emprender el viaje a tierras lejanas; pero conoci6 a Roberto, 

mi padre, y nos concibieron a mi hermano y a ml. Ella tom6 
el mismo credo religiasa que mi padre porque tuva un encuen
tro cercano con Dias, desde fines de las afios 80 es evangelica y 

miembro de la Iglesia Asambleas de Dios. Mi madre nunca viaj6 

a Caravel!, a la tierra de sus padres; par otro lada, mi padre ha 

vuelto a viajar a Arequipa numerosas veces, debida a que el naci6 

ahJ, conoci6 bien la sociedad y parque en las ultimas afias se en

cuentra litiganda la herencia del inmueble familiar. El legado que 

ellos han dejado son los valores cristianos, de las que no todos 

compartimas, la parte costumbrista de los abuelas maternos se 

cort6 cuando mi madre acogi6 la religion protestante, la fiesta de 

la Virgen del Buen Paso nunca estuvo presente en mis memorias. 

3. Generaci6n del hijo 

Mi generaci6n es la de las afios 90, nad en 1989, pero toda mi 

nifiez tiene recuerdos de esa decada. Nosotros crecimos viendo 

par television Dragon Ball, Los caballeros del Zodiaco y Pokemon, 
tuvimas que adaptarnos a las prablemas saciaeconomicos, no 

tengo recuerdos de la epoca del terrorismo, pero si de la recesi6n 
economica, las fa.milias ajustadas. El suefi.o de las adukos que yo 

conoci de nifio era ir a trabajar de lo que sea a EE. uu. y con eso 

crecimos, particularmente eso fue lo que se me transmiti6, que 

lo mejar era ir a trabajar a cualquier atro pais porque en el Peru 
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no habfa futuro, ello a diferencia de la generaci6n que naci6 a 

partir del 2000, que no ve esos problemas econ6micos y para la 
cual trabajar en el exterior no es una necesidad para progresar. 

El Internet era la nueva fuente de informaci6n y vimos el surgi

miento de las aplicaciones m6viles, mi generaci6n ha presenciado 

un solo modelo econ6mico -el neoliberal- y esci claramente 

influenciada por el gobierno de Alberto Fujimori, del que mis 

padres tienen mucho aprecio. Hasta la fecha no he podido des

viar sus preferencias politicas del fujimorismo a otra alternativa. 

Mis padres vivieron en San Juan de Miraflores hasta cuando 
tuve ocho aiios y luego en Santiago de Surco. Esteban Bernabe 

Chipana Vera es mi nombre completo, la onomistica de mis 

nombres de pila tiene una connotaci6n religiosa que no se debe 

al calendario. El nombre Esteban fue colocado por el diacono 

biblico que fue apedreado y Bernabe por el disc;ipulo del ap6s

tol Pablo, ademis porque significa «hijo de la profeda» o «hijo 

de consolaci6n», ya que mi madre habia pasado por aiios muy 
dificiles antes de que yo naciera. Cabe resalt.ar que dentro de las 

familias evangelicas los nombres biblicos son recurrentes entre las 

nuevas generaciones; por ejemplo, mi hermana July llam6 a sus 

hijos Abel, Abigail y Josias. Siempre me considere de un origen 

econ6mico pobre, por vivir en medio de grandes edificios alrede
dor de la casa que mis padres rentaban. 

Los estudios los. realice en un colegio publico y coincido con 

miles de peruanos que se formaron en los aiios 90 en que la 
educaci6n era deplorable: docentes que no asist!an a clases, no te

nian preparaci6n o estudios superiores, no les interesaba transfe
rir conocimientos y la pasaban agrupando a los estudiantes para 

exponer, por lo que al terminar el colegio ruve que prepararme 
en una academia y postular a la universidad. Como muchos otros 

de mi generaci6n, miles quizis, est.a parte me marcaria, porque lo 
que no habia aprendido en el colegio, lo aprendi en la academia, 

y me interese por la Historia como carrera universitaria, aunque 
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ya desde el colegio me pareda atractiva. Ingrese a la Decana de 

America a los 18 afi.os, luego de postular dos veces a la carrera 

de Historia. Fui el primer sanmarquino en toda mi familia, in

cluyendo ambas lineas (de padre y de madre). Desde que ingre

se, trabaje en una academia preuniversitaria muy conocida en el 

media. A continuaci6n, sere tradicional para explicar los Ultimas 

afios de mi vida. 

A los 20 afi.os conod el amor y fruto de ello es que nacen 

mis hijos. En 2010 nace mi primer hijo, al que Harne Mateo 
Booz, nombre biblico, ya que en ese entonces era alin creyente 

religioso; el nombre lo coloque en acuerdo mutuo con mi pareja, 

porque nos pareci6 agradable. En 2014, nace mi hija Carmen 
Camila, cuyo nombre se debe a la cercania con la fecha del falle

cimiento de mi suegra, quien se llamaba Carmen y querfa que la 

hebe se Harne Camila. Abandone los estudios cuando estaba en el 
tercer afi.o y me dedique a dictar clases en colegios particulares, 

en donde me ha ido bien en muchos aspectos, hace dos afi.os de

cidi retomar los estudios a la par del trabajo, ahora valoro mis mi 

tiempo, porque es lo que menos tengo. No me considero pobre, 

tampoco rico, me identifico con la clase que cubre sus necesida

des y tiene comodidades, pero que no se da suntuosidades. 
Me interesa retomar las costumbres que dejaron mis padres, 

como la fiesta de la Virgen del Buen Paso; pero no porque yo crea 

en ello, sino por mantener una tradici6n que me conecte con mi 

pasado. El legado de mi generaci6n y, espedficamente, el mio 

hacia mis hijos sera sentenciado por ellos mismos, si me pregun

tan cual quisiera que sea ese legado, seria el de seguir tus suefios, 
valorar lo que tienes en cuanto a lo material como lo inmaterial, 

entiendase la familia, las costumbres, los valores, el civismo, no 
perseguir el dinero y, sobre todo, luchar para alcanzar lo que que

remos de nosotros mismos. 
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padres pasaron» 

Brayan Faustino Choquepuma Ascanoa 

C6digo: 13150002 

He recogido informaci6n de fuentes orales, ·de mis padres, tios 

y primos, en tres extensas sesiones. Aproveche las reuniones fa
miliares de cada fin de semana para conversar con ellos y ex
plicarles en que consistfa el trabajo que me demandaban en 1a 
universidad. A!gunos datos hist6ricos que me ~aba mi familia 
(Gobiernos, presidentes, programas sociales) tuve que corrobo

rarlos con libros para precisar las fechas. No encontre ninguna 
dificultad para recolectar 1a informaci6n, la disposici6n era casi 
inmediata, considerando que hoy en dfa no todos se sientan a 

conversar con sus familiares y tratar estos temas. En este trabajo 
relato la historia de mis abuelos maternos, debido que a los pa

ternos nunca los conod, ya que fallecieron cuando mi papa solo 
tenfa 13 afios, aproximadamente, siendo el segundo hijo el que 
asumi6 el rol de hermano mayor, ya que el primero falleci6. 

1. Abuelos maternos 

Mi abuelo Dionisio Ascanoa naci6 en 1942, en el pueblo de 
Chipa, ciudad de Cerro de Pasco. Al igual que todos mis abue
los no termin6 la secundaria, ya que desde muy nifio empez6 a 

trabajar; tuvo cuatro hermanos. Desde muy pequefio se dedic6 

al comercio, junta con SUS padres. Cuando ellos murieron, el 
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se ded.ic6 completamente a viajar para hacer comercio, era un 

comerciante ambulante, como muchos en su epoca. Es asi que 

decide trasladarse a Huancayo, Junin, ciudad en donde vive hasta 

el dia de hoy. 

Mi abuelo ha trabajado como chofer de transporte durante 

casi 30 aiios. Hace 10 aiios le quitaron el brevete por problemas 

de la vista. El negocio siempre fue lo suyo, desde la edad de 12 

aiios. Tambien trabaj6 de manera independ.iente como ambu

lante, el me COmenta que desde muy temprano SU opinion era: 

«No me gusta trabajar para otros, no me gusta ser mandado por 

otros»1
• Estaba convencido de que trabajar de manera indepen

d.iente era mejor. A la edad de 8 aiios fue bautizado cat6lico. Asi 
asumi6 dicha religion, que luego traslada a mi madre. El combi

na la religion cat6lica con la cultura andina, toda esa cosmovisi6n 

sincretica que le llego de sus padres, como el pago a la tierra, el 

cul to a la mamacha coca y el jubea2 con el cuy y el huevo; ade

mas, tiene mucha creencia en sus suefios, entre otros aspectos. La 

lengua que maneja es el castellano, no habla quechua, pero me 

dice que lo entiende; es una frase que a menudo escucho entre 

migrantes de la sierra en Lima. 

Mi abuelo Dionisio empieza a tomar conciencia de la so

ciedad a la edad de 25 aiios, confirmando lo que sefiala Jose 
Ortega y Gasset (1984), ya en la madurez. En 1968 inicia el 

Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, con el general 

Juan Velasco Alvarado a la cabeza. Me cuenta que este Gobierno 
fue visto con ilusi6n por muchos peruanos, ya que se presentaba 

como una transformacion del pais en favor de la mayorfa, del 

pueblo y porque ademas revaloraba la cultura andina. Me cuenta 
con mucho entusiasmo ese periodo de la historia peruana, en 

1 Entrevista a Dionisio Ascanoa realizada por Brayan Faustino Choquepuma Ascanoa. 
2 El jubeo es un procedimicnto de diagn6stico, pron6stico y curaci6n de enfcrmedades, 

que se realiza &otando con un cuy rodo el cuerpo del paciente para localizar la dolencia. 
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su relato usa constantemente el termino «revoludonario» para 

referirse a este Gobierno. 

La edad donde ya afirma sus ideas es a los 45 aiios, cuando 

empieza a tener una interpretad6n de la realidad nacional, y alin 
mas siendo comerdante, pues conoce varios lugares e interac

tua con diversas personas. Como se.6.ala Ortega y Gasset (1984), 
fue la edad en la que consolida sus ideas y tiene que dedicarse a 

defenderlas de la otra generad6n que viene detras. En un perio

do anterior encontramos los gobiernos de Fernando Belaunde 

Terry (1980-1985) y Alan Garcia (1985-1990), a los que descri
be como parte de una decada de caos, desastre, infl.aci6n, sueldos 

volatiles, terrorismo, etc. Se vivi6 una completa inestabilidad, 

solo era cuesti6n de tiempo para que se desate una guerra civil. 

Mi abuelita Fortunata Espinoza Huaricaccha nad6 en 1943, en 

el pueblo de Ninacaca, Pasco. No complet6 la pr;maria. Fue una 

mujer que se dedic6 completamente a los quehaceres de la casa. 

Mi abuelita recibi6 una educaci6n tradidonal, donde las mu

jeres deben quedarse en casa. No pudo relatarme otros hechos 
hist6ricos, solo reafirm6 lo que cont6 mi abuelo. Pero debo decir 

que trabajaba practicando la cosmovisi6n andina, como. el jubeo. 
Ella, al igual que su esposo, radic6 en Huancayo. Al comienzo 

les result6 dificil, ya que se sentfan lejos de los pueblos donde 

nacieron, sentian ese desarraigo, pero pronto se acostumbraron 
al lugar y adoptaron las nuevas costumbres, claro, agregando un 

poco de las suyas, como las fiestas patronales o la famosa Fiesta 

de Santiago, donde participaban activamente. 
Mis abuelos paternos fueron Hipolito Choquepuma Luque, 

quien naci6 en 1956, e.Q. el pueblo de Izcuchaca (La Convenci6n, 
Cusco). Mi abuelita Victoria Huaman Condori naci6 en 1958, 

en Limatambo (Cusc()). Loque se de ellos es muy poco, debido 

a que murieron ambos cuando mi papa era muy pequefio y los 
familiares no estan en Lima, por lo que es muy dificil contactarse 

con ellos (debido a que no tienen celular). Pero eso no significa 
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que nunca pod.re contactarlos, ya que mi papa me dice que debe 

existir alguna informaci6n en la parroquia de lzcuchaca -eran 
muy religiosos-, ademas, tiene hermanos en diversos caserfos 

de la provincia de La Convenci6n, pero por problemas econ6mi
cos se separaron. 

Lo que si se de ellos es que fueron quechuahablantes bautiza

dos. Mi abuelo trabajaba en la mina y mi «marnita>> en el campo. 
Aunque no conozco las tradiciones que practicaban mis abuelos, 

mi papa me cuenta algunas anecdotas, como que lo arnarraban a 

una mula, a la edad de 6 af10s, para trasladarlo de un lugar a otro 
y usaba zapatos y mochilas caseras para ir a la escuela. 

2. Padre y mad.re 

Mi papa, Faustino Choquepuma Huaman, naci6 en 1970, en 
Santa Teresa (Quillabamba, Cusco). Termin6 la primaria, pero se 

qued6 a medio camino de la instrucci6n secundaria (tercer ano). 
La educaci6n que recibi6 en la sierra se regia por la regla «El nifio 

tiene que aprender a ser hombre antes que nifio». Una educaci6n 

netamente para el trabajo. Mi papa, que vivi6 en la sierra, ha sido 

educado con esa cosmovisi6n andina. Gran parte de eso quiso 

trasmitirme. Tras la muerte de mi abuela, cuando mi papa tenia 

14 afios, no encontr6 motivos para afercarse mas a SU tierra y por 
eso quiza sus estudios quedaron incondusos. El me comenta que 

tuvo que hablar con sus dos seriarnente, quienes eran entonces 
sus apoderados, sobre su destino, y les dijo: «Yo ya no quiero 

pasar por lo que mis padres pasaron y deseo ir a Lima, me han 
comentado que ahi es mas facil salir adelante»3• Convenciendo 
as{ a sus dos, y a esa temprana edad, vino a Lima. 

3 Entrevista a Faustino Cboquepuma Huaman realizada por Brayan Faustino Cboquepu
ma Ascanoa. 
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Mi papa es muy religioso, pero posee una cosmovisi6n andi

na del mundo; cree mucho que sus sueiios le hablan. Es quechu;i
hablante. Ahora tiene un trabajo formal, es pintor de autos, aJ 
inicio quiso ser muchas cosas, pero no pudo. Loque ha consegui
do le ha costado muchisimo y creo que por eso valora lo logrado. 
Sohre los hechos hist6ricos ocurridos en la generaci6n de mi~ 
padres, puedo mencionar c6mo ellos vivieron los aiios 80, epoca 

de Sendero Luminoso, y luego los aiios 90, del famoso gobierno 

de Alberto Fujimori. , 
Mi papa sirvi6 en el Ejercito peruano en la decada de los 

80, como muchos cumpli6 su servicio militar obligatorio, pero 

como poco$ volvi6 a casa sano y salvo. Mi padre me cuenta c6mo 
comenz6 todo. Era 1985, estaba terminando la secundaria y tuvo 

algunas malas juntas ---claro, estudiaba en La Victoria-. Estaba 
bajo la tutela de sus tios y tenfa que cumplir l~ normas que le 
imponfan. Ellos, al ver las malas juntas, lo mandaron sin dudar 
al Ejercito. Alli lo prepararon durante cerca de seis meses para 
luego mandarlo al combate contra los subversivos, sucedfa ql.W! 
entonces habia muchas bajas dentro del Ejercito y necesitaba.n 

mas soldados, no importaban que tan preparados estuviesen, 
solo tenian que ir al frente. Con seis meses de preparaci6n y con 
la posibilidad de no regresar vivo, mi papa fue con miedo al com

bate en la sierra. Y sucedi6 lo que mas temia, se encontr6 cara a 
cara con los subversivos. Mientras descansaba en un pueblo ~1 
nombre mi papa no lo recuerda, debido a que las operaciont 
eran secretas-, se le acerc6 un grupo de senderistas y lo d.
pertaron diciendole: «Oye, (tU eres un soldado, que haces aci?». 

Mi papa trat6 de negarlo; pero f.icilmente lo identificaron PQl' 

su cone de pelo y por no tener familiares en la wna. Mi padre 
jur6 que era la Ultima vez que conversaria con alguien, debi~ 
a que estaba al descubierto por los enemigos; pero se llev6 u~ 
gran sorpresa cuando ellos le emablaron una conversaci6n P<f 
largos minutos. Las conclusiones que me da mi papa de aquelt 
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conversaci6n son: «Eran j6venes estudiantes que no desean un 

pais como en el que vivian, que la guerra no era contra el pueblo, 

sino contra el Estado»4• Para el fueron declaraciones muy serias 

que lo marcaron de por vida. 

De la decada de los 90, espedficamente del gobierno de 

Fujimori, lo recuerda como si fuera uno de salvacion para el pais, 

ya que sin Fujimori -me dice- el pais habria acabado en una 

matanza generalizada. Muchos de SUS paisanos, el se incluye, se 

posesionaron de terrenos en la capital y fue gracias a Fujimori 

que les dieron los titulos de propiedad de esas tierras. Agradecido 

esta tambien porque el Chino, como lo menciona, se acord6 de 

los mas pobres y empez6 hacer colegios por todo Lima, fue· de 

esa forma como yo logre entrar al colegio, me lo cuenta como si 

no hubiera otra opci6n, y por eso le debe estar agradecido. Los 

programas sociales que impuls6 Fujimori fueron directo al pue

blo y me sefiala algunos: Wawa Wasi, comedores populares, Vaso 

de Leche, entre otros. 

Se desprende que estos hechos muestran c6mo el asistencia

lismo de Fujimori puede decirse que cop6 todo el territorio na

cional. Llev6 programas a los lugares menos pensados, habitados 

por poblaci6n de bajos recursos, que ahora ha progresado y esta 

muy agradecida. Hizo lo que los demas gobernantes no hicieron. 

Asi Io recuerda mi padre. 

Mi mama, Judith Ascanoa Espinoza, naci6 en 1976, en 

Ninacaca, Pasco. La educaci6n que recibi6 fue la tradicional, una 

formaci6n donde la disciplina y el castigo eran indispensables 

para adquirir el conocim.iento. Gracias a ella puedo tener una 

idea de c6mo fue la epoca de los 80 con respecto al sector educa

ci6n, los castigos brutales a los que eran sometidos los alumnos, 
tanto por profesores como por los padres, ademas de las insultos: 

4 Entrevista a Faustino Choqucpuma Huaman rcalizada por Brayan Faustino Choquepu
ma Ascanoa. · 
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FoTO 1. Familia Choquepuma, en 1998. 
Fuente: Archive familiar Choquepuma Ascanoa. 

«Eres un bruto de rhierda», «No sirves para nada», «Si no estudias 

te llevare a pastear animales», entre otros. Me dice que ella prefi

rio dejar el colegio en lugar de recibir los duros castigos. 

Mi mama vino a Lima a los 14 aiios a trabajar como emplea

da de limpieza en una casa, en la modalidad «cama adentro». 

Porque era joven, Lima le era completamente otro mundo. A las 

16 aiios me tuvo a mi, asf que se podrfa decir que su juventud fue 

corta, casi inexistente. Tuvo que aprender a ser madre a una edad 

muy temprana. A eso agreguemos que ella vino a Lima a trabajar 

para de esa manera enviar plata a sus padres que se encontraban 

en Huancayo. Se sint-i6 extraiia al inicio, pero pronto se acostum

br6 y se sinti6 como si estuviera en su casa. 

Una vez que se conocieron mis padres, participaron de una 

invasion en Ate Vitarte. Alli lo curioso fue que la mayoria de la 

poblaci6n era provinciana, de distintas partes del Peru. Eso con 

el tiempo llev6 a que se formara una identidad producto de la 
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concurrencia de culturas diversas. Sus primeras amistades, tanto 

las de mi papa como las de mi mama, fueron aquellas que venian 

del mismo pueblo o departamento, porque eran paisanos. Asi, 
empezaron a multiplicarse los paisanos en la capital y se produjo 

una interacci6n con otros pobladores que se habian estableci
do alli, procedentes de orras regiones. Pronto, el asentamiento 

se convirti6 en una especie de pais multidiverso -tal como la 

Universidad de San Marcos-, de donde surgi6 la patrona del 

asentamiento, el santo patron de Ate. Es en el aniversario de la 

invasion cuando concurre mucha genre, se mezdan tradiciones 

y costumbres: toda una fiesta. A esa generaci6n pertenezco yo. 
Muchos de los j6venes, hoy en dia, no vieron eso y por tal raz6n 

no Iogran'entenderlo. 

3. Generaci6n del hijo 

Mi nombre es Brayan Faustino Choquepuma Ascanoa, soy el 
mayor de dos hermanos. Naef en 1993 y tome conciencia de la 

sociedad peruana cuando termine la secundaria. Debo mencio

nar que mi formaci6n -los once aiios en la educaci6n basica
fue enteramente publica, hasta el dia de hoy reconozco que todo 

lo que digo, pienso y hago se debe a esos aiios formativos, ademas 
de lo que mis padres me han ensefiado. 

Comenzare sefialando que lo que mas nos enorgullece demro 

de nuestra familia es la educaci6n. Esto debido a que ninguno 
de mis padres termin6 su formaci6n basica, sabian que esrudiar 
implicaba un costo -no solo por el esfuerzo academico, sino 

por lo econ6mico, pues alguien debia sostener esa educaci6n-. 
Agregare que somos cuatro los queen la farnilia hemos alcanzado 

la instrucci6n superior, asistiendo a institutos y universidades, y 
considerando que tengo trece tios, cada uno con un promedio de 

tres hijos, mi logro adquiere mayor relevancia. 
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FoTO 2. Yo, de niiio, con mi papa Faustino y 

mi mama Judith. 
Fuente: Archivo familiar Choquepuma Ascanoa. 

La escabilidad laboral alcanzada es considerada por los miem
hros de mi familia como un progreso, debido a que antes no 

cenian ninglin ofido, ni un crabajo seguro, como ahora lo cie

nen, un crabajo digno y seguro. Contamos con una casa propia y 
eso nos brinda una gran sacisfacd6n, es decir, contamos con un 
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techo bajo el cual vivir. Tenemos muy claro que cada integrante 

de la familia, comenzando por mis hermanos y mis primos, te

nemos que ir superandonos y apoyandonos. Lo que sucedi6 con 
nuestros antepasados -abuelos y abuelas- qued6 atras. Y la 

unica forma de ascender socialmente es con la educaci6n. 

Los valores, tradiciones y costumbres, que poseemos mis her

manos y yo, son los que nos han inculcado nuestros padres y, a 

ellos, los suyos; a mi me toca, o a nosotros, transmitir principios 

y valores a mis hijos. Yo nad en Lima, mii padres son de provin

cia, las costumbres y v4iores que poseo son una mezcla entre la 
sierra y lo criollo de la capital. Me identifico bastame con la cul

tura andina porque de ahf vienen mis rakes. Yo me encuentro en 

este lugar, Lima, arraigado, porque soy parte de esta sociedad con 

todos sus problemas. He crecido con una generaci6n de j6venes 

pos-conflicto interno y hemos nacido con muchas interrogantes: 
~que es lo que pas6 en esos aiios? Creo que voy a extraiiar al Peru 

cuando salga del pais, al igual como muchos otros que rememo

ran su tierra, la comida, sus familiares, etc. Yo extraiiare los pro

blemas casi ilnicos de esta sociedad, tanto limefia como peruana, 

ya que seguramente me sentire desarraigado en ese momento. 

Yo ailn dependo de mis padres, me falta terminar la carrera. 

Ellos me han criado bajo los principios de la reciprocidad y la 
redistribuci6n. Soy consciente de que mas tarde yo tendre que 
devolver a ellos todo lo que me han dado. Mi papa siempre me 

dijo: «Puedes dudar de todos menos de la familia, pero tienes que 
saber quienes son tu verdadera familia». Me habla bastante de la 

solidaridad, de que «un plato de cornida nose le niega a nadie». 
Segiln Eduardo Galeano, los nadie son el pueblo. Por ahf mi papa 

me ha formado para no solo retribuirles a ellos, sino tambien 

al pueblo, que es tantas veces golpeado por las injusticias y la 
corrupci6n. 

Mis padres me han trasmitido casi todo, lo que no han po
dido transmitirme ha sido su religion. Considero, al igual que 
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Karl Marx, que la religion es el opio del pueblo. Mas aun cuando 

constato que la religion sirve como una resignacion ante la vida 

o para poder responder las interrogantes de la misma. Me niego 

a aceptar eso. Los hechos importantes que he percibido y donde 

he sido actor historico - acontecimientos que podre comentar a 

mis hijos- , y que, supongo, mas adelante la historia les dara el 
peso que les corresponde son: las protestas por la reforma univer

sitaria que condujeron a la promulgacion de la Ley Universitaria 

30220, la reforma de la Ley de Regimen Laboral Juvenil, conoci

da coma la Ley Pulpin, entre otros. 
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Becquer Condezo Olarte 
C6digo: 14150007 

En el presente texto describire la historia de tres generaciones 

de mi familia, y utilizare algunos conceptos y herramientas que 

son requeridos para su elaboracion. Dichas generaciones estcin 

conformadas, la primera, por mis abuelos paternos y maternos; 

la segunda, por mis padres; y la tercera, por mi. Por Ultimo, antes 

de comenzar, es importante resaltar que la information recabada, 

al momenta de redactar el presente texto, se ha obtenido, en su 

gran mayoria, utilizando fuentes orales, ya que la informacion 

escrita, como libretas o diarios, lamentablemente, se ha perdido 

en la familia. 

l. Abuelos patemos 

Los actores principales de esta primera generacion, como lo he 

mencionado, sercin mis abuelos paternos: Pedro Condezo Valdez, 

quien nacio en la provincia de Ambo, en la region Hucinuco, el 
29 de junio1 de 1932. Residi6 gran parte de su vida en Lima, 
donde fallecio, el 13 de agosto de 2010. Por otra parte, sues-

Es importance seiialar, denuo del aspecto de la onomastica, que el nombre •Pedro• de 
mi abuelo se dcbi6 a su fccha de nacimiento, 29 de junio, en la que, segUn el calendario 
cat6lico, se celebra el Dia de San Pedro y San Pablo, quicncs habrian sufrido martirio en 
Roma. 
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posa, Edeliza2 Cajachaua Encarnacion (mi abuela), nacio en la 

provincia de Oy6n3, el 20 de noviembre de 1935, en el seno de 
una familia muy numerosa, siendo la menor de siete hermanos. 

En la actualidad, reside en Lima, en el distrito de Independencia, 
con su hijo, nietos y nuera. 

Tanto mi abuela como mi abuelo pertenecen a la misma 

generacion, es decir, tal como menciona Jose Ortega y Gasset 
(1984), son coet:ineos y, por lo canto, tienen un sistema de creen

cias muy similares; aunque, en el caso de mi abuelo, por haber 
pasado gran parte de su juventud en Lima, cambio muchas de 

sus creencias, algo que repercutio en su vida y en sus encuentros 

con la historia. Despues de conocer algunos aspectos importan
tes, relacionados con su origen y onomastica, es necesario agregar 

que arnbos tuvieron una formacion catolica. Sin embargo, como 
mencione lineas arriba, en el caso de mi abuelo paterno, Pedro 

Condezo, hubo un suceso que cambio su vida y que repercutio 

mucho en sus creencias. Esto fue la perdida de sus padres a muy 

temprana edad4
• A los ocho aiios, el quedo huerfano; en ese sen

tido, en 1940, fue llevado a Lima, donde fue criado y formado 

por sus dos paternos, quienes ya, desde hace un tiempo, vivfan 

en la capital. Como se ve, el alejamiento de su tierra y costum

bres, propias de su pueblo, obedece a circunstancias fortuitas; 
a diferencia de su esposa, Edeliza, quien salio de su tierra natal 

siendo mayor de edad, motivada por la idea.de progreso que se 

relacionaba a las oportunidades y mejoras que brindaba la capi-

2 En el caso de mi abuela, su nombre se da a partir de una traclici6n familiar (de! lado 
Cajachaua), en donde a la primera de las hijas se le coloca uno de los nombres de la 
abuela, en el caso de Edeliza Cajachaua, por ser la ilnica mujer de siece hermanos, se le 
puso uno de los nombrcs de su abuela Edeliza Julia. Cabe mencionar que esta tradici6n 
ailn la continua mi tfa, es decir, la hija de mi abuela, pucliendose considerat una espccie 
de leg:o.do familiar. 

3 En 1985, Oy6n dej6 de scr parte de la provincia de Cajatarnbo, adquiriendo el tlrulo de 
provincia de Lima por la ley N.° 24330. 

4 SegUri refiere mi padre, mi abuelo pcrcli6 a su madre a muy temprana edad, y su padre, 
con el cual vivia, falleci6 cuando Cl era muy niiio. Cabe mencionar que denuo de su 
familia nuclear Cl era el unico hijo. 
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cal, ya que, seglin las propias palabras de mi abuela: «No se podia 

avanzar en un lugar donde no encontrabas nada»5• Como se ob
serva, el desarraigo cultural, en el caso de mis abuelos paternos, 

obedece a circunstancias diferentes, la causacion es distinta en 

tanto que los hechos y las experiencias que les toc6 vivir fueron 

diferentes. 

Mi abuelo, Pedro Condezo, vivi6 con sus tfos6 en el popu
loso distrito de La Victoria. Recibi6 educaci6n y curs6 estudios 

en el colegio Nuestra Senora de Guadalupe. Posteriormente, se 
dedic6 a trabajar en una de las tantas fabricas que existian en la 

Lima de aquella epoca. Ahora bien, la formaci6n que recibi6 en 
casa, por parte de sus dos, seglin me cuenta mi padre, fue muy 

polftica. Esto influy6 mucho en mi abuelo, desde muy joven. 

Digo esto, ya que, si en un principio mi abuelo habia sido in

culcado bajo las creencias del catolicismo, esto cambiaria, puesto 
que, de joven, el Se declaro no creyente. Al igual que SUS tlOS, el 

tambien fue muy activo en la cuesti6n poli'.tica. Aqui es preciso 
mencionar que un hecho hist6rico que le toc6 vivir fue el golpe 

de Estado, en 1948, a Jose Luis Bustamante y Rivero, a quien, 
seglin el mismo recordaba, SUS tlOS apoyaron intensamente en SU 

campafia7• El tambien recordaba, hasta el fin de sus dias, c6mo el 
APRA boicote6 dicho Gobierno, esto siempre lo tenia preseme y 

veia a dicho partido con mucha enemistad. 

5 Entrevista a Edeliza Cajachaua Encamaci6n realizada por Becquer Condezo Olarte. Mi 
abuela indica esto en referenda a la poca prescncia del Estado, pues la educaci6n y los 
servicios basicos, en aquella epoca, eran pclcticamenre incxisrenres. Cabe sciialar dos 
cosas: primero, ella, en su pueblo natal, solo curs6 el nivel primario y tuvo que irse por 
temporadas a otro pueblo cercano para rcalizar sus esrudios sccundarios; segundo, scgUn 
ella, perdi6 a su padre pot la falra de personal medico en aqucl pueblito donde vivfa. B 
muri6 en cl camino hacia Lima. 

6 Sus tios, scgUn cuenra mi padre, renfan profcsioncs rCcnicas en las f.lbricas de aquella 
epoca; ademas, eran sindicalisras muy activos. 

7 Cabe mencionar quc Bustamante y Rivero llcga al poder por la coalici6n de diversos 
partidos quc sc articulaban en cl Freme Dcmocr.itico Nacional. No he podido csta
bleccr a cu:il de cstos partidos cran afincs los tios de Pedro Condezo. 
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Sin embargo, su militancia politica no quedaria ahi y claro, 

esto se relacionaria con uno de los hechos mas significativos de 

la historia republicana. Era 1968, el 3 de octubre, iniciaba el 
Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas que lideraba el 

general Juan Velasco Alvarado. Mi abuelo lo apoy6 intensamen

te por su programa nacionalista y reivindicativo. Sin embargo, 
cuando se produjo la muerte del general y asumi6 Francisco 

Morales Bermudez, en 1975, se opuso rotundamente. Siempre 
se referia a este como un personaje traidor de la «revoluci6n». 

Una anecdota que el comentaba fue que por oponerse y protestar 
tuvo que viajar (huir) a su tierra natal, ya que, segiln referia, tenia 

orden de captura, algo que fue corroborado por el testimonio de 
su hijo y esposa. 

Los hechos hist6ricos, en el :imbito politico, marcaron su 
vida, ya que despues del gobierno de Velasco Alvarado entr6 en 

una especie de apatia y pesimismo en cuanto al destino del pais 
por la acci6n de otra clase politica. La idea de progreso, en su 

conjunro, la vefa en la transformaci6n de la patria, y si esta se 
habia frustrado, el progreso se habia «estancado». Por otro lado, 

fue un critico de las generaciones subsiguientes, ya que, tal como 
refer.la, las actuales habian perdido la actitud crf tica y eso equival

drfa a una deriva del pais. Por Ultimo, es importante mencionar 
que el desarraigo de mi abuelo con respecto a su lugar de origen, 

a partir del fallecimiento de sus padres, fue un hecho muy de
terminante. Pocas veces fue a visitar a algiln pariente, tampo

co participaba en las fiestas o costumbres de su lugar de origen. 
Como bien mencione lfneas arriba, el hecho de criarse, educarse 
en Lima influy6 mucho en el. 

En cuanto a mi abuela, Edeliza, no puedo dejar de lado al
gunos aspectos importantes. Primero, ella pas6 gran pane de su 

vida en su pueblo natal, dedicindose a labores agricolas, y no 

estuvo, hasta el momenta en que conoce a mi abuelo y decide 
venir a la capital, convencida, como ya mencione, de que la tinica 
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manera de progresar, a su parecer, era buscando mejores condi

ciones de vida. Esa idea la llev6, conjuntamente con su esposo, a 

ser protagonista de uno de los capinilos en la evoluci6n urbana 
de la ciudad de Lima, me refiero a la toma de tierras o invasiones 

por parte de los sectores provincianos8• Ella menciona que si bien 

en un inicio vivi6 con su esposo en un cuarto alquilado, no podfa 

aceptar que su familia no tenga un techo propio. En mi opinion, 

mi abuela fue, en gran medida, el catalizador que empuj6 a mi 

abuelo a luchar por conseguir muchas de las cosas para desarro

llar una vida en la capital. Fue ella la de la iniciativa de tomar, 

en 1957, tierras, en lo que hoy es el distrito de Independencia. 
Ademas, segun refieren mi padre y mis dos, fue ella la que se 

mostrO mas reacia a abandonar 0 claudicar en SU lucha pot COn

seguir un terreno propio, ante la arremetida de los polidas que 
trataban de desalojailos con los fa.mosos «rochabuses» 

Como se ve, en mi abuela no se encuentra el papel de la mu

jer sumisa que viene del campo a probar suerte, sino el de alguien 

con ideas muy claras sobre lo que significaba progresar y para 
ella, eso pasaba si tenias una casa propia. Su determinaci6n, creo 

yo, es algo muy importante de rescatar y, obviamente, ella no fue 

la unica. Muchos hombres"y mujeres de SU generaci6n abrieron el 
largo y dificil camino para el establecimiento de los provincianos 

en Lima. Por Ultimo, a pesar de las diferencias con mi abuelo, 
dentro de lo que es la fey la creencia, ella mantuvo sus principios 

y formaci6n cat6lica, esto la llev6, ademas, a no romper defini

tivamente sus vinculos culturales, ya que, casi todos los 30 de 
agosto9, viajaba y se reunia con sus familiares. Por otro lado, a 

pesar de establecerse en la capital, nunca, hasta el dia de hoy, ha 

dejado de ser bilinglie, hablando quechua ademas del espafi.ol. 

8 Jose Matos Mar (2012), en su libro Pern: Estado desbordado y sociedad nacional emergen
u, menciona c6mo se dio este proceso, ef cual sc inicia en los afios 40 con los primeros 
asentamientos dcl barrio de Leticia, San Cosme. 

9 El 30 de agosto sc cdebra d Dia de Santa Rosa de Lima, quien es la patrona de su 
pueblo. 
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2. Abuelos matemos 

La historia de mis abuelos maternos difiere en gran medida de 

la de las paternos, aunque par ahi existen algunos puntos en co

mun. Pero, comenzare par presentar a las actores principales: 

Alejandrina Gallardo Alejos, mi abuela. Ella naci6 en la provin

cia de Oy6n, en el pueblo de San Cristobal de Rapaz, el 15 de se

tiembre de 1937, y fallece tragicamente el 20 de marzo de 2009, 

en su pueblo natal. Su nombre fue consecuencia de la fecha de 

su nacimiento, ya que su padre tom6 coma referenda el nombre 
que figuraba en el calendario. Par otro lado, esta quien fue o es 

mi abuelo, Facundo Olarte de la Vega. Aqui quiero hacer un 

breve parentesis para acotar algunas cosas muy imponantes y que 

creo conveniente sefialar dentro de la elaboraci6n del presente 

trabajo. Con respecto a mi abuelo materno, cabe mencionar que 

no me ha pod.ido brindar mucha informaci6n par la siguiente 

raz6n: Facundo Olarte conoci6 a Alejandrina Gallardo cuando 

era cocinero de una empresa minera que operaba cerca al pue

blo donde ella vivfa. Despues de estar juntas un par de afios y 
embarazarla, viaja a Lima y nunca mas se supo de el, hasta la 

actualidad. Par lo tanto, no se puede establecer ni fecha de naci
miento, de muerte, ni mucho menos alguna memoria sabre su 

vida, ya que Alejandrina Gallardo no brind6 mucha informaci6n 
al respecto mientras estaba viva, y su hija, Elvira Felipa Olarte 

Gallardo, tampoco; par lo que solo se sabe de el lo d.icho ante
riormente, ademas de que era natural de Nazca. 

Dicho esto, continuare con mi abuela Alejandrina. Su vida, 
segt!n comentaba ella, fue muy dura. Cat6lica devota, perd.i6 a 

su madre siendo ailn muy nifia y se cri6 con su padre, con el cual 
no tuvo una muy buena relaci6n. Se ded.ic6 a labores de campo, 

crianza de animales y a la agricultura, lo cual le impid.i6 terminar 

sus estud.ios. Ella, como muchos nifios del campo de su genera

ci6n, no lleg6 a terminar sus estud.ios primarios par las responsa-
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bilidades que se le asignaban. Para un padre, en aquella epoca, de 

los afi.os 40, era mas util que SUS rujos ayudaran en los quehaceres 

del campo, que enviarlos a estudiar. Como bien mencione, la re

laci6n con su padre no fue del todo buena y esto la llevarfa, por 

las circumtanci11s1° que le toc6 vivir, a migrar. Pero, NUe fue lo que 

la llev6 a tomar tal decision? Justamente, el sistema de creencias 

conservadoras que at1n guardaba su padre. Ella, Alejandrina, habfa 

sido entregada en matrimonio a un hombre, al cual no conocia, 

por ser de un pueblo vecino. Su padre, como se pensaba en antaiio, 

crefa que podfa disponer de su hija y elegir cruindo y con quien ca

sarla. Suena increible, pero fue asi. Sin embargo, como mencione, 

ella no acept6, rechazando ese sistema de creencias tan machistas 

de generaciones anteriores. Asi, decidi6 abandonar su casa y venir 

a Lima a trabajar y esperar que las cosas cambiaran. 

Siendo una muchacha de 15 aiios y sabier,ido apenas leer, 

se dedic6 a trabajar en labores de casa en Magdalena Vieja. Sin 

embargo, ella no vefa un futuro en la Lima de los aiios 50, ya 

que, segiln comentaba, sufrfa mucha discriminaci6n y maltrato 

por su condici6n de mujer del campo. Para ella, el estar alejada 

de su pueblo, sus costumbres, sus creencias o su cultura fue muy 

chocante. Nunca se acostumbr6 a vivir en Lima y, mientras estu

vo en la capital;siempre pens6 en volver a su lugar de origen11
• 

Preguntandole, entonces, a su hija: ~cuil pudo haber sido su idea 

de progreso? Ella responde que su madre, Alejandrina Gallardo, 

si bien vefa el progreso en el mejoramiento de las condiciones de 

vida, eso no significaba, necesariamente, salir de su pueblo, sino 

mejorar, como deda ella, «lo que habia que mejorar». Esto se ved. 

con mas detalle mas adelante en este relato. De esta manera, solo 

se quedarfa en la capital tres aiios, aunque luego volvi6, puesto 

10 Segiln Onega y Gasset {1984), «circunstancia» vendrfa a ser todo aquello con lo quc nos 
encontramos al cxistir, es decir, scrfa aqucllo que no concrolamos de nuestra viqa porque 
son clcmcntos extcrnos que dificultan, en cierta forma, nuescra llbcrtad individual. 

11 Algo recurrence en sus palabras era: «Lima no era mi tiena». 
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que se habfa enterado de que su padre se hallaba muy enfermo. 

En su pueblo, ella se estableci6 definitivamente; unos afios mas 

tarde, su padre fallece. Siendo ya comunera, trabaj6 arduamente 

por el bien de la comunidad como integrante de la junta direc

tiva de su pueblo, que se encargaba de gestionar, de parte del 

Estado, algunos servicios que necesitaba la comunidad. Ademas, 
se preocup6 en desarrollar la actividad ganadera ovina: vendia la 

came y la lana, lo que le generaba dinero para invertir en com

prar productos, asf como en otros tipos de ganado, los cuales 

pudieran generarle mas ganancia; de esa manera, SUStentaba SU 

economfa. 

Dicho esto, puedo corroborar lo mencionado por su hija, 
mi abuela vefa el progreso como el mejoramiento de sus condi

ciones de vida, pero dentro de su comunidad y no saliendo de 

ella. Sin embargo, el encuentro con un hecho hist6rico le afect6 

en algo. Ya en los aiios 80, nuestro pafs se encontraba inmerso 

en el conflicto armado interno y los subversivos llegaron a San 

Cristobal de Rapaz. Reunieron a todos los comuneros en la plaza 

y repartieron el ganado de la comunidad en partes iguales. Esto 
afect6 a mi abuela, ya que, segun comentaba ella, muchos tenfan 

poco porque no trabajaban tanto y si ella tenfa mas, era porque 
se habfa esforzado. Ademas de eso, se llevaron el dinero de la 

comunidad, lo cual la perjudic6 bastante. Asf fue su encuentro 

con la historia de ese periodo. Cabe mencionar que el hecho de 
residir en su lugar de origen le permiti6 preservar su cultura, sus 

costumbres, algo que transmiti6 a su hija y que se vera luego con 
mucho mas detalle. 

3. Los padres 

Esta segunda generaci6n esci compuesta por mis padres, Nicolas 

Condezo Cajachaua y Elvira Felipa Olarte Gallardo. Mi padre, 
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Nicolas Condezo, nace en Lima, el 16 de diciembre de 1955, y 

mi madre, Felipa Olarte, el 23 de agosto de 1959, en la provin

cia de Oy6n12
• Los nombres que se les dan estan en funci6n a la 

tradici6n de colocar nombres que figuraban en los calendarios. 

Cabe mencionar que esta tradici6n no continu6 en la tercera 

generaci6n. Mi padre, estando en Lima, recibi6 educaci6n pri

maria y secundaria en el colegio Nuestra Senora de Guadalupe. 

Mi madre tambien recibi6 educaci6n completa gracias a los es

fuerzos de mi abuela por instruirla. Por parte de mi padre, el se 

declara agn6stico, se podria decir que esto se debe en gran parte 
a la influencia de mi abuelo, y esto ha continuado, ya que mi 

hermano y yo tambien nos hemos formado en una cultura sin 

devociones religiosas13
• 

En cuanto a mi madre, ella si es creyente y fue bautizada en 

la religion cat6lica. Si hablamos de migraci6n ~endriamos que 

sefialar a mi madre dentro de este fen6meno social. La causa de 

la salida de su lugar original se debe, segiln ella refiere, a dos as

pectos. Primero, motivada por su idea de progreso y por buscar 

mejores oportunidades; y segundo, por los problemas que tenia 
con mi abuela, los cuales preferfa evitar. Mi madre refiere que si 

bien ella esta muy apegada a sus costumbres y creencias, eso no 
quiere decir que no pueda buscar un lugar mejor. Como se ve, 

la idea de progreso entre madre e hija no es la misma. Por otra 

parte, cabe mencionar c6mo fueron sus encuentros con algiln he

cho hist6rico. Pero, antes de proseguir, es preciso caracterizar que 

la generaci6n de mi madre, como la de mi padre, fue una muy 
sensible a las cuestiones poHticas y «romantica>>, pues buscaba un 

mundo mejor a traves de una transformaci6n social. Sin embar

go, mi madre, desde un inicio, trat6 de mantenerse al margen de 

12 Tanto mis dos abuelas como mi madrc son de la misma provincia. Mi padre conoci6 a 
mi madrc en un viaje a la tierra de la mama de este. 

13 Esto por influcncia de mi padre; podrfa considerarse quizas como parte de un lcgado 
hcrcdado desdc el abuclo. 
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dicha corriente propia de su tiempo, se dedic6 a labores tecnicas 

de corte y confecci6n para generar ingresos en su economia y 
pensaba que las cuestiones poHticas no eran necesarias y que no 

le afectarfan; no obstante, - y he aqui su encuentro con la his

toria- no fue del todo as!, ya que eran los aflos 80, en el primer 
Gobierno aprista, este fue un periodo donde ella sentirfa c6mo 

la polltica penetraba en su vida, dada la crisis generada por la 

hi perinflaci6n. 

Cuenta ella que en dicho context0- tuvo que adquirir un 

carnet de simpatizante aprista para p.oder acceder a muchos de 

los alimentos que escaseaban ya trabajos temporales a traves del 
PAIT14• Pero no fue solo en el partido de la estrella que pasarfa vi

cisitudes, sino que, en el gobierno de Alberto Fujimori, despues 

del fajishock, tuvo que meterse a un comedor popular, siendo ella 

testigo de c6mo se les amenazaba a las sodas de que si no apo
yaban a Fujimori para las elecciones de 1995 se les iba a recortar 

las raciones. Esos fueron sus encuentros con los hechos hist6ricos 

que marcaron las Ultimas decadas del siglo pasado. 

Por otro lado, mi padre tambien tuvo sus encuentros con la 

historia. Por ejemplo, fue participe de un paro nacional contra 

Francisco Morales Bermudez'\ siendo detenido y llevado a una 
comisarfa. Sin embargo, uno de los polidas, que era un amigo 

del colegio, lo ayud6, fue asi que logr6 librarse de aquel suceso. 
El gobierno de Fujimori tambien golpearfa a mi padre. Para ese 

entonces trabajaba en el SENATI. El fue despedido intempestiva

mente, violando .sus derechos laborales. 

Por Ultimo, si se habla acerca del aspecto cultural, mi pa
dre, por haberse criado en Lima, no se mostr6 tan cercano a las 

costumbres de su madre. Sin embargo, en relaci6n a mi madre, 

14 El Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) fue pane de las medidas econ6micas 
adoptadas por el APRA para absorber a la mano de obra que se encontraba desempleada. 

15 Este evento esta relacionado con el paro nacional de 1977, en .donde diversas organi
zaciones sociales se mostraron en contra del Gobierno milicar. 
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Elvira Felipa Olarte, si. Esta mamuvo cierta relaci6n con su lugar 

de origen estando en Lima, por lo cual busc6 relacionarse con 
muchos paisanos suyos, para asi formar una asociaci6n, la cual 
tenfa como objetivo principal reunir a los migrantes paisanos 
para juntarse a celebrar en Lima sus fiestas patronales, costum
bres, bailes, y preparar y degustar sus comidas tipicas. Una de sus 

celebraciones, que import6 desde su tierra, fue el Inca Tinkuy. 
Dicha representaci6n se realiza el 30 de agosto, fecha central de 
su patrona Santa Rosa. En el Inca Tinkuy se hace alusi6n el en
cuentro entre Hu:l.scar y Atahualpa. Antes de entrar en batalla, 
los dos hermanos se entrevistan. Esta escena va acompaiiada de 
danzas y muchos acompaiiantes que van con sus respectivos se
fi.ores. Preparan chicha de jora y su comida tipica, el pari, el cual 
consiste en un picante de papas con chincho y charqui. Asi, una 
fiesta propia de un pueblo de la sierra, como el suyo, Oy6n, es 
ahora representada en la capital. Esto demuestra ~6mo el arraigo 
cultural y el amor por lo suyo son muy fuertes. El hecho de que 
fisicamente no se encuentren en su lugar de origen no implic6, 
para ellos, olvidarse de su identidad. 

4. Los hijos 

Aqui se encuentra mi hermano, Alex Daniel Condezo Olarte, 
nacido en Lima, el 24 de abril de 1980, y yo, Becquer Condezo 
Olarte, tambien nad en Lima, el 9 de febrero de 1987. En re
laci6n a nuestros nombres, puedo decir que el de mi hermano, 
Daniel, se lo puso mi padre porque era el _mismo que el de uno 
de sus abuelos. Con respecto al origen del mio, mi padre me 
lo puso porque lo escuch6 en w1a radionovela y le gusto, de 
ahi Becquer. Cabe indicar algo un poco curioso, mi madre me 
iba a llamar Raw Enrique, esto porque, segiln ella, uno de los 

doctores que la atendio en el parto se llamaba asi y le gusto su 
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nombre; sin embargo, mi padre «Se sali6 con la suya» y me puso 

Becquer. Ambos tenemos educacion completa, en el mismo co

legio, lmperio del Tahuantinsuyo, donde cursarnos la primaria y 

secundaria. Ademas, mi hermano tiene esrudios tecnicos en pro

grarnacion en el IPAL y yo, desde 2014, curso estudios superiores 

en la UNMSM, eh la carrera de Historia. 

Como bien habfa mencionado, dentro de nuestra crianza, 

la influencia de nuestro padre es muy fuerte y no poseemos reli

gion algunaj por lo que nos considerarnos agnosticos. En nuestro 
caso, no hemos migrado fuera de Lima, al menos yo no ten

go aun planes para hacerlo. Actualmente me dedico a trabajar 
en el Archivo Historico Municipal de Lima y mi hermano es 

trabajador independiente, puesto que tiene su negocio: Dicho 

esto, hablare un poco mas del sistema de creencias de nuestra 
generacion. Por lo que yo he visto y notado, la generacion que 

pertenece a la decada de los 80 es mas pragmatica, mas alejada de 

cuestiones politicas, lo que marca una diferencia, por asf decirlo, 
con las pasadas, donde los j6venes eran mas activos en la vida po

litica de la realidad nacional. Por ejemplo, la decada que le toc6 
vivir a mi hermano, Alex, fue un periodo de cambios en la his

toria del mundo: la cafda del Muro de Berlfn, la desintegracion 

de la URSS, la crisis de paradigmas, la globalizacion y la adopcion 
del modelo economico neoliberal en los pafses latinoarnericanos. 

Los hechos hist6ricos actuan como causacion que repercute sa
bre una generaci6n y hace que varfe un sistema de convicciones. 

En cuanto a mis coecineos, veo que tarnbien tienen una actitud 

pragmatica; sin embargo, las tecnologfas de la informacion y la 

comunicacion (TIC) ha repercutido mucho en nuestras vidas, en 

la forma de pensar y ver el mundo. 
Dentro de nuestro encuentro con la historia, creo que esti 

la Marcha de los Cuatro Suyos muy presente en mi memoria; 

aunque, en el caso de mi hermano, este fue vfctima de las ma

niobras fujimoristas por boicotear dicha marcha, ya que estando 
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en provincia quiso venir a Lima y su bus fue detenido por los 

efectivos militares. Por Ultimo, al momento de hablar sobre la 
idea de progreso, tenemos conceptos diferentes. Por el lado de mi 

hermano, el progreso consiste en hacerse independiente, ya que, 
segun refiere, no puede haber progreso si uno trabaja para otros, 

por lo tanto, uno debe trabajar para si mismo. Esto quiere decir 

que el apuesta por el pensamiento del emprendedor. Se observa, 

daramente, c6mo la generaci6n que el representa es muy distin
ta, ya que refiere a otra realidad. Representa asi un nuevo sistema 

de convicciones. 
En cuanto a mi, creo que el progreso, visto en c6mo mejorar 

tus condiciones de vida, tambien debe ir direccionado a servir a 

la sociedad, es decir, no hay que verlo de forma netamente indi

vidual, como si fuera un mundo aislado. Si bien nosotros mismos 

hacemos nuestra vida y, como dice Ortega y G¥set (1984), no

sotros mismos vivimos nuestra vida solos y no hay quien la pueda 

vivir, somos mundos que nos relacionamos con otros mundos y 

juncos hacemos la historia; por lo tanto, el progreso no debe ser 

de uno, sino de todos. 
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Mi bisabuela muri6 de tristeza al sentirse sola 

Joel Brandon Estacio Mego 
C6digo: 14150129 

1. Ahuelas y abuelos 

Mis abuelos por parte de mi madre son Irene Garcia Velasquez 

y Leonardo Mego Chavez. Mi abuela Irene naci6 en el pueblo 
de Yagen, distrito de Cortegana, provincia de Celendin, regi6n 

Cajamarca. En este pueblo habia escuelas, pero s.:,lo hasta el nivel 

primario, por ello, los estudios de mi abuela concluyeron ahi. 
Ella vivi6 en Yagen hasta los 35 aftos, pues a esta edad decidi6 

viajar a Lima en busca de nuevas y mayores oportunidades la
borales, aunque la causa principal por la que viaj6 fue porque 

se habfa alejado de mi abuelo, Leonardo Mego, porque no se 

sentfa c6moda en Cortegana. Los hijos de ambos quedaron bajo 
responsabilidad de mi bisabuela, su madre. Una vez instalada en 

Lima, fue trayendo a sus hijos para volver a reunir a su familia. 

En este lugar tuvo un trabajo independiente, se desempeiiaba 

como comerciante (costurera y vendedora de ropa). Encontr6 
mayor demanda que en su pueblo y logr6 sentirse mejor al tener 

un trabajo estable e independiente. 

Ella fue inicialmente cat6lica, pero luego se convirti6 en ad
ventista. La conversion fue debido a que gran parte de la familia 

era adventista y la incentivaron a unirse a la Iglesia Adventista. 
Iba a la iglesia tres dias a la semana: martes, viernes y sabado. Su 

lengua nativa es el castellano. Entre las cosrumbres que hay en 

Cajamarca, se encuentran la festividad de los carnavales, la fiesta 
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de Las Cruces de Porc6n, el Corpus Christi, la Semana Santa, la 

festividad de San Juan Bautista, la fiesta de Nuestra Senora del 
Carmen, etc. Sin embargo, debido a que pertenece a la Iglesia 

Adventista, la cual no venera santos, ella no celebra gran parte 

de aquellas festividades. Solo festeja los carnavales y la Semana 
Santa. En las celebraciones encontramos mll.sica tradicional, 

como el huaino, y comidas tipicas, como el picante y la mazamo

rra, ambos hechos con trigo. 

Mi abuelo Leonardo Mego Chavez-naci6 en Yagen. Tuvo 
educaci6n primaria y secundaria. Para completar esta Ultima, 

los pobladores de Yagen tenian que acudir a Celendin, es aqui 

donde tuvo que ir para concluir sus estudios. El pas6 su vida en 

Cajamarca, trabajando como agricultor. Tenia tierras propias, las 

usaba para la agricultura y la ganaderia, con lo cual, junto con su 

bodega, le iba bien en los negocios, teniendo asi una vida estable. 
Era cat6lico, asi que celebraba codas las actividades que se reali

zaban en su pueblo, ya que, al contrario de mi abuela, no habia 

nada que le impidiera participar en las festividades. Ademas, era 
comlin para los cat6licos asistir a la iglesia todos los domingos. 

Su lengua originaria fue el castellano. 

Segun mis abuelos por parte de mi madre, si hubo progreso 
en sus vidas. Mi abuela, al viajar a Lima y encontrar mayores 

oportunidades laborales, tuvo una existencia mas estable que 

en Yagen. Ademas, en este lugar rehizo su vida, pues consigui6 

una nueva pareja con la cual tuvo un hogar, es decir, en la capi

tal pudo tener mejores condiciones que en Cajamarca. Por otro 
lado, mi abuelo tambien considera que si logr6 progresar. Esto 

debido a que nunca la pas6 mal econ6micamente y vivi6 en co
modidad gracias al funcionamiento y desarrollo de sus negocios. 

Se puede indicar que en el caso del abuelo existi'.a un gran 

arraigo al tipo de vivencia en un lugar pequefio, eso se constata 

porque el se qued6 en SU pueblo durante toda SU vida. No tuvo 
que adaptarse a otros medios. Mientras que mi abuela, al viajar 
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a Lima, se puede decir que abandon6 su mundo cultural ante

rior. Es cierto que habfa muchas festividades en Cajamarca, pero 

como era adventista, ella no participaba en estas. En Lima, sigui6 

participando en la Semana Santa y al mismo tiempo en la Iglesia 

Adventista; pero el transito de un mundo rural a uno urbano le 

cambi6 la vida. 

Mis abuelos, por parte de mi padre, son Juan Estacio Rivas 

y Agustina Soto Llanqui. Mi abuela naci6 en Chalhuanca, pro

vincia de Aymaraes, departamento de Apurimac. Ella no tuvo 

estudios porque se dedic6 a apoyar a su familia en las tierras que 

tenian. Era comtin, en esos tiempos yen aquellos lugares, que no 

todos ruvieran la oportunidad de estudiar. Dada su cercanfa a las 

chacras, se desenvolvi6 como agricultora y ama de casa a la vez. 

Se encargaba de apoyar en el trabajo de las tierras y en la labor 

domestica de su familia y, posteriormente, mvo l~ mismas fun

ciones que su esposo. Era creyente cat61ica. La asistencia a la igle

sia no era muy seguida, tan solo una ve:z a la semana. Ella vivi6 la 

mayor parte de su vida en Chalhuanca, viaj6 a Lima ya entrada 

en la tercera edad, debido a que no se encontraba bien de salud y 

en Chalhuanca no habfa quien la cuide. En Lima, la cuidaron sus 

tres hijos. Su lengua nativa era el quechua. Entre las festividades 

de su tierra se encuentran la fiesta de la Virgen de la Candelaria, 

de San Juan, de San Pedro, del Senor de las Animas, del Senor de 

la Exaltaci6n de Pincahuacho, etc. En estas festividades hay pla

tos tipicos, co mo el chicharr6n, la so pa de mote, el cuy chactado, 

el picante de cuy, etc.; en bailes tfpicos se encuentra la danza de 

las tijeras; en musica hay huainos interpretados principalmente 

con arpa y violin. 

Mi abuelo, Jose Estacio Rivas, naci6 en Chalhuanca, donde 

pas6 la mayor pane de su vida. Solo ruvo educacion primaria, 

ya que no habia colegio secundario donde vivi6. A la edad de 15 

aftos viaj6 a Lima en busca de nuevas oportunidades laborales y 

para reunirse con sus hermanos. Sin embargo, alrededor de los 18 
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aiios regresa a Chalhuanca para cuidar a su padre (mi bisabuelo), 

quien no se encomraba bien de salud en ese momento, y se que

d6 allf hasta el dia de su fallecimienco. Continuando con el traba

jo de su padre, se desempefio como agricultor, ya que ademas no 

tenia mas opciones laborales. Fue catolico, acudia a la iglesia no 

de forma regular. Participo en todas las festividades practicadas 

en la region. En lo cultural, se puede constatar su creencia en las 

aguas termales como medicina tradicional. Las de Pincahuacho 

servian para sanar las heridas y a ellas acudian mayormente geme 

de la tercera edad. Su lengua nativa fue el quechua. 

Segun mi padre, mis abuelos no alcanzaron lo que se llama 

«progreso». Mi abuela sigui6 con el mismo estilo de vida que sus 

padres, limitandose al trabajo de las chacras; sin embargo, resalta 

que tuvo una vida tranquila, lo cual puede ser mas importante. 

Mi abuelo cree que pudo haber mejorado si se hubiese quedado 

en Lima, porque alli tenfa mayores oportunidades laborales; pero 

permanecio en Chalhuanca como agriculror, igual que su padre, 

por ello, considera que no progreso. 

En lo social, si hubo un arraigo, pues su estilo de vida re

gional los distingufa. En mi abuela, al vivir generalmente en 

Chalhuanca, quedaron arraigadas las practicas y formas de vida 

de la region. Por ejemplo, al viajar a Lima, ella se comunicaba a 

traves del quechua. Mi abuelo no se adapto al mundo limefio, 

ya que su estadia en Lima fue corta. Vivio mucho tiempo en 

Chalhuanca, quedando arraigado a las expresiones culturales de 

la region. 

Para emender la forma de pensar de las personas en una de

terminada epoca, utilizare lo sefialado por Jose Ortega y Gasset 

(1984) sobre el espiritu del tiempo. Las personas al nacer seen

cuentran dentro de un mundo vigente, un sistema de convic

ciones que es el espiritu del tiempo: «el mundo vigente [ ... ] se 

nos impone [ ... ]el hombre se encuentra [ ... ]con las ideas de su 

tiempo yen ellas y con ellas [ ... ] tiene que vivio> (p. 56). Pero 
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ese mundo vigente es el elemento variable de la vida humana, es 

decir, cambia y esto lo hace con cada generaci6n y, al modificar, 
la estructura de la vida tambien trasforma el sistema de convic

ciones. Los hombres escin adscritos a su generaci6n y como estos 
son una parte esencial del tiempo hist6rico son, por lo tanto, 

sustancialmente hist6ricos. Cada generaci6n humana lleva en si 
todas las anteriores, es decir, el pasado ha sido la trayectoria hu

mana hasta el preseme. 

Manejando la noci6n anterior, puedo pasar a explicar las 

formas de pensar de mis abuelos, las cuales son comunes. En 
sus tiempos, los hijos por lo general seguian el mismo estilo de 

vida que los padres, lo cual sucedi6 con la vida de mis abuelos. 

Aunque es cierto que en esa epoca ya existian las migraciones a 

Lima. Mi abuelo Leonardo Mego sigui6 el ejemplo de su padre y 
trabaj6 co mo agricultor. Lo mismo sucedi6 con ~mi abuelo Juan 

Estacio, pero este casi ruvo la oportunidad de vivir en Lima y 
cambiar su vida. En el caso de mi abuela Irene Garcia, ella no 

sigui6 con la vida tradicional de su region, su viaje a Lima fue 
por el divorcio con su marido, una situaci6n excepcional. Mi 

abuela Agustina Soto sf. cominu6 las tradiciones de Chalhuanca, 

ayudando en las tareas domesticas y el trabajo en la tierra. 
Un hecho hist6rico vivido en esa epoca fue la reforma agraria 

de Juan Velasco Alvarado, con la que culmin6 un largo periodo 

en el que las haciendas tradicionales organizaban la sociedad y 
las economias provincianas en gran parte del paf.s. La reforma 

agraria, que buscaba crear una distribuci6n m:is equitativa de la 
tierra, afect6 sobre todo en la costa, regi6n de modernas y gran

des haciendas, pero tambien a la sierra del paf.s, cuando se trataba 
de regiones con mayor poblaci6n rural y mayores areas de uso 
agropecuario. Todos los latifundios foeron expropiados, dejando 

a la clase terrateniente casi liquidada social y econ6micameme, 

permitiendo asi a numerosos pobres del campo tener acceso di

recto a la propiedad de esas tierras. Las exhaciendas dieron vida 
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a empresas asociativas: cooperativa agraria de producci6n (CAP) 

y sociedades agricolas de interes social (sAis). Sin embargo, mas 

tarde, estas empresas asociativas fracasaron, «sucumbieron asi

mismo al mal manejo empresarial y el asedio campesino, tanto 
interno como externo, para diluirse en las comunidades cam

pesinas circundantes y tambien en parcelas familiares» (Eguren, 

2006, p. 13). Pero esta medida -la reforma agraria- no tuvo 
efectos directos en la vida de mis abuelos. Esto debido a que las 

tierras donde trabajaban eran propiedades suyas y nunca fueron 

afectadas por el Estado. 

2. Los padres 

Mis padres son Eulogio Estacio Soto y Catalina Mego Garcia. Mi 
madre, Catalina Mego Gare.la, naci6 en Yagen. Ella tiene estu

dios a nivel primario y secundario. Vivi6 en Yagen hasta la edad 
de 12 afios, luego se traslad6 a Lima, junto con su hermana, para 

vivir con su madre, quien la hizo viajar a este lugar por razones 

sentimentales, porque sentia la necesidad de tenerla cerca para 

criarla ella misma. Ademas, mi abuela creia que no era buena 
idea que mi bisabuela, quien cuidaba a mi madre y su hermana, 

tome la responsabilidad de criarlas estando ya en la tercera edad. 

De esta forma, mi bisabuela se qued6 en Yagen y al pasar un afio 

muere debido a la tristeza de sentirse sola. Mi madre es ama de 
casa y realiza labores domesticas en otros hogares. Es adventista. 

Su lengua nativa es el castellano. 

Mi padre, Eulogio Estacio Soto, naci6 en Chalhuanca. Vivi6 

alli hasta los 13 afios. A esa edad se traslada a Lima para vivir en 
casa de un tfo, junto con sus hermanos que ya habian viajado 
antes que el. La causa por la cual viaj6 fue que buscaba una mejor 

vida y creia que en Lima la encontrarfa. Los estudios que tuvo 
fueron de nivel primario y secundario. Tuvo diversos trabajos en 
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Lima: en limpieza, ayudance en construcci6n, obrero en una fa

brica de vidrios y transportisca. Es cat6lico. Su lengua nativa es el 
quechua, pero al vivir en Lima aprendi6 el cascellano. 

En cuanto al progreso, mis padres creen que si lo tuvieron. 

Mi madre probablemente no crefa en este, ya que -seiiala

tenfa una vida establecida en Yagen, aunque este deseo de vivir 

alli se debe al apego que tuvo con mi bisabuela. En fin, si cree 

que hubo progreso, porque estando en Lima tuvo mayores opor

tunidades laborales que en Cajamarca y al conocer a mi padre 
llev6 una vida estable y sin preocupaciones. Mi padre cree que sf. 

progres6 en Lima con respecto a Chalhuanca. Por ejemplo, era 

convenience que se encuentre en la capital porque en su tierra 

natal para ir a estudiar al colegio recorrfa algunos kil6metros, lo 

cual tomaba mucho tiempo, adem:is en la capital la ensefianza 

era mas eficaz. En Lima, consigui6 diversos trabajos hasca encon

trar uno estable, con el cual pudo construir su pr~pia casa y vivir 
c6modamence alH. 

En lo social, si se observa un arraigo en la vida regional 
que tuvieron. Mi madre, siguiendo la costumbre de su familia, 

cumpli6 con lo indicado por la Iglesia Advencista. Lo mismo 

sucedi6 con los carnavales, al festejarlos del mismo modo que 

en Cajamarca. Mi padre, junco con muchos paisanos suyos resi
dences en Lima, celebra cada afio en Chorrillos la fiesta del Senor 

de la Exaltaci6n de Pincahuacho. Adem:is, tienen un complejo 

deportivo llamado Fedichal, en Tablada de Lurin. Se debe con

siderar que estas practicas son una adaptaci6n de las que tenfan 

en su region; pues, una de las consecuencias de residir en Lima 

es que hay menos comunicaci6n con los pobladores de su mismo 

origen, concrario a como es la vida en sus regiones. 
Utilizando la noci6n del mundo vigente (sistema de convic

ciones), se puede emender que la memalidad de mis padres es 
distinta a la de mis abuelos. Mientras que estos ultimos segufan 

el modelo de sus progenitores, mis padres buscaron mejorar las 
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condiciones de sus vidas. Mi padre, al igual que sus hermanos, 

pensaba en tener una vida mejor por lo que busco viajar, lo cual 

fue facilitado por la ayuda de un tio. Mi madre aunque no haya 

querido viajar, estando en Lima, busco la manera de vivir mas 

c6modamente que en Cajamarca. 

Un hecho hist6rico que se puede mencionar en estos tiempos 

es el terrorismo de Sendero Luminoso. Las acciones senderistas 

se iniciaron el 18 de mayo de 1980 y su presencia en el escenario 

nacional fue creciente, llegando a convertirse, hacia 1991, en el 

problema principal del pais. En la confrontaci6n entre Sendero 

Luminoso y el Estado, las organizaciones sociales campesinas se 

convirtieron en «terreno de disputa». El proyecto senderista ini

cialmente us6 un discurso que anunciaba un mundo nuevo con 

igualdad y justicia social, pero luego «opt6 por una salida auto

ritaria; abandonando progresivamente la persuasi6n paso al uso 

intensivo del terror como metodo para someter a la poblacion» 

(Coral, 1994, p. 6). En consecuencia, se produjeron migraciones 

alentadas por el miedo, el terror y la inseguridad. Las poblaciones 

estaban en «hilsqueda de refugio que permita el ejercicio de de

rechos elementales como el derecho a la vida>> (p. 9). Este hecho 

hist6rico tuvo relativa influencia en la vida de mis padres. En el 

caso de mi padre, los terroristas pasaron por el centro poblado de 

Chalhuanca, pero no hubo consecuencias. Solo fueron en busca 

de provisiones pidiendo alimentos. En el caso de mi madre, sf. le 

afect6. Era peligroso salir de los hogares en la noche porque podfas 

ser intervenido por los ronderos. Aunque, ambos parecen recono

cer que su migracion a Lima no estuvo relacionada al terrorismo. 

3. Generaci6n del hijo 

Mi nombre es Joel Brandon Estacio Mego, nad en Jesils Marfa, 

Lima. Mis estudios a nivel primario y secundario los realice en el 
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colegio Mariscal Ramon Castilla, el cual se encuentra muy cerca 

de mi hogar, en San Juan de Miraflores. Actualmente curso el 

sexto cido, en San Marcos, de la carrera de Historia. No trabajo 

actualmente, solo lo hago en las vacaciones para comprar mi pro

pia ropa, es decir, soy dependiente de mis padres. Soy agn6stico, 

aunque he sido bautizado siguiendo las creencias religiosas de 

ellos. Mi lengua nativa es el castellano. 
De las costumbres de mi familia, solo he seguido las de mi 

padre. He acudido y participado en la fiesta del Senor de la 

Exaltaci6n de Pincahuacho, que se realiza en Chorrillos. Y tam
bien, regularmente, he acudido al complejo deportivo Fedichal, 

en Tablada de Lurfn, relacionandome con mis parientes. 

La mentalidad que tengo es diferente a la de mis padres y 

abuelos. El contexto en el que vivo actualmente es muy distinto 

al que vivieron ellos. La diferencia es que yo tengo la posibilidad 
de cursar estudios superiores en la universidad. Pien~o progresar 

en mayor medida que mis padres. 
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Mi abuela migr6 huyendo de los problemas 

RaizaArkna Honorio Pantoja 

C6digo: 14150009 

La idea de generaci6n esti ligada a que en todo momento el 

hombre vive en un sistema de convicciones, las cuales inBuyen 
en su vida y las comparte con la mayorfa de las personas de su 

epoca. A esta situaci6n se le llama conciencia hiswrica. De esta 

manera, se explica que todo individuo este adscrito a su genera
ci6n y, a su vez, en ella se asimilan o estan induidas las otras que 

la precedieron. Por ello, para emender la forma en la que actuan 
los individuos es necesario conocer los sistemas de convicciones 

en los que acttian. 

1. Abuelos y abuelas 

Como ya mencione, la presencia de un largo pasado hist6rico 
en la consciencia del hombre actual evidencia que, si bien cada 
individuo, como hombre sustancialmente hist6rico, esti adscri

to a su generaci6n, el hombre coma sujeto hist6rico (Macias, 

1949) tambien es depositario del legado de las generaciones que 
le precedieron. Es asi que una de mis generaciones predecesoras, 

a pesar de los cambios ocurridos en el tiempo, atin se conserva 
en el presente a traves de ciertas convicciones. Me refiero a Ia 

generaci6n de mis abuelos y abuelas, por el lado materno coma 
par el paterno. Los primeros son M:iximo Saw Pantoja Sanchez 

(18 de noviembre de 1930), natural de Pisco, y Nelly Antonieta 
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Ochoa Ampuero (23 de setiembre de 1932), natural de Lima. 

Pertenecieron a la denominada generaci6n de los aiios 50, la 

cual vivi6, en lo politico, en el contexto del Ochenio del general 
Manuel A. Odrfa (1948-1956), un periodo en el que se intensi

fica el movimiento migratorio del campo a la ciudad, lo que da 

origen a la formaci6n de barriadas, pueblos j6venes y la aparici6n 
de sujetos marginales y desplazados socialmente. Ello conlleva a 

que el sistema de convicciones de entonces sea una consecuencia 

del desarrollo urbano y la experiencia de los migrantes andinos 

en Lima. 
Al pertenecer a una generaci6n con determinadas caracteris

ticas, de acuerdo a las fuentes orales y familiares (madre y tios) 

consultadas, las generaciones posteriores, en cierta forma, son 

afectadas por las anteriores. En el caso de Maximo Pantoja, el 

era miembro de la Guardia Civil, la cual con la reforma del 5 de 
enero de 1944 se habia fusionado al Cuerpo de Seguridad, con 

lo cual a los efectivos encargados de prestar los servicios en las 

poblaciones se les llam6 Guardia Civil Urbana, ya los que lo ha
dan en los campos, Guardia Civil Rural. El trabajo en condici6n 

dependiente que realizaba lo mantenfa siempre en constantes 

viajes. Un dato peculiar, la Guardia Civil por Decreto Supremo 
n.0 38 del 30 de agosto de 1957, con un articulo unico, procla

m6 a Santa Rosa de Lima como patrona de las Fuerzas Policiales 
del Peru. Esto, de una manera bastante directa, influenci6 en las 

creencias religiosas de la familia. 

De otro lado, Maximo Pantoja tuvo un accidence que lo 
oblig6 a retirarse y pasar a un campo laboral independiente, 

desempefi.andose como albaiiil y luego como taxista, instalando

se definitivamente en Lima. De ello se desprende un caso de pro
greso, segun Edward H . Carr (1978), que implicarfa constantes 

cambios, pero no referidos a un proceso lineal, sino a los que se 
observan en el personaje, quien siempre se mantuvo activo, tuvo 

sus avances y retrocesos, pero con la misma meta de lograr una 
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mejora para su familia. A su vez, se puede analizar la causalidad 

en la historia, la cual es compleja y busca jerarquizar e identifi

car las causas de los hechos ocurridos desde lo mas racional; por 

ejemplo, por que el abuelo se traslado a Lima con su familia, 

en 1959. En primer lugar, esto puede explicarse por las oleadas 

de migrantes en la coyumura historica; en segundo lugar, estaba 

el trabajo, que lo mantenfa en constantes viajes y los hubiese 

realizado sin importar el contexto; y, 6.nalmente, esci el acciden

te que lo llevo a cambiar de rumbo y buscar instalarse en otros 

lugares para subsistir. Por su lado, Nelly Ochoa, a pesar de que 

no era natural de Pisco, adopto las costumbres del lugar, como 

las celebraciones de la fiesta de Bajada de Reyes, en enero, y la 

Semana Santa, en abril. Ambos abuelos son catolicos y devotos 

de la Virgen del Carmen y de Santa Rosa de Lima, cuya celebra
cion y homenaje aun se mantienen en la familia .. 

En el caso de mis abuelos paternos, Bulmaro Honorio 

Castaneda (1940) yTeresa Sanchez Mendoza (9 de noviembre de 

1938), ambos naturales de Cajamarca y solo con estt.i.dios de pri

maria, pertenecieron a la generacion del 60, inmersa en un fuerte 

ambiente de tension y cambios ideologicos, sociales y polfricos, 

como los movimientos guerrilleros y los golpes de Estado de los 

generales Ricardo Perez Godoy (1963) y Juan Velasco Alvarado 

(1968), este Ultimo instaura un Gobierno militar con una fuerte 

tendencia revolucionaria popular Qaquette y Lowenthal, 1986). 

Bulmaro Honorio nacio en el pueblo El Azufre, en la provin

cia de San Marcos, distrito de Pedro Galvez, region Cajamarca. 

Dicho distrito recien desde el 16 de abril de 1906 conto con 

un alcalde (el primero de la ciudad): el ciudadano David Valera. 

La familia Honorio mantuvo una relacion de amistad con los 
Valera, que all.n sigue vigeme. De orro lado, Bulmaro Honorio 

Se mantUVO en SU lugar de origen y posefa chacras en mas de la 

mitad del pueblo El Azufre, como pane de su herencia paterna, 

la cual recibio cuando era nifi.o. Sin embargo, su progenitora las 
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vendi6 en su beneficio, dejandolo desprovisto de sus propieda
des. Anos despues, se dedic6 al comercio y la fabricaci6n de bisu

terfa; pero se mantuvo en una misma categoria y conformismo, 
ya que aiioraba sus propiedades del pasado. La causalidad hist6-

rica del hecho se puede explicar en que el aiiorar su pasado no le 

permiti6 mejorar; ademas, realizaba sus labores, pero con cierca 
limitaci6n; otra causa puede estar ligada al contexto en el cual 

se desempefl6 (en el lugar que residia existian deficiencias para 
generar puestos de trabajo); y, finalmente, el hecho de tener el 
vicio del alcoholismo. 

Teresa Sanchez migr6 a Lima en 1977, a los 39 aiios, con 

sus cinco hijos, huyendo de problemas familiares y en busca de 

una mejora econ6mica y educativa para ellos (ideal del progreso). 

Esta situaci6n era consecuencia de los problemas que generaban 
las migraciones internas que ocurrian en el pais: 

En el Censo de poblaci6n de! af10 1972 [ ... ] [la] movilidad in

terna se elev6 al 18% de la poblaci6n peruana, eran momentos 

de reforma agraria, proceso que no logr6 afianzar a la poblaci6n 

principalmente rural en su territorio, dada la crisis agraria que 

la reforma no logr6 superar, generandose por el contrario, par

celaci6n de tierras, perdida de capacidades productivas e inclu

so abandono de miles de hectireas, antes productivas (Sanchez 

Aguilar, 2015, p. 24). 

Como iniciativa, Teresa Sanchez se .instal6 en la capital y se de

dic6 a vender prendas de vestir en. el mercado; pero se mantuvo 

asi por aiios y no logr6 sus fines. Este resultado puede encontrar 

su causaci6n en el hecho de no contar con un apoyo econ6mico, 
ademas, los pocos ingresos que generaba con su trabajo los inver

tfa en alimentos y vestimenta.. 

Respecto a lo religioso y cultural, ambos son cat6licos; y 

Teresa Sanchez mantuvo las costumbres y tradiciones propias de 
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su lugar de origen al trasladarse a Lima (arraigo cultural). En gas
tronomia, se preserva el caldo verde, el picante de papa con cuy 

frito, etc.; en danzas, se mantiene en la familia el carnaval caja

marquino, los chunchos, las pallas, cada afio viajan a celebrarlos 

o se organizan en un club campestre para hacerlo. Se tocan ins

trumentos hechos de lana, cuero, cabuya, y algunos participantes 

hablan quechua. De esta manera, a pesar de las circunstancias de 

cambios, se mantiene el sentimiento por la tierra natal. El espfri

tu del tiempo son las convicciones comunes a todos los hombres 

que conviven en una epoca, y estas convicciones son impuestas 

-quierase o no-- como ingrediente primordial de la circuns

tancia, por ello, estas se comparten y se trasmiten en menor o 

igual intensidad a las generaciones posteriores (Ortega y Gasset, 

1984). De tal modo se explica la vigencia de las costumbres y 

tradiciones en m:i familia (identidad). 

2. Los padres 

La segunda generaci6n es la de mis padres, Carlos David Honorio 

Sanchez (14 de enero de 1966), natural de Cajamarca, y Olga 

Maria Pantoja Ochoa (11 de octubre de 1960), natural de Lima. 

Ambos se instalaron en esta ciudad luego de las migraciones in

ternas que tuvieron que realizar sus padres por la situaci6n de cri

sis. Se podria decir que pertenecen a la generaci6n de los afios 90, 

decada en la cual el 70% de la poblaci6n peruana habitaba en las 

areas urbanas1 y el pa.is ingres6 al proceso de globalizaci6n, por 
el cual, el Peru pas6 a formar parte de esa aldea global conectada 

a traves del satelite, el Internet y los medios masivos de comuni

caci6n. El sistema de convicciones preseme reflejaba la realidad 

Ver: Comite de los Derechos del Niiio (25 de marzo de 1998). Examen de los informes 
presentados por los Estados partes con arreglo del articukJ 44 de la convencion. 
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compleja, ca6tica y fragmentada de la sociedad peruana, sobre 

todo de la sociedad limefia, dandose una marcada diferenciaci6n 

entre los pobladores rurales y urbanos. 

Olga Pantoja realiz6 estudios superiores de Secretariado 

Ejecutivo en el Instituto Lingiiistico Comercial Enrique L6pez 

Albujar, en 1981, y se desempefi.6 en ese rubro, trabaj6 en em

presas inmobiliarias y luego se independiz6 con su negocio pro

pio. El hecho de haber logrado una mejora econ6rnica, meta que 

se traz6, refiere a c6mo el hombre es capaz de sacar provecho y de 

acumular cienos aspectos para lograr mejoria en su vida, tanto 

a nivel de bienes rnateriales como en la capacidad de dorninar, 
transformar y utilizar el mundo circundante, considerandose con 

la libertad y la igualdad que todos buscan ante la sociedad. El 

personaje en cuesti6n logr6 ver el mundo de rnanera mas opti

mista y saludable, como lo refiere Edward H. Carr (1978). De 

esta manera, estaria presente la existencia de un progreso en di
cha historia. 

De otro lado, en la epoca de los 80, mi madre fue testigo de 
la situaci6n de inestabilidad y crisis econ6mica del pais (deuda 

externa), por lo que tuvo que realizar largas colas para obtener los 

alimentos b:isicos. En su testimonio argumenta que, por ejem

plo, en el caso del azucar, tenia que comprar una cierta cantidad 

de otros alimentos como condici6n para poder obtenerla y que 

por persona se vendia solo rnedio kilo de ese producto. Adem:is, 
fue testigo de la epoca del terrorismo en el pais, senala que en las 

calles ya no se pod.fa transitar despues de las ocho de la noche y 

que por mandato del Gobierno circulaban tanquetas militares, 

con el fin de vigilar las vias. En la epoca se daban constantes cor~ 
tes de electricidad y, finamente, presenci6 el envio de un coche 
bomba al canal 2. 

En el caso de David Honorio, el realiz6 estudios secundarios, 

aprendi6 el oficio de la imprenta gracias a sus hermanos y pri

mos, desempefiandose en este rubro hasta la actualidad, es decir, 
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se mantuvo en un trabajo independiente. De esta manera, segun 

el ideal de progreso que sefi.ala la acumulaci6n de aspectos cienti
ficos y tecnol6gicos como productores de mejorias en el hombre, 

en el mencionado personaje se mantendrfa constante el estilo 

de vida. Esto no quiere decir que dej6 de optar por medidas ne

cesarias para mantenerse en tal estado, hizo lo contrario, lo que 

podrfa entenderse como un progreso (Carr, 1978). 

En el aspecto social, en ambos hay evidencia de una vigencia 

de sus costumbres familiares. En el caso de Olga Pantoja, son 

-en especifico-- las religiosas, ya que aun mantiene la devoci6n 
cat6lica al igual que sus padres; y David Honorio mantiene las 

costumbres culturales de su familia, en el aspecto de las danzas, 

la gastronomfa y la continuaci6n de celebraciones tipicas de su 
lugar de origen. 

3. Mi generaci6n 

Pedro Lain Entralgo (1945) sostiene lo siguiente: «es usada la 

palabra "generaci6n" con un prop6sito claramente alusivo al cur

so hist6rico de la sociedad .Y. por lo tanto, de la vida humana» 
(p. 208). Es asi que «generaci6m> es un concepto muy interesante 

de la historia, porque vive inmerso dentro de lo que Ortega y 

Gasset (1984) denomina el espfritu el tiempo. De esta manera, 

en mi persona se concentran dos generaciones anteriores, la de 

mis abuelos y la de mis padres. La fecha de mi nacimiento es el 3 
de agosto de 1994, nad en Lima. 

Mis convicciones pertenecen o escin inscritas en una epoca 
caracterizada por una sociedad democratica, en la que prevalece 
el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una 

mejor calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar 
su m<iximo potencial como seres humanos. El pais favorece la 

inversion privada y la innovaci6n, e invierte en educaci6n y tee-
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nologfa para aprovechar competitivamente las oportunidades de 

la economfa mundial. De esta manera, la difusi6n de los cono

cimientos, en su mayoria, es de manera electr6nica, adem:is, hay 
una influencia de las redes sociales. El fen6meno de la educaci6n 

promueve una mayor difusi6n de oportunidades, reflejadas, por 

ejemplo, en la ampliaci6n de la cantidad de universidades exis

tentes en el pais. 

De otro lado, la influencia y la ensefianza que dejan en mi 

persona las dos generaciones anteriores se reflejan en los distintos 
aspectos de mi vida, como el caso del ideal de progreso. De ma

nera constante, mis padres me han inculcado la idea de buscar 

mejorar econ6micamente, esto acompaiiado de una educaci6n 
superior. De manera que logre ingresar a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en 2014, con este prop6sito. Este hecho 

puede encontrar su causalidad, en primer lugar, en la influencia 

de mis padres, quienes, con el fin de lograr una «mejor vida» para 
mi, como ellos mismos sostienen, querian que realice estudios 

superiores. En segundo lugar, puede explicarse por la novedad 

del sistema de educaci6n, la ola de innovaci6n para promover es

tudios superiores en los j6venes, en la que se les propone distintas 
alternativas de desempefio laboral. Y, 6.nalmente, por el hecho de 

querer destacar entre mis primos y primas que se quedaron, en su 

mayorfa, en estudios secundarios. 
Otra influencia esta en el legado de las costumbres. }unto 

con mis primos, aun mantenemos las costumbres tradicionales 

de nuestros· abuelos, paternos en espedfico, como las danzas, 

gastronomia y celebraciones tipicas del lugar de origen de es
tos; pero en cierta forma, estas pricticas van perdiendo fuerza 

e importancia con el pasar de los afi.os. En el aspecto religioso, 
mis padres y abuelos son cat6licos, por lo que me educaron bajo 
estas creencias. Sin embargo, el sistema de convicciones presente 

ha conllevado a que deje de lado estas creencias y busque mis 

propias iniciativas. 

176 
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En suma, la ronda de las tres generaciones de mi familia ex

presa esencialmente su historia. Al conocer las convicciones de 

cada una de las generaciones que la componen y analizarlas se 

esclarece c6mo se desarroll6 una historia familiar sucedida en 

distintas epocas, cada una de las cuales contiene determinadas 

caracteristicas que influenciaron en mis parientes pertenecientes 

a estas. Es asi que, con este metodo de indagaci6n e investigaci6n 

familiar, concluyo que la ronda de las tres generaciones esd. cons

tituida por la misma historia que va construyendo la realidad del 

pasado. 
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«El consideraba que era chalaco, no trujillano» 

Cisar Benjamin Jaramillo Dt!Ustutz 
C6digo: 15150159 

1. Los abuelos 

Cesar Deilstua Matheus, mi abuelo por parte materna, el unico 

que conod, naci6 el 8 de enero de 1917, en Lima; sin embargo, 

por un error en su partida de nacimiento figura que naci6 el 18 
de enero de 1917. Cesar Deilstua vivi6 toda su ni,fiez en Barrios 

Altos, en el Cercado de Lima. A el siempre le gustaba recordar 

las historias de su nifiez alli: negocios, fondas y pulperias que 

conoci6, la historia tambien de las casonas, callejones y primeros 

cinemas que se instalaron en su barrio. A veces, le gustaba con
versar sobre fil.tbol, recordando el juego de los «Tres Gatitos», 

«Tito», «Vides» y «Caricho», el mediocampo del Club Centro 

Deportivo Municipal de los afios 40, del cual era simpatizante. 
Ademas, le gustaba hacer adivinanzas como esta: «Una senora 

bien asefiorada con siete mil remiendos y sin ninguna puntada, 

(que cosa es? Respuesta: la pifia». 

Mi abuelo Cesar fue un asiduo lector, le agradaba conversar 
sobre las obras de Alejandro Dumas, Victor Hugo, Le6n Tolst6i y 

Fi6dor Dostoyevski, las cuales atesoraba en una pequefia biblio

teca que lamentablemente con el paso de tiempo se fue perdien
do. Tambien, le gustaba recitar poemas de Vallejo ode Neruda, 

adem:is, le gustaba mucho escuchar y cantar tango: «Veras que 

todo es mentira I Veras que nada es amor I Que al mundo nada 
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le importa I Yira, yira»1
• Pero sus temas preferidos de conversa

ci6n eran, sin duda, los remas de Historia, es por eso que el es 

el culpable de mi vocaci6n por la carrera y de heredar el nombre 

que tengo. 

Mi abuelo se cri6 con su medio hermano menor, Alfredo, su 

madre Luzmila y su padrastro. No le gustaba que le pregunten 

por su padre, lo linico que sabia de el es lo que su madre un dia 

le com6 cuando mi abuelo Cesar era muy nifio: su padre fue a 

visitarlo con un juguete en una mano y con una foto suya en la 

otra, al verlo, mi abuelo se interes6 mas por el juguete que por 

la foto, como es 16gico en un nifio de esa edad. Esa era la {mica 

historia que tenia de SU padre, de quien lo unico que deda era 

que nunca habia querido saber nada. 

Mi abuelo trabaj6 toda su vida de electricista y en ocasiones 

tuvo que trabajar fuera de Lima, como en la obra de la Central 

Hidroelectrica del Mantaro o en los astilleros de la empre

sa Servicios Industriales de la Marina (SIMA). En 1940, Cesar 

Deustua Matheus conoci6 y se enamor6 de Julia Narvaez Correa, 

mi abuela, gracias a que su amigo Juan, «el Negro», compafiero 

de trabajo y hermano mayor de Julia, los presem6. 

Julia, mi abuela, naci6 en Huancayo, el 14 de junio de 1914, 
y vino a Lima a estudiar enfermeria, comenz6 trabajando en el 

hospital Victor Larco Herrera y luego, hasta el Ultimo dia de su 

vida, en el hospital Arzobispo Loayza. Cuenta mi madre que mi 

abuelo se oponia a que mi abuela trabaje: «Tu abuelo era muy 

celoso y como tu abuela por su trabajo a veces lo hada de amane

cida en el Loayza, el no querfa, queria que ella deje de trabajar»2
• 

Ambos se casaron en 1941 y tuvieron cuatro hijos: Miguel, 

Mercedes, Rosa -mi madre- y Carlos, los cuatro termina-

Tango Ylra,yira, compuesto por Enrique Santos Discepolo, en 1929, e interprerado por 
Carlos Gardd. 

2 Encrevista a Rosa Luzmila Det'.tstua Narvaez realizada por CCsar Benjamin Jaramillo 
Dell.srua. 
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ron sus estudios superiores, todos en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal. Cuenta mi tfa Mercedes sobre mi abuela: 

«Era bien fregada, no le gustaba que sus hijos salieran a jugar 

sin antes haber hecho la tarea del colegio, revisaba siempre los 

cuadernos y pobre del que no la hacia». Al preguntarle por mi 

abuelo, me dice: «Tu abuelo ha cambiado bastante, el tambien 

era bien fregado, no le gustaba encontrarnos en la calle jugando, 

cuando lo veiamos venir del trabajo voldbamos a la casa. Cuando 

tu lo conociste ya no era asi»3• 

En los primeros aiios de casados, mis abuelos Cesar y Julia vi
vieron en un cuarto alquilado en un callejon en el Rimac, recuerdo 

que mi abuelo me cont6 que un dia les toc6 la suerte de ganarse 

un huachito de la loteria, con el que pudieron mudarse y alquilar 

un pequefio departamento en el distrito de Brena, donde fueron 

criando a sus cuatro hijos. A mediados de los ai).os 50, animados 

por unos amigos y familiares de mi abuela Julia, mis abuelos se 

mudaron a los terrenos de lo que hoy se conoce como el barrio de 
Carmen de La Legua-Reynoso, en el Callao4• Recuerda mi madre: 

Nos mudamos un 15 de cliciembre de 1953, yo tenfa cliez aftos ya 

todos mis hermanos nos gusto mucho ir alla, lo tomabamos como 

una aventura. En un comienw cu abuelo no querfa, decfa que era 

pura piedra, pero luego pens6 que como estaba en un sitio alejado 

de! trabajo de mi mama conseguirfa que ella deje de uabajar y 

acept6 mudarnos alla.5• 

3 Enuevista a Mercedes DeiJstua Narvaez rcalizada por CCsar Benjamin Jaramillo 
DciJstua. 

4 Durante cl gobicrno de Augusto B. Leguia se habia canalizado cl cauce dcl rlo Rimac, ya 
que sc temfa que su irregular caudal llcgue a afectar la linea del tren que corrfa paralda 
a este. Esco dej6 una franja de cerreno entre cl rlo y la linea del trcn, la cual de manera 
progresiva comenzO ha ser poblada y con cl tiempo dio existencia al distrito chalaco de 
Carmen de La Legua-Reynoso. 

5 Entrevista a Rosa Luzmila DciJsrua Narvaez rcalizada por CCsar Benjamin Jaramillo 
Delisrua. 
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Por parte paterna, mis abuelos fueron Jose Benjamin Jaramillo 

Castro y Zoila Encarnacion Solorzano Mantilla, ambos tuvieron 

cinco hijos: Carlos, Miguel, Victor -mi padre-, Luz y Teresa. 

La familia Jaramillo Solorzano se formo en Trujillo, pero en 1940 

decidio migrar al Callao para instalarse en un comienw en el ba

rrio del Obelisco y luego instalarse definitivamente en lo que serfa 

el distrito de Carmen de La Legua-Reynoso. Mi abuelo Jose tra

bajo en mwtiples oficios: carpintero, albailil, pintor, comerciante, 

etc.; fue un «mil oficios». Mi tfa Teresa, si.l hija, lo recuerda asi: 

Tu abuelo Jose era terrible, siempre le gustaba andar bien vestido 

y bien perfumado, bien a la moda, a veces trafa a sus amigos a la 

casa y se ponia a beber ya jugar casino, mientras, tu pobre abue

la estaba en la cocina preparando comida para los invitados. jTu 

abuelo era un loco!6 

Al preguntarle a mi madre, ella recuerda: 

A tu abuelo Jose le gustaba meterse en todo, era muy conocido 

en el barrio, fue dirigente vecinal y construy6 la primera casa de 

Nuevo Callao, porque en ese entonces asf se le conoda al barrio 

que tenfa luz a base de un motor a gasolina y como tu abuelo era 

bien sabido, muy pronto comenz6 a vender luz a las casas aledaftas, 

cobraba por un foco y una radio de seis de la tarde a once de la no

che, ya que en esos tiempos en las noches nos alumbrabamos con 

lamparones de querosene y eso era un poco peligroso. Tambien se 

compr6 un burro y lo alquilaba para traer carga, en invierno, cuan

do no llovfa en la sierra, los pozos de agua de la comunidad que sc 

alimentaban del rio Rimac se secaban y tu abuelo usaba el burro 

para traer agua de las fabricas de la avenida.Argentina7
• 

6 Enuevista a Teresa Jaramillo Solorzano rcalizacla por Gesar Benjamin Jaramillo Dellsrua. 
7 EntreVista a Rosa Luzmila Dctl.srua Narvaez rcalizacla por Gesar Benjamin Jaramillo 

Dcwrua. 
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Al indagar sobre mi abuela por parte paterna, mi madre recuerda: 

Tu abuela era una mujer bien trabajadora, nunca conod [a) una 

mujer asi, se levantaba muy temprano y se iba a La Parada a com

prar su verdura y sus frutas. Ella tenfa una tienda, una de las pri

meras de! barrio y habfa de todo ahi, como todos en el barrio 

criabamos animales, la senora Zoila vend.fa comida para los patos 

y los pollos. Una vez, el loco de ru abuelo se encontr6 a un niiio 

de la calle y lo llev6 a vivir con su f.unilia y como tu abuela era 

muy caritativa no se hicieron problemas y lo criaron como si fuera 

su hijo, ese es tu tio Fernando SanchezAlbocco8
• 

2. Los padres 

Victor Alberto Jaramillo Solorzano, mi padre, naci6 el 15 de no

viembre de 1939, en la ciudad de Trujillo. A los nueve meses de 

edad, junco con sus padres y hermanos mayores, viaj6 de Trujillo 

al Callao. Siempre que le preguntaba por Trujillo, me contestaba 

que no cenia recuerdos, que el consideraba que era chalaco, no 

crujillano; pero eso si, me dijo que si una vez me preguntaban por 

mi apellido, que recuerde que viene de Trujillo y no de Ecuador. 

Pero si habfa algo que lo unfa a Trujillo era la milicancia apris

ca. Solla concar hiscorias de persecuci6n de mi abuelo Jose, deda 

que mi abuelo habia participado en la rebeli6n aprista de 1948, 

en el intenco de coma del Real Felipe del Callao, recordaba que 

despues de ese incidence su padre cuvo que ausentarse un buen 

tiempo del hogar y que se comunicaba con canas que craian ami~ 

gos. Nunca entablamos un debate sobre politica, porque para 

8 Enuevisra a Rosa Luzmila Dc.Jsrua Narvaez realizada por CCsar Benjamin Jaramillo 
Dcusrua. 
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el ser aprista era algo que habfa heredado de su padre y que no 

estaba en discusi6n. 

Ademas, Victor Alberto se jactaba de haber aprendido car
pimerfa y albaiiileria, ya que desde muy corta edad ayudaba a mi 

abuelo Jose en el trabajo y tal vez por esa raz6n es que mi padre, 

al igual que todos sus hermanos, nunca hizo estudios superiores. 
Mi padre trabaj6, desde muy joven, en la pesca. Vivi6 la epoca 

del boom pesquero, a mediados de los ai10s 60, donde alterna

ba su vida trabajando en los puertos de -Chimbote y del Callao. 

Cuando recordaba esa pane de su vida, se lamentaba de no haber 
aprovechado la plata que gan6 en la pesca, deda que la plata la 

despilfarraba porque pens6 que lo que ganaba le iba a durar toda 

la vida, lo que no pas6. 

A mi padre le gustaba mucho el fUtbol, lo practic6 de mane

ra amateur en un club de barrio, siempre me deda que conoda 

a algunos jugadores profesionales porque habian jugado junco 
con el. Yo solfa no creerle, pero cuando preguntaba a mis tios y 

tias, de ambos lados de la familia, reconodan que fue un buen 

jugador de fUtbol, que varios equipos del barrio lo buscaban para 

jugar. Su a.fici6n a este deporte se completaba con su fanatismo 

por el club Sport Boys Association, vivi6 siempre pendiente de su 
club, segufa todos sus partidos en la radio yen la television. Uno 

de los recuerdos que mas guardo de el es haberlo vista llorar jun

co a su radio cuando en diciembre de 1984 el club rosado gan6 
su Ultimo campeona:to de primera division, yo no entendia muy 

bien lo que pasaba, tenia en ese entonces cuatro afios de edad. 

Rosa Luzmila Deustua Narvaez, mi madre, debe su primer 
nombre a la fecha de su nacimiento, el 30 de agosto de 1943, y su 

segundo nombre se lo debe a mi bisabuela materna, la madre de 
mi abuelo Cesar. Rosa vivi6 en el barrio de Carmen de La Legua
Reynoso en el Callao, estudi6 Administraci6n de Empresas en la 

Universidad Nacional Federico Villarreal y trabaj6 en el area de 
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ventas de una empresa minera hasta obtener su jubilaci6n anti

cipada producto del cierre de esta empresa durante los afios 90. 

Mi madre conoci6 a mi padre porque eran vecinos, ya que 
vivian en la misma cuadra del barrio. Cuando se enamoraron 

mis padres, mi abuela materna se opuso a la relaci6n, no acep

t6 que su hija profesional se comprometa con un pescador. Mi 
tia Mercedes, hermana mayor de mi mama, me contaba que mi 

abuela no podfa ver a mi padre, ella hubiera querido que su hija 

se case con un hombre profesional y eso era todo: nunca acept6 

la relaci6n. Tuvo que fallecer mi abuela para que mi padre pida la 

mano de mi madre a mi abuelo y se pudiesen casar. 

Antes de casarse, mi mad.re le pidi6 a mi padre que bus
que una casa donde vivir. En esos tiempos, durante el gobierno 

de Juan Velasco Alvarado, se habfa construido la urbanizaci6n 
Ciudad del Pescador, un proyecto habitacional que beneficiaba a 

los pescadores mediante sorteo publico. Mi padre tuvo la suerte 

de salir sorteado y adquirir una casa para la familia Jaramillo 
Detistua. 

3. Los hijos 

Yo, Cesar Benjamin Jaramillo Detistua, nad el 19 de marzo de 

1980, en Lima, debo, como dije antes, mi primer nombre a mi 

abuelo materno, y el segundo nombre se lo debo al segundo 
nombre de mi abuelo paterno. Estudie en un colegio cat6lico 

privado la primaria y la secundaria. Y lo mas importante que me 
dio ese colegio fue un cuestionamiento a la fe cat6lica y el primer 

paso para convertirme en ateo. 
Al termino del colegio, estudie una carrera tecnica y trabaje 

en el sector publico como tecnico administrativo. En esos tiem

pos, no estaba en mis planes seguir estudios superiores; pero, ani
mado por compafieros de trabajo, decidi prepararme y postular 
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a la universidad. Pue en esas clases de preparaci6n, en una aca

demia del centro de Lima, que revivi6 mi interes por la historia. 

Sin embargo, sentf que no encajaba con el :i.mbito laboral en el 
que me desarrollaba, asf que decidf postular e ingrese a la carre
ra de Administraci6n en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM). 

Cuando solia asistir a clases de Administraci6n y pasaba por 
la Facultad de Ciencias Sociales, recordaba esa vocaci6n por la 

carrera de Historia, a la cual pareda que me habfa resignado a 

renunciar. Hasta que un dfa, me decidf a postular a Historia y, 

siendo sincero, a esta altura de mi vida, considero que el legado 

mis importance de mis padres es hacer todo lo contrario a lo que 

ellos me dedan que deb.fa hacer. 
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Mi abuelo decidi6 retomar su apellido: Kuroki 

RaUIAlberto Kuroki Tupayachi 
C6digo: 14150011 

En el presence texto mostrare, gracias a una serie de entrevistas 
y conversaciones, algunos aspectos relacionados con las genera

ciones de mis abuelos y padres. En el caso de estas dos, insistire 

en la relaci6n que sus integrantes tuvieron con las respectivas 

coyunturas politicas y econ6micas que les toc6 vivir. A la de mis 

abuelos la ubicare en un periodo que va desde l~ deeada del 30 

hasta fines de los a.6.os 50, ya la de mis padres, desde la deeada de 

los 50 hasta los 90. Por Ultimo, intentare hacer un analisis de las 

principales caracterfsticas de la generaci6n a la que pertenezco. 

1. Ahuelas y abuelos 

Mi abuelo paterno, Luis Alberto Kuroki Martinez, naci6 en lea, 

en 1939. Su padre fue un inmigrante japones, Torao Kuroki, que 

lleg6 al Peru pocos a.6.os antes de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). Su madre fue Albertina Martinez, nacida tam

bien en lea, descendiente de inmigrantes chilenos. Al nacer mi 
abuelo, su madre Albertina decidi6 firmarlo con otro apellido, 

Curotto, probablemente tornado de algiln descendiente italia
no de la zona, adelantandose a las futuras persecuciones contra 

la poblaci6n nipona en el Peru, ordenadas por el gobierno de 

Manuel Prado Ugarteche, como consecuencia de las alianzas y 

acuerdos establecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Otra 
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raz6n importante, de naturaleza diferente, por la cual mi ahuelo 

no fue firmado con el apellido Kuroki fue porque sus padres, por 

rawnes que desconozco, no mantuvieron una relacion de pareja 

duradera. 

Pasada la Segunda Guerra Mundial, debido a problemas in
ternos en la reducida familia Kuroki en Iea1

, mi abuelo no quiso 

volver a retomar el apellido Kuroki por varios afios. Es recien 

a inicios de la decada de los 90, afios en los cuales el Peru de 

nuevo tuvo grandes oleadas migratoria5, que mi abuelo decide 

«corregir» su apellido. Esto se debe a que algunos de sus hijos 

deciden viajar al Japon por motivos laborales y les era importante 

demostrar que tenian ascendencia japonesa para obtener la visa 
ripidamente. Mi abuelo fallecio en 2009, en lca. 

Mi abuela paterna, Carmen Garcia Choma, nacio en la ciu

dad de Puquio, en el departamento de Ayacucho, en 1943. Fue 
hija de Fernando Ga,rda, quien se dedicaba a la agricultura y al 

comercio, lo que lo llevo a desarrollar vinculos comerciales con 

negociantes iquefios debido a la cercania geogrifiea. Es asi que 
mi abuela se traslada a lea por motivos economicos y sociales. En 

esta ciudad es donde conocio a mi abuelo, Alberto Kuroki, y en 

donde contraerian matrimonio. Ella se dedicaria al cuidado del 

hogar y de sus hijos, tradicion que aun estaba muy arraigada en 

provincias. Viviria desde entonces en lea con viajes esporadicos 
a su tierra natal. 

Habiendo mostrado los datos principales de la vida de mis 

abuelos paternos, se pueden deducir algunas cosas: en primer 
lugar, que existieron migrantes japoneses en lea; en segundo lu

gar, que el estallido de la Segunda Guerra Mundial conllevo al 

ocultamiento del apellido Kuroki en esta ciudad; y, finalmente, 
que la cercanfa geografi.ca entre los departamemos deAyacucho e 

Hay algunos que Uevan el apellido Kuroki en el none dd pals, mas cxactamente en la 
ciudad de Trujillo, probablemenre descendienres de famillares direcros de mi bisabuelo, 

· Torao Kuroki, quienes llegaron a trabajar en haciendas azucareras. 
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lea permiti6 una fluida migracion de Ayacucho a lea, del campo 

a la du.dad. 

Mi abuelo materno, Edgar Raw Tupayachi Borda, naci6 en la 

du.dad del Cusco, en 1930. Su padre, Porfirio Tupayachi, fue un 

comerciante cusquefio2• Su madre, Cecilia Borda Cotardo, quien 

era descendiente de italianos instalados en el Cusco, fue ama de 

casa, como se acostumbraba en aquellos tiempos. Con respecto al 

apellido, se sabe que tiene su origen en el Alto Peru, ademas, muy 

posiblemente el apellido sea de la lengua quechua3• Toda SU etapa 
escolar la curs6 en el Cusco. Decidi6 est~diar Odontologfa en el 

extranjero, por lo cu.al viaja a Argentina, pero por problemas en 

el visado no le permitieron escudiar en la Universidad de Buenos 
Aires. Regresa al Peru para postular a la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco, donde ingresa, pero debido a 

queen la UNSAAC no existia la mencionada espec~alidad, se trasla

da a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para seguir 

Odontologfa. En la du.dad de Lima conoce a mi abuela, Clara 

Diaz, y contraen matrimonio. Se traslada a Pisco en la deeada de 

los 60 y se une a la masoneria. Vive alli hasta la actu.alidad. 
Mi abuela materna, Clara Berta Humildad Diaz Espinoza, 

naci6 en la du.dad de Pisco, en 1932. Su infancia cranscurri6 en 

este lugar. Perdi6 a temprana edad a su padre, Samuel Diaz, a 
causa de ello, sus hermanos mayores tuvieron que trabajar para 

mantener a la familia. Aqui se inici6 la relaci6n entre la familia 

Diaz con el partido .aprista peruano. Esto cambien refleja la po

derosa influencia que mantenia el APRA en las clases ~edias y 

bajas en la deeada de los 40. No obstante, mi abuela no fue una 

militante visible del partido de la estrella. Decidi6, mas tarde, 
seguir estudios superiores y para esco decide viajai a la du.dad de 

2 Tambien existe relaci6n familiar enue mi abuelo y Ruben Tupayachi Sol6rLa110, lider 
guerrillero de! Frente Pachacltec dcl MIR, enJa decada de los 60. Sin embargo, mi abue
lo nunca se inclln6 hacia la izquierda polltica. 

3 Existen personas que afuman que el apellido Tupayachi no es quechua, sino que podria 
ser de origen puquina. 
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Lima para postular a la Universidad de San Marcos, ya que en el 

departamento de lea aun no existia universidad4
• Logra ingresar 

a esta casa de estudios, graduandose de profesora en la especia

lidad de Edueaci6n Ffsica. Es en la ciudad de Lima en donde se 
casa, para luego volver al terruiio, Pisco. Falleci6 en 2007, poco 

tiempo antes del terremoto. 
Al aproximarnos a la historia de mis abuelos maternos, se 

pueden notar algunas cosas, como la importante presencia del 
partido aprista peruano durame su generaci6n y la progresiva 

descentralizaci6n de la edueaci6n superior. 

2. Mis padres 

Mi madre, Maria Cecilia Tupayachi Diaz, naci6 en la ciudad de 

Pisco, en 1963, siendo la segunda hija del matrimonio de Clara 
Diaz y Ratil Tupayachi. Toda su etapa escolar la realiz6 en Pisco, 

en un colegio nacional. Al terminar su secundaria, decide estu

diar Edueaci6n. Para ello ingresa a la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de lea, en la cual existfa una fuerte presencia poH

tiea izquierdista. Esta inclinaci6n politiea quizi es consecuencia 
de la cercania geografiea entre Ayacucho e lea5• Es all! donde 

conoce a mi padre. Se casarfa con el en 1992, para luego migrar 
a Lima, en 2007. 

Mi padre, Cesar Augusto Kuroki Garcia, nace en lea, en 

1962. Fue el segundo de nueve hermanos. Estudi6 coda su eta
pa escolar en esta ciudad, recibi6 una edueaci6n mareada por 

el modelo edueativo del regimen militar velasquista. Realiz6 es
tudios superiores en Docencia y Medicina, especializindose en 

4 La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea fue fund.ad.a rccic!n en 1955. 
5 Varios alumnos de la Universidad Nacional de San Crist6bal de Huamanga, quiz.a para 

cumplir trabajos de eaptaci6n politiea de alumnos, se uasladan a la Universidad Nacio
nal San Luis Gonzaga de lea. 
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Rehabilitaci6n, en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de lea. El relata c6mo durante su estadia en dicha universidad 

se percibi6 una tranquilidad gracias a las politicas del regimen 

fujimorista. Realiz6 sus practicas preprofesionales en la ciudad de 

Chincha. Durante esta etapa de su formaci6n profesional, con

trae matrimonio y se muda, junto con su esposa, a Pisco. Fue 
transferido a Lima, al Instituto Nacional de Rehabilitaci6n Ora. 

Adriana Rebaza Flores, y a causa de esto se traslada a la capital, 

junto con su esposa e hijos, en 2007. 

Se puede ver c6mo esta segunda generaci6n estuvo marcada 
por la reforma educativa de 1972 del Gobierno del general Juan 

Velasco Alvarado, por el futuro surgimiento del conflicto armado 

interno y por el Gobierno fujimorista. 

3. Los hijos 

Nad en la ciudad de Pisco, en 1996. Me bautizaron con los nom

bres de Raul Alberto, en homenaje a mis abuelos. Soy el segundo 

de cuatro hermanos. Mi infancia la vivi'. en el distrito de San 

Andres, en la casa de mis abuelos. Mis primeros aiios escolares 

los hice en Pisco, en el colegio particular Rene Gare.fa Castellano, 

casa de estudios de la PAP. Recuerdo que era una epoca en la que 
se percibi'.a cierta tranquilidad poli'.tica. Me traslade junto con mi 

familia a Lima en 2007, unos meses antes del terremoto. Vivo 

actualmente en el distrito de Jesus Marfa. Termine mis estudios 
escolares en Lima, en 2012, en el colegio Saco Oliveros, e ingrese 

a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en 
2014. 

Finalmente quisiera indicar que ahora, a los inicios de un 

nuevo siglo, el XXI, la poblaci6n tiene la percepci6n de que los 

colegios particulares son mejores que los publicos, quiza como 
consecuencia de las politicas neoliberales aplicadas en los 90, que 
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han priorizado lo privado, o como resultado de lo que realmente 

sucede en la educaci6n peruana. Finalmente, se ve c6mo, aun 

hoy dfa, se mantienen muy activas las migraciones de provincias 

a la capital, como f:icilmente se puede constatar por el crecimien

to de Lima y de sus problemas. 
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]eison Raul Lopez Auccatinco 

C6digo: 15150006 

El presente trabajo, basado en la memoria familiar, es una apro

ximaci6n desde el metodo hist6rico que plantea Jose Ortega y 
Gasset, en SU libro En torno a Galileo (1984): el metodo de las 

generaciones, para lo cual he recurrido a la participaci6n tan to de 

abuelos como de padres y de mi mismo. Tratare de ver c6mo de

terminados hechos hist6ricos han repercutido eµ la vida de estas 
tres generaciones, cada una de ellas marcada par una circunstan

cia determinada que supuso un viraje en sus modos de pensar, 

sus formas de laborar y en las nuevas relaciones que mantendrian 

con sus congeneres. Tambien me apoyare en los conceptos te6ri

cos que proporciona Edward H. Carr, en su libro ~Que es la histo
ria? (1978), como hecho historico, causalidad y la idea de! progreso. 

Pretendo ahondar un poco mas en la generad6n de los abue

los por el hecho de que ella pertenece a otro contexto, muy dis

tinto al mio. Comparto la idea de que la ciencia y la tecnologia 

han cambiado sustancialmente la vida de las personas. Hace 50 
afios, quien hubiese imaginado que se podria mantener comuni

caci6n simultanea con personas al otro lado del mundo. Nuevas 

redes de comunicaci6n posibilitaron todo este complejo evento, 

muy normal en nuestro tiempo, ut6pico quiz:is para nuestros 
abuelos. Quiero empezar hablando acerca de est.a generaci6n, 

adem:is de seguir el orden familiar, que contiene la peculiaridad 

de ser parte de dos circunstancias tan diferentes y complemen

tarias a la vez, ya que nose podria hablar de lo que es el hoy sin 
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dejar de mencionar lo que fue el ayer, en donde se gest6 gran 

parte de nuestro contexto actual. 

El Peru de la decada de los 50 esci marcado por el segundo 

gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que va de 1956 a 1962, 

y el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, este Ultimo 
regimen irfa de 1963 a 1968, en el cual encontramos la presencia 

de las primeras guerrillas subversivas, coma el MIR, liderada por 

Luis de la Puente Uceda, tambien se implemento la gratuidad de 
la educacion en todos los niveles, a la ve2 que se daba el fomento 

y la construcci6n de viviendas, represas y carreteras, entre las que 

destaca la Marginal de la Selva, que hoy por hoy lleva el nombre 

Fernando Belaunde Terry. La regi6n sur andina no fue ajena a 
estos eventos. «Fue por esa epoca que mi papa estaba trabajando 

para COPESCO, asf COIDO el, rnuchos de SUS compadres trabajaban 

construyendo carreteras, ~te acuerdas de la pista que esci en el 

Nusta? Tu abuelo trabajo ahi pues»1
• 

1. Los abuelos 

De esta forma quiero dar inicio a la generaci6n de mis abuelos 

por linea materna. Gumersindo Auccatinco Becerra naci6 el 13 
de enero de 1945, en el distrito de Pisac, uno de los ocho que 
conforman la provincia de Calca, ubicada al noroeste de la ca

pital del Cusco, que lleva ese mismo nombre. La informaci6n 

referente a su nmez y adolescencia es casi nula, la memoria falla 

al querer recordar parte de esta etapa de su vida, lo que si puede 
afirmarse, por otro lado, es que vivi6 toda su vida en este discrito, 

ademas de haber logrado concluir solo la primaria, aunque se 
desconoce las razones por las cuales no sigui6 estudiando, ya que 

Entrevista a Ronald Auccarinco Villares realizada por Jeison RaUl L6pcz Auccarinco. 
2 de noviembre de 2017. 
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era hijo unico. A modo de hip6tesis podrfa decirse que el nivel 

secundario no existfa en el pueblo o que tenfa limitaciones eco
n6micas que no le permitieron seguir estudiando; aunque, opto 

por la primera explicaci6n, ya que, segiln relatos de la generaci6n 
de las padres, el abuelo de Gumersindo se habfa hecho con gran

des extensiones de chacra y un late cercano a la plaza central, 

par lo cual su infancia habria transcurrido en labores agricolas y 
crianza de animales, muy probablemente. 

Respecto a su tan peculiar nombre, este se debi6 al Dia de 

San Gumersindo, fecha misma de su nacimiento. Su compafiera 
de coda la vida, par otro lado, Sebastiana Villares Choque, naci6 

el 25 de febrero de 1952, en Acomayo, ubicada al sureste de 

Cusco, y desde entonces su vida transcurrirfa en una constante 
lucha por sobrevivir: su madre habfa fallecido al concebirla y 

su padre, en un momento de desesperaci6n, ct;ienta la propia 

Sebastiana, la dio a otras personas y estas a otras mas, hasta que 
lleg6 -ya nifia- a trabajar en una hacienda y de esta a otra, y 

asi constantemente. Esto quiza sea algo muy cercano a lo que 
menciona Ortega y Gasset respecto a que la vida es drama, la 

vida es una radical inseguridad, por lo cual siempre se trata de 

hacer lo que sea con tal de asegurar nuestra vida; interpretar el 
mundo, coma dirfa el, interpretar nuestra circunstancia para 

poder vivir. «No tenfa nada mas que hacer, ~a quien pedfa [podfa 
pedir] ayuda? A cada hacienda que iba tenfa que trabajar nomas, 

pero tampoco es que haya sido feo todo, por ser nifia tambieri me 

tenfan consideraci6n y comida no faltaba felizmente»2
• 

Producto del constante trabajo lleg6 a establecerse con una 

tfa en Pisac, hacia 1965, ah{ sigui6 dedicindose a las labores do

mesticas en las haciendas y tambien en la chacra. Fue producto 
del arduo trabajo que se inhabilit6 de poder estudiar siquiera la 

2 Entrevista a Sebastiana Villares Choque realizada por Jeison Raul 16pez Auccatinco. 
29 de ocrubre de 2017. 
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primaria; pero eso no impidi6 que aprendiera el castellano, ya 
que lo aprendi6 precisamente en las haciendas donde laboraba. 

El origen de su nombre es desconocido, ni ella misma recuer
da, por lo que sobre la onomastica no puedo agregar nada mas. 

Como era comun en aquellos tiempos, al parecer, las parejas se 

formaban de un varon adulto y una mujer muy joven. Tanto 
Gumersindo coma Sebastiana fueron testigos de esos procesos, 

el tenfa 22 afios cuando se cas6 con ella, quien tenfa 15, y de 
manera muy distinta a la idea tradicional, en la que el varon 

trabaja y la mujer cuida a las hijos, ambos contribuian para el 

hogar. Gumersindo, quien habfa sido parte del ejercito., trabaja

ba par esos aiios para COPESCO en la construccion de carreteras, 

mientras que Sebastiana empezab~ su tipico negocio de venta de 
panes y chicha de jora por el puente que se levantaba sobre el rio 

Wilcamayu, en el Valle Sagrado de los Incas. 
Con el paso del tiempo llegaron a tener cinco hijos, de los 

cuales uno falleci6 siendo bebe. Quisiera detenerme en este 

punto para explorar mas en la onomastica de los hijos 0 lo que 

tambien podrfa mencionarse como la generacion de los padres. 
El primero de ellos fue Celso -ire mencionado a cada uno en 

forma cronologica-, nacido el 28 de julio de 1969, sus her

manos coinciden en que su nombre est:i influenciado por el ca
lendario y, aun mas que eso, debido a la figura de un tal. Celso 

Urena, un vecino de Pisac de aquel tiempo, de quien se deda era 
un caballero intachable. Lourdes naci6 el 16 de agosto de 1971, 

los origenes de su nombre se desconocen. Armando naci6 el 19 
de enero de 1973, tal parece que su padre tenia simpatia por 

Armando Villanueva del Campo, Hder del APRA, de quien tom6 

el nombre. Ronald naci6 el 5 de diciembre de 1975, respecto a su 
nombre no se sabe mucho, mas bien se da la peculiaridad de que 
Gumersindo lo llamaba mas coma Lato, jugador de la seleccion 

de ftltbol de Polonia par las decadas del 70 y 80. 
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Sohre la Hnea materna hay algo sobre lo que pondre enfasis y 

es el asalto a la comisaria de Pisac, en abril de 1989, perpetrado 

por huestes de Sendero Lwninoso, debido a que en la Pisac de 

aquellos afios, el fen6meno subversivo habia pasado desapercibi

do y lo mucho que se sabia, segiln Sebastiana Villares, era por los 

relatos y cartas de personas migrantes en la capital que enviaban 

a Pisac. Precisamente, fueron Sebastiana Villares y Gumersindo 

Auccatinco testigos cercanos de este hecho, quienes, asi coma 

otras personas, tenian un negocio en las afueras de la comisaria 

que colindaba con el puente que unia la carretera Pisac-Cusco. 
Ellos guardan una interpretaci6n diferente a la de los demas: «La 

gente decia que los terrucos habian venido por el policia recien 

trasladado, que habia venido de Abancay y al final lo terminaron 
matando»3• 

Tanto Ronald como Armando, niiios en ese e11conces, habian 

oido al parecer que el objetivo habia sido el robo de armas, una 

forma de abastecerse de los terroristas para proseguir con su ruta 

a quien sabe d6nde. Queda demostrado con ello que probable

mente unos exageraron mas que otros, mientras que otros habr:in 
tratado de dar una explicaci6n totalmente fiel a lo que pas6. En 

este sentido, y siguiendo lo dicho por Edward H. Carr (1978), 

los hechos hist6ricos, como este, proceden en buena medida de 

testimonios personales, los mismos que sufren una reinvenci6n al 

pasar a craves de la subjetividad del testigo o transmisor original, 

quien para este caso es Hugo Calderon, policia en retiro, que 

qued6 herido permanentemente en el brazo tras saltar del segun
do piso de la comisaria para proteger su vida, y de quien procede 

lo dicho por Ronald y Armando. 

Tras tal acontecimiento, se vivi6 un ambiente de desconfian
za en el pueblo, la preocupaci6n de que se suscitara otro hecho 

3 Entrevista a Sebastiana Villares Choquc realizada por Jeison RaUI L6pez Auccatinco. 
29 de octubre de 2017. 
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co mo este ponia los pelos de punta, sob re todo a los mayordomos 
de la festividad de la Virgen del Carmen, fiesta que estaba muy 

pr6xima a realizarse, entre el 15 y el 18 de julio; pero, con todo 

ello, esta se llev6 a cabo, y como era cosrumbre dentro de la fami
lia que habia formado Gumersindo y Sebastiana, tal ve:z debido 
a su catolicismo, coda la generaci6n de los padres, sin excepci6n, 

danzaron kachampa, danza guerrera a la cual se le guarda gran 
estima dentro de esta familia. Cabe decir que cuando muchos 

de la generaci6n de los padres, por linea materna, emigraron a 

Lima, no perdieron sus costumbres y, asi como en Pisac, bailaron 

en la capital cada quincena de julio en las fiestas patronales que se 
organizaban en el local Qoylluriti de la avenida Tacna. 

Dando paso a la linea paterna, la generaci6n de los abue

los viene dada por Federico L6pe:z Acrecio, nacido el 12 de ju

nio de 1945, en Santa Rosa, Melgar, provincia de Puno, y por 

Aurelia Sulca, nacida el 13 de noviembre de 1947, en la zona de 

Cotobamba, Cuyo Chico, en la que muchos aiios despues sees
tableceria junto con Federico, en 1967. Como puede verse, estos 

nombres no suelen ser muy comunes hoy en dia, de igual forma 
que Gumersindo y Sebastiana. No es imposible hallar nombres 

asi en estos tiempos, es solo porque las tendencias por las cua
les se nombraban asi a las personas ya no son tan influyentes. 
Respecto al porque de sus nombres, no se sabe con exactitud, 

dado que la memoria falla al tratar de recordar. Dejando de lado 
ello, pasare a explicar de que forma se llevaba a cabo esta pare

ja. Este caso del cual voy a pasar a explicar muestra un poco la 
tf pica idea que se tiene respecto a las relaciones en pareja que 
se manifiestan en los lugares mas rec6nditos de nuestra sierra 

andina, aquella que muestra un alto grado de machismo y de 
violencia domestica. Aunque primero que nada quisiera explicar 
las razones tras lo que he venido mencionando. Federico era algo 

parecido a una victima y victimario de aquel sistema de relacio

nes altamente machista. Desde muy joven, en su natal Puno, 

198 



SE HA PE.llPIDO LA TRADICI6N DE BAH.AR KACHAMPA 

habia sido victima de constantes abusos por parte de su padre, 

las constantes golpizas motivaron una posible huida de su hogar, 
el abuso cometido a sus hermanas ya su madre lo alencaron cada 

vez mas. Raw L6pez Sulca, pertenecience a la generaci6n de los 
padres, explica: 

Tu abuelo me contaba c6mo a veces lo trataba su papa, ese era un 

hombre de caracter fuerte, terco, muy intimidante con la mirada, 

y cuando se ponfa ebrio era peor, mas que tu abuelo. Mi abuelito 

tenfa grandes extensiones de tierra baja en Santa Rosa, para criar 

vacas, ovejas, ganado de todo tipo y tenfa un caballo que lo usaba 

para corretear a mi papa cada vez que se enfureda4
• 

Tanto habra sido el descontento que, sin pensarlo dos veces, mi 

abuelo logr6 escapar de su casa y de las comodiqades que esta le 
ofreda. Es asi que emprende un largo viaje, a los 16 anos, segun 

cuenta mi padre, pasando por Paucartambo, Cusco, hasta llegar 

a Pisac, eras un par de afios de largas caminatas. En codo ese reco

rrido se habia alimentado con la ayuda de los tantos campesinos 

que conoci6. Cuenta que muchas noches durmi6 en cuevas .a la 

intemperie y expuesto al peligro que presentaban los animales 

salvajes. Fue en 1962 que lleg6 a Pisac, ahi tenia una hermana 
que lo ayud6 con lo que podia. Las condiciones en las que lleg6, 

sin nada de dinero y con poco apoyo familiar, le limitaban la po
sibilidad de quedarse en Pisac, por lo cual se estableci6 en Cuyo 

Chico, tras comprar unos terrenos en la zona conocida como 
Masca, lugar donde conoceria a Aurelia, pasando a formar una 

furn.ilia numerosa de pocos hijos varones, ya que en su mayoria 

eran mujeres, siendo nueve en total. 

4 Entrevista a RaUI L6pez Sulca realizada por Jeison Raul L6pez Auccatinco. 30 de oc
mbre de 2017. 
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Mencionaba que Federico fue victima y victimario de tales 
relaciones sociales debido a que, cuando form6 su propia familia, 

pareda volver a producirse lo mismo que en Santa Rosa, el ma
chismo y los abusos domesticos no eran propios de el, muchos de 

sus compadres exhibfan exactamente el mismo comportamiento: 
el respeto a la figura paterna lo era todo, contradecir tan solo en 

algo suponfa ganarse una paliza o permanecer hambriento du
rante el dfa, es asf. que se desarrollaban las relaciones familiares, 

teniendo como base el miedo. 

2. Los padres 

La generaci6n de los padres, siguiendo la Hnea materna, ya muestra 

ciertas diferencias respecto a la generaci6n de los abuelos5, en 

gran parte debido al contacto con un nuevo espacio como lo es 
Lima, el cual los llev6 a modificar parte de sus creencias religiosas, 

tanto asf que algunos llegaron a considerarse ateos, coma el caso 

de Ronald, producto de una mayor aproxirnaci6n a la ciencia 

durante su estancia en la universidad, la cual no conduy6 debido 
al poco financiamiento econ6mico. A pesar de ello, tanto Lourdes 
coma Armando y Ronald, si bien era larga la distancia que los 

separaba de Pisac, no se alejaron nunca de sus tradiciones; en 

ello influy6 quiza mucho Celso, quien mantenfa la idea de que 
no habia excusa para salir adelante si eso involucraba olvidarse 

de d6nde venia uno, es decir, sintiendose avergonzado por la 

condici6n de provinciano. 

De los cuatro hermanos solo he podido conversar con tres 
debido a que Celso falleci6, los demis (Lourdes, Armando y 

5 El proceso de migraci6n en esta familia se habia dado a finales de los 80 y durante gran 
pane de la decada de los 90. Lo que impuls6 ta! proceso fue lo que comfuunence sucle 
mencionarse: mejorar las condiciones de vida, la esperam:a de escablecerse y conscguir 
una vivienda en Lima, en otras palabras, buscar el progreso. 
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Ronald) mantienen una idea similar respecto al progreso, quizci 

debido a que no pudieron consolidarse del todo cuando llegaron 

a Lima. El progreso en sus formas de pensar esta muy asociado 
a la idea de que sus hijos alcancen el nivel universitario, puesto 

que este ofrece mas ofertas y mejores condiciones laborales que 

a un trabajador independiente, que es como siempre ellos se han 
realizado; ademas, porque era la forma como se piensa en algunas 

regiones de los Andes: el modo de acceso a un mejor status social 

es por medio de la educacion. 

Pasando a otro punto, quiero hablar acerca de los otros tipos 
de relaciones que se comemplaban emre los habitantes de Pisac 

y Cuyo Chico, a inicios de la decada de los 80, de las cuales fue 

testigo Ralll Lopez Sulca, perteneciente a la generacion de los 

padres siguiendo la lfnea paterna, durante su adolescencia. Pisac 

concentra una gran cantidad de personas, debiµo a que esta se 

mantiene como zona turistica, siendo las ruinas de Intihuatana 

entre sus mayores exponentes, el pueblo mismo resulta atracti

vo dado que celebraciones, como la festividad de la Virgen del 

Carmen, atraen mas y mas turistas. Puede decirse que Pisac man

tiene un ritmo creciente respecto a su economia y a la tecnologfa, 

muy a diferencia de otros pueblos que no gozan de las mismas 

caracteristicas que este. Cuyo Chico es una prueba de ello y no 

es que no tenga nada que ofrecer a los extranjeros, puesto que lo 
tiene, sino que el mayor flujo comercial y las actividades comer

ciales mas rencables se hallan en Pisac. Su padre, Federico, como 

jefe de familia, trabajaba parte de su ganado y cosechas para ven
derlas en las ferias que se daban en Pisac, como cualquier otro 

campesino de su entorno. Lo acompafi.aba siempre Ralll, ya que 

era el hijo mayor, ya en las ferias el podfa percibir como habfa 
gente que desdeiiaba y hablaba a espaldas de los que venian de 

Cuyo Chico, tratandolos despectivameme. Fue precisameme el 

hecho de que se lo mencionara como recien bajadito, cholito, lo 

que causo cierta confusion, dado que muchos de los que lo Ila-
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maban asi era gente que conoda y que no diferia mucho de el, lo 

unico diferente eran unos pantalones jean y zapatillas deportivas, 

expresi6n de la alienaci6n, coma comenta Raul Lopez Sulca. 

Un ambiente asi, cargado de un peculiar racismo, constantes 

palizas y abusos del padre, exigi6 que la historia se vuelva a repe

tir. Tal como su padre, Raul -hijo mayor de Federico, nacido 

el 11 de noviembre de 1973, cuyo nombre tiene un origen que 

el mismo desconoce- parti6 para Lima en 1988, junto con un 

hombre que le prometi6 trabajar en artesania y educaci6n, pero 

que pasado el tiempo nunca cumpli6 y en vez de ello se estable

cieron relaciones de explotaci6n. Habia llegado a los 15 afios con 

altas expectativas sobre Lima, sus calles relucientes, su bella plaza 

de Armas y una catedral que hada sonar una campana cada de

terminado tiempo; pero las expectativas se derrumbaron cuando 

lleg6 al distrito de San Martin de Porres, todo desordenado y 
con montones de basura apilados en las calles a la vista de todo 

el mundo. Su llegada fue parte del proceso de invasiones que se 

daba por la ~ona comprendida entre las avenidas Tomas Valle y 

Angelica Gamarra, terrenos que hada no mucho formaban gran

des extensiones de chacra, segun cuenta el. A pesar de ello, era 

preferible amoldarse a esta nueva circunstancia que seguir vivien

do una realidad demasiado agobiante. 

3. Los hijos 

Termino por hablar de la Ultima generaci6n, a la cual pertenezco. 

Nad un 12 de julio de 1995, llevo por nombre Jeison, que obvia

mente no guarda relaci6n alguna con los nombres de mis gene
raciones anteriores, no hubo influencia de un calendario ni mu

cho menos llevo el nombre de mis abuelos, a excepci6n de Raul, 

nombre de mi padre, quien se relacion6 con Lourdes Auccatinco 

Villares. Las circunstancias en las que me encuentro son muy 
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distintas a las que vivieron la generaci6n de los abuelos y, en 

parte, la de los padres. Vivo en un contexto de mayor tolerancia 

y aceptaci6n respecto a modas, musica, relaciones amorosas; ade

mas, hay nuevas formas de comunicaci6n entre padres e hijos, el 

acceso a las tecnolog.las de la informaci6n y la comunicaci6n ha 

puesto mucha informaci6n al alcance de las manos de distintos 

grupos sociales y poblaciones, hasta las mas lejanas, como Cuyo 

Chico y otras. 

Las condiciones econ6micas son distintas a las del ayer y eso 

libra de la preocupaci6n por generar dinero y contribuir al hogar 
para dar paso a preocupaciones ahora mas importances, como es 

el labrar una carrera universitaria. Podrfa decir que si existe algtin 

legado es precisamente ello, la preocupaci6n por tener una vida 

mejor gracias a los estudios superiores, mientras que si hay algiln 
legado que se ha perdido, este es la tradici6n d~ bailar kacham

pa, la generaci6n de los abuelos y, mas ailn, la de los padres por 

linea materna han pasado por aquella experiencia en mas de una 

ocasi6n, mientras que en mi caso, aquello no ha sucedido ni una 

sola vez, dado que asuntos familiares mas urgentes provocaron el 

alejamiento de las festividades de la Virgen del Carmen por mas 

de una decada. Por otro lado, a diferencia de las generaciones 

anteriores, el catolicismo en mi ya no esta tan arraigado como en 

las dos generaciones anteriores, la concurrencia a las iglesias hoy 

por hoy es nula y la unica explicaci6n para ello es el acercamiento 

a libros, las sesiones academicas en la universidad y los avances en 

la ciencia. Sencillamente, el mundo del ayer no es el de hoy, las 

circunstancias han cambiado y el modo de afrontarlas, tambien. 
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«Los "camaradas" entraban a los salones, 
interrumpiendo las clases» 

Luis Enrique Upez Lucana 

C6digo: 15150018 

El objetivo del presente trabajo es realizar una breve narraci6n 

sobre mi historia familiar analizando tres generaciones contem

poraneas, la de los abuelos, los padres y los hijos. Se seleccionaran 

aquellos hechos de canicter hist6rico que hayan repercutido en 

mayor medida en la vida de estas generacione~ y el impacto di
recto o indirecto que pudiesen haber tenido en las mismas. Este 

trabajo se rea1iz6 a partir de diversas entrevistas, donde cada en

trevistado fue consultado para que muestre su percepcion, inter

pretaci6n y va1oraci6n de cada uno de los diferentes momentos 
que vivieron, relacionados a un hecho hist6rico trascendeme; 

Como apoyo para el presence trabajo, se consultaron diversas 

obras hist6ricas y metodol6gicas. Priµiero, se tom6 como refe

renda las concepciones de Edward H. Carr, en su libro dQue es /,a 

historia? (1978), sobre la idea de progreso, los hechos hist6ricos 

y la causalidad en la historia; a su-vez, los aportes de Jose Ortega 

y Gasset (1984) sobre el esquema de las crisis; y la ideas del inte

lectual espafi.ol Julian Marias (1949) sobre las generaciones y su 

legado. Finalmente, se consult6 el libro de Tzvetan Todorov, La 
experiencia totalitaria (2010), para comprender mejor el papel de 

la memoria y SU relaci6n con los procesos hist6ricos. Por ultimo, 

se tomaron como base todas las pautas y recomendaciones pre

sentadas por el profesor a lo largo de las sesiones del curso Teorfa 

de la Historia. 
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1. Los abuelos 

El abuelo paterno es Andres Lopez Flores, quien proviene del 
distrito de Paclas, Amazonas. Nacido el 25 de noviembre de 

1939, se dedic6 desde muy pequeiio, junto con sus hermanos, 
a trabajar en la chacra que poseia su padre Jose L6pez Oxol6n y 
su madre Anacleta Flores Villatiza. Su grado de instrucci6n es de 

primaria completa. La muerte de su padre a la temprana edad de 

50 afi.os, el abandono de su madre y otrosfactores motivaron que 
Andres decida buscar un mejor futuro en Lima, por lo que migr6 

a la capital en la decada del 50. La raz6n por la que empren
di6 este viaje fue, segun sus propias palabras: «No habfa manera 

de progresar en mi tierra»1
• Termin6 asentindose en la zona de 

Zarumilla, San Martin de Porres. 

La abuela es Clementina Vasquez Bocanegra, natural del cen
tro poblado Chaupi, ubicado en el distrito de Bolognesi, provin

cia de Pallasca, en la regi6n An.cash. Naci6 el 21 de noviembre 

de 1944 y sus padres fueron Joaquin Vasquez Castaneda e Ines 

Bocanegra Izaguirre. Su grado de instrucci6n es de primaria in
completa, debido a queen 1956, a la edad de 12 aiios, fue traida 

por sus hermanos Lorenzo y Francisco Vasquez a la capital, al 
distrito de San Martin de Porres, para que se encargue de labores 

domesticas, mientras ellos trabajaban como comerciantes en el 
mercado mayorista de La Parada. Decide establecerse en Lima 

totalmente al encontrar un trabajo de empleada y cocinera en 
una vivienda y gozar de un buen sueldo. Andres y Clementina 

tuvieron cinco hijos: Carlos Andres, Nancy, Magdalena (falleci

da), Enrique Aldo y Jorge Luis. 

Andres L6pez y Clementina Vasquez se conocieron en el 
distrito de San Martin de Porres. Inicialmente la negativa de 

los hermanos Lorenzo y Francisco Vasquez impidi6 que ambos 

Entrevisca a Andres L6pc:z Flores rcalizada por Luis Enrique L6pc:z Lucana. 
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pudieran estar juntos, pues no querian que su hermana menor 

abandonara la tarea para la cual habia llegado a Lima en primer 

lugar, recurriendo a la violencia induso. Al parecer, la mentali

dad de los hombres de aquella epoca parece no diferir mucho de 
lo que algunos hacen actualmente. 

Luego de un prudence tiempo de convivencia, conrraen ma

trimonio civil, en 1964. Se establecieron en un cuarto alquilado 

cerca al puenre Duenas, en la Av. Peru. En 1968, Clementina se 

encontraba pagando mensualmente a una cooperativa de terre

nos para adquirir una propiedad en la zona de Puente Nuevo. La 

causa principal de que no adquiriera dicho terreno, y se asentase 

en el distrito de Comas, fue la falta de colegios, pues su hijo ma

yor, Carlos Andres, estaba en edad escolar. Llegan a Comas en la 

oleada de invasion de 1970, al pueblo joven Afi.o Nuevo, llamado 

asi porque se fundo oficialmente en la vispera d~l 1 de enero de 
1969, yes donde residen hasta el dia de hoy. 

El matrimonio Lopez Vasquez recuerda haberse establecido 

ya en Afi.o Nuevo cuando sucedio el golpe militar encabezado 

por Juan Velasco Alvarado al gobierno de Fernando Belaunde 

Terry. Clementina manifiesta que tanto ella como la poblacion 

en general esruvieron de acuerdo con la medida de las Fuerzas 
Armadas, debido a que el Gobierno era desastroso y no posefa 

autoridad para lidiar con los problemas del pais. Por su parte, 

Andres refiere que la reforma agraria era necesaria para solucio

nar la situacion del campesinado y que los hacendados y terrate

nientes se merecian el despojo de sus tierras por los abusos que 

cometian. Un detalle que mencionaron es que el SINAMOS fue 

quien contribuyo en el proceso de lotizacion en Afi.o Nuevo, por 
lo tanto, los pobladores enrusiasmados y en honor al presidente 

nombraron a la avenida principal Juan Velasco Alvarado. 
El trabajo de Andres estaba repartido entre sus horas en la 

empresa Brown Boveri Industrial Canepa Tabini (BBICT), donde 

era pintor y ademas lider sindical, ocupando el cargo de secreta-
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rio general. Tambien tenia el oficio de carpintero, en el cual lo 

asistia unicamente SU hijo Enrique. Andres estuvo presente en el 

Gran Paro Nacional del 19 de julio de 1977, con la movilizaci6n 

que parti6 desde Lima norte hada el centro de la capital. Aquella 

jornada acab6 con la muerte de tres manifestantes. 

Al ser consultados acerca del primer gobierno de Alan Garcia 

Perez, ambos concuerdan en que sus vidas pasaron de una situa

ci6n estable y tranquila a una situaci6n critica. Ademas de la hipe

rinfl.aci6n, las largas colas por el desabastecimiento de alimentos, 

etc., hubo un problema que afect6 totalmente a la familia L6pez 

Vasquez y que la dej6 en una situaci6n lamentable. El intento 

de la estatizaci6n de la banca en 1987 y el congelamiento de las 

cuentas en d6lares los afect6, pues tenian una cuenta de ahorros 

con diez mil d6lares en el Banco de Lima, que habi'.an reunido 

con muchos afi.os de trabajo. Segiln el testimonio de Clementina, 

aquel dinero se perdi6 en su mayoria2• A pesar de que muchos 

estudiosos sefi.alan que el intento de la estatizaci6n de la banca 

no tuvo efectos tan nocivos para el Peru, hubo pequeftas familias 

--coma en este caso-- que se vieron seriamente afectadas. La 

situaci6n que vivi6 la familia a partir de ese momenta fue terrible 

y pasaron muchas penurias debido a que la situaci6n del pai'.s era 

desoladora. 

La familia logr6 salir adelante. a pesar de estas dificultades. 

Andres y Clementina trabajaron para que sus hijos pudieran 
salir adelante a traves de la educaci6n. Su hijo mayor, Carlos, 

y el menor, Jorge Luis, culminaron estudios superiores en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y en la 

Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), respectivamente. Tras 

la conversaci6n con Andres y Clementina, y tras hacer memoria 

2 Segt!n Clementina, la tasa de cambio para cse momcnro era aproximadamenrc de un 
d6lar por 27 intis. Por disposici6n del Gobierno y la devaluacion de la moneda, la 
devolucion se realiz6 con una tasa de un d6lar por cres inris, signHicando una perdida 
inmcnsa. 
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sabre momentos determinados en la vida familiar, comprendi 

que la manera en que ambos conciben la idea del progreso es 

en relaci6n con la educaci6n, como ilnico carnino para el exito 

y la superaci6n personal. Aunque ambos no pudieron educar

se, ven a la familia como su m:iximo logro y desean que todos 

sus miembros puedan superar lo que ellos hicieron. Aunque no 

lograron que todos sus hijos sean profesionales por distintas cir

cunstancias, sienten que su proyecto se consolidara con la tercera 

generaci6n, la de sus nietos. 

Se estarfa hablando de un proceso de progreso colectivo o fa
miliar, donde los miembros mas antiguos se sienten realizados al 

poder observar que su descendencia pudo lograr aquello que ellos 

no pudieron hacer por falta de medias o distintas circunstancias. 

2. Los padres 

Enrique Aldo LOpez Vasquez naci6 el 20 de febrero de 1973, en el 

distrito de Comas, Lima. Su grado de instrucci6n es de estudios 

superiores incompletos, ya que estudi6 la carrera de Educaci6n 

Fisica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta el 

cuarto cido. Sus estudios primarios y secundarios los curs6 en 

los colegios Fey Alegria n.0 8 y n .0 10, respectivamente. Luego 

de abandonar la carrera de Educaci6n Fisica por una lesion en la 

espalda mientras hada una prueba de gimnasia, y otras circuns

tancias, se dedic6 a trabajar, entrando a laborar en la empresa de 

pinturas Industrias Vencedor S. A., donde desempefi6 el trabajo 
de matizador y ocup6 el cargo de secretario general del sindicato 

de la empresa por varios afios. Enrique sufri6 los estragos que 

afectaron a su familia en su adolescencia durante el primer go

bierno de Alan Garcia, puesto que en el recafa la responsabilidad 

de hacer las grandes colas para conseguir alimentos y productos 

basicos de primera necesidad. 

209 



~--· 
H11os OE INMIGR.ANTES 

Durante su paso por la UNMSM, Sendero Luminoso ron

daba por las aulas con total libertad. Segiln su experiencia, los 

«camaradas» entraban a los salones, interrumpiendo las dases, 

y hablaban a los alurnnos nuevos 0 cachimbos, como el, tratan

do de adoctrinarlos o invitandolos a reuniones. Cuenta tambien 

que los senderistas habian tomado control completo de la vi

vienda universitaria y vivian a sus anchas en dicho espacio. Para 

Enrique, la ocupaci6n de San Marcos por los militares fue po

sitiva, pues signific6 la expulsion de los terroristas de la Ciudad 

Universitaria. Pero su acercamiento a Sendero no solo se limit6 

al campus universitario, sino que ocurri6 en su mismo barrio, 

Ano Nuevo. 

Para Enrique, el gobierno de Alberto Fujimori fue beneficio

so para el pals, porque a su parecer logr6 mejorar la situaci6n en 

la que se encontraba tras el fracaso del gobierno de Alan Garda, 

y elev6 las condiciones de vida de los peruanos. El es defensor del 

gobierno de Fujimori y lo considera un presidente correcto hasta 

su segundo periodo. Recibi6 muy decepcionado y triste la noticia 

de los vladivideos y los descubrimientos sobre la gran corrupci6n 

por la cual pas6 el pals en este periodo de gobierno, pero aun asi 

admira la obra de Fujimori, porque a su parecer considera que 

este «arregl6 al pals». 

Su esposa, Marianela Lucana Olivar, naci6 en Moyobamba, 

San Martin, el 15 de julio de 1973. Su grado de instrucci6n es 

de estudios superiores incompletos, pues estudi6 por un aiio 

la carrera de Educaci6n en el Instituto Generalisimo Jose de 

San Martin, de Moyobamba, y se retir6 por motivos de salud. 

Marianela tuvo una nifi.ez y adolescencia bastante dificiles, pues 

tuvo que lidiar con la temprana muerte de su padre. La crisis lleg6 

hasta Moyobamba, durante la hiperinflaci6n del primer gobier

no de Garda, pues el desabastecimiento de productos hizo que la 

tienda que su familia adrninistraba tuviera que cerrar. La familia 
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termin6 usando los productos de la tienda que tenia guardados y 

las donaciones que repartfa en la ciudad para poder vivir. 

Los problemas paredan no acabar cuando un sismo sacudi6 
la ciudad de Moyobamba, en 1990, hacienda que la mitad del 

techo de la casa cayera. Como si no fuera poco, un terremoto en 
1991 volvi6 a suceder en Moyobamba, causando que la vida de 
la farnilia Lucana Olivar se complique mas. Es en este contex
to donde Marian~la abandona, en el primer aiio, la carrera de 

Educaci6n que seguia en el instituto Jose de San Mart.fn y llega a 
Lima a vivir junta con su hermana Marfa Elena, para tratarse de 

una enfermedad que la aquejaba. 
Antes de que Marianela se establezca en Lima, en 1992, 

ella tuvo una experiencia que implic6 a ocro grupo terrorista: el 

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Estos entraban a los 

salones del instituto a exponer srn ideas, con el permiso de las 
profesores, e intentaban reclutar alumnos. Ya ~n Lima y luego 

de haberse recuperado de su enfermedad, Marianela conoce a 
Enrique en una fiesta organizada en una casa vecina. A partir de 

este encuentro, arnbos se vuelven amigos y con el tiempo forman 
una relaci6n y se comprometen. Se casan en 1994, en setiembre, 

par la via civil, y, por religioso, en noviembre, en la parroquia de 
la localidad, Cristo Liberador. Se asientan en la casa de Enrique 

y es en donde viven hasta el dia de hoy. 
En el matrimonio L6pez Lucana se abord6 tarnbien la pre

gunta sobre el concept<> de progreso que poseen. Similar a lo 
respondido par la anterior generaci6n, este para ellos significa 

mejorar y alcanzar el exito par medio de la educaci6n. Ambos 
padres, con estudios truncos, desean que sus hijos no pasen 
par lo mismo y procuran darles las facilidades para que puedan 

realizar su educaci6n sin dificultades. Marianela sefi.ala que una 
forma de demostrar que uno ha progresado es salir del lugar 

de donde uno vive, es decir, tener una casa propia y no vivir 
en la de alguien mas. Este ha sido un anhelo de Marianela por 
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muchos aiios, pero por distintas razones y circunstancias no se 

ha podido cumplir. 

3. Los hijos 

La Ultima generaci6n esta compuesta por los hermanos Luis 

Enrique y Diego Alonso Lopez Lucana. Quien escribe naci6 en 

1996, en el distrito de Cercado de Lima, el 25 de abril. Por su 
parte, Diego naci6 en el distrito de Comas, el 18 de julio de 

2004. Ambos realizamos estudios de primaria y secundaria en los 

mismos colegios que nuestro padre, Fey Alegria n.0 8 y n.0 10, 
donde Diego cursa actualmente el segundo grado de secundaria. 

En el transcurso de una decada y un poco mas desde que la 

democracia regres6 al pais, la situaci6n social y politica se volvi6 

relativamente mas calmada si se la compara con la turbulenta 
realidad del siglo pasado. A pesar de eso, es imposible afirmar 
que hemos sido ajenos a los hechos que transcurrieron en nuestro 

pais en este nuevo milenio. Situaciones como huelgas de maes

tros, acontecimientos deportivos como la Copa America 2004 
o las distintas medidas del Gobierno sobre la educacion, termi
nan afectando, de una u orra manera, la vida diaria de todos los 

contemporaneos de nuestra sociedad, sin excluir a esta Ultima 

generaci6n. 
En general, la tercera generacion de la familia L6pez Lucana 

ha seguido el camino trazado por las dos primeras. Considerando 
que desde la segunda existen profesionales universitarios, la 
tercera ha continuado dicha tradicion. Juan Lopez, Fiorella 
Barbaran Lopez, Luis L6pez y Jessica L6pez son estudiantes de 

la Universidad Nacional. Mayor de San Marcos. Se observa que 
la idea de progreso predicada desde la primera generaci6n se ha 

mantenido y que la educacion profesional universitaria ha sido 
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la ruta que se ha escogido para poder consolidarse como persona 

y salir adelante. 

4. El legado 

Demro de la familia L6pez, las tradiciones son importantes, en 

la medida que estas se han mancenido a lo largo de las tres ge

neraciones, por ensefianza de los miembros de la primera. En 

primer lugar, la importancia de la educaci6n como medio para el 

progreso fue una idea que fecund6 en la segunda y dio frucos en 

la tercera. Es por eso que hasta la fecha han pasado por las aulas 

de las uni~ersidades nacionales siete miembros de la familia. La 
primera generaci6n ha logrado mantener viva dicha cradicion, no 

solo mocivando a sus niecos para que sigan por ~te duro camino, 

sino tambien econ6micamente, en casos especiales, cuando la ad

versidad u otras circunscandas desfavorables ocurri'.an debido al 

difi'.cil proceso que es el ingresar a una universidad publica. 

Otro aspecto importance que ha estado presence en la familia 

es la actividad poli'.tica. Andres Lopez ha sido dirigente sindical 

y su esposa, Clementina Vasquez, ha sido dirigente de una insti

tuci6n Hamada Centro de Mujeres Organizadas de Ano Nuevo 

(CDMOAN). Por su parce, sus hijos han desempefiado cargos simi

lares: Carlos es la mano derecha del director de la escuela donde 

trabaja, Nancy es dirigente vecinal y logr6 el asfaltado de la zona 

donde vive, y Enrique ocup6 el mismo cargo que su padre, secre

tario general en la empresa donde laboraba. Se espera pues que 

dicha cradici6n no se pierda y que la ultima generaci6n pueda 

continuarla con esfuerzo y dedicaci6n. 
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«~De quien depende encontrar 
una mejor educaci6n?» 

I. Mis abuelos 

Jes-US Alexander Mejia Sanchez 
C6digo: 12150163 

Victor Manuel Sanchez Almeyda (1938) y Aurora Mufi.ante 
Garcia (1942), mis abuelos maternos, son naturales de la region 

lea. Ambos solo cuentan con estudios de prim?-fia, todas sus vi
das las han dedicado al trabajo del campo, desde la agricultura 

de diversos productos hasta la venta de los mismos en el mercado 
de la ciudad de Chincha. Llevan mas de 50 afios de casados (se 

casaron en 1958), fruto de ello tienen 11 hijos y afortunadamen
te vivi 16 afi.os junto con ellos, por lo que siempre me senti el 
numero 12. 

Comentare algunas cosas que ellos me han hecho · conocer 

de sus vidas y el espiritu de su tiempo, como dirfa Jose Ortega y 
Gasset (1984), luego anotare algunas cosas que yo he compartido 
con ellos o de las que he sido testigo, haciendo lo mismo en el 

caso de mi madre Doris Orflnda Sanchez Mufi.ante, para luego 
reflexionar sobre el hecho de que soy el primero en la familia 
en llegar a San Marcos y lo que ello representa para quien sera 
el primer egresado de una universidad, en el seno de la familia 
Sanchez Muiiante. 

Tengo conocimiento de la migraci6n a la capital de la ma

yorfa de los 11 hermanos Sanchez Mufi.ante, entre ellos mis tios, 

realizada con la idea de buscar mejores horizomes. Como ha ocu-
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rrido con muchas familias de mi tierra: unos lo vienen haciendo 

y otros aun estin a la espera de SU turno. Me interesa reflexionar 

sobre cuin ligada a la educaci6n se encuentra la migraci6n, la 

cual muchos provincianos buscamos, lo que en muchos casos es 

motivo para dejar el terruiio. 

Mi abuelita me cuenta que cuando era nina existian colegios 

que solo funcionaban en casas de algiln vecino por algun tiempo, 

tambien habia colegios privados y profesores que ensenaban en 

SU propia casa COIDO preceptores; pero, no era tan masiva Ja asis

tencia a dichos colegios, ya que la mayorfa de familias tenia una 

vida cotidiana mas ligada al trabajo del campo, y solo las familias 

que tenfan mas ingreSOS eran las que mandaban a SUS hijos a es

tudiar, pero lo mas frecuente era que estos apoyaran como mano 

de obra en los trabajos rurales. 

Mis abuelos se casan muy j6venes, el con 20 y ella con 16 

anos de edad. Formaron una familia nuclear para apoyarse en 

el trabajo en las chacras del padre de mi abuelo, cultivando uva, 

algod6n, papa, camote, yuca, pallar, entre otros productos, de 

acuerdo a la epoca agricola. El abuelo era el encargado del trabajo 

fuerte en el campo, coordinando con los peones y apoyandose 

tambien en sus hijos (hombres y mujeres que saliendo de la es

cuela cumplian turnos para apoyar en la chacra todos los dlas, ru

tina de la cual yo mismo fui parte en algtin momenro). Mi abuela 

se encargaba de la casa y de la venta de productos al menudeo y 

a compradores mayoristas. 

Como me dicen ellos: 

A nosotros no nos gust6 mucho el estudio porque tuvimos que 

enfrentar al mundo desde muy temprano para sacar adelante 

nuestras familias, pero quisimos que por lo menos los hijos es

tudiaran secundaria y luego poder apoyarlos si ellos querian ir 

a la universidad, aunque si sacaban familia emonces que se las 

arreglen por si mismos. 
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Los abuelos se sienten satisfechos de que por lo menos los 11 

terminaron la secundaria, aunque no todos siguieron estudios 

superiores, pero gozan de buena salud y siempre los veo con una 

sonrisa en sus rostros, desde el tio que sigue la linea del abuelo 

en el trabajo del campo, hasta la tia que viste de sastre todos los 

dias en una oficina publica o el militar que esta alerta al llamado 

de sus superiores. Aunque confieso que dicha sonrisa la siento 

mas en armonfa con quien se qued6 en el terrufio y no lleg6 a la 

gran ciudad. 

Dos tios siguieron la carrera militar en la Marina de Guerra 

del Peru, otro estudi6 en el SENATI, dos en La Cantuta ( quienes 

no concluyeron sus estudios debido al confl.icto interno que azo

t6 al pais hace unas decadas), dos son futbolistas reconocidos 

en la provincia y ahora son maestros de obra en construcci6n 

civil, una es secretaria, dos se dedican al campo y mi madre tie

ne estudios inconclusos en enfermerfa, por mi culpa (como ella 

suele decir). En la actualidad, seis radican en Lima y cinco se han 

quedado en Chincha. 

Mi madre se dedic6 siempre a trabajar, desde que el sol sale 

hasta que anochece, para darnos el sustento a mi hermana y a mi. 
Recuerdo que cuando despertaba para ir al colegio, ella ya estaba 

saliendo a trabajar o simplemente ya no estaba. E igualmente en 

la noche, cuando ya estaba por dormirme, la sentfa recien llegar. 

Mis dias transcurrieron en la escuela, ayudando en la chacra, en 

mis ratos libres jugando con un halon de fiitbol o escribiendo 

alguna historia. Los fines de semana vendiendo algt!n postre o 

cebiche que mi mama preparaba para completar los ingresos 
necesarios. 

En el caso de mis abuelos paternos, mi abuelo tuvo una expe

riencia muy rica al emprender su viaje a EE. uu., el lugar sofiado 

para construir un mejor futuro para el y su familia. Naci6 en 

Cajamarca, luego a los 19 afios viene a Lima, en donde empie

za a trabajar como obrero en distintas empresas. Mas tarde, por 
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su caricter humanitario y solidario, decide apoyar a sus com

pafi.eros, iniciandose en el sindicalismo, considerando que to

dos eran explotados, llegando a ser candidato para la Asamblea 

Constituyente de 1978, la que finalmente fue presidida por 

Victor Raw Haya de la Torre. Mi abuelo fue adversario politico 

de tan ilustre intelectual peruano, pero desafortunadamente no 

tuvo suerte. Llegada la epoca del conflicto interno en nuestro 

pais, la aparici6n del terrorismo, sus cuatro hijos (dos varones 

y dos mujeres) entraron a las fuerzas policiales. Luego, en los 

afios 90, se inician los despidos masivos en las empresas, sobre 

todo cuando se trataba de obreros sindicalistas. Asi, se queda sin 

trabajo y las cosas comenzaron a presentarse muy dificiles. Es en 

estas circunstancias que el tOffia una gran decision: con SUS esca

SOS ahorros, organiza su viaje a la «tierra de los d6lares», como el 

llama a los EE. uu. 

Pero los viajes aereos eran muy earns, mas dificil aun era ob

tener la visa. Estas circunstancias lo llevan a planear o imaginar 

un viaje por tierra, cruzando las fronteras de diversos paises. Y asi 
emprende su viaje en ocrubre de 1985, en medio de la terrible 

decada de los afios 80, sin pensar en cuanto duraria el viaje, un 

mes y medio calculaba, pero finalmeme result6 ser un viaje de 

casi un afio y medio. Su familia no compartia la idea de su aven

tura hacia la tierra sofiada, de bonanza econ6mica y d6lares. Pero 

el estaba decidido. Pues, por casualidades de la vida, llega a SU 

casa una amiga de la familia, una madre soltera, con los mismos 

problemas econ6rnicos, que decide compartir el rnismo suefio 

de mi abuelo: llegar a los EE. uu. para hacer dinero y ayudar a la 

familia que se quedaba en Lima, para mas tarde -en el mejor de 

los casos- llevarselos con ellos, ya que nuestro pais ingresaba en 

un conflicto interno cada vez mas visible. 

Es asi como emprenden su viaje por tierra, juntos, el 20 de 

octubre de 1985, en un bus que los llev6 a Chiclayo, luego a 

Tumbes, hasta llegar a Ecu~or. Les fue muy complicado ir a 
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tierras desconocidas sin tener familiares en esos lugares, era una 

aventura, mucho mas diflcil fue establecerse en ciudades fronte

rizas donde las cosas son caras y donde reina la corrupci6n por 
parte de los polidas y funcionarios que controlaban los tr:imites 
de migraci6n, induyendo embajadas y consulados. Atravesaron 
Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 

Guatemala y Mexico, para par fin llegar a su destino, EE. uu., 

luego de un viaje de afio y medio. 
En dicho viaje fueron victirnas directas de la corrupci6n de 

polidas y funcionarios de aduanas, tambien de la indiferencia 

de muchas personas en algunas ciudades, que desconfiaban de 
las extranjeros, y sufrieron las artimaiias de algunos al saber que 

eran desconocidos por las zonas donde pasaban. Pero no todo 
fue lamentable, tambien encontraron peruanos muy acogedores 
que les hrindaron apoyo; a diferencia de sus ~igos chilenos en 

las mismas circunstancias, quienes no recibieron ninglin apoyo 
de sus propios compatriotas. Esto lo sabe mi abuelo pues se hiw 

amigo y compafiero de aventuras de dos migrantes chilenos. 
En Panama vivieron cerca de cinco meses, donde recibieron 

el apoyo de un compatriota llamado Braulio, que era del distri
to de Comas, quien les consigui6 trabajo y los hosped6 en su 
casa, en esta ciudad se separaron de los amigos chilenos. Luego 
se dirigieron a Costa Rica, lugar en donde mi abuelo estuvo a 

punto de perder la vida, inmediatamente pasaron a Nicaragua, 
cuando estaba bajo el Gobierno sandinista comunista y donde 
tuvieron que vivir terribles eventos, casi pierde la vida y asf vio 
la precariedad de la vida cotidiana de los habitantes de este pais, 

quienes -seglin el- cocinaban con leiia, no existian taxis, ni 
agendas de viaje. Esta experiencia le hizo repudiar a Gobiernos 
de este tipo, distintos al capitalismo. El, como sindicalista, habfa 

soiiado con ese tipo de sistemas, pero al verlo de cerca, vivir en 
esa situaci6n, se sinti6 decepcionado de ello. 
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Debido a su experiencia en la Nicaragua sandinista, conoci6 

que la sociedad ideal sin ricos ni pobres era una quimera, no exis

te, y c6mo el rniedo a los esp.las norteamericanos hada que los 

militantes del Gobierno sean desconfiados con cualquier desco

nocido, como ellos, mas ailn en una situaci6n en la que la gente 

sufria por escasez de recursos basicos; todo era muy confuso y 

dificil. Habfa bases rusas que apoyaban en los puestos de fron

tera, ubicados en el limite con Honduras, incluso los hospedajes 

eran' administrados por los militares, y todos los encargados de 

instituciones hadan la revoluci6n sandinista. Pudo ver hacien

das convertidas en cooperativas. Incluso mi abuelo se reuni6 con 

ellos, los trabajadores, cuando lo interrogaron, y recurri6 al dis

curso sindicalista que habfa aprendido en Peru. 

Al cruzar la frontera e ingresar a Honduras, lo primero que 

encontraron fueron las bases norteameticanas, eso les hizo sentir 

una suerte de alivio y tranquilidad, situaci6n muy diferente a 

la que experimentaron en Nicaragua, donde todos los militares 

estaban en las calles mirando que haces y que dices. Ahora, ya 

en Honduras, pudieron conocer mas dicho pafs. Luego pasaron 

a Guatemala, donde tambien sufrieron experiencias tragicas, su 

compafi.era y el, con la polida de migraciones de Mexico. Les 
negaron el ingreso a este pals con mil excusas para exigir las coi

mas y, al salir de la ofidna de migraciones, les robaron todo su 

dinero, lo cual los. oblig6 a quedarse mas tiempo en Guatemala 

para trabajar y ahorrar, hasta que despues de unos meses de mu

cho trabajo lograron pasar a Mexico, por supuesto pagando las 

coimas del caso. 

Luego siguieron un buen tiempo en Mexico, como ilegales, 

cuando se les venci6 la visa que habian pagado a los polidas. 

Despues, tuvieron que baut~rse en la Iglesia de los llamados 

mormones, para que los ayudasen como miembros de la Iglesia, 

incluso con algunos malos miembros de esta Iglesia tuvieron 

problemas, ya que estuvieron a punto de ser deportados. Luego 
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vivieron buen tiempo en Tijuana, donde trabajaron, y, en un pri

mer intento por cruzar a las EE.uu. con un «coyote», fueron esta

fados .. Luego, volvieron a juntar dinero y en una segunda vez lo 

intent6 solo, sin su compafiera, hasta que lo logr6 por fin, y con 

ayuda de un buen hombre llarnado Juan, mi abuelo lleg6 a Los 

Angeles, donde recibi6 ayuda y hospedaje del buen Juan y tarn
bien de la Iglesia mormona, hasta estabilizarse -aunque ilegal

en dicha ciudad, donde comenz6 a trabajar y hacer dinero para 

luego llevar a su compafi.era que se habia quedado en Tijuana. 

Luego, logr6 llevar a su compaftera, despues de trabajar duro 

y hacer dinero, hasta que por fin, muchos aftos despues, en los 

Estados Unidos, llega a ser legal y obtener la doble nacionalidad. 

Actualmente radica en Nueva York yes ya jubilado del Estado 

nortearnericano. Sufri6 mucho para cumplir su sueiio de conocer 

y vivir en el pais de los d6lares. Vivi6 y conoci6 .un Gobierno co

munista y se decepcion6 de ello. Luego de una extensa y sufrida 

travesia, lleg6 a la tierra prometida y el Gobierno de EE. uu. lo 

recompens6, y ahora se identifica mucho con ese pafs. Siempre 

que viene y conversarnos esca con un polo y gorra que dice «New 

York» o «EE. uu.». Solo habla maravillas de ese pais y comenta a 

sus farniliares que si quieren progresar vayan allay hagan dinero. 

Ha ayudado a varios a viajar a EE. uu. y, cuando converso con el, 

me parece que se siente mis nortearnericano que peruano. 

2. Mis padres 

Respecto a mi querida madre, ella nace el 27 de octubre de 1970, 
en Chincha, en su propio hogar, con ayuda de una partera que 

asisti6 a la abuelita Aurora. Mi madre, al terminar secundaria,. 

decide venir a Lima para estudiar la carrera que siempre la apa

sion6, Enfermerfa. Vivi6 en casa de SU hermana mayor, que es

taba casada con un polida (mi tio Jose Mejia Vega, hermano de 
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mi padre), empieza sus estudios, pero se enamora del hermano 

del esposo de su hermana, quien tambien era polida. A rnitad 
de carrera, sale embarazada; pero -coma ocurre- el tenia otra 

pareja en el Cusco, a quien habia embarazado dos meses antes de 

regresar a su destacamento. La farnilia cusqueiia presion6 para 

que se case y mis abuelos de Chincha, ante esta situaci6n, se 

dirigieron a Lima para llevarse a mi mama de regreso. Pero mi 

madre queria terminar sus estudios y regresa a Lima cuando yo 

nazca, pero por las dificultades econ6micas tuvo que volver a 

Chincha. Ya en Chincha, otra vez mi madre, una vez yo nacido, 

tuvo que trabajar dia y noche, como madre soltera, ya que mi 
«padre» jamas la ayudo, solo su hermano Jose siempre la apoy6 

con lo poco que pudo. Pero la familia materna fue lo suficiente

mente solidaria como fuente de amor filial, por lo que pudo criar 

a un niiio, sin el padre biol6gico, pero tenia al abuelo y tfos que 
la hadan sentir feliz. 

Con amor, humildad, en un ambiente rural, cred apoyando 

a mi madre, quien, luego de tres aiios, se cas6 con un marinero, 

con quien tuvo a mis hermanas; pero ese amor, despues de unos 

diez aiios, se acab6 por una infidelidad y maltratos fisicos de par

te del marinero. Asi, nos fuimos formando y apoyando, siempre 

con mi madre y hermana, buscando sobrevivir coma mil oficios, 

pero felices con la vida en el campo y con una extensa familia 

materna y generosa coma la que tenemos. En la actualidad, mi 
madre trabaja en el campo, en cualquier trabajo eventual, tiene 

ahora una nueva pareja y ya han pasado ocho aiios de una rela

ci6n muy fructifera. 

El caso de mi padre lo mencionare brevemente debido a la 
escasa relaci6n que tenemos. El naci6 en Lima, luego sirvi6 en el 

Ejercito y despues se uni6 a las filas de la PNP, llegando a alcanzar 

el grado de comandante, pero como la mayoria de los que 

tienen esta profesi6n exhibia una postura machista y, ademas, es 

fujimorista. Tiene varios hijos dentro y fuera de su matrimonio 
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con la senora cusqueiia. A mi me pas6 pension desde los diez 
aiios gracias a un juicio ganado por mi madre, de lo contrario, 

jamas lo hubiera hecho. En 2008, es capturado en una operaci6n 
policial, formando parte de una banda vinculada al lavado de 
activos, pero luego fue absuelto. Dos aiios mas tarde lo vuelven 

a coger en ffagrancia y es condenado a quince aiios de prisi6n 
efectiva en el penal Sarita Colonia. Es alli donde recapacita y 

pide que vaya a verlo para conversar por primera vez (asi lo hice 
y tuvimos una larga conversaci6n, en 2011), pero jamas tuve una 

figura paterna y ese encuentro no me afect6. Luego me entere 
que movi6 influencias en la Polida y en el Poder Judicial, por el 

rango que tenia, para lograr finalmente reducir a cinco aiios su 

condena, sentencia que fue pagada con la venta de propiedades. 
En la circel quiso acercarse a sus hijos, se volvi6 cristiano y sali6 

en 2014. Algt!n tiempo despues, por razones gue desconozco, 
reingresa a la vida policial y despues de unos meses es pasado al 
retiro. En la actualidad trabaja en cachuelos eventuales y recibe 

una pension de la PNP. Una vida nada edificante para los hijos. 

3. Mi generaci6n de cambio de siglo 

Ef ftermano de mi padre, al terminar mis estudios, me invit6 a 

venir a Lima para postular a la Escuela de Oficiales de la PNP. 

Aprobe el examen, pero sin alcanzar puesto de ingreso. Luego 
tuve un paso por la Marina de Guerra del Peru, donde se incre
ment6 mi sentimiento nacionalista. Para poder llegar a la EO

PNP, tenia que mejorar mi nivel academico, que era muy precario 
luego de egresar de secundaria, debido a la pesima educaci6n que 
se irnpartia en el colegio estatal donde estudie, un lugar donde 
los profesores leian el peri6dico mientras los alumnos jugaban 

o estaban en lo suyo (mi caso era jugar futbol, desfilar, pintar 

o escribir cada cosa que pasaba por mi cabeza). Tuve que ir a 
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una academia preuniversitaria, donde escuche por primera ve:z 
de San Marcos, de la que no deja de enamorarme cada dfa mas. 

La primera vez no ingrese, pero Sl llegue a aprender mas de lo 

que habia aprendido en once aiios escolares. A pesar de ello, por 

falta de dinero, tuve que volver a Chincha solo par unas semanas 

y tuve la suerte de ganar, a traves de un examen, una beca en una 

academia para prepararme bien, como nunca, e ingresar en mi 

segunda oportunidad. 

Me presento, seguramente como todos los historiadores, pre

guntando: <par que suced.i6 todo lo que he relatado? Uno de 

los proverbios que he escuchado, a veces a manera de consejo, 

regaiio tambien, es el siguiente: «Si estudias podras progresar o 

salir adelante». A veces de parte de mis abuelos ode los tios que 

migraron a Lima y ahora ganan mas dinero o trabajan menos 

que en campo, con estudios que les clan mas probabilidades de 

tener un buen trabajo fijo o no. Ese ritmo de vida que tuve, 

la suerte de vivir, conocer y disfnitar en el mundo rural, ahora 

ha cambiado en la urbe, en el mundo academico y viviendo en 

barrios donde hay migrantes de provincias, quienes llegaron a la 

capital en busca de un suefio, donde todos piensan en una mejor 

educaci6n para sus hijos y, si pueden, se alejan de los colegios del 

Estado porque, en su mayoria, son precarios. Ya que una buena 

educaci6n es la antesala de un «buen futuro». 

Quiero hacer unas reflexiones sobre la idea de progreso y 

sabre la educaci6n como una gran herramienta para lograrlo. 

<Existe tealmente ese progreso? <En realidad una mejor educa
ci6n tiene coma fin enriquecer de manera econ6mica y no espi

ritualmente? <Acaso solo las escuelas te educan para ser un buen 

ciudadano? Y la familia, ~que papel cumple? ~De quien depende 

encontrar una mejor educaci6n? ~Acaso Lima, la capital, es el 

(mico lugar donde se puede encontrar una buena educaci6n y 

por que no es posible encontrarla en las regiones, en las provin

cias, en las distritos? 
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Este trabajo me ha permitido conocer mis a mi familia, 
mis ascendientes, establecer nexos, explicar por que tengo al
gunos caracteres que quiza vienen de mis generaciones pasadas. 
Tambien me ha permitido conocer y emender c6mo han vivido 

mis parientes, hasta d6nde han llegado y en el caso de mis pa

dres, ambos menores de cincuenta afios, ver en que momento se 
encuentran. Creo en la polfrica yen la educaci6n. No creo en un 
progreso universal y mecinico, sin sentido, material, pero si creo 

en que cada uno de los seres humanos puede emender c6mo se 
siente el progreso, cada uno de una manera propia. Lo que po

drfa permitir semirse bien con uno mismo. 
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El legado invisible transmitido a la nieta 

Carol Elizabeth Panana Rodriguez 
COdigo: 10160342 

En el presente texto tratare de narrar -algunos de los hechos 

mas relevantes (hist6ricos) reladonados con la familia Panana 

Rodriguez, utilizando el concepto de generaci6n propuesto por 

Jose Ortega y Gasset (1984). Para tratar de interpretar algunas 

caracteristicas generales de Ia generaci6n de los abuelos, las uni

cas fuentes a las que he recurrido son orales y pertenecen a la 
generaci6n de mis padres, ya que todos los abuelos se encuen

tran difuntos y uno de los padres, en ausencia temporal. Pot esta 

raz6n, me limitare a los hechos mas relevances, confiando en la 

sinceridad de los entrevistados; la tradici6n familiar y la buena 

memoria de algunos integrantes de la familia. 
A continuaci6n, resumire brevemente algunos aspectos que 

analizare en este relato. Empezare por la migraci6n de los Panana 
y los Rodriguez a la capital y las situaciones en las que ambas 

familias se encontraban, antes y despues de esta partida, en par

ticular. Luego, describire brevemente lo que corresponde a cada 

generaci6n y la influencia que tuvieron los hechos mas importan
tes del acontecer peruano sobre cada una de ellas, y c6mo estos 

eventos influyeron directa o indirectamente en ambas familias. 
Del mismo modo, analizare, en lo posible, las caracteristicas pri

mordiales de estas familias. Finalmente, a modo de conclusion, 
reflexionare sob re las convicciones que pesaron sob re cada gene

raci6n y c6mo ese espiritu de cada tiempo, que corresponde a 
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cada una de ellas, aun se mantiene o, en todo caso, subsiste hasta 

la de los hijos. 

Un dato muy importante que me gustarfa resaltar desde aho
ra es el hecho de que me centrare en dos ideas que me parecen 

importantes: la migraci6n y las creencias tradicionales (como de

nomino a lo que luego explicare). Esto debido a que la primera 

generaci6n de los Rodriguez inculc6, y aun preserva, la impor

tancia del significado de la migraci6n y de las creencias tradicio

nales, algo misteriosas, pero en realidad parte central de las con

vicciones que han pesado sobre las generaciones de los abuelos y 

padres, y que ahora solo se encuentran en una de las generaciones 

de los hijos. 

1. Los abuelos 

Partire, antes de explicar el entorno de la generacion de los abue

los, del hecho de que Lima fue afectada, en los afios 50 y 60, 

por grandes migraciones, ocasionadas muy probablemente por 

la gran cemralizacion en la capital y por las dificultades para en

contrar buenas condiciones de existencia en las provincias o re

giones del interior. «Para el caso del Peru baste recordar que en 

cincuenta afios la poblacion citadina subi6 del 35.4% al 69.9% 
[ ... ] transformandose as{, drasticamente, el caracter mismo de la 

nacion» (Cornejo Polar, 1996, p. 837) . 
En este periodo, los grandes flujos migratorios provenfan ma

yormente de las provincias ubicadas en la zona central del Peru, 

aunque tambien llegaban de la costa y selva, pero en menor me

dida, me parece. Este proceso de migraci6n no solo afect6 demo

graficamente a la capital, sino que tambien tuvo consecuencias 
culturales, ya que parece dar origen al imaginario provinciano en 

la capital, que luego pas6 a las generaciones siguientes, promo

viendo lo que se entiende como identidad del nuevo peruano. 
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Pero no solo fue un imaginario o una cultura que perteneda a 

los recien llegados, sino que tambien era algo que comenz6 a 

cransmitirse al conjunto de la poblaci6n en Lima, como un resul

tado de la concurrencia de los diversos tipos de migrantes. Asi, se 

encuencra un nuevo imaginario que emerge en los barrios pobres 

o perifericos de Lima como resultado del encuentro de todas las 

culturas que Hegan a Lima, transportadas por los migrantes. 

[ ... } los contenidos de multiplicidad, inestabilidad y desplaza

miento que lleva implfcitos, y su referenda inexcusable a una 

dispersa variedad de espacios socio-culturales que tanto se des

parraman cuanto se articulan a traves de la propia migraci6n, la 

hacen especialmente apropiada para el esrudio de la intensa hete

rogeneidad [ ... } (p. 838). 

Somos conscientes, a partir de este proceso, de nuestra heteroge
neidad y son los nuevos limeiios quienes se percatan de ello en 

primer lugar. Es as! c6mo reconocemos que no solo los migrantes 

de una comunidad o region se relacionaron encre si, sino que iran 

mas alla, buscando nuevas relaciones que les permitan acceder 

a nuevos circuitos econ6micos y lograr la mejoria que estaban 
buscando, ya que el Estado no podia hacer mucho por ellos, ni 

crear buenas condiciones de sobrevivencia para los migrantes que 

se instalaban en la capital. Escos coetaneos forjaran una nueva 
idea de naci6n en la multiplicidad, precisamente por la gran di

ferencia entre ellos y la necesidad de entenderse. Proceso que no 

solo afect6 a la primera generaci6n, sino tambien a las siguiences, 
lo que contribuy6 a preservar algunas costumbres y formas de 

pensar y de involucrarse en lo nuevo. 

Es importante subrayar que desde muy antiguo y hasta hoy existe 

algo asf como una ret6rica de la migraci6n que pone enfasis en 

sentimientos de desgarramiento y nostalgia y que normalmente 
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comprende el punto de llegada -la ciudad- como un espacio 

hostil, aunque de algi'.m modo fascinante o simplemente necesa

. rio, a la vez que sinia en el origen campesino una positividad casi 

sin fisuras, con frecuencia vinculada a una naturaleza que es seftal 

de plenitud y signo de identidades primordiales (p. 839). 

En este tema se pueden encontrar las mas diversas interpretacio

nes, ademas de los mas antiguos prejuicios de los limefios sobre 

la primera generaci6n «oficial» de provinc.ianos migrantes (a gran 

escala) que llegaron a Lima, empujados por las necesidades en sus 

tierras de origen. 

De otro lado, es inexacto imaginar que la migraci6n opera como 

fuerza imbatible y todopoderosa que reconstruye desde sus ca.I

ces la identidad del migrante campesino [ ... ) porque el migrante 

tiende a repetir en la ciudad modos de producci6n y de relaciones 

sociales --como la reciprocidad, la operatividad econ6mica de 

la familia ampliada o el simple padrinazgo-- que difkilmente se 

incorporan a las normas del capitalismo moderno (p. 840). 

Esta es la raz6n por la cual concedere una mayor atenci6n al tema 

de las migraciones: por los legados culturales que dejaron a las 

generaciones siguientes y c6mo los encontramos en los padres 

y los hijos, y las diferentes maneras de transmisi6n o recepci6n 

(algunos se transmiten tal cual, no carnbian, otras veces se modi

fi.can al pasar a la generaci6n mas reciente). 

Recuerdese un poco mas el aspecto hist6rico. En este perio

do, afios 50, segun los testimonios orales, se percibe la presencia 

de una notable expansion econ6mica, desarrollo de la infraes

tructura y tambien de los servicios que ofreda el Estado, satis

faciendo asi'. demandas sociales nunca antes atendidas. Sin em

bargo, durante estos afios no existia la requerida inversion como 

para generar suficientes puestos de trabajo, debido a la escasez 
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fiscal para solventar los gastos del Estado peruano. La union de 
ambas familias se debe a que don Jose Luis Panana Holgado y 
doiia Barbara Rodriguez Flores, ambos ya adultos (de 38 y 31 

aiios, respectivamente), deciden casarse y conformar una nueva 
familia. De esta manera, dos experiencias se juntaron para dar 
origen a una situacion de complementariedad o de conflicto en

tre los diferentes sistemas de convicciones de cada familia. 
De mis abuelos tengo poca informacion. En primer lugar, 

don Bernardino Panana Cordova vino de Huacho, provincia de 

Lima. Llego adolescente, acompaiiando a su padre, ya que su 
madre aun se encontraba en Huacho con sus demas hermanos, 
a los cuales, en aiios posteriores, les perdieron el rastro cuando 
se mudaron a la provincia natal de su madre. No estoy segura 
de la fidelidad del relaco, ya que la informacion proviene de los 

hijos de don Bernardino. No tengo informacioi: de la bisabuela. 
El abuelo se establecio en Lima, sin terminar sus estudios pri
marios, solo con el oficio de albaiiil, que heredo de su padre. 

Rapidamente se inserto en una ciudad que se abria paso en un 

amplio proceso de urbanizaci6n forzada, sin planificacion, traba
jando asi desde los aiios 40 hasta su retiro en los afios 90. Fue un 
maestro de obra, respetado en su distrito, San Juan de Miraflores, 
participando activamente en la urbanizacion de la zona central 
de este distrito. 

A su vez, doiia Victoria Holgado Pacheco, limefia de naci
miento, hija de cusquefios, solo con primaria completa y sin pro

fesion alguna, se abri6 paso tambien como miembro activo del 
comite de organizacion de la misma zona, Hamada Pamplona 
Baja, del distrito mencionado. Estaba convencida de que la edu
caci6n llevaria lejos a sus hijos. Ella misma estudi6 diversos ofi
cios, contribuyendo de manera notable a solucionar problemas 
familiares y comunitarios, siendo recordada por eso por las gene
raciones siguientes. 
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Tuvieron nueve hijos, del mayor al menor son los siguien

tes: Miguel Jose, Jose Luis (mi padre), Elizabeth Clotilde, Mary 
Hilaria, Enrique Antonio, Beatriz Victoria, Raw Bernardino, 

Hector Alberto y Jenny Isabel. Casi todos aprendieron una pro

fesi6n, se podria decir, ohligados por dona Victoria, quien, con 

un caracter fuerte y una determinada manera de pensar, direc

cion6 a la familia a partir de la concepci6n de que la educaci6n 

era prioritaria, sobre codo el aprendizaje de un oficio, critican

do a quienes no contaban con oficio conocido, incluso lleg6 a 

menospreciar a los hijos que no optaron por el camino que ella 

senalaba. 
Don Bernardino falleci6 en 2007, antes se habia separado de 

dona Victoria, dejandole la carga familiar de los hijos, ailn j6ve

nes, ya que nunca quiso asumir las responsabilidades famlliares. 

Doiia Victoria, por su parte, siempre lo calific6 de inmoral y 
transmiti6 a sus hijos la importancia del estudio, edud.ndolos en 
el d.lculo y la ganancia. Falleci6 en febrero de 2016. 

En el caso de los abuelos maternos, cuento con mas informa

ci6n que en el de los abuelos paternos. Don Justiniano Rodriguez 

Severino naci6 en Motupe, ciudad de Lambayeque. Nunca dud6 

de hacer una vida en su pueblo natal, hasta que conoci6 a doiia 

Trinidad. Habia tenido otras relaciones formales antes de conocer 

a dona Trinidad y producto de ello naci6 una nina. En esta region, 

por esta epoca, se tenia la costumbre de «robar» a la senorita que a 

uno le guscaba (ailn se dice que se conserva esa tradici6n, motivo 

por el cual se les prohibe a las j6venes andar solas por el campo), 

es asi como «convenci6» a doiia Trinidad. Don Justiniano era pro
pietario de una finca grande, perteneciente a los Rodriguez, familia 

-al parecer- importance en la region. Se dice que era una anti

gua finca que habia pertenecido a una famllia de espaiioles, pero 

eso no lo tengo confirmado at1n. Se cas6 con dona Trinidad, aun 

en contra de Ia voluntad de su familia, ya que ella era hija de una 

familia de condici6n econ6mica mas bien humilde. 
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Dona Trinidad Flores Lopez, originaria de Botija, caserfo 

perteneciente a la sierra de Motupe, trabajaba en el campo desde 

muy joven, junto con su madre, a quien se le atribufa ser la mejor 

partera y curandera de Mocupe. De tez canela, fue discriminada 

en su propia familia por no ser blanca y rubia como su madre 

y hermanas. Comentaba ella que su abuela fue violada por un 

sacerdote que permaneci6 poco tiempo en esta localidad y de ese 

suceso habfa nacido su madre. 

Es asi como se constituye esta joven familia de don Justiniano 

y dona Trinidad, quienes tuvieron tres hijos que desgraciadamente 

fallecieron antes de cumplir dos afios. Por eso quiza decidieron 

migrar a Lima, buscando romper una «maldici6n» hecha por genre 

que los queria lastimar o, en todo caso, que se oponfa a la union 

de ambos, al considerar a dona Trinidad como indigna, por haber 

tenido una relaci6n previa y una hija con un hoiµbre que poste

riormente la abandon6. «En una palabra: las experiencias religiosas 

privilegiadas, cuando se comunican por medio de una escenografia 

fantastica e impresionante, logran imponer a coda la comunidad 

modelos o fuentes de inspiraci6n» (Eliade, 1991, p. 70). 

El personaje de dona Trinidad es muy interesante y por eso 

quisiera explicarlo mejor. Al ser hija de una curandera y partera, 

lleg6 a conocer los mejores remedios naturales y las mejores pr:ic

ticas tradicionales y ritos para realizar curaciones casi milagrosas, 

a las cuales asi me atrevo a Hamar. Dona Trinidad tenfa un buen 

conocimiento y un gran respeto por las pr:icticas tradicionales y 

las combinaba muy bien con su formaci6n cat6lica. La fusion 

entre las practicas tradicionales de curanderismo y la fe en Dios 
la convirtieron en un personaje muy importance hasta dentro de 

la generaci6n de los hijos. 

De buen o mal grado se acab6 por «cristianizar» a las figuras divi

nas y a los mitos «paganos» que no se dejaban extirpar. Un gran 

nillnero de dioses o de heroes matadores de dragones se convir-
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tieron en San Jorge; los dioses de la tormenta se transformaron en 

San Elias; las innumerables diosas de la fertilidad se asimilaron a 
I 

la Virgen o a las santas. Incluso podrfa decirse que parte de la reli-

gion popular de la Europa precristiana ha sobrevivido, disfrazada 

o transformada, en las fiestas del calendario o en el culto de los 

santos (p. 81). 

Los curanderos cristianos de esta region eran devotos de la Virgen 

del Carmen, virgen poderosa y patrona del norce, que realizaba 

algunas curaciones fisicas y espirituales. Del mismo modo, tam
bien estimaban a la Santisima Cruz de Motupe, primera de las 

cuatro cruces dejadas por un sacerdote secular a lo largo de va

rios pueblos aledafios. Era muy venerada y mucha gente acudia 
a celebrarla, en una peregrinaci6n muy conocida, para encontrar 

sanaci6n o alguna soluci6n a sus problemas. 

Se cuenta a continuaci6n el origen de las enfermedades (pues, 

como hemos visto anteriormente, «Si no se cuenta el origen del 

medicamento, nose debe utilizar>>), por que medios se propag6 

de una generaci6n a otra y, finalmente, la lucha entre los demo

nios y el chaman (p. 16). 

Pero se tiene que indicar que existian tambien algunas pd.cticas 

ocultas que no eran utilizadas para curar, sino para lastimar o 
perjudicar. Es aqui donde dona Trinidad, mortificada por perder 

tres nifios recien nacidos, se atrevi6 a consultar ya averiguar, re
afirmando asi su creencia, porque mientras estuvo en su pueblo 

natal nunca pudo tener un nifio vivo de don Justiniano. 

La creencia en la brujerfa y hechizos es muy frecuente en la 

actualidad en las provincias nortefias del pais. Es un sistema de 

convicciones que se encuentra en los abuelos, producto de estas 
pd.cticas y creencias tradicionales que son de sanaci6n ya veces 

para hacer el mal, a cal punto que algunos pueden temer ser vie-
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timas de estos hechizos por envidia u odio. Por ejemplo, se podfa 

recurrir a estos curanderos para lograr buenas cosechas de arroz, 

asi como para desearles malas cosechas a otros. Todo esto pare

ce haber jugado en contra de ellos y por eso decidieron migrar, 

como pareja joven, para buscar una mejor fortuna. 

Al llegar a Lima, ubicaron familiares para que !es presten ayu

da y trabajo para constituir aqui la tan anhelada familia. Don 

Justiniano, con solo secundaria, consiguio un puesto de tecnico, 

asi, ahorr6 y alcanz6 una autonomfa rapida en tan solo pocos 

aiios, ya que con cinco niiios a cuestas, ademcis de media do

cena de hijos adoptivos, creyendo realmente que un «hechizo» 

pesaba sobre su familia, la situaci6n familiar era complicada. Por 

otra pane, dona Trinidad, analfabeta, se encargaba plenamente 

del hogar, de cuidar a los nifios empleando mucho rigor, aun 

crueldad, para que todos sigan lo que ella consi~eraba el camino 

correcto. 

En esta parte, la actitud emprendedora se vuelve evidente y el 

tradicional patriarcado cada vez pesa mas sobre la familia, con to

dos los nifios al cuidado de las tres mujeres y dona Trinidad que 

se encargaba plenamente de cuidar a todos los hombres de esa fa

milia. Al no contar con muchos ingresos y al no tener un trabajo 

tecnico y ilnico, don Justiniano cae en el vicio del alcoholismo. 

Don Justiniano fallece en 1981 por problemas de alcoholismo 

y cincer al higado, dejando una familia organizada de manera 

patriarcal, practica que los hijos continuan. La responsabilidad 

de mantener este patriarcado fue de dona Trinidad, quien man

tuvo el hogar, en los pianos economico, moral y social, hasta su 

deceso, en 2014. Dona Trinidad fue una mujer que nunca, a 

pesar de las dificultades para mantener a una familia numerosa, 

dejo de lado a nadie, fuera o no su hijo, a todos los abrigaba en 

su hogar, el cual sigue siendo un verdadero hogar, aun despues 

de su deceso. 
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2. Los padres 

Mi padre, don Jose Luis Panana Holgado, nacio en la Maternidad 

de Lima el 5 de abril de 1946, es hijo de mis abuelos, Victoria 

y Bernardino. En su infancia, segtin el recuerda, cuando todavfa 

no nadan sus hermanos, solo eran tres y soHan vivir en diferentes 

lugares y distritos, como inquilinos, donde a mis abuelos no les 
costara mucho, en Vitarte, Santa Clara, Miraflores, Surquillo y 

finalmente en Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, este 

ultimo lugar fue una gran barriada, ahora es un gran distrito en 

Lima sur. 

Sus dos primeros afios de primaria los hizo en Santa Clara, 

distrito de Ate. Luego estudio en Surquillo, Miraflores y Ciudad 

de Dios (cuarto y quinto de primaria, en 1958 y 1959, res

pectivamente), lugares que en ese entonces eran escuelas fisca
les publicas. Luego, viviendo en Ciudad de Oios, postulo a la 

G. U. E. Ricardo Palma de Surquillo e ingreso a estudiar secun

daria industrial, en la especialidad de Electricidad (INIE n.0 24). 

Al termino de sus estudios secundarios, empezo a practicar en 

pequefios talleres donde le pagaban muy poco. Angustiado por 

ganar un poco mas y sin metas futuras, ademas, preocupado 

porque los abuelos necesitaban ayuda economica, ya que eran 

seis herman_os, mi abuelo no tenfa trabajo fijo y mi abuela solo 

se dedicaba al cuidado de mis tios, entonces mi padre decidio 

ayudar a mi abuelo, trabajando con el en construccion civil, 

que es lo que mi abuelo conoda ampliamente. Aquellas activi

dades duraron entre dos y cuatro afios, y todo lo que el ganaba 

era para ayudar en casa. Es diffcil emender el hecho de querer 

continuar una tradicion familiar, el oficio del padre, ya que don 

Bernardino exigia que su hijo continuara su legado, en condi

ciones muy precarias. 

Cuenta mi padre que el queria conocer Lima y Callao, por 
lo que muchas veces iba «gorreando» tranvfas. Mis abuelos ni se 

236 



Ex. LEGADO INVISIBLE TRANSMITIDO A IA NI ETA 

imaginaban que el gorreaba tranvias. Asf, conocio la UNI y, COffiO 

a el siempre le gustaron las matematicas (ffsica, qu.lmica, geome- . 

tr.la y trigonometrfa), postul6 a esa universidad, a la que ingres6 

en 1968, en el puesto 111, a Ingenieria Mecinica y Electrica, 

carrera que termin6 en 1977, demorando porque la universidad 

habia sido recesada por casi dos aiios. 

Luego, fue contratado por varias empresas exportadoras de 

materias primas. Posteriormente, en el primer Gobierno aprista, 

cuando hubo una gran inflaci6n, pas6 a ser desempleado, para 

luego desempefiarse como profesor contratado en diversos CEO 

y colegios particulares. Despues, ingres6 a la compaiifa Minera 

Raura S. A. (sierra de Huanuco, a 4300 ms. n. m.), como super

visor de mantenimiento, alH permaneci6 hasta 1991. Finalmente, 

renuncia a esa compafifa minera par motivos de salud y regresa a 

Lima para trabajar como docente en educaci6n superior tecnol6-

gica en el IESTP Julio Cesar Tello de Villa El Salvador. En 1999, 

es contratado en el IESTP Jose Pardo de La Victoria, jubilandose 

el 5 de abril de 2016, a los 70 afios. 

Mi madre, do.6.a Barbara Rodriguez Flores, naci6 el 31 de ene

ro de 1953, en la Maternidad de Lima. Fue la segunda de los seis 

hijos que tuvieron don Justiniano y dona Trinidad: Justiniano, 

Barbara (mi madre), Jose Marfa, Marcelino, Trinidad y Abelardo. 

Estudi6 primaria en Magdalena, en un colegio publico, continu6 

sus estudios en el C. E. Roque Saenz Peiia, en San Miguel. Fue 

muy consentida y amada por su padre, era la responsable directa 

del bienestar de sus hermanos menores, soportando, al menor 

descuido de alguno de ellos, algunos castigos ffsicos por parte 

de su madre Trinidad. Entrando en esta etapa, los hermanos de 

doiia Barbara continuaron con la tradici6n machista de asignar 

las responsabilidades domesticas y familiares a las mujeres de la 

familia. Ella era inclusive mas machista que el propio padre. Fue 

doiia Trinidad quien exigfa fidelidad plena de las mujeres a sus 
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esposos, inculcando que los hombres no siempre debian tener 
estos valores con sus esposas. Un trato evidentemente desigual. 

Propiamente hijos de don Justiniano y dona Trinidad hay 
cinco, pero entre ahijados e hijos fuera del matrimonio hay seis 

hijos mis. Dona Barbara crece a la sombra de dona Trinidad, re
produciendo todos sus rasgos, prejuicios y creencias, tan aferrada 

al catolicismo, y aun guardando ciertas creencias tradicionales, 

crece con estas convicciones. Sin embargo, ella rompi6 con la 

tradici6n familiar de ignorancia y machismo (en ciertos aspec

tos), ya que es la unica de entre todos los hermanos que realiz6 
estudios en la Universidad Nacional de Educaci6n (La Cantuta). 

Si bien antes ella quiso incorporarse a la Iglesia cat6lica como 
monja, su padre la convenci6 de que por favor no lo hiciera, ya 

que no la podria ver mas y queria que fuese madre, como dofia 
Trinidad. Decidi6 seguir fielmente los dogmas cristianos de la 
Iglesia cat6lica (casarse y luego formar familia) yes asf como se 

aparta mucho de las creencias tradicionales de su madre. Decide 

terminar sus estudios en La Cantuta, con su primer hijo en bra

zos, para demostrar que sf podia romper paradigmas tradiciona

les de madre soltera en la familia Rodriguez. 
Decide mudarse al nuevo distrito Villa El Salvador, en plena 

epoca del terrorismo. Al poco tiempo queda sola. al cuidado de 
su nino, porque su esposo se fue a trabajar en una mina y es 
ahf cuando se convierte en trabajadora de su comunidad, en la 

casa de sus padres, en San Juan de Miraflores, Pamplona Alta, 
zona pobre y de gran afluencia migratoria de provincianos de 

la sierra del Peru. Abre su colegio para todos aquellos ninos de 
pad.fes de bajos recursos, tratando de dar todo de sf para brindar 

oportunidades de estudio, sin importar la. condici6n econ6mica. 

Actualmente sigue en este trabajo, su colegio ha cumplido 21 
afios de existencia y ella 32 afios de profesora. 
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3. Los hijos: Fernando y Carol 

La idea de considerar a la educaci6n como la clave del futuro, 

aunada a los valores cat6licos y al machismo, supervive hasta la 

actualidad en la familia, pero en menor intensidad. Como con

secuencia de ello, dona Barbara se cas6 con aprobaci6n de toda 
su familia, pero fue la {mica entre todos los hermanos que logr6 

construir su propia empresa, ayudando a su esposo, don Jose, a 

culminar sus estudios superiores. 

La generaci6n de los hijos solo esta conformada por dos per

sonas: Fernando y yo, quienes seguimos con las ideas machistas, 

pero menos marcadas (la mujer ayuda en el hogar), pero tambien 

se nos han inculcado nuevos valores y a la vez hemos adquiri

do otros. Nosotros, los hijos, dado que nuestros padres trabaja

ban, hemos sido criados por una de las abuel~, dona Trinidad. 

Cuando mi hermano mayor se volvi6 adulto, la abuela se en

cargaba de mi, es decir, se rompe aqui la idea de transmitir las 

convicciones y creencias de padres a hijos. Se cree que los padres 

educan y dejan su legado a los hijos, pero los padres, al ser ambos 

trabajadores profesionales activos, dejan de lado la vida familiar y 

es la abuela, dona Trinidad, quien fue casi mi madre, edud.ndo

me en todos los valores y creencias, creyendo que habia heredado 

los «poderes magicos» de la abuela y tambien de la mama. 

Por otro lado, Fernando, ya adulto, se alej6 por completo de 

la familia, se opuso a las tradiciones, rompi6.con las convencio

nes y se constituy6 como una persona independiente, solo con

servando la relaci6n conmigo. Actualmente vive fuera de Lima, 

en la ciudad de Trujillo, como disenador publicitario y recusa el 

machismo, las creencias tradicionales, el curanderismo, el misti

cismo, la magia, el patriarcado, incluso la importancia prioritaria 

de la educaci6n y otras tendencias que provienen de dos genera

ciones anteriores. Yo continuo guardando algunos elementos de 

aquellos sistemas de convicciones. 
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A modo de conclusion, este ensayo solo es una narraci6n de 

hechos relev;mtes, creencias y mitos propios de estas tres gene
raciones (abuelos, padres e hijos), tratando de encajarlos en la 

idea que da Ortega y Gasset (1984) sobre las generaciones. Si 
bien este autor manifiesta que entre cada generaci6n hay una 

ruptura por la emergencia de nuevos sistemas de convicciones, 
se puede rescatar que no todos ellos se borran, algunos se modi

fican y otros se conservan. Un ejemplo de ello es que ailn en la 
generaci6n de los hijos se conservan la& creencias tradicionales, 

curanderismo y ritual, dejadas por la matriarca de los Rodriguez, 
dona Trinidad. Asi tambien parece conservarse la tradici6n de 

visitar siquiera una vez al afto a la Santisima Cruz de Motupe, ya 
que segiln las dos primeras generaciones, yo, una nifta enfermiza 

desde el dfa en que naci6, fue curada por los rimales motupanos 

y el poder de la Cruz de Motupe. 
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Angel Eduarda Quispe Limaylla 
Codigo: 14150137 

En esta primera parte del trabajo, buscare describir la dinamica 

social de una generaci6n que vivi6 en Ia primera mitad del siglo 
xx, a traves del analisis de un grupo de personas de clase baja. 
Pese a que sus vidas se inician en distintas regiones del Peru, co

das ellas son parte de una misma generaci6n porque comparten 

las valores culturales, morales, convicciones y ~etas de desarrollo 

de una epoca. Para poder comprender un periodo del pasado 

no podemos analizar las convicciones de estas personas coma si 

fueran las mismas que existen actualmente, ya que cometeriamos 

un anacronismo. Segun Jose Ortega y Gasset (1984), las con
vicciones de una determinada generaci6n pertenecen y escin en 

relaci6n con la coyuntura de su epoca, con sus posibilidades y 
limitaciones espaciotemporales. Es importante recordar que las 

condiciones y relaciones sociales fueron distintas a las accuales, 

la realidad nacional ha ido evolucionando, las cambios politicos, 
econ6micos y sociales han influido en gran medida en las ideales 

de esta generaci6n. En el siglo xx, una centuria de tension, no 

solo nacional sino tambien internacional, las paradigmas, socia

listas y liberales, que buscaban explicar la sociedad se confronta

ban a nivel mundial par alcanzar el dominio de uno sabre el otro. 
Asimismo, el pais vivi6 periodos de transici6n muy violentos, 

politicas antipopulares, una reforma agraria e incluso el conflicto 

interno conducido par grupos insurgentes. 

241 



HIJOS DE INMIGRANTES 

1. Los abuelos 

Encontr:indonos ahora en un periodo de mayor estabilidad, no 

por ello sin contradicciones, debemos esforzarnos por analizar la 

vida de estas personas dentro de sus contextos, sus condiciones 

de trabajo, sociabilidad, sus costumbres, su conciencia colectiva, 

etc. lniciare el anilisis con la senora Angelica Villegas, ella vivi6 

en el pueblo de Vitama, provincia de Piucar del Sara Sara, re

gion Ayacucho, junto con su hijo Saturnino Quispe Villegas y su 

esposo Jacinto Quispe, y se dedicaba al pastoreo de ganado; sin 

embargo, era vfctima de violencia familiar, siendo golpeada por 

su esposo. La pobreza y el abuso probablemente alentaron su de

seo de progreso, era una mujer trabajadora, pese a ser analfabeta 

y quechuahablante, por lo que prefirio migrar a Lima, en 1967, 

junto con su hijo, para vivir y trabajar en paz. Una situaci6n que 

comparten las personas de esta generaci6n es la convicci6n de 

que proletariz:indose podfan mejorar sus condiciones materiales 

de existencia, adem:is era la {mica forma que tenfan de ganarse 

la vida. Sin conocer de ideologias o tener mucho interes en la 

politica, buscaron dar a sus hijos lo que ellos no recibieron: la 

educaci6n; sin embargo, no les exigieron en gran medida a sus 

hijos terminar los estudios que emprendlan. 

Es curioso notar c6mo Ortega y Gasset (1984) tenfa raz6n 

al hablar de un cambio de convicciones entre generaciones; por 

ejemplo, los hijos de esta generaci6n si exigir:in a sus hijos (los 

nietos) terminar la educaci6n. Para los abuelos, la educaci6n era 

una obligaci6n, mas no una forma de ascenso social que consi
derasen tanto, por ello no exigfan a sus hijos estudiar, sino que 

preferfan verlos trabajar y esforzarse por mejorar a traves del tra

bajo. Sin embargo, la generaci6n de los padres deseaba, mis bien, 

que sus hijos (nietos) se eduquen y asciendan socialmente. La 

educaci6n como medio de movilidad social no era valorada por 

la generaci6n de abuelos, pero sf por la de sus hijos (padres); la 
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idea de progreso entre ambas generaciones se transforma. Ello 

debido tambien a que la generaci6n de los padres ingresa a un 

nuevo milenio (siglo xxi), un periodo mas estable para el pais, en 

el que la tecnologfa y el acceso a la informaci6n se van haciendo 

mas faciles, necesarios y universales a la vez. 

Entendiendo esta diferencia generacional, continuare con el 

relato de la vida de la senora Angelica Villegas. Ella sali6 de Vitama 

a los 43 aiios, acompaiiada de su hijo Saturnino, de 6 aiios. Lleg6 a 

la capital, Lima, y --como muchos provincianos- se instal6 con 

sus familiares. Una vez en Lima, sin poseer las tierras o animales que 

dej6 en la sierra y sin mas recursos de subsistencia que sus propios 

brazos, sali6 a las calles y se dedic6 al comercio ambulatorio. Dofia 

Angelica vendfa comidas ayacuchanas y de ese modo mand6 a su 

hijo al colegio; sin embargo, Saturnina se qued6 en la primaria y 

trabaj6 la mayor parte de su vida junto con su madre. Angelica 

trabaj6 hasta su vejez, con ello logr6 comprar su puesto en un 

mercado y una casa en Pamplona para que viviesen ella y su hijo. 

Siendo ya la segunda mitad del siglo xx, el Peru, pais racista y 

lleno de prejuicios, el ambiente de compaiierismo, el sacrificio y 

el valor del trabajo formaron al joven Saturnina como un hombre 

trabajador, habilidoso y solidario. Las circunstancias y el entorno 

fueron moldeando su personalidad y tambien su propia vida como 

la de un provinciano emprendedor que dio lo mejor que pudo a 

su madre hasta su Ultimo dfa. Le compr6 muebles, un televisor 

cuando esce era poco comtin en el barrio y cuid6 de ella en su 

enfermedad. A dona Angelica no le afecc6 la reforma agraria de 

1969, ya que habfa abandonado su pequefia propiedad en la sierra; 
tampoco el periodo del conflicto interno, ya que para ese entonces 

ella ya no crabajaba, quien sf sinti6 este periodo cdtico fue su hijo 

Saturnino; el periodo de la inflaci6n tampoco daii6 drasticamente 

su economia, ya que en el comercio siempre les fue bien. Esta 

mujer fallecio en 1995, con su propia idea de progreso: confiaba 

en que el trabajo duro le permitirfa a ella ya su hijo abrirse paso en 
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la capital. Su vida es la del nuevo ciudadano que apareda ya desde 

tiempo atras en la dud.ad, el ciudadano emprendedor que asciende 

seg6n sus posibilidades y esfuerzo. 

La segunda reprnsentante de esta generaci6n de los abuelos 

es la senora Rufina Amalia Arias Aguirre, nacida el 10 de julio 

de 1935. Ella vivi6 en la hacienda Vicentelo Alto, junto con su 

padre Santiago Arias, el hacendado. Esta hacienda se ubicaba en el 

distrito de El Agustino. El desarrollo urbano de Lima no llegaba 

ailn hasta esta pane y la hacienda produda para el comercio y 

consumo familiar; se comia lo que produda la tierra. La din<imica 

social en la hacienda era muy distinta a la urbe, pese a estar tan cerca 

de la misma. Los hacendados en este distrito eran principalmente 

italianos y chinos; segU.n el relato de la senora Rufina, su padre era 

el ilnico peruano. Rufina Arias tambien refiere que se movilizaban 

trasladandose en carretas haladas por toros, los nifios pescaban 

carnarones en el no cercano y la medicina no estaba a la orden 

del dia. Una anecdota que recuerda es que cuando su hermano 

se fractur6 la pierna, su padre le puso unas hierbas medicinales 

ajustadas por piel de serpiente a manera de una venda. 

La administraci6n de la hacienda estaba dirigida por el 

hacendado, el rrabajaba junto con sus hijos. De la vida rural se 

puede notar que, a diferencia de la urbe, el senor Santiago no 

dio tampoco tanta importancia a la educaci6n de sus hijos, los 

acostumbr6 a ser personas trabajadoras, concebia la tierra como 

el medio de subsistencia suficiente y siempre estaba pendiente de 

c6mo aumentar la cosecha. Es curioso notar que en este periodo 

de la historia, tan conflictivo y de exclusion popular, la generaci6n 

que lo vivi6 prefiri6 el trabajo. Sus ambiciones iban acorde a lo 

que sus medios fisicos y la organizaci6n !es permitian, el progreso 

en este caso estaba en relaci6n a la fuerza de trabajo y la posesi6n 

de la tierra; esta noci6n carnbiarfa con la aplicaci6n de la reforma 

agraria de 1969. Ello modificarfa todas las convicciones de esta 

generaci6n. 
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La reforma agraria transform6 las estructuras d17 domina

ci6n de toda la sociedad, la clase terrateniente despareci6 frente 

a esta politica publica. La hacienda desaparece como medio ge

nerador de acumulaci6n de riqueza. Luego de la reforma agraria, 

las antiguas tierras que mantenia el hacendado fueron vendidas 

por sus hijos, el interes por mantener la vida de trabajo agricola 

desparecfa. La renta se impuso al cultivo, los miembros de esta 

generaci6n preferian arrendar sus propiedades heredadas y sal!an 

a trabajar por mantener y mejorar sus condiciones materiales de 

existencia. A la medida que mejoraban sus casas para tener me

jores rentas tambien las iban levantando para ellos mismos. El 

panorama urbano aumenta, pero de manera informal. 

Otra caractedstica de la reforma agraria, segiln el relato de 

Rufina Arias, es que muchos peones, que apenas habian trabaja

do dos meses antes, argumentaban falsamente ~aberlo hecho por 

aiios para acceder de manera fraudulenta a las tierras redistribui

das. Otra caracteristica de la dinamica social relatada es la for

ma como se ajusticiaba a los ladrones, ya que la polida no tenia 

presencia en las afueras de la ciudad. Los hacendados idearon la 

forma de deshacerse de los ladrones con metodos poco conven

cionales: al atraparlos, los emborrachaban y los amarraban a los 

rieles del tren, luego los desataban y parecerian solo borrachos 

que se durmieron y murieron aplastados. La organizaci6n comu

nal surgia en el sentido de que nadie delataba a quien ejerda este 

medida, ya que era la 6.nica forma eficiente de reducir los robos 

de cultivo y ganado. 

La reforma agraria fue vista como injusta por mi abuela, esto 

debido a que la hacienda de su padre la habia comprado gracias 

a una vida dedicada al trabajo, aun asi, la medida fue impues

ta. Terminado este periodo, aparecieron las cooperativas y una 

oleada de invasiones en las que no solo Llegaba gente desposeida, 

sino tambien personas de mal vivir; los enfrentamientos en la 

zona se dieron a puma de machetazos, fierros, querosene y vio-
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lencia drastica, la lucha por la defensa de la propiedad se daba 

en un contexto de valoraci6n del trabajo heredado en los bienes 

y de poder conservar la propiedad que les generaban ingresos 

para subsistir. Terminado este conflicto social, la senora Rufina 
dedic6 su vida al trabajo en La Parada, se cas6 con el senor Tomas 

Limaylla Mallorca y tuvo tres hijas; sin embargo, el senor no 

era tan responsable y fue la senora quien termin6 separandose y 
manteniendo sola a su familia. Al final, compr6 su puesto en un 

mercado cooperativo grande. 

Dona Rufina trabaj6 y all£ pas6 el periodo de la inflaci6n y 

del conflicto armado interno, este Ultimo le afect6 mas porque 
ella es cristiana y esta en contra de la violencia polltica que se 

desat6. Para ella, el gobierno de Alberto Fujimori es muy impor

tante, ya que -segU.n su opinion- acab6 con el terrorismo y 

por ello sigue votando po.r el fujimorismo, aunque por su edad 

ya no tiene obligaci6n de hacerlo. Sohre su personalidad, ella fue 
una persona un poco despota y racista, con los afios ha cambiado 

mucho, al menos es una persona _?IUY distinta a la que conod en 

mi infancia. La idea de progreso de la senora Rufina es distinta a 

la de su padre, ella, pese a vivir en la hacienda, decidi6 mandar a 
sus hijas a educarse. La reforma agraria hizo que el modelo basa

do en la agricultura desaparezca y ella not6 que sus hijas tendrfan 

mejores oportunidades si lograban tener educaci6n; sin embargo, 

no supo orientar a todas ellas por la instrucci6n superior, por lo 

que dos se quedaron como amas de casa, mientras que su hija 

menor sf pudo estudiar en la universidad. Actualmente, la senora 

Rufina ya no trabaja y vive de las rentas de sus ahorros que una 

vida de trabajo le permiti6 acumular. 
Tomas Limaylla Mallorca, abuelo materno, naci6 en 1924, 

fue un hombre provinciano originario de Tarma, Junin. Fue un 

poco despreocupado con sus responsabilidades familiares; sin 

embargo, si trabaj6 para vivir y no ser una carga para los otros. Su 

esposa lo echo de casa por ser mujeriego y por no cumplir con sus 
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responsabilidades econ6micas; sin embargo, ello no significa que 

dejase de querer a sus hijas, pues cuando venia de viaje siempre 

les invitaba algo, pero no se preocupaba por su educaci6n o por 

el sustento diario, dejando todo en manos de la senora Rufina. 

Ya que estuvo ausente gran parte de la vida de su hija, su relato 

es corto. Durante la juventud de mi madre, trabajaron juntos re
cogiendo basura y vendiendo gaseosas en Junin; sin embargo, la 

mayor paite de su tiempo lo dedicaba a sus chacras en Tarma. La 

reforma agraria no le afect6 en gran medida, su idea de progreso 

no es tan clara, ya que el se conformaba con tener lo necesario 

para vivir y aunque poseia propiedades extensas, no las construia 

o las hizo aptas para el negocio, solo las arrendaba como espa

cios libres. Esta generaci6n se caracteriz6 por estabilizai su vida 

econ6mica, pese a que no conocieron la educaci6n ni la belleza 

material de las cosas, siempre se esforzaron por. tener asegurado 

un alimento para sus familias, con la convicci6n de que el trabajo 

era la fuerza transformadora que permitia al hombre sobresalir en 

una sociedad de carencias y desigualdades. 

2. Los padres 

Esta generaci6n vivi6 en la segunda mitad del siglo xx, es en este 

periodo que se moldearon sus creencias, sus convicciones, sus 

ideales, etc., habiendo sido sus padres quienes consiguieron un 

lugar donde vivir y habiendoles estos mismos ensenado las difi

cultades de la vida. Le corresponde a esta generaci6n consolidar 
los logros que obtuvieron sus padres: terminar de construir sus 

casas, pagar deudas inconclusas, afrontar problemas sociales pro

pios de la coyuntura, etc. Es precisamente esta generaci6n la que 

vivi6 los periodos mis ilgidos de la coyuntura nacional. Durante 

sus infancias, viven el periodo de la reforma agraria que despoj6 

a muchas personas de sus propiedades y ocasion6 la aparici6n de 
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cooperativas y la migraci6n del campo hacia la ciudad, tambien 

viven la guerra contra Ecuador, la hiper~nflacion del gobierno de 

Alan Garcia y la guerra interna con grupos insurgentes como el 

PCP-SL y el MRTA. Para abordar esta generaci6n tratare las vidas 

de dos personas que provinieron de wnas muy distintas del pais 

y que terminaron viviendo juntas. 

Comenzare con la narraci6n del senor Saturnino Quispe 

Villegas, mi padre, quien nace en 1961 en el pueblo de Vitama, 

provincia de Paucar del Sara Sara, region Ayacucho. Su infan

cia transcurrio junto con su madre Angelica Villegas y su pa

dre Jacinto Quispe, ambos pastores y campesinos; sin embargo, 

siendo aun un nifi.o debio abandonar el pueblo con su madre 

para huir de la violencia familiar, ya que el senor Jacinto era un 

hombre violento y alcoholico que golpeaba a su esposa. Tuvieron 

que atravesar cerros hasta llegar a Pausa y poder abordar un bus 

rumbo a Lima. Estando en la capital, Saturnina, aun nifi.o, fue 

enviado a la escuela y en un tragico accidente mientras jugaba 

con sus amigos, al haberse hincado con un tenedor, pierde la 

vision del ojo derecho. Los ninos de esta generaci6n se divertian 

jugando a las escondidas, futbol, canicas, etc., eran muy distintos 

a la siguiente generaci6n, la mfa, que conoce la tecnologfa de las 

primeras consolas de juego. 

Mientras su madre trabajaba en el comercio ambulatorio de 

comida, Saturnino terrnino la primaria, pero no asi la secundaria, 

las dificultades econornicas lo empujaron a trabajar junta con su 

madre y con esfuerzo lograron reemplazar la pequefta carreta por 

un triciclo. Tal cual la cancion de Los Mojarras -vecinos agusti

nianos como luego lo sera don Saturnina- dice: «Empuja el tri
ciclo ambulante llarnado Peru». Justamente asi transcurre la vida 

de mi padre Saturnina, empujando su triciclo de comida para 

que su madre pueda trabajar y ganar su sustento. La educacion 

en esta generacion sigue dos rumbos: aquellos que tienen una re

lativa posibilidad economica pueden dedicarse a ello; y los otros, 
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muchos provincianos que llegan a Lima, sin recursos, como mi 

padre, que deben q:abajar arduamente para vivir con dignidad, 

sin poder completar su educaci6n primaria ni secundaria. 

Don Saturnino junto con su madre Angelica logran adqui

rir un puesto en el mercado cooperativo Ciudad de Dios, luego 

de que dicho lugar fue remodelado. Para poder pagar los gastos 
de esta remodelaci6n, los socios debieron asumir una deuda que 

los llev6 a vender muchas pertenencias, tal fue el caso tambien 

de don Saturnino. Este hombre tuvo que volver a su tierra aya

cuchana para vender una vaca que su padre le habfa dicho que 

ten.fa en la sierra; sin embargo, al llegar se dio con la noticia de 

que dicha vaca habia muerto desbarrancada y su ternerito habia 

muerto tambien por falta de leche. Sin mayor dinero, volvi6 a 

Lima y tuvo que vender todo aquello que habfa comprado con 

una vida de trabajo; sin embargo, logr6 mantener su puesto y re

surgir. Sigui6 trabajando hasta que su madre ya dej6 de hacerlo, 

luego de ello, vivi6 el periodo de la hiperinflaci6n; sin embargo, 

segiln relata, esto no le afect6 mucho, ya que aunque la moneda 

valia menos, siempre habfa negocio. La reforma agraria de 1969 

tampoco lo perjudic6, ya que las tierras que pose.fa su padre en 

la sierra ya no le eran de mayor interes, por otra parte prefiri6 

trabajar para cuidar a su madre. El conflicto interno con el PCP

SL si le afect6 con mas fuerza, ya que el partido hada volar las 

torres de energia electrica y de ello resultaba no tener electricidad 

para los jugos, etc.; su negocio de comida, en esos afi.os (1985, 

aproximadamente), disminuy6 de manera drastica. 

Esta generaci6n vivi6 de distinta manera el conflicto arma

do interno, las personas de la sierra lo padecieron mas que las 

de la capital. El senor Saturnino conoci6 a la senora Elizabeth 

Limaylla Arias, con quien terminarfa formando su familia. En 

1995, fallece la madre de don Saturnino, el ya ten.fauna relaci6n 

estable con dona Elizabeth. Al ano siguiente nace su hijo, Angel 

Eduardo Quispe Limaylla. Desde esta etapa de su vida, las cosas 
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se estabilizan mas. Unos anos antes habfa comprado una casa en 

Pamplona para vivir con su madre; sin embargo, ahora que esta 

le hered6 el puesto y tenia una familia, decidi6 salir de Pamplona 

e irse a vivir a El Agustino con su esposa. La casa de Pamplona 

qued6 para sus hermanos y hermana, afios despues, la ambici6n 

de su hermana lo llevaria a un juicio contra ella por mantener su 

puesto. El senor Saturnino es un hombre trabajador, no profesa 

religion alguna, ya que todo lo consigui6 con esfuerzo propio, 

tampoco posee alguna afinidad poHtica, por el contrario cree que 

los partidos son una forma de manipular al pueblo; sin embargo, 

tampoco maneja alguna ideologia clara. La situaci6n de su madre 

y su esfuerzo constante lo convirtieron en un hombre muy capaz, 

siendo comerciante trabaja aun todos los dias, gracias a ello ha 

podido educar a su hijo y levantar una casa en el distrito de El 

Agustino, esto lo hizo para ya no vivir con su suegra, pues, como 

se vio lineas arras, la senora Rufina era una persona con prejuicios 

y, en cierto modo, hasta abusiva en sus acciones. As!, con tal de 

lograr dar a SU familia la vida tranquila que el no tUVO, no encon

trO mas remedio que limpiar el desmonte del terreno de SU esposa 

y levantar su nueva casa. 

Elizabeth Limaylla Arias, mi madre, naci6 el 8 de agosto de 

1964, en la Maternidad de Lima. Hija de dona Rufina Amalia 

Arias Aguirre y don Tomas Limaylla Mallorca, la primera pane 

de su existencia transcurri6 junta con su madre en la exhacienda 

Vientelo de El Agustino, siempre se ocup6 de atender la casa, sabia 

cocinar y nada le faltaba, ya que todo salfa de la hacienda. Luego 

de la reforma agraria y de que sus tios se repartieran los terrenos 

heredados, la hacienda termin6 desapareciendo. Luego, la senora 

Rufina no tuvo _mas opci6n que salir a trabajar de lo que sea: lavar 

ropa, cocinar, coser y comerciar; mientras ella trabajaba todo el 

dia, era su hija Elizabeth quien atendia a sus demas hermanas y 

cuidaba de la casa. Aun asi, la senora Rufina pudo educar a sus tres 

hijas. Entre estas dos generaciones, la caracteristica que se repite 

250 



«EMPUJA EL TRICICW AMBULANTE LLAMADO PERU» 

es la profunda religiosidad, tal vez sin mayor ayuda que su propia 

fuerza, buscaron la ayuda de Dios y se aferraron a EL 
Segiln el relato de la senora Elizabeth, ella tenia deseos de ser 

maestra; sin embargo, al vivir en la hacienda, dedicada al hogar, 

este mundo rural y domestico la atrapo y no supo como seguir 

los estudios mas alla del colegio, no tuvo a alguien quien la pueda 
orientar; entonces, decidi6 seguir trabajando y no depender mas 

de su madre. En 1983, le toco vivir un periodo muy violento, se 

dio la ola de invasiones en el distrito de El Agustino, por lo que 

le correspondio a ella y a sus familiares defender sus propiedades 

de los invasores y estos luchaban con piedras, bombas molotov, 

machetes, fierros de construccion y demas armas blancas. Lo que 

marco a la senora Elizabeth es la intencion de los invasores, bus

~ban matar a su madre ya sus tios, p~a que asi, habiendo aca

bado con los herederos directos de la antigua h~cienda, puedan 

asentarse permanentemente. 

Luego de haber pasado ese periodo, la senora Elizabeth --en 

la adultez temprana- recuerda que su madre le sacaba en cara 

todo lo que le daba, por ello decidio irse a trabajar con su padre, 

con quien comenz6 recogiendo basura para la Municipalidad de 

San Borja, en este punto de su historia la senora tiene entre 18 

y 19 aftos. Mientras trabajaba con su padre, tambien entra al 

Partido Popular Cristiano (PPC), donde se dedic6 a repartir vo

lantes y hacer propaganda. Luego de un periodo de trabajo sin 

mayores problemas, su padre cayo preso, pues fue denunciado 

por una antigua amante que tuvo que pretendia quitarle su ca

mion. La senora Elizabeth logro liberar a su padre a craves de su 
contacto con un general y deciden irse a trabajar a Tarma. 

Escando en Tarma, la senora Elizabeth se dedic6 al transporte 

de productos agricolas producidos en la chacra de su padre don 

Tomas, tambien trabajo repartiendo gaseosas. Durante este periodo, 

mi madre recuerda una anecdota, el camion de gaseosas tuvo un 

accidente y se perdi6 la carga. En ese momenta, d senor Tomas 
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Limaylla entr6 en desesperaci6n y empez6 a llorar. Elizabeth, madre, 

mostr6 en ese momento su idea de progreso y le dijo a don Tomas 

que debfa seguir trabajando para pagar sus deudas. Para la senora 

Elizabeth, el trabajo es la fuerza creadora que perrnite al hombre 

seguir adelante, induso mas que la posesi6n de tierra, la cual ya es 

solo un complemento antes que una fuente directa, como lo fue en 

la generaci6n anterior. Como carnionera le toc6 arriesgar su vida 
muchas veces, induso en una ocasi6n casi se la lleva el huaico. 

Es en esos afios de trabajo en la sierra en donde la senora 

Elizabeth vive el periodo del conflicto interno. La guerra popular 

del Partido Comunista del Peni-Sendero Luminoso afectaba a 

todos los ciudadanos y, de manera especial, a los comerciantes. 

Dona Elizabeth, entre sus viajes, recuerda y me brinda el siguiente 

testimonio: 

Yo habia ido a dejar la mercaderia de gaseosas a la disrribuidora 

de Cerro de Pasco, pero la cochera de la distribuidora es'l:aba llena, 

asf que tuve que estacionarme afuera de la distribuidora y pasar 

ahf la noche. Y oyendo ruidos, yo decido prender las luces del 

camion que daban justo frente a la comisaria de la zona. No le 

tome importancia cuando los soldados me dijeron: «jEse camion, 

apague las luces!». Y las apague y segui cuidando el camion, 

pero al dia siguiente, habiendo ya salido de! lugar, me entero 

que la notlcia decia que esa comisaria habfa sido volada por los 

senderistas esa misma noche que yo estaba; pero era mentira ya 

que yo habia estado toda la noche y la comisaria estaba bien. 

Desde ahf me di cuenta [de] que la prensa era mentirosa1
• 

Otra anecdota que recuerda es la estrategia que ide6 junto con su 

padre para evitar a militares y senderistas. Su padre le deda que 

Entrevista a Elizabeth Limaylla Arias realizada por Angel Eduardo Quispe Limaylla. 
17 de mayo de 2017. 
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si los paraban los militares les dijera que se habian equivocado de 
ruta y buscaban orientaci6n; pero si los paraban los senderistas, 

debia decir que llevaban productos para los companeros. De esta 
forma, se puede ver c6mo trataban de inventar mecanismos para 

salvaguardar su integridad en un momento en que la violencia 

politica afectaba directamente las vidas de todos los ciudadanos. 
De regreso a Lima vuelve a vivir en casa de mi abuela, 

dona Rufina, quien le perrnite ir a trabajar en su puesto del 
mercado cooperativo Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan 

de Miraflores. En dicho lugar, se dedic6 a la comercializaci6n 
minorista de frutas. Del gobierno de Alan Garcia, recuerda que 

las colas para comprar el pan eran inmensas, ademas, solo podia 

comprar un sol de pan, ya que estaba racionado asi. Luego, los 
intis hicieron que su economfa se vea duramente afectada, ella 

siendo vendedora de frutas, compraba sus frµtas a un precio, 
pero todo subia al dia siguiente y ella debia venderlo, ya que las 
frutas se malograban si las guardaba, entonces me dice que se 

«descapitaliz6» y que ya no podia comprar la misma cantidad de 
frutas para vender, sino que compraba y ganaba menos. Tambien 

me cuenta que una forma colectiva de combatir la inflaci6n 

fueron las juntas, mecanismo colectivo a nivel de conocidos en 
el que cada miembro da una eantidad semanal de dinero y que 
en determinado momento cada uno de ellos se llevaba la junta 

de todos, lo cual permitia contar con una cantidad considerable 
cada periodo. Tambien me cuenta que las polladas se iniciaron no 

como colecta de fondos para la salud, sino que su caracter inicial 
era juntar dinero para que los hijos puedan asistir a la escuela y 
pagar gastos educativos; antes del periodo de la inflaci6n, me 

dice, las polladas eran escasas o no existian. En este periodo, 
conoce al senor Saturnino Quispe Villegas, el vendia jugos. 

Luego de ello, tanto mi padre como mi madre dejan de 

trabajar en el mercado. Hacia 1996, nad yo, su hijo. Deciden 

vivir en El Agustino para dedicar mas tiempo a SU familia 
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y a mi educaci6n. Estando en este distrito, levantan su casa 

en el lugar que antes fue el corral de la hacienda. Ya estando 

establecidos, ambos tienen la idea de progreso no tanto a modo 

del trabajo fisico, sino que prefieren darme aquello que ellos no 

tuvieron, gastan en educaci6n y en construir su casa, y siguen 

trabajando hasta la actualidad. La senora Elizabeth pas6 de tener 

una existencia rural, donde no sabfa c6mo alcanzar un-nivel 

profesional, por lo que tom6 conciencia de que debia usar su 

fuerza de trabajo siempre que quisiese- salir adelante. Asi, su 

mentalidad fue cambiando conforme el antiguo modelo agrario, 

antes de la reforma, se transformaba en el de una ciudad mas 

grande, que invertia mas en las rentas. 

3. Los hijos 

Mi generaci6n, pese a haber nacido a fines del siglo xx, se desarrolla 
en el siglo xxi y con el nuevo milenio tambien vienen nuevas 

relaciones sociales y un Peru inmerso en la inestabilidad politica. 

Las tecnologfas de la informaci6n y la comunicaci6n, la difusi6n 

de la cultura extranjera a traves de los medios, la menor exigencia 
de los padres y la sociedad poscrisis de paradigmas (socialismo 

o capitalismo) van formando personas con menos interes por la 

politica. La juventud se ve entretenida en problemas triviales, las 
personas de esta generaci6n se ven inmersas mas tempranamente 

en problemas de alcohol, vicios o enfermedades de transrnisi6n 
sexual. Todo ello puede deberse al distanciamiento familiar, a una 

vio}encia urbana generalizada. Los padres pasan mas tiempo en SUS 

trabajos, en reuniones con amigos, en compras, etc., ello genera 

que los j6venes crezcan entre amigos o familiares distantes, como 
tfos, abuelos, etc. 

Esta generaci6n asurne el estudio co mo un medio para mejorar 

su situaci6n econ6rnica y ascender socialmente; sin embargo, la 
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educaci6n parece desligada de un plan nacional de desarrollo, 

no genera una conciencia de retribuir algo a la sociedad. Yo, 

Angel Eduardo Quispe Lirnaylla, nad el 12 de julio de 1996, 

soy hijo de padres de clase baja y constate, desde pequefio, c6mo 

la vida de mis padres, que se dedicaban al comercio, transcurrfa 

diariamente en el trabajo. El comerciante no tiene un sueldo fijo, 

debe trabajar todos los dfas para sacar su ganancia, esto provoca. 

que los hijos tengan que crecer en ocasiones con otros parientes; 

sin embargo, el hijo tambien aprende la importancia del trabajo 

y valora el esfuerzo y sacrificio, ello es importante, ya que moldea 

una generaci6n con miras emprendedoras. 

A medida que avanza el nuevo milenio, voy entendiendo este 

cambio generacional en las actitudes de mis padres. Mi madre, 

por ejemplo, cuando renegaba, solia soltar palabras como «Serra

no de mierda» o «cholo terco», aunque ella lo ~eda por costum

bre mas que por convicci6n, a diferencia de SU abuela Rufina, 

quien usaba frases como «indio tenias que sen>. Estas expresiones 

eran empleadas desde sus ancestros por parte de su linea mater

na, tanto su tatarabuelo como sus tios abuelos eran discrimina

dores. Por otra parte, mi padre, Saturnino Quispe, fue en cierto 

modo quien me dio un punto de vista diferente. El es un hombre 

ayacuchano, trabaj6 desde nifio y lo sigue haciendo, es una per

sona emprendedora que demostr6 con sus acciones el valor del 

trabajo y la comprensi6n. A diferencia de mis ancestros, quienes 

veian al racismo de manera tan natural como soltar una lisura al 

enojarse con algo, para mi, ya es un mal que debe ser erradicado. 

Otra caracteristica de esta generad6n es su religiosidad, la mayor 

pane del pais mantiene su catolicismo, claro que ello no incluye 

a toda la generaci6n, pero si es la mayor parte. 

Mi generaci6n tambien se caracteriza por su alienaci6n, 

muchas veces prefiere los elementos culturales extranjeros antes 

que lo propio, incluso en las jergas utilizadas, como «wey», «nel», 

etc., o cambien al escribir en ingles en los muros de las redes 
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sociales; todo ello indica patrones conductuales de los miembros 

de una generaci6n, quienes ya no se sienten tan nacionales, 

sino que se conciben mas como «ciudadanos del mundo», una 

reacci6n provocada por vivir en una region mas «estable» del 

planeta, habiendo ya superado la crisis politica del siglo pasado. 

Yo, al ser parte de esta generaci6n, tambien tengo una vida mas 

tranquila. Termi~e la secundaria e ingrese en 2014· a la escuela de 

Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi 

idea de progreso tambien gira en torno a ta educaci6n, la sociedad 

del conocimiento exige que las personas tengan las capacidades 

necesarias para «sobresalin>. 

Hasta ahora en mi vida he conocido gobiernos de Alberto 

Fujimori, Valentin Paniagua, Alejandro Toledo; en esta primera 

parte, mi edad y desconocimiento me hicieron indiferente 

ante la realidad nacional. El interes por la historia comenz6 

durante el segundo gobierno de Alan Garcia, cuando se hablaba 

mucho de Ia hiperinflaci6n, tambien por el hecho de llarnar a 

las comunidades nativas «ciudadanos de segunda categorfa.>>, el 

Baguazo y el etnocacerismo; estos factores fueron un momento 

de acercamiento a las ciencias sociales, ya que intentaba emender 

c6mo se gestaban estos procesos. Luego de ello vino el gobierno 
de Ollanta Humala y el de Pedro Pablo Kuczynski. 

Mi vida hasta este punto ha ido evolucionando, valorando 

sobre todo el esfuerzo de mis padres y todo lo que por mi 
hicieron. Ya dentro de la escuela de Historia, las teorfas que he 

ido asimilando me llevaron a tener una percepci6n mas global de 

Ia sociedad, de reconocer las contradicciones internas, Ia lucha de 

posturas antag6nicas, el sistema econ6mico, etc.; sin embargo, 

esta historia no termina aun, por ahora trabajo como practicante 

preprofesional del area de archivo en el Ministerio de Economfa 

y Finanzas (MEF). 
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«El abuelo fue uno de los fundadores 
del distrito de Paccarectamho» 

Sara Isabel Qµispe Tacuse 
C6digo: 14150156 

Para Edward H. Carr (1978), la historia es un proceso conti

nuo de interacci6n entre el historiador y sus hechos, un dialo

go sin fin entre el presente y el pasado. Los hechos constituyen 

el cuerpo de la historia, son una suerte de materia prima para 
construir el discurso hist6rico. Leopold von Ranke1 sostiene que 

los hechos hablan por sf solos; pero esto es falso, debido a que 

el historiador apela a ellos y los introduce en la historia a traves 
de criterios selectivos. La relaci6n que tiene el historiador con 

los hechos es del mismo caracter que la que debe tener con las 
causas. Es importante investigar las causas de los hechos hist6ri

cos. La elaboraci6n de presentaci6n jerarquica y racional de las 
causas ayuda a la interpretaci6n del proceso hist6rico. Asimismo, 

la idea de progreso se relaciona con la generaci6n. Segiln Carr, 

la historia es el progreso por medio de la transformaci6n de las 
habilidades obtenidas de una generaci6n a la siguiente. 

La familia es una instituci6n que a lo largo de la historia ha 

sido concebida como nucleo de la sociedad. El desarrollo de la fa
milia llev6 a la constituci6n del mundo por generaciones. Pero el 

termino «generaci6m> no solo refiere a la familia, sino tambien al 
grupo de personas que se entremezclan, superponen y conviven. 

Historiador de la corriente met6dica cicntlfica. 
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En esta oportunidad, aplicare algunos conceptos del ana.lisis de la 

historia para explicar y estudiar la historia de mi familia. 

Mi nombre es Sara Isabel Quispe Tacuse. Tengo dos herma

nos mayores, Evelyn y Daniel. Mis padres son Timoteo Quispe 

Huallpa y Marfa Dominga Tacuse Clemente. Mis abuelos pater

nos fueron Dionicio Quispe Quispe y Paula Huallpa Quispe. Mis 

abuelos maternos fueron Martin Tacusi Jaquehua y Raymunda 

Clemente Ccalloquispe. Todos naturales de Cusco. 

I. La generaci6n del abuelo 

El acercamiento que tengo hacia el lado paterno es mayor que al 

lado materno. No he llegado a conocer a mis abuelos por parte 

de madre debido a que fallecieron por el aiio en que naci6 mi 

hermana mayor, solo se que no fueron beneficiados con la refor

ma agraria, ya que las tierras que eran propiedad de mi abuelo 
Martin fueron expropiadas para dirselas a una comunidad en 

Tinta. Mi abuelo no era gamonal ni hacendado, tenfa unas tie

rras de su propiedad que no eran extensas, pero si eran de su 
familia. Estos terrenos le fueron quitados. 

Dionicio y Paula nacieron en la decada del 20, apenas empe

zado el gobierno provisional de Augusto B. Legufa. El abuelo fue 

uno de los fundadores del distrito de Paccarectambo, en la pro

vincia de Paruro, Cusco. En 1963, un grupo de vecinos redacta
ron un documento para enviarlo al Congreso, en el cual solici

taban la separaci6n _del pueblo de Paccarectambo del distrito de 
Paruro, argumentando la importancia geogrifica, demogrifica e 

hist6rica del primero. Se dio la creaci6n del nuevo distrito en el 
primer gobierno de Fernando Belaunde Terry. Posteriormente, el 
abuelo Dionicio fue encarcelado, en 1965, por apoyar un levan

tamiento por los derechos de la tierra contra algunos hacendados 

que se apoderaron de los terrenos de la comunidad. Estuvo preso 
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FoTo 1. Fernando Belaunde Terry (en la esquina inferior derecha) llega a 
Paccarectambo (agosto de 1963). Fotograffa de Timoteo Sullca Llamocca. 

Fuente: Archivo familiar Quispe Tacusc. 

tres afi.os en la circel de la Almudena, Cusco. Sali6 cuando se dio 
el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado, el 3 de oc

rubre de 1968. Mi papa dice que el abuelo le entreg6 a Belaunde 

Terry la vara de mando del pueblo, pero indagando en diversas 
fuentes encontre que mis bien el que la entreg6 fue un vecino, 

Nicolis Orosco. 

Mis abuelos fueron campesinos y solo mi abuelo paterno 

tuvo educaci6n bisica, sabfa escribir, leery hablar castellano, algo 
no muy frecuente en su pueblo. Mantenian sus costumbres an

cestrales, junto con la religion cat6lica, o sea, habia sincretismo 

en su cosmovisi6n. El papel de la mujer en ese tiempo era pasivo, 
ya que mi abuela solo se desempefi6 como esposa y madre. El 
progreso para mis abuelos era tener mis cosecha en sus tierras, 

tener mis ganado, poder mantener a su farnilia y vivir el dia a dfa 

sin preocupaciones. Sus vidas giraban en torno a su comunidad, 

hasta que sus hijos los trajeron a Lima, en primer momento, de 

259 



HIJOS DE INMIGRANTES 

FoTo 2. Mis abuelos Dionicio y Paula, durante Ia 

construccion de la casa en Villa Marfa del Triunfo (1985). 

Fuente: Archivo familiar Quispe Tacuse. 

visita, pero luego a vivir ahi permanencemente. Las causas de su 
migraci6n fueron de origen econ6mico. Se mudaron en 1991. 

Sus vidas en Lima fueron tranquilas, en el distrito de Villa Marfa 
del Triunfo. Murieron rodeados de sus hijos, nietos y bisnietos, 

Dionicio en 2007 y Paula en 2012. 
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2. Los padres 

Mis padres nacieron en la decada del 50, durante el gobierno de 

Manuel A Odria. Mi papa es de Paccarectambo y mi mama, de 

Tinta. Asi coma la mayor pane de j6venes, ellos salieron de su ho

gar en busca de mejores oportunidades. El media o el mecanismo 

para salir era el «encargo» a un profesor, profesora o una person~ 

que se comprometfa a cuidar y enseiiar una profesi6n a otra perso

na. Se conocieron en la ciudad del Cusco, en una fiesta patronal. 

Ya en Lima se establecieron juntos en San Isidro, en 1978, 

durante el gobierno de Francisco Morales Bermudez, como vigi

lantes de un edificio. Ahi nad y nos desarrollamos como familia. 

Si bien Lima es una ciudad con oportunidades, no es f.icil conse

guir un trabajo y pear aun si eres migrante. Fue un reto para ellos 

sobrevivir en la capital, desde aprender a hablar pstellano hasta 

tener que sobrevivir con lo que habfa, ya que a veces no tenfan 

ni para comer. 

Mis padres solo estudiaron primaria y as{ llegaron a Lima. Se 

desempeiiaron coma trabajadores del hogar y coma comercian

tes ambulantes. Quien tuvo oportunidad de aprender un oficio 

fue mi padre, sus amos lo ayudaron pagindole la carrera tecnica 

de electricidad y mecinica. Mi madre, afios mis tarde, se inscri

bi6 en un curso de corte y confecci6n para as{ poder solventar su 

vida en caso la despidieran del trabajo. Hasta el dia de hoy siguen 

laborando de esa forma: mi padre como ambulante y mi madre 

coma personal de limpieza en una oficina. Entonces, ella casi fue 

victima de un atentado terrorista, en 1992. En ese tiempo vivia

mos en San Isidro, por las avenidas Arequipa con Juan de Arona. 

Ella estaba regresando de trabajar por CORPAC, pas6 por el Banco 
de Credito y cuando se encomraba a dos cuadras de distancia 

explot6 el coche bomba. No ruvo ningiln daiio, solo la sensaci6n 

de miedo, de que algo puede suceder en el momenta menos es

perado. Desde esas situaciones (junto con lo de Tarata y el asesi-
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Foro 3. Mi padre Timoteo y mi abuelo Dionicio en 
la casa de Villa Maria del Triunfo (1998). 

Fuente: Archivo familiar Quispe Tacuse. 

nato de Maria Elena Moyano), creo yo, los limefios comenzaron 

a tener conciencia de lo que significaba realmente el terrorismo. 
Algo que siempre les he redamado a mis padres es el he

cho de no ensefiarme a hablar quechua, lo utilizaron como un 
medio de comunicaci6n secreto emre ellos, pero nunca tuvieron 

la intenci6n de que sus hijos lo hablaran. Al ser ellos cristianos 

advemistas, nos prohibian ser participes de bailes o danzas, ya 

que los consideraban como algo ofensivo para su religion, pues 
solo debe venerarse a Dios y no _a «cosas paganas». Ahora ya no 

tienen esa actitud debido a mi constante critica a eso, ya que no 
somos descendientes de judfos ni de hebreos como para ser tan 

estrictos en el culto a la religion, ademas, a causa de eso se esta 
perdiendo nuestra idemidad como pais. Eso es algo positivo que 

estoy logrando en mi familia. 
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Entender el progreso para ellos me hace reflexionar en c6mo la 

religion influye mucho en una persona, c6mo logra cambiar su sis

tema de convicciones. Si bien todos los padres tienen como punto 

comlin el mancener a su familia sin sufrir necesidades y tener un 

trabajo estable, la diferencia es que ellos tambien buscan ser cola

boradores de su Iglesia y mantener la paz y la gracia de Dios. 

3. La generaci6n de los hijos 

Mis hermanos mayores nacieron en la decada del 80, durante el 

segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry y el inicio del te

rrorismo en el pais. La infancia de ellos recorri6 el primer gobier

no de Alan Garcia, el cual -bien sabemos todos los peruanos

fue algo desascroso. En ese contexto, mis pad~es habian ido a 

hacer cola en el colegio Melit6n Carvajal (Lince} para comprar 

productos de la canasta basica y canto fue el desconcrol por los 

alimentos que mi hermano, que tenia tres aiios en ese entonces, 

se perdi6 entre la muchedumbre. Ante coda esa confusion, baj6 

solo al mercadito central de Lince, donde un casero lo reconoci6 

y cuid6 hasta dar aviso a mi mama. 

Yo nad en 1994, cuando el terrorismo ya estaba presente en 

Lima y se iniciaba el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Mi 

infancia vio la caida del Gobierno mas corrupto de la historia 

peruana. Si bien muchos sucesos se dieron en ese contexto, aun 

no tenia conciencia de las cosas. Mis padres quisieron darnos 

siempre la mejor educaci6n y en mi caso pensaron que lo mejor 

para mi era alejarme de coda la maldad, de los pecados y de la 

inmoralidad envi:indome a un internado cristiano. Estuve cuatro 
afios en un colegio internado cristiano en Supe {Barranca}, en 

el cual se daba mas preferencia a la salvaci6n espiritual que a la 

finalidad principal de un colegio: la ensefianza de conocimientos 

y la educaci6n. La experiencia en ese colegio cambi6 mi forma 
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de ver la vida, si la ~omparo a la que tuve en una escuela laica. 

Pude ver la superficialidad de las personas que dicen ser «rectas» 

y entendi que no solo profesando una religion tengo derecho a 

ser catalogada como persona «buena». 

Mis abuelos y mis padres no terminaron la educaci6n basica 

regular, a lo mucho lograron aprender labores tecnicas, como en 

el caso de mi abuelo, quien aprendi6 sobre tejido; mi papa, elec
tricidad y mecinica; y mi mama, corte y confecci6n. Lo esencial 

para ellos era tener un trabajo. En mi generaci6n, la de los hijos, 

la educaci6n fue una consigna principal de vida. Mi hermana in

gres6 a San Marcos en 2000, a la carrera de Ingenieria Geografica, 

estudi6 dos aiios y dej6 la carrera al quedar embarazada y al final 

no la pudo retomar. Mi hermano postul6 a San Marcos para es

tudiar Comunicaci6n Social, pero no pudo ingresar, asi que opt6 

por la carrera tecnica de Oiseiio Grafico en IDAT, concluyendola 

con meritos. Siendo la Ultima, decidi por una carrera universita

ria en San Marcos, a pesar de ir contra la voluntad de mi padre, 

debido a la mala experiencia de mi hermana. 

Ahora bien, ~por que hago todo este recuento? Es porque mis 

padres salieron de Cusco muy j6venes y al conocerse en Lima 

tuvieron que comenzar una nueva vida con muchas privaciones 

y dificultades. Al pasar los aiios, pudieron alcanzar mejores opor

tunidades de trabajo; por ejemplo, mi papa entr6 a una empresa 

de importaci6n de motos y fue jefe de mecinicos a nivel gene

ral, mientras que mi madre fue guardiana de un edificio en San 

Isidro y tuvimos la facilidad de vivir ah.f hasta que ingrese a la 

universidad, tambien pudo conseguir permiso para tener un pe

queiio quiosco afuera del edificio (aun mis padres trabajan ahl). 
Por su lado, mi hermana termin6 la secundaria y pensaba en es

tudios superiores, mi padre ganaba en dolares y tenfa un negocio 

de venta de repuestos para motos, por lo que tenia la posibilidad 

de pagarle la carrera que deseaba. Ella ingres6 a la Universidad de 

San Martin de Porres para estudiar lngenieria de Computaci6n y 
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FOTo 4. Mi fiesta de cumpleafios por mis cinco aiios. 

En la fotograffa aparecen reunidas la primera (abuelos), 

tercera (hijos) y cuarta (nietos) generacion. 

Fuente: Archivo familiar Quispe Tacuse. 

Sistemas, y estuvo estudiando dos anos, aproximadamente, hasta 

que vinieron los problemas econ6micos y tuvo que dejar la carre

ra para postular a San Marcos. El negocio fracas6 por mala admi

nistraci6n y a mi padre lo despidieron del trabajo. Mi hermano 

pudo contar con el apoyo de un buen senor donde trabajaba, el 

cual le ayud6 para que pueda concluir su carrera tecnica. En mi 

caso, la situaci6n econ6mica ya estaba controlada, pero mi desti

no era un instituto o universidad publica, asi que preparandome 

poco a poco y trabajando a la vez, logre ingresar a San Marcos. 

El progreso en esta tercera generaci6n, la mia, se puede reducir 

a tener o aspirar a una educaci6n superior, una profesi6n, un trabajo 

de acuerdo a la profesi6n que se ha estudiado. Los ideales pueden 

haber cambiado, pero la esencia sigue siendo la rnisma en el caso de 

mi familia: siempre se ha buscado tener una buena vida, ser felices. 
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Los hombres SOD mas hijos de SU tiempo 
que de sus padres 

Yoselin Jenny Rodas Alvites 
C6digo: 12150012 

El viejo proverbio arabe que gustaba mucho al medievalista Marc 

Bloch sentencia: «Los hijos se parecen mas a SU tiempo que a SUS 

padres». ~Que relaci6n puede existir entre el contexto hist6rico, 

el tiempo y las formas de existencia para que los hijos se parezcan 

menos a sus padres y mas a su tiempo? ~Como determinar esa 

relaci6n? En este ensayo, a partir del analisis de tres generaciones 

(abuelos, padres y nietas), buscare identificar esa relaci6n. 

En su estudio sobre Galileo, Jose Ortega y Gasset (1984) sos

tiene que las generaciones son un encuentro entre lo individual 

y el entorno colectivo. El drama de la vida aparece ligado tanto a 

un prop6sito que marca la trayectoria de la existencia como a un 

sistema de convicciones que forjan o mantienen la mentalidad, 

los gustos, las acciones, la idea de progreso, etc. Las generaciones 

no son fijas. Sufren variaciones de sensibilidad vital que definen 

su forma de accionar. La interrelaci6n entre generaciones con

temporaneas -generaciones que comparten el mismo espacio 
temporal, pero con diferentes edades vitales- muestra dos re

sultados posibles: 

a) La generaci6n que precede crece en media de la influen

cia y par:imetros que establece la anterior. En este caso, se 

produce una acumulaci6n, entre lo legado, las experien

cias, los conocimientos y los elementos culturales, socia

les y politicos. 
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b) La generaci6n nueva produce una ruptura. En este caso, 

la nueva generaci6n refuta y contradice a la que la antece

de. Esto se hace mas evidente cada vez que la nueva logra 

generar un sistema de convicciones. Es una generaci6n 

decisiva. 

Considerando la dicotomia anterior, analizare las tres genera

ciones de mi propia familia. La tercera generaci6n (en forma as

cendente) esd. representada en linea materna por Rogelio Alvites 

Villa (1951) y Brenilda Salazar Salazar (1957), en Hnea paterna 

par Isolina Vasquez Quiroz (1925) y Jose Wenceslao Rodas de la 

Paz (1905). En la segunda generaci6n figuran Elizabeth Alvites 

Salazar (1976) y Jose Alejandro Rodas Vasquez (1973). La pri

mera generaci6n la integran Yessica Eiffel Rodas Alvites ( 1996) y 

yo ( 1994). Por la lejania emocional y territorial, solo mencionare 

a grandes rasgos los cambios sufridos en la Hnea paterna. 

Las tres generaciones nacieron en Niepos, provincia de San 

Miguel, departamento de Cajamarca. Vale decir que el sistema 

de convicciones, valores, costumbres, gustos musicales y gastro

n6micos estin intimarneme ligados a la cultura y al cosmos caja

marquino; sin embargo, a pesar de un punto de partida comiln y 

de espacios que representan puntos de encuentro, cada una vive 

tiempos vitales distintos, es decir, han variado ciertos elementos 

de generaci6n en generaci6n con respecto a la idea del progreso, 

de la .vida, etc. Estas variaciones se mostrarin de forma mas clara 

en los siguientes apartados. 

I. Educaci6n 

Rogelio Alvites Villa inici6 sus estudios en 1957 en la Escuela 

Prevocacional de Varones n.0 80; posteriormente, en la escuela 

primaria n.0 82762. Llev6 a cabo los estudios de transici6n «chi-

268 



Los HOMBRES SON MAs HIJOS DE SU TIEMPO QUE DE SUS PADRES 

ca» y transici6n «grande» (los dos niveles que habfa), en donde 
adquiri6 los primeros conocimientos sobre las vocales, el abece

dario, etc., es decir, los que en la actualidad se adquieren en la 
preparaci6n inicial. Posteriormente, realiz6 estudios de primero 

a quinto afio de primaria. Recibi6 los siguientes cursos: Nino 

a la Salud, Historia, Matematicas, Lenguaje (tambien llamado 
Castellano), Agropecuaria y Carpinteria. 

El curso que llama la atenci6n es Nino a la Salud. Le pre

gunte a mi abuelo en que consistfa y sostuvo: «En esa materia 
nos ensefiaban sobre el cuerpo humano, los 6rganos y el aseo 
personal»1• Este curso esta relacionado con los objetivos que 

planteaba la politica educativa por aquellos aiios. En el Informe 
sobre los nucleos escolares, 1946-1958 ( 19 5 9) se seiiala que «las ac

tividades educativas predominantes en la escuela rural deberian 

dirigirse en primer termino a formar habitos higienicos en los 

nifios» (Diaz Montenegro, 1959, p. 140). Esto explica no solo 
el objetivo del curso, sino el motivo de los requerimientos que 

tenfa el colegio hacia los estudiantes. Los alumnos tenfan que lle
var diaria y obligatoriamente un peine de bolsillo y un· paiiuelo. 

Se les revisaba el cuello de la camisa, el cuidado y limpieza de la 

vestimenta. El Estado aun tenfa presente la perspectiva higienista 

como medio civilizador. El maestro no se limitaba a la ensefianza 
de conocimientos, tambien formaba a los estudiantes en valores, 

habitos e incluso contribufa a modelar el comportamiento. En 

ese mismo semido, la instrucci6n en agropecuaria y carpinterfa 

respondia tambien a los programas de ensefianza en cimbitos ru
rales. He ahi que, en la estructura de los nucleos escolares, otra 

actividad importante fuese el cultivo de huertos y almacigos. 

La otra integrante de esta generaci6n, Brenilda Salazar Salazar, 

no tuvo acceso a la educaci6n. Sus padres no creyeron necesario 

Entrevista a Rogelio Alvi= Villa realizada por Yosdin Jenny Rodas Alvites. 11 de oc-
tubre de 2017. . 
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que estudie, despues de todo, solo la imaginaban como madre de 

familia. Posteriormente, esa condici6n, esto es, la de habersele 

negado los estudios, la impuls6 a educar a sus seis hijos, entre 

ellos Elizabeth Alvites Salazar, quien logr6 terminar secundaria. 

Elizabeth es coetanea de Jose Alejandro Rodas Vasquez, pues am

bos nacieron a mediados de los afios 70; sin embargo, comparten 

los parametros educativos de la generaci6n de Rogelio. 

Para inicios de los afios 90, se empez6 a dar una perspecti

va distinta, «mas competitiva», enfocada en la inserci6n de los 

individuos al mercado (Trapnell y Zavala, 2013). Predominaba 

la vision empresarial. Este entorno arrastra a Elizabeth a estu

diar cosmetologia. Las ganancias que le generaban su trabajo y la 

mentalidad emprendedora le hadan imaginar a sus hijas eligien

do carreras cercanas a la suya e incluso la misma profesi6n. Sus 

deseos nose cumplieron. 

Los miembros de la primera generaci6n en linea ascenden

te, en la que nos encontramos Eiffel y yo, fueron a centros de 

estudios en la sierra de Cajamarca y en Lima, entre los Ultimos 

afios del siglo xx y los primeros del XXI. El cambio y la relaci6n 

centro-periferia (capital y «provincia») trascendieron la geogra

ffa. La educaci6n era distinta. Por ejemplo, en Cajamarca atin 

se llevaban cursos de formaci6n laboral en los que ensefiaban a 

sembrar plantas, a usar el abono, a tejer, etc. A su vez, se estudia

ba en doble horario, de ocho de la mafiana a doce del mediodia 

y de dos a cinco de la tarde. Una cosa adicional es que la revision 

del peine, pafiuelo y el aseo de vestimenta aun era una practica 

comun entre 1996 y 2003. En cambio, al llegar al Lima esta 

generaci6n se insena en un sistema de convicciones diferentes. 

Las relaciones sociales se vuelven mas impersonales. De vivir en 

un pueblo, Nicpos, donde la mayorfa de personas se conocen, 

pasaron a Lima donde todos son extrafios. Ademas, la educaci6n 

era distinta. Se dictaban cursos que en Cajamarca no existian, 

por ejemplo, Computaci6n e Ingles; sin embargo, la calidad de la 
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educaci6n era similar e incluso peor. Aun asi, por estar en un am

biente mas cosmopolita y por la influencia de personas externas, 

pero allegadas a la familia (algunos primos mayores con estudios 
universitarios), esta nueva generaci6n sigui6 estudios superiores. 

Al comparar la tercera generaci6n, de Rogelio con estudios 

primarios y Brenilda sin estudios, con la segunda, de Elizab~th, 
que obtuvo una profesi6n tecnica, y Alejandro, que termin6 se

cundaria, y la primera generaci6n de Eiffel y yo, con estudios 

universitarios, me pregunto si se puede decir que se ha dado un 

progreso. Si se concibe la educaci6n como un factor de .cambio 
social, esto es, como un medio que evidencia cierto desarrollo 

mediante el conocimiento acumulado de las generaciones ante

riores (Carr, 1978), pues resulta innegable. 

2. Migraci6n 

Entre los afios 50 y 60, en el Peru se vivi6 un fuerte proceso 

migratorio de las periferias a las ciudades, principalmente a la 
capital limefia. En Cajamarca, se desarroll6 un proceso migrato

rio particular. El destino no era Lima, sino Amazonas. Rogelio 
Alvites Villa decidi6 tomar esta ruta, asi, con la finalidad de con

seguir mejoras en su economfa, viaj6 a Bagua en 1968. Un espiri

tu de progreso y ambiciones personales le movian como un mfro 

cuyo desenlace serfa la tierra prometida. Como buen campesino, 

Rogelio habia puesto sus esperanzas en la obtenci6n de terrenos 
y en el cultivo de cafe, cacao y frutas. Bagua parecia el paraiso 

terrenal. A pesar del calor infernal, las tierras baldias paredan un 

regalo divino. Como para espuelear su decision final estaban las 
diferentes historias de paisanos que volvian de Bagua a Niepos 

con dinero. Pero habfa un factor adicional. La construcci6n de 

la carretera Marginal de la Selva (hoy Fernando Belaunde Terry) 

conect6 Cajamarca con Amazonas y San Martin. Siguiendo la 
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Marginal, Rogelio se introdujo en la selva de Bagua por cinco 

anos. Despues de ese tiempo y mocivado por nuevos objetivos, 

Rogelio regres6 a Niepos: querfa formar su familia. Los encan
tos de la selva no paredan llenar sus expectativas. Su Cajamarca 

querida le volvia a atraer cual canto de sirena. Alli le esperaba la 
musa de sus suefi.os. 

La segunda y tercera generaci6n, representada por Elizabeth 
Alvites Salazar y sus cuatro hermanas, ademas de Yessica Eiffel y 

yo, vivieron un proceso migratorio distinto. En 1996, viajaron 
de Cajamarca a Lima. Los factores que las motiv6 ya no eran los 

mismos que los de Rogelio. Si bien sus ambiciones econ6micas 
son semejantes, tiene un objetivo mayor: mejoras educativas y 

realizaci6n profesional. 
Salir del entorno generacional implica cambiar de ambito 

social, romper vinculos, mudar de lugar, etc. ~Como repercute 
este proceso en las nuevas generaciones? Tanto para Elizabeth y 

sus hermanas como para sus hijas, el nuevo escenario signific6 un 
desafio. Los tiempos vitales son distintos. Estar en Lima implic6 

conocer nuevas costumbres, nuevos tipos de socializaci6n. Fue 

un proceso de adaptaci6n, pero tambien de ruptura de vinculos. 

Empezar a convivir con nuevas y distintas costumbres implic6 
mirar con otros ojos a las propias. Signific6 aprender a vivir en 
otros espacios. Claro esta, cada una vivi6 este proceso de dife

rente manera y de acuerdo a su edad, pues las rnigrantes tenian 
distintas edades. Elizabeth tenfa 23 afios, en el 2000, cuando 

sali6 de Cajamarca; rnientras que Yessica y yo salimos en 2005, 

tenfamos once y ocho afios, respectivamente. 

3. Cultura 

Los espacios culturales en Niepos aunan a todas las generacio

nes que ahi residen. Los lugares de encuentro son multiples; sin 

272 



Los HOMBRES SON MAs RIJOS DE SU TIEMPO QUE DE SUS PADRES 

embargo, el mercado es el preferido por los pobladores. Ubicado 

a la espalda de la plaza de Niepos, abre sus puertas los jueves y 

domingos. A el concurren pequefios agricultores que van desde 

los caserios cercanos a vender sus productos. Con el dinero de la 

venta compran productos costefios. 
Segiln relata Brenilda Salazar Salazar, era un lugar donde los 

j6venes de su generaci6n se enamoraban. El cortejo parecia senci

llo, pero era altamente peligroso. Se miraban de lejos. Si la senori

ta asentfa al salude deljoven, se establecia un romance implicito 
que les daba la oportunidad de iniciar tertulias por la tarde. Todo 

ello debia mantenerse en la complicidad de la clandestinidad y 

el secretismo absoluto, de lo contrario sus padres los obligaban 
a casarse o, si no estaban de acuerdo, tenian que emprender la 

fuga, luego de lo cual a los padres no les quedaba masque aceptar 

su relaci6n. Para la generaci6n de Elizabeth, el mercado se torn6 
en un espacio de diversion. Alli frecuentaban' comerciantes de 

Chiclayo, La Florida, etc. Era un espacio de juegos y el centro de 

las artesan.fas, de los productos de belleza de la costa, etc. 

Otro punto de encuentro eran las fiestas patronales, las cua
les han variado mucho de generaci6n en generaci6n. Para la ge

neraci6n de Jose Wenceslao Rodas de la Paz e Isolina Vasquez 

Quiroz, las fiestas ten.fan un rol «sagrado». Eran un momento 

de encuentro y devoci6n a mediados de los afios 40. Al escrutar 

en los recuerdos de Alejandro e Isolina, he podido encontrar un 

tipo de festividad que no se ha dado en las Ultimas generaciones: 

la fiesta de San Isidro, el santo de los agricultores. Eran cinco 

dias de fiesta y, normalmente, tenia lugar en mayo; sin embargo, 

pod.fan adelantarse para «Hamar a las lluvias» si existia un extenso 
periodo de sequfas. San Isidr.o era paseado por todo el pueblo, 
de casa en casa. En cada una de ellas, le ofrendaban productos, 

luego era regresado a la iglesia. Mediante los rituales se buscaba la 
bendici6n para las cosechas, San Isidro aun sigue en la iglesia de 
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Niepos, con una pala en mano, esci presto para trabajar la tierra; 

sin embargo, hace mucho que nadie lo saca de la iglesia. 

En la generacion de Rogelio Alvices Villa y Brenilda Salazar 

Salazar, las fiestas aun mantienen el factor «sagrado»; sin embar

go, resulta un aspecto secundario. En la actualidad es el pretexto 

perfecto para las ferias donde los comerciantes de la costa aprove

chan en vender hasta lo inimaginable. La fiesta mas importance 
para su.generacion es la de julio: la de Santiago Apostol, el patron 

de Niepos. Durante todo el mes se realizan campeonatos depor

tivos y otras competencias. El alcohol satura cada espacio del 
cuerpo y los «bailes sociales» se vuelven una competencia seria. 

Para la generaci6n de Elizabeth, las fiestas habian perdido 

el rol sagrado. Mas bien son un espacio para encontrarse con 
los coecineos. Es un momento en el que se puede socializar 

con los jovenes de otros lugares (de La Florida, Patapo, Cayalti, 

Chidayo, etc.) y entregarse a la posibilidad de una aventura fur
tiva. Pero julio no es solo un mes de bailes y aventuras, tambien 

es un tiempo donde se mide el prestigio social. La gente mas 

adinerada muestra SU estatuS a traves de las donaciones de reses, 

orquestas, premios y el ofrecimiento de comida gratis para coda 

la comunidad. 

La fiesta de Santiago se ha vuelto tambien el lugar perfecto 

para dar rienda suelta a otro desenfreno: comprar ropa. Comprar 

demuestra poder adquisitivo y, por tanto, poder social. Pero la 

cosa no queda alli, trasciende al ambito de la politica. Las fies

tas, como dice Norbert Elias, en La sociedad cortesana (1975), 

tambien marcan un equilibrio de tensiones. Los grupos de poder 

local que piensan postular a las elecciones tratan de dar el mayor 
espectaculo posible y quedar bien ante los distintos drculos so
ciales, para as.l ganar votos en las futuras elecciones. 

Otro lugar de comunion entre las generaciones contempora

neas son las cosechas, donde se realizan fiestas familiares en las 

que generalmente se mata alg(in animal. Es el espacio en el que 
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se revive la reciprocidad entre los miembros del pueblo, princi

palmente la minga. En la generaci6n de los abuelos, tanto como 

en la de Jose Wenceslao, Isolina y Rogelio, se invitaba a la familia 

extensa, ademas de los amigos cercanos que habian participa

do previamente en la siembra, para que ayudasen a cosechar los 

productos de la chacra. Se preparaban comidas, se servia aguar

dieme en abundancia para amenizar la cosecha, y, al finalizar, se 

otorgaba una raci6n de los productos. La segunda generaci6n no 
ha vivido la minga a plenitud. Las redes de reciprocidad se debi

litaron. Cuando cosechaban tenian que contratar mano de obra. 
En la actualidad, las siembras y cosechas son minimas. 

Otro aspecto importance en el ambito de la cultura es el 

matrimonio. Para la generaci6n de los abuelos habia dos formas 

de contraer matrimonio. La primera era a traves del pedido de 
mano por parte de los padres de una farnilia a ot:a. Esto podia ser 

con el consentimiento o no de los involucrados. Si no contaba 

con la aprobaci6n de uno de los j6venes, se denominaba «pedido 

de concierto». La segunda via para establecer un comprorniso 

implicaba un riesgo mayor, la fuga. Las parejas se escapaban. Al 
cabo de una semana, el novio tenia que dar a conocer a la familia · 

de su novia el vinculo que queria tener. El desenlace, para evitar 

la vergiienza publica, era el matrimonio civil. Tanto Rogelio y 

Brenilda como Alejandro y Elizabeth se fugaron. Era la forma 

mis efectiva de hacer prevalecer su elecci6n. 

En cuanto a las costumbres gastron6micas, se puede decir 
que han variado sustancialmente. Para la generaci6n de los abue

los, la comida estaba hecha a base de los principales cultivos de 
Niepos, como el maiz, el trigo, la cebada y la papa. En la gene

raci6n de los padres, esto empieza a cambiar. Se introducen los 
6.deos, el arroz y otros productos de la costa. Para la Ultima ge

neraci6n, que ha convivido mis con los abuelos y bisabuelos, la 

dieta a base de granos y cereales atin es la principal. Este cambio 
de dieta se materializa, por ejemplo, en la sopa verde a base de 
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papa, huevo, abundante queso y hierbas como el paico, la hier

babuena y el chincho. Este es un plato que se mantiene en toda 
Cajamarca y en otros departamentos de la zona andina, como 

Ancash, Puno, etc. Otros platos son: la churumba con estofado 
de gallina, la sopa de platano con pellejo de chancho, la cecina 

asada sobre brasa, etc. 

4.Legado 

Habfa partido del proverbio arabe. Llegado a este punto, vale 

reconsiderar la validez del proverbio. Cada generaci6n esti in

fluenciada por patrones de la anterior generaci6n que definen 

sus acciones. En el caso de la Ultima generaci6n, de Yessica Eiffel 

Rodas Alvites y yo, esta ha convivido en mayor medida con la 
generaci6n de los abuelos y bisabuelos, la cual le ha legado las 

tradiciones, costumbres, formaci6n como seres humanos y va
lores. Destaca el legado de la educaci6n, un esfuerzo particular 
de Brenilda Salazar, quien, a pesar de no haber ido al colegio, 

impuls6 con mas ahinco la iniciativa para que la generaci6n si

guiente siga estudios superiores. Esto nos muestra que las ge
neraciones legan a la siguiente un modo de vida, una cosmovi

si6n y un mundo que la siguiente generaci6n puede aprovechar, 
mantener o destruk Asl, por ejemplo, con la migraci6n a Lima, 

la generaci6n migrante desarroll6 un nuevo sistema de convic

ciones producto de la ruptura que se dio con la migraci6n. A 
su vez, propici6 una concepci6n distinta de progreso que defi.

ni6 su elecci6n sobre la carrera universitaria, las posiciones sobre 

el comportamiento, los gustos, las mecas, etc. Son generaciones 
contemporaneas que comparten similitudes, pero miran la hisco

ria desde perspectivas distintas. 
La Ultima generaci6n esca marcada por los episodios ocurri

dos encre finales del siglo xx y la primera decada del xxr, por 
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el fortalecimiento de los movimientos sociales, principalmente 

el feminismo, y la repolitizacion tras las crisis economicas del 

nuevo siglo. Sin embargo, visto en perspectiva y en retrospectiva, 
se sigue transitando sobre las huellas dejadas por nuestras gene

raciones pasadas, muchas veces marcadas por sus taras y sus ho

rizontes. No obstante, tambien es evidente que hemos roto con 

el pasado y muchas huellas las hemos borrado para no seguirlas 

mas. Nuestro modo de vida ha cambiado mucho, as{ como nues

tras formas de relacionarnos y hasta de sentir. Ha cambiado el 

pensamiento y, c.on el, nuestro modo de actuar. 
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«El que obedece a sus padres le va bien en la vida» 

Marfa Johanna Santivaflez Rojas 

C6cligo: 15150020 

En la presente investigacion breve sobre mi familia, desarrollare 

la historia de tres generaciones, abordando distintos temas, desde 

los disicos de interes en las ciencias sociales, como la educacion 

familiar, la economia, el trabajo, la migracion, el arraigo regio

nal, las tradiciones, la cultura y la religion, hasta temas de menor 

atenci6n en las investigaciones sociales, pero n9 por ello menos 

importantes: la onomistica y la motivacion de los nombres, asi 

como. el legado familiar. Ademis, a craves de este caso, buscare 

demostrar el impacto que ha tenido el proceso historico nacional 

en la vida cotidiana de las personas de a pie. 

Para ello empleare las distintas herramientas y conceptos dis

cutidos en las dases del curso Teoria de la Historia yen las lectu

ras proporcionadas por el profesor; aunque por falta de,espacio 

no podre definir conceptos como «causalidad>>, «hecho histori

co», «progreso», «generaci6mi, «contemporaneos», etc. Tambien 

me he apoyado en texcos disicos de la historiografia nacional 

para no perder el contexto narrado que presentare. Para la preci

sion en las fechas y lugares de nacimiento me he apoyado en la 

herramienta web FamilySearch.org, plataforma de organizaci6n 

de informacion genealogica operada por la Iglesia de los mormo

nes y que ha recopilado los registros civiles y libros de bautiws de 

varios paises, encre ellos, el Peru. 

En cuanto a las fuentes que he utilizado, debo precisar la difi.

cultad para entrevistar a mi familia. Sin embargo, el apoyo de mi 
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madre Giohanna Regina Rojas Vargas para entrevistar de manera 

breve a algunos de sus primos1 me sirvi6 para completar ciertos 

vados que no pudieron ser resueltos en las primeras entrevistas. 

Mi padre Jose Luis Santivafiez Chuit6n me ayud6 a completar la 

informaci6n familiar, aunque por falta de espacio no le dedicare 

mas piginas de las que se merece. Para las menciones de mi abue

la Aida Vargas Grados, me he basado no solo en la informaci6n 

recogida en entrevistas, sino tambien en el recuerdo que tengo de 

las distintas conversaciones que tuvimos cuando estaba viva. A 

ella le dedico este trabajo. 

1. Un preambulo a la generaci6n de los abuelos 

Olaya es un caserio que pertenece al distrito de Mache, el cual 

pertenece -a su vez- a una de las ocho provincias que confor

man el departamento de La Libertad, y se encuentra ubicado a 

3000 ms. n. m., en la sierra de esta region. Poco se sabe sobre la 

historia de este caserio, aunque se puede afumar que su creaci6n 

como distrito se dio en 1964, decadas despues de que mi familia 

abandonara este lugar. 

Esta historia empieza con mi bisabuela Betzabe Grados 

Valderrama, quien naci6 en Llufn, un easer.lo limitrofe con 

Olaya. Fue la hija mayor del matrimonio entre Cipriano Graus y 

Francisca Valderrama Loyola.2. Su fecha de nacimiento es desco

nocida, ya que, segiln relataba, su partida de bautismo fue que

mada por los chilenos durance la Guerra del Salitre (1879-1883). 

Aunquc su prcsencia en cl cexro no sea tan evidence, debo mencionar el apoyo de mis 
tias Nora Zavaleta, Betty Vargas Avalos y Roxana Llerena. 

2 Segiln ella contaba, su apcllido original era Graus, asi como cl de su padre, el cual era de 
nacionalidad griega; sin embargo, con el pasar de los aiios empezaron a llarnarle Grados, 
rcgistr:indose asi en la documentaci6n oficial y en los registros civiles. Salvo lo relatado 
por dla durance la juvenrud de mi madre, no hay forma de constatar dicha informaci6n. 
(Entrevisra a Giohanna Regina Rojas Vargas realizada por Maria Johanna Santivaiiez · 
Rojas. 20 de noviembre de 2017). 
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Ello coincide con sus primeros recuerdos, en los que junto con 

sus primas pequefi.as hufa hacia los cerros, escapando de lo~ sol

dados chilenos. Por ello, se pu~de deducir que su nacimiento 

debi6 darse a fines de la decada de 1870. 

Al igual que la mayoria de las familias peruanas, la mia tiene 

una tradici6n cristiana muy fuerte. Quizas es parte de los ejes 

centrales de mi familia. Una tradici6n oral que se ha transmitido 

durante decadas es que mi tatarabuelo, Cipriano Graus, fue fun

dador de la capilla de Nuestro Senor de la Miserkordia, patrono 
de Olaya, y que a diario levantaba a sus hijos a las tres de la ma

fi.ana .para rezar antes de ir a trabajar en el cam po. 

Aun hoy es habitual que en distintos lugares de la sierra pe

ruana los nifi.OS ayuden a SUS padres en las labores del Campo, 

contribuyendo asi en la economia familiar. Cada uno de los her

manos de mi bisabuela tenia una determinada tarea designada, 
a ella le correspondia ayudar en la preparaci6n y venta de panes, 

mientras que sus hermanos pasteaban a las vacas, araban la tierra 

o tenian otras tareas. Labores que, como se ve, son parte de una 

economia tradicional y rural. . 

Mi bisabuela aprendi6 a leer y escribir en espafi.ol en un cole

gio del caserio de Mache, aunque solo logr6 llegar hasta el tercer 

afi.o de instrucci6n primaria. Tuvo su primer hijo a los quince 
afi.os con un hacendado de apellido Llerena, quien firm6 a su 

hijo, pero no lleg6 a casarse con ella. Betzabe .siempre afirm6 su 
negativa a casarse, mostrindose orgullosa de criar a su hijo linico. 

Tiempo despues, mi bisabuela conoce a Samuel Vargas, 
quien logra convencer a la madre de Betzabe de que acepte un 

matrimonio entre el y su hija. La negativa de mi bisabuela fue 

tan fuerte que decidi6 huir con su pequefi.o hijo; sin embargo, su 

madre logr6 encontrarla y a traves de una frase que forma parte 

de la memoria de mi familia, «El que obedece a sus padres le 

va bien en la vida», decidi6 aceptar el matrimonio con Samuel. 
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Producto de esta uni6n nacieron siete hijos: Ediberco, Rogelio, 

Lidubina, Graciela3, Corina, Aida4 y Walter5• 

Al pasar los aiios, y con una familia conformada, su padre 

Cipriano decide regresar a su palsy deja a Betzabe la responsabi

lidad de velar por el cuidado de la iglesia. A pesar de que durante 

aiios se encontr6 fuera de su pueblo, todos los aiios mi bisabue

la regres6 a hacerse cargo de la iglesia, organizando la fiesta del 

Seiior de la Divina Misericordia. Asi iniciarfa una pequeiia tradi

ci6n familiar, que ella mantuvo hasta llegar a una avanzada edad 

y que sus hijos mantendrfan a pesar de asemarse en Lima. Ello es 

una muestra del profundo arraigo que sinti6 esta generaci6n de 

mi familia con el pueblo de Olaya, a pesar de que varios de los 

hijos vivirian gran parte de su vida en Lima. 

2. Los abuelos 

Al igual que su padre, Betzabe organiz6 a sus hijos en las labores 

del campo desde niiios. Asi, Rogelio trabajaba la tierra, Ediberto 

la ayudaba en la elaboraci6n y venta de panes y queso mantecoso, 

Corina y Graciela criaban a las gallinas, y Lidubina se encargaba 

de cocinar para todos. Ellos, al igual que su madre, solo cur

saron hasta tercero de primaria, aprendiendo a leer y escribir. 

Edilberto, Corina y Graciela se casaron emre paisanos, a partir de 

una suerte de endogamia regional que se estaba haciendo fuerte 

en la familia. 

3 Nacida d 29 de noviembre de 1923, en San Martin de Porres, Lima. Ver: Regimo 
Civil (Lima, Peru). 1874-1996, p. 22. Recuperado de https://familyscarch.orgl 
ark:/61903/1:1:2C7G-7SM. 

4 Nacida el 23 de febrero de 1930, en Oruzco, La Libertad. 
5 Nacido el 24 de seciembre de 1927, en Ocuzco, La Libercad. Ver: Registro Civil (La 

Libertad, Peru), 1903-1998, p. 89. Recuperado de https://www.familyscarch.org/ 
ark:/61903/1: 1 :Q24P-YS9J. 
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En la decada de 1920, la ciudad de Lima se encontraba den

tro de un fuerte proceso de modernizaci6n y expansion demo

grafica, producto de la migraci6n de poblaci6n provinciana en 
busca de mejores condiciones de trabajo (Doering y Lohmann 

Villena, 1982). Sin embargo, Felix Llerena Grados, el hijo ma
yor de Betzabe, decide llegar a la capital en 1923 para estudiar 

y superar los limites educativos que le imponia su pueblo natal: 

Luego lo acompafiaran sus hermanos, quienes se quedaran en 

Lima definitivamente. 

Ellos se instalaran en el naciente barrio de La Victoria, en 

una quinta en el jir6n Andahuaylas, cerca al cuartel. Luego de 

probar varios trabajos, Felix se asienta como fot6grafo en el par
que Universitario. Betzabe, a pesar de viajar a Lima y tener a una 

de sus hijas aci, decide volver a Olaya, demostrando asi el fuerte 

arraigo que tenia por su tierra. No obstante, en 1936, Felix con
vence a su madre de que se mude definitivamente a la capital. 

Pero,.si el arraigo a su pueblo era tan fuerte en ella, ~por que dejar 

Olaya? Si bien la necesidad de una mejor educaci6n para sus hi
jos era un motivo importante, ello solo explicaria la migraci6n de 

los menores, quienes pudieron haberse quedado con su hermano 

mayor. Siguiendo a Edward H. Carr (1978), cuando se refie
re a que una explicaci6n causal debe poder ayudar a establecer 

modelos que puedan explicar otros casos, se podria precisar que 

una causa importante de la decision tomada por Betzabe fue una 

epidemia de viruela que se desat6 en su pueblo en la decada de 

1930 (Quiros, 1996). Ello afecto a sus dos menores hijos: Walter 
y Aida. Esta Ultima, mi abuela, sobreviviria a esta enfermedad. 

En Lima Hegan manteniendo sus cosmmbres, entre ellas las 

culinarias. En las que destaca la preparaci6n de platos con oca, 
mashua, pan, queso mantecoso, rosquetes, mantequilla artesa

nal, entre otros. El picante de cuy serfa el plato mas imprescindi

ble en los cumpleafios y celebraciones familiares, ademas de ello 
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se brindaba con copas de vino, en donde se colocaba el huesito 

de la cabeza de! cuy, creyendo que atrafa la buena suerte. 

El arraigo en esta generaci6n ailn era fuerte y era motivado 

por la presencia de Betzabe. Por ejemplo, se manifiesta en la 

costumbre de volver a la tierra de origen en setiembre, fecha 

en la que se realizaba la festividad de Nuestro Senor de la 

Misericordia. Para hacerse una idea, dicha fiesta constaba de tres 

dias: el primero se llama el «Dia del Albero»6, en el cual pasa un 

vehfculo como un camion trayendo frutas y dulces a los nifi.os 

del lugar, tambien pasean a una vaca, la sacrifican y con su came 
preparan la comida para los siguientes dias, finalmente se acaba 

la jornada con la presentaci6n de bandas; a la mafi.ana siguiente 

se da el «Dia del Mayordomo», en el cual este alimenta a todos 
los fieles con un desayuno donde sirve panes, quesos mantecosos 

y platanos, tras ello se da un almuerzo y una cena, la noche se 
culmina nuevamente con bandas. En el tercer dia se dan las 

oraciones hasta el anochecer. 
A pesar de las intenciones de estudiar, la mayoria de los her

manos se dedic6 a trabajar. Salvo Aida, quien fue matriculada en 

el colegio fiscal Santa Rosa de las Monjas, donde aprendi6 a leer 

y a escribir. En 1944, sus hermanas Graciela y Corina consiguie
ron trabajo como profesoras en Huanuco, por lo que tienen que 

viajar acompafi.adas por su madre7• Al poco tiempo, se desata una 

epidemia de tifus y aunque Aida cae enferma, logra sobrevivir. Es 
probable que estas enfermedades hayan sido uno de los motivos 

que la hayan empujado a estudiar la carrera de Medicina. 
Mi abuela se dedic6 a trabajar en una fabrica de globos, lue

go en una peluquerfa. Sin embargo, el maltrato que sufri6 y las 

pocas oportunidades la empujaron a decidir estudiar una carrera 

universitaria. Si bien ella siempre sinti6 gusto en la actuaci6n, 

6 Referido a la salida de la luz del sol o el alba. 
7 Se debe considerar que, para la epoca, era mal visto que dos mujeres solteras viajaran 

sol as. 
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Foro 1. Graduaci6n de mi abuela Aida (1966). 
Fuente: Archivo familiar Santivaiiez Rojas. • 

su madre le prohibi6 ser actriz por considerarla una (<carrera pe

caminosa», y aunque su padre le recomend6 estudiar la carrera 

de Farmacia, Alda opt6 por postular a Medicina. Por ello es ma
triculada en una academia Hamada Cruz Saco, ingresando a la 

carrera en el puesto 30, en 1956. Cuando aun era estudiante da 

a luz a Giohanna Regina Rojas Vargas8
, mi madre, ya Gianinna 

Rojas Vargas9; ambas fueron criadas por Betzabe. 

En 1965 logra terminar la carrera, tras diez aiios de estudios. 
Sin embargo, no fue nada f:icil estudiar dicha especialidad, ya 

que era un campo en el que apenas empezaban a incursionar las 

8 Nacida el 13 de setiembre de 1957, en Lince, Lima. Ver: Rcgisuo Civil (Lima, Peru), 
1874-1996, p. 630. Rccupcrado de https://familysearch.org/ark:/6 l903/1:1:2C3B
!Vf. 

9 Nacida en 1959. 
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FoTo 2. Graduad6n de mi abuela Aida, junco con mi 
madre Giohanna y su hermana Gianinna. 

Fueme: Archivo familiar Samivaiiez Rojas. 

mujeres. Por ejemplo, su promoci6n constaba de 210 personas, 

en la que solo 19 eran mujeres (9% del total). Induso, el censo 
de 1940 senala que, en Lima, de los 327 medicos, solo 47 eran 

mujeres. 
Muchas historias me relataba mi abuela sobre el acoso y dis

criminaci6n que sufria en la universidad. Mi madre confirma 

estos relatos y precisa que, por ejemplo, si un profesor se en-
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teraba de que alguna de sus alumnas era casada y tenfa (o no) 

hijos, la mandaba a su casa. Eran tratadas con mayor severidad y 

exigencias. Las mandaban a realizar pcicticas en lugares remotos, 

siendo las Ultimas en decidir su plaza, y aceptando tareas que los 

hombres no querfan desempefi.ar. Cuando era nifi.a, estos rela

tos no me paredan importantes, pero al ingresar a la carrera de 

Historia note con nuevos ojos este problema que sufrieron las 

primeras mujeres que se insertaron en carreras como esta. Por 

ello mi investigacion de tesis esta enfocada en la discriminacion a 

las mujeres en la escuela de Medicina durance los afi.os 50. 

3. Los padres 

Giohanna recibio el nombre de una de las m~jores amigas de 

Aida. Ello es una motivacion diferente a los nombres de la mayo

rfa de mi familia, los cuales tienen una fuerte connotaci6n cris

tiana: Jose, Luis, Marfa, Graciela, etc. Mi madre recuerda que su 

ed.ucaci6n estuvo marcada por el modelo velasquista, no solo en 

lo referido a la fuerte presencia de los simbolos patrios en las ta

reas asignadas, sino al modelo educativo de los wtimos afi.os de la 

secundaria10• El esfuerzo dedicado por Aida a su desarrollo edu

cativo quiso ser replicado en sus hijas; sin embargo, Giohanna no 

quiso estudiar en la universidad, y a pesar de ser matriculada en 

una de las tantas academias que empezaban a surgir en la epoca, 

nunca ingres6 a San Marcos11
• 

Un hecho historico del que tiene recuerdo ocurri6 durante el 

gobierno de Juan Velasco Alvarado: el paro de polidas de febrero 

10 En esa epoca, la secundaria se dividfa en normal (para las personas quc quisieron estu· 
diar en la universidad), cecnica e industrial (que inelufa carreras como Cosmetologia o 
Secretariado). 

11 Ella cuenta que no esrudiaba porque no querfa ingrcsar a la univcrsidad, sino que qucria 
cstudiar Sccrccariado Bilingiie. (Entrevista a Giohanna Regina Rojas Vargas realizada 
por Marfa Johanna Santivaiiez Rojas. 20 de noviembre de 2017). 
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de 1975. En aquella ocasi6n, muchas de las tiendas que existian 

fueron saqueadas, en la madrugada se oian gritos y disparos. Al 

dfa siguiente se enter6 de que las Fuerzas Armadas habian entra

do a disparar a los polidas que se encontraban amotinados en 

la comisarfa de la avenida 28 de Julio, Radio Patrulla, la cual se 

encontraba a dos cuadras de su casa. 

Jose Luis Santivaiiez12
, mi padre, fue el quinto hijo del ma

trimonio entre Antonio y Marfa Donatila. Segiln narra, se muda 

en 1968 a Lima debido a que sus padres eran muy racistas y no 

querian que sus hijos terminen casindose con acobambinos. Ello 

a diferencia de sus contemporineos -los de mi familia mater

na-, que preferian el matrimonio entre paisanos. Sin embargo, 

a ello se debe agregar otro motivo muy fuerte: la necesidad de ac

ceder a una mejor educaci6n. Esto se reflejarfa, inmediatamente, 

al ser matriculado en un colegio apenas lleg6 a la capital. Aun asi, 

la situaci6n econ6mica precaria lo llev6 a trabajar en un sinfin de 

labores desde muy pequefi.o. Su padre habfa adquirido una deuda 

a raiz de la adquisici6n de una mina de arena en La Oroya, la cual 

no rendia lo suficiente. 

Asf, mi padre creci6 trabajando y estudiando, por lo que 

cuando lleg6 a la mayoria de edad ya habfa adquirido una moto. 

Esta facilidad para conseguir dinero en sus distintos trabajos lo 

desincentiv6 de estudiar en la universidad. Despues de dedicarse 

a taxear, en los 80 adquiere un negocio de abarrotes. El cuenta 

que no le choc6 la hiperinflaci6n generada durante el primer go

bierno de Alan Garcia, ya que al poseer una bodega podia dispo

ner de los productos para su consumo personal, ademas de alzar 
los precios en diversas ocasiones. Este negocio se fue a la quiebra 

durante el gobierno de Alberto Fujimori, debido a la aparici6n 
de nuevas tiendas con precios mas c6modos. Giohanna y Jose 

Luis se conocieron en 1989, a traves del grupo cat6lico neocate-

12 Nacido el 13 de enero de 1961. enAcobamba (Tarma,Jwtln). 
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cumenal, que tiene como una de sus sedes, en Lima, a la iglesia 

Nuestra Senora de las Victorias, frente a la plaza Manco Capac; 

afianzando aUn mas SU religiosidad. 

4. Los hijos 

Yo nad el 4 de julio de 1993, fui criada por mi abuela debido al 

trabajo que tenfan mis padres. Dos afios despues, naci6 mi her

mano Jose Luis, debido a lo cual mis padres deciden adquirir un 

terreno en la urbanizaci6n Las Praderas, ubicada en La Molina, 

creada para que los militares pudiesen tener tierras. 
Al ser criada por mi abuela, sent! una fuerte convicci6n desde 

pequefia en ir a la universidad, ello a diferencia de mis padres, 

que no quisieron continuar ese camino. Pero, a.diferencia de mi 

abuela, mi pasi6n no era la medicina y, a decir verdad, al ini

cio no estaba en mis planes estudiar Historia. Mi orientaci6n 
iba a los estudios de comabilidad y negocios internacionales, y 

los queria cursar en una universidad particular en vez de San 
Marcos. Al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que esta 

decision estaba influenciada por la presencia de mis amigos en 
estas carreras y universidades. En diciembre del 2013, fallece mi 

abuela y empiezo a reflexionar sobre mi vida en ese momento. 

Finalmente, decido ser sanmarquina y comienzo mi preparaci6n 

para ingresar a la universidad. Objetivo que finalmente cumplf 

dos afios despues. 
Mi hermano, al igual que mis padres, no vela necesidad de 

estudiar en la universidad. Muchas investigaciones sobre la edu

caci6n superior en los Ultimos afios se han esforzado en sefialar 
no solo cl incremento de las universidadcs privadas, sino de un 
incremento de la poblaci6n universitaria. Hay una mayor de

manda para estudiar, asi sea en las «universidades bamba». La 

historia de mi hermano me dice que realmente no todos quieren 
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acceder a este nivel educativo. Quizis por sentir cierta seguridad 
en la economfa familiar. A diferencia de lo vivido por la gene
raci6n de mis padres, el arraigo hacia la tierra de mi abuela ya 

no tiene vigencia en nuestra generaci6n, no solo por no haber 
nacido en ese lugar, sino porque era mi abuela el eje central de 
esa tradici6n. Al fallecer, nadie continua con la tradici6n y dicha 

costumbre familiar qued6 estancada. 
Estos t6picos: las costumbres, la economfa y la educaci6n, al 

ser abordados en el marco de la historia de las tres generaciones 

de mi farnilia, me hacen repensar acerca del progreso. Si conside
ramos a este concepto como una mejorfa lineal y ascendente de 
manera permanente, considero que este no existe. Sin embargo, 
Carr (1978) deda que se debe considerar al progreso en el sen

tido de acumulaci6n de experiencias humanas. Y puedo afirmar 
queen mi generaci6n se han acumulado dichas experiencias. A 
pesar de que la generaci6n de mis padres no accedi6 a la educa

ci6n universitaria, yo he continuado ese camino, ponderando un 

poco la vida de estas dos generaciones, aunque debo admitir que 
recien reparo en ello de manera consciente. Asimismo, las distin

tas experiencias de las mujeres en mi familia me han mostrado 

casos de superaci6n. Mis antecesoras han podido escapar de las 
limitaciones de una sociedad que ofrece pocas oportunidades y 
aunque mi madre prefiri6 no llevar una carrera universitaria, ella 
pudo tomar dichas decisiones y aun asi continuar viviendo de 
manera estable. Creo profundamente que este es el legado que 
me deja mi familia. 
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Mi madre decidi6 dar educaci6n 
a sus hermanos1 

Angel Francisco Valle Villanueva 
C6digo: 1515017 1 

Pensar en las generaciones que nos han precedido no es una tarea 
f:icil. Los sentimientos y las emociones que rondan el recuer

do de las personas con las que hemos compartido momentos o 

familiaridad estan marcados, ya sea por el cariiio o · por algiln 
resentimiento. La imagen de una persona puede, ser transgredida 

luego de su deceso, en mi caso, mi madre tiene una tendencia a 

recordar a sus seres fallecidos con carifio, lo bueno es que sabe, 

conoce lo acontecido y por eso es que tiene autoridad para re

cordar y criticar ciertas acciones que en vida o en el pasado sus 
familiares realizaron. 

Rosa Victoria Villanueva Zumaeta es la mas importante 
fuente para este trabajo. La condici6n de vivir solo con ella y 

no tener un gran contacto con mi padre genera esa sensaci6n de 

inestable distancia con mi familia paterna. Todo lo contrario a la 

materna, pero antes que pensarla como una luz en contraparte a 

esa oscuridad de la familia paterna, debo decir que esta es la par
te de mi familia que conozco: no es buen.a, ni mala, es una con 

defectos y virtudes, como la de muchos otros. 

Este texto cuenta con una mayor amplirud de informaci6n de! !ado materno de mi 
familia, linea de la que he podido conseguir mis datos. Los momentos de ocio con mis 
familiares servlan para indagar y para tener mis contacto con los espacios maternos. 
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1. Los abuelos 

La generacion a la que pertenecen mis abuelos no se me presenta 

con claridad. Todos escin fallecidos, solo quedan unos cuantos 
familiares que, gr-osso modo o sin afan de contar, recuerdan la con
dicion pasajera de la vida al momento de hacer reflexiones sobre 

lo corto que es el tiempo que pasamos en este mundo y al mo
mento de recordar a la mencionada generacion. 

Chachapoyas es la capital de Amazonas, es ceja de selva como 

fervientemente defienden sus habitantes ante las personas que 
dicen que queda en la selva; pienso que esta es una forma de 

revalorizar el pasado escondido, al cual la region ha sido relega

da, actualmente con aires de esperanza. La revalorizacion de la 
fortaleza de Kuelap hace que Amazonas y Chachapoyas esten en 

el habla del peruano y del extranjero. Ambas ramas familiares de 

mi arbol genealogico pertenecen a la region Amazonas, la linea 

materna es del mismo Chachapoyas, a unos cuantos metros al 
lado de la ciudad, y la linea paterna es de un pueblo llamado 

Montevideo. 
Bocanegra es un fundo que estaba ubicado a una hora de la 

ciudad de Chachapoyas, en 1930. Habia que cruzar un amplio 
monte de composicion variada de suelo2 para llegar a este lugar. 

El campo era verde y productivo, uno de los productos que se 

produda mucho era la yuca, habia eucaliptos que en las madru
gadas inundaban de un agradable aroma el area cercana. Durante 

gran pane de la vida de mis abuelos, estas tierras fueron de la fa
milia Bardales3• Las familias Villanueva y Zumaeta vivian como 
jornaleros en esta zona, lo cultivado era para la familia duefia, es 

decir, tenian una economia de subsistencia. 

2 Aun es asi. Bajar por esa peiia es uno de los privilegios quc mas aiioro. El :irca escl 
compuesta de secciones arenosas y gredosas, adernas de desfiladeros rocosos. 

3 .Aunque en el pasado fueron de la familia Villanueva. Este problema se remonra a cinco 
gencraciones arras. 
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Mariano Villanueva Alva nace el 20 de abril de 1931, su pa

dre Francisco Villanueva Alva y su madre Carmen Alva vivian en 
Bocanegra cuando el naci6. Su niiiez la pas6 asistiendo a las la

bores del campo, cosa que intercambiaba con la escuela hasta que 

solo decidi6 trabajar, abandonando la escuela en cuarto aiio de 
primaria, luego de aprender a leer y escribir. Su padre Francisco 

era una persona respetuosa del antiguo sistema de creencias an

dinas, rezaba al apu y ofrendaba a la tierra4• Su madre cierta vez 

cay6 enferma, automaticamente fue diagnosticada de brujeria. 

Mi bisabuelo decidi6 tratarla con chamaneria, el unico sistema 

al que le tenia fe. Carmen muri6 poco tiempo despues. Esta ex
periencia parece que lo alej6 de estas creencias y se produjo un 

resentimiento con su padre que dur6 un largo tiempo. 
A los 16 aiios comenz6 su militancia en el APRA, esto con mo

tivo de que los nietos de Mariano Bardales, dueiio de las tierras 

de Bocanegra, Jose Antonio, Eduardo y Mario Pelaez Bardales lo 
adentraron en la ideologfa. Con mi abuelo eran siete hermanos, 

de los que el se preocup6 de cuidar. Entre los 17 y 18 aiios se 
dedic6 a trabajar en el campo como jornalero, haciendo pastar 

al ganado de los propietarios de tierras aledaiias. En la decada de 

los aiios 50 conoci6 a Lorenza, de quien se enamor6, a pesar de 
que en la memoria de sus hijos, el deda que era un galan a quien 

las mujeres le lwvian. 
Lorenza Zumaeta Garcia naci6 el 10 de julio de 1937. Su 

padre fue Juan Zumaeta y su madre Marfa Cruz Garcia. Lorenza 
experiment6 una niiiez complicada. No recibi6 educaci6n5 y, 

cuando ella tenfa cerca de seis aiios, fue vendida a la familia 

Rubio, residente en el distrito de La.mud, para poder costear los 
gastos del sepelio de su padre. Se vio en una situaci6n d~ esdavi-

4 Rosa Victoria Villanueva Zumaeta rccucrda que, cuando era niiia, vela a su abuclo haccr 
pagos a la ticrra. 

5 En tcstimonio de Rosa: ~Las mujcrcs no tcnfan derecho a cstudiar». (Enuevista a Rosa 
Victoria Villanueva Zumaeta realizada por Angel Francisco Valle Villanueva). 
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tud por cuatro afios, luego fue rescatada por su hermano, que ha

bia sido notificado de la situaci6n en la que vivia. Despues de esa 

experiencia, continu6 trabajando para poder pagar los perjuicios 

que habia generado el que ella haya sido separada de la familia 

a la que habia sido vendida. En Chachapoyas, trabaj6 para otra 

parte de la misma familia Rubio y, luego, con la senora Luda 

Santillan, a los 14 afios de edad. A esa edad conoci6 a Mariano, 

en Bocanegra, donde se ubicaba su casa. 

Para 1951, ambos se retiraron a un lado de Bocanegra. El 

primer hijo que tuvieron fue Miguel, cuando ella tenfa 16 afios 

y el, 22, en 1953. En ese momento, Mariano entr6 en una etapa 

de alcoholismo que dur6 ocho afios6. En un incidente que su- · 

fri6 junto con los tres hermanos Pelaez Bardales, Mariano cay6 

en prisi6n, entre los 25 y 26 afios. En aquellos afios existia per

secuci6n a los militantes apristas, era 1956-1957. Los herma

nos Pelaez tuvieron una mejor suerte siendo enviados a Lima, 

Mariano reniega del tiempo en el que fue aprista. 

En total tuvieron once hijos nacidos vivos. Uno de ellos mu

ri6 a los dias de nacer, para Mariano y Lorenza no fue una trage

dia la muerte de uno de sus hijos. Ese era su mundo, en terminos 

de Jose Ortega y Gasset (1984): para protegerse, en palabras de 

Rosa Villanueva, crearon una indiferencia hacia los hijos, esto 

provoc6 que los primeros hijos sean separados de la tutela y fue

sen a trabajar desde nifios. Cuando llega Juan Velasco Alvarado 

al poder y se inicia la reforma agraria, en 1969, se despierta en 

Mariano Villanueva una simpatia por el movimiento. La frase 

«jCampesino, el patr6n ya no comera mas de tu pobreza!» y los 

tallados de Tupac Amaru II se podian apreciar en su casa y a lo 

largo de las tierras que ahora eran suyas. Pero no mvo una idea de 

progreso, solo se dedic6 a la subsistencia y a la venta de los exce-

6 Rosa afinna que Cl dcj6 de romar cuando ella nacio. 

294 



Mr MADIIB"DECIDI6 DAR EDUCACI6N A SUS HERMANOS 

dentes en el mercado7• A los 35 aftos, desarroll6 una arraigada fe 

cristiana cat6lica. Siendo amigo del obispo de la ciudad. 

Toda su vida Mariano se dedic6 a la chacra y Lorenza, al 

mercado. Mariano falleci6 en 1998, en un accidente mientras 

trabajaba, y Lorenza falleci6 diez aftos despues, en 2008, por can

cer al pulm6n, provocado -seglin los medicos- por la excesiva 
inhalaci6n de humo que aspiraba cuando cocinaba. 

En lo que respecta a mi abuelo y abuela en la Hnea paterna, 

a tres o cuatro horas de la ciudad de Chachapoyas8 se encuentra 

el pueblo de Montevideo, actualmente un distrito. Altamente 
festivo, este poblado cuenta con fiestas importantes, como la de 

San Ildefonso y la de la Virgen de la Candelaria. Este seri el lu
gar de nacimiento de Vidal Valle Damacen y de Maria Agripina 

Damacen Lopez, ambos dedicados a la actividad agraria. Dieron 

educaci6n a sus hijos hasta donde le alcanz6 ·la vida a Vidal, 

quien falleci6 en 1981, a los 51 aftos. De ah!, Angeles Valle 

Damacen vel6 por el desarrollo academico de sus hermanos. 

Vidal y Agripina tuvieron diez hijos. En 1986, Maria Agripina 

entabl6 una nueva relaci6n, con la cual tuvo cuatro hijos mas9• 

Se puede notar una tradici6n cat6lica, puesto que los nombres de 

los hijos provienen del· santo patrono del dia en el que nacieron. 

2. Los padres 

Rosa Victoria Villanueva Zumaeta naci6 el 13 de julio de 1961. 
Es la cuarta hija del matrimonio entre Mariano Villanueva Alva 

y Lorenza Zumaeta Garda. Recibi6 educaci6n hasta tercer afto 
de primaria, momento en el que sus padres le dijeron que tenia 
que trabajar. A los ocho aftos empez6 a hacer la labor domestica 

7 Vivfa el dfa a dfa. 
8 Actualmcnre, cl recorrido demora alredcdor de dos horas. 
9 En esce punco, los recuerdos de mi padre sobre sus papas no son muy claros. 
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de algunos residentes de la ciudad de Chachapoyas. A los 15 afios 

de edad, viaj6 a Lima como empleada domestica de la familia 

Bardales; era la segunda hermana que viajaba a Lima, su herma

na Mercedes habfa viajado primero para laborar en la casa de la 
misma familia. 

En Lima, Rosa fue empleada domestica en la vivienda de los 

Bardales. A los 15 afios ailn sigue en la situaci6n de egofsmo que 

menciona Ortega y Gasset (1984), pero curiosamente cuando 

ella solicita acceso a la educaci6n se le es negada y decide, en 

SUS palabras, «dar educacion a SUS hermanos»10• Loque hizo fue 

aceptar la labor que se le dio, situaci6n similar a la que sufrieron 

sus padres: uno de los hermanos debfa hacerse cargo de la fami

lia. Los hermanos nacidos despues de Rosa alcanzaron educaci6n 

superior no universitaria completa o incondusa. 

Rosa, en la familia Bardales, no solo tenfa fundones de em

pleada domestica, sino que como nifi.era accedi6 a la cultura que 
se les abrfa a los j6venes de clase media emergente de Lima, en 

las decadas de 1970 y 1980. Lleg6 a un cambio de medio social 

muy importante que transform6 sus concepciones, lo que mas le 
cost6 fue el trinsito del campo a la ciudad, por lo que vio y fue 

parte de ambas posiciones sobre el velasquismo. 

Su vida en la casa de Miraflores transcurri6 asimilando la 

forma de pensar de la dase social con la que trabajaba. La crisis 

golpe6 a todos y el a5censo del terrorismo se mostr6 frente a ella. 

Viajaba constantemente a Chachapoyas, por lo que la carrete
ra se volvfa el escenario perfecto para las acciones de Sendero 

Luminoso, asf, fue testigo de la muerte de dos amigos polidas 
de ella. Ademas, vivi6 un atentado al Consejo de Guerra de la 

FAP y sinti6 el remez6n de la explosion que se produjo luego del 
atentado de Tarata. Esto promovi6 una vision de aprobaci6n a las 

10 Entrevista a Rosa Victoria Villanueva Zumaeta realizada por Angd Francisco Valle 
Villanueva. 
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medidas tomadas por Albeno Fujimori, pues ella pensaba que la 

situaci6n debfa terminar, la crisis econ6mica y el terrorismo. Su 

voto siempre fue para Fujimori. 

En 1993, conoci6 a Angeles Valle Damacen, con quien inici6 
una relaci6n luego de que terminara con Gilber Valle Yoplac11

• 

La relaci6n con Angeles Valle fue accidentada, pero concibieron 
a un hijo, Francisco, con quien el no tuvo una cercanfa inicial. 

Angeles Valle Damacen12, hijo de Marfa Agripina Damacen 

L6pez y Vidal Valle Damacen, nace en Montevideo el 2 de oc

tubre de 1968, un dfa antes del inicio del gobierno de Velasco 
Alvarado, aunque para aquel tiempo no se puede conocer c6mo 

lleg6 la notida acerca de este hecho. Para Angeles, su infancia fue 

un tiempo de alegrfa mientras su padre estaba vivo. Luego del 

deceso de SU padre, el tuVO que hacerse cargo de SUS hermanos 

menores. 

Termin6 sus estudios secundarios en la escuela de Montevideo. 

En su testimonio explica que, por una ruptura amorosa, el termi

n6 enliscindose en el Ejercito, donde lleg6 a ser sargento primero. 

Termin6 su servicio en 1991. Luego de esta experiencia, fue con
vencido por un amigo suyo de estudiar Mecinica Automotriz, 

carrera tecnica que terminarfa pagandose el mismo, haciendo 

labores de carpinterfa. 
Lima se le apared6 como un sueiio, podrfa argumentarse que 

era el American Dream. Lima era ese espacio donde las personas 

podri'.an desarrollarse y crecer econ6micamente. Lo que encontr6 

fue un monstruo de ciudad, un espacio altamente competitivo 

donde muchas veces los conocimientos aprendidos en provinda 
no son apreciados. Me cuema que aci le preguntaban si conoda 

de inyecci6n electr6nica y el no conoda de eso. Como muchos 
otros, tuvo que laborar en donde encontr6 espacio, as{ es como 

11 Gilbcr Valle y Angeles Valle no son de la misma linca familiar. 
12 Haga una !Inca scparada, ya quc ambos no tienen una continuidad en la relaci6n mas 

que en la mera menci6n. 
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empez6 a ded.icarse a trabajar en una empresa de producci6n de 
pintura. 

En el 2000, conoci6 a su segundo compromiso, con quien 

si llegarfa a contraer nupcias y ambos tendrian un hijo llamado 

Cristian, mi hermano por lado paterno. Pero la relaci6n no tuvo 
una larga duraci6n, se d.ivorciaron el afi.o pasado. Angeles ha con

seguido estabilidad laboral y actualmente labora en una fabrica 

de pintura. 

El ingreso al siglo XXI, para Rosa, no cambi6 sus concepcio

nes acerca del rol de Fujimori. Despues de 1990, los despidos 

que promovi6 el Gobierno fujimorista dejaron en una depresi6n 

a la familia Bardales, ya que el jefe del hogar solo vivi6 con su 

pension bajo la ley n.0 19990 y la perd.ida de sus ahorros en CLAE 

fue fatal. Rosa construy6 y sigue su vida en la casa de la familia 

Bardales, junco con su hijo, en Miraflores. Actualmente cree en 

la imagen de Alberto Fujimori, pero ya no en el partido liderado 

por Keiko Fujimori. Conserva una activa fe cristiana cat6lica. 

Solo tuvo un hijo13
• 

3. El hijo 

Nad el 11 de octubre de 1995, mis padres son Rosa Victoria 
Villanueva Zumaeta y Angeles Valle Damacen. Mi niiiez la he 

pasado en la casa de Miraflores, donde reside y trabaja mi mama. 

El contacto con mi padre ha sido limitado desde que este me 
acept6 como hijo. Mi nombre fue una elecci6n interesante de mi 

madre: Rosa decid.i6 que me llamaria Francisco por ser un nom

bre que le gustaba y Angel por petici6n de su padre Mariano, y 
no por hacer referenda al nombre Angeles, de mi papa. 

13 No se pucdc csrablecer si en ella sc plasm6 la idea de protecci6n de! primogenito, como 
se puede observar con su madre Lorenza. 
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Mis estudios bisicos los pase en colegios nacionales, am

bos ubicados en San Isidro. Primaria en el colegio El Olivar y 

secundaria en el colegio Alfonso Ugarte. Conozco muy bien los 
distritos populosos por visitar a mis familiares, una de mis tfas 

reside en San Juan de Lurigancho y una de mis primas, en San 

Juan de Miraflores. 
Atin continua en una edad de egoismo, segtin los tratados 

sabre generaciones de Ortega y Gasset. Con 22 aftos, soy es- · 

tudiante de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, situaci6n que no alegr6 a mi madre Rosa, pero a la que 

tampoco se opuso. Dentro del espacio donde creci, recibi apoyo, 

aunque por el lado familiar no tanto, pues les hubiera gustado 

que estudiase una carrera con mayor demanda. 

En la actualidad, solo dos generaciones se encuentran vivas, 

mis abuelos fallecieron, pero aun se puede sentir.su legado, aun

que sea en los buenos recuerdos de ellos que albergan mis dos. Se 

puede decir que mi mama y mi papa han buscado la manera de 

poder financiar mis estudios, completando una parte de la idea 

de dejarme alga a mi como su heredero. Mi madre me vio como 
una forma de cumplir su antiguo anhelo de seguir estudios, no 

sercin estudios de su mayor agrado, pero respeta mi opinion. Se 
puede decir que mi formaci6n, tanto familiar coma la asimilada 

en la casa de Miraflores, ha formado mi gusto por la historia. La 
familia ha ido aftadiendo mis personas y de forma reciente se 

pueden observar las internacionalizaciones de esa cultura extrafta 

que es en la que se esci volviendo Lima: una mixtura. 
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«El progreso hay que buscarlo en 
el mundo terrenal» 

Maria Ines Zonana1 

Mi historia familiar es compleja. Es una mezcla de nacionalida
des y religiones. En Mendoza, vivo con mi familia nuclear, es 

decir, con mis padres y mis diez hermanos, cinco mujeres y cinco 

varones. 

1. Abuelas y abuelos 

Por el lado materno, mi abuela es de origen portugues y mi abue
lo es de origen italiano. La familia de mama no es muy gran

de, ella tiene .dos hermanos, de los cuales ninguno tiene familia; 

ademis, tiene pocos primos directos. Esta parte de mi familia 
es catolica, pero no practicante. Por otro lado, la familia de mi 

papa es de origen turco; de religion judfa, en tanto que su madre 
tambien es de esa religion, pero proviene de Rusia. Su familia 

tambien es pequefla, son solo dos hermanos y dos primos di
rectos. La Primera (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) son los hechos historicos que, de alguna manera, 

explican la historia 'de mi familia en estas epocas. Por parte de mi 

mama, sus abuelos emigraron de Italia y Portugal para escapar de 
la:s hambrunas que origin6 la Primera Guerra. Decidieron venir 
a Argentina a realizar lo que se conoce comlinmente como «ha-

Estudiame argentina de intercambio. 
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cer la America». Por el lado de su papa, su familia se dedic6 a las 

labores de metalurgia, en tanto que por el lado de su madre, sus 

parientes se dedicaron a tareas comerciales. 
Como comente anteriormente, la familia materna de mi 

padre proviene de Rusia y vino a Argentina una vez que habia 

comenzado la Segunda Guerra Mundial, en tanto que eran de 

origen judfo y no musulman, como podria suponerse dado el 

lugar de pertenencia, pues provenian de Constantinopla. Luego, 

en el periodo de entreguerras, emigraroh a Espana y formaron 

una fumilia antes de trasladarse a Argentina. Decidieron huir de 

Espana cuando al abuelo de mi padre lo iban a obligar a hacer el 

servicio militar. 

2. Mis padres 

Volviendo un poco a mi familia nuclear, mis papas y mis 

hermanos profesan la religion cat6lica. Todos son practicantes, 

asisten a misa los domingos y participan en las actividades de 

la Iglesia. Mis hermanos y mi papa asisten a una iglesia cat6lica 

tradicionalista. Esta rama del catolicismo se separ6 de la Iglesia 
apost6lica y romana luego del Concilio Vaticano 11, que finaliz6 

en 1965. Demro de las caractedsticas de la Iglesia tradicionalista 

o lefebvrista (en recuerdo al fundador de la Fraternidad Sacerdotal 
San Pfo x, monsefior Marcel Lefebvre), las que mis sobresalen 

son las que conciernen al rito que mantienen: misa practicada 

en latin, el cura de espalda al publico y sus habitos de sotana 
negra, etc. Ademis, esta sociedad internacional, reducida en 

nUmero de feligreses, se caracteriza por mantener un lineamiento 
polftico y juicios de valor que podrian considerarse tradicionales, 

polfticamente de «derecha». 

Si bien mi familia ingres6 a esta rama de la Iglesia cat6lica 
una vez que esta ya estaba consolidada, creo que fue un hecho 
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historico de relevancia la constitucion de esta comunidad religio

sa. El tradicionalismo se planteo frente a las reformas democra

ticas y liberales del Concilio Vaticano II, demostrando tener una 

concepcion elitista y patriarcal del culto. Hay que tener en cuen

ta el contexto en el que se dio este Concilio: proceso de Guerra 
Fria, intentos de democratizar la sociedad en todos sus aspectos 

(religiosos, politicos, economicos, educativos, entre otros), ex

pansion de las ideas comunistas, surgimiento de la teologia de 
la liberacion, entte otros. Y en un -mundo altamente cambiante 

como en el que se vivia entonces, era logico pensar en readaptar 

los preceptos de la Iglesia a la nueva sociedad de la posguerra, 

haciendo mas democratico y participativo el rito (por ejemplo, 

dando la misa en el idioma moderno del lugar, permitiendo que 

los feligreses realicen las lecturas de la misa, haciendo esta tiltima 

frente al ptiblico, entre otras cosas), modifican~o el rol que se le 
asignaba a la mujer dentro de la religion y eliminando, en la me

dida de lo posible, todo tipo de actitud discriminatoria hacia las 

otras religiones, como era la intencion de Vaticano n. 
Si se pane de una concepcion determinista de la historia, 

podria decirse que mi familia profesa la religion catolica cradicio

nal, debido a que mi papa, siendo joven (tenia aproximadamente 
17 aiJ.os), decidio convertirse, desde el judaismo al catolicismo, 

como consecuencia de sus amistades en el colegio, quienes per

tenedan ya al tradicionalismo. Luego, una vez que conocio a mi 

mama, ella cambien paso a pertenecer a esta comunidad y forma

ron una familia, la cual insertaron en este rito. 
Pero esta concepcion determinista de la causalidad en la his

toria no permitirfa explicar por que, dentro de mi familia nuclear, 
mi madre y yo no somos practicantes. Ambas, debido a diversas 
circunstancias, decidimos alejamos del tradicionalismo. Por otro 

lado, el determinismo historico tampoco permitirfa explicar por 

que, en un contexto familiar en el que todos mis hermanos reci-
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bimos la misma.educaci6n publica y laica, mis hermanos siguen 

profesando el rito cat6lico tradicional y yo no. 

3. Con mis hermanos en nuestro tiempo 

Por otro lado, la vision religiosa desde la que miramos al mundo 

mi familia y yo trae consigo distintas concepciones de lo que es 

el progreso. Mientras mis hermanos y mi papa podrian pensar 

que el progreso tiene como meta la salvaci6n y el encuentro con 

Dios, yo considero que el progreso hay que buscarlo en el mundo 

terrenal. Creo que la meta. de las personas debe ser el llevar una 

vida dvica y profesional honesta, dandose lugar a dialogar con 

las personas y ayudando al pr6jimo. Para mi, la historia tiene un 

sentido, que puede ser el de buscar la educaci6n y el perfeccio
narniento de las personas, en contraposici6n al sentido que le 

podria dar el resto de mi familia. 

Volviendo a los acontecimientos hist6ricos, creo que los mis

mos no deben limitarse a las hazaiias realizadas por algunas po

cas personas, sino que estos incluyen los procesos estructurales 

por los que pasan las sociedades. Por ello, revisando un poco mi 

hiscoria reciente, podria considerar como un hecho hist6rico a 

la crisis que se vivi6 en Argentina, en 200 I. Luego de la vuel
ta a la democracia en 1983, le sucedi6 en la presidencia a Raw 

Alfonsin, Carlos Saw Menen, quien presidi6 desde 1989 a 1999. 

Sus diez aiios de gobierno significaron para la Argentina la apli
caci6n de politicas netamente neoliberales, de privatizaci6n de 

empresas estatales (teniendo presente los puncos del Consenso 

de Washington, que proponia un total abandono de la economia 
por parte del Estado y priorizaba la labor del mercado), como la 

empresa telef6nica Entel y la empresa Aerolineas Argentinas o los 
yacimientos petroliferos, de precarizaci6n de la actividad laboral, 

sobre todo la docente, y de aplicaci6n de nuevos lineamientos en 
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educaci6n, los cuales redujeron el numero de instituciones edu

cativas y de empleados del Estado en el campo educativo, entre 
otros puntos. 

Estos hechos, entre otros, dieron lugar a la crisis econ6mica 

de 2001. Si bien la recesi6n ya se venfa registrando desde mo

mentos anteriores, lo cierto es que el detonante de la crisis fue 

el llamado «corralito», un dispositivo econ6mico establecido 

por el ministro de Economfa de esa epoca, Domingo Cavallo, 

que le impedfa a la genre sacar dinero de sus cuentas bancarias. 
Asimismo, la crisis econ6mica se registr6 en la hiperinflaci6n que 

se dio en ese momento. 

Producto de la inestabilidad pol.f tica, econ6mica y social, las 
personas salieron a protestar en las calles ya pedir la renuncia del 

presidente de ese entonces, Fernando de la Rua. Si bien yo era 

chica en ese entonces, mi familia vivi6 este pro~o con cierta 
dificulrad, debido a que los productos en los supermercados es

caseaban y su precio era muy alto. Finalmente, me parece impor

tance rescatar de mi historia familiar las distintas maneras como 
se ha concebido el progreso en cada uno de nosotros y de que 

ha dependido, no solo del entorno religioso y educativo, sino 

tambien de las amistades que tuvimos y que tenemos, y de los 

distintos eventos personales por los que hemos pasado. 
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Epilogo 
La movilidad intergeneracional 

En este breve epilogo, quisiera responder a tres preguntas fun

damentales a las que, de alguna manera, llevan los veinticuatro 
testimonios reunidos en este libro, con el que se propuso dar 

la palabra a los estudiantes, para que aprendan Historia trans
mitiendo sus propias historias. No obstante, muy pronto ca1 en 

cuenta de que es imposible que el profesor no tome la palabra, 

asf como .su asistente, Carlos Paredes Hernandez, para mirar de 

reojo a sus estudiantes y dejar que los mismos ~ontenidos de los 
cursos, Metodologia y Teoria de la Historia, se hagan presentes, 
con las ideas fundamentales analizadas en clase. Esco que acabo 

de decir espero que quede claro en este colof6n. Las preguntas 
son las siguientes: (a que generaci6n en realidad penenecen estos 

hijos de inmigrantes de San Marcos, con sus suefios, pesadillas 

y esperanzas? ~Han experimentado una suerte de real movilidad 
intergeneracional en relaci6n a las generaciones de sus abuelos 
y padres? Y, como tercera generaci6n, que te6ricamente se ha 

beneficiado de los esfuerzos de sus antepasados, (Se sienten afor

tunados de ese legado y de la manera como perciben el futuro, 
libres de ataduras familiares y empoderados con sus propios po
tenciales? Estas son las tres preguntas fundamentales que quisiera 

responder de la mejor manera posible. 
En primer lugar, solamente uno de los veinticuatro testi

monios prcscntados por los estudiantcs, cl de Daniela Arauco 

Lozada, hace una alusi6n directa a que ella y todos sus compaiie
ros de promoci6n, nacidos entre 1980 y 2000, aproximadamen

te, pertenecen a la conocida generaci6n millennia4 que muchos 
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han tratado de definir como una de caracter global, como si en 

todas partes se presentase con las mismas caractedsticas, inde
pendientemente de las regiones y naciones donde han nacido, 
viven y crecen sus integrantes. Esta generaci6n se halla marca
da por grandes acontecimientos, como el fin de la Guerra Fria, 
el desequilibrio de los paradigmas, la desaparici6n de la Union 
Sovietica, la hegemonia del neoliberalismo, las dificultades finan
cieras y el asedio de la crisis de la politica, de los valores, del 
terrorismo internacional y del cambio climatico; hechos que los 
sujetos viven diariamente, minuto a minuto, gracias al celular y 
a las nuevas tecnologfas de la informacion y la comunicacion, 
construyendo y deconstruyendo sus identidades. Todos ellos, mi
llennials de alguna manera, estan globalizados y, al mismo tiem

po, probablemente, son mas conscientes de SU entorno por el 
hecho de vivir --en permanente interconexi6n- en su propio 
pafs, region y disuito, pues si bien habitan el mundo global, lo 

hacen desde una parcela en donde estcin arraigados. 
El hecho de provenir de familias no muy afortunadas eco

nomicamente no les impide ser millennials. Si miramos la figu
ra l, «Distritos de residencia de los estudiantes de Teorfa de la 

Historia (2017-II)»1
, se observa que el 45.45% vive en distritos 

como Ate Vitarte, Barranco, Chorrillos, Comas, El Agustino, 
Independencia y La Victoria, es decir, gran parte de ellos pro
viene de distritos de Lima none, sur y este, zonas urbanas mas 
bien pobres, sin buenos servicios publicos, cuyos residentes --en 
su mayoria- son abuelos/abuelas o padres/madres que ocupa
ron precariamente estos lugares en las decadas de 1950, 1960 y 
1970~ como «invasores» de terrenos, y que luego construyeron 
sus casas, convirtiendose en propietarios. Casi podria decir, sin 

Los vcinticuatro textos pcrtcncc.en a estudianccs de los grupos de Teoria de la Hiscoria 
2016-n y 2017-II quc aucorizaron su reproducd6n. Sin embargo, la cncucsta recien fuc 
rcalizada con las alumnos dcl grupo 2017-n. Es por cste motivo quc solo se consignan 
22 encucstados. 
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mucho temor a equivocame, que en un .90% son descendientes 

de esos ocupantes informales de las zonas perifericas de la capital 

de aquella epoca. Incluso, tienen un origen similar, como el caso 

del 13.64% que vive en Los Olivos, distrito que se podrfa con

siderar de clase media emergente, salido de ese esquema anterior 

de asentamiento. 
Esta condicion social tambien se puede cotejar· en la tabla 

1, «Situacion laboral de los estudiantes de Teorfa de la Historia 

(2017-n)», la cual permite constatar que el 54.55% de los alum

nos trabaja, muy probablemente en jomadas de ocho horas, he

cho que les ocupa gran parte del dfa, si a ello se suma el tiempo 

que tardan en el transporte. Por otro lado, el 81.82% vive con su 
mama, y si bien el padre es muy importante cuando esta presen

te, la madre es a menudo la figura central de la farnilia, asumien

do -como tiende a ocurrir- la responsabili~d de la misma. 
Los tios/tias estin presentes en un 54.55% de los hogares, es 

decir, son frecuentes como acompaiiantes de la familia. Frente a 
ello, los abuelos y abuelas tienen una presencia secundaria. 

Para responder a la segunda pregunta, quisiera referirme a 
una investigaci6n organizada por el Banco Mundial (BM), con

ducida por expertos en desarrollo economico, pobreza y cambio 

intergeneracional, y .que se encuentra en marcha, tomando un 

amplio universo de anilisis que incluye paises de ingresos ele
vados y en desarrollo, de muchas panes del mundo. En dicho 

estudio, jovenes, hombres y mujeres, han respondido a algunas 

preguntas de manera voluntaria y espontinea dentro del marco 
de una consulta denomin:ada #InheritPossibility, para conocer 

respuestas a interrogantes sobre cambios intergeneracionales. 

Este programa inici6 el 23 de abril ·de 2018 y me ha animado a 
responder a esa segunda cuestiol)., mirando no estrictamente lo 

que los testimonios dicen, sino. interpretandolos; por eso aquf 

es posible encontrar de nuevo la.voz del profesor, para plantear 
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otras preguntas a las historias familiares escritas por mis estu

diantes e intentar formular respuestas originales. 
El Banco Mundial ha propuesto, coincidentemente con lo 

que plan tee en clase, en 2016 y 2017, indagar la percepci6n que 
tenfan los alumnos de la movilidad intergeneracional en las fami

lias de inmigrantes en Lima. En nuestro caso, lo hicimos como 

un ejercicio para que los estudiantes se entrenaran en tecnicas de 
investigaci6n hist6rica. Ahora quisiera, con nuevas preguntas, se

guir pistas similares a las rastreadas por los expertos del BM cuan

do formularon interrogantes como la siguiente: si una persona ha 
nacido en una familia pobre, ~cua.Ies son sus posibilidades reales 

de ascenso social? En un informe de la mencionada instituci6n, 

cuyos resultados parciales fueron publicados el 9 de mayo del 

afio pasado, se indica que 

[l] a capacidad de ascender en la escala econ6mica, tanto a lo largo 

de la vida como en relaci6n con la vida de los padres, es impor

tante para combatir la pobreza, reducir la desigualdad, e incluso 

para impulsar el crecimiemo econ6mico (parr. 1). 

Es un estudio de percepciones: los consultados perciben y de
claran si sienten que han ascendido socialmente por encima de 

la situaci6n de los padres, reconocimiento que trae -segiln los 

especialistas- numerosas consecuencias en la conducta de las 

personas. El estudio del BM ha constatado que la movilidad in

tergeneracional, en los Ultimas afios, se ha detenido en una gran 

parte del mundo; esto es lo que en realidad me interesa. Mis aun, 
la siguiente cita me parece hasta dramatica: «[ ... ] la movilidad 

se estanc6 en los Ultimos afios en muchas partes del mundo, y 
las perspectivas de numerosas personas en el planeta siguen aun 

muy vinculadas con la situaci6n socioecon6mica de sus padres 

mas que con SU propio potencial [ ... ]» (p:irr. 1). Ello significa 
que las familias son una suerte de jaulas de las cuales nose puede 
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salir, por mas esfuerzo y talento que uno ponga en la construc

cion de una nueva vida2
• 

Les solicite a mis alumnos que indaguen;· en sus entrevistas 
con los integrantes de las generaciones de sus abuelos/abuelas 
y padres/madres, en las ideas, actitudes o aspiraciones relacio
nadas al progreso, cal como lo definio Edward H. Carr (1978). 
~Qu~ emend.fan por progreso? Las respuestas se encuentran en 
los veinticuatro testimonios. Casi todos los que dejaron sus pue
blos de origen lo hicieron buscando una vida mejor, un trabajo 
interesante y una educacion de calidad, a los cuales no pod.fan 
acceder en dichos espacios; todo ello para que sus familias pro
gresen. Pero, en esa busqueda, una vez llegados a Lima, luego de 
recurrir a muchas formas de sobrevivencia, como nuevos em
pleos (a los cuales optaban-no porque estaban hechos para ellos, 
sino porque buscaban sobrevivir, ya que -vale; resaltar- eran 
diferentes a los trabajos que tenian en sus lugares natales), descu
brieron que el gran proyecto que ten.fan que enfrentar era tener 
un terreno, ganarlo, conquistarlo, no necesariamente comprarlo, 
en los nuevos distritos de asentamiento informal. Luchar por la 
propiedad, agruparse con otros vecinos, a menudo provincianos, 
sumar fuerzas, invadir tierras eriazas y volverlas urbanas, para 
luego legalizar su propiedad, construir una casa para la familia y 

demandar servicios publicos, como peruanos o mas bien como 
ciudadanos peruanos. 

Estos distritos, por ejemplo, San Marcin de Porres, 

Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de 
Miraflores y Villa El Salvador, comenzaron a ofrecer un pano
rama con multitud de casas, calles y parques en permanence e 
informal construccion. Viviendas incompletas, de paredes con 
ladrillos expuestos, con techos precarios, sin agua ni desagiie al 

2 Esta cita parcce romada de los libros de Joseph£. Stiglirz (2012 y 2017), Thomas Piket
ty (2013) y Daron Accmoglu y James A. Robinson (2012), los cuales inviran a utilizar 
esa palabra: «fra= como paises. 
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inicio, y que, poco a poco, en los Ultimos cincuenta o sesen
ta aiios, los habitantes fueron construyendo. Hay ahora, en Los 

Olivos, San Juan de Lurigancho o San Juan de MiraRores, urha
nizaciones de clase media emergente que han alcanzado la meta 
de la casa propia, confortable y agradable. La generacion de los 
abuelos/abuelas, padres/mad.res migraron a Lima, se instalaron, 

encontraron trabajos, a menudo informales, invadieron terrenos 
y edificaron la anhelada casa. Pero, ~que sucedio con la Ultima 
generacion, la de los hijos? Ellos viven con los padres, a veces 
con los tios/tias y, en menor medida, con los abuelos. No es una 
situacion muy comoda para ellos, pareciese mas bien que se han 
creado condiciones similares de existencia a las que hicieron mi
grar a Lima a los parientes de sus generaciones anteriores. 

&to finalmente me conduce a la tercera pregunta, la cual 

va mas alla de la propuesta original de investigacion y que se 
orienta en la misma ruta del Banco Mundial. Me pregunto si 
los integrantes de la tercera generadon, los hijos, han logrado 
niveles de existencia mejores que los de sus padres y abuelos. 
Ademas, en esa misma linea de indagaci6n, me pregunto si el 

peso de haber nacido en este tipo de familias podr.lan ser mas 
bien ataduras a situaciones anteriores, impidiendo el despliegue 
de las potencialidades personales de los alumnos. Entonces, per
mitanme regresar, de manera muy rapida, al contenido de los 
cursos y, en particular, al libro de Jo Guidi y David Armitage, 
Manifiesto por la Historia (2016), que reclama con muy buenos 
argumentos el regreso a los anilisis historicos a largo plazo de 
la historiograffa francesa del siglo xx. Los estudiantes hicieron 
un trabajo adidonal sobre los elementos fundamentales, en la 
actualidad, de este largo plazo: la desigualdad, la· gobernanza in-

. ternacional y el cambio dimatico. Los tres estin muy articulados 
y cualquier alteraci6n importante que se produzca tiene que ser 
en un contexto global. De esta manera, la historia no solo aporta 
metodologias para emender el pasado, sino tambien una teorfa 
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para comprender que en un mundo globalizado, como el de hoy, 

las soluciones deben ser tra.Ilsformaciones globales donde se pue
de ser agente y agenda de esos cambios. 

Esto lo tienen muy presente los estudiantes de Historia de 

la UNMSM, ellos mismos lo enrienden mejor desde su condici6n 

de milknnials. Entonces, estamos ante una situaci6n en la que 
interesa preguntar por la movilidad intergeneracional, en este 

caso, de las farnilias de los hijos de inmigrantes, que no parece 

tan evidence ni convincente que se haya producido; solo dejare 

planteada esa interrogante. Finalmente, parece de sentido com6.n 

considerar que esta movilidad indudablemente puede ayudar a la 

reducci6n de la pobreza, la desigualdad e induso la promoci6n 

del desarrollo econ6mico. Solo queda conduir que si los abue

los conquistaron el terreno, los padres construyeron la casa, los 
hijos han accedido a la educaci6n superior univ~rsitaria como la 

principal escalera de ascenso social, y esta podrfa ser una sucesi6n 

que se traduce en un cambio intergeneradonal positivo, ya que 

lo que ellos buscan en nuestra universidad es el fortalecimienco 
de sus potencialidades, de sus talentos, y solamente dicha ins

titud6n los podra movilizar para que se conviertan en factores 

de lucha contra la pobreza, la desigualdad, convirtiendolos en 

promotores del desarrollo humano en codas sus dimensiones. Es 

una responsabilidad que la universidad deberfa ineludiblemente 

aceptar, brindando una formaci6n pertinente y de calidad. 

MANUEL BURGA DfAz 
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FIGURA 1. Distritos de residencia de los estudiantes de 

Teoria de la Historia (2017-u). 

Chorrillos ( 1) 

Ubicaci6n de la UNMSM @ 

* Enuc parentcsis se dctalla la 
cantidad de csrudiantcs por 
distrito 
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Distritos Cantidad de estudiantes Porcentaje (%) 

AteVitarte 2 9.09 

Barranco 1 4.55 

Chorrillos 1 4.55 
Comas 2 9.09 

El Agustino 1 4.55 
Independencia 1 4.55 

La Victoria 2 9.09 

Lince 1 4.55 
Los Olivos 3 13.64 

Miraflores 1 4.55 
Puente Piedra 2 9.09 

San Juan de MiraRores 1 4.55 
San Martin de Porres 1 4.55 

SanMigud 1 4.55 
Surco 1 4.55 

Villa El Salvador 1 4.55 
Total 22 100.00 

TABLA 1. Situaci6n laboral de los estudiantes de 

Teoria de la Historia (2017-n). 

Situaci6n laboral Cantidad de estudiantes Porcentaje (%) 

Trabaja 12 54.55 
No trabaja 10 45.45 

Total 22 100.00 

TABLA 2. Familiares con los que viven los estudiantes de 

Teoria de la Historia (2017-n). 

Familiar Cantidad de estudiantes Porcentaje (%) 

Madre 18 81.82 

Padre 16 72.73 

Tfos/rlas 12 54.55 

Hermanos 5 22.73 

Otros 5 22.73 

Abuelos/abudas 3 13.64 
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Este libro recopila veinticuatro testimonios de escudiantes de His

toria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fueron 

escritos, durante 2016 y 2017, como pane de los cursos Metodo

logia y Teoria de la Historia, dictados por Manuel Burga Diaz, se

cundado por Carlos Paredes Hernandez. En ellos, los alumnos re

latan sus biografias y las de sus generaciones pasadas, describiendo 

las circunstancias hist6ricas que sus familiares y ellos mismos en

frentaron durante la segunda mitad del siglo xx y los albores del 

XXL Asl, describen sus arraigos y desarraigos, la onomastica usada 

para bautizar a los vistagos, la difkil conquista del arenal limeiio, 

las expectativas de la capital y las ilusiones y desilusiones que 

deben confrontar al preguntarse: ~hemos progresado?, ~vivimos 

mejor que nuestros abuelos, abuelas, padres o madres? 

En sus escritos, los escudiantes plasman sus ~orpresas frente al 
mundo contemporineo, su cariiio por el pais, sus barrios y sus fa

milias, y sus procesos de adaptaci6n a la coyuntura actual. Todo 

ello es expresado con un tono intimista y - en algunos casos

critico hacia la realidad peruana. Completan este volumen una in

troducci6n y un epllogo escritos por Burga Diaz, en donde, 

ademas de valorar las experiencias recopiladas de los estudiantes, 

sistematiza sus perspectivas en Hneas tematicas, aportando a la 

cornprensi6n del sujeto rnigrante peruano. 
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