
st txto s rsultado d la invitación dl omité ditorial d la Rvista sicoa-
nálisis d la Socidad ruana d sicoanálisis, qu acrtadamnt convocó a 
colgas, amigos y amigas a scribir sobr problmáticas como la discrimina-
ción, l racismo y la choldad, tomando como punto d partida la xprincia 
d lr l txto d Guillrmo Nugnt, Willy, El laberinto de la choledad: páginas 
para entender la desigualdad. onsidro s una invitación important n varios 
sntidos. or un lado, rspond a la urgncia d rxionar sobr una ralidad 
qu nos afcta dirctamnt como pruanas y pruanos, nos invita a pnsar 
sobr nustra historia, la construcción d nustra subjtividad y las marcas 
d discursos como l racismo y la choldad n nustras dinámicas socials y 
nustros vínculos. or otro lado, s una invitación a pnsar juntos, raccionar, 
djarnos afctar y sr intrplados por l txto d Willy, rcorrindo los labrintos 
d nustra subjtividad y construir así un conociminto d manra colctiva. 
sta tara implica ncsariamnt l moviminto d sntirnos prdidos por mo-
mntos y ncontrarnos n otros, gnrar prguntas y probar algunas rspustas, 
conjturar y armar altrnativas d salida. 

Sobr todo, s rconocr qu l labrinto nos congura y nos sujta. lgu-
nas stadísticas a nivl nacional nos mustran la dicultad qu tnmos para 
pnsarnos como part d st. Sgún la I ncusta Nacional “rcpcions y 
ctituds sobr la divrsidad cultural y discriminación étnico-racial”, ralizada 
por ISOS n l 2017, l 53% d las prsonas ncustadas considran qu las 
y los pruanos somos racistas o muy racistas. Sin mbargo, curiosamnt, solo 
l 8% s considra a sí mismo muy racista o racista. sta contradicción nos 
mustra qu, si bin nos rconocmos como un país racista, l racismo stá
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n l otro. Sumado a sto, la última ncusta ralizada por I y OXFM (2022) 
nos mustra qu la dsigualdad étnico-racial s considrada una forma d 
dsigualdad muy grav sólo para l 30% d las prsonas ntrvistadas a nivl 
nacional, considrando las d mayor gravdad la dsigualdad ntr ricos y po-
brs (72%), aqulla ntr las ciudads y las zonas rurals (61%), y ntr Lima y 
l rsto dl país (56%). Si bin nos rconocmos como un país dsigual, sólo l 
47% lo considra inacptabl. sto signica qu nustra intolrancia frnt a la 
dsigualdad aún no s mayoritaria. 

n st sntido, considro qu la apusta por una rxión colctiva y co-
munitaria s urgnt. sto signica hacrnos rsponsabls d nustras propias 
formas d discriminación  incluirnos n la rxión sobr cómo sostnmos y 
rproducimos dichas formas d dsigualdad, con la convicción d qu la única 
posibilidad para salir d la situación d ncirro dl labrinto s d manra 
colctiva, n comunidad. s ntoncs una apusta important, qu implica, tal 
como sñala Willy, nfrntar “la tnsión y la angustia qu nos gnra nombrar una 
ralidad social y un mundo d prácticas cotidianas qu no logra sr pronunciado” 
(las cursivas son mías) (p. 43). 

s important sñalar qu st s un txto qu tin ya más d 30 años 
dsd su primra dición, y sigu contnindo rxions no agotadas y qu 
mantinn la ncsidad d sr pnsadas; tinn algo d ausncia y d invisibi-
lidad, así como d prsncia y prmanncia. sta compljidad tal vz sa part
d la dicultad d pnsar y scribir sobr l tma. La crcanía d la xprincia 
nos coloca n una posición xignt, no sólo como part dl labrinto, l cual 
vivimos y rproducimos, sino qu, admás, siguindo l concpto d somatca 
d rciado (2012), dicho labrinto s part d nustro curpo vivo, d nustro 
archivo político y cultural, clasicados n términos d rlacions d podr mar-
cadas por la raza, clas, difrncias d génro o sxual. La choldad s una marca 
n nustro curpo vivo. 

¿ómo ntndmos la choldad? ¿ómo ha sido construido l discurso ra-
cista d la choldad n nustro país, y qué impacto tin n nustros vínculos y 
dinámicas socials? stas prguntas son propustas por Nugnt para invitarnos 
a pnsar sobr las marcas d la choldad n nustra pil, como part d nustro 
curpo y, n s sntido, como catgoría qu nos organiza tanto a nivl social 
como a nivl subjtivo  intrsubjtivo. stos puntos srán rcogidos n l prsn-
t txto, incorporando miradas d autors y autoras qu también han trabajado 
sobr l tma. ara l autor, la choldad s una marca del sujeto contemporáneo 
pruano y pruana. 
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El discurso de la choledad como organizador social 

Divrsos autors han trabajado sobr la propusta dl racismo como catgoría 
d organización social  histórica n nustra socidad (Quijano, . 2000; orto-
carrro, G. 2007; Obolr, S. y allirgos, J. 2015). Sr chola o cholo n nustro país 
s una marca idntitaria con un campo compljo d signicados. n un sntido, 
s una catgoría inicialmnt usada para llamar al mstizo qu viv n la ciudad, 
l indígna migrant qu abandona l mundo rural para adntrars n l urbano. 
 psar d qu n la actualidad xist una rsignicación d la palabra cholo(a) 
hacia un sntiminto d rvalorización, st mantin aún la carga d insulto, 
como catgoría d sgrgación (vilés, 2017). l cholo, s una forma d discrimi-
nación y da cunta d dinámicas d podr n nustra socidad pruana. Tal como 
sñala Twanama (2008), todas las socidads tinn formas d organización, d 
asignar rcursos matrials y simbólicos, así como d xclusión y discriminación. 
l cholo s una d las hrramintas qu tnmos n l rú para sto. s una 
forma d stablcr jrarquías y asignar posicions. 

Historias similars ocurrn todo l timpo. Un artsano indígna, d visita n 
la capital, intnta ntrar a un cin y l mplado local no s lo prmit. Una 
mujr nfadada l grita srrano d mirda al vigilant dl suprmrcado. La 
studiant univrsitaria l dic color purta a un compañro. Y así. ada tanto 
un pruano humilla a otro porqu dsprcia l color d su pil, su orign, su 
historia. ¿s tan malo sr un cholo? (vilés, 2017)

Dsd su dimnsión histórica, Nugnt planta qu l discurso d la chol-
dad como forma d discriminación y racismo n l rú db sr difrnciado 
d otros contxtos para podr ntndr las caractrísticas particulars qu tin 
n nustra socidad. or un lado, n stados Unidos l racismo s una práctica 
sistmática d discriminación qu actualiza d manra constant la historia d 
una nación dividida. or otro lado, n l caso d uropa, l racismo stá vincu-
lado a la historia d la colonización; mintras qu n Latinoamérica tin las 
marcas d la sclavitud y la colonia.  difrncia dl racismo nortamricano 
n dond las marcas d raza y prtnncia étnica stán más dlimitadas por 
l color d la pil, n nustro país l mstizaj d la población ha gnrado 
qu dichas difrncias san mnos nítidas y difícils idnticar. l autor pro-
pon qu las marcas d nustra división stán sostnidas principalmnt n 
l accso a la scritura y la condición india, las cuals starían incluidas n l 
discurso d la choldad. 

ara l caso dl rú, si bin Nugnt rconoc l impacto d la colonia n 
la construcción dl discurso racista, nfatiza dos momntos clavs d nustra 
historia contmporána, los cuals considra tinn una mayor inuncia n la 
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actualidad. Un primr momnto, la migración intrna a mdiados dl s. XX d 
las áras rurals a las ciudads costras; y un sgundo momnto vinculado a la 
Rforma graria dl Gobirno Militar n 1969, producto d la dcadncia dl 
régimn d la hacinda. stos momntos marcan l spacio d ncuntro ntr 
una población criolla qu consrva la fantasía y l dso d la blanquitud sos-
tnida por la lógica d hacndado y patrón (Ruiz-Bravo, .; Nyra, . 2001) junto 
con una población migrant, dsplazada, andina o indígna. 

s important rsaltar acá qu, para Nugnt, la gura dl gamonalismo y l 
régimn tutlar son marcas d nustro discurso contmporáno d la chol-
dad. Si bin l autor planta qu sta última gura tin un mayor impacto n 
nustras dinámicas d dsigualdad contmporánas, considro qu stas no 
son xcluynts d otras dinámicas históricas. onvivn n nosotros y nosotras 
lógicas colonials y tutlars qu s ntrtjn y conguran part dl campo d 
la discriminación y la dsigualdad n nustro país.

Siguindo a Nugnt, n st procso histórico d migración  intrcambio, 
poco a poco s van compartindo spacios públicos, ropa, música, n una
dinámica d similitud y crcanía inquitant. Las prácticas y gustos borran las 
difrncias, aqullas qu ants s ncontraban bin dnidas por l régimn d 
la hacinda. La mzcla s hac vidnt, y frnt a sto surgn raccions qu in-
tntan volvr al ordnaminto antrior, a manra d dfnsa frnt a st cambio 
d organización social. st s uno d los puntos cntrals n su plantaminto:
l rchazo a la smjanza. 

n st sntido, l autor da cunta d un procso d rconociminto d dicho 
conicto a partir d trs momntos: uno primro rlacionado a la xprincia d 
una similitud inquitant, dsstabilizadora, d borradura d las difrncias qu 
ants ran dnidas por l régimn d la hacinda como institución rctora dl 
ordn social. Lugo, uno sgundo d toma d concincia d s cambio, dond 
la ngación como mcanismo dja d funcionar y da paso a la angustia gn-
rada por l conicto d “ya no sr lo qu s ra”. Finalmnt, uno trcro, más 
alntador, vinculado a la rsolución dl conicto, momnto d “incorporación d 
las difrncias”. Toma como jmplo la gastronomía pruana como un spacio 
d rconciliación d los sntidos, d acción crativa y gstos spontános. Nu-
gnt rconoc la ncsidad d visibilizar otros procsos d transformación d 
crncias qu van cambiando “la arquitctura jrarquizant d nustro ordn 
social” (p. 35). s dcir, no s sólo un momnto aún fímro, sino admás poco 
rconocido o visibilizado. Rtomando las ncustas prsntadas inicialmnt, al 
parcr nos ncontramos aún uctuando ntr l primr y sgundo momnto, 
ntr la ngación y l trror a la smjanza. 

st s un tma cntral n la propusta d Nugnt, la ncsidad d la dif-
rncia y l rchazo a la smjanza, lo cual signica también pnsar l discurso 
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d la choldad n su dimnsión rlacional. ¿ómo nos miramos y pnsamos las 
y los pruanos?

l autor nos propon la angustia qu gnra dicha mzcla como racción a la 
dsaparición d las difrncias, y s n dond, sgún su plantaminto, s sitúa 
l núclo d la cultura racista n l rú contmporáno. Frnt a sto surgn 
algunas prguntas, ¿a quién amnaza? mnaza acaso al sujto ubicado n cirta 
posición d podr n dicha rlación, a quin consrva la fantasía d la blanquitud, 
no sólo n términos d pil, si no también clas, nivl socioconómico y génro. 
mnaza la difrncia, l otro mirado como sucio, ignorant, salvaj, dsvalori-
zado. Una difrncia qu contin aqullo rpudiado y n dond xpulsamos 
todo aqullo qu rchazamos y qu mancha l idal blanco o la “utopía dl blan-
quaminto” y l discurso dl mstizaj. sto último s sñalado por ortocarrro, 
quin sostin qu, por un lado, la raza xist mucho más como fantasía cultural 
qu como rasgo gnético qu nos llva a aspirar sr aqullo qu no somos y, por 
otro, la ida dl mstizaj aparc como argumnto a dicha dinámica (ortocarr-
ro, 2013). l discurso dl mstizaj como punto d ncuntro s más bin part 
d un mcanismo d ngación, d borradura d las difrncias, d zona gris qu 
no nos prmit rconocrnos y s convirt, ntoncs, n otra cara dl racismo. 
nular las difrncias también nos mpobrc y nos convirt justamnt n 
una masa uniform y caótica. Tal vz por so como rspusta aparc la angustia. 

Rtomando avilés (2017): ¿s tan malo sr un cholo?, ¿qué s rchaza d sa
smjanza?, ¿quién lo rchaza? l parcr, rchazamos todo so qu s rprsn-
tado n l discurso d la choldad, rchazamos la pérdida d un ordnaminto 
social hasta ahora conocido. Sin mbargo, plantando un cambio a la mirada dl 
trcr momnto qu nos propon Nugnt, quizás la salida d dicho conicto no 
sté n rlación con la incorporación d las difrncias. inso n la noción d 
incorporar qu contin n sí mismo cirta borradura d los límits. Rcojo lo 
propusto por Drrida (2020) n su noción d hospitalidad. Tal vz s trat d 
pasar d una lógica d incorporar las difrncias, a aprndr otras lógicas qu 
nos prmitan hospdar dichas difrncias sin ngar la tnsión y l conicto qu 
conllva sta convivncia. Nugnt mismo, n l capítulo ruano +1, ruano 
-1 también planta una noción d divrsidad qu part d rconocrnos dsd 
la compljidad, ambigua y contradictoria. sto nos prmit salir d miradas qu 
unican o intgran y nos prmit sostnr la divrsidad, sostnr al xtranjro, 
a lo xtranjro, a lo ajno, a lo otro. xprincia complja qu implica sostnr 
l moviminto y custionaminto constant, la situación paradójica d vrnos 
custionados y sin rspusta. ómo construir una actitud d hospitalidad, d 
aprtura y d ofrciminto, d prgunta, rconocindo qu so otro nos pon 
n custión, nos rmuv. La hospitalidad no s hospitalidad si s stricto cum-
pliminto d un pacto o un dbr (Drrida, 2020).
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La choledad inscrita en nuestra mirada y nuestra piel

Nugnt, nos propon n su txto incorporar la dimnsión subjtiva n la cons-
trucción dl discurso d la choldad, como organizador psíquico y afctivo, 
como forma d conociminto y aproximación a nustro mundo. Tal como s ha 
sñalado, a psar d qu l color d la pil o la raza no rsulta sr claramnt una 
marca d difrncia, l discurso d la choldad no stá libr d dicho contnido, 
sólo amplía su tjido y da forma a un campo más ambiguo d dnición y d 
clasicación. Sin mbargo, n sa ambigüdad casi todas y todos los pruanos 
ntndmos y tnmos intriorizado dsd muy tmprana dad l signicado 
y la carga pyorativa d la choldad n nustro país.

¿ómo s inscrib la choldad n nustra pil, n nustras miradas y nustros 
vínculos? l discurso d la choldad s convirt n un mcanismo d subjtiva-
ción qu s comunica n nustra mirada, n l contacto, n nustra comunicación, 
n l lnguaj; pro también n nustros silncios, ausncias y vacíos. st s 
inscrib n nustra pil y como un mcanismo d podr, no sólo subordina, si 
no también forma al sujto, marca nustra xistncia y la trayctoria d nustro 
dso (Butlr, 2015).

prndmos l discurso d la choldad y l racismo n los difrnts spacios 
d socialización, ntr llos nustras casas y la scula. Lo aprndmos dsd 
casa, n la familia, n nustros primros vínculos, n las dinámicas y la rlación 
con nustras guras d cuidado como transmisoras d discursos d discrimina-
ción, como lo son l racismo y la choldad. n st sntido, J. Kantor (2019) nos 
planta la noción d un supryó pil, un supryó racializado qu incorpora dsd 
dads tmpranas la norma, lo qu db y no db d sr, los idals y las guras 
con quiéns idnticars y a quiéns rchazar.

Los padrs y los mimbros mayors d la familia pasan sus prjuicios, valors y 
aprciacions ngativas a las gnracions más jóvns n l curso d la socia-
lización y, nalmnt, las crncias dl niño starán dtrminadas por las d sus 
padrs. Dsd un punto d vista psicoanalítico, tanto l supryó como l idal 
dl yo s construyn a través d idnticacions primarias con stas rprsn-
tacions signicativas. (p. 99)

Tal como sñala Fanon (2016)

[…] la structura d la familia y la structura nacional tinn rlacions str-
chas. La militarización y la cntralización d la autoridad n un país implican 
automáticamnt l rcrudciminto d la autoridad patrna… la familia s un 
fragmnto d la nación. (p. 133) 
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Dicha structura srá intrnalizada como part d nustro funcionaminto 
psíquico, n nustro supryó, y s proyctará n nustro comportaminto po-
lítico y social. 

Dsd la dimnsión dl cuidado, s important sñalar l análisis propusto 
por . scribns (2017) sobr l rol d las trabajadoras dl hogar y la función d 
crianza y cuidado n st dobl spacio dntro/fura, n la zona gris, d muchas 
d las familias pruanas. sta s una gura invisibilizada dsd su rol d cuidado 
n las rxions sobr l tma, a psar d la important prsncia qu tin 
n las dinámicas familiars n nustro país. scribns planta cómo n sta -
gura s ntrcruzan l sistma d class, l sistma d sxo-génro y l sistma 
étnico-racial: mujr, prtncint a sctor socioconómico bajo o mdio bajo, 
migrant, con caractrísticas étnico-racials indígnas o andinas. s una gura 
cargada d ambivalncia y afctos contradictorios. Rprsnta l cuidado y la 
intimidad, así como aqullo rchazado y dnigrado socialmnt, tanto a nivl 
dl génro como étnico-racial. 

prndríamos, ntoncs, a qurr y ncsitar d alguin a quin a su vz 
aprndmos a ngar, discriminar  invisibilizar. La rlación tan complja y am-
bigua con las mpladas domésticas s convirt n l spacio qu sinttiza 
muchas formas d machismo, racismo y violncia simbólica qu vamos aprn-
dindo dsd qu nacmos y mpzamos nustro ncuntro con l mundo y l 
otro. quí s dond lo social, cultural, histórico y conómico s ncuntran y s 
insrtan n nustro imaginario y van formando aqullos prsupustos básicos 
dsd los cuals funcionamos. (p.18-19)

Siguindo a Twanama (2008)

[…] n l rú cholamos y nos cholan…cholar s algo qu s nsña a los 
niños, s aprnd n la casa y s consolida n la scula. omo diría un duca-
dor, s un contnido transvrsal dl currículo para hacrs pruano, s part d 
nustro manual d instruccions para la vida. (s/n) 

n st sntido, la propusta d Willy Nugnt rspcto al rol d la ducación 
nfatiza principalmnt una ducación pública valorada y pnsada como un 
spacio intgrador d la divrsidad dl país. Una ducación sostnida por una 
convivncia dmocrática n dond s albrgun las difrncias, siguindo a i-
ñar (2018), sostnida por una lógica qu prmita una convivncia dsd dads 
tmpranas n dond s ngocin y tramitn amors y rncors. st ncuntro 
no s posibl mintras la ducación sté conformada por grupos homogénos, n 
dond nos ncontramos con “gnt como uno” y n dond “grmina y prospra 
la fragmntación socitaria y dclina la divrsidad n nustros vínculos cotidia-
nos.” (pg. 10). ulvo al énfasis qu marca l autor sobr l rol d la scritura y la 
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ducación como l spacio potncial n dond construir narrativas y formas d 
organización difrnts. 

sta propusta s important n varios sntidos. or un lado, así como la 
familia —principalmnt n la gura d padrs y madrs— ha sido part d los 
principals dsarrollos psicoanalíticos, otros spacios d socialización como la 
scula también dbn sr incluidos n nustras rxions, no sólo dsd su 
impacto, si no dsd su potncia transformadora. iñar (2018) sñala la ncsidad 
y la duda qu tnmos las y los psicoanalistas con la ducación n la construc-
ción d una institución qu

[…] propici una palabra lúdica y ociosa, qu tolr y tramit l conicto, como 
ocurr a diario con nustros hijos, niños o púbrs. Y para lograr sto, la prsn-
cia d psicoanalistas n los quipos ducativos s inludibl. (p.106)

Finalmnt, pnsar sobr spacios d ncuntro y socialización m llva a 
plantar la prgunta rspcto dl ncuntro analítico como spacio vincular, 
d intimidad, n dond ha tomado timpo rconocr l atravsaminto d r-
lacions d podr y formas d discriminación y dinámicas d dsigualdad qu 
tal vz no stamos scuchando. ¿ómo vivimos l labrinto d la choldad y l 
racismo n nustra práctica psicoanalítica? odmos rconocr la prsncia d 
dicho discurso n divrsas xprincias d las y los pacints, no sólo n rlación 
con su propia historia, si no también n la rlación con la gura dl traputa. 
cá algunos jmplos:

s qu n Lima lo más important simpr s l físico. Una amiga simpr m 
fastidia por mi pso y yo la fastidio a vcs diciéndol ngra, chola… pro s d 
broma… (Jovn, 18 años)

Lo fastidian diciéndol lntja, porqu s d pil más oscura y gordito. (dols-
cnt, 10 años)

acint: Yo no cro qu tú spas inglés, no parcs… y ¿d qué colgio rs?… 
s qu no sé si t digo uno qu yo cro t pudo ofndr. (dolscnt, 10 años)

¿uál s la rspusta dl analista frnt a comntarios como stos? ¿Los pasa-
mos por alto o nos dtnmos n lo dicho? ¿Nos gnra ruido o lo rcibimos con 
cirto sntiminto d cotidianidad, sin asombrarnos? Tal vz al djarlo pasar sólo 
stamos rproducindo la normalización dl discurso racista. ¿ómo trabajamos 
l racismo n nustros consultorios?, ¿lo incluimos?, ¿nos sntimos aludidos? Tal 
como sñala J. Bruc (2007), tal vz aún no contamos con hrramintas técnicas 
y tóricas qu nos prmitan incluir l afcto racial como part d la dinámica 
d la transfrncia y contratransfrncia. st autor llama la atnción sobr st 
silncio qu pud star rlacionado con una idología racista ncubirta n 
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la mnt dl psicoanalista. l racismo n l marco dl ncuntro psicoanalítico 
tin mucho trrno pndint d sr pnsado. 

Gnrar spacios como stos d scritura y rxión, d incorporación d 
divrsas miradas y disciplinas, nos prmit ir construyndo y dconstruyndo 
un marco para pnsar y pnsar(nos) como curpos vivos y actors socials. sto 
signica salir d lógicas privadas para pnsarnos como part d una comunidad 
y ntndr al psicoanálisis como part d una comunidad dsd su función so-
cial. Siguindo la propusta d W. Nugnt, s ahí dond las y los psicoanalistas 
tnmos la tara d gnrar spacios colctivos, para pnsar la compljidad d 
dinámicas históricas y violntas como lo s l racismo y l discurso d la choldad 
qu nos marcan y nos subjtivan, y d las cuáls somos part. 
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Resumen

st artículo rcog algunas rxions alrddor dl psicoanálisis, n torno al racismo 
y l discurso d la choldad, tomando como punto d partida l txto d Willy Nugnt: 
El laberinto de la choledad: páginas para entender la desigualdad, cuya propusta nos in-
vita a pnsar sobr las marcas dl discurso d la choldad n la construcción d nustra 
idntidad como pruanas y pruanos a nivl histórico y social, y l impacto d sta n 
nustros vínculos y nustra subjtividad. l punto d partida s l rconociminto d la 
ncsidad y la urgncia d gnrar spacios qu nos prmitan dconstruir y rxionar 
d manra colctiva sobr problmáticas como l racismo y la choldad, qu son part 
d nustro “curpo vivo” con marcas y labrintos. 
   omo part d sta rxión, s propon l análisis sobr la construcción dl discurso 
d la choldad dsd su dimnsión histórica y social, así como n spacios d mayor 
intimidad como lo son los vínculos con las guras d cuidado, la familia, la scula y l 
vínculo analítico. 

Palabras clave: psicoanálisis; racismo; choldad

Abstract

This articl proposs som rctions on psychoanalysis, racism and th discours of 
th “choldad”, taking as its starting point th txt by Willy Nugnt: The labyrinth of the 
choledad: pages to understand inequality, whos proposal invits us to think about th 
marks of racism and th discours of choldad in th construction of our idntity as 
ruvians at a historical, social lvl and its impact on our tis and our subjctivity. Th 
starting point is th rcognition of th urgncy to crat spacs that allow us to collc-
tivly dconstruct problms such as racism and th choldad that ar part of our “body” 
with marks and labyrinths. Ths rctions on th construction of th discours of th 
choldad ar proposd from its historical and social dimnsion to th analysis of lds 
of gratr intimacy such as car gurs, family, school and th analytic rlation.

Keywords: psychoanalysis; racism; choldad


