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Figura 9
Poblaciones autóctonas del Perú: mujeres quechuas de 
Ollantaytambo – El Perú en el Primer Centenario de su 

Independencia (Biblioteca Nacional del Perú, Lima) 

Figura 10
Poblaciones autóctonas del Perú: «Conibos» del Ucayali 
El Perú en el Primer Centenario de su Independencia 

(Biblioteca Nacional del Perú, Lima)

Figura 11
Poblaciones autóctonas del Perú: una familia de «chunchos» 

El Perú en el Primer Centenario de su Independencia 
(Biblioteca Nacional del Perú, Lima)

Otra diferencia patente radica en el modo de vi-
vir: los autóctonos de la selva representados están 
asociados a la movilidad o a cierta precariedad en 
el hogar9. Dicha oposición, entre los «urbanos» y los 
«Indios» es manifi esta si comparamos los clichés de 
estos con los de algunas de las ciudades del país, re-
presentadas en PPCI10. A nivel visual, se asocian las 
poblaciones autóctonas a su entorno (los árboles que 
aparecen al fondo) y a un modo de vivir nada «moder-
no» (la «choza» de los «chunchos»). Otra ruptura con 
las imágenes de los senadores y diputados está en 
la apariencia física: el pelo largo que están llevando 
contrasta con los cortes de los representantes del 
Perú; el parecer barbilampiños puede darles a los 
« Indios» una connotación mujeril. La ropa que tienen 
y los arcos de los que disponen –utilizados, se supo-
ne– para cazar los disocia de los hombres urbanos 

9. Precariedad y situación que parece heredada del pasa-
do; llama la atención el cómo están y cuánto distan del 
resto de la población peruana, imaginada y proyectada 
ingenuamente como una sola, mucho más que las con-
diciones de vida, las culturas indígenas propias. Sven 
Schuster evoca la continuidad marcada por la inclusión 
de estas poblaciones indígenas analizando el caso bra-
sileño, indicando que es un «pretexto para traçar linhas 
de continuidade entre um passado glorioso, embora 
‘morto’, e um presente não menos glorioso».

10. En PPCI Chiclayo, Tarma, Palca o el puerto de Pimentel 
entre otros espacios del Perú están ilustrados. Queda 
precisar que solo aparecen las infraestructuras (las ca-
sas, el puerto, las calles…) pero no se evidencian sin 
embargo «escenas de vida» en dichos lugares.
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y los circunscribe a la adscripción geográfi ca que se 
les da en el pie del documento (la mención de un río 
o de una región da a pensar en los desplazamientos 
–atribuidos o reales– de estas poblaciones). Cabe 
recalcar que además casi no aparece ningún nombre 
preciso para identifi car a cada uno que aparece en 
las fotos: solo se hace referencia al grupo étnico al 
que pertenecen (señalado entre comillas) o a la edad 
(una mujer y una muchacha) que aparentan tener.

Los prejuicios y la jerarquía que revelan estas fo-
tos evidencian un doble proceso. Aparecen en el libro 
homenaje para el primer centenario del país ya que 
son poblaciones que radican en el suelo nacional; po-
blaciones a las que las élites quieren presentar como 
dominadas, controladas (en particular a los «Campas» 
que se solían considerar como rebeldes, violentos)11. 
La representación de dos escenas lo hace patente en 
la región del Perené: por una parte tenemos dos cli-
chés de grupos oriundos –o presentados como tales– 
de allí y por otra la de la colonia asentada. Hace mani-
fi esta la presencia de «peruanos de verdad» o colonos 
(que pueden ser extranjeros) en esta región para con-
trolarla, así como todos aquellos que la habitan.

Figura 12
Poblaciones autóctonas, fotografías de «campas»

El Perú en el Primer Centenario de su Independencia 
(Biblioteca Nacional del Perú, Lima)

11. La denominación «Campa» es la antigua forma, heredada 
del periodo colonial, de aludir a los actuales Ashaninkas. 
Señalemos aquí la “integración” de estos grupos autócto-
nos en PPCI, con textos y fotos, como fi gura de alteridad 
por antonomasia, haciendo caso omiso por ejemplo de 
poblaciones mestizas como los afrodescendientes en el 
Perú. Con todo, se les aplicaba un trato similar entre gru-
pos y parecidos al que Sven Schuster señala para el caso 
brasileño: «negros, mulatos, indígenas e caboclos apare-
ciam como os verdadeiros obstáculos do ‘progresso’».

Figura 13
Un campamento de colonos del Perené

El Perú en el Primer Centenario de su Independencia 
(Biblioteca Nacional del Perú, Lima)

Pero esta integración «formal» no signifi ca reco-
nocer a dichas poblaciones el estatuto de iguales, 
y aún menos de ciudadanos. Se nota entre otras 
cosas por el uso del adjetivo «chuncho» (sinónimo, 
despectivo, de salvaje). Coinciden plenamente con 
el análisis de Blanca Muratorio para el caso ecua-
toriano: el identifi car al Otro (aquí al «Indio» de va-
rios grupos distintos) como Otro no es una mera 
distinción académica sino esencialmente política y 
funciona como un mecanismo de autolegitimización 
interna de las élites (1994). 

La corriente positivista aún vigente hace que 
varios de los «Indios», tanto en la selva como en la 
sierra, estén representados en movimiento. Esta 
asociación los relaciona con aquello que se percibe 
como factor de orden, progreso e integración econó-
mica: el actuar o el trabajo que los aleja(ría)n de lo 
que se veía como ocio. 

A modo de conclusión, en PPCI, las élites pe-
ruanas quisieron afi rmar y promocionar la « mo-
dernidad » del país. Concretamente, se nota en el 
libro estudiado con el desarrollo de los medios de 
comunicación, sobre todo los caminos y los ferroca-
rriles. El dinamismo y las proezas sugeridas (vencer 
los Andes) señalan un país articulado, controlado y 
en el que se puede desplazar o explotar los recur-
sos naturales. Compensa parcialmente la desigual-
dad de informaciones disponibles sobre la mayor 
parte de los departamentos. Más allá del aspecto 
técnico la «modernidad» reivindicada radica en la 
elaboración de la sociedad proyectada: un Estado 
democrático, «civilizado» ; la inclusión de fotografías 
de poblaciones autóctonas evidencia este mismo 
proyecto societal al signifi car el control ejercido so-
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bre los «salvajes» y la alteridad que representan en 
cuanto al modelo general que se defi ende – para los 
propios peruanos y para los extranjeros.

PPCI también se caracteriza quizás con una ma-
yor fuerza de proyección hacia el extranjero que ha-
cia los propios peruanos. La traducción constante al 
inglés (hasta muchos de los pies de las fotos vienen 
en las dos lenguas), como lengua de probables ne-
gocios y lingua franca, supone el deseo manifi esto 
de atraer inversiones. Según el libro homenaje, es-
tas se hicieron más fáciles gracias a la estabilidad 
recuperada por el Perú (después de la Guerra del 
Pacífi co y de la guerra civil) que se vale de ser un 
aliado precioso, más preocupado por su futuro que 
por hacer un balance histórico del país y de las fi es-
tas organizadas para los cien primeros años de su 
vida independiente.

4. REFERENCIAS
AMORETTI, G. (2014). Historia del banco italiano. ht-

tps://www.ilmessaggeroip.com/italianos-en-pe-
ru/banco-italiano-peru-historia.

ANÓNIMO. (1921). El Centenario en Provincias. Varie-
dades, (703) . Lima, 1102.

CALLIRGOS, A. M., PIN, F.  y ROCCA, J. (2015). «450 años 
acuñando historia», Moneda, Banco Central de 
Reserva del Perú, 4-7. https://www.bcrp.gob.
pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/mo-
neda-163/moneda-163-01.pdf

CASALINO SEN, C. (2017). Centenario. Las celebraciones 
de la independencia 1921– 1924. Municipalidad 
de Lima.

CERTEAU (de), M. (1990). L’invention du quotidien. 1. 
Arts de faire, Gallimard.

CHARTIER, R. (1998). Au bord de la Falaise. L’histoire 
entre certitudes et inquiétudes. Albin Michel 
Histoire. 

CHIRIF, A., CORNEJO CHAPARRO, M. y DE LA SERNA TORROBA, J. 
(coord.). (2013). Álbum de fotografías. Viaje de 
la Comisión Consular al Río Putumayo y Afl uen-
tes. Agosto a octubre de 1912. CAAAP/IWGIA/
Tierra nueva/Embajada de España en el Perú.

CONTRERAS, C. Y CUETO, M. (2007). Historia del Perú 
contemporáneo. Instituto de Estudios Perua-
nos/Fondo editorial de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú/Universidad del Pacífi co.

DAGICOUR, O. (2016). Construir el Estado, forjar una 
nación. La «nueva geografía» y su enseñanza en 
el Perú del Presidente Leguía (1919-1930). Ca-
ravelle, (106), 79-96. https://doi.org/10.4000/
caravelle.1954

GAGNON, A. (2014-2016). «Représentation», Le lexi-
que socius, http://ressources-socius.info/index.
php/lexique/21-lexique/189-representation. 

HAMANN, J. (2015). Leguía, el Centenario y sus monu-
mentos. Lima: 1919-1930. Fondo editorial de la 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú.

MARTINEZ, F. (2014). Un «monument de papier» pour 
célébrer et réinventer la Bolivie du Premier Cen-
tenaire de l’Indépendance. Caravelle, (103), pp. 
85-106. https://doi.org/10.4000/caravelle.990

MURATORIO, B. (ed). (1994). Imágenes e imagineros. 
FLACSO Ecuador.

ORREGO PENAGOS, J. L. (2014). Y llegó el Centenario. 
Los festejos de 1921 y 1924 en la Lima de Au-
gusto B. Leguía. Titanium editores.

ORTEMBERG, P. (2016). Los centenarios de 1921 y 
1924, desde Lima hacia elmundo: ciudad ca-
pital, experiencias compartidas y política regio-
nal. En A. Loayza Pérez (ed.). La Independencia 
peruana como representación. Historiografía, 
conmemoración y escultura pública. Lima. (pp. 
135-165). Instituto de Estudios Peruanos.

SALINAS DESMOND, P. (2005). L’éducation au Pérou en-
tre 1900 et 1920 : les modèles et leur circula-
tion. Les modèles et leur circulation en Améri-
que latine, 1 (33), 103-112.

SANTOS GRANERO, F. y BARCLAY, F. (2002). La frontera 
domesticada. Historia económica y social de Lo-
reto. 1850-2000. Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú.

SCHUSTER, S. (2014). Historia, nação e raça no contexto 
da Exposição do Centenário em 1922. História, 
Ciências, Saúde-Manguinhos, 21(1), https://doi.
org/10.1590/S0104-59702013005000013

TEJADA MONTEZA, J. (2020). El Banco Alemán Tran-
satlántico en el Perú. Deutsche Überseeische 
Bank. https://www.mascoleccionismo.com/pu-
blicaciones/magazineperunumis/magazinepe-
runumis_202001.pdf

84 Estelle Amilien


