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Hitler: inspird la "Liga anti- 
asidtiea peruana”.

id

jamarca, de donde vinieron Hoyos Osores 
y Octavio Alva. En este ultimo el fascismo 
era racista: formd una liga anti-asiAtica 
para expulsar a chinos y japoneses con ar- 
gumentos calcados de los nazis.

iQuA influencia tuvieron la Iglesia y 
la Universidad en la difusidn del fas- 
cismo?

La Iglesia estimuld a la Accidn Catdlica, 
que contd en sus filas al mejor tedrico del 
fascismo peruano: Raul Ferrero. La Catd- 
lica era tambien un centre ideoldgicamen- 
te pro-fascista, tanto a nivel profesorado 
como a nivel alumnado. Ernesto Alayza 
Grundy y Mario Alzamora Valdez fueron 
dos simpatizantes notorios.

Hay que considerar que el fascismo no 
fue sdlo un movimiento politico sino tam- 
bidn una concepcion del mundo. Hubo 
gente que nunca fue militante, pero que en 
lo intelectual y artistico adheria al fascis
mo. Los textos de Cesar Mird en los anos 
30 estAn imbuidos de estdtica fascista.

esplendor en el Peril ide- 
ego al pronunciarse Ma

nuel Prado por los Aliados durante la 
guerra?

No llega a desaparecer, pero pierde mu- 
cha influencia. Ya no habian fascistas en 
cargos ministeriales, como si ocurrid du
rante el gobiemo de Benavides, que tuvo a 
Riva Aguero y a Flores. AdemAs, no hay 
que olvidar que Jorge Prado se presentd a 
las elecciones anuladas del 36 sin apoyo de 
los fascistas, que estaban con Luis A. Flo
res o —en el caso de los fascistas mesocrA- 
ticos y aristocrAticos— con Manuel Vicen
te VillarAn. Las elecciones se frustraron 
ante el posible triunfo de Eguiguren, a 
quien apoyaban los apristas.

En suma, los fascistas perdieron acceso 
al poder durante el gobiemo de Prado, que 
representaba a una burguesia comercial 
urbana y no a los sectores mAs tradiciona- 
les que agrupaba Benavides en ese gobier- 
no que fue una especie de tercer civilismo. 
Un retorno civilista luego de haber sido 
desplazados por Leguia.

La relacidn entre el fascismo aris- 
tocrfitico de Riva Agiiero y el meso- 
cr Atico de Radi Ferrero parece facil de 
explicar: se encuentran en la Univer
sidad Catdlica de esos afios. Pero ^c6- 
mo se da la relacidn entre el fascismo 
mesocrAtico y el popular?

Queria decirles que la distincidn que ha- 
go entre fascismo aristocrAtico, mesocrA
tico y popular es sdlo una hipdtesis de tra- 
bajo, una divisidn tentativa que debe ser 
confirmada (o rectificada) en un trabajo 
mAs amplio. En el fascismo aristocrAtico 
es dificil ubicar a alguien mAs aparte de 
Riva Aguero. En el mesocrAtico si hay 
mucha gente: la Accidn Catdlica, un grupo 
de profesores de la U. Catdlica y la predica 
de agustinos y jesuitas en sus respectivos

El Fascismo y el Poder

HJegd el fascismo a tener poder en 
el Fenl?

Llegd a compartirlo con los civilistas, en 
la medida que estos ultimos instrumenta- 
lizaron a un sector popular.

^En los medios masivos de comuni- 
cacidn de la dpoca: "El Comercio”, "La 
Prensa”, "La Crdnica”, llegd a propa- 
gandizarse abiertamente el fascismo?

Sin duda. “El Comercio” era por enton- 
ces un diario clara y distintamente fascis
ta. Luis Mird Quesada participaba de un 
movimiento pro-fascista, su hermano Os
car tambien estaba en esa drbita y Aurelio 
Mird Quesada, que fungia de poeta en los 
anos 30, escribid versos en homenaje a los 
fascistas espanoles. Pero el principal pro- 
pagandista fascista fue Carlos Mird Que
sada (“Garrotin”), cuyos textos ocupan 
varias pAginas del libro. Los periddicos de 
la UR, como “La batalla”, o el del fascio 
italiano en Lima, “Italia Nuova”, tuvieron 
mucha menor difusidn. En “El Comercio” 
el fascismo tuvo un bastidn, y no hablo sd
lo de textos editoriales, sino de la cober- 
tura informativa dada a la Italia de Mus
solini en la seccidn noticias. “La Prensa” y 
“La Crdnica” no llegaron a estos excesos, a 
pesar de sus simpatias por ella.

El Peril de los afios 30 tenia sdlo 
cuatrocientos mil electores entre sus 
seis millones de habitantes, lo que evi- 
dencia un reducido espacio democrA- 
tico. Pese a esto ^fue el fascismo un 
movimiento mayoritario, al menos 
electoralmente?

La UR llegd a tener una buena cantidad 
de parlamentarios. Es un partido poco es- 
tudiado. Era muy fuerte en Piura y Ca-

^No crees que el fascismo en el Peru 
tuvo una tradicidn histdrica que lo 
propiciara?

Si, por cierto. El Peru tiene una larga 
tradicidn caudillista y autoritaria y es ca- 
racteristico de los fascismos refugiarse en 
la tradicidn: los italianos idealizaron el 
imperio romano, los espanoles la expulsidn 
de los moros y los alemanes la fundacidn 
de la germanidad. Raul Ferrero, el mAs co- 
herente de nuestros fascistas, vislumbra la 
imposibilidad de remitirse al pasado incai- 
co, porque eso implicaria asumirse como 
parte de los conquistadores a expulsar; 
tampoco podia reivindicar la conquista en 
contra de la mayoria peruana no blanca. 
Por eso recurrid a la "Ideologia del mes- 
tizaje”, que en su caso significa introducir 
la civilizacidn occidental y cristiana a las 
masas indigenas, negando su culture. Por 
su lado Riva Aguero reivindica a Barto- 
lomd Herrera, lider de los conservadores 
del siglo XIX y enemigo del liberalismo’ 
laico. Herrera es la figura rescatada por 
los fascistas, asi como tambien Alejandro 
Deustua, que estaba vivo y era un ided- 
logo conservador.

^En qud momento los fascistas pe- 
ruanos comienzan a distanciarse del 
nazismo?

Entre el 35 y el 36, cuando Hitler co- 
mienza a perseguir a la Iglesia; nuestros 
fascistas eran catdlicos ultramontanos. 
Organos pro-fascistas como el “Mercurio 
Peruano” y la Revista de la Universidad 
Catdlica no protestaron por las persecu- 
ciones a los judios y sdlo lo hicieron cuan
do Hitler hostilizd a los catdlicos. Esto no 
ocurrid frente al fascio italiano, reconcilia- 
do con la Iglesia por el tratado de LetrAn, 
ni frente a Franco, bendecido por la Igle
sia. Por eso los fascistas peruanos se sin- 
tieron siempre dentro de un hipotdtico 
“fascismo latino”.

El fascismo peruano es un capitulo 
cerrado, pero la tradicidn autoritaria 
que lo hizO posible no ha muerto 4C6- 
mo la ubicarias hoy?

—---------------------------------------------Por Federico de CArdenas y Peter Elmore
La editorial "Mosca Azul” ha iniciado la publicacidn de una se

rie de libros, en formato econdmico, titulada "Biblioteca del pen- 
samiento peruano”, dirigida por Jose Ignacio Lbpez Soria. Sus 
dos primeros volumenes tratan sobre ”El pensamiento fascista”, 
a cargo del propio L6pez Sciria y rrEl pensamiento indigenista”, a 
cargo de Jose Tamayo Herrera. Ambos libros, y los que seguirdn, 
abarcan una antologia de textos representativos y un estudio de 
introduccion al tema planteado.

Con el fin de precisar los alcances de un fendmeno olvidado de 
la decada del 30, el fascismo peruano, y los planes de la nueva co- 
leccidn, entrevistamos aqui a Jose Ignacio Lopez Soria, profesor 
universitario de 45 anos, estudioso de filosofia e historia y espe- 
cialista en el andlisis ideoldgico de la realidad peruana. Ldpez 
Soria es autor de "El pensamiento de Jose Baquijano y Carrillo” 
(1971), "Ideologia econdmica del Mercurio peruano” (1972), "La 
descomposicidn de la dominacidn hispdnica en el Peru” (1973) y 
de dos libros fundamentales: "El modo de produccidn en el Peru” 
(1977, Ediciones Mosca Azul) y "De lo trdgico a lo utdpico: evolu- 
cidn intelectual del primer Lukdcs” (Ediciones Monte Avila, Ve
nezuela). . ,

Dado el tema polemico que ocupa la entrevista, no creemos inu
til aclarar que nuestro interes ha sido acercarnos con la mayor 
seriedadposible a la exposicidn de una zona del pensamiento pe
ruano cuya gravitacidn e influencia permanecen poco o nada es- 
tudiados. El medio siglo pasado desde entonces debe posibilitar 
un conocimiento desapasionado y una difusidn para las genera- 
ciones nuevas de lo que fue, sin la menor duda, parte importante 
en el origen del mapa ideoldgico del Peru actual.

El Marco Temporal y Social
Sefialas en tu texto introductorio 

que el fascismo responde a una tradi
cidn sefiorialista, autoritaria, propia 
de pueblos que habian llegado retra- 
sados al desarrollo capi tali ata. Asi, el 
fascismo aparece como una forma de 
rechazo pasatista tanto al liberalismo 
capitalista como al socialismo. 4N0 
crees que esta interpretacidn se ajusta 
mAs a un fascista aristocrAtico como 
JosA de la Riva Agiiero que a un hom
bre de clase media como Radi Ferrero 
o a un partido de tipo popular como la 
Unidn Revolucionaria de Luis A. Flo
res?

No, aunque es cierto que Riva Aguero 
es un exponente muy elaro de ese pasatis- 
mo fascista. Hay que distinguir entre los 
idedlogos fascistas y la prddica pdblica, 
que es mucho mAs simple y ajustada a las 
expectativas del grupo social al que se di- 
rige. Un ejemplo de esto es la prddica que 
hacian sobre la URSS: el fascismo popular

i

de la UR afirmaba que alii la gente se mo- 
ria de hambre, dirigidndose a un publico 
interesado en resolver sus necesidades mi- 
nimas; la predica para las clases medias

\ deCia qUe/n I? URSS ni? haWa .a y
expresidn. En suma, hay (lu£_^5a-VeTrr>s i0£ intereses econdmicos que lo 

dlfCTenCiai ei piano en ei que se mueven Ymnwon nnrmw <ar»a+/xnff» nnn vfn Annidis- 
los idedlogos de aquel en el que estAn los 
propagandistas en busca deadherentes.

Entre 1935 y 39, durante el gobiemo 
de Benavides, el fascismo conoce su 
momento de < 
saparece luego al pronunciarse

"Mucha gente de buena fe via en el fascismo una tercera via”.
colegios. Ahora, en el fascismo popular ve- 
mos tambien grupos urbanos profesiona- 
les, como en el mesocrAtico, y de hecho 
uno de los idedlogos de la UR era Alfredo 
Herrera. Tambien Guillermo Hoyos Oso
res, SayAn Alvarez, etc.

Entonces los dirigentes de la UR 
provenian de la pequefia burguesia, 
mAs que de los estratos populates...

Si. Agregaria que la parte circense de 
ese movimiento la representa Luis A. Flo
res. Otros dirigentes fueron mAs recata- 
dos: por eso Hoyos Osores puede decir que 
no fue fascista, que le muestren algiin do- 
cumento en que se declare tai. Los docu- 
mentos existen: son sus intervenciones 
parlamentarias cuando fue representante 
de la UR. No las recojo en el libro porque 
son muy flojas.

Hay que tener en cuenta que a nivel in- 
temacional el fascismo fue un movimiento 
ideoldgico de capas medias; lo fue en Es
pana, Italia, Alemania, Hungria, Francia. 
Era un movimiento populista, si por ello 
entendemos la conciliacidn de las clases y

mueven, porque sostenia una via equidis- 
tante del capitalismo y el socialismo en la 
que supuestamente se hermanaban capital 
y trabajo a travds de corporaciones en 
las que capitalistas y obreros estaban al 
mismo nivel.
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Del 01 al 12 de FEBRERO *
INSCRIPCION DE TRASLADOS EXTERNOS E INTERNOS:
Del 01 al 12 de FEBRERO

el calendario siguiente:

APELLIDOS PATERNOS 
COMENZADOS
A — B — C— CH.________

D — E — F — G — H._____________
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UNIVERSIDAD “RICARDO PALMA”

INICIO: 9 y 12 
DE FEBRERO 

H ATEN CION 9 am. 
a 830 p.m.

CURSO GRATUITO DE
TURNOS: Manana 

Tarde - Noche

"El pensamiento fascista” y "El pen- 
samiento indigenista” son los prime- 
ros ejemplares de una "Biblioteca del 
Pensamiento Peruano” ^CuAles serAn

4, 5, 6, 7,8,11,12,13,
14,15, de ENERO
18.19, 20, 21, 22 de ENERO 
25, 26, 27, 28, 29 de ENERO
I, 2,3,4,5, 8, 9,10,
II, 12, de FEBRERO
15.16.17.18.19, 22, 23,
24, 25, 26 de FEBRERO

INSCRIPCION EXTEMPORANEA: (con recargo)
Para todas las letras: del 01 al 10 de MARZO inclusive

631 COMISION DE ADMISION 
CONCURSO DE ADMISION 1982-A 

PROGRAMAS
ARQUITECTURA — ADMINISTRACION DE EMPRESAS — BIO- 
LOGIA — CONTABILIDAD — ECONOMIA — INGENIERIA CIVIL
— INGENIERIA ELECTRONICA — INGENIERIA INDUSTRIAL — 

TRADUCTORES — PSICOLOGIA
La inscripcidn para el Concurso de Admisidn del primer Semestre 
1982 se realizarA en estricto orden alfabAtico y estarA abierta segun

La "Biblioteca del 
Pensamiento Peruano”

Luego de su receso con Bustamante, del 
45 al 48, esa tradicion conservadora rea- 
parece con Odrfa y a partir de alii le resul- 
ta dificil expresarse. Creo que hoy el sec
tor mAs autoritario de la clase dominante 
se agrupa en el PPC, sin descartar otros 
partidos. De otro lado, el autoritarismo es 
una realidad cotidiana claramente palpa
ble en un pais como el nuestro, que ho ha 
desarrollado tradiciones democrAticas en- 
raizadas en la vida de la gente. Y esto en 
parte tambien se lo debemos a esa influen- 
cia del fascismo.

Hay quienes hablan de dictaduras 
fascistas latinoamericanas. ^Crees 
que se puede denominar con propie- 
dad "fascista” a Pinochet?

En terminos estrictos, ninguna de estas 
dictaduras autoritarias es fascista, pese a 
que comparten la supresion de libertades 
y la regimentaciAn del movimiento obrero. 
Pero ahi terminan las analogias, puesto 
que el fascismo buscaba una tercera via 
“ni capitalista ni socialista” a partir del 
monopolio estatal y de los grandes grupos 
privados, mientras que estas tiranias son 
pro-imperialistas y adversas al controlis- 
mo estatal, como lo demuestra el que si- 
gan a Friedman.

Parece extrafio que una antologia 
sobre un movimiento autoritario no 
incluya a ningun miembro del ejArci- 
to, con lo que puede suponerse que el 
autoritarismo es sAlo una tradicidn ci
vil o religiosa ^A quA se debe esta omi- 
siAn?

En esa Apoca el ejercito no tenia la au- 
tonomia respecto de la clase dominante 
que alcanzA desde los anos 60. Pero es sig
nificative que algunos textos de Ferrero er 
la Antologia pertenezcan a libros desti 
nados a la Escuela de Policia, lo que de 
muestra que hubo contacto. Yo he estu 
diado a los ideAlogos civiles; creo efecti 
vamente que debiera profundizarse bus 
cando ecos doctrinarios en el ejArcito, perc 
anoto que el ejercito de la Apoca era muy 
obviamente el brazo armado de la oligar- 
quia y no la instituciAn moderna y com- 
pleja que es ahora.

El fascismo decia ser igualmente 
anticapitalista que anticomunista, es
to ultimo lo probA largamente, pero 
;mantuvo total autonomia del poder 
nnanciero en el Perd de la Apoca?

Los fascistas recibieron apoyo econo- 
mico de la IPC y del Banco Italiano, lo 
que es conocido. Una cosa era su prAdica 
anticapitalista y otra su prActica politica, 
que comprendiA tambiAn una total oposi- 
ciAn a la Izquierda de la Apoca, integrada 
por apristas y comunistas. Pero el Apra 
misma extrae elementos escenogrAficos 
(saludos, simbolos, desfiles) que son in- 
fluencia del fascismo Italiano.

Creo que hay que pensar en el fascismo 
de esta Apoca con serenidad y sin confun- 
dirlo con lo que nos aporta el conocimien- 
to histArico actual en tomo a lo que hicie-

sus proximos titulosr
No lo puedo decir exactamente ahora, 

pues se trata de un proceso editorial y 
tambien de reflexiAn editorial. Por lo 
pronto tenemos dos volumenes mAs en 
prensa: "El pensamiento mitico andi- 
no” de Franklin Pease, que abarca sAlo el 
nivel de lo religioso, de lo simbAlico colec- 
tivo, y "El pensamiento comunista”, 
presentado y antologado por Alberto Flo
res Galindo. Raul Zamalloa publicarA mAs 
adelante un volumen sobre la polemica en- 
tre liberales y conservadores a inicios de la 
repdblica. Manuel Torres, alumno de la 
Academia DiplomAtica, estA terminando 
una antologia sobre "El pensamiento 
anarquista”. TambiAn queremos publicar 
trabajos sobre el pensamiento colonial, 
etc., para lo cual estamos haciendo contac-

ron Hitler o Mussolini. Mucha gente de 
buena fe vio en el fascismo una tercera via 
y fue embaucada por la predica aparen- 
temente socializante de los fascistas. Esto 
explica que muchos de los que luego fue- 
ron social-progresistas en los 50 hubieran 
simpatizado con el fascismo en su juven- 
tud. Y el social-progresismo, huelga decir- 
lo, fue un movimiento de capas medias 
que no tuvo nada de derechista.

VENTA DE CARPET AS DE POSTULANTES: Oficina de AdmisiAn
— Desde el 15 de DICIEMBRE DE 1981
— Lugar: Av. Arequipa 5198 Miraflores
— Horario de atenciAn: De Lunes a Viernes de 8.00 a 13.00 horas

Hoy: Fascismo y 
"Socialismo Real”

tos con especialistas. Yo mismo prepare 
un trabajo sobre "El pensamiento ilus- 
trado en el Peru”. Nuestra Biblioteca es 
un proyecto ambicioso, no sAlo por su en- 
vergadura sino porque aspira a atender 
una dimensiAn poco frecuentada por los 
investigadores: la de lo ideolAgico. Hay 
otra dimensiAn, ignorada por nuestros his- 
toriadores ,que tambiAn queremos utilizar: 
la del vector tecnolAgico.

En suma, no queremos reducirnos al 
pensamiento politico sino tambien presen
tar el pensamiento estetico, religioso o fi- 
losAfico. HabrA volumenes dedicados a 
pensadores individuales. Nuestra inten- 
cidn es explorar toda una parte de nuestra 
historia: la historia de lo ideolAgico, a fin 
de abrir un terreno amplio a futuras inves- 
tigaciones.

Tu libro y lo que dices comunican 
una imagen cierta del fascismo como 
un rAgimen autoritario, rigido, buro- 
crAtico, con un control estatal sobre la 
vida ciudadana. ^No son demasiadas 
coincidencias con cierto socialismo 
"realmente existente”?

Es una pregunta un poco dificil. Creo 
que lo que llamamos, siguiendo a Bahro, 
“socialismo realmente existente” tiene 
fuertes rasgos autoritarios: hay mono-par- 
tidismo y sindicatos controlados por el Es- 
tado y en eso se coincide con el fascismo. 
Pero ambos no son identificables porque 
en los paises del “socialismo real” no exis- 
te el capital privado defendido por los fas
cistas. La pregunta admite una sintesis: 
ihasta dAnde el socialismo es fascista?, a 
lo que yo podria repreguntar: ^hasta dAn
de no fue socialista el fascismo? Porque, 
de hechb, Mussolini habia sido socialista y 
los nazis fueron nacional-socialistas.

En Europa y los Estados Unidos se 
advierte un rebrote de grupos neofas- 
cistas debido a la crisis del capitalis- 
mo ^es Asta la linica razAn?

En Gran Bretana, con enorme cantidad 
de jAvenes desocupados, estA el movimien
to de los “cabezas rapadas”, decididamen- 
te fascistas. En Espana hay un resurgir 
del franquismo en torno a “Patria Nue- 
va”; son sectores de clase media que ano
ran la prosperidad y el orden de la dicta- 
dura. Esta nostalgia es explicable, pues los 
espanoles fueron educados en la creencia 
que la democracia es el caos. En el Peru 
tambiAn existen ciertas corrientes autori
tarias y tradicionalistas que implican gAr- 
menes de neofascismo. No son especial- 
mente fuertes, pero ahi estAn: embelle- 
ciendo el atraso, defendiendo valores 
“etemos” en su peculiar interpretaciAn de 
conceptos como Dios, Patria, Propiedad 
Privada, todos con mayuscula, por cierto. 
Son grupos como los religiosos integristas 
de'‘Sodalitium” o ciertas tendencias del 
“Opus Dei”, directamente emanadas del 
franquismo.

— La Universidad ofrece unicamente horarios diurnos en todos los 
Programas AcadAmicos.

— El numero de vacantes para admisiAn y traslado aparece publi- 
cado en el Prospecto.

— Se pone en conocimiento que la Universidad Ricardo Palma no 
tiene vinculaciAn ni auspicia ni recomienda Academia u otro Centro 
de PreparaciAn. AdemAs no existen cuestionarios tentativos para los 
exAmenes de admisiAn autorizados por la Universidad.

"El Peru tiene una larga tradici6n caudillista y autoritaria”.
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