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En 1967, un año antes del golpe de estado del Gene ral Juan Velasco Alva rado que depone del 
poder al presidente Fernando Belaunde Terry, una se ri e de caricaturas aparecen publicadas 
en varios medios de prensa. A pesar de las distintas tendencias políticas de estos periódicos 
y revistas, en todos el los, e l presidente de la República aparece representado como un líder 
débil, desorientado y poco apto a seguir dirigiendo e l país. En este articulo, exp lico cómo 
estas caricaturas pudieron haber favorecido e l go lpe militar, creando un desafecto en la 
población hacia la figura del presidente Belaunde, así como por la democracia. 

Caricatura 1 golpe de estado 

In 1967, ayear befo re the coup d'état of General Juan Ve lasco Alvarado, that overthrew the 
President Fernando Belaunde Terry, a series of cartoons were published in different medias . 
Despite havi ng different political opinions, all these newspapers and magazines depicted 
the president as a weak and disoriented leader that seemed unab le to run the country. In 
th is a rticl e, 1 exp lai n how these cartoons had a decisive impact on the coup d'état, creating 
a gene ral dislike towards the President Belaunde and democracy. 

Cartoon 1 coup d'état 

En setiembre de 1967 , e l Banco Central de Reserva del Perú se queda sin divisas y e l 
Gob ierno se ve obligado a devaluar la moneda en medio de un gigantesco déficit público. 
Las caricaturas publicadas después de esta deva luación permiten apreciar no so lo la po
sición asumida por cada uno de los medios de prensa , sino también la manera en que las 
caricaturas fueron una herramienta particular para introducir ciertos discursos políticos en 
la esfera pública. La inclusión de una sección de humor gráfico en los periódicos ha sido 
una constante en la historia del periodismo peruano: "El humor y la caricatura - quizá su 
variedad más apreciada-" , escribe Juan Gargurevich, "están presentes prácticamente en 
todos nuestros periódicos. La sátira fina, la burla cruel han sido con frecuencia las armas fa
voritas para combatir en las casi constantes tempestades políticas de la historia del país'" . 
En esos años, todos los medios de prensa importantes del país contaban con un espacio 
dedicado a publicar caricaturas y, en la mayoría de casos , con un dibujante des ignado 
específicamente para transmitir de manera visual las opin iones de l periódico o revista . Si 
bien no es posib le dar un juicio preciso acerca del impacto que tuvieron estas caricaturas 
en la población lectora de medios masivos, en este artículo veremos cómo la publ icación 
continua de imágenes en los medios de prensa en donde el presidente Fernando Belaunde 
Terry aparece representado como un líder ineficaz y poco popular, pudo haber favorecido 
el go lpe de Estado del Ge nera l Jua n Ve lasco Alvarado. 

1 Gargurevich, 1991 , 136. 
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En una caricatura publicada por el diario El Comercio y hecha por e l dibujante Guillermo 
Osorio (Arequ ipa , 1935-1972), a principios de setiembre de 1967 (Fig. 1), este discurso 
crítico hacia Belaunde Terry se refleja a través de la representación del presidente como un 
doctor que no posee la medicina que logrará curar a su paciente, el "Sol". Si Osorio opta 
aq uí por la analogía médica es porque las metáforas sobre política económica y salud eran 
empleadas desde hace décadas por los economistas. Es el caso , por ejemplo, del econo
mista john Maynard Keynes , quien en su li bro de 1930 Treatise on Money. The Applied Theory 
ofMoney compara la crisis económica con un niño enfermo al que hay que sumini stra rle un 
remedio' . Este mismo tipo de analogía la rea li za el economista lrvi n Fisher, en su artículo 
de 1933 "Debt-deflation theory of great depressions", donde compara el sobreendeuda
miento y la deflación con un resfriado que termina en neumonía3• Esta analogía visual 
empleada por Osorio entre política económica y medicina se inspira e ntonces del modo 
verbal , y confirma la teoría del hi storiador de arte Ernst Gombrich según la cua l una de las 
principales características del humor gráfico se basa en la libertad de transferir los concep
tos y los símbolos cursivos del lenguaje en representaciones visuales•. 

La utilización del universo médico es una 
analogía con la cua l el lector puede sentir
se fácilmente familiarizado, reconociendo 
inmediatamente las tensiones inherentes 
entre paciente , doctor, enfermedad y re
medio. En la imagen citada, la condición 
dramática del "Sol" que se refleja a tra
vés de sus cejas y labios caídos, de los 
círculos oscuros alrededor de sus ojos, 
de las estre ll as , las líneas discontinuas y 
circulares , sugiere la expectativa por un 
desenlace: la recuperación o la muerte; es 
decir, la sa lida de la crisis económica o el 
hundimiento de la moneda y por lo tan
to del país . Además del binomio médico/ 
paciente que aparece en esta caricatura , 
por el lado derecho de la imagen surge un 
tercer personaje representado únicamen
te por dos manos y que adopta una acti
tud médica para su plir la ineficiencia de 
Belaunde: la mano izquierda sostiene una 
cuchara , mientras la mano derecha sostie-

~ ne un frasco en forma de jarabe que di ce 
ua "remedio"... "certificados de divisas". Se t rata , como lo 

indica la leyenda e n medio de ambas ma-
Fig. l Guillermo Osorio. Ef Comercio, Gse ti embre 1967, p.2. 110$ , deJa .. Opinión pública", que ofrece el 

remedio para curar al "Sol". El diario no 
solo ilustra una situación dramática, sino 

que se erige como un portavoz de la voluntad popular. En esta caricatura , la "opinión 
pública" se presenta en una actitud activa haciendo un reclamo, mientras que el poder 
ejecutivo, representado por la fi gura de Belaunde es , en contraposición, una fuerza que 
no logra controlar la situación económica del país . Si bien no puede considera rse que El 

2 Keynes. 1930: 223 . 
3 Fisher. 1933: 337-357. 
4 Gombrich, 2003:139. 
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Comercio presenta al presidente como un "villano" de tira cómica puesto que su expresión 
dubitativa, representada a través de sus cejas caídas, su brazo cruzado y su dedo sobre 
el labio indican más que todo ineptitud y no malicia; sí se puede observar que a pesar de 
habe r defendido anteriormente al Gobierno belaundista , el diario de los Miró Quesada 
transmite a partir de setiembre de 1967 un discurso crítico sobre el presidente Belaunde. 

Para Gombrich5 , el caricaturista es capaz de transformar el mundo político en un universo 
mítico a través de las metáforas visuales: "El humorista al dar una fisionomía al mundo po
lítico , puede transformarlo en un universo mítico. Asociando a lo real , un e lemento mítico , 
é l crea esa fusión, esa amalgama que puede parecer tan convincente para un espíritu emo
tivo6". Estas metáforas serían entonces un recurso clave del caricaturista porque es lo que 
le permiten crear un universo político "mítico" que viene a entremezclarse con e l universo 
político "real". Gombrich no so lo menciona la existencia de dos niveles de lectura en la 
caricatura -uno real y otro ficticio-, sino también afirma que estos dos universos pueden 
llegar a confundirse bajo los ojos del lector, logrando que éste observe la política bajo la 
mirada imaginaria del caricaturista. Basándonos en esta teoría, podemos suponer que así 
como e l "Sol" aparece frente al lector como un ser humano con dolencias , Belaunde puede 
ser recordado también por el público como un médico que no logra curar a su paciente. 

A pesar de no ser argumentada, y requerir por ello de un rápido vistazo para ser captada, 
la ca ri catura de El Comercio es un ataque al prestigio del presidente. "Los comentarios e 
insultos transmitidos en el simbolismo gráfico de una caricatura", escribe Seymour-Ure', 
"son tan crudos y ofensivos que sería inaceptable ponerlos en pa labras' ". Al representarlo 
como un "anti-líder", El Comercio hace que el lector sienta desafecto y menosprecio por el 
mandatario peruano. "Aun cuando el propósito no fuera dañar fisicamente a la víctima", 
escribe Gombrich9

, "la intención sigue siend.o con todo dañar su persona, su posición en 
esa red de convenciones cultura les [ ... J, de hecho , todo lo que la distingue de un animal y 
se experimenta como honor". Esta intención de dañar la persona de Belaunde, en palabras 
de Gombrich, aparece claramente en la caricatura de El Comercio. Presentar al presidente 
como un médico sin remedios para curar a su paciente enfermo, es ante todo declarar a 
Belaunde incapaz de plantear una so lución y de ponerla en práctica, y por extensión, es de
clararlo incapaz de cumplir su ro l como jefe de Estado. Esta caricatura muestra el inicio de 
una campaña que implica el desprestigio constante y consistente de la figura de Belaunde, 
no solo por el diario El Comercio, sino también por diarios con otras tendencias po líticas, 
como el diario aprista La Tribuna (Fig. 2) . 

Fundado en 1931 por Manuel Seoane, La Tribuna era probablemente, de todos los diarios , 
el más crítico hacia el Gobierno de Belaunde. Esto se debía a que, durante las elecciones de 
1962, el líder del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre no había podido acceder a la 
presidencia, ya que las Fuerzas Armadas habían favorecido la subida al poder de Fernando 
Belaunde' 0• El dibujante de La Tribuna, Carlos Roose Silva (Truji llo, 1929), que firmaba en 
general bajo el seudónimo "Crose", presenta en una caricatura publicada un día después 
de la anteriormente citada, la escena dramática del hundimiento de un barco en el que 
Belaunde aparece como el capitán. 

lbidem' 139. 

;;~~~~~~~r:~ ~ée1~"n"é~t~~n~1~~~i~~~~i~uc~éuen~f~~%0sÍ~~~ i~~¿:~,ta~;:~~s~~f~~~~~aur~~~~;ssimfa~~~¡neCa~~ 
pour un esprit émotif"ICita original] . 

7 Seymour-Ure, 1986' 176. 

8 ~~!~e~~~;~~flsbaen~0i~~~~stacg1~v¡{s~~~~no~tei ~~~~~~·!!Of:2'ri~r0a3ij~rtoon have a crudiry and offensiveness 

9 Gombrich. 1999, 193. 
10 Prieto Celi , 2010, 131-138. 
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DIBUJO DEL OlA 

\l(t 
~ --=-

LA VELA, . . LO HUNDE 

Fig .2. Carlos Roose Silva. La Tribuna , 7 setiembre 1967, 
p. 2. 

Presentar el barco de este modo, es suge
rir que e l proyecto político de Belau nde 
ha llevado al país a un proceso de quie
bre . La escena, que se inspira del modo 
verbal (en términos metafóricos, un plan 
económico deficiente es asociado a un 
barco naufragando " ) parece confi rmar 
nuevamente que el caricatu rista saca par
tido de todo lo que el lenguaje ha vuelto 
aceptable. La manifiesta "hostilidad" y 
"agresividad" hacia Belaunde toma forma 
a través de diferentes e lementos. En pri
mer lugar, a través de sus rasgos fisicos 
exagerados: cejas pobladas que le ocul
tan Jos ojos, sienes canosas, nariz impo
nente y labios pulposos; así como por 
su traje de frac que Jo presenta como un 
oligarca. La "burocracia dorada", e l "des
pilfarro" , la "baja del sol" y el "costo de 
vida", son producto de decisiones guber
namentales equ ivocadas. La representa
ción de un barco -metáfora del "país"
como uno que ha pasado por un proceso 
de deterioro, con una vela que tiene agu
jeros, parches y rasgaduras, ta mbién con
tribuye a enfatizar este discurso crítico 
sobre el Gobierno belaundista . Tanto las 
líneas circulares en el agua , como las bur
bujas sobre el barco, que se asemejan a 
los dedos de una mano suplicando ayu
da, y la onomatopeya "glub" evocan un 
naufragio inminente, y por lo tanto enfa
tizan el carácter dramático de la escena, 
cuyo desenlace parece próximo. 

No se puede medir con exactitud el impacto que tuvieron dichas caricaturas en el público 
de entonces, pero sí se puede considerar que durante este período, el discurso po lítico 
sobre Belaunde como un presidente frágil t uvo aceptación en diferentes "esferas mediáti
cas", puesto que no solo El Comercio y La Tribuna son Jos que transmiten estas ideas sobre 
e l presidente, sino también otros medios periodísticos como La Prensa y La Olla . 

En una caricatura publicada el 8 de setiembre de 1967 (Fig. 3), el dibujante de La Prensa, 
julio Fairlie (Arequipa, 1922-2012) representa al mandatario peruano como un jardinero 
que no logra mantener a sus flores con vida. Según Koetzle y Brunell '2, existen cuatro 
aspectos de la personalidad de los políticos que más interesan a los caricaturistas: "mo
ralidad", "honestidad", "liderazgo" y "conocimiento". Basándonos en la clasificación de 
Koetzle y Brunell, se puede afirmar que Fairlie no realiza un discurso crítico en base a la 
dimensión ética de Belaunde ("moralidad" y "honestidad"), sino más bien en base a su 
capacidad intelectual ("liderazgo" y "conocimiento") . 

11 Herrera-Soler y White, 2012, 11 3. 
12 KoetzleyBrunell,l996, 111 -1 13. 
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Esta caricatura de Fairlie se pre
senta a primera vista como una 
escena sin dramatismos por e l 
contexto campestre en el que 
se desarrolla y por la represen
tación de Belaunde como un 
simple jardine ro con camisa 
remangada, overol y regadera 
en mano. A pesar del entorno 
apacible, la expres ión fac ial de 
Belaunde sugiere una escena 
dramática , puesto que aparece 
encorvado, con los labios en lí
nea recta y con las cejas caídas . 
El motivo de su aflicción pare
ce explicarse por la flor mar
chita que representa la disolu
ción del Gabinete del Ministro 
Daniel Becerra. Siendo la flor el Fig.3. Julio Fairlie , La Prensa. 8 setiembre 1967, p. 13. 

símbolo de la fragilidad y de lo 
efimero, el caricaturista parece evocar a través de esta metáfora que los Gobiernos com
puestos por Belaunde carecen de fortaleza y no logran perdurar. La devaluación de la mo
neda -causa del marchitamiento de la "fl or Becerra"- aparece representada a través de una 
analogía , que asocia una nube con la devaluación, y al astro so lar con la moneda nacional. 
Si bien el presidente riega una flor que representa el nuevo gabi nete , su actitud cabizbaja 
ilustra la fragilidad de la situación. Otros elementos también contribuyen a proyectar esta 
imagen pesimista sobre la situación nacional, como los párpados a medio cerrar del astro 
solar; o el jardinero anónimo en un segundo plano que observa la escena, y cuya mano en 
la boca indica preocupación. Este ja rdinero anónimo en un segundo plano puede se r con
siderado como una encarnación ele la 'opin ión pública' , ya que su distancia de la escena le 
permite tener un panorama global ele lo que sucede, y sus co mentarios -"vamos a ver qué 
tal resulta"- lo presentan como un personaje que tiene un conocimiento de los hechos . 

El caricaturista francés jean Plantureux 13 , alias "Plantu", afirma que la asociación ele dos 
temas distintos de la actualidad es un recurso que é l utili za frecuentemente: "Relacionar un 
tema con otro es un recurso que me gusta mucho utilizar. Como en los juegos de palabras, 
los juegos de signos permiten unir dos imágenes, creando una tercera, inesperada"". Así 
como Plantu, varios dibujantes peruanos parecen utili zar este recurso retórico. Es el caso 
por ejemplo el e Hernán Bartra, apodado "Monky" (!quitos, 1932), quien en una caricatura 
del semanario La Olla (Fig. 4) , asocia el lanzamiento del Surveyor Vil hacia la luna, e l 7 de 
enero de 1967, con la situación política de l país . 

La Olla, creada en 1966 por el periodista Alfonso Baella Tuesta, era una revista de actua
lidad que semanalmente comentaba una gran parte de los temas políticos, económicos 
y socia les del momento a través de numerosas caricaturas. Si bien la página editoria l era 
un lugar clave para la caricatura política de esos años, la portada y el espacio de la página 
entera ofrecían mayores posibil idades expresivas y de impacto . Recoger colaboraciones de 
los dibujantes más conocidos de la época, entre los que se encuentran Gui ll e rmo Osorio, 

13 Plantureux, 1998:4. 

14 j~R~~d~~~:~~e~0 p~~jn;~~t~nnt ~~r~;ac;i~5rt Je0u~~~~:~:s ~~euj; ~~~r~!~~~ ~~i~~~~[~¡~~~.i~a~eU:d1~! ,jÍ~it~~r~f~~Í 1 ~es 
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Hernán Bartra, Eduardo Bie lich, Luis 
Baltaza r y Vícto r Marcos. le da a este 
semanario algo que otros periód icos y 
revistas de entonces no poseían: una 
gran variedad gráfi ca. 

Retomando e l contexto de la carrera 
espacial que existía en los años sesen
ta ent re los Estados Unidos y la Un ión 
Soviética, y representa ndo de mane
ra sa tíri ca la expresión ve rbal "estar 
en la luna" que signifi ca esta r "fuera 
de la rea lidad, si n darse cuenta de lo 
que está ocurri endo 15", esta caricatu
ra mezcla el humor con la actualidad 
nacio nal e in te rnacional. Visualmente, 
vemos que hay una dicotomía entre 
los polít icos "pas ivos" en la luna y el 
co ronel de las Fuerzas Armadas que 
se ca racte ri za por su dinamismo en 
la ti erra. En el d iálogo de los perso
najes fe meninos hay también una di
fe renciación ve rbal ent re los "civiles" 
que "están en la luna", es decir des
vinculados de la rea lidad , y el coronel 

Fig.4 Hernán Bartra,la Olla, 3 1 de enero de 1968. p.18. que está en "tierra", lo que impl ica 
su contacto con la actualidad. Monky 

presenta así a Belaunde Terry, a su vicepresidente Edga rdo Seoane, al líde r del part ido UNO 
(U nión Nacional Odriísta) , Manuel A. Odría y al parlamenta ri o aprista Armando Villanueva, 
como pe rsonajes que no ti enen contacto ni cercanía con el pueblo. Belaunde aparece co n
versando con Seoane como lo muestra su mano levantada y sus labios entreabiertos, Odría 
sonríe y mira e l hori zonte, Vi ll anueva descansa como lo muestran sus brazos detrás de la 
nuca. Sus posiciones y rasgos físicos transmite n la idea de un ambiente de desp reocupa
ción y re poso . Si bien estos po líti cos no son representados como personajes maquiavéli
cos , sus actitudes los presentan como incompetentes e indi fe rentes a la crisis econó mica. 

En la sección inferi or de la imagen aparece , en cambio, una escena contra ria, con el co rone l 
"en t ierra", representado en movimiento, como lo muestran las líneas paralelas junto a sus 
brazos, la camisa remangada y sus manos aj ustando las ruedas de la oruga de un tanque de 
guerra . Si bien existen ciertos rasgos de ridiculi zación en la representación de l coronel, a 
través de las cejas pequeñas y del bigote desordenado, La Olla busca transmit ir un discurso 
a favor de las Fuerzas Armadas, puesto que contrari amente a los polít icos, éstas apa recen 
como una inst itución dinámica y efi caz. La amenaza del go lpe de Estado es suge rida por 
el caricaturista tanto por la inacción de los políticos, y la presencia de los mili tares, como 
por las ruedas y tuercas del tanq ue ("devaluación", "défi cit", "costo de vida", "inmorali
dad administ rativa" , "contrabando"). que aluden a una po lítica gubernamenta l defi ciente 
y que aparecen como las j ust ifi caciones de una posible toma de pode r mili tar. La situación 
dra mática se hace evidente a través de una amenaza latente de un cambio en el o rden 
consti tucional , que está a punto de ocurri r sin que los políticos de los diferentes partidos 
se den cuenta. 

15 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 200 1: 1404. 
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Los personajes fe meninos en la sección derecha de la imagen, cuyos rostros y cuerpos se 
presentan como modelos de bell eza ideal, observan y comentan entre ell as la escena. Así 
como en la caricatura anterior, estos personajes pueden ser identificados como encarna
ciones de la opinión pública, ya que están en la periferia de la acción y comenta n lo que 
sucede con un cierto entendimiento de los hechos. Sus posiciones, junto al coronel y sus 
comentarios a través del globo con rabillo , demuestran que perciben el riesgo de un golpe 
militar, aunq ue no lo digan de manera explícita. Si Hernán Bartra representa a dos jóvenes 
mujeres que , a pesar de ser provocativas y de tener rostros angelica les , poseen la agudeza 
de entender la situación política , es para enfatizar la incapacidad intelectual de los viejos 
políticos, que no se percatan de la "amenaza militar". 

La caída en la popularidad del Gobierno de Belaunde , que se presenta en las caricaturas 
políticas publicadas a partir de septiembre de 1967, se refleja concretamente en las elec
ciones municipales de ese mismo año. A raíz del fa llecimiento del diputado de Acción 
Popular, Ciro Alegría, en noviembre de 1967, se organizan elecciones complementarias; y 
estas elecciones rápidamente adquieren un ro l plebiscitario , convirtiéndose en un momen
to clave para evaluar la aprobación del Gobierno de Belaunde en el electorado limeño , que 
representa la mitad de la población electoral peruana y que es considerado además como 
uno de los bastiones del partido Acción Popular16

• La derrota del candidato de la Alianza 
AP-DC, .Carlos Cueto Fernandini ante e l candidato de la Coa lición APRA-UNO, Enrique 
Chirinos Soto, cuyo lema era "tu protesta es mi protesta" 17

, marca entonces un nuevo pe
ríodo político caracterizado por la impopularidad creciente de Belaunde. 

A mediados de 1968, las caricaturas políticas de los medios de prensa presentan cons
tantemente la imagen de un presidente débil y sin liderazgo. La ridiculización reiterada 
de Belaunde y la evocación , por parte de La Olla, de" la posibilidad de un golpe militar, 
demuestran la existencia de una crisis política cada vez mayor. El único medio de prensa 
que defiende al Gobierno es el diario Expreso, aunque ya no lo hace de manera visual como 
antes de setiembre de 1967 . "Los tiempos de popularidad de Belaunde habían pasado", 
escribe e l periodista Juan Gargurevich 18

, refiriéndose al año 1968, "y las notas [de Expreso[ 
sonaban a falso". 

Es durante este período , donde las caricaturas se caracterizan por tra nsmitir los discursos 
más críticos y satíricos contra la figura presidencial, que el ejecutivo decide encontrar una 
so lución al "problema del petróleo" ''- La firma del Acta de Ta lara el 13 de agosto de 1968, 
que establecía que los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas fueran tra nsferidos a la 
Empresa Petrolera Fiscal (EPF) , empresa del Estado Peruano , fue un intento por parte del 
Gobierno de relegitimarse y de recobrar popularidad . Pero un mes después de haberse 
firmado el Acta , el 12 de setiembre de 1968, el presidente de la EPF, Carlos Loret de Mola, 
denuncia la desaparición de la página once del contrato firmado con el Gerente General 
de la lnte rnational Petroleum Company (IPC}, sugiriendo así un posible fraude20

• Este suce
so -la pérdida de la página once del Acta de Talara- marca el último período de crisis del 
Gobierno de Belaunde antes del go lpe de Estado. 

En una nueva portada de La Olla publicada e l 25 de setiembre de 1968 (Fig. 5}. el caricatu
rista representa al presidente y a los personajes políticos re lacionados con la firma del Acta 
de Talara: el Gerente de la IPC, Fernando Esp inoza , el presidente de la EPF, Carlos Loret de 

16 Chirinos Liza res y Chirinos Soto, 1977: 51. 
17 Prieto Ce1i, 2010:163. 
18 Gargurevich, 1972:153. 
19 Prieto Celi , 20 1 0: 282. 
20 Prieto Celi. 20 1 0: 166. 
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Mola, los Ministros Pablo Carriquiry Maurer y Manuel Ulloa Elías, el presidente del Senado, 
Carlos Manuel Cox y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Tonwsend Escurra. 
Todos ellos aparecen como personajes femeninos y, más precisamente, como personajes 
costumbristas populares , como lo sugiere la leyenda "Lío de comadres", que le da títu lo . 
Este término que alude , entre otras definiciones , a "la mujer a la que le gusta curiosear o 
chismorrear sobre los demás"" tiene como objetivo ridiculizar a los políticos , empleando 
el estereotipo del travestismo. 

En esta caricatura , la pelea entre los políti
cos peruanos no parece reflejar las fuerzas 
de sus oponentes, sino más bien se presenta 
como un combate torpe: los personajes apa
recen en el suelo o inclinados, unos sobre 
otros mientras pelean con pequeños golpes, 
como lo muestran sus manos extendidas. 
Mientras que los miembros del Gobierno 
belaundista se presentan como persona
jes femeninos, los aspirantes candidatos a 
las e lecciones presidenciales de 1969, Luis 
Bedoya Reyes (apodado por los medios de 
prensa como "el Tucán") y Víctor Raúl Haya 
de la Torre, son rep resentados como dos 
buitres. aves que simbolizan en la cultura 
popular, la muerte . Retomando este tóp ico 
popular, el caricaturista de La Olla repre
senta a Bedoya Reyes y a Haya de la Torre, 
apoyados sobre la rama de un árbo l obser
vando la disputa de las "comadres", lo que 
sugiere que esperan la "muerte figurada" del 
Gobierno be laund ista. 

Su pasividad también forma parte de un 
discurso crítico a la oposición , ya que se les 

presenta como un grupo político que no interviene en medio del caos para no dañarse y 
que por lo tanto no se preocupa por el porvenir nacional sino por sus propias aspiraciones 
políticas. Mientras que lo femenino es asociado en la caricatura de La Olla al chismorreo y a 
la intriga , como lo muestra el gesto de Beltrán, a lo humorístico y a lo ineficaz, como lo su
gieren Belaunde y sus Ministros; lo animalesco es asociado a la perfidia, como lo sugie ren 
Bedoya Reyes y Haya de la Torre . Solo lo masculino aparece representado como un símbolo 
de fortaleza y rectitud , como lo pone de manifiesto el personaje de Velasco Alvarado. 

El aspecto fisico de este último, - robusto- y sus gestos, como los brazos cruzados y la 
pierna apoyada sobre el árbol, transmiten un discurso de seguridad, demostrando que 
su di syuntiva -"¿Entro o no entro?"- traducida a través de un globo nube con un rabi llo, 
podría concretizarse. Si bien la posibilidad de que un go lpe de Estado militar derroque al 
Gobierno de Belaunde había sido ya sugerida de manera verba l en el semanario La Olla, 
es solo a través del modo visual que se menciona explícitamente a Ve lasco como el líder 
de un potencial y probable golpe. Presentar, a través de una caricatura, a Velasco como el 
posible líder de un golpe militar es una manera de introducir un discurso importante en 
la esfera pública sin dar expli caciones y sin tener que asumir ninguna responsabilidad . En 
este período , la caricatura demuestra su rol clave en la transmisión de discursos que la 

21 Mitkova, 2007: 95. 
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prensa escrita no puede reproducir sea por razones lega les , sea porque tiene que acoplarse 
a la imagen de un "periodismo responsable" . 

Si bien e l pueblo no se levantó contra el Gobierno de Belaunde, las caricaturas sí pudieron 
contribuir a desestabilizar el régimen. Los constantes ataques a la personalidad del presi
dente , que representaron el "asesinato simbóli co del líder", conllevaron a que se llevara a 
cabo, sin mayores sorpresas, un golpe de Estado en octubre de 196822

• Las críticas visuales 
sobre la falta de liderazgo de Belaunde hicieron que éste fuera percibido como un manda
tario ausente , y por lo tanto cont ribuyeron a hacer válida la amenaza de un go lpe militar. 
En su libro de 1985 Commtmication and Persuasion, Harry j amieson sostiene que e l carácter 
artificial de las metáforas puede desaparecer frente a los ojos del lector23 , y considero 
que esto es lo que ocurrió durante este período: la asociación visual de Belaunde con la 
desorientación y la indecisión que aparece en medios de prensa con diferentes posiciones 
políticas, pudo habe r tenido un impacto considerable en e l imaginario colectivo. Mientras 
que en las caricaturas de La Tribuna , Belaunde aparece como un capitán que hunde su barco 
(Fig. 2); en El Comercio, La Prensa y La Olla , el mandatario es representado como un doctor 
que no puede curar (Fig. 1) , como un jardinero que no sabe cultivar (Fig. 3), como un polí
tico infanti l izado y desconectado de la realidad nacional (Fig. 4) o como una comadre que 
pelea débilmente (Fig. 5). Si las caricaturas son creadoras de imágenes en la esfera públi ca, 
resulta indudable que a través de estas ca ri caturas se creó una imagen pública de Belaunde 
como un mandatario incapaz de dirigir e l país, dejándose si mbó li camente vacante el sillón 
presidencial. 
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