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Introducción

En la tarde del sábado 1 de julio de 1995, un grupo de personas entre las que

se encontraban hombres gays, mujeres lesbianas y personas bisexuales

realizaron un plantón en el parque Kennedy del distrito de Mira�ores, en la

ciudad de Lima (Miranda, 2019). Esta concentración se había realizado con la

intención del reclamo de derechos para las personas LGBT

1

 y el

reconocimiento de su existencia en la sociedad. A esta manifestación asistieron

alrededor de veintiséis personas (Livise, 2019), las cuales portaban carteles en

los que se leían frases como «Estamos aquí y queremos igualdad» y «Respeta la

diferencia». Muchas de las personas asistentes a este evento formaban parte del

denominado Movimiento Homosexual de Lima, organización fundada en

1982.

A pesar del permiso que la Municipalidad de Mira�ores les había otorgado y

del ánimo de los participantes en poder reclamar pací�camente, el miedo se

instauró en ellos debido a dos factores externos: la llegada de la policía y las

palabras insultantes que espectadores del plantón espetaban contra ellos. En

cuanto a la policía, esta no había llegado precisamente para resguardar la

manifestación, sino para comenzar a interrogar y dispersar a los integrantes de

la concentración (Livise, 2019). Por otro lado, los individuos que no

pertenecían al conjunto de manifestantes gritaban «¡Maricones de mierda!» y

otros miraban como diciendo «Se salieron los enfermos» (Forno, citado por

Livise, 2019).

Al enterarme de este evento, pensé que, para que se pudiese llevar a cabo,

habrían de existir factores y acontecimientos previos a 1995. No se puede llegar

a entender este plantón sin revisar la historia de las personas que llegaron a

asistir. En este sentido, el denominado Movimiento Homosexual de Lima

debió tener cierto trabajo de promoción de los derechos civiles de las personas

LGBTIQ+ desde su fundación. El presente libro tiene como eje de

investigación los orígenes de este movimiento y sus principales desarrollos en la

década de 1980. El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) se fundó en

octubre de 1982 y es la primera organización en pro de los derechos civiles



para la comunidad LGBTIQ+ del Perú y la más antigua de América Latina que

continúa en funcionamiento. Planteo que sus orígenes y sus desarrollos se

debieron a in�uencias internacionales, principalmente de corte académico y

social, que se iban estableciendo en Estados Unidos y en Europa. De esta

manera, para entender el plantón presentado, se deben estudiar las in�uencias

externas que conllevaron a que un grupo de personas disidentes se enfrentase a

su propio temor y a la sociedad represiva con ellos.

Las pequeñas pesquisas e informaciones que fui recaudando a partir del año

2017 pronto me animaron a realizar una reconstrucción de la historia de las

personas LGTBIQ+ peruanas de los años 80, pues me llamó mucho la

atención la predisposición y valentía de los cerca de 26 manifestantes del año

1995 y me dispuse a averiguar cuáles fueron las condiciones anteriores para la

realización de ese evento. Sin embargo, fue necesario ir acotando el tema de la

investigación. Esta tomó un rumbo preciso al decidirme por averiguar cuáles

eran las condiciones por las que un grupo de personas homosexuales quisieron

fundar una organización en los complicados y turbulentos años 80. Esta

organización contempló, desde sus inicios, dos objetivos principales. El

primero de ellos era el establecimiento de derechos civiles, especí�camente el

derecho a no ser discriminados por su orientación sexual; mientras que el

segundo tuvo que ver más con un cambio de perspectiva mental: querían hacer

notar a los limeños que una persona homosexual no constituía ninguna

vergüenza social.

El contexto en el que surge este movimiento es el de la década de 1980, la

cual estuvo marcada por una serie de acontecimientos que se podrían

considerar entre transformadores y nefastos: por un lado, en 1980 se eligió

democráticamente a Fernando Belaúnde Terry como presidente el Perú,

después de doce años de dictadura militar. Este retorno a la democracia podría

haber signi�cado una nueva esperanza para los peruanos, pues se creía que la

crisis económica generada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas

Armadas llegaría a su �n. Sin embargo, ese mismo año, las acciones terroristas

de Sendero Luminoso comenzaron en la sierra peruana y se fueron

extendiendo poco a poco al territorio nacional. Por otro lado, el año 1985

también signi�có un cambio con el primer gobierno de Alan García: las

esperanzas de una mejora en la calidad de vida para los peruanos nuevamente

se vieron afectadas con una de las peores crisis económicas que afrontó el Perú

cuatro años después de que García asumiese el mando. Este brevísimo resumen



de los años 80 en el Perú sirve para formular las siguientes preguntas: ¿por qué

en 1982 un grupo de personas homosexuales decidió fundar un movimiento

en pro del reconocimiento de sus derechos en este difícil contexto? Al tener

Lima una sociedad machista, homofóbica y excluyente, ¿estas personas no

pensaron que serían ignoradas completamente? ¿Qué acciones tomaron para

afrontarse a estos duros años y mantenerse �rmes?

Las preguntas anteriormente planteadas sirvieron para formular el problema

de la investigación y la hipótesis que compruebo a lo largo del presente libro.

El problema que se busca resolver es cómo se ha ido gestando el desarrollo de

los movimientos sociales con incidencia en la población LGBTIQ+ a partir de

los años 80 en el Perú. Este es un problema histórico, porque la historia de los

movimientos LGBTIQ+ en el país ha tenido poco énfasis, muchas veces de

forma tangencial, por lo que no se llegan a comprender sus orígenes a

cabalidad. Además, la historiografía de las disidencias sexuales en el Perú tuvo

un mayor desarrollo para la época colonial que para la historia contemporánea,

por lo que este libro contribuiría en la formación de una historia de larga

duración de este segmento de la población. Así, lo que se busca es resolver los

orígenes de los movimientos sociales de disidencias en el Perú, tomando como

objeto de estudio especí�co al Movimiento Homosexual de Lima.

Es importante señalar, además, que la comunidad LGBTIQ+, a partir de los

años 2010, ha ido ganando representatividad y visibilización dentro del

espectro social del país. Un ejemplo de ello fue la propuesta de unión civil para

personas del mismo sexo (2013-2015), la cual tuvo bastante incidencia

política, representó debates y contó con la opinión de la ciudadanía en las redes

sociales a través del #UnionCivilYa. Sin embargo, el proyecto de ley fue

archivado en el año 2015. Para entender estos acontecimientos y otros que

fueron surgiendo a partir de la década de 1990, como el plantón presentado

líneas arriba, es preciso averiguar qué ocurría con las personas homosexuales en

los años 80, especí�camente con grupos que congregaban a estas personas,

como fue el caso del Movimiento Homosexual de Lima.

En este sentido, esta investigación busca demostrar que el Movimiento

Homosexual de Lima pudo tener sus orígenes y distintos desarrollos en la

década de 1980 debido a las in�uencias e ideas internacionales sobre la

homosexualidad que algunos de sus miembros iban adquiriendo. Los orígenes

se explican porque Oscar Ugarteche y Roberto Miró Quesada, dos de los

miembros fundacionales del MHOL, habían estudiado y trabajado en el



extranjero, especí�camente en el Reino Unido y Estados Unidos. En estos

lugares, absorbieron las ideas intelectuales y académicas que se tenían sobre la

homosexualidad, al igual que las manifestaciones sociales que se realizaban con

respecto al tema como consecuencia de las movilizaciones de los años 60 y 70.

Tanto Ugarteche como Miró Quesada quisieron replicar este conjunto de ideas

para el caso limeño. El MHOL, bajo este paradigma, se fundó en 1982 y

agrupó a personas profesionales e intelectuales. Desde 1984, el grupo se

consolidó y tuvo tres distintos desarrollos que se interrelacionan entre sí y que

también se explican bajo el paradigma de la in�uencia de las ideas

internacionales sobre la homosexualidad. Un primer desarrollo se dio con la

ejecución de obras de teatro. El MHOL, en conjunto con el grupo de teatro

llamado Teatro del Sol, puso en escena diversas piezas de corte homosexual con

la intención de convocar a más personas no heterosexuales a su agrupación. El

Teatro del Sol también estuvo in�uenciado por las ideas internacionales y

conjugó con las propuestas del MHOL. Un segundo desarrollo se explica por

la epidemia del VIH/sida a partir del año 1985. El MHOL, al percibir que

muchas personas homosexuales llegaban a infectarse y a morir, comenzó a

cambiar su discurso político por uno de salud. Para el desarrollo de campañas

de prevención e información, acudieron a la agencia holandesa NOVIB, la cual

brindó el apoyo �nanciero y permitió el desarrollo de la nueva estrategia de

prevención de la organización. Por último, un tercer desarrollo se dio con el

feminismo lésbico. Si bien la agrupación se había formado con mujeres, estas

no fueron tomadas en cuenta hasta 1986, año en el que comenzaron a

integrarse más a la organización debido a las in�uencias internacionales que

representaba el feminismo.

¿Cuáles fueron las fuentes que consulté para realizar esta historia queer

peruana? Comenzando por las fuentes primarias, estas pueden clasi�carse en

dos grandes grupos: fuentes escritas y fuentes orales. Las primeras estuvieron

constituidas por artículos de diarios (La República y El Comercio), un

semanario (Caretas) y una revista mensual (30 Días), cuyas ediciones

comprendidas entre 1980 y 1990 se revisaron completamente. Si bien me pude

enfocar en revisar los números que tengan relación con algún hecho histórico

importante, como por ejemplo los días alrededor del 28 de junio, en el cual se

celebra el Día del Orgullo Gay, mi metodología se enfocó en la revisión de

todos los números en estos años. La razón de ello es que, en una primera

aproximación a la investigación, encontraba fuentes en cualquier mes de los



años comprendidos, por lo que no quería perder el espectro del análisis al solo

enfocarme en unos cuantos días o meses.

La República representó el medio escrito por el cual las ideas del MHOL

tuvieron mayor difusión (Ugarteche, 2017, s/p). La explicación de ello se da

porque Roberto Miró Quesada, uno de los fundadores del movimiento, tuvo

una columna de opinión en el diario a lo largo de la década y tenía contactos

con los medios de prensa. Es en este periódico en donde se encontraron la

mayor parte de los escritos del MHOL. Por otra parte, la revista mensual 30

Días también se escogió porque, en el desarrollo de las entrevistas que se

detallarán en su momento, Oscar Ugarteche me con�rmó que algunos escritos

del MHOL podían encontrarse allí (comunicación personal, 18 de octubre de

2017). Finalmente, el diario El Comercio y el semanario Caretas me

permitieron acercarme al contexto histórico del ambiente homosexual que se

vivía en Lima en la década de 1980. Al menos para el caso de la revista Caretas,

se pudo encontrar algunas referencias al MHOL.

Dentro de las fuentes primarias escritas, también se deben resaltar los libros

El beso de la mujer araña (1976) de Manuel Puig y El homosexual o la di�cultad

de expresarse (1971) de Raúl Damonte, alias «Copi». Como se verá en el

capítulo 2, la lectura de estos libros fue esencial para entender las dinámicas del

MHOL con el Teatro del Sol.

En el transcurso de la investigación, tanto las personas pertenecientes al

MHOL como aquellas que me ayudaron a entender el ambiente homosexual

en la década de 1980, re�rieron que no poseían documentos de la época, por lo

que las fuentes escritas encontradas en la prensa fueron fundamentales. Sin

embargo, las fuentes primarias de mayor valor fueron las orales.

Las fuentes orales se obtuvieron a través de diez entrevistas realizadas en los

años 2017 y 2020. Las entrevistas realizadas en este último año contaron con la

revisión del protocolo a cargo del Comité de Ética de la Investigación de la

Ponti�cia Universidad Católica del Perú. Es importante precisar que las

entrevistas realizadas en el año 2017 fueron tres (una virtual y dos

presenciales). Ese año comencé a interesarme por el tema, y la primera

aproximación la presenté en un trabajo del Seminario de Investigación 3, curso

de mi pregrado. Estas entrevistas también se hallarán como referencia a lo largo

del presente libro. De las realizadas en el año 2020, teniendo presente un

mayor conocimiento sobre el MHOL, tres de ellas se hicieron a miembros

fundadores de la organización (Oscar Ugarteche, Manuel Luján y Manuel


