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RESUMEN

El presente trabajo analiza la manera en que el Partido 
Aprista Peruano construyó su legitimidad política en Tacna 
durante 1931 a través de prácticas rituales y performances pú-
blicas. A partir de un análisis detallado del diario La Nación, 
se examina cómo el partido transformó espacios cotidianos en 
escenarios de significación política, desplegó elaboradas ma-
nifestaciones de poder y utilizó la música como elemento cen-
tral de sus rituales. En el contexto particular de una ciudad 

que había retornado recientemente a la soberanía peruana tras 
medio siglo de ocupación chilena, se sostiene que el APRA ar-
ticuló la memoria del cautiverio con su proyecto político na-
cional, desarrollando un sofisticado repertorio ceremonial que 
combinaba elementos nacionalistas tradicionales con una mo-
derna liturgia política de masas. Esta estrategia performativa 
fue clave para su consolidación como fuerza hegemónica en el 
ámbito regional.

Introducción

La reincorporación de Tacna 
al Perú en 1929, tras casi me-
dio siglo de ocupación chilena 
como consecuencia de la 
Guerra del Pacífico (1879-1883) 
y el posterior Tratado de 
Ancón (1883), que estableció 
que Tacna y Arica quedarían 
bajo administración chilena por 
diez años hasta un plebiscito 
que nunca se concretó, marcó 
el inicio de un período de in-
tensa reconfiguración política y 
social (Panty, 2018; Hualpa, 

1995). Dicha coyuntura coinci-
dió con la emergencia del 
APRA como fuerza política 
nacional (García-Bryce, 2024; 
Ríos, 2020). En este contexto, 
el Partido Aprista Peruano im-
plementó un elaborado reperto-
rio de prácticas rituales y per-
formances políticas orientadas 
a legitimar su presencia en la 
región y a articular la memoria 
del cautiverio con su proyecto 
nacional (Vargas, 2018; 
Pollarolo, 2019). El presente 
estudio examina cómo estas 
prácticas performativas, 

documentadas en el diario La 
Nación durante 1931, contribu-
yeron a la configuración de 
una geografía política aprista 
en Tacna y a la consolidación 
del partido como fuerza hege-
mónica en el ámbito regional.

El Partido Aprista Peruano 
emergió como una propuesta 
política innovadora en el con-
texto latinoamericano, distin-
guiéndose del comunismo por 
su énfasis en soluciones autóc-
tonas a los problemas regiona-
les y por su rechazo a la orto-
doxia marxista (Cox, 1983). 

Bajo el liderazgo de Víctor 
Raúl Haya de la Torre, el 
APRA planteó un “espacio-
tiempo histórico” propio para 
América Latina, articulando 
demandas populares con un 
discurso antiimperialista adap-
tado a las realidades nacionales 
(Orgaz, 2021). Las elecciones 
de 1931 representaron la pri-
mera prueba electoral para este 
proyecto político que, a dife-
rencia de otras fuerzas centra-
lizadas en Lima, mostró una 
notable capacidad para movili-
zar bases sociales en el interior 
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SUMMARY

context of a city that had recently returned to Peruvian sover-
eignty after half a century of Chilean occupation, it is argued 
that APRA articulated the memory of captivity with its national 
political project, developing a sophisticated ceremonial reper-
toire that combined traditional nationalist elements with a mod-
ern mass political liturgy. This performative strategy proved key 
to its consolidation as a hegemonic force in the regional sphere.

This essay analyzes the ways in which the Peruvian Aprista 
Party constructed its political legitimacy in Tacna during 1931 
through ritual practices and public performances. Based on a 
detailed analysis of the newspaper La Nación, the study exam-
ines how the party transformed everyday spaces into settings of 
political meaning, staged elaborate displays of power, and em-
ployed music as a central element in its rituals. In the particular 
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RESUMO

uma cidade que havia sido recentemente reincorporada à sobera-
nia peruana após meio século de ocupação chilena, argumenta-
-se que o APRA articulou a memória do cativeiro ao seu projeto 
político nacional, desenvolvendo um repertório cerimonial sofis-
ticado que combinava elementos nacionalistas tradicionais com 
uma liturgia política de massas de caráter moderno. Essa estra-
tégia performativa revelou-se decisiva para a consolidação do 
partido como força hegemônica na esfera regional.

Este ensaio propõe uma reflexão sobre as formas pelas quais 
o Partido Aprista Peruano construiu sua legitimidade política em 
Tacna, no ano de 1931, por meio de práticas rituais e performan-
ces públicas. Com base em uma análise detalhada do jornal La 
Nación, são exploradas as maneiras como o partido transformou 
espaços do cotidiano em cenários de significado político, orga-
nizou elaboradas demonstrações de poder e utilizou a música 
como elemento central de seus rituais. No contexto particular de 

del país (Murillo, 1976). En 
Tacna, dicha capacidad adqui-
rió especial relevancia, permi-
tiendo al partido vincular su 
proyecto nacional con las expe-
riencias locales del post-cauti-
verio (Vargas, 2018).

La ideología del APRA en 
1931 se caracterizaba por una 
síntesis de antiimperialismo, 
nacionalismo y justicia social 
(Haya de la Torre, 1936; Sessa, 
2011; Ríos, 2020; Salvateucci, 
2009). El partido se presentaba 
como una alternativa revolu-
cionaria orientada a transfor-
mar las estructuras socioeco-
nómicas mediante la nacionali-
zación de industrias estratégi-
cas y la implementación de 
una reforma agraria (Sánchez, 
1979; De la Fuente, 2007; 
Murillo, 1976; Funes, 2002). 
Esta orientación se comple-
mentaba con un firme compro-
miso con la unidad continental 
latinoamericana como estrate-
gia  para  enfrentar  el  impe-
r ialismo estadounidense 

(García-Bryce, 2024; Zevallos, 
2018; Nalewajko, 1995).

La década de 1930 marcó 
la irrupción de la política de 
masas en el escenario perua-
no, caracterizada por la movi-
lización organizada de gran-
des contingentes populares, el 
uso sistemático de propagan-
da, el desarrollo de una ora-
toria emocional y el desplie-
gue de una parafernalia sim-
bólica elaborada (Blanco-
Fr ías y Tor res-Arancivia , 
2024). Este fenómeno, anali-
zado por Bergel (2019), trans-
formó radicalmente las prác-
ticas políticas tradicionales, 
sustituyendo el modelo nota-
biliar y oligárquico por una 
dinámica que incor poraba 
activamente a sectores histó-
r icamente marginados. El 
APRA, en particular, desarro-
lló una comprensión sofistica-
da de estos mecanismos, con-
virtiendo los rituales políticos 
en instrumentos fundamenta-
les para su expansión.

Las prácticas políticas apris-
tas durante 1931 ref lejaban 
una concepción moderna de la 
movilización de masas 
(Townsend, 1989; Cotler, 
2014), que integraba elementos 
tomados de la política europea 
de entreguerras con tradiciones 
locales de organización popu-
lar (Wilson, 2013; Taylor, 
2000; Dorais, 2021). El partido 
promovió estructuras organiza-
tivas innovadoras como la ju-
ventud aprista (Blanco-Frías y 
Torres-Arancivia, 2024), las 
secciones femeninas (Lergo, 
2024; Valdivia, 2022) y los 
comités sindicales (Vargas, 
2018; Bourricaud, 1966). Dicha 
organización se distinguía por 
una disciplina casi militar y 
por un culto a la personalidad 
de Haya de la Torre, expresado 
en rituales políticos altamente 
elaborados (Klaiber, 1978; 
Bergel, 2019).

La coyuntura electoral de 
1931 representó la primera par-
ticipación formal del APRA en 

la política nacional, en un es-
cenario marcado por la crisis 
del régimen de Leguía y las 
tensiones derivadas del post-
cautiverio en el sur del país 
(Panty, 2018; Vargas, 2023). El 
partido enfrentó acusaciones de 
antinacionalismo y comunismo 
por parte de sus adversarios 
políticos, particularmente en 
zonas fronterizas como Tacna 
(Vargas-Murillo, 2024a). No 
obstante, el APRA logró cons-
truir una base social significa-
tiva mediante la articulación de 
demandas populares con un 
discurso modernizador que 
prometía la regeneración nacio-
nal desde sus cimientos 
(Klaiber, 1981; Bergel, 2019).

Los estudios sobre el APRA 
y su desarrollo en el sur perua-
no han privilegiado tradicional-
mente el análisis de sus com-
ponentes ideológicos y progra-
máticos, centrando su atención 
en el rol de la prensa (Panty, 
2018; Vargas, 2017; 2018; 
2024a; 2024b). Sin embargo, 
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investigaciones con enfoques 
nacionales o transnacionales 
han comenzado a examinar las 
dimensiones rituales y perfor-
mativas de la política aprista 
(Vega, 1985; 1986; 1991; 
Bergel, 2019; Blanco-Frías y 
Torres-Arancivia, 2024).

La presente investigación se 
sustenta en un análisis detalla-
do del periódico La Nación 
durante el año 1931, siguiendo 
las metodologías propuestas 
por Soto y Chávez (2021), así 
como por Soto y Díaz (2025) 
en el estudio de prensa políti-
ca. Este medio, como lo docu-
menta Panty (1999), desempeñó 
un rol central en la difusión 
del ideario aprista y en la 
construcción de imaginarios 
políticos en la región.

El análisis se organiza en 
tres secciones principales: (1) 
la construcción ritual del espa-
cio político aprista, examinan-
do cómo el partido transformó 
espacios cotidianos en escena-
rios de significación política; 
(2) las performances de poder 
y legit imidad, mediante el 
análisis de la coreografía y el 
simbolismo presentes en sus 
manifestaciones públicas; y (3) 
la dimensión musical de sus 
rituales, explorando cómo la 
música contribuyó a generar 
experiencias colectivas capa-
ces de trascender las divisio-
nes sociales.

La Construcción Ritual del 
Espacio Político Aprista

La construcción del espacio 
político aprista en Tacna du-
rante 1931 se caracterizó por 
una estrategia cuidadosamente 
elaborada de sacralización de 
lugares y rituales, orientada a 
legitimar la presencia del par-
tido ante la opinión pública 
local. Dicha sacralización, en-
tendida como el proceso me-
diante el cual se otorgan cuali-
dades extraordinarias y tras-
cendentes a espacios y prácti-
cas políticas ordinarias, permi-
tió transformar entornos coti-
dianos en escenarios de una 
nueva forma de comunión cívi-
ca (Souroujon, 2014).

El primer espacio significati-
vo fue el local partidario ubi-
cado en la calle San Martín 

499, descrito como “dos espa-
ciosas salas serán por el mo-
mento la casa del APRA, en 
Tacna, y a donde podrán con-
currir libremente el público” 
(La Nación, 12 mayo 1931:2). 
Las reuniones semanales reali-
zadas en este local adquirieron 
un carácter ritual en tanto se 
constituyeron como espacios de 
adoctrinamiento y formación 
identitaria. En dichas reuniones 
se difundían “los puntos cen-
trales de la ideología aprista” y 
se socializaban “los artículos 
que contenía la Ley Electoral” 
(La Nación, 28 junio 1931:2).

Sin embargo, más allá del 
contenido doctrinario, las reu-
niones seguían una liturgia 
específica en la que se entona-
ban himnos partidarios y se 
reafirmaban lealtades colecti-
vas, en un ambiente descrito 
por el periódico como de “nu-
merosa concurrencia” y “espí-
ritu de disciplina y patriotis-
mo” (La Nación, 28 junio 
1931:2). El local funcionaba así 
como un espacio de comunión 
política en el que se forjaba 
una identidad colectiva emer-
gente (Turner, 1988). Esta 
t ransformación del espacio 
partidario en un centro ritual 
resultó particularmente signifi-
cativa en Tacna, donde la au-
sencia de espacios de sociali-
zación política, construidos 
previamente durante el cauti-
verio (Skepsis, 2014; Panty, 
2018), había generado un vacío 
simbólico que el aprismo supo 
ocupar estratégicamente.

El Teatro Municipal se con-
virtió en el escenario privile-
giado para las performances 
políticas más elaboradas del 
aprismo. La manifestación del 
15 de julio de 1931 resulta 
emblemática: “a las 6 en punto 
una gran masa humana de am-
bos sexos esperaba que se 
abrieran las puertas del Teatro 
y que se diera la luz en el re-
cinto [...] a las 6 y media todos 
los pasillos que dan entrada a 
la sala central estaban tan lle-
nos de concurrencia que era 
materialmente imposible de 
franquear” (La Nación, 17 ju-
lio 1931:2). Esta ocupación 
masiva representaba no solo 
una demostración de poder, 
sino también una apropiación 

simbólica del principal espacio 
cultural de la ciudad 
(Lefebvre, 2020). La elección 
del Teatro Municipal como 
lugar de ritualización política 
posibilitó que el aprismo se 
posicionara dentro del imagi-
nario cultural tacneño, no solo 
como par tido político, sino 
como expresión cultural.

La ceremonia teatral seguía 
un protocolo que articulaba 
elementos patrióticos con sig-
nos partidarios: “Comenzó el 
acto con el Himno Nacional 
ejecutado al piano por el niño 
Jorge Clemente, y que fue co-
reado por el público [...] 
Terminó la actuación con la 
marsellesa aprista entonada 
por la enorme concurrencia” 
(La Nación, 22 septiembre 
1931:2). Entre los himnos, to-
maban la palabra oradores que 
representaban diversos sectores 
sociales: “hicieron uso de la 
palabra los representantes de 
los sindicatos de empleados, 
de choferes, de sast res, de 
agricultores, de pintores, y de 
carpinteros” (La Nación, 07 
agosto 1931:1). Esta fusión en-
tre lo patriótico y lo partidario 
resultó particularmente signifi-
cativa en Tacna, donde la ex-
periencia del cautiverio forjó 
una fuer te asociación entre 
identidad local y nacionalismo 
(Pollarolo, 2019).

Un momento culminante en 
la sacralización del espacio 
público fue la juramentación de 
los candidatos apristas ante la 
estatua de Francisco de Paula 
González Vigil, ilustre tacneño 
del siglo XIX reconocido por 
su defensa de las libertades 
civiles y su célebre discurso 
parlamentario contra el autori-
tarismo de 1832, simbolizado 
en la frase “yo debo acusar, yo 
acuso” (González, 1961): “Ante 
la estatua de Vigil, y en pre-
sencia de dos mil apristas, los 
candidatos apristas a la repre-
sentación por Tacna, prestaron 
juramento de conformidad con 
los estatutos del partido” (La 
Nación, 10 octubre 1931:2). La 
elección de este prócer local 
permitió al aprismo presentarse 
como heredero de una tradi-
ción de resistencia cívica pro-
fundamente enraizada en la 
memoria colectiva local.

Los desf iles completaban 
esta geografía ritual del poder 
aprista. Estas procesiones polí-
ticas seguían rutas planificadas 
con precisión: “A la cabeza 
formaban las compañeras 
apristas en número de 200 
portando una bandera peruana 
[...] La enorme columna de 
ciudadanos, formó a continua-
ción en magnífica disciplina” 
(La Nación, 10 octubre 
1931:2). Al pasar frente al dia-
r io La Nación, “se hizo un 
homenaje a este diario y a su 
nuevo director Dr. Arce 
Arnao. Hicieron uso de la pa-
labra los srs. Carlos Alberto 
González, Gustavo Neuhaus y 
H. Espinoza” (La Nación, 22 
septiembre 1931:2). Estos reco-
rridos convertían temporalmen-
te el espacio urbano en un es-
cenario político, en el cual 
cada parada constituía un acto 
de territorialización simbólica 
del par tido (Zanotti, 2018). 
Esta ocupación ritual del espa-
cio urbano permitió construir 
una geografía política alterna-
tiva, en la cual cada recorrido 
reforzaba la presencia del 
aprismo en el imaginario espa-
cial de la ciudad.

Esta dimensión ritual del 
espacio político adquiere espe-
cial relevancia en una ciudad 
que apenas dos años antes ha-
bía sido reincorporada a la 
soberanía peruana, tras medio 
siglo de ocupación chilena 
(Panty, 2018). La percepción 
de abandono generada tras el 
Tratado de 1929 produjo una 
crisis identitaria en la frontera 
(Díaz y Bustos, 2020), que fue 
capitalizada por el aprismo 
mediante la creación de nuevos 
símbolos y rituales políticos en 
una sociedad marcada por una 
prolongada resistencia cultural 
(Skepsis, 2014). Su repertorio 
ceremonial combinó elementos 
nacionalistas tradicionales con 
una liturgia política de masas 
moderna, transformando luga-
res comunes en espacios sacra-
lizados de participación políti-
ca (Kuri, 2017). Esta sacraliza-
ción de lo cotidiano resultó 
especialmente efectiva para 
reconstruir la identidad política 
de una ciudad que aún proce-
saba los efectos del cautiverio, 
al dotar de nuevos significados 
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a espacios históricamente aso-
ciados a la resistencia 
(Basadre, 2009).

El impacto de estas perfor-
mances quedó registrado en las 
propias páginas de La Nación, 
donde se señalaba que “su or-
ganización perfecta y su cultu-
ra y disciplina ha quedado per-
fectamente demostrada [...] Se 
ve pues, el civismo y concien-
cia ciudadana de los afiliados 
al partido son completos, pues 
en la gran demostración que 
reseñamos no hubo la menor 
nota discordante” (La Nación, 
22 septiembre 1931:2). La cons-
trucción ritual del espacio polí-
tico se consolidó así como un 
componente central en la estra-
tegia aprista, contribuyendo a 
su victoria en las elecciones 
para el Congreso Constituyente 
ese mismo año (Vargas, 2018).

Performances de Poder y 
Legitimidad

Las performances de poder 
desarrolladas por el aprismo en 
Tacna se consolidaron como 
mecanismos fundamentales 
para legitimar su presencia 
política en la región. Entre 
ellas, los juramentos públicos 
destacaron como uno de los 
r ituales más signif icativos, 
como lo evidencia la ceremonia 
en la que “el compañero Pérez 
Reinoso, Secretario General 
Departamental, tomó juramento 
a los candidatos apristas de 
cumplir con fidelidad al pro-
grama del partido y las aspira-
ciones del electorado de Tacna” 
(La Nación, 10 octubre 1931:2). 
Este tipo de actos, realizados 
ante multitudes, operaban 
como rituales de institución 
capaces de transformar a mili-
tantes comunes en representan-
tes legítimos del par tido 
(Bourdieu, 1993). La elección 
de espacios públicos para su 
realización respondía a la nece-
sidad del aprismo de construir 
una legitimidad que trascendie-
ra los márgenes del partido e 
interpelara a la sociedad tacne-
ña en su conjunto.

Los desfiles y manifestacio-
nes constituyeron otra dimen-
sión central de las performan-
ces apristas. “Al salir del teatro 
se organizó un imponente 

desfile que siguió por la calle 
Zela, pasaje Vigil, San Martín 
hasta las puertas del diario La 
Nación. Aquí se hizo un home-
naje a este diario y a su nuevo 
director” (La Nación, 22 sep-
tiembre 1931:2). Estas movili-
zaciones seguían una coreogra-
fía definida que organizaba a 
los participantes conforme a 
jerarquías, incorporaba símbo-
los visuales e incluía la entona-
ción de himnos (Vega, 1991). 
La minuciosa organización de 
estas marchas permitía al 
aprismo exhibir tanto capaci-
dad de movilización como dis-
ciplina interna, atributos parti-
cularmente valorados en una 
sociedad que, como señalan 
Vargas y Pizarro (2023), emer-
gía del desorden generado por 
el post-cautiverio.

La llegada de Víctor Raúl 
Haya de la Torre a Tacna, el 
28 de septiembre de 1931, dio 
lugar a uno de los rituales más 
elaborados de la campaña 
aprista. El líder fue recibido 
“por 6000 personas” en una 
conferencia caracterizada como 
“un clamoreo fervoroso sin 
término” (La Nación, 02 octu-
bre 1931:1). Tras el evento, 
dejó un mensaje autógrafo: 
“No olvidaré jamás los días de 
íntima emoción que he vivido 
aquí constatando con cuánta 
justicia el Perú entero esperó 
anhelando la hora del rescate 
de pueblo tan digno, tan viril y 
tan noble” (La Nación, 02 oc-
tubre 1931:1). Estos actos de 
bienvenida se conf iguraban 
como ceremonias de reconoci-
miento mutuo entre el lideraz-
go y la militancia (Herkovitz, 
2005). La visita de Haya de la 
Torre marcó un punto de in-
flexión en el proceso de conso-
lidación del aprismo en Tacna, 
al establecer una conexión di-
recta entre las aspiraciones lo-
cales y el proyecto político 
nacional del partido.

El uso de símbolos naciona-
les y partidarios desempeñó un 
papel clave en la configuración 
de las performances apristas. 
Durante las manifestaciones 
realizadas en el Teatro 
Municipal, se entonaba el 
Himno Nacional como paso 
previo a la inauguración oficial 
del acto (La Nación, 22 

septiembre 1931:2). Esta se-
cuencia ritual, al combinar em-
blemas patrios con símbolos 
partidarios, generaba una narra-
tiva que posicionaba al aprismo 
como heredero y defensor de la 
peruanidad (Vega, 1985). Dicha 
estrategia resultó particular-
mente eficaz en Tacna, ciudad 
donde la defensa de la identi-
dad nacional había constituido 
el eje articulador de la resisten-
cia durante el cautiverio.

Las performances solían cul-
minar con demostraciones de 
disciplina partidaria: “portando 
los estandartes patrio y del 
partido y letreros con los si-
guientes lemas ‘Solo el apris-
mo salvará al Perú’ y ‘con el 
pueblo todo y sin el pueblo 
nada’” (La Nación, 07 agosto 
1931:1). La fusión de elementos 
simbólicos nacionales con con-
signas partidarias funcionaba 
como un dispositivo que arti-
culaba la identidad nacional 
con la identidad política aprista 
(Dagatti, 2020). Esta estrategia 
simbólica permitió al partido 
proyectarse como encarnación 
de las aspiraciones patrióticas 
de la población tacneña.

El impacto de estas perfor-
mances se reflejó en el creci-
miento sostenido de la militan-
cia aprista en la región. Tal 
como señalaba el periódico: 
“Día a día se nota la enorme 
popularidad del APRISMO que 
va rozando de manera rápida e 
increíble sus compactas y orga-
nizadas filas” (La Nación, 02 
junio 1931:1). Los rituales y 
performances no solo servían 
como demostraciones de fuerza 
política, sino que funcionaban 
como dispositivos de integra-
ción social, al transformar a 
los espectadores en participan-
tes activos de la causa (Alonso, 
2019). El éxito de esta estrate-
gia performativa estableció las 
condiciones para la hegemonía 
política del aprismo en Tacna 
en las décadas siguientes, con-
solidando un vínculo duradero 
entre identidad regional y mili-
tancia partidaria que trascendió 
la coyuntura electoral de 1931.

Música, Ritual y Política

La dimensión musical de los 
rituales apristas en Tacna se 

constituyó en un componente 
central para la construcción de 
su identidad política. Las cró-
nicas periodísticas registran 
que “terminó la actuación con 
la Marsellesa aprista entonada 
por la enorme concurrencia” 
(La Nación, 22 septiembre 
1931:2). La adopción de este 
himno revolucionario francés, 
adaptado deliberadamente a la 
causa aprista por el líder sindi-
cal Arturo Sabroso en 1924, 
representó una estrategia orien-
tada a vincular la lucha del 
partido con la tradición revolu-
cionaria universal, simbolizan-
do el carácter transformador de 
su proyecto político (Blanco-
Frías y Torres-Arancibia, 2024; 
Straehle, 2024).

Esta adaptación funcionaba 
como herramienta para mate-
rializar las propuestas ideológi-
cas del aprismo y fortalecer la 
dimensión simbólica de sus ri-
tuales fundacionales. A través 
de una letra que llamaba a lu-
char “contra el pasado vergon-
zante” y proponía una “nueva 
doctrina”, se logró insertar la 
lucha del partido en una narra-
tiva revolucionaria con profun-
didad histórica, articulando el 
discurso político con una me-
moria heroica compartida.

El uso del Himno Nacional 
como aper tura de los actos 
partidarios, antes de los dis-
cursos o himnos apristas (La 
Nación, 22 septiembre 1931:2), 
consolidaba una secuencia ri-
tual que transitaba de lo na-
cional a lo par tidario. Esta 
estrategia de fusión simbólica 
buscaba legitimar al aprismo 
como heredero de la peruani-
dad (Blanco-Frías y Torres-
Arancivia, 2024). Su signifi-
cación fue par t icularmente 
fuerte en Tacna, donde el can-
to del Himno Nacional —in-
cluso en versiones modifica-
das con let ras escr itas por 
Modesto Molina— había 
constituido un acto de resis-
tencia durante el cautiverio 
(González, 1952).

La incorporación de bandas 
de sikuris en las manifestacio-
nes apristas representó una in-
novación significativa en su 
repertorio ritual. Durante la 
visita de representantes del 
par tido a Tarata, fueron 
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recibidos “en medio de es-
truendosos vítores y a los so-
nes de las músicas de las ban-
das de ‘sicuris’” (La Nación, 
25 noviembre 1931:1). La inclu-
sión de música tradicional an-
dina en actos políticos moder-
nos funcionó como un puente 
entre diversas tradiciones cul-
turales, permitiendo al aprismo 
ampliar su alcance simbólico y 
conectar con sectores populares 
e indígenas (Stokes, 1994).

La función política de la 
música se reflejaba en la orga-
nización precisa de las perfor-
mances, como se observa en 
actos donde “siguió a este acto 
una hermosa exhibición de 
fuerzas [...] Terminó la actua-
ción con la marsellesa aprista 
entonada por la enorme concu-
rrencia” (La Nación, 10 octu-
bre 1931:2). En este contexto, 
la música no solo acompañaba 
los eventos, sino que estructu-
raba su desarrollo, actuando 
como canal de difusión ideoló-
gica y generador de experien-
cias colectivas de comunión 
(Blanco-Frías y Torres-
Arancivia, 2024). Estas viven-
cias musicales, especialmente 
en un contexto post-cautiverio 
como el tacneño, contribuyeron 
a la reconstrucción de lazos 
sociales fracturados durante la 
ocupación chilena.

Los encuentros musicales 
trascendieron el entretenimien-
to para convertirse en auténti-
cos rituales políticos, como se 
evidencia en los relatos que 
describen cómo “las masas 
campesinas tributaron a los 
viajeros un cariñoso y sincero 
homenaje de simpatía y de 
afecto, por tando banderas, 
arrojándoles f lores, lanzando 
bombardas, en medio de es-
truendosos vítores y a los so-
nes de las músicas” (La 
Nación, 25 noviembre 1931:1). 
La convergencia de elementos 
sonoros —música, vítores, 
bombardas— configuraba una 
experiencia sensorial total que 
amplificaba el impacto emocio-
nal de los actos partidarios 
(Massal, 2021). Esta dimensión 
performativa de la política 
aprista resultó decisiva para su 
consolidación como fuerza he-
gemónica en la región, al gene-
rar experiencias compartidas 

capaces de trascender divisio-
nes sociales y culturales.

Conclusiones 

El análisis realizado permite 
comprender los mecanismos 
mediante los cuales el aprismo 
construyó su legitimidad políti-
ca en Tacna a través de una 
articulación compleja de espa-
cios, rituales y performances 
durante 1931. La ocupación 
estratégica de lugares clave 
como el local partidario, el 
Teatro Municipal y monumen-
tos como la estatua de Vigil, 
junto con el desarrollo de un 
elaborado repertorio ceremo-
nial, facilitó la creación de una 
geografía política aprista que 
transformó el paisaje urbano de 
la ciudad.

Las performances de poder 
desplegadas por el partido —
desde juramentos públicos 
hasta manifestaciones masi-
vas— operaron como instru-
mentos eficaces para proyectar 
fuerza política y generar adhe-
sión social. La visita de Haya 
de la Torre constituyó un pun-
to culminante en este proceso, 
al vincular directamente la 
causa local con el proyecto 
nacional aprista mediante ri-
tuales cuidadosamente orques-
tados que articularon símbolos 
par t idar ios con elementos 
identitarios regionales.

La dimensión musical de 
estos r ituales, que incluyó 
tanto himnos par t idar ios 
como expresiones tradiciona-
les locales, desempeñó un 
papel fundamental en la cons-
trucción de experiencias co-
lectivas capaces de trascender 
divisiones sociales. La incor-
poración de bandas de sikuris 
en las manifestaciones apris-
tas revela una estrategia deli-
berada de integración cultural 
que permitió al par tido ex-
pandir su inf luencia más allá 
del ámbito urbano.

Un hallazgo significativo de 
esta investigación es que el 
aprismo logró adaptar su re-
pertorio ritual al contexto par-
t icular de una ciudad que 
emergía de medio siglo de 
ocupación extranjera. La apela-
ción constante a símbolos y 
memorias del cautiverio, junto 

con la promesa de regenera-
ción nacional, resultó especial-
mente efectiva en una sociedad 
en proceso de reconstrucción 
identitaria. El par tido supo 
capitalizar esta coyuntura, pre-
sentándose simultáneamente 
como heredero de la resisten-
cia tacneña y como portador 
de un proyecto modernizador.

Este estudio ofrece nuevas 
perspectivas para analizar 
cómo los movimientos políti-
cos construyen legitimidad 
mediante prácticas rituales y 
performances públicas, espe-
cialmente en contextos de re-
construcción post-conflicto. El 
caso del aprismo tacneño evi-
dencia que el éxito en la con-
solidación de una hegemonía 
política no depende únicamen-
te del contenido ideológico o 
programático, sino también de 
la capacidad para generar ex-
periencias colectivas significa-
tivas que articulen aspiraciones 
locales con proyectos políticos 
de alcance nacional.

Líneas futuras de investiga-
ción podrían centrarse en una 
comparación del repertorio ri-
tual aprista en diversas regio-
nes del Perú, así como en el 
análisis de la evolución de es-
tas prácticas durante los perío-
dos de clandestinidad posterio-
res. Asimismo, sería relevante 
profundizar en el estudio de 
cómo estas performances polí-
ticas contribuyeron a reconfi-
gurar las relaciones sociales e 
identidades colectivas en el 
largo plazo.
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