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Franklin Pease García-Yrigoyen ha sido uno de los más emi
nentes historiadores peruanos del siglo XX y uno de los es
pecialistas en etnohistoria andina más conocidos y apreciados 
en el ámbito internacional. Particularmente relevantes son sus 
estudios sobre los Incas, la religión prehispánica, la sociedad 
andina colonial y las crónicas, así como sobre el objeto, el 
método y la propia historia de la etnohistoria andina. Insigne 
maestro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fran
klin Pease desarrolló también una asidua y fecunda labor edi
torial publicando numerosas crónicas y dirigiendo la revista 
Histórica, que él mismo fundó en 1977. 

Nacido en Lima el28 de noviembre de 1939, cursó sus estu
dios de secundaria en el colegio jesuita de la Inmaculada y los 
terminó en 1956, en el de El Salvador de Buenos Aires, ciudad 
en donde su padre, alto oficial de la Marina peruana, se des
empeñaba en ese entonces como agregado naval. En 1958, 
Franklin Pease ingresó en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, institución de la cual no se habría de separar más y 
en cuyo seno desarrollaría toda su carrera profesional, llegando 
a ser una de sus figuras más prominentes y representativas. El 
mismo año fue admitido como miembro ordinario del Instituto 
Riva-Agüero, Escuela de Altos Estudios de la Universidad Ca
tólica, del cual en 1980 pasaría a ser miembro vitalicio. 

En la Universidad Católica siguió simultáneamente estudios 
de Humanidades y Derecho, y obtuvo el bachillerato en ambas 
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carreras, respectivamente en 1964 y 1965, con dos memorias 
sobre los Incas (la primera acerca de Amaru Inca Yupanqui y la 
segunda sobre el Concepto de derecho entre los Incas). En el mis
mo periodo, además, publicaba una bien documentada biogra
fía del Inca "Atahualpa" (1964), una nota sobre "Los estudios 
incaicos y Riva-Agüero" (1963-1965) y los artículos "Los últi
mos Incas del Cuzco" (1963-1965), "Causas religiosas de la gue
rra entre Cuzco y Quito" (1965) y "El mestizaje religioso y 
Santa Cruz Pachacuti" (1965). Desde esos momentos iniciales y 
por todo el resto de su carrera, el mundo inca, tanto prehispá
nico cuanto colonial, representaría su principal campo de inte
rés. Sus propios conocimientos de derecho los habría utilizado 
para profundizar diversos aspectos de la organización social, 
política y económica del Tahuantinsuyu, en ensayos como "El 
derecho y la aparición del estado Inca" (1965), "Aproximación 
al delito entre los Incas" (1971), "La noción de propiedad entre 
los Incas: una aproximación" (1986), hasta el más reciente "¿Por 
qué los andinos son acusados de litigiosos?" (1996), dedicado a 
poner de relieve el contraste y las fuertes contradicciones exis
tentes entre las tradicionales nociones andinas de carácter jurí
dico y el marco y las categorías legales impuestas por los espa
ñoles a partir del siglo XVI. 

En 1966, Franklin Pease ganó una beca de investigación del 
Instituto Riva-Agüero y del Instituto de Cultura Hispánica, que 
le permitió viajar a España y conocer los principales archivos 
sobre América Latina de ese país. En particular, estuvo en el 
Archivo General de Indias, en Sevilla, donde pudo encontrar, 
entre otros documentos, interesantes materiales relativos a la 
extirpación de la idolatría y a la evangelización del Alto Perú 
(véase "El príncipe de Esquilache y una relación sobre la extir
pación de la idolatría", 1968-1969; "Visita del Obispado de 
Charcas antes de 1590", 1969). A su retorno al Perú, en 1967, 
Franklin Pease obtuvo el título de Doctor en Historia, al susten
tar una tesis sobre Culto solar y cosmovísión andina: una introduc
ció11 a la religión incaica. 

El interés por el tema religioso fue despertado en él por el 
erudito humanista Onorio Ferrero (Turín 1908-Lima 1989), fi
lósofo, historiador de las religiones y especialista en culturas 
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orientales. Destacado maestro universitario de la Universidad 
Católica, Ferrero abrió los horizontes del joven Franklin a la 
cultura clásica, a la historia y a la historiografía europeas, intro
duciéndolo en particular al estudio comparado de las socieda
des antiguas y de las religiones y al análisis crítico de las fuen
tes (como tuvo ocasión de recordar el propio Pease en una nota 
necrológica aparecida en la revista Histórica en 1989). Fue evi
dentemente por influencia de Ferrero -pero mostrando en la 
elección del área de estudio, es decir, los Andes, ya una plena 
autonomía y una definida vocación de peruanista- que Pease 
se volcó a investigar a fondo, con acercamientos novedosos y 
agudas interrogantes, el universo religioso de los Incas y de sus 
descendientes. "Nota sobre la unificación del culto solar entre 
los Incas" (1966), "En torno al culto solar incaico" (1967), 
"Religión andina en Francisco de Ávila" (1967-1968), "El mito 
de origen cuzqueño y la creación solar" (1968), "Cosmovisión 
andina" (1968), "El mito de Manco Cápac y la confederación 
cuzqueña" (1969), "Simbolismo de centro en el Inca Garcilaso" 
(1969), son los títulos de sus primeros trabajos en ese campo. 
Con "Notas sobre élite y derecho entre los Incas" (1966) y 
"Mitos andinos: una introducción" (1970), aparecidos en el 
Anuario de Estudios Americanos de Sevilla y, sobre todo, con 
"The Andean creator god" (1970), publicado en Numen, pres
tigiosa revista de historia de las religiones de la Universidad de 
Leiden, Franklin Pease se asomó a la escena internacional. 

Estos primeros ensayos lo llevaron a la publicación de dos 
pequeños grandes libros: Los últimos Incas del Cuzco (1972) y El 
dios creador andino (1973). Ambos trabajos tuvieron inmediata y 
amplia resonancia, tanto que del primero salió pronto una ver
sión francesa (1974). Una lectura de corte decididamente antro
pológico e histórico-religioso de las informaciones sobre la reli
gión autóctona contenidas en las crónicas de los siglos XVI y 
XVII, llevada a cabo dentro de una perspectiva diacrónica y 
dinámica y sobre la firme base del análisis crítico de las fuen
tes, propio del método histórico, le permitió a Franklin Pease 
acercarse de modo penetrante y con finura de análisis al anti
guo universo mítico-ritual y mental del hombre andino. 
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A pesar de que en estos ensayos se utiliza una serie de cate
gorías y nociones explícitamente derivadas de las obras de un 
famoso historiador de las religiones muy apreciado por Onorio 
Ferrero, es decir, Mircea Eliade, de orientación fenomenológica 
y por ende ahistórica, cuando no antihistórica (dada su visión 
de las manifestaciones religiosas como expresiones de la necesi
dad ontológica inherente al hombre como tal, afuera de cual
quier determinación temporal, cultural e histórica), aparen
temente en el joven Franklin fue mucho más profunda y 
duradera la influencia del pensamiento y la orientación teórica 
-recibidos a través de las enseñanzas del mismo Ferrero- de 
otros dos eminentes historiadores de las religiones: Raffaele 
Pettazzoni y su discípulo Angelo Brelich. Contrariamente a 
Eliade, estos estudiosos planteaban que los hechos religiosos 
constituyen fenómenos eminentemente históricos y que, por lo 
tanto, pueden ser comprendidos solo analizándolos en relación 
con su tiempo y su contexto cultural. Con estas premisas, en 
una perspectiva comparativa con fuertes e intrínsecos vínculos 
con la antropología, Pettazzoni y Brelich lograron individuar la 
existencia de precisas y directas conexiones entre específicas 
formas religiosas y determinadas formaciones histórico-socia
les. Es en esta línea, al mismo tiempo histórica y antropológica, 
que Franklin Pease escribía en la introducción de El dios creador 
andino (1973: 9): 
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Interesa entonces el tema religioso no solo por su valor histórico 
intrínseco, sino porque, también, es una puerta de ingreso al 
mundo social. La cosmovisión de un pueblo manifiesta no sola
mente su imagen de lo sagrado, sino también dentro de esta, 
todo lo concerniente a la organización social, a la cual se llega 
también a través de los ritos que los hombres practican y en los 
cuales participan de diversa manera, por ejemplo, y a través de 
los mitos que los explican. Dentro de este mundo, el estudio del 
dios creador permite acercarse en forma más segura al tema 
nuclear, pues dicho dios refleja no solamente la situación central 
de la vida religiosa, sino también está relacionado con la estruc
turación de la sociedad y las formas de gobierno. 
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El interés por las creencias y representaciones colectivas, las 
prácticas cultuales y las diferentes manifestaciones de la vida 
socio-religiosa, concebidas como puerta de ingreso privilegiada 
para una comprensión profunda -"desde adentro" y por ende 
antropológica- del mundo andino y de su desenvolvimiento 
en el tiempo, se mantuvo a lo largo de los años. Ensayos como 
"Un movimiento mesiánico en Lircay, Huancavelica (1811)" 
(1974), "Las versiones del mito de Inkarrí" (1977), "Mitología y 
mar" (1980), El pensamiento mítico. Antología (1982), Los mitos en 
la región andina (1985), "Notas sobre Wiraqocha y sus itinera
rios" (1986), "El estado religioso del antiguo Perú a la llegada 
de los españoles" (1990), "Mitos del mar en la región andina" 
(1993), entre otros, dan fe de este continuo interés por el hecho 
religioso y, más en general, por la visión del mundo, del tiempo 
y del espacio del hombre andino, como requisito fundamental 
para poder entender su ser y su actuar en la historia. 

Volviendo a la carrera inicial de Franklin Pease, entre 1964 y 
1968 este se desempeñó como profesor auxiliar en la Univer
sidad de Lima y, desde 1965, empezó a enseñar, también como 
auxiliar, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, su alma 
mater, institución a la cual permanecería ligado por el resto de 
su existencia y con la cual alcanzó una plena identificación. 
Con el correr del tiempo se habría convertido en el venerado 
maestro de generaciones de estudiantes y jóvenes investigado
res y en una influyente autoridad académica. En 1969, año en 
que fue nombrado profesor asociado, empezó a dictar el curso 
de "Etnohistoria andina prehispánica", el primero en el país 
con esa denominación específica. Desde 1975 fue profesor prin
cipal del Departamento de Humanidades, en la especialidad de 
Historia; fue también director de la Oficina de Publicaciones 
entre 1975 y 1982, Decano de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de 1980 a 1983 y de 1993 a 1999, y Coordinador de 
la Maestría en Historia de la Escuela de Graduados entre 1988 
y 1994. 

Además, siempre en el ámbito de la Universidad, se com
prometió directamente con la realización y conducción de pro
yectos editoriales de altísimo perfil científico, que contri
buyeron de modo decisivo a la afirmación en el ámbito 
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internacional de la Universidad Católica como principal centro 
de estudios en el campo de las ciencias humanas e histórico
sociales: de 1967 a 1974 fue director de la revista Humanidades; 
en 1977 fundó y hasta sus últimos días dirigió la revista His
tórica, en la cual convocó a colaborar a los más renombrados 
estudiosos de historia peruana, andina y americana, desde Jor
ge Basadre, Guillermo Lohmann Villena y María Rostworowski 
hasta John Rowe y John Fisher, así como a un sinnúmero de 
brillantes jóvenes investigadores, por él formados directamente 
o por él apoyados y guiados, con perenne, entusiasta y genero
sa entrega; y también creó y dirigió la colección Clásicos 
Peruanos, de amplia difusión internacional, en la cual a partir 
de 1978 se han venido editando en forma muy cuidadosa algu
nas de las más importantes crónicas de los siglos XVI y XVII. 

Pero Franklin Pease, en su larga y destacada trayectoria pro
fesional, ocupó también prestigiosos cargos externos a la Uni
versidad. En 1964 fue llamado por el gran escritor y antropólo
go José María Arguedas al Museo Nacional de Historia, en el 
cual fue, primero, jefe de investigaciones y publicaciones y, 
luego, de 1969 a 1974, director. Bajo su conducción la revista 
del museo, Historia y Cultura, fundada en 1965, devino en breve 
un punto de referencia obligado para todos los peruanistas. En 
los pasillos del museo Franklin Pease tuvo la oportunidad de 
frecuentar asiduamente a un investigador de origen rumano, 
pero afincado en los Estados Unidos y profesor de antropología 
en la Universidad de Cornell: nos referimos a John Murra, con 
justo título considerado el padre de la etnohistoria andina. Este 
investigador ejerció una profunda influencia sobre el joven 
Franklin, al centrar definitivamente sus intereses sobre lo "an
dino". Al respecto, (1975: 13) en el "Prólogo" a Formaciones eco-
11Ómicas y políticas del mzmdo a11dino, una famosa y ya clásica 
compilación de los principales ensayos de Murra, Pease re
marcaba: 
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Lo andino se aprecia en los estudios de Murra en una perma
nente dialéctica entre la continuidad y los cambios históricos. Si 
la insistencia fue siempre en lo último, a la luz de los distintos 
procesos, organizaciones urbanas y estatales, la preocupación 
fundamental es para Murra lo que permanece por encima de los 
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cambios, la experiencia humana acumulada, decantada, frente a 
la necesidad de obtener y diversificar los recursos, que hacen 
posible la vida. 

El conjunto de categorías y nociones, sobre todo de antropo
logía económica, como "la reciprocidad", "la redistribución" y 
"el control de la verticalidad", que Murra utilizó para intentar 
circunscribir y definir lo andino y analizar la organización de 
las diferentes unidades étnicas, fue explorado y escudriñado 
por Franklin Pease en los años siguientes con rigurosa sistema
ticidad, en su aplicación a diferentes aspectos, situaciones y 
momentos históricos de la sociedad andina, prehispánica y co
lonial. De hecho, la suya fue una perspectiva extremadamente 
atenta al análisis y a los aportes de la antropología, pero más 
dinámica e historicista que la de Murra, quien por formación e 
intereses -como por lo demás fuera bien expresado por el mis
mo Pe ase en el mencionado "Prólogo"- estaba mayormente 
interesado en la estructura y en el funcionamiento de las for
maciones socio-políticas. 

Por otro lado, a nivel metodológico, el acucioso historiador 
que era Pease fue fuertemente atraído por la innovadora pro
puesta de Murra de recurrir, para conseguir nuevas y más pre
cisas informaciones sobre la realidad histórica de las diferentes 
etnias andinas, al estudio de las llamadas "visitas", es decir, los 
informes administrativos españoles relativos a los pueblos indí
genas, un tipo de fuente hasta entonces totalmente descuidado 
por los historiadores. A través de la publicación y el estudio de 
las visitas de la provincia de Chucuito por Garci Diez de San 
Miguel (1567) y de la provincia de León de Huánuco por Íñigo 
Ortiz de Zúñiga (1562), Murra había, precisamente en esos 
años, mostrado toda la potencialidad heurística de esa clase de 
documentos que, develando una serie de aspectos puntuales 
de la vida material y cotidiana y de la condición concreta de 
los habitantes del Ande de los siglos XVI y XVII, de alguna 
manera permitían superar la tradicional visión (muchas veces 
demasiado general e imprecisa y al mismo tiempo muy parcia
lizada, etnocéntrica y cuzcocéntrica), de la sociedad autóctona 
ofrecida por las crónicas. 
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Franklin Pease percibió el estudio de las visitas no solo 
como un valioso y fundamental complemento de las informa
ciones proporcionadas por los cronistas sino, en el ámbito de 
sus propias investigaciones, como el necesario contrapeso histo
riográfico a sus intereses de corte antropológico sobre la esfera 
religiosa, las expresiones simbólicas y las representaciones 
colectivas: 

Los resultados del análisis de las visitas administrativas del 
período colonial -escribía hacia fines de la década de 1970 
(1978a: 24)- hicieron ver que la continuidad sospechada o con
firmada en los mitos y la vida religiosa, se hacía patente tam
bién en la búsqueda y la obtención de recursos, en el aprove
chamiento del espacio, en la organización de las relaciones 
sociales, en la resistencia creadora manifestada en la adecuación 
conflictiva a la presión occidental. 

A través de frías relaciones burocráticas, el hombre andino 
de las grandes construcciones intelectuales y simbólicas adqui
ría cuerpo y realidad; en otras palabras, esa dimensión integral 
que Pease consideró justamente que podría al fin ser rescatada 
a través de la investigación etnohistórica, después de siglos de 
olvido y culpables silencios. Entre los primeros trabajos -mu
chos de los cuales están clara y explícitamente vinculados a las 
investigaciones de Murra- que Franklin Pease dedicó al es
tudio de las visitas, se encuentran "Una carta del visitador 
Garci Diez de San Miguel" (1965-1967), "Nota sobre visitadores 
de Chucuito en 1572" (1970), "Documentos sobre Chucuito" 
(1970), "Ca~bios en el reino lupaqa (1567-1661)" (1973), "Ortiz 
de Zúñiga, Iñigo, Visita de la provincia de León de Huánuco" 
(reseña) (1973) y "Las visitas como testimonio andino" (1978). 

En esta línea de investigación se enmarca el "Proyecto etno
histórico Collagua" que Franklin Pease, dentro de las activida
des científicas de la Universidad Católica y con el auspicio de 
la Fundación Ford, dirigió entre 1974 y 1976. La investigación 
partió del descubrimiento en el Museo Nacional de Historia de 
las actas de una visita de 1591 del repartimiento de Yanque 
Collagua, en el valle del Colea, Arequipa. El proyecto -en el 
cual tuvieron participación, entre otros, el demógrafo Noble 
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David Cook, los historiadores Juan Carlos Crespo y Alejandro 
Málaga Medina y varios estudiantes, como Guillermo Cock, 
Manuel Miño, José Luis Rénique, Efraín Trelles y el que escri
be-, además de búsquedas en diferentes archivos, en particu
lar parroquiales, comportó minuciosas visitas, documentos en 
mano, a los pueblos del valle, con un verdadero trabajo de 
campo llevado adelante por Pease y su equipo. Como resultado 
inmediato de ese proyecto, que para muchos jóvenes de la 
Universidad Católica representó una verdadera escuela de 
campo, Pease publicó "Nota sobre la visita de la provincia de 
Collaguas, Arequipa (1591-1645)" (1975), "New research possi
bilities in Los Collaguas, Peru" con Noble D. Cook (1975), 
"Collaguas: una etnia del siglo XVI. Problemas iniciales" en el 
libro por él mismo editado Collaguas I (1977), y "Ayllu y parcia
lidad: reflexiones sobre el caso de Collaguas" (1981). Además, 
de la actividad "etnográfica" de Franklin Pease queda testimo
nio en los artículos "lnkarrí en Collaguas" (1978) y "Una ver
sión ecológica del mito de lnkarrí" (1979). 

A fines de la década de 1970, cuando publicó Del Ta
wantinsuyu a la historia del Perú (1978), que en 1979 le valió el 
prestigioso Howard F. Cline Memorial Prize, otorgado por la 
Conference of Latín American Hístory, Franklin Pease definitiva
mente había alcanzado su plena madurez como estudioso, 
empeñado en afirmar a la etnohistoria andina como disciplina 
autónoma, dotada de su propio objeto y de su propio método, 
y de primaria relevancia en el panorama de las ciencias históri
co-sociales, en cuanto volcada a recuperar el componente más 
auténtico y de más larga duración de la historia de los habitan
tes de ese tan peculiar espacio geográfico hoy llamado Perú, es 
decir, "lo andino". En ese mismo período, salía en México otra 
publicación, Peni: una aproximación bibliográfica (1979), revelado
ra de otra importante faceta de la figura del estudioso: la del 
bibliófilo apasionado y del gran erudito, interesado en todo lo 
concerniente a la historia y la cultura de su país, desde la eco
logía a la literatura, desde la arqueología a la economía. 

Esta afición bibliográfica, que entre otras cosas lo llevó a 
reunir una gran biblioteca personal especializada de alrededor 
de 20 000 tomos (siempre generosamente a disposición de sus 
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estudiantes y de todo investigador), posiblemente alcanzó su 
momento de máxima realización en el período 1983-1986 en 
que le fue confiada la dirección de la Biblioteca Nacional del 
Perú, prestigioso cargo anteriormente ocupado por otras desta
cadas figuras de intelectuales nacionales, como el literato Ri
cardo Palma y el historiador del período republicano Jorge 
Basadre, al cual el mismo Pease rindió homenaje en diferentes 
oportunidades: con el libro Historia: problema y promesa (1978, 
cuya edición tuvo a su cargo juntamente con Francisco Miró 
Quesada y David Sobrevilla), y con las notas "Jorge Basadre 
(1903-1980)" (1980), "Basadre: una terca esperanza" (1980), "Ba
sadre y Porras: dos visiones de la historia del Perú" (1986) y 
"Jorge Basadre seis años después" (1986). En la Biblioteca Na
cional, Franklin Pease concentró sus mayores preocupaciones 
en el proyecto de modernizar la infraestructura de los depósi
tos y de promover y vitalizar la política editorial. 

De todas maneras, en el momento en el cual Franklin Pease 
asumió la Dirección de la Biblioteca Nacional, ya no era solo 
una destacada figura de la cultura nacional (entre otras cosas, 
también miembro de la Academia Nacional de la Historia 
desde 1980), sino un historiador con vasta proyección interna
cional. Profesor visitante de la Universidad de California en 
Berkeley (1979 y 1982-1983), del Instituto Gonzalo Fernández 
de Oviedo de Madrid (1983) y de la Escuela Nacional de An
tropología de México (1983), en 1984 era llamado por la Unesco 
a conformar el Comité Científico para la elaboración de la 
Historia de América Latina, comité del cual fue elegido vice
presidente, siendo además encargado de coordinar el segundo 
tomo de la obra. Sucesivamente, a su salida de la Biblioteca 
Nacional, Franklin Pease habría sido solicitado para dictar cur
sos y conferencias y para conducir investigaciones en varios 
otros prestigiosos centros de estudios americanos y europeos: 
en la Universidad de Cambridge (Inglaterra) y en la de San
tiago de Chile en 1987, en la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de París en 1988 y en las universidades de 
Maryland y de Johns Hopkins en 1989. 

Desde fines de la década de 1970 e inicios de la siguiente, 
Franklin Pease continuó sus investigaciones y reflexiones cien-
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tíficas con absoluta sistematicidad en cuatro precisas e inter
conectadas direcciones: primero, siguió en la verificación y ex
ploración de todas y cada una de las principales categorías y 
esferas de análisis propuestas por John Murra; segundo, buscó 
reconstruir contextualmente la visión indígena de la historia así 
como los procesos de formación de la identidad andina a lo 
largo de la época colonial; tercero, persistió en su empeño por 
definir el objeto y el método propios de la etnohistoria andina; 
y cuarto, emprendió el estudio crítico de las crónicas, conce
bidas como momento fundacional de la historiografía andina y 
peruana. 

En la línea de Murra pero --como se ha mencionado- con 
una perspectiva mucho más "dinamista", siguió estudiando los 
mecanismos de reciprocidad, redistribución y explotación de 
los recursos de las diferentes zonas ecológicas de los Andes, así 
como la organización política y económica de la sociedad na
tiva pre y posthispánica y, en particular, el papel y la función 
de los jefes étnicos y las elites tradicionales. Punto de referencia 
directo o indirecto de estas investigaciones fueron siempre los 
Incas, sobre quienes Pease escribió también trabajos de síntesis 
y de alta divulgación ("Los Incas", 1980; Imperio Inca, 1988; y 
Los Incas: una introducción, 1991), con cada página --como era 
su peculiar estilo- llena de estimulantes interrogantes y suge
rencias para nuevas investigaciones. 

De todas maneras, para Franklin Pease los Incas representa
ron en todo momento solo el punto de partida privilegiado 
para entender "lo andino" en general a lo largo del tiempo, con 
igual atención tanto a las continuidades y a los fenómenos de 
resistencia sociocultural, cuanto a los procesos de sincretismo y 
de cambio. Es en esta línea de investigación que se enmarcan 
estudios como "La formación del Tawantinsuyu: mecanismos 
de colonización y relación con las unidades étnicas" (1979), 
"The Inka and political power in the Andes" (1981), "Relacio
nes entre los grupos étnicos de la sierra sur y la costa: continui
dades y cambios" (1982), "Cases and variations of verticality in 
the Central Andes" (1985), "Ají: recurso e intercambio en el sur 
peruano" (1988), "Curacas coloniales: riqueza y actitudes" 
(1988), "Ritual y conquista incaica " (1989), "Un memorial de 
un curaca del siglo XVII" (1990), "Systéme economique des In-
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cas" (1990), Cumcas, reciprocidad y riqueza (1992) (uno de sus 
más originales y consistentes aportes a la etnohistoria andina), 
"Interacción y crisis: señores étnicos andinos y régimen colo
nial" (1992), Inka y kumka. Relaciones de poder y representación 
étnica (1992), "Patrones culturales" (1992), "Poder en el mundo 
andino" (1994) "Crisis y transformaciones de la sociedad andi
na" (1995) e "Intercambio y redistribución: el ejemplo de los 
Incas" (1996). 

Por otro lado, en Franklin Pease nunca declinó su primige
nio interés por los aspectos ideológicos, los hechos de carácter 
religioso y las expresiones simbólicas, cuya investigación consi
deró siempre el natural complemento del análisis de las estruc
turas y de los procesos económicos, en el afán de un acerca
miento global (desde los opuestos y complementarios polos de 
las bases materiales y de las estructuras mentales) al estudio 
de la sociedad andina y de su historia. La reconstrucción y el 
análisis del conjunto de creencias, conceptos y actitudes que 
guiaron la conducta y las acciones (sobre todo de resistencia 
activa y pasiva) de los andinos en la época colonial y que, en 
última instancia, les permitieron sobrevivir y reproducirse 
como entidad histórica y cultural resultan, en efecto, el tema 
central de los ensayos "El arte y los mitos andinos: a propósito 
de un libro de Teresa Gisbert" (1980), "Unidades étnicas y 
noción de identidad en el Perú colonial" (1981), "Mesianismo 
andino e identidad étnica: continuidades y problemas" (1982), 
"Notas sobre literatura incaica" (1983), "Antecedentes mesiáni
cos al alzamiento de los Tupa Amaru" (1984), "Conciencia e 
identidad andinas. Las rebeliones indígenas del siglo XVIII" 
(1984), "En busca de una imagen andina propia durante la 
colonia" (1985), "Evangelización e historia andina" (1985), "La 
conquista española y la percepción andina del otro" (1989), 
"Los Incas en la colonia" (1990-1992), "La conquista del Perú 
vista a partir de la experiencia indígena" (1992), "Nuestra ima
gen histórica quinientos años después" (1992), "El pasado an
dino: ¿historia o escenografía?" (1994), "La América de la con
quista. Punto de vista colonial" (1994), "Para decir cómo son: 
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nociones europeas en la explicación andina" (1994) y "El Inca 
en la colonia" (1996). 

Otra importante área temática de los intereses y de las refle
xiones de Franklin Pease fue la "etnohistoria andina" en sí 
misma, vale decir, como disciplina. En efecto, nadie se empeñó 
en individuar, circunscribir y definir el objeto, el método y la 
función específicos de esta peculiar rama de las ciencias históri
co-sociales como lo hizo Pease, que por esta razón puede ser 
considerado el principal fundador de la disciplina en el Perú. 
De hecho, Franklin Pease no fue el primero ni el único gran 
etnohistoriador del país; pero sí, además de tener el mérito de 
haber creado el primer curso universitario específico de la ma
teria, fue el único de los investigadores peruanos en dedicarse 
con sistematicidad, continuidad y extremado rigor a definir el 
ámbito de la disciplina y a buscar dotarla de un aparato teóri
co-metodológico propio. 

En efecto, Franklin Pease se preocupó en varios trabajos
como "Continuidad y resistencia de lo andino" (1981), "¿Qué 
es lo andino en el siglo XX?" (1990), "Espacio andino: historia 
y relación" (1994), y otros ya mencionados- de circunscribir y 
definir el objeto mismo de la disciplina, es decir, lo "andino", 
modernamente entendido como relación dinámica entre 
hombre, espacio y tiempo. Asimismo se empeñó en delinear y 
afinar el método propio de la etnohistoria andina, o sea, de esa 
disciplina todavía novedosa en la década de 1970, algo espe
cial y un poco sui generis, que se había ido desarrollando con 
tanto éxito a partir de la década anterior por obra de John 
Murra, John Rowe, María Rostworowski, Tom Zuidema, Wal
demar Espinoza, Luis Millones, Edmundo Guillén y varios 
otros investigadores de diversa formación y orientación. 

En el afán de dotar a la disciplina de una configuración defi
nida y propia, Franklin Pease escribió numerosos ensayos de 
carácter eminentemente historiográfico-metodológico, como 
"La aventura de la historia incaica" (1967-1968), "Etnohistoria 
andina un estado de la cuestión" (1976-1977), "Etnohistoria an
dina: problemas de fuentes y metodología" (1977), "Historia 
andina: hacia una historia del Perú" (1979-1980), "Tendencias 
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actuales de la etnohistoria en el Perú" (1983), "Apuntes sobre la 
etnohistoria peruana actual" (1986), "Prólogo" (1987), "Con
sideraciones sobre la etnohistoria: un nuevo tramo" (1993) y 
"Cuatro décadas de etnohistoria andina" (1998). 

Posiblemente, el momento culminante de esta larga y 
paciente labor de afirmación de la etnohistoria como disciplina 
primaria en el ámbito de la historiografía de los países andinos 
fue el IV Congreso Intcmacional de Etnohistoria que, bajo la presi
dencia de Franklin Pease, se celebró en 1996 en el campo de la 
Católica y al cual acudieron masivamente los mayores etnohis
toriadores, nacionales y extranjeros, del mundo andino. En la 
"Introducción" a los tres tomos de las Actas (1998), Franklin 
Pease podía luego escribir con legítima satisfacción: 

La Etnohistoria surgió en la década de 1960 [ ... ]. La utilización 
de nueva documentación colonial hizo posible desde entonces 
replantear la historia de Jos Incas y continuar la historia de la 
población andina después de ellos. Hoy no se discute una histo
ria andina que en la década de Jos 60 hubiera sido impensable. 
La Etnohistoria fue, entonces, un canal apropiado para estudiar 
históricamente los Andes y vincular el pasado andino con los 
Andes contemporáneos. 

En cuanto a las fuentes de la etnohistoria, después de los 
años dedicados al estudio de las visitas, en las décadas de 1980 
y de 1990 Franklin Pease se interesó en explorar las potenciali
dades heurísticas de otros tipos de documentos, como los de 
archivos notariales (véase "Las relaciones entre las tierras altas 
y la costa sur del Perú. Fuentes documentales", 1981; "Índices 
notariales de Moquegua, siglo XVI. Una introducción", 1984; y 
"Moquegua a fines del siglo XVI: libros notariales y población 
andina", 1988), pero sobre todo se volcó al estudio detenido y 
apasionado de las crónicas, con el afán de rescatar y recuperar 
todas las informaciones sobre la historia y especialmente sobre 
la visión de la historia del hombre andino en ellas contenidas. 
De este renovado interés por estas clásicas e imprescindibles 
fuentes de la historiografía peruana son testimonio innumera
bles y relevantes publicaciones: las importantes ediciones de las 
crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala (1969, 1980 y 1993), 
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de Gregario García (1981), de Pedro Cieza de León (1984), de 
Francisco López de Gómara (1993) y de Agustín de Zárate 
(1995), varios artículos y ensayos sobre Garcilaso -na
turalmente andino: "Garcilaso andino", 1983-1984 y "Las lec
turas del Inca Garcilaso y su información andina", 1994-, Be
tanzos (1988a), Estete (1991a), Martín de Murúa (1991-1992) y 
Bartolomé, de las Casas (1995); una serie de estudios sobre 
aspectos generales como particulares de las crónicas (Pease 
1981a, 1984a, 1987, 1992a, 1992b, 1994a, 1997, 1998a, 1998b), y 
sobre todo el libro Las crónicas y los Andes (1995), obra de ex
traordinaria erudición y al mismo tiempo de gran originalidad 
interpretativa, que de alguna manera complementa, desde la 
perspectiva etnohistórica, los clásicos Fuentes históricas peruanas 
(1954) y Los cronistas del Perú (1528-1650) (1962) de Raúl Porras 
Barrenechea; historiador este, a pesar de las diferencias de pers
pectiva, grandemente admirado por Pease, que en 1986 había 
publicado una vasta compilación de sus principales escritos 
sobre crónicas. 

Por lo demás, en la década de 1990, Franklin Pease advirtió 
que había finalmente llegado el momento en que la tradición 
andina, gracias a la etnohistoria, rescatada del olvido y recono
cida corno parte fundamental, específica y vertebrante de la 
larga historia del Perú, podía y debía salir al encuentro de la 
tradición hispánica, siendo la una y la otra componentes im
prescindibles y ya definitivamente inseparables de la realidad y 
la identidad peruanas. En esta perspectiva se debe interpretar 
la elaboración de Perú: hombre e historia. Vol. II: Entre el siglo 
XVI y el XVIII (1992) y Vol. III: La República (1993), vasta y 
sumamente erudita obra de síntesis y difusión de alto nivel, 
volcada a la comprensión -a través de puntuales y estimulan
tes acercamientos temáticos- de los grandes procesos de for
mación de la sociedad peruana, desde la protohistoria, es decir, 
desde su primer momento historiable, representado por los In
cas, hasta la época contemporánea. Fue también por esta obra 
de gran aliento y destinada a un amplio público que Franklin 
Pease recibió en 1994, en reconocimiento de su notable trayec
toria de maestro universitario, el más alto reconocimiento otor-
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gado en el Perú a un educador: las Palmas Magisteriales en el 
Grado de Amauta. 

A la individuación, definición y análisis de los principales 
lineamientos de la historia del Perú, con particular atención a 
los avatares del siglo XX, hasta el difícil período marcado por 
el movimiento subversivo de Sendero Luminoso, Franklin 
Pease retornó poco después en un ágil cuanto iluminador libro 
que se publicara en México: Breve historia contemporánea del 
Perú (1995). Como culminación de esta última fase de su pro
ducción, y de alguna manera de toda su carrera profesional, a 
fines de 1998 Franklin Pease publicaba una Gran historia del 
Perú, obra de difusión masiva, distribuida en fascículos por el 
diario El Comercio, dirigida por él y con textos de extremo rigor 
redactados por un nutrido grupo de valiosos estudiosos, la 
gran mayoría docentes de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y muchos exalumnos suyos. 

A inicios de 1999, Franklin Pease supo que unas dolencias 
al páncreas que lo aquejaban desde hacía algún tiempo eran 
causadas por un tumor maligno, que no le dejaba muchas 
esperanzas. Sin embargo, en medio de tratamientos debilitan
tes y de complicadas operaciones, siguió trabajando y dialo
gando con sus colegas y alumnos con la entrega y el entusias
mo de siempre, hasta el final, dando a todas las personas a él 
cercanas una altísima lección de coraje, entereza, señorío, gene
rosidad y profunda vocación profesional. Franklin Pease falle
ció el 13 de noviembre de 1999, rodeado de sus seres queridos 
y con los auxilios espirituales de la fe católica, a la cual mani
festó sumo apego durante toda su existencia. Le sobreviven la 
adorada esposa Mariana Mould, compañera de vida y de estu
dios desde los primeros años universitarios (y cuyo nombre se 
encuentra en la dedicatoria de muchos de sus libros), los hijos 
Mariana, Franklin y Alejandra y cinco nietos (Santiago, Juan 
Antonio, Nicolás, María Alejandra y Franklin VI). 

La muerte de Franklin Pease ha dejado un enorme vacío en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cultura nacio
nal y en la comunidad de los etnohistoriadores y los peruanis
tas de todo el mundo. Extremo y significativo homenaje de 
esta última al gran estudioso ha sido el Franklin Pease G. Y. 
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Prize, instituido solo cuatro días antes de su fallecimiento por 
la revista Colonial Latín American Review y destinado a galardo
nar al mejor artículo publicado cada año en sus páginas. 

A los pocos días del fallecimiento, como simbólico cierre de 
una carrera tan notable y fecunda, salía una última, importante 
obra de Pease: Los Incas: arte y símbolos, compilación de una 
serie de estudios de diferentes especialistas sobre la cultura 
material y la tecnología de los Incas. Significativamente -y 
creemos no casualmente- la "Introducción" de Pease (1999: 
LI) termina con una orgullosa reivindicación del papel jugado 
por la etnohistoria en los decisivos avances que se han dado en 
los últimos decenios en el conocimiento del mundo Inca y de 
la historia andina en general: 

La arqueología y la antropología han dado lugar a un renacer 
de los estudios andinos, específicamente cuando en la década 
de 1960 se hizo patente la presencia de una perspectiva integra
dora: la etnohistoria. La palabra etnohistoria comenzó a usarse 
en los Andes en los trabajos de E. Valcárcel, especialmente en el 
libro que reunió sus clases universitarias sobre los Incas, lo 
tituló "Etnohistoria del Perú antiguo" (1959); desde sus inicios, 
la etnohistoria buscó reunir las estrategias de los historiadores, 
antropólogos y arqueólogos, aunque a diferencia de otros países 
americanos (México, por ejemplo), surgía más cercana a la his
toria. El propio Valcárcel había inaugurado el criterio en la dé
cada de 1930, cuando llevó a cabo trabajos arqueológicos es
trechamente vinculados con una atenta lectura de las crónicas 
en el Cuzco. La etnohistoria se desarrolló en el Perú partiendo 
de un reavivado interés para los Incas, aunque se extendió des
pués a la colonia. Hoy a nadie le llama la atención hablar de 
una historia andina, vertebral en la conformación de una histo
ria del Perú. 

Definitivamente, si hoy en día la historia andina no es más 
considerada la historia menor, oscura y exótica de una pobla
ción vencida y marginal, sino una parte fundante y fundamen
tal de la historia del Perú, esto se debe en grandísima medida 
a la obra de nuestro dedicado maestro, eminente colega y 
entrañable amigo Franklin Pease G.Y. 
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