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Sum illa

L a in te rcu ltu ra lid ad , a  d ife re n c ia  

d e l  m u l t i c u l t u r a l i s m o ,  es  u n  

proyecto  que no alien ta ún icam ente 

el reco n o c im ien to  de la d iv ers id ad  

cu ltu ral así co m o  el re sp e to  y  la 

t o l e r a n c i a ,  s in o  q u e ,  a d e m á s ,  

p ro p o n e  el d iá logo , el ap ren d iza je  

y  la co o p erac ió n  en tre  g ru pos de 

tra d ic io n e s  c u ltu ra le s  d ife re n te s , 

de m anera que, en ú ltim a ins tancia, 

pu ed e  p en sarse  en la an u lación  al 

m enos p arcial de las re la c io n es  de 

in iq u id ad  social. A  p e s a r  de que 

A rg u ed as analizó  y  d io a  co n o ce r 

el p ro c e so  de m e s tiz a je  e n tre  el 

m u n d o  indio  y  el o cc id en ta l en el 

P e rú , su  p r o y e c to  se  e n m a rc ó  

d en tro  de una idea m ayor. Lo  que 

b u scab a  A rg u ed as  era  m ás que el 

m e stiz a je  cu ltu ral. L a  u to p ía  que 

ilu m in ó  su  o b ra , ta n to  l i te r a r ia  

co m o  a n tro p o ló g ic a , no  e ra  u n a  

u to p ía  a r c a i c a , s in o  m á s  b ie n  

p r e c u r s o r a .  E ra  u n a  u to p ía  

in te rcu ltural.
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A  p esa r de que A rg u ed as an a lizó  y  d io  a co n o ce r el 

p ro ceso  de m estiza je  en tre  el m un d o  ind io  y  el o cc i

dental en  el P erú , su p ro y ec to  se en m arcó  den tro  de 

u n a  idea m ayor. Lo  que b u scab a  A rg u ed as  era  m ás 

que  el m estiza je  cu ltural. L a  u to p ía  q u e  ilum inó  su 

obra, tan to  lite ra ria  com o  an tro p o ló g ica , no era  una  

u to p ía  a rca ica , sino  m ás b ien  p recu rso ra . E ra u n a  

u to p ía  in tercu ltu ral.

L a  in te rc u ltu ra lid a d , a  d ife re n c ia  d e l m u ltic u ltu -  

ra lism o , es un  p ro y e c to  q ue no  a lie n ta  ú n ic a m e n te  

el reco n o c im ien to  de  la  d iv e rs id ad  cu ltu ra l así com o  

el re sp e to  y la  to le ra n c ia , s in o  que, ad e m á s , p ro p o 

ne  el d iá lo g o , el a p re n d iz a je  y  la  c o o p e ra c ió n  en tre  

g ru p o s  de  tra d ic io n e s  cu ltu ra le s  d ife re n te s , de m a 

n e ra  q ue , en  ú ltim a  in s ta n c ia , p u ed e  p e n sa rse  en  la 

an u la c ió n  al m en o s  p a rc ia l de las re la c io n e s  de in i

q u id a d  so cia l.

C o m o  se sab e , en  el P e rú , c o m o  en  A m é ric a  

L a tin a , el co n ce p to  de in te rc u ltu ra lid a d  co m o  u n a  

fo rm a  de p ro m o ció n  del in tercam b io  cu ltu ra l y eq u i

d ad  so c ia l no  su rg ió  s ino  h a s ta  d e sp u é s  de v a rio s  

in te n to s  - f a l l id o s ,  p e ro  ta m b ié n  im p o s ib le s -  de 

c o n s tru ir  u n a  id e n tid ad  n a c io n a l e n tre  las d éca d as  

de 1930 y  1960, cu an d o  no  p o d ía  c o n ce b irse  el idea l 

de  p ro g re so  en  m e d io  de la  d ife re n c ia  c u ltu ra l y 

cu an d o  el p a ra d ig m a  h isp a n is ta  se e n fre n ta b a  con  

el in d ig en is ta .

E n cu an to  al in d ig en ism o, la id en tid ad  nac io n a l 

de M ariá tegu i, g ran  p ro y ec to  de h o m o g en izac ió n  del 

h om bre pe ru an o  a lre d ed o r de la figu ra  de l ind io , p ro 

m etía  en  ese en to n ces a ca b a r con  la su b o rd in ac ió n  

de es te  p o r m ed io  del so c ia lism o , de m a n era  que se 

ev itase la  «p érd id a»  de es te  p e rso n a je  y  su ráp id a  

ab so rció n  d en tro  de la so cied ad  m a y o r m ed ian te  el 

ap ren d iza je  y  so c ia lizac ió n  de e lem en to s  m o d e rn o s1 

que  el ind io  ad o p ta  p ara  fo rm ar p a rte  de la n ación  

h eg em ónica .

A  es ta  ab so rció n , la p rim era  a n tro p o lo g ía  p e ru a 

na  la den o m in ó  « acu lturac ió n» . L a  acu ltu rac ió n  co n 

sis te  en el p au la tin o  ab an d o n o  que rea liz an  las p e r

so nas de sus trad ic io n e s  cu ltu ra le s  o rig in a le s  m e 

d ia n te  el ap re n d iz a je  de u n as  n u ev as , lo que trae  

co m o  c o n secu e n c ia  u na m a y o r ad e c u a c ió n  d en tro  

de u n  n u ev o co n tex to  social.

Si b ien  A rguedas utilizó  la p alab ra «acu ltu rac ió n »  

en  v ario s  de sus p rim ero s  en say o s an tro p o ló g ico s ,2 

el sen tido  q ue  p a ra  él te n ía  era  d ife re n te  y  p recu r

sor, en  v ir tu d  de lo que en ten d ía  co m o  m estiza je . L a 

acu ltu rac ió n , p a ra  A rg ued as , le jos  de in c lu ir  u n  o lv i

do  del ace rvo  cu ltu ra l o rig in al, ex p resó  m ás b ien  en 

d icho s añ os  la un ión  feliz  y  co n v en ien te  de es te  con  

el de la  trad ic ió n  con  la que se relaciona :

Q uintanilla  - T itiriteros

En el A lto M antara, a causa de la influencia del 

Ferrocarril C entral, uno de los m ás an tiguos del Perú, 

que se convirtió  en un  poderoso  m edio de d ifusión  de 

la cu ltura occidental y de estím ulo de la producción  

económ ica del Valle, creando com o consecuencia el 

m estizo m ás aculturado, m ás definido, laborioso e in

dependiente del país: el llam ado H uanta, nom bre sig 

n ificativo puesto  que es el m ism o que el de la an tigua 

cultura prehispánica de la reg ión .3

El m estizo  acu ltu rad o  se o p o n e  a la  idea  de a s i

milación:

El hom bre asim ilado  a la cultura occidental consti

tuye una m inoría  en las aldeas y pequeñas ciudades 

de la sierra. En la m ism a ciudad  del C uzco y en las 

otras ciudades serranas im portan tes com o A yacucho, 

A requipa, C ajam arca, H uaraz, Puno, Jau ja, Tarm a 

H uancayo, C erro de Pasco y H uancavelica, ¿quiénes 

constituyen la m ayoría  de la población? ¿Los hom 

bres de la cu ltura occidental? ¿Los indios? N o, los 

m estizos ( . . . ) .4

M ás ta rde , sin  em bargo , A rg ued as  reco n o c ió  el 

sen tido  que el co n cep to  de acu ltu rac ió n  te n ía  en el 

m u n d o  aca d ém ico  y, d ife ren c ián d o se  ta jan tem en te  

de este , d io  a  co n o ce r su p o sic ió n  en el fam o so  d is 

cu rso  que p ro n u n c ió  al rec ib ir el p rem io  In ca  G arci- 

laso  de la  V ega, en  1968, q ue p o ste rio rm en te  in tro 

d u je ra  su  ú ltim a  n o vela, E l zo rr o  d e  a r r ib a  y  e l  z o 

rro  d e  a b a jo .

El cerco  podía y debía ser destru ido; el caudal de 

las dos naciones se podía y debía unir. Y  el cam ino no 

ten ía por qué ser, ni era  posible  que fuera únicam ente
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el que se exigía con im perio de vencedores expoliado

res, o sea: que la nación  vencida renuncie a su alm a, 

aunque no  sea sino en la apariencia, form alm ente, y 

tom e la de los vencedores, es decir que se aculture. 

Yo no  soy  un  acu ltu rad o ; yo soy un peruano  que 

orgullosam ente, com o un dem onio feliz  habla en cris

tiano  y en indio, en español y en quechua. D eseaba 

convertir esa realidad  en lenguaje artístico y tal pare 

ce, según cierto consenso m ás o m enos general, que 

lo he conseguido. Por eso recibo el prem io Inca Garci- 

laso de la Vega con regoc ijo .5

N o  soy  u n  acu lturad o . E l m estizaje , p u es, co n sis 

te  en  la  co n v iv en c ia  y  s in cre tism o  - n o  s iem p re ló g i

co , no  siem pre  lib re de fe lices c o n tra d ic c io n e s -  de 

elem en to s ind ios y  occ id en ta le s  en  u na so la  tra d i

ción . E l m estizo , a  d ife ren c ia  del que es as im ilad o  

p o r la  cu ltu ra  o cciden ta l, no  o lv id a  ni reem p laza : el 

m estizo  reú ne y  celebra.

E l o lv ido  y  el reem p lazo , p ara  A rg uedas, no  son  

s im ples  h erram ien tas  de ad ecu ac ió n  a un  m ed io  so 

cia l ho stil y /o  d iferen te . U n a  de las razo n es q ue a 

m en u d o  c ita  en tre  líneas es la in iq u idad  e in ju stic ia  

social que  o b lig a  a  las p erso n as , en  especial los in 

d ios , a  m o d ifica r su s  co stu m b res com o u n  m e can is 

m o de su p erv iv en c ia  y  m o v ilid ad  social. A rguedas , 

sin  em bargo , es o p tim is ta , y  p la n te a  que ex isten  en 

lu g ares  co m o el V alle del M an ta ro  y  algun as zo nas  

de  Pu qu io , en  los que el ind io  y  el m estizo  h an  lo g ra 

do u n a  bu en a  po sic ió n  so c io eco n ó m ic a  p o r las v ías 

n o rm ales  del m ercad o , y  no  han  n ecesitad o  v a le rse  

de tan  rad ic a le s  m ed idas.

A rg u ed as  p la n teó  que la h is to ria  p eru an a  influyó  

en g ran  m ed id a, no so lo  desd e los p rim ero s  atisb os 

de m o d ern izac ió n  sino  d esd e la ép o ca  co lo n ia l, en  el 

co m p o rtam ien to  social de es tas  p erso nas . Según A r

g u ed as , los m estizos e ind ios de algu nas co m u n id a 

des de P uqu io  y  del V alle del M an ta ro  no  se m u es

tran  h ostiles  h ac ia  el m u n d o  o cc id en ta l, deb id o  a que 

en  d ichos lugares  h ubo escasa  p resen c ia  te rra te n ien 

te  y, po r ello , m a y o r o p o rtu n id ad  de m o v ilid ad  social 

y  p ro g reso  eco nóm ico . A sí, p u ed o  a firm ar que para  

A rg u ed as , m ien tras  ex ista  m e n o r p resen c ia  te rra te 

n ien te  hay  m ás p ro b ab ilid ad  de eq uidad  social:

( , . . ) N o  se im plantó en  el M antaro la servidum bre 

indígena y, por el contrario, las com unidades conser

varon  un alto grado de independencia económ ica en 

esta zona, independencia que confirió  a los indios un 

status especial, no de ex trem a inferioridad  social y 

aun hum ana, com o la que padecieron y padecen  las 

com unidades del sur. Tales orígenes históricos expli

can asim ism o el hecho de que no se form ara en el valle 

una fuerte  casta  de terra ten ien tes  y que se h iciera 

posible en Sicaya la tom a de tierras de la Ig lesia  por la 

com unidad .6

Ig u alm en te , en  Puquio :

( . . . )  la econom ía de los m estizo s m ás so b resa 

lien tes no tiene relación  de conflicto  con  la de in

d ios, sino  que es com p lem entaria . ( . . . )  U n cabec illa  

de P ichqachuri nos d ijo , m uy seriam en te, que su co 

m unidad  no  pro g resaba  m ucho po rque  ten ía  pocos 

m istis y  m estizos y que, po r eso, ellos, los m ay ores , 

estaban  em peñados  en que sus h ijos  se conv irtie ran  

en m estizos. E sta  dec larac ió n  es im portan te porque 

m uestra  la posib ilidad  de que los m estizo s surjan en 

las com unidades de P ichqachuri y C allao  po r obra 

de la transform ac ión  conscien tem ente im pulsada por 

los ind ios y no según el p roceso  trad ic io na l inverso  

de em pobrecim ien to  de m istis  o com o consecuen cia  

de la basta rd ía .7

Y, ad em ás  d e la eq u id ad  socia l, la  h is to ria  es b as 

ta n te  im p o rtan te  en la  re s is te n c ia  al cam bio  cu ltura l:

La debilidad, la casi inexistencia de una alta  clase 

de terraten ien tes depositaría  de la trad ición  señorial 

de la C olonia, y  la debilidad  de la Ig lesia, depositaría  

tam bién  de trad ición  colonial, liberaron al valle del 

M antaro de la po larización  de las cu lturas y de la for

m ación  de los m ás poderosos núcleos de resistencia 

a  la d ifusión de la cu ltura m oderna, resistencia que no 

pudo susten tarse en su m ás só lida base de reacción 

co n serv ad o ra .8



R ev is ta  de A n tro p o lo g ía  y  o tras cosas

D e es ta  m a n era , A rg u ed as  d esh ace  la  c o n c e p 

ción  e sen c ia lis ta  de la cu ltu ra  an d in a  y  la  sitúa  d en 

tro  del p ro ceso  de m o d ern izac ió n  m u n d ia l, sin p o r 

ello  o lv id ar las ca rac te rístic as  que la  co n stituyen . L a 

cu ltu ra  es, p a ra  A rguedas , un  « p a trim o n io  d ifícil de 

co lon izar» . P ues, au n q u e  « las p o te n c ia s  que d o m i

nan  eco n ó m ic a  y  p o lític am en te  a los pa íses  débiles 

in ten tan  c o n so lid a r tal d o m in io  m ed ian te  la a p lica 

ción  de un  pro ceso  de co lo n izac ió n  cu ltu ra l» 9, y  au n 

que  «e sta  gran  em p re sa  tien e aux ilia res  in fluy en tes 

y  po d ero so s  en tre  los soc ios la tin o am erican o s de los 

gran d es  c o n so rc io s» 10,

C om o toda em presa inhum ana, no tiene ésta las 

garantías del éxito  y  m ucho m enos en países com o el 

Perú, donde los propios instrum entos que fortalecen  

la dom inación económ ica y  política determ inan inevi

tab lem ente la apertura de nuevos canales para la d ifu 

sión m ás vasta  de las expresiones de la cu ltura trad i

cional y  de su influencia nac iona lizan te .11

A  p esa r de que  A rg u ed as u sase  la  p a lab ra  « tra 

d ic io n a l»  en  la  c ita  an te rio r, m ás ad e lan te  afirm a: 

«L a  m asa  desco n ce rtad a , al tiem p o  de in g resar en  

la  urbe, en cu en tra  pro n to  su lu g a r en  ella , su pu n to  

de ap oyo  en sus p ro p ia s  trad ic io n es  an tiguas , o rg a 

n izán d o se  co n fo rm e a ellas y  dán d o les  n u ev as  fo r

m as y  fu n c io n e s» .12 E sta frase es in te resan te  en la 

m ed id a  en  qu e re fu erza  lo d icho  an terio rm en te : que 

seg ún A rg u ed as , el o lv id o  y  el reem p lazo  son  im p o 

sib les en  el P erú  y  que , m ás b ien , es el in te rcam bio  

cu ltu ral en tre  las dos nac io n es el p ro ceso  p rincipa l 

que  él o b serv a  a p a rtir  de las g randes  m ig rac io n es. 

E n  un  m o m en to  en  qu e la  an tro p o lo g ía  ap licad a  v er

sab a sobre la in flu en c ia  de occ id en te  en  el m u n d o  

an d in o , so lam en te  A rgu ed as  inc luyó  en  su an ális is  

una  fo rm a de estudio  com plem entario  en  donde  tom ó 

en  cu en ta  la in flu en c ia  de u n a  cu ltu ra  sobre la o tra  y 

v icev ersa, co n v irtien d o  el aná lis is  an tro p o ló g ico  en 

u n  anális is  del s in cretism o  en  las ex p res io n es re li

g io sas  y  a rtís ticas  de los p u eb lo s, así co m o  las m o d i

f ic ac io n es  q ue  su rg ie ro n  en la u rb e  a  p a rtir  de la 

in flu en c ia  andina.

L a re lig ió n  es m estiza , el arte  lo es, y  la  ciu d ad  

em p ieza  a  serlo. E sa  e ra  la sen ten c ia  de A rg ued as , 

es lo que  logró  v er en  la n ac ió n  peruana . S in  em b ar

go , A rg u ed as  no  p aró  ahí. P ro p u so , a lo la rgo  de 

to d a  su o b ra  y  la  m an era  en  q ue se en tregó  p o r c o m 

ple to  a  la  co m p re n sió n  de los fen ó m en o s ex tra ñ o s y  

ap aren tem en te  ilóg icos  del m estiza je , co n ceb ir  a la 

id en tid ad  no  co m o u n a  esen c ia  a  la que d esen trañ ar 

o d escu brir , sino  co m o u na fo rta leza  que n ece sita  

ser co n stru id a  sob re la b ase  d e la d iv e rs id ad , pues la
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div ersidad  no es un  ob stácu lo  sino u n a  con dic ión  a le 

gre en  do nde ex isten  m ayores posib ilidad es de ap ren 

d e r de lo m e jo r  q ue cad a  u n o  tien e p a ra  o frece r y 

com partir.
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