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The definition should follow the work: the work should not adapt itself 

to the definition. 

Oscar Wilde. Lecture to art students (1883) 

1 Este articulo es fruto de un estudio llevado cab0 gracias al financiamiento de la Direccidn 

AcadCmica de Investigaci6n de la Universidad Cat6lica del Pen3 y cuyo responsable fue 

Alejandro Ortiz Rescaniere. Revisamos el archivo de Vivanco gracias a Alejandro Ortiz, 

quien conserv6 este material durante varios aiios, a lnCs Oropeza viuda de Vivanco, posee- 

dora de algunos manuscritos, a Carmen Villanueva, directora de la biblioteca central de la 

Universidad Cat6lica y a Tatiana Rivera, responsable del archivo en la universidad. Agra- 

decemos tambikn la colaboraci6n de 10s profesores del departamento de Ciencias Sociales: 

Alexander Huerta-Mercado, Gisela Cgnepa, Radl Romero y Alejandro Diez. Los datos y 

reflexiones aqui presentados tuvieron origen en el seminario en torno a Arguedas y el valle 

del Mantaro organizado por Alejandro Ortiz Rescaniere, Carmen Maria Pinilla y Dolrnar 

Montesinos. Fue gracias a las preguntas suscitadas en las discusiones de este seminario 

que obtuvimos un mejor entendimiento del context0 y de la importancia que tenia la etno- 

grafia inCdita de Alejandro Vivanco y de Jose Maria Arguedas. Nuestras conversaciones 

sobre el tema con el fil6sofo Gabriel Garcia motivaron la redacci6n de un breve trabajo 

(Garcia 2001) que obtuvo el primer premio del concurso de ensayo organizado por la 

Unesco y la Pontifica Universidad Cat6lica del Perd. Dicho trabajo constituye, pues, una 

redacci6n preliminar de un tema cuyo desarrollo ha dejado en nuestras manos y que espe- 

ramos profundizar en un libro de pr6xima aparici6n (consagrado a 10s ritos ganaderos en el 
valle del Chancay). 

* Profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Cat6lica del 

Peni. 
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Para figurar en el "cogollito", en el clan, en el "grupiro" de 10s Verdu- 

rin, basraba con una condicidn. per0 &a era indispensable: presrar trici- 

ra adhesidn a un credo cuyo primer aniculo rezoba que el pianisra, prore- 

gido aquel ano por la senora de Verdurin, aquel pianista de quien d e c k  

ella: "No debia permirirse tocar a Wagner ran bien", se "cargaba" a la 

vez a Planre' y a Rubinsrein, y que el docror Corrard renia mn's diagnosri- 

cos que Porain. Todo "reclura nrrevo" que no se dejaba convencer por 10s 

Verdurin de que las remiones que daban las personas que no iban a su 

casa ernn mris aburridas que el ver Ilover era inmediatamenre excluido. 

Marcel Proust. Du cBre de chez Swann 

Este articulo indaga en 10s paradigmas que inspiraron las investigaciones an- 

tropol6gicas en el Peni en 10s inicios de la segunda mitad del siglo XX. Nos 

acercaremos a estos aiios, cruciales en la reflexion antropol6gica, a travCs de 

la obra producida en torno a una regi6n de Lima (las comunidades del valle 

del Chancay). Esta obra guarda dos casos contrastados: 10s trabajos de Alejan- 

dro Vivanco, antropologo discipulo de Arguedas, casi completamente inkdito 

hasta la fecha; y 10s libros publicados bajo la direcci6n de JosC Matos Mar, 

contemporheo de Arguedas. 

1. HISTORIA DE UN M~~SICO, DE SU EXCEPCIONAL OBRA Y DE SU PAS0 POR 
LA ANTROPOLOG~A 

1.1. Vivanco, etnografo y m~isico 

Justo Alejandro Vivanco Guerra naci6 el aiio de 1910 en el seno de una aco- 

modada familia de  una de las mis  viejas ciudades de 10s Andes: Huamanga 

(en el departamento de Ayacucho). Huamanga era entonces, como muchas de 

las ciudades del sur andino peruano de principios de siglo, un centro urbano 

de tradici6n hispana y rodeado, durante siglos, por una poblaci6n indigena 

que imponia desde el campo su lengua y fiestas propias. Indios y seiiores po- 

dian compartir muchas costumbres (ocupando posiciones distintas en las fies- 

tas religiosas comunes o siguiendo tradiciones paralelas pero mutuamente in- 

fluidas), pero marcando siempre una diferencia que, en algunas circunstancias, 

parecia llegar a comprometer la misma condicidn humana. A fines de la se- 

gunda mitad del siglo XX, este estilo de vida, que el indigenismo describiri 

con dramatismo ensoiiado, engendrari una generacidn de seiiores que, imbui- 

dos de nacionalismo y cierto exotismo, mostraran su entusiasmo por la "cultu- 

ra incaica". Entre 10s intelectuales y artistas de esta Cpoca hub0 presencias 

afortunadas y aun excepcionales. Pero tambikn las hub0 tristes: mentes some- 
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tidas a una ideologia que 10s llev6 a estilizar originales manifestaciones cultu- 

rales de lejanas comarcas andinas, acomoddndolas a1 gusto de las urbes. 

Vivanco crece en este ambiente y bebe de 61: aprende el quechua desde 

niiio y no tardarh en mostrar su virtuosismo en la interpretaci6n de la mfisica 

propia de 10s mestizos del sur. En 1935 viaja a la capital, pues sus padres de- 

Sean que el joven Alejandro estudie derecho y sea abogado. En Lima, el 

apuesto joven ayacuchano vive con sus parientes en una casa tan vieja como 

humilde. Parece olvidar pronto el proyecto universitario y se gana la vida fes- 

tejando serenatas entre sus paisanos en la ciudad. Trabajard tambiCn en mu- 

chas imprentas de Lima, primero como tip6grafo y luego como corrector de 

pruebas. MAS tarde abrir5 su propia imprenta y formar5 sus propios grupos 

f0lcl6ricos,~ pues las cosas habian comenzado a cambiar: en Lima, una gran 

cantidad de conjuntos musicales y compaiiias de teatro "incaicos" llenan 10s 

escenarios y medios de comunicaci6n m5s importantes. En 1944, 10s seiiores 

del Cuzco inventan la Fiesta del Sol y la escenifican sobre antiguas ruinas ar- 

queol6gicas. El ministerio de educacidn organiza concursos de mfisica vern5- 

cula: en 1948, Vivanco se presenta y gana. Entonces entabla amistad con uno 

de 10s miembros del jurado: JosC Maria A r g ~ e d a s , ~  quien, de regreso de su 

larga experiencia como profesor de escuela en el Cuzco, gust6 y aconsejd el 

arte de Vivanco. Poco despuCs, ambos convencerian a1 m8s importante sello 

discogr5fico de la Cpoca para la edici6n de 10s primeros discos de mdsica an- 

dina --que Arguedas habia comenzado a grabar por cuenta propia en su ofici- 

na-. Aiios despuCs, en 1960 y 1961, la habilidad como narrador de cuentos 

de un mlisico amigo de Vivanco daria a Arguedas la oportunidad de continuar 

uno de sus mds acariciados proyectos: la recopilaci6n de literatura oral andina 

(Arguedas 1960-61).4 Por su parte, Vivanco --con casi cincuenta aiios cum- 

La sucesi6n de conjuntos de mlisica folcl6rica integrados por Vivanco es mhs o menos la si- 

guiente: "La lira ayacuchana" (1935), "Conjunto musical Poqra" (1941), "Compaiiia peruana 
de arte vernhculo" (1942), "Compafiia Ollanta" (1943), "Orfebn folkldrico peruano" (1948), 

"Compaiiia Pachamama de Ayacucho" (1950) y "Orfe6n peruano de quenas" (1974). 

En una carta dirigida a su amigo Manuel Moreno Jimeno en diciembre de 1940 (asi lo de- 

duce el editor aunque no consta la fecha en el original), Arguedas escribe: "He aprendido a 
tocar quena, con un aiio consecutivo de ensayo, y tengo inmensos deseos de tocar en tu 

cuarto, ahora que me he hecho a la idea de ir a Lima. Irk con Vivanco y te daremos una 

audici6n" (Forgues 1993: 102). Esta referencia parece conducirnos indudablemente a Ale- 

jandro Vivanco. Sin embargo, se contradice con 10s datos que Vilcapoma recogi6 del mis- 

mo folclorista (1999: 85). En todo caso, Arguedas podria referirse a MoisCs Vivanco, tio 

patemo de Alejandro y tambi6n popular inttrprete de mlisica folklbrica. 

La colaboraci6n entre Vivanco y Arguedas se extenderia aun despu6s de la etnografia del 

valle del Chancay. Asi lo atestigua el breve articulo de Arguedas sobre 10s insultos que- 
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plidos- obtiene una plaza de profesor de mlisica en una escuela estatal. Sin 

embargo, su familia no parece estar contenta. Es llamado a Ayacucho y con- 

minado a explicar el motivo por el que no inici6 sus estudios universitarios 

durante 10s veinticinco aiios transcunidos desde su arribo a la capital. Enton- 

ces, Alejandro Vivanco, de rodillas en la capilla privada de su casa (Vilcapo- 

ma 1999: 60), se disculpa solemnemente y promete comenzar sus estudios en 

la universidad de i n m e d i a t ~ . ~  

1.2. El lnstituto de Etnologia y Arqueologia y la expedicion a1 valle del 

Chancay 

Vivanco ingresa a la Universidad de San Marcos en 1962. No a la Facultad de 

Derecho, como sus padres le aconsejaran cuando era un muchacho, sino al Ins- 

tituto de Etnologia y Arqueologia. Alli se encontraban, entre otros profesores, 

Luis E. Valcircel, Jorge Muelle, Juan Comas, John Murra, JosC Matos Mar y 

JosC Maria Arguedas. Es probable que fuera Arguedas, a quien conocia hacia 

rnis de diez aiios, uno de 10s principales m6viles de la inclinaci6n de Vivanco 

por la antropologia. El 29 de julio de 1962 el instituto organiz6 una expedici6n 

a la parte alta del valle del Chancay: este sera el inicio de un gran proyecto diri- 

gido en parte por JosC Matos Mar. DespuCs de visitar las comunidades de la 

costa, 10s estudiantes de e n t ~ n c e s , ~  guiados por Matos, visitaron una de las mis 

altas: Santa Lucia de Pacaraos (capital del distrito del mismo nombre). El arribo 

de esta primera expedici6n del 29 de julio de 1962 coincidid con una de las rnis 

formidables fiestas de la regi6n: el rodeo de Pacaraos. Para muchos de esos j6- 

venes estudiantes, Pacaraos constituy6 no solo el primer trabajo de campo de su 

carrera, sin0 aun su primera experiencia del mundo ritual andino. Habia entre 

ellos, sin embargo, una excepci6n: un estudiante, no solo conocedor de las fies- 

tas rurales andinas, sin0 que, ademhs, a sus cincuenta aiios, bien hubiera podido 

ser el padre de cualquiera de sus compaiieros: Alejandro Vivanco. 

chuas (Arguedas 1966), donde transcribe grabaciones fonoel6ctricas realizadas por su 

alumno y amigo. 

5 Los primeros aiios de 1960, en 10s que ingresa a la universidad y emprende la etnografia 
del valle del Chancay, marcan una etapa de cambios radicales en la vida de Vivanco: por 

10s mismos aiios, decidira separarse de su primera esposa luego de veinticinco aiios de ma- 
trimonio, y contraerh un nuevo compromiso, dentro del cual nacerh su tercer hijo en 1966. 

6 Los compafieros de Vivanco en aquella expedici6n de 1962 fueron: Fernando Nufiez, Ale- 

jandro Ortiz Rescaniere, Rodrigo Montoya. Emilio Mendizhbal Losack, Hugo Neyra, Tere- 

sa Morhn, Graciela Castillo, Jorge Trigoso, Percy Revilla, Anglade Francois (de nacionali- 
dad francesa), Kolson (de nacionalidad belga) y Bendezu. 
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La riqueza de 10s ritos de Pacaraos, sus emblemas, canciones y melodias 

-todas esas, manifestaciones propias de aquel mundo indigena que habia co- 

nocido desde niiio, pero que, al mismo tiempo, eran tan diferentes a las de las 

comarcas sureiias de las que 61 provenia- debieron impresionar al viejo fol- 

clorista. A diferencia de 10s estudiantes jbvenes, Vivanco comenz6 desde ese 

momento una recopilaci6n sistemhtica de manifestaciones culturales entonces 

catalogadas del siguiente modo: las bellas artes: 10s bailes, la mfisica y la lite- 

ratura oral (mitos, canciones, bromas, refranes, etc.); el mundo mhgico reli- 

gioso: las creencias, 10s tablies, 10s peligros y beneficios de lo sobrenatural; la 

toponimia en idioma nativo; y 10s ritos: en honor a 10s santos ep6nimos de las 

villas, en conmemoraci6n de 10s muertos, con ocasi6n de la limpieza de 10s 

canales de regadio, y 10s ritos propios de la identificacidn del ganado, es de- 

cir, 10s ritos del rodeo (Vivanco 1984: 195 y 1988: 246). 

En enero de 1963, cinco meses despuCs de su primera visita a Pacaraos, 

Vivanco vuelve a partir. Serh el inicio de un largo y solitario periplo a travCs 

de veintid6s comunidades indigenas distribuidas en seis distritos de la cuenca 

aha del rio Chancay: Pacaraos,' Atavillos Alto, Acos, Veintisiete de Noviem- 

bre, Lampian y Atavillos Bajo. El itinerario concluye en la comunidad de 

Coto, a la que arriba por segunda vez durante sus celebraciones patronales de 

la primera semana de agosto. Los breves articulos de Vivanco sobre el valle 

del Chancay (1988: 222, 246 y 317) mencionan un recorrido miis extenso8 

(vCase cuadro). 

7 El distrito de Pacaraos incluia entonces las tres comunidades que hoy conforman el distrito 

de Santa Cruz de Andamarca. 

8 Por siete distritos en vez de seis y por vientisiete comunidades en vez de veintid6s. Esta 

informaci6n parece coincidir con un pasaje de la libreta de campo nfimero 12 (phginas 72- 

73), donde, en la comunidad de San Agustin de Phriac (Huayopampa), escribe el 10 de 

marzo de 1962: "Hasta ahora se ha cumplido exactamente lo planeado. Ojalh no tenga obs- 

thculos en estos 5 pueblos que me faltan". Los cinco pueblos a 10s que se refiere Vivanco 

son: San Pedro de Pallac y San Luis de Chaupis (en el distrito de Atavillos Bajo) y Rau- 

ma, Huitndaro y Sumbilca (distrito de Sumbilca). Con ellos se completarian, pues, las 

veintisiete comunidades y siete distritos. Sin embargo, las libretas nlimeros trece, catorce y 

quince no han sido ubicadas. De la libreta N.o 12, consagrada a Pampas y Huayopampa, la 

secuencia salta hasta la libreta N.o 16, donde solo se mencionan las visitas a las comunida- 

des de Pacaraos, Pirca y Coto en agosto de 1963. Las fichas mecanografiadas no incluyen 

ninglin dato de estas cinco comunidades (Pallac, Chaupis, Rauma, Huhndaro y Sumbilca). 

Pero que ellas no son exhaustivas queda probado por el hecho de que tampoco consignen 

otros datos que si hemos encontrado en las libretas: aquellos recopilados en las comunida- 

des de San Juan (distrito de Acos) del 21 al 22 de febrero de 1963, en Santa Lucia de Pa- 

caraos (distrito de Pacaraos) del 29 al 31 de julio de 1963, y en San Juan de Coto (27 de 
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Cuadro N." 1 

lt inerario de Alejandro Vivanco a traves de las comunidades de la cuenca alta 

del rio Chancay 

Fecha de arribo Comunidad de indigenas visitada por Distrito de La provincia 

Alejandro Vivanco de Huaral 

Atavillos Alto 

26 1 San Pedro de Carac 

28 1 San Juan de Coto 

San Salvador de Pampas 

Rauma 

27 de Noviembre 

I 1 2 1 San Andres de Canchapilca Lampian 

? I Huandaro 

1 4 1 San Juan de Coto (2da. visita) 1 27 de noviembre 

Sumbilca 

jul io 

agosto 

I 

1969 I j a g ~ ~ t ~ ?  I i29? I Santa Lucia de Pacaraos (4ta. visita) I Pacaraos 

? 

29 

1 

Sumbilca 

Santa Lucia de Pacaraos (3ra. visita) 

San Pedro de Pirca (2da. visita) 

Pacaraos 

Atavillos Alto 
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1.3. Cronicas, melodias e imageries: 10s documentos de la expedicion9 

La informaci6n recopilada por Vivanco ocup6, al menos, trece libretas de 

campo. Cada una de ellas incluye partituras de la mhsica propia de 10s pue- 

blos que visitaba. La informaci6n de las libretas --con excepci6n de las parti- 

turas y de las crdnicas de las vicisitudes de sus viajes- fue transcrita en mis  

de trescientas fichas clasificadas seghn la entonces novedosa guia de Murdock 

(1960) y entregadas a Arguedas probablemente a fines de 1963. Solo en cuan- 

to a, por ejemplo, 10s ritos del rodeo existen numerosas partituras de sus me- 

lodias (takis, yaravies, huahuayis, rodeos, antis y kiullos), rnis de medio cen- 

tenar de canciones y veintitrks testimonios sobre sus distintas variantes en las 

comunidades de la cuenca alta del rio Chancay. Aparte de 10s materiales escri- 

tos, Vivanco tom6 muchas fotografias durante su trabajo de campo. Poco rnis 

de una decena de estas fotos fueron publicadas -con una nitidez muy poco 

afortunada- en 10s articulos de Vivanco. Las fichas, por su parte, mencionan 

un hlbum fotogrifico, que aun no ha sido hallado per0 que debi6 ser abundan- 

te si tomamos en cuenta un viejo recibo de pago de un estudio fotogrhfico de 

la Cpoca - - y e  hallamos entre las piginas de sus libretas- donde se seiiala el 

revelado de doce rollos fotogrificos. 

Las libretas de campo de Vivanco y su transcripci6n en fichas no solo re- 

cogen datos que ahora seria muy dificil obtener debido al acelerado cambio 

Noviembre) del 4 al 8 de agosto de 1963; informaci6n que, sin embargo, es consignada en 

las libretas de campo nlimeros 9 y 16. Otro detalle importante es una anotaci6n marginal 

en la partitura correspondiente al "Baile de 10s Negritos" de la comunidad de  Santa Cruz 

de Cormo: "vea Huindaro", que remite, como en otros casos, a la comparaci6n de las par- 

tituras de diferentes pueblos. Es probable, pues, que Vivanco haya completado su recorrido 

en cinco comunidades mis  - q u e  consignamos en el cuadro del itinerario con signo de in- 

terrogacibn- y que 10s datos alli recopilados se hayan perdido junto con las tres libretas 

desaparecidas. Pero no es solo en cuanto al espacio que la expedici6n de Vivanco se pro- 

longs. En 10s articulos se afirma que habria visitado la zona en 1964 (durante las vacacio- 

nes del "ciclo doctoral", aiio en que habria contado "con la aprobaci6n de la citedra") ade- 

mis  de 10s aiios 1962 y 1963. No ha sido todavia posible deterrninar si estas referencias 

corresponden a 10s hechos o si de trata de un equivoco explicable luego del transcurso de 

veinte aflos. Vivanco menciona, ademis, una visita adicional al rodeo de Pacaraos en el 

aiio de 1969: "con una delegaci6n de 45 alumnas del Curso de Folklore de la Escuela Su- 

perior de Turismo [...I [quienes] lograron realizar un.importante trabajo de  investigaci6nm 

(1988: 317). No hemos podido obtener 10s datos recopilados ni en 1964 ni en 1969. 

9 Los pocos trabajos que intentan hacer un compendio de la antropologia en el Peni ignoran 

esta expedici6n y sus resultados, sus perspectivas y posici6n dentro de las ideas entonces 

predominantes en la disciplina, etc. Sucede lo mismo en la dltima colecci6n de articulos 

editada por Degregori (2000: 123- 179). 
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que ha vivido la region en las ultimas dkcadas -aunque dudamos de la seve- 

ridad de este cambi-, sin0 tambiCn porque en las libretas y fichas de Vivan- 

co es posible captar la voz de 10s informantes, de 10s campesinos que Vivanco 

entrevistb. Separados y antecedidos por Ilamadas, 10s comentarios de Vivanco no 

interfieren con las descripciones de 10s comuneros. La informacion de las libretas 

de campo ha sido apenas organizada segun el plan de trabajo o las hipotesis 

del etn6logo. Si guardan una coherencia, es aquella que le imprimen 10s infor- 

mantes que dictaron su testimonio. Estamos, pues, ante la fuente primaria del 

antropologo: 10s apuntes de sus cuadernos de campo, sin m8s alteraciones que 

las producidas por la presencia misma del etn6grafo. Es posible que, de haber 

contado con m8s tiempo -recordemos que el material etnografico fue reco- 

gido en un recorrido casi frenetic0 por no menos de 22 comunidades en solo 

tres meses-, habria sido mayor la riqueza de la informacion recogida. Cree- 

mos que la perspicacia de Vivanco para recoger la voz de sus informantes 

-10s giros y 10s modos de hablar, el entusiasmo y las preocupaciones, las 

alegrias y las tristezas atribuidas a cada escenario narrado-, su habilidad para 

plasmar en la escritura esa voz contenida en 10s campesinos que le contaban 

sus propias versiones de las fiestas de sus pueblos, compensa, en gran medida, 

la limitada profundidad de la informaci6n ocasionada por cuestiones de indole 

material. 

Nuestro etnografo, Vivanco, debi6 mostrar gustoso las credenciales de la 

universidad nacional m8s prestigiosa de entonces: San Marcos. Este suele ser 

un motivo suficiente para recibir una calurosa bienvenida en muchas comar- 

cas andinas donde la educacidn es un grato anhelo. Asi nos lo muestran el tes- 

timonio de Vivanco sobre la comunidad de Pirca y nuestra propia experiencia 

de campo. Es evidente, sin embargo, que debieron existir limitaciones propias 

de una visita oficial proveniente de la capital: la selection de 10s informantes 

restringida por las autoridades a una elite local o la desconfianza ante la re- 

pentina presencia de estudiantes en varias comunidades del valle.'O Ante estas 

limitaciones, Vivanco tenia algunas atenuantes: en primer lugar, no era limeiio 

10 Al respecto hay una anCcdota que rnuestra, adernds, el grado de vinculaci6n de 10s carnpe- 

sinos del valle del Chancay con la sociedad nacional. Uno de 10s integrantes de aquella ex- 

pedici6n a Pacaraos de 1962, Hugo Neyra, public6 al siguiente aRo un articulo poco afor- 

tunado (e ilustrado con lac6nicas caricaturas de indigenas sureiios) sobre las cornunidades 

del valle en un diario local. Este articulo caus6 malestar entre 10s habitantes del valle: 

ofendidos, llegaron a enviar una carta de rectificaci6n al rnisrno diario. La animadversih 

causada contra 10s estudiantes de San Marcos fue sentida por Vivanco -sobre todo en la 

cornunidad de Santa Catalina-, en cuya libreta N." 3 narra 10s problemas que tuvo y 

transcribe el documento de rectificaci6n. 
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sin0 provinciano, y no era un completo desconocido -como 10s otros estu- 

diantes de San Marcos-: la fama y 10s discos de sus conjuntos folcl6ricos 

habian llegado a la regibn. Vivanco guardaba una gran simpatia por el mundo 

indio y su cultura: por su mlisica, danzas e idioma -no olvidemos que enton- 

ces el quechua estaba difundido en todas las comunidades del alto Chancay-. 

Con las particularidades propias de un descendiente de 10s seiiores de Hua- 

manga, Vivanco estaba tan inconsciente como fuertemente ligado a la cultura 

quechua, cuyas manifestaciones artisticas -sobre todo en sus variantes mesti- 

zas y seiioriales- habian dejado su sello en la sensibilidad y en la vocaci6n 

de toda su vida: la mlisica. Las libretas de campo narran las oportunidades 

que tuvo Vivanco de comunicarse a travCs del quechua con 10s campesinos 

del valle, y aun de interpretar para ellos la mlisica que habia recopilado en su 

propia comarca." La cultura propia de las comunidades de la cuenca alta del 

Chancay, sin embargo, no podria haber dejado de impresionar a este hombre 

adiestrado en el idioma y el arte de 10s indios del sur. En efecto, nada mis  

alejado de la realidad social del valle del Chancay que ese sistema caracteris- 

tic0 del sur andino, compuesto de grandes haciendas en manos de una elite 

blanca y de pobres comunidades de indios sometidos a su servicio, que cierta 

literatura tanto ha descrito. Las haciendas en el valle del Chancay han perma- 

necido siempre en la costa, mientras que la sierra del valle ha estado poblada 

de campesinos libres de su influjo, de pequefios propietarios de tierras y usu- 

fructuarios de inmensos pastizales bajo el control de comunidades campesinas 

en gran medida aut6nomas. Los resultados del largo proceso cultural que esta 

situaci6n ha posibilitado en el valle del Chancay estin, pues, m6s cerca del 

valle del Mantaro que de las caracteristicas de la sierra sur. Al respecto, las te- 

sis de Arguedas (1953) sobre las consecuencias que estas diferencias tienen en 

la interacci6n personal de 10s habitantes de ambas regiones alin parecen litiles 

para la comprensi6n de la cultura de estas regiones mis intensamente "acultu- 

radas". 

Pero no parece tratarse solo de evoluciones hist6ricas recientes, sino de 

antiguas tradiciones divergentes, aunque evidentemente emparentadas. La lin- 

giiistica ha seiialado hace mucho que el quechua de Pacaraos muestra varian- 

tes linicas en todos 10s Andes. En cierto modo, la etnografia aqui presentada 

muestra tambiCn unos ritos, emblemas y pricticas nunca antes descritos en 

otras regiones andinas. Parece ser, pues, que, como etnbgrafo, Alejandro Vi- 

11 La riqueza de las partituras que Vivanco recogi6 en cada uno de 10s pueblos visitados pa- 

rece deberse en gran parte a sus propias habilidades musicales, cuya belleza es reconocida 

hasta ahora. 
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vanco no pudo estar rnejor provisto. Por un lado, su experiencia vital y sus in- 

clinaciones personales sellan en 61 una gran afinidad con el mundo rural andi- 

no, con su arte, sus costumbres y su lengua. Y, por otro lado, su paso por la 

universidad, pero, sobre todo, las particularidades de la comarca que describe, 

la sierra de Lima, le brindan ese distanciamiento imprescindible a toda etno- 

grafia valiosa, ese distanciamiento que permite ver lo mis importante: lo que 

resulta obvio a 10s informantes." 

No sabemos si Jose Maria Arguedas percibi6 en estos tCrminos las virtu- 

des de su mas viejo alumno del Instituto. Sin embargo, el apoyo que Vivanco 

recibi6 de Arguedas en su etnografia del valle del Chancay parece mostrarnos 

a un profesor con una aguda perception de una de las cuestiones rnis cornple- 

jas de la etnologia: la posibilidad real de adquirir un conocimiento cabal del 

otro a partir del trabajo de campo, tema de discusi6n de cuya importancia algu- 

nas corrientes contemporaneas de la antropologia parecen haberse percatado 

solo muy recientemente.13 Creernos que una de las claves para entender la per- 

cepci6n que Arguedas tenia al respecto es la irnportancia que otorgaba a1 senti- 

do estktico en el trabajo de carnpo y en la etnologia en general. Esta importan- 

cia se refleja en una de sus hermosas cartas a Alejandro Ortiz Rescaniere. 

Encuentro en tus liltimas cartas, humor, del bueno; sensibilidad. de la buena y, sobre 

todo, carencia de pragmatismo. La mejor forma de ser util es saber bien algo, por amor 

al propio conocimiento y no por oficio. Las compensaciones que encuentra un hombre 

asi son siernpre de adentro para afuera y no le coserhn medallas o condecoraciones en 

el pecho o en el polo. Por otra parte, creo que seris antropblogo. Me acuerdo con felici- 

dad infantil c6mo me preguntaste cierto dia I...] si no habia incompatibilidad entre el 

arte y la antropologia, entre el saber artistic0 y la ciencia. Y yo te dije que habia mucha 

necesidad de  la confluencia de ambas cosas pero que no era facil que alguien tuviera 

condiciones para lograrlo. Creo que tli has de hacerlo. iHasta me siento algo padre, 

cuando me hago esta ilusibn! (1996: 265). /I Y quedaste convencido en pocos rninuros 

que no s610 no habia incompatibilidad sino que eran una misma cosa, que no se podia 

ser etn6logo sin tener la mayor aptitud para sentir y conocer las artes. (1996: 280) 

12 Vivanco parecia percibir a sus informantes como individuos, cada uno distinto del otro. Un 

rasgo notable en las libretas y fichas de Vivanco -rasgo que 10s antrop6logos han tendido 

a obviar hasta hace muy poco- es que, para cada testimonio o dato que consignan, se se- 

fiala, por lo menos, el nombre del informante (si es que no se agregan datos como su edad, 

estado civil y ocupaci6n). 

13 En efecto, la particular importancia de  la experiencia vital del etn6grafo en el trabajo de 

campo, y sus consecuencias para el conocimiento y la producci6n de textos, es discutida 

con cierta obsesi6n por 10s autores norteamericanos desde la dicada de 10s noventa: Cli- 

fford Geertz, Renato Rosaldo, Paul Rabinow, James Clifford, etc. 
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Esta perspectiva es la que origin6 la colaboracidn entre Arguedas y Vivan- 

co. Y es, adem&, la que ahora nos provee de una oportunidad dnica para la 

comparaci6n sincr6nica entre las distintas variantes rituales de una misma co- 

marca, y para el estudio diacrdnico de la evolucidn de 10s ritos en un period0 de 

cuatro dCcadas, entre 1960 y 2000, dentro del cual sucedid uno de 10s cambios 

m8s dram8ticos de la sociedad rural: la llamada rnodemizacidn. Estamos frente 

a la mis grande fuente conocida del particular quechua de Pacaraos, actualmen- 

te casi extinto; y de manifestaciones culturales, sobre todo de ritos y mitos, hoy 

muy debilitadas, sustituidas por otras, o simplemente desaparecidas. 

Las fichas de Vivanco de 1963 formaron parte de un archivo aun mayor 

que Arguedas habia venido reuniendo desde fines de 10s aiios cuarenta,I4 con 

el mismo objetivo que alentd toda su obra: perpetuar las manifestaciones cul- 

turales m8s bellas de un pais aparentemente sometido a un cambio vertigino- 

so, y posibilitar y enriquecer el estudio de la cultura en el Perd. Es conocida 

su confianza en uno de sus m8s j6venes alumnos del Institute y compaiiero de 

Vivanco: Alejandro Ortiz Rescaniere. La propuesta de Arguedas era sencilla y 

apasionante: Ortiz debia prepararse "lo mis seriamente posible" para trabajar 

con 61 en el estudio de las preciosas manifestaciones culturales de las que el 

Perd estaba Ileno. Guiado por Arguedas, Alejandro Ortiz es admitido en el se- 

minario de Claude LCvi-Strauss en Paris, donde permanece cerca de seis aiios 

antes de retornar a1 Peni en 1969. Entonces, todo parecia estar listo para la an- 

siada labor. Pero, pocos meses despuks de su arribo, Arguedas moriria tr8gica- 

mente. Las cartas de Arguedas a Ortiz Rescaniere (1996) trasuntan una infinita 

esperanza y una gran alegria por 10s logros de su m8s entraiiable discipulo: 

Ya no puede haber duda de que harhs cosas buenas para tu propia felicidad y la de 

quienes encuentren la dicha en el descubrimiento del inacabable "misterio" que es el ser 

humano (1996: 242). N Harhs tu tesis y vendris aqui. Creo que dnicamente el trabajo 

por 10s pueblos del Peni puede ser tan digno de inter& constante para un sujeto tan su- 

til, tan exigente y tan intranquilo como td (1996: 256). N Prephrate para sumergirte en 

un universo infinito de novedades absolutas, pero oficialmente bastante prohibido y cer- 

14 Arguedas public6 solo un breve extract0 de este archivo (Arguedas y Francisco Izquierdo 

Rios 1947). P6stumamente se ha publicado el material sobre una comunidad de la provin- 

cia de Canta (departamento de Lima): Arahuay (Arguedas e Izquierdo 1987 y 1989). Exis- 

ten, ademhs, diversos relatos y creencias publicados por prirnera vez por la dnica investiga- 

dora andinista que ha analizado este material: Marie-France Souffez (1985: 187, 194 y 

198; 1992: 256-259; y 1993: 337-338). El resto del archivo permanece inCdito y, aparente- 

mente, dividido: parte de 61 se encuentra en el archivo "Jose Maria Arguedas" de la Ponti- 

ficia Universidad Cat6lica del Perd (donado por Alejandro Ortiz Rescaniere) y otra parte 

en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, en Lima. 
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cado por reglamentos y tabues. Por eso misrno invita a la hazafia. la contemplacion. la 

participacion. el analisis. Estis al tilo para llegar a hacer la gran obra. Una de las mejo- 

res que haya hecho, de veras. el hombre sobre si  mismo y su tierra (1996: 281). N Dis- 

pensame. perd6name: continua lo que hice. tu eres el unico que puede llevar el trabajo 

que. a nivel elemental, pero felizmente con trascendencia, hice; lo puedes y debes Ilevar 

a su culmination [...I Es tu obligaci6n y la mejor fuente para tu propia felicidad y reali- 

zacibn. Te dejo bien casado, bien acompafiado, bien armado. iA luchar como yo lo 

hice! Te abrazo. confio en ti. ( 1996: 305) 

Antes de morir, Arguedas confiaria parte de este archivo a su mis querido 

alumno. Por su parte, Alejandro Vivanco terminari sus estudios de antropolo- 

gia, se desempeiiari como profesor de musica y folklore andinos y continuari 

recopilando materiales etnogrificos hasta su muerte en 199 1. Escribiri tres te- 

sis;I5 sin embargo, ninguno de estos trabajos tocar6 el tema de las comunida- 

des del valle del Chancay. Esta desproporci6n entre los conocimientos adquiridos 

y la capacidad de expresarlos a travCs de textos, parece ser una caracteristica co- 

mun a muchos estudiosos peruanos. Verernos que Arguedas y Vivanco escapa- 

ron a la sujeci6n de los esquemas que los paradigmas de su Cpoca propugna- 

ban. Aunque la vocaci6n prirnera de ambos -la literatura en Arguedas, y la 

musica en Vivanco- muestran una gran sensibilidad estetica, solo Arguedas 

se entren6 desde joven en el arte de escribir. Quiz5 sea esta aspiraci6n --que 

solo se obtiene gracias a una verdadera vocacion por la lectura- la que otor- 

ga a Arguedas la posibilidad de hurgar con franqueza en las manifestaciones 

culturales del Peru. Vivanco, en carnbio, no se form6 en el arte de la lectura y 

de la escritura, sino en el de la m6sica. Como Arguedas, poseia un agudo sen- 

tido estCtico y un gran conocimiento vivido de la cultura indigena del Peru. 

Pero, a diferencia de 61, parece incapaz de transformarlo en palabras escritas. 

Es probable, pues, que la carencia de un hibito de lectura sea lo que impidio 

a Vivanco volcar a travCs de la escritura 10s enormes conocimientos que po- 

seia (tal como lo prueban sus archivos), compartirlos y hacerlos perdurables a 

travCs de una escritura que le hiciese justicia a su enorme belleza y cornpleji- 

dad, pues esa escritura correcta solo es posible por rnedio de un disciplinado 

entrenarniento en la lectura. DespuCs de la muerte de Arguedas y de Vivanco, 

Alejandro Ortiz Rescaniere -quien, con el tiernpo, ha forjado una obra pro- 

pia y una de las rnis originales y s6lidas sobre el Peru- donari las fichas et- 

nogrificas a la Pontificia Universidad Cat6lica del Perli. Fue alli donde, trans- 

15 Las tesis tratan de la education, el folklore y la inmigraci6n y fueron presentadas en el Mi- 

nisterio de Educaci6n (1972) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1973 y 

1976). las dos ultimas con la asesoria de Alejandro Ortiz Rescaniere. 
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curridos treinta aiios de la muerte de Arguedas y diez de la desaparici6n de 

Vivanco, nosotros encontramos este material, cuya regi6n y tema de inter&, 

por una circunstancia mAs que feliz, compartiamos. 

2.  TRASCENDENCIAS Y CIRCUNSTANCIAS: LA PROPUESTA DE VIVANCO Y LAS 

INVESTIGACIONES POSTERIORES EN EL VALLE DEL CHANCAY 

Haremos una breve incursi6n en 10s estudios antropol6gicos posteriores sobre 

las comunidades del valle del Chancay que, a diferencia del trabajo de Argue- 

das y Vivanco, contaron con un gran apoyo institucional y fueron prontamente 

publicados. Contrastemos las perspectivas de 10s estudios impulsados por Ma- 

tos con el punto de vista adoptado por la investigaci6n que Vivanco realizara, 

bajo la asesoria de Arguedas, en el mismo valle. Poco se ha escrito sobre la 

relaci6n entre 10s dos estudiosos mAs influyentes de la antropologia peruana: 

Jose Matos Mar y JosC Maria Arguedas. Uno de sus alumnos en comlin en el 

Instituto de Etnologia y Arqueologia -4onde Matos y Arguedas coincidieron a 

inicios de la dCcada de 10s sesenta- hace una concisa referencia al respecto: 

[Arguedas y Matos] No se tenian gran sirnpatia. Sus estilos de enseiianza, las maneras 

corno enfocaban las misrnas cuestiones, eran divergentes. Para nosotros el contraste era 

dificil pero estimulante [...I Ambos se preocupaban por lo que entonces se calificaba 

corno "el acelerado proceso de carnbio". El Peni, la sociedad nacional y la rural, afirma- 

ban, pasaban por un rfipido proceso de modemizacidn, de insercidn en la economia nacio- 

nal e intemacional [...]I/ Para JosC Matos Mar el proceso de carnbio conducia al aniquila- 

rniento de la cultura rural. Pero tambiCn significaba un "desborde" de la sociedad 

nacional. Era esto liltimo lo que le preocupaba realrnente. De lo primero, se lirnitaba a 

realizar e impulsar estudios que cornprobaran, midieran, la liquidaci6n de la sociedad y 

cultura cornunitarias [...]/I Arguedas transrnitia en el aula ernoci6n y entusiasmo por lo in- 

digena [...] Para 61 lo indio no excluia en su raiz el componente hisphnico. Le preocupaba 

"el proceso de carnbio"; ternia que terminara por aniquilar la cultura carnpesina, su origi- 

nalidad, sus valores cornunales, generosos y que movilizan [...IN le preocupaba hasta la 

angustia el carnbio precipitado y desquiciador de las cornunidades indigenas. Se puede de- 

cir que es el tema constante de su obra. (Ortiz Rescaniere 1998: 83-84) 

DespuCs de la temprana muerte de Arguedas, Matos ha sido uno de 10s 

mayores alentadores de 10s estudios antropoldgicos en el Perli. En el valle del 

Chancay, especificamente, dirigi6 una serie de investigaciones sobre las ha- 

ciendas y las comunidades campesinas. Estas expediciones formaron parte del 

"Proyecto de estudios de cambios en pueblos peruanos (cambios en la socie- 

dad rural)". Este proyecto tuvo una duracidn de cinco aiios e incluy6 el estu- 

dio de treintisCis pueblos distribuidos en seis Areas: 10s valles de Virli y Mo- 

che, el valle del Chancay, el valle del Mantaro, el valle del Urubamba, la 
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provincia de Huamanga y la provincia de Arequipa. Se aplicaron un total de 

3569 cuestionarios y se realizaron informes antropol6gicos en casi todos 10s 

pueblos. Participaron en el proyecto mis  de cien estudiantes y ocho profeso- 

res de ciencias sociales de seis universidades nacionales, distribuidas en las 

seis Breas de estudio.'"uena pane de la bibliografia etnol6gica sobre ese va- 

Ile se debe, pues, a su inquietud por 10s cambios en la sociedad peruana, in- 

quietud que transmiti6 a varios estudiosos de generaciones posteriores -algu- 

nos de ellos alumnos suyos-.I7 Matos indago el tema en las haciendas de la 

costa, y asesor6 10s trabajos mis  importantes hechos en las comunidades del 

valle. 

Cuando uno revisa estas tesis, monografias, articulos y compilaciones so- 

bre el valle del Chancay, uno encuentra dos preocupaciones constantes: las 

formas particulares que adoptan 10s cambios en la sociedad rural y sus conse- 

cuencias politicas. El proyecto que impuls6 estas investigaciones estuvo alen- 

tad0 por una cierta visi6n del pais: el Peru como archipiClago. Es decir, como 

una suma de entidades separadas y dependientes de un solo centro de poder: 

la capital. Opuesta al centro de poder, la sociedad rural esti marginada. Esta 

incapacidad de organizarse, esta falta de consenso de la sociedad peruana (di- 

vidida entre su campesinado y su elite nacional) tiene una consecuencia fun- 

damental: la dependencia. Tal dependencia se manifestaria en dos niveles: 

dentro del pais, el campesinado es dependiente de la administracibn y de 10s 

valores de la elite, y trata de asimilArsele; y fuera del pais, la elite solo mira y 

depende de 10s factores externos. Para 10s autores del informe del proyecto 

16 Estas universidades eran: la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cuzco, la Universidad Nacional San Cristdbal de Huamanga y la Uni- 

versidad Nacional San Agustin de Arequipa. El proyecto contd con 10s siguientes directo- 

res: Jose Matos Mar (del IEP), y William F. Whyte y Lawrence K. Williams (de la Univer- 

sidad de Cornell); co-directores de andisis y trabajo de campo: Julio Cotler (IEP) y Oscar 

Alers (Cornell); asistentes de investigacih: Hernin Castillo, Fernando Fuenzalida, Jose 

Portugal, Humberto Rodriguez, Giorgo Alberti y George Westacott; y directores de Breas: 

Nuiiez del Prado y Antonio Rodriguez. La financiacidn del proyecto provino de: Cornell 

University (Latin America Program. New York State School of Industrial and Labor Rela- 

tions), National Science Foundation, Werner-Gren Foundation for Anthropology Research, 

IEP y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Facultad de Letras y Ciencias Huma- 

nas. Departamento de Antropologia) (Matos y Whyte 1966). 

17 Entre ellos: Emilio Mendizibal Losack (1964), Rodrigo Montoya (1965), Heraclio Bonilla 

(1965). Fernando Fuenzalida (1967 y 1968), Carlos Ivan Degregori (1967, 1970 y 1973), 

Jiirgen Golte (1967, 1968 y 1973), Olinda Celestino (1972) y muchos otros autores y coau- 

tores. 
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(Matos y Whyte 1966), esta desigualdad, subdesarrollo y desarticulacidn se- 

rian la causa de un "contraste cultural". La posesi6n de una cultura tradicional 

es homologada a la pobreza. Es en el context0 de esta visi6n del Perti -y 

probablemente de toda LatinoamCrica- que el Proyecto busca comprender 

10s cambios sociales de la sociedad rural, su significado, intensidad y varia- 

cidn, su configuracidn social y cultural (1966: 64-69). Con este fin, 10s auto- 

res se proponen "investigar las situaciones coyunturales significativas que den 

cuenta de tales procesos" (1966: 1 l ) ,  analizar el pluralismo del archipielago 

en funcidn de las "formas de integraci6r1, comunicaci6n y productividad" 

(1966: 12). La urgencia de este enfoque - - y e  busca las coyunturas y analiza 

la productividad- no puede entenderse sin tomar en cuenta la influencia de 

la antropologia norteamericana de posguerra, temerosa de que la marginacidn 

del campesinado en AmCrica Latina promoviera el nacimiento de mis paises 

comunistas. Que las universidades norteamericanas condicionaron ideol6gica- 

mente 10s estudios del valle del Chancay que financiaron Cjunto a otros pro- 

yectos en AmCrica Latina) ha sido reconocido por dos antrop6logos, uno muy 

cercano a esa generaci6n: Ortiz Rescaniere (1995: 141-142) y un antiguo 

miembro del proyecto: Jiirgen Golte (en Alber 1999: 9-1 0). 

La perspectiva adoptada por 10s estudios asesorados por Matos Mar parten 

de una critica de la visi6n estitica de las comunidades indigenas -propia de 

autores como Forbes, Castro Pozo, y Mariitegui- (Casaverde et. al. 1982 

[1968]). El Cnfasis en las transformaciones sociales 10s acerca a otra vieja te- 

sis, entonces en boga: la del enfrentamiento entre lo tradicional y lo modern0 

(tesis adoptada por autores como Redfield, Simmons y Erik Wolf). El escena- 

rio de esta lucha es el mundo rural andino, donde, segdn la intensidad de la 

influencia de la sociedad mundial, se hallarian comunidades indigenas o mes- 

tizas. La inmensa variedad de casos ubicados entre ambos tipos polares con- 

dujo a la adopci6n de dos importantes cuestiones de metodo. Por un lado, de- 

bia aplicarse un mismo mCtodo de estudio que permitiese la comparaci6n 

entre cada uno de 10s casos estudiados. A este requisito se deben 10s anBlisis 

hist6ricos y geograficos de la regi6n esbozados por las investigaciones, y la 

bdsqueda de un modelo de estructura social propia de las comunidades tradi- 

cionales. Por otro lado, se debian seleccionar aquellas comunidades donde 

existiesen situaciones mis o menos cercanas a 10s tipos propuestos: es decir, 

comunidades que presentasen lo que Matos llamaria "desarrollos desiguales". 

La primera cuestidn llevaria a seleccionar dos comunidades de la cuenca alta 

del Chancay: Santa Lucia de Pacaraos (Degregori y Golte 1973) y San Agus- 

tin de PBriac-Huayopampa (Casaverde, Degregori, Fuenzalida, Golte, Valiente 

y Villarin 1982 [1968]); emblemas respectivos, por un lado, del atraso, de la 
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"dependencia y desestructuracion social" y. por el otro. del progreso o de la 

transformacidn de "comuneros" en "empresarios". 

Los autores Degregori y Golte (1973)'hfirman que en Pacaraos esiste un 

desequilibrio entre la poblacion y los recursos. Muestran --extrayendo datos 

de los archivos de la comunidad- c6mo el increment0 demogrifico va mer- 

mando la cantidad de tierras comunales.lY Sin embargo, los datos que ellos 

mismos consignan muestran que esta "privatization" no es sino relativa. Los 

primeros terrenos que se "privatizaron". antes de la decada de 1930, fueron 

aquellos que contaban con riego (alrededor de 150 has, o sea el 95% de las 

tierras irrigadas), pues sus cultivos eran los mis  rentables. Ahora bien, la po- 

sesi6n de estas tierras repartidas permite su usufructo, su herencia y su comer- 

cio solamente "dentro del pueblo" (1973: 33). Estas restricciones a la "propie- 

dad privada" son mayores en el caso de los terrenos repartidos despuCs de 

1930, ya que la institucion comunal conserva su derecho a la retraccion de las 

tierras repartidas. Al respecto, 10s autores seiialan -sin aducir causa alguna- 

que "no es de esperar que se produzca" dicha retraccion (ibid.). 

Al desequilibrio entre recursos (es decir, tierras de cultivo) y poblaci6n, le 

sucede otro: el desequilibrio entre los goces y las obligaciones de los nuevos 

comuneros. La cantidad cada vez menor de tierras que la comunidad puede 

repartir, vuelve onerosas las obligaciones que deben asumir como nuevos 

miembros de la institucion comunal (1973: 19). Degregori y Golte no consi- 

deran relevantes los beneficios subsistentes (el uso de las tierras de cultivo sin 

riego y las tarifas preferenciales de impuestos a la ganaderia y al riego), pues, 

seglin ellos, las medidas son burladas y 10s beneficios no generan ingresos 

econ6micos relevantes. Asi, alrededor de 1932 surgen los "residentes", pue- 

blerinos que se escabullen de las obligaciones impuestas por la comunidad 

-pues no se incorporan a su sistema- pero que, a la vez, buscan obtener los 

mayores beneficios posibles de ella. Esta escasez de tierra, piedra de toque de 

ambos desequilibrios, tiene una consecuencia fundamental: el debilitamiento 

18 El trabajo de Carlos Iv5n Degregori y Jiirgen Golte tiene como antecedentes algunas mo- 

nografias elaboradas junto con otros dos antrop6logos: Modesto Gi lvez  y Jaime Urrutia 

(1 966, 1967a y 1967b). Cf. Biblingrcji'c de interis etnoldgico sobre el valle del Chanccy. 

19 En un primer mornento, alrededor de 1793, el aumento demogrdfico evila la herencia pri- 

vada de 10s terrenos de Pacaraos. pues la instituci6n cornunal debia recuperarlos para re- 

partirlos entre sus miembros incremcntados (1973: 9).  Luego, en 1902, la presi6n demo- 

grhfica promueve la "privatizaci6n" de las mejores ticrras irrigadas, pues asalta a 10s 

comuneros el temor a ser despojados de sus tierras si las mantienen como propiedad comu- 

nal (1973: 14). Poco m8s tarde, en 1923. se comicnza a expropiar las tierras de  las cofra- 

dias. 



Apuntes para una historia de antropologia en e l  Perk la etnografia inedita de Alejandro Vivanco ... 

de la instituci6n comunal. La comunidad queda, a la vez, sin poder de coer- 

ci6n (pues ya no puede confiscar las tierras que ha privatizado) y sin poder de 

atracci6n (dado que ya no tiene rnis tierras que ofrecer). Los autores recono- 

cen que est8n hablando solo de aquellas tierras de cultivo que utilizan el riego 

-esto es, del 1.92% del total de tierras de la comunidad-, de aquellas tierras 

cuya produccidn es t i  orientada a1 mercado costeiio. Y de ello extraen una 

conclusidn determinante: "hay una relaci6n directa entre la pCrdida de control 

comunal y la integracidn al mercado" (1973: 47). El mercado esti, pues, en 

contra de la instituci6n comunal de Pacaraos: ella se encuentra "desestructura- 

da" socialmente y "dependiente". 

Nuestra desconfianza hacia la obra de Jiirgen Golte y Carlos Ivin Degre- 

gori se basa tanto en el trabajo de campo que realizamos en las comunidades 

altas del valle del Chancay entre 10s aiios 1999 y 2001, como en nuestra lec- 

tura de 10s documentos dejados por Alejandro Vivanco. Cuando llegamos a 

Pacaraos por primera vez, apenas conociamos el titulo del libro. Interesados 

como estibamos en la recopilaci6n de la literatura oral y en la descripcidn de 

10s ritos de ciclo vital y econdmico, preferiamos otras lecturas a la de Depen- 

dencia y desestructuracidn social en la comunidad de Pacaraos. Fue solo m8s 

tarde, cuando presenciamos 10s ritos pacareiios en torno a la identificaci6n del 

ganado, que decidimos profundizar en la bibliografia a1 respecto. Fue enton- 

ces que notamos una sorprendente omisi6n: la importancia de la ganaderia, 

cuya importancia econdmica y social emana de 10s mismos datos que 10s au- 

tores consignan (y cuya persistencia hasta el dia de hoy hemos comprobado 

nosotros en el campo y en 10s cuadernos de Alejandro Vivanco). 

Los pastizales no solo representan el mayor porcentaje del total de tierras 

Litiles de la comunidad, sino que estos, ademis, sustentan la ganaderia, rubro 

econdmico que ocupa el segundo lugar de importancia en 10s dos grupos de 

m5s altos ingresos y el primer lugar en 10s tres grupos restantes (1973: 78- 

79). L P O ~  quC obviar la ganaderia y 10s pastizales? La inadvertencia es tanto 

rnis sorprendente cuanto que su rnis visible indicador, las celebraciones en 

torno a la marcaci6n del ganado, muestran, en las comunidades altas, una 

magnitud dificil de ignorar. Esta suerte de ceguera sistemitica de la vida cere- 

monial es, por lo demis, una caracteristica recurrente en todos 10s trabajos de 

esa generacidn. Intentaremos una explicaci6n. 

Seglin las estadisticas presentadas por 10s autores, 10s ganaderos confor- 

man el grupo mayoritario y el que mayor injerencia tiene en el gobiemo de la 

comunidad. Quienes tienen ganado no son "pobres": pues 10s pocos "pobres" 

que poseen ganado no alcanzan a tener m8s de una res. Los propietarios de 

ganado, sin embargo, tampoco son 10s "ricos": pues estos prefieren dedicarse 
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Las tesis de Golte y Degregori asumen un pasado en equilibrio, equilibrio que 

10s tiempos actuales han trastocado. El libro comprueba estos trastornos --que, 

por lo demds, son evidentes: la migracidn, la influencia de 10s medios de masa y 

la educaci6n formal, etc.-. Y trata de explicar 10s procesos por medio de 10s cua- 

les ha operado este cambio. Pero, jcuil es el punto de partida de dicho cambio? 

jCudles son las condiciones sobre las que esos procesos de cambio han influido? 

El libro abunda en las alusiones a ese estado hipot6tico: afirma que en Pacaraos 

hub0 una "tradicional homogeneidad" (1973: 91), que regian "antiguas normas" 

(1973: 134) y que se mantenian "modos de vida [...I tradicionales" (1973: 162). Sin 

embargo, en ninglin momento, 10s autores logran salir de estos simples prejuicios 

(0, como diria Durkheim, pre-nociones). En ninglin momento se remite a1 lector a 

un estudio, ni siquiera a una descripci6n de esas normas y modos de vida, de esa 

supuesta homogeneidad. Se trata, pues, de un prejuicio, pero es el hecho a1 que 

este prejuicio se aplica lo que deberia ser estudiado. 

La investigaci6n llevada a cab0 en la comunidad de Santa Lucia de Paca- 

raos (distrito de Pacaraos, provincia de Huaral) ilustra un defect0 comlin a 

muchos estudios sociales en el Perli. No se distingue entre las respuestas da- 

das por el sentido comlin de la gente (por 10s prejuicios que utiliza para exis- 

tir) y 10s hallazgos propios de una investigaci6n (la de 10s antrop6logos). Y 

tomar un prejuicio como una verdad conduce, en liltima instancia, a tergiver- 

sar 10s fen6menos sociales que estudiamos en funcidn de esos prejuicios to- 

mados por teorias. 

Sucede algo similar con uno de 10s estudios mis  reconocidos de este pro- 

yecto. La comunidad de San Miguel-Huayopampa era situada a medio camino 

entre las haciendas orientadas a1 mercado y las comunidades de indigenas 

orientadas a la subsistencia. Se trataba, pues, entre todas las comunidades in- 

digenas de la cuenca alta del Chancay, de la mds innovadora, de aquella que 

mis  exitosamente habia afrontado 10s cambios impuestos por la sociedad 

mundial. Los autores (1982: 39) afirman, por ejemplo, que la organizaci6n del 

trabajo de las tierras habria pasado de ser "antiguamente [...I comunal" a con- 

vertirse en un trabajo limitado a1 dmbito de la "familia nuclear". Del mismo 

modo, la "tenencia de la tierra" habria evolucionado para estos autores de un 

estado "hist6ricamente comunal" a1 de la "propiedad privada". Ambos puntos 

de Ilegada, el trabajo y la propiedad atomizados en pequeiias familias, apare- 

cen confirmados por la observaci6n de 10s autores. El proceso mismo es ex- 

plicado, en liltima instancia, por el aumento demogrifico y el consecuente 

agotamiento de las tierras de reparto. Sin embargo, 10s puntos de partida, la 

antigua predominancia de una propiedad y un trabajo comunales de la tierra, 

son asumidos sin critica y nunca se molestan en probarla. 
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Tales sesgos, el politico y el econ6mic0, concuerdan, pues, con el motivo 

que alento las investigaciones: analizar 10s modos particulares de estos cam- 

bios y lograr un diagn6stico general de la sociedad rural peruana. iPor quk no 

se estudio seriamente el punto de partida de ese carnbio? Sin esta investiga- 

cion, las modificaciones supuestamente verificadas en la observaci6n y los 

procesos de cambio aparentemente explicados se reducen a mera ideologia, 

pues no tienen un punto de referencia. ;Coma podemos hablar de cambios sin 

estudiar detenidamente la naturaleza de aquello que se transforma? Hablar de 

un cambio supone un conocimiento de quk es aquello que muta. Decimos que 

se pasa de una situaci6n X a una situaci6n Y. Verificamos la situaci6n Y en el 

campo y la explicamos como una transformaci6n de un estado previo 2, trans- 

formaci6n debida a la modernidad, al influjo de la sociedad nacional, etc. 

iPero cuil es el valor explicativo de Y y de Z si no nos molestamos en inves- 

tigar de quk se trata ese misterioso estado X que solo asumimos? La impor- 

tancia de estos estudios es, sin embargo, afectada por un error de principio: 

verifican y explican el carnbio sin profundizar en las caracteristicas de aquello 

que aseguran que se transforma: la sociedad rural. Verifican determinados 

cambios en el campo -10s resultados de esos cambios-, 10s explican por 

medio de hechos sociales mis  o menos generales -10s procesos y mecanis- 

mos del cambio-, pero sin acercarse a los puntos de partida y a1 escenario de 

las supuestas transformaciones. De este modo, muchas caracteristicas bisicas 

para el entendimiento de la sociedad rural --como sus manifestaciones cultu- 

rales mis  particulares- son encasilladas bajo el rotulo de "tradicionales" y 

vistas a partir de prejuicios que impiden su estudio serio. 

Sobre una comunidad fuera del valle del Chancay (pero tambikn en la sierra 

de Lima), y quince aiios antes, Julio Cotler escribi6 un libro de lectura obligada 

en su tiempo: Los cambios en la cotnunidad, la propiedad y la familin en Son 

Lorenzo cle Quinti ( 1  957 y 1959). Alejandro Ortiz Rescaniere -pionero en el 

estudio critico (1995 y 2001 : 307-342) de los paradigmas y 10s mCtodos que 

inspiraron estas investigaciones- encuentra que Cotler toma como verdades 

historicas lo que no son sino los prejuicios mis arraigados de 10s campesinos de 

Quinti (Huarochiri): la idea de que "antes todo era comunal". A partir de estos 

testimonios, el soci6logo habria esbozado un cambio de estructura en el tiempo: 

de la propiedad comunal a la propiedad privada. Sin embargo, la idea recurrente 

entre 10s campesinos andinos de que antes todo era compartido y de que ahora 

reina la mezquindad, parece obedecer mis bien a un modelo -un rasgo estitico 

y no cambiado- de pensamiento que opone dos principios: el pasado grandioso 

y el ahora mediocre, modelo que se encuentra presente en la concepcicin de la 
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pareja, en la organizaci6n dual entre parcialidades sociales y en numerosos re- 

latos andinos, entre ellos, el de Inkarri. 

Que "antes" todo fuese comunal, argument0 central del estudio, se contradice con el he- 

cho que cuando se realiz6 el trabajo de campo, todo seguia siendo comunal desde el 

punto de vista juridic0 e incluso, seglin el propio discurso de buena parte de 10s comu- 

neros. Alin en la actualidad ocurre una situaci6n similar en el conjunto de las comuni- 

dades serranas: en principio, para la ley y una cierta ideologia nativa, la comunidad es 

la propietaria del territorio, per0 sus hijos la ocupan de manera individual. Tal persisten- 

cia sugiere una interpretaci6n alterna a la de Cotler: en lugar de un proceso de carnbio 

de estructuras, estariamos ante la manifestaci6n de un sistema consistente en una ten- 

si6n entre un principio comunal y una prktica individual. Este sistema no seria tanto el 

product0 de un choque entre el capitalismo de corte individual con la comunidad de 

raiz hispanoindia, como la expresi6n de un estilo cultural. (Ortiz Rescaniere 2001 

[1993]: 201) 

Los estudios de cambios en la sociedad rural --de 10s cuales 10s libros de 

Cotler, Golte, Degregori y Fuenzalida son una muestra- se empefian en un 

determinism0 econ6mico ciego ante el anilisis de 10s valores y significados 

que inspiran la conducta de 10s individuos del carnpo." Pero no solo no com- 

plernentan sus datos con otros de orden cultural y social, sino que, ademis, 

carecen de uno de 10s principios elementales de la sociologia: que el estudio 

de 10s hechos sociales debe precaverse contra 10s prejuicios, pues el sentido 

comtin nos impone sus juicios sin que nos percatemos debido a su gran utili- 

dad para nuestra vida cotidiana. Basta, pues, recordar este principio, a1 que 

Durkheim dio tanto Cnfasis, sin el cual no estudiamos realidades, sino que nos 

limitamos a combinar nuestras ideas acerca de ella. Para Durkheim, combinar 

nuestros prejuicios para buscar hechos que 10s respalden era tan distinto de 

hacer ciencia como lo era la alquimia de la quimica, o la astronomia de la as- 

trologia, pues una ciencia no consiste en una pariifrasis de 10s prejuicios que 

todos compartimos, sino en un descubrirniento de 10s hechos, muchas veces 

desconcertantes, que ellos ocultan. Una teoria que obedece a estas pre-nocio- 

nes -ems representaciones elaboradas sin rnCtodo ni critica que carecen de 

todo valor cientifico- solo puede expresar la nocidn previa que tenia su autor 

antes de la investigaci6n. Estos prejuicios son, ellos mismos, un objeto de es- 

21 Podemos encontrar la persistencia de esta perspectiva que enfatiza lo econdmico y desesti- 

ma (y casi desconoce) el nivel "ideol6gico", en un comentario critic0 al estudio de la co- 

munidad de Huayopampa (I 968) escrito por Degregori y Golte en 1980, quince aiios des- 

puCs de su publicaci6n: "factores ideol6gicos como la pasividad, el rechazo a1 carnbio, etc., 

pierden el peso excesivo que se les daba y puede calibrarse tambiCn mis objetivamente la 

accidn de determinados valores o individuos innovadores" (Casaverde et. al. 1980: 364). 
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tudio. No basta. entonces, con repetir con palabras te6ricas lo que dicen 10s 

campesinos o 10s transeuntes de la calle, sino que es necesario comprender 

por quC lo dicen, a que responden tales o cuales frases, actos o gestos. 

Los antropologos de aquella epoca, influenciados por la antropologia nor- 

teamericana de posguerra, buscaron los datos de orden econ6mic0, adminis- 

trativo y politico, en desmedro de las manifestaciones culturales de los pue- 

blos que estudiaban. Enfatizaron los aspectos econ6micos, institucionales y 

profanos. Es decir, enfatizaron la funci6n explicita de la comunidad campesi- 

na: la politics. Pero, ademfis de coordinar la vida publica y el trabajo entre fa- 

milias que ocupan y comparten un territorio y que los relaciona politicamente 

con el exterior, la comunidad campesina tiene otras funciones: es un centro de 

socializaci6n, un espacio para la adquisici6n de valores, concepciones y signi- 

ficados herederos de una tradici6n con importantes diferencias respecto de las 

nuestras; es un centro religioso, ritual, etc. Ahora bien, el aspecto politico es 

probablemente el mis frigil estructuralmente, en comparaci6n con, por ejem- 

plo, la familia o la hermandad religiosa, desde que el Ambito politico parece 

estar sometido a los requerimientos de las fuerzas extemas a la comunidad en 

mucho mayor medida que otras instancias. 

AcerquCmonos ahora, a la luz de estas inquietudes, a la obra antropol6gica 

de Arguedas, en la que se incluye su colaboraci6n con Alejandro Vivanco. 

Veamos, primero, las concordancias. Arguedas tambiCn buscaba esbozar un 

panorama geogrifico e historic0 de las regiones involucradas en sus temas de 

estudio. Sus trabajos sobre la comunidad de Puquio (1964), el valle del Man- 

taro (1953) y las comunidades de Espaiia y del Peru (1968) siguen, pues, la 

tesis, entonces en boga, de que una historia y una geografia explican la dini- 

mica social y econ6mica del presente. Los trabajos de Arguedas enfatizan 

tambiCn los datos sobre la economia y las instituciones comunales profanas. 

Pero, al mismo tiempo, guardan un gran interCs, en contraste con toda la an- 

tropologia profesional de su Cpoca, por lo que entonces era llamado "folklo- 

re". Se podria decir que este inter& por la mlisica y las danzas, los cantos y 

los mitos, por las creencias mAs ins6litas y las pricticas mis bellas de los An- 

des, constituyen uno de los factores principales de la originalidad de su obra. 

El inter& en las manifestaciones culturales de este tipo era visto, en el Peru 

de aquella Cpoca, como propio de folcloristas aficionados, de seiiores prove- 

nientes de las viejas ciudades de los Andes. Creemos que si la labor de Argue- 

das nos parece hoy tan importante, ello se debe a que contaba con dos impor- 

tantes cualidades: una distancia de los viejos estereotipos sobre los habitantes 

de 10s Andes, y un gran sentido estCtico practicado durante aiios a travCs de la 

literatura. Este inter& por el folklore es, ademis de un rasgo original, una de 

las claves para entender sus diferencias con la antropologia de su Cpoca. 
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Volvamos al valle del Chancay. Hemos visto que 10s estudios rnis conoci- 

dos sobre las comunidades del valle -dirigidos por Matos y auspiciados por 

la universidad de Cornell y el Instituto de Estudios Peruanos- entienden el 

cambio social como una forma de aniquilaci6n de la antigua sociedad rural. 

Asi, es 16gico que se privilegien aquellos aspectos mis evidentemente someti- 

dos al cambio: la migraci6n a las ciudades, la evoluci6n demogrifica, las ins- 

tituciones m6s vinculadas con el Estado (organizaciones cotidianas como la 

directiva comunal), la dinimica econ6mica (la orientaci6n a la subsistencia o 

hacia el mercado nacional). Lo que es menos coherente es que no se indaguen 

las caracteristicas de las comunidades previas a ese cambio que se intenta 

mostrar y explicar. La obra de Arguedas -tambiCn preocupada por ese cam- 

bio "precipitado y desquiciador"- nos plantea una salida a este escollo: la re- 

copilaci6n y estudio serio del folklore -10s mitos, 10s sistemas clasificatorios, 

10s rituales, la iconografia, etc.-. Hemos visto ya que Arguedas confiaba en 

su propia habilidad (y en la de algunos hombres de cualidades especiales 

como Vivanco) para recoger la inmensa variedad de manifestaciones cultura- 

les propias del Perli, y que al mismo tiempo busc6 preparar a1 mejor y rnis 

querido de sus discipulos, Ortiz Rescaniere, para su estudio. Basta recordar 

que el folklore es uno de 10s caminos privilegiados de la antropologia moder- 

na en la comprensi6n de las sociedades que estudia, para confirmar la falencia 

que detectamos en 10s estudios de cambios en el valle del Chancay y com- 

prender la importancia de la obra de Arguedas. El cuadro parece ser el si- 

guiente. Mientras unos j6venes apresurados se limitaban a ver en el campo 

poco rnis de lo que sus hipdtesis les permitian; dos viejos hombres se plantea- 

ron un trabajo humilde y minucioso, llevado a cab0 con escasos recursos y sin 

muchas perspectivas de ver la luz pliblica (de hecho, permaneci6 inCdito du- 

rante cuarenta afios). A partir de trabajos como 10s de Arguedas y Vivanco, se 

comprende mejor la propuesta de aquel. Los rasgos de la sociedad rural Ila- 

mados "tradicionales" no son aniquilados por el capitalismo y la modernidad 

provenientes con cada vez mayor fuerza de la sociedad nacional, sin0 que am- 

bas corrientes, lo tradicional y lo moderno, conviven y perduran. En la visi6n 

de Arguedas, ambos polos pueden coexistir con Cxito dentro de un mismo in- 

dividuo y un mismo pueblo: tal es el mundo quechua. Se  trata, ademis, de 

una visi6n donde las ideas -]as viejas obsesiones, miedos y fascinaciones- 

parecen cambiar con mucha menos rapidez que las instituciones de vincula- 

ci6n con el exterior y 10s movimientos econ6micos. El trabajo de Vivanco y 

Arguedas es, pues, el resultado de una de las perspectivas mis  originales de 

Arguedas, adelantada casi medio siglo a las criticas y propuestas actuales 
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(Nugent 199 1 : Fuenzalida 1992: Ansi6n 1994:?' Ortiz 1999). Un ejemplo de 

ello es este pasaje sobre dos conocidos interpretes de musica popular andina 

de su epoca: 

22 Guillermo Nugent (1991) y Juan Ansion (1994) son 10s primeros en sefialar la distancia 

que la obra de Arguedas toma respecto del paradigma indigenista (entendido no corno una 

teoria. sino como una base comun de discusion que orient6 los trabajos sobre la cultura). 

Ambos ven en sus novelas maduras un esfuerzo para zanjar definitivamente con tal indige- 

nismo: con su distinci6n y contraposicion entre cultura andina y cultura occidental y con 

su concepto de inestizaje cultural (heredero de sus inetaforas prestadas de la biologia). Hoy 

en dia. autores como Juan Ansion atirman que el concepto de "mestizaje" se toma dudoso 

cuando 10s tipos de "mezclas" se diversifican y no permiten identificar a grupos que eran 

reconocidos o que se reconocian a si mismos como tales (indios. mestizos. criollos). cuan- 

do la mayoria se vuelve "rnestiza" a traves de la educacidn y la migraci6n. Y proponen 

que debemos abandonar estos conceptos y otros como el "trauma de la conquista" y la 

"herencia colonial", donde se continlja en el misrno rnarco del paradigma indigenista. here- 

dera de la sociedad colonial en tanto acepta sus tkrrninos clasificatorios. pues. aunque 10s 

invierta. coincide con ella en el afan de ubicar a cada quien en su lugar. de establecer je- 

rarquias y separaciones entre grupos y estanientos. Ansi6n expresa el punto de vlsta de una 

antropologia peruana critica ante el paradigma indigenista. en los siguientes terminos: 

"Hay que advertir que esta manera de ver supone la existencia de ese 'nucleo interno'. de 

esos 'principios'. de una 'logica' para enfrenlar 10s problenias. No creo que este supuesto 

pueda ser propiamente 'deniostrado'. Solo nos sirve de hipotesis de trabajo para ver que 

resultados nos da. Tiene carhcter heuristic0 y no implica -hay que repetirlo mil veces- 

la idea de ninguna 'esencia' de 'lo andino'. Simplemenre suponemos quc existen habitos. 

reproducidos socialniente en instituciones concretas (en la familia, en 10s ritos, en el traba- 

jo, etcetera) para actuar. para pensar, para sentir, que orientan a la gente a reaccionar prefe- 

renteniente de tal o cual modo frente a 10s problemas que se les plantean. Si este supuesto 

es heurisistico, nuestra obligaci6n es naturalmenre utilizarlo para ver si nos ayuda a encon- 

trar algo y por tanto para investigar seriamente, porque de lo contrario caeremos ficilmen- 

te en  la trampa que nosotros mismos nos hemos tendido, la de creer en la esencia de lo 

que solo debe ser una construcci6n te6rica para avanzar" (1 994: 82). La acertada critica de 

Ansi6n tarnbien distingue entre 10s conceptos utilizados por 10s pensadores de la realidad 

social peruana y 10s prejuicios colectivos de esta sociedad. Mientras que. para alcanzar un 

mejor conocimiento de la cultura en el Penj, 10s primeros pueden ser criticados. 10s segun- 

dos deben ser estudiados cientificamente: "La critica al paradigma indigenista [...I nos 

obliga a un estudio de la cultura entroncado en la historia de una sociedad concreta, pero 

no nos exime de la obligaci6n de seguir investigando por qui. muchos actores siguen inter- 

pretando su propia realidad dentro de los tkrminos del paradigma indigenista [ . . . ]  trabaje- 

mos la relacion entre 10s contenidos culturales expresados y las formas logicas, las estruc- 

turas, las maneras de plantear problemas [...I jes posible abandonar el pensamiento mitico 

conservando estructuras 16gicas nacidas dentro de a t e ?  ~ E s  posible lo inverso? [...I la 

perspectiva mitico-migica no es lo mismo que la metaf6rica. La primera confunde las co- 

sas con las ideas; la segunda usa imigenes como recurso a sabiendas de lo que hace [...I la 

metafora puede ser modificada a voluntad, mientras el mito no. Recordemos que una ca- 

racteristica del encuentro de culturas es que cuestiona lo mitico, por la simple presencia de 
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Este hombre [Kilko Waraka, seudbnimo de Andrts Alencastre], vestido de casimir, que 

tiene una cantina y un restaurante en la carretera Cuzco-Arequipa, a 4,300 metros de altu- 

ra, de apellido portuguts, propietario, que ha concluido sus estudios secundarios, que en 

las calles del Cuzco anda como uno de 10s tantos transedntes ciudadanos, es cantor indio, 

el kechwa vive en su alma con toda la savia antigua y con toda la amplitud del kechwa 

actual que ha incluido en su vocabulario centenares de palabras indias.11 Gabriel pertenece 

a 10s Aragones de San Pablo de Cacha, una familia antigua, de pura estirpe castellana, 

linica familia que tiene derecho a representar al Rey Blanco en la fiesta de reyes que cele- 

bra en San Pablo el 6 de enero. Pero como Kilko, Gabriel es indio o mestizo, s e g h  la 

horn, el sitio y el rnotivo por que canre. (1989: 53; el Cnfasis es nuestro) 

Bastan, pues, por ahora, estas phginas para acercarnos a1 trabajo de un 

hombre hasta ahora olvidado: Alejandro Vivanco, y tambiCn para responder 

parcialmente a la pregunta que John Murra planteara hace veinticuatro aiios: 

Lo que [Arguedas] hizo, e hizo maravillosamente bien, fue recopilar, sentir algo profun- 

do del mundo andino y del logro de esta humanidad. Y lo hemos perdido, lo hemos 

despreciado. No supimos aprovecharlo, no supimos amarlo y protegerlo de estas fuerzas 

mortiferas, y aqui estamos. Y entonces termino con lo que ya he dicho: tenemos que 

meditar cuiles son 10s factores, cufiles son las fuerzas que no han permitido su reempla- 

zo, ni como novelista, ni como poeta, no como etnbgrafo. (Conferencia dada en Comell 

University en 1977. En John Murra (ed.). Las carras de Arguedas. Lima: PUCP. 1998 

[1996]: 298). 

Ese ha sido, en parte, nuestro prop6sito: hurgar en las causas que dieron a 

la antropologia peruana las perspectivas que asumi6 en la dCcada de 1960, y 

que, en cierto modo, han marcado su desarrollo actual: prueba de ello es Ale- 

jandro Vivanco. 

3. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Antes de mostrar una lista de estudios realizados en el valle del Chancay, va- 

mos a intentar resumir 10s principales puntos expuestos: 

otras 'verdades' y abre el paso hacia un desarrollo mis sistemitico de lo metafbrico y el 

pensamiento critic0 [...I ~ E s  posible generar un discurso modern0 que recoja experiencias 

tradicionales? ~ C b m o ?  LEn qut  condiciones?'(l994: 97). Juan Ansi6n tiene, adem& el 

mCrito de afirmar que tanto o mis  importante que las cn'ticas tebricas a este paradigma es 

el trabajo empirico: el estudio de las formas concretas por las que hemos entrado en la mo- 

dernidad, de la utilizacibn eficaz de la racionalidad instrumental en contextos fundamental- 

rnente miticos, de 10s aspectos de nuestras culturas tradicionales que han permitido formas 

originales de ingreso a la modemidad. 
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Las investigaciones realizadas en el valle del Chancay a partir de 1960 

rnuestran el predorninio de un paradigma en las ciencias sociales. Tal pa- 

radigma buscaba cornprender la naturaleza de los carnbios sociales en la 

sociedad rural, a travCs del estudio de los aspectos politicos y econ6rnicos 

de los pueblos carnpesinos. 

Estas investigaciones tienen un error de principio: no definen un punto de 

referencia con respecto al cual se puedan sopesar los carnbios, pues este 

punto de referencia es un mero prejuicio sobre el pasado que los indivi- 

duos andinos gustan repetir. Los investigadores tornan, entonces, en tCrmi- 

nos diacr6nicos, datos sincr6nicos que responden a una particular concep- 

ci6n de la realidad rnuy difundida en los Andes ("El pasado es excesivo, 

sea positiva o negativarnente; en carnbio, el presente es mediocre"). 

El segundo error, consecuencia del prirnero, consiste en la excesiva ideo- 

logizaci6n de los estudios realizados. El econornicismo de las investiga- 

ciones -que los lleva a tomar las ideas vulgares como conclusiones so- 

ciol6gicas- ignora datos tan importantes para conocer la cultura de los 

pueblos andinos corno el folklore, datos que habrian ayudado a los inves- 

tigadores a oir mejor a sus informantes y que habrian relativizado sus hi- 

pbtesis, pues si hay algo que debe rnantenerse flexible al carnbio son las 

conexiones externas de una comunidad carnpesina: las instituciones politi- 

cas y econ6micas que la vinculan a la sociedad national. Y si las conexio- 

nes intemas, las manifestaciones culturales que responden a una estructura 

conceptual propia -coma la rnitologia y los ritos-, fueron dejadas de 

lado, ello es debido a su mayor perdurabilidad. 

La omisi6n de un estudio serio a nivel de las ideas colectivas es tanto mis 

paradojica cuanto que los estudios en cuestibn apelan constantemente a 

nociones corno "tradicional" y "moderno", nociones que dejan de signifi- 

car deterrninados tipos de sisternas conceptuales (cuyo estudio se desdeiia) 

y quedan reducidas a meros sindnimos de "antiguo" y "reciente". 

Mediante el estudio de este paradigma encontramos una explicaci6n a una 

de las ornisiones rnis sistemiticas de 10s estudios de carnbios en la socie- 

dad rural: el folklore, omisi6n que, para hablar solo del valle del Chancay, 

ha tenido consecuencias drarniticas como la postergaci6n, durante cuaren- 

ta aiios, de la obra etnogrifica de Alejandro Vivanco, folklorista que, 

corno tantos otros, fue considerado y -debido a las consecuencias curri- 

culares del paradigma en cuesti6n- convertido en etn6logo de segunda 

clase. 

Esperamos, finalmente, que esta discusi6n nos ayude a cornprender rnejor 

las consecuencias que esta perspectiva tiene en los actuales discursos y 
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modos de practicar y de enseiiar la antropologia, esto es, en 10s modos de 

comprender y estudiar la cultura en el Perli de hoy. 

4. BIBLIOGRAF~A ETNOLOGICA DEL VALLE DEL CHANCAY: UNA ILUSTRACION 

DE LA PERSPECTIVA PREDOMINANTE EN LOS ESTUDIOS DE CAMBIOS EN LA 

SOCIEDAD RURAL 

Reunimos aqui una bibliografia de textos producidos en torno a las poblacio- 

nes del valle del Chancay y su hibitat. Nuestro propdsito es dar una idea de la 

cantidad de estudios realizados en esta regi6n y de las principales perspectivas 

que 10s animaron. Es notorio que de tan avasalladora bibliografia (cuyos tex- 

tos son, ademhs, de muy desigual valor) solo una muy minima pane haya to- 

mado el tema del folklore como tema de descripci6n o estudio, ni siquiera de 

mod0 secundario. Asi, por ejemplo, las recopilaciones de mitos son escasas 

(Mendizhbal 1964: 93-107, Osterling 1980 y 1984, Benavides slf: 162-164) y 

sus estudios aun mhs (Souffez 1992). Si miramos el campo de 10s ritos, la si- 

tuaci6n es aun m8s grave: pueden encontrarse algunas descripciones (Mendi- 

zhbal 1964: 107-121 y Benavides slf: 139-161) pero ninglin estudio. Sin em- 

bargo, respecto a ambos campos y a otros mhs, hay una excepcibn: Alejandro 

Vivanco (1963a, 1963b, 1963c y 1988), gran parte de cuyo trabajo se realiz6 

con la colaboraci6n de Arguedas (Archivo "JosC Maria Arguedas" i 1963?). 

Este trabajo, quizh el mhs ambicioso y fecund0 de todos, ha quedado, parad6- 

jicamente, inCdito hasta nuestros dias, debido en parte -como vimos en la 

presentacidn de un fragment0 de esta etnografia- a una ideologia cegadora 

para un enfoque original de la cultura en el Perli. 

Esta reuni6n de textos en torno al valle del Chancay, aunque la mhs exten- 

sa publicada hasta hoy, no es ni definitiva ni completamente original. En su 

mayor parte se debe a dos instituciones que han estudiado la regi6n largamen- 

te: el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el Instituto FrancCs de Estudios 

Andinos (IFEA), cuyas publicaciones contribuyeron en mucho con nuestras 

pesquisas b i b l i ~ g r i f i c a s ~ ~  que, ademhs, han preferido redundar antes que omi- 

tir. Es el caso de 10s inforrnes preliminares inCditos que, en la mayoria de 10s 

casos, formaron pane -aunque quizh no siempre por c o m p l e t e  de posterio- 

res trabajos de mayor envergadura. 

23 Hay, pues, tres antecedentes notables, en 10s cuales nos basamos parcialmente, aunque nin- 

guno reline todos 10s textos presentados aqui: Alberti et. al. (1969: 367-377), Greslou et. 

al. (1 986: 169- 175) y Canales et. al. (i l988?). 
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