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La sociedad rural se debate entre lo moderno y lo traditional; asi se afirma 

en esta dkcada que termina. Y en 10s sesenta, que las culturas andinas esta- 

ban en un proceso acelerado de  cambio, de lo peculiar a lo universal 

-capitalists o socialists-. Ninguna de las dos percepciones entraiia un dile- 

ma pues el resultado estaba anunciado: lo moderno, y seg6n 10s sesenta, el 

universal capitalists o el socialismo, terminarh por imponerse a lo tradicio- 

nal, a las formas locales, a 10s estilos peculiares de la vida rural. Estos fue- 

ron, y son, planteamientos acadkmicos con trasfondo politico; es decir, re- 

flejan 10s deseos, las voluntades kticas y politicas de 10s estudiosos. Y, a su 

vez, tienen una influencia en la politica national. Son dos casos patentes de 

10s vinculos entre lo que se dice en el claustro y se hace en el campo. 

Las dos sucesivas posiciones acadkmicas se parecen. En parte, se 

superponen o se suponen; sin embargo, tienen algunas diferencias de 

kpoca, de tono per0 tambih de fondo. Ambas se basan en la percepci6n 

de un doble movimiento: como se dice hoy, el mundo se convierte en una 

aldea; y el Peni, con sus comarcas rurales, participa en su edificacibn. El 

otro movimiento es interno; durante esta segunda mitad de siglo el Peni 

se ha transformado: de siete millones de habitantes a veintitrks. De una 

mayoria rural a una urbana. Un cuarentiskis por ciento de hablantes cas- 

tellanos se ha convertido en un noventa'. El analfabetismo masivo ha sido 

1 En 1940, la poblacidn censada fue de 6 207 967 (y la calculada, 7 023 1 1 I). El 46% hablaba 
castellano; 16,1%, castellano y una lengua aborigen; 34% solo una lengua aborigen (seglin 
el "Censo Nacional de Poblaci6n y Ocupaci6n. 1940", Ministerio de Hacienda y Comercio, 
Lima, 1944, volumen 1). En 1993, la poblaci6n era de 19 308 000 y el castellano era el 
idloma materno de 15 405 000 ("Censos Nacionales. 1993", Instituto Nacional de Estadistica 
e InformBtica, Lima, 1994, Tomo I). Veintiirks millones es una proyeccidn en general 
aceptada para la poblaci6n peruana en 1999. 
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reemplazado por una gran mayoria que lee poco g ve mucha television. 

Son cambios cuantitativos que entraiian a lynos  descalabros y desconcier- 

to: se lee apenas y se escribe menos: se vulgariza unas letras superficiales: 

el castellano peruano gana en extensi6n pero nada mbs. Basta visitar un 

kiosco: 10s periodicos son magros en paginas y gruesos en titulares, sus 

mensajes emplean y fomentan el habla rudimentaria de 10s reciCn incor- 

porados. Mas no vamos a atormentar al lector tratando de todos esos 

numerosos y complejos hechos. Atengarnonos a las dos tesis. 

La tesis del proceso de carnbio tuvo distintos desarrollos. Los r6tulos 

mismos lo sugieren: aculturacion, centro y periferia, dependencia. Acentos 

acad6micos per0 tambiCn orientaciones politicas diferentes: la tesis del 

proceso de carnbio alertaba sobre el nacimiento de un limbo cultural, o 

proponia 10s mecanismos cientifico-politicos (una antropologia aplicada) 

que hiciera mas ripido y holgado el que la periferia fuese como el centro, 

o bien, que el transit0 inevitable al socialismo fuese m5s acelerado y menos 

sangriento; un socialismo con o sin sabor national. Porque el carnbio tenia 

una direction y una meta profetizada: el fin de las culturas rurales (por 

ser resabios coloniales, precapitalistas, presocialistas) y un porvenir capi- 

talista o socialista. Era un proceso: una serie de factores naturales que 

llevaban a un fin determinado -un limbo o un paraiso-. 

Entre el punto de partida -inferior, atrasado, particular- y el de llegada 

no se concebian intennedios duraderos. No habia mixtura viable, ni matices. 

Un cuadro desalentador para un pais como el nuestro: amigo de las mafias 

y de las tintas. 

Hoy nos parece la tesis del proceso de cambio m5s ideologica que 

basada en el examen de 10s acontecimientos. Los datos que por entonces 

se recogian, eran mostrados como piezas probatorias de lo justo del Cnfasis 

acadkmico-politico del investigador. Tal vez estC ocurriendo algo similar 

con la tesis de la oposici6n entre tradicionalismo y modernidad. 

El tradicionalismo y la modernidad son presentados como valores 

irreconciliables; el uno terminari por anular el otro. Las investigaciones 

lo confirman, en el Peni y en el mundo. Mas hay hechos inquietantes para 

la teoria: viejos fantasmas recorren 10s pueblos, rivalidades tribales, guerras 

de religibn, herejias resucitadas. En el Peni no encontramos esos enemigos 

de la modernidad. Quiz6 porque la modernidad y lo tradicional no son para 

el pueblo articulos de fe de religiones ortodoxas y excluyentes. Y porque 

es amigo de 10s compromisos; despues de todo, es un pueblo mestizo (a1 

menos, asi se autodefine y afirma). 
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Estas breves reflexiones no son el fruto de un partido te6rico o en- 

tusiasmo ideol6gico personal. Son el resultado de una investigacih de  

largo aliento sobre la noci6n de persona andina, y complementada con dos 

rnhs precisas y recientes: una sobre 10s patrones de crianza, y otra sobre 

la presencia de la modernidad y el tradicionalismo en una comunidad rural 

de lerigua quechua. Daremos unos adelantos sobre la que trata de 10s 

patrones de modernidad y tradicionalismo. Pero, a mod0 de  marco de  

referencia y complemento, irhn primer0 unas anotaciones sobre las otras 

dos2. 

LA NOCION DE PERSONA Y DE PAREJA ANDINAS 

En un comienzo, hace de esto rnhs de diez aiios, nos interesaba la noci6n 

de persona entre 10s andinos. Nuestro punto de partida: el ensayo sobre 

la persona de Marcel Mauss. Fue una relectura motivada por un articulo 

de Marie-France Souffez, "La personaw3. Tiempo at&, notamos en el 

examen de 10s mitos andinos, y rnhs tarde, amaz6nicos, que la pareja - 

el marido y su mujer- era presentada como un valor que humaniza, como 

el simbolo central de la vida social. Un mozo es un "precasado" y una 

suerte de "protohombre"; igualmente, la mujer. Una hermana soltera y su 

hermano rnhs querido, son como una "prepareja". Y el ciclo de la pareja, 

sus alegrias y tribulaciones, van de par con el cosmos. Las parejas miticas 

acarrean 10s cataclismos y 10s grandes cambios del mundo. El clima, el 

cultivo y la ganaderia no son indiferentes con lo que sucede a las parejas 
' 

del lugar. El marido maltrata a su mujer: la cosecha de  maiz resultarh 

magra. Un par de hermanos hacen a escondidas lo que no deben: cae una 

granizada sobre toda la comarca. Lo mAs cercano a la noci6n occidental 

de persona parece ser la pareja *stable, socialmente reconocida-. Pero, 

entonces, jc6m0 es percibido el individuo? Es por entonces que leimos 

2 La investigacidn sobre modernidad y tradicionalismo la realizamos 10s que suscribimos este 
articulo, gracias al apoyo del Departamento de Ciencias Sociales y de la Direccidn AcadCmica 
de Investigacidn de la Pontificia Universidad Catdlica del Peni (PUCP). La de patrones de 
crianza fue encargada a Ortiz y forma parte de un amplio "Estudio de alternativas no 
escolarizadas de educacidn inicial" pedido por el Ministerio de Educacidn peruano a la 
PUCP (Departamento de Educacidn). La que trata de la nocidn de persona es de Ortiz y 
cuenta con el apoyo del Departamento de Ciencias Sociales y de la Direcci6n Acadtrnica 
de lnvestigacidn de la rnisma universidad. 

3 Soumz, Marie-France, "La persona", en Anrhropologica No 5, Lima, PUCP, 1987. 
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el articulo de Souffez y retomanios el ensayo de Mauss: adem6s de otros 

autores con10 Maurice Lenhardt, Ignace Meyerson. Dumont. El individuo 

andino es segun su posici6n hogareiia: se diria que su ser es estar: Aparte 

de tal definici6n por vinculo. jcual es la configuraci6n imaginativa del 

individuo? jCuales, sus proyectos mas entraiiables'? iC6m0 percibe su 

cuerpo, su vida interior, su tiempo y destino? iCudn importante es su 

identidad narrativa (en comparaci6n con la que tiene para 10s individuos 

de las sociedades modernas). Volviendo a la identidad por vinculo, jc6m0 

se imagina uno 10s distintos otros y c6mo es el estilo de esos lazos? Estas 

preguntas fueron surgiendo en el curso de la indagaci6n: unas respuestas 

provocaron otras de esas preguntas. El metodo fue, y sigue siendo, erratico; 

y sus objetos, heterogkneos. Desde la romantics "antropologia participan- 

te" hasta el analisis formal de textos miticos, canciones, narraciones de 

vida. Rememoramos la vida y la palabra de amigos de la casa o del bar, 

de nuestras empleadas domksticas; seguimos o m s ,  alentamos confiden- 

cias, remembranzas, anCcdotas personales, aspiraciones y proyectos. Un 

encargo de estudio sobre la educaci6n no escolarizada, otros sobre la 

education bilingiie, la infantil, sobre grupos aut6nomos de niiios, el seguir 

unas lecciones de lengua quechua, todo y de distinta manera, nos llevaba 

a la cuesti6n de la configuraci6n del individuo. Pero seiialemos algunos 

de 10s rasgos de ese individuo, aquellos que tienen inter& para el objetivo 

de  este articulo que es mostrar una de las investigaciones mencionadas, 

"!a identificaci6n los patrones de modemidad y de trzdicionzlismo andino". 

El individuo parece fluctuar entre dos orientaciones contrapuestas: lo 

propio y local -sea su pareja, comunidad de origen- es percibido como 

ideal, kticamente superior frente a lo ajeno. Lo propio -la autosuficiencia 

econ6mica, la comunidad que produce todos 10s bienes para su sustento, 

el hogar aut6nomo- son aspiraciones marcadas de 10s individuos y de sus 

colectivos. Mas lo ajeno -el saber del otro, la persona extraiia, sus cosas 

y su poder- ejercen una seducci6n irresistible. La consecuencia de este 

contraste es  una intensa practica, digamos, exog5mica frente a una 

endogamia, ideal pero a menudo desplazada, o supeditada, a ese quehacer 

cosmopolita. Como se define en un estar m6s que en el ser, sus propias 

definiciones son cambiantes: hoy y aqui es ingeniero, esto es "blanco", 

all5 es norteamericano y no sabe castellano, maiiana bebe con sus paisa- 

nos, habla quechua y se afirma como "neto". Pasa con relativa holgura 

de la afirmaci6n de lo aut6ctono a la imitaci6n admirada y a la recreaci6n 

de las cosas del otro, a identificarse y hasta ser aquel otro. Convertirse en 

gringo, como antes espaiiol, es una profunda vocaci6n andina y no una 
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frusleria, tampoco un subproducto colonial. Es algo n16s antiguo y arrai- 

gado. Un par de indicios. El Inca tenia como esposa principal a su propia 

hermana, per0 como mujeres secundarias a las hijas de 10s seiiores de las 

comarcas mAs lejanas del mundo entonces conocido. Respetaba y honoraba 

a la hennana per0 no sabemos si la amaba igual que a las extranjeras. Por 

lo demhs, no se entiende la conquista espafiola si no tenemos en cuenta 

la intensa curiosidad de 10s indios por las cosas de 10s espafioles y la 

complacencia de las indias por aquellos barbudos venidos del mar. M5s 

pudo todo esto que la defensa de lo propio. Hacerse del misterio, ser 61; 

por un momento, para luego retornar a la fuente. Porque nada es definitivo 

en la narraci6n de la vida de un andino: ese es su programa, el casi no 

tenerlo. 

Esa fluctuacidn hace que haya muchas realizaciones y maneras de ser 

individuales. Y que el rostro de uno no siempre sea el mismo. Un campo 

propicio para el individualismo. Un mundo de posibilidades: desde indio 

comunal hasta gringo solitario. Un andino asi, maleable, ademas con una 

alta tasa de natalidad, no podia quedarse en sus reductos rurales. El Peni 

entero, de la ciudad y del campo, la sociedad national, tiene presencia 

andina: fisica, tambih espiritual -mimetismo, adaptaci6n y filiaciones al 

paso-. 

Una expresi6n ideoldgica de esa manera de ser es el progreso. El 

andino, el peruano popular, es progresista. Su nuevo templo es la escuela. 

Consumo, televisidn, carreteras y viajes, comercio, diplomas. Casa en 

Lima y en el pueblo. Tienda en el barrio, chacra en la provincia. Aprender 

castellano y luego, inglCs. Pero el negocio, con la familia; el comercio, 

con 10s paisanos; las fiestas patronales, con la gente como uno. El progreso 

no es pues, al menos para 10s peruanos populares, una ideologia excluyen- 

te. Ideologias, valores culturales, todo se combina y sale un producto, un 

ensamblado particular, muchos tipos distintos de individuo. La aldea 

autirquica y el ser cosmopolita, el cosmopolitismo y las tendencias 

individualistas, no se excluyen en una misma persona y pareja; al contrario, 

se entrecruzan, un colage cultural; esponthneo, pues no hay una ideologia 

que aliente tales cbcteles, a1 menos oficial y debidamente formulada. Es 

verdad que el mestizaje es un credo oficial y bien anclado en el imaginario 

popular; per0 no da directivas precisas, salvo una cierta licencia para abolir 

siempre que se quiera las fronteras. Y se han quebrado, al punto que 10s 

limites son sinuosos, lineas imaginarias que 10s antrop6logos se deleitan 

en plasmar o revivir. Por nuestro lado, hemos intentado elaborar un modelo 

de las combinaciones mis  frecuentes, que representa el colage; no las 
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fronteras y sus espacios, per0 la materia prima de esa obra multiple. hecha 

de  materiales heterogheos. Es lo que hicimos y ahora lo estamos probando 

con distintos materiales. 

LOS PATRONES DE CRIANZA DE LOS NI~OS MENORES DE CUATRO ANOS 

Teniamos como meta aplicar el cuadro o modelo sobre las combinaciones 

culturales (sugerido y formulado por algunos de  10s resultados de  la 

investigaci6n sobre "la noci6n de persona y de pareja andinas"). Con ese 

fin, pensamos realizar una investigaci6n que tuviese, ademgs, un valor 

prktico, que sirviera de base para una politica educativa. Lo centramos 

en un estudio de  valores; luego de un examen preliminar, escogimos 

Yauyos, y lo presentamos al Ministerio de Educaci6nJ. El proyecto fue 

rechazado. Pero uno de nosotros fue incluido en otra investigaci6n, con- 

venida entre el Ministerio de Educaci6n y la Pontificia Universidad Ca- 

t6lica del Per6 (Departamento de Educaci6n). Nos encomendaron "esta- 

blecer una linea de base relativa a 10s patrones de crianza en la atenci6n 

y la formaci6n de 10s hijos menores de cuatro aiios". Es en este proyecto 

que utilizamos el cuadro de las combinaciones de elementos culturales. 

El material que recogimos pudo ser mejor organizado gracias a1 modelo. 

Exponemos este modelo, no su aplicaci6n y menos sus resultados en dicho 

proyecto5 (ver cuadro "Rasgos culturales"). 

4 Desarrollamos una metodologia para medir 10s valores y las metas de vida con una escala 
disefiada especialmente para las caracteristicas pluriculturales y de multiples procesos de 
aculturaci6n de nuestro pais (no se trataba de aplicar un rnodelo europeo, sino de formular 
uno de acuerdo con 10s hechos peruanos). Esta aproximaci6n se fundaba en una cstructura 
axioldgica de base identificada en entrevistas en profundidad, anilisis de mltos, ritos, 
sirnbolos y conductas grupales que expresaran los valores instrumentales y terminales. 
Luego, se desarrollaria una escala psicomCtrica de valores que se aplicaria a una muestra 
representativa, totalrnente aleatoria con asignaci6n estocistica georreferenciada. Los resultados 
rnencionados nos perrnitirian comprender 10s principios axiol6gicos y las orientaciones 
teleol6gicas de las cornunidades para desarrollar un sisterna educativo modular que apoye 
a 10s individuos a alcanzar sus metas de vida a travCs de 10s valores, respetando lo particular 
de cada subcultura y generando un sisterna modular nacional que perrnita una integraci6n 
basada en aquellas comunalidades base que tenemos en comlin 10s peruanos. 

5 En el articulo que ahora presentamos, no utilizaremos 10s resultados de esta investigacih 
(que forma parte del "Estudio de alternativas no escolarizadas de educaci6n inicial" encargado 
por el Ministerio de Educaci6n a la PUCP); solo exponemos esa herramienta nuestra que 
entonces ernpleamos, el modelo de las combinaciones culturales. 
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LA FORMULACION DEL MODEL0 DE LAS COMBINACIONES CULTURALES 

Redujimos las principales culturas vigentes en el Peni, a tres corrientes: 

la andino rural, la amaz6nico rural y la urbana. Dentro de  esta liltima, 

distinguimos cuatro importantes variantes: la urbano progresista, la urbano 

tradicionalista y dos tipos de individualismo, uno positivo y otro negativo. 

Este total de seis horizontes culturales 10s caracterizamos: 1.  por su orien- 

taci6n al cambio, 2. por 10s aspectos grupales (la orientaci6n individual 

y la relaci6n entre el individuo y el grupo), 3. por 10s aspectos econ6micos 

(actividades econ6micas y relaciones econ6micas), 4. por 10s aspectos 

axiol6gicos (responsabilidad, valor de maxima jerarquia, modelos), 5. por 

la orientaci6n ritual, y 6. por la religiosidad. Procedimos luego a una 

clasificacidn estereotipada, que definiera cada horizonte cultural, seglin el 

aspect0 miis tipico y persistente, en cada uno de 10s rasgos mencionados: 

1. La orientacih frente a1 cambio. Seiiala la relacidn basica de cada 

horizonte cultural con el cambio, definido Cste a partir de la oposici6n 

entre lo propio y lo extrafio. En el caso rural andino, repetimos, la 

autoctonia es considerada superior al cosmopolitismo desde el punto 

de vista Ctico e ideal; per0 el cosmopolitismo es una prfictica igual o 

mayor que su opuesto. En el anzazdnico rural, la autoctonia tiende a 

ser percibida como superior al cosmopolitismo, tanto en el ideal y 

como en la prfictica. En el urbano progresista hay una actitud domi- 

nante de apertura y de renovaci6n; en el urbano tradicionalista, lo 

contrario. En el urbano individualista positivo, el sujeto se percibe 

como distinto al mundo pero participando en 61; hay espiritu de re- 

novacibn. En el individualista negativo, como fuera o contra el mundo; 

puede haber una tendencia a la subversi6n. 

Los aspectos grupales. El rubro anterior se da en el plano global de la 

cultura frente al cambio, en este se refiere a la relaci6n entre el indivi- 

duo y la sociedad. Hemos dividido estos aspectos en dos: la orienta- 

cidn individual, que se refiere a la actitud y prdctica del ~ndividuo frente 

al cambio; y el individuo y el grupo, que seiiala las relaciones genCricas 

entre individuo y su entorno social. En el hmbito rural andino el indi- 

viduo fluctda entre el ideal de autonomia y la prhctica cosmopolita (la 

prfictica se idealiza y la idealizaci6n se puede volver prictica); por otro , 

lado, el individuo es definido por el lugar y la funci6n que ocupa, es t i  

sometido a1 grupo y la pareja tiene una relativa autonomia. En 10s con- 
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textos tradicionales. acepta la jerarquia social. En el a~nci:cinico I-lrrcrl 

el individuo siente una fascinaci6n por lo estraiio per0 tennina por elegir 

lo propio: el individuo esth sometido al grupo. pero el hogar es aut6- 

nomo. Hay una ausencia o rechazo a la estratificaci6n social. En el 

urbuno progresista el individuo y el hogar tienden a ser aut6nomos 

frente al grupo; en el rrc~clicionnli.stcl. lo contrario: en el inclivicllralistcr 

positivo, hay un debilitamiento de las redes de parentesco; el individuo 

triunfa o se realiza en la sociedad. En el neyutivo, tambiCn hay un 

debilitamiento de las redes del parentesco; el hogar no existe o est i  en 

crisis; el individuo se rebela o se excluye de la sociedad. 

3. Aspectos econbmicos. Sefialamos 10s tipos de actividad y las relacio- 

nes sociales respectivas; esto, desde el punto de vista individual. En 

el primer horizonte, la actividad dominante es la agropecuaria coni- 

plementada al comercio (trueque, ferias, a escala nacional...). Se trata 

de una economia de subsistencia, tambikn de una acumulaci6n (frhgil, 

que rara vez pasa la barrera de dos generaciones). Supone un predo- 

minio de las relaciones personales y de la solidaridad mecjnica (basada 

en 10s vinculos de parientes y de conocidos personalmente). LA segirn- 

du, es de subsistencia. Las actividades caracteristicas: agricultura (o 

bien, horticultura), caza, pesca, recolecci6n. Supone relaciones simi- 

lares al horizonte cultural anterior. El horizonte ~ ~ r b a ~ ~ o  progresista se 

distingue por la diversificaci6n y la especializaci6n; tambikn por la 

inversi6n en 10s estudios. Las relaciones de trabajo se tornan imper- 

sonales y suponen una solidaridad orgjnica (se es solidario por "con- 

trato social"). La versi6n trudicionalistu, tiende a tener procedimientos 

eoon6micos y valores laborales inversos al anterior. El i~zdividuulis~?io 

positivo es un desarrollo y profundizaci6n del horizonte urbano pro- 

gresista; hay una mayor diversificaci6n (y una tendencia al oportunis- 

mo) laboral e inversi6n en 10s estudios que desembocan en una mayor 

autonomia del individuo frente al grupo. La solidaridad orghnica toma 

una mayor importancia que en el urbano progresista. En la versi6n 

negutiva, las actividades tambiCn son oportunistas pero suelen ser 

inconstantes o hay ausencia de trabajo (socialmente reconocido). Las 

relaciones laborales pueden ser personales o impersonales; la solida- 

ridad orghnica suele ser dCbil o inexistente. 

4. Aspectos axiolbgicos. Son 10s valores Cticos cruciales para cada una 

de las culturas, considerados en funci6n del actor social. Distinguimos 
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tres rubros: responsabiliducl, valor de maxinza jerurquh y modelos. 1. 

La responsabiliclad. Para la andna y la a~nazdnica las responsabili- 

dades son compartidas por el grupo y aceptadas por cada uno de sus 

miembros (se piensa y actda en concordancia con la colectividad; no 

hay duraderos puntos de vista individuales discrepantes). En la pro- 

gresista, y m& alin, en la individualista positiva, la responsabilidad es 

internalizada por el individuo ("hago esto porque pienso que es bueno 

para mi, 10s mios, mi sociedad ..."); y lo que decide hacer suele estar, 

aunque no por fuerza, en concordancia con 10s valores establecidos. 

En la urhano tradicional el individuo trata de hacer lo que CI Cree que 

el grupo espera de C1 (su lema podria ser "orden, patria y familia"). 

Sus opiniones y Ctica concuerdan con las de su medio. En el indivi- 

dualisnzo negativo, el individuo tiende a no asumir una responsabilidad 

sostenida, ni individual ni compartida. 2. El valor de mdxirna jerarquia. 

En este rubro se sefiala cu6l es la instancia o el valor al que el individuo 

le tiene mayor lealtad o adhesibn. En 10s casos andino y arnazdnico 

la maxima lealtad del individuo es para con su grupo inmediato (pri- 

mero a la pareja e hijos, luego a 10s parientes ...); para el urbano 

tradicional tambiCn, pero, ademjs, para con instituciones mhs globales 

(Iglesia, Patria, Trabajo). En la corriente urbztno progresista 10s valores 

cruciales son el conocimiento y el Cxito personales y de 10s inmedia- 

tamente suyos (en especial, 10s hijos). En el individualismo positivo 

es como el anterior, pero el Cxito y la realizaci6n personal tienden a 

ser m8s importantes; tiene ademiis un rasgo que no es tan notorio en 

la corriente anterior: el individualista positivo, al mismo tiempo que 

se quiere realizar, trata de  servir a 10s demfis y lo puede hacer 

criticamente. En el negativo, la maxima expectativa del individuo es 

tambiCn la propia realizacibn, con o contra el mundo; o su Cxito es 

para su entorno inmediato (que no es, por fuerza, su familia). Su lema 

podria ser: "con dinero o sin dinero, con la ley o en contra, siempre 

hago lo que quiero, o lo que mis intimos quieren; porque yo soy el 

rey"). 3. Los modelos. Se indica el tipo de hCroe o modelo de individuo. 

Para la andina y la anzazdnica, es el personaje legendario (el Inca, la 

Pareja Fundadora del clan, un antepasado poderoso); tambiCn son un 

padre o una madre ejemplares. Para un progresista, seria un Eistein, 

un Ford. Para un conservador urbano bien podria ser El Cid (un hCroe 

leal, que se somete a la Ley aunque le sea adversa). ~n nifio de un 

hogar que cultiva un individualismo positivo podria ser (ademds de un 

Eistein o Ford), el Llanero Solitario (es decir, un personaje que sirve 
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a 10s demas sin tener familia conocida; el es solo. como Rambo y otros 

por el estilo que propone la televisi6n como paradigmas). Para un 

pequeiio de  un ambiente individual negarivo, m6s bien seria un Bonny 

y Clayd, "hCroes" (o antiheroes) contra el mundo y que. bgsicamente, 

se sirven a si  mismos. 

5. La orientaci6n ritual. El ritualismo supone el compartir simbolos que 

refuerzan la cohesi6n y comunicaci6n grupal. El antirritualismo, por 

el contrario, manifiesta un debilitamiento de tales simbolos. En este 

caso, el individuo tiene una cierta dificultad para participar en ese tipo 

de  comunicaci6n porque esos simbolos han perdido sentido para 61, 

o porque su sociedad no es ritualists y no propicia el manejo de 10s 

mismos. Ambas orientaciones propugnan o manifiestan dos estilos de 

sujeto: uno m6s dependiente y otro m6s aut6nomo con respecto a su 

grupo. Asi, el antirritualismo alienta el individualismo y lo opuesto, a 

lo gregario. El antirritualismo propicia un "ritualismo difuminado", 

disperso, una suerte de polvillo ritual y formas de etiqueta improvi- 

sadas, inestables. 

6. La religiosidad. Indica las formas y attitudes religiosas mAs arraigadas 

de cada horizonte cultural. Las clasificamos en: manifestaciones reli- 

giosas aborigenes, catolicismo tradicional (amaz6nic0, andino y po- 

pular), inquietud religiosa (que va de un catolicismo culto, de reno- 

vaci6n, a la conversi6n a otras iglesias) y la indiferencia o rechazo de 

la religi6n. La inquietud religiosa estB asociada a la cultura progresista 

y al individualismo positivo. La indiferencia tambien a ambas, pero 

sobre todo a1 individualismo positivo. El individualismo negativo oscila 

entre 10s diferentes tipos de catolicismo tradicional y la indiferencia 

o el rechazo a la religi6n. 

Elaboramos este modelo luego de una lectura: Los sirnbolos naturales, 

de Mary Douglas. La autora relaciona el antirritualismo con la disociaci6n 

del individuo con el grupo. TambiCn, gracias a un articulo de Honorio M. 

Velasco, "El ritual en las sociedades modernas"; es una reflexi6n sobre el 

ritual, en particular, sobre el ritualismo difuminado, propio de las socie- 

dades modernas. Pero la motivaci6n fue la de tratar de visualizar, en un 

cuadro, la diversidad de culturas en juego y que orientan de distinta manera 

una sociedad mdltiple como la peruana. 



Mixturas 

Cuando cotejamos el cuadro con 10s casos concretos, no hallamos que 

10s individuos y 10s grupos sean fieles a un solo horizonte cultural. La 

mixtura es norma. La madre de un hogar shipibo (amaz6nico) manifiesta 

que es "evangClica", pero acude al chaman para curar al hijo enfermo 

(combina asi, un rasgo progresista: la inquietud religiosa, con uno amaz6nico 

rural: un recurso a la medicina propia de la religiosidad amaz6nica). Un 

ayacuchano rural participa de las fiestas y costumbres de su pueblo, pero 

es un firme creyente en el progreso (manda a sus hijos a la escuela); tiene 

fe en que el futuro sera mejor, pero a veces le asalta el sentimiento y la 

visidn catastr6fica del tiempo c6smico (alternando asi optimismo cat6lico 

con tremendismo amerindio); pertenece y es fie1 a su circulo comunal y 

familiar, pero en el comercio puede ser tan individualista como cualquier 

mercader. Un individualista positivo tiene rasgos negativos, tambiCn ur- 

bano-tradicionalistas: tiene preocupaciones kticas, critica a su sociedad, se 

rebela contra ella, es ladr6n o guerrillero, pero es un celoso guardian de 

10s valores familiares. Un militar es un urbano tradicionalista (cree en su 

grupo, en la jerarquia, en Dios, Patria y Familia y piensa que las ceremonias 

-0 ritos- castrenses son eficaces), pero premia en el cuartel el esfuerzo 

el individual, 10s logros, de quien destaca; y es un firme creyente de la 

ideologia progresista. Claro que hay acentos: un pastor de la sierra tiene 

mas rasgos culturales andinos que la aymar8 de la tienda de la plaza. Y 

un estudiante de filosofia de la Cat6lica es mAs individualista positivo que 

un joven que ha desertado de la escuela y es un fanatic0 del fctbol. Y debe 

haber m8s progresistas en la Facultad de Ciencias que en Humanidades. 

TambiCn hay diferencias por espacios: en la sierra y el campo de la costa, 

hay mayor presencia de rasgos andino-rurales; en 10s barrios marginales 

de Lima, m8s rasgos de individualism0 negativo. No se trata de exclu- 

sividades. El individuo transita por esos espacios. Combina, deja y toma 

rasgos de distintos horizontes. El Peni, tal vez mas que ayer, es un campo 

que ofrece mtdtiples elecciones; propicia asi la profundizaci6n de  la mixtura 

-el mestizaje, como se decia antes- y la emergencia del individuo positivo: 

que acostumbrado a la convivencia de lo dispar, es tolerante y ejercita sus 

decisiones y preferencias personales. No es un panorama propicio para el 

desarrollo de 10s nacionalismos, de la intolerancia ni del racismo ... pero 

esta abierto a las importaciones. 
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U N A  MUESTRA PILOT0 SOBRE LOS PATRONES TRADICIONALES Y MODERNOS 

Cada rasgo supone y tiene como referencia una cosmologia. Muchos ras- 

gos, como varias culturas, coexisten. Quisimos probar estas que son con- 

clusiones (de las investigaciones sobre la persona andina) e instrumento 

(en el proyecto educativo); y recurrir a otro procedimiento. Es asi como 

elaboramos una metodologia descriptivo-exploratoria. La finalidad fue 

evaluar la presencia y 10s modos de  combinaci6n de rasgos propios de 

dos horizontes culturales: tradicional (rural andino) y de modernidad (rural 

urbano). Se trat6 de un plan piloto que lograra validar el mCtodo para una 

aplicaci6n a mayor escala. Elegimos una pequefia comunidad, Champa- 

ccocha. Esta comunidad es bastante representativa de las andinas: la agri- 

cultura es la actividad econ6mica principal; la ganaderia lo es en segundo 

orden,  luego viene un comercio incipiente. El patron habitacional es 

semidisperso, las casas tienden a ordenarse a la Vera de una carretera sin 

asfalto pero que es la que va de Ayacucho al Cuzco, tambikn siguiendo 

una suerte de  camino de herradura, paralelo a la carretera; sin embargo, 

el paisaje esth salpicado de una o pocas casas. Hay una plaza en donde 

pace alg6n rebafio, una capilla, un colegio primario, cerca de un treinta 

por ciento de 10s hogares poseen televisibn, en el ~ l t i m o  afio se han instalado 

algunos servicios bhsicos: agua potable, electricidad, telkfono; el alcanta- 

rillado es t i  en construcci6n. Champaccocha se encuentra a media hora de 

caminata de San Jer6nimo. q_ue es un pueblo grande, cabeza de distrito. 

Las dltimas calles y casas de San Jer6nimo con las de Andahuaylas, la capital 

provincial, y las de Andahuaylas con las de Talavera (que es otra capital 

de  distrito) conforman un conjunto que empieza a tener el aspecto de una 

de  esas urbes serranas, semirrural, administrativa y comercial. En esta ciudad 

en ciernes, el bilingiiismo es la norma (quechua en la casa y el mercado, 

y castellano en la calle), con una tendencia a que 10s padres eviten dirigirse 

a 10s hijos en quechua; es decir, estamos ante un bilingiiismo no coordi- 

nado y en detriment0 de la lengua indigena. En Champaccocha el quechua 

es la lengua de uso corriente. La comprensi6n del castellano es limitada; 

se aprende en la escuela y en 10s viajes. Los padres consideran que es un 

asunto crucial para el porvenir de sus hijos que sepan miis castellano que 

ellos: un indicio de que Champaccocha sigue a la zaga la direcci6n de 10s 

cambios de lengua que ocurren en 10s tres poblados que se estin convir- 

tiendo en una pequefia ciudad. Asi, por estos y otros aspectos evidentes, 

se puede decir que Champaccocha estA en la encrucijada de lo tradicional 

y lo moderno, lo que es hoy comdn en 10s pueblos andinos peruanos. 
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El tomar en cuenta tan solo dos de 10s horizontes culturales en juego 

es una reducci6n. Pero simplificamos a6n mds: solo tuvimos en cuenta las 

expectativas -10s deseos, proyectos, aspiraciones para el futuro propio, de 

10s hijos y de la comunidad-. Sin embargo, 10s resultados revelaron un 

empleo complejo y sutil entre las expectativas, otros rasgos propios de 

ambos horizontes y la condicibn del entrevistado (sexo, edad, grado de 

instrucci6n). 

La poblaci6n de Champaccoclia bordea 10s quinientos habitantes. La 

miiestra que aplicamos estd compuesta de treintiocho casos (una cantidad 

modesta per0 suficiente para lograr una estadistica descriptiva y exploratoria); 

eran personas mayores de dieciocho aiios; con un n6mero igual de hom- 

bres y mujeres. La elecci6n de la muestra se hizo de manera no aleatoria, 

proportional y estratificada, de tal manera que representase de forma 

adecuada las variantes. Disefiamos. una entrevista estructurada con alter- 

nativas de respuesta abiertas para 10s diferentes tipos de expectativas 

(personales, para 10s hijos y para la comunidad). A manera de comple- 

mento, elaboramos m a  etzcuesta cerrada para determinar el tip0 de vestido, 

la vivienda y las labores principales de 10s entrevistados, asi como su edad, 

sex0 y . grado de instrucci6n. 

El procedimiento no cumpli6 con 10s requisitos de lo aleatorio. En 

compensaci6n, tuvimos el cuidado de levantar la muestra en distintos 

puntos de la comunidad y en diferentes horas y dias. De esta manera 

buscamos datos representativos y cercanos a una extracci6n al azar simple. 

El  andisis de 10s datos obtenidos 

Realizamos un analisis del contenido de las entrevistas de la muestra. Asi 

el discurso continuo se transform6 en una serie de categorias de respuestas. 

Estas se ordenaron en una base de datos que sirvi6 para realizar 10s anilisis 

estadisticos, descriptivos, inferenciales y multivariados de reducci6n de la 

informaci6n. En cuanto a la encuesta cerrada, 10s datos fueron a una base 

de  datos, donde realizamos 10s anilisis estadisticos, descriptivos e 

inferetzciales. 

Con el fin de identificar las diferencias de las variables de anfilisis con 

las de control, hicimos un estudio cualitativo de tablas cruzadas. A manera 

de referencia y apoyo, empleamos la llamada prueba chi cuadrado6, no 

como un indice estadistico (pues el tamaiio pequeiio de la muestra daria 

numerosas celdas vacias o con frecuencias bajas, lo que invalida el co- 
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eficiente estadistico). Tambikn realizamos un analisis factorial de las di- 

versas combinaciones de patrones. 

Las respuestas espontineas sobre las expectativas pueden ser resurni- 

das: 

( 1 8 )  E~pecmrivrts persot~oles rle desctr,nllo trraterittl: 

(Desea. riene proyectado. quisiera. trabajar mis. instalar. mejorar sus.. .) :  

I .  tierras de cultivo (en calidad o bien en cantidad). 

2. el ganado. 

3. un negocio (rienda, puesto). 

4. casa propia. 

5. rnantenerse en la misma situaci6n (esti satisfecho con lo que tiene). 

( 1 9 )  E.~pecruiivas sobre 10s l~ijos: 

(Desea, quisiera. espera.. . que su hijo sea. ..): 

I .  profesor. 

2. enfermera. 

3. ingeniero. 

4. doctor. 

5. que se quede en su casa. 

6. que termine sus estudios. 

7. algo (pero no especilicado). 

8. chofer. 

9. lo que el hijo quiera. 

10. abogado. 

I I .  que apoye a la farnilia. 

(19.1) h s  respuesms nnrer-iores plreclerl ser- reslotlidus: 

i .  ulicio. 

2. profesi6n universitaria. 

3. algo personal o relacionado con la familia. 

4. no precisa. 

(20) Las e.~pcrarivas con respecto ri /a cornltnidnrl rle Clluti~pnccocl~n: 

(Que sea, se haga, rnejore.. .): 

I. obras de desarrollo municipal. 

2. agua y luz. 

3. infraestruchm pliblica (hospital, colegio.. .). 

4. que sea distrito. 

5. no precisa. 

En general, las respuestas fueron consistentes e independientes de las 

variables de cruce. Es decir, las perspectivas cambian poco con relaci6n 

al sexo, la edad y el grado de instrucci6n; y adn menos, con el tip0 de 

vestido, casa y ocupaci6n. Este fen6meno sugiere que las aspiraciones 

tienden a estar arraigadas en la persona, a tal punto que apenas si se 
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modifican seg6n su situacih: edad, estudios ... De nxis de cien cuadros 

en que combinamos las variables de expectaci6n y las de cruce, solo unos 

pocos muestran una diferencia interesante por la condici6n de quien res- 

pondi6 la encuesta. 

iQu6 quiere decir que una mayoria tenga similares aspiraciones (es 

decir, que el patr6n general de diferencias sea independiente de  la variable 

de cruce)? Lo tradicional, lo que la etnografia cliisica nos informa, es que 

en la comunidad rural andina las diferencias individuales, sus funciones, 

valores, son muy marcadas segtin el sexo, la edad, hasta dependiendo del 

barrio a que pertenece, el cargo y las tierras que posee. No es lo mismo 

un joven que reciCn tiene pareja, que un casado con hijos mozos, que una 

anciana. Y un oficio particular tiene tambiCn su manera de ver el mundo 

y las cosas. A tal punto, que se podria hablar no de uno sino de un conjunto 

de cosmovisiones: la de cada clase de edad.. . y, sobre todo, de sexo. Este 

aspect0 descrito por la etnografia andinista se contradice con lo que 

hallamos en esta breve investigaci6n: una comunidad de aspiraciones y, 

tambikn, unos criterios individuales, independientes de la condici6n social 

del sujeto. 

Si bien las aspiraciones tienen un sello personal, las diferencias entre 

ellas no son amplias: que la hija sea enfermera; que el hijo, profesor; que 

uno se dedique "a su casa", que el otro sea ingeniero; que uno aspire a 

tener su propia casa, y que su comunidad posea una mejor infraestructura. 

Son respuestas comunes y reiteradas; indican una comunidad de aspira- 

ciones limitadas. De campesino a doctor, es mucho lo que se espera; es 

una seiial de modernidad. Mas la uniformidad de las respuestas revela que 

estamos, tambikn, ante un consenso, un espiritu comunitario; tambiCn, ante 

un moderado aislamiento. Asi, una tendencia individualists (aspiraciones 

independientes a la condici6n de la persona: sexo, edad ...) y una voluntad 

progresista (". . .que sea doctor") tienen como fondo, o se combinan, con 

la vida homogCnea de una comunidad rural. Un equilibrio entre compo- 

nentes encontrados es, sin duda, frigil; manifiesta, o bien augura, dina- 

mismo y cambios acelerados. Sin duda que es una situaci6n inCdita, la 

tensi6n y el compromiso entre lo tradicional y lo moderno. Pero la priictica 

del equilibrio entre fuerzas contradictorias puede ser un mod0 mis antiguo 

y persistente andino. Lo sugiere la compleja complementaci6n econ6mica 

y social entre pisos ecol6gicos, 10s cornpromisos entre las instituciones 

coloniales y las precedentes, 10s acomodos del catolicismo con la religio- 

sidad prehispinica, el juego sutil entre el ideal de autonomia y la practica 

exogimica, 10s cornpromisos y pactos entre 10s parientes consanguineos 
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y 10s aliados. Todo ello sugiere que estamos ante una sociedad dinliniica. 

pues gusta de  10s equilibrios complejos, y entonces. fragiles. cambiantes. 

En este sentido, Champaccocha cambia.. . como siempre. 

La cosmovisi6n por clase de edad, sexo. .. esa multiplicidad caracte- 

rizada por la literatura andinista, tambikn la encontramos en esta investi- 

gaci6n.. . per0 con una presencia reducida en ese conjunto doniinado por 

lo individual y la elecci6n reducida y solidaria. Sobre cien cuadros, solo 

siete revelan diferencias relacionadas con el sexo, la edad, el nivel de 

instrucci6n; pero en todos 10s casos no se trata de opciones excluyentes. 

sino de  identificaci6n de patrones diferenciados. 

Diferencias de expectativas por grado de instruccidn 

El anhelo individual de mejorar el ganado propio. Es mas frecuente 

entre 10s que tienen un menor grado de instrucci6n escolar. Este dato 

sugiere que las personas con menor grado de instruccidn ajustan sus 

expectativas a las actividades que no entrarian mayor grado de instruc- 

ci6n, como es la ganaderia, que es traditional en la comarca. Asi, al 

menos en este caso, el grado de instrucci6n podria influir en las 

aspiraciones. 

Sobre las expectativas personales con relaci6n a la comunidad. La 

fz!ta de expectativa, la isdiferencia o imprecisi6n ("(jlx me;ore 2Igo" 

o "asi nomhs es t j  bien") tienen una mayor concentracidn en 10s gt-upos 

con menos instrucci6n. Los menos instruidos no manifiestan un inter& 

precis0 por el progreso de la comunidad, o estiin satisfechos tal como 

est6. Esto sugiere un vinculo entre la escuela y el deseo de "progreso 

comunal" y, tal vez tambikn, entre la poca instrucci6n con una mejor 

adaptaci6n personal a 10s patrones tradicionales de la comunidad. La 

escuela estaria despertando expectativas de mejora y de modernidad 

urbanas en Champaccocha. 

. La instrucci6n de 10s padres y sus expectativas para con sus hijos. 

Encontramos que a mas instruccidn, mayor deseo de que 10s hijos sigan 

carreras tkcnicas u oficios (y los.de menor instrucci6n, que sus hijos 

"progresen seg6n sus logros"). Hay, pues, una tendencia a aspirar para 

10s suyos el escal6n social superior inmediato (de agricultor a enfer- 

mero). Sin embargo, no existe una clara relaci6n entre niveles mlis altos 
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de inst1ucci6n con expectativas tambiCn 1119s altas: 10s labradores con 

mayor educaci6n suelen preferir tambiCn que sus hijos aprendan ofi- 

cios tanto como carreras universitarias. Esta relaci6n sugiere una 

combinaci6n de ideales progresistas y conservadores. Casi todos desean 

que 10s hijos Sean "algo mhs que uno", pero solo algo mhs. Los de 

mayor instrucci6n, mhs que 10s de menos. Pero 10s grandes saltos - 

una profesi6n universitaria- tienden igualar a 10s padres de cualquier 

nivel educativo. 

Diferencias de expectativas por sexo 

Las mujeres prefieren mejorar su ganado. Todas las entrevistadas 

expresaron el deseo de mejorar su ganado. En la comarca, la actividad 

mhs importante es la agricultura; y es, en lo fundamental, una tarea 

de hombres. En cambio, la ganaderia es complementaria a la primera 

y femenina. Los hombres menos instruidos convergen al respecto con 

las mujeres entrevistadas: la poca instrucci6n masculina apareja las 

expectativas con respecto al ganado. 

Los hombres esperan un desarrollo comunal determinado; las 

mujeres, no. Este patr6n es mhs consistente que el anterior. Este patr6n 

corrobora una idea c o m h  sobre una manera de ser tradicional: las 

mujeres tienden a tener mhs expectativas domCsticas, individuales; 10s 

hombres, m6s politicas y progresistas. 

Los hombres quieren que su comunidad sea distrito. Esta respuesta 

viene a ser un equivalente funcional opuesto la indiferencia femenina 

con respecto a la comunidad. Solo 10s hombres expresan esta aspira- 

ci6n. La constituci6n en distrito seria un simbolo de la modemizaci6n 

de la comunidad. 

La edad, el genero y algunas diferencias 

El hombre y su sombrero. Como en la mayor parte de 10s pueblos serranos 

del Peni, 10s hombres se visten de manera similar, con ropa de  tipo urbana; 

las mujeres, con traje tradicional. Sobre este fondo comhn, encontramos 

diferencias independientes de la edad y del sexo; por lo mismo, parecen 

responder a cuestiones de temperamento individual: unas sefioras llevan 
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corpiiio, otras, blusa; unos hombres se abrizan con una chompa. otros con 

una cazadora. Pero el tipo de sombrero niasculino tiende a variar sezun 

la edad. 

El sombrero, el gorro, el tocado, su tipo, su calidad. la manera de 

adornarlo, siempre tuvo una especial importancia en el  per^. Define a 

quien lo Ileva: su rango social, el pueblo a que pertenece, su edad, si esti 

casada o busca novio, si esta en la siembra o en la cosecha. Todo un 

lenguaje y una carta de presentaci6n. Que de 10s hombres entrevistados, 

10s mas j6venes no portaran ninglin sombrero, puede ser una sefial, la 

manifestaci6n de un deseo de modernidad: el patr6n urbano liniefio, y aun 

de  la vecina villa de  Andahuaylas, es tener la cabeza descubierta. En 

cambio, 10s adultos mayores llevaban sombrero tradicional. La mayoria 

de  10s de edad mediana tenia puesta una gorra de beisbol. Sin duda, todos 

10s entrevistados tienen dos o mas tipos de sombrero de distinto tipo. Pero 

lo que portaban en ese momento, en 10s porcentajes seiialados, ilustra la 

multiplicidad de seiales en juego y una tendencia comun: a mayor edad, 

la marca tradicional es mis frecuente y viceversa. Y 10s hombres mani- 

fiestan mayor modernidad a travks del vestido que las mujeres. 

Llegamos asi a unas conclusiones que coinciden con unas gener. n I '  ~za-  

ciones vulgares: que 10s j6venes son mis  abiertos al cambio que 10s 

mayores; y 10s hombres mis que las mujeres. Si con ellas nos contentira- 

mos, no aportariamos nada. Pero este trabajo, como 10s que lo preceden, 

nos permiten sugerir, ademis de estos y otros lugares comunes (que las 

comunidades andinas se tornan modernas, que 10s cambios son acelera- 

dos): 

I .  Que si bien esos cambio son promovidos desde fuera, hay en la propia 

cultura rural andina tradicional unas condiciones que le son propias 

y que permiten y alientan las ideas y las cosas importadas. El andino 

tiene una voluntad y un gusto por el cambio; no es un mero paciente 

del mismo. 

2. Que 10s cambios no son lineales ni totales. Las mixturas son complejas. 

Un cambio modern0 es apoyado por una motivaci6n tradicional. Las 

combinaciones y 10s equilibrios entre valores de distinto tenor son la 

norma. Tales equilibrios no pueden ser permanentes; por lo tanto, 

propician nuevas combinaciones y transformaciones. Y no lo son 

porque esas edificaciones combinan valores y materiales heterogkneos, 
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y sus constructores tienen una fascinaci6n por lo nuevo y por las 

mixturas ... a la par que idealizan lo propio, se hacen de lo ajeno. 

Las aspiraciones muestran la presencia de una idiosincrasia individual. 

Se es m6s o menos progresista, se aspira a esto o aquello, con bastante 

independencia de la condicidn social (sexo, edad, . . .). Este fendmeno 

sugiere la emergencia de un individualismo. Sin embargo, una cierta 

homogeneidad de las expectativas manifiesta una limitacidn a ese 

mismo individualismo. 

Un joven sin sombrero est6 con ello seiialando un deseo de ser moderno. 

Pero eso no quiere decir que ya lo sea y por completo. Y una mujer 

con polleras tradicionales puede tener prhcticas y metas m6s modemas 

que su marido que luce un sombrero de bCisbol. Planes y vestimentas, 

techo de paja o de  calamina, ganaderia o comercio, son banderas, 

seiiales; no responden a una ideologia tomada como un todo, menos 

como un dogma excluyente. Porque el andino est5 en la mixtura; teje 

con una urdimbre que no cambia y con una trama de muchos ovillos, 

ahora, y de preferencia, de la madeja de la modemidad. No hay dilema 

sino la elaboracidn Iddica de un texto. 





Cuadro No 1 Rasgos culturales 

ASPECTOS GRUPALES 

ORIENTACION 
CAMBIO 

HORIZONTE 
CULTURAL Actividades 

Agropecuanas, co- 
mercio, de subsis- 
tencia, tambien de 
acumulaci6n. 

- 

Relaciones Responsabilidades 
Valor de maxima 

jerarquia 

jervir a 10s suyos 
(inmediatos). 

RELIGIOSIDAD El individuo y e l  

gmP" 

E l  individuo defini- 
do por sus funcio- 
nes, sornetido al 
grupo. Relativa au- 
tonomia de la pa- 
reja. 

Modelos I RITUAL 

aceptados por e l  i n -  
dividuo. 

AMAZONICO 
RURAL 

Miticos, historicos, 
Familiares "logra- 
dos" (en especial el 
padre, la rnadre). 

Ritualista. Cat6lico andina y 
otras prdcticas tra- 
dicionales. 

Autoctonia mas quc 
cosmopolitisrno (co 
mo ideal). Autoc 
tonia igual o meno 
que cosmopolitism~ 
(corno prhctica). 

Constante elecci6r 
entre e l  ideal  dc 
autonomia y li 
prictica cosmopoli. 
ta. 

Una fascinacibn 
por lo externo 
per0 una eleccior 
final por lo 
propicr. 

Agricolas (u horti- 
cultura), caza, pes- 
ca, extraccibn. De 
subsistencia. 

Servir a 10s suyos 
(inmediatos). 

Miticos, ancestros. 
E l  padre, la madre. 

Ritualista. Catdica y religiosi- 
dad corno practicas 
tradicionales ama- 
z6nicas. 

AMAZONICO 
RURAL 

Individuo sometido 
a1 grupo. Autono- 
mia del hogar. Au- 
sencia o rechazo de 
La estratif icacibn 
social. 

Personales y soli- Valores cornparti- 
daridad mecanica. dos por e l  grupo y 

aceptados por e l  pot 
e l  individuo. 

Autoctonia mas qul 
cosmopolitisrno (co 
mo ideal y practi 
ca) . 

E l  conocimiento y 
e l  Cxito personales 
( y de 10s suyos in- 
mediatos). 

Eistein. Ford. Antirntualista. Ri. 
tualismo difumina, 
do. Preferencia pol 
la urbanidad ante! 
que por la etique 
ta. 

Indiferencia o i n -  
qu ietud Renovacibn. religiosa. 

URBANO 
PROGRESISTA 

Apertura, renova 
cion. 

Preferencia por LC 
nuevo y "rnejor". 

Impersonales y so- 
lidaridad organica. 

dividual. Preocupa- 
ciones eticas per- 
sonales frente a la 
sociedad. 

Individuo y hogar 
autonornos frente 
al grupo. 

Diversificaci6n. Es- 
pecializacion. I n -  
version en estu- 
dios. 

(Mas bien Lo con- 
trario de lo ante- 
nor). 

- 

Servir a 10s suyos 
(parientes y otros 
proximos). 

El Cid (Se somete a Ritualista. Ritua. 
la ley, aunque le lismo difuminado 
sea adversa). Preferenicia por l; 

etiqueta antes quc 
por La urbanidad. 

Catolicismo 
popular. 

URBANO 
TRADICIONALISTA 

(Tendencia a lo con 
trario de lo ante 
nor). 

Mas vale malo co. 
nocido que buenc 
por conocer. 

Individuo sometido 
a1 grupo. 

Personales e imper- Responsabilidad in-  
sonales, solidandad dividual con e l  gru- 
rnecanica. po: "Orden, Patna 

y Familia". 

Inversion en estu- 
dios y trabaj'o para 
si (y 10s inmediata- 
mente suyos). Acti- 
vidades econbrnicas 
oportunistas y por 
vocation, buscando 
una autonomia hen- 
te  a su medio. 

Actividades econo- 
micas oportunistas, 
inconstantes o au- 
sencia de ellas. 

Realizarse. Servir a 
10s suyos y a la co- 
rnunidad, critica- 
rnente. 

EL Llanero Solitano 
(sirve a cualquiera, 
sin tener familia 
propia). 

Antirntualista. Indiferencia, recha- 
zo o inquietud reli- 
giosa. Renovacibn. 
Intenonzaci6n de la 
experiencia reLigio- 
sa. 

El individuo frentl 
y con e l  mundo. 

Autonomia y servi 
cio a la colectivi 
dad. 

Debilitarniento de 
las redes de paren- 
tesco (reduccion de 
la familia a1 hogar). 
E l  individuo tnunfa 
o se realiza en la 
sociedad. 

Personales e imper- 
sonales. Solidaridad 
organica. 

Interiorizaci6n de l a  
responsabilidad in-  
dividual. Preocupa- 
ciones eticas per- 
sonales frente a la 
sociedad. 

URBAND 
INDIVIDUALISTA* 

URBANO 
INDIVIDUAUSTA* 

- 

Indiferencia o 
apego a la religiosi- 
dad popular o tradi- 
cional. 

E l  individuo 
fuera o contra 
e l  mundo 

Autonomia, rebe. 
l i in ,  marginacion. 

Debilitamiento de 
las redes de paren- 
tesco. Hogar en cri- 
sis o inexistente. El 
individuo se rebe- 
la, ataca, se exclu- 
ye de La sociedad. 

Personales e imper- 
sonales. Solidaridad 
mecanica, o falta 
de ella. 

Realizarse a si mis- 
rno, con o contra e l  
mundo. 

Bonny y Clayd (con- 
tra e l  mundo, se 
sirven a si mismos). 

Antirntualista. Ri 
tualismo difumina 
do. Rechazo a li 
etiqueta, per0 so 
bre todo a la urba 
nidad. 

En pnncipio, no sf 
asurne una que haya 
una responsabilidad 
individual comparti- 
da n i  internalizada. 




