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"Se necesitan muchos hijos para que se encargen en uno 
de estos de las misas y velaciones". 

"Velarnos a nuestros padres, todos 10s hermanos nos reu- 
nirnos aqui, en el cementerio, nos juntamos con ellos, es 
costumbre de nosotros, esta costumbre no se pierde". 





LA VISPERA 

Sean cataquenses, de Catacaos, la Arena, Tablazo; o sechuranos de 
Sechura, Vice, Chalaco, 10s cementerios del Bajo Piura se extienden hoy a1 
margen de 10s pueblos, en las tierras nlis altas, arenosas y secas. Las tumbas 
son fosas en la arena, sefialadas por una cruz o una peafia que llevan el nom- 
bre del difunto y la fecha de su muerte. Las cruces mhs antiguas van desapa- 
reciendo una tras otra, hundi6ndose con sus inscripciones borradas por el 
tiempo. Algunas son raices que hechan 10s algarrobos en forma de cruz, pare- 
cen ser cuerpos con brazos extcndidos, las m i s  recientes son dos maderos en- 
trecruzados y clavados. Las peaiias de mas aiios son tablas labradas de made- 
ra de algarrobo, las mis  modernas pequeiios monunlentos de  adobes, ladrillos 
o cemento pintados y adornados con i~ndgenes de cristos, &genes,. santos, 
Bngeles o flores, a veces la foto del difunto. A yartir de 10s aiios 50, parece 
introducirse la costumbre citadina de depositar a 10s muertos en niclzos que 
forman cuarteles de cinco pisos. En Catacaos, en estos 13ltirnos afios, las fami- 
lias Inas pudientes vuelven a enterrar a sus difuntos en fosas, pero dc cenlen- 
to, cubiertas por una loza que se conoccn con el nombre de "mai~soleos". 
Las tunlbas se orientan todas de este a oestc. Esta oricntacion sc pierde en 
10s cuarteles constntidos alrededor de las tunibas, 10s carnpcsinos y pescado- 
res dicen que. sus padres de'seaban ser sepultados segun las costumbres en la 
tieqa, per0 para no quedar nial 10s hijos compran hoy un nicho que les cues- 
ta 600 a 700 intis. Cuando no llegan a juntar esta suma para el entierro depo- 
sitan a1 difunto en la tierra y cuando puedcn lo trasladan a un nicho. Reco- 
noccn casi todos quc prefieren las tumbas donde uno se vuelve polvo, se mcz- 
cla a la tierra y cerca de las cuales es mlis fAcil reunirsc para velar. 

Los cementerios cataqyenses se oponen a 10s cenientcrios sccl~uranos. 
Nornbres diferentes, Ipanaqud, Yovera, YamunaquC. More, en 16s prinieros, 
Bayona, Tume, Pingo, Cherre, Vite, Chunga, en 10s scgundos. Cuartelcs rec- 
tangulares conlunes de 200 nichos en Catacaos, piramidales para una familia 
en Sechura. Resplandor barroco de 10s colores: blanco, negro, plateado im- 
puesto por la Beneficencia de Catacaos: rosado, amarillo, celeste, platcado, 
vcrde, blanco, azul, nego ,  morado, en La Arena y Tablazo. Rigor clrisico de 
10s colores naturales dc la maclera y clel cemento con algo de blanco y negro 



en Sechura, Vice y Chalaco. Olores de flores dulces en 10s cementerios cata- 
quenses, olor de mar en 10s cementerios sechuranos. Quizas la oposici6n mils 
clara se da entre el cementerio de La Arena, todo alegrfa y vida y el de Se- 
chura donde el viento insiste en seguir sepultando, cubriendo las tumbas con 
la arena y parte de lo que logra arrastrar del basural cercano. 

En la vfspera de "Velaciones':, se acostumbra limpiar, pintar, coronar 
y depositar un ramo de flores en las cruces, peaiias, nichos y mausoleos,.de 
este trabajo se encargan normalmente 10s varones de cada familia que se re- 
parten las tumbas situadas en un mismo cementerio o en toda la regi6n. El 
30 y 3 1 de octubre en la puerta del cementerio se juntan vendedores de flo- 
res, coronas, roscas y panes dulces, chicheras que ofrecen chicha y ceviche, 
se van construyendo kioskos, aparecen vendedores de velas "Sefior de 10s Mi- 
lagros", "SeAor de Santa.', "Seiior de la luz", "Rayo de luz", "Mariluz", 
"Luz del norte", "Piura", y las velas de la "Virgen del Cisne", entradas de 
contrabando del Ecuador, valen 15 intis. Con las flores a 10 6 20, las coronas 
a 40, la pintura a 50, las roscas a l0,los dulces a 4 por 1 inti, 10s cinco paque- 
tes de velas son algo de 200 intis que hay que gastar, mds lo que de la comida 
para las familias que se reunen. Van llegando tambidn algunos comerciantes 
con potos, calabazos, mates, lapas de Chiclayo. En el caso de Catacaos se ins- 
tala el motor que va a dar luz para 10s focos que se alquilan a 20'intis para 
iluminar 12 horas 10s nichos. Pasando la puerta, a1 interior del cementerio 
hombres y jbvenes cargan escaleras, baldes de pintura y pinceles y se ofrecen 
para pintar tumbaspor 20 6 50 intis cada una, segfin el trabajo, per0 en la ma- 
yoria de 10s casos 10s campesinos pintan ellos mismos sus tumbas. Un hom- 
bre, pantal6n negro, camisa blanca, con su hermano y su hijo tambiCn ves- 
tidos de fiesta, ennegrece con brea las cruces de sus padres y abuelos, acor- 
ddndose de cada uno de ellos, explica mientras pinta que 10s que mandan ha- 
cer este trabajo "gastan" per0 no se "juntan", no "respetan", se van olvidan- 
do. El sol que quema, el viento del mar, el olor a brea, las preguntas y las 
respuestas nos rednen un momento como en un barco navegamos en otro 
tiempo y otro espacio. Uno de 10s hermanos cuenta c6mo reconocid, hace 
unos ailos, la cruz de un tatarabuelo, apenas se lCfa el nombre, la fecha se ha- 
bfa borrado, quien sabe cudndo habria muerto, su hijo pinta la inscripci6n, el 
ancestro se rescat6. Junto a esta reuni6n familiar mi soledad me pesa, en que 
mares olvidados i r h  a la deriva mis muertos? a 10s muertos que se perdieron, 
que no volvieron, que se olvidaron se 10s vela en la cruz mayor en la Capilla 
del cementerio, si tiene usted difuntos, alli no mls puede velarlos mafiana. 
MaAana irk a velar en la cruz mayor en La Arena, quiza all5 se encallaron mis 
muertos. 



En el Bajo Piura sc clcnomina "angclitos" a 10s nitios fallecidos, a los 
aclolcscentcs y jovcncs que "fracasaron". muricron antes dc Ilegar a tcner lii- 
jos. La primcra partc de la fiesta dcl l o  de ~iovicmbre. clia de Todos los San- 
tos. dcspuds clcl mccliodia y liasta las scis clc la tarde sc desarrolla en la plaza 
y sc relaciona con estos d i t'iintos. 

Sea en Catacaos o en La Arcna pucstos dc venta de dulccs sc colocan 
frcntc a la lglcsia y en  la plaza. ofrecen suspires. biitiuclos. rosquillas, alfajo- 
res. bizcochos, calsveras. cocadas. 4 pastclitos cuestan 1 inti. Van pasando ni- 
has. dc dos en dos. cargan un palo largo Ileno de  roscas, 3 intis cada una. son 
dc  las pcqueiias para "angelitos". 

Madrcs campusinas con polleras y b1us1s de satCn y con unit alforja 
comicnza~i  a llcgar con sus niiios en 10s brazos o dc la mano, a s i  como ni- 
rios de 8 a 14 atios con hernianas o licrrnanos niayorcs. Tan~biCn llcgan niujc- 
rcs solas con las a1for.i;~~ Ilcnas. A las cuatro dc  13 tardc l;i plaza de  la Arena 
sc llcna d e  mu.jcrcs y nitios y sc puedc obscrvar las maclrcs con liijos csperan- 
d o  que las madres dc  "angelitos" Ics llanwn. cncuentran una seniejanza de  
cdad, sexo y apariencia entrc cl nitio y el "angclito". tin cste caso, la niaclrc 
del "angelito" le pick a la madrc dc  prcstarlc s11 niiio, las mujet-cs se sicntan 
.iuntas. la niaclrc del "angclito" saca dc  su alforia un liiantcl d e  algod6n blan- 
co, ' ' ~ ~ S L I I I U " ,  bordado con Iiilos cic color, lo csticnclc sobrc el suelo y pone 
cncima 10s dulccs, niicl quc trae en una botclla o en tin jarrito dc  pllstico. ra- 
ras vcccs todavia en una "cliicula" o un pcquetio "poto" (lagenarias). es 
cliancaca diluid;~ con agua. La 111adrc clcl "angclito" bendicc cl  nilio y Ic da 
clc comer a nombre de  su "angclito". El nitio coliic parte d e  lo quc  Ic es ofrc- 
cido y SLI madre guarda para mlis tardc el rcsto cn sit alforja. Cuando el nitio 
clcgido cs d e  m i s  atios sc sicnta y come solo con la madrc del "angclito". 
Cuando una niatlrc dc  "angclito" no pucdc llegar a cclcbrar ella misma esta 
costumbre, manda una dc  sus hijas o hernianas a cuuiplir por  ella. Dos ma- 
dres en vez d~ dulces ofrecieron caniotes respetando asi la costunibre 1115s 
tradicional. De cinco a scis sigue la plaza llcna de  mujcres y niiios. De culin- 
tos liijos e hijas niucrtos sc acordarin Ias canipesinas dc  La Arcna? Unas m i s  
jovenes tienen uno o dos "angelitos". otras ya viejitas cinco o seis y es para 
m i  conn~ovedor  ver a ancianitas mirar y presentar miel a una criatura, con-  
fund ihdo la  algunos minutos con su "angclito" que si liubicra "rcsultaclo", 
vivido. seria un mayor de  cuarenta atios. Estos "angelitos" n o  sc vclarin en  cl 
c c n ~ c n r ~ r i o ;  en Catacaos son sepultados apartt- de  10s niayores. En Sechura 
anteriormcntc se cclebraban 10s angelitos, pero la costunibre se ha perdido. 



Las maclrcs ! ios ~ i t i o s  se van rctirando. son las scis ~ i e  I;i tarde. el sol >e po- 
ne. 

Son las scis dc  la tarde. el sol se pone. sc o\*e la n:iisica de trompeta. 
t ro l~ ibon,  clarinete y sale11 de la Iglcsia por la puerta enlutacla. al paso lento 
dc  10s cargadores de andas. la Cruz d e  plata. la Cruz de  nladcra que es una 
raiz d e  algarrobo. el Cristo Yacente. San Juan Bautlsta. la Virgcn del Trinsi- 
t o  y el Sciior Cautivo. La procesion se dirige hacia la puerta del cementerio 
en dotide un  Cristo Yacente. una Dolorosa. que  pxtenece  a la Iglcsia del 
Ccnt ro  y una niedalla dc Animas. de la Cofradia Jurada de Animas. sc junta 
a las iniagencs dc la Iglesia niatriz. Las andas n o  entran en el cementerio, sc 
colocan a la derecha y a la izquierda de la puerta. A1 nortt' la derecha, la Cruz 
dc plata, el primer Cristo Yacente, el Selior Cautivo y la Virgen dcl Trdnsito. 
A1 sur. la izquierda, el segundo Cristo Yacente. la Cruz de niadera, la Doloro- 
sa y la medalla de Animas. Los niusicos se retiran y irente a cada anda un 
niayordomo sacude una canipanita rnientras quc algunos campesinos dcposi- 
tan limosnas cn las alcancias de 10s Santos. La Campana siguc sonando du-  
rante toda la noche y el dia siguiente liasta el repeso  dc  la procosibn. El cc- 
menterio queds vacio mientras 10s vendcdores de flores, velas. dulces y ros- 
cas se instalan para dormir en  la ca lk  qirc Ileva a1 ccmentcrio, a lgmos  se ano- 
checen en  10s kioskos tomando cafd. cerveza, una sopa calicnte o alguna cu- 
mida. A las dicz dc la noclic compro un ramo de florcs y velas, pensando ve- 
lar a mis muertos en la Cruz verde del centro dcl cementerio de La Arena. 
Con Eduardo y Carlos entramos en el cementerio que siguc vacio. s61o se ven 
clos o tres tumbas iluminadas con velas. en  una dc ellas un rczador cantz en  
alta voz unas Ictanias. Cuatro escolares, quc tenia!i miedo de avcnturarsc so- 
los en el ccmenterio, se juntan con nosotros y nos acercanios il la c r ~ z  ma- 
yor. Quizas fue el olor dc las flores, la luz frigil dc las vclas. la sotnbra de la 
cruz. cl rccogimiento de mis compaiicros, el chisporroteo dc la cera, el soni- 
d o  de las campanas. mis muertos, citados despuc's dc tantos aiios de dcrivar 
ell el olvido, encontraron el pucrto, nos reunitnos c:n La Arena. . . 

Alejanclro Diez, quc mientras nos qucdribamus en  La Arena sc encon- 
traba en Sechura, cucnta que en la puerta dcl cementerio unos pocos vende- 
dores ofreccn v e l a  y dulces y quc  en aigunos kioskos se prcparau comidas. 
Alli el cenicntcrio cstd iluniinado con t7uoresccntcs, la energia vicne del ge- 
ncrador de la conservera ccrcana, dc  pequeiios motorcs y a menor escala de 
baterias. Entre 1as seis de la tarde y la media noclie hay un continuo trdnsito 
de gente que  entran, van Ilcvando toldos, petatcs, frazadas y canastas con 
comida y cafe. o algo de trago para calcntarse. Alrcdedor de los nichos y de 
a l g ~ n a s  cruces se instalan para pasar ia noche, protegi;ICndosc dcl viento. En- 



ciendcn velas y alguna clue otrlt Iimpara. Los ancianos sobre todo sc rccogen 
algunos momentos mirando las velas o las liipiclas. IJnas familias terminan dc 
coronar las tunlbas y comienzan a visitarse, a conversar entre ellas y a co-  
mer. El ce~nenterio parece un pueblo con sus calks aninladas. A media noche 
el movimiento disminuye, la gente st pone a dormir. A1 amanecer se retira la 
mayoria de las familias con sus pertenenclas, pero algunas se quedan para ve- 
lar la noche si.g~iente. Los que no  permanecieron vuelven un momento  al 
anochecer del dia 2. De hecho el 2 a las seis dc la tarde. e n  el cementerio se- 
churano de Vice, llegamos a velar con una familia dc conocidos. Un hermano 
pescador que vive en Vice sc encarga de iiumi~iar con fluorcscentes el cemen- 
terio. sit motor  produce la electricidad. Dos hermanas casadas con pcscado- 
res llegaron, la una de Tortugas y la otra de Lobitos. Alredcdor del nicho me 
qucdo con las mu.ieres ~nicntras 10s hombres van a conversar y tomar una cer- 
veza cn u n o  dc 10s kioskos. Conversamos sobre 10s pactres, sobre las costum- 
bres "nos reunimos cada aiio, dos veces, ahora y en mayo, para dia de  la ma- 
drc, tanibiCn se yuede el dia del padrc, otros pueden rcunirse para la fiesta 
de la Cruz de mayo. Son nuestras costumbres, a 10s padres no hay que dejas 
de rccordarlos, asi  t a m b i h  nos recordarrln nucstros hijos. cbmo se van a dc- 
jar estas costumbres. ~Ustecles no  velan? -no velamos, pero si a veccs unos 
van a1 cementerio. ;Listed si  va a rcunirsc con sus padres? -ayer vel6 a mi ma- 
tire cn la Cruz del centro de Ld.Arena-. Estri bien. Estli bien, estoy tranquila. 
seguimos conversando sobre la pesca, las balsas, el mar. Ire a visitarlos en las 
caletas, nos despedimos, siguen velando prendicndo una tras otra las velas, 
hasta la madrugada. 

En La Arena 10s campesinos cataquenses llegan a velar el dia 2 en la 
madrugada, cle las seis de la mafiana a las seis de la tardc. El canlino que  con- 
duce a1 cementerio estd bordeado yor vendcdores de  flores, todo t i m e  el olor 
dulce de la flor de petate, la flor de muertos, son doscientos metros de via 
florida donde se ofrecen velas. 

En la puerta 10s Santos reciben limosnas, las canlpanas se agitan. A1 
interior las polleras y las blusas de las campesinas son de 10s mismos colores 
pasteles que las de las tumbas y de las flores, saten blanco y n e g o  pero m& 
rosado, celeste, azul, verdq. a~narillo, morado. La cera se derrite, a1 doble ca- 
lor de la llamita y del sol. A1 pie de cada cruz y de cada peaiia, 10s niiios ves- 
tidos de ropa nueva juegan, conien &Ices y roscas. La cruz mayor ya no  se 
ve, mi  ranlo dc flores estrl cubierto de mAs ramos, se consumen unas cuaren- 
ta velas, mis muertos n o  han sido 10s unicos en haber sido citados en La Are- 
na . .  . 

En Catacaos tanibiCn se llega a velar de madrugada, sc velaba dos 



dias con10 cn Scchura pero ).a n o  hay dos dias de fiesta oficial y se tuvo clue 
rcducir las velacidncs a1 did 2 .  Pero "velaciones" sc cclebra tradicionalmcnte 
cl dia  3 en 10s cascrios, y 10s quc no  Ilegaron a cumplir con sus padres cn cs- 
ros prinieros dias dc noviembre. puede~l  llcgar durante torio el nies. Unos tie- 
ncn clue venir de lejos, Morropdn o miis Lima. otros tiencn q ~ ~ e  visitar tres 
o cuatro ccmenterios. El Cementerio dc Catacaos cs m i s  citadino, las mujcres 
llevan vestidos. tacos altos. carteras. 10s honibrcs trajes y corbatas. Es casi ini- 
posible Uegar a 10s nichos, dos o tres familias se aprctan frente a sus difuntos, 
las velas n o  puecien plantarse en la arena. hay quc tenerlas en las nianos, sc 
deni ten  ~ lp idamcn te .  Cablcs e1Cctricos circulan y se enredan, 10s focos dan 
una luz que dcsaparece con tanto sol y el ruido dcl motor quc produce la 
clectricidad produce un malestar. pcrturba 10s vivos y 10s nluertos, nos aleja- 
mos hacia las cruces. Lcjos de 10s cuarteles todo sc c a l m ,  cada familia se 
reimc, se sienta, conversa. Una anciana dc 75 aiios busca tuna seiiora mas jo- 
ven, que ella, que  tenga unos 60 atios, para ofrecerle una rosca, c a m ~ t e  y 
niiel, a nombre de SLI niadre fallecida. La familia de Carlos nos acoje, toma- 
nios una fo to  de la reuni6n familiar entre vivos y mucrtos, quizas a1 revelar- 
la aparecergn, entre 10s primos y las tias al lado de la niadre. 10s abuelos y 
bisabuclos. Por primera vez picnso en ~ n i s  hiios. en sits viclas. en mi muertc, 
quisicra descansar en La Arena y quc alyunos dc los mios sc rcunen y se 
acuerdan. . . 

Tanto  los cataqucnses como 10s scchuranos afirman que "velaciones" 
es una  costumbre propia. pero de hccho no cs solamente en el Bajo Piura que 
sc festeja a 10s ancestros c!~ el nies dc noviembre. En el Alto Piura y en la Sic- 
rra cxiste la misnla costumbre a s i  como en 10s valles dc la costa norte, segun 
Hildcbrando Castro Pozo en 10s alios 20, "En 10s pueblos indigenas del Nor- 
te (dcpartamentos dc Piura, Lambayequc y Libcrtad). . . tiencn la costumbre 
estos indios dc,  en  el dia de difuntos. concurrir a sus ccmenterios a velar a 
sus muertos y darles de comer miel y roscas de liarina, de quc se han  provei- 
d o  con anticipaci6n. 

"A1 pie de 10s yequeiios tuniulos de picdra o adobe que han elevado a 
la nienioria de sus parientes SL' sicntan. y ,  mientras las velas chisporrotean, la- 
crirnando el scbo y cnncgrecicndo las picdras de la bovcdilla en que arden. 
cllos se dcdican a obscrvar a los visitantcs entre 10s cualcs buscan a1 que se 
parece o scnicja a1 difun to. . . 

"Dia d e  clifuntos. totlo el pueblo de  Parales ha concurrido al panteon a 
visitar sus muertos. Un viejo arricro qut: sabt. rczar y que, al citcir dc las :en- 



tcs. "ha heredado el oficio de su padre". esti sentado a la pucrta clcl ccmcn- 
terio, rodeado de ~nultitud de indigcnas quc cspcran su turno para hacerlc re- 
zar y dark en cambio u n  ~ n a t e  dc miel y una rosca por cada oracion clue pro- 
nuncia en memoria del recordado difunto. A1 pie tienc varias botijas llcnas de 
miel y unas enormcs canastas repletlis de tortas y en su mayor partc roscas. 

"En casi todos 10s panteones comunales las frutos, micl y panccillos 
de niantcca, en 10s dias de difuntos, nunca faltan sobre 10s tdmulos o cnlccs 
quo conmemoran el recucrdo y sitio en quc yacen 10s antepasados. Este pia- 

doso y hutnano scntin~icnto es la fucnte tie1 quc nos muevc, a nosotros 10s 
costerios civilizados. a cubrir con flores la tumba de 10s seres perdidos". (Cas- 
tro Pozo: 1979: 129-1 3 1 1. 

Esta costumbre es de hecho panandina, en todos 10s cementcrios del 
sur del Peni, del norte de Argentina y de Chile as i  con10 del altiplano cfe Ro- 
livia 10s Quechuas y Aymaras se reunen alrededor de las tumbas de sus ante- 
pasados, 10s velan, ofrccen conlidas dulces y rezos. Los Laynii de Bolivia po- 
nen sobre las tumbas pequeiias escaleras que permiten a 10s difuntos pasar de 

uli nlundo a1 otro y reunirse con sus descendientes. En la regi6n cle Hiciraz en 
el Callej6n de Huaylas el dia de 10s difuntos cuando una mosca grande quc se 
llama "quenra" o "queresas" y se asocia a1 espfritu o alma del difiinto, vie- 
ne a posarse sobre 10s alimentos dulces presentados en las tumbas, 10s indigc- 
nas dicen que el difunto viene a probarlos (Hocquenghem 1981, 1983; Harris 
1982). 

Esta costumbre no es reciente, segdn observaciones de Jorge Juan y 
Antonio de Ullca en 10s alios 1826. ". . .tienen el tnes de finados, y estd esta- 
blecido que todos 10s lndios habrrln de llevar ofrendas a la Iglesia, las cuales 
se reducen a las mismas especies que las de las fiestas, y puestas sobre las se- 
pulturas va diciendo el Cura un responso sobre cada una, y sus criaclos reco- 
giendo las ofrendas. Esto dura todo el mes de noviembre, y para que no falte 
dfa, 10s reparte el cura entre las haciendas y pueblos anexos del curato; 10s 
Indios de tales haciendas o de un pueblo concurren en el dfa que les perte- 
nece, y ademris de las ofrendas han de pagar la limosna de la n~isa. Es digno 
de referirse lo que sucede en cuanto a1 vino; estd establecido que se ofrezca 
vino entre las denlris ofrendas, pero aquel clima no lo produce, y es muy di- 
ficil obtenerlo en aquellas provincias tan interiores. pero al arbitrio ha podi- 
d o  suplir su falta: para esto nlanda poner el Cura un poco del mismo que 
tiene para celebrar en una o dos botellas, y se@n la cantidad se lo alquila por 
dos 6 tres reales a la primera India que le espera con su ofrenda para que di- 
ga el responso y concluido esto, se recoge la ofrenda en las canastas, pero el 
vino pasa a la otra sepultura nuevamente alquilado; en esta se hace lo mis- 



mo. y asi siguc la botclla dando vueltas por la iglesiz todos 10s dfas, y ga- 
nando tan tos alquileres como hay sepulturas, cual s~ va repitiendo todos 10s 
dias durante el mes de novienibrc". ( J o r ~ e  Juan y Antonio ullca: ed. Facsi- 
milar: 337). 

En Huarochiri. en 1600 contaron 10s indigenas "c6nlo eran las dni- 
mas" en tiempo de Pariacaca y de que modo celebraban el dia de Todos 10s 
Santos: "Ya, si,  en capitulos anteriores hemos hablado c6m0, a1 ticmpo de ir 
a rendir culto a Pariacaca, lloraban y veneraban a sus muertos. les daban de 
comer, de esas cosas hablamos algo ya. Recordando estas ofrendas que en- 
tregaban a sus muertos, ahora, quienes adn no se han hecho buenos cristia- 
nos, suelen decir: A h i  estd: 10s espaiioles ta~nbiCn en este "Todos Santos" 
sirven a sus niaertos. Vayamos nosotros, igual que ellos y como lo hacian 
antes, sirvamos en la iglesia a nuestros muertos. Y llevaban comida a la igle- 
sia, potajes especialmente preparados, como en 10s tienipos antiguos. . . Del 
mismo modo, tarn bien en Huarochiri o en Quinti, el dia de Todos 10s San- 
tos, decian: Vamos a poner en la iglesia s610 cosas calientes. Y asi, llevaban 
a la Iglesia papas cocidas, charqui con buen aji, maiz tostado, como para ser 
inmediataniente servido a la gente y lo depositaban en el suelo. Ademas ca- 
da persona llevaba un cantarillo con chicha. Y cuando ellos ofrendan esas 
cosas y las ponen, seguramente sus muertos las reciben, coinen y beben. Re- 
nlemorando estas creencias, ha de ser que llevan comidas no frias. de cual- 
quier clase, y las ofrecen" (Avila 1600, 1966: cap. 28). Esta costumbre no  
es de origen espaiiol, como dicen 10s Huarochiri era una costumbre indige- 
na que para seguirla celebrando se mezclb con la celebraci6n cristiana de 
Todos 10s Santos. 

Guaman Poma de Ayala que recorrid con el extirpador de idolatrias 
Crist6bal de Albornoz la regi6n de Ayacucho en 10s afios 1580 y escribi6 ha- 
cia 161 5 una carta a1 Rey de Espafia recopilando las costunlbres de los Incas 
y 10s sufrimientos de 10s indigenas indica: "noviembre, Aya Marcay quilla, 
este riles fue el mes de 10s difuntos. Aya, quierc decir difunto, es la fiesta de 
10s difuntos, en este nies sacan 10s difuntos dc sus bdvedas quc llaman pucu- 
110, y le dan de comer y beber, y lc visten de sus vestidos ricos, le ponen 
plumas en la cabeza y cantan, danzan con ellos, le ponen m a s  andas y andan 
con ellas en casa y por las calks, por la plaza: despues tornan a meterlos en 
sus pucullos ddndoles sus comidas y vaji!las. a1 principal de plata y de oro, y 
a1 pobre de barro, y le dan sus carneros y ropa y !os entierran con ellas, pas- 
tan en esta fiesta muuho" (Guaman Poma dc  Ayala 161 5, 1980: 256-257). 

Molina por 10s arios 1575 en Cuzco recopila las cerenlonias incaicas y 
relaciona la fiesta de Ayamarca con 10s ritos a 10s antcpasados. "Asi niismo. 



las personas quc tenilin a cargo 10s cucrpos embalsamados, nunca sc salian 
j;~mds ningitn dia sin quemar las comidas y derra1nar.h chicha clue para ello 
dedicado tenian. s e g h  y como lo usaban cuando estaban vivos aquellos lcs 
quetnaban. porque tenian cntendido, y por muy avcriguado, la in~nortalidad 
del dnima, y decian que a donde quiere que el Anima estaba, recibfa aqucllo 
y la comida como si estuviera vivo. Y asi  acababa este mes. En cstc tiernpo y 
siempre, 10s sacerdotes del Hacedor y del Sol y del Trueno. y 10s que tenlan 
a cargo la Huaca Huanacauri, no sc salian dfa n inguno de hacerles sus sacrifi- 
cios, tres veccs a1 dia, quemando tres carneros; uno a la maiiana y uno a1 me- 
dio dia y otro a la tarde, con otras comidas dedicadas que por ello tenian, 
entendido que aquello comfan las huacas a clonde csiaban; las cualcs lleva- 
ban a 10s cenos ya dichos en la fiesta del Inti Raymi. ,kmismo, las perso- 
nas que tenian a cargo 10s cuerpos embalsa~nados, nunca se salian jamas nin- 
!gin dia". (Molina 1575, 1959: 65-66). 

Esias costumbres incaicas tienen rafces 1n5s profundas en el tiempo. 
La iconografia Mochica, entre 'otras, representa ceremonias relacionadas con 
10s d i f u ~ ~ t o s  y costumbres celebrados al fin de la estacibn seca (Mocquen- 
ghem 1986). 

El mes de noviembre r s  el mes del fin de la estacibn seca, el mes de la 
culminacibn de la constelaci6n de las pkyades, el lncs de nlayo es el mes del 
fin de la estaci6n hdmeda, el mes de la desaparicion de las yldyades. En no- 
viembre se espera el agua que permite la germinaci6n. en nmyo se comicnza 
la cosecha. En estos dos meses 10s cataquenses y sechuranos se reuncn en cl 
cernenterio con sus difuntos. Virnos quc en otras comunidades indigenas dc 
10s Andes y en otros tiempos, en estos dos meses oyuestos del aiio se festc- 
jaban a 10s antepasados. De hecllo la fiesta de Pariacaca tenia l u g r  en el fin 
de abril en el mornento de la dcsaparicidn de las pldyades: la fiesta de Chau- 
piiiamca -el ancestro femenino- caia en tnayo y la reaparici6n de las plt'ya- 
des a comienzo de junio marcaba el fin de las celebracioncs a 10s anunciaban 
el Inti Raymi. En noviernbre son las cruces. algunas de raiz de algarrobo. quc 
congregan a 10s familiares en el cementerio, en nlayo son estas cruces y Pas 
cruces vcrdes de las iglesias, de los cerros y de 10s caminos, que reunsn a 103 

miembros de las comunidades tradicionales andinas. 

La cruz es el sign0 de la cristiandad, reune a la cotnunidad cristiana. 
Cuando llegaron los espafioles, destruyeron las huacas, 10s templos en 10s 
cuales 10s indigenas rendian culto a sus ancestros. elevaron cruces y constnl- 
yeron idesias. Impidieron tan~biCn enterrar a 10s difuntos en  la arena dc la 



costa o en las cucvas de la sicrra 4 f o r ~ a r o n  a depositarlos bajo las cruces 31- 

redcdor de la idcsia. lglesia y crucrls para 10s indigenas se impusieron como 
signos dc las huacas y de 10s difuntos. El cucrpo de un  difunto en quechua 
rccibc el nombrc dc L L ~ ~ ~ a l l q i ~ i " .  LLMallq~~i" significa tambiCn semilla quc bro- 
ta. planta quc crece, pequelio arbol. El cucrpo del difunto depositado cn la 
tumba cs una seniilla sembrada, una raiz de nuevo arbol cle gcneraciones. Se 
puedc suponer que 1as cruces. tic rafces de algarrobo. las simples cruces de 
madera. pearias. nichos, representan a las dnimas y ancestros de cada familia. 
Las cruces verdcs de las iglesias dc 10s ccrros y de 10s caniinos quc marcan el 
centro, 10s confincs y la i n t e g x i o n  dc una regibn. representan a1 ancestro 
cornun de toda una comunidad. Los ancestros individuales y comunes son 10s 
interniediarios entre 10s hombres y sus origenes, mantcnerlos vivos rindien- 
doles el dcbido cul to,  sea en la tradici6n andina ofreciendoles comidas, sea 
en  la tradition cristiana dcdicandoles misas y rezos, es mantener el lazo con 
la fuente dc vida. La fucnte dc vida es el agua y la tierra, que permiten a 10s 
campesinos asegwrar. a1 nivel material. la reproducci6n dc la comunidad. El 
nies de noviembre es el mes de las primcras lluvias en la sierra, el mes de ma- 
y o  es el mes dc las primeras cosechas en la costa. La celebration de 10s ante- 
pasados alrededor de las cruces en noviembre y en mayo puede scr percibida 
con10 un  ritual de agradecimiento a 10s antepasados por el .>gua y la cosecha. 
Recordar a 10s antepasados es transmitir las costumbres ancestrales quc per- 
niiten a 10s campesinos afirmar, a1 nivel cultural, la identidad dc la comuni- 
dad. 

Si a 10s "angelitos" y a 10s difuntos "frescos", dc menos de un aiio, 
4 

n o  se lcs vela en el cementerio, es quizas porque 10s prinieros no Ilegaron a 
reproducirse. a echar raices en este mundo, y 10s segmdos porque abn no 
han echado raices en  el o t ro  mundo. En estos dos casos 10s niucrtos sc cn- 
cuentran a1 margen, definitivo o momentineo,  de la cadena que reune a la 
fuente de vida y pernlite la reproducci6n. 

Si bien es obvio que todas las ceremonias tienden a asegurar la repro- 
ducci6n y afirmar la identidad social, quizds las que cumplan con ~nAs efica- 
cia esta funcidn sean las que  se relacionan directanientc con 10s antepasados, 
de alli la insistencia de 10s campesinos en la necesidad de cuniplir con sus di- 
h n t o s ,  de celebrar las cruces de 10s cementerios, de las iglesias, de 10s cerros 
y caminos, en novienibre y en niayo. Uniendo las generaciones del pasado, 
del presente y del futuro,  reuniendo 10s abuelos con 10s padres y 10s hijos, 10s 
campesinos del, Bajo Piura o 10s agricultores costeiios y serranos. mantienen 
las coniunidades tradicionales andinas. Celebrando, cada rep6n sc@n sus 
propias modalidades, 10s cataquenses y 10s sechuranos. 10s nortenos y 10s su- 
rcfios, recucrdan sus difcrentes origcnes. "Esta costumbre nuestra no se puc- 



dc dejar. nucstros hijos con sus hijos nos llcgaran a velar ;cierto?". La afir- 
macion sc vuelvc interrogativa, casi duda. El rccncuentro cn La Arena con la 
tripulacion de mis difuntos no  cs nostalgica de un ordcn ancestral sino tenta- 
ci6n cle una trasgrcsion de las rcglas quc permite el cainbio. suctio de un  en- 
cuetitro con el mar en el mctlio dcl dcsicrto. 
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Lima, 22 de noviembre de 1986 

Seilor don Henrique Urbano 
Director de la Revista Andina 
Centro Bartolomi: de las Casas 
Apartado 477 
Cusco 

De mi consideracion: 

No es usual que las resenas bibliograficas se respondan, espccialmen- 
te cuando &as se escriben imbuidas de un espiritu cientifico y academico. 
Sin embargo. en esta oportunidad nos vernos obligados a tener que hacer- 
lo. pues en la reseiia sobre nuestro libro Familia Canzpesiiza .v Ecolzornia de 
Mercado, que apareci6 en Revista Aizdirza No. 7 ,  el Sr. Bruno Kervyn se ha 
permitido ir Inas alla de lo cientifico, de la critica sana, para lanzar infundios 
que agredcn igno~niniosamente nuestra honestidad y honorabilidad profesio- 
nal. Desconocernos qut2 ocultos proposjtos lo pueden haber llevado a lanzar- 
nos acusaciones contra las cuales podemos buscar el amparo dc la ley. Pero 
no queremos ir tan lejos y por el respeto que nos mercce su revista tan solo le 
pedimos que publique esta carta y la evidencia que adjuntamos. en el proxi- 
mo numcro que tenga a bien editar, a fin de  que sus lectores constaten nucs- 
tra idoneidad y mediten sobre la calidad de  10s juicios del Sr. Kervyn. 

En vista que nuestro interis es levantar cargos y no polemizar, por la 
aludida ausencia de espiritu cientifico y Ctico de aquella resefia, nos limitare- 
mos a citar sus infundios y a relatar y mostrar la evidencia que tenemos en 
contra. Asi. en la p. 289 del mencionado numero de su revista el reseiiador 
dice: 

"El libro empieza, entonces, por un planteamiento tebrico 
que en buena parte es sinlplemente una traduccion literal de al- 
gunos parrafos de un texto de Norman Long publicado en 1984 
como introduccion de un libro sobre Furniliu y Trubajo en socie- 
dudes Rurales. No hay nada de rnalo en traducir trabajos ajenos, 
pero a condicion de citar la fuente original y luego entender la 
significacibn de 10s parrafos traducidos. Desgraciadamente, 10s 
autores no hacen lo uno ni lo otro: el texto traducido ni aparecc 



en la bibliogrzfia y ,  como sucede a menudo el alumno repite 1: 
palabra del maestro sin comprender lo que Cste quiso decir. . ." 
(p. 189). 

Posteriormente en la p. 290 termina diciecdo: 

"En conclusion, algunas perlas en n~ucho  lodo. Optiinistamen- 
mente se podra decir que las perlas compensan el lodo, per0 no 
se perdonara a 10s autores haber sacado tan poco provecho de 
una investigacion tan rica, haber mostrado poca honestidad inte- 
lectual a1 no citar el texto de  Norman Long, cuya traduccion li- 
teral constiruye buena parte del capitulo teorico. . ." (p. 290). 

Antes de proceder a mostrar la evidencia donde se refuta fehaciente- 
nlente que en n i n g h  momento hemos dejado de citar a Norman Long en lo 
que considcrabamos de su paternidad, q~~isiCranios mencionar que el vinculo 
que nos unc a este antropologo britanico es de colegas y de co-directores de 
un proyecto de investigacion en la region de Huancayo y Huancavelica finan- 
ciado por el Social Science Research Council de Gran Bretaiia y apoyado por 
un convenio entre la Universidad de Durham y la Pontificia Universidad Ca- 
tolica del Peru. Nuestra relacion no ha sido pues la de profesor y alumno sino 
mtis bien de colegas que prepararon en conjunto el borador  dc dicho proyec- 
to  que luego f ~ ~ e  perfeccionado por el mismcr Long en 1980. Es de esta ulti- 
ma version que hemos recogido algunas citas en nuestro pruner capitulo, dc- 
jando ademis constancia de nuestras propias perspectivas que acentQan mas 
el iado cultural y social. Que estas citas, que recogiinos, fuesen incorporadas 
en el libro de 1984 a que se rcfiere el reseliador bien puede ser el caso, pero 
ma1 podiamos haber tenido acceso a este documento dado que debio difun- 
dirse cuando ya habianlos terminado nuestra investigacibn y la version casi 
definitiva de Fulniliu Canzpesi!za y Ecoi~omiu de  hlercado. 

Aunque no con el detalie que lo hacemos ahora. estos antececientes 
estan consignados en la pagina 17 dc nuestro libro. Tambien lo estan puntos 
dc vista propios que hemos venido sosteniendo por mis  de una dicada en dis- 
tintos trabajos. Sin embargo nada de esto 1-12 sido tomado en cuenta por el re- 
seliador quien parece haber tenido su enjuiciamiento preconcebido antes de 
siquiera haber ernpezado a leer nuestro libro. No de otra manera se explica el 
que se esconda a1 lector que Long ha sido citado en las paginas 8, 9,  12, 16 y 
17 en la partc inicial de nuestro libro, cotno se pucde'apreciar en las fotoco- 
pias que adjuntamos. 

A tentamente, 

Juan M. Ossio Oswaldo Medina 
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bial sumaron la paciencia, pennithdonos que ec~crudit7a'rarnos en 
la privacidad de su mundo familiar. 

La invest&cibn que nutre las piginas de este libro ha reci- 
bid0 la colaboracibn de numerosas personas e instituciones. 
Entre estas ciltimas destaca principlmente el Centro lnternacional 
de lnvestigaciones para el Desarrollo (CllD), Canada', cuyo apoyo 
ha sido indispensable. Personalizamos nuestra gratitud en David 
Glover, de la Divisibn de Ciencias Sociales, por su acogida, su in- 
ter& y permanente estimulo. 

No querernos dejar de mencionar otra vez nuestra deuda con 
el profesor Nonnan Long con quien partic@amos en estudio de 
temitica similar 9ue apoyaron 'el SSRC de Gran Bretaiia y la 
Pontificia Universidad Catdliw del Perci, del cual hemos obtenido 
valiosas ideas acerca de la metodologl'a. 

lgualmente, expresamos nuestro reconocimiento a nuestros 
colegas en CRESE; economistas Rufino Cebrtxos y Jorge .Vega, 
permanentes interlocutores .en este trabajo y a 10s asistentes de 
trabajo de campo, Cannen Escalante, Ricardo Valderrama y An{- 
bal Pgrez, sin cuya habilidad como observadores y conocedores del 
quechua nuestros materiales no habrian alcanzado la riqueza 9ue 
este libro pone de manifiesto. 

Finalmente hacemos extensiva nuestra gratitud a Aldo Fuen- 
tes, Ma'nuel Granados, Sergio Guarisco y Luis Vega por su invalora- 
ble ayuda como asistente en la: fase analitica. 



E n  t6rminos de la divenificaci6n econ6mica campesina, que 
es el tema que nos o w  pa en esta investigaci6t1, estas dos posturas 
te6ricas guardan correspondencia con las siguientes perspectivas 
anallticas sefialadas por Norman Long (1980). 

a) Aquella que ve la diversificacion econ6mica campesina como 
una sefial de descomposicion, donde u n  nljmero creciente de 
pobladores rurales es expulsado del campo, por  cuanto la 
tierra es insuficiente para sostener o reproducir a la fuerza 

. de  trabajo familiar. En estas circunstancias el trabajo asala- 
riado aparece como una alternativa fueia del ambito de  la 
agricultura, incidiendo de ta l  mod0 que,en cierta etapa del 
proceso de transicion, las economias familiares campesinas 
exhiben combinaciones de actividades econ6micas altamente 
diversif icadas y fluctuantes. 

b )  Y otra que la concibe como una estrategia de  adaptacion que 
contribuye a la persistencia .y viabilidad de  la produccibn 
campesina en pequefia escala. Esta persistencia es la manera 
en que el capitalismo sostiens selectivamente ciertas formas 
de producci6n que abaratan 10s costos de  'la reproduction 
social para el sector capitalista, o que puede entenderse en 
tdrminos de  la dinarnica interna de la economla campesina y 
de su capacidad de resistencia cultural, social y economics al 
avance del capitalismo. (Long, Norman, 1980). 



La identification de cienas tendencias de diversificacion eco- 
nomica, .en esencia, impone u n  analisis cuidadoso de las caracte- 
risticas internas de las familias, asi como una.apreciacion de  las 
maneras en que e t a s  familias y sus miembros responden a 10s re- 
cursos externos y relaciones sociales manejadas p o r  ellos. Estos son 
problemas complejos, per0 creemos que pueden ser explorados 
inicialmente a traves de u n  analisis sistematico de lo  que represen- 
ta la tierra dentro de las,estrategias.globales de las familias que 
componen 10s diferentes estratos sociales rurales. Tal  estudio nos 
permit ir ia analizar el desarrollo de las formas de  venta de fuerza 
de  trabajo, el autoempleo, las tendencias de  cooperacion intrafa- 
miliar y procesos de diferenciacion Social y diversificacion econo- 
mica como procesos interrelacionados. (Long, Norman, 1980). 

Por lo  expuesto el uso de la noci6n de 'diversificacion econo- 
mica' que hacemos en esta investigation debe entenderse cbmo un 
recurso heuristic0 para destacar algunos aspectos sifnificativos de 
la economia que practican las familias de  las comunidades campe- 
sinas andinas. Esto no excluye que, tambikn, pueda seruir como u n  
medio de caracterizacion para contrastar esta forma de economia 
con aqudla que se sustenta en una tecnologia mas especializada, 
de base social mhs individualists y con ideales maximizadores,que 
t iende a privi  legiar la homogenizaci6n en la producci6n. De hecho, 
10s estudios sobre explotacion de mirltiples nichos ecolbgicos, que 
es t ipi f icado como u n  rasgo "andino" por Murra y sus seguidores, 
permite apoyar esta posibilidad, pues el modelo de "verticalidad" 
l l w a  impl ic i ta la noci6n d e  diversificacion. Sin embargo, en nues- 
t r o  analisis n o  nos hemos querido cirwnscribir a las meras estrate- 
gias tecnol6gicas que encierra este modelo en relacion a la explo- 
taci6n del  medio, como .hacen algunos, sino tambibn abarcar 10s 
aspectos sociales ~ in~cu lados  con la producc ih ,  con el consumo y 
con la circulacion de  bienes en relacion a l  medio local y extra- 
local: Asi, no d l o  nos hemos interesado en la dispeni6n de adti- 
vos como un medi~ de  aminorar 10s riesgos, sino t a m b i h  en las 
distintas aCtlvidades que desarmllan k s  miembros de una unidsd 



social como el grupo dom&ico, a lo largo del ciclo anual y ciclo 
vital o de desarrollo. Este inter& nos ha llevado a explorar la suge- 
rencia de Norman Long de que en muchas h a s  rurales y urbanas 
del Tercer Mundo, la unide dombstica ppera como una pequefia 
empresa donde 10s miembros diversifican sus actividades. 

Comenzamos a experimentar con el mismo Long una aproxi- 
maci6n de esta naturaleza en una investigacibn que nos llev6 a 
comparar tres Breas de la Sierra Central: el Distritc de Matahuasi 
en el Valle del Mantaro, Junin; .la cornunidad de Pachacclla en la 
provincia de Huancavelica y la cmunidad de Andabamba en la 
provincia de Acobamba, estas dos en el Departamento de Huanca- 
velica. AdemBs, hicimos un sondeo en la comunidad de Pucara, 
que queda en el extremo sur del Valle del Mantaro, obteniendo al- 
gunos datos someros pero importantes. Estas Breas fueron seleccio- 
nadas en razdn de que presentan muchos cokrastes en cuanto a su 
ubicacibn geogrifica y orientacibn economica. 



PIERRE DUVIOLS 

CULTURA ANDINA Y REPRESfOA'. PROCESOS Y VISITAS DE 
IDOLA TRIA S Y HECHICERIA S CAJATAMBO, SIGLO X Vf f .  

Centro de Estudios Andinos "BartolomC de  las Casas". 1986. Cuzco. 
570 pa#. 

El peruanista franc& Pierre Duviols ofrece a1 cstudioso una sene de 
documentos del siglo XVII sobre procesos y visitas contra las idolatrias y las 
hechicerias de la regidn de Cajatambo. El estudio introductivo de la misma 
hace comprcnsible y demuestra el g a n  valor que dichos expedientes tiencn 
para el conocimiento de la culturd airdina, de la sociedad indigena de la Cpo- 
ca y del complejo encuentro de dos cosrnovisiones diferentes. Este proceso 
de encuentro como tambiCn de descncuentros - se han ido cristalizando en 
el peculiar catolicismo popular andino. El libro de Pierre Duviols seri tam- 
biCn por eso un texto de obligada lectura para quienes tratan de desentraiiar 
la dicha religiosidad, modelo y guia de una sociedad rural que ha tratado, a 
lo  largo de varios siglos de intensa sumisidn colonial, dc logar  un equilibrio 
entre sus raices amerindias y 10s valores cristianos quc, paradoja, venian 
acompaiiados por un orden social cuya teoria era liberadora per0 que en su 
dindmica se contradecia. Pero el libro de Duviols no solo tiene un valor etno- 
histdrico y antropologico, es un valioso aporte al conocimiento histdrico del 
P e h :  es una leccion sobre 10s horrores de la intolerancia, que en este caso, 
no logra borrar por completo la riqueza religiosa pre-hispdnica, ni el valor dcl 
cristianismo, tantas veces ultrajado por 10s extirpadores de idolatria. 



CARLOS IVAN DEGREGORI, CECILIA BLONDET, NICOLAS LYNCH* 

CONQUISTADORES DE UN NUEVO MUNDO. De invasores a ciu- 
dadatzos en San Martit1 de Porres. 

Hace ya una buena cantidad de aiios que 10s antropologos pemanos 
han ingresado a1 campo de la realidad urbana, siguiendo de algun mod0 al' 
campesino andino en su proceso de migracibn hacia las ciudades de la costa, 
en especial hacia Lima. El trabajo de Degregori, Blondet y Lynch se ubica en 
este esfuerzo, pero logra mucho m5s que un buen analisis de 10s migrantes se- 
rranos a un barrio de Lima: no d l o  renueva la manera de enfocar el proble- 
ma, sin0 sugiere una vision del Peni que rebaza por completo 10s limites en- 
tre disciplinas, y que logra dar sentido a muchos de 10s sucesos y procesos ac- 
tuales en el Peru. 

Los autores recogieron abundantes testimonios grabados de 10s po- 
bladores de un barrio limefio, Cruz de Mayo, en el distrito de San Martin de 
Porres, reconstituyendo con 10s mayores la historia -vivida como epopeya- 
de la migracih y de la construccion del barrio, y con 10s menores, nacidos 
cn Lima ya, indagando por su forma de insertion en la ciudad. 

La obra, hermosa en su forma, va presentando abundantes testimo- 
nios de  manera directa, articulindolos en torno a un texto que rastrea el ca- 
mino recorrido por 10s migrantes y sus hijos. Acompaiia a 10s pioneros, desde 
sus "locas ilusiones" y pesimas condiciones de vida, que 10s conducen a mi- 
grar, reconstruyendo su lucha "para triunfar", hasta su relativo exit0 actual, 
con la forja de una nueva identidad de ciudadanos. Esta tambiCn con 10s 
"nuevos protagonistas", mujeres en lucha organizandose, e hijos "del progre- 
so y de la crisis". 

De esa manera, 10s autores van trazando la historia del barrio, tal co- 
mo fue vivida por sus protagonistas, o es percibida hoy por ellos. En este 
proceso, la obra va desanollando poco a poco una perspectiva te6rica que 

' las Reflexiones finales "A1 filo del agua" recogerin para sugerir una vision 
nueva del problenla urbano en Lima, que "entiende a 10s sectores popularcs 
como una infinidad de empresarios potenciales". "Nuestros protagonistas. 



sin embargo", prosigue el texto, "son en su mayoria trabajadores dependien- 
tes que en medio de la crisis sufren, por lo demas, creciente explotacion y 
pCrdida de conquistas sociales". 

El texto ha ido analizando, a lo largo de sus pocos mas de 300 pagi- 
nas, c6mo 10s pioneros, y luego sus hijos con ellos, han ido fo rjando una nue- 
va identidad en la lucha conjunta que 10s ha obligado, para sobrevivir, a estar 
unidos. "A travds de nuestra historia", escriben 10s autorcs, "lo que aflora es 
una tension constante entre lo individual y lo colectivo, con predominio de 
este bltimo aspect0 en 10s momentos decisivos: la fundacion, por ejemplo. 
La clave del Cxito de nuestros protagonistas ha estado principalmente en sus 
experiencias asociativas, que no son tomadas en cuenta por la vision conser- 
vadora. Aun hoy, cuando entre ciertos sectores crece el individualismo, la cri- 
sis fuerza'a recrear nuevas formas asociativas". 

Es imposible resefiar aqui la enorme riqueza de 10s materiales presen- 
tados y de 10s analisis propuestos Es toda una vision del Pefi la que se nos 
propone, en .el encuentro logrado entre un grupo de cientificos sociales y 10s 
protagonistas populares que cuentan su historia. Como las personas que po- 
ne en escena y deja hablar, el libro tambiCn es pionero a su manera. Y tene- 
mos la sensacion que logra expresar lo que deben sentir 10s pobladores de 
Cruz de Mayo frente a su futuro, cuando concluye con el siguiente parrafo: 

"Es por esos limites que a1 concluir la historia, especialmente a1 con- 
versar con 10s mas jovenes, nos queda la sensaci6n amarga de un avance blo- 
queado y un futuro arrebatado por la permanencia de la subordinaciOn y la 
pobreza. A1 mismo tienipo, la expenencia democrltica acumulada durantc 
dCcadas, que como constatanlos se transmite tarnbiCn hasta 10s mas jovenes, 
matiza un panorama que podria resultar pesimista y ubica hoy a Cruz de Na- 
yo -quiCn sabe si como todo el pais- a1 filo de la navaja entre la disgrega- 
ci6n regresiva o la recomposicion democrittica". 

Juan Ansi6n 

Publicado por el Instltuto de Eatudios Peruanoa. Lima. 1986. 
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GERALD TAYLOR 

R JTOS Y TR A DICIONES D E HUA ROCHIRI: Manuscrito quechua de 
comienzos del siglo XVII. 

Publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto Frances 
de Estudios Andinos. La obra consta de una edici6n bilingiie anotada del tex- 
to, bibliografia e indices analiticos, todos estos estudios a cargo del autor. 
Tambien incluye un estudio biogriifico de Francisco de Avila a cargo dk An- 
tonio Acosta. 

El texto quechua de Huarochiri es una fuente unica. Para 10s etnohisto- 
riadores resulta ser una de las pocas vias de acceso direct0 a1 pensamientb 
campesino, antes y despues de la conquista. Para el poblador andino de la 
regi6n central, el manuscrito de Avila es comparable a1 valor de Pop01 Vuh 
para 10s mayas, a1 Epos de Gilgamesh de 10s asirios, a la Odisea de 10s giegos 
o la Edda para 10s pueblos germanos. Es un texto que explica la existencia 
del orden en el mundo. 

La importancia del dqcumento ha merecido su traducci6n a1 alemin, 
franc&, inglCs, latin y a1 castellano en la versibn de Jose Maria Arguedas. La 
obra, publicada por el Instituto de Estudios Peruanos hace aiios, ha difundi- 
do el libro en el Peru. 

Un documento de tan fundamental importancia merece, por razones 
obvias, m8s de una lectura y mbs de una traduccion. La versi6n d e  Gerald 
Taylor, lingiiista australiano radicado en Francia, permite una lectura en va- 
rios sentidos. 

El ensayo del sevillano Acosta sobre la vida de F. de Avila explica con 
exactitud las circunstancias que le condujeron a recoger las narraciones de 10s 
pueblos de Huarochiri, y el uso que se hizo de ellas a lo largo de su vida de 
extirpador de idolatrias. 



G .  Taylor nos ofrece una reinterpretation dc 10s textos en runa sitni. 
partiendo de una nueva transcription que permite a1 lector acercarse al pro- 
ccso de intcrpretacion cuidadosa que culmina en la version castellana. 

Esta version no tendria la calidad que ostcnta sin un acercanliento pa- 
cicnte a1 tcxto a travCs del escenario. Asi, Taylor ha recorrido repetidas ve- 
ccs 10s pueblos y las quebradas de Huarochiri, en un afin por acercarse a 
sus habitantes y conocer el paisaje de la narration, para poder interprctar 
mejor el texto. 



ANNE MARIE HOCQUENGHEM 

ICONOGRA FIA AIOCIIKA 

Publicado por el Fondo Editorial dc la Pontificia Universidad Cat6lica 
del Perti. (1987) Consta de: Introducci6n; El Calendario Andino; El Pensa- ' 

miento Andino; Bibliografia y 2 14 Ilustraciones. 

Este libro de Anne Marie Hocquenghem, es fruto de casi veinte aRos dc 
investigaciones sobre las mis rcprcscntativas colecciones de la cultura mochi-' 
ca y sobre la tradition andina. 

Presenta por primera vez una propuesta completa y collerente de aplica- 
cion del mktodo iconol6gico en el caso particular del arte prehistorico perua- 
no. Quisiiranlos incitar, de este modo, una discusi6n sobre el rol y el alcance 
del estudio de las fuentes iconogrificas para la reconstruccion del desarrollo 
de las sociedades prehispinicas en 10s Andes. Consideramos que es un tenla 
de suma itnportancia, puesto que el enfoque cuenta en la actualidad con un 
ni~mero cada vez mayor de seguidores, entre 10s arque6logos, y 10s resultados 
obtenidos por este catnino son bastante prometedores. 



HERNANDEZ, MAX et a1 

E'VTRE EL MITO Y LA HISTORIA. PSICOANALISIS Y PASADO 
ANDINO. 

Ediciones Psicoanalfticas Imago S.RL., '1987. (Participan: Moids 
Lemlij, Luis Millones, Alberto Pdndola y Marla Rostworowski, del Seminario 
Interdisciplinario de Estudios Andinos, SIDEA). 

Resultado de un largo esfuerzo colectivo, este libro sobre las dimen- 
siones internas de la gesta incaica intenta describir 10s datos de la historia a 
partir de un enfoque novedoso: en parte psicohistoria, en parte reflexj6n 
antropol6gica, en parte ejercicio de imaginaci6n critica. 

Del mito de 10s hermanos Ayar parte una trayectoria que asciende 
con el triunfo inca sobre 10s chancas, alcanza su c h i t  con Pachacutec y la di- 
nastia de la expansi6n para estrellarse en la lucha fratricida de Huascar y Ata- 
hualpa y la violencia de la conquista espaiiola. Una de las reacciones de las et- 
nias conquistadas, extraiia y radicai fue la llamada enfermedad del canto, es 
decir el Taki Onkoy. 

Indagaci6n eh la raiz profunda del pais, intento de asir sus origenes, 
exploraci6n de aspectos primordiales de su psiqui colectiva, el libro abre un 
espacio nuevo, propone algunos puntos de vista y seguramente ha de generar 
polkmica. 


