
BALANCE DE L A  FORMACIOhl I.: INVESTIGACION EN 

ANTROPOLOGIA EN L A  UNIVL'RSIDAD CATOLICA " 

Aunque la Especialidad de Antropologia no cumple todavia 20 aiios 

en la Facultad de Ciencias Sociales, porque la primera promoci6n de estudian- 

tes no comenzo sus cursos hasta 1967, quiere asociarse a esta celebracion y 

balance de las especialidades hermanas. Y me ha tocado a mi ,  en mi condi- 

cion de profesor de Antropologia mas antiguo de la Facultad, hacer este ba- 

lance. Sin embargo, reconozco que la empresa me resulta dificil por varias ra- 

zones. En primer lugar, porque he sido uno de 10s gestores de la obra y asi 

me temo que me deje llevar por mi propia subjetividad y emocionalidad; qui- 

zas seria mas util solicitar ese balance a alguno de 10s profesores mas jovenes 

o incluso a algun profesor de Antropologia de la universidad vecina de San 

Marcos. En segundo lugar, porque no he podido hacer un cstudio profundo 

de lo que ha pasado con nuestros egresados y graduados, quienes, por otra 

parte, tampoco, han podido agruparse en cl dos veces abortado colegio profe- 

sional de antropologos del Peru. En tercer lugar, porque estos vcinte aAos 

ha11 sido lnuy criticos y complejos para la historia social del pais y asi no es 

facil analizar el tipo de profesional exigido por el mercado de trabajo y la res- 

puesta institucional que dio la Especialidad de Antropologia de la ~ a t o l i c a .  

A pesar de cstas dificultades, creo que el balance es posible. En cuatl- 

to a1 peligro de subjetividad, creo que 10s antropologos, a1 utilizar la "obser- 

vacion participantc" como tecnica privilegiada para conocer la realidad. Iie- 

lnos defendido siempre que 10s hechos sociales pueden verse "desde dentro" 

y objetivamente. En cuanto a1 conocimiento sobre 10s egresados. dispongo dc 

cierta infor~nacion tomada dc la reciente memoria de Rachiller de Maria Elc- 

na Goicochea ( I  ) sobre el tema y ,  adernis, he seguido en contacto, mas o me- 

( 1 )  "El antrop6logo egresado de la Universidad Catblica: diagnbstico y busqueda de un 
perfil profesional", Lima, 1984, PUC, mimeo. Se refiere s610 a 10s aiios 1969-80. 

(*) Ponencia presentada en Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru, en mayo de 1985, con motivo de la celehracion de 10s 20 aiios 
de fundaci6n de la Facultad. 



nos personal, con muchos de 10s egresados. Y en cuanto a la relacion tipo de 

profesional-respuesta institucional, ha sido una preocupacion real de la es- 

pecialidad, lo cud  no quiere decir que esta haya dado siempre la respuesta 

mas adecuada, como se vera en el balance. Ademas, no puede olvidarse que, 

cuando 10s cambios en el mercado profesional-se dan muy riipidamente, las 

universidades, que son instituciones academicas y solo dan titulos poi  cierta 

delegacion be 10s colegios profesionales, no pueden acomodarse a esos cam- 

bios. Con todo, Cste es el punto mas importante y asi voy a analizarlo por se- 

parado antes de presentar el balance mismo. De mod0 que la exposicion ten- 

dra tres partes: el contexto social defmido como el marco politico, religioso 

y acadkmico que ha condicionado el desarrollo de la antropologia en la Cato- 

lica (I), el balance de la formacion (11) y el balance de la investigation (111). 

I. El con texto social 

1) Comenzando por el contexto politico, cuando 10s prirneros estu- 
diantes de Antropologia de la Catolica inician sus clases, estaba en pleno apo- 

geo el primer belaundismo. Aunque el gobierno estaba perdiendo la capaci- 

dad de convocacion de la prirnera hora, acababa de iniciar su "Proyecto de 

desarrollo e integracion de la poblacion indigena" (1966). Este proyecto, or- 

ganizado bajo la rnistica de la "accion popular", que se decia heredera del 

antiguo Peni y propulsora del mestizaje de las tecnologias, estaba financiado 

con un prestamo de 20 millones de dolares del Banco Interamericano de De- 

sarrollo para equipos y maquinarias y con o'tros 20 millones de dolares apor- 

tados por el gobierno peruano. 0 sea, unos 170 mil millones de soles actua- 

les, lo que significaba el esfuerzo financier0 indigenista mas importante de 

nuestra historia republicana. Efectivamente, aunque en la d6cada de 10s afios 

20 el indio peruano, tras el largo silencio del primer siglo de la republica, 

vuelve a :ct noticia y problema y asi se escriben 10s ensayos politicos de Cas- 

tro Pozo, Mariategui y Valcarcel con planteamientos bastante radicales, sin 

embargo 10s programas indigenistas del gobierno fueron casi inexistentes. Los 

publicitados programas de Vicos (Ancash) y Puno-Tambopata fueron ejecu- 

tados por la Universidad de Cornell y por la Oficina Internacional del Traba- 

jo, respectivamente, mientras que el organism0 especializado del gobierno pa- 

ra asuntos indigenas, .el Instituto Indigenista Peruano, se limit6 a prestar su 

nombre y a realizar una actividad burocratica y de asesoria bien modestas. 

Por eso, el gran proyecto de desarrollo ind igena de 1966 fue un estimulo pa- 

ra 10s centros de formacion de antropologos, que entonces eran unicamente 

las universidades de San Marcos y del Cuzco, y en ese clima nacio nuestra Es- 

pecialidad. 

Pero, cuando egresa de la facultad nuestra prirnera promocion de an- 

tropologos, ya el gobierno estaba en manos de 10s militares, quienes habian 



iniciado una serie de reformas que eran un nuevo estimulo para las activida- 

des de 10s antropologos. Efectivamente, la reforma agraria, la reforma educa- 

tiva y su consagracion de la educacion bilingue, el estatuto de comunidades 

carnpesinas, la oficializacion del quechua, la organizacion del Sistema Nacio- 

nal de Apoyo a la Movilizacion Social (SINAMOS), la Ley de Comunidades 

Nativas y de Desarrollo Agropecuario de la Selva, etc. exigieron la asesoria, la 

tarea de investigacion y el trabajo profesional de muchos antropologos. Es 

cierto que el origen politico de las reformas hizo que, para su implementa- 

cion, el gobierno militar buscara a otros cientificos sociales mas familiariza- 

dos con 10s anilisis politicos globales que 10s antropologos. Y es cierto tam- 

biBn que la creciente demanda de cientificos sociales por la administration 
del rkgimen militar, 10s cuales ocuparon cargos que tradicionalmente habian 

estado en manos de abogados, hizo que se multiplicaran en las universidades 

las cameras de ciencias sociales y en particular la de antropologia. En pocos 

afios el numero de facultades donde podia estudiarse antropologia subio de 

tres a siete. Sin embargo, la mediocre formacion antropologica recibida en la 

mayoria de esas facultades y el fracas0 de muchos programas del r6gimen mi- 

litar hizo que muchos antropologos no encontraran puesto en el decreciente 

mercado de trabajo de la segunda fase del regimen militar. 

Con el segundo belaundismo se despertaron nuevas esperanzas para 

10s antropologos. El restablecimiento de Cooperacion Popular, la restaura- 

ci6n del lnstituto Indigenista ~ e i a n o ,  suprimido por Velasco con la misma 

logica con la que habia rebautizado el "dia del indio" (24 de Junio) como 

"dia del campesino", y la aparicion de programas de desarrollo en la Amazo- 

nia, que volvia a ser, gracias a la carretera marginal de la selva, la tierra pro- 

metida, hacia esperar que hubiera mas trabajo para el creciente numero de 

antropologos. Sin embargo, la crisis del indigenismo integracionista que cues- 

tionaba no solo 10s mCtodos, sino la meta misma de integrar a 10s indios a la 

nacionalidad mestiza por considerarla una forma de etnocidio, la no planifi- 

cada explosion demografica de antropologos y el impact0 de la crisis econo- 

mica del pais que obligaba a dedicar 10s escasos recursos del presupuesto a las 
tareas mas urgentes, hicieron que la demanda de antropologos profesionales 

siguiera bajando. Es cierto que el terrorismo de Sendero Luminoso en Ayacu- 

cho y,  sobre todo, la publicitada "masacre de Uchuraccai" con su Co-mision 

Investigadora, de la que fonnaron parte varios conocidos antropologos, hicie- 

ron tomar conciencia de la necesidad de profesionales que estudizran la so- 

ciedad andina, que seguia siendo tercamente diferente, pero la cornplejidad 

del f e n h e n o  del terrorismo y el peso de la crisis economics rnantuvieron las 
cosas igual. 

2) Si del contexto politico pasamos a1 contexto religioso, Bste se ex- 
presa sobre todo con 10s cambios ocurridos en la Iglesia Catblica, que sigue 



siendo la religion de la inmensa nlayoria del pais. La Iglesia que jug6 un pa- 
pel protagonico en la reflexion y promocion indigenista del period0 colonial, 
estuvo bastante ausente del indigenismo de 10s aiios 20 por la disminucion de 
sus cuadros pastorales y por cierta dcsconfianza ante el signo ideologico de la 
nueva corriente indigenista. Pero, con la apertura del Concilio Vaticano I1 y 

de la Conferencia Episcopal de Medellin y con la ayuda generosa a la lglesia 

Peruana, por parte de otras Iglesias, en clero y recursos pastorales para las re- 

giones indigenas mas abandonadas de la selva y de la sierra, que cristalizo en 

la fornlacion de nuevos vicariates y prelaturas, se inicio una nueva Cpoca. Los 

obispos del Sur Andino establecieron el Instituto de Pastoral Andina (IPA) 

del Cuzco y 10s obispos de la selva el Centro Amazonico de Antropologia 

(CAA) d e  Lima e Iquitos, per0 se fundan tambien, a1 mismo tiempo, otros 

centros de investigacion y promocion social vinculados a la Iglesia, como el 

CIPCA de Piura y el Centro de Estudios Rurales BartolomC de las Casas del 

Cuzco. Todos estos centros desarrollan un irnportante trabajo de investiga- 

cion y promocion sobre el mundo indigena y campesino, que exigira la pre- 

sencia de antropologos. 

Pero, si 10s cambios pastorales en la Iglesia van a aumentar la deman- 

da de antropologos para sus programas de investigacion y promocion, tam- 

bi6n van a influir 10s cambios teologicos. La Conferencia de Medellin consa- 

' gra el redescubrimiento de la religion popular y la Conferencia de Puebla, 

diez afios despuds, completa el enfoque sociologico de la realidad latinoame- 

ricana mas propio de Medellin con u i  enfoque mas cultural. Estas dos nuevas 

orientaciones de la teologia pastoral latinoamericana abren un carnpo de tra- 

bajo para 10s antropologos y muchos de kstos, que debian antes buscar con 

dificultad un promotor de sus estudios etnograficos o etnohistoricos, encuen- 

tran ahora en 10s hombres de la Iglesia un interlocutor y un mercado de tra- 
bajo. 

Sin embargo, 10s centros de investigacion y promocion y 10s temas 

planteados por la Iglesia, no son el unico estimulo para la antropologia en el 

canipo religioso. Los veinte aiios de nuestra historia comienzan con el predo- 

minio de la secularizacion, pero, en contra de las predicciones de ciertos cien- 

tificos sociales, pronto la religion reaparecio en el horizonte social con nue- 

vos brios. La acogida que las sectas orientales tienen en ciertos sectores de la 

clase media, el txi to de la religion popular ernergente con cultos corno el de 

Sarita Colonia, la recreacion de la religion popular andina por 10s migrantes 

en el mundo urbano, la proliferacion de diversas "sectas" evangelicas y pen- 

tecostales o el nacirniento de movimientos religiosos bastante autoctonos 

con fuertc sentido mesianico como la "Secta Israel del nuevo pacto univer- 

sal" o la "lglesia Cruzada Catolica, Apostolica y Evangelica" del Nno. Fran- 

cisco de la Cmz en la Amazonfa son fenomenos que intercsan a 10s antropo- 

logos por su contenido religioso y por su expresion de movilizacion popular. 



3) Finalmente, en cuanto a1 co~ltexto acuclimico que ha condiciona- 

do el desarrollo de la antropologia en nuestra Facultad, quiero limitarme a 

dos puntos, 10s enfoques teoricos predominantes en las Ciencias Sociales y 

las rclaciones de la Antropologia con las otras disciplinas socialcs. 

a) Sobre el primer pulzto, cuando nuestra Facultad inicia sus tareas, 
las Ciencias Sociales del pais y del continente, debido en gran parte a1 influjo 

de la antropologia cultural norteamericana, siguen privilegiando la teoria de- 

sarrollista y la concepcion dual de la sociedad con un sector moderno y otro 

tradicional, que debe, para desarrollarse, aceptar la tkcnica y ciertos valores 

del mundo moderno a traves de 10s metodos de la antropologia aplicada. Es- 

te Cnfasis en el desarrollo era tan grande que se manifestaba aun en hechos 

con10 el siguiente, que present0 como prueba de mi afinnacion y como anCc- 

dota del tiempo fundacional. Cuando en nuestra Facultad se establece la an- 

tropologia, se funda tambikn una sub-especialidad de ankopologia fisica, de 

la que llego a egresar una alumna. Dicha sub-especialidad, que se debia a la 

coyuntura de contar con un profesor visitante, el paleontologo espafiol Emi- 

liano Aguirre, y a tener un convenio de cooperacion con la Universidad Caye- 

tan0 Heredia, se denominaba "Antropologia Fisica para el Desarrollo", aun- 

que no era facil explicar a 10s estudiantes el contenido dd tal denominacion. 

Tras la crisis del desarrollisrno se irnpuso la teoria de la dominacion y depen- 

dencia. S e g h  esta teoria, la situation de las soci6dades indigenas, que se- 
guian siendo el centro de las preocupaciones de 10s antropologos, no se de- 

bia tanto a su enclaustramiento en su propia cultura tradicional, como a 10s 

mecanismos de dominacion politica y econ61nica de la sociedad nacional que 

irnpedia el desarrollo indigena. Tal enfasis del analisis en 10s datos estructura- 

les sobre 10s culturales convertia a 10s indios andinos en campesinos. Siguien- 

do esta linea de analisis, algunos antropologos comenzaron a utilizar la teoria 

marxista, que no habia tenido mayor vinculacion con la antropologia (con la 

excepcion de Morgan y varios neoevolucionistas), porque la antropologia se 

habia desarrollado sobre todo en el mundo anglosajon y porque Marx estu- 

dio la sociedad capitalista, mientras que 10s antropologos estaban dedicados 

a estudiar las sociedades precapitalistas. En varias universidades nacionales 

este influjo de la teoria marxista fue tan grande que acabo excluyendo a 

otros enfoques mas especificos de la antropologia. Aunque en 10s trabajos de 

10s estudiantes de esas universidades fuera frecuente encontrar una contradic- 

cion entre su marco teorico marxista y su etnografia y metodologia bastante 

tradicional de corte funcionalista. 

b) En cuanto a1 segundo purzto, la relacion de la antropologia con 
las otras disciplinas sociales, la antropologia inicialmente tenia asegurada su 

legitinlidad por el peso de la poblacion indigena en el pais y se buscaba a 10s 

antropologos para el estudio de comunidades y para programas de promo- 



cion indigena. TambiCn se le reconocia un puesto en 10s estudios etnohistori- 

cos, en diiilogo con 10s historiadores del mundo prehispinico y colonial. Con 

la mayor articulation de la poblacion indigena con la sociedad nacional tan- 

to  en las zonas rurales como en 10s pueblos jovenes de las grandes ciudades, 

el antropologo comenzo a incursionar en estudios y programas sobre campe- 

sinado, colonizacion y urbanization. Tal apertura coincide con la superacion 

de la vieja dicotomia campo-ciudad entre' antropologos y sociologos y con la 

implantacion de 10s estudios interdisciplinares, como resultado de la comple- 

jizacion de las disciplinas sociales. 

Tal es, a grandes rasgos, el marco politico religioso y acadCmico, en el 

que naci6 y se ha desarrollado la antropologiade la Facultad de Ciencias So- 

ciales en la Universidad Catolica. 

11. Balance de la fomacibn 

Hacer un balance de la formacion irnpartida en una disciplina univer- 

sitaria exige tener en cuenta a1 grupo de profesores, a1 universo de 10s estu- 

diantes y a1 perfil de la camera. Ya en el cuidadoso informe del Decano he- 
mos escuchado mucha informacion cuantitativa sobre profesores y estudian- 

tes; solo quiero aAadir algunos rasgos mas cualitativos que ayuden a entender 

la formacion impartida. 

a) Los profesores, si prescindimos de 10s .profesores visitantes y de 
10s jefes he practica de 10s afios de mayor expansion de la especialidad, han 

estado constituidos por un grupo bastante estable y homog6neo de docentes, 

que hicieron su post-grado sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos y han 

seguido cultivando la orientacion teorica recibida en su tarea docente, que 

dedican parte considerable de su tiempo a la investigation y publicacion y 

que particjpan en diferentes asesorias sobre problemas nacionales desde la 

pespectiva antropologica, aunque no tengan trabajo profesional propiarnen- 

te dicho. 

b)  Por su parte, 10s alumnos provienen en su gran mayoria de la cla- 
se media urbana (de lo que es un buen indicador el que de todos ios egresa- 

dos de la licenciatura, 10s que hablaban una lengua indigena se pueden con- 

tar con 10s dedos de una mano), tienen un nivel acad6mico promedio bueno 

y estan suficientemente motivados para consagrarse a una profesion que no 

ofrece mayores posibilidades economicas, aunque sea dificil (de acuerdo a la 

informacion que tengo) que se queden definitivamente a trabajar fuera de la 

capital. Todo esto ha contribuido a crear un cierto estereotipo sobre el egre- 

sado de la Catolica: que tiene buena formacion teorica y que puede hacer sin 

mayor dificultad investigaciones sobre el terreno, pero que tiene poca prepa- 



racibn para laborar en programas concretos y que no se queda a trabajar mu- 

cho tiempo fuera de Lima. 

c) En cuanto a1 tercer punto; el enfoyue acaditnico y perfil profe- 

siorzal de la carrera, juzgo que ha sido bastante similar a lo largo de estos afios, 

sobre todo a partir de un cambio significativo que se hizo a1 comienzo de la 

d6cada de 10s 70, con la llegada de Fuenzalida, Ossio y Mayer. Aunque el n b  

cleo mas estable de profesores a tiempo completo, a1 planear la carrera de 

Antropologia dentro de la Universidad, hemos querido responder a 10s esti- 

nlulos de fuera analizados en el apartado anterior, lo hicimos desde nuestra 

experiencia fundamentalmente acadCmica y hemos tenido (a1 menos Csta es 

mi experiencia personal) la sensacion de ser desbordados por 10s cambios 

ocurridos en el mercado de trabajo. Y asi algunos egresados, que comenzaron 

a trabajar apoyando a las empresas asociativas de la primera fase, estan vien- 

do ahora la liquidation de las mismas y aun la posibilidad de disolucion de 

1as viejas comunidades indigenas. Lo que actualmente pensamos la mayoria 

de ese nucleo mas estable de profesores sobre el papel del antropologo perua- 

no se recoge bien en una encuesta que hicieron 10s alumnos de la especialidad 

para su revista Ccantu (No 5 ,  1982). De acuerdo a las respuestas de 10s profe- 

sores, que son bastantes uninimes, la antropologia peruana debe explicar la 

pluralidad cultural del pais, por el estudio de casos sobre el terreno y por la 

fornlulacion de teorias basadas en el mCtodo comparativo, y debe ayudar a 

formular, en dialogo con las otras ciencias sociales, un proyecto national, 

que integre a todos 10s grupos sociales sin dominacion cultural, econornica 

o politica de unos sobre otros. A mod0 de ejemplo recojo p a t e  de tres res- 

puestas: 

a) "Para nosotros el rol fundamental de la antropologia en el Peru 

es contribuir a sentar las bases de un fecund0 dialogo entre 10s 

distintos componentes sociales que lo habitan. Nos mueve a decir 

esto el constatar que el Peru es un estado pluricultural, que cons- 

ta de una variada gama de agrupaciones humanas con sistemas so- 

cio-culturales diferentes, pero que son negados por una sociedad 

dominante que pretende homogeneizar el pais de acuerdo a nor- 

mas que muchas veces no son compatibles con su realidad intrin- 

seca. 

Este rol supone a la vez dos propositos. Por una parte, contribujr 

a1 conocimiento de esas agrupaciones humanas, tanto para enri- 

quecer acadCmicamente la disciplina que se esta manejaildo como 

para alertar e iluminar a la sociedad dominante cuando actua so- 

bre aquellas con sus programas politicos. Y,  por otro lado, gene- 

rar la confianza necesaria y colaborar para que dichas agrupacio- 



nes accedan a 10s recursos de la sociedad dominante sin poner en 

peligro su identidad cultural" ( 1982: 13). 

2) "En el Peru nuestra cultura milenaria y la heterogeneidad ecologi- 
ca y cultural configuran un context0 social sumamente variado, 

privilegiado en casos de inter& para la antropologia. A pesar de 

ello es tambidn innegable que el antropologo no puede renunciar 

a entender la suerte de 10s grupos tradicionales, que configuran 

hoy en dia 10s sectores mas deprimidos y pauperizados de nuestra 

poblacion. El dilenia tantas veces planteado de integracion vs. de- 

pendenc~a cultural no puede dejar de reconocer el impact0 de la 

expansion capitalista en las areas mlis reconditas de nuestro pais. 

Este proceso, sin embargo, no ha implicado la desaparicion eco- 

nomica ni cultural de 10s grupos campesinos y nativos; por el con- 

trario, se configura un proceso complejo de articulacion y redefi- 

nicion de formas de organizacion. . .En la tarea de desentraiiar las 

caracteristicas y alternativas de estos procesos sociales: la antro- 

pologia con10 disciplina no puede prescindir de 10s aportes de las 

demas ciencias sociales" ( 1982 : 15 ). 

3) "El Peru es un pais en fonnacion donde convergen corrientes cul- 

turales que conservan tercamente su identidad. Por ejemplo, 'lo 

andino' reaparece de nuevo en la esccna social despues de cada 

carnbio estructural. Asi puede hablarsc de una nucva ecologia 

vertical en las comunidades andinas, que mantienen pennanente 

contact0 con sus miembros que han emigrado a 10s pueblos jove- 

nes de Lima o a las colonizaciones espontaneas de la ceja de sel- 

va. Por eso, el Peru necesita de profesionales que estudien y ofrez- 

can alternativas serias a la amplia gama de problemas culturales 

que se presentan en la politica, en la economia, en el derecho,en 

la medicina y en la religion.' Y esta necesidad sigue vigente, aun- 

que la falta de mercado de trabajo seguro dificulte la fonnacion 

de antropologos con una verdadera dimension profesional" ( 1982 : 

9). 

Tras esta vision general de la meta de la formacion de un antropologo 

para el Peru, quiero ya analizar 10s medios utilizados en 10s cuatro ciclos que 

tenemos: el Bachillerato, la Licenciatura, el Diploma de Estudios Antropolo- 

gicos (DEA) y el Magister: 

1 ) Bachillerato. - Su caracter de grado academico esta asegurado por 
un paquete de cursos teoricos, metodologicos y etnograficos. Entre 10s pri- 

meros hay que enumerar 10s tres cursos monograficos sobre Durkhcim, Marx 

y Weber, 10s tres cursos de Wistoria del Pensamiento Antropologico con una 

breve presentacion critica del aporte de 10s principales representantcs de cin- 



co escuclas (el evolucionismo cultural, la antropologia cultural norteamerica- 

na, la antropologia social inglesa, la etnologia francesa y el indigenismo de 

Mdxico y Peru) y 10s cuatro cursos de contenido comparado sobre Parentes- 

co, Antropologia Economics, Politica y Simbolica. Entre 10s cursos metodo- 

logicos destacan 10s cursos de Metodologia, Estadistica Social, Metodos y 

TCcnicas de Investigacion Antropologica y Seminario 1, en donde hay quc ha- 
cer el proyecto de investigacion para salir a1 campo y que puede convertirse 

en memoria para el Bachillerato. Entre 10s cursos de contenido mas etnogra- 

fico estan Etnografia Andina, Arqucologia Andina, Etnologia Amazonica, 

Antropologia Urbana y Campesinado, que por el dnfasis en 10s aspectos teo- 

ricos se convierten muchas vcces, a1 menos 10s trcs ultimos citados, en cursos 

de contcnido comparado. Para complctar el numcro dc crddito exigidos para 

el Bachillerato hay que aliadir a l g ~ ~ n o s  cursos clcctivos de la especialidad y de 

otras areas. 

No es este el lugar adec~lado para haccr un enjuicianiicnto sobrc la 

manera como se dictan 10s cursos, aunque en general cs de  b~ lcn  nivcl, como 

se dcsprende de las encuestas a 10s al~uiinos que aplica la Facultad hace ya va- 

rios semestres. Tampoco sobre la conveniencia de ~nantcner intocado cste nu- 
cleo obligatorio basico, pues ha habido cursos (con10 por cjemplo Arqucolo- 

gia) que han ido siendo electives u obligatorios de acuerdo a las modas del 

momento o a la coyuntura de contar o no con un buen profesor. Tampoco voy 

a enjuiciar la sccucncia concreta quc sigucn 10s cstudiantes, que muchas veces 

cs poco afortunada por falta dc una adecuada asesoria y donde la culpa no 

recae siempre en 10s profcsores. So10 qujcro subrayar como vhlido el Cnfasis 

fundamental sobre la forniacion tcorica, que van a reconocer 10s cgresados 

en la cncucsta dc Coicochca (1984). Pero dcsafortunada~ne~lte tal Cnfasis 

teorico ha invadido cl campo de fonnacion profesional, porque no ha habido 

una distincion real cntre cursos para el bacliillerato y la licencia, a pcsar de 

que, por razones administrativas de vinculacion con el magister, i~ltimamen- 

te cuatro cursos han sido "dcstacados" a la liccnciatura, sin razon vilida en 

tres de 10s casos. Esto tiene que vcr con el problema de la licenciatura y so- 

bre e1 volvcrk enseguida. Un punto que quicro subrayar como discutible es 

el del campo metodologico. En 10s prin~cros aiios de la cspecialidad como 

consccuencia cle la ayuda "holandesa", quc, conlo ocurrc a veccs con la ayu- 

da extranjcra, condiciono lo que se podia adquirir con el prdstamo, se dio un 

knfasis excesivo a 10s analisis cuantitativos y a la nietodologia mas sociologi- 

ca, que es menos Gtil para la foniiacion de 10s antropologos que privilegia- 

rnos 10s datos cualitativos. Pero creo que ahora nos licmos ido dcmasiado le- 

jos, sobre todo tcniendo en cuenta la escasa fonnacion cn mateniatica que 

traen 10s cstudiantes de estudios gencrales letras. Mas grave todavia me pare- 

ce el traslado del Semestre de Trabajo dc Canipo a 10s crkditos de Licenciatu- 

ra, lo cual, aunque cxpresa la realidad de bastantcs de nuestros egresados que 



se dedican profesionalrnente a investigar ( I ) ,  supone que demos el Grado de 

Bachiller en Antropologia a alguien que no ha tenido el "rito de pasaje" de 

la experiencia del campo; de  todos modos, no hay que olvidar que el costo 

de ~ i d a  creciente y la inseguridad de la guemlla esta empujando, cada vez 

mas, a 10s antropologos a hacer trabajo de campo en 10s pueblos jovenes o en 

10s archivos historicos. Finalmente. en este campo metodologico, una palabra 

sobre el quechua. Este curso tarnbien ha oscilado entre la electividad y la 

obligatoriedad segun las modas y las coyunturas. Sus defensores sostienen 

que no se puede ser antropologo en el Peru sin'tener un conocimiento basico 

del "runasirni", mientras que 10s detractores afirrnan que un curso solo y aun 

dos son insuficientes, sobre todo cuando no se va hacer una investigacion en 

una zona quechua. Personalmente me ubico en el primer grupo. 

2 )  Liceizciatura.- Como ya indique, por no haber diferencia entre 
10s cursos de bachillerato y licenciatura, Csta ha resultado mas que una forma 

de capacitacion para el trabajo profesional, corno debia ser por tratarse de un 

titulo, un nivel de conocimiento, convirti6ndose en la practica en un grado 

academic0 intermedio entre el bachillerato y la maestria. Este problema na- 

cio con el primer Plan de Estudio de la Especialidad. No se resolvio con la re- 

forma cumcular del afio 1970, que segun el prospecto de 1973, define el ti- 

clo de licencia como necesario para 10s alumnos que deseen "aplicar sus co- 

nocimientos de antropologia a la investigacion aplicada, asesoramiento e im- 

plementacion en programas de desarrollo y refonna en el Sunbito nacional, o 

a la accion directa" (1973: 52). Entonces se crearon cuatro areas de especia- 

lizacion que debian desarrollarse paulatinamente: Antropologia Cognitiva, 

Antropologia de la Poblacion y Ecologia, Antropologia del Desarrollo y An- 

tropologia de  la Educacion, yero no llegaron nunca a irnplementarse. En 
1975, en una nueva reorganizacion, se crearon tres areas de especializacion 

geografica por medio de seminarios alternativo-obligatorios: Selva I y 11, 

Agrario I y 11, y Urbano 1 y 11, que debieron afios despues reducirse a 10s ac- 

tuales seminarios. de preparacion de la investigacion el I, y de analisis de 10s 

datos recogidos en el campo el 11, porque se redujo el numero de alumnos de 

la Especialidad y porque de todos modos la zona geografica no da base para 

un seminario con problemas y teorias diferentes en 10s participantes, aunque 

la solucion uctual no resuelva este problema sino que lo agrava. 

Las razones que explican esta ausencia de una verdadera licenciatura 

en antropologia son multiples. En mi opinion, las mas significativas son la 

falta de un mercado de trabajo que exija un antropologo con perfil profesio- 

nal definido, la falta de experiencia profesional de 10s profesores de la cspe- 

( 1 )  En la encuesta de Goicochea, el 47010 de 10s egresados entre 1969-76 y el 59010 
de 10s egresados entre 77-80 se dedicaban a la investigaci6n (1984: 32 y 34). 



cialidad, el peligro de alargar la carrera con nuevos cursos profesionales y el 

poco inter& mostrado hasta ahora por 10s egresados para sacar el titulo (so- 

lo hay 24 antropologos frente a 76 bachilleres en una poblacion de unos 150 

egresados). No hay duda que las tres idtimas razones son faciles de rebatir. 

Por eso, creo que la razon de fondo es la primera, que no parece que cambia- 

r i  en el mediano plazo. Por eso, la Especialiclad sigue adelante, sabiendo que 

sus egresados, aunque no tienen mayor orientacion profesional (el curso dc 

Antropologia Aplicada que con diferentes nombres ha soportado todos 10s 

cambios de planes de estudio, ciertos cursos electivos y cicrtas aplicacioncs 

concretas de 10s cursos teoricos), tienen una base teorica y me to do logic^ su- 

ficiente, que les permita abrirse un puesto en el mercado de trabajo y profe- 

sionalizarse sobre el terreno ( l ) ,  si es que no se dedican a la docencia o a la 

investigacion como ocurre con ~ L I C ~ O S  de ellos. Es cierto que para cncontrar 

trabajo les ayuda la posicion estructural que cn el pais tienen 10s egresados 

de la Catolica y la poca cornpetencia que le hacen muchos egresados de otras 

~tnivcrsidades. 

3) Diploma de Estudios Antropol6gicos (D. E. A.) .  - Este Diploma 
nacio en 1974 y es un yroyecto de Luis Millones, que yo apoye como Direc- 

tor Universitario de Proyeccion Social y del que soy coordinador desde casi 

el cornienzo. El DEA se basa cn dos supuestos: es m i s  importante difundir la 

antropologia que producir mas antropologos, y es mas importante traer a las 

aulas universitarias a profcsionales que tienen un papel significative en cl 

mundo sub-urbano, campcsino e indigena (como medicos, sacerdotes. profe- 

sores o ingenicros) que llevar a esas zonas nuestros estudiantes y aun profeso- 

res como pasajeros agentes de cambio. Naturalmente csto no niega que sea 

tambien importante que 10s profesores y estudiantes vayan a1 campo no solo 

para la investigacion, sin0 para haccr esa proyeccion social pasajera. Los su- 

puestos aducidos son la razon dc ser del DEA y,  por eso, a1 principio se con- 

siguio apoyo financier0 de la Ford para becas y actualmente la Universidad 

otorga a1 menos becas de estudios. Pero dicho ciclo vino a cumplir otras fun- 

ciones. Asi se convirti6 en una preparacion para la n~aestria, sobre todo para 

10s candidatos de las universidades de provincia, y dentro de la especialidad 

actuo con10 un mecanismo regulador de la deinanda de 10s curjos, cuando 

el numero de candidatos que venian de estudios generalcs habia bajado pcli- 
grosamente. Tal aporte del DEA no so10 permitio estabilizar 10s cursos de la 

Especialidad, sino que las clases ganaron en interks por el peso de la expe- 

riencia profesional y el gran interks de muchos alumnos del DEA. Los resul- 

tados del Diploma han sido buenos por el numero de egresados y ese exito ha 

(1)  Goicochea llega a la rnisma conclusi6n: "Concluimos que no hay un perfil profe- 
sional definido, que miis bien hay siluetas que toman forrna s e g h  las condiciones 
del momento Y que, en mayor o rnenor medida, influyen en las orientaciones que el 
antropdogo decidio adquirir para insertarse en el mercado de trabajo" (1984: 61). 



contribuido a1 hacinamiento del DES y DEP. 

4 )  Maestria.- Aunque este ciclo dependa administrativarnente de la 
Escuela de Graduados, funciona como p a t e  del quehacer antropologico que 

desarrollan 10s profesores de nuestra especialidad. La maestria se inicio en 

1972 y ha tenido ingreso cada dos silos, aunque acaba de aprobarse el ingre- 

so anual. Como es el unico ciclo de maestria de la America del Sur hispano- 

hablante, ha recibido alurnnos de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, aun- 

que naturalmente la mayoria de 10s alumnos han sido peruanos y entre ellos 

ha habido un buen numero procedente de las universidades de provincia. Asi 

se ha logrado una de nuestras metas que es fortalecer el desarrollo de la an- 
tropologia en dichas universidades y actualmente nuestros egresados trabajan 

en las Universidades de Arequipa, Cajarnarca, Cusco, Guamanga y Puno. El 

plan de estudios de la rnaestria, que esta abierta a bachilleres de antropolo- 

gia y de otras especialidades afines, exige en la actualidad dos semestres aca- 

dkmicos con seminarios en una de cuatro subespecialidades (estructura so- 

cial, estructuras economicas, simbolismo y religion), un semestre de trabajo 

de campo y un cuarto semestre con cursos tornados del ciclo de licenciatura. 

Como el apoyo economico para becas que se recibio de varias instituciones 

extranjeras (la Fundacion Ford, el Population Council, CLACSO, la Funda- 

cion Rockefeller, la Organization de Estados Americanos y la Inter-Ameri- 

can Foundation) ya se ha tenninado, la Universidad aplica tambien la escala 

de pensiones para facilitar la continuidad de un ciclo, por el que han pasado 

unos 85 estudiantes y donde se han graduado 17. 

111. Balance de la Irzvestigacion 

Cuando se echa una mirada hacia el carnpo de la investigacion en 

nuestra especialidad en estos casi cuatro lustros, hay que concluir que el ba- 

lance es bueno. Los aspectos mas positivos del mismo son: 

1 ) La institt~cionalizaci6r2 de la irzvestigucion. Los comienzos no fue- 
ron faciles y a1 principio todo se reducia a 10s proyectos personales de 10s 

profesores que traian a la Universidad sus investigaciones, que servian para el 

entrenamiento de 10s estudiantes. Tal es el caso de la investigacion de Mario 

Vasquez sobre diagnostic0 de las comunidades ind igenas para el gobierno y 

la mia sobre la religion andina en Urcos para el Instituto de Pastoral Andina. 

Con la nueva ley universitaria y su reglamentacion aparecieron 10s plartes de 

trabajo de 10s profesores TC y asi la consagracion de las horas dedicadas a la 

investigacion. Esto en varios departamentos de la Universidad, que eran la 

instancia responsable de la investigacion para la ley, no pas6 de un formalis- 

mo burocratico sin trascendencia, pero en el Departamento de Ciencias So- 

ciales, comenzo a extenderse una fiebre de investigar, que naturalniente re- 



percutia en la docencia y en la formacion profesional de 10s alumnos, y que 

fue posible por la generosa ayuda de las Fundaciones que apoyaron todo el 

desarrollo pe las Ciencias Sociales en la Universidad. Tal ayuda pennitio que 

se hicieran investigaciones en equipo, que hubiera concursos de investigacion 

internos para 10s profesores del Departamento y yue se concedieran semes- 

tres sabaticos antes que la Universidad y la nueva ley universitaria consagra- 

ran este derecho de 10s profesores. Aunque es probabie que la especialidad 

no haya explotado a1 ~naxirno la ayuda para investigacion de la decada del 

70, no hay duda que se institucionalizo la investigacibn como estilo de traba- 

jo. 8 

2) En cuanto a 10s temas de investigacibn, estos han estado ligados a 
10s intereses de 10s profesores, que con frecuencia se habian despertado en 

las respectivas tesis de postgrado. Asi el estudio de 10s mitos (Ortiz), de la 

migracion andina a Lima (Altamirano y Osterling), de la estructura social an- 

dina (Ossio) y del indigenismo en mi caso, seguian una linea de trabajo ini- 

ciada en nuestros afios de postgrado. Pero naturalmente no son estos 10s uni- 

cos telnas de investigacion que interesan a 10s profesores de nuestra especiali- 

dad y sus intereses se han ido diversificandose en funcion de las necesidades 

y de las oportunidades. En la actualidad 10s principales temas de investiga- 

cion de 10s profesores de la especialidad son migracion, religion andina y po- 

pular, tradition oral, etnohistoria andina y colonial, colonizacion de la selva, 

demografia, estructural social, programas de desarrollo campesino, ecologia, 

ctc. etc. 

3) Uno de 10s frutos mayores de la investigacion en la especialidad 
es lu repercusibn en lu fomlucibn de 10s estudiantes. Esto que es valido sobre 

todo para el postgrado, donde 10s alumnos c& frecuencia han colaborado en 

investigaciones de sus profesores, lo es ta!nbien en menor escala en el pregra- 

do, aunque aca la supresi6n de 10s canales en 10s seminarios, por la rcduccion 

del numero de alumnos, haya hecho mas dificil tal aprendizaje. 

4) Otro de 10s frutos son las publicuciones. En estos afios la especia- 
lidad ha editado muchas publicaciones previas a mimeografo, pero voy a li- - 
mitarme a 10s 11 libros irnpresos. Hubo un primer momento en que se edi- 

taron trabajos de Luis Millones, Minorius Ptrlicas en el Peni, 1973, y Enrique 

Mayer et. a1 Los Canzpcsinos y el mercudo, 1974, y traducciones de Victor 

W. Turner, Simbolismo y Ritual, 1973, y Clifford Geertz, Vision del Mundo 

y Ana'lisis de 10s Simbolos Sagrados, 1973. Luego, despues de organizado el 

Fondo Editorial de la Universidad se publicaron trabajos de  Bolton y Mayer, 

edit. Parentesco y mutrimorzio en 10s Andes, 1 980, de  Alejandro Ortiz, Hua- 

rochiri, 400 uiios despub, 1980. de Jorge P. Osterling, De Chmpesitios u 
Yrofesionales, 1980, de Teofilo A1 tarn irano, Presencia A ndina en L imu Mc- 



tropolitaiia, y mis propias obras, Estudios de Religidiz Canlpesina, 1977, His- 

toria de la Antropologia Itzdigeilista, .llksico .I? Peni, 198 1. y La Transfoma- 

cidn Religiosa Peruaiza, 1983. De todas estas obras 7 ya se han agotado y 

de una se esta preparando la segunda edicibn. Pero habria que completa; esta 

lista con 10s libros publicados por  nuestros profesores fuera de la Universi- 

dad. En cuanto a la revista de la Especialidad, acaba de  salir el 5" numero 

con el nuevo nombre de  A~ltl~ropologica. en donde aparecen articulos de  

nuestros profesores y de otros antropologos de prestigio. per0 tambien 10s 

mejores trabajos de nuestros alumnos del ciclo de Maestria. 

5 )  El ultimo punto  positivo que quiero setialar es la colaboracion de 
nuestros profesores en otros cerzrros de i/ivestiguci611. y el trabajo de  que han 

proliferado tanto en el tiempo que resefiamos, y el trabajo de usesoriu en di- 

fercntes programas del gobierno. Tal colaboracion sc ha debido a diferentes 

razones. per0 se ha acentuado cuando 10s fondos conseguidos para la investi- 

gacion por el Departamento comenzaron a faltar. Asi, profesores nuestros 

colaboran con el C A A M ,  Consejo Nacional de Poblacion. CRECE, sin con- 

tar el lnstituto Indigenista lnteramericano de Mexico donde 10s dos profeso- 

res nuestros han sido sucesivamente Jefes del Departamento de Investigacio- 

nes y editores de AmCrica Indigena. La labor de asesoria, que se hace por al- 

gunos de nuestros profesores a t i tulo personal, ha significado un aporte de 

nuestra especialidad para la buena marcha u organization de programas esta- 

tales que tienen repercusion en la vida de nucstras poblaciones indigenas o 

campesinas. 

Quizas esta vision pueda parecer excesivaniente optimista. No faltan 

limitaciones en cada uno de 10s puntos sefialados como positives. Y la mayor 

dificultad esta en la escasa capacidad de 10s profesores para trabajar ~01110 

equipo y en dialog0 critic0 interpersonal. El nuevo proyecto de  investigation 

sobre pobreza urbana, que esta a punto  de aprobar la Fundacion Ford y que 

se harli en colaboracion con sociologos y econonlistas de  nuestra Facultad, 

puede ser un reto interesante para nosotros. Pero qucda mucho por  hacer, y 

para varios parece que la Universidad ha dejado de  ser el centro de su vida 

profesional. 

Y ya deb0 poner punto final a este balance. Hacer una sintesis de  lo 

que somos parece algo facil por  evidente, pero puede ser que no  lo sea tanto. 

Y, por  eso, es necesario volcar sobre la mesa el costal de  10s viejos problemas 

cotidianos de  nuestra Especialidad en esta ocasion festiva de  10s 20 afios 

-siempre la fiesta es decir un  s i  a la vida-, para anirnarnos a darles la mejor 

solucion. Eso repercutira en bien de la Universidad, de nuestros estudiantes 

y tambien de ese rnundo diferente y explotado, sobre el que reflexionamos y 

por el que debemos trabajar 10s antropologos. 

Manuel Marzal F. 


