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A mediados de 1990 pas6 varios meses en 
el Cuzco y tuve la oportunidad de visitar 
por primera vez algunas comunidades cam- 
pesinas. A pesar de ir acompaiiado de 
amigos y promotores de desarrollo que 
trabajaban por largo tiempo en la zona, mi 
experiencia se limit6 casi por completo a 
contemplar el paisaje. Esta dificultad de 
entablar contactos personales se me hizo 
mas clara cuando en las siguientes vacacio- 
nes continue recorriendo varias comunida- 
des del Cuzco. Mi situaci6n de joven uni- 
versitario de la capital incapaz de compren- 
der el quechua acentuaba el alejamiento 
cultural y complicaba a6n miis la comuni- 
cacibn. En ese tiempo, y sin ning6n tema 
de investigaci6n en mente, acompaiiaba a 
Alejandro Chfivez en su estudio sobre las 
fiestas de carnaval y asistia a cuanta inau- 
guraci6n de obras realizaba la institucidn 
que nos apoyaba. 

De este mod0 las ocasiones festivas 
fueron las que me permitieron iniciar mi 
acercamiento con 10s campesinos. En este 
contexto, las sesiones de bebida se convier- 
ten para mi en el espacio privilegiado de 
comunicaci6n e interacciones mas estre- 
chas. Fue en estos momentos de embria- 
guez en 10s que conoci a varios comuneros 
con 10s que pude establecer una relaci6n 
fluida, y es a partir de las situaciones que 
se me iban presentando en esos momentos 
que se despierta mi interes por desarrollar 
el tema. Es asi que las observaciones de la 
etnografia resultante son fruto de este pro- 
ceso de acercamiento en el que participo 
sin encuestas, entrevistas, preguntas guias, 
grabadora ni fotografias. 

Para mostrar en este trabajo algo m b  
parecido al proceso de investigacidn segui- 
do, opt6 por dedicar todo el gran primer 
capitulo al material de campo obtenido. Los 
tres capitulos siguientes son una reflexi6n 
acerca de la naturaleza e importancia del 
beber entre 10s campesinos andinos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo sobre las borracheras no es un 
trabajo sobre alcoholismo en poblaciones 
andinas. El enfoque propuesto en este in- 
vestigaci6n busca escapar a un punto de 
vista medico y psicol6gico que enfoca a la 
borrachera como una patologia, ya sea social 
o individual. El enfoque de la borrachera 
como problema no permite acercarse a un 
estudio del universo cultural y social que se 
construye en la embriaguez, ni tampoco 
permite el analisis de 10s discursos relacio- 
nados con el beber que manejan 10s dife- 
rentes grupos. 

La borrachera tampoco es considerada 
como una forma de evasi6n ante una situa- 
ci6n de comunidades desarticuladas que 
viven una crisis permanente. El presente 
estudio se aleja deliberadamente del enfo- 
que patol6gic0, pero ademas rompe con 
estudios centrados linicamente en contex- 
tos rituales, con la coca y la chicha como 
elementos centrales, en 10s que se destaca- 
ban 10s aspectos integradores del beber. 

Esta tesis, a1 interesarse por la borrachera 
como practica social, esta articulada por la 
siguiente pregunta: ipor que son importan- 



tes las borracheras para 10s sujetos partici- 
pantes y para el conjunto de la sociedad? 
Mi respuesta pone el interts en considerar 
a la borrachera como un momento de gran 
accidn que rompe el curso de la vida co- 
tidiana. En la borrachera se produce una 
suerte de relajamiento de las conductas 
estereotipadas que rigen la accidn cotidia- 
na, creindose una atmdsfera de rompimiento 
de roles y de jerarquias de la rnuchas veces 
rigida estructura social. Pero , aunque la 
borrachera misma estt fuertemente pautada, 
y alin cuando el "retorno a la normalidad" 
rnuestre que las estructuras no se modifi- 
caron, la borrachera no es una simple ilu- 
sidn o escape, sino que ofrece a 10s sujetos 
la posibilidad de modificar y mejorar su 
irnagen personal ante 10s demis y, lo que 
es mis importante, proporciona a 10s acto- 
res hitos vivenciales en 10s que apoyarse a1 
proyectarlos retrospectivamente: entre la 
monotonia de la vida cotidiana, las borra- 
cheras aparecen como ritos que vale la pena 
recordar y reactualizar. 

Para la sociedad entera representa un 
tiempo de reafirmacidn de valores funda- 
mentales para el mantenimiento del grupo, 
ya que sin llegar a suponer una anulacidn 
de las jerarquias sociales, ella permite la 
creacidn de espacios para la expresidn de 
conflictos existentes, y para la renovacidn 
o inauguracidn de identidades y solidarida- 
des. Las borracheras condensan de este 
mod0 rivalidades o amistades gestadas en 
el transcurso de la vida diaria. 

En ttrminos etnograficos es imposible al- 
canzar la meta propuesta por Malinowsky 
de asir el punto de vista nativo, su relacidn 
con la vida y su visidn del mundo. Ni uno 
puede entrar en la conciencia de otra per- 
sona para compartir esa experiencia subje- 
tiva de la vida. A lo que uno pude tener 

acceso es una intersubjetividad que es crea- 
da cuando la comunicacidn toma lugar. 
Desde esta perspectiva fue el beber alcohol 
lo que proveyd el contexto por excelencia 
de comunicacidn. Todas las actividades y 
relaciones sociales tomaban lugar en este 
contexto, y en aquellas es en las que esta 
puesta mi atencidn al describir 10s eventos. 

El capitulo primer0 esti dedicado a 
presentar el material de campo recogido. 
He procurado no realizar mayores modifi- 
caciones y conservar el personal estilo con 
el que fueron escritas estas notas, con el 
doble propdsito de lograr transmitir el pro- 
ceso a travCs del cual me acercaba a la 
comprensidn de una cultura diferente a la 
mia, a la par de esclarecer el contexto en 
el que son descritas las situaciones que 
utilizo en la investigacidn. 

El capitulo segundo explora la puesta en 
escena de la borrachera, buscando siempre 
resaltar 10s patrones y cambios que operan 
en el transcurso de ella. Asistimos a even- 
tos mudos en 10s que observamos el uso del 
espacio por 10s actores seglin el tip0 de 
borrachera y seglin el momento en que Csta 
se encuentra. La ubicacidn y el desplaza- 
miento de 10s actores dependerin de su 
posicidn relativa en un contexto dado, to- 
mando particular importancia las conside- 
raciones de estatus, gtnero, edad e identi- 
ficacidn sociocultural. De la misma mane- 
ra, las bebidas usadas y su distribucidn 
seguirin circuitos establecidos por y para 
determinados personajes. En un intento por 
incorporar a1 anilisis nuevas formas expre- 
sivas, busquC trazar 10s principales rasgos 
de un lenguaje del cuerpo que a1 igual que 
el lenguaje hablado se va transformando 
durante la interaccidn. 

En Cnfasis en la descripcidn de estos 
procesos es ubicado en las relaciones y 



medios de 10s que se valen 10s diferentes 
tipos de actores para comunicarse e 
interrelacionarse. 

El capitulo tercero desarrolla la primera 
parte de la hip6tesis: la importancia de la 
borrachera para 10s individuos involucrados 
en ella. 

A partir de una discusi6n te6rica uti- 
lizando 10s argumentos de Goffman, en este 
capitulo procuro mostrar la borrachera como 
un tiempo de quiebra que articula vivencias 
y focaliza la accidn de una manera distinta 
de 10s momentos de la vida cotidiana. Por 
consiguiente, la borrachera-y gracias a ella 
tambitn- permite a 10s sujetos utilizar una 
sene de mecanismos tanto para mejorar 
como para afirmar imigenes personales. 
La creaci6n de espacios de intimidad y el 
uso de bromas pueden ser vistos como si- 
tuaciones de oportunidades y riesgos que 
generan consecuencias en nuestras 
interacciones futuras con 10s demis. Final- 
mente, al hablar de tiempo de quiebra con 
la vida diaria procuro identificar 10s rasgos 
caracteristicos de la acci6n en la borrachera 
y proponer una estructura que escape a1 
esquema tiempo libre-tiempo de trabajo. 

El cuarto y ultimo capitulo desarrolla la 
segunda parte de nuestra pregunta inicial: 
10s procesos estructurales que se repiten en 
estos momentos de embriaguez colectiva. 
Este capitulo final se ocupa de algunos 
aspectos de la borrachera como momento 
de quiebra, pero ya no dentro de un flujo 
vivencial de experiencia, sin0 en relaci6n 
al conjunto social. Muchas de las ideas aqui 
expuestas provienen del trabajo de Turner 
sobre ritos de pasaje. 

Cuando nos referimos a estructuras es- 
tamos pensando en marcos referenciales que 
utilizan 10s individuos para actuar y no en 
roies preestabiecidos que cumpiir. De esta 
manera. el estatus de un individuo noes una 
posici6n fija sino un conjunto de relaciones 
siempre puestas a prueba segun relaciones 
de poder definidas contextualmente. Las 
normas 10s valores no son nunca totalmente 
homogtneos ni  incuestionablemente com- 
partidos: el contenido otorgado a una rela- 
ci6n dependeri, entonces, de situaciones es- 
pecificas. En el tiempo de borrachera estu- 
dlos cuestionamientos pueden multiplicar- 
se. 

La borrachera es un tiempo ambiguo 
en el que 10s individuos pueden modificar 
su actuaci6n en relacidn con un conjunto de 
posiciones y roles. Pero si bien este mo- 
mento permite la eliminaci6n de ciertas 
mediaciones sociales, el surgimiento de 
espacios de libertad, la exteriorizacidn de 
conflictos y la manifestacidn de identida- 
des; esto no supone la anulaci6n de estruc- 
turas de poder que rigen las relaciones sino 
m8s bien su reformulaci6n. 

CONCLUSIONES 

a. Observaci6n participante y centralidad 
de la acci6n: De especial importancia 
en este tipo de descripciones ha sido el 
tomar en consideraci6n la intervencibn, 
nunca "neutra", que mantiene el obser- 
vadoren las interacciones descritas. Por 
tanto, el observador, al ser parte activa 
del proceso a investigar -y en tanto tal 
debe ser tambitn objeto de anilisis- 
debe construir herramientas que den 
cuenta de su acci6n (y de la interaccih 
con el resto de sujetos), no como un 
mero subproducto a1 momento de revi- 
sar las notas de campo sin0 como el eje 
ordenador de todas las experiencias y 
observaciones. Es decir, reconocer que 



el anilisis realizado en ciencias socia- 
les -y mas alin en este tip0 de anilisis 
fenomenol6gicos-es un discurso junto 
con una infinidad de discursos posi- 
bles. En tanto saber todo discurso es 
referential. No esta de mas decir que 
10s puntos de vista del mismo sujeto 
cambian no s610 en el tiempo sino tam- 
bibn segGn el tipo de interacci6n que 
establezca. Si algo queria mostrar al 
describir el proceso de las borracheras 
era justamente la variaci6n del flujo 
vivencial del sujeto de acuerdo con su 
manejo de contextos. 

De otro lado, un tipo de anllisis foca- 
lizado en una sola actividad, en este 
caso la borrachera, permite hacer una 
reconstrucci6n de 10s mdltiples proce- 
sos que se entretejen en la acci6n e ir 
abarcando una comprensidn mas am- 
plia de 10s significados asociados usa- 
dos por 10s actores en diversos contex- 
tos. De esta manera se ha intentado 
incorporar dimensiones btnicas, ethreas, 
de gbnero, de estatus, confornie se 
realizaban las descripciones. 

Tiempo de quiebra y ambiguedad: La 
nocidn que hemos venido utilizando 
de borrachera como "quiebra" con la 
vida cotidiana y las reglas de inte- 
racci6n entre individuos, se relaciona 
intimamente con la profunda ambigue- 
dad que muestra la ebriedad. Si es que 
la embriaguez esti cultural y social- 
mente pensada como una quiebra, es 
precisamente por la forma particular 
en que se estructura la acci6n en esos 
momentos. Al reunir las caracteristicas 
de problematicidad y consecuencia- 
lidad en un haz de tiempo muy con- 
centrado, las borracheras se convierten 
en momentos importantes dentro del 
flujo de experiencia de 10s individuos. 
Per0 a la vez, estas caracten'sticas crean 
las condiciones para la formaci6n de 

espacios que la sociedad define como 
10s apropiados para modificar las re- 
glas de interaccibn, aunque esto no 
llegue a suponer la suspensi6n de las 
reglas ni la anulaci6n de las relaciones 
jerarquicas. La quiebra y la ambigue- 
dad en la borrachera son product0 de 
la forma en que la sociedad estructura 
la accibn. 

Borrachera e interacci6n: Con respecto 
a la relaci6n entre la actuaci6n de 10s 
individuos y al mejoramiento de su po- 
sici6n en una estructura social, de lo 
que se trata es de emborrachar a 10s 
demis, en un juego de presionar para 
que otros beban y uno beber tanto como 
sea posible pero sin cruzar el limite de 
la ebriedad. Ante 10s demas uno procu- 
ra aparecer, entonces, como un gran 
bebedor que no llega a perder el auto- 
control. Este juego es algo que ocurre 
cuando se le sirve seguido y se presiona 
al "invitado" aunque 61 trate de recha- 
zar. Si es que logra emborracharlo en- 
tonces el -anfitri6n entrari en una rela- 
ci6n de igual a igual con 61. El anfitri6n 
habrSl conseguido su objetivo de disol- 
ver la diferenciaci6n inicial para llegar 
en la borrachera a1 caos de la indiferen- 
ciaci6n. Sin embargo, esta indiferen- 
ciaci6n no hara sino marcar nuevamen- 
te las diferencias, aunque tambibn ten- 
deri un puente de mutuo entendimien- 
to. Entonces podran, "a pesar de todo", 
volver a beber y emborracharse juntos 
en el futuro. 

d. Construcci6n de vinculos sociales: En 
10s casos estudiados, el alcohol apare- 
ce como elemento acompaiiante en la 
creaci6n de vinculos sociales. El alco- 
hol se convierte en un catalizador de 
relaciones sociales logradas previamen- 
te. Esto significa que por si solo no es 
capaz de crear vinculos duraderos, y si 
es que alguna alianza es conseguida a 



menudo es frzigil y pertenece m b  a1 
imaginario de lo que deben ser las 
interacciones sociales en la celebra- 
cion. Ei aiconoi puede aparecer en si- 
tuaciones armdnicas pero tambitn en 

otras de conflicto. En verdad, la natu- 
raleza de las relaciones no depende del 
consumo de alcohol sino de la consti- 
tuc~on de 10s grupos sociales y su di- 
nimica propia. 


