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El presente trabajo explicara 10s tres componentes fundamentales que 
contituyen la cultura urbana peruana en la actualidad, como son: 1) la cultura 
nativa; 2) las inmigracioncs; y principalmente 3) las migraciones internas. 
Luego se intentara un anBlisis de lo que llaman'amos identidad urbana o iden- 
tidadcs urbanas y de la existencia o no de una cultura urbana. 

COMPONENTES DE LA CULTURA URBANA. 

I .  La cultura nativa. 

A1 decir cultura nativa estamos haciendo menci6n a la cultura que se 
forma con la aparicidn de la ciudad y que va afianzandose a travCs de 10s 
aiios con el desarrollo de Csta. En el caso del Peni esta cultura mantiene su 
presencia, per0 va perdiendo su importancia conforme hacen su ingreso en el 
escenario urbano las inmigraciones y principalmente las olas migratorias pro- 
cedentes del interior del pafs. Serin pues las familias tradicionales y asenta- 
das en la urbe hace varias generaciones las portadoras de la cultura nativa, 
por lo que se hace necesario una revisi6n hist6rica del desarrollo de las ciu- 
dades para definirlas y ubicar su importancia en este nuevo rostro urbano. 

1.1 Ciudad conquista 1535- 1600. 

Este period0 se caracteriza por la fundaci6n de las ciudades en el Peni 
por parte de 10s espaiioles. Las ciudades son principalmente centros militares, 
10s espaiioles las constmyen siguiendo el modelo de cuadricula con una plaza 
central donde se aha  la catedral, 10s edificios pitblicos y las casas de las prin- 
cipales familias. En esta Cpoca las ciudades estan constituidas basicamente 
por espafioles, aunque tambiCn se asientan en ellas las poblaciones negras que 
han sido traidas del Africa como esclavos y que se desempefian como sirvien- 
tes. La poblaci6n indigena que permanece a la fundaci6n de las ciudades ubi- 



ciindose en las afueras de ellas, ccrca de sus centros rcligiosos y ceremoniales 
va a producir el primer proceso de mestizaje. 

En este periodo las ciudades no van a crecer dada la gran disminuci6n 
de la poblacidn que se produce como consecuencia de las enfermedades, 10s 
conflictos intemos y la cxplotaci6n que sufri6 la poblacidn indigena. 

1.2 Ciudad colonial l6OO- 182 1. 

En este periodo se da la ley de reducci6n de indios, tendiente a1 creci- 
miento de la poblaci6n urbana. La periferie de las ciudades es asignada a 10s 
indigcnas segcin su rango; para bcneficiar su aculturaci6n religiosa, acceder a 
nuevos uibutarios y a mano de obra servil en forma gratuita. 

Se consolidan las haciendas, yendo 10s excedentes de Cstas a la 
mantcnci6n de las urbes, aparcciendo las labores artesanales que las convier- 
ten en unidades econ6micas. Hay un crecimiento sostenidio de la poblaci6n 
que va de la mano con una expansi6n geogrifica y un segundo periodo de 
mestizaje mucho mils amplio que el anterior. 

1.3 Ciudad republicana 182 1- 1850. 

En la ciudad republicana, se mantiene la actividad artesanal y comienza 
a darse una incipiente industrializaci6n. 

Se propiciarA la inmigraci6n europea, pues se considera que asi se logra- 
ra un mejoramiento de la raza, el Estado darA leyes que otorgan muchas ven- 
tajas a 10s inmigrantes europeos convirtiendo al Peni en un pais atractivo a 
las inmigraciones. Llegarin en este periodo italianos, brithicos, espaiioles y 
alemanes que ripidamente fueron asimilados por la clase dominante por fac- 
t o m  que se explicarb mis adelente. 

En 10s afios diez y veinte empieza la industrializaci6n en la ciudad, se 
construyen las avenidas Colonial y Argentina y aparecen las primeras grandes 
industrias, principalmente textiles. Las haciendas del norte experimentarh un 
proceso acelerado de modernizaci6n y recumrh a la importaci6n de pobla- 
ci6n china y japonesa para suplir la escasez de mano de obra, luego esta po- 
blaci6n inmigrante tambiCn ingresari a1 context0 urbano pero en condiciones 
muy distintas a 10s europeos. 

En 10s afios veinte y treinta se d a d  una incipiente migraci6n del campo 



a la ciudad tanto para cubrir la dcmanda de mano de obra en 10s huertos quc 
rodcaban Lima como por motivos bisicamente educativos. En este pcn'odo se 
puede hablar del Peni como un pais dual: por un lado las ciudadcs y la costa 
norte rnodemizadas y por otro, el resto del pais en condiciones de aislamicnto 
y atraso. 

En estos aiios se puede hablar de un grupo cholo producto del mestizaje, 
representative en las ciudades y de un grupo ncgro constante en ellas, co- 
mienza la estereotipaci6n del migrante andino, la urbanizaci6n de las Areas 
verdes con la construcci6n de las avenidas Augusto B. Leguia (Arequipa) y 
Salaverry, en cuyos entomos se asienta la clase media alta y la clase alta. 

1.4 Ciudad contemporanea 1950-1980 y 1980-hasta la actualidad. 

Aqui se distinguen dos pcn'odos. El primcro hasta 1980 Cpoca en que se pro- 
duce un quiebre y una transformaci6n radical de la faz urbana por factores 
como la prcscncia efectiva y emergente del scctor migrante de la poblaci6n y 
la crcciente crisis econ6mica que determina el desborde popular del que habla 
Matos Mar1. Entre 10s cincuenta y 10s ochcnta se da una masiva migraci6n 
hacia las ciudadcs que inaugurari una nueva etapa en el desarrollo de &as2. 
Las causas y consecucncias de este proceso se v e r h  mis adelante. 

Hcmos rcalizado una pcqucfia rcvisi6n hist6rica de las ciudades y de 10s 
cambios que en ellas se produccn. En 10s siguicntes achpites se verin con 
mayor prccisi6n c6mo 10s procesos de inmigraci6n y migraci6n i r h  determi- 
nando el ultcnor desarrollo y complcjizaci6n de la cultura urbana. 

2 .  Las principales inmigraciones. 

En este punto puede hacerse una diferenciaci6n importante dependiendo del 
lugar de procedencia, por esto veremos en primer lugar la inmigraci6n euro- 
pea que tiene entre si caracteristicas similares para luego abordar la inmigra- 
ci6n china y japonesa. 

1. Matos Mar, JosC. "Desborde popular y crisis del Estado". Lima, IEP. 1984. 
2. La informaci6n sobre el desarrollo hist6rico de las ciudades ha sido proporcionada di- 

rectamente por Te6filo Aitarnirano. 



2.1 Inmigraci6n europea. 

A lo largo de nuestra historia despuCs de la conquista, el Peni ha recibi- 
do inrnigrantes. Hasta la reptiblica existfa, por medio de normas legales, un 
monopolio por pane de Espaiia de las inmigraciones europeas, si bien de 
otros paises europeos lograron introducirse ilegalmente inmigrantes a nuestm 
territorio, su nlimero no fue considerable. Con el advenimiento de la rcpribli- 
ca se abre la libre inmigraci6n, fornenthdose la europea. Se consideraba que 
10s europeos traerian progreso, modernizaci6n y mejorarian la raza, por lo 
que el Estado foment6 este t i p  de inmigracid6n con un cuerpo legal favora- 
ble para su insercidn y desarrollo social y econ6mico. como una de las for- 
mas de acceder al desamllo. 

Los contingentes mas numerosos llegaron de Espaila, Italia, Gran Breta- 
iia y Alemania. Los espafioles llegaron principalmente en 10s periodos de ciu- 
dad conquista y ciudad colonial y se asirnilaron a la cultura nativa, por lo que 
no se analizara con mayor detenimiento este caso. 

Los italianos que llegaron fueron en su mayoria pescadores y se asenta- 
ron en las ciudades de la costa; vinieron, como la rnayoria de 10s europeos 
buscando hacer la America puesto que nuestro continente se vefa como una 
tierra de oportunidades. Julia Alfaro estudi6 el caso de 10s italianos que se 
asentaron en Chucuito, ellos a1 llegar se dedicaron a labores de pesca, adue- 
fiiindose pronto del rnercado por su disciplina, su organizaci6n, su mayor tec- 
nologia y variedad de productos recogidos en el mar. Se rnantuvieron unidos, 
recrearon sus costumbres en el nuevo ambiente y se asirnilaron sin proble- 
mas, por razones anteriormente expuestas, a la poblaci6n3. Lo peculiar del 
caso de 10s inmigrantes italianos es que se asimilaron rapidamente no s610 a 
las capas dominantes de la poblaci6n, sin0 tambiCn a las medias y bajas, lo 
que es explicable por el t i p  de actividad que realizaron. 

' 

Los alemanes vinieron en grupos, en pane para establecer colonias o en- 
claves de desarrollo, como 10s llamaria el gobiemo, en distintos lugares, el 
principal de 10s cuales (y tinico que se llev6 a cab0 en forma exitosa) fue el 
de Pozuso en la Selva, donde se asent6 una colonia de alemanes y tiroleses 
movidos por promesas que el gobiemo luego olvidaria. 

3. Alfaro Vallejos, Julia "Primer seminario sobre poblaciones inmigranres". Tomo 11. 
Lima, CONYTEC. 



La poblacidn bridnica lleg6 a1 Peni movida principalmente por intereses 
comerciales, ya que el pais en esa Cpoca dependia econ6micamente de Ingla- 
terra pais. Los inmigrantes ingleses se insertaron rhpidamente en actividades 
comerciales, principalmente en la banca4. 

En general, la poblaci6n europea fue asimilada con gran facilidad a la 
sociedad urbana. 

La presencia, en proporci6n, de estas corrientes inmigratorias en el Peni 
ha ido disminuyendo, aunque nunca fue muy elevada, p r  rnotivos geogrhfi- 
cos y por continuos conflictos existentes en nuestro pais, hasta volverse me- 
nos del 1% a nivel nacional. Sin embargo, sus aportes culturales, si bien no 
han sido determinantes, han influido en la forja de la cultura urbana. 

2.2 Inmigraci6n negra. 

La inmigraci6n negra se da desde 10s tiempos de la conquista y tuvo su 
auje en la Cpoca colonial. 

Fue una inmigraci6n forzada, se 10s trajo del Africa en condici6n de es- 
clavitud para ser usados como mano de obra en las haciendas costeiias y 
como sirvicntes en la ciudad. No se les permitid ningtin tipo de organizaci6n 
y fueron objeto de tratos brutales en las haciendas. Como forma de resisten- 
cia se fugaban, convirtikndose en cimarrones (nombre que se le daba a 10s 
negros pr6fugos). La poblaci6n que lograba fugarse se organizaba en 10s pa- 
lenques que se encontraban en lugares poco accesibles, y en donde reprodu- 
cian su cultura y organizaci6n, dedichdose para su sobrevivencia al agro y al 
bandolerismo5. Luego de decretada la libertad de 10s esclavos, Cstos se inser- 
taron a la dinhnica urbana dedichdose a pequefios oficios, tarnbiCn encontra- 
ron ocupacidn en el agro formhndose, sobre todo en el sur de Lima, 
asentamientos de pblaci6n negra. La asimilaci6n de la poblaci6n negra no ha 
sido fhcil puesto que todavia subsiten en el Peni muchas manfestaciones de 
racism0 y discriminaci6n hacia 10s negros, por lo que ha sido una adaptacidn 
en muchos casos marginal y mayormente a 10s estratos mhs deprimidos de la 
sociedad. Cabe recalcar que la iglesia y en general la religi6n es un vehfculo 
importante en este proceso de inserci6n de la poblaci6n negra a la urbe. Ya 
en la colonia muchos esclavos pasaron a1 servicio de la iglesia y en la actuali- 

4. Harrimanm. Brenda. "Primer seminario sobre.. .", Tomo II. Lima, CONCYTEC. 
5 .  Espinoza, Victoria. "Primer serninario.. ." 



dad son portadores de muchos cultos de origen urbano como el de El Seiior 
de 10s milagms. 

2.3 Imigraci6n china 

Las principales oleadas de inmigracidn china, se dan entre 1849 y 1874, 
en la forma de enganche. 

Se trajeron culies chinos para el trabajo en las islas guaneras en la Cpoca 
del guano y luego como mano de obra en las haciendas. Las condiciones de 
trabajo de 10s culies constituian un neoesclavismo, por lo que 10s chinos se 
refugiaron en el alcohol, el opio, 10s crimenes y el juego, como escapes per- 
sonales y como forma de resistencia. La poblacidn china no logr6 consolidar 
una fuerte organizacih, lo que redujo sus posibilidades de una resistencia en 
bloque y por ende m& efectiva. Cuando se vieron libres de este trabajo for- 
zoso se dedicaron mayormente a 10s pequeiios negocios de compra, venta y 
de importaciones, concentrhndose en lugares establecidos en la urbe, de este 
mod0 lograron mantener su cultura en el contexto urbano y adquirieron, tarn- 
biCn con la aparici6n de 10s chifas a partir de 1924, cierta importancia en la 
economia urbana. En general su asimilaci6n fue como el caso de la poblaci6n 
negra, dificil, pues se consideraba a la china una raza degradada6. 

2.4 Inmigraci6n japonesa. 

En la Cpoca de modernizaci6n y la aplicaci6n de la reforma agraria en el 
Jap6n, muchos campesinos no favorecidos emigraron a Estados Unidos. 
Cuando este pais puso restriccidn a la inmigraci6n japonesa Csta se trasladd a 
Brasil y Perti, llegando a nuestro pais entre 1895 y 1920. Los primeros 
inmigrantes llegaron como braceros a las haciendas del norte, per0 dadas las 
condiciones infrahumanas de trabajo y gracias a su organizaci6n lograron huir 
hacia las ciudades donde pronto se labraron un lugar. Entre 1924 y 1936 lle- 
garon nuevos contingentes de inmigrantes per0 ya en forma libre. Estos a di- 
ferencia de 10s anteriores no ailoraban un retorno rhpido a su pais, por lo que 
fueron m b  abiertos al nuevo contexto asimilhdose de forma m5s acelerada. 

H u b  en nuestra historia dos movimientos fuertes antijaponeses: el pri- 
mero en 10s aiios treinta y el segundo, y m& radical, durante la segunda gue- 
rra mundial. 

6 .  Luset-Herrera, I., Derpich. W. y Hu, E. "Primer seminario sobre...". 



Los japoneses lograron, y manlienen hasta nuestros dias, un alto nivel 
de organizaci6n, que se traduce en las actividades que su colonia realiza 
como son: la creaci6n de colegios, centros tecnol6gicos, e t ~ . ~  

Las carateristicas culturales y la formaci6n de modos de ayuda mutua, 
como un sistema de prkstamos con bajos intereses, han permitido a la pobla- 
ci6n japonesa insertarse de manera s6lida en la dindmica urbana e ir adqui- 
riendo en forma creciente un rol mds protag6nico en el control econ6mic0, y 
recientemente politico, de las ciudades y en general del pais. 

En gcncral pucde dccirse que las inmigrxiones constituyen un compo- 
nente importante en la forja de la cultura urbana; en el Peni su asimilaci6n se 
realiz6 en contextos diversos y algunas veces antag6nicos. Sin embargo, el 
principal componente actual, como veremos a continuaci6n, de la cultura ur- 
bana sera el proporcionado por la poblaci6n migrante del carnpo a la ciudad. 

3. Proceso migratorio 

En las dltimas dCcadas se ha producido en el Peni, a1 igual que en mu- 
chos paises latinoamericanos, un proceso acelerado de migraci6n del campo 
hacia las ciudadcs que ha cambiado completamente la faz de &as. Para po- 
der comprender el rol que cumplen dentro de la nueva cultura urbana, se in- 
tentard exponer algunas de las principales causas que producen el fen6meno 
migratorio y el context0 urbano con el que se encuentran 10s migrantes, asi 
como la forma de asimilaci6n de Cstos a su nueva realidad inmediata. 

3.1 Causas. 

Si bien puede decirse que hasta la dCcada de 10s sesenta la migraci6n se 
caracterizd por ser una forma de ascenso social, es tambidn cierto que esas 
oleadas migratorias la conformaban en su mayon'a hijos de grandes propieta- 
rios, comerciantes independientes y pobladores perifCricos de las ciudades. 
En 10s setenta y ochenta esto cambia, ahora el grueso de la poblaci6n 
migrante proviene de comunidades indigenas y busca la supervivencia. 

Las causas de la migraci6n actual se pueden dividir en intemas y exter- 
nas. Entre las primeras estdn: el avance fisico, social y econdmico de las ha- 
ciendas y la apropiacidn privada de las comunidades que conjuntamente con 

7. Morimoto, Amelia. "Primer seminario sobre.. . " Tomo I. Lima, CONCYTEC. 



el crecimiento demografico producen un desequilibrio entre tierra y hombre; 
la escasez de aitemativas ocupacionales no agropecuarias; la educacidn de 
orientaci6n fuertemente urbana. En cuanto a las causas extemas tenemos: la 
expansi6n de la economia de mercado; la influencia de las ciudadcs en las pe- 
riferias rurales; la acci6n politica y social del Estado, a travCs de la burocra- 
cia; la acci6n de organizaciones econ6micas y sociales privadas en tareas de 
promoci6n y desarrollo8. 

En la actualidad, con el carnbio de rostro de las ciudades, particulmen- 
te Lima, a partir de 10s ochenta, se migra por razones eminentemente labora- 
les. Como la produccidn de autoconsumo es insuficiente para la alimentacibn 
de la unidad familiar, la migracidn laboral se convierte en la estrategia que 
permite proveerse de dinero indispensable para comprar productos alimenti- 
cios del mercado, vestimentas o insumos para la agriculturag. La migracih, 
ya sea permanente o eventual, es en todo caso una respuesta a la crisis que 
permite la supervivencia familiar. 

Tenemos tambiCn la postura de Hemando de Soto que prioriza el senti- 
do de modemidad, o mejor dicho la apuesta por la modemidad por parte de 
10s migrates como factor decisivo para la migracidn. 

Entre las causas puntuales que de Soto e x p n e  tenemos:la construccidn 
de carreteras; el desarrollo de 10s medios de comunicaci6n; el problema de 
10s derechos de propiedad en el camp;  la menor mortalidad infantil en Lima; 
las posibilidades de mayor remuneracibn; y, principamente, el crecimiento de 
la adiministracidn ptiblica y las posibilidades de acceder a niveles de educa- 
ci6n mAs altos. 

Es asi como se explica la migraci6n como "...un producto de la valora- 
cidn racional de posibilidades hecha por 10s campesinos (...) que adoptaron 
esas decisiones convencidos de que estarhn favorecidos por comparaci6n con 
lo que hasta ese momento habia sido su mundo y su aspiraci6n"1°. 

En la propuesta de "El otro sendero", el campesino optarfa deseoso por 
la migraci6n al tomar conciencia que para surgir debe despojarse de las for- 

8. Altamirano, Te6filo. "Cultura andina y pobreza urbana". Lima, PUC Fondo Editorial. 
1988, pp. 45-46. 

9. Ibid p. 7. 
10. De Soto, Hemando. "El otro sendero". Lima, Editorial El Barranco. 1986, p. 10. 



mas arcaicas de producci6n y optar por la modernidad que representan las 
ciudadesl1. 

3.2 El contexto urbano. 

El insertarse en el Ambito urbano es un proceso largo y penoso, el reciCn lle- 
gad0 tiene que enfrentarse a la discriminacidn politica, econ6mica, social y 
racial de una ciudad que todavia en su aspect0 formal y traditional siente id 
migrante como a un intruso. Para analizar la respuesta del migrante ante este 
hecho habria que exarninar algunos puntos. 

En primer lugar en casi la totalidad de 10s casos el migrante no llega a 
la ciudad sin un plan preestablecido, es decir, con seguridad ya tiene en la 
ciudad a un familiar, un compadre, o a un paisano ya establecidos que le den 
alojamiento, le consigan algtin tipo de trabajo y lo inserten en la d inhica  ur- 
bana; claro que la vivienda puede ser precaria y el trabajo insuficiente para 
cubrir las necesidades basicas (corno sucede en la mayoria de 10s casos), por 
lo que participarA de estrategias de sobrevivencia que se han adecuado a la 
ciudad para podersortear coyunturas de crisis econ6micas fuertes y planificar 
un desarrollo colectivo como forma de asentamiento en la urbe. 

Las diferencias sociales se agudizan en la ciudad, la clase dominante in- 
tenta conservar su espacio intact0 marginando a las poblaciones migrantes a 
la periferia de la ciudad, donde se ha formado un cintur6n de poblaci6n que 
poco a poco penetra y conquista nuevos espacios en la ciudad que cada vez 
es mas suya, pero estas conquistas no son un proceso silencioso y pacifico, 
"...buena parte de 10s derechos son conquistados por estos pioneros a partir 
de sus luchas, mAs que a travCs de un pacto constitutivo con 10s sectores do- 
minantes"12. 

Lo que sucede es que las clases dominantes se van refugiando en barrios 
cada vez m b  exclusivos, sintiendose cercados por una nueva realidad que no 
logran comprender. "Para las clases dominantes 10s pobres se van haciendo 
presentidos y no conocidos y de esta manera se les percibe como una arnena- 
za"13 

11. Ibidp.7. 
12. Degregori, Carlos Ivan "Conquistaodres de un nuevo mundo". Lima, IEP. 1986, p. 21. 
13. Grompone, Rornro. 'Talleristas y vendedores ambulantes". Lima, DESCO. 1985, p. 33. 



Es asi como la ciudad se andiniza a ritmo acelerado mientras las clases 
rnh pudientes se repliegan en especies de isias urbanas donde se guardan una 
forma de vida ajena a la dinAmica global de la urbe. Los pobres, en cambio, 
expresan su derecho a la ciudad copando lugares donde puedan vivir y traba- 
jar, son muesuas de ello la conquista del cenm de Lima y su presencia activa 
en casi toda la ciudad. 

Es asi como el Estado no ha sido capaz de dar respuestas coherentes 
que faciliten la asimilaci6n a1 contexto urbano, muy por el contrario ha tenido 
posturas indiferentes y hasta de rechazo ante el fen6meno. En 10s afios cin- 
cuenta sc intentaban politicas de asimilaci6n per0 con gran indiferencia; en 
10s sesenta se acelera el proceso y comienzan a surgir las organizaciones y las 
reinvindicaciones por espacios y otros problemas que ni el Estado, ni las ins- 
tituciones son capaces de resolver, produciCndose un primer desborde popu- 
lar. En 10s setenta se dan las reformas per0 de una manera vertical y sin la 
participaci6n de 10s beneficiados. En este perfodo se refuerzan las organiza- 
ciones y para la finalizaci6n de la dCcada se agudizan 10s problemas, produ- 
ciCndose, en 10s ochenta un segundo desborde popular, el Estado y sus insti- 
tuciones tienen que ceder ante la informalidad desbordante14. 

Por ejemplo en el caso de la vivienda hemos tenido distintas posturas en 
lo que se refiere a la formacidn de las baniadas, desde aquellos que apuestan 
a su consolidaci6n hasta 10s que buscan su desmitificaci6n. En la mayorfa de 
10s casos se han planteado soluciones, que sin embargo, no han podido o que- 
rid0 (segdn sea el caso) ser llevadas a cab0 coherentemente por el Estadols. 

De todo el proceso de integraci6n a la urbe puede inferirse que despuCs 
de haber recibido violencia y agresi6n se opta por una salida comdn de lucha 
colectiva que 10s lleva a la conquista de 10s espacios que les aseguren un sitio 
en la ciudad. 

3.3 Estarategias de asimilacidn a1 contexto urbano. 

3.3.1 Ubicaci6n geogdfica en la urbe. 

Cuando se llega a la ciudad, se llega a la casa de un pariente ya estable- 
cido y en la mayor parte de 10s casos a vecindarios donde se juntan migrantes 

14. Mator mar. 
15. Calderbn, Jlio. "Las ideas urbanas". 



de la misma rcgidn de procedencia. Tencmos asi que el rcciCn llegado no estA 
solo y que a1 contrario encontrarA, a1 menos en el Ambito local, un ambiente 
medianamente favorable para la insercibn. en el peor de 10s casos la pobla- 
ci6n migrante tendrA que hacerse un espacio, per0 esto se harA tambiCn en 
forma conjunta y cohesionada. 

Es por ello que se puede establecer una relaci6n entre el lugar de proce- 
dencia de 10s migrantes y las Breas que ocupan, "asi, .par ejemplo, 10s de 
Ancash, Cajamarca y de la sierra de La Libertad, tienden a ocupar el con0 
nortc( ...) 10s de la zona central ocupan preferentemente el con0 este de la ciu- 
dad; 10s dc la zona sur vienen ocupando prefercntemente el con0 sur16." 

Una vez en el arnbiente urbano, podemos distinguir distintas formas de 
encarar la ciudad. 

3.3.2 Migraci6n estacional y 10s lazos con la comunidad de origen. 

Primero hablaremos de la migraci6n estacional, la que se realiza entre el 
period0 de siernbra y el de cosecha y que responde a las necesidades de la fa- 
milia global, para su permanencia en la cornunidad. En este caso C l  o 10s 
migrantes son:el padre de familia y 10s hijos varones mayores que vienen a la 
ciudad buscando un empleo temporal que les permitan llevar a su familia bie- 
nes de consumo. Asi, "Las relaciones de parentesco continlian vigentes y las 
migraciones en ambos sentidos fortalecen 10s vinculos, de tal suerte que la 
migraci6n se ha convertido en una estrategia econ6mica de supervivencia que 
permite la reproducci6n social de la familia"17. 

Los lazos de parentesco persisten y la comunicaci6n por lo tanto tam- 
biCn. "Los abuelos que permanecen en el pueblo son un factor de identidad 
familiar y de reencuentro"18. 

El campesino se apoya en la comunidad, viendo en ella no s610 un pun- 
to de retorno, sin0 tambiCn conservando, a travCs de la comunicaci6n con Csta 
y con sus parientes, su cultura de manera mAs firme. Se puede decir que esto 
refuerza la identidad del migrante y lo ayuda a imponetse con sus costumbres 
y en general con toda su cultura en el Ambito urbano. 

16. Altarnirano p. 79 
17. Ibid p. 84 
18. Ibid p. 86 



Esta relaci6n comunidad-migrante, sewid tambiCn para hacerse mutuas 
prestaciones ya sea como ayuda a la comunidad por medio de 10s clubes pro- 
vincianos o, en sentido contrario, ayuda por parte de la comunidad y m8s 
especificamente por 10s parientes que permanecen en la comunidad a 
migrantes que necesitan prCstamos para lograr sus rnetas en la ciudad, for- 
mandose por medio de estas relaciones un grupo de experiencias cornparti- 
das19. 

3.3.3 El barrio o vecindad. 

Por otro lado en lo que se refiere a1 context0 puramente urbano pode- 
rnos hablar de organizacidn por medio de lazos de parentesco o por vecindad, 
que corno ya hemos visto pueden coincidir. Esta organizaci6n se forma, pri- 
meramente, para construir la vecindad, es as{ que se realizan tomas de 
terrenos(terrenos baldios o, por invasiones de tierras del Estado o privadas), 
una vez que se tiene, se inicia la construcci6n, primer0 de las casas y luego 
de toda la infraestructura bamal, llamese agua, desague, luz, pistas etc. 

Por 6ltimo habria que hablar del bamo corno forma de adquirir identi- 
dad, la constituci6n del barrio da la seguridad del asentamiento definitivo y 
por lo tanto refuerza su cohesibn. Como construcci6n se hace de manera co- 
lectiva se forma la idea "de estar construyendo un pueblito (que) 10s entu- 
siasrna y 10s llena de o r g ~ l l o ' ~ .  

Esta construcci6n revalida todas las fomas de reciprocidad y ayuda mu- 
ma, puesto que de lo contrario no podria llevarse a c a b ,  lo que 10s une en el 
sentimiento de sentirse provincianos en oposici6n a 10s limefios, tambiCn apa- 
rece aqui la conciencia de lo popular, de sentirse gente del pueblo, m8s alla 
de cualquier identificaci6n de t i p  clasista. 

Para Degregori en la primera etapa se mantiene una organizaci6n global 
bastante fuerte pero despuCs, al diversificarse 10s intereses, se fonnan mcilti- 
ples organizaciones con fines especificos. "Si en el momento anterior el obje- 
tivo central era la apropiaci6n del espacio com6n y para ello era necesario la 
organizaci6n vecinal que agrupaba a todos, para conseguir servicios son m8s 
titiles estas agrupaciones f~ncionales '~~.  

19. Golte, Jiirgen. "Los caballos de Troya de 10s invasores", Lima, IEP. 1986. 
20. Degregori, p. 121 
21. Ibid, p. 120 



Asi la organizacidn se va atomizando hasta formar multiplicidad de pe- 
queiias organizaciones con fines muy especificos y de corto plazo, en este 
sentido se observa que una vez conseguidos 10s servicios bhsicos 10s poblado- 
res tienden a desinteresarse por el resto y no buscan reproducir la organiza- 
ci6n global inicialZ2. Ademhs se tiene el caso que un poblador puede dejar su 
vecindario e irse a vivir con un pariente que ha encontrado formas mhs aptas 
para conseguir las metas t r a ~ a d a s ~ ~ .  Es decir que ha Eogrado insertarse con 
mhs Cxito a la dinhmica urbana. 

Susan Lobo plantea que la organizaci6n vecinal, para que sea efectiva 
debe basarse en una estructura de alianzas parentales preestablecida en el 
contexto previo a la migraci6n. El migrante logra una asimilaci6n positiva al 
medio urbano gracias a la conservaci6n de las relaciones medulares que exis- 
tieron en el contexto rural previo, al fortalecimiento de ellas y a la formacidn 
de nuevas, al grado de autonomia con respecto a fuerzas externas a la vecin- 
dad (barriadas) lo que le da un grado de autonomia y sentido de control de la 
vida propia y, por dltimo, gracias a una flexibilidad de la estructura social 
fundamental para la adaptaci6n al nuevo contexto. En el vecindario se repro- 
ducen las costumbres y el esquema bhsico organizativo rural, lo que es posi- 
ble gracias a 10s patrones de ubicacidn en la ciudad. La capacidad de cons- 
truir una comunidad, tanto en el sentido material como en el espiritual le da 
identidad a1 nuevo rcsidente urbano y facilita su desenvolvimiento y desarro- 
110 en la ciudad. Las metas que se van logrando como propiedad, educaci6n 
de 10s hijos, etc, gracias a la valoraci6n cultural positiva, al trabajo arduo y a1 
ahorro, harhn que el migrante tenga una visi6n positiva del proceso 
migratorio que se traduce en la conciencia de haber conquistando la ciudad, 
de haber avanzado, en contraposici6n con el estancamiento que representaba 
su permanencia en el camp,  en conclusi6n, de haber p r ~ g r e s a d o ~ .  

La organizacidn parental tiene ademas de una significaci6n afectiva una 
gran eficacia econ6mica, 10s lazos de parentesco influyen en las transacciones 
y en la produccibn de manera bastante aparente entre 10s migrantes, las rela- 
ciones comerciales son tambiCn una forma de ayuda mutua y en ellas 
subyacen 10s mismos lazos de reciprocidad por medio de intercambios de 
productos, a1 margen del mercado, y prestaciones de servicios no remunera- 
dos que son herencia de las relaciones comunales. 

22. bid.  loc. cit 
23. Golte, p. 55 
24. Lob. Susan "tengo casa propia" Lima, IEP. 1984. 



"...(existen) relaciones de ayuda mutua, de prestaciones en obligaciones 
de parentesco, que si bien obligan al duefio a un t i p  permanente de tutelaje, 
pero por otro lado penniten relaciones de trabajo no remunerado, de remune- 
raci6n en especie, de trabajo por vivienda, etc.". 

Por ejemplo en el caso de la vivienda puede observarse como una mejor 
organizaci6n o mas arnplia red social facilitara y acelerarA la construci6n de 
la vivienda, se moveran 10s lazos de reciprocidad en una reproducci6n del 
sistema comunal, asi el proceso de construcci6n se realizari mediante la ayu- 
da mutua(intercambios reciprocos) y una relaci6n contractual (remuneraci6n 
pccunaria pcro sujeta a1 sistema cultural, lo que relativiza la posibilidad de 
ubicar esta relaci6n dentro de la dinitmica capitalista). por medio de esto pue- 
de inferirse que la autoconstrucci6n no es s61o un fen6meno econ6mico sino 
tambiCn social y culturaP. 

3.3.4 Organizaciones religiosas. 

La organizaci6n religiosa es tambiCn un vehiculo de asimilaci6n a la di- 
nhmica urbana, en el caso de la religi6n catdlica que es la mAs extendida y 
tradicional, sirve para cohesionar las organizaciones comunales-vecinales en 
la ciudad, ya sea en 10s asentamientos poblacionales o por medio de 10s clu- 
bes de migrantes. El calendario cat6lico de festividades se ha insertado en la 
estructura organizativa andina, en la ciudad estas festividades se reproducen 
destacando la dcl Santo Patrono de la comunidad o fiesta principal, la realiza- 
ci6n de estas fiestas sera un vehiculo m8s de integraci6n y vinculaci6n con el 
lugar de origen". 

Ademas en estas fiestas se realiza una modalidad de intercambio de bie- 
nes que forma parte de las estrategias econ6micas que se mantienen en el 
nuevo contextoB. 

En lo que se refiere a las otras agrupaciones religiosas, en muchos casos 
son unidades cohesionadoras en si mismas. Estas agrupaciones, que se en- 
cuentran en crecimiento en la actualidad, atraen a 10s migrantes de diversas 

25. Golte p. 59. 
26. Vega Centeno, Pablo. "Autoconstrucci6n y reyiprocidad" Lima, CENCA: 

FOMCIENCIAS. 1992. t 
27. Marzal, Manuel "Los caminos religiosos de 10s migrantes de la gran Lima". Lima, PUC. 

1987 
28. Altamirano, p. 78. 



formas, muchas veces se trata, como en el caso de "Los israelitas del Nuevo 
Pacto Universal" de personas marginales entre 10s marginales que han 
migrado a la ciudad a1 no tcner cabida o ser rechazados en sus lugares de ori- 
gen y que generalmente han tenido una historia de vida y un proceso 
migratorio doloroso. Una vez en la urbe a1 no tener un grupo de referencia se 
integran a las diferentcs sectas que funcionan como entes cohesion adore^^^ y 
que a1 ver la religi6n de duna forma mAs vivencial consideran que se ajusta 
mejor a sus expectativas inmediatas30. 

3.3.5 Clubes departamentales y provinciales. 

No se puede entender el origen de 10s clubes sin tener en cuenta el pro- 
ceso migratorio de sus integrantes. Los clubes se forman por la integraci6n de 
migrantes unidos por lazos de parentesco, compadrazgo y paisanaje(en ese 
orden) y sirven como colch6n social. Su formaci6n y dinAmica son un ejem- 
plo de la no pasividad de 10s migrantes que con estas organizaciones crean 
espacios de respuesta e integraci6n a1 contexto. Estas organizaciones tambiCn 
se conectan con la dinAmica de migraci6n de retomo, por medio de 10s clubes 
satClites que se forman en 10s lugares de origen con 10s contingentes de 
migrantes de retomo y constituyen una via de comunicaci6n y modernizaci6n 
en las c~munidades~~. 

Habria que hacer una diferenciaci6n entre 10s clubes, asi 10s departa- 
mentales agrupan a las elites regionales que migraron principalmcnte en las 
dCcadas dcl cuarenta y cincucnta y que constituyen un proceso de asimilaci6n 
distinto. Despuds tcnemos 10s clubes provincialcs, y algunos distritales que 
agrupan principalmente a campesinos venidos de las comunidades y que re- 
presentan la cultura andina propiamente dicha. Entre otras diferencias pode- 
mos citar el mayor ndmero y dinamismo de 10s segundos y la mejor ubica- 
ci6n e infraestructura de 10s p r imero~~~ .  Como puede inferirse, existe tambiCn 
en la ciudad una rcproduccibn dcl orden jerirquico regional. 

CONCLUSIONES 

Si entendemos identidad como un referente en el pasado a partir del 

29. Ossio, Juan. "La misi6n israelita del Nuevo Pacto Universal". En: "Pobreza urbana: 
marginalidad Religiosa". 

30. Marzal. 
31. Altamirano, Te6fil0. "Presencia andina en Lima metropolitana". Lima, PUC. 1984. 
32. bid. 



cud  proyectarse hacia el futuro, conservando un equilibrio entre lo que es 
asumido subjetivamente y lo que es atribuido objetiva~nente~~, y cultura como 
el conjunto de estrategias aprendidas colectivamente que permiten la supervi- 
vencia y el desarrollo del grupo en su relaci6n con el medio3", y despuCs de 
analizar 10s componentes de la cultura urbana, cabe preguntarse iquC se en- 
tiende por cultura urbana? jexiste una o muchas identidades en la urbe?. En 
las siguientes lineas se tratara de dar algunos aportes en las respuestas a estas 
intemgantes. 

Como hemos visto, de 10s componentes analizados el mas importante 
actualmente, por razones que se intentad precisar mAs adelante, es el andino. 
Desde la dCcada de 10s cuarenta y en forma sostenida las corrientes 
migratorias del c a m p  han invadido la ciudad, ante un ambiente hostil y un 
Estado incapaz de brindarles medios de inserci6n a la urbe. Los migrantes 
han creado espacios y han hecho suyos otros que por derecho le pertenecian 
(espacio de organizacidn y difusi6n cultural), ante un Estado e instituciones 
dirigidos por las clases dominantes, y que sin embargo han desbordado. Asi 
se ha cambiado el rostro de una ciudad donde el grupo mestizo, cholo, en au- 
mento y desarrollando una identidad propia, se convierte en un grupo masivo 
y emergente35. 

En este sentido se andiniza la ciudad, per0 tambidn el migrante se urba- 
niza, en un proceso de interacih, asimilaci6n y acoplamiento estructural con 
el nuevo medio (el urbano). Este proceso de acoplamiento estructural puede 
darse para cualquier organism0 social que se enfrenta a un nuevo medio. Si 
una sociedad logra trasladar y afianzar su sistema de estructura social, trasla- 
dando su cultura y su organizacidn a un nuevo medio, logrard un acoplamien- 
to estructural con 61. Es gracias a una flexibilidad estructural que podrA afian- 
zarse en el nuevo contexto, en un proceso d inh ico  de asimilaci6n al medio 
que, a su vez, influira en su estructura. Es asi como en una dinamica de 
interacciones un sistema cultural (y organizativo) puede reproducirse en un 
nuevo contexto asegurando a cada momento su autorecreaci6n, su 
a~topoies i s~~ .  

En el caso de 10s migrantes, Cstos reproducen su cultura en la urbe por 

33. Berger y Luckman, "La construcci6n social de la realidad". 
34. Concepto vertido por Tehfilo Altarnirano . 
35. Quijano, Anibal. "Dominaci6n y cultura". Lima, Mosca azul ed. 1980. 
36. Maturana, Humberto. "El Brbol del conocimiento". Santiago de Chile, edici6n universi- 

taria. 1990. 



medio de las estrategias de asimilaci6n. De este modo conservan su organiza- 
ci6n previa recreando sus sistemas comunales basados en el parentesco y la 
formaci6n de alianzas, que se refuerzan mediante manifestaciones culturales 
comunes, como ritos de intensificacidn, religiosidad, mdsica, etc. y mediante 
la constante comunicaci6n con sus lugares de origen; pero ademds, son capa- 
ces de formar nuevos t i p s  de alianzas, nuevas formas y funciones de mejor 
adaptaci6n en el nuevo contexto, gracias a la flexibilidad de su estructura so- 
cial, que unida a su sistema de valores, les permite el alcance de sus objetivos 
y una visi6n positiva de sf m i ~ m o s ~ ~ .  Fo $&dose una identidad propia. 

El medio urbano estd compuesto por una variedad de identidades y cul- 
turas, determinadas por su acoplamiento particular a1 medio, por una variedad 
de culturas que lograron una asimilacidn positiva, en un proceso constante y 
d inh ico  de mestizaje a todo nivel, en el cud lo tradicional y lo modemo se 
entremezclan, como puede comprobarse en diversas manifestaciones cultura- 
les urbanas, en un proceso de hibridaci6n3*. Serb estas culturas en constante 
interacci6n las que dardn forma a una cultura global urbana que tendrd su 
unidad en el medio urbano, tambien en constante transformaci6n. 

Sin embargo, existen diversos grados de presencia a1 interior de la cultu- 
ra urbana, es asi como las conientes migratorias, como componente principal 
de aquClla, han prefigurado el nuevo rostro de la ciudad. Es por esto que ha- 
bria que dar algunas precisiones sobre las variables que determinan'an el gra- 
do de presencia a1 interior de la cultura urbana. 

En primer lugar, como variable principal, el grado de asimilaci611, que 
puede entenderse corno la capacidad de respuesta ante las dificultades que 
irnpone el medio, como la capacidad de crear y apropiarse de espacios que 
permitan un desarrollo. Aqui puede verse la diferenciaci6n de contextos en 
que se asimilaron 10s inmigrantes europeos, 10s japoneses y 10s migrantes 
andinos, y las forrnas de respuesta ante el ambiente hostil que desarrollaron 
10s dos tiltimos grupos. 

Una segunda variable seria la demogrdfica, que tendria incidencia siem- 
pre y cuando la poblaci6n referida mantenga una unidad cultural y por ende 
una identidad, y no se diluya en el medio urbano. 

37. Lob.  
38. Garcia Canclini. NBstor. "Culturas hiidas". Mkxico, ed. Grijalbo. 1990. 



Por dltimo tendriamos la capacidad de difusi6n cultural que se basaria 
en ei grado de apertura del grupo y en las formas, que Cree o se apropie, de 
manejo y difusi6n de la informaci6n. 

En el contexto actual de crisis econ6mica y violencia politica que vive 
el pais, a partir principalmente de la dCcada del ochenta, puede decirse que la 
cultura compuesta por 10s contingentes migratorios es la que ha sabido dar 
una respuesta mds coherente, afianzfindose (en 10s planos politico, cultural y 
econbmico) de manera creciente en la urbe, mientras que la oficial represen- 
tada por las clases dominantes y el Estado se repliega a1 verse desbordada o 
invadida por una cultura emergente que hace suyos amplios sectores de la 
ciudad. Lo que no quiere decir que no haya interacci6n entre estos dos grupos 
aparentemente antag6nicos que son, a mi parecer, 10s mds representatives ac- 
tualmente a1 interior de la cultura urbana y alrededor de 10s cuales se desen- 
vuelven y articulan 10s demb. 

Habn'a que resaltar que cuando se habla de culturas e identidades se re- 
fiere a 10s grupos cohesionados, por que 10s individuos que no logran inte- 
grarse o son marginados o automarginados de su cultura en el contexto urba- 
no o en el previo, o simplemente no configuran una en la urbe, buscan identi- 
dad en otra clase de grupos o se diluyen (culturalmente) en la d inbica  urba- 
na. 

Para finalizar, habria que decir que el Peni ha dejado de ser un pais dual 
que presentaba dos realidades distintas en el campo y la ciudad, y que la 
urbe, con toda su complejidad, representa su nuevo rostro. 

ANEXO: Historia de vida de un migrante cuzqueiio 

1. Lugar de origen. Familia, barrio: Visibn de su entorno. 

Luis nace en el Cuzco en 1969, es hijo de padres apurimefios(de 
Hurquirca, provincia de Antabamba). Su padre se traslada a1 Cuzco en busca 
de mejores perspectivas de vida. 

Su infancia transcurre en una casa familiar ubicada en el centro de la 
ciudad del Cuzco donde vive con su padre, que ademds utiliza el local como 
centro de trabajo, y con sus tias que se encargan de su educaci6n. Estudia pri- 
mero en un colegio estatal hasta quinto de primaria para luego trasladarse a 
un colegio particular religioso donde estudiaba su hermano. Aqui tiene que 
asumir el reto de ser el primer alumno dado que su hermano lo era, la presi6n 



social lo lleva a seguir 10s pasos de su hermano llegando a ser alcalde 
(brigadier principal) del colegio hasta que egresa. 

Vive en un barrio cCntrico caracterizado, en su configuracidn urbana, 
por la abundancia de casonas antiguas de origen colonial que ahora sus due- 
fios alquilan a gran cantidad de familias, en su mayoria migrantes de distintas 
comunidades surefias. En lo que se refiere a su entomo social, no encuentra 
ning6n tip0 de discriminaci6n en el Ambito urbano local en el que se desen- 
vuelve, lo que observa en cambio es una segregaci6n de 10s campesinos por 
parte de la gente que vive en la ciudad, existe una discriminaci6n hacia 10s 
campesinos entre 10s citadinos que lleva a considerarlos de un status inferior. 
Hasta terminada su educacidn escolar su vida transcurre con bastante calma y 
armonia, en ese period0 mantiene contact0 con comunidades indigenas por 
mediaci6n de su padre que realiza viajes a1 interior en forma continua, princi- 
palmente a1 pueblo de Tacarpata con el cud estA ligado por lazos de parentes- 
co ceremonial (compadrazgo). Observa que el trato de su padre para con 10s 
indios es del todo patemalista, como "un hermano mayor" pero sin dejar de 
ser amismso. De la comunidad de Tancarpata lleva a la ciudad a su ahijado, 
para que trabaje con 61 como ayudante, 6ste va a ser una persona con quien 
Luis mantendrA mucha comunicai6n. 

En sus continuos viajes Luis se familiariza con el mod0 de vida comu- 
nal, participa de Cste realizando tareas menores como siembra de Arboles, 
mandados y en 10s trabajos cooperativos. Aqui tambiCn puede observar como 
se incentiva a la migraci6n en las escuelas, se les enseiia que deben salir para 
"hacerse grandes", esto es estudiar en una ciudad, radicarse en ella y si es po- 
sible acceder a la universidad. 

A la edad de siete afios visita a sus abuelos en Antabamba, su abuelo 
desciende de un cacique de la zona, mantiene cierto prestigio y a lpna  canti- 
dad de tierras que actualmente trabaja solo, esperando poder legarlas a sus 
descendientes. 

I .I Fiesta patronal. 

Una de las fiestas que mis recuerda es la fiesta patronal de la Virgen de 
Tancarpata. Para esta fiesta se escoje cada aiio a una persona para que se en- 
cargue de su ejecucidn (cargo de mayordomo). Esta persona debe encargarse 
de la banda, del licor, de las viandas, de la cera, las vestimentas, etc. 

Para llevar a cab0 esto recurre desde meses a un sistema de ayuda lla- 



mado la "jurca" que consiste en visitar a las personas que pueden ayudar, con 
un pan amarillo (de anis) y licor que se comparte. si la persona acepta (nor- 
malmente debe aceptar), se dice que ha sido "jurcado". Asi 10s "jurcados" 
ayudarAn a la realizaci6n de la festividad. La fiesta empieza con el recomdo 
de la imagen desde el templo de la comunidad hasta el templo principal, se- 
guida por una banda de musicos que tocan melodias de la zona y por la gen- 
te. En su paso por el pueblo se revientan cohetes, se tiran serpentinas y se 
vive en un ambiente de algarabia general. DespuCs del recorrido se realiza 
una fiesta general, es en esta etapa donde se hacen notar las diferencias de 
status. Los politicos con abogados y citadinos festejan en lugares cerrados 
donde beben cerveza "cuzqueiia", bailan cumbia y huaynos que tocan en apa- 
ratos elCctricos y comen en vajilla fina. Afuera 10s campesinos forman circu- 
10s sentados en el piso, comparten comida en utensilios de barro mientras be- 
ben licor (principalmente chicha), y bailan con bandas nativas de mdsica que 
tocan huaynos locales. En cuanto a la vestimenta los citadinos y 10s sefiores 
(principales del pueblo) se visten con temo, asi Sean de condici6n humilde, si 
vienen de la ciudad se vestirh con sac0 y corbata; por otro lado 10s campesi- 
nos usarAn hojotas, pantal6n de tela (generalrnente gastado), poncho y chullo 
mientras las mujeres se vestirin o bien con vestidos (las citadinas), o bien 
con polleras. 

2 .  Proceso migratorio. Visibn de la ciudad de Lima y proceso de asimila- 
cibn. 

Migra a Lima para seguir una carrera universitaria (derecho), para esto 
llega a la casa de un tio (de cariiio) que es pequeiio industrial en el distrito de 
La Victoria. La impresi6n que le da la ciudad es de caos, desorden, bulla, 
siente a las personas agresivas, desconfiadas y en muchos casos desesperadas. 
A1 no ingresar a la universidad en primera instancia su familia sufre una de- 
cepcidn, por lo que se traslada a la casa de unos primos que trabajan de ven- 
dedores ambulantes con quienes coopera para conseguir dinero. Luego se de- 
dica a 10s oficios temporales y menores al tiempo que conoce al submundo li- 
meiio. Con ayuda de su hermano mayor vuelve con su familia. Ingresa a la 
universidad y se traslada a vivir con su madre en Villa Maria del Triunfo. 
Aquf se asienta con ayuda de una tfa que le manda cada mes una cantidad de 
dinero para su manutenci6n. A1 tener cierta estabilidad se dedica a comerciar 
primero con instrumentos musicales y luego con productos alimenticios a1 
tiempo que estudia en la universidad. 

2.1. Contexto urbano. Familia, barrio. Visibn de su entorno. 

El barrio donde vive actualmente se el de Segrobilis en Villa Maria, 



aqui se asientan principalmente migrantes de la sierra sur. El obscrva que si 
bien todavia subsisten rasgos importantes de la cultura andina en estas pobla- 
cioncs, la tcndencia es hacia un intento de "occidentalizaci6n" que en la gran 
mayoria de 10s casos queda trunca a1 no podcr insenarse en el sistema mAs 
que de manera marginal y aislada. 

En 10s migrantes de primera generaci6n todavia subsisten formas de re- 
ciprocidad y ayuda mutua de formas casi inalteradas como juntar dinero para 
10s deudos de 10s difuntos de la comunidad y llevar viveres y licor a sus en- 
tierros. Con el tiempo estas formas derivan en otras mAs urbanas como la 
proliferacidn de "polladas", "chicharronadas" y demAs eventos para recaudar 
fondos en el vecindario. 

Otra caracteristica es la autonomia y en muchos casos autoridad que ad- 
quieren 10s hijos dc migrantcs con rcspecto a sus padres, esto puede entender- 
se por la mayor adaptaci6n a1 medio que poscen 10s primeros. 

En lo que se rcfiere a la educacibn, la mayoria de 10s padres considera 
la dnica via de ascenso social por lo que hacen todos 10s esfuerzos posibles 
por brindar el mayor grado de educaci6n a sus hijos para que puedan desen- 
volvcrsc en la nueva coyuntura urbana y no sufran como ellos. 
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