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A dos semanas de la inauguraci6n de 10s cuarenta ailos de antropologia en 
la Pontificia Universidad Cat6lica del Peni, que tuvo lugar el 8 de Noviembre de 
1993 en el Instituto Riva-Agiiero, lugar donde por primera vez, el antrop6logo 
franc& Jehan Vellard dictarA un seminario sobre antropologia, en este articulo se 
presenta una reflexi6n analitica, no solamente de las actividades que se desarrollaron 
durante una semana, sino tambien sobre nuestras tareas academicas y profesionales 
que desarrollamos de manera conjunta con 10s estudiantes de la licenciatura, del 
Magister en Antropologia, y 10s profesores que formamos pane de nuestra pequeiia 
pero sustantiva comunidad antropol6gica. 

Hace al@n tiempo habia en nuestra especialidad el deseo de mostramos a 
nosotros mismos y al pdblico, dentro y fuera de la universidad, nuestra identidad 
como disciplina aut6noma. Este entusiasmo naci6 simultbeamente desde 10s 
estudiantes y 10s profesores. Era evidente que requeriamos un act0 acadCmico, 
simb6lico y ritual. El factor precipitante para esto lo di6 el Dr. Juan Ossio cuando 
una noche me llam6 por telefono desde su casa para manifestarme la necesidad 
de hacer un evento que pudiera integrar varias fracciones de nuestra especialidad 
en una sola en torno a 10s cuarenta aiIos de actividad academica de la antropologia 
en nuestra universidad. Acogi con mucho agrado el retoy de inmediato cornunique 
la noticia a 10s profesores, con quienes, en una reuni6n especial, tomamos la 
decisi6n de llevar a cabo el mAs grande proyecto que durante cuarenta aiios de 
vida academica no se habia logrado. Para el efecto, por primera vez decidimos 
integrar la licenciatura con el Magister en Antropologia. 

1. DEL RESUMEN H I S T ~ R I C O  DE U S  CUARENTA ANUS 

En 1953, en el local actual del Instituto Riva-Agiiero, del jir6n CarnanA en 
Lima, un antrop6logo de formaci6n francesa llamado Jehan Vellard, peruanista 
insigne, se hizo cargo del primer Seminario de Antropologia. 

Era el inicio de un recomdo que creci6 en base a la acogida y decidida 
contribuci6n que brind6 la Universidad y 10s profesores fundadores. En 1964 el 
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seminario pas6 a formar parte de la Seccidn Doctoral en Emologfa perteneciente 
a la vieja Facultad de Letras. 

Hace veintiseis aiios, en 1967, en la recientemente creada Facultad de 
Ciencias sociales, Antropologfa pasa a forrnar parte del Departamento de Ciencias 
Sociales como especialidad independiente junto con sociologfa. Por aquel entonces 
yo cursaba el cuarto aiio de anuopologia en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, alma mater de varios colegas que enseiiamos en nuestra especia- 
lidad. 

Recordar 10s veintiseis alios es traer a la memoria a 10s fundadores, como 
la Dra. Aida Vadillo, primera jefa del Area de Antropologia, luego el Dr. Julio 
Romani y el Dr. Juan Ossio; posteriormente se incorporaron como profesores 10s 
doctores Mario VBsquez, Manuel Marzal, Stefano Varese y el Licenciado 
Fernando Fuenzalida; ellos fueron 10s primems en sembrar la semilla que veintiseis 
alios despues ha fo rjado el Arb1 que nos cobija. El padre Felipe McGregor s ed  
recordado por su decisi6n visionaria de apoyar desde el rectorado, no solamente 
el desarrollo de la antmpologia, sino de las ciencias sociales en la Universidad. 

En 1972, cuando la especialidad de antropologfa habfa logrado consolidarse, 
se dB comienzo a1 programa del Magister en Antropologfa. 

Este era el primero de su gCnero de habla hispana en AmCrica del Sur. La 
creaci6n del magister hacfa honor a la trayectoria mas o menos larga de la 
Antropologfa en el Peni, ademas a nuestra condici6n de ser cuna de la cultura 
andina, a1 que J o d  Matos Mar, en 10s aiios setenta lo sefialar2 como "el parafso 
del antrop6logoW en mCrito a sus caracteristicas geogrilficas y culturales. En su 
proceso de expansi6n y desarrollo, el magister logr6 incorporar estudiantes no 
solamente procedentes de paises andinos, sino tambih de Argentina, Brasil, 
Corea, Colombia, Chile y algunos norteamericanos. 

Hace dos dCcadas que egres6 la primera promoci6n, desde entonces han 
egresado 130 estudiantes, la mayor cantidad de ellos actualmente profesores de 
universidades de provincias. Algunos de nuestros egresados estudian sus docto- 
rados en paises americanos y europeos, otros ya han culminado y actualmente 
ocupan puestos prominentes en entidades pliblicas y privadas dentro y fuera del 
pafs. 

De igual manera, de las veinte promociones que han egresado de la 
licenciatura han pasado por la especialidad estudiantes de otros pafses que en la 
actualidad contribuyen a difundir la antropologfa que aprendieron en nuestra 
especialidad, en sus respectivos centros de trabajo. Un estudio hecho por una 
alumna de la especialidad en 1981 sobre 10s egresados mostr6 que en un 95%, 
10s graduados, estuvieron trabajando como antrop6logos; de esa cantidad aprcxi- 
madamente un 80% trabajan en el c a m p  profesional. En la actualidad es probable 
que estos porcentajes se mantengan, aunque algunos e s t h  trabajando en camps  
relativamente diferentes de la antropologia. 



La necesidad de proveer informaci6n antropol6gica a profesionales, que, 
de una u otra manera han aplicado la antropologia en sus tareas profesionales, 
nos indujo, hace veinte aiios, a abrir el Diploma de Estudios en Antropologia 
(DEA). 

A1 Diploma se han incorporado profesionales de diverso origen como son 
10s abogados, medicos, arquitectos, comunicadores, sacerdotes, profesores de 
secundaria, antro@logos, soci6logos, historiadores, trabajadores sociales, etc. El 
Diploma, en algunos casos, ha servido para ingresar al Magister en Antropologia. 
La presencia de 10s estudiantes del DEA ha contribuido al mejor desarrollo 
acadCmico de Cstos porque la antropologia ha servido de apoyo a sus respectivas 
carreras academicas y/o profesionales. 

En la actualidad (segundo semestre de 1993) contamos con cuarentitres 
estudiantes en la especialidad con c6digo 14 (Facultad de Ciencias Sociales); 7 
estudiantes con c6digo 18 (Estudios Generales Letras); y 21 que estudian el 
Diploma de Estudios en Antropologia. En el Magister en Antropologia e s t h  
matriculados 19 estudiantes. Los profesores a tiempo completo son 7 (dos con 
licencia) dos a medio tiempo y un nGmero variado de profesores por asigna- 
turas. 

No habia otro escenario mas adecuado que el local del Instituto Riva Agiiero 
para una ceremonia inaugural de cuarenta alios de vida acadCmica. Fue en ese 
antiguo local, testigo de la presencia de Jehan Vellard que, a manera de recuerdo 
a ese antrop6log0, se di6 inicio a la semana jubilar. Ir a1 local de Riva Agiiero, 
inmerso en el centro de Lima, conquistado por 10s migrantes, era encontrar 10s 
orfgenes de nuestra historia. En adelante sera necesario retomar cada vez que 
celebremos fechas memorables. El sal6n de ceremonias nos acogi6 en su 
ambiente sobrio, iluminado por una lampara de corte clhico. La Licenciada 
Cecilia Rivera, nuestra coordinadora de la especialidad quien en palabras del Dr. 
Manuel Marzal "no habia nacido todavia en 1953", se encarg6 de dar inicio a 
la ceremonia. Luego el Dr. Agustin De la Puente, Director del Instituto, hizo una 
elocuente semblanza de Jehan Vellard, a quien conoci6 de cerca; nosotros que 
no lo conocimos, escuchamos de fuente directa sobre aquCl personaje que 
merecera recordarlo siempre. El Dr. Juan Ansi6n, jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales hizo su presentacidn recordandonos su presencia en Ayacucho, 
lugar que, de acuerdo a sus expresiones, le permiti6 conocer a1 Peni desde 
adentro. Finalmente el vice-rector de nuestra universidad el Dr. Salom6n Lemer, 
en un discurso solemne por su contenido y su mensaje, ten-6 la ceremonia. Esa 
misma noche se exponia la donaci6n de artesanias que habia hecho la senora 
Elvira Luza. A1 final del act0 de inauguracidn subimos a1 segundo piso para 
brindar con pisco sour en uno de 10s ambientes del museo; flanqueados por piezas 
artesanales, pudimos compartir en un ambiente alegre y de esparcimiento 
momentos muy gratos. Habiamos empezado la tarea de la semana con gran 
entusiasmo y algarabia. 
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3. DE LQS ESTUDIANTES 

La celebraci6n coincidi6 con la Semana de Antropologla, un evento que tenia 
antecedentes en ailos anteriores organindo por 10s estudiantes. El dia lunes ocho 
en la mailana, empezaron las exposkiones de artesanfa, fotografia, y la feria del 
libm que se extendi6 hasta el shbado tree. 

Los temas seleccionados por 10s estudiantes para el dia lunes y martes fueron 
10s siguientes: a) Problemhtica indigena; b) Mvenes, religi6n y sociedad; 
c) Socializaci6n y lenguaje; d) Mentalidades politicas y crisis de instituciones; 
e) Ecologfa y cibemktica en sistemas sociales; y f) Organizaci6n social e historia. 

Los invitados responsables de desmllar cada tema, permitieron transmitir, 
no solarnente 10s problemas inherentes a cada tema, sin0 que hicieron una 
evaluacidn general. Los temas, relativamente libres, a pesar de su relativa 
dispersi6n, facilitamn la evaluaci6n del estado de la cuesti6n; adem& permitieron 
el planteamiento de nuevos temas para futuras investigaciones. El relacionado a 
la vinculaci6n entre j6venes. religi6n y sociedad, que congreg6 a un buen nfimero 
de estudiantes, concit6 atenci6n especial no solamente por el ndmero de ponentes 
sin0 por la variedad de sub-ternas. La emergencia de grupos religiosos en 10s 
tiltimos allos, ha creado un inter& academic0 que en la actualidad esd siendo 
analizado a la luz de contribuciones de la teorla antropoldgica y 10s trabajos 
etnogrdficos de muchos antrop6logos tanto en las sociedades rurales como en las 
urbanas. El problema irresuelto de lo indigena di6 origen a una confrontaci6n sobre 
su naturaleza y sus posibilidades como culturas. Los indigenas y 10s indigenistas 
prefieren llamar "naciones" a sus grupos Ctnicos, un concept0 que esth adquiriendo 
un significado no solamente academia sin0 politico en especial en 10s ex-paises 
socialistas; sin embargo, el caso peruano requiere de un andisis mayor por las 
enormes diferencias en relaci6n a 10s primeros. 

El rol del lenguaje en la socializaci6n y la comunicaci6n. especialmente en 
el contexto inter-cultural, no podia estar ausente en un evento antropol6gico. El 
lenguaje, como fuente de tradici6n y transrnisidn oral, sigue siendo el medio de 
aprendizaje de las culturas. La presencia de un lingufsta, de un literato, de una 
socidloga y de un antrop6logo en la sesi6n permiti6 ambar a puntos de encuentro, 
aunque en algunos momentos se not6 10s desencuentros propios de nuestra 
naciente interdisciplinariedad. 

La actual crisis de las ideologias, especialmente las de origen ortodoxo, y 
la sustituci6n de &as por mentalidades polfticas m h  flexibles y mAs realistas, 
muy cerca alas liberales, fueron abordados desde diferentes perspectivas referidos 
al caso peruano. La tendencia a procesos que alientan a 10s actuales peruanos a 
actuar en base a iniciativas personales en vez de grupales, estA afectando la 16gica 
y funcionamiento de las instituciones. Soci6logos, fMsofos, psic6logos sociales 
y psicoanalistas trataron de contribuir a su discusidn para concluir de que estas 
nuevas situaciones no son pennanentes sin0 transitorias a otras y estas a su vez 
da rh  origen a otras nuevas. 



La cada vez creciente relaci6n de la Antropologfa con las ciencias biol6gicas 
y la Ecologia en especial, unido a la utilizaci6n de 10s avances de la informBtica 
y la cibemCtica aplicados al c a m p  social y cultural, que desde ya ocupa un lugar 
privilegiado en las investigaciones, reuni6 a especialistas en el tema. Como toda 
aventura acaddmica que trata de encontrar 10s correlatos a estas disciplinas, el 
problema sigue todavfa en definici6n. Los discursos, aparentemente dispersos de 
10s expositores, han revelado sus propias debilidades y alcances, en especial no 
solamente en la formulaci6n de una teorfa com6n. sino tambiCn en la elaboraci6n 
de una metodologfa capaz de describir e interpretar las realidades cambiantes que 
caracterizan a una cultura como la andina. Esta cultura a pesar de sus uniformidades 
guarda en si una enorme variedad y diversidad. 

La vinculaci6n de la antropologfa con la historia, en especial la etnohistoria, 
nos record6 nuevamente que 10s discursos, la visi6n, la metodologia y 10s datos 
recogidos en el carnpo siguen todavia caminos paralelos, algunas veces confluyentes 
yen mayor parte son relativamente independientes. Este hecho no es causal porque 
cada vez que la ciencia avanza hay tendencia a las especializaciones. Mientras en 
las ciencias sociales tenemos una vocaci6n de crear colectividades o lo que 
llamarnos interdisciplinariedad, las disciplinas que conforman las mismas han ido 
individualiz6ndose. Lo que se discuti6 finalmente en este debate fue lo mas 
c6mod0, es decir exponer lo que venfan investigando 10s expositores. A1 final de 
la sesi6n no h u b  conclusiones finales globales sino la sensaci6n de haber 
constatado la existencia de investigadores incomunicados pero conscientes de la 
necesidad de mayor intercambio en las investigaciones. 

En resumen, al final de 10s dos dfas intensos constatamos que 10s estudiantes 
lograban el objetivo de haber convocado a 10s acadCmicos mBs id6neos en 10s 
temas abordados. AdemBs, las exposiciones mostraron la necesidad de recuperar 
la investigaci6n de c a m p  en zonas rurales que, durante 10s dltimos diez afios, ha 
sido postergada por razones de la crisis econ6mica y la inseguridad. Desde estas 
paginas 10s estudiantes reciban el mayor reconocimiento a su empeAo mistica y 
dedicaci6n. 

Personalmente puedo dar testimonio de que durante mi permanencia en la 
universidad, no hemos contado con un grupo de estudiantes tan motivados, incluso 
en cornparaci6n a 10s aAos setenta en donde la actividad estudiantil fue muy 
intensa, crftica y hasta conflictiva. 

Hasta el diez de noviembre, las ocho universidades que cuentan con la 
especialidad de antropologfa en el Peni estaban dispersas, es decir no habfan tenido 
oportunidad para poner de manifiesto sus actividades academicas y profesionales. 
El antecedente mas cercano fue el llamado "Primer Encuentro de las Escuelas de 
Antropologia", realizado hace cuatro ailos en la ciudad de Ayacucho. A esta ciudad 
no concumeron todos 10s representantes de las ochos universidades. 



La presencia de la antropologfa en el Peni como disciplina independien- 
te, que empieza en 10s primeros aiios de la dkcada del cuarenta, era entre otras 
razones, suficiente para empezar con un encuentro que formara parte de las 
celebraciones de 10s cuarenta aiios de antropologfa en nuesua universi- 
idad. 

La respuesta a nuestra invitacidn por parte de 10s responsables de las 
siete universidades fue inmediata. A pesar de las dificultades econ6micas 
que afrontan las universidades nacionales y 10s exiguos sueldos de sus 
profesores, estuvieron presentes todos 10s responsables. Cada uno de ellos 
expuso sobre un tema central: El desarrollo de la antropologia en sus 
universidades, las dificultades acadkmicas, 10s proyectos de investiga- 
ci6n. las reformas curriculares, etc. El balance general, en parte, refleja 
las enormes dificultades de orden econ6mic0, academic0 y administrativo 
en el que se ha desarrollado nuestra disciplina, ademas de la todavia 
escasa informaci6n y reconocimiento por pane de la sociedad, que en 
parte se manifiesta en las dificultades que encuentran 10s antrop6logos 
en el  mercado laboral. MAS alla de estos obst8culos, el mensaje de 10s 
asistentes fue de aliento, esperanza y de entusiasmo para continuar la 
tarea de formar antrop6logos de calidad. En la actualidad las posibilida- 
des de investigacidn estAn empezando a mejorar en lo que concierne a la 
seguridad. La necesidad de descentralizar el acceso a la financiaci6n de 
proyectos, el intercambio de informacidn sobre recursos de investigaci6n. 
etc. formaron parte de 10s discursos y las decisiones. 

Constatar que cuatro de 10s siete representantes eran nuestros ex-alumnos, 
uno de DEA y tres de Magister, confirmaba nuestra vocaci6n de extensi6n 
acadkmica hacia las universidades de provincias. 

A1 finalizar la reuni6n comprobamos que lo mAs trascendente es 
nuestra vocaci6n por la antropologia en el Peni y no las diferencias 
regionalistas, academicas, ideol6gicas y politicas propias de un pais como 
el nuestro. La maAana del diez de noviembre habiamos empezado algo 
que era dificil imaginar: reunir a todos 10s responsables de la conducci6n 
acadkmica, profesional y administrativa de nuestra disciplina en el pafs. 
En adelante tenemos varias tareas que desarrollar de manera mas orde- 
nada, ademas de mostrar nuestra presencia cada vez que acontezca o se 
tomen decisiones en temas de la cultura peruana, particularmente la 
andina. En 1967 cuando en la Universidad Cat6lica la antropologia se 
consititufa como especialidad independiente, en nuestro prospecto seila- 
lAbamos lo siguiente: "Las ciencias antropoMgicas, casi hasta mediados 
de siglo han sido disciplinas de gabinete y sus cultivadores se han 
dedicado a la investigaci6n y aplicaci6n pura. Hoy se reconoce que las 
conclusiones de estas tienen la mas 6til prictica, asi como su descono- 
cimiento o prescindencia han llevado a resultados negativos en programas 
de promoci6n. planes politicos, coloniales, desarrollo comunal, etc." 



Las exposiciones de 10s responsables hubieran quedado incompletas si no 
tomibamos una decisi6n para constituir una red que nos permitiera ordenar 
nuestras futuras acciones. Luego de dos sesiones largas presididas de interven- 
ciones de cada uno de 10s representantes, logramos encontrar una sigla que pudiera 
ser lo suficientemente flexible para significar las distintas denominaciones que 
toma la Especialidad en las universidades, esta fue: CREA (Coordinadora de 
Representantes de la Especialidad de Antropologia). Habiamos dado nacimiento 
a un "runa" que emergia desde las entraflas de la "pachamama" del campus de 
nuestra Universidad. 

Los objetivos primordiales que debiamos desarrollar, no solamente como una 
agenda, sino como temas que serin desarrollados en el pr6ximo encuentro heron: 

1. Docencia 5. Intercambio de publicaciones 
2. Intercambio de docentes 6. Alumnos: tip0 de intercambio 
3. Investigaci6n 7. Bibliografia, biblioteca, videoteca 
4. Trabajo de campo 8. Nueva sede 

A lo largo del aiio venidero, estos temas s e r h  desarrollados por cada 
representante para un debate y evaluaci6n que se realizari en la pr6xima reuni6n. 
A1 finalizar decidimos que la pr6xima sede del I11 Encuentro del CREA sera en 
el mes de noviembre de 1994. La sede seri nuevamente la Universidad Cat6lica. 
Los responsables de la organizaci6n seran la Especialidad de Antropologia de la 
Universidad Cat6lica y la Escuela AcadCmico-Profesional de Antropologia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Decidimos ademas que las reuniones 
posteriores se realizarh en forma rotativa cada dos a o s  en distintas sedes. 

Acordamos que cada representante de las ocho universidades deberin 
informar a sus respectivas instancias sobre la decisidn tomada. Esperamos que las 
autoridades universitarias puedan acoger esta iniciativa, resultado de nuestra 
eficiencia que hace justicia a la larga trayectoria de la antropologia peruana. En 
adelante la imagen de nuestra disciplina y de 10s antrop6logos sera mis positiva 
y no como una Especialidad disminuida m b  por desconocimiento y escaza 
informaci6n del que todavfa somos co-responsables a1 no haber demostrado 
nuestras ventajas academicas, profesionales y pricticas; o quizi porque en la toma 
de decisiones sobre temas que incumben a nuestro objeto de estudio evidenciamos 
vacilaciones, en pane como efecto de nuestra vocaci6n academisista. 

6.  DE LA ANTROPOL.OG~A Y EL DESARROLLO 

Cuando debatfamos sobre cudes sedan 10s temas vectores para nuestra 
celebraci6n, coincidimos casi unhimemente que habian dos grandes camps  en 
10s que cabalgaba la Antropologia: pnmero, la relacidn entre la Antropologfa y 
el Universo Simb6lico; y segundo, la Antropologia y el Desarrollo. Para implementar 



estos temas debiamos de invitar a 10s m& destacados especialistas nacionales y 
extranjems. Finalmente quedaron cinco nombres, entre ellos: para el primer gran 
tema, a la Dm Billie Jean Isbell, vinculada a1 Peni desde la dCcada del setenta, 
especialmente en estructuralismo andino, simbolismo, ritual y parentesco; tamhien 
invitamos el Dr. Tom Zuidema, vinculado al Peni hace cumnta a o s  y especialista 
en emohistoria y antropologfa andina Para el tema de desamllo invitamos al Dr. 
Stefano Varese, probablemente el tinico Doctor en Emologfa egresado de la 
Seccidn Doctoral de la Facultad de Letras de nuestra Universidad, especialista en 
emicidad, poblaciones nativas y autodesarrollo; tarnbiCn invitamos al antrop6logo 
Paul Doughty con m& de treinta ailos de experiencia en la investigacidn sobre 
el Peni, prominente miembro del recordado Proyecto Vicos de Antmpologia 
Aplicada y especialista en antropologfa urbana peruana. Finalmente al Dr. Norman 
Long, mi mentor, compadre, amigo y compaflem de trabajo quien lleg6 hace 
veintitres silos al Peni, responsable, junto con Bryan Roberts, arnbos de la 
Universidad de Manchester en Inglaterra, del primer proyecto regional y 
multidisciplinario en el Peni en 1970 realizado en el valle del Mantam, proyecto 
que tuvo el mayor efecto academic0 en la historia de la Antropologia peruana con 
cinco tesis de doctorado (Ph.D); seis libros, varias tesis de bachillerato y 
licenciatura, ademas de un ndmero ilimitado de artfculos en ingles y castellano 
en revistas especializadas. 

El Debate 

La manana del jueves 11 de noviembre, el Dr. Norman Long, precedido de 
experiencias recientes sobre desarrollo rural en MCxico, Zambia, Tanzania y 
Nicaragua, cuyos resultados e s t h  contenidos en su nuevo libro: Battlefields of 
Knowledge (1992), empez6 su disertaci6n haciendo una crltica y un anfilisis 
conceptual al rol de las organizaciones no gubemamentales y de la burocracia 
estatal en contextos rurales comparativos. La perspectiva del anaisis se bas6 en 
dos propuestas: primero, que 10s antrop6logos deben tambien estudiar a 10s 
"interventores" en procesos de desarrollo, cualquiera fuese su origen; solamente 
a travCs de estos estudios el antmpdlogo estarii en condiciones de tener una visi6n 
critica de la 16gica e implementacidn de 10s proyectos de desarrollo; segundo, que 
en el proceso de investigaci6n. diagn6stico. aplicaci6n y evaluaci6n de 10s 
proyectos de desarrollo, la perspectiva del actor social tiene ventajas analiticas en 
comparaci6n a aquellas que prescinden del actor social, es decir de la persona, 
de las instituciones, grupos, etc. que son 10s objetivos de 10s supuestos beneficios 
que pretenden producir 10s agentes del cambio, o 10s "intetventores". Siguiendo 
a1 expositor, estas dos maneras de andisis no nacen de un ejercicio te6rico previo 
a la aplicaci6n de 10s proyectos de desarrollo, sin0 que se basan en constataciones 
emogriificas observadas y previamente analizadas en 10s paises mencionados. Mis 
comentarios a la exposici6n no podian prescindir de la vinculaci6n subjetiva que 
me liga al Dr. Long; mostrar mi complacencia de tenerlo a 61 cerca de mi con 
el recuerdo de haber pasado 10s momentos mAs felices de mi vida en el valle del 
Miintaro hace veintitres afios, era muestra de mi afecto a 61 y a su esposa, mis 
compadres. Luego vino lo de rigor, hacer un comentario objetivo de la exposici6n. 



tema que se vincula directamente con el desarrollo de un curso que venia dictando 
en el Magister de Antropologia, (Investigaci6n Desarrollo Rural y Urbano). En 
el curso ya habiamos abordado la necesidad de tomar en cuenta a 10s actores 
sociales, ademAs de estudiar el rol de 10s "inte~ventores". Estas dos perspectivas 
aplicadas a1 caso peruano tambiCn ofrecfan semejantes ventajas analiticas como 
en 10s casos descritos por el expositor. Un pasaje de importancia trascendental en 
la exposici6n fue cuando se refiri6 al hecho de que 10s estudios antropol6gicos 
realizados en sociedades mAs pequeiias en el Africa y AmCrica Latina, ahora sirven 
para explicar fen6menos sociales en sociedades urbanas de Europa en especial en 
Inglaterra y 10s EE.UU. de NorteamCrica. Entre estos fendmenos cit6 a la 
inestabilidad matrimonial, las causas del divorcio, la drogadicci6n, la delincuencia, 
la falta de solidaridad, etc. Estas contribuciones de la antropologia forman parte 
de la antropologfa aplicada. 

En la segunda parte de la mailana, el Dr. Paul Doughty present6 una larga 
ponencia preparada especialmente para el evento. Referirse a1 proyecto de Vicos 
era inevitable por haber sido 61 parte y testigo de su implementaci6n. El proyecto 
produjo opiniones divergentes, desde aquellas que enfatizan y siguen enfatizando 
lo inapropiado de la concepci6n del proyecto y su implernentaci611, hasta aquellas 
que lo defendieron y siguen defendiendolo. Aparentemente, la historia le ha dado 
la raz6n al proyecto porque lo que en esencia hacen las organizaciones no 
gubemamentales sobre desarrollo rural no difieren de lo que en definitiva se hizo 
en Vicos, mas aun si constatamos que despuCs de cuarenta aiios del proyecto 10s 
avances no han sido trascendentales. El profesor Doughty al hacer la defensa del 
Proyecto Vicos sabia que argumentos contrarios no podian ser sustentados 
facilmente. A1 final el expositor con una sonrisa de seguridad dijo textualmente 
"sabia que no podian contradecirme". 

Efectivamente entre 10s presentes no hubo argument0 contrario. En otro 
pasaje de su discurso present6 una novedosa informaci6n sobre el dltimo censo 
poblacional que confirma la supremacfa urbana no solamente poblacional sino 
politica y econ6mica. La parte que mas caus6 impact0 en el auditorio fue la 
relacionada con 10s datos sobre el estado de la alimentaci6n en el Peni, en especial 
el relacionado con la estadisticas del Banco Mundial que seiialan al Peni como 
el primer pafs del mundo que importa mis alimentos, condici6n que le hace aun 
m b  dependiente del mercado extemo. 

A1 finalizar la exposici6n, abundando con datos estadisticas confirmaba 
nuestra condici6n de pafs que ha soportado regfmenes centralistas, partidos 
politicos que hicieron un festin de cdpulas exacerbados por la pobreza y la 
violencia creciente de 10s dltimos ailos. A1 final, constatamos que tenemos todavia 
un largo carnino de recuperaci6n y que en nuestra condici6n de acad6micos y 
profesionales habia la necesidad de contribuir a ese anhelo. Esta es otra forma de 
h a w  antropologia aplicada; es decir aplicar nuestros conocimientos para contribuir 
a1 mejoramiento del bienestar de nuestros pueblos en especial de las zonas males 
y urbanas materialmente empobrecidas. Constatar que un extranjero nos permitiera 



examinarnos a nosotros mismos mostraba que 10s antrop6logos, independiente- 
mente de la sociedad y pats a1 que pertenecemos, tenemos en esencia 10s mismos 
sentimientos y objetivos sobre nuestra sociedad y cultura. 

Los dos antrop6logos que comentamn la exposici6n, en general, estaban 
de acuerdo con 10s argumentos generales de la exposici6n. adem& aumenta- 
ron el suyo propio. El primero him menci6n a 10s problemas raciales y 10s 
prejuicios Ctnicos que todavia son comunes en nuestra sociedad, a pesar de 10s 
avances sobre la igualdad racial y Ctnica. Este comentario provenfa de un 
antrop6logo que trabaja para un organism0 de las Naciones Unidas, con 
experiencias sobre 10s derechos indigenas. El segundo comentarista utiliz6 
algunos ejemplos que mostraban de wmo la irnportaci6n, muchas veces 
indiscriminada de capitales de trabajo, inhibian y reducian las posibilidades de 
utilizaci6n no solamente de la mano de obra campesina sin0 de la produccidn 
agropecuaria nacional; el ejemplo que ilustraba este hecho se referfa a la 
importaci6n de productos sintkticos, que en el tiempo, afectaron directamente la 
producci6n de lana de alpaca. 

Las cualidades ardsticas de una alumna del Magister en Antropologia, se 
pusieron de manifiesto a1 medio dia, a travCs de la presentaci6n de un teatro 
mipersonal denominado "Formas". La actriz es de reconocida trayectoria nacional 
por hacer teatro para niflos y telenovelas en televisi6n. adem& altema sus tareas 
academicas con las de madre. 

En la tarde, la exposici6n de artesanias programada para toda la semana era 
llevada a un debate a manera de mesa redonda denominada Arte y Artesanfa. En 
el act0 pudirnos escuchar a 10s propios artesanos hablar desde sus visiones de lo 
que es el arte y la rnanera como desarrollan sus actividades. 

En la noche, como extensi6n del debate de la manana, se desamll6 un panel 
con participaci6n de varios antrop6logos que trabajan en distintas organizaciones. 
Desde cada ponente se pudo constatar las diversas aplicaciones de la antropologia 
en carnpos como la salud, nutrici6n, las comunicaciones, en el desamllo agricola, 
en la paz del espiritu, etc, ademas se hizo especial enfasis a la aplicaci6n de la 
antropologfa en otros camps. Este panel mostr6 una cam poco conocida de la 
antropologia y se bas6 en el hecho de que 10s antrop6logos no esperen pasivos 
a que las instituciones de desamllo 10s llamen, sino mas bien nosotros debemos 
de crear la necesidad para que cualquier programa de desamllo deba incorpora 
un antmp6log0, como consultor, asesor o como ejecutante de un proyecto, o 
proyectos. Se asumi6 de que la relativa desocupaci6n que existe entre 10s 
anmp6logos no es necesariamente la culpa de 10s empleadores sino es tarnbikn 
nuestra porque no hemos creado la necesidad de que en 10s proyectos de 
investigaci6n pura o aplicada y cuando se trate de temas de sociedad y cultura, 
el antrop6logo este presente no solo como un acadCmico sino como un adminis- 
trador o ejecutante. Estas dltimas exposiciones reiteraron una vez mas el hecho 
de que 10s grandes cambios en 10s objetivos de 10s nuevos profesionales esta el 
de formar antrop6logos para la acci6n, que no esperen que el gobiemo les dC un 
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puesto burocrAtico "de por vida" sino que estCn preparados para asumir proyectos 
cortos o de largo alcance en donde el reto mas importante es c6mo resolver un 
problema y no crearlo o contrariamente profundizarlo. 

La predilecci6n de un buen ndmero de antrop6logos, en especial de aquellos 
que juzgan la Antropologfa como una disciplina cualitativa, acaddmica y cientifica, 
ocup6 pate  de la maiiana del viemes 12 de noviembre. El inter& y la cantidad 
de personas que asistieron demostr6 su vigencia y actualidad. 

Tener como expositor central al Dr. Tom Zuidema para hablar sobre lo que 
m6.s conoce: la relaci6n entre la etnohistoria y la antropologia andina, era por si 
solo un acontecimiento particular. A diferencia del dfa anterior el expositor 
desarroll6 su tesis central que contienen sus libros. La numerosa concurrencia a1 
evento no me permiti6 escuchar la mayor park de la exposici6n y 10s comentarios 
de quienes, no solamente conocen 10s antecedentes acaddmicos del expositor, sino 
que en sus propias investigaciones han aplicado y ampliado las contribuciones 
etnogrAficas y conceptuales del expositor. 

Una cita con el c6nsul britbico y el Dr. Norman Long interrumpi6 mi 
participaci6n en el evento llarnado "Claustro Pleno" organizado por 10s estudiantes 
a donde fuimos invitados 10s profesores. Este evento se program6 por la ausencia 
de la expositora de la maflana el Dr. Billie Jean Isbell de la Universidad de Comell, 
(que debexfa haber disertado sobre el mismo tema que expuso el Dr. Zuidema) 
quien a pesar de contar con 10s pasajes y 10s preparativos para su estadfa en Lima, 
no pudo asistir debido a problemas burocrdticos de 6ltimo minuto en su 
universidad. 

El "Claustro Pleno", se concibi6 como la necesidad de un encuentro entre 
10s estudiantes y 10s profesores de Antropologfa, para abordar tres objetivos: la 
marcha general de la especialidad de antropologfa en la Facultad en relaci6n a la 
vinculaci6n entre lo que nos proponemos alcanzar como metas en nuestro 
prospecto y la relaci6n de 10s programas de 10s cursos y la realidad cambiante; 
el segundo objetivo era debatir la manera c6mo se estaba implementando y 
desarrollando 10s cursos te6ricos vinculados a 10s cursos metodol6gicos; y, el 
tercer objetivo fue el trabajo de camp ,  el medio mds eficaz y necesario en la 
formaci6n del futuro antrop6logo. 

El evento ademb de haber congregado a todos 10s profesores y estudiantes 
para mejorar las relaciones intemas fue Stil para hacer un balance de 10s aciertos 
y las deficiencias en nuestra Especialidad. No se pudo avanzar mas all4 de 10s 
sei'lalarnientos generales por razones de tiempo y se diferi6 la fecha de la 
continuaci6n para la semana entrante el dfa jueves dieciocho en la tarde, fecha 
en la que por rnotivos de viaje con el Dr. Norman Long estuvimos en Huancayo 
cumpliendo una invitaci6n hecha por el Dr. Juan Solano, director de la Escuela 
de Post-grado de la Universidad Nacional del Centro. 



8. DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA 

A solidtud del Departamento de Ciencias Sociales, por primera vez la 
Pontificia Universidad Catblica del Penl concedfa el Doctorado Honoris Causa a 
un anmp6logo. El beneficiario fue el destacado anmp6logo holandCs Tom 
Zuidema Con esta ceremonia se dejaba constancia del reconocimiento a una 
trayectoria acadCmica y de vida entregada a1 Perti. El mejor marco para este evento 
era la celebracidn de 10s cuarenta aAos de vida academics de la antropologfa en 
la Universidad. 

Con participaci6n de invitados especiales entre 10s que destacaba la presencia 
del embajador de Holanda, la agregada cultural de la embajada arnericana, el 
c6nsul britanico, profesonx de la especialidad de antropologfa y pdblico en general 
se dio inicio a la cereanoflia En el estrado estaban el vice-rector de la Univesidad 
Cat6lica, el secretario general, el d&ano de la Facultad de Ciencias Sociales y el Dr. 
Juan Ossio, adern& del personaje central, el anmp6logo Zuidema 

El discurso de orden estuvo a cargo del Dr. Juan Ossio cuya iniciativa para 
otorgarle la mdxima distinci6n que ofrece la Universidad a un intelectual, se hacfa 
realidad. El Dr. Juan Ossio empez6 su discurso seflalando que hacfa exactamente 
cuarenta aflos el Dr. Zuidema habia llegado al Peni. El discurso, preparado 
especialmente para la ocasi6n haciendo uso de un lenguaje acadCmico muy bien 
elaborado, elogi6 no solarnente la labor de investigacidn del Dr. Zuidema sobre 
la cultura andina, sino que him Cnfasis en su personalidad y gran calidad humana 
ademas de su modestia y simpatia. En un pasaje del discurso el Dr. Ossio seflal6 
que sus intereses acadCmicos sobre el conocimiento de la etnohistoria andina 
habian sido inspirados por 10s trabajos pioneros del Dr. Zuidema. Era, en esencia, 
el reconocimiento a1 maesuo, amigo y colega ademAs de una relacidn que ya dura 
varios ailos. Por su park el homenajeado en su discurso magistral record6 su 
llegada al Perti y la manera de como fue gestandose su inter& en investigar 10s 
orlgenes de la cultura andina que fue posible en base a pennanencias, en especial, 
en 10s lugares mAs importantes en la fomaci6n de la cultura andina: Ayacucho 
y Cuzco. Continu6 su exposicidn haciendo mencidn a las personas y las 
circusntancias que contribuyeron a sus investigaciones; sus conflictos acadCmicos 
con otros etnohistoriadores de la cultura andina de quienes prefirid decir: "tenemos 
carninos distintos para llegar a la misma meta". La modestia y la sencillez a 10s 
que hizo menci6n su presentador en su discurso de orden, quedaron confirmados 
al final de su exposici6n. Luego recibirla el galard6n de manos del vice-rector en 
nombre del rector que en esos dfas se encontraba ausente en Roma atendiendo 
una reuni6n impostergable. 

En la tarde se realiz6 el dltimo panel sobre Antropologia y Universo 
Simb6lico bajo la moderaci6n del Dr. Juan Ansi6n. Antes se present6 un video 
antropol6gico preparado por 10s estudiantes de antropologia especialmente ela- 
borado para la ocasi6n. Este evento era uno mAs de varias presentaciones que 
vienen haciendo un grupo de estudiantes interesados en hacer videos de diversos 
temas antropol6gicos. 
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El panel sobre Antropologfa y Universo Simb6lico congreg6 a varios 
especialistas quienes dieron a conocer el resultado de sus investigaciones desde 
el andisis de cr6nicas. para entender la religiosidad andina, hasta interpretaciones 
sobre la relacibn entre la antropologia 10s medios de comunicacidn y las corrientes 
contemporheas sobre el ml de la simbologia en la vida diaria de la poblaci6n 
y del investigador. 

A1 finalizar el panel la sensacidn general era de que en las intewenciones 
se habian abordado temas diversos, pem a1 mismo tiempo se habian seiialado temas 
que deben ser estudiados en el futum. Era un mensaje a la necesidad de seguir 
investigando el vasto mundo de las manifestaciones simb6licas que caracterizan 
a la cultura andina. 

A las 7:00 p.m. y concluido 10s cinco dias intensos, no esthbamos cansados 
sin0 mas bien motivados para seguir en la tarea de avanzar y afianzar la 
Antmpologia. Habiamos logrado m8s de lo que nos propusimos; por primera vez 
podiamos mostrar no solamente nuestro entusiasmo de ver que nuestra disciplina, 
la Antropologia, est8 vigente y mAs vigomsa que antes, sino tambiCn nuestros 
logms acadCmicos, como tambiCn nuestras limitaciones. A1 final estabamos 
conscientes de nuestras nuevas tareas para el futum. 

9. DE LA CLAUSURA 

A1 final, tal como empezamos el evento con una ceremonia simb6lica de 
inauguraci6n terminamos el mismo con otra. Una vez mas comprobamos que las 
ceremonias simb6licas no solamente representan actos formales expresados en 
ritos, sino que Cstas son instancias que encierran no solamente emociones sino 
mensajes matrices que ordenan toda acci6n social o cultural. 

Para hacer realidad estos hechos no podia faltar la presencia de la autoridad 
de la Facultad, el dCcano Dr. Gonzalo Portocarrero, quien en pocas palabras 
seAalaba que nuestro evento habia pmducido un saludable efecto de demostraci6n 
del que debian "contagiarse" las dos especialidades que forman la Facultad 
(sociologia y economia). Mi participaci6n como coordinador del Magister en 
Antmpologia, fue para presentar un resumen de las conclusiones mas importantes 
de las actividades de la semana; entre estas citC las siguientes: 

a. Compmbar que fue posible una t m a  colectiva entre pmfesores y estudiantes 
en torno a nuestra disciplina. Lo que hicimos fue aplicar la "huayka" y la 
"minka" andina que aprendimos de 10s campesinos del ande. 

b. Que 10s temas seleccionados para las conferencias magistrales; prirnero la 
relaci6n entre antropologfa y desarrollo; y segundo, la relaci6n entre 
antropologia y universo simb6lic0, habian curnplido satisfactoriarnente su 
cometido. 

Respecto al primer tema, se destacd dos pasajes de la conferencia del Dr. 
Norman Long; el primem referido a la relaci6n entre 10s "intewentores" como 
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son la burocracia estatal o las organizaciones no gubemamentales y la 
poblaci6n beneficiada o "intervenida". De acuexdo al expositor, 10s estudios 
al respecto, en su gran mayorfa, han privilegiado a 10s segundos; se enfatiz6 
que la Ampologia y 10s antrop6logos deben tambiCn estudiar a 10s primems 
para entender mh integralmente no solamente la ldgica de 10s pmyectos de 
desarrollo sino tarnbiCn su aplicacidn y sus consecuencias sociales y 
culturales. El segundo se refiri6 al hecho de que 10s estudios hechos por 
antrop6logos en sociedades mas pequeflas, han servido y siguen sirviendo 
para entender mejor a las sociedades autopmlamadas desmlladas y 
complejas. 

c. Que el inten% puesto en la organizaci6n por pate de 10s profesores y 
estudiantes, adem& de la calidad de las exposiciones y las personas 
seleccionadas eran evidencias que muestran el resurgimiento de la antmpologia 
y de nuevos temas anmpol6gicos. A1 respecto el nuevo conrexto nacional 
muestra mejores condiciones de seguridad para hacer trabajo de camp casi 
despuQ de diez aAos de relativa inactividad especialmente en zonas rurales. 

d. Especial menci6n se him a la presencia de 10s directores y encargados de 
la especialidad de antropologia venidos de universidades de provincias. 

Ellos llegaron venciendo dificultades financieras, algunos de ellos usando sus 
propios escazos recursos. Estuviemn 10s representantes de las siete univer- 
sidades, algunos de ellos acompaflados por sus directores de investigaci6n 
como h e  el caso de las universidades de La Libertad y Puno. 

Se destac6 la creaci6n del CREA (Coordinadora de Representantes de la 
Especialidad de Antmpologfa). De esta manera habfamos logrado una 
desici6n que permitird una actividad mas coordinada para realizar tareas 
acadCmicas conjuntas, ademh de posibilitar que el trabajo de c a m p  se 
realice en forma m h  fluida y eficaz. 

e. Finalmente, se enfatilb una vez m4s que el Cxito logrado habia sido resultado 
de las colaboraciones que recibimos desde el momento en que decidimos realizar 
el evento, es decir desde Julio del presente afW. Entre estas se mencion6: 

- A la Direcci6n de Promoci6n y Desamllo de la Universidad, que brind6 
una ayuda eficaz y opomna permitiCndonos desamllar toda la publi- 
cidad, las invitaciones, pasajes de algunos representantes de provincias, 
ademis de oms facilidades logisticas. 

- A la Facultad de Ciencias Sociales en la persona del DCcano, por 
habemos permitido pricticamente "invadir" en el sentido positivo de la 
palabra, durante m a  semana 10s ambientes fisicos de la Facultad, 
ademas por las facilidades que recibimos. De igual manera al Depar- 
tamento de Ciencias Sociales en la persona del jefe del Departamento 
por las facilidades prestadas. 



- A la secretaria de la Especialidad sra. Nelly Chumpitaz, en quien recay6 
una buena parte del trabajo pasado y m6s diffcil; se destac6 su gran 
voluntad, la misma que lleg6, en algunos momentos, hasta el sacrificio. 

- A 10s profesores visitantes que contribuyeron al evento no solo con sus 
presentaciones sin0 con su participaci6n activa y su amistad durante la 
semana. Su presencias s e r h  recordadas por mucho tiempo. 

- A 10s representantes de la especialidad de antropologia de las univer- 
sidades del pafs que hicieron posible el I1 Encuentro de Especialidades 
de Antropologfa en el Perti. 

- A 10s estudiantes que en todo momento mostraron su gran entusiasmo, 
organizaci6n colaboracidn y alegrfa. Un especial reconocimiento al 
grupo que estuvo siempre presente y que prhcticamente se hicieron 
cargo de la organizaci6n de cada una de las presentaciones. 

- Finalmente, una representante de 10s estudiantes del magister y otra de 
la licenciatura en antropologia, hicieron escuchar sus voces en honor 
al evento. 

Cada una de ellas destac6 la trascendencia de las actividades como parte 
importante de su formacidn acadhica y profesional. Sus intervenciones fueron 
aplaudidas por el pdblico presente, con lo que se di6 t6rmino a la clausura y a1 evento. 

10. DEL CACHARPARY 

A semejanza de 10s grandes acontecimientos que se desml lan  entre el 
campesinado andino, como en otras sociedades rurales, la fiesta de despedida era 
necesaria. Contagiados por el rol simb6lic0, ritual y alimentario que cumplen las 
"pachamancas" desde 6pocas pre-incas, organizamos por segundo ail0 consecutivo 
una "pachamanca" de camaraderia para el dfa shbado, pero antes en el programa 
aparecfa un evento deportivo entre la Licenciatura y el Magister en Antropologia. 
El partido de fulbito empez6 a las 11:OO a.m.; el encuentro se disput6 con esmero 
y verguenza deportiva. Era el primero que se realizaba y como tal debfa tener toda 
la emotividad. Los equips se habian preparado previamente; el primer tiempo 
termin6 3 a 1 a favor de 10s muchachos del magister. En el segundo tiempo 10s 
jugadores del Magister se impusieron 6 a 2. Lo importante para 10s jugadores fue 
compartir y no competir. Los jugadores de la licenciatura solicitaron la revancha 
para el aiio entrante, a lo que accedieron 10s jugadores del magister. 

Luego de la finalizaci6n del evento deportivo nos dirigimos a la "pachamanca". 
Constatamos que la leila ardia hacfa tres horas, eran necesarias tres horas mas antes 
de poner la gran lata que contiene 10s ingredientes de la "pachamanca" (lm. de 
ancho y 1.80m. de largo) que contenfa doscientas porciones para igual ndmero 
de comensales. Poco a poco fueron llegando 10s invitados principalmente 10s que 
habian asistido durante la semana. El ingenio y creatividad de uno de 10s 
estudiantes hizo posible la impresi6n de polos que fueron vendidos a 10s que 
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llegaban primero; 10s liltimos no pudieron adquirirlos por que se agotaron 
dpidamente. En el festejo no podfa faltar una banda de mdsica compuesta por 
migrantes de mi pmvincia Andahuaylas. Tarnpoco podfa estar ausente la guitarra 
de un ex-alumno del magister oriundo de Arequipa. Todo estaba listo para poner 
en uso nuestras habilidades de canto y baile; no interesaba saber bailar un huayno, 
un camaval, lo m& importante era participar. En medio de la fiesta constatamos 
que 10s antrop6logos somos muy espontaneos, alegres, divertidos, casuales, 
lucfamos muy locuaces y pot5ticos. Eramos mi& de 200 personas entre ellas dos 
nillos de apenas unos meses, tambiCn habfan algunos que ya pasaban 10s setenta 
ailos. Bailamos, reimos, bmmeamos, pero la pachamanca todavfa no salfa, eran 
las 3.4.6, de la tarde cuando por fin el "pachamanquero" empez6 a abrir las 
entrailas de la tierra para desentemr aquella comida de la que disfrutaron nuestros 
pre-incas. Pudimos comprobar que b tos  tenfan buen gusto, la "pachamanca" 
estuvo deliciosa. En un momento comprobamos que ya nadie hablaba, prueba de 
que todos estaban concentrados en la comida. A1 anochecer, bajo la tenue luz de 
algunos ambientes de la Facultad, la fiesta continuaba extendiendose hasta las 8:00 
p.m., continuando luego en la casa de uno de 10s estudiantes, de acuerdo a las 
fotograffas que empezaron a ser mostradas despuCs de dos semanas. Las vistas 
f o t o g ~ c a s  exhibidas en el patio de la Facultad confirmaban en parte lo dicho 
en este articulo, observar las fotos nos causaba la sensaci6n de que la fiesta y el 
evento todavfa continuaban. 

La gran lecci6n de 10s Caurenta AiIos de Antropologfa es que lo hemos 
celebrado no solo como un hecho pasado sino como el comienzo de una nueva 
era que empezamos y que servir6 de inspiraci6n para hacer otras semejantes. El 
antecedente est6 hecho asf como tambiCn ya se siente el entusiasmo e inteds en 
nuestra Facultad, que esperamos sea objeto de emulacidn y admiraci6n denuo y 
fuera de la Universidad. 

Hasta el ail0 2003 en que celebraremos 10s Cincuenta Aflos de Antropologfa 
en la Pontificia Universidad Cat6lica del Peni. 


