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Resumen: La bibliografía que presentamos 
aquí, producto de seis años de búsquedas 
en bibliotecas y archivos especializados 
locales e internacionales, pretende ser 
exhaustiva. Hemos incluido aquellos 
trabajos que describen la inexplorada sierra 
de Lambayeque, sea de manera exclusiva o 
como parte de un tema más amplio o 
tangencial. Respondiendo a las 
orientaciones principales de las fuentes 
encontradas, hemos agrupado las fuentes 
en cuatro categorías. Este trabajo está 
precedido de una breve descripción de la 
suerte de invisibilidad de la sierra de 
Lambayeque en Perú y de algunas posibles 
explicaciones al respecto. 

 
 

Abstract: Sources for the Study of an 
"invisible" region in the Peruvian Andes. 
Towards an exhaustive bibliography on 
society and nature in the Mountains of 
Lambayeque, Peru 
This bibliography, the product of a six-year 
search in specialised local and international 
libraries and archives, aims at being 
exhaustive.  We have included those works 
that describe the unexplored Lambayeque 
highlands, either exclusively or as part of a 
larger work.  Following the main themes of 
the sources found, we have grouped the 
material into four categories.  This work is 
introduced by a brief description of the 
“invisibility” of the Lambayeque region and 
some possible explanations for this. 

 
Palabras clave: Perú, Lambayeque, Andes, bibliografía 
Keywords: Peru, Lambayeque, Andes, Bibliography. 

 
 

                                                 
* Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania. Netherlands Institute of Ad-
vanced Studies, Holanda,  jjriveraandia@gmail.com 
1
 Agradezco a Ramiro Matos, Carmen Arellano, Alejandro Ortiz Rescaniere, María Susana 

Cipolletti, Jean-Pierre Chaumeil, Bernd Brabec de Mori, Matthias Lewy, Andrea Boscoboinik, 
Francisco Gil, Alden Yépez, Cristóbal Makowski, Mónica Gudemos, Sabine Dedenbach-Salazar 
Sáenz, Gisa Jaehnichen, Harald Grauer, Anna Gruszczynska-Ziólkowska, Marieka Sax y Tatiana 
Gossuin por su apoyo en las diferentes fases de mis investigaciones sobre la sierra de 
Lambayeque en Perú (y en sus sugerencias para completar esta recopilación bibliográfica). 
Asimismo, quiero manifestar mi agradecimiento a Karoline Noack, directora del 
departamento de Antropología de América de la Universidad de Bonn, por su constante 
apoyo a mis investigaciones en los últimos años. También quiero agradecer a la fundación 
Alexander von Humboldt de Alemania, al Netherlands Institute of Advanced Studies (NIAS) de 
Holanda y a la Bourse Legs Lelong del CNRS de Francia. 
 

mailto:jjriveraandia@gmail.com


JUAN JAVIER RIVERA ANDÍA 

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 12, 2014, Sección Fondos p. 47-77 48 

UN LUGAR SIN NOMBRE, UN PUEBLO INVISIBLE, UNA COMARCA DESCONOCIDA 

Texto La sierra del departamento de Lambayeque colinda con los 

departamentos peruanos de Piura (al norte) y de Cajamarca (al este y al sur), con 
cuyas zonas fronterizas no parece haber un gran contraste. Es esta sierra nororiental 
de Lambayeque –“inserta”, en cierto modo, en Cajamarca- la que será abordada 
aquí. En lo que respecta a la parte sur de Lambayeque, no posee tierras muy altas, 
pues ellas están incluidas precisamente en Cajamarca. Finalmente, hacia el oeste, las 
alturas de Lambayeque descienden hasta la costa pacífica, pasando antes por 
amplias llanuras, desde las cuales pueden observarse las abruptas cumbres, que 
alanzarán los 4,000 m. y que luego, hacia el oriente, volverán a caer de manera 
rápida, sobretodo en la cuenca del rio Huancabamba, tributario del Marañón (y este, 
a su vez, del Amazonas). Esta única, aunque alta, cadena montañosa, incluye, 
además, el punto más bajo de los Andes, conocido localmente como “cuello” -por 
donde, en 1902, el hacendado y explorador Manuel Antonio Mesones Muro y los 
ingenieros Eduardo de Habich, polaco, y Heinrich Brüning, alemán, hallaron un paso 
desde los puertos de la costa pacífica hacia el atlántico-.  

Según el último censo nacional del Perú, realizado el 2007, la población de todo el 
departamento de Lambayeque superaba el millón cien mil habitantes, número que 
cuadruplica la cantidad de habitantes registrada hace siete décadas. Según el Índice 
de Desarrollo Humano (2005), Lambayeque ocupaba la séptima posición entre todas 
las regiones del Perú. Su tasa de “pobreza” (que afecta al 40% de la población), es 
casi igual al promedio nacional, mientras que la “pobreza extrema” –definida de tal 
forma que describe sobre todo a los habitantes de la sierra- (que sufre el 7%) es la 
mitad de esa media. Esto da ya una pista acerca del paisaje humano de esta sierra, ni 
tan pobre ni tan poblada como otras regiones andinas. Otros aspectos que 
distinguen de manera flagrante las tierras altas de Lambayeque, además de aquellos 
derivados de la geografía y el medioambiente, son el idioma, la estética, las formas 
de curación de enfermedades y el universo musical. 

Antes de abordar este aspecto, es importante que notemos una cierta 
“invisibilidad” que afecta a los pueblos de la sierra de Lambayeque; de manera aún 
más flagrante que en el resto de los Andes. Recordemos, primero, que, en 
Lambayeque y como suele suceder en otras partes del Perú, la costa tiene la mayor 
densidad poblacional. Allí, además, se encuentran los centros de poder económico y 
político y se tienen menos noticias e interés sobre “el interior” de su región que 
sobre la capital del país o el extranjero. Dentro del departamento, las capitales 
provinciales de Ferreñafe (que incluye los distritos de Cañaris e Incahuasi) y de 
Lambayeque (que incluye el poblado de Penachí), se encuentra ambas en la costa y, 
de hecho, a pocos kilómetros de la capital de todo el departamento: Chiclayo. 
Teniendo como eje a esta última, las distancias a ambas capitales se cubren diaria y 
rápidamente en frecuentes autos y camionetas. En cambio, la situación es 
radicalmente distinta si consideramos los tres pueblos más grandes e importantes de 
la sierra de Lambayeque. No existe ninguna carretera que permita el paso de 
automóviles entre los pueblos de Cañaris, Incahuasi y Penachí y, para acceder a ellos, 
es necesario tomar rutas completamente distintas: desde Pucará o Motupe, en 
Cajamarca y Lambayeque, respectivamente, hacia Cañaris; desde Ferreñafe, en 
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Lambayeque, hacia Incahuasi; y desde Salas o Motupe, ambas en Lambayeque, hacia 
Penachí2. 

En Chiclayo, la capital del departamento, por ejemplo, poco se sabe –o se quiere 
saber- acerca de los pobladores de las tierras altas, aunque algunos de sus 
principales pueblos puedan alcanzarse en tan solo tres horas de camioneta. De 
hecho, muy pocos peruanos, incluso si son del norte, incluirían a Lambayeque entre 
aquellos departamentos donde se habla quechua y mora un pueblo indígena (como 
Puno, Apurímac o Ayacucho, por ejemplo). Es probable, incluso, que muchos se 
sorprendieran si se les dijera que Lambayeque tiene decenas de pueblos donde los 
niños hablan en quechua, a diario y en voz alta, entre ellos y con los adultos. Tal 
situación puede dar una idea de hasta qué punto son ignorados –y la exotización que 
a veces promueven ciertos agentes externos no es sino una variante de esta 
ignorancia- los estilos culturales, las estéticas y los puntos de vista de la sierra de 
Lambayeque.  

Aunque esta suerte de invisibilidad, en la imaginación y los discursos nacionales, 
regionales e incluso locales, no puede dejar de llamar la atención, no tendría caso 
negar que, sin embargo, hay también fuertes puntos en común entre las tierras altas 
y bajas. Así, ambas comparten, un cierto catolicismo popular y una cierta consciencia 
de ser parte de la misma nación. Los niños de Cañaris, por ejemplo, pueden curarse 
con el agua que mana a los pies de la cruz de Motupe, uno de los santuarios 
religiosos más importantes de la costa norte. Y por supuesto que otros productos de 
la costa –sobre todo los manufacturados- son bienvenidos en la sierra. La escuela, 
los centros de salud, los puestos policiales y otros agentes estatales solo reafirman 
esta tendencia (aunque muchos de sus pobladores no tengan acceso aun a tales 
servicios). Es importante anotar un punto importante con respecto a este contraste: 
la sierra de Lambayeque es distinta sin una voluntad explícita de serlo, sin agentes 
externos que tengan como objetivo “reforzar su identidad” o “rescatar sus 
tradiciones”. Sin embargo, es necesario anotar que un grupo de migrantes, 
asociados a las instituciones educativas locales y en la costa, fundó en los setenta un 
“festival folklórico” que subsiste, se desarrolla y tiene ecos hasta el día de hoy en la 
buena parte de la sierra de Lambayeque. La historia de este festival no puede ser 
subestimada si queremos entender lo procesos contemporáneos de esta sociedad. 
Aquí solo podrá ser abordada de manera tangencial (como variante de los 
espectáculos asociados a una cierto tipo de instrumento musical), pero esperamos 
explorarla en detalle más adelante.  

Ahora bien, no estaría de más reconocer que la invisibilidad de la sierra de 
Lambayeque, no cunde solo en lo que llamaríamos hoy la “sociedad nacional” o 
regional, sino también en el debate académico sobre el mundo andino y, por tanto, 
también en el conjunto de los estudios amerindios. Podrían mencionarse, al menos, 
dos razones asociadas a esta situación.  

En primer lugar, basta una mirada rápida a los autores y textos más 
representativos del indigenismo en el Perú, para notar la predilección que se ha 
dado al sur andino en la búsqueda, registro e invención de tradiciones culturales 

                                                 
2
 A mediados del 2013, una carretera unía por fin los pueblos de Penachí e Incahuasi, pero 

aún no existía ningún medio de transporte regular que cubriera esa ruta. 
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indígenas. En contraste, los estudios del mismo tenor en el norte peruano, no solo 
han sido menos frecuentes, sino que no parecen haber participado, con la misma 
intensidad, en los debates “andinistas”.  

En términos generales, podría afirmarse que, en la imaginación popular y 
también en el sentido común académico, pensar las culturas actuales del norte 
peruano nos remite casi exclusivamente a un solo tipo de paisaje: los desiertos y 
páramos de la costa, con sus artesanías, su gastronomía y sus sorprendentes 
hallazgos arqueológicos. De hecho, el presupuesto invertido en el patrimonio 
arqueológico de Lambayeque supera con mucho al que concierne al patrimonio 
inmaterial en esta región. Tal predominio está evidentemente asociado a procesos 
en torno a la reformulación de ciertas identidades regionales (Asensio 2012). 
Imaginar las tierras altas del norte, su acervo cultural, en cambio, casi nunca traspasa 
las fronteras del llamado “curanderismo norteño” -que, a menudo, ha sido, además, 
fuertemente publicitado- (Sharon 1980, Skillman 1990). Tal es, cuando menos, en lo 
que concierne a lo que podríamos llamar la “mirada occidental”, refiriéndonos a los 
estudios interesados en las expresiones culturales de los pueblos del norte peruano 
que se encuentran bajo la influencia política y económica de los centros urbanos de 
la costa. Además del curanderismo, también se pueden encontrar algunos trabajos 
sobre la tradición oral y las fiestas patronales (Narváez 2001; León Barandiarán 1938; 
Schmelz 2008, 2010 y 2012; Schmelz y Aristizábal 2012), siempre en poblaciones 
hispanohablantes. 

Los trabajos, de corte más clásico, dedicados a pueblos adscritos a centros de 
poder o ciudades interandinas del norte del Perú, sustituye el término 
“curanderismo”, por el de “medicina popular” y agregan una etnografía más o 
menos típica de las comunidades andinas, dedicada a la tradición oral, el ritual y la 
música –en particular, de los departamentos de Ancash y de Cajamarca. Un trabajo 
excepcional, para los términos de nuestra propuesta, es el de Gamonal (2010), que, 
desde Jaén (en el norte de Cajamarca, recopila cuentos a lo largo de una cuenca 
hidrográfica (el “alto Marañón”), que incluye el lado oriental de la sierra de 
Lambayeque. Sin embargo, los relatos provenientes de Cañaris solo están 
registrados en su versión castellana. Incluso en los estudios sobre el idioma indígena 
hablado en la región –que consideramos aquí como un conjunto separado de los 
trabajos etnográficos, con los cuales, en todo caso, no dialogan mucho-, no es muy 
sencillo encontrar relatos registrados en el “quechua de Ferreñafe” o quechua 
“Cajamarca-Cañaris” (Torero 1968; Quesada 1976; Escribens 1977; Shaver 1992 y 
2000; Shaver y Shaver 1992; Taylor 1982a, 1982b, 1987, 1994, 1996, 1999, 2005 y 
2008), salvo algunas excepciones (Shaver y Sánchez 1987; Taylor y Bernilla 2000). 

Evidentemente, y en segundo lugar, tal situación está también vinculada a la 
escasez etnográfica que persiste en los Andes peruanos, en general. De hecho, esta 
insuficiencia –mucho más marcada en el norte, con respecto a los trabajos dedicados 
al sur o al “trapecio andino”-, se torna prácticamente en ausencia cuando se trata de 
la sierra de Lambayeque (véase, sin embargo, la lista de trabajos de interés 
etnográfico anotada más abajo). Con este panorama, no es, pues, de extrañar que 
las manifestaciones culturales de estas serranías no participen mucho en la reflexión 
sobre las sociedades andinas, y menos aún en los debates en torno a los pueblos 
amerindios de Sudamérica.  
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Además del quechua, hay dos excepciones a esta invisibilidad. La primera 
pertenece al campo de la historia. Partiendo de las pocas referencias incluidas en las 
crónicas sobre unos mitmaq cañar (ubicados en el actual Ecuador) que fueron 
dispersados a lo largo de todo el imperio incaico, se ha considerado la posibilidad de 
una filiación entre los antepasados de los habitantes de la sierra de Lambayeque, en 
Perú, y los de Cañar, en el Ecuador). El caso de Lambayeque ha sido notado 
particularmente por la especie de confirmación que esta hipótesis tendría en dos 
topónimos: el pueblo de Cañaris y el rio cañariaco. Aunque carecemos todavía de 
trabajos comparativos arqueológicos, lingüísticos o etnográficos, lo cierto es que los 
cañarenses entre los que conviví por casi dos años, no parecen ahora tener muchos 
recuerdos ni mayor interés en afirmar esta relación.  

Esto es quizá aún más notable si se toma en cuenta que ciertas organizaciones 
internacionales han financiado proyectos que van en tal dirección. En el año 2000, 
OXFAM América financió un encuentro entre pobladores de ambas regiones por 
medio de visitas mutuas de habitantes de la provincia ecuatoriana de Cañar y los de 
la sierra de Lambayeque. El antropólogo que conduce a los ecuatorianos hasta 
Cañaris, describe el encuentro:  

 
…la delegación se encontraba entonces en el territorio de los cañaris y allí los 
esperaba un nutrido grupo de autoridades y dirigentes. Casi sin abrazos y 
hasta silenciosos se pusieron de acuerdo en celebrar este «reencuentro de los 
500 años» como lo denominaron. Para conmemorarlo colocaron dos mojones 
de piedra a manera de «huancas» en señal imborrable de este histórico 
reencuentro. Luego tuvieron lugar los discursos y cuando le tocó el turno al 
líder de los visitantes escuchamos la versión de cuando la nación cañar se 
enteró de la captura del inca Atahuallpa... inmediatamente se enviaron con 
destino a Cajamarca cien mil guerreros cañaris con la finalidad de liberar al 
Inca... en el camino se enteraron que lo habían asesinado... y casi todos 
emprendieron el camino de regreso. Pero hubo algunos hermanos que no 
regresaron por varios motivos y se quedaron a vivir en tierras pobres, solos y 
abandonados, resistiendo a los invasores. Luego de 500 años venían de Cañar 
para reencontrarse con sus hermanos de sangre (Alva 2008: 260).  

 
Otras publicaciones sugieren esta filiación, aunque se ha avanzado aun poco en la 

búsqueda de pruebas al respecto. La dificultades de tal empresa quizá puedan 
explicar la ausencia de trabajos etnográficos (o incluso lingüísticos) en los contados 
trabajos colectivos que se interesan explícitamente en la comparación de ambas 
regiones: el sur de Ecuador y el norte del Perú. Así sucede, por ejemplo, con los 
eruditos trabajos dedicados a la historia del piedemonte amazónico de los Andes 
(Renard-Casevitz et al. 1989) o con el recuento bibliográfico dedicado a la “zona de 
encuentro entre los andes ecuatorianos y peruanos” (Hocquenghem et al. 1999), 
que más bien se concentra en la geografía, la paleontología, la botánica y la historia 
ambiental. La misma ausencia puede lamentarse en dos compilaciones más 
recientes: una dedicada a la ecología del norte del Perú y el sur de Ecuador 
(Weigend, Rodríguez y Arana 2005a) y otra, titulada “antiguas civilizaciones en las 
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fronteras de Perú y Ecuador” (Olivera 2009), que se presenta como “una propuesta 
binacional para la integración andina”.  

De hecho, los habitantes de la sierra de Lambayeque se consideran a sí mismos 
como miembros de su pueblo (incahuasino, cañarense, uyurpampino, etcétera) y, si 
se les pregunta por una adscripción más amplia, como “peruanos”, “campesinos” o 
“agricultores” (pero no ferreñafanos o lambayecanos). Quizá sea necesario tomar 
cierta distancia frente a la posible “etnisación” de los habitantes de esta región. No 
estamos seguros de su pertinencia o utilidad –esto es, de en qué medida nos 
ayudaría a comprender esta región–. ¿Qué aspectos de ellos privilegiamos cuando 
los llamamos así en un texto escrito –que, de por sí, tiene una posición de poder 
sobre la tradición oral-? Sin embargo, ciertas denominaciones de corte étnico o 
indigenista, son usadas a menudo sea por ciertos intelectuales locales y residentes 
en Chiclayo, o sea por organizaciones que parecen intuir cierta rentabilidad en ello.  

La segunda excepción tiene que ver, precisamente, con los discursos de ciertas 
entidades políticas o de desarrollo regional sobre la sierra de Lambayeque. Aunque 
ninguno de los pueblos de esta zona parece considerarse como un grupo étnico, a 
veces, el gobierno regional, algunos organismos no gubernamentales y ciertas 
universidades –todos con sedes en la costa-, se refieren a ellos como “los pueblos 
indígenas de Lambayeque”. Los habitantes de la sierra de Lambayeque -cuyas 
autoridades municipales, a veces, escriben, en sus documentos, “Kañaris” e 
“Inkawasi”- asisten a los encuentros en los que se los denomina como tales, 
escuchan en calma lo que se dice en los usuales auditorios y hoteles de Chiclayo, 
incluso prueban a vender algunos bolsos, morrales y otros artículos de uso urbano 
que los agentes de los ministerios de turismo les sugieren fabricar. Hasta pueden, 
por unos minutos, bailar, cantar o tocar sus instrumentos musicales en esos 
escenarios (después de haber sido invitados a viajar, más de doce horas y de noche, 
en destartalados camiones, sin techo ni asientos, que los transportan contraviniendo 
probablemente todas las normas nacionales de tráfico). Pueden hacer todo eso; 
pero luego, una vez que nos vemos de nuevo en sus tierras, parecen no darle aún 
mucha importancia a las denominaciones usadas en tales contextos.  

Llegados a este punto, quizá sea pertinente aclarar que la sierra del 
departamento de Lambayeque no es uno sino varios “lugares”. Podrían contarse, 
cuando menos, tres “lugares” distintos, cuyos centros respectivos serían los pueblos 
de Incahuasi3, Cañaris4 y Penachí5. El área de influencia de este último pueblo es 
bastante menor que el de los anteriores, que tienen, además, el estatus de capitales 

                                                 
3
 Algunos de los autores que han dedicado esfuerzos a describir las manifestaciones 

culturales y otros aspectos de Incahuasi, son Vreeland (1987 y 1993), IAEC (1990), Huertas 
(1996), Barrielle (2004), Díaz y Guevara (2007), Díaz de la Cruz (s. d.), CITE SIPAN (2009), 
Martínez (2011), Romero (2012) y Rivera Andía (2010, 2011, 2012 y 2013). 
4 

Algunos de los autores que han dedicado esfuerzos a describir las manifestaciones 
culturales y otros aspectos de Cañaris, son Meoño Larraín (1994), Alva (1995 y 2008), Torre 
Villafane (2009), Fernández (2009a y 2009b), Rivera Andía (2010, 2012 y 2013) y Huamán 
Rinza (1996, 2003 y 2008), que también ha dirigido una revista de breve tiraje y publicación 
ocasional, desde 1995 hasta la fecha: “Rimashum Kañaripe” (Huamán 1999, 2002 y 2005).  
5
 Algunos de los autores que han dedicado esfuerzos a describir las manifestaciones 

culturales y otros aspectos de Penachí, son Sevilla Exebio (2005), y Rivera y Sax (2011). 
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de distrito. En consecuencia, la provincia de Ferreñafe constituye la que más 
población indígena tiene en Lambayeque. Inserta como una cuña entre las provincias 
de Lambayeque y Chiclayo, Ferreñafe –que, siendo la más pequeña, incluye a seis de 
los 38 distritos del departamento- tiene una población que bordea los 100,000 
habitantes (con una densidad poblacional de 60 habitantes por km). Según el último 
censo nacional, alrededor del 10% de su población es analfabeta y casi el 20% habla 
quechua (INEI 2008). Hay, además, casi un 10% de la población de Ferreñafe que hoy 
se declara de “religión evangélica” (ibíd.), algo también presente en las tierras altas 
de esta provincia. Estos rasgos de Ferreñafe se deben, sobre todo, a Cañaris e 
Incahuasi. Ambos distritos, además, tienen otras similitudes entre sí: su población 
asciende alrededor de los 14,000 habitantes, de los cuales casi la mitad es menor de 
14 años, casi un 40% es analfabeta, más del 60% habla quechua, y poco más del 10% 
se declara “evangélico”. 

Desde el inicio de mi trabajo de campo en la región, a inicios del 2008, comprendí 
que no era posible entender cabalmente ninguno de estos lugares sin contrastarlo 
con los otros. A pesar de formar parte de unidades políticas distintas, y de no contar 
con una vía que permita el tránsito de vehículos entre Cañaris, Incahuasi y Penachí, 
es posible afirmar que estos constituyen los tres centros más importantes de una 
misma área cultural que coincide, someramente, con las fronteras de la sierra de 
Lambayeque y, más precisamente, de Ferreñafe.  

¿Qué elementos definirían la adscripción a esta área? Una y la más evidente es el 
quizá el idioma. Sin embargo, también se pueden mencionar, a partir de nuestras 
observaciones, otros rasgos compartidos por esta población de alrededor de 30,000 
almas. A saber: el uso de ciertos instrumentos musicales (incluyendo algunos que no 
existen en ninguna otra parte de los Andes peruanos), la celebración de ciertos 
rituales (en particular, uno llamado “la danza del cascabel” y la ceremonia del primer 
corte de los cabellos de in niño), un cierto conjunto de procedimientos para 
enfrentar la enfermedad y, finalmente, una cierta estética en la forma de vestir 
(particularmente, la femenina). Casi todas estas características siguen, con una 
marcada precisión, la misma distribución que el idioma. Como ejemplo del grado 
meramente aproximado de la coincidencia entre el área cultural que nos interesa y 
las fronteras políticas que atraviesan las tierras altas de Lambayeque, Piura y 
Cajamarca podemos recurrir al idioma. Así, el quechua hablado en Incahuasi, Cañaris 
y las alturas de Penachí (muy cercanas a Canchachalá, en Incahuasi) no se restringe a 
estos dos distritos, sino que se encuentra también en buena parte de las áreas 
contiguas de Cajamarca y Piura. Se lo usa igualmente en el noroeste de Cutervo 
(“zona de Querocotillo”), en el sudoeste de Jaén (“zona de Colasay”) y en Chota 
(“zona de Miracosta y Sangana”); todas, provincias del departamento de Cajamarca. 
En el departamento de Piura, asimismo, se habla quechua en el distrito de Huarmaca 
y en un “paraje” llamado La Pilca (Fabre 2005: 38). Ahora bien, además de sumar, 
también es importante restar, pues las partes bajas de los distritos de Cañaris e 
Incahuasi no hablan ya quechua y, en distintos grados, no comparten ni conocen 
muchas de las características arriba enumeradas.  

Como dijimos, la misma distribución parece corroborarse también en lo que 
respecta a los ritos y, más importante para nosotros ahora, a la tradición musical. 
Así, hasta donde he podido verificar por mis propias investigaciones de campo 
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(aunque aún no he visitado todos los lugares que don Hipólito Cajo –según Gerald 
Taylor (1996, 5)- consideraba como quechuahablantes en los ochenta), el dominio 
del quechua parece coincidir casi exactamente con el de ciertos instrumentos 
musicales que podrían considerarse “endémicos” de estas tierras -como la charanga 
y el kinran pinkuyllu, por ejemplo (Rivera Andía, en prensa)-. De hecho, cada vez 
parece más importante ampliar nuestras pesquisas etnográficas no solo a las tierras 
altas de Ferreñafe, sino también a las zonas adyacentes de la provincia de 
Lambayeque y de los departamentos de Piura y Cajamarca6. Solo así se podría 
determinar con mayor precisión, los límites de esta área cultural. 

Después de resaltar las características comunes de esta área cultural, 
consideramos importante mostrar algunas diferencias internas notables. Así, pues, 
podrían mencionarse al menos dos diferencias importantes –o, quizá, 
determinantes- entre las tierras altas que tienen a Cañaris e Incahuasi como sus 
centros. La primera es de orden ecológico. Casi en la parte más alta, fría y árida de la 
vertiente occidental de los Andes, Incahuasi podría considerarse como “típicamente 
andina”: uno se enfrenta a un paisaje casi esperable. En cambio, Cañaris, más baja y 
cálida, está rodeada de frondosos bosques que albergan una fauna y vegetación 
bastante inusual y, por momentos, sorprendente. Mariposas gigantes, osos y pavas 
aliblancas de considerable tamaño, cangrejos de rio y bandadas de loros se 
vislumbran a menudo entre las palmeras y bromelias que crecen en estas tierras 
donde se han detectado, recientemente, varias especies no conocidas hasta el 
momento (Henning y Weigend 2009; Weigend 2004; Weigend; Gottschling, et al. 
2010; Weigend, Cano-E. et al. 2010; Weigend, Dostert et al. 2007; López-Mesones 
2007; Ayasta 2003, Koch et al. 2006 y 2013; Bussmann 2006; Bussmann y Sharon 
2006; Chocce et al. 2011).  

En segundo lugar, y contrariamente a lo que se esperaría en función de su grado 
de aislamiento, se percibe una cierta actitud conservadora en Incahuasi. La aparente 
paradoja es la siguiente. Mientras que Cañaris, el distrito menos accesible, tiene 
trazas de ser mucho más innovador. Creemos que una comparación sistemática de 
nuestros registros de música en ambos pueblos ilustraría con claridad ambas 
tendencias; pero es posible verificarlas, además, en la arquitectura, la vestimenta, el 
quechua y los rituales. Por ahora, sin embargo, nos contentaremos con plantearlo a 
modo de hipótesis, en los siguientes términos: el pueblo más innovador (más 
“moderno”, se habría dicho con certeza hace algunos años) y más antiguo, parece 
ser aquel que está más aislado. En cambio, el más relacionado con a la sociedad 
nacional y el de fundación más reciente (Incahuasi), guarda características que no 
parecen explicarse más que por una tendencia conservadora.  

Esta bifurcación de intereses parece incluso ser percibida por los mismos 
habitantes de Cañaris e Incahuasi. Ahora apenas podemos dar una visión parcial 

                                                 
6
 Sería necesario ampliar las investigaciones de campo, por ejemplo, en La Pilca (Huarmaca, 

Piura), Colasay (Jaén, Cajamarca), El Aliso (Querocotillo, Cajamarca), Rumichaca (Miracosta, 
Sangana, Chota), Guayabamba, Taurimarca, Casa embarrada y La Succha (Cañaris). Y, 
evidentemente, no se podría dejar de lado la exploración de las continuidades culturales de 
los migrantes de la sierra que pueblan hoy los barrios de las ciudades de Pucará (provincia de 
Jaén, departamento de Cajamarca), Motupe y Ferreñafe (ambas en la provincia de 
Lambayeque, departamento del mismo nombre), por lo menos.  
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(pues hay toda una zona intermedia que aún no hemos podido recorrer) de cómo se 
consideran mutuamente desde ambos lados –pues los habitantes de ambos distritos 
se reconocen como pueblos distintos-, pero es posible quizá señalar ya ciertos 
detalles expresados en los discursos locales sobre los otros. Así, cuando se los 
escucha ilustrar esta diferencia, los cañarenses opinan, por ejemplo, que los 
incahuasinos mantienen ciertos rituales que ellos ya han perdido7. Si bien el grado 
de conocimiento que tiene Cañaris de Incahuasi parece menguado por la ausencia de 
una carretera que los comunique; en general, hay mucha curiosidad por saber del 
otro y de sus “costumbres”. De hecho, es un tema de conversación usual cuando se 
enteraban que yo conocía ambos distritos. A pesar de las dificultades, hay un 
tránsito moderado pero constante de una región a otra. De vez en cuando, algunos 
cañarenses (de los caseríos alrededor de Pozuzo o Mamaqpampa, por ejemplo) 
vienen a Incahuasi, o a alguno de sus caseríos de frontera (como Uyurpampa), para 
visitar algún pariente, vender algún producto de sus tierras o apreciar las fiestas 
locales. Pero, además, en ambos pueblos pueden encontrarse familias algunos de 
cuyos miembros proceden del otro distrito.  

Para terminar este apartado sobre pueblos invisibles e identidades impuestas, 
quisiéramos notar un gentilicio que atañe a un instrumento musical: la “cañareja”. 
Este cordófono, que hemos descrito en otra parte (Rivera Andía 2013) es el único 
instrumento musical –y, de hecho, el único objeto- en la sierra de Lambayeque, que 
es llamado con uno de los vocablos usados para autodenominarse en esta región. Se 
trata, además, de una palabra ambivalente. “Cañareja” y “cañarejo” es utilizado para 
referirse a los habitantes de Cañaris, hoy, con cierto tono peyorativo. Dicen 
“cañarejo”, por ejemplo, a los que vinieron de las tierras altas, aunque vivan ya años 
en Pucará, el pequeño pueblo cajamarquino asentado entre el Huancabamba y la 
carretera que va de Chiclayo a Jaén. La palabra parece remitir, además, al pasado, 
pues se dice que así llamaban “antes” a los que venían de Cañaris a las tierras bajas. 
En cambio, en la actualidad, se dice sobre todo “cañarense”. Poco podemos decir 
todavía sobre las asociaciones en torno a ambas palabras o sobre la existencia de 
otras similares. “Cañarense” es probablemente el más neutro y, efectivamente, el 
usado con más frecuencia. Pero en ciertos contextos deja de ser peyorativo y se 
vuelve un motivo de orgullo. Entre copas, se dice de alguien que alcanza cierta 
maestría al tocar la charanga, que “¡toca como cañarejo!”8. 

                                                 
7
 Al mismo tiempo, se dice que aunque Incahuasi esté más “adelantada” (refiriéndose a sus 
servicios y su conexión con la costa), este pueblo “ha venido después de Cañaris”. Esto 
coincide con un documento publicado por Lorenzo Huertas (1996, 117) en que se menciona 
que la fundación de Incahuasi fue hecha por “indios” venidos de Penachí y de Cañaris. Al 
mismo tiempo, Cañaris es visto por los incahuasinos como el origen de ciertos elementos 
constitutivos de su cultura. Por ejemplo, dicen de los cañarenses que son algo ariscos y 
desconfiados, pero, al mismo tiempo, afirman que la charanga – un instrumento que les es 
entrañable -, proviene de Cañaris. Así, la llaman también “cañareja” y, cuando les pregunto 
por alguien que aun sepa fabricar charangas, sugieren que el lugar más adecuado para tal 
búsqueda es Cañaris. 
8
 Los cañarenses, además, hacen una marcada distinción entre dos tipos de habitantes 
campesinos en el distrito: los “naturales” (los que hablan quechua, se visten como 
cañarenses y descienden de tales) y los “provincianos” (los que hablan solo español, se visten 
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La bibliografía que presentamos a continuación pretende ser exhaustiva y es el 
fruto de seis años de búsquedas en bibliotecas y archivos tanto locales (Chiclayo, 
Salas, Lambayeque, Ferreñafe) como internacionales (en Alemania, Francia, España, 
Holanda). Aunque hemos tratado de ser lo más precisos posibles, hemos incluido de 
todos modos algunos trabajos que no se restringen a la sierra de Lambayeque, sino 
que la abarcan como parte de un tema más amplio o tangencial. En ocasiones, 
aunque los autores citados tienen otros trabajos que conciernen a la sierra de 
Lambayeque, solo hemos incluido aquellos que se concentran más en ella. 

Sin ánimo de establecer distinciones tajantes, y solo respondiendo a las 
orientaciones mayoritarias de las fuentes encontradas, hemos agrupado esta lista en 
cuatro categorías. La primera reúne a todos aquellos trabajos que tratan de algún 
tema que atañe directamente a la sociedad o sociedades que habitan al sierra de 
Lambayeque. Encontramos aquí, por ejemplo, trabajos sobre sus manifestaciones 
culturales, su patrimonio, su historia, sus posibilidades de desarrollo, los avatares 
políticos actuales y documentos oficiales o de archivos locales. En un segundo grupo, 
debido solamente a su predominio sobre otros temas igual de específicos, incluimos 
los estudios sobre la lengua indígena hablada en la sierra de Lambayeque, llamada 
“quechua de Ferreñafe”, o “quechua Cajamarca-Cañaris”. En un tercer grupo, 
encontramos las investigaciones sobre la naturaleza en esta región, que alcanzan 
una proporción considerable dentro de la compilación general. Finalmente, hemos 
agregado una categoría que sigue ya no el criterio temático, sino de soporte. No se 
trata de textos, sino de materiales audiovisuales: un disco que contiene algunas 
pistas de audio de la música de la región y algunos documentales de vídeo. Estos 
últimos son, a veces, meramente periodísticos o folklóricos (aunque hasta tres se 
concentran en la descripción del medioambiente); sin embargo, incluyen siempre 
imágenes valiosas sobre una región tan poco visible y explorada hasta ahora. 

  

                                                                                                                                
como en la ciudad y descienden de cajamarquinos). ¿Cómo soy visto yo en Cañaris? En 
general, soy llamado –cuando los cañarenses hablan en quechua sobre mí- un “mestizo”.  
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