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EL HUAYNO EN EL DIAL

La música popular andina, tal como se p racti
ca en la sierra, ingresa de modo sostenido a \0 5

medios de difusión poco anles de 1950. Es
un fen óme no q ue se deriva de los cambios so
ciales experime nt ados en el país luego de la
Segu nd a Guer ra Mundial, sobre todo el cre
ciente proceso de urban izació n por la fuerte
migración de la sierra él 13 costa, de las zonas
rura les a las ciudades. y en especial a Lima.
Tratarernos de exponer en síntesis estos pro 
cesos socioculturales.

A. La " andi nización" de Lima

A principios de la década de 1950, se hizo no 
tor io el incr emento sustancial del flujo migra·
torio hacia Lima. A di ferencia de la rniqr a
ción que tuvo lugilT en las primeras décadas

del siglo. el volu men era m ay or y la pob lación
desp lazada es taba fo rmad a por secto res rura
les. especi alment e de la sierr a, como median os
propietarios ag rícolas y cam pesino s. Segú n a l
gunos Investigadores (Co t ler 1978: 288). est
fenó meno respond ía al nuevo im pu lso de l de
sarro llo capital ista en el país que alteró la es 
tr uctur a residencial de la población. en forma
simultánea a lo s ca m bios ocu pacro na le s,
Como proceso de u rban izació n, se fue fo r
mando en torno a las ciud ad es de la cost a.
particularmente Lima, un crecie nt e asenta
miento en base a migrantes qu e no lograban
ser absorbidos de modo "normal" a la Ciudad.
Este grupo humano lograría una pa u lat ina in 
serción "marqinal" . según el término usad o
entonces, y que en nuest ros día s c onfo rm a
pr incrpalrnen t e lo que se denomina "sec to r
ter ciar io " de la ecooomra : el subp rol etar iad o .
Incluyendo los vendedores ambulantes, los
empleados domésticos, los t rabajadores e n
ramas de ser .... ic ios. y otros simi lar es.
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Que tU YO muc ha d if icultad
r epresen tante de IJ ern les
m uy esc ép t ico f ren t e 1 s
vend er las canci ones nop '1 l es.
N o se era ra q ue hubiera n publ ico r n u rn.
dar ara est e t ip o de mu sica. SIn o.rrqo I
éxrt o hl C Inmedia to , La cop i s d o C. .J l I O

d iscos se ago ta ron rap id amente. n
uno de ello s con dos iern..s e Ju n In uu
excepcional demanda (A rgued as 1 96~ ) .

Par 953. la cant id ad de tern s pop I res
grabados se incrementa, not ándose en tone __
un predo minio de la rnu sica pr overuen te : 1
Mantaro :

Región No . d d iSCOS d bl
( 78 .p.m)

II

o ll ~ l a n l JUmen to dese sus pr .
'-' mi ,' u cun umidores p r i ncr

nte qu r srd I 11 en L ima
la on rrusrn elocidad

, L l r I 1 ucsp l zad a la ca pr-
~ r.. ) En ¡ O ~ .1'10 d l 19 60 se

I p 1 11.:.1 ta p rod ucc ió n
1l_lu lf o sect ores ru r les,

. ' fl a inst alad a en el pa ís
Il ~, _ ' el la creciente 'lent a e

I ~ erus p opu lares y fo lk l ór r-

IJ LIl:~~tlJ:' de ve t~ se mu l·
r l zonu popul r S de la

.:;. n J I v m c ics. Se d eb€ men-
1 I U el proceso qu

rur al h era las ciu da-
rb no so lo se rnani h esta

n I uo b lac ro n de l carn -
l ' u n co ntr aparuda , rrn-

~ r n de natn t os cost urn-
." la las l onas r u r ales, Sin

1 -rn a , <cr á ~u f i I t e me no

Su re rnentos. Por ejem pl o.
.1t r v et se r icio mil itar obli-

r Ir 11-:I(Jnps que y hab rar: intro-
IllJClun ru ral ci or t as práct icas

11 i s. ldf'm a!o de ca ten id os cu lo
POI' lll..l ar te, I f lUJO rr-rqratorro

I J ere e e as racio nes de provrn-
I _ rj n ~ r , a C.I UO d q ue . co mo ya se

... , . íncul os co n s 's lugares
¡ m ' mo ie rm O q w lóe r ev r-

CÚ urnb : '1 f su vidad e ur ales e n 13

I el . ne act ú n ta m bi én co m o

ti !e I s novedad es urbanas en los
r P O. además de Dar icrcar act1-

11 .'~ rnodern l --aclón a Iraves d
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.. " y corno 1..1 co lonia h anca e 1" S IrJ
rnuy cuan t rosa en L ima sino la q uP gu I
da u na mas d irecta y e nstaru _ V I .L .1.
ci ón con su ár ea ind i gen a. es la r as o r
rican te de Sus t I ad ic ione . s t h en e
hrz o posrble la .n rc iacio d la u .ev
prospera etapa de i rnpr _ 1, ' J tono ,
u icas de mu su, torkronca andm DO'

Casd de de. l. ri mero, v O· ¡: r
'/ d l I d ~ CJ I d~ r !.J, 11. ... fldL IUl ld e J. L~ nl :. 

-a nua ca poo ía con tar con uns ~
cuente! ta n ° .n Li rn co O en I " de
p ar t arncn t os de J u n .n y p ;;¡:" ' ( " • ' 1 m
nor proporc ión. el' I ot ros depar tam •
to s de lil Repu buca , "

En 1967 , la us t d t i tul os de o rscn s '. '.
ciares d rn ús rca po pul , r SI." 11 l ' ar
men te I~ I numero de Ir S m il . , p {, I

u na decad a t ran scurn c en rr~ I p llrn _' ~

bccroues. J reqist rau n '1 :" o ' S ener
p opu lar es ndino s 111 I ta rnu- <. <.

cerernoru as y danzas más { ' adiCio na - y
piamen te f a k lor lC ~ tle lo e
nos (A rguedas t 9(,9 . . I rr 'rca , a I d

Ju n i n (Ja J y HUdllLayu )
A ncash 19

uancav tica 16
Cuzco 1•
A y acuch o 12

(To rnad o ce Arquedas L , 1

Según A rgu d ( t 957 , :;1" (1 ,.,. ~ I , ( n t r-
la can n d ad de d ISCOS d ur
region es andinas resoo no al r r o -
110 SOC IOCUIt ural d el valt d el c .
relaci ón co n los resrdentes le "

Lima ;
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En 19 5 el gob l r .J (j1>1gener al Velasco d ic tó
un a reqlarner l CIÓ n rJra las k lecornull lcacio
n es. Entr e SL;S di ~púsl tl' o s S e:.;ig l·(l qu e las
e miso ras rae .ales. pubucas '1 ¡JI ivada s. cubrie
ran su uroqr arnac.ón CO II un m íni rno de
7. oio dedicad a l " ústca Io tk t ór rca " , en
endrendose por ta l " aq uella q ue nace d irec ta-

men te de las tr ad rcrones y co s t um b res del
pueblo . ~' que en esp ec ia l es creaci ón co lec t iva
surqrd en zo nas no ur banas del pa ís" (R. D.
00 2·75-0Cl /D GD). Se nor rnaha, además, qu e
esta m úsica se d istr ib uyer a en espac ie s no
meno res de med ia ho ra de duración y repar t i
dos a lo largo del d ía, 5111 q ue se les acu mu lara
e n bloque ni e x tremos de la programación
d iaria . Au nque cierta s emiso ras dedicadas ex·
cl usivarnente a la d ifusió n de m úsica forá nea
i nclu yeron sólo la ver t ien te cost eña e n un pal o
c ial acatamiento de es e d ISPOSI ti vo , en gene
ral su ao l icaci ón signiíic ó un es t irnu lo para la
aparic ión de nuevos programas oe música an
d ina popu lar e n las radi os q ue no contaban
co n ellos.

Sin embargo. a los pocos añ os sta reg lame n
tac-ón emp ezó a caer en desuso al atem perar
se I Ir refo rmista del go bierno m ilitar con
el re-empl azo del gene ra l Velasco por Morales
Ber rn údez. Las e miso ras que no habían llega-

o a cu mnlir ad ecuada men te las normas respi
raron t ranq u.las. A pesar de que no se hab ía
dero ado ofi cia lme nte dicha reglamentació n.
las em isoras hosti les a la musica naci ona l
pr o nto cancelaron lo s programas que se
hab lan rs to ob ligadas a ln troducrr para cum
pli rla. En 19 8 0 . co n "1 d isposit ivo aún vigen 
te, p u di m o s com pr o bar que 8 emisoras lime
ñas d o nd a media (A.M. ) no con taban con
ningún " pr ograma fo lk ló ri CO, y o tras cu atro
ten 'an menos de l 50j o de su program aci' n de
dicada a la mús ica and ina. De este m odo ha
b ia 12 emiso ras de 3 2 , que re pr ese ntaba n el
37 .50/ 0 de las radiodr íuso ras hrneñas de o nda
medi a. que no cump lían c il la regl amer ta
ci ón (Llo réns, 980b) . Por o ra par te. de las
8 emisoras que enlonce s o peraban en fr ecuen
cia odulada (f.M. ), s ólo una de Ilas ten ia
un esp acio de medi a ho ra aed icad o a la mÚSI 

ca de las l onas no urbanas de l pa ís.

pesa r de tod o , los espec ies radia les orienta-
os los provi nci anos serranos residen tes en

Lima habian con t inuad o a u mentan do en estos
años . has ta el pun to en que, adem ás de rad io
A gricul tur a. en otr a em isor a ll egar on a cubr ir

950/ 0 de la prog ramaci ó n . Se trataba de
una difusor a de m úsica " moderna" venida un
tant o a menos en la d écada de 1970 y Que ha-

19

b ía perdido su lugar entre 1.15 " grél ndr:s radi os"
lirne ñas. al extremo da tener que I .matar
prácticamente sus horas d e transm isió n bajo
el sistema de alquiler o "concesión " a p rod uc 
tores indi vrduaies. La em isora no tenía nin
guna preferenc.ia especial por la rn úsic a andi
na, pero los únicos que ~ interesaron fueron
los produc. tares de "pr ogr amas fol klóri cos"
(Gu imet, R. : Entrev ista) . De este modo radio
San Isídro (1,4 20 Kcs .). autotilulada "la nota
elegante del d ial ". paso a ser conoc ida corno
"la nueva voz del folklore" .

Otr a emisora, Que hab ra sid o expropiada por
el gobierno de Velasco , tUIJO una experiencia
similar cuando fue puesta nuevamente bajo el
control de sus <If1liguos dueños con el segundo
régimen del pr eside nte Betaurvde. Sin embar
go. no se perm itió que los espacios and inos su
peraran el 60010 de su programac ión diaria,
a pesar que la r ad iod ifusor a se hab ia Quedado
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casi sin eusprc .aco res. Al parece' , la emi sora
espe raba su pe ra r Po i déf i t:i económ ico en q u e
había caído duran te los últimos arios de admi
nist raci ón es taL.l 1 y capi aliza rse a costa de los
co ncesionarios andinos para inte nta r luego un
"relanzamiento". Cuando tuera necesario
cancela r ían los con t ra tos de ia pro gramación
and ina para var iar su contenido hacia la músi
ca tropica l (Nashlro, J.: Entr evista). Fue as!
qu e radio Excélsior (1.360 Kcs.) se ap rovechó
de la i uerte demanda que existe ent re c ie rt o s
sectores de los migrantes <I n d in os p o r te ner
es pacios en lo s medios modernos de di fusión.

En los ultimas meses otra ermsore limeña au 
mentó nota b lemente la cantidad dA espac io
dedicado a la programación de música popu
lar an d in o. Se trnt a de Radio Oriente (560
Kcs.) q ue d e 5:30 horas diarias de " p rogramas
folkl órlccs " en marz o de 1981, pasó a 16
horilS diarias en mayo de 1982, cambiando in
cluso su nombre por el de Radio Folklore
5-60, Se convir ti ó as í en la t erce ra radiodifu
se ra capit alina q UE': ded ica más del 750/0 de su
tr ansmisión diaria a los provincia nos residen
tes en Lima ya la población rural del departa
men to .

Si se toma la actual programación radial lime
ña en toda 5U var iedad, se pued e ver la ex pre
sión de la segment ació n socia l que se manif ies
t a como contenidos musica les. culturales y de
av isa]e . E n un extremo tenemo s la existencia
de hasta cua tro radi odifusoras dedicad as ex
ctusrvame nte a la trans misi ón de "programas
folkl ór icos" co n músic a serrana, cuyos dircc
ta res, produc tores y locu to res so n en muchos
Cd SUS art istas de origen andino y Que en gene
r al son t amb ién migrantes ligados él cierto tipo
de act ívid a que se relaciona cul t ural y social.
men e co n la situación d e l " p i vinc ia no serr a
no en Lima" . El financiamiento de estos
es pacios radia les depende de co merc ian t es en
su rnayo r í d e or igen p ro vinc ian o y de Jos
q ue realiza n act ividade s econ ómicas relacione
das con la po bl ación rn íqrante. preferenteme n
te serran a (t ranspo rt istas interprovi nciales. ur
banizacio nes po pula res y comités de vivienda,
ac t iv id cd es ar t ist ices de 0 1iqe n an d ino, venta
de discos o de instr u ment os musicales se rra
na s, restoranes , sast rerías, ca rpinterias y ot ras
act ivid ad es d e servicio da ti po "artesana l" que
en su mayor parte se desenvuelve n en las
zonas " ma rg inale s" d e la cap ita l) . Los ho ra
rios de transmisió n de la mayor ía eJe progra
m '1 ~ de este t ipo se u b ican en horas de madru
giJdil, entre las J y las 7 de Id ma ñana. lo cual
tamb ién significa una orientació n muy precisa

a los sectores de la población q ue po r el tipo
d e act ivid ad que d esempe ña n pueden escuchar
radi o e n esas horas, Por ult imo . el ti po d e a VI

saje es muy abult ado y esta orie ntad o a la po
blación de mas bajos in gre sos econó m ico s.
mi en ras que e contenido , co mo ya se ha des-
c rito, es t á ded icado e~pecif i amen te a la po
blac ión provinciana de o rigen serrano (L1oréns
1981b),

En el otro ex t remo se ubic an las pocas emiso
ras que funcionan hajo la m odal idad de " fre
cu e: era rnodulada' {F lvl) . Sus espacios radi a
les con tienen a visaje dir iyidu hacia lo. grupos
de la pob lacró n con alta capac idad de consu
mo, en par ticula r de tip o suntua rio o de art í

culos de lu jo en su mayor pa rte de importa
ción . También hay av isaje de lineas aéreas in 
ternacionales y servi ci os exclUSIVOS para las
clases Itas o para Inversionist as, ejecut ivo s de
empresas, ren tistas y banqueros. Por otra par
te, h y p roqrarnas en eros usp.c iados po r una
sola f irma co rnerci at o empresa muy solvente
econ ómicamente. En cuant o al contenido , en
la may or ía o e esta s emiso ras se esc uc h a ú n ica
men te la m úsica oe origen foráneo llamada
" juve nil mo dern a" y que en u may or par te
t iene tex tos en id ioma inglés, Las escas as can
c iones qu e so n e n español prev ienen ta mbié n
del e x t ranje ro (Es pa ña, Ve ne zue la, Méxi co o
Argent ina). Inc luso hay programa s que se di 
fu nden en id iornas e xt ranjer os (ingl' y ale
m án). como n ot rcieros y da entreten irment o.
ded icados a las colo nias de extranje ros resr
dente s en la cap ital y en especial para los eje
cu t ivos de las em pr as t rasnacionales con
agenc ias en Lima. Ade m ás. hay es pa cios de
música pu u corne rc iaí. com o el j zz o la rn ú

sica clásica q ue so n ausp iciados por las m ismas
emisoras o po r alguna pode rosa emp resa que
p crrnite evi tar 1.:1 re:u rrent e mención del evlse
je o p ropaganda. Es mu y signific ativo a l res
pecto qu e la locutora da na esta ció n de FM
en irna dac lar ara: "Mi proqrarna es pare gen·
te de clase 'A' y no para que lo escuchen en
los Bar r ros Alt os.. ," (El Dia r io, Lima. 15-V
1980, p. 17) . Ot ras erni soras de FM rec iente
mente Inaugurad as se auto denominan " la fr e
c uen c ia fina" o " super F ~J " , refor zando en
sus oyen tes es a imagen de p rivi legio. exclusi
vi dad y presti gio socia l que se a tribu ye a la
programación mediante lo frecu ncia modula
da. Por último, es importante destacar q ue la
música popul ar peruana casi no se d i fu nd e po r
estas em isoras. Ape as I I na de ellas cuenta
con un espacio de música er ioll , t ransmi tid o
en tre l ~ u ne y tas dos d e la m a ñana , do nde se
escuch a sobre to do " arreglos ins trum entales"



de valses y polcas 'un to a no que otro Intér
prete cn ouo del momen to . La m úsi..a andina
es casi mexisten te, ausencia rola excepcional
J len te cuand o se Ifunde El e óndorp sao V l r
genes del Sol o La pampa y la pu na. siem pre
en versiones inst rumenta les o en forma " estili
zada" . Otro inv it ado m u y o casion al en est os
espacios es el guita rris ta i y acu chano Ra úI
Garcia Z árate q uien . para la men tal idad de los
program ado res, vien a ser una especie de
" pr oducto no trad ici onal ser rano de e xporta -.. .,
clan .

En las posrciones intermedias de la gama en
cont ram os co mbinacio nes menos def inidas ,
aunq ue parece haber un a tendencia a combi
nar largos bloq ues de m úsica t r op ic al for ánea
(la l lamada salsa) con m úsica cri o l la y con
" baladas juveniles" en spañol au ric u m ter
p r etadas po r ar tis tas e x tr anj ro s. La m úsica
tropical peruana (la ch ich o curnb ia serran a).
en cambio . aparece más bl n en erniio ras : on
al t a proporci ón de " p r ogr m as f o lk IÓric: os·' .
Es raro encontrar em isoras qu e com binen ro
gr am as d e ch ich a con los d música cr io l J , y
m as rar a a ún es la co rn hmaci ón d e pro r mas
salseros con " program as fo lklóric os" O de mü ·
SI C3 serrana. Esta tendenel es más no tor ia ~ n

las em isoras d e p rOVinCias. sobre to do l d ~ de la
sierra. Aunq e ambos t i pOS de emIso ras p .
recen orientadas a un pübll co de c la e ~ medl s
y populares, en las inelinad¡ s a la i Isa h a y
may or <l 'l i S<l je de las grand.s empl esa ~ I 'J E:

producen articul o d _ muchD con um (.; a·
seo sas, dentifricos goll)sinas', jabones y d le r
gentes). mientras que en las de chi ch il y hu ay .
no el avi~je t iende a se:r de pequeri3s em pre·
sas y de servic ios.
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En resumen . se './ de pre; ar en este med io
de d i ' u si ón .; a J~OCl a Ión ent re s t o r SOCIO 

econ órmco y c onsu m cu ltJr 1. Por u n lado,
1,:] mu le ndin a Id en ti flcuJd (.011 tos sec to 
res urbanos panu l res qu e habi ta n 1- perifer ia ,
el Su may or parU d ori gen pr ov: ci ano-serr a
no. Por otra par! , la música Im án _ ~' la eru 
di ta es t': res nt , Jun to co n rogramas de
i iomas e ~ tr a f1 j ros. en las ern isoras .J rJ'?n{
d as Li los gr r: o mas altos Inyresos eco n ó
m ico '1 n iv el 1..1- •... d a. En rn d ro de sto

polos. lil rn ' SIC S Is tie nde er a o lad con
la cn c n . rn ren tras que I chi ch se agrup co n
fa and ina ~ ern pre con srderando la fJr.')d c rnn
rad ia l P~ r n .esan .; - , a I I r q ue la aso-
( ¡ac Í'.H'l no _~ 50 1 (.)(1 I n SIC... , y u par
cada n po d MUq Ca hil _ uro _5 '\0 de , -cu ci o n ,
rerert;IIU , cornu ne; ¡JI Il r ,he n:.e a..oct ano
sa r'1 :'JI:a, v c,-,n terudos eult ur ates n rl ral

q u se en I IC.. 1 e J r· el t ioo ¡jl.í mu rca
s/ ec i i 1-0:·

O. La de sfo lklar izac i ón ndin

Es irnp rtan te señ lar tos arnbros qu .x per i 

ment a I pr o: ucc.ó n musr "1 nd ma an te e l
cr e I n t e ¡J ~ l) '" l J Illdu:. t r l d l :'CO<;j r r, .:J y I d

rad Iod : fUSII:' r1 corr-o canal ) de d lfL I n. üe
v ánd o le a u n p ro9resl v... d i o lk lorl ac ro n .
E n pr lT1 I ru a l. s: OE b ten r a n - U" t qu e
el rrus rn o J ~ C: i d lÍu sl n d isc grá llca siqn i-
f lC ' n can bl J~ lo 1.. r IL ~ r d rcr o n ates
lo s mo er n o;. y ( 1 r co n siq , ,1 I rnu 1(" an 

dma IIl ~ r ~S- ~ I d in érruc (J l; lo i::: I S m asi

vos. D( "ste L r..b.o se d r I aron ot ros. Ante
la Jp ro p l.:J I.. un ~ r 1)' o t r o derechos
de au tor ía por ~ r e de la.. I que ras, los .n ter
p ret es de mu~íw nd in :> vier on I pu' sad o s

ragls l r I co m pr op .a muchas ( <5 -ones
q u ha s en ronces hab l' n Sido tr nSflll t Idas
o ral rnar t '¡ In ue ~ _ con ' cier a t:ll u t or 01 1

':liria!. Cuan o ;:.. erro JerT13 Sla o co noc r
do . se o t o r rnb iar IIJer rnen letra
para atr ibu u se ra. Fue si apar _ 1 ron lo s
" CO fT'l p 'J ~ 1 ores folk ló r ico· ··. 3f1 0 .> el lo s
m clu so rll~ '. r u \jl ~ tra r U f lc l d l ll le ll l

" sus o b r~ ~ " :r lu l.:. r iara n e:'1 I As o-
iaci6n ": . rL. _na u res y Lompo Itores

(.A.PDA VC) _

l) esL r1 o . en 1972 f Iguraba n 1,j8 ··com·
pOS lt or - 5 fa l ' IU .ce·" Ir d i os en la A P 'A y e
hat',i nd , ~ 'J I Ir _ m a:. de: ..000 oc r ~ . ~ntre

uavllo s. ITIU o/: _ - .11 , hu y-
I rsh Y '::l ·n e o. m ... n ti
gas . cho r.g in mu s r I
d nz a de Ij r 5 ('• . . : V iv !le 1 9 7 3 ~ 9 3 y ss .) .

Pero lo s, r re. n L ) ll mi t ron 3 apr pi ar-
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se de temas antiguos sino q ue ellos mismos
empezaron a componer temas que eran
nuevos aunque manten ian IJS caracter isticas
genéricas del reperto ri trad icional. Pero la
voluntad implicaba también ajustarse a la for
ma de di fusión n ed em a: se redujeron textos
y mú sica para que cupierar en el tie mpo de
grabac ión. alte rándose la estruct ura anterio r
de géne ros como hu aynos, mu lizas, huaylarsh
y carnavales. Los géneros más anti U OS , como
la música de marcación de ganado y de o tras
ceremonias campesinas andinas, fueron tam
bién reducidos cuando se vert ieron al disco o
cuando se llevaban a los espectá cu los públicos
en las ciu dades .

Frente a esta nueva realidad, los compositores
serranos vieron la necesidad de agremiarse
para defender sus derechos de aulor y tam
bién laborales frent e a las disq ueras ya la pro
liferación de presentac iones públicas en Lima .
Surgen aSI varios sindicatos de músicos e in
terpretes an dinos. algo no conocido antes en
esta vertien te. Es interesant e me ncionar que
la pr imera agremiación de este tipo, fundada
en Lima a fines de 1949, fue reconocida en
1950 por e l gobierno . Es decir. ante su cre
ciente actividad en el medio urb ano y bajo
form as comerc iales, los músicos andinos se
ven forzados a ped ir la pro tección oficial, o al
menos su recorwcim ienlo.

Los ele mentos señalados imp licaban aSI' una
creciente desfolklorizaciór de un arnpho gru
po de mús icos que inicial menle no habian n~

cesi tado estos mecen isrnos propios de un a
práctica artíst ica en un medio urbano moder
no , Pero la desfolk lori zación no sólo implicó
el pasa del "a noni mato" en fa creación al re·
gistro autoral y a la agremiació n en la ciudad.
La difusión masiva por d iscos. y luego por ra
dio. rompió con otra caracter íst ica tolklor ica:
la difusión geográfica res tringida y ub icable.
Gracias a los medios masivos. varios intérpre
tes andinos lograron hacerse conocidos no
sólo en sus regiones orig inales sino que logra
ron ampl ia popu laridad en Lima e incluso a
nivel de todo I pa is. Bro taron asf en pocos
años las "grandes f iguras" de la música andi
na, los "art istas co nsagrados". Esto con dujo a
la profesionalización de algunos mús icos de la
sierra, aunque es nece sario aclarar que sólo
una rninor ra de estos art istas se benefició eco
nómicamente de esta nueva situac ión. Los
mayores benefic iarles fueron los empresar ios
de espectáculos y las empresas d isqueras. Es
int eresante destacar, en este aspecto, que algu
nas canciones tradici onales de la sierra han

su perece la di fusión regiona 1, llegando a ser
conocidas y asimiladas en lugares donde nor
malment e no se les ejecu taba, deb ido en parte
a la difus ión por medios modernos que logran
alcance nacional. Por otra parte, hay cierta
asimilación de algunos cantantes y artistas a
zonas o regiones musicales que no son las de
su nacimiento. Por ejemplo. dos de los más
conocidos cantantes identificados con la re
gión del valle de l Mantara, "Flor Pucarina'' y
"Picaflor de los Andes", no son or iginarios de
esta región . La primera es de Tacna y el se
gundo era de Ayacucho.

Hay Que señalar, desde otro aspecto, que la
creciente asimilación discográfica y radial ha
llegado a imponer un cambio en la producción
andina, tendiéndose pro gresivamente a una
homogenizacíón de estilos musicales y a la
pérdida de las variaciones locales serranas.
Los matices locales son desplazados por una
versión regional estandar izada en la ejecución
de tos temas tradicionales por los nuevos gru
pos y conjuntos de música andina. Por otra
parte. el prestigio social de los músicos serr a
nos ya no se mide tanto por su aceptación en
su lugar de origen sino por la cantidad de dis
cos que ha grabado, por sus presentaciones en
teatros ca pitalinos y su aparición en los me
dios de difusión moderna (cf.: Vivanco 1973 ;
144 y ss.). Incluso alguno s son valorados por
sus giras internacionales.

En cuanto a la radiodifusión, los artistas "fol
kl óricos" descubrieron en pocos años sus po
sib ilidades como medio para aumentar su po
pularidad más alla de sus regiones de origen y
del alcance de los canales tradicionales de
transmisi ón. sobre todo entre el público serra
no residente en las ciudades o que estaban en
creciente contacto con los medios de difusión
mas iva. Así, algunos de los intérpretes andi
nos empezaron a produc ir y dirigir "progra·
mas folklór icos" desde los años de 1960_ De
tr as de esta inic ia tiva se encontraban muchas
veces las empresas disquer as que buscaban
promover sus ventas. financiando las espacios
rad iales para sus artistas. Sin embargo, los
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p roduc ir oLJ . r-_ p lus '0 r '"T1 "I_ , .l , ~ 1 ... . r a
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d e arn iqo s" y " gru po s de ad mn ador es' di:
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di anas " I ~ di odt f us. óo l i me ~ u ue so r .ir o 
l uc iuo s, d ir i id os O ru rnados p o r " a r u st as
to ikl ór rco .. de la sierra ( lo r éns 19 81a) .

D e cst -no d o , I Indl .st r i a i c nogra f j':a :.' l ,j

rediodr f uvr ón «an oos io ur ad ' LJ? <~ I g u n os

"r ntérpre te s f 01k lo re " o ~ Jn 1an les de m L;~ i ,

C;) popu lar andina Ileguer; a ser mu y ce rio - l·

do. mas ' l' ,j e su s reg iones d e nri g-r l , 11!l 

p llando : 'n" erab leme·' te S'.J ¡... ,j b l lco In ,c , i

y pro yect¿ndOSE sob -, 10 5 e nl ro ' u r ~ ')11 " "/
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En (Ui!1l10 oJ iJ Id en tl e lll l rr l . ~t · ¡ ... ,":•.

m en r ueve dl la pn p -,I r ,<.1 Lo na l. I I
pu edl? dqu lf Ir un ':an tar,L 'E .:l sierr a IU ' ur~

c;{p reSJI' I . par le l ' n d e r~ · '~· ntes La r ·... n ~

de nt ro n IJ var iedad V o ív rSld d r e'1I'. n I
q ue hasta abora se rnan len!:: n I cult I mu·
sical () -Id ,n . Se rp. h.:ssan si las barre IOC 
I y regl ' na le de ide nt id2ct, ;)lJ r lq J e 1-' : ': 1~t2f l

las caracteri t l C3 S q ue Ind lc dn ei J 9 1' de 01 1-

9 n. E fenorn no. 1 l . " no h " r CI Ido i3
Jt nc /o n l' _ • porlriJ c.r u ¡r¡ d ' ( I ,) de

u n p° :)c - 1) q l.J 1 r d -f l ll aciCt I m:lSlflCaCI¿r,
y horno .11 " i zdc, ó n , 1 el Ilu ra I r dlc ionar
and ln '. d 11' . , 1 mr:lu .do en la r.lIe cup 
c ló n ~obr I 1 en Idad CIl ltu ral de las clase:
po pu lar .. p ' r¡J n3';.
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En est-; sent ido, _ plJed ~ suponer I y n
p rc ceso de .nt r c io n musical en I 1dente
;]r¡d lnd, rjn 1.1 cua l I s va, I aad s e: remas esta
r ían desepareciend o. Por u n lad o , la ~ I;!X re
sienes socladas J los sectores se ñor i les pro
v rn l ; n ':' 5 d I;! JO! s .e r r (co m ~ t concertist a e

uit ar i J " y cucna la} pierden Su b se ~ c ia l
or iqma l, co nvir ti éndose en un p rod uc to d ex 

por tac ión. rruen ras que las expresiones m ás Ij·
qadas J In ' c ic lo agr opecuar i os de o s cam pe
:ll no <, sr'" an os (co rno I mú sica d e la marca
ci ón d t ' na.jr.. dí: la sie m bra ~' cosecha) van
C y .:!nd ,,'1 esuso p r la moderniza · IOn del

arT'PO .¡ I P-' 119 r ac rón de lo medios d, difu 
s, ,,- lO t: f 1'.3 ,

eamo oar re d~ es e proc '() e In o r ...Ió n
and .na . adem ás, gran pa rte de: as : _rl ' 11 las
n us!c es son dlCl da .. u€sd · Lrma. 'J I ~CI;):' a l
acceso Lo 'len n :1 r tos .' _c tor¡>~ d . nu qr n 
t 2S • -'r "os 11):' medios d€ d.I usro n. Tarn 
bi é: S€ 'u de: no ' cirta en de el a la in t e
qr acon regio na, ero l a ual ha . l eg l rl _ que
log r (I r l'r m n -. rl .- " o bre o tras en UI pro 
CI~ SO d <: In-orp rar : n de I lo cal a lo , glo na l.
ASI, la m úsrca de l rl1 ntaro p:r, J de de ha
ce 'i] jgu r . dec adc s come I d n a/ or uer za
en ~ _ t r:: r 'OC€S O d Int(!gr CI I no .\ ,_ I na n
d i na , hJ bl~ n d '" d e. P azad o a lo cusqu eñ o
co m 'J rel.: en ,\, (J e l~re otl po ' ,'" I I d ,no y
co m :,..~ _~:prrSI"n " magen " c l ' le. ":-1 p r
ro r ,d, . r Jnt~ h sta hacl:: un lJS t¡' . 1 t f,os. €

est? [frr d ij, la i n lw r, 'Iu" se "'1 1 ' 11 l il ludad
del hill I n ll andino cc'm un II ,d i (J1? 1 a _o t it a
n O l o -,gn rl . i r ) - t e j ' rn lan cÓli.::amc nte SU

qupna "1 medlLJ de . pu n a ent re rum s
1I1Clll"-,' .. Jmbi p OI la d € I 5 'JI cro_ ... ~ nZ3S

'" JUrJ l n '.J 1;1\ pot er ,te-:: O rl e IIdad"s ce I ,;; ~ or'
que..l !> ~I b(J n ,j ', d Id SI€: rra c,_n r ~ f _<..--.

,
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DE LO FOLKLORICO
A LO POPULAR

Se ha sostenido en ciert as oportun idad es q ue
la mús ica cr io lla nace cu ando la m ús ica e uro
pea que se p ra cti ca ba en los ar ist oc rático s
salones de Lima ll ega a los callejones costeños
y se combina con aues af roperca n os en las vo
ces y las ma nos del pueb lo (Y E ro vi , N . 1980.
1982). Los sector es popu lares de la costa, a
principios del siqlo. habr ían hecho de lo im
portado un prod ucto nacional, sie ndo el valse
"expropiado de los sa lo nes y recreado en 105

barrios populares". Segúl co ncepciones simi
lares a las anteri or es, d esde es~ mo mento la
música criolla habría sido una forma de expre
sión au tó ct ona de la cosrnovi sién pro let aria i i
rneña, len iendo una au t o norru c reat iva que
s610 sería alterada cuando se inicia su comer
ciatización en la cuarta décad a del :;iglo actual
(Stein 1982); aunque an t es ya nil b í,) del inea,
do sus car acter i sticas parícu lares. "alejan
dese mas y más de sus raí ces eur opeas husto
cuajar en compositores e int érpretes que per
feccionan est ilos y sienta n ascucla" (Sant e
Cruz, N. 1977a).

Detrás de estas concepc iones erec h aber la
suposición de que las clases po pu lares co ste
ñas tenlan a fines de l S'910 XIX, o p rincipi os
del XX, cierta Inde pendencia en lo cul tu ral y
artlstico de las c lases med ias y altas de la so
ciedad per uana. y q ue adem ás habr ran tenido
una volun tad decid ida pa ra hacer SUy O o que
se practrcaba en I il ~ ot ras elases 50 CIales. E s
deci r. que ten ja n ~ lIS p op ias exprasio (les ar
t isticas pero su af án loca li sta las l levab a a lo-

mar lo euro peo para dalle una identidad lime
ña, ro cu al l legar ía a su máxima realización en
los años de 1920 y 1930.

Por lo que se ha visto ti lo largo de l presente
estud io. sin emb arq o , podemos cfirrnar que
las clases populares de Lima no tenian esta
..au ton om la cu lt ural" (1). men os aún en la
tercera década del presente siglo que es pre
cisamente cuando la música criolla atravie
sa una cr rsis profunda al ser de splazada de sus

mbientcs más proletarios. La adopción de
m odas foráneas p or las clases p opu lares lime
ñas es tul que o bliga los compositores crio
llos a red efi nir sus est ilo s nara ooder ca mpetir
co n las no vedades m usica les oe l ex ter io r. En
cuanto a 10 5 co mpositores mismos. por otra
parte, no se puede decir que tenían una volun
tad firme o u nán im e par a defender lo tradi
cional peruano frente a lo nuevo foráneo.
Hemos visto Que su actitud variaba desde el
extremo de rech azar lo extranjero de modo
explicito hasta la de vacilar entre la dedica
ción a lo criollo y la dedicación iI lo foráneo.
En todo caso. muchos dp. los co mpositores de
la tercera décad a del siqlo XX cult ivaban am
bas vert ientes y lo lucía n i11c1 uso en las f iestas
mas po pulares, ha bi éndose varios de ellos ini
Ciado como interpret es de los gene ros cosmo
politas del momento (2).

De este modo, la rneyor re de los compositores
integrantes de la Generación de Pinglo pugna
ba po r manter e se en las preferencias de su
au c ien c!e. a costa de renovar el estilo de la
Guardia Vieja en la dirección que imponían
los gustos populares del momento. As¡', pues,

(1) NOl elO qtJ es ;e co nc ep t o de .. ut c no rn Ia cuttu ral " os dlHlnlo 1 Que 101 o b re ro s IIme n os es ta 
, (a n 1I1111nOO 0 (1 l o ' ].. o n lu p r lm Qr oS d 6c.ad H dClI Sllllo, s~ün aurgl y Floras G.,ltndo (19BI'
l :l ,'l) \ " (u na) c.ar lC lc r HlC ~ c et Jo ven pr o letil rlado peru..no 0 1 e l In ronlo dEl for mula r o d sa r ro
ji r UI14l c ull u t cJ po o u la ' cireren te. El f nOm no fue 111:1111 o por q ue la rnayor í.. d e e$OS !rolDa
I.óor~ a ra ~U ~D"I . (• • •) (¡~ cu llU rl lu t ~ noml ra u"a axlg neta n 11 m ad ld l e n qUil la IDc l&
Oa d o IlV.!lIq tJlC.. 1I rncnop o uzar la ~I d a rn rerectuat Qu iso molr g l n ~ r por cc rnotero :l 105tra ba /Ido
re•• <:"' Io <.lcn 6mJOiO> p .hll r n I1 "l ll nOr anCIII " , (.. •1 a l Ibd o e I1 acnv l d ~ d p r IDd (s tlc: (d es.·
pre da por " 1 "C~ y ll a ' I:fO; ti no o tU S p r op ios e ro s IIr j f lc05 ) . cxllt lero n conlunt cs
".,...:I <:a l" . c ompo . ll or ... , o .' a> de I tro, PO.'III y c rrCl:Iú\ cU lt u r l les l . . .1. L os ll nl rQuLU~s

Cf i o n n la no<:es IOoo. d ruont e rre r y cOIlXl IIO., \1 a ut o no rrua O. los {rllb Ja d or y l u p l ron
proc ·d . Con IOd s<> cuOn <:la , lm/'n ~ s l a. ~CUV\ Clll O~ er n rll4l1 za aal soro por tra blJ aa orcs y
eJ \ aban rn tar n CCl:>11 'Uu ,610 • u n p úbl ic o d e o tl r OL y &r lU a noS ( .• •[", P e r ro v ll t a . r
m o ... lml.nto . r.a rc:¡ u i ~ 1~ wn ten d l.) Que l. t2ut on orn i4 c ull u r. r 0 0 J CIAlf,J t r ¡ Ol kc:a OU I conus u
.wloul , lr "' <l lcl ó n y " cu!l u r l unl v n .. l" en lO ' m 1ndeD n c ie n t " " 1 c 14:¡,o l o o m ll"lln t , .au n
q u n Ins eon l .m ld os cu ll u . 1I fu a n lo . ml.mo! (e l . II m b l6n P~J . J/I 1 9 7 9 : , .2). s' r r In t llrMln to
Inv tl ll..r s i lot co nl n ld ", m u sica l '. p o r ¡. m p lo , , . Iv ln d lcad o s p o r lo . a llu q u l' l " r l n 10.
r" lImos Que t . n ian ! m p l l ~ aU ull ó n a nt ro I ~ ¡:: o bl clón II m c l\ ~ , va l • y po lc~1I c rl o ll s .

(:tI A Ij)cJ llOl n lJ I rllooros ( Bw <;l l y r lor lllo GlIll nd o I'l¡H . 1ft 1I 0 0 p a r ..::. n c o m p . r t lr o l• • co nc hl'
s l o n O ~: ", ..E I na cIo nali sm o el la abc lld ll el I )0 no lu (. . . ) .610 u na pr .,¡cu pa<: l ó n d o In l olo<
l u ~ l ll ~. l . . .) l1em os r e(er ldo 1/1 p rese nc ia d" acllt u a nac io nAle s "n I n.. el n to pro l e l~ 'I ~do.

Ae~ l 'll sl lln lll Qllvo q UI el na c lon.. lIsm o ' " vaa; r !am blén •• " Ida co ll d l.. na l .... 10 1m , o n com
Pl nla l c e t Ir o Incal c D, se em pel ó 11 al funo lr I~ mU lla er ia l ( la ' .... Ictl El C1 nc lo n u o d Q
U rna contr ibu yó d ec:1I1va m en to n la I e.a l . Ircl uso a l<;lu no s ' Io n," Adm lll fo n I ~ m a,ln rD y

1> \ nu ay no ( ~ Ic ) " . En r IIda d . no i.l b~mO I ele a6n Cl /l \oCl n ll llOt n lclo es tA Inl o r mac lll n y.l QU<! I'O

n 'y CltDI Ilipec lr s P l r 3 es l o s I'P . Ios.



25

, • ' I , -" ( SE I

oJ . el • r " e O;! I

la ve rl le
5(; I at I r l'

c r to l l) " q Ul'
l1iÍ t id ':', . jr) '

vu ::; C'=J rl ,' lu_1 l .'

I unq u n -Ir. I r

fE: n 6l1oenlJ, od
'alJe Id .' Lf di 1r

ara la ('nie" !. ,_, io l l , s:n rnbarg:l , est ro -
e s ~ It' n SI,.' l' n ':\1' o I m Il:~ n t r e I
m tNI3 l)(,rn 1, r -"'ursa .ue se

il?rd _ - rn :d d o J , lo .- . lIeros
trad lCH l a/ ''?r;;-,o n de
la m oe
/ S ' = ; ..: to ~ no

as e ,. · ~ , dl lj r r¡;o s
t rad lCi.') "l I _ ~ wr l ·

er r

egun I , ( J Ir, q mas '.' ls l , _ pue a f,r-
n J I q ue ia " ¡>< 'n .:: lO eJC al<' ..,;-:l i IO ; 1 :>e en -

cue ro r pl - c ~, '(l " e " ,n po
CJ , (llapa o 11 (,': es pec rü c , de u 0 '_' n ouo .

Tam poco S[ s .10 en e ert il:' -ardCl'" isu cas
nus icares r 1 1 • 11o.. -.J 1) r!1 105 • ruf1uc l ~ artís-
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por ejemplo : Acosta Ojeda 982b ; Grand a,
Ch. 1982; Polo Campos 1982).

En b se a I s procesos d creaci ón y di fusi6n
musical q ue se ha visto a lo largo del presente
trabajo. quizá pod r íamos \ islurnbrar algun as
tendencias hacia I conf ormacr ón de Ident ida
des mayores q ue las locales o regionales. Apa
rentemente esto ha sucedido ya en la música
de la costa, creándose u a gran contluenci de
expresiones y gustos pop ular s de los sectores
n edios y populares de los centro urba nos del
litor al, bajo la categor ía de " n úsica crio lla" .
En la sierra, en cambio, aún (JO parece haber
una co mple ta int egrac ión qu e ident ifique y dé
unidad a todas las regiones, aunq ue si hay una
clara tendencia hacia la a rrni lac i ón regional
de expresiones locales, algunJ e las cuales
tienen mayor presencia e 1 los medios modero
nos de di fusión. Sin embargo, parece haber
una te ndencia a la coexistencla de gustos tra
dicionales en un idades m v ore con luer tes
rasqos cosmopolitas. n I caso de la música
criolla, hay cier ta identidad co n la m úsica tro
pical que vien de las gr ndes urbes del Cari
be, Centroamérica y de ueva York. La
música andina, pur su pa rte , t iende <J cae: .sn r
en las ciudades de tod el Perú con la llamada
chicha o cu mbia en in , la cual tie ne quizá
mayor difusión y consumo global que la m úsi
ca cr iolla.

Proyectando las conclusiones de este studio ,
aunque advi rt iendo que ser ia necesario mayo
res invest igaciones para con firmarlo. oodr í 

mas decir que a pesar de los procesos d
hom ogeneizac ión e integr ción cultural que s
reflejan en la prod ucción y difusión musica l,
existe a ú a agrandes rasgos una situación de
p luricu lt urah ad que tiende a confluir hac ia
dos gran des ca tego r ias: lo cr iollo y lo a ndino .
En el primer caso se nota un mayor integra
ción y la desaparición casi complet de los
rasgos regionales para confluir una so a rna
cro rregión, la costa ; las ases soc iales de esta
cu lture o vert ient e musical ser ian los secto res
po pulares y med ios t radrc ron alrnent urbanos
de las ciudades coste ñas,

En el segundo caso s advierte to davía la ex is
te ncia de i ent idades o r fer ntes regiona les.
aun que Jos más locales o específicos se borren
y tiendan a er sirn il udo s por los regionales
comu nes rná amplios los departa ment os
serranos. Las bases socia les de est as referen
cias and inas so n, r un lado. los sec tores
rur ales de la síerr que no han aba ndo nado sus
lugares de or igen i han otvrdado del todo sus

referencias regionales. Pero lo que s novedo
so es que, pa r otro lado, ambién hay bases
sociales de esta vertiente ndina p lu n rreqlonal
en las ciudades costeñas, sobre todo en Lima.
Son los sect ores migrantes de la sierra que se
asientan en las urbes los que po rtan elemen tos
regionales a ellas y los reproducen en alguna
med ida en las ciud ades, n parte co mo uno de
sus recursos para la adaptación urbana. En
ciert a medida. las referencias regio nales de los
serranos result a fu ncionales para su p uliar
adaptación a la vida en las ciudade s, las que
no les ofrecen una abso rción proletaria o capi
talist a co mpleta ni tampoco les facilitan su
asim il ació n al sistema cultu ral ofic ial. Los ca
nales de asimilación económica, social y cul
tura l de la ciudad no terminan de integrar esta
población serr ana a la vida urbana, dada la
situación est ruct ural de la capital.

O tro aspecto que es novedoso en la trad ición
dicolom ia costa-sierra es que dicho contrast e
se resen ta act ualmente dentro de la misma
capital del pa ís. la cual era hasta hace pocas
décadas una suerle de baluart e de los valores
cos te ños y cr iollos en tod os los aspectos socia
les. Esta dicotomi a, q ue desde el siglo XIX se
con sidera u na fisura en la nacio nalidad per ua
na y a la que los intelectuales y pol ít icos han
culpado desde la falta d progreso del oais
hast a la derrota militar en la Guerr a del Pac í 

fico, era hasta la s a ños d 19 20 una situació n
estanca y d efinida o plasmada geo gráf icamen
te. Sin embargo, la modernizació n de l pa ís
ju nto con otros efect os y ser'! lados del desa
rrollo capital ista en el Perú , ha n mo tivad o que
tal dicoto mia ten ga su encuen tro en la misma
capital del pa ls, man ifestándose t odav ía con
nitidez n el aspec to cult ural. De esta mane
ra, ya no es necesario viajar a la sierra o siq uie
ra s /ir de Lima para co mprobar Que existen
peruanos Que son distin tos no sólo socialmen
te sino también en el specto cu ltu ral. El
aspect o cultu ral del I amado problema nacio
nal se ha trasladado as" a las ciudades. y con
mayor intensidad a la capi ta I del na ís, A pe
sar que tant coste ños omo serranos part ici
pan en Lima, e incluso en las ciud ades del in
ter ior, de ciertos referen tes cult r les comu
nes, éstos son en su may or arte los cosmop 
litas entre la juvent ud. Es dif ícil encontrar
referentes a ambo s sectores qu e sean den va-

os de sus experienc ias regiona les o naciona
les.




