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La organizaci6n social es uno de 10s temas vinculados con el mundo 

andino que ha sido menos estudiado. Aparte de las publicaciones Recipro- 
cidad y Matrimonio en 10s Andes (Bolton y Mayer 1980) y Reciprocidad 
e lntercambio en los Andes Peruanos (Albefli y Mayer 1974) y unos cuantos 

artfculos (Bastien 1978b; Bolton 1973; Price 1965; Vhsquez y Holmberg 

1966; Ossio 1984;Tomoeda y Fujii 1985), que en su conjunto representaron 

un primer paso hacia el desarrollo de un modelo general de la organizacidn 

social del mundo andino, este tema ha sido tratado por 10s antrop6logos ya 

sea como un aspecto para ser interpretado dentro de contextos mhs amplios 

(la estructura de la sociedad incaica: Zuidema 1964; la comunidad campe- 
sina como instituci6n: Casaverde 1978; el desarrollo de la comunidad cam- 
pesina: Paerregaard 1987; el funcionamiento del ayllu: Skar 1982). ya sea 

como un aspecto m6s de la rnonografia tradicional sobre el mundo andino 

(Isbell 1978; Brush 1977; Bastien 1978a; Flores Ochoa 1977; Rowe 1963; 
Tschopik 1963; Mishkin 1963, ctc.). 

La finalidad de mi arriculo es contribuir a1 desarrollo de un mode- 

lo general de la organizaci6n social del mundo andino, en el cual pocos se 
han interesado en 10s dliimos diez aiios. Dos son 10s aspectos que voy a analizar 

en base a datos rccogidos en el distrito de Tapay, en el valle de Colca, pr6vincia 
de Cailloma, dcpartamcnto de Arequipal. Primero, quiero analizar el patr6n 

matrimonial que caracteriza por un lado la relaci6n entre el distrito de Tapay 
y el rnundo externo, y por otro lado las relaciones entre 10s grupos socia- 

les y culturales que forman la poblaci6n de Tapay. En otras palabras, ana- 

- 

1. Trabajo de c a m p  en Tapay que fue realizado durante todo el  a80 1986; form6 pane de un proyecto 

de invedgaci6n financiado por la Universidad de Copenhague y el Consejo h'acional de las Ciencias 

Humanas de Dinamarca. Durante mi trabajo estuve en condici6n de investigador afiliado a la 
Universidad Cat6lica del Perk Las conclusiones del proyecto han sido presentadas en mi tesis 

doctoral (Universidad de Copenhague. Ph. D. 1990) y publicadas en diferentes adculos  (1987b. 

1988, 1989). 



lizar c6mo la exogamia y la endogamia se manifiestan en 10s diferentes ni- 

vclcs de la socicdad tapefia. Segundo, intentar6 interpretar este patr6n ma- 

trimonial dcntro de un contexto mAs amplio, el de la organizaci6n social 
de Tapay. Por lo tanto, presentark una serie de datos en torno al sistema de 

herencia en Tapay y la ayuda mutua entre 10s tapefios. 

El articulo tiene trcs partes. La primera consiste en una introducci6n 

gcneral a la organizaci6n social del mundo andino, con referencia a la literatura 
cxistente. En scgundo lugar, prescnto 10s datos refercntes a Tapay, enfo- 
cando cl aspect0 de cndogamia y exogamia. Por bltimo, intentar6 caracte- 
rizar las rclaciones matrimoniales en Tapay, dentro dcl contexto m8s arnplio 
de la organizacidn social. 

PARENTESCO EN LOS ANDES 

El sistema de parentesco andino se caracteriza por una forma de 
organizacidn basada en la parentela2, en la que 10s miembros de la familia 

eligen individualmente a sus colaboradores. La bilateralidad es, de esta manera, 
el rasgo distintivo del sistema dc parentesco en toda la regi6n andina (Isbell 
1980: 21 1-212, 1978: 2 11; Belote y Belote 1980: 464; Bolton 1980: 337- 

338; Long 1980: 624; Orlove y Custred 1980: 558; Hams 1978: 28-29; Skar 

1982: 167; Malengreau 1980: 521; Webster 1980: 185; Maycr 1980: 431), 

lo cual coincide con la extensi6n general del grupo de parentcla en la regidn 
(Lambcrt 1980: 12; Skar 1982: 172; Casaverde 1978: 23). 

El sistema bilateral es flcxible -rasgo subrayado por la extensi6n del 
parentesco ritual (Skar 1982: 167)- y se caracteriza por el hecho de que la 

dimensi6n espacial es fomcntada en detriment0 de la dimensi6n temporal. 

Son pocos 10s que recuerdan hacia atrib hasta sus abuelos, y adn menos aquellos 
que 10s tienen prescntcs tanto cn la linea paterna como en la materna, ya 
que, por razones pragmAticas, una de las dos lineas es siempre priorizada 

en detrimcnto de la otra. Lo contrario sucede con 10s primos y primas hasta 
el tercer y cuarto grados, y las relaciones de afinidad pueden desempefiar 

un papel tan importante como las de consanguinidad. Como 0 b S e ~ a  Isbell, 
las dimensiones espaciales y temporales pueden, sin embargo, variar 

dependiendo del hecho de si el EGO es hombre o mujer. Para el hombre, 
la dimensi6n vertical adquiere la mayor importancia, en contraposici6n a 

la mujer, para quien el parentesco se orienta horizontalmente (Isbell 1978: 

107). 

2 .  En l o  que sigue, el tCrmino parentela significa lo mismo que "kindred" en inglCs (ver Bolton 
y Mayer 1980). 
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En 10s Andes de hoy, la patrilinealidad se presenta limitada tanto 

en dominaci6n como en extensi6n. Los estudios realizados por Stein (1961: 

121), Burchard (1980) y Holmberg y Visquez (1966) sobre castas son 10s 
mis  notables. Tschopik informa acerca de la patrilinealidad entre 10s indios 

aymaras (1963: 542); tambiCn de otras regioncs se tienen rcfcrencias sobre 

la existencia de rasgos patrilineales en sistemas com6nmente dominados por 

la bilateralidad (Mishkin 1963: 448; Webster 1980: 185; Harris 1978: 28- 
29), lo que es resaltado adicionalmentc por el hecho de que 10s antrop6lo- 

gos han observado la prescncia de grupos corporativos de hermanos en 10s 

Andcs (Platt 1980: 144; Wcbster 1980; Flores Ochoa 1968: 68). 

Probablemente la existencia de la unilinealidad se relaciona con la 

extcnsidn del pastoreo en 10s Andes. Esto se comprueba en el caso de 10s 
q'eros, estudiados por Webster (1980). y de 10s pastores de Paratia, cntre 

quienes Flores Ochoa (1968) ha efectuado trabajo de campo. Ademis, 10s 

cjcmplos de 10s machas y laymis, investigados por Platt (1980) y Hams (1978; 

1986) rcfuerzan esta propuesta. Ambos grupos pertcnecen a1 pueblo ay- 
mara y sc caractcrizan por la patrilinealidad, y esto tiene relaci6n con el hecho 

de que el pastoreo tiene un lugar preponderante en 10s Andes bolivianos. 

La caracteristica dc ser abierto y flexible, propiedad del sistema de 
parcntesco bilatcral en 10s Andes, vale tambiCn en parte para la estructura 

de sucesi6n. Asi, muchos investigadores de campo andinos informan acerca 

de sistemas succsorios bilaterales, donde las hijas comparten la herencia con 
10s hijos sobre bascs de igualdad -0 cuasi igualdad (Orlove y Custred 1980: 

558; Malcngrcau 1980: 464; Skar 1982: 187; Long 1980: 624; Belote y Be- 

lote 1980: 464; Bolton 1980: 337-338; Burchard 1980: 61 I)-, micntras que 
otros investigadores, por el contrario, informan acerca de sistemas que man- 
tienen el peso sobre 10s principios hereditarios patrilineales (Platt 1980: 144; 
Harris 1978: 29). 

Mientras tanto, en algunos autores reina la duda acerca del precis0 

significado dcl concept0 de hercncia paralela. De esta forma, Isbell (1980: 
210) describe un sistema paralelo en el cual la herencia se mantiene se- 

parada cn dos lineas independientes, donde una va del padre a 10s hijos y 

la otra de la madre a las hijas; mientras que Malengreau (1980: 533) habla 

de la herencia paralela como un sistema cuya esencia consiste en que 

Gnicamente se mantienen separados el principio patrilineal y el principio 

matrilineal. 

Una posibilidad entre tales vaguedades en la tenninologia, es la de 

precisar con mayor exactitud quC se hereda, en quC momento del ciclo vital 



de la familia se hereda,y quiCnes constituyen 10s destinatarios potenciales 

en el proceso hereditario. Como ejemplo, se puede hacer menci6n a las 

informaciones suplementarias que ofrecen varios investigadores de campo 

en rclaci6n a la descripci6n dcl sistema sucesorio. En algunas ocasiones se 
hace rcfercncia a1 primogknito o a1 ultimogbito (Harris 1986: 268; Flores 
Ochoa 1968: 68); micnlras que otros informan acerca de sistemas con igual 

forma de reparto a1 interior del grupo hereditario (Brush 1977: 86). Otro 
aspecto interesante -vinculado a1 asunto de primogdnito y ultimogCnito- 
es considerar la herencia como un proceso en el tiempo. En 10s Andes, la 
herencia se reparte con mucha frecuencia en porciones y se extiende por varias 
generaciones. 

Un aspecto que desempeiia un papel central en la organizaci6n social 
andina, es el tema de la localidad. TambiCn aqui se prcscntan variacioncs. 
Algunos antrop6logos hacen referencia a la ambilocalidad (Skar 1982: 213), 

otros a la neolocalidad (Mayer 1980: 430; Belote y Belote 1980: 464; 
Malengreau 1980: 531). y otros nuevamente a la virilocalidad (Platt 1980: 

144). mientras que algunos autores hablan de combinaciones de bilocali- 
dad y neolocalidad (Stein 1961: 122), o de neolocalidad y virilocalidad (Alb6 
y Wamani 1980: 289-290), o de neolocalidad y uxoricalidad (Hickman y 
Stuart 1980: 259). Las variaciones reflejan la alta flexibilidad del sistema 
bilateral y el rol determinante de la localidad como criterio de elecci6n de 

10s colaboradores y de la composici6n del grupo de parentela que, como se 

ha seflalado, constituye el ndcleo del sistema de parentesco andino. MAS adelante 
regresarC a este aspecto, cuando trate del patr6n de matrimonio. 

El parentesco ritual, compadrazgo, es una institucidn fundamental 
en la organizaci6n social andina y tal vez la mejor prueba de la influencia 
cristiano-europea (Stein 196 1: 129- 136; Doughty 1968; Isbell 1978: 1 14- 

117; Malengreau 1980: 504-20; Skar 1982: 197-205; Brush 1977: 147). Mintz 
y Wolf (1950), Foster (1953) y Gudeman (1975) discuten la extensi6n de 
la instituci6n del compadrazgo por todo el continente latinoamericano, mien- 

tras que Ossio (1984) analiza el compadrazgo en relaci6n a1 resto del sis- 
tema de parentesco y matrimonio en 10s Andes. Uno de 10s puntos claves 

de Ossio es que el compad.razgo tiene una capacidad especial para incor- 

porar instituciones extraiias, lo que puede explicar en parte su extensi6n e 
integraci6n en la sociedad andina. Whitten (1976: 110-139) refiere, por el 

contrario, que en Ecuador se presentan formas de parentesco rituales de origen 

nativo, que muestran una gran similitud con la instituci6n de compadrazgo 

espaiiola, punto de vista que 10s datos proporcionados por Isbe11 (1980: 230- 

231) parecen corroborar. 



La vecindad y la amistad se pueden nombrar como otras relaciones 
sociales en 10s Andcs, que por momentos reemplazan a las relaciones de 
consanguinidad o de afinidad. El significado de las dos categorias se verd 

probablemente cn la basc de la dimensi6n de localidad, que Zuidema (1980: 
112) rcsalta como elemento bdsico en la estructura de parentesco precolom- 
bina, la que ademds se pone de relieve cuando tomamos en consideraci6n 
la organizaci6n ecolbgica de la sociedad andina. El control sobre 10s rccur- 
sos ecol6gicos e ingresos de estructuras complementarias entre grupos 
ecol6gicos exigen asi la acentuaci6n de la localidad en la elecci6n de co- 
laboradores en situacidn de igualdad con el parentesco y matrimonio. 

El grupo de parentela adquiere un papel central en la elecci6n de 
colaboradores. La reciprocidad, como lo han seiialado Alberti y Mayer (1974), 
tienc raices profundas en la estructura de la socicdad andina, lo que fue afirmado 
adieionalmente por medio de la conquista. Esta comunidad estaba ence- 
rrada dentro de un mundo colonial y hostil, donde la supervivencia suponia 
solidaridad y colaboraci6n interna. Skar (1982: 219) demuestra, de mancra 
esquemdtica, c6mo una instituci6n de estas caractexisticas se construye alrededor 
del ayllu. Cada una de las cuatro formas de cooperaci6n corresponde a una 
nucva categoria de relaciones sociales: la "ayuda" tiene lugar entre parien- 
tes cercanos, cl "ayni" entre parientes lejanos, la "minka" a nivel sectorial 
y la "faena" a nivel de pueblos. Las tres primeras formas se organizan a nivel 
individual o familiar y rcsponden a 10s siguientes trcs tCrminos sciialados 
por Mayer (1974): "voluntad" (reciprocidad no formalizada que no puede 
rechazarse), "waje-waje" (rcciprocidad formalizada que puede rechazarse) 
y "minka" (reciprocidad formalizada donde no se intercambian formas iguales, 
pero que puede prestarse en formas variablcs), mientras que la "faena", donde 
el reclutamiento ocurre a nive1.de pueblos, ticne cargcter de compromiso 
dc la comunidad con asistencia obligatoria. 

Mientras que la mayor pane de 10s investigadores andinos estdn de 
acuerdo cn la terminologia, que sin embargo dentro de cada regi6n se expone 
a variaciones menores, algunos han seiialado 10s contextos variables en 10s 
que ingresan las diferentes formas de cooperaci6n. Fonseca (1974) constata 
que la minka se emplea en difercntes relaciones sociales y Ctnicas, mien- 
tras que el waje-waje se utiliza entre iguales. Por el contrario, Malengreau 
(1974) investiga la reciprocidad como un fen6meno en la relacidn entre la 
comunidad y el mundo exterior. Orlove y Benjamin (1980) discuten el ayni 
y la minka como variables de estratificaci6n; y finalmente Brush (1977) analiza 
la cooperaci6n como institucidn ecol6gica y econ6mica y en relaci6n a una 
discusi6n general sobre el concept0 de reciprocidad. 



Por lo tanto, vemos c6mo la organizaci6n social, que antes de la 
conquista se expres6 en la forma de ayllus unilineales, actualrnente se extiende 
sobre una rcd de relaciones sociales que se categorizan en diferentes niveles. 
El resultado es un ndcleo concentrado alrededor del grupo de parentela, que 
actualmente funciona como ayllu, y en donde se teje la red social (ver la 

caracteristica del ayllu como institucidn "big-man" en Skar (1982). 

El cambio en la estructura de parentesco se relaciona con un desa- 

rrollo general por el que ha atravesado la organizaci6n social andina, desde 
la conquista incaica de la regi6n hasta el dia de hoy. Rowe (1963) hace el 
siguicnte comenlario sobre dicho desarrollo: "The transformation of the ayllu 

from a kinship group to a village group of independent families linked more 
by common residence than by descent already had a good start under the 

Inca. In this case, as in so much else, the Spaniards simply carried out the 
Inca policies" (ibid, 263). Por lo tanto, un rasgo distintivo de dicha trans- 
formacidn es que la residencia y la localidad dcstacan en lugar de la des- 
ccndencia, y es cn esta circunstancia que la cooperaci6n se concentra al- 

rededor del grupo de parentela, del parentesco ritual y de las categorias de 
vecindad y amistad. 

La discrepancia entre el significado del origen de las categon'as andinas 
y su contenido actual es una situaci6n que nuevamente se presenta en muchos 
nivelcs de la organizacih social y que incluye a la terminologia de paren- 

tesco. Algunos invcstigadores de campo hacen referencia a tcrminologias 

quechuas mds o menos completas (Webster 1980); otros hacen refcrencia 
a sistemas mixtos (Isbcll 1978: 101-104; Skar 1982: 174-176; Malengreau 
1980: 496-499; Hickman y Stuart 1980: 251); mientras que un dltimo grupo 
hace referencia a sistemas con tCrminos netamente espaiioles (Brush 1980: 

571; Long 1980: 624). Sin embargo, las combinaciones de espaiiol y quechua 

no parecen totalmente casuales. Isbell (1980: 208-209) observa que el uso 

de 10s dos tipos de tCrminos depende de las categorias de generaci6n y 

parentesco. Webster (1980: 548), por el contrario, llega a la conclusi6n de 
que 10s tdrminos nativos se utilizan cuando se habla con 10s parientes cer- 

canos, micntras que se hace uso de 10s tCrminos espaiioles cuando se trata 

de personas lejanamente relacionadas. 

MATRIMONIO EN LOS ANDES 

El cardcter de la institucidn del matrimonio varia en &ran medida 

de una a otra regi6n en 10s Andes. Algunos investigadores de campo (Harris 
1978; Brush 1977: 136; Carter 1980: 366) describen el matrimonio como 
una instituci6n estable y central, donde -por ejemplo- rara vez se presenta 



la separaci6n; micntras que otros lo caracterizan como una instituci6n libre 

con posibilidadcs de separaci6n (Alb6 y Mamani 1980: 289; Doughty 1968: 

33; Stein 1961: 150-153; Tschopik 1963: 545). 

Muchos antropdlogos (Tschopik 1963: 544; Mishkin 1963: 455; Price 

1965; Carter 1980; Stein 1961: 141; Holmberg y VAsqucz 1966: 286) hacen 

referencia a1 "servinakuy", "tinkunakuy" y convivencia como una tradici6n 

integrada en la organizaci6n social andina. En esta circunstancia, Price -entre 

otros- demucstra que esta forma de matrimonio libre tiene sus raices an- 
tcs de la conquista espaiiola. 

Como prolongaci6n de esto, rnuchos antrop6logos (Platt 1980: 162; 
Cartcr 1980: 365-366; Bolton 1974: 158, 1980; Malengrcau 1980: 530; Doughty 

1968: 32-33) subrayan el significado dcl elemento procesal en la instituci6n 

del matrimonio andino. Ellos lo cntienden como una promcsa, que con el 

tiempo puede pasar a travCs dc varias fascs. Carter (1980) rcsume este punto 
de vista, que rcsulta de gran importancia para la intcrprctaci6n de la organi- 
zacidn social en Tapay, de la siguiente manera: "Podria ser que cl matri- 

monio de prucba andino no constituya una prucba en absoluto, sino que sea 
tan s610 el primer0 de una serie dc ritualcs de vida, ninguno de 10s cuales 

puede darse por scparado" (ibid, 420). 

Entre 10s invcstigadorcs de campo andinos existe una concordan- 
cia relativamcntc alta en cuanto a caracterizar a la institucidn del matrimo- 

nio como end6gama. Sin cmbargo, la dcsunidn y la falta de claridad reina 

en 10s niveles de la cstructura social rcfercntes a esta caracteristica. Rowe 

(1963: 255), Fonseca (1981: 171, 177), Bastien (1978b) y Casavcrde (1981: 

21 8) sciialan que todos 10s ayllus son end6gamos, rnicntras que, por el contrario, 

Platt (1980: 149) trabaja tanto con ayllus end6gamos como ex6gamos. A1 

mismo tiempo, Ossio (1984: 140) resalta, junto con Harris (1978: 168), Price 

(1965), Skar (1982: 206), Mishkin (1963: 442), Isbe11 (1978: 133), Webster 

(1980: 185), Malengreau (1980: 531) y Alb6 y Mamani (1980: 285), la 

comunidad como una unidad end6gama. Otra posibilidad es demostrada por 

Mayer (1980: 430), quien hace rcfcrencia a la endogamia a nivel del pueblo; 

finalrnente Hickman y Stuart (1980: 256) seiialan las mitades como otra unidad 

social posible, caracterizada por la endogamia - posibilidad que tambiCn Platt 

(1980: 152) corrobora. 

Platt (1980) informa ademas sobre relaciones ex6gamas entre agri- 
cultores y pastores, lo que sitda la discusidn de 10s modelos de rnatrimo- 

nio en una nueva perspectiva. Es decir, en este context0 surge la interrogante 

sobre hasta qut? punto la exogamia puede interpretme como estrategia ecoldgica 



para lograr el acceso a otms recursos en el interior de la geograffa andina. 
Burchard (1980) precisamente retoma esta discusi6n y muestra una estrate- 
gia ex6gama de esta naturaleza en su trabajo. Del mismo punto de partida 
sale Bolton (1973). quien, a panir de informaciones de una sene completa 
de comunidades, se encuentra en condiciones de seAalar las causas funda- 
mentales -y aquf ocasionalmente el aspect0 ecol6gico- de la exogamia. Por 
el contrario, Tomoeda y Fujii (1985) demuestran una relaci6n casi totalmente 
end6garna entre agricultores y pastores, sin proponer, sin embargo, las posibles 
explicaciones de este fen6meno. Bastien (1978b) proporciona una imagen 
mds detallada de 10s modelos end6gamos y ex6gamos dentro de una regi6n 
ecol6gica delimitada, si bien no 10s inscribe en una forma de estrategia corno, 
por ejemplo, Burchard. Finalmente, se deben indicar 10s casos de las cas- 
tas, ya que constituyen ejemplos demostrados de unidades ex6gamas contrarias 
tanto a la comunidad, como a la mitad, a1 agrupamiento ecol6gic0, etc. 
(Holmberg y Vdsquez 1966: 296). 

El pmblema de 10s muchos niveles en el anAlisis del matrimonio radica 
en que mientras la endogamia a nivel de comunidad no excluye la endoga- 
mia a nivel de ayllu, esta dltima excluye pbr el contrario la endogamia a 
nivel de comunidad3. A la inversa, la endogamia a nivel de mitad no excluye 
la exogamia dentro del nivel del centro poblado, asf como la exogamia a 
nivel de casta no tiene nada que ver con el patr6n de matrimonio a ningcn 
otro nivel de la sociedad. Por lo tanto, se trata de relaciones que son, por 
tumo, exclusivas y no exclusivas; lo cual implica que no estamos en con- 
diciones de deducir del material de un autor el del otro. Burchard (1980) 
parece ser el investigador que mds se aproxinia a un modelo te6rico de las 
relaciones ex6gamas entre las comunidades. Su punto de partida es la teorfa 
de la verticalidad ecol6gica y sostiene que el matrimonio fuera de 10s propios 
marcos sociales se debe a la necesidad de lograr el acceso a 10s recursos 
de otros. Sin embargo, Tomoeda y Fujii (1985) demuestran en su trabajo 
que este modelo ecol6gico no se verifica en la relacidn entre agricultores 
y pastores. 

Ossio (1984) afirma que : "the mamage system cannot be described 

3. Sin embargo, el ayllu es un concpeto contencioso. Algunos investigadores lo definen como: "a 

bilateral kindred" (Isbell 1978: 13). otros corno: "non-localized. patrilineal groups" (Palomino 

1971: 76). y otros como: "people classed together on diverse principles in relation to a concep- 

tualized opposition" (Skar 1982: 169). Por otro lado. Wagner (1978: 86) dice que: "Any place 

which has Runa living in it is an ayllu", lo cual Isbell confirma: "the word oyllu can be a barrio, 
the entire village, me's family. or even the district, the department, or the nation" (Isbell 1978: 

105). 



as either "prescriptive" or "preferential" (ibid, 140) y de este mod0 inicia 
una discusi6n tedrica sobre el problerna endogamia/exogamia en 10s Andes. 
Por consiguiente, en la terminologfa levi-straussiana se usan rnodelos 
estadfsticos y no mecanicos en el analisis de la instituci6n del matrimonio 
andino. Levi-Strauss (1963) explica las diferencias entre 10s dos modelos 
de la siguiente manera: "A model the elements of which are on the same 
scales as the phenomena will be called a "mechanical model"; when the 
elements of the model are on a different scale, we shall be dealing with a 
"statistical model" (ibid, 283). Y profundiza estas consideraciones con una 
ejemplificaci6n: "The laws of marriage provide the best illustration of this 
difference. In primitive societies these laws can be expressed in models calling 
for actual groupings of the individuals according to kin or clan; these are 
mechanical models" (ibid). Por el contrario, Levi-Strauss explica que: "No 
such distribution exists in our society" (ibid), por lo que: "A satisfactory 
(though yet untried) attempt to formulate the invariants of our mamage system 
would therefore have to determine average values - Thresholds; it would 
be a statistical model" (ibid, 284). 

Bolton (1973), quien precisamente establece una sene de "valores 
promedio" similar, puede decirse que trabaja con un modelo estadfstico. A1 
igual que Levi-Strauss (1985:77), quicn obsewa que 10s matrimonies entre 
primos/primas se han incrementado en la zona rural de Francia despuCs de 
la introducci6n del autom6vil. Bolton constata que la distancia constituye 
una variable central del modelo de matrimonio en 10s Andes. TambiCn la 
"variable de ventaja ecolbgica" de Burchard, que asimismo figura en el catalog0 
de "valores promedio" de Bolton, pertenece a esia categoria. 

En lo que respecta a1 problema de 10s niveles en el analisis del 
matrimonio, Levi-Strauss tambiCn tiene respuesta. En su artfculo sobre la 
exogamia y la endogamia, reflexiona sobre el  status relativo de 10s dos 
conceptos, y constata que la endogamia tiene un doble significado: "Thus 
we have distinguished a "true" endogamy, which is a class endogamy (in 
the logical sense, but in many of the societies practising it, in the social sense 
of the term class as well), and a functional endogamy, which might be called 
endogamy of relation, since it is merely the counterpart or positive expres- 
sion of exogamy and expresses the apparently negative nature of the latter" 
(ibid, 50-5 1). 

Como ejemplo de la endogamia "verdadera", Levi-Strauss (1969) 
menciona, entre otms, a1 antiguo Peni, es decir el estado incaico, que ordenaba 
a 10s hijos de 10s incas casarse entre sf, y aflade: "True endogamy is merely 
the refusal to recognize the possibility of marriage beyond the limits of the 



human community. The definitions of this community are many and varied, 

depending on the philosophy of the group considered" (ibid, 46). Precisa- 
mente estos niveles en la definici6n de "comunidad" constituyen, como se 
ha sclialado, cl problcma dc la investigaci6n andina. En lo que ataiie a la otra 

forma de endogamia, Levi-Strauss seAala que las categon'as de exogamia 
y endogamia no tienen en absoluto existencia objetiva como unidades in- 
dependientes. La diferencia entre ellas gira mis bien en torno de "puntos 

de vista", lo que conduce a la clasificaci6n de la endogamia sencillamente 
como de naturaleza inversa a la exogamia. Precisamente esta relativizaci6n 
de 10s dos conceptos como una cuesti6n de puntos de vista es fundamen- 
tal para resolver las informaciones aparentemente contradictorias e inex- 

plicable~ sobre la situaci6n ya sea ex6gama o end6gama en 10s Andes. 

Sintetizando las consideraciones de Levi-Strauss sobre la discusidn 
endogamia/cxogamia, en primer lugar podemos constatar que la endogamia 
"verdadera" no existe mis en 10s Andcs. A lo largo de toda la regi6n andina, 
la rcgla del incesto, que es la ~ n i c a  "rcgla prcscriptiva" que existe actualmcnte, 
prohibe el matrimonio entre hennanos y hermanas y entre primos y primas 
hasta el segundo y tercer grado. En la concepci6n lcvi-straussiana, la endogarnia 

en 10s Andes existe, por lo tanto, s61o en la forma de exogamia a1 rcvCs. 
Si se habla de endogamia, tambiCn se habla de exogamia. 

Pero el problema es, a1 mismo tiempo, una cucsti6n de modelos . Asi, 
Platt (1980: 142-149) habla de la endogamia como un ideal en uno de 10s 
dos nivcles del ayllu, como lo establece para la sociedad macha, y ademds 

caracteriza a esta liltima como un grupo enddgamo tedrico. Tambikn el 
intcrcambio de hcrmanas se caracteriza como ideal, lo que -sin embargo- 

no ncccsariamcnlc concucrda con la praxis matrimonial dc 10s machas (ibid, 
15 1). 

Por consiguiente, aqui se trata ya no de reglas "prescriptivas", sin0 

mis  bien de reglas "preferenciales". Esto contradice la caracteristica pre- 

liminar, propuesta por Ossio, del matrimonio andino como una institucidn 
"sin reglas"; e implica, por lo demds, seglin Levi-Strauss, que se pueden usar 
10s modelos "mecinicos". 

Sin embargo, Platt (1980: 150) empieza su investigaci6n con un modelo 
estadistico. Sobre la base de un estudio de entrevistas sobre casos de ma- 

trimonio, calcula la distribuci6n porcentual de la endogamia y exogamia 

respectivamente entre 10s machas. Platt compara 10s datos de campo con 

material hist6rico de 10s registros eclesidsticos que contienen informaci6n 

sobre el modelo de matrimonio correspondiente a un siglo y detennina, sobre 



dicha basc, una scric de modificaciones en las rclaciones de endogamia y 

exogamia. En lillimo tdrmino, cxplica cudndo estos "hechos estadisticos" 

concucrdan, y cudndo Cstos rompen con 10s modelos "mechnicos" que valen 
para la socicdad macha. Es decir, la manera en que se relacionan, lo que 

el mismo Platt dcnomina la "norma de la endogamia". 

Visto en su esencia -y esto quierc decir en concordancia con Levi- 

Strauss (1963: 284)-, no hay nada que impida war  a1 mismo tiempo tanto 
un modclo "cstadistico" y uno "mcchnico". Platt, cn cfecto, tambidn inves- 

tiga cstc aspecto, pcro cl problema pcrmancce como mcdiaci6n (o mcjor dicho 

como falta de la misma) cntrc 10s dos tipos dc modclos. Un aspecto del estudio 

de Platt sc'componc, asi, de un anhlisis cstructural dc : "las trcs prefcren- 

cias matrimoniales quc acabamos de mcncionar: la endogamia en la mitad 
(rnoicty), cn el matrimonio cntrc valle y puna y el intcrcambio dc hermanas" 

(1980: 151-152). Otro aspccto cs tratado cn el estudio dc cntrcvista, quc explica 
dc quC mancra se casan 10s machas cn la "rcalidad". En el anhlisis de Platt, 
el primcr aspccto adquicre un toque dc "emics", micntras quc el otro rcsalta 

por su "etics"; y, cn efecto, ambos tienen absoluta justificacidn. El proble- 

ma radica solamcntc en quc, cuando se cmplcan ambos dcntro de un mismo 
anhlisis sin una forma dc mcdiaci6n, se crea mis  confusidn que claridad. 

En la discusi6n de mi trabajo sobrc Tapay, aplicark 10s modelos 

"cstadisticos". En contraposici6n a lo quc ocurrc con 10s machas, cn esta 

comunidad no cxistc ninguna prescripcidn o prefcrcncia en lo que respecta 

a1 matrimonio. Por cl contrario existen modclos y "valorcs promcdio" que 
me dispongo a invcstigar a traves de material de cntrevistas, a la par de la 

investigacidn dc Platt. Pero, a diferencia de este -y de otros invcstigadores 

andinos quc estudian 10s modclos de matrimonio a partir de 10s registros 

eclesihsticos (Isbcll 1978; Tomoeda y Fujii 1985) o de material propio (Skar 

1982; Maycr 1980)- hago una clara distincibn entre diferentes formas de 

material Sucnte. Micntras que Platt compara su propia investigaci6n de 

cntrevistas con 10s datos de 10s rcgistros eclesihsticos, me rcmito a un solo 
material, constituido cxclusivamcntc por datos a partir de cuadros gencal6gi- 

cos. Por consiguiente, no he preguntado directamente a 10s habitantes de 
Tapay -como podemos suponer que Platt hizo con 10s machas- acerca de 
sus costumbres matrimoniales, sino que he determinado las relaciones de 

endogamia y exogamia sobre la base de 10s datos de personas y lugares de 

nacimiento, obtenidos a travCs de 10s cuadros genea16gicos4. En lo que respecta 

4. Ninguno de 10s autores mencionados (Plau, Isbell, Skar y Tomoeda y Fujii) discuten 10s pro- 

blemas metodol6gicos relacionados con el us0 de diferentes tipos de fuentes o clases de mate- 
rial, para calcular 10s porcentajes de endogamia y exogamia. Por l o  tanto, no sabemos c6mo 



la interrogante de cual nivel elegir para el analisis de la exogamia y la en- 

dogarnia, intento tratar el problema, aclarando por anticipado en quC lugar 
de la estructura de la sociedad nos encontramos. 

Un liltimo aspect0 del matrimonio andino que se ha mostrado de inter& 
antropol6gic0, es el problema de la cooperaci6n entre hermanos (Platt 1980: 

144). Algunos antrop6logos caracterizan a la unidad domCstica como una 
unidad corporativa (Webster 1980: 185), mientras que otros subrayan la 
relacidn entre hermanos como conflictiva (Long 1980: 624; Malengreau 1980: 
534). Tampoco la relacidn entre cuiiados parece libre de problemas, lo que 
es documentado por Harris (1986: 269). Una soluci6n para este dilema en 
la elecci6n dc colaboradores de "alianza" o de "descendencia" es casarse 

con la hermana de la mujer del hermano. El resultado es que 10s hermanos 
se convierten en cufiados, lo cual crea un puente sobre la eleccidn amistosa. 
Zuidema (1980: 81) hace referencia a un tal modelo de matrimonio en la 
Cpoca precolombina, y una serie de etn6grafos hace referencia a1 mismo en 
la actualidad como fen6meno "estadistico" y como fendmcno "mecdnico" 
(Platt 1980: 151-152); Harris 1986: 269; Earls y Silvcrblatt 1978: 310). En 

su descripci6n de la institucidn del "tawanku", donde dos parejas consti- 

tuyen un marco matrimonial colectivo, Bolton (1974: 166) refiere una 
convcrsidn similar de la relaci6n entre hcrmanos en cuiiados como posibili- 

dad "estadistica", si bien contraria a la "mecdnica". En 10s fundamentos de 
la uni6n de estas circunstancias ambivalentes, tanto de la relaci6n entre 
hermanos como entre cuiiados, 10s motivos del EGO para combinar el grupo 

de parentela adquieren, por razones naturales, cardcter pragmdtico; y, como 
lo demuestra de manera tan distinguida el antropdlogo noruego Skar (1982), 
esta se puede comparar con la institucidn "big man". 

LA ORGANIZACION SOCIAL DE TAPAY 

En Tapay, 10s tCrminos de parentesco espaiioles desempeiian un papel 

dominante. Si bicn todos 10s tapeiios tienen como Icngua materna el qucchua 
y lo usan como lengua cotidiana en el pueblo, s6Io han sobrevivido una psrte 

de las categorias de parentesco nativas. De esta forma, es dificil lograr que 
un tapeno sc desenvuelva sin haccr uso dc tkrminos cspafioles. Los h i c o s  

lograron sacar sus conclusiones. En un trabajo anterior (1985, 1987a) utilic6 1- cnadros geneal6gicos 
que recogi durante e l  trabajo de campo. El mismo mitodo fue aplicado para calcular 10s por- 

centajes de endogamia y exogamia en Tapay. En cuanto a1 enfoque, hay, no obstante, una diferencia 

entre 10s dos trabajos. Mientras 10s datos de la comunidad de Usibamba me permitieron hacer 

un anilisis diacr6nico obsewando 10s cambios en el patr6n matrimonial durante un siglo, he utili- 

zado un enfoque sincr6nico y estructural analizando 10s datos de Tapay. 



tCrminos de  consanguinidad que se han mantenido son 10s que indican la 
rclaci6n entre padres, hijos y abuelos, asi como entre hermanos. El padre 
y la madrc se llaman "tayta" y "mama" respcctivamcntc; ademis, estos tCrminos 

sc usan en contcxtos mAs arnplios del tratamicnto entre adultos, especialmente 

entre personas mayores, y corresponden a sefior y seiiora. En cambio, 10s 
padrcs llaman "churi" a su hijo y "ususi" a su hija, mientras que las madres 
llaman "qhari wawa" a su hijo y "warmi wawa" a su hija. 

Los abuclos se  llaman "hatun tayta" (gran padre) y "hatun mama" 

(gran madrc); micntras que 10s bisabuelos sc dcnominan "hatun taytaq taytan" 

(gran padrc del padrc) y "hatun mamaq maman" (gran madre de la madre). 
En lo que rcspccta a 10s hermanos, se utilizan 10s cuatro tCrminos andinos 
normalcs, dondc no s610 se diferencia el scxo dc la crsona a quien se dirige P 
la palabra, sin0 quc tambiCn se park del propio sex0 de quicn habla. De esta 

forma obtcncmos cl siguiente esquerna: 

hermano pana --------------) hermana 
\ 

hermana 

Dentro dc las relaciones de afinidad sc usa "qatay" para el yemo y 

"qatun" para la nucra -tCrminos que ticncn aparcntemcnte cxtensidn e n  otras 

partcs dc 10s Andcs: Ayacucho (Valdcrrama y Escalanlc 1980), Apurimac 
(Skar 1982) y Cuzco (Malengrcau 1980). Adernis, sc usa "qataymasi" para 
concufiados dcl mismo sexo y "qachunrnasi" para concufiados de sexo con- 

trario. Por c l  contrario, 10s suegros se llaman uno a otro reciprocamente 

"llayasi", lo quc -sin embargo- se cornplica por cl hccho de que el tdrmino 

"llaysi" ~ambiCn se usa para 10s compadrcs. 

Los tCrminos espafioles son dcstacados y, por ejemplo, a veces se  

usa el cspaiiol cufiado cn vcz de qatay cuando e l  marido se dirige a1 her- 

mano dc su mujcr. Por cl contrario, el tkrmino cufiado se usa siempre, cuando 

el hermano es  tratado como marido de la hermana. Se  desconoce si existe 
alguna forma dc jerarquizaci6n detris de este uso variable de t6rminos espafioles 

y qucchuas, pero es  verosimil cierta forma de sistematizaci611, lo  cual es  

corroborado por las observaciones de Isbell y Webster, entre otros. En lo  
que respccta a 10s tCrminos para 10s nictos, tios y tias, primos y primas, son 
todos espafioles. 

Como observaci6n inmediata, salta a la  vista que las relaciones de  

afinidad, cn mayor grado que las de consanguinidad, han preservado sus 



tCrminos qucchuas nativos. Esto resalta el papcl quc dcscmpeiia la dimcn- 

sidn de alianza cn relacidn con la descendencia, lo quc se cjcmplifica, cn 
otras partes dc 10s Andes, mcdiantc la posicidn infcrior del marido en relacidn 
a su familia politica (Isbcll 1978: 114). Tal vcz cstc modelo se impone 

prccisamcntc a travCs dcl cmpleo de 10s tCrminos qucchuas nativos, lo cual 
explica la prcservacidn de Cstos. Si bien no se trata dircctamcntc de una je- 

rarquizacidn incorporada en cl uso de 10s ttrminos, se trata, cn todo caso, 
dc una clara difcrcncia cntrc, por un lado, las rclacioncs dc consanguinidad 
y, por cl otro, las rclacioncs dc afinidad. 

Las consideracioncs accrca del uso dc 10s tCrminos de parcntesco se 
colocan bajo una nucva luz si volvcmos a nucstro punto dc partida. Como 

sc ha dicho, cl parcntcsco cn Tapay es bilateral, lo que sc ilustra por cl 
significado quc ticnc cl grupo dc parcntcla. En contraposicidn a1 grupo 
corporativo, quc tienc mayor cxtcnsi6n dcntro dc la socicdad basada cn la 
dcsccndcncia, cl grupo dc parcntela se conslituye sobrc una basc indivi- 

dual. El rasgo distinlivo mAs importante dcl grupo cs quc s610 el EGO sc 
rclaciona con todos sus micmbros, y que cstc grupo mucrc cl dia en quc cl 

EGO lo disuclvc. Todas las posibilidadcs cstftn abicrtas, considcrando el rc- 
clutamiento dc micmbros para la coopcracidn rcciproca, lo quc -cntre otras 
cosas- da como rcsultado quc las rclacioncs de consanguinidad y de afinidad 

se prioriccn en condiciones de igualdad. 

Qucdard atin sin rcspucsta la intcrrogance de en qu6 grado el papcl 

prepondcrantc dcl grupo dc parentela explica cl uso continuado dc 10s tCrminos 

quechuas nativos, pcro sc da por sentado que la difcrcncia entre las rela- 
cioncs dc consanguinidad y dc afinidad descmpeiia un papel fundamental 

cn la formacidn de este grupo basado en el EGO, y quc precisamcntc 10s 

t6rminos de parcntesco hacen posible resaltar tal eleccidn entre colabora- 
dores cmparcntados por la sangre o por alianzas. 

Existcn trcs tcmas dcntro de la organizacidn social en Tapay que 
despiertan particularmente mi inter&: 

1. i C h o  se casan 10s tapeiios? jSon enddgamos o exdgamos a nivel 
dcl distrito? y dentro del distrito: 10s grupos demogrdficos json enddgamos 
o exdgamos?; 10s agricultorcs y 10s pastores json end6gamos o ex6gamos?; 
y las dos mitades json enddgamas o ex6gamas? En caso de cxogamia, jse 

trata de alianzas matrimoniales, que ingresan en estrategias complementa- 

rias entre familias a difercntes niveles ecol6gicos? (como Burchard y Bolton 

observan entre diferentcs comunidades), jo se trata solamcnte de matrimo- 

nios mds o mcnos cincunstanciales entre individuos particulares? 0, por el 



contrario, en caso de endogamia (como Tomoeda y Fujii observan entre dos 
grupos C C O ~ ~ ~ ~ C O S ) ,  jc6mo logran 10s tapciios tener acceso a diferentcs nichos 

ecol6gicos y c6mo estableccn relacioncs sociales fuera de la familia? 

2. i C h o  heredan 10s taperios la tierra? 6Existcn sistemas para la 

forma cn quc se hcrcda la ticrra? jHeredan 10s agricultores y 10s pastores 

seglin 10s mismos principios? ~Hcrcdan 10s hombres y las mujcres bajo las 
mismas condicioncs o sc da prcfercncia en algunas situacioncs? ~ S C  hercda 

cn forma paralcla scglin la dcfinici6n de Isbell (de padrc a hijo o dc madre 

a hija), o la de Malengrcau (dc conformidad con 10s principios patrilinealcs 
y matrilinealcs), cn forma cruzada (dc padre a hija o dc madre a hijo) o seglin 

una mczcla dc dichos principios? En caso de existir sistcmas succsonos, seglin 

10s cualcs la hcrcncia dc -cntre otros- la tierra se trasrnite dc una genera- 
ci6n a la siguicntc, cntonces, jqu6 papel dcscmpciia dicho sistema dentro 
dc una estratcgia familiar cuyo fin cs dar a un mdximo nlimero de hcrcderos 

cl acccso a difcrcntcs pisos ecol6gicos? 

Como un prolongaci6n de la dltima intcrrogantc, quicro analizar la 
complcmcntaricdad en Tapay a partir de una sintcsis de 10s dos tcmas anteriorcs 

rcfcrcntcs a1 matrimonio y la hcrencia. Uno pucde prcguntarsc con bastante 

facilidad: &La hcrcncia dc la tierra t iem alguna importancia para la ccle- 

braci6n dc matrimonios? ~ P U C ~ C  tratarse dc conlrastcs cntre el sistcma sucesono 

como rcprcscntantc dc 10s clcmcntos consanguineos cn la estructura fami- 

liar, por un lado, y el patr6n dc matrimonio como rcprcscntantc del aspec- 

to dc afinidad, por el otro? 

3. i C h o  realizan 10s taperios la ayuda mutua? ~ H a c e n  uso de cri- 

tcrios fijos para la clccci6n dc 10s colaboradores que son nccesarios, entre 

otras cosas, para la siembra, dondc el uso dc la chaquitaclla exige un es- 

fucrzo dc lrabajo colcclivo? ~Ticncn  estos criterios rcciprocidad cxclusiva 
cntrc pcrsonas cmparcntadas, como principio, o cntran en cllos diferentes 

rclacioncs socialcs como cl compadrazgo, la relaci6n patr6n-clientc, o en 
forma de contrato? Si la rcciprocidad se mucstra como principio dominante 

en las relacioncs de ayuda mutua, jse trata entonces de que person? 
individualcs o grupos de familias intercambien prestaciones de trabajo a pa7 

de reglas fijas sobre cntre quidnes se puede escoger -por ejemplo, paric 

tes consanguincos o parientes por afinidad?, jo es la elecci6n mAs bier; 

expresi6n de estrategias individuales? 

Como resumen, quisiera finalmente sacar conclusiones de c6mo las 

relaciones sociales se articulan dentro de un context0 de matrimonio, herencia 
y ayuda mutua. Particularmente quisiera averiguar dc quC manera las rela- 



ciones de ayuda mutua reflejan las oposiciones potenciales entre el aspect0 
de consanguinidad y el de afinidad de la organizaci6n social. Por un lado, 
puede pcnsarse que el conflicto en torno a1 tema de la herencia conduce a 
una priorizaci6n de las relaciones de afinidad en la elecci6n de colabora- 

dores. Por el contrario, es posible que 10s lazos de consanguinidad se pre- 
fieran a causa de un eventual sistema de alianzas pobremente desarrollado 

a nivel de matrimonio. Es decir, si la eleccidn se da entre un miembro de 
la propia familia del EGO o de la c6nyuge. Por dltimo, como una tercera 
posibilidad, sc discutirdn las relaciones no basadas en el parentesco. 

E L  PATRON MATRIMONIAL EN TAPAY 

Tapay es una comunidad predominantemente end6gama. Pero quC 

es lo que realmcnte se quiere decir con la denominaci6n de endogamia, es 
una pregunta que no s610 Levi-Strauss, sino tambiCn el antrop6logo de la 
actualidad, puede plantearse a sf mismo. Como ya hemos visto, la relaci6n 
entre exogamia y endogamia, de cardcter relativo, depende de c6mo la 
comunidad individual establece sus propios marcos sociales y culturales. 

Por lo tanto, una definici6n exacta es dificil en un plano general, lo que intentare 
ilustrar con la ayuda de las siguientes preguntas: 

En primcr lugar: iD6nde se encuentra el limite entre lo endbgamo 
y lo ex6gamo? Una posibilidad consiste en las reglas matrimoniales prescri- 

tas, que es el caso cuando la comunidad misma pinta el cuadro de lo que 

juzga como ideal. Aqui 10s modelos mecinicos tienen su justificaci6n. En 

csta circunstancia vale destacar que la endogamia o la exogamia no nece- 
sariamentc implican categorias geogrificas y espacialmente orientadas, sino 
quc pucdcn corresponder a magnitudes imaginarias y temporalmente orien- 

Ladas. Y,  como seiiala Levi-Strauss (1969:46), lo endbgamo y lo ex6gamo 
tampoco se relacionan siempre reciprocamente como magnitudes comple- 
mentarias, como lo demuestra su ejemplo de 10s Estados Unidos, donde existe 
una regla de inccsto ex6gama, paralelamcnte a la endogamia decidida por 
la raza. Pero 10s matrimonios no necesitan en absoluto observar las reglas 

de oro de la comunidad para que una endogamia prescrita de esta naturaleza 

tenga validez. Lo definitivo es que la comunidad simula seguir una regla 
especifica que marca con precisi6n la linea divisoria entre lo end6gamo y 
lo exbgamo. 

Por otro lado, se encuentran sociedades, como la andina, sin matri- 

monios prescritos. Aqui, 10s modelos estadisticos tienen su justificaci6n. 
por lo que lisa y llanamente se convierte en pregunta de rigor, quC propor- 

ci6n, por encima del 50% o por debajo de este porcentaje, encuentra a su 



cdnyuge dcntro dc las filas de la propia sociedad o, por el contrario, fucra 
de ella. Sin embargo, como antrop6logo uno se contenta apenas dnicamcnte 
con el porcentaje, y una posibilidad para salir dcl callej6n sin salida es, como 
Levi-Strauss afirma, considerar a la endogamia y la exogamia como un 
fcn6meno intcgrado. Otra posibilidad es considerar a 10s dos conceptos como 
dos fendmenos quc funcionan simultdnea o sucesivamente y que son rccipro- 
camente suplemcntarios. Mds adelante volverC a la discusi6n dc estos dos 
aspectos. 

En segundo lugar: ~ Q u C  sc cnticndc por marcos sociales y culturales? 
iSe  debe considcrar a la sociedad en su totalidad como un grupo social 
homogheo sin rasgos cnd6gamos dentro de sus murallas? y jc6mo se dcfinen 
10s criterios para 10s marcos extcmos? En caso de que se trate de grupos 
gcogrdficos, lingiiisticos, Ctnicos o idcntificados con peculiaridadcs cul- 
turales precisas, la pregunta se responde con relativa facilidad; pero, como 

se ha seiialado, esta circunstancia aparece raramente en la investigacidn andina. 

En lo que se refiere a Tapay, sc trata de un distrito que he optado 
por dividir en una serie de nivcles, dentro de 10s cuales la endogamia y la 
exogamia se considcran como un fen6meno flotante que automhticamen- 
te cambia de contcnido segdn nuestro "punto de vista", como lo exprcsa Levi- 

Strauss, es decir, desde qu6 nivel en la comunidad local lo observamos. 

La poblaci6n total de Tapay es de 983 pcrsonas distribuidas cn 287 
familias. Contrariamcnte a otros distritos del valle de Colca, 10s tapeiios no 
se concentran en un solo pueblo, sino viven dispersos formando diez dife- 
rcntes grupos demogrdficos. Son 10s siguientes: Primero es la capital (3,000 
m.), quc lleva el mismo nombre que el distrito, Tapay; luego vicncn 10s anexos 
y caserios: Paclla (2,250 m.), Chugcho (2,400 m.), Llatica (2,500 n.), Pure 
(2,650 m.), Cosnihua y Malata (2,600 m.), Puquio (2,650 m.) y Tocallo (3,800 
m.) 10s cuales se dedican a la agricultura y a la fruticultura, por Gltimo 10s 
pastores que viven en las estancias de la puna (por encima de 4,000 m.). 
Adcmds podemos obscrvar c6mo 10s agricultores y 10s pastores forman otra 
divisi6n de la poblaci6n tapeiia. Finalmente, son cinco de 10s diez grupos 
demogrdficos 10s que ingrcsan en la divisi6n dual, es decir que se dividen 
en mitades: Hanansaya incluyendo Tapay, Puquio y Chugcho, y Urinsaya 
incluyendo Cosnihua y Malata. 

Por lo tanto, son tres 10s diferentes niveles en 10s cuales la sociedad 
tapeiia estd dividida y dentro de 10s cuales voy a ir analizando la organi- 
zaci6n social de Tapay. Primero, son diez 10s grupos demogrdficos; segundo, 
son dos 10s grupos ecol6gicos; y tercero, son dos 10s grupos duales (v6a- 
se Mapa No. 1). 
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En el Diagrama No. 1, se prcsenta la situaci6n demogrdfica y 
end6gama de cada grupo dcmogrdfico. Sobre la base de un total de 773 casos 

de matrimonio, quc se exticndcn sobre un period0 de aproximadamcnte 80 
aiios, se cuenta el nlimero de matrimonios celebrados dcntro de cada uno 

de 10s grupos dcmogrdficos, cntre cl grupo dcmogrdfico y cl resto de 10s 

tapciios, asi como con cl grupo de 10s no tapefios. Sin cmbargo, en lo que 
rcspccta una serie de caserios (Paclla, Puquio, Pure y Tocallo), la pobla- 

ci6n es tan pcquciia (6, 15,17 y 19 familias), que apenas tiene sentido hablar 

de cndogamia y exogamia en formas estadisticas. 

GRUPO 
DEMOGRAFICO 

POBLACION: 
NUMERO 

1. TAPAY (capital) 

2. PUQUIO 

3. CHUGCHO 
4. COSNIHUA 
5. MALATA 

6. PACLLA 

7. LLATICA 

8.  PURE 

9.  TOCALLO 
10. LA PUNA 

I 

ENDOGAMIA: 

PORCENTAJE (%) 

DISTRITO DE TAPAY 

DIAGRAMA I :  LA SITUACION DEMOGRAFICA Y ENDOGAMA EN 

C A D A  G R U P O  DEMOGRAFICO Y A NlVEL DISTRITAL D E  TAPAY 
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De importancia fundamental es, por cierto, no s610 c6mo se celebra 

el matrimonio cntre 10s grupos dcmogrdficos, sino tambikn entre otros 

agrupamienlos sociales de Tapay. En 10s Croquis No. 1 y 2, se establece 

de alguna manera c6mo 10s agricultores y pastorcs y las dos mitades, Hanan- 
saya y Urinsaya, se relacionan entre s i  en el campo matrimonial. 

Se observa que el  matrimonio entre agricultores y pastores es un 

fen6meno por demds infrecuente con s61o 41 casos de ug total de 773, es  

decir, el 5.31% visto desde la perspectiva del distrito como unidad. Si lo 

observamos desde la situaci6n de 10s agricultores, hablamos de un porcen- 

taje de endogamia del 66,92%, mientras que el respective porcentaje de 10s 



pastores es de 88%. considerando que definimos a todos 10s matrimonios 

exteriores a cada uno de 10s dos grupos como ex6gamos. 

Correspondientemente, se observa que entre Hanansaya y Urinsaya 

existen s610 59 casos de matrimonios entre personas de las dos mitades, de 

un total de 484 posibles; es decir, el 12.19%. TambiCn se observa que es- 
tos 59 casos constituyen el 1653% de todos 10s matrirnonios que se cele- 

bran en Hanansaya y el 24.08% de todos 10s matrimonios que se celebran 
en Urinsaya. Por lo tanto, istos constituyen una proporci6n relativamente 
mayor del total de matrimonios en Urinsaya, que de aquellos de Hanansa- 

Yam 

La situaci6n de la endogamia y de la exogamia se presenta bastante 
turbia sobre la base de lo anteriormente expuesto. Ciertamente, Tapay no 
es una unidad social o cultural homogCnea, lo que significa que el cuadro 
de la endogarnia y exogamia varfa totalmente segdn el punto de vista que 

se adopte. Entre las muchas variables del problema s6io existe una constante 
sobre la cual me apoyo: el distrito como unidad es end6gam0, es decir que 

10s tapeiios en mucho mayor grado se casan dentro de sus propias filas que 
fuera de ellas. De esta manera, Tapay es en un 85,64% end6gam0, medido 
en su totalidad a nivel de distrito (vCase Diagrama No. 1). 

Para entender la estmctura que se encuentra detrds del patr6n de ma- 
trimonio tapeiio, primer0 debemos entrar en 10s detalles y estudiar la rela- 

ci6n entre localidad y sex0 en las relaciones exdgamas entre 10s grupos de- 
mogrAficos, ecol6gicos y duales del distrito. La mayorfa de 10s matrimo- 

nios en Tapay son neolocales, es decir que establecen sus hogares indepen- 
dientemente de 10s padres de la pareja. El vfnculo de localidad de naturaleza 
matrilineal o patrilineal, sin embargo, a veces tiene lugar, per0 sin prefe- 
rencias formales por la familia del marido o de la mujer --elecci6n que se 

da por razones pragmaticas y de inter&-. S610 en pocos casos varias fami- 
lias nucleares comparten un hogar- ordenamiento que por lo general consiste 
en que la familia ya sea del hijo o de la hija fija su residencia como veci- 

na de 10s padres o de 10s suegros. En casi todos 10s casos, sera s610 uno de 
10s hijos de la familia (generalmente el menor), quien prefiera este vincu- 
lo fisico de cercania con 10s padres, en parte en consideraci6n a la pena de 

sus padres, y en parte para salvaguardar 10s intereses de la familia y cui- 

dar de la tierra y de 10s animales. Es evidente que no existe ninguna regla 

que ordene a1 menor acometer esta's tareas; per0 en la prgctica generalmen- 
te Cste sera el caso. 



PASTORES: 21.65% 

AGRICULTORES: 80.91 % 

CROQUIS 1: PORCENTAJE DE ENDOGAMIA DE CADA GRUPO 

ECOLOGICO Y MATRIMONIOS ENTRE LOS GRUPOS, TANTO EN 
NUMERO TOTAL COMO EN PORCENTAJE DE TODOS LOS 

MATRIMONIOS REALIZADOS ENTRE TAPEROS 

CROQUIS 2: PORCENTAJE DE ENDOGAMIA DE HANANSAYA Y 

URINSAYA Y MATRIMONIOS ENTRE LOS DOS GRUPOS, TANTO 

EN NUMERO TOTAL COMO EN PORCENTAJE DE TODOS LOS 
MATRIMONIOS REALIZADOS POR LOS DOS GRUPOS TANTO 

ENTRE ELLOS MISMOS COMO CON OTROS TAPEROS 



A p a r  de la relacidn neolocal dominante y de 10s ejemplos ambilocales 
menos frecuentes, existe sin embargo una tendencia a la patrilocalidad. Se 
observa, por partc dc todos 10s grupos dcmogrdficos, salvo cn Pure y Tocallo, 
que es v6lido el hccho de que hay rnds mujeres de afuera quc sc casan dentro 
del grupo que hombres dentro del grupo que se casan fucra de 61. Dentro 

del distrito como unidad superior he registrado en total 250 casos de rna- 

trimonio contrarios a 10s grupos demogrdficos, es decir rnatrimonios ex6gamos 
vistos desde la perspectiva de 10s grupos individualmcnte, pero end6gamos 
vistos desde la perspectiva dcl distrito como unidad. De estos, hub0 114 ca- 

sos de hombres que se casaron dentro de otro grupo demogrifico, mientras 
que correspondid a esta cifra la de 136 mujeres que se casaron fuera de su 

propio grupo. 

Si observamos rnds de cerca 10s matrirnonios entre agricultores y 
pastorcs, descubrimos que existe aproximadamente el rnismo n6mero de 
hombres quc de mujeres entre 10s agricultorcs (1 1 hombres y 10 mujeres) 
que se mudan donde su c6nyugc cuando se casan con pastores. Por el contrario, 

existcn considcrablcmente mAs mujeres que hombres (15 mujeres y 5 hombres) 
entre 10s pastorcs, que se mudan donde su c6nyuge cuando se casan con 
agricultores. Dc estas cifras podcmos concluir que 10s pastores entregan rnds 
mujeres quc hombres a 10s agricultorcs, micntras que estos 6ltimos. por su 
parte, no parccen dar prioridad a una forma decidida de localidad. 

En lo que se rcfiere a 10s matrimonios dcntro de las dos mitades, se 
encuentra entre Urinsaya la tendcncia a entregar rnds mujeres que hombres 
a Hanansaya (21 mujcrcs contra 17 hombres); mientras que Hanansaya, por 
el contrario, entrega rnds hombres que mujeres (13 hombres contra 8 mujercs) 

a Urinsaya. Esta situacidn se refleja, en parte, en la distribucidn de 10s nombres 
de familia en las dos secciones. 

Los nombres tipicos de Hanansaya, como Llanquecha, Llasaca, Salas, 

Llica, y Llosa se cncuentran representados en Urinsaya en mayor extensidn 
que 10s nombres tipicos de Urinsaya, como Huacallo, Riveros, Rivera, Quiko 

y Tejada, en Hanansaya. Por lo tanto, podemos concluir que Hanansaya refuerza 

su rol, que es siempre dominante cn otros aspectos, mediante el hecho de 

que las familias prominentes "exportan" hombres a Urinsaya. 

Si dirigimos nuestra atenci6n a la exogamia a nivel de distritos, es 

decir a 10s matrirnonios entre tapeiios y no tapeiios con residencia en Tapay, 

rcsalta de manera particular un aspecto. Con l a  excepci6n de la pequefia 
poblacidn de Paclla, existe en todos 10s casos una clara tendencia a "importar" 
hombres fordncos, es decir no tapeiios. Por consiguiente, la exogamia entre 



10s agricultores gira principalmente en torno de hombres forheos que se  
casan en Tapay. Del total de 88 matrirnonios registrados entre agricultores 
de Tapay y pobladores de Tapay no nativos, 69 casos eran de hombres for6neos. 
Esto corresponde a1 78% de todos 10s matrimonios. 

Por el contrario, encontramos entre 10s pastores que, de un total de 
24 matrimonios registrados entre tapeiios y no tapeiios, arnbos con residen- 
cia en Tapay, 17 fueron casos de mujeres for5neas. Esto corresponde a1 17% 
de todos 10s matrimonios. En contraste con 10s agricultores, 10s pastores 
"importan", pues, mujeres en mucho mayor grado que hombres. 

Antes de afirmar el porquC 10s dos grupos varian tan drssticamen- 
te en lo que se refiere a localidad y exogamia, quiero concentrarme en un 
planteamiento mds general. La relaci6n entre endogamia y exogarnia es, como 
se ha dicho anterionnente, muy relativa. La mayorfa de sociedades dan prioridad 
a1 matrimonio fuera del grupo de parentesco cercano -ya sea en primer, - 
segundo o tercer grado de parentesco- y aqui radica la esencia de toda foma 
de exogamia "mecdnica": casarse fuera de uno de 10s marcos culturales o 
fisicos definidos por la propia sociedad. A1 mismo tiempo, existe un lfmite 
extemo para el radio del matrimonio- limite que en el caso de Tapay parece 
ser de cardctcr "estadistico". Ninguna regla ordena dicha endogamia, que 
mds bien se manifiesta como regularidad. ~nt- re  10s innumerables "valores 
promedio" que presumiblemente contiene tal endogamia, la distancia social 
y geogrdfica entrc 10s grupos de familias --definida en la "endogamia me- 
cdnica"-- ha demostrado constituir un factor fundamental en Tapay. 

Pero la investigaci6n tambih ha revelado la presencia de relaciones 
ex6gamas mds all6 de 10s limites geogrdficos y sociales en Tapay, a pesar 
de una endogamia "estadistica" marcada. Y, con un examen mds atento, se 
observa que esta forma de exogamia no s61o muestra 10s matrimonios fuera 
de sus propios marcos, sino tarnbiCn en la mayoria de 10s casos encubre una 
categoria de relaciones matrimoniales no reconocidas. 

En Tapay, el matrimonio es una instituci6n flexible, que se entiende 
mejor como un proceso compuesto por etapas. Se puede diferenciar entre 
cuatro grados de vida en comdn. En primer lugar, madres solteras con hijos 
ilegftimos (hijos naturales), que no tienen padre socialmente reconocido. 
A menudo, 10s abuelos desempefian un papel fundamental en estas familias, 
ya que, considerando que lo tipico es que se trate de mujeres j6venes, Cstas 
emigran durante un periodo y por eso dejan al hijo al cuidado de sus padres. 

Ademas de esto, existen matrirnonios no reconocidos, es decir, un 



hombre y una mujer que viven juntos y tienen hijos, per0 sin alcanzar el 
reconocimiento oficial de convivencia en forma de ceremonia civil o reli- 
giosa. Mientras que para 10s jdvenes se trata de un perfodo de prueba, con 
perspectivas de un eventual matrimonio, tambiCn existen muchos casos de 
personas maduras o mayores que comparten el hogar sin que nunca lleguen 
a formalizar la relaci6n. Para algunos, la convivencia constituye s61o una 
de muchas formas de vivir juntos -no reconocida y a menudo sin hijos, 
que con 10s aiios pierde su status de matrimonios de prueba, es decir, la in- 
tenci6n de, despuCs de un perfodo de tiempo, formalizar un verdadero ma- 
trimonio. 

Existen dos maneras de formalizar la vida en comdn. El matrimo- 
nio civil es, a1 igual que la relaci6n de pareja, la forma mds frecuente de 
convivencia. Significa que el alcalde distrital de Tapay aprueba y registra 
el mavimonio en la oficina del concejo. En ciltimo ?.&mino, existe el matrimonio 
religioso que se celebra en la iglesia cat6lica en la secci6n capital, donde, 
sin embargo, casi nunca se presenta un sacerdote. 

El uso del concept0 de matrimonio para incluir --corn0 en Tapay- 
cuatro formas diferentes de vida en comdn, trae consecuencias para la discusi6n 
sobre endogamia y exogamia. En lo que respecta a la exogamia a nivel de 
distritos, se trata, ciertamente, en la mayorfa de casos de matrimonio, de 
la primera forma de vida en com6n, es decir, madres solteras con hijos naturales 
-fen6meno observado por otros investigadores de campo (Doughty 1968: 
34; Isbell 1978: 81). Lo que el tCrmino exogamia indica en la realidad de 
Tapay, es una relaci6n de pareja no reconocida (social, civil o religiosamen- 
te) y con hijos ilegitimos. En vez de fijar la atenci6n en la misma vida en 
comdn entre hombres y mujeres, serfa m4s precis0 y acertado concentrar- 
se en la prole, resultado eventual de la relaci6n y, en esta situacih, distin- 
guir entre hijos legitimos e ilegitimos. 

Como conclusi6n del tema acerca de la manera como se casan 10s 
tapeiios, podemos decir provisionalmente que dentro de 10s marcos geogdficos 
de Tapay, se dibuja un cuadro complicado en rnatrimonios entre 10s diferen- 
tes grupos d e m ~ g ~ c o s ,  ecol6gicos y dudes. En un plano te6rico m8s general, 
nos hemos planteado la pregunta de quC significado esconden 10s concep- 
tos de endogamia y exogamia. A pesar de que las cifras fdcticas indican una 
clara condici6n end6gama del distrito como unidad, se ha demostrado que 
en 10s diferentes niveles de organizaci6n existe tendencia a la exogamia, 
en forma de matrimonios entre 10s grupos demogrdficos, entre las mitades, 
etc. La caracterizacibn clhica de la comunidad campesina andina, o del pueblo, 
como end6gam0, es -por lo tanto- en realidad un signo que se extiende 



sobre el campo socialmente heterogCneo, consistente en una linea completa 
de subniveles, que dentro de si pueden mostrar tanto rasgos end6gamos como 
ex6gamos. 

Mientras que la investigaci6n ha dcmostrado -aunque en reducida 
extensi6n- la presencia de pequciias tendencias exdgamas en algunos de 
10s subniveles distritales, la observaci6n de la alta cantidad de hijos ilegiti- 
mos echa dudas sobre la caracteristica dcl distrito de ser unidad end6gama. 
Como se ha demostrado, estos hijos ilcgitimos representan, por su parte y 
en gran medida, precisamcnte una categoria de relaciones ex6gamas entre 
tapciios y no tapeiios, que 10s porcentajes solos nunca expresan adecuada- 
mente. 

LA HERENCIA EN TAPAY 

El tema de la hcrencia en Tapay se encuentra, en alto grado, vincu- 
lado a la tierra. S6io entre 10s pastorcs 10s animales domCsticos dcsempciian 
un papel fundamental en la situaci6n sucesoria, donde la puna ticne igualmente 
un status diferente a1 de la tierra de cultivo para 10s agricultores. Por eso 
tratarC por separado el tema en relaci6n a 10s dos grupos. 

Las entrevistas con un tercio de las unidades domksticas del distrito 
muestran que 10s hijos de 10s agricultores presentan una situaci6n mis fuerte 
frente a la herencia de las tierras de cultivo que las hijas, si bien no sc trata 
de una gran desigualdad. Entrc 10s entrevistados, 10s hombres recibieron en 
promcdio 4,26 porciones dc tierra por persona, mientras que las mujeres recibie- 
ron 3,18 por persona, lo que respondc a1 hecho de que 10s hijos recibieron 
hercncia en el  57% de 10s casos, mientras que las hijas lo hicieron en un 
43%. 

Se puede plantear otro tema mis  general con respecto a la herencia 
y a 10s cAlculos cuantitativos que Csta present6. El problema de la heren- 
cia, c6mo dsta se practica en gran parte de 10s Andes, radica en que, en 
principio, no se puede determinar en una perspectiva sincr6nica. Rara vez 
la herencia se reparte completamente en un mismo momento -situaci6n que 
puede presentarse si 10s padres desaparecen por muerte repentina-. En forma 
tipica, se extrae una primera porci6n cuando uno se casa, mientras que el  
reparto final de la herencia entre 10s hermanos se decide s610 a la muerte 
de 10s padres. 

Por consiguiente, es imposible precisar un momento "ideal" o exacto 
en el que pueda decidirse la situaci6n sucesoria en  una sociedad como la 



de Tapay. El cuadro se torna, de esta forma, sumamente turbio, si nos 
imaginamos la situaci6n en una familia tapefla tfpica. Aquf heredan tanto 
el hombre como la mujer, cuando se pasa la etapa del matrimonio de prueba 
-ambos tanto a travCs del padre como de la madre- y, aunque la liltima 
parte de la herencia se disuibuye reciCn cuando 10s padres mueren; una parte, 
sin embargo, pasa a 10s nietos que ya se hayan casado. De esta forma, no 
se puede definir la herencia individual como una magnitud cuantitativa dada 
en un momento determinado en el ciclo de vida de una persona. En efec- 
to, la ~ n i c a  forma de tratar el tcma de la herencia es suprimiendo un amplio 
espectro dc personas de todas las edades (en este analisis de 25 a 75 afios), 
dc tal mancra que se cubran por lo menos trcs generaciones sucesivas. De 
este mod0 se prcsenta un cuadro de la tierra como magnitud completa, que 
estA a disposicidn de un grupo de personas dado, y donde las cifras y 10s 
porcentajes s610 proporcionan la relaci6n entre las variables y, por lo tanto, 
deben interpretarse como magnitudes relativas. 

Otro problema de inter& es el reparto de la herencia en las lfneas 
patema y matema, es decir si se trata de herencia paralela (de padrelmadre 
a hijohija) ya sea segirn la concepci6n de Isbell o la de Malengreau, o de 
herencia cruzada (de padrelmadre a hijahijo). Aquf, las cifras demuestran 
un equilibrio sutil entre las dos formas de herencia: 356 casos de herencia 
paralela y 358 casos de herencia cruzada. Como consecuencia verosimil de 
esto, la herencia a travCs del padre (343 casos) y la herencia a traves de la 
madre (367 casos) constituyen dos fen6menos que se presentan con igual 
frecuencia. 

Pero entonces iquC nos dicen estas cifras? En primer lugar, refuerzan 
la opini6n generalmente extendida entre 10s antrop6logos. de que 10s Andes 
son una sociedad bilateralmente organizada. La descendencia no juega ningdn 
papel importante, y son pocos 10s que recuerdan hacia atrAs hasta sus abuelos, 
que para muchos son desconocidos. AdernAs, es tfpico que la descenden- 
cia sea tomada en serio, tanto a travCs de la madrc como del padre. La 
organizacidn social en la sociedad andina estA organizada, como en muchos 
otros aspectos, en el espacio en vez de en el tiempo, lo que se muestra 
claramente en la prioridad que ailaden 10s lazos de afinidad. Los suegros, 
cuilados y concuilados son, en esta relaci6n, personas que pueden ser priorizadas 
en detriment0 dei propio pariente del EGO; lo que, entre otras cosas, se 
relaciona con el hecho de que 10s hermanos, a causa de conflictos heredi- 
tarios, se consideran como competidores antes que como colaboradores. 

El contraste entre la descendencia y la afinidad se expresa clararnente 
en 10s diferentes papeles que juegan el grupo corporativo y el grupo de parentela 



en la ayuda mutua. Entre 10s agricultorcs, el grupo de parentela desempefla 
aqui el papcl decisivo, considerando que el EGO mismo construye su red 
individual de contactos sociales. Esta red puede muy bien contener repre- 
sentantes dc 10s propios parientes, asi como de 10s del c6nyuge igualmente, 
y s610 tiene validez en la medida en que el EGO la mantenga con constan- 
cia. 

De otro lado, las cifras permiten la posibilidad de colocar la heren- 
cia de la tierra dcntro de una perspectiva mayor de estrategias complemen- 
tarias. El motivo que subyace a Cstas es alcanzar cl miximo control sobre 
10s nichos ecoldgicos dentro del distrito, y en estas circunstancias se presenta 
como 16gico extender la herencia tanto en tiempo corno en espacio. La situaci6n 
que se acaba de describir, donde varias gcneraciones se reparten completa 
la porci6n de tierra que est i  a disposicidn de la familia, es representativa. 
Idealmcnte, todos debcn'an lograr a1 mismo tiempo el acceso a todas las zonas 
agrarias, pisos ecol6gicos, campos de regadio, variaciones en la calidad, etc. 

Sobre este escenario, es 16gico imaginarse 10s matrimonios y la herencia 
como herramientas para constmir estructuras complementarias. Sin embargo, 
10s datos prcsentados con respecto a1 patr6n matrimonial hablan en contra 
de tal posibilidad. Una de mis conclusiones principales es, precisamente, 
que 10s tapeiios s6lo muy esporadicamente se casan contrariamente a las lineas 
sociales de su distrito, y que 10s rnatrimonios entre 10s gmpos demogrificos 
se celcbran principalmente en 10s vecinos que se encuentran dentro de sus 
propios marcos ecol6gicos. Dicho sucintamente, 10s rnatrimonios no se usan 
para ensanchar la verticalidad y el horizonte econ6mic0, a pesar de que el  
sistema sucesorio precisamente se abre a dichas posibilidades. El sistema 
con la combinaci6n de herencias paralelas y cruzadas, con desplazamien- 
tos sobre varias generaciones, organizado sobre la base de principios bila- 
terales, no da -pues- ocasi6n a estrategias de alianza complementarias, 
contrarias a 10s lineamientos sociales de Tapay. 

Si observamos ahora la situaci6n hereditaria entre 10s pastores, pronto 
se crea un cuadro bastante diferente. La diferencia decisiva se encuentra en 
que las punas exigen otros mdtodos de explotacibn, diferentes a 10s usados 
por 10s agricultores. Mientras que 10s animales domCsticos, principalmente 
llamas y alpacas y, en forma secundaria, ovejas y vacas, se heredan en forma 
individual, primariamente a travCs de 10s hijos, 10s pastizales se mantienen 
indivisibles a lo largo de una generaci6n. Los hijos mantienen --como conjunto 
global de hermanos- el derecho a la tierra, si bien para fines jurfdicos es 
una persona especifica la que se presenta como propietario oficial -pro- 
blcma de impuestos y de caracter legal-. 



Al mismo tiempo, en el sistema sucesorio de 10s pastores existe una 
serie de rasgos, que hacen que Cste se asemeje a1 de 10s agricultorcs. Asi, 
parcce ser que la herencia paralela y la cruzada estAn extcndidas aproximada- 
mente en la misma proporci6n; asimismo que las hijas, en mayor grado que 
cntre 10s agricultores, sc encuentran en la mikma posici6n que 10s hijos, como 
consecuencia del principio de no repanir la herencia. 

A diferencia de 10s agricultores, 10s pastores casi nunca son neolo- 
cales, por lo cual la ambilocalidad estA muy extendida. Esto no significa 
que la pareja reciCn casada elige individualmente entre la vivienda del marido 
o de la mujer; per0 si que la situaci6n de herencia y de cooperaci6n de las 
dos familias decide el lugar a d6nde el matrimonio se mudard. Como a menudo 
sucede, una pane de 10s hcrmanos se traslada de 10s pastizalcs de la familia 
cuando se casan; sin embargo, no por eso picrden su derecho a ellos. En esta 
circunstancia, cl problcma cs quc 10s que vivcn fucra dcpcnden dc que, o bien 
10s hermanos quc se qucdaron se hagan cargo de sus animales o bien que 
conlratcn un pastor quc. como compcnsaci6n. tcnga dcrccho a hnccr pastar 
sus anirnales en la tierra de la familia. Te6ricamente, este derccho a 10s pas- 
tos va en hcrencia a travCs de las generaciones; per0 en la prktica ocurre 
que la mayoria de las lineas dcscendentcs sucesivas pierdcn el dcrecho en 
la medida cn que no lo hacen cumplir. 

La poblaci6n de pastores vive disewinada por 10s poblados, repar- 
tidos en pequcilos racimos dc cabaiias, quicnes juntos forman el marco fisico 

de las familias nuclearcs quc cornparten 10s pastizales. Un ejemplo es una 
familia que originalmente se compone de siete hermanos, tres de 10s cualcs 
son hombres y cuatro mujcrcs. Dos esthn muertos, y aparentemente sus hijos 
no conservan el derecho a las ticrras de la familia, mientras que otro se ha 
mudado a otro pueblo de la provincia. El resto (tres hijas y un hijo) vive 
en Tapay, y aqui es interesante observar la forma de residcncia de 10s que 

viven en casa. Se sabe que el hijo se ha mudado a otro pastizal que, o bien 
ha recibido en hercncia, o m6s tarde 61 mismo ha comprado, por lo que las 
tres hijas actualmente ejercen el control real sobrc las tierras de la familia. 
La manera como se ha llevado a cab0 la sclecci6n de 10s hercderos entre 
10s siete hermanos originales es, en este sentido, menos relevante. Para nosotros 
es decisivo que una sociedad pastoril, a pesar de tendencias patrilincales 

y patrilocales, rcvela rasgos matrilocales. 

Un estudio mis precis0 de las tres hermanas muestra que las tres se 
han casado con pastores de Tapay y que en 10s tres casos se ha tratado de 
rnatrilocalidad. Ademas descubrimos que 10s cdnyuges de dos de las hcr- 
manas son hermanos. 



El matrimonio entre grupos de hermanas o entrc parientcs por afinidad 
no cs en absoluto dcsconocido en Tapay y adcmAs estA extendido -si bien 
en mcnor proporci6n- entre 10s agricultoress. Como ejemplo se puede nombrar 
a dos de 10s hcrmanos dcl conjunto, que igualmcnte estaban casados con 
dos hermanas de una familia de pastorcs vecina de Tapay. Otro ejemplo es 
cl de dos de 10s hijos de las tres hermanas, quc viven juntos -el marido 
es viudo de un matrimonio anterior con la hija de una familia de pastores 
vccina-. La explicaci6n de 10s matrimonios entre grupos de hermanos parece 
ser la siguicnte: a1 casarse con la hermana de la mujer de su hermano (cuiiada), 

el hermano se transforma en cufiado. Los vfnculos de consanguinidad y de 
afinidad sc uncn y el contrastc brusco, que existe entre aqucllos con 10s que 
se compane la hercncia y aquellos con 10s que se coopcra, se suaviza. Como 
cxtcnsi6n de estc argumcnto, la transformaci6n de hennanos en cufiados puede 
ser vista como un medio para conccntrar la hercncia dentro de la familia. 
Particularmcnte entre 10s pastores se da este significado, considerando que 
aquf la hcrencia de la tierra es una hcrramienta para preservar 10s pastiza- 
les como propiedad colectiva, y para evitar que caigan en manos individua- 
les. 

Pcro no s610 la herencia, tambikn la cooperaci6n es diferente entre 
pastores y agricultores. Si bien las familias viven muy cerca unas de otras, 
cada familia nuclear constituye --en nuestro ejemplo las tres hermanas con 
sus maridos e hijos- un hogar independiente. La vecindad desempeiia un 
papel decisivo para la vigilancia de 10s rebaiios. Cada tierra particular se 
encuentra, de este modo, repartida en 10s pastizales, cuya exuberancia se 
debe a 10s bofedales que, como oasis, dan vida a la puna deskrtica. Los 
pastizales funcionan como lugares de reposo en un sistema ecol6gic0, dentro 
del cual es tarea de 10s pastorcs evitar que 10s animales pasten en exceso 
sobre un territorio y observar cuAl de 10s lugares de reposo del sistema ser8 
el m8s apt0 para la siguiente parada. 

En esta circunstancia, juega un papel de menor importancia quC 
miembro de la familia se queda cuidando de 10s pastizales y de 10s rebaiios. 
A diferencia de 10s agricultores, que extienden la herencia y el control sobre 
el destino de la tierra tanto en el tiempo como en el espacio; en cambio, entre 
10s pastores se da prioridad a la localidad y a 10s m8s estrechos marcos 
del matrimonio, a1 mismo tiempo que se mantiene la herencia en formas 
colectivas para evitar el reparto de 10s pastizales y, con ello, la diseminaci6n 
de 10s recursos. 

5 .  En un trabajo sobre la comunidad de Usibamba (1987a) he analizado c6mo e l  pat& matrimo- 

nial entre gmpos de hermanos y hermanas se ha desarrollado durante un period0 de un siglo. 



LA AYUDA MUTUA EN TAPAY 

Como ya se ha sugerido, la ayuda mutua entre agricultores es amplia- 
mente diferente a la ayuda entre pastores. Entre 10s agricultores, el trabajo 
de la tierra constituye el mayor reto, donde especialmente la siembra y el  
uso de la chaquitaclla exige un esfuerzo de trabajo colectivo. S610 dos habi- 
tantes en todo el distrito hacen uso de la yunta, y de Cstos s610 uno renun- 
cia consecuentemente a1 uso de la chaquitaclla. 

La ayuda mutua de menor envergadura ocurre corrientemente en la 
vida cotidiana de Tapay. Tareas como la construccidn de casas, la cosecha 
y la preservaci6n de 10s andenes juegan un papel central; per0 en lo que se 
refiere, bien a trabajos independientes y que no e s t h  determinados por el 
biempo (casas y andenes), o bien a esfuerzos que exigen menor trabajo (co- 
sccha, escarda, tala, etc.), la ayuda mutua nunca adquiere una forma tan estruc- 
turada como cuando se trata de la siembra. 

Los resultados del programa de entrevistas que llevk a cab0 en Tapay 
muestran que la gran mayorfa de 10s agricultores tapeiios hacen uso de una 
red de ayuda mutua muy extendida6. Durante las entrevistas he preguntado 
con quiCn se colabora, y he recibido infomaci6n tanto del nombre de 10s 
colaboradores, como de la manera en que el enrrevistado entiende su rela- 
ci6n con ellos; es decir, c6mo el entrevistado mismo categoriza a sus colabora- 
dores. 

En una sene de casos, las categorfas que se utilizan en respuesta tienen 
carkter difuso; lo que, entre otras cosas, se observa con 10s tCrminos familia 
y amigos, y por el hecho de que 10s miembros de la pequefia secta evangelis- 
ta se llaman unos a otros  herm ma no^"^. Otras categorfas se emplean libre- 
mente para cubrir un campo muy amplio de personas emparentadas. Se trata 
de tCrminos como tfo, tia, sobrino y sobrina, asi como primo y prima, que 
se ensanchan para abarcar varios grados de parentesco en la dimensi6n espacial, 
es decir dentro de la misma generaci6n. 

Con frecuencia, la instituci6n del compadrazgo es representada como 
categorfa que seliala las personas con las que se coopera. Aquf, a menudo 

6. RealicC entrevistas con una tercera pane (96) de todas las unidades domCsticas (287) en Tapay. 
Las preguntas incluyeron aspectos como tenencia de tierras, ayuda mutua, herencia etc. 

7. Los evangelistas representan el 5% de la poblacidn tapefia. En otro trabajo sobre el riego en Tapay 

he analizado 10s conflictos que se desarrollan entre 10s catdlicos y 10s evangelistas (1988). 
5 



se trata de una categoria ampliamcnte abarcadora, considcrando que 10s tCrminos 
cornpadre o comadre se utilizan cn 10s hcchos de la vida cotidiana para sciialar 
a pcrsonas que se consideran muy ccrcanas a uno, por ejernplo por ser com- 
paiicas dc trabajo, en las borracheras o en el carnpo de fGtbol. De igual modo, 
el compadrazgo puedc tcner varios grados de solemnidad y significado. 

Por Gllimo, registre en muchos casos 10s tdrminos "vecino" y "amistad" 
o "particular". Vccindad indica un potencial de pcrsonas a las que uno se 
pucde dirigir, cuando se cmplea ayuda cn la vida cotidiana. En Tapay, se 
trata dc una categoria que sc emplca tanto por hombres y mujercs, como entre 
unos y otras. Aqui, el tCrmino comprendc a las personas dcntro del pueblo 
con las cualcs uno no estA directamente cmparentado, por consanguinidad, 
afinidad o en forma ritual, y quc, por razones pragmgticas o circunstancia- 
les, uno ha elegido entre 10s pobladores de la sociedad local como posibles 
colaboradorcs en iguales condiciones que 10s d e m h  parientes. A diferen- 
cia tanto dcl parcntcsco como dc la vecindad, la amistad es la expresi6n de 
una elccci6n personal, que se encucntra cn la base de prefcrencias indivi- 
duales. Por eso, cs una cuestidn de relaciones enlre dos personas individua- 
les, en contraposicidn a la vecindad, donde la convivencia puede conside- 
rarse como expresi6n de una prioridad de 10s intereses familiares. 

Para cada una de las 96 personas entrevistadas, se dividi6 a 10s 
colaboradores nombrados por ellas en cinco categorias: emparentados por 
consanguinidad, relacionados por afinidad, emparentados ritualmente 
(compadrazgo), vecinos y otros (entre 10s cuales "amistad" y "hermandad" 
para la secta protestante). La divisi6n se hizo de tal manera, que para cada 
persona se estableci6 con claridad en cuAl de las cinco categorias se usa 
colaboradores. Por eso, no se trata de una relaci6n puramente cuantitativa 
de todas las relaciones de cooperaci6n, sino de un cuadro de la totalidad 
de las maneras en que eI individuo da prioridad a una de las posibles cate- 
gorias. 0, formulado con mayor prccisi6n, cugles son las categon'as que se 
omiten. 

El resultado del estudio fue que s61o en 14 oportunidades el com- 
paAero reclutado pertenecia a una sola de las ciilco categorfas (14,58%), 
y que en 34 casos se reclut6 a personas de dos categon'as diferentes (3542%). 

Dicho con otras palabras, exactamcnte la mitad de 10s tapciios hace uso dc mgs 
de dos categon'as dentro del total posible de cinco variantes existentes de 
relaciones sociales en la ayuda mutua. Aquellos a quienes se dio la mAs alta 
prioridad heron  10s parientes consanguineos, considerando que 54 de un 
total de 96 emplearon esta categoria. Inmediatarnente sigue la vecindad, de 
la cud reclutan 43 entrevistados, despuCs 10s emparentados por afinidad con 



38 casos, y finalmcnte 10s emparentados por compadrazgo con 36 casos. 

La investigaci6n refuerza una intuici6n que ya habiamos presentado; 
y es que Tapay presenta la misma caracteristica, que normalmente se da en 

10s Andes, de sociedad con marcados rasgos bilaterales en la organizaci6n 

social. Si bien las cifras revelan una ligera tendencia a dar prioridad a 10s 
parientes consanguincos, no existen grandcs diferencias en la elecci6n entre 

descendencia y alianza como colaboradores. De otro lado, el parentesco ritual 
y la vecindad desempeiian un papel importante a1 igual que las relaciones 
familiares tradicionales. 

La conclusi6n es, por lo tanto, que 10s tapciios dividcn la rcd de contac- 
tos con un increible sentido de equilibrio -impresi6n que se pone de relieve 
a1 focalizar la atcnci6n en 10s 14 casos con s61o un colaborador-. En la 
mayoria de 10s casos se trata de hogares, que por una u otra raz6n repre- 
scntan a grupos marginales en Tapay. Se trata dc grupos sociales sobran- 
tcs (viudas, madres solteras, ctc.), que agradccen la ayuda que se les ofrezca; 
subgrupos religiosos como 10s miembros de la secta protestante, que muy 
posiblemcnte evitan la ayuda mutua con otros que no estCn en el grupo, o 

grupos ktnicos (el misti, que conscientemente rompe el principio de la reci- 
procidad en la ayuda mutua para afirmar con ello una etnicidad diferente). 

Visto desde una perspectiva mayor, la gran mayoria de 10s hogares 
usa, por lo tanto, una estratcgia que intenta expandir la ayuda mutua con 

cl fin de evitar la concentraci6n de 10s intercambios reciprocos en muy pocas 

rclaciones. Por cl contrario, la investigaci6n muestra que s610 en algunos 

casos particulates se clige compaiicros fuera de las grupos demogrfificos del 
distrito. Los pocos casos de esta naturaleza se trataron, por ejemplo, de una 

viuda, quc recibe ayuda de su hermana, que es igualmente viuda pero que 
pcrtenece a otro grupo demogrfifico. Por consiguientc, la localidad es la otra 
palabra clave en la instituci6n de la ayuda mutua, lo que obviamente se co- 

rrobora a la luz de que muchos tapeiios tienen tierras no s610 en las dos mitades, 

sino tambiCn en otros grupos demogrfificos del distrito y por eso estfin mo- 
tivados para elegir colaboradores fuera de 10s marcos demogrfificos y dua- 

les. 

En lo que respecta a 10s pastores, la ayuda mutua tiene un caracter 

totalmente distinto. En primer lugar, no existe la correspondiente exigen- 
cia de cultivar la tierra en la forma de un esfuerzo colectivo como entre 

10s agricultores. Sin embargo, 10s pastores tiencn owas tareas colectivas, 

que exigen coopcraci6n y coordinaci6n. Los pastizales deben ser rnanteni- 
dos y 10s animales conducidos a lugares donde haya pasto verde; pero, a1 



contrario de 10s agricultores, csta ayuda mutua se concentra dentro de 10s 
grupos famiIiarcs particularcs, quc pucden cstar compuestos por varios hogarcs. 
Particularmcnte las rclacioncs entre hermanos juegan un papel fundamen- 
tal, considerando que 10s pastizales, como ya se ha mencionado, pasan en 
hcrencia colcctiva tanto entre hermanos como entre hcrmanas. Por eso, las 
rclaciones de afinidad rara vez adquiercn significado ccntral entre 10s pas- 
tores. 

La relaci6n cntre hcrmanos es particulanncntc prcdominante en las 
situaciones, dondc varios dc 10s hijos -junto con sus rcspcctivos c6nyugcs- 
sc quedan a vivir cn 10s dominios dc la familia. Como ejemplo podcmos 
mencionar el caso dc las tres hermanas. La cuesti6n aqui es de quC mane- 
ra 10s que se mudaron haccn valer su derecho de acceso a 10s pastizales a1 
mismo liempo que consiguen que se cuide a sus animales. La soluci6n consiste 
en establecer la ayuda mutua entrc 10s hennanos, considcrando que 10s que 
se quedaron asumen el rol de pastores, recibiendo en cambio parte de la descen- 
dencia de 10s animalcs. 

Cuando se exigen tareas laborales por encima de lo que la farnilia 
particular puedc manejar, existe entre 10s pastores la tendencia a establecer 
relaciones de contrato o del tipo "patr6n-cliente". Lo tipico es que se trate 
de un propictario adincrado que estipula un contrato con un pastor. Este tiene 
penniso para poner a pastear a sus propios animales en 10s pastizales, a cambio 
de cuidar 10s animales del propietario de las tierras. En Tapay se conocen 
varios casos de no tapeiios, cuyos animales y pastizales en el pueblo son 
cuidados por medio de contrato con un pastor local. Otra situaci6n es la de 
10s agricultores del valle que poseen pastizales en la puna donde, a1 igual 
que 10s propietarios de tierra no tapeiios, contratan a pastores locales para 
que cuiden sus animales. 

La ayuda mutua entre 10s pastores tiene, como entre 10s agricultores, 
diversas variantes, -construcci6n de casas, mantenimiento de 10s canales 
de regadio hacia 10s pastizales, etc.- pero nunca en la misma escala. Una 
investigaci6n de la convivencia dentro de las categorias socialcs que son 
empleadas por 10s agricultores, dc ninguna manera daria el mismo signi- 
ficado. En primer lugar, las relaciones no marcadas por el parentesco, como 
la vecindad y la amistad, no desempeiian ninglin papel de importancia en- 
tre 10s pastores y, luego el contraste entre 10s parientes por consaguinidad 
y 10s parientes por afinidad no estd acentuado como entre 10s agricultores. 
El compadrazgo es una institucidn s6lida, pero no se emplea tan marcada- 
mente en el intercambio social. Por bltimo, no existen subgrupos, como sectas 
religiosas o mestizos, que residan en la puna. 



En resumen, 10s pastores no emplean estrategias sociales para ensanchar 
su red de contactos. Esta se concentra, mis bien, dentro de un grupo menor 
de parientes por consanguinidad y, eventualmente, por afinidad -4iferen- 

cia (respecto a 10s agricultores) que no desempeiia ningdn papel preponderan- 
te. Por el contrario, el factor de localidad, que entre 10s agricultores es 
absolutamente fundamental, coincide con el parentesco, considerando que 
el gmpo de hermanos presenta la tendencia a vivir en el mismo lugar- si 

bien en casas separadas-. 

CONCLUSIONES 

En rclaci6n con el patr6n matrimonial, 10s datos han mostrado que 
Tapay es m a  sociedad end6gama, no s610 en su vinculaci6n con el mundo 
extemo, sin0 tarnbiCn en sus relaciones con 10s diferentes grupos demogrificos, 
ecol6gicos y duales dentro del distrito. Por otro lado, hemos podido obser- 
var c6mo la mayorfa de 10s casos de relaciones ex6gamas que ocurren en 
Tapay son frutos de relaciones no reconocidas entre hombres de afuera y 
mujercs de Tapay. No obstante, debido a1 caracter informal de tal tipo de 
relaci6n. las posibilidades de que 10s hijos -4enominados hijos naturales- 
hereden y busquen ayuda mutua se ven reducidas. 

En cuanto a la herencia, hemos visto que se repane la tierra entre 
todos 10s hijos e hijas de ambas lineas de descendencia, y que ellos reci- 
ben no s610 la misma cantidad en cuanto a hectireas, sin0 tambikn la misma 
calidad de tierras y riego. Tal dispersi6n tiene dos dimensiones: la primera 
espacial oricntada a que todos logren acceso a un maxim0 ndmero de pisos 
ecol6gicos, y la segunda temporal orientada a que se rcparta la tierra en etapas 
sucesivas y durante un period0 de varias gencraciones. Por lo tanto, se dcscarta 
la posibilidad de que se concentre la tierra en las manos de unos pocos. 

En cl caso de la ayuda mutua, se ha observado c6mo 10s tapefios de- 
sarrollan una red amplia de relaciones sociales, que no  s610 incluye parien- 
tes, sino tambiCn vecinos y relaciones de compadrazgo y de amistad. Un aspec- 
to saltante es la manera en que 10s tapeiios balancean diferentes tipos de rela- 
ciones, particulannente las de consanguinidad y las de afinidad, en la bdsqueda 
de ayuda mutua. Tal equilibrio es el resultado del sistema bilateral, cuya fle- 
xibilidad permite a 10s tapeiios establecer relaciones de ayuda mutua fuera 
de 10s estrechos lazos de descendencia, es decir, con quien se comparte la 
herencia. 

Podemos concluir que la herencia bilateral y la ayuda mutua permiten 
a 10s tapeiios lograr acceso a una variedad de pisos ecol6gicos y establecer 



una amplia red de  relaciones sociales, posibilidades poco desarrolladas en 

una sociedad end6gama. De tal manera, el patr6n matrimonial, la herencia 
y la ayuda mutua forman un conjunto complementario en la organizaci6n 

social de Tapay. 
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