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1. EL AREA: CA RACTERISTICAS BASICAS 

El ensayo que presentarnos tiene como escenario al distrito de Chungui,' 
ubicado hacia la unión de los ríos Pampas y Apurímac. El distrito comprende una 
comunidQd madre (lleva el mismo nombre de Chungui), con sus doce anexos loca- 
lizados en las vertientes de ambos dos; un realengo * en la vertiente del Pampas y 
vanos Grupos Campesinos adjudicatanos de reforma agraria que buscan su conver- 
sión como comunidades campesinas. 

La economía se sustenta en la producción agropecuaria. Existen tres for- 
mas de posesión de la tierra: 1) La com~nal y asociativa o tierras de propiedad de 
la comunidad y los grupos campesinos, donde los campesinos apacentan su ganado 
y usan libremente los matorrales, los bosques y los i c h u  (gramhea forrajera de 
América), para beneficio familiar y comunal-asociativo. En estas tierras los comune- 
ros recién casados (sirwinakuy ) acceden a áreas de cultivo para el sostenimiento de 
su familia (García, Jiiljo; 1983). 2) La familar temporal, en las que el usufructo fa- 
miliar de las tierras es anual, sujeto a reparto previo y sometido a descanso hasta 
por siete años, pasados los cuales será repartida nuevamente. Estas tierras son cono- 
cidas como aypu y, en otras regiones, layme o muyuy. 3) La permanente, está re- 
presentada por la propiedad familiar-individual. En las dos primeras formas no se 
permiten definiciones de linderos ni actos de transferencia, siendo la comunidad, el 
grupo o el realengo los únicos entes que pueden disponer de su dominio; mientras 
que en la tercera si existen actos de transferencia por herencia y compraventa entre 
miembros de la comunidad. 

l .  Chungui, distrito de la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. 

2. Esta denominación local identifica al temtorio que, sin ssr reconocido como comuni- 

dad o grupo campesino, es ocupado por un grupo de habitantes que dicen tener origen 

común, posiblemente devicne de alguna propiedad real. La autoridad máxima es el yu- 

yaq (anciano que recuerda, que sabe). 



La organización de la producción mantiene bases ancesvales del control ver- 
tical de pisos ecológicos. En Chungui, se evidencian pisos ecológicos desde los 
800 hasta los4050 m.s.n.m. que permite a la familia campesina la producción varia- 
da de cultivos agrícolas y la crianza de animales en las zonas yunga, quechua. suni 
y puna (ver gráfico N" 1). Los campesinos tienen la posibilidad de conducir parce- 
las y estancias ganaderas en los pisos ecológicos anotados. El control vertical de pi- 
sos ecológicos es una práctica que se mantiene desde tiempos remotos en la zona an- 
dina, como atestigua J. Murra: "Controlaban a travCs de Colonias permanentes va- 
nos recursos alejados de sus centros de mayor población. El carácter permanente 
de estos asentarnientos nos ha sido revelado por la información contenida en las visi- 
tas. Nose trata de migraciones estacionales, ni de comercio, ni de trashumancia. La 
población hacía un esfuerzo contínuo para asegurarse el acceso a "islas" de recur- 
sos, colonizándolas con su propia gente, a pesar de las distancias que las separaba 
de sus núcleos principales de asentamiento y de poder" (Murra, 1975: 62). 

Las relaciones de trabajo se basan en el trabajo familiar y la reciprocidad 
(ayni o rndi-maki ), las remuneraciones monetarias se practican ocasionalmente en 
los cultivos de ceja de selva o yunka que controla la comunidad de Chungui y el 
Grupo Campesino de Chapi. donde se producía aguardiente de caña. En los grupos 
campesinos de San Jost! de Socos, Sonccopa, Pallccas, Mollebamba, Conayhua 
son casi ausentes las remuneraciones monetarias. 

Las tkcnicas de producción son tradicionales y los instrumentos mdimenta- 
nos (chakitaqlla, azadón, pico, pala y larnpa hechos por herreros rodantes), el trans- 
pone es s61o en &milas, se usa abono natural y semilla propia. El riego es escaso 
y sólo a orillas de algunos lugares del Pampas y sus afluentes. El temtono, en de- 
masía accidentado, no permite el uso mayor de tierras con riego. 

La producción de la zona quechua y puna está destinada al autoconsumo. 
Sin embargo, una reducida cantidad (muchas veces prevista para el consumo), es 
trasladada a las ferias o intercambiada con productos artesanales, industriales y 
agropecuarios no produciqos por ellos, para satisfacer sus necesidades materiales y 
espirituales en la familia y en la comunidad (fiestas). La producción de la ceja de sel- 
va, reducida en volumen, está destinada al mercado y se realiza en las ferias de 
"punta de carretera" y a lo largo del río Apurímac, donde los precios son definidos 
y controlados por los compradores acaparadores. Estas características correspon- 
den a sociedades en las que se mantienen aún los rasgos esenciales de la economía 
natural: 

"En la economía naturai propiamente dicha los productores agrícolas no en- 
tran -o sólo entra en mfnima parte de ellos- en el proceso de circulación 
y cuando mucho, ingresa una porción ... en t6rminos relativos de los pro- 
ductos que representa el revenus (renta) del terrateniente" (Marx, C., 1973, 
T. 111). 



El intercambio en las mismas localidades se realiza entre productores de dis- 
tintos pisos ecológicos mediante el trueque y por acción de coerción extraeconó- 
mica ejercida por los comerciantes ameros (wamanguinos ) quienes con su "... dul- 
ce manera de hablar" persuaden a los campesinos parea venderles" ... hasta lo que 
no habfan pensado comprar" (Bendezú, 1971). Estos aparecen en la zona ocasional- 
mente y en períodos de fiestas patronales, chicas y Cpocas de cosechas. 

Es tambih importante señalar que Chungui tiene una larga trayectoria de 
movilización que expresa su carácter de latente explosividad (Huertas, 1972, 1976; 
Kapsoli, 1977, Vila 1974, Cavero 1974, Fabian 1972, Samanez y Ocampo 1980, 
Garcfa 1983). Es evidente la participación de los pobladores chunguinos en diver- 
sos movimientos que se han registrado desde los aldeanos waris. 

Entre los movimientos en los que Chungui estuvo relacionado señalamos: 

La resistencia de Manco Inka que pasaba por Chungui hacia Vilcabamba; el levanta- 
miento de los nativos sclvicolas y campesinos de Mayunmarca cn 1720; el movi- 
miento de Chalco en apoyo de Túpac Amam 11; la influencia de Juan Santos Ata- 
hualpa en 1746; los "montoneros" de Anco y Chungui en los movimientos de La 
Mar en 1923; los movimientos contra el latifundio y el gamonalisrno en la década 
del 60; el movimiento guemilero de 1965 y, en la actualidad, algunas acciones de 
la guerra gucmllera en marcha. 

2. LAS FiESTAS DE CARNAVAL 

Las fiestas de carnaval han sido introducidas en el Perú por los españoles, 
en forma de mascaradas, jolgorios, algarabías y alegrías expresadas colectivamente 
los dfas previos a la cuaresma católica. Los ritos que se desarrollan en estos dfas tie- 
nen dos manifestaciones: el desfogue preparatorio para la cuaresma católica y, la 
censura, mediante saliras a la vida real, condenando a travCs de los cantos el mal 
comportamiento de las personas, principalmente de aquellas que tienen poder eco- 
nómico y político. En este sentido, es un medio de control social. 

Esta fiesta anual coincide con el período de maduración de las sementeras, 
entre febrero y marzo, cuando van apareciendo los primeros frutos en los campos. 
Es la estación del puquy 1 campesino, posiblemente motivo de fiestas en el Perú 
prehispánico porque, aún hoy, ofrendan a los cems que representan a los Wama- 
nis o Apus (Dioses tutelares andinos), mediante pagos o pagapus (ofrendas). los 
primeros frutos de los campos y que son anunciados por la aparición de pequefías a- 
vecilla~ conocidas con el nombre de chuqllupuquchi. En este sentido, al igual que 

1. Puquy, estación que identifica al verano y otoño. La estación opuesta es el chiraw que 

refiere los períodos de ausencia de lluvia. 



Gráfico NQ 1 

Control Vertical de Pisos Ecológicos 

Taquina 
4,050 m.s.nm. 

Aypu: Cultivos de p ganaderas de ovinos 

/ \ 
Cultivos de puna: haba, papa, cañi entms poblados secundarios 
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Ceja de selva: maní, coca, cacao, plAtano, café, Hawan y Ukun Yunka. 800 
yuca, sésamo. m.s.n.m. Rfo Apurímac. 

en la mayor parte de las fiestas consideradas paganas del Pení, tambien el carnaval 
responde a una forma de extirpación de idolatrías dispuesta por los colonizadores 

españoles. 

Estas fiestas han sido adaptadas a los andes habiCndoseles atribuído ciertos 
elementos característicos que le han configurado una identidad particular andina 
que hoy muestra diversas variaciones locales. En Chungui, en la fiesta, se observa 



diferentes fases cuyas ceremonias y rituales se visualiza en la preparación anticipa- 
da y las mismas fiestas que, en realidad, comienzan diez días antes, en los jueves 
de "comadres y compadres" y continúa el domingo, lunes y martes de carnaval pa- 
ra terminar el miércoles de ceniza. 

3. RITUALES CEREMONIALES Y FORMAS DE INTERCAMBIO 

La celebración de la fiesta supone tres fases en su desarrollo: la prepara- 
ción, las fiestas en sf y el remate el miércoles de ceniza, diferenciadas, unas de 
otras, por las peculiaridades en los rituales camavalescos, de cohesion e intercam- 
bio que seíialaremos a grosso modo en cada caso. 

a. La Preparacibn 

Los pobladores al acercarse las fiestas deben preveer y aprovisionarse de 
los elementos necesarios que consumirán y utilizarán durante las fiestas. Fieles a 
las tradiciones estarán preparados par dar, recibir y devolver cuando grupos deper- 
sonas en comparsas se hagan presentes en sus hogares, más cuando deben cumplir 
algún cargo (levantar el palo encebado por ejemplo), como resumimos en el cuadro 
N". 

., 
.S  Cuadro NQ 1 

Periodo 

Un mes de , 

anticipación al 
carnaval. 
(Enemy . 
febrero) 

Preparación 

Abastecimiento, 
aprovisionamiento: 
licores, vestidos, 
alimentos. 

* Elab. instrumentos 
musicales: quena y 
tinya 

Intercambios 

Trueque entre 
productores de 
distintos pisos 
ecológicos. 

Presencia 
wamanguinos. 

Ayni servicios y 
productos. 

Concurrencia a 
ferias 

Ritos 

Ofrendas warnani, 
Illa. San Marcos. 

Velakuy. 

Fiesta Virgen 
Candelaria. 

Intercambio entre 
wamanguinos y 
campesinos. 



Son indicadores para la preparación de los campesinos, en la espera de las 
fiestas: la presencia de los comerciantes arrieros wamangiinos, en la zona, quienes 
Llevan desde los centros urbanos vestidos, enseres domésticos, serpentinas, anili- 
nas y otros elementos y objetos suntuarios; la fiesta de la virgen de Candelaria y la 
maduración de los cultivos. La preparación se inicia aprOximadamente un mes antes 
del domingo de carnaval. Durante este tiempo, los campesinos persuadidos por los 
comerciantes arrieros intercambian productos agropecuarios por mercaderías lleva- 
das desde las ciudades. Cuando el campesino deba entregar ganado mayor (vacuno 
o equino) al comerciante, se realiza previamente la ceremonia del Velakuy a San 
Marcos (retablo que representa al panteón de santos cristianos) y al Illa (deidad an- 
dina) que representa al wamuni 2 en un mismo "altar" nísticamente preparado. Esta 
ceremonia se hace durante la noche previa a la captura de los animales en sus que- 
rencias. En el desamilo del velakuy hay intercambio de regalos entre el wamangui- 
no y los campesinos y ofrendas conjuntas a los dioses tutelares (Warnani o Apus) 
representando por los cems Takina, Warqaqasa y Antaqa. 

En esta temporada se confecciona tarnbiCn las tinyas (tambor) con piel de 
gato y las quenas, instrumentos básicos para la fiesta de carnaval. 

La preparacion de la fiesta tiene carácter competitivo porque permite la bús- 
queda o aumento del prestigio (individual. familiar, bamal, comunal), por ende, se- 
rá necesario hacer notar el movimiento y ajetreo que hacen los tanpesinos para con- 
seguir los elementos necesarios, aiín desde largas distancias: ferias, selva, centros 
urbanos. La competencia será mejor cuando se trata de campesinos de las alturas 
(sallqai ) frente a los de la zona quechua y quebrada (quechwus ); los hanan con los 
urin, según corresponda al origen, pertenencia, residencia e identidad de los campe- 
sinos. 

b. Lar Fiatar en s í  

Las fiestas del carnaval se inician los dos jueves previos al domingo cama- 
val. A estos días le denominan jueves de comadres y compadres, respectivamente, 
y culmina el día miércoles de ceniza. En cada uno de estos días se efectúan un con- 
junto de rituales carnavalescos y actos económicos buscando mantener y revitalizar 
la cohesión social y comund acompafíado de acciones O? compctcncia entre sallqas 
y qechwus, encuentros de rivalidad en relación a sus lugares de origen y residencia 
(Cuadro N" 2). 

2. Illa, es una representación tallada en piedra de un animal doméstico (generalmente va- 

cuno u ovino) a la que se le atribuye cualidades extraordinarias que permitirá el incre- 

mento de ganado a sus poseedores. Segúr la &adición oral es otorgado por los w m -  

nis o apus (cerro Dios tutelar) y, por tanto. no está hecha por la mano del hombre. 



El cuadro visualiza la compleja organización de las fiestas de camaval que 
combinan rituales camavalescos con los de relaciones económicas, de cohesión so- 
cial y comunal y de oposición entre grupos identificados, principalmente sallqas ver- 
sus qechwas. Estas ceremonias se manifiestan en: 

El cumplimiento de los carguyuq para levantar el mallki o palo encebado 

que exhibe una variedad de objetos que demostrará haberlos obtenido en 
distintos lugares (ferias, ceja de selva, quebradas, comunidades aledafias, 
centros urbanos y el mismo poblado). Los productos son variados y en nú- 
mem reducido. Deben constar, necesariamente, de algunos panes, frutas 
de diversos pisos ecológicos; un cuarto de botella de cognac, anisado y10 
aguardiente de calla o alcohol hidratado (trago); un pafíuelo, algunos bille- 
tes, cigamiios, caramelos, galletas, y otros elementos adornados con ser- 
pentinas y ordenados en un pequefio triángulo en la parte supenar del palo 
encebado como se muestra en el gráfico N". Lo importante es mostrar la 
diversidad de objetos ofrecidos y no asf la cantidad. 

dro NQ 2 
VIONIAS DE CARNAVAL 

Cu 
RITUALES Y CERI 

Días de la Fies- 
t a '  

Comadres 
Compadres 
dos jueves an- 
tes domingo 
carnaval 

Domingo Car- 
naval 

Lunes y Martes 
de Carnaval 

Rituales y Actos de 
Carnaval 

, Reunión de familia 
extensa consanguí- 
neafespiritual. 
Comparsas o pas- 

Y? 
Fiesta aoctumas ni- 
vel local. 

Plaza rufuy (compe- 
tencia de trabajo: 
barrios / sallqa / 
Qechwa ). 
Comparsas o pus- 
YW.  

Mallki (palo ence- 
bado) 
Convido competiti- 
vo puchero (olla). 
Carguyuq trata supe- 
rar antecesor. 
Batallar rituales: wa- 
rakanakuy I siquh- 
&Y. 

Ceremoniad 
rituales de 

Intercambio 

barrios. Multas inasistentes 
trabajo. 

Actos / ritos 
complementarios 

Intercambio de re- 
galos "ceremonia- 
les" (compadres1 pa- 
drinoslahijados) 

' Fortalecimiento co- 
hesión inter fami- 
liar y familiar. 

, 

Convidos recípro- 
a s :  comida y be- 
bida (chicha). 

Martes en la noche: 
Fiesta . de solteros 
(licencia orgiásti- 
ca). 



Las competencias que buscan el prestigio en el trabajo, cuando hacen la 

limpieza de las plazas públicas o plaza muy que se realiza entre los ba- 
rrios, los sallqas y los qechwar. 

La competencia en las batallas rituales (siqullunakis, y warakanakuy ) 
consistente en desafíos personales entre pobladores a uavé-s de cantos de en- 
tonación belicosa, con piruetas, saltos y movimientos que muestran agresi- 
vidad. En el ritual, los contrincantes se dan de hondazos y latigazos en las 

pantoniilas descubiertas hasta desollarlas y dejarlas sangrando para luego 
soplar las heridas con bocanadas de aguardiente. TarnbiCn se han registra- 
do batallas rituales entre varones y mujeres tirándose, en las extremidades 
inferiores, con frutas duras (tunas, manzanos, duraznos, paltas). Estas ba- 
tallas rituales son pananainas y "... ostentan variedad de modalidades que 
llega desde 10s combates sangrientos hasta juegos de carácter inofensivo ... 
en las que los participantes ... se bombardean con frutas como naranjas, tu- 
nas y proyectiles parecidos" (HarUnam, R., 1970: 126), y se realizan en di- 
ferentes festividades. 

Gráfico N* 2 El Palo Ensebado 

Las comparsas o pasyur (viene de paseo), intercambian visitas en grupos 
de casa en casa, donde ofrecen y reciben los llamados convidos de algún potaje y 
principalmente de chicha y trago. Estas comparsas se organizan en función de paren- 
tesco consangufneo y espiritual, vecindad y procedencia. En estos días se realizan 
los intercambios de regalos entre parientes espirituales: compadres, padrinos, ahija- 
dos y hermanos de juramento quienes ofrecen mutuamente frutas, cereales y hasta 
animales, libando licores, entonando cantos al compás de las tinyas y quenas dingi- 
dos por un varón que toca el cencerm y el silbato. 



Los convidos y las donaciones cxpresan relaciones de intercambio competi- 
tivo para buscar prestigio. El puchero, es un potaje conocido como o l h ,  "ropa vie- 
ja" o "sancochado" cuyos ingredientes son variados y conseguidos en diversos lu- 
gares: carne de vacuno, porcino y ovino de la misma localidad; papa nueva, habas, 
chuAo de las alturas (sallqa); camote, plátano de la quebrada del Pampas; manzana, 
durazno y membrillo de la zona quechua; yuka y plátano de la ceja de selva; espece- 
rías y aderezos de las ferias y, las asnapas (hierbas aromáticas), col y otras verdu- 
ras de los huertos familiares. Conseguir estos ingredientes muestra la capacidad de 
organización y movilización espacial que efectúan, en la etapa preparatoria, los cam- 
pesinos y los carguyuq para la producción y obtención, en distintos pisos ecológi- 
cos, de tan variados productos. Claro que existe el auxilio recíproco mediante el ya- 
napanakuy (ayuda espontánea) y el ayni o rnaki-rnaki de servicios y productos. 
Aún con formas de reciprocidad simétrica y asimétrica mantienen la esencia del don 
que se sintetiza en la obligatoriedad (muchas veces encubierta) de dar, recibir y de- 
volver que tratara M. Mauss (1971) y que, en el mundo andino, tiene su equivalen- 
te en un dicho popular: "Mikuqman chayaspa, mikuparikusun; ruraqman chayaspa, 
ruraparikusun; Tusuqman chayaspa, Tusuparikusun", registrado por E. Paniagua 
(1982) y que define los limites de la reciprocidad a tres momentos vitales de la vida 
cotidiana campesina: el sustento familiar, el trabajo y la festividad, en los que el 
hombre requerirá o brindará el apoyo, la solidaridad que perpetuarán la cohesión fa- 
miliar, interfamiliar y comunal. El convido, tiene otro ingrediente: la competitivi- 
dad, pues el que mayor cantidad de elementos expresa mayor poder económico y, 
por ende, mayor prestigio y respeto. 

Los días de mayor jolgorio, de los mallkis y de los convidos de la olla son 
los dias lunes y martes de carnaval. 

C. Remate o Miércoles de Ceniza 

Este dia, si bien ya no está considerado como de carnaval sino del inicio de 
la cuaresma católica, en Chungui la fiesta continúa. Durante el día, las actividades 
ceremoniales y rituales tienen características peculiares que lo diferencian de los 
otros diasde carnaval. Lo que resalta son las diversas formas de intercambio econó- 
mico y ritual entre productores.sallqar y qechwas, con relaciones personales direc- 
tas y no person&és que resurnimos en el cuadro N". 

En realidad, este dfa comienza la noche del martes de carnaval y termina el 
midrcoles por la tarde, cuando varones y mujeres se retiran paulatinamente a sus lu- 
gares de residencia. Los principales ritos y ceremonias son los de intercambio de 
productos cuyas características las resumimos en: 

Intercambio ceremonial de regalos, cuando los campesinos de distintos pi- 
sos ecológicos, se entregan unos a otros dádivas tratando de resaitar en calidad y 
cantidad frente al receptor y Cste én recipro'cidad entregará otros productos con las 
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mismas intenciones; usan como medio de entrega un pañuelo blanco en el que se en- 
vuelve las ofrendas. Este acto supone búsqueda de prestigio y competencia, simi- 
lar, en este aspecto, al kula y potlach que estudió Mauss y de los que M. Nasch, re- 
fiere así: 

Cuadro NP 3 .  
MERCOLES DE CEXIZA 

"Ejemplos de reciprocidad de intercambio podemos encontrarlos en las cere- 
monias de entrada de dádivas (kula) que celebran los nativos de las Islas Sa- 
lomón (Mauss 1925) donde se elimina mucho regateo ..., aparte de que s6- 
lo se operan intercambios entre unidades que tienen una misma posición en 
la estructura social. Asi vemos que clanes s610 comercian con otros clanes, 
los barrios y vecindades ... las tribus y comunidades con otras tribus y co- 
munidades" (Nasch, M. 1964: 21 l). 

Rituales 
Carnavalescos 

Competencias 
finales. Batallas 
rituales 

Competenciasfi- 
nales. Batallas 
rituales 

En la zona de estudio, este intercambio, por su carácter de competitividad y 
prestigio, es sin regateo, lo realizan las mujeres y entre personas conocidas. 

El trueque "silencioso", cuya característica es la ausencia de relaciones per- 
sonales en el acto del intercambio. Los actores no establecen contacto personal para 
efectivizar el intercambio, sino que los productores de un piso ecoldgico se trasla- 
dan a otro llevando consigo, en acemilas, productos para intercambiar: previendo 
esta situación los dueAos de una casa dejan en cestos u otros recipientes productos 
para intercambio en lugares visibles y, tambiCn, se trasladan a otros lugares con los 
mismos fines. Al llegar el visitante y no encontrar a los dueAos de casa procede a to- 
mar parte de los productos hallados en los cestos y a reponer con otros, teniendo 
cuidado en mantener la misma cantidad y calidad y proceder al retorno. A esta for- 
ma de intercambio Herskovits (1968) le denomina "comercio silencioso" que, se- 

gún el autor, se mantiene aún desde las épocas de Herodoto. En Chungui esta for- 
ma de trueque se denomina qotuna y en o m s  lugares wayllaka. 

Formas de 
Intercambio 

Intercambio de regalos. 

Intercambio de produc- 
tos: Qotuna, trueque si- 
lencioso y directocon- 
tractual. 

Trueque "disfrazado". 

Otros ritos y 
actos 

Fonnalizacidn de rcla- 
cioncs amorosas. 

Rapto de mujer o warmi 
qorunu. 



El trueque contractual, es el intercambio en el que se visualiza la relación 
personal de los participantes en el momento del mcamiento. Los actuantes ofrecen 
sus productos para intercambiados Pi o h s  no producidos por ellos. Se toma en 
cuenta el valor de uso y ninguno es consciente quién de ellos tiene mayor ganancia. . .  

Esta práctica es antigua en el Perú y posibilitaba la complementariedad ecológica 
cuando, por ejemplo, intercambiaban el maíz de Tarma con el ají de Chanchamayo 
como refiere Mayer. En el trato puede haber regateo. 

O Finalmente, se observa también el Llamado trueque disfrazado, cuando en la 
forma expresa intercambio de productos pero en el contenido se advierte un inter- 
cambio mercantil desigual. La percepción del intercambio entre los actores es dife- 
rente. Por un lado, el productor directo percibe su producto y el que recibe como va- 
lor de uso y, por otro, el interactuante, además, percibe el valor de cambio. Es de- 
cir, uno participa con percepción de economía natural y otro con mentalidad mercan- 
til. Es el caso del intercambio que hacen los ameros comerciantes, quienes al reci- 
bir un producto agropecuario de los campesinos a cambio de sus mercaderfas, está 
tomando en cuenta el valor de cambio y la sobreganancia que percibirá cuando lo re- 
alice en los mercados urbanos. Mientras que los campesinos obtendrán productos 
para el consumo familiar o la redistribución comunal. 

El intercambio, en sus variadas formas, se realiza siempre en medio de cán- 
ticos, con las voces apagadas; bailes y batallas rituales finales. Los participantes, fi- 
sicamente, denotan fatiga y cansancio. 

El miércoles de ceniza es también peculiar porque se materializan alianzas 

de jóvenes que iniciarán el sirwinakuy (malrimonio andino) mediante tratos pacta- 
dos y el rapto de mujeres (warmi qutuna ) que tiene lugar durante la noche del mar- 
tes de carnaval, dedicada a los solteros y en la que se desata una "licencia orgiásti- 
ca". Si de estas fiestas de solteros resulta alguna mujer embarazada por algún desco- 
nocido la paternidad del hijo que nacerá será atribuida al "sefior carnaval" y la crian- 
za y tutoría de la criatura será asumida por los padres de la mujer. A estos nifios, 
criados por los abuelos, se les conocerá bajo la denominación de apra o apracha. 

La unión de los jóvenes y la gestación de las mujeres a partir de las fiestas 
de carnaval no son consideradas como censurables, sino como algo noimal, natu- 

ral. 
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