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1 .  [CEREMONIA PARA CENSAR LA POBLACION] 

El comh' estd representado por un grupo de piedras conservado en una cala- 

baza. Cada una de estas pequeiias piedras substituye a las personas que for- 

man parte de la comunidad. A diferencia del churinga de 10s australianos y de 

* La desaparecida antropdloga argentina Marfa AngClica Ruiz present6 este trabajo en el 39 
Congreso International de Americanistas, realizado en la ciudad de Lima-Perd, en 1970. 

Fue incluido dos aiios mhs tarde en el volumen 6 de las actas y memorias del congreso, 

publicadas en Lima. La poca difusi6n de este breve documento no es el dnico motivo por 

el que lo transcribimos aqui, sino tambien porque esta descripci6n de las ceremonias para 

censar a la poblaci6n y para obtener el agua constituye un caso dnico en toda la etnografia 

andina (y muestra, de paso, las posibilidades que la sierra de Lima ofrecen para el estudio 

comparativo de la cultura en el Peni). Es por este motivo que hemos preferido destacar el 

texto propiamente etnogrhfico, y colocar a pie de phgina las escasas consideraciones de 

otro orden. [Nota del transcriptor]. 

1 Iniciar el ciclo anual, ordenar la vida de 10s comuneros, asegurar su cohesi6n y definir 10s 

limites con las comunidades adyacentes; garantizar las lluvias que fertilizan 10s campos y 

aseguran la fecundidad de la tierra. Definir las funciones de las autoridades, destacando el 

rol de cada una de ellas, la obediencia que el pueblo les debe y las sanciones que se apli- 

c a r h  a quienes no cumplieren con la tradici6n. Ademhs, distribuir las tareas que competen 

a hombres y aquellas que son propias de las mujeres. Repetir acciones primordiales, poner 

orden en el cosmos e instalarse en 61, colaborando en el mantenimiento del mismo, es  la 

tarea inmensa, llena de responsabilidad, que asume la comunidad Pampacocha-Yaso al en- 

trar en contact0 con lo sagrado. Instrumentar la potencia de lo sagrado implica gran estric- 

tez en el cumplimiento del ritual y el que pone en peligro el orden c6smico sera severa- 

mente castigado y el terror lo llevarh en algunos casos hasta la pCrdida de la vida. 

Velar el c o m h  significa repetir conductas arquetipicas con la rigidez de modelos propios 

de sociedades sacralizadas y con la angustia que implica administrar lo sagrado, el terror a 

ANTHROPOLOGICA I 19 



Mario An~el ica  Ruiz 

las piedras grabadas de la Patagonia, no poseen incisi6n ni efigie de ninguna 

clase. Sin embargo, para 10s miembros de la comunidad, cada piedra es la 

imagen de  cada una de las personas que viven en Pampacocha-Yaso. Este 

conjunto de piedras se custodia celosamente durante todo el aiio en la casa del 

inspector y en lugar que solo 61 y las autoridades conocen. 

El 25 de diciembre se refine el comun, se refine el pueblo y por votacion 

directa eligen a las autoridades para el a60 que se inicia. El 1 de enero, estas 

[las autoridades elegidas] reciben de las [autoridades] salientes, la vara que 

simboliza el mando y el dia 8 de enero tiene lugar la ceremonia ritual de velar 

el cotnu'n en la casa del inspector. 

A1 caer la tarde, se reunen el regidor, [el] inspector, [el] campo mayor, [el] 

campo menor, [el] alguacil, [el] llavero o mayordomo de iglesia y [el] tesore- 

ro, ademis de las esposas de las [estas] autoridades y las que quedaron viudas 

la potencia, la apertura a lo maravilloso, la peligrosidad que entrafia ese contact0 y la inob- 

sewancia del estricto ritual. Si algo se omitiera, fallara, las consecuencias dolorosas alcan- 

zarin no solo al que no cumpliere con el ritual sino a toda la comunidad. De ahi que esta 

controle con celo la conducta de sus miembros. Velar el comu'n persigue mliltiples objeti- 

vos, pero 10s que destacan en un primer plano son 10s que se refieren a: 1. Proteger la uni- 

dad de todos 10s miembros de  la comunidad; 2. Cuidar las tierras comunales, defendikndo- 

las de  10s vecinos, reafirmando la "posesi6n inmemorial  de  t i tulos del t iempo de l  

coloniaje" (expediente 20, tom0 11. Ministerio de Trabajo y comunidades campesinas); 3. 

Mantener y ordenar la faena comunal; 4. Asegurarse el agua, fuente de vida y fecundidad. 

Para adrninistrar e instrumentar estas potencias, se  sirven de la magia, que es  tambikn la 

tecnica que utilizarfin durante las actividades que efectlian en el aiio coincidiendo con sus 

fiestas rituales agrario religiosas. Mediante aquella, actualizan 10s rnitos, 10s hacen presen- 

tes, reinstauran su cosmogonia, incrementan la potencia de la "costumbre", de "aquel tiem- 

po", del principio y de  10s modelos de acciones arquetipicas. La tecnica de la magia imita- 

tiva e s  la m i s  usual dentro de  su esquema de  pensamiento y quedar i  d e  manifiesto e n  

todas las ceremonias que realizan [en] el velar el comu'n. 

El comlin de  indios o reducci6n. llamibase a aquellas tierras que sin ser de ninguno perte- 

necian a todos. Y tambitn, al grupo de personas que integraban una colectividad radicada 

en un lugar geogrifico determinado, unido por vinculos tradicionales y de intereses comu- 

nes. Como instituci6n juridica, lo que ahora se  denomina "comunidad" tuvo su origen en 

la reducci6n de indios o comun de indios durante el tiempo de la colonia. En Espafia, en 

las partidas de Alfonso X,  se  hace referencia al pueblo designfindolo con el nornbre de  

"comun". En Perh, en 10s archivos del Ministerio de  trabajo y asuntos indigenas, Direcci6n 

de  comunidades campesinas, en el aiio 1721 y durante un litigio sobre lirnites con comuni- 

dades vecinas, se hace referencia a "el cornlin y alcalde de Pampacocha" (expediente 20, 

tom0 11. Ministerio de  trabajo y comunidades campesinas), es decir, a un grupo humano 

organizado comunitariamente en relaci6n a un terreno determinado y en nexo con la Coro- 

na mediante autoridad correspondiente. [Texto que precede al primer pfirrafo de esta trans- 

cripci6n. Nota del transcriptor]. 
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mientras sus esposos cumplian 10s cargos de autoridad. El inspector que ha 

cesado en el cargo, entrega el comu'n el dia 8 al inspector electo. La ceremo- 

nia consiste en un largo ritual. 

Los menestriles sacrifican un carnero negro a1 cual despojan del cuero 

para entregarselo a las mujeres, quienes hilan la lana con el vell6n. Esta faena 

ritual tiene lugar en la cocina de la casa del inspector electo; mientras tanto, 

otro grupo de mujeres cuece el carnero sin sal y prepara un caldillo, tambiCn 

sin sal, que consumirin las personas que asisten a la ceremonia. 

En la casa del inspector se inicia la comida ritual y durante la misma, 10s 

menestriles, o sea 10s campos y el alguacil, controlaran que ninguno de 10s 

presentes agregue sal a1 caldo y para ello catan de vez en cuando el caldillo 

de 10s platos y revisan 10s bolsillos de 10s participantes. 

Uno de 10s asistentes, Miguel Cauti, nos refiri6 que cuando partkip6 en la 

ceremonia como autoridad, llev6 un poco de sal escondida en el bolsillo y la 

ech6 en el caldo. El alguacil comprob6 la maniobra a1 probar de su plato y, 

como castigo, sufri6 mas tarde 10s golpes de ocho chicotazos administrados a 

la vista de la comunidad y asegura que tuvo que soportarlo estoicamente pues 

le pegaron con rudeza. 

Terminada la comida ritual, el inspector pronuncia una larga oracidn 

-cuyo texto no nos fue franqueado- frente a la calabaza que contiene las 

piedras que representan a 10s miembros de la comunidad. 

Con sumo cuidado [el inspector] ata las piedras en grupos, por familias, 

con la lana del carnero negro hilada esa noche. Asi, Pablo Vilcapoma y su 

mujer tienen tres hijos: se f o m a  un grupo de cinco piedras, [que] se unen con 

lana negra y se depositan en la calabaza. Ellas representan a la familia Vilca- 

poma. Se realiza la operacidn con las ciento diez familias de comuneros y ca- 

torce viudas que integraban la comunidad en el aiio 1966, fecha en que se ini- 

ci6 la presente investigaci6n. Si durante la ceremonia cayese alguna piedra 

fuera de la vasija, el inspector, actuando de chaman o sacerdote: "Fulano de 

tal va a morir este aiio". Si durante el aiio ha nacido o muerto un miembro de 

la familia, se incorpora o se retira una piedra. 

Esta ceremonia es larga, "hay que ser fuerte"; mientras dura, solo estan 

presentes 10s hombres. Manuel Cayo dice que "las mujeres no resistirian velar 

el cornu'n". 

El conru'n sera velado toda la noche y antes de que amanezca, el inspector 

lo depositara en lugar seguro, protegido de la vista del piiblico, que no debera 

mirarlo durante todo el aiio. A partir de este momento, su casa se convertira 

en un santuario; pasar el umbra1 de la puerta sin dirigirse a1 comu'n, saludarlo, 

hablarle, pedir permiso para ingresar, constituira un sacrilegio. Por otra parte, 
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es tan grande la sacralidad que conlleva el c o m h  que nadie podri acercarse o 

robar o profanar la casa del inspector. 

Antes de entrar a la casa, CI mismo y su familia deberin recordar el salu- 

do para el c o m h ,  solicitando permiso. De lo contrario, las piedras chocarin, 

sonarin haciendo ruido unas con otras, un ruido "aterrador" seglin ellos afir- 

man. En ese caso, el que se olvid6 de solicitar el ingreso deberi salir de la 

casa y volver a entrar con uncion, dirigiendo palabras de respeto al c o m h .  Es 

que, repetimos, la casa del inspector se ha convertido en un templo. El con- 

junto de piedras que alli se conserva es una hierofania. 

Otro momento importante de la ceremonia lo constituye el llamado a la 

"curiosa". Esta, mediante la tCcnica del cigarro, tiene que adivinar "quiCnes 

son de agua" o sea, quienes han nacido durante 10s meses de febrero y marzo 

cuando caen las lluvias en esa zona. Elegidas dos personas, se les adscribe "el 

conocedor" y juntos iniciarhn la marcha sin ser vistos, durante la noche, hacia 

la cordillera de la Viuda. 

Alrededor de las cuatro de la maiiana, el alguacil hari oir su pregon, Ila- 

mando desde la plaza a todos 10s pobladores, que deben acudir antes del ter- 

cer preg6n. Entretanto, han tomado "almuerzo" abundante, unica comida que 

realizarin en el dia. Despuks, con diligencia, deben asistir a1 lugar donde se 

realizari la primera faena comunal, que consiste en restaurar 10s lindes de la 

comunidad. 

Aqui se distribuyen, una vez mis, las tareas que corresponden a 1as muje- 

res y a 10s hombres. Aquellas, en sus delantales cargarBn piedras que 10s hom- 

bres utilizarin para levantar 10s cercos o corregir 10s existentes que marcan 

10s lindes con las comunidades vecinas y, tambiCn, levantar 10s cercos que du- 

rante el aiio delimitarin 10s potreros internos que la comunidad utilizari como 

campos para que el ganado paste en ellos. 

Estas faenas van acompaiiadas por cinticos, igual que cuando siembran 

las papas, ordeiian sus vacas "las lomeritas" y marcan el ganado o limpian sus 

acequias. 

Por la tarde, siguiendo la "costumbre", 10s menestriles distribuyen coca y ci- 

garros; han pasado todo el dia en ayuno mientras dur6 la faena comunal. El re- 

gidor entrega la coca al inspector, Cste a 10s campos o alguaciles, que la distri- 

buyen para hombres y mujeres, cuidando que no caiga ninguna hoja al suelo. 

Asi queda institucionalizado el uso de la coca que, durante todo el aiio, 

10s acompah-8 en todas las tareas relacionadas con el cultivo de la tierra y el 

cuidado de sus animales. 
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2. CEREMONIA PARA OBTENER EL AGUA 

Las personas que "son de agua", o sea, que han nacido durante 10s meses de 

febrero y marzo, son detectadas por la "curiosa" a travCs de las tecnicas adivi- 

natorias mediante el cigarro de hoja, sus cenizas y el humo. Estas dos perso- 

nas, junto con el "conocedor" reciben el nombre de "traedores". Designadas 

por la noche, en la ceremonia de velar el comu'n, esperan que 10s alguaciles o 

menestriles recojan agua del puquio que se encuentra en la plaza y 10s que se 

hallan en 10s alrededores de Pampacocha, [de los] manantiales de Ante, Ara- 

marama, Opuchucho. Estas aguas se llevarBn en un porongo o calabaza y, en 

otra, trasladarhn la sangre del carnero negro que han sacrificado y comido du- 

rante la ceremonia. 

Ademis, en sus alforjas, colocan came del carnero negro cocinado sin sal, 

que constituiri, junto con el cafe, su linico aliment0 durante 10s dias del viaje. 

Esta abstinencia de sal en visperas y durante el viaje a Culpar es una con- 

secuencia de su estructura de pensamiento migico. Necesitan aguaceros sua- 

ves que fertilicen sus campos. Mami Pancha comentaba en varias oportunida- 

des que otras comunidades se llegan hasta Lima, extraen agua del mar.y la 

llevan hasta sus cerros y puquios, "pero eso no sirve, las autoridades en Lima 

deberian de prohibirlo pues provoca huaycos y lluvias fuertes que daiian 10s 

c a m ~ o s " . ~  

Los traedores parten del pueblo de Pampacocha sin ser vistos y para ello 

deben hacerlo cuando la poblaci6n afin no se ha levantado. Realizan el viaje a 

caballo "por las pampas silentes" y tienen por costumbre pedirle a las pastoras 

que encuentran en el camino, pedirle que les calienten el cafC con las champi- 

tas escasas que existen en la puna. 

Al cab0 de dos dias con sus correspondientes noches llegan a Culpar, des- 

puCs de pasar la cordillera de la Viuda. Alli encuentran el torrente con las po- 

tentes aguas y deben enfrentarse a 61 con gran presencia de Bnimo. 

Este torrente es t i  protegido por una piedra grande que deben desplazar. 

Rhpidamente vuelcan el agua que traen en el porongo y la sangre de la oveja 

o carnero negro. En el mismo porongo recogen el agua del torrente y vuelven 

a colocar la piedra que lo cubre en su sitio. D. Aquiles Cayo nos refiere que, 

cuando tuvo que ir a buscar agua, la sangre del carnero dibuj6 sobre las aguas 

del torrente la figura de un toro, sinti6 a lo lejos mugidos, alz6 la vista y per- 

cibio la figura del toro que se abalanzaba hacia 61. Trat6 de mantener la pre- 

2 Mamd Pancha: doiia Francisca Cauti de Cayo, 83 aiios de edad, vive en Yaso. 
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sencia de inimo, de no inmutarse, de controlar su pavor y asi consigui6 domi- 

nar al toro, ya que, al acercarse, desaparecio. Estas imigenes terrorificas, 

creadas por el miedo y la imaginaci6n del comunero, las comparten otros 

"traedores". D. Aquiles Cayo asegura que si hubiese dejado que lo dominara 

el temor, Cste no le habria permitido mantener su presencia de Bnimo y hubie- 

se sucumbido "como ocurri6 con otros traedores". 

Algunos informantes confirman esta vivencia: asocian la muerte de un 

"traedor" al dia siguiente de su Ilegada a Pampacocha, [a] la falta de temple 

que tuvo ante las alucinaciones que vivi6 bajo la potente proximidad y profa- 

naci6n del torrente. Ellos dicen que "la potencia de las aguas lo agarr6": se 

sinti6 enfermo durante todo el viaje de regreso y muri6 "por haberse asustado 

en Culpar", seglin la creencia general. 

Utilizan las mismas expresiones que cuando pasan por las tumbas de 10s 

abuelos y expresan un temor semejante. En las tumbas que ellos denominan 

"de 10s gentiles", o sea, arqueol6gicas, que se hallan dispersas por todos 10s 

cerros de 10s alrededores de Pampacocha, temen "la potencia de 10s "abueli- 

tos" y les hablan a1 pasar para pedirles permiso. A veces se detienen y les 

ofrendan cigarros, coca y alcohol; para 10s mis viejecitos les dejan "mashca". 

Nunca deben pasar sin dirigirse a ellos, sin hablarles: "abuelito, soy yo, tu 

nieto, voy a ir a trabajar ...", etc. 

Si no 10s respetan, el "abuelito" puede vengarse y 10s "agarran". Para rom- 

per el encanto, deben cumplir una serie de ceremonias, entre otras: sobarse un 

gato negro joven, si es posible en dia viernes, llevarlo a la tumba de 10s "abue- 

10s" que les infirieron daiio, junto con ofrendas: coca, cigarro, alcohol. Sobarse 

el gat0 negro por todo el cuerpo, degollarlo, regar el suelo con su sangre y ente- 

rrarlo despuCs en la tumba de 10s "abuelos". Sobar el cuerpo del enfermo con 

tierra del lugar, o sea, la tumba de 10s gentiles, hablarles pidikndoles perd6n. 

DespuCs de estas tCcnicas mBgicas, el enfermo mejora, recobra la salud. 

Incluimos estos elementos para comprender, por analogia, 10s tCrminos 

que emplean en relaci6n con el torrente: se habla igualmente de "potencia" y 

de "agarrar". Tanto las "aguas" [corno] 10s "abuelos" pueden provocar enfer- 

medades y muerte si no [se] toman precauciones y no se actlia dentro del mar- 

co del mayor respeto, de un estricto ritual. 

Asi, 10s "traedores" deben asumir actitudes especiales para enfrentar el to- 

rrente, que son: buen temple, dominio de si mismo, capacidad para absolver 

imigenes terrorificas, ya que van a extraer las aguas de 10s espiritus potentes 

del torrente, de la piedra, del cerro. 

En el viaje de regreso a Pampacocha y a medida que van llegando dicen 

que "ya viene bajando el agiiita" gracias a la que traen desde Culpar. 
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Mezclan las aguas potentes con las aguas de 10s manantiales y las colocan 

en vasijas de barro, en todos 10s cerros de Pampacocha. Reactualizan asi la 

potencia de 10s manantiales, asegurando que fluya el agua durante todo el aiio 

y puedan mantenerla en sus acequias para regar 10s pastos, dar de beber a 10s 

animales y asegurarla para todos 10s habitantes. 

A su vez, el agua que colocan en 10s cerros simbolizari la atracci6n y per- 

manencia de las lluvias en la comunidad. 

Pocas veces dejan de efectuar la ceremonia de "traer agua". En el aiio 67, 

que fue de gran sequia, Mami Pancha decia que era la consecuencia de no ha- 

ber cumplido con la costumbre", o sea, que no se habia seguido la tradici6n. 

El aiio 68, tambiCn fue aiio de dura sequia, sin embargo, la ceremonia no se 

habia omitido; pero este hecho no lo registran, no lo toman en cuenta. La 

"costumbre", la tradici6n es a h  "lo sagradon en Pampacocha y el que no se 

atiene a ella sera castigado por la comunidad o por fuerzas extra or din aria^.^ 

3 Interpretaci6n de todo el ritual en funci6n de su cosmologia: la ceremonia de velar el co- 

mu'n registra acciones primordiales que definen la conducta de hombres y mujeres, de una 

vez para siempre. Pero, a la vez, reitera la potencia de esas acciones, les da sentido, incre- 

menta su fuerza, vuelve a definirlas en el comienzo de cada ciclo anual, para recordar que 

son asi y no de otra manera. Son acciones miticas que orientan las conductas primeras, ar- 

quetipicas, que ocurrieron "en tiempo de 10s abuelos", y que al reiterarlas, las definen, las 

hacen presentes, en un tiempo cerrado, ciclico "hasta otro afio como hoy dia". En un tiem- 

po y espacio sagrados, con acciones que separan y alejan el caos, estructuran el orden del 

mundo y garantizan su seguridad existencial. Velar el comu'n es la repetici6n ritual de la 

cosmogonia. Define y delimita el espacio sagrado y la relaci6n migico religiosa que esta- 

blecen con todo lo que 10s rodea. 

Esto explican'a las luchas continuas con las comunidades vecinas para defender sus limites, 

no solo como obtenci6n de un bien econ6mico sino como bcsqueda existencial que les dC 

sentido de pertenencia, adherencia a la tierra, vinculo mhs potente que 10s enraice, que fun- 

cione como anclaje, que 10s motive con fuerzas que trasciendan la satisfacci6n de sus ne- 

cesidades biol6gicas, que les perrnita un soporte psiquico que 10s coloque en relacibn de em- 

patia con el Bmbito que 10s rodea, que establezca vinculos misticos de totalidad con todo lo 

creado. Al definir el espacio, sacralizan todo lo que CI encierra: "la tierra que todo lo da", la 

tierra que es como la vida, sin ella no se puede vivir. Las piedras grandes, determinadas pie- 

dras, son hierofanias, como aquellas donde "ven a la pastorcita con su mantada de coca, con- 

vertida en piedra para siempre por un hondazo que le dio el Inca, con el cual no quiso casarse" 

(informante: dofia Paula Cayo de Martinez). Las aguas de 10s manantiales y especialmente las 

de la laguna de Chdcuma o de Culpar; las hierbas santas como el IlantCn; 10s Lboles sagra- 

dos como el Pacae [todos estos elementos se presentan sacralizados]. 

Velar el corn~in define y ubica 10s hechos fuera del tiempo, al menos en el sentido cronol6- 

gico que nosotros adjudicamos a1 concept0 tiempo. Las narraciones registradas en el tiem- 

po psicol6gico de ellos nos remiten "a1 tiempo de 10s gentiles", "a1 tiempo de 10s abuelos", 

"a1 tiempo del Inca". Estas expresiones nos hablan de un tiempo mitico que podemos infe- 
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3. UBICACION DE LA COMUNIDAD PAMPACOCHA-YASO 

En el km 76 de la carretera a Canta, entre el no  Chill6n y la quebrada de Ara- 

may,  departamento de Lima, descansa entre 10s cerros Anaika y Cullpe, un 
u 

agrupamiento de 58 viviendas, de planta rectangular y techo a dos aguas y a 

3358 metros de altitud. Es Pampacocha, el nlicleo arcaico de la comunidad 

Pampacocha-Yaso. Espacialmente distribuida, &a (Pampacocha) en la parte 

alta; y, en la parte baja, Yaso, sobre el rio Chill6n, a una altura de 1600 me- 

rirlo de todos 10s rituales en  todas las actividades religiosas; ese tiempo se  incrementa y 

adquiere mayor potencia en la ceremonia de velar el cornu'n. Velar el cotnun define tam- 

bien las relaciones entre 10s miembros de la comunidad: reactualiza su organizacidn social, 

la sacralidad de las autoridades tradicionales en pugna con la nomenclatura actual de las 

mismas dada por el Ministerio de trabajo y asuntos indigenas, desde que la comunidad se 

inscribiera en el afio 1930 en la Direccidn de comunidades campesinas (denominada hoy 

asi). El regimen aceptado por la comunidad e implantado en la Cpoca de la colonia, el regi- 

men primordial, es el que cobra vigencia durante la ceremonia del 8 de enero. El sistema 

politico actual lo aceptan con reticencia. Jose Luis, de 38 aiios de edad, comunero desde la 

edad de 20 afios, nos informaba en el afio 1966: "Lo que la asamblea decide hay que cum- 

plirlo; es sagrado. Antes nos manejibamos asi; ahora. desde que es t i  el Ministerio de asun- 

tos indigenas, algunos vienen con el estatuto para leerlo como si estuvit5ramos en la escue- 

la. Eso  no debe  ser. ya que  lo que se  acuerda de  palabra debe  cumplirse.  As i  nos  

gobernibamos bien. Con el Ministerio, ahora las autoridades se Ilaman: presidente. vice- 

presidente, personero juridic0 --que dura tres afios en el cargo -, tesorero, vocales". 

Durante la ceremonia de velar el cornu'n mantienen el sistema "del tiempo de  10s abuelos": 

regidor, inspector, campos, alguacil. Velar el cornu'n entrega modelos de conducta para la 

division sexual del trabajo: las mujeres hilan -1radici6n que ha perdido la generacidn ac- 

tual que no utiliza la tkcnica del tejido, per0 ensefia las mantas que eran de  "sus abue- 

lasH-; las mujeres cocinan siempre, aun en las ceremonias rituales; se dedican a las tareas 

domCsticas. En las faenas comunales ayudan a 10s hombres con determinadas funciones: 

siembran. Los hombres levantan cercos, limpian acequias, caminos. Asumen 10s cargos de 

autoridad, cuidan la propiedad de la iglesia, levantan edificios comunales, aran la tierra, le- 

vantan el surco, marcan el ganado que cuidan "las lomeritas". Los hombres van a traer el 

agua de Culpar. Mujeres y hombres coquean el 8 de enero como lo harjn en todas las ta- 

reas agricolas y en las faenas relacionadas con el cuidado de 10s animales. 

TambiCn queda definida la protecci6n que la comunidad debe a las viudas de 10s que fue- 

ron autoridad o prestaron servicio, asi como las funciones que les asignan. Velar el comu'n 

define las relaciones de  La comunidad con la tierra, con el agua, con las fuerzas urinicas 

que ellos deben y esperan controlar mediante las tCcnicas de la magia. En sintesis, nos en- 

contramos con todo el ritual que soporta 10s acontecimientos esenciales de mhltiples mitos 

que ordenan y dan sentido a la estructura antropoldgica de la comunidad de Pampacocha. 

Pone de manifiesto el sentido colectivo y no individual y la fuerza que obtienen e incre- 

mentan en acciones comunes del grupo, adherido a la tierra comhn, concept0 que debemos 

incorporar si queremos acercarnos a la conciencia mitica de sus habitantes. [Texto que se 

incluye a continuacidn del pirrafo transcrito aniba. Nota del transcriptor]. 



Velar el cornun: un mito en accion 

tros. Esta distribuci6n de la poblaci6n permite aprovechar 10s productos del 

suelo y extraer de 61 10s cultivos que la latitud y las lluvias posibilitan; asi, en 

la orilla del rio Chillbn, 10s comuneros cultivan en sus chacras: coliflor, aji, 

camote y Arboles frutales: chirimoyo, pacae, plhtano, manzanos, limoneros. 

Siembran maiz morado de buena calidad. En la parte alta cultivan tres varie- 

dades de papa: maguay, coshca y papa de mayo; maiz blanco y amarillo; ha- 

bas en menor cantidad. 

AdemBs, aprovechan todas las hierbas y flores que crecen en el lugar para 

mliltiples usos, con un conocimiento profundo de medicina empirica: el cogo- 

110 del Brbol sauco, el molle, las hojas del mito, etc. 

La comunidad se sustenta a travCs de una economia mixta: posee unas 

200 vacas lecheras, 1500 cabras y 150 ovejas. Elaboran quesos que venden en 

Lima; igualmente venden la coliflor y el maiz. El resto de la producci6n es 

para el consumo local. 

La tenencia de la tierra nos remite a un sistema mixto, pues parte del gru- 

po alin sigue la tradici6n y mantienen la propiedad comunal, pero parte de la 

tierra es ya de propiedad privada y hasta la reforma agraria, implantada en 

mayo de 1969, habia una marcada tendencia a subdividir la tierra y aumentar 

el rCgimen de propiedad individual. 

El censo de 1960 acus6 una poblaci6n de 358 habitantes dispersos en una 

superficie de 5906 hect8reas. Durante el mes de enero del aiio en curso, reali- 

zamos un censo con 10s alumnos de sociologia del primer aiio de ciencias de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia y arrojd una poblaci6n de 216 habi- 

tantes y 93 emigrados a Lima, pero que mantienen frecuente integracidn con 

la comunidad debido a que conservan sus tierras y viviendas y regresan para 

levantar sus cosechas y para el ciclo anual de festividades mAgico religiosas. 

El aiio 1966 registraba 110 comuneros prestando servicio a la comunidad. 

El aiio 1970 dio solo 90 comuneros en prestaci6n de servicios. 

La comunidad es de habla castellana aunque la toponimia del lugar es 

quechua. Solo las personas mayores de 70 aiios reconocen el significado de 

algunas palabras quechuas. 

Rastreando la historia de la comunidad, encontramos expedientes desde el 

aiio 1601, cuando San Lorenzo de Cochabamba, comunidad vecina, invadi6 

terrenos de 10s "indios de Ichoca Viscas pertenecientes a la parcialidad Tu- 

cur".4 Chocavisca, hoy Pampacocha -antes Ichoca- y Viscas, eran dos par- 

4 Expediente 20, torno 11. Ministerio de Trabajo y comunidades campesinas. 
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cialidades de un mismo pueblo o quiz5 dos barrios de la parcialidad Tucur.j 

Hacia el aiio 1721, la primera se separa "se dividen las andas, 10s santos, 

todo" y se instalan en el lugar y terrenos que ocupan a ~ t u a l m e n t e . ~  El otro 

grupo de la comunidad, Yaso, adquiere importancia a partir del aiio 1929, 

kpoca en que se construy6 la carretera a Canta, hasta entonces, camino de he- 

rradura. 

Huaicos y sequias han asolado a la poblacion en 10s filtimos cuatro aiios 

siendo la causa principal de la disminuci6n de comuneros en [la] prestacion 

de servicios [a la comunidad], [poblacion] que migra hacia Lima en busca de 

una vida que no dependa tanto del rigor de la naturaleza. 

5 FUENZALIDA, Fernando. En La estrucrura de la comunidad de indigenas traditional. El 

campesino en el Peru'. Colecci6n Peru Problema 3. Lima: lnstituto de Estudios Peruanos, 

1970. 

6 Informante: Doiia Francisca Cauti Cayo. 


