


el maiz, las ocas, las habas y el trigo. Existen 

dos tpocas climfiticas: la Cpoca de lluvias 

-el "invierno", de noviembre a mayo- y la 

Cpoca seca -el "verano", de junio a octu- 

bre. 

El pueblo se encuentra a una altura de 

3,146 msnm, en la cuenca alta del rio Mala. 

El clima es frio y la geografia bastante 

accidentada. Las quebradas son abruptas y 

la mayoria de terrenos de cultivo se en- 

cuentra en laderas. Los terrenos abarcan 

varios pisos ecoldgicos: 10s climas ciilidos 

cercanos a1 rio, la zona intermedia de que- 

bradas y la zona alta de puna. 

Huarochiri posee la categoria de "ciu- 

d a d ,  ya que tiene una poblacidn que su- 

pera las dos mil personas y cuenta con 10s 

servicios de agua, desagiie y luz elCctrica, 

si bien estos se brindan de una manera 

unidades similares y otra completamente 

diferente. Es por esta razdn que m k  ade- 

lante hablaremos de un modelo de cuatro 

m k  uno. 

2. LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

2.1. Organizacidn 

Las cuatro comunidades campesinas de 

Huarochiri se denominan Huarochiri, Lupo, 

Llambilla y Suni, y las cuatro tienen reco- 

nocimiento oficial como tales. Cada una 

tiene un nlimero variable de comuneros. La 

comunidad de Huarochiri cuenta con 49 

miembros, Lupo cuenta con 68, Llambilla 

con 64 y Suni con 63. 

todavia irregular. Debido a su magnitud, Los comuneros inscritos de manera 

Huarochiri tiene dos hoteles y algunos res- formal son, en su mayoria, hombres. Las 

taurantes. mujeres que figuran como comuneras son 

Respecto a1 nivel educativo, Huarochiri 

cuenta con un centro de educacidn inicial, 

una escuela primaria y un colegio secunda- 

rio. Ademls hay un instituto superior tec- 

noldgico donde se enseiian las carreras de 

agropecuaria y enfermeria tCcnica. En Lima 

muchos jdvenes huarochiranos estudian en 

institutos y en universidades. Hay un alto 

indice de migracidn de 10s jdvenes a Lima 

por el deseo de continuar con sus estudios. 

La poblaci6n habla linicamente el cas- 

tellano. Actualmente subsisten en el hablar 

cotidiano numerosas palabras cuyo origen 

se atribuye a1 dialect0 xu4, como shaushe 

(demonio), llu'chica (liso), urca (cuota), 

ancashe (color plomo), etcCtera. 

A pesar de que hemos dicho hash ahora 

que el pueblo estii conformado por cinco 

unidades sociales, en realidad son cuatro 

- 

las viudas que continlian en el lugar de sus 

esposos, hasta que sus hijos crezcan y 

ocupen a su vez este lugar. La adscripcidn 

a las comunidades se da por via paterna; es 

decir que 10s hijos (hombres y mujeres) 

pertenecen a la comunidad del padre. Al 

casarse las mujeres pasarln a pertenecer a 

la comunidad de su esposo. 

Los huarochiranos cuentan que ante- 

riormente existian reglas muy rigidas de 

endogamia comunal que ahora estsn res- 

quebrajadas. Sin embargo se detecta alin 

ese patrdn por la generalidad de determi- 

nados apellidos, caracteristicos de determi- 

nada comunidad: 

Huarochiri Macavilca, Huaringa, Garcia; 

Lupo Cajahuaringa, Carhuavilca, 
Chulin, Chucle, Chumbimuni; 



Llambilla Aguirre. Contreras. CuPllar. 
Yacsavilca. Chuquimuni: y 

Suni Tello. Chuquiyuri. Chirinos. 

Los territories inscritos como propie- 

dad de las comunidades no son todos propie- 

dad cornunal. La mayoria de tierras dedica- 

das a la agricultura son propiedad privada y 

10s propietarios muchas veces no son comu- 

neros. Un caso extremo es la comunidad de 

Suni, que carece por completo de tierras de 

cultivo de propiedad comunal. Por el con- 

trario, las tierras de pasto sison en su mayo- 

ria propiedad de las comunidades. 

La organizacidn politica y social en las 

cuatro comunidades es idkntica. Cada co- 

munidad posee una Junta Comunal que se 

renueva cada dos aiios y est5 compuesta 

por ocho miembros. Estos miembros son: 

presidente, vicepresidente, tesorero, secre- 

tario, tres vocales y un juez. La Junta 

Comunal se encarga de la administracidn 

de  las propiedades, del cumplimiento de  las 

costumbres y de la representacidn de  la 

comunidad en el "mundo de afueraw5. 

Cada comunidad se divide en cuatro 

grupos "de trabajo". Tales grupos no tienen 

nombres propios; se les llama simplemente 

primer grupo, segundo grupo, tercer grupo 

y cuarto grupo. La conformaci6n de 10s 

grupos sigue una Idgica bastante simple: se 

fija seglin el orden del padrbn, organizado 

seglin la antigiiedad de 10s miembros. De 

esto resulta que en el primer grupo estdn 

10s mayores, 10s "fundadores" y en el d- 

timo 10s m5s jdvenes. Esta divisidn funcio- 

nal de la comunidad se encuentra presente 

cuando se realizan 10s trabajos comunales. 

como faenas de chicumos (volteo de tierra) 

o de siembra. Tambien funciona para la 

oigdniidii31-1 de ids fiestah cumunaies, cuan- 

do cada grupo se divide las labores a rea- 

lizar. El presidente de la comunidad de 

Huarochiri, don Teodorniro Garcia, me 

contd que el origen de estos grupos se 

encuentra en la Cpoca de la construccidn 

del local comunal. Se organizaron de esta 

rnanera para competir entre s i  mientras 

trabajaban y de esta rnanera estimular el 

trabajo. No pude cornprobar esta versi6n 

(el local de esta comunidad fue construido 

hace 50 aiios), por lo que me parece un 

relato mitico de origen que da cuenta del 

sentido que poseen 10s grupos en el funcio- 

namiento de la comunidad. Todas las ver- 

siones concuerdan en afirmar que el senti- 

do de la existencia de 10s grupos estfi en la 

competencia que se genera, ya que con ella 

se logran mejores resultados en el trabajo. 

Bajo esta figura de la competencia, cada 

grupo se esfuerza por hacer su parte de la 

mejor forma y en la menor cantidad de 

tiempo posible. 

El antiguo sistema traditional de car- 

gos ha caido en desuso. Antiguos funcio- 

narios corno el Alcalde Campo y el Juez 

Luchador aparecen s6lo en algunos contex- 

tos rituales. Durante tales momentos ellos 

asumen el papel de encargados de velar por 

el buen cumplimiento del ritual. 

Otra instancia de organizaci6n suma- 

mente relevante es la de las juntas de  usua- 

rios de 10s canales de riego6. Cada comu- 

nidad posee en su territorio varias acequias. 

5 .  Usamos el concept0 de "mundo de afuera" tal como lo hace Billie Jean ISBELL en su estudio 
en Chuschi To defende ourselves: ecology and ritual in an andeun village, University of Texas 
Press, Austin, 1978. Con este tCrmino ella se refiere al rnundo de la sociedad nacional, ajeno 
a las realidades cotidianas de la comunidad. 

6.  Tal organizaci6n del riego est5 siendo cuestionada por 10s mismos usuarios, ya que 10s que no 
pertenecen a la comunidad reclaman la posibilidad de ser ellos tambih delegados. En este 



Las comunidades sostienen que tienen ese 

derecho por lo que controlan las directivas 

de las juntas de usuarios. 

2.2. La motfologia del pueblo 

Existe tambiCn una organizaci6n del espa- 

cio urbano en torno a las cuatro comunida- 

des. Tomando como centro la plaza princi- 

pal, a cada comunidad le pertenece una 

esquina. Y tomando Csta como eje, el terri- 

torio urbano que le pertenece es el que 

queda "detris" de esta esquina. Huarochiri 

y Suni se ubican en el norte y Llambilla y 

Lupo en el sur. Los locales comunales (con 

excepcidn del de Suni) se encuentran den- 

tro de su propia jurisdicci6n. 

Debe anotarse que esta es una morfo- 

logia alin vrilida, porque se reconoce la 

tendencia a continuar este patrdn de 

asentamiento, lo cual nos indica que es una 

divisidn que siguen manejando 10s propios 

pobladores. Ellos mismos recuerdan un 

tiempo en que esta divisi6n era mucho mris 

marcada. Quizis por esta razSn ellos pien- 

san que ahora esti "todo mezclado", por lo 

que las divisiones antiguas no tienen fuer- 
7 

za . Pero para un observador externo, esta 

morfologia urbana es un patr6n vigente en 

la vida del pueblo. 

Cada comunidad tiene un universo 

simb6lico bastante rico. Cada comunidad 

posee ruinas -a las que atribuye ser el centro 

poblado originario de la comunidad. Cada 

una conserva el nombre de sus caciques 

miticos y las hazaiias de Cstos. Tambitn se 

narran historias sobre deidades femeninas 

del agua (cada comunidad tiene la suya en 

particular). Asimismo, cada comunidad 

celebra su propio ciclo ritual. 

3. LA ASOCIACION DE 

INDEPENDIENTES Y 

DEPENDIENTES DE 

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Esta es la quinta unidad social de huaro- 

chiranos. A ella tienen la obligaci6n de 

incorporarse todas las personas que vivan 

establemente en el pueblo y no sean comu- 

neras. Esto se debe a que tienen la obliga- 

cidn de ayudar en las faenas priblicas que 

coordina el municipio para ejecutar alguna 

acci6n en beneficio del conjunto de la 

sociedad. La asociacidn cuenta con 170 

miembros (una cantidad mucho mayor que 

cualquiera de las comunidades). Esta aso- 

ciaci6n se origin6 a principios de siglo, 

justamente para agrupar a 10s que no per- 

tenecian a ninguna comunidad, pero que 

como residentes debian cumplir con su cuota 
8 

de ayuda al pueblo . Es asi como ellos 

trabajan en las faenas pliblicas a las que 

convoca el municipio y realizan el trabajo 

como si fuesen una comunidad mris. Debe- 

mos aclarar que no todos 10s que radican 

en Huarochiri pertenecen a esta asociacibn: 

profesores, enfermeras, mCdicos, ingenie- 

ros y comerciantes no son miembros de la 

Asociaci6n. Estas personas viven s610 

durante estancias, a veces muy prolonga- 

das, pero no se definen como huarochiranos. 

Por lo tanto, no se sienten en la obligaci6n 

de participar en la vida pdblica del pueblo. 

sentido, se espera la nueva legislaci6n sobre aguas que debe impartir el Congreso de la 
Repliblica prbximamente. 

7. Teresa GuillCn, en su monografia sobre Huarochiri (MATOS MAR y otros: Las actuales comunidades 
de indigenas. Huarochiri en 1955. UNMSM, Lima, 1958) opinaba que esos "rezagos" de 
tradicionalidad desaparecerian en un corto period0 de tiempo. 

8. A pesar de este dato hist6ric0, Juan Ossio y Tom Zuidema tienen la impresi6n de que esta unidad 
estructural debi6 existir desde mucho tiempo at& (conversaci6n personal). 



En esta Asociacion se encuentran las 

personas forineas que se han establecido 

en Huarochin (y que se han casado alli o 

qiic iompartcn ei i-nodo ds bids hiidro- 

chirano) y deben cumplir las obligaciones 

para con el pueblo. Ellos son 10s llamados 

"independientes", que no constituyen un 

numero significative de la Asociaci6n. 

Los "dependientes" de comunidades 

son la mayor parte de 10s miembros de la 

Asociaci6n. Se les llama asi porque son de 

familias de comuneros y por lo tanto po- 

seen 10s apellidos, las tierras y participan 

conjuntamente en 10s rituales. A muchos lo 

unico que les falta para ser comuneros es 

la inscripci6n formal en una comunidad 

campesina. Podemos clasificar a 10s depen- 

dientes en tres tipos: 

- 10s j6venes que se integran a la asocia- 

ci6n hasta que entren a alguna comu- 

nidad (cuando deban reemplazar a su 

padre); 

- las personas que no tienen interis en 

pertenecer a las comunidades porque 

quieren evadir 10s deberes a 10s que 

serian obligados (participar en faenas, 

pasar cargos, etcitera); y 

- 10s que no pudieron ingresar a las 

comunidades por no estar en condicio- 

nes de cumplir las exigencias de Cstas. 

Antiguamente la norma era que s61o 

un hijo ocupara el lugar del padre en la 

comunidad; 10s demis se incorporaban a la 

asociaci6n. Ahora son otros 10s impedimen- 

tos que se presentan: las comunidades 

exigen un nlimero de ganado y un tiempo 

de servicio gratuito a cualquier nuevo in- 

tegrante. 

porque piensan m b  en emigrar a Lima que 

en cultivar la tierra. Para 10s independien- 

tes (timino general con el cual se alude 

ianio a 10s independientes como a 10s de- 

pendientes), muchos de ellos no pudieron 

acceder a las comunidades por las trabas ya 

mencionadas. 

A pesar de que no es una comunidad 

propiamente dicha, en el hablar de la gente 

se expresa repetidamente el considerarla 

como una comunidad mb .  Pero existen 

diferencias entre una comunidad y la aso- 

ciaci6n; una de ellas es no poseer bienes 

comunales. La asociaci6n no posee ni ce- 

rros pastales, ni  terrenos de cultivo, ni 

ganado. Por no tener la propiedad de nin- 

gun bien de tipo material, 10s independien- 

tes se autoperciben como "10s pobres". No 

cuentan tampoco con un lugar definido en 

el espacio urbano. 

En el aspect0 simb6lic0, 10s indepen- 

dientes no tienen lugar de origen, ni mitos 

sobre sus personajes sagrados, ni un santo 

patr6n. Tampoco poseen un animal que 10s 

caracterice; en lugar de esto, su simbolo es 

la bandera peruana. 

Tenemos, entonces, una paradoja: 10s 

independientes son numkricamente supe- 

riores a cualquier comunidad y no tienen 

propiedades colectivas ni un espacio deter- 

minado en el pueblo. Pareceria que habli- 

ramos de un fen6meno irreal, ya que no 

tiene locacibn. Sin embargo, definitivamente 

es un ente real, pero se caracteriza por 

apoyarse (son "dependientes") en las co- 

munidades. En el punto 4.3 que trata sobre 

10s mecanismos de la unidad se explicari 

m h  a fondo este asunto. 

No podriamos establecer cud de 10s 

tres tipos mencionados es el mis represen- 4. ESTRUCTURA SOCIAL EN EL 

tativo. Desde el punto de vista de 10s co- PUEBLO DE HUAROCHIR~ 
muneros, la asociacidn esti compuesta por 

las personas que ya no quieren ingresar a En esta parte se mostrari c6mo se 
las comunidades, sobre todo 10s jdvenes relacionan las unidades sociales descritas, 



de manera que podemos caracterizarlas 

como modelos establecidos por la cos- 

mologia andina. Los patrones de organiza- 

ci6n en Huarochiri que tienen su correlate 

cosmol6gico son la biparticibn, la cuatri- 

partici6n y la concepci6n de un centro 

ubicuo que representa valores opuestos: lo 

interno y lo forineo, lo peligroso y lo 

ansiado. 

4.1. La biparticidn 

La bipartici6n domina la vida cotidiana del 

pueblo de Huarochiri; se refiere a una di- 

visi6n del espacio urbano. Cuando habla- 

mos sobre las comunidades campesinas, 

indicamos que ellas poseian su propio te- 

rritorio en el pueblo. Ademis de esta 

cuatriparticibn, existe otra divisi6n en mi- 

tades que tiene como base a aquella. La 

biparticidn toma forma en la existencia de 

dos barrios: el barrio de arriba o alto (a1 

norte) y el barrio de abajo o bajo (a1 sur). 

El primer0 se encuentra formado por el 

territorio de las comunidades de Llambilla 

y Lupo, y el segundo por el de las comu- 

nidades de Huarochiri y Suni. 

Esta es una division que funciona rnis 

en la vida cotidiana que la cuatripartici6n 

(que se explicari en el siguiente acipite), 

ya que es de uso constante de 10s actores 

sociales. Normalmente, se responde a pre- 

guntas como "id6nde se encuentra tal?" o 

"id6nde queda la casa de tal? con un "se 

encuentra por el barrio alto" o un "eso queda 

abajo". Es decir que es una sefial comlin 

para la orientaci6n en el espacio. 

Ademis, parece haber una serie de 

factores que hacen surgir un rcconocimien- 

to de semejanza entre las comunidades de 

un barrio y que las hace contraponerse a las 

del otro. En un primer nivel, encontramos 

que Llambilla y Lupo comparten un tipo de 

tierras de cultivos y de pastos similares, 

diferentes a 10s compartidos por Huarochiri 

y Suni. Se dice que cuando hay poca lluvia 

es buen aiio para Llambilla y Lupo (ya que 

sus tiehas se encuentran a mayor altura y 

son rnis hlimedas, por lo que un exceso de 

agua las pudre) mientras que para 

Huarochiri y Suni es ma1 afio; y lo contra- 

rio si se trata de un aiio de lluvias abundan- 

tes (que es cuando se ven favorecidas 

Huarochiri y Suni por tener mis pastos). 

Las comunidades de 10s barrios producen 

bisicamente 10s mismos productos agn'co- 

las. Llambilla y Lupo pueden cultivar ocas, 

mashuas y mejores papas por tener sus 

tierras en zonas rnis altas. En cambio, 

Huarochiri y Suni tienen maiz, cultivo 

propio de zonas rnis templadas. 

Pareciera que existe una relacidn de 

parentesco m8s estrecha entre 10s barrios. 

Todavia no hemos procesado 10s datos ob- 

tenidos sobre el tema (partidas de nacimien- 

toy de matrimonio) pero junto con unaobvia 

tendencia a la endogamia comunal (patente 

en la regularidad de 10s apellidos), existiria 

otra tendencia 4 e  hecho menos significa- 

tiva- a la endogamia barrial. Recuerdo 

mucho que don Juan Huaringa (antiguo 

comunero de Huarochiri) me contaba que 61 
9 

habia pertenecido a una sociedad que cele- 

braba la fiesta a una Cruz, donde todos 10s 

miembros eran sus parientes y vivian en el 

barrio bajo. Es decir que, junto a una proba- 

ble relaci6n de parentesco barrial, tenemos 

la existencia de Sociedades que no son de 

nivel estrictamente comunal, ni totalmente 

abierto, sino que se encuentran en este nivel 

intermedio, el barrial. 

9. En Huarochiri existen varias de estas sociedades llamadas obreras o agricolas, reuniones de 
nueve a doce personas que trabajan juntas para ellas mismas y tambikn para otros, pues alquilan 
su trabajo. Tienen la costumbre de celebrar algh santo. 
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En otro nivel, 10s factores que ligan a 

las personas de cada mitad no se refieren 

a aspectos tangibles, sino a opiniones y 

valoraciones de la gente misma. En gene- 

ral, se nota que en el barrio bajo hay nu- 

merosas casas deshabitadas -algo no tan 

frecuente en el barrio alto-, porque entre 

las personas de aquel barrio hay una mayor 

tasa de emigracibn. Esto se debe a su apa- 

rentemente mayor interts a asimilarse a la 

cultura national, a ser m b  "progresistas". 

Por el contrario, 10s del barrio alto lienen 

fama de ser m k  tradicionales, de seguir 

cumpliendo sus costumbres (realizar fies- 

tas, conservar tradiciones, etcttera). 

Una joven, Maricela Macavilca, cuyo 

padre pertenece a la comunidad de Huaro- 

chiri, me hablaba tambitn de otro tipo de 

diferencias mas sutiles -y definitivamente 

m8s parcializadas, pues ella habla desde su 

posicidn ubicada en el bamo bajo-, mani- 

festadas por ejemplo en la personalidad. 

Para ella, 10s del barrio de arriba eran mas 

huraiios y desconfiados que 10s del barrio 

de abajo. Tambitn me habl6 de la diferen- 

cia en el vestir de las mujeres. Las mujeres 

del barrio alto usan un sombrero de paja 

-muy costoso- y prefieren 10s colores sua- 

ves que adornen las mantas, mientras que 

las mujeres del barrio bajo usan un sencillo 

sombrero de paiio negro y prefieren 10s 

colores fuertes en sus mantas. 

Hasta aqui se han expuesto las carac- 

teristicas que muestran un modelo dual de 

organizaci6n social en ~uarochiri". En 

seguida se expondran 10s rasgos de la so- 

ciedad huarochirana que nos remiten mas 

bien a un modelo cuatripartito. 

4.2. La cuatriparticidn 

La cuatripartici6n de Huarochiri es lo mas 

saltante para un observador nebfito, ya que 

se trata de un pueblo habitado por cuatro 

comunidades campesinas. Mientras mas 

conociamos acerca de las comunidades, m h  

nos parecian entidades authomas, suscep- 

tible~ de ser consideradas como unidades 

analiticas en si mismas. Cada comunidad 

posee su territorio urbano y rural, su siste- 

ma de riego y su propio ciclo mitico y 

ritual. Asi tambitn, poseen un pueblo ori- 

ginario, un cacique o una pareja mitica, una 

deidad femenina del agua y un ciclo ritual 

propio. 

Ahora se profundizaran 10s puntos 

mencionados a grandes rasgos en el acapite 

2. En primer lugar nos referiremos a 10s 

"lugares" -jmiticos?- de origen de cada 

comunidad. El denominador comdn de estos 

lugares es que se trata de ruinas, que para 

10s comuneros representan sus pueblos 

antiguos, donde vivian sus abuelos antes 

que 10s espaiioles 10s agruparan en el actual 

Huarochiri. Lamentablernente no se han 

realizado estudios arqueol6gicos exhausti- 

vos en.la zonal'; por esta razbn, no existe 

manera de poner a prueba la leyenda. Tam- 

bitn se conocen 10s nombres de 10s caci- 

ques principales de esos pueblos, 10s cuales 

10. Este tipo de organizaci6n dual corresponderia a las caracteristicas del dualismo diamktrico 
("lgualdad y equilibrio entre partes opuestas y complernentarias", p. 392) seilaladas por Juan 
OSSIO en su libro Parentesco, reciprocidad y jerarquia en 10s Andes. Una aproximacidn a la 
organizacidn social de la comunidad de Andamarca. PUCP, Lima, 1992. 

11 .  El arque6logo Alberto Bueno Mendoza hizo una investigaci6n sobre la arqueologfa en la 
provincia de Huarochiri, publicada en el torno 1 de Huurochiri, ocho mil aiios de historia 
(Municipalidad de Santa Eulalia de Acopaya, Huarochiri, 1992). Su artfculo, "Arqueologia de 
Huarochin"', trata sornerarnente sobre algunos restos del distrito de Huarochiri; per0 el andisis 
plantea s61o ciertas generalidades, por lo que no resulta esclarecedor en cuanto a1 problema 
tratado. 



se constituyen, para 10s huarochiranos, en 

sus antepasados miticos. De Cstos se cuen- 

tan mitos que narran sus amores, sus haza- 

has. En determinadas narraciones se recuer- 

da tambiCn el nombre de la pareja del 

cacique. En estos casos (el mhs claro es el 

de la comunidad de Llambilla) esa pareja 

mitica es considerada como el origen de 10s 

comuneros: su padre y su madre. 

COMUNIDAD PUEBLO PERSONNES DEIDAD 
ORIGINARIO MITICOS FEMENINA 

DEL AGUA 

Huarcchiri Chuicoto Chaupimarial 

Toycoiia ~Tayllapo? 

Suni Quillco CajahuamW 
Cusama ibuninya? 

Llambilla Cuspampa Huarirurno y 
Capiama 

Mama Chccona 

LUP Hualashcoto Achaysichd 
Huasaua iCushishica? 

En segundo lugar es importante seiia- 

lar la existencia de un sistema de clasifica- 

ci6n en el cual cada comunidad posee el 

apodo de un animal especifico: chanchos 

-1lamados tambiCn cuchis- a 10s de Hua- 

rochiri, perros a 10s de Suni, gusanos a 10s 

Llambilla, y llamas o huaras (tkrmino con 

que se alude tanto a las llamas como a sus 

pastores) a 10s de Lupo. Indagando por el 

origen de estos apodos, don Fernando 

Contreras, un llambillano sabio, muy cono- 

cedor de las tradiciones, nos cont6 lo si- 

guiente: 

Aqui habia corregidoro. Ahi trabajando 
la iglesia sacaron el nombre: a Huarochiri 
cuchis; a Lupo huara; a Llambilla gusanos; 
a 10s Suni perro [...I. Ellos pusieron apo- 
dos. Mirando c6mo trabajan. "iEste trabaja 
como cuchi, ve, c6mo covan, como 
cuchis!". Qued6 con el apodo de cuchis. 
Los huaras: rnb chacchaban coca. ' '~Es~os 
huaras chacchan coca nomb!". Huaros les 
puso. Gusanos: "jc6m0 se mueven estos, 
parecen gusanos!". Suni, m8s en discurso: 
"itstos ladran!". 

Asi, cada comunidad tiene su animal 

con el cual se identifica y es identificada. 

Por ejemplo, en las partes de la plaza de 

Huarochiri, trazados en cement0 estan 10s 

dibujos de 10s animales, como seiial de lo 

que le toc6 trabajar a cada comunidad. 

En lo que respecta a imageries cristia- 

nas, cada comunidad tiene un santo patr6n 

que se celebra en diferentes tpocas del aiio. 

Ademas de estas fiestas patronales comu- 

nales, cada comunidad realiza otras cele- 

braciones. Las mhs comunes son las fiestas 

de la Cruz, de la Herranza y la fiesta del 

agua. 

COMUNIDAD FIESTA FECHA DANZA 

Suni La Cruz 3 & rnayo Los shapshay* 

Lupo San lgnacio 30 de julio Los kallallos* 

H u w h i n  Virgen Asuncidn 15 de ogom Los negros 

Llambilla Sam Rosa 30 de agosto Las i n p  

* Danzas que han dejado de pncticarse desde hace algunos 

aiios. 

Luego de todo lo dicho, se puede afir- 

mar que todas las comunidades poseen 

formalmente 10s mismos atributos (tierras, 

agua, mitos, fiestas) y tambitn que cada 

una tiene su particularidad (un santo espe- 

cifico, una danza propia, el apodo de un 

animal, etcetera). En este modelo de 

cuatripartici6n, a pesar de que 10s cuatro 

elementos poseen aparentemente 10s mis- 

mos atributos, existe un orden jerhrquico 

entre ellos. 

Para 10s huarochiranos, existe una je- 

rarquia entre las comunidades seglin orden 

de "importancia". Los factores que se to- 

man en cuenta para hacer la clasificaci6n 

son: nlimero de bienes comunales (tierras 

y ganado), cantidad de miembros e impor- 

tancia de las fiestas patronales. Seglin esto, 

Huarochiri es considerada la primera por- 

que tiene numerosos bienes comunales y 



realiza la fiesta de la Virgen de laAsunci6n. 

patrona del pueblo de Huarochiri. lo que 

cuenta mis que tener el menor nlimero de 

~omiineros de ciiatro comuniciadeh. 

Llarnbilla es la segunda. Ademas de tener 

bienes comunales, Llambilla celebra la 

segunda fiesta m b  grande del pueblo: lade 

Santa Rosa, a veces festejada con mayor 

pompa que la Virgen de l a ~ s u n c i 6 n ' ~ .  Las 

posiciones de Suni y de Lupo dependen de 

la posici6n del relator. Si kste pertenece al 

barrio de arriba, diri que es Lupo la tercera. 

Si, por el contrario, pertenece a1 barrio de 

abajo, dirh que es Suni la tercera. Esto se 

debe a la identificacih por mitades. Las 

fiestas patronales de Lupo y de Suni son 

celebraciones muy sencillas que no tienen 

la importancia de las dos fiestas de agosto 

que se celebran durante varios dias y a las 

que concurre gran cantidad de gente. 

Adem& existe un orden ritual tradi- 

cional, seglin el cual primer0 se encuentra 

Huarochiri, seguida de Lupo, Llambilla y 

Suni. Este orden se curnple, por ejemplo, 

en la alternancia de la sindicatura del pue- 

blo que celebra cada afio la fiesta del Corpus 

Christi yen c6mo deben ir las comunidades 

a cumplir una faena pliblica. 

Las cuatro comunidades poseen 10s 

mismos elementos como para ser conside- 

radas unidades analiticas en si. Pero las 

cuatro comparten un mismo espacio fisico: 

el pueblo de Huarochiri, por lo cual tam- 

biCn pueden ser vistas como partes de una 

unidad mayor. 

4.3. El nzecanismo de la midad (el 

mode10 de 4+ 1 )  

En primer iugar. para establecer c6mo se da 

este mecanismo de unification debemos 

advertir que no podemos seguir tomando 

en cuenta s610 a las cuatro comunidades 

campesinas. Si s61o nos concentrkramos en 

estas cuatro partes, estariamos dejando de 

lado aproximadamente a1 cuarenta por cien- 

to de la poblaci6n. Es obvio que con s610 

un sesenta por ciento de la poblaci6n no 

podemos hablar de alcanzar una unidad; 

por ello resulta tan importante tomar en 

cuenta a la Asociaci6n de Independientes. 

Pero tampoco se la puede considerar del 

mismo estatus que las comunidades cam- 

pesinas, que sf constituyen unidades autb- 

nomas. 

En el pueblo encontramos cinco unida- 

des que se unen y forman una unidad mayor, 

que tiene especificidad: un territorio, auto- 

ridades, un ciclo ritual, mitos, un sistema 

de irrigacibn. El pueblo tiene existencia real, 

en si mismo. Y su origen esth en la conver- 

gencia de las cinco unidades sociales. 

Y en esta entidad que es el pueblo, 

cada unidad ha encontrado una funcidn espe- 

cifica que cumplir. La Asociaci6n de Inde- 

pendientes es, en este sentido, muy impor- 

tante. Representan a 10s pobres y a 10s 

forhneos, 10s que tienen mis contact0 con 

la sociedad nacional (este es el mensaje que 

deja su simbolo: la bandera peruana). Son 

10s que se encuentran en la periferia del 

12. En agosto se celebran las dos principales fiestas anuales. La primera, el 15 de agosto, es 
organizada por la comunidad de Huarochiri. Durante la fiesta, todas las actividades tienen lugar 
en el barrio de abajo: 10s bailes, la comida, la corrida de toros. En la fiesta del 30 sucede lo 
contrario: las mismas actividades se hacen en el barrio alto. Esta es otra manera como la 
bipartici6n se hace presente. 



sistema social: no tienen un barrio en el 

pueblo, no poseen tierras, ni mitos, ni san- 

to. Pero a la vez son 10s jbvenes, 10s que 

buscan el cambio, 10s que miran afuera: 

son el centro del sistema (el chaupi); el 

nlicleo desde donde surgen las iniciativas. 

Esta afirmaci6n se apoya en la cosmovisi6n 

andina, en la que son 10s waqchas 10s 

portadores del cambio. En la visi6n ciclica 

del mundo, lo que estl abajo puede alglin 

dia estar arriba y lo que estd afuera estl a 

la vez adentro. En el conocido mito de 

Huatyacuri se ilustra c6mo este hombre 

pobre logr6 colarse dentro del sistema, Ile- 

g6 hasta el centro mismo (se cas6 con la 

hija del curaca) y luego instaurd un nuevo 

ordenamiento. Fue el mensajero de 

Pariacaca, el nuevo dios. 

La Asociaci6n constituye un centro 

difuso, ambiguo; evidente en el contexto 

ritual que examinaremos luego, mas no en 

lo referido a aspectos materiales (territorio 

y riego), en 10s que su esencia se diluye. 

Parece ser que en estos contextos 10s miem- 

bros de la Asociaci6n, en la medida que son 

dependientes de las comunidades Cjusta- 

mente en estos aspectos materiales: tierras, 

aguas), se agregan a Cstas, debido a lo cual 

no se aprecia un centro. 

Alin seguirnos investigando en las 

funciones -nos atreveriamos a llamarlas es- 

tructurales- de las comunidades. Lamenta- 

blemente el Manuscrito quechua de  

Huarochiri no nos da muchas luces (como 

si lo hace para las comunidades de San 

Damiin y de Tupicocha) sobre el origen y 

la jerarquia de 10s ayllus. Mas con 10s datos 

reunidos, seguimos buscando dilucidar 

cuhles comunidades serian yungas y culles 

yauyos (esta es la oposici6n que aparece 

constantemente en el Manuscrito, similar a 

la distinci6n entre llactas y huaris). 

tierras comunales. En este anllisis de la 

unidad desde el espacio natamos que no se 

da la existencia de la quinta entidad. Como 

ya mencionamos, esto se debe a que 10s 

independientes se ubican en el espacio 

urbano de la comunidad de la que ellos 

dependen. Luego, como distrito, se tiene a 

autoridades politicas que se encuentran 

formalmente sobre las autoridades comu- 

nales. Estas autoridades distritales son las 

que coordinan el trabajo de las cinco comu- 

nidades (en este contexto social si  aparece 

la quinta unidad) cuando se realiza alguna 

faena pliblica. 

El pueblo posee tambidn un calendario 

ritual propio, en el cual estln contenidas las 

fiestas patronales. Las demls fiestas esthn 

organizadas por cofradias o por la sindi- 

catura, una organizaci6n religiosa de las 

cuatro comunidades. *Ver phgina siguiente) 

Describiremos ahora un ritual del pue- 

blo en el que se hace evidente el mecanis- 

mo de unificaci6n. Durante la celebraci6n 

de la Semana Santa, en la procesidn del 

Viernes Santo puede verse claramente c6mo 

se produce esta integraci6n de las partes. Es 

en el ritual en el que se hace patente este 

modelo. 

La procesi6n de Viernes Santo +ere- 

monia mds importante de toda la Semana 

Santa- se caracteriza por recorrer el pueblo 

siguiendo la ubicaci6n de las capillas co- 

locadas por las cinco comunidades en la 

parte del pueblo que les "corresponde". 

Cada comunidad campesina coloca su ca- 

pilla en una esquina situada en "su" espacio 

urbano. En cada capilla se coloca la imagen 

del patr6n de la comunidad (en el caso de 

10s independientes colocan una cruz y una 

virgen) y la figura de su animal (10s inde- 

pendientes ponen la bandera peruana). La 

Asociacidn de Independientes lo hace en el 

La unidad rnds inmediata es la fisica: medio de la plaza del pueblo. Esto liltimo 

el pueblo abarca 10s cuatro barrios y es es bastante significative en cuanto a la 

sede de un distrito a1 que pertenecen las blisqueda de sentido de lo que son 10s 



/ CALENDAR10 RITUAL 

I FEC H .A FIEST.4 

I'' de enero 
6 de enero 
Febrero-abril 
Marzo-abril 

Junio 
30 de julio 
15 de agosto 
30 de agosto 
18 de octubre 
2 de noviernbre 

25 de diciembre 

Cambio de autoridades 
Bajada de Reyes 
Carnavales 
Semana Santa 

Cruz de Suni 
Mes de las cruces 

Lirnpiezas de acequia 

Herranza del Seiior de la 
Ascensi6n 
Corpus Christi 
San lgnacio 
Virgen de la Asunci6n 

*Santa Rosa 
Seiior de 10s Milagros 
Todos 10s Santos 

Navidad 

independientes: un centro social, donde se 

mueve lo foraneo y lo extraiio; lo pujante 

y lo deseable. Podria inferirse que en esta 

gran ocasi6n religiosa, celebrada por el 

pueblo en su conjunto, las comunidades se 

unen, manifestando su particularidad den- 

tro de una estructura mayor, y a su vez esta 

estructura mayor reconoce la existencia de 

las comunidades. 

Las imigenes del Santo Cristo y la 

Virgen de 10s Dolores salen en esa proce- 

si6n. Los encargados de  la procesi6n son 

10s socios de  las cofradias respectivas y el 

sindico de la iglesia. Las cofradias son 

asociaciones de personas que trascienden 

el nivel comunal, porque 10s vinculos entre 

10s miembros estin basados en relaciones 

de parentesco y amistad. La Sindicatura es 

una institucicin conformada por las comu- 

nidades -incluso 10s independientes, obli- 

gados a apoyar con un mayordomo y una 

Las cuatro cornunidades. 

Agrupaciones familiares. 
Pueblo en general. 
Cofradias: Vigen Dolores, 

Santo Cristo, Jeslis 
Nazareno y el Sindico de la iglesia. 

Comunidad de Suni. 
Cornunidad de Huarochin, cofradia 

Santo Cristo. 
Las cuatro comunidades 

(por separado). 
Cofradia del SeRor de la Ascensi6n 

Las 4 comunidades y el Sindico. 

Comunidad de Lupo. 
Comunidad de Huarochiri. 
Comunidad de Llarnbilla. 
Cofradia del Seiior de 10s Milagros. 
Pueblo en general. 

Cofradia. 

mayorala- que se encargan de celebrar la 

Semana Santa y, sobre todo, el Corpus 

Christi. La importancia de estos datos es 

que nos muestran que estos santos tienen 

un poder ritual que no proviene exclusiva- 

mente de una comunidad (o sea de uno de 

10s componentes del sistema), sino que 

proviene del pueblo en su totalidad (porque 

10s organizadores pertenecen a Cste y cele- 

bran una fiesta de todo y para todo el 

pueblo). 

Durante la procesi6n se hace evidente 

que las imigenes de Santo Cristo y de la 

Virgen de 10s Dolores son las m b  impor- 

tantes. Pensamos que es simb6lica la visita 

de tstas a 10s santos de cada comunidad en 

sus capillas. Son las imageries principales 

las que se trasladan, reafirmando una vez 

m6s su territorio. Ademis visitan a 10s otros 

santos, lo cual implica un reconocimiento 

(seiial de esto es que las imigenes mayores 



hacen una reverencia ante 10s santos). En 

este act0 hay un intercambio de poder ritual 

y una mutua garantia de legitimidad: en la 

visita 10s santos reafirman su existencia y 

reciben la renovacidn de su poder ritual de 

parte de las imageries, que poseen un poder 

mayor por ser representantes de todo el 

pueblo. Por otro lado, las imageries mayo- 

res se afirman nuevamente como las mis 

poderosas ritualmente, porque son recono- 

cidas por 10s santos patrones, quienes les 

otorgan su propia fuerza. 

TambiCn en 10s mitos se encuentra un 

personaje mitico que actlia sobre 10s per- 

sonajes miticos locales: Pariacaca, el gran 

nevado, que conserva su atributo de ser una 

divinidad regional. Los huarochiranos re- 

conocen que este antiguo dios posee mayor 

poder que sus propios caciques locales 

miticos. En 10s mitos de Pariacaca se cuen- 

ta que en su camino fertilizador sedujo a 

doncellas, a las cuales retribuyd dandoles 

agua. Estos hechos son el origen de las 

actuales deidades femeninas del agua en 

cada comunidad13. Es decir que en 10s 

propios mitos se da cuenta de la existencia 

de un ser divino supracomunal, en cuyas 

acciones equipard a todas las comunidades, 

ya que obrd de la misma manera con una 

doncella de cada comunidad. 

La coherencia del modelo no se limita 

al plano ideoldgico; y ademas de ser evi- 

dente en la unidad del espacio urbano, se 

manifiesta en el sistema de irrigacidn. Se 

ha mencionado que cada comunidad posee 

su sistema de irrigacidn particular. Pero 

tambiCn hay un sistema de irrigacidn com- 

partido por las cuatro comunidades e inclu- 

so por otros pueblos. La acequia fue un 

proyecto de la municipalidad, que coordind 

su construccibn con las comunidades. Esta 

gran acequia llamada Kollpa (que posee un 

complejo sistema de acequias secundarias 

y estancos) tiene apenas un poco mas de un 

siglo. Como ya se explicd, en este plano 

material de la irrigacidn no es posible 

encontrar a la quinta unidad, ya que sus 

miembros se han dispersado y agregado a 

cada una de las cuatro unidades de las cuales 

dependen. 

Asi, puede notarse que el sistema de 

dispersibn y unidad observado en 10s pla- 

nos espacial, politico, social, ritual y mitico 

tambitn guarda armonia con un sistema 

material: la irrigacidn. Este seria el meca- 

nismo de integracidn en el pueblo de 

Huarochiri, que se define como un modeio 

de cuatro mas uno. Lo llamamos asi porque 

las cuatro comunidades cumplen un papel 

vital y definido en todos 10s aspectos, 

mientras que el papel que cumple la aso- 

ciacidn es mas bien ambiguo: aparece cla- 

ramente en algunos contextos -politico y 

ritual (el ejemplo de 10s rituaies en Semana 

Santa es bastante expresivot, mientras en 

otros -territorio e irrigacibn- su presencia 

se diluye. 

13. Tanto en el Manuscrito quechua de Huarochiri (capitulos 6 y 3 1 )  como en el libro de Alejandro 
ORTIZ Rescaniere Huarochiri, 400 aiios despuis (PUCP, Lima, 1980), en las historias de 
"Capiania y Pariacaca", "Pariacaca y Chuquisuso" y "Wichuca y Pariacaca" (pp. 100-103) 
encontramos ejernplos de estos rnitos, que se conservan a h  en la tradici6n oral huarochirana. 




