


Este libro representa el primer es
fuerzo que se hace en nuestro país de 
poner al alcance del público de habla 
castellana, un tema que es de vital im
port ancia para el conocimiento de la 
realid ad and ina y q ue desafortunada
m ente h a estado m uy d escuidado en 
nuestro · m ed io. Aparte de contar co n 
una larga t radició n académ ica, cultiva
da principalmente por la an tropología, 
que se manifiesta en el uso de un len 
guaje riguroso, el tema del parentesco 
y el matrimonio tiene la virtud de ser 
un indicador esencial para determinar 
la naturaleza predominante del siste
ma de relaciones de un pueblo y de in
tegrar distintos planos de la realidad 
social en un esquema unitario y con 
sistente. · 

A ló largo de estas páginas, que in
cluye una serie de trabajos que fueron 
presentados en un Simposium de la 
Asociación de Antropólogos A:rnerica
nos, que tuvo lugar en · Toronto en 
1973, se ven desfilar una serie de des
cripciones y reflexiones que revelan 
que la organización social de las- comu
nidades andinas, tiene matices muy 
propios y que guarda una contihuidad 
temporal y espacial que reafirma la e
xistencia de una cultura andina, dos as
pectos que se describen en estos_traba
jos muchas veces escapan a los mode
los antropológicos derivados de otras 
partes del mundo. Por esta razón según 
se puede decir con justicia que este li
bro no sólo contribuirá a esclarecer la 
realidad andina sino también dará un 
gran aporte a la teoría antropológiCa 
sobre el parentesco y matrimonio. 

Entre los detalles que más destacan 
vemos que contrario a lo que general
mente se ha supuesto coexisten dis
tintas formas de agrupación social, no . 
siendo la familia nuclear la más impor
tánte; igualmente coexisten distintas 
formas de afiliación, principalmente de 
naturaleza bilateral . y semilineal, aun
que se dan matices de descendencia pa
ralela. Estas variaciones que se hacen 
llevan a replanteamiento . del término 

' ayllu insistiéndose en la importancia 
del análisis contex tual y en él no se 
dan valores unívocos a los términos. 
También se resaltan las corresponden
cias que $e. dan entre parentesco y las 
condiciones económicas y políticas, y 
se enfatiza el rol de compadrazgo. 

Juan Ossio 

Diseño de Carátula: Yolanda Carlessi 
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Una selección de estas ponencias fue publicada bajo el título 
de Kinshi and Marriage in the Andes, por American Anthro
pological Association (1977). 

La presente edición en español ha sido supervisada por el Dr. 
Juan Ossio A. 

(e) PONTIFICIA UNNERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
Fondo Editorial 1980 
DERECHOS RESERVADOS 



SUM A RI O 

Prólogo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Introducción ..... . .............. . ..... . ..... -. . . . . . . . 9 

Bilateralidad en los Andes 
Berndt Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 1 

l. PARENTESCO ANTES DE LA CONQUISTA .............. . 55 

Parentesco 1 nea 
R.T. Zuidema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Parentesco Ay mara en el Siglo XV 1 
FredaY. Wolf .......... .... . . · . . .. . .......... . .... 115 

11. PARENTESCO Y ESTRUCTURA SOCIAL ...... , . . . . . . . . . 137 

Espejos y Maíz: Ei concepto de Yanatin 
entre los Macha de Bolivia 
Tristán Platt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

Parentesco y afinidad en una comunidad indígena quechua 
Steven S. Webster . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ·. . . . . . . . . . . 183 

Descendencia, Alianza y mitades en Chucuito (Perú) 
Un esquema explicativo 
John M. Hickman y William T. Stuart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 

111. PARENTESCO Y MATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 

Esposos, suegros y padrinos entre los Aymaras 
Xavier Albó y Mauricio Mamani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 

El proceso matrimonial Qolla 
Ralph Bolton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

El matrimonio de prueba en los Andes 
W.E. Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 

IV. PARENTESCO Y RECIPROCIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 

Repensando "~ás allá de la famitia nuclear" 
Enrique.Mayer '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 

Parentesco y limitación de Obligaciones en Saragufo (Ecuador) 
Jim Belote y Linde Belote. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 

Un aspecto del parentesco de los ·Pastores de la puna alta 
Jorge A. Flores Ochoa y Yemira D. Nájar Vizcarra. . . . . . . . . . . . 481 

Parientes, compadres y comuneros en Cusipata f Perú) 
Jacques Malengreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 



tal como lo atestigua el mismo título del libro de Hildebrando Castro 
Pozo, Del Ayllu al Cooperativismo Socialista ( 1936), pero en el que al 
mismo tiempo se reconoce implícitamente una carencia de conocí 
mientas concretos sobre el aspecto parentesco, tan vital en el ayllu , 

Es este vacío el q ue se intenta llenar con los trabajos aquí 
publicados. En 1972, los compiladores de este tomo invitaron a 
etnólogos a participar en un simposium dedicado exclusivamente al 
tema de parentesco y matrimonio en la region andina La respuesta 
fue abrumadora. Hubo 24 colegas que inicialmente aceptaron 
contribuir. Y en el programa del simposium de parentesco y 
matrimonio andino realizado en las reuniones anuales de la Asocia 
ción Americana de Antropología en Toronto, Canadá, en 1972, se 
leyeron 19 ponencias y se escucharon tres comentaristas, los Drs. 
William Mangin, Berndt Lambert y John V. Murra .. Las dos sesiones 
estuvieron colmadas de asistentes; las preguntas y repuestas, como 
también el debate que suscitaron los trabajos, fueron muy interesan· 
tes, creándose un clima de entusiasmo y conciencia de que todos los 
etnólogos especializados en la problemática andina trabajaban para 
lograr metas comunes. 

Los resultados halagadores de las sesiones animaron a los 
asistentes y--a los organizad ores del simposium a tratar de publicar los 
trabajos con el fin de hacerlos conocer y así contribuir a dar un 
primer paso hacia una síntesis sobre el parentesco en los Andes. 
Además se acordó que la publicación debería ser tanto en inglés 
como en español para dar acceso al mismo material a los colegas 
hispanohablantes del área andina. Ellosrmejor que nadie, estarían en 
posición de ampliar, corregir, sintetizar el material aquí presentado, 
así como también de abrir nuevos derroteros de trabajo .por su mayor 
facilidad para realizar investigaciones de campo prolongadas y 
detalladas. 

La versión inglesa Andean Kinship and Marriage terminó de 
editarse en 1977 y no contiene, debido a limitaciones financieras, 
todos los trabajos presentados en el simposium . 

La oportunidad de pub licar en español la totalidad de los 
trabajos ofreció aun un mayor aliciente para emprender la tarea de 
traducción. Una vez emprendida ésta, también resultó evidente que la 
publicación en español ofrecería la primera oportunidad de sistemati
zar terminologías y métodos de exposición, ya que en los pocos 
trabajos sobre parentesco existentes en este idioma la traducción de 
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términos técnicos ha sido, hasta hoy, bastante errática De allí que se 
prestó especial cuidado a la sistematización de la terminología, 
simbología, diagramación .. etc ., en todos los trabajos Esperamos así 
no sólo haber presentado una serie de trabajos etnográficos al lector 
interesado, sino también al que los lea, !a oportunidad de aprehender 
las diversas metodologías empleadas y sus aplicaciones a casos 
concretos. 

El intervalo entre el simposium y su publicación fina! ofreció a 
varios autores la oportunidad de realizar extensas revisiones de sus 
manuscritos originales, y en no pocos casos a reescribirlos totalmen
te. Los que no fueron publicados tanto en la edición inglesa como en 
ésta son: el de Thomas Greaves y Anne Hyde (de la Universidad de 
San Antonio Texas, y de la Universidad de Pennsylvania} y el de 
Joseph B, Casagrande (de la Universidad de l llinois, Urbanai. Por 
otro lado, el hecho mismo de haber realizado el srmposium hizo 
llegar a nuestras manos valiosos trabajos inéditos o poco conocidos 
sobre el mismo tema, que, luego de revisarlos, han sido incluidos en 
este tomo. Los trabajos de Leslie Ann Browrigg, Tristan Platt, Jor
ge Flores 0.choa se incluyen por esta razón. 

El conjunto de trabajos aquí publicados representa una buena 
muestra de varias zonas de predominio de la cultura Andina en los 
tres países, así como también una gran g21ma de variación en cuanto a 
enfoque metodológico, temático e interpretativo. Lo que revela no 
sólo cuán complejo es el tema del , parentesco, sino también su 
importancia y trascendencia en la vida social. Los compiladores 
presentamos estos variados enfoques sin optar por uno u otro, El 
trabajo de primera síntesis interpretativa y teórica lo cumplió 
hábilmente Berndt Lambert quien aceptó el oneroso trabajo de 
preparar el capítulo introductorio. En él se argumenta que el sistema 
actual del parentesco andino es preponderantemente un sistema 
bilateral, es decir que la descendencia es transmitida por ambos 
sexos, padre y madre, a los hijos e hijas, También resalta que son las 
condiciones económicas, poi íticas y sociales las que producen 
variaciones en el parentesco, pero sin perder éste su carácter 
esencialmente cognático y bilateral. Por último, Lambert enfatiza el 
rol importante que juega el parentesco espiritual (compadrazgo) 
dentro de este sistema. 

Debido a la circulación de los trabajos antes de su publicación, 
el simposium ya hizo sentir su efecto en la etnología andina. 
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Estimulada por ellos, Daisy 1 rene Nuñer:dt:l Prado redactó una tesis 
doctora!,Parentesco y organización sociaf Quechua a través de una 
comunidad (1974). Y Juvena l Casaverde ( 1978) no sólo evaluó 
aíticamente el enfoque general de las ponencias, sino que también 
emprendió una investi gación de largo alcance con el objeto de pen~r 
nuevamente en las bases parentales de la organización y estructu
ración de las co mun idades andinas. Susan .Lobo (1977) , en una tesí s 
doctoral, estud ió hasta qué punto es vigente y fu ncional el 
parentesco andino en las barr iadas y t ugu ri os limeños habitados 
principalmente por migrantes se rranos. Entre muchas posibilidades 
de trabajo futuro, sería interesante comparar e 1 parentesco andino 
con el de las poblaciones amazónicas de nuest ros tres países. Otro 
tema sería la ampliación de aquel iniciado por Gabrie l Escobar sobre 
parentesco en ras dases medias y altas. 

Como me tocó encargarme de la edición española debo agregar 
algunas 1 íneas sobre las traducciones . Debido a los problemas de 

- consistencia terminológica optamos por trabajar en equipo con un 
grupo reducido de traductores, todos estudiosos de temas antropoló
gicos, quienes,a medida que avanzaron en la traducción y aprendie
ron parentesco, llegaron a internalizar gran pa'rte de la terminología 
técnica y su uso correcto. Al resolver los problemas que se suscitaban 
en un trabajo, las soluciones eran comunicadas a los demás 
~raductores, para así uniformizar criterios. Casi todos los autores han 
tenido la oportunidad de revisar versiones iniciales de la traducción, 
que fue luego revisada por mí una segunda, y,a veces,una tercera vez. 
Sin embargo es inevitable que se hayan cometido errores; espero que 
éstos "queden en familia". 

El equipo de traductores estuvo conformado por María Soledad 
de la Cadena, María Eugenia Durand, Claudia Solari (cuya desapari
ción lamentamos profundamente), Jorge Flores Ochoa, Ursula Paredes 
y Graciela Zolezzi. Los trabajos de Tristan Platt fueron traducidos 
por Verónica Cereceda y Gabriel Martínez. Hortensia Muñoz y 
Almerindo Ojeda verificaron las citas de algunos artículos. Para~el 
trabajo de revisión, conté con la abnegada ayuda de Freda Wolf, 
Irene Sílverblatt, Alejandro Camino, Juan Ossio, Ga~:>riel Martínez y 
Verónica Cereceda a quienes debo un especial agradecimiento. 
Asimismo a Enriqueta Pinto, Juana Valera y a Betty Madalengoitia 
por el mecanografiado de los capítulos. La Wenner Gren Anthropolo
gical Foundation, la Universidad de Tokio (Proyecto dirigido por S. 
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Masuda y Fº Pease) y la Universidad Católica dieron el apoyo 
financiero que permitió completar esta tarea" Final mente debemos 
expresar nuestro agradecimiento a los señores Alvaro Diez y Julio 
Varías por sus correcciones a las pruebas de imprenta y nuevamente a 
Juan Ossio por su supervisión de la edición" 

En realidad, el hecho que se haya logrado un texto coherente de 
un tema que está tan profundamente ligado al lenguaje nativo 
(quechua o aymara), que la mayoría de los etnólogos no dominan 
totalmente; y que luego fue elaborado y presentado en términos 
propios de la cultura anglosajona, para luego ser retraducido al 
español -lenguaje de intermediación- constituye, en sí, un pequeño 
milagro, que nos deja con cierto optimismo · para pensar que la 
comunicación intercultural es, a pesar de innumerables barreras, 
quizás una posibilidad futura. 

Enrique Mayer 
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_jó= 
P. 
M. 
HNO, 
HNA. 
ESO. 
ESA. 
HJO. 
HJA. 
Siblings 

SIMBOLOS UTILIZADOS 

hombre 
mujer 
hermandad 
descendencia 
matrimonio 
Padre 
Madre 
Hermano 
Hermana 
Esposo 
Esposa 
Hijo 
Hija 
Siblings (hermanos de ambos sexos) 

Cuando dos símbolos concurren,el Ciltirno símbolo identifica al 
pariente que realiza el vínculo, así H NO.P.= hermano del padre; 
HNO, M,= hermano de la madre; HJO .. HNA.P.= hijo de !c:i hcrrn¿¡¡-.a 
del padre" 

o masculino 
femenino 

Cuando aparece el signo del sexo de una clase de porientc: , 
indica el sexo de ego, así,'? HNO, = hermano ele un ego femenín c•; _ 
HNO. = hemano de un ego masculino. 

/ .. ./ 

aplicación lexical, así P---+ papa, 
se lee "la palabra" papa se ;.;piic~ 
al tipo Je pariente J,fpadreº. 
condición de aplicación, así P. ES/\ . 
papa/alocución/, se lee "la 
palabra papa se aplica al tipo 
de pariente padre de la espos~ cuando. 
el esposo de su hijo le dirir¡e !a p2labra :~ 
vari2ción i ibre aparente. 
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los términos a la izquierda se incluyen en el 
término superordenado a la derecha.
cuando se presume (en contextos históricos 
,p.e. ) que un término se podr ía ap licar a la 
relación así marcada, 

Cuando algunos de los autores citan artículos incluidos en este 
tomo, sólo lleva el nombre del autor, 
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BILATERALIDAD EN LOS ANDES 

Berndt lambert* 

Puede decirse que el estudio del parentesco y del matrimonio en 
cualquier región cultural del mundo ha alcanzado su madurez cuando 
los antropólogos que trabajan en ella se encuentran ante la necesidad 
de modificar los conceptos que importaron de otros contextosº 
Empiezan a::descubrir principios de organización social insopechados 
al analizar oasos-. de cooperación y de disputa, al determinar 
regularidades estad i'sticas del comportamiento, o al anotar referencias 
simbólicas sobre el parentesco en el habla y en el rituaL Los 
estudiosos del parentesco africano llegaron a esta etapa hacia los años 
1930-1940 y resumieron sus logros en la antología African Systems 
of kinship and Marriage ( Radcliffe-Brown & Forde,.J 950) con énfasis 
en grupos corporados de descendencia unilineal. Las investigaciones 
sobre organización social en Polinesia y zonas adyacentes fueron 
fuertemente estimuladas por los coceptos de Goodenough ( 1955) y 
Firth ( 1957) referentes a la descendencia ambilineal (no ·unilineal), El 
breve artículo de Barnes nAfrican Models in the New Guinea 
Highlands"' marcó otro hito que estimuló sendos análisis específicos 
de sociedades en Nueva Guinea. Ahora tenemos aquí .una antología 
de estudios etnográ,icos que describen el parentesco, matrimonio y el 
compadrazgo andino en términos que elegantemente reflejan los 
conceptos indígenas. 

Si bien el objetivo principal de éstos es la descripción detallada, 

Berndt Lam bert, doctorado en la Universidad de Cal~fornia, . Berckel.ey, es p rofesor de 

Antropolog (a en Cornell U niversity . Sus investigaciones se centran en las islas 

Polinésicas de Gilbert, donde trabajó el tema de parentesco, Publ ic6 " Ambil ineal 

descent groups i n the Northern Giibert lslands", " The economic actív¡tíes of a 

Gilber tese Chief", "Fosterage ín the Nort hern Gilbert lslands", " Adopt ion , guar

dianship and · soc ial strati ficatlon ín the Northern Gilbe rt lslands"º Sus intereses 

además giran en tomo al simbol ismo y la mitología, y actualmente p r ep ara un libro 

sobr e la organizac ió n poi 'tica precoionial de las islas Gilbert. Es además un conocido 

experto en e l tema de parentesco. 
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estas exce~e n~e<; etnograf 'as tambien tac~. 1 !an las comp.;11 ac10r es 
ín te!'r eg1 o na1es Frecuen temen te estas comporac1orn:¡s demuesrran QUl:! 

genera lizadone$ qu e previamente eran aceptadas con crrtfmos urnver 
sa1 1zantes so lo son ap i.cables en un nurr1ero f'iil'tado de casos o en su 
defecto. que es,. as no tomcuon en cuenta todas !as caracter•st icas de 
estructuras socia íe$ Por e.iempw etnogHrr1 as recientes de Nueva 
Gu inea han llamado 1.a at8n d ori sobre ia d 1~tmc1on que debe hace¡·se 
entte descenden d a p:w p ¡nea1 como un concep to cu ltural y clanes 
cuasipar~dineaies r:omo grupos poHt i co~ y i·e:r 1tm ~a i es t:sra:; dife1en 
cias podr ~ an p.a~a~se prn a ~to en la mayo1 'ª de los informes sobre 
r;oc;edades a~ .r, cana·~ ias. que a1 de~·e rm nm 'ª s afd ¡ac\ones de gr upo 
parn hombre ,~ v muie~e$. se adh ~e ~ en mas ;' 11gtd:imen te a pr!nc~pios de 
descendencia . Aria logf:lm€Wl l e. esta 9n to !og1a ac\ara algunas conse 
cuencfa5 dei pa· entesr:o b¡iaternl que son ernmo;:. e--údern:es en las 
c;odedade:; dese' itas anten o~ men te Estas .r:.arncter ·sticas de ~os 

sistemas bl 1a1eraies 1ori el tema cent~ a ! de ei1te art ,·cuio ; Sfi n embargo 
otras ca ii"·~cter !St ~ .r:a ~s de estos ~·:stemas ya cono::~ dos: en ~a an ~rnpu 

log Fa tamb;~n f?e. r~n rnend onada$ 
Los datos v ejemplos que usaré p:ovienEffl en ·~u m~vor par te de 

'- o~ art ' cu 1 o~ irefe rnntes a las comiJn a d::11de~ r:oiTI pe'.~f na~. ~on ~ern -
poraneas dP ;· M s i e~ ras de! Ecuador Pern v Bo;:, vi~ que fonTian pane 
de esta ant.olog~a . pe¡·o también hare : ete ~ enc : a a o-f·:·o!; trabajo$ para 
coloca;·~o~. en su debido contexto .. Soy con::.cíente e:n i'1H Intento de 
gsneral iz.fü- de no habe ~- -tomado sufldentemerrt~ en cuen t a Las 
van~v:_-: ;one~, dentro de la reg'. on anrlma Futurns ; nvestigac ~ones 

pr-obab!Pmente reveianm rnu.ch•,)S aspecto : esfrne:turale ~ especnfico~ 

que se c~rcun.cnben ~ó lo a ciertas zonas geográficas, o que son el 
resu ltado de la penei:<' ación de ia econom.a de mercado . m i:grac;6n a 
ias c~udadR$ o a nuevas coionit:aciones y a ;a reforma agraria. 

La descendencia b i late~a ~ vincu¡a a un ~ nd rvLJdüo con todos los 
desrend nentes de ancestrns rnconoddos en un numf:lro dado de 
generadone-s . sm toma~ en c:uenta s:, una conex fion genea!ogica 
partpcu i¿;v· es estab~ec! da a traves de io.; homb~es o de ias mu.ierns 
(Raddiffe Brown- 1950 ~ 13L El conjun . o de ~:odas las pe,sonas hacia 
las que uno ~ ,econoce obligacmnes socrn¡es b.9sadas en la descendenc¡a 
comun dE· un ancestro const~tuye la parentela {kindred) de una 
persona,-" Si bien algunos autores han descr :' to a ia parenteia como un 
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Tr~du('.:mos Kindred poi rJiFen+8 ~ · f! !> ~·a b lec 'endo ,.,; , una >)qu ;""' en ' ; ;ª !H:T<G d os 
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grupo¡ Freeman argumenta convicentemente que ésta carece de las 
característ icas de un grupo en el senti do sociológico. Más bíen es una 
categoría de personas uque ti enen en com ún la caracterfstica de estar 
re!ado n_adas cognáticamente en grados va riables con la misma 
persona (el ego centra l o propositus).. aunque no necesari amente 
entre sf r·, (Freeman, 1961 ; 202). Si es correcto o no incluir parientes 
afines dentro de la parentela ha sido tema de debate< Freeman (1961 : 
201 ~202) los excl uye de su definición ya que toda sociedad distingue 
las re laciones afines de las consangu íneas,en tanto que Murdock (1964) 
y Gullíver (1971: 7 ~9) insisten que en ciertassociedadeslosafinesse 
incluyen en la Hmatriz de la parentela ~r en fo rmas muy simila res a las 
de los consanguíneos, En los Andes los parientes afines no t ienen 
de recho a herencia , pero t ienden a ser tratados como miembros 
pl€nos de la parentela en ce remon ias y en grupos de trabajo. 

La razón principal por la cual la paren tela no puede ser 
consíderada como un grupo corporado es que tan sólo sibli ngs*· 
completos (y ni siquiera ellos si se considera a sus cónyuges y a sus 
parientes como incluidos en ella) pueden tener exactamen te los 
mismos parientes, y as í los integrantes miembros de las dife1entes 
pa rentelas en una comunidad se superponen . Por tan to,ias relaciones 
bilatera les tan sólo pueden ser activadas de tiempo en t iempo, 
especialmente cuando el propositus es el foco de atención Una boda 
o un funernlr · por ejemplo¡ congrega a muchos miembros dB la 
parentela de ia novia; novio o cuerpo difun to Se pueden fo rmar 
grupos de acción específicos constitu idos por parientes afines y 
consangu f neosR que van desde la construcción de una casa hasta 
concluir una ~ ºvendettaº (Freeman, _1961 : 203, 211 -214). Cuanto más 

Usamos pa rentela porqu e ia defín lc íó n de l tf ir;;-ci0nar. !o ~ " Conjun t o de todo géne,·o de 
parien t es" es la ma s cercan a a l sign ifi c ad o téc n ic o de ia pa labr a in glesa kindTedº 
(N , E. ). 
Por no ha ber palabra en ei españo i pa ra hermanos y he rmanas a la vez man e nemo !:' ei 
érm !no d e d vado del escand inav o sibling para e x p re sar la re lación en tre he rmano s, 

he rmanas, y / o hermanos con hermanas ind ist in t amen t e. (N . E, ), 

13 



. ~ I 

s 

lejana la relación, menos proba_bl0 será que esta sea activada y más 
exiguas serán las contribuciones y servicios esperados, 

En algunas regiones del mundo, incluso en los Andes, donde el 
parentesco se define bilateralmente, éste es considerado para muchos 
objetos como compuesto de estirpes* descend ientes de pares de 
abuelos o de bisabuelos (Freeman, 1961 : 204-207; MayerL Una 
estirpe puede temporalmente asum ir algunos de los atributos de 
grupo corporado de descendencia, especialmente cuando éste se 
identifica con una residencia o con un lugar específico. En tales 
casos, algunos de los descendientes de la pareja ancestral, rastreados 
tanto por vía masculina como por la femenina , colectivamente 
utilizan las t ierras o ganado recibicbs en herencia y pueden ser 
representados por un delegado común en sus tratos con foráneos , 
Otros de los descendientes, también reconocidos como parientes,son, 
sin embargo, excluidos de las propiedades.- Con tal que la herencia 
sea bilateral , un grupo de descendencia especifico pocas veces 
persiste por más de dos o tres generaciones, Pasada esta etapa se 
seleccionarán ancestros más recientes como focus de los nuevos 
grupos y los 1 ímites entre los grupos se mod ificarán de acuerdo a 
esto, 

Pueden coexistir parentelas organizadas bilateralmente con 
modos uni!ineales de rastrear descendencia, Genealog ias patrTlineales, 
por ejemplo, pueden recibir reconocimiento especial en ciertos 
contextos, aun cuando el sexo del ancestro que establece la 
vinculación puede ser de poca importancia en otros.- Los patdlinajes 
que existen y han sido identificados en sociedades con parentelas 
egocentradas o con grupos cognáticos de descendencia también 
cumplen funciones importantes ( Gulliver f1971~ 12 ; Grovesr 1963) , El 
rastreo de la descendencia unilineal ,, ya sea en lfnea masculina para 
ambos sexos (Vázquez & Holmberg, 1966) o en línea, mascul ina para 
los hombres y en 1 fnea femenina para las mujeres (Belote & Belote), 
no parece ser de gran importancia en las sociedades andinas 
contemporáneas, En genera l,, las comunidades campesinas de los 
Andes, igual que las bien conocidas sociedades bi laterales del sudeste 
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de Asia y la Laponia, carecen de grupos corporados de parentesco 
que persistan de gene ración en generación (Mu rdock; 1960 :5 )" 

En sociedades de este tipo, los nuevos grupos solidarios deben 
crearse con los escombros de las familias disue ltas. Por lo gene ral es la 
nueva familia conyugal o nuclear y el hogar basado en el la quien a la 
larga recibe prioritariamente la energía y la lealtad de sus miembros 
a expensas de los lazos que ellos continúan manteniendo con sus 
siblings y otros parientes consagu íneos" Mi colega Ruth Borker indicó 
que también ocurre que la familia nuclear gradualmente emerge 
como unidad autónoma en los aspectos jurídico-poi ít icos, es decir, 
puede t ratar directamente con las autoridades comunales, En otras 
partes los siblings continúan dependientes unos de otros en asuntos 
poi fti cos y económicos hasta tal grado que la unidad autónoma está 
compuesta de un grupo de familias nucleares que viven cerca e 
interconectadas por lazos de hermandad . Si estos lazos entre siblings 
persisten pueden dar lugar a la formación de los gru pos cognáticos de 
descendencia que se mencionaron antes. Ya que, de hecho, general 
mente se espera que los adultos dividan sus lealtades entre sus 
cónyuges y sus siblings, ninguno de los dos tipos de vínculo tiende a 
predominar absolutamente en la mayoría de las sociedades bilate~ 
rales. Así, aunque la pareja conyugal puede esperar convertirse en el 
centro de una unidad doméstica autónoma en la mayoría de las 
comunidades andinas, los hermanos v las hermanas continúan siendo 
de más importanciade lo que ocurre para la mayoría de adultos de 
clase media en Norte América" Pero es sólo en algunas comunidades 
-aquellas que dependen fuertemente del pastoreo- donde los lazos 
en tre los sibl ings se convierten en la base para la fo rmación de grupos 
solidarios, 

A pesar de que los dos modelos de solidaridad se distinguen con 
más facilidad de acue rdo al status poi ítico y jurídico de farnilias 
nucleares y de grupos de siblings respectivamente, tambíen hay 
diferencias en otros aspectos , Las ideas referentes a la propiedad de 
la tierra, del ganado y de otros bienes ofrecen una pista para evaluar 
la importancia relativa entre las relaciones conyugales y las de los 
siblings entre sL Allí donde la familia nuclear es autónoma; marido y 
mujer por lo general obtienen su subsistencia independientemente de 
sus parientes. En aquellas sociedades donde el grupo sibling suele 
actuar colectivamente, los hermanos y hermanas cooperan en la 
explotación de su patrimonio, a pesar de que sus participaciones 
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individuales han sido de limitadas y serán heredadas separadamente 
por sus hijosc Hay mucha variacion , aun en !a reg!on andina. en las 
costumbres que gobiern an los derechos de propiedad de los herederos 
que se mudan después del matrimonio al territorio del cónyuge . En 
algunos lugares, estos hombres y mujeres deben renunciar al control 
de sus propias herencias a favor de los hermanos y hermanas que se 
quedan en casa; en otros lugares, su herencia contribuye a formar 
parte del patrimon ~o del grupo al cual se ingresa. La regla que se siga 
en cada comunidad dependería de la forma pdncipal de la fuente de 
riqueza -si es t'-erra o hatos de ganado-r de la escasez de tierra . de la 
distancia territorial promedio entre las fam Hias que suelen casarse 
entre sí. y de act1tudes cu hura les que se tengan respecto: a los 
derechos de propiedad que pueden ejercer las mujeresr No hay 
consistencia entre estas reglas y si la unidad de producción es · 
unidad doméstica o : grupo de sibllngs.-

Otra pista para determinar la ubicación del grupo solida rio esta 
en el tratamiento que se da a l.os parientes afinesF especialmente a los 
siblings poi fticos, Si se conceptua· a: marido y mujer como unidad 
estructura!p los vínculos fraterna les eritre adultos sirven para conectar 
a fam ili as nucleare_s entre si y no a individuos" Probablemente poco 
importará si el marido en una fam ¡lia nudear es hermano o cuñado 
de una personar Una pareja con varios hermanos y hermanas puede 
incluso escoger con qu ienes cooperará más estrechamente En el otro 
tipo de sociedad bilateral p donde l o~ lazos entre los siblings 
mantienen su importancia económica y po! it,car una familia nuclear 
puede libremente desligarse de un grupo de siblings y juntarse con 
otro, pero debe cooperar en el grupo con el que esta afiliada an un 
momento dadoº Es posible que el v f ncu lo matri.monial sea conside ~ 
rado primodialmente como un vínculo entre agrupaciones de siblings 
y por lo tanto probablemente será desestimador en ·casos ·- de 
conflictoF a favor de la mayor lealtad que los hermanos y hermanas 
tienen entre sL Los cónyuges que se unen a este grupo pueden 
entonces ser tratados como personas subordinadas y periféricas a 
aquellas que pertenecen al grupo por derecho de nacimiento. Sin 
embargo, la importancia de la relación matrimonial inhibe que la 
segunda posibilidad llegue a realizarse plenamente en la mayoría de 
las sociedades bilaterales, 

La mayoría de las sociedades no -industriales bilaterales descritas 
en la literatura antropológica dan énfasis a la importancia de los lazos 
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entre siblings; como también a las distinciones conceptuales y 
terminoiogicas entre las relaciones consangu fneas y las de afines, Una 
de el lasq la de ios Lapones Montañesese será estudiada aqu f f en parte 
porque la etnografía de Pehrson (1957) toca los puntos en debate y 1, 

en parte.0 también porque existen parale los estructurales entre los 
Lapones pastores de renos y las comunidades pastoriles de los Andesº 
Los renos son propiedad de hombres, mujeres y niños individual ~ 
mente9 pero los grandes hatos que se congregan en los campamenros 
de verano requieren de la atención de bandas que se componen de 
varios grupos de sibl ings (1957: 38,,96) º Uno de los grupos de siblings 
es dom inante y los otros usualmente están vinculados con éste vfa 
vínculos matrimoniales (1957~ 92): La probabilidad de que una 
fam ilia se una al grupo-del marido o de la mujer es casi igual r a pesar 
de que se évalllan varios fac toresp incluso si uno de !os cónyuges es 
miembro de un grupo ·dom inante ( 1957 ~ 66·67) , Cuando el grupo se 
desbanda en el invierno, los gru pos de siblings actúan independiente~ 
mente (1957 : 92-94) . Ocasionalmente son tratados como grupos 
corporados en varios contextos, Por ejemplou el jefe del rebaño 
generalmente escoge a un miembro de cada grupo de siblings para !as 
tareas de cada jornada de pastoreof del total de fuerza de trabajo 
disponible { 1957 ~ 96), La descendenda de siblings const¡tuye una 
barrera para e~ matrimon io por tres· generadones, y puede serv!r 
como justificación para un irse a otra bandaº El grupo de siblings no 
se prolonga hacia un grupo de descendendac Las histodas de 
diferentes bandas recolectadas por Peh rson muestran que un grupo 
dom inante de siblings puede serreem piazado por otro en el lapso de 
una generación o menos !, y que el segundo gru po no necesariamente 
se compone de los hijos del primer grupo (1957 ; 90) . 

Pero/a pesar de ia importancia de l víncuio entre los slbiings en la 
sociedad Lapona" el grupo de sibiings como un!dad residencia! y de 
tra bajo en rea ii dad se compone- de parejas casadas con sus hijos en 
vez de ser hermanos y hermanas indiv!duales (Pehrson, 1957 ~ 94~95) 
Ambos cónyuges apa rentemente son tratados como miembros 
completos de ia banda, a pesar de que la mayor parte del t¡empo sóio 
uno de ellos sera pariente consangu ineo con los demás miembros,, El 
hijo de un Noruego que use alquila como sirviente de un Lapón y 
subsecuentemente se casa con. una de las hijas de su empleador, 
vistiéndose a la usanza Lapona y cambiando la vida sedentaria por !a 
de ias ca(pas ,, sera tratado como un Lapón, aunque nunca aprenda el 
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idioma de ellosH (1957: 101~102), Como dice el mismo Pehrsonp los 
"siblings de uno y los siblings del cónyuge están conceptualmente en 
la misma esfera de acción socialº; de la misma manera como lo están 
los p:1rlentes pate rnos y los maternos para los hijos de u no ( 195 7: 
107). Al argu men tar que los parientes afines deben ser incluidos en el 
concepto de parente la bilateral, Gu ll iver está indicando que el 
hombre que se une al grupo de su mujer, o se muda a su comunidad, 
en la vida cotidiana probablemente se comporta como si fuese el 
hermano del hermano de su esposa (Gulliver, 1971: 8c10). Trataré de 
demostrar que esta generalización es aplicable a casi todas las 
comunidades en los Andes. 

El caso de solidaridad conyugal es mayor aun en los iban de 
Sarawak (Malasia del Este) , donde un hombre o una mujer, que luego 
del matrimonio cambia su lugar de residencia al hogar de los padres 
del esposo u esposa, se convierte en miembro pleno de la familia del 
cónyuge, compartiendo con ellos sus propiedades y siendo elegible 
para ocupar posiciones de liderazgo al interior de ésta, A cambio, 
renuncia a todos sus derechos a las propiedades en su familia natal 
(Freeman, 1958: 29-31 )o 

En la región andina también las unidades domésticas basadas en 
familias nucleares (a veces referi das con el término ula casa" o wasi 
familia) controlan los recursos productivos y asignan los bienes de 
consumoº Son las unidades domésticas, más que los in.dividuos, las 
que son conceptualizadas como unidades de participación económica 
y ceremonial (Stein, 1961: 127-128; Mayer, Orlove y Custred, 1974; 
son sólo una muestra de las fuentes que enfatizan este punto; ver 
Murdock, 1964: 131 para un planteamiento teórico). El ideal para 
cada familia nuclear completa es manejarse dentro de una unidad 
doméstica independiente" Aquellas familias parciales encabezadas por 
una madre soltera, viuda o divorciada, pueden continuar como 
unidades domésticas independientes o unirse a la de un pariente 
casado ( Brush, Mayer). Las familias nucleares de los padres y la de un 
hijo casado pueden compartir el mismo complejo habitacional o 
patio, pero se distinguirán como hogares separados al almacenar sus 
cosechas separadamente, cocinar la comida en fogones diferentes, y 
comerla aparte ( Brush; Stein , 1961: 54 -55 ~ 72-73), 

La mayor parte de este capítulo está dedicado a la exploración 
de las implicancias que tiene la institución de la unidad doméstica 
autónoma para las reJacibnes de parentesco consanguíneas, afines y 
rituales. Tambi~n algunas de las maneras como se ha reconciliado la 
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existencia de tales unidades domésticas con nociones de descendencia 
patrilineal y paralela que, por supuesto, contradicen los principios de 
bilateralidad" Un resumen preliminar de la geografía del control 
comunal de los recursos productivos por las unidades domésticas 11 

dará el trasfondo a las secciones posteriores que tratarán más 
espec(ficamente de relaciones de parentesco. · 

La unidad doméstica autónoma como adaptación ecológica 

Murra ( 1972) ha demostrado que antes de la invasión europea al 
mundo andino muchos grupos étnicos serranos manten fan pequeñas 
colonias permanentes, tanto por enc;ima como por debajo de los 
centros permanentes de población, con el fin de mantenerse 
abastecidos de los productos de mayor número posible de zonas 
ecológicas, Los habitantes en estas colonias retenían sus hogares y sus 
derechos en el núcleo de la población" Hoy en día muchas 
comunidades andinas todav ra controlan tierras en varias zonas 
verticalmente adyacentes, pero ecológicamente diferenciadas, La 
misma estrategia es seguida por grupos más pequeños al interior de la 
comunidadº Las investigaciones de Platt (1975) entre los machas de 
Bolivia han demostrado que sus subdivisiones (mitades o avllus 
mayores, ayllus menores y ayl/us mínimos) se encuentran en la puna 0 

pero idealmente cada una de ellas tiene un segmento duplicado en los 
valles templados que producen maíz; Así existe un marco para un 
constante intercambio de productos entre parientes consangu fneos y 
afines muy cercanos, También en otros pueblos serranos, las unidades 
domésticas se esfuerzan para lograr el autoabastecimiento, ya sea por 
medio . del intercambio o asegurándose el acceso directo en varias 
zonas, Este tipo de control vertical también permite la utilización 
más eficiente de la mano de obra de · sus miembros, y les da cierta 
seguridad para enfrentar los estragos de heladas, granizadas y exceso 
de precipitaciones (Thomas, 1973: 118-119; Fonseca, 1972: 
323-324), 

E 1 patrón de poblamiento probablemente más general izado en 
los Andes ·es el pueblo nucleado ubicado en alturas intermedias, Por 
ejemplo, cada una de las veinte comunidades de la quebrada de 
Chaupiwaranga (departamento de Paseo, Perú) tiene ubi-cado su 
núcleo aproximadamente en la frontera entre las tierras agrícolas más 
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altas y la zona de pastos (ja!ka), por una parte. y la zona agrícola más 
baja (k ichwaL por otraº La dist inción no es absolu ta, ya que las 
tierras de las comun idades en e l extremo donde empieza la quebrada 
superior están situadas a elevaciones mas altas que las de la 
comunidades en el extremo inferior,, pero esta conceptualización es la 
base de las relaciones económicas y ri tuales{ y de cómo los 
comuneros conceptualizan a su medio ambiente, La subzona mas 
baja de la kichwa produce maíz y otros productos subtropicaies, a 
veces en terrenos irrigados; en la kichwa superior y ja /ka baja, el ma íz 
gradualmente cede su lugar a la producción de papas 0 ocas y otros 
tubérculos; y la ja/ka más alta contiene algunos campos que producen 
papas amargas (que se conservan mediante Un proceso de secado y 
congelado)r pero sirve principalmente para ei pastoreo de ovinos y 
llamasº Para poder utilizar la mayor cantidad posible de microclimas[ 
cada fam ilia posee entre cinco y t reinta diminutas parce las de t ierra 
en diferentes alturas ., pe ro aun as L, podn an e~ta r en situación de no 
poder producir todo el sustento que requ ieren para .su mantención, 
En Tangor0 una de !as comun ~dades de !a quebrada, cada fam !iia tiene 
acceso a t ierras en las laderas templadas y a los pastiza les de la puna 
La tRerra ce rca al n o está más des1gua imen te distri bu.ída ,. y pm !o 
tanto , la~ cosechas y productos de cl imas ca lientes deben ser 
procu rados median te un compleje SRStema de trueque (Fonsecar 1972; 
317, 324L Muy al norte de esta quebrada peruana, entre los saraguros 
de Ecuador . cada familia posee tierrns en cada una de ias zonas 
serranas y también puede producir yuca , piátanos y caña de azúcm 
en parcelas ubicada en la selva trop ical {Belote & BeloteL 

Custred y Orlove recientemente han descr1to un sistema de 
tenencia de tierras que existe en la sierra central y 5Ui' de Peru y 
Bolivia,, med iante eí wal !as parcelas de propiedad individua¡ se 
agrupan en grandes campos cada uno con un nombre propio , que 
están bajo ía supe~ v ¡ s ¡ ón comunal - Los au tores usan,entre los muchos 
que hay ~ el termi no quechua !avmi para estos sistemas de campos; ei 
equ¡valen te en ayma rn es aynoqa.c y en tre !os termo. nos españo les 
tenemos '·suerte ·· y A tum o' ~ En a!gunds areas,- tales como las de 
muchas comunidades aymaras de Bolivia y en la isla de Jaqu ile del 
lago Tit icaca , cada un idad domestica supuestamente debe tener por lo 
menos una parcela en cada campo; a pesar de que la tenencia va d a 
considerablemente en cuanto a numero y extensjon, (Ca rter .. 1964: 
65~72 ; Matos Mar 1964 : 127r 141), En otros lugares algunas familias 
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pueden estar exclu idas del todo del acceso a un tipo relativamente 
escaso de tierras, como Mishkin indica ( 1946 ; 420) : º En Kauri, por 
ejemplo, donde hay seis suertes de tierra en la pampa que coinciden 
con seis de las tierras de ladera, muchas familias no tienen tierras en 
las laderas, Y muchos tienen parcelas en sólo cuatro o cinco secciones 
de la pa mpéf: ~ 

Las autoridades comunales controlan el ciclo rotativo en los 
campos, fijan las fechas para el arado y la siembrar y aseguran la 
protección rituaL Todas las parcelas en un campo dado se siembran 
con el mismo cultivo; papas el piimer año~ . seguido por cebada o 
quinua el año siguiente. y luego habas o se deja .en barbecho y así 
pueden volverse a usar para el pastoreo,,- Algunas comunidades 
celebran ceremonias anuales en las cuales las_· autoridades (por 
ejemplo; en la quebrada de Chaupiwaranga) o el gobernador mestizo 
del distrito (por ejemplo, en Kauri) públicamente confirman los 
derechos de los propietarios de las parcelas que vuelven al ciclo de 
cultivos, Este es el momento oportuno para zanjar viejas d isputas o 
para comenzar nuevas (Cüstred y Orlover 1974; Carter1 1964 : 69 --70; 
Fonseca, 1972: 326-327; Mishkin, 1946; 422L Esta también puede ser 
la ocasión para reasignar parcelas a familias del pueblo -a menudo a 
recién casados- quienes tienen tierra insuficiente , Una parcela no sera 
nuevamente reasignada, a no ser que !a 1 mea entera de una famílía 
haya desaparecido , o haya sido reducida por muertes o emigraciones 
y que los rn iernbros restantes no puedan cu itlvar toda la tierra que 
tienen (Carter1 -1964: 69-70; Fonseca.- 1972: 326 327)~ El marco 
comunal que permite amplios márge,nes de acción a las empresas 
familiares y permite apreciables dfferencias de riqueza es una 
característica de la organiz:acion social y económica de la región 
andina.. 

En las vertientes rnás empinadas., sistemas complejos de trashu 
mancia-hacen posible que se combinen actividades de ganade ría con 
las actividades agrícolas en zonas ecológicas muy diversasL Usualmen 
te la unidad productiva en estas comunidades es la familia extensa o 
un grupo de descendencia localízado pequeñor compuesto de dos, tres 
y hasta siete familias nucleares ·y sus dependientes" Un grupo como 
éste, normalmente mantiene una casa¡ y controla los recursos en cada 
una de las zonas e'colÓgicas, Probablemente el mejor caso descrito de 
estos sistemas de trashumancia, es el que se practica en Q'ero en 1-as 
vertiente orientales de los Andes. La gente de Q'ero explota un 
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te rritorio que desciende desde picos cubiertos de glacia res a 5,300 
m hasta e l bosque su btro pical a 1,800 m en sólo 30Km - de 
trocha escabrosa (Webster, 1973: 118)~ Los domic ilios principales de 
los q'ero se concentran en el nivel de 4r.OOO a 4,500 mts,, y sirven 
como campamentos base para el cuidado de las llamas y alpacas y 
para el cultivo de papas para chuño- El centro ceremonial de la 
comunidad es un pueblo de casas hechas de piedra y techos de paja, 
que esta situado al rededor de la 1 ínea de los 3 ,300 m , Excepto 
durante las fiestas y otras ocasiones rituales ,. este pueblo está habitado 
solamente por la gente que cultiva los productos de media altura, 
siendo los más importantes las papas de consumo. Entre los 1 ,800 y 
2f000 m: . se hallan chozas de madera utilizadas por las personas que 
cultivan ma íz,. camote y otros productos en claros de la selva tropical 
(N(1ñez del Prado1 1964 : 278-280) º A pesar de que cada familia 
cultiva independientemente, la comun id1d coordina las actividades 
agrícolas según las estaciones, así como tambien los ciclos de cultivo 
y descanso de la tierra, Webster explica que : ~" Los recursos de mano 
.de obra familiar se encuentran bajo fuerte presión para mantener el 
ritmo requerido de varios reg ímenes cídicos de pastoreo y cultivo en 

. localidades muy dispersas entre sf, pero generalmente lo logran 
porque las diversas tareas siguen en una secuencia manejable y no hay 
coincidencia en dos de ellas que simultáneamente requieran de! 

concurso de la mano de obra de la mayoría de la familia" (Webster, 
1973: 1 -iB -- 119) º En un trabajo· no publicado, Orlove (1974a) 
describe un ciclo anual de .transhumancia en la provinda de Espinar 
(departamento de Puno, Peru) que está regido más por la disponibili ~ 
dad de pastos que por las actividades agrícolas , Las unidades 
domésticas campesinas - mantienen . sus habitaciones permanentes 
tanto en la zona alta¡ donde están los pastizales de la época de 
sequía, y en la zona baja, a donde llevan sus rebaños en la época de 
lluvias y donde cultivan tubérculos y granos. 

Algunas comunidades se hallan restringidas a las más altas 
ele' .iones habitablesc Algunas de ellas no poseen tierra agrícola en 
absoluto; otras no la tienen en zonas templadas y,conse·cuentemente 
no pueden cosechar lo suficiente para mantenerse. Las familias de 
Alccavictoria, (departamento del Cuzco, Perú) por ejemplo, cuyas 
tierras se extienden de los 3,920 hasta los 4,800 m sobre el n ive~ 
del mar, tienen suficientes pastizales para sus hatos de orejas¡ alpacas 
y llamas; pero no pueden cultivar aun en años propicios, suficientes 
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papas para proveerse por más de seis meses, Todas estas comun idades 
de puna se especializan en el pastoreo y en el intercambio de carne, 
lana y tejidos de lana por maíz y los demás productos agrícolas. A 
pesar de que los hornbres de diferentes unidades doméstic·as 
frecuentemente se junton p8ra realizar expediciones de intercambio, 
cada uno de ellos lo hc:ce rara su propia famil ia. Dependerán también 
de compadres y socios en el intercambio, para conseguir alojamiento 
y tasas ventajosas. de tru~_qµe, en las comunidades que visitan . 
(Custred;Webster ,1973: 128-129;Fonseca, 1972: 327-330) , 

En toda la regi6n, las famílias que no pueden producir la mayor 
parte de su propia alimentación, procuran asegurar su autonomía 
mediante el intercambio de trabajo, la aparcería, la producción para 
el mercado o el trabajo asalariado. Lo usual en Uchucmarca 
(departamento de La Li bertad) es que una familia combine la 
agricultura con alguna otra ocupación¡ como lu carpintería, el 
pastoreo, el tejido o la construcción , Cuanto menor sea la cantidad 
de tierras .que posea la familia¡ mayores ser8n las probabilidades que 
sus miembros se dediquen a -.tareas· no agrfcolas (BrushL En los 
distritos más aislados los hombres y mujeres deben salir de la 
comunidad para ganar foFnales en dinero. Si los miembros de una 
unidad doméstica deciden que pueden prescindir de uno de sus 
miembros para que vaya. a trabajar fuera · de la comunidad, un 
segmento dé la unidad doméstica se establecerá en la costa; en una 
ciudadr o en valles subtropicales. Hay .un movimiento intermitente de 
personas entre 1-os dos segmentos~ 

Los emigrantes proveen alojamiento para los parientes que 
llegan en búsqueda de trabajo o a vender productos, y ellos mismos 
regresan al altiplano para asistir a las fiestas y ayudar .· con la cosecha 
(May-er; Stein, 1961: 127·128, lsbell, 1972;Buechler& B.uechler

1
19.71: 

43-44f 60 ~62). 

El Ciclo doméstico 

E 1 camino hacia la independencia social y económica de una 
nueva familia comienza con un procedimiento matri·moniai muy 
largo. En el transcurso de él, el novio y la novia emergen 
simbólicamente de las unidades domésticas de sus repectivos padres; 
son dotados de bienes de capital y culminan con la mudanza a su 
propia casa. Las etapas del matrimonio de los aymaras y quechuas 
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contemporáneos han sido muy bien descritas por Price ( 1965 ), 
Bolton y Carter; y analizadas en sus aspectos simbólicos por Albó y 
Platt- Price y Catter centran su atención en las funciones de la etapa 
intermedia llamada Watanaki* o sirvinakuYr·en quechua, un período 
de residencia con los padres del novio (ocasio nalmente con los de la 
novia} que precede a la ceremonia religiosa de matrimonioº Esta 
etapa puede durar desde unas cuantas semanas hasta varios años; 
parece típico que el período sea de 12 a 15 meses. Un joven en la 
etapa de watanaki ;está, en cuanto a asuntos económicos y en 
cuestiones de autoridad; bajo el completo control de sus padres- Las 
habilidades de la novia en cocina, quehaceres domésticos y en el 
cuidado del ganado deben ser demostradas antes las miradas críticas 
de la suegra" Albó observa perspicaz:men .¡é~:. que el .germen de la 
autonomía de la nueva familia ha coh1enzado a brotar cuando el 
joven marido? quizás sorprendiéndose a sí mismo se encuentra 
tomando partido con su esposa en contra de su propia madre. 
Continua diciendo que una mujer casada debería intentar actuar 
como mediadora entre su familia y la de su · esposo, pero que en 
últ ima instancia tomará el partido de su esposo; aun en contra de su 
propia famma , cuando la cdsa se · pone . caliente .· (Price. 1965: 317; 
Al bó; Stein, 1961: 126L .- .. 

Va d os autores enfatizan que el matrimon io en ciertas partes de 
los Andes es estable 9 pero nadiep hasta donde yo sepél ha expl icado 
por qué los matrimon ios frecuentemente son inestables en otras 
partes de la reglón, Ciertamente., hay muchas comunidades donde !a 
separación . aún ·en la fase del ·watanaki, es poco frecuente, y ·donde el 
divorcio · después de! matri monio religioso es una curiosidad- Price 
{ 1965 ~ 317) informa que sólo el 170/0 de las un iones en watanaki en 
Vicos fueron disueltas en el período de 1941a1960, Mishkin (1946 ~ 
455) da una cifra aún más baja para Kauri rdonde /Amenos de! 50/0 de 
los matrimonios de prueba no culminan en contratos mas permanen
tesn, Con los armaras¡ · una vez que el proceso matrimon ial culmina en 
la boda forma lF '" las parentelas están atadas por tantos actos 
simbólicos que la ruptura del vínculo es d ifícH y penoson (Carter);. 
mientras que 'COll. otros aymaras parece se r relativamente fácil y poco 
doloroso (Tschopikf 1946: 545-546) .. Aún las comunidades muy 
aisladas de Q'ero y Paratfaf que no acostumbran el watanaki en su 
forma usual , · clifieren claramente ~. en sus_ actitüdes en cuanto 
al divorcioº En ambas comunidades la pareja es considerada como 

T amb¡én conocido por watan akuy ,(N . E, )" 
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casada después que el joven pretendiente ha hecho una visita formal 
al padre de la novia; el matrimonio católico puede postergarse 
indefin idamente" En Q'ero no hay memoria de casos de divorcios, En 
Paratía, en cambio , es suficiente cuasa que marido y mujer estén en 
desacuerdo sobre algo para disolver el lazo y cada cónyugue retorne a 
la casa de sus respectivos padres (Núñez del Prado, 1964: 285-290; 
Flores Ochoa. 1968: 75-80L Conclusiones de un estudio comparativo 
del divorcio en los Andes deben esperar previamente la utilización de 
un método uniforme a muestras de matrimonio en varias comuni
dadesº 

La c;eremonia matrimonial, religiosa o vicil, y la ceremonia 
nativa que las acompaña generalmente, señalan el inicio de la 
transferencia de chacras~ animales y otros bienes a la joven pareja; y 
por lo tanto es un evento de crucial importancia en el proceso de 
emancipación social tanto de hombres como de mujeres, Aunque la 
asignación de propiedades probablemente puede haberse iniciado 
algunos años antes del casamiento no concluirá ni será definitiva sino 
hasta la muerte de los padres. En el Callejón de Huaylas. tierra, 
herramientas, animales y prendas de vestir se asignan para cada niño 
desde el momento de su cortapelo¡ una ceremonia ritual que se lleva 
a cabo cuando el niño tiene un año más o menos, Se adquirirá ·1a 
primera parcela con el dinero que los parientes aportan al cortar 
mechones de pelo; cuando e! niño tiene aproximadamente un año 
(Price, 1965: 319; Stein, 1961 ~ 546 279 ~280L A la prole de los 
pastores de Paratía se asignan alpacas y llamas cuando nacen. cuando 
los bautizan y en la ceremonia de cortapelor que se lleva a cabo antes 
de que cumplan los siete años, Las alpacas con que contribuyen los 
padrinos de cortap.elo deben ser reemplazadas por el padre de la 
criatura si es necesario" a fin de que tenga disponible un pequeño 
rebaño al momento del casamíento (Flores Ochoa, 1968 ~ 69 r 78) , 
Costumbres parecidas han siqo reportadas del sur del Cuzco y del 
norte de Arequipa (Orlove & Custred, 1974). y seguramente se 
practican en otros lugares tambiénº Es usual que los padres aumenten 
ia propiedad de sus hijos al momento del matrimonio dándoles 
control de una proporción apreciable de su herencia" Los padrinos de 
matrimonio generalmente también contribuyen con propiedad móvil; 
la cantidad varía de acuerdo a su riqueza; El largo intervalo entre el 
com prom isa y el matrimonio da suficiente tiempo a las dos familias y 
sus parientes para juntar la plata y acumular la propiedad que 
constituirá el patrimonio de la nueva unidad doméstica. 
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Indudablemente hay mucha variacion, aun en un mismo 
pueblo,, en las cantidades y calidades de las propiedades aportadas" en 
las identidades de los contribuyentes secundarios -a su vez paril:mtes 
del novio y la novia- y en la cronogramación de las diferentes 
ceremon iasc Parece que el grueso de la propiedad generalmente ya ha 
sido transferido, bien al momento de la ceremon ias·' religiosa o 
posteriormente, cuando. la nueva tamma está en proceso de instalarse" 
La pareja de aymaras boHvianos que Carter observó en su fiesta de 
matrimonior recibió sumas de dinero de la hermana de la madre de la 
novia, de los padres y de los padrinos de matrimonio de ambos¡; en 
los festejos que acom~añaron al matrimonio propiamente dicho, (Me 
intrigó la costumbre aymara de adorar grandes sumas de dinero con 
alcohol y con besos) , 'Las transferencias ceremoniales de propiedad 
tien~n como fin un ificar.- por lo menos a nivel s1mb61ico, las 
contribuciones hechas por los dos !ados, Durante la semana de 
carnaval posterior ª' matri mon io, los padres de la· novia ·pd meror y 
después los del novio.- contribuyen con menaje de casa y asignan 
a ~ gunos an ~ males domésücos para la nueva pareja. Las herencias se 
juntan simbóHca_mente mediante un · matr ¡monio de oveja~{ ' Poste -
rfiorme.n .. te. en una ceremonia li.amada sati api los integrantes de los 
hogares de lós padres dei nov!o, de ia nov~a y de ios pad ~m os 
sembrarán un campo con . un muestreo de toda~ las variedades de 
papas que cada fam H~a posea . Finalmente , en ~ a utachr api se coloca 
ei t echo de íla nueva casa . la parte an tedOfl es const~ wida por la 
parente 1i a del novio y ia poste.1 io¡· .po11· ía de ia novm 

La ~ mportancia de los vincu ios nuevos que se crean con ei 
matd mon io es puesta en reij~eve y dramatizada poi [a reticencia. que 
los padres y sus panentes muestran para que estos i~eguen a 
cuim ii nái , Como cont¡·apunto a ~a gradual formac ion de l nuevo 
matr~mon f: o y su respectivo patr.imon !io , ias ceremon1,as pri mero 
reconocen y luego vencen dos tlpos dé hostilidad . ia de ~ os padres 
hada sus hijos (asL quienes estan en proceso ., pot io menos parcia l. 
de emancipación ,: y de la parentela de la novia contra la dei novio, 
una de las cua!es p ierde una hija, mientras que la otra debe asimilar a 
una persona extraña en su seno. los rituales que expresan esto están 
mejor descritos parn los aymaras : bolivlanos (Carter, AlbóL Estos 
pueden ,, desde luegof tomar diferentes fo rmas en otras partes de la 
región and ina- Los padres tienen varias oportunidades para demostrar 
actitudes severas fren te a sus •· hijos adultos, Antes de aceptar el 

26 



compromiso, los pad res de la novia arengan a la pareja, qu ien 
arrodillada escucha se rmones referentes a su futuro comportam ientoº 
Incluso después de haber bendecido la unión ., ambos grupos de 
padres discursean largamente sobre los rasgos negativos e inutiles del 
ca rácte r de sus vástagos Carter) º Albó compara el cortejeo del joven a 
los parientes de la novia con el asalto a una fortaleza º Son los padres 
del pretendiente los que tienen que arrodillarse ante los padres de la 
novia y rogar encarecidamente por la mano de la hija en favor de su 
hijo , Posteriormente, cuando el cortejo del novio escolta a la novia , al 
salir de su casaf los parientes de ella dirigen un fingido ataque contra 
la escolta , y el padre de ia novia debe ser retenido por fuerza para 
que no la siga (CarterL Como indica Albó,- la parentela del novio 
simbólicamente toma el rol masculino y la de la novia, el rol 
femenino en el transcurso de estas ceremoniasº Asf recrean la 
oposición entre los principios masculino y femenino, que es un tema 
cosmologlco y ritual que recurre frecuentemente en los Andes 
(Platt) - El conflicto entre ellos es mediado por los paddnos 
matf imonialesf cuyo rol será descrito poster!omente- La reconci
liación fina l[ sin embargo .~ sólo es dramatizada al levantar la nueva 
casa y esto requ iere de la participación de toda la comunidad , Al 
con cl uir esta ceremonia, hay un bail e en el cual las parejas se forman 
sin rnmar en cuenta ias afil iaciones de parentesco n¡ de sexo, Los 
bailantes primero <lmenazan uno a ouo, luego se propinan azotazos, 
y al condu ir muestran completa am istad (CarterL 

La re ti cencia de los padres a emandpar a sus hijos es , a veces .
tan teal como s ~ mbó iica Un pad re puede usar el poder sobre su hijo 
med iante e l control de la propiedad para posterger el casam11ento de 
aque L En los años 50,- algunos jóvenes en el Cal liejon de Huay las 
con tmuaban solteros aun después de haber pasado los veinticinco 
años porque se !es necesitaba para cumplir con las obligaciones de 
trabajo en una hacienda. o porque los terrenos de la fam ilia mrisma no 
pod ' ª11 ser cu ltivados sin su concurrencia (Steln,. 1961 : 47""48 )_ Por 
otr o lado, la reforma agraria y las oportunidades de traba1ar como 
jorna leros fuera de la comunidad han permitido a muchos jóvenes 
establecer sus propios hogares mucho mas temprano de lo que era 
posible hace una gef1eración. En la comunidad aymara boliviana de 
Compif por ejemplo, una pareja hoy puede mudarse a una nueva casa 
aun antes de la ceremonia formal del matrimonio (Stein, 1961 : 47=48, 
345; Buechler & Buechler,,_ 1971: 42-43), 
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Aun cuando todos los hijos se hayan casado, los padres retienen 
una porción de sus tierras o hato de ganado que probablemente es 
aproximadamente del mismo tamaño que las partes otorgadas a cada 
hijo, El hijo menor*, o el último en casarse, con su familia nuclearp 
usualmente reside permanentemente con sus padres, A cambio de 
cuidarlos hasta que ellos mueran, recibe generalmente la casa y el 
resto de la propiedad que ellos se han reservado para sí, además de la 
parte normal de su herencia (Albó, Buechler & Buechler, 1971: 40 , 
43; Flores Ochoa, 1968: 30-31, y otras fuentes). Hay 1 como es de 
esperar, variaciones en las costumbr~s localesº En Tánger aun la tierra 
reservada para el sustento de los padres está designada con anticipo 
como la futura propiedad de los herederos, aunque el mas joven 
hereda la casa paterna y las posesiones móviles (MayerL En la isla de 
Taquile, los derechos del hijo menor se han tornado tan estereoti= 
pados que éste recibe una fracción extra de la herencia aun sis es muy 
joven para cuidar a sus padres (Matos Mar1 1964: 125-126L La 
responsabilidad de cuidar a los padres también puede ser asumida por 
una hija y su marido, ante la ausencia de hijos" o por un nieto si los 
padres ancianos todavía pueden criarlo cuando el último a los padres 
entre las unidades domésticas de todos los hijos (Custred; Bolton1 

Orlove & Custerd, 1974; Webster) . 
Los vi'nculos de los hijos casados con sus respectivos padres0 as f 

como también entre ellos, se fortalecen por la supervivenda de la 
unidad doméstica paterna, Esta les da oportun idad de tener un lugar 
donde encontrarse,, y también un dom icil io alternativo (Buechler & 
Buechler, 1971 : 39AO; Vásquez & Holmberg 9 1966 : 294) º Los 
hermanos pueden también juntarse para cumplir con tareas que son 
conceptuadas como pago por los cuidados recibidos durante la niñez 
(Ó rlove ,, 1974b), Un pad re., en posición análoga a una persona con 
jerarquía superi or; tiene derecho a reclamar de sus hijos el cumpl i ~ 
miento de trabajo agrícola no remunerado , de obligar :::i l pastoreo de 
ganado o de ir en negocios por encargo suyo; y ademas espera que 
ellos lo apoyen en disputas con otrosº A su vezr el padre asistirá a sus 
hijos con préstamos de dinero y con rega los de materiales de 
construcción y otros bienes cuando pueda (Al bóu 1972: Orlove & 
CustredG 1974), Ya que casos de padres abandonados no son poco 
frecuentes, 'ºalgunos padres se aseguran del cuidado y atención de sus 
hijos mediante la retención de sus propiedades hasta que mueran;;, 
Sin embargou el amor y respeto que inspiran personas de edad en 
en general.t.Leadres en particular, es casi siempre suficiente para 

Llamad o en mucho s luga1·es chanar;o. (N .E.). 
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asegurar un buen trato (Stein, 1961: 162-164); este autor y Buechler 
& Buechler; 1971; 40, citan instancias específicas de abandono), 

Los vínculos entre siblings, especialmente si se hallan reforzados 
por proximidad residencial, generalmente son suficiente razón para 
que se produzcan actos de asistencia mutua y generosidad entre las 
unidades domésticas. Las familias ·de hermanos o hermanas que 
ocupan diferentes pisos de la misma casa, o casas que dan al mismo 
patio, o que comparten estancias en las altas punas, probabl~mente se 
ayudarán. en las tareas cotidianas por toda la vida ( Brush; Custred; 
Orlove, 1974b). Sin embargo, si se da ayuda sustancial a hermanos o 
hermanas se espera que ésta sea devuelta, y en circunstancias 
especi'ficas es ppsible negar tal ayuda, 

Los siblirigs probablemente dependen más uno de los otros 
durante su adolescencia o cuando son adultos jóvenes, justo después 
que los padres han muerto o disminuyen su ritmo de actividades 
como agricultores, comerciantes y· trabajadores" Cuando un hombre 
muere dejando hijos menores, el hijo mayor frecuentemente se vuelve 
el apoderado y el que distribuye la herencia (Buechler & Buechler, 
1971: 41; Matos Mar, 1964: 125)º Los hermanos mayores tienden a 
actuar como las figuras centrales en el otorgamiento de favores, 
regalos y ayuda º Hay un entendimiento implícito que hermanos más 
jóvenes posteriormente estarán en situación de devolver los favores 
recibidos (Long), A medida que- cada uno de los siblings va 
encaminando su porpia unidad doméstica, la autoridad del hermano 
mayor tiende gradualmente a desaparecer. (Las excepciones las 
constituyen las comunidades pastoriles donde los siblings continúan 
con el manejo de propiedad en común; y esto será tratado en la 
siguiente sección}, La relación entre un par de siblings (un otros 
parientes) puede ser igualitaria o bien jerárquica, dependiendo esto, 
en gran medida, de factores que están fuera del ·campo del 
parentesco, tales com personalidad, riqueza relativa y vínculos con 
personas influyentes (Long; Albó; Vásquez & Holmberg, 1966: 294). 

Long ilustra esta última generalización con dos estudios de casos 
de empresarios de Matahuasi (departamento de Junín) , Oswaldo 
recibió ayuda para montar su sastría de dos de sus hermanos y de una 
hermana, pero ninguna de sus otros siblings" Con lo que le ayudaron, 
él mantiene relaciones de ureciprocidad balanceada", pero de ningún 
modo, hoy, depende de ellos, Contrastando con Oswaldo está el 
caso de Julio, propietario de una compleja empresa, quien 
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tenía varios slblings y cuñados trabajando como subordinados suyos 
en varias ramas de la empresa, La muerte de cualquiera de los dos 
padres¡ el de Julio o el de su muje r, seriamente podría afectar el 
patrón de autoridad; al facilitar que parientes de la misma generación 
que Julio sigan su propio rumbo separándose de éL La fase en que se 
encuentre la unidad doméstica en el ciclo de desarrollo y ocaso, así 
como también el ciclo doméstico, afecta la composición interna de la 
un id ad domésti can 

Herencias divididas y compartidas 

En la mayoría de las comunidades andinas, el vínculo jurídico 
más importante entre siblings adultos es el patrimonio que compar
ten, Todos los autores que hablan del tema de herencia concuerdan 
en que el patrimonio no es definitivamente asignado a los hijos hasta 
después de la muerte de los padres, y a veces incluso hasta que haya 
pasado una generadón más (Albó; Bolton ; Carter; Custred; Webster; 
Mishkin, 1946: 422 ; Buesch!er & Bueschler .-1971: 43; Ste in, 1961: 48; 
Carter " 1964~ 55)_ El hecho de que los padres mantengan título lega! 
sobre la tierrar fu nciona en vent.aja de eUos. como se mencionó 
anteriormente, Pueden as í castigar actos no apropiadamente filialesF 
mostrar favoritismo, reasignando una m¡sma parcela a otro hi_io ,, o 
aun ai hHo de uno de sus siblings (sobrinoL como el caso reportado 
por Malengreau en Cusipata (departamento del Cuzco}, 

Como regla general, las propiedades heredadas por marido y 
mujer nunca son juntadas en condomin Jo- En Huakán, y sin duda en 
otros lugares de la región; los productos de la empresa agd coia que es 
la sociedad conyugal.- se dividen al momento de la cosecha, 
especia lmente si hay un excedente para ser vend ido (Steinr 1961 :54; 
Albór 1972; Belote & Belote) , En 1.os saragurosJ sólo las tierras 
adqu iridas después del matrimonio son cons¡deradas como copro
piedad de los cónyuges (Belote & Belote)c Los derechos de propiedad 
de un adu lto que muere sin hijos revierten a sus padres o a los 
siblings, Estos derechos residuales representan !os v íncu los que una 
persona casada todav ía tiene con sus parientes consangu {neos, aun si 
el control d ía-a-d (a ya ha sido transfeddo a la nueva familia de 
procreación . La ruptura. de los vínculos también puede reflejarse en 
alteraciones en los patrones de tenencia de tierra - En KaurL '"ocurren 
disputas en las cuales un miembro de la familia insistirá en la 
demarcación separada de sus propias parcelas dentro del conjunto del 
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patrimonio familiar" (Mishk in, 1946: 422), 
Si se posterga la división legal forzosa del patrimonio hasta 

muchos años después de la muerte de los padres, el grupo de si b lings 
tem para lmente se convierte en el propietario colectivo de la tierra 
que es utilizada por los miembros y sus familias, Este patr imonio 
puede, incluso, permanecer indiviso por una generación más, y así 
sentar la base material para la formación del tipo de grupo de 
descendencia cognático localizado, compuesto por los descendientes 
de un par de abuelos en común, que fue mencionado al principio de 
este artículo, La propiedad colectiva o el control colectivo de la 
tierra y de pasturas, y en · ese sentido la solidaridad entre los 
miembros del grupo, tiene mayores probabilidades de surgir en áreas 
donde la tierra valiosa es escasa y la comunidad consiste en grupos de 
casas dispersos en el territorio , ya que este patrón de poblamiento 
inhibe la interacción de parientes que no viven cerca el uno del otro 
(Orlove & Custred, 1974), Grupos organizados de familias bajo una 
autoridad centralizada son también más eficientes que familias 
nucleares individuales en el manejo de ias operaciones del pastoreo 1 y 
especialmente en la compleja división dei trabajo requerida para 
desempeñarse en los múltiples ciclos in tegrados de cultivo y pastoreo 
(Webster,. 1973: 124), Todas estas condiciones están presentes en !as 
comunidades pastoriles mas altas en los Andes 'su:rcentrales,, que es 
pred saiirnnte donde se encuentran tales grupos localizados de 
descendencia, Su existencia ha sido confirmada en Alccavictoria; en 
la provtncia de Chumblvllca (Custred; Orlove & Custredi 1974), en 
Q'eror en la provincia de Paucartambo (Núñez del Prado, 1964; 
Websterc 1973 y en este tomo),; y en el distrito de Parat (a, provincia 
de Lampa (Flores Ochoa,- 1968)º · 

La estructura de un gr.upo localizado de descendenda en lugares 
como Q ' ero o Alccavictoria se asemeja al grupo de sibHngs de ~a 
banda de los Lapones Montañeses, A pesar de la existencia de una 
débil norma de residencia vir ii ocal (segu ida pm· el 650/o de !as 
parejas en QferoL un matrimonio generalmente escoge juntarse con ei 
grupo de descendencia más acaudalado· y más influyente a escogerse 
entre los dos grupos paternos, y que tiende a ser el que posea más 
tierra de pastoreo y otros recursos, Cuando una familia no tiene hijos 
varones, por lo menos una de sus hijas con su marido inevitablmente 

residirá uxorilocalmente pa~a cuidar a los padres y usufructuar de la 
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t ierra, La resi dencia neolocal¡ lejos de ambos grupos de descendencia, 
es una alternativa aceptable para aquellas unidades domésticas con 
adecuado número de miembros en edad de trabajar y con suficiente 
t ierra (Webster , 1973: 123; Orl ove, 1974b; Custred) , Como los 
animales regularmente son ced idos en herencia a los hij os de ambos 
sexos, de esta menera y consecuentemen te se acrecienta el rebaño de 
aquel grupo que es capaz de atraer a la joven pareja (Webster; 1973: 
123; Flores Ocho•, 1968 : 78 L Las reglas que gobiernan la herencia 
de tierra son más complejas, pero t ienden a concentrar tanto tierra de 
cultivo como pastizales en manos de los miembros residentes del 
grupo de descendencia, En Q'ero, las mujeres pocas veces reciben 
tierra si la residencia es virilocal; y los hombres que forman 
matrimonio pueden por lo general contr ibuir sólo con una pequeña 
porción de tierra al patrimonio de los parientes de su esposa 
(Webster, 1973 : 123) . En Alccavictoria, las estancias mas pequeñas 
son compartidas por los miembros residentes, que por regla mascu
linos, pero · las más grandes se dividen entre todos los hijo( as ) 
herederos de la fam il ias (Custred) , En la provin cia de Espinar, la 
persona que se m uda al grupo de descendencia de su mujer renuncia a 
sus derechos en el ~grupo natal a cambio de una compensación 
monetaria (Orlove, 1974b). 

La autoridad e.n asuntos económicos, sociales y rituales comun
mente es ejercida al interior del grupo de descendenciaº Son los 
mayores en el grupo quienes preponderantemente~jercen el control y 
la influencia sobre los miembros más jóvenes, sobre sus respectivas 
descendencias y sobre los derechos y reclamos de porpiedad- que ellos 
tengan, sin importar si estos últimos residen patrilocal o matrilocal 
mente (Webster, 1973: 123; y ver también Flores Ochoa, 1968: 80) , 
Las obligaciones que se tienen con parientes que residen en otros 
lugares se reducen proporcionalmente, algo que no necesariamente 
será el caso en pueblos nucleados. Otra característica del sistema de 
parentesco de los pastores es que uno de los hijos mayores hereda en 
gran parte la utoridad que anteriormente era manejada por e 1 padre, 
Actúa como portavoz de su siblings en las negociaciones de 
matrimonio y otras, y debe preceder a los hermanos menores al 
asumir cargos comunales (Webster). Pero Webster (1973: 124) 
también enfatiza que: 

32 

Mientras que los hermanos mayores gozan prioritariamente 
de la a.itoridad propia de los grupos de parentesco, los 
hermanos menores tienen prioridad en la herencia de 



porciones mejores y más grandes de rebaño, de tierra, 
viviendas, y estancias y generalmente llegan a controlar la 
casa de fiestas, 
En consecuencia, los he rmanos mayores comienzan tem
prano la búsqueda de una esposa que tenga asegurada una 
buena herencia y acceso a pasturas prometedoras, y esto 
generalmente se logra mediante un matrímonio matrilocal 
en otra quebrada, en el caso de los hombres. El hijo menor 
a la larga sucede en la residencia v en la propiedad que 
queda a los padres, a veces compartida con aquellos 
hermanos que han mantenido residencia patrilocal en sus 
propios pastizales, 

Creo que Webster acierta al identificar que la separación entre la 
herencia de la autoridad paterna y la herencia de la propiedad, 1'.?S uno 
de los mecanismos que crea grupos de descendencia dispersos . . 

El largo interva~o entre e l ritual tradicional de matrimonio y la 
ceremonia religiosa en Q'ero y Paratía parece estar conectado con el 
status inferior dentro del grupo localizado de descendencia , Marido y 
mujer siguen subordinados a una pareja paterna hasta que sus 
propios hijos hayan alcanzado la edad de seis a ocho años, cuando 
llegan a ser capaces de encargarse de l ganado por sí solos (Custred; 
Webster, 1973 :. 123). Si los adultos tuvieran que cuidar el rebaño 
familiar, estarían demasiado ocupados para poder cultivar los 
terrenos en las zonas más bajas. La pobreza reinante (Núñez del 
,Prado describe el hato típico como " el rebaño m iserableª ) hace que 
muchas parejas prefieran las ventajas de emancipación: Pero, aun los 
que quieren establecer su propia independencia deben esperar hasta 
que el jefe del grupo de descendencia haga los arreg los de un 
matrimonio religioso para e llos, Los grupos pastores se adh ieren a las 
constumbres generalizadas en estos aspectos, aunque los matrimon ios 
llegan a realizarse entre ellos muchos más tarde en la vida que en 
otros lugares (WebsteL 1973: 124), Es posible que el acceder a la 
d ignidad de ser alcalde, que Núñez del Prado ( 1964: 290-292) da 
como el motivo para casarse por la l ~1lesia 1 tambíén marca el punto en 
el que se ha 1 legado a tener el status social: de madurez. 

Me parece que los grupos de descendencia descritos por 
Webster, Custred y Orlove se asemejan más a federaciones de familias 
nucleares que a linajes corporadosf con los cuales ocasionalmente 
estos autores las comparan. Primero, porque las famil'ias asociadas en 
un grupo propietario colectivo de tierra tienen el mismo tipo de 
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relaciones de intercambio entre ellos, como las que tienen con otros 
parientes- Se fían unos de otros en la asistencia mutua que necesitan, 
especialmente en los trabajos de construcción, en el arado de la tierra 
y en otros ti pos de trabajos fuertes agrícolas, o se facili ta n comida y 
bienes en momentos de crisis, Sin embargo, cualquiera que venga a 
ayudar a construir una casa se considera como contribuyente en una 
re lación de mink'a y debe ser agasajado con carne, papas, chicha o 
alcohol y coca; y cualquier unidad doméstica que ayuda a otra en las 
labores agrícolas deberá ser retribuida con un monto de trabajo igual 
(ayni) o con comida y bebida (mink 'a), pertenezcan o no al mismo 
grupo de descendencia (Custred) , (Las unidades domésticas de 
hermanos en Espinar, que cultivan sus tierras en conjunto y luego se 
dividen la cosecha 0 podr ían ser una excepción a esta generalización) , 
En la mayoría de las sociedades que tienen grupos corporados de 
descendencia0 no se lleva la cuenta de los bienes y servicios que 
miembros del linaje se prestan mutuamente, y el intercambio se 
limita al trato con personas externas al grupo, especialmente con 
afines. En segundo lugar, la frontera real entre miembros y 
no miembros de un gíUpo que t iene tierras en común en Alccav ic~ 
toria o Q'~ro se define primordialmente por residencia y no por 
criter ios genealógicos, Un afín puede converti rse en miembro del 
grupo en cas i todos los aspect osº Un hombre que vive con parientes 
de su esposa t iene acceso a todos los recu rsos del grupo de ella tal 
como lo tienen sus hermanos" aunque en Opero su status de 1 tomador 
de mujeres; lo pone en cierta desventaja , El puede aun sustitu ir a su 
mujer en event os públicos y asume el status que en virtud de su 
posición de jerarqu ía, de edad y de prestigio, le corresponde a ella en 
su grupo de sibli ngs (Webster; Webster, 1973: 124L Los pastores han 
adaptado la estructura social a situac iones ambientales muy duras y 
muy espec íf icas, no med iante la creación de, nuevas instituciones, 
sino -para decir lo sucintamente- alargando el ciclo vital del grupo 
doméstico-

¿Descendencia patril ineal o paralela? 

En pueblos nucleados, y entre las comun idades que practican 
transhumancia en las alturas, se prefiere la residencia viril ocal y son 
los hijos los que prioritariamente recibirán tierras en la división de la 
herencia, especialmente cuando la tierra es escasa. Este favoritismo 
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hacia el lado masculino refleja ideales culturales más que requisitos 
económicos, ya que la división del trabajo por sexo no es rígida y un 
día de tra bajo real izado por un·a muje r, de hecho, se reconoce como 
equivalente al t rabajo de un hombre, La desigualdad de los sexos en 
asuntos de herencia probablemente era más marcada en el siglo 
pasado que ahora, especialmente entre los aymaras y en la cuenca del 
lago Titicaca, En algunas comunidades aymaras,. todas las hijas 
tradicionalmente heredaban de sus padres una porción de tierra que 
era equivalente al lote que se daba a un solo hijo (Carter

1 
1964: 55) . 

En la isla de Taquile, la parte de la tierra que todas las hijas 
heredaban no llegaba a ser más que una cuarta parte del total , el resto 
iba a los hermanos del padre si éste no tenía 'hijos (Matos Mar.1 1964: 
123, 126), Las leyes nacionales, según se dice -que requieren una 
división equitativa de la herencia a no ser de que fuesen evadidas-, 
han causado un aumento de los litigios y han sembrado confusión 
(Mishkinr 1946: 456; Tschop ik, 1946: 546), Sin embargo, en toda la 
región algunos hombres se casan uxorilocalmente, usualmente porque 
tienen muchos hermanos, mientras que sus esposas tienen pocos o 
ninguno, o porque sus esposas provienen de fam ilias más acaudaladas 
que las de ellos mismos (Albó, Hickman & Sterwart) . Un hijo que se 
casa hacia afuera, puede incluso ser puesto a nivel equ ivalente con 
una hija que se casa hacia afuera : los aymarns bolivianos;asignan unos 
cuantos surcos como recompensa de la ayuda ocasional que brindan a 
su padre o hermano mayor cuando cualquier hijo o hija se muda de 
la vecindad paterna para casarse (Buecnler & Buechler, 1971 : 40) . 

La residencia neolocal está aumentando en el área boliviana (y 
probablemente en otras áreas también) a medida que jóvenes parejas 
ocupan t ierras no cultivadas o abandonadas" La reforma agrar ia 
estimula la residencia neolocal al poner más tierra a disposición e, 
indirectamente¡ al estimular la creación de nuevas vi lias·mer cado 
(A lbóL La residencia neolocal aumentó en la ex hacienda de Vicos, 
en parte porque la presión de la población forzó a que la comunidad 
asigne tierras en lugares distantes del centro poblado y de los hogares 
de los jefes de las familias extensas (Vásquez & Holmberg f 1966; 
293-294), 

La preferencia de muchos años por la residencia patrilocal , ha 
producido conglomerados locales de parientes con el mismo apellido 
en varias partes de la región (Albó; Mayer). Algunos autores están 
convencidos de la existencia de verdaderos patrilinajes (castas), cuya 
presencia se ha reportado en Vitos (Price, 1965; Vásquez & Holmberg, 
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1966), Hualcan (Stein, 1961) y HPuqu io Pampán" en el departamento 
de H uánuco (8ürchardL En estas tres comunidades, las castas estan 
asociadas con apellidos heredados patril inealmente; aunque no todas 
las personas que tienen el mismo apellido necesariamente pertenecen 
a la misma castaF y las relaciones sexuales se prohiben entre ego y 
cualquier miembro de la casta de su padre y de su madre. Albó y 
Bolton afirman que las castas tienen estas dos caracteristicas en los 
aymaras bo1ivianos .v los qollas -peruanos, pero ninguno de los dos 
autores mencionan que las castas· son grupos de descendencia. En 
Chuschi (departamento de Ayacucho), donde se desconoce el término 
casta, la prohibición de relaciones sexuales con personas que tengan 
el mismo apellido paterno y materno, existe sin embargo (lsbell) . 
Por último, en Tángor una casta comprende todos los descendientes 
de una pareja de abuelos, contándose ella, ya sea por hombres o 
mujeres, y corresponde a los grupos cognáticos copropietarios de 
tierra que han sido observados en varias localidades (Mayer) , 

Las genealogías patril íneas se usan ocasionalmente como base 
para un reclamo de tierras tanto en Vicos como en el Oollao 
(Vásquez & Holmberg, 1966: 300; Bo[ton) , Bblton sospecha, sin 
embargo, que los mJembros femen in os apoyan a !a casta en ocasiones 
como éstas. 

Las castas de Vicos, como los grupos cognáticos tratados 
anteriormente1 propordonan canales para la cooperación interfa. 
miliar en ceremonias relig iosas, festiv idades publicas y en el trabajo 
comunal La asistencia mutua se limita entre personas que no están 
mas que tres o cuatro generaciones distantes del ancestro común, 
de modo que las castas más grandes exh iben poca solidaridad. Los 
parientes lejanos que tienen el m ismo apell ido paterno se juntan y se 
defienden en duelos verbales y alborotos publicas cuando sienten 
amenazado su honor (Vásquez & Holrnbergr 1966 ~ 295, 298 299 ; 
Price 11965 : 319"320) . Otro etnógrafo informa que solo unas cuantas 
de las castas de Vicos son lo sufícientemente fuertes; ya sea en 
número o en recursos; para poder dar ejemplos consistentes de que 
realmente hay unidad corporada multifamiliar ( Fried 1962: 773-774.-
779L Ni Ste in (1961 : 119, 121) ni Burchard atribuyen funciones 
políticas o económicas a las castas de Hualcáno de " Puquio Pampán ", 
Las castas andinas parecen ilustrar la observación de Leach ( 1973) 
que cuando los apellidos son heredados en li'nea masculina en 
sociedades bilaterales, hombres con éxito enfatizarían largas genealo-
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g¡as agnáticas con el fin de ensalzar su prestigio personal y as í crear la 
ilusión que existen patrilinajes como grupos corporados-

Zuidema ha sugerido que el sistema de parentesco Inca 
reconoció ambas líneas de descendencia¡ tanto la masculina como la 
femenina, Era posible, de acuerdo a este autorp que los nombres se 
heredaran en 1 ineas pa ralelas de padre a prole o que fueran 
conferidos en 1 íneas paralelas por parientes rituales= También hay una 
mayor posibilidad de que hubiera trasm isión paralela de ciertos 
derechos a la tie rra; privilegiosR obligaciones rituales y objetos 
ceremoniales, Datos etnográficos recientes de localidades dis¡::ersas 
dan algún apoyo a estas conjeturas, Por ejemplo, la creencia de que 
bebés varones son implantados en el utero por el padrep mientras que 
bebés mujeres son hechos por la madre luego de el la haber sido 
estimulada por el padre , ha sido encontrada en forma casi idén tica en 
ios saraguros de Ecuador (Belote & Belote) y en los qollahuayas de 
Bolivia (Bastienf 1974), De al lf que sea considerado como cosa 
natural que los hijos se asemejan al padre y las hijas a la madre, y que 
semejanzas que cruzan los sexos sean rechazadas (Belote & BeloteL 
En otrns lugaresf las personas que comparten un apellido y que 
provienen de l mismo vecindario se benefician o sufren los efectos de 
una creencia vagamente mantenída de la transmisión patrilineal r de 
caracterlsticas f ísicas y rasgos de la persona lidad (Mayer; Vasquez & 
Holmberg; 1966: 293L Los saraguros son también únicos en tener 
jerarqu las paralelas de cargos religiosos para hombres y para mujeresr 
y en la posesión de imágenes sagradas que sólo pueden ser heredadas 
de mujer a mujer (Belote & BeloteL Trnzas de descendencia paralela 
también hay en !as comunidades trad icionales de Q!ero y Chusch ir 
donde muchos hombres ten ian los nombres de sus padres y las 
mujeres las de sus madres en los siglos XV 11 y XV 111 (Núñez del 
Prador· 1964 ~ 284285; lsbellL Webster encontró en Qherop que 
personas que descienden de un ancestro comun en 1 fneas paralelas (o 
sea los descendientes de dos hermanos en 1 lnea mascu li na o de dos 
hermanas en 1 ínea femenina) reconocen vi'nculos por un numero 
mayor de generaciones que aquellos que descienden de un hermano y 
de una hermanaº En Chuschi u la herencia preferencial de tierra 1 

bienes y animales es paralela º La gente dice que los hombl?s deberían 
heredar de sus padres y las mujeres de sus madres' ª ( lsbell) , Hay 
entonces indicios de que el lenguaje de descendencia paralela ha 
persistido en algunas sociedades contemporáneas como una manera 
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de pensar el parentesco" Esto pude ayudar a explicar tan to el enfasis 
en genealogías partrilineales y en un aspecto intngante de las 
relaciones afinales que se considerarán en la sección subsiguiente , 

Redes de patentesco y formas de intercambio 

.1i·como si fuese natural en el universo .. los panentes se ayudan 
mutuamente1

•• (Stein 1961 ~ 114), pero algunos se ayudan más que 
otros- Casl todos, una vez que ya no se encuentran depend iendo de 
sus padres o de los mayores de un grupo colect1vo poseedor de tien asr 
libremente pueden activar lagunas de sus re laciones de parentesco 
consangu !'neo. af in o ritual y dejar de lado ot ras . La ayuda reciqlda 
normalmente debe ser devuelta en la mijsma fo rma,, de manera que 
los que part¡ciparon en una tarea probablemente volveran a hacerlo 
en el futuro. De al! 1 que los beneficios que se pueden obtener de la 
activacion de una relación deben ser sopesados contra las obligaciones 
a las que uno se compromete, El ideal de cada unidad doméstica es 
mantenerse lo más autosuficiente posible (Be lote & Belote; Bolton 
1973c; Brush ; Mayer; Stein,1961 ; 77) , 

La familia nuclear, el grupo más solidano ,. está rodeado de 
cfrcu!os concéntricos de comprom isos decrec ientes y suspicacias en 
aumento (Steh 1961 : 335 336) - La obilgación de of ecer ayuda 
parece ser i nev ~table sólo dentro dei c ~rcu l o •ntimo del mismo hogar" 
entire .pad res e hijos Aun cuando los heumanos encuentran que es 
defld1 negat.;e a los pedidos de asistencia . de hecho a veces io hacen . 
Como lo d¡cen los autores Be!ote : t'Aun er. tre sibnngs puede ser que 
no haya visitas entre sus wspectlvos hogates.- y solo saludos 
respetuosos cuando se encuentran en el cam ino o en el pueblo; no se 
prestan herfam ílentas .. dinero o cosas"r Fried descnbe ~as dificultades 
de un hombre muy enfermo en Vicos que no pod ·ia pedvf a sus 
hermanos que ~o sustituyan en ei trabajo porque se hab ia peleado 
con ello$ ~obre asuntos de t ierra. Aun sin ia ho~tiildad generada por 
herenc aa~ con flHct ivas. los si blings pueden tener relaciones dhstantes 
deb ido a d ~ fe ~ endas ocupacionalesF de res denda o poi ia necesidad 
de favorecer a !os propios h ijos en la lucha por la ex istenda ( Fr ied" 
1962 ~ 774 775 ; Bolton.. 1973c; Long; Beiote & Belote: Los primos 
en pri me~r grado generalmente están en la frontera después de la cual 
la cooperadon en forma regular ya no esta en las expectativas de 
nad ie. Muchos parientes cercanos,cuya relación en asuntos cotidianos 
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esta inactiva¡, continuan asistiendo a los rituales de crisis -de-vida de sus 
parientes y en la asistencia del costeo y preparación de las fiestas ,, ya 
que la negl igencia en este aspecto seda equivalente a negar el lazo de 
parentesco (Be lote & Be lote; Webster; 1973 : 125 L Cuando cooperan , 
frecuentemente o rara vez¡ siempre lo hacen como representantes de 
las unidades domésticasF y no en calidad de individuosº 

Hay una correspondencia -no total- entre diferentes t i. pos de 
reciprocidad y grado~ d_e distancia social , como io demuestra Mayer 
en sus cuidadosos anális is de las formas de intercambio que suelen 
hacerse en TangoL Concuerda con Albó y Orlove (1974b) que en 
situaciones cotidianas sólo las familias de padres y sus hijos(as) r y a 
veces familias de los siblings, se ayudan mutuamente sin que se les 
pida (de voluntad) y sin que haya e;rpectativas de una devolucion 
precisa - Una manera más forma l de intercambiar bienes y servicios es 
conocida como waje~waje en Tángor y las ciernas comunidades de la 
quebrada de Chaupiwaranga 0 como rantln en el Callejón de Huaylas 
(Stein ; 1961 ~ 109-11 O) y como ayní en la mayor rn de los otros sitios. 
El ayní es frecuente y regularmente utilizado como método para 
juntar grupos de trabajo para el arado, el cultivo y la cosecha, para 
obtener ayuda temporal en el pastoreo y en las activ'idades 
domesticase La Unidad doméstica que recluta mano de obra externa 
impl icitamente· promete que posteriormente proveerá un hombree 
una mujer, o un adolescente.- para trabajar un numero igual de d;'as en 
tareas similares- Los que trabajan en- ayni deben ser provistos con 
comida, coca y chicha o alcohol {Fried, 1962 ~ 775;Mayer; Orlove 1974b; 
Mishkinr 1946 ~ 419A20; Stein -1961 ; 109 110; Carter-1964 :: 49) - Los 
socms de aynf generalmente son parientes consangu rneos o afines 
cercanos; un hombre frecuentemente intercambia trabajo con su 
padfe y sus hermanos una vez que ha establecido su propiO hogar 
(Tschopikr 1946: 543; Carter 1964 ~ 49) - Ne parientes también 
intercambian servicios aynf ocasionairnentee Préstamos de cantidades 
apreciable,s de comida ~ que pueden jugar un ro i cruc1aL. especialmente 
después de una mala cosecha, también son considerados como ayni 
(Matos Mar,-1964 : 120-121) Shipton (1975) sugiere que cuanto más 
valorado sea el productop especialmente el maíz ,. sólo sera intercam 
biado entre hogares que se sientan estrechamente emparentados, 
Iniciar una relación de ayni implica un compromiso a largo plazo .. 
independientemente del fin inmediato que se persiga (Car ter, 1964 : 
49 ~50; Orlove & Custred,- 1974)º Si se toman en cuenta los 
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intercambios vincu lados a las fiestas. la red de inte rcambios de ayn i 
de una un idad domestica probablemente inclu ira a tedas las personas a 
qu ien es los miembros de la fam ilia tratan como un pariente cercano, 
aun cuando pueden reconocer vínculos genealógicos con muchas 
otras pe rsonas-

Una tarea grandef tal como la trilla de un campo de cebada; o la 
construcción de una casa o un corralupuede ser el momento propicio 
para una mink'a a la que asisti rán parientes lejanos y vecinos 
no parientes, como también algunos de los socios ayni del anfitrión . 
Una mink"a festiva , organ izada por un hombre holgadop se asemeja a 
las fiestas, El organizador pone a disposición de los t rabajadores y sus 
fam iliares grandes cantidades de com ida fest iva 0 abundante alcoho lr 
y a veces un musico para avivar el t rabajo- Aquellos que ayudaron 
con la cosecha reciben una proporcion de los productos o su 
equivalente en dinero- Un artesano se re laciona en mink"''a cuando 
inte rcambia sus productos por regalos especifi cados por costumbre, 
Cuando no están presentes los e lementos festivos .; la mlnk,a se 
asemeja al trabajo asa lariado (Jornal ), un tipo de intercambio que es 
considerado como no correcto en tre parientes" Trabajadores even 
tualesr que a menudo son comuneros muy pobres y/o sin t ierra. 
reciben r- además de su pago, sólo dos com idas al d fa" coca,, alcoho l y 
qu izás una pequeña porción de lo cosechado (Mayer; Orlove & . 
Custred r 1974; Stein,, 1961 ~ 107 ~110 ; Carter/ 1964: 49 -50 ~ Malen" 
greau) , · 

· · Las au tori dades po i it ico-,re ligiosas cuentan con sus parientes y 
algunos am igos para que les ayuden a preparar y mon tar la fiesta que 
es la cu lminación de su año del cargo , aunque son los ofic iales 
mismos los que tienen que correr con e l grueso de l gasto (Carte r, 
1964: 42; Websterr1973 : 125L Según Mayer; los parien tes cercanos 
contri buyen .con mano de obra 0 com ida y dinero de voluntad como 
expresión de sus sentimiento·s- Si éstas son insuficientes$ el oferente 
tendrá que apoyarse en ayni (waj ewaje ) que deberá se r devuelto 
cuando el dadorr a su vez .- esta hac iendo la fiesta ,, o de préstamos que 
tendrán que ser devueltos en un año , (La afirmación de los Buech ler 
de que todas las contri buciones a las fiestas son consideradas como 
aynir y que deberán ser devueltas con interés, parece demasiado 
rigidai a no ser que los aymaras sean más formales que los tangerinos 
en estos asuntosL Algunos de los preparativos de la fiesta están más 
allá de la capacidad del pequeño círculo de parientes, Cuando se debe 
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cosechar el t-erreno para vender la cosecha y as í sufragar los gastos de 
la fiesta , o cuando se debe cortar leña para hornear el pan que se ha 
de consumir en la fiesta, o para formar · las comparsas de danzantes, 
el oferente de la fiesta recluta a todos sus parientes y compadres 
posibles en un tipo de mink'a llamado en Tángor manay" Una 
demostración final de los vínculos de parentesco y otros se ! leva a 
cabo en una fiesta particular al mismo tiempo que la fiesta p{Jblica, 
Se presentan a esta fiesta parientes reales, ficticios, amigos1 vecinosQ 
otros carguyoq pasados, actuales y futuros, portando platos de comida 
y otras contribuciones. La expectativa de reciprocidad también está 
presente en esta ocasión, como lo demuestra 1sbel1 ( 1974): a los que 
asistieron a la fiesta a invitación del alcalde de Chuschi se les sirvió 
desde un simple plato de sopa hasta uno con una buena presa de 
carne de acuerdo al dinero y alcohol con que habían contribu·tdo 
(Mayer, Buechler & Buechler,1971: 68-76; Stein, 1961: 107; Fonseca, 
1972: 325; lsbell; Belote & Belote) . 

El intercambio de productos entre parientes difiere de la 
compra-venta en forma parecida a como el intercambio de servicios 
en ayni difiere del trabajo asalariado, En Uchucmarca, pcr ejemplo¡ 
ma fz, trigo y otros productos ~e intercambian con pnrientes o 
comuneros a tasas de cambio mas favorables ~ue las que se obtienen 
por una cRntidad idéntica en el mercado (Brush) . Los pastores que 
viven en la puna cerca de la laguna de Lauricocha y sus socios de 
intercambio de la quebrada de Chauplvvaranya v del valle de Arribo y 
Huánuco mutuamente se muestan el mismo tipo de conside rai onesº 
Los socios aceptan tasas más bajas por su carne y por su ma íz de ias 
que obtendríamos cuando los venden"para plata" , porque derivan así 
otros beneficios de esa relación , Una sociedad de intercambie\ tanto 
como un vínculo activo de parentesco, representa un comp1 omiso de 
volver a intercambiar en el futuro : un terrenito de ma1z en el v~dle 
puede ser temporalmente cedido a cambio de un terreno equ i v~dente 

de pa!)ns en las alturas; o por ejemplo, una persona de las alturas 
puede transportar la carga a cambio de una proporción de ésta por 
cada viaje, que da a cada socio acceso a la zona ecológica del otro 
(Fonseca, 1972: 327-330). 

Formas de mink'a y otras de aparcerfa (sociedad-Brush), aunque 
intrínsecamente no son jerárquicas, pueden dar iugar a duraderas 
relaciones asimétricas mediante las cuales campesinos pobres se 
transforman en clientes de los más ricos. , Si la relación ha de 
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mantener su carácter redproco.- los intercambiantes deben turnarse 
en los roles de mineado y mink'ador~· y esto no es posible si uno de 
ellos sólo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer, En Uchucmarca, 
donde la tenencia de tierra es desigual entre las zonas ecológicas, el 
préstamo de terrenos a cambio de una porción de la cosecha permite 
a muchas familias el acceso a una mayor variedad de productos 
( Brush) En otras circunstancias la aparcería es asunto de vida o 
muerte para familias con insuficientes tierras o sin ellasº Familias de 
este tipo se vuelven dependientes de campesinos ricos terratenientes¡ 
quienes a imitación de los hacendados pueden requerir trabajo en las 
tierras del patrón tres d fas a la semana o que los hijos del campesino 
vayan a cuidar sus ovinos, En estas circunstancias la semejanza entre 
mink'a y lo que en las zonas rurales es considerado como el trabajo 
asalariado ya ha sido mencionada. En un caso mencíondo por Orlove 
en la provinda de Espinar¡ un hombre pose ía la mayor cantidad de 
los carneros que pastaban en los campos de su grupo localízado de 
descendencia (rancho) y utilizaba variadas fo rmas de intercambio 
para obtener pastores, La reducción de los siblings, ah ijados y otros 
parientes al status de clientes es una demostración -bastante brutal-
de la fuerza de la autonomía de la fam ili a nuclear (Mayer; Orlove, 
1974b; 1974c; Orlove & Custred, 1974). 

Algunas familias pobres dependen de las más ricasraun en una 
comunidad tradicional como Q'ero¡ ya que los recursos pocas veces 
están distribuídos de acuerdo al tamaño fam iliar (Webster). Frecuen 
temente se afirma, también, que las diferencias en riqueza y poder 
estón acrecentándose porque la participac ión en la econom 1a de 
mercado posibilita que algunas familias adquieran tierra y animales 
muy por encima de las necesidades de su subsístencia (Albo, 
Malengreau) . Algunos de los propietarios mestizos de la isla de 
Taquile vendieron su tierra a grupos de famíl ias indígenas mas 
prósperas quienes se juntaron para vender las cosechas y acumu lar el 
dinero mediante el trabajo asala riado fuera de ia isla (Matos Mar. 
1964: 131 ~ 132). Otros comienzan su ascenso como intenr1ediarios 
acaparadores-transportistas de productos campesinos que se venden 
en otras comunidades o en las ciudades (Or love, 1974b; Fonseca 
1972: 337). A no ser que estos 'gamonales indios' se refugien en la 
sociedad mestiza, serán, sin embargo ; forzados a gastar parte de su 
riqueza para cumplir con sus demandas ele reciprocidad , con sus 
parientes y comuneros. Sus parientes probablemente insistirán en 
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préstamos y cont ribuciones materiales, mientras que la comun idad 
como tal los obligará a asumir roles de liderazgo y el costeo defiestas , 
aunque el los vendan algo de su tierra en exceso a otros comuneros 
(Fon seca, 1972: 327; l\/lalengreau , Mat os Mar, 1964; 140-141; Webste r, 
1973: 125-126). E 1 ethos de los sis temas andin os de inte rca mbio es 
igualitario. 

Relaciones con afines 

Una consecuencia lógica del tratamiento de las parejas conyu , 
gales como unidades estructurales es la equivalencia que se hace de 
afines oon consangu íneos, por lo menos en la vida cotidiana. Es decir, 
que la relación que una persona tenga con su hermana o hermano 
casado , necesariamente también implica una relación con el cónyuge 
de ese sibling. 

Ya han sido mencionados datos etnográficos que apoyan tal 
deducción. Los hombres tienden a colaborar mas frecuentemente y 
más est rechamente con maridos de la hermana o los hernanos de la 
esposa que con sus propios primos (Stein/ 1961 : 128 ~ 129, 137L De 
hecho, Long afí rma: 

.. . En muchas instancias los vínculos entre cui1ados tien
den a reemplazar los vínculos entre hemanos que frecuen · 
temen te disminuyen después que cada uno de ellos ha 
logrado su independencia del hogar paterno, , . Las relacio
nes con los suegros y los parientes poi íticos de la generació n 
del padre tienen el rn ísmo aspecto deferencia! que se le 
brinda a los propios pad res - -especialmente durante los 
pri meros añ os del matrimonio- cuando el yerno o la nuera 
probablemente vivirá en el hogar del cónyuge Por su parte 
los suegros deben supuestamente ayudar al marido de la 
misma manera como lo harían con sus propios hijos e hijas. 

La cost umbre poco usual de exogarnia de pueblos en º Puqu io 
Pam pán·,, que se resuelve en ma tri monios con comunidades vecinas, 
está basada en el supuesto de que los cuñaclos y otros afines 
practica rán la reciprocidad. Un hombre se casa con una mujer de otrn 
pueblo con el fin de poder intercambiar productos de la zona baja 
por la alta , ele poder cult ivar en aparcer ia tierra en otra zona 
ecológica 1 o prestarse la yunta de su cuñado (Burchard) . 

La equivalencia entre siblings y cuñados a veces es facilitad a 
mediante el concierto de matrimonios entre parientes afines. Esto se 
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logra mediante el intercambio de hermanas, por el matrimonio de va
rios hermanos de una familia con varias hermanas de otra, por el ma~ 
trimonio de dos siblings con dos primos~ por el levirato y el sororato, 
Parientes afines de diferentes generaciones también son desposables, y 
así hay ocasionales casamientos entre el hermano de una mujer con la 
hija del esposo de esa mujer , pero de otra unión (Bolton, Belote & 
Belote; lsbell; Tschopik, 1946; 544) " La sugerencia de Belote & 
Belote es que la función principal de los matrimon·ios de este tipo es la 
limitación de las obligaciones mediante la consolidación de las redes 
de parentesco. Otra resultante importante es la creación de un 
vínculo doble entre las parejas, Una mujer, por ejemplo, cuyo 
hermano está casado con la hermana de su esposo, se resentirá mucho 
menos por la ayuda que dé su marido a su hermana o a sus hijos. El 
compartir mujeres por dos hombres qollas tiene efectos similares 
(Bolton, 1974), 

Además de la relación simétrica entre cuñados, que parece 
afectar el comportamiento en toda la región and ina, una distinción 
asimétrica entre dadores de cónyuges y receptores de cónyuges se 
observa en algunas partes, especialmente en circunstancias ceremo
niales, En los trabajos presentados en este simposium se aducen 
cuatro ejemplos de simetría en los roles de los afines. Tres de ellos en 
comuni dades que muestran trazas de descendencia paralela , 

Los hombres y las muJeres saraguros organizan fiestas indepen 
dienternente del cónyuge , una costumbre que los autores Belote 
atri buyen al concepto de descenden cia pa ralela Los que comoonen 
los /1 parientes de cocina" son : los he rmanos y hermanas , sus cónyuges 
e hijos solteros , los hijos; los yernos y las nueras , los pad res y los 
suegros.. los sueg ros de los híjos, quienes ayudan al anfitrrón a 
preparnr Id comida que los siblings del cónyuge y ottos " parien tes de 
salaf' han de con sum ír, Los sib!ings de l anfi t rión . (mando o mujer) 
participan en la fiesta en roles menos íntimos, El anfitdón cscogera 
<~ntrn ei los a los muñedores o empleados qu ienes ayudarán a paga r las 
misas, proveer el incienso y provisiones para cocinat r o a contratar a 
los m{1si cos y a danzantes (Belote & Belote) 

En Tfo1gor (Mayer), Chuschi (lsbell) , y Q'ero (Webster,1973 y 
en este tomo)( el esposo de la hija y el de la hermana (cuyo término 
en ambo casos es masha o masa en el d ialecto ayacuchano del 
quechua y <-(ata, en el cuzqueño) se encuentran opuestos ya sea a! 
padre y hermano de la esposa (kaka en el Cuzco), o a la esposa del 
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hermano y del hijo (/umtshu·ollumchu en Ayacucho, qachun en 
Cuzco) respectivamente, La oposición r itual entre ·dadores y 
recibi dores de mujeres, o de mujeres y hombres que entran al grupo 
mediante el matri mon io, toma formas un poco diferentes en cada 
una de las ,tres localidades, Un aspecto que t ienen en común es el rol 
del masha o q" ata principaL quien tiene que contribuir la mayor 
proporción del gasto y actuar como maestro de ceremonias en fiestas 
organizadas por el padre o hermano de su esposa, Otro aspecto, por 
lo menos en Tángor y Chuschi, es la correlación que la oposición 
masha/lumtshu tiene con un conlficto a nivel simbólico entre 
principios masculino y femeninos, Ya que en ~ste tomo hay 
descripciones completas de las relaciones con afines, me limitaré a 
indicar algunas de las diferencias que tienen significancia estructural .. 
en la tres comunidades, 

En Tángor, la relación masha/iumtshu es enteramente compa
tible con la manera bilateral de rastrear el parentesco y con la autono" 
rn ía de la familia nuclear, En los techa casa, fiestas y 
funerales 1 las hijas y sus hermanas se identifi can con sus maridos 
como mashas, y los hijos y hermanos con sus esposas son como 
lumtshuys. Al asignar al pari ente consangu íneo que se casó f uera a las 
categor ias afines1 se traza una frontera si mbólica alrededor de la un id ad 
domestica que está organizando la fiesta Er. estas ceremonias los 
mashas toman roles masculinos : traen los component es vertícales del 
techo nuevo y proporcionan la com ida y bebida que los lumtshuvs 
prepararán y servirán en un funeral (Mayer) , 

He mencionado antes que las comun idades sem ipastoriles de 
Chuschi y Q' ero t o:Jav ía hacen uso del principio de descenden cia 
paralela; como una manera de regular la he r~n cía y como criterio de 
clasíficac ión de parien tes respectivamen te. También se asemejan en 
cu anto que reconocen grupos cognáticos de descendencia que 
genera lmente consisten en los descendientes de un par de abuelos 
(llamados ay/fu en Chuschi) como unidades económ icas y r ituales 
( lsbell; Webster 1973: 125), En algunos contextos, los que toman 
mujeres frnasa en Chushi, q"'ata en Q' ero) no sólo son tratados como 
personas de fuera del grupo de descendencia, sino que también 
ocupan un status inf'eríor a los que donan mujeres (lsbell; Websterr 
1973: 124). Las categorías afines parecen estar identificadas term i .. 
nológicamente y en el comportam·iento con líneas paralelas de 
descendencia. El análisis de Webster oo la terminología de Q' ero revela 
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el term ino Kakay que el autor glosa como 11 dadores de mujeres'' y 
que a su vez esta en relación de 1 ineas de descendencia de masculino 
a femenino con el grupo cognático de ego : ya que el kakay incluye al 
hermano de la madre de ego, al hermano de su esposa¡ y a la esposa 
del hijo entre otros parientes, La categoría q'~tayniy (1 ' tomadores de 
r~ujeres") que incluye a las hermanas del padre de ego mas sus 
esposasp y los esposos de sus hijas, da lugar a 1 i'neas femen inas 
paralelas al del grupo de ego mismo, La manera como se usan los 
térm inos españoles de los afines en Quera indica que todos los.kakay 
se clasifican como pertenecientes a la generación del padre de la 
esposa, y todos los q%Jtayniy como pertenecientes a la generación del 
marido de la hija (Webster), El apoyo material aportado por los 
masas es crucial cuando el padre o el hermano de las mujeres de ellos 
upasanl! una fiesta en ChuschL Los masas del anfitrión toman roles 
femeninos en esta fiesta; sirven la chicha a los invitados, por ejemplo. 
El · masa principal , de hecho; aparentemente toma roles tanto 
masculinos como femen inos al comportarse como bufo y engañador 
(lsbell) , Ya que el marido de su hermana puede tornarse en el 
ancestro fundador de una l 1nea de descendencia femenina .. correspon · 
diente a la línea mascul ina fundada por el hermano de su esposa ; el 
rol femen ino pareciera converii.rle más que el papel mascu lino que 
toma en Tánger .. 

La distinción entre afines y consangu ineos puede, sin embargo, 
ser ignorada o pasada por alto¡ aun en estas comun idades. En 
Chuschi, míembros de ayllus vinculados por lazos de matrimonio, 
pueden , con la excepción de los meros cuñados y los yernos( 
transformarse ritualmente en aura,, que son ' como hermanos,, ( lsbell : 
ya ha sido mencionado anteriormente que un esposo que se une al 
grupo asume el status que le corresponde a su mujer dentro de l 
grupo de descendencia de ella) , 

Parentesco espiritual 

Los parientes rituales tienen un papel importante en toda la 
región. Los mas importantes son los padrinos de matr imonio, quienes 
posteriormente pueden ser padrinos de bautismo de los hijos de la 
pare.ja, aun cuando otras personas son designadas para apadrinar 
otros ritos de pasaje y hasta de nuevos objetos. Toda relación 
padrino/ahijado incluye la relación de compadre entre los padrinos y 
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los padres naturales de la criatura" Esta relación puede, a veces, ser 
extendida. a los hijos de los padri nos y de los ahijados también 
(Albó) " La relación de compadrazgo/padrinazgo es el tercer campo .. 
nente de la estructura de parentesco en los Andes junto con las 
relacíones de consagu iniciad y de afinidad. 

En muchas localidades los compadres se definen corno una 
categoría de parientes separados por la regla que especifica que 
compadres no pueden ser parientes entre sí, ni por afinidad ni por 
consanguinidad (Malengreau ;Belote & Belote; lsbell L Cuando es 
posible para los padres seleccionar a uno de sus hermanos o primos 
como padrinos, como en Matahuasi, o a un pariente distante, como 
en Compi, ellos pueden transformar · una relación existente en una 
que estará marcada por un niver superior de comprom isos mutuos 
(Long; Buechler & Buech ler, 1971 : 47). La costumbre en el Callejón 
de Huaylas de preferir a los padrinos del novio (o a un hermano 
mayor) para el rol de padrinos de matrimonio, y a los padres del 
padre como padrinos de bautismo para el primer hijo parece ser 
excepcional (Vásquez & Holmberg, 1966: 249 ~295; Stein.- 1961 : 
·131-132¡ 278), Por lo general, los miembros de una familia tarde o 
temprano se separarán , pero quedarán ligados al resto de la 
comunidad mediante varias y diferentes redes de compadrazgo 
(Malengreau)_ Las relaciones de compadrazgo son diferentes a las de 
afinidad por ley canónica que prohíbe el matrimonio entre parientes 
espi ri tuales, y que también es guard~da por la costumbre" 

Las relaciones de compadrazgo pueden asumir la mayoría de las 
funciones asociadas con las relaciones de filiación complementaria en 
sociedad unilineales (es decir, las relaciones entre el hermano de la 
madre y los hijos de la hermana en una sociedad patrilineal. y la 
relación entre la hermana del padre y los hijos del hermano en la 
sociedad matri 1 ineai ), Esta puede ser la razón por la cual floreció !a 
instituci6n del compadrazgo · en aquellas sociedades indígenas de 
Latinoamérica donde las instituciones más antiguas de parentesco 
sucumbieron al choque i'nfligido por la invasión española (Foster, 
1953: 21 -26L A un pariente espiritual · 1~ atañan más las cuali
dades personales y experiencias del individuo que el ejercicio de au 
toridad o oe - los problemas de herenciél JMalengreau). Como lo di
ce Pitt-Rivers: "E·I pádrino puede ser visto. ~ . como el guardián del yo 
espiritual en oposición del yo social que está bajo la protección de los 
padres", A él le importa el bebé y no el heredero potencial (Pitt-Ri·
vers, 1973: 102-103): Tambien puede ser el portavoz de los 
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valores comunales en oposición a los in tereses ind iv idual istas de las 
familias. Estas características de las relaciones ritu2les están muy 
presentes en los ritos de pasaje, y especialmente en los matrimonios. 

Como indica Albó, los padrinos de matrimonio entre los ay ~ 
maras bolivianos posibilitan que la joven pareja empiece a liberarse 

de las dos unidades domésticas paternas sin negar los valores 
generales asociados al parentesco y al matrimonio, La adquisición de 
la nueva identidad social es intensamente simbolizada al hacer que 
novio y novia se comporten como criaturas que no pueden ingerir 
alimentos, ni vestirse por sí solos¡ y mucho menos emborracharse, 
hasta que los 'padrinos mayores' (jach'a padrino y madrina) y los 
padrinos del 'destete' (T'aga padrino) los hayan guiado hacia el 
status de adultos (Albó; Carter), Si fuera necesario, los padrinos del 
matrimonio posteriormente actuarán como árbitros en las disputas 
matrimoniales en su rol de portavoces benevolentes de los valores de 
la moralidad comunal. Tienen el derecho de pegar a su ahijado (el 
marido) o de amenazarlo con la policía si maltrata a su mujer. Son 
también, convenientemente,. chivos expiatorios si el matrimonio 
termina en divorcio (Albó¡ Bolton & Bol ton.- 1976; Price; 1965: 
317-318; Buechler & Buechler , 1971 : 47; Steinp 1961 : 133, 148). Un 
padrino de bautismo en ,k.auri tiene autoridad como para obligar a un 
padre a que altere el posib le maltrato que tiene con su hijo (Mishkin, 
1946: 452·"453) . 

La riqueza y la respetabilidad relativa usualmente son criteríos 
importantes para seleccionar padrinos, Se espera que hagan una 
contribucion respetable a los costos de la ceremon ia que apadrinan . 
Especialmente los padrinos de bautismo deberan hacer regalos de 
propiedad personal a sus ahijados a través de los años, Entre los 
saraguros, tradicionalmente dan una vaca a su ah ijado de siete u ocho 
años para que éste empiec~ su propio establo (Belote & Belote). Está 
clarn también. que mucha gente ve en sus padrinos o compadres la 
fuente de ayuda sustancial en caso de necesidad Albó hace la 
siguiente comparación ~ 
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Los parientes carnales serán como la propia caja de 
ahorros. Los parientes rituales serán como la compañía de 
seguros a la que se ha ido pagando una prima para 
garantizar su ayuda incondicionada en el momento 
oportuno. La ayuda de los demás se concebirá mas bien 
como un sistema de pequeñas transacciones de compra
venta y préstamos mutuos. 



Que los ahijados o sus pdres puedan demandar regu1armente 
ayuda parece depender mucho del carácter simétrico o asimétrico de 
la re lación. 

Hay mucha variación regional en las costumbres respecto a esto, 
como lo demuestran ios siguientes ejemplos. Lo más generalizado 
parece ser que los padrinos son de mayor rantgo que todas las 
personas de la familia del ahijado, aunque su superioridad está más 
marcada respecto al ahijado mismo, Albó describe a los aymaras 
bolivianos en estos términos y aduce como evidencia los términos 
que se usan entre compadres y por la forma como se presentan las 
obligaciones del intercambio recíproco entre ambas familias. Los 
términos que se usan cuando se les dirige la palabra sitúan a los 
padrinos y a sus hijos en una generación más alta en relación al 
ahijado y sus padres. Por ejemplo, los hijos de los padrinos utilisan la 
palabra "compadre" para dirigirse a los padres del ahijado, y a este 
último, u ahijado", En la sociedad aymara , los ahijados y sus padres 
ayudan a los padrinos en la siembra y cosecha, y a cambio reciben 
una porción de ella (Albó; Buehler & Buechler., 1971: 48). En el 
Ecuador, en Saraguro, un padrino puede ocasionalmente pedir ayuda 
del ahijado o de sus padres en el trabajo, en la chacra o en la casa, 
mientras que la deferencia que éstos deben mostrar hacia sus 
compadres les impide hacer el mismo pedido (Belote & Belote). Los 
padrinos tienen también el derecho unilateral de demandar la 
asistencia de sus ahijados en los trabajos de mínk'a en dos localidades 
del departamento del Cuzco: la provincia de Canchis (comunicación 
personal de Benjamín Orlove) y en el pueblo de Kauri (M ishkin, 
1946: 452-453), 

En cambio, en Cusipata la expresión característica del compa, 
drazgo es el intercambio mutuo de servicios no especializados entre 
las partes (ayniL Compadres masculinos pueden pedirse ayuda en el 
trabajo del campo y en la construcción de casa; y las comadres a 
veces se prestan utensilios de cocina y se ayudan en el pastoreo del 
ganado (MalengreauL Por último; en Uchucmarca la forma más 
importante de asistencia mutia, la apa rcería, se restringe mayormente 
a consangu (neos y afines; y es muy raro encontrar que compadres 
sean socios en un arreglo de aparceríaº {Brush) , 

La asimetría está más marcada cuando el padrino es una persona 
excepcionalmente rica en el pueblo, o un mestizo con influencia 
fuera de él- En relaciones de "compadrazgo vertical" de este ti 
po; el padrino toma ei rol de "patrón'' y el ahijado la de "cliente' ' 
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(Mintz & Wolf, 1950: 342). El cliente puede obtener acceso a la 
tierra, a préstamos, apoyo en una demanda judicial; pero frecuente · 
mente también se encuentra en si t uaciones de explotación frente al 
padrino, debiéndole se rvi cios, o estando o b ligado a venderle todo su 
excedente a un precio " de a"!l igos" (Albó, Malengreau; Orlove 
· 1974c) . Sin embargo, muchos de los pad rinos exte rnos son só lo 
mer~achifles y cam ioneros, personas de las cuales sería defícil deci r 
que son figuras que ostentan riqueza y ejercen poder {Mishkin, 1946 : 
435, 458; ·Fonseca, 1972 : 335; Orlove 1974c) . Dávila (1971 : 405) ha 
propuesto, en base a dc:tos ·de Mesoamérica , que muchos campesinos 
tienden a comprometerse con relaciones de compadrazgo vert ical 
cuando los .ccambios en la sociedad campesina, o mayores oportuni
daqe~ de acceso a personas · en posición superi.or fuera del pueblo, les 
perrhiten núyor campo .de acción y movilidad social. E 1 i·ncremento 

. redeote de compadrazgo vertí.cal ent:,~_ !),n des,'.quefue._qbst..:;vado;po¡; v'iJ-
rids. ~utores, ªpoya ,, léf hipóte~is de .Dávil a. -
·, ·:·· .g¡ el compadrazgo verti_cál sirve de escalera para comuneros con 

~~mbi~f9rne$.;~ también sirve ' C<ip~m una red .de seguridad para mestizos · · 
. enL~·t¡ayeptofia - .sociaJ .dese~:i~ntee. Ons unidades, d omésticas de la . 
>t~~;i:a~· G~tas, qu~:t>tror~ ~ppseían . to~a fa lsla.de .Taqu ile y· mucho 
•.. rQá~~:en o:fyós sitios; vivfan-~n : ·1957 .en lo que:quedaba de sus tie.n as · 
her~~·~ada~· : e~ la isia, ·C'.On fa ·é?(eepción del uso dé vest imenta me~fr:.:a 
:y ·el "tdiom~:-español, su modó' de vida era indistinguible de IC! de b s 
den-lás isleijos" _Eran padrino~ de tos pocos Ga lo.nos que todavb 
teh ían,· mayormente para asegurarse de mano de obra para el t rnbz:1jo 
de. fas chacras (Matos Mar rH:J64: 116~ 117) ,· 

\ . .. , 

Conclusión 

. Este art ículo es un intento de basar la interpretación de los 
asp~ctos bilaterales del paren'tesco and ino en la autonom fa de la 
unidad doméstica conformada por la fam ili a nuclear. Un resumen de 
lo~ resultadps de esta investigación ha de se rvir como su conclusión. 

·-_ Los nuevos hogares sólo se crean a costo de provocar los 
conflictos implícitos entre padres e hijos y entre sibl ings, A medida 
que el joven marido comienza a coope ra r co.n su esposa para 
mantenerse a s í y a sus hijos, y a med ida que gradualme nte comien za 
a tomar decis iones propias , inevit ablemen te empie.za a retraerse ele la 
autoridad paterna, aunque en a,lgun os aspectos queda rá su bor ::-1 im~d o . 
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a sus padres hasta que ellos mueran. También las relaciones entre 
si bl ings casados tienden a definirse más y mas como un inte rcambio 
igualitario (ayn i) de bi enes y servic ios y cada vez menos como el 
compartir espontáneo que es usual al in ter io r de un hogar. Los h ijos 
de sib lings probab lemente se sentirán menos comprometidos un os 
con o tros que como lo estuv ieron sus padres. Este ciclo de desarroll o 
de las unidades domésticas es bastante uniforme en toda la regi ón 
andina , aunque la emancipación de la generación de los .hijos puede 
da rse en cualquier etapa de su vida, desde la juventud hasta median a 
edad . El momento de la separación depende mucho de si hay 
suf.i:c ientes recursos disponibles para encaminar una nueva unidad 

'don1éstica sin afectar la viabilidad de la originaL En algunas 
comu nidades de pastores, es ·posible que hombres lleguen a ser 
andan cs ~dentro de sus grupos de descendencia .sin haber establecido 

.. L.. ··; , . ,· \. .... 

.1 \ Cg an:~s autonomos, . . . . . . .. 
· · ·Marido y mujer com parten derechos de propiédad sólo con sus 
propios siblings, pero en términos cotidianos se comportan corno si 

· · . .pertW:tecieran a ambos gr.úpO.s de sfülings. Cada .grupo de siblJngs debe 
. ~001~ntarse_: eón atgo nwrios qÚe _.l_9 'ic;,9ITTP1'1ta lealta~i' de.1as parejas_ y 
. ··)]e ~ús hij_qs r~divari'1érvre.-: Ei-tiaJ~~;~c~olidarf~ad ·y·"eopperad \Gn 

f recüentemehte se _ incHna hocia· el fa~o deJ· mnridD) parc.ialmenté_ f)Qr 
r:á?.on es idéoJógicaS v·"mayórmehte :uebido a ... que la résidenCi 2 
'posÚnarital es predom in.antén1ente virilocal. Los p arientes consangú t
neos rápidamente se acostumbrar1 a convivir con parejas,_ que no se 
_adh ieren a la norma virilocaL l\11 í donde hay escasez de -tierra, el 
trat~míento respecta ·a derechas de propiedad que se cfa a hijos o 
hijas que se han casado fue r.a tien de a ser similar< Como también hay 
casos en que un hombre compc.rtirá obligaciones e intercarnbi~u-[1 
terrenos de cultivo más fácilmente con un cuñado que vive cerc~-, C?! e 

· con un hermano que se ha m udado a otro sitio" 
. Una familia nuclear genera lmente escoge cooperar cor. sól o 

ciertos parientes colatera les , limi tarse a sólo asistir a fiestas de otros, 
e ignorar totalmente las relacior.es con aun otros pariHntes. Estc::s 
decisiones, que no importa cuándo se tomen, están influendadas por 
factores de distancia genealógica, pero también por factores ta les 
como el lugar de residencia , la pobreza o riqueza relativa, experien · 
cias y gustos personales, Los mismos factores que cohesíonan a 
algunos parientes colaterales, ocasionalmentetambiérí pueden cohe 
sionar a personas que no son parientes colaterales ni afines, Dos 
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hombres no emparen tados que trabajaron y bebieron juntos por 
muchos años, a menudo porque asistieron a sus respectivas fi es tas, 
pueden terminar confirmando su amistad al volverse compadres 
(Buechler & Buechler, 1971: 4748 ; Oriove & Custred, 1974: Stein, 
1961: 203). Hay también relaciones formales parecidas a las de 
parentesco que regulan el comportamiento en circunstancias donde 
las conexiones genealógicas están ausentes a donde no tienen 
relevancia. Las relaciones de intercambio de bienes entre personas de 
diferentes comunidades endógamas son un ejemplo de tales relacio~ 
nes; como también !o son los lazos que los hombres establecen al 
haber ocupado cargos o haber hecho fiesta el mismo año, o que 
juntos . sirvieron como asistentes al corguyoc de una fiesta ( F onsecag 
1972: 328; Stein, 1961: 202, 257). 

Pitt-Rivers (1973: 95-96) ha propuesto el término de 11 parentes= 
co figurativo" para expresar relaciones rituales que son moralmente 
pero no jurídicamente obligatorias, y que en otros aspectos se 
asemejan a relaciones de parentesco consanguíneo, La denotación de 
este término quizás pueda ampliarse para poder incluir relaciones de 
intercambio y relaciones de coparticipación en fiestas! ya que éstas 
también requierer:i que las partes se traten una a otra como si fueran 
hermanos. Los derechos y obligaciones del parentesco figurativo a 
veces se extienden a parientes cercanos de las partes contractualesg 
creando así un conjunto de relaciones secundarias., Estas últimas se 
distinguen de las primarias por criterios -tales com diferencias de 
generación- que también son aplicados en la esfera del parentesco 
consanguíneo. El padrinazgo crea fuertes lazos entre los compadres, 
y como lo demuestra Albó, lazos menos fuertes entre los hijos de l 
padrino y el ahijado; e igualmente débiles entre el ahijado y los 
compadres de sus padres, Es esta extensión de obligaciones lo que 
hace que el compadrazgo forme parte integral de los sistemas 
modernos de parentesco quechua y aymara , que complementa la 
consanguinidad y la af inidad, Las obl igaciones fraternas entre socíos 
de intercambio y organizad ores de fiestas posiblemente también 
involucre a las esposas e hijos, pero se carece de información sobre 
este puntoº 

El rol complementario que se asigna a los padrinos les permite 
mediar en el conflicto latente entre pad res e hijos (P itt Rive rs, 1973: 
102). Mientras mantienen víncu !os am istosos con sus compadres, 
qu ían al ahijado a desarrollar una identidad suya propia fuera del 



contexto de su fami lia paterna. La influencia que los padrinos 
pueden ejercer es aumentada, en varias comunidades, por el hecho 
que tienen un status superior en relación a los padres naturales del 
niñQ, Los padrinos de matrimonio no sólo ayudan a sus ahijados a 

· establecer un nuevo hogar y a mantenerló, .. sino que también dotan a 
uno (o más) de los hijos de los ahijados con los primeros bienes de 
propiedad personal* si son invitados a apadrinar el bautismo·-;.~ .ef< 
cortapelo de la criatura; Entre los aymaras boliviano~, por l9(p;;enos, 
se dice que rasgos ae la personalidad de los padrin~ _se-~ttansn1iten a 
los ahijados en estas ceremonias (Albó; Buechler & -Suechler, 1971: 
96-98). Las relaciones entre los vínculos coJ)$~pgüfrteos y los de 
matrimonio, que he descríto,probabkmente Oy4-fF~ií también en otras 
partes del mundo~ Sin embargo, -~puede-. -~r -que las comparaciones 
resulten ser dif íciJes, debido a que lós srstamas de parentesco_ bilateral 
se forman en b~se a factores soclales y cul}!Jrales qüe pueden ser muy 
diferentes de-,, una regíón a~··_:o·tra~ . Los grupos de siblings que 
constituyen la banda de los Lapones o la comunidad de residencia en 
una sola casa en los Iban normalmente están vinculados entre sr por 
lazos de afinidad, y sus integrantes pueden libremente juntarse ya sea 
con consanguíneos o con afines de otras comunidades_ Los lazos 
corporados entre siblings en· las . serran fas d~.1 sur del Perú, por otro 
lado, están permanentemente afiffados._, a las comunidades endóga· 
mas_¡ y -?&tas no están organizadas de acuerdo a principios de 
páre.uteseo-. Hay islas de coral en las márgenes de:Pói.ínesia Occidental 
donde los padres provisoriamente asignan tierras a sus hijos casados al 
mismo tiempo que ellos, por lo general, se reservan porciones de sus 
propiedades i:rara su-:pr_opio sustento, Algunas de las consecuencias de 
esta práctica 1 tanto para la distribución de !~parcelas de cultivo como 
para el tipo de comportamiento . que se espera entre parientes 
cercanos, son notablemente simílares a aquellos que se han informa, 
do en ~os Andes, Pero los polinesios occidentales - y sus vecinos 
tienden a concebir las relaciones entre las fam-llias en términos de 
linajes segmentarlos, en lugar del lenguaje de descendencia paralela 
que otrora puede haber prevalecido entre los quechuasº Compara-· 
ciones tan tentativas como éstas, hubiesen sido totalmente imposibles 
aun hace tan poco como 1970. ·Esta generación de etnógrafos del 

Sem brando a;:; f las sem íllas de la destrucc. íón de1 hoga 1· qu é i::oh t a nto afán han v ;:ao 
ev o lu cionar. (N .EJ. 
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Ande tiene e¡. mérito de haber ennquec1do e1 corpus literario de !2 
antropología social co n muchos datos hasta hoy insospechados. 

NOTAS 
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consejos y las críticas de v~rios especialistas del área andina : Ralph 
Boiton 1 Glynn Custred, :John V. Murra, Patricia Netherly, Benjam ín 
OrliJve y Freda Wolf. También quisiera agradecer a Joseph Bastien, 
Glynn Gustred, Benjami'n Orlove y a Tristan Platt por el permiso de 
citar de los manuscritos no publicados en la versión inglesa de este 
simposio; y a mis colegas Ruth Borker y Thomas Gregor por sus ideas 
y por animarme en el trabajo. Estoy endeudado con Víctor Turner 
por los conceptos de estructura :y qofnunitas en partes de mi análisis .. 
Las limitaciones de este · capítulo deben -ser atribuidas al status de 
amateur que ocupo en el campo de los estudios de la región andina, 
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PARENTESCO ANTES DE LA CONQUISTA 
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PARENTESCO INCA 

R.Tº·zuidema* 

EL SISTEMA DE PARENTESCO INCAICO: 
UNA NUEVA VISION TEORICA 

INTRODUCCION 

E 1 estudio del sistema terminológico quechua, tal como lo 
usaron los Incas en el Cuzco, ofrece problemas peculiares propios 
debido a circunstancias especiales. 

El primero de éstos es una total dependencia de fuentes 
etnóhistóricas" Los datos principales consisten en descripciones 
detalladas .de la terminología en diccionarios, gramáticas y un manual 
para sacerdotes, Otros datos se encuentran en los registros parroquia
les de nacimientos, matrimonios y defLinciones1 en los ~ensos de la 
adm inistración colonial y en litigios sobre tierras, sucesiones1 etc, 
Estos documentos ser~n muy importantes para estudiar la red de 
parentesco en la sociedad indígena colonia Ir una vez que compren
damos bien la estructura de parentesco y la estructur&, .. i$ocial andina 
en el momento de la conquista. Sólo entonces podremos estudiar 
cómo ésta se expresa en las circunstancias locales de 'las comunidades 

~ andinas. En este análisis no se hace uso alguno de este· segundo tipo 
de fuentes. 

Finalmente, un tipo de información ampliamente utilizada es la . 
que se encuentra en las crónicas, Estos datos contien.en descripciones 
sistemáticas que tienen relación con diferentes ·aspectos de la 
organización _.social, local u jerárquica, militar y religiosaº Estas son 
comparables porque están construidas sobre el mismo modelo 
estructural subyacente, expresado por medio de términos de paren -
tesco, y otros términos integrados ar modelo de parentesco, . 

~R, T. Zuid~r1_f1.1, es profesor de Antropo log f a en la University of E.linois; , U r bana. Su 
pr imer Ph .D . es de la Universidad de Madrid (1953) y su segundo, de la Unive rsidad de 
Leiden, Holanda (1962). Autor de The Ceque System of Cuzco: The social 
organization of the capital Inca y de var ios art i cu los entre los cuales destacan " E 1 

calendario 1 nea", "El juego de los ayllus y el amaru", " A visit to God: The account 
and interpretation of a Religious experience in the Peruvian Communíty of Choque 
Huarcaya" , "La Parenté et la culte des ancestres dans trois communantés Peruvien

nes, un compte rendu de 1622 par Hernandez· Principe". Sus investigaciones actuales 

se centran en astronomía, arte, cultura andina' antes de la invasión europea Y la 

continuidad con la contemporánea . 
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El lugar de ego en el parentesco quechua 

El problema real en Ja ~erminología pe parentesco quechua, tal 
como lo usaron la nobleza J-hca y sus súbditos en el Cuzco, es que no 
se trata tan sólo de una terminología_ ego·centradag sino que· puede 
ser centrada ya sea en ego o en ,1 aTJtepa$ado del grupo social con el 
que ego se identifique en el momento de utilizar el término, o 
también en el jeJ.e del grupo quechua, que en el caso de ta nobleza-es 
el rey ln9'1 Aún cuando un término sea egoc-..entrado, no lo está 
siempre para indicar la verdad~¡ira relación genealógica entre ego y 
alter, sino que es utilizado par-a indicáF sus lugares en el contexto 
social dentro del que interactúan. Del uso de los términos por sí solos 
no es posible definRr el contexto, Dado el sexo de ego y de alter y el 
contexto social apropiado, dos personas pueden utilizar · términos 
diferentes para referirse la una a la otra" Debido a estas circunstancias 
no podemos utilizar y estudiar tan solo listas de denotaciones de los 
diferentes términos de parentesco · y deducir de eilos ei tipo de 
parentesco y e·I sistema social con el que trabajamosº Los datos de la 
estructura social son una clave eSE!ncial para cua1quier interpretación 
de los términos de parentescoº 

Debemos hacernos t res preguntas ~ 
1) . ¿cual es la estructura de la terminología? 
2) ¿cual ~s ra estructura de los diferentes contextos sociales? 
3) lPor que se utiliza determinado ·término de parentesco o una 

determinada equivalenCia de par-entesco en un contexto social 
especifico? 
Terminare este art iculo con dos ejempio~~no es la descripción 

de! mito del origen de los incas; y el ·otro es la' descripción del orden 
jerárquico en la administracion y ejercito anca. En dos contextos,, 
muy ·"'cinstílntós grupos y rangos se diferencian mediante e~ uso de 
términos de parentesco dentro de un contexto sistematico, No 
podemos estudiar aquí la situadon em.pi'dca de estos grupos y -sus 
reales relaciones sino que nos centraremos completamente en la 
estructura interna de los dos ejemplos" 

El problema central: los términos caca (HNOr M-,; flNO. ESA, P" 
ESA.) e ipa (HNA. P., HNA ESO,) 

En el idioma Quechua el término caca significa hermano de la 
madre asícomo tambien padre ·de !a esposa" En el idioma Avmara el 
termino •far:l- tiene -los mismos sAgnificados E~e hecho nos indu.io a 
Lounsbury (M .Sº 1964a) y a mf (Zuidema . .-1964) a interpretar el 
sistema sodal andino del sur del Peru donde se hablaba el quechua y 
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el aymara, como si estuviera basado en un modelo de alianza 
asimétrica La existe ncia de este tipo de sistema social ha sido 
estudiada, entre otros, po~ Van Wouden, Levi Strauss, Leach y 
Neédham en sociedades asiáticas sur-orientales, donde se da con 
frecuencia el matrimonio con una HJA"HNOrM., real o clasifi catoria" 
En el sur del Perú .. sin embargo; nunca encontré evidencia empírica 
alguna que indicara la existencia de un matrimonio con Ja 
HJA,HNO"M"; de hecho, este estaba prohibido explícitamente, a 
pesar de la equiva encia del término de parentesco existente , Los 
datos que sí encontré mencionaban una forma diferente de matrimo~ 
nio con la HJA. HNO.Mc La (mica excepción que parecería existir, 
tan sólo en quechua, es la equivalencia de parentesco -del término ipa 
en el que HNAJ> :;:: HNAº ESO. Lounsbury interpretó este término 
sugiriendo que ipa también podría significar M.ESO" y que de esta 
manera HJA. HNA.P (como ipa} podía ser. igualada a : HNA. ESO, 
Sin embargo ipa no significa M.ESO. (Ver más adelante). -

Los términos caca e ipa y sus significados me forzaron a 
descartar._todas las anteriores interpretaciones del parentesco Inca y a 
rees~udiar el valor de ciertas equivalencias de parentesco y todo el 
problema de_ ,da alianza asimétrica , 1 ntento aquí dar una nueva 
interpretaéión de los datos" Espero que mis resultados sean una 
definición más clara de lo que era el problema central en mi anterior 
análisis de la estructura social del Cuzco (Zuidema,'1964) por medio 
del sistema de ceques. En él, yo estudié un sistema fijo de huacas 
-sitios sagrados en el Cuzco y sus alrededores- que estaban 
variadamente asociados a grupos o personas de acuerdo a contextos 
específicosº De igual manera los nombres no estaban idefinidamente 
asociados a dertos grupos o a reyes anteriores; sino más bien, -grupos 
y personas e-ran rebarajados· con - los nombres, y éstos indicaban 
relaciones jerárquicas específicas con · el rey gobernante. Los reyes se 
suced fan . unos . .a otros pero el sistema je.rárquico permanecía siempre 
igual. 

Las Fuentes 

Antes de empezar con el análisis del sistema dé parentesco 
andino, daré una visión histórico sobre las fuentes" 

Todos los escritores españok?s especializados en gramática y 
diccionarios quechua y aymara pusieron especial atención en el 
sistema de parentesco como un problema lingüístico, Nuestra 
primera fuente de 1560,Arte (en.sus capítulos 2 y 23) y Vocabulario 
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por Domingo de Sto, Tomásp es concisa en su descripciófl de los 
términos de parentesco, a pesar de que proporc iona datos que no se 
encuentran en f uentes posteriores (como por ejemplo la pa labra caca 
para abuelo de la esposa en luga r de padre de la esposa ). La siguiente 
fuente es anónima: A rte y Vocabulario, editado y reeditado en los 
año~ 1586, 1603, 1604 por Antonio Ricardo en Lima y en 1614 por 
Francisco del Canto, también en Lima. Guillermo Escobar Ri.sco, el 
moderno editor ( 1951 ), en un estudio introductorio, afirma ·que el 
autor del Vocabulario es Alonso de Barzana, un famoso estudiante de 
quechua,· puquina y aymara 0quien ya había terminado un vocabulario _ 
en 1576. El editado por Ricardo, que se refería al quechua del 
Cuzco, termina con una descripción del sistema de parentesco. Tiene 
algunos datos aislados que son de especial importancia para el estudio 
del concepto Andino sobre equivalencia de parentesco patrilin-eaJ y 
matrilineal en hombres y mujeres respectivamente. La primera 
referencia clara a este concepto fue debatida en el Tercer Concilio 
Limense de 1583, Posiblemente las dos refe rencias tengan la misma 
fuente intelectual. 

Por otra parte, Escobar Risco, afirma que nuestra siguiente 
fuente, Arte y Vocabulario de Diegó Gonzáiéz;_ Holgufn de 1607 y 
1608, sobre el quechua tal como fue hablado por los Incas en el 
Cuzco, tomó como base el ed itado por Ricardo. Esto puede ser, 

. d 

Comparando los datos sobre parentesco de ambas fuentes, las 
diferencias más notables son las referentes a los té'rminos que los 
consuegros usan entre s L 

Finalmente nuestra última fuente de importancia es el Ritual 
formulario de Juan Pérez Bocanegra de 163L Habiendo sido 
sacerdote en el Cuzco y alrededores e investigador del quechua y 
aymara por4 más de 30 años, puede haber obtenido mejor compren-

J . 

sión técnica: que los otros autore$,,. sobre el rol de parentesco Inca. 
Por otra p~rte , sus datos sobre términos de parentesco y de la 
parentela - le;> colocan en~,. el contexto del mito de origen Inca 
de~f)str;51nd..o su completo carácter indfgena. 

Nuestra fuente principal sobre el aymara, que usaremos para 
comparación con los datos quechuas, es el Arte y- Vocabulario de 
L.udovico Bertonio de 1612. 

· An'M ísí1i.de--Lounsbury 

El primer estudio moderno de la termipología de parentesco 
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lncu, f 1.;e ; ~ ;_':(_'. ; , ,, ;:::.> r L ~· ; ¡_ •'.' : SL L'í"/ r.; ·, .:, ,j, ')CLT-10\1 \:G no publics;::lo, 
presentado ;~,! Cie>1greso cíe P..rr.e ric:;::·n istas en Barcelona (recap iü d2d0 
brevemente en Sche-fler y Lounsbny en 1971 ). 

Sus concl usiones son: 
1) Comenz01ndo con los rasgos más simples del sistema pndernos 

decir que es tin sistema "bifurcado fusionado" en el sentido 
clásico de la caracterización. "Padre" incluye hermano del 
padre, "madre" incluye hermana de la madre; los términos p2ra 
los sibling incluyen primos parnlelos hasta el cuarto grado. 

2) Hny ci'e.rtas extensiones de parentesco de tipo Omaha corno caca 
= HNO.M., HJO. HNO.M. Y también P.ESA.,HNO.ESA. mama = 
M., también HJA.HNO.M. de écuerdoa una ·de las fuentes. 

3) "Hay un aparente reconocimiento de una convención o 'pres·· 
cripción' de matrimonió con primos cruzados en el uso :~e 
muchos términos de parentesce.,; 
caca = HNO.M., P:ESA., HNO. ESA., HJO. HNO.M. de un 
hombre 
ipa = HJ.A ~ HNA.P., HNA. ESO. de una mujer. 

4) ~'.. ,,. :la prescripción del matrimonio es aparentemente asimétri-
" ca 

. ESO.HNA .. P. =!= HNO.M. 
ESA..HNO.M. (aqe) i= HNA.P. {~oa} 

5) Un . hombre extiende al estilo Omaha el término caca = 
HNO'.M., HJO. HNO.M., P. ESA., HNO. ESA., 
HNO.ESA.HNO., P.ESA:.HJO., P .P.ESA.HJO., .P.ESJ'.\.;H30.
HJO. 

6) Pero también parece haber una erarente car2cterística "Cro'vv" 
en algunas de las clasificaciones y esto sugiere el principio de 
recon ocimiento de tipo "Crc ... w" contrario 21 anterbr. 

7) "Los dos principios OmahG y Crow pueden ser em)lec-los 
simultáne~mente en el n1isrno sistemc perc en dc-n1inios 
referenciales restrinqidos y separados dentro del siste~~a'' ... Las 
rer:d2s que J an cuenta de la forma del sistema In~ son del ti :.:o 
Omahaj 1 y tipo Crow 1 en un documento anteri ::1r de 
Lou r.-soury sobre estos sistemas ( 19643). 

8) ''Hay datos independientes que nos obligan a . senta como · 
principio la existencia de tres ciclos generacio rrnles t2r: tr, en la 

· 1 íne?i de pOJrentesco agnático de egc com0 en su 1 ín0<.~ dt: 
p::~re~r~:esc ·. ~ ~ terino" . La evic:encb nos sefüd2rí~~ que un L ·:-•r.;1!;-r~ : 



usaría el término 1'hermano" para su bisabuelo y su bisnieto; o 
sea que la palabra mittansanan es uti li zada para el H...JO. 
HJO.HJO, de un hombre, que Lounsburv tn:iduce como' ,volver 
al linaje propio" y la ecuación de ususi = ! 1.j_\ , de una n-1~Jjer o 
HJA.HJA.HJA.HJA. de una mujer, 

9) Los quechuas de l. Cuzco conceptualizaron que el matrimon io 
era un ciclo ·de tres generaciones que implica "tres como el 
número de grupos uni_lineales unidos por medio de un matri 
monio de primos cruza.dos matrilaterales . en cualquier. circuito 
de intercambio". El matrimonio en este s'istema sería con 
HJA.HNO~M. = HJA.HJA.HNA.P.P. 
'El modelo de este tipo de ~atrimonio sería: 

10) Para sostener su conclusión Lounsbury aduce la evidencia del 
hecho que en tiempos coloniales los hombres heredaban el 
apellido de sus padres y las mujeres, el de sus madres. Cita 
además un diagrama del Ritual formulario de Pérez Bocanegra 
de 1031, que contiene una interpretación de la terminología 
inca. Este diag~ama 16 interpreta de acuerdo a la fig . 1. 

No puedo estar de acuerdo con el análisis de Lounsbury, ni con 
sus conclusiones. Refiriéndome a sus puntos indicaré brevemente 
cuáles son mis principales desacuerdos. Lonunsbury argumenta a 
favor del matrimonio en la HJA,HNO.M . en el (3) aceptando que es 
el mismo ego quien utiliza el mismo término para el mismo pariente 
que es HNO.M. = P.ESA. o HJO.HNO.M. = HNO.ESA. como los 
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datos que utilizaré más abajo indican que no es el mism ego, las 
conclusiones tampoco son válidas. En el (4) el argumento de 
Lounsbury es negativo; no tenemos datos específicos sobre el 
ESQ,HNAP. o sobre la ESA.HNQ,M, Sin embargo hay otra evidencia 
que sí iguala a la ESA.HNO.M. con la HNA.P. y probablemente al 
HNO.M. con el ESO.HNA.P, Si no se puede aceptar la conclusión del 
(3), tampoco es posible aceptar sus conclusiones sobre las equiva
lencias que se presentan en el (5), en el que el HJO.HNO.M. = 
P.ESA.HJO. y el HJQ,HJO.HNO.M. = P.ESA.HJO.HJO.' Tampoco 
podemos aceptar en el punto (6) que la madre del esposo debe ser 
llamada ipa haciendo posible la ecuación ipa = HNA.P., HNA.ESO. 
La palabra ipa nunca es usada para la M.ESO. y este hecho debe 
tenerse muy en cuenta. 

En el punto (8) Lounsbury concluye que existen ciclos de tres 
generaciones. Los datos a que se alude, sin embargo, no pueden 
interpretarse de esta manera. · Estos datos y otros se ¡efieren a una 
unidad conceptual de cuatro generaciones y a nada más; Por la misma 
razón no podemos aceptar tampoco el modelo de matrimonio del 
punto (9). Datos explícitos no dicen que sólo la cuarta generación de 
descendientes podía volver a casarse entre sí y no la tercera. 

El principal aporte de Lounsbury para nuestra comprensión del 
parentesco quechua es el reconocimiento de la existencia de 
principios matrilineales y patrilineales. Sin embargo sus conclusiones 
no adelantan nuestra comprensión sociológica ya que no consideró 
los problemas o planteamientos que eran básicos para este tipo de 
entendimiento. E 1 cree que en algún tiempo y lugar la alianza 
asimétrica pudo haber existido en el Perú. Pero también reconoce 
que (pág. 14): ''Hay una sola evidencia en una de las fuentes que 
sugiere la posibilidad de la alternativa de un ciclo de cuatro 
generaciones; y Zuidema ha mostrado evidencia que permiten la 
posibilidad de un modelo de dos secciones de intercambio de 
hermanas o de matrimonio simétrico de primos cruzados en algunos 
lugares del territorio 1 nea". La evidencia sin embargo no provenía de 
"algunos" lugares dentro del territorio inca. Toda venía, en primer 
lugar, del Cuzco mismo, y de las mismas fuentes que también dieron 

la otra evidencia. 
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C-. ·· .f, rJo 1 
Los tén;Jin;::,is de puentescrJ nuechua corno fueron us2r.'os por 

los /neas en el Cuzc:y cor una indicación provisíon<o'I de 
s:..1s significados 

~., 

1 Apuchi 1?érez BocGinegra) 
Ap ;_;squivpa yavan (González 

(= paJre de apusc;ui) 
/ ',pusqui { íl icardo) 

Holgu ín) ~tatarabuelo 

Achij {P.8.) 
P2yayrayayan (P.H.) 
.ºa:-'ay \R.} 

C:::tequen apusqui (P.3.) 
( = el que sigue a apusqu i.n) 

/l,¡.'.lusqui ( G. H.) 
Yavarpa nwchun (H.) 

:Hamahuaca {P.8.) 
Pavavpa rnaman ( G.! !. } 
:Wamaypa payan (R.) 

11,1rcS· 
:'.,}arna 
Cari 
~'- .. !,, lf Jo-\,. · - · • .. ; 1..1c(f(J/ 

. ~-fu¿;uque 

~~?~·:1a 

T...n: 
f'Jaífa 
Churi 
Ususi 
tfu2:hu2 
Hdwa 

J 
'l 
>tatarabuela 

J 
lb~ b 1 j 0 1sa ue o 

\ 

~bisabuela 
I 

abuelo 
abuela 
padre 
madre 
esposo 
espos~, mujer 
hermano (h&bla el hombre) 
hermana (habla el hombre) 
herman0 (habla la mujer) 
hermana (halba la mujer) 
hijo (habla el hombre) 
hija (habl.a el hombre) 
hijo o hija (hablG la ~ujer) 
nieto o nieta 



f\.;; ·¡_._iíc: ¡1 2 (P, B}. 
Vil/ca (G.H.) 
Ampullu (G.H.} 
Chupu!u (R.) 

Hahuanijpa catequen (P.B.) 
Su/lea , usus (P.B.} 
\!ilfca (G.H.) 
Chupulu (R . ) 

Chu/xflu (P.8.)7 
Chupullu (G.H.) 
Churijpa chupcl!v (R.} 
Chupu/ui huahuan (P.B.) ? 

Caca 
lpa 
Concha 

Mulla 

Caca 
A que 

Ouih.1Jach (P. B.} 

Ouihuachi (G.H.) 

Ouih·', 'cchi (G.H.) 

Quihcach (R.} 

Cata 

\. 

l 

'l 
! 

bisnieto 
f 
) 

1 
> ~ ) isn ieta 

) 
\.. 

i 
~ tt=;taran!eto (2) 
¡ t2t2rcn 1eta 
1 
! 

,,> 

hermano de la mac~ re 
hermana del padre 
hijo o hij ¡] de 13 h-::: rmana 
(hzbla el hambre) 
Hijo o hija del herrnano 
(habla k~ mujer) 
padre o herm3no c'e la es ~ ·-;1:1 

madre de la esposo 

> padre del esposo 
1 
; 

l 
~ madre de 1 esi}oso 
1 

J 
esposo de 12 hija o de la 
hermana 
esposa del hijo. 
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PR/,111/ERA PARTE: ESTRUCTURA DE. PARENTESCO ·· 

L1;s términos para los padres; hijos y sib!ings 
Empezaremos nuestro análisis sobre los términos de parentesco 

quechua con los terminas usados para padres e hijos y los terminas 
parsi los sib lingsº En quechua un pad re;yayaules dice c/wrl y ususl a su 
~-i ijo e hija respect ivamen te" Una madre Rmama~utiliza para sus hijos 
L'. na sola pa labra,,huahus. 

churi u su si 

mama 

/\. 
l '\ 

L~.""'::5.1 

1 

[J 
huahua 

Hay cuatro-térm inos para los siblings; dos mutuamente recípro
cos, huauque (HNO.) y ñaña (HNAº) y dos que no son mutuamente 
rnc íprocosr pana (HNAº) y tura (HNO.) ª 

huauque 6 - e - e = - - - - 6 huauque 
tura 6 - - - = - Q ~ - ~ O pana 
ñaña O = ~ - - - - - ~ - O ñaña 

Las Reglas de Parentesco 

A estos términos s-e les aplican reglas que perm iten la elección 
ul ternativa de t érminos para la misma re latión genealógica, Las reg las 
están descri tas en las sigu ientes palabras del d iccionario editado por 
R icardo ~ 
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Yayay, padreº Mamay, madre. La gente noble del Cuzco 
usa deste nombre ( Huauque ) para sign ificar padre, l!I 
pad re al hijo, y el hijo al padre" Y Pana, a la madre, el hijo 
v la madre Tura al hijo, Y la hija al padre Tura, y la hija a 
la madre Ñaí1a y la madre a la hija ñaña. Y esto es muy 



vsado entre altos,; y . ias nobles aunque. sean niñas chzen a 
los hombres huahua por crianzét 

ConciuJmos entonces que Jos padres y tos hijos pueden utilizar 
ios cuatro términos de Sfülíngsentree!ios; pero que las mujeres pueden 
decirie huahua a cualquier hombre. inversamentefos.hombres _pueden 
decir mama a cuaiauier mujer, Esto· sjgnific¡¡ que.watquier parieni~ 
femenino no puede decirle~· yaya a (;ualqaíer pa,riente.ma&;:u:Hno y que· 

· tenemos que enéontrar- la regla que define esta posibilidadº Los · 
siblings pueden utilizar los términos de padre e hijo entre ellos, pero 
la posibilidad está sujeta a un. contexto específic:o que estudi~~emos 
aquí. 

L<JS cuatro grados de parentesco 
Todas las fuentes están de acuerdo en que los términos dados en 

la sección anterior pueden ser aplicados a parientes de primer, 
segundo, tercer. y cuarto grado. Especialmente los datos de González 
Hálguín y. Pérez Bocanegra nos_ dari valiosa información sobre este 
punto. :.NosJ alertan sobre los siguientes problemas que serán 
elaborados en las secciones posteriores. 
a) Los términos para padre, hijo y siblings, aplicados a otros 

ascendientes y -desceñdientes lineales, son términos alternativos 
de posiciones de parentesco que también tienen sus términos 
específicos. No hay términos específicos para patientes más allá 
del cuarto grado .. · Los parientes colaterales o colineales se 
pueden .indicar alternativamente con términos para siblings, con 
términos para ascendientes y descendientes lineales y ·cQn · los 
términos para los parientes cruzados. . - . 

b) E! grupo padre-hijo-hijacoh, la· ayuda del concepto de los_ cuatro 
grados de parentesco, sirve como . modelo para describir cual
quier grupo, concebid~CJ) por la mente andina como grupo social o 
poi ítico, Por otro lado, la conexión mama-huahua puede ser 
usada para fines.genealógicos, aunque no hay restricciones para 
nombrar a mujeres mamaº Esta conexión .puede relacio·nar ~: un 
grupo social o poi ítico con otro grupo específico o con todo lo 
exterior. · 

e) Además ·de la simetría de la relacU~n padre~hijo-hija con la de 
madre-hijo (a), también hay una simetría dentro del primer 
grupo, .ya que: hay dos miembros masculinos y uno femenino. 
Esta situación afecta el significado de los1érminos\ara e ipa en 
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sus oosi·Ciones,_afines, 
Rec

1

ono-cemQ.s·-~áquf la· imp0rtancia de l grupo rk !'·>< h !1: ·.~1 
la estru,ct~rá:.~e Ja' termjn-ok)g ía dé paréntes:~q que ch u a. 

. · ;·.., . .·. . . -- ... ··. __ ,·.: 

J·;::ren te seo Ciinsiin~tiineo-·:v las) íneas de paren tescó. 

La secdón--de._.Gonzáléz-Hotao ín ·so.br.é lo's-térhiinos nara siblirws 
tei con10 .es utrnz:acia en tós ·c.úairó grado.s.; cie re-ta916n de .parentesco~v 
en Jos cuatr.O ·gra_d()$}niSlilOS~es como. Si·güé: - ·· \-

. (.''-

· · · ·;cÚadro No 2 . -
Dato~deHolguín de_ los términospara siblings 

húaoque herm:an9,ffe .ün .. hombre _• 
huapquepura -o huáoquentin .-_ -
dos o ambos :t,efmanos - ' 
curac huaoque. hermano mayor 
su/lea huaoque hermano menor 

· pana_ hermana de hermano -_·· 
prmantin el hermano y la 

. hermana 
huaoquepura o huaoquentin 

;_dos hermanos o ambos -ya rones 
·huaoquentin ñañantjn los her
mano(y las hermanas · 

- fwaoquentin ñaijantinpura 
los hermanos-con las hermanas 
panantin torantín -pural!a los -_-
hermanos y las .hermanas con 
las hermanás--y hermanos 
huaoquentili camal/a sólo 
hermanos 
huaoquentin capa/la o 
capapural!a sólq hermanos. y 
solos -. 

ñaña 'hermana de un·a mujer 
·: ñañapara q_ñañantin -· -
. dos o -rnás: ~ermanas 
· curac ñaña hermana mayor 
·su/lea ñaña h~r~ana menor 
tora hermano de hermana 
toratit/n la hermana y su 
hermano -
nañapura o ñañantiii las 
hermanas 

. ñañantin huaoquentin las 
. hermanas y los hermanos 
. fJañantin huaoquentinpura 
- las hermanas con- los -herman os 
ñañantin torantin cama/la 
todos hermanos v hermanas 

/fañentin camal/a sólo. 
hermanas 
Pfañantin capa/la o 
capa pura/la sólo hermanas 
y solas. -

Los términos ._ del lado derecho son los términos femenln c-;s de 
aquellos del lado izquierdo~ excepto dende Holguín dice lfal?antin 
torantin camal/a masculinos. Luego continCia: 

Y. desta manera se pareen los demas parientes, o se htbla 



de el los nareadr.)s, v i untos, o un es '/ otrss di~! los 
con · (p : tra) o (ntinf.. lé!em tcr'.os los ~- . rimes hermanos, y 
secun (::-. s v terc2rc"5 se i 18m:m c:'.e sJ~a m ism:.: manerJ, como 
herman 0s v herm:;";r:as, huaoque, :faJfa oum, tora,, con los 
nombres de herm:inos nue no hay nombre de primos. P2ra 
distin911ir les ~ffé·.~ns -.ie los primos, que se llaman ílSi como 
los herman0s (cict.._;-·1¡::y) para hacer primos hermar-: 0s (:e 
cerca. 

cichr;·a hu,10:quev 
cichpa ;"falíay 
cichp.a hua.Jq'ueoura o 
huaoquentfn 
cichpa /faif,".1purc. o cích~a 
fi ;;:/'7.r-n tí n 
cichpa pané.W 
cichpé: tora 

mi primo hermano 
mi prim3 hermana 
los dos primos 
hermanos 
las dos primas 
hermanas 
la prima hermana de 1.1n h.::: rnbre 
el primo hermano de una mujer. 

Para hacer primos segundos se antepone (ca y/la) que 
significa los cabos o extremos o orilla, y no (khaylla) que 
dice (cerca) y se hace como se dijo de los prirnos 
hermanos, Y para hacer primos terceros, que es el cu2rto 
grado, se antepone (ccaru) á los nombres de: herr11anos, 
como se ha dicho; que quiere decir hermano de lejos, 
cichpa que es decir hermano de cerc?: - (pp. 214, ed: 1842). 

La d2scripción de Holgu ín deja al descubierto di ferentes 
preguntas que no pcdemos contestar basándonos solamente en sus 
dn·:cos. En esto nos ayudan mucho los datos de Pérez Bocanegra. El 
us;:;, f.' rimero ·el concepto de cuatro grados de parentesco en su 
t1·0:t2miento sobre líneas genealógicas y de los términos de parentesco 
de .Jscen d ientes y descendientes. Al final de su capítulo sobre 
términos de parentesco describe explícitamente y con la ayuda de uh 
dibujo el concepto de grados de parentesco y su aplicación , 
Ernpezi1remos con estos ú ltimos datos. El dice: (1631: 612-613} 

Caruruna Macij es lejano pariente u deudo en el quarto 
grado. (caru = distante) 
Callana es el que no es tah lejano deudo o pariente. 
Pavan es el más cercano pariente. 
Cay3urunamacij es el último de !os deudos o p3rientes1 

mucho n i..'.'s cercano que !os deis p imeros. 



Huacayllulla 1. Huacpanacalla, son todos los que son de una 
familia, y casta. 

Los dibujos rnt}estran como se aplican los grados de parentesco: 

Figura 3 

Las palabras "ñau pac vinay; etc" 
significan respectiva mente 1 er, 

2do, 3er, y 4to. grado. 

Si aplicamos esta información a los datos de Holgu ín, descubri- . 
remos 1 por ejemplo, que la palabra _panantin "el hermano y la 
hermana'' .:_tal como se deriva de pana - H NA - se refiere a los cua
tro grados de parientes de la siguiente manera: 

-·----- ---

-l 
r 

~ 
A 

f 
t 
~ 

f 
~ 
1 

Figura 4 

f 
!:l 

70 

1 1 
G 

9 
o 
1 9¡ 

G 
1 o 
1 

0 1 

? 
? 
o 

el grupo sibling en su extensión cayau 

• 
el grupo sibling en su extensión Payan 

el grupo siblin.g en su extensión callana 

el gru Po sibling en su e xten sló n car u 
(ego está en negro) 



La, palabra turantin ''La hermana y su hermano" -tal como se 
deriva de tura (hermano) - indica en su extensión Caru este grupo: 

FigU1a S 

Con estas palabras podemos entender también otras palabras de 
Holgu ín con ias que se refiere a grupo de sibling. Advertimos que 
para formar un grupo con la extensíón Caru, tanto la posición de ego 
como la de alter es extendida a lo largo de cuatro generaciones, cada 
una en la 1 ínea de su propio sexo. Las palabras dadas por Holgu in no 
implican uná indicación de sexo dei progenitor (o progenitora) del 
grupo sibling y por eso podemos asumir que un grupo sibling puedé 
formarse de los descendientes de sólo un padre o de sóio una madre. 

Lineas rectas y 1 íneas transversales 
Los términos para los padres hijos y sibling pueden ser exten

didos cada uno en la línea recta de consanguinidad", tal como 
Holgu ín y Peréz Bocanegra traducen las palabras quechuas Checan 
ceque y mitancana. Ha'y por lo tanto un reconocimiento de una i ínea 
masculína y de una femenina; por lo tanto si aplicamos el término 
usus! a la HJA. HJA. HJA. HJA. de un hombre, eila pertenecerá a 
la 1 ínea vertical femenina que desciende de este hombre. Pero si un 
hombre usa la palabra pana para la HJA. HJA. HJA. HNA.p.p.p., ella 
será lo que Pérez Bocanegra ilama una pariente "transversal o cola
teral -llamada por él Pallcarec ceque ("la 1 ínea ramificaaa de ") o 
huacpireccuna (';la gente que está aparte o en otro lugar") - a los 
hermanos, hermanas, primos, sobrinos y sobrinas, tíos y tías. 
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fv'l e nci~n2remos ahora los términos par2 los :;;:rieí1tes cru zc:k·'::s 
co rno se l'Saban en las 1 fnecs transverszles y su uso 2 !t·;;n12ti '.;"2 e:11.r2 

ellos v con los términos para padre-hijo y sibl in~~s . 

Los términos para los parientes cruzados 
Hav dos relaciones de parentesco cruzadas e::-: r: res.::d;3s en la 

tem~inología de narentesco quechua con los siguientes términos: 

cdca (HN0.1\.t} 

ipz; ( H l\J.L\. P.) 

concha pro le de la hermand. 
(h ;:ibln el hombre) 
ml.'l!á prole del hermar)o 
(habla la mujer) 

A estos términos se les aplican l1)S mismos térmi:-ws r-¡ue ya hfln 
sido mencionados. El diccionario editado por Ricar:lo nos da el 
siguiente ejemplo: Fir¡ura 6 

¡--- --~ ~-~-~,-·--.. ·---~-¡ 

/A.\ o :::.::.=,/\\ ) \ / ,A_\ __ , 
/ \ .1 \ 

() 
mama lmalma 

concita 

c!wri us11si yaya 

rn11lla ipa 

Fi ,;ma 7 

concha : prole HNA. p , 

(habla el hombre ) 

caca: HJO ,HNO .M . 

i111ahua ; prole HNA .. P. 

(h::ibla la mujer) 

ma-i:rn : HJA . l !NO IV! . 

mulla; 

d1.n ri: 

yaya: 

¡:.. roi e clel HNO M . 
(h ab la la m uJer ) 
HJA HNA P 

H .JOHN Q ,P, 
(habla el hornbre) 
H JJ>, _ Hl'JQ .M. 
(habla el hornbre) 
HJO HNA .P 



Analizaremos el mHo 1 nea de origen¡ como ejemplo de la 
segunda posibilidad, posteriormente. 

Las dos posibilidades alternativas, tai como se aplican aquí a los 
primos hermanos. corresponden a la regias de extensión Crow y 
Omaha respectivamente, 

Si.n embargo, _tenern os que reforrnular estas reglas, _observando que 
no sólo la posición, ya sea de ego¡ o de alter, o de ambos, puede ser 
extendida en una 1 ínea de su propio sexo -+corno se demostró 
anteriormente con los términos de padres-hijos y siblings- sino 
ta.mbién se puede extender la posición del pariente que sirve de 
v ínculo. Por ejemplo, el uso del térmiño caca puede ser extendido a 
HNO=M.M,, a HNO.M.Pº (habla el hombre) .Y a HJO.HNOºMº Por lo 
mismo también podemos hacer uso de mama ·- HJA.HNO.M , ~ 
HNA"HJO . .HNO.M º -~ M.HNAºHNOºM. (posteriormente mencionaré 
el ejemplo aymara de ipa = HNA-P", HNA"P . P)~ 

Lineas de transmisión paralelas y cruzadas 
Lounsbury y Scheffler han descrito en su libro sobre los sirionos 

el problema de las 1 ínea de transmisión paralelas y cru zadas en 
díferentes sociedades, y Lounsbury lo había hecho en un documento 
anterior también sobre la sociedad quechua. Podremos mencionar 
aquí el terna. 

Los datos que por el momento me parecen los mas ii:nportantes 
para el conocimiento de las 1 íneas de transm ision en la sociedad 
Andina se encuentran en tres documentos que conciernen al culto de 
las momias de los antepasados" 

El piimer documento, del año 1614 (Duvi ols, 1971 ~ 355"356L 
da una lista de las momias de los parientes muertos, que ten fa que ser 
proporcionada por la gen te de dos aldeas al sacerdote cató lico. yr:i 
que éstas no habfan sido entenadas en tierra santa. l\luevd hombre-~ 
declararon !as momlas de ya sea su abuelo .. pad re, herrnéfno, hijo o t[o 
(probablemente el hermano del padre); eran qu ince momias en 10-i:al 
Once mujeres declararon las momias ya sea de su abuela, rnad t e, h!j .:1 
o nieta; eran nueve momias en totaL Uno de los espos0s decla -6 léis 
momias de su esposa e hija; dos esposas, las f!e sus esposos; y 
finalm ente L;Jn hombre, la de su cuñada. Los cónyug:·~s . entonces, qu0 
declaran ia momia de su esposo o esposa son la principal excepción (~ 
la regla de transmisión parale la" 

El concepto expresatio aquí está basado en una afi rmacíf 1n 
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encontrada por Hernández Príncipe en 1621 en una descripcion 
detallada sobre el" cu lto a los antepasados en dos aldeas (Recuay y 
Allauca ) en el Callej ón de Huaylas, Dice: 

La razón por donde no hacen mucha cuenta los indios de 
las mujeres en el numerar sus anales, es tradición antigua, 
porque ni el Inga hizo mucha cuenta de la adoración de la 
luna por ser a cargo de las mujeres, como Mama Huaco, 
hermana de Mango Capac por haber sembrado el primer 
maiz que hubo y no se hiciera cuenta por lo)consiguiente 
desta hija de caciql:Je Poma, Tanta Carhua (*) si no se 
hubiera dedicado al Sol. 

Aquí, como en otras partes de Sudamérica, vemos que los 
hombres y las mujeres de un grupo eran vistos como dos sociedades 
diferentes, cada una con su propia organización y transmisión a 
través del tiempo. El mismo documento demuestra claramente que 
ciertos derechos y deberes religiosos eran heredados de hombre a 
-hombre y de mujer a mujer y que este tipo de transmisión era 
¡iresentado como si ésta fuera paralela en sentido genealógico. 

En la actualidad muchas comunidades han conservado la 
costumbre de transmitir una piedra pequeña u objeto 
llamado huaca o illa, de padre a hijo Esta costumbre 
también está históricamente atestiguada" 

Otra referencia viene de Huamán Poma donde habla sobre 
costumbres de la gente de la cuarta edad, la que precedía a la 
dominada por los Incas. El dice : 

y auia bautismo de palabra y se bautizauan y le dauan sus 
n_9mbres de sus padres a las mugeres de: sus madres a 1as 
crías con ello hazian fiestas con el que dauan el nombre 
de palabra se hazian parientescos, Y con padre y comadre a 
estos les llamauan yaya uauqui mama ñaña o tura o pana y 
asi quedaua bautizado los niños en este tiempo (f. 67 ~68), 

Huamán Poma parece impHcar acá que un hombre no recib ía su 
nombre de su padre y una mujer de su madre, sino que le era dado 
por "padres" (compadre y comadre) ·a la hora del ubautismo" y que 
por lo tanto un hombre llamaba a su padrino de bautizo "padre" 
(yaya) y una mujer llamaba a su madrina "madre" (mama) y que de 
esta manera tambi.én se establecían relaciones de parentesco de 
huauque" ñalia, pana y turar Sin embargo la transmisión fue vista a la 
luz de una regla de transmisión paralela , 

La hij a de l cac ique 
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La existencia de una regla de transmisión cruzada está qu1za 
mejor expresada por Avila al analizar las costumbres de Huarochirí, 
cerca de Lima, en el siglo XV la El enfatiza la significación ritual para 
un niño del HNO.M. y de la HNAºP' para una niña (Avila, 1967: 195L 
Analizaremos un caso comparabl e, mencionado por Bertonio para los 
é}ymaras-; 
· Lounsbury aduce como prueba de la existencia de 1 fneas de 
transmisión pa ralela en la cultura andina, el hecho de que d iversos 
registros de matr imonio, nacimiento y defunción coloniales revelan 
un alto porcentaje de hombres que reciben el apelllido del padre y de 
mujeres que reciben el apellido de la madre. Los documentos que yo 
estudié en Ayacucho revelan la misma regula ridad desde fines de S" 
XV 1 hasta mediados del S. XV 11 L El: Drª J,H. Rowe fue el primero en 
observar que la costumbre ya estaba descrita en el texto de las 
conclusiones del "Tercer Con cilio Li mense" en 1583 : 

Para que eviten los yerros que en reiterar baptismo y 
matrimonio yndios.11o·«mrtocid6s ·suelen acaecer; totalmente 
se les quite a los yndios el usar de los nombres de su 
gentilidad e ydolatría y a todos se .tes. ponga nombres en el 
baptismo cuales se acost umbran entre christianos, y de 
estos . mismos los compelan a usar entre sí. Mas los 
sobrenombres para que entre sí se diferencian, procúrese 
que los varones procuren los de sus padres, las mugeres los 
de sus madres .. (cap" 11 De los Nombres de los Yndios)0 

Si enti~ndo correctamente el pensamtento de Rowe, su opinión 
es que la costumbre fue instituida por l'os . españoles para que la 
usaran los ind ígenas, Esto -podría serº Aunque los españoles no ten ían 
esta costumbre en su país. (La costumbre también se regist ró en 
Méjico; comunicación personal de la ' señora Eva Hunt)o Es más, los 
apellidos no existían en el Perú precoloniaL . 

Los primeros datos a los -que se alude prueban , sin embargo, que 
el qoncepto de líneas de transmisión paralela (no en el sentido :de 
linaj~s) exist ía en la cultura y que la palabra " masu que separa la 
primera parte del último texto de la segunda parte, puede ser 
interpretada como una concesión de los españoles a los Indios, 
permitiéndoles usar apellidos españoles de acuerdo con los patrones 
lineales indígenasº 

En conclusión podríamos decir, primero, que en el Perú 
prehispániCo los nombres no estaban vinculados con ninguna clase 
de linajes corporados; los linajes no existían y Holgu ín (1607: 99) 
niega enfáticamente que se usara alguna clase de nombre de linaje o 
clan . -~ 

En segundo lugar; hay sólo una débi l evidencia de que la . 
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transmisión paralela jugara un rol en los nombres personales 
prehispánico.s .. > y por lo tanto no usaré esta evidencia. Estudiando las 
crónicas y documentos coloniales observé los.siguientes hechos que 
me parec fah de ar:ige~n . . preoispáh ioos·: hay _·'.· diferencias locales 
importantes en e.I conjunto de los nombres us~dos y parece que los 
nombres se.};;i_r-cunscribían a una comunidad local y que sus miembros 
podían escóger libremente entre ellos. Algunas familias de c~racas 
parecen haber tenido herencia·patriJineaf de· nombres~ masculinos, pero 
esto no era fa_ norma. Una de estas costumbres era-que si un padre e 
hijo ten (an e.1 mismo nombre (y ambos estaban vivos como dice 
Santo Tomásp 1951a: 157) ~ él. primero utilizaba la palabra Apu 
(señor)' y el otro la: palabra Huaina (joven) antepuesta a su nombre. 
Los nombres · femeninos· tienen tn~yor regularidad. Documentos 
locales muestran que muchas veces la MºM~ , ego y la HJA., HJA. tén ían 
el mismo nombrer en :tanto ·que la Mº y la -HJA. pod ían escoger su 
riornbre de una limitada serie de tres o cuatro nombresº El mismo 
modelo es utilizado también por Huamán Poma para el nombre de las 
esposas~hermanas de los· reyes del Hanan Cuzco y para aquellos del 
Urin Cuzco (Zuidema .. 1964: 236-240) . 

Yo creo también que la transmisiónJ>_aralela de ·nombres tuvo 
cierta importancia en el Perú prehi.spánir,O pero que ha sido 
c6mb_i nada ~on diferentes reglas;-' por ej~mplo. la tr~nsm isión cruzada 
de HNOoM= a HJO.HNA,,' y de HNA.P. a HJA., HNO.,.orden de rangos 
entre·· siblings; diferentes nombres a · lo largo de la vida de una 
persona.- diferencia entre hijos p rimeros y segundos~ nombres~v incu la ~ . 
dos · al rol en ia sociedad., razones re ligüo.sas y simple elección, Aclarar 

. tod_as estas reg!as es bien importanttt para entender ia sociedad 
andina: Hasta -el momentos -sin embargo, me parece. que es una 
herramienta pei~grosa para el;propósitQ._ de este estudio~ . 

Tercero.: parece haber sido de mayor importancia la transmisión 
paralela de ciertos derechos de _la t ierra, derechos y obligaciones 
rituales y de objetos dtualesº 

En otra· s~ t~ o publiqué un documento sobre un notable caso de 
herencia de t 3erras de madre a hija junto con el apeil ido en t iempos 
colonialesr durante d nco generaciones (Zuidema, 1967 ~ 39..S2), Otro _ 
documento r-01 ·on~al trata e~ caso· de una comunidad ind fgena 
denunciando el hecho de que uno de sus, . m~~mbros usaba tierras 
heredadas por su esposa, de su mad ree Las tierr11s femen in as no eran . 
td.butadas por los españoles. En otras palabras¡; una comunidad 
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-
;nd rgena que~· Ca abo°L;· µna costuirtbre ind ígena porque no estaba de 
acuerdo .con e ~ sistema tributario vigente, introducido de fuera. 
Descubri' otros documentos concernientes a esta cfase de problemas; 
Un documento importante del Ecuador (Oberemf 1968: 82~83) habla · 
de cómo en tiempos· prehispánicos el jefe Indio y su esposa-hermana 
fueron ambos investidos, independientemente, de jefes por el Inca, al 
tiempo en que se casaban y que ella heredaba tierras y servido de la 
gente de la familia de sú madre. · · 

Un ejemplo andino m·oderno de un concepto "paralelo" s~milar 
a otros mencionados, sobre otras partes de Subaméríca,. : es que en 
Saraguro (sur de Ecuador) al feto femenino se le· consídera como· 
hecho por la madre, mientras que a uno masculino como réplica del 
padre colocado en la madre.* 

El Ayllu y la Panaca 
Pérez Bocanagra presenta en su~ dibujo repro·ducido anterior= 

merite sólo un progenitor masculino y Uama a todo el grupoayll~ o 
panaca; palabras que, como concluiremos, se aplican a este grupo 
sólo con un progenitor masculino. 

A pesar de que ambas palabras se refieren al ·m.ismo grupo oe 
personas, tienen una diferencia en el significado que depende del 
punto de vis.ta de quiénes ·en el grupo son tomados en consideración. 
Panaca es una palabra similar a panantin. Podemos traducirla como 
"el grupo o unidad de hermanos con sus hermanas descendientes de 
un antepasado masculino en una 1 i'nea masculina de hombre y 1 ínea 
femen·ina de mujeres por cuatro generaciones". Las crónicas sobre 
historia Inca .mencionan la panaca como un grüpo de descendientes 
de un Inca Rey, con excepción del sucesor al trono, quien fundaría . 
su propia panaca. 

Holgu ín registra la _, palabra turantin además de la palabra 
panantif!.. No existe, sin embargo, una palabra turaca junto a la palabra 
panaca. Panaca se limita entonces al grupo hermano-hermana, y se 
considera sólo desde el punto de vista masculino. Podremos designar 
a Ja panaca una "parentela de orientación", como una descripción 
análoga a "familia de orientación". 

La palabra ayl/u está probablen1ente ref acionada a ul/u, 'pe· ne'~ · 
en quechua. Con una aplicación más amplia en el sur del Perú 

Ver artículo de Balote y Belote en este tomo.(N.E. ). 
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también significa bolas o boleadoras de .tres bolas fArriaga (1920 : 
índice de palabras quechuas), Albornoz (1967: 23)] . El elemento 
común en ambos significados está basado en el hecho de que una 
división tripartita del ayllu como g·rupo social es considerada 
fundamental en el pensamiento .andi'no;· una división que ya la hemos 
reconocido en el grupo padre-Kijo-h ija. Como hasta ahora la palabra 
ay!lu es todavía usada para señalar a cualquier pariente consaguíneo 
dé un.a persona, podemos dar una primera interpretación de la 
palabra, tal como es usada por Pérez Bocanegra. En. esta interpreta
ción, ay/fu se ref.iere· al mismo grupo de personas como los designados 
por panaca, pero ahora desde el punto de vista de su progenitor 
masculino. El ayllu se refiere aquí a una "parentela de procreación" e 
incluye a su progenitor. · 

La distinción que se hace entre ay/fu y panaca es importante. 
para nuestro argumento y quiero por eso incidir en un aspeétode ésta. 
Pérez Bocanegra muestra que el lenguaje quechua considera un padre 
y un hijo e incluso un hermano y hermana de un mismo progenitor 
como parientes de· primer grado. La panaca,por lo tanto,incluye una 
1 ínea masculina de cuatro generaciones y una 1 ínea femenina de 
cuatro generaciones simbolizada por ocho personas. Sin. embargo, si 
aplican1os el concepto dehuáuquentin, por - ejemplo, para una línea 
n1asculina y su extensión Caru, entonces incluye cinco generaciones 
de personas del mismo sexo. 

Cayau 

Payan 

Co l lana 
. " . 

(' Caru 

J 
Figura S 

78 



El ay/fu concebido desde el punto de vista del progenitor debe 
incl uir a este último para incluir parientes de cuarto grado. 

El A vllu y las reglas de matrimonio 
J\hora nos podemos preguntar por qué sólo se incluyen en la 

panBca o ayllu parientes hasta el cuarto grado y especialmente por 
qué la palabra ayllu puede también ser aplicada a cualquier grupo so
cial o poi ítico con fronteras al exterior. Huáman Poma nos da aqü í la 
información más importante. Dice (1936): 

La pulicia y ley del Gazamiento y buena horden al cuñado 
le llama maza y el cuñado le llama caca antiguamente sin 
meter idulatrias se casauan y se hacían compadres dél 
casamiento le llamauan -socna- al compadre del bautismo 
le llamauan uayno a los hombres parréntescos -les lla" 
mauan- uauquicona y a las mugeres- panicona. Y con 
estos nunca pecauan ni se casauan conel las porque decían 
que ya tenia hecho ·compadres- socna comadre uayno 
uauqu ;.pani · estos compadres ayudauan en el trauajar y de 
otras necesidades y cuando estan enfermos y en el comer y 
ueuer y en la fiesta y en la sementera y en · 1a muerte a 
llorar y despues de muerto y en ta~os los tiempos mientras 
que ellos bibieron y despues sus hijos y desendientes nietos 
y bisnietos se seru ian y guardauan la ley de dios antigua. 
Mira que cristiandá si fuese enseñado el euangelio de dios 
lo cual no tiene esta pu licia en todo el mundo de los 
compadres y comadres en esta vida de los cristianos yaci 
dexa y lo manada dexar los saserdotes y lo uen a los 
espanoles yaci lo hazen peor acabado de salir de la iglecia 
no ay compadre -socna no ay comadre uayno todo et 
rreino esta perdido de la cristiandad de dios (f. 858 (848)) 

En .este texto, del que sólo analizaré un elemento, Huamán 
Poma no pudo enfatizar más la importancia básica del ayllu én la 
organización social andina .. Dice que los descendientes de un 
antepasado hasta los bisnietos no se ·podía·n casar entre sí. En otras 
palabras los tataranietos sí podían· casarse entre sí. Esto lo afirma 
Garcilaso de la ·Vega donde dice (libro IV,cap. X) que sólo la nobleza 
podía casarse entre parientes hasta el cuarto grado. · 

Si todos los de una comuriidaCJ fueran a casarse con una prima 
cruzada tercera (HJA.HJA:: HJA.HNA.P.P.P.) como le es permitido a 
cualquiera, entonces esta comunidad sé convertí ría en un grupo 
endogámico y deducimos que el ·grupo local es concebido en la 
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cultura andina .. sobre el modelo del ayllu y se le llama también asL 
Estas conclusiones las confirma Pérez Bocanegra en su texto y 

1 

en su dibujo, Usa la palabra mittaycana no sólo para una u línea recta 
de consagu in,idad': sino también para el bisnieto patri linea 1 de un 
hombre, .indicando mediante ambas traducciones . que las cuatro 
generaciones de · una 1 ínea -son consideradas como una unidad. En 
este ,. texto, Pérez Bo.canegra habla sobre un primer y segundo hijo, 
como los . mayores quienes cargan sobre sus espaldas "a los más 
jóvenes y pequeños" (su/lea). Igualmente en su.dibujo, el antepasado 
llamado .yaya . (padre) considera las cuatro generaciones de deseen· 
dientes matrilineales como . un grupo donde ·pihui ususr es la hija 
mayor, su/lea ususrla cuarta ·hija, la menor .su/lea? . 

. Igualmente G.onzález Holgu ín traduce mittay .9ánay como ''mi 
descendiente" y 9anan mittan .. como "toda la casta o linaje o familia 
de a·lg~ien~ sus descendiente~ _hijos y nietos", por lo que no hay 
ninguna confirmación para la tradu.cción de Lounsbury de mittay 
9ana como · volver al propio linaje". El bisnieto no regresa a la 1 rn·ea 
matrilineal del P.P.P.; la HJA.HJA.HJA.HJA. no regresa a la línea 
patrilineal de HJA. Cada uno . pertenece a un grupo de cuatro 
"hermanos" o .uhijas", respec.t ivamente, cuya importanda ya hemos 
estudiado. 

· Originalmente · (ZuiJema, 1064·: 73.,74) interpreté unos datos 
mencionados por Santo . Tomás de acuerdo· a las mismas líneas de 
Lounsbury. Aquí un P.P.P. puede llamar a su HJO.,HJO.HJO. ·vil/ca . 
también '.'hermano". fy'lencioflaré datos ·de Avila ( 1967: 56) sobre la 
mitología .de Huarochir í, · q~e confirman mi análisis actual. Señala un 
grupo· de seis h_ermanos y seis hermanas. El. prime~ herma~o .y 
hermano son 11.arpados curaca (principal) y el . cuarto (su/lea), 
mientras. que el qu:lnto y sexto tienen nombres despectivos como 
desnudo y zorrino, indicando que son exteriores a es te grupo de 
cuatro. . 

La importancia de contar cuatro generaciones en el modeló de 
ay/Ju, fue reconocido en las prohibiciones. A.ndinas del incesto. Pero 
también tenemos datos positivos ace.rca de las reglas de matrimonio 
Andino que encajan completamente en el modelo de ayllu, que 
además ven bajo un nuevo ~.nfoque la equivalencia de HNO.M. = 
P.ESA. . . 

Los primeros dat9s tienen que . ver con la costumbre del 
intercambio de hijas o hermana~; Betanzos describe cómo en los 
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alrededores de Cuzco, dos pueblos o dos provincias intercambiarían 
sus mujeres en matrimonio (Betanzos, 1880; 86, 87); Ortiz de Zúñiga 
(1920: 33; 1921: 495) aclara estos datos mencionando para Huánuco 
la cos.tumbre de que dos hombres intercambien sus hermanas. Da dos 
ejemplos de esto. Bertonio, en su diccionario aymara, explica la 
equivalencia de parentesco · simétrica (a pesar de no estar expresada 
en · terminología de parentesco) de una HNA.P. con un ESA.HNO.M. · 
En una ceremonia desi.gnada por las palabras sucullu y sucullu apsutha, -
un bebé era sacado de su cuna por prim~ra vez por la HNA.P. o por 
ESA.~HNO.M., cuando estaba ausente lá HNA.P. 

Muchas érónicas y dotun1entos coloniales -corno . por 
ejemplo el texto de Huamán Poma ya menciona.do- la. relación . 
así métrica donadores (caca) -- y recibidores de esposas (cata o 
masa). Esta costumbre está todavía vigente; pero de. igual i mportan 8 

cia es la relación asimétrica entre suegra y nuera. Debemos ·ento·nces. 
asumir que esta última relación existió también en el siglo XVI, pero 
que los cronistas masculinos no la notaron. Vemos que aún en dos 
familias que no pueden intercambiar hermanas, las dos relaciones 
asimétricas -masculina y femenina respectivamente- establecen 
juntas una alianza igual y si métriea entre las dos familias. 

En este enfoque debemos explicar también el sigu.iente dato de 
Santo Tomás. ·(ver figura ~). En su dicc·ionatio dice que caCfJY ("mi 

caca'') significa el abu~lo ·de. ~ i espo.sa. A pesar de que .también 
menciona caca como "tío", no dice que significa: P.ESA. En un mo

delo depanqca donde se iguala · esposa a HJA.HJA.HJA. HNA.P.P.P. v 
donde el intercambio de hermanas es preferido, también se igual8 

esposa a HJA.HJO.HJO.HNO.M.M.M., a HJA.HJA.HNO.M.M. y ¡1 

HJA.HJO.HNO.M.P. Debemos asumir· que Santo. Tomás se refiere 2 

esta costumbre : 



Figura 9 

El HNO.M.M. o HNO.M.P. del es·poso como caca es respectiva
mente el P.!\:1. o P.P, de su esposa. Entendemos que una alianza de 
matrimonio se puede renovar ya sea por dos 1 íneas paternas o por dos 
1 íneas maternas en cada se.gunda generación. 

E.sto ha.sido importante p~ra nuestro análisis de la terminología 
de parentesco quechua porque demuestra que una equivalencia de 
parentesco asimétrica como HNO.M. = P.ESA< puede¡ muy bien 
coexistir co~1 una regla de matrimonio simétrico de intercambio de 
hermanas o hijas. 

Los términos caca e ipa comoafines 
Podemos ahora considerar el término caca y su significado de 

HNO.M.p P.ESA. y además el término ipa como HNO.M. (todos los 
otros significados pueden entenderse con lo que ha sido tratado hasta 
ahora). 

Podemos aproximarnos al término caca , cpmo hermano de la 
madre, de manera similar que como al término mama. Cualquier 
"hermana" puede ser igualada ~9r ·su "hermano" en la misma panaca 
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a su ancestro femenino que era la mamar genitora de la panaca , Por lo 
tanto cualquier miembro femen ino de la panaca" puede ser iguala
do con mujeres ajenas· a la panaca. De esta ·ma.nera podemos leer !a fra
se del dicdonario editado por Ricardo, cuando dice: "y las nobles, 
aunque sean niñas, dicen a los hombres huahua por crianza". 

En el caso de caca, la ecuación HNO.M. = P.ESA., es 
comprensible si lo~ dos alters son "hermanos" entre sí. La ecuación 
HNO.ESA. = HNO.M. resulta del hecho de que ambos egos pueden 
ser tratados como "hermanos" entre sí, siendo en realidad padre e 
hijo. 

caca 

Figura 10 

La ecuaGión, entonces, no tiene nada que ver con formas 
conjeturadas de matrimonio en las que el HNO.M. de un hombre se 
vuelve el padre de su esposa a través del matrimonio con la 
HJA.HNO.M. Hasta aquí el término caca es el término masculino 
emparejado con mama, que se refiere indistintamente a cualquier 
pariente fuera del ayllu. 

La misma lógica utilizada para el término caca, no se aplica al 
término ipa con sus dos significados: HNA.P. y HNA.ESO. Louns.: 
bury vio en esto un caso análogo al de caca. Sin embargo no lo es. La 
diferencia en el tratamiento de ipa como pariente afín, se basa en la 
forma específica del ayllu y en el"hecho" dé que · caca es masculino e 
ipa es femenino. Padre e hijo se pueden identificar uno con otro 
dentro del ayllu. La hija del padre, sin embargo,no puede identificc:rse 
con él; esto es, no puede considerar al HNO.M. (HNO.ESA.P.) como 
afi'n sino tan sólo como un pariente matrilineal (HNO .M. = 
HNO.M.M. = HNO.M.M.M. = HNO,M.M.M.M.}. Ella sí puede 
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iden tifi carse con su madre, ya que esta última es . "rnadre18 de su 
hermano y su padre ; y vi ceversa, la madre puede iden t ificarse co n ella , 
siendo entonces. la pri mera "hija" de su esposo y 46 hermanau de su 
hija e hijo ._ .Madre e hija deben elegir entre pertenecer o no al ay/fu . 
fundado por su esposo o padre respectivamente. Podemos entenc.~r 
ahora por qué una mujer usa el término ipa .para su HNA.ESQ, Ella es 
la progenitora del ay/fu ' fundado por su esposo; y además dejó la casa 
de su padre .por la de su esposo. Concluimos que la progenitora llama 
a su HNA.ESO .. ipa, porque ella misma se iguala con su hija como 
"hermana". O sea: 

Figura 11 
j- ·-· ---. -· · ~·_: ,·~---~ 

/ \ Ü 'º' ---,-· 
1 

1 
1 

i 

La . diferencia en el t ratamiento de las palabras caca e ipa se 
puede notar también en otros usos de los dos térm inos. La palabra 
caca y su traducción al castelleno de uso actual, tlo, siempre se 
refiere ai' concepto de extraño al grupo; ipa t iene la connotación de 
miembro del grupo, Por. ejemplo Ricardo (Escobar, 1951: 93) t raduce 
la palabra ipa también como "hombre homosexual". En aymara 
(Bertonio) ipapupa significa la abeja reina de una panal; ipa es 
también el elemento pasivo de una relación homosexual además de 
referirse a la HNA.P. o, como Bertonio también especifica, a la 
HNA.P.P. Actualmente en el área de Ayacucho la relación sexual con 
una tla es considerada como la más incestuosa. 

Para nuestra explicación de ipa como HNAP. y HNA.ESO. 
hemos utilizado el t ipo de argumento que Lounsbury y Bush ya han 
aplicado a la terminología latina de parentesco. Lounsbury ( 1964b; 
385, 386) menciona cómo " los an t iguos romanos se referían 
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colectivamente a las mujeres nacidas dentro de una gens como 
las hijas de las gens', y que por lo tanto una hermana era como 
una hija para un hermano adulto". Los datos de Bush presentan 
un paralelo aún más fuerte. Cita al jurista romano Gayo dicien
do que una esposa optinet locum fi liae, "tenía el status legal de 
hija". 

Los otros términos para afines 
En la sección anterior aclaramos por qué el término ipa pue

de ser utilizado para H NA. ESO . . y no para M. ESO. En este caso 
la ego se identifica con su hija, considerando a la hermana de su 
esposo como un pariente C'lnsanguíneo y no como afín. Esto 
deja la . palabra caca como el único término que es recíproco, 
tanto consaguíneo cruzado como afín. Todas las otras relacio
nes afines están cubiertas por ·términos que no coinciden con 
relaciónes. consanguíneas. cruzadas. 

Tenemos los siguientes términos afines: 

caca (P. ESA) 

aque (M.ESA') 
quichuach (i) (P.ESO,) 

&uihuach {i) (M.ESO.) 

-cata (ESO.HJA.) (en el Cuzco) 
masa (ESO.HJA.) (en Ayacucho y 
Centro del Perú) 
-cata O;SQ.HJA.) 
- cachun (ESA.HJA) en Cuzco) 

· .. llumchuy (ESA.HJO.) (enAyacucho 
-·~,y Centro del Perú) 

~cachun (ESA,HJO.) 
llumchuy (ESA.HJO.) 

Doy también los términos masa y llumchuy, porque especial
mente el primer término es frecuentemente mencionado en las 
cronicas concernientes al Perú Central. Estos, quizá por pura 
coincidencia, dan más información acerca de esta relación que 
las concernientes al Cuzco. 

Cuñados y cuñadas usan entre sí los mismos términos que .1 

usan los suegros e hijos poi íticos. González Holguín ( 1607: cap. ; i 

52): . 
Cataypura o..cataynintin, se llaman dos cuñados ambos 
casados, y cada uno al otro dice, catayniy. 
Khachumpura o khachunintin, se dice dos cuñadas ambas 
casadas, y cada una a la otra dice khachuniy . 
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Quizá debemos también considerar este contexto para el término 
masani, que R icar.do y Pérez Bocanegra dan para H NO.ESO., y 
Holguín para HNO.ESA. Masani, derivado de masa (ESO.HJA, o 
ESO.HNA.), es un término que corresponde a! término auto
recíproco catayni (ESO.HNA. y HNO.ESO.). Poder .. . cs exp licar la 
discrepancia entre nuestras fuentes presumiendo qus masani era 
aceptado en el quechua del Cuzco también como un término auto
recíproco, que abarcaba no sólo las posiciones de ESO.HNA. y 
HNO.E:SA. sino también las de Hl'JO.ESO.HNA y HNO.ESO. 

Ricardo y González Holgu ín utilizan dos sistemas completa
mente diferentes para sus términos de consuegros. Los datos 
in'completos de Pérez Bocanegra señalan una tercera posibilidad. 

E 1 sistema de Ricardo es como sigue: 

cata quihuach caca a que 

[J-0 D-0 

ts----0 
Figu ra 12 ·· 

Esto significa que ambos padres de un hombre llaman igual que 
él a los suegros de éste, pero en el easo de la esposa sólo la madre le da 
el mismo término que la hija a la M,ESO., mientras que el padre 
utiliza un término propio para el ESO.HJA. y para el P.ESO. HJA. 

Pérez Bocanegra menciona .sólo la siguiente relación: 

quihuach a que 

~o L-0 

1 o 
Figura 13 
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In dicando que el padre de la esposa pudo llamar igual que su hija al 
P.ESO. Podemos pensar entonces que el término cachun es otra 
posibilidad para la M.ESO.HJA ~ La conclusión sería que mientras los 
padres del esposo sólo pueden usar los términos caca y aque para los 
padres de la esposa, estos últimos pueden escoger entre quihuach(i) o 
cata y cachl.Jn. Quizá el término más neutral sea quihuach (i(; sin 
implicancías de una relación jerárquica. 

Gonzále: Holgu ín tiene el siguiente sistema: 

caca 6-·· ----O ípa caca l\ ----6 ipa 

1 

' /\----0 
Figura ~4 . 

lpa se refiere,·entonces, a la M.ESA.HJO. y a la MºESO.HJA. Lounsbu:
ry (en Scheffler y Lounsbury, . 1971: 185) deriva de ésto un 
segundo argumento para ipa como M.ESO. (además del primero 
derivando esta designación de ipa = HNA,ESO.). Nb estoy de 
acuerdo con Lounsbury y pienso que debemos considerar los datos 
desde otros dos puntos de vista. 

Primeramente Holgu ín presenta sus datos en . el siguiente 
contexto: 

Caca, los consuegros varones entre sí. Cacapura, o 
cacantin. Y lo mismo llama cada suegro al padre de su 
consuegro y él mismo también a él . Ypa, las consuegras 
hembras entre sí, o ypapura, o ypantin~ Y las madres de 
las consuegras, todas unas con otras, Ypapura. ( 1607: 
cap. 52). 

Las palabras cacapura e ipapura o cacantin e i,oantin, pertene
cen a la misma categoría de palabras, esto es panantin o - ·como 
Holgu ín lo menciona para afines- cataypurap khachunpura, cataynin~ 
tin, y khachunnintin. Todas estas palabras se refieren a un g·rupo de 
personas y a una relación autorecíproca, pero se derivan de un 
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término que no es autorecíproco. _Los términos caca - para 
consuegro- e ipa -para consuegra- son, en un sentido, térmi
nos derivados de cacantin e ipantin. 

En segundo lugar, de los datos de Santo Tomás y aertonio 
concluimos que la gente andina expresa preferencia por el inter
cambio de hermanas, y permitían a dos patril íneas o dos matri-
1 íneas renovar sus alianzas en generaciones alternas. Los prime
ros cruzados segundos se podían casar y sus padres podían ser 
entre sí primos cruzados de primer grado. 

Podemos conjeturar, por lo tanto, en este contexto, aunque 
no lo mencionan nuestras fuentes, que las posiciones de paren
tesco. de ESA.HNOM. y de ESO. HNA.P., pudieron ser indica
das con ipa (ESA.HNO.M - HNA.P~ y caca (ESO.HNA.P -
HNO.M). . 

INTERMEDIO: ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS DE LA 
ESTRUCTURA. DE PARENTESCO AYMARA* 

Mi propósito prinCipal en esta secéión es tratar algunos datos 
detallados en Bertonio, concernientes a la ecuación-de HNO.M. 
- P.ESA. en el sistema de parentesco aymara. Eso parece de
mostrar el conocimiento de Bertonio acerca del mismo proble
ma, que es central en nuestro análisis de m estrµctura de paren
tesco quechua. ti lenguaje aymara fue hablado -en el S.XVI en· 
diferentes áreas del sur del Perú, además del norte de Bol ívia 
donde se .. habla hasta ahora. Estas áreas tuvieron una cultura y 
organización social semejante a i'Aquellas áreas vecinas donde se 
hablaba el quechua. Cuando el cronista-aymara del sur del Perú, 
Juan de Santa Cruz Pachacuti, ofrece un dibujo de· la jerarquía 

. cosmológica como .fue representada .en el Templo del Sol, en el 
Cuzco, usa para ésto el modelo deayllu dado por Pérez Bocane
gra. El creador es el ancestro . .El Sol y la Luna son su hijo e 
hija. Venus generalmente es considerada como hija del Sol;,:y la 
Luna; se Ja conoce como la estrella del amanecer, llamada por él 
en aymara "abuelo", y como la estrella delatardecer, "abuel-ª"· 
Luego sigue el "señor de la tierra" y la madre mar" y finalmente 
"hombre y mujer". 

Ver artículo de Wolf en este tomo. (N.E.l. 
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So i 

Venus "abue . o~' · O V enu <> .. " abue la" 

í 
1 

J 

Cama.c,'Facha -· O Mama Cocha 

1 
Hombr e O Muíer 

Figura 15 

Para orientar al lector, daré una lista . compa rtiva de los 
términos d~ parentesco quechua y aymara . pero sólo trataré el 
término larr correspondiente a caca, en quechuaº Notamos que 
también en aymara, éste es el (mico térm ino eón su significado 
consangu íneo y 9fínº 

Cuadro No3 
Lista comparativa de términos de parentesco quechua y aymara 

· Miembros de una fam ilia nuclear 
OUEHUA AYMARA 
yaya 
mama 
car! 
huarmi 
huau.que 

ttJra 

pana 

churi 

auqui . 
tayca 
twno 
marmí 
'hila (mayor) 
su //~ca · (menor) 

· '~liilá-(mayor) 
alop cavina (menor) 
_ collaca .(mayor)· 
chiriqúi ;·(m~nor) 

. collaca 
chinqui · -
ydca .' (lafma? ) 

P0;HNO ., P" 
Mu,,HNAMo 
esposo 
esposa 
HNO. (habla el hombre) 

_HNO. (habla la müjer) 

HNA, (habla el ~ombre) 

HNA. (habla el hombre) 

HJQ, (hal ba el hombre) 
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ususi 
huabua 

pu cha 
yoca huahua 
pu cha 

Parientes cruzados 
caca lari 
ipa ipa 
concha haquiri 
mulla ipasiri 

A fines 

caca lari, yoani 

aque yoani 
qi ihuach(i} Cluqu(chi 
quihuach(i }. , taicachi 
cata (Cuzco} . tul/ca · 
cachun (Cuzco) yoccha 

Bertonio dice acerca de Jari: 

HJA. (habla el hombre) 
prole (habla la mujer) 

HNO.M. 
HNA.P. 
prole de la HNA 
prole del HNO. 

P.ESA todos los 
miembros de la familia 
de la esposa 
M.ESA. 
P.ESO. 
M.ESO. 
ESO.HJA., ESO.H NA. 
ESA.HJO., ESA.HNO. 

Lari lari; Gente de la puna que no reconocen Cacique, 
cimarrones. · 
Lar!; Tío hermano d--e . la madre , y casi a todos los varones 
parient~s de pa~te de madre llaman /ad Quimsacallco lari 
todos los v~rpnes : parientes de niuger son llarnados as í del 
marido, y hijos della (161-2: 191). · ' 

En la '- _última defin iCión quimsacalico lari, que significa en 
aymara los ocho larip Be rtonip . ~ace . ve r bien claro que el que es U:n 
HNO"ESAº para el esposo; ~.s ~I HNOºM' para el hijo;- Pero, lq.ué 
significa esta ~xpresión de:ocho/~r:Fdiferen tes? ta mejor réspuesta 
me parece es la de las oclio : ~ifere·ntés posiciones que los miembros de 
la panaca de ego mantienen cori los parientes comunes o grupo de' 
parientes llamado lar!. Este. úh:imo es el extraño · a la panada y se 
indica por ~~r ·térÍli ino lari, · ~ero éste_ tiene por lo menos dos términos 
recíp rocos p~ra miembros d~tro ·de la panaca: tul/ca (ESO. HNA) y 
haquiri (prole.l-ÍNA) . Hace d istin~iones también mediante la palabra 
quimsacal/co lari como va se indicó, 

En la organ i.zación $Ocial aymara , el ayllu o panaca también se 
.toma como modelo de cualquier grupo social o po l1tico, Lari /ari, se 



refiere a los e ~t rork•s a este grupo, 

SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA SOCiAL 

En el caso de los Incas¡ la terminolog ía de parentesco estaba 
íntimamente entrelazada con todos los aspectos de su compleja 
teoría de organización social y religiosa; una organización que 
heredaron de otras grandes civilizaciones arcaicas del Perú, sin 
influencias externas. Casi todos los datos etnohistóricos que presenta
ré aquí, necesitarían cada uno un largo análisis. Me limitaré a indicar 
la importancia de los términos de parentesco dentro del contexto de 
la organización poi ítica y social. 

Disü"nciones tripartita y cuatripartita 
Diferenciamos en nuestra definición de ayllu, como grupo de 

parentesco,dos elementos: 
a) Una división tripartita de dos personas del mismo sexo y una 

del otro sexo. 
b) Una división cuatripartita basada en los cuatro grados de 

parentesco. -
Ambos · tipqs de división también fueron usados en la descrip 0 

ción de los ay!lus como grupos poi íticos. 
El concepto de un .ay!lu local no implica en absoluto que la 

estructuración in ter.na de éste se construya en base a lazos reales de 
parentesco, sino tan ~ólo que tenga una delimitaciónº La importancia 
de este grupo, e1i· términos de parentesco. es' que se hace una distinción 
entre mat rirno.nios dentro del grupo y aquellos que se realizan fuera 
del grupo. L.a ·distinción tripartita se basa en los siguientes grupos: 
1) el grup9 basado en matrimonios endógamos; 2) el grupo de 
descendientes de los miembros casados con no miembros; 3) el 
gru po de los no m iembros o extraños. Una de las maneras importan 
tes utilizadas por los 1 neas, para expresar esta distinción, era su 
concepto del estado basado en la conquista. 

La distinción cuatripartita era usada ya sea para subdivid ir 
cualquiera ·de los tres ra.ngos o clases de la división t ripartita en 
cuatro subrangqs, o también para subdividir e l grupo local en cuatro 
divisiones sublocales que cortan a los tres rangos. 

Los términos collanaF payan, cayao y caru 
La división tripartita, ta l como se indicó en el párrafo anterior, 



,._. 

consistía en tres grupos llaril,ados Callana ("primero" o "princip al ' ~), 
Payan ('!segundo" ) y ·caY,aá_. rbase"· u ' Jorigen"), .que también se 
escribe ca/Jau o callahuá ·(ver Zuidema~ 1964), Si decimos que Payan 
era como un "hijo" para /:allana, ésto significa que son los hijqs 
secundarios de mujeres .conquistadas :-ne miembros- o sea Cayáb . 
Hay que entender ,. por otro l,ado, a .;Cayao también corno padre. de 
Co/lana: ún conquistador p~«;u•_a ·poder . asúmir el título de "señor de,)a 
tierra" tenía que poseer-.. : el -cuerpo '. y· la- casa del "señor" de los 
conquistados (Anonº¡ 1S17: -.1 l7, 118), Es_te último era aceptado 
como el ancestro prc>Pio dekc{JJJquistadorº· Una de nuestras fuentes 
(Hern~ndez PríncipEff1 __ 923·: .;2ar qµe menciÓna ai-relámpago como al 
dios de los conquistadorés,_ 1_9 -a~s~áTbe ~omo'tres personas en ·u nao La 
primera de ellas representa a' lo~s~ .:G'qMquistadores; el hijo representa el 
grupo intermedio; el pacjre e-~ ªi'grupo conquistad.o, . 

En relación con este . uso. de 1-as . palabras Col!an'a, Payan y 
Cayao, observarnos en primer lugar la ausencia de la palabra Caru, 
palabra que,- por supüesto, no necésitamos -en la división tripartita, 
Pero, aparentemente, l_as -otras tres .· palabras son usadas de maóera
?if~rente qu~ 'en el . eje~-P~Q:; d~ Pérez ·Bocanegraº Aquí, ·cavao 
indicaba p~f1entes en ·el pr1-m.er · grado; _payan, segundn; Col lana; 
tercero; y l!!aru, cuart_!)º J(unque estemos hablando acerca de los 
términos en dos contex.tos. dife'~entes5 uno es ·el de la estructura social 
y el otro, el de la estructura ·_'de parentesco hay una manera 'de 
entender la conexión -entre ambos. _. · · 

Pérez Bocanegra dice que sus datos se refieren a la gente del 
Cuzco; aquellos que corno miembros de las panacas reales eran 
descendientes de reyes pasados. Cada persona perteneciente a una 
pana!'á ten fa a algún rey ) tíca ánterior como su ancestrq, llamado 
lvJanco por Perez Boéanegra, que es el <!~tronco!! de estas -familias, El 
r~y Inca ten fa seis formas posibles _·de ma~ri mon io dentro · del 
Siguiente sistema jerárqu ico : .Primero7 __ só_lp ~~ se pod ía casar c_qn ·su 
hermana, con. la ·hijc( de sus pr_Qpios padres. Se .~a~ábacon e-11-adéspués 
de la muerte' de su padre y · como parte de la ced:~m-on ía de sucesión. 
En segundo lugar, se pod la casar _con su med ia hermana, la hija de su 
propio padre; esta forma de matrimonio también estaba permitida a 
la alta nobleza (Cobo1·1'956: 25G). Esta media hermana era una 
pariente de primer gradoº De ·ahí en adelante pod fa casarse con 
parientes de segundo y te rcer grado; estos matrimon ios también le 
estaban permitidos a la - nobleza en general (Cobo, 1950: 250}; 
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(Garcilaso, 1945 IV 5 cap. 10). Estaban permitidos a todos los 
plebeyos los mat rimonios .. tj)n , par ientes del cuarto gradoº Entonces 
todas la personas que-fueran, por ro meno~iiescendientesde l rey por 
medio de la ultima forma .de matrimonio_- e·ran llamados " comunes de 
la noblezanº Todos ellos pertenecían .a la parte de l Cuzco llamada 
Hanan Cuzco o " Alto Cuzco"'º. Por últ imo,el rey o cualqu ier persona 
del Hanan Cuzco" se podía .casar con una muje r de fue raº Sus 
descendientes pertenecfati a- la segunda mitad .de l Cuzco llamada 
Hurin Cuzco o " Bajo -Cuzcádºº Como los matrimonios del rey con 
parientes·· de . los cuatro grados eran también pe rmitidos a sus 
descendient~s de los· cuatro diferentes rangos de noble.za respect i= 
vamente ,· sus ~propios hijos. eran también distinguidos entre sí con los 
términos· de parentesco para el HJO~ HJO .HJO_,~ HJO.HJO ºHJO., 
HJO.HJO.HJÓºHJO?, respect ivamenteº Concluímos, entonces, que el 
matrimonio del Inca con su hermana de padre y. madre tenfar que ser 
del cet.o grado de parentesco y que la 1 ínea masculi na de su padre y 
de HNAºPº Se fusionaba con la línea femenina· de su madre y del 
HNO.M. El sucesor también estaba en el cero grado de parentesco 
con su padre. El . hijo no SUGed ía a su_ padre sino que lo reemplazaba 
al momento de su muerte físic.a (lo social? ), Antes de ese momento, 
el hijo no pod ía tener el mismo rango que su padre; después de ese 
momentoú el padre hab ía. sido degradado por un rangoº Después de 
cuat ro generacion~s el rango de un ancestro¡ o MancoF ser ía el de un 
PºPºPºPº e igual al de ios comunes de la nobleza (Betanzos;1880: 112, 
113L {Yer también datos presentados en las siguientes secciones) º 

El Anca reinante era el · centro del Cuzco,; de acuerdo a él se 
defin (an · los rangos de tod.os los nobles y otros descen dientes 
directos, dentro de las categorías de HJÓº; HJOº HJO., HJOcHJO, 
HJO., o HJOºHJOºHJOºHJOº Mas aún , ·cada. uno de est os rangos 
correspond (an al rango de. un rey anteriorp que era Pº; PcP., PºPºPº, o 
PºPºPºPº, respectivamente, del rey gobernante, 

'Es en este .contexto que·t enE;mos que entender la util ización que 
hace Pérez Boca.negra de los términos Collana, Payan Cayao y Caru., 
Las panacas de los reyes anteriores correspond ían cada una al modelo 
de Pérez Bocanegra en el tiempo en que fueron fundadas. Cuando el 
fundador pasó por losdiferentes grados ancestrales y rangos relativos8 

sus descendientes también fueron . reintegrados en los rangos respecti
'JOS a la panaca del rey .:gobernante. En este · contexto : _· Callana 
eran los parientes en primer grado del rey;. Payan, en segundo grado; 
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Cayao,en tercer gradopy Caru,en cuarto gradoº Para los miembros de 
la panaca que utilizaban el mismo sistema de rangos, pero considera ~ 

do desde abajo, Callana indicaba los parientes en tercer grado;Payan, 
en segundo grado; y Cayao, en primer grado. 

<eyv;vo t 
C o llana6, ___ :6P 

1 HJO 1 

Payan .6, ___ _6 _ ~ ~L P.P. 

1 HJQ. HJ O 1 1 

Cayao L,._ - _6,_ ~ -~- ~ -~ P.P .P. 

1 HJO . HJO.HfO· . 1, i 
Carn ~- - ~ ~~ ;_, ·~ ~ _ -~6~ _ ~.6. P.P.P.P. 

HJO.HJO.HJ~.HJO. l 1 1 

~ ~= 6 .= ~=L~ -~ 
1 1 1 

~---~- --~ 

Figura 16 

6--~- ~ 
1 

6 

-Podríamos definir el carácter absoluto de este sistema, de la 
siguiente manera: en primer lugar, cualqu ier persona del Cuzco ten ía 
que definir su relación con el Inca gobernante; esta persona se 
situaría en la posición Caru e intercalaría tres posiciones, CayaoF 
Payan y Collana,entre él y el Inca, Esta defin ición implicaría además 
que, en la reláción de esta persona con los rangos más bajos, estaba 
lnc!u ído en el grupo .Col/ana junto con ·e1 Inca; por debajo de esta 
persona .. entonces; él distinguiría dos rangos: Payan y Cayao. Así se 
haría doble uso de los términos Collanar Payan y Cayao, 
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Un ejemplo de Pérez Bocanegra nos hace ver que, aun cuando 
aparentemente él habla de parentesco¡ . sus datos estsn muy vincula· 
dos con la organización polític'.a1 ahí · donde grupos locales y 
jerárquicos¡ tales como los ayllus, estuvieron incru·stados en cfrculos 
concéntricos que eran organizaciones poi íticas cada vez más grandes; 
también denominadas ayllus .. En otras secciones explicaré algunos de 
los principios jerárquicos y .. su relación con el uso de términos de 
parentesco; trataré consideraciones internas en el espacio y analizaré 
algunos ejemplos .. 

Utilización de los términos de parentesco en la jerarqula social 
Todos los miembros del grupo endogámico al que : pertenecía el 

rey 1 nea . .Y los cuatro rangos de Collaha, Payan; Cayao y Caru, 
podrían 'ifonsiderarse entre sí como "hermanos" ; juntos · constituian 
el grupo Col/ana, en relación a los descendientes de ellos tenidos en 
las mujeres que eran no· Inca; y formaban el grupo Payan como 
"hijos" suyos. Dentro de este contexto el grupo Cayao podía 
constituir el rango de "nietos". La palabra cahua, para el nieto, 
significa de hecho "fuerá'_ o "del otro lado". 

Anteriormente vimos que la relación de un Inca con su 11 hijon 
era de la misma·categoría que la que mantenía con su padre muer
to, el: Inca anteriorº Por lo tanto; el grupo Payan era también 
indicado por la posición de parentesco del u padre", y Cayao por la 
de "1abuelo". • 

Hemos tratado tres maneras de situar a los tres grupos: de 
conquistadores, grupo intermedio y conquistados, en una relación de 
parentesco patri 1inea1: 

Col lana: 
Payan: 
Cayao: 

ego 
hijo 
padre 

ego 
hijo 
nieto 

ego 
padre 
abuelo 

Proba.blemente haya razones contextuales que obliquen al uso 
de una u otras formas; sin embargo., una vez que la posición para uno 
es definida dentro de la patrilínea, ésta ~ondiciona la posición de las 

· otras dos. "Me parece que esta utilización de la patril ínea, para indicar 
una jerarquía política, podía ser el principal factor que llevara la 
terminología de parentesco quechua a hacer la ecuación de caca 
como: HNO.M. = HNO.E,SA y no alguna otra clase de sistema de 
alianza asimétrica. 
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Se podría reproducir parte de los argumentos en el siguiente dia~ 
grama; 

El Rey 

Co ita na 

Payan 

Cayi'Jo 

Caru 

HJO 

HJO. HJO 

HJO. HJO. H O. 

\ 
I< 

i 

t 
( 

1 

HJO.HJO.HJO.HJO. ~ 
/\ HJ O. HJO . H JO. 

rHJO.HJO. 

/\,HJO: HJO,H .JO . 
.lo=~ HJü.rlJO. HJO . 

Figm'a 17 

Co ~tian a 

f' avar. ., HJO 

Cayao, HJQ ,. HJü. , . 
.V 

Aquí el rey pod fa ser considerado como si tuviera seis 
generaciones de descend ien tesp quienes a su~qvez podían ser igualados 
como seis ªBhermanos' ', aunque tuvieran dife rentes tangos entre st 
De esta ·manera, este orden estad a representado en la histoVia 
mitológica del ·v alle Alto def ríá_ ,. Ludn, provincia de Huarochirí 
(.Avila, 1967L Én e! cap itulo 8 se da una lista de !os nombres de seis 
i·1ermanos. y seis hermanas 1 escritos al margen y sin nin guna reiacíón 
aparente con el texto. Sin embargor se mencionan los mismos 
nombres y personas en cap ítu los pos.teriores, 

Los nombres son: 



los hermanos 
1. Curaca (jefe) o A ncacha 
2. Ch. . . ca 
3. Lluncu 
4. Su/lea (menor) 
5. Llata (desnudo) 
6. Ami (apestoso). 

las hermanas 
1. Po/cacha o Cachucha 
2. Cobapacha 
3. Ayuche 
4. Sullcacha 
5. E.cacha (eca, "sin piel") 
6. Ancha o Nací 

(añas, zorrino ). 

Los nombres del quinto y sexto, hermano y hermana, indican 
que son extraños o foráneos a los cuatro primeros. Betanzos ( 1880: 
113) da la palabra Pocaxa como un título de la reina del Cuzco, la 
Coya; esto podría ser una palabra igual a Po/cacha que aquí .darnos 
para la primeia· ·hermana: Dato·s pÓsteriores, en el mismo documento, 
aclaran que estos doce nombres están relacionados con un orden de 
rangos de doce grupos, sociales ~ Este ordenamiento de seis rangos no 
es sólo común en la parte mitológica del documento, sino que en un 
capítulo posterior (Avila, 1967: 9) se menciona a un hombre que en 
tiempos coloniales tenía seis hijos. No creo que, dentro del contexto, 
esto sea pura coincidencia. 

Finalmente debemos mencionar un solo importante caso, donde 
los térmi"nos de parentesco caca y concha eran usados en la jerarquía 
de Callana, Payan y Cayao. En el Cuzco, el término caca, y 
especialmente su forma plural cacacuna, era usado para referirse a la 
gente de clase más baja en la posición de Cayao (ver por ejemplo M . 

. R ostworowski, ·1963: 223-239); el término recíproco a éste, concha 
-especialmente en !a forma de huacchaconcha, "los hijos de' la 
herman~ pobre"-, era utilizado pará distinguir entre los hijos 
secundarios del rey y los de la alta nobleza, de los hijos primarios. 
Los hijos secundarios, concebidos en mujeres no-Incas, "pobres", 
eran clasificados como Payan. E 1 término concha y su sign ificaJo en 
castellano, sobrino, sobrevivió en tiempos coloniales y servía para 
indicar a los habitantes foráneos de una comunidad, establecidos en 
ella, y que no poseían tierra; pagaban solamente cerca de la mitad del 
tributo que los originarios, quienes eran los habitantes oriundos del 
lugar y con tierra. 

En el Cuzco prehispánico los Incas como Co//anas, vivían en 
Hanan Cuzco o Alto Cuzco. Los huacchaconcha comoPayan, vivi'an 
en el Hurin Cuzco o Bajo Cuzco; (Betanzos 1880: 112; Zuidema 
1964: 79). La problación no Inca, .que Huamán Poma define como 
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huaccha, vivía fuera del Cuzco. 

Utilización de los términos de parentesco en la or_gal}ización local 

En mi estudio sobre el sistema Ceque del Cuzco, uno de los más 
importantes problemas era .comprender cómo eran utilizados los 

. términos Collana, Payan y Cayao, tanto en la organización jerárquica 
tripartita como en la organización espacial cua.tripartita. Creo que se 
puede llegar a una mejor comprensión con la ayuda del modelo de 
parentesco que ofrezco aquí. 

Una distinción básica en el parentesco y matrimonio andino es 
que se puede realizar un matrimonio con una mujer que pertenezca a 
la misma unidad política o que no pertenezca a ella; en el primer 
caso, .esta rnuje~ es. t ~atada como s.i fuera una pariente del . cuarto 
grado. Si todos · los matrimonios de los no nobles son constderados 
como si fueran entre parientes del cuarto grado, esto podrf a dar 
origén a la noción de la unidad poi ítica, consistente en cuatro 
subdivisiones, que en sus relaciones internas son simbolizadas por 
cuatro 1 íneas, patril íneas o matri 1 íneas, de ac,uerdo a 1 que habla 
(hombre o mujer) o al contexto de la situación. A la noción de 
localidad se le añade la de parentesco, estando la primera definida 
P<?r su extensión en las cuatro direcciónes. En el caso del Cuzco, las 
cuatro divisiones geográficas llamadas suyo estaban ordenadas jerá
quicamente. El Inca y sus parientes del primer grado (Co//ana), o sea 
sus hijos tenidos en su media hermana, hija del mismo padre pero de 
dife.rente macfre, se asociaban con él en el primer suyo Chinchaysuyo. 
En el caso en el qlle se hablaba del suyo, en su context·o matrimonial, 
sus primos cruzados (hijos. HNA.P.), sus nietos y sus P.P., eran 
asociados al Collasuyo, el segundo suyo. El Antisuyo era el tercero. 
E 1 Contisuyo, como era el cuarto, no sólo estaba asociado con 
tataranieto y con tatarabuelo, sino también con la posición de 
"esposa" . en general y con la clase de gente llamada cacacuna. En este 
caso, el C,ontisuyo estaba asociado con las "hermanas" del cuarto 
grado de -parentesco, grado que representaba a todas la mujeres 
("esposas") y hombre (cacacuna) no pariente. Esté-modelo de 
cuatripart ición local ·era. tan Importante en la ·cuttu ra andina, por ser 
aplicado a. todas -las formas de .organización .espacial, que el cronista 
Damián de la Bandera (188 1: 96-104) podía referirse a toda la gente 
del más . baj o rango de la jerarquía andina como "Jos indios de los 

cuatro suyus" , refiriéndose a los de· cua lqu ier organizaci ón local. 
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En conclusión nos damos cuenta de que, por ejemplo, una 
palabra como Cayao podía indicar a los no parientes y a la clase más 
baja en la organización jerárquica tripcrtita, asociada alternativamen
te con los términos de parentesco de P., P.P., HJO.HJO. o cacacuna. 
Sin embargo, cuando es considerado en la organización especial 
cuatripartita, el grupo Cayao, podi'a ser indicado por los términos de 
parentesco de HJO.HJO.HJO. o P.P.P. 

El mito de origen/nea 
El mito de origen describe cómo Manco Cápac, el conquistador 

del Cuzco y fundador de la dinastía Inca, sale de la cueva de 
Tambotoco y junto con tres hermanos y cuatro hermanas. En su 
camino al Cuzco 1 uno de los hemianos, Ayar Auca (ayar = ancestro, 
auca = ·enemigo, soldado), es mandado de regreso a la cueva y muere 
ahí. El segundo hermano,Ayar Uchu (uchu =ají), se vuelve piedra en 
las afueras del Cuzco y el tercer hemano, Ayar Cachi (cachi = sal), se 
vuelve, posteriomente, piedra en el Cuzco. Así, Manco Cápac, quien 
sólo después de fundar: la dinastía Inca cambia su n6mbre de Ayar 
Manco (manco = fundador, P .P .P.P. ) a fV7 aneo Cápac (cápac = tftu lo 
real), permanece soLo con sus cuatro hermanas casándo.se con todas 
ellas·. Podemos deducir, de los detalles que hay sobre ellas, que éstas 
eran hermanas en los cuatro grados de parentesco respectivamente. 

Mama Oc/lo 
!V/ama Rahua 
Mama Cara 
Mama Huaco 

Primer grado 
Segundo grado 
Tercer grado 
Cuarto grado 

Manco Cápac funda la dinastía real junto con Mama Oc/lo, pero 
Mama Huaco,que tenía un carácter muy similar al deAyarAuca, se 
volvió la diosa de la fertilidad de los i neas . 

.Seguiremos aquí la versión del mito dada por el cronista 
indígena Santa Cruz Pachacuti Yamqui (1950: 217, 218 ). Es la más 
interesante para una teoría sobre la estructura social; algunos de los 
nombres dados por él, también son inclu ídos como términos de 
parentesco por Pérez Bocanegra. 

Santa Cruz Pacachuti no dice que Manco Cápac haya salido de 
una cueva. Su padre, Apu Tampu

1 
ya había emprendido la conquista 

desde el lago Titicaca hacia el Cuzco. Manco Cápac construyó una 
casa con. tres vent~nas, simbolizando (según lo que dice él ) a sus 
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ancestros, en el lugar donde había tenido una visión del futuro rol de 
los Incas como conquistadores. Da el siguiente dibujo esquemático de 
esta casa: 

Fígura 18 

La ventana del medio, Tamputoco, era,· como él decía, "la 
ventana de su tío", refiriéndose a un término de parentesco que en 
quechua o aymara, en este caso, tan sólo podía significar HN O.M; la 
ventana de la izquierda; Marastoco, era la de los padres de su madre; 
y la de la derecha, Sutic Toco, la de los padres de su padre. Entre las 
ventanas había situado dos árboles, uno de oro y el otro de plata, 
simbolizando, según él, a sus descendientes a través de las familias de 
su padre y de su madre, respectivamente. Aún hoy, es costumbre en 
las bodas indígenas alrededor del Cuzco, plantar un árbol en cada una 
de las casas de los padres, cerca de las cuales se ha celebrado la 
ceremonia (Herrera 1933; tomo 2, 209). 

La ventana del medio fue llamada la del padre de Manco Cápac, 
sin tener en cuenta el hecho de que se decía que era la de su HNO.M. 
Podemos comprender la función de la ventana y de los dos árboles, 
como símbolos del matrimonio del padre y la madre de Manco Cápac 
y la alianza respectiva entre sus familias. Sin .embargo la palabra Apu, 
en el nombre Apu Tampu, ·significa P.P.P.P. -y el nombre de la 
madre de Manco Cápac confirma este significado; -esta era llamada 
Pacha -Mama Achi, "la madre tierra hechicera"-; pero Pérez 
Bocanegra designa a la palabra Achi también como el término para la 
taratabuela (Los hechiceros obtenía su poder del negro mundo 
subterráneo). La .palabra Achi tiene una connotación similar a la de 
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Col/ana 
Payan 
Ca ya o 

y 
Col lana 

1 c 1 0 
ro . ro 
~~= 

ro \ ro 
o...¡U 

Los datos de Huamán Poma presenta rán una figura similar. 

La jererqula administrativa y militar 
Los datos que siguen no describen la organ ización jerárquica de 

los Incas en terminas de un mito de origen ni de una organización 
ancestral, sino desde el punto de vista de un sistema de descendencia,, 
Huamán Poma presenta, en diversos lugares de su crónica, la 
organización jerárquica social , en la que a cada cargo administrativo 
correspond!t un rango de parentesco en relación con el rey . Santa 
Cruz Pachacuti describe de una manera similar la organización 
jerárquica del ejército Inca . 

En primer lugar, Huarnán Poma utiliza términos de parentesco 
para señalar las tres divisiones de una jerarqu fa social, tripartita, 
Cuando describe una fiesta en l<J que el rey ten ía que invitar a un 
banquete a la gente de todo rango social del Cuzco, llama a lástres 
erases: ·(f. 244) 

Cápac ynga 
Haua ynga 
Uaccha ynga 

(incas reales) 
(Incas " níetos" ) 
(1 neas pobres) 

En otro lugar (f. 288) utiliza las palabras: 

Auquicuna príncipe 
Subrinus 

Nietos 

(los pr/íncipes, hijos de reyes) 
(sobrinos, en español; Concha, 
en quechua, HJOS. H NA.) 
{nietos) 

Sus otros datos aclaran que las dos divisiones tripartitas no se 
sobreponen exactamente una a otra , sino que se integran en una 
jerarquía más complicada, También describe a los sobrin.os e:omo 
hijos "bastardos del Inca" (t 345) y .a los UacchaF . 
cuando habla de sus esposas guaccha guarmi, como " los comunes 
indios particulares de este reino" (fo 143) . 

Antes de avanzar más, quiero referirme al extraordinario 
contexto en el qwe Huamán Poma describe su segunda ve rsió n de la 

"!05 



jerarquía tripartitaº A la muerte del ~ey , todos sus hijos, leg ítimos y 
bastardos1 y los. señores de su reino_.; o Cápac Apu, ten ían que hacer 
pen itencia y ayunar, E.n el tercer mes, sus hÚos º leg ffm os, si es un 
hijo o dos o tres o cuatro hijosH, ten ían que hacer sacriflcios en ei 
templo del Sol; allí el Sol escogería! entre e llos. al siguiente rey, que 
pod ía ser tanto el más joven como el mayorº EntoncesH u los que 
restaban se vo lv(an prínd pes auquicuna y sobrinos y nietosº Son 
prínci pesp y e l1os"7 los hermanos (de l nuevo rey) y los señores del 
reinon obedecen al eleg!cfoºu º * Los hermanos leg ítimos y bastardos se 
vuelven auquicuna o HJOºHNAºN respectivamenteR en relación con su 
hermano,, el nuevo rey; los demás señoresH los Gapac Apu, se vue lven 
sus A4 n ietos00 

e 

Lo que sigue expli cará cómo los auquicuna? dentro de la clase 
de ~ª h ijosn leg ítimos, eran divididos en hijos, nietos y bisnietos, o sea 
los tres rangos de la noblezar Toda la nobleza era reclasificada por 
medio de térm inos de parentesco de descendentia en relación con el 
nuevo reyF cuando éste era eleg idoº Esto no ten ía sólo fines uti.litarios 
para el reyN síl no que era también necesario para todo el sistema de 
parentescoº En ese momento el rey se casaba con su hermana de 
padre y madre y p como ya hemos exp li cado6 no suced ía a su padre en 
calidad de hijo (porque si as í fuera los demás hijos continuarían 
también siendo ª11 hijosº) . sino que lo reemplazaba desde e i centro de l 
un iverso de! paren tesco,, relegando a su padre a la posición de un 
antepasado muertoº Podemos entender ahora que el término auqui, 
no es usado sólo para referirse únicamente al pr íncipe real , al hijo de 
un rey,7 sino que también significa uancestroot (en,~·aymara , quiere 
decir 4 4 padreººL Advertimos también que aun un hermanó J)Od ía 
referi rse a su hermano menor con el término de 44 padre11

, si es que 
este último era rey y/o el jefe de la fam ilia" El caso parece ser similar 
al dado anteriormente, donde la gente declaraba las momias de sus 
ancestrosº Estos0 de hecho0 incluir(an a sus descendientes muertosº 

En una descripción más elaborada sobre el sistema de la 
jerarqu ía admimistrativa,7 Huamán Poma (t 750) , menciona primero 
a los uAuqui-capacchuri, pr íncipes de este reyno, hijos y nietos y 
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bisn ietos de los rreyes ingas destos rreynos. , 0

6
• º Luego venían los 

Yngaconas (plural de Inca) que son los de Hanan· :Cuzco y 
Hurin- ·Cuzco,, también llamados tataran ietos y sobrinosr respecti~ 
vamentec Estos constituían todos los rangos descendientes de los 
Incasº La división dual del Cuzco era introducida sólo al nivel de los 
tataranietos y de los sobrinos. 

Los rangos de ia población no- -Inca de · los alrededores del 
Cuzco son descritos ·en el contexto de los cuatro suyos.. Aqu f 
Huaman Poma distingue dos rangos : el de Haua Inga (los Incas 
nietos) y el de Uaccha~.fnga (los Incas pobres), que corresponden a las 
designaciones de los jefes o nobles} de la población no- -I nca, y a sus 
súbditos 7 respectivamenteº Despu;és de los auquicuna y de los 
tataraniet os como 11hijos99 (churi) del Inca, los jefes no-,-,'lnca son 
considerados como ºªnietosgº º Entonces, H uam.an Poma. proporciona 
una lista de ias diferentes personas que viven en los cuatro suyos 
alreded or del Cuzco, La mayoría de los cronistas dice que a estos 
11 Incas de privilegia°º! que eran gente no: - ·lncau se les hab(a dado 
nominalmente ta l rangoº Sin embargo, Huamán Poma afirma que 
eran verdaderosJncasf que también proven ían del lago T iticaca, pero 
que se separaron de estos últimos antes de que conquistaran el Cuzco 
(t 84-85)0 

Los datos sobre los cuatro suyos asimismo nos dan una 
referencia sobre la función de las cuatro líneas de matr imonio dentro 
del ay/fu, si t odos debieran casarse con la HJA"HJAºHJA.HNA.P.PºP. 
Huamán Poma (f, 740) d ice que Hel Haua Ynga; Yaccha Inga, n n y sus 
esposas Paila aui son indios tributariosnº (Palla era el t ítulo femenino 
que correspond ía al de Inca, tanto para los lncacuna como para Haua 
Inca y Uaccha Inca) , T raduce aui como pechero, o sea utributarid', 
siendo así una referencia a la clase más baja, Sólo en el caso del 
Contisuyo, .~ 1 ~ suyo más bajo y el cuarto, llama a las mujeres Ynaca 
aui, ~ La palabra }flaca también se refiere a hijos no.-t10bles de reyes, 

, cuya madre tenía con el esposo una relación de parentesco por lo 
menos de cuarto grado (ver Zuidema/1964 :89~90; Huamán PomaF f 
243)" Así, el término, iñaca aui, r:>arece referirse al rol del Contisuyo 
como una cuarta 1 fnea de matrimonio, en la cual la realeza se 
asociaba con el Chinchaysuyo, 

F inalmerite, podríamos conc1ufr que la relación de parentesco 
existente entreJ;jahua lhca y.i-Huaccha Inca corresponde a la que hay 
entre utataranietos" y "sobrinos" en el nivel de los lncacuna., 
Introdujimos el concepto de "sobrino" para significar hijo en una 
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mujer no Inca, con el término quechua huacccha concha ("los hijos de 
la hermana pobre19

) . Eran hijos de mujeres de la clase de los Huaccha 
Íl1C3º 

Después de la dEscripción de la jerarquía masculina, Huamán 
Poma, proporciona la de la jerarquía femenina (f, 758L Hay dos 
puntos interesantes que deseo analizar. Huamán Poma menciona en 
primer lugar a la re1na o Coya; luego vienen las ñustas, las prin_cesas, 
que son definidas no como esposas o hermanas del Auquicuna,como 
esperaríamos, sino como sus hijas, Las hijas de los lncacuna, los 
nobles del Hanan Cuzco y del Hurin Cuzco, reciben el nombre de 
P311a. Por último, las esposas, hermanas e hijas de nlos señores de este 
reino" , o sea, de los Hahua Inca, reciben el nombre de Cápac Apo 
/'v1ama. Nuestro primer problema es el siguiente: si las Ñustas y las 
Pallas son consideradas solamente como las hijas de los Auquicuna v 
de los lncacuna,respectivamente, ldebemos suponer que a la Coya se la 
considera también hija y no esposa del rey? Huamán Poma parece 
confirmar esta sugerencia. Cuando en este contexto proporciona 
nombres de ciertas Coyas, menciona solamente a hijas de reyes.-

Nuestro segundo punto es tratado, en Huamán Poma, en 
términos de la sociedad colonial , aunque expresa un punto de vista 
1 ncaico. Si una mujer de la clase alta indígena se casaba con un 
hombre de la clase baja , adquiría la clase social de este último; y si se 
casaba con un negro (raza despreciada por Huamán Poma) se volvía 
negra. Sin embargo, si se casaba con un español¡ o sea alguien de clase 
rr.ás alta , no adquiría la clase social de este último, sino que se volvía 
una mestiza, igual que sus hijos, Recibía entonces el rango de sus hijos 
y dentro del sistema de parentesco quechua, se convertía en la "hija" 
de su esposo. En contraste, al casarse con un hombre de clase social 
más baja, éste no se convertía en "hijo" suyo y por lo tanto ella no 
podía ser fundadora -de ningún ayllu que incluyera a su esposo ,, Estos 
r:~atos confirman una de nuestras primeras conclusiones: un ayl!u o 
panaca sólo podía tener un antepasado masculino. Ambos puntos 
enfatizan otro hecho: después del matrimonio, la esposa se convertía 
en la "hija" del esposo; en base a esto podemos comprender por qué 
ioa, la HNA.P,, también pod ía significar HNAESO .. y no M.ESO" 

Brevemente explicaremos la descripción de Santa Cruz Pachacu
t i del ejército Inca (1950: 273), Aunque no estamos totalmente 
seguros sobre cómo comparar su ordenam ien to de la jerarqu fo con la 
de Huamán Poma, se confirman los datos de este último': el Inca 
Hu áscar gu ía a su ejército al Ecuador. En pri me r ! uga t. !l eva a los 



ºapocurecas y auquicunas, por su soldado y por alabarderos de su 
persona". Luego venían los ºorejones de mancopchuríncuzco_ que 
son caballeros". (El nombre de mancopchurincuzco, quizás -incluya 
la traducción de ambos significados: la gente del Cuzco que son 
todos 'hijos' o descendientes del P.P.P.P. o tataranietos, en la 
terminología de Huamán Poma, como también de - gente · del. Cuzco 
descendiente de Manco Cápac) . 

. Por último, venían los '"'cacacuzcos y los aylloncuzcos que son ' 
los caballeros particulares". Supongo que los cacacuzcos (caca = 
HNO.M.) corresponden a loshuaccha concha ó sobrinos de Huamán 
Poma, los ay!loncuzcos, a los diez ayllus que acompañaron a Manco 
Cápac al Cuzco y a los ~neas de privile.gio, mencionados por Huamán 
Poma. Los Apocuraca, señalados en el primer lugar,_ junto con los 
Auquicuna ·serían sus jefes. Santa Cruz Pachacuti continúa mencio
nando a los Incas de previlegio como tropas de vanguardia y a ciertas 
tribus déf Ecuador como :alabarderos de éstos y a la vez como · tropas 
de vanguardia y retaguardia. 

Como conclusión, podemos comparar las diferentes descri p
ciones de la siguiente manera: · 



L'L1.::;rl r o ;' \/,_.J ~:J. 

e LOS TERiltl/IVOS llVCA EN LA JERARQUIA ADMINISTRATIVA 

Huamán Poma Huamán Poma Huamán Poma Scint3 Cruz Pachacuti Santa Cruz Pachacuti 
f.244 f. 288 .f. 750 p.273 p. i17-218 

+ datos de afros 
cronistas 

Rey Inca Rey Inca Rey Inca Rey Inca (Huáscar) Rey Inca (Manco Cápac) 

Auquicuna Auquicuna Auquicuna Hermanos de Manco 
(hijos, nietos •' Cápac · 
bisniétos) : 

.. 

ta t aran ien tos Manco(Jchurincuzco Apu , Tampu (padre 
= 1 PCíJ CU ni-o dP . __ · de Manco Cápac) 
Hana n Cuzcü Apu= P.P.P.P. 

Sobrinos Sobrinos= Caca cuzco Tío de Manco Cápac 
(HJOS.HNA.) ; · lncacuna de (caca= HNO~M.) 
=: h.uaccha Hurin Cuzco 
concna 

Haua Inca Nietos Hahua Inca Apocuraca Abuelos.de Manco 
(= nietos) (= nietos) (= jefes de (jefés de f ncas por 

/ Capac· 
Incas por previlegio) 
privilegio) 

Huaccha Huaccha Inca Aylloncuzco los 1 O Ayllus 
Inca (comunes de (= comum~s de 

los 1 neas ~mr 
privile ~1i o 

los 1 neas )ºr 
privilegio . 
Las t ribus del Apu · Tampu viene 
Ecuador de Titicaca 



CONCLUSIONES GENERALES 

En este artíéu lo hemos hecho una in terpretaciórí de la estruc
tura social; ademáS hemos manifestado nuestro desacuerdo con la 
interpretación de Lounsbury, centrada en los términos caca e ipa y 
en datos que no indican ciclos de matrimonio en tres 1 íneas, sino que 
expresan el concepto de los cuatro grados de parentesco. Lounsbury 
se extravió, debido a algunos defectos básicos en la teoría de las 
alianzas asimétricas, no sólo en cuanto a su aplicación a la sociedad 
1 nea sino qué quizás también a otras sociedades. 

Esta ·teoría acepta, como un .hecho estructural, ecuaciones tales 
como HNO.M. = P.ESA. , o HJA.HNO.IVt = ESA., y las apl.ica a una 
situación empírica, en la que se cree que los grupos corporados, · 
debido a su forzoso carácter unilineal, se alían unas a otras a través 
de matrimonios asimétricos. Una ecuación . de HNO.M. = P.ESA. no · 
es, sin embargo, dato suficiente para construir una teoría de la 
estructura social., Puede ser que sólo se permita a un grupo verdadero 
de s1blings ·adecúarse a esta fórmula (HNO.M.= P.ESA.), como hasta 
ahora se acepta, o bien puede ocurrir que un padre con su hijo,0'.imás 
generaciones en una patril ínea, se consideren como siblings entre síy, 
por lo t~nto1 puedan usar esta .ecuación. Las mujeres no pueden usar 
uh solo término para HNO.M. · y P.ESA;,. pero aún otra diferencia 
puede ser que las mujeres en una patril ínéa--puedan usar el término 
sólo para el HNO.M., o que también las mujeres de otras generaciones 
de una matrilínea puedan hacer lo mismo. No se pueden predecir 
todas estas condiciones de la equivalencia de HN.O.M. = P.ESA. No 
sólo es el alter de una relación de parentesco el que puede ser usado 
en diferentes· contextos -en. el caso tnca . en cuatro grados de 
rel~ción-,:,cambiándo así el valor de la relación de parentescg; , .. sino 
que el valor o posición de ego y de su grupo sibling también pueqe ser 
igualado con otros grupos en diferentes contextos~ ·va sea· con . un 
grupo de parientes en los cuatro grados de parentesco o con cualquier 
otra clas·e de grupo social o poi ítico que, para ese propósito 
específico, asume las características de grupo sibling. La diferencia 
entre la definición de ayllu V panaca, por un lado, y de palabrás tales 
como panantin y turantin·por otro, nos hace ver que las primeras dos 
se refiéren>ibásicamé'iúe, ·a't:ma unidad social o poi ítica y que las otras 
dos palabras hacen .referencia a grúpos ae · parentesco que no tienen 
un carácter corporado. Hasta donde yo sé, la sociedad Andina no 
conocía grupos corporados u ni lineales. Los .~érminos como yaya (P.), 
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churi (HJO.) (habla el hombre), ususi (HJA.) (habla el hombre) y los 
términos autorecír:i~ocos · para siblings, huauqué (HNO.) (habla el 
hombre) y ñaña (HNA.) (habla la mujer) . fueron utilizados, en 
primer lugar, para el reconocimiento de la descendencia unilineal a 
través de miembros del mismo sexo (los hombres a través de una 
1 ínea mascu 1 ina y las mu je res a través de una 1 ínea femenina). Los 
términos· tales como caca (HNO.M.) e ipa (HNA.P.) y los términos 
para siblings, que no son autorecíprocos, .. tales como pana {HNA.) 
(habla el hombre) y tura (HNO.) (habla la mujer), servían también 
para reconocer la descendencia a través de miembros de se.xo 
opuesto.(los hombres a través de una línea femenina y las mujeres a 
trav~s de una línea masculina.). 

El grupo corporado andino se basaba en los conceptos de 
je'rarqu ía y localidad; su estructura interna era definida por medio 
de un modelo de dos 1 íneas de descendencia, una masculina y otra 
femenina, que constaban a su vez de cuatro generaciones descen
dientes de un hombre. Este modelo nos ha ayudado a estudiar no 
sólo las relaciones internas y estructurales de los términos de 
parentesco quechua, sino también, de la misma manera, los términos 
que describen las re.laciones internas de las subdivisiones sociales y 
poi íticas. Dada la situación, donde sólo se dispone de fuentes 
escritas, debemos basar nuestro estudio empírico de las relaciones de 
parentesco, las sociales y las poi íticas, en un estudio previo y 
exhaÜstivo de los términos, su significado y sus interrelaciones. 

· · En nuestro análjsis no hemos hecho uso ·de las lista de las 
. denotaciones de los diferentes términos de parentesco. En'· fa termino
logía. de parentesco )·nea era 'posible utilizar varia~ .relaciones 
terminológicas para 1a misma conexión genealógica,, dependiendo del 
contexto en el que se utilizaba el término. Por lo tanto, las reglas que 
se aplican a los términos deben de ser enunciadas por separado. 
Todas las denotaciones que existen para los diferentes'términos .. son 
aplicaciones alternativas de los mismos; se pueden usar diferentes 
términos, en diferentes contextos, con las mismas denotadones. 

Este documento se ha centrado íntegramente en el sistema d~ 
parentesco f nea, tal como se usaba en el Cuzco al _momento de la 
conquista españ9la~ Otros datos etnohistórfcos. que hemos utilizado 
encajan perfectamente. en este esquema. M! comprensión del sistema 
Inca, sin embargo, surgió del trabajo de campo en 'comunidades 
contemporáneas. Esto me per~itió comprende,r que los mismos pro
blemas subyacen en los sistemas.· contemporáneos de parentesco en el 
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sur del Perú . Espero que el 2rtículo de la Sra. lsbell, quien hizo su 
trabajo de campo en la comunidad de Chuschi, en e-1 departamenteo 
de Ayacucho, así como también otros documentos de este 
Simposio, lo confirmen. Finalmente, citaré unos datos muy revela
dores del artículo de Leslie Ann Brownrigg sobre "Variaciones de 
parentesco de los Cañari" ( en este tomo). 

El padre se llama tayta, como en cualquier otro sitio del Perú 
actual; sin embargo, la palabra yaya, aún se utiliza . ..oYáya, un 
término burdo, con connotaciones sexuales, significa genitor varón; 
también se extendía a cualquier ascendiente lineal varón pariente de 
varones". Con esto Brownrigg confirma,asíf una costumbre también 
del sur del Perú y "la significadón especial que aquí le 3tribuimos al 
término en el contexto Inca. Los términos que se util izan para 
siblings son los mismos: Waukí, pani, turi y ñalfa; la pJ labra ñaña 
también es utilizada para la madre y la hermana de la madre en una 
de las comunidades por ella estudiada; -mientras que en otrq. se utiliza 
la palabra mama. Al hermano del ·padre se le llama wauki y a la 
hermana del padre se le llama tla, aunque también se .utiliza la 
palabra ñaña. Al hermano de la madre se le puede decir tío o también 
turi (término que las mujeres usan para el hermano); este término 
puede ser usado por personas de ambos sexos; también puede ser 
llamado ñaña wauquí (que es el hermano de la madre o de la 
hermana, cuando el que habla es un hombre). Los términos 
ascendientes y descendientes, incluido el término yaya, se extüeoden a 
cuatro generaciones a partir de ego. Hay una importante preferencia 
por el intercambio de hermanas para el matrimonio. Hay unos pocos 
m~trimonios de primos de primer grado; se permite el matrimonio de 
tío y sobrina, no así el de tía y sobrino ya que se dice que la tía está 
en relación respetuosa de pani-turi con el padre del sobrino. En el 
sistema de parentesco- tri ca el término ipa tenía connotación externa, · 

Podemos observar que en general el sistema de parentesco 
quechua utilizado en la actualidad por los Cañari, ofrece prob lemas 
similares a los estudiados en este documento sobre los Incas. 
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PARENTESCO AYMARA EN El SIGUJ X\ll 

La estructura del parentesco de una sociedad no es, sin lugar a 
dudas, el punto ideal del cual se pueda comenzar a estudiarla; tratar 
de analizar cualqtJier aspecto de una terminología de parentesco para 
la cual no hay datos funcionales es casi in imaginable. Sin embargo, los 
términos de parentesco son una de las pocas informaciones que 
nosotros tenemos de los aymara del siglo XV 1, y una de las cosas que 
se pueden obtener de las fuentes etnohistóricas a nuestro alcance. La 
naturaleza de los datos disponibles, en combinación con aquellos que 
he visto en el trabajo de F1oyd Lounsbuty, , titulado "Sorne Aspects 
of, fhca kinship", fue lo que me inspiró a buscar qué podría hallarse 
en lo recolectado y así analizar la terminología del parentesco de los 
~ymara del siglo XV l. 

Estuve interesada en saber si el sistema de parentesco aymara 
era parecido al de los incas y, de esta manera es pee ífica, ver si 
mo~traba alguna evidencia del principio de transmisión paralefa que 
Lounsbury había encontrado en el de los incas. 

El aymara fue hablado en un área mayor a la actual, hasta tan 
lejos,que por el- ··norte casi llegaba a Urcos, muy cerca de la capital 
incaica del Cuzco. Tenemos una fuente excelente para los Lupaqa, 
uno de los reinos aymara, que es la Visita hecha a la provincia de 

· Chucu ito por GarcfCfez de-San Miguel en el ·año 156 l. Gracias a esta 
Visita vemos que los lupaqa (que es también el grupo étnico del cual 
proceden nuestras fuentes aymaras lingüísticas de l sifJIO XV 1) . 
fueron un reino extenso y rico que contro laba islas ecológicas, 
ubicadas a distancias de hasta 10-12 días de camino del centro 
poi ítico. El tamaño, la riqueza y el . acceso al con t rol ecc. iógico, 
contribuyeron a una organización social compleja. Por eso el estudio 
de la terminología de parentesco de los aymara es un pequeño 
comienzo del intento de comprender su organi zación social. El 

* Freda Wolf investiga el devenir histórico del ayllu en el te r r i torio Lup aq a-A vrnar é" Es 

estudiante graduada de la Universidad de Cornell Sus int0 reses ele i nvest igacíon van 

desde etnohistoria hasta etnolog ía contemporá nea. 
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propósito de este artículo es el de estudiar la información disponible 
a través de las técnicas de la teoría del parentesco, con objeto de 
formular hipótesis de trabajo que nos capaciten para tener una 
noci 6n más clara de la dirección que deben tomar nuestras 
investigaciones posteriores. 

He comparado el parentesco aymara del siglo XV 1 con el '.~:e los 
in(;as, para ver si esto podría sugerir 2190 acerca de la naturaleza de 
l~:s relaciones inca-aymara, de las que conocemos t '1 n· poco. De esta 
co rn paración podría parecer que el sistema aymara es bas".:~: nte 
diferente del inca, lo que apoyaría el " unto de vist8 r:-; e Rowe d0. que 
la cultura inca fue una capa externa c r.:~ grosor desigu::~ I, que cu br ía el 
im r·erio que conquistaron. Esto podría mostrar que, a despecho del 
largo contacto entre hablantes de quechua y aymara y de la post,aíior 
conou ista inca, el sistema aymara fue diferente del inca, aunq ~. e no 
incu:gru enteº 

Desde 196~ Lounsbury ha tra todo del parentesco i nea w: las 
Confare ncias Lewis Henry Margan, tit¡J ladas Historica! Studies in the 
Lmguage of Kinship; (en prensa), rresentadas en 1970 y en A Study 
in s,~ructural Semantics: the Sirionó Kinship Systern (Scheff!er y 
Lounsbury, 1971 ). El método de aná lisis componencial de Lou r: sbu
ry es úti 1 con datos como lo~ que tenemos de los •wmara del siglo 
XV 1: su enfoque es tal que un análisis, incluso de datos incompletos, 
puede permitir un modelo forma! de los · princi ~i i • s estructura les 
inherentes a d ich .:) sistema, Sostiene Lnunsbury que la sistemati 
zació n de las "reglas" permite predecir los términos que debertan ser 
aplicci;: .. os a :;t ros ti pos de parientes cuyas conexiones genealógicas 
sean conoci ~fas (Scheffler y Lounsbury, 1971 ), Desafortunadamente 
hay gra:1des \n CÍo s en la informació n disponible q ue tenemos de los 
ay mara del si s::!·--· X VI, pero la aplicación de las técnicas de Lounsbury 
nos permite i! '..".:: r desde ya que se trata del llamado sistema de tipo 
Orna ha. 

Las Fuent -;s 

Te'.lemos qoca información acerca de la parte aymaratiablan te 
del Tav1anti n:.::x/u ; es mucho menos de la que poseemos para la p r:ne 
quechuahablante. . Existe la Visita Administrativa, pero no hay 
crónicas ni n2c:a de literatura propia de los aymara, tal como se tiene 
para el ~irea quechua: por ejemplo, la carta al Rey de España, de 
Guamán Poma, o los trabajos de Garci laso de la Vega . Juan de Santa 
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Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua procede del área aymara, pero 
él no indica que esté escribiendo de rnanern específica acerca de la 
sociedad aymara" En su dibujo incorpora un par de térm inos que son 
aymara , y que están en otras fuentes usados con frecuencia para 
refe ri rse a parientes específicos, as í como también son usados para 
referirse a antepasados y a los montones de piedras que marca ban 
limites, No hay señal · en el dibujo o en el texto; que pueda indicar 
que se está refiriendo a parientes" Y lo escrito en el resto de l dibujo 
está en quechua.. Con optimismo, creemos que la principal razón por 
la cual tenemos tan pocas fuentes para los aymara , y para los Andes 
en genera lp es que nadie ha buscado realmente tales fuentes y que 
estas aparecerán una vez que comencemos a buscarlasº 

Entre las fuentes tempranas, por ejemplo del siglo XV 1,. que son 
conocidas y tratan de los aymara , están los diccionarios, las 
gramaticas o artes y los manuales para las confesiones/i escritos por 
los sacerdotes, Los frailes dominicos estuvieron en esta area desde 
1539 y los jesuitas ofic ialmente desde 1577, con el propósito de 
convertir a la población ind fgena (Tschopik ., 1946 : 509 ). Tenemos 
también el manual para sacerdotes. de autor anónimo, escri to para 
ayuda rl os en la instrucción religiosa y la adm inistración del sacramen
to de la confesiónº Fue publicado en 1584-86 en Lima y está en 
quechua¡ aymara y españoL Existe el Arte de la lengua Aymara, que 
además incluye un vocabulario, escrito por Diego Torres Rubio y 
publ icado en Urna en 1616r Las fuentes mas comprensibles de este 
tipo son las de Ludovico Berton io cuyo Arte y Gramática muy 
copJOsa de la lengua Aymara fue publicado en 1603 en Roma ,. su 
diccionario o Vocabulario, manual de confesíón, y una traducción al 
aymara de la vida de Cristoc Estas tres ultimas obras fueron todas 
publicadas en 1612 en Juli; Chucuito, que es una de las más extensas 
y ricas de las provincias aymaras, sítuada den tro del re ino lupaqa, 

El jesuita ita liano Berton io fue un hombre de gran pe rcepción 
que vivió en Chucuito por más de 20 años {Berton iof 1612). En la 
gramática recalcó que se debería inventar un nuevo alfabeto para 
transcribir con propiedad la fonética aymara ( 1603 :20}. Dice que 
hay muchas naciones 1 de hablantes aymara. Su obra está escrita 
realmente sobre el lenguaje de los lupaqa, pero todos los lenguajes 

" . . . hay muchas naciones de ind io s' ' ( 1603 : 10) . 
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aymara son inteligibles entre sí; las diferencias están so lamente en el 
uso de cierto vocabulario ( 1603: 12L 

La cantidad de datos sobre paren tesco en estas fuentes es 
sorprendentemente abundante. Después · de todo, fue de mu cna 
importancia que un sacerdote comprend iera los grados de parentesco 
cuando escuchaba las confesiones (1603 ~201 L Bertonio tiene mu~ 
chos términos de parentesco en ·;su diccio'nario, pero también tiene 
todo un cap ítulo sobre parentesco en su gramáticag porque, como él 
mismo ind ica 0 el parentesco es compl icado y no puede ser adecua~ 
damente tra.nscr~ to a un diccion ri o ( 1 603 ~201 L Mientras que glosa 
términos~· en- ·.·espaiiolG con frecuencia incluye suficiente material 
descriptivo en · unó ú otro lugar, como para que no pueda decir de 
qué pariente se esta hab lando; por ejem plo. de cuál utía09

, Por 
supuesto que no es tan preciso ni tan inclusivo como nos hubiera 
gustadoº 

Aymara e Inca del síg/o XVI 

El argumento central de Lounsbury es que el principo de 
transm isión parale la es inherente al sistema del parentesco incaº Dice 
que esta es la única manera de explicar la presencia en el de las 
ca racterísticas Crow y Omahaº Cuando Lounsbury analizó primero 
los datos inca desde el punto de vista de Ego femenino, obtuvo una 
terminología del tipo Crowr Cuando lo anal izó desde Ego masculino. 
halló un fue rte sistema del t ipo Omaha. Cuando estas caracter ísticas, 
aparentemente contradictoriasf se dan en una misma sociedad, 
Lounsbury llega a la conclusión de que la (mica explicación es la 
existencia de una t ransm isión paralela de los 'Status de la categoría 
del pa rentesco (Lounsburyf SºF,)= Años más tarde eñcóhtró suficien ~ 
te evidencia, en las _fuentes etnohistóricas de los Andesr de que en 
efecto hubo una transmisión de cie rtos rasgos culturalesp tales como 
nombres, que pasaban de la madre a la hija y de l padre al hijoº 
Sumado al princip io de trasmisión parale la; ex iste una regla de 
ecuación de l cónyuge de la hija del hermano de la madre al hijo de la 
hermana del pad reº Al final de este art ículo se incluye una lista de los 
té rminos citados por Lounsbury¡ as f como un diagrama genealógico, 

El anál isis de la terminolog ía del pa rentesco aymara del siglo 
XVI, no nos permite afirmar que exist ía el principo de transm isión 
paralela. El sistema aymara es de l t ipo Omaha 1 de una forma 
intermed ia entre el tipo 1 y el tipo 11, de acuerdo a la taxonomía de 
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Lounsbury (1964)2, 
Un aná lisis componencial 3 de la te i m lnolog fa de parentesco 

aymara del siglo XV 1, muestra que todos los términos que se refieren 
a los parientes consangu íneos se distinguen sobre las bases de la 
generación y el sexo del referente en la segunda; tercera y cuarta 
generación ascendente; salvo el término ypa que se refie re a la 
hermana del padre y a la hermana del padre del padreº La fusión de 
estos térm inos puede ser explicada por la regla Bp que se verá mas 
adelante º 

En la primera generación ascendente, los términos que conoce
mos están aparentemente basados en el sexo del referente y las 
diferencias de generación¡ excepto que hay té rminos separados para 
el hermano de la madre y la hermana del padre. 

En la propia generación de Ego, los parientes se distinguen sobre 
las bases del ,sexo de Ego y del referente, as í como de' la edad del 
pariente y de Ego" Por la aplicación de la regla B de fusión, •os primos 
paralelos se reducen a siblings del mismo sexo y edad relativaº Los 
hijos de la hermana del padre de un hombre, son igualados con los de 
su hermana por la regla A; de ºA oblicuidad 9 º, inserta más adelanteº 
Ten_~mos un térm ino distinto para el hermano menor de una mujero 
Desafortunadamente no estamos seguros~ tomando como fuente a 
Bertonio, que este término se extienda al hijo del hermano del padre 
o al hijo de la hermana de la madre menor que ella. No tenemos los 
términos para los hijos del hermano de la madre de una mujer o de 
un hombre, 

Una mujer llama a los hijos de su hermano ypasiri o ipa
.sarf, ·que es la forma recíproca de cómo ellos la llaman a ella (ypa) . 
Puede ser de interés apreciar que la terminación -s/ri, del recíproco 
del menoru quiere decir " el queff ; por tanto ipasiri si gn ifica 
literal mente •sel que es ipa!P ,, 

2 Co m u nicac ;ón p erso nai de Ha ro 1d Sch effl e1. S cheffl e r puni.ua ii za q u e el té •m inoypa 
(he rmana d e l pad re, he rm ana de l p ad;·e d el pad re) p uede se • exp lícad o po .- cua!qu re f a 

· de ias dos sigu ien í:es reg las a ltenaü vas ; 
.. - Qu e la hermana de l p ad re es co ns ;d erada eswuc u;·a imen i.e equ íva e nre a ia 

herma na, e n to dos los co nie:>ccos genea ó gicos, except o como una pa le nte f eme n in a 
desi gnada as (. , 
- Qu e ypa es u na e lq uet a de sube ase .. o sea , henn ana del pa d•e e" una c iase espec i::i 1 
d e he rmana clasiflcato i ia. 
De afo rtu nadamen te nu estras ev idencias docum en ta les so n insu f;c ien-re .. , para e¡;1a¡· en 
cond icio nes d e eleg ir e n t re u na de estas alte r nat ivas. 

3 D ei cu a l es1e es un ;·es.ü men. P ara ve r un anár sis com ponenc ia l comp 1e10 con!>úíiese a 
Scheffl e r y Lounsbury ( 197 1 ),. qu e ·(a t.a de la te rm ino og í a de pare n t esc o de o s 
slri onó. 
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En la segunda generación descendente, vemos que los térm inos 
de un hombre distiguen sexo y generación , mientras que los términos 
usados por una mujer distinguen solamente a los que son sus 
parientes lineales; no haciendo otra distinción, por ejemplo de sexo, 
para los nietos, 

En la tercera generación descendente, Bertonio da solamente los 
términos que usan los varones (como lo hace con la cuarta generación 
ascendente) , Esto puede indicar que Bertonio no tuvo información 
suficiente o que estuvo menos interesado en las mujeres, o bien pudo 
ser solamente una ligereza suya, 

Las d!stlnciones que hadan los aymara de l siglo XV 1 ai 
considerar a sus parientes(, se basaban en los pri ncipios de generación ,. 
de sexo del referente y de Ego" y en la ap licación de las sigu ientes 
reglas ~ 
A - La regla de ' 1obiicuidad", por la cua l la hermana de l padre 

como pa riente ligado; es considerada como un equiva ente 
estructural de l tipo hermana dentro de este contexto, 

Be- La rngla de fusión , por la cua l los ~ siblings de cualquier persona 
de l mismo sexo, cúando están .ligados a algun otro parieme9 son 
considerados como equ ivalentes para aque ila misma persona 
directamente relacionada a dicho pariente. 

e,- La regla de los med iosiblings . . por la cua l los padres de un niño 
son considerados como sibl ings de uno . 
Estas son las reglas por las cuales Lounsbwy afirma (1964) que 

se genera una de las var iedades de l sistema de l t ipo Omaha- Vemos 
entonces que el sistema aymara es del t ipo Omaha. porque esta 
generado po estas reglas, 

Hay indicación de la presencia de la regla de ecuación de la 
esposa en la relación larí de la hija del hermano de la mad re con el 
hijo de la hermana de l padre , del hermano de la madre con utodos los 
parientes mascu linos de la esposau - El vací'o más grave en los datos 
es la fa lta de los térm inos de los primos cruzados y de los afines, 

. Sería útil conocer los términos para los hijos de los primos cruzados 
o paralelos de Ja primera generación ascendente , He encontrado 
solamente un término de primo cruzado, que es sólo una referencia 
en el diccionario de Bertonio, y no está in cluido en el Arte. Se trata 
de Haquiri " hijo de hermana, o t ía11 (1612 : 122L De otra parte, 
haquiri (n úmero 17 en el d iagrama) es colocado como referencia para 
"sobrina", as í como para "sobrino''. Podr ía parecer que uüa" · se 
refiere a la hermana del padre antes que a la hermana de la madre, 
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que es llamada umadre;f, y cuyos hijos son conocidos por los 
términos para siblings. Parece razonable 1 por tanto, que haquiri se 
refiere a los hijos de la hermana del padre, así como a los hijos de la 
hermana (con Ego masculino) . Es interesante notar aquí que haquiri, 
además de ser usado como término de parentesco, es también glosado 
como· ºaquiri: lo más cercano y dizese de todas cosas" (162: : 25) y 
"essotro mas cercano: haquiri" (1612: 229) º 

Se sugiere que · hay alguna clase de intercambiabilidad o 
ecuación de la esposa del hermano de la madre y de la hermana del 
padre, por lo menos con propósitos cer~moniales, en la única nota 
etnografica de B,ertonioº Por supuesto que no tenemos forma de 
saberlo, pero es una sugerencia que funciona a modo del suplicio de 
Tántalo" 

SUCULLU: El niño que sacauan a la plac;;a en su cuna, o tira , 
sacada y puesto en la plac;a ven·ían los m·o~os de la cac;a que 
traya la sangre de las vicuñas metida en la panc;a dellas, con q¡ el 
tío, o iari, untaua la cara del niño cruzandole la nariz de un 
canilla a otro, y despues repartia la carne de las vicuñas a las 
madres que auian traydo alli sus niños, pa ra esta ceremonia 
porque de ordinario juntauan para esto todos los n;ños que 
auian nacido aquel año; y sol fan hazer ~sto en acabando de 
coger sus papas; cuando los Christianos celebramos la fiesta de 
Corpus ChristL " ·_ 
SUCU LLU APSUTHA : Sacar assi el niño,. o niña y era oficio de 
la tía de parte de padre¡ a fal ta della ha<;ia esto la muger de su 
Lar L Todo lo cual hazian con sacrificar a sus guacas o Demonios 
que los tenia embaucados y engañados con esto (Bertonio¡ 
1612: 328), 
Mientras no hay evidencias de transmisión paralela en la 

terminolog ía de parentesco .en sí mísma, hay sugerencias inclu ;d as en 
el Arte de que puede haber algún reconocimiento del t po paraieiof 
aue se refleja en los siguientes términos: 

TUNU ACHACH 1 ·'.l la cepa de la familialf Ego masculino 
TU NU APACH 1 'f ·" u rr " Ego femenino 
TU NU LAR 1 " H ,; n u Ego femenino 

Vemos que el tunu de un hombre es su "abuelo ! ; el tunu de una 
mujer es su "abuela" o alternativamente el uhermano de su madre11

, 

Esto t'1 ltímo está en relación con un sistema del tipo Omaha, 
Hay sugerencias adicionales (aunque ninguna de ellas lo suficien-
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temente sól ida como para sacar conclusiones) de ciertas clases de 
reconocimiento paralelo¡ en los términos usados para describir 
parientes de la tercera y cuarta generación ascendenteº Nótese que los 
hombres se refieren solamente a los parientes .mascu'linos; las 
mujeres, solamente a las parientes femen inas, A Goritinuación damos 
la traducción litera l de los térm inos aymara pertinentes que se 
encuentran en el apéndice: L - abuelo del abuelo ; 2,- abuela de la 
abuela; 3º- padre del abuelo; 4.- madre de la abuelaº Véase también 
la te rcera y la cuarta generación descendente, para Ego masculino: 
21.-hijo del hijo; 22,- hija de la hija; 23º- hijo de l hijo del hijo; 
24º- hija del nietoea, Se notará que en el último caso, 24,- puchhana 
al/chipa, el término es usado por la mujer para referirse a nieto-aº 

Encontramos que el término ipa o ypa , tanto en el quechua 
como en el aymara, se refiere a la hermana del padre; por eso el 
término quechua quihuachi y el aymara qhiatu y sus variaciones, 
pueden referirse a los cognados, desde el momento en que ambos se 
utilizan para los afines femeninos. · 

Como había anticipado, los sistemas inca y aymara0 no tienen 
muchas similitudes entre sí, salvo en aspectos menoresº Mis expecta
tivas estuvieron basadas en la aparente similitud de ambos idiomas 
(que no ha sido estudiada, aunque hay paralelos léxicos y sintácticos 
y algunos · de los fonemas son idénticos), así como por el largo 
período de contacto existente entre los dos grupos 1 ingü ísticos. 

Parentesco aymara contemporáneo 

Examinando los informes etnológicos de trabajos de campo 
contemporáneosu como los de Tschopik, (1946: 1951); Labarre 
(1948); Carte r (19p2 ; ~,. 1964): Buechler (1966) o el trabajo de 
Sebeok (1951 ), se ve que la terminología de l parentesco actual de los 
aymara, muestra una considerable dism inución en su inventario , La 
mejor lista de términos, en los informes contemporáneos, es la que da 
Labarre y que se adjunta al final de este artículo¡ acompañada de un 
diagrama genealógico, Muestra un sistema háwaianor excepto en la 
primera generación ascendente. Tschopik hace notar que el sistema 
parece haber sufrido una · notable simp lificación desde muy atrásg 
ta l·vez ·tan temprano como el siglo XV 1 i, y afirma que se usan 
numerosos térm inos en español (1946 : 542 ), 

Las comunidades bolivianas de la s¡erra, en las que trabajó 
Carter, son def:cdtas ten iendo un sistema de parentesco de t ipo 
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hawaiano modificado. Indica que la herencia y la descendencia son 
bilatera les, Cada comunidad forma una r:/:0 , :e endógama y encontró 
que del 75 al 800/él° de los cónyu ges en una comunidad, proced ían 
del mismo lugar. De acuerdo a él los matrimonios entre la gen te de la 
misma loca lidad son parte de la adaptación campesina a su medio 
ambiente, porque los escasos recursos disponibles requ ieren un 
conocimiento muy íntimo de l territorio, Si el esposo y la esposa 
proceden de la misma comunidadp tendrán que rea lizar muy pocos 
ajustes al medio y a· través del parentesco tendrán acceso a más 
grupos de trabajo (Carter, n,do} , 

Tschopik considera que los factores que han tenído mayor 
influencia en los cambios~en la creciente europeización de la tenencia 
de la tierra y de los· sistemas de herencia, fueron forzados por la 
legislación anterior a la reforma agraria de 1952, Ar;, f fue aumentando 
la tenencia de las tierras por personas individuales, antes que por las 
comunidades o grupos de familias extensas. 

Con seguridad que los cambios en la terminología del parentes
co aymara han sido afectados no solamente por la creciente 
europeización de los patrones de tenencia de la tierra, sino también 
por el fuerte despoblamiento del área que comenzó en el siglo XV 1 
(Smith, 1970), por las reducciones y por otras presiones que los 
europeos ejercieron sobre los indígenas de la sierra, 

A pesar de los cambios y las presiones externas, podría estar 
todavía en uso un inventario mayor de términos y podría aún existir 
bastante más compprtamiento relacionado con el parentesco, que el 
que se indica en los informes de los investigadores contemporáneos, 
cuyo enfoque central no fue ni el parentesco, ni el comportc:1miento 
usado en el; parentesco. 

Informes de trabajos de campo más recientes, como los de 
Tristan Platt y de Xavier Albó *, indican que deberíamos repensar en 
la continuidad contemporánea¡ en los Andes, de las funciones y las 
terminologías de parentesco. 

Conclusión 

El sistema de parentesco de los aymara del «)>¡ lo XV 1. ha 
desaparecido para siempre, aunque tenemos la esperan z._, cie que haya 

En es te torno, (N , del E , ). 



todavía continu idades hasta hoy en d ía y que pue.dan descubrirse 
otras fuentes documentales en los arch ivos. Podemos ver que la 
terminolog ía del parentesco aymara fue antaño mas rica de lo que es 
en la actualidad, tanto en términos como en distinciones entre 
parientes, Desde el momento .en que la terminologfa del parentesco 
es muy sensitiva a los cambios culturales, podemos imaginarnos la 
magnitud de la riqueza y la complejidad de la organización social de 
los aymara del siglo XVI , que aparece reflejada en la Visita de los 
Lupaqa, También por esto estamos menos dispuestos a presuponer 
que los aymara son semejantes a los incas, aunque se podría esperar 
que haya bastantes similitudesº 
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Términos del Parentesco Aymara del siglo XV 1 

EGO MASCULINO, 

L Achachih ana Achachipa 
2º Apachihana Apachipa 
3º Auqu-ihan·a Achachipa 
4º Taycahé(l~r Apachipa 
5, Achachi --... " 

6, Apachi 

7, Auqui 

8, Tayca 

9, Lari 

10, Vpa 

11 e Hila 

12, Collaca 
Apaque 
Huatha 

13, Sullca 

14, Chinqui 

15, Yoca 
16,Pucha 

-_ 17, Haq(/i ri 
'1 

Tomados de Bertonio, 1603, 1612 y 
Torres Rubio 1616 

(Lit, Abuelo del Abuelo), 
(Lit Abuela de la abuela), 
(Lit, Padre del at;>uelo), - ---
(Lit Madre de la abuela), 
Abuelo: Padre del padre ·o de la 
madre; hermano del padre del padre o 
de la madre,_-- ____ > 
Abuela: madre del padre o de la 
madre; hermana de la madre del padre 
o de_ la madre, .. , 
Padre~- hermano del padre; ':.Primos" 
delpadre hasta el segundo grado. 
Madre; hermana de la madre, hermana 
de fa- -madre hasta el tercer y cuarto 
grados, 
Hermano de la - madre; -todos los pa~ 
rientes masculinos de la -esposa, 
Hermana del padre, hermana del padre 
del padre, 
Hermano mayor; hijo del hermano del 
padre o de la hermana de la madre, 
que sea mayor a Ego, 
Hermana mayor; hija del hermano del 
padre o de la hermana de la madre que 
sea mayor que Ego, 
Hermano menor; hijo del hermano del 
padre o de la hermana de la madre que 
sea menor que Ego, 
Hermana menor; hija del hermar;io del 
padre o de la hermana de la madre que 
sea menor qúe Ego, , 
Hijo, hijo del hermano, -------· 
Hija, hija del hermano, 
Hijo o hija de la hermana o de la 

127 



2L Yocana Yocpa 
' 22º Puchana Puchapa 

23º Yocana Yocpana Yocpa 
24º Puchhana Allchipa 

EGO FEMENINO 

hermana del padre, 
Nieto (Lit, hijo del hijo )_ 
Nieta (Litr hija de la hija}, 
(Lite hijo del hijo del hijoL 
(Lit hija del nieto o de la nieta, 
utilizando el term ino de la mujer por 
nieto)º 

Los mismos que para Ego masculino, excepto: 
15º Yoca Hijo, hijo de la hermana. 

(huahua, Torres Rubio) 
16. Pucha 
18. Ypasiri 

lpasari 
19. Alo 
20. Alchi 

Allchi 

AFINES 

7. Auqui 
8. Tayca 
9. tari 

25. Ayno 
Chacha 

26. Marmi 

27. loani 
Yoani 

28. Taicachi 
·Taycacchi 

29. Auquichi 
·Auquicchi 

30, Vocea 
31. Tulca 

Tullca 
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Hija, hija de la hermana. 
Hijo o hija del hermano. 

Hermano menor. 
Nieta, nieto. 

Padre de la esposa. 
Madre de la esposa. 
Todos los parientes masculinos de la 
esposa. 
Esposo. 

Esposa, esposa del hermano mascu
lino). ,. ---
Todos los parientes de la esposa~ . 

Madre de 1 esposo. 

Padre del esposo. 

Esposa dei hijo. 
(Masculino o femenino) esposo de la 
hija; hermano del esposo de la hija, 
Todo el resto de parientes de una 



32, Yoccha 
Yac, echa 

34ºCahatu 
Cea tu 
Qh'atu 
Ou1 hatu 
Qhu'atu 

33c Massano 
36º Marmi Maci 

mujer llaman a su esposo de esta 
manera, 
(Femen inoL esposa del hermanor del 
sobrino o de los nietos, Todos los 
parientes femen inos llaman a la esposa 
de un pariente masculino de: esta 
maneraº 
Hermana del esposo .. 

Hermano del esposo. 
Esposa del hermano del esposoº 

Todos estos términos pueden extenderse hasta el tercer y cuarto 
grado (Bertonio 1603: 204)º 

La edad. relativa de los parientes es importante; así Hila.- sul!cap 
coilaca y chinqui pueden ser usados dentro de cualquier generación, 
para referirse a un pariente mayor o menor, Se refieren a la edad 
relatíva del pariente con quien se relacionan ; por tanto Hila auqui se 
refiere al hermano mayor del padre (verr Nosº 11 , 12, 13, 14)ª 
Bertonio 1603: 205), 
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Términos de parentesco Inca. Tomado de Lounsbury 

L Yaya 
2, Mama 

3º Wawqe 

4, Pana 

5, Tura 

6. Kaka 

8, lpa 

9. Oatay 

10 Aqe 

11. Qoncha 

.. ~ . 

12. Khiwachi 

Padre, hermano del padre . 
Madre; hermana de la madre. 

f Ego masculino) hermano, hijo de la 

hermana de la madrev hijo del her

mano del padre: 

(Ego masculino) bermanae hija de la 

hermana de la madre, hija del herma

no del padre. 

(Ego femenino) hermano, hijo de la 

hermana de la madre, hijo del herma

no del padre. 

Hermano de la madre, hijo del herma

no de la madre, padre de la esposa 1 

hermano de la esposaº 

Hermana del padre, hermana del espo

so, hija de la hermana del padre. 

(Ego masculino) esposo de la hermana 

del padre. 

Esposa del hermano de la madre. 

(Ego femenino) esposo de la hermana 

del padre. 

Padre del esposo. 
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Términos del parentesco . aymara del siglo XX, tomados del labarre 
1948: 139-141 

1. Laqan laqapa A ch a ch i la 
2, Laqan laqapa Awicha 
3. Laqa Achachila 
4. Laqa Awicha 
5. Achachila 

6. Awicha 

7. Hach~atata 
8. Hach~amama · 
9. Awki 

10. Taika 
11 . Hisk' a Tata 
12. Hisk' a Mama 
13. Taikqhan Hilapa 
14. laik~han Kullakapa 
15. Hifa '. 
16. Kullaka 
17. Yoqa 
18. Phucha 
19. Allch'i 
20. lmilla Alch'i 
21. Yoqa Alchi'i 
23. Allch'in Allch'ipa 
22. lmilla Allch'i 
24. 1 milla Al.lch1 jn 
25. Allch'inallch'ipa Yoqalla 
26. Alchinallchipa lmilla 
27. Chacha 
28. Warmi 
29c Auk~hi 

. 30. Taikchi 
31 . Tollqa 
32. Yohcha 
33. Lari 
34. Yapa Warmi 
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Tatarabuelo,. 
Tatarabuela, 
Abuela del abuelo. 
Abuela de la abuela . 
Abuelo, materno y paterno; tío abue
lo de todas las 1 íneas. 
Abuelaf paterna y materna; tía Abue
la, en todas las 1 íneas. 
Abuelo, paterno y materno, 
Abuela, paterna y materna. 
Padre . 
Madre. 
Tío, paterno y materno. 
Tía, paterna y materna. 
Tío, materno. 
Tía, materna. 
Hermano, primo.masculino 
Hermana, prima fem~nina 
Hijo. 

· Hija. 
Sobrino. 
Sobrina 
-Nie.to. 

Nieta. 

Bisnieto. 
Bisnieta. 
Esposa. 
Esposa. 
Suegro . 
Suegra . 
Yerno . 
Nuera. 
Hermano de la esposa. 
Esposa del hermano, hermana de la 
esposa. 



35. Massano 

36. K' iatu 
38. lpa 

Hermano de la esposa , hermano del 
esposo. 
Hermana del esposo. 
Hermana de la esposa. 

o Este término es usado con Hiliri, Taipiri, Su// ka o Chana 
("Mayor", "Medio", " Menor" , ' 1menor de todos"), que indica 
la posición de los siblings que son Alter en relación a Ego en la 
misma generación a los parientes relacionados, de las genera
ciones ascendentes, La edad relativa de Siblings, en todas las 
generaciones es muy importante en la terminología del parentes
co aymara. 
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11: PARENTESCO Y ESTRUCTURA SOCIAL 
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ESPEJOS Y MAIZ: 

EL CONCEPTO"DE YANANTIN ENTRE LOS MACHA 
DE BOLIVIA 

Tristan Platt 

INTRODUCCION 

Desde el impulso renovado dado a los estudios andinos por los 
trabajos etnohistóricos de Murra ( 1_956, etc.) y de Zuidema ( 1'964, 
etc.)-, e.1 análisis de los esquemas andinos de pensamiento ha ingresado 
en . una nueva etapa. Mediante · la ínsistencia en el contenido 
diferenciado de las instituciones andinas, de acuerdo a la escala y la 
complejidad de su contexto social., y mediante la definición de los 
problemas ecológicos. y sociales específicos que las hicieron surgir, 
Murra nos ha · revelado una' percepción y organización única del 
·espacio andino, que consiste en el control directo de recursos muy 
distantes, desde los bosques tropicales hasta la costa del Pacífico, por 
un sólo núcleo de· poder ubicado en diferentes niveles de la puna 
(Murra 1972). Por otro lado,· Zuidema, mediante el análisis de la 
orgaliíz~~.ión SOGial de la capital de .los incas,,. el Cuzco, sugirió que el 
ayllu ·andino no podría ser sometido a una definición unitaria, y 
localizó las ambigüedades dentro de la organización general cuatri 
partita de la capital de los incas como núcleo de un imperio 
igualmente cuatripártito. A prin.cipios de los años 70, otros investi= 
gadores empezaron a profundizar en uno u otro de estos aspectos 
(véase Fonseca, 1972r Mayer, 1972; Wachtel, 19?),, Palomino 1971; .. 
etc: " 

Uno de los~bjetivos del presente artículo1 , que se basa en e ~ 

1. M í investi gac ión f ue fi nanc iada por el Social Sc ience Resear ch Councí l d e G r an 
B ret aña y po r el Fo rei gn Airea Feliow sh ip Progr am de Nueva Y o r k . A 'g radezco -. 
especialment e a m i supe rv iso r . A n th ony F o r ge, d el L o ndon School o f Econom ics_. y a 
J o h.n V . Mu rra, de a Unive rsid ad de Corne n, por su ayu da y est fmu io du rante e l 
p e r fodo de p r eparac íó n e i n11estl gací6n; t ambíén ag radezco a Nat han W ach t e l qu i en 
l ey ó un bor rador d_e ar t fcu lo y ie h i zo muc hos comentarío s benefic iosos, U na ver síó n 
o ra i se p resen t ó pcir p rimera vez en ia Univ ersíd ad de Com e il en 197 1, baj o e l t í tul o 
" E l yanan tin entre los pob lad o res del Nor te de Pot osí' "; y posten o rmen t e en un 
sem inari o del L ondon Schooi o f Econom ics en 197 2, Una ver si ón m ¡meografiad a en 
españo l ha estad o en ven t a d esd e 1976 en el Cen tro de Investi gació n y P rnmoc ~6n de ~ 

Campesi nado (C IPCA ), L a Paz, Bo iív ia; e l prese~te trabaío es u n t ex t o co r rng ~ d o d e 
aquella versiónº F in almente, (l!Ufr -sí:e:ra · agirad ecer muy ca lurosamente a X av íe, A l b ó 
(C IPCA) Wag ner Opor to (m i ayu da nt e) y San t i ago Carvaja l (m i anf ~tri ó n en a Puna) 
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trabajo de campo realizado en una reg1on de Bolivia en la que la 
organización vertical andiná ha encontrado un modus vivendi, tanto 
en la vida colonial como en la republicana, y'en la que consecuente~ 
mente han sobrevivido las identidades étnicas a una escala que 
sobrepasa en mucho el cantón local o la ,Qrovincia;: es e 1 de demostrar 
hasta qué punto el modelo cuatripartito puede .. ser expresión de la 
organización uvertical" del espacio andinof en adecuación a una 
región en la que el control directo de distintas zonas ecológicas 
todavía no ha sido del todo destruido por las relaciones mercanti-ies o 
el trueque" Dentro de estos límites, ofrece una unificación de las dos 
vías de investigación que han sido abiertas por Murra y Zuidema. 

Asimismo, el presente artículo pretende un anál isis de la lógica 
binaria que constituye la matriz_ simbólica de la representación 
cuatripartita f yl" quef por lo tantor. puede ser considerada ·como 
ugeneradora03 (en el sentido lingüístico) del sistema· de represen ~ 
taciones que ordena la naturaleza y la sodedad ·andinasº Para verificar 
un argumento basado en el trabajo de campo local a nivel de los 
estudios andinos en general , he utilizado datos lexicográficos de 
diccionarios del. quechua que datan del siglo XV 1, que espero 
confirmen la utHidad de este análisis como base para una comparaº 
ción interregionaL 

La ·continuidad que, según se sostiene aquí, existe entre el siglo 
XVI_ y la actualidad no debe preocupar a los historiadores, La 
producción doméstica ha sido el núcleo, tanto para la agricultura 
campesina precolombiana como para la pequeña producción mercan~ 

til de hoy, De acuerdo a esto, es a ese nivel donde se encuentran las 
elaboraciones ideológicas más ricas. A pesar de los efectos potenº 
cialmente disolventes, ejercidos por una estructura administrativa 
superpuesta y por una creciente economía de mercado sobre la 
ºsociedad dualu de los Macha, la dualidad central del pensamiento 
andino -la oposición Hombre/Mujer- permanece como expresión de 
las condiciones de reproducción en la familia campesina. 

a) Contexto General 
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Desde la publicación de un documento que data del siglo XVI, 
po-ir t oda ia ayuda que me han p roporcionado e n va rij adas oca siones. La p resent e 
traducc ión se debe a l trabajo sacrmcado de Gab ri e~ Mart íne:z y Verón íca Ce1e ceda, 
con la co labo rac ión de l auto r. 



con el titulo de " El Memorial de los CharcasH (Espinoza, 1967), se 
ha hecho posible reconocer en los Macha contemporáneos los 
descendientes del grupo étnico dominante dentro de la federación 
prehispánica de los Karakaraº Esta federación, cuya población de 
alrededor de 10,000 jefes de familia se distribuyó por una área 
inmensa que en el sur llegaba hasta la frontera con los Chichas, en 
la cuenca del r(o Pilcomayo, estaba acoplada a su vez. dentro de una 
organización dual, a la federación vecina del norte" la charkap cuya 
población equ ivalente parece haber sido dominada por el. g~u,Qo 
étnico de los Sakakaº Las capitales gemelas de la -. :eonfederaclón 
-cuya población total puede ser estimada en aproximadamente 
100,000 almas- estaban situadas en Sakaka y en Macha 0 donde 
tenían sus asientos los dos jefes principalesº 

El siglo XV 1 fue testigo del desmantelamiento pro.gresivo de la 
organización confederativa, y del aislamiento de los grupos étnicos 
que la componían º Aunque los detalles carezcan de importancia en 
este contexto, debemos tomar en cuenta que cuando el .virrey 
Francisco de Toledo llegó para asentar a los indios de Karakara en 

~ nuevas reducciones entre 1570·'-"y 1575, se mencionó la existencia de 
ambos pueblos -San Pedro de Macha en la puna y San Marcos de 
Miraflores en el valle- que en la:aetuaiidad siguen siendo los centros 
económicos, poi íticos y .r:elig_r-?~_,:, para los Mach~ dentro de sus 
respectivas ~onas2 . Es más, enccmtr-amos que en 1579 los Macha 
defendieron su derecho de . mañtener uchucamayos (cultivadores de 
ají) en los valles templados cerca a Karasi, donde hasta ahora residen 
muchos Machaº Se trata de diez uchucamayose uno por cada uno de 
los .udiez ayl/us" de los Macha3: en vista de que los Macha hasta 
ahora se dividen en diez ayllus, he aqu f una evidencia de una 
continuidad institucional básica desde los tiempos precolombinos 
hasta la acutalidad. · 

Lol Macha, que hoy en día representan un número superior a 
las 10,000 almas, se parecen a muchos otros grupos que residen en el 
norte del departamento de Potosí, en ~I sentido de que los productos 

2 . Caja s Reales 18, Casa de La Moneda, Potosi (C A 18); " Lí bro donde se asient an las 
t asas de los Ind ios"' (1 575). ' 
T ie rras de Ind io s, EC 1579, no. 46 , A rch ivo Nacional de Boliv ia , Sucre : " J u ic io entre 
·10 s Ind ios de ·Macha y A lonso D iaz sobre las t ierras de Carasibamba" (fo149 " . . . 
v isit a se qua les este rúestigo) /id o/ . . ./iez y nd ios con su s casas hechas/ . .• / su/ .. ./os Y 
muge res de cada -ay lio de los ynd ios d/ macha un ynd io po¡-que son los d(ichos) 
ynd ios d iez ay llos y estos d iez yndios est avan y rresid ían y sembravan y beneficia~an 
las d ( ichas} tie rr~ a la cont inua aquellos ynd ios los ilamavan los uchucamayos. . .' '.·' 
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de la puna y del valle circulan en forma intern~ e,ntre aquellos de sus 
miembros que residen en los valles templados y ·los que viven en la 
fría _Jlunaº En la actualidad reclaman como territorio suyo una faja 
contíñua _de tierra que abarca desde las tierras altiplánicas hasta los 
niveles bajos y qµe se extiende en una longitud mayor a los 100 
ki-IÓmetros,, Las secciones ubicadas en las zonas más bajas de los val les 
han sido invadidas parcialmente por agricultores que no pertenecen a 
los Machan que han irrumpido también en otros lugares del territorio 
Macha; en el valle, el resultado de estas irrupciones ha tenido como 
consecuencia una presión intensa sobre la tierra aún disponible" 

. . . 

S<O~ 

Aj tara Ocu d Guadaiupe 

N.-E. 

San Marcos 
Calf.as;. 

~ .~ o 

de M i•1 io re s 

~ ¡ij . -o 
, l\l E Q) 

~ \'O ll.. 

u) ~ 
.• ri. -

~::: u---_ _ _ P_U_N_A ____ __,, __ cc_H_. A_W_'P~RAN~¡--_v A l. L E 

Fig, 1º Corte t ransve:rsaK del terdtorio macha-

La mayor unidad de la sociedad macha, un grupo teóricamente 
endógamo con un territorio claramente delimitado, es el ayllu de 
Machaº En vista de que el término ayllu se uti li za con cuatro 
diferentes contenidos, par·a· este caso emplearé la expresión ay/fu 
max1mo Este se subd"vide en dos mitades (ay!lus mayores), el 
Aransaya (o Alasaya) y el Urisanga (o Majasaya) : estos nombres 
significan ~ 1 rnitad superior1

• y " mitad inferior' 1
, respectivamente, y se 

sabe que han sido empleados en forma general izada en todo el sur del 
Ped1 y en Bolivia en las numerosas sociedades de organ ización dual 
que florecieron en esos lugares t iempos atrás. Cada una de esas 
mitades se subdividen a su vez en cinco ayllus menores -aquellos 
"'diez ayl/us,ºª a los que se hac ia referencia en 1579- cada uno con su 
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nombre tradicional. Finalmente, éstos, a su ., vez, están conformados 
por un número variable de ayl!us mínimos, que también reciben el 
nombre de cabildos: ahora, como en la época colonial, éstas son las 
unidades básicas para la tributación, después del nivel de la familiaº 

/AC~ 

AT~ . //T~ 
A iaQuyana A l¡;;pi cha Suí ~kawfi Waraqhata MajaQuyana Majapícha Sul~ kba ·ta Wakhuata 

1 · Taphunata · Kunthawat a 

/I~ /!~ · 
;?"~ ;fí"~ 
G ir o\l.JI p es pa ít 1;<; ~ o cau x G r o u p e !< 1 pa tri·~ o ".: ¡:.¡u x 

//~ / I'\, 
Fig, 2 Estruct uij'a inststucional de !o$ Macha 

Los miembors de cada ayllu mínimo son también, por defini
ción .. miembros de los correspondientes ayllus menores y mayores, 
Sin embargo, ninguno de esos ayllusn a ningún nivel, forma grupos 
territoriales distintos: cada uno esta conformado por t ierras 
distribuidas entre la puna y el valle ,, En el valle se encuentran incluso 
pedazos muy pequeños de tierra, ocupados a veces por una sola 
familia, que pertenecen a 1,m ayllu m(nirno, menor y/o mayor 
diferente al de los vecinos c1rcuné::Jantes, Si bien los detalles de esta 
formación de "islas" no pueden ser profundizados aqui4 , se debe 
4 , L os Áv llu s M .·fn i>mos de la Puna f o;man un>dades \e •~'ito'l' ª e:> :>epar adas; su s 

e;,.ca -'i o n es e n e l Va i le p u eden .estar d ísem inada!'i o cons'l:et u .r ' una so la un 'dad 
· domes-ri ca, Dentro dei t erríton o de Va l e de <os Macha,, hay 'l:amb1en u na pequ eña .si1.a 

de los K u It a un,Ay liu Máx ímo cuyas ~,,e wras de Puna co ínndan con el te cr'to ¡~o de ios 
Macha po r e i nor oeste. Se supone q u e cad::i i sla debe ·1 u:::.hair a • ~ ad o del subgr upo que 
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tener en mente que idealmente, y normalmente en los hechos, 
también la parte de la puna de cada ayllu mínimo tiene su 
contraparte en el valle, aunque la cantidad · de t ierra en cuestión 
puede variar considerablementeº En los casos en los que no se 
encuentra una tenencia directa de tierra en ambas regiones, se 
establecen relaciones de intercambio entre parientes consanguíneos y 
afines en las dos zonasn 

Durante la época seca, entre los meses de mayo y agosto, 
cuando se recogen las cosechas en ambos niveles, los hom.bres de la 
pu na descienden a los valles en busca de maíz, ají, miel y maderas, 
llevando consigo sal (de los .$.itlares v minas de sal de la puna), ch 'uñu 
(patata desecada) , lana, ·tejidos0 arctuapoe-tc.~ para el trueque. En esta 
época, incontables caravanas de llamas pueden ser observadas al pasar 
a través del valle, a pesar de que la llama es un animal de la puna ,que 
no se cnf.a en el valleº Con las llamas, de lentos movimientos, que 
encuentran su pronto forraje a medida que avanzan , el viaje puede 
durar hasta dos semanas; sin las llamas, se::--· podría cubrir la distancia a 
pie en tres-o cuatro d fasº :· 

Los derechos· al usufructo de la tierra se heredan por la 1 f nea 
paterna, recibiendo cada uno de los hijos una parte del patrimonio 
cuando llega a la edad de casarse; el hijo menor. por lo genera~ 
permanece en la casa del padreº Luego, la práct.ica corriente es el 
matrimonio viriloca l; pero si no hay hijos varones, la tierra puede ser 
heredada por las hijas mujeres, que llegan a ser compañeras de 
matrimonio muy solicitadas, con la consiguiente residencia uxorilo-
caL Los hermanos que -en el modelo ideal- han heredado parcelas 
:qe las posesiones de su padre, forman un grupo corporativo,. que en 
\)n caso dado -se une para la defensa de la tierra de cualquiera de sus 
miembros contra la usurpación de los_ vecinosº . Un ayllu mínimo 
consistirá en un numero variable ·de tales grupos. Si uno de los 
hermanos muere sin dejar hijos, normalmente su tierra retorna al 
grupo de los hermanos, y se supone que la viuda deberá retornar a la 
casa de su padreº Pero el nacimiento de un hijo marca el crecimiento 
de la importancia de la relación conyugal, la cual al principio está en 
permanente conflicto con el prindpio de la unidad del grupo de 
hermano; en este caso se permitirá a la viuda :permanecer en la tierra.
de su marido, la que administrará para sus hijosº 

El alcalde (que en la actualidad muchas veres ha sido reemplaza
do por el dirigente sindical, en el valle) es una autoridad indígena que 
corresponde al ayllu mínimo, una función ocupada por un año en 
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forma rotativa por los miembros del ayl!u , Los ayll us menores y 
mayores están representados por los (d iez) jilanqus y (dos) kurakas, 
respectivamente: éstos se eligen solamente entre los Macha de la 
puna, aunque su autoridad se extienda teóricamente también hasta 
los valles. En este caso, y como en las creencias legendar ias, la puna 
domina sobre el valle , del que se dice que originalmente ha sido una 
" colonia" creada por el centro puneños. 

b) La dualidad ecológica 

Debemos considerar ahora, con mayor detenimiento, la división 
regional de la sociedad macha entre la puna y el valle. La puna, 
algunas veces, recibe el nombre de "región fría" (chirirana) o "región 
alta" (,oatarana), mientras que el valle se llama, en correspondencia, 
la "región c~lida" (q~uñirana) o "región baja" (ururana): de esta 
manera la oposición de estas dos regiones geográficas forma una 
segunda división. dual que se cruza con la organización de los ayllus y 
las mitades. Pero aunque estas categorías se han hecho posible por la 
configuración del paisaje andino, no desjgnan simplemente _ la 
discontinuidad natural que ha sido observada. Las graduaciones entre 
la puna y el valle son suaves; en efecto, dentro de cada región existen 
microclimas, y los hombres tratan de distribuir entre sus hijos 
parcelas de todos los niveles a los que tienen acceso. 

Por otra parte, existe una zona intermedia, la chawpirana 
(región media). La gente en esa área recibe simplemente el nombre de 
"puna'' por los indios del valle, y de "valle" por los indios de l'a puna; 
de hecho, los segmentos correspondientes a la puna de algunos ayllus 
m ín irnos se encuentran en los niveles superiores de la chawpirana, y 
se puede encontrar algunos segmentos vall unos en los niveles más 
bajos. Sin embargo, hablando concept ur lr-;ente , una serie de creencias 
intenta perfeccionar la discontinuidad, que es imperfecta en la 

domina la vecindad. Par a esta formación du ran t e la época precolombina, v er Murra 
1972. 

5. Hay · uná leyenda que dice que los A yllus M áximos de M acha, Pukwa-i:a y Laymi 
juntaron sus manos en la Puna, y ven í an bajando hac ia el Vall e, ub icando el lím i te 
inferior de sus t ierras en M izque, cerca de los sembrad í os de coca explotados por los 
Charka y los Karakara en el siglo XVI (ver Harris,1978). 
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naturaleza, y de esta manera la torna en un pri ncipio viable para la 
organización social, 

Un ejemplo de esto lo representa una discusión suscitada entre 
mi asistente Wagner Oporto, un agricyltor del valle, y mi anfitrión de 
la puna, Santiago Carvajal 1 en lo que se refiere a la preparación del 
ch"uñu. El ch"uñu se obtiene exponiendo tubérculos por un largo 
tiempo a los violentos cambios de temperatura que se encuentran en 
la puna, hasta obtener una sustancia con una capacidad de 
almacenamiento mucho mayor que la del tubérculo original. Se lo 
considera un producto específico de la puna, a pesar de que puede 
ser producido, de hecho, también en los n ive!es superiores del valle. 
Cuando se le preguntó la razón por la que el ch"uñu usolamente se 
producía en la punaº, mi anfitrión puneño primero sostuvo que en el 
valle no hay heladas; sin embargo, mi asistente le aseguró que ese no 
era el caso. Entonces, el puneño aseveró que en el valle no crecían 
suficientes papas; empero0 en la realidad, se cultiva una considerable 
cantidad de papas en el valle, y eso fue lo que expresó mi asistente, 
Finalmente, ambos campeSinos coinddi.er.on en . que una de las razones 
por las que se preparaba tan poco ch"uñu en el valle estribaba en la 
creencia de los indios vallunos de que si preparaban ch"uñu, las demás 
cosechas se echarían a p'erde rc De esta manera, el'chpuñu mantiene el 
lugar que_ le cor:esponcE ~n las relaciones de trueque entre la puna y el val le. 

El interés de esto está en el hecho de que la división de 
productos entre la puna y el valle se debe, solamente en parte, a 
factores ecológicos; se han desarrollado reglas culturales para 
perfeccionar la discontinuidad que en la naturaleza solamente llega a 
sugerirse como un principio de organización social, en vez de 
constituir una restricción natural indiscutible para .las formas de las 
instituciones sociales. Este punto de vista se confirma mediante otras 
creencias. Así, si se observa al zorro latuj) desplazándose hacia la 
cordillera en el mes de setiembre (tiempo de siembra), el año traerá 
una buena cosecha en la puna; pero si se lo observa yendo hacia el 
valle, es allí donde el año será bueno. De la misma manera, si el zorro 
excreta cáscaras de papa, la puna será próspera; pero si excreta 
cáscaras de maíz, entonces en el valle habrá una cosecha abundante. 
Ademásr dos nebulosas en el ci.elo sur se a~ocian .con la puna y el 
valle, respectivamente: si la una se vuelve más luminosa que la otra, el 
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año será bueno en la reg ión correspondiente. Sin embargo , en 
ninguna de esas creencias se hace me nción de la chawpirana. 

De esta manera se puede soste ner que el modelo macha de su 
med io am biente es dual, no o bstante el reconocimiento termi no
lógico exp lícito de la gradu ación natü ra l que media, tanto a n ivel de 
los hechos como de las ideas, la polaridad fundam enta l, Es 
interesante notar aquí la convergencia entre la etnoecolog ía macha y 
los modelos de geógrafos occidentales .. En el diagrama de Karl Trol 1, 
de la variación geoecológica en los Andes (fig , 3) el área ocupada por 
los Macha aparece divid id o en dos parte por una 1 ínea, que se define 
como el límite infe rior del arbusto t"'ula (lepidophyllum). Efectiva
mente se encuentra la r'u/a en los niveles superiores de la chawpirana, 
aunque sus límites no sean un a línea claramente reconocible en el 
suelo: el diagrama de Tro li es un modelo, no una fotografía aérea" 
Por eso sugiero que las líneas de Troll , que divide la puna del valle, es 
a su vez una representación formal de la zona intermedia llamada 
chawpirana por los Macha. De esta manera la polarización concep
tual es apoyada en la ecología científica: Troll y los Macha están de 
acuerdo en cuanto a los rasgos ecológicos determinantes del paisaje; 
pe ro all i donde el científico puede eliminar la chawpirana, reduciéñ~ 

dala a una simple rínea en el mapa , los Macha deben eliminar 
conceptualmente un área que tiene su existencia independiente en la 
ti erra , mediante el refuerzo de contrastes adicionales que funcionan 

sin mediación. 
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Mapa · 2 Mapa etnográfico moderno, mostrando los límites aproximados de los 
i ayllus del Norte de Potosí. 
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Ahora podemos intentar el primero de varios modelos cuatripar
titos, que se centra exclusivamente en el cruce de las dos "organiza
ciones duales" dentro de la sociedad macha (figº 4) , En éste, el eje 
horizontal representa la chawpirana del modelo macha, y, simultá
neamente, el li'mite inferior deJ arbusto t''ula establecido.por TrolL El 
eje vertical represei:ita ~a división por la mitad: los subgrupos 
territoriales que conforman el Aransaya y el -Urinsaya, están 
diseminados desde un extremo hasta el otro del territorio macha, de 
manera que cada mitad tiene sus representantes puneños y vallunmL 
En vista de que Aransaya y Urinsaya significan ra "mitad superior'' y 
la 11mitad inferior", 'respectivamente, el sistema cuádruple puede ser 
considerado el resultado de la doble operación de la oposición única 
entre arriba y abajo, 

ARANSAYA URINSAYA 

PUNA X X 

VALLEI X X 

F ig. 4· Modelo general de la sociedad macha 

c)- ~Modil/os de matrimOflio 

Al sistematizar las preferencias matrimoniales, debemos recor
dar que cada uno de los cuatro cuartos de la fig~- . 4 (e.g. puna _ 
Aransaya) de hecho contiene cuatro niveles adicionales de organiza
ción contenidos dentro de ~l.:: el ayll~ menor, el ayllu mínimo, el 
grupo patrilocal y la familia; y mientras ..Jos dos últimos son 
exógamos, se encuentran afirmaciones de una endogamia ideal en 
conexión con el ayllu mínimo, menor, mayor y máximo, Esta 
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repetición, aparentemente redundante, de la$ prescripciones endóga
mas, debe entenderse, . en mi criterio, como una expresión de la 
homología entre los sistemas de organización a cada nivel de la . ' 

estructura sociaL En el modelo machar cada un_idad familiar, grupo 
patrilocal , ayllu m fnimo y . ~yllu menor en la p_una 6 cuenta con su 
contraparte ,er:l-él-<vaUa.;: sin embargo, en la práctica¡ ali í donde 
solamente e:>dSten una ·o dos familias en el valle para un determinado 
ayllu mínimo, muchos de sus mierJ'.lbros se ven obligados a encontrar 
otras fuentes para abastecerse de maíz, como son las relaciones 
comerciales con . otros campesinos del valle, o mediante el trueque . 
con vecinos de la puna que tienen acceso.a los productos del valle. De 
esta manera, en cada ampliación de la escala de organización que se 
está investigando, se aplican las mismas" normas, pero aumenta su 
correspondencia con la realidad6. En la fig .. 5 se= representa cómo los 
niveles de organización se contienen unos a otfos: más adélante se 
verá que la selección de cuadrosuen vez de cfr:culos para formular el 
principioles más bien un requerimiento del propio modelo macha. 

r-

[Qjc de f 

.f .i,g,__5 'La organizacion de la sociedad madla 

ª" Unidades domésticas; 
b. g rupos patr i! ocales 
(exógamos hasta el 30 
grado); c • . áyllu m'ini
mos; d. ay llu menores; 
e. ay llus mayor es (mi
tad); f . ay l lu máxímo::; 
(M.acha) 

6. Una encuest a puerta-a-puer ta r ea i ijzada en Amu t ar á, secc ión de Valle de i Ayliu 
.M fn i rrio P ich ichhua (Áyllu M'eno r A~aq1,.1yana- de l Ay llu M·ayor A r ansaya), mostró 22 
casos de m _atdmonío endógamos dentro de l .Ay Uu M f n imo, de un t otal de 30 casos; 
6asi ···res cuar tos de éstos eran de l t ipo Puna/Va lle. Per o un muestreo del S iglo X IX , 
recog¡do de los documentos re l igíosos entre 1880 y 1892;':ffiost ró so lament e 69º/o d~ 
casos ' endógam'os dentrn de~ Ay !!u M f n ímo, d.e todos !o·s ayllus; míentr as que los 
documentos de matrimonlo c iv il desde 1940 a 1971 mue·stran so lamente 54º/ o º La 
co nclusión es que cuando lo s t errenos en e i :Va lle son sufi c ientes pa ra el Ay llu 
M f n ijmo, se cumple la norma de endogam ia; per¿ aigunos Ay llus M f n ímos t ienen muy 
pocos m ~embros en e i V a l le,. y pueden ver.se en ia obi igac ·ón de e egír entre un 
mat1imonio en !a Puna o una alianza en e ! V 'aile con un Ay !lu M f n ímo d ife renteº Po r 
o tr,a parte, la endogam ia de las m !tades se cumple en 81 º / o de lo s casos c iv íles, y en 
85°/ o de los casos re ligiosos de l siglo X IXo 
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Al presentar los reglamentos que rigen las elecciones matrimo
niales, en un principio debemos notar la. fuerte regla ,de la end.ogam ia 
de la mitadº Esto se explica mediante la referencia a la norma 
adicional de la hostilidad entre las mitades, En las luchas rituales 
(tinkus) celebradas durante determinadas fiestas, y en enfrenta-, 
mientas serios por tierra ( ch'ajwas), los grupos dominados por cada 
nudo en la jerarquía de los ayllus (véase la figo. 2) se unirán en c_aso 
de que cualquiera · de sus miembros haya sido ·atacado por los 
miembros de otro grupo dominado por un nudo diferente al mismo 
niveL La fusión de grl,Jpos que en otros contextos· están separados, 
recuerda la situación de los Nuer. (véase Evans~Pritchard, 1940); pero 
se realiza entre grupos territoriales corporativos en lugar de linajes. 
Dentro del territorio· macha, el proceso culmina . con el enfrenta
miento de 1.as mitades, en su representación local, en cada fiesta o 
enfrentamiento.;. En relación con la·endogamia de la mitad, entonces, 
muchas veces se presenta el argumento: JI lCómo vamos a permitir a 
nuestras hijas ir con ,éllos, si luego sus hijos vendrán a pegarnos?". 

También existe una preferencia fuertemente arraigada por un 
matrimonio interregional entre l_a puna y ·er valle. Aparentemente 
solo deterrr<inado-s ayllus mínimos están en condiciones de realiz.ar 
este· tipo :de matrimoni.o con cierta frecuencia (comp_árese con la fig., 
6, más arriba), pero el análisis de las-genealogías recogidas sugiere que 
este tipo -de matrimonio se produce con la suficiente regularidad a 
través de las generaciones como para asegurar a los miembros del 
grupo un conti"iiuo acceso directo o indirecto a los productos de la 
otra zona. Sin embargo, a nivel de las ideas, esta reglamentación 
adquiere mayor importancia que las demás, fuera de la prohibición 
del ince·sto y de la regla de la endogamia· en la mitad. 

Además, existe un cierto énfasis .enAo deseable del intercambio 
de hermanas. Si un extraño llega a una fiesta, un acercamiento al 
estado final de la intimidad alcohólica se logra mediante la oferta de 
intercambiar hermanas. No es necesario decir que esta preferencia se 
encuentra mucho más a menudo como ideal que en la realidad, 
aunque en algunos casos se han presentado múltiples intercambios de 
hermanas dentro de determinadas genealogías. 

La fig. . 6 muestra la combinación de las tres preferencias 
matrimoniales que acabamos . de mencionar: la endogamia en la 
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mitad, en el matrimonio entre puna y valle y el intercambio de 
hermanas (se supone el principio dominante de la virilocalidad). La 
combinación entre el intercambió de hermanas y el matrimonio entr~ _ 
puna y valle es atestiguada por la utilización del calificativo d~~: 
parentesco ermana · · (= heí,mana clasificatoria) por parte de los ·· 
hombres de la puna para cualquier mujer de la puna que encuentren 
en el valle, aunque en la puna el término se reduce a las mujeres de la 
misma generación que han nacido dentro del mismo grupo patrilocaL 
Esto sugiere eJ reconocimiento de la naturaleza idealmente exógama 
de la puna y d~L valle, aunque dentro de otro contexto la unidad 
exógama puede ser concebida en forma más estrechaº La figº 6 se 
califica 'como tawantin (="que co1;1siste de cuatro elementosuL Por lo 
tanto, vemos como la cuatripartición inicial de_ la sociedad macha, 
que se muestra en la figº, 4 contiene en cada uno de sus segmentos 
otras divisfones en c4atro, que se vinculan interregionalmente dentro 
de cada mitad a : -través de la combinación de las preferencias 
matr_,jmoniales que acaqamos de señalarº 

Fig, s ·sistema matrimonial ideal entre los Macha 

ARANSAYA URINSAYA 

De la infqr;T;ación pr_oporcionada hasta este momento, se hace 
evi dente. que. eritre los Macha el problema tradicional presentado por 
las socied~d~'s · ·de organización dual, el de la reconciliación de la 
divi sión -en ·mitades con la unidad que abarca la totalidad de la 
socie:dad} se evidencia en un forma especialmente aguda: las mitades 
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no se rel acionan med iante e l matrimon io, sino más bien por una 
hostil idad institucionalizada de una ferocidad extrema, cuyas fo rmas 
se discutirán brevemente más adelante, 

11 

Hasta ahora he tratado tres divisiones empíricas dentro de la 
sociedad macha: la ecológica, la división en mitades, la sexual, Su 
combinación ha tenido como resultado un modelo englobante de la 
sociedad macha, como se expresa en la estructura del matrimonio y 
de la familia, la complementación ecológica y la endogamia dentro de 
la mitad correspond iente. Antes de contir1uar con la manera en la que 
los Macha conciben estas oposiciones duales a un nivel más profundo, 
quiero presentar ejemplos de otras · estructuras cuatripartitas, que 
claramente están presentes en determinados contextos sociales, p;:ira 
mostrar que el énfasis puesto en ·este tipo de estructuras no es un 
mero accidente que se debe al tipo de análisis aplicado, si ho ' que se 
trata de_ una representación existente en las mentes de los mismos 
Macha" 

a) Tlyanoqaku -construcción de la casa 

Después de terminar la casa, se mata 1in cordero blanco y se 
recibe su .sangre en dos recipientes, en los que se coloca tres hojas de 
coca" Se agrega q·"uwa (una hierba aromática que se utiliza como 
i ncienso)~ y !üego se vierte la sangre en las cuatro esquinas de la 
construcción: se d ice que la sangre es ' 'd!rigida1

' hacia ellas po r med io 
de las hojas de· coca (puntanampaj)7 . ·Se prepara una comida del 
cordero con maíz cocido y aj L Luego se mastica la coca y empiezan 
la libaciones (ch i'a/las). Estas se vierten en todas las partes de la casa : 
las p'iedras de los fundamentos y las esqu inas se invocan como inka 
mayku (= "'~n ea con autoridad" ); el barro como turta t 'al.la (= -· 'm ujer 
de pann -la .compañera del Inca) º Se ofrece también líbaciones a la 
puerta 1 !os aleros, las vigas, los clavos, et.e ; asimismo al suelo (pampa) 
que se identífica como una forma de pachamama (madre tierra), 

Luego. dos hombres trepan al techo, pretendiendo ser un par de 
pájaros (chhiruchhiru); hacen un nido ficticio y empiezan a reñir 

7- Volve remos a l sign ificado de las " esqu inas' · (iskmas) en a secc íon V 
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"precisamente corno lo hacen los chhirucchirus" .. Recogen vestidos 
que los que están ~en el suelo rescatan a cambio de piedras blancas. 
Estas piedrasíposteíiormente, se llevan dentro de la casa, y r:~presentan 
dinero. Mientras tanto, otros hombres representan el papel de ardillas 
(ch'ajchari); se entretienen a sí mismos introduciendo las pertenen
cias del dueño de la casa y de su mujer en la casa. Posteriormente, la 
casa completa recibe el nombre de "nido" (thapa) en los contextos 
rituales; esto es adecuado, dada la presencia de pájaros y anima les, y 
debido a la opinión de que las parejas humanas - especialmente los 
mellizos-2-~ - son como pájaros. La curiosa explicación, de que esto se 
debe "a que én los pájaros es tan difícil -distinguifi" el sexo", se hará 
más clara más adelante. -

De esta ma·nera, otro modelo · cuatripartito está claramente 
entroncado en el ritual: arriba, una pareja de pájaros (del aire); abajo, 
un par de ardillas (de la tierra). El énfasis puesto en las esquinas nos 
enfrenta . con otra división en cuatro partes, en una dimensión 
diferente. 

MACHO 

PAJARO (AIRE) /1 

ARDILLAS 
(TIERRA) 

HEMBRA 

/1-. 

Fig. 7. cCuÑ1rip:::rtición dó1r.éstica. 

· b} Tinkúl ch'aj('l!a ::_luchas ·· 

Aquí discutiré brevemente la lucha ritual (tinku) que se realiza 
en las aldeas y pueblos de toda la región durante las fiestas· locales de 
importancia. Los frentes se forman de residentes de las áreas 
aledañas, Ya se ha mencionado más arriba el proceso de la fusión de 
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grupos; de acuerdo a eso, el nivel más importante de enfrentamiento 
dentro de los Macha es aquel de las dos mitades, en la forma en la que 
éstas se presentan en cada congregación de fiesta. 

Entrando a la plaza -de ta a1dea- -ante~ del confli cto, se ofrecen 
libaciones en la base de la t orre de la iglesia, que linda con la plaza. 
La torre recibe el nombre de turri mayku (torre con autoridad), y se 
le considera com o el mascu lino en relación a la plaza femenina, de 
abajo (plasa t 'alla) 8 • La plaza también es considerada una manifes
tación de la pachamama (madre tierra) , mientras que la torre 
abiertamente adquiere un significado fálico durante un rito en el que 
se tira pequeños t rozos de pan (qurpa) desde la torre hacia la plaza 
situada debajo de ella, y que son recogidos por la muchedumbre 
congregada como presagio de una cosecha abundante y rebaños 
fértilesº Por lo tanto, aquí el elemento masculino (alto) es puesto en 
relación con el femenin o (bajo) por la corriente fértil de panes 
seminalesº El carácter fál ico de la torre se reafirma en la opinión de 
que las libaciones verticales hacia ella tienen como finalidad 
mantener a los hombres fuertes y bravos durante la batalla. 

Durante el enfrentamien~'.0:-:: final entre las mitades, el Aransaya y 
el Urinsaya, participan tanto- mujeres como hom bres, y se me ha 
informado que la disposición de los grupos debería ser la que se 
muestra en la flg~. 8 (aunque genera.lmente la ira del momento 
interfiere con la -perfecta realización de este ideal): cada mitad ocupa 
un lado de la , plaza, con las mujeres en cada grupo unidas para 
enfrentar a las mujeres del otro grupo, y los ho.T1:1'bres unidos para 
enfrentar el grupo :opuesto. de hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ARANSAYA X X 

URINSAYA X X 

iFig .. 8. Cuartripartición de combate 

8. Ya hemos encontrado la oposic ión mavku/t'alla en 11 a) .. Su conno t ació n esenc ial , 
mascul ino/femenino, incluye también Í a dimensión ar riba/abajo y mayor/menor, 
fundamental en el pensamiento simbó lico de los Andes mer idionales (ver Martfnez 
1976). 
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Las luchas se realizan en un estado de total embriaguez, y no se 
proclama ningún ganador del tinku (aunque ambas partes sostengan 
que ellos lo han ganado) º En algunos casos en los que no están 
presentes las autoridades nacionales -especialmente durante las 
ch"'ajwas- la ferocidad del conflicto puede llegar a tal punto que las 
víctimas son de~pedazadaS con ias manos· desnudas - se desdeña e 1 uso 
del cuchillo- y se come plfrte de ellas: he oído hablar a gente macha 
con orgullo de su reputación de ru'namikhunj (= "devoradores de 
hombres" L De esta manera, el tinku es una oportunidad para ·un 
liberación total de energía contra la mitad opuesta" Me han hablado 
de -un caso_ en -el que los miembros del Aran saya agarraron a ·la mujer 
del kuraka del Urinsaya y la violaron en masa" 

En este lugar es imposible realizar· un anális·is detallado y ..: una 
interpretación de las luchas: el punto de importancia simplemente 
hace referencia a la connotación sexUa_l .de las dos mitades, impl ícitas 
ya en los nombres "mitad superfo(' y umltad inferior", dada la 
as_ociación que acabamos· de mencionar entre arriba/abajo y ma_scu li ~. 
no/femenino . La violación en masa pudo explicitar esta relación; 
además, tanto el devorar como e l luchar se identifican con la 
copu !ación, en incontab les cuentos, bromas y adivinanzas-

Sin embargo, una iterpretación de este tipo implica la copula
ción simbólica con los miembros del mismo sexo de la mitad opuesta 
E 1 problema que se plantea de esta manera es el mismo que el de la 
paréja de pajaros y de ardillas machos que participan en la ceremonia 
de la· construcción de una casa - Ambos problemas se tratarán en los 
puntos 11 1 d )., 

e) Arado ritual 

En un momento determ inado de la fiesta anual de la cosecha de l 
ma íz, que en el valle se rea li za durante la festividad de Corpus Cristi, 
los indios que acompañan a cada uno de los tres a/fereces~se disfrazan 
de los diversos tipos de animales domésticos <uywa; en contraposición 
a khuru= ~ "·an i mal salvajeqg) que cdan los Macha - Algunos toman las 
pieles de cabras sacrificadas y las co locan sobre sus hombros;· otros 
atan a sus espaldas pequeñas .cargas, sim ilares a las que_ llevan las 
llam as! mientras que otros, a _su vez 1 hacen de ovejas y de ganado 
vacunoº Posteriormente, se ata a dos hombres e l uno al otro para que 
representen la yunta de bueyes en la que se basa la agricultura macha 
en la actualidadº En un momento determinado del desarrollo de la 
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ceremonia, se atan estos dos hombres-bueyes al arado , y e ll os lo 
arrastran a través de la plaza, seguidos por dos muchachas jóvenes 
Umilla wawas) atados a ellos con un cinturón. De esta manera, ese 
grupo de cuatro personas se mueve por la plaza como si estuviera 
arando, dirigido por el alférez correspondiente. 

HOMBRES 
TOROS 

IMILLA 
WAWAS 

Fig" 9. Cuatripartición en el ritual del arado. 

Los dos bueyes de la yunta del arado se comparan explícita
mente con las dos mitades -una igualación ··que introdt.1ce la 
oposición derecha/izquierda al . sistema de ~nsamiénto~ .. Como 
además cada uno es seguido por una pareja femenina jóven, ra 
estructura general de la sociedad macha que se muestra- en la · ~ fig. 4, 
recibe en este caso una expresión concreta: los dos hombres 
representan las secciones dominantes de la puna, las dos mujeres las 
secciones subordinadas del valle, y los cuatro aran la pachamama 
(véase m_ás arriba baJo\U b}'.para la identificación de la pachamama .con 
la plaza), que es la tierra fértil de la que depende el sistema 
socioeconó'm_ico . de los Macha, 

111 

Se puede citar muchos otros ejemplos de la partic!ón · :-. en 
cuatro -vamos a tratar brevemente su manifestación cosnológica-, 
pero suponemos que se ha mánifestado claramente su persistencia en 
el pensamiento macha. Sin embargo, en cada ejemplo, los cuatro 
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elementos podían ser divididos en dos pares secundarios, que 
respectivamente se asocian con hombre y mujer~ Esto se ha dado 
incluso en casos como el de la ceremonia de construcción de la casa, 
en la que los actores de hecho son todos hombres. Ahora bien, no se 
debe eludir la ambigüedad sexual de determinados elementos: por 
ejemplo, en la fig,, 4, la puna Aransaya es doblemente masculina, en 
vista de que tanto puna como Aransaya se asocian a Halto"; pero el 
valle Aransaya es ambiguo, tanto· masculino como femenino, en vista 
de que el valle es bajof mientras que Aransaya es alto- Siri embargov 
antes de hacer el intento. de revelar la función que cumple esta 
ambiguedadg debemos investigar más a' fondo el dualismo macha. 

a) Ductismo cosmológico 

Cuando traté de comprender la reiigión macha, me dijeron 
tukuy ima qhariwarm i (= Htodo es hombre ,y~mujeru ), Esto en el 
contexto de que algunas rocas sagradas (wak'as) sori mascu li nas, otras 
femeninas; en relación a esto1 surg ió que algunos de fos esp íri tus que 
habitan en la cimas de los cerro~ (jurq~us) son masculinos, mientras 
que sus mujeres (warmi jurq ~u ) son las vertientes de agua que afloran 
en las mon tañas y que fluyen hacia abajo-

E I sol (tata inti = ~~ padre so lev ) y la luna {mama kiJ/a = Hmadre 
luna19

) forman otra pareja di.yina: el so l también recibe el nombre de 
tata santisimu (= Hpadre san t ísimo11

) y la luna el de mama santísima 
(= 6 ~ madre santi'simauº ) o IV/arfa. Otra pareja divina se encuentra 
dentro de la tie rra ~ pachatata (= 14 padre tierra"' ) y pachamama (= 
Jdmadre t ierranL En cada hogar se ce lebra cada · tres años un 
determinado rito para la pacharnama,- al empezar el calendado 
agrícola en agosto y septiembre; se cree que estos son necesaríos para 
asegurar· una buena cosechaº La pachamama también recibe el 
nombre de wirjin (efe español virgen -pero para los Macha parece 

· que tiene mayor importancia la fe rt ilidad de la mad 'e de Dios que su 
castidad-) ~ sus representaciones localesr las wirjines, habitan en los 
campos cultivados- El pachatata es reverenciado durante toda la 
época del carnaval, · . y ·se lo encuentra también fragmentado en 
numerosos tata pachaqas (llamados también wil.akrus,. cf, espa.ñol 
vera cruz), cuyos altares pueden ser observados . en las cimas de 
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pequeñas colinas en todo el territorio machaº El tata wilakrus es 
considerado el patrón de las luchas, como la turri mayku (mencio
nada más arriba, en el punto 11 b); y la cruz que hay en cada altar es 
revestida con atuendos de lucha (casco, poncho, etGº) para la 
procesión de la fiesta de la Cruz (3 de mayoL Como la torre de la 
iglesia, su pareja conyugal es una manifestación de la pachamama: 
para fa torrev lapliJsa t'alla; para el tata wilakrus, las wirifnesº 

De hecho, todas estas parejas están ordenadas dentro de uno u G110 

modelo cuatripartii:Qº El reino del sol y de la luna se llama um itad 
superioru (pata partí) o "dimensión superiorff (hanan pacha), 
mientras que el dominio del pachatata y de la pachamama recibe el 
nombre de 06 mitad inferior" '(ura parti) o ~Adimensión 'inferiorºº (ukhu 
pacha) . La zona intermedia¡ en la que existe la vida humana~ animal y 
vegetal , se denomina "esta di mensión'e (kay pachaL En esta 
cosmologí'a , las montañas se erigen para dominar las t ierras cultiva
das, precisamente como la torre fálica domina la plaza situada debajo 
de ella º De esta manera las configuraciones del paisaje andino han 
sido asimilados a la relación entre las dos deidades de la tierra. El 
relámpago, que puede provenir de arri ba {gloria) o de abajog hace 
mort ífero el lugar en el que ha caído; los hechiceros, que pueden 
habla r con los esp fritus de las montañas y con las wirjines, solamente 
pueden ejercer su oficio después de haber sido fu !minados por un 
rayo y ¡uego vueltos a la vidaº De esta manera, kay pacha en la fig- 1 O 
ocupa la misma posición estructural que la chawpirana en la fig , 4º 
Pero mientras que dentro de la sociedad , los Macha hacen el intento 
de perfeccionar la dualidad del modelo, es.to simplemente reflej ap 
dentro de la esfera de las intenciones humanas, la relación fatal entre 
la sociedad humana y la naturaleza; presos entre · las divinidades 
superiores e inferiores, los Macha tienen que ofrecer lo apropiado a 
cada una de ellas (me dijeron : pura/man haywayku¡ .11damos a ambos 
lados" ), con la finaliadad de mantener su posición pree.aria como 
mediadoresº La estructura fundamental del cosmos es· de carácter 
dual, Y,por lo tanto,los hombres deben enfrentar ambos lados a la vez 
para obtener un beneficio de las fuerzas complementarias, pero 
antagónicas, que los rodean. 
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MACHO 

HANAN PACHA inti (Soi) mm. 

KAV PACHA 

UK'UPACHA pachatata fm 
( tierrapadre) 

HEMBRA 

kilia Uuna) mf 

"" 

achamama ff 
( tierramadre) 

Fig" 10 Cuatripartición cosmológica 

· Se notará que los elementos de la figº. 10 son sexualmente 
ambfguos en la medida en la que la "mitad superior" puede ser 
generalmente considerada masculina, y la "mitad inferior~ ',\._como 

femenina en su generalidad. Esto nos permite entender cómo los 
Macha pueden afirmar simultáneamente una unión entre los rayos 
fertilizantes del sol y la tierra productiva: el tata inti es puramente 
masculino; la pachamama, puramente femenina; mientras que sus 
respectivos cónyuges, lógica y simbólicamente,son imperfectos. 

b) El títul<f m f tico de. las rñitadés 

La igualdad entre las dos mitades y la pareja humana es también 
apoyada por los mitos correspondientes a la población preincaica de 
los Chullpas. Se di-ce que en ese tiempo no existían las mitades como 
ahora. Pero había una división distinta~ todos los hombres se 
llamaban Mariano y todas las mujeres,María; siendo así que todos los 
demás nombres han sido traídos por los sacerdotes cristianos {sin 
lugar a dudas un recuerdo del impacto traumatizante del bautizo en 
el siglo XVI). Ahora bien, Mariano es también el nombre del cóndor 
en innumerables cue.ntos popidares -y "los espíritus de las montañas 
(jurq'us) la mayoría de las veces tomaban la forma de un cóndor-. 
Paralelamente, María es el nombre del sapo (k'ayra maria} cuya 
chicha (bebida fermentada de maíz} nunca se seca; es decir, las 
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fuentes de agua en las que viven los sapos, y que, como hemos visto, 
son consideradas las mujeres de los esp_íl:itus de las montañas (warmi 
jurq'us), nunca dejan de fluir. a:>or: ·qué esa identificación entre los 
humanos preincaicos y las deidades-.actuales? " 

Se ·piensa que el tiempo de los Chullpas fue un /!tiempo 
inquieto" (inkyetu timpu): tanto los hombres como las bestias 
tomaban fácilmente la forma de unos y otros, ambos eran de la 
misma naturaleza. En esta "Epoca de Oro'.',antes de la domesticación 
de los animales y de las plantas, la llama de los Chullpas era la vicuña 
salvaje; sus aves de corral, la p'isaqa (perdi'Zr salvaje~ su quinua, uha 
variedad que ahora se considera silvestre; y su papa. fue de aq uel las 
variedades que se asocian a los niveles ' más altos y fríos de la 
agricultu.ra . 'De hecho, jurq'u significa 11 lugar salvaje" a la vez que 
"espíritu de la montaña". Así, Mariano y María se ubican en ·un 
4Jestado natural/! presocial, cuando existía una continuidad entre los 
hombres y los dioses, y .el único principfo de organización fue aquel 
basado en la distinción sexual. . 

Para los Macha, el sistema dual data de la llegada de los in cas : e l 
éxito de la propaganda inéaica, en 'la que el los se presentaban a sr 
mismos como . fundadores de la civilización, se hace evidente de esta 
manera entre los indios contemporáneos de Boliviaº Al fundar el 
sistema dual 0 Se supone que los incas han fundado la sociedad 
·-una sociedad que ·se relacionaba con el sistema anterior como la 
domesticación de las plantas y de 1 os an imales con la caza y 1 a 
recolección de frutos que supuestamente pra~tkaron los Chu l!pas- , 

· Se formaron las barreras entre los dioses y los hombrese y se proyectó 
ia dualidad sexual sobre ~as mitades recientemente establecidas, más 
bien · C~~o un principio social y no natural de organización. 

a) la ceremonia def mátrimonioº 

En éste y el siguiente acápite trataré de demostrar que el 
propósito de los rituales que rodea·n al matrimonio y la vida conju nta 
de hombres y mujeres está encaminado a asegurar la unión 
·\nexpugnable· entre dos opuestos, cuya verdadera oposición hace 
que la unión sea inestable, por más· importante que sea desde el 
punto de vista e~onóm ico y de la reproducció.n. 

Una pareja macha idealmente está "casadan por lo menos tres 
veces: una en la oficialía del Registro Civil, otra en la iglesia y otra , 
después de ' la b9da· en la iglesia, en una celebración india. Digo 11 por 

161 



lo menosº, porque, como en muchas otras partes de los Andes0 una 
pareja puede empezar viviendo junta en un ' ·matrimonio a pruebaº! o 
concubinato, antes de asegurar la relación mediante los rituales 
400ficialesH de matrimonio. De esta manera, el matrimonio entre los 
Macha es más bien un proceso continuó. de ligazón progresiva, que ·se 
realiza tanto a través de una larga cooperación económica y el 
nacimiento de los hijos, como a través de una serie de confirmaciones 
ceremoniales, de las cuales, las. tres mencionadas, simplemente son las 
más importantes. 

En la celebración india, se preparan grandes cantidades de 
chicha, se mata animales y~ matrimonio es presenciado por ambas 
familias y · 1os vecinos. La pareja es escoltada desde la iglesia, con 
cantos y bailes, por los padrinos y los hermanos. Las hermanas han 
preparado grandes muñecas toscas (algunas ve-ces con formas de 
pájaros) en la punta de largos palos (arkus), que llevan mientras 
cantan el himno del .. matrimonio, acompañadas con una música 
interpretada por los hermanos solteros. De las muñecas cuel.gan varios 
par.es de objetos: dos .platos, dos panes, dos _cuchillos y cucharas, dos 
espejos. Se vierten . las ' libaciones, como siempre, de dos pares de 
"copas de bueyes" ("tÚru wasus), que son recipientes de madera par.a 
fines rituales, cada uno con una yunta de bueyes esculpida en el 
interior, de manera que el 1 íquido aLflµ,fr envuelve los cuerpos de los 
bueyes. Se los elabora, compra y -con una sola excepción de la que 
haremos mención más adelante- .se utilizan en pares. Luego se insta 
al hombre y a la mujer a sentarse en los dQtcompqr:t1meo~>- de una 
estructura en forma de E, hecha con ramas verdes -aMmo//e (siempre 
verde) y revestidos con ponchos. El hombre está sentado a la derecha 
de la mujer, separado de ella por la pared central. Cada uno está 
acompañado y atendido por parientes rituales y no rituales del 
mismo sexo, de manera que en un compartimento forman· un grupo 
los hombres, mientras que en otro, se forma el de las mujeres. No se 
permite la conversación entre los sexos hasta que termine la comida. 
Entonces la pareja sale de sus respectivos compartimentos, entrelaza 
sus manos y encabeia un baile. 

Tómese. nota de que la pareja que va a unirse se mantiene 
separada, y que su sexo se afüma:por la presencia pe sus compañeros, 
aunque todos están contenidos en las paredes externas de la 
construcción, Existen dos compartimentos, uno masculino y el otro 
femenino, que comparten una pared común', y la relación es 
solemnizada -entre otras cosas- por el tabú de conversar entre los 
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compartimentos, P-osterionnente,. veremos que la figura de los dos 
compartimentos que tienen una pared en común no es casual; al 
contrario, es ia representación geométrica de la unión ideal entre 
hombre y mujer, Los dos pueden ser opuestos1 pero se ha reducido la 
mediación que esto requiere - como l~~thawpirana en el mapa de 
Troll- a una sim ple línea º 

o 

o 
o 

o 
Fig . 11 . La ceremonia de ma tri m o nio 

, · 
d) Yanaiitin · ' · 

Después de que se han derramado las libaciones, se realizad o dos 
veces la acción de verter algunas gotas al suelo (ch¿a//a} invocando el 
nombre de la divinidad que la recibe, Esto se considera yanantin 
" para tu pareja conyugal" º De la misma manera, cuando se ofrece 
hojas de coca a un invitado o participante en el ritual, se ofrece dos 
puñados a cada persona, que debe recibirlos con las dos manos, Esto 
también se considera yanantín, Una alternativa para los pares · de 
"copas de bueyes", mencionados más arriba, son las copas dobles, 
cuyos dos recipientes se unen por medio de una hendidura, de 
manera que la chicha puede flufr· libremente _de un r-ecipiente al otro, 
En todos estos casos, los pares y las repet iCi:ones se consideran 
yanantin . 

. La palabra yanantin se compone de la raíz yana- (= "ayuda-n.; 
cf, yanapay = "ayudar" ) y la terminación -ntin; de acuerdo a Solá 
(1967) ~intin es ""inclusivo en su naturaleza, con implicaciones de 
totalidad, de inclusión espacial de una co.sa dentro qe otra, o de 
identificación de los elementos como miembros de la misma 
categoríaº'. Así, yanantin, puede. ser traducido estrictamente como 
11ayudante y ayudado unidos para formar una .categoría única' ' , Pero 
el sentido que los Macha dan a la palabra es " par" {par) u '~hombre y 

163 



mujeru (qhar(warmi). , 
Sin embargo, - el término yanantin se utiliza también para 

caracterizar los ojos, porque se presentan por pares; de la misma 
manera son yanantin las manos, las orejas y las piernas" Yendo más 
allá, también son yanantin, los senosy·fos testículos, y mientras esto 
confirma la impresión de que uno de los modelos de las co5as que son 
yanantin es el de la simetría izquierda/derecha del cuerpo, simultá= 
neamente aumenta la confusión, porque no se hace claro de 
inmediato de cómo los senos y los testículos pueden ser considerados 
flhombre-y-mujer' 1

• La confusión se compone con la creencia de que 
. los mellizos son, ante todo, yanantin, incluso si son del mismo sexoº· 
Por los tanto, es claro que la palabra no puede significar "hombre-y~ 
mujer" en un sentido simple. 

El concepto yanantin se opone a otro, chhulla.;· chhulla significa 
'"uno solo, de cosas que deberían presentarse en paresu, Describe las 
ceremonias realizadas para el recién fallecido, en que las libaciones, 
gestos y las copas de toros se presentan una sola vez y no se repitenº 
En forma similar, un solo ojo en la cabeza de un hombre se calificaría 
de chhulla# en vista de que normalmente deberían ser dos; pero una 
nariz no es chhulla debido a que· por naturaleza solamente hay ün·a 
nariz en una cara, 

Por lo tanto; se hace evidente que la pareja humana se concibe 
en los mismos térm!nos que· la simetría del cuerpo" La dualidad 
izquierda/derecha es una de las básicas abarcadas por yanantín, y 
debido a que sabemos que el hombre es asedado a la derecha y la 
mujer, a la izquierda· (véase la disposición de los sexos en la 
construcción matrimonia l en forma de E1 un orden repetido en 

·muchas otras ceremonias presididas por el hombre y su mujer) 
parece ser posible interpretar la repetición dfü:a1:_ denom~nada 
yanantin como un intento de asimilar la pareja conyugal a la dualidad 
perfecta que nos proporciona el modelo del cuerpo humano, _ De 
acuerdo a esa interpretación ~ por consiguiente r, no es tanto que 
yanantin significa ººhombre~y=mujer9º p sino que más bien hombres y 
mujeres deberlan aspirar a ser yanantin -es decir ,, debe dan ser parte · 
de una umon tan perfeétá cqmo l_9 lograda por las ·do<s · m~= 
tadt:Thi: de~ cuerpo humanoc 

·Este punto de vista puede ser apoyado por medio de una 
comparación de las creencias macha con respecto a los mellizos, con 
las referencias proporcionadas en el siglo XV 1 por informantes de 
Francisco de Avila con respecto a los r itos de nacimiento que se 
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momento en el que se espera corregir la polaridad antagóni~a entre 
los sexos, reduciéndola por medio de ayudas rituales a los dos lados 
del cue'rpo entre los cuales solamente media la 1 ínea teórica que corre 
rinr el centro del cuerpo12 . 1 ntentaremos ahora ampliar muestra 
visión de estos dos momentos -la concepción del ideal , y los medios 
rituales que se utilizan para lograrlo- invocando el material recogido 
en los antiguos léxicos quechuas. )\1 señalar la correspondencia entre 
el cuad ro deducido a partir de ellos, y el modelo propuesto sobre la 
base de los datos proporcionados por los Macha, estaremos en 
condiciones de ofrecer la prueba de que el campo semántico centrado 
en yanantin es un fenómeno de presencia panandina .- cuyas 
variaciones tanto a nivel histórico como regional esperan un estudio 
comparativo a realizarse por especialistas en ese campo. 

En la fig~ 13 he aislado un campo lexical, que.consiste en cinco 
raíces; entre ellas, y haciendo el papel de puente entre los siglos XV 1 
y XX, la raíz yana-. He señalado las vinculaciones, tanto las que se 
basan en similitudes del sentido corno aquel las que se basan en una 
cita explícita del lexicógrafo, entre registros que corresponden a 
raíCes diferentes. Los tres lexicógrafos consultados son: Fray 
Domingo de Santo Tomás (1560); Antonio Ricardo (1586); y Diego 
González de Hoigu ín ( 1608). 

al Yana · · y cchulla · 

De acuerdo a Santo Tomás, yanantin significa "par de dos cosas 
iguales" (O. 4 en fig .. 13);. y Ricardo proporciona un primer ejemplo 
de esa "igualdad" (D.6), "guantes". Los ejemplos mencionados más 
adelante por Holgu ín son "ojos" (D.9), "zapatos" (D. 10), contra
poniendo el segundo ejemplo a chhulla ffawí, ' ºpé"r~cma t~crtc'; de 
un solo ojo" (E. 6): chhulla, en varios registros, aparece claran-'ente 
con el sentido de "deSigual:::fact1 o "impar", confirmando de esta 
manera la etnografía macha. Luego podemos concluir que if<~ rncr:os y 
las orejas son otro ejemplo de cosas que son yanantin, reiterc:ndo la 
impresión general de que los info~mantes del siglo XVI, al' igual que 

12. El término andino para este " línea te¿-rica" parecer ía serti!ríku:: · Holg;.dn da 
ñauiptincun como "la entreceja división de los ojos" . Además, Arriag-a (1968 :216) da 
tincunacu.spa como el encuentro premarrtal i de los novios para una experiencia 
sexual. Así, nuestra interp~etación de las peleas rituales (tíi&it )!, como el encuentro de 
las mitades en el papel de hombre y mujer, recibe una confirmación adicionaL 
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. los Macha, consideraban la relación entre los dos lados del cuerpo 
como un modelo de yanantin. 

Holgu ín nos da un ejemplo curioso de algo que es chhulla: un 
"candelabro' 1 o un ' 1vaso de vino". lPor qué delie f. considerarse 
"desiguales" a implementos como éstos? La respuesta puede ser 
deducida de las características de las prácticas rituales de los Macha 
que ya se han mencionado, especialmente la utilización de pares y la 
repetición al verter libaciones en las ceremonias yanantin: solamente 
para los muertos rige lo chhullaº Sin embargo, el rito cristiano no 
pone ese énfasis en la paridad de los implementos sagrados, y 
Holgu ín, cuyo léxico está lleno de frases proselitistas, posiblemente 
esté enfatizando la utilidad de la palabra chhulla para esclarecer el 
ritual cristiano a la población andina. El candelabro y la copa de vino 
son chhulla.- porqueicontra toda expectativa de los indios, aparecen 
sólos y no en pares. 

Sin embargo, en su registro de chhulla (E.2), Holgu ín no sólo 
define la palabra como "algo que no viene con su par", sino también 
como "algo. que no corresponde en tamaño o en proporción". Esta 
idea se cristaliza en Eº3, donde chhulla chhulla se tr,a,duce simplemente 
como "desiguaidr;¡d"; y en E.4 encontramos par~ chhulla ymagen 
"imágenes que no forman un . par en lo qüe "se refiere a sus 
proporciones". Nótese que aquí ya no estam9s tratando un solo 
objeto: 1hay dos imágenes, pero éstas no son igt(~les. Véase también 
E.5: chhulla runa andaspac se. tr:aduce como "eUqs~no son del mismo 
tamaño como para llevar andas~'~- Las andas son tas ~ . .plataformas en las 
que se colocan las imágenes de los santos para la .procesión alrededor 
de la aldea o de la plaza durante- ·las· fiestas tefi~o~s. Se necesitan 
hombres del mismo tamaño para realizar esta tárea; de lo contrario, 
no son relamente dos: simplemente son una y otro. 

b) Pacta~, -cuzca~ y pampa- •,.- . 

Según Santo Tomás, yanantin es sinónímo de pacta pura. Pura 
es un sufijo interactivo, mientras que pacta es traducido por él (C.1) · 
como "una perfecta ·adaptac;Wrr;: algo que concuerda ·perfectamente 
con alguna otra cosa". Además, pactachani es transcrito como 
"aparejar cosas desiguales" (C.3), siendo cha- un 1nfijo factivo. En 
este caso es clara la vinculación con yanantin, pero se ha introducido 
un elemento nuevo, el de volver iguales a dos cosas que antes erari 
desiguales. Esta noción de la corrección ffsica de las desigualdades, 
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evidentemente corresponde al segu ndo momento, activo, definido 
más arri ba . Otros registros bajo los puntos A y B amplían, más 
adelante,la extensión del significado al que .pueden ser aplicados. 

Santos Tomás cita pacta chani como sinónimo re cuzcachani/ 
cuzcachini (Cº3, B.6-7): los t res se traducen como "aparejar algo". 
Pero cuzca también se equipara a parrfla en algunos léxicos (B ,2 y 
A.4), traduciéndose ambos términos como ':generalmente, algo 
plano''_, La introducción de este elemento nuevo, llanura, nos aclara 
la- conexión con pampa: en A.3 se la da como " un área plana de 
tierra", y por lo tanto relacionado con los registros que tradu 
cen pampa como"algo común o universa!" (Aº 1-2) y como " plaza"; 
la plaza, el lugar sin casas (Aº3), es el lugar al que todos tienen acceso 
iguali tario: es la tierra de la comun idad (cf. arr iba,11 b), Por lo tanto, 
dado que pactachari1~ cuzcachani y cuzcachini incluyen, , todos,. la 
noción de "aplanar" , y también de "aparejar", podemos deducir que 
ese "aparejar" se concibe como la igualación concreta de superficies 
irregulares. · 

Se· verá que el modelo va adquiriendo una cualidad fundamen
talmente geométrica: los elementos a ser emparejados primero deben 
ser recortados para lograr el ensamble perfecto. Aquí la noción 
crucial es la de compartir los limites con la finalidad de crear una 
coexi~tencia ~armoniosa. La extensión de ese modeto geométrico 
hacia el orden social y moral -es confirmada _por los regis~ros A.9-12 y 
B. -10-i2. Todos presentan las raíces pampa y cuzca como parte de 

_ una terminología .legat13 . 

13. Una pregunta que surge de -inmediato es cómo el t érm ino pampachaní parece sig_nifi~a-. 
tanto "perdonar" como-"quebrantar la ley ": la dispensación de justicia parece estar 
en ecuación con la incitación a sanciones -legales, La soluci6n1 más H1cil se basa en lo 
que es aparentemente al sign ificado literal del quechua : " aplanar". Al n ivelar el suelo 

.,,, uno destruye los obstáculos; al quebrantar la ley, uno hace lo mismo, siendo los 
obstáculos aqu ( las normas sociales en conflicto con la conducta del actor. Pero la 
misma metáfora es aplicable a la dispensación de justicia. Conviene aqu (comparar les 
Macha con los Tiv de Nigeria (ver -Bohanna, 1957). En ambos casos, la justicia se 
considera · como la reconciliac ión de las partes en conflicto, más que como la 
imposición de · sanc iones por una auto r;idad que puede invocar la f uerza como 
respa ld.o a sus decisiones" Aun donde los gober na·nt es considerados sagrados, tales 
como el Inca, pueden imponer sanciones autorizadas por la d ivin idad, la idea es que 
se elim ínen las notas discordant es de la estructura socia l y cósm ica y se 'restablezca la 
armonía, mucho más que ei " cast igo" ·secular. En e l uso lexical bajo consideración, 
entonces, las obstrucciones que han de ser allanadas son las d i sputas que amenazan el 
manej'o sin tr op iezo del sistema. El elemento B. 11 ( l ite ralment e " allanar al auto r de 
un crimen" ) puede entenderse en los m ismos térm inos: el malhechor se rehabil ita 
para la aceptación social. Lo han " puesto en linea" ,con ,, el sistema social. 
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e) YanachéT.Ji / yanachacuni : 

He elegido aislar estos dos registros (D.11 ~ 12), en vista de que 
parecen comprobar la importancia dada en la sección anterior al 
término yanantin como la relación ra íz,,cuyas ambigüedades susten
tan el énfasis puesto por los Macha, y otras sociedades andinas, en la 
división en cuatro. Al preguntarnos, cómo hombre-y-mujer pueden 
ser asimilados al modelo corporal, hemos sugerido que la pareja ideal 
para cada uno, de acuerdo a la lógica de los espejos, sería otra 
persona del mismo sexoº Y ahora encontramos precisamente un 
_testimonio de esa relación homosexual en la evidencia del siglo XVI. 
D.11 proporciona para yanachana -(literalmente "yo hago yana") la 
traducción "una mujer abraza a otra desnuda"; y D. 12 transcribe 
vanachacuni como ''un hombre usa al otro, o el diablo, o el pecado 
del hombre"º Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que 
evidentemente la unión homosexual es una de las transformaciones 
relevantes, implícitas en cet concepto yana-. 

En resumen, nuestro análisis de las evidencias del siglo XV 1 ha 
confirmado y ampliado nuestra comprensión de los datos actuales de 
lo~ JYl~~ha ~ Mientras que la pareja ideal debe estar compuesta de 
individuos congruentes (et D. 5)_,hombre-y-mujer, de hecho, carecen 
de--esa congruencia. Su unión debe ser forjada; · las disparidades, 
combatidas. A un nivel de organización social y de actividad 
ecohómi~~,Ja cooperación diaria los hace interdependientes (lo que se 
simi;>rihta con la ropa que cada uno hace para el otro). El nacimiento 
de los hijos los califica como el vértice de un nuevo grupo de 
descendencia: es en relación a el los como las generaciones posteriores 
justificarán su demanda de tierra y solidificarán sus derechos frente a 
!a amenazas de afueraº Su afincamiento progresivo está marcado por 
varias etapas de su "matrimonio" y se reafirma en cada ceremonia en 
!a que se duplican los gestos y los imptementos a causa del yanantin. 

V 

El mismo problema que hemos estado discutiendo a nivel de la 
pareja humana, el de la reconciliación de la·división con la unidad, 
puede contrarse a nivel c;fe ~as mitades endógamas, como ya hemos 
mencionado en la sección 1, más arriba.. En ,las parejas humanas 
hemos visto que esta mediación solamente puede ser lograda, sin 
perjudicar la unidad, que es el objeto del 'ejercicio, mediante la 
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Conclusión 

Con ~ la finalidad de mostrar las implicaciones de la palabra 
yanantin, he tratado de ubicarla tanto en un campo semántico como 
dentro de un contexto comportamentaL El cuadro resultante nos ha 
mostrado una ambigü_edad esenci~I de referencias que es crucial 
respecto a su funcJón dentro del pensa~iento macha, Nada de esto 
sorprenderá al estructuralista antropológico; lo que posiblemente sea 
menos usual es· que, en este ca.so, el analista no necesita invocar una
estructura no establecida, que sin embargo está inherente a los 
materiales culturales en consideración como también en todos los 
productos de la mente humal')a, sino que convenientemente se 
proporeiona la herramienta cónceptual explicitada por la misma 
gente" Como hemos visto, ·el tipo de relación designac;io como 
yanantin es, de hecho, geométrico, Subyace en la propensión andina 
de pensar en cuadrados; ejemplifica lo que Lévi-Strauss ha llamado . 
una 81 1óglca de las formas" en contraposición de la Hlógica de las 
cualidadesº; 1 7. 

La utilización de aspectos formalmente geométricos para el 
pensam lento¡ por su puesto, . tiéne su paralelo en nuestra propia 
sociedad -compárese, por ejemplo, la utilización de las palabras 
ºadecuado" y ~ªconvenir" del inglés arcaico para expresar relaciones 
tanto de tipo espa.cial cor:no de tipo étiCo-º Lo que sorprende en los 
Andes es el encontrar que GSOS patrones de pensamiento se hayan. 
mantenido a nivel de la organización sóCioeconÓmica. en la escala 
ofrecida por el Tawantinsuyu. En el caso de los Macha, he ·sugerido 
que la endogamia dentro de la mitad _deba comprenderse en relación 
a la dispersión de los ayl!f!S en grandes ~reas y a lo larg<:? de diferentes 
zonas ecológícas. Supongo ql.1e los modelos formales de los in<:as, 
acerca de la organización imperial,demostrarán ser inseparables de la 
naturaleza de las . té'cnicas matemáticas y de censo que se aplicaban 

17. Ver Lévi-Strauss,1966 . 
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para dirigir los recursos demográficos dentro de un contexto de una 
creciente especialización de la producción" 

Hemos visto que incluso en el caso del umodelo perfecto31
, 

proporcion·ado por la estructura binaria del cuerpo humano, existe 
una relaciQn jerárquica subyacente, en sentido de que la derecha 
domina sobre la izquierda. Considero que esto es una confirmación 
de la tésis sostenig_a • porLévi-Strauss, de que la verdadera dualidad es 
perpetuamente evasiva y debe ser comprendida simplemente como 
un caso límite de una· estruct~ra. triádica1 8 • Si embargo, en su 
terminología, la que contrasta el dualismo concéntrico con el 
diamétrico, parece que Lévi-Strauss se ha visto restringido por los 
modelos circulares de etnografía específicas; los modelos andinos, 
cuya expresión es predominantemente ortogonal, escapa,por lo ñ:!nto; 
a su clasificación" La elección de 1 íneas y cuadrados en vez de arcos y 
círculos· es el resultado de una determinada historia ::~.sod:eculturaL 
Nos obliga a preguntar qué fue lo que determinó esa elecd6n, para, 
de esta manera, definir un problema para .una investigación 
comparativa a realizarse por -arqueólogos y etnólogos . 

. •? 

Para los especialistas andinos permanece una 9-irección obvia en 
la que este trabajo debería ser ampliado media~te investigaciones 
futuras. La ambigüedad del término yaoantin, qJe hemos discutido 
aquí, puede ser encontrada también para otros compuestos de 
yana-. Yanantin puede ser referencia a un par de perfecta simetría e 
'igu~ldad; pero también puede servir de disfraz ideológico a una 
relación que en realidad es desigual, como :ta · . telaéion entre 
hombre y mujer. Así yanapay significa "ayudar" (véase D. 4 en la 
fig ... 13),.y se usa generalmente para referirse al trabajo mútuo ente 

. iguales. Pero yana también quiere decir '~~irviente" (D. 1-3); cuando 
la relación se ha he.cho asimétrka y desiguaL Esto nos lleva a una 
investigación de diferentes "tipos de reciprocidad entre grupos 
equivalentes o jerárquicamente ordenados"l 9 . Tanto Murra como 

18. Ver Lévi -Strauss, 1956. 
19. Ver Murra, 1966:9. 
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Godelier han demostrado2 0 cómo el lenguaje de la reciprocidad 
comunal en el Estado inca ha sido utilizado para disfrazar relaciones 
de explotación y dominación, que, de esta manera, aparec ían como 
" just ificados" ante los ojos de la población, Nuestro anál isis de 
yanantin nos sugiere un mecan ismo similar que representa a una 
relación como si"fuera simétrica e igual, cuando en la realidad carece 
de simetría. De esta manera, la desigualdad entre el hombre y la 
mujer, cristalizada en el monopolio masculino sobre el poder 
poi ítico, se presenta como un problema meramente lógico, para cuya 
solución basta que sea tratado lógico-simbólicamente. En este caso, la 
creciente explotación bajo una máscara de reciprocidad en los 
grandes Estados y reinos andinos, debe verse como un agravante~ una 
proyección hacia la naciente sociedad de clases, de un antagonismo 
que ya estaba presente en el seno de las comunidades andinas 
preexistentes, en el mismo centro del proceso de producción: en el 
hogar.: Estas reflexiones sugieren las posjbJes ramificaciones del 
concepto yanantin, si se analizan su función y su historia dentro de la 
totalidad de la sociedad andina , y no ·-como en e-1-presente-trabajo
exclusivamente dentro del contexto de la ideología de la comunidad. 
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PARENTESCO Y AFINIDAD EN UNA COMUNIDAD 
IN 111GENA QUECHUA 

Steven S. Webster* 

Los estuqio~ ·_etnográ_fiéos .ert Jos Andes han sido recientemente 
enriqueGJdos debido al creciente interés en aspectos fundamentales 
de fa organización sedal, descuidados en anteriores estudios, como 
son especialmente . la familia, el parentesco y matrimonio, y lbs 
determinantes ecológico~ de la comunidad. La compren~ión de la 
organización social andina también avanza por la convergencia de 
análisis socio y ecosistemáticos, ambos radicalmente diferentes, pero 

· que constituyen acercamientos complementariosº Los estudio~ pre
sentados en este sim posium reflejan estos nuevos intereses; algunos 
enfatizan las bases estructurales sociales del matrimonio y parentesco 
y otros interpretan ~stas instituc iones fundamentales, de acuerdo a la 
ecología local o regional. El presente trabajo t iene un acercam iento 
sociológico , pero ~i investigación se llevó a cabo en un ecosistema 
comunar part icu larmente intrincado, que determ inó la organ ización 
socia l en mane·ras vari as . En mi d iscusión sobre · el parentesco y 
afin idad o vero desa rrol laré brevemente algunos aspectos ecosiste
máticos de estas instituciones. 

Mi pri ncipal interés, sin embargo, será explicitar los princip ios: 
L · de un grupo de parentesco cognático , aparentemente difere nte .. 
que puede ser común.;. en distintas comun idades ind ígenas en los 
.Andes centrales del sur,; y 2 º= el marco de las alianzas afl na les 
in tegradoras de la organización de este grupo de parentesco y de la 
conitmidad nativa. Los análisis presentados por Flores, lsbell s Mayer 
y Zuidemag parecen tener importancia d irecta para los efectos de mi 
argu·mentación; nuestras conclusiones pueden coincidir tan sólo 
fo rtuitamente; o contradecirse debido ·a las omisjdnes en las 

.Stephen S. Webster, profeso r en la Universidad de Aucland, Nueva Zel and i a; 

doc t orado _en Universi ty of Washington, Seattle, EE .ÜU. Real i zó t rabajo de campo en 

, Cuzco, del cu al resaltan los sígu ientes artículos: "Native pastoralism in the 
S.outh-Central Andes", Facto rs of Social Rank in a Native Quechua Community. 
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observaciones; en cualquiera de los dos casos, despe rta rá cuest io
nam ientos importantes acerca de la orga ni zación social en los Andes. 

Mi info rmación se basa en una investi gadó n rea li zada entre 
octubre de 1969 y diciembre de 1970, en la región cultura1 quechua 
de Q' e ro , situada en los flancos o rientales de la cordille ra de l 
departemento del Cuzco, Perú 1. 

La mayor parte de mi :investigación se llevó a cabo en una 
comunidad fuertemente tradicional , de más o menos 370 personas, 
centralizadas en esa región relativamente aislada º La comunidad 
abarca una docena de caseríos y un centro ceremonial, dispersos en 
los valles de una escarpada cuenca de ríos que bajan de nevados 
ubicados a 5,500 metros de altura hasta una floresta subtropical, a 
2,000 metros. Sus miembros se dedican al pastoreo mixto y a la 
transhumancia, a lo largo de esa cuenca. (Webster, 1973). 

La Parentela paralela* 
E 1 interés en los sistemas de parentesco y matrimonio indígenas 

de los Andes centrales ha sido escaso, pero donde ha habido 
información, ésta parece reflejar una organización patrilineal o , en 
algunos casos1 bilateral 2 • La 0 rganización corporada ha sido rara vez 

Esta investígac íón ,Se;· r ea:l lz'ó .. bajcr los !ausp'icl os ·d'e N ationafl nstitu t e of Mental ·Health 
Fellowship 1-f1 -MH041 728-01 y F ield Research Grant 1-T 01MH 11769-01 . 
Est(> es t raducido de " The Paralle l K indr~" . (N . E . ). 

2 Hasta donde yo sé la ún!ca informac ión aprec iable sob re parentesco contempo ráneo 
en los Andes Peruanos, ha sido proporc ionada por Tschopik ( 1946 : 542), La B.ar re 
(1948: 138), M ishk in ( 1946 :541), Stein (196 1 : 119), Vásquez y holmberg (1966) y 

Fuenza!ida, (1970 : 103) . La Barre tambien rev isa y cr i tica ínterpretac ío"nes anter iores 

de Bandel ier, Latcham , Saaved ra (1948 : 143) , 1 nformación sobr e el sistema inca, ha 
sido ana !izadai y p r esentada por Rowe ( 1946: 249), Zu idema (1964) y Cunow (1929) , 

cada u no de los cuales está a favor de una interpretación u n i lineal. Sospecho que 

otros estud iosos, además de ios anotados acá, han acept ado generalmente térm ínos 
españo les, o han trabajado con grupos bastante acu ltu radas a la sociedad mestiza y 

han tratado e! aparente sistema bilate ral españo l ,;i n ínteres. A excepción de Mishkin 
y Fuenzal ida, todos los i nvestigadores contempo ráneos anotados más ar r iba, 

lnterpretan su info rmac ión como r eflejando un sis_tema de descendenc ia patrii ineal; 
Mishkin opta por un modelo b ilate ral " con c ierto énfasis patrilineal'" (1946 :448) , 

pero su anállsis es incomplet o e inconsistente. F uenz<!._lida, en un excelent e y 
p rofundo aná !ísis del estado de las ·investigaciones sob re. Órgan i zación social en la 

sie rra, d ice que los s1stemas " bilineales··· (lbilaterales? ") '.prevalecen y pueden ser 

abo rfgen~s aunque hay un aparente énfasis patríl ineal fue rte. Ste ín, por otro lado, 

dice que hay un k índred bílateral supe rimpuesto al linaíe ,patr.Hlneal basteo .. y uno se 
p r egunta si la i nformac ión sobre los v icos (V ásquez y Holmberg, 1966) , puede ser 

equ ívoca d e igua l m anera. L a may o r part e de la info rmación dada en estos casos, para 
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cuidadosamente considerada; sin embargo el término ayllu ha sido 
frecuentemente utilizado para significar una especie de solidaridad 
local o consanguínea;

1
en el grupo de parentesco de los quechuas 

0 1erol' lo más caracter(stico es la organización bilateral y egocen° 
trada º La pertenencia a un grupo de parentesco se reconoce 
enfatizando la relación colateral, sin que la descendencia sea muy 
importante; si se considera los ancestros, éstos sonvistos como un 
grupo de siblings reales o clasificatorios, de los q~ descienden los 
colateralesº Hay una ligera predisposición patrilateral en la organi
zación bilateral, que parece no tener origen legal en parentesco, sino 
que más bien surge de circunstancias extrañas a eL El subtipo caribe 
de parentesco cognáticoi o "cuasi unilineal' I' de Murdock, sugerido 
para explicar rasgos atipicos frecuentes en América del Sur, tampoco 
ser-fa una caracterización apropiada del grupo de parentesco Qºeroº E 1 
paradigma de Murdock pare~ asumir que la estructura patrilineal 
poseei hasta cierto punto, procedencia aborigen o legal y que los 
rasgos congnatitíos son simplemente sfntomas de otras exigencias" 
Entre los Q'ero; por otro lado, el grupo de parentesco cognático se 
basa en .una idea de consanguinidad y afinidad que goza de autoridad 
normativa 18 per se"º Las tendencias patrilaterales que emergen de esta 
Órganización, no pertenecen al parentesco, sino que justifican en 
términos de rol mascu-lino en la económ la y poi íticaº 

Los únicos grupos verdaderamente corporados en la organiza
ción soci~I Q'ero, son el grupo doméstico y la comunidad misma, 
constitu .~oó por cerca de 52 grupos domésticos, Cerca de la mitad de 
estos son extensos, algunos como familiastroncale~ppero · hay varios 
colaterales,. Los derechos a los rebaños de alpacas y llamas, a las 
parcelas agr ícolas, domicilios, c~sas de fiesta, albergues de campo y 
símbolos rituales, son propiedad común del grupo doméstico, que 
está encabezado po'r Ut:l 1 íder, con capacidad de decisión sobre 
cualquier asunto dentro del grupo, Aunque el territorio comunal es 
propiedad y hérencia entre los grupos domésticos, no puede ser 
enajenado a extraños, sin permiso de la comunidad º La comunidad es 
diri_gida. P.9r los ~?,_machikljhk'!_fJ!J ("los que hacen q_ue . se ~ tiága) 11

, 

que · deht?eran y me~ 1an en " asuntos que ~urjan entre grupos 

reforzar la tendencia a afirmar la °' descendenc ia patrí lineal" puede expl icarse sufícien· 
temente, en términos patron ím icos, residencia patril ocial, y roles masculinos importan
tes. Las info rmaciones dadas por Tschop ík y la Ba rre, son más débíies,aún . para susten
tar sus interpretacione~. 
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domésticos o entre la comunidad y el exteriorº El grupo de 
parentesco es intermedio entre el grupo doméstico y la comunidad; 
es corporado sólo ocasionalmente o en ciertos contextos, No se 

·denota por un término especial. El término ayllu se usa· en algunas 
oportunidades, pero se aplica más apropiadamente a la comunidad 
como totalidad, o a cualquiera de los caseríps que la constituyen, y 
no a los grupos de parentesco que están dispersos en estas 
localidades, El grupo de parentesco no tiene derecho sobre la 
propiedad de los grupos domésticos que lo constituyen ni, en caso de 
que la propiedad sea declarada desierta o sin herederos, prioridad 
frente a otros miembros de la comunidad, Aunque no hay un jefe del 
grupo de parentesco en particular, surge un orden residual de 
autoridad para {~is.efectos de .. arbitraje o alianzas 1 cuando la solución 
acostumbrada de un asunto no es :resuelta ,por ninguno de los grupos 
domésticos implicados por quienes didgen la comunidad" Asímismo, 
la organización del grupo de parentesco, en cuanto a derechos y 
obligaciones, surge en el manejo del ritual comunal, ayuda mutua en 
crisis de subsistencia y en la solución de conflictos internos. Además 
de estas asociaciones, .el grupo de parentesco también puede ser 
considerado como corporado en ciertos contextos; uno de los más 
importantes se establece en ocasión del matriminio de algunos de sus 
miembros, con mienibro·s de..: otro grupo de parentesco. Los 1 imites del 
grupo de parentesco: se definen claramente sólo en el contexto 
afinal r. porque el matrimonio sólo puede realizarse entre personas que 
son , consideradas consangu íneamente no emparentadas, Conse~ 
cuentemente, un matr imonio yuxtapone dos grupos de parentesco 
que son entidades corporadas una a otra, aunque la pertenencia, a 
éstos, puede no ser tan clara en cualquier otro contexto, 

La terminología de parentesco Q4ero, parece anóma la en 
relación a la de otros sistemas .. congnáticos. Los términos ind ígenas 
para los padres y sus colaterales, son bifurcados fusionados y los 
primos cruzados se distinguen terminológicamente de los hermanos y 
de los primos paralelos, por lo menos cuando son usados como 
términos de referencia espontánea (figu ras 1 a; y 1 b,). La Mº y la 
HNA,Mº son llamadas mamay, los HJS, HNA. M, son llamados como 
los siblings, El P, y el HNO. P, son llamados tatay y los HJS, HNO. P,r 
son llamados como siblings, El HNQ, M. y la HNA. P,, por otro lado, 
son llamados kakay e ipay,'respectivamente, La terminología de los 
siblings se extiende para los hijos de estos parientes sólo en caso de 
ser utilizados como términos de dirección y cuando hay gran 
interdependencia. Cuando los Q'ero· hablan en abstracto de su 
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terminología de parentesco, pueden decir que la terminología para 
los siblings es también apropiada para los primos cruzados. Pero en el 
comportamiento cotidiano, no se usan téíminos de relación , o se 
describe ésta genea lógicamente, como kakaypa wawan, o ipaypa 
wawan ("el hijo de", " el hermano de la madre" o 41de la hermana del 
padre", respect ivamente) , Los términos de parentesco del castellano, 
son usados a veces, en presencia de extraños bi lingües, pero su 
referencia es inconsistente. Generalmente la term inología castellana 
para los siblings (irmanu e irmana) se extiende indiscrim inadamente 
hacia los parientes colaterales, pero cuando se hacen las distinciones, 
a los primos cruzados se les llama prímu y no Jlhermanoº. 

Esta bifurcación fusionada, y los rasgos terminológi cos iroque
ses, se asocian generalmente con sistemas de parentesco uni lineales, 
En el sistema cognático de los Q'ero, sin embargo~ estas caracteristicas 
parecen ref lejar un únicof pero fundamen tal , principio estructural, 
que fusiona a los parient es colaterales del mismo sexo, pero diferencia 
a los de sexo opuesto. A mbos-s:?xos transmiten la pert enencia al . grupo 
de parentesco, es decir, el género en sí mismo parece irrelevan te. Sin 
embargo, la relación cruzada o paralela ent re el género de los 
colaterales, es crucial en la organización y desarrollo del grupo de 
parentesco . La terminología entre los si b lings de sexo paralelo es 
reCíproco (wayqey, el hermano de ego mascu tino ; ñaffay, hermana 
de ego femenino), pero los sib lings de sexo opuesto; son denotados 
por términos no recíprocos (panay, la hermana de ego masculino; 
turay, hermano de ego femen ino). A unque la t erm inolog ía para los 
hijos re ego y para los hijos de los sibl ings de sexo parale lo es la misma, 
los h ijos de los sibl ings de sexo opuesto, son descritos genealógi ~ 
camente como panaypa wawan o turaypa wawan y los modelos de 
comportamiento padre-hijo; son menos importantes. Aunque no 
encont ré término que distinguiera a los sobrínos··sobrinas cruzados, 
fuentes colon iales indican que mulla era el recíproco de ipa (HNA. 
P.) y kuncha era el recíproco de Kaka (HNO.MJ (Rowe, 1946:250; 
Zuidema, 1964 :73) . Extendiendo ia discrim inazión Q'ero de sexo 
paralelo y sexo cruzado, los pr imos paralelos de los padres, son 
llamados como los padres (mamay y tatay) o s·e los distinguen 
(Kakay e ipay) dependiendo esto de si !a term inología recíp roca o no 
recrproca para el sibling, se extí ende a ellos por el parien te que los 
vincula, esto es f dependiendo del sexo en relación al del padre- Los 
primos cruzados de los padres por otro lado, son clasificados 
descriptivamente por los padres, pero generalmente ego no ut il iza 

189 



ningún término de parentesco para referirse a ellos, y lo~ hi
jos de , éstos son considerados como saoah, esto es, " sep-arado" o no 
emparentado" Los mayores pueden atestiguar una relación que se ha 
marchitado en la genealogía reconocida por los parientes más 
jóvenes: en cierta ocasión, un Q'ero se molestó cuando le sugerí que 
el HJO. H NO. M.P~ era su pariente, pero aceptó que podía serlo 
cuando le dije que la hermana de su padre había confirmado está 
relación. Este caso particular también implica que los hijos de los 
primos cruzados, tienden a enajenarse de los grupos de parentesco 
egocentrados. El vigor o la atrofia de las interrelaciones de 
parentesco contingentes sobre otros factores, tales como la signifi 
cación .. o insignificancia de las alianzas matrimoniales, influencian el 
grado de disolución del parentesco entre los colaterales cruzados. Sin 
;:;mbargo, los colaterales paralelos continúan siendo miembros del 
prupo clasificatorio de siblings, hasta la quinta o sexta generación, 
siendo este origen común oscurecido por la distancia genealógica y 
ius frecuentes cambios de residencia. 

Los parientes que se reconocen como tales, son clasificados 
comúnmente por la expresión indígena wayqentimpu wawan ("hijos 
de hermanos") (varones o hijos de padres hermanos), ñañantimpu 
trvawan ("hijos de las hermanas") o panaturantimpu wawan* (hijos de 
hermana y hermano11 -claro está que con diferentes cónyugues) . 
Estas expresiones, distinguen a les primos cruzados (panaturantimpu 
'.-'~'awan), así como también a las dos clases de primos paralelos, Son 
también correlativos de una terminología bifurcada fusionada, en 

Wayqe= hermano del m ísm o sexo , 

nti+ = partlcu la gramatical que expresa conjunto inclusivo. 

pu opa= de 
Literalmente ser ía " todos los hijos de un grupo de hermanos de sexo masculino o, 

como d idan elios, " de hermanos sus hijos". 

Ñaña= hermanas del m ismo sexo, 

nti =ídem 

pu opa= ídem 

Liter almente serian " todos los h ijos de un grupo de hermanas sex~ femenino" o 

como di ri'an ellos " de las hermanas sus h ijos" . 

Pana= hermana cuando habla un hombre 

Tura.::: her mano, cuando habla una mujer 

nti= ídem 

pu o pa = idem 
Literalmente seri"an " h ijos de he rmanos y hermanas" o como di r ran ellos, " de los 

herma nos y hermanas sus h ijos' ' (N . del T . ). 



que los parientes colaterales que se refieren a los padres de los 
unos y los otros, con el término de kakav (hermano de la madre)" e 

ipay (hermana del padre) , son panaturantimpu wawan; aquellos 
primos que se · refieren a los padres de unos y otros como tatay 
(padre; hermano del padre) , son wayqentimpu wawan; y aquellos que 
se refieren a los padres de unos y otros, como mamay (M. y HNA. M.), 
son ñañantimpu wawan. Aunque estos términos denotan idealmente 
sólo a los primos en primer grado, son realmente usados clasificato
riamente, siendo extendidos para incluir a los hijos de los primos 
paralelos de los padres. La extensión puede ser ocasionalmente hecha 
a través de los primos cruzados, cuando es importante para uno o 
ambos grupos , mantener el derecho al parentesco común . Pero 
generalmente, la consanguinidad conséiente, se atenúa rápidamente 
entre los descendientes de los pana turantimpu wawan. Por otro lado, 
en tanto que generaciones sucesivas mantienen la estructura de sexos 
paralelos de los wayqentimpun wawan. o ñañantimpun wawan entre 
los colaterales, la extensión de la terminología para los padres o para 
los siblings es apropiada y el parentesco com(jn consciente es 
perpetuado, por lo menos, a lo largo de varias generaciones. La 
pertenencia al grupo de parentesco Q'ero, se transmite entonces, a 
través de los colaterales de cualquiera de los dos sexos, pero la 
descendencia se estrecha por la divergencia de los colaterales d;: sexo 
cruzado, así también como por la distancia genealógica . El resultado 
es un grupo de parentesco cognático egocentrado, que puede ser 
llamado paren tela paralela. 

la comunidad de aero·es relativamen1e pequeña y predominantemen
te endógama; consecuentemente, pude detectar consanguinidad en el 
250/ o de los matrimonios (24 de 93). La habitual lejanía de esta 
consanguinidad, indica que la prohibición de matrimonio entre 
cognados se toma muy en serio, contrariamente a la frecuente 
práctica, en los pueblos · mestizos, que están bajo supervisión 
parroquial constante. Es irónico que la distancia étnica existente 
entre los peruanos y los indi'genas, hay8 sido reforzada desde tiemros 
remotos por la imputación de incesto 2 los ind ígenús. La mayor parte 
de la consanguinidad connubial que pude describrir, estaba a cuatro o 
más generaciones de distancia, sólo unas pocas ocurrían con dos 
generaciones de distancia y sólo hubo u n caso en que se dió entre 
primos en primer grado. Genealogías más completas que la m fo, 
revelarían una mayor incidencia de matrimonios consanguíneos, pero 
sólo a más de cuatro generaciones. Las carecte rísticas de estas 
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matrimonios también indican que cuando la prohibición de matrimo
nios entre consanguíneos finalmente desaparece, la in tegridad de la 
parentela paralela permanece intactaº Esto significa que los matrimo
nios consangu ínéos se realizan casi exclusivamente entre individuos 
cuyo parentesco común se ha atrofiado en antecesores colaterales 
cruzadosº De los 24 casos sólo uno pudo ser imputado de haber 
ocurrido entre ñañantimpun wawan clasificatorias, esto es, hijos de 
hermanas emparentados por antecesores de sexo paralelo en cada 
generación precedente, Sin embargo, la consangu inidad aparente, 
estaba a más de cinco generaciones de distancia en este caso, y pudo 
muy bien haber habido un colateral, de sexo cruzadoº No habl'a 
ningún caso de matrimonio entre los wayqentimpun wawan clasifi ~ 
catorios, o sea , los descendientes paralelos· a través de colaterales 
masculinos< En un cuadro de cuatro generaciones, más del once por 
ciento de las permutaciones de vínculos sexuales lógicamente 
posibles, devenían en descendientes paralelos en esta dirección, por 
lo que una eficaz .Prohibición de matrimonio con parientes paralelos 
parece correcta en este grado de distancia generadonaL Aparte del único 
caso dudoso, todos los matrimonios consanguíneos se llevaban a cabo 
entre los panaturantimpu wawan, que son parientes lejanos, En el 
700/o de estos casos, los colaterales de sexo cruzado había iniciado la 
divergencia consanguínea; dos o más generaciones antesf pero en los 
casos restantes, los padres de sexo cruzado de lqs cónyuges eran 
primos paralelos distantes- En estos casos, la separación definitiva de 
la parentela paralela, en grupos de parentesco diferentes¡ se llevaba a 
cabo por el matrimonio consangu íneoc 

La hermandad , filial o clasificatoria¡ es el nexo de la parentela 
paralela, El parentesco es en primer lugar una estructura colateral, y 
como dije anteriormente, si la descendencia se reconoce, se refiere 
también a un grupo sibling antecesor y no a un ancestro apicaL La 
unión de los siblings depende de un rebaño perteneciente al grupo 
doméstico, el que no se divide hasta que los hijos, la tercera 
generación, hayan crecido lo suficiente como para cuidar a los 
animales. Después de la dispersión de estos hogares, la cooperación 
continúaf reglamentada por un rígido orden de autoridad comunal, 
en la poi ítica y otras actividades corporadas del grupo de parentesco. 
Sin tomar en cuenta el sexo, el sibling mayor ejerce autoridad IT)Qrai, 
equivalente a la de sus padres, entre sus demás siblings; y cada uno de 
éstos, comparte este status, en re!acíón a la de sus siblings menores, 
La term ino!og ía para siblings t iene generalmentE !os prefijos de sullka 
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o kuraq que denotan los status de sibl ing menor o mayor, 
respectivamente, Esta terminolog fa se ::¡pli ca a los parientes colate~ 
rales y afines de la g~neración de les p..:!dres denotando edad y 
autoridad en relación · af padre que los vincu la , Los primos heredan el 
orden de autoridad de sus padres;-~estas diferencias residuales pueden 
persistir entre la parentela paralela por varias generaciones, aunque 
los descendientes sean de distintas edades- La secuencia de autor idad 
tiene consecuencias muy significativas entre los -siblings, porque el 
ascenso en el status , incluyendo el -~'~@:~9··i~tr'eje~rCicrq-. pol-fticof debe 
estar de acuerdo con el orden de naCimientciCorrio resultado de esta 

·· regla¡ los ·· siblings ·tienden a representar a su grupo de parent~sco : en 
diversas alianzas mafrimonia les y poi íticas -Uevadas a· cabo -'e -ñtre 
colegas en la jerarqu fa civil ~religiosa " El manejo adecuado de los 
desarrollos de estos status por los jefes de los grupos domesticosR es 
un factor clave en el prestigio e influencia del gru po de parentesco~ 

Legalmente las hermanas tienen un rol funcionalmente eq uivalente al 
de sus hermanos en estos desarro llos" Aunque el rol complementario 
del esposo de la hermana es muy importante en la practica es 
también frecuentemente influenciado por el status de su esposa 
dentro de sus siblingsc 

La prioridad en la herencia de los bienes del grupo doméstico es 
el reverso al orden de autoridad , pues es el .hijo menor o:t hárñal(ó, -er 

· heredero de todos los domicilios claves de l·a familia y de la casa de 
fiesta . la mayor par.te del rebaño del grupo domestico y de los bienes 
rituales, as í como de las mejores parcelasº. Se espera que las hijas 
tengan acceso a la pr.opiedad a través de un m'atrimonio patrilocal , 
pero _si es la menor, ·o no tiene hermanos, generalmente se constitu ye 
en heredera de · los bienes del grupo doméstico y se casa matri local ·" 
mente º La~ oposición entre las prioridades de sucesión a la propiedad 

.y a la autoridad en el grupo de siblings, tiende a conservar la 
integridad de los bienes prindpales del grupo doméstico. los siblíngs 
·que son dejados de lado en cuanto a propiedad, son compensados por 

,~·ti/prioridad en la sucesión de autoridad y viceve rsa, El resultado de 
~~st~ arreglo es generalmente una d ispersión tje los s!blings en busca de 
pastos· y tierra cultivable, a veces facilitada por la antipaúa ex istente 
entre ellosc Este proceso es un motivo ·clave en el desarrol o de las 

. alianzas "matrimoniales y en la dispersión de los grupos de parentescor 
a lo largo de los diversos valles de la comun idad , Como el pastoreo de 
alpacas es muy importante en la econom ía familiar y dado que las 
alpaca~ se adaptan a los nichos de pasto de capacidad y d ispon ibi-
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lidad limitada, ·los cambios de .. residencia responden aproximada~ 
mente a los desequilibrios en el,ecosistemai!de la comunidad, 

Todas las nuevas parejas conyugales, se ubican en la residencia 
de uno de los padres, hasta que obtienen la independencia económica 
y esto no ocurre hasta que los niños de la tercera generación puedan 
cuidar el rebañoº La extensión de la fam ilia en grupos domésticos 
ma_'iQrn_~ · se relaciona tanto con . _la mayor riqueza, como con la · 
posiblidad de obtención de mayores rebaños, Los despláz-amieñtos 
son llevados a cabo por las siblings femeninas, en la mayoría de los 
casosp pero los hermanos may:\?res que frecuentemente no tienen el 
patrimonio sufíciente para establecer un hogar independiente, tien ~ 
den a casarse con mujeres qUe tienen posibilidad de herencia y se 
ubican con los padres de éstas, para que ellos y sus hijos se beneficien 
con esta propiedad, 

Cerca de un tercio de los matrimonios Q'ero son matrilocales, 
Estos tienden a estar distribuidos desigualmente en io diversos val les, 
si_endo esto una respuesta al potencial relativo del pastoreo. Las 
frecuentes tendencias de traslado de las familias maduras de sus 
domicilios iniciales, también parecen responder a los desequilibrios 
entre el rebañoº la población y los pastos~ Eventualmente' los grupos 
de parentesco se dispersan ampliamente .en la comunida.Q y también 
frecuentemente se dejan · atrás bienes ancestrales, a los que pueden 
volver en generaciones posteriores, si las condiciones locales se 
vuelven favorables, Sin embargo, como trataré despuésª en ciertas 
fases del desarrol l~--º~~~habitat localp el grupo de siblings masculino y 
femenino que constituye er nexo del grupo de parente~co, tiende a 
consolidars~tiñode los valles de la comun_ig~d º · ----

. El rifUal funeral de los 0 1ero{revelaun importante principio de 
la organización del parentescoc Af.primera vista¡ este principio parece 
reflejar la filiación complementaria del sistema 1 pero un examen más 
cuidadoso revela que el principio se basa en alianzas afinales, En el 
velorio o Pusachanin,, los ancestros del muerto son persuadidos de 
llevar el espíritu de éste al más allá, siendo llamados en un orden que 
marca1 en el ritual¡ las relaciones de status entre íos parientes, No se 

.. r ecoñoce un orden particular pero en la práctica se da p~~Jerencia en 
la tarea de guiar al esp fri tu a los ancestros patrilaterales "'de la madre 
del muerto, y tan sólo en ú !tima instancia la invocación se hace a 
cualquier ancestro patrilateral del padre, ' 

Entre estas dos apelaciones; se efectúa una intermedia, con 
preferencia matrilateraL Si el parentesco Q'ero fue ra patrilineal , este 
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ritual pod ría ser convenientemente analizado en términos de filiacio
nes matri laterales inmersas en generaciones sucesivas, que reaparecen 
bajo la forma de poder sobrenatural preeminente, Sin embargo, la 
otra cara de la moneda de la filiación complementaria es la ali anza 
matrimon ial, y esto abre la posibilidad del análisis de. la parentela 
Q'ero, como grupo de parent~sco . cognático" La orientación matrila
teral de la invocación de ancestros, parece reflejar la ext~nsión del 
término Kakay ,-a los parientes matrilaterales más allá del hermano de 
la r:nadre (fig. 2). Ego aplica también el términ.á, a todos los primos 
para-leTos ae-su madre, a los que ella llama turaí¡ (ª'hermano de una 
mujer"). El hermano de la madre, por s~ parte, tiene también un 
grupo de personas a quienes él llama Kakay, los parientes matrilate
rales de la madre de ego .. Para el padre, son · también Kakay sus 
parientes . matrilaterales. Las invocaciones a los ancestros efectuadas 
en los velorios Q'ero, parecen dar a conocer implícitamente una 
relación especial entre el difunto y los diferentes grupos de Kakay: 
fos propios, los de su madre, y los de sus padre, generalmente en este 
orden de precedencia. 

Esta perspectiva a través de generaciones también señala el 
status original de estos grupos de Kakay como par:ientes afines y no 
como consanguíneos. Des_de el punto de vista del padre de ego, el 
hermano de la madre y todos sus parientes son pariente~ poi íticos, El 
término de Kakay tamb¡én es aplicado por los Q'eros para referirse al 
padre de la esposa y a todos los hermanos de éste, y ocasionalmente 
al hermano de la esposa (figura 2). Esta perspectiva descubre 
dimensiones afinales propias de la organización del sistema de 
parentesco Q'ero. La afinidad implica un intercambio regular de 
servicios y at~Qc_ione_s_~-' y las invocaciones hechas a los ancestros 
durante e.I velorio ··pa.recen reflejar el desenlace de este modéloº Las 
diferenciaciones de status establecidas por anterioxes matrimonios en 
el grupo de parentesco, continúan vigentes entre los muertos, en este 
último ritual de ascenso d~· status, 

Estructura de las alianzas afina/es 

Los diccionarios quechuas definen Kaka como hermano de la 
madre y padr.e de la esposa Q.rpor lo menos, como utfo y suegro11

, Sin 
embargo, la ~:!erminofogía española ha reemplazado ambas utiliza., 
ciones del término entre la mayoría · de los indígenas y los 
comentarios populares tienden a asumir que la denota-ción central es 

1 
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hermano de la madre, Entre los Q'ero, el término Kaka continúa 
siendo utilizado generalmente para denotar el parentesco del herma
no de la madre y se puede oír este término referido a los parientes 
poi íticos, cuando los · indígenas · hablan entre ~llos , o inadver
tidamente. En tales contextos, el término puede stfr aplicado al 
hermano de la espos~, así como a diversos parientes ·consangu ínéos y 
afinales. En su utilización verbal, denota una función de "contribu
ción", sugiriendo la cualidad de "dador ·de esposa" para e 1 padre de la 
esposa. Más aún, el término español de suegro que ha reemplazado 
rápidamente la utilización de Kaka para referirse al padre de la 
esposa, denota en su pronunciación ·quechuiiada "u.n sorprendente 
impedimento al progreso" (suyru o suruy). Me.:parece claro qu~ la 
connotación del término indígena .es de afinida(fy no consanguíneo; 
en otras palabras, el significado principal de parentesco de Kaka, es 
padre de la esposa y no hermano de la madre. El hermano de la 
madre es un Kaka derivado, porque él es el HJO. del P, de la ESA. del 
P. de ego. Además el padre de ego puede llamar con este término al 
hermano de su esposa, El asumir lo contrario, que el hermano de la 
madre es el significado principal de Kaka _. parece haber llevado a los 
investigadores a la conclusión de que'- el · hermano de la madre se 
vuelve el padre de la esposa a través de un matrimonio matrilateral de 
primos cruzados pero parece no haber evidencia contundente de este 
tipo de matrimonio en los Andes: central.es del sür, en las etnografías 
contemporáneas, ni en las crónicas (ver Zuidema, este simposium) , 
Asumiendo esto último 1 Lounsbury argumenta que la distribución del 
término Kaka indica una regla de equivalencia de cónyuges de la 
fórmula HJA.. HNO.M ~= HJO. HNA. P,, en la semántica de la 
terminología de parentesco inca (Scheffler y Lounsbury, 1971: 185). 
Por el contrario, parece que él término abarca generalmente entre 
generaciones los masculinos .afinales, de acuerdo a un principio de 
transmisión paralela. EstEf~cónG~ptó innovador de Sliefler ·v Lounsbu 
ry, es utilizado por este último, para describir la semántica de la 
terrninol og fa consanguínea inca, pero parece funcionar, · por el 
c0¡1trario, en el campo afinal por lo menos entre los Q'ero. 

Entre los Q' ero, la extensión de Kaka incluye por lo menos a los 
primos paralelos patrilaterales del hermano de la madre y, frecuente
mente, a los hij~s de éstos, Desde el punto de vista del padre de ego, 
estos hombres han heredado el status af inai del padre de su esposa y 
'.~e todos los parientes colaterales masculinos, llamados "hermano" 
:-,or el pad re de su esposa (figura 2L Ei término es usado adernás,. [)c,r 



ejemplo, para clasificar al hijo de la _ madrastra de ego en un 
matrimonio anterior; este uso quizás demuestre más claramente, el 
significado de "dador de mujer" del término Kaka .. Kaka también 
püede ser adecuadamente usado, para designar al padre Cíe ra esposa 
del hijo, aunque este uso es raro. 

Qachun, generalmente definido como " hermana poi ítica" o 
"nuera" es; entre los Q'ero, una subclase del término afinal Kéi(a, 
utilizado para designar a los miembros masculinos o femeninos, del 
grupo dador de esposas, que son comtemporáneos, o menores que 
~go~ Qachuniy (ºmi qachun") es el término típico para fa esposa del 
hijo o para la esposa del hermano, pero también para el HNO. ESA., 
la HNA. ESA., la ESA. HJO. HNO., ESA. HJO. HJO., y se puede 
extender apropiadamente, a cualquiera de los siblings ·clasificatorios 
de estos afinales. Estas personas, son todas· miembros menores de los 
grupos de parentesco cuyos _miembros masculinos mayores, pueden 
ser llamados Kaka, en virtud de la contribución de. u na esposa a su 
grupo de parentesco. También he escuchado el término aplicado al 
HJO. HNO. M. ESA., que puede ser reconocido en circustancias 
apr~opiadas, como el nieto de un Kaka del Kaka de ego (esto es, HJO. 
HJO. P~ ESA.P:ESA.). . 

El término qachun puede tener connotaciones ambivalentes, 
reemplazando al término Kaka,cuando los _status menores o de 
edades equivalente, no indican adecuadamente el respeto debido al 
padre de la esposa. En una ocasión reveladora, un anciano se refirió a 
la · madre de su padre, como machulaypa warmin (" la esposa de mi 
abuelo"); su propia esposa encontró estq absurdo y lo · fastidiaba 
diciéndole: ºqachunin nispa" ("él dice su qachun") queriendo decir 
con ésto, que su actitud hacia su abuela, no era diferente de la que 
éste mismo ten ía,por ejemplo, hacia una nuera. Esta probablemente 
surge de un razonamiento, así como también de la incongruencia de 
la equivocación ~ Pueden haber conexiones afinales anteriores inmer
sas en la consangtrinidad de parentesco congnático, pero parecen ser 
lo suficientemente superficiales; como para matizadas. 

Si de esta manera el Kaka es visto desde una perspectiva afinal y 
no consanguínea., parece que su término recíproco es q'atay (figura 
2). Este expresa generalmente "hijo poi ítico" o "esposo de la 
hermana.,.,' pero aún éntre los hablantes de la lengua indígena ha sido 
reemplazado por su equivalente en· e_spañol. Sin embargo, entre los 
Q'ero,se usa todavía para designar tanto al esposo de la hermana del 
padre como al esposo de la hermana y al esposo de la hija. Más a(m, 
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se extiende ampliamente a los parientes masculinos de estos afines y 
aun para designar a los esposos de las hermanas del padre, hermanas e 
hijas clasificatorios. Cl aro está que una expresión de Jlrecibidor de 
esposa" , es más apropiada para q'atay (o " q'atayniy"': "mi q'atay") . 
La transm isión paralela de este status, parece llevarse a cabo entre el 
esposo de la hermana y su padre, quien también puede ser llamado 
q"atayniy, como consecuencia del matrimonio de su hijo con la 
hermana de ego; siendo esto comparable con la clase recíproca afín 
de Kaka. Sin embargo, no obtuve más evidencias con respecto¡ por 
ejemplo, al HJO. ESO. HNA. P. (que es generalmente llamado ipaypa 
wawan, al HJO. ESO.HJA. (que es llamado jaway, "nieto"), o al P. 
ESO. HJA. (que generalmente es llamado yayamasiy, "consuegros 
masculinos"), Asimismo, no encontré evidencia alguna de que ipay 
(H NA.P .) abarque generaciones en transmisión paralela (ver 
Lounsbury, en Scheffler y Lounsbury, 1971: 185); pero si este 
término pudiese expresar "esposa dada", asociada con qatay, podría 
encontrarse evidencia en ese sentido. Desde este puntó de vista, el 
HNO. M. (Kakay) y la HNA.P. (ipay) pueden se r tomados como 
parientes consanguíneos aunque sean afines. Claro está que sus hijos, 
que son panaturantimpun · wawan o primos cruzados de ego, son 
solamente miembros periféricos de su parentela paralela. Como 
ptantéé en la sección anterior, inician una 1 ínea de descendientes 
divergentes, que pronto no serán reconocidos como parientes por los 
descendientes de ego, que vuelven a ser elegibles para casarse entre sí. 

El modelo afina! de parientes que he descrito, puede ser visto 
como la estructura de dos diferentes clases de parientes poi íticos, 
Kakay y q"atayniy, que constituyen los 1 ímites del grupo de 
parentesco egocentrado (figura 3). Esta demarcación no es precisa, 
porque el grupo de parentesco constituye una parentela y no un 
grupo corporado, y porque los matrimonios no son generalmente 
contraídos exclusivamente con grupos de parentesco en particular, 
sin0 con varios de ellos, que son vistos en estas instancias como no 
relac'ionados. Consecuentemente, la configuraCión de las alianzas 
matrimoniales a la que se aboca un grupo de parentesco, cambia de 
acuerdo a la posición de ego dentro de la parentela y también a través 
de generaciones sucesivas. Pero, como señalé anteriormente, el 
matrimonio mismo es el más claro contexto de organización 
corporada de los grupos de parentesco involucrados, Las obligaciones 
y derech-e-s-ártlcutados que el matrimonio conlleva,· definen los 1 ímites 
del grupo de parentesco, miembro del cual es q 'atay con 
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respecto al Kaka del _grupo . de parentesco que le ha proporcionado 
esposa, y Kaka con ·respecto al q'atay del grupo de parentesco del 
que se han provisto de esposas. Desde el punto de vista de cualquier 
G1 ero, sus status, con respecto a sus diversos afines, son claros y la· 
mayoría de sus parientes comparten estos status. Esta perspectiva es 
también expresada entre los afinales periféiicos, .que se denominan a 
sí" mismos q"ataymasiy ("compañeros en la donación de esposas") 
en relación al grupo de parentesco. de ego. 

Aunque los Q' ero· informan que la relación Kaktrq'átav es 
equivalente, basada en un dar y recibir que tiende a balancearse en la 
práctica hay evidencias que indican que es en realidad una relación de 
status asimétricos. El grupo dador de esposas, no es compensado a 
través de un pago del precio de la novia, o servicio de la novia, sino 
que parece exigir el cumplimiento de obligaciones informales a lo 
largo de cierto tiempo. El ideal expresado de reciprocidad balanceada 
y cooperativa, se contada de bido a los reclamos de los padres 
políticos y su fami.lia, con respecto a la posesión o servicios del hijo 
poi ítico. La ambigüedad de esta relación acreedor- deudor, parece 
capacitar al Kaka· para mantener una ligera ventaja en la recirpocidad , 
siendo visto su sacrifido inicial, como un campo lo suficientemente 
fértil para exigir derechos. Esta ventaja disminuye rápidamente más 
allá de la generación · en la· que se adquirió, pero la evidencia de 
invocaciones ·de ancestros en los velorios, sugiere que la deuda sigue a 
favor del Kaka, quien como patrón se ve obligado a guiar a su 
descendiente muerto en el más allá . La supremacía de los serv•cios 
reque ridos del q'atay y sus parientes se hace evidente cuando el 
padre de la esposa, o el hermano de su esposa, asumen la 
responsabilidad de una fiesta c_omunal, que requiere gastos extraordi
narios en ·bienes y servicios. Son fundamentales para el abastecí -· 
miento las contribuciones del esposo de la hija, esposo de la hermana, 
y hasta los q'atay remotos tales como el ESO. HJA, HNO . P.P. y su 
hijo. Los yernos y sus parientes también trabajan en esta fiesta, 
preparando y sirviendo chicha y licor durante el ritual culminante v 
su banquete; por otro lado el padre de la .. esposa y el hermano de la 
esposa del anfitrión, también asisten a la fiesta, pero ·principalmente 
bailando y comiendo. Las aseveraciones de equivalencia entre los 
afines, sirven para racionálizar la asimetría de ·status exTstente, que es 
por supuesto, beneficiosa para ambas partes. 

Aunque la evidencia es todavía escasa, parece que configura
ciones afines similares están difundidas en las · comunidades ind íge-
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nas de los Andes centrales, desde hace mucho . tiempo, en su historia 
cultural. En 1618, cuando Arriaga escribió en relación a los indígenas 
de la sierra central, recalcó que los "massas y cacas", en particular, 
son los invitados preferidos en las fiestas familiares ( 1968 :55 ). La 
palabra massa denota al ESO. HJA, o al ESO. HNA. en quechua 
ayacuchano y parece ser el equivalente a la palabra q 'atay en el 
quechua cuzqueño, Esta inform ación subraya la importancia y 
diferenciación de estas clases afinales, a menos de un siglo después de 
la conquista, por lo menos en un contexto nativo clave. El análisis de 
Mayer, .hecho en este simposium, sobre las relaciones afines de las 
mashas~lumtshuy de Huánuco, indica que todavía existe, al norte de 
los Andes centrales, una estructura semejante.3 . 

La semántica indígena de los términos Kaka y q'atay, y los 
significados equívocos atribuidos a éstos, indican aún más, la 
asimetría de status existente entre estas categorías; si el foco 
semántico más convincente, para el término polisémico de Kaka, es P. 
ESA., entonces, ESO. H.JA., que es su recíproco, parece ser el foco 
más apropiado para la palabra q'atay, y no, ESO, HNA., o ESO. 
HNA P. La extensión del término Kaka desde su foco, refleja la 
transm isión paralela en la generación siguiente (del P.ESA, a H NO. 
ESA.), mientras que la extensión de q 'atay en transmisión paralela, 
parece reflejarlo a la generación precedente (de ESO. HNA. a P. ESO. 
HNA. y quizás, de ESO. HJA.. a P, ESO. HJA.), El uso indígena más 
común, ·por lo menos, implica una ruptura de generaciones entre los 
términos, siendo Kaka mayor y a'atay menor en las connotaciones. 
La subordinación y dominio implícitos en la diferencia generacional, 
también son patentes en los modelos de térn inos españoles inapro
piados, empleados por indígenas relativamente poco aculturados 
(figura 4). En presencia de foráneos bilingües, estos indígenas utilizan 

3 Los ma.shas y lumtsliuys,. son probablemente los equivalentes de q 'a tay y Kakay en 

los Andes Centrales del Sur. Aunque los modelos term inológícos, parecen desviarse 

considerablemente de los que yo he analizado aquí, las elaboraciones r ituales que 

describe Mayer ,. ref lejan claramente una amplia red de relaciones afinales, y un 

penetrante simbolismo de la asimetría. E 1 grado en el que se asimilan los tangorinos a 

las catego rías afinales de sus cónyuges, por lo menos en la organ !zación ritual, es una 

de las diferencias importantes entre éstos y el sistema Q ' ero. 
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frecuentemente el término español tiu (tío), para referirse al HNO. 
ESA. y yernu (yerno), para referirse al ESO, HNA., pero las edades 
equivalentes hacen incongruente la utilización de estas palabras. Los 
mestizos que se enfrentan a esta utilización¡ se sorprenden, pero 
suponen que los indígenas confunden estos dos términos con el 
término español cuñado. 

Sin embargo, parece que el indígena ha percibido la intersección 
de su campo polisémico afín, con ciertas categorías de parentesco 
españolas y han extendido los términos de este idiona a su propio 
campo. Así, HNO. ESA. y P. ESA. como también HNO. M., son 
llamados tiu aunque este término sólo es apropiado, para referirse a 
los tíos y a los esposos de las tías en castellano. De manera 
semejante, tanto ESO. HNA. como ESO. HJA., pueden ser llamados 
yernu aunque el término sólo denota apropiadamente, en castellano, 
al hijo político. Sospecho que hasta el ESO. HNA. P., puede ser 
! !amados yernu por la extensión inapropiada del término español , 
pero puedo atestiguar esta equivocación en particular. La mayoría de 
estas denominaciones son extrañas a los o ídos españoles (o ingleses}, 
porque los términos españoles especifican generaciones mayores y 
menores; sin embargo, la inapropiada utilización de los términos 
indígenas Kaka yq'atay deja de lado distinciones generacionales en el 
campo afinal polisémico. El término español cuñado, puede haber 
sido tomado para designar al Kakay q'atay, pero sugiero que este término 
es inapropiado a los oídos indígenas, porque ignora la diferencia 
entre cuñados que reciben y dan esposas, y porque carecen de la 
distinción generacional connotada en el foco semántico de los 
términos indígenas. Por otro IJdo, tiu y vernu,en español, conllevah 
estas connotaciones tan decisivas para los términos indígenas. 
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Los modelos de al ianza matr imon ial de los Q'ero, parecen 
responder al potencial relativo de pastoreo de los diversos valles, y los 
cambios en potencial del habitat, parecen estar seguidos de una 
diálectica de parentesco y afinidad. Aunque la comun idad es princi
pa lmente endógama hay tendencia a la exogarnia entre los va lles 
que la constituyen , reflejando esto su limi tada capacidad d e pro
ducción local, en re lación a la población. Como plantee anteriormen
te, la demografía es fl uida dentro de la comunidad, pero los ca mbios 
son respuestas a pequeños desequilibrios en el ecosistema de pas
toreo {Cf. Webster 1972 b ). Aunque los grupos de parentesco se 
dispersan eventualmente a lo largo de los diversos valles, la inciden
cia de condiciones propicias en uno de ellos hace posible la conso
lidación y C.ohesión local de un grupo de parentesco en un valle 
durante una generación más o menos. La maximizaci~n del potencial 
local de pastoreo y la saturación de la consanguinidad local, siguen 
esta ·estrategia1 precipitando eventualmente la dispersión del grupo 
hacia ot ros valles. Las genealogías y disposiciones existentes de los 
grupos de parentesco~ tienden a reflejar estos procesos. En cada valle, 
el incremento o disminución de grupos de parentesco locales tienden 
a reflejar el potendal del habitat, en relación a los otros de la comu
nidad. Cuando el potencial de pastoreo es grande, el grado de resi
dencia patriiocal y de exoganiia también lo es. Las famiHas que 
~ompi ten por un habitat de esta naturaleza, generalmente evitan los 
matrimonios entre sí, y sus implicaciones de dominio y subordina
ción. Sin embargo, la endogamia local parece incrementarse según 
declina el potencial de pastoreo, ya que las familias menos favore
cidas · encuentran ventajoso subordinarse a sus vecinos a través de 
una alianza económica. El incremento de la endogamia precipita la 
dispersión como respuesta al potencial de pastoreo ya saturado y al 
tabú de incesto. Esta dispersión se expresa frecuentemente en ma
trimonios matrilocales exógamos, con el fin de incrementar el po
tencial de pastoreo del otro habitat. Las alianzas matrimoniales 

· que se lleven a cabo entre los habitantes de un valle en desventaja, 
·_~n otro de potencial de .pastoreo superior, pueden ser favorables 
para ambas partes. Aunque. en este proceso el grupo de parentesco se 
dispersa en los distintos va lles de la comunidad, la divergencia del 
parentesco colateral de sexo cruzado asegura la no exclusión de 
parientes distintos como cónyuges posibles y quizás legitima la 
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reocupac1on de una localización anterior. Con respecto a esto, el 
parentesco paralelo y su estructura de alianzas afinales, tienden a 
responder a las exigencias ecológicas de la cuenca de los Q' ero. Sin 
embargo, sospecho que un sistema de parentesco consanguíneo y 
afinal, de esta naturaleza, se ··puede adaptar a otros ecosistemas 
fragmentados· de los Andes centrales del sur y, más apropiadamente, 
a una comunidad que abarca diversas zo'nas con potencial productivo 
limitado y específico. 
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ESTRUCTURA DEL PARENTESCO Y DEL MATRIMONIO 

_Billie Jean Jsb'ell* 

TERMINOS DE RELACION 

Los términos de relación de los chuschinos reflejan · los 
principios de organización por sexo, edad relativa, generación y 
distancia genealógica. Estos mismos principios volverán a aparecer 
cuando ·discutamos la estructura de la parentela bipartida en 
parientes cercanos (ay/fu) y parientes lejanos (karu ayllu). En los 
intercambios rituales y recíprocos, las categori'as más importantes 
son las de las personas de la misma generación, tanto los censan-

. guÍneos (ayllu) como 1os ·afines (awiá). Lás personas de la rrüsma 
generación, del mismo sexo, siblings e hijos de los siblings de los 
padres o los primos de primer grado, comparten términos recíprocos 
de relación; wawqey de hombre a hombre y ñañay de mujer a mujer. 
Se diferencia a las personas de la misma generación que son del sexo 
opuesto; paniy se refiere a "hermana" cuando el locutor es hombre y 
turíy "hermano", cuando habla una mujer. Obviamente en la 
ceremonia de matrimonio las unidades de intercambio son hermanos 
y hermanas y la alianza matrimonial preferida es la de intercambio de 
personas de la misma generación de la pareja, reforzando así los lazos 
afines entre las dos parentelas. 

La diferenciación por sexo se nota también en la terminología 
de padres e hijos. Las mujeres se dirigen a sus hijos como qari waway 
y a sus hijas como warmi waway; los nombres se dirigen a sus hijos 
como qari churiy y warmi churiy. El término wawa usado por las 
mujeres es un término general que significa niño o bebé. Cuando se 
usan términos dirigidos hacia los padres, el sexo de l locutor no 

* Billie .]e;n Jsbell es prof esora de '.Antroplogía en Cornell Un.i1,ersity: doctorada en la 
Ur¡iversidad de nlinois, Urbana; profesora visitante en el A rea de An tropolog(a, PUC , 
L ima 1974. Autora de varios artfculos, 'entre ellos, ""No servimos más: Un estudio 
de l~s efectos de disipar un sistema· de au t oridad t ra dicional en un pueblo 
Ayacuchano" , "Parentesco Andino: los que nos aman", "influence of migrants upon 

· traditional social and political concepts : a Peruvian case study", y otros sobre 
lingü{stica y folklore. Prepara un libro sobre el pueblo de Chuschi . Actualmente 
trabaja sobre procesos psicológicos de adquisición de símbolos en niños. 
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,constituye un criterio; Jos términos tatay ·ymamay son utilizados.del 
.mismo modo por hombres y mujeres. ,Los términos de padres general
mente denotan respeto y sumisión. Las fuentes documentales re.velan 

-.que ~durante el tiempo-de lo5 -incas Ja diferencia -por sexo .se aplica a 
.los -de la generación ascendente (Rowe 1963:250; Zuidema en pren

"sa) con terminología bifurcada para ·siblings y -primos ,de los ·. padres. 
-Mishkin .'afirma : que en Kauri "Jos :hermanos del padre" .;se denomi
. nan "padres" y .las hermanas de la madre "madres" o, con frecuen-
'Cia, "tías" ("1963:452) .. De .la :misma ·manera Webster (en .. prensa) 

·presenta -evidencias ·;acerca de .terminología ,bifurcada '-convergente 
.en el Q'ero -moderno con los -términos incaicos .ipa -"para <la 1herma
na del padre y kaka para el hermano de la madre. En Chuschi y 
en el pueblo de Huarcaya (Catacora "1968) los términos -españoles 
'tío' y 'tía' se Usan para los siblings. y los -primos de los padres. Los 
·sufijos ··morfológicos y o.la .pronunciación -quechua resultan en tiuy y 
tiay. Estos .:términos y los términos para las personas de .la misma ge- . 
neración de ego se extienden colateralmente a las -categorías de 
parentesco J.ejano como :karu wawqey o ·karu tiuy. 

El análisis de .la adopción de la terminología española revela que 
sólo un conjunto de ·términos se hispanizó uniformemente; los de 
tiuy y .tiay, mencionados anteriormente y fos correspondientes a 'so
brino' y 1-sobrina' ·para los hijos de .las -personas de · la misma genera7 
ción de uno, .incluyendo a los hijos de siblings y primos hermanos. 
Estos dos conjuntos de términos se ajustan a losreferentes quechuas 

. ,anteriores y ·no al uso correcto en el español. Todos los términos es
pañoles se aplican .unilateralmente al responder alter con los términos 
quechuas tradicionales. Por .ejemplo, la manera correcta de dirigirse 
a los abuelos y a las otras generaciones 'abuelo-abuela'. Sin embargo 
alter ·responde con el término quechua willkay, nieto. 

La misma unilateralidad es evidente en la terminología -- entre 
-afin~s. Un =hombre ·que se -casa .con "rñi hija" o "mi -hermana" (in
·cluyendo a.la prima ,de primer grado) es llamadamasay. De .la misma 
manera, la mujer que :se casa con "mi hijo" o "mi hermano'' es lla
:mada.}/umchuy.:>Sin -embargo .e.stos dos responden con los -términos 
.españoles (véase la tabla de ,términos). :Otro ejemplo es el caso de 
un- ·hijo .~·ilegítimo 'nacido .. de '.Una -persona :casada Jegalmente (hijo 

.,poi ítico) que responde en quechua :ITÍamay-tatay. ·Hijo ·;político en 

.. español se. refiere generalmente :al . .esposo legal del . hijo-hija de uno y 
no al hijo ilegítimo. Nótese que a excepción de -este último caso, en 

-todos los- otros .casos-de combinaciones ego -alter_ del español - que- -



chua, el término subordinado se retiene en quechua y el superior en 
español. 

El examen de la terminología que acompaña las relaciones de 
broma nos da una idea interesante acerca de las ambigüedades del 
sistema. Un hombre y una mujer llaman en broma "esposo'' y 
"esposa" a las personas de la misma generación del ay/fu de su 
cónyuge. Estas son las dos únicas categorías de los dos ayllus que no 
se redefinen automáticamente como no desposables, durante una de 
las ceremonias que acompañan el matrimonio, la ceremonia del 
"Perdón". Los solteros no participan de la ceremonia y de esa 
manera permanecen desposables. Se practican el sororato y leviratoc 
En broma un padrino llama "esposita" o "esposito" a su ahijada 
-ahijadoº Como los awra, los 'compadres' se escogen de la categoría 
de los desposables y se redefinen ritualmente ·como no desposablesº 

Los abuelos llaman en broma "esposito" y "esposita" a sus 
nietos. Un informante aclaró esta relación explicando que "los 
abuelos son ay!lu y karu ayflu'~ La generación de los abuelos 
contiene el vínculo colateral clave con las personas desposables del 
karu ayllu. Los descendientes de los siblings de los abuelos son los 
parientes más cercanos (primos de segundo grado) que se consideran 
desposables. Los abuelos y sus siblings se llaman entre ellos con el 
mismo términé, y si se establece una relación con los siblings de los 
abuelos, se extiende el término 'abuelo' o 'abuela' a ellosc Ahí radica 
. la arribigüedad: los abuelós son ayllu y karu ayllu. 

El aylll!y karú ayJl'-!: la parentela 

f.'yltff es un 'término general quechua que denota calidad de 
p~ri~ñt.e~ Se ~~?1 .~rttérmino complementario para diferenciar entre .el 
P~ .rsnw,~P9 legmcr (ka~o ay(lu) Y, el parentesco cercano /ayllu): Sin 
embarg~ lq p~,lij~ra ayllu .es un term1 no general que puede referirse a 
gr~f)~~: dif~ren~e$.- ;~n informante me decía que ay/fu se refiere a 
"ou~l.gu\er grupo con una 'cabe:rn", Explicó que un ay/fu puede ser un 
bardo; ie famil.ia pe uno e'. incluso el distrito, departamento o nación, 
Sal·v•<ikfr Palomirio (1971, 1972) ha descrito varias formas de 
estrustt.tr~s de gJyl/u como barrios y/ o mitades en la región del río 
Parr'IP'tS~,·« Aqu í nos ocuparemos del ay/fu como un término de 
parente~'tQ . · - . " .-·;, 

Un_ examen del término de parentesco ay/fu yk,_iJ[_irayl lu r~\ela 
la estro.e.tura de un parentesco centrado en los siblings, en el cual . e) 
printipto organizativo es la distancia genealógica a lá;~~'~tin_da ge .. 
neración ascendente. Los siblings de los abuelos de ego y sus 
descendientes se excluyen del ayl!u y se categorizan comó:karu 
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ayllu. Los miembros del mismo ayllu no son desposables entre sí; los 
parientes karu ayllu pueden casarse entre sí, si no comparten sus 
ape llidos paterno y maternoº La estructura de parentesco del ayllu 
chuschino es del rango de primo de primer grado, compuesta de dos 
ramas de descendencia de dos parejas casadas: las dos parejas de 
abuelos de egoc El vínculo más importante para calcular la distancia 
genealógica está en la. segunda generación ascendente, en la cual los 
siblings de los abuelos y sus descendientes son karu ayllu . El 
diagrarrya de ayllue·karu ayllu ilustra la estructura discutida anterior
mente, Nótese que los afines no se consideran miembros del aylluº 

El dü1grama se ha elaborado para demostrar la relación existente 
entre las prácticas para dar . apellido y el principio de distancia 
genealógica ~ través del rastreo del parentesco colateral. Al revisar el 
diagrama se ve el funcionamiento de la regla primaria de matrimonio 
por la cual ego no puede casarse con cualquiera que comparte su 
apellido paterno y materno; designados con A y G en nuestro 
ejemplo. Cualquiera que no sea miembro del ayllu de ego es 
desposable ~ Cuando existe una diferenciación por sexo en los 
vírlculos de las líneas ascendentes o colaterales relevantes; el pariente 
desposable de ego masculino más cercano a él, es descendiente de los 
siblings de sus abuelos" No ocurre lo mismo en el caso de las mujeres. 
En la 1 ínea femenina .. no se necesita hacer una diferenciación por sexo, 
simplemente porque las mujeres cambian de apellido en cada 
generación, Sin embargo cualquier hombre y mujer se convierten en 
no desposables cuando se puede seguir una línea ininterrumpida de 
vínculos masculinos hasta llegar a un miembro karu ayllu de la 
rnísma generación, ya que comparten el mismo apellido paterno. En 
nuestro ejemplo, ego se ha casado con su prima de segundo grador la 
hija de la hija de la hermana del padr~ del padre de ego (HJA, HJA, 
HNA. P,P.) Q Ella pertenece a su karu ayllu y no comparte sus 
apellidos: es por el lo que es una pariente desposable. Puede ser que 
esta práctica de asignar apellidos sea una adaptación de las 
costumbres españolas= Los registros de niatrlmon io de 1661 º1 ffi5 (5-3} 
evidencian una herencia paralela de apellidos, Pese a que la her-encía 
paralela de apellidos no se practica hoy en d ía .. las tierras , bienes y 
animales se heredan preferentemente en forma paralela La gen~.:e c1¡ce 
que los hombres deberían heredar de sus padres y las mujo res de sus 
madres, 

En el diagrama se demuestra una preferencia manifiesi:r.i de rnat ri · 
monio: la pr8ctica de intercambiar compañeros de genr=.: rac1ón 
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(sib lings o primos de primer grado) entre dos ayllus, una vez 
establecidos los vínculos matrimoniales, Esto se ha diagramado para 
la generación de ego y nuevamente en la primera generación 
ascendente , Observando más minuciosamente el diagrama se encuen· 
tra otro aspecto de la parentela· personal Chuschi: el reconocimiento 
lineal de las generaciones ascendentes es más largo entre los hombres 
que entre las mujeresº Los informantes masculinos podían enumerar 
a sus agnados .ascendentes hasta la quinta generación" Las mujeres -no 
podían enumerar agnados o uterinos ascendentes más al la de la tercera 
generación, Estructuralmente esto da como resultado parentelas con 
diferentes "perfiles" para hombres y mujeres. Los apellidos de las 
mujeres se olvidan también con más frecuencia ·que los de los 
hombres, Sería interesante determinar si las mujeres tienen más 
conocimiento acerca de sus parientes colaterales que los hombresº 
Esto sería el contraste lógico a· la orientación lineal de los hombres, 
Pese a que tal organización lineal nos podría tentar a postular la 
éxistencia de grupos de descendencia u ni lineal, esta organización no 
forma un grupo de descendencia, sino una parentela centrada en ego 
-o mejor dicho 1 en los siblings- en la cual muchos derechos y 
obligaciones son prerrogativa de los hombres y transmi.tídos a 
miembros masculinos. Por ejemplo, se piensa que es deseable 
mantener las posesiones dentro del grupo que ·comparte el apellido 
paterno, Como resultado los hombres heredan tierras, casasF animl.!· 
lés, etc ,, que perduran a través de los lazos mascu linos, Estos derechos 
se transmiten de padre a h ij of y son reforzados por la residencia 
virilocal y la herencia de pastizales que generalmente tam bién se da a 
tra'wés de . los · hombres, La perspectiva para las mujeres es muy 
diferente; ldealmente la mujer hereda tierrasf animales y posesiones 
de su madreº Ell a lléva ·el ape llido paterno, pero sus hijos te,.ldrán un 
apellido diferente 

Los parientes uterinos cambian de apel !ido cada dos gener acio 
nes . E!la reside en la casa paterna del esposo por unos años antes de 
establecer una residencia independiente y sus anímales son llevados a 
pastar junto_ con los de su esposo_ La estructura bilateral de la 
parentela c:orresponde a los grupos comprendidos en las practicas de 
herencia Fox (1967: 168) enfatiza el hecho que~ ! " °'ª parentela no 
es realmente un grupo en el sentído sociológicoº Debemos examinar 
los diferentes grupos que funcionan y descubrir lós principios 
organizativos que operan en cada grupo , Hemos discutido ante· 
riormente los principios que fu ncionan dentro del ámbito ce la 
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herencia, Hay muchos derechos y obligaciones que se transmiten a 
través de vínculos, pero la descendencia unilineal no es un principio 
organizativo de los diferentes grupos en los que operan estos 
derechos y obligaciones, Ninguno de los grupos descritos reconoce un 
ancestro focal. No se dan patrilinajes como aquellos descritos por 
Vásquez y Holmberg (1966) y por Stein (1961) en el Callejón de 
Huaylas. Más aún, no podemos asumir que la organización antes 
descrita sea vestigio de un sistema patrilineal anterior según el cual un 
ancestro focal determinaba los criterios para la inclusión en el grupo. 
Es igualmente probable que algún tipo de estructura bilateral 
precediera a la estructura de parentela actuaL La herencia paralela de 
apellidos, tierras y posesiones respalda esta afirmaciónº 

R.T, Zuidema (en prensa) ha formulado un modelo para el 
sistema de parentesco de la· nobleza incaica en el cual funcionaba el 
principio de cuatro grados de relación. Se hada una distinción entre 
parientes cercanos y lejanos, pero para la nobleza incaica un pariente 
lejano era un primo de tercer grado considerado como pariente de 
cuarto grado. Entre el pueblo, los términos de sibling se extendían a 
los primos de primer, segundo y tercer grado; los término.s 8 Cercano' 
y 'lejano' diferenciaban a los parientes desposables de los no 
desposables. E 1 inca gobernante se casaba con su pariente más 
'cercana'' su hermana uterina (full sister); la gente comun, con sus 
parientes 'lejanosr. 

Entre los Chuschi modernos la distinción entre parientes 
'cercanos' no desposables y parientes 'lejanos' desposa bles se encuen 
tra un grado más cerca de lo que se encontraba durante el .período 
incaico. Tal como lo describe E. Mayer (en prensa), en la comunidad 
de Tangorf en el departamento de Paseo, se da otro caso moderno en 
el cual se permite el matrimonio con primos de segundo grado. Los 
tangorinos consideran a los parientes cercanos como parientes '·'de la 
misma sangre" y los llaman kasta; 1 os parientes clesposable~ se 
denominan ayllu. Webster y Bol ton han descrito otras dos c·omun1da 
des ·modernas que observan el modelo incaico señalado ante

riormente, La divergencia encontrada en Chuschi y quizás la de 

Tangar podría explicarse por la adopción de apellidos españoles y la 
restricción católica de casarse con a guien que t ief']e el mismo 

apellido. 
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An enormeme se vio que la estructura de ia parantela Chuschi 
se desvía de la incaica y de la moderna de los Andes por su reducida 
distancia genealógica y por la consecuente distinción entre parientes 
cercanos y lejanos. La parentela Chuschi es del rango del primo de 
primer grado; la incaica era del rango del primo de segundo grado y la 
posibilidad de matrimonio se determinaba en la distancia genealógica 
del primo de tercer grado y no en la del primo de segundo grado 
como sucede en los casos Chuschi y Tangor. Se sugirió que esta 
diferencia podría explicarse por la adopción de la modalidad 
española al dar apellido y la prohibición de matrimonio entre 
personas que comparten los apellidos de sus padres. la única regla 
fija de los Chuschi es que uno no puede casarse con nadie que tenga 
el ri1isrno apellido materno o paterno. Un niño o niña lleva los 
apellidos paternos de su padre y madre. El diagra_ma del ayllu-karu 
ayllu .. demuestra la importancia de las prácticas actuales al dar 
apellidos, aunque un examen de los registros matrimoniales más 
antiguos del archivo del pueblo (que empieza en 1661) revela que en 
aquel entonces regían otras costumbres. 

Se hizo un análisis de los primeros 25 años de los registros de 
Chuschi para determinar las prácticas que reg ían en ese tiempo, El 
análisis reveló que sólo se usaban trece de los 74 apellidos comunes 
hoy en día. Algunos ~pellidos parecen haberse asociado exclusi 
vamente con hombres,· y otros, con mujeres. En los registros de 
Chuschi y la vecina Quispillacta se tabularon un total de 150 
matrimoniosº Cada registro contiene el nombre de los padres, la 
residencia r y con frecuencia el ayl/u y la afiliación tribal ; la edad y el 
estado Civil del novio y de . la novia al momento de . contraer 
matrimonio., También están registrados testigos y compadres. Con el 
total de la muestra de 150 matrimonios se hizo una comparación de 
la transmisión de apellidos para determinar cuál era el patró[l.~~- que se 
segu ía. La mayoría de hombres N mujeres llevaban sólo un apellido, 
tal como se prefiere hoy en d íá. Sólo ocho hombre y siete mujeres 
tenían dOs apellidos y este patrón no parece ser totalmente español. 
Por ejemplo, entre los Chuschi habían sólo cuatro apellidos comunes 
a hombres y mu¡eres y tres de ellos aparecían en forma compuesta. 
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HOMBRES M UJERES 
Quispe-Guamán Guamán- Cargua 
Chiclla-Taipe Nabin-Chiclla 
Paco-Taipe Taipe-Chumpi 

Todos estos apellidos también se encuentran registrados inde
pendientemente; Cargua y Chumpi nunca aparecieron como apellidos 
de hombres, Ouispe y Paco nunca como apellidos de mujer. (Hoy en 
día Pacotaipe y Quispe se d~n como apellidos comunes de hombres y 
mujeres en los dos pueblos) . 

En el pueblo vecino de Ouispil lacta se registraron cuatro casos 
de apellidos compuestos: dos para hombres, G utiérrez Pardo y 
Guamán Pienafil y dos para mujeres, Asto Chumpi y Curi Cargua . 
Los apellidos de mujer mencionados anteriormente aparecían fre
cuentemente ·en los registros matrimoniales sólo como apellidos 
femeninos. Los ·apellidos españoles indicados crriba para los hom .. 
bres de Quispillacta son par.te de un total de nueve apellidos 
españoles encontrados; siete para hombres y dos para mujeres. En 
Ouispillacta sólo se encontró un apeUido común para hornbres y 
mujeres: Sullca que significa 1 más jq_yen,'. fy'lás aún, en la muestra de 
300 individuos, de un total de J04 a_pé.'!lido.s"diferentes (descontando 
los nombres compuestos-Tórriáilla-:- .es sólo uri· apellido repetidos), 
registró para hombres y mujeres de los dos pueblos. Es interesante 
notar. que este era el apellido de un cacique o jefe, tal como se ve en 
un documento fechado en 1621. 

De los 104 apellidos, 66 er.an de 103 matrimonios i=:n los que los 
hombres residían en Chuschi y 38 eran de 47 matrimonios en los que 
los hombres residían en Quispillacta. 

Separando los registros de matrimonio de Chuschi en dos 
grupos, (1661 =1675 y ''1676-1685), se encontró que en el segundo 
período aparecieron apellidos nuevos: ocho para hombres y doce 
para mujeres< En este úJtimo período se registra ron apellidos 
compuestos para las mujeres formados por apellidos simples que 
existían anteriormente: Asto-Sisa, Asto-Poco, Asto-Curnpi, Sisa-Car
gua y Sullca-Chumpi. De éstos, sólo Sullca estaba re~Jistrarlo como 
apellido masculino en los registros matrimoniaies; Asto apare.ce en 
otros documentos como parte del apellido de un jefe: Astoc(f)ana; 
Asto era también el nombre de un área en la provincia de Angaraes y 
Astocabana aparece como el nombre de un lugar. Dos nombres que 
se registraron muchas veces son Sisa, que significa f b r y 
Chumpi , que se traduce como 'cinturón t ejido' o el color !marr6n '. En 

214 



tre los hombres también eran comunes los apellidos descriptivos y de 
lugares. Por ejemplo quispe quiere decir cristal, paco hoy en día 
quiere decir alpaca; César Guardia l\llayorga ( 1967) cataloga paku 
(una variante iibre) como el pendiente·· que usaban los indios nobles 
durante el reinado incaico para hacer crecer las perforaciones de sus 
orejas, a fin d~ poder usar las grandes orejeras que denotaban .. 
nobleza. Cualquiera de estas dos interpretaciones indicaría Ja·· 
adscrip.ción de un status social, ya sea el de pastor o noble. A fines de 
1600,Poco era uno de los apellidos femeninos más comunes y se daba 
tanto en forma simple como compuesta. Puqu quiere decir madurar; 
puku, soplar, 

Al comparar ésto con los registros matrimoniales modernos de 
Chuschi de los años 1936-1970 se evidencia un número bastante 
reducido de apellidos para el período de cuarenta años. Para un total 
de 552 individuos se registraron 74 apellidos diferentes. En cambio, 
durante el período de 25 años comprendido entre 1661 y 1685 se 
registraron 66 apellidos para un total de 206 personas. Más aún, de 
los 74 apellidos modernos, exac.tamente la mitad eran españoles y no 
quectwas. Obviamente a fines de 1600 se· observan algunos patrones · 

· diferentes al de la transmisión de apellidos paternos del padre y la · 
madre, En el diagrama de ayllu~,karu ayllu, el apellido paterno de ego 
es "A" y "Gf!' es el apellido del padre de su madre. Ego se casa con 
una mujer cuyos apellidos son "EC" y sus hijos llevan los apel lído$-· 
" AE", y usan el apellido paterno "A" en las interacciones diarias. Las 
únicas personas a quienes se les prohibe casarse entre sf son aquellas 
que tienen el mismo conjunto de apellidos "AFf, ya que se les 
consider_~ parientes cercanos, Hemos visto que este patrón no se 
seguía durante el período de 1661 ~1685 . En los registros figuran muy 
pocos apellidos dobles y, entre éstos, varios parecen haber sido 
exclusivamente masculinos y otros sólo femenino , Con el total de 
150 casos con información completa de , matrimonios registrados 
durante este período, se elaboró el siguiente cuadro para 83 hombres 
y 82 mujeres, a fin de determinar si sus apellidos eran los mismos que 
los de sus padres, madres, o diferentes a ambos. Para todos sólo se 
registraba un apellido y no l"os dos como es práctica burocrática 
actualmente. E 1 siguiente cuadro demuestra la existencia de un 
patrón de transmisión de apellidos que no se da al azar: · 
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HOMBRES 
MUJERES 

M1sr o APE LLl-
0 QUE EL PA

DRE 

70 
3 

MIS. O P Lll 
DO QUE L MA 
ORE 

o 
31 

TE A PM 
ORE Y MA
DRE 

23 
42 

Chi Cuadrado 94.1 . 

TOTAL 

83 
82 

.. Obviamente la transmisión paralela fue una regla que rigió el 
otof:gamiento de ape!.lidos en Chuschi y Ouispillacta. Esta costumbre 

- se-menCiona en el T~lter Concilio Umense de 158B (Vargas Ugarte, 
1951 :3.27). Otros il'lvestiaadores .también la mencionan: Albó (en 
pr,i¡á}Jt~ la comunida.d ~y mara de Moco moco en 1 ?50 y N úñez del 
Pradb ( 1969) para. I~ óomunidad quechua Q'ero de los siglos XV 11 y 
XV 111. N úñez del Pr~do ( 19p9) nota. también que a la vez se 
adoptaban "nuevOS ; @'~tltüQ,s~;;~ ; 'Usaodo la traducción de H. Trimborn 
.de "Dioses y Homb~~~-,.~~- Avl:l~frºR.T. Zuidema (en prensa) deduce 
:~na regla· de trahsrnisi.~n ~ruzapa tlel herman.o <'.:Je 'la madre al hijo de 
la hermana y de la hérthana' del padre a la hija de hermano. Zuidema 
afirma ademas que en ¿n; Perú'. prehispánico no s·e utilizaban apeilidosf . 
sino que junto con lá transmisión paralela y cruzada , los nombres se 
mantenían al interiót ,de la comunidad y sus miembros podían 
elegirlos libremente ·ael conjunto. Más aún, una persona tenía 
diferentes nombres a". lo largo de su vida, pero acerca de estas 
prácticas sólo tenemos · .una v·aga idea. Los datos de Chuschi y 
Quispillacta sugieren lo si_guiente: 
( ·¡) Se precticó la tránsmisión paralela..de apellidos; 
(2~ Existía un conjüfil.Jo de apelli dos para los hombres y otro para 

las mujeres; ... ·; 1 

(3) Más del 50o/o d~ lás· mujeres llevaba un apellido diferente al de 
sus dos padres, cam,parando a un 280/o entre los hombres; 

:(4) Sea lo que fuere, : r~_.gía la tansmisión no paralela de apellidos, no 
se practicó la traristnisión de apell idos a través de líneas de sexo; 

(5) Durante el sigl~/XV 1 i se dio una mayor pro li feración de 
ape llidos - se dari '.66 nombres distintos para 206 individuos en 
un perfodo de 25 años, comparando con 74 apellidos para 552 
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personas en el período moderno 1936-1970; 
(6) En un período de diez años ( 1676-1685) aparecieron nuevos 

apellidos en mayor proporción para las mujeres (550/o) que 
para los hombres (360/o); 

(7) Muchos apel licios antiguos parecen describir el status social, la 
edad refativa o denotar lugar de origen; finalmente, 

(8) Ex-istían pocos apellidos comunes a ambos pueblos de los 104 
apellidos diferentes tabulados, sólo uno era común a ambos sexos 
en los dos pueblos, diez eran compartidos por mujer~s y ·tres por 
hombres" 
Los datos anter iores 'muestran costumbres diferentes a las de 

hoy en día al otorgar apellidos, así como prácticas d iferentes entre 
hombres y mujeres. Este hecho y la observación realizada antes 
acerca de que los hombres tienen una perspectiva generacional más 
larga que las mujeres, demandan un análisis histórico desde una 
perspectiva paralela de los regjstros de nacimiento, muerte y 
matrimonio para el período comprendido desde 1661 hasta hoy en 
d (a , Esto quiere decir que los modelos evolutivos a construirse deben 
elaborarse desde la perspectiva de ambos sexos, ya que parece que 
éstos experimentaron desarrollos distintos en las prácticas de 
denominación y en los ciclos de matrimon io. Cua lquiera que sea la 
perspectiva de evolución que reve le un análisis futuro, es evidente 
que en el momen to de contacto la estructura fue bilateral, pero quizá 
no idén tica para ambos sexos. 

AFINES.' LA EXPRES/ON DE RELACIONES SIMETRICAS Y 
ASl/l/IETRICAS 

En la estructu ra de parentesco de los chuschinos, los afi nes 
incorporan los principios simétricos y asimétricos. La interacción 
entre dos. grupos unidos por matrimonio es si métrica o equivalente y 
no jerá rqu ica; el individuo que ha contraído matrimon io y ha 
entrado a un grupor está en una posición asimétr ica y subordinada en 
relación con ese grupo. Estos dos conceptos se discutirán más 
adelante. 

Awra: una relación simétrica. 
Los afines no~ incórporan al ay/fu o Karu avllu; son una categoría 

de parentesco que expresa "equivalencia estructural" (Goodenougt-\ 
1970:96) mediante el uso de términos recíprocos. Los miembros del 
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ay/fu, excluyendo a ego y su cónyuge, se dicen awra entre sí. Cuando 
se les pidió que tradujeran el término al español, los informantes 
respondieron que los awra son como 14 COmpadres" o parientes 
espirituales, Es de interés notar que estas dos categorías se redefinen 
ritualmente como no desposables, Puesto en palabras suyas, awra y 
'compadres' llegan a ser como nuestros parientes de sangre; "no 
podemos casarnos entre nosotros, ni podemos hacer o decir ,,-r~ ras' 
(comportamiento o broma insolente)º Una vez que se establece el 
vf.nclibf.itual se de~· demostrar el mayor respeto posible. Para el awra 
este l~uat se llama Perdonakuy o 11perdón", uno de los rituales 
comprendido en el casamiento. (El Perdonakuy se descubre más 
adelante), Si la pareja contrayente tiene compañeros de generación 
desposables, el los no toman parte en la ceremonia del Perdonakuy 
con la esperanza de que posteriormente se realice otra unión y se 
refuercen así los vículos entre' lo.s dos ayllus, .·i::1 término awra indica 
una relación simétrica entre dos':grupos consanguíneos unidos por 
matrimonioc Se usa cuando el locutor se refiere a los miembros del 
grupo que están en una relación recíproca con el ayllu, su grupo 
consanguíneo, Por lo tanto awra es un concepto simétrico que se 
relaciona a colectividades. 

El término en sí es un acertijo, No se han encontrado 
referencias al término en diccionarios quechuas o en estudios 
andinos., Sin embargo Salvador Palomino (comunicación. personal) ha 
descrito lo que podría ser el mismo concepto en el pueblo vecino de 
Sarhua, donde las mazorcas de maíz doble se llaman awrama 
(aurama), La palabra también_ si~nifica el acto de tomar de pares de 
vasos dobles o de dos vasos, _t,,a ij~~:a .que t.rifwiat de estos vasos se· 11ama 
yanantin En un excelente artículo acerca de reciprocidad ·entre 
afines durante los rituales de construcción de una casa, Eº Mayer (en 
prensa) discute el término yanantin junto con los conceptos masi y 
tinkuy. Yanantin significa entidades iguales/ en una relación de 
espejo; el esposo y la esposa se .conceptualizan como yanantin Mayer 
pone el ejemplo de las manos derecha e izquierda" Masi se refiere a 
individuos o cosas que están en una relación igual y análoga a otra 
cosaº Mayer ejemplifica esto con una pareja de ·siblings del mismo 
sexoº Frecuentemente el término se usa para referirse a las personas 
del mismo pueblo, llaqtamasi, o .del mismo ayllu1 ayllumasi, o para 
cualquier otra correlaciónº El término tinkuy es interesante ya que su 
polisemia abarca el encuentro o un!ón de personas,. e! lugar donde se 
unen dos d os ª:la unión armoniosa de fuerzas opuestas)f (Mayer/en 
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prensa) , Creo que el mismo concepto está comprendido en el término 
awra, que qu izás haya sido tomado del español 'aunar' que significa 
unificar o armonizar. 

Masa y Llumchu.~ individuos subordinados o 'foráneos' 
En contraste a la relación simétrica de los awra, o miembros de 

dos ayllus unidos por matrimonio, la novia y el novio están social y 
ritualmente subordinados a los miembros del ayllu de su cónyuge, El 
hombres es llamado masay por los miembros del ayllu de su esposaº 
En todos los rituales él hace el papel de foráneo, generalmente como 
payaso, mujer o sirviente de su súegro o cuñado. Cada uno de los 
rituales tiene dos masas que sirven al padrino del ritual. La mujer que 
se casa y entra a tJn ayllu reside con su esposo en la casa paterna de 
éste por un tiempo indefinido hasta que se establecen en una 
residencia separada. Duran te este tiempo ella está subordinada a la 
suegra y las cuñadas, quienes la llaman llumchuy. Su trabajo es 
esencial en la preparación de chicha (licor de maíz) para t]tuales y 
fiestas, pero su rol ritual de foráneo no es tan dramático como el de 
masaº Los dos masas que sirven ritualmente al padrino de un ritual, 
son masamasi entre ellos, del mismo modo las mujeres afines que 
ayudan en la preparación de la comida y chicha son llumchumasi 
entre el las, Masamasi y llumchumasi comparten roles subordinados 
en las actividades de los ayllus de sus cónyuges, 

COMPADRES 

Al revisar la literatura acerca de compadrazgo (padres ceremoC
niaies) no encuentro mención alguna de una forma de padrinazgo 
ceremonial semilar a la llamada 4~~ompadres de ramdd de los ChuschL 
Esta es la relación mas importante de compadrazgo entre adultosº 

Cuando recolecté genealog ras les ped f a ios informantes que 
enumeraran a su compadresc Consistentemente los informantes 
nombraban a este tipo de compadres,1 ulos compadres de ramo 9º y 
después enumeraban a los compadres menores" aquellos que apadri ~ 
nan ceremonias de confirmación religiosa . una misa espeda l por la 
salud de un niño, un bautizo o una bodar 

Entre los comuneros las relacciones entre º\compadres de iramdp 
duran toda la vida y son esenciales para la interacdón de aduhos- Los 
ª'compadres de ramd 1

' se consiguen du rante uno _ _de los rijtua!es de 
casam lentoF el de Ramo Apay r~~'traer er ram:o~t En esté ¡7 hombres y 
mujeres se acercan trayendo fruta . pan y botellas de ª1tragoP' r. 

ofredendose voluntariamente a ser compadres de los recien casados., 
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Se da una relación paralela de hombre a hombre y de mujer a mujer , 
en la que se acercan de tres a cinco parejas. El número de voluntar ios 
que se ofrecen de padrinos es indicador del status de la pareja. Los 
voluntarios bautizan los ramos de-flores ("ramo11

). y de este modo 
proveen ritualmente a la pareja de su primer hijo e hija . Según el 
razonamiento chuschino uno no es un adulto participante en la 
sociedad hasta casarse y tener hi.ios que provean la continuidad 
social y genética. Por lo tanto el Ramo Apay adscribe status social de 
adultos a los recién casados al dotarlos de hijos ficticios y 
compadrazgo social. No habiendo encontrado paralelos a este tipo de 
compadrazgo sugiero que se trata de una forma andina de padri 
nazgo. 

Los compadres también se consiguen al pedirle a alguien que 
bautice un objeto tal como una máquina de coser nueva o una pelota 
de fC1tbol º También si un niño se encuentra gravemente enfermo y no 
hay un sacerdote disponible, se hace una ceremonia especial para 
asegurar su recuperación y los que ofician la ceremonia se convierten 
en compadres de los padres y del niño enfermo. 

En Chuschi la regla que rige la eleción del compadre o la 
comadre es que la persona no puede pertenecer al mismo ayllu,karu 
ay/fu o awra del cual uno es miembro - Como en el caso de los awra, 
los compadres se difinen ritualmente y comparten términos recipro 
cas, La misma regla que rige la adquisición de compadres no 
relacionados se ha encontrado en Saraguro, Ecuador ( Belote y 
Belote, en prensa)* y en Cusipata, departamento de Cuzco, Perú 
(Malengrane en prensa)*, Sin embargo en el Callejón de Hu ay las.; al 
norte del Perú, se prefiere comúnmente al abuelo o hermanos 
mayores o hermana del novio, como padrinos de matrimonio, y a los 
padres del padre como padrinos de bautismo (Vásquez y Holmberg, 
1966:294, 295; Stein 1961 :131 -132,278) , En Matahuasi , departa 
mento de Jun ínf Long (en prensa) encontró que los padrinos de 
bautismo preferidos eran los siblings o primos. Y en Compi, en el 
departamento de La Paz, Bolivia, se escogen como compadres a los 
parientes lejanos (Buechler y Buechler, 1971 ). 

Parece que miembros de comunidades campesinas como los 
Chusch i que escogen a personas no emparentadas para sus relaciones 

---------
En este tomo. N del E 
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de compadrazgos, están ampliando su red de ayuda mutu aº Quizás 
esto se relaciona con la adm irable elaboración y expansión del 
compadrazgo encontrada a través de América Latina campesina" 
Stein (1961: 129-136) provee una excelente descripción del compa
drazgo que, él sugiere , tiene sus raíces en el padrinazgo católico de un 
hijo ajeno. Sostiene que d icho pad ri nazgo ceremonial es indicador de 
la cúltura popular latinoamericana , Foster (1953:8) señala que hay 
mas de 20 ocasiones para nombrar padrinos ceremoniales en las 
sociedades campesinas de América Latina . Gillin (1974: 104) y 
Soughty (1968: 115) han clasificado 14 t ipos de compadres para las 
comunidades mestizas de Moché y Huayias, que van desde compadres 
de bautismo hasta compadres de ritos primarios como el corte de 
pelo, corte de uñas y perforación de orejas_ También se describieron 
las ceremonias católicas usua les de confirmación y matrimonio .. 
1 nclusive' se marcaba con relaci.ones de compadrazgo eventos tales 
como .1iestas y jarras para fermentar. Sin embargo en ambas 
comunidades el padrinazgo del bautismo y matrimonio eran los más 
importantes. G illin registró el caso de un hombre con 67 compadres 
y sólo 15 ahijadas, demostrando claramente la extensión del 
compadrazgo como forma de consolidar las relaciones entre adultosº 

Las relaciones de compadrazgo entre los comuneros chuschinos 
son horizontales, para usar la expresión de M intz y Wo lf ( 1950) , Esto 
quiere decir que las relaciones de compradrazgo se contraen entre 
personas de la misma clase sociaL Un com unero explicó que un 
wakcha (pobre) busca un compadre wakcha .. Los ga las (mestizos) 
prefieren como compadres a otros ga las o fo rán eos, La modalidad es 
que los comuneros escojan como compadres a otro del pueblo v que 
los galas se prefieran entre e llos o a extraños-

Sin embarg_o, otros estudiosos de comunidades campesinas 
andinas han notado~ que están aumentando las relaciones de compa 
drazgo vertical (M lntz y Wolf.. 1950: 342)> po r las cuales el padrino 
juega un rol de patrón para con su cl iente ahijado· o ahijada 
(Lambert, en prensaL Resulta razonab le pensar que cuando los 
miembros de comunidades campeslnas toman decisiones para conver" 
tl rse en parte de la cultura .econom 1a nacional ~es decir transforman 
sus sociedades cerradas en abiertas- usan jas relaciones de campa. 
drazgo como med io de ascenso soc1at y acceso a recursos fuera de sus 
comunidades, 

En todos los Andes las relaciones de los pad ri nos hacia los niños 
~on re laciones de autoridad y respeto Entre !os chusch inos los 
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padrinos de bautizo se responzabilizan de su s ahijados hasta que éstos 
se casen, Un padrino castiga o azota a un muchacho si éste se porta 
mal o es ocioso en sus tareas; una madrina !J~ (a,, enseña y castiga a su 
ahijada" Los padrinos de matrlmonio t ienen la pesada tarea de guiar y 
supervisar a la pareja redén casada, Si un esposo descuida o golpea a 
su esposa 0 su padrino es quien lo visita a las cuatro de la mañana con 
un látigoº De la misma manera el comportam iento de la novia esta 
bajo el dominio y autoridad de su madrina º 

Las demandas del compadrazgo en esta comunidad de agricultu 
ra de subsistencia som-extremas, No es raro que cualquier persona 
tenga de cinco a diez !compa0re's' con los que tiene obligaciones de 
trabajo recíproco y de ayuda en forma de bienes, dinero en efectivo 
y atención de las ob.ligaciones rituales de su compadren Yo no me 
convertí en una persona social en Chuschi hasta que adquirí 
compadres, y la crítica más severa que recib f provino de un grupo de 
mujeres que me reprendieron por no atender la JHerranzau (la marca 
de ganado y pago a los Wamani de un compadre6. Se espera que uno 
se presente con varias batel las de utrago3

e (alcohol de caña) para 
demostrar afecto y estima., Sin saberlo; hab ía roto uno de los 
contratos sociales más fuertes del pueblo, el de las obligaciones entre 
compadres espirituales, 

los pasos rituales ideales hacía el matrimonío 
He observado ocho rituales indígenas considerados como partes 

integrales en el proceso por el cual ·un chusch ino cambia de status de 
niño o niña -miembro no participante de la sociedad- al de adulto 
casado" miembro completo de la sociedad , Ademas existen dos 
ceremonias de origen hispánico , el matrimonio civil requerido por ley 
y la ceremon ia religiosa demandada por la 1 glesia ., La primera se 
realiza en algún momento entre el tercer y qu into d(a de la 
celebración de l matrimon io, la otra puede realizarse en ese momento 
o años después" La costumbre de esperar varios años antes de 
finaUzar la un ion ;en la Iglesia ha disminu ido bajo el ojo vigilante de i 

- sacerdote local, qu ien ha li brado una batalla constante para erradi ·
carla, E 1 me dij o que durante su pri mer año en -la parroquia de 
Chusch l ofició una ceremonia masiva de matrimonio en ·1a que se 
casaron veinte parejas, Agregó que só !o cobró viente soles {cerca de 
un dó lar en ese t iempo) por pareja y no ~ os acostumbrados ochenta 
solesº e - ·luna gan~a l La costumbre de esperar var~ os años antes de 
casarse por la Iglesia casi ha desaparecido en Chusch lf pero está 
reapareciendo en Li ma donde las advertencias de la Ig lesia son más 
lejanas, Se acostumbra que el joven varón m igrante regrese· a 1 pueblo 
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y complete los pri meros pasos de l proceso de. qi atrimon io i pero la 
pa reja espera por lo menos un año antes de conclui r la ceremonia 
civil en ChuschL 

Los ri tua les dramat izan todos los e lementos que preocu pan a los 
ch uschin os en este momento devisivo - Cada ri tu al se acompaña de 
rondas de Htrago" ob ligatorio rec (procon En éstas un individuo 
bri nda con otro dic iendo 18tomamosoe y le sirve li ce ro Este a su vez 
busca luego un compañero para br.tndarº Existe una regla en contra 
de tomar solo y por los tanto se toma continuamente hasta que todos 
estén ebri os o se acabe el licor, Las bebidas prefe ridas son la ch icha y 
el alcohol de caña (aguardienteL usado también en las lámparas, pero 
que se mezcla con agua para el utrago' 9 comuna L La sigu iente 
descripción de rituales refleja interés por: 

( 1) proeza sexua l; 
(2) el contrato matri monia l entre dos ayllus y la designación 

de la herencia; 
(3) la separac ión de la muchacha de su casa paterna; . 
(4) la igualdad del hombre y de la muje r y la de sus ayllus 

respectivos; 
(5) fecundidad y prosperidad; y finalmente , 
(6) redefinición ri tual de la re lación entre dos ayllus" 

Vida Michiy -- "'apacentar la .vida" con el ' juegan del galanteo 
En Chuschi las fiestas son las ocasiones de ·cortejo más 

importantes, Durante las celebraciones los jóvenes se reúnen para 
cantar y ba ilarº uPa ra que sus pad res no los reco·nozcan!º intercam 
bian sus vestimentas1 contando ademas con la embriaguez de los 
adultos, Las muchachas acompañadas por chinli!is (instrumen to 
pequeño parecido a la gu itarra) cantan en a lta voz en tonos de fa lsete • 
con ias 'Hikllas .· (chales) cubriendo sus rostros y con los sombreros 
sobre sus ojosc Después de. tomar, ba ilar y can tar en _caHes y plazas .. 
los grupos suben a !a puna para · éf Pukllay ,, 4 1 t.Íegof!. que ·consiste 

. en cm:icursos:-re ·CQ.nto y ·baile.entre hombres y mujeres- Si los jóvenes 
se cansan antes que las muchachas, e llas Jos ridicu li zan y ri ñen 
d iciéndoles que sor:i viejosp ociosos o paral ít icos, E 1 juego continúa 
hasta la noche y cuando todos están ebrios t ienen re1acíones sexuales 
indiscri m inadamente, La sallqa o · .puna, alta y sa lvaje , se considera .eJ 
lugar apropiado. para dicha actividad sexua l que no puede ocurrir .en 
el pueblo civilizado" Los jóvenes solte ros también celebran Vida 

223 



Michiy en el cementer io, otro lugar 11no civilizadoº que se encuentra 
fuera de los 1 ímites del pueblo. 

Los individuos preparan estos encuentros de la siguiente 
manera: un joven le arrebata una pieza de su vestimenta o un adorno 
a una muchacha. Si ella no hace un esfuerzo por recuperarla, esto 
quiere deci r que el la accede a un encuentro sexuaL Estos encuentf_}os 
pueden resultar en "darse la palabra" lo que incluye el intercambio 
de anillos u otros adornos y la promesa de matrímonio, mientras se 
hace la señal efe la cruz con la mano derecha" Se rompe el 
compromiso simplemente "devolviendo tu palabraH y haciendo la 
señal de la cruz con la mano izquierdaº Si la pareja no rompe su 
relación, el muchacho les pedirá a sus padres que vayan donde los 
padres de la muchacha a pedirla --en Chuschi se refieren a este acto 
como Yaykupakuy, "hacer agua .sus bocas" -

Yaykupakuy: ºel acercamiento formal" 
Una delegación de la fam ilia del presunto novio v1s1ta a la 

familia de la futura novia a las cuatro de la mañana , El novio no está 
presente pero delega esta negociación a su padre, madre y padrinos 
de bautismo. Este ritual se llama Warmi Uraquy, usacar mujer" , La 
delegación se presenta donde los padres de la muchacha con coca, 
cigarril los y "tragon suficiente como para asegurar su embríaguez. 
Después de algunas horas tomando, fumando y masticando coca 
juntos, "aguan las bocas/q de los padres de la muchacha y lanzan la 
pregunta de matrimonio. Si no protestan violentamente, se hace un 
contrato en el cual las dos parejas de padres anuncian su contribución 
al matrimonio--ein ·, este momento se prom~ten ¡ a discreción de los 
padres, tierras, anímales y otras propiedade.s-·-·Oad6 et presente éxodo 
de jóvenes varones a Lima es común que los padres de un muchacho 
busquen un matrimonio ventajoso para sus hijos y lleguen a un 
acuerdo con los padres de la muchacha sin cortejo previo. Sin 
embargo; los matrimonios forzados se ven con desagrado y se llaman 
Chawachan 11 cr.udbsu o 11sin cocinar" , Si se rechaza ;- el pedido de 
una muchacha,.. la familia rechazada sufre deshonra y ridículo" La 
pareja tiene _ la opción de fugarse con la esperanza de asentarse en 
otro lugar o residir en la unidad domestica de! muc;hacho y ser 
incorporadtv. nuevamente den t.fo de la parente la de la muchact.gt. Tal 
acción se ve i:::omo rnbo y provoca an imosidad entre ~as parente las de 
la pareja Al escaparse, la pareja se enfrenta con la posibilidad de ser 
desheredada por ios padres que desapruebrin d;cho acto . Los padres 
no cumplen r.on. dar la herenda matri monia 1 p .-crnetida , sino - hasta 
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después de que ha pasado u r. tiempo en el que la pareja reside en la 
casa paterna del novio. El período de servicio <J los padres del novio 
puede demorar Vélrios años. 

El intercambio de rosarios 
Cuando se ha logrado un contrato aceptable, se llama al muchacho y· 
a la muchacha y se elige a los padrinos para la boda, cumpliendo con 
la regla de no poder ser ayllu,karu ayllu ·o awra de ninguna de las· 
partes . En presencia de los padres, el padrino oficia una ceremonia 
frente a un crucifijo en casa de la muchacha. Se le pregunta a la 
pareja si tienen intenciones de casarse . Si responden afirmativa
mente, se intercambian rosarios. La boda es inminente . 

... · 

' 
La Pani: separando a la muchacha de su hogar 
Después deacordarse el contrato de matrimonio, se separa a la 

muchacha de su hogar paterno a través del ritual conocido como 
Pani, que significa literalmente "hermana", cuando el locutor es un 
hombre. A las cuatr:o de la mañana flégm a:Ja casa de la muchacha las 
hermanas del muchacho y sus primas de primer grado, sus hermanos 
y primos de primer grado,dosmasas y sus padres. Allí se les agasaja 
con una comida especial que consiste en una mezcla de tubérculos: 
papas, y//ucos y ocas. La novia en espera está vestida de gala, cubierta 
con una guirnalda de cintas de colores y una moneda de oro cuelga 
sobre el centro de su frente. Los panis le amarran una soga ·al rededo r 
de la cintura y la guían a través de las calles del pueblo hasta la casa 
del .novio. Durante la procesión que acompaña a la novia, los panis · 

.cantan, los masas gritan triunfalmente, los miembros del éWllu del 
muchacho y los "padrinos" elegidos ·para el casamiento la van 
saludando. La ceremonia civil y el registro del matrimonio puede 
realizarse antes o después del Pani, De la misma manera el rito 
religioso católico puede celebrarse. en cualquier momento dentro de 
la serie de rítuales i_nd ígeRas o irfolt:-1so la pareja puede esperar cierto 
número de años si pueden evadir el ojo vigilante del sacerdote. 

Sergio Catacora (1968:71-72) ha observado en ·el cercano 
pueblo de · Huarcaya que ios padres del novio regresan de la 
ceremonia por diferente camino, . lo que significa el establecimiento 
de una nueva 1 inea en el ayllu. Ademas describe que los Wanqes del 
muchacho, !!hermanos!:, traen flores y ramas que se usaran mas tarde 
en la ' 1recoleccion de ia plata"' y ei 'bautizo de flores·· Ramo Apay 
que significa el nacimiento de la progenie y de una nueva parentela 
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Catacora interpreta el hecho que los hermanos del novio provean las 
flores como indicador del énfasis agnático. También quisiera llamar la 
atención sobre otro aspecto del Pani. Los participantes activos del 
pueblo son las personas de la misma generación de ia pareja y no los 
padres, Sin embargo la ceremonia Pani parece enfatizar a un grupo de 
hermanas como las dadoras de mujer y/o tomadoras de mujer, 
descritas por Lévi-Strauss como la unidad mínima de intercambio, 
Podríamos deci r también que en. esta sociedad andina preocupada por 
la simetría, las hermanas del novio, sus panintin,son dadoras de 
esposo/tomadoras de mujer y los hermanos de la novia, sus 
turintin:son dadores de mujer/ tomadores de esposo. 

Oollqe Oonopa: ºla recolección de plata" 
La casa del novio es el escenario donde se realiza el resto de 

pasos rituales del matrimon io- Qo/lqe Oonopa literalmente significa 
ula recolección de plata o dineroº , Se cree que las monedas 
recolectadas despiden un vapor poderoso , llamado wapsl, que 
tam bién emana de waris, tesoros misteriosos enterrados, Cuando 
están amontonadas en los platos en los que se recolectaron, s·e les 
trata como si fueran waris. Los masas echan las monedas sobre la 
mesa para cantarlas y se le advierte a la pareja que nunca debe gastar 
monedasr a fin de asegurar su prosperidad º 

Sobre una mesa cubierta . con un poncho,, colocada al centro del 
área del portal techado de tres lados, un masa del novio y un 
masa 9e 'ª novia (o de sus padres) colocan dos canastas 
especiales llamadas tunkus- Los " hermanosºº del novio traen flores y 
los masas las distribuyen equ itativamente entre las dos canastas, He 
visto usar l irios acuáticos o flores rojas" Las canastas deben tener una 
forma especial; la del nov io es alta, cil lndrica y con una boca 
pequeña; la de la la novia es baja, redonda y con una boca ancha, Se 
coloca sobre la mesa 

1 
una tercera canasta redonda y pequeña que 

contiene flores rojas 1 un huso en min iatura y un ovmo de lana, Todas 
las canastas están hechas de totora~ un junco que crece en las oriUas 
de los ríosº Una vez puesta la mesa ritual . se sientan, .el novio con su 
padrino y la novia con su madrina. Para el resto de los rituales, er 
padrino hace de maestro de ceremonias, 

Mientras los miembros de los dos ayl!us, sus compadres y afines 
entran, se arrodillan y hacen la señal de la cruz frente a un crucifijo 
colocado sobre la mesa, los masas los lisonjean, les ruegan y, en 
broma, los amenazan con un látigo hasta que coloquen la misma 
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contribución de dinero en los platos de Hplataº de la joven pareja, 
Cada masa se acerca a los miembros del ayllu 'dentro del cuai se ha 
casado, Los primeros en hacer donaciones son los padrinos - una can
tidad igual para cada plato, y cada donación se acompaña con ·bebida, 
Cada cierto tiempo se cuenta el dinern y las cantidades se an uncian a 
grandes voces. Si las can tidades no son iguales, el masa de . la persona 
que tiene una cantidad menor; molesta a los parientes de esa persona 
para que den donac iones más altas; llamándolos en broma tacaños y 
ego ístas, Al final del d íap después que los asistentes a la boda han 
sido agasajados por la familia del muchacho, el dinero se cuen ta 
nuevamente, Se espera que las l!umchuK mujeres que se han casado 
dentro del ayllu; ayuden en la preparación de esta comida rituaL A 
los padrinos se les sirve una gallina entera; cuyes, o algún otro manjar 
en agradecimíento por ·apadrinar la boda- Se consume gran cantidad 
de alcohol. Como último acto del día los masas cuentan el dinero con 
gran fanfarria e igualan las cantidades upara que la pareja empiece 
iguar. Luego se le confía el qinero a los padrin os y se efectúa el 
Puñukuy, 

El Puñukuy: la consumación 
Puñuy es el verbo dormir; -ku es un sufijo verbal reflexivo. Por 

lo tanto Puñukuy significa '°dorm ír juntos-' ·º* Los padrinos llevan a 
ia pareja dentro de la casa del muchachor le quitan la ropa y la ponen 
en un colchón de espinas de cactus. Se les da un ultimo trago y se 
cierra la puerta, asegurándola desde fuera. Todos regresan a sus 
respectivas casas¡ completamente ebrios y satisfechos que el matrimo
nio se haya consumado públicamente" Los padres del muchacho se 
acuestan sobre el piso en el área cubierta del portalf el lugar 
acostu mbrado para dormir, Los gran os y las pertenencias personales 
se almacenan adentro, pero con excepción de la consumación, todas 
las actividades cotidianas se desarrol lan en el patio, la choza donde se 
cocina o el área del portal frente a la casa. 

Noi:a de t raducción : el Inglés " to sleep t ogei:her' ' qu íe re dec ir' " do rm ir ju ntos" , pero 
el quechua "puñukuy" podr ía t1·aducí rse como " d om irse". 
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Takyachiy Puyñu: para asegurar la prosperidad, 'fecundidad, con[p?idad. 
La unificación ritual del novi_o y la novia en relación de 

equilibrio entre ellos a lo largo de sus vidas se simboliza con el 
Takyachiy Puyñu, que significa literalmente "la botella de agua que 
mantiene el equilibrio". Al novio y la novia se les dan dos de estos 
recipientes con agua, que han sido preparados ritualmente, y ellos los 
colocan en las vigas del techo de su casa, lugar donde permanecen. 

La mañana siguiente del Puñukuy todos se reúnen nuevamente 
en la casa de los padres del novio. Des·pués de soltar a la pareja y 
devolverles la ropa, ellos vuelven a ocupar el lugar de honor en la 
mesa rituaL Los masas dirigen muchas de las crudas bromas sexuales 
que se dirigen a la pareja. Los masas reciben el dinero de los padrinos 
y cuentan ceremoniosamente ambas cantidades, reponiéndolas en 
cada platoº Para entretenimiento de todos, a los que llegan se les 
solicita más contribuciones entre bromas, insultos y movimientos de 

1 látigo_ Las actividades del día comienzan con una ronda de trago 
"para curar la cabeza". De desayuno se sirve pan y café caliente. 
Después se comienza a beber en serio y los miembros de · cada ay/Ju 
brindan entre sí. Todos traen alcohol, pero se esperan cantidades 
mayores de los compadres y afines de los padres. Alrededor demedio
d ía se sirve sopa. 

Los masas les ordenan a todos que se quiten los zapatos, 
amenazando a to.do el que se niega y aun quitándoles los zapatos a la 
fuerza a aquellos' que lo~ ignorag. o que están demasiado ebrios para 
hacerlo solos, Las muJeres for~n dos pilá~ de maíz seco sobre un 
poncho de hombre colocadq ·frente a la mesa. Los masas dan sus 
mazorcas de maíz a cada 1,.Jfl c:f.·de los presentes: el masa que represtenta 
al ay/Ju del muchacho reparte las mazorcas de ma iz que trajeron sus 
parientes uterinos;}~ el masa de la novia hace lo mismo con las 
mazorcas donadas·~p:or los parientes uterinos de ellá :-tres mazorcas de 
maiz de los miembros uterinos de cadaayllu-. La novia rellena S!J 

blusa con las seis mazorcas de maíz que le han dado, lo cual le da una 
apariencia de embarazo Durante el siguiente paso ritual, el Ramo 
Apay, la novia embarazada simbólicamente da a luz a un niño y una 
niña, con el símbolo supremo de fertilidad de los Andes. 

Todos los parientes desgranan las mazorcas por los dos extremos 
y tiran los granos de vuelta al poncho Luego se desgranan las partes 
centrales de la mazorca y se guardan sobre el regazo hasta qwe los 
padrinos reciban la seña de los masas para empezar a llenar las dos 
canastas con flores tra1daspor loswawqes r~hermanos' '"} del novio 
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Los masas se paran sobre las canastas y mueven sus látigos 
amenazadoramenta mientras cada persona se arrodilla, besa el piso y 
deposita cuidadosamente la mitad de los granos dentro de la canastar 
Si alguien derrama granos sobre el poncho o no distri buye el maíz 
equitativamente, los masas le ponen el látigo sobre las espaldas como 
si le castigaranp mientras los amonestan gritandoº 

Las canastas se llaman tunkus, un término propio de la 
provincia de Cangalla (Parker, 1969 :206) º La canasta de la novia es 
baja, redonda y de boca grande; la del novio es altap cilídrica '"'y de 
boca más pequeña, evocando un obvio simbolismo sexual que denota 
los genitales mascu lino y femenino" Ambas canastas han estado 
conteniendo el elemento masculino: las flo res recogidas por los 
wawqes o uhermanoslf de l novior Ahora se agrega en los recipientes el 
elemento femen ino, el maíz~Este acto simbólico es análogo a la unión 
de elementos- masculinosº y femeninos de ambas parentelas; una 
evidente expresión de bilateralidadc Los lirios acuáticos son las flores 
preferidasc El agua del Ñawin es la fuerza o energía que impregna a la 
Madre Tierra" Parece que las flores, especialmente los lirios acuáticos, 
simbolizan la energ ía masculina misma unida al elemento femen ino, 
Dentro de este contexto, es interesante que el elemento masculino., 
las flores, esté presente pri mero y que a ellas .se añada er maíz, 
elemento femenino" Quizás esto sea una expresión del principio 
agnático que se refleja también en la estructura del aylluc 

El énfasis uterino se ·man ifiesta en la próxima fase del 
rituaLDespués de depositar el maíz desgranando dentro de las dos 
canastas, los masas se amarran sus ponchos al rededor del cuello y 
todos tiran sus zuros dentro de los ponchos·c Algunas personas arrojan 
grandes piedras y los masas se tambalean exageradamente, divier~ 
tiendo a todos" Después se colocan en el poncho las 44SObrasH, junto 
con cualquier grano desechado" Se ponen dos botellas de cerámica en 
miniatura, llamadas puyñus," en el poncho. La madre de la novia 
arranca canas de la cabeza de una anciana y las deja caer en cada una 
de las botellas, El encuentro ancestral y la longevidad se expresan 
como un concepto femenino" _Después la madre coloca dentro de las 
botellas una cruz muy pequeña tejida con un pasto de las alturas y 
monedas de oroº Cada persona va hacia 'adelante, se arrodilla, besa el 
piso y empozando las m~n·os saca unos cuantos granos de cada 
canasta y los pone dentro dé las.bote'llas. Después se colocan los lirios 
en las botellas y éstas· cu idadosaménte dentro de las canastas. 

Los· masas se llevan las canastas que contienen las botellas de 
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cerámica y las flores" Las dos botellas (pu yñus) se colocan en las vigas 
de la casa para darle prosperidad , fecundid ad , lo ngevidad y equ ilibrio 
a la unidad doméstica. Me dijeron que las botellas permanecen en la 
casa aün despl1és de la muerte de la parej a. Los granos que contienen 
las dos canastas se usan para la primera siembra que realiza la pareja. 
Al regresarp los masas cuentan el dinero por última vez, En una boda 
las contribuciones para el novio y la novia fueron de cincuenta soles 
(un poco más de un dólar ) para cada uno. Cada masa se guarda 
algunas monedas y después de pasar más de una hora contando el 
dinero entre gritos y bromas , le dan el dinero a la novia quien se lo 
coloca dentro de la blusa. Su madrina da un discu rso d iciendo que la 
pareja no debe prestar nunca este dinero, .va , q ue les traerá 
prosperidad si lo guardan y pobreza si lo gastan . ~ 

E~ Ramo Apay: "'el bautizo de las flores" 
Los hombres y las mujeres se ade lantan para ofrecerce como 

ucompadres de Ramo" a los recién casados. Genera lmente estos son 
los primeros compadres que adqu iere una persona y esta adquisición 
marca el status adulto que se ha alcanzad o con e l matrimonio, El 
número de voluntarios para ser " compadres de ramof( es indicador 
del prestigio de los novios. La relación es paralela de compadre a 
novio y de comadre a novia. Por costumbre ,. las parejas casadas son 
las que pueden se r compadres y comadres, pero ésta no es una regla 
rígida como la q ue prohibe tener com padres q ue sean ayllu, karu 
ayllu o awra, He visto desde tres hasta cinco pare jas sirv iendo de 
"compadres de ramo", El hecho que los co mpad res de ram o ofrezcan 
sus servicios es diametralmente opuesto a la manera acostum brada de 
contraer relaciones de compadrazgo, en la que los padres ne.1 nifi o (o 
el dueño de un objeto) buscan a los padrin os y les piden su 
padrinazgo. 

Los que quieren ser "compadres de ramo" · de la nueva pa re ja 
llegan con botellas de alcohol de caña , pan y, alguras vecesJruta, q ue 
servirán más tarde para la comida ritual. Los masas traen fl ores y 
pañales para el 4A recién nacido" (aunque S. Catacora ( 1968 :78) 
sostiene que las flores son las mismas tra idas po r los " herman os" de 1 
novio, dürante el Pani,."yq no lo he. podido ve rificar) . El novio em poza 
las manos y recibe las flores de los masas. Después é l se las d~ a la 
novia, qu ien las envuelve en dos atados y le da un "recién nacido" a 
su nuevo pad rino y una " recién nacida" a su nueva rnadrina . Los 
"compadres de ramo" abandonan la re unión y bautizan con un 
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nombre a los ramos de flores. He visto a algunos " compad res de 
ramo" regresar a la fiesta con facsímil es de certificados de bautismoº 
Los nombres que les ponen a los ramos se rán usados más tarde para 
los hijos de la pareja y los "com padres de ramo" serán los verdaderos 
padrinos de bautismo. 

Los informantes describen cómo se actúa a veces como si el 
"recién nacido" hubiera muerto. Los atados de flores se cargan en 
procesión. Los parcipantes van cantando y bailando hasta una tumba 
donde los entierran de acuerdo al modo tradicional de enterrar a los 
niños, 

Cuando los "compadres de ramo" regresan con sus nuevos 
ahijados, el padrino le entrega "el niño" al novio y la madrina le 
entrega ula niña" a la novia. Los "recién nacidos" se pasan entre los 
dos ay!lus y los miembros del ayllu dicen soliloquios aceíca de sus 
relaciones con los nuevos miembros. Los paDres de la pareja le dicen 
a los bebés del sexo mascu lin o ·cómo les van a enseñar a sembrar y 
pastorear. Las abuelas les dicen a sus "niñas11 que ellas tienen que 
aprender a hilar, cocinar y trabajar en el campo. Finalmente se le 
entrega el "niño" a la madre del novio y la Jdniña" a la madre de la 
novia, quienes los cargan en sus llikllas (chales) · a la manera 
tradicional de cargar a los niños. La novia y el novio brindan con sus 
nuevos compadres y se comparte una comida ritual especial que 
consiste en el pan remojado en el alcoho[de caña que ]os 11compadres 
de ramo" trajeron. Se preparan los platos, se salpican con pétalos de 
rosas y se pasan entre los i"nvitados . . Esta comida se llama Hcaldo de 
gallinan, en referencia a la gallina entera que se acostumbra servir a 
los padrinos. Sin embargo esta ofrenda es una reversión de la 
costumbre, ya que los "compadres de ramo" proveen la comida para 
toda la asamblea , Como en la literatura (mintz y Wolf 19501 Foster 
1953~ Raviez 1977., Gillin 1947, Stein 1961, Doughty 1968) no se 
encuentran paralelos a esta forma de padrinazgo de niños que todav i'a 
no han nacido, sugiero que se trata de una forma originalmente 
andina y quizás una forma de padrinazgo vinculada al otorgamiento 
de nombres. 

El Perdonakuy: définiendo nuevas relaciones. 
El Perdonakuy o Perdón ' · es uno de los r'itos esenciales de la 

serie ya que redefine ritualmente las relaciones entre los miem bros de 
los dos ayl/us como awra, afines no desposables, y ta mb1én las 
relaciones de compadrazgo . Todos los que participan en el Perdón 
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deben respetarse Y cumplir con las reglas de ayuda rec íproca. Si una 
pareja tiene siblings o primos de primer grado desposables, ellos no 
participan en el ritual con la esperanza de que en ei' futuro se dé' otra 
alianza y se refuercen más las relaciones entre los dos ayllus, 

Para la ceremonia de Perdonakuy se coloca un crucifijo sobre la 
mesa y se pone un poncho o una llikl!a en el piso para que la gente se 
arrodilleº El ritual comienza cuando el padrino se arrodilla y el masa 
del novio lo hace también a su derecha, Abrazan la cruz en un abrazo 
doble r. levantando primero la mano derecha y luego la izquierda º 
Mirándose recitan una disculpa ritual por cualq:uier mal que hubieran 
cometido entre se besan la mano derecha del otro y se vuelven a 
abrazar de la manera descrita ante riormente. El padrino de matrimo~ 
nio lleva a cabo este ritual junto con el noviop sus nuevo~ compadres, 
los miembros de su ayllu" así como también con la noviaf sus 
comadres y los miembros de ayl/u , De la misma manera la novia y el 
novio efectuan el mismo-·~erdón , . con sus nuevos compadres y los 
miembros del ayllu del otro. a excepción de los sibl ings y primos de 
primer grado desposables, qu ienes no participan de la ceremonia del 
Perdón. Cada miembro del ayllu de la · novia y del novio repite el 
ritual con los otros; defin iendo as í sus relaciones ·como un awra 
respetado of en sus propi as palabras, /§como compadres!"º Tambien a 
través de este ritual se extienden las relaciones de compadrazgo y la 
term inolog ía a lo la rgo de los dos ayl!us. Con rondas -~ de trago 
rec iproco se sel la el pacto entre los dos ayllus y se. ~oncluye el 
casamiento, 

La Dote 
D i'as o aún semanas después .del Perdón la familia de la 

muchacha sale en procesión cantando por las callesº Dos masas ra 
en·cabeza11 cargando sobre sus espaldad los regalos para la.novia,, que 
incluyen ollas y sartenes, un huso y ropa nueva, Todo esto se rreva a 
la nueva residencia de la muchacha en casa de su suegro. Ella ha 
cortado ahora los lazos con su casag pero si tiene problemas con el 
ay/fu de su esposo puede regresar con sus hijos a la casa paterna , Los 
padri nos de matrimonio tienen la responsabil idád -de prevenir tal 
ruptura, 

Un caso anómalo. 
Du rante nuestro primer período de trabajo de campo en 1967, 

justo dos días antes del d ía en que ten (amos planeado dejar el 
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pueblo, nos pidieron a mi esposo y a mí que apadrinásemos el 
matrimonio de una muchahca del lugar de quince años de edad y un 
"foráneo" de 22 años. La muchacha había conocido al joven en 
Ayacucho, mientras ella trabajaba en uno de los puestos de mercado 
de un pariente. Ellos regresaron al pueblo después de varios meses de 
convivencia. Los padres de la muchacha, apu comuneros (comuneros 
ricos ), eran muy respetados en el pueblo, pero dado que el novio no 
era del pueblo, consideraron que lo apropiado sería tener padrinos 
'!foráneos". Por eso el futuro novio .vino a pedirnos que 
apadrináramos su boda. Nosotros consentimos, explicando que 
teníamos planeado dejar el Jugar. Después de largas deliberaciones los 
miembros del ay/fu de la muchacha decidieron que nosotros 
podríamos apadrinar la ceremonia civi l y religiosa; en un solo día y 
después de eso todos los ritua les esencia les que nos fueran posible 
antes de partir. Nos explicaron que teníamos que elegir padrinos 
apoderados, quienes supervisarían las otras ceremonias consideradas 
fundamentales y que en nuestra ausencia ejercerían el "control" y 
guiarían a la nueva pareja. 

Después de la ceremonia civi l y religiosa , atend idas (como se 
acostumbran) sólo por nosotros, los masas y la parejar regresamos a la 
casa paterna de la muchacha, ya que el novio no tenía parientes en el 
pueblo. Se dispensó el Puñukuy, la consumación púb lica, ya que la 
pareja hab i'a estado viviendo junta y la muchacha estaba embarazada. 
E 1 Oo!fqe Oonopa, la reco lección de plata, se realizó bajo el oficio de 
dos masas de la novia. Nos agasajaron con la tradicional comida de 
una gallina entera. 

Se decidió que el Ramo Apay, el bautizo de los "niños" (flores) 
se haría a la mañana siguiente. N uevarT}ente la situación era anómala, 
l os "hermanos" de l muchacho y los miembros de su ay/fu no estaban 
presentes. También tuvieron que tratar con padrinos que eran 
antropólogos ingenuos, mi,entras que el padrino es generalmente el 
experto en el ritual y el maestro de ceremonias. A la rnañank 
siguiente nos reunimos para que nos sirvieran el desayuno tradicional. 
Nosotros hab íamos guardado la "plata" durante fa noche y devolvi
mos los dos paquetes a los masas quienes continuaron solicitando 
contribuciones. Un hombre y una mujer jóvenes se ofrecieron como 
"Compadres de Ramo". Ell os no estaban casados. El hombre era 
empleado en una de las tiendas loca les, un "foráneo" que se ·había 
casado y entrado al pueb lo. La .nueva comadre de la novia era casada 
y nacida en Chusch i. 

A l atardecer, explicamos que teníamos que irnos y se escogieron 

233 



los padrinos de reemplazo. Contrariando la regla, se ofrecieron como 
padrinos un tío y una tía "lejanos" de la novia, explicando que ellos 
no eran los verdaderos padrinos y que por lo tanto estaba bien. Ellos 
decidieron celebrar el Takyachiy Puyñu, para asegurar la prosperidad 
y fecundidad de la pareja, y el Perdonakuy para redefinir la relación 
del joven con los miembros del ayllu de la esposa y los compadres. E 1 

grupo se perturbó al saber que no podíamos incorporarnos a esta red 
de relaciones de la que depende la reciprocidad. Cuando regresamos 
en 1967-1970 los padres de la novia nos sa1udaron dirigiéndose a 
nosotros con las palabras compadre-comadre, pero nos recordaron 

. que no habíamos participado de la ceremonia de Perdón y por lo 
tanto no éramos verdaderos compadres. Este ejemplo sirve para 
demostrar la flexibilidad del sistema ritual y el proceso de toma de 
decisiones de los comuneros cuando se enfrentan a una situación que 
no corresponde a la ideal. 

El ritual. de naci'fliepto ymuerte ~el ayllu 
El Ramo Apay es el nacimiento ritual simbólico como ayllu de 

una nueva parentela centrada en los siblings. Ambos sexos son 
concebidos, bautizados e integrados simbólicamente al aylludel novio 
y la novia. Los pasos rituales haci el matrimonio conlleva un fuerte 
compromiso para la nueva pareja el de ser productivos tanto en lo 
relativo a la progenie como a los productos. E 1 Takyachiy Puyñu es 
un mandato de productividad en el que se usa el maíz comosi'mbolo 
central de la fecundidad humana y agrícola. Con el bautizo de las 
flores se efectúa ritualmente la fecundidad de la pareja y nace un 
nuevo ayllu. Al pasar los niños ficticios entre los dos ay//us cada 
miembro define su relación con el "niño". Este acto expresa el 
paralelismo sexual que impregna el orden social chuschino: el "niño" 
se pasa entre los hombres y la "niña" entre las mujeres de los dos 
ayllus. Se concluye con las dos abuelas, quienes son estructuralmente 
importantes en el sentido que uno puede casarse con una persona del 
mismo apellido de su abuela (ver el diagrama de ayl!u y karu ayl!u). 
Al respecto, las abuelas pueden considerarse como el vínculo más 
distante en la cadena del ayllu, mientras que los siblings de las 
abuelas constituyen los parientes más cercanos del karu ayl!u. · 

El bautizo ritual define al grupo que esta potencialmente a 
disposición del niño que aún no ha nacido para criarlo, educarlo y 
ayudarlo . Los abuelos y los padrinos juegan un rol importante en la 
vida tempra na de los niños y los abuelos verbal izan sus obligaciones 
durante el Ramo Apay. Al llegar a la edad de siete y ocho años el 
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niño varón asume sus primeras obligaciones rituales y se pide ayuda 
recíproca a su ayllu y karu ay!/ u. 

Durante la vida del comunero su red recíproca crece el añadirse 
afines y compadres por matrimonio y el contraer más obligaciones de 
compadrazgo. Más aún, cuando el comunero asciende a la escala 
jerárquica de prestigio, sus obligaciones civiles y rituales requieren la 
utilización total de la red recíproca. Después de su retiro de las 
obligaciones civiles y religiosas, su participación empieza a girar 
alrededor de los miembros más jóvenes del ayllu. Al morir los 

. siblings, el ayllu desaparece en cu~_nto grupo de interación ya que él ~ 
""''éSta ~ntr~do -alrededor da los. sibli~·gs y ~. sólo los verdaderos siblings 
.comparten los mismos miembros del ayllu. El ay/fu se reestructura 

- - ~.an.scieote·mente. en el primer aniversario de la muerte de un 
individuo, después de una misa llamada Watan M(sa. 

La Watan Misa es la última de la serie de purgas para asegurar 
que el difunto no visite con su malevolencia a la parentela bilateral, 
los afines y compadres dejados atrás. Después de celebrarse la Watan 
Misa, las· únicas obligaciones que tienen los miembros del ayllu hacia 
el difu_nto son las de preparar una comida especial el 1 o de 
noviembre, Día de todos los Santos, y visitar las tumbas de los 
parientes difuntosº Si no se cumple con esto, se puede provocar la ira 
de estos espfritus peligrosos, lo que!- puede traer como consecuencia 
enfermedades, muerte de animales, pérdida de una cosecha o 
cualquier otro desastre. 

La descripción de una Watan Misa a la que concurrí en 1967, 
demostrará cómo se estructuran jerárquicamente los ayllus, awra, y 
compadres a fin de centrarse alrededor de los sobrevivientes e 
instituir un "nuevo" jefe del ay/fu. La noche anterior a la 
programación de la ceremonia más rmportante, se celebró una misa 
en memoria al difunto y se hizo un velorio en su casa. Toda la ropa 
del difunto (saco, camisa, pantalón, sombrero, sandalias y poncho) se 
acomodó sobre una mesa colocada en el área tachada del portal de la 
casa, imitando un cuerpo boca abajo con látigo en la mano derechaº 
l:..a ropa se orientó de modo que la cabeza del presunto cadáver se 
dirigiera hacia el Sur;: orientación contraria a la observada durante las 
cuatro vigilias inmediatamente postériores a la muerte. Se colocó una 
cruz de plata a la cabeza, velas y un balde con agua bendita a los pies, 
y en la pared, detrás de la cabeza, una cortina negra con una calavera 
y huesos en cruz, Todo este atavío funeral se había alquilado de la 
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. iglesia,, Se reunieron como ve inte personas y al en trar se arrodi llaban 
del&n te de la mesa y se persignaban , Cada participante llevó licorp 
coca o cigarrjllos y todo se apuntó debidamen teº 

Sobrevi nieron al difun to su viuda , dos hij os casa dos, tres hijas 
casadas y 25 nietos. E-1 hijo menor se sen tó a la cabeza de la efi gie; a 
su lado,, su hermano mayor; y a los pies, los compañeros de 
generación del difunto de sexo masculinoq sus afines. compadres y 
parien tes más lejanosº La viuoad.; se sen tó en e ~ suelo 0 al lado opuesto 
de su hijo ménor, y sus hijas cerca a ella- Dos de los esposos de ias 

. hijas sirvieron · de masas (cuñados) de l hermano menoro Durante la 
larga vigiHa nocturna. los masas se preocupaban de man tener 
·despiertos a todos sirvijendoles dicha" cocar. cigarrillos y Htragou, 

" .'~· !_rededor de las tres de la mañana las llunchu ayudaron a la esposa 
: 9~ ~, h ~jo menor en la preparación de la com ida festiva de l d fa 
.. sigu iente" Mientras transcu rría la noche se iban relatando eventos 

;· 'lmportantes de la vida de l difunto. Mientras se contaban las historias, 
.· l fvJ~d .. a ~e lamentaba con un canto de duelo en voz muy aguda" Ella 

· €ra~f~ unica que se lamentaba. 
A las siete de la mañana se celebró otra misaº Los comuneros 

hablan de 4 'comprar una misan. Hay precios variados para diferentes 
clases""de misas de difunto" Los servicioS'de los sacerdotes católicos y . ., .. ,.,, . 

los adó,rnos ri tuales se alqu ilan e compran., Nunca vi a un sacerdote 
católieo as istir a un fune ral o ve lorio. . 

.::._o'espués de la misa a la que asistió un pequeño grupo solamente, 
un primo del hijo menor se arrod illó y retiró de la mesa la ropa del 
difunto, Los adornos mortuorios se devolvieron a ia iglesia pero se 
dejó el !áÍ:igo sobre la mesa. Re inaba un ambiente diferente, se 
bromeaba, se beb ía, y conversaba en ~oz alta. La gente empezó a 
llegar y de nuevo se arrodillaban al entrar R pero ahora frente a un 
crucifijo de madera colgado en la pared - A eso de lps diez de la 
mañana hab ían como cuarenta personas re un idas para cambia rse la 
ropa negra usada durante el año de luto, El cambio ritual de la ropa 
representaba el reestructuram iento de la jerarqu (a de ios miembros 
del ay/fu,, Más aún, ri tualmente¡ se retiró al difunto de los grupos de 
interacción y se instaló un nu.evo m ·embro focal, el menor de los 
hijos sobrevivientes que; junto con su espos.~ ~ había permanecido el 
lado de sus>padrespo r 14 añosº Su hermá~rí'~ ~.ayor hab ía emigracb a 
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Ayacucho. Y &.J hermano menor, que se hab ía casado y mudado fuera 
de la casa del padre, hab(a muerto hac '.a varios años. As í es como él 
resultaba siendo el hijo favorecidoº En recompensa por haber 
contribu ído al trabajo de su famili a nuclear en favor de su padre y 
madre, recib ía ahora el grueso de la herencia de su padre, Su madre 
pasó a estar subordinada a él y su esposa pasó a ser ama de la casa y 
de la choza para cocinar. 

El ritual empezó cuando el menor de los hijos sobrevivientes 
acompañado de su esposa, se arrodillaron a los pies de la mesaº Sus 
dos masas le quitaron el poncho y sombrero negro primero y la 
camisa y el saco negro después. Luego le pusieron al cuñado una 
camisa de colores nuevª;y con fuertes exclamaciones de admiración 
empezaron- a ··bajar lentamente sobre su cabeza un poncho marrón 
nuevo. Mientras uno de los masas cuidaba que el poncho no cayera 
en su lugar, el otro dio un tirón a los pantalones negros del cuñado. 
Este lo insultó, cogió la cintura de su pantalón con una mano, 
mientras que con la otra trataba de librar su cabeza del poncho. Un o 
de los masas cogió su bragueta y exclamó: 1 ~ iNotiene nada! '~ Estas 
bromas originaron fuertes risas entre la concurrencia,'-EI P9!1Ch() -cayó 
a su lugar y el hombre se aambió los pantalones bajo él, pegándoles 
en las manos a los masas que ahora se mostraban exageradamente 
sol ícitados. Se puso colorado maldiciendo a sus masas, quienes 
fingieron arrepentimiento. D'espués de ponerse bien los pantalones, 
los masas le pusieron con gran -seriedad un sombrero nuevo en la 
cabeza, jalándoselo luego de un tirón sobre los ojos. La payasada 
terminó y se comentó cuán buenos masas eran. Después que el recién 
instalado "cabeza del ayllu" se paróJásmasas ráyudaron a su esposa a 

- quitarse la lliklla negra. Ella se puso· sobre la falda negra una falda 
nueva de colores vivos y una nueva lliklla de colores llamativos_ sobre 
los hombros. Los masas no bromearon con Q~ng~pa'de tas muje.reS. Las 
bromas sexuales dirigidas a los hombres·' 'no se toleran hacia las 
mujeres, a no ser aquellos hechos entre un hombre y las hermanas o 
primas d~__p_rimer grado de su esposa, a quienes él llama en broma 
"mi mujer". ·Recuérdese que estas mujeres son desposables y que se 
practica el sororato y levirato. 

Después de terminar la muda de ropa del nuevo cabeza y su 
esposa, se asistió a su hermano mayor y su esposa, pero esta vez con 
menos payasada. Después la viuda se arrodilló sola y sus yernos la 
ayudaron respetuosamente. La hermana mayor y su esposo vinieron 
luego seguidos por las esposas de los masas quienes se arrodiHaron 
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juntasº Los hijos del nuevo cabeza del ayllu se arrodillaron juntos y se 
cambiaron la ropa de la misma manera que los adultos. Finalmente, 
este acto de renovación ritual terminó con los masas arrodillándose 
juntos y cambiándose cómicamente la ropa uno al otro. 

Cada miembro y sus cónyuges se quitaban la ropa y la 
amontonaban sobre la f!1esa , Uno de los masas recc,gió el látigo, El 
otro sacó un pocode paja del techo y la encendió, arrojándola luego 
sobre la ropa; despues apagó el fuego con sus manosº Una vez que 
terminó, el otro masa procedió a golpear la ropa con el látigo de 
cuero cantando¡ "En' el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santd' º El nuevo cabeza exclamó: u Ahora la muerte no volverá a 
visitar nuestra familia(" º·-' Todos recogieron sus pertenencias y la fiesta 
adquirió una atmósfera relajada y alegre, con la gente adm irándose la 
ropa nuevac Se reanudaron las rondas ·de trago recíproco, 

Haciéndose el gracioso uno de los masas hizo como si tratara de 
sacrificar una de las ovejas amarradas en el patioº Cuando las mujeres 
le llamaron la atención , el corrió al área donde se cocina y trató 
varias veces de coger la carne de llama que estaba amontonada, lista 
para ,ser cocinada. Las quince o veinte mujeres que rodeaban las 
grandes calderas agitaron sus cucharas y le dijeron que sirviera chicha 
a los invitados y que se portara como debe portarse· un buen masa. Al 
anochecer la llumchu del nuevo jefe (la esposa del hermano) le sirvió 
dos jofainas con sopa de maíz, una con gran pedazo de carne que se 
balanceaba al borde del recipienteº El comió lo que quiso y su esposa 
trajo un balde para los restos. A ,cada miembro se le sirvió de acuerdo 
a lo generoso que había sido con el alcohol , coca y cigarrilos. Las 
contribuciones grandes se . retribuyen.)~ . con dos platos de sopa y una 
porción de carne#,_ las pequeñas con sólo un p'lato de sopa sin carne, 
La persona encargada de hacer la lista de contribuciones se paró cerca 
a las ollas donde se cocinaba y l~yó en voz alta los nombres de los 
contribuyentes y las cantidades donadas. Las mujeres iban sirviendo 
cada porción de acuerdo a éstoº A las mujeres y los niños se les s1rv10 
al finaL Las contribuciones de las mujeres. se reconocieron de la 
misma maneraº 

En un momento,. mientras se servía, el nuevo jefe del ayllu se 
levantó con el bastón de mando de su masa en la mano derecha y 
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proclamó que con ese bastón de mando toda; .le ten ían que obedecern 
El bastón se había apoyado contra la pared, perpendicularmente para 
darle autoridad al nuevo jefe. 

Se continuó tomando hasta la madrugada cuando todos ebrios 
se desplomaron1 La separación entre los sexos terminó después de la 
comida format y cuando todos estaban suficientemente embriagados 
empezaron a bailar al son de la música de un radio. Antes de irme, 
después de medianoche, con la fiesta aún en todo su furor, vi a'I 
nuevo jefe y a uno de sus masas peleándose por el poncho del difuntoº 
La esposa del masa reprendía a su hermano por no haberle dado una 
parte adecuada d~ la ropa de su padre, A la ma~ana siguiente los 
invitados se despertaron a tomar más para ' ºcurar la cabezaº y se 
sirvió sin ceremonia una pequeña comida, Airededor de mediodía los 
concurrentes regresaron a sus casas para recuperar el sueño después 
de 24 horas de celebración, 

Con la celebración de la Watan Misa se arrojó por último vez. el 
espíritu del difunto de su propia casa. Se cree que durante el primer 
año de duelo el difunto puede regresar . a lugares familiares. Después 
del cambio ritual de vestimenta que -' simboliza la renovación y 
reestructuración de la parentela, los sobrevivientes concentran su 
.ayuda recíproca y atención alred~dor del jefe recién instalado del 
ayllu que en el caso citado fué el menor de los hijos de los 
sobrevivientes del difunto, quien había permanecido 14 años al lado 
de su padre. 

ENDOGAMIA, EXOGAMIA ,. E INCESTO. 

Endogamia versus. exogamia 
Los comuneros prefieren contraer matrimonio con otros comu

neros del pueblo y del mismo status social. Los "vecinos" o qalas en 
cambio, procuran ampliar sus alianzas fuera del pueblo por medio del 
matrimonio y el compadrazgo. Por lo tanto encontramos un patrón 
ideal de endogamia en el pueblo para los comuneros y para los qalas 
uno de exogamia del pueblo. Más aún, la preferencia exogámica de 
los qalas no sólo es por matrimonio con gente que no es del pueblo, 
sino por alianzas matrimoniales con personas de la capital del distrito 

239 



o de lugares remotos, Si no s~ practica la exogamia, las alianzas 
matrimoniales entre las mismas familias qalas se contraen dentro del 
puebloº Estos tienden a casarse más tarde que los comuneros; los 
registros muestran que entre:•1os qa/as, hombres y mujeres, la e.did 
corriente para contraer matrimonio es 25 años o más; en cambio el 
rango de los comuneros está entre los 15 a 20 aílos. 

Comparando los registros matrimoniales de 1661 -1685 con los 
de 1950, 1955, 1965 y 1966 se ve que el pueb lo de Chuschiesmás 
endógamo hoy en día. 
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ENDOGAMIA 

EXOGAMIA 

TOTAL 

1661-1685 

NO 
de o/o 
casos 

19 440/o 

24 560/o 

43 1000/o 

ENDOGAMIA - EXOGAMIA EN CHUSCHI 

1950 • 1966 1950-1966 

1950 1955 1965 1966 TOTAL O/o 
NO 

NO o/o NO O/o N,O o/o NO º'º 
12 670/o 9 560/o 30 830/o 12 860/o 63 750/0 

6 330/0 7 440/0 6 170/0 2 140/0 21 250/0 

18 1000/o 16 1000/o 36 1000/0 14 1000/0 84 1000/o 



Inicialmente se escogieron los años 1950; 1955, 1960 y 1965 
para hacer la comparación. Sin embargo, 1960 fué el año en que el 
sacerdote del pueblo "completó" las uniones que no habían sido 
sancionadas por la tglesia. Ese año se registraron 38 matrimonios 
endógamos y sólo una unión exógama, la de una mujer de Chuschi 
que se casó con un hombre de la cercana Cancha-Cancha" En la 
muestra reciente, 1955 tiene e 1 porcentaje más alto de un iones 
exogámicas- -440/o-" Cuatro de estas uniones fueron contra íclas con 
personas de la vecina Uchuri y una fué con una mujer de Quispillacta, 
mientras que sólo dos fueron con personas de fuera del distrito. 
Comparando la residencia de los cónyuges de los Chuschinos se ve la 
siguiente distribución para la muestra de 19501 1955, 1965 y 1966; 
los lugares fuera del distrito están marcados con un asterisco : · 

Residencia por sexo de cónyuges no chuschinos (1950··1966) 

Uchuri Quispi· • Huan ·san Pe· Hu anta ~ Ayacu· Nazca TOTAL 
llaqta ca Sanº Lu dro de cho 

cos cana- Cachi 
nas 

HOM- 4 o o o o 7 
BRES 

MUJE 5 3 o 3 o 14 
RES 

TOTAL 6 7 3 21 

De los matrimonios exógamos para los años 1950, 1955, 1965 y 
1966, el 660/o fueron matrimonios que residían en las vecinas 
Uchuri y Quispillaqta. Entre los chuschinos los hombres contrajeron 
el 670/o de las uniones exógamas y las mujeres sólo 330/0. Los trece 
matrimonios con personas de Uchuri y Quispillcqta fueron de 
comuneros, mientras que tres mujeres de Ayacucho y una mujer de 
San Pedro de Cachi se casaron con qalas residentes de Chuschi. 

La tabla siguiente proporciona datos comparables para el 
período 1661-1685. Los lugares fuera del curato están marcados con 
un asterisco. 
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Residencia por sexo de cónyuges no chuschinos (1661-1685) 

Quispi- Cancha Auqui - Choque •Guamanga · Santa *Chal -

ll(lqta Cancha lla Huarcaya Sathua •Tatos (Ayacucho) Ringo quanca ·Yum i •cuzco TOTAL 

HOMíl.. 8 

MU.J. 3 

TOTAL 11 

2 

3 

o o o 1 

o 
2 o 
o . ,,: 
2 

o 1 

o 
1 

o 
14 

10 
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Durante los quin ce años comprendidos entre 1661-1685, el 
560/o de los matrimonios chuschinos fueron exógamos del pueblo. 
Más hombre foráneos se casaron con mujeres de Chuschi; las mujeres 
de Chuschi contrajeron el 580/o de las uniones exógamas; los 
hombres·, el 420/o. Durante este período hubo más alianzas entre 
chuschilos y quipillaqteños: 420/o de todas la uniones exógamas. 
Por el contrario en los años 1950, 1955, 1965, 1966, sólo 330/0 de 
las uniones exógamas fueron con quispillaqteños. Quizás la disminu
ción se deba a la batalla por 1 ímites de pastizales; que hubo entre los 
dos pueblos en 1951. Por ejemplo, no se registraron matrimonios 
entre los dos pueblos en 1960, el año posterior a la batalla en la que 
murieron tres hombres. Sin embargo,;' se requiere una explicación 
para la marcada reducción de la exogamia del pueblo: de 560/o para 
el período 1661-1685 a 250 /o para los años selecionados entre 
1950-1966. Los españoles eliminaron la estructura burocrática del 
Imperio Incaico que llegaba hasta el nivel local a través de censos, 
impuestos en trabajo y una religión estatal. La preponderancia de 
uniones exógamas en 1661-1685 refleja el grado en el cual los 
chuschinos mantenían aún alianzas con sus afiliados tribales, los 
Aymaraes y Angaraes, así como al interior de la entidad colonial 
establecida, los siete pueblos del curato. Durante los siglos poste
riores, el pueblo se cerró en sí mismo para ·asegurar su sobrevivencia 
cultural y social. La actitud de aislamiento se refleja en los conceptos 
modernos de "comuneros" (miembros) versus qala (foráneos), la 
organización espacial y la disminución de los sistemas de prestigio. La 
falta de participación en la poi ítica o economía nacional ha 
intensificado esta visión corporativa cerrada del mundo, la que define 
al chuschino como" comunero" participante y no como peruano. 

Incesto 
Los comuneros de Chuschi definen el incesto como relaciones 

sexuales con los miembros del ayllu de uno, los compadres o aquellos 
afines con los cuales se ha realizado el Perdonakuy. Ellos creen que 
esos actos prohibidos tienen lugar en ia puna, la sallqa salvaje. Se dice 
que los sallqaruna, la gente que vive y pastorea en la puna 
permanentemente, tienen encuentros incestuosos. A quienes cometen 
incesto se les-llama "condenados". Hay diferentes grados de incestos; 
los más condenados son los a¿tos sexuales entre miembros de la 
familia nuclear; los realizados entre compadres menores se consideran 
menos serios. Sin embargo el incesto entre "compadres de ramo" o 
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de bautismo se considera perjudicial, moral y socialmente, para el 
pueblo. , 

Las personas que tienen relaciones incestuosas son condenadas 
por Dios a una vida de sufrimiento y obl igadas a vagar por la noche 
encarnadas en el cuerpo de animales domésticos, como el perro, 

;J]1ancb.o_'.CJ) asno, usando artículos de vestir o con campanas al cuello. 
Sr se les toca cuando están en esta forma, los condenados volverán a 
su forma humana¡ , revelando así su identidad. 

En el pueblo se cuenta la historia de un .hombre y de su hija 
adolescente que fueron castigados como "condenados". Por varios 
días consecutivos se oía el eco de extraños sonidos como graznidos 
provenientes de la sallqa. Se envió a los varayoq a investigar, y se 
rumoreaba que los sonidos tenían un origen sobrenatural. Al llegar a 
la sal/qa, los varayoq, encontraron a un hombre y su hija sacándose la 
ropa alegremente. Se perseguían r iéndose y tirando la ropa. Su risa 
era el penentrante sonido de graznidos que la gente oía en ~I pueblo, 
200 metros más abajo. Los varayoq arrestaron al hombre y~ a su hija, 
ya desnudos, les amarraron las manos detrás de sus espaldas y los 
condujeron al puebl.o desnudos y descalzos. Los pusieron en la plaza 
para ·que todos los vieran y los insultaron. Estuvieron a la vista del 
público por una noche y dos días y durante este tiempo la gente del 
pueblo se reunió para ridicu !izarlos, golpeándolos con víveres y 
basura. El alcalde varayoq los azotó. · Despues de soltarlos, ellos 
huyeron del pueblo y no se les ha vuelto a ver jamás. 
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DESCENDENCIA, ALIANZA Y MITADES EN CHUCUITO .(PERU): 
·UN ESQUEMA EXPLICATIV0*1 

Por Jo~n M. Hickman y William T. Stuart 

En el área de Chucuito, Perú , los grupos de descendencia 
.aymara manifiestan características tanto patrilinea les como · cog
náticas, mientras que las alianzas de matrimonio entre patrilineas 
se reestablecen regularmente. La residencia es idea lmente acumu~ 
lativamente patrifiliacional dentro de una org~nización de mitades y 
de secciones (semimitades). En esta ponencia presentamos mode los 
para explicar la organización social aymara. Sugerimos que ésta es 
una función conjunta de tres sistemas: descendencia, alianza y 
mitades. Presentamos y analizamos las variables de comportamiento 
que se evidencian concretamente en tablas estadísticas, ta les como la 
terminología de parentesco, patrones de residencia y las extensionés · 
de parentesco ficticio . Establecemos relaciones con el trabajo hecho 
por otros antropólogos que han estudiado a los aymaras sobre el 
terreno y tamb ié n con documentos as í como con otras evidencias. La 
información en que se basa esta ponencia ha sido recopilada en la 
ciudad de Chucuito y en la adyacente comunidad de Chinchera, 
ded icada a la agricultura de subsistencia y a la manufactura de 
sombreros. 2 

Ubicación G.eo-histórica 
En el centro del área de Chucuito se encuentra a unos 9 kms. al 

sur de Puno, en el lado occidental de la Bahía de Puno (Lago Ti t i-

}olm f\1. Hickman se graduó con doctorado de Cornell University. Publicó una 
monograf(a sobre los "1ymara de Chinchera (Perú), y varios art (culos sobre cultura y 
personalidad lingÜ(stica. Actualmente investiga variabilidad intracultural, etnicidad y 
etnohistoria Andina. 
William T. S tuart profesor de Antropología en la Universidad de Maryland; doctorado 
en Universit)I of Orcgon. Sus intereses incluyen Ecología, Antropolog(a Social y 
Pol(tica en Ocean(a. 
U na buena part e de esta ponencia es tentativa, no sól o en el sentido de que es 
declaradamente preliminar (al igual que muchas otras ponencias de este Simposio), 
sino que es también intencionalmente especufativa. Apreciarlamos mucho comenta
rios por parte de los lectores. 

2 El desaparecido Harry Tschopik Jr. y su esposa vivieron en Chucuito entre 194042. 
En I~ preparación de este trabajo se han empleado extensamente los apuntes de 
campo, mecanografiados y codificados, de Tschopik. Las referencias a sus apuntes de 
campo se dan con fecha (por ejemplo 5 / 5 / 41 ) . John H ickman y su esposa trabajaron 
en Chinchera en 1961-62, estudiando principalmente fenómenos de aculturación. Los 
informes más asequibles publicados sobre el área de Chucuito pueden ser encontrados 
en Tschopik, 1951 y H ickman, 1963. 
N. del T . : Traducimos patriline como patril (nea. 
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caca), a una altura que comienza a 3, 700 metros sobre el nivel del 
mar. En tiempos precolombinos, Chucuito fue la capital de la sub
tribu aymara Lupaca; y luego, capital del Collasuyo, una de las 
cuatro -subdiviones del Imperio de los Incas. En pocas palabras, 
era la ciudad más rica del Nuevo Mundo colonial (Murra, 1968; 
Tschopik, 1951). En la actualidad, Chucuito es capital distrital 
dentro de la provincia de Puno, y la comunidc;id de Chinchera está 
clasificada como caserío dentro del distrito de Chucuito. Chinchera 
está ubicada en el flanco occidental del cerro San Francisco Ato ja y 
se encuentra dividida por el lecho de un arroyo que corta la co
munidad en dirección Oeste-Este y que desagua en los lechos de 
totora de la Bahía de Puno. Chucuito está ubicado sobre las cumbres 
de los cerros que limitan a Chinchera por el norte; al norte de Chu
chito se encuentran comunidades similares a la de Chinchera y 
otras más se encuentran pasando los cerros que delimitan a Chin
chera por el sur. 

o 'urante este siglo (especialmente en los últimos treinta años), 
los mestizos (no indios) de Chucuito han ido perdiendo gradualmente 
su posición predominante en los asuntos económicos y poi íticos, 
respecto a las comunidades indígenas cricundantes, inclusive Chin
chera. Una cantidad considerable del poder está centralizada en Lima 
y en Puno; y un desplazamiento nacional tendiente a una partici
pación popular de los indios en la política encontró su expresión en 
la elección de ún aymara_ como alcalde del distrito de Chucuito en 
1963 (Dew, 1969). · 

La población censada oficial de Chucuito es de 924 y la de 
Chinchera, de 798 (DNEC, 1961 ). La cifra para aymaras en Chu
cuito representa un aumento de 272 respecto a la mencionada por 
Tschopik para el año 1940; durante el mismo lapso, el número de 
mestizos residentes decreció de 98 a 50. 3 Chucuito s~ encuentra 
dividido en dos barrios · principales, que también funcionan como 
mitades "superior" e "inferior" (Tschopik, 1964; 541 ). Chinchera, 
en cambio, está subdividida en cinco sectores con sus respectivos 
nombres y con la población desigualmente distribuida entre ellos 
(ver fig. 1 del mapa esquemático de Chinchera). Durante la última 
generación, los chincheranos han bajado de las empinadas laderas 
_-donde se cultiva en andenes-de los cuatro sectores principales y han 

3 Estas cifras se aproximan a datos censales recopilados por H ickman en Chinchera y 

Chucuito, en 1961-62, Para información sobre Chinchera , ver también Montalvo y 
Galdo, 1960. 
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construido sus casas y viven en el sector llamado Kalasiqui. Kalasiqui 
es una especie de " zona neutral" donde se encuentran las mejores 
tierras de cultivo y donde las familias de los otros cuatro sectores 
pueden poseer tierras, sin importar sus respectivas zonas de origen . 
Una parte de este rr.~ovimiento ha sido resultado del aumento de 
población de los otros sectores, pero en lo fundamental parece 
motivado por las ventajas comerciales que implica el vivir a lo largo 
de la carretera Panamericana, que serpentea por Chucuito y baja a 
través de Ch il,'.lc~era; en' 1 ínea riort;f?:ur. 

! 1. t.i ·,. ! .. s.1 de pu na Comunales (Comp~rtidas con otras comu nidadas de la zona 
matr!mon ial de Ch inchera) 

Mitad 

Sur . 

Tata + 
1 ng leshaqu i 
(Calvario) 

Carretera a 
l lave y 
Bo liv ia 

Tata San Francisco A toja (Cer ro) 

Lago Titicaca .(Bah1·a de Puno) 
Totora y Pesca 

+ata_San Bartolomé
(Calvarlo) 

~Norte 

~ E ste 

Figura 1. Mapa de Ch inchera, con secci ones, número de fam iiias nucleares en cada u na, y otros 
· aspectos (Total de familias = 161 ~ 
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PARTE l.D/MENS/ONES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

Descendencia y alianza: acotaciones preliminares 
Siguiendo a Murdocl< (1949), consideramos la terminología de 

P,arentesco de los aymaras del área de chucuito, como una variable 
depend iente, asociada con el medio ambiente social y físico , que 
representa las variables independientes (causales) . Espedficamente, 
consideramos a la terminología de parentesco de Chucuito como 
dependiente de . por lo menos dos características sistemáticas bien 
ciiforenciadas: aquel las de la "descendencia" y las de la "alianza". Las 
cJracter ísticas más notables del sistema de descendencia son tres: 1) 
la sucesión es patrilineal y el reclutamiento de los grupos de 
parentesco en general es "cogn ático" (como ta 1, éste ú !timo ofrece 
-flexibilidad máxima de asignación personal y es especialmente 
adecuado a situaciones en que la variabilidad demográfica y de 
recursos es alta); 2) el individuo, ya sea hombre o mujer, sigue siendo 
un representante igualmente bueno de su patril ínea natal; y, 3) las 
~-di1nzas matrimoniales entre patril íneas son focos apicales para 
ciertos aspectos de la computación de la descendencia. Esta tercera 
característica de la referencia (en el uso amplio que aquí damos a la 
descendencia; como referencia ancestral dual acumulativa), significa 
que la relación con el ápice ancestral, para ciertos propósitos de 
descendencia, está representada conjuntamente por un par de Tunus, 
los ancestros más remotos corporativamente significantes, que son los 
manipuladores de alianzas. La descendencia de una alianza que un 
Tunu establece con otro Tunu .(por ejemplo entre hijos descendientes 
de sus respectivos patrilíneas) lleva consigo, importante e inextrica= 
blemente, cualquiera de las características de rango que se estable · 
cieron en la unión focaL Esto también se aplica para una serie de 
otras características de importancia sociológica, en el sentido de que 
pueden ser heredadas por generaciones sucesivas de descendientes 
congnáticos de la alianza, al menos hasta la cuarta generac1on 
descendiente, Como consecuencia, el sistema de alianza-descendencia 
se expresa en características terminológicas de dos tipos contras
tantes: la generación (o sea la computación de sucesión patrilineal de 
las consecuencias de alianzas entre Tunus.) y la bifurcación (o sea el 
reclutamiento de miembros de grupos de descendencia congnática 
patritroncal (patri-stem~ , Antes de continuar estas consideraciones 
sobre la descendencia •¡ la alianza, nos ocuparemos brevemente de 
ciertos aspectos de la nomenclatura de parentesco, que expre~e r: 
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algunas de las características de estos dos sistemas. 

Terminolagfa de parentesco 
La fuente para la terminología de parentesco de los aymaras, ;es 

el Vocabulario de la Lengua Aymara, de 1612, recopilado por 
Ludovico Bertonio, quien vivió en Juli, a unas cincuenta mil las de 
Chucuito. La terminología aymara moderna, representa una versión 
algo simplificada de la lista original, con sus términos de parentesco 
modificados en el sentido de las categorías de parentesco españolas 
{ver Wolf, este · tomo; La Barre, 1948: 138-141; Tschipik .. ·í846: 
542-543. También Rowe, 1946: 249-251 y Zuidema, 1972:. 3 ·1, 
respecto a material comparable de la terminología quechua), Desde el 
siglo XV 1, por ejemplo, las denominaciones originalmente diferen ~ 

ciadas para el descendien te del hermano . y de la herrnanr. han 
desaparecido con los términos de "hijo" e "hija" que se emplean en 
la actua lidad . La evidencia de una anterior distinción entre sobrinos 
"cruzados" y "paralelos" (como también de una similar en la primera 
generación ascendente), sugiere que en los tiempos precol ombinos, 
la terminología de parentesco todavía no expresaba, al menos en 
tém1inos generacionales, la herencia de alianzas4 ; mientras qu~~ , f)O r 

otro lado, sí reflejaba una sistemática patridescendentes .. 
También los conjuntos de términos antiguamente unidos c!e P= 

HNO.P= ·1.uki HNO. M,porunladoyde M:. HNA. IW Taika : -INAP~ . 
pc r otro lado, han resultado colateralmente diferenciados 1 na11t> 
niendo P y M el término básico (auki, taika), y HNO. P= HNO.M==tam 
o Tiula y HNA. IVI= HNA.P= Mama o Tia/a. Los términos Tiula v 
Tia/a son glosas aymaras de los términos castellanos para tío y tÍ<:L 
Este cambio de la terminología, de "fusionada" a "colateral" , r.:~fleja, 
pensamos, una declinación en la escala de los grupos corporados, 
quizás como resultado de la herencia de propiedad individual izada ~ , · 
en el subsiguiente énfasis en fam íl ias nucleares de creciente autonc
rn ía.5 Para 1940, con seguridad que los · términos aymaras erar¡ 
emp leados casi exlcusivamente dentro de la famili'~ nuclear, en 1 ~ ... ,, ___ ,, __ , _________ _ 
4 ,· Si tal her e ncia d e alianzas (cf. Zuiderna, í 0G4 ) encontraba expresión terrn inologic J Ql'I 

la epoca de los Incas, b ien hubiera pudido lograrse mediante •.Jna te rmm o log1;.; 
" Omaha" (cf. Wolf , este tomo que serí"' consiste nte tanto con una desceriden...: ia 
estrictamente patri lina l, como con alianzas connubiale s "rnixtas" (Ver no t a 7 , m ;;.s 
abajo) . 

5 .- Nos parece que la elección de uno de los términos de c<::da uno de est os pa '.· c-~ s 
pe1~.:enecientes a la prima gene ración ascendente ( es d ecir , Tata en v ez de 7·::: ia y 
Afama en vez de Tíala) , es función de si el titu la r del tipo de parentesco en referer:ci2 
es conside rado como rnan ;pulado r ;· de constriñ im ient9s co rporados (1'iita , J\(<1;; 1a ) . 
Ve r Sk inner ( 1957) y Bem ( 1970), para una d iscusión de la base pv icolór;icz L:e cs t2 
dist'nción. U na persona llamada Tata es c onsiderada como " mandona" (pa · a ernp l e~:r 
el término de Skinner "mand"-er) , mientras que Tiula es la denominacion ac! ccuac!;o; 
para quienes Sk inner llama " tactador" ("tact" .. erl . 
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interacción ordinaria, y aun aquí, frecuentemente eran reemplazados 
po_r !1Pm~r~§ g.:~~p.S~J e~pañp!~~ ~~ !~rf!ljno.s avm.ªras3? ,, .. . 
· El aspecto ·.r,r_tas importante, para nuestros pro.w>.~tO.S:;.·" de la 
modificación de los· términos de parentesco ·entre los siglos XVI y 
XX 1 ha sido la creciente tendencia a agrupar a los parientes en 
categorías de rango de acuerdo .a edad, mediante un marcador 
generacional (que anula los criterios colaterales y bifurcatorios). El 
efecto es desi.gnar a aquellos con los que el matrimonio está 
prohibido, como resultado de una herencia común de conecciones de 
alianzas. La figura 2 es una lista de tales 41equivalencias1

' agrupadas. · 
La presentamos con la salvedad de que ciertos parientes son más 
'

4 iguales" que otros y que los modificadores aymaras (tales como 
especificadores colaterales, indicadores de edad relativa) se emplean 
normalmente cuando existe la posibilidad de una confusión de 
individuos. · 

tlGURA 2: Términos Aymaras de Parentesco Generacional 
Contemporáneos, Simplificados 

+3 PPP= Hno.PPP=PPM =Hno,PPM = Tunu Achachila 
MPP= HnaMPP=MPM HnaMPM = Tunu Awicha 
PP = HnoPP = HnoMP = PM = HnoPM = Hno.M.M. = Achachila 

+2 MP == HnaPP = HnaMP = MM = HnaPM = HnaMM = Awicha 
HnoP = EoHnaP = HnoM = EoHnaM =rtaia(.~iula) 

+1- HnaP = EaHnoP = HnaM = EaHnaM = 'ffAarrla (= tia/a) 
Hno = HoHnoP = HoHnaP = HoHnoM= HoHnaM =Hila 

O Hna = HaHnoP;=H:& HnaP = HaHnoM= HaHnaM = Kullaka 
Ha= HoHno = 1-íoHna = HoHnoEa = HoHnaEa = Yoqa 

-1 Ha=HaHno = HaHna=HaHnoEa=HoHnaEa= P'ucha 

Descendencia y Alianza: continuación 

Volviendo a las características de los sistemas aymaras de 
descendencia y alianza, sugerimos que la base corporada de la 
terminología de parentesco es el resultado, tanto de . las carac
tér ísticas cognático-lineales del sistema de descendencia, como de las 

6 Es conveniente i ndicar que cuando se emplea el conjunto más amplio de los términos 
referenc iables tradic ionales, se hace al hablar de parientes que pueden ser inmediatos 
genea lógicamente, pero que no se encuentran físicamente presentes en el momento. 
En la interacción cara-a-cara entre estos mismos par ientes comúnmente se emplea el 
nombre personal o term inos castellanos (que perm íten u na mayor precis ión colateral 
que los términos aymaras correspondientes) . 
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característi cas peculiares de las estructura de alianzas, Para los 
aymaras las alianzas establecidas y su consecuencias heredadas, 
pueden ser descritas con - máxima prop iedad , como un tipo de 
alianza con nu bial "mixta~', . en contraposición a "elemental" y a 
"compleja" . 7 

La primera de las características más notables del sistema de 
alianzas peculiar de los aymaras es que aquellas personas que 

(°hsciénden cognáticaménte de · los matrimonios de cualesquiera de los 
grupos interdesposados (y, correspondiente, de los Tunus, a los que 
se considera que han establecido la unión) están prohibidos de 
desposarse, Tienen prohibición de volver a entablar la misma unión 
de patrilíneas, · al menos durante un número mínimo de genera ~ 
ciones,Nuesti-as averiguaciones indican que este número es de por lo 
menos cuatro generaciones y con seguridad que no menos de cuatro, 
hasta hace;poco. En Chucuito, según los informantes de Tschopik 
{por ejemp-lo 8-4-4 ff los bisnietos de una pareja de Tunus pueden 
casarse entre sí (es decir, primos segundos), pero Tschopik indicó 
que en realidad esto muy' rara vez sucedía; y cuando sucedía, tal 
matrimonio era sancionado negativamente por las habladurías de la 
gente. 

Una segunda característica es que no sólo se prohibe determi
nadas uniones dentro de un número de generaciones a los descen
dientes congnáticos de la pareja .ápical · sino que ésta prohibición 
también implica una conversión .-de facto de afines en "consangu í~ 
neos". Esto es similar a la manera en que resultan los cuasi
consangu íneos, de las alianzas "mixtas" que frecuentemente se 
asocian a las terminologías Crow-Omaha (cf. Fox, 19,67-). Parece 
imposible que dentro de esta clase prohibida de ·casipadentes se 
pueda establecer de _ manera muy conveniente una f lexibilidad en· 
pactos de grupos de trabajo (principalmente en el.aY,ni o alianzas de 
trabajo recíproco), en algunos formas de coaliciones de compadrazgo 

7.- Por estructura de alianza " mixta" nos referimos a formas .de proscripción 
matrimonial, estructuralmente restringidas. (ver Levi-Strausss, 1949 y Fox, 1967). 
Además conviene indicar que nos parece que el caso aymara o'frece un buen apoyo a 
la tesis de Levi-Strauss, de la que las implicaciones estructurales de la sistemé'ítica de 
alianzas varían independientemente de cualquier tipo específico de característica de 
descendencia ~~jlineal (y . ~os~t!:._o_s atiadirfamo&, cogné'ítica) . Más bien se refieren a 
relaciones entre grupos o categorías corporadas de cualquier t ·ipo (según descritas en 
términos 'de sus respectivas construcciones de descendencia). 
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y otros agrupamientos cooperath1osº En otras paJ~bras , parece que en 
la medida en que uno está incapacitado de casarse con un miem bro 
de una patri 1 ínea determinada, lo$ miembros de aque l la patri l ínea 
ali ada en algu nos aspectos importan tes son como consangu íneos de 
uno y hacia,- y con, los cuales uno debe comportarse como si fueran 
parientes. Por lo tanto, hay cuatro categorías de personas sociales: 1) 
verdaderos consangu íneos; 2) cuasiconsangu íríeos; _ 3) afines poten
ci ales, miem bros de patr il íneas desposa bles; y 4) diversos tipos de 
" fo ráneos" , algunos de los cuales (por ejemplo miembros de la otra 
mitad) también residen en Chinchera.s 

La figura 3 ilustra una convergencia-divergencia-conve rgen
cia . , hipotéticamente tfpica de alianzas connubiales " rn ixtas" entre 
dos patri 1 íneas, a lo largo de cuatro generaciones, Los primos 
terceros reúnen las 1 íneas, aquí, mediante el intercambio de herma
nas. (De todas maneras, la unión también puede darse mediante un 
hombre (A) desposando a una mujer (B); como fué el caso de la 
unión original o lo contrario, y también dos hombres (A) desposando 
a dos hermanas (8) y lo contrarió. Lo importante es que estructu
ralmente no tiene importancia la manera en que se establece la 
unión. En todo caso, uniones dobles pueden consolidar un mayor 
porcentaje de los recursos controlados por las dos patril íneas. 

Texto explicativo de la figura 3 

1! El espacio de parentesco para el conjunto de las re-a[anzas se en
cuentra entre las dos 1 íneas horizontales: los actores principales 
están marcados con color negro. El procesos comienza con una 
alianza entre "A" y "B" que se lleva a cabo después de haber 
efectuado la averiguación necesaria de si existen o no limita
ciones de status transmitidas que impidan la realianza. Esta 
búsqueda la real izan los padres del novio y de la novia. 

2. La información que prohiba las realianza de matrimonio hasta 
la generación -3 descendiente es conservada y trasmitida por 
ambas patril írieas., El nivel -3 es el primer nivel generacional en 
el cual la alianza original es apropiadamente olvidada. Los 

8 . - Debemos ind ica r que este patrón de cuatro categorías muestra interesantes paralelos 
con e l connubio ci rculator io de cuatro clases de matrimon io de Zu idema (Zuidem 2, 
1964 y este t omo) . 
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hombres de 11 A." y " B" marcados con 2 son Tunu .A!Jchi 
(bisn ietos) del nivel originario (o sea generación 0) de sus 
respectivos Tunus Achachilas1 y su:i :a :~ personas indicadas para 
negociar la realianza (de la: misma manera como los represen ~ 
tantes de la ge neración -3 en la parte superior de la figura lo 
hicieron para la alianza original) . 

3, Des-pues de éste es posible llevar a cabo la rea li anza entre "A" y 
" B" . Alianzas más fuettes son posi bles de rea liza r mediante e l 
matrimonio de dos hermanos con dos hermanas, o por el 
matrimon io de un hermano y una hermana de " A" con una 
hermana y·- hermano de " B". La línea punteada indica que esta 
es una alianza posible pero no prescriptiva. 

4, Figura 3, Realianza hipoté ticámente posibfe en tre dos patril í--· 
neas después de haber transcurrido el período de espera de cuatro 
generaciones. · 

L (nea de Descendencia 
" A " 

o 

L ínea de Descenden cia 
" B" 

• 

o 

N íve l Gene· 
racional 

-3 

o 

-1 

-2 

·- 3 

o 

Sugerim(Js que las características terrn inülógicas del sistema de 
alianzas, cuyo modelo presentamos en la fig. 3 , son parcialmente 
comprensibles a la luz de los cambios postcolombinos.. Especí
f icamente, se puede ver que para .IJn miembro de un nivel 
generacional determinado, las características de la terminolog ía de 
paren tesco ref lejan la duración (mínima) de cuatro generaciones y la 
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reciclación potencial de la alianza. Las características bifurcadas son 
evidentes sólo cuando se distingue a las dos 1 íneas ( es decir, cuando 
las 1 íneas están siendo diferenciadas por un Tunu y/o a·lianza) . Las 
características generacionales se tornan evidentes cuando se identifica 
a las dos 1 íneas (en algunos casos, por lo menos) como consanguíneos 
{es decir, cuando ambas 1 íneas comparten ambos Tunus). 

Estructuras de Mitad y Semimitad _ 
Una .última característrca estructural de la organizac1on social 

aymara, se refiere a las así llamadas mitades, Una de las carac
terísticas verdaderamente resaltantes de la estructura social andina 
precolomi;>ina-, _ al menos dentro del territorio dominado por los 
incas, era la presencia de estructuras de mitades (cf, Diez de San 
Miguel ( 1567) 1964, para el área de Chucuito y LupacaL En vez de 
las mitades exógamas que se encuentran en muchas sociedades de 
nivel tribal, las' del territorio J.nca comúnmente aparecen como 
categorías normativamente endógamas. Más aún, mient(as que la 
distinción de mitades Superrdr~inferior, .. apropiado para- una locali 
dad -(por ejemplo una comunlaad o ayllu), puede no tener lazos 
funcionales necesarios con sus- contrapartes aparentes que encon
tramos en otras partes, parece haber sido el. case en el pasado que las 
mitades de las comunidades en efecto estaban_ funcionalmente 
extendidadas a otros agrupamientos. Esto es cierto, al menos dentro 
del dominio de lo :que históricamente se ha denominado el ayllu, 
inclusive cuando este último incluía diverdas comunidades distintas 
entre sí, pero vecinas. Es decir, un grupo de comunidades, identifi
cadas con el ay11u, formaba una "zona" de matrimonio endógamo, 
limitada según los lineamientos de las mitades. Aún. en la actualidad 
podemos observar evidencias de tal organización de los matrimonios, 
por ejemplo en Ch,inchera y su "zona de matrimonio".9 

9.- Para el área de .1~.olivia~ Buechler y Buechler ( 1971) han encontrado sólo vestigios 

simbólicos deorganizac iom de mitades. En todo caso ellos informan de una 
organización multiseccional corporada funcionalmente similar, que era fuertemente 
endógama en secciones. Carter (1964: 53-56) pr:es~n. t;;i ! datos sobre altos niveles de' 

endogamia en comunidades tanto "libres" com¿ de ex -hacienda, en la Provincia de 
lngavi, Bolivia. La Barre, (que trabajó en la misma área veinte años antes) informa 
(1948 : 144-145) que -~¡~ntras que las mitades "no son significativas entre los ayllus 

def campo abierto", las comunidades estaban relacionadas con la organización de 
mitades de las ciudades cercanas. Cole (1969) describe brevemente el ayllu boliviano 
de Pusamara (l.ago Poopo), formado por franjas (ranchos) en dirección Este-Oeste de 
tierra cultivable, organizadas en mitades, Norte Sur, cada una de dos franjas, con un 
centro ceremonial inmediato a la línea divisoria de la primera franja de la mitad sur. 
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Hickarnan, du ra nte su trabaJo de campop notó una división de 
mitades Norte Sur( ¿superior~lnferior? ) en Chinchera; y la sigu io en 
su análisis del origen y ubicación residencial de las parejas casadasr 
(La división de mitades esta marcada con una doble lfnea continua 
en el mapa esquemático de la figr 1 )r Las mitades de Chinchera 
también pueden ser '!rezagos'' sin una mayor función evidente en la 
actualidad. En 1961-02, sólo hubo una ocación ceremonial en que 
operaron como grupos corporados 'separados ( o, mejor, ~ 6 catego· 
·rías81) r Esta fue la fiesta del · 3 de Mayo (!a principal de las fiestas 
que se celebran en Chjnchera), que giraba en torno a dos calvarios, 
uno de cada lado de la comunidad (ver mapaL También se ii:iformó 
dé la divisió:n ~eg~n mitades en forma ae disputas de facciones dentro 
de la asociación ·de ,padres de familia ,de la escuela y en frases tales 
como 11Nosqtros · tenemos poco ·que ver con fos del otro lado" .. El 
ánálisis de ,residencia· y . de matrimonio mues.tra indirectamente la ' 
estru.ctura de m·itades 'v ademas revela la imp.oráncia de las secciones ·· 
o.~sepiimitatj~~ - . dentro de -lasdJvlsiO~es pr.iri:9iil.ales (ver (!pén.dices 1,· 
t,l', .. 1JIL A)) 1.iveJ . ·secciqnal. _ s~-: ~ o·t)secvo ~ aqbiór1, -d~ . ~.'comensales" .~ .. · 
. . '"" .. . . . '-~.· . . . . : . . . . . ·' .· ' ., ' ', .· . . •, 

{Swanson1 '1'9;69) dentro del contexto de 1-é1 - cdmpetenGi~ y división de '. . 
· trab-~j·o . ce'rernonia l entre gr.qpos d~ . músico~ -en las grandes fiestas .:~ _ · 
· (espé~ialme:nté .entre los· grupos de wm pofüí) y' entre los grupos dé ;,-. 

· baile~, durante los carnavales, · 
Si b1e i resülta tentados llamar "soya (q uar'!Br) ~las cuatro secciones · 

'tradic.·onales ·de Ch in chera y buscar 1a subsistencia .de.· la org::mización 
~_Inca en este sentido, ¡nfon1lantes de avanzada edad informan q.ue las 
secciones occidéntales, más altas y menos deseables de Pajjcha y de 
San B.a.rtolome -~s~aban prácticamente deshabite.idas hace 75 .ó 100 ? 

años atrás. Sin :embargo, estas . áreas vacías ten ían nombre ·aun 
entonces y su -r reciente ocupacíón (o reocupación) puede ser 

C o le ind ica q ue algu n as dr~ la!: m'3j o 1es tier; .as esta ban apan e de los te>, : 10, · o,d~ las 
m itades. co nto rm.and o .u 11a "' :;:0 nc: neu t ra ( ,. (com·o e l secto í Kalasíqu í d e Cl1 !r,c h 31 ?. ). 

dond e Jos m iem b ros d e c1Jalqu '1e ·: sem !Fnltad pocl 1.an posee1 -r ie(l'a •. Resp ec t 0 2 . r.irea 
d e Chuc~1to ,. T sc:h o pík í ntu ;r.1 ;:. de : a :n á tuE.He o rgan 1zad ó11 endógap1~ de1i-1¡- o de I ¡\ 

m itad d'e Chu cu i'to ( 1946 . 5 41 ) y qu e ·'C h '. nch eva (not as de l .5 / 5 / 41) es-iaba ¡ e:·;a:r.i:rn~u<.i 
a la m itad sup e r.i o r de la ciudad d e Ch ucuíto. E st o s l a;-. o ~ en tre Ch iniihera y c "hucu 11r, 

conti nua ron al m en o s ha sta 1962 .. 
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considerada corno un uso más intenso de tierras menos buenas 
(laderas de las montañas, comparadas con la fértil tierra baja) en 
razón de las posiblilidades de exclusión competitiva y la especiali
zac1on en nichos ecológicos concomitantes a un aumento de 
pob-lación. ·Si bien-no se .sabe exactamente dónde tuvieron su origen 
los " colonos", nosotros pensamos que llegaron como refugiados de 
las comunidades invadidas por mestizqs y se unieron al sector de 
status más bajo de la contraparte local de Chinchera de la mitad de 
su origen. 

·Prosiguiendo dentro de esta 1 ínea de razonamiento, se puede 
argüir que, internamente, cada una de las mitades representa a una 
entida~ ' 'orgánica" y especializada. Como tal, cada mitad está 
débilmente integrada y representa un régimen "heterónimo" 
(Swanson 1969) consistente en grupos patritroncales ( es decir, las 
familias nucleares o bilateralment3 ._extendidas <E aquellos troncos) . En 
todo caso, las dos mitades, tomadas en conjunto, también pueden ser 
-consideradas como representantes, de alguna manera importante, de 
un , "régimen comensal"* de la comunidad como un todo. Por 
ejemplo, cuando un hombre de Chinchera se. encuentra con otro de 
una segunda comunidad, se identifica primeramente como Chin· 
chereño y no como miembro de una patril ínea, de una mitad o de 
una semimitad. 

Hemos indicado que la estructura de las reglas matrimoniales 
induyen la endogamia dentro de la mitad , Además específica el 
matrimonio fuera de la comunidad en el caso de -que la persona ·no 
pueda casarse dentro de su mitad de Chinchera. De esta manera, los 
matrimonios entre mitades están . prohibidos, por implicación al 
menos. Efectivamente, las estadísticas indican que muy rara vez se 
traspasan los 1 ímites de las mitades mediante alianzas matrimoniales. 
Pensamos que la pertenencia a mitades de comunidades circun
dantes inclu ¡·das dentro de la zona de matri monio de chinchera, 
sigue siendo uri criterio importante en la selección de cónyuge, 
Nat uralmente, esto no necesariamen te im plica una consideració n 
consciente, ya que (por las razones mencionadas más -arr iba) las 
al ianzas matrimonip,i~s c con el tiempo , tienden a establecerse dentro 
de los mismos conjunt os de pat ri l íneas. Además, hay u n~ pequeña 
pero im portante cantidad de hombres de Ch in chsra de residencív 
~ Este term ; no se rei 1e.- e a pr inc;pi o s eco io g icos y n o a :a c om ensa l1dad soc. ialmen t (; er.t "•· 

d _id2 \ f\l ,E . l. 
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uxoriloca! ( o de otras comuQidades, que se mudan a Chinchera) que 
se ve facilitada por ser ambas patrilineas de la misma mitad y 
ocasiona una especie d e sol~ daridad "mecánica" entre los comu n i·
dades de la zona de matrimonio. Se requie re de mayores datos 
referentes .a la -organización interna de est.as -ot;as comuni.dades ,para 
fundamentar· las especulaciones de más arriba . En todo CqSO, sabemos 
que la cantidad de hombres y mujeres .que abandonan Chinchera es 
aproximadamente igual a la de aquell os que llegan, y que el flujo es 
casi exclusivamente entre Chinchera y las otras comunidades del 
pequeño conjunto de ellas, Es esp~cialmente significativo el hecho de 
que todas las comunidades que participan en la formación de alianzas 
matrimoniales con Chinchera (miembros del conjunto} comparten los 
mismos pastos comunales en los flancos superiores del MonteAtoya; 
que todos tienen vímculos ceremoniales con Chucuito; y que todas 
pertenecen a un grupo de ayllus, administrados como unidad poi ítica 
desde Chucuito. 

PARTE 11: CORRELATIVAS DE COMPORTAMIENTO Y CONSE
CUENCIAS ADAPTIVAS 

Habiendo hecho un examen de : las características más sobresa
lientes de las estructuras de desce·ndencia, de matrimonio ·y de 
mitades, . es ahora el momento de considerar en detalle los puntos 
adicionales: · 1) corno las normas -asociadas a estas e·structuras 
determinan formas particulares de comportamiento {por ejemplo, la 
residencia y el compadrazgo); 2) por qué estas estructuras pueden ser 
significativas y tener implicancias adaptivas para ia cultura andina en 
general. 

Flexibilidad de la ResidenCia y la ·Segmentación de los Patrímo
tes 

El ideal normativo de residencia es la virilocalidad, En la 
mayoría de los casos implica que -la pareja dependerá de Jos recursos 
del padre del nov.io (principalmente tierras y animales); por lo tanto, 
es más propio hablar de vir~;:>atrilocalidad. La residencia uxo.ripa
trilocal también es una alternativa situacionalmente permisible y es 
resultado de un razonamiento estructural bastante parecido: un 
Intercambio de per~ona.s y de bi~nes, par~ provecho de ambos lados 
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de la alianza, La diseminación de patronímicos (ver apéndice 111) 
puede ser considerada como evidencia de tal toma de decisiones 
respecto a la residencia en el pasado, 

La concentracion de nombres troncafés patril ineales similar al 
patrón de castas informado por Stein en 19-61 y por Vásquez y 
Holmberg , 1968, sólo que de manera más débil) es cumulativamente 
patriflliacional ,. como lo hemos impficado, En otras palabras, las 
alianzas matrimoniales tienden a rotar entre unas pocas famllias 
centradas en los diversos sectores de Chincherae conjuntamente con 
sus ramas asociadas en las comunidades de la zona de matri monio, 
Aun así, los problemas de : mantener la tierra uen la familia"' cuando 
las reglas de la herer: cl a diseminan el control -en cada generación, hace 
aún más nece$ario el plan ificar cuidadosamente,. con el correr del 
tiempo, las uniones poitencfales entre las mismas patril íneas De esta 
m mera se puede minimizar el minifundismo extremo 

·.e Efectivamente, desde las postrimerf~s del siglo X IX, _la ley . 
.. peruana { .y la costumbre ·aymara) ha prescrito igur:;I herencia de 

prp.piedad -,\para hijos e hijas, ~haciendo posfül~ y_ frec:.:ien teniente muy 
r;e:Ces~rfo;;-}~~plef.Jr · estrateg,iás ·:como e. Ja ·de :t;~ :residencia , uxo·ripafr_i ·· 

:'<~- · - Jµ~aP .en · ca~a ' generaqjonf. -para ma~imiz~ eJ ;,.acoes~)dos -réturs.os~ )1á- ,: .·. 
:;f( ,: · ::i:i:éira\ pu·e~-;e · faéHme.nte.-es·cap.ar <jé . t~s -~ma:oos<de 7u:n·a patril ínea- .de :/ 
· ~ ... - f~rriHia extensa, ·si ~ie_n hasta .·cierto punto. ;puede '·ser .; 're.capturada'"' - · 

ppsterio:r~rri"ente, médiánte 'la negoCiación -de Luia aHanza mai:rimoni.aL. 
Ert~este se~do es significativ9 que los i11tprr:nantes de Chirichera y de 
Chüc.uito ·cohcµerden eh que uno puede casarse con un miembro de 

~ \'!af~toropia patri! ínea/ si la separación déJ tunu comun es de cuatro o 
-~ · ·rn1=1T genera.ciones. Esta elección situadonal permite · alianzas "entre 

fa-mHias en leis que novio y novia Hevan el mismo patronímico 
- ·.;~.,,:{ En to"do caso, ha habido una sigin ificat.iva ·segmentación de 
patri monios ( y de esta manerar de patrit íneas) a pesar del ideal de ta 
.patrifiliación comulativa, tanto en la residencia como en la herencia, 
deb,¡do al aumento ·demográfico diferencia l y~a la capacidad de los 
grU:pos corporados y f segundo, debido a ·patrones recientemente 
i/1Úoduci~os y reforzados de herencia bilateral de tipo privado ~ 

Cifmpadrazgo y ayuda Mµtua .,:, · 
Pasando a la institución de parentesco ficticio de diversos tipos, 

ri·os parece que se da el caso de que las estructuras de alianza y de 
d_escendenéia, por un lado, estimulan ciertos tipos de compadrazgo, 



mientras que, por otro .lado, desestimulan otros tipos, Nosotros 
pensamos que las ext.ensiones de parentesco·mediante , el compa~ 
drazgo a determinados niveles generacionales* sirven para ullenarH el 
espacio y tiempo entre uniones estructurales legítimas entre dos 

. patril íneasº Es especialmente significativo que el sistema termino~ 
lógico generacional se extienda a compadres y com-adreso haciendo de 
ellos 18Consangu fneos", al menos iguales ·a los parientes afinesº 
Efectivamente" es precisamente entre los parientes por afinidad que 
se recluta con .mayor propiedad candidatos para determinados tipos 
de compadrazgoº Los padrinos de matrimonio son especiai'mente 
importa~tes, ya que al determinar patrocinadores para los matrimo= 
n ios de ' sus hijos, los padres refuerzan activamente, tanto las 
relaciones establecidas en alianzas matrimoniales anteriores entre 
patri1 íneasg como las . identificaciones terminológicas de un tipo 

_ generacionat De hecho, . el comadrazgo de este tipo 84 horizonta1ºº1 o 
puede ser considerado como la anticipación de una posible unión 
-entre los tataranietos dé los padres de la novia y del ryovio y los 
bisnietos de los compadres que aceptan el rol de padrinos del 
·matrimonio, En esté sentido, el ideal es que los patrocinadores ·sean 
algo may5res que los novios, · pero menores que los padres de la 
pare[aº De es.ta manera nos parece que no sólo las uniones· de tunu de 
ciertos tipos son heredados,-sino también cualquier posición de rango 
asociada a -tales alianzas, Específicamente, . a ciertos tipos de 
compadrazgo uhorizontal11 se les puede dar forma utilizando el 
espacio de parentesco bilateral} 1 

. Probablemente el comadrazgo ·fnter:mitacte_s, de tipo 16Verticar 
im pik¡ue·-~g()~~ adquiridos y posiblemente haya estado prohibido en 
las épocas de la 88COmunidad campesina, cerrada y corporadaº; sólo 
se perm itía el compadrazgo vertical adscr:_itoº Después de la conquista 
y ta consecuente " apertura" del campe:sinado, el rango adquirido 

10.- Para nuestros fines, el compad razgo " horizonta l" se da den tr o _ de ia esfe ra paren t a l 
(ya sea verdaderamente consangu 'nea o cutailC:an san-quJ n.ea, c' , m ien tras que el 
compad razgo " ve rti cal ' . es de carác t e r intersticia l, dándose entre ind iv iduos que son 
" extraños" entre s í (po r ejemplo, pertenec ientes a m itades opuestas). 

11 .- -E~ sugiere que ex isten (o al menos, existían) dosls clases de Tunus : 1) sTunus .. 
-" corpo rados" (po r ejem pi o el p rimogén ito del p rimogén ito) , qu ienes sqn v istos como 
poseedores de los recursos corporados; y 2) Tunus de " usufructo" , que son m iembros 
subordinados de las patríi!neas y qu~ po r esta razón, contraen alianzas menores. La 
d ife ~en~ia entre estos dos tipos rep resentad a un cri te rio importante de s tatus 
adqu irido mediante al ianzas. Con las reglas rec ientem en 1:e a ite radas de tenenc ia de 
t ierra, prácticamente todo varón pasa a ser un Tunu de tipo corpo rac:io . 
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mediante relaciones de compadrazgo con la categorfa º foráneosG/I se 
volvió mas comun , Aparte del potencial para alianzas matrimoniales 
entre patril íneas,? el compadrazgo intermltades , puede implicar un 
intercambio recíproco de trabajo y el patrocinio en actividades 
económicas fuera de la comunidadº En Ch inchera, la manufactura y 
venta de sombreros de fieltro ha proporcionado una importante 
motivación para la extensión ficticia de parentesco, 

Significado adaptativo de la Estructura Social 
Murdock ('M}49) y muchos otros (por ejemplo Goodenoughn 

1955 8· ;,_Sahl ins . 1958) han notado que determinados t ipos de caracte ~ 
rísticas estructurales de la organización socia l pueden ser conside~ 

rados como el reflejo de la adaptación a condic iones ambienta les 
especificase En relación con el problema del qoe· nos estamos 
ocupando, pensamos que los casos andinos pueden caer bajo el 
patrón de adaptación term inológica para el cua l Dole (1969) ha 
acuñado el término de " generacionat:oHurcada''º La pérdida de la 
distin ción entre primos parale los y cruzados y el empleo de términos 
generacionales para cas i todos los parientes (consangu íneos y afines) 
pud iera ser un indicio de adaptación a circunstancias de endogamia 
reforzadaº Es decir, posibilidades de matri monio y de movimiento 
restringidas, como consecuencia de una disminudón de la población 
(et Dobfins,.. 1966ySmit} ,1970J de decu ltu ración y de la dominadón 
por par te de un sistema socíocu ltu ra l externo, a nivel estataL Si bien 
este puede ser efect ivamente el caso de los aymarasp parece ser que la 
endo.gam ia ha existido en algunas medida considerable desde que el 
área fue incorporada, primeramente al terri torio· conqu istado por los 
Incas y luego por los españoles, los que desde entonces racionalizaron 
los sistemas sociales subordinados existentes. 

Mientras que las características de descendencia y de alianzas 
permiten un grado considerable de· flexibilidad en el reclutamiento 
cogna-f ,co y en las alianzas connubiales 45mixtas", tienen al mismo 
t iempo otras característ icas adicionales importantes que im.piden un 
crecimiento extremado de los recursos por parte de una o más 
patril (neas, a costa de otros que compiten por los mismos recursos 
limitadosº Las restricciones a la completa libertad empresarial de 
concertar alianzas matrimoniales es uno de los mecanismos de 
restricción º 

Lo arriba dicho no significa que el sistema de alianza y 
descendencia ~s i gnifique la única limitación a la concentración 
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extrema de recursos en manos de un solo grupo, Tenemos por 
ejemplo casos para lelos a In stituciones restríctivas tales como la 
competencia de cargo (cf. Cancian i965} dentro de comunidades 
andinas¡. y la forma de patrocinio de fiestas y status adquirido en la 
comunidad9 mediante donaciones ostentosas, En Chinchera se da por 
lo menos este tipo de nivelación de concentración de recursos (ver 
Carter; f964; Büe'chler y Buechler, '1971 p para otros ejemplo dentro de 
los aymarasL 

Es mas, la estructura de mitades endóg_amas,pueden· ~rconsidec 
rada también como poseedora de taf caracterfStica limitativaº Es decirp 
la importan cia de la estructura de m itades en la comunidad no reside 
tanto en sus características cfasificaton as de rango si bien es seguro 
que los Incas empleaban adm inistrativamente la d icotom(a para tales 
propósitos (la distinción de la müad ''fisuperior'u contra la ~ ''i nferior'(/ ): . 

más bien representa otro mecanismo para asegurar que ningún grupo 
pueda monopol izar los recursos de la comunidad En nuestro caso. 
este monopolio sinfica rfa la dommacion " dentro de la mitad dadap 
por parte de un conjunto de al ianzas, Nuest o argumento es que la 
estructura de mitades per se no es . d irectamente un epifen ómeno de 
los sistemas de descendencia ni de al ianzasf tal como los hemos 
descrito , Más bien, las mitades representan una dimensión epifeno= 
menal separada de. la organización comunal en s i'. 

Pensamos que la estructura de mitades representa una forma de 
control y de equilibrio especialmente adecuado para la -comunidad 
campesina corporada 0 · relativamente cerradaº1 2 

Por lo tanto sugerimos que 1) el patron de terminología de 
paren tescoN 2) los sistemas de descendencia y alianzas que refleja¡ as í 
como 3) la característiva del énfasis en la endogamia dentro de la 
mitad (con la exogamia comunal como alternativa aprobada) son 
todos adeclJados a las circunstan cias de las sociedades campesinas 
corporadas, relativamente cerradas · (et Wolf, 1966),, Las caracte~ 
rísticas de este tipo parecerfan adaptaciones especialmente útiles a las 
instancias. de la limitación y variabilidad demográfica y ·de recursos, 
acompañados de una restricción a la movilidadº Efecivamenteu son 
jt•:Jtamente las . características de ~-ste tipos fas qµe condidonar ían 
aquello que Foster (1965) ha .llamado.Himagen de bien liniitadó~-~ 

0
. un 

12.- C omo ta l, la func ión d e ia estr uctu i:a de m itad es es ana ioga ,. de modo onteresan t ·e,, a ~ 

cont ras te e n tre e l jefe de sag ra d o y e i Jefe secu lar, qu e a nterio !feme1r e e ra 

ca rac terfstíco de t antas hegem o n fas p o ii nesñas (cf" S ah lins 1958). 
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conjuníb congnitivo y de valores" ti'pico de com.unidades como 
Chinchéra y Chucuitoº 

Conclusión 
Pensamos que los aspectos de comportamiento de la organización 

de por lo menos algunas comunidades aymaras, son básicamente 
funciones de las propiedades estructurales de tres tipos de sistemas 
socialesº Un sistema de descendencia; uno de alianza y uno de 
mitadesº Ade,.más pensamos que tales estructuras sociales y sus 
consecuencias en el comportamiento son explicables como adapta
ciones a determinados tipos de parámetros -ambientalesº 

APENO/CE I 

PATRONES DE RESIDENCIA EN:CHINCHERAR POR SECCIONES# 
MITA DES Y COMUNIDAD 

POR SE CC ION 

LP (N= 72) 
p (N= 2 1) 
SB (N~IB} 

CH (N= 33) 
K (N=1 7) 

(Neutral Zone} · 
(Zona Neutral) 

POR MITADES 

SUR (93) 
NORTE (51) 

"' 
POR COMUNIDAD 

(Nt= 161) 

V IBfLOCAL . _VLH!N50LOCAL . UXORLLQ7-
CA L 

730/0 (53) 
86:,~/'t> ( 18) 
616/Q (11) 
61 O/o (20) 
60/o ( 1) 

7fPJQ; (71) 
61 b/o (31) 

640/o(103) 

170/0 ( 12) 
90/0 (.Jf2:) 

170/o ( 3) 
270/o ( 9) 

· 880/o (15) 

150/0 (14) 
230/o (12) 

250/o (41) 

1QO/o ( 7) 
50/0 ( -1) 

220/0 ( 4) 
120/0 ( 4) 
60/o -( 1) 

90/0 ( 8) 
16ofd~ CJ:)-) 

110/0 (17) 

Viri local + Virineolocar = 103 + 41=890/0 
161 

Las bases de los _porcentajes son de Figº li· LP:: 72 , P = 21, SB = 18; CH= 33 , K = 17; 
MITAD SUR= 93; MITAD NORTE= 5 ; ZONA NEUTRAL= 17 ; TOTAL DE LA 
COMUNIDAD = lo 1. 
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APENDICE 11 

ENDOGAMIA Y EXOGAMIA EN CHINCHERA ?OR SECCIONES, 
MITADES Y COMUNIDAD 

ENDOGAMIA DENTRO DE LAS SECCIONES DENTRO DE LAS MITADES 
(I NCLUYENDO ALGU NOS 
MATRI MONI OS INTERSE 0 

CCIONALES} 

EXOGAMIA 

LP = 'Zl/77= 350/0 
P = 17/36 = 47o/o 
SB = 4/23 = 170/0 
CH = 6/25 = 240/0 
Promedio = 54/ 161 = 340/0 

INTERSECCIONEALES 

SUR 51 /113 = 45o/o 
NO ATE 20/48 = 420/0 

INTERMITAOES 

LP (F=16,M=2) 18/77 = 230/0 SUR (F= 13, M=6)=19/ 113=17ci/ 
P . (F= 3,M=5) = 8/36= 220/oNORTE (F~7,M=1)=8/48=16o/o 
SB (F= 7,M=O) = 7/23 = 310/0 . 
CH (F=lO,M=l) = 11 /25= 440/0 
Promedio= (F=36,M=8) 44/161 = 27o/o 

FUERA DE CH IN CHERA EXOGAMIA DE MITADES 
FUERA DE CHINCHERA 

LP (F=23 ,Mf9 ) 32 /77 = 420/0 SUR (F=30,M=13)=43/113= 38o/o 
P (F= 7,M=4) 11 /36 = 320/0 NORTE (F=16,M=f.4)=:.20/48= 42o/o 
SB (F=10,M=2) 12/23 = 520/0 
CH (F= 6 M=2) 8/25= ::320/0 
Prom edio (F~6,M=17) 26-3/ 151 = 390/0 

TOTALES ENDOGAMIA EN LA COMUN.IDAD DE ·,Cf:i lNCH-ERA ~ lN:Tfl-A+ INTEtl'MI.- . ~ . 

TADES =71 +27 =61o/o 
161 . 

EXOGAMIA EN LA COMUNIDAD DE CH IN CH ERA= 63/161=390/0 · 

Las bases para el cómputo de los porcentajes son distintas a las de Apéndice 1, porque las 
parejas residentes en la zona neutral de Kalasiqui han sido distribuidas entre sus sectores de 
origen: ZP = 77, P = 36, SN = 23, CH= 25, Mitad Sur= 113, Mitad Norte= 48. El total 
sigue siendo 161. 
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APENDICE /JI 

PATRQIVIMICXJ DEL PADRE: FAMILIAS EN CHINCHERA 
CON ESTOS PATRONIMICOS (POR SECCIONES) 

NOMBRES LP p SB CH K TOTAL 

Cruz @ 3 1 2 o 24 1 

Flores 
~ 

1 o o 3 14 
Ciwquemamani · 1 o ~ o 8 
Ale.jo G> o o 2 15 
Palomino 4 3 2 o 2 11 
Chambi 4 o (j) 1 1 13 
Perrez 4 o o o o 4 
Manzano 3 o o o o 3 
Carpio 3 o o o o 3 
Choque 2 o o o o 2 
Laura 2 o o o 1 3 
Torres o (]) 1 o & 8 
Aguilar o 2 3 - o 10 
Holquin o 1 1 3 o 5 
Curasi 1 o 'Q ~- o 4 
Asqui 1 1 1 4 d 7 
Sayritupa o o 1 @ o 7 
Ouispe o o o 2 o 2 
Mam~ni 1 o 1 o 1 3 

TOTALES 67/72 19/21 18/18 27/33 15/17 146/161 
PORCENTAJES 930/ 0 91 o/o 1000/o 829/o· 880/o · 91 o/o 

NOTA;, JLos números que están dentro de un círculo denotan a los patronfoi.k_,_os :.: más 
poderosos de la comunid ad. Cada uno tiende a concentr.arse en una sección, 
siendo Alejo una notoria excepción, Esto nos Jleva a la especulación de que las dos 
castas Alejo son independientes y no pati-ilíneas segmentadas, 
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VARIACIONES DEL PARENTESCO CAÑARi ·· 

Leslic Ann Brownigg* 

Un. im portante aspecto del sistema de compadrazgo . que no ha 
sido enfatizado en varios estudios en l.atinoáméfiéa (M intz yWolf; 
1950; Foster .. 1953, 1969; Desdon , 1963; Eiseostadtp 1956; Wolf, 
1966) es el de la reafirm ación de los patrones aborígenes del 
parentesco a través de esta form a simbólica o ritual de parentescoº 
Paul (1942) clasificó los lazos del compadrazgo en América Central 
como extensiones por encima del grupo de parentesco o intensifica 
ciones · de las ret1aciones preexiStentes; .. Mintz y Wolf ( 1950) han 
categorizado el compadrazgo como 1 ªhorizonta r P., si vincula a 
personas de stat us aproximadamente igu al , o u vertical'" r entre las 
personas de status social, disti nto. Ellos han postu lado la existencia 
de tendencias hacia el compadrazgo vertical en comunidades donde 
existen clases estratificadas, tales como plantaciones o haciendas·._ El 
patrón Maya tendiente a reforzar e intensificar las relaciones 
pree_xistentes.., mediante el co9'1'fpadra2go fue notado por Redfíeld Y.
Villa Rojas (Redfi eld, 1941:.· 123-.124; Redfietd -Y Villa Rojas, 1934: 
98; Villa Rojas, 194fü 9 l). En contraposición a las espectativas de 
Mintz y Wolf, Desdan encontró el patrón de reforzamfonto en una 
hacienda de henequen ' en Yucatán (1963: 574-583). Foster ha 
tornado en _c.onsi.deración ambos tipos, vertical-horizontal yext~n~ión ~ 
intensificación en su estudio estad ístico de com padraz.go en 
Tzintzuntzan (1969) . Vogt (1969 :237) indica que el comapdra.zgo en 
Zinacatan , perpetúa a l.i anzas entre linajes, Re ina (1966:228 ) analizó 

· el compadrazgo de Ch inau lta en Guatemala como un sistema 
transgeneracionaí de alianzas asimétricas entre familias, Enfatizando 
diferencias en la prosperidad de pad rinos de bautismo con r.elación a 
la de los padres, lngham ( '1970: 281-289) demuestra una función 
redistributiva y Jerarquizada en . el patrón de compadrazgo de 
Tlayacapan, Morelos. 

Leslie Ann Brownrigg, doct orada· en la Universidad de Columbia, pro'fesor a en 

George'.'! Washington Universiiy y Northestern .University, rea! i zó t ra bajos de 

ínvestígacíón en Ecuado r y Perú. Encar gada de la sección 'b i bliog·ráfl ca de 

Etno log.ía de la Library of Congress. 
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La reafirmación de formas aborf genes de parentesco a través de l 
compadrazgo es un subtipo de compadrazgo horizontal intensificac 
torioº Difiere de la simple intensificación de las relaciones de 
parentesco preexistentes, reafi rmando relaciones importantes para los 
sistemas aborígenes de terminología de parentesco. de alianzas 
preferidas y de intercambios de trabajo. En estas circunstancias se 
reconocen roles claves8 que frecuentem ente no son categorías 
marcadas en la· terminología acu ltu rada por el parentesco rituat 

Este sistema de compadrazgo en los Andes fue notado por vez 
primera, durante una investigación de campo en una '!comunidad 
ind íg_enalf bilingüe de la .sierra .peruanar La terminología de paren ~ 
tesco y los patrones de alianza se habían acu lturado, en gran medida¡ 
a normas castellanas. Una mujer de Moyobambaf que era buena 
amiga mía (y comadre a través de mi patrocinio del Evangelio a sus 
nietos) trataba de .expresarme su extremo dolor por la muerte de su 
hermano,, Mientras yo le daba carne de llama de la pachamanca 
comunal del rodeo anual, a la cual ella no podía asistir, pues estaba 
recluida en su casa en duelo de varios meses de duración, ella me 
explicó: "Vea, él no sólo era mi hermano. Era mi compadre" . Había 
sido padrino de su primer hijo varón y su hermano mayor. 
Verificando 0 encontré que el orden de nacimiento de los siblings de 
los padres y el patrocinio de sexos opuestos eran factores comunes de 
criterio en la selección de padrinos de bautismo y corte-pelo 
(quiteñaca) . Pero esto no era lo que buscab~ en esa comunidad. 
Cuando comencé mi trabajo de campo en las serranías del sur de 
Ecuador; entre los Cañari quechua de Azuay y Cañar, el compadrazgo 
como parentesco reforzado pasó a ser una preocupación ·de mi 
investigación. 

En Ecuador estudié dos haciendas comunales de Cañaris 
Quechua. 1 Una era de población de huasipungos (peón permanente) 
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E 1 trabajo de campo fue in iciado en el verano de 1968 en el área de Cañar, bajo la 
subvención del Instituto Latino Americano de la Universidad de Columbia, New 
York. El trabajo de campo fue continuado desde jun io de 1969 hasta agosto de 1970, 
subvenc ionado por el p rograma del Foreign Area Fellowship . El período compren
d ido entre juni o de 1969 ·hasta enero de 1970 fue dedicado al estudio de la 
comunidad de "P ukara Monjas" con una posterior visi ta ·en febrero. El trabajo de 
campo en Quilloac se desarrol ló de enero a abril de 1970 y nuevamente en junio y 
julio de 1970. La comunidad había sido reconocida en un viaje anterior de estudios 
en 1968" Esta ponencia representa un análisis de trabajo. Espero poder codificar los 
.estud ios de geneaiog(a, investigaciones de unidades domésticas y las asoci_aciones de 
trabajo y de festiv idades para un análisis estadístico de algunos de los patrones 
implicados. El estudio genealógico de la comunidad de Pukara Monjas fue completo 



de una hacienda de la Asistencia Social de Azuay que llamo "Pu kara 
Monjas", La otra , Quilloacf era una comunidad de ex !wasipunqueros 
y yanaconas que eran propietarios de tierras expropiadas de !a 
hacienda Huantug en Cañar, Cañarr En ambas comunidades la 
mayoría de las relaciones de compadrazgo estaban formadas entre 
personas que estaban ya estrechamente emparentadas, 

En Quilloac, los padres prefieren un pariente lineal del mismo 
sexo, matrrlateral para .las. mujeres y patrilateral para varones, como 
padrinos de bautismo, Idealmente, el padrino de matrimonio debe ser· 
un "tío" común a las dos personas que conforman la nueva pareja, 
Este tiene la obligación de proveer los recursos culturalemte 
prescritos para la fiesta de matrimonio, 

los padres de Pukara Monjas buscan un Pupu Tayta o Pupu 
Mama (padre o madre de cordón l!ínbilicaO para cortar el pupu del 
niño recién nacido (et Browndgg, 1971 )a El padre umbilical ritual del 
recién n-acido es idealmente un pariente del padre, para las niñas¡ y 
un pariente del grupo de la madre, ·para los varones. Los padres 
umbilicales de los niños que nacen después son escogidos ambiia" . 
teralmente entre hermanos, hermanas 9 .padres de cualquiera de íos 
padres¡ sin" impártar el sexo· del niño. Usualménte,.el -padre umbilical 
se convierte en padrino d~ bautlsmo cristiano que " marca" al niño. 
El padre umbilical° tiene la obigación de proveer ofrendas comestibles 
a su ahijado para el beneficio de. la madre · ~urante la lactánéiar 
Du rante la adolescencia contin úa una relación especial en tre los 
ahijados y los Pupu Tayta o Pupu Mama , El niño puede exigir 
regalos y favores. El padre umbilicé2! de cualquiera de los dos que 
forman la pareja de novios es elegido como padrino mutuo de 
matrimonio, En pukara Monjas el patrocinador del matrimonio 
recibe bienes en el contexto de la fiesta rnatrimoniaL , 

En ambas comunidades 1 el par:-entesco 88realn era ·claramente 
reforzado con parentesco uritual 61

• Así como en la hacienda de 
~ucatan; de Desdon con influencias Mayas, ambas comunidades 
contradicen las predicciones de M intz y · Wolf respecto al compa~ 
drazgo vertica l en comunidades estratificadasr También en otras dos 
haciendas comunales ecuatorianas,_ Coata . Monjas y· Pesi! lo, (Scott, 
S.F ,) el compadrazgo horizontal tend iente a la intenslficadén de 
parentesco dentro de la comunidad resultó ser la norma, Un asunto 

en lo que respecta a sus res ídent esº La comun idad m as am p lia de Qu illoac 
fue estudiada sólo en parteº La mayor p rofu ndídad geneai6g ica de ias genealogía s de 
Qu illoac reflejan una concentrac ión en la sección m as acomod ada, de los yanaco nas 
de la com u nidad, Este prob lema escapa de mi foco de atención, que se centra sobre 
los m iemb ros terrate n ientes de la cooperat iv a que prov ie ñ e n d e un est rato más 
acomodad o de la comu nao 
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aún más interesante y complej o que la existencia de este tipo de 
compadrazgo en Ecuador ~ es la importancia estructural de aquellas 
relaciones de parentesco elegidas para ser reforzadas a través del 
parentesco ritual. Para ta l análisis debe estudiarse el sistema 
term inológico de referencias y denominación mutua, herencia¡ 
patrones de matrimonio y costumbres de selección de nombres de 
pila. 

En Pukara Monjas, Azuay y Ouilloac Cañar, la aculturación 
Cañari a las normas castellanas durante cuatro siglos ha afectado el 
ámbitop usualmente conservador, de la term inología de paren tesco. Es 
difícil calcular la aculturación relati va de las dos comunidades, La 
comunidad de Cañar era más rica como lo testimonia la presencia de 
los propietarios cuya única obligación hacia la antigua hacienda hab ía 
sido unos pocos días de trabajo cada año. 

La comunidad de Azuay era un grupo más homogéneo en el que 
. todos eran huasipungueros en ese momento,. aunque no necesaria
mente activos. Ambos grupos hablaban quechua2 , aunque dialectos 
diferentes, En Cañar la mayoría de los hombres de mediana edad y los 
hombres y las mujeres jóvenes eran bilingües. En Azuay sólo uno 
pocos hombres jóvenes podían hacerse entender en castellano. El 
grupo de Ouilloac y Cañar tenía costumbres más tradiciona les, Sólo 
un media docena de miembros jóvenes de los ochocientos habitantes 
usaban normalmente vestimentas compradas en tiendas. Los hombres 
usaban el pelo largo y el pelo cortado era considerado Gomo !a 
desgracia del hombre roto, roto · por adoptar standards de apariencia 
ecuatoriana y no indígenaº El grL1po tenía un fiero orgullo étrico y 
comunaL Sin embargo¡ por ejemplo, los ritos de crisis vital de la 
comunidad han sido borrados en Quilloac por las costumbres 
católicas. La comunidad de Azuay en cambio mantuvo r itos no 
hispánicos de crisis vital, ceremonias de curación y un ritual que 
simila una batalla llamado pukara (cf, Brownrigg, 1971 ). Pero, su 
vestimenta era más moderna debido a una relación comerc ial · ' más 
acentuada con la ciudad provincial de Cuenca y a una reciente 

2 El id ioma de los Cañari. se de letrea, comúnmente, " Quichua" , para reflejar uno de los 

desplazamientos de sonido que d ist í nguen a su d ia lecto del de los otr os quechuas. La 

escri tu ra es en o r tografía co nvenciona l. He t raducido bebé como wawa en vez de 

guagua, la ortografía de d iccionari o ecuatoriano co r riente, porque wawa, una 

ortografía más co nvenc ional , también refleja la p ronunciac ión del dialecto. De igual 

maner a he de letreado herm ano como wauki, una convenc ió n o rtog ráfica del Perú . 

Ninguno de !os t érm inos Quichua so n transcripc ión lingu fstica. 
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migración a centros costeros en busca de trabajos r:emunerados 
monetariamente, 

Ambos grupos mantenían un núcleo similar de terminología de 
tipo que·chua e hicieron una sustitución similar de términos caste~ 
1 lanos. Teri ían términos recíprocos, puentes entre si hlings~: dependien
do de l sexo del hablante y del sexo del sibling en referencia 1 

llamados; Ñaña-Ñaña entre hermanas, panituri entre una hermana 
(pani) y un hermano (turi) wauki~wauki entre hermanos. Un padre 
era lramado tayta (padre, en quechuaL La madre y la hermana de la 
madre se fusionaban en ñaña por hablantes de ambos sexos. En 
·quilloac, el términos castellano para madre, mama, apareció como un 
término de denominación y referencia para la madre y la suegra. E 1 
hermano de,I padre era claramente llamado wauki, el término para 
hermano hombre, por hablantes de ambos sexos. El término 
castellano de tla era aplicado para la hermana del padre. En Pukara 
Monjas esta sustitución castellana era el único término. En Quilloac 
el ~- término tla también se extendía, ocasionalmente, al término de 
madre-hermana (ñafia). El hermano de la madre podía ser llamado 
por el término castellano de tfo o por turi (término femenino de 
hermano) por hablantes de atnbos sexos o ñaña wauki (hermano de la 
maqre .o de la hermana, para ego masculino), 

Los · términos para primos habían pesaparecido en ambas 
comunidades. ·En Quilloac los primos en primer grado eran . referidos 
por el término castellano de primQ hermano. En Pukara Monjas ellos 
mismos eran primus. En. Pukara Monjas el hijo del hermano del padre 
tenía una categoría especial de upaprimu, para ego ·masculino. 

Los esposos eran llamados kusi (quechua) y las esposas huarmi, 
que significa mujer. Masha que significa tanto yerno, como esposo de 
la hermana (para ego masculino), es el único término quechua de 
afinidad que claramente sobrevive* . Para otras relaciones afines se 
han substituido los términos quechuas por los castellanos cuñado-a y 
suedro~a o consuedro, modificados del castellano suegro, suegra, 
consuegro, consuegra). 

Luis Cordero ha recopilado términos de parientes poi íticos que 
han caído en desuso y que tienen interesantes traducciones. Se 
cuenta de una mujer que lla·maba quihuachi a su suegra y a su suegro, 
una forma nominalizada del verbo quichuay (cortar, en quechua). Un 
hombre llamaba caka a su suegro que·· ·puede· ser :· tradi.JCido como 

Ver Custred, Mayer y \IVebster::- en este tomo, para comparar termínolog ías, y las 
s ·ustituciones castellanas. (N .E.) . 
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puente •.j como el barranco que el puente atraviesa.* 
En estas comunidades~ los términos castellanos sustituidos son 

aplicados a parientes distintos o a otros que entre hispanohablantes. 
En Pukara Monjas, el término cuñado se extiende a los siblings 
varen .~s del cuñado del cónyuge y a sus hijos varones. 

En Quilloac, un hombre llama a su suegra y suegro mediante 
una combinación del término suedra, derivado del castellano, y del 
término ñaña (término usado para madre, hermana de madre y 
hermanaL El término es mascu linizado para el suegro, que se 
convierte en suedra ñañito. 

La masculinización castellana para el térmiho quechua de ñaña 
también era usada en Quilloac para formar el término genérico para 
los ascendientes masculinos de las mujeresf por encima de la 
generación del abuelo, Ellos son blsñaños (nuevamente madres 
masculinas) o bísñañas (nuevamente madres) , Los abuelos eran 
llamados con términos castellanos, con la excepción del padreí que 
era designado como tayta (padre, en quechua), abuelo o yaya 
(quechua). Yaya, un término burdo con connotaciones sexuales, 
s~gnifica gen itor varon; también se extendía a cualquier ascendiente 
lineal varón pariente de varones, · 

En Pukara Monjas, los términos para ascendientes lineales 
precisaban más claramente las gener~ciones y eran derivados de 
términos ca:;tellanos, Awilu,,=a" para cualqu1era · de los abuelos, 
bisaw!1u, ~7,, para los bisabuelos; ,tataraawiluP.a.,. para los tatarabuelos" 
Los nietos también eran llamados per términos simllaresí contando 
cuatro generaciones hacia abajor 

Las hijas son llamadas huarml wawa (mujer infante) por ambos 
grupos, Los niños varones eran !!amados kari wawa en Pukara Monjas 
y kari · wawa en Quilloac {kari =hombre, en quechua). El orden de 
nacimiento era una categoría m,arcadan Habi'an términos especiales 
para el primer y ultimo niño nacido en un grupo de siblings: punta 
wawa y quipa wawa, respectivamente- Los sib!ings mayores tenían 
autoridad sobre los menores, especialmente el primogénito entre 
todos los demásº En Quilloacp el hijo menor tiene derechos especia.les 
de herencia sobre el hogar de i'os padres, Sin embargo, el heredero 
debe compensar a sus siblings, si él o ella desean conservar la vivienda 
intactaº De lo contrario, todos los siblings ejercitarán su igualdad de 

Ve r Articulo de Tom Zuídema.en este tomo, (N E . ) 
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herencia y dividen las vigas, las tejas y los muebles de la vivienda. 
Exceptuando los términos castellanos para hermana del padre, 

abuelos, nietos, parientes poi íticos v primos, la esencia de la 
terminología quechua muestra un sistema de fusión bifurcado con 
características Crow específicas": el uso del término hermano para el 
hermano del padre, la fusión de la madre y su hermana y la pérdida 
del término 'hermana -del padre' en la primera generación ascendente 
al interior .de una constelación de términos por lo general marcada
mente quechuas. El término hubiera sido susceptible a una influencia 
castellana si hubiera sido débil, único, o no' reforzado eh el sistema. 
Luis Cordero recogió el término único de yayapac pam~ hermana del 
genitor varón (ego masculino). 

La hipótesis Crow para la terminología aborigen puede basarse 
en otros indicios como la prohibición del incesto entre la hermana 
del padre y el . hijo del .hermano, .. y la tendehéiá hac'ia un tipo de 
matrimonio de primos cruzados. Pero, las prohibiciones más fuertes 
de incesto colateral complican el análisis y sugieren el funcionamien
to de otro sistema. 

En Ouilloac, la prohibición más fuerte de incesto colateral es 
entre cualquier tipo de tía y cualquier tipo de sobrino. Sin embargo, 
el matrimonio entre cualquier tío con cualquier sobrina es una forma 
sancionada de alianza. Se ve con gran horror cualquier indicio de 
romance entre tía y sobrino: las tías transgresoras son obligadas a 
confesar en la iglesia si su comportamiento hacia el sobrino (que 
puede ser de la misma edad) es demasiado íntimo. La ideología del 
ancesto para la tía matrilateral está implicada en la terminología. Ella 
es l lamada madre-hermana: categoría de incesto. Pero la ideología de 
la prohibición patrilateral es más sutil. Se dice que ella está en una 
relación respetuosa de pani-turi con el padre de su sobrino. Se dice 

· que una tía debe imponer respeto. Una notable excepción es la t ía 
af ín quien, como la hermana del padre, es llamado Ha por honor. En 
esta relación de tía-sobrino existe un potencial para romances. En 
Ouilloac, los Cañaris cuentan una serie de historias morales sobre 
conejos. En cada cuento, el conejo ofende a su tío, ·el zorro, por 
medio del favoritismo de la esposa del zorro hacia su sobr ino conejo. 

Ver art (culo d e F. Wolf en este t orno. (N . E . ) 
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La prohibición de incesto con tías consanguíneas puede indicar 
una exogamia fuera de los unilinajes paternales y maternales, como 
quiera que se los defina, excepto para la curiosa inversión en la 
relación tío-sobrina. Para que esto encaje en algún patrón de 
exogamia, ningún tío podría estar en el linaje exógamo de ninguna 
sobrina. Esto también significaría gue los hermanos y hermanas 
completas están clasificados en diferentes unilinajes en lo que se 
refiere a incesto y alianza. 

Una explicación posible es la de descendencia paralela. Un 
sistema de descendencia paralela como la forma de parentesco Inca 
ha sido propuesta por Lounsbury (1964) y Zuidema (1972). En tal 
rastreo, una hermana y un hermano de los mismos padres pertenecen 
a diferentes grupos monosexuales de descendencia. En Apinayé, la 
descendencia paralela funciona dentro dél contexto de la terminolo
gfa básica de Crow (Maybury-Lewis, 1960). Si el rastreo de 
parentesco para fines específicos se hace de hombres a través de 
hombres y de mujeres a través de mujeres, una sobrina no resultarla 
emparentada a ningún tío; un sobrino, a ning4na tia. La tía paterna 
no esta.ría -en el linaje paralelo paterno. Ella serla una probable 
cónyuge, excepto en la respetuosa relación de parentesco pani-tun: 

En Pukara Monjas ·existe otra evidencia de descendencia paralela 
al asignarse un término para los primos,es decir los hijos del hermano 
del padre, para ego masculino; como también por la extensión del 
término cuñado hacia los hermanos de los afines y a sus hijos. 
F inalmentet las costumbres para la asignación de nonibres de pila 
ofrecen una evidencia adicional. 

Frecuentemente en ambas sociedades los nombres de pila 
conmemoran los nombres de parientes cercanos. A esta costumbre se 
le dio un nombre formal en Ouilloac: el tukaiyo (probablemente del 
verbo quechua tucay: ridiculizar o disminuir)*. A los niños de 
Ouilloac se les da principalmente el nombre de algún antepasado 
lineal muerto del mismo sexo, preferentemente, del lado patriJateral 
para los primogénitos hombres, y luego los de colaterales muertos. 
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El término Tocayo también se halla definido en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, sin etimolog(a ameri nd ia, como: "respecto de una persona, 
otra que tiene su mismo nombre". (N . E . ) 



Los parientes del difunto llamarán al niño tukaiyo por el término de 
parentesco apropiado a su relación con el tocayo muertoº A un 
infante llamado con el nombre del abuelo paterno se le llamará por 
ello taytito por los siblings de su padre, y kusi (esposo) por la abuela 
paternaº Ya que se le da preferencia a los parientes lineales en la 
institución del tukaiyu, los sublinajes están marcados por la herencia 
del nombre de pila. Por ejemplo, la 1 íriea paterna ascendente de un 
hombre llamado Lino era: primer ascendente, Lorenzo; segundo, 
Lino; tercero, Lorenzo; cuarto, pedro; quinto, Lázaro, Uno de los 
hermanos de Lino se llamaba Pedro, · otro, Lorenzoº Uno de los 
hermanos de su padre se llamaba Anastacio y su hijo menor era 
Segundo Anastacio y el hijo de éste, Anastacio nuevamenteº El nieto 
de la hermana del Anastacio original era también Anastacioº 

Los niños de Quilloac que son llamados por parientes lineales 
que aún están vivos, algo usual para niños menoresi incluyendo a sus 
propios padres, consiste en llamarlos 4 'Segu ndo'8 en vez del nombre 
propio que se les ha dadou hasta que el to:cayo haya muertoº Luego 
son llamados por su propio nompre de pila y asumen la relación de 
tukaiyu. Luego, probablemente" los tocayos del padre serán los 
"benjamines" o quipa wawa, 

En . Pükara Monjas no se ha descrito un sistema formal de 
tukaiyu, pero ní uchos niños tenían el nombre de parientes cercan oso 
Había una tendencia definitivia hacia nombres patrilaterales¡ los 
cuales podría yo fácilmente identificar en genealogíasº. Dieciocho 
niños tenían el nombre de parientes patrilaterales y seis de parientes 
matrilaterales. En una muestra de treintisiete tocayos de ambos 
sexos, dos· tercios eran nombres de parientes patrilaterales; un cuarto, 
de los padres; un sexto, del hermano del padre; un dozavo, de la 
hermana del padre y de la madre del padre respectivamente; un 
octavo, el padre del p¡;¡dre y el padre del padre del padre 
respectivamente. Un niño solamente tenía el nombre del hermano de 
la madre del padre. 

Había un notable estereotipo en los nombres dobles de pila de 
los varones, Por ejemplo, en Pukara Monjas había por lo menos 
cuatro adúlteros cabeza de familia, no emparentados linealmente y 
llamados José Manuel Chillugallu. La variación limitada de los 
nombres dados a l0s hombres llevaba a un difundido uso de apodos 
basados en caracte,rístic.as físicas y morales. Las niñas no eran tan 
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comúnmente llamadas como sus parientes, pero los nombres de las 
niñas eran asociados,a las modas generacionales," Una sorprendente 
cantidad de esposas de hombres tenían el mismo nombre de pila que 
una de sus hermanasº Esto podrfa ser un indicio de un ciclo más 
prolongado en tocayos 'femeninos que no reflejan las genealogías 
superficiales o, más· enigmáticamente, una marcada categoría para 
intercambio de hermanas, 

En ambas comunidades los Indios tendían a usar un sólo 
apellido, en contraposición a la costumbre española de .Usar doble 
apellido 0 paterno y maternoº Muchos estaban confundidos sobre cuál 
sería apellido materno cuan.do las autoridades pedían el nombre 
completoº El uso de un sóloapeUfüo- podría ser visto como una 
estrategia ante el sistema externo de incesto legal (ver más .adelante}, 
En otras comunidades de Cañari encontré evidencias más fuertes en 
el rastreo de descendencia paralela en un sistema de cuatro apellidos 
en el cual la mujer mantenía el apellido del padre, la madre , madre de 
la madre y el de la madre del padre de la madre, mientras que el 
hombre mantenía sólo uno o dos apellidos) 

Revisando los patrones de matrimonio, la relación de paili=turf 
toma nuevas dimensiones, Con la var.iable limitada ·de la extensión del 

3 O sea: 

LT04 
62 

2 

o 1,2,3,4 
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grupo de siblings, el múltiple intercambio de hermano- hermana es la 
caracterfstiea. estadística más prominente del patrón de matrimonio 
de Pukara Monjas que también se presenta en Quilloacº Un hombre 
intercambia a su hermana por una esposa, consolidando Jos ~ .. lazos 
generacionales· horizontales. De esta manera, balancea el servicio de la 

. novia que él debe al padre de la esposa con el servicio que su cuñado 
debe al grupo. Si un hombre enviuda busca una nueva esposa entre 
las hermanas de ra difunta o las hijas de ellas, En caso que ambos 5ean 
viudos ·se sigue este patrón, aún cuando ya son compadres varias 
veces: · una violación técnica de la extensión de !Os tabúes de incesto en 
eJ compadrazgo.· Un .hombre también puede ofrecer a su hija como 
esposa al gtupe_ de su esposa muerta o a otro grupo; Es por esto que 
el pani-turi como hermana-hermano ·es la única relación in~stuosa 
entre dos Hnajes intermatrimoniales mqnosexua!es paralelos. f.J linaje 
femeninopanr provee al linaje masculino turi ·r.on una esposa: su 
madre. Pani misma provee seguridad -colateral a tu_r¿ para que éste .. 
obtenga esp·osas. En generaciones descendientes las hijas de _,/j~rli.~~· . 
proveen con esposas a los hijos de turi. En ·1.a variante noble del Inca
hasta las relaciones de panh:turi eran. parte ·del patrón de matrimonio . 
cuando e·i" Inca se casaba con su real he·rmana, lacaya. : ~ 

Los ·matrimonios entre primos hermanos eran raros en ambas 
comunidades, pero los pocos casos eran del tipo de primos--cruzados. 
La frecuencia de los · primos-herm~nos cruzados pór partida doble, un 
resultado qe intercambio de · hermano-hermana, parece desplazar ·el 
matrimonio de primos--cruzados a colaterafes, o sea, primos cruzados 
de segundo grado. E~ta forma de alianza' es una fuerte preferencia 
matrimo~ial en ~f11bas comunidades. . 

L~ importancia analítica de esta forma es modificada po·r la . 
imposición de los conceptas españoles de i,-icesto. Como ·farber ha .· 
anotado "a pesar de qu~ la ley _ canónica es rigurosa en · la línea directa .· 
de prohibir matrimonios entre parientes consanguíneos de cualquier 
gradó· o en el primer grado colateral, sí provee de dispensas por las 
autoridades eclesiáticas para otros tipos· de matrimonios prohibidos". 
(1968:51).*. Es más probable que los primos-cruzados tengan otros 

Ver -artículo de Belote y Belote en esta publicación, en donde se realiza un análisis de 
las dispensas eclesiásticas en relación. a matrimonios entre primos en Saragu ro, 
Ecuador. (N.E.) 

277 



patronímicosº Si los Indios no informan sobre su segundo apell'ido, 
un· cura, no familiarizado con ellosR probablem~nte no sospechará del 
parentesco entre el los si tuvieran ·apellidos di'ferentesº Es probable 
que los primos segundos tengan diferentes apellidosu aún si han dado 
sus dos apellidos, Un 'informante cínico de Pukara Monjas expreso : 
ucusta 40 sucres casarse con un extranjero; 80 para casarse con un 
primo hermano; matrimonios entre tíos y sobrinas oµestan más. Pero, 
los hijos de primos pueden casarse como extraños, pues el apellido 
está dividido". 

Una importante estrategia en el sistema de alianza de ambas 
comunidades era comprometer el trabajo de los yernos de servicio de 
la novia y lé::. consolidació.ri . del intercambio de trabajo inter
generaciona~ , Los matrimonios múltiples de hermano-hermana ayu
daron a esta consolidación, pero las tendencias de matrimonios entre 
parientes cercanos o múltiples intercambios con una sola familia 
impedían el desarrollo expansivo de las redes de intercambio de 
trabajo en estas sociedades donde el trabajo es muy importante. 
Algunos siblings realizarían matrimonios aisladosº Los parientes 
poi íticos originados por estos matrimonios tendrían obligaciones 
asimétricas de trabajoº Ellos también servirían de lazo para otras 
consolidaciones de intercambio de trabajo entrn parientes. La 
asimetría podría ser compensada con matrimonios posteriores, una 
lógica de matrimonios tío-sobrina que aporta trabajadores masculi 
nos. Estas re¡aciones de afinidad aisladas, también eran objeto para 
crear lazos de compadrazgo. .. 

En Quilloac0 estos parientes políticos aislados eran una buena 
el-ección como padrinos de matrimonio, como tío consangu (neo de 
uno de los cónyuges y tío afín _ honorí-fico del otro. Los cotíós 
cons'angu íneos eran padrinos de diversos matrimonios de primos-cru
zados, Que el padrino del matrimonio fuera un tío común a la pareja 
que se casaba, era una fuerte preferencia en Quilloac. El tío padrino 
tenía la obligación de hacer una fiesta de matrimonio matando un 
buey para la pareja. Esta contribución econófnicá del padrino oalancea 
la asimetría de la mayoría de los matrimonios de Qu illoac. 

En Pukara Monjas habían más matrimonios del tipo de 
intercambio hermano-hermana y prevalecía otro patrón de elección y 
obligaciones del padrino. Este era el Pupu Tayta o el esposo de una 
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Pupu Mama y él recibía los recursos, como invitado de honor, en la 
fiesta de matrimonio de la novia y luego en la de! novio, 

El Pupu Tayta o el esposo de la Pupu Mama elegido como 
padrino era algún padrino sobreviviente del patrocinio de ceremonias 
de nacimiento, bautismo o adolescencia de uno de los dos de la 
pareja de con trayentes. La elección de un padre pupu sobreviviente 
del novio, idealmente un pariente matrilateral , reafirmaba el vínculo 
de finaje paralelo del novio con su grupo materno, De igual forma

5 

una muchacha reafirmaba !os lazos hacia el grupo paterno al 
momento en que se casaba fuera de la relación de panf~ turl El 
padrino del matrimonio era obsequiado con comida y regalos1 en vez 
de contribuir ~;eon una fiesta, como es costumbre en Quiiloac, Un 
muchacho tenía que ofrecer a su suegro el pernil de un toro y luego 
rendirle servicio de novia. Honrando a su padrino de matrimonio, la 
nueva pareja le brindaba respeto y recursos de acuerdo a sus 
posibilidades. Este patrón era posterioremente reforzado por una 
fiesta ofrecida por I~ nueva pareja al padrino durante la época del 
carnaval una vez que se habían establecido, Y el novio~ .había probado 
a sí mismo en··un combate ritual*" Este desplazamiento en el flujo de 
los recursos de ahijados hacia padrinos, expresaba la cancelación de 
deudas adquiridas por una de las personas de la nueva pareja en la 
larga asociación con el pariente umbil-icaL También expresaba la 
cancelación de las obligaciones de servicio de novia por parte de los 
afines, al mismo tiempo que se contraían nuevas obligaciones de 
afinidad. Este patrón de recepción ....... en vez de contribución- del 
padrino del matri_monioen Pukara Monjas.está correlacionado con un 
gran número de matrimonios en intercambiossimetricos de hermano
hermana, 

Tanto en Quilloac como en Pukara Monjas, el compadrazgo de 
matrimonio marcaba idealmente importantes categorías en el sistema 
global de alianza. En Quilloac la elección marcaba un en lace 
consangúíneo entre los grupos afines de un sistema de matrimonio 
que .expan.~Ha lazos entre grupos mas grandes. En Pukara Monfas, el 

Ver 8 . J , lsbell ( 1974 : 110-153), en la cual describe la " ceremonía del perdón" en 
Chuschi, Ayacucho, en donde se reflejan sim íiaridades. (N .E, ). 
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padrino del matrimonio era elegido entre las personas que, como 
Pupu Tayta o esposo de la Pupu Mama en el compadrazgo anterior, 
afirmarían importantes alianzas cognáticas de linaje paralelo cruzado, 
Es por esto que el compadrazgo marcaba categorías cruciales en el 
sistema de alianza y expresaba un patrocinio ceremonial abor(gen, a 
través de la -adopción del parentesco "ritual" españoL · 
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ESPOSOS, SUEGROS Y PADRINOS ENTRE LOS AYMARAS1 

X avier A!bó y Mauricio Mamani* 

l/VTRODUCCION 

Las comunidades aymaras -a que se refiere este trabajo no suelen 
ser muy grandes, A veces sólo tienen algunas decenas de familias, 
Rara . vez pasan de doscientasº Por consiguientep en la estructura 
interna de·cada· comunidad las re ladones :interfarnifíares son impor~ 
tantes y esta:n relativamente institucionalizadas" Aquí sondearemos 
las pautas más sobresalierrtes de estas relaciones a través de las 
instituciones de parentesco tanto real corno r!tuaL 

Los· datos no se han obten ido $egún el tradicional método 
antropológico · de residir largamente en una comunidadp sino a través 
de contactos breves. : pera ·muy frecuentes:· con una treintena.de 
comun idades de una r~gión relativamente amplia deí Altiplano del 
departamento de la Paz, Bolivia, pertenecientes sobre todo a los 
-sectores de Jesús de Machacha,, Tiwanaku y Achacachi (r;rovincias 
lng,avi . y Omas4yos)n Estos datos han sido redondeados en discu~ 
dones.más sistemáticas con diversos grupos de campesinos (princi= 
paf mente varones) procedentes de éstas y otras provincias del 

X'ávie r Álbó m oemb~o de CiPCA,, L a Paz ; d~ctorado en Cornell University , a1.rto r de 
" Los m if rostros del Quechua" y nu m erosos ardcu io s sobre ios aymara, antropoiogfa y 
desarro iio comu nai. 
Mau ricio Maman~ Antropólogo; d ip loma postgrado, PUC,, Lima, au toT de vari os artfcu 0 

i os 5obre refo rma agrnd a en Bol iv ia. ! nve!Btiga actuairnen·1:e el uso socíai de ia coca en 
Bolivia. 
V ersion r evisada de un trabajo p resentado en ei Symposium ir! Andean K i nsh ip and 
Marri age de Ua Ameríca Anth r opoiogicai .A.ssaciartion tT oronto, Canadá, noviembre, 
1972 ). Una versi_ón anter i o r d ,a este . trabajo está ·slendo publícada en la rev ista 
Pumapunku de La Paz (numeros 6 y 7 . Ei presente trabajo forma · parte de una 
ínves'l:igación más amplía sobre ias-estr ·ctu r a!> socia les aymaras en · una si'l:uac !ón de 
cambio, a car go del Centro de Investigac ión y Prornoc it'.)11 del Campesinado í C IPCA} 
en L a Paz, Bol iv ia. Muchos de los dai:os aqu f recogidos han surgido de rnu .n !ones y 
cursiiios con campesin'os' organizados en c onexión con .d icho Centro . . Quier o tambíen 
agradece r especiaimente a los · campesinos que han p rtic ípado en-clases y díscusíones 

· sobr e ia famil ia aymara en Laja, T ivvanal<I:! V-1 Sorata. Muchos punt o s han sid o también 
ei 1resuitado de d iscusiones con e l com pañera de equipo Antonio Rojas y con el amigo 
M_anuel de Lucca. Aparte de otros .trabaíos p r esentados en ei simposiocle Tb'r<rinto, solo 
conozco dos monograHas cen tradas en la família aymarn : Buechle1 ( 1966, cf. 1971) y 
en un plan ·más vulga rizador pero lleno de pequeños detalles significativ os, Martfnez 
Mari (1972). Pero en ambas el enfoque es bastan te d istinto del p rese nt e. · 
Excepto. én las citas de Berton io y en el caso de toponím icos V· apellidos 
corrien -i-.emente ya castellan izados, he transcrito las palabr as de origen aymar a de 
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departamento" Pqra algunos aspectos también me he servido de los 
archivos parroquiales de Achacachi,, Coripata . Mocomoco y sobre 
todo de Tiwanaku y Jesús de Machaca, donde he ana.lizado más 
detalladamente las partidas· de matrimonio de las últimas décadas 
correspondientes a las comunidades Achuta y Titicana , Si no me 
consta que los datos presentados son generalizables a toda la zona 
estudiada ~ indicaré explícitamente el origen de la información, 

En todo caso los datos aqu í reun idos . sólo reflejan el estado 
actual de una investigación aun no concluidaº Están llenos de lagunas 
e. inexactitudesº No son tampoco general izables a todo el mundo 
aymara, En el Sur de Oruro¡ por ejemplo, he encontrado divergencias 
de Olivia Harris y Tristan Platt entre .. los Laymi (aymaras) y los 
Ma.cha (quechuas) del Nort-e .de Potosí están detectando también otros 
esquemas comunes a ambos ghipos (a pesar del salto idiomático) 
diversos de los aquí indicadosº Perop a .pesar de sus limitadonesp los 
datos aquí presen tados quizás ayuden a r-atificar y, dado el caso" a 
rel ativizar suficientemente algunos conceptos a veces atribu ído~ 

demasiado momolíticamente a la "'cultura ·aymara o collau en 
estudios basados en una sola comunidadº 

EL CONTEXTO GENERAL DE LAS RELACIONES INTER
FAMILIARES 

Antes de entrar en detalles; conviene sentar algunas premisas · 
ambientales que encuad ran el resto de la discusión , 

La Comunidad 

·En el mundo aymara actual este ·es un término ambiguoº En el 
sentido restringidQ utilizado en este estudio, una comunidad es un 
grupo de familias identificado geográficamente como una estancia y 
poi ítica y administrativamente como un sindicato campesino. Con 
algunas excepciones1 los principales símbolos de tales comunidades 
son una :escuela propia y una capilla en la que se celebra al menos una 
fiesta patronal anuaL 
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Tales comunidades, o más exactamente 11 neocomunidades" " son 
acuerdo a la escrítura recomendada, y después ofic ial izada para Bolivia, en el 11 i 
Congreso 1 nd lgen ísta Interamericano realizado en La Paz en 1954. 



con · frecuencia el resultado de desmembraciones de comunidades 
antiguas más amplias y, en ultima . instancia. de ayllus que a su vez 
componen (o componían) las dos parcialídades o mitades en torno a 
un pueb lo markaº Aún actualmente en ciertas regiones y para ciertos 
aspectos, sobre todo ceremoniales; este concepto más ancestral de 
comunidad sigue vigente. Pero es innegable que en ia vida diaria la 
matriz básica de la interacción entre familias y la principal. unidad de 
la interacción entre comunidades es la 18Comunidad 8 9 en el sentido 
restringido aquí utilizadoº 

E 1 proceso divisorio sigue en acción º Las comunidades más 
grandes, con más de un centenar de familiasf suelen estar subdivididas 
en zonas.que son a su vez :neocomunidades· en embriónº Cuando llega 
a un tamaño suficiente o cuando surge algun conflicto, fácilmente se 
desmembran como comunidades aparte. Cmas detalles en AlbQ., 1972)º 

Los Margenes de la Endogamia, 

Aunque prevalece la endogamia 8 al menos en la actualidad(estase 
debe más a las inevitables limitaciones físicas de las relaciones entre 
individuos ql.,Je a regulaciones propiamente culturales. Por lo mismo 
desde siglos atrás el número de uniones -íntercomunitarias~ ha ido 
aumentado lentamente.2 En ellas casi siempre es la mujer qu ien 
procede de otra comunidad" En contra de lo que podrla deducirse de 
la lectura rápida de alguna etnografía, no hay limitaciones apriori en 
cuanto a. la comunidad, ayll~, parcialidad o marka de los cOnyugesº 
Obvía-rne-nté~, cuanto mayor es la un idad de referenciq (por ejemplo" 
parcial idad en ve?- de comunidad), más alta es la endogamiaº Pero en 
las c.omunidades colindantes de los unidades contiguas (a cualquier 
nivel que se tome esta unidad) casi siempre habrá intercambios 
matrimonialesº · 

En I~ ·región estudiadar la endogamia oscila grosso modo entre el 
90 y 300~6 girando el porcentaje mas frecuente en torno al 700/o de 
matrimonios :1ntracomunitaríos":3 Tomo como unidad de endogamia 

2 E 1 p roceso viene d esde an t igu o y es más ¡n te nso en zonas p rnpensas a recib ir 
inm igrac iónº En Mocomoco (Prov. Camacho) desde la m it ad del sí.glo X V 111 ·hast a 
f ines del m ismo siglo la endogam ia de lo s ay ilus hab fa decrec ído de!' 88º/o al 72°/oº 
En Coripat a durnnte e l m ismo siglo la endoga.m ia e :ra s61o de un 60°/oº 

3 Las cuatro comun idades censa les por Carte r (1 964 : 54) en ~ a p rov lnc ía lngav l a raj an 
porcent ajes más e levados, e n tre e i 77 y e i 87°/ oº 
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a l_a comunidad en el sentido restringido ya indicadoc los mayores 
niveles de endogamia se encuentran en algunos ~nclaves de origen 
étnico no aymarap como los u rus de lruitu y 'los negros de Yungas/i 
en las comunidades social y geográficamente más aisladas y en ias 
más grandes con tal que tengan tierras suficientes, En cambio los 
niveles mas bajos se encuentran en las comunidades más peq~eñas 
(donde el reducido número de familias~ junto con la prohibición de 
matrimonios entre parientes obliga a buscar cónyuges forasteros), en 
las comunidades con mayor act!v~dad comercial. y en las zonas de 
colonización tanto reciente como antigua- En los lugares donde la 
presión demográfica y la carencia de tierras fuerzan emigraciones 
también dism !nuye la endogamia ., pero no tanto como -en ros casos 
anteriores De hecho en zonas de emigración reciente no es raro que 
los jóvenes busquen cónyuge en su comunidad de procedenda, 
aunque tambien se estimula .e! matrimonio ·de varones forasteros sin 
tierras (utuwawa) con hijas de campe~inos locales con suficientes 
tierras (Leons. 1970:55L No 'pa_rece que en sí misma la Reforma 
Agraria de 1953 haya alterado los porcent:ajes de endogamia en 
forma significativa,:; excepto indirectamente, en cuanto que ha 
e·stimulado las actividades comerciales y migratorias de algunas 
regiones, Finalmente los vaivenes del facc ionalismo .· rr ntercomunjtado 
también determinan el aumento o dism ijnúción de matrimonios entre 
las comunidades colindantes en- .confüctoº:~ 

El CicJo·Famlliar 

Sin entrar en mayores detalles o variantes0 puede ayudar la 
descripción de los grandes -rasgos ~e la tfpka. evolución familiar a lo 
4 ílrnntu ,. cerc:;;¡ de Je~ó ~ de Machar.:a,. ha '.indo ob.íeto de \f ') .r1 o !i e:íl1tU d ~ o<S (V ellíia¡·d .. 1954.-es eij 

ma., r e'!'.:ñen '•"AiJ), Actua~mente f.~~ ene unas ve• 1i-~e '.tam r.fiuaf>. bastan tes aymad zadá:s: fver,- con 
t odo Albó ;197:2) y la endogam ia ya no e'.i' tan ab'.Slo lu ta< l- o:s neg ¡,-os de yungas ~. §t guen 
mant en fi endo el (!astei! ano Y., a·io más. a ~ g.unos saben ayma1ra como una segunda 1engua. 
Excep íto en !os p ue b!o'.S .. (fue ~en conc:entra<se p fincfipa ~mente en su s p ;,-op ias estanc ias, 
Aunque h ay ex~ep r.iones .. iiiobrre todo por Corroüco . son pocas las un íl ones ent re ayma ra 
y neg.,a. Abundan a~go má!; en e~ caso de negro y mujerr ayma<ra_, sob ¡re V.oda sij e ~1a es 
de una zona ~ iej:ada. E ii o no ímprd e que haya :1e íl at~vamente b.a!íl'i:ante qn t e:raccf.6n 
~o«;:ia i enf:Te a3íl:O'll gru p.o>i negros·y aymarns que c lQl'Tlpa !ii:en e fi rn '5m!O íie 1i1fr~orio. 

5 .So ij o t engo ;:; fifra~ de A chu ta G itande .. ex <hac lenda jun t o a T íwanaku e en ia que 'i:anto 
an t es como de~pué-~ de ija RefoITTla Agrad a de 1953_, en e ~ pe 11~odo 1946 -1 966 ei 
47°/o de i ocs m atdm '[)n íl os ~-elfi g fi osos reaiizados eran endógamos, Se p recisad 'an,, pues, 
mayor.e~ dato!il par a afianzar m 9 a'f irmació n. 

6 L as comu n~dades ve«:; f11as de U majacha y QoH·pa Qaíl aqa ia (Omasuyos) ten ·an v arios 
i n te n;ambij o~ matri-fimonfia ~es. Per o en ios (¡ i'¡:¡mo~ años se han d §stancíado con mo·dvo 
d e1 d isp u t ad o contra ~ ~ob .;e una nueva feria suirgída en su front era< De resu i t as de ei! o 
ha d fsm rnu ~do no1:0 'í'bamentte el numer o de ma'<l:f imonios m ¡xtos., 
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largo del ciclo vitaL 
En la Upica familia aymara los hijos solteros son considerados 

literalmente unienoresuªº Sólo son Nhpersonauu (o jaqi) cuando ya se 
han casado y tienen su propio terreno, Antes de el lo apenas tienen 
voz ni voto en la comunidadp excepto cuando acuden ocasionalmente 
a alguna asamblea comunitaria en re presentación de sus padres 
ausentes o imposibilitados, Desde su teniprana edad comparten ias 
faenas · familiares comunes en forma creciente y con una diferen '.' 
elación cada vez mayor de roles · segun el sexo, siendo el status del 
varón mayor que el de la mujer, Antes de casarse los hijos pl,Jeden 
hacer prácticamente cualquier trabajo que pueda hacer ei jefe de 
familia r. y las hijas cualqui~r trabajo que pueda hacer su madree 

Durante la epoca prematrimonial hay cierta permisibilidad 
sexuaL Los padres condenan externamente estas li bertades pero 
tácitamente las consienten º En algunas lugares, como Tiwanaku" 
Jesús de Machaca ltalaque y Mocomoco" se conservan ciertos cantos r . . 

y bailes nocturnos semisecretos para sólo jóvenes solteros llamado . 
qhashwaña o qhachwiri sobre todo aprovechando sus pastoreos en las 
alturas, lejos .f.i~ sus padres; las semanas anteriores al carnavai. Si una 
joven soaer-a queda em barazada u· suele hacerse presión sobre el joven 
rompl-ice para _que se case y as 1 suele suceder, Pero si éste se resiste" 
puede librarse pagan do una mu lta .a. las au tqridades (no necesaria~ 
-mente· al bebé o a su madre)º .. . . 

•Contra · el sentir rutinario de muchos, es inexacto hablar de un 
matrimonio . de prueba) Se trata mas bien .de un largo ))roceso 
matrimon ial por etapas que vah sellanqo cada vez más ·fuertemente el 
compromiso ~.utuo de los contrayentes y el reconocimiento de la 
riueva unidad fami liar autónoma en la comunidad ~ El ~namoramiento 
propiamente dicho suele ser relatjvamehté cortoº A veces e! .haber 
bailado seguido con 'la misma pareja en una fiesta es suficiente para 
precipitar la ·~ecueri'cia· matrimoniaL . La persoha escqgida no es 
necesariamente· aquella con quien se hayan tenido v-,a .. rel~ciones 
sexua les·º· · · · : · · 

Cuando la pareja decide casarse¡; es frecuente que él se lleve· a la 
chica a la casa de éste ((rpasiña/ llev~rse a alguien9 L Los padres del 

7 Véa nse !as rect lflcad o nes de Carte r ( 19 72L Remito a l m ílsm o trabaí o pa¡ra una 
descd pc!ón detallada de todo e i p mce:so matd mon ial en una com u n idad de ia 
p rnvincüa ingav i (l rpa Ch ico, V iacha) , · · 
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novio suelen reprenderle,, pero en cuestión de horas se se presentan 
acompañados (o a veces susbsitu idos) por otros parientes o 
intermediarios, pero sin los noviosu a la casa de la novia para 
formal izar la petición de mano .(sart'asiña. ~empezar a irseg; a veces, 
palawra del castellano 6 palabra9L Este páso suele requerir varias 
visitasº En las primeras, los padres de ella se niegan enfáticamente a · 
cederlaº Después de unas tres visitas, distanciadas entre sf por un.os. 
pocos d fas o a lo más semanas, se llega a un acuerdo y por fin los 
padres del novio se llGvan a su casa a los nuevos contrayentes entre 
tragos y cantando con acompañam iento de zampoña u otros 
instrumentos la copla irpastay · ('me llevaré~ L Esta última parte 
también se llama a veces irpaqa o irpasiña, 

La nueva pareja vive entonces una temporada con los padres del 
novio" All f la nuera practica · las tareas hogareñas siempre bajo . la 
mirada vigilante y ordinariamente reprensible de su suegraº Durante 
todo este período -se dice que uestá sirviendoH (sirwi skiwa)º 
Transcurrido un tiempo intermedio que suele ser de varios meses1 

pero puede oscilar entre unas pocas semanas y unos dos a tres años 
(incluso mas en los vaHes :: y yUngas),. se celebra la boda religiosa 
(kasarasifia" d ~-¡ castellano JcasarseºL precedida ú ltimam~nte del 
matrimon io civiL Son pocos los · individuos que en el Altip.l~no de la 
Paz eliminan esta ceremoniaº Aunque algunos grupos no católicos la 
sustituyen con alguna otra, ·si hablamos de lo t ípico¡ ciertamente es 
un elemento importante dentro del proceso matrimonial , cqmo se 
vera mas adelante" La duración · del per iodo previo a esta· boda 
re ligiosa no está condicionada por la evidencia de fecundidad de la 
esposa Con frecuencia concluye antes del primer embarazoc E 1 
pri ncipal factor determinante es mas bien la capacidad económica de 
la nueva pareja y de sus respectiva~ familias para poder cubrir los 
gastos de las celebraciones que siguen a la· bodaº Poco despues de la 
Qoda se reparte · la herencia a los nuevos esposos (tutifla, del 
castellano 'doteº). Esta incluye los regalos ,. de boda (llamados 
' lj herencia80

) y la dotación de tierras, animales y otros útiles por parte 
de los padresº Al cabo de un tiempo, puede que transcurra aún un 
año o más8 los esp9sos contruyen su nueva casa en los terrenos . 
recibidosº El techado final es objeto de trabajos comunitarios y acaba 
con una fiesta y una bendición que viene a ·sellar el largo proceso de 
constitución de una nueva familia º · 

A partir de la sart'asiña suele haber bastante estabilidad en las 
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parejasºPero si el matrimonio rea lmente no cuaja puede producirse la 
separación sea cual fuera la etapa en que se halleº Los casos aislados 
de adulterio ocu lto suelen solucionarse con una demanda y multa 
ante las autoridades de la comunidad op si es precisog ante la policía. 
Todos los casos escuchados en que relaciones adúlteras hayan llegado 
a un rompimiento y nuevo matrimonio han implicado el traslado de 
la nueva pareja a otra comunidadº Hay casos en que la pareja adú Itera 
recibe sanción públicaºs Pero casi todos 1~ casos recientes llegados a 
mi oído se referían a uniones jnnrrcomunitarias y era la comunidad 
del injuriado la que exigía una sanción" A diferencia de lo que sucede 
en algún lugar del Perú (Bolton, 1974) no hay intercambio institu
cionalizado de esposas, aunque sí puede haber intercambios aislados 
en la noche que sigue a alguna fiesta con fuerte borracheraº 

Pauta,s de Residencia 

Aunque la práctica varía según la región¡9 lo más oxriente: es que 
los padres del novio sean quienes den tierras a la nueva pareja¡ 
subdividiendo así su sayana o parcela famil iar;1 o entre los hijos 
varonesº J:I hijo menor o el último en casarse se queda viviendo con 

·sus padres ancianos y a su muerte. hereda ' lo que queda de sus tierras 
y . también su casaº De esta forma se van formando agrupaciones 
virilocaleside casas de hermanos varones en torho a la casa del padreo 
Las posibilidades de terreno son limitadas, en unas regiones más que 
en otras; y por ello el esquema no se prolonga idenfi nidamente a lo 
larrgo de las generaciones y a veces sólo incluye a algunos de los hijos 
varones, Sin embargo la persistencia de los mismos apellidos en las 
mismas comunidades_ y zooas de . las comunidades refleja la continui-
s Lo más h ·ecu ente es haéeries ~asa r por ei " c~ii~Jb n oscuro". l.a Plaza d e Santiago de 

H ua -ca ha p res enc¡ad o ~ n caso e n io s ú it1mos m.eses. A marrai"on a am bos cu ipab ies p o :r 
su espa lda r les d es nudar o n de med io 'cu-e rpo pa'ra" abajo y" le s h ic ie ¡o n dar vueita a la 
p laza m ie ntras les iba n azota ndo y golpea ndo. · · 

9 A o rili as del lago parece más frecue nte que ambas partes reciban t úe q-as por ígu al 
(Buec:·ífiie rJ 96€ll Ca rte r ind íca que en lrp a Ch ic o las muje res su elen rec ibi r una porción 
menor ( 1964 : 55)º En las· ex: hac íe ndas d e Tiw anaku só lo suele rec ib ir el varón, pe ro 
en ia comunidad . orig"n aria de Guaraya, ·e n la m ism a zona, reciben ambo 5i 
contrayen tes, .etc. En zonas á rí das, frecuentes en la p rov hic ía Pacajesr a entrega de 
ganados (a ambos cóny uges) es mas significativa 'que la de tie rrasº 

10 En Y ungas, en algunas zonas del lago y en otras pa rtes densament e pob ladas sólo hay 
parcelas familiares, sobre todo después de la Reforma Agrar ia. Pero más c o rrí en t e es 
que cada fam il ia teQga uno o más terrenos --con casa-- (sayaña) y además un número 
rela 1;ivamente elevado de pequeñas parce!itas (qallpa , más otros nombres loca.les) en 
las aynoqa de la comunidad, donde t odas y cada familia de la comunidad t rabajan y 
hacen descansa r el te rreno,. t odos a l mismo tiempo, a lo largo de un ci c lo que suele 
osc il a r de 3 hast a 20 años, según e j terreno (cfº Carte r,1964, eº 8), 
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dad de este esquema agnático desde siglos. No es raro que afgunas 
zonas lleguen incluso a identificarse por el apellido dominante 
de los que la habitan (sector Cuyo, zona Sánchez: etc,), · 

Cuando no se sigue el esquema indicado, la residencia de la 
nueva familia es '.rteoJoca[ y sólo rara vez uxori~ocal. Lo último 
ocurre sobre todo cuando los padres de ella son ri<?OS, tienen bastante 
tierra y pocos o ningún hijo varón y cuando el novio es hijo de padres 
pobres o con muchos. hijos varones o de madre soltera, En tales casos 
es más fácil que 'la nueva pareja se instale junto a los padres de la 
mujer. 

Si no emigran a otros lugares con más posibilidades, fuera de la 
comunidad, las familias neolocaJi' : ~: .. se instalan -en partes antes poco 
cu ltivadasu en tierras que antes perteriecíari colectivamente a la 
comunidad, o en sayañas que han quedado vacantes por la falta de 
sucesión o emigración definitiva de sus dueños. En los dos últimos 
casos suele llegarse previamente a un acuerdo a través de una 
asamblea comunitaria o al men.ps de las autoridades, 

La Reforma Agraria ha estimulado indirectamente la residencia 
neo ·loca1 :~ Además de dar .el título de propiedad a las sav~ñas que 
antas eran meramente usufruduadas · por los colonos, ha, dado en 
forma colectiva a la comunidad de ex~colonos tierras que antes eran 
poseídas por y cultivadas para el' patrón (et Carter f 1964). · Los 
diseñadores de la Reform.a, basadós en una falsa idea del sentido 
comunitario del campesino¡ esperaban estimular de · ~sta forma 
nuevos modos de produc.ción __ .-de tipo cooperativista (cf. Urquidi, 
1966~_· 226L En la práctica esta nuva reserva de tierras ha estimulado 
la instalación en ellas ·de familias neotOcalé's~ . · frenando .. tempo
ralmente la división hereditaria de las antiguas sayañas, De mOdo aún 
más . indirecto la ~Reforma ha estimulado también la residencia 
neolO:cal : al romper el mon'opoJio comerdalizador de las haciendas y 
de los tradicionafes pueblos de vecinos, De esta forma han surgido 
numerosas ferias junto a antiguas comunidades y con frecuencia en 
los linderos entre varias. Junto a la feria se han formado pequeños 
pueblos nuevos en los que se han instalado gente de diversas partes, 
incluyendo una o . más comunidades circunstantes11 . En muchos 
casos los campesinos instalados en tales pueblos mantienen además su 

11 Este ·fenómeno ha sido recientemente estudiado, entre otros, por Marshall ( 1970) y, 
sobre todqPreston ( 1970a, 1970b, 1972). 
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sayaña en su comunidad, según el esquema tradicional de residencia, 
y sólo se trasladan a la casa en el nuevo pueblo el d (a de la feria o de 
alguna celebración especial. Sin embargo puede decirse que· en 
general donde las casas se hallan más concentradas como pueblo es 
más probable que se vaya perdiendo el esquema viriloca! y se 
introduzca el neofocat. Esto es también válido en otras comunidades, 
sobre todo de Omasuyos donde ya antes de la Reforma las casas se 
aglomeraban como pueblo. 

Estructura Familiar 

Resumiendo lo dicho hasta aquí, en la actualidad el tipo 
prevalente es la familia nuclear que, a su vez, adopta una residencia 
virilocal, si la cantidad de terreno se lo permite; si no, se instala 
neolo~lmen:te donde puedaº A lo largo del ciclo vital suele vivirse· 
una temporada de varios años en una familia extendida compartida 
por los padres y algún hijo varón casadoº Esto sucede en las primeras 
fases de.I matrimonio de los hijos y durante un tiempo ilimitado en el 
caso del.h:ijo que se·casa.últi-rho y·que he~~rá la_:·Casa paternaº 

Cuando lá residencia es virilo-cal, en parcelas· fragmentada$' de Ja 
sayaña paterna, ei padre y sus hijos c8$ád0s pueden formar grupos de· 
casas que~ siendo cada una la·: residencia de -Üfla ·familia nuclear, . 
mantienen entre sí mayor interaccióA que con el resto, por l:o·q~
participan de algunas características de la fam ma extendida. ·Por otra .·· 
parte, cuando hay verdadera convivencia de dos o más familias bajo 
un mismo techo, se dan también ciertas características del modefo 
nuclear .. En las fases iniciales del- -matrimonio .. la nueva pareja., · 

. especialmente la _nuera, está bajo la plena tuteJa de los padre.s del 
esposoº 

Pero después cada grupo nuclear tiene su propio margen de· 
independencia: cocinan y comen apar.te (excepto en fiestas), y cada 
grupo tiene bien determinado qué ánimales, ·surcos, instrumentos· ó 
dependencias le pertenecen. Por lo mismo, al compartir propiedades 
diferenciadas dentro de un espacio tan común, pueden .surgir 
conflictos.· Por ejemplo, suegra y nuera pueden pelearse porque Ja 
gallina de una ha puesto el huevo en el galtinero de la otra. 

Dentro de la familia el varón es el que ordinariamente hace _los
trabajos más duros y los negocios de mayor envergadura. Es también 
el que forna parte m_ás activa en los asuntos públicos de la 
comunidad. La mujerces la que manda en el hogar (y allí controla ra 
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economía doméstica), la que realiza el pastoreo y ·en general las 
faenas mas suaves y los trueques y compraventas de menor cuantíaº 
Perop excepto en el campo ritual, son pocas las tareas ordir-tarias que 
sean exclusivas de uno u otro sexoº En caso de necesidad 0 puede verse 
a una mujer tras et arado o un hombre cocinando o pastoreando 
ovejas (quizás desde su bicicleta). · 

Las principales decisiones son tomadas en conjunto por ambos 
cónyugesº Por eso a veces se necesita más de una asamblea -a las que 
en principio asisten los varones jefes de familia- para tomar 
eficazmente decisiones públicasº En las principales ·celebraciones 
ambos cónyuges0 especialmente si desempeñan algún cargo en la 
fiesta, actúan juntosº Coma ya indicó Vellard (1963: 162),Jos cargos 
públicos, tanto ceremoniales como administrativos0 se refieren más a 
la-lami.lia que al individuoº Por eso suelen desempeñarlos casados y 
por eso tiene poco sentido desear, por ·ejemplo, que haya una 
Hsecretaria general°' de sindicatoº Por lo mismo; si muere el jefe de 
familia durante el desempeño anual de un cargo ya asignado a la 
familia, le sustituye .su hijo aunque sea menor de edad 12 ºCon todo, 
dentro de la organización global y de la división de funciones, el 
status de la mujer e.j considerado inferior al del. varónº 

RELACIONES ENTRE 
AFINES. 

PARIENTES CONSANGUINEOS Y 
... 

Podemos pasar ya a un análisis.más detallado de las instituciones 
que regulan las relaciones entre parientesº Tratare paralelamente-en 
secciones separadas el caso de los parienres carnales (consanguíneos y 
afines) y el de los parientes rituales (padrinosp compadres y ahijados)a 
En ambas se:m::iOnes haré primero inferencias sacadas de ia termi:, 
nologla y de la slmbologfa expresada en los .ritos pertinentes y 
después describiré los aspectos más sobresalientes en las relaciones de 
la vida rnaL 

111ferencias de la Terminología de Parentesco 

Poco queda en la actualidad del antiguo sistema de parentesco 

12 Hace pocos años en Jesús de Machaca murió el escribano, es decir el jefe de todos los 
mallku de toda u na parc!aBdad. Por ello quedó como jefe de toda la organización 
ritual y hasta cierto punto administrativa su hijo de unos 10 años. Lo mismo sucede 
de vez en cuando con otras autoridades local-es tra.dicionales rituales. 
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tal como nos fuera legado por Bertonio en el siglo XV 11 y haya sido 
reconstruido por algunos estudiososJ 3 Los aymaras han adoptado en 
mayor o menor grado bastante de la terminología e incluso del 
contenido del sistema castellano. Hay, con todo1 algunos detalles 
espec(ficos que queden ayudarnos en el punto que aquí nos ocupa. 
Estos son los siguientes: 
a) Cierta distinción entre la 1 ínea del cónyuge varón y la de su 

esposa. 
b) Prevalencia de la 1 ínea del varón. 
c) Enfasis en las categorías relativas de edad, 

a) Distinción entre las lineas del varón y de su esposa 
· En los tiempos de Bertonio había un término genérico especial 

para cualquier consanguíneo (apaña) y otro para cualquier afín¡ al 
menos del marido (yoani). ·.Totios los campesinos aymaras a los que 
he preguntado en tres provincias han dicho ignorar · esta terminolo
gía -excepto el uso de apaña indicado en (e)- y han negado que 
hubiera cualquier otro término genérico que contraste habitualmente 
a consangufneos y afines.14 Sólo se observa cierto tendencia por 
parte de bastantes mujeres casadas a seguir identificándose con su 
propio apelHdo más que con el de su esposo. Además, según datos 
recogidos en el archivo matrimonial de Mocomoco para ei año 1750, 
dos siglos atr~s prevalecía aún la tendencia por parte de las mujeres a··_ 
seguir identificándose con el apellido mat-erno, aun cuandoGonstaran
como hijas legítimas de padre conocido. 1 5 

Hay con todo un caso en que se mantiene con claridad ,y 
persistencia la distinción entre am~as líneas: la terminología de 
suegros y yerno-nuera, La nuera se refiere a sus suegros con los 
términos awkchi (suegro) y taykchi (suegra) y es llamada a su vez 

13 Bertonio trata prolijamente el tema en su gramática (1612, p, 2, o, 17), Esta parte ha 
s:do reproducida con pocos retoques en Garcfa ( 1917, p,. 2 c. 18), Ver también Wolf 
( 1972), 

14 Solo De Lucca ( 1971 y comunicación personal) indica que en la Isla del Sol o · 
Titicaca ha escuchado referencias espec«ficas a los términos de Bertonio en un uso 
comparable: Sin embargo ias pocas personas de la lsla a las que he podido consultar 
desconocfan estos términos y uso, 

15 De 28 mujeres casadas en Mocomoco en H50, soio 15 llevaban el apeilido de su 
padre. Otra habfa adoptado un nuevo apeliido, probablemente de su padrino o tutor. 
Las otras 12 mantenían el apellido de su madre. No hay ningó n caso comp<irable 
entre los varones casados el mísmo añG Este hecho, c:jue ha sido señalado en otras 
partes de los Andes desde el 111 Concilio de Lima hasta el siglo XVIII/ ha sido 
discu1ird'0> recientem~nte por Zuidema ( 1972), Ver también Nuñez del Prado ( 1969), 
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yuqcha. En cambio el yerno se refiere a ellos sólo con el término 
prestado dei" castellano suegro, suegra (en Bert-onie,, yoani) y es 
llamado a su vez tul/kaª ' 

b) Prevalencia de la I (nea del varóp 

Llama la atención la relación etimológica de yuqa ('hijo', y 
según Bertonio también 'miembro viril') con yuqcha (nuera) y 
probablemente con yoani (cualquier afíri del marido, según Bertonio) 
e incluso con el verbo quechua yumay (engendrar el varón). Todo 
el lo parece señalar una cierta absorción de la mujer por parte del 
varón y de sus familiares consa"'gu íneosr Eri forma cons~cuente, 

también los términos con que la nuera se refiere a su suegros se 
derivan de la terminología' consangufnea. Compárese awchi y taychi 
(suegro, suegra) con awki y tayka (padre, madre). No puedo decirse 
lo mismo de los términos utilizados en las relaciones entre yerno y 
sus suegros. 

Otro indicio que apunta a la misma preval.encia de la línea del_ 
va·rón es que, en los casos relativamente escasos de hijos ·naturales, es 
más frecuente que los hijos varones sean reconocidos por su padre. 
Según archivos matrimoniales.·correspondientes a dos comunidades 
(ex"haciendas) de Tiwanaku y otras dos (or¡'ginarias) de Jesós de 
Machaca, por cada contrayente varón que fuera· hijo natural había 
3.5 mujeres sin padre conocido antes de la Reforma Agraria y 2.3 
después de dicha Reforma·~r 6 ,. · 

clEnfasis en. Jas:~CatlJ{Jorí as Relativas df! E t;Jad 
Aderl)ás de las obvias distinciones' al nivel generacional; dentro 

de la misma generación el hablante distingue los siguientes niveles al 
. referirse· índistintamente a sus ~rmanos y primos: 

1S: \ . e-:}.((haciendas Achuta·Grande y .. .K'asa Chuta en Tiwanakuiy comunidades originarias~ 
Titicana Tacaca (Chaliaya) y Tucari en Machacaº Para las dos primeras las cifras 
abarcan de 1946 a 1966º Para las dos últimás, de 1926 a 1972º La tendencia es la 
misma en las cuatro comunidades tomadas aisladamente. 
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Mayor primogénito 
Mayor en general: 
,Coetáneo: 
Mediano en general: 
Menor en forma muy 
genérica: 
Menor en general, pero 
más persona·1 izado: 
Menor último: 

Tayna 
Jiliri 
Mita 
Taypiri 1-el que está en el centro' 

Apaña 

Sul!k'a 
Chana 

Algunos de estos términos {ji!iri, Taypiri, Ghana) se utilizan en 
algunos ·sitios,sobre todo en Machaca y algo en Tiwanaku, para 
referirse a los tíos tanto paterno como materno de acuerdo a su edad 
relativa con respecto a los padres. Este uso es más frecuente con 
respecto a los hermanos varones del padre. 

Relaciones en la Vida · .. Real 

De los tres puntos señalados el .que-parece más fuerte en la vida 
real es el proces,o··que va de. (a) a ·(b). E·s dedrr·. se pasa de cierta 
distanciamiento y autonomía 'entre dos familias no relacionadas hacia 
una atíi.iu.Wl centrada en el matrimonio, en la que tiene cierta 
prevalencia la fami.lia del var6nf En cambio no se ve tan claro que las 
jerarquizaciones de edad relativa (c) reflejen una-·je.rarqu(a de · 
relaciones en la vida real. Empecemos, pues"_.por despachar este 
punto más secundario. 

Jerarqula Relativa de Edad.en la Vida Ordinaria. 

Obviamente- hay un fuerte r~peto genera&ional. Dentro de la -
misma comuhidad y a veces incluso entre diversas comunidades los · · 
de la generación j ovefl ·suelen saludar a los de la genera~ión de sus 
padres llamándoseles tfo, tia aunque no sean parientes. Y si son de la 
generación de sus abué1os, les llaman igual que a sus propios abuelos: 
jach'a. tata, awlcha. Por. ló mismo, ·a medida q~e se van introduciendo 

· los nllevos sistemas jerárquicos basados ya ho eri la eq~d sino en otros 
valores, como saber castellano, haber viajado, saber leer, etc., . 
fácilmente se agravan los conflictos generacionales. 

En. cuanto a la jerarquización dentro de la. misma generación 
mientras se permanece bajo· la tutela ·paterna, los hermanos mayores 
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ciertamente tienen más privilegios. Así los mayores reciben una 
porción más grande de comida y el. primogénito (tayna) con 
frecuencia es detestado a mayor edad para que, al recibir más leche, 
salga más robustoº Pero una vez casados, no he observado mayores 
jerarquizaciones sistemáticasº Sólo está el hecho de que el menor 
(chana) suele cuidar a sus padres y hereda después la casa. Además, si 
hay muchos herederos p·otenciales y pocas tierras, el número de 
orden de los hermanos puede ser determinante para que hereda 
tierras o busque su vida en otra ocupación en la ciudad o en zonas de 
colonizaciónº Es posible·tlue, cuando el sistema de control vertical de 
diversas ecologías (Murraff 1~72) estaba vigente, ·el envío permanente 
de algunos a valles~ cecales etcº, estuviera regulado por principios 
semejantes. 

Está también el hecho de que a los largo del ciclo familiar 
fácilmente cada urio de los varones mayores está en una diferente 
etapa en su propio matrimonioº Tomando como punto de referencia 
la familia original en que fodos ellos han nacido esto condicionaría 
también las relaciones entre varios hermanos y con los hijos de 
algunos de ellos. 

Pero no basta todo esto para explicar,Aue los· hijos de un 
he~lllano tengan que distinguir automáticamente la edad relativa de 
sus· tíos, De hecho esta nomenclatura a este nivel se va perdiendo y se 
trata a lo más de un residuo de estructuraciones interfamiliares ya 
casi desaparecidas entre:. consangiJJrleos. 

La ProgresivaAlianza entre dos Familias Vía Matrimonio. 
Para entender mejor a este punto conviene incluir aquí, sin 

entrar en detalles que ya proporcion·an otros (Carter, 1972f, algunos 
aspectos del rJtual:q~e acomp~ñan las; diversas etapas del matrimonio; 

a) Dualidad como punto de partida,. 
Una cierta dualidad y distancia como punto de partida ,se 

manifiesta en varios puntos de las ceremoniasº Así en la petición de 
mano (sart'asiña) los arreglos formales tienen que hacerlos los 
respectivos padres de los contrayentes a veces utilizando incluso a 
intermediarios (testigos) y no permitiendo, de ordinario" que.:-los 
novios estén presentes: Después en el matrimonio religioso hay 
celebración aparte¡ primero en casa de los familiares de la novia y 
después en la del novio, Durante estas celebraciones suele haber en 
un lugar prominente una doble serie de botellas,~hay también varias 
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rondas de trago en las que debe quedar claro quién es el que las 
obsequia cada vez. Finalmente la división de la herencia se hace 
también en reremonias y fechas aparte, primero en casa de los padres 
de la novia, sin que se formalicen contactos mutuos entre consuegros. 
Más aún, ·después de todo el matrimonio, especialme(lte en los 
primeros años, cada cónyuge sigue reconociendo al menos parcial
mente su propiedad diferendada y; en caso de demandas entre ellos, 
la autoridad puede imponer una multa a un cónyuge para que la 
cobre con exclusividad el otro. Incluso en la ceremonia de techado de 
la nueva casa, ya pasado el matrimonio (achuqalla), hay aún fuertes 
simbolismos para contrastar el grupo de la mujer y el del varón. Pero 
esta dualidad va desapareciendo en el seno de la nueva .familia a 
medida que transcurren los años. 

b) Anexión progresiva al lado del varón 
Todo el simbolismo de/las diversas ceremonias matrimoniales son 

la dramatización de un proceso hasta cierto punto conflictivo que 
retoma a un nivel sociocultural la realidad psicobiológica de un sexo 
dominante activo y otro más pasivo y receptivo. 

Ya en el enamoramiento la iniciativa suele tenerla el varón y la 
declaración formal consiste con frecuencia en robar, tras cierta 
violencia, una prenda a la chica, quien "para recuperarla" se pasa 
entonces a la casa de su pretendiente. Después de esto que 
podríamos llamar acuerdo centre los dos individuos, viene el acuerdo 
entre las dos fa mi lías contrayentes. También aquí la familia del varón 
tiene el papel activo y la de la mujer el pasivo. El ritual de petición de 
mano parece la paulatina conquista. de una fortaleza a primera vista 
inexpugnable: los familiares del novió tratan de doblegar con sus 
suplicas a los de la novia. Estos últimos juegan el papel de agredidos. 
Al principio incluso pueden insultar. Se niegan a ceder a su hija. La 
azotan a ella y a veces también a su pretendiente por el "pecado" que 
están cometiendo y por lo mal agradecida que ella es al pagar los 
cariños de ellos con su fuga.1 7 El rito formal de mutua aceptación de 
los contrayentes que suele haber en la petición de mano sigue expre
sando la prevalencia del varón. He aquí la traducción castellana de los 
términos empleados en una ceremonia recogida en Mocomoco: 

17 A veces el padre del novio también castiga a su hijo y a veces ambos omiten todo tipo 
de castigo. Pero esto último ocurre con más frecuencia en el caso del padre del -novio. 
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(testigo al novio) 
Tú seguramente has traído a la chica porque'la quieres. lSe van 
a llevar bien no? 
(el novio) 
Nos llevaremos bien. Ya hablé con la chica. 
(testigo a la 'novia) 
Ahora tú, niña. Se han hablado para andar bien. ¿y ahora, se 
van a llevar bien? El hombre a veces riñe. No hay que tener un 
corazón tan pequeño. Cuando el hombre riñe, hay que hacerle 
caso. Los padres (del novio) tienen diferentes corazones. A 
veces son renegones por Ja edad. Hay que hacerles siempre caso, 
chiquilla. 
(la novia) 
Así es, tío. Ahora mis padres me están pegando y riñendo. 
Bueno, Juan (el novib') me llevó y me quiere. Por eso ahora me 
dejo pegar. 

Conseguido el consentimiento de los padres de la novia y 
después de que ella haya vivido una buena temporada con sus nuevos 
suegros, llega la ratificación comunitaria por' medio de la boda 
religiosa. En ellas queda nuevamente simbolizada la prevalencia del 
grupo del varón. Después de la ceremonia religiosa y de una breve 
recepción en el lugar preparado por los padrinos, todos se concentran 
en casa de los padres de la novia.18 Allí, de rodillas, los novios son 
bendecidos por ellos, después se come y se baila. Pero se trata del 
canto del cisne de los padres de la mujer en el progresivo desgaje de 
su hija hacia otro ambiente familiar. Después la fiesta proseguirá este 
mismo día y los siguientes en la casa de los familiares del novio; 
casi todo eJ tiempo sin que estén los padres de la novia, excepto 
durante unas horas la tarde del segundo día. Pero ya se les recibe 
entonces como a "visitantes" más que c·omo a actores. Esta visita 
de los padres de ella va presidida de una comisión que ha de rogarles 
que vayan, y su llegada va rodeada de mucho boato y diferencias. 
Salen todos a recibirles lejos de la casa; se fes sienta en el sitio de 
honor junto a los novios y se Jes despide también ~hasta lejos de 
la. casa. Pero en última instancia ya sólo son visitantes en una fiesta 
que empezó y seguirá sin etlos. Este simbolismo de las acciones 
puede ir sazonado con expresiones que ~xplicitan esto mismo. A 

18 La mayoría de los detalles aquí mencionados han sido recogidos en Tiwanaku, pero 
parecen suficientemente generalizables a pesar de muchas variaciones menores de tipo 
lncal. 
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veces en er primer día de la boda, cuando todos abandonan la casa de 
la novia, su padre o su madre pueden despedir a la comitiva nupcial 
con improperios como los siguientes: 

"Llévensela" 
u Ya no es mi hija" 
"Me la quieren robar" 

e incluso puede arrojarles piedras o fruta como si fueran piedras, 
Igualmente al día siguiente, cuando los padres de la novia se van de la 
casa de sus consuegros donde persiste la fiesta, pueden iniciar una 
querella alegándo que han sido indebidamente atendidos, . 

Carecería de sentido todo este simboHsmo, si la alianza 
matrimonial no implicara la preponderancia del varóri. Para el varón 
el cambio de estado es sólo esto, un cambio de estado. Pero para la 
mujer, en el esquema más frécuente, su matrimonio implica muchas 
veces un cambio de residencia, quiiás incluso de comunidad; y un 
c~mbio de parentela y de hábitos domésticos; especialmente en los 
primeros meses, la nueva vida puede crearle una situación psicoló~ 
gicamente difícil. Se dapor supu,esto que debe obedecer a sus suegros 
y éstos, sobre todo la suegra, la tratarán a menudo de forma ruda 
diciendo que cocina mal, que es una floja, etc. o exigiéndole trabajos 
excesivosº Por eso se aconseja que "el }oven debe elegir a la mujer de · 
acuerdo al carácter cJE! sus futuros suegros"º Cuando surgen estos 
conflictos n~era~suegra, la nueva esposa se desahogará en su marido 
y, como observa atinadamente Allen 0971: 37), éste uquizás por 
primera vez en su vida discute con su madreu º Se está gestando la 
autonomía de la nueva unidad f~miliarº · · 

Ya hemos indicado que lo normal ·es que en el futuro ambos 
cónyuges tomen juhtos las decisiones importantes, Caso de neceshar 
ayuda de sus parientes, por ejemplo para la cosecha oP.a:una fiesta, 
lo narrnal es.también que vayan ambos juntos a soticitar esta ay~da. 
Pero en última instancia la mujer ha qüedftdo enraizada en el grt1po 
familiar de su esposo. He p·reguntado en muchas _ocasiones y lugares 
q~é sucede si surge una pelea entre los familiares del varón y los de la 
mujer. Todos, tanto varones como mµjeres, afirman inmediatamente 
que la mujer debe apoyar a su esposo y a los tamil iares de éste, 
incluso contra su propia familia~ Supe que en un ·graw·y prolongado 
conflicto entre dos grupos famitiares;por motivct;de -lin~ros, la ~ujer: 
llegó a golpear con piedras a sus propi-os fam:m~s para-defehtler la 
causa de sus parientes poi íticos. Por . supwe"Sto que én. esx>s ca~ 
sos· la-·:· rtu.ajer ·' intentará.· . actuar . -~.:ante. todo como mediadora 
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en la medida de lo posibleºPero su alianza matrimonial con la familia 
de su esposo tendrá prioridad sobre su origen carnal. 

Los pocos casos de matrimonios uxorilocales pueden presentar 
una situaci 6n anómalaº Su~le decirse que entonces el esposo está 
uhumillado'9

• A veces hasta se le llama utawawa (lit.: niño de la 
casa) categoría social reservada a los campesinos sin tierra que deben 
trabajar para otros como peones, Podría decirse que, al menos 
mientras los padres de la· esposa sigan manteniendo las riendas de la 
nueva fam1tia.~extensa,está en una situación incómoda que podría 
desarrollar en él un "complejo de mujerº' frente· a la propia 
comunidad, Pero de ordinario las ventajas económicas que ~an 
determinado eta anomalía se van imponiendo y con el tiempo se 
supera la situación sin que ésta sea óbice para desempeñar cargos 
comunitarios y avanzar en la escala de prestigio locaL 

Alianzas Matrimoniales entre Grupos Familiares en el C:onjunto 
comunitario< 

.Hasta aquí hemos hablado sólo de la alianza entre las dos 
familias inmediatas de los contrayentes, .El siguiente paso lógico es 
preguntar si las diversas uniones bilaterales llevan a otras alianzas más 
vastas dentro de ta comunidad, Una respuesta definitiva a esté punto 
requiriría un análisis más amplio de los registros matrimoniales y la 
estructura de poder en el tf.empq,y;:en~lespacio'." Sólo puedo aqelantar 
provisionalmente los siguientes datos en base al estudio aun 
demasiado 1imitado de algunos archivos y censos localesº1 9 

Castasyf/"(Jgulación de lncestor. ·· 
· · Oe lo dicho hasta aquí se podría esperar que surgiera entre los 

aymaras un· sistema patrilineal de castas parecido al indicado para 
Ancasch, Perú (Stein, 19~ 1;,r V j3sq-uez y H olmberg, 1966), Siri embargo 
no su~ede así. La palabra, de origen castellaMo, casta se utiliza en 

19 Los datos basados en censos o nóminas locales flicilmente pasan por alto á las familias 
que han emigrado de la comunidad y además pierden la perspectiva diacrónica. Los 
registros civiles sólo tienen datos recientes y dispersos, puesto que cada pareja acude 
al funciÓnario de su eleccion, sin que esté aún suficientemente clara la idea de 
]urisdicción. Los archivos parroquiales no recogen a l~s matrimonios que se hayan 
quedado en las primeras .etapas, caso más frecuente en Yungas, ni a. los de no 
católicos, caso incrementado en las dltimas décadas, En todos los casos la 
fidedígnidad de los datos varía segón los funcionarios, 
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aymara en el sentido muy genérico de clasep especie, grupoq etc" Por 
ello se utiliza también para referirse a grupos de parentesco, pero es 
una forma vaga que, según el contexto 1 puede referirse tanto a los 
consanguíneos patrilineales, como a los matrilineales (ambos apelli~ 
dos suelen tenerse en cuentaL como incluso a los afinesr Hay cierta 
vinculación entre los que llevan un mismo apellido, pero no de una 
manera estrcuturada y reconocida que pueda justificar el hablar de 
grupos de apellldos equivalentes a las castas de Ancasch como-de 
verdaderas unidades sociales suprafamiliares bien definidas dentro de 
la comunidadº Aunque a veces me han hablado de plena exogamia 
entre los que llevan el mismo apellido dentro de una misma 
comunidad, en la práctica hay situaciones muy diversas, hasta llegar a 
un caso en; Peñas· (provincia Los Andes) en que todos los contra
yentes,, sus padres y sus padrinos apellidaban MamanL Más adelante 
volveremos sobre este punto., 

Quizás como resultado de una estructura cuatrigeneracional 
autóctona (Zuidemaf 1972; Wolf, 1972; Hickman y Stuart, 1972) y 
probablemente tambien por influencia. del Derecho canónico im= 
puesto por los curas párrocos durante sig!.osq rige en general la 
tendencia de no permitir uniones entre parientes, tanto maternos 
como paternos hasta depués de cuatro. generaciones ("pasados tres 
abueiosfl'L Pero se dan casos eventuales de tales uniones especial
mente cuando se trata de primos por 1 íneas maternas que más 
fácilmente pasan camuflados en ios apellidos, A los tales se les llama 
condenados y en algunas regiones (Pucarani, prov, Los Andes) 
también qhach'a o quhach'asiri, el que se hace qhach"a., Existe la 
creencia de que qhach"a trae mach~a (carestía o mala cosecha), por lo 
que hay fuerte presión social para que tales uniones no existan. En la 
provincia Larecaja, cerca de Sorata, se dio el, .caso reciente de una 
pareja que había pasado ya todas las etapas def matrimonio y llegó a 
tener un hijo sin mayores problemas en su comunidad, Pero 
sobrevino un mal año agrícola y la comunidad le obligó a deshacer su 
matrimonio, alegando que eran parientes y, por tanto, condenados. 
Pero también hay .contraejemplos de parientes que han persistido en 
su determinación de casarse. En algunos casos se han mudado a otra 
comunidad. Pero en otros, siguen en la comunidad de origen y la 
gente ha acabado por aceptarlos, aunque suele ser reacia a darles 
cargos públicos~ 

Por todo lo dicho, evitaremos el uso técnico del término 
"casta", pero al mismo tiempo daremos por supuesto que entre los 
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del mismo apellido existe cierta solidaridad. 

Concentración de apellidos patrilineales 
La prevalencia de la residencia patrilocal, junto con la eventual 

presencia de advenediios (neolocales o uxorilocales), da como 
resultado que en cada comunidad y, si.. son relativamente grandes, en 
cada zona de la comunidad, hay .ttnos pocos apellidos dominantes 
que agrupan a la mayoría de las i:f.amilias, más una constelación de 
otros apellidos representados cada uno sólo por una o una pocas 
familias, En la mayoría de los casos se trata de apellidos autóctonos, 
a veces castellanizados o traducidos, En sentido inverso, es fácil que 
un aymara, con sólo conocer el apellido de un forastero de su misma 
región, identifique inmediatamente su comunidad: los f.>atsi. ; .; son de 
Achuta; los Alejo0 de Janq~'oaq~,:los Sirpa, de Qorpaputu, etc,2 0 

En cuadro NO 1 recoge las cifras para algunas comunidades 
típicas de las tres zonas más import"ntes de este estudio, E 1 cu ad-ro 
NO 2, ilustra la misma concentración de apellidos por zonas dentro 
de una misma comunidad. No ·siempre el compartir el mismo apellido 
indica que se trata de parientes más o menos cercanos, Puede tratarse 
de s_imple coinciden.éia., Por lo mismo las cifras de estos cuadros no 
deben tomarse con excesiva precisión. Pero ciertamente, son indicati- · 
vas de diversos tipos y tendencias. 

CUADRO No 1 

Distribución de familias por apellidos en cinco comunidades aymaras, 1972 
(Fuente: censos y nóminas locales) 

Hay cónvu 
Número de familias ges,ambo·s 

con igual 
Comunidad Apellido Número O/o apellido 

Merq'e Achaca- Willka 30 50 sí 
chi (ex hacien· Mendoza 12 19 sí 
da,prov. Omasu- Copan a 6 9 np 
yos) Quispe 5· 8 no 

Otros 5 8 14 no 
TOTAL: 9 61 100 
20 En muchas comunidades originarias existe además la doble c'ategorfa social de 

familias "origina:rias" y "agregada's". Las primeras, en número más reducido, tienen 
un arraigo más antiguo en la comunidad y suelen tener más tierras (por lo que pagan 
doble el catastro). Los "agregados" suelen tener menos arraigo y menos tierras, 
aunque toman responsabilidades comunitarias al igual que los 0Yi9inarios. Puede 
haber, además, un grupo pequeño de utawawas (lit~, niños de la casa) sin tierras. 
Suelen ser advenedizos, que trabajan comci peones para otros, y que con los años 
adquieren .tierras por cpmpra, matrimonio o herencia, pasando a la categoría de 
agregados. Sería interesante trazar el origen de estas categorías ·y ver su correlación 
con las pautas de residencia y las alianzas matrimoniales a lo largo de las generaciones. 
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Hay cónyuges, 
Número de familias ambos con igual 

Comunidad Apellido Numero O/o apellido 

Che'ejjekuchu Quispe 23 74 no 
(ex hacienda, Mamani 3 9 SÍ 

prov, Omasuyos) Condori 3 9 sf 
Ve lasco 1 4 no 
Quinta 1 4 no 

TOTAL: 5 31 100 

K'asa Achuta Quispe-
Quisbert 1 27 38 sf 

(ex hacienda Choque 25 35 sí 
Tiwanaku, prov. Condori 3 4 no 
lngavi) Yujra . 3 4 no 

Otros10 14 19 no 
TOTAL: 14 72 100 

Parina Arriba Aspi 54 40 sí 
(comunidad Cosme 34 27 sí 
orig. Jesús de López· 

Lupal 18 14 sf 
Machaca,prov. Zenteno 12 8 sí 
lngavi) Quenta · 7 sí 

Onofre 5 no 
Paño-Pe-
ñal 5 11 no 
Awayo 2 no 

TOTAL: 7 137 100 

Titit:ana Ta- M'amani 48 27 sí 
caca (comu- Carita 16 9 no2 
n i'dad orig. Tarqui 13 7 no 
Jesús de Ma- Callisaya 12 6 no 
chaca, prov. Copa 12 6" no 
lngavi) Condori 11 6 no 

Tola 10 5 no 
Lucasi 9 5 no 
Pari 9 5 no 
Mita 9 5 no 
Otros 9 28 19 no 

TOTAL: 19 177 100 

NOTAS: 1. López es, sin duda, la castellanización de Lupa y Quisbert es la castellanizaci6n 
(1;:atalanización? ) de Quispe. Peña es probablemente ta castelianlzación de Paño. 
2. Pero en San Pedro de Tana, zona escindida en años recientes, ya han empezado a 
casar&esentre sr. 
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CUADRO No2· 

Distribución de familias por apellidos y por zonas en 
dos comunidades originarias aymarasn Jesús de 

Machaca 1972, 
(Fuente: censos 'localesº Cifras absolutas, 

excepto si se indicai~xfíí'éitamente-lo 
contrario 

Apellido Zonas Total o/o del total 
de familias.con 
cori ª''mismo 
apellido 

2 3 4 5 6 

Aspi 15 4 12 8 10 5 54, 
Cosme 6 8 13 7 31i 
López0 lupa 7 4 7 18 
Zen ten o 7 1 4 12 5 So/ o en zona 4 
Ouenta 1 6 7 Blólo en 'ZOrta 6 
Onofre 5 5 1 OOo/o en zona 3 
Paño0 Peiia 5 5 1000/0 en zona 4 
Awayo 2 '!llOo/o en zona 2 
Maman~ 2 3 .67oio en zona 4 

<:i. 
al TOTAL; 28 11 30 25 113 n UD -a: o/o drl~ tot::\~ 550/0 Aspíl 
¡X de fani i~¡a~~ 4"'fo!o Cosme 
<( en !:a zomi 470/0 Cosme 

530/0 Aspó 
~ 
2 Mama ni 15 25 7 l 48 520/0 en zona 2 
f;C Carita 3 " Ir, 6 16 
<( Tarqui 3 9 13 690/0 en zona 4 a.. 

Caliisaya 12 12 1000/0 en zona 3 
Copa 1 6 5 12 500/0 en zona 2 
Condori 11 ; 11 1000/0 en zona 1 
Tola 10 10' 1000/0 en zona 1 
lucasi 9 9 1000/0 en zona 3 
Pari 4 1 4 9 
Mita 3 6 9 670/0 enzona 3 
Tito 7 7 1000/0 enzona 1 
Otros 8 2 8 4 7 21 

TOTAL: 56 50 48 23 177 

o/o deltotal l'.9o'/o T arqu i 
de familias 2!i:o/o, &allisaya 
en la zona 500/o Mamanl 

200/0 Condori 
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En torno a Jas ,agrupaciones patrilineales de apellidos, hay una 
mayor dispersión y variedad de apellidos maternos, debido a que son 
las mujeres las que más fácilmente mudan de residencia incluso fuera 
de su comunidad de origen. 

Peroaquíentramos en un,punto complejo. Al ·intentar descubrir 
alguna pauta -comunitaria en medio de la maraña -de alianzas 
matrimoniales, se encuentran grandes variaciones de una comunidad 

ia otra y-de un grupo familiar a-0tro. No hay preferencias sistemáticas 
.que determinen alianzas matrimoniales más o menos constantes entre 
grupos de familias. O al menos no he logrado detectar aún las leyes 
de comportamiento al respecto, ni tampoco he podido aislar los 
factores que determinan un comportamiento u otro en cada caso 
.concreto. Me Hmitaré, por tanto, a señalar algunos casos dispares con 
la esperanza de que otros se adentren más por estos mundos aún 
·inexplorados. Sólo apunto la sospecha de que las alianzas d~ntro del 
mismo apellido parecen ócurrít rnás en las comunidades de éó'rte más,,· 
tradicional. 

En un extremo del continuo está lo que podríamos llamar 
dispersión de alianzas. Las comunidades. Ch'ejjekuchu y Merq'e 
Achacachi, ambas al norte de Om,asuyos, ilustran este caso. En la 
primera de las comunidades 23 de sus 31 familias (740/o) apellidan 

Ouispe. Pero se trata de una proliferación reciente de familias 
numerosas que en pocas generaciones han tenido muchos hijos 
varones. Por lo mismo no hay todavía ningún matrimonio entre 
Quispes. Dado el número reducido de otras familias en el lugar, la 
mayoría de los Quispe ha traído a sus esposas de otras comunidades 
vecinas (aproximadamente dos tercios). En Merq~e A.chacachi la 
situación no es tan extrema. De un total de 61 familias 30 apellidan 
Willka (500/o). Ya hay un caso de matrimonio entre ellas, pero aún 
prevalece la idea de buscar a cónyuges con otro apellido. A pesar de 
que en la reserva local hay todavía bastantes cónyuges potenciales 
con otros apellidos, los Willka siguen prefiriendo, más que otros 
grupos menores, traer esposas de otras partes: el 570/0 de los Willka 
tiene esposa de otra comunidad, mientras que sólo el 430/0 de los no 
Willka la han buscado fuera de la comunidad. 

Lo más corriente es que haya algunos matrjmonios internos 
entre los que IJevan el mismo -apellido. Sin embargo, debido a las 
regulaciones de incesto ya mencionadas, en general estas uniones 
ocurren en una proporción ·menor a la que sería de esperar de 
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acuerdo .al porcentaje de individuos que llevan un determinado 
apellido y, por supuesto, sólo en los.apellidos mayoritarios, a menos 
que se trate de familias del mismo apellido pero claramente no 
emparentadas por haber inmigrado recientemente a la comunidad. 
Tal por ejemplo, el caso de los Condori y Mamani en Ch'ejjekuchu 
(Cuadro No. 1). Por lo mismo se casan menos entre si; sucede 
también el fenómeno inverso. Los individuos pertenecientes a grupos 
familiares minoritarios tienden a aumentar las alianzas matrimoniales 
con los oe apellidos mayoritarios significativamente por encima de lo 
que sería de esperar de acuerdo al porcentaje de individuos que IJevan 
tal apellido mayoritario en la comunidad. El cuadro No. 3 ilustra 
estos procesos en cifras sacadas de las 77 parejas ( 154 cónyuges) que 
contrajeron matrimonio religioso en la ex hacienda Achuta Grande, 
cerca deTiwanaku, entre 1946 y 1966. 

Apellido 

Uuispe 
Pati 
Apellidos 
minoritarios 

CUADRO No. 3 

Alianzas matrimoniales por apellidos. Achuta Grande 
(ex hacienda, Tiwanaku, Prov. lngavi) 

Fuente: archivos parroquiales 1946~1966.Tamaño de la 
muestra: 154 cónyuges= 77 parejas 

o/o de uniones con 
D/o de cónyu- O/o de uniones con cónyuges de los 
ges en la cónyuges del mis- apellidos más mino-
muestra mo apellido rita ríos 

28 17 39 
17 5 . 29 

55 31 

No aparecen cambios significativos antes o después de la 
Reforma Agraria de 1953. La mayoría de cifras recogidas en 
comunidades de Machaca (Parina Arriba y los dos Titicana) indican 
también, con cambios poco importantes, un esquema semejante. 

Sin -embargo, algún caso de esta última comunidad se acerca al 

polo opuesto del continuo. Hay algunos grupos familiares que 
fomentan su solidaridad de grupo prefiriendo el matrimonio entre los 
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del mismo apellido. En el intervalo que va de 1926 hasta abril de 
1972 los archivos matrimoniales de Machaca registran 350 parejas 
(700 cónyuges) procedentes de iiticana. De ellos sólo el 130/o lleva 
el apellido paterno Chauca, nombre concentrado sobre todo en la 
zona Atawalpani de la ·neocomunidad Titicana Tucari .. Según la . 
tendencia indicada, sería de esperar· que el porcentaje de Chauca 
casado con otro cónyuge del mismo apellido fuera notablemente 
inferior al lO e incluso al 50/0. Sin embargo, del total de 90 cónyuges 
con este apellido 38, es decir, el 420/o, se casaron entre sí, 
aumentando ligeramente la proporción (20/o) después de la Reforma 
Agraria. Hay incluso un caso en que una Chauca Chauca, viuda de 
Chauca,se casa de nuevo con otro Chauca y busca como padrino a un 
cuarto Chauca. 

Faltan aún muchos datos para poder determinar suficiente
mente las implicaciones de procesos endocéntricos como el descrito. 
A un nivel externo, reflejan evidentemente un crecimiento vegetativo 
del grupo familiar que aumenta la posibilidad de matrimonios entre 

. los que sólo se consideran parientes lejanos. Pero esto no basta para 
explicar una concentración tan alta. En algún caso pueden facilitar la 
separación de zonas en alguna comunidad. Tal es el proceso que 
parece estar ocurriendo en alguna de las zonas de Titicana. Por 
ejemplo una de ellas se separó hace pocos años y actualmente está én 
proceso de escisión interna, siendo uno de los factores la cohesión 
interna del grupo mayoritario Mamani fr~nte a lo~ demás. Pero, al 
menos en este caso, el tipo de alianzas matdmoniales no son tanto 
causa si no un efecto a su vez acelerante del proceso. La raíz estaría 
más bien en otro tipo de conflictos (en este caso el acceso a 
totorales) que provocan .una solidaridad defensiva:.agresiva y, a la 
larga, divisiva de uno de los grupos. 

RELACIONES ENTRE PADRINOS, COMPADRES Y AHIJADOS 

El otro vínculo institucional que aglutina a las familias en la 
comunidad es lo que suele llamarse sistema de compadrazgo y que, 
en nuestro caso, tal vez debería ser llamado sistema de padrinazgo. 
Este tema, objeto de excelentes estudios generales, se toca demasiado 
rápidamente en muchos estudios locales, sin bajar a detalles quizás 
importantes. Aqu i' como he hecho antes, empezaré por lo que 
insinúan la terminología y los rasgos más sobresalientes del ritual, y 
enseñaré después las principales correspondencias en la vida real. 
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Inferencias dela Terminología y rituales de compadrazgo 

El pl,mto d~ partida para que surja una nueva red de 
compadrazgo es el matrimonio y Ja subsiguiente formación de una 
nueva familia. 4 . • 

A partir del matrimonio, la nueva pareja, dentro de su 
inclinación hacia la famiJia del varón, debe irse valiendo cada vez más 
por sí misma. Para ir logrando esta relativa autonomi'a, los cónyuges 
han de ir levantando un nuevo andamiaje de relaciones interfami
liares. Lo logran principalmente a través del parentesco ritual. Para 
.entender su funcionamiento conviene distinguir tres puntos claves en 
el triángulo 'de relaciones: quién escoge al padrino, quién es escogido 
como padrino, y quién es la persona apadrinada. También nos 
ayudará la distinción entre Jos siguientes tipos de padrinos: 
a) Padrinos de matrimonio. 
b) Padrinos de hijos. 
c) Padrinos de objetos. 

El tercer tipo no tiene más que a dos individuos relacionados y 
el motivo es rnuy especi'fico;.la esperanza de qt:Je el padrino regale un 
objeto bien concreto al individuo que lo ha escogido. Entran en esta 
categoría el padrino de torta de matrimonio, el padrino de un nuevo 
horno, el padrino de camisetas para un club de fútbol, etc. etc. Este 
tipo de padrinazgo no es fuente de vinculaciones firmes y estables 
entre famHias. A lo más dará motivo para algún favor recíproco de 
vez en cuando. No nos detendremos más en él. En cambio los dos 
primeros tipos son importantes y, dentro de las pecularidades de cada 
caso, están íntimamente conexos en un sistema integrado que 
pasamos a describir. 

Padrinos de matrimonio 
Los principales son: 
jach'a padrino (y madrina): padrino grande 
t'aqa padrino (y madrina): padrino de separación o destete. 

En algún ~caso puede añadirse a los testigos que acuden a la 
petición de mano. En vez de los términos castellanos "padrino" y 
"madrina" se usa también awki (padre) y tayka (madre). 

Más arriba describíamos el matrimonio como un lento proceso 
de acercamiento entre las familias de ambos cónyuges para que, 
pasando por la familia del novio, los contrayentes vayan indepen-
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dizándose progresivamente como una nueva unidad en la comunidadº 
Dentro del proceso los padrinos actúan a) al principio como 
intermediarios entre las dos familias, y b} después . como repre~ 
sentantes de las mismas para guiar á la nueva familia en su status 
autónomo. Fuera de ciertas especializaciones rituales durante la 
boda, la responsabilidad. .global para cumplir estos dos roles recae 
·sobre el j'ach'a padrinoº El t'aqa padrino essc:)br-e:ttodoun uvice19 que 
actúa· en subsititueión ctel jactJ'a cuando éste no puede;i·por ejemplo, 
por vivir en· 1a Paz u otrp lugar l~janoº 

a)· P~p~Úle intermediario, 
también ~qufel tri:tuat popular del matrimonio ilustra el sentido 

de esta alianzaº De ordinario en el transcurso de la sart~asiña o 
petición de manog los padres de ambos contrayentes llegan a un 
··ac4erdo y escogen juntos a un jach 'a padrino, y a veces a un f'aqa 
padrinop que satisfaga suficientemente a ambos bandos. ''Una vez 
llegados a la decisión, actuan rápidamente, A altas horas de la noche 
van a la casa qel padrino y le sorprenden durmiendo para que rio se 
e'ntere de su llegada V ''escapeºº Llevan atcoholV beben juntos hasta 
que el padrino acepta;, (Allenr 1971 :33L 

He sabido de casos (provs, Camacho; Muñecasp Loayza) en que 
j~chºa padrino es nombrado por los padres del novio incluso antes de 
la petición de mano, Suele ocurri'r cuando se teme la negativa de los 
padres de ellaº Entonces la mediación del padrino puede ser cruciaL 
·La ceremonia en Mocomoco, de la que he transcrito antes un 
fragmehto 6 tenía esta característica. En un momento qel forcejeo e.I 
padre de la novia dice significativamente: · 

HBueno. Voy a aceptar por tl, D. Pancho (el padrino)r que eres 
persona muy respetada,;. Si no fUéra por ti, no lo haría, Sólo tú 
eres_ gente graride en la comunidad,,.:' "6Y 

Y el pad rinó ~igue actuando en el resto de Ta sesión como testigo 
principal y sacerdc)te e:n et rito fartdliar que sea el compromiso entre . 
las dos familiás. En algunos casos aún no se han nombrado padrinosf _ 
pero los ·padres del npvia traen a otros intermediarios análogos, a los 
que Hania testigps. Estos, en el transcurso de la ·ceremonja, llegan a 
veces a ser escogidp5 como padiinos y ~dquieren, por tanto, también el 

, rol ulterior de guías de. la futura pareja. ·· 

b) El papel de gula. 
Este segundo rol aparece principalmente en el simbolismo de la 
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boda religiosa. Es ella las ceremonias vinculadas con los padrin'os 
giran en trono a la idea de que los novios·nacen de' nuevo y son .como 
niñosº Por tanto deben ser guiados en todo lo que hacen, Los 
encargados de ellos son los padrinos. · · ·· ' 

En los primeros días de la fiesta ·tos :novios no ·pueden 
~acer nada ... par: .:sí : mismos~ Etp~drino sirve con~su mano la 
comida al novio y la madrina a la noviaº Los n~oV'el'5 es'posos sólo 
pueden bailar en pequeñas dosis y sólo el novio· con -la madrina y la 
novia con el padrinoº Es que "todavra·G están tiernos, y podrían ~ 
cansarse'\ 1 ncluso si quieren orinar han de ir acompañados de sus 
padrinosº Más tarde, cuando llega la noche del primer dfa los 
padrinos les acompañan -a la pieza, el padrino ayt,.1da al novio a 
desvestirse y lo recuesta y la madrina hace otroctanto con la.noviaº 
Después les encierran por fuera hasta q~en al dfa siguie.nte1 también 
ellos : abrén-p . visten y les traen de nuevo a la fiesta, En algun. k1gar 
de Onasuyos .sirven incluso un plató especial can ieche qoe llaman 
81 primeriza19

, y en algún lugar 'de Copacabana en plena fiesta el 
padrino da tres chicotazos á los novios para subrayar que desde 
entonces. es él y no los padres Cé;lrnales quien tiene responsabilidad 
sobre ellosº El ultimo dia son también los padrinos quienes ·con sus 
ahijados cuentan la 86herenciaºº o regalos de boda y. al mismo tiempo 
van dando los adecuados consejos a la nu~va pareja que les ha sido 
encomendadaº 

A medida que avanza la fiesta los novios empiezan ~coa p:>co a 
tomar responsabilidades: ª'van creciendoººº Así mismo, cua~do ya se 
ha despedido losJach'apadrinosu es el ('aqapadrino quien cuidará de 
que los ahijados procedan por si mismosº Como su título· dice, les 
está "destetan.~fo'ºu . 

El matripionio sólo se considera del todo,Gc>nsumado.cu.ando ha 
nacido el hijo· mayor y se ha preludiado su status de persona, capaz 
de tener propi._dad, en la ceremonia .del corte de cabelloº Por esto el 
misrno padrino de mafrhnonio suel~ ser el padrino del primet hijo 
(excepto cuando éste ha nacido cbn demasiada anterioridad a la -
boda) tanto en el bautismo como; en el corte de cabello. En este 
sentido el padrino/del primer hijo no pertenece al segundo tipo que 
describiremos en loS:p_~rrafos que siguen. . · 

En los años subsigu-iantes, si surge algún conflicto entre los 
jóvenes esposos, Ja .·,primera c00rte de apelación serán los padres del 
c:ulpable y, si estos no bastan, el padrinooo matrimonip. 
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En resumen, después de Jos primeros contactos entre las famHias 
de los- contrayentes, prevalece en forma casi absoluta una relación 
vertical de paternidad entre padrinos y noviosº 
Padrinos de hijos - ·"- · 

Los __ principales son: 
Ichu tatél (y mama): señor que lleva al niño en brélZOSº Padrino 

de bautizo, Hamado también a veces suti tata, señor del nombre; y 
mururt tata (y mama): señor que corta el cabelloº 

Eh algunos zonas se trata de individuos distintos para cada casoº 
El primero actúa en el bautismo, poco después del nacimiento y el 
segundo,; unos años má!?~ tarde en el corte del cabelloº Pero lo más 
frecuente es que los mismos individuos cumplan ambos cargosº En 
este caso el título· que prevalece en el curso de los años es el de 

ichutata, que en rualquier caso implica una vinculación más 
importante y estable que ·él-~ padrinazgo de uri 'corte de cabelloº 

. El uso de tata, mama (señor, señora) en vez de awki, tayka 
(padre, madre} va nos señala otro tipo de relaciónº Efectivament~·Se 
trata aquf de un vfnculo importantEf' pero menos íntimo y con 
característic"as algo menos verticalesº ·· · -~ 

la.s ceremonias que sellan el parentesco ritual de un ichu tata y 
de un muru tata carecen de la riqueza simbólica que veíamos en el 
caso de los padrinos de matrimonio, La idea central expresada én la 
palabra ichu y sus derivados ichkatt'asiri (el que levantaen brazos e 
ichu qt'asiri .(el que recoge"en brazos}, es el ~echo de que el padrino 
reemplaza al padre en el momento en que el hijo recibe sµ nombre e 
identidadº En muchos sitios·'sigue consiperándose importante qu en 
esos momentos la madre carnal (no tanto el padre) de la criat$:~sté 
ausente (d. Monast,1972: 178), quizás para subrayar simbólicamente 
el nuevo rol de substituto y subsiguiente parentesco ritual contraído 
po_r el ichu tata y mama. 

En resumen, también. aquh persiste una relación vertical de 
paternidad con relación al ahijado. Pero al mismo tiempo queda 
·subrayada la relación más horizontal entre los padres y los padrinos 
del niño, P~ro no se trata de plena horizontalidad, En la relación 
siempr~ persiste cierta simetría, Este último punto aparecerá más 
claro af señalar ciertas creencias vinculadas con los padrinos tanto de· 
matrimonio como de· hijos y al c:letallar .e'I sistema sociolinguü ístico 
de tratamiento que regula las relaciones entre los individuos 
implicados en la red. 
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Creencias vinct1ladas con lospadrinos. 
Cuando un ahijado (niño o novio) empieza a comportarse como 

su padrino o madrina, la gente' dice wilapajj chaqt'iwa (la sangre del 
padrino gotea: al ahijado), Es decir, se supone que hay cierta 
transmisión casi hereditaria de las cualidades y defectos de los 
padrinos hacia sus ahijadosº Y viceversa, se da por supuesto _que I~ 
ahijados han d.e_~ir asimilando cada vez· más el modo de ser de· sus 
padrinosº Por eso es esencial que los padrinos de matrimonio séan· 
casados, mientras que los padrinos de niños p_ueden ser (aunque no 
suelen ser) solterosº · _ ·· - · 

-_ En el caso de los ichu tata (mama) está'tffeencia es mas intensa, · 
probablemente porque es mucho más incierto el futuro dél niño, Este 
es uno de los motivos por los que en el momento del bautizo es el 
padrino de igual sexo quien - debe sostener a-~ ahija_cfo, De lo 
contrario_ la niña ~~ria hombruna y el niño afem ina_doº Por lo mismo 
se da irnportancia aja salud del padrino, Si se le muere el ahijado, se 
dirá que el padrino tiene su br,azo podrido (ñusuta amparanlwa); pero 
si se conserva en buena salud se dJrá que el padrino tiene buen braz(), 
(suma amparaniwq.ln Por eso mismoª sJ se teme por la-vida del niño se 
buscan padrinos "de salud"'· robust~s:_y con buena sangre. Dentro de 
este contexto se comrende mejor_que el tipo de' padrino escogido sea 
un buen indicador de las ambiciones de lds padres con respecto a sus 
hijosv sobre todo si se trata de padinos socialment~ distantesq como 
por ejemplo un camionero o un prOfesional de la.ciudad, 

En el término opuesto hay también-otra creencia que subraya la _ 
asimetría de la relaciónº Se dice que un individuo.tiene que llegar a la 
otra vida rodeado de hijos: y áhijadosº Dé lo coiitrario allí tendrá que 
andar a oscuras (ch~amakthaki)1Es decirg el haber sido escogido por 
mucha gente para ser padrino es. un i'ldicador de la realización 
personal del individuo, tanto desde un punto de vista sociaf cotno 
religioso. · 

Sistema asimétrico_ de tratamiento en el padrinazgo. 2 1 . 

El gráfico ·.l-indica la fórnic:1 asimétrica básica en que unos 
implicados en este parentesco ritual hablan~ _saludan o se refieren a 
otros. En su propio_ lugar señalaremos algunos detalles propios de 

21 Para el siguiente análisis ha si_do útil e1 cotejo con Brown y Ford ( 1961 ). · 
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cada caso y algunas variantes localesº Pero el esquema general es 
válido para padrinazgos tanto de matrimonio como de hijosr 
GRAF ico No, L S~;1;tema bái>lco de i(fi'atam~en"<o en'cc"e pa<roen,-esi ir~·iLUa~es d1:-ec·i;o'.!lo AMpiano 

ayma,;-a, Depar~;amen-~o de La Paz, 

Padrer,; de ah 1jado~ 

r Ah fjado'.';'. 

En el caso de padrinos de hijos, los hermanos del ahijado 
quedan asimilados al mismo ahijado en cuanto al tratamien-to dado o 
recipido, Las palabras castellanas ahijado y compadre se usan 
tambien en aymarar aunque al ahijado de baut.ismo se le llama 
también ichu wawa, Donde el gráfico dice "1'padrino'''° ;i;e utHlzan en 
aymára 1 segun el caso, los termines espec1ficos indicados en los 
párrafos anteriores fiach"a awk¿ ichu tata~ etcJ; pero aquí, para 
sh-r1plificarr usaremos el equivalente genérico del castellano, 

Lo que caracteriza este sistema aymara y !o diferencia de otros 
sistemas de compadrazgo es que el término "'compadre'' se reserva a 
!os padrinos para hablar a los padres de los ahijados/· 2 en forma no 
recl.proca_ Es decir e los padres de los ahíljados seguirán llamándoles a 
e lios l/I padrinos'' 11 

e 

En aymara no existe la jerarqufa de tratamiento marcada en el 
castellano por el dualismo tÜ·Udº Pero si exílsten formas eqw'valentes 
como wiraqucha (caballero) para tratar a un superior distante de 

2~' A ver.es a 1os pad:1e>J de Jos ilovlo!!> e'' pad:rlno ¡es ~1ama ja.ch''a -compadre (~ompad:re 
grnnder, A veces ef padr~no iíama ''compadr1e'· a io~ nov¡os (Taraco, PtmtLnda 1 ngavO, 
Est.o_e3 mé'ls fá-='1~ que ocurra cuando la dHerencia de edad eníc7'a p.ad;foos y flOVÍO$ e$ 
meno<r, i;obre todo de'iipués de 1os prijme:rol; años, En ios arch;ivos matidmoniaie!i de 
Titica - ia· diferr'enciá más corriente de eciad es de unos 10 años o má<>, Pero hay 
casos con ¡,¡óílo uno o dos años de diferencia. 
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pueblo o dudad0 tata" mama (señoru señora) para tratar a un igual 
distante0 tíoll tía, para tratar a un superior cercanop etcc Una 
jerarqu!zad6n semej_ante _de tratamiento aparece en el sílstema que 
aqu 1 discutimos, Cualquiera de los términos indica ya el grado de 
intimidad propio del conpadrazgo padrinazgo, Pero se mantiene un 
múltiple nivel jerárquico, Cualquiera dentro del grupo familiar de 
quienes han escogido a alguien como pariente ritual .sigue siempre en 
un plano inferior con respecto a la persona. escogida y trata a esta 
última como Hpadrinoº~; la forma equivale a un t?fiUd~e íntimo~ En 
cambio" quien ha sido escogido como .Pariente ritual se mantiene en 
una posición de superioridad pero a doble niveL Al que le ha sido 
encomendado le tratara simplemente de 81 ahijado'r, equivalente a un 
1"túH Intimo .. En cambio a sus . padresQ que son los que· le han 
escogidoº les llamará más diferentemente ilá compadreº' equivalente a 
un intermdio entre h4tu·'~ .y 4 ~ud:g 

Los diversos individuos escogidos como padrinos sólo entran en 
el sistema en la medida en que tienen una relación directa con 
quienes les han escogido, Por eso un padrino con relación a otro 
padrino no usa ningún tratamiento especiaL En cambio el 
parentesco ritual sí trasciende a la siguiente ·generación, Entonces el 
sistema de tratamiento es como sigue: · 
GRAFiCO Noº 2º Si:>·~ema bat;~co de ttra>:8mienft:o enit?e p51der;,'!1:e~ d·f(\Jia~es en ija i'·egunda ge

nerraclónº Alt.¡p!ano aymaraº Depa11tamen-~o de L'a Pazº 

H ~jo~ d& 
Padr.·f!no~ 

o 
"'C 

:~ 
.e 
<( 

"' 
Hijos de 
Ahíjados 

~n atgunos lugares, adernás dejisk'a tata (pequeño señor) se usa 
tambi'én jisk'a awki o tay.ka (pequeño padre o madre), sobre todo 
como término referencial (al hablar de él). Los hijos del padrino· en 
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cambio siguen usando el mismo tratamiento que da el padrino a sus 
ahijados y a los padres de sus ahijadoSo En San Andrés de Machaca los 
ahijados y sus hijos llaman a los hijos de su padrino de bautismo ichu 
ji/a o kullaka (hermano o hermana de estar en brazosL Pero es~os 
ültimos siguen .~lamando ahijado o íchu wawa a los primeros, He 
escuchado también un caso de Ancoraimes {Omasuyos) en que lo 
hijos de un padrino de matrimonio llamaban ªºhermandy a los hijos 
de los novios~ahijadosp mientras que éstos llamaban 'dtíou a los hijos 
del padrino-

La constante en medio de estas pequeñas variantes locales es 
que en la siguiente generación persiste el parentesco ritual y la 
asimetría de relacionesº aunque en una forma más moderada (aparece 
el términoHhermano°')o 

Entre los parientes rituéles e inch..1~0 entre sus descendientes 
existe prohibición· de matrimonio como entre ·parientes consangui~ 
neos, También aqu ( si alguien se casa con un pariente ritual es 
llamado condenado y además qhincha (desgraciado; en sentido 
peyorativo) Y se teme que atraiga calamidades (mach''a)º Lo más 
corriente es que no haya tales uniones : y a veces, si los hayp los 
culpables son expulsados de la comunidad,2 "' Pero no siempre se 
cumple la norma con rigor, sobre todo si se trata de hijos o nietosº 

Relaciones en la vida real 
Una vez entendido el tipo de compromiso mutuo que implica la 

selección de padrinos, conviene saber quién escoge como padrino a 
quién; Las principales dimensiones que entran en juego en este análisis 
son los respectivos niveles sedales de los impl.icados, su comunidad 
qe residencia; la existencia o nq de previos vínculos de parentesco 
entre ellos, y la concentración·'o dispersión de alianzas en pocos o 
muct,os individuos, Una vez más, aunque he observado ejemplos de 
todos los tipos, carezco aún de datos suficientes para sacar todas las 
inferencias del caso. 

Nivel social de los padrinos. Compadrazgo vertical 
Mintz y Wolf ( 1960) han llamado compadrazgo vertical al que 

alía a una familia de nivel social inferior con padrino$ de otro niv'li;!' 
. ' ' ' ' ·:.-';1! 

23 En una estancia áe las alturas de Cochabamba, ya en zona quechua, hubo un caso en 
que los culpables fueron íncluso victimados. 



social superiorº En cambio, cuando ambos soh del mismo nivel social 8 

lo llaman compadrazgo horizontaL En el mundo 1 aymara se dan 
ambos tipos, pero prevalece el horizontaL Si los datos recogidos en 
Achuta Grande,· Tiwanaku 8 son extendibles a otras partes" el 
compadrazgo vertical serra más frecuente cuando se casan individuos 
de diversas comunidades, 

Cuando el padrino es de un nivel social superior, aumenta la 
asimetría ·o incluso puede cambiar la terminología · empleada. 
subrayándose más la d_istariciaº Asíg cuando el padrino no es de una 
comunidad campesina sino de la ciudad o es un vecino del pueblo, 
fácilmente extenderá el término ººahijado~ª para referirse a cualquiera 
perteneciente a la famma de su ahRjado 0 ~ndu$O a sus padres, que en el 
esquema descrito hasta aqu( deberían ser llamados º"''compadresu~ 

A menos que se trate de individuos- lejanos con los que sólo 
pueden tenerse contactos prestigiantes pero esporádicos,, surge 
entonces una fuerte relación patrón~cliente en que" en resumidas 
cuentas" el padrino sale ganandoº El caso mas tfpico es el de los 
comerciantes (caso muy frecuente en Yungas).; El comerciante 
rescatador o acaparador tiene interés .en consegu ílr .a.n:ijados que le 
garanticen la venta de su cosecha a precios /j/I de . am igos·' 1

' º Los 
campesinos caen fácilmente en la tentacion por. las ventajas 
inmediatas de !a alianza: se asegura"" la co~ocación de su cosecha,, 
aunque sea a menor predo; se consigue una fuente de préstamos para 
casos de necesidad" aunque después tengan que devolverse también 
en forma de cosecha a precios aún más bajos; se pueden esperar 
ciertas ventajas (como alojamiento en el pueb~o) para ·¡a educación de 
los hijos e ~ncluso dertos apoyos y privilegios como un nombra· 
miento sílnd:ica! o la consecución de un terreno en iitigiof etc, Con 
variantes menoresé en cada pueblo hay unos cuantos vecin'os mas 
acomodados,, comerciantes" prpfes!onae~s o autor¡dades, que se 
glorian del numero de ah~jados campesinos que hayan logrado atraer 
en torno a si, dentro de un esquema como el descrito, 

Este compadrazgo vertical puede ser ei odgen del a:~censo 
socia! de algunos !nd~v1duos a!$ílados, pero en conjunto canoniza e 
inmobiliza ta estructura social ·tambien Vertical de dominación y 
bloquea otros esfuerzos hacia cambios más radicales, Es pues de 
esperar que" a medida que aumenta la conciencia canipesinan 
disminuya el número de compadrazgos verticalesº Pero factores como 
los indicados en· el párrafo anterior o el aumento de contactos y 
matrimonios intercomunitarios pueden seguir frenando este proceso 
eliminador de alianzas verticalesº Los datos del cuadro No 4 insinúan 
la tendencia, sobre todo en Titicanaq pero también muestra que el 
proceso tiene sus frenos. 
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CUADRO Noº 4 

Lugar de origen de los padrinos de matrimonio en dos comunidades aymaras 
Achuta Grander exhacienda. Tiwanaku .. Prov, lngavi 1946~1966 

Titicaca Tac;aca. comunidad originaria, Jesús de Machacat Prov. lngavi 1933°1972 

Antes de.la Reforma ~graria (1953 incl. Después de laReforma Agraria (sin 1953) 
Compadrazgo hori" Compadrazgo hori" 

Compadrazgo zonta. Totales Compadraz zontal. Totales 

-'!erti· misma co, Otras go verti" misma co- otra 
cal: pue· mu nadad comu, cal: pue- munidad comu 0 

blo o ciu novios nidad blo o ciu- novios nidad 
dad 

Comunidad -
y tipo de 

º'º o/o 0/o O/o º'º º'º Q/o º'º matrimonio 

ACHUTA GRANDE 
Matrimonios 
endógamos 8 59 33 (12) 100 l1 72 11 (18) 100 
Matrimonios 
exógamos 25 33 42 (12) 100 17 53 30 (23) 100 
TOTAL: 17 ,45 38 (24) . 100 15 61 24 (41) 100 .. 
TITICANA TACACA 1 
TOTAL: 7 79 - 14 (49) 100 4 88 8 (49) 100 

NOTA: 1. No hay cifras fidedignas S·obre endogam :a en Tit~cana. Pero probablemente está alrededor del 90º/o antes y después de 
la Reforma Agraria. 

FUENTE:Archivos parroquiales deTiwanaku y Jesús de Machaca,, incluyendo sólo !os casos con suficientes datos. 



Variantes en el compadrazgo horizontal 

Sin embargo, lo más corriehte ha sido y es cada vez más el 
compadrazgo horizontal entre familias de un mismo nivel social, es 
decir, entre campesinos. A pesar de las ventajas económicas 6 reales o 
aparentes, que acarrea consigo la elección de un padrino rico o 
poderoso, el aymara de las zonas estudiadas suele decidirse por 
alguien que esté cercano física y socialmente. Casi todos los 
informantes subrayan que lo decisivo es que sea una persona 
"racional'', responsable y respetada. Con todo, dentro de estas 
cualidades,· si puede, preferirán al que además sea influyente y esté 
económicamente mejor dotado. 

Aun cuando. :persiste · la. - reláción: asiméfrica en- es
to·-~ compadrazgo horizontal las relaciones son mucho más de igual a 
igual. Hay, con todo, variantes debidas a otros factores que enseguida 
analizamos. 

a) Vinculaciones previas del padrino con alguno de los que le eligen 
· En el caso concreto del matrimonio, una forma de equilibrar el 

patrilocalismo, sobre todo si éste implica para la mujer un traslado a 
otra comunidad, sería la selección de padrinos más cercanos a la 
mujer tanto para el matrimonio como después para los·hijos. Pero en 
los casos averiguados no sucede así2 4. Los datos de Ach~ta Grande 
en el cuadro NO 4 indicaban una mayor tendencia a buscar padrinos 
de otras comun.idades en el caso de matrimonios exógamos.. Pero tales 
padrinos no proceden m:!cesariamente de la comunidad de la mujer, 
ni suele tratarse de sus parientes. lnclusó en lugares más exógamos 
como Ch'ejjekuchu y Merq'e Achacachi donde la mayoría de las 
mujeres proceden de otras comunidades, casi todos los padrinos son 
de la comunidad_de~residencia, es decir, de la del varón. 

Si nos fijamos en la posibilidad de que los padrinos sean ya 
parientes consanguíneos .de quienes les escogen, todos los infor
mantes coinciden en afirmar que no hay ninguna preferencia y que 
esto depende exclusivamente de la voluntad de cada cual. Los datos 
recogidos en Achuta y Titicana, reunidos en el cuadro No 5, , indican 
que, al menos para el matrimonio, había cierta preferencia para 

24 SegCm De Lucca (comunicaci6n personal) en la Isla del Sol o Titicaca sí prevalecerfa 
la bC..squeda de padrinos apaña, es decir emparentados con la mujer (ver nota 14). 
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buscar padrinos que fueran parientes de los contrayentes pero que 
esta tendencia estaría disminuyendo después de la Reforma Agraria. 
En el caso de escoger a parientes (o al :menos a individuos del mismo 
apellido) -si es que las cifras permiten hablar de verdaderas 
tendencias- ésta sería más bien patrilineal. Es decir, los padrinos 
parientes del esposo predominan' ligeramente. 

CUADRO No. 5. 

Distribución de padrinos de matrimonio según apelli~os comunes o distinto a 
los de los contrayentes1 en dos comunidades aymaras 
Achuta Grande, ex-hacienda Tiwanaku (Prov. lngavi) 

1946-1966 
Titicana Tacaca, comunidad orig, Machaca (Prov. fogavi) 

1933~1972 

Fuente: Archivos parroquiales, incluyendo sólo los casos con suficientes datos 

Antes , de Refonna 
Agraria Onclu i-
do 1953) 
Apellido común2 
Con alguno del no
vio 
Con alguno de la 
novia 
Apellido distinto 

TOTAL: 

Después de. Reforma 
Agraria (exclu 1·-

do 1953) · 
Apellido común2 
Con alguno del novio 
Con·alguno de la novia 
Apellido distinto 

TOTAL: 

Achuta Grande 
.Cifras 
absolu~ 
tas. o/o 

(10) 

( 9) 
(18) 

(34) 

(17) 
( 8) 
(26) 

. (47) 

29 

27 
55 

100 

36 
12 
48 

100 

Titicana T acaca 
Cifras 
Absolu-
tas. O/o 

(12) 

(14) 
(28) 

(49) 

(17) 
(18) 
(19) 

(49) 

25 

19 
58 

100 

35 
37 
40 

100 
NOTA: 1. Se incluyen los apellidos paternos del padrino y de la madrina y los 

..,apellidos paternos y maternos de ambos novios. Si se consideran sólo 
'1os apellidas paternos de ambos novios, aumerita ligerament.e lla 
ptoportl6n de padrinos con el mismo apellido del novio. 
2. Los porcentajes para el novio V para la novia no son mutuamente 
excluyentes, pues algunos padrinos comparten algtln apellido de ambos 
cónyuges. 
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b) Alianzas dispersas o concentradas 

Varias vece~ a lo largo del artículo, he indicado que la concepción 
aymara es la de ir desdoblando los ritos de paso correspondiente al 
nacimiento y sobre todo al matrimonio en diversas etapas que 
señalen una maduración y status creciente de los que 11pasan" por el 
rito y un compromiso creciente de los grupos familiares directamente 
involucrados en el mismo, Por ello, aunque hay excepciones, lo más 
ordinario es que la selección de padrino verse sobre el mismo 
individuo o familia a lo largo de las varias etapas del mismo rito, e 
incluso -integrando ambos ritos- desde la petición de mano hasta el 
corte de. cabello del primer hijoª 

Pero otros aspectos no quedan tan determinados por I~ cultura" 
Así está en las manos de los esposos o padres el escoger a padrinos 
distintos para cada hijo o bien el seleccionar repetidas veces al mismo 
individuo, Hemos visto también que quedaba a su arbitrio el escoger 
a individuos hasta entonces desvinculados a reforzar vínculos. p·reex!s., 
tentes con el nuevo parentesco- rituaL Todo ello determinará er que 
en una comunidad haya una trama compleja pero· compacta de 
relaciones que refi.Jercen. la unidad global Ov por el contrario, un 
conjunto de pequeñas alianzas in.dividuales, centradas en sí mismas, 
que neven al faccionalismo interno o, -al menos, a una mayor 
autonomía de cadasubgrupo, · · 

Futuro~ estudios determinarán cuál de estos mecanismos preva
lece, Sin embargo, al nivel de una hipótesis sólo ligeramente probada, 
me inclinaría por el segundo~ es decir, la prevalencia de las alianza~ 
reforzadoras de los subgrupos en menoscabo de la unidad global. Es 
un hecho comprobado en casi todas las regiones visitadas. la 
existencia d.e faccionalismos dentro de la ·comunidad, Son varias las 
comunidades que se han desdoblado en los últimos años tanto en 
Omasuyos como en lngavi y en otras regiones no cubiertas por este 
estudio, Es probable que estos procesos estén :correlacionados con un . 
esquema endocéntrico de alianzas tanto matrimoniales como de 
parentesco ritual. 

En el cuadro NO 5 vimos que en las dos comunidades estudiadas 
había desde la Refor~ Agraria; una tendencia mayor a escoger como 
padrinos a parientes. Esto indica ya cierto repliege de las familias 
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sobre sí mismas, La tendencia se observa con más fuerza en Titicana 
(180/o de aumento, vs, 70/0 en Achuta), donde ya habíamos visto 
otra tendencia paralela -también replegante- a casarse entre 
individuos del mismo apellido,.: Ahora bien, _ Titicana~ así como 
el ayllu vecino Janqcoaqe, han sufrido varias desmembraciones en los 
últimos años (cf, Albó, 1972, donde debe añadirse otra desmembra~ 
ción ocurrida en los últimos meses)a la hipótesis~ pues, parece 
plausibleº 

INTERCAMBIOS GENERALES POR PARENTESCO REALES Y 
RITUALES 

Ante todo! la petición y la consumación ceremonial de una 
nueva alianza está rooeada de varios intercambios :semir-!tuales que 
no voy a detallar, AsC cuando se pide Ja mano o se solicita a alguien 
que acepte ser padrino, el solicitante,, aparte de otros obsequios según 
la transcendencia d~I caso, siempre ofrece alcohol o coca, Si la 
persona escogida se sirve, quiere decir que acepta lo que se le pide. 
Después~ durante los varios ritos del matrimonio, bautizo y corte de 
cabello, suele estar bien institucionalizada la determinación de quién 
corre con qué tipo de gastos, Los padrinos suelen pagar los 
honorarios del oficiante, Otros gastos suelen estar repartidos entre 
todosq pero en forma ostensiva y bien definida, Después hay todavía 
varios intercambios semirituaiesº Por ejemplo, meses después del 
corte de cabello (en que el padrino al hacer el primer corte ya ha 
tenido que depositar de 50 a 300 pesos y los padres han pagado la 
comida y bebidaL cuando llega el Carnaval; los padres del niño 
preparan un collar de pan (pil/u) bien adornado y los colocan al 
padrino y éste ha de enviar en los díassubsiguienies una gallina, oveja 
u otro obsequio a su ahijado. 

fero más significativos· son los intercambios que surgen después 
con Ocasión de cosechas, fiestas, etc, Una de las primeras oportuni~ 
dades será ia construcción y sobre todo el techado de la nueva casa 
(achuqalla). Por significar la autonomía más definitiva de la nueva 
familia, lo he considerado como el broche de oro del largo proceso 
matrimoniaL Quizás por esto es objeto de una fiesta comunitaria, en 
que abundan los intercambios de ayuda y regalos en un ambiente de 
qlegría. Puesto que los gastos son también relativamente elevados, 
aqu ( empiezan ya a funcionar los mecanismos de ayuda montados a 
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través de las alianzas de parentesco real y ritual. Quienes prestarán 
mayor ayuda¡ incluso económica, serán todavía 'los padres de los· 
jóvenes, sobre todo los de éL A continuación,, los padrinos de 
matrimonio, Después, los demás parientes cercanos. Todos ellos 
ayudarán por su condición de parientes y padrinos y no estric
tamente por contrato, ni siquiera del tipo ayni 12 s aunque -desde 
luego- serán a su vez ayudados por sus hijos o ahijados si se presenta 
la ocasión. Otros miembros de la comunidad pueden también ayudare 
Pero sólo si son formalmente invitados Xcon coca) y la ayuda deberá 
ser rigurosamente reciprocada cuando· se presenta la ocasión, En 
algunos casos ni siquiera ayudarán por ayni, sino que se preferirá una 
contrata con pago de jornal (mink'a) en dinero o especie. A lo largo 
de la ceremonia se subraya simbólicam~nte la Clara separación entre 
los grupos del marido y de la mujer, la nueva unidad marido~mujerf y 
los nuevos tipos de alianzas que la pareja necesita para integrarse en 
la comunidad. 

Este modelo de interacción con niveles diferenciados de 
compromiso se irá repitiendo en los diversos casos en ·que se necesita 
ayuda, como por ejemplo en la siembra, la cosecha, casos de 
enfermedad,,gastos extraordinarios para emprender un negocio~ 
demandas o conflictos entre grupos, etc. Los parientes carnales serán 
como la propia caja de ahorros, Los parientes rituales serán como lá 
compañ fa de seguros a la que se ha ido pagando una prima para 
garantizar su ayuda incondicionadá ··en el momento oportuno, La 
ayuda de los demás se concebirá más bien como un sistema de 

25 Esta institui;:ión de ayuda mutua que con diversos noml9res y modai¡dade.s existe en 
todo el mundo and1no, toma entre los aymaras una forma muy ·estricta de 
intercarnbílo en .muchas esferas de actividad: intercambio er:i Jornales de trabajo, en 
techado de cas'as, en el desempefl_o de aiglln cárgo secund'ario (por ejemploc un 
secretario general puede pedir a alguien que sea alcalde es1:folari:Palfa que cuando ést~ 
sea a :iU vez secr"etarlo general le nombre a él afoaide escoiar)J en la provisión de 
animales o bebida para a!gu na fiesta, en prender plata a nov!os o pasantes de fiesta, en 
el intercambijo de mdsicos o danzantes entre dos comunidades, en peleas o venganzas, 
etc. En cualquier caso se H1:1va cuenta estricta, incluso por escrito, sobre quién debe 
qué a quién. En el caso de! intS!í'cambio de objetos o enimales en fiestas o 
celebraciones, al devolver el ayni, debe hacerse con intetés;errtregando más de lo que 
se había recibido. Parientes colaterales (incluso hermanos) también hacen ayni entre 
s(. Pero,. con la posible excepción de aJgunas tareas agríco,las, es exagerada la 
afirmaéión de Carter (1966: 49) de que el ayni se hace casi.exclusivamente entre 
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pequeñas transacciones de compraventa y préstamos mutuos, Pero Ja 
alegoría con las relaciones propias de un sistema capitalista cesa 
cuando se mira el aspecto humano de las partes relacionadas., Aquí ya 
no se trata de fichas anónimas, sino de grupos familiares relacionados 
a su vez entre si como grupos primarios, emotivamente comprome~ 
tidos entre sL No se trata de Htransaccionesu sino de intercambios 
salpicados de alcohol y mistificados por el olor de coca y el humo del 
tabaco" El ambiente ritual en que se han gestado estos vínculos 
introducirán en la red de intercambios al mundo sobrenatural; desde 
Tata Diusa hasta la Virgen Tierra y los achachílas ancestrales a los 
que se ha libado (ch'aila) antes de cada brindis, 

En este juego de relaciones reaparece la asimetría que habíamos 
señalaclo al describir los dtuales y los términos de tratamiento. En 
resultaqo no estamos ante una trama rígida de relaciones en la que 
quede bien preciso y jerarquizado el orden de prioridad para cada 
caso concreto, Se trata más bien de un s'infín de relaciones entre 
grupos duales. Sólo dentro de cada binomio queda claro quién 
prevalece para qué tipo de :intercambio" Per~rnn:a:.vez que-eS:táto.da ·1a 
baraja sobre e! tapete,· ~da. cua.1 verá su propia estrategia·º Dentro de 
esta variabilidad, pueden señálarse los siguientes.criterios: 

a) Los pariente~ inmedi_atos (consanguíneos, afines y rituales) 
tienen más obligación de ayudarse que los lejanos y los no 
parientes, en la misma comunidad, En principio, si los prirneros 
son invitados a participar en algún trabajo, no pueden negarse" 
A lo mas, si tienen alguna urgencia~ pueden sugerir modos o días 

. alternativos para ªyudarº . Pero no pueden negarse en redondo, 
No éstah en una situación de contrato (ni siquiera del tipo 

. ayni), sino d~ yanapa o ayuda incondicional. En cambio los 
demás,,, :si .no les ·con-viene, pueden ·escatmlHrse sin mayores 
problemas~ .a.-menos que.ya háyán canlra'ídO alguna ~.~igación 
previa p.or ayni. Evidentemente. hay excepciones a la norma, 
pero éstas no hacen más que confirmar la regla, Hay también 
algunas diferencias en los tipos de ayuda proporcionados por 
cada grupo. Los no .. parientes se limitan a ayudar como lo haría . 
cualquier contratado para-' su contratis~, aunque sin perder el 
cal~r hume1no propio de los grupos prim~ios. que. son ca~ 
comunidad aymara. En cambio, a medida que aumenta la 
intimidad del vínculo, tanto más· íntimo es el tipo de ayuda 
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prestadaº Así el compadre puede que se encargue de echar 
semilla al surco; el padrino traerá el trago para animar el trabajo 
colectivo; las madres, madrinas y ahijadas se encargarán de la 
cocina, etc,;serán también los parientes cercanos los únicos que 
estarán dispuestos a cuidar los animales y sementeras de un 
enfermo imposibilitado, mientras que otros no parientes se 
desentenderán o a lo más contribuirán con un poco de comida o 
con alguna cuota colectiva decidida en asamblea comunitaria, 

b) Entre parientes (reales o ritualesL los inferiores tienen más 
obligación de ayudar a sus superiores; y cada uno tienen su 
forma específica de ayuda. AsC prevalece la obligación que 
tienen los hijos ya casados con _respecto a sus padres, los 
ahijados con respecto a sus padrinos, y también los compadres 
con respecto a los padrinos escogidos por ellosº El tipo de ayuda 
más propia de tales inferiores es realmente °"de inferior a 
superiorº, Por ejemplo el hijo o el ahijado tendrá que ayudar 
como peón extra y gratuho a su padre o a su padrino si éste se 
lo pide. o ponerse incondicionalmente en su bando si surge 
algún conflicto entre fam mas, Por eso se habla a veces de 
padrinos o suegros que H esclavizan91

, Redprocamente 0 las ayudas 
más propias de los superiores son también ,iH de arriba abajo"' e 

Por ejemplo,, si se necesita un fuerte préstamo de dinero la 
persona a la que se acudirá más espontáneamente es al padrino 
de matrimonio; y ellosf junto con los padres,, son los que más 
fácilmente contribuirán con materiales de construcción para 
la nueva casa, He subrayado estas formas de ayuda más 
específicas de cada grupo~ pero además aml?,os grupos se ayudan 
recíprocamente en muchos otros aspectos que no entrañan 
tanto desnivel, 

c) Los parientes de la generaci6n superior tienen mas obligación 
que los de la misma generaciónº Asf' los hermanos casados se 
excusan más fácilmente que los padres o entra-n más fácilmente 
en un contrato de ayni. Esta diferencia aparece aún más Clara en 
el caso de parientes rituales, Fuera de ser considerado dentro del 
grupo en el que rige aún la prohibición de contraer matrimonio, 
los hijos del padrino tienen una vinculación muchp mas tenue 
que los mismos padrinos con relación al ahijado y al compadre, 

d) Los familiares del esposo tienen más obligación que los de la 
esposa, Y recíprocamente, es más fuerte la obligaciónde los 

324 



esposos para con los familiares del varón. Este punto ha 
quedado suficientemente ciara al hablar de l~Hnclinación patri
lineal y patri local de todo el sistema de parentesco a lo largo del 
artículoº 

A Modo de concl.iJSión 

Este trabajo no debería acabar con una conclusión sino con 
p~ntos suspensivos" Son demasiados 1.os aspectos que han quedado 
sólo planteados sin · 'Ser resueltos y con cabos que han quedado 
sueltos" Esperemos que futuras investigaciones resuelvan estos interro~ 
gantes y planteen otros nuevos. Con estas limitaciones en mentep 
recordemos brevemente algunos puntos sobresalientes de las páginas 
precedentes, 

En al Altiplano aymara del departamento de La Paz., al menos 
en sus provincias lngavi, Omasuyos, Los Andes y Camacho, los 
vínculos de parentesco¡ tanto carnal como ritual, siguen jugando un 
papel importante, Por una parte funciona como un sistema de 
"seguros~º para la familia en sus diversas necesid_ades. Por otra, es uno 
de los factores aglutinantes de las diversas familias en la comunidad o 
al menos en una parte de la misma, Esta aglutinación se hace con una 
prevalencía patrilinf!al y patri locaL 

A través de todas estas relaciones, especiarmente a través de los 
padrinazgos rituales~ se va estableCiehdoun sistema de .microniveles 
jerárquicos dentro de la comunidad. Estos engranan plenamente 
dentro del SÍStema de "cargOS61 (Cancian, 1965) O ucamind 1 por el 
que el individuo va iricorpofaridose.a S1,tt:.Dmunidad y ascend ienso su 
posición en la misma desde su nacimiento hasta su muerte (Carter, 
19641 c, 4L Es decir, cada individuo, o mejor cada familia, va 
aumentando paúlatínamente su préstigiG.enta:-cómunidétt no·so19 desem
peñando dertos;Céll"gos y servicfos como pasante y éomoautoridad, sino 
también r.odeándose de unaesteladeparientes; yernos, nµeras y ahijados, 
Estos harán feliz sv vejéz..y después también su vida de ultratumba. 

Con todo hemos observado también algunos síntomas de 
decadencia en el sistema, sobre todo en cuanto que, en algunos casos, 
no llega a formarse una red suficientemente tupida y compleja. 
Entonces, en vez de ayudar a estabilizar la unidad de la comunidad,· 
sólo logra crear o fortalecer pequeños subgrupos en la misma, con los 
subsiguientes peffgros de faccionalismo y divisioo. A raíz de alguna 
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tendencia por la que algunos grupos de. padentes se casan entre s.í o 
se buscan como padrinos, hemos ..sugerido la hip(Úesis de que estos 
mecanismos de fragmentación pueden ir- en aumento. Si así.fuere, se 
trataría de una nueva manifestación de un proceso más vastcr-que va -
de una organización institucional tradicional más colectiva hacia otras 
más .individualizadas, La preferencia por contratar a jornaleros 
pagados en vez de ttaóafar-por ayni; la movilídad migratoria -de las· 
familias, la parcelación familiar de_ antiguos terrenos comunitarios, 
etc,, serían otra_s manifestaCiones del mismo fenómeno, 
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EL PROCESO MATRIMONIAL OOLLA' 

-- Ralph Bolton* 

1~/NTROPUCCION·. 

La familia -es eJ - urnco grupo corporado_ que tiene alguna 
importancia dentro de la vida diada de los individuos de la sociedad 
qolla, Ca familia es la unidad que posee la tierra y la que organiza la 
producción; -el ·consumo y- el intercambio 'de- los bienes y servicios 
entre sus integrantes" La - participación poi ítita, al nivel de la 
comunidad, es realizada por medio de la familia.-La sodalización de 
los niños ~~ lleva- a cabe.; casi de manera exclusiva, dentro de -los 
límites de-1 grup_o domésfrco" Y, por últlmo, es la familia la que 
organiza las -actividades ritoales ·p_ara su propio bienesta·r; como el de 
· 1a misma comunidad" '-La importa_ncia de· la familia como la únidad 
social dom:inante -de la ·estr,uctua:a -social de los qollá :no puede ser 
sobrestimadaº - · -

_- La fariiilia ideaJ c0mprende a los miembros-de una sola tamilia 
nuclear, es:decir,-al'esp.oso{a-_la esposa .y a sus hijos, En cualquier 
moménto dado, no todos Jos. grupos doméstic.bs se aproximan al 

·patrón_ -ideal, --qebido a los _efect<>s del ciclo- de- desarrollo del grupo 
doméstico, ~A pesar -de.- ester la -familia. modal comprend~ a los · · 
miembros d~- una·familia nuclear·y, con-muy pocas_ excepciones, los 
in_d,ividuos. pas~nJa mayor parte-de su _vida conió miembros de estas 
farriÜias. . · - - · - · --

Las -relaciones ent~e- ~I es·poso, y _la esposa_,- son las relaciones 

Ralph" BoÍton es -profes~r asociado.de Antropolog(a en Pomána Collegeº Recibió el 
Strilirig Award--in Culture and-Personality Studies de-la Asociación Americana de 
Antropólogos· en ·1972 y 1974 por sus trabajos "Aggression arid Hypoglycemia 
Among th~ Qoila; _A Study ~n Psychosocial A ntropology" y T.He H ighlights of 
lliuslon: on the relaticinship between altitude and perception'" (Con C, Bolton, Cº -_ 
Mi~helson and J.,Wilde)º Ganó ·el premio CºS~ Ford en estudios trans-cu\1'1:1ra¡es;_ con 
"The 'Ecology of Eas:t African Hornicide" (con Cº Vaidheim)º _Otros trabajos 
·incluyen: ~'To Kiil a Thief: a Kallawaya Sorcery Session in the Lake Titicaca Region 

- of Peru", "Ta~anku: ~vl'ncuios intermaritales" y Conflictos en la faniüia Andina (con 
Cº Bolton)º Sus· in~reses actUaies se centran en varios ·aspectos expresivos de la 
cultura .andina y aspectos de la· reproducción humanaº Es P•h. D. de Corneil y ha sido 
profesorvis_itante én la UnYve.rsidad Nacional San Antonio Abad, Cuzco,Peru. 
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claves en la estructura social de la familia" El establecimiento y la 
conservación de los vínculos matrimoniales produce la creación y 
perpetuación de la familia" El desarrollo exitoso de los lazos 
matrimoniales, por lo general 1 produce la formación de nuevas 
familias y se~:~- puede añadir que los hogares de familias nucleares 
tienden a formarse como resultado de la desintegración de un lazo 
matrimoniaL · 

En este artfculo me propongo examinar algunos aspectos del 
sistema matrimonial de los qo!faº Presentaré un modelo de decisiones 
del matrimonio qolfa, en el que el matrimonio está conceptualizado 
como u na secuencia ;_secuencia compleja de y decisiones antes que 
como un evento" Keesing (1967: 2) ha explicado el umodelo de 
decisiones" de la siguiente manera·: 

Usamos el "modelo de decisión01 en un sentido muy 
amplio para indicar una descripción entnográfica que es de 
orientación del actor y que está basado en rascategcrías de 
!a cultura estudiada, o sea que es uémican, Sus propiedades 
mínimas son: 1) define la situación o el contexto en una 
forma completamente cultural; 2) define las variaciones de 
los cursos de acción .de las alternativas que son aceptables 
culturalmente en dichas situaciones;_ 3) un conjunto de 
reglas es para tomar las decisiones apropiadas bajo posibles 
combinaciones culturales o circunstancias, Le" un modelo 
con determinados resultados; o 4) un conjunto de estra· 
tegias para decidir entre las alternativas9 Len un modelo de 

-maxímiiacion., de-valores, 
Carter (este tomo) ha indicado que "puede estar equivocada 

nuestra dfootomfa tradicional entre el matrimonio de prueba y el 
permamenteu" Es cierto que los qolla no hacen esta agudadistindon, 
Sugiero que podemos llegar r.una aproximaciGn más cercana al 
concepto qolla del matrimonio porque incluimos en nuestro estudio 
todo el proceso del matrimonio, Un matrimonio qolla puede ser ~ 
descrito como la totalidad de decisiones hechas por los actores, 
durante la secuencia que comienza con las primeras acciones 
tendientes a establecer las relaciones matrimoniales entre dos 
probables cónyuges y que termina, ya sea con la acción final de 
impedir el intento, o la acción de convertirlo con éxito en una unidad 
maritaL En cada etapa del proceso, los lazos se vuelven progre
sivamente más sueltos o mas ajustados, de acuerdo a la opción que se 
haya elegido, En las páginas que siguen, en lo posible, bosquejaré las 
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opciones ·que son tomadas por los actores qolla e indicaré los factores 
que intervienen para que los actores elijan un curso de acción en vez 
de otro. . · 

Se supone que todo adulto qolla se casa. Sin lugar a dudas la 
mayor parte de los individuos qolla, considera que las decisiones 
matrimoniales son los pasos más cruciales y serios de su vida. El 
resultado de este proceso de decisión, en gran parte, determina la 
clase de vida de la que 'gozarán o sufrirán· estas personas y sus 
descendientes. La meta de todos los actores del proceso matrimonial 
es el establecimiento de una familia viable que esté basada· en una 
nueva familia nuclear. Argumentaré que estos objetivos son los que 
confierén su importancia capital a los individuos comprometidos, así 
como a la comunidad, considerada como una totalidad; y que los as
pectos de la alianza matrimonial tienden a limitarse a la esfera ritual, 
durante los ritos de crisis de la vida. De hecho, se debe notar 
que el proceso del matrimonio sirve para apresurar la desintegración 
de los grupos preexistentes de solidaridad en la sociedad qolla y 
contribuye a la ruptura de las relaciones preexistentes., Las familias 
de los progenitores pierden a sus miembros y a sus propiedades en 
favor de. las familias recién creadas. La fuerza de los conffictos entre 

. hermanos se intensifica con rápidez a· medida que cada hermano-a, se 
vuelve miembro de un grupo corporado, separado con intereses· 
divergentes. Por último se deben abandonar los lazos de amistad con 
los coaldeanos del mismo sexo.1 

Estas consideraciones serán ampliadas más adelante; pero antes 
de proseguir con el tema debo efectuar una interrupción para pro
porcionar al lector una información adicional .sobre los qolla. 

2. LOSQOLLA 

Son gente de habla quechua y aymara, que habita en el Oollao, 
qu~ son las tierras altas del" Altiplano que rodea al lago Titicaca, :en el 
sur del Perú y el norte .de Bolivia. tsta región se ubica a ~,850 y más 
metros de altura sobre el nivel del mar; posee aproximadamente de 
un millón a un millón y medio de habitantes. Los etnográfos de los 

Ver el trabajo de Roberts & Bolton (en preparación) donde se encontrarán más 
detalles sobre patrones de amistad. 
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qoJla han tendido~ a conc~ntrar .. ~u .... atención. sobre los hablantes 
aymara, 'Usando. eJ, tér~ino- ."ay'marad _p-ara llania'r a: SU idiomá ·::y 
designar al grupo cultural étn'ico. Córno ya indic0 Tschbp'ik flS46-: · 
503) el origen eje: e$te nombre es obscur:o; reemplazó en un momento 
que .. se:jgnor~ ·el. térmi~o- ~'qolla''_.· l_o~ qplla ·quechua~ablarites han 
sido ignorados par la mayor parte.'d~ l()S EH'.nógrafos,' exreptuándó,por 

' . ' ' ' ' ·., ' ,' ; " ' ' ' ' ' ', . .,: ' ' ~" '' ··, ' ' : ') : 

supuesto·, a Flores· .(t968) 1: Martínez. (;1:962,-.19,63) .y iyiatos Ma~. 

(195.,1L .. ·. . . .. . .· ·' •..• -•. ·· .. - ·. .. . ... · . _ . . .. 
Utilizo ·el..término ''qolla"' ~para ·referirme a -tosos los.habitantes 

delOollao V'tal vez se~n: necesarias algunas palabras acerca ·de est~., 
usq· no co11venciónat. . Los etnógrafos y:.: otros investigadores han 
utilizado, dé nianéra· algd cons1stenté, el criterio .de1 idioma- para 
dividir a los' haoita'ntes 'del aonao :en dos comunidades étni~s:. los 
qu~chuas.y ro.s a·ymara.s.Siri ehíbatgo·n~ina la: confusión respect~ qe 
qué\/ d_ónde habt'ah qué idioma entoda la ·régión>La presenC'ia de :Una 
gra(l. ·. cantidad'; 'de quet:huahablantés, c~n:· frecuencia,, es. :comple~ 
tarnenté, pélsada por· alto (ejemp Id/ en el caso de los :textos:·escolares 
del· ·pér(lr -~y ··cuando· los investigado·res -: reconocen su presencia, 
todav'ía haV·inex~ctitudes que :son muy difundidas~ En el Handbook. 
of:$olJt~ American 1hdians (1950, VOL .6,) Mason, indica ·.que e-1 
qu~c~ucr :e·s hablado ·hoy en díapor ~·lilmerosas :subtribus aymar~; 
~~to e~·,_por' geme·que.históÍicahiente habtó_av~mata. Pero se•.equi.voca 
al afirmar que eh ta actualidad hablch:~Uéchua· I~ tribu de los Lupaqei. 
Otra vez se vuelve a equivocar cuando dice que la tribu histórica de 
'Iris :qoHa ~coritinúah•hablando aymara,ipofqUe: la región qu,e habitaron 
los:·qoHa: áhora está ocupada .. por éhablantes:~el q~echua~ .'Tam,bi~fl 
Dew (1969:.J55) escribe,· de .. manera.~rrónea/:QU~,~1,quechU'~·~está 
limitado a áreas lejos del Lago Titicaca, excepto para algunas partes 
de la provincia de Puno. De hecho se debe considerar que. hay·más de 
2Q9D ... qo!!a. quec~u~hablantes que viven en aldeas cercánas al lago en 
la 'provincict dé Húa·ncané en'eFPerú~ ... · .... · . _ · ·.·. . . -. · ---
, ' .. ·, .c~o: que: fo 'qué 'esta 'confusión 'púede ilustrar, es la- dificultad 
Rara ti~fJár,ºclJáiquier· 6riterio' qüenb s~a.··erlingfüstiCO/ .. que.iSir11a· para 
9.istiragµir'·á IQs· que :hablan ·aymara·· de tos ~que 1:ilablan ,,quechua~ ·E.s 
derto que "los 'hablantes de' ay'mára- y fos· llamados:quechuas del 
Oollao no -están unidos poi íticamente. Mientras que las zonas 
bolivianas del jollao son de .habla aymara en gran parte, con algunas 
áreas quechuas distantes del lago, en la parte peruana, la región se 
divide, por iglJal entre . lo~ );¡ablantes. de .ambe>s. idiomas. Pero-~ hasta 
donde sabemos, ni siquiera.todos tos hablante~ defaymárn~estuvieron 
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siempre unidos; excepto, de manera breve, bajo la égida de los 
quechuahablantes incas; posteriormente, durante algunos períodos 
en la colonia española~ en la Confederacíón Peruano-Boliviana¡ y en 
la epoca republicana, Históricamente los ayrnaras se dividieron en 
reinos independientes y rivales- Por supuesto que la misma falta de 
unidad es una realidad entre los quechuas contemporáneos en toda la 
región de los Andes" 

En el Oollao, las diferencias culturales que hay entre las 
comunidades de quechuahablantes y las comunidades de aymara~ 
hablantes, no son mayores que las diferencias que existen entre los 
hablantes del mismo idioma, Sospecho que hay mayores diferencias 
entre los quechuahablahtes del Qol lao y los de otras regiones, 
aunque serla difícil documentarlo sin una intensiva pesquisa de 
comparación culturaL Es probable que los estudios que se presenten 
en este simposio ayuden a documentar esta discusión" La gente de la 
vecindad del Cuzco¡ así como la de Cochabamba, dentro de su 
terminología cotidiana, reconoce la similitud cultural básica de toda 
la región del Altiplano al designar como ~qollasd a todos los residentes 
en el Qollao, sin tomar en cuenta el idioma que hablan, Los mismos 
qolla no usan ningún término parlicular para designar a cualquiera de 
los residentes de la regiónº En vez de eso, los términos de identidad 
están circunscritos a la denotación de residencia en una aldea o 
distrito (iºe . .;Yo SOY-~uéñóºo 8él o ella es de lncawatanaºL 

Es en base a estas consideraciones que creo que debemos de 
adoptar. el término "qolla" para referirnos a la subcultura andina y a 
la gente que se encuentra en la región del Lago Titicaca, reservando 
los terminas 1 ºqolla~.aymaraH y ººqolla-quechuaº para los casos en que 
se necesita mayor precisión, 

· La literatura etnográfica de los qolla nos da poca descripción 
detallada de los patrones matrimonialesº Sin lugar a dudas que en este 
simposio* Carter, HickmanG y posiblemente otros participantes, 
llenaran los vacíos que hay para los aymarahablantes,. Flores (1968) 
y Martfnez (1962) han escrito breves sumarios de las costumbres 
matrimoniales de los qolla>"quechuaº En las páginas que siguen 
intentaré proporcionar datos mas completos del sistema matrimonial 
de los qolla, 

El presente ensayo está basado en la inv~stigación que llevé a 
cabo con mi esposa en la aldea de lncawatana,. ubicada en la zona 
quechuahatilante·· del Qollao peruano, que duró desde el mes de 

331 



noviembre de 1968 hasta diciembre de 1970,2 
En lncawatana viven aproximadamente 1200 personas, que 

residen en algo más de 130 casas, dispersadas de manera uniforme 
por las tierras planas de la comunidadn Son campesinos que obtienen 
sus medios de vida con la agricultura, Sus cosechas principales son de 
papas¡ cebada, oca, quinua, frijoles y trigo., Los factores climáticos de 
estas 'alturas no permiten sino pequeñísimos cultivos de maíz, 
Aunque los animales domésticos son muy valorizados! el ganado 
desempeña un rol secundario en la economía de la aldea, debido a 
que no existen ex_tensos pastizales, ni totora .para alimento, En 
realidad la subsistencia es casi precaria por la dureza del medio 
ambiente y por tos limitados recursos per cápita que existen, La 
mayoría de los varones adultos emigra en forma periódica para lograr 
ingresos adicionales, trabajando como cargadores u obreros de 
construcción -en. las ciudades cercanas, así como en Arequipa (a mas 
de 200 kilómetros de distancia), 

En lncawatana existe una escuela primaria~ pero muy pocos 
aldeanos logran mas de dos años de educación formaL Cerca -de la 
mitad de los varones, pero casi ninguna mujer, ha aprendido el 
suficiente español como para poder facilitar la conversación en este 
idioma, La vida publica se lleva a cabo en dos esferas: la civil y la 
religiosa, La comunidad posee una pro.liferación de roles pol!ticos 
que están distribuidos en varias ·estructuras de organización, algunas 
de las cuales están conectadas con estructuras nacionales mayores 
(por ejemplo: la junta escolar está relacionada con ei Ministerio de 
Educación; los teniente~ gobernadoresp con el Ministerio del Interior; 
y así por el estieJ~: Sin embargo, el grado de cooperación comunal es 
bajot las autoridades tienen, relativamente. poco poder:: y la actividad 
poi ítica, a nivel local, ~s::. m íniftla, De otro lado,- los litigios son 4i!na 
actividad (je impcutancia para" la rn~YOr parte de los aldeal)ÓS, que 
chocan con frecuencia, y con mukÍ,Ut ferocidad¡ con los vednos, los 
parientes y también con extraños. . ... ·· 

La religión dominante en la región es un catolicismo folk 
andino, con una pequeña competencia de las sectas protestantes. Por 
Jo tanto, en lncawatana, otro aspectO de la vida pública que recibe 

2 Datos adicionales sobre la cultura Qolla pueden encontrarse en varias pubiicacíones 
previas m(as y de mi esposaº Ver los ltems bfblfográfico~ en !a sección de Referencías 
Citadas de este volumen, 
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. énfasis es el sistema oe tos cargos religiosos y el ciclo de fiestas. Los 
campesinos veneran a los santos católicos, así como a los espíritus 
que moran en los cerros, en las rocas y en los lagos, a la Virgen María, 
así como a la Pachamama (Madre Tierra). 

LA UN/DAD DOMESTICA EN:/NCAWATANA 

El término 6
'
1familia" es usado por los qolla, de manera no 

modificada, para referirse a todos fos parientes en general. El término 
se limita para referirse a ·grupos . sociales más específicos o a 
categorías de parientes, por medio de la adición de modificadores en 
el idioma quechua. La wasi-familia (familiares del hogar) comprende 
a todos los qµe viven en la misma casa o, complejo habitacional en 
otras palabras, en el mismo hogar o unidtid doméstica. La unidad 
social y económica más importante entre los qolla es la unidad 
doméstica. Los grupos sociales más inclusivos de la -aldea ·se 
componen, por· Jo general, de unidades aomésticas como unidades 
constituyentes. Enfatizar la importancia de la unidad doméstica, de 
la wasi-familia, sin embargo no quiere decir que esta siempre sea 
bastante so'lidaria. Con frecuencia no lo es. A pesar de esto es la uni
dad a la que un individuo puede acudir en busca de ayuda y donde 
puede tener la expectativa ·de que sus necesidades serán satisfechas 
con algún grado de regularidad (Bolton & Bolton 1975). -

La casa típica de lncawatana consiste en tres chozas agrupadas 
alrededor de un patio abierto. Cada choza es una construcción 
independiente, con una sola entrada y dos o tres ventanas pequeñas. 
Los corrales con ·paredes- de ·pi.edras están. junto· a Jas chozas y la 

· parte delantera del patio está cerrada por una pared de piedra o de 
adobe, que tiene la única entrada al patio' y a las construcciones. En 
una familia completamente integrada, la totalidad del espacio interno 
pertenece a todo el que sea miembro de la familia. Aunque cada uno 
de ellos tiene un lugar en una ·de las chozas, en la que duerme de 
manera regular, los bienes no están claramente separados entre Jos 
diferentes cuartos. La comida de lawasi-familia se prepara en un sólo 
fogón y es consumida en forma común. Como indiqué anteriormente 
toda la unidad doméstica · actúa como unidad de producción, 
poseyendo en común la propiedad y todos trabajan en forma 
conjunta. 

En algunos casos, especialmente cuando un complejo habita
cional está ocupado por más de una familia nuclear, sus residentes no 
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.fprman una sola unidad .,doméstica (wasi-familia)~ Las dos familias 
·_r;(u~.1~.ª~~f .1RÚ~d~~·:·.r~$ld~r:;~TJHm~;1ilrééfüdof;de 1:t\J~nc.;s~10:,~atio·i:.perstJ,ós 
··~iJ~r:@s, ~~~f~rja~16,~ t;~,. ~·d~ '.~rf di~ :t:ori§I oé'rari'finviohtblewta?pródu~cibn 
se '''separá ':../ 1'os'' p'i-dd'Jéros' ·~e'i.' g~~mañ'~ ~n:¡ lf.íga1res ~sep'arados; ·:y'~por 
último, ya no se comparter{·l~s11¿omHil!i$.' Est&\sf4:úacroN 5e',;produce, 

por lo general,. cuanqJ~\~~n· ~~W;~.S.H~.s~~f~,y)~~~-·,9~(~~~~e~m.~eR~·n ~~9n 
sus padres ancianos en la casa que heredaran a la muérte d~ ~os-- (en 
C6trás~ªíp~fülbf~ . éS Ct1na.::.fami1l¡ianped.Urm'U lar,k: :·~<),fl' 1-_rn~~epJ:Íéjl :::iSUrgen 
Gc:Jii1spdtas :;erl s retmón~ a~-~ Jai $S~na~óo '~d.e ~1 Q~; .~ri~~9'S;::'iWr_1, sy .. 1:!f:_~~~1~ .. -'.'1n 
L~comtlfi:J: p~~Y1nlt) q\Iie¡ ewemtuetm'°'l\e.';r~~e ,_JOffléll~ )!~ ~e~J~,qn +9en.fRr·q}~r 
i 1~nfda~s-recbn6mi!c~~~radast,;aur,1)~~í l~~~¡dQ%j~~=Wj·H,s~~.u.~E10r~~~ir 
~!\fiVrét'ldG'é_n·ét~rtdsffto eompl·ej-d)'e9jt{e~i8:Jn.;1i ,:;_i , ::Ju-!:.:··:u~: 12rru.Jf:« ~,1 • 

:·,,:)_ 1.fü\ E·ni;.:etlrctJald,f!b:~ih:.se, presemtift~Jqs ;;~~i9~-:·!~h=L· 'ª~:~1ªff~i:V9Pq pe 
Cebmposi.Ciórf; :de:¡fa&cum:idaaes do~t1~n :k9~ ,qaip~ c!ti~c~~~qr9,J rRe
ti#}U·estrah ;;'·fat:;J:nledominanQia ,,,Jde~dfªi_-,,f~mijJ~; p,y~,~~r;:::fPl11º '~~f¡HPº 
~:~of:R:es'ticoi básiCále'.rid.rncawatariá. ,Só1Act"~ra~:1~f¡?Fr~ ~9~; o ~.~~ t~ffimas 
· ~:ntic~ear.es:~ne-siden-:jtintasl;; ouendo,1.estp _q>_cµff~r,, B9rH.l.9 cqp;11{J-i;l,~~rpa 
·:··~alguiria:.:~tor.ma'.Jdeiifa~lia::·:peduoc1JJªf~1iL~s ·fi?.mi:J~~Jder'·BW~~¡~~Jtj\9h'pe 
v;dos; hermamos;;as_;:~s1<nittnoa~)f~ma'.Í\l ,Yfl;f~Q-l,0s, gr,1¡.1po.;;·ppm~~.9c;;9. S,m 
'_'emb~rga>~-°?Cott·· ~mucha Jr..eouen·ci,~~:.r~~~~n .~.~,_·>~\-dPt~m~> t=1~q;~p,t,~~º 

'~ 1 tha-l¿jita:ci;ona~,:;o:ttlias:.;;pets.ornaiS'>Q~~·;~nou(~o[;\j1:int~fnPH?.~ ::~r1 .lp }éi'IT1!:~1a 
:.~ri.ucteaft'.~~Hav'~90:latmm1:e·_:.~n 0AMn".r;g H01i~a,gq_~~(f P.~rv,~s·;HPf·:,ill~J19(·pe 

la~ cuales u ria': pe~s~oai~pwatle 1:1~Po~rlif~~ ;~~JP~~IJP.PF9i·9;~ ~~~ 1t,a .. ~i:~ia. 
~:se•r.~rne{<l>, ;;por>naetm1enta.;~Jilatµr;al:P1§nt~d~:iv' ~~~~J~~,1 J~ r-'R~n7tr por la 
,:é~cual "la~:-r.mayor.;. parte de-:_,oa:-;hiio$.jngws~oc~: la};1,.,r:i,i:c;iaq:.?orné~t~.~1Q,:q_~r,nro 
.é.:de.'.'la:rcuabiv:ive.r:t:.; Segundo)bla{ R~JfQ_O~,' P.~·~:fi~;rG~ª~fa:~·H1:'.l,· 9:~~V~}f!p:~i.l.ia, 
, lo qoe:,-:;dcur:ré, 1:po1tdoi.geoeral¡~:i:QS!:p<iWP!?:aij9~.:qe J1~9~.r:~~. ~'i99ªr<~~do 

:re N el 1 iprot:e5o i.matini rnom ialq l~.r~e·f P'; . ;eJ;;o jngf~~ d.~b é ~·· ·9·. ~.O~ f) PLI::~A~ c~e r 
n~:el :n~~sú:ttacJó~·.rde~ ,hab.er.#ie~, i~adoc~Pfl cía1l~~~e.1f!: QIU~r:~.~ V:~¡;.~i~m~:tro. 
::, ' Cua·rtoiré1·~ '.O;'.:-t:iua, puede; ser :ad.ap~~. -d~Em~n~r:~ :m~~, ,9Jru~~~~· ~tqr111a 1, 
:::.->'pot\:una"1famiHa, ,oomnmu,y .-.JlOCG>:S•hH~ .. :)(· Q1U:~fil~q,,~kq ~ll~:i:P.Y.~~c~er 
':~cabs'C'.>tbido1pord.ma::fa:mi:HaL:de:;paf!i!ent~S.~ Y~: s~~,g~ m~~f9:,P~fffl'n~i;lte 
:;·)b:rotativa~::';~::1.>:·_,-~~_,. \:_, .. ·.-___ ,¡·-~ · 
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CUADRO! 

Composicion de las Unidades Domésticas en lncawatana 

Composición de la unidaddomestica Numero de 
Unidades 

Unidades ~viduales compuestas por so~teros °' º º n º º , º 7 
Un solo varón adulto º , º º º º º , , , , e , º º º º º ,, º º º º 5 
Una sola mujer adulta º º , º º º º , º º º , , º , º º º º º ,, , , 2 

Un ida des compuestas por sólo 
Esposo y Esposa n o D o o ,, o o e n o n o o ' ' o e ' ' o e o ,, o o 17 

Unidades comp.uest~-por fa.mWasnucfeares º º º, º º, , º º 107 
Unidades en base a la familia nuclear y con personas agregadas 43 

Familia nuclear más un yerno , , º , º º º º , º º º º , º º º 7 
Familia nuclear más una nuera º º º , º , º º º , º º º º º º 6 
Familia nuclear más un nieto , º º º º º º º , º , , º , º º , 8 
Familia nuclear más un yerno y nietos , , , ª, , , º,, 6 
Familia nuclear más nuera y nietosº n , , , º º , , , º º , 8 
Familia nuclear. más el -·padre del esposo º º º ª º ª , º 2 
Familia nuclear más la madre del esposo , º º º º º, º 5 
Familia nuclear más la madre de la esposa , º º • º º º ·1 

Unidades Basadas en un adulto con individuos agregados 

Padre e hijos º º º ,. º º º º º º º , º , º º º º º º º º , ª , º º º º º 

Madre e hijos n n ~ o o n o e n n n • , o o o o o o o o n D o o r o D o 

Padre, hijos y yerno o n n o n • o D n n n o n n n n ' ' o o n D o e 

Madre, hijos y yerno Do o o no 'o n D n no Don o o o o Doº. o 

Padre, hijos:y nuera o • n o o o o D n o o D o • o n o n o o o e o o 

Madre, Hijos y nuera . o o o n n o n o o o o o o n o ' o o o D o o 

Hombre y nieto o o o o • o o o o o o o o D D ~ n o o o o LJ D • o o o 

Mujer y nieto n oº." no o o o 'o o o o D.n e o o n Do o o Do no 

Mujer y primo o ' •• n ' o o o •• D n o D o o o ' o n o o o ' o o o o 

Misceláneas( o sin datos) " ' n o o o o • o o o o " ' " D o o o o ' o o o 

TOTAL 

26 

4 
9 
2 
2 
1 
1 

·:¡,,., •. _ 

3 
1 

30 

::230 

Cada familia pasa por un 'ciclo de desarrollo, de aumentt> y· 
pérdida de miembros, mediante las formas que se han especificado en 
el párrafo anterior. La residencia posmatrimoni_al tiende a seguir la 
regla de neolocalidad modificadaº En la primera etapa del matri-
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monioclos hijos viven en la familia de sus padres (es decir, la etapa del 
slrvinakuy} r trayendo con~go a susfesposas para que vivan con los 
padres durante uno o más años, antes de establecer su propia famma 
en otro lugarº que por lo general es dentro de la misma aldeaº Sin 
embargo, el h"jo menor permanece en la casa de sus padres donde 
antinúa. residiendo después de que ellos muerenº Si las relaciones 
entre el hijo y el padre6 o entre los hermanos0 son amigables, el hijo 
que forma una familia independiente puede construir su casa en 
terrenos vecinos al hogar de sus padres; si las relaciones son tensas; 
puede trasladarse a sus propias tierras o a tierras de sus esposaq en 
lugares más distantes de la aldea,, Además, se producen desviaciones 
de los patrones típicos como resu !tado de varios factores: si el recién 
casado tiene muchos hermanos-as o si su padre y su madre son 
dueños de pocas tierrasq puede~: decidirse a residir con la familia de 
su esposa durante uno o dos affos después del matrimonio, e incluso 
de manera permanente si ella és hija unica. En el cuadro 1 se puede 
ver que estas dos opciones son elegidas casi en proporciones iguales .. 
Aunque el cuidado de los pad·res ancianos es r_esponsabilidad del hijo 
menor,¡ algunas veces otros hijos pueden asumffr esta responsabilidad, 
Se pueden construir casas sepa.radas. para todos los hijosº inciuyendo 
al ultimo0 si todos son ya creci,0-os? mientras-sus padres aun no son de 
edad avanzada, En ·estos casos los. padres ~rmanecen solos .. Para 
ayudarles" se les JiJpresta''! uno o más nietos para que los críen los 
abuelos, Si sólo v~var uno de !os padres,1 él o eUa, es absorbida por 
la famma de uno de· los hijos, Otra solucion para el problema del 
cuidado de los ancianosr es e! de retarlos entre los hijosr de tal modo 
que e! trabajo que requ~ere su cuidado se comparte de manera igual 
por todos aquellos que heredaran sus bienes, De hecho ocurre que ios 
hermanos as compiten entre sK para cuidar a una persona de edad, 
con la esperanza de que asf podrán justificar sus reclamos. por 
mayores porciones de las propiedades en herencia, Los hermanos,as 
cuidan a los padres un mes cada uno,, para evitar así reclamps de este 
tipo, 

En los casos en que los esposos se han separado antes d~ qüe se 
haya establecido una familia independiehte" el o la cónyuge que 
primero deja el hogar regresa a la ·casa paterna, Si antes de la 
separación se ha construido una casa l11dependiente, es probable que 
la mujer regrese donde sus padres hasta que consiga otro esposo" 

Es usual que el jefe de la unidad doméstica sea el varón mayor 
de la familia nuclaer sobre la cual está basada la familiaº Por ejemplo, 
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es él quien representa a la familia ante las autoridades de la aldea, 
Solamente en sus ausencia otro miembro de la familia puede 
representar la familia. En muy pocos casos de nuestro estudio fue 
dudoso quién era el jefe de la familia. Por lo general estos casos 
comprendían a familias en las que el varón con más edad había 
venido de otra comunidad para casarse y no tenía bienes propios en 
lncawatana, la aldea de su esposa. Algunos. jefes de familia son 
viudas, por lo general mujeres de avanzada edad que no han vuelto a 
casarse. 

DESCENDENCIA Y HERENCIA. 

En otra oportunidad {Bolton, 1972 :68l , escribí que en 
:tncawatána la descendencia y la herencia están basadas en principios 
bilaterales, Después de haber reexaminado más estos datosR me 
parece ahora que esa afirmación requiere ser modificada" Necesitaré 
trabajo de campo adicional sobre este problema antes de poder 
efectuar una evaluación definitiva de los principios de descendencia, 
pero en esta oportunidad ofreceré ro que pienso ahora acerca de este 
tema, 

La herencia esta basada en principios bilateralesº Los bienes de 
un hombre o de una mujer son divididos en_partes iguales entre todos 
sus hijos e hijas, Los bienes revierten a sus padres o a sus hermanos y 
hermanas si una persona no tiene descendientes. Si él o ella tiene un 
cónyuge sobreviviente, éste tiene derecho a quedarse con los bienes 
móviles, pero debe devolver las tierras a los parientes de la persona 
fallecida. Cuando existen hijos menores que se consideran eventual
mente herederos de los bienes~ por lo común se permite que el viudo 
o la viuda retengan en sus poder las tierras, Pero si los hijos ya son 
adultos cuando los padres muere,nn ser~dividen las.,tierrasr permitiendo 
que el viüdo o la viuda retenga una parte. de ellas hasta su.muerte,, 
que luego pasa a manos de sus ·herederos" Las tierras que han sido 
compradas por un hombre y sug_ esposa solamente pueden ser 
heredadas por los hijos nacidos de esta unión (aunque con frecuencia 
se producen conflictos por propiedades ·de este tipo, de manera 
especial si el hombre o la mujer tienen un hijo reconocido 
[legitimizado] de otra pareja y si él o ella no lo ha cría~ 
do)ºAdicionalmente, al viudo o a la viuda después de la muerte del 
cónyuge y de la distribución de sus bienes, se le proporciona una 
parte de las tierras (la kinta) para que laE use en su provecho. 

337 



Durante el proceso matr.imonial en que participa un hijo o una 
hija los padres le proporcionan un anticipo de herencia de tierras, 
animales, herramientas y menaje casero. Sin 1 embargo, esta distri~ 
bución no es definitiva, sino provisional en lo que respecta a las 
tierras, Las señales de propiedad no son colocadas con cuidado en los 
l'lmites de los campos, La repartición final de las tierras se efectúan 
después de la muerte del propietario anterior, Pero, en realidad, esta 
repartición puede ser postergada indefinidamente, es decir~ durante 
varias generaciones. 

En lncawat.ana no existen grupos de descendencia corporados,a 
menos que clasifiquemos como grupo n corporaddf a la ºkasta". 
Vásquez y Holmbers (1966) han descrito la kasta como grupo de 
descendencia uni !!neal que incluye todas las personas que tienen un 
ancestro paterno común" un apellido comun y patrimonio de origen . 
comúnº En lncawatana la kasta es un iugrupon insignificante en 
muchos sentidos, pero fue reconocida por todos los informantes a 
los que se les preguntó respecto a ella, Ellos observan que no todas 
las personas que tienen el mismo apellido pertenecen a la misma 
kasta; por ejemplo los Quispe pueden pertenecer a varias kastas de 
Ouispeº En un trabajo anterior sobre este mismo tema ( 1972~ 69-70) 
indiqué que la kasta es un grupo de descenden.da cognática@ antes 
que un grupo patrilineal como en . .VJCQS~ Ahora considero que esa 
afirmación era errónea, La descendencia se reconoce por la 1 ínea 
paterna, Los informantes son muy cl:aros respé"cto del hecho de que 
la kasta incluye a los individuos que trazan sus relaciones por medio 
de los varones hasta un antecesor apical, que también es varón. Y uno 
es miembro de la kasta con tat que se retenga el apellido comúh que 
está asociado con esa kasta. 

Los qolla muestran défihid'a. tendencia patrilineal en la manera 
de utilizar los apellidosº El hijo rec;ibe el apellido paterno de su.padre 
y de su madre. PoroejemPtoel hijodeMateq Quispe Parrilla y Modesta 
Supr} Huallpa se llamará Juan Quispe Supo. El nombre de una 
persona está compuesto por su nombre y los apellidos paternos de su 
padre y de su madre; en otras palabras, recibe el apellido del padre de 
su padre y del padre de su madreº Se considera que ambos apellidos 
son importantes, A diferencia de las costumbres de los mestizos de la 
regiónp la mujer no se deshace de sus apellidos después del 
matrimonio, ni añade los apellidos del esposo a los propios. Cadá 
cónyuge retiene sus propios apellidos de nacimiento sin modificarlos, 
excepto de manera ocasional con fines legales cuando redactan 
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documentos. Como resultado de este procedimiento los apellidos 
que pasan por la J ínea masculina son conservados de manera 
indefinida, generación tras generación. Sin embargo, los eslab~nes 
femeninos de la cadena de descendencia pierden el apellido paterno 
dos generaciones después. 

Creemos que los qol la tienen herencia bi latera 1 y descendencia 
tipo patrilineal. La confusión .surge porque no hay claridad en las 
funciones de la kasta. Por lo que estuve en condiciones.de descubrir, 
la kasta es importante solamente en dos contextos: en uno de ellos 
como grupo y en el otro como categoría de parentesco. 

La kasta no tiene portavoz oficial ni realiza actividades rituales. 
La kasta se agrupa solamente cuando alguno de sus miembros decide 
recuperar las tierras que perdieron en generaciones pasadas. Por tanto 
los integrantes de la kasta pueden actuar como una unidad para 
recobrar las tierras por medio de litigios o por la fuerza. La kasta en 
sí no es una entidad que posea tierras. Por lo dicho, parecería que la 
kasta como grupo- de descendencia patrilineal, orientado a la 
recuperación de tierras, es incompatible con el principio de la 
herencia bilateral. Lamentamos que nuestros datos de trabajo de 
campo no nos permitan resolver esta aparente contradición. Sin 
embargo, algunas observaciones nos pueden proporcionar sugerencias 
para so.lucionarla. 

Cuando la kasta recupera tierras, solamente los miembros que 
han participado contribuy~ndo con tiempo y dinero tienen derecho 
a recibir parte de la propiedad recuperada. Esta regla es si mi lar a la 
regla de herencia de que la inversión en mejoras en la propiedad le 
da a uno mayores derechos a recibirla. 

Por tanto es de presumir que las tierras recuperadas por la kasta 
deberían ser distribuidas únicamente entre los miembros de la 
kasta; y así este patrimonio sería heredado patrilinealmente en lugar 
de bilateralmente. Sin embargo, sugiero que sucede lo siguiente: 
todos los individuos que conservan el patronímico de la kasta en uno 
de los apellidos, están habilitados para participar en las actividades de 
la kasta. En consecuencia aunque uno técnicamente no sea miembro 
de la kasta de-su madre, puede participar en fa recuperación de tierras 
que pertenezcan a esa kasta y también en su distribución. Además, 
incluso cuando uno no conserva el nombre de la kasta, sospecho que 
puede participar en las actividades de la kasta o en la medida en que 
conserve vivo el conocimiento de sus relaciones con ella. Por ejemplo, 
puede que una persona no conserve el apellido de la kasta de su 
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madr~ ni de la kasta de la madre de su padre; aun así me parece 
improbable que ese individuo pudiera ser exclu ído de la participación 
en la recuperación de tierras que alguna vez pertenecieron al ancestro 
apical del grupo que incluye a estos parientes (M.M. y M.P.). Ya que 
el ancestro apical, por lo general, no está sino a tres o cuatro genera
ciones de la presente, la mayor parte de los descendientes en el mo
mento en que la kasta entre en actividades, todavía podrían retener 
el apellido de la kasta o la memoria de haberlo tenido en la genera
ción anterior. 

Por esto podemos concluir que la kasta es un grupo de descen
dencia patrilineal en el nivel ideológico, pero que en realidad actúa 
más como grupo de descendencia cognático, por lo menos cuando 
funciona primordialmente en la recuperación de tiertas perdidas 
por la venta; herencias indebidas o por negligencia. Además pode
mos afirmar que la ambigüedad en la conceptualización del térmi
no kasta está relacionada con dos factores: uno es el conflicto entre 
los principios de la herencia bilateral y la descendencia patrilineal; 
y dos,: la escasa importancia de la kasta, puesto que solamente es 
actividad en raras oportunidades como grupo. 

Sin embargo la kasta, como conjunto de parientes, tiene im
portancia en el contexto de las reglas de la exogamia y de las prohi
biciones de incesto. Examinaremos este tema. 

iCON QUIENES PUEDE CASARSE UNO? 
~ 

De acuerdo al sistema qolla de parentesco y matrimonio, están 
prohibidos las relaciones sexuales y el matrimonio con los parientes 
dentro de la categoría de "kaylla familia" o ."parientes cercanos". 
Los informantes especificaron que las siguientes relaciones caen bajo 
los tabúes sexuales y matrimoniales; 

A.- Madre - Hijo 
B.- Padre - Hija 
C.- Hermano - Hermana 
D.- Abuelo - Nieta 

· E.-- Abuela - Nietó 
F.- Tío -Sobrina 
G.- Tía - Sobrino 
H.- Primo - Prima 
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1.- Padrino - Ahijada 
J.- Madrina - Ahijado 



K.- Com padre~Comadre 
De manera adicional se dice que está prohibido ser pareja 

matrimonial o sexual cualquiera que no esté por lo menos a cuatro 
"grados" de distancia de parentescoº En efecto, los 1 ímites del 
incesto y la exogamia están situados entre los primos segundos y 
terceros, Ampliando este punto, un informante nos dijo que nadie 
podía cásarse dentro de su kasta, ni tampoco podría casarse dentro 
de las siguientes kastas: 

A. La kasta del padre del padre. 
8, La kasta del padre de la madre. 
C. La kasta de la madre del padre. 
D, La kasta de la madre de la madre. 
Es dentro de estas kastas que no se debe de casar una persona, 

hasta el 1 imite de los cuatro grados. Dentro de estos 1 ímites todos son 
considerados como kaylla familia, los parientes consangu i'neos que 
están fuera de estos límites son denominados karu familia, o sea, 
parientes distantes. 

Sin embargo la kasta no funciona como grupo que impida el 
incesto y la ruptura de las regulaciones matrimoniales o las que 
contravengan las reglas de matrimonio. De hecho, nadie iniciará 
acción contra la pareja que no acate las prohibiciones y tenga 
relaciones sexuales o se case con una persona que está dentro de los 
grados prohibidos de parentesco, Las autoridades de la aldea 
tampoco harían algo para prevenir este comportamiento indebido. 
Pero es posible que la pareja decida dejar la aldea por su propia 
cuenta, porque podrían ser criticados severamente. Se pondrán en 
juego mecanismos informales para hacer insostenible la situación de 
la parejaº Se dice que las personas que desobedecen las prohiciones 
relacionadas con el matrimonio con parientes cercanos y el incesto se 
"'condenan" cuando mueren. Además tos que tiénen comportamiento 
incestuoso tampoco pueden ~progresar" en·; f;st~ vi<fa~ Pór el 
contrario, no prosperan y estarán peleando continuamente entre 
esposos. 

El alcalde y el párroco, que son autoridades en Qochapata, la 
capital distrital, antes ,de llevar a cabo los matrimonios civil o 
religioso, por lo Jgeneral, interrogan a las personas presentes para que 
aclaren si los contrayentes son o no parientes cercanos, El interro
gatorio es más se_rio si tienen el mismo apellido. Las autoridades les 
preguntan quiénes son sus padres y sus abuelos y no permiten que la 
ceremonia proceda si es que están emparentados. 

Al examinar los apellidos de los jefes de fa.milhlde quienes 
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tenemos información completa, hemos hallado que ocho personas de 
una población total de doscientos veinte, tienen apellidos maternos y 
paternos idénticos. El hecho de que tengan iguales apellidos paternos 
y maternos, por lo general hq indica que sus padres violaron las reglas 
matrimoniales. 

Cuando el hijo ilegítimo no es reconocido por su genitor, por lo 
general se le da el apellido paterno de la madre para que lo use como 
paterno y materno al mismo tiempoº Al hijo adoptivo se le puede dar 
el apellido -paterno del adoptante, tanto como apellido paterno o 
como materno. Tener el mismo apellido tampoco quiere decij- que 
sean necesariamente miembros de la misma kasta, puesto que varias 
kastas pueden llevar los mismo apellidos,· Examinando nuevamente 
los nombres de los jefes de familia, ~contramos::q11e':losdosJeréios·tte 
los casos en que ·nuestros datos están completos para los cuatro 
abueios, tienen apellidos paternos diferentes (112 de 178); mientras 
que un tercio (66) tiene por lo menos dos abuelos con el mismo 
apellido paterno. Hasta que no hayamos completado el an·álisis de las 
genealogías, no podremos informar acerca de la frecuencia con que se 
llevan a cabo matrimonios de los tipos prohibidos. Los aldeanos no 
estuvieron en condiciones de recpr'.dar algún caso de matrimonio 
entre primos primeros é informaron de muy pocos matrimonios entre 
primos segundosº Una de las s~tuaciones o acontecimientos de mayor 
esc~ndalo, sin embargo, en los dos años que residimos en lncawatana, 
fueron las muy comentadas reJa~iones incestuosas de un hermano 
con su hermana. > _,- :. _ _ _: - , - - , -

Las genealogías~- de tos_,-~-4011a son superficiales. ~a gente, en 
numerosos casos, no podíán recordar los nombres de sus abuelos. 
Cuando- recordaban -sólo parte del nombre, la parte casi siempre 
olvidada,er.a la del apellido materno del antepasado. En veintisiete 
casos el jefede familia no fue capaz de recordar eLnombre '.~b 
de 'sus padres. Veinte de esos casos incluyeron et olvido del apellido 
materno ·ere 1a madre y en siete casos se olvidaron del apellido 
materno del padre. En consecuencia, en esta etapa ya se puede 
detectar la operación de la tendencia patrilateral. Los individuos que 
no sabían el nombre de la kasta de ·la madre dei padre o de la madre 
de la madre, obviamente no podrían tener esperanzas de participar en 
las activ-idades de esaskastas" 

Los iriformantes indicaron que es permitido casarse con la 
cuñada. Observaron que muchos de esos matrimonios fueron 
prohibidos por los sacerdotes en el pasado, aunque la misma gente no 
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ere ía en esta prohibición" Y en realidad hay muchos casos de 
matrimonio entre cuñados y cuñadas" Pero de otro lado está 
prohibido casarse con et suegro o la suegra (sonro o sonraL 

Aunque las kastas son exógamas, ta aldea no tiene regla general 
relacionada con la endogamia o la exogamia. Ni hay regla alguna en 
relación a las subdivisiones de la aldea" En la actualidad ta aldea está 
dividida en siete áreas geográficas y en el pasado estuvo dividida en 
dos mitades: et barrio alto y el barrio de abajo. No hay reg!a que 
prescriba o prohiba el matrimonio dentro de determinadas secciones 
de aldeaº - ~ · 

La mayor parte de tos matrimonios son :éndógamos en relación 
a la aldea, pero también se llevan a efecto matrimonios fuera de ella y 
fuera del distritoº Sin embargo, los cónyuges de luera tienden a 
poseer un status permanente de ciudadanos de segunda clase, lo 
mismo que sus descendientes, que pueden ser considerados como 
"forasteros" durante varias generaciones. Cuando se produce el 
matrimonio exógamo, tiende a comprender: a cónyuges de l~s aldeas 
vecinas. En un estudio anterior ltevado a q1bo en el distrito de Taraco 
{1973b), encontré que los matrimonios exógamos, realizados y 
deseados, podían ser explicados por tres factores: 1) contigüidad de 
las aldeas con 1 ímites comunes o ubicación a lo largo de un camino 
principal que conducía al mercado de un -pueblo; 2) riqueza relativa 
de las dos comunidades que intercambiaban cónyuges; 3) ventajas 
ecológicas obtenidas como consecuencia del intercambio (acceso a 
pastizales, orillas del lago y zonas·en tos cerros). 

Con esta información previa de la estructura sqcial y matrimo~ 
nial de los qolta, estamos ahora en condi-ciones de retomar el análisis 
det proceso de toma de decisiones en las retaciones matrimoniales,, 

LA S!TUACION INICIAL 

En la discusión que sigue iné referiré a tres diagramas~de-flujo 
que esbozan la secuencia de las decisiones involucradas en el proceso 
del matrimonio. He dividido todo el proceso en tres segmentos 
principales, so"lamente con el objeto de presentar el material; los 
puntos de interrupción entre los segmentos no representan separa
ciones agudas. Todo el proceso debe de ser considerado como una 
tC>ta lidad. Las decisiones: se pueden, a pesar de esto, agrupar en tres 
fases: la fase de las negociaciones; la fase del sírvínakuy y la fase de 
casado. (el nombre det~fases indica el objetivo de los pasos tomados 
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durante la fase y no el tipo de pasos que se han tomado). 
Los qolla son mayormente monógamos, Casi todos los miem

bros de la comunidad se casan. Incluso las personas con defectos 
ffsicos8 como los lisiados o jorobados, consiguen cónyuges, aunque, 
por supuesto, tienen más dificultades para contraer matrimonio. El 
modelo que desarrollaré describe el proceso del matrimonio en los 
casos en que ninguno de los cónyuges ha estado comprometido en 
otra relación maritaL En otro artículo (Bolton, 1974c) se trata el 
tema de las situaciones de poliginia que, aunque muy raras, ocurren 
en 1 n cawatana. 

Las muchachas al llegar a los- quince o dieciséis años de edad 
comienzan a pensar con seriedad en el matrimonio. Los muchachos 
tienden a prestar atención a su futuro matrimonial algo más tarde. 
Por lo general las muchachas tienenr': dieciocho o veinte años y los 
muchachos de diecinueve a veintidós cuando ingresan al estado de 
casados, aunque el proceso matrimonial puede haber comenzado a 
los quince o dieciséis, A esa edad se puede esperar que el proceso esté 
encaminado. 

En la figura 1 indico que el proceso matrimonial comienza con 
ºla situación inicial", Se empieza con dos personas en condiciones de 
casarse pero que no están en relaciones maritales. Los integrantes de 
sus respectivas kastas o familias pueden o no haber contraído un iones 
previas. En algunos casos las familias de los posibles cónyuges tienen 
numerosos lazos de afinidad entre ellosº Por ejemplo, el viudo 
Erasmo Quispe Parril lo contrajo matrimonio con Laurean a Carbajal 
Quispe. Algunos años después el hermano de Laureana estableció 
relaciones maritales con la hija mayor de Erasmo, habida en un 
matrimonio anterior} No he completado aún el análisis de los lazos 
de parentesco y de afinidad preexistentes entre los cónyuges y sus 
familias. Sin embargo, parece que con mucha frecuencia existen lazos 
estrechos. 

Puesto que lncawatana no es una aldea grande y los matrimo
ni()S:~~en)a terdencia a realizarse dentro de la aldea, la mayor parte 
de:1ó~'-J)Qs1bles é6nyuges ya se conocen entre sí o por lo menos 
conoeen a sus potenciales compañeros de matrimonio por nombre y 
de vista. Durante los ultimas años las muchachas han estado 

3 Los nombres de lndlvijduos, pueblos y distritos utilizados en este trabajo son ficticios, 
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concurriendo en mayor número a la escuela de la aldea. En 
consecuencia los adolescentes tienen mayores oportunidades para 
interactuar que antes. Sin Jugar.a dudas, este cambio en la situación 
inicial de los jóvenes ha producido también cambios en los procesos 

>de toma de ·decisiones del matrimonio. Como verenios después, los 
posibles 1:Ónyuges están .en condiciones de hacer elecciones de mucha 
importancia en el proceso matrimonial. · · 

.lQUIEN INICIA EL PROCESO? 

El proceso matrimonial pl,Jede ser iniciado como el resultado de 
la decisión de cualquiera de las personas interesadas en el destino 
matrimonial de un o una joven. El primer paso, por lo general, es 
dado por alguna de las siguientes partes: 

a) Los padres del posible novio 
~)El mismo novio en P,o¡encia 
e) Los padres de la posi.ble. novia 
d) La misma novia en potencié;I 
Por dos razones he presentado solamente las dos primeras 

posibilidades en el diagrama del flujo en la figura 1. La primera 
·porque es ·necesario cuidar que el "árbol de decisiones" no se 

convierte en un "arbusto confuso" ( Raiffa, 1968), y una forma de 
lograrlo es eliminando las opciones de menor importancia. La 
segunda, incluso si los padres de la novia o ella misma inician la 
acción, deben hacerla de manera tan indirecta que sólo provoque la 
acción de parte del· posible novio o de sus padres. Pernii'taseme 
aclarar este punto. Si los padres de un.a muchacha elegible desean 
"dar" su hija a un joven de su elección lo solicitarán de manera 
informal, por ·ejemplo, durante las fiestas, a los padres del joven. 
Cuando todos están ligeramente bebidos, de forma casi casual pueden 
mencionar que tienen una hija elegible y que sería muy bonito que se 
hicieran usonro" con los padres del soltero eiegible. Y en realidad 
esta insinuación o .indirecta puede llevar a que Jos dos grupos de 
padres comiencen a llamarse usonro", incluso antes de que se inicie el 
intento de una acción formal. 

Otra acCión que puede ser tomada por los padres de la 
muchacha es la de animar al soltero de su elección. Pueden invitarlo a 
que visite su casa, animarlo de manera sutil para que comience a 
cortejar a su hija. Los padres de la novia también pueden animar al 
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galán potencial, permitiendo por ejemplo que la muchacha duerma 
sola en casa o en :otra casa desocupada, si es-que la familia tiene más 
de una (bajo el pretexto de .que la cuide durante las noches). 

De la la misma manera, la muchacha que tiene simpatía por 
algún hombre de la aldea puede iniciar el proceso invitándolo para 
que la vis.ite y animándolo a que la corteje. 
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Sin embargo en la mayor parte de los casos los primeros en 
actuar son el probable novio o sus padres" Es decir, que una de (BStaS 
dos partes toma una decisión acerca del deseo de obtener esposa para 
el joven y una decisión respecto de la deseabilidad de determinada 
muchacha" Una vez que se han tomado estas decisi onesf casi 
inevitablemente les siguen otras, Habrá que indicar que la respuesta a 
la pregunta de u lQuién inicia el proceso?" no comprende una 
decisión en el sentido cabalª de que una persona elija entre varias 
opciones, La respuesta tampoco depende del azar, Lo que ocurre, 

·simplemente, es que el joven puede sentirse atraído por una esposa 
potencial y comenzar el proceso antes de que sus padres estén listos 
para iniciarlo ellosº El joven puede sentir que sus padres son 
negligentes y demorones en relación a este asunto y por tanto se · 
siente justificado para proceder por su propia cuenta, · 

En ciertas ocasiones también el proceso del matrimonio puede 
comenzar por iniciativa de los amigos o de otros parientes de la 
posible novia o del posible novioº 

lHAY CORTEJO? 

El cortejo puede o. no producirse sin tener en cuenta a la 
persona que inicia el proceso .matrimoniaL Si el joven es el que 
comienza el proceso es posible que sea él quien corteje a la muchacha 
de su elección" Pero en otras oportunidades será el hombre el que 
animará a sus padres para que le consílgan una muchacha a faita de un 
arreglo ptevio con ella, Los Jóvenes que han. estado ausentes durante 
uno o más años1 apenas regresan a 'la aidea pueden insistir en que sus 
padres concierten un matrimonio de inmediato, ·· 

De otro lador- si la.decílsílóninicial fue tomada.por los padres de~ 
joven 0 ellos de todos modos· an¡marán al mucHatho para que se 
aproxime a la muchacha antes de que ellos ~nicien de manera fo¡¡mal 
el pedido de su manoº 

El cortejo es informat El pretendiente busca oportun¡dades 
para estar con la muchachaº Las con nas que rodean 1 ncawatana son 
sitios populares para encuentros casualesº Los jóvenes buscan a las 
muchachas en las colinas donde se hallan pastando sus animales. All r . 
conversan,, pelean o se hacen el amorº Las muchachas tienden a 
ofrecer resistencia durante !as primeras etapas del cortejoº Las parejas 
en potencia pueden insultarse entre sí. Tratan de robarse prendas de 
vestir, Pero también se pueden hacer regalos de comidas como panesf 
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caramelos y cosas por el estiloº Si todo va bien llegan a enamorarse y 
pueden luego concertar citas" Por ejempioc pueden ir juntos a 
Qochapata el dla de mercadop o se pueden ver en las fiestas0 

posiblemente bailando juntos con alguno de los grupos de danzas que 
se organizan para tales oportunidades" 

Numerosos muchachos y muchachas emigran periódicamente a 
Puno y Arequipan El cortejo se lleva siempre a cabo cuando se 
concierta un matrimonio entre dos personas que han emigradoº 

El cortejo en serio conduce a experimentos sexualesc Pueden 
dormir juntos de manera regularº Por supuesto que se supone que 
estos encuentros son clandestinosr aunque los padres de ambos 
pueden saber qué es lo que está pasandoº Por lo general no 
interferirán si es que aprueban la uniónº En cambio 0 si no la aprueban 
pueden intentar detener el cortejo" Se produce la finalización abrupta 
de esta etapa del cortejo si la muchacha resulta encintaº 

El cortejo puede tener numerosas consecuenciasp incluyendo las 
siguientes: 

a) E 1 probable novio busca la aprobación de sus padres en 
relación con su elecciónº 

b) La relación es cortada, 
Si los padres dél posible novior~son los que han iniciado el 

proceso, instando a su hijo para que efectue el cortejoq es obvio que 
esta etapa se omite por completoº Algunas veces 0 los enamorados 
pueden darse cuenta que no congenian y que es mejor terminar ah(u 
por supuesto con la condición de que la muchacha no se halle 
embarazadaº Si resultara encinta el joven responsable puede solicitar 
la intervención de sus padres" Puede animar a sus padres a que hagan 
el pedido formal de mano si es que desea que· ella sea su esposaº Si sus 
intenciones no son serias no necesita hacer nadaº En este ultimo caso 0 

la iniciativa siguiente corresponde a la muchacha o a sus padresº La 
chica puede decidir trasladarse a la casa del jovenN quiera &'.éste.. Q.~ii:· 
noº En este casor los padres del posible novio( pueden aceptarla o 
botarla de su casaº Si es que la aceptan" proceden a re ali zar una 
entrevista formal con los padres de la muchachaº Si la muchacha no 
hace nadau son sus padres los que pueden demandar al joven y a sus 
padres, con uno de estos dos objetivos en mente: 

a) Obligar a que el joven reconozca ai hijo y que pague los 
gastos del parto y de alimentos para el hijo~ 

b) Obligar a que el joven se case con la muchacha embarazada, 
Los padres de la muchacha se decidirán por la segunda opción si 
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es que aceptan al joven que puso encinta a su hija, Si no les gusta 
intentarán que Pf'.'Oporcióne a su hija el respaldo iinanciero, 

Como ya mencioné, las relaciones pueden terminar si las dos 
personas no logran armonizar el uno con el otro. También puede 
acabar si los padres del muchacho o los de la muchacha conciertan un 
matrimonio con otra persona. 

lEL POSIBLE NOVIO DEBE DE BUSCAR 
. LA APROBACION PATERNA? 

Sea o no que un joven esté cortejando a una muchacha, puede 
realizar su elección y luego intentar que' sus padres le den su 
consentimiento, Es corriente que el joven busque el consentimiento 
de sus padres si ha elegido a una muchacha de lncawatana" Sin 
embargo, si ya hai hecho su elección y está enamorando a una 
muchacha en Arequipa o Puno, es posible que se ahorre la molestia 
de informar y consultar con sus padres antes de entrar en relaciones 
maritales con el la, 

Si un joven ya no quiere a la muchacha,o si nota que no logrará 
el consentimiento paterno, o si se decide a emigrar, puede dar por 
terminada su relación con la muchacha y el proceso matrimonial. 

Con frecuencia los jóvenes insisten en que sean sus padres los 
que le escojan de inmediato una mujer, Es motivo de mucha risa. 
cuando regresa a la aJdea un joven que ha estado trabajando en la 
ciudad y exige que sus padres le consigan esposa rápidamente. Como 
indicó un informante: 1ÚEI hijo de Antonio Parizaca llegó de Arequipa 
y quiso que su padre le consiguiera mujer para "calmar.: ~s ganas" y 
luego de eso volvió a irse a Arequipa, lNo es chistoso que venga aquí 
solamente a calmar sus ganas? 'i. Pero con frecuencia el asunto es más 
trágico, En un caso observamos que el padre no satisfizo con 
suficiente prontitud las exigencias de su hijo, Todo terminó con una 
pelea a puñetazos, en la que ambos resultaron eón serias heridas. 

lACEPTAN LOS PADRE DEL.PROBABLE 
NOVIO SU ELECCION? 

Cuando el joven expone a sus padres su propia elección, es muy 
claro que el los tienen estas dos opciones: 

a) Que aprueben su decisión; 
b) Que no acepten su decisión. 
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La decisión paterna está influenciada por una serie de factores. 
Es probable que rechacen su decisión por una o más de las siguientes 
razones: 

a) Porque ya le han .elegido esposa, e, incluso, tal vez, ya han 
encaminado formalmente el proceso. 

b) Porque tienen objeciones respecto a elta, va .que opinan que 
ella no ofrece tas condiciones suficientes como para ser una buena 
esposa. 

c) Por objetar a la familia de la muchacha. 
Es posible que todo qolla, sea varón o mujer, esté de acuerdo 

con los criterios que se deben utilizar para seleccionar a la esposa, 
pero pueden estar en desacuerdo en relación al orden de importancia 
de estos ltems. Es seguro que los jóvenes tienden a ser atraídos por 
cualidades que para sus padres son de segundo orden. Se toman en 
'cuenta las siguientes consideraciones: 

a) lEs hermosa? lTiene bonita cara? lEs gordita? 
b) lEs sana y sin defectos f(s_icos? 
e) lSerá buena trabajadora?' 
d) lTiene bastante ropa? 
e) lTiene buena reputación? ¿Es ladrona? lEs promiscua? 

¿Ha tenido hijos de otros hombres? 
f) lEs persona simpática? 
Los padres del futuro novio todavía pueden objetar el matrimo

nio si no aprueban a la familia de la muchacha, aunque sus cualidades 
personales sean impecables."Es probable que rechacen a la familia de 
la joven por alguna de las siguientes razones: 

a) La tamil ia es pobre y no tiene tierras. 
b) Las dos familias han tenido peleas y son enemigas entre sí. 
c) Se considera que los padres de lá joven no son gente decente, 

que son muy chismosas; deben mucho; se ven envueltas en frecuentes 
peleas. 

Si los padres del joven ya han escogido a otra muchacha, 
tratarán de convercerlo para que aacepte a la que ellos han elegido. 
Estarán menos dispuestoa a cambiar sus planes si ya han hablado con 
los padres de ella. Deshacer un acuerdo puede ser costoso, porque 
quiere decir que se gastará más dinero en otro acuerdo nuevo y, por 
tanto, perder lo gastádo en el primero. 
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lCUALES SON LAS OPCIONES DEL POSIBLE NOVIO 
·SI SU ELECCION Y LA DE SUS PADRES NO COINCIDEN? 

Se evitan problemas dentro de la familia si los padres del joven 
acceden a sus deséos y también se los evita si el joven decide desistir 
en sus exigencias. Los padres qoHa disponen de sanciones muy 
fuertes que pueden aplicarlas a los hijos recalcitrantes. En conse
cuencia el joven puede ser convencido para ~ue acepte las decisiones 
de sus padres. Lo que sucede con frecuencia en lncawatana, cuando 
el joven no se casa con la mujer de su elección, es de que continúe en 
sus relaciones con ella, pero ya de manera extramarital. Es probable 
que estos suceda cuando él la estuvo cortejando y la muchacha se 
enamoró. 

Pero un joven también puede tener otras opciones, y, si es 
decidido, puede tomar un camino diferente. Si su elección y la de sus 
padres no coinciden,puede proceder de acuerdo a las siguientes 
posibilidades: . 

a) Puede acatar fas decisiónes de süs padres, conformándose con 
la mujer de su elección o dejando a la que ~I había escogido. 

b) Puede· decidirse por dejar su hogar, evitando así que sus 
padres lo obliguen a contraer un eniace que el no desea. 

c) PlJede convencer a la mujer para que se fugue con él, yéndose 
a Arequipa, Cuzco o a cualquier otra ciudad. 

d) Puede decidirse a pedir a la muchacha directamente a sus 
padres, yéndose con ella en el caso de que su pedido sea aceptado. 

Por supuesto que· las opciones apropiadas a. disposición del 
joven, están determinadas parcialmente por los caminos previos que 
se muestran en la figura 1 

lLOS PADRES DE LA MUCHA<tHA SON 
FORMALMENTE ABORDADOS? 

Llegado a este punto la consecuencia de un proceso matrimonial 
exitoso es el de una-visita formal a ios padres de la futura novia, para 
sol¡citar que se fa concedan al novio en potencia. En muchos casos el 
proceso es detenido, incluso antes de que llegue a este putno final de 
la primera fase. -No es apropiado que las relaciones maritales 
comiencen sin negociaciones entre las familias de los dos posibles 
novios. La llegada de Jos padres del joven -algunas veces en 
compañía de él, pero con frecuencia solos~ señala el comienzo de la 
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convivencia del novio y la novia; de preferencia en la casa del novio o 
de la novia, 

En la figura 2, se han bosquejado las principales decisiones que 
intervienen en la fase del si1Vinakuy. En que la toma mas activa de 

--desiciones· -está en las manos de los padres de la muchacha y en ella 
misma¡ mientras que en laJase anterior los más activos eran los padres 
del joven y el mismo jovenN aunque por supuesto no eran los únicos 
actores. 

Figura 2" Modelo del proceso de toma de decisiones del matrímon¡o ó.oiia: ia fase de srrvinakuy 
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lLA MUCHACHAES CONSULIADAJ>QH SUS PADRES EN 
RELACIONA LA PROPUESTA?, 

Los padres de la Joven tienen dos opciones: 
a) Pueden consultar a su hija, para saber lo que ella siente 

respecto al enlace. 
b) Pueden dejar de lado por completo los sentimientos de la 

muchacha. 
Hay variación entre la gente de lncawatana, con respecto a la 

importancia que conceden a la participación de los futuros novios en 
la toma de las decisiones matrimoniales. Los padres tienden a 
consultar a su hija acerca de sus preferencias en el asunto, ya que ella 
posee opciones propias, que si las pone en acción pueden ocasionar la 
vergüenza de su familia. 

lCOMO RESPONDE LA MUCHACHA 
A LA CONSULTA? 

Ella también tiene dos opciones, en el caso de que sea 
consultada con relación a la propuesta. 

a) Puede aceptar la idea. 
b) Puede rechazar la propuesta,. 
Muchas mujeres alegan que no se quieren "juntar" o entrar en 

sirvinakuy con los hombres que vienen a proponérsele. Por lo general 
una mujer está dispuesta a aceptar las propuestas del hombre que la 
ha cortejado. Incluso en el caso de que lo conozca o le guste, puede 
aceptarlo sin que la corteje. Puede. rechazarlo por razones que 
delinearemos en la próxima sección. 

lCOMQ_.JlESPO~Q~J\l.LOS--P.ADRESJ)E .LA 
~MU_CH~C:!ffk~:lA~-~~p~:?_ 

Ellos pueden elegjr entre dos cursos de acción, sin tomar en 
cuenta si han consuitado o no con la hija, 

a) Pueden aceptar la propuesta" 
b) Pueden rechazar la propuesta, 
Los padres de la joven pueden rechazar la propuesta por 

:numer.:OSas~rai~s,entreJasque pueden figurar las siguientes: 
a) Porque piensan que su hija es muy joven como para que se 

case. 
b) Porque creen que el joven no posee las cualidades que son 
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deseables en un esposo. 
c) Porque creen que la familia del joven tiene graves defectos. 
En algunas oportunidades la primera razón es cierta, pero con 

frecuencia parece que se da esta razón cuando no se desea dar la hija 
por alguna de las otras razones que se encuentran en las dos últimas 
categorías. Las cualidades que se buscan en el novio son: 

a) Que sea considerado como buen trabajadoL 
b) Que no tenga fama de "andar" con muchas mujeres. 
c) Que sea fuerte y sano. 
d) Que no sea ni muy "humilde" ni muy abusivo y pleitista. 

( Bolton, 1974b). 
La familia de la probable novia busca en la familia del probable 

novio los mismos atributos que ya fueron mencionados en la sección 
anterior. El proceso finaliza si la propuesta es rechazada por 
cualquiera de las razones. Sin embargo se deben de tomar otras 
decisiones si la familia de la muchacha decide aceptar. Se debería de 
mencionar que cuando los padres de la muchacha reciben la unkuña 
(un atado que contiene dinero, coca, azúcar y otros objetos) se ha 
creado un contrato obligatorio entre las dos familias. 

lCUANDO DEBE DE SER ENTREGADA LA 
JOVEN A SU FUTURO ESPOSO? 

Las dos partes deciden acerca del momento más oportuno para 
el cumplimi_ento del contrato y el establecimiento del sirvinakuy. 
Pueden decidir entre: 

a) Entregar a la joven la misma noche en que se han llevado a 
cabo las negociaciones. 

b) Señalar una fecha cercana para que el joven y su familia 
vengan a recibir a la muchacha. · 

Esta decisión tiene mucha importancia/ porque limita las. 
opciones que la joven tiene a su disposición con relación al siguiente 
paso ·del proceso. 

Si los padres de la chica están deseosos de aceptar al 
pretendiente, y si los padres de éste reclaman la "entrega inmediata", 
entonces la mujer será entregada en la misma noche del pedido. Del 
mismo modo los padres de ella la entregarán inmediatamente si 
temen que ella les cause problemas porque tiene otro enamorado o 
porque está en desacuerdo con el matrimonio. Deberá anotarse 
también que la entrega inmediata es más barata que la otra, ya que 
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imJ)Ug más intercambios al momento de la entrega en la fecha 
- ~ _-·~-·-

. po~~rl-Or. 

lCUALES SON LAS OPCIONES DE LA JOVEN 
SI NO APRUEBA EL CONTRATO? 

El contrato es cumplido sin dificultad si hay la decisión de 
entregar la muchacha la misma noche en la que se, realizan las 
negociaciones" Se reúne a los parientes cercanos para el acto, casi 
siempre en medio de la nocheº Además, se elige a un garantizador o 
padrino, para que asuma responsabilidades por la nueva pareja. 

Pero la muchacha tiene algunas opciones si se posterga su 
entrega al joven por varios días o semanas, 

a) Puede que acepte la decisión de sus padres sin protestarº 
b) Puede huir del hogar, para~.evitar que sus padres finaU.cen 

el contratoº ·· 
. c) Puede huir con un amanteº 
d) Puede ir a la casa de su amante y comenífJ'f;- a vivir con él, 

aun sin un contrato previo con sus padres. 
e) Puedé comportarse en otras formas indebidas, como, por 

ejemplo, tener una aventura amorosa muy pública con un hombre 
diferente al que se halla compromeHqa. 

Cuando la muchacha está muy convencida de que no desea vivir 
con la pareja que le han elegido sus padres y cuando ha estado siendo 
cortejada por otra personar con quien ella desea unirse,· puede 
sentirse inclinada a elegir entre las opciones de b a e. Si ella se fuga, 
sus padres tienen varias opciones. 

a) Pueden salir a buscarla y hacerla regresar por fuerza. 
b) Pueden dejarla para que permanezca con el hombre que ella 

ha elegido. 
Los padres la hacen regresar, incluso contra su voluntad, si es 

que intentan darla al hombre con quien ya se ha concertado el 
contratoº Sin embargo, en este punto, la familia del prometido puede 
que se haya decidido a dejar el asunto, porque la muchacha se ha 
deshonrado y ha quedado en vergüenzaº Por lo tanto,los padres de la 
joven corren el riesgo de regresar a la casa solamente para encontrar 
que los padres del probable novio ya no desean continuar más con el 
arreglo. Como resultado de esto, algunas veces, los padres de la 
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muchacha le permiten que se quede con el hombre que el la ha 
elegido. Los padres de este hombre deben ir donde la familia de ella 
para entregar una unkuñap en el caso de~que la muchacha vaya avivir 
con este hombre" La ruptura de un contrato ocasiona gastos a ambas 
partes; produciendo en algunas oportunidades querellas ante las 
autoridades de la aldea, 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo, los padres de la 
muchacha la vigilan cuidadosamente. La hacen dormir c~n ellos en la 
misma choza, para evitar que se escape y tenga alguna aventura, Si los 
parientes_ del muchacho descubren que tiene relaciones sexuales con 
otro que no sea su futuro espoS0 5 pueden anular el contrato; porque 
su comportamiento sería la evidencia de su mal carácterº Existe la 
expectativa de que la joven guarde fidelidad a su futuro esposo, Los 
padres de la muchacha pueden invitar al que será su esposo para que 
de tiempo en tiempo&" durantec.. el intervalo que existe entre la 
aceptación de la unkuña y la entrega de la muchacha al joven y a su 
fam ilia 0 venga a su casa a dormir con la noviaº 

Por fin se une la pareja y comienza el sirvinakuy,, si la muchacha 
no ha ejercido alguna de las opciones que poddan producir la 
anulación del contratoº 

lSE ESTABLECE EL SIRVINAKUY? 

En las secciones anteriores hemos delineado las muchas formas 
como se puede interrumpir el proceso matrimonial" antes del 
establecimiento del sirvlnakuyº La segunda parte del proceso se 
completa con éxito, si es que se establece el sfrvinakuy En- la figura 
3¡ muestro ias principales decisiones asociadas con la tercera fase, la 
fase dei -""casado'~ Ya que el articulo de Carter da datos compren°" 
sivos de los rituales que están asociados al proceso matrimonial de los 
qoHa, y ya que numerosos aspectos han sido tratados -por la esposa 
del autor en otra publicación (Bolton, 1975t sere breve en el 
tratamiento de las decisiones que existen entre .la fase del estableci
miento del sirvinakuy y la disolución del lazo matrimonial. 



Figura 3; Modelo del proceso de toma de decil>iones del matrimonio Qolia: la fase de casadoº 
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lEX ISTE ALGUNA DECISION PARA LLEVAR 
A CABO LOS RITUALES MATRIMONIALES? 

El. hombre, la mujer y sus respectivas familias pueden decidir 
llevar a cabo los rituales adicionales. Concretamente, esta decisión no 
es tomada por lo menos durante un año y puede ser postergada 
durante varios, incluso de manera indefinida. Entre las principales 
razones para postergar los rituales adicionales,. se incluyen las 
siguientes: 

a) Falta de fondos y de apoyo para pagar los gastos relacionados 
con la boda. 

b) Los cónyuges no pueden congeniar. 
Si una de las partes que tíenen interés en el matrimonio. se 

muestra renuente a proseguir con los rituales de éste, las otras partes, 
con el tiempo, pueden obligarla para llevarlos a cabo. Pueden incluso 
producirse juicios y las autoridades de la aldea pueden obligar a que 
las partes ayuden a la pareja en la boda. Ambos grupos de parientes 
ayudan a pagar los gastos de la boda. Y ambos grupos de parientes 
deben de elegir a los padrinos de la pareja. 

lQUE TIPO DE RITUALES SE LLEVAN 
. .. A CABO? 

Hay muchas decisiones que se deben tomar con relación a los 
arreglos de la boda. Por ejemplo, deberá decidirse la duración de la 
boda. Si la familia es pobre, podrán celebrarlo solamente dos días, en 
vez de los tres que tienen mayor preferencia. De igual manera, con 
relación al tipo de ritual, deberán de escoger entre tres opciones: 

a) Ceremonia civil. · 
b) Ceremon.ia religiosa. 
c) Ceremonias civil y religiosa. 
Hay varios argumentos que se esgrimen en pro y en contra de 

estas tres opciones. 
Muchas parejas prefieren cada vez más. una ceremonia civil en 

lugar de la religiosa, o adicionalmente a la religiosa. Lo-s aldeanos se 
quejan de que los ritos religiosos son muy costosos, y que son muy 
largos,. y que los curas realizan ceremonias de casamiento cole.ctivoen 
lugar de individuales. También hay :que-consid~r~r que para asuntos 
legales, un matrimonio civil es considerado como muy importante. 
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lSE LLEVAN A CABO LOS RITUALES? 

Las partes interesadas deben decidir acerca de la fecha en que se 
llevarán a cabo los rituales" Y por tanto deben de preparar todo lo 
necesario para esa oportunidadº Por lo común, cuando se ha decidido 
llevarlos a cabo, dichos actos son realizados, pero primero hay que 
seleccionar a los padrinos, y es necesario acumular los fondos 
necesarios para las celebracionesº La omisión de proceder a preparar 
estos rituales puede provocar fricción entre varias de las partes -la 
parejaN ambos grupos de padres y los padrinos, 

lCOMO SE DISUELVEN LAS RELACIONES 
MATA IMON IALES? 

Cuando las ceremonias matrimoniales se han llevado a cabo,, hay 
tres formas de disolver una unión., 

a} Por la muerte de uno de los cónyuges. 
b) Por medio del divorcio, 
c) Por abandonoº 
Si las ceremonias matrimoniales no han' sido realizadas" Le, si la 

pareja continúa en el estado de sirvinakuy~ las relaciones pueden ser 
disue,tas: , · · 

. a) Por la muerte de uno de los cónyuges, 
b) Por medio de la separaciónº 
e) Por medio del abandono" 
La separación y el divorcio deben ser precedidos por iitigios en 

los que se solucionan los problemas más ~mpo1rtantes relacionados 
con la propiedad, En los casos de abandono" lo que hace uno de los 
cónyuges es fugarse y no volver más; por lo general se va a vivir a 
Lima o a Arequipa, · 

Después que las ceremonias civil y religiosa han sido concluidas, 
el divorcio en lncawatana es poco frecuenteº Esto puede explicarse 
en parte porque requiere la intervención de autoridades extraoomu· 
nales, E! divorcio y sus resultados pueden ser muy costosos para la 
persona que lo ·busqueº As(1 individuos que quisieran disolver el 
matrimonio después de los rituales,, con toda probabilidad, simple
mente; abandonarán el pueblo, dejando al cónyuge ah L Durante la 
fase del sirvinakuy, es relativamente fácil cortar el vínculo, Y, de 
hecho, nuestros datos sugieren que los lazos de sirvinakuy son 
bastante endeblesº Aproximadamente un tercio de los matrimonios 
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terminan como un resultado de separación, _divorcio o abandono; y 
los dos tercios terminan con la muerte de uno de los cónyuges 
(Bolton & Bolton 1975), Entre los motivos que se dice que causan las 
separaciones están los siguientes: infidelidad, no_ cumplimiento de 
expectativas económicas, conducta agresiva o violenta de parte del 
marido¡}i la interfer~ncia de terceras personas en los asuntos de la 
pareja,, 

CONCLUSIONES 

En el presente artículo he intentado mostrar que entre los qolla 
el matrimonio es un proceso complejo de decisiones, Aquí estoy 
solamente en condiciones de presentar un esquema de los principales 
pasos de este ·proceso, He proporcionado al lector algunas de las 
razones que los qolla dan para elegir un curso de acción y no otro, en 
cada uno de los puntos de decisión. 

La relación entre un hombre qolla y su mujer puede ser efímera 
o puede durar más de cincuenta: años~ Si dura, es porque a lo largo 
del tiempo· se han tomado c:lt:tcisiones de fortalecer el lazo, Estas 
decisiones no sólo son tomadas por la pareja en cuestión, sino 
también por los padres y otros parientes, quienes tienen interés que 
la unidad domestica -basada en la unión matrimonial- se mantenga 
estable e independienteº 
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MATRIMONIO DE PRUEBA EN LOS ANDES' 

W. E. Carter* 
Universidad de Florida, Gainesville 

Por mucho tiempo el matrimonio de prueba ha constituído una 
preocupación para los estudiosos de los Andes. Un artículo escrito en 
1965 por Richard Price nos proporciona una visión general de lo 
escrito acerca de este tema y sostiene que para el Perú rural esta 
costumbre opera dentro de una variedad de funciones. Permite la 
vigilada introducción de una joven dentro de una casta no familiar, 
crea gradualmente una nueva red de relaciones de parentesco, 
proporciona una oportunidad de arreglos económicos, permite a la 
pareja un conocimiento mutuo de la habilidad de trabajo y de las 
posibilidades de compatibilidad sexual, sirve también como mediador 
en la transición de la adolescencia a la adultez (1965: 319-320), 

Teniendo como base los datos históricos y los comentarios 
aislados de los documentos de etnógrafos y folkloristas, Price ( 1965: 
311-314) sostiene que esta costumbre es antigua y difundida. 
Encuentra sus primeras referencias en un documento escrito en 1539, 
es decir antes de que se cumpliera una década del arribo de Pizarro, y 
las ciudades que( son evidencia de la existencia de esta institución no 
sólo se encuentran entre los Quechua sino también entre los Aymara 
del sur del Perú y de Bolivia y aun entre los Paez y los Moguex del 
extremo norte. El autor luego va a hacer alusión a la falta de datos 
etnográficos publicados en relación a este tema .v como una solución 
parcial proporciona una selección del patrón básico tal cual él Jo 
encuentra en Vicos, donde es conocido como watanaki. 

Las conclusiones a las que llega Price,- son similares a aquellas de 

William B. Carter es profesor de Antropología y director del Center for Latín 
American Studies, Uni'IJersityof Flo'fida; ·, Gainesville" Doctorado en Columbia 
University. Ha realizado investigaciones sobre reforma agraf'.ia en Bolivia, protestan
tismo, en cinco países sudamericanos, y sobre agricultura en Guatemala. Así como 
también es tu dios sobre el uso dé cannabis en Costa Rica y actual mente sobre Coca en 
Bolivia. Sus publicaciones incluyen: "Secular reinforcement In AY,mara, Death ritual", 
Comunidades aymaras y reforma agraria en Bolivia, New Lands and Old traditions,· y, 
Bolivia: a profile. 

363 



otros autores del sigío XK Adolf Bandelier sostenía, en 1910, que 
entre losAymará1existía la costumbre de 'un año de .pruebaº antes del 
matrimonioº 

·El hecho de que se -hiciera referencia a ella antes de su 
profiibición por los decretos españoles pruéba que esta es 
una costumbre antiguaº Alrededor de 1570, Pedro Pizarra, 
afirma que las relaciones sexuales premaritales eran permi
tidas .. º lPizarro 347, 379)º Un decreto .promulgado por 
Toledo declara: ltem, por cuanto ay costumbre entre los 
Indios casi -generalmente, no casarse sin primero averse 
conocido, tratado, o conversado algun tiempo, y hecho 
vida marida ble entre. si, como verdaderamente lo fueses, y 
les parece que si el marido no conoc;e primero a la muger,·y 
por el contrario, que después de casados no pueden tener 
pas, contento y amistad entrest (Toledo n.dº" fol. 128, et 
seqJO 

Al describir cómo esta costumbre aún persiste en el siglo XX, 
Bandelier ( 191 O: 147) advierte lo siguiente: 

,El matrimonio de prueba probablemente se encuentra 
precedido por alguna ceremonia provisional, pero el 
matrimonio posterior a esta costumbre primitiva ocurre 
luego de doce mesesº De no celebrarse este- matrimonio, la 

. pareja podrá separarse librementeº Si continuasen viviendo 
juntos sin haber celebrado ambas ceremonias, religiosa y 
primitiva, serán vistos como trasgresores" 

Desde el punto de vista de los estudios quechuas, Mclean y 
Estenos está también de acuerdo en que el matrimonio de prueba 
data de los tiemposc_ preincas y que a pesar de la continua oposición 
que sufrió por parte de las autoridades españolas se mantiene 
hondamente enraizado en la tradición indígena. Sostiene que en 
1952 se practicaba esta costumbre en todos los Andes peruanos y en 
algunas regiones de la costa con ciertas módificaciones debidas a 
factores geográficos y socioeconómicos. Señala que en el-Código Civil 
Peruano· ha llegado a ser jurídicamente definida como un 'compromi
so entre el pretendiente y el padre de la futura, quien contra la 
obligación de recibir a su hija con prole y todo y devolver al 
pretendiente los obsequios recibidos o su equivalente en dinero o en 
trabajo, si el enlace no llega a· formalizarse o adquirir carácter 
duradero' (Oliveira, n.d.). Mclean y Estenos sostiene que en 
términos de organización social, el matrimonio de prueba encuentra 
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su base en la idea de que si el hombre y la mujer se llegan a conocer 
bien antes del matrimonio, éste tiene más posibilidades de éxito. 
Servinacuy y tincunacuy son dos términos usados comúnmente en el 
Perú para señalar esta costumbre. Mclean y Estenós cons_idera la 
palabra servinacuy como un término español quechuizado que indica 
servicio mutuo, mientras que tincunacuspa vend~fa'del verbo tincu
nacuy que expresa acción y efecto de dos personas que viven 
íntimamente. 

Mishkin (1946: 455'), otro observador del siglo XX, describe el 
servinacuy como· una prueba que dura de uno a seis meses o 
posiblemente hasta dos o tres años, tiempo durante el cual la pareja 
vive con el niño nacido de la unión. Señala que el servinacuy se 
ptactica entre todos los Quechuas excepto en regiones donde las 
misiones protestantes tienen activa participación. Algunas· comuni
dades parecen estar de acuerdo en que el período de prueba se 
.alargue con el fin de que puedan tener uno o dos hijos antes de que la 
relación llegue a ser permanente. Otra razón para que se alargue el 
peri'odo de prueba puede sér el hecho de que la pareja necesite dinero 
para la ceremonia religiosa, o no haya adquirido un pedazo de te~eno 
donde establecerse. La ceremonia religiosa señala el término ·del 
matrimonio de prueba en aquellas regiones donde la Iglesia mantiene 
su vigencia; sin embargo señala Mishkin que en aqyellas \áreas más 
apartadas esta ceremonia religiosa no existe. 

Aunque sólo sea a manera de detalle, descripciones como I~ 
·anterior son muy sugestivas acerca de la aprobación que recibe .1,a 
libre convivencia a través del doble ritual del 'sart'a y del irpaga7 
como se pudo observar en la comunidad Aymara boliviana de lrpa 
Chico en 1961. Este ritual es solamente uno de una serie larga N 
entrelazada que se incia con el enamoramiento y finaliza, con el 

Todos los t~rminos Aymara siguen la forma desarrollada por Juan de O.los Yapita 
Moya un lingüista y Aymara hablante nativo. E 1 sistema fue facilitado por el proyect"ó 
de Lengua Aymara de la Universidad de Florida, que está bajo la direccibn de Martha 
H ardman. Los grafemas usados . con un valor convencional incluyen la 
p,t,k,ch,m,n,ñ,1,ll, s,sh. La oclusiva postvelar está representada por el grafema q. La 
aspiracibn se encuenta indicada por 'la glotizaci6n corí. El grafema(r) representa un 
simple golpe de lengua alveolar. Dos fonemas se encuentran representados por los 
grafemas (j) y (x); el prim~Ho representa una aspiracibn faringal y el segundo una 
fricativa posvelar. Hay tres sonidos vocales representados por los grafemas i,a, u. El 
primero representa una vocal delantera, de altura no especificada; el segundQ, una 
vocal central, de altura no especificada. Las diéresis representan el largo de la vocal 
( ). 
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matrimonio formal, la fiesta de la herencia, el ritual de la siembre y el 
techa casa. Cada paso dentro de esta serie de ,rituales refuerza los 
lazos entre el joven y la joven y sus respectivas familias. Los jóvnes 
son aceptados por su comunidad como adultos, únicamente cuando 
se completa esta serie de rituales. 

En contraposición a lo que señala Tschopik (1946: 545-546) 
para Chucuito, Perú, entre los Aymara de lrpa Chico, la separación y 
el divorcio parece ser relativamente inusual. Podría sostenerse qué lo 
elaborado del ritual del enamoramiento y del matrimonio constituye 
una fuerza para el mantenimiento de tos lazos maritales. Al 
completarse el ritual, las familias se unen a través de tanto actos 
simbólicos que una ruptura sería difícil y penosa. Cada uno de tos 
rituales de la serie añade una nueva forma de aprobación del contrato 
matrimonial. 

Price éalcula que en Vicos un 'watanaki' de cada seis termina en 
separación, mientras que sólo dos o tres por ciento de .tos 
matrimonios son disueltos. Mishldn ( 1946: 4p5) estima que m~nos 
del cinco por ciento de los matrimonios de prueba no desemboca.n,'en: 

· uniones permanentes. · 
Si es que estos cálculos· -son exactos, revelan dos hechos 

·importantes: 1) la separación puede ocurrir y ocurre durante el 
'watanaki' ·Y luego de los matrimonios formales y 2) en ambas 

·ocasiones la incidencia es tan baja .que cuando se la compara con el 
promedio de divorcios y separacioh~s· que se tiene para la sociedad 
nqrteamericana. se ve u_no foriadoa preguntarse si son los habitantes 
de los Anqes o nosotr'!!_los que \practicamos el matrimonio de prueba; 
Price ( H)65: 317) nos proporciona , un cálculo aproximado para 
Vices: · 

Sin tomar en cuenta el inicio de la relación, una pareja una 
vez en 'watanaki' tiene una bt1ena oportunidad de mante
nerse unida durante toda la vida. Para el período dé 
J951-1960, un 830/o de las parejas viviendo por primera, 
v:ez en 'watanaki' .conformaron su unión con una ceremo
nia religiosa y con excepción de una mujer que requirió 
tres oportunidades, los restantes se unieron luego de un 
segundo 'watanak i'. 

Uno podría pensar qué porcentaje de parejas que se separan no tiene 
descendencia. Price no nos informa acerca de esto. Sin embargo, 
datos comparativos recolectados entre los Aymara de lrpa Chico, 
sugieren que este es un aspecto importante. En esta comunidad de 
lrpa Chico, si una joven fuera enviada a su hogar luego de haber 
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quedado embarazada. su familia buscaría una reparación inmediata 
con alguna forma de dote" 

Los Aymara, ritualistas por excelencia,, no escatiman ningún 
esfuerzo en legitimizar la unión de sus jóvenes, El camino desde la 
adolescencia al matrimonio es largo, lleno tanto de prescripciones 
como de prohibiciones y altamente ceremonializadoº 

Las jównes continuan ocupándose del cuidado de los animales 
pero también deben asumir el cuidado de los niños, cardado, hilado; 
tejido y

1
también de la cocinaª Los jóvenes generalmente gozan de una 

mayor libertad a pesar de que se espera que estos ayuden en el arado 
de la tierra, en la siembra y cosechaª Actualmente se les in cu lca,sobre 
todo, la asistencia a las escuelas, eon el fin de que enfrenten mejor el 
hostil mundo de los hombres blancos¡ y puedan así escapar a la 
rutina de la ·vida agrícolaª Durante los primeros años de la 
adolescencia ni los hombres ni las mujeres ven el matrimonio como 
una meta inmediata. Las. muchachas tienen miedo de que se tome 
ventaja sobre ellas y los jóvenes temen que el matrimonio los 
condene a la pobreza. Estos temores pueden dominar durante este 
período de la adolescencia. Así lo expresa claramente Felipe Mercado, 
un muchacho de 18 años: 

No pienSQ casarme porque es difícil estar casado. No hay 
plata, los terrenos son pequeños, y como. sólo tengo 18 
años todavía tengo que hacer ,·et2:SE¡x~)mi:Jitar.D Algunos 
jóvenes se casan cuando tiener(solamente 15, 16 ó 17 
años. Seguramente es porque quieren tener una mujer" 
Pero yo todavía no quiero casarme porque no quiero tener 
una r:nujer ~~e ~~!fªª.:~~uramente me voy a casar cuando 
term1ne el-~~-mdrtar" Los hombres que se casan y 
tienen que irse para cufri:plir el •,firvició." causan mucho 
sufrimiento. Si me caso cuando termine el1Wnticio., va a ser 
con una· mujer muy trabajadora -para que me ayude a 
juntar.bastante plata. · 

El temor a una oJ>ligación marital prematura no restringe sin 
embarpo la experiencia sexual. Esto sucede aun cuando la gente joven 
es consciente de que este tipo de relaciones puede ser una causa de 
grandes problemas'? Es de conocimiento general que existen ciertas 

2 Los Cc>nquistadores españoles se vieron impresionados por la indiferencia que se 
mostraba frente a la virginidad per se. Cobo escribió: Nunca conocieron el resplandor 
y la hermosura de la castidad, para hacer estima de ella, antes les era muy ofensiva la 
vfrginidad en sus mujeres porque decían que ias que estaban doncellas no habían sido 
de nadie querida\S'. ,_."(Cobo,189~:37-38). Otero sostiene que ios mismos conceptos 
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personas con las que está prohibido o se condena seriamente el tener 
algún tipo de relación sexual. La relación entre ,la madre y el hijo, el 
padre y la hija, el hermano y la hermana son consideradas ofensivas. 
El sexo entre primos de primer grado está fuertemente sancionadó, y 
las relaciones.aun entre primos de segundo y tercer grado y entre tíos 
y tías con sus sobrinas y sobrinos no es aceptado. Recientemente 
tuvieron lugar dos casos de inresto de padre e hija, los cuales fueron 
de conocimiento público,~ f~que se les atribuyó la secuencia de 
malas cosechas que tuvo la comunidad" No se llevó a cabo ningún 
tipo de acción formal contra los implicados, pero estos fueron objeto 
de un creciente ostracismo sociaL A pesar de que antes de que 
tuvieran relaciones con sus hijas estos hombres fueron 'pasatu', es 
decir, fueron miembros de esa pequeña élite de personas que han 
cumplido con todas las obligaciones que la comunidad puede 
imponer, actualmente no se les nombra en ningún cargo ni se les pide 
consejo, sus nombres se han convertido en peyorativos y se les evita 
en lo . posible. Se les llama qu"incha, es decir, los malosº Nadie 
intercambia papas con el los, ni les ofrecen labor recíproca (ayni). Los 
padres .les prohiben a sus hijos hacerse amigos de ellos ni de sus 
familias. Si es que sus hijos tienen algún contacto con estas personas, 
sacuden sus ropas como ~ra liberarse de alguna enfe·rmedad terribleº 
Cuando los culpables neresitan trabajo extra en sus tierras, enfrentan 
un serio problemaº Muy pocos son los que están dispuestos a trabajar 
para el los a pesar de lo que ofrezcan pagar y estos pocos no son gente 
de confiarº 

En general,fos jóvenes tien.en más libertad que las mujeres para 
relacionarSe sexualmenteº Algunos tienen su primera experiencia 
sexual alrededor de los dore añosºOtrosRsin embargo, tardan hasta los 
veinte años o má~. En el infértil trpa Chico, donde el comporta
miento· familiar es vigilado muy .de cerca, no es posible tener mucha 
privacidad" Los lugares más seguros para tener una relación sexual 
son las gruta·s, los campos de cebada o las chozas que tienen los que 
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se mantiei:ilen ;actualmente ientre'iiioJ¡ &o li11ian~.de;Ca.IJab:ll;;l\rB.~.-bosJndibs..~aU~~}l..V,!~~·, . 
no aprecian la virgenidad de las mujeres como requisito previo para el matrimonio, 
aunque segón sus métodos saben doferenciar a la mujer pura de la que conoció varón. 
Las mujeres vírgenes -dicen- al orinar sobre la tierra hacen un agujero con el fmpetu 
de la micción, mientras que las que perdieron esta fuerza, ya no pueden practicar la 
prueba< (Otero, 1951 :84-85). 



guardan los campos, pero aun aquí se corre el riesgo de ser 
descubierto. 

Uno no puede hablar libremente de sexo con un niño. Las 
jóvenes se enteran de lo relacionado a la menstruación de forma 
casual. Cuando tienen su primer per(odo algunas veces se esconden 
en sus casas por vergüenza. E 1 flujo menstrual es considerado algo 
sucio y aun peligroso. Si es que alguna mujer plantase una semilla 
durante su período, esta se pudriría. Si una mujer desea doblegar la 
voluntad de un marido opresivo, lo único que tiene que hacer es 
poner un poco de su flujo menstrual en el café de su esposo. 

Cuando una joven pareja comienza a tener relaciones, la 
muchacha presiona al joven para casarse. Vive continuamente 
temerosa de quedar embarazada, consciente del hecho de que si se 
convierte en una madre soltera, sería una vergüenza a los ojos de su 
familia; los muchachos de sü edad la llamarán una muchacha fácil y 
no se le buscará de madrina. Si es que deja de tener su ,período 
menstrual, presionaría a su parejá a que comiencen a hacer planes 
para comprom~terse (sar(a e irpaqa) y casarse. Si no tiene éxlto . 
tratará de abortar, por miedo a hacer quedar mal a su familia y a 
recibir severos castigos de sus padres. 

El aborto se provoca generalmente tomando una o dos teteras 
de té hecho con una u otra hierba: ruta, altamira, it''apillu, algunas 
mujeres usan la wachanqa o k'it"a ch'uqi y exprimen unas cuantas 
gotas del 1 íquido del tubérculo en una taza de orégano. Otras más 
inclinadas a la medicina occidental compran palapa en la farmacia de 
Viacha, capital provincial que se encuentra a diez millas de distancia. 

El acabar con el embarazo a través del aborto ofrece únicamente 
una segura protección. A los fetos abortados se les clasifica. como 
muertos, niños no bautizados y son considerados aún más peligrosos 
que los anteriores. Comolimpu (del castellano 'limbo') puede traer el 
hielo a las cosechas, causar invalidez y también enfermedades 
mortales. Unos pocos desean que las muchachas solteras embarazadas 
se vayan a La Paz ya sea que aborten o no. 

Una muchacha soltera que se quede en lrpa Chico y complete su 
embarazo tendrá que enfrentar el ridículo y la postergación de que 
será objeto por muchos años. Si es que atraviesa los primeros años de 
su adolescencia, los! padres se harán cargo de la criatura como si fuera 
propia de ellos. Pero ella perderá el derecho a la herencia, la cual irá a 
recaer en su hijo. Puede a~ercarse al jilaqata, e jefe, y denunciar al 
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padre del nmo. Si éste se negase a casarse con ella, tendrá que, 
entregar una dote. Esta no será para la madre sino que se le entregará 
al niño cuando crezca y se case. 
· · El temor a verse envueltas en estos enredos sociales y legales 
hacen que las muchachas sean muy cuidadosas al momento de decidir 
a quién entregarse, cuándo y cómo. Para romper con la resistencia 
que ofrecen las jóvenes, los rnucht;1chos récurren a la magia, al flirteo 
y al ritua13. Durante la época de la cosecha de cebada, salen a las 
afueras del pueblo en busca de lagartijas. Las lagartijas macho 
(verdes) persiguen a las hembras (marrones) y tratan de obstruir su 
camino. Si tiene éxito, tratan de atraer el interés de las hembras, 
dejando caer y levantando alternativamente una paja. Si la hembra 
lograr agarrar una de estas pajas, es señal de que está lista para el 
contacto sexual; así se mantiene donde está y el macho la toma. Si en 
ese momento la hembra dejase caer la paja, esta podría ser usada 
como una poderosa herramienta para obtener el amor de una 
muchacha. Los jóvenes las llevan en su bolsillo. Cuando desean que 
una muchacha acepte sus propuestas, ponen la paja entre sus ropas. 
Ellas luego los sentirán irresistibles. 

Las jóvenes empiezan a coquetear alredeor de los 15 ó 16 años y 
los muchachos hacia los 17 ó 18. Llegada esta edad, las muchachas 
comienzan a usar faldas y mantos muy atractivos y de brillantes 
colores. Los jóvenes se· atan un manto blanco (de 3 x 4 1/2 pies, 
hecho de bolsas de harina o azúcar) alrededor del cuello, dejándolo 
que caiga libremente sobre sus espaldas, pensando que éstos son 
visibles a gran distancia. Así un joven, al caminar por los campos, 

3 La magia amorosa es, sin duda alguna, muy antigua en los Andes.Santa Cruz nos dice 
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que en la época deSinchi Rocca: " ..• Habfan jóvenes y doncellas quienes se amaban 
excesivamente uno al otro y •. • ellos públicamente confesaban que no podían vivir 
separad os. Se encontr6 que estos amantes tenfan piedras pequeñas, perfectamente 
redondas y que decían que estas piedras se llamaban soncoapa chinacoc huaca 
chinacoc. Ellos de<;ían que un niño pobre. harapiento, que era pastodllamamichic) 
entrb en la casa del 1 nea S inchi Roce a y que u na virgen que le era muy querida al 1 nea 
se fue con este niño. Se los buscó hasta que fueron hallados y se dieron Órdenes para 
que se tos troturase. La niña confes6 que el llama michec se hab(a robado su amor, 
después de haber hecho un huancanqi (yerbas hechas por hechiceros con filtros de 
amorl el cual le fue entregado por un demonio. El niño había hecho un pacto con el 
diablo en una cierta cueva; pero el Inca no se dió cuenta de que todo hab(a sido obra 
del viejo enemigo, y que hab(a tenido éxito con el niño y la niña porque se hab(an 
convertido en sus súbditos y tomaron los huacanquis en sus manos (Santa Cruz, 
1873:81 ). 



puede ver a una muchacha con un brillante atuendo cuidando a las 
ovejas" Aun yendo contra las estrictas órdenes de su padre¡ el 
muchacho lleva consigo un espejo de bolsillo. Con él logra captar el 
reflejo del sol. Si la muchacha desea aceptarlo¡ devuelve el mensaje 
con su propio espejo, En caso de no tener uno, simplemente dará 
vueltas en círculo. 

Sin tener en cuenta la respuesta de la joven, el muchacho puede 
acercarse" La joven se defenderá lanzando piedras, bosta o profirién
dole insultos. Si el muchacho le agrada puede suavizar la ofensa,con 
una sonrisa, podrá decirle:'"Tus ropas parecen harapos, tu sombrero 
parece hecho d~ madera''. De esta manera los dos comentarán a 
conversar y a conocerse mutuamente. No se mencionará el matrimo
nio. Quedarán en encontrarse en el camino al mercado o en una 
fiesta. Muchas veces caminarán muchas · millas juntos pero tendrán 
cu ida do de separarse" al acercarse a la casa de sus padresº Algunas 
jóvenes contarán· lo sucedido a sus madres; otras, no dirán nada a 
nadie. Las madres que conocen la relación que se está desarrollando, 
trata$án de conocer a la familia del joven y tez darán consejos a sus hilas 
de mantenerse la.relación. 

Si la muchacha te diera cabida, el joven podría robar una prenda 
o un mechón del cabello de la muchaeha. Los maestros¡ en las 
escuelas locales¡ generalmente tienen quejas de las ado~escentes 
quienes protestan por la, pérdida dé sus sombreros o mantos en 
manos de un pretendiente. Algunas veces estas protestas se convier
ten en malos augurios. Si una prenda de la muchacha ó un mechón de 
su cabérto fuera arrojado dentro de una fosa, los demonios 
(chinkana), que vi-ven ahí, pueden hacerse que se vuelva foca, Si es 
que un mechón de su cabello fuera atado a la campana de una iglesia 
no podrá resistir los requerimientos de su pretendiente:4 

4 La descripción de Stein de l'os galanteos Quechua, en la comunidad peruana de 
Hualcán, es sorprendentemente similar. Cuenta·que en esta comunidad, ios galanteos 
pueden comenzar durante las visitas al pueblo, las fiestas, o con encuentros casuales 
con los vecinos. La ocasión tradicional se da cuando la joven se encuentra' pa"tando 
las ovejas en las colinas .. E 1 joven pasa por ahí, y le arroja alguna basura o una piedra y 
si ella se voltea con la misma intención, él se acerca donde ella. Más tarde la pareja
podrá ir a la cuklla (una choza que sirve para guardar el despojo de las plantas) para 
jugar y realizar el acto sexualº La cuklla, un objeto sentimental, continúa siendo un 
lugar para el amor aún después de casados (Stein, 1961: 138-140), 
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Q"ACHWA 

Probablemente el aspecto niás formal del enamoramiento sea el 
q"achwa, baile nocturno que tiene lugar entre los jóvenes y se lleva a 
cabo periódicamente en el lapso entre el día de Todos los Santos y 
principios de la Cuaresma. 

En la semana siguiente al día de Todos los Santos, los jóvenes· 
entre 18 y 20 años se reúnen en los mercados de Villa Remedios, un 
asiento cantonal, y de Viacha, la capital provincial, para decidir la 
organización de los q"achwaº Escogen una fecha para dar inicio a las 
sesiones (generalmente es un miércoles en la mañana), designan a los 
que estarán encargados de la fogata que congregue a la gentet y 
asignan a otros la responsabilidad para que formen un conjunto de 
flautistas. 

Si amenaza una helada, las flautas seránpinkillu (un instrumen
to de caña); si amenaza una lluvia serán ítarqa'IJ~ (un instrumento de 
madera). Una vez que se ha establecido la fecha, se pasa la vozº Se 
hacen grandes esfuerzos para c0ngregar a muchachas solteras cuyas 
edades fluctúen entre los 18 y 25 ailos. 

El día establecido, entre tas diez de la noche hasta las diez y 
media, el que está encargado de la fogata, se dirige al sitio donde se 
acostumbra llevar a cabo este baile (generalmente un campo no 
cultivado lejos de cualquier casa} y prende la fogata. At ver las 
primeras llamas, comienzan a llegar los jóvenes, con sus respectivos 
tambores o flautas. En este momento comienzan a entonarse las 
canciones., No pasa mucho tiempo ante$ de que se apague el fuego, ya 
que es muy difícil encontrar leña u otro combustible. Entre las luces 
de las brasas, comienzan a llegar las jóvenes, la mayoría acompañada 
por un chaperón -hermanas o hermanos menores, primos, amigos o 
vecinos-. En una zona de lrpa Chico, la madre hace de chaperón. En 
otra zona, el director de la escuela es quien asume esa responabilidad. 
En Achica Arriba, una comunidad ·vecina, el jefe zonal es quien dirige 
esta actividad. 

Los padres permitirán o prohibirán la asistencia de sus hijas 
teniendo en ruenta el tipo de chaperonaje y la conducta de los 
jóvenes en los bailes anterioresº Algunos padres temen que sus hijas 
sean acosadas sexualmente en el camino de regreso y que resulten 
embarazadas. Otros prohiben la asistencia de sus hijas por miedo a 
que al día siguiente se queden dormidas mientras cuidan el ganado y 
se pierda así parte del rebaño. Pese a la fuerte resistencia que oponen 
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Sus padres, algunas muchachas se las arreglan para asistir al q'achwa 
aunque sea ocasionalmente. Los padres de una muchacha que se 
escapó para asistir al baile cuando éstos estaban durmiendo, se dieron 
cuenta y la castigaron con una caña y la encerraron bajo llave por 
todas las siguientes noches. Cuando se celebraban fiestas en la 
comunidad se le encerraba por días enteros. 

Una vez hecho un balance entre jóvenes y muchachas se da 
inicio a una serie de wayños, esto alrededor de la medianoché. El 
primer conjunto toca siete u ocho de estas piezas y luego es 
reemplazado por otro grupo dejándoles así oportunidad para que 
bailen. Cada joven busca su pareja entre las muchachas que invitó; si 
es que no invitó a ninguna, elegirá su pareja dentro del grupo de 
muchachas. Puede ocurrir algún cambio de parejas, pero por lo 
general éstas se mantienen durante toda la noche. Un wayñu sigue a 
otro, y, en los momentos de descanso, las jóvenes les invitan a sus 
parejas ch'uñu, papas, car"ne seca, pan, o algo espeéial, como frutas, 
peras, traídas a la comunidad desde las lejanas yungas. 

A eso de las cuatro de la mañana, los danzantes escuchan con 
mucho cuidado el tawpi wallpa aru, el segundo canto delga/lo. Este 
señala propiamente el inicio del q'achwa. Los danzantes se alejan del 
lugar donde bailan el wayñu (generalmente un pequeño promonto
rio) y se reagrupan en una planicie cereana. Luego se separan en dos 
grupos, los cuales estarán divididos lo más exactamente posible de 
acuerdo al número y al sexo. Se elige un joven como gula para cada 
grupo, que tendrá como primer trabajo alinear a sus compañeros en 
una forma oval con los hombres de un lado y las mujeres del otro. A 
una señal emitida por los guías las muchachas comienzan a cantar 
canciones del q'achwa i.e. canciones de enamoramiento. Los jóvenes 
de cada grupo se toman de las manos. Las formaciones luego van 
rotando una hacia la otra, dando lugar mientras se juntan a una 
especie de paseo entre las parejas. 

Luego de obtenerse varias de estas figuras,. se cambia la música y 
se da inicio a una nueva formación: el qullqi arku. Los hombres se 
alinean en una larga fila y, con los brazos en alto y las manos juntas, 
forman arcos. Las mujeres tomándose también de las manos pasan en
tre los arcos fomrndos por los hombres, y, al llegar al final,comienzan 
a ocupar el lugar qu·e ellos dejan para pasar como lo hicieron las mu
jeres. 

Seguidame_nte cambia la música y se da inicio a un tercer baile: 
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el willasirina una especie de alemanda. Sigue un cuarto q"achwa: el 
wawa waynitu. Acompañados por música y poemas qu~ llevan. este 
mismo nombre, las parejas se turnan para ejecutar una trilogía de 
danzas, mientras que el resto, alineándose los hombres por un lado y 
las mujeres de otro, se mantiene como observador. De dos en dos, los 
hombres se van acercando al centro de la pista de baile y comienza el 
remate de la mujer que quieren. ·Este toma la forma del remate de 
una mula. 'Véndame sü mula', dice uno de los hombres. 'lCuánto 
pide por ella?', dice el otro. Las mujeres ponen un precio. 'Muy · 
caro', dice e·I hombre, baja el precio'. Así continúa el remate hasta 
que se llega a un acuerdo para la compra de dos 'mulas' -una para 
cada uno de los hombres- En este momento ambos hombres dicen: -
'Vamos a montar nuestras mulas'. Desde sus filas, las mujeres que han 
sido congregadas, comienzan a cantar un wayñu, los hombres toman 
a sus dos 'mulas' de las manos y los cuatro comienzan. a bailar 

l j 'f. '' ' '· 

alrededor del espacio que divide a los hombres de las mujeres. 
Luego del baile los hombres dicen: 'Tomemos algo de licor y 

chacchemos coca'. Esta es una simple pretensión, el alcohol no es 
nada sino una botella de agua y la 'coca un poco de ch'uñu. Mientras 
que los hombres juegan esta broma, las mujeres se escapan y son 
escondidas por sus amigas. '¿Dónde está mi mula?, gritan los nombres 
y comienzan a acusarse uno al otro de haberse escapado con el las. 'Se 
me ha j>erdido mi mula', y dirigiénd_ose af grupo de mujeres: 'lHan 
visto Uds. mi· mula?'. Al no recibir respuesta, anuncian que 
consultarán al 'yatiri' o adivino. Esta. también es una broma-ya que e-1 -
' yatiri' es un· muchacho de su mJsma edad, que se .presta a la broma. 
Efectivamente, se le consulta. Hace como que lee en fas hojas de 
coca. Los dos muchachos regresan, encuentran a sus antiguas parejas 
y luego de bailar una nueva pieza, fas fuerzan a que lleven una carga 
ficticia hasta un cerro sagrado o apachita. En este fugar se separan, los 
hombres ocupan nuevamente su Jugar, fo mismo que tas mujeres en el 
lugar que les corresponde de cada Jado ~la pista de baite y otros dos 
hombres se acercan al centro para comenzar nuevamente ef juego. 

Afrededor de las seis de la mañana, hora que canta por primera 
vez el. gallo, primira wallpa aru,. todos han tenido su turno y tanto 
hombres como mujeres toman el camino de regreso a sus hogares. 
Salvo el caso -de muchachas que estuvieran desesperadas por 
encontrar una pareja, éstas regresarán a sus casas en grupos de dos o 
tres. Aquellas que ya tienen planes de matrimonio, podrán regresar a 
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sus casas acompañadas de los pretendientes. 
Los .ancianos recuerdan como, cuando ellos eran jóvenes, los 

padres decidían los matrimonios. Actua~mente sólo -una pequeña 
parte de los jóv.enes .aceptan estos arreglos matrimoniales. Esto 
sucede . generalmente- cuando se casa 'l.Jna joven de una familia 
jnfluyente, la cual da mayodmportancia al. status económico de la 
familia del much@ho y a los privilegios que tendrá luego de que se 

· lleve a cabo el matrimonio. 
La mayor(a de los compromisos son productos de la decisión de 

los mismos jóvenes. Estos compromisos comienzan con lo que es 
conocido como el 'rapto de la novia'. Dado que este rapto cuenta con 
el consentimiento pleno de la muchacha, y es algo a lo que ella 
misma o_bliga, este acto muy difícilmente puede llamarse rapto. La 
pareja se conoce en los campos, camino a los meréados, en las fiestas 
y d~rante el baile de.1 q"achwa. Luego de dos meses a un año de 
encuentros, la joven podrá seguir una tarde al muchacho hasta su 
casa. En ciertos casos él podrá pedirle que lo siga; mientras que en 
otras oportunidades, el joven, temeroso de las consecuencias, la 
disuadirá para que no lo haga. Si los dos han tenido relaciones 
sexuales y especialmente si la joven está embarazada, ella podrá 
insistir. Existen ciertas historias que cuentan que algunas jóvenes 
luego de ser rechazadas violentamente cinco o seis v.eces por sus 
novios y sus fa mi 1 ias, persisten en el intento de ser "raptadas'. 

Cuando la Joven sigue -al muchacho hasta su casa, éste, 
generalmente, tiene vergüenza de que lo encuentren en esta situación. 
Por lo general los dos llegan a la casa del joven al caer la noche y él 

. esconde a la muchacha en el corral de las ovejas, o detrás de una 
pared, y no dice nada a nadie salvo a·sus hermanas. Sus padres no se 
enteran de nada hasta la hora de la cena, alrededor de las 9.30 ó 
10.00 p.m., cuando una de Jas hermanas llama a la madre a un 
costado y le pide que se lo diga a su padre. El muchacho teme la ira 
de su padre; aunque la madre interceda, el padre puede estar tan 
encolerizado que puede llegar a azotarlos. Por fo menos los forzará a 
que se arrodillen delante de él y le pidan perdón. 'lPor qué has 
venido?', le preguntará a la muchacha. 'lQué es lo que pretendes?'. 
'lH ace cuánto tiempo que conoces a mi hijo? '. 1 ¿Hasta dónde han 
llegado Uds. dos?'. Si la muchacha proviene de una familia pobre o 
de poco prestigio, se pondrá muy furioso. Ella será vista como una 
simple escaladora social que a propósito y maliciosamente ha 
inducido al hijo ·a 'una situación embarazosa. Ante tales acusaciones, 
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la muchacha se echará a IJorar y tímidamente contestará que la única 
razón que ha tenido para llegar a esa casa es por servir al muchacho o 
a su familia. 

Aunque la joven fuera de una situación económica y social 
aceptable, los padres de él se mostrarán temerosos de la forma que 
los padres de ella juzguen la situación. Para evitarse cualquier 

_ problema, insistirán _en que elía sea tratada como una invitada y que 
.pase la noche en una habitpción que no sec¡¡ la del hifo. Se harán 
esfuerzos especiales para que los vecinos :no se enteren de lo 
sucedido. Se mantendrá escondida a la muchacha hasta que sus . 
padres tomen una decisión al respecto .. Se asegurarán de que {os 
padres de Ja joven se enteren de lo sucedido aquel-la noche, antes de 
que comiencen los chismes. _ 

· El pádre del jOven, a eso de las 5.QO a.m .. se dirigirá a la casa de 
los padres de la nruchacha, los despertará y ·fe5 contará.lo sucedido. 
La respuesta que obtienen no siempre es la misma aunque en 
principio será siempre más negativa que positiva. Una mujer de 
mediana edad, que vivió felizmente casada por mucho tiempo, nos 
relata su experiencia: 
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Mi novio y yo nos conocíamos hacía mucho tiempo 
porque ambos crecimos en la misma zona -Cañaviri-. 
Comenzamos a cortejar mientras que yo pastaba ovejas. 
Pasado un mes, por mi propia voluntad, dejé mi casa y me 
encontré con mi pretendiente. De ahí nos dirigimos a su. 
casa a· eso de las diez de la noche. A la mañana siguiente, la 
madre de mi pretendientt.; fue a casa de mis padres a 
decirles que su hijo me había llevado la noche anterior a su 
casa, y que si ellos deseaban se podrían hacer planes para el 
matrimonio. Mi madre estaba muy furiosa. Vino para 
llevarme a casa y cuando cruzaba eJ patio de la entrada mi 
pretendiente se arrodilló y le pidió perdón: 'Perdóneme, 
señora, porque he .pecado de pensamiento y palabra al 
traer aquí a su hija'. Mi madre fue inflexible. No sólo se 
negó a perdonarlo, sino que volteó hacia mí y dijo: 'Ya 
que te has perdido, de ahora en adelante mi casa no es la 
tuya. No vengas a implorarme misericordia'. Yo no sabía 
qué hacer. Mis padres no me dejaban volver a casa, no 
hacfan planes para mi matrimonio. Mi pretendiente y yo 
les rogamos a sus padres que fueran donde los míos 
llevándoles de regalo alcohol y coca. Tuvieron que acercar
se a mi casa tres veces antes de que mis padres aceptas.en. 



Es frecuente que los padres de las jóvenes las fuercen a volver a 
sus casas, donde las obligan a comer solas, las encierran por las 
noches, y, generalmente, hacen de sus vidas un sufrimiento, ya que se 
niegan a hablar con ellas, salvo para darles órdenes. En estas 
condiciones son comprensibles los repetidos intentos por parte de las 
jóvenes de unirse con sus pretendientes~ En estos casos puede tener 
lugar una reconciliación superficial, a pesar de que las hostilidades se 
mantengan latentes y que el matrimonio no tienda a ser algo muy · 
apasible. 

Se puede esperar un cierto grado de enemistades el cual a su vez 
puede ser ritualizado. Las observaciones de Bouroncle Carreón nos 
indican que esta experiencia no es infrecuente en las mujeres: 

Debemos entenderlo (servinacuy) como la unión consen-
sual de una pareja que comienza a vivir junta al margen de 
las ceremonias. . . Es de buen tono aue la mano de la 
pretendida s~a ~ol.icitada por tres veces;.en las dos pdrheras· 
peticiones se rechaza a los solicitantes y en la tercera se··· 
acepta su petición. Si el rechazo persiste y hay entendi
miento entre los novios él la rapta o ella se fuga a la casa de 
su suegro; posteriormente los padres del novio van a pedir 
disculpas y queda concertada la unión. Cuando el rechazo 
no es seguido por la unión de los amantes, se producen 
reyertas y enconos entre las familias ( 1964: 235-237). 

Para que la pareja pueda llegar a casarse, los padres de ambos 
deben llegar a un acuedo sobre la fecha en que se celebrará el doble 
compromiso -sart'a o subida e irpaqa o bajada-. Una vez establecida 
la fecha, los padres del novio tienen que preparar comida, bebidas y 
regalos y deben, además de contratar los servicios de una banda de 
músicos o a un grupo de músicos que toque el tarqa. Deberán llevar 
grandes cantidades de ch'uñu y también deberán preparar potajes 
deliciosos, como pan, macarrones con pimientos rojos, arroz y 
guisado de ch.ancho. Para cada uno de los padres se deberá separar 
una pierna de cordero y para cada uno de los miemb.ros de la familia 
extensa de la novia se reservarán cortes especiales de cordero. 
Abundante coca y licor será el complemento del menú.5 

5 A pesar de que no han sido descritas en detalle, varios autores hacen alusión a las 
ceremonias de los esponsales. Bourricaud tiene una de las referencias más detalladas 
(1967: 176-177): 'El servinacuy 'no es de ningún modo una unión libre. Luego de 
que el joven consulta con sus padres, solicita a la familia de la muchacha. El, su padre 
y sus amigos le llevan regalos a la familia de la muchacha (alcohol, coca). Si estos 
últimos aceptan los re~alos, significa que la proposición del joven ha sido aceptada. Si 
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La entrega de elaborados presentes en relación con el matrimo
nio, tal como sucede durante el sart'a eirpaqay en las ceremonias del 
matrimonio Aymarat se ha convertido en un hecho cultural unive·rsal. 
Así lo explica Van Gennep: 

Si es que la familia, el pueblo o el clan está por perder a 
uno de sus miembros ya sea hombre o mujer, tiene que 
tener por lo menos algún tipo de compensación. Esto 
explica la distribución de comida, ropas, joyas y sobre 
todo los numerosos ritos los cuales incluyen una 'recom
pensa' -por dejar la libre entrada a la nueva residencia-. 
Estas 'recompensas' generalmente coinciden con los ritos 
de separación a un extremo tal, que por lo menos en parte 
pueden ser considerados ellos mismos un rito de separa
ción. En cualquier evento, el aspecto económico es tan 
importante -entre los Turco-Mongoles-.que el último rito 

. -'dél matrit1lonio;-'nri se iieva cabo hasta que se haya pagado 
la cantiqad de din-ero-que se pidió por la novia ( l<alyn- del 
turco qalin), esto puede tener lugar muchos años después. 
En este caso el período de transición se extiende, sin. 
afectar las relaciones sexuales entre los esposos 
( 1 960: 119). ' 

Algunas veces los ritos del sart'a e irpaqa se postponen por un 
año antes de llegar a un acuerdo, y esto se debe al alto costo de los 
regalos que se requieren para que esta ceremonia tenga éxito. El 
tiempo, sin embargo, se constituye en un problema mínimo, luego de 
que los padres de la novia aceptan el compromiso. La falta de 
recursos puede hacer imposible que este evento se lleve a cabo dentro 
de las dos seman~s siguientes al 'rapto', que es lo ideal. De suceder 
esto los padres se mostrarán enfadados por la pobreza a la que tendrá 
que hacer frente su hija. No se sentirán pertubados por el hecho de 
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se_ ~captan los regalos v se niega el servinacuy, la familia de la joven será muy 
criticada, V podría tei'\er que llegar a pagarle los gastos al joven. Esta situación no se 
da frecuentemente va que el joven no hará la tentativa a menos que los padres- de la 
muchacha hayan dado muestras de aceptar la proposición del pretendiente. El día del 
encuentro, el joven muy educadamente conversará sobre otros ternas y sólo tocará su 
asunto luego de un adecuado intermedio. E 1 padre de la novia finge estar sorprendido, 
consulta con su-.esposa _Y luego llama a su hija para interogarla. La muchacha finge no 
conocer muy bien al Joven. Luego de una gran -discusión, el joven se lleva a la 
muchacha a su casa. La prueba comienza. Como se habrá visto. Bourricaud deja de 
lad_o algu~os detalles importantes o pudiera ser que la secuencia cerern onial en 1 rpa 
Chico variase de manera importante y fundamental. 



que su hija esté viviendo con la familia del novio. Por el contrario, si 
se le permitió quedarse en esa casa luego _de la primera noche, se 
sobreentiende que ella y el novio, estarán durmiendo juntos. Si que
dase embarazada antes .de -que .se ·lleve a cabo la fiesta del compromi
so, se presionará para que se .adelante la fecha. Su actuación sin em
bargo, no será .considerada inmoral.' 

Durante eJ segundo mes de _mi estadía en lrpa Chico se celebró 
el sart'a e irpaqa de fe lipa, fa hija:de fa familia en cuya casa yo estaba 
viviendo. Dos semanas antes ella había ido a casa-de-Andrés, su pre
tendiente. Los padres del muchacho llegaron a 1a mañana siguiente 
para contarles lo sucedido, y luego de una serie de protestas de rigor, 
Jos padres de Felipa llegaron a un acuerdo sobre la fecha en que 
tendría lugar el sart'a e irpaqa. Comenzaría alrededor de las 10.30 u 
11.00 p_.m. y _durar la todá ta nbche. 

En la noche señalada para la celebración, los padres y siblings de 
Felipp se acostaron como de costumbre. Luego ltegó 1a familia del 
novio: sus padres, siblings, abuelos, tíos, tías y primos patri y matri
laterales. El padre y la madre entraron a la habitación donde estaban 
durmiendo los padres de Felipa. Los dos se arrodillaron justo detrás 
de la puerta. El padre lanzó el contenido de un vaso. de alcohol a 
dos de las esquinas del cuarto como una forma de libación, luego la 
madre hizo lo mismo con las dos esquinas restantes. Luego de esto 
el padre prendió dos velas y las colocó una opuesta a la otra en la 
1 ínea central del dormitorio. El padre de· Fe lipa comenzó a desper
tarse, pero antes de que ambos se levantasen, Andrés colocó sobre el 
piso, a los lados de la cama, dos mesa taris i.e. dos grandes sacos 
mu ltico~ores o awayus, sobre éstos se~ colocaron dos sacos más pe
queños -taris- los que estaban Henos de coca y llujta. L/ujta es 

6. Una cSecuencia -similar de eventos fue descrita por McLean y Estenos para ·tos Quechua 
del Perú: En.la comunidad indígena de Wankas, el 'sirvinacuy ', llamado ahí 'tinku
nakuspa' se odgina en las labores agropecuarias, en el pastoreo de los ganados ('ushis
mischij"), en _!as festividades lugareñas. Después de los prime~os encuentros en los 
que -suelen comprobarse atisbos sentimentales,· nota interesante ·en la .sicología ind í
gena, se produce el 'pushanakuy' o sea el rapto de la joven india, generalmente en 
altas horas de la noche, para ser llevada donde uno de los parientes dél rapto, quien 
hace de intermediario ante las dos familias, noticiándoles lo ocurrido. Ambas familias 
se reúnen en la ceremonia del 'anyapay' para dar su. consentimiento. En casa de la 
raptada se verifica el kedapacuy, ceremonia análoga al contrato matrimonial, en la 
que se fija el plazo del matrimonio, que siempre fluctúa entre los dos o seis meses, 
durante el cual se realiza el servinacuy. (McLean y Estenos, 1952:9). 
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-un alcaloide que sirve para obtener un mayor beneficio al masticar las 
hojas de coca, es de una calidad superior y está hecho de cenizas de 
quinua a las que se les agrega sabor con una pizca de azúcar. 

El padre de Andrés pidió perdón por haber venido a perturbar el 
sueño de sus anfitriones y tes. rogó. recibiesen su ·cariño. Primero él y 
luego su esposa, le dieron a tomar al padre y a la madre de Feli pa tres 
vasos llenos de alcohol de caña. Los padres de Felipa se endt.,Jlzaroh, 
luego de haber tomado seis vasos del licor, y pidieron que los otros 
miembros de la familia de Feljpa pasasen a la habitación. Al llegar, 
cada uno .recibía tres tragos de parte del padre de Andrés y otros tres 
más de parte de la madre. Luego los padres de Andrés les dieron dos 
botellas llenas de alcohol a los padres de Felipa y pidieron -permiso 
para .que ~I resto de los invitados entrase a la casa. El padre de Felipa 
Se encamir'lÓ al patÍO e invitó a Cada Una' de las pefsonas que estaban 
ahí un trago de alcohol de las botellas que acababa de recibir, e invitó 
a pasar a uno por uno. En el grupo no se encontraban los cuatro 
actores principales: Andrés, Felipa_, la madrina lrpaqa y el padrino 
lrpaqa. Al llegar éstos fueron escondidos en una habitación trasera, y 
no fueron llamados hasta después de pedir formalmente permiso para 
que se acercasen. 

La gente que acompañaba a los padres de Andrés, luego de en
trar en la casa, se apostaba a los lados de la habitación. Justo detrás 
del portal , colocaron las ollas de comida, los regaJos, dos botellas de 
alcohol, y un embudo, para pasar el Ucor a botellas de pico angosto. 
Dirigiendo esta abu-ndancia esta una tispinsira, la hermana mayor de 
Andrés, quién tenía el honor de servir la comida y el trago durante 
toda la noche. A su derecha estaba sentado el sirwisyu, esposo de la 
hermana de Andrés, encargado de servir en ese momento. 

Después de haber ubicado a los invitados en sus respectivos 
lugares, el padre de Felipa retomó su lugar a·I lado de su esposa, se 
sentó, cruzando las piernas, sobre una cama ubicada en un extremo 
de la habitación, dándoles la cara a los invitados. Junto con él y_su 
esposa también estaban en Ja cama los miembros de la familia nu
clear de Felipa: 

Nuevamente Jos padres de Andrés les dieron a los de Felipa seis 
tragos de alcohol. Estos en lugar de tomarlos, los echaron cuidadosa
mente en las botellas, apreciaban el regalo pero querían tener domi
nio sobre sí mismos para lo que siguiese del ritual~ Para formali
zar la bienvenida, reciprocaron, flamando a cada uno de los. pre
sentes a acercarse a la cama. El padre de Felipa salpicaba_ unas 
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gotas de licor en forma de libación; en el momento en que cada uno 
se iba acercando y se arrodillaba al lado de la cama y recibía un trago 
de licor, primero :.;:::.!picaba el licor sobre el tari de coca que tenía en 
frente y luego sobre el tari que estaba enfrente de su esposa, La 
hermana de Felipa, de 12 años, esta vez también compartió este 
honor, que se le concedió por las buenas notas que había obtenido en 
el colegioº 

Se continuó repartiendo alcohol, Una vez que todos los 
invitados hubieron recibido un trago de manos del padre de Felipa0 el 
sirwisyu volvió a entrar en acción, Comenzando con los padres de 
Felipa0 invitó también a todos los otros asistentes, que de una forma 
u otra fueran parientes de Felipa, con un trago de alcohot coca y 
cigarrillosº Luego volviéndose donde sus parientes, les ofreció otro 
trago y pidió permiso para servir la comida, El padre de Felipa 
respondió encolerizado: 1 No he terminado aún mi primera botella* y 
no están aqu ( ni los padrinos ni la pareja .que se compromete'º El 
insistió en que se buscase a la pareja~ y los padres de Andrés se 
desaparecieron por la parte posterior de la casa, 

Unos minutos después entraron los padrinosff hicieron una 
reverencia y derramaron libaciones en nombre del espfritu de la casa 
lkunturwamaniPv otros espíritus del lugar (achachila); Rezaron el 
Padre Nuestro y terminaron pidiendo bendicionesº Luego felicitaron 
fbtmalmente al padre, a la madre y a los sibiings de Felipa y a todos 
los demá·s invitados y propusieron seis brindis por cada uno de los 
padres de Felipa -tres de parte del padrino y tres de parte de la 
rnadrina-:-:-º Se invitó con cuatro tragos a cada uno de los inv~tados y 
con esto se pidió permiso para presentar a la pareja que se 
com prometíR 

Mientras que se buscaba a la parejap los padrEs de FeHpa 
mandaron a una de sus hijas menores para que trajese de la cocina un 
cazo con copal ardienter Luego se reunieron con los padrinos" la 
pareja comprometida1 y con los padres de Andrés en med•o del patio" 
Todos se arrodillaron. dando la cara ai Este:y formando un rectángulo 
perfecto. En la primera fílaº&ErNortea SJr"estaban la madrina, Felipa, 
Andrés y el padrino, Detrás de ellos, en el mismo orden, estaban los 
dos padres y las dos madres~ Comenzandó con t!I padre de Felipa, el 
cazo ardiennt pasó luego a manos de la madre de Felipa 6 luego al 
padre y a la madre de Andrés, luego al padrfn(),.a la madrina y, 
finalmente, a Andrés y Felipa, Al recibir el cazo,cada uno rezaba tres 
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veces el Padre Nuestro terminando~con las siguientes palabras: "Bajo 
las estrellas del Padre y bajo Dios y sus pequeños 1ángelesog; se pensaba 
que cada uno de los invitados era testigo de lo sucedidoº 

Una vez term·inadas las oraciones, el grupo se retiró a la 
habitación donde se había colocado la comida y el licor y donde 
estaba esperando el resto de los invitados" Los padres de Felipa 
volvieron a ocupar su posición en medio de la cama, con las piernas 
cruzadasf y el padre ordenó a la pareja que se arrodillaran delante de 
ellos, Felipa delante de su madre y Andrés delante del padre de 
Felipa. La pareja temblaba, porque sabía que en ese momento el 
padre iba a examinar sus personalidades. 

Cada examen duró alrededor de una horaº El padre de Felipa le 
pidió a Andrés ql.Je se identificase y le dijese para qué habia venido. 
Cuando le contestó que deseaba ser el hijo del hombre, el padre de 
Felipa le pidió que le contase cómo fue que se encontró con Felipa y 
si es que alguien más había convencido a la muchacha para que diera 
este paso, o si había sido Andrés mismo el que la había animado" (Si 
hubiera habido algún intermediario, esta persona sería la responsable 
en caso de producirse alguna ruptura). El padre de Felipa volvió la 
cara hacia su hija encolerizado: 'Has traído la desgracia sobre tu 
familiaº lOué tienes que decir para defenderte?', Felipa se echó a 
llorar y pidió perdón. El padre dirigiéndose nuevamente a Andrés le 
dijo: 'Si has de ser mi hijo, cúmo 'hijo, lcómo me enterrarías? lA 
qué lado de la tumba pondrías mi cabeza?º 'Ha~1a el Este', replicó 
Andrés, dando la respuesta adecuadaº 'lSuponiendo que tienes seis 

· corazones, le dijo el padre de Felipa, como hijo, lcon cuál de estos 
corazones me querrías?', Andrés, señalando con el dedo índice, 
replicó: 'Con éste, porque es el más grande'. Así se siguieron las 
preguntas. 

Cuando Andrés contestaba mal una pregunta, el padre de Felipa 
lo tomaba de la oreja y se mostraba muy enojado, advirtiéndole que 
si cometía más errores, lo echaría de su casaº '¿Has .hecho el servicio 
mi litar? , le preguntó. Cuando Andrés le respondió que todavía no lo 
había hecho, se encolerizó realmente. 'iCómo te atreves a pedir la 
mano de mi hija cuando todavía no tienes las responsabilidades de un 
hombre! ', Andrés se mantuvo callado, y el padre de Fe lipa le torció 
la oreja hasta hacerlo llorar. 'Perdóneme, replicó Andrés, no he 
debido cometer esta maldad'. 'Reconoce a nuestra familia y 
respétala', dijo el padre de Felipa. 

La escena no fue precisamente ni dulce ni ágil. El matrimonio 
no estaba uniendo simplemente a la pareja. Tenía en sí una 
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responsabilidad económica y estaba determinando el status econó
mico de toda la familia. Los padres de Felipa estaban descontentos.1 
Andrés procedía de una familia considerablemente pobre, sus padres 
habían demostrado falta de etiqueta y él ni siquiera había cumplido 
con su servicio mi litar. 

La madre de Felipa se volvió hacia su hija, recordándole todas 
las ma.las acciones que había cometido desde su infancia; Incidente 
tras incidente, le refirió las ocasiones en que Felipa había desobé
decido su.s órdenes. Le dijo, que si tenía intenciones de casarse, debía 
cambiar sus maneras. ~Siempre has hecho lo que has querido', le dijo 
la madre. 'Ahora verás lo que es una responsabilidad. Odiabas cuando 
tus hermanos estaban sucios y les pegabas. Si te casas, tendrás tus 
propios hijos, entonces st;1brás lo que es suciedad. Nunca me quisiste 
ayudar en los quehaceres de la casa o en la chacra, Ahora sabrás lo· 
que es llevar una casa. La vida es sufrimiento. Si te casas es para 
sufrir. Cuando tu marido te pegue, y fo hará, no vengas llorando 
donde mí. Yo ya no tendré nada tuyo'. 

Felipa lloró, pidió, suplicó, perdón. Sin embargo, todavía tuvo 
que soportar otra rueda de f)reguntas por parte de su padre, mientras 
que Andrés contestaba las preguntas· que la madre· de Fe lipa le 
formulaba. Solamente cuando los examinadores estuvieron satisfe
chos de la forma adecuada en que los dos habían srdo castigados y 
sobre la manera én que le habían advertido de, los riesgos que re
presentaba el matrimonio, sólo entonces, les pidieron que se para
sen y se volviesen a arrodillar para que pudiesen recibir el per
dón. 1 

Luego de ser perdonados, se les pidió a los dos que se unieran a 
la familia, que estaba sentada sobre la ·cama, colocándose Fe lipa a la 

7 Por lo menos deben fingir sorpresa los padres de la joven. En el caso de uno de los 
vecinos de Felipa, los padres de Ja joven se resistieron tanto a perder a su hija, que la 
familia del pretendiente tuvo qúe destrozar el techo para poder ingresar a la 
habitación donde debía tener lugar la ceremonia. 

8 Las amenazas parecen ser algo muy antiguo. En un documento escrito por uno de los 
primeros Agustinos que llegaron al Perú, uno encuentra la siguiente descr'ipción: 
el mozo se qi.iería casar con una'fT'loza, pedíale por mujer a su padre y el padre si se la 
quiere dar d ícele todas las faltas de la moza y que tiene su hija; y esto dicen que hace 
porque el yerno no se quexe y reña y si su hija es mala mujer o perezosa; y si el diablo 
mozo la quiere, entonces ha de venir el mozo a la casa del suegro, cargado de leña y 
paja y chicha, y entonces el suegro la da a su hija diciendo estas palabras: cata aquí a 
mi hija, y si ella fuese mala, no me pongas la culpa porque yo te dexe la verdad'. 
(Pizarra, 1555). 
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izquierda de su madre y Andrés, a ta -derecha del padre. También se 
invitó a los padrinos a que se unieran al grupo, el padrino a la derecha 
de Andrés y la madrina a la izquierda de FeUpa. 

Esto indicaba que había .llegado la hora de la fiesta. El cuñado 
de Andrés se acercó a la cama y le invitó a cada uno un trago excepto 
a Andrés y a Felipa quienes serían tratados como niños hasta la hora 
del casamiento. Luego de tomar el trago se les pidió permiso a cada 
uno de los miembros de la familia, para servir la comida. Dándoles el 
trago les decía: 'Esto es para obtener el permiso para comer'. Luego 
de terminar la ronda, se dirigió hacia ~a 'tispinsira' quién le entregó 
un 'tari' lleno de ch'uñu. Pidiendo permiso para presentar el tari 
colocó a los miembros de la fami tia de FeHpa en fila frente a la 
cama. Luego llegaron los platos de comida, primero tallarin~s con 
pimientos calientes, cuando esto se hubo terminado-, vino el arroz, 
pimientos, frijoles y cordero. Sin embargo, antes de qu~ ninguno 
pudiese éomén'zár a comer el primer piafo de comida, el padrino, dio 
su bendición, levantando su plato y haciendo por tres veces la señal 
de la cruz y dedicando en cada ocasión la comida al Tiyus awki 
ispiritu santu (anciano dios espíritu santo). Para .finalizar la bendición 
se les _indicó a Felipa y Andrés que se arrodillasen a ambos lados de 
los padres de ella. Felipa le alcanzó tres cucharas llenas de comida a 
Andrés, quién después hizo lo mismo. Luego el padre de Felipa dijo: 
'Ja/la/la' o 'hurrah' mujeres, hurrah hombres. El y su esposa se le
vantaron, derramaron libaciones de alcohol y hojas de coca en el 
suelo, delante de ellos y luego esparcieron unas gotas sobre las cuatro 
esquinas y en las cuatro paredes de la casa. El padre y la madre de 
Felipa comieron, luego Felipa y Andrés y finalmente, .todos los 
miembros presentes de la familia de Felipa. Cuando todos hubieron 
terminado el primer plato, vino el segundo. Se siguió el mismo orden, 
y cuando todos hubieron terminado de comer, dieron las gracias a 
los padres de Andrés por haber traído la comida. 9 

9 A pesar de qu~ no se identifican como tal, Castillo en 1964 parece hacer referencia al 
sa,rt'a y al irpaqa en un informe sobre la comunidad peruana Quechua de Chaquico
cha. El siguiente es un resumen de su descripción: La familia en Chaquicocha encuen- • 
tra su base en el matrimonio civil y aceptan un período de prueba llamado el servi
ciado. Esta costumbre también la practican grupos similares en la Sierra del Perú, 
donde se conoce con el nombre de sirvinacuv y huatanacuv. Se conoce al servi
ciado como una etapa premarital esencial, la c~al hará del matrimonio, una relación 
más sólida en base al conocimiento mutuo de las dos personalidades. Este período 
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es similar al ·noviazgo, pero incluye las relaciones sexuales y la vid-a en común. El 
serviciado se formaliza cuando los jóvenes que desean casarse, porque se profesan 
mutuo afecto y porque son capaces de trabajar solos, les informan a sus 



Después vino la distribución de regalosº Nuevamente el sirwisyu 
pidió permiso 0 invitando un trago de alcohol a cada uno de los 
miembros de la familia de Felipa" Coloc.ó una pierna de cordero y 
una tajada de pan en el tari que el padre de Felipa tenía enfrente8 

colocó otro frente a la madre y otro para Felipa, otro para Andrés y 
otro para los padrinos. Una pieza más pequeña de cordero tamb_ién 
les fue entregada a cada una de las personas que el padre de F~-tipá 
había invitado para esa ocasión. El padre de Felipa se disgustó por el -
desplante. Era evidente la pobreza de la familia con la que su hija se -
iba a casar. Llamó a fa banda y le pidió que comenzase a tocar. El 
padre de Andrés y los músicos comenzaron a tocar la tonada del 
lrpaqa, 

lrpastay, irpastay, maya palurna irpastay. 
Estoy tomando, estoy tomando una paloma ( muchachaL 
Kataska, katuska q"iri k'usillo katuska. 
Atrapé, atrapé, un payaso, quien estará en la esquina de la 
cocina. 
lrpastay, irpastay, maya paluma irpastay. 
Estoy tomando, estoy tomando una palomaº 
En la segunda vuelta del canto, los padres de Andrés llenaron 

una botella de alcohol a los pies del padre de Felipa, y otra a los pies 
de la madre, y anunciaron: 'iHa lle_gado el momento. Les hemos 
hecho compañía. Ahora les pedimos permiso para retirarnos, porque 
tenemos un largo camino por recorrer! '. Mientras la banda tocaba el 
tercer canto, los padres de felipa lloraban y se lamentaban la 
inminente pérdida de su hijaº La madre de Felipa pidió permiso para 
llevar a su hija a la otra habitación para que se cambiase de ropa. 
Dijo: 'Felipa no se ha cambiado de ropa desde que dejó esta casaº. 
Andrés acompañó a las mujeres. Minutos después regresaron. Fe lipa 
llevaba un traje q~no era ni tan elegante que sólo pudiera ser usado 
para una fiesta: ni tan sencillo -que pudiera ser usado en el 

padres de la situación ya que son éstos !os que les t~enen que dar perm !so·. U na vez 
que ei joven tiene el consentimíento de sus padres, va a la casa de la joven para pedir 
su mano, en esto lo acompañan su padre y algunas veces una persona adin·erada y de 
prestigio. En la casa de la joven tiene iUgar una reunión y una comida y !os padres de 
la novia deciden la fecha y el lugar donde se va a realizar el futuro matrimonio. 
Algunas veces para darle más solemnidad al acto o cuando uno de ios lados está 
dudoso, se acercan al Juzgado de Paz con la íntención de certíficar el acto. La fecha 
que se establece para el matrimonio es la más cercana posible, y no debe ser más allá 
de un año (Castill9 et. al., 1964: 25). 
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11 

campo. La pareja se arrodilló delante de los padrinos¡ y el padrino 
ató un pañuelo blanco-alrededor· del cuello de Andrés.,mientras que la 
madrina amarraba uno similar alrededor del cuello de Felipa. 
Ayudaron a la pareja a levantarse y cantaron el írpaqa para ellos. La 
banda se les un ró. 

En este punto se dio por terminado el irpaqa y comenzó el 
sart"a. La pareja se tomó del brazo con los padrinos y salieron 
bailando hacia afuera. Hicieron tres rondas en el patio. Llegado este 
momento ya todos estaban cantando y la banda tocaba a todo 
volumen. En la confusión, las mujeres y niñas que habían llegado con 
la familia de Andrés se metieron a la cocina para ver algo pequeño 
que pudieran llevarse. Buscaron en primer lugar un mortero o un 
metate, ya que esto aseguraba la fuerza de la esposa como la de una 
piedra de la cocina. Cualquier cosa que se agarrasen¡ sin embargo 0 

· ayudaría a la esposa a ser una buena cocinera y la ayudarían a 
recordar sus diarias tareas en la cocina. 

Las creencias en varios tipos de prácticas mágicas, juegan un rol 
preponderante en el sart'a y el irpaqa. Se cree que si se intercambian 
bi.enes económicos durante la noche, especialmente en dinero, el 
poder magnético de los amuletos (illa) de la familiar-se perderá. Si el 
padre de la novia la acompañase a ésta hasta la casa del novio, su casa 
se quedaría vacía por el resto de su vida. Sin embargo~ por lealtad a 
su hija, querrá ir con ella, por lo que toda su familia peleará para 
mantenerlo en su casa. Af comenzar la noche, .cuando la pareja deja la 
casa del novio, les llenarán los bolsillos con plata y comidaph'uñu, 
papa, cebada y quinua, en la creencia de que siendo ellos una pareja 
que comienza una nueva vida, no les faltará nada si van tan bien 
preparados. El muchacho lleva einchur una botella de perfume llena 
de alcohol; para demostrar que desde ese momento en adelante, ni él 
ni su pareja serán niñosº Por el contrario, serán grandes hombres y 
mujeres, ya que el k'inchu es llevado por los hombres más 
importantes de la comunidad~ el jilapata, el alkalti y el pristi. 

Mientras que Andrés y Felipa se preparaban para volverse con el 
grupo que los había traído¡ se desarrolló una pelea, El padre de 
Felipa enojado por el hecho deque su hija había caído en esas manos, 
trató de mantenerse a su lado. Cuando el grupo comenzó a alejarse, 
su familia lo agarró y comenzó a darle de puñetazos y a tirarle 
piedras a los miembros> de la familia de Andrés. Un observador 
cualquiera hubiera dicho que se estaban robando a Felipa. Pero nadie 
le prestaba mucha atención a la muchacha. Por el contrario, el padre 
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era quién era el objeto del forcejeo.1 o 
Luego de haberse alejado unos 100 metros de la casa, el grupo 

se detuvo, hizo sentar a la pareja en un mantel junto a los padrinos, y 
les ofreció un tari de coca. El simisyu apareció y le entregró una 
botella de alcohol al padrino y otra a la madrina, iOué todo nos vaya 
bien en el viaje, que el camino nos permita proseguir con felicidad! , 
dijo. Luego los padrinos mirando hacia el Este ofrecieron unas 
libaciones al espíritu del camino y al .kuntuzyi¡amani · de la casa a la 
que estaban retornando. La banda entonó ·nuevamente el irpaqa·, y 
todos se le unieron cantando y bailando mientras que caminaban. Al 
oir el ruido, los vecinos confirmaron las sospechas que habían estado 
albergando acerca de Felipa. 

Como la casa del padre de Felipa estaba un tanto distante, el 
grupo se detuvo una vez más antes de llegar a la casa para 
aprovisionarse nuevamente con un trago de alcohol. Llegaron a las 
5.00 a,m. y los primeros rayos de luz anunciaban la inminencia del 
amanecer. El grupo hacía todo el ruido posibleu invitando a gritos a 
los vecinos y amigos a que se uniesen a la celebración. Andrés, Felipa, 
los padrinos y los padres de Andrés, mirando al Este, se arrodillaron y 
le pidieron perdón al kunturwamani por cualquier mala palabra que 
hubieran proferido en el camino. Quemando incienso y dirigiéndolo 
hacia el Este dieron gracias por haber permitido que todo hubiera 
salido tan bien, Se derramaron libaciones de alcohol en nombre del 
achachila, del solar de la casa y en nombre de las varias parcelas en las 
que la familia tenía sus sembríos. Pidieron a Dios que bendijese a la 
nueva pareja que se había formado. Cada uno terminó su súpHca con 
un Padre Nuestro, 

La banda tocó una fanfarria, y los invitados tomaron asiento en 
el lado oeste del patior dándole la cara al sol que salía. Los padres de 
Andrés luego hicieron las rondas, se arrodillaron delante de cada 
invitado y les dieron formalmente las gracias por haberlos acompa~ 

.. ' ... - "11 

10 Hace muchos añ-os, Van Gennep señaiÓ que el 'iiamado irlto de! rápto o c;aptU•'a, 

0).(p¡·esa la i·e!;!"·'ient:la de los grupos perded ore~ Esta va~·iará en !ntensidad, die aci,ierdo 
a ia importancia que se le da al miembro que se aleja y i:da 1r1.que;?:a de ambos g•'upos 
( 1960; 124L Sin em ba;go, a ia luz 'de í·o que se pra1;tica en 1 rpa ·chico, u no se 
pregunta .cuántos supuestos •.aptos de novias se derivan de las enemistades ent.re los 
müembros de ia familia de la n()Via y no en el deseo mosmo ·de !a novia. 
Desgraciadamente; ·otros info-rmes sobre ias costumbres del matrimónib: Andino, 
tienen tan pocos datos que no es posible detel'TTI inario. U na descripción típica de est~ 
costumbre es la que nos proporciona Otero en su líbro sobre jos Caliahuaya: ,'Otra 
característica del matrimonio Caliahuaya es la que se refieí·e a la simulación del rapto 
de la futura esposa. La joven luego de ser sometida a la embriagúez';.aprovechando la 
ocasión de una fíesta religiosa, es. cargada .en hombros por su pretendiente, quien .la 
lleva a su casa, donde se inicia el período de prueba del matrímonio' (OterQ, 
1951 :86). 
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ñado, La banda tocaba alternativamente irpaqa y·wavñus, y los que 
todavía podfan salieron a bailar" El sirwisyu paso ehtre el grupo 
ofreciendo sus tragos de alcohoL Llegada esta hora·, muchps de los 
invitados ya se habían idoº Los que todavía estaban bien,·'tbmaron 
desayuno que consistió de pan, café y un ponche de té, azucar, leche, 
canela" clavo de olor y alcohol, el .cual fue servido por la tispinsira y 
~.l. ;sirwisyu" Después del desayunou 'la madre de Andrés le ordenó a 
·Fe-lipa que fuera al campo y pastase las ovejas, trabajo que Felipa 
nunca había realizado ni aijn en su propia casaº Aceptó la orden sin 
quejarse, pero uno de sus hermanos,,,que oabfa:_a91r.RJ)éi\actq;-:ff·grupo, 
se enojó tan-toqueinició una pelea de puñosº · --- t-:.c 

A las-" g· aomo Se;Sirvi6- el almuerzoº Algunos comenzaron a 
retirarse a sus casasº Otros continuaron bailando y tomando hasta 
media tardeº Felipa esperaba que los padrinos la mandasen a ella y a 
Andrés a la cama ya que esa era la costumbreº No sólo no se le pidió 
esto sino que se le ::>encanendaron trabajos desagradables y no le 
dieron oportunidad de descansarº 

Después de un año le informo a Andrés que de continuar 
viviendo juntos, lo tendrfan que haceff'~,,en casa de los padres de ella y 
no en la de él. Andrés no era ningún zortzo;r Sabiendo que la familia 
de Felipa era más acomodada que la de él" se cambió de casa sin 
quejarseº 

Si Felipa hubiera sido menos testarudaR hubiera roto su relación 
con Andrés apenas comenzaron a aparecer las dificultades. Sin 
embargo, al mantenerse unida a él, parece haber seguido un patrón de 
comportamiento andinoº Bourricaud 0 en su trabajo acerca de la 
comunidad peruana de Ichu, habla acerca de las tareas que se le 
encomiendan a una muchacha durante el perfoqo de prueba que pasa 
al lado ce k>s padres de.su marido~ Señála que en l.chu p_ocos_ matrimonios 
de prueba fracasanº Si la much•cha lfallag · pero;·:~iu~da- embarazada 
durante el período de prtíeba~ regresa a casa dé sus padres con el 
niño, pero no avergonzadaº Las formas más comunes de Jfallar' son: 
( 1) si se queja de que su futura suegra es muy estricta y (2) si la 
familia piensa que ella es ·muy ociosa y se ocupa mucho de sí mismaº 
Esto no ocurre muy_ frecuentemente en Ichuº El servinacuy ahí, así 
como en lrpa Chico, es generalmente el preludio del matrimonio 
(Bourricaud, 1967: 177), · 

De haberse separado Andrés y Felipa, los padres de Andrés 
hubieran tenido que entregar una reparación a los padres de Felipa. 
Esta costumbre también parece estar muy difundida. En el trabajo de 
Castillo sobre Chaquitocha, se señala que dé haber - una"' separación 
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antes del matrimonio, el joven debe pagar a la muchacha una 
reparación por el daño moral causado. El juez de paz decidirá si la 
reparación debe ser hecha en dinero o en especies (ovejas o carneros)º 
Si hubieran nacido niños durante el periodo anterior al matrimonio, 
los niños irían a vivir con su padre y las niñas con la madreº No hay 
lugar a reclamos luego de este acuerdo, ni son los niños un obstáculo 
para un nuevo matrimonioº La nueva esposa, sin embargo, no los 
acepta como hijos legítimos (Castillo, 1964: 26)º Otero en su informe 
sobre Callahuaya, indica que de producirse una separación se tiene 
que pagar una indemnización pecuniaria, pero no hace ningún 
comentario de lo que ocurrirá con los niños nacidos de la unión 
(Otero, 1951: 86). ·~ . 

Actualmente, como lo acabamos de señalar, ~t.Hia~~ san:~ e 
irpaqa, constituyen el inicio de las uniones matrimoniales en lrpa 
Chicoº La variación en el ritual es mínima para aquellos que dejan la 
decisión en manos de los padres, Eulalia, la hennana mayor de Felipa 
constituye un caso de estos, Ella estaba orgullosa de que su padre 
hubiera sido jefe de· la comunidad y de que hubiese determinado 
mantener su status de miembrog de una de las familias más 
influyentes. A diferencia de sus hermanas, rehusaba la compañía de 
los muchachos que se le acercabanº Aun cuando quedó embarazada 
de Horacio, una pareja de q"achwa, se negó a seguirlo hasta su casaº 
El niño nació en casa de sus padres, y recién en ese momento# 
Horació llegó con sus padres para arreglar el irpaqaº El argumento 
que Eulalia esgrimfa era que ella no seguirfa a ningún muchacho a 
menos que contase con la aprobación oficial de sus padres. Ella era 
de buena familia y no tenía intenciones de rebajarse, En ese caso~ el 
padre del pretendiente llega sólo a la casa de los padres de la joienv 
trayendo regalos de alcohol y coca y a hablar con ellosº El padre de 
ella generalmente insiste en que debe regresar con su hijo y su esposaº 
En una segunda visita lleva más alcohol y coca. Si los regalos son 
suficientes0 si los tres se han presentado de una manera respetuosa y 
correcta .. y si su posición económica es aceptablef los padres de la 
muchacha aceptan una siguiente visita para acordar la fecha del 
irpaqaº 

Los compromisos sel lados de esta manera se conocen con el 
nombre de :'Sart'aña~ (irse con palabras) en contraste con el ·1warmir 
sart'añaf (irse con una mujer). Estos se diferencian principalmente en 
que en el primero~,. en que la joven se queda en casa de sus 
padres, no se la examina ni reprende. En lugar de nombrar padrinos, 



cada parte tiene su irpaxasiri (el que defiende) o un defensor" Para la 
presentación!' el joven y su irpaxasiri se unen ,a la joven y su 
respectivo defensor, Los cuatro se arrodillan en el patio, sahúman 
incienso dirigiéndolo hacia el Este0 rezan el Padre Nuestro en voz 
baja. derraman alcohol en nombre de la pachamama y le rezan al 
kunturwamani y al achachila. Luego los irpaxasiri presentan a la 
pareja a los padres de la joven. Luego de examinar concienzudamente 
al joven como se hace en el warmir sart"añap se le da recomendaciones 
a la jovenp se les perdona a los dos,, y lo que sigue del ritual es 
semejante al que se describió en el caso de Felipa y Andrésº Las 
tensiones, sin embargo,, son menoresn La confusión es menor y pocas 
veces se tienen peleas. 

El tipo de relaCiones que se establecen a través del sarea e 
irpaqa no son de ninguna manera uniones libres., Se encuentran 
fuertemente controladas por la comunidad- Bourricaud ~o:stiene que 
de volverse menos severas las sanciones de la comunidad se tendría 
como consecuencia uniones libresn Encontró que las uniones libres 
eran desconocidas en la comunidad rural de lnchu, pero que sí se 
practicaban en los barrios populares de Punoº Ahí econtró una mujer 
que había migrado de PaucarcollaºTenía nueve hijos de tres padres, 
contaba solamente treinta años y su actual amante tenía nada más 
que dieciocho añosº Bourrkaud no·e-r1con1róextraña esta diferencia de 
edades ( 1967: 178-17SL ----

Existen muchas historias acerca de muchachas ligeras de lrpa 
Chico que migran a La Paz y que mantienen relaciones similares a 
aquella descrita por Bourri.caud Lo qúéles: sucede a estas muchachas 
como mínimo es que no son aceptadas nuevamente con los brazos 
abiertos en lrpa Chico, 

Vázquez y Holmberg insisten en que en la comunidad peruana 
Quechua de Vicos, los niños que son concebidos o que nacen durante 
el periodo de.watanaki! muy rara vez se unen a la familia de su padre 
a menos que sus padres no se casen" Aquellos que van a casa de sus 
padres, generalmente es porque sus medios hermanos o las esposas de 
sus padres los invitanº Estos niños tienen contacto con sus padres y 
sus medio, hermanos durante las tareas comunalesg las reuniones 
públicas i los festivales. En estas ocasiones cuando la gente se 
emborracha, los hijos logran obtener sus ederechos' sobre tierras y 
animales (1966: 295). Vá,'zquez y Holmberg de alguna manera nos 
confunden al sostener que cuando los padres no son capaces de darles 
tierras a todos sus hijos y sobretodo a aquellos nacidos durante el 
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período de watanaki de otras mujeres que no se convirtieron en sus 
esposas, la hacienda soluciona esta situación proveyéndoles de tierras 
en pago de la labor comunal (1966: 300). Si esto es así coincide con 
lo observado por otros autores en lo que se refiere al pago por 
reparación. 

EL MATRIMONIO 

E 1 período entre el irpaqa y el matrimonio puede ser de una 
semana o de años. En algunas. comunidades, la pareja puede posponer 
el matrimonio hasta después del nacimiento de varios niños. En lrpa 
Chico, sin embargo, esta costumbre sería muy criticada. La mayorfa 
de ·los matrim.onios se celebran unas pocas semanas después del 
irpaqa. , 

En este lapso de tiempo se buscan los padrinos. Los padres del 
joven sugieren a tres personas, los padres de la joven a otras tres y la 
pareja elige uno de los seis. Si es posible escogen a una persona de 
categoría i.e. alguien con recursos suficientes como para que pueda 
intervenir si alguna vez la pareja actuase fuera de la ley. En el caso de 
Andrés y Felipa, se elig.ió al hermano del esposo de Eulalia, la 
hermana de Felipa, y a su esposa. El hombre contaba con recursos 
suficientes y provenía de una de las familias más respetables de la 
comunidad. 

Una ·vez que el novio y la novia han elegido a sus padrinos, el 
padre deJ novio podrá obtener una información preliminar, yendo a 
hacer una pequeña visita donde e~ elegido y su esposa y ver si es que 
éstos aceptan la responsabilidad. Iniciará la visita con un poco de 
coca y unos· tragos de alcohol. Si recibe trna respuesta afirmativa se 
contactará con el padre de la novia para ver si acepta el arreglo. 
Generalmente se acepta automáticamente el contrato y se hace fácil 
el camino para seHar el pacto con los padrinos. Los padres del novio, 
armados _de cuatro libras de coca y dos litros de alcohol, hacen una 
segunda visita a la pareja designada como padrinos. Al llegar, se 
presentan como de costumbre, piden permiso para entrar y para 
contarles sobre el irpaqa que se va a llevar a cabo, hacen entrega del 
alcohol y de la coca y les piden, a los que reciben los regalos, que 
hagan de padrinos del matrimonio. Si estos aceptan, los cuatro juntos 
deciden la fecha del matrimonio. 1 1 

11 Se acostumbra generalmente elegir do~ pares de padr'rnos los jach'a patrinu (padrinos 
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Una semana antes del matrimonio, los padrinos llevan a la pareja 
al registro civil de Viacna para notificar a las autoridades sobre el 
próximo matrimonio y para obtener el permiso. ·El notario e'ncargado 
del registro envfa los edictos, anunciando la fecha del matrimonio y 
advirtiendo a aquellos que por alguna razón creyesen que el 
matrimonio no puede celebrarse, se manifiesten en ese momento o no 
lo hagan nunca mas. 

Los edictos tienen un propósito especi'fico. Si alguna otra 
muchacha, en ·la comunidad estuviese esperando un niño de este 
hombre, ésta le avisaría al notario y éste se negaría a celebrar el 
matrimonio de la pareja hasta después de que Hegasen a un acuerdo 
entre ellos. Los padres de la pareja visitarían a la muchacha 
embarazada y a su familia, les asegurari'an que el niño estaría bien 
cuidado y entablarían un negocio. Podrían entregar una vaca o un 
toro, o los padr~s del novio po.drían prometer que se encargarían del 
niño. Además de lo que se le entrega al niño, se piden cosas 
adicionales para la muchacha. Su sacrificio ha sido grande. Si llegase a 
empobrecerse tendría que enfrentarse asi' a la soltería. 

En el caso de que tanto el novio como 'la novia hubiesen 
entregado en prenda una joya o hubiesen perdido alguna prenda de 
vestir, en manos de otra persona, ésta tendría que ser devuelta. A 
menos que el novio entregue todo lo que ha tomado en prenda de las 
m~chachas que él ha frecuentado anteriormente, pronto se verá en 
apuros. Cua-~quier ·prenda o joya que se encuentre en manos de 
terceras personas puede ser ocasión de brujería. Si una muchacha 
tiene el anillo de un joven y decide casarse con otro muchacho, a las 
doce del día en el día de su matrimonio, eHa puede chancarla con 
una piedra asegurándose asi' que el morirá en el lapso de ese año. 

Felipa y Andrés no tuvieron esos problemas. Quince días antes 
del irpaqa fueron al notario con sus padrinos, y al sábado siguiente 
les entregaron la Jicencia de matrimonio. El notario les pregunté si 
querían que él celebrase la ceremonia o que la celebrase el sacerdote. 
Teniendo conocimiento de que los matrimonios civiles no s?n 

392 

grandes) V los t"aqa patrinu (padrinos pequeños).Los primeros se encargan de todos 
los arreglos con el notario y el cura, y 'Clel matrimonio por la iglesia. Los segundos se 
encargan del ritual y de las ,celebraciones dentro de la comunidad, y son los que deben 
actuar continuamente como consejeros y confesores de la pareja. En las comunidades 
que tienen estrechas Telaciones con pueblos o ciudades, los jach'a patrinu son 
personas de la ciudad o del pueblo y se espera que actúen como intermediarios o 
como patrones en las relaciones con el exterior. Sin embargo, en lrpa Chico, las 
funciones del iach'a y del t"aqa son llevadas a cabo generalmente por una misma 
pareja, residentes permanentes de la comunidad. 



tenidos en cuenta en lrpa Chico, no dudaron en contestar que 
deseaban los servicios del sacerdote" Esa misma tarde se acercaron a 
la casa parroquial de Viacha, y a la mañana siguiente, el día 
domingor. se los unió en matrimonio, junto a otras cinco parejas de 
otras comunidades vecinas de las cercanías de la capital provincial) 2. 

El sacerdote era una clérigo norteamerfoano~, de Saint Louis (en 
Bolivia, alrededor del 700/o de los sacerdotes son extranjeros). De 
acuerdo con el concepto de ortodoxia de este hombre, la misa que se 
celebró era la ceremonia clásica, celebrada en las iglesias de los 
Estados Unidos, exceptuando como es lógico el idioma en que era 
celebrada" Solamente se hicieron dos concesiones a la tradición 
andina":::· se unieron en una sola ceremonia a seis parejas y se permitió 
el intercambio de anillos, monedas y cadenas. Andrés y Felipa 
eligieron al padrino de matrimonio -padrino del intercambio de 
bienes- de sus padrinos de matrimonio. Este señor les precedió al 
entrar a la iglesia,Jlevando con mucho orgullo un plato colmado de 
monedas antiguas, de cadenas de plata y con dos anillos de 
matrimonio. Llegado el momento del intercambio de anillos, el 
sacerdote juntando las cabezas de los novios, colocó sobre el las las 
cadenas, y les pidió que se colocasen uno al otro los anillos. Andrés y 
Felipa tomaron las monedas y las intereambiaron por tres veces" 
Cuando Felipa le ofreció a Andrés las monedas por tercera vez, el 
pacto se hubo sellado. A los ojos de la iglesia ellos ya estaban unidos 
en matrimonio. 

Ni el padre ni la madre de Felipa asistieron a la ceremonia. Ellos 
habían llegado al pueblo el di'a anterior, para estar con su hija cuando 
le fuera entregado el permiso notarial, y esa noche fueron con ella, 
los padrinos y el novio y su familia al puriñuta, una casa a la que 

12 E~t.o sugiere una reminiscenda de ia co;;t:umb;re Inca, do11d,9 se ieei,9brab& una ~o.la 
cersnonia para un grupo d0 parejas. Es interesante anota~ que mrr.?ntra;; Monte"i[nos, 
Ar-osta y Prescott, señaian que no había po~Rbf.!ldad de un;a ifbre eieccion de ~a pareja, 
ot:-os sost~enen que 0$ta costumbre si:i ·.1ifl infiuendada por los españole$.. E:;i:os y 
otros es'ltUdiosos insistieron en que el sfr·v1nacuy exístió durante el Estado Er •. c:a,, y que 
los ofii.::iaies rea~es deí im::a (durante las ceremonias pub!ir.as dei rnatdmonHo) lo úniro 
que hacían erra ~egailzar ias uniones que hab(an sido contraída~ ílíbl"emente. La 
primera noticia que se tuvo del sirvinacuy la encontramos en ia Relación de ia 
Religión y Ritos del Perú ( 1555) escrita por los Agustinosº Otras fuentes mas 
recientes incluyen a Arríaga ( 1621 original, traducido y publicado en !nglés en 1968), 
Mon'.la ( 1577), Lobo Guerrero ( 1614), Avendaño ( 1649) y ias Ordenanzas del Virrey 
Toledo (cf. McLean y Estenós,1952:6). 
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acostumbraban llegar cuando venían al pueblo de visita o por 
negocios) 3 La mañana del matrimonio, todos los que habían pasado 
la noche en esa casa esperaron para ver como se alistaban Felipa y 
.Andrés. Se lavaron los pies, manos, brazos y cara, se limpiaron los 
dientes/ y se peinaron con mucho cuidado. Felipa. desapareció con su 
madre y luego se presentó esplendorosamente ataviada con cinco 
enaguas blancas, una falda de paño verde, una blusa blanca bordada, 
un manto de lana rosado, un sombrero marrón y zapatos negros de 
cuero. Andrés estaba vestido con un sobrio traje azul, una camisa 
blanca, sin corbata, medias blancas, zapatos negros de suela volada, y 
un sombrero negro de fieltro. 

Felipa tomó su lugar detrás de la madrina. Detrás de ·ellas 
estaban Andrés y el padrino y adelante el padrino de monedas anillos 
y cadenas. Al comenzar a alejarse la procesión de la casa hacia la 
iglesia, la madre de Felipa tomó silenciosamente la· dirección opuesta. 

· Tenían que poner las cosas en orden por si llegaba algún invitado. Era 
preferible recibir cortésmente a los invitados que escuchan al 
sacerdote pronunciar unas palabras sobre las cabezas de su hija y de 
su yerno:r4 

13 Para la mayoda de los habatantes de lrpa Chico, ia_JJuriñ'uta es parte de ios favores 
que se 1;ei:;¡ben de io5 paddno;o que viven en el pueblo o. de aigun <:omerc¡ante. En ei 
caso de Feiipa, la casa le peirteneda a su pad11e. Alquliaba toda ia casa s:alvo una 
habíltac:ión que !fese1Naba pan1 las frecuent,es vílsitas de su fam iiia ai pueblo. 

14 Este compo¡¡-tam iento de parte de· los padre~ de Feiipa sugiere que ia cefemonia 
religiosa es concebílda como una dé ias pa!Ylles menqs importantes de todo el ciclo 
ritual. Bouirdcaud escrílbqendo acerca <;le ill regílon de Puno,, parece confijrmar este punto 
de vi;;ta;: .En esta región, el matifijmo1T1io católico no es miuy deseado,sin embargo se 
lleva a cábo. El problema-con este tipo de cerem·on¡as es su costo. Hay, sín embargo,, 
dos factores que perm ~ten· superar este pirobijema económ ¡co,/ 1) Los cu 1as hacen todo 
lo posfü~e por animarlos para que. celebtren esta ce~em<:>nla 0 JJO s{)ijo pol!"que es ¡;u 
trabajo sino porque ie!ii·perm Tite un pequeño ingreso. Ei pbrcentaje de uniohes que han 
recíbido ia bendición catóílica, fluctúa en relación a ia pfoximldad de ia locaiidad a 
una ca:oa panoqufrai. En Ichu, q"ue se encuentra ~ocalizada cerca de una casa 
parroquiai,, !as parejas porr" io geneual ·!Se casan en ei mismo año en que comienzan una 
vida en comón En áfeas más apartadas donde ios curas ¡legan unas pocas veces al año, 
cada una de estas vis¡tas es ocasión de una serie de matrimonios. Justo antes de su 
liegada, eíl mayordomo toma nota de las parejas que están viviendojuntas y trat.a de 
convenceífias para que se casen. En áreas donde es diHcil el acceso a un sacerdote, se 
elimina la ceremonia <Católic&c(2), A un hombre no~fe Je G.Qnstd~maduro hasta que se 
haya casado de manera formal, Solo entonces podrá asumir un cargo (lo mismo 
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· sucede en lrpa Chico). El vivir juntos sin estar casados es una ofensa a las buenas 
maneras. Un matrimonio grande y c;ostoso hace que se tome al novio por alguien rico 
e importante (Bourricaud.1967: 177-178). 



Al dejar la iglesia algunos amigos ·y parientes de ambas familias 
bañaron de confeti a los novios deseándoles felicidad. Unas veinte 
personas los siguieron a ellos y a los padrinos hasta la puriñ'uta. Una 
de las tías abuelas más ancianas de ·Felipa (HNA - NI - M) le dijo que 
estaba muy vieja para hacer el camino de regreso a lrpa Chico y que 
por lo tanto le da ria su regalo y que haría las preguntas a los recién 
casados ·ahí mismo. Les ofreció un wayq'a (un plato Jleno de pláta
nos, naranjas, pan y peras}, y luego les tiró de las orejas y chocó sus 
cabezas, regañandolos por ,haberse casado antes de que Andrés hu
biese terminado el servicio militar. Ella, sin embargo, no estaba mo
lesta e hizo lo posible porque sus regaños pasasen como un chiste. 
Los recién casados le agradecieron sus consejos y su regalo y coloca
ron este último en manos de su wawachu. 15 

La tispinsira y el sirwisyu, que habían designado los padres de 
Andrés, sirvieron el almuerzo, y luego todos los asistentes tomaron el 
camino de regreso a lrpa Chico. Desde ta hora que llegaron hasta la 
hora que dejaron la puriñ'uta, los gastos corrieron a cargo del padre 
de la novia .y d~I novio. Los gastos que hubieron en el camino de 
regreso a la comunidad, corrieron a cargo del padre de la novia y del 
novio. Los gastos que hubieron en el camino de regreso a la comu
nidad, corrieron a cargo de los padrinos. Se hicieron tres paradas en 
el camino, y se distribuyó alcohol y coca, para que se alimentase de 
manera adecuada al espíritu del camino (taqí malku) y los viajeros 
pudiesen aprovisionarse. La última parada se hizo unos doscientos 
metros antes de llegar a la casa de ~os ·padres de Felipa. Se colocó 
alcohol y coca en un saco, se hicieron libaciones en, nombre del 
espíritu del camino, del espíritu de la parcela y de las montañas de 
los alrededores, y se les dio a los invitados otro trago. Felipa, que 
se· había quitado su falda para hacer él viaje de regreso, llevaba ahora, 
otra vez su fino atuendo de matrimonio. En este momento llegó un 
sirwisyu de la casa de los padres de Felipa. Llevaba en sus manos una 
botella ·llena de alcohol lo cual significaba que el padre de Felipa 
había dado permiso a todos los invitados para entrar a su casa. Antes 
de seguir, los invitados tuvieron que terminar de tomar lo que había 
en la botella. 

Al entrar al patio de la casa, ta novia, el novio y los padrinos 
se arrodillaron, felicitaron formalmente a los padres de Felipa y 

15 El wawachu es el hombre .encargado de recibir y tener bajo su cuidado toda la comi
da que se lleve en wayq 'a. Lo ideal es que sea el padrino o la esposa del padrino de 
matrimonio. 
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esperaron su bendición. Habían traído un brasero lleno de copal 
ardiente, los padres de Felipa dieron Ja cara al Este, se arrodillaron 
dando la espalda a los novios y elevaron una plegaria a la pachamama, 
al junturwamani y a varios achachi/a, pidiendo bendiciones por la 
nu~va pareja. At terminar estas oraciones, los padres de Felipa se 
agacharon y besaron el suelo. Al levantar5e exclamaron: '~Jallalla". 1' 
El padre se volvió luego hacia Andrés y la madre se acercó a Felipa. 
Hicieron sobre ·ellos la señal de la cruz por tres veces. Luego les 
ofrecieron .sus manos para recibir tres besos. Después hicieron otras 
tres veces la señal de Ja cruz sobre las cabezas de los recién casados, y 
seguidamente el novio y la novia se arrodillaron y besaron tres veces 
los pies de las personas que los acababan de bendecir. Se levantaron, 
la banda de 'tarqa' tocó una fanfarria, y los padrinos acercando sus 
manos derechas a los cachetes de los novios y palmeándolos felicita
ron a sus invitados: ''Winus tías tata, winus tías mama", acto que 
fue forzosamente retrasado hasta que los padres de Felipa hubieron 
terminado de dar sus bendiciones. 

Sobre la mesa del ritual, que en todas las casas del lrpa Chico se 
coloca en el medio y paralela a la pared del lado oeste del patio, se 
había colocado un enramado. Lo habían hecAo ·de dos troncos de 
eucalipto de más o menos 20 pies de largo y estaba decorada con 
vistosos banderines blancos y ramas verdes de eucalipto. Detrás de la 
mesa del ritual se había construido, pegado a la pared, un asiento de 
adobes. En éste se sentaron la madrina, junto a ella los novios, Felipa 
y Andrés, y al otro costado, el padrino. En el transcurso del día los 
cuatro entrar-on y salieron cruzando la- ramada. Siempre se cuidaron 
de entrar por ·1a derecha y salir por la izquierda. Antes de que pasase 
mucho tiempo, luego de que se acomodaron en la ramada, los pasatu 
que estaban presentes se les unieron. Estaban muy contentos. 

Se sirvió el .álmuerzo: cerdo estofado con arroz, papas, ch'uño y 
tunta. A los novios se tes servió primero, luego a los padrinos, los 
pasatu, a-,,los hombres mayores, a Jas mujeres mayores y, finalmente, _ 
a los niños y niñas. Una vez que hubieron terminado de comer y se 
hubieron _llevado los platos vacíos a la cocina, se presentó el primero 
de los ragalos-de matrimonio -cuatro wayq'a que les regaló el padre 
-de la novia a la novia, _al novio y a cada uno de los padrinos-. Apesar 
de que habían terminado de comer una opípara comida, se les.obligó 
a comer _la fruta y el pan que se les ofreció ,en este primer regalo ya 

16 Una exclamación que frecuentemente se utiliza durante el ritual para expresar alegria. 
Un equivalente aproximado sería 'hurrah . 
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que representaba la bendición que el padre de Felipa impartía a la 
unión de la pareja. Ningún invitado pudo entregar su ofrenda hasta 
que no se hubo aceptado y consumido este wayq'a. 

El padrino luego llamó al padre. y a la madre de Felipa para 
agradecerle e informarle que el wayq'a había sido consumido, y 
haciendo esto, les entregó tres copas de alcohol. $eguidamente otros 
invitados comenzaron a presentar· las ofrendas qt.e el los mismos 
-habían traído. Si permanecfan los invitados en el patio no se 
permitía seguir entregando los regalas. Una vez entregado el regalo, el 

,invitado tenía 'Que sa1ir y colocarse a una distancia de 30 yardas hacia 
el Norte, contadas desde la entrada del patio. Un amigo o un pariente 
sería el encargado de llevar -el regalo. En el caso de ser un plato o un 
recipiente con fruta y pan, éste diría: "'wayqa", "'ayni"; si el regalo 
consistía de algún producto manufacturado como por ejemplo 
tazones para .agua, y ºarku" si era en dinero. Estos tres tipos··de 
regalos fueron presentados en forma indiscriminada, pero siempre 
de uno en uno. Cada una de las presentaciones fue muy formal y 
etaborada. No se hubiera hecho de esta manera, si cuando se hizo el 
primer anuncio, Felipa, su marido, los padrinos y los padres de Fel ipa 
no hubieran estado en el patio. Los padres fueron los primeros en 
reaccionar. Dejaban el patio, se acercaban hasta donde había llegado 
el encargado de traer el regalo, besaban el regalo y salpicaban unas 
gotas de alcohol sobre la ofrenda. El padre le invitaba al oferente y al 
encargado de traer el presente, tres tragos de alcohol, luego la madre 
hacía lo mismo. Como respuesta, la banda comenz,aba a tocar una 
fanfarria acercándose desde el patio hasta el lugar donde se habían 
congregado todos los presentes. Seguidamente venían los padrinos, 
los novios y los que habían estado cóngregados en el patio de la casa. 
Cada oferente y cada encargado recibi'a del padrino y de la madrina · 
tres tragos, servidos de manos del sirwisyu del padre de F el i pa. Luego 
Jos novios hacían lo mismo. El oferente y el encargado eran 
colocados en medio de un círculo formado por todos los asistentes 
que no eran miembros de la banda. Luego de unwayña, los padrinos 
los conducían a la cabeza de una larga cad~na humana que iba a 
hacer el camino de regreso hasta la casa, bailando. Después de que se 
hubieron terminado los wayñus, tiempo .durante el cual los padrinos 
y los novios bailaron con los encargados de acercar los regalos, éstos 
-fueron conducidos hasta la ramada y tomaron asiento entre los 
novios. Luego Andrés les invitaba tres tragos, tres tragos más Felipa y 
seis más los padrinos. Se les invitaban pan y fruta del wayq'a y 
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después de que terminaban de comer se les sacaba para danzar otro 
wayñu y después de esto se les 'dejaba' que / gozasen de la fiesta. 
Llegado este momento estaban completamente ebrios, luego de haber 
tomado unos 30 tragos de alcohol. A_pesar de estar.diluido. era lo 
suficientemente fuerte como para hacer hablar a estos reservados 
Aym'aras. Se sucedieron escenas de franco cariño, cantos improvi-
sados y risas y gozo. ' 

Los novios casi no probaron el wayq'a que se sucedió durante 
todo el día pues ya estaban satisfechos de todo lo que habían 
comido. Los entregaban al wawachu para que los guardara. El 
wawachu también recogfa los regalos que venían en forma de ayni y 
arku. Su asistente, un hermano menor de Fel ipa, apuntaba en un 
cuaderno los regalos y la cantidad de los mismos. Este registro era 
invalorable para los novios para cuando tuviesen que cumplir con sus 
obligaciones sociales. 

··A las 4.00 a.m. un hermano menor de Felipa susurró al oído de 
su.padre que habfa llegado el encargado, wayjata, trayendo el regalo 
de la casa de Andrés y que se disponfa a llevarse a la pareja. El 
padrino le pidió al padre de Felipa que se acercase hasta la ramada y 
pidió permiso para que el wayjata entrase al patio de manera que los 
novios pudiesen bailar el t"uk'uyu. 

El t"uk'uyu sólo se baila en esta ocasión y se hace con simple 
paso corrido. Mirando hacia el Este y partiendo de la esquina 
sudoeste .del patio, los recién casados y los padrinos, bailaron 
dirigiéndose hacia la esquina sudeste, hacia atrás y nuevamente hacia 
adelante; luego hacia la esquina noreste, hacia atrás y de nuevo hacia 
adelante; finalmente hacia la esquina noroeste y también hacia atrás 
y hacia adelante. Luego que hubieron terminado de bailar en estos 
tres sitios del patio, se acercaron al centro y bailaron un K'alullu, una 
variante del wayñu que se baila solamente en los casamientos. Los 
padrinos, especialmente el° padrino, estaban ebrios y tenfan que hacer 
grandes esfuerzos para mantener las normas de la etiqueta. De haber 
cometido algún error, hubieran sido muy criticados por los invitados. 

Luego ·de que se hubo bailado el k'alullu por segunda vez, el 
wayjata entró con dos botellas de .alcohol, una para· la madre de 
Felipa y otra para su padre; les ·pidió que se sentasen en el sitio de 
honor, debajo de la ramada, y los acosó con los tragos que les ofrecía. 
Al finalizar el tercer baile, Andres, Felipe, los padrinos y los invitados 
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que habían viajado con ellos desde el pueblo, se retiraron para 
emprender el viaje de regreso a casa de Andrés. Acercándose a cada 
uno de los invitados que estaban reunidos en el patio, les decían: 
"Con su permiso". Luego de esto salieron y emprendieron su camino 
a través de los campos. Su wawachu los seguía de cerca, conduciendo 
un burro que .estaba cargado con los wayq'a y ayni que les. habían 
obsequiado. Elsrku había sido dejado en casa de los padres de Felipa 
bajo su cuidado, con la condición de .que ·éste sería llevado a casa de 
los padres de Andres el último día de las celebraciones. 

, A la mitad del camino, el grupo se encontró con una banda de 
músicos que tocaban tarqa, formada por varios parientes bilaterales 
de Andrés,' Los padres de Andrés también iban con ellos. Tres 
miembros del grupo llevaban banderas blancas, símbolo de la 
felicidad del matrimonio, y cuando llegaron hasta· donde estaba la 
pareja, los padres de Andrés amarraron pañuelos blancos alrededor 
det cuello de la pareja. E 1 sirwisyu que estaba bajo el mando del 
padre de Andrés, se ocupó que todos. tomasen tres tragos de alcohol, 
excepto los novios. Más tarde, los. padres de Andrés pidieron a los 
padrinos y a los invitados que habían estado presentes en la casa de 
los padres de Felipe, que los acompañasen hasta su casa. Primero el 
padre y luego la madre, hicieron la invitación con un solo trago de 
alcohol. Sin el alcohol, nadie se hubiera movido y el ritual hubiera 
fracasado. 

Hasta que llegaron a la casa la banda tocó el irpaqa y todos 
bailaron. Los que llevaban las banderas las 'hcicían flamear de un-lado 
al otro, eran momentos de regocijo. Al llegar' a la casa se les dio una 
bendición similar a la que habían recibido en casa de los padres de 
Felipa. La banda tocó una fanfarria rAndrés y Felipa y los padrinos 
tomaron asiento debajo de una ramada, similar a la qt..e habían 
construido en la casa de los padres de Felipa, ésta era, sin embargo, 
un poco menos pomposa. 

A esta hora la noche ya había caído, por lo que los únicos 
regalos que recibieron fueron el wayq'a de parte del padre de Andrés 

·y de dos más de sus hermanos mayores. E 1 sirwisyu sirvió la comida, 
a pesar de que algunos invitados ya se habían quedado dormidos y 
otros habían tomado tanto que no tenían fuerzas para comer. A 
aquellos que hab(an venido desde la casa de los padres de Felipa, se 
les sirvió una comida especialmente.preparada para ello con chancho, 
arroz y macarrones, todas comidas de lujo. 

Después de. la comida, aquellos que todavía estaban sobrios, 
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pasaron a una habitación grande que los padres de Andrés la usan 
para cocinar y dormir. Ahí conversaron, cantaron y siguieron 
tomando hasta las 9.00 p.m. La banda tocó, y las mujeres le 
dedicaron cantos a la novia. A las 9.00 p.m. los padrinos llevaron a 
los recién -casados a una habitación aparte, pusieron a la novia al lado 
izquierdo de la cama y al novio lo colocaron al lado derecho,· 
desvistieron a la pareja, dejando al novio con sus calzoncillos y su 
camisa y a la novia con una camiseta larga. La cama, una plataforma 
de adobe construida a 19 largo de todo un extremo de la choza, tenía 
alrededor de trece pies de largo y podía acomodar tranquilamente 
también a los padrinos en el otro extremo. 

Poco tiempo después del amanecer, a las 7.00 a.m. la banda 
comenzó nuevamente a tocar. La gente ya se había levantado, se 
reunió en el patio y se les dio un ligero desayuno consistente de pan 
y fruta del wayq'a y café. U na vez que hubieron terminado el café, el 
sirwisyu comenzó nuevamente a repartir tragos de alcohol, de tal 
manera que cuando la banda comenzó a tocar algunos ya estaban 
comenzando a embriagarse. Después de iniciar el baile, Jos padrinos 
hicieron que Andrés y Felipa se arrodillasen minmdo hacia el Este, en 
el medio del patio. Entonces, el padrino procedió a recordarles el 
tipo de comportamiento que debían -tener en su vida de casados: 
"Van a tener muchos problemas; Les van a faltar algunas cosas. 
Tendrán que solucionar sus problemas. Tendrán que evitar peleas 

_ e_n~e_ ustedes. Tendrán que aprender a aceptar la vida ya que ésta 
tiene muchos sufrimientos. Si se han casado es para sufrir. Deberán 
ganarse el respeto de sus padrinos y de sus padres. No deberán ser 
orgullosos. Deben imitar a la gente buena de la comunidad. Tú, 
(dirigiéndose a Andrés) debes esforzarte por convertirte en pasatu. Si 
llevan una vida correcta, yo como padrino se los agradeceré y 
respetaré. Si no, yo seré el primero en venir con un látigo y 
castigarlos y los conduciré nuevamente por el camino correcto. 
Sacudiendq su dedo les dijo -Esa es la razón por la que soy su 
padrino. Si ustedes me eligieron de padrino es para que fos respete. Si 
ustedes no se portan bien, los castigaré sin pensarlo dos veces". 

La madrina siguió con sus propias recomendaciones. Los papres 
de Andrés también les dieron consejos. Su padre dijo: "Tú, cuando 
eras un hijo, no sabías respetar., Ahora con tus propros hijos 
aprenderás lo que es la vida. Estarás sólo contigo. Si necesitas una 
lampara ya no podrás ir donde tus padres a pedírsela. Tendrás que ir 
a hacerte una con una lata vieja". La madre, dirigiéndose a Felipa, le 
dijo: ucuando me casé mi marido me pegó brutalmente. Mi hijo tiene 
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el mismo carácter que su padre, por eso, mi hija, tendrás que sufrir 
así como yo he sufrido. Esa es la razón por la cual te has casadoº Y 
cuando tu marido te pegue, no le podrás decir nada a tus padres ni a 
tus hermanos, Tendrás que esconder todas tus penas y tus sufrimientos 
en tu corazón. Si le cuentas algo a tus padres y a tus hermanos, ellos 
podrán ayudarte por un momento pero no durante toda la vida. 
Tienes que vivir con tu marido. Nunca vengas ~orando donde mí. Para 
esos tienes una madrina",dl 7 

Todos las parejas de novios tienen su ixwa (cargo), mañana de 
las recomendaci~. Ni los padrinos ni los padres parecen quedar 
satisfechos. Hacen notar el lado malo del comportamiento de sus 
hijos. Sin tomar en cuenta que el hijo o la hija han tratado de ser lo 
mejor que han podido, los hacen aparecer como unos inútiles e 
indignos. No sólo los padrinos y los padres participan en este 
momento, cualquiera de los invitados.fo puede hacer. Las recomen
dáciones que se le hacen esa mañana a la pareja son una especie de 
amenaza para los años venideros. Si no viven de acuerdo a los 
preQlptos que les dieron, los padrinos vendr~n y les dirán: "lQué te 
dije durante.e~ i><Wa? S.· lo que sea, no meprestate atención .. Ahora 
verás", y seguidamente viene el castigo. · 

Las recomendaciones siguieron hl¡¡sta un poco después de las 
9.a.m. Después los recién casados se cambiaron de ropa para recibir 
los reg&os qué vendrían de la familia extensa de Andrés y de sus 
amigos. Ocuparon sus lugares debajo de Ja ramada, al lado de sus 
padrinos; aJmorzaron y esperaron que s~?les sirviera a los invitados. La 
banda comenzó a: tocar nuevamente y el arribo de los wayq'a, ayni y 
arku ocuparon el resto de la mañana. La llegada de_cada regalo estuvo · 
seguida de expresicmes de aprecio; el trago y el baile fueron la réplica 

17 En~eneral a ~as . .:in~~scpersonas a laSqiJe,lasesp~~as~maltrat~daspueden recurrjrson 
a los padrinosº),J no de 1os ahija_dos del padre d~-Felipa con,tinuamente hada que s~ 
esposa se quitase I~· ropas para pegarle con sus ·botas del. ejército. La infortunada 
riH.ijer corr(a a través de los campos hacia 1 rpa Chico para buscar protección donde 
sus padrinosº Para acabar con esta situación, el padre de Felipa fue donde su ahijado y 
le pegó con un látigoº 
Algunas veces sucede lo contrarioº Las esposas les pegan a sus maridos, les tiran 
piedras de las que usan en las hondas, o los mandan a que hagan trabajos de mujer, 
como pasterr carnerosº En estos casos es difícil encontrar un remedioº 
La mayoría de las desavenencias conyugales son consecuencia del descontento de los 
trabajos realizadosº Los hombres esperan que sus mujeres sean rápidas y eficientes en 
el trabajoº .Cuando cumplen con sus espectativas, las elogian, cuando no, les pegan. 
Las mujeres se quejan de que el elogio no sea directo. Este, por lo genera~ se traduce 
en respeto, carifio, o en un comentario aislado a otro hombre. 
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de las' costumbres seguidas-,el di'a anterior en casa de los padres de 
Felipaª 

Mientras los reg~los seguían llegando, en la casa de los padrinos 
se hacían los preparativos, ahí se habf an reunido los parientes 
bilaterales de Felipa, Se hablan matado carneros, se había preparado 
ch'uñu. y tunta, se hab ía!B confeccionado banderines blancos y t1na 
banda de tarqa ya había 'Comenzado a tocar. Al mediodía se servio el 
almuerzo y a la 1 ººº pºmª el grupo se dirigió a la casa de los padres 
del novioº Llevaron oonSiQ_o cinco piernas de carnero crudas: una para 
la novia, otra para -el novio; una para cada-uno de los padrinos y otra 
para el wawachuº 

La banda los acompáño en su recorrido a través de los campos, 
Se detuvieron faltando unas 100 yardas de distancia' para llegar--a la 
casa y comenzaron a bailar. Los padres del novio se acercaron para 
darles la bienvenida, primero se acercó el padre de Andrés, luego la 
madre, y ambos les invitaron tres tragos de alcohot Cuando hubieron 
terminado de saludarse, el resto del grupo se acercó::1osno\li0i5plos 
padrinos, y todos aquellos amigos y pari,en_tes de Andrés que habían 
venido a desearles felieidades, 

Cuando los dos grupos se juntaron, aquellos que habían venido 
de la casa de los padrinos,_ formaron una fila y uno por uno fueron 
saludando ª'los padrinos, a la novia, al novio, al wawachu y luego al 
resto. de los invitados; después volvieron a ocupar sus lugares 
esperando ser correspondidos con el saludoº E 1 padrino agarró una 
botella de alcohol, y los novios se pasaron entre ellos el vaso. Primero 
Andrés y luego Felipa brindaron tres tragos r;otf:e!pasatu, del grupo 
que acababa de llegar, dos tragos con cada hombre adulto, :V .un sorbo 
tomado de la misma botella con~ joven solteroº Una vez -que 
hubieron terminado de hacer esto, todo el grupo comenzó a bailar 
bajo los acordes de dos bandas que tocaban tarqar Los recien casados 
volvieron a tomar asiento debajo de la ramada; y estuvieron 
recibiendo wayq!la aynf y ail<D; de manos de los , recién llegados 
durante dos horas, A pesar de -que estos regalos eran entregados 
faltandole el respeto;' hasta cierto punto,., tanto a los padrinos como a 
los noviosp el oferente recib(ar sin embargo, el mismo saludo 
respetuoso.? la misma bebida y bailaba lo mismo que cualquier 
oferente, amigo o pariente del novio o de la novia: A las cuatro de la 
tarde; hora de la ultima rueda de regalos, los dos sirvvisyu¡;' el que 
servía al padre del novio y el que servía al padrino, pidieron permiso 
para servir la comida. Los dos juntos tendieron mantas y sacos que 
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usaban para cargar, primero sobre la mesa que estaba junto a la 
ramada y luego formando una L a lo largo de los extremos norte y 
este del patio. Llenaron luego estos mantos con ch'uñu. Primero se 
les sirvió a los recién casados y a los padrinos un plato de comida 
caliente, .luego se les sirvió a los demás invitados; 1!sto lo hizo el 
sirwisyu del padre del novio. Luego, cuando hubieron·terminado, el 
sirwisyu del ·padrino, sirvi6 un Jegundo p1ato. La competencia entre 
Jos dos platos de comida era obvia. Cuando vino el segundo plato de 
comida, f91ipa y varios de tos -invitados que habían ·ttegado de ta casa 
del padrino, expresaron ·su admiración. El 'pollo que se Jes si_rvió, en 
-este segundo plato, era decididamente superior al chancho que habfa 
servido el padre de Andrés, esto indicaba c!aramente lo acertado que 
había estado al escoger ese padrino. Este hombre no solamente era 
influyente, era también generoso. 

La generosidad continuó. Cuando terminaron de comer, el 
sirwisyu del padrino, trajo una pierna de cordero para Andrés, otra 
para Felipe, y una para cada uno de los padrinos; luego puso.delante 
de los padres de Felipa y del wawachu, patas y piezas del costillar del 
cordero. Luego el padrino se puso de pie;_bri-ndó un trago con todos 
1os asistentes y algunas ·ancianas comenzaron a cantar él canto de 1 os 
padrinos: 

Tatitu patrinu, sayaruna 
Señor padrino, que te encuentras de pie en la ·noche 
MamJta matrina, sayaruna 
Señora madrina q.ue te encuentras de pie en ta noche 
Api rimza puestuwa · 
Tus compañeros están :dispuestos-a llevarte 
q' ipirimasa puestuwa 
Dispuestos a llevarte lejos· 

La banda se les unió y siguieron tocando varias veces esta 
tonada. El sirw1syu del padrino le alcanzó una botella de alcohol y 
Jos padrinps llamaron a los padres de Andr-és para que ócµpasen su 
puesto. at lado ~c;te Jos novios. Uno a uno; cada invitado ·recibió u.n 
trago de manos del ·padrino, quien pidió permiso para retirarse. Una 
vez terminada la ronda, el padrino entregó una botella de aicohql 
para el padre y otra para la madre. Algunos miembros del grupo, que 
habían venido desde la casa del padrino, amarraron pañuelos blancos 
alrededor del cuello de los padrinos, los tomaron del brazo, hicieron 
rondas en el patio, tal como se habían hecho la mañana del irpaqa en 
casa de los padres de Felipa, y luego se alejaron al son de la música 
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que tocaba la banda. E 1 grupo se detuvo a unas 400 yardas de la 
casa; el sirwisyu entregó una botella del alcohol al padrino y otra a la 
madrina, entonces el padrino les sirvió un trago a cada una de las 
personas que los estaban 'acompañando'. Cuando todos hubieron 
recibido su trag,o, comenzaron a ba~lar nuevamente y as( con:tinuaron 
a través_ de los campos hasta ltegar a -la.casa de los padrinos.-

Mientras tanto, en la· casá de .tos padres, ·vol.vía a tiejnar el 
silencio_ .. La mayoría de· los_:invitados,· que se habían embriagado, 

. estaban durmiendo, o am odOtrados se habían· sentado en 1 os -tt-ftC:ones 
del patio·. Los padres -de Andrés, tal .com'? lo habían -h~no _,los 
padrinos la noche anterior, dE$vist,eron a tos novios y los acóstaron. 

A la mañana siguiente el' padre de Feltpa llegó justo después del 
desayuno_; Mientras que se acércaba iba anunciando que traía el arku 
y esperaba ser .recibido ·y.festejado como de costumbre. Venlan:con 
él su· n..-uj.er, '·er h.ermano de ésta,· y su hija --e hij.o menores·;. Traía 
consigo no solamen-ie:erregalo qÚ~ él tes hacfa a·los novi·os,S:Jnoque 
'también e'stab.a portand-0 ·e1 arku, ·acumulado durante eJ primer dfa de 
Jas festividades: . · 
:.· No;}l'Jucho_más. atr~ Ueg,Q e.1 padrino.conju·esposa,.e1$ir:w/Syu, 
et'wawaefiú -v-~la tiñtispira. El padrino también traía arku_: 30,000 
·bolivianos,. ·éSta_ fue, ia -~ayor. st'Jm~ d~ dinero. que recibieron los 
.novios. Prim,_t:~,- ios padres de· Andrés y 1uego Andrés y su· esg_osa 
'saludaron como era la ·costumbre y. les ·Ofrecieron ttn trago de 
afcohoL :La handi ·éontinú6 .. tocando y los, padri'rloS. b¡rrJarO,n en ·ef, 

. ' . "-Patio corno ~aki,uiier invitado,· sin lenet. en .c~a·:~Ue .e·raÁ lÓ$ .. qiJé _· 
.. les hab·ta·n-:::hedlo ~OS·m~jorés .ob~equios. :Oespué$-de·salu.rse, cada., . 

.u no le ·pre{furrtéraLotro qué taJ ·había jJasado ta noche. · . · 
·. Une vez· que· ~é hubieron instalado nuevarnénte. en el patio de fa 
casa de fos padre$:del no.vio, el padrino volvió a tomar asie.nto.debajo 
de ~a ramada y pidtó que le trajesen el arku que se había colectado 
-para c.ontarlo .. O~scul:>rió -que ·ie.h.abfan regalad.o a .la pareja ~erc$.de 

- 600;00Q .t;,oUv~o$·í$,50}. ·Expres~dó una gritnafe9rfa ies.pfiOpusoa-_ ,~-~ ,. 
ios ·fli>v1o$ cf ué $~ ar~lÜasen junto con. él en er centro del ,pafio: 
Luego tos -aiatro adoraron fos bHletes, derramando sobre elfos 
libaciones de a·lcohol y cubriéndolos de besos. 

· ·· El sinivisyu del padre del novio sirvió el ,almuerzo, y ·pasaron la 
tarde conversando1 tomando y baUando. Por primera vez durante 
todas las ceJebraciones, se ·1es sirvió el alcohol a los novios, teniendo. 
como pretexto que ahora eran personas adultas y no sólo podían .. 
tomar sino que debían embriagarse. 
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A las 4.00 p.m. el padrino nuevamente hizo la ronda, 
ofreciéndole un trago a cada una de las personas presentes, 
pidiéndoles permiso para volver a su casa. El y su comitiva dejaron la 
cas~. Andrés y FeHpa que estaban algo mareados, se toma ron el 
trabajo de agradecer a aquellos que los habían acompaf'iado durante 
Jos tres ·dfas de las celebraciones. Arrodillándose. delante de cada 

·persona, Andrés Jes invitaba un trago de 'alcohol y Felipa les daba un 
puñadocde-·,coca para que masquen. La ·banda tocó una canción de 
despedida, Ja lcacharpaya, y todos, salvo la familia de Andrés, se 
retiraron a sus .casas. Los padres de Andrés fos acosaron con tragos 
hasta las 9.30 p.m.; después les sirvieron la comida; y más tarde los 
dejaronttue se fuesen a dormir. 

A Jas 9.00 a.m. del d(a siguiente ya habían sacado la ramada y 
cada uno estaba realizando las-tareas como de costumbre. A Felipa le 
ordenaron nuevamente que fuera al campo a pastar las ovejas; Andrés 
acompaMó a su padre a arar el terreno; y su madre se quedó 
realizando las tareas de la cocina. La vida volvió a la normalidad. Sin 
embargo el ritual que confirmaba la unión aún no había terminado. 
Este tendría lugar esporádicamente a lo largo de todo el año. 

EL UÑSTAÑA 
El siguiente ritual de la serie fue el uñstaña, una expresión 

formal de gratit1..1d tanto a los padrinos como a los padres de la novia, 
y se celebró durante las primeras semanas siguientes del matrimonio. 
Andrés y Felipa -eligieron celebrarlo primero para los padrinos. 
Prepararon una comida consistente de: pollo, ch' u ñu, rnácarrones, se 
aprovisionaron c;on dos botellas de alcohol y una 'libra de hojas de 
coca, y llevaron también algo de fruta y pan. Al llegar a la casa de los 
padrinos, se presentaron ante cada uno de ellos con una botella de 
alcohol v un tari, o saco pequeño para cargar coca. Luego vino la 
comida y finat~ente el obsequio de pan y fruta. La celebración duró 
todo el día, y los recién casados hicieron todo lo que estuvo de su 
parte para embriagar hasta dejar inconscientes a los padrinos. Ellos 
mismos volvieron esa tarde . a su cása tambaleándose, iban tan 
mareados que no podían seguir el ccamino. Diez días después se 
repitió la misma celebración, esta vez para los padres de Felipa. 

YANAK WA.XT'AÑA 

No obstante haber pasado una gran cantidad de celebraciones la 
pareja no contaba con una independencia económica. Andrés 
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continuó trabajando para su padre tal como lo había hecho hasta 
antes de casarse. Felipa comprendió que se había .convertido en una 
sirvienta, de su suegra. Los dos esperaban celebrar el yanak waxt'aña, 
una combinación de la dote ~on el pago de la novia. Este, sin 
embargo, -no se podrfa entregar hasta los tres primeros días de la 
semana de carnaval. 

Tal como sucede con los esponsalés y el matrimenio, el yanak 
waxt'aña,, ofrece amplias oportunidades para que se den ·las odiosas 
comparaciones entre las familias del novio y de la novia. Para 
recibirlo, Andrés y Felipa, -eligieron el martes de la semana de 
carnaval. En la mañana se dirigieron, junto con los padrinos a la casa 
de los padres de Felipa. Iban .también con ellos los padres de Andrés, 
su hermano mayor y su esposa y un .grupo de cuatro plnkillu, 
conformado ·por el esposo de la hermana de Andrés, una de las 
hermanas menores de la madre d-e Andrés y dos primos cruzados 
patrilaterales. Teniendo conocimiento que se acercaba esa festividad, 
los padres de Felipa. Iban también con ellos los padres de Andrés, su 
hermano mayor y su esposa y un grupo de cuatro pinkullu, 
conformado por el esposo de la hermana de· Andrés, una de las 
hermanas menores de la madre de Andrés y dos primos cruzados 

..patrilaterales. Teniendo conocimiento que se acercaba esa festividad, 
los padres de Felipa habían organizado su propio grupo'pinkillu y 
habían invitado a algunos de los parientes bilaterales más cercanos; la 
hermana mayor de Felipa, su esposo y los padres de éste, dos hijos 
del hermano de la madre y al esposo o~ J_a herm,.ana del padre y a los 
hijos de éste. Al llegar la comitiva a Ja casa de los padres de Felipa, 
ambos grupos comenzaron a jugar tratando cada uno de hacerse 
notar más que el otro. Mientras que los grupos de músicos 
competían, los recién casados llamaron aparte a los padres de Felipa, 
les sirvieron comida y les regalaron con fruta y pan. Cuando las 
bandas dejaron de tocar para descansar, todos aquellos que habt'an 
llegado con Jos novios ~es tiraron.una mezcJs de confeti, membrillos y 
melocotones a los miembros de la famif ia de la novia6diciéndoles que 
estaba empezando a granizar. Siguieron fuego con cintas de papel, las 
que amarraban alrededor del cuello de los parientes de Felipa y sus 
1nvitados. -Al colocarles Jas cintas les decían·: nTe vamos a colgar 
porque la vida es un sufrimiento. Una vez muerto, descansarás en paz 
sin sufrir". 

Las bandas entablaron otro duelo musical; lbs padres de Felipa 
aparecieron nuevamente con Jos recién casados; y los sirwisyu, que 
acompañaban a los novios, sirvieron la comida.para todos los 
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asistentes, Cuando todos hubieron terminado, el padre de Felipa se 
dirigió al centro del patio, se arrodilló mirando hacia el Este." lanzó 
libaciones de alcohol hacia las montañas lejanas y pidió al achachilla 
y al kunturwamanl que bendijesen las festividadesª La madre de 
Felipaº arrodillándose a la derecha de su esposo,, hizo sus propias 
libaciones y pidió también bendiciones, Luego la pareja se dio vuelta 
y recibió a los padrinos y al pasatu del grupo dándoles tres tragos de 
alcohoL Después pidieron a los padrinos que tomase asiento junto 
con los recién casados en el sitio donde se había levantado la ramada 
el d(a del matrimonioª Una vez que los cinco se hubieron sentado; los 
padres de Felipa se encargaron de los otros invitados; dándoles un 
trago les pidieron luego permiso para comenzar a presentar la 
!herencia11 

e Le pidieron al hermano menor de Felipa que llevase un 
registro, como secretario por si acaso el matrimonio se llegase a 
separar algun dfaª 

El padre de felipa se desapareció entrando a un depósito0 y 
luego vino cargado de algunos bultosº Desenrol ~o cada uno delante , 
de los asistentes para hacer ostentación., Primero trajeron once bultos 
con nuevos artículos,qu~jos padres de Felipa hablan separado para la 
pareja: 
1ª Una blusa azul 
2ª dos sacos de yute tejidos 
3ª ·dos faldas 
4c un manto tejido (awayü) 
5ª un cinturón tejicb para mujer 
6, tres telas pequeñas para llevar coca y merienda (tari) una de las. 

cuales estaba tejida con los colores y diseños que pocHan ser 
empleados unicamente por los jefes de la comunidad; esto 
insinuaba lo que los padres, de Felipa esperaban de su yerno, 

7 a una éolcha ' 
. So dos largas sogas de cuero 
9, una soga corta de cuero 
10, una petaca 
11 a un telar para mujer 
Seguidé;lmente el padre de Fetipa trajo otros artículos, los cuales 
habían sido dejados en la ca5a. de sus padres cuando Felipa se unió a 
Andrés: 
12º tres mantos tejidos a mano¡ (awayil) 
13ª tres colchas 
14º un saco de bayeta 
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15. una tela pequeña para cargar coca y cneriendas .(tarf) 
16. un baú 1 de madera 
17. tres sombreros 
18. tres enaguas blancas de encaje 
19. cinco mantas de manufactura comercial 
20. cinco enaguas de encaje 
21, ocho faldas de diario 
22, cinco chales tejidos a mano (awayü) 
23. dos telas pequeñas para cargar coca y meriendas (tari) 
24, una camiseta larga 
25, dos enaguas de diario 

Todos estaban asombrados; la dote por lo general .no era niuy 
abundante, Los padrinos se acercaron, besaron cada paquete y se 
untaron un poco de alcohol"' Los padres de Andrés siguieron el 
ejemplo, Luego la hermana de la madre de Felipa se acercó trayendo 
dos botellas de jugo de papaya y 20,000 boHvianos. Colocó todo 
encima del baúl. Como una muestra de gratitud, Felipa el dio seis 
tragos de alcohol del que le había regalado la madrina. Los novios y 
los padrinos besaron el dinero y le _derramaron alcohol. Como una 
muestra más de aprecio, el padrino desmenuzó unas hojas de coca 
sobre el regalo, 

El padre de Felipa hizo que todos se dirigieran hacia el patio, 
donde había colocado los animales que le iba a regalar a Felipa, Se 
acercaron primero a una vaca q-ue tenía sus cuernos adornados con 
cintas de papel y la tuntaron_"-con alcohol y le derramaron confeti. 
Luego siguieron l.QS-íQbánCIJ_q~~; finalmente,,las ovejas. Sin contar la 
vaca, en total habían separado, dos burros" tres chanchos y doce 
ovejas. Seguidamente volvieron al patio y··esperaron que el padre de 
Andrés atase una bandera blanca en el extremo de un palo para hacer 
el estandarte que guiase a la comitiva en su viaje de regreso. Luego los 
parientes de Andrés pusieron sobre los burros todo lo que éstos 
podían cargar. 

Tuvieron que dejar varias cosas ya que dos de los burros no 
podían cargar mucho. Felipa y Andrés,sin embargo, podían llegar a 
recoger sus cosas cuando mejor les pareciera, E 1 padre de Fe lipa tuvo 
cuidado de que ésta no empaquetase su telar. Si lo hubiesen llevado 
el día de la 'herencia', la muerte sobrevendría sobre cualquiera de los 
miembros de la comitiva ese mismo año. Las varas del telar se 
parecen mucho a los palos sobre los que se transporta a los muertos 
para enterrarlos. 
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Una vez que hubieron cargado a los burros y que hubieron 
colocado los paquetes que sobraban en el depósito, todo el grupo 
partió de regreso a la casa de los padres de Andrés, Los padres de 
Felipa estaban recelosos, Su hija se había casado y temían que la 
herencia de su esposo fuera realmente pequeña" 

Cumpliendo con sus tareas de padrinos, la madrina se encargó 
de guiar a la vaca, chanchos y ovejas, mientras que el padrino se 
encargaba de los burros que iban cargados" Al llegar a su destino, los 
hicieron entrara! corral mezclándolos con los animales de la familia 
de Andrés. Al entrar al patio, cuatro personas se sentaron en el banco 
sobre el que se había levantado la ramada el día del matrimonio. 
Viéndolos de derecha a izquierda, estaban el padrino, el padre del 
novio, el padre de la novia y la madrina" A la izquierda" formando 

. una línea perpendicular con el banco, se habían sentado en el suelo la 
madre del novio¡ la madre de la novia, la hermana de la madre del 
novio y la hermana de la madre de la novia. Andrés y Felipa se 
encargaron de acercarse a cada uno de los invitados y darles un trago 
triple de alcohol. 

La banda tocaba y el padre de Andrés animó a la gente para que 
bailase, Después de utna hora,7 pidió permiso para servir la comida, 
dándole a cada u no de los varones presentes tres tragos de alcoh_oL La 
madre de Andrés, por su parte,, les s!rvió tres tragos a la madre de 
Feiipa y a su tia El sirwisyu apareció portando platos con lechuga, 
tomates v sardinas: un gran esfuerzo de parte de una familia pobre 
que quiere invitar algo espeda!, Los invitados se vieron forzados a 
comer 'la ensalada con los dedos porque la familia de Andrés era tan 
pobre que no ten i'a cubiertos. E 1 padre de Felipa montó en cólera, El 
nunca hab{a visto semejante comida, ni nunca le habían hecho 
esperar tanto, Comenzó a gritar: º lQué es lo que están tratando de 
hacer? lEmborracharnos tanto que no nos demos cuenta de !a 
calidad m!serable de su 'herencia'? lNo quiero esperar másº 
Tráiganla en este momento'&, Sus protestas fueron repetidas por el 
padrínoº 

Primero reinó un silencio embarazos y luego se comenzó a 
murmurar. El padre de Andrés entró a la cocina y regresó con lo 
mejor que pudo encontrar; una vieja y abigarrada· colección de cosas 
que habían estado rodando por la casa durante años: 
1. un arado 
2º un sobretodo harapiento 
3. un terno 
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3. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 o 

12. 
13. 

dos sogas largas de cuero 
dos sacos de bayeta de tejido casero 
dos telas pequeñas para cargar coca y alimentos 
cuatro monedas antiguas 
una palangana de lata 
dos vasos con asa 
dos platos y dos cucharas 
una reja de arado 
lana y tintes para confeccionar un poncho 
un yugo 

14. una camisa 
Como las cosas se sucedían una más miserable que la otra el 

padre de Felipa vio que sus sospechas eran ciertasº Maldijo el d(a en 
que-su hija se unió a ese hombre" 

El padre de Andrés desconocía los comentarios que estaban 
haciendo sus nuevos parientes políticos y los invitaron a pasar al 
córral para que viesen la entrega de los animales" Una vez aqu ( el 
padre de Andrés y los padrinos untaron y adornaron aquellos 
animales que habían separado para la pareja: un burro, un toro y 
nueve ovejas, los cuales eran de menor calidad que aquellos que les 
habían regalado los padres de la novia" 

· Sin tomar en cuenta que fueran iguales o no3 las dos dherencias' 
se tenían que uniro Simbólicamente9 esto era seguido .de una 
ceremonia de fertilidad: e! casamiento de las ovejas, El padrino era el 
encargado de dirigir la ceremonia 1 pero esta vez no fue as( dado el 
estado de ebr~edad en el que se encontrabac Su hermanor el esposo de 
Eulalia 0 se brindo a ocupar su lugar; trajo todos !os atav,os necesarios 
para el ritual, los cuales ya habfan sijdo dispuestos por e~ padrinog un 
plato esmaltado,, tres membrillosr tres monedas antiguas, motas de 
lana de oveja de variados co1ores; cintas de colores bri!lantes 
confeccionados en lana, un cuchrno 1 una botella de vino, un vaso(, 
un puñado de semma~ de quinuar unos cuantos claveles~ un puñado 
de coca,, confetíl y ~~ntas de papeL Le p~dió a la hermana menor de 
Andrés que trajese dos ovejas: un carnero del rebaño del novio y una 
oveja del rebaño de la novia, Las colocó en el centro del patio,, 
dándole la cara al Este y con las patas entrelazadas, Delante de ellos 
colocó _un pequeño saco de carga y sobre él todas las cosas que iba a 
utilizar, Comenzó por colocar las cintas de papel alrededor de los 
cuellos de los animales y luego los salpicó con confetL Tomando una 
aguja de zurcir, cosió un manojo de las cintas de colores en las orejas 
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de los carneros y luego les hizo un nudo, semejando un adorno. La 
madrina, mientras táhtQ, se había encargado de amarrarle a cada 
animal manojos de lana, cubriéndole los lomos y la p:irte trasera. Para 
mantener quietos a los animales mientras hacían este trabajo, ella y 
su esposo sujetaban a los carneros por el cuello, con sus piernas. 
Tomando el vaso, lo llenaron de vino y lo mezclaron con algunas 
semillas de quinua y unas hojas de coca. La quinua simbolizaba la 
abundancia, dado que de cada una de las semillas podían crecer miles 
de plantas. El vino y la coca simbolizaban lo místico y lo sagrado. 
Forzando a los carneros que derramasen la mezcla, les aseguraba la 
bendición del espíritu del mundo y la reprodU'cciori prol ffiea.Para 
marcarlos con la señal de un nuevo rebaño, el padrino les hizo unos 
cortes en las orejas y colocó cuidadosamente las cuñas en un plato 
que contenía otros símbplos de la abundancia: los membriilosq los 
claveles y las monedas antiguas, Luego que les hubieron cortado las 
orejas~ trajeron otro par al que adornaron y marcaron, Lo mísrno se 
hizo con todo el rebaño, Las cuñas que se les habían cortado de las 
orejas fueron luego llevadas a la mesa dei ritual 0 se las contó y 
multiplicó. Doce carneros proced fan de la nowiá y nueve del novio., 
Como anticipo del incremento se los habfa multiplicado por 1,000, 
Se res entregó a losrecién casados el plato conteniendo los membrillos 
y las monedas y eil.os mismos tendrlan que realizar el ritual de la 
fertilidad, 

Prácticamente el ritual de la 1 herencia,. oondufa con la ceremonia 
de ia fertilidad" Para terminar, toda la comitiva se dirigió bailando 
hacia una lomita com.o hay muchas en la comunidad. Ahf danzaron 
por espacio de una media hora a! compás de ios pinki!lus de ambás 
bandas que ahora se habían comhinado, Siguiendo el compás los 
grupos se dispersaronp dirigiéndose cada uno a su casa, 

La entrega de regalos, que se destaca sobre todo en el ritual oo 
la 1 herenciaf subraya la importancia de dos temas que emergen 
continuamente en los rituales de la vida Aymara~ la reciprocidad y la 
competencia, Como lo señala Turner, frecuentemente. la redpro~ 
cidad se ha visto reforzada a expensas de la competencia" 

º , , mientras que la teoría del intercambio con sus normas éticas 
de entregar, recibir y reciprocar pueden ser una fuente de la 
unidad del ritual, otra fuente y de mayor importancia puede 
consistir en el reconocimiento mutuo de las. diferencias y 
fallas'en el reciprocarº E 1 pathos de la situación ritual emerge de 
los antagonismos· humanos los cuales pueden ser provocados por 
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las reglas que los hombres se imponen para mantener la paz 
entre ellosª (11968: 272-273), 
Para la pareja de recién casados, •aembargo, es más importante 

el hecho de que el ritual de la herencia les proporciona una base 
económica para irse ganando la vida, Cada uno recibe ropasu 
herramientas, animales y cierto capitaL En este caso a Felipa y a 
Andrés sólo les falta casa, semillas y tierra, 

SATrAPI 

El sattrapi es la ceremonia que le proporciona a la pareja la 
semilla para la primera cosecha, Andres y Felipa lo celebraron a 
principos de octubre, un año después de su matrimonioº El padre de 
Andrés separó una parcela lo suficientemente grande como para 
poder sembrar diez sacos de semma de papa y separó también 
suficiente guano de carnero como para abonar toda la parcela, Pero, 
fueron los propios AndtiS y Felipa quienes, después de consultar con 
sus padrinos de matrimonio, dicidleron la fecha del rituaL 

Al acercarse la fecha, la pareja compró seis botellas de alcohol¡ 
una docena de botellas de cerveza y varias lfüras de coca, Felipa se 
proveyó de los ingredientes para la comida, El día señaladofuna 
considerable multitud se reunio en el campo, Los padrinos llegaron 
con una yunta de bueyes, un arado11 un auxiliar y dos sacos de papas, 
Los padres de Fe!ipa se aparecieron con otra yuntar ocho auxiliares y 
cuatro sacos de semmas adidonales, E! pcidtino los reunió todos en 
un solo montículo.e Luego hizo sentar a sus ahijados a su lado y ies 
informó sobre cómo iba a realizarse el rituaj de la s¡embra anual de 
papa A cada uno de ~Os presentes les entregó dos puñados de papa y 
les p1dió que volvieran a echarlos a; montículo que el había formado 
con todos los sacos,, de cuatro en cuatro Le. dos con la mano derecha 
y dos con ia izquierda, Cuando lo que )es quedaba a ios presentes en 
sus manos era una~ dos! tres o cuatro papasp ej padrino las recogió y 
el mismo las arrojó al montón, Al final. se alegró de que sólo 
hubiesen quedado tres papas, Una papa hubiera significado una 
cosecha aceptable, dos una buena cosecha; cuatro, que la cosecha 
sería un fracasoº Con tres, la cosecha sería excelente, 

El padrino continuó con sus presagios, haciendo incisiones en 
las papas e introduciendo hojas de coca en dichas incisiones para 
hacer una cruz. Separó las tres primeras papas: la primera para los 
daños causados por las lluviasu la segunda para aquellos causados por 
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el granizo y la tercera para los que causase la helada. Luego les 
salpicó libaciones de alcohol, las fumigó con incienso y elevó unas 
súplicas al espíritu de la tierra, a la pachamama, a los espíritus de 
tres montañas, at ,l llimani, Huayna Potosí· y al Mururata, para que 
permitiesen una;buena cosecha; finalmente recitó las létan fas, . Con 
un arado abrió el primer .surco, y su hijo pequeño colocó las tres 
papas que habían s·eparado, dejando unas 12 pulgadas y cerca del 
centro del surco. Luego su hijo llenó un trozo de tela de muselina 
con estiércol de carnero pulverizado y lo introdujo en el._sur~. 
Detrás de él venía la maarin(l; quien iba sembrando cuidadosamente 
las papas" Cuando se hubo terminado de sembrar y abonar el surco, el 
padrino regresó con el arado! y lo cubrió con tierra. Mientras que él 
hacía esto, los asistentes se 'dedicaron a ver cuál de las papas que 
separaron al principio la iba a pisar el buey, Cuando vieron que fue la 

"tercera papa la que pisó el buey, concluyeron que la amenaza más 
grande sería la helada. 

Una vez que se hubo terminado con el primer surco, los padres 
de Andrés y Felipa comenzaron a sembrar, ayudados por los 
partfntes que habían llegado. Con tres equipos de trabajo se hubiera 
terminado la tarea en menos tiempo.· Pero Andrés y Felipa, que 
seguían cuidadosamente las reglas de etiqüetaf interrul'.'f!p ían constan
temente su tarea para distribuir alcohol y coca entre los grupos de 
trabajo. 

A las 12 del día se ·sirvió el almuerzo" Felipa - dio inicio al 
almuerzo, dándole de 'comer' a la tierra i.e. enterrando un plato de 
su mejor comida como ofrenda. A cada persona se le sirvió tres 
platos, ·uno que lo había. preparado Felipa, otro su madre y otro su 
suegra. Tal como sucedió en. el matrimonio, se sirvió la comida. a 
manera de competencia. Junto con la comida se sirvió el infaltable 
alcoholo · 

Se desataron a las yuntas de manera que los animales pudieran 
comer mientras que la gente comía" Al terminar el almuerzo, la 
mayoría e~taba ebria. y, como consecuencia de esto, no amarraron 
bien una de las yuntas, Cuando se desataron totalmente quedaron 
consternados, porque existía la creencia de que esto era señal de que 
los recién casados se separarían. A pesar de que el campo quedó 
sembrado a media tarde, sus curvos y ser:penteantes surcos traidona-
ban el estado de conciencia, ya alterado,de los trabajadores. Esto no 

. los perturbó, ya que los campos dé~satt"api tenían fama de dar las 
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mejores cosechas de la comunidad. 

UT AC HT" AP 1 

Dejé lrpa Chico antes de que Felipa y Andrés celebraran el 
utachtuapi. De no haber sido por la creciente desilusión de Felipa 
con la familia con la que se había casado, probablemente se hubiera 
celebrado antes. Su insistencia en mudarse a la casa de sus padres, 
retrasó la ceremonia indefinidamente. Cuando volví a la comunidad 
dos años después, ella y Andrés todavía ... 

La cosecha anual de los matrimonios produce en la comunidad 
varios utacht''apí, sin embargo yo participé en dos. En cada caso, la 
secuencia del ritual en general era similar. Los recién casados 
trabajaban juntos para producir adobes y levantar las paredes. Cada 
pareja daba la forma a la estructura de acuerdo a su propio diseño y 
lo construían en un terreno donado por el padre del novio en la 
ancestral sayaña, a una distancia relativa de la casa de los padres. 
Cuando se terminan las paredes, el novio recoge los materiales para 
techo: paja de ichu en el caso de ser el hombre pobre y acero 
corrugado si es más acomodado. Luego establecen una fecha para 
techar la casa y le avisan a los padrinos de matrimonio, a los padres 
del novio y, finalmente, a los padres de la novia. Los padres del novio 
son los responsables de proveerlos con los palos,. la soga y los clavos 
para levantar los salientes del techo de la parte delantera de la casa; a 
los padres de la novia se les pide lo mismo para los salientes de la 
parte de atrás. Se sobreentiende que los padres de ambos deberán 
también encargarse de servir una comida para los asistentes, y 
también de la bebida, debiendo proporcionar cada pareja por lo 
menos diez ayudantes. · 

Un poco después del amanecer, el día de la ceremonia, los 
padrinos se aparecieron con un. cordero para sacrificar. Luego de las 
acostumbradas rondas de alcohol y coca, dirigidas a asegurarse el 
permiso tanto del espíritu del mundo como el de los asistentes para 
comenzar el ritual, el padrino tomó el cuello del cordero, le cortó la 
garganta y lo éolocó sobre una palangana. Cuando ésta se hubo 
llenado de la sangre caliente del cordero, la arrojó en forma de 
libación a las paredes delanteras de 1a casa, estas libaciones iban 
dirigidas al kunturwamaní, al achachí/a y a los espíritus mayores del 
lugar. Antes de dar inicio a la bendición de estos espíritus, hizo un 
inventario de los palos que habían traído los>pádres, y separó una 
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parte de éstos para las vigas transversales. Al terminar el inventario, 
les untó alcohol a manera de libación. 

El techado de la casa comenzó. Cuatro hombres del grupo que 
había traído el padre del novio se subieron a la parte delantera y 
comenzaron a trabajar, mientras que otros cuatro del grupo del padre 
de la novia se subieron al techo por la parte posterior. Los dos grupos 
competían abiertamente, cada uno trataba de presentar el trabajo 
más prolijo que el otro. Cuando hubieron terminado de colocar las 
salientes, todos se reunieron y juntos masticaron coca y tomaron 
alcohol, respondiendo así a la imperiosa y competitiva hospitalidad 
que habían demostrado sucesivamente los recién casados, los padres 
del novio, los padres de la novia y los padrinos. El padre del novio 
señaló al hombre que había elegido como maestro techador y al 
ayudante; el padre de la novia hizo lo mismo siguiendo su ejemplo. 
Al ser nombrado, el patrón le entregaba una botella de alcohol a·-cada 
uno. El maestro techador tenía que terminar la botella antes de 
comenzar su trabajo, tomando él e invitando a los otros. La novia, el 
novio, los padres y los padrinos fijaron su atención en el adecuado 
desarrollo del ritual. Todo el trabajo físico relacionado con el 
techa-casa fue dejado enteramente en manos de los ayudantes, 
parientes bilaterales de las dos familias. 

Del techo se ocupaban sólo los maestros techadores y sus 
ayudantes. Los demás se encontraban abajo. Para la preparación del 
techo, colocaron la paja en montones limpios de impureza y en una 
sola dirección. Al preparar las planchas corrugadas para el techo 
galvanizado, ponen en fila a un grupo que estará encargado de 
alcanzar las plantas y los clavos a los techadores. 

Al medio día se hizo una interrupdón para comer lo que habían 
preparado los padres de los novios. Tal como en ocasiones anteriores, 
la comida fue una competencia. Cada familia trataba de opacar a la 
otra. Se demoraron más o menos dos horas en comer y tomar el 
infaltable alcohol, por lo que los techadores siguieron con su trabajo 
a la media tarde. Para esto ya estaban algo ebrios y el equilibrio que 
trataban de mantener al subir al techo dio el toque emocionante al 
acontecimiento. 

Cuando se hubo terminado el techo, el novio se apareció con 
una rama de palma en la 'llano del Domingo de Ramos y pidió que la 
colocaran en la parte más alta y central de la casa. De haber tenido 
ahijados uno de ellos hubiera traído una cruz para colocarla y 
proveer a la casa de una protección ritual. Muchos techos e>Chibé"ri va;.' 
rias de estas cruces, cada una reJresenta el regalo de un ahijado. Mintras que 
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le alcanzaba la palma a los techadores, su esposa lo acompañó con 
una pP.queña boteHa de alcohol y un puí)adt>de cocaº Antes de que los 
techadores pudieran bajar debían terminar con el alcohol y con la 
coca.' 

En este lapso· de tiempo se trajeron pinkillus y tambores y se 
comenzó a tocar la música del achuqalla, o baile de la zatigüeya. El 
baile, sin embargo, tuvo que esperar hasta que l.os techadores 
hubieron bajado. Cuando así lo hicieron, fueron directamente al 
interior de la casa para ver cómo había quedado su trabajoº E 1 novio, 
el padre y el suegro los siguieron y los acosaron con más coca y 
alcohol, como una muestra de gratitud por el buen ,trabajo realizado. 
Luego el novio, dirigiéndose a sus padres y a los padres de su esposa, 

~ entregó a cada pareja una botella de alcohot agradeciéndoles por la 
ayuda prestada. Luego se sirvió la comida que los recién casados 
habían preparadoº Mientras que los últimos invitados terminaban de 
comer, cuatro o cinco de los parientes de más respeto, se dirigieron a 
la parte posterior de la casa y comenzaron a preparar los disfraces 
para el baile: grandes sombreros de jich'u en forma de coronas, látigo 
de paja tejido, y pesados aros de paja para ser usados por encima del 
torso; cada uno de seis pulgadas de diámetro, 

Cuando hubieron terminado su trabajo, y con sus trajes listos, 
volvi~ron .a entrar a la casa y comenzaron a ejecutar una entretenida 
charada. Explicaron que venían de hacer una larga jornada, desde el 
pueblo de Achuqalla y que viendo la nueva casa habían decidido 
entretenerseº 1-a banda comenzó a tocar; y bailaron primero un 
wayñu, el -baile Aymara del amor, marcando ei compás con sus látigos. 
La música cambió de pronto y comenzaron a entonar un achuqal/a, y 
cada uno de los danzantes comenzó a pegarle al otro con su látigo en 
las pantorrilla~t Q..espués de cinco minutos_, la música volvió al wayñu 
original y cesaron los latigaz.os y, a manera de una reconciliación 
simbólica,· 1os danzantes cambiaron el pa5o y en forma alternada se 
dieron la mano y cruzaron los brazos; prosiguiendo con el clási,co 
baile¡ cariñoso y aceptable. 

Los siguientes en salir a bailar fueron l'os recién casadosº 
Mientras que bailaban, entablaron un diálogo,rico en el simbolismo de 
aposición: 
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El: Tú" eres la que siempre tienes la culpa, 
Ella: Tú eres el que nunca quiere comer, 
El: Tú eres la que le das mi pescado al perro, 
Ella: Tú eres el que nunca me haces caso" 



El: Tú eres la que siempre me reprochas por tu hija. 
Ella: ~Tú eres el que se niega' a comer la C"Gn1idaque YOºCCF 

d11o. De ahora en adelante no te vas a negar a comer 
ffiiromida. 

El: -ºúfj~f,!orá-e:.n~t:telante es·Uféjor .que cocines sin que-
jarte, 

Ella: Tú eres el que se pasa los días mirando muchachas 
bonitas. 

El: 
Ella: 
El: 

Tú eres la que se emborracha hasta muy tarde. 
Tú eres el que no regresa a casa de noche. 
Tú eres la que sabe como castigarme. 

Ella: Tú eres el que siempre me tira piedras (actualmente 
una muestra de cariño). 

El: Esta nueva casa es un dolor de cabeza. 
Ella: Esta nueva casa no es un chiquero, 
Ambos: Esta es una nueva casa. 
El: Est~ es otro dolor de cabeza para tL Veo qtJe te han 

castigado, 
Ella: Sí, tú no serías un pecador si no me castigases" 
No siguieron otras palabras de reconciliación. E 1 wayñu que 

ambos bailaron con gusto, fue suficiente para renovar· públicamente 
los lazos que un fan a la pareja. 

Luego que los novios hubieron bailado, los siguieron los 
padrinos, después siguieron los maestro techadora~, luego el padre del 
novio con la madre de la novia y luego ia madre del novio con el 
padre de la novia. El baile de estas dos ultimas parejas. representaba 
simbólicamente la agresión y el distanciamiento que Continuaba 
separando a estas dos familias, y la necesidad de una reconciliación 
ahora que habfa tenido lugar un matrimonio. Durante el utacht"~api, 
tal como habia ocurrido durante las otras ceremonias del ciclo 
matrimonial, los padres, tanto del novio como de la novia, se 
forzaban uno al otro para que tomase, reforzando con esta serie de 
actos, su creciente sentido de camaradería, el respeto mutuo y las 
obligaciones recíprocas. . 

Una vez que estos individuos hubieran bailado, cualquiera que 
así lo desease, podía colocarse los disfraces,$gir a una pareja y seguir 
con el ritual. Cada uno que así lo hiciese, tenía que seguir la tripie 
coreografía: un wayñu inicial marcado de gestóS amenazantes, una 
beligerante achupalla donde se repartían mutuamente latigazos, y un 
wayñu final donde tenía lugar la reconciliación. Las parejas estaban 
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mezcladas, habían mujeres bailando con hombres, mujeres con 
mujeres y hombres con hombres. Igualmente mezclada estaba la 
afiliación familiar de las parejas. Algunas veces ambos pertenecían a 
la familia del novio, otras veces ambos eran de la familia dfla novia, 
y en otras,una de las partes era familia de la-novia y la otra, familia 
del novio. 

En los intermedios que se hacían entre baile y baile, la pareja 
continuaba haciendo las rondas, ofreciendo primero ponche de leche 
caliente y más tarde aguardiente de caña. A las 3.00 a.m. todos 
estaban no solamente casados sino también ebrios. Los techadores 
comenzaron a imitar los movimientos de la zarigüeya llamada 
también achuqalla por los Aymaras; se subían al techo y se colgaban 
de las salientes ante la mirada de entusiasmo de los espectadores. 
Hacia el amanecer, el grupo siguió a la banda hasta un· pédazo de 
terreno distante unas 500 yardas de la casa y una vez ahí todos 
danzaron wayñu y achuqal/aº Para este entonces1 los disfraces estaban
deshech os, y los latigazos se convirtieron en una pantomina. La 
alegría :de lbs asistentes era incontrolable, La gente cantaba junto· con 
.la banda, gritaban continuas ja/la/la y jugaban c0n penachos dejich"u 
encendidos. Cuando volvieron a. la: casa, al amanecer,. la mayoría 
descansaba, mientras que la novia elrdba ocupada preparando una 
comida con carnero. Uno de los hombres más.ancianos se lamentaba 
del hecho de que se hubiese perdido una de _las costumbres más 
agradables de la comunidad. Hasta seis años. antes, los grupos de 
achupa/la, recorrían la comunidad al am~necer y se robaban carneros, 
queso, huevos y otros alimentos para la comida de la mañana 
siguiente. Mataban inmediatamente a los carneros y lo colocaban en 
el asador. Se le podían cobrar los daños y perjuicios,al novio. Pero en 
los años anteriores habían habido muchos quejas y las reparaciones 
que~ cobrab~~erª-"1~Jtcesivas .. ~esultadode esto, ahora eran los 
recién casados, ·ros que tenían que aprovisionarse con la .comida 
necesaria. 

Aunque a las parej:as que- se les celebraba el utacht"api1 les 
faltase tierras de su propiedad, esta ceremonia sefiatatiael último paso 
en la completa unión de la pareja, y que ésta,a su vez, se encontraba 
en· condiciones de mantenerse por sí sola. La~·pareelación formal de 
las tierras tiene lugar después de la muerte del padre de una persona. 
Pero la presión social exige que se le entregue a la pareja una parceta 
en usufructo . lo~ suficientemente grande, como para que puede 
mantenerse por sí misma. 
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EL MATRIMONIO ~lUNAOVARIAS CEREMONIAS? 

En su trabajo pionero sobre los ritos de pasaje, Van Gennep se 
. ocupó del matrimonio-como una de ·las más importantes transiciones 
de una a1tegoría 0social ª'otra. ;Aunque sea para uno<le los esposos, el 
matrimonio 'constituye :un oambio de·familia, de-clan, de pueblo o de 
tribu. El cambio :de 'residencia está señalado por Jos ritos de 
.separación,:que 0están enfocados en el pasaje territorial (1960: 116). 

En el '·caso de 'los .Aymaras~ ''ª serie de ceremonias que tienen 
lugar alrededor del matrimonio, confirma, admirablemente, el punto 

_de vista de Van Gennep. Suministran a la pareja todo lo que ésta 
necesita para establecerse: .ropa, :herramientas, semillas, animales, 
casa, un capital modesto, y aún les ·dan una ayuda moral. Lejos de 
aislarlos, los incorporan como adultos trabajadores y productivos. 
Una vez que se ha completado la :secuencia de las ceremoriiás, la 
pareja ha contraído tantas obligaciones sociales con los parientes de 
la novia, del novio y de los padrinos que se ven envueltos en el 
préstamo y entrega de bienes y servicios por el resto de sus vidas. 
Cada una de . las ceremonias indican a las claras que hubieron 
inicialmente una serie de .antagonismos que separaron a ambas 
familias. Este antagonismo se deja de lado con la serie de rituales, y 
se fuerza a los actores a que se reconcilien públicamente en cada una 
de las ceremonias. 

Las ceremonias también sirven para establecer un:- orden entre 
las familias de los novios. lOué otra razón tendría entonces- el 
continuo énfasis que ·se pone en el dar y recibir comida y bebida? 
lPor qué si no la necesidad de .una competencia en cada paso que se 
da? Las ceremonias unen a dos familias drstintas. Lejos de 1gualarlas, 
subrayan las diferencias, premiando la laboriosidad y frugalidad con 
prestigio. 

lCómo encaja el matrimonio de prueba en esta serie de 
.. actividades? lSi .éste existe, "dónde puede decirse .que se inicia? 
lCon el enamoramiento? lCon el .sart'a y el irpaqa? lCon la 
ceremonia misma del matrimonio? lQué tan tentativos son los lazos 
que se establecen entre uno y otro de estos puntos,.~obre todo si 
cada uno de éstos tiene potencial para exigir una reparacicSn legal? 

Uno podría sostener que entre los aymaras, .ninguna ceremonia 
por sí sola es suficiente para completar el contrato matrimonial. En 
todas las sociedades, el matrimonio implica el reconocimiento 
público, a través de un ritual determinado, de dos personas que 
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,m1c1an una -nueva vida. Estamos '.;acostumbrados a asociar ese 
-f'econocimiento con un solo rito. Probablemente porque en la 
tradición judeocristiana un simple rito es suficiente. lPodri'amos 
atribuir a nuestra -perspectiva etnocéntrica :el querer encontrar un 
-simple rito, :análogo al que icelebramos,-para hacer válido el contrato 
de matrimonio cen otras sociedades? Podr(a ser.que el matrimonio de 
prueba andino .no constituya una prueba en absoluto, sino que sea 
tan sólo el -'primero de una serie de rituales de vida, ninguno de los 
cuales :puede darse por separado. Todos juntos contribuyen a sellar el 
tazo marital. 

Nuestra insistencia en el hecho de que consideremos suficiente 
un solo rito para marcar el pasaje de un status de vida a otro puede 
explicarnos una serie de cosas. Varias generaciones atrás habríamos 

. ~~~atad~~: ,Ppr ejefl.lplo,,- ,e~~?_ ritual -1~ _primera ~omunión que lo 
convierte a uno -en 'miembro de la igles.ia ..... o. al- Bar M itzva, que es 
señal del pasaje .de la -niñez a Ja adolescencia-. Al declinar la 
importancia de estos ritos, se ha pensado que nuestra sociedad ya no 
tiene ritos de iniciación. Nada más lejos de la verdad. No hay nada 
más elaborado que la serie de rituales que se desar'rolla alrededor del 
progreso de los jóvenes en las escuelas y colegios. Un individuo se 
gradúa 2n primar-ia, secundaria, en la universidad, y si continúa, 
finalmente, se llega a -graduar en escuelas para graduados. En cada 
uno de estos pasos existen cosas nuevas, y las ceremonias públicas y 
formales les confiere un nuevo status. 

- -lPodríamos decir que alguna -de estas ceremonias es por 
naturaleza un-a .ceremonia de prueba y que otras por el contrario son 
permanentes? lO que hay algo a lo que pueda llamarse una 
educación de prueba? Muy pocos convendrían en afirmar esto. La 
mayoría, probablemente, veri'a a cada una de estas ceremonias como 
algo que establece el derecho de un individuo a funcionar dentro de 
un nuevo niv~I de la sociedad, hecho que indica -ontológicamente
que el sujeto se ha cogvertido en una nueva persona.2 3 

Podría decirse que los Aymaras concebirían Jos diversos rituales 
retacionados al enamoramiento y al matrimonio como derivados de 

23 "Tanto Turner como Richards se han ocupado de tas cmplicancias ontológicas de 
dichas transformaciones. En el .estudio de R ichards sobre los ritos de pubertad entre 

- l_as mujeres Bemba, el 'chisungu', ella habla de ... hacer crecer a una niña' ( 1956: 121 ). 
Turner retoma este tema y sugiere que la pasividad de los neófitos frente a_ sus 
instructores, su docilidad y su sumisión para recibir órdenes, podr(an ser vistos más 
significativamente como pasos necesarios para su transformación ontológica ( 1967: 
101). 

420 



una sola rama. Cada ritual llevaría en sí mismo derechos y 
responsabilidades. Cada uno prometería la aprobación de la sociedad 
si la pareja se adhiere a ciertos principios definidos. Sin embargo, el 
contrato matrimonial no se conquista por completo, ni se acepta a la 
pareja como adulta hasta que toda la serie de ceremonias se ha 
completado. Los rituales son extensos y repetitivos. El hecho de que 
la sociedad los tolere nos indica lo positivo de sus funciones, y la 
inmensa importancia'l'e se otorgue a los lazos maritales. El ideal de 
vida constitu ído por la monogamia, todavía goza de gran respeto. E 1 
divorcio y la separación no son comunes. Una vez que el proceso del 
matrimonio ha comenzado, hay fuertes sanciones para que no se 
'echen atrás' ya que en este hecho podrían verse envueltas muchas 
personas. 

No soy el único que sostiene esta posición. Ralph Bolton en un 
estudio ( 1973c: 148) sobre un pueblo quechuahablante. cerca del 
Lago Titicaca afirma que mientras que la mayoría de los estudios 
referidos a los Andes se refieren al 'matrimonio de prueba', sería más 
apropiado hablar de los estadios consecutivos del desarrollo marital. 
El primero serían los esponsales, que cubriría el período entre. la, 
aceptación formal de parte de las dos parejas de padres y el acto de 
entregar la mujer al hombre. E 1 segundo seria el sirvinacuy que es el 
pertodo de servicio mutuo entre el bombre y la mujer y entre la 
pareja y los padres de ambos. El tercero estaría sellado por una 
ceremonia de matrimonio civil o religiosa que tendría lugar en la 
capital de distrito a manos de una autoridad civil o religiosa, éste 
permitiría a la pareja cambiarse de casa y la asignación de tierras. Al 
ir la pareja atravesando estos estadios, la estabilidad del matrimonio 
también va en aumento. La separación muchas veces tiene lugar 
durante los períodos i.níciale~, pero una vez que se atraviesan los 
periodos finales, ésta ya no es posible. · 

A la luz del rito tradicional de la teoría del_ pasaj.e, es 
sorprendente que estai 1 interpretación "se haya demorado ta'nto en 
visualizarse. En forma clásica de enfocar el problema, Van Gennep 
sotiene que: 

Debido al número y a la importancia de los grupos que se 
ven afe.ctados . por la unión de dos de sus miembros, es 
natural que·ef período de transici.ón tettga una importancia 
·considerable. Este período es comúnmehte conocido como 
'los esponsales'. Para la mayoría de la'._::gente este consiste 
en una 'parte especial y autónoma dé··:·1as ceremonias del 

421 



matrimonio' que incluye ritos de separación y de transi
ción preliminar a un nuevo ambiente o ,una separación del 
período autónomo de transición. Luego viene el rito del 
matrimonio, el cual consiste principalmente en ritos de 
incorporación permanente a un nuevo ambiente, este 
también incluye por lo general ritos de unión de indivi
duos, los cuales, sin embargo, no son tan frecuentes como 
uno se espera en un primer momento (1960: 16-17). 

Xavier Albó, teniendo como base una investigación sobre la vida 
de losAVrttara&:en las provincias bolivianas de lngavi y Omasuyos, 
reafirma esta interpretación. Sostiene que no es acertado hablar de 
un matrimonio de prueba, ya que lo que realmente tiene lugar es una 
larga serie de etapas que sellan aun más firmemente el compromiso 
mutuo de una pareja, y le proporcionan el reconocimiento de los 
miembros de la comunidad como. una unidad familiar nueva y 
autónoma (1972). · · 

La serie de ritos alrededor del matrimonio y del establecimiento 
de una nueva unidad familiar, como se ha descrito aquí, simboliza en 
forma dramática los derechas, obligaciones y el contexto cultural 
dentro del cual se desarrollará la unidad. En lo que se refiere a los 
detalles de las ceremonias, éstas podrán variar considerablemente 
entre la gente de la región del Titicac~ y aquellas de otras par~c de 
Bolivia y Perú, y sobre todo entre los Áytft.jr•,, y los ~'Uá~ 
hablantes. Las publicaciones que se han hecho de las descripciones de 
las ceremonias del matrimonio, nos llevan a pensar, sin embargo, que 
en términos generales, las similaridades son sorprendentes. Las 
diferencias que se citaron originalmente, entre el punto de vista de 
Price con el nuestro, parecen derivarse más que nada de una diferente 
interpretación y no de una diferencia de la estructura misma~ 

Hasta que no tengamos informes más detallados de los rituales 
que sellan los contratos matrimoniales en los Andes, nos veremos 
forzados a continuar en el reino de las conjeturas. Una vez que 
podamos disponer de estos informes, este concepto de 'matrimonio 
de prueba', que se usó sin un sentido estdcto, podría llegar a 
desaparecer. En su. lugar nos~ veríamos tratando con una serie de 
rituales muy entrelazados, cada uno de los cuales. permitiría una 
determinada etapa del matrimonio y un nivel ontológico de 
crecimiento por parte de la pareja. En algunos casos veremos las 
clásicas etapas de separación que hace Van Gennep; en otros, su 
estadio marginal(o .liminal);y en otros,su etapa final de agregación. 
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Un icamente cuando se combinan son capaces de explicar todo el 
proceso de transición. El proceso completo, lejos de dar la 
oportunidad de probar a una pareja antes de comprometerse, puede 
verse como un lazo que refuerza la estabilidad tradicional de las 
uniones en los Andes. 
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IV 

PARENTESCO Y RECIPROCIDAD 
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REPENSANDO 'MAS ALLA DE LA FAMILIA NUCLEAR' 

Enrique Mayer* 

Desde que se presentó este trabajo en Toronto v se publicó en la 
Rev/sta del Museo Nacional (Tomo XL, 1974), varios colegas 
(especialmente César Fonseca v Daisy Núñez del Prado) 
señalaron serios errores en los datos que en él se consignaban, 
resultando as( interpretaciones erradas. Es ta edic>ón del trabajo 
ha sida, por lo tanto, completamente corregida v revisada. De 
al/( la adición de "repensando'' al tf'tulo original. 

En este trabajo trataré de las relaciones de parentesco entre fa
milias nucleares en la comunidad de Tangar, uno de los pueblos de 
la quebrada de Chaupiwaranga, en la provincia de Daniel A. Carrión, 
departamento de Paseo, en los Andes Centrales del Perú. 1 

Me ocuparé del tipo de parientes que regularmente establecen 
relaciones entre ellos, la naturaleza de estas relaciones, cómo son re
clutados estos parientes y, finalmente, presentaré un modelo que re
suma las relaciones por encima de la familia nuclear. 

1 

2 

La quebrada de Chaupiwaranga 2 forma parte del sistema fluvial 

Enrique Mayer es profesor de Antropología en la Universidad Católica del Perú; doc
torado en Cornell University. Autor de, varios artículos sobre economía campesina, 
"Un carnero por un saco de papas: aspectos del trueque en la zona de Chaupiwaranga, 
Paseo", "Censos insensatos: evaluacion de los censos campesinos en I~ historia de 
Tangor'', "El trueqUe y los mercados en el 'Imperio Incaico", "Tenen.cia y control 
comunal de la tierra en Laraos (Yauyos)" y "Sistemas agrarios y ecológia en la cuen
ca del río Cal'\ete", y los que se incluyen en el libro que compiló con Giorgio Alberti, 
Reciprocidad e intercamb.ip en los Andes. Actualmente está encargado del Departa
mento de Investigaciones Antropológicas del Instituto Indigenista Interamericano, 
en México. 1 

-· E:I trabajo de campo en Chaupiwaranga fue llevado a cabo entre noviembre de 1969 y 
Julio de 1970, como parte de. mi trabajo doctoral en la Universidad de Cornell, con 
fondos aportados por el Latin American Studies Program de Cornell. En un segundo 
periodo de trabajo de campo, entre enero y marzo de 1972, los fondos para redac
ción y viáticos fueron financiados por la Ford Foundation, en Lima. Aparte de los 
tangerinos, con quienes pasé muchos momentos felices, agradezco al Prof. John V. 
Murra, que me ha brindado muchas horas ayudándome a aclarar los diversos proble
mas aquí presentados; a mis colega·s y estudiantes del Departamento de Antropolog.ía 
de la Universidad Católica, con quienes esbocé diversas versiones orales de este trabajo; 
a César Fonseca, quien me proporcionó información adicional y, finalmente, a las 
relaciones de masha y lumtshuy. 
Se encuentra información publicada sobre Chaupiwaranga en Cuadernos de Antropo
logía (1964); en Ortiz de Zúñlga (1967, 1972). Ver también Murra (1967-8, 1970 y 
1972); Fon~eca (1972a, b), Mayar (1971, 1972, 1974b, c, d). 
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del río Huallaga. El río comienza en una zona de gran altura, en las 
cercanías del lago Lauricocha, aproximadamente a 4,500 metros 
sobre el nivel del mar, y rápidamente pasa a formar un estrecho valle 
interandino, en el que las alturas alcanzan aproximadamente 3,000 
metros cerca de la capital provincial, Yanahuanca; 2,500 metros, 
cuarenta kilómetros río abajo, donde las tierras de Tangar llegan 
hasta éste, y unos 2,000 metros en su confluencia con el Huallaga, en 
Ambo, más o menos a 75 kilómetros de su origen. 

Cada comunidad de la quebrada trata de. controlar el acceso a 
las principales zonas ecológicas, que en-quechua se denominan: jatun 
kichwa, las partes más profundas del valle, donde crecen sembrfos de 
climas cálidos, principalmente el maíz; kichwa y ja/ka, las laderas de 
los cerros, con climas templados, apropiados para la siembra de la 
papa; y ja_tun ja/ka, los p~stizales de gran altura (ver Fonseca, 1972). 

Toda la agricultura de la zona es de secano. Los terrenos productores 
de ma íz son sembrados durante siete a diez años consecutivos, ro .. 
tativamente, comenzando por papas, papas primerizas, cambiando 
luego a ocas y mashuas y, finalmente, trigo, después de lo cual el 
terreno es dejado en reposo de seis a siete años. De esta manera, cada 
familia de agricultores labra simultáneamente cuatro. o cinco peque
ños lotes, que cambian de ubicación· conforme se va habilitando 
nuevos sectores para comenzar nuevos sembr íos de papas, mientras 
que los campos de trigo comienzan su período de descanso. Los te
rrenos cultivables que se encuentran extremadamente fraccionados 
en pequeños pedazos. Aproximadamente la mitad de estos terrenos 
son barbecho, donde los animales pastan durante este periodo. 

La población en sí, como todas las otras de Chaupiwaranga, es 
nucleada y se encuentra más o menos a medio camino entre las 
cumbres que delimitan la quebrada, y el río. Esto permite a cada 
agricultor llegar en pocas horas de cami·no a cada una de sus. chacras, 
dispersas a lo largo y a lo ancho de los territorio~ comunales. 

En términos de producción agrícola, cada población y cada 
unidad doméstica es autosuficiente, puesto que el sistema de tenen
cia de la tierra garantiza el acceso a las diversas microecolog ías, sien
do este sistema el resultado del ideal que los habitantes de esta zona 
tratan de lograr, un ideal que Murra (1964, 1967, 1968, 1972) ha 
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caracterizado como un "control verticalº de un máximo de ambientes 
ecológicos. A pesar de:esto, no siempre se logra l~utosuficiencia 
debido a u na distribución dispareja de las zonas ecológicas a lo largo 
del curso del río; a cambios históricos, por los cuales las comunidades 
han perdido el acceso a los ambientes ecológicos más distantes; y 
también debido a las;irregularidades del clima que a veces ocasionan la 
pérdida de la cosechaº El acceso a los productosqtJenO pueden ser 
producidos directamente, está garantizado mediante un;complejo 
sistema de trueque y de comercio, que rebasa los 1 imites de la 
quebrada e incluye a las comunidades pastoras de las alturas y a las 
zonas bajas, de donde se obtiene la coca, frutas, café, especerías, 
plantas medicinales y aguardientes,, bebida que destaca n ftidamente 
en los muchos interéambios recíprocos que describiré más adelante~3, 

En Tangar son muy p_ocos los productos agrícolas que se venden 
por dineroº El acceso al dinero en "efectivo. necesario para la 
adquisición de los bienes manufacturados básicos que forman parte 
del consumo corrieme de los tangerinos, se o.btiene abandonando el 
pueblo .por períodos variables, para ·comerciar o para buscar un 
trabajo asalariado. Ce'r.ca de la mitad de l<;>s hombres y mujeres del 
pueblo se encuentran ausentes de ~panera más o menos permanente," 
residiendo principtflmente e'n el área de Lima metropolitana, si bien 
las relaciones con el -puebl.o natal se mantienen. Otras poblaciones de 
la región dependen fuertemente del _trabajo asaladado en las._,minas 
que circundan la zona de Chaupiwaranm1º 

La unidad .. pásica de producción, distribución y de consumo es 
la unidad doméstica. Cada fam ma produce agrícolamente lo s_uficien
te para alimentarse, aunque no mucho más. Para obtener estas 
cosechas, dedica los suficientes insumos de trabajo _para las activi
dades agrícolas~-en la mayoría de los casos, directamente por parte de 
la familia. Cualquier exceso de capacidad de trabajo de que disponga 
la unidad doméstica es dedicada' a la consecución de dinero· en 
efectivo, lo que,aparte de algunas pocas familias que se dedican a la 
crianza de ganado, implica ausentarse del pueblo. En la medida en 
que esto sea posible, la familia se dividirá en dos grupos: uno que · 
permanece en el pueblo para encargarse de la agricultura, mientras 
que el otro emigra para .conseguir dinero en efectivo. 

· Dedicado a la agricultura, el patrón de composición de la unidad 

3 Ver mi trabajo ( 1971) sobre relaciones de trueque de mercado. 
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doméstica predominante en Tangor es el de la familia nuclear. Hay 
dos tipos de familias no nucleares: las familias 'incompletas a causa de 
la muerte o separación de uno de los cónyuges; o debido a que uno 
de los miembros está ~poralmente ausente. Todas las familias 
incompletas están a cargo- de mujeres y no hay familia a cargo de un 
hombre sin una mujer, hecho que está relacionado a la división del 
trabajo, según la cual el hombre se ocupa de las tareas de producción, 
mientras que la mujer es quien administra. En términos de Tangar, 
un hombre no puede vivir solo, ya que no tiene quien le cocine, 
mientras que la mujer puede conseguir ayuda masculina extra
familiar para cultivar sus terrenos. El otro tipo es el de la familia 
extensa,· que incluye a miembros de las familias parentales de 
cualquiera de los cónyuges o a la familia incompleta de algún hijo, en 
la que falta un cónyuge. Dicho en otras palabras, la familia extensa 
está conformada por la unión de la familia nuclear incompleta con la 
familia de un pariente cercano. 

El ideal para cada pareja es establecer un hogar independiente 
después del matrimonio, en una casa separada. Vivir con parientes es 
una alternativa menos deseable, a la que se recurre sólo ruando la 
propia familia nuclear se rompe. Según la edad-de la persona, ésta 
eligirá vivir con sus padres, si es joven, o, si es vieja, con sus hijos. 

· Solamente si la posibilidad de vivir con pariente no resulta práctica, 
la mujer constituirá su propio hogar. Es también interesante anotar 
que, en general, los siblings casados no tienden a vivir juntos. 

· En términos del cido del grupo doméstico, la tendencia al 
establecimiento .de familias. nucleares una vez que los hijos se casan 
implica que ninguna de las empresas agrícolas ·corporadas de la· 
familia persisten en el tiempo. Estas más bien se establecen en el 
matrimonio, con medios aportados por ambos e<?~~yuges, Jos cuales 
crecen conforme la familia. Véf,aumeritando y los hijos comienzan a 
contribuir, hasta que éstos a su vez se casanº En es~te momento, los 
medios del grupo comienzan a dividirse nuevamente entre las familias· 
recién constituidas. Es por esta razón que la repartición de tierras es 
una mejor forma de pensar en la transmisión de la tenencia de éstas 
que la herencia;,;$i.: bien los. tangorinos consideran estas tierras como 
heredadas, sólo que reclaman su herencia mientras que los padres aún 
viven. Al tiempo en que los padres mueren, las tierras generalmente 
han estado ya durante mucho tiempo en manos de las familias de sus 
hijos y aqu.llas que no han sido entregadas antes, han sido ya 
designadas entre éstas. En todo caso, es el hijo que ha permanecido 
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con sus ancianos padres quien hereda la casa y los bienes muebles. 
Por otro lado, el hecho de que el hogar como familia nuclear 

constituya una unidad económica independient~, no quiere decir que 
se encuentre solo y desamparado, enfrentando a la competencia de 
unidades similares. Por el contrario, como explicaré en este trabajo, 
cada hogares el centro de una diversidad de intercambios de trabajo 
y de intercambios ceremoniales, que van desde las relaciones con 
hogares estrechamente vinculados, del propio pueblo, hasta los 
relacionados con personas que viven en otras comunidades. 

Se puede habla~ de la .independencia de la unidad doméstica, en 
el sentido de que cada u_na tiene el derecho de decidir independiente
mente la distribución del trabajo y de las tierras. Cada unidad 
doméstica es también independiente en el sentido de que actúa como 
una unidad en los intercambios interfarniliares. Un hombre puede 
pagar una deuda de· un día de trabajo, enviando a su hijo; las 
contribuciones hechas a otras unidades domésticas son reconocidas 
como contribuciones familiares, celebrándolas, no sólo el miembro 
que aportó la contribución, sino todos los adultos de la familia 
nuclear. Los aportes de trabajo para la comunidad (faenas) son 
evaluados perla familia y no por el individuo. 

El parentesco es bilateral. La persona es descendiente de ambos 
padres y lo trasmite a los hijos, tanto hombres como mujeres. Largos 
años de estabilidad han dado como resultado situaciones en que 
C1.Jalquier persona dada puede rastrear relaciones de pare-ntesco con 
una gran ·parte de los miembros de. la corrunidad. Existe una 
tendencia patrilocal en términos de residencia de mitad y de barrio, 
puesto que los hijos varones heredan lotes subdivididos del conjunto 
residencial paterno. En determinados casos, grandes grupos de 
parientes son considerados como una unidad y se los conoce por el 
apel licio que llevan en común y por el barrio al que están asociados. 
En este sentido, a veces se escucha hablar a los tangerinos de los 
ºfulanos" del barrio de Paltay. Se asocia a estos grupos de padentes 
determinados rasgos de carácter~ como por ejemplo la reputación de 
ser pleitistas y .agresivos o frugales y trabajadores. Hab(a una· famiHa 
muy pleitista, de la cual se pensaba que había adquirido ese rasgo a 
través del matrimonio de uno de sus hombres, con una mujer de la 
tamil ia conocida como la más pleitista del pueblo y que se 
vanagloriaba de tal reputación. Estos grupos son llamados familia y se 
distinguen de aquellos que no son parientes, a los que en quechua se 
llama hapa o no es familia, en castellano. Estas familias no forman 
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grupos jurídicos corporados, sino que son más bien el resultado de un 
intento consciente por parte de las familias o· de los hermanos y, 
hermanas para cooperar estrechamente y para ayudarse mutuamente 
en numerosas circunstancias. Otras familias no son ni tan unidas ni 
tan conocidas. Los tangerinos consideran como meta deseable, el que 
las familias permanezcan unidas y cooperen entre sí, cosa que 
expresan en un dicho: "Es bueno que las familias estén unidas". 

El pueblo es en gran medida endógamo, aunque no totalmente. 
En el 650/o de 'los matrimonios, ambos cónyuges eran del mismo 
pueblo; en 330/o de fos casos, uno de fos cónyuges era del pueblo, 
mientras que el otro ·era de fuera; y en un 20/0 las familias estaban 
constitu ídas por inmigrantes, que' aprovechaban la favorable d isponi
bilidad ,de; tierras .en, :Tangar / al jubilatse después de muchos años de 
trabajo en las minas. Dos tercios de las uniones exógamas consistían 
de matrimonio con miembros. de otras comunidades de la región, 
mientras que el tercio restante era de matrimonios contraídos entre 
tangerinos y residentes de los centros mineros. Los hombres 
inmigrantes ca,sados con mujeres del pueblo reci.ben la denominación 
de marca masha (yerno del pueblo) y nunca adquirirán el status del 
poblano completo. Jocosamente, recibf el mismo status durante mi 
trabajo de campo. 

Más allá de la familia nuclear, las relaciones están basadas en la 
. reciprocidad, de manera que un servicio recibido es devuelto, a su 
debido tiempo, de la misma manera. Existen diversas formas de 
intercambiar servicios recíprocos; y aquí plantearé que una de las 
formas de distinguir un tipo de pariente de otro, es, precisamente, la 
forma de intercamb1ar servicios que ellos eligen. 

Básicamente hay tres formas de intercambiar recíprocamente: 

1. Voluntad. Es una obligación que una persona rinde a otra, a 
causa de la relación social que los une. Las más importantes de estas 
relaciones son las que están relacionadas con el parentesco. El 
servicio tiene que ser brindado por un pariente que se encuentra en la 
categoría de parentesco adecuada, en momentos especificados ""por 
la costumbre'~ ... Generalmente la ocasión es un ritual en el ciclo vital 
de un miembro de la familia que recibe la contribución: un funeral, 
la ceremonia del corte de pelo de los niños, el techado de la casa para 
una pareja recién casada, etc. La 'retribución adecuada es hechp al 
momento en que la otra familia, a su ·vez, celebra la misma 
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ceremonia. Entretanto, la familia que ha recibido el servicio expresa 
su reconocimiento a ~uienes lo han brindado, mediante una comida 
festiva, a la que los tangerinos Uaman cumplimiento. Un informante 
explicó que: "no 'Se :puede rechazar servicios ofrecidos de voluntad, 
"-como·tampócose·puedeooHgar-a personas, si ellas no quieren". 
---- -2.ji)_aje-wáje.- Es~un-intercambio recíproco, mediante el cual se 
brinda un servicio y como retribución se da uno exactamente igual. 
Puede tratarse .de intercambios de trabajo, intercambios ceremoniales 
o hasta de instancias insignificantes de ayuda mutua en la vida 
cotidiana. A diferencia de la voluntad, el contenido de los 
intercambios en waje-waje no está-e.specificado por la costumbre y es 

·cuestión de los individuos establecerlo como les parezca. Además, 
mientras que los parientes tienen la obligación de participar de 
voluntad en' los eventos de otros, las relaciones de waje-waje son 
optativas y se piden formalmente. Se puede establecer relaciones de 
waje-waje con cualquier persona y se -puede rechazar esta invitación 
sin mayores consecuencias soeiales. Todos llevan la cuenta de los 
waje-wajes que se les debe y el que es acreedor de un waje-waje puede 
pedir su retribución :euando necesite ayuda. Esta retribución es una 
obligación muy seria, que mantiene vivas las relaciones del waje-waje. 

3. La minka se diferencia del waje-waje en que el servicio no es 
retribuido con otro igual. En cambio, es retribufdo con una cantidad 
de bienes especificada por la costumbre. Los productos que se dan en 
pago se llaman derechos (derechos, a cambio del servicio brindado). 
Las personas que entablan una relación de minka no necesariamente 
tienen que tener una relación de parentesco que las una y tampoco se 
considera que Jos servicios de minka sean una obligación familiar. Por 
esta razón, la persona que requiera de pun servicio deminka tiene que 
encontrar a alguien dispuesto a realizarlo y pedirle formalmente que 
lo haga. 

Comó primera aproximación podemos decir que los intercam
bios de voluntad están basados -en vínculos de parentesco entre los 
actores, mientras que el waje-waje y la minka no especifican que los 
intercambios deban necesariamente ser entre parientes. 

Estas tres formas de intercambios recíprocos pueden a su vez ser 
subdivididas en dos subtipos: uno se acerca más -a la forma más 
"generalizada" de reciprocidad, mientras que el otro tiende al punto 
de "balance" - (Sahlins, 1965). La forma más "generalizada" se 
-emplea con parientes a los que se ,considera más "c~rcaños": 
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Las obligaciones detenninadas por el parentesco pueden ser 
cumplidas ofreciendo el deudor sus servicios e5pontáneamente o bien 
esperando a que aquel los que tienen derecho a éstos vengan y 1 os 
·reclamen. Por esta razón, el primer tipo es llamado voluntad (buena 
voluntad). Un pariente demuestra su buena voluntad, brindando el 
secvicio· cuando considera que éste es necesario. El segundo tipo se 
Uama manay y se lo debe entender como demanda de un derecho y 
como una obligacibn que s6to tiene que a.er cumplida a requerimien
to_. 

Los intercambios de waje-waje se subdividen en ayuda y en 
waje-waje. Cuando se trata de ayuda, no se debe llevar la cuenta de 
los servicios brindados ni de los que se debe, aunque en la práctica 
estos servicios se devuelven frecuente y. rápidamente. En w'aje-weje 
se lleva ta cuenta y ja retribución puede ser exigi-da, aunque esto 
-pueda resultar inconven¡en~e 1 ta· contraparté. En otras palabras, los 
intercambios de ayuda son menoa 'formales que los intercambiei de 
waj~waje. La necesidad de mantener un balance más ~strieto entre 
los actores e! mayor en- el waie·wai~ que en la syuda. 

Los servicios de la minka son también de dos tipos: los 
intercambios de minka simétricos, que se dan entre amigos de 
confianza de igual status; v los intarr~bios asi.métricos, ent" patrón 
y cliente. Esta distinción es análoga a los dos tipos de compadres 
descritos por Wolf y Mintz ( 1950): aquellos entre personas social
rne.nte iguales y aquéllos entre miembros de estratos sociales 
di.stinto.s. 

Las seis fQ~mas de intercambios j?,S~án ¡epresentadas esquem,áti
camente en el diagrama 1: 

VOLUNTAD WAJE-WAJE MINKA 

/ " / " / ' VOLUNTAD MANAY AYUDA WAJE-WAJE MlNKA SIM-MINKA ASIMETRICA 

DIAGRAMA 1 

Las relaciones fuera de la familia nuclear pueden ser conceptua
tizadas como haces de relaciones diádicas recíprocas, organizadas por 
Jos jefes de familia nuclear, que eligen relaciones de entre un círculo 
cada vez más amplio de personas que forman parte de su mundo 
social. E 1 tipo de contrato recíproco que acordarán depende de la 
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razón del intercambio y de la relación social subyacente que los 
vincula. Por ejemplo, si se requiere de ayudas para arar un campo se 
acudirá a la "ayuda" de un pariente cercano o al waje-waje con uno 
más "lejano". Como ha mostrado Brush (este tomo), el número 
potencial de parientes con quienes se puede establece(fal~s relaciO
nes es tan grande, que de las muchas relaciones posibles se elige unas 
cuantas, a las que se mantiene activas, alimentándolas con continuos 
intercambios recíprocos. La red de parientes y no-parientes con 
quienes se mantiene v(nculos puede cambiar con el tiempo, incluyén
dose nuevas relaciones en esta red, mientras que otras desaparecen. 
Una nueva relación comenzará con cautelosos intercambios "balan
ceados'', pero con. el tiempo, conforme aumenta la confianza, la 
relación se tornará más "generalizada", cambiándose la forma de 
intercambio entre ellos. 

Examinemos algunos contextos de intercambio, de modo que 
podamos ver qué tipos de parientes son reclutados bajo qué tipos de 
contratos. Determinados tipos de tareas agrícolas no pueden ser 
realizadas por sólo los miembros de la familia. El chacmeo, el volteo 
de las tierras de barbecho para preparadas para un nuevo ciclo de 
cultivos, requiere de gran cantidad de trabajo de hombres provistos 
de chaquitacllas~ Cada_ familia tiene que ocuparse de reclutar m_ano 
de obra adicional para llevar a cabo este trabajo, dentro de límites de 
tiempo bastante estrechos . 

. Básicamente se emplea dos tipos de contratos de trabajo para 
obtener ayuda adicional: el waje-waje en sus dos formas y el trabajo a 
jornal, una forma de minka asimétrica. Se ha realizado un estudio en 
51 campos, para poder determinar la relación entre el propietario del 
campo y los trabajadores y el tipo de contrato de trabajo, bien sea 
ayuda, waje-waje o jornal. Los resultados aparecen en el cuadro l. 
(Ver también Mayer-Zamalloa·, 1974). 
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CUADRO 1 

TIPOS DE PARENTESCO E INTERCAMBJOS DE 
TRABAJO EN EL CHACMEO 

Categoría de 
parentesco ayuda waje-waje jornal total 

Lazos familiares 
inmediatos 20 6 26 
Parientes de la 
esposa 2 16 5 23 
Parientes por 
afinidad 1 14 1 16 

· Parentesco 
patrilateral 16 7 23 
Parentesco 
matrilateral 10 10 
Compadres 1 9 2 12 
Parientes censan-
gu (neos no espe-
cificados 15 1 16 

TOTALES 24 86 16 

Los intercambios de ayuda y waje-waje. conformaban casi las 
nueve décimas partes del total de intercambios entre parientes, 
mientras que sólo el décimo restante de los intercambios entre 
parientes consistía en jornales. Las relaciones de waje-waje se 
diferencian de los contratos jornal, en que falta la relación afectiva y 
personalizada entre iguales. Se considera denigrante para la persona el 
trabajar para otro sin obtener una retribución de trabajo equivalente, 
por parte de la otra persona. Es por eso que no se pide a los parientes 
que trabajen como jornaleros para uno, puesto que tal relación -de 
explotación, como se la percibe- deterioraría el buen entendimiento 
y la amistad con los propios parientes, personas con quienes se debe 
estar en buenos términos Por otro lado, la buenas relaciones entre 
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parientes se manifiestan, entre muchas otras formas, avudándose 
mutuamente en las faenas agrícolas. 

Todos los intercambios de ayuda fueron entre parientes, en 
tanto que los de waje-wa/e, si bien se daban entre parientes, también 
rebasaban la esfera de parentesco. Todos los intercambios de ayuda 
se dieron entre parientes muy r.ercanos, como padresf hermanosu 
hijos y suegros, mientras que los waje~waje se establecieron entre 
parientes más lejanos, personas entre las que reinaban relaciones más 
formales. 

Los par·iét:Jtes patrilaterales y matrilaterales (parentesco consan~ 
guJneo) conformaban la proporción más alta de los intercambios 
rewaje-waje, pues una persona dada 1 nativa del pueblo,. probable
mente tenga más parientes consangu fneos que por afinidad entre los 
cuales escoger, especialmente debido a que los 1 ímites hasta los cuales 
es posible encontrar una conexión de parentesco son elásticos, Es 
también interesante notar que había un mayor número de intercam
bios entre parientes ,patrilate.rales que matrilaterares. El mayor 
número de 'jornaleros. se encontró entre los parientes patri laterales (7 
de 23) I aunque ~stos eran parientes más "rejanos" I algunos de teréer 
grado de colateralidad; mientras que la ausencia de jornaleros entre 
los parientes matrilaterales está asociado al hecho de que todos eran 
parientes de primer grado. 

Un alto número de los intercambios de waje~waje tuvo lugar 
entre parientes y:~nculados mediante uno o más matrimonios" El 
hecho de que una enorme mayoría de estos intercambit">S son sólo 
waje-waje es altamente. significativo y revela que cuando se dan 
intercambios entre parientes por matrimonio, se adopta la más 
formal de Las dos fon:nas y no la más "íntimaH de.-1a ayuda. 

El contexto de ~los intercambios de trabajo 'cambia cuando 
enfocamos nuestra atención en los trabajadores de fuera de la unidad 
doméstica, reclutados para ayudar en la cosecha de papas. Para este 
tipo de tarea se requiere de una menor cantidad de personas que no 
pertenecen a la unidad doméstk.a. A diferencia del chacmeo, la 
mayor proporción de intercambios fue de a.yuda y no de waje-waje;_ 
10 de 26 eran parientes inmediatos, tales como hermanos, padres o 
hijos, pertenecientes todos a distintos hogares; ocho, eran parientes 
consanguíneos: tíos, sobrinos o primos; cinco se establecieron entre 
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parientes.por afinidad; y uno era un compradre, Aparte de esto, hubo 
tres intercambios por uvoluntad", Un muchacho dijo que estaba 
cosechando un campo de voluntad, porque la propietaria era su 
abuela y no tenía quien la ayudara (he venido por voluntad porque es 
mi abuelita); él no esperaba ninguna remuneración, ni tampoco que 
ella le retribuyera el trabajo, 

Podemos ver que la forma de intercambios de trabajo var(a de 
acuerdo con el contexto: más contratos de waje~waje y de jornal µra 
el chacmeo, en que se requiere de más trabajadores; y una mayor 
proporción de intercambios de ayuda que de waje~waje durante la 
cosecha, en que se requiere de menos trabajadores adicionales. 
Además de esto, los jornales son intercambios, esencialmente entre 
personas que no están emparentadas, mientras que los intercambios 
recíprocos de trabajo son principalmente establecios entre parientes. 
Si la relación es percibida como uestrecha", la forma de intercambio 
es la ayuda; si la relación es sentida como más "lejana", se elige el 
intercambio del tipo más estricto de waje-waje. Es significativo el 
hecho de que las relaciones con los afines es percibida como 
estrictamente balanceada; según lo indica la abrumadora mayoría de 
elecciones de intercambios en wajeDwaje. 

El mismo grupo de parientes reclutado para intercambios de 
trabajo puede, en otros contextos, ser reclutado para contribuir en 
intercambios de voluntad o de manay. Más abajo se da ejemplos de 
cada tipon 

Cuando una pareja organiza un cortapelo para su hijof se invi'ta a 
parientes y amigos a una comida festiva, durante la cual cada 
participante corta un poco de pelo del niño y contribuye con algún 
dinero para la criaturaº A cambio de esto, los huéspedes son 
banqueteados por los padres, Si bien está en el interés de los padres 
aumentar el número de húespedes contribuyentes, así como la 
cantidad de las contribuciones, los invitados no pueden ser abierta
mente forzados a asistir o a gastar más, Como dijo un padre, la 
asistencia y las contribuciones son de voluntad. A pesar de esto, los 
padres peinan el pueblo en búsqueda de pers.onas de las que se sabe 
que tienen dinero y se las tienta a ir, ofreciéndoseles comida, bebida 
y un rato agradable, Las personas son invitadas de la misma manera 
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que los organizadores de una fiesta tipo kermesse caritativa invitan a 
los miembros de las sociedad a asistir, Se supone que las contribucio~ 
nes deben ir en aumento con cada rueda de corte de pelo, de manera 
que parientes y amigos comienzan con contribuciones pequeñas, que 
van aumentando con cada rueda. Cada vez que se corta un poco de 
pelo, se ejerce sutil presión sobre ei invitado para que dé más, El 
padre escoge al invitado y luego selecciona el mechón de pelo que 
éste debe cortarº Según el padre haya calculado el monto de la 
contribución del huésped, le escogerá un mechón grande o pequeño. 
Frecuentemente el padre puede sugerir de manera velada que el otro 
debe dar más, escogiéndole un bucle especialmente grande, que 
"avergüenza;' al invitado, obligándole a aumentar su contribución. 

Hay un bucle especial, llamado tankash en quechua, que se deja 
enredado, despeinado y sucio durante meses antes de la ceremonfa 
(representación simbólica del cordón umbilical). Este bucle está 
reservado para que lo corte la pareja que hará la contribución más 
alta. Estas personas no son elegidas como huéspedes de voluntad, 
sino mediante intercambios de minka. La pareja que corta el tankash 
pasa a ser compadre de los. padres y padrinos del niño. La 
contribución que la pareja hace, si bien de voluntad (los montos no 
están especificados), es sustanciaL Frecuentemente puede ser un lote 
de terreno o algunos carneros¡ que conjuntamente con el dinero 
contribuido por los otros invitados, pasan a formar un fondo que 
ayudará al niño a establecer un hogar independiente en el futuro. 

Los. compadres de cortapelo pueden ser parientes o no. Los 
padres tienen libertad para elegir. En ambas ocasiones en que 
participé en ceremonias de cortapelo, los compadres eran parientes 
de los padres. En este caso, los lazos de compadrazgo fueron 
empleados para reafirmar relaciones existentes y no para establecer 
nuevas. 

Cuando una pareja ha aceptado la responsabilidad de patrocinar 
una fiesta del pueblo, una de las obligaciones es la de hornear una 
gran cantidad de pan para su distribución. En preparación de esto, el 
patrocinador organiza un grupo de trabajo, con cuatro o cinco meses 
de anticipación, para cortar leña de los árboles que crecen en tierras 
comunales. Aproximadamente una semana antes de este evento, 
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l lamadollanta takay (corte de leña), la familia patrocinadora recluta a 
los trabajadores de entre "los cuñados, yernos, abuelos, compadres'º, 

'' etc. para que vayan a trabajar, Para seilar más firmemente el 
contrato, los patrocinadores hacen que el pariente beba un trago de 
aguardiente. La operación de reclutamiento es insistente y el 
aguardiente es prácticamente impuesto al familiar. Una vez que el 
trago ha sido bebido, la persona tiene la obligación de ayudar a cortar 
leña en el día señalado. Este tipo de reclutamiento es del tipo de 
manay. Los parientes tienen la obligación de ayudar al patrocinador, 
que tiene el derecho de exigir sus servicios. Mientras cortan la leña, 
los parientes reciben comida, coca, aguardiente y cigarrillos, todos 
esto proporcionado por el patrocinador. Además, los parientes que 
han colaborado tienen derecho a una porción de la masa que el 
patrocinador prepara algunos días antes de la fiesta. De manera muy 
interesante, esta porción se llama la masa del manay. Finalmente, 
durante la fiesta, el patrocinador ofrece un banquete a todos los 
parientes que colaboraron en el llanta takay o que de alguna otra 
manera prestaron algún aporte para la fiesta. Este banquete se llama 
el cumplimiento a los familiares .. No todas las contribuciones que se 
hacen al patrocinador de la fiesta son del tipo del manay. Muchos 
familiares aportan comida, trabajo, dinero; etc., de voluntad. Un 
informante me contó que inclusive unos parientes que vivfan en Lima 
y que no participaron en la fiesta que él había patrocinado, le 
enviaron dinero, una bolsa de 25 kilos de fideosrharina,, / etc. Estas 
contribuciones fueron ofrecidas sin haber sido pedidas y debían ser 
devueltas, en lo posible, cuando llegara a estos parientes el turno de 
hacer sus fiestas. E 1 añadió: "las familias que sienten, dan; si no 
sienten, no dan". Si el funcionario tiene pocos parientes que lo 
puedan ayudar, se verá obligado a conseguir recursos para la fiesta 
mediante waje-waje y préstamos. Los waje-waje son devueltos cuando 
los acreedores organizan una fiesta; los préstamos, al cabo de un año. 

De manera similar que las formas de ayuda y waje-waje 
distinguen entre parientes más "cercanos" y más "lejanos" en los 
intercambios de trabajo, aqu ( las contribuciones de voluntad y de 
manay distinguen la relaciones entre parientes de diversos grados, 
depend;iendo de:?Cúan "cercanos" se sientan entre sí. 

Finalmente tenemos que examinar las reláciOnes de la minka. 
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Esencialmente, los intercambios de minka no son considerados como 
intercambios entre personas· emparentadas, sino es más bien una 
relación recíproca que sirve para crear vínculos sociales, en vez 'de 
expresarlos en forma de intercambio de voluntad,manay, ayuda o 
waje-waje. Una relación típica de minka sería, por ejemplo, un 
hombre que regularmente pida a otra persona que le binde 
determinados servicios especiales, como cavar una fosa en un funeral, 
actuar de mensajero, curar a una persona enferma, adivinar el futuro, 
construir las paredes de una casa, etc. La persona es reclutada de 
manera formal, con un trago de aguardiente y se le paga con 
productos, de acuerdo con una escala establecida, según la tarea. 
Estos productos son llamados derechos. La paga por la excavación de 
una fosa es de dos botellas de aguardiente; un curandero recibe 
aguardiente, coca, cigarrillos, comida, víveres para llevar, además de 
algún dinero. Las relaciones de minka son lazos duraderos entre el 
patrón y sus clientes. A medida que la relación crece, ei flujo de 
bienes del patrón hacia el cliente aumenta y el flujo de servicios del 
cliente hacia ~I patrón se generaliza cada vez más, llegando a incluir 
no sólo el desarrollo de tareas específicas, sino también expresiones 
de lealtad, apoyo y una fuente en la que se puede confiar en 
cualquier caso de necesidad. Muchos tangorinos "ricosº han estable
cido relaciones de patrón-cliente de este tipo con familias más 
"pobresn del pueblo. Naturalmente, estos tangorinos "ricos" son a su 
vez clientes de otras personas que, en su mayoría, viven fuera del 
pueblo. 

Ahora bien, las relaciones de minka también se dan dentro de la 
esfera parental. Muchos familiares "pobres" están atados a sus 
parientes "ricos" por relaciones de minka, en !as que los ' 1 ricos" 
mantienen a los pobres en lo material, a cambio de servicios y fuerza 
de trabájoº Las relaciones minka también sirven para crear lazos 
cuasip,arentales mediante los lazos de compadrazgo. De esta manera 
se afiade toda u na nueva categoría de parientes ficticios a la lista de 
parientes verdaderos. Los lazos del compadrazgo resuelven el dilema 
inherente a las relaciones parentales, de que los parientes deben 
ayudarse entre sí pero no pueden ser elegidos, mientras que los 
amigos pueden ser escogidos, aunque no necesariamente se sienten 
obligados a ayudar. El compadre es una solución a este dilema: él es 
un amigo que pasa a ser como un pariente. 

Ahora pasaremos a examinar las categor.í as de parentesco de las 
que habl.an los tangorinos cuando se refleren a grupos parentales más 
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amplios. Se encontraron dos maneras de categorizar a los parientes: 
una, empleando criterios de descendencia; la otra, de afinidad. 

Todos los parientes del cuadro 1 corresponden a una categoría 
de parentesco llamada ay/u. Los tangerinos también empleaban un 
,~;egundo término, castellano: casta. Todos los parientes de casta lo 
son también de ay/u pero no todos los de ay/u lo son también 
de casta. Si bien la información que obtuve es incompleta y 
contradictoria, el empleo más consistente del término casta se refiere 
a todos los descendientes masculinos y femeninos de ambas parejas 
de abuelos de ego. 

Como ha mostrado Fox (.1967: 168-9), éste es un método de 
cal cu lar la parentela, puesto que el punto desde el que se parte para 
detectar las relaciones es el ego. Luego se fijan los cuatro abuelos de 
ego y se determinan los descendientes de éstos" Egos distintos tienen 
abuelos distintos (a menos que sean siblings completos), a pesar de 
que un ego puede tener algunos abuelos en común con el otro. 
Consecuentemente, sus parientes de casta conforman un grupo de 
gente en parte distinta al de los parientes de casta del primer ego. 
Estos mismos parientes también pueden ser rastreados carculando 
grados de primos a partir de ego, siendo esta una forma más conocida 
de rastrear una parentela, Esta forma de calcular la descendencia a 
partir de los abuelos de ego nos es conocida en la literatura bajo el 
termino teutónico de stocks (estirpe), al cual Fox ( 1967: 168} 
describe de la siguiente manera: 

"La estirpe se refiere a todos los descendientes de una 
persona o de una pareja casada, así, el conjunto familiar 
del grado de primos segundos se compone de cuatro 
estirpes: los descendientes de los cuatro pares de bisabue·~ 
los del ego", 

Concordando con esta definición, cuando los tangorinos usan el 
término casta, especifican la persona de cuya casta se trata. Una 
madre y su hija tendrán distintos parientes de casta. Los parientes del 
marido de la mamá no son miembros de la casta de ésta, ·sino 
parientes polfticos, pero son partede la casta de su hija. Por lo tanto, 
!os parientes de casta de la parentela de ego llegan hasta el grado de 
primos segundos, 

Los parientes consanguíneos más allá de los primos segundos 
son parientes de ay/u. Aquí Ja dlstinción entre casta y ay/u es simil'ar 
a la distinción detectada por Billie Jean Jsbell (comunicación 
personal) entre ayllu y karu ayllu (ayllu distante), que se hace en 
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Chuschi (A.yacucho), en la que los parientes de ay/Ju son parientes 
consanguíneos no desposables y los karu ay/Ju miembros más 
distantes de la parentela que sí son desposables. En Tangor, los 
parientes de casta también pertenecen al grupo dentro del que rige 
prohibición de casarse entre s(. La gente babia de los parientes de 
casta refir:iéndose a los que son de la misma sangre. 

Ateniéndose a la noción de que los parientes de ayl/u son 
desposables, en Tangar la categor(a de ayl/u también incluye a los 
cónyuges de parientes de casta, así como a cualquier otra persona 
que esté casada con cualquier pariente consanguíneo, sea él o ella de 
casta o de ayllu. • · 

. tn ,S!:-!m~, las relaciones más alláae la-farajlia nuclear constitu-_ 
yen una parentela más sus cónyuges. Todos los parientes que caen 
dentro de esta categoría se llaman ayllu. Este grupo no es n·i 
exógamo ni endógamo, es decir, se permite tanto el matrimonio 
dentro del ayl/u como fuera de él. Dentro de esta parentela se hace 
ciertas distinciones de. grado. Los descendientes de ambos 
matrimonios de abuelos son parientes de casta. El matrimonio entre 
los parientes de casta está prohibido. Los cónyuges de los miembros 
de la casta, así ~orno los demás parientes consanguíneos son 'parientes 
de ayl/u, mas no de casta. Es de notarse que la categoría de ayllu 
incluye a parientes consanguíneos y de afinidad en un término que 
es esencialmente de tipo de descendencia. Debo también recalcar que 
los tangorinos se tornaban sumamente confusos cuando trataban de 
explicarme el parentesco de acuerdo con estas categorías, mientras 
que cuando determinaban el parentesco de acuerdo con categorías de 
afinidad, eran muy precisos y no cometían errores. Para poder 
explicar este método de determinar el parentesco, cantraremos 
nuestra atención sobre las ceremonias de techado de la casa, que es 
donde .por primera vez me di cuenta de una forma alternativa de 
categorizar a los parientes. 

El wasi gatay (techado de la casa) es una reunión festiva de 
trabajo, en la que · los parientes participan de voluntad. Los 
participantes del wasi gatay son clasificados de la siguiente manera·: 
r. Los dueños de la casa. Estos son los patrocinadores. Idealmente, 
debe tratarse de una pareja recién casada. 
2. Especialistas contratados. En la ceremonia de te·chado que yo 
observé se dio 10 soles, chicha, comida y bebida a una· anciana para 
que cantara una canción especial, llamada huayray (canción del 
viento), la cual ella cantó al momento en que la cruz era colocada 
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sobre el techo. En ciertas ocasiones se contrata a un carpintero 
profesional. . 
3. Parientes con una relación especlfica de parentesco con los 
dueños. Estos se llaman masha principal y lumtshuy principal. Tienen 
funciones ceremoniales especiales y también tienen que aportar 
materiales específicos para el techo. 
4. Parientes con obligaciones. Estos también están divididos en 
masha y en lumtshuy. Contribuyen con materiales para el techo y 
con su trabajo. . 

. 5. Otros parientes. Estos contribuyen con.su trabajo. 
6. Vecinos y amigos. También estos contribuyen con su trabajo. 

La mayoría de los parientes están divididos en dos categorías: 
mashas y lumtshuys. Masha es el término de parentesco empleado 
para designar a los yernos y a los cuñados, mientras que lumtshuy 
designa a las nueras y a las cuñadas. El principio básico en lá 
agrupación de parientes es que las esposas de los mashas también son 
mashas, mientras que los maridos de lumtshuy son también 
lumtshuys, obteniendo de esta manera: 

o 
Q=6 ~ 

LUMTSHUY MAS HA 

Diagrama 11 

Por extensión, los parientes consanguíneos de los propietarios 
son /umtshuys cuando son hombres y mashasºcuando son mujeres, en 
tanto que los parientes por afinidad hombres son mashas y las 
mujeres, lumtshuys. El cuadro 11 muestra esto en forma esquemática. 
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CUADRO 11 

·pRtNCIP-IOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE1>ARIENTES 
;DENTRO DE LAS CATEGORIAS DE 

Hombres 
Mujeres 

:MASHA Y LUMTSHUY 

Consanguíneos 

Lumtshuy 
Mas ha 

Afines 

Masha 
Lumtshuy 

El cuadro 111 es una relación y categorización de los parientes y 
otros participantes que concurrieron a· una ceremonia dEf te·chado· e·n 
la que participé. La dueña de la nueva casa era una viuda de cerca de 
cincuenta años, que vivía con dos hijas adultas solteras, de una de las 
cuales se decía era la persona para la cual se construía la casa. Un hijo 
casado vivía en otra casa del pueblo. La relación fue hecha de 
memoria por la viuda, meses después de la ceremonia, cuando me 
había convertido en compadre de su familia. 

CUADROlll 

RELACION DE LAS PAREJAS PARTICIPANTES EN LA 
CEREMONIA DEL TECHADO 

Consanguíneos ~Afines 

Hombres: Lumtshuy Mujeres: Lumtshuy 

Parientes de la esposa 

HNO. 
HJO.HNO. (soltero) 
HJd.HNO.M. 

ESA. HNO. (que es también 
HJA. H NO. P. ESO.) 
ESA. HJO. H NO. M. 

Ego no es un individuo, sino la pareja que construye la casa. 
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Parientes del (marido) 

HJO. (HNO.) 
HJO. (HNO.) (soltero) 
*HJO.ESA. (HNO.-º(viudo) 
HJO. HNA. 
HJO. HNO. P. (soltero) 
HJO.HNA. P. 
HJO. HNA. P. 
pariente lejano 
ahijado de matrimonio 

1-ÍJO. 

Hijos 

ESA. HNO. (HNO.) 

ESA HJO. HNA. 

ESA. HJO. HNA. P. 
ESA. HJO. HNA. P. 
su esposa 
su esposa 

ESA. 'HJÜ. 

Parientes de la esposa 

Mujeres: Mashas 
HNA. 
HNA. 
HNA. 
HJA. HNA. 

· HJA. HNO. M. 

HNA. 
HNA. 
HJA. HJA. HNA. 

HJA. 
HJA. (soltera) 
HJA. (so Itera) 
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Hombre5; Mashas 
ESO. HNA. 
ESO. HNA. 
ESO. HNA. 
ESO. HJA. H NA. 
ESO. HJA. HNO. M. 

Parientes del (marido) 

Hijos 

ESO. HNA. 
ESO. HJA. HNA. 
ESO. HJA. HJA. HNA. 
**ESO.ESA. (HNO.) 

ESO. HJA. 



Otros participantes que no son mashas ni lumtshuy. 

Hombres 

HNO. ESA. HJO. 
HNO. de ahijado de matrimonro de 
la lista anterior (compadre) 
Ahijado de matrimonio del pr. ESO. 
(compadre) 
waje (no pariente) 
waje (no pariente} (soltero) 
waje (no pariente) 

Mujeres 

su esposa (comadre) 

su esposa (comadre) 
su esposa 

su esposa. 
waje, la madre del último hombre 
de la lista. 

(todos los wajes son del vecindario inmediato y del mismo barrio) 

Además de las personas mencionadas, se encontraban presentes todos 
los hijos de las parejas. Las muchachas mayores ayudaban a cocinar. 

Número total de adultos: 

hombres: 30 
mujeres: 29 
,número de consanguíneos (hombres y mujeres): 25 
ñ~mero.de afines (hombres y mujeres): 21 

Símbolos empleados: P: padre; HNO: Hermano; ESA: esposa; M: 
madre; HNA: hermana HJA: hija; t!l.JO :.ESO: esposo; Pr: primo. 
( } quiere decir que la persona entre paréntesis ya no vive. 
*HJO. ESA: (HNO.} es el HJO. de la ESA. (HNO.) con otro hombre. 
**ESO.ESA.(HNO.) es el m~ri.do actual de la misma mujer. 

BásicarT'ente, todos los participantes son parientes de la casta de 
la viuda, de la casta de su ex marido, además de los cónyuges de los 
miembros de las dos castas. Nótese también que los parientes se 
encuentran agrupados de acuerdo con principios de un sólo vínculo 
matrimonial, es decir, que esta regla parece solo funcionar para afines 
de consangu (neos, pero no puede ser extendida a consanguíneos de 
afin~s. El HNO. ESA. H~O. fue catalogado por la viuda sólo bajo Sl! 
verdadera categoría de p~rentesco si bien _es el verdad~ro mas~~ d~_I 
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hijo. En otros techa casa de la misma familia al cambiar el foco de 
ego, la agrupación de parientes será diferente. 

Los mashas principales, en contraposición a los demás mashas, 
son los cuñados y yernos del mismo dueño de casa. En el techado de 
la casa se encontraban cuatro mashas principales: el marido de la hija 
de la viuda y los maridos de sus dos hermanas. El cuarto, era el 
marido de la hermana del difunto esposo. De la misma manera, los 
lumtshuys principales son los hermanos y los hijos del dueño de casa. 
Los dos lumtshuys principales eran el hermano y el hijo de la viuda. 

Como hemos indicado más arriba, en la terminología de 
parentesco correcta, el término lumtshuy designa- a mujeres afines, 
mientras que en el wasi gatay los Jumtshuys son hombres y 
consangu (neos, tomando :la categorfa de sus esposas, que son 
verdaderas lumtshuys. A su vez, masha es un ténnino de afinidad que 
se refiere a un hombre. En el wasi gatay, las mujeres catalogadas bajo 
masha son consanguíneas. Ellas toman ta categoría de sus maridos. 

La razón de esta división en masha y lumtshuy es que cada 
pariente de la categoría correspondiente debe aportar diversos 
materiales a la ceremonia del techado. Estos son: 
1. Contribuciones de los propietarios. Paja (ogsha), aprox. cuarenta 
cargas deburro; soguilla de chogo (soga delgada, para amarrar la paja 

_ a las vigas); soga de cabuya, para amarrar las vigas entre s( y a los 
postes; las chaclas (manta o chagla). Chicha, carne, mote, papas 
especialmente seleccionadas y otras vituallas; aguardiente, cigarrillos, 
coca; cuyes, para los mash-a y lumtshuy principales, como cumpli
miento. 
2. Contribuciones de los mashas. La viguería completa, por ejemplo 
la estructura completa en forma de A, de madera~ para hacer el techo 
a dos aguas. Una bandera peruana el primer día y una cruz, el 
segundo (una cruz de metal decorada, que se puede comprar en el 
mercado). La bandera es quitada, mientras que la cruz permanece. 
3. Contribuciones de los lumtshuys. Estos traen la cumbrera y dos 
palos (palo lumtshuy) de madera de aliso, labrados en ambos 
extremos y decorados en formas de serpiente con pintura. El nombre --·\ 
del lumtshuy que los aportó es grabado en el palo, así como también 
la fecha de la fiesta. Los lumtshuys también aportan varias wawas 
(niños), que son colgados del palo lumtshuy. Las wawas son 
tradicionalmente muñecas hechas de papas y ataviadas con ropas 
hechas especialmente. En la actualidad, algunaswawa~son compradas 
en las tiendas. Asimismo, los lumtshuy cuelgan una wayunka del 
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7a/o lumtshuy. La wayunka son dos grandes mazorcas de maíz 
:;oloreadas, amarradas por sus hojas, Esta es la manera en que 
,ormalmente se almacena el maíz, con la diferencia de que en este 
:;aso permanecen a la intemperie, mientras que cotidianamente se las 
;oJoca bajo techo, colgadas de las vigas, Los informantes me dijeron 
~ue el propósito de laswayunkas es solamente "un adorno'', aunque 
~s bastante evidente que se trata de un potente símbolo, El término 
Nayunka se refiere a la más codiciablemente grandes y coloreadas 
mazorcas de maíz. Cualquier par de mazorcas,.atadas por sus hojas, en 
quechua recibe el nombre de tinkíi. Esta palabra puede ser traducida 
como dos cosas unidas o entrelazadas entre sí, como por ejemplo la 
unión de dos eslabones de una cadena, Según el lingüista Jorge 
Urioste (comunicación personal), el verbo derivado: tinkichiy en
cuentra su mejor traducción en la frase: "volverse un matrimonio". 
Un tinkuy es también la confluencia ~de dos ríos o de dos caminos. 
Una carga de leña, atada en dos haces para que pueda ser cargada 
sobre el lomo del burro, tiene que ser tinkuy para que no se ladee 
durante el trayecto. Según fonseca (1972: 7), las plantaciones son 
sembradas tempranamente en las zonas altas y más tarde en las más 
bajas, para que las cosechas logren un estado de tinkuy (estar 
maduras al mimso tiempo), En este sentido, los chaupihuaranguinos. · 
traducen tinkuy como· igualar." Fonseca {1972: 7, nota 10), también 
explica el significado de tinkuy e.n las relaciones sociales, El dice que 
es "el encuentro· de dos personas que se desean mutuamente un 
bienestar general y es también el encuentro de dos rivales para zanjar 
disputas personales por su propios medios o ante las autoridades 
judiciales", En el wasi gatay, el tinkuy entre hombres y mujeres está 
simbolizado a diversos niveles. Las contribuciones de masha, simboli
zadas com-o cosas masculinas, son la bandera vertical, la cruz, las 
estructuras erectas en forma de A; las .contribuciones de lumtshuy 
son femeninas (vigas horizontales, wawas, marzorcasL Durante la 
fiesta, los lum'tShuys asumen el papel femenino y los mashas el 
masculino. 
4. Contribuciones de otros participantes. Cada pareja participante 
tiene que traer cierta cantidad de aguardiente -se dice: su voluntad, 
puesto que la cantidad no está especificada- y las esposas de los 
participantes traen comida cocinada para el banquete. 

Los mashas habrán llevado la viguería algunos días antes de la 
fiesta, sin fanfarria, y la familia habrá montado la mayor parte de las , 
vigas antes del gran día. En ese día, los lumtshuys traen sus palos 
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decorados, cantando y bailando un son especial, llamado la jija. Si 
desean ostentar, contratarán en minka a· algunos músicos para que los 
acompañen. Todas las personas trabajan laboriosamente amarrando 
las vigas de la armazón y luego comienzan a techar con paja. Se hacen 
frecuentes pausas, durante las cuales se distribuyen chicha, aguar
diente, coca y cigarrillos. 

Al promediar la tarde, los mashas principales interrumpen el 
trabajo para ir a traer la bandera. Ellos regresan cantando, acompa
ñados de sus parientes. La bandera es entregada ceremoniosamente al 
lumstshuy principal, a lo que suceden discursos por ambos lados. Los 
mashas hacen hincapié en que traen la bandera porque es costumbre 
y que lo hacen de buena volun'tad y no porque se sientan obli.gados. 
El lumtshuy les agradece y los bendice, persignándose. Luego la 
bandera es fijada a la cumbrera, momentos en .que la especialista 
contratada canta el canto del huayray, donde permanece hasta el día 
siguiente, en que es reemplazada por la cruz en una ceremonia 
similar, con la diferencia de que esta vez los mashas concurren 
ataviados de finas capas en vez de ropas ordinarias. 

A media tarde se sirve el banquete. Durante esta comida, los· 
huéspedes permiten a sus vecinos probar lo que tienen en sus platos 
(imashas y lumtshuys alimentándose mutuamente? ). No he podido 
observar esto en otros banquetes. Debe reco·rdarse que en Tarigtk;los 
hombres comen __ separados de las mujeres, sobre manteles especial
mente tendídos, mientras que las mujeres comen luego, alrtdédorJ de 
sus ollas. 

En determinado momento y sin un anuncio evidente, los mashas 
corren a la construcción y arrancan las muñ.ecas del palo lumtshuy. 
Ellos pueden quedarse con las muñecas y, al' día siguiente, el dueño 
los premf4 con una botella de aguardiente por cada muñeca que 
lograron obtener. Luego que esto ha sido comentado, que los 
concurrentes se han reído, etc., los mashas, actuando como hombres, 
toman a las muñecas y atacan a los lumtshuys, que adoptan el papel 
femenino. Se escenifica una disputa simulada entre marido y mujer. 
Los mashas acusan a ~ps lumtshuys de infidelidad, preguntando de 
dónde viene el niño $j,Uo5' no lo han procreado. Los lumtshuys se 
defienden diciendo que·fueron abandonados y que tuvieron que criar 
solos al niño~ Una masfls se queja a su ''e$posa" por no educar bien a 
los hijos y por dejarlos morir de hambre. La réplica es que el marido 
nunca trabaja en las chacras, que nunca trae comida o dinero y que 
corre detrás de otras mujeres, de manera que no es de sorprenderse 
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que los ntnos estén delgados. Todos los concurrentes encuentran 
increíblemente graciosas estas escenas, multiplicadas por la cantidad 
de mashas y lumtshuys presentes. Las mujeres se ponen a un lado y 
disfrutan del espectáculo. En un caso, la broma aparentemente se 
acercaba demasiado a la verdad, de.modo que la madre del lumtshuy 
se enojó verdaderamente con el masha e intervino. Los presentes 
comentaron que la intervención había sido carente de tacto. Luego, 
los mashas juegan con las muñecas, cual si fueran padres jugando con 
sus hijos. 

Esa misma noche hay una reunión familiar. No todos acuden, 
pero Jos dueños y los parientes cercanos deben estar presentes. Pasan 
la mayor parte de la noche chacchando coca, conversando y bebien
do. Una chacchapada, como se llaman todas estas ocasiones noctur
nas (del verbo quechua chacchay: masticar coca), es un elemento 
crucial en muchos casos. El ambiente es solemne. Siendo la coca 
conceptualizada como mensajera entre los espíritus y los seres hu
manos, los p·articipantes la chacchan para adivinar si los futuros ha
bitantes de la casa vivirán felices y con éxito. 

Más tarde, en la noche, el masha principal se presenta para el 
terrado_ yupay. El debe arrastrarse y saltar de una viga del techo a 
otra y contarlas mientras las va tocando con sus manos y pies. Fre
cuentemente está tan borracho que se cae, en cuyo caso debe pagar 
una multa en aguardiente. Luego toma un cabo de cuerda de chogo 
trenzado (otro símbolo de matrimonio ya que los cabos entrenza
dos simbolizan la unión de marido y mujer) y la enrolla en torno. 
a los cuellos de los propietarios de la casa y los guía alrededor de 
ésta. El indica el lugar donde deberán hacer su bicharra (tu//pa en 
quechua). El también les indica el Jugar donde. deberán dormir, 
donde colgar las wayunkas de maíz y donde la mujer deberá colgar 
la lana hilada. Los lleva al altillo y les muestra donde deberán alma
cenar las papas. Finalmente toma una vela y ennegrece las vigas con 
el humo. Esta pequeña ceremonia se llama pichuy, palabra que 
puede ser traducida liternlmente como la ceremonia del "allí donde" 
(Pi= donde; chu "sustantivo que lleva el sufijo cho designa el lugar 
donde ocurre la acción del" predicado", sola (1976:21 ); otro dato de 
Palomino (1978: 655) da Pichu para arbustos de los cuales se hace 
soga). 

Una vez que la casa ha sido conclu ída, los dueños tienen que 
memorizar a todos los que han participado, pues, llegado el mo
mento, deberán devolver todos y cada uno de los servicios 
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recibidos, pero con los roles invertidos. Si la pareja A recibe con
tribuciones de masha de la pareja B, la primer~ deberá retribuir con 
contribuciones de lumtshuy y viceversa. Esto se da automáticamente 
por la manera en que están determinados los mashas y los lumtshuys. 

M l 

A =O 

Diagrama 111 

En términos del diagrama 111, en el momento 1, la pareja A 
recibió aportes de masha de parte de la pareja B (el marido de la 
hermana y la hermana = masha) y por parte de la pareja C, recibió 
aportes de lumtshuy (la esposa del hermano y el hermano = · 
lumtshuy). En el momento 2, cuando la pareja a construye su casa, 
la pareja A retribuye los servicios en cuanto a lumtshuy (la esposa del 
hermano y el hermano = lumtshuy). En el momento 3, cuando la 
pareja C construye su casa, -el aporte de lumtshuy es retribuido con 
una contribución de masha (los que en el momento 1 eran esposa 
del hermano y el hermano, son ahora esposo de la hermana y la 
hermana == masha). Veremos aquí que este cambio de roles, de masha 
a lumtshuy, es sólo factible si tenemos a úna herm<Jna y a un her
mano y a sus cónyuges respectivos. Si un par de hermanas y sus 
esposos intercambian servicios de techado, darán y recibirán servicios 
de masha y un par de hermanos con sus esposas reciben y devuelven 
servicios de lumtshuy. 

Antes de que podamos pasar a esto, es necesario mencionar que 
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las deudas contraídas en el wasi gatay perduran por años. Cada vez 
que un pariente construye una casa, algunas deudas son canceladas y 
otras contraídas. En caso de morir una persona, la deuda es heredada 
por el hijo, puesto que éste tiene la misma relación con la otra familia 
que el padre y podrá asumir el papel de masha o de lumtshuy, según 
lo requiera la ocasión. 

Para poder entender el modelo según el cual los parientes p(,>r 
afinidad y los consanguíneos son categorizados sólo en términos de 
afinidad, es necesario que entendamos cómo se emplean los términos 
de masha y de lumtshuy en la terminología de parentesco correcta. 
Un masha es siempre un afín masculino; una lumtshuy, siempre un 
afín masculino; una lumtshuy, siempre una afín femenina. 

El diagrama IV muestra el uso intergeneracional de inasha y de 
lumtshuy. 

o-,~.· 
Suegra Sü'egro' 3 

.,.:..- -. -=--.~-~. : __ _._ ____ \ .. ~""-. 

Diagrama IV 

Resalta claramente que los términos masha y lumtshuy son los 
que los miembros de la familia nuclear, con excepción de el/la 
cónyuge mismo, utilizan para los 'afuerinos' quienes se han casado 
con miembros de la familia (los egos están marcados en negro en el 
diagrama IV). Por los tanto no importa que ego sea masculino o 
femenino, o que pertenezca a la generación paterna o a la de los hijos 
para designar con el mismo término al afín. Todos ellos le dicen 
masha si es afín masculino y lumtshuy si es femenino. Esta relación 
estructuralmente definida como inferior y afuerina de estos dos 
afines se confirma porque ellos, en cambio, tienen que respetuo-
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samente dirigirse a los miembros de la familia nuclear con la que se 
han casado, haciendo distinción tanto de generación como de sexo. 
Así masha y lumtshuy se dirigen a su suegro y suegra y a su cuñado 
y cuñada tal como se indica en el mismo diagrama._ 

Los -datos e interpretaciones de Billie Jean lsbell en este tomo 
resaltan simbólicamente el rol de afuerino y subordinado que en la 
vida real tiene el masha. Los trabajos de Albó, Carter y Daisy Núñez 
del Prado (1974), entre otros, también subrayan el rol -doblemente 
inferior- de la lumtshuy, tanto como afuerina como por ser mujer. 
Lª relación suegra-lumtshuy~ es particularmente severa durante los 
primeros años.- En Tarigor ella tiene que demostrar sus habilidades de 
cocinera, hilandera, pastora, etc., ante las severas miradas de la suegra; 
y se dice que el masha tiene que c9rt~r y cargar :mucha leña para ella 
sin ser reciprocado de manera alguna. 

Con el correr del tiempo, sin embargo, tanto mashas como 
/umtshuys adquieren. posiciones de, confianza en la familia. En las 
fiestas de cargo -les- tocan roles que, si bien subordinados, son de 
responsabilidad. Por ejemplo, el servicio mayor de un carguyoc 
frecuentemente es un masha, y tiene por función de ser almacenero 
en casa del carguyoc. Se instala en el altillo de la casa y cuida todas 
las cosas necesarias para la fiesta: víveres, bebida, coca, cigarrillos, los 
utensilios de cocina para cocinar los grandes banquetes y servirlos a 
los invitados; proporcionándolos a personas autorizadas, según 
necesidad. Es un trabajo muy importante ya que tiene que asegurarse 
que las provisiones no se agoten hasta que la fiesta -que puede durar 
siete días- se haya terminado, economizando al mismo tiempo que 
aparenta la inagotable generosidad del carguyoc. Su posición de 
afuerino lo hace particularmente apto para esta función, ya que el 
carguyoc puede escudarse detrás del masha acusándolo de su 
tacañería o de su falta de criterio por haber gastado todo el 
aguardiente en la primera noche, según sea el caso (Mayer, 1974: 199). 

Del mismo modo, la lumtshuy a menudo ocupa roles de igual 
responsabilidad. En la víspera de la fiesta, la lumtshuy principal 
dirige el lavado público del mote en la ceremonia del mote yaniy y, 
después de haber lavado la primera tanda, baila alegremente a la 
cabeza del grupo de servicios que, después de terminar el trabajo, 

· cargan en hombros las enormes canastas de mote colgados de U!1 gran 
palo (Mayer, 1974: 208). 

En el diagrama V se muestra las tres posibilidades de pares de 
siblings, más sus cónyuges. La flecha indica el término de parentesco 
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que se emplea al referirse a la persona indicada por la flecha. Si el 
término es recíproco, la flecha apunta en ambas direcciones. 

Cuando los siblings son de sexo opuesto, sus afines son 
igualmente de sexos opuestos. Si los siblings son del mismo sexo, 
también lo son sus afines respe~tivos. 

Siblings de sexo opuesto usan términos complemenjario~ entre 
sí; pana, la hermana para el hombre, y turi, el hermano para la mujer. 
Sin embargo, los parientes políticos son del mismo sexo y utilizan el 
término masha/cuñado como expresión de la relación jerárquica 
entre ellos. · · 

Cuando 1.os siblings son del ·mismo sexo y utilizan entre sí los 
términos recíprocos de naná cuando son mujeres, y wawje cuando 
son hombres, los parientes poi íticos son de sexo opuesto y además 
están en posición jerárquica de superior a inferior. La cuñada está por 
encima del masha, y el cuñado por encima de la lumtshuy. 

En estas situaciones los afines se encuentran en una relación. 
especial entre sí, llamada en quechua lumtshuy masi para las esposas 
de dos hermanos y masha masi para los esposos de dos hermanas. 
Parece haberse perdido el término entre concuñados de sexo opuesto, 
aunque algunos informantes dicen que se llaman masha-lumtshuy
masi. Zuidema (comunicación personal) sugiere el término huayño, 
derivado de sus trabajos del parentesco inca. . 

Si nosotros seguimos las reglas, según las cuales los hermanos y 
hermanas son cambiados a las categorías de masha y de lumtshuy, 
podremos unificados con sus· cónyuges en parejas intercamt:iantes en 
el wasi qatay, en lugar de considerarlos como a hermanos ·y 
hermanas. Estas reglas son: 

1. Los siblings toman la categoría de sus cónyuges. 
2~ Cuando el afín es masha, la hermana adopta la categoría de 

masha. 
3. Cuando el afln es lumtshuy, el hermano toma la categoría de 

/umtshuy. 
Esto también se refleja en la terminología. Cuando ego llama 

pana a su hermana, en el wasi gatay ella dopta la categoría de 
masha. Cuando un ego femenino llama turi a su hermano, en el wasi 
gatay, él toma la categoría de lumtshuy. De esta manera, los servicios 
prestados para el wasi gatay son complementarios. · 
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Cuando los siblings se llaman naná entre sí, ambos toman la 
categoría de masha, por el esposo, como dicen los tangorinos. De esta 
manera, un servicio de masha prestado en un wasi gatay sólo puede 
ser retribuido por otro servicio de masha. De la misma manera, 
cuando los siblir1gs se llaman wawje entre sí, ellos pueden adoptar 
únicamente la -cateporía de lumtshuy entre sí. El diagrama Vl 
muestra las relaciones en el wasi gatay, en términos de masha y de 
lumtshuy. 

lPor qué todo esto? Más arriba hemos visto que todo el 
simbolismo relacionado al wasi ,qatay recalca un encuentro armonioso 
de fuerzas opuestas (tinkuy). Esto también está simbolizado por 
estos cambios de términos. Para aclarar esto, tenemos que emplear 
dos conceptos andinos que se repiten en muchas situaciones: 
yanantin y masi. El concepto de yanantin me fue explicado por 
primera vez por Tristan Platt (comunicación personal}, al cual le 
llamó la atención al respecto mientras llevaba a cabo un trabajo de 
campo en la comunidad de Machaca en Bolivia. Según Platt, dos 
cosas iguales pero en imagen de espejo se encuentran en una relación 
de yanantin entre sí. Un ejemplo, mencionado por Platt, son las 
manos derechá_ e izquierda. Estas son iguales, pero son imagen virtual 
la una de la ofra. El marido y la esposa también son conceptual izados 
en una relación de yanantin entre sí. (Ver su trabaj.o en este tomo). 

Por otro lado, una relación de masi es aqu~lla entre dos cosas 
totalmente iguales entre sí. Como e.iemplo se podría mencionar un 
par de hermanos, un grupo de hombres trabajando con sus 
chaquitacl!as, etc. Puede verse que dos siblings pueden encontrarse o 
bien en una relación de yanantin (pana~turi) o en una relación de 
masi (iNawje o nanál. Una parejá. de siblings del mismo sexo son masi 
entre sí, y los afines son ~.e:n~ ·s.t 

En el wasi gatay, los sibiings yanantin se prestan mutuamente 
servicios de yanantin complementarios, mientras que los siblin_gs 
masi se prestan servicios de masi. 
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De esta manera, en el wasi gatay tenemos un tinkuy de rela
ciones de yanantin y de masi. Las relaciones de masi a un nivel. son 
balanceadas por relaciones yanantin y viceversa. Mostramos esto en 
el cuadro IV. 

Cuadro IV 

El tinkuy de yanantin y masi en el wasi gatay 

Relación entre Relaciones con Relación entre servicios 
siblings parientes poi íticos prestados y recibidos en 

wasi gatay 

Yanantin Yanantin Yanantín 
~ 

Pana Turi masha cuñado/a masha ~ 
~ lumtshuy cuñada/o ---lumtshuy 

Masi· ·Masi · Masi 
wawje .-. wawje masha masi masha ~ masha 
naná ~ naná lumtshuy+. masi lumtshuy.-...lumtshuy 

Hemos visto que el concepto de tínkuy está estrechamente 
relacionado a la fecundidad y a la arman ía. Después de todo, eso 
es lo que todos desean para la vida de una pareja recién casada. 

Pero también tínkuy es, como lo enfatiza Fonseca, un encuen
tro conflictivo y en éste los mashas aprovechan de la oportunidad 
para rebelarse contra sus consanguíneos: Al trastrocarse los roles, los 
mashas, que en vida real son estructuralmente inferiores, tienen la 
oportunidad de tratar mal a sus cuñados que ahora tienen el papel 
de lumtshuy, o sea de mujer. De igual manera, pienso que la lumtshuy 
tiene en wasí gatay la oportunidad de revancha contra su cuñada, ya 
que es probable que ella tome el rol masculino y de marido frente al 
de su cuñada que actuará como mujer. Pero este último dato no 
observado, lo tendrán que confirmar antropólogas femeninas ya que 
para ellas -Ja exploración del mundo femenino en la cultura andina no 
es barrera como lo fue para mí. 
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Conclusiones 

Los contextos sociales de los que se recluta a los parientes para 
que participen en las categorías de masha y de lumtshuy, son nume
rosos. Yo no los conozco; se requiere de más investigación para 
determinarlos. En los funerales, los masha y lumtshuy principales 
tiene que cumplir con deberes específicos para con sus desconsolados 
cuñados o suegros. Los otros parientes que concurren a un funeral 
se dividen también en grupos de masha y de lumtshuy, de la misma 
manera que se hace en el wasi gatay. Los mashas desempeñan el 
papel de extraños a la familia afligida. Ellos ayudan a orga·nizar el 
ritual y. hacen cavar la tumba. Los lumtshuys barren la casa, la noche 
después del funeral, en el pichaywasi (ceremonia de barrera la casa). 
La basura recogida en la barrida, conjuntamente con algunas per
tenencias del difunto, tienen que ser botadas lejos del pueblo por 
los mashas. Estos también se encargan de controlar que los 
lumtshuys hayan hecho su labor correctamente . 

. . AL.día s·íguiente,. los mashas tienen que eºncargarse de que la 
ropa, ponchos, mantas, pellejos y otros textiles que hayan estado en 
contacto con el difunto sean lavados ritualmente fuera del pueblo, 

donde confluyan dos riachuelos tinkuy}. Todos los parientes cer
canos deben estar presentes en esta ocasión. Primero, el masha 
lava la ropa o consigue a alguien que lo haga por él, en intercambio 
de minka, aunque tienen que ver que el lavado sea bien hecho. 
Luego, los mashas, o sus minkas, bañan a los parientes consanguíneos 
de los deudos. Después, mientras la ropa es tendida a secar, tiene 
lugar una chacchapada durante la cual se consumen grandes canti
dades de alcohol, proporcionado por los mashas. También en la 
siembra de maíz, mashas y /umtshuys desempeñan roles prominentes 
(comunicación personal de César Fonseca para Chaupiwaranga y 
Juan Ossio para Ayacucho). 

La siguiente cita de Ulpiano ~uispe (1969:14) sobre Choque 
Huarcaya y Huacansancos, Ayacucho, nos indica que las categorías 
de parentesco de masha y lumtshuy son también importantes en 
otros 1 ugares de la sierra: 
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"La familia extendida que agrupa a miembros de diferentes 
generaciones se establece por cohsaguinidad, siguiendo 
principalmente la 1 ínea paterna; mientras que la familia 
extendida que agrupa a miembros de una misma genera
ción, se establece por afinidad; en este último caso, los 



miembros de suma importancia son los masas -esposo de 
Jas hijas del ego- y las //umchuy -esposa del hijo del ego. 
Cada uno de ellos tiene obligaciones especff icas o funcio
nes. prescritas que necesariamente cumplen las diferentes 
labores durante el año. El ,incumplimiento es "severamen
m" castigado, a través de presiones sociales. 
Estos términos de parentescó Masa y Llumchuy se 
extiende más allá del esposo deJa hija o esposa del hijo del 
ego, respectivamente; son términos clasificatorios que 
;agrupan a muchos miembros, ya -sea dentro de una o varias 
. generaciones ... -(Subrayado nuestro). 
Dentro de Jas funciones religiosas y económicas, a veces 
políticas los dos tipos de "masa" pueden reemplazarse 
mutuamente. Lo mismo sucede con ias "llumchuy". Pero, 
por ta índole de sus funciones, ningún masa puede 
reemplazar a una llumchuy". 

Se ha visto que esta manera de determinar el· parentesc.o no es 
sólo una relación entre siblings y sus cónyuges, sino que .es un 
mecanismo clasificatorio que reúne a una gran cantidad de parientes 
y los clasifica de acuerdo a su relación con la persona que los recluta 
y según funciones económicas y ceremoniales. El marido de cualquier 
consanguínea femenina es· un masha y la esposa de cualquier 
consanguíneo masculino es una lumstshuy. Por ejemplo, al marido de 
la hermana de la madre se le dice primo masha y a la esposa del 
hermano de la madre sobrina lumtshuy. 

Más aún, este sistema hace hincapié en la unidad de la pareja de 
esposos y sus hijos. Es un sistema de parentesco en el que Jos masha y 
los lumtshuy son considerados com·o extraños en relación a la familia 
nuclear. En el diagrama IV hemos visto que todos los miembros de la 
familia nuclear se refieren a sus parientes por afinidad empleando el 
mismo téJT11ino, sin tomar en consideración ni la generación ni el 
sexo del que habla. En el wasi gatay la pareja de marido y mujer 
actúan como una unidad, más .que como individuos. Dada la 
importancia económica y social de la familia nuclear, recalcada en 
este trabajo y también corroborada en este simposio por Custred y 
Brush, en vez de Ja existencia de familias extendidas corporadas, este 
sistema de par~ntesco resülta más .ap·ropiado pará ellos que las 
categor(as de ay/Ju y de casta. Este hecho se refleja en la claridad y 
precisión con que los tangorinos me pudieron explicar las categorías. 
de mashas y de lum'tShuys, por el perfecto recuerdo que tenía la 
viuda de sus parientes que asistieron a su wasi gatay, comparados con 
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la ·imprecisión de sus respuestas y sus preguntas, "lPara qué?", que 
recibí cuando traté de determinar su genealogía y categorizar a sus 
parientes en categorías de casta y ay/lu. Otros informantes también se 
mostraron confusos y contradictorios al discutir el ay/Ju y la casta. 

A lo-largo de todo este trabajo hemos,recalcado el hecho de que 
Jas relaciones de parentesco son mantenidas y expresadas mediante 
intercambios continuos y recíprocos entre parientes. Las relaciones 
recíprocas se dan uentre" entidades sociales (Sahlins, 1965) en este 
caso, familias nucleares, un hecho que encuentra clara expresión .en el 
sistema de mashas y lumtshuys. La unidad de derivación de 
parentesco es la familia nuclear y no el individuo. Algunas veces es el 
marido quien es el egó que recluta a sus parientes y en otros casos es 
la esposa quien recluta. En los intercambios, ambos son considerados 
como una !.:Jnidad .. 

El ayllu y la"ca5ta- son sistemas de parentesco que enfatizan la 
descendencia, mientras que el sistema de mashas y lumtshuys 
recalcan la alianza. Ambos sistemas reclutan el mismo grupo de 
parientes, pero los categorizan de distinta manera. Los estudiosos de 
los grupos de descendencia han enfatizado la naturaleza jurídica de 
los derechos y deberes que implican las relaciones de parentesco, 
especialmente en refación a los grupos de descendencia unilineal 
corporativos (Mayer, Fortes,. por ejemplo), mientras que los estudio
sos de los sistemas de alianza-matrimonio recalcan el lenguaje de 
intercambios que llenan las relaciones parentales (por ejemplo, 
Lévi-Strauss). 

Observando las relaciones de parentesco en Tangor, yo enfatiza
ría que, por un lado, las relaciones de alianza predominan sobre las 
relaciones -de descendencia y, por otro, que el lenguaje de 1ntercam
bios recíprocos prima sobre el lenguaje jurídico de derechos y 
deberes explícitos. Yo sugeriría que el énfasis en la alianza es tanto 
mayor, mientras más abundante la tierra y menor la disponibilidad de 
mano de obra en determinados momentos cruciales de la siembra Y la 
cosecha. Et trabajo de Custred demuestra que la falta de tierra está 
vinculada a una mayor acentuación del reclutamiento de parientes de 
descendencia jurídica, . si bien los intercambios recíprocos entre 
siblings no pierden importancia. 

462 



PARENTESCO Y LIMITACION DE 
OBLIGACIONES EN SARAGURO (Ecuador) 

,• ,Jim Belote y* 
Linda Balote** 

En la sierra sur de Ecuador, entre las ciudades de Cuenca y Loja, 
vive un grupo de indígenas conocido~ como 1 'saraguros''. Suman 
alrededor de 10,000 y se visten {ropa negra de lana, hilada a mano) y 
peinan (una trenza, tanto en hombres como en mujeres) característi
camente. Los :saraguros viven en comunidades dispersas alrededor 
de la ciudad de Saraguro (2,500 mts. de altura). La ciudad, "cabecera 
cantonal", está habitada por 1.,500 no indígenas (blancos). Biológica
mente estos "blancos" incluyen a personas de descendencia europea 
relativamente pura, mestizos e indios aculturados, que se distinguen 
de los indios por usar vestimenta· y peinados occidentales. Los 
indígenas son bilingües (quechua y español), mientras que los no 
indios son hispanohablantes, excepto la primera generación de indios 
a culturados. 

Los indígenas de Saraguro, según los patrones ecuatorianos, 
tienen una buena posición económica. Controlan en la región los 
recursos de la tierra y, además, explotan parte de la se~va tropical, 
hacia el Este. El promedio por unidad doméstica (4.5 personas) de 
tenencia de la tierra es de más de 15 has. Estas son relativamente 
buenas para la agricultura y el pastoreo; y como promedio es mucho 
mayor que el de las familias no indias, las que, si bien tienen, no es 
mucha, y carecen de oportunidades económicas en la zona. 

La familia indígena se dedica tanto a la agricultura doméstica 
como a la comercial. Los cultivos de ahura son maíz, frijoles, zapallo 
y papa; el azúcar, yuca, maíz taro y plátanos, se cultivan en la selva. 
Estas cosechas se venden rara vez. La mayor parte de la producción 
agri'cola se consume en la unidad familiar. Del 10 o/o al 20 o/o de las 
cosechas se distribuyen en el sistema de fiestas, como pago de 
trabajo, trueque, como regalos a la Iglesia y a los ppbres. 

El ganado (vacuno, porcino) y las aves de corral, así como sus 
productos (huevos, leche y queso), vinculan a los saraguros con la 

]im S. Belote es profesor de ciencias sociales en Michig~n Techr1ological University. 
Estudió postgrado en la Universidad de Illinois, Urbana; actualmente completa su 
doctorado. El Sr. Belote vivi6 cinc.o años en Ecuador, primero como voluntario del 
Cuerpo de Paz y luego como Antropólogo. 

L i11da S. Belote, profesora de Antropolog(a en l'vfichigan Technological University. 
Luego de varios años de voluntaria del Cuerpo de Paz en Ecuador, terminó los 
estudios graduados en la Universidad de fllinois, Urbana y actualmente se encuentra 
redactando su tesis doctoral. 
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economía de mercado. Estos se intercambian ;por dinero, que se 
utiliza para expansión económica de la familia y para incrementar las 
compras de bienes de consumo, tales como zapatos, radios y 
máquinas de coser. 

En Saraguro el parentesco es egocentrado. Aparte de la familia 
nuclear no existen grupos .corporados, basados en la familia, que 
perduran en el tiempo. Aunque los apelliqos son transmitidos 
patrilinealmente, el parentesco es bilateral y las esposas no toman los 
apellidos de su cónyuge (los hijos toman los apellidos de ambos 
padres, pero el de la madre desaparece en la siguiente generación). La 
propiedad que uno de los cónyuges posee al casarse, no se suma a la 
del otro, aun después de casados. Sólo será propiedad de la pareja 
conyugal aquella que adquirieron después del matrimonio. La 
herencia se distribuye equitati"vámente · éntre los hijos de ambos 
sexos, aunque existe la tendencia a que el hijo menor reciba, como 
parte de la herencia, la casa paterna. A la muerte de uno de los 
cónyuges, el otro no recibe su propie~ad en herencia, salvo que no 
tengan descendientes directos. Teniendo en cuenta la comunidad, 1.a 
residencia es virilocal ~ neo local en relación a· la ubicación de casa, 
aunque el primer o segur..do año de matrimonio se pueda res id ir en la 
casa de los padres del novio, en caso que éste no haya construído la 
suya. 

Entre los saraguros hay elementos de descendenciei paralela: 
1. El concepto de los saraguros de la descendencia biológica es que 

los niños de sexo mascuf ino son jmplantados y completamente 
formados en el vientre de la madre por el padre. Las niñas son 
hechas por la madre y el padre juega un rol estimulante. Los 
saraguros encuentran ridículos e insultantes fos comentarios que 
identifican a los padres con sus hijos de sexo opuesto, tales 

como 11él se parece a su madre" o "ella tiene los ojos de su 
padre". 

2. Sólo las descendientes femeninas de un ancestro común so.n 
propietarias de imágenes del Niño Jesús, alrededor de las cuales 
se realizan importantes fiestas. 

3. El sistema de fiestas se organiza de acuerdo a sistemas paralelos 
de hombres y mujeres. Hay "priostes, mayordomos y muñedo
res" ("mayor y menor", en cada un'o de estos cargos), tanto 
masculinos como femeninos para la ,mayoría de las fiestas. 
Esposo y esposa nunca patrocinan fiestas al mismo tiempo, así 
como tampoco lo hacen otros parientes cercanos. Sólo en 
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Navidad¡ que es la fiesta mayor, pueden patrocinar ambos 
cónyuges la misma fiesta, Los patrocinadores de la fiesta son 
llamados "marcanmama" y ºmarcantaitau (madrina y padrino 
del Niño JesusL 

4, En el funeral de personas solteras se designa a los funcionarios 
de acuerdo al sexo de la persona fallecida, 
Las relaciones de parentesco de los saraguros no son extensas, 

Los consagu íneos más importantes son los padres, siblings e hijosr 
Las relaciones entre consanguíneos que van más allá de primo en 
primer grado, tía/tío, sobrina/sobrino, abuelo/nieto, son considera~ 
das relaciones de· 'poco parientes'~ Los primos en tercer grado, rara 
vez, son reconocidos ,como tales, en tanto que los primos segundos 
serán reconocidos algo más. No hay patrones de relación, coopera~ 
ción y obligación que diferencien a éstos del resto de la pobl.ación no 
pariente. · 

Es más, los apellidos no indican necesariamente el parentesco; se 
pueden considerar como no relacionadas a familias que se apellidan 
igual. El tener el mismo apellido no es un impedimento para el 
matrimonioº 

Los parientes afines más importantes son el cónyuge, sus padres, 
los hijos políticos y sus padres, los cónyuges de los siblings y los 
siblings de los cónyuges, Se reconocen relaciones más lejanas que 
éstas, pero no son importantes. 

En tiempos de necesidad, un saraguro pide ayuda a sus parientes 
cercanos (tanto consangu (neos como afines) .. Estos tienen una 
"obligación" con ego, igual a la de ego con •l~. El sentido de la 
obligación está altamente desarrollado; por ejempfo, si alguien fuera 
del grupo de parientes hace un servicio o favor a un saraguro, éste se 
preocupará por lo que tendrá que retribuir. De igual manera, si desea 
que un extraño haga algo por él, tratará de que esta persona le acepte 
un favor o regalo ("fuerzan) que comprometerá al receptor. 

Entre parientes la red de obligaciones es mucho más evidente en 
los funerales y fiestas religiosas (excepto en Navidad). Estos 
acontecimientos son apadrinados por u~~ sola persona (masculina o 
femenina). · · 

~. 
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El cuadro 1 resume la intensidad del parentesco afín y 
consanguíneo en Saraguro. Al interior del rectángulo se encuentran 
las personas que hemos denominado "parientes de cocina" de ego 

.femenino. (Los saraguros no ti~_ne término alguno para este grupo). 
Los parientes de cocina del cónyuge de ego son los que aparecen 
sombreados. La decisión de usar los términos "pariente de cocina" y 
"parientes de sala", se basó en la observación de la distribución 
espacial de los ·participantes en ceremonias. En ceremonias patroci
nadas por una mujer' sólo Jas mujeres indicadas, y rara vez alguien 
más,. pasarán por lo menos parte del tiempo en la cocina de la 
madrina ayudando en la preparación y distribución de la comida. 
Estas parientas femeninas y sus cónyuges constituyen las personas 
con las que los lazos de obligación y cooperación son más fuertes. 
Los lazos de parentesco, obligación y cooperación con .aquellos 
parientes excluídos de la cocina, pero que se espera que estén 
presentes en la sala, son más formales pero pueden seguir siendo 
importantes. La ubicación espacial en las ceremonias no sólo indi~a 
las relaciones que se tienen en estos eventos, sino que también refleja 
los patrones de obligación y cooperación existentes fuera del 
contexto ceremonial. 

Los parientes de cocina y de sala de ego masculino, se 
reconocen de Ja misma manera que para ego femenino; así, los 
parientes de cocina y de sala de un hombre se pueden determinar 
reemplazando los símbolos masculinos, por femeninos, y los femeni
nos por masculinos en el cuadro 1. La figura sólo representa a los 
parientes de cocina del esposo de ego y unos pocos de los de la sala 
(ºmuñedores" potenciales del esposo). 

Debido a que el parentesco es egocentrado, el esposo y la 
esposa tienen distintos grupos de parientes de cocina y de sala, 
aunque se superpongan. Todos los parientes de cocina de uno de los 
cónyuges son parientes de cocina o de la del otro. No se superponen 
los parientes que no son parientes de cocina del otro cónyuge 
(excepto cuando hay determinadas formas de matrimonio; ver 
cuadro 2). Se debe señalar que quienes sólo son parientes de cocina 
del· esposo, tienen un status ·especial frente a ego femenino. Son 
"muñedores" o empleados potenciales en fiestas u otras ceremonias 
patrocinadas por ego femenino. Constituyen el grupo más importante, 
del cual se pueden escoger a los umuñedores"; sin embargo, tambi.én 
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se puede elegir a personas ajenas a este grupo. Los "'muil..edores" 
ayudan en el pago ·de las misas, proporcionan incienso y v/veres, 
contratan música y bailarines disfrazados y participan como furlcio
na rios en las procesiones. 

Ego femenino es pariente de cocina de todos .sus parientes de 
cocina, con dos excepciones: la esposa de su hermano y el esposo de 
su hermana. Por ejemplo, cuando la esposa de su hermano patrocina 
un evento~ ego no estará con ella en la cocina. Esta asimetría tiene 
lugar debido al principio de "extensión conyugal", que parece ocurrir 
en Saraguro cuando los afines asumen un status de parentesco más .o 
menos equivalente al de sus cónyuges respecto a una tercera persona. 
Así, la esposa del hermano es pariente de cocina de ego, porque el 
esposo de ella también lo es. Sin embargo, el principio de extensión 
de siblings no tiene lugar -los siblings de una persona, que ha sido 
incorporada por .extensión .conyugal ~I grupo de parentesco de ego, 
no son incorporados en el mismo grado. 

Parecería que se expfesa asimetría en el sistema. Sin embargo, a 
la larga, la relación entre cuñadas es simétrica, corno lo es la relación 
entre cuñados. Así, a pesar de que ego (femenino) no participa del 
parentesco de cocina cuando la esposa de su hermano es quien 
patrocina una fiesta, ella está obligada a ayudar a su cuñada en la 
cocina cuando es su hermano quien la patrocina. *Es más, ego 'Será 
una nmuñedora" potencial de la esposa del hermano, en tanto que su 
hermano es un "muñedor" potencial de su esposo. Esto tiende a 
balancear las relaciones más rápidamente que la reciprocidad a largo 
plazo, basada en la aplicación de la extensión conyugal, la no 
aplicación de la extensión de siblings y la igualdad relativa que tienen 
las mujeres para el patrocinio de eventos ceremoniales. 

Esta igualdad relativa en el patrocinio de eventos ceremoniales 
está indudab!emente relacionada con la igualdad de las mujeres para 
controlar y poseer recursos económicos. En Saraguro no hay otra 
desigualdad, ni conceptual ni de comportamiento, entre el grupo 
dador de esposas y aquellos que reciben esposas, corno no sea la 
basada en la asimetría de la terminología restringida, esbozada 
anteriormente. 

En lo concerniente al sistema ceremonial, el parentesco fundado 
en redes de obligación y cooperación sólo puede comprenderse a 
partir de un punto de vista egocentrado. Sin embargo pcdemos ver 
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que,a lo largo de la vida, estas redes se basan en parejas conyugales 
tomadas como unidades. La mayor parte de ias relaciones dé' 
cooperación· y obligación se da entre estas parejas y no entre 
individuos. 

Los padrinos de bautizo, confirmación, y matrimonio, se 
convierten en par~~ntes rituales de los individuos apadrinados y de los 
padres de éstos. Los padrinos de bautizo son los más importantes. Se 
establecen relaciones entre los padrinos y los apadrinados: WiF 
nos''l-__,- "marcantaitas" para ·los primeros, ·y "ahijados" par~:=· ros 
segundos; y, entre los padrinos y los padres del apadrinado,: 
"compadres", para ambos. Ambas relaciones son importantes en el 
bautizo. En el caso de la confirmación, se establece principalmente la 
relación entre los · "compadres", mientras que los padrinos · de 
matrimonio se vinculan más con la pareja contrayente que con 
cualquier de los padre~ de ésta. 

Los ·padrinos deben ser escogidos al exterior de los grupos de 
parientes de cocina y de sala de los individuos· _e involucrados, y, por 
tanto, estas relaciones extienden las redes de obligación. Los 
auspiciadores de una fiesta, por ejemplo, deben invitar a ésta a todos 
sus parientes rituales (donde se les encontrará :~, sólo en:Ja sala). Se 
prof.iibe el matrimonio entre parientes rituales y la proscripción se 
extiende a los hij~:de 'éstos. La interacción entre parientes rituales es 
más formal que.Ati que se tiene con cualqui~ra de los parientes de sala 
o de cocina. Las relaciones con el padrirm- tienden a'~~er asimétricas, 
estando en posición de subordinación·~\ t_anto ·el ahijado como sus 
padres. Debido a la relativa formalidad y ashnetría, rara vez se elige 
como padrinos a los buen'os-amigos o vecinos que no son parientes, a 
pesar de que son_ elegibles. Una condición establecida para elegir 

·como padrino o madrina a una persona. es que sean considerados 
como 11buenas" personas. Sin embargo el criterio más importante es 
la riqueza, especialmente en el caso de padrinos de bautizo. Entre 
otras cosas, se espera que los :padrinos de bautizo den a su ahijado 
una vaca que sea el inicio de un ganado futuro, cuando el niño 
~mpla;siete u ocho años. 

En todas las relat;:iones de, patente~frituaLen.tre 1os indígena.s,., 
el' padrino puede pedir ayuda a sus compadres o ahijados ~~-.i-
trabajo en Jos_Jcampos,_ en la casa, en la construcción de una casa, etc. 
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in,ratribución, el padrino puede proporcionar comida u otros bienes. 
El ahijado o sus padres no pueden hacer pedidos similares debido a su 
posición. La asimetría de las relaciones se basa en un intercambio de 
bienes por servicios en Ulfm sola dirección . .P"r ejemplo, cualquier 
compadre puede invitar al otro a beber cori éL Es casi imposible 
rehusar un pedido de este tipo. 

Se pueden establecer relaciones de parentesco ritual con no 
indígenas. En otra sección, trataremos las obligaciones inherentes al 
parentesco ritual entre indígenas y no indígenas y por qué se 
establece esta relación. · 

La naturaleza de la producción comerciaJ y de subsistencia 
elimina la necesidad de patrones de cooperación desarrollados. Cada 
familia nuclear posee sus propios animales para la yunta. Los campos 
de cultivo no son muy grandes. Así, no se necesita de más trabajo 
que el que puede proporcionar la unidad doméstica para er arado, 
siembra, el deshierbe, o la cosecha. La ·ganadería no porporciona 
grandes posibilidades de cooperación, debido al tamaño del ganado y 
a las prácticas relacionadas a ella. Cada unidad doméstica posee de 
diez a quince cabezas de ganado como promedio. El ganado pasta en 
tierras que no están. cercadas, amarrado por una corta soga a una 
estaca. En las zonas altas; el ganado deber ser llevado a nuevos sitios 
de pastoreo :tibs veces al día, y una vez a abretrar~.· Las vacas deben 
ser ordeñadas y· la leche convertida en queso. Debido a este sistema 
de manejo del ganado, una sola persona puede cuidar hasta veinte 
cabezas de ganado. Los propietarios de un· pequeño número de 
animales en ciertas ocasiones pueden cooperar, Qero esto general
mente tiene lugar entre "ex familias nucleares" (grupos de siblings o 
padres y sus hijos adultos). Cuando el hato es grande, el intercambio 
de trabajo sería casi imposible. Cuando los propietarios de hatos 
grandes necesitan de alguien que lo cuide, casi siempre alquilan un 
peón (indio o no indio) en lugar de pedir ayuda a un amigo o 
pariente. El cuidado de dos o más hatos por una persona está 
adicionalmente limitado porque las tierras de pastoreo son de 
propiedad privada. 

Los indígenas de Saraguro explotan tierras que están a varias 
horas o días de distancia de la comunidad. Estas áreas distantes 
sirven . principalmente para la cría de ganado, aunque también se 
pueden sembrar algunos productos especialmente en la selva tropical. 
Se· construyen casas en· estas áreas que hemos llamado zonas de 
asentamiento secundario y en ellas: se puede pasar días, semanas y 
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hasta meses fuera de la comunidad. Las familias generalmente están 
separadas: los esposos están en una zona, generalmente la del 
asentamiento secundario, en tanto que las esposas permanecen en la 
comunidad madre. Esto no ha generado redes extensas de coopera
ción. Una primera razón es la división sexual del trabajo, o la falta de 
ésta entre los saraguros. Muy pocas tareas son privativas de un sexo. 
Los hombres pueden, y de hecho lo hacen, cocinar, lavar, la ropa, 
cuidar de los niños, etc. Las mujeres pueden cortar madera, cuidar el 
ganado, etc. Vemos pues que no hay una estricta división del trabajo 
para las tareas que se deben hacer diariamente. Así, cuando los 
esposos se separan por cierto períodof cada uno realiza las tareas 
necesarias sin la ayuda de extraños. 

Todas las unidades domésticas poseen tierras en los diferentes 
pisos· escológicos serranos; Por los tanto toda la producción local es 
realizada por cada unidad doméstica. Más aún, debido a los patrones 
de herencia (cada parcela individual se divide proporcionalmente 
entre todos los herederos), la propiedad de la tierra está diseminada 
tanto al interior, como en todos los· pisos ecológicos. Esto propor'.' 
ciona a cada unidad doméstica cierta protección contra las sequías, 
enfermedades, granizadas, etc. Algunas familias no utilizan la región 
de la selva y por lo tanto no producen su propia azú.car, yuca y. 
plátanos. Estas familias necesitaría!J más de las relaciones extensas, 
que aquellas que poseen tierras en ambas zonas. Sin embargo, los 
productos de la selva no son indispensables para la existencia del 
campesino, ya ..-.se pueden obtener relativamente baratos en el 
mercado de Saraguro, 

No solamente hay poca necesidad de redes extensas de 
obligación y cooperación, sino que las demandas hechas a individuos 
o familias, debido a la existencia de estas redes, pueden ser percibidas 
como excesivas. 

Las fiestas religiosas, aigunas de las cuales duran una seman~ o 
más, y que se llevan a cabo día y noche, pueden ser actividades que 
consumen mucho tiempo. Los parientes de cocina del auspiciador . 
deben asistir a la fiesta que éste realiza, y la mayor parte de lóS; l 
parientes de sala y de los parientes · rituales están obligados a asistir 
por lo menos parte del tiempo. La mayoría de los saraguros se 
divierten en las fiestas, y les gusta la música, bailar, comer, beber, 
disfrntar de los fuegos artificiales y compartir el momento con 
amigos y parientes cercanos. Pero la diversión tiene su 1 imite y 
aunque la fiesta continúe, algunos pueden llegar a saciarse; y a pesar 
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de que la diversión prosigue, lo real es que quita tiempo de trabajo. 
Muchas personas nos han expresado su conflicto entre asistir a una 
fiesta o a su trabajo.El número de personas que' asisten a una fiesta 
en la casa del auspiciador. dependen en gran parte de la extensión de 
la red de obligación y cooperación de éste. Por lo· tanto,_un an·fitrión 
que tiene redes ex'tensas, debe proporcionar más comida y bebida 
qqe el que tiene redes restringidas. · 

T~mbién. se perciben como desventajas las obligaciones -de 
parentesco no asociadas al sistema· de fiesta. Las personas que están 
en una red de obligación están sujetas a que se les pida ayuda. Se les 
puede solicitar colaboración para construir una casa, préstamo de 
herramientas o de pequeñas sumas de. dinero, y de vez en cuando 
para la cosecha. Muchos saraguros prefieren que no les pidan ayuda, 
ni solicitarla. No sólo valoran mucho su independencia y se 
enorgullecen de ella, sino que también,'como vimos antes, la mayoría 
de las familias -saraguras se sientft segura con sólo un pequeño grupo 
de personas que conforman su red de obligaciones. Es decir que los 
saraguros ven las redes extensas como ift~errff.mte~" sin que a·1 
mismo tiempo les.ofrezcan ventajas, tale$ como seguridad económica 
o bienestar. Esto es tanto para dar como para recibir ayuda. Un 
excelente ejemplo de esto es la construcción de casas. 

Un saraguro que construía su casa en 1962, pidió ayuda á 
parientes, compadres y amigos. Organizaba mingas e invitaba ·a 

· aquellas personas que estaban en su red de obligaciones, para que· lo 
ayudaran. Se proporcionaba bebida y comida en abundancia. Muy 
rara vez se pagó en dinero por el trabajo de construcción. 

En 1971 muy pocas casas se estaban construyendo por el 
sistema- de minga. La mayoría de los indfgenas contrataban trabaja
dores (indígenas y no indígenas) para el trabajo de construcción. Los 
trabajadores asalariados eran considerados mucho más eficientes, en 
parte debido a su relativa sobriedad, y hasta más baratos débido a las 
grandes cantidades de comida y bebida que se gastaban en satisfacer a 
los integrantes de una minga. Más aún, durante la construcción de 
una casa, realizada por trabajadores a sueldo, el propietario no estuvo 
presente. La única parte importante en la construcción de una casa 
que todavía se hace con minga es cubrir de barro las paredes de una 
casa de quincha. Esto se hace organizando una gran "borrachera~'. 
Quizás los embarradores borrachos serán más eficientes que sobrios, 
porque sino, en la actualidad, la tarea sería hecho .por trabajadores 
asalariados. Pero hoy en día, este tipo de minga está muriendo 
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debido a que, cada vez más, las casas se construyen de ladrillo. Por 
eso los indígenas ya no se quejan, como en 1962, del tiempo que 
gastaban en ayudar, durante los meses de sequía, en la construcción 
de casas de las personas incluídas en su red de obligaciones. En menos 
de una década hemos visto declinar las redes de obligación y 
cooperación en la importante actividad de ta construcción de casas. 

Otro factor que limita las redes de obligación son los patrones 
de bebida. Las personas que están en la red de obligación de otra, 
encuentran casi imposible evitar la invitación a beber. En- tanto que la 
mayoría de los saraguros no son reacios a beber, la mayoría prefiere 
escoger el tiempo y Jugar para hacerlo. Las redes intensivas y extensas 
limitan la posibilidad de elección. , 

Los ricos tienden a limitar sus redes de obligación más que los 
pobres. Los primeros se vanaglorian de su autosuficiencia, pueden 
pagar los servicios que necesitan y no están obligados a comprometer 
servicios por servicios. 

Hoy en día, por lo menos, no se esconde la riqueza. Este es 
fuénte de .orgullo y es resultado, no de la suerte, sino de arduo 
trabajo; no es producto que prive a otras personas sino más bien una 
inversión inteligente de tiempo y recursos*. Aunque en. épocas 
pasadas quizás sus sentimientos no fueron así, hoy no se "Sienten 
obligados a compartir su riqueza con otros. La riqueza significa más 
seguridad económica y menor necesidad de otras personas, excepto 
de trabajadores ocasionales. El indígena pobre no busca limitar sus 
redes. Necesita de otras personas para tener seguridad en casos que 
falle fa cosecha, para proporcionar a sy~ hijos animales con los que 
empiecen sus rebaños, para ayudarles en la construcción de una casa 
por no tener dinero para pagar a trabajadores. Como tiene pequeñas 
cantidades de tierra y ganado, el pobre tiende a estar subempleado, 
tiene trabajo disponible para intercambiarlo por el trabajo de otro 
pobre (como en la construcción de una casa) o para trabajar para una 
persona más rica a cambio de bienes o dinero. Vemos, pues, que las 
tendencias a limitar las redes de obligación se acentúan de acuerdo 
con las riquezas. Trataremos enseguida de ver cómo se pueden Hmitar 
las redes de obligación. 

Las redes de obligación pueden limitarse a través de varios tipos 
de arreglos matrimoniales. En el pasado los matrimonios ·se conve-

Ver F oster, George. "Peasant Society and The image of L im ited Good" en Potter, 
Díaz + Foster (1967: 300-323) en referencia al comportamiento económico 
campesino que los datos deSaraguro niegan. (N.E.). 
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nían entre los padres de la pareja. La causa explícita de muchas de 
estas elecciones de matrimonio era la limitación de Jas redes de 
obligación y/o el reforzamiento de aquellas ya existentes. El intercam
bio de siblings (dos o más hermanos de una familia que s& casan con 
hermanas de otra o intercambio de hermanas de una familia por las 
de otra) era muy común. El levirato y el sororato eran los tipos 
preferenciales en un segundo matrimonio, en caso de ser éste 
posible. La relación entre los padres de la pareja contrayente es muy 
importante. Estos "consuegros" son parientes de cocina unos de 
otros. Cuando las relaciones entre éstos son buenas, tenderán a 
reforzarlas, haciendo que sus otros hijos se casen entre sí. Al mismo 
tiempo se evita el establecimiento de relaciones nuevas, pues vemos 
que el intercambio de siblings y el levirato y sororato son_ mecanismos 
para manipular el sistema con el fin de limitar las redes de obligación. 
Gran número de saraguros narran cómo los forzaron a casarse con 
alguien de una familia en la que uno de ellos ya se había casado con 
uno de sus hermanos, debido que sus padres deseaban 1 imitar las 
redes de obligación. La selección paterna de compañeros para sus 
hijos hoy se está convirtiendo en una excepción.más que en regla. Sin 
embargo, los padres todavía ejercen el poder de veto por medio del 
contról de recursos económicos y pueden además intentar influir en 
la elección de parejas de otras maneras, aunque éstas se dificultan 
debido a l_a creciente importancia que el amor romántico tiene como 
razón para el matrimonio. Para las parejas que se casan en levirato, 
sororato e intercambio de siblings hay una cierta fusión de "muñedor 
potencial" con pariente de cocina. Sin embargo, en este tipo de 
matrimonios el factor más importante es la relación entre consuegros. 
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Los matrimonios entre primos cruzados de primer grado (HJA. 
H NO. M.) y primos en ·segundo grado (de cualquier clase), son 
relativamente frecuentes (combinados entre un '15 y 200/o). Desde el 
punto de vista de los padres, cuando se casan primos en primer grado, 
hay una fusión' del consuegro con los parientes de cocina y los 
#muñedores potenciales'~ Para los cónyuges hay una fusión entre los 
parientes de sala (tíos/tías) y los parientes de cocina (padres 
poi fticos) y existe una considerable yuxtaposición entre el resto de 
parientes de sala, que de otra manera no existiría. Lo que sucede es 
que algunas. tfas ·Y tíos que habrían SÜ!!Qexclutdo& del grupo de 
parientes de cocina, por el matrimonio de su sobrina o del sobrino, 
permanecen dentro de él al convertirse en padres PQlíticos. Es más, 
los muñedofes potenciales serán automáticamente parientes de sala 
por la relación .,terior, ya que los:. sibli:og~, de la ·esposa eran sus 
primos desde antes del matrimonio. 

La~ redes de obligación son menos limitadas en el caso de 
matrimonios entre primos de segundo grado. Los padres, que 
anteriormente han sido parientes de sala unos de otros (como primos 
en primer grado), se. convierten en parientes de cocina (como 
consuegrosL Virtu~lmente los primos de segundo grado no obtienen 
ventaja de la limit~i6n directa. 

De una investigación de 105 registros parroquiales de Saraguro 
encontramos un15~200/o· de matrimonios .. entre primos. Se debe 
pagar a la iglesia cierta suma de dinero pira· obtener una dispensa. 
Más de 1a mitad de 1os _pagos que recibió la iglesia¡ fuet~::c para que se 
realizaran matrimonios entre primos eruiadoS matr"rlaterales de 
primer grado· (HJA. HNQ~, M.). Es posible que muchos primos de 
segunde> grado SE! casen; sin obtener la dispensación de·la Iglesia. 

Cuando los siblings. se cásan con primos, hay muy poca 
reducción directa en las redes de bblígación. Desde el punto de vista 
de los primos en c:Uesti~n hay cierta fusión de muñedores potehciales 
(siblin_gs del· cónyu;ge) con parientes de cocina (primos). Sin em~argo 
hay una significativa reducción indirecta de la obligación no sólo en 
este tipo de matrimonio, sino en todos .lo tratados anteriormente. La 
reducción indire_cta se basa en la asistencia a fiestas y a otros eventos 
ceremon iaJes. · 

Las ceremonias .aunque parezcan tener carácter público, por 
ejempJo fi~tas religiosas, por lo genera1 no son abiertas én los 
aspectos r~distributivos. Cualquiera puede asistir a las misas, o 
presenciar las procesiones y fuegos artificiales. Sin embargo, sólo 1.as 
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personas invitadas pueden asistir- a la casa en la que se realiza la 
mayor parte de los festejos (música y bailes) y donde se distribuyen 
grandes cantidades de comida y licor. Los que invitan son auspiciado
res y parientes de cocina y de sala; y ellos invitan principalmente a 
sus parientes de cocina y de sala y de vez en cuando al mejor amigo o 
vecino. No hay número fijo de invitados, péro los parientes de cocina 
pueden invitar a más personas que los parientes de sala. También se 
invita a Jos parientes rituales del auspiciador. Todas estas personas 
constituyen la mayo¡ parte de los participantes en los festejos que 
tienen fogar en la casa del anfitrión. Los únicos visitantes no 
invitados son unos pocos hombres, blancos e indios, que están 
pres~!'ltes, pa·ra mugur (obtener comida gratis;· a gorrear}. Se debe 
anotar que los saraguros pueden pensar que hasta los antropólogos 
van a las fiestas a "mugur"; después de descubrir esta interpretación 
nos cuidamos de ir siempre invitados. Para reducir la asistencia de los 
invitados, ciertos anfitriones, según se dice, cobran por la comida que 
les dan. 

En los casos de intercambio de siblings, matrimonio entre 
primos, levirato y sororato, y de primos que se casan con siblings, 
hay una reducción significativa del número de invitados potenciales 
que participarían de una ceremonia. En casos donde ocurren estas 
formas de matrimonio se combinan varias relaciones de parentesco en 
una sola persona ·(como las del cuadro 2) y se reducen directa e 
indirectamente les redes de obligación. Dentro del sistema de fiesta, 
ta reducCión directa y la influencia, significa que habrá que distribuir 
menos comida y bebida porque hay menos invitados. Hemos asistido 
a fiestas, funerales y matrimonios, auspiciados por lás personas 
presentes en la genealogía (cuadro 2).~Debido a la existencia de redes 
entrelazadas, producto de los tipos de matrimonio tratados anterior
mente, hay relativamente poca variación en cuanto a las personas que 
asisten a estas ceremonias. Más aún, la asistencia a estas ceremonias es 
mucho menor que ta asistencia a los eventos au5piciadas por personas 
que no están involucradas en esta serie de matrimonios especiales. 

Es así que a través ·de la manipuladón de formas de mátrim o
nios, se pueden reducir las redes de obligación. Pero a medida que el 
matrimonio se convierte más y más en materia de elección personal y 
de amor romántico, se tornan más importantes otros medios para 
limitar las redes de obtigación .. U na de estas es la elección de 
parientes rituales. , 

El medio principal de limitar las obligaciones en el contexto del 
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compadrazgo, es elegir a no 1ndígenas. Los blancos de la ciudad 
sirven muy bien para este propósito. En ,es,tas -circunstancias se 
establecen relaciones patrón-cliente entre gente de la ciudad e 
indígenas. En estos casos, el ceompadre indígena es para utilizar a su 
compadre no indígena como fuente' de influencia con personas tales 
como médicos, abogados, autoridades jocales y regionales o uti 1 izar el 
poder que éste tiene. Por su parte el patrón espera, en principio, que 
su cliente indígena le ayude en tareas tales como cargar bultos, 
cosechar maíz, llevar mensajes, etc. Las relaciones patrón-cliente 
existen fundamentalmente entre ciudadanos ricos o importantes con 
indígenas relativamente pobres. En estos casos el indígena no ha 
limitado en ningún grado sus obligaciones. totales, por .el contrario 
probablemente las ha aumentado. Los ind°i'genas que ·no son p

1

ob~es 
(y la mayoría no lo son) pueden establecer unas pocas relaciones 
verticales de patrón-cliente con ciudadanos; pero muchos, sino todos, 
de sus lazos de parentesco ritual con los blancos, se caracterizarán 
más por su debilidad que por otra cosa. En éstas, no se establecen 
virtualmente obligaciones entre el indígena y su compadre de la 
ciudad. Se busca al hombre de la ciudad principalmente para que 
cumpla una función religiosa. El indfgena no utiliza a su compadre 
como fuente de influencia y éste por su parte no le pide al indígena 
que cargue bultos. Así, €1 no indígena, en el cumplimiento del rol 
necesario de padrino de bautizo o confirmación de un niño, tanibién 
proporciona una de las maneras de escaparse de la red de obligación 
inherente al "compadrazgo" entre indígenas. El no indígena es un 
extraño a los patrones de comportamiento cultu~almente definidos 
de la sociedad indígena y, como tal, no se espera que se coniporte 
como un "compadre" indígena. Varios indígenas nos han dicho: 
"Hemos tenido por padrinos de todos nuestros hijos a blancos -esto 
nos evita muchas obligaciones- además no necesitamos que nadie 
regale gane1do a nuestros hijos, porque nosotros podemos proporcio
nárselo". Los registros de la parroquia en Saraguro, revelan que entre 
1840 y 1880 cerca del 300/o de los padrinos de bautizo de los niños 
indígenas han sido nó indígenas. Desde 1890, el porcentaje ha si,do 
450/o. 

Hay otras dos maneras interconectadas para lim"itar-las redes de 
obligación: la elección de individuos con los que se tiene intensas 
relaciones y la gradual desutilización de vi'nculos de obligación 
potenciales. 

A pesar de limitar el número de personas con las que se tienen 
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relaciones obligatorias, no se utiliza todo el potencial de aquellas que 
estan incluidas dentro de la red. Los saraguros seleccionarán sólo a 
ciertos siblings, primos compadres, etc,, para desarrollar la más 
intensa y estrecha relación de obligación y cooperación. La selección 
se realiza en contextos no formales (ceremonial}. Todos los siblings y 
sus cónyuges, son parientes de cocina en una fiesta: su parentesco 
con ego se simbolizará a través de su ·ubicación espacial en la misma. 
Sólo se puede excluir de la red de obligación de ego, a ciertos 
parientes ( iQcluso a los siblings) fuera del contexto ceremoniaL A estas 
personas no se les pedirá ayuda para el trabajo en los campos, o para 
moler mál'• o cuidar el ganado, as< como aquéllas no pedirán a ego 
este tii)o·- de ayuda. Puede no haber frecuentes 'visitas entre los 
miembros de las unidades domésticas; limitándose a encuentros 
casuales en el camino a la ciudad; no se prestan, ni se l!ler(ien'. 
herramientas, dinero u otros bienes. Pueden haber casos de abierta 
hostilidad entre hermanos con quienes no se intercambia¿ pero no 
necesariamente, 

Es posible que se genere un declive en la intensidad de las redes 
de obligación, sin que exista ninguna inclusión o exclusión, Las 
personas pueden,; (y de hecho lo hacen) decidir ya no auspiciar o 
asistir a fiestas. Pueden reducir sus demandas a personas más allá de 
su familia nuclear; - de esta manera se reducirán las demandas de 
tiempo, dinero 'V bienes que ellos tengan que aportar. Esto significa 
salirse del sistema, Cuando suficientes personas se hayan salido, 
~camblariel sistema de redes de obligación y los saraguros no podrán 
rnlJníp'tll.larlo de la manera en que ro hemos presentado, 

NOTA 

Hemos vivido en Saraguro en varias oportunidades,- entre 1962 y 
1972, La subvención para-el trabajo de campo, nos fue conferida por 
el departamento de Antropología de la Universidad de lllinios; para 

. la investigación para la tesis doctoral (de Linda Belóte), provino del 
NtMH fellowship 1 F01MH48824-01S1: y (de Jim Belote) del 
Mídwest Universities Consortium for lnternational Activities lnc., 
internship E-1-144. Agradecemos esta subvención. 
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UN ASPECTO DEL PARENTESCO DELOS 
PASTORES DE LA PUNA ALTA4t1 

Jorge A. Flores Ochoa·* 
y Yemira D. Nájar Vizcarra** 

INTRODUCCION 

Los estudios de parentesco que hasta el momento aun son 
limitados en el área andina, todavía son más escasos cuando. se trata 
de las poblaCiones andinas que viven por encima de los 4·100 metros 
de altura sobre el nivel del mar. y están dedicadas al pastoreoº Las 
excepciones hasta el momento son los aportes de Palacios ( 1976; 
ms), Paz (ms) y Wallis (ms). Es por esta razón que uno de los 
propósitos del presente trabajo es el de dar a conocer un aspecto 
limitado del parentesco en una comunidad de la puna alta de! 
departamento del Cuzco, que se halla- habitada por pqblación 
especializada en el pastoreo de alpacas, llamas y ovinos, aunque en 
menor numero estas últimas. La información que se ofrece es el 
fragmento de un trabajo 1Ddavía en proceso de elaboración familiar y 
el. empleo de los términos de parentesco de los pastores, Fue también 
uno de los temas de investigación desárrollados·durante el proyecto 
Hlnvestigadón dt:!.Adaptación Sodocultura! a la .altura (Pastores y 
Agricultores)".'.', llevado a efecto en 1974, en virtud de una coopera~ 
ción entre la UriiverSidad Nacional San Antonio Abab, .del 

Jorge· Flores Ochoa, profesor de Antropologfa, Universidad Nacional San Antonio 
Abad, Cuzco; doctorado en la misma universidad, dedicado entre sus móltiples 
actividades al estudio del pastoreo andino y autor de Pastorés de Paratía y 
compilador de Pastores Puna: Uywamichic Punarunakuna, Pastores de alpacas 
(Alpanchis). Ha sido becado numerosas veces para estudios post,;1~~pa1ess en 
EE"UU" y fue profesor visítante de Berkeley. E! director del 1 nstituto de Estudios 
Andinos, Cuzco. 
Yemira D. Nájar Vizcarra. colaboradora en el trabajo de invest•sación y coautora del 
artículo ''El likira intermediario etnbu·taoti&ett iaQ-Ottfülerétm-G-ancHhi'' 0 

Este artículo es una versión modificada dél que se publicó con el título de '"Varones 
co~ 'Esposos' (un aspecto de parentesco entre los pastores quechuas)" de Estudios 
Americanistas L HomenaJ, a H. Trimborn - R. Hartmann - Uº Oberen (Editores). 
St. Augustin,1978: 163-169. 
Este artículo fué escrito cuando el autor se hallaba con una becaipe>sdoctoralen la Uni
versidad de California en Barkeley, concedida por la Fundación Ford. 

2 Debo agradecer de manera e$pecial la colaboración que prestó el Sr. Percy Paz Flores, 
egre~do del Pr:ograma Académico de Antropblogfa de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad,del Cuzco, como integrante del proyecto de "Investigación de Adapta· 
ción Sociocultural a la Altura (Pastores y Agricultores)". 



Cuzco, y el Pomona College de California, y que fuera dirigida por los 
profesores Dr. Ralph Bolton y Jorge Aª Flores Ochoa. 

LOS PASTORES~~DELA PUNA 

En el momento ya existe suficiente Información etnográfica 
básica con relación a las comunidades andinas de la puna alta 
dedicadas al pastoreo~. En esta zona¡que está ubicada por encima de 
los 4000 metros de altura, las poblaciones humanas obtienen la 
mayor parte del ingreso de energía utilizando los recursos propor
cionados por los rebaños {Flores, 1968, 1975a, 1975b; 1977, en 
prensa; Palacios, msL En términos generales se puede indicar que la 
actividad pastoril muestra formas de organización social que son 
diferentes a las que poseen los agricultores ·de los templados valles 
interandinos. Una de las principales características parece ser la 
familia extensa y posiblemente, como varios etnólogos dedicados al 
estudio del pastoreo de altura, que existe cierto tipo de organización 
familiar extensa, e incluso algún tipo de linajes (Palacios, 1976; 
Wallis, ms). 

La información con la que se ha estructurado este trabajo fue 
obtenida én la puna de la cordillera~ de Canchis~en la provincia del 
mismo nombre· del departamento del Cuzco, donde se encuentran 
numerosas comunidades de pastores, que moran alrededor de los 
4200 metros de altura sobre el nivel del mar. Estas comunidades se 
presentan aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Sicuani, 
que es el mayor centro poblado de esta área. En algunas comunidades 
el pastoreo es complementado con cultivo· de papas amargas, que 
tienen el nombre genérico de ruki, que en algunas partes llega a tener 
más de diez variedades. 

LA FAMILIA DE LA PUNA. 

El - pastoreo como actividad productiva básica requiere '1a 
concurrencia de prácticamente todos los integrantes de las unidades 
familiares. Desde los seis o siete años de edad, los niños y niñas 
intervienen activamente vigilando los rebaños y ayudando en las otras 
labores productivas complementarias del pastoreo< Las mujeres se 
dedican al tejido, a la atención de los quehaceres del hogar y 
determinadas labores del pastoreo; los varones desa'rrollan también 
labores deH cuidado de los''· animales, así como a los intercambios 

! . 
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interzonales que son necesarios para adquirir los productos agrícolas 
que_ forman su dieta cotidiana (Flores Ochoa, 1974a,: 297-319;º-~ La 
energía adicional necesaria para las labores estratégicas del pastoreo, 
durante el empadre, la trasquifa, las curaciones, el recuento, el 
cambio a pastizales lejanos, proviene de los diferentes grupos de 
parientes, 

El parentesco establece niveles de integración y de regulación de 
diferentes relaciones, sobre todo cuando se trata de la concurrencia 
de prestaciones de energía complementaria en las diferentes labores 
productivas. Se pueden notar cinco niveles de relaciones. En primer 
lugar está la familia nuclear que no posee nombre propio, aunque a 
veces se la pueda llamar familia, utilizando ei término español, Es la 
unidad de producción básica, donde la reciprocidad es generalizada 
(Sahlins, 1965: 147, 149). A continuación se tienen dos grupos de 
~ntes diferenciables y llamados yamasi y masanu respectivamente. 
'Se denomina yamasi a los parienes cosanguíneos y forman ei segundo 
nivel de integración, con prestaciones recíprocas de bienes y 
servicios, desarrolladas de manera balanceada (Sahlins, 1965). Se 
denomina masanu alos~parientes afines del esposo y de la esposa. Por 
tanto cada pareja unida. en matrimonio y sus hijos tienen dos grupos 
de parientes que pueden ser clasificados como masanu. Este es el 
tercer nivel de relaciones. La jerarquización no es muy nítida ni 
aguda, porque pueden presentarse superpos,iciones entre yamasi y 
masanu, y en determinados eventos, como ceremonias, fiestas 
matrimoniales, los masanu tienen participación más activa que los 
yamasi. En este nivel las relaciones son muy activas y la prioridad de 
yamasi o masanu puede también guiarse por preferencias personales o 
factores. aleatorios como la mayor o menor dista,ncia en la que 
residen unos u otros parientes. 

Los masanu son importantes, porque también a este nivel se 
puede contar con energía de trabajo adicional dentro de los marcos 
de la reciprocidad balanceada, utilizando los ayni y las mink'a. Este 
nivel tiene importancia, porque también los· dos grupos de m(Jsanu 

-con que cuenta una pareja conyugal entran en relaciones entre sí, 
teniendo como intermediarios y nexo de comunicación a los 
cónyuges. Entre masanu es factible la prestación de ayni y mink'a, 
con características 'muy similares a los diferentes casos que se 
describen en la literatura antropológica andina (et Alberti y Mayer, 
1974). A partir de estos tres niveles las relacione~ se realizan con 
personas que ya no son consideradas parientes. El término genérico 
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que se utiliza para referirse a un no pariente es particular. Por 
consiguiente, pueden haber varias familias en una comunidad que son 
entre, sí particulares. Igualmente pueden ser particulares los miem
bros de las comunidades vecinas" Todo conocido que no es yamasi o 
masanu es· particular por definición" Cuando se conoce la procedencia 
del particular, .y se tiene cualquier grado de amistad con él, ingresa a 
este nivel; las relaciones se pueden rodear de cierta confianza, incluso 
pueden soHcitarse. y darse prestaciones de ayni y mink'a. Un extraño 
de procedenéia urbana luego de un corto período de permanencia en 
la comunidad es incluido en la categoría de particular" Fuera del 
1 imite que señalan las relaciones con particulares, el mundo exterior 
se vuelve completamente extraño, por consi.guiente es muy recomen= 
dable tener mucha cautela y vigilar continuamente a los extraños con 
los que se pueden ~:top~+odas las personas que no son familia yamas1~ 
masanu o particular son desconocidas. Esta categoría no tiene 
nombre propio, pero hay la tenc;Jencia a considerarlos como extraños. 
Pero si un foráneo o viajero ,eventual que pase por una comunidad 
regresa y es reconocido pasará a ser particular, Si el viajero reitera sus 
visitas a la comunidad es posible que incluso se busque una manera , 
de relacionarlo con los residentes utilizando los mecanismos del· 
parentesco ritual -O por lo menos llamándolo ,con los términos de 
compadre o comadre, aunque realmente no hayan establecido este 
fipo de relaciones rituales de parentesco" En ei caso, por ejerrJplQede 
los likira o comerciantes, ambulantes que visitan la comunidad 
periódicamente8 que llaman a todos sus conocidOs.· y potenciales 
clientes como compadres y comadres (Flores Ochoe, Nájar, 1977: 
125Q 135)0 

LOS TERMINOS DEL PARENTESCO 

Es bastante interesante, porque Percy Paz ha documentado atgo 
más de sesenta términos de parentesco. De todos ellos solamente tres 
son en español y el resto son palabras runa simio quechua" Varios no 
figuran en listas ya publicadas" Por ejemplo aqela que es el esposo de 
la hermana de la esposa del hermano de la mad~, o·masanuy que es 
el esposo ·de la hermana de la esposa. Además se hallan en uso 
términos que no son muy frecuentes en otras zonas, como ipa que es 
la hermana del padre como sucedía en el siglo XVI. lpa también se 
usa en la cordillera de Canchis para denominar al esposo de la 
hermana del padre. Esta transformación de un térmíno descriptivo en 
clasificatorio, parece que es un rasgo más frecuente de lo que parece 
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en el sistema del parentesco quechua contemporáneo, por eso que en 
esta oportunidad deseamos ocuparnos de una transformación de este 
tipo, tomando como referencia la denominación de esposo. 

ESPOSOS QUE NO SON SJEMPRE ESPOSOS 

La importancia básica de .la familia nuclear y de las relaciones de 
los cónyuges como unidad de producción se puede apreciar en esta 
tranformación y ampliación con que se utiliza el término esposo, que 
pasa a ser toda una categoría. En el idioma runa simi el esposo es 
denominado qosay como término de dirección y referencia cuando 
habla la mujer. El sustantivo es qosa, y el sufijo y, usado en primera 
persona, indica posesión. Por consiguiente qosay puede ser traducido 
como "mi esposo" o también, de acuerdo a los contextos, como 
"esposo· m fo", "mi esposo" o simplemente "esposo". E 1 término 
recíproco con el que el varón designa a su cónyuge es warmi y 
también warmiy que quieren . decir "mujer", "mujer mía'', "mi 
mujer". 

Oosay que inicialmente tiene el significado preciso y específico 
de esposo, es también usado en otros contextos y entre personas que 

- no son precisamente cónyuges o varones, tanto dentro de la familia 
conyugal como fuera, con los yamasi, los masanu e incluso los 
particulares, que como ya se indicó es la denominación que se da a 
los conocidos que no son parientes, que · resíden en la misma 
comunidad o.en los caseríos y las "estancias" vecinas (Flores, 1976, 
1977). 

La mayor frecuencia del empleo de qosay se presenta en las 
siguientes relaciones: 

1} El esposo a su esposa; 
2) el padre a su hijo; 
3) el padre a sv hija; 
4) la madre a su hijo; 
5) la madre a su hija; 
6) el hermano mayor a su hermano menor; 
7) el hermano menor a su hermano mayor; -
8) la hermana mayor a su hermana menor; 
9} la hermana menara suhermana mayor; 
1 O) la hija de la hermana del padre a Ego masculino; 
11) el hijo de _la hermana de la madre a Ego femenino; 
12) - el ·hijo del hermano de la madre a cualquiera de los 
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parientes de Ja familia nuclear del hermano de su madre; 
13) el hjjo del hermano del padre a cualquiera de los miembros 

de la tamil ia nuclear del hermano de su padre; 
14) el hermano del padre a Ego masculino; 
15) el hermano de la madre a Ego masculino; 
16) el hermano del padre a Ego femenino; 
17) el hermano de la madre a Ego femenino; 
18) Ego masculino a la hermana de su padre; 
19) Ego masculino a la hermana de su madre; 
20) Ego femenino a la "hermana de su padre,· 
21) Ego femenino a la hermana de su madre; 
22) Ego masculino a otro varón menor de edad (vecinos o 

amigos); 
23) Ego masculino a otro varón mayor de edad (vecino o 

amigo); 
24) Ego masculino a cualquier varón de su generación (vecinos 

o amigos); 
25) Ego masculino o femenino a otro. varón o mujer menor 

(entre "particulares"); 
26) Ego masculino o femenino a otro varón o mujer mayor 

(entre "particulares"). 
En este margen de posibilidades hay ciertas situaciones en las 

que el término se emplea con más frecuencia que en otras. Es usado 
menos en las relaciones de hijo a hija con el padre o la madre. Es 
decir en algunas oportunidades dentro de la familia nuclear. Es más 
frecuente y común en las relaciones asimétricas de persona mayor 
con persona menor y entre los que tienen aproximadamente la misma 
edad y pertenecen a la misma generación. No hay distinción de sexo 
en el uso del término cuando el alter de Ego varón también es varón. 
Las relaciones inversas, con ser menos frecuentes no están ausentes, 
excepto en el caso de los siblings~ porque en este caso hay más 
tibertad para que se los use, como también $uceéfe entre los jóvenes, 
tanto varones como mujeres, de la misma generación. 

Se -utiliza qosay con significado ampliado cuando se trata de 
obtener favores o acciones -que signifiquen obediencia de parte de la 
persona a la -que Ego se dirige ~orno ~ 1esposo". No es una relación 
burlesca del tipo -que deginen fasjokingrelation_ships, como Jas 
describe por ejemplo Radcliffe-Brown( 1972: 107-122), porque está 
ausente la intención bromista o jocosa. Es más b"ien una manera de 
enmarcar solicitudes o pedidos de hacer algo. Cualquier requerimien-
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miento o pedido será más fácil de obtenerlo cuando se antepone el 
vocativo de "esposo" a la solicitud. Podemos considerar esto más 
bien como una forma de utilizar el mañay (pedir o solicitar en runa 
símil.andino (Mayer, 1974,: 45 sgts.L indicando de esta forma que el 
pedido se hace con h.ur_nildad y exceso de cortesía. Cuando se quiere 
ver al r>edido o mañay· actuando dentro de un marco de buena 
voluntad y se desea descartar la posibilidad de una respuesta negativa. 
Al mismo tiempo se quiere significar que el p~dido o la orden son 
hechos con mucho aprecio y cariño, como la mejQr: forma de evitar 
un rechazo. Es conveniente indicar que este uso ampliado de qosay 
no se estila en los contextos en los que su empleo simplemente 
signifique. halago o cumplido. Lleva dentro de él implícita la orden y 

r la súplica,: como se verá en algunos de los casos con que deseamos 
ilustrar este análisis. Es por este sentido que nos parece que no tiene 
relación funcional con el empleo jocoso de ciertos términos. 
Consideramos los siguientes seis ejemplos que son: 

a. Benita se hallaba muy ocupada con las labores de la cocina, 
de tal manera que no podía distraer su atención. Por esta razón pidió 
a Marcelino, su menor hijo de cinco años, que arreara la oveja 
regalona que ~i.~~lft a manera de una mascota y de manera muy 
consentida¡ para que la llevara a pastar: en las cercanías. Con tono de 
mucho cariño y de manera ·suplicante le dijo: "'Qosay anda corre y 
saca rápido a esa oveja para que se vaya a pastar."afuera". 

b" En otra oportunidad, la misma Benita, cuando. estaba 
cocinando y necesitaba más agua para sus menesteres culina-rios, no 
tuvo nada mejor que pedírselo al mismo Marceiino, deciendo: 
"'Qosay necesito agua. Por favor anda y traéme rápido una jarrafQ. 

c. En ta misma fam ilía el padre estuvo en otra oportunidad muy 
ocupado degollando una alpaca, mientras la esposa le ayudaba 
sujetando las extremedidades del animal, a fin de facilitar el degüello. 
Durante esta· labor necesitaron con urgencia de otro cuchillo v· de un 
recipiente en el que se pudiera recibir la sangre, que es muy útil 
porque se la usa para preparar determinados potajes. E 1 padre suplicó 
a su menor hijo para que le hiciera un servicio, dirigiéndosele en los 
siguientes términos "Qosay anda rápido y traemé de inmediato el 
.cuchillo que está en el batán de la cocina". Como en otros casos 
semejantes la actitud del niño fué idéntica. Salió de prisa,sin titubear, 
a cumplir lo que se le había pedido con tanta solicitud. 

d. Mariano se hallaba bebiendo en la casa de su hermano menor, 
Filiberto. Habían transcurrido varias horas de su reunión cuando 
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M~r..Lano deseó irse ,a .su hogar, poq:¡ue la noche y_a _avanzaba. Fue 
impedido de hacerlo y debió. quedarse cuando Fil iberto le dijo de 
manera suplicante y melosa: "'Qosay todavía no.te vayas, tómate una 
copita más". Mari•no~1no insistió para irse y debió quedarse por todo 
el tiempo que su hermano estuvo dispuesto a mantenerlo en su casa. 

e. El mismo Filiberto del caso anterior, a poco de ocurrido lo 
narrado anteriormente, se dfrigió a su esposa Casiaria para decirle: 
""Qosay anda a reunir las alpacas que estoy ocupado con el telar 
[estaba reparando su telar de pedal con el objeto de tenerlo listo para 
tejer una bayetaP Yo iré mañana a reuni,r los animales". De esta 
manera obtuvo que ese día su esposa lo reemplazara en la conducción 
del rebaño al corrai donde debería pasar la noche. Pudo haber 
ordenado, pero prefirió suplicar. · 

· En otras actividades también se usa este tratamiento. Cuando se 
necesita ayuda para diferentes labore~, especialmente en el barbecho 
para los cultivos de papas o, para la trasquila de los animales, es 
frecuente que se pidan ayni o mink'a diciendo: ""Qosay no seas malo, 
ayúdame en mi trabajo del día jueves de la próxima semana, en. eJ 
barbecho del muyuy deAnkawachana [es el nombre propio que ttierie 
uno de los mujuy o t~rreno de cultivo rotativo]:\ti)Ó(:·favor.;_~-- qosay, 
ven con tu chaquitaqlla:'. ._ -

Como los pedidos del tipo indicado para lograr ayuda en ayni o 
mink'a se realizan de preferencia a personas con las que se tienen 
algún tipo de parentesco, está claro que se diga qosay con más 
frecuencia dentro de los límites de la familia, tanto nuclear como del 
que. está . comprendido dentro de los círculos mayores que abarca a 
los yamasi y a los masanu. Pero el término también es usado cuanqo 
_el alter es un "particular",como se ve en el siguiente caso:. 

f. Cuando se realizó el trabajo comunal para arreglar el camino 
que une esta región con la ciudad de Sicuani, se convocó a una fayna, 
a la que concurrieron los varones jefes de familia obligados a realiz~r 
este trabajo. Se pusieron en círculo. con el objeto de planificar el 
trabajo que desarrollarían durante el día. Sentados sobre el suelo se 
dispusieron a sacar sus ch'iís_,Qé1_,.Jbolsas tejidas], para extraer d_e ellas 
las hojas de coca que '"ffFclsWéarían mientras intercambiaban ideas 
sobre la mejor manera de acometer el trabajo, sobre todo e_n la parte 
llamada k'ísko,,_ que es la que presenta mayores dificultades, puesto 
que allí se presentan derrumbes de consideración por la violencia de 
las agua~ de un riachuelo que la cruza y que aumenta su caudal 
peligrosamente por efecto de las lluvias. Entre· otras cosas acordaron 
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gastar el dinero proveniente de las multas aplicadas a los que no 
hablan concurrido a las faenas 11nteriores en la compra del alcohol 
que beberían durante los descansos de la larga jornada que tenían por 
delante. Sin embargo el sitio ,de expendio del alcohol más cercano se 
hallaba a casi cuatro kilómetros, por lo que el más anciano del grupo 
preguntó quién podrt'a ir. Al no obtener respuesta de nadie, otro de 
los mayores insinuó que deberla ir uno de los jóvenes, para que así 
cumplieran con rapidez este "servicio". Como aún así ninguno se 
animara, el viejo se dirigió personalmente y de manera resuelta a uno 
de los jóvenes, endulzando su pedido, diciéndole: "'Qosay anda por 
favor, haznos el 'servicio' de comprarte unas botellitas de 'rago' 
[literalmente trago, por alcohol] con este dinero". E 1 aludido no tuvo 
otra alternativa y, sin escapatoria, acosado por este trato, aceptó el 
mandato sin mayores presiones adicionales y de inmediato se puso en 
camino, para no volver sino después de dos horas trayendo el alcohol 
que se le había suplicado que comprara. 

Antes de ingresar a la parte final, parece necesario remarcar 
brevemente algunas de las relaciones de los cónyuges. Las tareas 
asignadas a. cada uno de ellos son claramente diforen_ciales. Por 
ejemplo,- ia mujer es la que teje los costales, los ponchos, las mantas 
de uso personal, las trazadas y otros tejidos que se confeccionan en el 
telar horizontal fijo. En cambio los varones tejen solamente en el 
telar vertical con pedales. Además son los varones los que aprisionan 
a los animales para ser trasquilados y curados. En estas labores las 
mujeres ayudan en las tareas consideradas complementarias y que se 
supone no requieren de la fuerza que poseen los varones. Los viajes 
comerciales también están reservados a los varones. Desde esta 
perspectiva se considera que las decisioneS deben de ser tomadas por 
los esposos, aunque siempre sea asl. Además dentro de las relaciones 
al interior de la familia conyugal no se considera que sea cortés que 
se den órdenes terminantes, sino que lo correcto es rogar y casi 
suplicar. Es decir se es muy claro del sentido del.mañay que implica 
la idea de obligaciones que cumplir, pero que deben de ser pedidas de 
manera expresa (Mayer, 1974: 4647), rodeadas de un-·sentido de 
h4mildad, con manifestaciones que son casi de inferioridad frente al 
alter. Por supuesto que en las relaciones esposo-esposa también se 
establecen relaciones en las que las prestaciones de servicios se 
real izan por propia voluntad {Mayer, ibídem). 

Como el esposo ocupa la posición superior en la familia 
conyugal y tiene la capaciad de decisión, se supone que cuando se 
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dice qosay; se está indicando una relación vertical de abajo hacia 
arriba. Por-tanto cuando una persona de status superior lo usa, está 
queriendo decir que está invirtiendo su posición, por lo que está 
suplicando,·que por esta :razón:se-digna ·descender a un sitio inferior y 
usar el término qosay en la misma forma que lo haría una mujer que 
se dirige a su esposo. 

Pedir, dentro del contexto que comprende el mañay, es también 
una forma de rodear las relaciones de cordialidad y disminuir las 
posibilidades de tensiones y conflictos que siempre están presentes en 

-las relaciones esposo-esposa. Pedir como mañay implica que uno 
reconoce que está en posición superior, pero acepta trastrocar los 
status y llamar esposo a quien no lo es, como una muestra muy clara 
de que se le está concediendo gran importancia, y demostrarle que no 
se le está ordenando, aunque muy bien pudiera hacerlo,sino suplicando. 
Podría mandar con toda la fuerza que le da su status, pero prefiere 
evitar las posibilidades de conflicto que puedan surgir de esta actitud 
y más bien ruega con humildad, mostrando buena voluntad. 

Parece claro que el uso ampliado de qosay forma toda una 
categoría de relaciones, que entre uno de sus 'objetivos tiene el de 
hacer funcionar de mejor manera los pr'incipios de reciprocidad, 
sobre todo del _que debe ser solicitado o pedido de manera cordial y 
cortés a través del mañanak uy. 

CONCLUSIONES 

La intención central de este artfculo es presentar información 
etnográfica de un aspecto del parentesco de ~os pastores de la puna 
alta en el departamento del Cuzco. Es de suponer que la ampliación 
del campo semántico de utilización de qosay fotma una categoría 
especial, que se puede originªr en la necesidad de contar con fuerzas 
adicionales de trabajo para las diferentes labores que se reaHzan. las 
rélaciones esposo-esposa de tipo cotidiano están impregnadas de fuerte 
sentido de colaboración y sustentadas en la reciprocidad generaliza
da. Inicialmente son las relaciones básicas en .que se .sustenta. la 
unidad de producción -de la .familia conyugal, que funciona de esta 
manera hasta que Jos hijos llegan a la edad en que pueden comenzar a 
prestar ayuda efectiva en.- las actividades productivas de la fa
milia. Es por tanto permisible que las labores diarias exijan 
de manera imperiosa que el esposo o la esposa, sobre 
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todo la última, no puedan negar ningún tipo de colaboración. de 
ayuda, de asistencia o en las tareas que le solicite el otro cónyuge. 
Por consiguiente qosay·' quiere decir relaciones de este tipo, -sobre 
todo en el plano de la colaboración, porque su empleo indica que son 
estos los contextos en los que funciona. 

Para conclu ír no está demás señalar que una de las caracte
rísticas no bien descritas hasta el momento del sistema de parentesco 
quechua es el de ampliar algunos términos que inicialmente sinien 
para referirse a determinada categoría, pero que luego en su uso real 
ignoran el sexo y lageneración_¡ Pélra extender_· su campo de acción 
"más allá de la familia nuclear", como también muestra Mayer que 
sucede con los términos de masha y lumtshuy (cuñado y cuñada) en 
el departamento de Cerro de Paseo (1974: 315-330). Algo semejante 
ocurre con el término ñaña en la ciase media urbana del departa
mento del Cuzco. Ñaña es el término recíproco entre hermanas y 
solamente puede ser usado de mujer-a-mujer. Sin embargo las 
relaciones hermano-hermana pueden ser rodeadas de mayor afecto y 
mutuo cariño cuando el varón también llama ñaña a su hermana. En 
este caso la mujer no llama ñaña a su hermano. El término 
"correcto", en un marco de relaciones ausentes de este sobrecariño;es 
pana, que es como Ego masculino designa a su hermana. En el caso 
de qosay, así como en los de masha y lumtshuy descritos por Mayer 
(1974t no deja de tener importancia el hecho de que sean términos 
'de afinidad los que se ampHan en su significado. No sería imposible 
.que esto muestre la mayor importa"ncia que tiene la afinidad sobre la 
consanguinidad. · 
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PARIENTES, COMPADRES Y COMUNEROS EN 
CUSIPATA (PERU)• 

Jacques Mal engreau * 

La gente-de Cusipata debe ser considerada como un todo en 
:r~lación a la tierra. Este todo debeyerse como una empresa colectiva 
continua, de !a cual la fiesta es el símbolo activo central. La 
pachamama, considerada como la madre proveedora de a-limentos, es 
un área delimitada, que puede Hamarse territorio. Es el punto de 
referencia común de las actividades, institudones y valores del 
mundo de los cusipateños. La gente se ha organizado como. , 
Comuneros de acuerdo a SU relación común a :Un territorio limitado, 
que debe ser defendido de individuos foráneos locales. Los parientes, 
padrinos, ahijados, compadres y los demás status que existen en el 
área ocupada por la comunidad de Cusipta, deben ubicarse de 
a.cuerdo a lo que hace de los cusipateños miembros del mismo 
universo. Se pueden relacionar muchos otros status con otra 
estructura social, presente inevitablemente en un mundo y sometido 
a muchas situaciones conflictivas. Muchas de las relaciones, de los 
hombres con la tierra, están parcialmente dispersas fuera de la 
comunidad, debido al aislamiento de la familia nuclear, de lazos 
solidarios interindividuales, y al poder individual y externo ejercido 
sobre la tenencia de la tierra y sobre el trabajo de los hijos de la 
comunidad. Además de esto, la gran cantidad de lazos de afinidad y 

]acques Malengreau: encargado de investigaciones del Fond National de Rechérche 
cientifique; doctorado en la Universidad de Bruselas, Béll(ica. Realizó investigaciones 
en Cuzco y en el departamento de Amazonas. Publicó en el Perú "Comuneros y 
empresarios en el intercambio" y otros art(culos. 
Este documento se basa en un trabajo de campo llevado a cabo por el autor en 
Cusipata, una aldea de pequeños propietarios y agricultores, organizada como 
comunidad, en el Cuzco, al sur de los Andes peruanos, de noviembre de 1967 a 
noviembre de 1968, y de marzo de 1970 a agosto de 1970. La estructura y las bases 
de la comunidad en Cusípata, fueron estudiadas en una investigación llevada a cabo 
con la ayuda financiera del Fonds National Belge de la Recherche Scientifique, para 
la tesis d?Ct~ral del autor, Les Limites de la Com.munauté a Cusipata, .un Village des 
Andes Peruviennes (556ps.); presentada en la Universidad de Bruselas en marzo de 
1972. Muchos de los conceptos utilizados aquí, fueron ampliamente desarrollados en 
ese trabajo. El presente documento es una versión revisada y ampliada del presentado 
en el simposium sobre Parentesco y Matrimonio Andino, sustentado en el Meeting of 
the American A11tl1ropological .1ssociation, Toronto, 1972. 
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de ,descendencia no juegan rol .aJguno, como tales, para mantener la 
comunidad de Cusipata .como una unidad. Los lazos de afinidad y de 
descendencia más importantes, en términos de la comunidad, se 
extienden frecuentemente fuera de Ja estructura <:omunal, amenazan-
do esta última. Sin embargo, fos lazos de afinidad y de descendencia 
·aseguran una continuidad en la distribución de tierras entre los 
individuos de la comunidad de una generación a otra, como veremos 
en este trabajo. Estos vi'nculos también proveen de una red de ayuda 
a la que se puede acudir en caso de necesidad. 

La~ personas vincu 1·adas a través de la extensión del parentesco, 
se reconocen co_mo parientes, sin énfasis específico en un lazo 
particular de parentesco. Pero un pariente, en el uso común de la 
pplabra, se .distin,gu~. tanto de -los consangufneos y afines cercanos2 

como de ·1as démás personas. E 1 parentesco cercano· forma una 
parentela egocentrada en la que se puede notar cierta interacción 
permanente. La familia extensa forma una categoría de personas 
entre las cuales una de ellas escogería a otras, a las que puede pedir 
ayuda ocasional. El compadraz_go, como institución, ayuda a ampliar 
la categoría d~ personas a las que se puede solicitar ayuda en la vida 
social y económica regional o comunitaria. En este documento 
trataremos de señalar la relativa importancia de diferentes lazos de 
parentesco y vínculos de compadrazgo/padrinazgo, en su relación 
con la estructura regional y comunal. 

Parentesco nucleary extenso en relación con la comunidad 

En la actualidad, la familia nuclear es en sí misma una unidad 
determinante en Cusipata. Generalmente es el centro de una unidad 
residencial. Llamo familia nuclear a un hombre, su esposa y sus hijos. 
La unidad residencia·! está compuesta por la familia nuclear, sin 
contar a los hijos casados, y, ocasionalmente, de ciertos parientes 
cercanos, el padre y la madre, o el padre,o la madre de cualquiera de 

2 Como en el caso de Alccavitoria, presentado por Glynn Custred, en este tomo, la 
gente· de Cusipta -distingue claramente entre parentesco cercano y extendido, 
utilizando términos quechuas para los primeros, y españoles para los segundos, 
habiendo en enos últimos, menos minuciosidad en la descripción de los vínculos 
biolbgicos ~on ego. La diferenciacibn lingü(stica descansa en reglas estructurales 
vinculadas al rol de las relaciones de parentesco, dentro del marco de la comunidad 
como totalidad. Además, como se verá más adelante en este mismo documento, la 
familia extensa no tiene un rol esencial en la estructura comunal. 
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los cónyuges, y a veces un hermano o hermana soltera de ese 
cónyuge. El trabajo diario de cada uno de estos individuos en el 
campo es generalmente llevado a cabo por los miembros masculinos 
de la unidad residencial. Las mujeres de ésta, comparten las tareas 
domésticas y ·.el pastorep. Los miembros de dicha unidad comparten 
un dormitorio común, pero en algunos casos, 1os niños pueden 
donnir aparte, cuando la -familia tiene espacio suficiente; también 
comparten las comidas y participan .en eventos familiares y ritos de 
fertilidad de la tierra y de los animales. Ayudan al padre-esposo en 
sus actividades comunitarias. 

La familia nuclear es ra- célula de reproducción y de socializa
ción de los miembros de la comunidad y también la más pequeña 
unidad económica de aquélla. Todas las actividades económicas 
dentro de la célula de la familia nuclear están en complementariedad 
permanente para hacer de ella la unidad más productiva y consumi
dora de los mismos bienes, fuera de los canales de distribución~ Así la 
familia nuclear crea en gran párte lás condiciones de su reproducción 
económica y :::acial. Todos los serv_icios realizados dentro de la 
familia .nuclear, de acuerdo a la especialización dentro del grupo de 
parentesco,· son realizados sin otra retribución que la redistribución, 
efectuada por la familia como un todo, de los productos de su 
trabajo entre sus miembros. Todas las actividades realizadas dentro 
de la familia nuclear son ayuda o yanapa, esto es, ayuda sin 
devolución directa y sin pedido especi'fico. Estos términos, incJuyen 
todos_ los servicios realizados sin retribución directa a la comunidad. 
Al igual que la familia, la comunidad hace una redistribución de 
bienes y derechos de usufructo de la tierra. Así pues, la familia 
nuclear, reproduce las reglas de la comunidad, en la educación y 
socialización de sus miembros. 

La familia nuclear tomada como la célula primaria de educa
ción, y de acuerdo al orden social más amplio con el cual está 
realacionada, puede orientar a sus miembros hacia la comunidad, asi' 
como también hacia la estructura social regional. Es la familia nuclear 
que conforma la unidad elemental, la que, a través del padre-esposo, 
otorga a la comunidad las actividades necesarias, y la que recibe de 
ésta to que la comunidad proporciona a sus miembros. 

La familia nuclear está basada en la asociación de un hombre y 
· una mujer de dos familias diferentes y no de dos linafes que se 

definirían en relación "ª ancestros particulares. Así, al formar una 
nueva familia, cada uno de los esposos cumple obligaciones con tres 
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Tipo Quechua Castellano Personas 
signadas con 
este termino 

Pana(cuando 
ego es mascu- Hermana Sibling femenino 
lino) de ego masculino 

Ñaña (cuando Hermana Sibling femenino de 
ego es feme- ego femenino 
nino) 

Compañeros 
de la gene_,... I /; 

. . , , 

ración de ego 
Primowauqe Primo HJO.HNO.P. 
(ego masculino) HJO.HNA.P. 

HJO.HNA.M. 

Primo turi Primo HJO.HNO.P. 
(ego feme- HJO.HNA.P. 
ni no) HJO.HNA.M. 

HJO.HNO.M. 

Prima pana Prima HJA.HNO.P. 
(ego mascu- HJA.HNA.P. 
lino) HJA.HNO.M. 

HJA.HNA.M. 

Prima ñaña Prima HJA.HNO.P. 
(ego feme- HJA.HNA.P. 
ni no) HJA.HNO.M. 

HJA.HNA.M. 

Tayta Padre· P ... 
Mama Madre M. 

Personas 
de la gene-
ración de 
los padres 

.de ego 
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Tipo Quechua Castellano Personas 
signadas con 
este término 

Tío Tío HNO.M. 
HNO.P. 

Tía Tía HNA.M. 
HNA.P. 

Machula/ Abuelo P.P. 
Abuelos Aoquichay P.M. 
de ego 

Aulla/ Abuela M.M. 
· Oawachay M.P. 

Ch'uri Hijo HJO. 
(ego mascu-
lino} 
Ususi Hija HJA. 
(ego mascu-
lino} 

Genera- Wawa Hijo-Hija HJO.HJA. de ego 
ción de (ego feme- femenino. 
los hijos nin o) 
de ego mamaqh Hijo HJO. de ego feme-

(ego feme- ni no 
ni no) 

Mamaqh ususi Hija HJA. de ego femenino. 
{ego femen in o) 

Sobrino' Sobrino HJO.HNO.; HJO.HNO.ESA.; 
HJO.HNA.; HJO.HNA.ESA.; 
HJO.HNO.ESO.;HJO.HNA. 
ESO. 

Genera- Machulampa-, Nieto HJO.HJO. 
ción de qaway Nieta HJA.HJO. 
los hijos 
de los Abuelampa- Nieto HJO.HJA. 
hijos de qaway Nieta HJA.HJA. 

·ego 
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Tipo 

Genera-
ci6n de 
ego 

Genera-
ción de 
los padres 
de ego 

Genera-
ci6n de 
tos hijos 
de ego 

Quechua Castellano Personas 

Ténninos de afinidad 

Qosa -

, Huarmey 
Cuñado 

Concuñado 

Concuñada 

SuegrQ.. 

Suegra 

Q'atay 
Q'achun 

Esposo 

Esposa 
Cuñado 

Concuñado 

Concuñada 

Suegro 

Suegra 

Yerno 
Nuera 

signadas con 
este término 

ESO. 

ESA. 
HNO.ESA. 
HNO.ESO. 

HNA.ESO. 

ESO.HNA.ESO. 
ESO.HNA.ESA. 

ESA.HNO.ESO. 
ESA.HNO.ESA. 

P.ESO. 

M.ESO. 
M.ESA. 

ESQ.HJA. 
ESA.HJO. 

Conforme: nos alejamos de fos víncu-fos-de parentesco cercanc>s, . 
encontramos relaciones de parentesco mucho más flexibles. Sin 
embargo; éstos forman una categoría exogárnica ·de persotias1.(qµe 
serán definidas más adelante) en relación a ego. Este último ·debe 
dirigirse fuera de esta-categor_(a, tanto para encontrar cónyuge como 
para escoger compadres y padrinos. Esta regla está en base de fa 
formación de un orden social más amplio, la sociedad comunal o 
regional, de acuerdo a las reglas de interacción social consideradas. 
Como cada grupo de siblings tjene'sú propia categoda exogámica se 
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debe construir, sobre una base común, una -compleja red de 
relaciones, sociales, un polo de intercambio generalizado, que 
conforme una unidad que en nuestro caso es la comunidad. Para 
existir como unidad, la comunidad somete o excluye todo lo que sea 
extraño a ese polo; excluye al individuo, a la familia nuclear y a la 
familia extensa ·como unidades independientes, pero somete a la 
familia nuclear en-su relación con el polo, que en este caso es la tierra 
comunitaria, _ o pachamama, Madre Tierra; impide a todas las 
unidades sociales externas dividir el polo por intereses particulares o 
para cualquier flnaltdad extraña a la comunidad. La comunidad está 
edificada sobre una fucha contra todo lo que la amenaza; descansa en 
sus 1 ímites, que son cualquier relación diádica interindividual, 
cualquier relación de parentesco, o cualquier relación.de una familia 
nuclear con otra familia nuclear; para que la comunidad se realice 
como tal, las relaciones particulares deben coinci~ir con todo el 
sistema- de intercambio generalizado a través del polo, institucionali
zados en la fiesta. Esta última sólo puede ex-istir por la estructuración 
de actividades sociales particulares, cada una de ellas p~reciendo 
díada en su asRed:o diario.3 _. •. 

·La familia ·extensa es la unidad exogárnica que permite que se 
lleve a cat>O:erintercambio generalizado. A lo largo de su ciclo vital, 

~. cada· miembto de la familia a través de sucesivas ceremonias, debe 
extender sus relaciones hacia el grupo más amplio de la comunidad y 
_fuera del -grupo constituído por su familia extensa para poder 
constr.uir la comunidad. Esta última es la condición para el acceso 
continuo a la tierra de los diversos miembros de la familia. Sin 
embargo, ·a través de sus mecanismos de intercambio general-izado y 
polarizado, impide cualquier dominio individual en su territorio, ya 

----ºsea de uno de sus miembros, o de un extraño. La estrechez de grupo 
familiar, al igual que la gran extensión de una sociedad ilimitada, 
tomada como "sociedad fronteriza", impediría el acceso dE! un 
individuo particular a la posesión económica esencial: la tierra. La 
familia, e.n cualquier caso, es un elemento esencial en la formación de 
fa comunidad. Sin embargo, como veremos, sus miembros no son 
automáticamente miembros de la comunidad, porque la comunidad 
se basa en cumplimientos comunes de cada uno de sus miembros 
potenciales durante su vida. Cada miembro de ta familia nuclear será 
miembro de la comunidad c~ando forme una nueva familia nuclear a 

3 J. MALENGREAU,Op. cit., ps. 533-543. 
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través del matrimonio; sólo por matrimonio, un miembro participa 
de las relaciones de afinidad que analizaremos más adelante y que 
conform~n una cadena de relaciones a lo largo de la comunidad; es 
sóto a través del movimiento que extiende su relación fuera del.grupo 
exogámico, y solamente en ese momento escoge compadres; a partir 
de ,entonces, se !e puede considerar candidato a los cargos principales 
de la fiesta y a volverse carguyoc, esto es, a representar ceremonial
mente el polo de la comunidad; todas las otras tareas de la 
comunidad, tales como la limpieza de canales de irrigación, serán su 
·obligación después de su matrimonio. Se llama a realizar tareas 
comunales, solamente a los hombres; sólo los hombres pueden ser 
considerados "comuneros". Además, la gente habla frecuentemente 
de" "comuneros", pero nunca de "comuneras". Como vimos, la 
familia nuclear es la célula mínima de la comunidad, representada 
por el padre-esposo. 

Sin embargo, aunque cualquier persona puede ser llamada para 
ayudar al carguyoc que esté desempeñando su "cargo de fiesta",· que 
constituye el rol prominente del intercambio generalizado, se dará 

. preferencia· a los afines cercanos y a los parientes consangui'neos 
cercanos y lejanos, asi'como también a los compadres. La ayuda de 
los parientes cercanas para obligaciones de la comunidad, es 
automática y se da en forma de ayuda o yanapa; cualquier otra clase 
de ayuda de parientes, compadres u otros, se solicita formal y 
ritualmente como ayuda o yanapa a la comunidad o a su representan
te, el carguyoc. Cualquier comunero es llamado para hacer yanapa a 
la ·comunidad, en caso de trabajos públicos tradicionales. En estos 
trabajos, en los cuales no hay ningún tipo de iniciativa individual, no 
se dan relaciones preferenciales entre parientes. 

· Un individuo que no se compromete en trabajos comunales, no 
es_ considerado comunero; pero sus parientes cercanos, fuera de su 
esposa e hijos solteros, no están en la misma situación en el caso de 
que participen en actividades comunales. Por otro lado, un foráneo 
puede, teóricamente, a través del matrimonio con una persona de- la 
comunidad, convertirse en comunero y ser tratado como tal, si la 
comunidad lo considera responsable. Esto quiere decir que participa 
de los "cargos de fiesta", trabaja en las tareas públicas de la 
comunidad y utiliza la tierra de acuerdo a las reglas comunales. Sin 
embargo, como veremos más adelante, esto no es posible en la 
práctica, porque esta persona basaría su econom (a en la tierra de su 
cónyuge y, en parte, en el comercio y la compra de tierra, actitudes 
ambas que se oponen a las reglas comunales. Los mestizos que lo 
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hicieron, no son considerados comuneros. Por otro lado, una persona 
pariente de mucha gente de la comunidad, que ,ha emigrado de ésta, 
olvidándola, será considerado como foráneo por la mayoría de los 
habitantes, aunque mantenga relaciones cercanas con su familia. A 
comienzos del presente siglo, la comunidad distribuía la tierra cada 
año a las familias nucleares, de acuerdo a sus necesidades. Esto se 
-llamab& 11repartición". La comunidad era la única propietaria de 
tierras, que se distribuían a cada familia nuclear, de acuerdo a la 
participación del esposo-padre en la comunidad y sin tener en cuenta 
relaciones de _parentesco. Una persona dependía de la comunidad y 
no de sus parientes, en cuanto al usufructo de tierras. Siguiendo esta 
misma regla, una persona a· la que te tocaba el "cargo de fiesta" 
ganaba el usufructo de una parcela especial de tierra,. durante el 
tiempo que ejercía el cargo. ' , · , · 

Hoy en día, las parcelas soh propiedad· individual de los 
miembros de la comunidad. El acceso a la tierra no t~ene lugar por 
redistribución, sino por here.ncia de padres a hijos. Esto hace a un 
individuo más dependiente de su familia nuclear y menos de la 
comunidad. No obstante, la comunidad continúa siendo la única 
propietaria de las tierras de pastoreo y del agua, la que se distribuye a 
través de un sistema de irrigación que funciona sobre bases 
comunales. La comunidad controla además algunos usos de la tierra, 
tales como la forma correcta de trabajarla, el pastoreo•_ comunal en 
tierra ya cosechada y la costumbre de consumo colectivo de algunos 
productos de la tierra en las fiestas o grandes actividades en el campo. 
Los valores comunales se oponen fuerte.mente a la venta de tierras a 
foráneos, o a personas que, viviendo en la comunidad, no observan 
las reglas comunales referentes al uso de la tierra, ni asumen las 
responsabilidades comunales. Las sanciones más comunes que aplica 
la comunidad, ,aunque los comuneros no fas especifican en estos 
términos, a aquellos que buscan intereses individuales en su utiliza
ción de la tierra, y que no contribuyen para la fiesta, faena o 
cooperación popular, son el robo, y para productos comerciales, la 
destrucción parcial de éstos (por ejemplo-árboles). 

La estructura comunal mantiene sus propias reglas, pero 
requiere la familia ·nuclear -como unidad básica de producción y 
socialización y como tm ,primer paso hacia relaciones más amplias. 
Además del hecho de que su naturaleza -exogámica implica las 
relaciones del miembro de una familia con el orden social mayor, el 
parentesco :extensá puede ser' considerado como un elemento que 
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refuerza la comunidad. Se puede de;~ir. lo mismo del compadrazgo, 
que analizaremos más adelante. Cuan;do alguien asume una responsa
bilidad en una tarea comunal, tal como el "cargo de fiesta", puedJ 
esperar la ayuda de sus parientes y compadres, más que de cualquier 
otro de la comunidad, a pesar de que las reglas comunales obligan a 
todos los miembros al yanapa. El parentesco y el compadrazgo 
incentivan la realización de la vida comunal. Además, los parientes y 
Jlompadres que prestan ayuda al que está desempeñando el cargo, en 
tanto que participan de la fiesta, pueden- ser presionados a desempe
ñar el cargo:;. por los demás participantes. Por otro lado, se da 
prefer·encia a piri-éntes o compadres cuando se busca ayuda para 
tareas agrícolas, cuidado de animales, préstamos y otros servicios 
personales; que no estén relacionados, como tales, con respon
sabilidades comunales; taf11bién se llama a parientes o compadres 
cuando se requiere ayuda para la construccíón de una casa, que es 
una tarea .realizada bajo la forma de yanapa por parientes cercanos. 

Las relaciones dentro de 'la comunidad tienden a ser segmenta
das, ya que ésta tiene un poder limitado, aunque real, sobre la tierra. 
Sin embargo, el parentesco no parece ser un factor determinante de 
esta segmentación. Esta última es la expresión de una participación 
desigual de les comuneros en el sistema comunal y en el sistema 
comercial externo, lo mismo que de una diferenciación económica 
dentro de la aldea. Así, las personas que llevan parte de su 
producción fuera de la red comunal de intercambio, :pueden extraer 
mayor riqueza individual y les es más difícil intercambiar servicios 
basados en la ayuda mutua. Tienen que intercambiar por dinero, 
utilizando el comercio y pagando salarios (peones, jornales) en sus 
campos. Pueden intercambiar ayuda sólo con personas de igual 
riqueza y esencialmente tierra en igual cantidad, así como con 
aquellos que tienen el mismo grado de participación en 'la estructura 
comunal. A veces pueden descuidar cualquier clase de ayuda mutua 
de tipo tradicional. Su trabajo y relaciones socialesr tenderán a 
destruir la solidaridad comunal! y a favorecer relaci~nes interindi
viduales de tipo mercantil o capitalista, a nivel regionaL Para los que 
trabajan como peones, son sus empleadores quienes representan la 
máxima seguridad social, teniendo en cuenta la relación ele dependen
cia en que se encuentran junto con sus familia cercana. Esto refuerza 
la separación de la familia nuclear de la comunidad; al mismo tiempo 
reduce el intercambio polariz~do a inter~ndividual.. La familia 
nuclear lleva entoncé.s a sus miembros de una relación comunal 
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solidaria a una relación patrón-cliente~ Para poder comprender la 
naturaleza del matrimonio y de las re.laciones específicas de · 
parentesco de ego con sus parientes cercanos, como dentro del orden 
social más amplio¡ debemos analizar primero las relaciones que 
prevalecen en el territorio comunal, o sea, relaciones comunales así 
como relaciones Jnter-ihdrvidualesu referentes tanto a la estructura 
comunal como a la regionaL Veremos que relaciones ; interindi: 
viduales de significados estructurales diferentes" pueden coincidir, en 
el compadrazgo ,por un lado,y en el padrinazgo,por el otroª 

Reladbnes.. comunales Y:COJ11pádraigo~'.: 

La pertenencia a una red de parentesco no implica automática
mente la inclusión en la comunidad. Un individuo nace dentro de una 
familia, y tiene automáticamente muchos parientes. Sin embargo, 
tiene que extender su familia a través del matrimonio y actualizar su 
pertenencia a la comunidad, a través de su participación en la misma 
a lo .. largo de. su vidaº También formará y reforzará relaciones 
interindiviauat~: con otros individuos de la aldea, y hasta con 
foráneos, por· medio del compadrazgo, en momentos cruciales de su 
vida. 

Un hombre (y una mujer sólo como cónyuge),como tóé:los~ los 
que: viven en la comunidad, ·es un miembro potencial de la misma. 
Asumirá el "cargo de fiestau por iniciativa propia, aunque siempre 
está bajo la presión de otros comuneros, porque como ha nacido en 
una familia de la aldea, se espera de él que afronte sus responsa
bilidades. La participación de un hombre en la cooperación popular, 
trabajo comunal, principalmente para mantener y limpiar el sistema 
de irrigación, tiene las mismas reglas. Estas son las del yanapa o 
servicio a la comunidad, sin retorno directo del servicio al individuo; 
el retorno .se hará por medio de la. redistribución generalizada hecha 
por la comunidad en la fiesta, por medio de la distribución de agua y 
tierras y otras ventajas ofrecidas por la comunidad. En la fiesta y en . 
la cooperación, todos los cotnuneros ·~,forman un todo en su relación 
con la tierra de la comun1dad y los productos de ésta. La realización· 
de otras tareas públkas:,·aepende de un sistema de poder que es 
impuesto por la estructura colonial regional y bastante independiente 
de la estructura comunal. Esta estructura regional favorece el 
otorgamiento ;de ventajas especiales a los parientes dá~#;f!\;tb:t:rd~:fe§ 
fuera de los logros comunales. 
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El intercambio centralizado o yanapa, es la regla fundamental 
para la realización permanente de la comunidad, representada por un 
centro efectivo y simbólico, el carguyoc o autoridad tradicional, que 
actúa como intermediario entre los comuneros como un todo, y la 
pachamama o los santos, quienes proveen la fertilidad y la cohesión 
social para asegurarla. Nos enfrentamos aquí con lo que M. Sahlins 
l.lama "mancomunidad" (pooling) o "red,cjstribución" por medio de 
un "centro social donde se concentran los bienes y de donde fluyen, 
y una frontera social, dentro de la que las personas (o sub grupos) 
están vinculados cooperativamente". Sahlins opone esto a la Hreci
procidad", o relaciones mutuas entre dos partes4. Debido a la escasa 
literatura antropológiCa sobre la "mancomunidad" en los Andes, se 
limita erróneamente el intercambio de servicios.- a intercambios 
"recíprocos" ,en un sentido restringido. La mayoría de estas 
relaciones recíprocas deben explicarse en términos de la comunidad 
considerada como un todo social. El aislamiento de la_recíprocidad 
del polo comunal transforma la reciprocidad en relac.iones patrón
cliente, ya que los actores no están sometidos a compo'rtamientos 
polarizados,· ni a la "redistribución". 

Uieftlltf&_,que un individuo adquiere su status de comunero, a 
través del yanapa a la· comunidad, también extiende su 'red de 
relaciones sociales dentro de la comunidad con otros cor:nüneros, 
estableciendo vínculos rituales de compadrazgo .. Estos vínculos 
rituales en IC?~ que las mujeres están implicadas ~l iguar ·que los 
hombres, se crean en etapas fijadas .de la vida, principa~mente en el 
bautizo, primer· "corte de pelan y matrimonio; sirven como un 
camino· hacia servicios interindividuales. Estos últimos se llevan a 
cabo principalmente entre los padres de un niño, o !apareja casada, y 
el padrino de la ceremonia. A~f, un comun~ro construye alrededor de 
él cierta seguridad sociaL y afectiva, de acuerdo a su experiencia 
personal y fuera de su propia familia. Como vimos, sus compadres no 
pueden ser parientes; sin embar90, esta regla no es respetada siempre. 

Las relaciones de compadrazgo no deben tener ninguna tensión 
interindividual. El padrino de una ceremonia siempre tiene derecho a 
una consideración y respeto especiales. Sin embargo, este respeto es 

.4 M.o.. SAHLINS,, 1965 "On the Sociology of Primitiva Exchange" donde se diferencia 
la~ reciprocidad de "manco,munidad", "pooling"';. reciprocidad siendo definida por 
Sahlins como un "movimiento en ambas direcciones entre dos partes'º, en "Simetría 
y dualid.ad social", sin intelTl'lediarios ni centros comunes a ambas partes. 
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resultado de una elección y se debe diferenciar del respeto, debido a 
los padres, que es~ por la familiaº Las relaciones de úna ·· <• 
persona con sus compadres son más flexibles, en cuanto a las 
variaciones de la vida en los sentimientos de un individuo. 

Raramente se elige compadres de entre los parientes de 
cualquiera de los cónyuges; y, como regla general, los compadres 
deben ser extraños al grupo de parentesco exogámico. Parece que los 
compadres son excluidos de la categoría de posibles cónyuges de ego. 
Así, cuando se los escoge, se amplía el grupo exogámico. Se escoge 
como padrino de una ceremonia particular del niño, a otro comunero 
que por lo general no es un pariente, ni cercano, ni lejano, El vínculo 
de compadrazgo implica la realización de obligaciones recíprocas y 
simétricas. El establecimiento mismo de un lazo particular de 
compadrazgo por medio de una ceremonia es asimétrico: las personas 
no se escogen mutuamente para apadrinar la misma ceremonia de sus 
respectivos hijos. La persona escogida para apadrinar el matrimonia o 
bautizo, será quien haya adquirido más responsabilidades comunales 
que la pareja que se casa, o que el padre del niño bautizado, Así, la 
persona elegida como padrino es siempre de un status superior. Este 
status es estrictamente comunitario, ya que todá- la gente de la 
comunidad, a través de la familia nuclear, es atraída por la 
comunidad hacia status cada vez más altos. En consecuencia, si el .. 
establecimiento ··de un "compadrazgo de matrimonio" o de un 
"compadrazgo de bautizo" crea una diferencia de status, ya está 
basada en una asimetría previa. Esta situación, sin embargo, es 
enteramente diferente de la asimetría relacionada con el padrinazgo1 

que consideraremos más adelante, ya que en:'·• .compadrazgo_. 10$: 
servicios intercambiados son similaresjJ~!l•il~ misma cantidad, 

El compadrazgo que se estableéé'.;en·"e1 primer "corte pelo" de 
un niño es diferente, en cuanto a su naturaleza, del de matrimonio o 
bautizo: ras obligaciones son también. simétri·cas y el establecimiento 
de una relación de compadrazgo por el primer .corte de peto, no 
implica una ceremonia recíproca idéntica, no más que el compadraz
go de bautizo o matrimonio. Pero, en el primer "corte pelo", el 
compadre escogido por los cusipateños es alguien de aldeas cuya 
producción es complementaria a la de Cusipata. Los apadrinados son 
siempre cusipateños y los padrinos de las aldeas cercanasº Estas están 
en la puna o en el área de qolla, en el departamento de Puno. De 
éstas áreas, la gente de Cusipata se abastece de queso, papas, carne, 
ollas de barro, cambiándolas en trueque por maíz. Este trueque es 
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muy frecuente entre los cusipateños y los padrinos del 46Corte pelo" 
de sus hijos. Cuando se visitan, los compadres se hospedan y 
alimentan mutvamente e intercambian sus productos. A veces un 
artesano mestizo_ -puede ser llamado para apadrinar un "corte pelo" 
cuando se espera de él algún favor especial en artesanía. A cambio del 
padrinazgo ,en el' ')sorte pelo", la gente de la puna hará que los · 
cusipateños apadriri~O, el bautizo o matrimonio de sus hijos. En este 
caso, los cusipateflos: -son considerados de un status social más alto, 
por ser ciudadanos de la capital del distrito, el que incluye áreas de 
puna, con cuyos habitantes truecan los cusipateños. Se :usa la misma 
relación de compadra;zgo, enelus.ufTuctQ::~Jil;tierra "al partir", entre 
los habitantes de la puna y los de la zona de Cusipata. Por esta 
relación, opuesta a las reglas comunales, los cusipateños adquieren la 
propiedad de algunas tierras de la puna. Dejan el cultivo de la tierra a 
los habitantes de la puna, y les dan semillas y comida para ayudantes 
eventuales; todo esto es intercambiado por la mitad de los productos 
de la tierra. En este caso, el compadrazgo se convierte en una relación 
de clientelaje: el padrino de un niño de la puna se convierte en 
patrón del padre del mismo, su compadre. 

Así, además de re.forzar los lazos interindividuales dentro de la 
comunidad, el compadrazgo también vincula a las personas en una 
red más amplia de relaciones diádicas fuera de la comunidad; esos 
vínculos están más directamente relacionadas con propósitos econ6-
m icos específicos, en tos que el intercambio de servicios, fuera del 
sistema "al partir-';, es simétrico, aunque no lo sean los status de la 
gente involucrada. ' 

Los lazos de compadrazgo de bautizo y matrimonio relacionan 
al padrino de la ceremonia, a su cónyuge e hijos, con la pareja casada 
y apadrinada y los hijos de ésta, así como también con el niño 
bautizado y sus padres. En algunos casos relacionados con elecciones 
personales, estos vínculos pueden prolongarse a otras generaciones. 
El compadrazgo del "corte pelo" pareée ligar solamente al padrino 
con los padres-del niño. El padrino de una joven pareja recién casada 
es escogido frecuentemente como padrino de bautizo de uno de sus 
hijos. Por otro lado, los hijos del padrino de ego frecuentemente son 
considerados como compadres de ego "(no como padrino, porque en 
esta generación no hay diferencia de status). El compadrazgo 
también parece ser un rasgo if}tergeneracional. Nff obstante, no 
mantendrá su significado sino hasta dos· o tres generaciones después 
de aquella en la que se estableció la relación. De cualquier manera, la 
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alianza más efectiva es la que mantiene una pareja y su padrino de 
matrimonio y la existente entre los padres de un niño y su padrino, o 
sea, las relaciones entre adultos. 

Generalmente se escogen diferentes compadres para el primer 
corte de pelo de un niño. El que da el primer ~orte es, sin embargo, el 
más importante. Cada compadre tiene que hacer un regalo al niño 
por cada mechón de pelo que corta. La ceremonia puede repetirse 
con nuevos compadres. Las parejas jóvenes pueden incrementar 
rápidamente el número de compadres de corte de pelo, y en 
díferentes áreas; esto constituye una estrategia económica. Podemos 
notar que los cusipateños y algunos amigos o compañeros económi
cos regulares de estas áreas se llaman unos a otros "compadre", sin 
que se haya realizado una previa ceremonia que los relaciÓne como 
tales. 

En el compadrazgo de corte de pelo, el término utilizado tanto 
por el padrino, como por el ahijado y sus padres, para dirigirse unos a 
otros, es "compadre''. En el compadrazgo de :bautizo, el término 
"compadre" se usa por .los padres del niño. y el · padrino~:· de 
bautizo para referirse y~dgii:.Se~ runo a otro. En el compadrazgo de 
bautizo y en el de matrimonio, se llama "padrino'~ al de la 
ceremonia, y ''ahijado" a los contrayentes. Los hijos y a veces los 
nietos, tanto. del padrino como d~I ahijado~ sonF por lo general, 
mutuamente compadres. 

Los vínculos de compadrazgo no abarcan toda la comunidad en 
una sola red, en la que cada comunero estaría relacionado con otr.o, 
como tiende a ser en las relaciones corriunales, tales como la fiestá, 
cooperación popular y funerales. Los compadres no conforman un 
grupo, tal como lo hace la comunidad. A diferencia de los comuneros 
que están. vinculados en relaciones· poliádicas, los compadres están 
unidos por relaciones diádicass, independientes como ta.les de la 
comunidad, que se extienden más .allá de la misma, a lo largo de una 
red de int~rcambios económicos. La ayuda entre compadres siempre 
se refiere a relaciones mutuas. entre dos individuos. Una persóna 
puede tener diferentes compadres de los que tiene uno de su~ 
compadres, mientras que en la familia, dos personas vinculadas tienen 

5 De acuerdo a la definición dada a los términos "diádico"y "poliádico" por E. Wolf, 
en Peasa.nts (1966:81) una relación diádica es aquella entre dos personas o grupos, y 
una poliádica, aquella entre varias personas o grupas. 

508 



las mísmas relaciones de parentesco, fuera de la categoría de alianza 
extensa. Sin embargo, el compadrazgo, como vimos en el presente 
documento¡ sirve como un medio poderoso para inducir a la gente 
hacia un cumplimiento comunal. También implica un intercambio 
recíproco y simétrico que se adecúa a la estructura comunaL Se 
preferirá ayudar a los compadres, cuando éstos realizan una fiesta. 
Una fiesta particular, sin embargo, no agrupa ~ toda. la comunidad" 
Esta última sólo puede ser considerada como un todo, a través del 
sistema de fiesta. Como institución única, la fiesta agrupa a toda la 
comunidad a través de la suma de todas las fiestas particulares de los 
santos patronos; cada comunero tiene su turno en las responsa~ 
bil idades comunales del cargo en una de estas ceremonias particulares 
de la fiestaº La fiesta simboliza y realiza a la comunidad a través de 
una participación generalizada dd sus miembros y de la integración de 
todos los aspectos de la vida de la comunidad, en torno a una 
relación común entre la tierra y los comuneros; como una totalidad. 
Como tal,- impide la tenencia individual de la tierra y la utilización 
comercial del producto de ésta, El carguyoc, o persona encargada de 
la fiesta, representa, como vimos, a todos los comuneros unidos por 
la tierra., y es el centro de la redistribución generalizada de productos 
de la relación hombre-tierra en la comunidad, Las preferencias 
otorgadas a los compadres y a los par!entes en estas relaciones son 
recuperadas por la comunidad, pero al mismo tiempo constituyen 
una amenaza al mantenimiento de la comunidadf porque pueden ser 
reorientadas hacia una estructura regional estratificada de relaciones 
interindividuales. Esta última se expresa en el padrinazgo, 

Como el compadrazgo res.ulta de una participación continua y 
activa de un individuo en sus relaciones con otros comuneros 
(mientras que las relaciones de parentesco son adscritas a un 
individuo al momento de su nacimiento) y como además no se 
relaciona con conflictos de herencia individual de la tierra dentro de 
la familia, pi.Jede ser considerado como un elemento efectívo, 
complementario al parentesco, en la construcción de la comunidadº 
El compadrazgo implica una participación activa en las relaciones 
sociales dentro de la comunidad. Esta participación activa, y de 
alguna manera voluntaria, es una compensación importante para las 
relaciones adscritas de parentesco. Como ya he señalado, el individuo 
nace en una familia, pero nadie nace realmente en una comunidad: se 
tiene que adquirir el status comunal. Así el padre y el hijo casado 
tiene cada uno distintos compadres y cada uno en distintas familias. 
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El compedrazgo se expresa particularmente en. el ayni. El ayni 
es un intercambio diádico interindividual que se requiere formal
mente y se realiza sobre la base de servicios mutuos locales y no 
especializados, idénticos y equivalentes. La ayuda debe ser devuelta 
en un período corto. Sólo se intercambia ayni entre hombres, que 
son los únicos que realizan el ylinapa comunal. La división sexual de 
roles es muy clara. Las actuaciones sociales de las.,.ujeresr.-Sélimitan al 
yanapa, a parientes cercanos y a comadres. En este caso, no hay regla 
alguna de retribución. El ayni entre compadres se lleva a cabo 
generalmente para actividades tales como trabajo agrícola, préstamo 
de animales, instrumentos de trabajo, así como para el intercambio 
de bebidas. El yanapa de, o hacia, comadres abarca actividades tales 
como el cuidado de la casa y el préstamo de utensilios de cocina. Sin 
embargo, ésto último, cuando se realiza en situaciones urgentes o 
relacionadas con actividades ceremoniales especiales, se vinculi9- con el 
ayni de los ésposos. La 11ayuda" de las mujeres también se practica 
para el pastoreo de animales, en el caso que una de las mujeres esté 
comprometida en actividades sociales especiales y ocasionales. La 
ayuda ocasional o yanapa entre mujeres parientes o comadres se 
relaciona más directamente a responsabilidades comunales, y de 
alguna manera se puede vincular al yanapa comunal o alguna forma 
de servicio para la comunidad. Generalmente no se hace ayni entre 
padrino y ahijado; rara vez el ahijado debe ayudar al padrino en su 
trabajo; el primero debe recibir consejo y ayuda ocasional en asun.tos 
morales y financieros; como vimos, las relaciones son mucho más 
importantes entre los compadres. Debido a que un individuo de 
status social más alto· será frecuentemente elegido como padrino de 
ceriemonia, tendrá una más amplia categoría de personas con las 
cuales intercambiar ayni. Apesat"de;:este:n~manterfdfánecesariamente 
intercambios interindividuales con todos elJos, en caso de no 
necesitar de la cooperación de todos; en cualquier caso dispondrá de 
una seguridad social más adecuada a su status co'munal. El intercam
bio tendrá lugar sólo cuando se necesite intercambio sin:iétrico, y éste 
pueda ser devuelto por ambas partes. 

De esta :manera, la comunidad se desarrolla continuamente por 
medio del yanapa de cada comunero. Pero la comunidad puede verse 
reforzada por el ayni que sirve como expresión activa del compadraz
go. L~ comunidad se ve constantemente amenazada por relaciones 
que son especialmente interindividuales, las que, fuera del mecanismo 
de la fiesta y de cooperación popular, podrían limitarse"ª la familia 
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nuclear o a las relaciones de autonidad y comercio con el mundo 
externo a la comunidad. El padrinazgo es la expresión de est3 
amenaza. El ayni p!Jede ser considerado como el 1 ímite diádico de la 
comunidad. Esta ::~hrw hace el ayni comunitario a través del 
yanapa, como cuando un hombre ayuda a su compadre carguyoc a 
preparar una fiesta. El ayni también se puede orientar fuera de la 
comunidad, como en el caso del padriña~gqyvolvers:? un2rnink'a*. 
El compadrazgo se distinguirá más adela-nte del padrinazgo. 

Relaciones ·comunales y padrina?go 

Un lazo privilegiado, similar al de compadrazgo, pero muy 
diferente de éste, es· .el de padrinazgo. El padrinazgo se re!aci ona 
frecuentemente con un intercambio interindividual llamado mink'a. 
El padrinazgo puede establecerse en lugar del compadrazgo, en el 
bautismo y matrimonio, siendo el padrino de ego aquel que apadrina 
la ceremonia; el ahijado de ego es la persona por la cual se r.~~Hz<a:da 
ceremonia que ego apadrina. El padrinazgo se extiende a los mismos 
parientes cercanos que abarca el compadrazgo. 

El compadrazgo relaciona comuneros, principalmente de status 
··indígena, o sea, personas que participan en el mismo grado de la 
tradición comunal, m_.ientras que el padrinazgo relaciona personas de 
distintas estructuras y categorías sociales. Estos están involucrados,en 
la mayoría de sus actividades y valores, en distintos sistemas sociales. 
Su asociación debe ser considerada como una relación de clientelaje 
interindividual. En esta relación el indígena, un comunero, es la 
persona por la cual se realiza la ceremonia, o el padre de esta persona; 
en ambos casos él es el ahijado. La persona que apadrina la 
ceremonia, es un mestizo de clase más alta; él es el padrino. Los 
mestizos de clases más bajas, o los que están vinculados con la 
comunidad, también pueden ser padrinos, dado que gozan de una 
posición más estratégica en el mundo exterior a la comunidad. que su 
ahijado. En el padrinazgo, los términos "padrino" y "ahijado" sirven 
también para señalar a aquetlos que serfan "compadres" en el 
compadrazgo. Sin embargo, el término de dirección utilizado entre 
cualquiera de las personas relacionada por una ceremonia es 
frecuentemente "compadre." ,como en el compadrazgo. La diferencia 
que se puede establecer entre términos de dirección y de referencia 
en el padrinazgo, señala la ambigüedad en la que descansa la relación 
de clientefaje. En la ideología impuesta por los mestizos, estas 
* Ver nota 3. 
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relaciones son asimiladas al compadrazgoº 
En el estudio de lo que se llama "compadrazgo", la literatura 

antropológica de los Andes ha seguido generalmente el modelo 
establecido por H. Martínez, en su estudio sobre "Compadrazgo en 
una comunidad indígena altiplánica" ( 1962)6. Este modelo confunde 
padrinazgo y compadrazgoº H. Martínez establece que el status social 
y -económico e-s un criterio importante en el número de compadres 
que un hombre, especialmente mestizo, tiene. De hecho, el status al 
que se refiere Martfnez puede ser de naturaleza diferente al caso 
considerado, AJguien que tiene" más compadres que otros será de 
status más elevado. Pero el status de un mestizo se define en términos 
de su supremacía económica y política individual sobre los indígenas, 
y de acuerdo a su independencia de la comunidad" En tanto que el 
status del indígena es exactamente lo contrario; éste descansa en sus 
reaHzaciones _ comuna!e.s, tales como el número ·de cargos desempa
ñados, y se opone a cualquier supremacía y poi ítica individual sobre 
los indígenasº 

Así, mientras que una única ceremonia de compadrazgo implica 
intercambio simétrico dentro de la comunidad y también en un 
sistema de intercambio intercomunal, una ceremonia de padrinazgo 
implica intercambio asimétrico, La simetría sólo señala el intercam~ 
bio de servicios equitativos entre compadres y logros comunes e 
iguales en la comunidad, a lo largo de la vidaf considerando el nivel 
de la comunidad entera. En este caso, el padre del niño apadrinado, 
cuando esté en condiciones de afrontar de manera más completa sus 
relaciones con la comunidad, patrocinará una ceremonia de compa
drazgo de otro niño, de acuerdo a la regla de Intercambio 
generalizado a nivel comunal, polarizada en su institución más 
representativa, la fiesta, Un mestizo define su propio status de 
acuerdo al número de ahijados indígenas que tenga, sobre los cuales 
ejerce su autoridad de mestizo, en forma paternalista; mientras que 
un indígena define su propio status de acuerdo al número de 
compadres que tiene entre los otros indígenas, con los que mantiene 
un intercambio de servicios simétrico. En~ primer caso tenemos 
padrinazgo; en el segundo ,compadrazgo. ' 

El sistema descrito por Martínez, que él llama compadrazgo, es 

6 Ver. H. MARTINEZ, "Compadrazgo en una comunidad indígena altiplánica", 
1963;22~23. 
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lo que en realidad debería llamarse padrinazgo, y lo que el mestizo 
llama compadrazgo para justificar lo que es contradictorio al sistema 
de la comunidad. Como escribieron Sydney W. Mintz y E. Wolf en 
1950: "la característica más importante del mecanismo del compa
drazgo, es su adaptabilidad a diferentes situaciones. Como cambia la 
estructura de la situación, ~e puede esperar que este mecanismo sirva 
para diferentes propósitos''. Los autores distinguen entre compadraz· 
go vertical .y horizontal, según vinculen personas de distintas clases 
sociales de igual clase social, re5pectivamente. Mintz y Wolf difereh-

. cian un compadrazgo horizontal, que aquí llamo compadrazgo, eh 
comunidades· homogéneas, y un compadrazgo vertical, que aquí 
IJarno padrinazgo, en una comunidad de diferentes clases sociales7 • 

Vemos en Cusipata, tanto el compadrazgo como el padrinazgo; ya 
que existe una estructura comunal opuesta a las relaciones de 
clientelaje, ambos sistemas descansan mutuamente el uno en el otró 
por lo que he hablado de los "I ímites de la comunidad"*, o 
relaciones diádicas interindividuales, que pueden coincidir con la 
estructura comunal o con relaciones regionales individualistas. La 
comunidad es una protección contra estas últimas, que tienden a 
crear una relación dominantes-dominados. La estructura comunal, en 
si misma, mantiene fuera de competencia, con los de clase ·social mas 
alta a los de clase social baja, o sea a los comuneros. 

Todas las relaciones de compadrazgo y padrinazgo pueden 
formalizarse en relad ón a la estructura de la comunidad, como se ve 
~n.el cuadro 1. 

S. W. Mintz y E. Wolf, "An Analysis of Rltual Co-parenthood" ( 1950). 
Ver nota 3. 
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CUADROI 

Significado estructural del compadrazgo y del 
padrinazgo 

Pachamama 
(tierra comunal) 

r'\_-'la Redistribu
~ ción a todos 

), los comu-
neros. 

Fiesta 
Irrigación 
Usos comunes 
de la tierra 

Carguyoc 

comunero-yanapa 
compadre/ 
pariente-yanapa 

Trueque intercomunal 
de base simétrica 
sin acumulación in
dividual de medios 
de producción, ni de 
productos 

Explotación y 
comercio de tie
rra y productos 
individuales. 

lndfgena 
Indígena 

(compadre) 
(ahijado) 

"' lnd(gena (compadre) i Padrinazgo- Vecino/ 
lnd(gena (ahijado)---... Mink'a negociante 

"~----~~--~------(p_a_dr~i~o) 
Nota: ~ indica intercambio asimétrico (hacia afuera y hacia adentro 

de la estructura comunal). 
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~indica intercambio simétrico (adentro de la estructura 
comunal). 
Lo subrayado indica la forma de la prestación. 



El padrino elegido puede ser un "vecino". Este es un mestizo de 
clase social más alta, situado en una positrón estratégica en las 
instituciones lol'.:ales de poder político, administrativo y judicial; 
generalmente es un campesino. El padrino también puede ser alguien 
muy involucrado en actividades comerciales. Como ahijado de un 
vecino, un comunero puede servir a este último como "peón" o 
"jornal" cuando se lo pida, y en el día fijado por el vecino. El peón 
se compromete por un día de trabajo; se le paga algo de dinero y 
también comidas y bebidas durante el día. Se puede pedifrº a una 
mujer, ahijada, que ayud• a la esposa del vecino a preparar comida y 
chicha para el día, y a cambio se le dará algo de comida. Trabajar de 
esta manera es contradictorio a las reglas de la comunidad. 
Generalmente se IJama mink'a, que es un servicio extraño a la 
comunidad. Como el padrino que convoca para trabajar,. tiene una 
posición estratégica en el sistema de decisiones impuesto en la 
comunidad por;,el:".orden social más amplio, el ahijadornantrene·cierta 
obediencia hacia el padrino. Este último lo podrá ayudar en caso de 
conflictos familiares relacionados a la herencia de la tierra; el padrino 
también puede facilitar sus relaciones con la administración nacional 
o proporcionarle ayuda material en caso de necesidad. E 1 vecino 
puede reforzar su poder, debido a la competencia que existe entre sus 
diferentes ahijados por obtener sus favores. El vecino no participa en 
las instituciones comunales tradicionales, tales como la fiesta o la 
cooperación popular; es la única autoridad que decide qué trabajo 
público debe hacerse, cómo, dónde y por quiénes; puede usar el 
producto de su tierra y de sus decisiones para hacer inversiones en el 
orde·n social mayor. Como no participa de la propiedad común de la 
tierra, puede utilizar esta.última para su propio beneficio y acumular 
tanto tierra como dinerá en efectivo, vendiendo sus productos. Por 
otro lado, el ahijado o comunero, debe ejecutar tareas comunales y 
no puede acumular para su propio beneficio. La comunidad protege a 
los miembros, contra cualquier clase de deterioro proveniente de 
aquellos que actúan individualistamente. A pesar de esto, no tiene 
control sobre los vecinos que tienen mayor autoridad poi ítica. Así, la 
relación de los vecinos con los comuneros tiene un efecto pertur
bador en la comunidad, pero al mismo tiempo dan relevancia a las 
reglas comunales, haciéndolas necesarias como reacción contra la 

. supremacía individual. 
Los comerciantes y especialistas que viven en la aldea, o están 

de paso en ella, tienen una situación similar a la del vecino, como 
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., 
padrinos. Sin embargo, en vez de poder poi ítico, tienen poder 
comercial sobre los comuneros. Tienen un bajo grado de participa~,,, 
ción en la estructura comunal, e intercambian ayni con pocos~~· 
comuneros. Además, debido a su especialización, ·J6Jac, pueden 
realizar tareas por dinero .en efectivo, y tienen poca participación en 
el intercambio tradicionaL Así, los ahijados venderán priorita
riamente sus productos a los comerciantes que conocen, y que 
frecuentemente son sus padfinos. Los ahijados les venderán los 
productos vitalés, .tales como carne, huevos y leche. Gastan el dinero 
adquirido en ropa, sal, azúcar, eafé, kerosene y otros bienes; pero una 
gran cantidad del dineroº ahorrado en mink'a, trabajo asalariado, y en 
la venta de algunos de sus productos vitales, se gastará en bebidas 
alcohólicas y coca, así como también en juicios por herencias de 
tierras, relacionados con el rompimiento de las reglas,comunales" Los 
abogados comunales obtienen. un b~neficio considerable de estos 
juicios, que pueden durar muchds añosº Los ingresos de los 
comerciantes y de las tiendas pequeñas provienen principalmente de 
la venta de alcohol y coca. Muchas personas adictas al alcohol y a la 
coca sienten la necesidad ·de continuar vendiendo sus bienes dé 
subsistenciaº Esto es esencial para el negocio de los co.nerciantes: 
Ciertos productos artesanales o trabajos manuales relacionados con 
las necesidades mestizas de consumo, tales como carpintería, 
herrería, albañilería, están también en manos de pocas personas que 
pueden sacar ventaja de esta posición, frecuentemente institucio
nali:zada bajo la forma de padrinazgo con los comuneros. Estos 
trabajos manuales se realizan ·por dinero en efectivo, el que es 
utilizado por los artesanos, fuera del canal comunitario de intercam
bio. Ellos también tienen un orige_n foráneo. Otros trabajos manuales 
más tradicionales, tales como la confección de herramientas agrícolas 
o de tejidos, son realizados como un yanapa familiar obligatorio, o a 
cambio de regalos de comida y bebida y también a cambio de mayor 
consideración social en la comunidad. 

el ayni, que es el servicio intercambiado entre parientes 
(término que excluye a la familia nuclear} o entre compadres, es muy 
diferente de la mink'á,que es el servicio intercambiado entre padrinos 
y ahijados. La diferencia e'ntre ambos es la expresión de t1na 
naturaleza distintiva entre padrinazgo y compadrazgo. Los bienes y 
servicios intercambiados en ayni son pares de elementos idénticos. 
No son especializados y siempre están relacionados a las actividades 
habituales del comunero. No están vinculados con, 'ninguna única y 
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específica pos1c1on en la comunidad de los participantes. Se 
relacionan con productos de la comunidad y nunca están orientados 
hacia ninguna clase de beneficio individual o actividad comerciaL 
Implican un casi idéntico nivel de iniciativa de los participantes en la 
tarea realizada para uno de el los. No se utiliza dinero en efectivo. En 
esta relación nadie puede estar en una posición de poder permanen
temente. 

Los bienes y servicios intercambiados en la mink'a son 
diferentes unos de otros. E 1 comunero presta un servicio local no 
especializado; y el mestizo, dinero en efectivo o una actividad 
especializada (comercia_! o política), De esta manera el mestizo tiene 
una especie de posición exclusiva en su propia actividad, mientras 
que el comunero puede ser fácilmente reemplazable en el servicio que 
presta (mink'a significa reem~zo en quechua). Los servicios 
prestados por los comuneros están orientados hacia fuera de la 
comunidad y pueden ser utilizados por el mestizo fuera de la red de 
intercambio comunal para su propio beneficio. La recompensa dada 
al ejecutante de la tarea puede ser utilizada por el comunero tanto 
para el consumo comercial como en gastos para la comunidad. Éstos 
gastos comunales arriesgan cualquier '.incentivo del comunero para 
competir con el poder del comerciante o del vecino, vecino que 
frecuentemente-es un propietario rico. La persona que convoca a una 
mink'a es la que decide la forma en que los peones realizarán la tarea. 
Estos últimos generalmente procuran no trabajar mucho y piden 
bebidas frecuentemente. Por lo general, muchos trabajadores están 
borrachos antes que-el trabajo sea cubierto y no lo pueden terminar. 
Esto no sucede cuando se realiza un ayni. Se paga a los trabajadores 
en dinero, comida y ~bi'ctas. Además, por medio de sus funciones, 
los mestizos gozan de l,.lna posición dominante sobre cada uno de sus 
peones. Son artesanos o vendedores de bebidas alcohólicas, juez de 
paz, gobernador, consejales municipales o profesores de escuela. 

Las relaciones de mink"a,estrechamente vinculadas al padrinazgo 
y diferentes de las relaciones de ayni, relacionadas con el compadraz
go, son una amenaza considerable para el mantenimiento-~·13,
comunidad. Además, muchas actividades y productos que se supone 
deben intervenir en el intercambio polarizado y en instituciones que 
existen sólo en un grupo de relaciones ni especializadas, ni 
individualizadas, y en un territoriÓ definido, son llevadas fuera de la 
comunidad. Cortan las relaciones hombre-tierra y hacen que cual
quiera que no esté relacionado con la comunidad tenga acceso a la 
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tierra y a sus productos. Esta_; segmentación de las relaciones 
hombre-tierra sustituye juicios costosos a las soluciones comunitarias 
tradicionales. Esto se tipifica en las relaciones de padrinazgo, con las 
cuales el padrino toma su poder del debilitamiento de la comunidad. 
Estas relaciones neutralizan el poder efectivo de los comuneros . 
de_ntro de la comunidad. La organización de las relaciones sociales de 
los comuneros con el territorio es disputada tanto por la comunidad 
como por el poder administrativo foráneo; este último igpa: 
cualquier cosa que_ no sea lá dependencia. directa de cada individt/Ó 
respecto del poder central .. La autoridad que en un principio estaba 
en manos de las personas _que habían completado muchos cargos de 
fiesta parece estar ahora en manos de los vecinos" El intercambio de 
bienes y servicios es ampliamente controlado por los comerciantes. 
Las relaciones de yanapa o de cooperación popular son reemplazadas 
en gran parte por impuestos o trabajos públicos requeridos por las 
autoridades, los vecinos. Las relaciones de ayni sólo pueden ser 
ejecutadas en círculos más estrechos, ya que la diferenciación en las 
posiciones estratégicas que existe en la estructura regional no permite 
participar en una red de ayni que abarque toda la comunidad. De esta 
menera, ~I ayni puede convertirse fácilmente en algo semejante a la 
mink.'a. En algunos casos, hasta estji~diferenciarlas" Sin embargo, 
las relaciones tipo mink'a, típicas del padrinazgo, descansan en un 
mínimo mantenimiento de ·las reglas comunales, ya que éstas, 
particularmente a través de la fiesta que conlleva un gasto considera
ble, combinado con la. limitada cantidad de tierra accesible a los. 
corr,uneros ·debido a una desigual distribucióf} de la tierra, limita la 
participación de los indígenas en. el mundo· regio"nal comercial y 
poi ítico. Por I~ misma razón, los indígenas no pueden competir con 
los mestizos~ Por otro lado, las reglas comunales constituyen un 
rompimiento y una reacción en contra de una difundida utilización , 
individual de la ti_errá, que destruiría todo lo tque queda de la 
responsabilidad profundamente arraigada de los campesinos con 
respecto a la tierra, reduciendo al campesino al rol de un instrumento 
en la explotación de , la tierra, para beneficio foráneo, Cualquier 
utilización de la tierra y sus productosu fuera del sistema comunal, o 
sea, cualquier utilización individual y cpmercial, permitiría a una 
persona mejorar su posición económica en relación a los demás 
comuneros,, Gracias a su supremacía económica, podría presionar a 
los demás,_ p@ra lograr que le ·vendan las ti~mas, el medio esencial de 
producción.,- en caso de necesidad, Casos como éste han ·sido 

5.18 



frecuentes en Cusipata. De cualquier manera, los mestizos pueden 
obetner beneficios de las actividades especializadas, solamente 
alejándose de las reglas comunales. Esto los exceptúa de la ejecución 
de tareas agrícolas, que se encargan a peones, reforzando esto a través 
del padrinazgo. La "imagen del bien· limitado", frecuentemente 
interpretado de manera simplista como una superstición campe_sina, 
no es otra cosa que un símbolo racional de amenazas reales a las 
reglas comunales y a Ja seguridad de cada comunero. 

En Cusipata ·estamos frente a una estructura colonial. Se 
sobreponen dos diferentes sistemas de relaciones sociales; uno de 
ellos de origen foráneo, que utiliza aspectos formales del otro y 
destruye su naturaleza. En la actualidad los comuneros dependen 
individualmente y en gran parte de los representantes de un orden 
social diferente y particularmente de los padrinos. Estos últimos 
toman ventaja de su posición estratégica en este orden dominante, 
como también del mantenimiento de la débil estructura política y 
económica comunal. De esta manera, muchos comuneros se ven 
tentados a incrementar su independencia de la comunidad, y a hacer 
de su institución central, la fiesta, una especie de consumo 
conspicuo, y a comercializar su relación con-la tierra y el producto de 
su trabajo. Esto los hace más dependientes del orden social externo y 
de sus agentes dentro de la comunidad., 

Relaciones de cliente/aje y familia nuclear 

La familia tiene que ser considerada en el marco de la 
ambivalencia de la relación de clientelaje que rompe la articulación 
comunal, utili.zando la relación formal de la comunidad, y dando 
lugar a una estructura colonial en la aldea. Por medio de las 
relacio.nes interindividuales de. padrinazgo,, la familia extensa se 
di vide por alianzas in:ter1ndividuales competitivas entre cada uno de 
sus miembros por un lado, y, por otro lado, unos cuantos mes.tizos; 
hasta la célula mínima de la comunidad, la familia nuclear, está 
sometida a la posibilidad de conflictos relacionados al sistema de 
herencia de tierras y tenencia de· la misma bajó patrones externos que 
hac::en bastante inoperante "el sistema comunitario tradicional. 

La cohesión de la familia nuclear se relaja debido a presiones 
económicas y a los lazos del padrinazgo. El padrinazgo constituye 
frecuentemente la, oportunidad del padrino de sustituir de alguna 
manera al padre de la familia indígena. Algunos mestizos adoptan a 
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los hijos de campesinos pobres o de la puna. Los hijos adoptados, o 
sus padres, son generalmente ahijados de estos mestizos. Los padrinos 
llevan a los ahijados a sus casas cuando los padres no tienen la 
posibilidad de~ducarlos. Los ahijados, entonces, se -convierten en 
sirvien-tes de la casá de -sus padrinos, quienes velan por su educación 
hasta que Hegan a ser adultos. El padrino -puede pedir a Jos padres del 
niño cierta extensión de1 , 1t~rreno durante el ti.empo que cuidan de su 
educación. Tengo conocimiento de algunos casos d~ mestizos que 
han adoptado niños provenientes de familias del mismo Cusipata. 
Esta práctica se relaciona con la tendencia de las familias mestizas 
hacia actividades extrafamiliares y extracomunales, y, de esta 
manera, a cierta especialización profesional los mestizos sólo pueden 
dedicarse en parte a las funciones domésticas, y por ello requieren los 
servicios de otras Jé>ersonas. - -· 

Los padrinos pueden tener- relaciones sexuales con sus ahijadas 
y tener muchos hijos de diferentes muj_eres; tendrán cierto control 
social sobre estos niños, a los que proveen de asistencia material. El 
trabajo asalariado del ahijado fuera de la aldea es frecuentemente una 
buena oportunidad del padrino para relaciones de este tipo. Sin 
embargo, el ahijado será considerado generalmente como el padre, y 
pueden surgir conflictos relacionados con la herencia de los hijos 
extramatri moniales,, quienes basarán su econom (a en la tierra de su 
madre y en los servicios realizado-sen grandes propiedades o en el 
trabajo asalariado fuera de la aldea. Así, la relación de la familia con 
la comunidad se combina con la de clientelaje individual con cada 
miembro de la familia. Un mestizo puede adoptar a algunos -de sus 
hijos fuera de su familia reconocida. 

Este tipo de relaciones entre padrino y ahijado no se limita a la 
famiíia nuclear. Se extiende al sistema de autoridad de la sociedad 
más amplia que contiene a Cusipata. Los .administradores de una 
empresa ajena a la comunidad, las autoridades regionales, poi íticas y 
judiciales, y el gobierno nacional, están en Ja misma .situación 
ambigua que el padrino. Este último -constituye una especie de 
símbolo de Ja autoridad mestiza, que al mismo tiempo es objeto de 
respeto, temor y desconfianza, y que siempre ceonstituye la última 
tuente de poder. 'Se considera la resignación la única manera de 
enfrentar a esta autoridad, que frecuentemente se presenta como la 
imagen de Dios. 
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Matrimonio, relaciones de parentesco consangufneas y afina/es y 
sistema de herencia 

Las relaciones de parentesco de Cusipata, del:len ser comprendi
das en el marco de vínculos ambixcaientes: con la estructura 
comunal; a través de un intercambio polarizado, y con la estructura. 
individualista .regional constituida por relaciones patrón-clienteº Esta 
situación ambivalente está presente en relación a la tierra; es parte de 
la comunidad y. se la puede encontrar en su célula mínima, la famiJia 
nuclear con sus relaciones consanguíneas y afinales, 

El parentesco contemporáneo en Cusipata, como en otras áreas 
andinas, es un sistema bilateral egocentrado. Este sistema es similar al 
europeo-mestizo y parece que hov en día, si bien no.en el pasado, es 
común a todos los cusipateños, sean indígenas o mestizos" Sin 
embargo, las relaciones afina les y consanguíneas, analizadas más 
adelante, son válidas solamente .para los indígenas como miembros 
reales o potenciales de la comunidad Así, al formar una nueva farn ilia 
nuclear, los vecinos no siguen el _·modelo de relaciones afinales, 
analizado más adelante, y forman una unidad económica r~mente 
independiente que frecuentemente compite con otras fam ilías· nuclea
res de los vecinos. Sólo las reglas exogámicas son comunes a todos los 
habitantes de la aldea; sin embargo, come son menos numerosos. y 
por razones que veremos más adelante, los vecinos siguen menos 
estrictamente estas reglas. El grupo exogámico de ego se extiende 
alrededor de él, incluyendo a todas las mujeres (hombres-) que están 
más cerca de él que la hija (hijo) de la prima (primo) de primer grado, 
tanto de su padre, como de su madre, incluyendo a esa mujer. 
(hombre) y a las persona·s que tengan igual relación con ego. El grupo 
exogámico de ego incluye a sus compadres, padrinos y ahijados. La 
figura representada en el cuadro 11 indica et grupo exogámico.de ego, 
exclusivamente desde el punto de vista del parentesco. 

Como parte de la debilidad de la familia extensa en cuanto 
grupo, el matrimonio- es principalmente entre dos familias nucleares. 
Como no hay linajes reconocidos, no hay matrimonios preferencia les. 
Además de esto hay cierta presión de parte de los paqres de la novict, 
un joven o una joven¡'; no se casaría con alguien no considerado 
"honrado", o de poca dedicación a la agricultura o al trabajo 
doméstico, actividad~ esenciales para la subsistencia de la familia y 
de los padres ancia,..os, entre otros. Frecuentemente, debido a la 

- oposición familiar a la realización de un matrimonio, una pareja 
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puede huir a la ciudad o a alguna plantación durante .un tiempo, y 
regresar con un hijo, para poder ser aceptada como una nueva familia 
nuclear en la aldea donde tienen acceso a la tierra familiar. 
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Un territorio limitado sirve como princ1p10 unificador de la 
comunidad, al empujar a sus miembros a cumplir , las obligaciones 
comunales para poder acceder a la tierra. El mismo principip se 
observa en la relación de padres e hijos, sean éstos casados o no. 
Como la unidad de· la tierra está rota por la existencia de propiedad 
il'ldividual, y hay un n1odelo,de herencia de padres a hijos de ambos 
sexos, los padres presionan a sus hijos como herederos poteneiales de. 
la tierra. El propietario de la tierra, hombre o mujer, o en términos 
de la comu.nidad, ·e] que usufrutúa Ja tierra,, puede distribuir sus tierras 
y otros bienes como desee entre sus hijos, y hasta entre sus sobrinos. 
Da su tierra en "interés" ·o preherencia/ en el momento que .los 
rere_dérps_ pot~nciales fundan su propia familia. nuclearº Esta tierra 
puede volver a manos de l:os:ascendientes,padre o madre, en cualquier 
momento. En este c~so, puede ser dada en herencia,más adelante,a 
cualquier otra persona. La herencia se entrega oralmente ante 
testigosº Debido a esta costumbre, los hijos deben ayudar a sus padres 
y ~ los de su.s cónyuges, en las labores agrícolas yd~mésticas.. Así la: 
familia nuclear y los afina les permanecen juntos debido al patrón dé 
herencia de la tierra, El matrimonio y las relaciones con los parientes
consangu íneos y afi~ales deben ser entendidos dentro del sistema 
general de acceso al principal medio de producción, la tierra. 

· El formar una nueva fé;lmilia nuclear por, matrimonio ó 
"convivencia", relaciona a personas que son miembros de diferentes 
familias y continúan siéndolo, Los vínculos consangu íheos permane
cen después del matrimonio. Hor;nbr.es _vmujeres mantienen relaciones 
estrechas con su familia nuclear de origen, donde quiera que sea la 
residencia de la nueva familia. Padres e hijos,como también siblings 
casados, continúan cooperando en· el trabajo de los campos y en el 
cuidado de los animales. Sin embargo, no cooperan en las actividades 
especializadas que pueda realizar un . miembro de. la familia. Un 
hombre· y -su esposa. deben efectuar actividades en sus respectivas 
familias consa.n:g,ufneas::'y en la familia nuclear que están formando en 
común, Un hombre ayuda a sus padres en el cuidado de los campos, 
en ocasiones de actividades comunales o en casos especiales. Su 
esposa también atiende a sus padres de e'lla en las tareas domésticas y 
deberes comunales. Los siblings casados se ayuda11 unos a otros sin 
regla específica de retribución; no más que en ei caso de la ayuda 
otorgada a sus padres, o la de éstos a_ süs hijos, solteros o casados . 
.Además de esto, el esposo y la esposa deben efectuar tareas para sus 
suegros. Debido al sistema de herencia bilateral, descrito antérfor--
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mente, y a que, a través de la familia nuclear, un hombre y una mujer 
tienen intereses complementarios en la herencia de ambas parejas de 
padres, tienen obligaciones hacia sus padres1 tanto como hacia sus 
suegros. La pareja casada espera herencia de ambos en el futuroº 
Debido a la división sexual de tareas, el hombre trabaja en las tierras 
que e1 y SW' esposa reciben en "interés" o por otros medios, así como 
en las tierras de sus padres y suegros; la mujer realiza tareas 
domésticas y pastoreo en su propia familia nuclear, en la de sus 
padres y en la de sus suegros. 

De acuerdo a la división sexual de tareas, un hombre trabaja con 
los hombres de su propia familia -1consanguTnea;y con: losde la afinal; 
una mujer con las mujeres de su familia consanguínea y con las de la 
afinal; pero, de acuerdo al patrón de herencia bilateral, tanto el 
hombre como la mujer ,heredan de cualquier ítem,relacionado con el 
trabajo de ambos, cada uno de su fam Hia consanguínea. 

Tanto las reglas de división sexual del trabajo como las de 
herencia bilateral hacen importantes y necesarias las relaciones 
afinales de ambos cónyuges, que se analizarán más adelante. Una 
persona ayuda a sus afines por el hecho de que -en razón de la 
división sexual del trabajo- debe realiiar tareas en propiedades de su 
cónyuge, a fin de facilitar la herencia de esas propiedades por este 
cónyuge. Por esta misma razón el hombre ayuda en la yanapa o 
participa en la '~ayuda" solamente de personas específicas de su 
fftmilia afinal con las que compite por la sucesión, así como en 
bienes, y partrcu larmente tierras, objetos de competencia entre él .y 
los afinales para los que se realiza !t~tarea. Se aplica la misma regla al 

~' . 

hombre y a su esposa en la relacion de cada uno con sus parientes 
afinales. Las reglas de división sexual del trabajo y de herencia 
bilateral hacen importante y necesaria la cooperación entre hermanos 
como entre hermanas,· ya t1~es,~" éstos siblings están trabajando ·en 
propiedades que serán heredadas de la misma pareja, sus padres.· 

~in embargo, las reglas_:estructurales presentadas, fundamentales 
para las relaciones de· parentesco de Cusipata, no tienen -el mismo· 
grado de aplicabilidad para hombres y mujeres.} Los hermanos se 
ayudan más frecuentemente que las hermanas. Teóricamente enton- · 
ces, se esperaría que las esposas de éstos cooperen de igual manera~;A 
pesar del hecho de que se da la cooperación, no es igual a la de ·1os 
hermanos. En efecto, la unidad residencial general es la familia 
nuclear· con su propia coéina aparte, cada mujer cocinando para su 
familia nuclear, así como para todos los hombres que trabajan ron su 
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esposo en sus .campos o en los de su esposo. Pbr otro lado, las 
mujeres sólo aytdan a sus parientes femeninas con las que tienen una 
relación específica (ya descrita en relación al sistema de herencia) en 
ocasiones especiales,. tales como las fiestas o grandes actividades 
agrícolas realizadas por aquellos parientes mujeres o sus esposos, o en 
casos: de' necesidades extraordinarias (enfermedades, vejez, problemas 
familiares" " ,t No sólo los hermanos, sino también otros parientes 
consanguíneos y afina les de sEfxo masculino trabajan juntos más 
frecuentemente que las parientes mujeresn E 1 número de hombres 
trabajando en la misma tarea (masculina) por lo general sobrepasa al 
número de mujeres que trabajan en la misma tarea (femenina), En 
este sentido, tanto la consanguinidad y la afinidad, así como el 
compadrazgo, son más relevan:tes en la cooperación masculina que en 
la femenina, cualquiera que sea la clase de trabajo, ya sea ayuda a la 
familia o a la comunidad, ayni o mink'a, Esta diferenciación sexual 
en cuanto al grado de cooperación es muy importante para el 
intercambio entre familias nucleares, como lo vamos a ver. 

Dejando de lado por el momento la diferenciación sexual en el 
grado de cooperación, podémos decir que entre hombres así como 
entre mujeres, la consanguinidad y la alianza parecen estar equilibra
das pero son más importantes que el compadrazgo o padrinazgo en el 
total de actividades observadas, E 1 compadrazgo y el padrinazgo 
sobrepasan a las relaciones de parentesco solamente en grandes 
actividades, siendo entonces el compadraigo un lazo entre el 
individuo y la comunidad, y el padrinazgo[ entre el individuo y el 
orden social más amplio de la región, · 

Veamos ahora las relaciones consanguíneas y afina les más 
específicas para ego masculino y femenino en particular. Como ya 
señalá.Jnc?s~ ant~división sexual del trabajo y el sistema de herencia 
bilateral; están relacionados básicamente con- los lazos específicos de 
ayuda d'e ego hacia algún pariente; también definen qué pariente 
afina! o consanguíneo·· espera ayuda de cada ego masculino o 
femenino. 

En este sistemá"'la ayuda es realizada por una persona hacia otra 
del mismo sexo; a· su padre (ego masculino), ·a, su madre (ego 
femenino), a su suegro (ego masculino), a su suegra (ego femenino), 
hasta la muerte de éstos; a sus siblings consanguíneos. y afina les, 
quienes· por la regla de la división sexual del trabajo, realizan la 
misma tarea de cuya herencia él o ella reclaman parte, para él o su 
cónyuge. Podemos señalar entonces cada una de las obligaciones y 
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derechos de ayuda de ego femenino y masculino. Se supone que el 
mismo sistema continúa intergeneracionalmente. Sin embargo, debe 
mencionarse que la comunidad tenía control más directo sobre el 
sistema de herencia a comienzos de siglo, ya que redistribuía 
periódicamente Ja tierra a cada_ comunero, de acuerdo a las 
necesidades de su familia nuclear y a su status comunal. El sistema 
aquí analizadq es contemporáneo y puede tener reglas estructurales 
más profundas que las actuales relaciones del sistema de herencia 
bilateral. Las primeras pueden estar representadas, en parte, por la 
desigualdad que presentan la cantidad de actividades masculinas y 
femeninas, así como por la asimetría existente en el intercambio 
entre grupos de familias afina les. 

De acuerdo a estas reglas, el sistema de "ayuda" afina 1· se 
puede representar como lo hacemos en el cuadro 11 l. 

· La n?yuda'' de, y a, consanguíneos y afinales cercanos no puede 
considerarse como ayuda' voluntaria entre parientes "que se sienten 
parientes más cercano.s unos a otros"8. Los términos yanapa y 
"ayuda" se utilizan tanto para ayuda a !a comunidad como a 
parientes (en el primer caso, para el mantenimiento del sistema de 
irrigación, y en el segundo, para la ayuda al carguyoc, por ejemplo). 
En el caso de fas relaciones comunales, como en el caso de tas 
relaciones de parentesco, se hace la ayuda por una retribución 
indirecta: la yanapa o ayuda es realizada por una polarización de 
personas, que ¡e beneficiarán de la red istribuci6n de esta polarizació_n. 
De es;ta manera, ningún indivtduo, a través de alianzas matrimoniales, 
ni ninguna familia nuclear en partK:ular, puede asumir una posición 
dominante sobre ningún miembro del grupo de parentesco, ni sobre 
ninguna otra familia nuclear; de no seF así, se perturbaría inevitable
mente toda la estructura comunal. De este modo la familia toma 
por ser algunas de las reglas esenciales y elementales de la estructura 
comunal. La familia es también la primera en socializar e introducir 
al individuo a la comunidad y a sus reglas. 

8 Com 0 lo ha interpretado para Tangor E. M ayer en este tomo 1. Esta interpretación se 
relaciona con el hecho de que las actitudes observadas no se sitúan con respecto al 
intercambio polarizado como lo ha definido M. Sahlins; este intercambio polarizado 
parece ser el mecanismo central de la comunidad, y paree.~ darle e_I significado 
estructural a la "ayuda" .entre parientes cercanos, consangu(neos Y af1nales, como 
inten'a den ostrar el P"resente~documento; · 
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CUADRO 111 

.. Ayudan de, y a, consanguíneos 

Ego da a 
Ego recibe de 

.. ~Ayuda de, y a, -afinales 

Nota.- La persona indicada 
por la flecha, recibe 
ayuda de la persona de 
la que parte ja flecha; 

indica ayuda mascu
lina; indica ayuda fe
menina. 

Ego da a 

Ego recibe de 
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,Ego masculino 
P.-HNO. 
HNO.--HJO. 

Ego masculino 
P.ESA. 
HNO.ESA. 
ESO.HNA.ESA. 

ESO.HNA. 
ESA. H NA. ESA. 
ESO.HJA. 

:"tgo femenino 
M.-HNA. 
H NA;-'-HJA . 

Ego femenino 
M.ESO. 
HNA.ESO. 
ESA.HNO.ESO. 

ESA.HNO. 
ESA.HNO.ESO. 
ESA.HJO. 



La combinación de. la familia nuclear como una unidad 
económica integrada, la división sexual del trabajo y el sistema de 
herencia, hace operativas las reglas comunales de intercambio 
polarizado en las relaciones entre parientes cercanos, afinales y 
consanguíneos. Además, el sistema bilateral de herencia de bienes, y 
especialmente de la tierra, junto con la división sexual del trabajo que 
debe ser realizada al interior de la familia nuclear como unidad 
económica integrada, hace necesario que el hombre realice las tareas 
masculinas tanto para su padre, como para su suegro; y que la mujer 
realice las tareas femeninas? tanto para su madre como para su suegraº 
Además, los padres y los suegros son la fuente de la herencia que 
esperan los cónyuges de la familia nuclearº A través de la división 
sexual del trabajo, cada hombre y mujer deben prestar sus servicios a 
ambas familias de origen" Las tareas efectuadas para los afina les y· 
consanguíneos mantienen a través de la actividad diaria la red de 
relaciones entre las familias nucleares" Se ayuda a los consanguíneos 
cercanos del mismo sexd; como· también a los afinales cercanosf 
qu lenes esperan recibir la misma herencia que el qu2 ayuda pretende 
para su cónyugeº 

Es necesario observar que sólo es recíproca la ayuda a hermanos 
y hermanas, así como a concuñados y concuñadas; sin embargo ésta 
no es una reciprocidad estrictamente balanceada. Este tipo de 
reciprocidad se debe al hecho de que los siblings y los concuñados 
están en idéntica posición en relación al ascendiente del que..., a 
heredarº La uayuda" a otros parientes va en una sola dirección·;· 1a 
recompensa es la redistribución a lo largo de la vida. 

A pesar de que tanto el esposo como la esposa tienen 
obligaciones específicas con -sus parientes consanguíneos y afinales, 
como vimos anteriormente, hay un mayor número de activid~des 
masculinas que femeninas. Por los tanto, hay más "ayuda" de un 
hombre a su familia afinali-' y,en consecuencfa, una relación asimétrica 
entre ambas familias aliadás. Por lo demás, el matrimonio se establece 
de manera tal, que pone al hombre y a su familia en una posición de 
tjemanda; y ·--mujer; y su familia, en una de oferta o rechazo. Todos 
los hombres del grupo dador de esposas, de la misma o diferente 
generación que el futuro esposo, si éste es aceptado, adoptan hacia él 
una actitud de consejo y hospitalidad. 

El hombre y sus padres tienen obligaciones especiales para con 
los padres de la mujer que el hombre ~a del~, Durante o 
después de los arreglos mutuos e individuales para el matrimonio de . 
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un hombre y una mujer, ·el· primero debe demostrar su capacidad de 
trabajo y su valía personal al padre de su amada, ayudándolo en su 
trabajo, Cuando el futuro esposo siente que es· aceptado por los 
padres¡> y si sus propios padres están de acuerdo con el matrimonio; 
estos últimos irán donde los padres de la joven y la pedirán 
formalmente en matimonio para su hijo, Ambas parejas de padres por 
lo general son los que arreglan el matrimonio de los hijos, A partir de 
este momento, la joven pareja puede vivir junta, Generalmente pasan 
varios años antes de la ceremonia formal de matrimonio, en la que se 
lleva a cabo la institución del compadrazgo de matrimonio, si es que 
esta ceremonia llega a tener lugar. Algunas parejas de ancianos nunca 
realizaron la ceremonia de matrimonio, Este no es entonces un acto 
ceremonial que deba realizarse en un determinado momento; es una 
relación que se desarrolla entre un grupo familiar dador de mujeres y 
otro recibidor de mujeres, De esta manera, tanto en el matrimonio 
como en los lazos· afinales que se relacionan con ·estep existe una 
asimetría entre las actividades de un hombre para con sus parientes 
poi íticos y las de la mujer para con los suyos, a través de las cuales 
estará más en deuda con sus afinales el hombre que la mujero Esta 
relaCión asimétrica es paralela al. grupo de deberes afinales para con el 
ºgrupo dador de esposasH ! analizado por S. Webster en otra zona del 
departemento del Cuzco9 º El hecho de que la mujer realice menos 
actividades al interior de su famma consanguínea que su esposo al 
interior de la suya, parece ser relevante en la estructura de 
intercambio entre grupos dadores y recibidores de esposas, intercamº 
bio en el cual un grupo da esposas a otro que· realiza actividades para 
el primero, El hombre realiza actividades para sus afinales y 
reemplaza a su esposa en las relaciones consangu (neas· de ésta, 
mientras que da ayuda a sus propios consanguíneos. Una mujer 
realiza actividades para sus afinales y ayuda ocasionalmente a sus 

9 

'.O 

Ver S. W. Webster am"t este tomo. Community. De acuerdo a la información dada por 
Webster, la relación asimdtrica entre el grupo dador de esposa y el recibidor de esposa 
entll".~ Jo~ Q' eros está r!i aci o nada a.Ja utilizaci6n del térmln9 ~aka para el P. ESA., no 

:·,, ha6·iéMdo equivalente para la M:Eso:;'cuyo término ~xacto no. aparece claramente en 
el documento de Webster. Este "desíquilibrio" entre P.ESA. y M.ESO. en los 
términos utilizados para nombrarlos está en el origen de los desarrollos teóricos sobre 
sistemas de parentesco históricos en los Andes, realizados por T. Zuidema (en este 
tomo). Cualesquiera sean las reglas de parentesco inherentes, a este hecho, la 
estructura comunal, tal como aquf se presenta, parece hacer necesario este 
'desequilibrio' para la formación del intercambio polarizado, observado en Cusipata, 
y para evitar la tenencia individual y comercial de la tierra de la comunidad. - ,... ' 
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consangúíneos. Además, como vimos, la cooperac1on masculina 
sobrepasa a la femenina. No podemos entonces establecer preeminen" 
cia alguna ni de la afinídadf. ni de la consanguinidac:t 1° lo que se da 
son reglas de dirección de las actividades relacionadas con el parentes~ 
coº No hay patrilateralidad¡ ni siquiera asumiendo o comsi,a~r¡lngo. 
la cooperación entre hermanos, ya que dicha ayuda se extiende 
-hacia los parien~~s· afinalés masculinos cercanosev.·porque las mujeres 
no realizan mas actividades para suspatiehtes3 afina les que las que 
realizan para sus censan gu íneos.. "" 

La asimetría en las relaciones afinales parece ser un medio 
importante de intercambio múltiple entre familias, en una cadena 
que tiende a extenderse en toda la comunidadº 

Por lo general, al momento de casarse o de formar una parejag 
un hombre y una mujer viven en la casa de los padres de uno de el los! 
y después de unos años, pueden construir una nueva casa en las 
tierras pertenecientes a cualquiera de los padres .. Es menos frecuente 
que la construyan en otro sitio, La residencia se establece de acuerdo 
:alproposito de los padres de dar a cualquiera de su hijos derechos 
preferencia les sotre la tierra en que habitan, pudiendo dar otras tierras 
a sus otros hijos, De esta manera la residencia es indiferenciadaf y en 
algunos casos es noeiocal, de acuerdo al criterio de cada familia, Sin 
embargo, las parejas jóvenes forman por lo general una unidad aparte 
de su familia de origen, especialmente por el hecho de quer aunque 
continúan perteneciend~ árearesidencialde uno de su padres y de 
que puede11 cooperar con é·stos en los camposu tendrán con frecuencia 
en forma separaáa la cocina y los productos de la tierra, La familia 
nuclear está delimitada por el patrón residencial y abierta· a lazos 
consanguíneos y afina les. 

El matrimonio generalmente es endogámico. la endogamia en 
este caso abarca a personas de la comunidad que por estar 
involucradas en ésta sólo se casan entre sí, tomando en cuenta las 

10 G. Custred (en este tomo), establece para Alccavitofm que "los lazos más fuertes al 
interior de una generación son los !azos entre siblings, "'V párecéVéi" éri :¡~\ÍÍ'situaci6n 
una cierta tendencia patrilateral; por otro lado, E. Máyer (en este tómo), enfatiza 
fuertemente la afinidad; estos autores no establecen distinción entre la cooperación 
masculina y femenina en relación al parentesco consanguíneo y afinal; me parece que 
tanto la relación asimétrica entre familias nucleares aliadas, como la preeminencia de 
la cooperación entre hombres, debieran tomarse en cuenta. Cada actividad particular 
parece adquirir pleno significado en el intercambio polarizado, yanapa o "ayuda", a 
nivel de la estructura comunal, siendo el yanapa el mecanismo esencial de la 
comunidad. 
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reglas de incesto presentadas antes, No se debe confundir endogamia 
de comunidad con endogamia de aldea, ya que todos los que viven en 
ésta, como lo define la administración nacional, no son necesa
riamente miembros de la comunidad. La endogamia que aquí 
mencionamos es comunaL 

Hay varios casos de matrimonio entre comuneros y foráneos, 
pero el foráneo que se casa con alguien de la comunidad y vive en ella 
debe volverse comunero. Un foráneo debe introducirse en el sistema 
de cumplimientos comunales sobre la tierra junto con los otros 
comuneros6 pero si quiere conservar sus derechos en otra comunidad, 
debe cumplir con las reglas de esta última, Pero, no puede 
comprometerse totalmente con las dos comunidades, y con frecuen
cia adquirirá más obligaciones en su comunidad de residencia, 
disponiendo solamente de unos pocos meses al año para trabajar la 
tierra de sus padres en su comunidad de origen. Si no tiene tierras en 
el lugar del cual proviene, sólo tendrá acceso a la tierra de su cónyuge 
y se verá obligado a realizar regul.armente actividades comercial.es; sin 
embargo esto no le permite el comportamiento propio de un. 
comunero. Deberá hacer uso de la mink'a en su propia tierra. Esto, 
por supuesto, no está de acuerdo con las reglas de la comunidad tal 
como se entienden m Cusipata, Por otra parte, los cusipateños que 
dejan la aldea para vivir en otro lugar, ya sea por matrimonio u otra 
razón, continúan teniéndo la propiedad de su tierra y utilizan la 
mink'a o el sistema 11al partir", que consiste en compartir la cosecha 
de un terreno entre el dueño y el que la trabaja, Por este sistema, el 
propietario de la tierra da las semillas y algo de ayuda material para el 
trabajo, y quien comparte la cosecha, pone el trabajo. -cada·uno toma 
la mitad de la cosecha, No obstante, ciertas personas que dejan la 
comunidad pierden sus derechos a la tierra, debido a que no cumplen 
con sus obligaciones comunales} y a que, de acuerdo con el sistema 
de herencia anteriormente descrito, los padres dan la tierra a 1·os 
siblings de los emigrantes; además, se prefiere dar la tierra en herencia 
a los hijos que permanecen en las tierras y ayudan a los padres que 
están ancianos. · 

Por razones similares a las que impiden el matrimonio entre un 
comunero y un foráneo (endogamia comunal), los matrimonios entre 
indígenas y mestizos de clases más altas que no participan en la 
.comunidad no son frecuentes. Como es corriente que sea el hombre 
el responsable del trabajo agrícola, y teniendo en cuenta la 
supremada económica y poi ítica del vecino sobre el comunero, se 
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realizarán matrimonios entre un vecino o mestizo de clase social más 
alta y una mujer Indígena; sin embargo, no ocurrirá lo contrario. Esto 
permite a loa vecinos el acceso a la tierra del indfgena, e impide a 
éste, hacer lo propio con la tierra del vecino. La mujer adquiere el 
status de su esposo mestizo y no real'iza las actividades afinales 
estipuladas anteriormente. La endogamia de la estructura comunal 
tambi~n prohíbe el matrimonio entre un comerciante mestizo y una 
campesina indígena. A pesar de esto, hay varios casos de este tipo de 
matrimonio. 

Vemos que en Cusipata se da un tipo de matrimonio basado 
principalmente en la endogamia comuna Ir y que implica obl_igaciones 
relacionadas con el sistema de parentescó bilateral y con la relación 
asimétrica entre familias, debido a la supremacía de la ayuda 
masculina tanto a los parientés afina les y consanguíneos, como a las 
actividades comunales. 

El cambio que se advierte desde comienzos de siglo, de un 
sistema de redistribución periódica de la tierra por la comunidad a los 
miembros que cumplen con las obligaciones comunales hacia un 
sistema de herencia familiar, e individual, se:- relaciona con el 
resquebrajamiento de la estructura comunal, y, por lo tanto, con la 
disminución de la endogamia comunal. La autoridad del padre y del 
suegro en cuanto acceso a la tierra actualmente sustituye en· gran 
medida a la autoridad comunal. Esta última mantiene su Poder 
principalmente en cuanto a la reglamentación del usufructo de la 
tierra. Si la comunidad prefiere que los matrimonios se realicen entre 
sus miembros, lo que implica que vivan en la misma aldea, para así 
defender la utilización comunitaria de la tierra, la familia como tal 
sólo favorece la endogamia a nivel de aldea, defendiendo de esta 
manera la adquisición práctica de obligaciones de __ los hombres hacia 
sus parientes políticos. E 1 matrimonio de miembros activos de la 
comunidad con mestizos, que en realidad se da, constituye un 
rompimiento de la endogamia comunal; esto se relaciona con la 
transferencia de la autoridad comunal a la familiar, paralela a la 
separación entre reciprocidades de ayni ·rn~ndividuales y la 
comunidad. 

Luego que, a comienzos de siglo, la comunidad dejó de 
redistribuir peri"odicamente la tierra a cada hombre casado, se instaló 
un sistema transitorio de herencia. Este era un doble sistema de 
herencia, por el que la tierra se transmitía paralelamente a través de 
la 1 ínea de descendencia directa masculina y femenina. Las parcelas 
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individuales estaban menos dispersas que ahora, ya que en vez de 
dividirse entre todos los hijos se dividía solamente entre los hijos cfel 
mismo sexo. Sin embargo, el matrimonio con ,un foráneo y con 
habitantes de la aldea que constituían una clase social local superior 
-cuando la aldea fue capital de distrito ( 1940)- y que no cumplían 
las obligaciones comunales en cuanto a la utilización de la tierra, ni 
sus cargos de fiesta, dio por resultado la extracción de cierta 
extensión de tierras del sistema comunal. Esto atentaba contra la 
endogamia comunal; se reforzaron así también las aondiciones en 
favor de la aplicación de leyes nacionales en cuanto a herencia de 
tierras. Estas leyes todavía interfieren -Con la estrcutura comunal, 
dando más poder sobre la tierra a los ascendientes y a las autoridades 
mestizas locales que a la comunidad, facilitando así la comercializa~ 
ción del uso_ de la tierra y hasta la venta de ésta, enteramente 
separada de la comunidad. Este debilitamiento de la endogamia 
comunal se relaciona con la extensión de las relaciones de mink'a y 
con la creciente importancia del padrinazgo (como opuesto al 
compadrazgo). 

En tanto que entre los comuneros la importancia de las 
relaciones con los parientes poi íticos en el sistema de herencia ayuda 
a mantener la estructura comunal, entre los mestizos o vecinos, el 
debilitamiento de las relaciones(':hfinales representan una vinculación 
individualista y comercial cor/ la tierra y un rompimiento de la 
estructura comunal. Los vínculos de parentesco están relación.Si a · 
una• estructura más amplia, sea ésta la comunidad o la estructura 
regional mestiza; los lazos de parentesco representan y perpetúan 
cada una de estas estructuras. 

Frecuentemente surgen entre los siblings conflictos relacionados 
con la 'herencia. El poder de •a comunidad sobre la tierra y las reglas 
de herencia ha recaído en los vecinos locales, o sea en los mestizos de 
clase social más álta, para solucionar los requerimientos de los 
siblings en conflicto. Algunos de los cuales no se adecúan a las reglas 
de la comunidad, o a la solaridad familiar interna. Los vecinos 
resuelven los problemas de herencia sobre la base de cierta 
especialización e individualización d.e las relaciones con la tierra; esto 
los ayuda a reforzar su posición de padrinos. Además, debido a su 
concepción de j ustida,,;- introducen normas de herencia basadas en 
leyes-nacionales de empresa individual. Ellos no toman en cuenta el 
.-,plimiento comunal y parental de los individuos que pretenden 
obtener la parcela en cue'stión y no adquieren su poder a través de la 
comunidad. No particpan en los 'ªcargos de fiesta", en tanto que la 
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autoridad tradicionai comunal se obtiene de las actividades en los 
"cargos de fiesta", Las fiests realizadas por los mestizos tienen un 
carácter estrictamente religioso y familiar, o también una significa~ 
ción comerciaL Los vecinos propician, en contra de las reglas 
comunales, la compra y venta de tierras, especialmente cuando puede 
incrementar su propiedad dentro de la aldea. 

Conclusiones 

La endogamia comunal, el sistema de herencia condicional y 
bilateral de padres a hijos, combinadas con las relaciones a_finales 
asimétricas, ayudan, tal como el compadrazgo, a crear una red de 
relaciones interindividuales de fácil adfptación a ia- reaHzación 
comunitaria Las relaciones interi-ndivfduales con la tierra de la 
comunidad están sometidas, en gran parte, a la cooperación comunal 
en actividades vitales (tales como la irrigación), a cierta redistribución 
de los productos de la tierra dentro de la comunidad, a través de la 
fiesta, y al mantenimiento de toda la tierra dentro de los 1 ímites del 
territorio comunaL Por otro lado, el padrinazgo, matrimonio con 
foráneos, el aislamiento de la familia nuclear de las relaciones 
afinales, el empleo en actividades ajenas a la comunidad, la venta de 
derechos individuales sobre la tierra a foráneos y vecinos, así como la 
especialización del poder y del intercambio, refuerzan una estructura 
de tipo colonial, donde los elementos de la comunidad, especial~ 
mente ·~;;;1a· ··tier~a~~ : son instrumentos de especurHzación y beneficio 
individual. La función del territorio, como integrador de la comuni
dadu debe ser considerada, frente a la segmentación de la tierra y a las 
relaciones verticales que defienden un orden social de vínculos ajenos 
a los cusipateños, los que sucesivamente, y en cualquier orden! o 
simultáneamente, son comuneros, compadres, padrinos, ahijados, 
pf;rientes y peones, por lo general, de acuerdo al poder de un extraño 
y· al de la estructura foránea dominanteº La familia nuclear, como 
célula mínima de la comunidad, y el ayni entre compadres, 
considerados éstos como comuneros (intercambio recíproco de 
servicios, intercambio que la comunidad transforma en yanapa, a<Jtrt
vés de un intercambio recíproco y directo pcr medio del pdo constituido 
por lapachamllQ'la y la fiesta), coristitU~n;ambos, sistemas básicos de 
relaciones que -"pueden transfomarse en relaciones de clientelaje, 
vinculados a la estructura social regional. La estructura indígena de 
parentesco, a diferencia de la mestiza, reproduce el yanapa~ comuni-
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tario. El compadrazgo, a diferencia del padrinazgo, se concretiza en 
las relaciones de ayni entre individuos que adquieren su status de 
comunero a_travésdeJyanapa. 
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PARENTESCO, SUSISTENC'A Y ECONOMIA 
EN ZONAS DE PUNA 

Glynn Custred* 

. La población campesina de la sierra sur del Perúc está integrada 
dentro de un s.istema social altamente estratjficado, y éste se 
caracteriza por la existencia_ de una estructura estatal y una 
organización económica nacional. Por estas razones una gran parte de 
los aspectos de la vida del campesino pueden solamente ser 
entendidos en términos de la naturaleza y operación de la sociedad 
más amplia en la cual la gente del campo son sólo una parte 
constituyente. Al nivel local, sin embargo, notamos que dos 
principios d~ orgaAizacióh fundamentan la mayor parte de las 
actividades cotidiarias.8E:stos-son los principios de solidaridad local, 
sobre la cual la comunidad campesina está basada, y los principios de 
parentesco que operan de modos claramente definidos dentro de 

· varios aspectos de la vida campesina. · 
En este artículo examinaremos ciertas coaliciones sociales dentro 

de una de las comunidadés de las zonas de vida más·~ levadas de la 
sierra peruana, para :mostrar cómo el parentesco ayuda a organizar y 
regular la subsisten.cía vital y las actividades económicas de la 
comunidad. A la vez veremos cómo "en la: práctica" esas coaliciones 
pragmáticas refuerzan el patrón contempóraneo de las relaciones de 
parentesco. Por parentesco queremos decir 1ma red -ideal de 
relaciones aprendidas entre individuos que c:on~.~;t?'i en un' número 
específico de clases de relaciones de parentesco y en una "lógica" de 
relaciones basadas en vfnculos· de sangre y de matrimonio, que los . 
une. Basados en esta estructura · abastracta, un individuo puede 

Glynn Custreci es profesor asociado de Antropología en Cal~fornia S~ate University, 
Hayward! Ph. o. de Indiana University. Realizó investigaciones en el sur del Perú en 
tres ocasiones diferentes, y ha publicado varios artfculos sobre ecologfa humana, 
sistemas agrarios, etnolingufstica y cultura expresiva, entre los que se destacan "Las 
Pu nas en los Andes Centrales" en Flores Ochoa, Jorge,compilador,Pastores de Puna, 
1EP, 1977, "Los llameros y - el comercio ínter-regional" .en Alberti & Mayer, 
compiladores,Reciprocidad e Intercambio en los Andes, IEP, 1974, y "Animal ritual 
and the Affective mode: the function of the poetic form '¡n a Peasant Ritual 
Context". Actualmente prepara un libro sobre los Andes. 
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orientarse hacia otros dentro de. la, población. A Jo largo de estas 
1 íneas, se pueden establec~r.modelos de ideale"s de conducta y grupos 
de derechos y obligaciones mutuas. · 

En la comunidad que investigall)OS aquí, como en otras partes de 
los Andes, la descendencia es rastreada ·bilateralmente. Por esta razón 
una amplia red de individuos, vinculados a ego por su madre y su 
padre, son .reconocidos como parientesº. Dentro de esta red, sin 
embargo, notamos diferentes grados de proximidad consanguínea y 
diferencias correspondientes en grados de solidaridad y obligaciones 
mutuas. De ahí que podemos identificar focos. o extens,iones den~ro 
de esta red de .relaciones de parentesco, que aparecen como Círculos 
concéntricos que son irradiados desde ego. Dentro del primer círculo 
(familia nuclear) encontramos la más alt~ concentración de solidari
dad y los vínculos de obligación mutua de carácter más obigatorio. 
En el círculo siguiente (las familias nucleaf".eS de los padres y de los 
siblings de ellos) observamos una concentración atenuada respecto a 
la primera. Más allá de eltos, sin embargo,observamos vínculos 
progresivamente menes fuertes. 

La clases de parentesco de esta red se manifiestan en la 
terminología del sistema. Aún más, los diferentes grados de solidari
dad dentro de esta red, que acabamos de delinear, son marcados 
tanto por el tipo de términos coordenados como.su aplicación~ . 

1

De 
ahí que un estudio de la terminología de parentesco y su uso puede 
revelar lo esencial de los principios fundamentales de la organización 
de parentesco, así como algunas de las relaciones idea.les entre la 
gente que están delineadas por la teminología. En las páginas 
siguientes, por lo tanto, explicaremos la estructura de parentesco de 
nuestra comunidad campesina del altiplano por medio del análisis deJ 
sistema terminológico. Luego mostraremo~ cómo la misma estructura 
que subyace en el uso de la terminología también fundamenta la fama 
y la operación de un número de coaliciones basados en parentesco, que 
son importantes económicamente. Lo que que ha de emerger será 
una correlación en la for111a de ambas estructuras: la lingüística (o sea 
léxica) y la de las esferas económicas, aclarando así los principios 
observables que organizan y fundamentan a ambas. Antes de 
comenzar, sin embargo, identifiquemos y localicemos la comunidad y· 
demarquemos algunas de las característica sociafes,. geográficas y 
económicas más resaltantes. 
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Generalidades 

Los datos de este estudio fueron recogidos entre marzo y agosto 
de ·1970-en-ia·comunidad de habla quechua' de Alccavrtoria11ocalizada '·, · 
en la parte extrema sur de la provincia de Chumbivilcas, departa
mento de Cuzco, en el sur del Perú. La comunidad tiene una 
población ~aproximada de 850 habitantes que viven en grupos 
dispersos por todo el territorio de la comunidad. Sin embargo, 
alrededor de ocho familias (cuatro de ellas sin parentesco entre sí) 
viven en un asentamiento alrededor de la escuela y la capilla de la 
comunidad, lugar que les sirve como centro administrativo y 
ceremonial. 

La población de la comunidad está estratificada: una mayoría 
campesina "india" y una pequeña oligarquía fam i.liar que tradicio
nalmente domina los puestos de juez de paz, teniente gobernador y 
agente municipal~ .. puertos que funcionan como fuentes de autoridad 
a niv~I comunal y al mismo tiempo son los rangos más'bajo$. del 
sistema de gobierno a nivel distrital y provincial. Sin embargo ra 
posición de esta familia foligarca), dentro de la estratificación 
provincial, es ambigua ya que algunos de sus miembros varones son 
considerados como iguales por los mestizos de la provincia, mientras 
que otros no sc>n diferenciados del resto de la población campesina de 
1a región~ -·casi~tbdas fas mujeres-·de la fainiHa'sbn¿:éonsideradas como 
indias." La ra.zón :es: que· Ja fam~ lia es descendiente- de .un mestrzo de 
Arequipa quien dirigía una pequeña mina en Alccavitoria a fines del 
siglo pasado. Dos de los hombres más ancianos de la familia retienen 
su status de mestizos en virtud de su educación, mientras que los 
miembros más jóvenes representan el proceso de socialización en la 
cultura prevaleciente del campesino o, en algunos casos, son el 
resultado delpfocesode movilidad sociaLascendente de carppesinós 
al · status de 1 mestizo. · 

Todos los miembros de la comunidad, sin embargo, se ocupéi:1 
en el mismo tipo de actividades de subsistencia, que comprende 
agricultura de altura y estrategias complementarias, tales -corno el 
pastoreo y comercio a largas distancias. La agricultura de estas alturas 
se concentra en el cultivo de tubérculos, quinua, cañahua y cebada. 
De estos productos, la papa es la más importante en Alccavitoria. 
Debido a la altura y a la tierra, la mayoría de los cultivos en estas 
altitudes no emplea irrigación sino que debe seguir ur. ciclo de 
descanso de los terre.nos por largos períodos de tiempo. 
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En Alccavitoria el territorio comunal se extiende desde los 
3,920 hasta cerca de los 4,980 metros sobre el nivel del mar, Las 
tierras por debajo de los 4,000 metros se restringen a un pequeño 
abanico aluvial y a las faldas menos inclinadas de la cañada del río 
Velille, el cual divide a la comunidad en dos partes iguales, A partir 
de los 4,300 metros de altura, que marcan los límites más elevados de 
la agricultura, la car.itldad de terreno apto para la labranza en 
Alccavitoria está muy limitada de modo que ninguna familia puede 
contar con una provisión de papas que pueda alcanza( más de seis 
mesesq aun en los años de mejor cosecha, Además, las impro
nosticables heladas pueden reducir severamente o aun destruir una 
cosecha entera en una sola nocheº Por estas razones la agricultura es 
una estrategia de subsistencia importante pero secundaria, El mayor 
porcentaje del territorio de la comunidad está constituido por los 
declives y lás·planicies que se extienden· sobre la angosta cañada del 
r lo, que se encuentra a 4;300 metros de altura" Aquí los 
campesinos pastorean ovejas, alpacas y llamas con algún ganado 
vacuno y· unos pocos caballos, Las ovejas y las alpacas proveen al 
campesino de carne y lana para el consumo directo y también para su 
conversión' en dinero efectivo y para el trueque directo, Las llamas, y 
en un menor grado los caballos, proveen los medios de transporte e 

· Para adquirir el maíz y los cereales necesarios para equilibrar su 
dieta, los campesinos llevan la lana, los productos de lana hechos a 
mano y la carne seca,, a las zonas de medianas a!turas (3,,00°" 3¡600 
metros) para el trueque directo; o venden la lana o la carne en un 
mercado regional y/) con el dinero adqu iridoc compran varios 
productos de comercio,1 lo que serán transportados por caravanas de 
llamas a. !os lugares mas templados para intercambiarlos por granos,* 
Tales viajes se realizan por lo menos una vez ·ai año; sin embargo, en 
tiempo de escasa cosecha son necesarios varios viajes durante el año
Cada viaje puede durar hasta un mes de camino~ desde que el maiz y 
cereal así adqulr~dos (y también las papas en !os años de cosecha 
mala) son consumidos d¡rnctamente por e'.1 hogar campesino (o son 
consumidos en las obligaciones ceremoniales). Esta forma de comer
cio, igual que la agricu lturaq representa una actividad de subsistencia 
opuesta a la actividad de lucro, 
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existe actividad comercial con fines de lucro; sin embargo está 
balanceada con estrategias tradicionales de subsistencia (la elección 
de estrategias depende de las condiciones de oferta, demanda y 
fluctuaciones de precios). Debido a que los habitantes están situados 
en una relación altamente asimétrica,respecto a las clases dominantes, 
la gente de Alccavitoria vive en lo que se puede considerar como 
condiciones campesinas clásicas. 

La comunidad está localizada a unos 25 kilómetros del pueblo 
mestizo de Esquina, la cual está en la carretera que conduce a 
Chumbivilcas. Esquina está situada entre el pueblo de Velille, el 
punto de entrada de la provincia, y Santo Tomás, la capital de 
provincia, y el final del camino, El viaje a Esquina se hace una vez a la 
semana~ a pie o a caballo, para asistir al mercado del lunes que se 
realiza alf L A veces los campesinos viajan a Santo Tomás, donde 
asisten a los mercados dominicales, E>cisten relaciones de débito y 
crédito entre los campesinos y los negociantes, como también 
relaciones de patrón-cliente de varios tipos en una forma u otraº Sin 
embargo, Alccavitoriaq como casi todas las comunidades de Chumbi~ 
vilcas, estéi libre de la interferencia de haciendas, 

Estructura de parentesco y · termfnologfa de parentesco 

Como ya se indicó en la introducción0 el parentesco es 
considerado aqu f como un príncipio organizador que subyace en una 
amplia gama de comportamiento, Un sistema abstracto, pero sin 
embargo real y efectivo, sólo puede ser entendido a partir de los 
modelos de conducta en los que se man!fie.sta, Esta conductrí además 
puede ser considerada como producto del funcionamiento del 
sistema, Puesto que los términos que usa la gente para clasificar a sus 
pat1entes actúan como un mecanismo delineador del sistema, una 
investigadón de 1a estructura de estos términos dentro de los 1 ímites 
del iéxko n~velarálo ese::ndal re !a estructura que subyace También incti: 
rari algunas. re!aciones ideales que ex'!sten entre individuos, 

La terminología encontrada en Alccavitoria consiste no sólo en 
un orden léxico único, basado en un sistemaúnico de características 
que definen, sino más bien en dos diferentes, cada cual basado en su 
propio grupo de atributos de diferentes contrastes, Los dos órdenes 
léxicos indicados son aquellos de las lenguas¡ quechua y español. El 
siterna quech~ es de tipo hawaiano,. ya que sólo indica el sexo y la 
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generación, pero no la colateralidad. Por lo tanto para los primos de 
primer grado se utiliza el mismo término de "hermano" y "herma
na". Correspondientemente para los hermanos del padre y de la 
roadre. 'M .las her.manes del p.adfe ./y da. la ,µiacire~e,:_utiliz.a fil mismo.. ,r11 • 

término de "padre" y "madre" respectivamente. Con las excepciones 
de los términos aparentemente secundarios de Hatun mama (literal-
mente, madre grande) para abuela y machu (literalmente, hombre 
viejo) para abuelo, los únicos términos quechuas que existen en el 
sistema consanguíneo, son aquellos que corresponden primariamente 
a la categoría de padre, madre, hermano, hermana, hijo e hija. Estos 
términos en realidad forman el núcleo de la terminología. 

Sin embargo, lo términos usados en español son del tipo 
esquimal ya que indican no sólo el sexo y la generación sino también 
colateralidad. Porfo tanto podemos ver que se hace una distinción entre 
hermano y hermana por un .lado y primo por el otro lado, como 
también entre madre y padre, tío y tía. 

Estos términos y sus diferentes características semánticas 
forman los elementos primitivos (irreductibles) del si.stema~ Su 
aplicación dentro del dominio del parentesco no es al azar, ni 
encontramos un caso simple de un reemplazo progresivo de uno por 
el otro (excepto, por supuesto, en casos de unas pocas familias 
quienes están actualmente en el proceso de movilidad sockd 
ascendente)... Lo que observamos es el siguiente patrón: 1) 12 

.. existencia de términos quechuas como únicos indicadores para cierta~ 
::, clases de parentesco; 2) la existencia de téminos españoles como 

únicos indicadores para orden de parentesco, y 3) el :uso co mp!e
mentario de ambos términos,español y quechua, aún para otro grupG 
de clases de parentesco. En el último caso, lo que hemos encontradc 
es una aparente sinonimia de términos quech:Jas y españoles. 

~a incidencia de indicadores únicos para contrastar las clases de 
parentesco, realmente no revela grupos coordinados difen:mtes, sino 
el sincretism_o del sistema andino original con el sistema europeo 
superimpuesto. En vez de que operen en el sitema de parentesco dos 
terminologías s~paradas, vemos una terminología integrada, derivada 
de ambas fuentes: la quechua y la española. Esto se refleja en el 
hecho de que los informantes que sólo hablan quechua no notan la 
diferencia de origen de los términos en mención, o si los notan no 
encuentran el suficiente interés como para mencionarlo o explicarle. 

En los casos en que un tipo de parentesco pueda ser 
apropiadamente señalado mediante términos quechuas o españoles, 
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los informantes (aunque sólo sean de habla quechua) indicarán el 
hecho de que un término es quechua mientras que el otro es español, 
indicando esto que los hablantes mismos notan una distinción. A 
pesar de esta, los informantes insisten que ambos términos son 
apropiados aun en situaciones en las cuales dos campesinos monolin
gües están conversando entre si'. Bajo condiciones formales al 
solicitar datos, ésta es toda la información que se puede conseguir; 
sin embargo, íos patrones de distribución se hacen evidentes al 
observar, al escuchar y al 'participar en conversaciones acerca de 
parientes de alguien . Debido a la falta de tiempo en el campo, el 
análisis que sigue es tentativo; sin embargo, en base a lo observado, 
nuestro análisis, aunque en cierto modo simplificado, parece ser 
esencialmente correcto. 

Los términos quechuas del sistema son aplicados única y 
éxdusivámerité a los miembros de la familia nuclear1 ; mientras que 
los términos españoles son aplicados únicamente a los parientes 
descendientes de la segunda generación y a parientes más lejanos que 
los familiares nucleares siblings de los padres. A medida que uno va 
extendiéndose en la red de relaciones de parentesco, uno se acerca a 
un punto donde los parientes son considerados bajo la categoría karu 
que literalmer:ite significa distante. Ambos términos, quechua y 
español, son empleados para designar a las familias nucleares de los 
siblings dé los padres. Sin embargo, los términos quechuas son 
considerados primordiales en este ámbito* (lo que aquí llamamos los 
términos base), como se atestigua por la más alta frecuencia de 
ocurrencia en su uso normal. 

E 1 uso de términos quechuas marca as( a la familia nuclear que 
es el corazón o médula del sistema, y el cual puede ser descrito como 
el primer ámbito de la red de parentesco. Es aquí, en realidad, donde 
se da la más alta concentración de solidaridad y se exigen los vínculos 
más fuertes de obligaciones mutuas (diagrama No. 1 ). Al mismo 
tiempo el uso de·estos términos medulares en el segundo ámbito (los 

Traducimos el ténTlino inglés range por ámbito, en este caso, descartando nivel y 
rango por sus connotaciones jerarquizantes en lugar del concepto de drculos 
concéntricos c¡ue es la intención del autor. (N.E.). 
E 1 ténTlino papa no aparece en ningún documentó quechua del siglo X V 1 Y X V 11. En 
cambio encontramos el ténTlino vava. bebido a las m(himas diferencías fonéticas 
entre yaya y papa (y _,. p) y sob-re todo a las distribuciones idénticas de estos 
ténTlinos, consideramos aqu( la palabra papa como término base quechua (véase los 
diccionarios de Santo Tomás y Gonzales Holgui'n; es de más importancia a este 
respecto el texto del documento de H uarochir(). La palabra papa contrasta con las 
palabras t10, cuñado, etc. que no sólo representan préstamos'españoles diferentes en 

la gama de aquellos del sistema prehispánico. 
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familiares nucleares de los siblings de los padres) asevera una 
situación ideal de solidaridad, en la cual la intimidad de la relación 
siblings-siblings, padres-hijos es proyectada a un número más amplio 
de parentesco dentro de un 'área claramente definida. 
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Cuando es necesario especificar colateralidad en este ámbito, se 
selecciona un término apropiado del conjunto léxico del españoL En 
suma, los términos quechuas juntan a parientes dentro de clasifi
caciones ·amplias, marcando· la solidaridad que idealmente existe 
entre ellos, mientras que los términos españoles segregan a estos 
mismos parientes en clases más precisas por medio de una dimensión 
semántica añadida. De ese modo funciónan para describir más 
precisamente la relación biológica entre parientes en este ámbito, é> 
en algunos otros casos para contrastar la ·familia nuclear de ego con 
los otros que se encuentran en el mismo ámbito de consanguinidad.· 
De este modo dos conjuntos_; léxicos, de dos lenguajes diferentes, cada 
uno con sus propias dimensiones semánticas y sus rasgos semánticos 
contrastantes,operan como formas alternativas en un área de un solo 
dominio. 

En el tercer ámbito de la red de parentesco, notamos el uso de 
términos quechuas y españoles, A los abuelos se les refiere 
primordialmente por el uso de términos españoles, pero los términos 
quechuas también son empleados. Ninguna regularidad es aparente, 
excepto que parecen predominar los(;té@inos quechuas. Por otro 
lado, los nietos son referidos sólo por térmfnos españoles2 • Esto 
corresponde a un menor grado de cooperación económica que se 
encuentra normalme·nte entre estas clases· de _parientesº Un vínculo 
afectivo, sin embargo, existe aquí; que es indicado por el usomamay 
y p~payf empleados por los nietos cuando éstos se dirigen a sus 
abuelosº A medida que uno se aleja de los ámbitos más íntimos,el uso 
de términos españoles y la inclusividad de tipos de parientes 
marcados por un soJo término aumenta. "Tío'º y u sobrino", por lo 
tanto, incluyen un gran númeró de tipos de parientes. La disminu
ción de intimidad y la disminución de la obligatoriedad de 
reciprocidad Se designan en categorías más amplias y son marcadas por 
términos españoles, Otra característica de la terminologla es la 
extensión de mamay y papa~ a lo ,:largo de toda la red de 
parentesco, así como también a gente que no' tiene ningún vínculo de 
parentesco. 

2 En algunas localidades !os términos quechuas y españoles son aplicados alternati
vamente a esta ciase de pariente; sin embargo, en Alccavitorla, el término quechua no 
se obse¡v6 tanto en p1eguntas formales como en conversaciones diarlas. 

3 En quechua ia adicílón f!~Y a un sustantivo indica el posesivo de la primera persona. 
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También observamos la extensión de los términos medulares 
quechuas para afines, así como para familiares, en el ámbito IV de la 
red. De ahí que un campesino anciano se dirigirá a un mestizo más 
joven que él con el término de papay (equivalente al uso del término 
castellano "señor") debido a la distancia social entre ellos; mientras 
que un campesino joven se puede dirigir a un primo mayor en las 
misma forma debido a la diferencia de edades. El criterio para la 
selección de este término en situaciones de alocución es, por lo tanto, 
el de "respeto". Dentro de la red de parentesco, sin embargo, no 
siempre es -claro si los términos de alocución mamay y papay denotan 
respeto, como en el ejemplo arriba mencionado, o intimidad como en 
el caso de nietos a sus abuelos. 

La extensión de los- otros términos medulares quechuas para 
parientes más distantes que aquellos del segundo rango, es poco 
común; sin embargo, su presencia debe ser notada aquí. Esta 
extensión ocurre cuando una persona está inclu ída en· el grupo 
doméstico de un pariente distante, aumentando de este modo la 
intimidad y el grado de cooperación entre las partes implicadas o los 
miembros de aquel!á · familia nuclear. Lo que ésto significa, sin 
embargo, es adopción, desde que la misma clase de incorporación a 
los hogares ocurre con personas que están relaciondas sólo por 
vínculos de compadrazgo, así como también con personas nue no 
están emparentadas. La extensión de términos medulares bajo estas 
circunstancias, por lo tanto, debería ser considerada de manera 
diferente de aquella más estable y de ocurrencia predictible de 
aquel los términos en el ámbito 11 y entre afines cercanos. Por esta 
razón hemos ignorado esto en las reglas de aplicación léxica, que 
presentaremos más adelante. 

El modelo para el ámbito 11 dentro de la red de relaciones es, 
hasta cierto grado, duplicado en la red de afinidad¿ Mientras que la 
consanguinidad en el conjunto quechua distingue sólo sexo y 
generación y la ambigüedad referente a la colateralidad es borrada 
por los términos alternativos españoles, la afinidad en - el léxico 
quechua es marcada únicamente por afinidad y sexo; por lo tanto, la 
ambigüedad de las diferencias de generación es borrada· por la 
aplicación de términos españoles. 

Así, qhata se refiere al ·esposo de la hija, a! esposo de una 
hermana, al hermano de una esposa y a dos hombres no relacionados 
pero casados con dos hermanas, etc. Mientras que qhachuni se refiere 
a la esposa de un hijo, la esposa de un hermano, la hermana de un 

549 



esposo y a dos mujeres casadas con dos hermanos, etc. La selección 
de los términos españoles cuñado y cuñada indica generación. A los 
padres poi íticos se les llama suegro y suegra, pero se utilizan los 
términos de alocución mamay y papay. 

Lo que surge, entonces, es un uso coordinado de términos que 
marcan no sólo clases de parientes, sino también grados de 
proximidad consanguínea, así como también solidaridad dentro de la 
red de relaciones de parentesco. Esto, como veremos más adelante, 
paraliza el tipo de coaliciones sociales que operan dentro de la esfera 
de las actividades de subsistencia. 

Un campesino, para usar la terminología correctamente, debe 
por eso no sólo conocer los significados de los términos, sino también 
las condiciones bajo las cuales ellos se aplican apropiadamente a los 
tipos de parientes. Estas condiciones pueden ser resumidas como: 1) 
relación biológica,· 2) relación de afinidad, 3) solidaridad 
(incluyendo el conjunto de normas de reci-prociaad : idealmente 
asociadas con cada pariente), 4) especificacion de colateralidad o 
generac1on, y 5) respeto basado en diferencias de edad, status. 
Mayormente esta última condición trasciende el dominio del paren
tesco. 

Dado que el sistema no es inmóvil sino, por el contrario, flu1'do, 
y en él se emplean grupos léxicos, la lógica que subyace a ambos 
grupos y su aplicación, puede ser representada en un modelo formal, 
el cual establece claramente las significadones de los términos y su 
distribución dentro del campo referencial de parientes que viven y 
respiran. En la descripción formal que sigue, por lo tanto: 1) 
trataremos a los términos como los primitivos del sistema que son 
definidos en forma paradigmática, 2) simbolizaremos con letras los 
términos de parientes, o la denotación de estos términos, y 3) 
enunciaremos en forma de reglas el uso del término apropiado a los 
tipos de parientes correspondientes, acompañados con las decla
raciones de las condiciones que determinan la elección de aquellos 
términos. Este modelo por lo tanto debe reflejar las decisiones que 
hace un hablante nativo del idioma cuando usa la terminología de 
parentesco. 

Adjuntamos una explicación amplia de los símbolos empleados 
aquí; sin embargo, son necesarias una o dos palabras de clasificación. 
En primer lugar los términos están alistados en paradigmas bajo los 
títulos de: CONSANGUINEOS: quechua, español; AFINES: 
quechua y espafiol.. Las reglas están, en tal caso, registradas de 
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acuerdo a los ámbitos dentro de la red de parentesco mostradaen el 
diagrama l. Lo que importa recordar es que las reglas nos indican 
cómo estos términos son usados, mientras que los paradigmas sólo 
registran los términos e indican las diferencias de estructuras entre sL 
Los términos españoles del sistema son pronunciados de acuerdo a los 
requisitos fonológicos del quechua, sin embargo hemos usado la 
ortografía normal española por conveniencia. 

Término 

machu 
hatun 
mama 
papa 
mama 
wawqe 
tura 
pana 
ñaña 
churi 
ususi 

Término 

abuelo 
abuela 
tío 
tía 
primo 
prima 
sobrino 
sobrina 
nieto 
nieta 

TERMINOS CONSANGUINEOS QUECHUAS 

Sexo del tipo Sexo de 
Generación de pariente ego 

BS! M 

-#2 F 
+1 M 
+1 F 
o M M 
o M F 
o F M 
o F F 

- 1 M 
-1 F 

TERMINOS CONSANGUINEOS 

Colateralidad 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ESPAl\JOLES 

Generación 

+2 
+2 
+1 
+1 

o 
---Ú 
-1 
-1 
-2 
-2 

Términos Super~ 
ordenados 

wawa 

Sexo del tipo 
de pariente 

M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
1\11 
F 
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TERMINOS DE AFINIDAD 

QUECHUA ESPAKJOL 

Término Cónyuge Sexo del Término Sexo del Generación 
tipo de tipo de 
pariente pariente 

qhari + M suegro M +í 
qosa + M suegra F +1 
warmi + F cuñado M o 
qhata M cuñada F o 
qhachuni F 

REGLAS DE APLICACION LEXICA 
"~~ 

AMBITO 1: Familia Nuclear 
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a) Relaciones de Consanguinidad 
1. P.-: ;:: papa 
2º M: · ~- mama 
3, ó HNO,-~ wawqe 
4. Ó HNOº·~ tura 
5º C:f HNA:=~ pana 
6, C:f HNA-~ ñaña 
7, d HJQ;~ churi~ 

-~ wawa 8º C:f HJA,-~ USUSI . 

9. ~ ó HJO.HJA.~ wawa 

b) Relaciones de afinidad 

10. ESO. ---===~ qhari, qosa 
qhari/serwinakuy, o séa 
contrato de matrimonio indígena/ 
qosa/casados por Iglesia o civil 

11. ESA. ·-=. --~) warmi 

• 



AM BITO 11 =-~ªmil ias nucleares de los siblings de los padres 

a) Relaciones consanguíneas 

120 

13. 

14, o 
o 

15. o 
o 

16. o 
o 

17. <? 
<? 

18 

HNO. P. HNO. M·~ papa, tío 
papa/término base/ 
tío/ especifica colatera1 
lidad/ 

HNA,P,HNA.M, ~ mama .. tía 
mama/término base/ 
tía/especifica colateréh' 
lidad/ 

HJQ, Siblings P, 
HJOº Siblings M. ~ wawqe, primo 

wawqe/término base/ 
primo/especifica colate
ralidad/ 

HJO. Sibling P. ==> 
HJO. Sibling Mº -==;:ji tura, primo 

tura/término base/ 
primo/especifica 
colateralidad/ 

HJA, Siblings P. 
HJA. Siblings M. ~ pana, prima 

pana/ término base/ 
prima/ especifica colate
ral idad/ 

HJA. Siblings P. 
HJA. Siblings M.~ ñaña, prima 

· ñaña/término base/ 
prima especifica colate
ralidad/ 

Hjos. de Siblings ~ wawa,....., sobrinos 
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b) Relaciones de afinidad 

19. ESO.HNA.P.,ESO.HNA.M.~ papa, tío 
papa/término base/ 
tío/~specifica colateralidad/ 

20. ESA.HNO.F?,ESA.HNO.M.~ mama, tía 
· mama/término base/ 

tía/especifica colateralidad/ 
21. Hjos. Siblings ESO. 

Hjos. Siblings ESO. wawa,...., sobrinos 
22. HNQ. ESA., ESO. HNA., ESA. _ 

HNO.ESO.,ESA.HNA.ESO.~ qhata, cuñado 
qhata/término base/ 
cuñado/especifica generación/ 

23. HNA.ESA.,ESA.HNO.ESA.,---+ qhachuni, cuñada 
HNA.ESO,ESA.HNO.ESO. qhachuni/ término base/ 

cuñada/especifica generación/ 
24. HNO.ESA.,ESO.HNA.ESA.~ wawqel' /solidaridad/ 
25. HNO.ESO.,ESO.HNA.ESO.-=--+ tura/solidaridad/ 
26. HNA.ESA,.,ESA.HNO.ESA.~ pana/solidaridad/ 
27. HNA.ESO.,ESA.HNO.ESO.--+ ñaña/solidaridad/ 

. AMBITO 111: Segunda genefaCi:ón lineal 
ascendente y descendente 

28. P.P.,P.M.-------"' abuelo, machu, papay 
abuelo"' machu/ referencia 
papay/af ocución 

29. M.P.,M.M.------~--==-+ abuela, hatun mama, mamay 
abuela ,..., hatun mama/refeF 
renci a/ mama/ alocución/ 

30. Hjos.Hjas, (hijos) --~-=-=""'nieto 
31. Hjas,Hjos (hijas) nieta 
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AMB ITO IV: Otros parientes 

a) Consanguinidad 

32. , Colateral ó + 1 generación y más allá -+ tío 
33-: Colateral 9 + 1 generación y más allá -+.- t'ía 
34: Colateral ó O generación· primo 
35. Coletera! ó 9 generáción prima 
36. ColateraLo - 1 generación sobrino 
37. Colateral 9 - 1 generación · sobrina 

b) Relaciones de afinidad 

38. P.ESA.,P.ESO.- ,suegro/papay 
suegró/feferencia 
papay/alocución/ 

39. M.ESA.,M.ESO. -+ ' suegra, mamay 
_ s~r.i/referencia 

mamay/afocución 
40. ESO.HJA. qhata 
41. ESA.HJO. qhachuni 

SIMBOLOS UTILIZADOS 

P. Padre 
M. Madre 
HNO. Hermano 
H NA. Hermana 
ESO. Esposo 
ESA. Esposa 
HJO. Hijo 
HJA. Hija 
Siblings Siblings (Hermanos de ambos sexos) 

Cuando dos símbolos .concurren,el último símbolo identifica al 
pariente que realiza el vínculo; así HNO. P. = hermano del padre, 
.HNO.M: =hermano de la madre, HJO.HNA.P. = Hijo de la hermana 
dé~ padre. 

ó = Masculino 
9 = Femenino 

555 



Cuando aparece el signo del sexo antes de una clase de pariente, 
indica el seco de ego, así ~ HNQ,:± Hermano de un ego femenino. ó 
HNO~ =hermano de un ego masculino. 

~ = Aplicación léxica; así P ~ papa se lee, "la palabra" papa se 
aplica al tipo de pariente "padre". · 

/. , J= :Condición de aplicación; así Pº ESA, ~ papa/alocución/, se lee 
"la palabra papa se aplica al tipo de pariente padre de la 'esposa 
cuando el esposo de su hija le dirige la palabra. · 
= Variación libre aparente. 

> = Los términos a la izquierda se incluyen en el término super
ordenado a la derecha, En el único ejemplo de nuestros datos 
churi y usuri son a wawa como hija e hijo son a progenie. 

De este análisis del uso_ de ra -1:tirmínoiogJa ae. parentesco he111os 
jndicado la lógica de relaciones de parentesco, así como también la 
demarcación. de diferentes grupos de solidaridad dentro de la red, 
Permítasenos proceder a una descripción de ciertas coaliciones 
sociales que operan en la esfera de subsistencia y de actividades 
económicas. Estas corresponden al mismo patrón que el encontrado 
en la esfera en que se aplican términos de parentesco, 

Coaliciones económicas del campesino. 

La coalición económica básica en la sociedad campesina es el 
grupo • doméstico que está basado en la familia nuclear. Este grupo 
es la unidad primaria de movilización de mano de obra, consumo y 
administración; un grupo que corresponde al .AMBITO 1 de la red de 
parentesco, Una coalición menos central y más flexible, pero sin 
embargo básica y que puede ser observada, es 1·3' cooperación entre 
siblings y sus familias. 

En varias actividades una sola familia nuclear es incapaz de 
proporcionar todo el trabajo necesario para las tareas; bajo condicio
nes campesinas, además, en las que no hay dinero disponible para 
pagar salarios, El intercambio recíproco de trabajo, conocido como el 
ayne,. es por lo tanto necesario. Desde que los vínculos más fuertes 
dentro de la misma generación son aquel los entre hermanos, la 
movilización de trabajo por aynes es frecuente dentro de este rango 
de la red de parentesco, el rango que hemos señalado como AMBITO 
11. Esto es, aunque 1 uno puede arreglar contratos ayne con cualquier 
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otra persona que esté dispuesta/:aquellas a quienes uno se acerca 
primero son las siblings y sus cónyuges" De ahí que._ esta extensión de 
cooperación básica corresponde a la extensión de los términos 
básicos de parentesco. 

Otra clase de coalición incluye parientes del AMBITO 111 y es 
aquella que puede ser descrita como 'corporaciones poseedoras de 
tierra:organizadas sobre base agnática y semejantes a linaj.es~º Estas a 
su vez paralelizan a los grupos agnáticos de residencia.que tipifican en 
patrón de residencia de las comunidadesd de las altas punas. 

Examinaremos más en detalle cada uno de estos agrupamientos 
sociales: 

El grupo doméstico. 
Un grupo doméstico consiste en aquellos individuos que viven y 

comen juntos y que· comparten los deberes domésticos. En. la 
sociedad campesina de la puna, los deberes domésticos también 
incluyen la produce\Ól\ básica y el intercambio de actividades 
agrícolas, de pastoreo, comercialización y trueque .interzonaJ' que 
conformán las fareasde--interéseentral v·que son las que demandan más 
tiempo y-energíaº Los .g·rupos a'C>mést~cos·pueden estar compuestos por· 
todo tipo de individuos, desde siblings no casados, parejas in niñosj y 
aún gente no emparentada, hasta individuos solos, tales como viudas o 
viudos sin hijos. 

La cantidad y tipo de mano de obra disponible de estas varias 
clases de grupos-domésticos,iusdiferentes habilidades para adminis
trar sus recursos y sus diferentes necesidades de aprovisionamiento, 
determinan cuáles son las estrateg_ias de subsistencia que adoptar.án 
dentro del rango de posibilidades bajo lás condiciones de vida del 
campesino en las alturas. 

Tipos de unidad doméstica. 
El más común está compuesto por la familia nuclear, particu

larmente -el hombre, una mujer y sus hijos. Las operaciones 
económicas son por lo tanto inseparables de las necesidades Y 
habilidades <tf. esta unidad social básica. El trabajo se divide entre 
hombres y mtjeres: las mujeres cocinan y cuidan el hogar y los niños, 
mientras quE! los hombres realizan .las tareas niás arduas de arado Y 
largos viajes de comercio. El pastoreo, desyerbe, cultivo de papas, 
hilado y - teJido son actividades compartidas por ambos sexos. 
Condiciones económicas ideales, son, por lo tanto, aquellas en las 
cuales hombres y mujeres contribuyen con sus servicios complemen-
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tarios. De ahí que la racionalidad económi-ca de una asoc1ac1on 
bisexual va más allá que la atracción puramente sexual. Matrimonios 
de viudos y viudas, que ya no pueden procrear por razones de edad, 
confirman ésto" 

La herencia bilateral corresponde a la descendencia bilateral, de 
ahí que el matrimonio involucra no sólo el comienzo de una familia 
nueva sino, al mismo tiempo, la formación de una nueva asociación 
que reúne el capital para su mantenimiento. Este capital toma la 
forma de tierras y animales aportados al matrimonio por ambas 
partes. 

El trabajo de un hombre, su mujer y sus hijos (en las chácaras y 
con los animales originalmente aportados por la pareja en el momento 
del matrimonio) produce los bienes necesarios para la subsistencia de 
un grupo-; así como también para los gastos ceremoniales necesarios 
en: 1) fos .· ritos de transición en el ciclo vital de sus miembros, y 2) en 
la obligación eventual de aquellos hogares pudientes de patrocinar la 
fiesta del santo patrono de la comunidad. Así mismo, los productos 
traídos de las zonas de mediana altura, no son invertidos fuera de la 
esfera de subsistencia. Por el contrario, suplementan la dieta del 
hogar, o abastecen de comida y bebida,requerida para la movilización 
de la mano de obra en la producción agrícola primaria. 

Ya que el hogar~s_Ja unidad básica de procfuccíó:-: y de consumo 
en la sociedad campesina-, también es la unidad básica administrativa 
donde se evalúan los factores de necesidad, la disponibilidad y acceso 
a los recursos y donde se toman las resoluciones decisivas. Por 
consiguiente, en el estudio de la economía campesina y en el diseño 
de modelos de decisión económica, ésta es Ja unidad social central 
que debemos enfocar. · 

Otro índice de la importancia básica deJ hogar es perceptible en 
el rito de ·sacrificios de quemar de ofrendas, en el cual se utilizan 
miniaturas que simbolizan diferentes recursos básicos de la vida 
andina: 1) los productos animales de carne y lana (simbolizados por 
la grasa de llama o alpaca), 2) maíz, y 3) coca. Este ritual constituye 
un componente básico de todas las actividades agrícolas y ganaderas, 
así como del comercio interzonal'. a larga distancia, desde el 
momento en que existe la creencia de que tales ofrecimientos, hechos 
a los espíritus de los cerros y de la tierra, disminuyen los riesgos en 
las actividades de subsistencia vital, así como preservan la salud y 
bienestar de los miembros del hogar. Por consiguiente este ritual 
agrícola, ganadero y de comercio es considerado un componente 
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básico de las actividades de subsitencia, y de allí que observemos que 
estas actividades son únicamente responsabilidad e interés de la 
un id ad doméstica campesina . 

. Un individuo pertenece en realidad a dos familias nucleares 
diferentes y por tanto tiene responsabilidades durante su vida hacia 
dos hogares diferentes. En una de las familias asume el rol de hijo y 
hermano mientras que en la otra,. es esposo y pac;tre. De allí que estos 
vínculos primarios.impongan las bases no sólo para las actividades de 
producción, sino también para: 1) la adquisición del capital. básico, y 
2) seguridad en la vejez. Esta situación, a la que llaman 'reciprocidad 
intergeneracionar:·, juega el papel central en la vida económica del 
campesino; papel que es representado en el escenario de filiación de 
la familia nuclear y es lo que, al mismo tiempo, extiende los vínculos 
básicos de familias nucleares dentro de un rango ampliado de 
cooperación interpersonal. 

Cuando un hijo decide casarse, sus padres (de ella o él) dividen 
el ganado por partes iguales y le otorgan su porción. Si la familia, por 
ejemplo; consiste en los padres con cuatro hijos, el ganado se divide 
en cinco partes iguales; cada parte va a cada uno de sus hijos en el 
momento de su matrimonio. Si el hijo nunca se casa y se queda con 
sus padres hasta que ellos fallecen, su parte permanece con la de sus 
padres. Estos tres individuos luego forman un hogar. Ef)_el caso de 
que los cuatro hijos se casan, los padres permanencen col1 la quinta 
parte del ganado, De ahí que la distribución obligatoria de ganado en 
el matrimonio -provee a cada una de las nuevas parejas con el capital 
necesario para empezar a formar su propio hogar, ya que cada pareja 
aporta recursos al matrimonio, Idealmente una pareja tiene suficien
tes animales para mantener su hogar como unidaq independiente. 
Dado que los campesinos de Alccavitoria son principalmente ganade
ros, el ganado forma su capiUJJ activo básico, por lo que esta regla de 
distribución es seguida siempre en caso de animales. En el caso de 
distribución de tierras, se sigue la misma regla bajo condiciones 
ideales; sin embargo, como se verá más adelante, tales condiciones no 
son siempre el caso en Alccavitoria. 

· Cuando todos los hijos dentro de la familia nuclear se han 
casado, los padres permanecen como una unidad doméstica indepen
diente. Este estado de independencia se mantiene, aún cuando ellos 
lleguen a la vejez y no puedan trabajar. En otras palabras, ellos 
retienen sus animales y sus tierras, y en lo principal deciden cómo 
éstos serán utilizados. Sin embargo, es deber de los hijos suministrar 
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la mano de obra necesaria. 
En Alccavitoria,. a pesqr de las reglas,de descenden.cia.y herencia 

bilateral, existe un predominio masculino que se ejerce en todos los 
aspectos de la vida. En la -reciprocidad entre generaciones esto se 
expresa en lo que parece ser una obligación más fuerte de parte de los 
hijos varones de proporcionar el trabajo ·necesario para la mantención 
de sus padres ancianos. En los casos donde no hay hijos, sino sólo 
hijas, ei peso de la responsabilidad recae en una de entre todas las 
hijas y en los esposos de éstas, ya que el trabajo, tanto de hombres 
como de mujeres, é$;n~i0 para realizar las actividades básicas .de 
subsistencia, como ef senibrado, pastoreo y comercio inter~.ona.E. 

En la mayoría de los casos, sin embargo, un solo hijo-asumirá la 
responsabilidadi~de mantener a sus padres ancianos y conse
cuentemente heredará todos los bienes de el los cuando mueran.* En
otros casos las responsabilidades y herencia son divididas de manera 
igual entre los hijos. 

El interés central de subsistencia del campesino queda por lo 
tanto asegurado a través ~de arreglos eoonómicos de división de 
trabajo, de propiedad de recürsos, de "financiamiento" del capital de 
las unidades económicas nuevas y seguro de vejezº Estósson orga
nizados mediante~ __ los vínculos primarios consanguíneos de padres
hijos y sorídaridad entre siblings, así como mediante el vínculo 
primario de afinidad en el matrimonio. El parentesco determina la 
forma y operación de estas coalicipí)SS· económicas básicas. 

Cooperación de la familiaWi.Jc/ear de siblings 
-_A medida que la farnHia nuclear se divide cuando se casan los 

hijos, el-fuert~ vínculo entre stblings permanece y actúa para unir las 
familias nucleares creadas por los matrimonios de los siblings en 
coaliciones de cooperación mutua. ~ 

De ahí que estos vínculos actúan como bases para las alianzas 
necesarias entre hogares. En los casos en-que los siblifrgs cooperan en 
la mantención de sus padres, vemos que tal cooperactón y su 
djstribución equitativa entre los hogares es un elemento importante 
en dos aspectos: 1) céf'. aprovisionamiento hecho por estos hogares y 
2) 1a normal operación de reciprocidades entre ellos. Ejemp~o de lo 
último serían la ayuda mutua~n la construcción-de casas y en fa difícil 
tarea de arado de los terrenos. 

En ambos casos el patrón es como si_gue: :el encargado de 
organizar el trabajo debe proporcionar eomida en forma de carne y 

Ver lo ,-eferen-r:e al chanaco en Daisy Nuñez de! Prado.- (NºE.) 
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papas" También debe proveer coca y chicha a cada uno de sus 
ayudantes, En el caso de la labor agrícola, que es un acontecimiento 
anual por oposición a la más infrecuente incidencia de trabajo de 
construcción, observamos la estipulación de la devolución de una 
cantidad igual de tiempo de trabajo en la misma clase de trabajo*. 

Debido a que se mantienen cuentas equilibradas., la reciprocidad 
siempre se halla regulada. Si por ejemplo, un campesino trabaja tres 
masas de tierra este año, mientras su socio de trabajo no tiene tierra 
para cultivar durante el mismo períodoR la compensación se hará no 
en cantidad igual de tiempo en trabajo sino en efectivo ($3:00}. Este 
arreglo es llamado la mink'a. Debido a la falta de efectivo,el arreglo 
más ventajoso es el ayne" 

Los acuerdos de ayne implican una cuidadosa planificación en 
1) la reunión de un número adecuado de ayudantes, 2) la adquisición 
de las cantidades necesarias de carne, papas, coca y chicha para 
repartir, 3) la disposición de trabajo, a fin de que todas las deudas a 
los que· acudieron al trabajo puedan ser devueltas en sus días de 
barbech~, y 4) la adquisición de suficiente efectivo para los mink'as, 
los cuales deberán ser contratados. 

Los aynes pueden ser contratados entre individuos que encuen
tran el acuerdo como un beneficio mutuo. Las primeras prioridades, 
así como los socios de más confianza, sin embargo, son los parientes 
más cercanos. Los inventarios de aynes observados en Alccavitoria, 
en efecto, revelan este mismo patrón. Es decir, el número más grande 
de participantes son de parientes del Ambito 11- o muy cercanos a él, 
mientras que en segundo lugaresran los compadres. Muy pocosaynes 
fueron observados entre personas que no estaban relacionadas ni 
consanguíneamente, ni por afinidad o por compadrazgo.** 

Dado que las familias nucleares forman las unidades económicas 
básicas en Alccavitoria, y desde el momento en que el parentesco es 
un principio básico para la cooperación entre hogares, observamos 
que los vínculos de afinidad juegan un rol muy importante en la vida 
campesina, ya que estos vínculos -crean, en primer lugar, familias 
nucleares. De ahí que los cónyuges -de 1os siblings están frecuen
temente inv9lucrados en estrecha cooperación, de tal manera que la 
gente -dentro de coaliciones informales constituidas por familias 
nucleares relacionadas- tiende a estimar las relaciones de afinidad 

VGr Albert! Giorgio y Enrique Mayer (1974); ver:- Mayer en este tomo, 
Para casós similares véase artículos de Brush, Mayer, (N,EJ0 
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entre cuañdos y cuñadas de la misma manera en que estiman a sus 
siblings" Este factor explica la aplicación de términos de parentesco 
primario hacia algunos afinesº Lo que vemos aquí es, en efecto, un 
caso de relación de parentesco que se ve afianzado por una 
interdependencia ecdnO-mir;aº del mismo m a.do en 'que 
está misma interdependencia est:á basáda, en el 
parentesco e.n primer lugar, Bajo tales condicones la relacíón afín, 
aunque es de una clase diferente, de acuerdo a la lógica fundamental 
del rastreo de parentesco, tiende en la práctica a fundirse en un cierto 
grado con su relación consanguínea correspondiente, 

Los patrones predominantes de residencia y las corporaciones 
agnáticas poseedoras de tierra., (Semejantes a linajes)º 

Como se ha esbozado al principio, la mayoría del territorio 
comunal de Alccavitoria se encuentra por encima de 1 (mites de 
agricultura en las laderas y en la meseta que se extiende hasta los 
4g890 metros sobre el nivel delmarº Debido a la altitud, el pastoreo y 
la actividad complementaria de comercio interzonal forman las 
estrategias básicas de subsistenciaº Ya que la ganadería demanda una 
estrecha supervisión del ganado, y éste debe cubrir una vasta área de 
pastos, los patrones de asentamiento de las comunidades pé!,Storiles 
son dispersos en vez de nucleadosº El territorio de Alccavítoria está 
as( salpicado por agrupaciones de casa; con sus corrales adyacentes y 
a gran dist.ancia una de la otra, 

De los doce o más grupos así separados de casas en la 
comunidad, sólo dos están formados por familias nucleares de dos o 
más 1 íneas diferéntes. ~Todos los demás están constituidos por familias 
nucleares relacionadas entre sf agnáticamente, 

Esta es otra expresión, en efecto, del modelo general de 
dominio masculino aqu 1 indicado por el principio de virilocalidad, 

Un asentamiento típico está compuesto por hermanos y sus 
familias respectivas.1 como sus hijos y sus familias. Cada familia 
nuclear dentro de! poblado tiene su casa propia y sus corrales y cada 
una busca su propio mantenimientoº Bajo tales condiciones de 
residencia contigua (en contraste con las distancias de otros 
asentamientos), la estrecha cooperación en el ayne y en otros 
aspectos de la vida diaria es la norma, Aqu (vemos un caso de ~ 1) 
condiciones ambientales que determinan una extrategia básica de 
subsistencia, que a su vez determina la distribución de miembros de 
la comunidad en patrones disperos·r, y no nucleares y 2) vínculos de 
parentesco basados en la cooperación estrecha de siblings y la 
costumbre de virilocalidad que determina la forma de residenéia y su 
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consecuencia: la solidaridad acrecentrada y cooperac1on entre sus 
miembros, Estos dos factores, el ambiental y el de filiación de 
parentesco, también explican otra coalición económica en Alccavito< 
ria, la que hemos llamado 1 corporación poseedora de tierra semejante 
a un linaje',* Desde el momento en que la mayor parte de la 
comunidad territorial reside por sobre los 1 ímites de la agricultura, la 
tierra cultivable es escasa, Y con la costumbre de herencia de 
Alccavitoria el manifundismo (o sea la reducción de posesiones de 
tierra en unidades cada vez más pequeñas) ocurre con frecuencia. 
Debido a la estación de sequía, la tierra comunal localizada en las 
vertientes es inservible para el pastoreo durante varios meses de cada 
año, El ganado deberá ser conducido a las alturas, donde la humedad 
es mayor y el pasto mewr~·; De ail f que se practica una transhumancia 
anual e intet,comunidad en Alccavitoria. 

Como es de esperar, otros terrenos valiosos anuales de pastorear 
as( como los campos cultivables más bajos, están en manos de los 
miembros de las unidades domésticas, en vez de estar sometidos a 
una mayordomía comunitaria. La familia ideal posee: 1) una casa y 
corrales permanentes, 2) chacras en las zonas más bajas, con chozas 
para vivienda temporal, y 3) estancias, o sea chozas y corrales en los 
pastos de las alturas" 

Tanto aquel las tierras, como los animales, son repartidos 
idealmente en ocasión del matrimonio de un hijo. Desde que estos 
recursos territoriales en muchos caso son escasos, no siempre 
encontramos una repartición de tierra, sino más bien propiedad en 
común condominio. En efecto, la mayor parte de la estancias son 
conducidas bajo tales arreglos, asf como la mayor parte de la tierra 
cultivableº La gente que comparte tales propiedades en común,
ademas, son las familias nucleares de siblings y las familias nucleares 
de su hijos, Siguiendo con la costumbre de residencia agnática y el 
principio de dominio masculino, estas corporaciones de posesión de 
tierrasf aunque incluyen hermanas, son esencialmente dominadas por 
los hombres, Este es el caso no sólo también para familias¡ cualquiera 
que sea la residenciaf donde existen pequeñas parcelas de tierraº Lo 
que parece ser la norma aquí es quef en sitµaciones de escasez, 1 os 
derechos del varón predominan por encima de los de la mujerº 
Decimos que estos grupos son como linajes no sólo por la 
preferencia por lo masculino, sino también por: 1) dominio en 

* El original en inglés es: "Lineage0 like iand holding corporation"º (NºEJ, 
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común y 2) que el derecho a la tierra está fundamentado en virtud de 
descendencia y herencia de un ancestro común. Encontramos hasta 
tres generaciones formando tales grupos corporados conformados 
por hermanos de ego, sus primos, su padre y tíos paternos como 
miembros activos, y posiblemente también a su abuelo como 
miembro nominaL La mayor parte de tales grupos, sin embargoq no 
es tan profunda, ya que éstos consisten en un padre y sus hijos 
casados, o en hermanos y süs hijos. Una similitud final entre estas 
coaliciones y los linajes se encuentra en la estrecha cooperación en el 
trabajo de su tierra, en la forma de ayne y en la manera de compartir 
las estancias. 

A diferencia de los linajes, sin embargo, tales grupos de 
condominio de tierra ocurren sólo cuando hay escasez de tierra; de 
otro modo la tierra es dividida entre los hijos de ambos sexos que los 
constituyen, Además no hay rituales en comun realizados por este 
grupo, ya que los únicos rituales locales que se realizan son aquellos 
relacionados con la producción básica y con el trueque interzonal y 
estas actividades son de responsapiliclad del grupo doméstico indivi
duaL A pesar del dominio en conjunto de la tierra; la familia de cada 
~ijo tiene el usufructo en partes igualesº Si una hermana permanece 
soltera, sin embargo, y depende de su participación de esta tierra, 
ésta será trabajada por sus hermanos, En cada grupo el mayor de los 
varones actuará como nejecutor" º 

En suma, vemos: 1) una cooperación estrecha en la movilización 
de la mano de obra concentrada dentro del .rango de siblings y sus 
hijos, aunque se hacen arreglos con otros cuando hay ventajas 
económicas. 2) una norma de residencia orientada a fomentar la 
solidaridad entre los sibling~p 3) un intento de superar la escasez de 
recursos de tierra a través del dominio en conjunto por los siblings 
masculinos y los hijos varones de éstos. De ahí que los problemas de 
movilización de mano de obra y de propiedad de tierra son, por lo 
menos parcialmente, manejados por coalidones basadas en el segundo 
ámbito de filiación de parentesco. 

Sumario y Conclusiones 
Como se ha establecido en la introducción, nuestro propósito 

aquí fue explicar el principio de organización social, el cual está 
basado en la consanguiniqad" y la afinidad. Esto se hizo analizando 
los dos patrones de conducta que están estrechamente vinculados: 1) 
el uso de los términos de parentesco, que cristalizan los prrncipios 

564 



abstractos de clases de parentesco y la lógica de las relaciones entre 
éstas, y 2) coaliciones sociales que han surgido para enfrentar las 
condiciones de subsistencia y el conflicto social inherente a la 
división de recursos escasos. Como hemos tratado de mostrar en este 
trabajo, estos problemas económicos se resuelven parcíalmente por la 
operación en e~te dominio del principio de relaciones de parentesco, 
ya que inherentemente, en estas relaciones,están los lazos de afecto y 
las obligaciones mutuas, que son aprehendidos en la infancia y 
prestan poderosas razones para la cooperación necesaria a la cohesión 
y continuidad de los grupos sociales campesinos. 

La familia nuclear, como hemos visto, forma la unidad social 
básica en la red de parentesco, como se evidencia por el uso único de 
los términos primarios de parentesco. Y en una forma comple
mentaria, la unidad doméstica que está basada en esta unidad, forma 
el grupo básico .;económico dentro de la sociedad campesina. Además 
se mostró aquí que el uso coordinado.de términos de parentesco en 
español y en quechua sirve a las dos funciones de marca ~clases de 
parientes y al mismo tiempo de solidaridad, 1) por e! uso del tipo 
hawaiano de términos quechuas y 2) por el. tipo de estructura 
esquimal de términos españoles para los tipos de parientes en el rango_ 
de familias nucleares de los siblings de los padres. Seguidamente 
tratamos de mostrar cómo este uso de términos se traducía en la 
esfera económica, en forma de una independencia de cada familia 
nuclear dentro de este rango, pero, al mismo tiempo en la 
continuidad de una cooperación económica que empieza en el núcleo 
familiar y llega hasta las preferencias del ayne y otros tipos de 
reciprocidad entre los grupos demésticos con que éstos enfrentan la 
escasez de recursos. Se señaló también que la residencia, en las zonas 
altas de la sierra, reflejan este modelo. 

Lo que no está marcado en la terminología, sin embargo, pero 
es evidenciado en la práctica, es la prefere~cia masculina. Que es 
perceptible en casi todos los aspectos de la vida campesina y ha sido 
mostrada en los datos aquí presentados. 

Este trabajo puede ser caracterizado como etnográfico desde el 
momento en que su propósito principal es descriptivo. Hay, sin 
embargo, dos tipos diferentes de etnografía, cada uno con su propio 
grado de precisión; un tipo es como un mapa de caminos que 
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selecciona ciertos aspectos del campo empírico y establece estos 
n¡sgos de una manera estática, explicando así los amplios bosquejos 
de un sistema, El otro tipo de etnografía selecciona rasgos más 
detallados del campo empírico y con esta mayor cantidad de datos 
(muchos de éstos en forma estadística) constituye un modelo que no 
sólo revela los amplios bosquejos del sistema sino también predice el 
futuro.r bajo condiciones variables pero especificadas y con clara 
exactitud,, de lo que sera la conducta aceptable para los miembros del 
grupo caracterizado en el estudioº En esta forma se puede tratar un 
mayor grado de detalle, 

Esta ponencia (a pesar del modelo de aplicación léxica) es del 
primer tipo de descripción etnográfica" en tanto su resultado es 
explicaff' una estructura ideal basada en la observación de las 
variaciones de mas alta preferencia de la conductanormaL Por esto 
hemos hecho expl lcito un principio de organización subyacente, de 
gran importancia, en la sociedad campesina, 

Lo que no hemos hecho, sin embargo, es describir las excep
ciones menos frecuentes pero no menos significativas de este modelo, 
que forman patrones propios y que a su vez construyen un cuadro 
más coherente de la vida campesina en condiciones de altura. Por esta 
razón este ensayo está lleno de calificaciones como ú". normalmenten, 
11el tipo idealºº 1 Hbajo condiciones ideales"', etc, lPero qué hay de 
aquellos casos donde los campesinos rÍo tienen suficientes recursose a 
cada lado del matrimonio~ para mantener una estrategia de subsis
tencia preferida? lBajo qué condiciones se forman y se disuelven 
grupos de poses!ón en común de la tierra? o ¿que hay acerca de esos 
casos donde se notan variaciones en los arreglos para el manteni~ 

miento de padres ancianos? Estos casos deberán ser considerados 
hasta donde sea posible para presentar una teoría más adecuada de 
los datos recogidos y así explicar cómo estos grupos de campesinos 
operan actualmente bajo sus condiciones partku iares de vida, Como · 
un ejemplo de aplicabilidad a una discusión de parentesco¡ obser~ 
varemos muy brevemente las situaciones d~ variaciones de residencia 
en Alccayitoria. · 

La virilocalidad varia con la neolocalidad como norma aceptada 
da residencia po91upciaL Esta está confirmada por todos los 
informantes entrevistados" Sin embargo, un gran número de hombres 

566 



viven con parientes de sus esposasf situación que es perfectamente 
aceptable a pesar de modelo ideaL Esta variación aceptable, sin 
embargo,,puede ser explicada en referencia a variables económicas en 
la decisión de dónde vivirán. 

En algunos casos la uxorilocalidad puede ser explicada por el 
hecho de que el hombre proviene de una familia constituida por 
varios hermanos, y de medios modestos, mientras que la mujer 
proviene de una familia constituida sólo por hermanas o de una en la 
cual ella es hija (mica*" Bajo los términos de seguridad en la edad avan~ 
zada y de necesidad de las labores bisexuales en función de una buena 
empresa campesina, encontramos no sólo económicamente oportunor 
desde el punto de vista del hombre, sino también obligatorio, desde 
un punto de vista social, que el vaya y viva con los parientes de su 
esposa y la ayude en sus obligaciones filiales" 

El segundo caso de uxorilocalidad se observa en situaciones en 
las cuales el hombre, debido a la pobreza de su familia, tiene poco o 
nada de recursos capitales para aportar al matrimonio; demodo que 
el unico medio que él tiene para mantener a su familia es unirse a los 
grupos de parientes de su esposa y trabajar la parte de recursos del 
núcleo familiar de ella, Esto representa una decisión perfectamente 
apropiada desde su punto de vista, Antes que una excepción a la 
;'regla de residencian pensamos que la uxorilocalidad se conforma no 
sólo al ideal sino también a una conducta pragmática perfectamente 
aceptable, 

En vez de explicar simplemente los principios generales de 
organización en diferentes esferas de actividadp una más adecuada 
etnografía debería postular en las bases de observación empírica; 1) 
'' feglas básicas''' de costumbre y condiciones básicas de subsistencia, 
2) las limitaciones impuestas por el medio ambiente, as f como la 
gama de opciones disponibles dentro de aquéllas, El etnógrafo 
debería describir luego BlreglaS38 que reflejarah las decisiones campe~ 
sinas bajo condiciones ambientales fluctuantes. En el caso de 
conducta de residencia, por ejemplo, las reglas de base deberían 
consistir en: 1) residencia· ideal, 2) reglas de reciprocidad intergenera~ 
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cional y 3) condiciones básicas de un hogar campesino viable, 
Cuando las circunstancias económicas de los individuos son tomadas 
en consideración, uno debe ser capaz de predecir, con cierto grado de 
exactitud, cuál será la resid~ncia escogida por una' pareja. Tales 
predicciones pueden luego ser confrqntadas con casos de uxorilo
calidad en el campo, para ver si éste es, en efecto, el patrón. Y si no, 
el modelo deber ser cam.biado a fin de adecuarse. Esto por supuesto 
puede extenderse a todas las áreas de lo que se percibe como 
conducta pautada del grupo social. 

Tal etnografía naturalmente debería estar apoyada en una gran 
cantidad de datos empíricos reunidos en base a observaciones 
cuidadosas, Y su valor residiría no sólo en la explicación de cómo y 
por qué la gente actúa en determinada forma en un momento dado, 
sino también en que indicaría más exactamente las tendencias y las 
pautas a lo largo del tiempo y así haría posible una teoría más exacta 
de la dinámica de las poblc:Jciones campesinas en los Andes~. 

Este ensayo no ha hecho más que bosquejar un principio de 
organización o un grupo de "reglas básicas11

, entre otras que 
subyacen en los patrones de conducta. Como tal, esto es meramente 
un mapa de camino que indica las direcciones a ser tomadas para una 
más detallada investigación y para la redacción de una etnografía más 
exacta. 

4 Como ejemplo de este tipo de discusión veas~ el artículo de William Geoghegan, 
"Decision making and residence on Taatabon lsland". Working; Paper No. 17, 
Language Behavior Research Laboratory, University of California, Berkeley. 
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PARENTESCO Y AGRICULTURA EN UN PUEBLO 
PERUANO* 

Stephen B. Brush** 

Al estudiar las comunidades campesinas de los Andes del norte 
de 1 Perú uno encuentra frecuentemente dos patrones: unt a base de 
recursos altamente diversificados y otro bajo un sistema de parentesco 
extremadamente flexible de redes personales {Brush, 1973 ), Este 
trabajo des·cribe estos dos patrones tal como se los encuentra en una 
comunidad y pretende mostrar cómo las relaciones recrprocas, 
basadas principalmente en el parentesco, funcionan en relación a las 
configuración de los recursos naturales y sociales de una comunidad 
andina, El sistema de recursos diversificados, que caracteriza a los 
Andes del norte del Perú, difiere ligeramente de los sistemas que han 
sido descritos por botánicos, geógrafos y antropólogos de la sierra del 
cer'ltro y del sur (cf, Weberbauer, 1945; Gade, 1967; Pulgar Vidal, 
194:6; y Troll, 1968), Sin embargo, no difiere en sus atributos tal vez 
más importantes, como ser el complejo sistema de zonas de 
microclimas y de zonas agrícolas que, básicamente, se arreglan de 
acuerdo a la altitud. El sistema de parentesco de la mayoría de las 
comunidades del norte del Peru es un sistema relativamente flexible y 
bilateraL Esto esf manteniendo la fuerte influencia mestiza que 
caracteriza a las sierras del norte, contrastando con los ~"Sistemas de 
lineajes como el de castas de Ancash (Vazquez y Holmberg, 1966 y 
Stein, 1001). 

E i presente t;·aba,lo es u na revisíón de u na ponencla pre1<enirada en e~ s:~mpos¡g !:ob;.·e 

Parentesco Andino reaiizado en 1972 en To,onto, en íla reun:ern anua~ de ia 
Asociación Americana de Antropoilogos. Quisiera agrad.ei;e,·ai Drº EnrlqueMayer por 

su ayuda en la traducción del presente trabajoº 
Stephen Bº Brush es profesoo: au xWar de Antropoiogia del College of WilUam and 
Mary en Vírginiaº Doctorado en ía Universidad de Wi~consin en Madlson" Rea~¡zi) 
investigaciones en el Peru en 1970-71, 1974 y 1977-78. Edit6 el simposlo Cultural 
adaptations to Mountan Ecosystems en la revista Huamn Ecology ( 1976) y es auto! 
del libro Mountain, Field and Family: the economy and human ecology of an 
Andean Valleyº 
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Uchucmarca es el pueblo que nos ofrece el material para este 
estudio. Es una capital de distrito de la -~vincia de Bolívar, 
departamento de La Libertad. Está ubicada a uno 200 kilómetros al 
este de Cajamarca y 250 kilómetros al sur de Chachapoyas Cmapa 1 ) . 

. Uchucmarca es una romunidad campesina {amer_i()rí_D.~IJ~e era una 
tDmunidad Jndfgena) que fue re:conocioá::oflélálin~nfit ,como tal en 
1946. Esta comunidad controla, poí.eldere$q~eminente de dominio 
de ,~unidad, un valle que corre desde la vertiente entre los ríos 
Huallaga y Marañón hacia el río Marañón. En 1971, la población 
nucleada de Uchucmarca abarcaba 230 unidades domésticas separa
das con una población total de 940 personas .. En el resto del distrito y 
GC>munidad: había 267 U.O. ubicadas en pequeños caseríos o casas 
aisladas con una población adicional de 1,328 personas. El total de la 
población de Uchucmarca era de 2,268 habitantes (Brush, 1973: 50). 

Culturalmente, las sierras del norte del Perú muestran una 
mayor influencia mestiza que en las sierras del centro. Este patrón 
parece regir en las comunidades y pueblos mayores de la cuenca del 
alto Marañón. Esta área incluye las importantes poblaciones de 
huamachuco, Cajabamba y Celend(n de la margen occidental del 
cañón del Marañón y Tayabamaba, Bolívar, Leimibamba y Chacha
poyas en lámargen oriental. Quizáslamwca más clara de la influencia 
mestiza es el hecho de que los pueblos más pequeños y relativamente 
aislados de esta región, como Uchucmarca, sólo hablan español. La 
mejor descripción del estado de la cultura general en esta área se 
encuentra en las tres grandes novelas de Ciro Alegría, sobre el 
Marañón central, Los Perros Hambrientos, La Serpiente de Oro y El 
Mundo es Ancho y Ajeno. Uchuanarca está en la misma provincia 
que Calemar, el escenario donde se desarrolla La Serpiente de Oro. 

EL SISTEMA DE PARENTESCO 

La terminología usada para el sistema· de parentesco en 
Uchucmarca es enteramente española. Dentro del sistema aludido 
hay dos unidades principales que deben ser discernidas: la familia 
nuclear inmediata (la casa) y el universo general de parentesco (la 
familia, o más comúnmente, los parientes). Los tipos de relaciones 
que una persona va a mantener con un pariente dependen, finalment~ 
de si la· persona pertenece a la casa o a la familia. De esta manera, 
cuando uno se va df:! la familia nueclear, existen distintos grados de 
unión que dependen, primeramente de los grados de parentesco y, 

571 



segundo, de factores tales como la residencia. 
La familia es la unidad económica básica de la producción y 

consumo. La llave para del·inear la familia nuclear, cdmo la definen 
los uchucmarquinos, es s¡empie determinando_ quién come regular
mente en qué cocina, Existen algunas familias se.paradas, dentro de la 
misma estructura de la misma casa, ocupando diferentes cuartos y 
usando fogones, La familia típica consiste de un marido, su esposa y 
sus hijos. El promedio de miembros está un poco por encima de los 
cuatro. La composición de familias individuales varía conside
rablemente entre aquellas en las que reside un miembro sólo y de 
aquellas que tienen numerosos individuos de diferentes generaciones, 

En la unidad familiar es donde existen los lazos más importan:tes 
y más claramente definidos entre los parientes: aquellos ent(e esposa 
y esposo, aquellos entre padre e hijo y aquellos entre hermanos. En 
esta esfera" las actividades más permanentes son las relaciones íntimas 
y recíprocas en las cuales las necesidades de Los miembros son 
comprendidas y, usualmente, no necesl!tan de una ~He,a,- explica
ción o de·agradecimiento formalesº La ayuda y el apÓyo mutuo son 
ofrecidos librem~nte y son recibidas de una manera que Sahlins 
( 1965: 147) ha descrito como una "reciprocidad generalizadau n Los 
lazos· están tan constantemente reforzadosff que es imposible de 
desenmarañar la senda exacta de cualquier díada de intercambioº En 
verdad, es .difícil de hablar de 4 ºintercambio" en un ambiente tan 
íntimoº 

Fuera de la familia nuclear individual existe un gran numero de 
otros parientes que son llamados por una diversidad de razones. 
Aquf, el reconocimiento de los miembros es bilateraL Si· uno sale de 
la parentela de la familia inmc;!diata~ el criterio para asignar el status 
de JJparieute{'' se vuelve menor y menos específico., Las reglas que 
determinan los lazos de este grupo tienden a ser bastante afables. 
Muchos uchucmarquinos prefieren no presionar el criteri-0 genealó
gico específico hacia los márgenes de fueran Un ejemplo de esto es el 
hecho de que las personas que tienen el mismo apellido frecuen· 
temente se refieren al otro como pariente en la creencia de que de 
alguna forma deben ser parientes" 

Una vez que una persona está incluida en la categor(a de 
parentesco de pariente, ésta es tratada con las mismas actitudes 
generales que caracterizan otras relaciones de parentesco, Esto estaría 
mejor descrito como la 'ºregla de deferencia", que significa que 
cualquier pariente - debería ser- tratado,, con mayor dife-
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rencia j¡ue a una persona que no es pariénte. La fuer~ .. de esta regla 
y los derechos y deberes de esta deferencia en eHa camprendidos, se 
vuelven cada vez más importantes conforme el reconocimiento 
genealógico entre dos personas se torna más claro y viceversa, Si uno 
sale de la familia nuclear hacia los márgenes de fuera del universo del 
parentesco, los lazos se vuelven más tenues y las diferencias entre los 
parientes se vuelven menos obvias. 

Las personas de la familia extendida proveen la base más 
fmportante de los recursos sociales que cualquier poblador tiene 
fuera de la familia nuclear. Más aún, es un recurso al cual la mayoría 
de la gente tiene amplio acceso. Posiblemente, ningún poblador 
podría utilizar, al mismo tiempo, todos los recursos potenciales que 
tiene este universo, 

Por otro lado, ningún uchucmarquino puede ignorar estas 
relaciones y sus derechos y obligaciones, Como en todas las 
sociedades campesinas, el parentesco juega un rol penetrante y sirve 
de telón de fondo para todas las otras relaciones sociales. A lo largo 
de sus vidas, los uchucmarquinos prefieren buscar apoyo y compañía 
en sus parientes, Las relaciones exteriores del pueblo son meditadas 
por la comunidad¡ . pero dentro del pueblo las relaciones entre 
personas son meditadas por el sistema de parentescoº 

SELECCIGN pE PAREJAS DE MATRIMONIO 

El matrimonio es uno de los pilares más importantes en la vida 
de la gente de Uchucmarca y no es algo que los novios y sus parientes 
tomen con ligereza. Para el pueblo, un matrimonio marca la creación 
de una nueva unidad dQméstica, la unidad social y económica más 
importante para el pueblo, Para la pareja, el matrimonio crea la 
responsabilidad de ser cabezas de unidad doméstica, un paso que los 
convierte en miembros completos de la comunidad, en términos de 
derechos y obligaciones. Ellos pueden vivirg por un tiempo, en la casa 
de sus .. padres pero, para la mayoría· de los uchucmarquinos, el 
matrimonio significa abandonar el hogar de los padres, Para los 
padres, el matrimonio de un hijo significa perder parte de sus 
r~nsabilidades a11teriores pero, al hacer esto, ellos asumen una 
responsabilidad pote'nciat de cuidar de otro hogar o de sus nietosº 

Para las partes envueltas en la transacción matrimonialu las 
ventajas que se incrementan son mayormente la~ de abrir nuevos 
linajes, que pueden suplementar los anteriores, No sólo· dentro de la 
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pareja y sus parientes políticos se reconocen vínculos afines; sino 
también entre la familia más extensa, Estos v(n,culos afines pueden 
ser utilizados como medio para las relaciones que proveen tierras,, 
trabajo y otros recursos, Debido al potencial inherente a estas 
relaciones afines para tener acceso a los recursos., en sí mismos; que 
pueden ser Jjinvertidos?f en formar n ue-Jos linajes por relaciones 
recíprocas, 

Así, ellos son advertidos de ~s relativas ventajas y desventajas de 
seleccionar a cierto compañero, Un compañero puede ser aceptable 
porque él, o ella., tiene, acceso a tierras; a cíertas zonas de zonas 
agrícolas en el valle, Otro puede ser aceptable porque él, o el la,, 
tiene un número de hermanos que puede _ ser reclutado para 
trabajar., Otro puede ser aceptable porque él; o ella; tiene un 
numeroso rebaño de ovejas" que es tanto valioso como prestigioso" 
También otro puede ser aceptable porque él, o ella~ viene de una 
familia grande y prominente del pueblo y tiene muchos parientes que 
pueden ser vistos para el futuro, Estas diferentes ventajas pueden ser 
de mayor o menor importancia para un individuo o unidad 
doméstica dados# de acuerdo a la constelación de variables implica~ 
dos en la base de sus recursos y a la posición específica de parentesco 
en el pueblo, Entre las cosas que deben ser consideradas aqu(7 está el 
si el individuo o la familia implicada son migratorios, cuanto tiempo 
han vivido en Uchucmarca, qué tipo de tierras poseen y en que zonas 
agrlcolas; la posición del individuo frente a la herencia, el numero de 
hermanos que están en el pueblo y su unidad domestica, etc, La 
complejidad de estas decisiones indican la importancia· de la elección 
del compañero de matrimonio y en el subsiguiente enlace de afinidad 
en los recursos estratégios de los pobladores, 

A pesar de que no existe ninguna regla formal de endogamia en 
el pueblo., el 590/o de los matrimonios del pueblo son endógamos, 
De los matrimonios restantesr, el 290/o son mujeres nativas que se 
casan con hombres inmigrantes y el 120/o son hombres nativos que 
se casan con mujeres inmigrantes, El hecho de que la mayoría de los 
matrimonios sean endógamos indica el tamaño y el ajs~amiento del 
pueblo, Es masp indica el lugar estratégico que. ocupa el matrimonio 
en el intento de una persona de tener acceso a recursos" tales como la 
tierra y el trabajo y a las redes personales que abren fuentes de 
intercambio y crédito, Esto también lo indica el número de 
matrimonios entre hombres inmigrantes y mujeres nativas, Los 
enlaces de afinidad son especialmente vitales para los inmigrantes que 
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no tienen parentesco consangu (neo con el cu al puedan contaL 
Casándose fuera del pueblo, un hombre posibilita una importante 
fuente para nuevos linajes de parentesco y las subsiguientes relaciones 
recíprocasº Muchos de los hombres que se casan fuera de la 
comunidad tienden a tener una relativa abundancia de tierra y otros 
recursos, En ciertos casos un hombre puede ver los enlaces 
extendidos fuera del pueblo como un potencial más valioso que los 
enlaces internos de afinidad, Por ejemplo, Un profesor de colegio se 
casó con una mujer que pertenecf a a una prominente familia de la 
capital de provincia, A través de este matrimonio no sólo ha 
establecido un enlace que le ha sido muy util en su profesión, sino 
que también ha ganado el acceso a tierras fuera del puebloc que su 
esposa heredó, 

Las prohibiciones contra el matrimonio e incesto cubre a los 
hermanos y a las personas relacionadas por medio del enlace de 
compadrazgo y a las personas relacionadas por medio del enlace de 
compadrazgo de coparentesco rituaL Existen matrimonios y uniones 
entre primos y algunos de ellos son entre primos de primer grado, 
Dentro del pueblo no existe ·ninguna ley formal contra tales uniones, 
pero algunos pobladores las miran con recelo y la mayorfa esta 
consciente que esto viola las reglas de la Iglesia católicaº Sin embargo, 
no parece existir ningun perjuicio manifiesto h·acia la pareja o hacia 
sus hijos, 

RECURSOS Y SUBSISTENCIA 

La base de los recursos de la comunidad campesina de 
Uchucmarca es el valle del río Pusac, uno de los pequeños tributarios 
del alto Marañón, .El sistema del valle~ controlado por la comunidad¡, 
cubre las tierras que comienzan cerca del Marañón, a una altura 
aproximada de 1 ¡000 metros sobre el nivel del marc Las tierras se 
extienden por arriba y por abajo de las márgenes del HuaU3ga !\.fara
ron (4u300 metros) hacia la densa ceja de montaña" Déntro de la 
zona general del valle existe un gran número de microclimas que 
están determinados por cosas, tales como declives,, drenajes y 
exposición, Sin embargof los patrones predominantes de zonación 
están relacionados a la altitud y sus patrones de desarrollo 
concomitante -biotemperatura, humedad y evapotranspiración" Tosi 
( 1960) describe cinco zonas naturales de vida en el valle de 
Uchucmarca: 1) bosque espinoso subtropical; 2) bosque seco, 
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montano bajo; 3) bosque húmedo montano; 4) páramo muy 
húmedo subalpino y tundra pluvial alpino; y, 5) bosque muy 
húmedo montanoº Esto ha sido anotado en una secuencia que uno 
sigue conforme él se. desplaza de~e el valle del Marañón hacia la 
Cordillera Occident@Jj~~acia la mafgen del MarañórrHuallagaº Esta 
secuencia va desde. climas sacos a húmedos y desde climas cálidos 
hasta fríosª. 

Dentro de esta diversidad natural, la_.,gente de Uchucmarca 
reconoce siete zonas agrícolas (mapa 2) ~ 

La zona Temple en la base-delvalle ( 1,dUOº 1,550 metros) donde 
se cultiva caña de azúcar, coca y frutas en zonas irrigadas. 

La zona Kichwa Fuerte (1 ~550-1,900 metros) en el valle bajo 
donde se siembra maíz y trigo en pequeñas cantidades cuando hay 
lluvia suficiente.-

La zona Kichwa ( 1,900-2,450 metros) en el valle central donde 
se siembra ma fz y trigo en cantidades considei=.ab les. 

La zona Templada (2,450°3,000 metros) que circunda el pueblo 
donde se cultiva arvejas, cebada, maíz, lentejas y un poco de papasº 

La zona Ja/ka (3,000°3,500 metros) donde se siembra papas y 
donde se apacenta el ganado en escaJa pequeña. 

La zona Ja/ka Fuerte (3,500~4,300 metros) donde la gari,adería se 
apacenta en pastos naturalesª 

La· Ceja de Montaña (2,500 metros) donde se practica un poco 
de cacer fa y se tala árboles" 
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El sistema de subsistencia de la comunidad está estrechamente 
ligado a la zonación natural del valle ( Brush, 1973: 132-65 y 1974), 
La población es responsable de producir la mayoría de los bienes que 
ellos consumenn Históricamente sólo podemos asumir que esto 
también era cierto, quizás debido a una extensión aún mayor que la 
de hoy en d laº Dada la variedad ecológica de las tierras de la 
comunidad, es posible una base de subsistencia regularmente amplian 
Esta base se extiende por medio del comercio fuera del valle, E 1 
monto del comercio con el sistema de mercado más amplio, más alla 
de los !Imites del pueblo parece estar aumentandoº Un factor de 
importancia fue la extensión de un ramal de la carretera en 1965, 
hasta una distancia de un d(a de viaje del pueblo, La cantidad de 
l!enes que entran y salen de la comunidad aún esta limitada por el 
hecho de que todavía tienen que ser trán~portados por mulas o por 
hombres" durante uno o dos d(asº La comunidad produce lo 
suficiente como para mantener una dieta adecuada en la mayoda de 
los hogares de la comunidad, pero muy poco por encima de eso" 
como para adquirir una pieza de tela industria~ una cerveza ocasional 
o el lujo de una radio a transltores, 

El mantenimiento de un nivel adecuado de subsistencia puede 
ser logrado de diversas maneras, de acuerdo con una variedad de 
técnicas y estrategias, En todo caso, básicamente la subsistencia de la 
unidad doméstica depende de la capacidad de lograr acceso al empleo 
de los recursos de la- tierra y del trabajo, ldealmente0 cada unidad 
doméstica debería tener suficiente tierra dispersa entre las varias 
zonas ecológicas del valle de Uchucmarca; as( como una fuerza de 
trabajo suficiente como para producir en todas las chacras de la 
unidad doméstica, A pesar del pequeño tomaño de cada una de las 
chacras y de las relativamente pequeñas propiedades de la unidad 
doméstica promedio (aproximadamente 1 S8 hectáreas)/ la agricu 1 
tura en Uchucmarca es altamente intensiva de trabajo y aparente~ 
mente no hay subempleo en el pueblo (Brusch, 1973: 260-01 ). En 
todo caso, sólo en muy pocos casos se da el ideal en cuanto a 
cantidad de tierra y de capacidad de trabajo en una unidad doméstica 
y la mayorra de estas tienen que recurrir a métodos alternativos para 
obtener e! acceso a estos recursos, 
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RELACIONES RECIPROCAS 

Cada unidád 'doméstica tiene que sopesar sus nécesidades y 
deseos contra un conjunto de limitaciones y oportunidades intieren
tes al ecosistema y al sistema sociocultural del puebloº La decisi6n 
referente a cuáles recursos pueden ser y serán usados por cualquier 
unidad doméstica depende de un conjunto de variables sociocul -
turales, Se incluye una constelación de factoresff tales com el tamaño 
de la familia, composición de ésta, educación, herencia de la tierrae 
acumulación de capital y habilidades no agrícolas (por ejemplo, en 
carpintería, fabricación de tejas, enseñanzaL El resultado de esto, es 
adecuado si es que algunas de las unidades domésticas que pueden 
satisfacer sus necesidades y deseos como unidad aislada, lo hacen sin 
ayuda de fuera, 

Para poder compensar estos problemasq toda unidad doméstica 
de Uchucmarca tiene que recurrir a amigos, vecinos y, lo más 
importante, a parientes para e.stablecer una serie de relaciones 
reciprocas con ellos, que proporcionarán tierra, fuera de trabajo e 
intercambio, Es mediante estas relaciones recíprocas que l¡:i potenciaJ 
abundancia del valle de Uchucmarca es llevada a los hogares 
individuales del pueblo, El establecimiento y mantenimiento de estas 
relaciones se logran mediante una variedad de técnicas y estrategias" 
En términos generales éstas establecen relaciones que logran dos 
objetivos, Primero1 obtienen acceso a los medios de producción y, 
segundo0 promueven el intercambio de productos, 

Se puede citar por lo menos cinco tipos de relaciones rec(procas 
que incluyen el intercambio de recursos y de bienes (Brush, 1973: 
295~301): la sociedad, en que se intercambian tierra y trabajo; 2) el 
huasheo, en que se intercambia trabajo; 3) la minga, en que se 
intercambia trabajo por efectivo y cosechas; 4) las faenas durante la 
cosecha, en que se intercambia trabajo de una manera ritual y festiva; 
y 5) intercambio de productos, que generalmente es no monetizado 
(canje), pero que puede implicar transacciones monetarias (compra), 

Los tipos de relaciones recl'procas que fusionan a un pueblo 
como el de Uchucmarca son en conjunto numerosos y variables
Pueden variar de acuerdo con el contexto, la funciónº la duración0 

numero de personas involucradas y a la definición misma de la 
reciprocidadº Al discutirse la manera en que se emplea el parentesco 
para establecer y mantener relaciones rec(procas en la agricultura, se 
puede elegir varias distintas relaciones de entre el repertorio total de 
estrategias de subsistencia, Entre las más importantes, y ciertamente 
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la -más~ visual de éstas, está la sociedad o arreglo que se hace entre 
unidaqes domésticas de cosechas compartidas. Otras relaciones 
recíprocasf tales como el intercambio, tienden a ser mucho menos 
visibles,.si bien pueden obtener algo muy parecido a la sociedad. 

EL ROL DEL PARENTESCO EN LA SOCIEDAD: ESTUDIOS DE 
CASOS 

En Uchucmarca el contrato de sociedad estipula una repartición 
de la producción en mitades iguales, entre el dueño del terreno y el 
socio. La obligación del dueño de la chacra es proporcionar el capital 
principal {semilla y bueyes), aparte de la tierra en sí. La obligación 
del socio es propotcionar el trabajoºSi .se:· necesita fuerza de trabajo 
adicional para el· arado, deshierbe o cosecha~ el costo -ya sea en 
bienes o en efectivo- es compartido en partes iguales por ambos 
socios. La ini'ciativa para escoger o reclutar a un socio puede partir ya 
sea del dueño del terreno o de la persona que trabajará el terreno. La 
reciprocidad implicada aquí, es de tierra por trabajo. Naturalmente 
hay medios alternativos para obtener ya sea tierra o trabajo. La tierra 
puede ser alquilada, tomada en prést~mo u obtenida de tierra virgen. 
El trabajo puede ser empleado a cambio d_e dinero en efectivo o de 
participación en la cosecha, o puede ser intercambiado en el arreglo 
del huasheo. En todo caso, es el sistema de la sociedad ei' que 
moviliza los recursos más importantes de Uchucmarca hacia una 
vinculatión recíproca. Siendo la tierra y la fuerza de trabajo los dos 
recursos principales de la comunidad, sucede frecuentemente que una 
unidad doméstica determinada posee sólo tierra o por el contrario 
sólo trabajo, para intercambiar el uno por el ·otroº 

La importancia del sistema de sociedad para Uchucmarca puede 
ser aprecida en el <)..ladro 1 º Este muestra el procentaje de tierras de 
ciertos cultivos y zonas que están bajo el régimen de sociedadº Aparte 
del alto porcentaje general de tierras cultivadas bajo_ el arreglo de 
sociedad. El cuadro muestra la escasez o abundancia relativas de 
tierras en las distintas zonas. La zona de cultivos más alta, la jalka, y 
sus cultivos, papas y ocas1 tiene un porcentaje notablemente menor 
de sociedades que las zonas más bajas, productoras de granos. En la 
zona alta hay una cantidad adecuada de tierra para chacras pioneras, 
pero en la zona baja hay competencia por los terrenos libres. 

Caso 1? Son relativamente pocas las personas que prefieren no 
partiqpat" en el sistema de sociedad. Para algunos, la abundancia de 
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tierra, unida a abundante f.uerza de trabajo de la misma unidad 
doméstica, o medios para contratar peones, excluye la necesidad de 
buscar un socio. Este es el caso de la unidad doméstica de dos maes
tros de escuela en Uchucmarca, César y Marta. 1 La maestra de es
cuela, Marta, inmigró a la comunidad de Bolívar. Ella y César se 
conocieron mientras estudiaban en Cajamarca y ambos regresaron a 
lcr provincia de Bolívar, para enseñar en la escuela primaria. Después 
de su matrimonio, en 1952, ambos vinieron a Uchucmarca a enseñar. 
Como inmigrante, Marta no tenía tierras ni parientes en la comuni
dad. César por otro lado, es miembro de una de las familias más 
antiguas y prominentes de Uchucmarca, los Alegría. Esta familia ha 
rastreado su linaje hasta el último cacique que dominó en Uchucmar
ca, a principios de siglo. A pesar del hecho de que su padre tenía tres 
hermanos y seis hermanas y César mismo tiene dos hermanas y varios 
primos, él heredó cierto número de chacras en diversas zonas del valle. 
E 1 tiene un terreno grande eri la kichwa central, donde cultiva trigo, 
maíz, frijoles y cebada. La familia también ha heredado tierras en 
la zona templada, donde cultivan arvejas y habas. Otro. terreno en 
la jalka produce papas. Además de estas chacras que heredó de su 
padre, ·césar compró otra chacra de papas al hermano de su madre, 
que se marchó a Lima en 1968 para reunirse con sus hijos. En 1969, 
César compró un terreno en la kichwa, para sembrar maíz. El anterior 
propietario no era pariente d~· Ja_ uni.9ap. domésticá. Todo§",,est_o_s. 
terrenos suman cinco hectáreas, distribuidas en las diversas· zonas· 
de cultivo. Aparte de éstos, César y Marta recientemente han com
prado un pequeño fundo (una ·hectárea) cerca de Pusac, donde 
tienen una casa y plantaciones de caña de azúcar y frutales. Ellos 
son una de las pocas familias que viven en Uchucmarca y ·poseen 
tierras en el temple, en los alrededores de Pusac. Además de sus casas 
en Uchucmarca y en Pusac, la familia es dueña de una casa en la 
cracra de papas, así como de un molino inoperante al lado del río. 

Las posesiones de esta fa mi tia están por encima del promedio 
del pueblo y los insumos potenciales de trabajo excederían los re
cursos de fuerza de trabajo de la mayoría de las unidades domés
ticas del pueblo. La cantidad de tiempo que César y Marta po
drían dedicar a sus chacras está muy limitada por las demandas de 

Los nombres aquí empleados son ficticios, para proteger el anonimato de las personas 
involucradas. 
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sus trabajos de maestros. La escuela está abierta de lunes a viernes, de 
ocho de la mañana hasta el mediod fa. y de la una hasta las cuatro. 
Todos los demás maestros de la escuefá que tienen chacras, usan de 
socios para trabajar las chacras. A diferencia de otros maestros, César 
trabaja en sus chacras cuando no enseña. César 'y. Marta han éncon
trado preferible contratar peones y emplear la fuerza de trabajo de 
sus tres hijos adolescentes. Estos han abandonado el pueblo para 
estudiar la escuela secundaria. en lá costa; de 'manera que la unidad 
doméstica tiene que recurrir a trabajo contratado para trabajar 
la chacra. La hija mayor frecuentemente va a las chacras para contro
lar a los peones contratados. La mayoría de los contratos se hace 
para una· determinada cantidad de trabajo (jornal), como por ejem
plo el deshierbe de determinado número de surcos de maíz o de 
papas. Debido a sus profesiones docentes, ellos tienen el mayor 
ingreso en efectivo del pueblo. El dinero en efectivo es escaso en la 
mayoría de los hogares del pueblo; de manera que la disponibilidad· 
de efectivo de César y Marta significa que pueden contratar peones 
por efectivo, con poca dificultad. Cuando la mayoría de las unidades 
domésticas usa sus cosechas para pagar el trabajo diario, una unidad 
doméstica que emplea dinero en efectivo no debe tener mucha difi
cultad en encontrar· fuerza de trabajo. Esto ha demostrado ser el 
caso en esta unidad doméstica. El único socio de César es persona no 
emparentada con él, de Pusac, que trabaja fa plantación de caña y de 
fruta de aquél. Una parte importante de sus responsabilidades es la 
de actuar como guardián. 

CUADRO 1 

· o Jo de chacras Zona o Jo de terrenos 
Cosecha en sociedad agrícola en sociedad 

Trigo 63 kichwa 62 
Maíz 57 kichwa fuerte 45 
Cebada 51 Templado 45 
Arvejas 45 Jalka 45 
Papas 24 
Ocas 22 Promedio 43 
Habas 20 

• 
Caso 2. César_ y Marta han estimado preferible no emplear· 
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socios, puesto que ellos disponen tanto de tierras como de dinero 
para contratar fuerza de trabajo. Al otro extremo de 1 aspecto tene
mos algunas unidades domésticas que no participan del sistema de 
ta sociedad, pues carecen de recursos. La unidad doméstica de 
Mateo, por ejemplo, compuesta por él mismo y de su hija, Teresa, 
que tiene doce años y asiste a la escuela. Mateo es un inmigrante 
procedente.de Bol.fvar. Su esposa, que también era de Bolívar, murió 
poco después de nacida Teresa, y Mateo nunca volvió a tasarse. El ha 
vivido en Uchucmarca durante treinta años, después que dejó la 
hacienda en Bolívar; ·Mateo.no tiene parientes en Uchucmarca. El es 
miembro de la comunidad campesina de Uchucmarca, pero la única 
chacra que ha reclamado es un pequeño terreno para papas y oca y 
unos pocos surcos para los tubérculos amargos, mashua y olluco. Este 
terreno .produce suficientes tubérculos para la unidad doméstica, 
pero tiene que buscar en otro lado el resto de la comida. No teniendo 
parientes ni ayuda para el trabajo dentro de la unidad doméstica, a 
Mateo le ha resultado difícil encontrar a alguien con quien establecer 
una sociedad. Después de varios intentos, él ha encontrado más fácil 
trabajar como peón para ganarse la comida que asumir la responsabi
lidad .Por una chacra que no es la suya. El frecuentemente trabaja 
para personas como César. Sus ingresos son pequeños y no se ven 

·aumentados por las ovejas o reses. Debido a su restringida posesión 
de tierras, Mateo y su hija se aliment~n más de tubérculos y menos de 
cereales y legumbres que la un·idad doméstica promedio que posee 

· chacras repartidas entre ta kichwa y la jalka. 
Estas dos unidades domésticas que acabamos de describir no 

participan en el srstema de !a sociedad p~r razones muy distintas. 
César y Marta han tenido la ventaja de tener relaciones de parentes
co con una de las fa mi lías más promihentes, juntamente con fuertes 
recursos de dinero. AsJ, ellos han heredado y comprado varias cha
cras y ·ellos están en posición y pueden con~ratar peones para tra
bajarlas. Mateo, por otro lado, no tiene conexiones con tales pro
minentes familias; de hecho, no tiene parientes. El único recurso 
de que él dispone es su propio trabajo, que él presta a cambio de 
comida y algo de efectivo. En el otro extremo del sistema de socie
dad tenemos a las unidades domésticas que dependen exclusivamente 
de socios para sus actividades agr ícotas. 

Caso 3. Una unidad doméstica de este tipo es la de Diómedes y 
María. Diómedes es oriundo de Bolívar, pero llegó a Uchucmarca con 
sus padres cuanc;io recién tenía siete años. El está relacionado con un 
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gran número de padentes que emigraron a Uchucrnarca en la década 
de 1940, cuando el distrito fue convertido en .Gomunidad .indígena. 
A los 37 años, Diómedes es .el mayor de seis hermanos y hermanas. 
El padre es aún un agricultor activo y recibe la ayuda de tres hijos de 
atrededor de veinte años y que todavía viven en ,su casa. Los padres 
todavía no tienen ninguna chacra ~ibre que pudieran dar a Oiómedes 
y María. Una de 1as cosas que ha obtenido mediante sus conexiones 
parentales es el -uso de la casa en .que vive su familia. En cambio, él 
paga un alquiler nominal a un primo, que es el dueño de la casa. El ha 
comenzado a "construir una casa propia, al otro lado del camino de 
la casa de su padre. 

María es nativa de Uchucmarca pero proviene de una familia 
relativamente pequeña, sin vínculos fuertes de parentesco con alguna 
de Jas familias extensas más grandes del pueblo. Ella al igual que su 
marido, no ha heredado tierras en el valle. Diómedes y Maria tienen 
cinco chacras plantadas con maíz, cebada, trigo, papas, ocas. Todas 
estas .chacras son de .propiedad de otras unidades domésticas, que han 
establecido relaciones recíprocas de sociedad con Diómedes. Las 
chacras de maíz, trigo y cebada son de propiedad de uno de los maes
tros de la escuela de Uchucmarca, que no tiene tiempo de cultivarlas 
por su cuenta. El padre de Oiómedes había sido socio de este mismo 
maestro hasta comienzos de los años 60, cuando comenzó a cultivar 
chacras en tierras que había pedido a la comunidad. Así, Diómedes 
heredó las sociedades con el maestro. Las chacras de papa y oca son 
propiedad de su padre. El padre se da cuenta de que es importante 
mantener unida a una familia como la suya y una manera de hacerlo 
es hacerse socio con sus hijos. La relación de socio d~ Diómedes con 

su padre es muy distinta a la qÚe tiene Diómedes coñ el maestro de 
la escuela. En la primera, el padre y el hijo trabajan juntos en las 
chacras, mientras que en la segunda, Diómedes trabaja solo o con 
peones que él ha reclutado. El maestro rara vez visita la chacra. 
En ambos casos, la cosecha es repartida en partes iguales, una vez 
que se ha pagado a los peones. 

Diómedes tiene otras relaciones económicas con la unidad do
méstica de su padre y con las unidades domésticas de sus hermanos. 
El intercambia regularmente trabajo,· en el sistema de huasheo, con 
un hermano menor, especialmente para las .largas y duras faenas del 
arado "y la siembra de ttigo. Diómedes y su esposa también han 
comenzado un -pequeño rebaño de ovejas. Uno de los hermanos de 
Diómedes vive en el 1 ímite superior de la jalka, donde se dedica 
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exclusivamente al pastoreo, Además de cuidar de ovefas y reses de 
personas no emparentadas, a cambio de paga 1 él es socio de Diórnedes 
en el rebaño de éste. Diómedes proporciona las ovejas originales del 
rebaño y ocasionalmente el producto de la sal, mientras que su 
hermano es responsable del pastoreo" Los corderos nacidos de las 
ovejas de Diómedes son repartidos equitativamente entre su hermano 
y éL 

La unidad doméstica de Diómedes es típica de las personas que 
emplean el sistema de sociedad porque sufren de escasez de tierras 
pero tienen suficiente fuerza de _trabajo y v (ncu los de parentesco para 
establecer una sociedad. Hace poco O iómedes_ solicitó a 1 Consejo 
Ejecutivo que se le concedan tierras propias, de manera que en el 
futuro dependa menos y no tenga que repartir el producto de su 
trabajo. 

Caso 4º En comparación al caso de D iómedesf existen unidades 
domésticas que disponen de abundantes tierras pero que tienen 
escasez de fuerza de trabajo. Uno de estos ·casos es el del maestro 
propietario y socio de las chacras de Diórnedes. Otro caso es el de 
Emilio, patriarca de una de las principales familias del pueblo, que 
tiene varias chacras y que está incapacitado de trabajar debido a su 
edad avanzada. 

El abuelo de Emilio llegó a Uchucmarca, procedente de 
Leimebamba, en la década de 1880 y fundó una de las más grandes 
familias extensas de Uchucmarca. El abuelo de Emilio y su familia 
habilitaron muchas nuevas chacras y reunieron un considerable 
rebaño de reserva. Vínculos afines con otras familias, especialmente 
con la de los caciques de Uchucmarca, proporcionaron más chacras y 
otros recursos. Emilio, que tiene más de ochenta años,es el menor y 
único sobreviviente de cuatro hermanof pero está rodeado de muchas 
sobrinas, sobrinos y las familias de éstos. Tiene cuatro hijos. Estos 
han - comenzado a retirarse de la esforzada vida agrícola y han 
comenzado_ a depender de la ayuda de sus propios hijos e hijas. Uno 
de ellos vive en Lima con su hijo la mayor parte del año y regresa a 
Uchucmarca sólo durante la estación seca y para cosecha. El otro, 
pasa, una buena parte del año en Chuquibamba, a un d fa de camino a 
lomo de bestia dé Uchucmarcaf donde sus hijos asisten a la escuela 
secundarta" El tercer hijo ha abierto una pequeña tienda en el pueblo, 
pero dedica la mayor parte de su tiempo a la agricultura. El cuarto 
hijo es el único que se dedica exclusivamente a la agricultura, y ha 
sido socio de Emilio por varios años, sembrando maíz y arvejas. 
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Emilio también ha establecido sociedades con dos personas no emparen
tadas, para sembrar trigo y papas. A él le gusta montar o cam¡nar 
hasta sus chacras, pero prefiere dejar a los más jóvenes el trabajo más 
arduo. Su principal ocupación de los últimos años ha sido la de 
rastrear, su rebaño de ganado, que bordea las setenta cabezas, E 1 es el 
comprador y vended°' de ganado más importante y activo del 
puebloº Los compradores que pasan por Uchucmarca en sus circuitos 
regulares, que comienzan al otro lado del Marañón, generalmente van 
'primero donde Emilio a ver si tiene ganado para vender o para 
a\/é:riguar quién vende. Emilio depende totalmente del sistema de 
sociedad para el alimento que consume él y su esposa, La unidad 
doméstica de éstos es característica de las pocas que tienen 
abunüancia de tierras pero escasez de fuerza de trabajo., A pesar de 
que ha cedido la mayor parte de sus tierras a sus hijos, ha retenido las 
suficientes chacras para proporcionar una base de subsistencia a su 
hogar~ mediante el trabajo de socios, 

Entre estos dos tipos extremos de unidades domésticas, las que 
no establecen sociedades del todo y las que dependen totalmente de 
este sistema para su subsistencia, se encuentra la mayorfa de las 
unidades domésticas de Uchucmarca, que establecen sociedades 
como un mecanismo de su estrategia de obtención de recursos, La 
mayoría de las unidades domésticas del pueblo posee y trabaja 
diversas chacras por sí sola' sin socios, y la mayoría de las unidades 
domésticas trabaja como peon,en las tierras de amigos o parientes, 
para complementar su· afimentación con productos que ellos no 
producen directamente o que no pueden obtener mediante trueque, 

Caso 5. La unidad doméstica de Teófl!o y Rosaura es el 
prototipo de muchas otras, en lo que se refiere al uso de sociedades, 
Teófilo es el tercer hijo de un próspero inmi.grante de Uchucmarca, 
que dejó otros tres hijos all L Los cuatro hermanos viven juntos en un 
agrupamiento familiar, junto con su madre, que es viuda. El padre 
había solicitado cierto número de chacras, cuando llegó a Uchucmar
ca, procedente de Bolívar. U na vez que estas tierras fueron divididas 
entre los cuatro hermanos, cada uno de ellos tuvo que buscar otros 
terrenos, para complementar los heredados dei padre, Teófilo heredó 
dos chacras de su padre', una sembrada con papas y la otra con 
cebada, plantaciones que al mismo tiempo él turna o hace rotar con 
la de arvejas. En 1956, él compró dos chacras a una persona no 
emparentada, por un precio nominal (S. 45.00 y S. 95.00). En una de 
ellas él ha sembrado papas y en la otra, arvejas, Todas las chacras 
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están en las zonas de templado y jalka. La única chacra que tiene en 
la kichwa es una en la que trabaja como socio de su suegro. Su esposa 
es la hija menor de una familia extensa e importante, pero aún no ha 
heredado tierras para su· unidad doméstica. En todo caso, Teófilo y 
Rosaura reciben eJ beneficio del uso gratuito-de la yunta de bueyes 
para arar sus chacras y la pareja también trabaja regularmente en las 
cosechas de tas chacras,.del padre de ella, para obtener alimentos . 
. Además, ·e4"suegro les ha regalado una vaca para comenzar su propio 
rebaño de ganado. Esto fue .cuando nació el primer hijo de ellos. De 
esta manera los lazos afines han proporcionado a Teófi lo el acceso a 
una de Jas principales zonas de cultivo del valle, así como a otros 
recursos valiosos, como son los bueyes. 

Teófilo y Rosaura viven en un agrupamiento familiar de cuatro 
hermanos. Y·. de· ·esta manera·· están, /,rodeados . de parientes muy·· 
cercanos, con los que se sobreentienden relaciones recíprocas 
constantes. Teófilo y sus hermanos frecuentemente usan el huasheo o 
intercambio de trabajo en las tierras de cada uno y Rosaura y sus 
concuñadas hilan y tejen juntas y también int~rcambian trabajo en 
las tabores caseras. La ·relación de Rosaura con una de las familias 
más prominentes. y numerosas del pueblo ha demostrado ser útil para 
ellos. En 1965, TeófHo y uno de sus hermanos obtuvieron un 
préstamo de dinero del abuelo de Rosaura,para un intento de 
estabJecer una pequeña tienda en una habitación sobrante .. La tienda 
no prosperó y los hermanos decidieron no seguir, después que se 
hul>o liquidado el stock original. A pesar de que pudieron devolver el 
préstamo al abuelo de Rosaura. Teófilo y su herrrano tuvieron 
dificultades para cobrar algunos créditos que habían concedido y. 
terminaron teniendo una pequeña.pérdida en su empresa de negocios. 

Caso 6. Otra unidad doméstica que 'es característica para las 
unidades domésticas que emplean el sistema de sociedad es la 
encabezada por Juan. El está a mediados de los 50 años de edad y 
hasta hace poco vivía salo. Es viudo y sus tres hijos han abandonado 
Uchucmarca. Una hija es enfermera, un hijo es maestro de escuela en 
Lima y el tercero es maestro en una pequeña ciudad de la costa norte 
del Perú. A fines de la década del 50, .:Juan comenzó a vender sus 
chacras, planeando emigrar a Lima para vivir con su hijo, hasta que se 
estableciera en algún trabajo. Una de las chacras la vendió a un 
sobrino y otra a un primo de su esposa, mie'ntras que tas otras fueron 
vendidas a personas no emparentadas. En 1962 el había vendido 
cinco de sus siete chacras y con su esposa se fue a Lima. La decisión 
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de abandonar el pueblo tuvo malas consecuencias. La vida fácil y algo 
fascinadora en la costa, que le habían contado sus hijos, resultó ser 
más adecuada para una persona más joven y con más educación que 
Juan. Después de un año de búsqueda, el único trabajo que Juan 
logró conseguir fue uno de vendedor ambulante, que, como cientos 
de otros, se -ubican en los alrededores de los mercados, plazas y otras 
zonas comerciales de la capital, vendiendo cualquier cosa, desde bolas 
de naftalina hasta hojas de afeitar. Los -vendedores establecidos y 
exitosf~-··· veces venden su mercancía en una carretilla, pero la 
mayoná, como Juan, vende lo que puede cargar en los brazos o en 
pequeños azafates que cuelgan alrededor de su cuello. Muchos de los 
ambulantes dependen de la venta de artículos sueltos a personas que 
han olvidado algo en los mercados o tiendas formales. Lás ventas son 
bajas y muy esporádicas, colocando· a los ar'ríbulaii1'.es· én éf margén · 
más bajo de subsistencia, dentro de un mercado increíblemente 
competitivo. 

El cambio de vida, de campesino independiente a vendedor 
ambulante, rodeado de personas que no eran ni amigos ni parientes, 
afectaba a Juan y a su esposa. Después de los años en Lima, Ja esposa 
se enfermó crónicamente y murió después de permanecer cuatro 
meses en cama. Juan cayó en una depresión de la que sólo salió 
cuando tomó la decisión de retornar a Uchucmarca y recomenzar su 
vida allí donde la había dejado dos años y 111ecii.o antes~ Cu.ando 
regreso al pueblo, en 1965, Juan se enfrentó a dos problemas 
inmediatos: cómo adquirir tierras y cómo trabajarlas. El se había 
quedado con dos chacras de las siete originales que heredó de su 
padre. Una de ellas en la zona del cultivo de papas y la otra en el 

, kichwa, donde puede plantar maíz. Para poder cultivar estas dos 
chacras, él estableció una sociedad con el marido de su hermana, un 
inmigrante a Uchucmarca, proveniente de un pequeño pueblo en las 
afueras de Celendín. Esta pareja también le prestó una habitación en 
el fondo de su casa, para que pudiera vivir mientras renovaba una 
vieja casa cerca de su chacra de papas. Su casa en el pueblo la había 
vendido cuando fue a Lima-con su esposa. 

Para complementar estas dos chacras, pidió dos chacras más al 
Comité Ejecutivo de la comunidad campesina. Una está en el 
templado, donde él siembra arvejas y Ja otra en la jalka cbaja, donde 
siembra habas y cebada. Estas chacras las trabaja sin un socio. 
Felizmente, la habilitación de las chacras no es demasiado ardua y las 
plantaciones que ha sembrado no es un trabajo demasiado duro. 
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exclusivamente al pastoreo. Además de cuidar de ovefas y reses de 
personas no emparentadas, a cambio de paga, él es socio de Diómedes 
en el rebaño de éste. Diómedes proporciona las ovejas originales del 
rebaño y ocasionalmente el producto de la sal; mientras que su 
hermano es responsable del pastoreo. Los corderos nacidos de las 
ovejas de Diómedes son repartidos equitativamente entre su hermano 
y éL 

La unidad doméstica de Diómedes es típica de las personas que 
emplean el sistema de sociedad porque sufren de escasez de tierras 
pero tienen suficiente fuerza de trabajo y v (ncu los de parentesco para 
establecer una sociedad. Hace poco Diómede~, solicitó al Consejo 
Ejecutivo que se le concedan tierras propias, de manera que en el 
futuro dependa menos y no tenga que repartir el producto de su 
trabajo. 

Caso 4. En comparación al caso de Diómedes, existen unidades 
domésticas que disponen de abundantes tierras pero que tienen 
escasez de fuerza de trabajo. Uno de estos casos es el del maestro 
propietario y socio de las chacras de Diórnedes. Otro caso es el de 
Emilio, patriarca de una de las principales familias del pueblo, que 
tiene varias chacras y que está incapacitado de trabajar debido a su 
edad avanzada. 

El abuelo de Emilio llegó a Uchucmarca, procedente de 
Leimebamba, en la década de 1880 y fundó una de las más grandes 
familias extensas de Uchucmarca. El abuelo de Emilio y su familia 
habi 1 itaron muchas nuevas chacras y reunieron un considerable 
rebaño de reserva. Vínculos afines con otras familias, especialmente 
con la de los caciques de Uchucmarca, proporcionaron más chacras y 
otros recursosº Emilio, que tiene más de ochenta años, es el menor y 
único sobreviviente de cuatro hermanof pero está rodeado ce muchas 
sobrinas, sobrinos-y las familias de éstos. Tiene cuatro hijos. Estos 
han· comenzado a retirarse de la esforzada vida agrícola y han 
comenzado a depender de la ayuda de sus propios hijos e hijas. Uno 
de ellos vive en Lima con su hijo la mayor parte del año y regresa a 
Uchucmarca sólo durante la estación seca y para cosecha. El otro, 
pasa una buena parte del año en Chuquibamba, a un día de camino a 
lomo de bestia dé Uchucmarca, donde sus hijos asisten a la escuela 
secundaria. El tercer hijo ha abierto una pequeña tienda en el pueblo, 
pero dedica la mayor parte de su tiempo a la agricultura. El cuarto 
hijo es el único que se dedica exclusivamente a la agricultura, y ha 
sido socio de Emilio po~ varios años, sembrando maíz y arvejas. 
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Emilio también ha establecido sociedades con dos personas no emparen= 
tadas, para sembrar trigo y papas, A él le gusta montar o caminar 
hasta sus chacras, pero prefiere dejar a los más jóvenes el trabajo más 
arduo. Su principal ocupación de los últimos años ha sido la de 
rastrear '-su rebaño de ganado, que bordea las setenta cabezas, El es el 
comprador y vended1m de ganado más importante y activo del 
pueblo. Los compradores que pasan por Uchucmarca en sus circuitos 
regulares, que comienzan al otro lado del Marañón, generalmente van 
'primero donde Emilio a ver si tiene ganado para vender o para 
avlfriguar quién vende, Emilio depende totalmente del sistema de 
sociedad para el alimento que consume él y su esposa" La unidad 
doméstica de éstos es característica de las pocas que tienen 
abunüancia de tierras pero escasez de fuerza de trabajo, A pesar de 
que ha cedido la mayor parte de sus tierras a sus hijos, ha retenido las 
suficientes chacras para proporcionar una base de subsistencia a su 
hogar~ mediante el trabajo de socios" 

Entre estos dos tipos extremos de unidades domésticas, las que 
no e~tablecen sociedades del todo y las que dependen totalmente de 
este sistema para su subsistencia, se encuentra la mayorla de las 
unidades domésticas de Uchucmarcaf que establecen sociedades 
como un mecanismo de su estrategia de obtención de recursos, La 
mayoría· de las unidades domésticas del pueblo posee y trabaja 
diversas chacras por sí sola· sin socios,, y la mayoría de las unidades 
domésticas trabaja como peón, en las tierras de amigos o parientesG 
para complementar su alimentación con productos que ellos no 
producen directamente o que no pueden. obtener mediante trueque" 

Caso 5. La unidad doméstica de Teófilo y Rosaura es el 
prototipo de muchas otras, en lo que se refiere al uso de sociedades. 
Teófilo es el tercer hijo de un próspero inmi.grante de Uchucmarca, 
que dejó otros tres hijos allL Los cuatro hermanos viven juntos en un 
agrupamiento familiar, junto con su madre, que es viuda. El padre 
había solicitado cierto número de chacras, cuando llegó a Uchucmar
ca, procedente de Bolívar, Una vez que estas tierras fueron divididas 
entre los cuatro hermanos, cada uno de ellos tuvo que buscar otros 
terrenos, para complementar los heredados dei padre. Teófilo heredó 
dos chacras de su pad~e', una sembrada con papas y la otra con 
cebada, plantaciones que al mismo tiempo él turna o hace rotar con 
la de arvejas. En 1956_, él compró dos chacras a una persona no 
emparentada, por un precio nominal (S. 45.00 y S. 95.00). En una de 
ellas él ha sembrado papas y en la otra, arvejas. Todas las chacras 
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están en las zonas de templado y jalka. La única chacra que tiene en 
Ja kichwa es una en la que trabaja como socio de su suegro. Su esposa 
es ja hija menor de una familia extensa e importante, pero aún no ha 
heredado tierras para su· unidad doméstica. En todo caso, Teófilo y 
Rosaura reciben el beneficio del uso gratuito-de la yunta de bueyes 
para arar sus chacras y la pareja también trabaja regularmente en las 
cosechas de ias ~hacras--del padre de ella, para obtener alimentos. 
Además, ·e4·suegro <les ha· regalado una vaca para comenzar su propio 
rebaño de ganado. Esto fue .cuando nació el primer hijo de ellos. De 
esta manera los lazos afines han proporcionado a Teófilo el acceso a 
una de las principales zonas de cultivo del valle, ast' como a otros 
recursos valiosos, como son los bueyes. 

Teófilo y Rosaura viven en -un agrupamiento familiar de cuatro 
hermanos. y-. de· esta manera.-· están'/,rodeados. de parientes muy··· 
cercanos, con los que se sobreentienden relaciones recíprocas 
constantes. Teófilo y sus hermanos frecuentemente usan el huasheo o 
intercambio de trabajo en las tierras de cada uno y Rosaura y sus 
concuñadas hilan y tejen juntas y también int~rcambian trabajo en 
las labores caseras. La ·relación de Rosaura con una de las familias 
más prominentes y numerosas del pueblo ha demostrado ser útil para 
ellos. En 1965f Teófito y uno de sus hermanos obtuvieron un 
préstamo de dinero del abuelo de Rosaura,para un intento de 
estabJecer una pequeña tienda en una habitación sobrante .. La tienda 
no prosperó y los hermanos decidieron no seguir, después que se 
hubo liquidado el stock original. A pesar de que pudieron devolver el 
préstamo al abuelo de Rosaura. Teófilo y su herrrano tuvieron 
dificultades para cobrar algunos créditos que habían concedido y 
terminaron teniendo una pequeña pérdida en su empresa de negocios. 

Caso 6. Otra unidad doméstica que es característica para las 
unidades domésticas que emplean el sistema de sociedad es la 
encabezada por Juan. Et está a mediados de los 50 años de edad y 
hasta hace poco vivi'a solo. Es viudo y sus tres hijos han abandonado 
Uchucmarca. Una hija es enfermera, un hijo es maestro de escuela en 
Lima y el tercero es maestro en una pequeña ciudad de la costa norte 
del Perú. A fines de la década del 50, '1uan comenzó a vender sus 
chacras, planeando emigrar a Lima_ para vivir con su hijo, hasta que se 
estableciera .en algún trabajo. Una de las chacras ta vendió a un 
sobrino y otra a un primo de su esposa, mie'ntras que las otras fueron 
vendidas a personas no emparentadas. En 1962 el había vendido 
cinco de sus siete chacras y con su esposa se fue a Lima. La decisión 
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de abandonar el pueblo tuvo malas consecuencias. La vida fácil y algo 
fascinadora en la costa, que le habían contado sus hijos, resultó ser 
más adecuada para una persona·más joven y con más educación que 
Juan. Después de un año de búsqueda, el único trabajo que Juan 
logró conseguir fue uno de vendedor ambulante, .que, como cientos 
de otros, se -ubican en los alrededores de los mercados, plazas y otras 
zonas comerciales de fa capital, vendiendo cualquier cosa, desde bolas 
de naf~lina hasta hojas de afeitar. Los -vendedores establecidos y 
exitosl~-~" veces venden su mercancía en una carretilla, pero la 
mayona·, como Juan, vende lo que puede cargar en los brazos o en 
pequeños azafates que cuelgan alrededor de su cuello. Muchos de los 
ambulantes dependen de la venta de artículos sueltos a personas que 
han olvidado algo en los mercados -0 tiendas formates. Lás ventas son 
bajas y muy esporádicas, colocando· a lo·s ambulantes· éri éf margén 
más bajo de subsistencia, dentro de un mercado increíblemente 
competitivo. 

El cambio de _vida, de campesino independiente a vendedor 
ambulante, rodeado de personas que no eran ni amigos ni parientes, 
afectaba a Juan y a su esposa. Después de Jos años en Lima, Ja esposa 
se enfermó crónicamente y murió después de permanecer cuatro 
meses en cama. Juan cayó en una depresión de la que sólo salió 
·cuando tomó la decisión de retornar a Uchucmarca y recomenzar su 
vida allí donde la había dejado dos años y rnecjj_o antes~ C~_ando 
regreso al pueblo, en 1965, Juan se_ enfrentó a dos problemas 
inmediatos: cómo adquirir tierras y cómo trabajarlas. El se había 
quedado con dos chacras de las siete originales que heredó de su 
padre. Una de ellas en la zona del cultivo de papas y la otra en el 

, kichwa, donde puede plantar maíz. Para poder cultivar estas dos 
chacras, él estableció una sociedad con el marido de su hermana, un 
inmigrante a Uchucmarca, proveniente de un pequeño pueblo en las 
afueras de Celendín. Esta pareja también le prestó una habitación en 
el· fondo de su casa, para que pudiera vivir .,,., ientras renovaba . una 
vieja casa cerca de su chacra de papas. Su casa en el pueblo la había 
vendido cuando fue a Urna con su esposa. 

Para complementar estas dos chacras, pidió dos chacras más al 
Comité Ejecutivo de la comunidad campesina. U na está en el 
templado, donde él siembra arvejas y la otra en Ja jalka baja, donde 
siembra hab_as y cebada. Estas chacras las trabaja sin un socio. 
Felizmente, la habilitación de las chacras no es demasiado ardua y las 
plantaciones que ha sembrado no es un trabajo demasiado duro. 
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EXOGAMIA COMO ESTRATEGIA DE ACCESO A 
RECURSOS INTERZONALES: UN CASO EN LOS 

ANDES CENTRALES DEL PERU 

Roderick R. Burchard* 

Puquio Pampáh es el seudónimo que recibe una pequeña comu
nidad de más o menos 400 habitantes que hablan quechua y cas
tellano, situada a casi 75 kilómetros de la ciudad de Huánuco, en los 
Andes centrales del Perú. Uno de los rasgos principales en la orga
nización social de la comunidad es la alta incidencia de ,exogamia 
local. El patrón de matrimonio exogámico de la comunidad contrasta 
en gran manera con el señalado por Mishkin (1940: 442) según el 
cual: "La comunidad Quechua tiende a ser endógama", Mishkin si
gue: 

La endogamia, claro está, es una institución muy de5eablé' 
en el caso de agricultores que viven con el constante temor 
de perder sus tierras o de ser invadidos por extraños que 
disminuirían luego la cantidad de tierra disponible. El 
casarse dentro de la comunidad proporcion~ seguridad. La 
propiedad de la, familia se mantiene intacta y no existen en 
la comunidad extraños que tengan derecho de heredar. 
(1946:442 - 443). 

En estas afirmaciones acerca de la endogamia de la comunidad, 
Mishkin pone énfasis en uniones matrimoniales entre hombres de 
fuera de 1-a comunidad y mujeres que pertenezcan a ella. De esta 
manera dice: "En la actualidad en Kauri, sólo existen dos hombres de 
fuera de la comunidad que se han casado con mujeres de familias 
locales" (lbid: 443). De la misma manera, en. Puquio Pampán como 
en Kauri, la incidencia de uniones matrimoniales entre hombres de 
fuera de la comunidad y mujeres que pertenecen a ésta es también 

Roderick R. Burchard es profesor asociado de Antropología en la Universidad de 
. Manitoba. Canadá, Ph. D. de la Universidad de Indiana, Autor de "Coca chewing, a 

new perspective' en Vera -Rubin ed. Cannabis and Culture ed. Mouton, La Haya, 
Holanda (1975). Su tesis doctoral es "Myths of the Sacred Leaf: ecological pers
pectives on coca and peasant biocultural adaptation in Peru'' (1976). Actualmente 
continúa investigando sobre los usos y la funcionalidad d-el hábito de chacchar 
coca. 
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relativamente baja en proporción al número total de uniones ma
trimoniales locales. 

Sin embargo, tales uniones se efectúan. Pero, a pesar de esto, la 
incidencia de endogamia local es sorprendentemente baja. El porcen
taje de matrimonios entre extraños y mujeres pertenecientes a la 
comunidad (21 O/o) es de hecho mayor que las uniones entre hom
bres y mujeres pertenecientes a la comunidad ( 120/o). Sin embar
go, mucho mayor aún, es el porcentaje de matrimonios entre hom
bres pertenecientes a la comunidad y mujeres extrañas a ella 
(620/o). 

El problema central de este artículo, por lo tanto, es el examen 
de la alta incidencia de exogamia local (830/o de las uniones ma
trimonia les) que contrasta en gran medida con el modelo de ma
trimonío "usual" en las comunidades campesinas andinas, que en 
Puquio Pampán es de sólo el 120/0 del total. Parte de la respuesta a 
este problema se puede dar aduciendo el hecho de la poca población 
y de varias prescripciones matrimoniales, lo que haría que no hubiese 
suficientes hombres y mujeres solteros no emparentados y en edad de 
matrimonio. Debido a que mis datos sobre el sistema de parentesco 
de la comunidad no son lo suficientemente detallados por ahora 
como para afirmar esta posibilidad, los tendré que dejar como una 
hipótesis que deberá ser probada en adelante. 

El modelo de exogamia local que caracteríza a Puquio Pampán 
es en realidad parte de un modelo más amplio de endogamia regíonal, 
modelo que data desde hace bastante tiempo. Es alrededor de este 
último punto que centraré los argumentos de este artículo. Por ser 
parte de un modelo más amplio de endogamia regional, se arguirá 
que la exogamia local es una estrategia por la cual las unidades do
mésticas en la· comunídad local, y las unidades domésticas en el 
contexto regional, amplían la red socioeconómica en la que están 
involucrados los participantes y regulan el potencial de subsistencia 
dentro de un ecosistema montañoso diversificado (Netting, 1972). 
Más específicamente, se arguirá que ampliando esta red, a través de 
la exogamia de aldea y otras estrategias de intercambio, las unidades 
domésticas de Puquio Pampán no sólo aumentan su "seguridad", 
sino que también incrementan su potencial productivo mediante la 
explotación de recursos en un ecosistema más amplio. 
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La Comunidad y su contexto ecológico 

La comunidad, o pueblo, de Puquio Pampán, está localizada a 
algo menos de la mitad de una de las quebradas que empieza en la 
parte inferior en la confluencia de un caudaloso río que surca el 
extremo bajo -de la comunidad y va desde los 3,000 y 4,600 metros 
de altura sobre el nivel del mar. Puquio Pampán es pequeño, tanto en 
población, tamaño y extensión de tierra. 1-a población total es de 
cerca de 400 habitantes y el área total de tierra es aproximadamente 
de 450 hectáreas. La densidad de población es de menos de una per
sona por hectárea. 

Los ecosistemas diversificados que caracterizan los Andes del 
Perú han sido descritos por una serie .de investigadores ( Brush, 1972; 
Fonseca, 1966; Custred, 1972; Murra, 1967, Gade, 1967; Tosí, 1960; 
Pulgar V,idal, 1946; Weberbauer, 1945). Al tgual que la comunidad de 
Uchucmarca, descrita por Brush en este simposium, el contexto 
ecológico de Puquio Pampán, difiere en ciertas maneras de las des
cripciones de otras áreas. Pero, el común denominador de todos 
los ecosistemas de los Andes es la variación y diversificación de los 
microclimas y de las zonas de cultivo, organizados sobre la base de la 
dif~rencia de altura. Para los efectos de este análisis he dividido el. 
contexto ecológico de Puquio Pampán en los ecosistemas local, 
regional y extraregional. 

E/ ecosistema local 

Tanto las tierras comunales como el contexto regional que las 
rodea son clasificadas por los puquiopampanos en dos amplias zonas 
ecológicas, basándose en factores. tale~ como· la altura, el clima y 
cultivos de cada área. Estas dos zonas son la keshwa (quebrada) y la 
ja!ga (altura). El ecosistema local de Puquio Pampán, aquella ex
tensión de tierra incluida dentro de las fronteras poi íticas de la co
munidad, incluye tanto zona keshwa como zona de ja/ga. 

La zona más baja, la keshwa, constituye cerca del 400/o del área 
total de la comunidad. Abarca una altura que va de los 3,030 metros 
sobre el nivel del mar, en el punto más bajo, a los 3,394 metros, en el 
punto más alto. El cultivo principal de esta zona es el rtla íz aunque 
también se cultiva trigo, ajos, habas, hortalizas, algo de quinua y en 
cantidades limitadas, papa. Cerca del 500/o de la zona keshwa está 
irrigada por una tµpida red de acequias que sur.can la zona y que se 
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utilizan periódicamente durante eJ año. La parte más alta de la zona 
keshwa no es zona de irrigación y los cultivos dependen de las lluvias 
que empiezan en noviembre. 

Dentro de la zona keshwa en sí, Jos puquiopampanos diferen
cian bastantes microtlimas, más pequeños de acuerdo a ciertas ca
racterísticas tales como el color del suelo, su textura, la cobertura 
vegetal y las fuentes que proporcionan agua, entre las otras cosas. 
Se da preferencia a unos microclimas sobre otros para cultivar los 
diferentes productos, no sólo porque su rendimiento es mayor, sino 
porque son más fáciles de trabajar. Aunque muchas de estas zonas 
son altamente deseables, el acceso a ellas es limitado. 

La zona ecológica más alta, la jalga, constituye cerca del 600/o 
del área total de la comunidad. Esta zona abarca desde los 3,600 
metros de altura sobre el nivel del mar, hasta los 4,600 metros, en el 
punto más elevado. La jalga es la zo11a más productora d~ t~bérculos 
de la comunidad, siendo los principales productos· la· papa, oca y 
olluco. También se produce en el área una cierta cantidad de cebada, 
habas y tauri (chochos). Menos de la mitad de la zona de ja/ga es 
cultivable. La mayor parte de la zona está constituida por pendientes 
muy inclinadas que están cubiertas de piedras y· de matas de ichu; la 
parte más alta de la zona sobrepasa los 1 ímites requeridos para una 
agricultura efectiva, debido a que es eonstante el peligro de heladas. 
La zona ,alta es utilizada para el pastoreo, aunque también se utiliza 
la zona keshwa con igual frecuencia para el mismo fin. La zona jalga 
de las comunidades vecinas también es utilizada con cierta frecuencia 
tanto para el pastoreo como para la recolección de leña. Uno de 1-os 
barrios pequeños de la comunidad está ubicado en esta zona y está 
constituido por seis unidades domésticas. Las familias de esta zona 
por lo general viven en el lugar todo el año, aunque muchas de ellas 
poseen casas en la parte más baja que son utilizadas durante varios 
meses en la época de la cosecha del maíz, eri junio y julio. De la mis
ma manera, un gran número de puquiopampanos que viven en la 
keshwa tienen pequeñas casas en Jas zonas más altas, que habitan en 
tos períodos en que los campos deben ser fertilizados por los ani
males y en el tiempo de cosecha. 

E I ecosistema regional 

El ecosistema regional de Puquio Pampán es definido como 
aquella área fuera del ecosistema focal ubicada en la región, en la cual 
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las unidades domésticas de Puquio Pampán tienen las más intensas 
r»:aciones de intercambio y de parentesco. La población total y del 
contexto regional se estima en cerca de 10,000 habitantes distribui
dos en 25 a 30 comunidades distantes de Puquio Pampán a un día de 
Cdrnino. 

Topográficamente el ecosistema regional de Puq~io Pampán se 
caracteriza por tener una serie de pequeños y angostos valles, muchos 
de los cuales tienen arroyos que los surcan generalmente de este a 
oeste. La zona forma una cuenca que corre de sur a norte. El río de 
este valle desemboca en uno de los más grandes afluentes del río 
Huallaga a unas 20 millas en las afueras de Huánuco. Es a lo largo de 
este valle que se encuentra la mayor parte de la zona keshwa del 
ecosistema regional, y es en este valle que se encuentra situado 
Puquio Pampán. Esta serie de valles, arroyos y tierras altas hacen del 
contexto local un ecosistema relativamente diversificado, donde 
existen zonas keshwa y ja/ga y una multitud de microclimas más. 
pequeños. De las muchas comunidades ubicadas en el ecosistema 
regional, menos de la tercera parte tiene ecosistemas locales similares 
al de Puquio Pampán, esto es, con zonas keshwa y jalga. La gran ma
yoría de las comunidades tiene zona de ja/ga. En estas comunidades 
no se puede cultivar maíz, por lo que se dedican al cultivo de cebada 
y tubérculos y a la crianza de animales. 

- -- - La historia general de la zona desde la llegada de los esparfo:les, y 
quizá desde antes, ha sido la división de la zona en unidades potíticas 
cada vez más pequeñas, cada una con diferentes fronteras comunales 
y autoridades poi íticas correspondientes. Muchas de las comunidades 
situadas en 1·a jalga han ido perdiendo et control sobre las tierras de 
keshwa o las han perdido totalmente debido a este despojo. · 

El mismo Puquio Pampán está situado en las fronteras de cuatro 
distritos diferentes, y a to largo de los años ha estado oficialmente 
bajo la jurisdicción de por lo.menos dos de estos distritos. 

El ecosistema extrarregional 

De igual importancia para una comprensión más completa de la 
vida en Puquio Pampán es el ecosistema extrarregional. Este incluye· 
la vunga o montaña de Huánuco, las minas de Cerro de Paseo y sus 
alrededores, la ciudad de Lima, la ciudad de Huánuco, las haciendas 
situadas fuera de la ciudad de Huánt1co y áreas similares. Aunque el 
análisis de las relaciones que los puquiopampanos guardan con este 
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ecosistema extrarregional escapa a los 1 ímites de este artículo, no 
quiere decir que no guarden con la zona más amplia relaciones inten
sivas y extensivas. Por ejemplo, cerca del 300/o de las unidades do
mésticas tiene familiares que han trabajado en Lima y en las hacien
das costeñas; 920/o de las unidades domésticas tiene parientes que 
han trabajado en la yunga, principalmente en el cultivo de la coca. 

En pocas palabras, los pUquiopampanos están involucrados no 
sólo en su ecosistema local sino en un más amplio ecosistema regio 
nal y extrarregional. En lo que sigue, me ocuparé, no obstante, de 
Jos ecosistemas local y regional únicamente. 

Unidades domésticas y exogamia local 

Aparte del pequeño pueblo que se centra alrededor de una plaza· 
principal y su iglesia, hay cuatro grupos de casas (barrios) y varias 
docenas de casas individuales dispersas a través de la comunidad. 
Todas las construcciones tienen techo de paja, exceptuando el nuevo 
colegio, parte de una casa y parte de un edificio que sirve de cabi Ido 
que tienen techo de calamina. La predominancia de techos de paja 
hace que los extraños a Puquio Pampán comenten que la comuP1dL1d 
no está todavía "civilizada". 

Al igual que en otras comunidades campesinas la unidad bás·1ca 
de la vida familiar y de la organización socioeconómica es la unidad 
doméstica. Como en otros lugares, aquí también la organización de 
las unidades está distibuida en 72 unidades domésticas que pueden 
ser de dos tipos: simples y multifamiliares. La unidad doméstica 
simple consiste en una sola familia nuclear compuesta por el esposo, 
la esposa, hijos y parientes o no parientes solteros, todos compartien
do el. mismo fogón. La unidad doméstica simple también puede estar 
formada por individuos solteros, pero éstos . están excluidos del 
presente análisis. Por otro la<.Jo ~as unidades domésticas mu lt i fami · 
liares están conformadas por más de una fami lía nuclear de esposo, 
esposa, hijos y también parientes o no parientes solteros, todos los 
cuales cocinan en común. 

Hay en la muestra 60 unidades domésticas simples y 5 mul
tifamiliares. Las primeras tienen un promedio de 5.4 miembros y 

·las segundas de 9.4 cada una. 
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CUADRO No. 1 

TIPOS DE UNIDADES DOMESTICAS EN PUQUIO PAMPAN -

Tipo No. de Unid. O/o Prom. de 
ºº"? . Miembros. 

Simple 60 90 5.4 

Múltiple 5 10 9.4 

TOTALES 65 100 

La unidad doméstica se establece con el matrimonio, y a su vez 
éste establece el marco para una red de alianzas socioeconómicas más 
amplias que se extiende más allá de la "casa" de los participantes. 
Los dos grup-0s de parentesco más importantes, más allá de la familia 
nuclear, son las castas y la familia. 

En Puquio Pampán existen, 33 castas, o grupos de descendencia 
patrilineales 0 cuyos miembros se distinguen de los miembros de las 
otras castas por un patronímico común, De esta manera un individuo 
en presencia de un extraño se identificará a sí mismo o a sÍ' misma 
mencionando los patronímicos paterno y materno que .fe correspon
de; por ejemplo: ''Yo soy de la casta Evaristo y Falcón". La primera 
regla de matrimonio es de exogamia de casta, tanto paterna como 
materna. La unión matrimonial de un hombre y una mujer vincula a 
las castas del esposo y la esposa, haciéndolos partícipes de un grupo 
más amplio de parentesco bilateral, o familia. Una segunda prohibi
ción de matrimonio es contraerlo con alguien de la familia que sea un 
pariente más cercano que el primo segundo. Las relaciones consan~ 
guíneas y afines que se establecen a través de los vrnculos de la casta 
y de la familia unen a los miembros de una misma casa en una red 
más amplia de alianzas que va más allá de los confines de la 
comunidad local. Esta· red no sólo es ampliada,· sino también 
r·eforzada por lazos de compadrazgo o parentesco ficticio. Además, 
una tercera regla de matrimonio prohíbe el matrimonio con el 
compadre o la comadre. En las tres categor (as, o sea en la casta, 
familia y compadrazgo, la regla general es que "uno debe casarse con 
un extraño". 

Hasta donde se pudo confirmar, parece no haber excepciones a 
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la regla de exogamia de casta" Se pueden detectar las uniones 
incestuosas entre individuos pertenecientes a. una familia o entre 
compadres, debido a acusaciones que se dirigen ·contra ciertos 

·individuos en casos tales como la pérdida de una cosecha causada por 
una gran cantidad de lluvia o por una helada o desastre similar, La 
mayoría de los matrimonios de la .comunidad son de unión 
consensual, aunque hay algunos matrimonios que incluyen la 
ceremonia civil y reiigiosa" 

El rasgo más resaltante del sistema de parentesco y de la 
organización social de la comunidad es, sin embargo, la abrumadora, 
aunque no explícitamente .manifiesta, preferencia por la exogamia 
locaL El cuadro 2 revela que· el 830/ci de los matrimonios son 
exógamos y un 50/0 es de inmigrantesº 

CUADRO Non 2 

. CONFIGURACION DE UNIONES DE TODAS 
LAS UNIDADES DOMESTICAS 

Configuración Noº de Uniones Porcentaje 

Á-S:: • 3 5 

ti = ó 9 12 

... = o 13 21 

6, 

=-
40 62 

Notación~ •p• =; Foráneos.; tJ.,o = Lugareños 

~ 

Ver artículo de E, Mayeren este tomo~ 111'una definición divergente de 
Casta.efu"También ver Vázquez y Holmberg (1966UN"E,)o 

. Como dijjimos antesp e! patrón de exogamia de Puquio Pampán 
en realidad forma parte de uno mas amplio de endogamia regionaL 
Esto esta claramente indicado por el hecho de que todos los 
participantes en las uniones matrimonialesrrque vienen de fuera de la 
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comunidad, son. de comunidades que están en el contexto regional, 
con la excepción de dos hombres y una mujer, La mayoría de estas 
comunidades están incluidas en una zona que en una época estuvo 
bajo un sólo título de tierras que data del siglo XVI. Por otro lado, 
cerca del 31 o/o de las unidades domésticas de Puquio Pampán tiene 
hijos e hijas que se han casado en otras comunidades, algunas de las 
cuales están dentro del contexto regional y otras fuera de esta zonaª 
Aunque sabemos poco acerca de los modelos de matrimonio de las 
comunidades aledffñas, un somero examen de los registros de 
matrimonio disponibles en las otras comunidades indica que en ellas 
existe un patrón similar de exogamia local y endogamia regionaL 

Varios puntos señalan que este patrón data desde hace mucho 
tiempo, En primer lugar, de las 33 castas de la comunidad, ·solo ocho 
son consideradas como "castas originales";,JI!ientras que las demás 
son consideradas "castas extrañas'~ Muchos de los hombres más 
ancianos de la. comunidad, cuyas castas patrilinales fueron original~ 
mente foráneas, han vivido casi o toda su vida en la comunidad, En 
segundo lugar, echando un vistazo a las uniones matrimoniales en las 
unidades domésticas múltiples, nos damos una idea de la duración de 
este patrón· exógamo. En estos casos, he extendido la matriz de 
parentesco hasta incluir tres generaciones de uniones matrimoniales, 
separando a los miembros reales de la unidad doméstica del resto de 
parientes que se les han añadido, y he eliminado de la matriz a todos 
los miembros solteros (ver figura No, 1 ). 

E 1 rasgo más obvio que surge de los ejemplos es la preferencia 
que se tiene, si uno es de la comunidad, por casarse fuera de ella, Sin 
embargo, esta preferencia no está explicitada, o por lo menos yo no 
fa escuché explíCitamente, Aunque la carencia de. una adecuada 
profundidad genealógica no permita afirmar que se daría la misma 
tendencia generacional en las ~niones internas/externast~i se incluye
sen ~ás de tres generaciones, creo que en definitiva este sería el caso, 
En las familias simples, cuyos miembros están vinculados entre sí por 
filiac_ión consanguínea, existe el mismo modelo, 
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Figura Nº 1 
UNIONES MATRIMONIALES EN LAS UNIDADES DOMESTICAS MULTIPLES 

ll'nidad doméstica e 

J=1' 
,-1---.., 

I Li = • \ ·n ,...! \-( • ~ =. "', 
\ ,_ . ..-.__,,.,,.,, ..... ._..,... 

Unidad doméstica B 

f. = " '6',.,..._~ 
' ... "' 

t = - \ 
~ l \ 
\es=•) , _ _,; 

Unidad doméstica D 

Unidad doméstica E 

t = " 

En este punto deberíamos considerar el sentido pragmático que 
rodea al matrimonio.EnPuquicd!f~H!J.pán las parejas que contraen 
matrimonio se forman mediante divérsos arreglos, En algunos casos 
las uniones se llevan a cabo por los padres de la pareja directamente, 
y con frecuencia los novios pueden no conocerse hasta que los 

·arreglos estén bien avanzadosc Los matrimonios también pueden 
iniciarse cuando los novios empujen a los padres a entablar las 
negociaciones, Las uniones matrimoniales también pueden ser el 
resultado de una captura, suceso que tiene lugar cuando las 
conversaciones entre los padres se estancan. y un grupo de hombres 
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es enviado a "robar" a la novia. Aunque no hay datos de la 
frecuencia exacta de cada tipo de matrimonio, mis informantes 
señalan que el más frecuente es el que se lleva a cabo por convenio 
entre los padres de la pareja. · 

Durante el período que estuve de trabajo de campo en Puquio 
Pampán se llev+' a cabo un solo matrimonio. Sucedió con tanta_ 
rapidez que no me di cuenta de que se habían casado hasta que me vg 
en la casa donde se daba una comida a los recién casados. El 
matrimonio era de un joven que había regresado hacía poco tiempo 
de Lima, donde había pasado los últimos cuatro años en elejército y 
trabajando como conserje de un hoteL Meses después de su llegada a 
Puquio Pampán, exprésó su deseo de ser juez de paz de la comunidad. 
Para poder tener el cargo debía casarse, y días después de declarar su 
candidatura se casó. con una joven de la comunidad de dieciséis años 
de edad. El matrimonio era, pues, de conveniencia política. 

Un segundo _ejemplo del sentido práctico de las uniones 
matrimoniales concierne al esfuerzo inútil de tratar de concertar un 
matrimonio entre un hombre foráneo y una mujer de la comunidad. 
Una tarde, mientras estaba sentado con uno de mis informantes, se 
acercaba hacia Puquio Pampán, caminando por una de las quebradas 
vecinas, un grupo de ocho hombres y mujeres. Advirtiendo que no 
sólo estaban muy bebidos sino también, que eran extraños1 pregunté 
quiénes eran, de dónde'venían y qué era lo que querían en Puquio 
Pampán. Seguimos mirando y conforme se acercaban fui informado 
de que era un grupo que venía en busca de una novia, "lA quién 
buscan?", le pregunté a mi informante. "V.amos a ver'', contestó. 
Nos quedamos sentados mirándo~os bajar por un camino angosto, 
entrar a la .comunidad y acercárse a una casa cercana. Poco después 
mi informante me dijo que estaban buscando a una de las hermanas 
solteras de un comunero. Después de observar los acontecimientos a 
cierta distancia, le pregunté a mi informante por qué alguien quería 
casarse con ella. Después de mirarme fijamente el informante 
contestó, como algo obvio, "La mujer esa tiene maíz y ellos vienen de 
una comunidad que está en lajalga en la que no hay". 

La ventaja evidente que ofrece un matrimonio con alguien de 
Puquio Pampán,a la gente de las comunidades cuyo ecosistema local 
consiste en tierra de jalga, es que el los ganan acceso a tierra de la 
zona keshwa, y por lo tanto a una base de subsistencia más amplia. 
La mayoría de personas que ha contraído matrimonio con gente de 
Puquio Panpán 'cuenta tanto con zona keshwa y de ja/ga en su 
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ecosistema local,olNo sería más seguro para ellos que el modelo de 
matrimonio fuera endógamo y no exógamo? Suponiendo que 
hubieran los suficientes jóvenes, hombres y mujeres, solteros y no 
emparentados entre sí en edad de matrimonio, lun patrón de 
matrimonio endogámico no mantendría las .propiedades familiares 
intactas, '3Xcluyendo a l_os extraños? Semejante patrón mantendría 
afuera a los extraños, pero tengo mis dudas sobre si aumentaría la 
"seguridad" de la unidad domésticaº · 

Las unidades domésticas y la capacidad productiva en el 
ecosistema local 

Como unidad de trabajo, las estrategias de subsistencia de la uni
dad doméstica se organizan teniendo como base la división sexual del 
trabajo, a la que contribuyen hombres, mujeres, niños y ancianos, trá
tese de una unidad doméstica simple o múltipleº La capacidad produc-
tiva de cualquier unidad doméstica campesina está influenciada _por 
muchas variabJes. En PuquioPampán, esta capacidad está limitada en 
cierta forma por la tecnología tradicional, Aparte de ésta, una· de las 
más importantes variables es un adecuado acceso a la tierra. Sanders 
ha estimado que una cantidad mínima para mantener a una famHia 
campesina en la sierra andina serían cinco hectáreas (citado por 
Holmberg y Dóoyns, 1969~400). Utilizando esto como guía, la 
mayoría de las unidades domésticas de Puquio Pampán, igual que 
muchas otras familias campesinas de los Andes peruanosr tiene poca 
tierra. Del total de 65 unidades domésticas que hemos utilizado en 
este análisis los datos de que disponemos sobre capacidad productiva 
pertenecen a 58 unidades. De éstas, el 250/0 tiene menosde 0,5 
hectáreas de terreno de cultivo, 590/o tiene entre 0.6 y 1.4 hectáreas 
y el 160/o tfene entre 1.5 y 5.0 hectáreas. 
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CUADRO No. 3 

TENENCIA DE TIERRA EN HECTAREAS POR 
UNIDAD DOMESTICA 

Extensión de la tierra No. de Unidades Domés-
(Has.) ticas 

0.0-0.5 14 

0.6-1A 34 

. 1.5~5°0 10 

TOTALES 58 

O/o 

25 

59 

16 

100 

Como señalamos anteriormente, entre las zonas keshwa y jalga,. 
hay un gran número de ~icroclirnas, que son muy valorizados como 
zonas productivas, pero a las que el acceso es limitado, Por ejemplo, 
una de estas zonas en la jaiga es Tauripampa,¡ zona que los 
informantes citaban como la preferida en la zona dejalga porque su 
capacidad productiva es buena, está nivelada y protegida contra 1 os 
peligros de pérdida de cosecha por heladas, El probiema es que tiene 
menos de 15. hectáreas en totaL Si cada unidad doméstica de la 
comunidad tuviese acceso a una chacra en la zona, esta sería de 0.2 · 
hectáreas o menos, 

De igual importancia que el tamaño del terreno dé cultivo es la 
ubicadón de la tierra en el ecosistema ·1ocat Además de lo pequeño 
del terreno de cultivo por unidad doméstica, la capacidad productiva 
se complica aun más por el hecho de que un número significativo de 
unidades domésticas no cumple el modelo ideal de propiedad de la 
tierra en las dos principales zonas ecológicas del ecosistema locaL El 
430/0 de las unidades familiares simples posee tierra únicamente en 
la, zona keshwaR. mientras que el 576/o posee tierra tanto en zona de 
keshwa como en la jalga, Ninguna unidad doméstica posee tierras 
únicamente en lajalga., 
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CUADRO No. 4 

PROPIEDAD EN LAS ZONAS ECOLOGICAS-UNIDADES 
DOMESTICAS SIMPLES Y MUL TIPLES 

Zona Ecológica No. de Unid. O/o No. de Unid. O/o 
Dom. Simples Dom. Mültiples 

Sólo en la keshwa 23 43 2 40 

Keshwa/jalga 30 57 3 60 

Sólo en la jalga o o o o 

TOTALES 53 100 5 100 

En lo que a esto respecta, las unidades domésticas múltiples no 
están mucho mejor. El 400/o de estas unidades tienen propiedad sólo 
en la zona keshwa, mientras que el 600/o tiene propiedades en las dos 
zonas. Aquí tampoco hay unidades domésticas que tengan propie
dades unicamente en la zona de jalga. 

La situación de la propiedad de la tierra de las unidades 
domésticas de Puquio Pampán se complica aún más por el hecho de 
que muctios extraños a la comunidad, que tampoco viven en ella, 
poseen tierra en el ecosistema local. Por lo menos del 35 al 400/o de 
la mejor tierra productora de maíz de la comunidad es poseída por 
unidades domésticas de las comunidades del contexto regional; una 
cantidad significativamente más pequeña de la zona de jalga es 
poseída por foráneos no residentes. Varios de éstos tienen casas en la 
comunidad local, 1as que utilizan durante varios meses al año, en el 
período de la cosecha del maíz (junio y julio), mientras que la gran 
mayoría viene a la comunidad durante el período de la cosecha y 
regresa a sus comunidades de origen después de varios días. La . 
mayoría de estos propietarios foráneos provien~n del mismo distrito 
que hasta hace unos 25 años incluía en su jurisdicción a Puquio 
Pampán. De todos modos, por lo menos seis distritos están represen
tados. Hasta donde se sabe, aunque no se dispone de catastros de 
propiedad en la comunidad, esto constituye un patrón que data desde 
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hace mucho. y mis informantes afirman que la gente de la jalga 
siempre ha pose ido tierra keshwa en la comunidad. Su acceso a la 
mayor parte de esta tierra es debido a herencias. pero en otros casos . 
ha sido comprada. La reciente ley de reforma agraria ha tenido cierto 
efecto sobre esta situación. pero está fuera del tema de este análisis. 

Una tecnología tradicional, una cantidad limitada de tierra, 
propiedades poco ideales en los diversos pisos ecalógicos del ecosis
tema local y el cohtrol de una gran cantidad de terreno de la comu
nidad por gente extraña a ella, con los factores que, al combinarse, 
plantean las principales limitaciones a la capacidad productiva y a 
la base de subsistencia potencial de muchas unidades domésticas de 
Puquio Pamán. El impacto de estas limitaciones se ve más claramente 
en la producción de papas de las unidades domésticas tanto simples 
como múltiples. El 400/o de las unidades domésticas simples produ
ce entre O y 8 csacos de papas al ño (un saco-80Kg.), el, 320/o produ
ce entre 9 y 15 sacos y él 190/ó produce entre iá y 100 sacos al 
año, todo dentro del ecosistema local. 

CUADRO No. 5 

PRODUCCION DE PAPAS POR UNIDAD DOMESTICA 
SIMPLE Y MULTIPLE 

No. de Sacos No. de Unidades º'º No. de Unidad º'º 
Domésticas Múltiples 

0-8 26 49 2 40 

9-15 16 32 1 20 

1&100 11 19 2 40 

TOT~LES 53 100 5 180 

De las unidades domésticas múltiples, el 400/o produce entre O 
y 8 sacos de papas al año, el 200/o, entre 9 y 15 sacos y el 400/o, 
entre 16 y 100 sacos. 

La producción significa muy poco si no tomamos en cuenta el 
consumo de papas al año por unidad doméstica. Este producto ·es 
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uno de los más importantes en la base de la alimentación andina y 
Puquio Pampán no es una excepción. Era extraño que no se sirvieran 
papas bajo cualquier forma en las casas en las que estuve viviendo o 
en las que estuve visitando durante mi trabajo de campo; generalmen
te se sirven en una sopa muy liviana o sancochadas. Sólo se·rv ían las 
papas fritas en las casas con mayor opulencia. En una casa en la que 
viví por un período de más o menos dos meses se usaba un promedio 
diario de 2.5 Kgs. de papas, que servía para la comida del esposo, de 
la. esposa, los dos niños, el antropólogo y un invitado casi diario. 
Debemos además señalar que el período en el que estuve en la casa 
era de escasez de papa (setiembre-oetubre) en la comunidad en gene
ral, ya que la cosecha de las papas se realiza una vez al año en los me
ses de diciembre y enero. EJ ama de la casa me dijo !¡Ue en la época 
en que había más papas (harta papa) cocinaba en una qlla diferente, 
que, cuando fue medida, tenía capacidad. para cuatro Kgs. de papas. 
Hay días, por supuesto, en_ los que no.se come papa. No obstante, 
utilizando esto como una medida, a grandes rasgos, el consumo anual 
de papas en la unidad doméstica viene a ser de once sacos. Esto se 
acerca mucho a lo que me dijeron tanto el hombre como la mujer de 
la casa, de-que requerían por lo menos 10 sacos de papa al año, así 
como también coincide con lo que señalan otras unidades domésticas 
que requieren cerca de l5 sacos al año para alimentar a una familia 
d_e cinco miembros y tEmer un ·sobr.ante para vender en el mercado. 

Si lo anterior es representativo de la cantidad de sacos de papas 
que una unidad doméstica promedio necesita para su subsistencia 
básica, y yo_ creo que si lo es, deducimos que las unidades domésticas 
de la comúriidad están· muy·lejos de serautosuficientes. Las cantída-
des que señalamos anteriormente no toman en cuenta el hecho de 
que todas las unidades domésticas tienen necesidad de una cantidad 
adicional de sacos para alimentar a las personas que los ayudan en el 
trabajo agrícola recíproco; así como tampoco consideran el hecho de 
que muchas unidades domésticas tienen necesidad de papas para cu
brir ciertas obligaciones en las fiestas o el que las papas sean el pro
ducto de más venta en la comunidad. Más aún, tampoco toman en 
cuenta el :hecho .de que hay con frecuencia pérdida de .cosechas 
debido a las heladas, robo y daños hechos por los animales. El 
robo de cosechas es algo común en la comunidad y con frecuencia 
las unidades domésticas pierden la totalidad de su producción de 
papa en una noche en que dejaron sin guardianes el producto. 
En poca~ palabras, la mayoría de las unidades domésticas 
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enfrentan un gran número de problemas en su esfuerzo por producir 
la cantidad suficiente de papas al año, dentro de los 1 ímites del 
sistema ecológico local. 

Pero, por otra parte, la comunidad de PuquioPampán no es 
conocida como productora de papasp sino que por pertenecer a la 
zona dekeshwa, su principal producto es el maízº La importancia del 
maíz es enfatizada aún más por el hecho de que no hay unidad 
doméstica que no po.sea tierras en la zona keshwaR a diferencia de lo 
que sucede en la zona de jalg,,t,1_ • E 1 ma fz no soro es un producto 
alimenticio muy importante, sino que también lo es para el comercio. 
Los puquiopampanos nunca venden el maíz en el mercado y 
enfatizan que el "maíz es para la casa y para la/alga~~ 

En relación con la producción de maízp el 190/o de las unidades 
domésticas simples y el 200/0 de las múltiples producen entre O y 8 
sacos por cosecha; el 500/o de 'las unidades simples y el 400/o de las 
multiples, producen entre 9 y 15 sacos; el 310/o de las simples y el 
40 por ciento de las múltiples, entre 16 y 50 sacos por cosecha (ver 
cuadro 6). 

PRODUCCION DE MAIZ POR UNIDAD DOMESTICA 

Noº de Sacos No, de Unidades O/o No, de Unidades O/o 
Domesticas Simples Domésticas Multiples 

0-8 10 19 20 

9~15 26 50 2 40 

16-50 17 31 2 40 

TOTALES 53 100 5 100 

Nuevamente, la producción significa muy poco si no tenemos 
una idea de las necesidades de maíz por unidad doméstica al año, 
Luego de Ja cosecha, en la comunidad se clasifican las mazorcas de 
maíz de acuerdo al tamaño y al color y se agrupan de a pares (tinkis). 
U,nsaco de maíz contiene cerca de 320 mazorkas de maíz, o 160 
tínkis, más o menos. Las mazorcas más pequeñas o mal formadas son 
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separadas para hacer tocosh o para dar de comer a los cerdos. . 
Utilizando nuevamente como ejemplo la casa en que viví la mayor 
parte del tiempo, µara calcuJár las necesidades anuales de maíz que 
tiene una unidad doméstica simpl~, señalaré que en los dos meses se 
utilizó un promedio de 6 tinkis (12 mazorcas) de maíz diariamente. 
Sobre una base anual, esto se convierte en 14 sacos de maíz al año. 
Se debe señalar que esta unidad doméstica era la mayor productora 
de maíz en la comunidad y todavía tenía cierta cantidad de maíz 
sobrante de la cosecha pasada. Sin embargo, debemos tomar en 
cuenta nuevamente que el maíz no se come diariamente y que las 
unidades domésti-cas tienen necesidad de cierta cantidad. de este 
producto para alimentar a quienes los ayudan en las labores agrícolas, 
en las fiestas y también que el maíz, al igual que otros productos, 
está sujeto a hurtos, a ser dañado por los animales y a pérdidas 
debidas al clima. La cantidad de 14 sacos, sin embargo, coincide con 
lo señalado por otras unidades domésticas de que necesitan cerca de 
12 sacos de maíz a.1 año para alimentar una familia de cinco 
miembros. 

Si esta última cantidad es representativa, como creo, se puede 
decir que, en general, las unidades domésticas caen dentro de la 
capacidad productiva que fue señalada como necesaria por la 
mayoría de las familias. Sin embargo quedan algunas unidades 
domésticas cortas de esta cantidad necesaria, y en los casos de 
unidades domésticas (simples y múltiples) de .. muchos miembros 
pueden necesitar mucho más de lo_ señalado-, En varias oportunida~ 
des, las unidades domésticas que tenían de ocho a diez niños y que 
produc(an más de dieciséis .sacosf ya carecían de malz cuatro meses 
depués de la cosecha, Estas unidades domésticas dependían, desde 
ese momento, de intercambios en la comunidad para conseguir maíz, 
punto al que volveré directamente" 

Tal como señalé anteriormente, la ventaja más obvia que Puquio 
Pampán ofrece a las unidades domésticas de fuera de la comunidad, 
en el ecosistema regional, es el acceso a la zona keshwa, al maíz y a 
otros recursos que se producen en esta zona" Uria abrum_adora 
mayoría de los individuos que se han casado con alguien de Puquio 
Pampán, en las tres generaciones pasadas, provenía de comunidades 
de la zona jalga que carecían de zona keshwa en su ecosistema locaL 

Por otro lado ,una ventaja que no es tan obvia para los puqu ío~ 
pampanoses el hecho de que la mayor(a de extraños efectivamente 

provenga de la jalga" Esta no es tan obvia porque la importancia de 
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estas retaciones no se aprecia completamente hasta que no recorda=· 
mosque la mayoría de las unidades domésticas de Puquio Pampán no 
posee tierra de jalga en el ecosistema local, y la mayoría de unidades 
domésticas están muy por debajo de! nivel de autosuficiencia en lo 
que se refiere a la produccción de papas en el ecosistema local. 

Estrategias. de intercambio en los ecosistemas regional y local 

Las uniones matrimoniales no sólo señalan el marco para ras 
alianzas entre unidades domésticas, castas y familias, sino que, 
idealmente, ambos, hombre y mujer, aportan a ta nueva unidad 
doméstica ciertos bienes de capital en forma de tierra, animales y 
otros recursos. Los datos sobre la cantidad de tierras que l:Os puquio
pampanos poseían en el ecosistema regional fueron difíciles de 
conseguir debido a que por este tiempo se estaba llevando a cabo la 
reforma agraria y tem i'an que yo tuviese algo que ve·r con eso, y que 
a 1 darme los. datos perdiesen por ello la tierra que poseían fuera, Pese 
a esto, el 770/0 de las unidades domésticas de la comunidad, según 
pude averiguar, posee tierras fuera de la comy~,, Eri 'la mayó
ría de los.casos el acceso-a la tierra de fuera se óbfüv6 gracias á heren~ 
cias y /o por uniones r:natrimon iales, 

Aunque no se pudo cuantificar el tamaño de estas propiedades 
afuerinas, mi creencia, en general, es que son char;ras relativamente 
pequeñas, Me baso para afirmar esto en el hecho de que, aunque 
ambos .. hombres y mujeres, idealmentep deban recibir la misma 
cantidad de bienes por herencia a la muerte del jefe de familia o en el 
momento de matrimonio, en realidad, se da preferencia a los 
hombres,en tanto que las mujeres reciben una parte más pequeña, 

Lo que debemos tomar en cuenta es que la mayoría de las 
unidades domésticas tiene acceso a tierra fuera de la comunidad, De 
esta manera, la propiedad de terrenos se extiende más allá del 
ecosistema local, para integrarse en uno más amplio, Una estrategia 
importante que posibilita esto es la exogam ia locaL Las propiedades 
afuerinas son importantes porque incrementan l.a capacidad produc
tiva de Puquio Pampán de diversas maneras, En primer lugar, las 
unidades domésticas que no poseen tierra en la zona de jalga local. 
pueden cultivar tierra de fuera, En segundo lugar! las unidades que 
poseen tierras en la jalga (o keshwa) de la comunidad, pueden 
cultivar en los dos lugares, En tercer lugar, las propiedades afuerinas, 
especialmente aquellas de la jalga, extienden el ciclo agrícola más allá 
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del ecosistema local, En el ecosistema regionalQ el período de 
producción de maíz es, en generalr el mismo en las comunidades de la 
zona; la cosecha del producto se lleva a cabo en los meses de mayo, 
junio, julioº Sin embargo el período de cosecha de papa varía de gran 
manera al interior del ecosistema regionaL En Puquio Pampán sólo 
hay una cosecha de papa que se realiza en los- meses de diciembre y 
enero, En las comunidades que están situadas a menor altura_ que 
Puquio Pampán la cosecha de papas es en setiembreº En las 
comunidades de la jalga, que están a mayor altura, hay dos cosechas 
al año, La primera se realiza al mismo tiempo que la que se realiza en 
Puquio Pampán (diciembre, enero y febrero) y después hay. una 
segunda cosecha que se lleva a cabo en junior La ventaja de tener 
tierras de producción de papa en varias zonas que tienen ciclos 
agrícolas diferentes es obvia, · 

La exogamia local,· entonces'° es una estrategia por la cual 
unidades domésticas del ecosistema local y regiona~ amplían su red 
socioeconómica más allá del ecosistema local y regulan er potencial 
de subsistencia en un ecosistema montañoso diversificado, Por lo 
tantoª constituye una estrategia que incrementa el potencial produc~ 
tivo mediante !a explotación de recursos en un ecosistema más 
amplio. Sin embargo, !a exogamia local es sólo uno de los medios que 
posibilita esto; debemos ahora echar un vistazo a otras estrategias de 
intercambio en los ecosistemas local y regional, 

La carencia de tierras adecuadas .. tanto en tamaño como en 
ubicación, es en cierta forma equilibrada gracias al prestamoQ alquiler 
de tierras y contratos 25al partir~

11 Es una norma explícita en la 
comunidad asentir al· prestamo o alquiler de tierras si alguien lo 
solicita; trátese de un pariente o no, uno esta º 1obligada1 7 a hacerlo, A 
pesar .. de que este es e! ¡deat son muy comunes las quejas en la 
comunidad no solo de que algunas personas rehusan alquilar o prestar 
sus tierras, sino también que cuando dicho acceso se logra no 
constituye una situadón permanente, Como resultado,1 una persona 
puede un año tener acceso a la tierra extra que necesita y al año 
siguiente puede no tenerlo. (Ver artl'culo de Brush en este tomoL Los 
puquiopampanos señalan que ~a mayoría de las unidades domesticas 
tiene tierra ·'-'a lo justo para si mismos'"_ En muchos casos los puquio
pampano están ual partiru en la tierra de cultivo de maíz con gente 
de fuerac En este caso trabajan en la siembra del producto? lo cuidan" 
Y~ al momento de la cosecha, reciben una parte para sic En tales 
situaciones, sin embargo; se tiene muy poco control sobre lds muchos 
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factores que pueden motivar que la persona de fuera con quien uno 
es "partidario" decida buscarse otro o tomarla toda para él mismo, 

Se considera casi lícito el robo de la cosecha de maíz efe 
extraños que no viven en la comunidad,así como también la de los 
lugareños "ricos",* En muchos casos las unidades domésticas de la 
comunidad ganan por concepto de guardianía varios sacos extras al 
año.cuidando el producto de los de fuera hasta que éstos vengan a 
cosecharlo, 

Dentro de la comunidad hay un continuo intercambio de 
alimentos entre las familias que están vinculadas entre sí por lazos de 
parentesco consanguíneo, ficticio o afínq Aunque estos intercambios 
generalmente involucran pequeñas cantidades (menudencias), no se 
debe confundir el tamaño con la frecuencia, ya que .forman parte 
importante de la vida diaria, Gran núnero de unidades domésticas 
hacen pan en la comunidad; se intercambia pequeños panes por 
cu yes, maíz, trigo, habas, papas y otros alimentos utilizando diversas 
tasas de intercambio; por ejemplo: cuatro panes por un cuy, etc~ Los 
individuos que viven fuera de.la comunidad, que trabajan en la yunga 
fuera del ecosistema regional, llevan coca y la intercambian en la 
comunidad por productos alimenticios,** Con frecuencia, cuando se 
trata de pan o de coca, se confeccionan listas y se extiende crédito 
hasta la siguiente cosecha o hasta que se necesite e 1 producto.- La 
mayor parte del trabajo se realiza sobre la base· del intercambio 
recíproco, o ayni. En este trabajo reciproco el trabajador no sólo 
recibe sus comida& mientras trabaja, sino también recibe la kisha, que 
son poociones extras de comida que están destinadas, específi~ 
camente, a ser llevadas a la casa de cada persona para los miembros 
de la unidad que no trabajan, En muchos casos de trabajo de ayni, se 
puede solicitar un salario standard en maíz, semillas de papa u otros 
recursos necesarios que serán recogidos en el siguiente período de 
cosecha, en lugar de recibir a cambio un día de trabajo, Tanto 
durante la cosecha del maíz, como durante la cosecha de la papa, los 
trabajadores de fuera de la unidad doméstica, reciben su payle, que es 
un salario standard en especies, Por ejemplo: un día de trabajo en la 
cosecha de papa equivale a una lata {cerca de 25 lbs. de· papas) y un 
día de trabajo en la cosecha del maíz equivale a 20 centavos (40 

Ver Gade (1970) sobre este importante aspecto en ia vida campesina. (N.E~), 
Ver R. Burchard ( 1974: 209~251) "Coca y trueque de alimentos" en Alberti, !Mayen 
Recírpwcidad e Intercambio en los Andes Peruanos en ei cuai se describen estos inter 0 

cambio en k:te:talle. (N.E.)" 
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mazorcas) de maíz, Sin embargo, como regla general de la comuni
dadf tanto para la cosecha de papa como para la del maíz, la fuerza 
de trabajo se !irn·~a .a la unidad doméstica y/o la de los parientes mas 
cercanos. Se ~ciiala, sin embargo, que si alguien por necesidad pide 
ayudar a una persona en la cosecha, trátese de un pariente cercano o 
no, se está "obligado" a aceptarla. El dinero en efectivo se emplea 
rara vez para pagar el trabajo. Cuando se hace, el salario standard de 
un día de trabajo es SI. 10.00. 

Todas estas estrategias de intercambio1que se realizan al interior 
del ecosistema local, pueden ser extendidas al ecosistema regional. En 
varios casos, las unidades domésticas de la comunidad local compar
ten la tierra de cultivo de maíz con sus parientes afines de fuera de la 
comunidad, y, a cambio, estos últimos comparten con sus parientes 
políticos la tierra de cultivo de papa. En época de la cosecha del maíz 
de Puquio Pampán vienen de fuera docenas de comerciantes con 
papas, lana, carne, queso y otros productos de la jalga para 
intercambiarlos por- maíz. 

Los .puquiopampanos, a-su vez, durante varios meses después de 
la cosecha de maíz, van a la jalga con sacos de maíz para 
intercambiar.los por papas y otros productos. Aquí, nuevamente, hay 
unidades domésticas que hacen panes y van a la jalga para 
intercambiar los panes por papas, como dijimos antes, a tasas exactas 
de intercambio# ya sea durante la época de cosecha o a crédito para la 
siguiente. Los puquiopampanos también van a trabajar en la cosecha 
de papas de las comunidades de lajalga,por lo que recib~rt· ·una lata de 
papas por un día de trabajo. De la misma manera que la coca se 
intercambia al interior de la comunidad por productos alimenticios, 
se intercambia también fuera de la comunidad por papas, ovejas y 
otros bienes. En otro artículo he demostrado cómo, teóricamente, es 
posible hacer que un saco de papas se convierta en ocho, por medio 
de tales intercambios (Burchard, 1971=1974)*. 

Otro tipo de intercambio importante, que se lleva a cabo entre 
Puquio Pampán y las comunidades de jalga del ecosistema regional 
circundante, es el de animales. En gran número de las unidades 
domésticas de la comunidad local se cuida los bueyes de los 
parientes que viven en la jalga durante varios meses al año, en los que 
no sólo se apacentan, sino que también son utilizados en la 
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preparación del terreno para la ~,Jembra de los diferentes productos, 
particularmente el maíz, A cambio, por cada diá que los bueyes son 
utilizados para el trabajo¡ los afuerinos reciben 20 centavos de maíz 
(unay precio). Una vez que la unidad doméstica ha terminado de arar 
su maizal, los bueyes son alquilados a otras unidades por el mismo 
precio. Sólo el 11 O/o de las unidades domésticas de la comunidad 
tiene su propia yunta, pero todas necesitan la yunta para sembrar el 
maíz. Luego de la cosecha del maíz, los de fuera vienen a la 
comunidad a recoger sus animales y su maíz, Los• puquiopampano~, 
por su parte, llevan sus animales a las estancias de lajalga para que los 
cuiden durante la época en que el pasto está todavía corto en el 
ecosistema local. El que cuida a los animales recibe,a cambio,maíz, 
coca y aguardiente .. 

Los(?~qiiiopampanos ·enfatizan la importancia de tener vínculos 
de parentesco en er ecosistema regional al decir que van a tal y cual 
comu.nidad porque tienen "familia" o "conocidosº en la zona. 
Muchos de estos vínculos, aunque por supuesto no todos, se deben al 
patrón exogámico local. Estos lazos son importantes por una serie de 
razones. En primer lugar, las relaciones de parentesco no sólo 
influyen en las tasas de intercambio que se establecen entre los 
contractuantes, sino que, debido a que muchas de estas relaciones de 
intercambio: involucran créditos a largo plazo, se establecen general
mente entre individuos que "son de confianza" y de "buena 
conciencia",· o con aquéllos de los que se espera que puedan cumplir 
la norma de reciprocidad balanceada que es un epifenórneno de todas 
las relaciones de intercambio, 

Las estrategias de intercambio que se llevan a cabo en el 
ecosistema regional encajan, por supuesto, con el ecosistema local. 
De esta manera, en el transcurso del año, !as diversas permutaciones 
que engendran las diferentes relaciones de intercambio entre las 
unidades domésticas de variadas comunidades, que poseen ciclos, 
agrícolas diferentes en el ecosistema regional, llevan un ingreso de 
recursos relativamente continuo del exterior hacia el ecosistema local 
y a sus unidades domésticas. Es excepcional que un individuo traiga 
bienes de fuera que no sean redistribuidos entre las unidades 
domésticas· locales a través de las múltiples estrategias de intercambio 
que se llevan a cabo en el ecosistema local. En algunos casos, sin 
embargo, las papas, ovejas y otros bienes que se han obtenido en el 
ecosistema regional, son llevados al mercado, que está a seis horas de 
viaje desde PuquioPampán, para ser vendidos por dinero. 
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Resumen y conclusiones 

En este artículo, he argumentado que la exogamia local, como 
parte de un modelo más amplio de endogamia regional, es una 
estrategia mediante la cual las unidades domésticas de la comunidad 
local y las del contexto regional amplían la red de relaciones 
socipeconómicas en la que están inmersas y regulan el potencial del 
subsistema en un ec·osistema diversificado, También he afirmado que 
al ampliar esta red más allá del ecosistema local, por los mecanismos 
ya mencionados, las familias campesinas de Puquio Pampán no sólo 
incrementan su 41Seguridad", sino que también incrementan su 
potencial de subsistencia, mediante la explotación de recursos en un 
ecosistema más ámplio. La 18Seguridadn de los campesinos nunca se 
garantiza cuando éstos "se encierran en su caparazón", La exogamia 
local y las otras estrategias de intercambio entre las unidades 
domésticas de las diversas zonas ecológicas no son únicamente 
adaptivas a u~ ecosjstema diversificado, sino que también constitu= 
yen- una respuesta práctica a los problemas planteados por este 
ecosistema. De esta manera la exogamia local y las opciones y 
estrategias de intercambio entre unidades domésticas de diferentes 
zonas ecológicas son utilizadas por los campesinos, como ·los de 
PuquioPampán, para sobrevivir frf~un mundo que no sólo va más allá 
de sus 450 hectáreas, sino que también les es menos extraño~ 

.. 
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EMPRESARIOS COMERCIALES Y PARENTESCO 
EN LA SIERRA. PERUANA 

Norman Long* 

Postulados teóricos 

Durante la década pasada, el péndulo de la investigación antro
pológica se ha movido desde un tratamiento institucional hasta la 
perspectiva del actor en el estudio del comportamiento social. Esto 
se refleja en los diversos intentos de desarrollar análisis basados en 
proposiciones o puntos de vista derivados de la teoría del juego y los 
modelos de toma de· decisiones; y está también mostrado por e 1 
interés generado en análisis situacionales, estudios de redes de rela
ciones sociales y la teoría del intercambio. 

Como base de las formulaciones, desde el punto de vista del 
actor, están los criterios de racionalidad. Frecuentemente, esto se 
expresa simplemente, presumiendo que cuando el actor se enfrenta a 
un problema particular y a una serie de soluciones anternativas, él 
mismo seleccionará la solución que le ofrezca un máximo de bene
ficios con un mínimo costo. Sin emhargo, el cálculo de recompensa 
y de costo y el regateo (tácito o no), que esto pueda conllevar, 
tienen lugar necesariamente dentro de un contexto socio-cultural 
específico, estando, por lo tanto, Jimitados por los recursos, infor
mación y.alternativas posibles prescritas culturalmente. Más aún, las 
decisiones y los resultados también son afectados por las acciones de 
otras personas que a su vez persiguen sus propios intereses. Claro 
está que este último modo de tratar las acciones sociales y las rela
ciones, como productos de las partes involucradas, caracteriza el 
trabajo de los teóricos del intercambio, quienes han enfatizado las 
propiedades emergentes de las relaciones de interacción. (Hlau, 1967; 
Kapferer, 1972)·. 

~ }forman Long/ profesor de Antropología .en la Universidad de Durham. Inglaterra, 
doctorado en ,\fanchester. Antes de trabajar en el Perú, realizó investigaciones en 
Zambia, y publicó Social Change and the individual y Studies in rural development. 
como también artículr'ls sobre aspectos de Antropología Económica, desarrollo rural 
Y religi.ón. En el Perú investigó en el Valle del Mantaro aspectos del desarrollo regio
nal. 
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Un conjunto de relaciones de intercambio, compuesto de varios 
elementos transaccionales, debe ser analizado ·considerando la trayec
toria de los valores compartidos y normas preexistentes. En efecto, 
éstos .constituyen las reglas por las que son manejadas e interpretadas 
las transacciones por los mismos actores. Los valores y normas se deri
van esencialmente de dos fuentes. Algunas son externas a los actores, 
porque forman parte del conjunto común de valores e ideas articula
dos por los miembros de una sociedad o por ciertos grupos dentro de 
ésta. Cada actor que inicia o renueva una relación puede apelar a 
estas o aquellas normas y valores particulares, tratando de incremen
tar la posibilidad de predicción del resultado de la relación. En un 
trabajo anterior ( l,..ong, 1970) he demostrado cómo esto opera entre 
los campesinos de Zambia, miembros de la secta "Testigos de 
Jehová", quienes, utilizando lazos de parentesco matrilir.ieales para 
obtener trabajo agrícola, evitan exitósamente muchos de los conflic
tos inherentes y las inseguridades vinculadas con estas relaciones, 
redefiniéndolas de acuerdo a su ideología religiosa. 

En los análisis de redes de relaciones sociales (Network Ana
lysis: Mitchell, 1969) este contenido valorativo ha sido llamado "el 
contexto normativo" de las relaciones: así, si unG> categoriza un con
junto de lazos, por criterios, tales como: e'I parentesco, religión-' 
afiliación poi ítica; se está especificando el contexto normativo do
minante o el conjunto de reglas que gobiernan los tipos de transac
ciones que se realizan entre los participantes y los significados que 
les son atribuidos por los mismos. Obviamente, el contexto normati
vo de las transacciones puede cambiar de situación en situación, o 
puede ser definido de distinta manera por los actores involucrados. 
También es usual encontrar múltiples contextos normativos, que 
pueden ser utilizados como y cuando los actores piensan que es 
apropiado. 

Otra fuente de valores es la propia relación de intercambio. 
Habiendo llegado a ser partes de una relación, los actores se vinculan 
a través de transacciones, que, con el correr del tiempo, pueden 
generar nuevos patrones o valores, o guiar a una redefinición de los 
previamente existentes. De acuerdo a Barth (1963), esto es especial
mente cierto en el rol que juegan los empresarios al iniciarse un 
cambio social, aunque cualquier clase de relación supone la existen
cia de ciertas reglas implícitas que son, en cierto sentido, únicas para 
esta relación. Por esto, el estudio de las relaciones de intercambio, 
requiere un análisis desde el punto de vista transaccional y normativo. 

620 



Como Anderson ( 1971) ha enfatizado correctamente en un 
estudio redente1 , tomar en cuenta ambos grupos de valores es de 
principal importancia si deseamos desarrollar un modelo de intercam~ 
bio más sofisticado en el comportamiento sociaL Los valores son de 
gran significación porque sirven para jncrementar la capacidad., de 
predicción de relaciones específicas, íñrlicando los tipos de expectati~ 
vas que intervienen y la naturaleza de los compromisos sociales e 
ideológicos de los participante¡,º Creo que mucho de la teoría del 
intercambio, que asigna prioridad analítica a un análisis de costo~ 
beneficio en el comportamiento socialf ha fallado en dar un adecuado 
tratam ieoto-a por -íl'ué los aspectos normativos afectan el manteni'" 
miento y los resultados de relaciones especificas de intercambio,2 

Este trabajo intenta contrarrestar esta tendencia, analizando más 
explícitamente las maneras como los criterios normativos son 
utilizados para consolidar y defnir con más precisión la naturaleza de 
los contenidos transaccionales-, asociados a ciertas relacionesc Esto se 
vincula con un análisis de I~ organización y administración de los 
recursos interpersonales en el manejo de diferentes tipos de empresas 
económicas en la sierra del Peru. 

He analizado previamente el significado de las redes de 
asociación y de parentesco para la operación de empresas de 
transporte., en la región central del Perú (Longp 1972), El presente 
estudio extiende este análisis, examinando el rol jugado por el 
parentesco y los lazos afines en el manejo de otros tipos de empresas 
comerciales, En él, distingo dos modelos contrastantes de organiza~ 
ción. El primero, consiste en una serie de intercambios sociale5t que 
ocurren entre ciertos parientes y afines, cada uno de los cuales 

Vados de ios argumentos desarrn6fai;il!>S en ei anafüii:s de !os campes!nos '°Test!go!I> d:e 
Jehova"' e.n Zambia (Long, 1970) y en ei presente trabajo se asemejan a ijos puntos 
:oeñaiados por Anderson en su tratamiento de ~a~ reiac~ones de parentesco y tamma!fes 
en lancashflre en el siglo X IXº Por ej_empio, ia discusión sob!fe la impor1'tanc~a de 
considerar ílas 1reiaciones de intercamblo desde el punto de vista de cómo aigunos 
ai;;tores estan seguros que la reciprocidad se !levará a cabo, mediata o inmediatamente, 
es'i:a estrechamente vinculada a mi anaiisíls de ios mecanfü;mos porJos cuales $0 evÉtan 

. in!iieguridades en úas reiaciones inteirpersonaies a través de íla utmzaci6n de cldteidos 
normativos extrapa!fenta!e:s, 

2 Sir:igeimann (1972) expresa ali.idas similares, y sugiere como una posible soiudón, eí 
com bh1all' i}a teoda del. intercambio con un acercam ien'i:o a ia teoirfa de ínterncción 
sirnbóiica, que enfoca las definiciones e interpretaciones desde ei punto de vi$ta dei 
actofº 
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maneja sus propios asuntos económicos indepe.ndientes; y el segundo, 
compuesto por un grupo de parientes, que están involucrados 
diferenciadamente en la conducción de una sola .empresa. Sugiero 
que estos dos modelq_s. se asocien con la utilización de mecanismos 
diferentes, para consolidar y definir relaciones basadas en lazos de 
parentesco o de afinidad, que sori de estructura similar pero 
manejados diferenciadamenteº Espero enfocar específicamente tres 
tipos de mecanismos: el uso del compadrazgo~ la perte.f1,encia a clubes 
de fiestas y la utilización de : acciones patfón·clienteº 

El marco 
. . . 

El material para este trabajo fue recogido en 1971, durante una 
investigación en el valle del Mantaro, región de la sierra central 
peruana,,-:3 E 1 área es conocida por su alto nivel de producción 
agríco'a y lo extenso de la actividad comerciaL Sin embargo, existe 
una zona de minifundios, que produce una amplia gama de productos 
agrícolas (papasu frijoles, trigo, cebada, verduras de diversos tipos y 
maíz) y productos ganaderos (carne, leche, mantequilla y quesoL -
para la venta en mercados externos, principalmente en Lima y en las 
ciudades minerasª Además, hay producción artesanal de textiles, 
platería, cerámica" mates bur;ladosr sombreros y muebles, y un 
número cre~iente de talleres textiles y mecánicos. 

Concomitantemenl;.e existe un amplio sector. de servicios que 
provee tran-sp-orte al interior y exterior del valleº Huancayo, la ciudad 
central~ ha triplicado su población en los ultimas 30 años y 
representa el centro comercial y administrativo más importante de ia 
región" Está situado a 1 final del va lle, hacia el sur, y tiene vínculos 
directos con Huancavelica y Ayacucho y, a través de estos pueblos, 
con otras partes de la sierra sur, Huancayo es por consiguiente un 
punto estratégico de comunicación que está conectado con Lima por 

3 L.a investfigacfión es parrte de un estudüo mas árnpHo den desariroiio de ia zona del vaiie 
dei Manta~·ºº Ver Norman Long y Bryan Robeft$, '·'Regional Structure and 
Entlfepreneuda~ Actnvhv ln a Peruvian Vaiiey; A.Reseirarich Proposal" Departamentos 
de Antropo~ogfa Socílai y Socioiog~a de ia UnBvelfsidad de Manchester, 1969º El 
prroyecto es financnado princspaRrnente por el Social Sclence Researche Cou ncH of 
Great Britaíln, con ayuda ad~donai dei Foreígn Area Feilowshílp Prograrn. El mejor 
estuduo sobre la regnón, de~de ei punto de vHsta de recursos naturaies, dernograffa y 
@ftru~r.a-~ol'.ióm1eilp se encuentra en un detallado trabajo a cargo de Latin project 
Basie/Lirna (1968), para e! Encauzamiento del do Mantarn. Ver en Ac::tilm$':(1959), 
Escobar ( 1964), Lamond Tuiiins ( 1970) y Tschopik ( 1947) un análisis de la 
estructura socílai de comunidades ru;·aies seleccionadasº 
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un camino asfaltado (más o menos 350 kilómetros) y también por 
tren. 

Et comercio y el transporte no están limitados a Huancayo. 
Muchos pueblos en el valle pueden jactarse de tener una gran canti
dad de negociantes y transportistas entre sus residentes. Parece ser 
que las ocupacio.nes de este tipo son' las más rentables económi
camente, pues las agrícolas, debido al reducido tamaño de sus pro
piedades, son insuficientes para hacerlas rentables en términos de 
producción moderna a gran escala. Un pueblo que tiene un sustancial 
número de personas ocupadas en actividades no agrícol'as es Mata-

. huasi, que está situado aproximadamente a medio camino entre 
Huancayo y Jauja. Este es el camino principal a Lima y los pueblos 
mineros. · · 

En 1971, Matahuasi tenía una población residente de cerca de 
3,000 personas. Esta es una importante comunidad agrícola, pero, 
como la mayoría de las comunidades del valle, está caracterizada por 
una alta tasa de emi'gración que se ha mantenido por muchos años 
debido, aparentemente, a un incremento poblacional en relación a la 
tierra. disponible. Se puede extraer de estadísticas gubernamentales 
disponibles, que Matahuasi, junto con Sicaya, tienen el ·más alto 
número de miembros nacidos en el pueblo que trabajan y viven fuera 
del valle, generalmente en Lima. Un número considerable de éstos, 
está trabajando profesional y técnicamente, o son come"rciantes, 
tenderos, transportistas. 

Matahuasi se ajusta al patrón general de propiedades agrícolas 
pequeñas y fragmentadas, por razones históricas, sin embargo, exhibe 
grandes diferenciaciones económicas y desiguales, en lo que a 
posición de tierras se refiere, en comparación con otras comunidades 
del área del Mantaro. Cerca de 15, de un total de 611 unidades pro
ductivas, tienen entre 20 y 30 hectáreas de tierra, mientras la ma
yoría. tiene pequeñas extensiones, de menos de 2 ó 3 hás. y otros 
no la tienen en absoluto. Sin embargo, la mayor parte de la pobla
ción está vinculada con la agricultura. Existen también artesanos1 

trabajadores, especializados o no, quienes se desplazan hacia Huan
cav.o diariamente. También hay choferes, profesores y hombres de . 
negocios. Esta última categoría de comerciantes está consfüuida 
por cerca de 25 tenderos, que poseen establecimientos de dife
rente tamaño: 4 vendedores de maderas, 6 transportistas con 
vehículos propios, varios intermediarios de productos agrícolas y el 
propietario de un grifo con restaurante. Una alta proporción de 
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individuos está involucrada en más de una ocupación. 

Características formales del sistema de parentesco 

El modelo de parentesco es el típico que se encuentra a lo largo 
del valle del Mantaro y en otras áreas mestizas del Perú, donde las 
comunidades locales están fuertemente integradas al sistema socio
cultural nacional. (Gillin, 1945; Brush, 1972). La terminología usada 
es exclusivamente española y las relaciones se rastrean bilateralmente. 
En muchos casos, los parientes patrilaterales y los matrilaterales tie-_ 
nen igual importancia y esto se refuerza por un sistema de herencia 
que divide la propiedad por igual entre todos los hijos, protegiendo 
así los derechos tanto de los hombres como de las mujeres. Esto 
significa, que .la importancia social y económica de las relaciones 
patrilaterales, en contraposición a las matrilaterales, variarán de 
ac_uerdo a fas particularidades de cadá fa mi lía y-élependeran de los in
tereses y compromisos personales de los indfviduos en cuestión. 

Dentro de este sistema abierto y altamente flexible, la unidad 
doméstica (la casa) constituye la agrupación más persistente y más. 
fácilmente identificable. Para referirse a ella, generalmente se usa ~I 
término de familia, y esta unidad doméstica puede estar constit~icfa 
por una familia nuclear o por un grupo extenso que contiene uno o 
más hijos casados y/o hijas y sus cónyuges e hijos. No hay regla de 
residencia matrimonial clara, pero, normalmente, las parejas pre
fieren establecer una casa independientemente de los padres, si es 
posible. En la práctica, esto depende mucho del status económico de 
la nueva pareja- y de su familias. Es dentro de la unidad fam-iliar, 
o entre los miembros de una familia imediata (esto es, famiHa de 
origen, antes de la muerte de los padres fundadores), donde ocurren 
regularmente los intercambios entre· parientes cercanos y de acuerdo 
a normas de comportamiento bien definidas. Se espera que los hi-jos 
muestren tjeferencia y respeto a sus padres y que cuando sean aduí~º~ _, 
los asistan en el trabajo dentro de la unidad doméstica, o contribuyan 
a sus ingresos si estuvieran trabajando fuera. Por su parte, los padres 
deben proveer la subsistencia básica de los hijos si estos últimos no 
tienen medios independientes y ayudarlos en los gastos de educación. 
Aunque se supone que la autoridad la tiene principalmente el padre 
de la familia, frecuentemente la madre asume un rol equivalente para 
las decisiones más importantes que afectan a la familia, y es vista 
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como la figura central en el manejo diario de los asuntos domés~icos. 
Por esta razón, ocupa un lugar prominente en la ideología de la vida 
familiar que fortalece los la20s emocionales que existen entre una 
madre y sus hijos" 

Durante la vida de los padres, cuando la propiedad familiar está 
integrada bajo el control de ambos padres, y las posibilidades de 
herencia son todavía remotas, las relaciones enfrelos siblings tienden a 
ser cordiales y se caracterizan por un alto grado de cqoperación" Sólo 
después, cuando la división de la propiedad familiar ha ocurrido o es 
inminente, o si sus carreras educacionales o profesionales divergen 
marcadamente, es cuando vemos emerger abiertamente hostil idadei", 
o separaciones entre los sibl!ngs. Durante su juventud, éstos se 
integran en un intercambio relativamente balanceado de servicios, 
ofrecen ayuda recíproca en el trabajo de diversos tipos y expresan su 
solidaridad e intereses comunes al pertenecer a la misma unidad de 
producción y consumo encabezada por sus padres. Más tarde, sin 
embargo, cuando los indiviudos van a trabajar fuera de la comunidad 
o se casan, se desarrollan modelos más comJle!itivos. Hemos 
observado el desarrollo de una diferenciació,n intemahisada en ai1erios 
ocupacionales, educacionales~ o de status so~iar. Erto también puede 
estar acompañado de luchas 'Centradas en el control de-la propiedad 
familiar, si ésta se considera un recurso importante. Frecuentemente, 
las relaciones entre el hermano mayor y el menor, se vuelven tensas, 
cuando el primero se queja por recibir ninguna o ·escasa-retribuciór1 
de la inversión hecha en el financiamiento de la educación de los 
hermanos menores o en otras formas de ayuda .. 

Fuera del contexto de la familia inmediata, encontramos un 
amplio universo no diferenciado de parientes cognáticos que para 
propósitos espootficos pueden ser-considerados dentro de la red de 

~,. . . 

parentesco efectivo del individuo. Hay unas cuantas normas clara-
mente establecidas que gobiernan el comportamiento entre catego= 
rías de parentesco específicas. Estos parientes pueden ser reconoci
dos matrilateral o patrilateralmente, y se incluyen dentro de la 
amplia categoría de "parientes". Los'mismos términos de parentesco 
se utilizan para ambos lados de la red de parentesco y se distinguen 
principalmente por un criterio generacionat Muy pocos individuos 
pueden trazar ascendentemente sus vínculos cognáticos más allá de 
tres generaciones, y, lateralmente, las relaciones hasta el segundo grado 
son muy raras. Ocasionalmente, sin embargo, las personas que 
comparten el mismo apellido, materno o paterno, pueden tratarse 
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como parientes vaga e imprecisamente,asumiendo que,originalment~ 
debieron haber ·tenido un ancestro común,; Así, en Mátahuasi, 
encontramos que personas con el apellido Castillo se consideran 
parientes aunque ésto no parece conllevar un comportamiento de 
parentesco. Sin embargo algunos miembros de la ' 1familia Castillo" se 
han organizado dentro de un club de deportes, para conservar estos 
sentimientos de parentesco y añadir prestigio a su nombreº Se ha 
P?d_ido observar un fenómeno simila~~L con otros apellidos, én 
distintos pueblos del vall,. . ·· -

El matrimonio impHca una ampliación del universo de parentes
co, porque los parientes polfticos se incluyen frecuentemente en la 
categoría dé 18pariente,s" y pueden ser utilizados para distintos 
propósitos (aunque el grado de afines considerados como parientes 
fluctúa de acuerdo a .Ja situación y al individuó)" Las relaciones entre 
cuñados son vistas como llevaderas y familiares y están basadas en 
una regla general .de reciprocidad en los intercambios, Muchas veces, 
los lazos entre cuñados tienden a reemplazar los lazos entre hermanos . 
reales, pues, frecuentemente, !as relaciones de éstos disminuyén,..· 
después que cada uno ha obtenido independencia del hogar paterno. 
Mientras que los hermanos rivalizan frecuentemente por el control de 
la propiedad familiar, los cuñados no están directamente involucra
dos¡ estoi posibilita el desarrolla de muchas relaciones cooperativas 

··-basadas en nociones de 'igua1dad de status" Las relaciones con los 
suegros" y entre los consuegros, son tan respetuosas como las que se 
mantienen con los padres, principalmente durante los primeros años 
de matrimonio, cuando el yerno o la nuera viven en el hogar de su 
cónyuge, Por su parte, los suegros deben asistir al hijo político, tal 
como lo harían con sus pr-0pios hijos. 

Como muchos sistemas cognaticios (ver Campbell, 1964)~
reconocimiento de_ una amplia gama de relaciones patrilaterales y 
matrilaterales_. organizadas de acuerdo a una red de parentesco 
egocentrada~:-'genera gran variabilidad en el manejo de las relaciones. 
L~~,:~uctora y contenido .. de fas redes de parentesco variará 

. considerablemente de persona a persona, y.' :,dependerá de una serie 
de factores contingentes relacionados co.n intereses personales, status; 
y disponibilidades de los individuos involucrados. Más aún, generar
mente falta una especificación de las normas, derechos_ y obligaciones 
asociadas con cada tipo de relación de parentesco. Sólo en el 
contexto del hogar o de la familia inmediata encontramos un grupo 
definido de normas, especificadas clara y ,~~~azonablemente, que 
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regulan las relaciones interpersonales. Est9 puede persistir por tiempo 
!imitado, porque Ja dispersión de los miembros, debido al .matrimo
nio, trabajo o educación fuera de la comunidad, carcome, inevita
bJemente, la unidad de la familia y la división de la propiedad fami
liar. Todo ésto lleva a la quiebra de este sistema de relaciones así 

·como a una redefinición de Jas expectativas. 
Dada taLcantidad de variaciones e inseguridades# los hombres de 

Tiegocios, así como otros matahuasinos, deben emplear una serie de 
técnicas para definir y eliminar algunos de los elementos de insegu
ridad en ~estas relaciones de -parentesco, si estas relaciones han de 
ser útiles y predecibles en sus resultados. Esto normalmente implica, 
de alguna manera, un refuerzo en los lazos de parentesco existentes. 
Tomemos por ejemplo, las relaciones entre hermanos, que se carac
terizan por elementos de cooperación y 'Conflicto. En consecuencia, 
las relaciones particulares; tienden a tomar una de estas dos formas o 
a fluctuar entre ellas·. Estas pu-eden estar estructuradáS én· té"r'rhirib's' de· 
una serie de intercambios horizontales, basados en la igualdad de 
status y obligaciones balanceadas, o convertirse en relaciones vertica
les donde .hay un desequilibrio de intercambios y obligaciones y 
una -diferenciación de poder y status. En el tipo horizontal, la rela
ción puede estar legitimizada por referencia a una noción general 
de reciprocidad entre parientes cercanos, reforzando la unidad de los · 
hermanos y sus intereses comunes, o trayendo a colación algunos 
criterios extraparentales de intercambio balanceado o cooperación. 
Las relaciones vertjcales, que reconocen la potencialidad de la com
petencia y del conflicto y que tienden a estructurarlo en térmrnos 
de diferencias de status, pueden ser justificadas, haciendo referen
cia al mayorazgo, o en términos de criterios económicos, o algún 
concepto de" relaciones patrón-client&. En el desarrollo de dichas 
relaciones, siempre existe un proceso dialéctico, por el cual, en 
algún punto, hay una presión hacia la igualdad de status, y, otras 
veces, un movimiento hacia intercambios desiguales y diferencias 
de poder4 ~ Este proceso, por supuesto, está íntimamente ligado 
con los :cambios que ocurren durante el ciclo vital de la unidad 
familiar. 

4 Ver en .·Blaun (1967) una exposición teórica detallada de la importancia de los pro
cesos tlialécticos en la vida social, especJalmente los capítulos IV y V, relacionados 
con intercambio social y diferenciación de poder. Robert F. Murphy en un libro 
reciente: "The Dialecrics o.f Social L(fe" (1971). presenta un punto de vista más 
polémico y menos c;:onductivista. 
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El resto de este trabajo examina -algunos .de tos mecanismos 
utilizados por los individuos, que operan empresas comerciales, en el 
manejo de Jas relaciones entre -siblings y afines. Mi propósito es 
analizar las formas en que los ,empresarios usan el parentesco, lazos 
afines y otros-vínculos interpersonales para el manejo de sus nego
cios. -Aunque1JE!neralizaré muchosde,fospuntos~omoválidos:para el 
resto 'de ta población, -adoptaré -un ;punto de vista, por el cual el pa
crentesco y las redes interpersonales <constituyen recursos sociales 
importantes tal como lo es el capital, el trabajo y bienes materiales 
que pueden -ser manipulados y empleados en la organización de 
¿empresas.· 

El principal argumento que deseo desarrollar, está relacionado 
con· ta necesidad de introducir, en una relación de parentesco exis
tente, criterios extraparentales, para que, de esta manera, la rela
ción se pueda especificar coh mayor precisión en términos de tipos 
d~ beneficio, ob1igacrones- y modelos de intercambio que se esperan. 

Como el universo de parentesco es ilimitado y se caracteriza por 
la falta de claridad en Jo que respecta a normas de comportamiento, 
rara vez se puede disponer de un marco normativo adecuado a este 
propósito; por lo tanto .. se debe ¡1pelar a otros modos de definición. 
En el estudio de casos que sigue; explotaré este tema, reladonándolo 
con el ·compadrazgo~ pertenencia a clubes de fiesta y relaciones 

. patrón .. -cfiente. Se- observará que el añadir -otras relaciones, a une .que 
es vista primariamente en términos de parentesco, posibiltta al 
empresario utilizar la relación en forma más eficaz y distinguirla de 
otros lazos estructuralmente similares los que, por alguna razón, no 
desea activar. 

Caso 1 

Mi primer ejemplo es el de un -pequeño comerciante, que ad
ministra una sastrería y un pequeño negocio de :abarrotes. La sas
trería está localizada en la capital de_ provincia, Concepción, cerca 
de Matahuasi y es dirigida por ekpropietario y un ~yudante. El ne
gocio está principalmente bajo la responsabiJidad de Ja esposa, quien 
persuadió a su marido para que se invirtieran algunos de los bene
ficios de la sastrería en el establecimiento de una pequeña tienda 
en Matahuasi, donde ellos viven. -El .negocio es administrado por 
la esposa, que también .atiende en é 1, recibiendo ocasiona 1 mente 

628 



ayuda de su hija y esposoº De las dos empresasv sólo la sastrería usa 
un ayudante, que no· ·pertenece a la unidad doméstica, al que se le 
paga una comisión sobre los ternos que hace, Este no está 
relacionado con la familia, ni por parentesco ni por afinidad. Estos 
tipos de empresas contrastan con otras ocupaciones empresariales 
locales, tales como intermediarios de productos agrícolas, trabaja
dores"en aserraderos, que requieren un número considerable de 
trabajadores empleados regularmente .. y un alto nivel de capitaliza
ción (Long, 1972). 

A pesar de las bajas inversiones de capital y trabajo requeridos, 
·1a instalación 'de la sastería necesitó de la movilización de un capital 
inicial para la compra de máquinas de coser, tablas de planchar, etc. 
Se necesitaron inversiones similares para convertir el cuarto delantero 
de la casa en una tienda con mostrador y escaparate. La apertura de 
una sas.trería también requería un grado considerable de experiencia, 
tanto en la producción, como en Ja publicidad. Este y otros 
problemas, relativos al establecimineto y administración del negocio, 
estaban relacionados integralmente, de manera que el dueño (Fran
cisco) fuera capaz de utilizar una red de lazos de parentesco y afines 
preexistente. 

El cuadro I¡ resume las características sociales de los parientes 
cercanos y afines de Francisco (el análisis se limita a los padres, 
siblings, padres :'pdlíticos y siblings de su esposa, o sea, a las familias 
inmediatas de Francisco y su esposa) y a los tipos de transacción que 
él tiene con cada. uno de ellos. Enféico espedffoamente · la 
contribución que ellos dan para el manejo de la empresa; para 
simplificar los temas, he caracterizado los tipos de transacciones, de 
acuerdo a la movilización de recursos. Así, he distinguido cuatro 
tipos básicos de recursos. 1) Dinero en efectivodlajo la forma de 
contribuciones, regalos o préstamos, para la compra de nuevo equipo 
y para la ayuda en los costos de operación. 2) Servicios, que incluyen 
trabajo, calificado y no calificado, y el aprovisionamiento de diversos 
materiales, tales como madera para los mostradores, o telas y algodón 
para coser, o implementos más grandes, como máquinas de coser de 
segunda mano. 3) Información, relacionada con las condiciones del 
mercado, nuevas modaso técnicas de sastrería, y también sobre ventas 
al por mayor y precios. 4) Red de cliente/aje, que indica si los 
individuos relacionados proporcionan o no, acceso a clientes que 
están fuera de la red de parentesco efectiva y de amistades de 
Francisco. El cuadro no trata de medir la intensidad o frecuencia de 
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las transacciones, sino tan ~ólo de informar si existieron o no, 
durante mi estadí_a en la comunidad en 1970-1971. Claro está:!:)u~ 
he excluido del análisis .otros tipos de intercambio social, relacmna
dos con -visitás~regUiaies y patrones de diversión (jovialidad y bedida). 
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.., 
CUADRO! 

CatJ!gorfa de lv1 ovil izac ión de recursos 

panmtesr:o Ertad L11gar de Oc11p;-ición Dinero Servicios lnfor- Red.de Colabora- Compa-
con P.QO residencia en macibn cliente- cibn en drazgo 

e lectivo laie las fiestas 

p 76 Matahuasi Aqricultor 
ca111pesino X 

2 M 60 Matahuasi Arna de casa X . 
3 HNA 45 Huancayo Costurera X X X X 

4 HNA 40 Litna Ama ele casa 

5 HNO 38 Lima Sastrr? X X X X X 
6 HNA 34 Lima Atna de casa 

7 l-INO 32 H uancavelica Mecánico de 
las minas X X X 

8 HNA 30 H uancavel ica Costurera X 

9 HNO 28 Pacococha Minero 

10 HNO 26 Huancayo Catedrático X X 

11 P,ESA 88 Matahuasi Retirado 

12 M.F.:SA 64 Matahuasi Retirada 

13 HNO.ESA 50 Matahuasi Aqricul tor X X X X X 
cal!lpesino 

14 HNO.ESA 44 Matahuasi Minero retirado X X X X X X 

15 HNO.ESA 40 Casaµaka Minero X 

16 HNO.ESA 30 Hu<1nr:ayo Mecánico 
O> 
(...) 17 HNA.ESA 35 Casarrnlca Arna de casri X X X X 

P= Padre. M =: Madrn. HNA == H errn;ma. H NO: Hermano. l'.FSA -- !'adre de In 1 sposa. M.ESA --, Méldre de la f-sposa. 



Antes de pasar a anal izar el patrón de las transacciones 
corrientes, es importante esquematizar las maneras en que los 
participantes ayudaron a Francisco en la fase de instalación. Aunque 
·Francisco ya estaba casado, al momento de establecer su sastrería, 
recibió asistencia tan sólo de su familia inmediata. Esto se explica por 
el hecho de que es sólo por éste lado que encontramos las habilidades 
necesarias: su hermano mayor (5) y su hermana mayor (3), 
practicaban el comercio antes que Francisco se dedicara a esta 
carrera. Claro está que fue a través de la ayuda de su hermano, quien 
había establecido una pequeña sastrería. Y trabajó con él como 
ayudante·, aproximadamente 1 O años. Luego, el hermano trasladó su 
negocio a Lima y Francisco se estableció en Concepción. Durante su 
aprendizaje, Francisco también fue ayudado por su hermana, quien 
trabajaba para· otro sastre en H uancayo como costurera. E 1 hermano 
(5) fue de valor incalculable para Francisco, porque le transfirió parte 
de su antiguo equipo, le dio dinero para la compra de una nueva 
máquina de coser y le.mandaba frecuentemente pequeñas cantidades 
de dinero en efectivo, según necesidad. 

Desde entonces, el negocio de Francisco se ha expandido 
considerablemente y ahora es él quien emplea a un asistente. Su 
hermano (5) mantiene contacto cercano con él y ha estado tratando 
de persuadirlo para que se mude a Lima, para abrir un negocio entre 
los dos Francisco, sin embargq, es renuente a hacerlo, en tanto su 
negocio prospere en Concepción. 

Durante los primeros años, Francisco también fue ayudado por 
su otro hermano (7), el que había estado en H uancavelica, trabajando 
como mecánico en las minas por muchos años. Este hermano es 
contemporáneo de Francisco y fu~ron juntos a la escuela. Después 
cuando el primero se fue a las minas, continuó manteniendo contacto 
con Francisco, visitándolo en Huancayo o en Matahuasi, y aun lo ve 
regularmente. Ganando salarios razonablemente buenos en las minas, 
pudo regalarle dinero a Francisco, cuando este necesitaba y también 
le compró una máquina .de coser nueva, cuando necesitó reemplazar 
la antigua. Francisco, en retribución, le ha hecho ternos cuando se lo 
ha requerido sin cobrarle. Su hermano es soltero, y se queda en casa 
de Francisco y su familia cuando visita Matahuasi. 

Francisco proviene de una familia con recursos económicos 
relativamente escasos. Sus padres viven en Matahuasi y ganan a duras 
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penas para su existencia, con una ·parcela de tierra de menos de una 
hectárea. Durante su juventud, había poco dinero sobrante para fi
nanciar la educación o la de .sus hermanos mayores, y por eso nin
guno recibió educación secundaria. Sól°o el hermano menor ( 10) 
recibió mayor instrucción, que fue financiada por sus hermanos 
(5 y 7). Francisco ha mantenido siempre reladones relativamente 
cercanas con sus padres y los ve regularmente durante la semana. 
Estos no han estado en situación de ayudarlo económicamente. Por 
eso la única contribución importante de ellos ha sido el parentesco de 
la casa donde se ha instalado la tienda. 

El resto de los hermanos de Francisco (4, 6, 8, 9, 10) no jugó 
rol alguno de ayuda en el establecimiento del negocio. Su hermana 
mayor (4) se casó con un carpintero de Chicf.ayo, en la costa norte, y 
se fue a vivir con él a Lima; desde entonces, ha mantenido poco 
contacto con su familia de Matahuasi. Su hermana (8), que es cos
turera en Huancavelica, mantiene contacto con la familia, pero 
nunca ha estado en situación de ayudar con préstamos u ofrecer otra 
clase de asistencia; y su herrnano menor (9) desde joven se fue a 
trabajar en la mina de Pacococha y visita poco frecuentemente~ sus 
pariéntes de Matahuasi. El otro hermano ( 10) vive en Huancayo y 
enseña en ta universidad. Aunque Francisco, junto con sus otros 
hermanos (5 y 7L ha ayudado en diversas oportunidades en la edu
cación secundaria y superior de su hermario menor, éste no ha reci
procado mucho aún, v, aparentemente, no está inclinado a hacerlo. 

El mismo modelo de relaciones de parentesco subsiste en la 
actualidad. El aún mantiene vínculos cercanos con su hermana (3) y 
los dos hermanos (5 y 7), quienes le dan ayuda de varias ciases, ·v -le. 
proporcionan acceso a clientes adicionales en las ciudades donde 
viven. Pero, además, Francisco ha estado cultivando la· relación con 
su hermano menor (10), quién ahoJa ocupa un status relativamente 
alto en fa clase media de Huancay'o. Uno de los frutos de esto es que 
Francisco ha obtenido pedidos de trabajo de profesionales residentes 
en Huancayo. 

En años recientes, sin embargo, Francisco ha desarrollado 
relaciones cercanas con algunos de sus parientes poi íticos. Puede 
contar eRtre sus mejores amigos a dos cuñados (13 y 14) y a una 
cuñada (17) y su esposo. Cada uno de ellos cohtribuye indirecta
mente al éxito· de su empresa, haciéndole pequeños regalos de di
nero y ofreciéndole ayuda de diversas clases, tarito a él, como a su 
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esposa. Sus dos cuñados (13 y 14) lo ven casi a diario, para conversar 
y beber cerveza. Durante estas reuniones, intercambian -gran cantidad 
de informaciones -sobre el comercio en general; ya que ambos tienen 
contacto cercano con otros comerciantes de la zona. A veces intro
ducen nuevos clientes. Su cuñado ( 14) trabajó por muchos años en 
las minas y recibe una pensión de la Cerro -de Paseo Mining Cor
poration. Mantiene una amplia red de vínculos con .antiguos compa
ñeros de trabajo que actualmente viven en diversos pueblos del 
valle y otros lugares; y además interactúa frecuentemente con un 
grupo de comerciantes y transportistas influyentes en Matahuasi. 
Aunque Francisco conoce a casi toda esta gente, su trabajo limita 
considerablemente sus movimientos, porque la mayor parte de los 
días, debe quedarse en su taller en Concepción. Su cuñado le lleva 
información y noticias, resultado de su recorrido diario por los 
bares de la zona donde se encuentra con amigos y em'presarios lo
cales,{ El ·otro- ·cuñado ha tenido un puesto en· el municipio como 
juez de paz. por cierto tiempo; por Jo tanto, está vinculado con la 
vida administrativa y poi ítica del pueblo. En algunas oportunida
des, esto ha sido útil, pues ha prevenido a Francisco de las visitas 
de inspección de licencias de negocios y de las nue'l(as leyes relativas 
a la gestión de empresas comerciales. Ambos cuñados proporcionan 
acceso- a redes de clientes ligeramente diferentes; y frecuentemente 
van a la tienda de Francisco en Matahuasi, con un grupo de amigos, 
a beber y conversar. 

Su hermana poi ítica (17) y el esposo de ésta (que trabaja e.n 
Casapalca como empleado de la Cerro de Paseo Mining Corporation) ' 
siempre han tenido relaciones relativamente cercanas con la esposa 
de Francisco y, a través de ella, mantienen contacto regular con 
éste~ La cuñada (17) y la esposa de Francisco crecieron juntas y desa
rrollaron relaciones de amistad, ya que eran las únicas niñas de la 
familia. Las dos parejas, están comprometidas en numerosos inter
cambios recíprocos de dinero y servicios, y Francisco ha adquirido 
nuevos clientes, a través de sus contactos con Casapalca. 

Aunque mantiene relaciones amistosas con sus demás parientes 
afines y los ve regularmente en reuniones familiares, estas relaciones 
no son importantes para la conducción de sus-negocios. Así como sus 
padres, sus suegros son pequeños campesinos y tienen pocos ingresos 
como para -proporcionar. algo de éstos. Como son ancianos, y no
pueden trabajar, su hijo (13) cultiva la pequeña parcela que poseen. 

1:-a utilización de las relaciones de los hermano~ y afines en el 
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establecimiento y administración de los negocios de Francisco, 
proporciona un número de rasgos generales. El primer punto a 
señalar, es que la ayuda otorgada a Francisco por su hermano mayor 
(5) y el financiamiento de la educación de su otro herm~no ( 1 O) por 
(5) y (7), ilustra la tendencia de los hermanos mayores a convertirse 
en figuras centrales en la prestación de favores, regalos y ayuda. Esto 
se hace frecuentemente, sobreentendiéndose :que después de un 
tiempo el hermano menor estará en situación de retribuir los favores, 
y si no lo hace, las relaciones pueden, de alguna manera, convertirse 
en tensas. Por otro lado, si el hermano menor cumple con su obliga
ción de reciprocar, tiempo más tarde la relación cambiará, de haber 
sido una de asistencia unilateral, hacia una de intercambio relativa
mente balanceado. 

Estos dos resultados se demuestran en el caso Francisco. Des
pués de la ayuda invalorable que él recibió de su hermano (5), Fran
cisco ha intentado retribuirle de diversas maneras. Áecientemente 
Francisco ha estado ayudando a sus padres en el cultivo de sus tie
rras y parte del producto ha sido enviado a Lima a su hermano y a 
ta familia de éste. Además, Francisco, les proporciona hospedaje 
cuando van a Matahuasi durante sus vacaciones, esto fue muy notorio 
en 1971, cuando fueron de·visita.para la fiesta del santo patrón, 
Francisco, que ese año era presidente de -la fiesta, los ubicó en un 
lugar jmportante para las celebraciones y los ayudó a renovar sus 
antiguas amistades. Es claro entonces que Francisco desea mantener 
un modelo d"e colaboración con este hermano; caracterizado por una 
serie de intercambios balanceados. En contraste con esto, la relación 
entre su otro hermano ( 10}, el profesor de la universidad, y sus her
manos ma_yores, es dificultosa. Esto ocurre principalmente porque 

l este hermano (10) está gradualmente entrando en un nuevo status 
social y no desea verse demasiado involucrado con ellos. Desde el 
punto de vista de los otros hermanos, esto equivale a rehusar el re-
'conocimiento de sus obligaciones como hermano menor y demues
tra su voluntad de escapar a sus deudas sociales. En un intento de 
unir las dos partes, Francisco ha persuadido al hermano menor a 
unirse al club Jacal, que es el que organiza la fiesta del pueblo, pero 
el hermano participa sólo a medias y continúa estando un tanto ale-

. ja do de :SU familia de Mata~uasi. 
Estas diferencias, pueden deberse, en gran parte, a la divergencia 

de intereses entre los hermanos. Y pueden ser debidas a las dife
rencias ocupacionales y de nivel educativo. Las diferencias ocupa-
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cionales y educativas tienden a generar modelos de diferenciación 
de status que reducen la posibHidad de colaboración entre herma
nos -Y que pueden, en algunos casos, llevar a una ruptura casi total 
en las relaciones entre éstos. Sugiero que este proceso se facilita 

· -aún más si la propiedad familiar es pequeña y la competencia por con
trQl~r estos r:ecursos es por _.consiguiente. minimizada. La existen
cia de recursos familiares valiosos puede Jlevar a Juchas amargas entre 
siblings, mientras la carencia de tales recursos puede te~er como 
efecto la reducción de estos conflictos. Aunque al mismo tiempo esto 
puede reducir y, por tanto, disminuir la posibilidad de cooperación 
entre ellos. 

El caso también ilustra el desarrollo de vínculos cercanos con 
algunos parientes afines, principalmente los hermanos de la esposa; lo 
que parece característico en muchos empresarios pequeñ'os del valle 
del Mantaro. · Suponi·endo que! hay suficiente base patá la coopera
ción, estas relaciones frecuentemente tienden a adquirir importancia 
considerable en la administración de las empresas. En muchos casos, 
se proporciona acceso a conjuntos adicionales de vínculos esenciales 
para la conducción exitosa de los negocios. He demostrado esto en 
relación con la administración de empresas de transporte (ver Long, 
1972). Esto es igualmente cierto para pequeños empresarios como 
Francisco. La puesta en marcha de estas rel.aciones depende, claro 
está, de ta disponibilidad de personal, de sus intereses ocupacionales 
y otros y de la calidad de las relaciones existentes entre la esposa y 
los hermanos de ésta. Sin embargo, como hay un alto grado de elec
ción personal en la selección de la esposa, las relaciones entre los 
cuñados se prestan más a la manipulación individual que las rela
ciones entre hermanos. Como con el matrimonio se adquieren cu
ñados, se puede intentar dirigir estas relaciones hac.ia determinadas 
metas escogiendo el tipo de intercambio que se hace con el los. No se 
está limitado por compromisos previos qué han evolucionado a lo 
largo de la vida o tal vez como tos -existentes en tas relaciones con 
siblings. Por otro lado, es necesario enfatizar que las relaciones con 
afines tienen elementos de jnseguridad y de .conflicto potencial: los 
cuñados se unen, en primer tugar, por sus intereses comunes, aun .. 
que no idénticos, con ta mujer que Jos vincula; pero por lo mismo 
permanece la posibilidad de oponerse porasuntos relacionados con 
ella. 

En este punto del análisis, necesitamos centrarnos más específi
camente· en los mecanismos que Francisco utiliza.para seleccionar las 
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relaciones entre sus hermanos y sus afines, y distinguir los mecanis
mos empleados para consolidar éstas. En el cuadro No. 1 he inclu ído 
dos columnas finales que indican si los individuos colaboran o no 
con él en actividades para las fiestas a través de la pertenencia al club 
de fiesta y si es que tienen relaciones de corrípadrazgo con él. De esto 
resulta que hay seis individuos que participan. regularmente en las 
fiestas y que son los que tienen mayor contacto con Francisco en 
cuanto a la administración de las empresas (No. 3, 5, 7, 1 O, 13, 14)°. 
Los primeros cuatro son sus siblings, y los otros, sus cuñados. Ade
más, dos de sus cuñados son compadres también ( 14, 17), aunque 
el último rara vez participa activamente junto con él en las fiestas. 

E I club de San Sebastián 

Durante algunos años, Francisco ha sido uno de los dirigentes 
del club de San Sebastián, que organiza y financia la principal fiesta 
religiosa de Matahuasi. El club está integrado predominantemente 
por propietarios de .camiones, choferes y negociantes, que viven en el 
pueblo o mantienen contacto directo con el mismo desde Lima o 
desde las ciudades mineras doode viven. Cada año, además de cola
borar en la organización de la fiesta, se ayudan mutuamente en las 
actividades comerciales que cada uno tiene y se reúnen regularmente 
en pequeños grupos a beber y discutir asuntos personales ·y del 
pueblo. En otro lugar he argumentado que el club es el sitio donde 
ciertos tipos de relaciones entre e'mpresarfos se ·definen .y refuerzan. 
Por ejemplo, una red de vínculos entre transportistas y choferes, 
basadas en diversos criterios (parentesco, afjnidad, amistad y relacio
nes de trabajo), se sobrepone a la pertenencia al club. 'Esto ayuda a 
mantener el patrón de Jas relaciones cte confianza que son esenciales 
para la administración de sus empresas. Más aún como la pertenen
cia al club no se limita a los matahuasinos residentes, éste también 
funciona para integrar co.ntextos urbanos y rurales. 

Francisco es un miembro fundador de esta asociación y ha man
tenido siempre relaciones cerc,anas ~con los otros miembros: En 1971, 
el club estaba constituido por cerca de 40· miembros activos y Fran
cisco conocía bien a cada uno de ellos, y, de hecho, consiguió gran 
proporción de sus el ientes de entre el los. Dos o tres veces a la semana 
se podía encontrar un grupo de miembros reunidos en su tienda 
pasando el tiempo, bebiendo e intercambiando noticias. Sus dos 
cuñados eran participantes regulares de estas sesiones (13 y 14), 
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los que, al igual que Francisco, tenían muchos amigos en el club. 
Además, el club tiene un sistema flexiblemente estructurado de 
ayuda mutua para sus miembros, que puede usarse para enferme
dades o dificultades financieras, aunque ta ayuda depende del lugar 
que el miembro ocupa y de su participación en las actividades del 
club. El club también tiene un equipo de fútbol que compite en 
una liga local. · 

Las actividades del club llegan a su punto max1mo en enero, 
cuando los miembros cooperan en la organización de la fiesta del 
santo patrono principal. Cada año, uno de los miembros es designado 
presidente de la fiesta y se hace responsable de todo el programa que 
dura cerca de una semana, e incluye funciones religiosas y proce
siones, relacionadas con la celebración del día del santo, corridas de 
toros, competencias deportivas y bailes. El club alquila una orquesta 
para la ocasión y gasta una cantidad de dinero considerable en las 
comidas organizadas para los miembros e invitados. Francisco y su 
familia siempre han tenido una participación importante en estas 
celebraciones. El año pasado fue presidente de la fiesta, dos años 
antes, este fue ocupado por su hermano (7). Como muchos de 
los matahuasinos migrantes, los siblings de Francisco (3, 5 y 7) 
toman sus vacaciones anuales durante la semana de fiesta y así ésta se 
convierte en ocasión de reuniones familiares y es la temporada en que 
se brinda hospitalidad a parientes y . amigos y se recompensa la 
colaboración de compañeros de negocios y el ientes. 

Subyacentes a este modelo de cooperación entre miembros del 
club, existen ciertos conceptos valorativos. En primer lugar, se·cree 
firmemente que la pertenencia a la institución debe restringirse a 
personas que puedan cumplir sus obligaciones, contribuyendo al 
financiamiento de la fiesta equitativamente. Esta es una razón que 
frecuentemente se esgrime para la composición social del club: los 
miembros reconocen abiertamente que son, en su mayoría, personas 
con medios económicos independientes, muchos de los cuales se 
dedican al comercio o transporte. Esto es visto como una ventaja, ya 
que cada uno de ello~ puede movilizar dinero en efectivo cuando es 
necesario. Además, sus ocupaciones proveen redes extensas de v ín
culos externos que pueden ser utilizados para propósitos especí
ficos (por- ejemplo, el alquiler de toros para las corridas y de la banda 
y bailes folklóricos, que vienen de otros pueblos del valle). El club 
tiene una ideología de igualdad de status y tiende a evitar el uso de 

638 



conceptos de diferenciación de status. Los miembros son vistos como 
iguales socialmente y el Hderazgo rota entre ellos. Cada año se señala 
un nuevo presidente y sus ayudantes. La responsabilidad de éstos es 
solicitar ayuda de los 1.'amigos del club" y recolectar las contribucio
nes de -tos miembros. A diferencia de otros sistemas de fiesta (ver 
Cancian, 1965), no se espera que el financiamiento total esté a cargo 
de la directiva, aunque en la práctica ellos den las menores contribu
ciones. Así, no son considerados como "patrocinadores". En vez de 
ello, se ,desempeñan como administradores de una empresa colec
tlva, al menos durante el tiempo que dura la fiesta y en el período 
de su organización. Fuera del contexto de la fiesta, el club' enfatiza 
modelos de camaradería entre sus miembros. Se espera que éstos -Se 
reunan regularmente. a beber y conversar. Se supone que cada uno de 
ellos reciproque comprando bebidas, y a veces este grupo se restrin
ge a los miembros evitando la participación de los no miembros. 

- Durante todas sus actividades los miembros atribuyen gran im
portancia al establécirt1ierit6 de rélatioriés básafüis en áígUFiá riócf'ón 
de intercambio balanceado ·entre .quienes 'tién'én igúál status; Esto 
inhibe el desarrollo de relaciones patrón cliente entre miembros 
y cualquier indicio de su surgimiento es fuertemente desaprobado. 
Un análisis detallado de los patrones de interacción entre los miem
bros revelaría, indudablemente, que existen desequilibrios y desi,;. 
gualdades; pero en términos ideológicos, tales ideas son un anatema 
para e 1 grupo. 

Como he mencionado, la pertenencia al club de San Sebastián, 
nos da un criterio que se puede utilizar para deducir las relaciones de 
parentesco más importantes de la red de Francisco. Esto tiene dos 
implicaciones. En primer lugar, la pertenencia común tiende a ge
nerar patrones de intercambio balanceado entre ellos; y en segundo 
lugar proporciona un contexto normativo apropiado para la justi
ficación y ·perpetuación de estas relaciones. La combinación de la 
pertenencia al club y del parentesco cercano o afinidad, tiene el 
efecto de enfatizar Jos aspectos cooperativos de las relaciones, re
duciendo así" la potencialidad de Jos conflictos que puedan surgir 
por expectativas divergentes. E1 énfasis en la,naturaleza instrumental 
del intercambio entre los miembros del club también ayuda a pre
cisar, aún más, los tipos de reciprocidad esperados entre miembros 
parientes. Así, la pertenencia al club proporcibna un mecanismo útil 
para evitar algunas de las incertidumbres vinculadas con el parentesco 
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y relaciones afines. 

Compadrazgo, 

El -caso Francisco también ejemplifica el uso de las relaciones 
de compadrazgo en el manejo de los lazos afines. Como en otras si
tuaciones -latinoamericanas, el compadrazgo- toma diferentes for
mas en la zona del Mantaro. La relación puede establecerse a través 
del bautismo, corte de pelo, matrimonio o ,a través del patrocinio de 
un objeto inanimado, tal como la instalación de una nueva pieza de 
maquinaria o el patrocinio de una fiesta. Se hace !a distinción entre el 
patrocinio de una persona o un objeto (padrinazgo) y la relación 
resultante entre los padrinos y los parientes.o propietarios (compa
drazgo). 

La literatura existente sobre compadrazgo es muy a'mplia, pero 
se puede observar que esencialmente hay dos tipos de compadrazgo: 
aque·I relacionaao con intercambio entre personas del. mismo status y 
aquel que se caracteriza pÓr la diferencia de status. &I primero se 
establece frecuentemente entre personas que se han -conocido por 
much-o tiempo como amigas, o parientes lejanG>s, y el último, entre 
un hombre ·que busca a alguien de una posición superior con conexio
nes estratégicas fuera de la localidad. Mintz ·y Wolf (1950) han suge
rido que el úpo h.or.izontal tiende a encontrarse en comunidades rela
tivamente homogéneas en cuanto a su composición social; el tipo 
vertical, en situaciones donde hay una marcada estratjficación .social. 
El caso de. Mata.huasi ilustra la coexistencia de e~tas dos formas ~n el 
mismo cohte.xto empírico. Encontramos, por tin lado, que .ciertas 
relaciones de compadrazgo se limitan a m•embros de un mismo 
status, mientras que otras tienen .lugar entre personas de diferente 
status; los individuos adquirirán ambos tipos de relaciones dentro de 
sus redes de relaciones efectivas. Francisco es un ejemplo de esto. 
Tiene tres casos de compadres:- dos de tipo horizontal, señalados en 
el cuadro 1, y e1 tercero, constituido por 'l.m ingeniero agrícola y su 
esposa que viven en Huancayo y que son claramente de un s~,atus 
social más alto que Francisco y su esposa. Estos tres fueron paddnos ~ 
de bautismo de sus hijos. 

Los derechos y obligaciones de los compadres pueden descri
birse primariamente en términos de .sus responsabilidades durante la 
ceremonia, marcando el reconocimiento formal del lazo entre ellos. 
Por ejemplo; en el bautismo de un niño es normal que los padrinos 
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compren ropa nueva al ahijado y que oficien en la ceremonia de la 
iglesia, cuando el cura entrega el niño a sus padrinos para la bendi
ción bautismal, y paguen parte de los gastos de las celebraciones que 
siguen (o sea, el alquiler de la orquesta, o los pagos de comida y 
bebida). Durante la fiesta, es habitual, que el padre del niño pro
nuncie un discurso en honor de sus nuevos compadres demostrando 
su afecto ·y respeto para con ellos; concluye ofreciendo un brindis 
en su honor. A veces los padrinos responden expresando sentimientos 
similar~s.y_pueden,hacer algún presente. Después de la ceremonia, 
la relaéión entre los compadres se mantiene a través del intercam
bio recíproco de regalos, dinero o ayuda; y los padrinos también 
deben contribuir, de tiempo en tiempo, al bienestar del ahijado, 
comprándole ropa y ofreciéndose a pagar los gastos de la escuela, 
etc. 

Frecuentemente los compadres son seleccionados entre parien
tes consanguíneos distantes o entre los afines. Esto funciona como 
una forma de diferenciar relaciones de parentesco cuyo cometido es 
mayor que otras. Ocasionalmente se escoge al hermanó de la madre u 
otro pariente de generaciones anteriores. Pero es más frecuente que 
se seleccione a alguien de la misma generación que sea casado y con 
hijos. Este es generalmente el cuñado. En este caso, la relación es 
concebida en términos de la consolidación de uh vínculo afín pre
existente para facilitar el desarrollo de relaciones más cercanas 
entre las dos familias nucleares. Pero esto sólo puede ocurrir si pre-

. viamente se adquiere voluntariamente, y por lo tanto depende del 
deseo de la persona solicitada. Esto está ilustrado en el caso Fran
cisco. Previamente había existido una relación cercana entre. él, 
su esposa y los compadres. Debido a esto, fue capaz de reforzar estas 
relaciones porque crea el interés común en los niños del matrimo
nio. Así, en el ejemplo de Francisco, al. designar a los dos cuñados 
como compadres, los distingue de otros similares, y .refuerza los as
pectos cooperativos e intereses involucrados en las relaciones se
leccionadas. Como he sugerido, esto beneficia indirectamente la 
conducción de sus empresas. Así, al igual que la pertenencia al club 
de fiesta, esto ayuda a singularizar y a definir normati'vamente 
ciertas relaciones dentro de la red de parientes cercanos y afines de 
Francisco. 

Además, el compadrazgo puede ser utilizado para establecer un 
vínculo cuasiparental con no parientes, como en el caso del tercer 
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compadre de Francisco. Las personas elegidas son generalmente de 
un status más alto y. tienen contacto con ego sólo en forma irregular 
y para ·propósitos específicos. Aquí la base de la relación, en térmi
nos generales, está en la adquisición de prestigio e importancia 
social por el lado superior y el lado inferior usa esta relación para 
adquirir conexiones útiles.· En este caso, los intercambios tienden a 
ser ligeramente desiguales entre las dos partes, y la relación, por lo 
tanto, es más frágil y frecuentemente no funciona después de los 
primeros años.. En contraste con esto, los compadres que son pa
rientes o afines y que tienen un status más o menos equivalente, 
permanecen comprometidos unos con otros por muchos años y esto 
se perpetúa a través de un constante flujo de reciprocidad. Así, como 
la pertenencia al club, el compadrazgo funciona para estimular ta 
continuidad de buenas transacciones recíprocas entre afines o pa
rientes lejanos. Debido a ésto, la confianza se convierte en el valor 
más vinculado al compadrazgo entre parientes; y Francisco, al 
igual que otros pequeños empres.arios, puede utilizar ventajosa
mente esto en el manejo de sus empresas. ' 

CASO 11 

Mi segundo ejemplo es más complicado en cuanto a la organiza
ción por lo que lo trataré sumariamente. Se relaciona con la utiliza
ción de varias relaciones entre siblings y afines para la organización 
de una compleja empresa que incluye la comercialización de produc
tos agrícolas, el procesamiento de madera para e.1 envío a las minas y 
la administración de una chacra comercial. El prnpietario y contro
lador de jure de la empresa es el padre del administrador actual. Des
pués de establecer un aserradero en los años 1940, para luego invertir 
en tierras agrícolas, el padre enfermó y se fue a vivir a Lima en 1965, 
para así poder recibir trata.miento especial a su afección cardiaca. El 
padre y la madre residen en Chosica, en las afueras de Lima. 

Su hijo Manuel, quien había sido entrenado por su padre para 
este propósito, se hizo cargo de la administración. Manuel dirige el 
negocio con la ayuda que recibe de· algunos hermanos y afines, cada 
uno de los cuales tiene responsabilidades en tareas específicas. El 
cuadro 11 resume las características sociaies de sus parientes cercanos 
y afines y contiene los tipos de transacción que tiene con ellos·para 
los efectos de la administración de la empresa. He utilizado las mis-
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mas categorías generales que en e 1 primer caso. 
Manuel y su esposa tienen el control completo del aserradero y 

emplean una fuerza de trabajo de aproximadamente tres .obreros 
estables. Uno de éstos es un primo matrílateral, pero los demás no 
son parientes. Cada uno recibe un salario semanal, aunque al primo se 
le otorga ocasionalmente un trato preferencial en cuanto a la distri
buci6n de tareas. Estos obreros son responsables del corte y trans
porte de la madera, mientras que Manuel recorre el valle compran
do árboles de eucalipto y negocia los contratos con la Cerro de Paseo 
Mining Corporation. Estos contratos tienen normalmente un año de 
duración y pueden renovarse. La mayoría de los contactos persona
les que tiene en las minas los heredó de su padre, quien después de 
más de 30 años de. operación, tenía una amplia red de vínculos con 
el personal de la mina. 

Además del aserradero, la familia posee una amplia extensión 
de tierras, donde cultivan granos, crían ganado y aves de corral. La 
tierra y el ganado son, en su mayor parte, propiedad del padre, aun
que Manuel ha empezado a invertir sus ahorros en la compra de 
vacas. La pequeña granja avícola es propiedad de su hermana (3) y 
del esposo de ella. Esta hermana (3) tiene a su cargo el manejo de la 
parte agrícola de la empresa. Vive en la granja, en una casa construi
da por el padre, y trabaja la tierra con ayuda de su esposo. Sin em
bargo, la responsabilidad total es de Manuel, quien los visita regular
mente para controlar y contratar trabajadores temporales cuando 
son necesarios para la siembra o cosecha. Además los ayuda a comer
cializar los huevos y pollos, ya que ellos no tienen vehículo propio. 
También tiene contacto con el mercado y les proporciona informa
ción sobre cambios en los precios. Varias veces al año, Manuel or
ganiza una pachamanca para sus amigos, que es preparada en la gran
ja y servida en un campo cercano. La hermana (3) es quien juega 
el rol principal en la preparación de los aliment'os y en la atención. 

La mayoría de los gastos de producción son cubiertos por 
Manuel, y los productos de la granja sirven para aprovisionar a él y a 
su padre. El sobreproducto, se vende en el mercado de Lima y los 
beneficios se dividen entre él y su hermana, aunque ésta puede tomar 
lo que necesite para el consumo doméstico a lo largo del año. Ade
más, la crianza de aves les proporciona una fuente de ingreso inde
pendiente. 

Como muestra el cuadro 11, Manuel utiliza el trabajo de· la uni
dad doméstica de su hermana para el manejo de la granja y recibe 
de ella otros servicios cuando los necesita. En retribución, él v su 
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padre, proporcionan el capital para el mantenin:'iento de la granja y 

de otras necesidades. Su hermana y el esposo están relacionados con 
familias agricultoras vecinas y, a través de ellos, Manuel recibe 
información de :euándo y dónde los eucaliptos están listos para 
comprar. 
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O) 
~ 
U1 

2 

3, .. 

4 

5;~ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 . 

12 

Categoría de 
:parentesco 
con ego 

p 

M 

HNA 

HNO 

M.ESA 

HNO.ESA 

HNO.ESA 

HNO.ESA 

HNO.ESA 

HNA.ESA 

HNA.ESA 

HNO.ESA 

p = Padre 
M = Madre 

Edad Lugar de 
residencüa 

72 Chosica, Lima 

60 Chosica, L.ima 

36 Matahuasi 

33 Lima 

59 Matahuasi 

33 Matahuasi 

31 Matahuasi 

29 Madrid, España 

20 Matahuasi 

17 Matahuasi 

15 Matahuasi 

23 Lima 

CUADRO 11 

Ocupacíón Movílizacion: de recursos 
Dineror Trabajo 1 nfo rrnac íón Red de 
en y consejo clientelaje 
'.efectivo ,. 

Retirado X X 

Retirado X 

Agricultor X X 

Contador X 

Intermediario X X X X 

Transportista X X 

Transportista X X 

Estudiante de Medicina 

Transportista X X 

Trabaja en la casa y 
en la tierra 
~> l ;·! !T~ 

irab-aja en la casa y 
en la tierra 

Estudiante 

HNO = Hermano M.ESA = Madre de la Esposa 
HNA = Hermana P.ESA = Padre de la Esposa 

'..f4Nt!:5.ESA = He'rmano de la Esposa 
HNA.ESA - Hé"rfnana de la Esposa 



La relación de Manuel con su único hermano (4) que vive en 
Lima es suficientemente amistosa, pero no de inmegiato valor para la 
conducción de sus negocios. No obstante, como ,aquél es un contador 
calificado, Manuel y su padre pueden solicitarle consejo financiero y 
ayuda monetaria. cuando quieren hacer nuevas inversiones. Aparen
temente, el hermano (4) no intenta regresar a-Matahuasi a establecer
se, pero continúa interesándose en los asuntos que afectan la 
administración de la propiedad de su padre. Al parecer, al surgir los 
problemas relacionados con la herencia a la muerte del padre, él y su 
hermana, buscarían la manera de compartir razonablemente los 
bienes. Pero por el momento~ se contenta con mantenerse fuera de 
los problemas relacionados con la conducción de la empresa. Así, 
aunque es útil por su experiencia técnica, no-contribuye con trabajo 
y otros recursos. 

Obviamente, las relaciones de Manuel con sus padres són muy 
estrechas porque é!:tos todavía mantienen la propiedad legal del 
aserradero y de la tierran Cada semana debe hacer: una_ llamada 
telefónica a su padre para informarle del progreso de sus asuntos y 
discutir con él cualquier problema que haya surgido. Además, Manuel 
debe mandar una remesa mensual a su padre 1 de S/n 8,000.00 a 
9,000.00P y proporcionarle cualquier producto alimenticio que 
necesite. Debido a lo precario de su salud, el padre no puede 
contribuir. con fuerza de trabajo, ni ayudar en la obtención de 
clientes. No obstante, tiene ahorros considerables, a los que Manuel 
recurre cuando necesita capital extra, y de 'tiempo en tiempo, su 
padre le ha hecho regalos monetarios para sus negocios. 

La mitad inferior del cuadro .: '.iJ., , contiene la relación de 
afines inmediatos de Manuel (los siblings de su esposa y la madre de 
ésta). El padre de su esposa, murió algunos años atrás y la propiedad 
se dividió entre su suegra y sus hijos. La esposa obtuvo la mayor 
parte_ y los hijos e hijas recibieron pequeñas partes. Los padres 
tuvieron éxito en un negocio de comercialización de productos 
agrícolas para Lima. Ambos procedían de familias de comerciantes y 
utilizaron esto para introducirse en el mercado de Lima. A la 
muerte del padre, éste era uno de los que más éxito había tenido 
entre los intermediarios de la zona, posef.á._ vehículos y contrataba a 
su vez otros intermediarios ubicados en ros mercados de Lima~ ·Ja, 
madre se hizo cargo de la administración del negocio con sus hijos y 
para sorpresa de otros medianos comerciantes da la zona (que 
esperaban absorber su clientela) éste aumentó considerablemente. 
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El matrimonio de Manuel es muy importante económicamente, 
ya que lo vincula a otra gran familja de comerciantes. Esto ha hecho 
posible la diversificación de su empresa, a través de la comercializa
ción de los productos agrícolas~ En los últimos años, ha desarrollado, 
estrechos vínculos comerciales con su suegra (5). Manuel la ayuda en 
la obtención de ta mano de obra adicional para la cosecha de los 
productos que han comprado en chacra. 

Durante la estación principal, el vehículo de Manuel sale en las 
mañanas a recoger a los trabajadores para llevarlos a los campos. 
Estos gastos los comparte con su suegra. Ella tiene conexiones con el 
mercado de Lima y buenos contactos con agricultores de la zona; y él 
provee el capital y el trabajo adicional. Los beneficios se dividen por 
igual entre ambos, luego de las ventas. Más aún, Manuel utiliza el 
vehículo de su suegra para el transporte de madera a las minas. Esto 
posibilita el envío de tres o cuatro vehículos con carga· de madera; 
una vez ·por semána a Cerro de Paseo. Sin esta ayuda, probablemente 
estaría limitado a dos envíos. Además, si no tiene dinero, la suegra le 
adelantará lo que necesite. Ocasionalmente, cuando Manuel compra 
su propio producto para venderlo en Lima, es la suegra la que se 
encarga de la transacción. Esta señora es una mediana agricultora, y a 
través de su negocio, tiene una amplia red de vínculos con 
agricultores de los alrededores. Dichos vínculos son muy valiosos 
para Manuel, para la adquisición de maderas y, frecuentemente, ella o 
uno de sus hijos, le proporciona la información necesaria. La relación 
de Manuel con su suegra, es muy importante entonces, para el 
manejo de su empresa, como lo demuestra el cuadro 11. 

A ºtravés de su esposa, Manuel tiene también algún contacto con 
los hermanos de ella. Dos cuñados (S y 7), colaboran con su madre 
en la compra y venta de productos y manejan los vehi'culos. Rara vez 
Manuel solicita directamente su ayuda, pues normalmente es la 
madre de ellos la que los manda. Mientras que parte del año éstos 
trabajan como transportistas fo sea, como fleteros, alquilados para 
llevar productos entre localidades específicas), durante la época de 
cosecha del maíz y papa, trabajan para su madre. Es de esta manera 
como Manuel se vincula con ellos. 

El otro cuñado (9), que es el hermano menor de fa esposa, vive 
con la madre y todavía es soltero. Ayuda a Manuel en la 1:onducción 
de los vehículos y en la organización de los trabajadores e 
intercambia información con éste sobre cargas, situación del mercado 
y otros asuntos. Sin embargo, en cada oportunidad que se presente, 
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Manuel tiende a demostrar ~u autoridad sobre él, arengando a los 
trabajadores en el campo en su presencia, impartiéndole instrucciones 
sobre cómo organizar el trabajo, dónde recoger la carga 1 etc. 

Man.uel mantiene un mí11img contacto, con los demás hermanos 
de la esposa. Uno de ellos (8), está estudiando actualmente medicina 
en Madrid, España. Otro( 12), está en Lima, esperando ingresar a la 
escuela militar. Las dos cuñadas ( 10 y 11) ayudan a la madre .en las 
labores domésticas. Visitan ocasionalm.ente a su hermana en la casa 
de Manuel, pero éste mantiene relaciones algo distantes con ellas. No 
contribuyen directamente en la administración de los negocios. 

Autoridad y patronazgo 

La utilización que Manuel hace de su.relación con los hermanos 
·, , v afines, contrasta con la de Francisco de varias maneras. En primer 

lugar, aquellos co·n los que Manuel tiene relaciones estrechas están 
involucrados en el manejo de una única empresa: no son individuos 
económicamente independientes, pero aceptan intercambiar diversos 
servicios y ayudarse mutuamente cuando se presenta la ocasión. Cada 
u~o de ellos está íntimamente vinculado con uno de Jos tres tipos de 
empresa conducidas por Manuel. Cada uno tiene tareas especr'ficas 
dentro de este marco del que reciben el ingreso principal para su 
subsistenc.ia. Excepto la suegra, con quien Manuel comparte respon
sabilidades de administración, los demás son sus subordinados. No 
comparten el mismo status, como en el caso de los parientes y afines 
de Francisco. Así, en retribución a los beneficios que él y su suegra 
les ofrecen, deben mostrar deferencia y situarse en posiciones 
dependientes. 

En segundo lugar1 ninguno pe tos afines de Manuel tienen 
relación de compadrazgo con él. Aunque Manuel tiene varios 
compadres, éstos pertenecen a un sector diferente de su red. La 
mayoría de ellos son antiguos compañeros de escuela que viven en 
Matahuasi con los que ha mantenido contacto. Estos :son amigos de 
Manuel, a quienes puede recurrir cuando necesita ayuda para la 
organización de fiestas o para ,apoyo político. Manuei y -dos de sus 
compadres -fueron recientemente miembros del gobierno municipal. 
También en contraste con otros .empresarios, que utilizan el 
compadrazgo .para construir un conj-unto de víncu1os externos 
estratégicos, Manuet no cuenta entre sus compadres con ninguno de 
status social más alto fuera del contexto local. Su suegra, sin embargo ha 
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establecido retaciones de compadrazgo corr empresarios del mercado 
de Lima; y el esposo de su hermana, que también es. un empresario 
importante de Matahuasi, tiene varios compadres que son abogados o 
médicos en Huancayo, Jauja y Lima. Más tarde, Manuel podrá in
tentar desarrollar dichas relaciones, pero por el momento no parece 
interesarle. Hasta el momento, ha utilizado -clas relaciones enta
bladas por su padre y por su suegra, para tener acceso a las minas y 
al mercado de Lima. En la. práctica, Manuel se pasa Ja mayor parte 
del tiempo consolidando relaciones con agricultores locales y amigos 
importantes para obtener información sobre la adquisiciór:i de madera 
para e1 pr0cesamiento -Tres, de los cuatro compadres que tiene, son 
agricultores y están vinculados con otros de la localidad. El otro, es 
un maestro de escuela que trabaja en Huancayo, que fue un com
pañero de escuela, muy· íntimo. 

A diferencia de Francisco, Manuel no es miembro del club y 
demuestra poco interés en las celebraciones del santo patrono. En 
vez de esto, organiza pequeñas fiestas durante la época de carnaval o 
cuando su padre o hermano llegan de Lima para visitarlo. La fiesta 
que organizó para el carnaval de 1971 fue particularmente intere
sante, ya que, a través de ella , intentó enfatizar su rol de patrón y 
trajo a sus trabajadores para que sirvieran en la fiesta y ayudaran 
en la organización de la misma. 

Un rasgo central del carnaval es el corta monte. El patrocinador 
de dicha fiesta debe obtener un árbol, cortarlo, decorarlo con globos 
y regalos para los nifios y luego replantarlo en el lugar donde se rea
lizarán las celebraciones. Cuando todo está listo, parejas con las 
vestimentas tradicionales, bailan alrededor del árbol, acompañadas de 
música local tocada por una orquesta alquilada. Cada pareja intenta 
derribar el árbol con una hacha. El padrino proporciona bebidas (cer
vezas u otras bebidas aicohólicas), bizcochos, para los participantes, 
hasta que el árbol se cae. La pareja que dio el último corte, serán los 
padrinos de la ceremonia el siguiente año. 

El corta monte de Manuel fue una ocasión en la que intentó 
consolidar su status de patrón. Ordenó a sus trabajadores que corta
ran varios árboles de un terreno cercano a las tierras de su hermana 
y los acompañó. Impartió instrucciones en voz alta, echándoles 
en cara su posición servil, mientras trabajaban. Todo esto podía ser 
oído por su hermana y el esposo de ésta, quienes estaban cerca. 
Luego transportó los árboles a la plaza de armas de Matahuasi y los 
plantó en _el lado que da a su casa. Durante esta etapa, volvió a 
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asumir el mando e impartió órdenes agresivamente. Una vez que los 
árboles fueron ubicados, proporcionó cerveza a trabajadores e invi
tados, aunque a los primeros _se les ordenó controlar que las botellas 
vacías fueran recogidas y devueltas a la tienda local. Luego de esto, 
-los parientes y compadres con .Manuel se retiraron a su casa a ponerse 
los ponchos y disfraces para el baile. Después, cuando todo ·estaba 
listo, salieron Jos bailarines y danzaron alrededor del árbol. Manuel 
limitó el baile a aquellos que llevaban el vestido tradicional, y sólo 
más tarde, cuando los participantes se embriagaron más y más, 
pudieron ingresar otros. 

Aunque esta fiesta era parte de las celebraciones generales de 
carnaval de Matahuasi y debió haberse realizado en otra parte del 
distrito cerca de las casas de sus afines, insitió en ubicarla en la plaza 
de armas, cerca de su propia casa para que el público pudiera apreciar 
claramente quién estaba patrocinándola. Fue emparejado con la hija 
de ta hermana de su suegra, ya que fueron ellos quienes cortaron el 
árbol principal el año anterior. Se supone que el corta monte debió 
haber sido en el barrio donde ella vivía, que era el mismo del de su 
suegra y Ja famUia de ésta.- 0-ebído a la' tetcerá actividad de Manuel, 
la joven rehusó inicialmente participar, y lo mismo hicieron los cu
ñados de Manuel. Sin embargo, el dfa de las celebraciones, much_os 
de ellos se retractaron. La joven vino sin su padre, que debió haber 
sido el padrino de uno de los árboles menos importantes, pero tuvo 
que ser recogida de su casa por Manuel a último momento. Dos de 
sus cuñados (6 y 9) también tomaron parte en el baile, pero sus rela
ciones con Manuel estaban tensas. Al corte del primer árbol, inten
taron que uno de ellos fuese señalado como padrino para el año 
siguiente, pero Manuel usó su autoridad para asegurarse que fuera 
uno de sus ¡nvitados quien cortara el árbol, aceptando de esta mane
ra la responsabilidad de la organización de la fiesta del año siguiente. 

-La her~ana de Manuel que vive en la granja, también participó. 
pero le asignaron el trabajo de controlar ef bar y no tomó parte en.el 
baile. Su hermano (4) llegó de Lima una semana antes de la fiesta, el 
día en que originalmente se había programado ésta (tuvo que ser 
postergada, debido a las dificultades referentes a su ubicación), per,o 
tuvo que irse antes.que se reatizara. 

Esto indica que hay conflictos -potenciales, por debajo de la 
cooperación aparente, especialmente entre Manuel y sus cuñados, 
quienes se quejan de la manera en que éste intenta extender su au
toridad sobre ellos en contextos no laborales. Su hermana (3) y el 
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esposo de ésta,. presentan quejas similares" Aunque aceptan tácita
mente. que el es el encargado de controlar los negocios,· a veees 
rehúsan admitir su autoridad en otras situaciones, especialmente en 
contextos públicos. Sin embargo, en tanto que el padre viva, sus 
hermanos no desean tener conflictos abiertamente con Manuel, ya 
que fue el padre quien le dio el cargo. Existe una situación similar 
con sus cuñados que no desean cuestionar el poder de la madre, la 
que inició la asociación comercial con Manuel. Así, por el momento, 
aceptan los beneficios que éste les ofrece y, en retribución, trabajan . 
para él y le tienen cierta deferencia como Clientes dependientes. 

Sin embargo, la posibilidad de mayores conflictos en torno al 
control de las empresas será mayor a la muerte del padre y ·de la 
suegra. No obstante, en la actualidad, Manuel continúa explotando 
estas particulares relaciones de parentesco consanguíneo y afín, 
enfatizando su· rol de patrón en contextos laborales y no laborales. 
Así, sus hermanos y afines están organizados en términos de una serie 
de relaciones verticales, vinculadas primeramente a la estructura de 
trabajo de autoridad de la empresa. A pesar de esto, Manuel sólo 
puede mantener este modelo, en tanto controle la mayor parte de los 
recursos de los negocios. La muerte de cualquiera de los padres de las 
dos familias, podría afectar seriamente el modelo de autoridad y 
modificar la estructura de los intercambios. 

Como la empresa está compuesta por un conjunto de relaciones 
jerarquizadas, para Manuel también es difícil usar mecanismos tales 
como el compadrazgo, que, entre parientes y afines, es concebido en 
térhlino5 de igualdad de status y ·reciprocidad balanceada, para 
consolidar vínculos interpersonalesº Sería imposible reforzarlos a 
través de la pertenencia al club de San Sebastián, el que establece 
tasas de colaboración entre los que comparten el mismo status, Para 
poder consolidar su posición como administrador;.Manuel intenta 
moldear sus vínculos de parentesco consanguíneo y a·fín, primero en 
términos de patronazgo, los que se extienden más allá de las 
situaciones inmedié!tas de trabajo y afectan las relaciones en un 
contexto públicoº Aunque hay evidencia de que muchos de sus 
parientes y afines, continuamente tratan de renegociar la definición 

-·social de las relaciones establecidas con él, en último término los 
fuerza al cumplimiento de sus demandas, haciéndoles reconocer su 
rol de dientes dependientes. Sin embargo, las relaciones de Manuel 
con sus hermanos y afine~, son inestables por naturaleza. La 
confianza que haya se consfruirá a través de la complementariedad de 
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roles en una empresa organizada vert_i~almente. No es el resultado de 
relaciones balanceadas entre personas de status relativamente equiva
lentes, como en el caso de Francisco. 

CONCLUSIONES 

El énfasis principal de este trabajo ha sido examinar la 
utilización de los vínculos parentales consanguíneos y de afin.idad en 
la conducción de empresas comerciales. Obviamente, esto ha intro
ducido una desviación en la presentación del materia 1, ya que no he 
intentado complementar.el análisis, a través de un estudio detallado 

-del uso de otros tipos de vínculos sociales. Mi discusión sobre la 
importancia del club de fiesta, compadrazgo y relaciones patrón
cliente, estaba dirigida a lo relevante de la introducción de criterios 
extraparentales en un conjunto de relaciones de parentesco, para 
poder definirlas con mayor precisión en términos de los beneficios, 
obligaciones y expectativasº Sin embargo, una descripción más 
completa de la administración d~ los negocios reqóeriría de un estudio 
intensivo de las redes de amistad, relaciones entre empresarios que 
administran negocios funcionalmente relacionados y de las formas en 
que los empresarios individuales se vinculan a las redes locales y 
foráneas, basadas en dlversos criterios, Quizá fuera necesario propor~ 
donar un análisis más sistemático. de los aspectos diacrónicos de los 
negocios, señalando cómo fué'rón establecidos y cómo se expan
dieron a través del tiempo, enfocando la reestructuración de las redes 
sociales, a consecuencia de los cambios en la organización y niveles 
de acceso a los recursos, - . 

Otro problema analítico que este trabajo no trata ad~cua~ 
damente es el asunto de la disponibilidad o no de categorías 
específicas de parentesco consanguíneo y afín para la movilización. 
Obviamente, esto varía de acuerdo a las características demográficas 
y residenciales de familias particulares. Relacionado a esto, está el 
nivel de recursos materiales que la familia controla: el modelo de 
explotación y la calidad de. la carrera empresarial escogida variará de 
acu~rdo. a la posibilidad de la familia de acceder a recursos 
importantes, tales como tierra u otras propiedades, y esto puede 
afectar el modo en que el empresario utiliza sus redes de parentesco 
consanguíneo y afín. 

El principal propósito de este informe ha sido el de demostrar, a 
través del examen de dos casos contrastantes, que las diferen~ias 

652 



organizativas conllevan la utilización de diferentes mecanismos para 
la consolidación y definición de las relaciones basadas en el 
parentesco consanguíneo y de afinidad. Má!; ·aún, debido a las 
flexibilidades e inseguridades asociadas con el parentesco bilateral, es 
necesar-io introducir en estas relaciones criterios normativos extra
paréntalés~. Esto capacita al empresario para construir un conjunto 

.. de refaéiones de confianza con parientes consanguíneos y de afinidad 
seleccionados, pero no puede destruir las contradicciones existentes y 
a lo ·largo def tiempo- éstas contradicciones pueden llevar al 
rompimiento de las relaciones o a una reorganización en términos de 
criterios algo diferentes. Así, cualquier mecanismo que emplee el 
empresario son soluciones a. corto plazo que pueden modificarse más 
tarde en otros contextos. Como Strauss ( 1963) ha argumentado, los 
acuerdos subyacentes en el orden social ni limitan ni se comparten 
indefinidamente, sino que deben ser renovados o revisados en el 
proceso diario de negociación entre las partes involucradas. 

Este argumento engendra polémicas de importancia general para 
el estupio de las actividades de los empresariosS. Barth ( 1963) y 
otros han argumentado que la actividad empresarial conlleva la 
reorganización de conjuntos de relaciones y recursos preexistentes, 
p~.r._-arr:-aximi?ar· la ganancia, Y que algunos individuos no pueden 
alcanzar estrategias productivas por estar involucrados en ciertas 
relaciones "tradicionales" que inhiben el despliegue efectivo de 
recursos y que conllevan costo sociales y económicos excesivosº Los 
estudios detallados de los mecanismos utilizados por los empresarios 
para rechazar o transformar estas relaciones son de considerable 
importancia para el análisis de la actividad empresarial. Estudios 
previos de empresarios en Indonesia (Geertz, 1963), India (Klausen, 
1968) .. y Africa (Long, 1968; Cohen1 1969; y :Parkin, 1972) han 
·en1átizado la importancia de la pertenencia a grupos religiosos, cuyos 
valores y creencias son funcionales para la perpetuación o creación de 
relaciones y actitudes que son congruentes con las demandas de 
nuevos roJes socioeconóniicos. Frecuentemente estas ideologías 
religi·osas se conjugan con un ascetismo que impu Isa la abstinencia y 
frugalidad y que contribuyen ind¡fectamente .al procese;> de-acum.ula
ción de. capita1 esencia] para el desa.rfrrollo ca¡iiilal ista. A.~más, eJ -" - . --. ~;-·· -~r· . . , 

5 Claro está que surgel'.l problemas en torno a la definición de "activ4dad empresarial".. ¡: 

Es süficiente decir que me in1eresa .principa~mente la fuf\i::l6n administrativa, V no 
asuntos tales como el riesgo o 1a inn.ova~i6n. _ ·:,;.; 
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cuadro organizativo de la Iglesia, proporciona elementos para la 
movilización de relaciones sociales basadas en un .alto grado de· 
confianza mutua. En mi libro sobre l9s Testigos de Jehováen Zamb_ia 
(Long, 1968). analicé la compleja,il-.terretaCion . entre la ideología 
religiosa, la organización de la lgle·sia \í>t:a~ innovaciones socioeco
nómicas y argumenté que la ética religiosa de los Testigos de Jehová 
no sólo permite el repudio de relaciones improductivas, sino que 
también proporciona "la posibilidad de explotar selectivamente una 
amplia gama de relaciones y valores, si estas son consistentes con su 
posición doctrinaria" (Long, 1968: 243). En este ejemPta el 
cometido religioso también funciona para evitar algunas , de las 
inseguridades inherentes asociadas con relaciones de parentesco 
particulares y genera un grado de confianza mutua más alto que el 
que Sabría en otras circunstancias. 

"'sin embargo, no todas las situaciones empresariales ofrecen la 
posibilidad de utilizar la pertenencia a un cuerpo religioso, cuya 
ideología vaya en contra de un ethos "tradicional" prevaleciente, y 

. no siempre existen elementos religiosos utilizables. Un caso de éstos 
es la situación descrita en el presente trabajo. Sin embargo, como he 
demostrado, los empresarios necesitan emplear técnicas para diferen
ciar y consolidar las relaciones en la conducción de sus negocios. Así, 
los empresarios matahuasinos,que utilizan las relaciones de parentes.:. 
co consanguíneas o de a'fiñidád, apelan a patrones y va~ores fuera del 
marco de referencia de patt)ntesco. · Las soluciones que plantean, 
pueden ser menos estables, y tener menos posibilidad de generar el 
grado de confianza asociado con las intenciones comunes de la 
ideología religiosa. Pero,esencialmente, cumplen la misma función. 
Más aún, la adherencia a un credo, lleva frecuentemente a una 
sobreinversión de relaciones sociales dentro de la lglesf:q:,a costa de la 
exclusión de otros vínculos importantes, y puede demandar gran 
parte del tiempo y recursos del empresario y así llevar a una 
disminución de los beneficios. Bajo ciertas condiciones, ésto inhibe la 
posibilidad de decisión y no permite la suficiente flexibilidad ante 
cambios pruscos. Si esto ocurre,, tendremos lo que Geertz (1968) ha 
llamado, en un contexto ligeramente diferente, un modelo de 
"involución" en el desarrollo, que permanecerá hasta que · se 
. establezcan nuevas estrategias empresariales a través de otros modelos 
operativos. Podría ser ventajoso el adoptar estrategias independientes 
a una ·posición ideológica particuiar que a lo largo del tiempo se 
adapten más fácilmente a las condiciones de cambio e inseguridad. 
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Este trabajo sugiere también que los empresarios que alcanzan 
éxito, necesitan experimentar, probablemente, diversas formas orga- · 
nizativas y diferentes marcos normativos en las distintas etapas de su 
carrera empresarial. Para poder desarrollar un análisis de estos 
aspectg__s, será necesario examinar el comportamiento empresarial 
tanto-desde el punto de vista transaccional cqmo desde el normativo, 
En tanto que los modelos de intercambio y de toma de decisiones 
ofrecen formas de analizar las transacciones que se llevan a cabo 
entre un empresario y su universo social -atendiendo a la fijación de 
recompensas y costos, asociados con estrategias particualeres- el 
asunto principal continúa siendo el análisis de 'los mecanismos 
involucrados en el manejo de las relaciones interpersonales. El 
tratamiento adecuado de este problema requiere analizar de cerca el 
proceso por el cual se definen estas relaciones entre las partes, en 
términos de beneficios, obligaciones y expectativas asociados con 
ellas .. Este estudio ha. intentado explorar este punto, en relación al 
comercio y parentesco en la sierra del Perú. 
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FAMILIA Y DESARROLLO EDUCACIONAL EN 
VICOS - PERU 1 

Por William W. Stein* 

Este informe trata de la estructura externa de la familia en la 
comunidad rural de Vicos, pero tiene implicaciones para la compren
sión de los cambios sociales contemporáneos del Perú. El material de 
investigación sobre el cual se centra la mayor parte de nuestra aten
ción consiste en un caso de- estudio regularmente extenso -con 
documentación de apoyo de otros casos más breves- del conflicto 
de una familia al recibir una propuesta para mandar al hijo fuera de la 
comunidad para proseguir sus estudios en la escuela secundaria y 
la resolución tomada respecto a este problema. Examinaremos 18 
interrelación entre la familia de Vicos y la sociedad peruana.en· ge
neral, dentro del contexto del sistema escolar regional. También de
bemos prestar brevemente atención a la familia en sí para hacer 
algunas consideraciones sobre los roles de sexo y edad en la unidad 
doméstica, el sistema de parentesco de Vicos y la intromisión de los 
valores "nacionales" (es decir, los de la cláse dominante). 

Vicos es una comunidad de habla quechua, de unos tres mil 
habitantes, ubicada a una altura de 3,200 y 4,300 nietros de altu
ra en el Callejón de Huaylas -un valle interandino en los Andes 
del. norte del Perú-2 

• Vicos era una hacienda tradicional hasta 1952 

2 

Esta es una versión revisada de un artículo orginalmente titulado: "Madres e Hijos en 
los Andes: Implicaciones para el Desarrollo'', presentado en el Simposio sobre Pa
rentesco)' fl.1atrimonio en los Andes. Reunión Anual del American Anthropological 
Association, Toronto, Canadá, 1-2 de Diciembre de 1972. La última visita del autor a 
Vicos fue posible gracias a una beca del Research Foundation of State University of 
New York. Expreso aquí las gracias al Departamento de Antropología de la Cornell 
University, por permitirme el acceso a los archivos del proyecto Cornell-Perú, y al 
Dr. Mario C. Vásquez, por el uso de s_us apuntes de campo. 

William W. Stein es profesor de Antropología en Stqte .University of New York, 
Buffalo, doctora~o en Cornell, autor de Hualcan: Life m the Highlands o.f Peru. 
Actualmente esta abocado a una evaluaciórt crítica del Proyecto Vices y ha publi
cado "T~e Peon who wouldn't: a study of the hacienda system at Vicos:', "A radical 
perspectrve on underdevelopment", "The struggle far free labor in rural Peru-Vicos 
1872, 1971", "Modernization and inequality in Vicos-Perú: an examination of the 
'ignorance of women' ". 

Para una discusión reciente sobre Vicos, con énfasis ert dos décadas de cambio social 
ver Dobyns, Doughty Y Lasswell (1971). La etnografía original sobre Vices se en: 
cuentra en Vásquez (1952). 

657 



L 

en que pasó a ser el terreno para el proyecto Cornell-Perú, un progra
ma de asistencia técnica para ayudar a .. los vicosinos a desarrollarse 
económicamente, aboliendo el sistema de hacienda y creando una 
especie de empresa cooperativa para trabajar las tierras comunales 
y reemplazando la autoridad tradicional del patrón por un consejo 

___ comunal con autorjdades elegidas._ Uno de tos éxitos importantes en 
Vicos fue la jnstalación de una escuela ·primaria completa que ha sido 
efectiva en la difusión del conocimiento del castellano y de la lec
tura y escritura en toda la comunidad. 

Este programa de jnstrucción primaria de seis años ha funciona
do en Vicos desde 1953. En 1957 se fundó el Núcleo Escolar de 
Vicos, éste aún se encuentra en funcionamiento; en 1971 consistía 
en una esct,Jela nuclear o central con diez anexos en las comunidades 
vecinas del valle alto del. río Marcará -una subregión rural en el 
distrito de Marcará, provincia de Carhuaz-: Aparte de su finalidad 
de proporcionar educación primaria para su área, un Núcleo Esco
lar tiene la función de ayudar a los ~sfuerzos de desarrollo local. En 
el caso de Vicos, el equipo central está compuesto por personal en
trenado en extensión agrícola, artes industriales, salud pública y 
economía doméstica 3

• Las unidades del Núcleo Central de nuestra 
incumbencia son la Escuela Central, ubicada en la plaza de Vicos; 
y un anexo en la zona de Ullmey de Vicos, a poco más de tres kiló
metros de distancia, que ofrece sólo los primeros tres años escolares. 

La escuela ha sido importante para los vicosinos, quienes la 
construyeron por sí mismos. En las mentes de muchos está rela
cionada con mejoras socioeconómicas y con incremento de auto
estima. En el lapso de 1952 y 1957, la proporción de alumnos so
bre el total de la población en edad escolar subió de 4 a 350/04

• 

Este es un aumento verdaderamente fuerte para una comunidad 
rural de la sierra peruana que no habla castellano y que representa 
a la clase social más baja. El interés por la escuela ha continuado au-

- mentando y en la actualidad se pueden ·encontrar vieosinos qüe 

3 Para información sobre el desarrollo de las escuelas en Vicos, ver Vásquez (1965: 
57-71 ). Según Paulston (1971:2-3), el concepto 0 de núcleo escolar se originó en 1930 
en la Bolivia rural y apareció en el Perú en 1944, .a través de una ayuda para el ·desa
rrollo de la educacion, otorgada por el Departamento de Estado éle los Estados Uni
·dos. Durante la década del 50 se establecieron muchos Núcleos, pero después de que 
los Estados Unidos retiraron su ayuda en 1962, el sistema declinó. El Núcleo de 
Vicos es una florecien"te excepción. 

4 Alers (1965:441). Vásquez (1965.90). 
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h~blan castellano y que saben leer y escribir, por todas partes de la 
comunidad 5 

. Una razón de fuerza para este persistente interés por 
Ja educación ·~pesar de las realidades que representan los inadecua
dos equipos y la defiCiente preparación y motivación de los maes
tr()~-.-6. ~s que )_a .~ayo!:Jlrotección_ para ej:trabaja~ºr rural expl~tado 
es un castellano funcional y el conocimiento de sus derechos legales 
y defensas constitucionales. La educación aumenta la movilidad geo
gráfica y las .alternativas ocupacionales. No es ~orprendente qu~ mu
chas familias de Vicos traten de tener, por lo menos, un miembro 
"leído'' -que sepa leer y escribir- para ayudar en las transacciones 
económicas, para leer y escribir la correspondencia y para interpretar 
documentos legales. Aún así, de ninguna manera se puede decir que 
el interés por la educación es general. Vásquez 7 anota que en 1959 el 
450/o de las familias de Vicos se resistían a mandar a sus hijos a la 
escuela. En la actualidad, si bien la resistencia ha disminu ído, aún 
existe un sector conservador y de mentalidad tradicionalista en la 
comunidad. 

5 Mientra& que la mayor parte del aumento del conoc1m1ento del castellano y de la 
lectura y la escritura se debe a la escuela, tiene que reconocerse que ha habido otros 
factores presentes: la instrucción recibida en el servicio militar y la experiencia de 
personas que han retornado después de haber vivido un tiempo en .la costa del Perú. 
(Ver Alers, 1965. 442-443). 

6 Plank (1958: 182-183) presentó algunas cifras asombrosas: en 1956 habían en todo 
el Perú 67,667 libros de texto para 289,017 alumnos del primer grado de primaria; en 
una provincia de la sierra (Huancabamba), había sólo 92 libros para 7,787 alumnos. 
Plank añade. "Algunas escuelas peruanas no tienen la bandera del Perú y muchas no 
tienen un maP.a del país, por no decir del rrfllndo ' (pág. 183). Sobre los maestros de 
la sierra, Plank dice. " ... relativamente pocos ... son los que de alguna manera están 
capacitados para sus puestos y ... las relaciones entre los maestros y sus alumnos 
indios se caracterizan por el malentendimiento y la hostilidad mutua. Los nom
bramientos para los puestos de enseñanza .son deterrriinados por consideraciones 
poi íticas y con no poca frecuencia los maestros son simplemente agentes de los ga
monales y caudillos locales. Los maestros mismos son mestizos o blancos y, consi
derándose a si mismos "gente decente", piensan que su ocupación consiste en enseñar 
a brutos y no a futuros ciudadanos.del Perú" (pág. 180). 
Cueto (1953. 572-573, 577) llama al profesorado peruano "una profesión socialmen
te inferior" y habla de los maestros como "sirvientes, que ejecutan órdenes '. L.os 
maestros primarios en particular, tienen "un status económi'co bajo", "instrucción 
más corra" y como consecuencia, del bajo 'nivel de requisitos para entrar a la profe
sió~ de la instrucción primaria, los candidatos tienden a provenir de las más bajas 
clases sociales y su elección está determinada, no por razones vocacionales, sino 
exclusivamente por el deseo de seguridad". En la actualidad, los esfuerzos de reforma 
educacional en el Perú naturalmente habrán ocasionado algunos cambios. 

7 (Vásquez, 1965: 115). 

659 



En 1959, el equipo técnico delproyecto Cornell-Perú trató de 
averiguar cuáles eran las razones para su reticencia y rechazo a apro
vechar los recursos educacionales que habían sido desarrollados en 
Vicos. Si bien muchos padres -mencionaron razones económicas, 
tales como la pobreza, necesidades domésticas e imposiciones de tra
bajo comunal, en ·muchos casos éstas.eran ióloexcusas para encubrir 
complejos del sistema familiar y de parentescoª. Por lo tanto, es con
veniente hacer un breve esquema de la -organización socia 1 de Vicos. 

En la actualidad, Vicos -está organizada e inscrita como "co
munidad campesina", si bien antes de 1969 se llamaba "comunidad 
indígena119

• Cuando el proyecto tomó Vicos,:alquilándola de un con
cesionario quebrado, en un contrato por cinco años, se decidió conti
nuar .cultivando las tierras colectivamente, al estilo de las haciendas, 
pero haciendo revertir las ganancias a Ja comunidad. Desde 1967, 
cuando el control poi ítico de la comunidad fue entregado a los 
vicosinos mismos, ·la -comunidad fue dividida en diez zonas adminis
trativas. Uno de los primeros actos del concejo comunal fue tomar la 
decisión de continuar ·labrando las tierras de la ex hacienda comunal
mente. Cada comunero fue ubicado en su propio terreno y a cada 
uno le fueron asignados terrenos propios en las diferentes zonas 
ecológicas para su producción doméstica. EHos también tienen dere
chos al acceso a otros recursos comunales, tales como pastizales y 
minerales (por ejemplo arcilla y rocas). Cada unidad doméstica de la 
comunidad debe mandar a un miembro físicamente capacitado al 

'·equipo de trabajo de su zona administrativa, cónforme se vayan.pre
sentando necesidades agrícolas o de construcción. 

Las familias de Vicos están distribuidas en setentiséis patrilina
jes1º, que tienden a estar localizados. EJ .patrilinaje regula tradicio
nalmente el matrimonio y la herencia y se supone que sus miembros 
se comprometen a la ayuda mutua. Ellos celebran conjun_ta~ente las 

8 (Vásquez, 1965: 116). 
9 El 24 de junio de 1969, el presidente Juan Velasco Alvarado proclamó la actual ley 

de Reforma Agrada peruana. En su mensaje a la nación, él anunció.que en adelante 
las "comunidades indígenas" se llamarían "comunidades campesinas" ·~abandonando 
un calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable·' (Velasco· Alvarado S.f., 
Pág. 49). Es claro que el término de "indios", .. como se lo ha empleado -tradicional
mente en el. Perú, tiene un .significado distinto al que se .le da en inglés norteamerica
no. El autor se ha ocupado más extensamente de este tema en Stein, 1972. Un recien
te esfuerzo colectivo de resumir el estado actual del debate sobre el "Indio en el 
Perú" se encuentra en Fuenzalida, et. al., 1970. 

10 Vásquez y Holmberg (1966:300). 
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fiestas de crisis vital y religiosas y se ayudan los unos a los otros en 
los conflictos y disputas con miembros de otros patrilinajes. Si bi~n 
el 770/0 de las unidades domésticas de Vicos están conformadas por 
familias nucleares y sólo el 230/o por agrupamientos familiares 
extensos11 , los parientes cercanos generalmente mantienen un con
tacto frecuente e intenso. Los hijos casados tienden a construir sus 
casas junto a las de sus padres y se supone que los deben visitar todos 
los días. Las mujeres casadas, por supuesto, viven en la vecindad 
del patrilinaje de sus maridos, pero visitan regularmente a sus pa
dres12. En un hogar típico de Vicos es el padre-marido quien lleva 
a cabo tos trabajos comunales, cultiva sus propios terrenos y busca 
trabajos asalariados 'Cuando tiene tiempo. Price describe al "marido 
ideal" en los siguientes términos: 

El marido ideal es definido casi completamente en térmi
nos de su capacidad de productos y de protector _de la 
familia. La ociosidad, la tendencia al alcohol y ·la irrespon
sabilidad son las cualidades ménós deséábles qüe" úrí hom
bre pueda tener. -El·status·del hombre dentro de la comu
nidad frecuentemente influencia a las mujeres vicosinas 
en su elección ... La apariencia física es de menos impor
tancia que para el hombre. El centro de atención para 
la mujer a! elegir a su compañero, es su capacidad de
cumplir con su papel de abastecedor para su mujer y sus 
hijos 13

. 

En contraste, la "esposa idea I" se describe de la siguiente 
manera: 

_Los· informantes masculinos concordaban en que la mujer 
debe ser buena trabajadora. Esta es, sin duda, la principal 
virtud que pueda tener una m.ujer vicosina. Ella tiene que 
saber hilar, cocinar, cuidar a los animales, trabajar junto 
con su marido en las chacras, cuidar a personas enfermas, 
mantener la casa ordenada y lavar. . . Los hombres de 
Vicos quieren mujeres que sean honorables y fieles. La 
apariencia física y el cuidado personal son importantes. 
Los vicosinos generaJmente concuerdan en que una chica 
bonita es pukallisha (de mejillas sonrosadas), gordita, lo 
que para ellos implica proporciones generosas y bien 

11 Vásquez y Holmberg (1966-286). 

12 Vásquez y Holmberg (1966. 294). 

13 P rice ( 1961 : 13) . · 
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redondeadas (esto posiblemente sea un signo de fuerza y 
salud) y que tenga el pelo largo y bien peinado .. Su ideal es 
una mujer robusta que cuide de su apariencia y que lleve 
ropas hermosas14 

• 

La esposa se ·encarga de la huerta .adyacente a la casa y de los 
animales .domésticos. Cuando hay algún excedente de éstos {por 
ejemplo, huevos, cuyes o ají), ella los vende a compradores. de los 
pueblos de la región o los lleva directamente al mercado, generalmen
te al pueblo de Marcará, situado a seis kilómetros de Vicos, en el 
Nalle principal. Si no hay nadie en el hogar para llevar a pastar los ani-
males más grandes, será ella quien debe cumplir también con esta 
tarea. En cuanto los niños están capacitados; se les. asignan tareas 
domésticas, pero su trabajo principal consiste en apacentar a los ani
males de la casa en la vecindad, si hay pastos disponibles, o en los 
pastizales altos, arriba de las partes habitadas de Vicos .. (. ~ .. 

Price nota ''u11a sepa.ración ba'stánte fuerte de. los sexos durante 
el período de la adolesc~ncia tempra.na"15

, pero en la adolescencia 
posterior~ el corteiarse es una importante preocupación para los mu
chachos y las muchachas mientras se dedican al pastoreo, en camino 
al o del mercado semanal tJe Marcará o en las· fiestas 16

• En su in
forme publicado, Price dice: 

Al cortejar, los vicosinos demuestran una considerable 
libertad sexual, frecuentemente violentas chanzas y subrep
ticios intercambios de regalos ... Esta difundido tomarse er 
pelo, hacerse chanzas y las batallas en broma entre los 
sexos, que marcan este período del ciclo vital, son más que 
una fase pasajera, puesto que a lo largo de toda su vida 
activa, marido y mujer continúan pegándose, pellizcándose 
y peleando de la misma tosca manera en que Jo hacían de 
adolescentes mayores17

• 

Vicos es relativamente endógamo y el matrimonio con extraños 
casi siempre está limitado a la selección de pareja de entre las comu
nidades vecinas. Está prohibido por la ley canónica el matrimonio 
con miembros de cualquiera de los patrilinajes de los padres, así 
como con otros parientes y con compadres, parientes rituales. Por lo 

14 Price (1961 :12). 

15 Price (1961 :2). 

16 Price (1961: 3-7); Price (1965.314). 

17 Price (1965: 314-315). En su informe an~eriorPrice (1961:9-10) hace una descrip
ción de una "batalla simulada" entre más o menos quince muchachas y un grupo 
del mismo número de muchachos, en las alturas de Vicos, que él presenció en 1960. 
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demá~, la_ elec~jón de cónyuge es libre. El amor romántico es impor
tanteª. La educación formal e informal está adquiriendo cada vez 
mayor importancia en la selección de· la esposa, como se indica en 
e 1 primer informe de Price: 

El dominio de la lengua castellana conlleva un prestigio y 
deseabilidad definitivos. Pero aún por encima del prestigio, 
la capacidad del marjdo de hablar castellano es considerada 
por la mujer como una ventaja potencial económica. Por 
esta razón, así como por el deseo común de las mujerés de 
tener un marido con un máximo de sofisticación en tér
minos de experiencia de viajes, conocímientos técnicos, 
etc., los Hcenciados del ejército son, sin duda alguna, los 
hombres más buscados en Vicos19

• 

En todo caso, lo inverso no es cierto: 
La educación de la mujer todavía no se ha convertido en 
un valor cultural aceptado en Vicos y no tiene influencia 
sobre los hombres que buscan esposa. En el Vices con
temporáneo hay un contraste ásombroso entre el grado de 
occidentalización en el vestido, educación· y sofisticación 
de los hombres más aculturados de Vicos y sus esposa~; 
y hay pocas evidencias entre los hombres más aculturados 
de que ellos deseen extender a sus esposas el cambio social 
por el que ellos mismos abogan 2º. 

"El patrón característico de Vicos, de hombres más instruidos 
con esposas más "ignorantes", parece ser también característico en 
todo el Perú rural, al meno.s en la sierra. El ntradicionalismo conser
vador" de las mujeres, al qué se hace referencia hablando de otras 
poblaciones, se puede encontrar en varios contextos distintos. En 
general, las mujeres tienden a mayores porcentajes de monolingüismo 
-quechua o aymara-, a una mayor adhrencia a los patrones locales 
de vestimenta y a me.nares índices de movilidad geográfica que los 
hombres. El enrolamiento escolar diferencial de hombres y mujeres 
se inclina fuertemente hacia la educación de los muchachos. Bour
que, Brownrigg, Maynard y Dobyns han observado algunas de las 
consecuencias de la "i9norancia" femenina de la siguiente manera: 

18 Price (1965.315). Respecto a la endogamia en Vices, Price dice: "A pesar de las me
joras de las carreteras y del creciente contacto con el mundo externo, Vicos aún 
es aproximadamente un 75º/o endógamo y si se considera l.J~ área de diez millas 
en rededor de la comunidad, la proporción supera el 95°/o. 

19 Price(1961:13). 
20 Price (1961: 13). 
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Las familias deJ distrito de Checras toman .Ja escuela seria
mente, peinando las madres el cabell'o de los alumnos em
peñosamente cada .mañana con agua en sus patios y com
prando uniformes para los muchachos, siempre que los 
medios lo permitan. Aún así, son pocas las madres de casi 
todas las fa mi Has que pueden hacerse una idea de los desa-
fíos que un muchacho tiene que-enfrentar en la escuela. 
En consecuencia, el niño recibe poco estímulo para pro-

-gresar en la escuela y no se lo dispensa de las l¡;¡bores do
mésticas para ,que pueda asistir rngularmente al colegio ... 
Frecuentemente son las madres de niños en edad escolar 
las que están en la mejor posicíón para estimularlos en su 
trabajo. Pero para la mujer:analfabeta resultan incomprem
sibles las actividades y necesidades de aprendizaje de sus 
hijos21 

• 

En 1971, el director del Núcleo Escolar de Vicos se expresó de 
la"sigu"ierite ma'riera: 

El ochenta por ciento de la gente de aquí no habla caste
llano. t:ste es üK próbl~rriá' muy séfio para nosotros, por
que interfiere en la instrucción en las escuelas. Son muy 
pocos los alumnos que terminan su instrucción primaria en 
la Escuela Central, especialmente las mujeres. La razón por 
la que la instrucción es mínima es que, en su gran mayoría, 
las mujeres son ignorantes22

• 

Vásquez anota que los padres de Vicos aman a sus hijos por 
igual y no parecen tener preferencias sexuales. Aún así, cuando se 
trata de tomar la decisión sobre quién debe asistir a la escuela, ellos 
favorecen a los hombres. Las mujeres normalmente van a la escuela 
si no tienen hermanos, pero por períodos que no son ni lo suficiente
mente largos ni lo suficientemente continuos. Hace diez años, sólo 
el diez por ciento de los alumnos de Vices eran mujeres y esto re
presentaba apenas el seis por ciento ·de las niñas en edad escolar. 
Menos del veinte por ciento de una muestra de padres dijo que es
taban dispuestos a mandar a sus hijas a la escuela23 

• En este res
pecto, Vicos está incluido en el patrón del poco deseo o intención 
de dar educación a las mujeres, común en el interior del Perú. Com
parando una muestra urbana de Lima y una muestra rural del pue
blo de Huaylas, Stycos informa que la gente urbana de clase baja 

21 Bourque, e_t. al. (1967.86-87). 

22 Entrevista con Don Celso Carro Valderrama, octubre 1, 1971. 2 

23 Vásquez (1965:90-91). 
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desea educación secundaria para sus hijas, aunque no tienden a 
esperarla, mientras que en el· pueblo rural, "las aspiraciones y· 
expectéÚivas educacionales son iguales a un nivel bajo"2 4. 

Cuadro 1 

Matrícula en la Escuela ,Central de Vicos 
y en el anexo de Ullmey, octubre 19712 s 

Grado Hombres Mujeres 

Transición 
Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 

Total 

100 
57 
6~ 
34 
23 
20 

296.(780/o) 

58 
18 

6 
o 
o 
o 

82(220/o), 

En el Vicos actual, la situa.ciónde la educación femenin,a parece 
habe~ mejorado ligeramente, de diez a veinte por ciento del total de 
matrícula en la Escuela Central más el anexo de UUmey y 270/0 de la 
matrícula en los tres primeros grados'. 'Esta segunda cifra es más 
pertinente para Vicos,porque· de los diez anexos del Núcleo Escolar, 
cuatro sólo ofrecen los tres primeros grados; dos de ellos, cuatro· 
grados; dos, cinco; y dos ofrecen el ciclo primario completo de seis 
años. Por eso, las cifras de matrícula se encuentran distorsionadas en 
lo que se refiere a Vicos entre los grados tercero y quinto, debido a la 
inclusión de alumnos de los anexos de otras comunidades. EJ cuadro 
es una clara evidencia de la diferencia educacionat entre hombres y 
mujeres en el valle alto del río Marcará. '· 

Por otro lado, el aumento de matdcula de las muchachas de 
Vicos, de lO a .210/g,¡es engañoso. Si se toma en cuenta el hecho de 
que en la actualidad.algunos muchachos ·están terminando su instruc
ción 'primaria en Vicos y están pasando a · escilelas secundadas, 

24 Stycos (1963: 653). 
25 Apuntes de c'ampo personales tomados de inform~s escolares. 
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técnicas y normales y que sólo alguna muchacha aislada logra llegar 
más allá del segundo grado, es evidente que la situación educacional 
se ha tornado peor para las mujeres. La brecha entre las mujeres 
mejor instruidas y los hombre·s mejor instruidos ·ha aumentado 
considerablemente des.de 1950, ·en que casi nadie tenía acceso a las 
escuelas2 6 • Esta creciente desigualdad ha acentuado la desvalo
rización de la mujer, que se encuentra manifiesta en las siguientes 
opiniones de vicosinos: ''La mujer es m~nos capaz y es útil sólo para 
el pastored"; · "la mujer no necesita saber mucho para vivir'; 
11prefiero que estudien los varoncitos porque valen más y tienen que 
salir a otros lugares'º; 08 la mujer es menós capaz en comparación con 
el varónº'; y ,,la mujer no¡ porque no sirve como el hombreu2 7. 

Según Price, tradicionalmente la distinción entre los sexos ha 
sido muy marcada¡ contrastando ªJuna masculinidad agresiva con una 
feminidad sumisaº 9

2 B. El status de la mujer ·se encuentra resumido en 
el siguiente párrafo de Doughty ~ 

Dentro de la unidad familiar"' era el hombre quien daba las 
órdenes y se io consideraba como de '~mayor valorua que su 
esposap cuyo rol ideal era conceptualizado como esencial· 
mente pasivo en su naturaleza 9 ºJcomo la tierra en que el 
hombre siembra sus semillas para ser alimentadofJ, En las 
horas de comidasª las mujeres sirven a Jos hombres y 
permanecen apartadasº Así también, la mujer inevita~ 
blemente camina detrás de su marido" para demostrar en 
público su respeto hacia ef· ~-~j 

El énfasis en la pasividad femenina tiende a ser unilateral, 
porque ignora los aspectos activos del rol femenino: la crianza de los 
niños de ambos sexos, en la cocina, en los deberes pastoriles y 
estratégicamente en las decisiones económicas del hogarº Sef.(recor
dará que las esposas se ocupan del pequeño comercio dentro y fuera 
de Vicos y que, mientras que los maridos son jornaleros ocasionales y 
pueden o no contribuir al presupuesto hogareño, las esposas pueden 
hacer importantes contribuciones en efectivo, _para el bienestar .deJa 
familiaº Los datos de Vicos también sugieren, al menos a uno de los 
investigadores hombres, que ID esta sociedad en la que tanto el hombre 

26 Vazquez ( 1952: 33) informa que en 1950 hada casi una década que habfa habido 
una escuela. Tres escolares de Vicos "sabían un poco leer y 'hablar español y el resto 
permanece analfabeto •• :•. · ·· 

27 Vázquez (1965: 91). 
28 Price (1961: 11). 
29 Ooughty(1971:97). 
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como la mujer están seguros de sus roles, culturalmente definidos", 
estimula los juegos de inversión de roles30

• 

Una conceptualización más balanceada del rol femenino se 
encuentra en la breve pero acuciosa descripción de las relaciones . 
entre Jos sexos en Vices. 

Los hombres no mandonean a sus mujeres, la violencia 
física contra .ellas es muy· infrecuente y puede traer re
percusiones muy serias. El trabajo doméstico, e

1

I de las 
fiestas y la participación en actividades políticas se dis
tribuye entre hombres y mujeres en roles más o menos 
equitativos, a pesar que la mujer frecuentemerrte goza de 
la gloria de la actuación del marido ya que él es el repre
sentante público. Hombres y mujeres toman, cantan y 
chismean juntos en las fiestas; y en contraste con lo~ 
mestizos, genuinamente se interesan en las actividades del 
sexo opuesto más allá que el ámbito estricto de los roles 
sexuales31 . { '.' 

La reciente ruptura con algunas de las tradiciones de Vicos, en 
el contexto de una participación creciente en el sistema de mercado e 
influencia de valores criollos, ha tenido sú precio sociocultural. Parte 
de éste ha sido una creciente desigualdad. En este punto debemos 
esbozar algunas de· las implicaciones que tiene la desigualdad feme
nina para los vicosinos de ambos sexos. Como generalización hecha 
a partir de 12 experiencia de Vices, Vásquez indica cómo se impide 
la integración de los sectores rurales a la vida nacional, al darse ins
trucción formal sobre todo a los hombres: 

Esta preferencia de sexos en la educación formal, consti
tuye una barra difícil de afrontar en la ejecución de los 
programas de desarrollo comunal, porque retardaFl los 
cambios o innovaciones intmducidos ya sea a través de la 
escuela u otra institución, dado que las futuras madres, al 
igual que las de hoy, continuarán transmitiendo a sus hijos 
los mismos patrones culturales tradicionales, y que la es
cuela u otras agencias tendrán que seguir afrontando los 
mismos problemas de ahora en las generaciones futu
ras ... 32

• 

Bourque, Brownrigg, Maynard y Dobyns anotán: 

30 Price(1961.11). 

31 Mangin (1954:44). 

32 Vásquez (1965:91-92). 
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Los efectos de la ignorancia de ras mujeres son múltiples. 
La -educación es el proceso de socialización institucionali
zado ofrecido por el gobierno; se implica que las escasas 
oportunidades son tanto causa como efecto del aislamiento 
cultural y económico ... Las mujeres, en general, tienen 
menos oportunidades que los hombres de participar en la 
_cultura nacional peruana. La mayoría de las mujeres viaja 
muy poco. Muchas han Hegado a mediana edad sin haber 
salido de su propia comunidad, excepto para buscar ani
males perdidos que se escapan a las tierras de las comuni
dades adyacentes ... Debido .al arraigado tradicionalismo 
del rol femenino (comportamiento, costumbres y expec~ 
tativas) ,·se pone muy poco énfasis en que las mujeres se 
adapten a modelos modernos33 

Una de las consec.L,Jencias pe la "ignorancia," femeoina en V~cos 
parece ser la interferéncia por párte de la:s ~adr~·s, en la· continuación 
de la educación de sus hijos. Dado a que en Vicos sólo se dispone de 
los grados primarios, para continuar con la escuela los vicosinos tie
nen que abandonar la comunidad para concurrir a la escuela secunda
ria o técnica en alguno de los poblados mestizos cercanos: Carhuaz 
(12 km. a1 norte), Marcos (20 km. al norte) o Huaraz (24 km. al-sur). 
La mayoría de los vicosinos que prosiguen con estudios secundarios 
elige Carhuaz, que está lo suficientemente cerca como para volver a 
casa los fines de semana. Si bien la vida en las ciudades es extraña 
y requiere de muchos reajustes de parte de aquellos que vienen de 
las zonas rurales (porque además los citadinos los conceptualizan 
como "indios"3'4), se esperaría apoyo familiar para ellos, en vista 
del entusiasmo por la educación que muchos observadores han 
señalado en la población peruana de clases inferiores. Un ejempfo 
del cual Dobyns relata: 

Durante mucho tiempo, la educación formal ha gozado de 
alta reputación en el Perú. En una sociedad -agraria tra
dicional, el hombre instruido ha ocupado una posición 
de gran prestigio. De hecho, -el ser -instruido. era signo casi 
segl!ro de un status superior. EJ valor -funcional del cono
cimiento del castellano, ;el leer y escribir, así como la ca
pacidad de calcular rápida y correctamente en la p~aza de 

33 Bourque, et. al. (1967:93). 
34 En la sierra del Perú, el término ~'indio" denota a-alguien :que pertenece al más bajo 

estrato rural. VerStein (1972). 
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mercado, en una nación en proceso de modernizaciónf ha 
reforzado la alta evaluación que da la sociedad agraria a la 
instrucción formal, Por !o tantop no es en absoluto 
sorprendente encontrar una gran sed de educación formal a 
lo largo y a lo ancho de la población ind fgena libre de los 

. Andes peruanos3 5 _ 

En sú artículo "El Mito del Campesino Pasivou, Whyte anota: 
Hemos visto que una de las primeras demandas hechas por 
los campesinos mqyilizados es el mejoramiento de la 
educaciónº La educación - tiende a elevar la autoé-stí""-

----m-aaon-del-Tnruvíáuoº Especialmente si lo capacita·para 
comunicarse en español, la educación lleva al campesino a 
dirigir sus propias relaciones con el mundo exterior y por 
lo tanto lo hace menos dependiente del hacendado" 
También lo vincula más íntimamente con las Hventajasu de 
la vida urbana modernaº Todo esto contribuye a elevar su 
nivel de aspiraciones y también sus expectativasº" ,36º __ - · 

En el transcurso del período de investigación en Vicos, en 
septiembre y octubre de 1971, en discusiones con vicosinos y 
maestros sobre problemas educacionales, se evidenció al autor de este 
trabajo que· a pesar de la férde los vicosinos en los beneficios de la 
educación y de su anhelo de obtenerlag habla resistencia en algunas 
de las familias que tenían la mejor posición económica para ayudar a 
los alumnos y que tenían la reputación de encontrarse entre aquellas 
más abiertas a los cambiosº José León3 7, dirigente comunalp refirió el 
siguiente caso: 

Miguel Lázaro se arrepentía por no haber continuado con 
·sus estudiosº El había planeado ir a la escuela secundaria, 

pero no lo hizo, Esto se debió a que su madre no quería 
que estuviera lejos. Ella contaba a todo el mundo: 1 jVoy a 
extrañar demasiado a· mi hijoº Es el único varón que 
tengo"º Miguel tenía tres hermanas. También el padre de 
Miguel contaba a sus amigos: "Yo quiero que Miguel vaya 
a la escuela pero no dispongo de medios para su eduación"n 
Así, Miguel no continuó con sus estudios. 

La falta de ºmedios'' es una pobre excusa, puesto que el 
personal del proyecto Cornell-Perú aprovechaba de cada oportunidad 
de_ ayudar moral, tutoria y financieramente a los alumnos, para que 
~_ntinuaran su educación secundaria. N icanor Coleto, un vicosino 

35. Dobyns ( 1964: 56-57). 
36 Whyte ( 1970: 19-20). . .. 
37 Todos los nombres de los vjcosinos que siguen son ficticios. 
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instruido que había regresado para enseñar en la Escuela Central de 
Vicos, informó de un caso ligeramente distinto: 

Mi sobrino Ignacio no continuó sus' estudios secundarios, 
El estuvo dos meses en Carhuaz, llorando todo el tiempo y 
después volvió a casa" Su madre no quería esto" El padre sí 
estaba de acuerdo y hasta fue a 1rabajait a Carhuaz para 
poder quedarse afü' y es~ar cerca de Ignacio. Finalmente el 
padre accedió y le permitió volver a casa. Recuerdo que 
hubo un gran pleito familiar a raíz de esto. Cuando Ignacio 
volví a de Carhuazr tarde por las noches,· su madre solía 
preocuparse de q-ue se lo fueran a llevar los pishtacos3 8 

n 

Después del período de investigación de campo, el autor tuvo 
oportunidad de consultar los archivos del proyecto Cornell-Perú, en 
los que encontró material adicional sobre los casos de Ignacio Coleto 
y otros .• ilustrativos de la influencia de la "ignoranciaº 1 de las mujeres., 
Mario Vásquez" director de campo del proyecto, hizo el siguiente 
informe el 31 de diciembre de 1961,. poco después de la terminación 
del año escolar: 

De los alumnos vicosinos,tres ha manifestado sus deseos de 
continuar sus estudios secundarlos en Carhu~z: Juan 
Sánchez, Ignacio Coleto y Manuel Ou!ntor. pero elfos tienen 
problemas en sus hogares, porque sus madres ser opoñén, 
arguyendo que no tienen dinero para costear sus estudios
En el caso de Manuel Quinto, su hermano es otro de los 
que se oponen¡ porque éste quiere que Manuel le sustituya 
en los trabajos de la comunidad" º º La oposición de las 
madres de los alumnos que desean seguir estudios secunda~ 
rios ha sido reforzada, segjn Sánchez y Quinto. porque la 
madre y el hermano de Nicanor Coleto han propal·ado que 
la educación de N icanor ya les cuesta el valor de dos vacas, 
Esta versión la considero falsa. Posiblemente han gastado 
dos mil soles en dos años, en la compra de uniformep 
bicicleta; pasajesff propinas, cuadernos, etc.3 9~--. __ , 

/En los archivos del proyecto se dan más detalles de Ignacio 
Coletou En 1961" Ignacio tenía 16 años, Su hermano, de diez años, 
asistfa al primer grado, mientras que sus dos hermanas, de catorce y 
ocho años, no estaban inscritas en la escuela40 º Ignacio era miembro 

38 Un posht<ico e'2 un mon~truo mftico, descrito como "\.in asesino flOC'wrno de indios,, 
cuyo pdncipal objetívo es la extrac;c;on de li:i grasa de los cue.-pos de sus vfct1mas" º º 

Usualmen;i:e es ''~sto por ijos 1ndios como un hombre grande y de a'>pecto maléfico,, 
montado a 'cab;:i~:¡o 'u, ocasionaimente, conduc~endo un automóvl!'"º to;¡-,,er0 Sm¡th, 
1969~363L 

39 Apuntes de campo dei Proyecto Corneíi-Perl'.L 
40 Apuntes de camo del Proyecto Comell 0 Peru: Sº Rº Nelson, 4 de agosto de 1961º 
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de una familia relativamente fuerte en un fuerte patrilinaje, un grupo 
que incluia a varios dirigentes de trayectoria de la comunidad. Esta 
gente puede contarse entre el segmento relativamente poderoso de 
una comunidad débil, que ha encarado más efectivamente contextos 
sociales externos. Después de los dos meses de escuela secundaria en 
Carhuaz, según informa Nicanor Coleto, ignacio volvió a Vicos. AllT 
repitió el quinto grado. Cuando se presentó nuevamente la oportuni
dad de ingresar a la escuela secundaria, el proyecto fue abandonado 
por 1a familia y por él mismo. El informe se extiende desde mayo de 
1961, dos meses después -del inicio dei año escolar, hasta enero de 
1962 y los primeros indicios de problemas aparecen como sigue: 

16'de mayo, 1961: Víctor Coleto refiere que su esposa, 
Carolina Capitán, no ha querido que su hijo tgnacio estu
die en Carhuaz. Al principio argumentó razones de orden 
económico, falta de dinero para afrontar los gastos de su 
"pensión, ropa, cuadernos y pasajes. Pero el informante ha 
sido persistente y sólo hizo las gestiones y trámites nece
sarios para matricularlo y buscar la pensión. Posterior
mente, Carolina argumentó nostalgia por su hijo. 
Circunstancia que también determinó que Ignacio desista 
de su propósito de asistir a clases y Víctor tuvo que per
manecer dos semanas consecutivas en Carhuaz trabajando 
como jornalero, mientras su hijo fue a clases; es decir, 
estuvo acompañándolo. Víctor ha persistido en su propó
sito de matricular a su hijo y que continúe en el colegio, 
contra la voluntad de su esposa e hijo. Actúa estimulado 
por su hermano Nicanor, que estudia en Carhuaz, y por su · 
padre. Además, por el que escribe y otros amigos .. 
Ignacio tiene problemas en sus estudios. No entiende co
rrectamente el castellano y no puede hacer los dictados. 
Además tiene dificultades eñ el castellano e inglés. 
Ignacio dejó de asistir dos días la semana pasada, alegando 
estar enfermo. Anoche retornó so pretexto de olvido de 
una camiseta y después .se negó a volver a Carhuaz y su
Abuelo, Coleto, tuvo que acompañarlo hasta Marcará. . 
27 mayo 1961: Ignacio Coleto dejó de estudiar el marte.s 
23, después que fue llevado a Carhuaz por su padre el día 
lunes y retornó e 1 martes, negándose a continuar en 
Carhuaz, contando con el apoyo de su madre y abuelo 
materno quienes increparon a Víctor por sus deseos de-que 
Ignacio continúe sus estudios. Víctor refiere que su mu" 

·jer le dijo: *'Eres muy optimista, pero debes saber que 
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ningún indio ha concluido sus estudios secundarios ni' es 
profesional". Víctor hizo esta referencia como esperando 
respuesta de mí y como es natural yo ·10 animé y sugerí 
que pospusiera sus propósitos hasta el próximo año. Víctor 
.se .mostró entusiasta y participó que su hijo le había ofre-
cido concurrir a la escuela de Carhuaz juntamente con 
su primo hermano, Juan Sánchez, que actualmente repite 

·el quinto año de primaria y tiene el propósito de .seguir 
estudios secundarios. 
Víctor culpa de su fracaso a su esposa, suegro y a su her
mano Nicanor, quienes en vez de ayudado par·a que Igna
cio se adapte y acostumbre en Carhuaz sólo han contri
buido para que el niño se sienta inseguro y opte por re- -
gresar a la casa utilizando diversas excusas, como son do
lores de estómago, tristeza y temor de domir sólo. 
Tomás Mezal otro de Jos alumnos de la escuela, refiere que 
Ignacio tenía miedo al instructor militar porque había 
manjfestado que castigaría severamente a las .personas que 
no. podían realizar correctamente los movimientos mi lita~ 
res y que Ignacio tenía muchas dificultades para ejercutar
los. También Ignacio tenia dificultades durante los ejer-
cicios físicos. · 
Tomás dice que durante los primeros días él e Ignacio 
estuvieron juntos y se ubicaron en una misma banca, pero 
posteriormente Tomás se sentó con otro alumno41

• 

Ignacio se quedó en Vices y volvió al quinto gra.do. A mediados 
de ese año escolar, en agosto de 1961, durante una entrevista, Ignacio 
dijo que quería volver a la escuela secundaria "para saber y ponerme 
ingeniero o maestro". El dijo que· su madre no había querido que 
fuera porque costaba demasiado. Aún así, él manifestó que había 
planeado retornar a Carhuaz. Dijo que había ido al principio del año 
escolar porque su padre lo había querido. Añadió que había vuelto a 
Vicos "cuando no quería mi mamá mandar plata" para el manteni
miento ali í. 42 Finalmente, en diciembre, él nuevamente aprobó ei 
quinto grado, esta vez con un calificativo que sóJo era inferior al de 
Juan Sánchez, quién también .repetía el año. El 31 de diciembre de 
1961,. el Dr. Vásquez infprmóJo.siguiente: 

De fos ·tres vicosinos cque .desean continuar estudios se
.cun~arios, el más capacitado en conocimiento y dominio 

41 Apuntes de campo 1:ie1 proyecto Cornell-Per:ú; Marlo C .. Vásquez. 
42 Apuntes de campo del proyecto Corne11-~erú: S.R. Nelson, 27 de agosto de 1961. 
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del castellano es Juan Sánchez. Luego en conocimiento es 
Ignacio Coleto, que ya estuvo dos meses en el primer año 
de media en Carhuaz; pero en ·dominio del castellano lo 
aventaja Manuel Quinto que ha trabajado como pañador en 
tas haciendas de la costa. 
Como un medio para ayudarlo en su prep~ra,ción.académi
ca y de adaptación en los estudios secundarios, se planea 
proporcionar un cursillo especial para los tres vicosincs 
durante tos dos próximos meses. El cursillo comprenderá 
tres cursos~ castellano, matemáticas e inglés. Los alumnos 
han aceptado gustosos. 
Enero 10, 1962: Hoy día debía comenzar el ciclo de 
preparación para los jóvenes que continuarán estudios 
secundarios. Los siguie.ntes fueron citados· r para tal fin: 
Juan Sánchez, Manuel Quinto e Ignacio Coleto. Pero el 
único que vino fue Juan Sánchez. E 1 resto no se presentó 
ni dió explicación sobre su ausentism o. 
Juan Sánchez fue comisionado para conversar con el resto 
y el martes volvió a presentarse solo. Manifestó que 
únicamente había conversado con su primo Ignacio que 
estaba trabajando como ayudante albañil de su padre. E 1 
martes, de tarde, se conversó con Víctor Coleto~ padre de 
Ignacio, y se le pidió su opinión acerca del futuro de su 
hijo. Dijo que tenía interés para que continúe sus estudios, 
pero la presente semana lo necesitaba para que trabaje con 
él, ganando S/. 9.00 diarios de jornal, pues no encontraba 
gente para trabajar con él. Además, dijo, el dinero serviría 
para el mismo Ignacio. Solicitó "permiso" ·durante la 
presente semana. 
31 E ne ro, 1962: Los aspirañtes a continuar sus estudios 
secundarios fueron citados para empezar su preparación a 
partir del quince de los corrientes. Acudieron únicamente 
Juan Sánchez y Manuel Quinto. No asistió Ignacio Coleto. 
El veintidós de los corrientes, el grupo aumentó con la 
asistencia de Ignacio Coleto, quien justificó su inasistencia 
por sus ocupaciones en el sembrío de trigo. Pero según su 
primo Juan Sánchez, la madre de Ignacio se opuso y aún lo 
a·menazó con castigarle si Ignacio persistía en sus 
propósitos de seguir estudiando. Juan refirió que la 
presente semana la mamá de Ignacio está ausente en la 
puna atendiendo a su padre. Francisco Capitán, que se 
encuentra ahí, Juan continúa afrontando dificultades en su 
hogar, pues tiene la oposición de su madre quien es 

673 



apoyada por su padre, Francisco Copitán, que también es 
-abuelo de Ignacio Coleto43 . 

Ignacio dejó de asistir al curso cuando Carolina Copitán regresó 
a casa y se dejó de hablar de planes de que concurriera a la escuela 
secundaria. Naturalmente este caso es más complicado que uno de 
simple oposición materna, porque Ignacio además tení'a dificultades 
lingüísticas. Et posiblemente , hubiera podido adaptarse a la vida 
escolar en Carhuaz, si es que su madre y su abuelo paterno hubieran 
·apoyado .su proyecto de continuar estudios. Juan Sánchez por el 
contrario, logró terminar la secundaria y proseguir aún más sus 
estudios, a pesar de la oposición materna. 

La falta de apoyo de Carolina Copitán, y más aún su activa 
oposición, también tiene que ser enfocada ~entro del contexto d.e la 
estructura familiar. Vásquez ha indicado diversas áreas de stress en .. 
que el sistema familiar de vicos ha sido confrontado con el sistema 
escolar44

• Parece haber un patrón general de oposición a la 
educación de los chicos por parte de las madres y abuelos maternos, 
pues son éstos los que con mayores probabilidades resultan afectados 
por la ausencia de los hijos en los trabajos domésticos. Esto crea 
tanto problemas sociales como económicos, puesto que la esposa y 
madre no sólo tiene que asumir labores pastoriles o encontrar a una 
persona, posiblemente no confiable, para que realice el trabajo a 
é::ambio de un jornal, sino que también disminuye su atención y la de 
sus hij QS hacia sus padres. Si los abuelos son de edad avanzada, están 
enfermos o han enviudado, esto puede significar su deprivación de 
subsistencias y cuidados. 

Es por lo menos mal visto que tanto la hija como los nietos los 
ignoren. Tradicionalmente los abuelos han jugado un papel estraté
gico en la educación informal o de costumbres, que es desafiada por 
la escuela. E 1 sistema de parentesco .de Vicos funciona sobre 
principios de reciprocidad y redistribución4 5 y los hijos no sólo 
tienen obligaciones · hacia sus padres, sino también hacia otros 
miembros de los patrilinajes de s sus padres. El cumpl1miento de 
estos deberes se ve dificultado y hasta imposibilitado para los · esco-
lares. Por último, es importante el orden de nacimiento de los siblings y 

43 Apuntes ~e campo del proyecto Comell Perú. 
44 Vásquez ( 1965: 116-117, 122-124). 
45 El autor ha tratado el principio de la redistribucibn dentro del contexto de la 

"circulaci6n de papas" en Vicos en Stein (1971: 61-62). 
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tanto el mayor como el menor de los hermanos hombres tienen un 
status especial. Por lo tanto, el status de u le ído11 interfiere en las 
relaciones tradicionales de la famma,.Si estas presiones están presentes 
en familias con hijos en la escuela de Vicosf con seguridad se 
presentarán· más agudamente en casos como el de la familia de 
Ignacio Coleto, en donde uno de sus hijos se encontraba físicamente 
más distante y amenazaba con convertirse socialmente más distante 
también: 

Aparte de los asuntos referentes a los problemas personales del 
sistema de parentesco de Vicos, y de la existen_cia de madres 
dominantes, existen características estructurales de la sociedad 
peruana qüe también deben ser exploradas para lograr comprender el 
significado del caso de Coleto. Tradicionalmente, en las regiones 
andinas del Perú ha existido una clase dominante de "mestizos" 
ejerciendo el control de los medios de pf:oducción de los mercados y 
contextos institucionales. que incluyen los recursos religiosos, médi
cos y educacionales. La categoría de campesino, tradicionalmente 
llamado "indio~', se caracteriza por su subordinación socioeco
nómica frente al mestizo, dentro del contexto del subempleo y de la 
escasez de tierras. La sierra en sí ha ocupado la posición de "colonia 
económica" en relación a la región costera, más desarrollada y 
altamente centralizada, que tiene su corazón en Lima, La nación 
peruana0 a sU vez, con una econom (a de exportación dependiente de 
los mercados externos, su desarrollo industrial financiado por 
capitales internacionales y su sistema social, apoyado por la "ayuda" 
internacional, se ve de esta manera sujeta ar.i imperialismo social y 
económico. Los.campesinos se encuentran a sí mismos al final de una 
larga cadena de dominación y subordinación, con dudas con respecto 
a su propio valor, reticentes en la expresión desusaspii"acionesy en el ,..~· 

ejercicio de sus capacidades y con bajas espectati~~~, e Cuando 
Carolina Capitán manifestó que ella no creía que un uinclíd' pudiera 
terminar la escuela secundariay ser un profesional, ella hablaba como 
la explotada campesi11a que era, incapaz de discernir alternativas al 
sistema social existente16'º Su posición es una variación de la actitud 
fatalista frecuentemente expresada por los vicosinos en la frase: "el 
que nace indio, será indio toda su vida' 1~7º 

Las eS<;uelas rurales peruanas ofrecen condiciones incr@illemente 
46 Respecto a un enfoque de la estructura de dominación en e! Perú, ver Cotier ( 1968 y 

1969); el sistema de dominación exte'rna es tratado por Matos Mar ( 196tH-
47 Vflzquez ( 1965: 117). - · 
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malas para el proceso educativo. Esto ha sido documentado dramáti
camente por Vásquez en una descripción .de .. los comienzos del 
Núcleo Escolar de Vicos, para el cu~I se reclutaban maestros 
mediante el ofrecimiento de un sueldo más alto o la expectativa de 
un trabajo más fácil o bien éstos eran mandados allá en castigo, por 
los burócratas del Ministerio de Educación Pública, La mayoría de 
los maestros, durante los primeros cinco años de la existencia de la 
escuela trabajaron menos del 750/0 de los días laborables, buscaban 
activamente maneras de evadir sus responsabilidades, se insubordi
naban contra el director y se enredaban en hostiles intrigas entre sí. 
Los castigos físicos que infligían. a los nrnos de Vicos eran duros y 
abusaban mucho verbalmente, llamando a sus alumnos con nombres 
viles e insultándolos de otras maneras. Algunos maestros mandaban a 
los alumnos a llevar recados a poblaciones que distaban varios 
kilómetros. de Vicos o los ponían a trabajar como sus émpleados 
domésticos. En algunos casos los maestros se presentaron a dictar a . 
clases en estado de ebriedad y quedaron impunes.48-, Vásquez 
concluye: 

Nosotros creemos que eJ comportamiento de los maestros 
de Vicos estuvo relacionado con el desajuste del maestro 
como· persona y mestizo frente a una escuela y una 
comunidad indígena, por la que~ no sentían ningún interés 
par~icu lalj al, contrar_io, tenían ~uertes prejui~io~ y avers~~n 
hacia el ind1gena. Circunstancia que determino la evas1on 
del maestro de la escuela y de Vicos, utilizando una serie 
de excusas y justificaciones que le permhían estar con los 
suyos y a falta de éstos se dedicaban a embriagarse~9-" 

En esta situ~ción de descuido, irresponsabilidad , e incompeten
cia de' los maestros, no debe sorprendernos que los alumnos de Vicos 
en 1961 estuvieran deficientemente preparados para entrar a la 
secundaria, que muchos de ellos repitieran el año y que la mayoría de 
ellos abandonaran la escuela antes de graduarse. La fe de algunos 
vicosinos en la educación es milagrosa y la media docena de vicosinos 
que logró terminar la secundarias 0 son en realidad héroes. 

Una parte de la matrícula diferencial de hombres y mujeres en 

48 Vazquez ( 1965: 83.106). 
49 Vázquez ( 1965~ 88), 
50 En 1971 había seís graduados de secundaria y siete vicosínos <.a$í!itíendo al colegio 

secundario., incluyendo a uno que posiblemente se graduaría ese añ odEntre:vista. con 
e! maestro Urbano Sanchez, 18 de setiembre de 1971 ). 
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las escuelas rurales puede ser explicada en términos de las condicio
nes inhumanas. Las expectativas de los campesinos, respecto al 
posible tratamiento de sus hijas está documentado, en lo que respecta 
al Perú central y sur, por Bourque, en su análisis de los esfuerzos del 
Instituto de Educación Rural, en Sayán y Juli: 

Algunos de los primeros rechazos al Instituto partieron de 
los campesinos mismos. Esto era especialmente cierto 
cuando funcionaban institutos tanto femeninos como 
masculinos. Los campesinos temían que sus hijas fueran" 
sujetas a la explotación sexual por parte de los estudiantes 
hombres o que fueran llevadas como empleadas domésticas
de los mestizos, si es que ellas asistían al Instituto. Los 
temores de los campesinos se desvanecieron cuando el 
primer grupo de hijas retornó a sus comunidades e informó · · 
que no sólo no habían sido explotadas sexualmente, sino 
que habían aprendido importantes conocimientos durante 
su estadía en el Instituto, conocimientos que ellas estaban 
ansiosas de transmitir a las demás mujeres de la comuní
dad51. 

Sí los campesinos consideran a las escuelas como lugares de 
explotación más que de preparación, podemos esperar resistencia de 
parte de los campesinos. Esto depende de la medida en que las 
escuelas son consideradas como que enseñan a los "indios" a 
desarrollar mejor sus roles tradicionales de empleados domésticos, 
cargadores, trabajadores rurales o prestatarios de servicios para la 
clase mestiza. Después de décadas del uso de las escuelas para fines de 
expiotación, esta imagen de la escuela aún persiste entre los 
campesinos. En un enfoque general de la educación pública en el 
Perú-, Paulston hace ,un ·esquema de las funciones de la escuela 
primaria: 

La escuela primaria, aparte de sus funciones de "domes
ticación" y de "selección", también sirve como primer 
obstáculo en la ruta a la universidad y a las profesiones, 
donde los pocos que terminan se asegura el status de 
mestizos, no indios. La escuela facilita la limitación de la 
movilidad hacia arriba, refuerza la existente división de 
clases y suministra los medios con los cuales se·enseña a las 
masas de niños cholos una versión idealizada de . las 
satisfacciones de-ia cultura hispánica nacional rncí!Jsive la 
vasta mayoría de cholos que abandona las escuelas aprende 

-----------
51 Bourque (1971: 69) 
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los rudimentos de la lectura y escritura y de la aritmética 
-la inferioridad de su status de cholos y sus orígenes indios 
y la supedoridad de los grupos superordinados que 
disfrutan de ventajas apropiadas a sus largos años de 
estudios y a su alto status. En pocas palabras a los niños 
·de las escuelas públicas se les enseña cuál es su sitio52

• 

A pesar de todos los peligros, incluyendo el del empleo de las 
escuelas para reforzar el opresivo sistema social en vez de su cambio, 
la fe en la educación aparentemente no desaparece de las escuelas 
malas. De hecho, las escuelas. mismas pueden ser utilizadas para 
producir cambios, si es que ·los campesinos logran obtener algún 
control sobre ellas. En Vicos ha habido reajustes dentro de la escuela 
en respuesta a la creciente eficacia de los vicosinos, la gente ha 
demandado reformas y las han obtenido 53

• Como Vásquez indica, la 
educación es de utilidad para los campesinos de Vicos, porque 
capacita a la gente para "defenderse" contra los mestizos. Un "leído" 
puede comportarse QOmo un igual con los forasteros 5

"' .. Pe- esta 
manera, una escuela fuerte, sobre la cual los miembros de la 
comunidad puedan ejercer algona influencia y en la cual se pueda 
desarrollar un verdadero proceso educacional, puede ser conside
rada tanto una medida de cambio social como 'una ruta hacia él. El 
informe de Alberti, sobre la lucha que hubo en la hacienda Tingo en 
el valle de Yanamarca, para establecer una escuela, es relevante de 
esta generalización. Algún tiempo después de inaugurada la escue-lay 
de formada la asociación de padres de familia, el patrón comenzó a 
sospechar del proyecto: 

En· realidad con el establecimiento de ia escuela él veía 
una amenaza a su posición y sentía que su autoridad estaba 
siendo minada. En una ocasión por ejemplo, cuando 
acababa de retornar de una de sus prolongadas vacaciones, 
él encontró al maestro y le gritó furioso: "¿Qué ha hecho 
Ud. con estos indios? Antes ellos se arrodillaban y me 
besaban la mano. Ahora todos se han vuelto insolentes55 

• 

· 51 Bourque (1971: 69). 
52 Pauston (1971: 101). 
53 En setiembre de 1972, el concejo de la comunidad de Vices le exigió y obtuvo el 

reemplazo de ocho maestros de la Escuela Central. Fueron acusados de acciones 
inapropiadas que iban desde la oposición a metas comunales hasta inasistencia a 
clases. Uno fue acusado de insultar a los vicosinos, refiriéndose despectivamente a los 
miembros de la comunidad como "indios". 

54 Vásquez (1965: 142, 156). 
55 Alberti (1970: 123). Ver Tullís (1970: 196) en referencia a la presencia de una 

asociación de padres de familia como una medida importante de la capacidad de la 
comunidad de organizar y utilizar la información disponible. 
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Ganancias de este tipo pueden ser obtenidas mediante el 
conocimjento del castellano y de la lectura y la escrítura. Estos 
conocimientos pueden ser adquiridos mediante el aprovechamiento 
de las instalaciones educacionales ofrecidas, como por ejemplo el 
programa de educación primaria de seis años de Vicos. Un proyecto 
familiar de continuar la educación secundaria de un muchacho en la 
ciudad es diferente. No solo implica una mayor carga sobre los recursos 
yrelacionesde la familia, debido a su movilización -hacia otra _cla~~ 

social. La terminación exitosa de la instrucción secundaria también 
amenaza seriamente a la noción tradicional de la autoridad familiar 
puesto que los padres relativamente menos competentes y menos 
articulados se -avergonzarán ante la presencia de un miembro menor 
con más poder. Así, en el caso de Ignacio Coleto, los entusiastas 
planes y esperanzas de Víctor Coleto contrastan con las voces 
negativas de Carolina Capitán y del padre de esta, quienes parecen 
haber resuelto el problema en última instancia. Es también posible 
que Carolina y su ·padre, en vez de ignorarlos, hayan percibido con 
cláridad los defec~os del sistema escolar y que, como miembros de la 
clase social más baja, hayan comprendido demasiado bien el peso de 
los estratos por encima de ellos. En su decisión de retirarse parece 
que no compartieron el "optimismo" de V íctor5 6 • 

Nos hemos desviado bastante en nuestr~ exploración de los 
contextos sociales fuera de la familia, en busca de la comprensión del 
caso Coleto y hemos retornado a ta estructura famiiiar. Aún nos 
queda por ver, una vez más, el problema que presenta la creciente 
desigualdad entre los sexos y la persistencia de ~a ignorancia 
femenina" y los efectos de estas tendencias sobre los desarrollos 
educacionales en general, tanto en Vices corno en otras comunidades 
similares a Vices. Es evidente que el sistema de parentesco de Vices 
Jim ita ·las opciones disponibles al sistema escolar y que es un factor 
importante al cual tiene que adaptarse la escuela rural, pero parece 
que se necesitarán reformas educacionales de escala mayor para 
superar la resistencia de los padres a mandar a sus hijas a la escuela. 
Por esto, las madres continuarán interfiriendo en la continuación de 

56 A pesar .de no existir tal evidencia en los archivos del proyecto Cornell-Perú 
cualquiera con alguna experiencia en V icos podría ofrecer la explicación alternativa 
que Víctor estaba siendo menos optimista y más oportunista congraciándose con el 
Proyecto para presumiblemente conseguir ventajas personales. 
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los estudios de sus hijos mientras ellas .sean "ignorantes" y seguirán 
siendo 11

ignorantes~· mientras exista la diferencia educacional entre 
muchachos y muchachas. La creciente desigualdad entre los sexos 
bien pudiera -representar la intromisión del valor mestizo del 
machismo en la escuela y en otros contextos de interacción entre los 
vicosinos y la sociedad en general. 

En lo que se refiere a las implicaciones para el desarrollo, en la 
medida-en que se reduzcan o se supere la diferencia educacional entre 
hombre y mujeres, el enrolamiento femenino en las escuelas rurales 
significará una buen'a medida de cambio social dentro del sistema 

. social más amplio. Esto implica que, en condiciones en las que la 
escuela sea una experiencia segura y grata para las mujeres, no sólo 
habrá tenido que cambiar el sistema social de la escuela, sino los 
sistemas regionales y nacionales. Aquellos que guían los.destinos del 
Pérú hari~h bi~'n en :da/Sé' ci:i.erúa que las .. posibilidades de erección se 
encuentran hacia arriba,' en la estructura de poder, y que son ellos 
quienes deben ejercer su sabiduría y quienes deben cambiar para 
lograr las metas reformistas que se propone y que es excesivo esperar 
que los campesinos, con sus limitadas .alternativas, destruyan fácil
mente sus sistema social para satisfacer las necesidades y cumplir las 
metas de los administradores. 
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ANALISIS PRELIMINAR DEL PARENTESCO Y LA 
FAMILIA DE CLASE MEDIA DE LA CIUDAD DEL 

CUZCO 

Gabriel Escobar* 

En el estudio antropológico de la sociedad andina se ha prestado 
bastante atención al estudio de las sociedades campesinas, la 
migración de los campesinos a las ciudades y, últimamente, a los 
problemas etnohistóricos., Uno de los vados principales de estos 
estudios ha ·sido el análisis de la organización social en términos de la 
estructura del parentesco y la organización de la famliaº Como lo 
demuestra este simposio, parece que este vacío será llenado en un 
futuro muy cercano, Como las tendencias actuales de los estudios 
andinos presentan una combinación de intereses en .el estudio de 
comunidades discretas en relación con áreas regionales y con la 
naciónf la interacción entre las sociedades rurales y urbanas es de la 
mayor importanci.a para los antropólogos que cons.ideran la cultura y 

· sociedad andinas désde etpunto de vista del estudio de las sodedades 
complejasº Teniendo esto en cuenta, parece que eJ estudio del 
parentesco y la a'.tganización familiar de la dase media peruana serla. 
una aproximación útil para la comprensión de las sociedades 
tradicionales que ahora experimentan grandes cambios poi íticos y 
sociales debido al impacto de la modernización, 

Se ofrece esta contribución como un punto de partida para el 
estudio comparativo de la estructura social de los componentes 
urbanos de la sociedad andina dentro del marco de grandes áreas 
regionales y de estados nacionales, El presente análisis descriptivo, 
del parentesco y la familia de la clase media del Cuzco, combina la 
información sobre la estratificación social presentada en los informes 
del Plan para el Desarrollo del Sur delPerú (Schaedel, 1959) y datos 
sobre la terminología e historias familiares, presentados por un 
miembro de la clase media del Cuzco que ha conseguido cierta 
perspectiva de distancia con SÚ propia sociedad. 

Gabriel Escobar,protesor de Antropología en Pennsilvania State Universityp Pennsi!~ 
vania; doctorado en el Cuzco, y en Corneil~ autor de Sicaya, iEP, 1975,, Organizaci6n 
Social y Cultural del Sur del Perú, Mex ico, 1967. y numerosos artículos antropo
lógicos. 
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La mayoría d~ los estudios de las sociedades urbanas de los 
Andes se ha hecho como un producto marginal del estudio de las 
migraciones de campesinos a las ciudades, o dentro del marco de 
estudios regionales amplios. En uno de estos estudios, el Plan para el 
Desarrollo del Sur del Perú de 1959, se liizo un primer intento de 
relacionar los datos demográficos con u.na amplia clasificación de la 
estratificación social de la población del sur del Perú, en términos de 
cuatro clases. Las dos primeras clases, la alta y la media, son 
predominantemente urbanas; la clase baja es rural y ·urbana; y la clase 
más baja es completamente ruraL Sin embargo, porque la economía 
de la sociedad surperuana es predominantemente agraria y comercial, 
con muy poca inaustrialización, todas las clases están articuladas en 
un continuum rural-urbano en términos de relaciones económicas, 
poi íticas y socialesª 

En los últimos treinta años, la sociedad peruana ha estado 
sufriendo una serie de cambios debido al impacto de la moderniza
ciónª Mientras todos los estratos de la sociedad han sido afectados 
fuertemente por estos cambios, es muy claro que · 1a clase media 
urbana ha sido capaz de mantener una estructura tradicional, más o 
menos estable,.cuando se la compara con las otras clases. Uno de los 
postulados de este ensayo es que' dicha estabilidad se debe a la 
estructura familiar y de parentesco de la clase, la que provee un 
marco de referencia para la estabilidad socia 1 y económica de la 
misma, aun en situaciones de aguda crisis social. 

Ef estudio de la estructura del parente.sco y la familia de la clase 
media de la ciudad del Cuzco, en la sierra sur del Perú, resulta 
apropiado para comenzar un estudio de este importante aspecto de la 
sociedad y cultura andinas, El Cuzco es una de la ciudades más 
antiguas del hemisferio occidental y representa el centro de la 
tradición peruana, con un impresionante trasfondo histórico, preco
lombino y colonial, y sucesos importantes en la reciente historia 
contemporáneaª Aunque en los últimos 30 años la población ha 
crecido considerablemente y ha sido · afectada por los cambios 
poi íticos y económicos, su estructura social ha pa-manecido más o 
menos inalterada, tal como· lo muestra la continuidad de muchos 
patrones tradicionales de cultura. 

En la actualidad, la clase media del Cuzco incluye unas 40,000 
personas, que representan el 8. 70/0 de la población de la provincia, 
Esta clase la integran pequeños comerciantes y propietarios rurales y 
urbanos, un gran número de empleados en el comercio, ra edumción y 
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la administración pública, y en las ocupaciones prestigiosas de la 
medicina, la abogacía y la ingeniería. En su mayor parte viven en 
departamentos alquilados y cambian de residencia dentro del ámbito 
de la ciudad con relativa frecuencia. Aunque los miembros de los 
grupos de comerciantes, pequeños propietarios y profesionales tienen 
relativa seguridad económica, buena parte de los miembros de la clase 
tiene que trabajar intensamente para mantener su respetabilidad y 
asegurar su subsistencia. 

La clase la componen, en su mayoría, persoqas: que han migrado 
de los pueblos y aldeas rurales circunvecinos como· consecuencia de la 
gradual fragmentación de la tierra durante el siglo XIX, un pequeño 
reguero de inmigrantes de otras partes del Perú y del extranjero y, 
por último, un pequeño número de miembros de la clase baja que en 
el curso de los últimos sesenta años ha cambiado su statusº Por propia 
autoidentificación, el núcleo de la clase media de la ciudad del Cuzco 
está constituido por un número de familias extensas, a las que a veces 
irónicamente se refieren como "clanes" o tribus", que ostentan 20 ó 
30 apellidos fácilmente reconocibles. Dentro de la clase misma, se 
hacen distinciones sobre la posición, relativa de las familias en 
términos de la situación económica, antigüedad y prestigio del 
apellido, educación y relaciones con la clase alta o con individuos con 
poder poi ítico. En términos de su origen, relaciones económicas y 
educación, la mayoría de los miembros de la clase tiene :- parientes en 
todas las,, áreas rurales del departamento del Cuzco, en-fü-Ciüdad 
misma y en otras ciudades del Perú, especialmente en Lima, a donde 
aspiran trasladarse los miembros más emprendedores o más necesita
dos de las familias. En relación al número, los miembros de la clase 
media son comparativamente prol fficos. Hace unos 30 · años, era 
común encontrar familias con 8 a 15 hijos; en la actualidad, el 
número parece variar entre 4 y 8. 

El sistema de·parentesco 

El sistema de parentesco del Cuzco es de origen español y usa la 
terminología española con el añadido de algunos términos en 
quechua para hacer algunas distinciones~;SutiAés. El sistema es de 
descendencia bilateral y- el tipo preferido de residencia de la familia 
nuclear es neolocal, aunque hay una gran variedad de arreglos debido 
a razones económicas. La terminología combina la clasificación y la 
des~ripción para determinar la posición de los individuos en forma 
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lineal ·O colateral. Además de la terminología, la relación de 
parentesco· es explicada en grados siguiendo la forma tradicional 
española · 

La terminología del parentesco abarca un promedio de cuatro 
generaciones de parientes (ver la terminología al final), pero, 
dependiendo de la longevidad de las personas, el número de hijos o la 
memoria genealógica de algunos de sus miembros, incluye a veces 
hasta seis generaciones, lo que parece ser atípico en relación con 
otras cil.~dades del Peru. Además de los términos para la familia 
nuclear y extensa, existen otros términos para parientes por seQ 
gundos matrimonios y para hijos legítimos y adop~dos, Todos los 
términos de la familia nuclear y tos·_térm-inos para primo y sobrino son 
utifizack>s\para las extensiones>de la· familia fuera del parentesco, 
Debido a las muchas extensiones de la familia, el conocimiento 
genealó~ico tj_~. -· 'ª .. mnsma es extremadamente importante y toda 
familia extensa s·iempre tiene dos o tres. de sus miembros capaces de 
recordar matrimonios, nacimientos, bautizos y funerales, junto con 
un impresionante acervo de historia anecdótica de la familia. 

Aunque el si_sterna es bilateral, el enfasis mayor es patrilineaL 
Dentro de la familia, las distinciones son hechas por el sexo y ·1a edad, 
y es aquf donde se usan los términos· q.uechu·as· para #:'mayor" 
(kurah), Odprimer hijd' (phiwiL Htn~nor1'º .. {sullk'a) y uúltimon 
(chanaL Se hace una distinción ·entre primos hermanos y'.. primos 
segundos, pero los. parientes más lejanos se cuentan generalmente por 
grados .. 

Las normas matrimoniales prescriben que los individuos deben 
buscar sus parejas fuera de la familia extensa inmediata, aunque hay 
muchos casos conocidos de matrimonio entre primos hermanos y 
primos segundos,. En todos los casos, los matrimonios son concer 
tados por los individuos mismos, y los familiares por ambas 1 {neas 
participan en los arreglos ceremonialesº E 1 cortejo y el noviazgo son 
asuntos relativamente formales y generalmente toman de dos a trel 
años~ Hace 30 años, cuando el Cuzco era una pequeña ciudad 
provinciana, el cortejo era un proceso extremadamente complicado y 
representaba algún riesgo físico para el cortejante, quien era siempre 
visto con sospechaº Actualmente, las parejas gozan de mayor libertad. 
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La fam iila nuclear 

Realizado el matrimonio y después de un viaje de bodas, 
generalmente breve, la nueva pareja se instala en su nueva .residencia. 
En algunos casos, comparte .un departamento con los padres u otros 
familiares, sea del hombre o de la mujerº En todos los casos, la pareja 
está en estrecha proxirnídad a todos los parientes que· residen en la 
ciudad. Por un par de meses, la pareja recibe continuas visitas e 
invitaciones a fiestas con parientes y amigos. Tan pronto como se han 
establecido, generalmente contratan una cocinera y un sirviente, 
varón o mujer, que ayudan a la esposa en el orden y la limpieza de la 
casaº La mayor parte de la carga económica es asumida por el 
hombre, pero hoy día no causa _sorpresa que ambos cónyuges 
contribuyan al sostenimiento del hogarº 

El nacimiento -del primer hijo usualmente es celebrado y 
atendido por la familia inmediata en una nueva ronda de visita$º 
Como la mayor parte de las parejas tiene· un hijo cada año y medio o 
cada dos añosé en un lapso de aproximadamente diez añosf es muy 
comun que alg-ún miembro femenino de la famiiia se instale en la casa 
para ayudar a la ya atribulada ama de casar Hacia el quinto año la 
casa familiar la· constituirá el matrimonio, sus hijos, uno o dos 
parientes,, y uno o dos sirvientes, según sea la situación económica, 
En algunos casos, los hijos de familiares en las provincias son 
aceptados como pensionistas, o algún pariente de edad puede venir a 
vivir permanentemen-te con la pareja, 

Cuando los hijos 1 legan a los seis años son enviados a la escuela y 
se les. provee eduGación hasta que concluyan la secundaria. ·concluida 
éstaq se espera que !os varones ingresen a la universidad para estudiar 
una profesión, sea en el Cuzco o en Umaf o que sean aceptados en las 
escuelas de oficiales del' ejército o de la policía; una opción 
alt.ernativa es que encuentren alguna ocupación comercial que les 
permita sostenerse o avanzar económicamente, En el caso de las 
mujeresq se les mantiene hasta que se casen, se les_ consigue algún 
trabajo o, lo que es más frecuente hoy d íai se les estimula para que 
ingresen a una escuela normal o aun a la universidadp o bien a una 
escuela de enfermeras o de servicio sociaL 

Tan pronto como los hijos mayores concluyen la secundariaq se 
espera que contribuyan al sostenimiento de la familia, pagando su -
cuarto y comirlaf hasta que se casen o trasladen a vivir a otra parteº'Si 
las hijas no se casan, generalmente se quedan con sus padres y 
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gradualmente asumen la administración de la casa, Si los hijos 
varones no consiguen coronar una carrera, generalmente se convie'rten 
en la oveja negra de la familia, toman y dejan una variedad de 
trabajos y reciben ayuda de sus padres, hermanos u otros parientes. 

El padre de familia generalmente trabaja hasta el 1 ímite de su 
resistencia física y su edad. Si tiene alguna profesión puede ser que 
disponga de algunos ahorros o esperará recibir una pension •i' ha 
desempeñado algún puesto de gobierno, junto con los beneficios del 
seguro social. En todos los casos, espera que la mayoría de sus hijos 
le proporcionen el sustento. 

La familia extensa 

Dadas las características del sistema de parentesco, cualquier 
ind_ividuo adulto tiene la expectativa de mantener relaciones con un 
número relativamente grande de parientes por sus 1 íneas paterna y 
materna y por el lado de su cónyuge. Como dijimos anteriormente, 
estas relaciones se extienden más allá de los 1 ímites de la ciudad, 
hacia las zonas rurales del departamento y otras ciudades del país. En 
la ciudad misma, la familia extensa está generalmente compuesta de 
los hijos e hijas casados que residen en relativa proximidad unos de 
otros. La unión de la familia extensa se basa en el reconocimiento de 
un "ancestro" o dos, generalmente tisabuelos o tatarabuelos, en el 
reconocimiento de los padres ancianos como "cabezas" o "troncos" 
de la familia y en la obligación que tienen los hijos de proveec al 
sostenimiento de sus padres. Si bien ellos ya no están en condiciones 
de ejercer autoridad sobre sus hijos, representan un fuerte vínculo 
emocional y son cuidados y respetadas:~\' como. también los padres 
tienen hermanos y hermanas casados,- las 1 íneas de parentesco tiende·n 
a entrecruzarse en haces verticales y horizontales. · 

Debido al crecido número de hijos, algunas familias extendidas 
tienden a ser muy numerososas y son usualmente identificadas en la 
ciudad del Cuzco como "clanes" o '~tribus", reconocidos por los 
apellidos de la familia. En muchos casos, debido a los matrimonios, 
dos o tres clanes se relacionan. O, en otros casos, las familias se 
vuelven tan numerosas que se subdividen en lo que podríamos llamar 
subclanes o subtribus, que en el Cuzco son reconocidos por apodos 
populares que les dan los miembros de otras familias, generalmente 
en el ambiente lúdico de la competición adolescente en los colegios 
secundarios. Por ejemplo, digamos que la familia García se ha 
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dividido en tres grupos. Cada grupo recibirá el apodo de "Vacasu, 
"Burros", o "Chanchos", o cualquier otro apodo que se convierte en 
membrete tradicional de la familia. 

Las relaciones de los miembros de la familia extensa son 
mantenidas principalmente en términos de la ayuda que se presta a 
los padres, a algunos parientes adultos y jóvenes, a la ayuda recíproca 
entre hermanos y, secundariamente, aunque en forma no menos 
importante, por el ciclo anual de celebraciones familiarés. En el 
primer lugar, las celebraciones familiares de matrimonios, bautismos 
y confirmaciones, funerales y misas de difuntos, constituyen la 
primera 1 ínea de los eventos; una segunda oportunidad para 
celebraciones son el éxito individual conseguido al adquirir un 
trabajo, el recibir un ascenso o grado académico o algún honor que 
ha sido concedido a un miembro de. la familia; otras celebraciones 
coinciden con el bien nutrido calendario de fiestas dUa,ciudad. Todas 
estas ceremonias son llamadas "invitacionesº a una comida de fiesta 
y bebidas, en la que muchas veces se baila. La ayuda mutua es 
usualmente proporcionada en términos da intercambio de favores 
pequeños, obsequios para cumpleaños, matrimonios y bautizos, al 
arribo de un nuevo vástago o en la ayuda que se prestan en la 
organización de las celebraciones, y la ayuda económica en caso de 
necesidad extrema. 

Si algún miembro de la· fami1ia es capaz de conseguir una 
colocación influyente en la administración pública, un buen trabajo 
en un colegio o la universidad, se espera que proporcione~patronazgo 
a los parientes que buscan trabajo o que necesitan resolver algún 
difícil problema burocrático o· legal. Todos los parientes que viven en 
los pueblos rurales o en otras ciudades que visitan el Cuzco reciben 
alojamiento y se espera reciprocidad cuando son visitados por sus 
parientes de la ciudad. 

Como en la familia extensa los parientes son muchos, por 
supuesto que no todos se reúnen en cada oportunidad. Lo más 
frecuente es que, según pasan los años, diferentes grupos de parientes 
estarán en relaciones más íntimas que con los otros, y esto depende · 
de la intimidad de sus miembros en un momento dado o de la 
interferencia de conflictos entre miembros individuales. Cualquier 
suceso importante en la vida de un miembro de la familia usualmente 
proporciona el argumento en el que estará concentrado el interés de 
la familia. Los ejemplos los proporcionan la fuga de uno de los 
adolescentes para casarse, ganar un billete .de la lotería, accidentes, 
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relaciones extramaritales o juicios por repartición de bienes, Todas 
las reuniones familiares proporcionan oportunidades para intentar 
resolver algunos de los problemas que afectan. a la solidaridad o la 
posición social de la familia en relación con otras familias o la 
opinión pública de la ciudad, 

En todo tiempo,, los miembros de las familias extensas de la 
ciudad del Cuzco tratan d~ preservar LJna imagen externa de unidad y 
armonía entre sus miembros y se hacen siempre grandes esfuerzos 
para limar las diferencias y conflictos que puedan surgir entre ellosº 
La tarea de transar. en estas situaciones es usualmente desempeñada 
por los parientes maduros, las mujeres de la familia, y a veces por 
algunos amigos muy íntimosº Los conflictos más serios dentro de la 
familia extensa surgen generalmente debido a Jas transacciones 
testamentarias en relación. con los bienes de los padres y de los 
parientes an~ianos. Cuando éstos muereh intestados, los conflictos 
pueden durar· muchos años; debido en parte a las complicaciones 
!egalesp y muchas veces amenazan la solidaridad de la familiaº 

Las relaciones con los miembros de la familia residentes en los 
pueblos y aldeas rurales -0 en otras. ciudades son relativamente 
distantes y poco frecuentes{, pero son generalmente mantenidas por 
medio de la correspondencia~ el. envío de regalos y visitas periódicas 
por vacaciones o negocios, Cuando una persona visita Lima, se 
supone que debe notificar inmediatamente a la familia de modo que 
puedan llevar encargos de cartas y presentes. -y está obligada a visitar 
en la ciudad a todos los parientes que pueda durante su estada en 
ella.. Algunos parientes en Lima ofrecen pensiones módicas y 
vigHanda a los jóvenes que vienen a estudiar del Cuzco y generaimen~ 
te sus casas son el foco periódico de concentraciones familiares de 
visitantes del Cuzco. 

La familia extensa ejerce un alto grado de control social sobre 
sus miembros individuales., Como su conducta individual se refleja 
siempre en la posición social de la familia, los individuos encuentran 
que tienen que restringir algunas formas de conducta desaprobadas 
por ia familia, puesto que reciben respeto y estimación s¡ sus logros 
contribuyen a levantar o mantener el prestigio o la posición de la 
familia dentro de la sociedadº La obligación dé sostener a los padres 
limitara hasta cierto punto sus satisfacciones individuales, pero ellos 
siempre pueden contar con- la ayuda de otros parientes en caso de 
necesidad" 
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Extensión de la familia 

El parentesco ritual, .en la forma del compadrazgo, es usado por 
las familias de clase media principalmente para reforzar las relaciones 
familiares, y sólo secundariamente para reforzar relaciones con los 
miembros cte. las cJases altas o bajas. Cuando se busca lo~ padrinos 
entre los miembros de la clase alta, esto se debe generalmente a 
amistades antiguamente establecidas o porque se espera algún 
patronazgo en términos de influencia con las autoridades políticas, 
Cuando los miembros de la clase media aceptan servir como padrinos 
para niño.s o parejas de las clases· bajas, esto está usualmente basado 
en una relación de patrón a cliente contraída en los pueblos rurales, 
con· la servidumbre, o por amistades establecidas con las mujeres del 
mercado . de quienes se compra la provisión diaria de comida. Los 
ahijados y compadres de las clases bajas visitan periódicamente los 
hogares de la clase media llevando presentes de comida y frutas y, en 
no pocos casos, algunos de sus problemas personales para consejo y 
solución. En muchas situaciones proveen ayuda adecua.da al compro= 
meter a sus hijos como~"empleados y oolaborando en las celebraciones, 

Sibien sujeta a una posterior verificación, parece ser típico de la 
clase media del Cuzco que las muchachas, mientras asisten al colegio 
secundario, convierten los lazos de amistad escolar en lazos de 
hermandad, de modo que sus esposos son llamados hermanos y los 
hijos se deben tratar como primos, en forma tcü que muchas veces 
participan en las celebraciones familiares y las rela,ciones se mantie-
nen con visitas frecuentes, ·-

Cuando las relaciones de amistad o compadrazgo se convierten 
en relaciones estrechas, la mayor parte de los té~minos aplicables a la 
familia nuclear inmediata son utilizados para reforzar los lazos; de 
modo que toda familia siempre encuentra una manera de extender 
sus relaciones a la sociedad mayor en términos de lazos de 
parentesco. 

La situación actual de la familia de clase media en el Cuzco 

Desde la segun~a guerra mundial, -la ciudad del Cuzco ha pasado 
por una serie de cambios, incluso una catástrofe natural, el terremoto 
de 1950. La población ha aumentado a más dei doble y la extensión 
espacial de .la ciudad ha crecido considerablemente. Se han ampliado 
y aumentado los servicios. Además de estos cambios en la ciudad, la 
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estructura tradicional del sistema de tenencia de tierra ha sido 
afectada por los cambios y está en proceso de cambio radical por la 
última ley de reforma agraria. El antiguo sistema de hacienda que 
sostenía a la clase alta y a algunos miembros de la clase media está 
siendo reemplazado por nuevos sistemas de explotación y de 
tenencia. Estos cambios están modificando la estructura y la 
composición de la clase media actual. 

En primer lugar, el terremoto· de 1950 afectó severamente los 
patrones de residencia y el costo de los alquileres y mantenimiento ce 
las'~ viviendas. La educación secundaria alcanza a un número. cada vez . . . . 
mayor y los estudiantes de clase baja y media que llegan a la 
universidad ha determinado la competencia por trabajos que antes 
eran privilegio casi exclusivo de la clase media. La nueva ley de 
reforma agraria ha afect.ado o afectará eventualmente todas las 
formas de tenencia de tierra y está recortando una fuente de 
seguridad económica de las clases media y alta en favor de las clases 
bajas rurales. Estos y muchos otros cambios rurales inciden conside
rablemente sobre las clases medias, en tantas formas que aún no s~ 
distinguen con claridad. Algunos de los cambios más obvios que se 
han podido observar son los siguientes: 

El número de hijos de la familia nuclear se ha reducido en forma 
notabl·e, no sólo por las dificu Ita des para encontrar una vivienda 
amplia, sino también por el alza del costo de vida y de la educaciónº 
Por la misma razón, el número de sirvientes es menor y, siempre que· 
es posible, la mayor parte de las familias aceptan y requieren el que 
ambos cónyuges trabajen fuera de la casa para sostener la familia. La 
mayor parte de las familias que poseían pequeños terrenos en las 
áreas rurales están tratando de venderlos antes de que sean afectados 
por la ley de reforma agraria y muchos de los parientes rurales 
emigran hacia la ciudad, con el consiguiente aumento en la demanda 
de trabajo. 

Los rangos de la clase media están siendo acrecentados por la 
movilidad social, descendiente en el caso de los miembros de la clase 
alta desposeídos por la reforma agraria, y. ascendiente por los 
miembros de las clases bajas que están mejorando su status social, ya 
sea mediante las actividades comerciales o por la educación. A causa 
de estas influencias e influjos, el mantenimiento de las normas 
tradicionales de conducta y respetabilidad han cambiadó conside
rablemente, dando lugar a una mayor informalidad. Si bien muchos 
de los patrones tradicionales de cultura de la clase media siguen 
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vigorosos, y la solidaridad de las familias extensas ayuda a amagar las 
inseguridades económicas, sus miembros están sufriendo muchas 
tensiones y ansiedades, se han relajado algunos de sus patrones de 
conducta más rígidos, tales como los páftone~ de cortejo y la 
-demanda de las clases bajas. Aunque aparentemente las actuales 
presiones económicas parecen reforzar- la estructura'tie l~damiHá"ex;.; 
tensa, es difícil predecir si ésta será capaz de mantener las grandes redes 
de relaciones que presupone y que eventualmente serán reducidos en 
favor de familias nucleares menos numerosas. 

TERMINOLOGIA DE PARENTESCO DEL CUZCO 

Tatara-abuelo, a 
Bisabuelo, a 
Abuelo, a_ 
Papá, padre 
Mamá, madre 
Hijo 
Hija 
Hermano 
Hermana 
Sobrino, sobrin? 
Pri mo.:herman-0, . -
-hermana 
Primo _o prima seguff 
do 
Nieto, nieta 
Bisnieto;-, bisnieta 
Cuñado, cuñada 
Yerno 
Nuera 
Entenado, entenada 

Padrastro 
Madrastra 

Abuelo de los abuelos 
Padre o madre del abuelo 
Padre o madre del padre o madre de Ego 

Hijo o hija de hermanos o primos 
Hij~O- o hija de los hermanos o hermanas del 
padre o madre de Ego 
'-Hijo o hija de los tíos más distinguidos de 

:l:go 
Hijo o hija de Ego con relación a sus padres 
Hijo o hija del hijo o hija de Ego 

. Esposo o esposa de los hermanos de Ego 
Esposo de la hija de Ego · 
Esposa del hijo de Ego 
Hijo o hija de uno de los cónyuges fuera de 
matrimonio 
El segundo esposo de la madre de Ego _ 
La segunda esposa del padre de Ego 
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